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l;tt lcr c•ntttl^rñtn cic° rt^l^ortuc^irítr clc^ crqrios 1S)52-
;^;, .,•c° rrlc•rrn^cí lu c•ilru clc^l ntillcítr c]c^ tu!cr•lnclus, so-
l^rc^^,rr.^•u,rclo ttrtc^.^lro l,t•omr°rliu d^ c°^,t•l,orlttc^iótt crrt.
^^rlm ul ctito 1'f.3G, yrtc Frct c!r rrcrcts ^roc^cie^dus
„trl luttrlcrrlrr.5. Si u c^llct.^ .^•c^ .t^rnncr lrr citrct clc^l cott-
.^rttrtu cic^l tttr'rc•czrlo Inl.^^riot-. fmt(o clc^l c'}`ertttatlo
r•tr (rc.:c•o c•utttn clrl rth.^'nt'hfrln l,ur lcr.^ f^ríhric•tt,^ c1^^
rlc^rirrrrlu.^• clr nclrio.^, rlc•clttc•irc°ttro,^• clttc^ ttucstru ht'o-
rlrtc•c frítr c^a c^l l^rr.^•rt^ln ct;to tto ittr ftrfc'rior ^1 tortP,-
Ictr]•r.^ 1.;3OU.UOO.

l,cr.^• c•fjrn.^• rlc^ Icr.^• c•.^^/nriíslic•rrs o^ic•ictlc,^ attt^t•^io-
rr^.^• rrl uitu lf):31i c/cthcttt ^t!tcr .^^rt ^:^rjic•ic^ ctrltit•^trlct. Ftt
In ^nttcr Ic^rcrrttlttn, clr° ( iS.S)1') hc'c•Jcír^a.^', c•oir tutU.
l,rorittc^c•iún c/c^ l.Uti^.(;O(1 to;tr^lcrrlu.^• >> tttr rrro^tte
cliu cIr^ r°t^r^ur(nc•iún c^u lo^• rtito^^ 1Sl?^ nl 1Sl:3fi-
rlr `yS)S1.(lOO lu,tr^lrulct:;.

l;'.^•fu.^• c^i(rn.^ rlrntr,c°.^lrcut, r•otr lcr c'lur•tt^ttc•ia t/
,':^-rr^r^rlrtrl rlr In.^ trírtnrro,^•, rtrr^^ c tr la l^ro^Irrrc^iÓn
lt rontr tc ir, rlc^ lo.^• ctr^rio.^• .^^r^ Ira nlc^un^crclu lu tror
ntrtlrcl-rrl, rc•ur•irttclo,^•r lu.^ c^tct^,rt.^ rlffí<•flc^.^' f'tt qtce
tutt itrrl,urlrnt!r° ittl^rr.^•rnrtr^ riclttc^,^u lttrlrctbu. (^or
tttrcr l,rn•Ir, c•nn !n 1'rrllu cIr rrhottos• tr^'r•^°.^•rrrio.^• Ctrrrct
ltrrc•rr rc•otrcítt?ic•n trn c'ulti^^o tn^r c•o,^•tn^,o, t/ j^or
r^(rrr, clrtr^ r•7 c^nntrrrro rrl,ortcrclor c^trc•utttt^abcc las
ntct^^orc°.^• cli(rr•^tll«cl^., l,cu•u lrr rc^c•rrltc^t•^rc•<<m clr^ los
ttr^^rc rrclus / trrl,il rrrrlc^s clr^ tt rr^ .^•t ro.^• uprio,^• ^^ rott la
^alln c/c^ lrr.^ ^n^itttrrct.^ tnrrtt^ricr,^• ttc^cr^scrrfcts l^crrn 1cr
c•ott(rr'rirítt. ( tnl;r'l. c'Irrt^cr^du. c'ttt'rt,^^c',^, ^f^c'. -

I•;l lrrl,urio,.u c^ i!ttrJir^cttlr Jrchrnclor Tc°rrrntitto, ^/
rl rtrric^.^•r^n^ln ^^ c^tn;,rru^lc^clnr <•or!rc^rcia^ttte-c^.r),or^
/crclor. Itrrtt .^•ctl,lrlu t^r°nc^c^r lnrlrt^^ lct.^ rli ĵ ic•rtltrrrlc^s
l,r,.^c•rttt^io, c otnn rs Irírlic•o. r^tr .^•tt »r rtt uu c•olrrhora-
c•irí,r lrr rr.^nlrrc^irítr rlr^ .S^u.^ nrol,Tr^nrn.^.

1'c•ro .^•i trnc•.^•h•cr rcrnrl^airn r^rltortarlot•u 1^)52-53

^;ttrrlr clrt.^•I^ic•ur.^'c' dc° srrfl.^jttc•torlu, P;t cr^cntt^o ctl

r•olrrnrc^tt clr c^r^wrlctri^ítt alr•rtrt^rtrlo, c°.^titnctinos

^/]!(' lU.^• 1'('.^'^t11U'lU.^ (' rU1lr,1)I'^'O.e Ol)/('Irl'IO.C if0 (JN(!r

rl-itt rc^]rrc^^úrt c^un uyrrc^l, rl^^(,i^tr^lo esf rtclicn^se las
rart.^'rt•^', l,rn'u rrilrtr ru?r•^r ct itr<•ttrr{r c°tr Pllcr.^, ?^
c^h/r^trr^r rr°.^•rtllrr^ln., .^•'^mrirnrtr^,t r°^r la ac•/rral t^a^m^-
^,ru7n ^.r^,ortarlorcc 1S):^:'-lS);^^. c°,r la clrtc^ ^l att^^tc^n^
lc clr ru.^r^rllrr .^•c^ (iju rtr l^,O.^00 tn,t^lctcl«.e. <•omo

nt.íttinro, clrtr^, ^tt .t•rt urut^ot• 7>rtrte. hcn^ rlur trnlcr,.
rlc^ ^^rl,ortar.

EI roluntrtr rlc^ c•,rporlcrc•idtt rrlc•utt_arlu rn lct ^,u
sa^la c'ct^ttltcritn, ctt lct qrtr^ dc° lu.,• iil;.O(1O luttc^ln-1cr^
c^rportadtt•^• t^tt Icc tettrl,oruc^c^ 1!):^l :>'?. .^•c^ l,cr..ri c,l

? 03^.000 tott^lorln.^•, tic°ttr^ l,or hrr.^c^, rr,tnn rrr.,i rnri-
c•o fcrclur c^l clue :ll^tnutrict itttl,nrlrí, c°tt r.^•/ct rtllintu
Pe7rthorctdu. 3^-T.^)O0 tonc^larlct.^. ronhu I'?O.;Ol) lo-

tze7ctclcts ^^r 7ci ccunpcñrcr l')5]-5'?. I,n,^ clcntú.^ E,crí.^•c.:.

P c^ 1 ri i c cr (fiES.(i(?O- (i:3.^)O0^, 1)ruantrrrrn (lE;.:^Ull -

i8.300), Holcrnrlrt f^^^.30U-:^fi.(^:OOl, ^`orrt^r7n^ (1U.tiOO-

;^'i.^OO1. Srrr^r•ia (^^(i.'?OU - ^:,.3O(ll, ,^rti^^cr ('?^;.'?llO ^-

?3.1001, ctt•.. P1^c^., tnuttl ttt^fc^rnir .^c'rtsiblc^tnc^ttir .^•tt.^
cift•cts ^1e f^ttportcrt•iótr c^tt unrl>cr.^• cr,t!^l,crircr.^•.

Fn 1^'ru>tc•ru, inrl^ortrrrt(c rtrrrc^urln l^rnn ttuc^^lrn<
a^riu.5•, Ps clijícil c^rr^ cu lu •^•rt<•r•sir^o l^rtc^rlrr c^lc^rrrr-

.^•c ^ gui^;cí trtcnrlrnc^t•.^c^ r°/ c•rr^,t, rlr c'^rl,orlurintt rlr
ttcn•an jcr s^itnlcrclo c^tr r°1 rrc•1 ual Cotn^c°trio Ili,^l,crttc,
j^ractc•c^.^ P[t ?2^.(?O0 tonc'Icacla,^•, l,or lu 7>rurluc•c•iútt
c^•ec•i^tttF cl^ las c^r•tFtt.^•rrs },latrta<^iunc.^ rrnli^urlcr^

^n strs r•olottfrrs clr^l 1^"ur/r° clr° :1 (rircr. c^rtc^ r.rir^rrt !rr
hrotf^c•c•irín rottsil^rri^nlr.

Etr c•ttcurlo u ltrc^lcrtr•rru. l^rirrc•il,ul c•otts•rnrrirlo^
cle rtrtc'^,^'tro.^• u^riU.^• Ptt lo.^• Uitu.^ ^^rlr'rfnrc'.^ ct 1'l;i(i.
tto hrr alr^cnt^a^lu to`Irn'ía stt c rtr,rtrtrlnrl clr c o,t.^•rc
tno, r7rtP sr° r^l fru c•tt l^t <•rr,^tirlrtcl rlr° ^^^O.(1(IO lurrc°/u-

clas, t/ Fllo c^.^' d^birlo a la t>^rr^trot- rul,crriclrrcl crdcltti-
•^^itircr de .^•rt motr^rlcr, clrtc^ ul,li,^a rrl c•on.^^rntriclor ,
rc^rlrtc•ir lcr c•ontpru clc^ l,rurlrrc•lo.^^ trn r^.^litttrrclo.^^ r^c^-

^ttto cl^ i7ttpr^scittcllhl^ nc^c•r^s^irlncl. Sin c^nrhrn•clo, lu

t'^ctc^,,c°rctc'lrín rlc^ c°.^tc^ nrrrtvrcl^^ c s c•ua.^•r!Irt'uclct c/r^
rrbsolul.rt ct^c^•sfclu^l l,rrtcr lu rc•r^rtluc•iÓrr rlr nrtc^slrcr
,tot'7ttcí^ ^_2'^^ot•tac•ió^t. l,ur ),or1Fr nh.^ot hrr c!t•cut
c•cntlirlrrd clr^ frrttrr ^n ^,ritnr^rrr ^r°nrl^orrrrlcr. .^i ^r^
r.5•tctblc^cf^rrr ptri'rr .c^llu !n Jrírntttlu r^c•otrcíttric^u rl,°
r,t•]^otlnc•ihtr qrtc° l,c^rtn^lrt c•uttrr,c'lir c•otr uh^c,.< 1>ni-
.^^es, c•ottto l'trlc^.^^tittcr, c•ttr^rr c^t•l^ortariútt .,c^ r^rrr•rtc^t,

ft•ct tn^i>nacln ltor .t•rt (^uhic^t•iro.
EI .^i.^t:°tnu rlc^ rc^ttfr,.^• ^tr iirntr^ ,rc^ lnrr°clc^ ^•c^r

ntatrtr^trttlo ttrrís qrcr c^tt lu,^• 7'crí.^^,^• lirílfic^o.^• 71 oh•rrs
nñc^io^tc^s, c•orno Sui^u, Ilolnttclrr, c^lr., c^tr clrtr r.^•
tt^crrlrc•i^ortal c^stc^ •^•istr^ttu rlc° r^r^tt(rr.^•; l^rro c°,^• irtt-
^l^osihTc dc: i^trtnlatrta^-, c•utr c^^rc•lu•^•ir^n, c°tt lo,^• qrrrtr
c(^s t^c,íses <'ottsrtnt^tlorc°.^• rlc trrrr,,^lrns• nqrio.^• rnrttc',
htgluterra. .-1lPmani^r r^ 1'rmtc^in. c^tr c^u^° c^s-r,u,
^7 cottfrrtt•io-^tsucr7 ^l ,^•;,^tc^nut clr rc^,tlrt.^• ^tr c^t,tr-
.^igtrac^iótt. •
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AURICULTURA

Las ve^retus e^rz eor^sig7ictción cor^ p^r•ecios ^rnín^i-
in^os yararatizados m^ed^ia^^te el co^^rc^spon^lientP
eréclito irrewoc«ble ^^ garar^tía. ba7zec^r^ia efeeti^L^n
ctbierta en Banco e,^'^7xr^iiol, únicc^ forma de qz^e
c•o^a^stitu^an t^^rdu^lero er^^dito o gararrtía, ^a se
h.a visto qu-e, en lu q^r^íctica^^, oJ^rer.en serias difi-
^^i^ltades ^^ es ta^^^bi^n de ^lifíci.l rcalizac^iór^ 7^or la
forma ert q^^e se desPn^t.^r^elile Pst,e cornerc^io en.
los 7^r^íses ^^ri^rcipalP,S co^^.su^m.ido^^es ^le nr^estros
ug^-^io.c, en los ^^ue no pueden ^,efable^^e^^se fór^m^u-
l^c^s distintas de e_z^orta^eiórz que Ic^s ?^a t^rcr^lieio
nalés ^ b^i^jo Ic^s cuales rec^h.za^^^. su coniereio los
C^aíse,ti co7^^z^petidoi-es.

La liberaliclacl co^i y^zie se ha d^sar^rollaclo ^iues-
tro co^nercio con Alem.a^n.ia en la pasa^la ca7^^pañ^a.
ha pP^-^^^^it^ido ulc^«^nÑar el volu7n^ri ^^r coi^s^^^tado
^le 345.000 to^ieladas, ^^ si los res^ulta^ios ecoi^ó-
m.icos n,o h.an^ si^lo fc^vorables total7n^nte, ^lebe^n.
t^^^er,e^> ^^i^«^ presentes sz^s ca^i^sas pa^^a evitar sz^
repetiriórt, ^n f2^^turas tem7^orad.as.

La e,zporlacirí^z, trr^t^to pura las ventas ^en firme
como C^ara las efectucrclas en consignación q^ue ^^o
^^^stér^, gar^znt^izada^s ^'on el corresponcliente ^^rédi-
to efectivo, d^^ben realizai•se cr ^•^ce1^Go^res de re-
^^onoci^la sol^^Pncia y ^rzoral^idad ?/ proc^ederse ^or
el ex7^ortd^dor con an^ílogccs características. Cree
rrzos qu^e el volu7n^^^ a.l^^anza^lo por ^rt^estra ez-
^^ortac•ión c1P ^tgrios puécle ^^^Ppetirse si^i realizarse
r•sos envíos excesivos de fru^tas, ejecutados si^^i
^'ontrol y Pfectr^ados por expo^•taclares q^^^^, ^1P-
.,ea^i^lo rzbrirse paso en^ ,^l ^nerc'arlo alP^^t« ^^ o a^rt.-
^pli¢r s2^s e^x^po^-ta-ciones, ytán con.tratado envíos
^ ori^ i^^tportadores rctrerz.te,ti cle toda respo^^.tabili
r?r^d^ y sol^i^en^^•i« , r^ si Pllo Itu or^iginaclo serios r^^er-
j^uicios a^ los que h.ru^a ope^•ado e^n. esta forma, tam-
b^P^i h^r rPpP^^^^z^tid^^ ^n 10.5 qi^e, trabnja^ndo r^or-
^nt^al7r^Pnte, ^^i^ro^t .^us r^^^^tas ^lr:pre^•ia^las por ?a.
ranti^lnd d.^' f^^^^t^a a^•z^mul^^da- en deter^r^iirzados pe-
ríodns ^ d^ ^nz<i/ dPfi^^iente tco^i^lició^z».

Ar^anz^r^lu ^^a lri ^^^^^^tpa7ia^ ex^r^o^-tadora, lo.^ 7»^e-
^•^.os de la fr•^^trr en ^l cam^o se ele^^^n^on- a^»-ecia-
blem^rite, q^orqr^P, 7^^ls^ido este períodn ^le ^t^^^ala^^-
"ha Pn los r^r^^7;íos ^^1orm«l^izados los »i^^-c^tdos e;r-
tra;n j^^ros, 1'r c'^t^porCcr^^ión ^•arP^^ía ^l^ f^rt^trr 7^n^i^^i
ate7^^1^^• a 1« d^ntan^la, Po^• otr« 7^art^^, si Pstr^rl^i^r-
^nos los p^rec^i.os alc^aa^.zcl^los por la f^^r^ta ^ n los
rlisti^Cos ^rze7•cados, a lo lu^rgo de la ca^^iq^aña^, ^^orn-
^n•obrrrP^no.^ que los precios ^mrís bajos registr^tdo.^
^^oin^•irlen ^•ori los de ma.r^o^r e^i^vío de f^^u,ta^ r^, re-
^•ípror•n,7r^e7zt^, sin qr^^ en ellvs t^ngarz r^7^er^•t^sirir^
sPrz.siblP los ^irribos rlP n^^r^a^^c^ía- de otras hro^•P-

clencius, d^is^^lii^u^•i^íii d^°l cui^su^^^io, c^^l^c., r^ a^^rLu.^^
consi.cl^^racio^ics ^ru.^ ll-er,uii ^r. l^t. ^^uitrlu.^irii^ ^l^ quc.
j^a^^u. hacer ^^ont^^rrtibles j»^ohle^nin.^ ta^r ^íiitii^ta
nze^ite l^gados, co^^iro soi^ la^ c;rC^oi-turióir. ^le irr^es-
tra cr-ecient^ ^^ro^lr<<^ciói^ ^1^^ rl^rius co^t rc^stilla^los
^conó^rri.c'os j^'r^vo^^nbl^^s, .^.c° p^ir^^i.^« , dhsj^^^^^s ^le ^r^^^
cl^teri^i.do ^^iit^dita^lo ^.^•tr^rliu, c.^^lrthlr°^^^'r In f^ír
mz^la ^r^^t^larlora o, j^or lu i»,eiro.^, ^Ic r^i.gilu^rci^r.
r^iie per^nita al^na^^ los ^lislii^Co.^ iirtf^^^(°.u^x.

Ni^estra ^•^recie^ri^: r^rurluc<•^id^i ^le ag^^ios ^l^t«^d^^
í^^rter su aclecua^la colo^^a^•i^^n, si se j>>•u^•e^l^^ u^^de-
it^tda^nhnte c^it lu.^' ^'^t^•íos rt lo lm'go clr turln l^t
te^^zpo^•nda ^^.,rtlorla^lo^^n, r^ si, <^oi^tn ^•u^^^^^l^^i^ir^^to
s^ rnrrlitia i^^ra ^rcri^- ^1»^u^^nga^irla^ ^le ln.^ z•^^i^/nj^t^
^^ue pu^•a Icr .^r'nlucl l^^^tt^^nt^aira- ^rc^ho^^t« el consu^nru de
los f^•^utos «q^-ios ^/ r^e los E^i^o^lrrrlos ^le ellos ^Ie-
riZados.

Es ^^^^eciso ta^ntbi,^^^i. c^ur^, ^r^or el urgmli.^nr^o <^o^ni ^
l^etente, qur^ ^^o l^r^eclr^ ,^•^°r olro r^ur^ ln I^.,^lnción
.'Va.r•a^^^jcrc< <lr^ I3i^rjrr.^ot lVale^rc^i^l), se ^-r«lic^^^r lo.^
t^^^t^bajus ^•o^i^luccnl^^s u !a r1^C^riiti^in^^irín ^1^^ ln.c
^^a^•act^^^ísti^•rr.^ coiirr^rcialr^.^ ^lr^ u^i^^.^'/rn.^ jn^iir^•i^^c-
les vuri.edurlr^,^• de ar^^^io.^, lu^^lo r°^i lo ^^ur res^^c^•t^^
u sz^ ^ntndtn^r^^ ^•onr^'r^^ial l r^^lrr^•ió^r n^íi^^mr-^^^^irlc^z).
c^onto u si< «<•o^tdic•id^t» u ^^^^ríoclo i+or»ral ^l^' r^_c'-
^^ortacirín, ^^r^lrr<•ioirn^r^lo ^,^lo.t fnc•(u^^r,^ r^o^r l^is ^°.ri-
^err.cias cle ^o.^^ di.^lirzto.^^ »i^^•c^a^los ^^oii,^^r^mi^lor^s.
que .con los r^u^, r'^r ^lc^t'irritit^a, rl^^b^ir ,^•^^i^nl^tr lu.^
^•rracterísti^•rr.t d^^ l^r frutu ^Ir^c^ rlr^.^^^u^^ rr^l^^r^irir.
^ni2^.J ^rincipal^^^^^rt^c^ si .^^i^s ^•urnjr^^us /cr,^ ^r^nliz^ci^.
r^iz fi^^r^ic^.

S^i l^or P^^^^^r^iiar^io.t• ^^^ r^.i^i^ortrn• i^ur^.^(ras Jruta^^

^^on. i^7iR^s ^•ur^r^•t^^rí.^t^i^•a.ti ^^n^í;t°i^^1n.^^ ^Ir^ n^•irlr^^, ^^^^r

^^o ti^»;Pit ^^rir^,^^tr^r.^^ ]n^i^r^•fj^rtl^^s r•^n^ic°iln^lr^.^, inú.^

qu^e ^^^r at^^rn^^idn lcr c^rnzi^a^ru c^,i•l^oriurloi•n. ^tr^or-
tamos la t?7n^^oru^ln^ d^ ^',t]^ort^rc^ió^i, ^^or rr^l^^asu^
su co^ni^^z^o, o al^trgcunns .^u termi^rarid^r, co^t
^^e^'ju^it^i^v ^l^ la «<•oitdiciú^^» tlc^ lu Ji'ut^u (qur^ ^^.^ l^^
qt^e ^nrús se r^^fl.eju ei^ 1n.5 ^'oti^«c•io^^es ^lc^ los ^n^^r
('[IClOS^, ('9'eP9)lOS ([1(n ('Q2GR(1]'P9IlOti 7lll ^)^'I'ffl?('!O P7'(
de^^t^ a- n^ti^.titra, c•r^^•ir^^^tf^ 1>>-orl^^r^ci^íir rl^ n^^rio,^.
Los ^m^^rc^trlo.c coiisu^uirlur^.^ co^^u^•^it lcrs cur^i^^tc-
rísticas de ^^u^st^^n f^'utn a lo lr^^^go ^1^' l^r ^^^t^^^^^a^rn
P^.z7^ortado^^rr, ^^ si cu^ts^^^^^^imo.ti ^•c^^/ular los c^^rr•ío.^•,
^/^ae la f^•uta Il^guc^ a lo,ti ^^tr^i-^^^tda.ti ^•or^ i^r^^^i^n «co^^
^li.^ió^r», o se^i, s^n ^^or^^r^^1J<ijr^ n^^^rc'^•irll,lr^ ^Ir^ ^^nrlri-
^lo, 1^crfecta^»P^^tc' s^l^^c^^^fu^^n^la i^ ^•rrli(>>'u^lu, ^°l
^r^^t^or o^r^^ao^^- ^^^•^r^lo rlr^ «^^^irl^^ c^.^ ^li^íril de nr^rc-
^^ia^^^ 7^0^^ el l^^rlcrd^>>^ ,^i c'1 (ri^^to tir^^t^ In c^oloru^•irin
i^^.tériuc ^ e.2^l^^nCi c^n-u^•l^^•^istic^i ^l^ s•t^ ^1or^n^rl »ir^
^lura^ió^z q^zi^, al ĵ^in ^y rrl cabu, r^.ti lv ^luc ^^z^í.ti ^to^
^ ri teresa.
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CÓMO ES Y CÓMO PUEDE EVITARSE EL
AGUSANADO DE LAS MANZANAS Y PF-;RAS

Por AGUSTÍN ALFARO
Ingeniero agrónomo

(:outra el aacu•anailu,^ u «harr^•no» il^^ ĵuan^ana<

^^ I^rra. ^e ltan ^^eniilo rei^out^^n^l^.^n^lu ha.1a altora en

nue^tro ^^aí, la., ftult^erirui^iune, ^Ir lu; I'rutale, co q

ar^e.nicale; 0 1). I?. "C. ^^uauilo la ^r^nrrali^latl ile los

tr•atan ĵ iento ^tu^l^loral c1Pl arlrolailu c•onto {^á^it•o ^iara

la ^le''en^:_t ile e;a^ fruta:, ,e al^o^a en el .^tí^nie^to ^lr

tlue la ^senerali^la^l de la.^ ^le hrimera ^enera^^ióu ^•n-

tran en lu, mxurana: v per•a; I ĵur c^l Ittíet•o ilel cálir.

v ^e tienilr> ^•on ^^I a^itaur eu el recel^tát•nlu, ante^ ^Ir^

lile lo: a^Iialu.> .e ^^lie^^n^^n. nn t]e^^ú;ito ĵ le ar,éni^•u

i^ue ^^ne^la ohaa^^uliz^u• el a^^anc^^^ tle^ la, oru^a hacia

^^I corar^ín ^lel I'ruto dontie =e en^nenlruu la, ^^e^l^li-

Ilu, t^arltel.n•e; qne contienen la; semillu,• 1';llo jtrr-

^n{ione, ^in tlntla, uua cierta coini^i^leut^ia o, al ĵ ur-

nu,, uu tlefa.;atlo no ntu_v rranile eutre la í^^tuca e^t

^^ue se ret•omien^1stn lu: trulamientu^ ^^ la ^Ir^l na^+i-

uliento tle las oru^suilla; ilne ae bu,c^a ^^o ĵn}tatir, In ĵes

to^lu ptllverira^•ión va p ĵ^rdien^lo ^u ^^on^lii^iiín pr^^-

Ie•^•tora a nteili^la que se aleja ilel nlmuento eu t^ur

rlla .e ejet^uta, Itxsta rn la^: fruta, en t^ue el jtlic:^ut^

rle lo: ;^^I ĵ alo: :ubre el ret^el ĵ táculo .^u^^one una I ĵ ru-

te^^citín al ileptí^iio inse^^ti^^i^la ^Iue el lrutamiento ha^^u

^iotli^lo ^itnlu• ^^ q t^l,

Ma. un tleteni^lo e,tutlio ^le la biolo^^íu ^le e,te in-

set^tu, ile^^a^lo a^^abo durauie lo, a ĵiu^ ile 195U a 19,i''

en localizac•ion^^s ^le la^ ve^u, me^3ia^ v bajas zara^o-

zanas, a^^ou,eJa uua revisi^í q tlel tratanlienlu ^le e^a

^tla^;a en ella., qne, siu duda, hoilr^í ^er aplic^ahli^

txmbi^n a otra^ tie condit•ione; clitnáti^^^t, ,intilar•t^^,

ufrecién ĵ lu^e en bre^^ísiu ĵ ;t ^ínte^i^ en las .^i^uieutea

líneas a lo^ le^^tores ^le Ac ĵtiCt'1.'Pl^^tt;^ la mo^lali^lad a

que ^3ebe ajn.^tarse racionalrnentc la lu^•liu, t1e ac•ner-

tlo t^on el nwilo ile ser ĵle e^a biolo^ía ( I).

^Ianz^in.i ^,^^u.anail^u,, ubarren.uia» u i^uu uuju dc ^ullnn.

^^t^tulo; t1e .^n. floree hxn caído; nri ^^^^nndo traia-

ĵuientu u lo., ^liez o do^•e ^lía5 deshu:^^, ^^ aun, even-

tualmeote. nu tercero, tras uu plaro i^,ual, cuaudo

^e lta^•en en localiza^^ioue^ muv ca^ti^aila.; ^^or la

I){a^^a.

E^te jtruriraula tle luclia t•outra la^ ur•uguillas tlel

lelti^l^í^ ĵ tero C^^^lic^ pornoi ĵ ella L.. ^^ue t•onsidera el

13to1.ocíA ut^.t. l^^sr.^°ro.

Lu .^ali^la ĵle. ]as mari^IOaas en la priutavera se ini-

t•ia ^eneralmente eu el ĵuc^ de rn^ivo, unte. o deqpaés,

^ L Para inás detalles podi^á consultarse nue^tro trabajo

«Investigacione, sobre la bio:ogía de Cycíia Pon^oaella L. en

:as condícione; de las vegas aragonesas y en:ayos de trata-

niiento en ella Uasados» y la hoja divnl;sdora «A^u^anado cle

manzanas y Peras», l;^ublicaciones ambas del Servício de CaP^a-

cltación Agt•ícola del Ministerío cle Agricuanra. ]a primera d©

ellas todavía en prensa.
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,^^^ún la _,ilua ĵ •iún ^irl lunar y lu cliu ĵ utolo^;í^ ĵ1^^ e.^u

^•^I^teiún.

h:I u^•ul^laniirn^u ^le lo^ u^li^ltu^ ^^ lu ^ub,i^uient^^

^^n^^^ta de I^^. liue^u^ i^ne lu ĵ n ile ini^•iar la l^riutcra

^.^^ni^ru^•i^"^n aun^il ^lel in:ectu e,tán txutbién iufln ĵ •n-

^^ia^lu, li^^r la.. ^^ir^•un^tuncias climáti^•a,, 1 ĵ reciaán^lo^r.

I^,u•; ĵ ^lue nt ĵ u ^ utrx ucurran. ^lu^^ Iui^^ leut^ieratt ĵ rtt, ile

In^ alar^le^•e^rc•, ^•uau^lo el ^ul ^e j^oue., ^exn .,uxves v

vu ĵ ^•^ilur^^^^a^- ^iu I•ríu^. ni Ilu^i^i^, ni viento5 fuerte^.

l.a, urii^iiilla, u, ĵ ^•i^la^ ^Ir e?o. liuecus, pue^to^, j ĵ ut•

lu^ ĵ uarili^^^a. ^uhr^^ la, lioja. ^ uun ,obre lo. frulu^

^ I^rule-. ^ ^^ ^liri^rn lia ĵ•ia lo^ frutua j ĵ ur reptueiún, ^^

^I^^,I:u^^^ ,I^^ ri^i•urr^•r ,u ;t^l^erl^i^•ie teru ĵ iuan ubri ĵ°nilo

ini uril'i^•io ^^nr ^w.ali^uier jiunl^^ ^1^^ ^^!ln, eu el ^^ue

^r^uiiluuten^^^ ,^^ ^iloj.ut v o ĵ•ultan haju laa I ĵ artí ĵ •ttla.^

^le j^iel r jinll^a ean-ta^la^ en su lx^rfuraci^ín.

I^;I at•c•e^u ile lu ^reuerali ĵ1^^1 ^le la, uru^,a5 ile jn'i-

r ĵ u^ra ^rneruci^ín a trx^.^^ ^lel i•áliz. ^lue ^ir^e ^le ha^e

Ifiulú^ii•^t, ĵ •otuo unle^ ^e in^liea- <ĵ I fri ĵ la ĵniento I ĵ u^t-

flura ĵ I il^^l arholuilo, no 1 ĵ a j ĵ oili^lu ,er euuLirma^lu en

nue,tras uh^,^• ĵ•^t ĵ ^•iu ĵĵe;, ni e ĵĵ el eampo ni en el laho-

r^ ĵ lurio. h;n ^^I ln•iu^^,ro e^. en ^r^tteral, i•edu^•iilí.,it ĵ to

el l^orw^nfaje ^I^^ ^^ru^.^as ^^ue ^i^^aeu e,a vía, ^ aun-

^^ui• la^ uh^^^r^a^•i^^ue. lle^a^la., en ^•1 se^ttndo ut•ru-

1un ^•ifra. ha.^tzu ĵ I^• n ĵ ĵ̂ , altas, ^ ĵ o ^uperan de la ^•uar-

to-i a la lerr^^ru Irar^^^ ^lel tot< ĵ I ^lr la^ entrada^ e^n lu^

friil^^..

T„ ĵ uru;^n ,^^ ĵle.5arrulla eu r•I inlerior del frulo en

un Irerío^lo ile ^jnince a^^einte ^lía,, cotno i^^rntino

n ĵ eilio, ^^i^ icu^lo ^t e^l ĵ en^^ ĵ ^ il,• la: ^entilla^, ^^ ĵ]e la

I^nlj^a, v^ale al exteriur ^^lr,c•ieu^le por la^ r^una^

lia^•ia el tronco eu hu,ca ale un rr.fui;iu eu ^lue cou,-

Iriiir ^ ĵt cu^iullo, h;n los árbol ĵ^, jú^^e ĵua, de corteza

li^a. v au ĵĵ j ĵ urte ^le la,, oruga, ^lue c•aen al suelo en

I^^> I'ruto^ j^or ^^II;_i^ aa^,tisanztilo.» o^cb^trrena^lu.», el

^•, ĵ l^ullo lo for^n^ui e q la b<t.^e ilel árbol, entre lo, ^e-

rr^^ne^. huju la^ j^ieilra, o en euali^uier abri^o.

l ĵ^u fr.^e^•i^ín ^le I^ ĵ ^^ urn^;a^ il ĵ ie^lu va e ĵt e,e e^ta ĵ l+^

^^n ^^I intr^ri^^r il^•I e^ ĵ pnllo 1 ĵ usta la ^ ĵ rima^^era si^uirn-

i^•. c^°Ilu ^^eurrr en ^^rol^orci^ín t^ ĵ uto mavor ^•t^anlo

utá^ 1•río e, el lu_^ ĵ r, .:ien^lo ^^.^tu I ĵ rul ĵ alrletnenl^, la

f'orut^ uur ĵ n. ĵ I ^le ^le:arrollo en ias lu^•ali^l< ĵ ilc., ^Ic rirun

altitu ĵ l, cun unu ,ulá ĵ :;euer ĵ ci^ín ^ ĵ nual ^lel iu.^ei•tu.

I±; ĵ t l;ĵ ^eneruli^l^ĵ ^l tle nueara^ ^^^^^tĵ ,, p^u•te ^I ĵ^ It ĵ t

^irti^,as si!,ne ^u ^le^^trrollo en el Irrolriu ^^erani^- I^u-

,<ui^]o a cri^áli^la l^ri ĵ^tero ^^ a ntari^^^^^u ^Ir^^l^u^^•.^, I.,^^

I ĵ etttbra, de estu.^ a ĵlttltu^ I ĵ onen lo; I ĵ u ĵ^^^u, i•un ^lu^•

eu ĵnienza la aeountla genera ĵ•iún, naceu ^le, ellu,, la^

oru^,a^, enlran en los 1•rnlo^, .e ^le^arrollan ^•n ^,u

interior y^I^^^j ĵ ua^. iod ul^ ĵ an^luuan liucia la ^c^ ĵ uula

mitad ^lel ^^erxuu ^ ru^tiirnzu: ^lel ^ituitu, l^aru liu^^•ar

^enuidamente un refu^io ^^ cun^truit• .u cal ĵ ullu ^^n

las anfractuu,i^la^les ile la i•urlrru ^3e los ^írl ĵ uli^., ^^

;^rttesas ruttta... en la base ^lel :írl ĵ ol, eu el .,ur^lo, eli•.,

i•otno antes lu liicieron I^ ĵ ^ orii^: ĵ s ^le ln 'j^ri ĵ nera n^+-

ueración.

^;n lo, ^itio^ nni^^ ĵ •al ĵ n•o^u^ ^^ ^^n la5 zuua., I ĵ ^ ĵju;

Ilega a eshur^n•=e a^ece: el ^•^^n ĵ i^^ntu ^le nun ^er^•era

nenerleiúu, ^lue, j ĵ or su il^^•I ĵ il ^len;i ĵ I^ ĵ il. ti^•ne utá^

interés biol^í^,^i^•o ^lue e^•uuún ĵ i^•u.

T as oru^. ĵ ^ ^jae ^. ĵ n en lu, I'riilo,, a Ia r^^ ĵ •u^;i^l:.^ ile

^^,tus con.,lru^'r^n .u eajfnll^> e i ĵĵ ^^eruan en lo,, ^ ĵ Ini: ĵ ^•^•-

ne.5 o frulero•, en I^u ^•aja; ^le e ĵ nhr_il^tje, et^•.

La 1 ĵ la^,a, j^ne,,_ ^^e ĵie^,en^^u^^l^^e en ĵĵ ue,tra, ^^•ria^

haja. y^le nu>^liana t ĵ Ititu^l ^e^;ún ^lu, ^e ĵ^eraeion^^s

at ĵ i ĵ ale,, ilue ^e ^^u^•e^leu iuit ĵ lerruni^^i^ltun^•nte, ĵ uá^

^lensa la 1 ĵrintera ^^n^^ la ^e^nnilu. l.a ,aliilu ^le lo^

^ilultos ĵlue tlan lu^ar a la liriu ĵ era ^,^f^nera ĵ •iiín ile

oru^^ac o tle I ĵ rintl^^era ^•uu ĵ ieuz. ĵ en el nte, il^^ nut^^u,

ante^ o^le^l;'uc^, ^e^tí ĵ ^ I^i m.u•^•lia ^•lin ĵ átic•a ^le e•a

eaación, y lo., ^^ue I^roilu^•<^n la ^,e^,un^l^ ĵ ::^^ueru^•iúu

o ĵle ^erauu, en It ĵ última ^luini•i•nu ^I^^ julio u^^n en

a^osto, sentín ĵ nue;lra el ^lih ĵ ijo ^lue .e . ĵ ^•ont^^añ;i,

referenie a la I ĵ ululai•iún ^1^^ . ĵ ^Ii ĵ IIo, il ĵĵ ranle lo; aiiu-^

^ie 19:iU i ĵ 7^):^'? en la; lio ĵ n^u^a^lu, ilel 1 ĵ^rn ĵ iuu rarn-

goza ĵ^o tle T^^rr ĵ^r -^itua^lu a,i:ill n ĵĵ ^Iro. ^li^ allilu^l .

la cua[ e^, re,^iaraila meili.uole r ĵ ^ ĵ •u^iila ^I^^ ^^Il^i, ^•un

^•eho;.

En e^e gráfi ĵ •o re^alta ĵ •I. ĵ r^ini^^nl^^ It ĵ ^^ariahiliil;iil

en el ^le^urr^^llo ile It^ f^l. ĵ ^ri,i. ^le ^teu^^ril„ e^in la^

^)^iiiu Uunir,^nrlL^ t..: .^ili^ltu; huevu ,ulrr^• lio.fu de ^nan 3unu; uru;;a: raPulfu en curlez,i ^Ir Pe-

P111, CI'1s,IlÍd:1^. :A 11111}^ d1 ĵCYellteS a11^I11PlllUti, ^
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^•^^^i^li^•ii^nr•^ ^•liu ĵ ^ític•a P^ta^•i^^nales• La ^ali^la ^le los de éstos se mantit^ue ^lurantr^ lar,^^ tie^ ĵ n^ru-^,u ĵ n^^u^•

ailultu. ni ĵ ^r ai•n;a hasta n ĵediar el ĵnes ile ma^^ ^nfra a^ire^•iahle^ ĵliferr•u^•ia; ^le rl^^n-i^la^l a I^^ I. ĵ r^^^

ĵ lr• 19.^I1: ĵ•n ;u t^rcera de ĵ•ena Pn 19.i1, }^, e q cam- de la buena e^tación, a rn ĵ •a ile ^.u•i< ĵ r an ĵ ^^lia^u^•nt^•

hio, r^n 195'? ha^ ^a, a la lle^a^la de la .•e^un ĵla de- la ^ ĵ rohorcióu rle a^lnlto^, i^ ĵ nn^ ĵ ĵ^n r•I ^;r.ífi ĵ^^^ re^ulla .

^•^•nu. ĵ mu ajiari^•i^ín uta:i^a ĵIP m. ĵ ril ĵ ^^^.as. Como l^^s hahrá necesi^lail ^1^• r^^j ĵr•Iir la. hulverira^•i^^nes ^^.u•a

1'in•c.^^ de la P^^Icrrira^•i^ín de adunus ^le CY'día Pomonella L. en la. ^ium: ĵ radas ^I^• "1'^•-
rrer V.,^ru^uza) dnranGe Ins a^ios 19:^11 al 52.

liue^cu^ •^^ ^le.arr^^llan en un períc^ilu ^1P ^•inc•u a d^^i•^•

ilia,, ^^•::ún la tPn ĵperatura, la: ^ ĵ rimera, ururuillas no

^^^ f•n^•u^^ntran ^•n las ĵnanzxna.; ha;ta inr^liar la liri-

n ĵrra ^le^•r^nu ^lr• junio cu 19,i1, ^ ĵ •n c•an ĵhio, en 195•^

^^a la^: ata ĵ •^tn a 1< ĵ IIP^aria ĵ1P la ter ĵ •^ru ĵ le ĵ •Nna ^le^

n ĵ a^ ^^.

Si s^^ con ĵpara el ^omienzti ^lel nacimiPnt^^ ^1P las

^^ru^;u, con r l I•iual ĵle la florac•i ĵín ĵ •u munrano, y

^^^•rales, re^ultu a^1u^^1 ilefa^ailo en trr: a^•uutro ^r-

n ĵ an: ĵ ^, ^le la d^> lo, 1 ĵ ri ĵner^^, ^- ru ^•in^•o a^ei; se-

n ĵ an^ĵ ^^. ĵle la ĵ1N lo, ^̂ P,^un ĵ3o.• Lu. tratumient ĵĵ : c^uí-

ĵ ui ĵ •n,. I ĵ ^• ĵ •h^^, ^uunili ĵ .̂ ^• ha ĵ les^ ĵ ren ĵliilu, al ĵ ruxi ĵna-

^Ianu^ntr. ^•I RU E ĵ ^r 1O0 ^le I^: h^^tal^^: ^le la: I'Im•e^

li^• ĵĵ t^n ^jur^ rNSnltar necP^,aria ĵneutP, ^^ ile• lir^ ĵ •h ĵ ^i re-

^ullan, ^lr r^l'i^•a^•ia limitada. 1 ĵ ur ^u anti^•il ĵ aci^ín. 1 ĵ ara

la ĵ 1 ĵ^^,trn ĵ • ĵ •iiín ^Ir^ la^ oru^nilla; ilu ĵ^ ^^an a inii^iar ^u

na ĵ •in ĵ i ĵ^ntu ^e trr: a sei^ ^emana: ĵ lea ĵ u ĵ^,• l^^nii•au^en-

le ĵ•uun^l^ ĵ lu. manran^; hayan ^le ^r^r lrata ĵlo^ contra

rl aruñn^l^ ĵ--//^^/^^ ĵ norneu.ta malinelltis--, ynN e, ĵ •1

1'asi) r;('nP^ril^ 11P, ^a: VP,^[.^,aS arAt;OIIP.^a^ V rlO^an2lS, lii

1 ĵ i ĵ I^criza ĵ •i ĵín hr^i•I ĵ a inme^liatamPnte a la ^aída dr^^

li ĵ . j ĵĵ^lalo^ ^iur•^lr^ ĵ •nui^ ĵ lir tamhi+^n la finali ĵlail ĵle
^ituar Pn la z^ina ^1P1 cíĵ liz un ^le}^^í>it^^ ar_;eni^•al ^^tte

^r ĵĵ j ĵ on^a a la 1 ĵe•netración i]e la; oru^;uilla., ^ ĵor P;a

^ ía. Ma^, ^lt• n^^ ^^•r a.í. P^ j ĵ referihle retra^ar el ^^^^-

n ĵ i^^ni ĵĵ ilr^ I^w tratamienlos a ese m ĵ^m^nt ĵ i Pn qi^e ^e

ini^•ia la a^ i^^ac•i^ín rle l^s hiiev^-, ^- ^^nn^i la pttP^ta

inantener en tu ĵ lo mum ĵ^nto ^l^fe^ndiila, la^ I'ruta, i•un-

tra la sn^e^icín ^le oru^nilla; en a^iva^•i^"^n.

Lt-cx:^ ttuí^nc.n.

Fi estado ^le uru^a rr^•i^^n na^•i^lu. ant^^. ^I^• ^u ^^r-

netraci^ín en el frnlo, es rl n ĵ á: ^^ulnr^rahlr^ ĵ 1 ĵ^I in,^•^^-

to al tralamie ĵtto rlními^•u. v_ ^•^^nlra rl ^an ^liri^iila^

lua pnl^^eriza^•ionf•^ ^^ ĵie ,^^ I ĵ u^•^•n . ĵ I arh^rla^lu ^•; ĵ Ia

lac•ha cuntru P^cta j^la^^a. F;n lu ^itnación :^^•Iu^il ^I^•

nue^tro^ ĵ^ ĵiuocimir^nto^, lu: .n.^^co^iun^•^ ^le ar^ ĵ•nial^^

^l ĵ, plomu o ilN U. I). '1'. s^^n lu; ^^ue ^I^°hen ^er em^^lea-

ila;, en tanto ^jue ni ĵ P^^^^. ^ ĵ ^^ac^^, aw^n-i•Jr'ii la ulili-

zación ^le otrc ĵ s pr^i^lu^•t^i^.

El j^ritueru ilr^ ^•.u; in:^• ĵ •ti ĵ •i^la. ^leh^ ĵ t>ar.^. al

fl,(i-0,75 l^or IU(l. ĵ ^ . ĵ •a ile (iU(1 . ĵ ^;ill ^rau ĵ u; ^Ir^ ur^ ĵ •-

niuto di^ plumo 1 ĵ ara I1111 lilr^^^ ^lr u^.;iia. ^i i•u^• ĵĵ tn

ĵ •on nu mínin ĵĵ i ^1P^1 3(1 1 ĵur fUfl ^lr^ ri ĵ ^ni^za en zu ĵ lií^lri-

^lo ar^^^nirn. La ^u•r<ist^^u^•ia ^le•I ar,euiat^^ ^ohr^• lu,

ór^anos ver^l^•.; F^c amplia^l ĵente fa^^ort^c•i^la ^•nan^l^i ^r

le une a i ĵ na en ĵĵ il^i^ín ^If^ a^•eitP 1 ĵ lau^•u ^1^^ E^^lín al

(1,5 por lOll. ^^ :ea (i(1O u 750 ^rraru^^: ^IP ar,^•.niat„ ^le•

^ ĵ louio c•on nt^^lio lilro ^le a ĵ•eile hlan ĵ •o ^l^• e•^tíu ^^ar^i

l^^ litro. ^l^• a^,ua.

F;l D. 1). '1'. ^l^•hr a^ ĵ li^•ur^r^ ^I^•I (l.l°_.i al U._'.i ^ ĵ ur lun.

o sea ĵlr mr ĵliu a un kil ĵ ^ par, ĵ lfln liir^^^ ilP a^ua.

ĵ•nanrl^ ^r^ Nnt^^lNan pr^ilnrt^^, ^•^n ri^^ii^•za. ^l^^l ''ll :^I
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25 I^ur I(1(l, o bien la rnila^l ile c^as cantidadr^^.^ en

nc^t ĵ t^llod, eslie^•ialruente dP^linailo^ al tratauiiento del

arhola^3o, qae lle^^e q el U. I). 'r. al :ill por 1O(l. N:I

inconvenient^^^ ilue se señala a la, aplicaciones repe-

li^la^ ^3e I). I). '1'. en en ĵ ul^ión acuosa e^ el dc^ fa^o-

Pul^^^^riz:u^^lo niunzunus cnn b^^mlríu, c^u^ illu aa9r^^tn ru^^íu^lor
min^ u • ,^du e^n la rib^^ra ^I^^I .I^^I^ín. uu ubiaialc ^u^ ^IcYi^•i^n^•i.w.

recer el ^le^arrollo ^1^^ ^í^•aro.; ^^ero ello 1 ĵ nede ^^^r

evitado si .^e le une. cumo el ar^i^ ĵ^iato. a una emiil-

.,iún ^ie a^^eit^^ bltu ĵcu ile e^^tío.

La prel ĵ ara^^i^ín ^le la; .n.^t ĵeu^ione.^ ^le r•ao: in-e^•-

tici^las ^ ĵ^ I ĵ ar•á r•on el cuiilailu tme s^^ recou ĵ ien ĵla en

la, itt.,truc ĵ •ione.^ c^ue sur•len acomt ĵ añar a lo^ ^ ĵ ru-

ĵ la ĵ ^to^, v^u ^ ĵ ulri^riza ĵ^icín ĵlel ĵ rr^í realirar,e eon a? ĵ a-

ratos de sufi^•iente j ĵre^i^ín _nura ^^ue alcance a las

ran ĵ a^; más alta^.

La iuicia^•i^ín ^le lo.a tr:. ĵ ta ĵniento^ uo pu^°^le reco-

uteu^lar^^e a fecl ĵ a fija, i^or la ^^ariahiliila^l ^^a seña-

lada I^ara la anarici^ín ^ ĵ rima^erul ^lel in^ecto; pero

en la^ti ve^ac meilias ara,one^a^ ^' :ituilares ĵ^limáti ĵ •as

^uele varú.ĵ r ile la ^e^r ĵ^n^la c^iiinc^^na ĵ lc mayo a los

primero, ilías d ĵ ^ junio, ^e^ún la altitiul ĵlel Iu^ar ^°

la mar^•lia ĵ •lintíttica de la t^ ĵ'imuvera. 5i se carece

de ad^^ertencias sobrr la a_nat•ición dcl insecto en nn

rletPrminado año v ln‚ar. cahe tambi^n ^-iñilar cui-

ila^lo^amente lo^ frutale^ unas ĵlos u Irr,, ^eu ĵ .ut^ ĵ n ^le^-

littés ^le la c^ú^la ^le lu^ ^^étaloe e_n lu^ rn.uvanos, I ĵ ari ĵ

I^uder ad^°ertir los iniciale^5 a^asana ĵ 1o.5 ĵle la^^ I ĵ rime-

ras frata, y Iir•oce ĵ ler inmediatantr,nie a la ^rnlver•ira-

^•iún.

Lo^ íralamientu^ ileb^'rán ret^^^tir•^e caila ^liez o^luce

dí ĵts, a ĵ n^ilitín ĵ luae rete períu ĵ lu lia^ta un, ĵ v^•intena ĵ 1e

^lías en el ca^o de ĵ ^uc ^e lia^an c•on eniuL i^'in e^tabi-

liza ĵlora ^!E^ a^• ĵ•il^^ hlancu. I)r ^^^r a^í. U•es a i•ualro

Iratantienlo, ĵ •ontra la t ĵ ri ĵ nera ^; ĵ^nera ĵ •i ĵín V tino 0

^lov ^•untra la ,e^^_un ĵla a finale: ĵ1^^ Julio o con ĵ i^^nzu^

ĵ^e u^;u^lu perntilen . ĵ uular ĵĵ rác•li ĵ •a ĵ uentr las ^•il•ru^

^le a;^i ĵ sana ĵlu ĵle lo, fruto...

La. pul^erizaciunc: ar, ĵ•nicale.; I ĵ ahrán ^le ^er• ^u^^-

^^^^nili ĵla, nu ĵne.; u u ĵe. ^ n ĵ e^liu aul ĵ,^ ^li^ la r•eco^i^la

il^^ ia Cruia, v m^í^ aiín cuanilo ^e a^ili^^ueu cun u^•ei-

Iea, eu ĵ •^^ita ĵ•i^ín ^I^^ ^^ne j^tte^lu Ile^^ar rr^iiluo, Iúsi-

^•os ^^n ^^roj ĵ ur^^iún iuail^,cua ĵ la.

^.a !u^•I ĵ a ĵ iuí ĵ uica ^^ontra la^ uru^uilla^ r•ei•i^"•n nu-

ĵ •i ĵ lu^ ^^s lu ba^e ĵ lel trat.uniento ^le e^ta t ĵ lara. Mu.^

ĵ uia huena canti^lu ĵ1 di^ oru^^a^.. va ile^arolla^lu:, ^^ue-

^len tan ĵ hi^^n .er r^co^iila^ cuan^lo ubanilonan lo.; frn-

lo^ ^^ ĵ le.^•ia^n^lr^n a lu. tron^•o., ^i ^.^^ ^li.,^^unen alreil^•-

^lor ĵ If^ ^^^to^ faja^ ^le carl^ín a^•analuilo. ili^ ^•in^•u n.ei^^

Tronco de maniano ĵ ^ou bandu di^ ^^artiin ac^analu^lu para rc^^o-
Aifl3^ rlr nl'^I};,l • .

F1}^n



^•entímetrus ^I^^ anchara ^^ uno^ ^iete a nne^e milíme-

tru, ^le ^ej^ara^•ión entre canale^. ^iemf^re ijue^ las cor-

t^^ru. ^lr ^^Ilu. ^ de la^ _rrtie^a^ rama^ n^^ ,ean faerte-

Kun^i ^1^^ ^^art^ín acan:U^id,^, del que ĵe ^•ninlra na,ra I;i rei•o^id.^
dc uruxa, ^^n lu^ lrun<•u^ ^^ ;;ru^^^a.^ r:una. Qi^ lu_. Iruta.lc^.

ínP. • lle 1'nr;O^as O a^Cleia(^a5, COnlO sllfPt^P, eR ^05 VIP,)OS

j^erale^. Las acanaladnras ilel cartón .^irv^^n ile refu-

^iu a la,. oru^as ^ara construir s1^ ^^a^iullo, v pnestas

]a., han^las en la primera quinceua ^le jiuii^i v revi-

.adas ^^aila ^liez ^lía^, nermiteu de^truir lu^ oru^a; que

a ella., a^•u^le^n. AI fiualirar agoat^^ no .^erú ^-u ^rrecisa

^^sa rr^^i^i^ín ^^^^ri^í^li^a, Por ^^ue^lar la^^ ^^ru^as en fa^e

A U R 1 C U L T U H A

de in^ernación ha^ta la hrimavera siguiente., bastan-

do con retirarlas ^le los .írboles ydestrnirlas por el

fne^o antes de la Il^^rada de e^a estación.

El cuida^lo de la rc^^-i^ión peri6^lic^a de ]a^ k^an^la.^ ^1r

cartón T^ae^le salearse si se la^ jione im^ire^na^las en

hetanaftel, pues las oru^as ^[ue en ellas sr^ refu^ieu

:eráu lleva^^as nur e^e icísico a una segura mn^rte len-

ta. Estas b^uulus trata^la^ qnítnicamente ^cílo ^leberán

emplearse ^ n árbulr^. ^le c•orieza al^o ruro^a.

De no utilizar han^las ^le rart^^n acanalado ^^ara I.^

reco^ida de orn^;a, ^^n lo^ troncos o en las ^rne.,as

ramas de manran^^s _^- ^^erales, nuede recurrirse a la

c•olocac•i^ín ^le otro: ahri^;^^s o nidos, formad^s ^i^^r

paja lar;;a, tira^ ^le arj^illera, ctc., re^isán^lolos y de^-

tnty-éndolos cun la mi^ma f^erioi^i^^i^lad ^^ue las ban-

rla^ ile ^•arlón.

Por iíltimo, Tiara e^ itar yue ^al^,an al exterior las

^nari^io^.a: resaltantr^^, ^le la e^^olurión de las orugas

^^iie havan lle^ad^^ con la frnta a los altnacene^ en

qne se manipnla o conserva, las ventanas de ellos ^le-

herán estar j^^ruvistae dc malla metálica ^ie un^^, ^lus

^nilímetros ^le separación enire hilos.

fil•:^17^'CADO5 DI^: L(1S TRATA111L:NT0^.

SOhre Cilaj f'S fR P,^ICaf'la f^P- P.^aS ^llll^erl'l.aC10nP,S

realiza^las contra la. ^rnguillas neonatas en la [^rma

v condiciones que c^ueilan expuestas, seiialaremo. qnN

los e^n^a^^os he^^l^os en los términos zara^o•r,anos de-

Calatorao v Terrer ^fre^en re^snltados concluvNUte^..

Preparando c^nvenientemeote lo^ caldo, v aj^li^•^ú^-

^lolos copi^^sanientF ^^n aj^arato de^ ^^resión nre^^ia,

^3e 10 kilo^ramo^ p^r ^entímetro cuadrado, ^lotadc^^

de alar^aderas ^•on la.a qne ^lontinar todos los ni^^ele^

d^^l árbol, la pru^ior^^ión de frutos «a^nsanados» , ^^ue

era en la recolec^^ión ^le 4(1-60 por 100 en los ^írbolr^^

testi^^os, qnedaba limita^la al 5-10 por 10O en 1^^^

n^anzanos Rue liabían ,i^l^ ZinlvFrizadoa.
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El problema de alimentar a los habitantes
de los Estados Unidos en 1975

(CONTINUACION)

I '
^^r cr^^zé.+ '

Ingeniero

^r zcía ^.a^^^ ^ ^^Af

agrónom^

1^;1 r•tu{rlr•rr rar•iunal /lr^ :Ihtrntr, tr fertilizatttr^ e^ ^e-

_tn•autr•nlt• r•I f:u•tur su:í: irn{t!rr•tantr• ttara aumeutar 1a

{trrrtlut^itín :I^rít•ttla. ^u t{ue I:t .ulrerlil•ie r•ulti^uble ^erú

Itrú^•Iit•anr^•ttlr• I:1 nti^nra yur, en ]a :t^•tu:tlitla^l. f+;l u^o

tlt^ Itr^, ahuu^t^^ ^^a ^t• Ita ^;t•nrralizurllt ntul•Ittt r•n loa ^I';5-

tarlrr. l^nitltr.. ^,n t•^ttet•i:ll t^rt I^t. últintu^ años. 1)ttruttte

la I^a,atl:t rtrcrr•:t fu,"• nt,t•e^.u•irt I^utuent^u• I,onillc•rable-

nu•ntt• la Itrrrtlut•t•irín :t!srí^•ttl:l para xlintentar, tto ^tíl^t

a lus Itabit:uttes ^el Itaí^, 4inu tarnbi^n a la, nar•ione^

aliarla> tl^• I•;^tarlrt., l nitlu^, ^^ t^.llo ^e 1•on^i^uib e ĵt nra+:

Irarlr• {rur un rnu^^^tr en ĵ I ĵ IF••tt rle añ^tn^;. F';n los tílti-

tnu> ari^,, r,l ^•.utplt•rt tle ahunrt., pur la agricaltnra atnr^.

rit^an:l Ita uurneutatlu t^l lfl Irrrr 1f)0 anaalmente, lo que

^i^nilie•a r^tu• .r- Ila tlu{rli ĵ •atlu r^n ^iete años altr•oxima-

tlutnt•ntr•.

^1 r'^11' rlllllr) Ilt• illlllll'lllrl f'Ontltlll8- elt vP117tP^ AnO^'

^•I^^•rrn^nrn^r tlt• xlrttnu. :e ltahrú cuadrulllica^lo c el an•

rnentu t^trrrt•.{rrtnrlir^nlr• t•n lu Irrvttlut•1•irín a^;rícola .^e

1•ulr•nla ^r°r:í t•I ^.i Itur• Illfl tl^• la uctual, h:n el cua^lr ĵ t

núrnr•r!r I Irnr•rlr^ ^r^r^r t•I ^^rnarmo Ile alr^tnrt^ Ile^tle el

antidad
C4ATII):AI)P:^ I)P;

Contenido total de
N, P_.0; y K,0

1 \ U
total de
ohonos Nitrógeno

Anhidrido
fo+for^to Potasn (antidad Proparción

en 1.n00 NI tP,0 1 IK,01 en 1 000
taneladas en 1.000

,
en t.000 en 1 0 0 tonelodas i„

1900 ..- .. 2.73r)

taneladas

Fi'L

toneladas

246

toneladas

83 394 14,4
1910 ... ... ^.547 14f, 4s)f) 'lll 856 15.4
1920 .. _. 72f'^ 2_'8 660 258 1.146 15.7
1J30 .__ .. 8.^'^i ^577 7'33 354 1.524 IS.]
1940 . _ 2f EiSri }19 f113 435 1.76^^ 30,4
1^50 ... ... 1 fi.758 1.1'^'i 3.07] 1.215 4.41'^ 22,3

l'u;ulrrr ntítnt•nr I.- Con.:umo dc abo ^os en Estados Unidos
dc.^de IS)00 a 1950, re^^itn dRtoS dr,l U. S. D. A. (Departamento
clr 9qriculLtu^;t de lu5 l;^t:tdur^ Unidosl. La tonelada es la «;hort
t^;n», r)ue Cirnr 4107.1 kiloq'runto^ti.

:•tu I111111 al 19.if1. ,1tlent:í^ ^It^l atnnentrt en la, c^ifra.^

tlt^ ^•etn^urnrr. rlf•{tt•mr^: Irh-t^r^ar I^tlt• lu^ :th^iuu, ^e han

itlu ^•nrit}tfr•r•it^nrlu cn I^t^ elernentu, ft•rlilizante., : ni-

Irrí_r•ntr. anltírlritlr^ {•u:Tt^r•itvt v Ixrta.a. ^ rtue la ri-

^Inrza tle I^t. ^nlr^tn^tes en 19,iO ('?2,3 }rur 10) e, t•I 55 Itor•

^•ir•nlu m:r^ur tlur• I:t rlr• In. rlt• 111(lll ( I^}.^1 tt^r IÍlfl). N;^t^

,ignilir•u tlue ^i ltt^ ah ĵ tnrt^ r^n I')5U Ilnhierar ĵ tertitl ĵ r la

nti.rna pro}r^rrl•ión tlr• elr•nrentit, fertilir.ant•: rlnr t•It

1900, el c•onstnut^ Itlrhiera •ititr tl^• ; {I.111111.111111 lunt•I:Itla^

e q vez tle lo^ ^^II.IIIIl1.UUl1 rlt• Ittnelatla^ altruxiuratln-

ntente tlue firurau en lu t•antlí^ti ĵ ^a. La It•ntlcnt•ia ar•-

tual es la tle Irrotlur•ir• ahunu. I^t^la^ í: ĵ rn:í. rir•u^, e•trntrr

Cantidad de
abo:^os en

ton ladas clc
907,1 kE;s.

Cantida^les r!c abunrr,^ runvumidas rn P:^tadu,. l^nidu.v, .^•;;ún
d:rtn^ dcI Uev.rrt:unr•nlu rl^• .\xrir•ulltn:t:

I,iuea t^untinuu: ('anfitlaa tntnl tlr ,obunu,^ r^un.rnnitl:r.
I,íne,t tlr• puul tc: (':tnliQ:ul t[c abunus rtu^• ^t• htthirra rvrn^u-

q tidu si Ia rittur•za hubi^•rq Pr•rtn:utor itlo i^n,tl :r In dr• I'tUn ( I I, I
pur 100).

Ft^,fatu ^tntcíni^•u, nitralu anuíuirlt, aruttníat•u anltitlrtr

v urea, {ror ejl^mltltt. N:^ta rua^trr t'ttn ĵ•entrat^iún ^i!,uili-

t•a un ahorro mttv a}Irer•iahlf, cu ga,trr., tlr• Ilr•tr•s, lut•a-

le ‚ , en^-a^e^ v ruattrr tle ^rhra.

t ^ ti'
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\^^ ^^h^ ĵ an ĵĵ^ el ^rau con• ĵ imo actual ĵle abonos, ^e

^. ĵ I^•ula ^^u^^ ^^ól^^ ^I (i0 ^^or IIIU ^lr los agricultore^ amP-

i ii•. ĵ nu. I^^, ĵ^ ĵ nj^l^^a ĵĵ , ^^ur^^l.ul^lo, 1 ĵ or tunto, un -l^ll 1 ĵ or

^•i^^uto ĵ ^ue to^lavía uo fu, usa. h;s neeesario dicnlnur

nlús ,lún r^l ^^nlpleo racional de los abonos, h. ĵ cien ĵlo

V^PI' till^ ^!;1'21n1^H^ ^'(`nttl^a^, IlO SOlO ^dra F1llnlEllt£lr 1^7

^^roiln^•ión a:;rícolu, sino t^unbi, n para la mejor ntili-

za^•iún ^le nla^luiuaria, ^•omhu^tiblPS. nlano ^le ^^bra.

^^t^•,^Irra. ^- para lu ^•^^n^r^r^ai'ióu ^- nlejura ^le la, tir-

rr. ĵ ^, l'ara ol^ĵ tenPr el ĵnáxin ĵ o ren^liiniento ^le ]oc abo-

n^^^ ^^^^ no ĵ•^^.,ario emplear las mejores prácticas de ^•a^•

ti^^u <^onoc•i^la^, ^omo aon rotac^iones adecna^las, e ĵn-

^ ĵ leu ^1P ^r^milla^ ^- ĵ ^I ĵ ^cciona ĵlas, labores .^e^,lín c^urva^

ili^ ni^^el c,u termuo^ ^•^^n al^una pendienie para c^^^itar

lu ^r^»iún, 11 Incha eficaz ĵ•ontra nla^ac, enferme ĵla-

^i^^: v n ĵ ala. hierha^, ^^t^•.

('i^^rlo. ^ulti^o. :on m ĵ̂^ : ĵhon. ĵ do, ilue otros, l+a

maír, I^^. ĵ^P ĵwale^, l^^s forraj^^, ^l al^o ĵ lón y- lu, horta-

lir,a^ rr ĵ •ihNn al^^o ĵn:í^ ilel (^ hor lOdl de los . ĵ kĵ ono^

^•^>u^uuliil^^., en 19:i11, ^Ir+.n^uer^lu con la eau^lí^tica (et^a-

ĵ iro niíu ĵ ^^ro '?). h:I ĵ naíz, c^u^ ĵ •on^n ĵne c^l ?5 ^ ĵ or 1OO ^1P

lo: ahouu^, es fnn^la ĵ n^^ntal har^ ^tumentar I< ĵ j^rorlu ĵ •-

^ i^ín il^^ ^arne. 5 ĵ^ ^lo^lría ^!u ĵ ur^ntar el ren ĵliuliento ac-

tiial ilel cnltico del maíz, que e^ ^3e iiuo^ 3.100 kilo-

^rafo^ tior hP^tárea, a 3. ĵlflfl kilo^ramos (6O bt^^hcl^

n drl cunrumu ^oinl d. nLonoe
CO • F:CIIA _ . - _ -

I'^49 tv^, 195u

Maít ... ... ... _ . ... . . ... ... ... ^0.7 22 24,8
Al^nd.6n ... ... ... ... . . ... ... ... ... 28 14.t3 9
Cereales ... ... ... ... ... ... ... ... 13,8 14,1 18,4
Tabaco ... ... ... ... _ . ... ... ... ... f,8 5.3 4.1
Patatas... ... _ . ... ... ... ... ... ... 8.5 7.1 4.2
Henu Y Past^s ... ... ... ... 2.7 1'L f) 1'?.+
Hortalizas (inclu^^endo batatasl... 6.7 10,4 7,6
Frutas ... ... ... .. ... ... ... ... ... 4.3 6.7 .},?

Otr^ ctti^_,^; ... ... ... ... ... ... ... 9,1 6.9 15.,3

('uadru uúu!eru '3.-Co^_isuino de abo.^or^ ^^a!a ]os clistinto5 cul-
tivos, expresado en horcentaje del to[al, seSí ĵn datos del U. S.
D. 9. (Departailicnto de ASi'icultura de ]os E'ntados IInídosl v
de :a National Fertilizc!s 9ssociation.

^^or acrP), ^luuli^,•an^lo la can^i^lad ^le abono eml ĵ lea^la

v mejorauilo I. ĵ ^. t^r<í^•iicaa ^le ^nltivo en NI 50 po ĵ• ]f)fl.

Si se ^laplica^e olra ^^^^r Ix cautiila^l ^le . ĵhono y ^e me-

jorasen a.^imi^mu l^. ĵ ^ hr.í^tica^ ^ie cultivo eu otro ^0 ( ĵor

ciento pu ĵ lría ll^^^^ar^e la ^n•or3n^cicín media ĵle ĵnaíz a

unos 4. ^11O lcilm,ra ĵno. ^^or he^^t^írea.

T.o ^jue 1 ĵemo^ ili^•I ĵ o t ĵ ^Ira P1 m^íz ^me ĵle repetir^e

^ ĵ ara el ul^o^lonero. 1';I cnlti^^o ĵle e^ta ^ ĵ lanta recibe

Pl 9 por 11111 ile lus ahonos con^^ ĵnniilos, y^n reltdi-

niiento aanlentarí. ĵ ^i ^e emt_>learuu ĵuá^ abonos. N;n

PI F.,tado ĵ1P Carolina del 1^o ĵ•tr, t ĵ ur c^jonlplo, la

hrodu^•ión nle^lia ĵle al^,odón, sin ^l^^;motur, en ]9^9,

fné ^le nnos S'?8 kilo^_>ramoe por lle^ctárPa. Se llo^lría

^^le^^^sr In ^iro^ln^•^•i^ín n ĵe^lia en lln G(1 j^ur 1O0 si se au-

T:^t^•n.n^ fin^^a.. Uirn I^ibracla‚ , .^embr^uda^ }^ abon:^^i,i ‚ .nn Ia ba^^^• d^^ nn,! arri^•alf urn Prvlcprra.

li^i:^
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['na ^^^^z con,5ckuida I,i plant.r o el ^rbol ci^uru^u ttti Dm^^i^u Pnit^^^erle ^un tr.rLuni^^nto^
clii^i^i^ec yui^ a^^•riu•r^u Ist ^•^^^r^rlra cuiuu en r^^tc D^^í^ .c c^^rifi^^u.

n ĵeuta.^e al coneumo ile ahono^ ^lc I?;i kilo^ramos u

1i(1 kilo^ramo^ por hectárea ^_ ^e tnejora.:^^u la^ pr^íc.

tica< ^le culti^^o en cl 5f) tiur IOIl. 'I•e ĵíricaurente, v ilc

acuerr3o con lu^ re^nll^^^lo^ ohtenido: cn ^aria, h:^t^r•

cione^ li,xt^erimentales a^r•ícuia=, j^orlría trilrlicarse lu

^rroiluciií q unilaria actual ^I^^ niintero^,o;; cnltivo.c, au-

mcntan^lo lu urcc^ario la canti ĵ]acl de ahuno^ cinplea^la

^ mejoran^lu la; ^^r:íctica^ corrientr, ile r•nltivo.

Arlcntás ĵ icl cmTrleu ile ahotro: nitru^enailo^, Po^fa-

tailo^ ti jiotú^ico^^ x lo^. rtui^ nus hctuo,^ rr !^r,ri^lo an-

tcriormente, ,e cmplean lambia^n e^ti^^rcoles, abonur

en verde v cal. I)e e^ae ríltin ĵo ĵ rro^luctu, tan ncce.^ari^^

cn tierras ^íci^la^ v{^ara al^;nno: culti^o<, ^c cun^nu ĵ i ĵí

en ]9^O la cavtiila^l de `_'G..if)(l.^fl(1 ti^^nela^la< r^ue e^

ocho veces la cantida^l P runlPada en 193.^. SP calcr^la

qne ^e nece.citaría q 80.[III(1.4111 ^le tonela^la; ^le cal ani^a-

Ics para entt^lcar en la; ticrra^ v^a irataila; v hara mc-

jorar otra. I^^^rlavía sin tralar.

Lo corrirnte r^n la^ ticr•ras culti^a^la^ e^ ^{ue falten

o esca •cen el nitróreno, fo.^fóric•a v pota^a; {^ero tam-

hién la, hav en la, ^{uc falta algnno rle los elemento^

llamado. •eciin^larios, come Pl calcio, azal'rN v ma^-

r3enio u al^iino ^Ic lo, Ilan ĵ a ĵ luti ĵ ^Ieutento.5 n ĵenorc^,

contu el nrau^,anc^o, rinc•, hierro, c^^ ĵhrc o b^^ru. 1n

ub^tante n^^cc^itar- las plantus, ^rarx ^u ^°iila ^ ^le.arr•u-

Ilo. cat ĵ1i^la^le. ^ntiv pe^^ac^ña, ĵlc al^,unns ^le e.o. elc-

mento^, .,u falta u esca^cz e^ ,uficient ĵ^ ^rara rli^ruiuuir

el renditniento tie Pos t•nltivos y^iara afectur a la ^u-

nidarl v<•r•cr•inriNnto ^le lu, I^lanta^. (:un ĵ o ejcn ĵ ^rlo, ^•i-

tarernos la frccuente falta ^^u lu.^ ^uelu^ ilc 1^'lori^la.

^lonrle ^c c^rlti^^an frutale: cítricu>, ĵle ul^uno, ^lc lu^•

eleute^nto. u ĵcnore^^ falta i{ur e^ nrcc^.^u•iu corre^ir

{iaru uhtcncr• hucno. árhulc, v buPna., co.^rchu^, l,u^

eaturlioe re^^liza^lo^ tror lu I^;^lacicín la:xtrrrinu•ntal a^rí-

r•^rla de l^ loriil^ ĵ re^.ul^ icrun .ati^factorian ĵente el lrro-

hlema. Lo^ auntenios unitarioa ĵle produccicín a^rícola

Eólo serári lro^ihle^ ^i ^e cor•rinF^n ]as ^le^ficiencias en

clcutenio. ,r ĵ • ĵ m^lario. v menore., ^ne, rlehi^lo al mi^^-

mo awnentc ^le rendimientn rle la, co^echa;, ^erán

ca^l^ ĵ ^ez ur:í= fr^^cur^,utc^.

Lo^ I1:^tadu^ !^ni^lo^ t^r^iiliicen ca^i toilo^ lo. abono^

^{ue neoe^sitan v continiiau ĵ ente .f^ inclalan uuevac fá-

hrica, tiara cubrir cl ainnento de ^u con^mno. Los abo-

no^ nitro^enado^ ^r^ obtienPn ^intr^ticamrntc fijaudo el

^;R4
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nitrógeno del aire., sien ĵ]o nece^sario di^jioner de ener-

^ía el^^ctrica abun ĵ lant^^ v barata. 3^;xi,ten rico, depó-

aitor: de fosforita, c^l 50 ^ior 100 de l^s e^xi^tenc^ias co-

n^^cidus en el u ĵuu^^o, parx fab^ricación ^^e ^uperfos-

f. ĵ tos v otros abono, fosFatados. Se ^ ĵ ro ĵluceu abono5

j ĵ otá^i^•os en abnndancia de los yacin ĵ iPnto^ existe^ntea

eu ^^ue^o Mr^ji ĵ^o, (:alifornizt ^- lltba. Súlo la pro ĵluc-

ci^ín alemana ĵ le ^ ĵĵĵ tasa sohrepasa a la americana.

I^;I 5uministro de abou^^.; lo ticnP. taor tanto, asernrailu

Pl j^aí^,. La itn}>orta^^ió q de abunu. potá^ico^ v ^le ni-

trato, es ĵ•elati^^a^nente pequeiia ^^ poilrían pre^^^inilir

ĵ 1 ĵ^ ella fá ĵ^il ĵur^nt^ ^i lo ĵ le^easen.

^[^Itima^nente s^ 1 ĵ au ĵlescubierto lo, productos Ila-

ma^lo^ acondi^^iona ĵlores ^iel sue1o; pero son tan nue-

vos que todavía uo se ^ ĵ ae ĵ ie juz^ar su transcendenci^.

I^icho^ proi3uctos no sustit^^^en a lo^ abono,^ ni a los

e^ti ĵ^rcolF^.^, va c^ue no c^ontienen elemento nutritivo

al^nno ^le la^ nlant< ĵ ^^.Su a^ajiPl es el ^le mejorar lae

^ir^j^iP^la^le, fí^i^^a^ ^jN la^ tiPr<ts I'nertes, arcillosas, ha.

^^i^^ndola^ m^í.^ ^uel^a. ^, jior tanto, ftu^ilitando las la-

horrs ile ^^ulti^u, la 1 ĵenP^ra^ibu ^lel a^ua ^le lyu-^ia

^ ĵ I ĵ ^ ric^^; ĵ i, lu aireaciÓ ĵĵ ^le la tierra, I^ ĵ ^iemhra v na^-

ĵ ^r^n^ia de 1^^^ .tiett ĵ illa ĵ , v el uiá^ f^ícil ĵie•^arrollu ĵle

las raíce^ de lac plantas. Los ^u^un^liciona^lorPS vie-

ĵ ieq a realizar Un ^>apel similar ^ĵ 1 del hamus en 1 ĵĵ

ques e reñerc^ a la ^^oagula^^ión ĵie loc col^iide.^ dF^l

^uelo, y tienen I^ ventaja ^le durar mucl ĵ os a^ios

en ^.la tierra. Lo^ numero^os ensavo^ realiza ĵ^oe han

ĵlen ĵĵ^-^irado que algano^ de ellos, en ^uc^lo, arcillo-

,o^, han aumcĵriarlo la j ĵ ro ĵlucción a^;rícola ĵ3el ?0 al

3(1 ^ior 100 v aun más, al rnejorar la^ 1 ĵ roj^ieda^les fí-

si^^a, ile la tierdi, aparle de facilitar ronsi^lerablP.uiente

!as Ixbores. Prob:iblerne^ite ee ^leec ĵ^brirán iiiPjore^

^ĵ ain^lieionadorPS del snelo a 7 ĵ recios más ec•onómico^,

^^ c^o ĵ^^tituir^in un f^ĵctor más en el aumento de la pro-

ĵ1 ĵic•ción :ĵ ^rícola, ^iei•o sin que toda^^ía ,^ Z^n^dx ^ ĵ re-

ver tit ĵ ^^^^rdadera in ĵ j ĵortatĵĵ^ia.

A ĵ^e ĵn^í, ^le producir má^, ee inipre, ĵ^in^lible a^imis-

eno 1 ĵ rote^,er la pro^laccicín a^ ĵ•ícola ^^ontra lo^ ins^^c-

to^, honnu^, ba^^teria.^, vir^^s, roe^^ure^ v mala^ hier-

ba^ ĵ { ĵse ^irco^lu^e q ^:ra^^e; pérdi^lx^ ĵ le re.n ĵ^imiento v

^^ali^la ĵi Pn la^ cosec^has, l^nrante lu^ ĵíltimo^ uño^ se

1 ĵ ^ ĵ progre^a ĵ3o bactaute en la j ĵrotección ĵle la E^rudu ĵ ^-

cióu u^rícolx. ^i^ro in ĵ ludxblemen^e m^no; qne ĵ^n

oiro, ĵ írd<°n^^, c^^ ĵin^ u ĵĵ^canizaci6n agrícola, abunu^, r t_

crtr^ra. h;Ilo e^ i^ehi^lo P^n ^^ran plrte x ĵ ^ae el a^ri ĵ •nl-

('amp^is lujuria^^tes sou el resultado de ĵm .^bonarlo racional en^ 1^ortcaméci^a.
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tor entiende poco ile las 1 ĵ laga, ^ enferme ĵ la^les ĵ le sns

^^ultivos y no conoce hien lo^ 1 ĵ roilucto^ v me^lida, qne

dcbe emplear. La tÉ•cni^a en lo^ ĵíltitno. diez aiĵ os ha

a^lelantailo enorrnemente su, cuno^•iutientu,. Se han

ĵlescubierto nne^o^ v efirací.tiimo; in^et•ti ĵ•irlas, dE> lo^

qne el DDT fné el J ĵ ri ĵ nero ^ el ĵI ĵ ie a4trió e.l camino al

progreso, pero en la ac•tuali^lad hav otro^ máa jioten•

tes y eficaces liara ĵletc^rminadas 1 ĵ la^a^. Los in^ecti-

ci ĵlas moderno^, la mavoría c ĵ ^ ĵmjtuesto^ or^;ánicos ob-

tenidos sintéti^amente j^or el hotnbre, ofrecen posi-

bilidades may ^;ranrles tle sal^ ar la^ c^oser•]tas con nn

na5to pe^jneño y ^on^titnyeu por prirn^^ra ver armas

mny eficaces contra determina ĵlo: in5ectos. F.n reali-

dad, po^lemos afirmar ^lue ya tenemo^ lo^ inse^^tici^las

tFecesarios, aunqne in^lu^lablemetue ^e jiro^luc•ir^úi

otro, aan mejore5, y se conot•en la^; t^rcnica de aplit•a-

ción. Lo que 1 ĵ a^e falia es divul^rar entre lo^ anric^nl-

tores dichos cono ĵ ^i^niento.5 Irara ^•un.5eguir nna al^li-

cación general de los hr•oduc^to5 y nu^toilos má.c e6-

caces, ia;l ^la ĵio que causan lo^ inse<^tos a la anricultura

americana e5 se^nrament^^ ^ulierior ^tl 2d) I^or 10(1 de la

producción a^;rícola, lo tlue siipone ^rarios iniles de

millones de dólares anuale, ^le he^rdiila. Si c^se da ĵio

se reduce, por un mavor y mejor uso ^le los insectici-

das, las c^ose ĵ^has ser ĵ̂ n m^í^ ,: .i^ndante: v hahrá más

alimentos.

Vamos a ver al^tanos ejentplos rle lo conseguitlo úl-

timamente. FI ^^usano ĵle las manzanas y heras, Car-

pocapsa pomonella L., ^e comhatía c•on hulverizacione^

actiosas de arseniato ^le 1 ĵ lumu, principalmente, v en

alnuna.ç zonas importante, ^le ^•nlti^^o del rnan•r.ana,

como las del Fstatlo tle ^'á^hiu^;ton en el noroeste ^1e^1

paí5, era necesario ĵlar I(1-12 tratamietzto: en prima-

^era v ^^er<tno liar^ ĵ pr^^te,er la frut^r, _v aun así eL ]5

ltor lU0 ile la manzana e^taha daña^la 1 ĵ or el insecto.

F.n la actuali^la^l, ha_aan ^10.5, ire^ o<'uatro 1 ĵ ul^eri-

zac•ioneti de 1)I)'I^ ^^ ^e con^i^;ne ohtener el 97 por I(IQ

i1e la fruta ^̂ ana. T_os salt^tmontes ( ,^ra»hopper., en in-

^^1<^^) abu ĵril•m e q al^nno^ h,sta^los ^_- ^•ausan ^laño^ int-

purtantes en l05 eulti^^os y en los camuos natnrales úe

I ĵ a.^toreo. Con al^uno., ĵ le los q tte^o, in.et•ti^•iilas, con

uno^^ hoco, c•ientos de nramo^5 ^le I ĵ rin^•it^io activo por

I ĵ ectárea ^e ^lestrt ĵ ven fú^^iltne ĵite lo:; .^alt^. ĵ{ttonte; v s^

hx ĵo trata^lo vario^ ciento, ^le mile^ ^le hectárea5 en los

ĵíltimo, atio.,, con tnnv hnen re^^ttltai1o. 1^^1 n ĵĵ I^ón ver-

^le de los cer^^ales ( "hoxot ĵ t^^ra nramiueum), ctue can5a

^laños importante^ v ^rtte a veces, I^or la5 con^liciones

^•limatol^í^ic•a^, reiuanies, no .5e ĵ^ontrola a tietnpo con

la lu^•I^a biol ĵí^i ĵ^a, ye combate efir.. ĵ zmente con esl ĵ ol-

voreos ba^a^lon eu el 1 ĵ exaclori ĵ ru ^le be ĵa^^eno n otros

in,e^•ti^•idas. C;ontra lo, in^ec•tos ^lel suelo, poco se po-

^lía ha^er haaa ha^e jto^o^. añ^c: T^ero ahrn•a. ^on al-

gunos de los nue^o5 in^e^^ti^•i^la.5, ^e ^•u ĵ ul ĵ ^iten bien.

Se mezela el inse^•ti^•i ĵ la ^^ou la ti^^rra cou una lahor.

^- su efecto dnra ^ ario, aiĵ o^, ^I ĵ^ ut^ut^rvlu ^^un ^•I liro^ln^•-

to y la cantidad, ^lue ,irntlire i^^ lit^quei^a. tie ^•on ĵ hat^^n

a^í los gnsano; de alambre (lar^a^, ^Ir^ ^^riute.^), lo: riri-

llotopos (Gryl]otall^a), la^arla: u uri ĵ ra^ no^•turna;

(a;rotis ^- Pro^lenia), lar^^as ile cole^ílitrru^ ^•omo ^•I

e^5carabajo japonés (Pohillia jaliuni ĵ ^a) ^^ otru,, ti^^^iín

estndios realiza^lo, en la^ I?^ta^•ione. I?^I ĵ erimcul^il^•^

a^rícolas de Io^ca ^• Kentut^k^• I^ne^len ainnentar^r lu^.

rendimientos del maíz, conlrolan^lo lo, in^ec^tos ^I^•I

stzelo, del ]0 al 40 Iror 1f)0. I^;n Vir,^inia ^•on^i^uierun

anmentar el ren^limientu ^lel ^•ac•alini+t en el -1^(I l^or

cie^nto. Al,unos in.^e^•ti^•i^la^ han aumeula^l^^ lu. mn-

dimientos de la alfalfzĵ y^^I Irrhol en ^^I 3f1 Ir^or 1llll

y más, me,jorando al mi^mo tir^n ĵ l^ ĵ o ^a ^•aliila^l. I^;I añ^^

pasado se trataron en i+;.5tailoy llniilu^ ĵ u ĵ ar I'3f).011(1

ltectáreas ^le cttltivo.5 forraj^^ros eon in,^^i•li^•i^la^ ^•unlrn

el «shittlebn;n (.A^tliol ĵ I ĵ ora ,^I ĵ .), anm ĵ^ut^ínilu..e la I^r^^-

dución. Contra lov i ĵa^ectoti ilel alro ĵlonero, eu e^l ĵ ^•^•ial

contra el ^ornojo ĵ ^ t^it•u^lu ilel al^^oil ĵín (,nnll ĵ uuornn^,

^randis), los inse^tic•i^la^ ^int^^tit^o^^ mo ĵ lerno., ĵ ^un ĵ o el

liexacloruro tle henc•eno, el 'I'oxal ĵ I ĵ r,ne y el .^I ĵ lrin,

por ejemPlo, I^ ĵ an prrmili^lo rei1u^•ir mn^•ho Io.S ^la-

tios que causan, l+;n la a^•tuali^la^^l, una mez^•la ĵ l^• ĵ lu.^

inseetic.idas ^ arufre (inu, se^,rún vitria, fĵírn ĵ ula;, ^r

emplea, de una rnanera ^^^neral, ^ ĵ ara c• ĵrn ĵ hatir la, ^li^_

tintas nlagas qne atacan al al^odonc•ro.

También ^e lian c•on^e^,ui^l^^i re^ulla^lu^ n ĵ u^^ nola-

bles en la luc•ha ^o^ ĵ tra lo^ in.r•rto.^ ^lel nanu^lu. ,1^í

tenen^tos ^tne la mo^^•a llama^la en I^:^ta^lu. l^ni^l^^^^

c<hornflv» (Siphona irritan: !..) ^e ^^rnnhat^^ rfi ĵ •az ĵ ni^n-

te con pnl^-erizacion^°^ in^e^•tiriila^ ilu^• (i^• ĵ Ten r!^^^^•1^^

re^idnal, por ejem^ ĵ lo. ^ou 'ho^ahl ĵ ^^nu al Il.,; 1 ĵ^rr Illll

con a:[ua, empleáu^lo^e nno^: ^lo^^ litro. I^ur anin ĵ al ^^a-

^uno a^lnlto y duran^lo la nrute^•i^ín ^^onlra ^^^^a mo, ĵ ^a

nnas tre^ :etn<rnas, se,iín ^lato> ĵ lel R ĵ^I^arlunu^ntu ^le

_1^,^^ricivtara a ĵnericano. Co ĵ no c•onac^ ĵ ^aeui•ia. el ^ana^lu

^a.^nno de carne está ntnc^leo nuí^ iran^n ĵ ilu. i^ ĵ ^^or^lan-

ĵlo m1s y tnás rápitlamrnte. Se t ĵ roiluce a^í tnú^ ĵ •arni^

al a ĵio y se al^orran mu^•lio.^ millones en alimi^nla^•iún.

Las pnl^^erizacione^^ con in^e^•Iii^i^las re^iilualt^^ ^I^^ la^

^-aca; lechera.ti conlra mo. ĵ ^a^; v lúha ĵ no^. anm ĵ^nlan alirv^-

^iahlemente el rett^lituienlo ĵle le.cl ĵ e, ^tor 1 ĵ rol^^^^•rl^,i:

coittra esos insecto, t^u ĵ mole^to^. ^\o ^iue^lr^ entlilear,^^•

la1^TT n»es apare^e rá^riilameute ^^n la le^•lie, I ĵ ^^ro 5í

otros produMos, ĵle a ĵ •ue^rvlo ĵ•on eslutlio; realizailo, liur

al I?epartamento de ^^rieiillura. La ^arna, a 1 ĵ <i,e ^Ir^.

holi.nlfnro ^le cal ^^i•in^^i^^aln ĵente, Pero ^lue si^^ml^r^^

I^ei•cistía, aun co q ^los baño^ attnalcs, pt ĵ e^l^^ ^l^^cir.;r^

tlne está en ^ ías de ^le^^aliarecer ^•^^:^ ĵ lil^^tami• ĵĵ li^ a ha,;^^

rle hexa^lornro ^le he.n^^en^. T',I a^•ari^•iila ,^^ ^^ri^lrara,
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_ru^^rulutrute. ru furtua tle euutl^iún ^^u^:^•^^utru^la, ^jue

.r ^lilu^^^ <^n ^^I hait^i cu l^ri^^iuri'ión ^I^^ I a ;iU(1 ^•ciu

a^tw, ^i .^^ ilu ttn .,ulu batiu al ranatiu u^^ino úespul^^

^Ir la r^^^uilu, i^ tlc I a! '^i 5e dau tlu^, buifos cun

ttn intt^r^al^i ^lr Lll ^í 1'_' i!ía. ^iara ^le^truir con la ^^^-

_^tu^^l;t iutn^^r;iún lu.: ácaro., ^^ue jtt ĵ etlau Itaher naci^l^^

^le I^^^ Itu^•^^ci, r^si^leute, al tl.u^<e, el jrrinfer b:uio.

I,a^; ^tttl^r^rira^•iune, co ĵ f inaectici^lan rr^.,i^luale^ tl^^

la< ^^<u-ril<^^ _^ f<t^^lia^lu.^ ile ^^a:a•. c^^;lahlos. ctta^lrxs, et^^.

^li^ntinu^en la^ tt ĵu.^•u.; ^ uiii.,^^uit^^=. ^lue tanto moler'-

tan al I^^^mhre ^ a I^^., anim;tl^•; ^l^nué,tic^t.,, ^- tlue pr^^-

^^u^.ut touufer^^.as ^^ ĵĵ fcrma•tlu^lt^, ^l^^l Itun ĵ tire, c^^ ĵ n^^,

j^^^r ^•jrnij^lu. cl tu^^^yuit^; tr.^n- ĵĵ fi^or ^lel jt<<ludi.^ ĵ n^^

^^^I ^^t^^ju Irun,mi^or tlel tifu^. h:^, por tanto, intlu^la-

hl^• ^^u^^ lu^ in.e^•ti^^i^la^, iui^lu^^^n^iu lu^ ftunigantN^

^r.^ra lu. ^wreales eu alnfat•t•ttantieut^i ^^ lu, ^^ue se u^au

^^^^nlra lu, ur^n ĵ átu^lu^ e^i lo^ .^uelu-, c^^u^litu^^en un fa^^-

1^^r int^^^^rtautí^iut^^ eu P.I xuuu^nto de la ^n•odnc^^ión

a^rí^•^^Ia.

L^t, rnf^^rufe^laile., ^I^^ lu^ ^^lanta, hroilut•t•u iauibi:^u

^ranil^^, ^lañr^, a la a^,ric^ultura, v en l^:au^lu, Gniil^^^

^•al^•ulun ^^ur. lu• nti^nfo, •ujr,^nen tuia 7^^'r^lida anual

i^^^ anr^^situa^l<ttnr^ut^^ ^•uutr^^ tnil niillune, ^lr^ ^lólare5.

IIa,Ia Itu^^r ĵ i^^^^u tirnfuu. c^t,i nu s^^ ^•unu^•íau otro^

^^ru^ln^•I^i; ^^ttP ^^I ^nlfat^i ^lr. ^•ubrc^ v el uzufre ^^aca

^^w^ ĵ batir la^ tlistinta, e ĵĵ :^erf ĵiNila^lr^, ltecirut^^ufeute ,r^

It^ui ^le^^^tthierto <<n'i^i. fun^_ici^la,, ur^ánicu, ^int^^ ĵ icu^.

qne, ltan u^ndailo mu^•Itu en la lut•ha c^outra alhuna^ e^ ĵ -

I'errneila^l^^,. (:itar^^uw; ^•unio r.jeuiulo la lucltu c^^ntra

c^! ltuu^^^ ^^rutli^ct^ir ^le la ,arua ilel ĵnanrauo (Vrntu-

ria iu^^^juali,) que en el Esle ^lañaba tantu ^t la frut^t

que nu ^todía ^en^ler;^^ en los ĵu^ri•uilo^ ^- altora ^e l^re_

^ic ĵ^e ba5tttnte bien. h;l tratamirnto ^^on ^fun^i^,i^3as

or^,'^ínicos mercuriales de las .^^°ntillas tle t^ercale5, le-

^^uminusu^. ^acahuet, nfaíz. ^or^;^^,, remolat^lt. ĵ , li ĵio,

algo ĵ]ón, ett^., s? ha ,^t^neraliza^lu ntucho ^ e^^ita ^^: ĵ ria^

enferntrtl^ ĵ ^les 1ĵ ro^lu^•ida, itor Itou^os, cuti^ĵ .ti c^jiur<fs

^^an en la^ cabierta, ^le la ;f>nfilla o en la tierra qne

la ro^lea unu ^ez seinbratla. Na^^ tun ĵhi,^n turi^^s ^le es-

to, fun^;iciila^ oi•^áuicus .^iut^^tic^^: cjae no sun a ba^f^

^l^ nfercurio. Aunqne el 4tro^re^o r., intludahle, t^uo^l<t

mucho tu^lx^ía ^^or Itacer ^iara ^lisponer de jn'o^1u^•tos

rGcace; c•^^ntra nunier^i^a, e^^fermeda^le; ^^ro^lucida;

jior ltun^^i^, ^^irn; ^ ha^^teria^, lla,aa uhur^i, la obte^u-

^°iún ile ^^I^urltas re^i^tet ĵ t^^, a la.; euferuu^^la^l^^. ^r al-

^^^uxs ^ ĵ trú^^ticae dc t^ulti^-o lfan yi^l^^ método, emplea-

^lo^ cuu ^^^ito en ciertu^ ^•a^o^, ^teru e, ize^^e^^u•iu di^po-

q er t<uuhia^n ^le metliu. iIP lu^•lt^^ ilire^•to^. ^Cal ^^•z lu^

ftin!.,^ic^i^la.; ^i^^iétnico, ,on ^^ro^ln^^to^ que, l^ene ĵ ran^lu

u fravt^^ ^le la, raí^^e^ u de las I ĵ uj, ĵ .,, lle^an a ttt^lu t^l

^f:íyiuna pnlccrizu:inr,i ^n^^nLi^ln .ubrc tra^^tnr para. herl^iridu. :^ ba,c d^^ ".-(^-11. ^t ^^ara^tcrizt^
pnr Iruha.l.u^ a P^^^a Ure^iún ld^^ ^?U a 30 lil^ra^t ^^ reP^rtir un ci^lunicn D^^tuc^ln ile líquidu Pur
hrrl:ír^^^^. de 3il ,i IUU litr^^.. Ia•neralm<^ute s^^ ^^inple,tn trartnres ro:í,^ ĵN^queñ^^^ q^te ^^I dr I.^

fotu^rafia.

IiR7



AGR I l'l•L'PUIt:^

sistema de la plauta, traedan .^er tn ĵ nue^^u caminu

ile ]ucha coutra ]a.^ enl'crn ĵe^lades.

La; malus hierbas, en lo^ di,tintos culticu,, distni-

nuven lo.^ ren^limientu., de la, cosecha^, ya ^]ue com-

liiten con lu., j ĵ lanta,; culti^^xda, en la utilización ^lel

a^ua y la^ ,alc, rr ĵ inerale, ile lu tierra, v t^unbi^^n del

P.,pacio a^^r ĵ ^o _v ilel ,ul. Como ^eneralmente las ĵna-

lrras son ĵu.í^ rií^tica^. Ilr^an la mejor l^aa•te en e^ta

lucba por la ciila. 1±:1 I ĵ uu ĵbre lo c^^ĵiuprendi^í así de,-

ĵ 1 ĵ ^ que se inici ĵí como arricultor en los albores de

la historia, y Ira venido luchando contra la:, n ĵalas hi^^r-

ba^, mediante labore: de ara^lu, de ra,^tra^. ar•i^cos, e.^-

cardas, r,tc. 1'uco o nada liru^resaron lus niétudos de

lucha durante ^i^los, }- recientemente, con el em.pleo

dcl tractor detide 1 ĵace Irocos a ĵios, se ban podido dar

labores n ĵ ^ís pcrfectas y oportunas que deslr ĵ^ían me-

jor la maleza. Sin embar^o, lo. métodos manuales y

n ĵecánicos no ^on suficiente^. 1 ĵ ue^ aj^arte de que no

sietnpre Irueden aplicar,^^ v^le ^u co.^to, hay numero-

sas malas bierbus que nu »ucden eliminarde i]e esta

ntanera, I ĵ ues siemhre rebrotan o^e^rminan nuevas se-

ĵ nillas. A princil ĵ ios dcl si^;lo actual comenzó a usar-

se u q ĵn^^todo nue^-o, el t^uímico, para co^nbatir a la,

u ĵ alezas. F;l e ĵnlrleo del ácido ^ulftírico diltúilo dió al-

^ún restiltado c q los cereales de invieruo, I ĵero no se

^li^ulnú por la, precaucione^ tlue era nrcc.sariu totnar

v también jror su costo. l^urante la iíltiu ĵa guerra, de-

bido probable ĵnente a la nr.ce^idad in ĵ ^^erio.,a de pro-

^iucir ^uús ali ĵnento.^ con ĵuenos manu de ubra y en

n ĵenos tierra, se volviú a e^tudiar e1 asunto de los ber-

bicidas qttímicos y se de^cubrieron varios ĵ jue dieruu

buenos reaultadoi; uno5 deri^azlos de] lietrólco v otro,

co ĵnpuestos orhánicos sint^ticos. Fn ambos ^rupos lo^:

hay selecti^o,, e, decir, ^^ue de^truc^^n a la; inalas

hierbas sin afectur a la:; planlas culti^adas, y^;enerales

o totales rlue ^]^^,truyen iu^la la cegetación a la que

niojan. Sería ut ĵw lar^o estudiar aqaí los diferentes

herbicidas, su al ĵ licaciún v resultado, y sólo nos refe-

riremos bre^euiente al má^ importante de ellos en cl

n ĵomento actual al Ila ĵnado abreviadamente 2,4-1)

(úcido 2,4-diclurofenoxiacético). Este I ĵ roducto, que ^e

usa en forrna de ^al sódica, de amina o de éster, ac-

túa como si fuera una liormona ^-e^etal afectando a la

fi,ioJoáía de ]a planta tratada. Empleado en dosis muy

I^equeiĵas, Iror ejemplo, un litro por hectárca de sem-

hrado de tri^o de un pro^lucto cmulsionable ilne cou-

te^^a el 4^ p^r 1O0 de un estt'r del ácido 2,4-1) diluído

en la cantidad de agua que distribuvu I ĵ or esa super-

ficie la máquina pul^^eriradora que se utilice, y aplr-

cado en primuvera, en cl momento uliort ĵ u ĵo, e^ se-

lectivo, a!'ectan^lo y de^^trnv_ endo a la u ĵayuría de las

hlantas dc hoja ancba y no baciéndolu a la^ ^raniíneas

^•ulti^^ada;, Iri^u, ceba^la, a^^euu, r•eutenu, arroz, cxiu ĵ

^^ ĵnaíz. I)a^lo ilue una ^r•an cautidad ^Ic lu. e,lrccir^^

dc tnala; bicrba^ ;ou seu^^ihle. al '?.=f-I), c.ac berbici-

^la se utili^^t cuu ^ran r^aito ^^ economía, ^rrincilial ĵ uen_

te cn el culti^u dc ^•ercul^^. ^ de•l ntaíz. Lo^ ĵ•en^li-

ntie ĵttos aun ĵ eulan a]^t•ecial ĵ lentcnle; contu t^^r•u ĵ inu

ĵ uedio, sc ^•alcula cu ĵnr _'ll lior IIIU al eli ĵuinar.e la.^

ĵ naler.a.. se fucilita muclia. ^^^^^•r^_, la reculc^•i^ín m^^cú-

uica V.;e n ĵclor•:r la caliila^l del cereal rn alruno, ca-

.o^.

l+;n 1?^taalo, U ĵĵ idu:,, en 19:>l, ,^^ t ĵ•ataron ĵ uá, dr

1°_.11O!).IlUO ile bectúreas cou Ircrhiciila, '?. ^1•-I). ^^ cadu

aiiu arunenta ^u eu ĵ t^leo. La. Ir^^rilida^ a I:r a^ricull ĵ u•a,

debi^las a la ^li.^minuc^iún ile rcn^limieuto.5 cuu^uila j ĵ ur

La., u ĵalas Lierba:, .e calcula ..ubrej^a.,an en impurtau-

ci^^ a las cau,ad.u por in^r•^•tu, ^^ r^nferute^ludc,, e i ĵ n-

)ror[au ^-ario^. milc. de n ĵ illune., ^le ^lúlar•es al a ĵio, S^.

(onthrend^^, )ror t^u ĵ to, lu enurn ĵe iu ĵ l ĵ ortanr•ia rle lo^

lrerbicida, cn el aumrnto de la )rru^lu^•ciún u^rícola.

^^leutro ilc 1 ĵ oco; airo,, en ijuc se^urumr•nte ^e ba-

bráu descuhi^^.rto nuc^o; Irr•uilactos, ser.í 1 ĵ usible cou ĵ -

batir con u ĵ ús eGcacia y econonúa la5 urula.^ liierba.,

en los diaiuto; culti^o^. Con ĵ o ejemj ĵ lo ^le lu i^uc Irue-

de conse^uir.^e, cn alaana,; h;^taciones h:^lrerin ĵentale,

del Sur ^e trilrli^•ú eq al^unus ca^os ^^I reudimicnto

del maíz. i.a eliminació q de la pluuta Ilanutda u,,t^e-

bru,lnr (arten ĵ i,ia} en los exten,oti cam)ro. naturules

^le lrn;toreo d^^l 5nroe^te americanu, ha auutrntailu lu

producióu de I^a^to^, ^- cu ĵ uu cuu.;ecueu^•ia la d^• carne,

ha,tu e] ^0 jror I1111 c q lu, cam^io. ^lue f^,tahan ntá, iu-

ta^li^los lxrr ^•.: ĵ ntaleza.

T o.; roedurf^^, ratas v ralo ĵĵ e, I^rinci^ral ĵuenle, ^lt^s-

tru^en anualmente cl 4)ror II111 ^le^ lu. c^•rrale^ lrrodr^-

ciilos, y,e i•al^•ula que cau^an trrr^li^la, ^iur ^^alur ĵ lc

dos n ĵ il millonc.y rle rlólarr^^. Se ^•on^ ĵb^tten crrn nume-

r^^ ĵ ,os tó^ico.- lr^^ro niu^uno ^erila^lerumeutc e(icaz;

e, ^lecir, ^^ue lo, cliruine I^rácticameute del todo. I11-

tiuuuuent^^ ^i^ I ĵ a descubierto un ^rroductu cun el que

parece po^ihli^ la eliminaciún de las rata, v ratone^

si se ernl ĵ lea dc una mauera reneral. h:, uu anticua^;u-

lantc de la san^,re, ^ los rocilores lo iu^ii^reu mcr ĵ •la-

do con ]a comi^la, ^iu desconfianza. cu,u ^jue nu ocu-

rre cou todo., lo^, dcmás rodenticidas. 51 e^tc ^rruducto

u utros ^^ue ^r• in^e ĵite ^la lu., re^ulta^lo^. al ĵ rtccidu^,

el hombre, por )rrintera vez, )rodrá eliminur a las

rata y raton^^5 ca^i totalmcnle, e^itaudo la ^lestrucciún

^jne cau^an ^^ tanrbién. como consecuencia, la, enfer-

niedades tjue l^roliu^an.

La hroducción ^lr^ «Plar ĵ ricida:» (lla ĵnu^lo, «lrestici-

das en E. U.), es decir in^^ccticidas, fun^;icidas, 1 ĵ erbi-

cidas y rodenticiila., ^ ĵ rincil^ulmente, ha atnne^utadu cn

los F.stados l^ui^]n; r^norn ĵ c ĵnentc en lu, ĵíltiu ĵ oa uñus.
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Las vitaminas en A viculiura
Por JOSE M.a ECHARRi LCIDI

Perito avícola

Las in^cai!,aciunc: ilue se realiran cuu^tantemente

,ubr•e nntricirín uuin ĵal van r ĵu•ir^necienrlo lo; conoci.

utientuti rlietr^ticu, a un rit ĵnu aceleradu, al u ĵ i^n ĵu

lient^ru t^ue ^rerfeccionan lo^ ntr^ludo, ^e^ui^lo., rle..-

cubrien^lu nue^u, a^entes, cuail^'u^antes a uu lrcrfcc-

tu e^^uilibriu ilrl n ĵet<tbolisntu ani ĵ ual rlurante la^ ^li-

^^er^a, y cu ĵnlilc,la^ fa,e^ hiolú^ica., ile .^tt vida, se^tín

el renrlin ĵ ienlu econríutico exi^i^lu a ca^la e.pccie.

5i cun el rectu u^u de los elenerntu, bá.icu5 ile la

alin ĵentaciúu u^^iar ^e lta consr^uirlo avanzar re.,uel-

tautente, fijanrlu 1u, purccnta•jc.^ cun^^eniente tle nlú-

ci^lus, líj^i^lu^, prrítiilo^ vi ce.lnfo;a ^IurantP la cría. re-

cría, pro^lucci^ín ^ repro^lucciún, I ĵ asta el n ĵo ĵnrntu

cu rltre al a^icultu ĵ• iuteresa cu ĵ t^er^ar la ^allina ^ru+•

,n ren^liu ĵ ienlu econrín ĵico, nu e, tnenu, ciertu qnc

cn utro orrleu ^le cusa., relaciunarlu íutintamente cun

la nutricirín, ,;e han ^erificado ^le=cubri ĵnientue ^ur-

l ĵ renrlenie^, refcreute^ a factcrre.^ uutritivus taa ^leci-

^ito, cumu la, i^ilrnrrina.ti o n ĵ icrnftrcrures, a^í ^le:•i^-

q a^lu, lrur la, cuntirlarles tan f^erlueiias preci,as lrar•. ĵ

el caableci ĵuieutu rle utt perfecto dc^,an•ollo ^lr^^l or-

^uni.,mu _v cun^ecucicín cle nn incrPmento exlraunli-

nariu rle lo: renilimieuto, de la. ave^.

lI< ĵ .^ta hace f ĵocu lienipo, con ;ujilementar la; racio-

nc^ a^^iare^^ cun aceite rle hínailo ^le bacalao, rico en

n ĵ icrufuctorc^ :1 v D, creíamo, I ĵ aber sati^fecho la^

exi^,encia, nuU•iti^^as ile lrolluelo^, ave. arlulta^ u ^ ĵ u-

ne^loras. Y aun tle la D se poilía ^ ĵ rescindir cnanilu

lo, anintale^5 salían a tmnar el ^ol o el cristal era

sustituí^lo ^ror r^itrnx o celo-^l^rss, E':n el estado actual

rlel problema ^^aría cou ĵ j ĵ Icta ĵnente el panorama, utu-

plificarlo ,ubretnanera a ute^lida ^jue se frrofunilizu

en el mi,u ĵ u.

i Cuúnta^ ^^ece, el avicnltor uh.^erva en lo, pollilus

crecimicntos ^lrficiente.^, inal ĵetcucias, lr^lutnarrín ^li-

fícil v, con^ecuentemente, ciertos ^íutuma. ^lue no

acierta a interl ĵretat• correctamente, I ĵ aci^nrlo^P c^trn_

yivo^ a la., a^es jó^enes v tambir^n a la^ adulta^, auu-

^luc lus princiPiu^ alitnenticios integren la raci^ín en

l^artic ĵĵ larn ĵentc cuau^lo nu abuu^lan las ver^lnra.;, la,

reciben en e^i^;na cantirlail 0 5e carece de ellaa!

}+;l de^arrollu lento, dificultad en el cn ĵ l ĵ lante, al-

teruati^a, en la fnte;ta, baja 1 ĵ ro^lucciún, inaj ĵetcn-

cias, le^siones ucnlare,, lucalizaciríu rle ede ĵn. ĵ y eu úr-

^anoy loco ĵ ur^turr_^ ,on señal ntur•lia^ ^ece^ rl^^ car•cn-

cia^ ^ ita ĵ nínica:. Huevos claru., eu la, re^rru^luctura^

cn porcentajes elevarlos, falta rle viabili^la^l en lu.. en ĵ -

brione^ ilnrante la incubari^íu v oh•as anurn ĵaliilailey

ĵnuv bien f^neilcn oberlecer a qne lo.: reproductore^

no •in^,ieren c^ ĵ utiiladea .^uficieute. rle micrufacture^

o vitantina; en lo, alimento., lrro^ucandu i^nalmentr

di^e^stibili^lade.^ ^- aei ĵnilacione^ ^leficiente^. Yur e^u.

au q eu el ca,u ^le tratar^e rle avea en Ireríoilo rle cum-

1 ĵ robación, ea decir, rlnrante cl l ĵ rinter aiio rle } ĵ nesta,

1 ĵ an rle recibir iana alianeutaciú q cuutpleta, nu ^rara

e^ti^nular la pro^lacción. cmnu ^e I ĵ a Ilr,u^lo a ^lecir,

.ino paru rfue turla^ las f1 ĵ uciune^ u ĵetabcílicah ,e rea-

licen aruuíuicamente v el rcn^lintieuto re^l ĵ onrla ^ ĵ lu^

ile^^elo, ilel a^^icultor, ^in furz^u• para naila a la ^a-

turalera. Porr^ue ^i ana m.ír^ ĵĵ inu cualqniera puede

I•nuciouar jrur al^;tín tieu ĵ fru, ann cnani3o ĵu ĵ tornillu

,rcnn<lariu ..alte, ,0 1 ĵ ier^la o fulle al^tín ailintentu nu

e,cncial, si no se repouen c,u^^ elemeuto^ lle^arú uu

ĵnontento en que ,e inutilice utra ^^iera ^ ital v el ntr-

cani^iuu ^e resienta, fior lo nteno; uotabletnente, ^i

no se lrt•oce^le con rapiilez.

Al,^^o ^^a ĵ•eciilu ucurre en la, a^e:. H:I fin 1 ĵriuwrrlial

e^ la cou.er^^ucirín de la e^lrecie ^.u ĵnultilrlicacirín.

Para que a^^ta., ,e realicen nurutaluiente pur nle^liu

^le la reneraciiín, al tener rlue ali ĵnentar,e el embrirín

de los priucipioa ui^tritivu.^ cuutenirlo, en el hue^u.

los cuale.^ ínte^ramente lo^ ha rle proporcionar la ^a-

llina en cuyo ovario se furmó lu yema v si c^sta nu

luy recibe en ]a aliutentacirín, mal pu^lrá cederlo, a

la célula nutriti^u. La cou^ecuencia e; lcí^ica : no

.cílo para r^ue la máqniua animal, mecani^mo sen,i-

bilí^i^nu ^- comIrlicarlu, fnncione con perfección en

todo ntomento ha de recibir tnateriale^ de 1 ĵrimera

lu^ dehirlas ^ ĵ ru^ ĵ orciont;5, .̂ ínto ĵna, rlue ^e acu^an muy calida^l, bien etfailibrarlos ^ rle eslnrliada cuntlrosi-

f i?^S)
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r•itíu rlrúmir•a ^^ hiirlrí;^ir ^!, ^inu I:unlrir•r! lrur•u ittcrr^-

rnNntar• r•n lo lro^ilrll• rl uúrur•rt^ ^Ir• I!Ire^^^. a^•u,^•^•h•.u•.

I'ur i•,u ^•r^•enru, if!!^• ^•n to!la^ lu, fa^e^., rlr I:! ^i^l:t

^!!•I aniu!al .e I!u il^• frru^•urar !I:u• u q r:!^•ionaulientu

i•rirrc•r•lu, nu .;úlu r•n lrrotr,ín^r^;, ^;ru,a^; y r,lcutet!lu^ no

azo^l^lo<, ^iuu tanrlri,"•n ^^n ^itun!in^t, ^^ ^nin^^ralr•^: ntt!-

^•I!u u!:í, r^l! lo^ u^•tnalr•,, uturni•ntn:, e^t i^ue ^rur J<I_

^•a!r-a. rlur n^•au, ^,nlrr olrtr^, rn^•!Íi^r :rtnbicntul ^•n ytt^•

.^• rlr•,:u•roll:!u u^•un,i•r^an lo, jrro^lucto.; a^rí„ula,,

lo^ r•orrrlronr•nte, uorvu:!le^ rlr• lo: r•r•reale^. Ir^,untinu-

^a;, 1!tu•inn.. ^le ji^•a•ailo, re•irluo. !I^• ntofinrrí<! ^^ u^ro;

^iutil:u^r•, no nalrr^n tror ,í ^olu; ^•ou eutr•r^r r•1'i^•ai•iu

;i nu .;e u^,ra^_^an I!arin^l^ ^I^• li+i•I!c, le^^urlura.; .^ec•a^,

^^r^rrlur•u; Nn abun^luu^•ia. i•Nr^•al^•> ,ertninarlo.. eti•..

fnettl^^, rli^ r,u; jtrini•ifrio.; n!!trili^^o3.

Si ulr^er^^tnro^^ al^•utantenlr• ^^ ^^•^^ui^nu^, las ^•orr^--

rí:!.^ ile lu, <ne; r•ur•ale,^. rKaurin^ur^lu cuiila^lo^:lntent^•

,_lu ^tr•r•irrur.. ^erf^nlo, r•ríruo lrir•utr^an hir•rha-, _ranu,

gr^r•tuinarl^r,, ^erilur•u., ^^ utro.; eleruentu., alint^•nticiu^

^lue lu, ^tur in^irir•n^lo ^in i•r>-ar. i^ubrienilu ^u; nei•r•-

Lule tl^• Pullilu ĵ dc ruatrn nrc;c•, !uu,lrundu ^i!^nr ^ uclicidnu
^^ ^iu ^It•ICCtu; !^:^reucialr^.

r^i^lailP.: or•^úni^•a: :!h!!nil:!nl^^urcut!•• ^in r•n^•^^nlr:!r _in-

luula: ^•^u•eni•i:!Ie: ilur ^I!•nutett la f:tlla ^Ir• ^ it:!rnina_.

5irr er!tlr:!!•tn, ttu I!r•rn^^^ ^rurliilo r•i^n!lrr•u1r:!r ^i :r^r•,

1rir^n ^li^^r!u•;ta, jtaru ^lar una alr!!nil:lule l^ru^lu^•^•i^ín,

v ^liinilola. li•niilu, r•u ^•_cl; ^•unili^•i^rnr•. :!n!Iri^•nl:rl^•^

enr•ontrarí:ln ^:!li^fat•r•irín i•uullilirla u la- r•^i^rn^•ia_ il^•

jrr•i!!^•ifrio: ^•oa!I^u^^urlr^.; if!!^• I:!; ^•on^^•r^:u•an rn Iri•r-

f^•^•la. i•orl^li^•iour< trar•a ^lu^• i•n ^•I ruirnu•nlo ^^r^•^•i^i^

^liet•an I!u^^^o; ilur• r!•uni^•r•an I:!, r!!^•j^rr^^; i•uali^l:!^li•,

ir:u•a ^jue l^l ^ ialrili^larl ^Ir lu_ ^•n!lrri^^ni•_ I!a_I:! II^•_ar

a lu e^ln^i^írt fuera 11^•rfi•rt:! ^^Ir• n!á^in!:r ^il:!li^l:!il.

I^,I at^ii•ullor•, prt^•^. I!^I ili• ^•^r!,^^•ni•^•r,^• ^I^• I:! tra^-

i•i•n!len^•ia ^lu^^ encif•rru ^•I alin!i•nlv ^•^^rri•^•t:!n!^•nIi• tan-

to :! lu^; lrullilo. ^•onlu a la^ a^^•. a^lultu^ r•n trn^•^I^r ^

re•lrro^ln^•^•iúu. ^^ atu!^lu^• nii ltrrlrn^l!•n!u^ ^i•rili^•:!r un

^^a!uliu a fonilo de la nr:!f^•ria, ,irr i•rr!har,u. rr•^urni-

r^•nws en u q ^•nai]ru la a^•^•iún ^^ i•(r•^•lo^ ^I^• la^ Irrin-

!•ifrale- ^itaminu; inrli_lrr•n^uk^le^ i•n la ^lir•I,•tir•a a^iv.

I':^ta; ltur•rleu r•oui•t•^•Iv<<^ i•n el ^i^r!!i^•nli• ^•!!a!Iru :^ i-

tatniua :^, 1{, (tian!in:!), I{, (r•ilrofl:!^ina), li„ (friri-

^3oxi!ta). á^•i!I^r llanli^lr^a!ir•u. ^í^•i!In ni^•olínii•^r- fa^•tu!^

^•^:lina, ^it:unina h:. II u Iriolina. I{ ,^ U,. ^foil:!_ r•^t;!^

lilantin:r. a^ r•ul•ur°nlr:u!. r•n n!a^ur o n!rnur !•:n!li^l:rrl.

^•tt j^rullor•i•iullr•; ^^ari:!hl^•; ^ierrtlrn•. r•n lu^; :!linr^•nlo,^.

'I':rntbi.^rt ^;e lrrcltarun ^ oDrlii•n^•n ^•n lu_; lahoraluri^rs.

I'ri•ilit:ur^l^r !:! lahor il^•I :r^ir•!!It^rr•, rlur ^•n ^•^tu. f^rr-

jrararlo,, .i uhr•il^r•rn a f^írutal:!^ Irii•n r•>lurli:r!la,, r•n-

i•ni^ntra ^^xw•Ir•nte: a!!^iliar^•. ^Ir lu nutri^•i^ín.

I'.n I^l fija^•i^íu !l^• la; ui•^•^•;i^la^lr, ^ilanríuii•:!; ^I^• I:!^

a^^^•_ ru ^•u!!ru^•r•rl:!n lo; :I!!I^rr^•_, ^•!!!ni^ur I^^_ nrá,

:!!rtorira!Irr; la^ fij:ut r•n lu; lrrufiur•^•ii^n^•. ^lur -^• ^li•Ia-

II:!n rtr ^•I .i^ui^•nte ^•u:!^Ir•u ^le• nr•r^i•,iil.!^I^•^. ^in ^•nrlr:u^-

^n la^ ^lic^^r-•:!; r^l!o^•a. ili•I :rño ^^ ru^rnu^nto !Ir ^•rí^l,

r^•rrín. t^r^:^lu^•^•iút! ^ r^•^rrorln^•r•i^ín. rv•fr•ri!I^r_ a lir^

nti^rn^r, n!^!n!^•!!lo> ^^ ;.!!nr ^^:u•iaulr. :rlmi^^;^:^•ri^•a^, r^'-

^f!trrit•^í!! ^li^r•r,.i^lail ^1^• r•unli^la!li•;, ^_í. Ir!u•-, ^^•,riu

In !lic•h^r, I!alrrá ^^fro^•a^ ^•rr i^u^• ^•ou un I liur II111 ir.^l!

Irirrt I:!. :n^•^. nti^•ntr•a. ^^tr<l; ^i•i^•_ I!:llrrá Irrr^•i_i^í!r

^li• in^•r•^•rui^!!t:n• lo. ^•^rrntrli•nr^•!!ir^- ^ ila!níni^•u_ :rl I..^

^^ °_ Irt^r• Ifl:l.

I_<! n i•n lrollitu, i•u!!Irilr!i^^^ a!ru rn!•jor :r^^ro^^•i•I!:!-

rui^•nto ^l^• I:!, Irrulr•ínu_, fa^•ilitauil^^ la a_i!uilari^ín

ili• e^;r• ^rrin!•ifrio forn!ati^^r. r> • intr!I:u!li• il^•I ! n•!•i!uir•!r-

tu. ^f^ir•nr• I:ur!Iri.^tr lrrofrir^rl^t^li•. anli^r^r^^;lálrni^•.!_ ^

:rrttiinft^^•i•iu;a^, 1rrul^•,i^•uilu I^r^ i•^ritrli^r..

l,^^sinnr^s rnren^•i^tlr^.,.- Infl:u!u!^•i^íu ^Ir• ujo^ ^ lrúr.

lra^lu;. I^orn!ur•iún ^l!• rn:rli^ria ^•u^i•u^u r°n uju,. Irur•:r

^^ farin;e'. I'alemt!^. l:ularru ert ^ í:!_ re^^^rirali^ri:!_ ^

ulrarxto rli^l•;ti^o. Cun^^uLtiiuuc;, flojr•il:!rl rli^ Ir:!ta^^.

I'rufrett^iún u inf^^r•^•iun^•;. l':n ^allina^. nu•nor :!i•ti^i-

^I:r!1 o^ári^•a ^^li;rninu^•i^ín ^1^^ I•^•^•!!u^liil:!!1 ru lu, I!u^•-

fi!)(1
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Yollas de cinco meses y medio a punto de inicia.r la, puesta,
quc dehnuestran uu pertecto desarrollo, deUido a los cuidados
continuadus pnHlixados Iwr el a^-(cultor P. DionLcio de Unanua,
Capuclĵno de tiaugiiesa (Na^arra) y las correctas formulas

aliment(cias praporcionadas.

vos. Inapetencias, desnutrición y lesiones en faringe

y tráquea. Propensión a infecciones parasitarias.

Elementos ricos en vitamina A.-Hierba de prado,

lechuga, zanahoria, alfalfa (especialmente la hoja),

trébol, coles y otras verduras, cereales en general,

aceite de hígado de bacalao y otros peces, hígado de

buey, etc.

Bl.-Ejerce principalmente una acción activa, con-

tribuyendo a un mayor aprovechamiento de los glú-

cidos, hidratos de carbono o elementos no nitroge-

nados, actuando también sobre los lípidos o grasas,

prótidos y agrca, pero en menor intensidad.

Carenciales. - Inapetencia, enflaquecimiento, loco-

moción difícil, muertes prematuras al iniciarse la pues-

ta por ataques cardíacos y falta de potasio, doblamien.

to de patas, parálisis diversas, dificultad para tenerse

en pie, crecimiento retardado en pollitos, convulsio-

nes, etc.

Alimentos que la contienen. - Germen de trigo,

arroz con cáscara, salvado de arroz, trigo, segundas,

leclie en polvo desnatada, cortezas de cereales en ge-

neral, guisantes, habas, alfalfa verde, harina de al-

falfa, hierba tierna, hígados y otros.

B2 (ribo f lavina) .-Impulsa el crecimiento, intervie-

ne en la actividad ocular y en su desarrollo. También

toma parte activando el aprovechamiento de glúci-

dos y prótidos, absorción del hierro, regulando tam-

bién el desarrollo del embrión.

Carencias en pollitos.-Detención del crecimiento,

patas débiles, apoyándose en los tarsos; dedos con-

traídos ; anormalidad en la plumazón de las alas ;

enflaquecimientos y muerte. En gallinas reproducto-

ras : Menor fertilidad de los huevos, embriones de

menor tamaño, gérmenes muertos entre los cinco a

catorce días y puesta inferior a la normal.

Alimentos ricos en esta vitamina.-Leche en polvo

desnatada, harinas de pescado, hígado, carne, alfalfa

verde y germen de trigo, principalmente.

Be.-Interviene preferentemente en la nutrición de

la piel, regula la actividad del sistema nervioso cen-

Necesidades vitamínicas de las aues por kilo de pierzsos.

V l TA M I N A S

A (U. L).. . _ .
B, (tiamina) (U. L) ... . .

B^ (riboflavina), en microgramos ..
13e (piridoxina), en microgramos ..
Acido pantoténico, en microgramos
Acido nicotínico, en microgramos ..
Factor colina, en gramos ... _
H (biotina), en microgramos. .

D3 (A. n. A. C.) ... .. ...
E ... ... . . . . _ _ _

C r í a Ponedoras Productoras

3.000 a 4.000 7.000 a 10.000 9.000 a 11.000

400 400 400 a 1.200

3.500 a 4.000 1.400 a 3.000 2.800 a 4.000

3.000 a 3.500 3.500 a 4.000 3.500 a 4.000

11.000 5.000 11.000

18.000 5.000 5.000

1,500 0,500 0,500

0,000 120 180

400 800 a 1.200 1.100 a 1.300

Pequeñísimas cantidades.
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tral, intestino e hígado, tomandu parte también en

el metabolismo de las proteínas y azul're.

Carenciaa.-Su ausencia ^e exteriorizu por deten-

ción en el crecimiento, inapetencias, enflaquecimien-

to, anemia, reducción de la puesta, alteracionee ner-

viosas y convulsiones.

Eleme ĵrtos en los que se enc,uentra.--F.n los mi.-

mos alimentos que la anterior.

Acido pantoténico.-Su principal campo de acción

se centra en la destacada intervención sobre la for-

mación de tejidos, mucosas y epitelios; desarrollo de

plumas y, en general, en el crecimiento de los po-

Ilitos; pero donde más aciivamente actría es en el

desarrollo del embrión, favoreciendo. su viabilidad

y contribuyendo a su perfecto desarrollo.

Síntomas carenciales. - Disminución de la viabili-

dad del embrión durante la incubación, detención

del desarrollo o crecimiento, dificultad en e} emplu-

me, caída de plumas, inapetencia, enflaquecimiento,

inflamaciones, granulacioucs y costras en la comisura

del pico y párpados, descamación en piel y patas. E1

ácido pantoténico está contenido en los salvados de

trigo y maíz, germen de tri^;o, harinas de bígados v

lecl^e, levaduras y guisantes, entre otros.

Acido nicotínico.-llonde interviene principalmen-

te es en el aprovechamiento de las proteínas de valor

biológico bajo, como las del maíz.

E^ectos careru•iales que produce. - lletención del

crecimiento, trastornos digestivos con diarreas, infla-

mación de mucosas bucales, alteraciones de la piel,

inapetencia y enflaquecimiento.

Portadores del mismo.-I,eche, hnrina de carne, le-

vadura, tomates, trigo v rranos germinados.

Factor colina.-Actúa como preventivo de la pero-
sis principalmente, manifestán^lose su carencia en la

debilidad de patas, que degenera, si no se actúu rá-

pidamente, en acortamiento de lo, tarsos, que se de-

forman y desvían, llegando incluso a la luxación del

tendón de Aquile^, acabando el ave por morir. Tam-

bién su carencia reduce la puesta y causa murtalidad

en los embrione^.

Se encuentra en la leche y soya o^oja priucipal-

mente, y en el ^ erde y granob, en pequeiras porciones

o cantidades.

Merece mencionarse igualrnente la vitarnina H o

biotina, que favorece el desarrollo del tejido embrio-

nario. Se encu^^utra en el hídado, leclie ^^ carne es-

pecialmente y en ^u., hariuas.

Vitamina D;.-Si completar las raciones con canti-

dades suficientes de las diversas vitaminas descritas

anteriormente es de sumo interés, encierra capital

importancia suplementar las mezclas de alinrerrtos con

esta vitanrina, por ser la nutural y por resultar, ade-

más, cien ceces más activa en las aves que la U,. Su

acción específica e^ antirraquítica, inler^ iuieuilo en

Lote de rwllitos de un me^. virorosos. aeticos ^^ cuu un pertei^tu desurrollu, criadns ^^un raclo-
ne.e alimentl^•ias ñiPn e^nilibradas en Loda clas^ de U^'incipios Hlimenticio, ^^, p,rr tantu. en

^^itaminico-^nirberal^^.

692



A(;ItICULTURA

el metabolismo calcio fosfórico, favoreciendo su asi-

nrilación.

En este caso concreto es interesantísimo hacer re-

saltar que para que la función metabólica de estos

minerales sea perfecta lta de existir una correlación

entre calcio fórforo de 1,5 Ca. por 1 P., aproxima-

damente.

Las carencias provocadas cuando existe deficiencia

del microfactor Ds son raquitismo, osteomalacia, des-

arrollo deficiente; presentan los animales articulacio-

nes inflamadas, deformaciones óseas, huesos blandos,

ituevos ein cáscara (en fárfara) o con cáscara blanda,

propensión e infecciones del aparato respiratorio.

Hemos dicho que debe existir una relación de

1,5 Ca. por 1 P. para que el metabolismo calciofos-

fórico eea perfecto, pues en caso contrario no sólo se

producen carenciae por insuficiencia de vitamina D,

sino que pueden provocarse descalcificaciones.

Fuentes de vitamitut D,.-Las fuentes casi exclusi-

vas son : las harinas de pescado, si no han sido dese-

:;adas al calor a elevadas temperaturas. Se encuen-

tra en abundancia en los aceites comerciales de híga-

clos de pescado, bacalao, merluza y otros, si bien su

riqueza varía y aun puede encontrarse en proporcio-

nes deficientes. Actualmente varias firmas comercia-

les preparan aceites de hígados de pescado, garanti-

zando su contenido vitamínico A. D.

Vitanrina E.-Comprobada la eficiencia de este ele-

mento vitamínico, particularmente en la fertilidad de

!os hue,vos, no debiera faltar su suministro en nin-

gtín racionamiento de reproductores especialmente.

Interviene asimismo en la nutrición o metabolisnto

de los principios inmediatos y sistema nervioso.

Sus carencias se exteriorizan en la gran proporción

de huevos claros dados por las reproductoras, convul-

siones, retracción de la cabeza, incoordinación de mo-

vimientos y muerte en los pollitos. En éstos, posible-

mente los efectos carenciales se presentan muchas ve-

ces no por falta de cantidad, sino por oxidació:n, es

decir, por destrucción de la vitamina antes de llegar

al organismo eon los alimentos o por ingestión quizá

de elementos inhibidores de su acción, como el car-

bón de antracita, pues durante tres años consecuti-

vos observamos en polladas alojadas en locales calen-

tados con estufas que consumían dicho combustible

y que, por descuido, al cargar los calefactores se ver-

tían partículas y polvo en el suelo, al consumirlo los

pollitos se apreciaban, muy particularmente en los

más voraces, la presentación de las convulsiones, re-

tracción de cabeza y, finalmente, la muerte, cosa que

no ocurría a los polluelos de la misma edad tenidos

en jaulae, ni tampoco presenciamos tales caeos en

millares de animalitos criados en locales caldeados

por agua caliente. Dicha anomalía se corrigió suple•

mentando las mezclas de harinas con un preparado

de a-tocoferol unas veces, y otras, agregaudo un 10 por

100 de germen de trigo.

Fuentes de esta vitamiraa.-Aceite de germen de tri-
go, germen de trigo, avena germinada, alfalfa verde,
harina de alfalfa desecada, coles, nabos, lechugas, etc.

A1 prepararse los racionamientos es conveniente no

hacerlo en grandes cantidades, sino para un par de

días o tres, especialmente cuando se hayan de agre-

gar aceites u otros complementos vitamínicos, porque

fácilmente se alteran algunas, particularrnente la vi-

tamina A, quedando destruída su eficacia.

Con esto pudiéramos dar por terminado este estu-

dio somero; pero es preciso hablar de otro factor

importantísimo en la alimentación : la vitarnina 8,,.

Es éste tzn factor que no se encuentra en las proteí-

nas vegetales, pero sí en las de origen animal, como

pescado, carne y en hícados y extractos de los mis-

mos. También se encuentra en el estiércol de vacuno

(pues los rumiantP,s lo sintetizan en la panza) y en

los excrementos de las aves. A raíz del descubrimien-

to de este factor alirnenticio se realizaron multitud

de estudios, agregándola a los rncionamientos de a^ r^

y cerdos particularmente, con resultado; muy pro-

metedores. Preparando una ración con proteínas ve-

getales y aYiadiendo csta vitamina en }^ro^^orciones

adecuadas se obtuvieron idénticos resultados que agre-

gando harina de pescado o extracto de liírado. Su

eficacia subió de punto, asociándola a alniín antibió-

tico : penicilina, terramicina, estreptornicina y otros.

Ahora bien, cuando la ración se formó con proteínas

de origen animal, agregando además la B,^ asociada

precisamente a alguno de los antibióticos, los polli-

tos, con menor consumo de piensos, crecían más rá-

pidamente que los lotes testigos, También se com-

probó que los embriones tenían mejor desarrollo,

quedando demostrado que su inclusión en los diver-

sos racionamientos es necesaria para un más rí^pido

crecimiento v desarrollo de los pollitos, para la bue-

na marcha de los embriones durante la iucubación,

para incrementar la salud y vitalidad del pollo, fa-

cilitar un más perfecto emplume, etc.

Pero existe un antibiótico, la aureomicina, que,

asociada a la B,^ para incrementar la eficacia de los

racionamientos, es, hasta el momento, el antibiótico

o droga que más estimula el crecimiento.

De las breves consideraciones expuestas se puede

deducir que entre la acción de ambos, antibiótico y

B,^, estimulan notablemente la asimilación de algu-

nos principios que intervienen en el metabolismo ali-

menticio, cosa que no ocurre cuando estos elementos

se excluyen de las raciones.
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LA CARNE DE LAS BALLENAS
Por LUIS MUÑIZ ANGl'7EZ

Muy anteriormente a la iíltima guerra mundial ya

existían en diversos países mercadoe limitados para la

carne de ballena, que se incrementaron considerable-

mente a medida que las necesidades de la guerra fuc-

ron acaparando en otros mercadoe la venta de la car-

ne habitual.

Como consecuencia, la carne de ballena adquirió un

gran valor, obligando a lac compañíae balleneras a ins.

talar fábricae de conserva en eue buquec de induetria-

lización y cámarac frigoríficae, para emplear la carne

en tipos dietintos de conserva y hacer llegar fresca a

los mercados la que había de ser comible en su estado

natural.

Una de las fábricas más significadas fué la instalada

en el buque Kosmos Y°.

En ella, la preparación de la carne para ser co-

mible en fresco, comenzaba, y comienza aún en la ac-

tualidad, bajo las operaciones de desangre y enfria-

miento.

Cabe mencionar aquí la importancia que tiene el

desangrado y otras operaciones en estos animalcs

muertos con arpones o medios eléctricos.

Debido a la gruesa capa de grasa que poseen, los

despojos pueden retener la temperatura del cuerpo

del animal muerto durante horas o días, ya que e.s co-

mún encontrar al ĵuno que tiene una temperatura de

33 a 35 grados centigrados al cabo de veinticuatro ho-

ras de haber muerto.

Este hecho produce la descomposición rápida del

animal cuando ha sido contaminado por las bacterias

de loe intestinos debido a la explosión de la carga del

arpón, cuya calidad comienza a deteriorarse cinco ho-

ras después de muerto el animal.

En evitación de que estos efectos corruptos trascien-

dan a la salud humana, los métodos desarrollados en

el Kosmos V` retardan la descomposición hasta que los

productos, debidamente envasados o sometidos al efec-

to de las cámaras frigoríficas, quedaron totalmente

liberados y en condiciones de uso doméstico.

Es decir, que una vez arponeado y muerto el animal,

con un cuchillu de forma especial, se le abre el vien-

tre, desde el ano hasta el diafragma, para permitir

la entrada de las aguas marinas en su interior y pre-

cipitar éstas el enfriamiento del cuerpo de la ballena.

Para acelerar el desangramiento, se le cortan las ar-

terias principales a la altura del cuello, freute a las
aletas pectorales.

El desangramiento rápido impide que las bacterias

se extiendan desde la herida a las divcrsas partes 3el

cuerpo y hace innecesaria la operución de colgar la

carne para que desangre antes de proceder a en-

friarla.

^Imnentos de la indiutrialiraciSn en la factoría d^ ^d'anellf^u^n.

Luego, desde las factorías de industrialización, dicha

carne es transportada por medios mecánicos a las fá-

bricas de conservas, en ]a cual ee preparada general-

mente para albúndigas fritas y hamburgueses en salsa.

La fábrica puede producir, con treinta obreros espe-

cializados, hasta un millón de latas de esta clase de

conservas y de otras que comprenden carne molida y
frita y pasta de l^ígado.

En estas y otras condiciones, la carne sale a los

mercados, donde el éxito, hasta el momento, ha sido

francamente satisfactorio, no obstante la repugnan-

cia que causa a muchas gente^, por su excesiva pesa-

dez, ya que las ballenas, animales que respiran el aire

atmosférico como los animales de la fauna terrestre,

representan en este caso una sustancia como la que,

por ejemplo, pudiera constituir una ternera si fuese

solamente alimentada con sustancias dcl mar.

Sin embargo, en épocas legendarias, lac poblacionee

tenían concepto inmejorable de la carne de ballena.

Lac expediciones balleneray in;;lesas, uoruegac y
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norteamericanas la usaban como alimento preciado en

sus largos desplazamicntos, y las amas de casa, en es-

tos países, picándola previamente, la transformaban

en albóndigas debidamente sazonadas y especiadas.

Y no tan sólo era usada así o de otras maneras, eino

que por su ezcesiva jugosidad transcendía beneficiosa.

mente a la medicina en calidad de «jugo» que en la nu-

trición, sobre todo infantil, tenía efectos decisivos, al

igual que otros medicamentos que se producían a par-

tir de la^ glándulas pituitarias de las ballenas.

Algo similar puede verse hoy en los estudios de la

medicina moderna al tratar de combatir, entre otras

enfermedades, las que afectan a la corteza suprarrenal.

Desde hace algiín tiempo, en Noruega, por ejemplo,

viene produciéndose en gran escala indnstrial la hor-
mona «A C T Hn.

La actividad se refiere, en particular, a la separación

del lóbulo anterior de la glándula pituitaria, separado

de los otros lóbtilos posterior e intermedio.

Tal lóhulo es el que determina la producción en ^^^

diversidad de efectos, ya que contiene prolactina (hor-

mona del crecimiento), tirectropina (hormona estimu-

lantc del folículo H F; F v hormona luteinizante 4H).

hormonas gonodatrópicas y«A C T H», etc., ete.

Los más famosos naturalista; y científicos del siglo

pasado consideraban los productos de las ballenas

como sustancias de suma transcendencia en la nutri-

ción y conservación de la salud humana, de acuerdo

con la consideración de las técnicos e industriales.
Lejos de equivocarse o exagerar, iban mostrando al

futuro lo que efectivamente construirían las ballenas

en esta era desnutrida y carente de materias.
Así, hoy en las ballenas todo ee aprovechable, me-

noo la sangre, respecto a la cual ee estudia la manera
de conservarla para diversos fines.

Fl aceite extraído de estos animales, ya proporcio-

na al hombre una enorme riqueza, al producir aceites
medicinales, margarinas, sebos, glicerinas, aceites co-
mestibles e industriales.

La carne, además de las usaciones indicadas, se con-

gela en los barcos factoríae o se convierte en polvo

para un consumo posterior.

La piel es empleada, entre otras coeas en la cons-

trucción de aviones, y el ambar gris en variedad de

objetos de perfumería y bisutería.

La cabeza produce el «spermaceti», cuya sustancia

tiene numerosas aplicaciones indnstriales y farmacéu-

ticas, como en la fabricación de pomadas finas, en el

jabón, en las cremas de belleza, en los cosméticos y en

los productos detergentes, sirviendo para el curtido de

otras pieles, para la limpieza de los tejidos y para su

tratamiento antes y después del tinte.

Una battena dispuesta para. scr Indnstrializada en la mtsma fnt•t.oría.
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INT(JRMA(̂ ION
Comercio y regulación de productos agropecuarios
Precios del olgodón bruto y subproductos paro la cam-

paña de 1954

Eu el l3uletín oficial del Estado

del día 26 de noviembre dc 1953
se publica una Orden del Ministe^-
rio de^ Ahricultura, fecha 5 del
mismo mes, por la que se dispone
que los precios del al^,odón bruto
para la carupuiĵ a de 1954 serán,
por kilo^ramo, los siguientes :

Al^odóu tipo americano de se-
cano : 12 pesrtas el de primera
clase„ 11 pesetus el de se^unda y
9,5(1 pesetas el de tercera clase.

Al ^odó tipo americano de re^a-
díu : 12,50 peseta; el de primcrs.i
clase, 11,50 pesetas el de ee^nnda
y 10 pesetas el de tercera clase.

Al^odóq tipo e^ipcio de la Pen-

ínsula : 15 pesetas el de primera

cla^e, 13 pe:etas el de se^rutda _v
1O pe-e^tas el de tercera clase.

:11^odón tipo egipcio para la zo-

na de Canarias : 16 pesetas el de
primera elase, 14 pesetas el de se-
^anda y 13 pesetas el de tercera
clase.

i,o, precios de los subproductos
del al^odón, durante la e^xpresada
campaña, sPrán : Para la borra,
]0.75 peseta, kilohramo; para la
semilla, dP al^odón americano,

do, pesetas kilo^ramo ; para la se.
milla de al^odón egipcio. 2,80 pe-
:eta; kilo^ramo.

Normas sobre régimen de venta de vinos

F.n e1 Bnhtírt Oficial tlel F'sta-
do del día 28 de noviembre de
1953 se publica una Orden del
Ministerio de Agricultura, fecba
26 dPl rnismo mes, por la quc se
estahlecc qne a efectos de lo dis-
puc^to ^^n el párrafo segundo del
artículo primero del Decreto de

9 de octubre pasado, se entenderá
qne cl precio de venta al ptíblico

de l04 vinos comtmes o de pasto
cstarú dPterm^nado por la suma

del precio de mavorista, el impor-
te de los itnpuestos o arbitrios que
^ravan dirccla v esclusivamente al
vino en el P^tablecimientu expen-
dedor v el heneficio industrial.

que será hasta el 18 por 100 cuan-
do la venta sea al detal], y hasta
un límitP m.íximo del 3(1 por 10(1
cuando el vino se expcnda para

su con^nmo al copeo Pn el mismo
cslablPCimiPnio.

Fl valor Pn ori^rP^i de los vinos
Pmhol^^llado, n ^lne se refiere cl
artículo se^nndo del Decreto ^1^
9 dc octahrc ^^^aad^ se entender:í
ilnr^ P^ el ^^uc tcn^an en el ln,ar

doude se ba elaborado y criado el
vino, aolocado sobre vagón o ve-
hículo para la expedición,

F;l precio de cincuenta pesetus
a que se reficre el artículo tercero
sc ente,nderÁ ^ne es el precio netu
o el importe neto de la consumi-
ción de cada cliente, se;ún los
prccius ^ue fi^uren en la carta,
con exclu4ión en ambos casos de
los imlruestos o arbitrios, tanto
por ciento de servicio o cualqttier
otru recar^o.

i.a obli^ación a que se refiere el
citado artícttlo tercero solamente
será exi^,ible cuando el precio del
cuhicrto u de las consumiciones
rPalizadac a la c a r t a exceda de
diPZ pesetas.

Loç hoteles, fondas. pensiones
v lrospPdajes clasificados como ta-
les por eI Ministerio de Informa-
ción v Turismo v^uc ten^an ofi-
cialmPntc sP ĵialados los precio^ de
la ^^en^icín v de los ser^-icios an^l-
tos d^ alm+rerzo. v comid^. eaa-
rán exento^ de la ^bli^ación esta-
hlecida por el artículo tercero dcl

I)ecreto de ^) de uctubre ile 1953.
Lo antrriorulente dispuesto no

será aplicable a las comidas o al-
muerzos sen idos a la carta en di-
cho, establccimientos.

I?e acuerdo con lo dispuesto en
la Orden de este Ministerio de
31 de a^osto de 1943, todus lo^
establecimientos donde se sirvan
cumida,- cnalquiera que ^ea su
denominación y categoría (bote-
les, restaurantes, casas de comi-
i,la^, va^„oue^, restaurantes, etc.)
quedan obli^ados a consi^nar, al
final y al pie de todas las minu-
ta^, cartas u mentís, la inscripcióu
SIiST,tlle,IttP. :

Vino corrieutc a X pesetas la
media botella.

Vino corrieute a X pesetas la
botella.

La carta uficial de vinos espa-
ñoles a que se refiere el artículo
cuarto del Decreto será precisa-
mente la que se utilice para el pú-
blico, y debrrá estar autorizada
con el sello de las ,Iefaturas A^ro-
nómicas provinciales, que acina-
rán como dele^adas del Ministe-
rio de 4rricullura para PstP
P. f P.(`t O .

Para la rnn`'eccicín de la carta de
vinos. de acuPrdo con lo estable-
cido en el necreto de 21 de enero
de 1936. se^ observarán la^ normas
si^uientes :

a) T.a carta de vinos que se
protion,•a nara sr^ a^^robaci^ín de-
bPrá prPSCntarse Pn la^ Jcfaturas
A^ronómica^ por triplicado, v a
ellas se acmnpañarán las facturas.
carias o document^s de envo exa-
men pueda deducirse que los pre-
cios qne se maman no exceden
de los límitPS fijado: cn el artícu
lo cnarto r1Pl Pecreto. tanto para
lo^ vino • emhotellado, como para
los vinos comnnPS, •tteltos o co-
rri^nt^^.

h) F.n toda carta de vino. fi-
^,nrará necPSarianu^nte un tipo.
por lo meno^. de vino corriente
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en la comarca o región, y a un
precio que no exceda del doble
del que tengan en los estableci-
mientos de mayoristas, más los
impuestos o arbitrios legalmente
establecidos que graven directa y
exclusivamente el vino y que sean
de cargo del comprador. En dicha
carta podrán figurar además los
tipos y marcas que cada dueño de
establecimiento estime oportuno.

c) En la primera página de la
carta de vinos deberá figurar, en
caracteres de fácil lectura, la si-
guiente inscripción :

«En virtud del artículo 43 del
Estatuto del Vino y del Decreto
de 9 de octubre de 1953, todo
cliente que consuma en este esta-
blecimiento comidas, por cubier-

to o a la carta, cuyo valor oscile
entre ] 5 y 50 pesetas (excluídos
los impuestos y servicios) tiene de-
recho a que se le suministre gra-
tuitamente un cuarto de litro de
vino corriente.n

d) A1 pie de cada una de las
pá^inas que compongan la carta
dc V1nOS deberá figurar la siguien-
te inscripción :

aLos precios de los vinos co-
rrientes que figuran en la presen-
te carta no exceden del doble de
su cotización en plaza, más los im-
pnestos autorizados. Los precios
de los vinos embotellados no son
superiores al doble de su valor
en origen, más los impuestos an-
rizados legalmente.»

e) L as Jefaturas Agronómicas
provinciales, previo examen de lo^
autorizarán, si procede, las car-
tas de vino propuestas, estampan-
do su sello en cada una de las pá-
ginas y la cubierta. En ésta debe-
rá, además, indicarse la fecha de
aprobación de la carta.

f) Los duelios de estableci-
mientos podrán proponer con re-
lación a sus cartas ya aprobadas
cuantas modificaciones o sustitll-
ciones estimen convenientes para
el desenvolvimiento de su nego-
cio, pero sólo le serán autoriza-
das a condición de que, previo
cumplimiento de las normas esta-
blecidas en la presente Orden ,al
hacerse los nuevos ejemplares de
cartas depositen los antiguos para
su destrucción en las Jefaturas
Agronómicas provinciales.

g) En todos los establecimien-

tos a que se refiere el artículo 43
del Estatuto del Vino se tendrá ex.
puesta la carta oficial de vino en
sitio bien visible o, en su lugar,
babrá de ponerse la siguiente ins-
cripción :

aEsta casa tiene la carta oficial
de vinos a dispos}ción de los clien.
tes que lo soliciten.»

h) Los establecimientos aludi-
dos, además de los tres ejempla-
res señalados a que se alude ante-
riormente, podrán tener cuantos
ejemplares corrientes e s t i m e n
oportuno, a condición de que los
precios de éstos coincidan con lo,
fijados en los ejemplares autori-
zados por las Jefaturas Agronó-
micas.

Los vinos embotellados y suel-
tos de los tipos corrientes a que se
refiere el segundo párrafo del ar-
tículo cuarto del Decreto de 9 de

octubre de 1953 son los que so ex-
penden en toda clase de estableci-
mientos de comidas, cualquiera
que sea su denominación y cate-
goría, para su consumo en dichas
comidas. El precio de estos vinos
no podrá exceder del doble del
valor en origen que figure en la
etiqueta a que se refiere el artícu-
l0 2.° del Decreto citado más el

importe de los impuestos o arbi-

trios legalmente establecidos que
graven directa oexclusivamente Pl
vino en la localidad en donde se
halle abierto el establecimiento, y

tratándose de vinos sueltos de los
tipos corrientes, su precio máxi-
mo será el doble del que tengan cn
l09 cstáblP.clmlent05 dP, mayorlS-
tas, más los impuestos o arbitrios
legalmente establecidos que gra-
ven directa v exclusivamente el
vino, y que sean de car^o dcl Px-
pendedor.

Con objeto dP unificar Pn la.
distintas provinciaslos precios que
como tope máximo fija el párrafo
anterior, tanto para los vinos em-
botellados como para los vinos
sueltos de los tipos corrientes sc
autorizan los siguientes porcenta-

jes sobre el precio en origen O P,s-
tablecimiento de mayoristas, tan-
to en las capitales como en los
pueblos:

Establecimiento de, lujo y pri-
mera clase, el 100 por 100.

Establecimiento de lujo y de se_
gunda y tercera categoría, el 80
por 100.

Las restantes catP^orías y clases,
el fi0 por 100.

Reorgonización del Servicio Nocionol del Trigo

En el Boletín Oficial del Estaclo

del día 29 de noviembre de 1953
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 19 de
dicho mes, por la que se reorga-
niza y regula el funcionamiento
del Servicio Nacional del Trigo.
Por la gran extensión de esta Or-
den bacemos un resumen de el]a,
destacando las partes más intere-
santes para el agricultor.

Los títulos primero a quinto es-
pecifican las atribuciones de este
organismo, organización del mis-
mo, tanto en sus servicios centra-
les como provinciales y comarca-
les, centros de selección, almace-
nes, red nacional de silos y gra-
neros y ordenación del cultivo.

En el capítulo quinto se dice,
respecto al precio del trigo, que
en la propuesta anual que lla de
hacer en mayo el Delegado Nacio-
nal, según previene el párrafo se-
gundo del artículo 11 de esta Or-
den, se incluirá la de los precios-

base que deben aplicarse a las ad-
quisiciones de trigo nacional que
haga el Servicio Nacional del Tri-
go desdes el 1 de junio inmediato
hasta el 31 de mayo del alio que
sigue, así como las normas para
señalar los precios de venta a lo,
harineros.

El Delegado Nacional propon-
drá normas para la compra de tri-
gos nuevos cosechados con ante-
rioridad al 1 de junio de cada

año.
En e] Decreto que en cumpli-

miento de lo dispuesto en el ar-
tículo 71 del Decreto-ley de Or-
denación triguera, de 23 de agos-
to de 1937, se promulgan p a r a
cada campaña, se fijarán los pre-
cios-base definitivos del trigo y las
normas para deducir los restante5
precios. A tal fin, el Servicio Na-
cional del Trigo preparará con la
anterioridad neeesaria los antece-
dentes, informes y ^UStlficaclones
correspondientes en cada caso.
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Los precios de tasa son obliga-
torios para vendedores y compra-
dores en el comercio autorizado
por el artículo sexto del Decreto-
ley de Ordenación Triguera del
23 de agosto de 1937.

La produción, venta y distribu-
ción de semillas seleccionadas por
el Servicio Nacional del Trigo se
reh tlará de acuerdo con el Decre-
to de 2 de noviembre de 1951, y
en todo caso por acuerdo previo
del Servicio con el Instituto Na-
cional para la Producción de Se-
millas Selectas.

En las compras de trigo por el
5ervicio, los precios - base y pri-
mas complementarias vigentes se
entenderátt aplicables a mercan-
cía sana, seca y limpia, sin enva-
se, pesada y situada en sus alma-
cenes o silos.

En las ventas, el 5ervicio Nacio-
nal del Trigo entregará la mer-
cancía pesada y situada a pie de
báscula en silos, almacenes y cen-
tros de selección.

Por el capítulo sexto se indica
que el Servicio Nacional del Trigo
tiene la obligación de comprar a
los a^rictiltores y tenedores de tri-
go, de acuerdo con las normas que
para cada campatia dicte el Go-
bierno, las existencias de dicho ce-
real disponibles para la venta,
siempre que hayan sido produci-
das u obtenidas legalmente y de-
claradas en la forma y plazos re-
glamentarios.

Dicha obligación se cumplirá
por el Servicio Nacional del Tri-
go con arreglo a las escalas de ad-
misicín periódicas que apruebe el
Dele^ado Nacional para cada co-

marca en relación con las posibi-
lidades de cada vendedor y con la
capacidad de almacenamiento dis-
ponible.

En todo caso, los remanentes de
cosecha se adquirirán por el Ser-
vicio Nacional del Trigo antes del
1 de junio de cada atio.

Cuando sea menester para aten-
der al consumo o para regular el
mercado, el Delerado Nacional
podrá obli^ar a que los tenedores
de trigo vendan al Servicio en
plazos definidos las cantidades que
te. Esta obligación se exigirá me-
diante aplicación de escalas que
dicho Delegado estime convenien-
periódicamente dictará el Delega-

do Nacional en relación con las
existencias de cada agricultor tri-

guero.
Los tenedores de trigo que lle-

ven partidas a los almacenes del
Servicio podrán entregarlo en el
almacén correspondiente, según

las escalas de admisión y por los
turnos de entrega que señale el
Jefe de Almacén cuando a ello
le obligue una gran afluencia de
agricultores.

Las entregas de trigo que perió-
dicamente corresponda vender a
cada agricultor o tenedor de tri-
go, con arreglo a las diferentes
escalas que se establezcan, debe-
rán hacerse de acuerdo con las
instruciones que les comunique el
Servicio Nacional del Trigo.

Los Jefes de Almacén del Ser-
vicio someterán a la aprobación
del Jefe provincial respectivo pro-
puesta sobre la posibilidad de que
el trigo contratado pueda quedar
depositado en el almacén del ven-
dedor, cuando éste reúna condi-
ciones para la conservación. Una
vez aprobada por el Jefe Provin-
cial la compra en depósito, se ex-
tenderá el oportuno contrato.

Para la clasificación de los tri-
gos que se conserven en poder de
de los vendedores, los Jefes de Al-
macén efectuarán tomas de mucs-
tras de los trigos adquiridos por
el Servicio Nacional a presencia
del vendedor, con arreglo a las
normas establecidas.

Una vez aceptada por el vende-
dor la clasificación hecha por el
Servicio a consecuencia de las ci-
tadas tomas de muestras, éstas se
dividirán en tres porciones, las
cuales se pondrán en envases la-
crados y sellados por el Jefe de
Almacén del Servicio. El vende-
dor, que presenciará estas opera-
ciones, p o n d r á su firma en los
envases de las tres muestras, que-
dando una de ellas en poder del
vendedor; otra la conservará el
Jefe de Almacén que efectúe la
compra, y la tíltima, que servirá
para comprobar la identidad de la
partida, se remitirá al Jefe Pro-
vincial quien la custodiará hasta
que el trigo sea retirado por el
Servicio Nacional en el momento
oportuno.

A todos los efectos, y en espe-
cial a los de responsabilidad por

cantidad vendida y calidad de tri-
go, con areglo a muestras, la per-
manencia de trigos comprados en
paneras del vendedor tendrán ca-
rácter de depósito judicial nece-
sario, con todas sus consecuen-
cias.

Los lefes de Almacén con juris-
dición sobre las paneras donde se
encuentre depositado el trigo en
poder del vendedor, podrán com-
probar en todo momento la efec-
tividad del depósito y las condi-
ciones en que se encuentra el tri-
go propiedad del Servicio, que-
dando obligado el depositario a
dar toda clase de facilidades para
que los funcionarios del Servicio
realicen cuantas comprobaciones
e investigaciones consideren opor_
tunas.

En cuanto a los trigos que ha-
yan de recibirse en Almacenes del
Servicio, se procederá por el Jefe
de Almacén a su reconocimiento
y clasificación antes de efectuarse
la recepción o en el momento de
la misma, según proceda, de
acuerdo con las normas estableci-
das.

Si por el vendedor no se acep-
tase la clasificación se sacará de
las partidas de trigo entregadas
una mnestra media de cada rru-
po comercial que lleve el Alma-
cén, qne se dividirá en cuatro por_
ciones, las cuales se pondrán en
enva.es lacrados y sellados por el
,Iefe de Almacén.

El vendedor, que presenciará
estas operaciones, y el ,Tefe de Al-
macén pondrán sus firmas en los
envases de las cuatro muestras; de
éstas, una quedará en poder del
vendedor, otra en el del Jefe de
Almacén, las tercera y cuarta se
remitirán al Jefe Provincial, el
cual, si no lo^ra poner de acuer-
do al vendedor v_ al Jefe de Al-
macén, remitirá urgentemente la
tercera muestra al Ingeniero Jefe
de la .iefatura Agronómica respec=
tiva, quien, previas las determina_
ciones analíticas oficiales, realiza-
rá la clasificación comercial del
trigo. Contra esta resolución cabrá
recurso de alzada ante el Dele^a-
do Nacional ^n el plazo de diez
días, cursándose por conducto del
Jefe Provincial del 5ervicio Nacio.
nal del Trigo, qne lo remitirá se-
guidamente a la Delegación, acom-
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pariado de la cuarta muestra y de
todas las actuaciones realizadas.

Los Jefes de Almacén, con pre-
via anotación de la operación en la
ficha C-1 que e1 vendedor debe
exhibir en todas sus ventas, exten-
derá un resguardo negociable de
entrega, en el que queden clara-
mente justificadas la personalidad
del vendedor, las características de
la partida vendida y su precio uni-
tario.

El Jefe de Almacén entregará al
vendedor el original y dos ejem-
plares más de dicho resguardo, re.
mitiendo el cuarto ejemplar a la
Jefatura Provincial y quedando el
quinto para el archivo del Alma-
cén.

E1 vendedor presentará los tres
ejemplares del resguardo-negoci^^-
ble recibido en el Banco o Sucur-
sal del Banco en la provincia, li-
bremente elegido entre los concer-
tados con el Servicio Nacional del
Trigo. La entidad banearia, asegu-
rándose de la autenticidad de las

firmas estampadas por el Jefe de
Almacén comprador y por el ven-
dedor, efectuará las operaciones
necesarias y pagará al vendedor el
importe de la venta, devolvi<^udo-
le uno de los ejemplares del res-
g u a r d o negociable, remitiendo
otro ejemplar a la Jefatura Pro-
vincial y reservándose el original
para su archivo. Por estas opera-
ciones, el Banco no podrá des-
contar cantidad alguna.

El vendedor que no presente al
cobro en uno de dichos Bancos
o sucursales los ejemplares del
resguardo negociable entregados
por el ,lefe de Almacén dentro del
plazo de tres años, contados a par-
tir de la fecha de expedición, per-
derá el derecho al percibo de su
importe, quedando anulado dicho
resguardo, en cuyo texto se hará
constar este plazo de prescripción.

El título aéptimo indica que el
Servicio Nacional del Trigo tiene
la exclusiva de venta de este ce-
real a los harineros, sean fabri-
cantes, exploten molinos en régi-
me de fábrica o cualquier otra que
sea su condición, tanto del trigo
nacional como del importado.

Al realizar esas ventas, el Ser-
vicio Nacional del trigo se aten-
drá a las normas que para cada
campaña apruebe la Superioridad.

E1 título octavo se refiere a las
reservas nacionales, importaciones
y exportaciones de trigo, y el no-
veno habla de los precios de ]a

harina y del pan, que serán fija-
dos por este organismo mensual-
mente.

Estos precios serán propuestos
por las .Jefaturas Provinciales del
Servicio Nacional del 'Crigo a la
Delegación Nacional antes del
día 10 de cada mes, para su apro-
bación.

E1 Servicio Nacional del Trigo
será el Organismo encargado de
inspeccionar la fabricación de ha-
rinas para que la calidad y canti-
dad de las mismas rPSpondan a la
variedad y clases de trigo sumi-
nistrado y al rendimiento que se
apruebe.

El precio del quintal métrico de
harina v el del kilogramo del pan
farniliar se determinará mediante
la aplicaeión de las siguientes fór-
ntulas :

PH =
(Pt + Gt + Mm - Vs) I00

Rh

(PH + G)
Pp - + F3i

Rp

F.n ]as que :
PH = precio del Qm. de harina

en fábrica y sin envase.
Pt = precio de venta al harine-

ro del Qm. del trigo.
Gt = gastos de transportes cuya

cuantía y condiciones se fijarán
en cada campaña por la Superio-
ridad.

Mm = margen de molturación
del Qm, de trigo que, incluyendo
beneficio industrial, se fijará por
la Superioridad.

Vs == valor de los subproductos
que se obtienen de la molturación
de un Qm, de trigo, según rendi-
miento en barina y precio fijados
para ĵada campaña.

Rh - rendimiento en harina de
tri;o, fijado para cada caso.

Pp = precio del Kg. del pan
de miga blanda o de flama en ta-
hona o despacho de venta.

G= gastos producidos por el
acarreo y la elaboración del Qm.
de harina, calculándose por la
cuantía y condiciones que se fijen.

Rp = rendimiento del Qm. de
harina en kilogramo dc pan.

Bi = beneficio industrial del pa.
nadero, que no excederá las can-
tidades aprobadas.

Se entiende por precio oficial de
lash arinas panificables el que ten_
gan que abonar los industriales pa-
naderos a los fabricantes o alma-
cenistas que se las suministren.

Dicho precio oficial se obtendrá
utilizando la siguiente fórmula :

(PP-Bi) Rp-G = PH

Pp representa el valor de un
kilo de pan en piezas del tamario
para el que se opera, que ya tiene
setialado el precio.

Bi es el beneficio asignado al
panadero, cuyo valor será fijado
por la Superioridad.

Rp es el rendimiento de la ha-

rina en pan que se fije.
Por último, G será el gasto qur,

tengan aprobado para la 7ona de
la provincia a que se refieren las
fórmulas para trausportar un Qm.
de harina de pan.

Las diferencias entre los dus
precios de las harinas, oficial y
efectivo, se liquidarán mensual-
mente por los industriales harine-

ros, según las normas que se esla-
blezcan.

En el caso de que disposicione^
superiores sobre los precios del
pan conclujeran a la identifi-
ción de ambos precios para las ha-
rinas,]a fijación de los precios del
pan en las distintas provincias se
realizará de acuerdo co q la regla-

mentación correspondieule dicta-
da por la Snperioridad.

EI título décirno (molinos ma-
quileros) prohibe la instalación de
nuevos molinos v la ampliacicín
de los existentes, con destino a la
molturación de cereales panifica-
bles. Asimismo se prohibirá su
explotación cuando permanezcan
o hayan permanecido inactivos vo-
luntariamente durante un período
superior a un año. Solamente,
cnando así lo aconseje el bien ptí-
blico, t^odrá autorizarse por el De-
le,ado Nacional la reapertura de
al,uno de ellos.

Asimismo q u e d a prohibido el
traslado rle molinos maquileros
sin previa antorización de la De-
le,ación del Se^rvicio Nacional del
Tri vo.

Queda prohibida la maquila u
operaciones similares a las indus-
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trias cuya capacidad de moltura-
ción durante veinticuatro horas
sea igual o superior a cinco mil
kilogramos ; en estos casos, los
agricultores podrán ejercer su de-
recho a usar la reserva de su tri-
go para consumo, obteniendo la
correspondiente harina y subpro-
ductos de la fábrica de harinas
que libremente elijan, mediante
entrega de su trigo al Servicio Na-
cional del Trigo y autorización de
éste para retirar la harina y sub-
productos correspondientes de la
llarinera elegida.

Igualmente queda prohibido si-
multanear las actividades de fabri_
cante de harinas y molinero den-
iro de la misma localidad, aunque
sea con instalaciones separadas.

Los agricultores cosecheros de
trigo podrán destinar a maquila
el de su cosecha en la medida en
que en cada campalia se autorice,
siempre que lo destinen única-
mente a la elaboración del pan ne-
cesario a su explotación.

La cantidad de trigo que, como
máximo, podrá maquilar por per-
sona cada beneficiario y las con-
diciones ;enerales de la maquila
se establecerán para cada campa-
Iia triguera.

Los industriales maquileros ten-
drán en stis almacenes de recep-
ción y entrega, y en sitio bien vi-
sible, un cartel en el que se indi-
cará la cantidad de harina y sub-
productos que entregarán al abas-
tecedor por cada 100 kilogramos
de trigo recibido y el precio de la
maquila. Estos carteles deberán
ser aprobados y sellados por el
Jefe Provincial del Servicio Nacio.
nal del Trigo.

Los maquileros no trabajarán
más cantidades de trigo que aque-
Ilas a que se refiere el párrafo pen-
último, siendo indispensable que
los agricultores usuarios estén pre-
viamente autorizados por el Ser-

vicio Nacion.al del Trigo, que se-

Iialará la cantidad que puede mol-
turar cada agricultor v las demás
circunstancias que deba ejecutar-
se el derecho de maquila.

F,l título undécimo se refiere a
las obliraciones de harineros v de.
más compradores de trigo. Los in-
dustriales harineros están obliga-
do^ a mantener una existencia
propia de trigos v harinas, compu-
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tadas en trigo, que, en relación
con las capacidades molturadorás

de sus respectivas instalaciones fa-
briles y demás circunstancias aten.
dibles, será determinado por e1

Ministerio de Agricultura, a pro-

puesta del Delegado Nacional por

conducto de la Comisaría General

de Abastecimeintos y Transportes,

sin que, en ningúu caso, dichas
previsiones sean inferiores a la,

qne exija le seguridad del aba^-

tecimiento nacional de harinas pa-

nificables.

Cuando las fábricas moltnreu

principalmente ccnteno o concii-
rran circunstancias que justifiquen

otras excepciones debi d a m e n t e

probadas por los peticionarios, el

Delegado Naiconal, con informe

del Jefe Provincial del Servicio,

podrá proponer al Ministerio de

Agricultura, por el conducto cita-

do, las limitaciones de existencias
que crea indispensables.

Queda terminantelnente prohi-

bio a los harineros admitir trigos
en depósito, salvo los ordenado,
por el Servicio Nacional clel '1'rino.

Los harineros que sean además
agricultorestrigueros quedan suje-
tos, independientemente a lo dis-
puesto para esta clase de activi-
dades. Su persoualidad para co*t
el Servicio Nacional del 'l'rigo será
distinta según se trate de unas u

otras.
El título duodécimo trata del ré-

gimen económico del Servicio • el
décimotercero, de las infracciones,

sanciones y espedientes ; el dé-
c^imocuarto, de las relaciones con

otros organismos y, en cspecial,
con la organización sindical. Para
terminar, en los décimoquinto ^'
décimoscxto van una serie de dis-
posiciones especiales y finales.

Fijación de precios de la patata seleccionada de siembra
a los agricultores colaboradores

En el Boletíra Oficial del Estado

del día 30 de novie.mbre de 19^3
^e puhlica una Orden del, Minis-
terio de A^,ricultura, fecha 26 del

mismo mcs, por la que se dispone
que el Instituto Nacional para ]a

Producción de Semillas Selecta,,
antes del comienzo de cacla cam-
paña, selialará anualmeute, para
la patata seleccionada que la con-
cesionaria adqniera del agricultor
un precio mínimo sup^^rior al qile
rija en la misma comarca para la
patata de consumo.

Al sobreprecio fijado en cumpli-
miento de lo mae precepttía el pá-
rrafo anterior, se le dará la publi-
cidad necesaria.

En las provincias de Alava, Bur-
;os. Lu,o, Orense, Navarra y Pa-
lenci.l se constituirá^^ Junta.. for-
madas nor un representante de lo,
a.^ricultores eolahoradores de la^
concesionarias, nombrado nor la
C,ámara Sindical A,raria ; otra de
la Concesionaria o ConcPSionarias
clne trabalen en la nrovincia, v un
represPntante del SPn^icio de la
Patata de SiPmbra, quP presidi-
rá la Jtmta.

En lac sc ĵ ionFS d^ la .lunta se
d^terminará el nr^cio d^ la pa-
tata de consumo corespondiente a

la segunda quincena del mes an-
tcrior; en las que se celebren del
15 al `20 de cada mes, el corre;-
pondieute a la primera quincena
del mismo mes.

Caso de discrcpancia entre los

componente^ de la Junta, se ele-
varán laa distintas propuestas al

Servicio de la Patata de Siembra,
quien propondrá al Director del
Instituto la fijación del precio.

En e] plazo de un mes, a partír
dc la fijación de los precios de la^
patatas de consulno, las Conce,sio-
narias pagarán a lo: a^rictiltores
la diferencia entre el precio de la
patata de consumo determinndo,
aumentado en el sobreprecio mí-
nimo, y el que les havan satisfe-
cho efectivamente.

Cnando el agricultor se decida a
efectuar la venta en pila de la pa-
tata seleccionada procedente de
campos sFleccionados y aprobados
por el Servicio de la Patata de
Siembra, la Concesionaria podrá
hacPr tm descuento eIl el sobrepre-
cio, proporcional al tanto por
cieuto de patata existente en dicha
pila que no sea de siembra.

Este descuento habrá de hacerse
de acuerdo eon el consentimiento
del agricnltor.
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MIRANDO A•L EXTERIOR
LA CRISIS DE LA ABUNDANCIA

La diosa Ceres ha volcado este
atio sobre Francia el cuerno de la
abundancia. A 86 millones de Qm.
asciende la cosecha de trigo, con-
tra 84 y 80 los años anteriores;
21 millones de Qm. de cebada
contra 17 ; 13 millones de Tm. de
patatas contra 11. La producción
frutal está igualmente en progre-
sión, y la de carne se incrementa
regularmente y excede a los dos
millones de toneladas contra 1,7
millones en la anteguerra. La pro-
ducción lechera se ha recuperado
del tropezón de la fiebre aftosa
y alcanza 170 millones de Hls...
Y lo mismo ocurre con el vino y
con la remolacha .. ^ Una bendi-
ción de Dios !

Ceres ha volcado sobre Francia
el cuerno de la abundancia, pero
de este cuerno no han caído so-
bre ella solamente manzanas, pe-
ras, cerezas, uvas, espigas de ce-
reales, torrentes de leche y vino,
sino que han caído también ladri-
llos como adoquines que han des-
calabrado a la mayor parte de la
población a^rícola, y, por último,
el cuerno ha dado Ima cornada al
Gobierno, que parecía que iba a
ponerle en peligro de muerte, y
que luego ha resultado ser un
puntazo sin importancia. j Buen
espada el señor Laniel!

Los ladrillos arrojados por el
cuerno de la ablmdancia han sido
las bajas en los precios de los pro_
ductos a^rícolas en el campo, es-
pecialmente de la carne. Han pro-
ducido más y reciben menos. Y
esto no lo comprenden los labrie-
gos franceses y tampoco les cabe
en la cabeza r(ue esa fauna, tan
abundante hoy y contra la que ha-
bía que descubrir alglín D. D. T.
o alguna penicilina, de «ordena-
doresn y «planeadores» les insten
a trabajar y a producir más para
que lue^o ganen menos y no pue-
dan anenas vivir, y por eso se
muestran desconfiados y reticentes
a las predicaciones de los «refor-
madoresn.

Como este juego de perder
siempre (estaban acostumbrados a
ganar durante el período de las
vacas gordas) no le convence a na-

die, los labriegos han protestadu
«enérgica y pacíficamente» con la
huelga de las barricadas, inventa-
da por los viticultores.

Esta protesta de origen econó-
mico, y a la que los que peacan en
río I•evuelto quisieron dar un ca-
rácter político-lo que obligó a la
Federación de Sindicatos a dar
marcha atrás-ha tenido, no obs-
tante, una repercusión política, v
el Gobierno ha tenido que aceptar
un debate en la Asamblea, en el
que han tomado parte cerca de
ochenta oradores, y ha podído po-
ner en peligro la vida del Gobier-
no, ya que de la coalición guber-
namental muchos diputados han
votado contra él.

EI fundamento de la protesta
fué la disparidad de precios : pri-

meramente entre los precios agrí-
colas y los industriales-la «tijera
de precios» tiene sus hojas muv
abiertas en detrimento de la aQri-
cultura-y por otro lado, la dife-
rencia enorme entre lo que recibe
el productor y lo que paga el con-
sumidor.

F'1 labriego ve que él vende una
coliflor en tres francos y el consu-
midor paga 35, que las manzanas
pasan de 20 a 120 francos, que las
zanahorias de siete a 35, que el li-
tro de vino que él vende a 25 fran-
cos el tabPrnero lo vende a 85 ;
es decir, que el consnmidor paga
en el mostrador de la taberna, por
un vaso, lo mismo que el mayoris-
ta ha pagado por un litro al viti-
cnltor. De los productos animales,
la leche se paga al ganadero a 24
francos el litro, y el consumidor
paga 4^4, y el kilogramo de carne
de vaca, que el ganadero vende a

120 ó 130 francos, el carnicero lo
expende a 500 ó 600 francos. Es-
tas ganancias escandalosas de los
intermediarios es lo que ha lleva-
do a la desesperación a los agri-
cultore.s franceses.

Pero no es esta crisis momentá-
nea la causa del malestar de la
agricultnra francesa ; el mal viene
de más lejos, y su causa principal
es que la produción resulta cara y
lo ha sido siempre. Francia ha te-
nido un largo período de protec-

ción par^i ,u a^ricultura, porque
era, en Eurolia, la que producía
los productos de selección, los pri-
meros, y esto se pudo hacer por la
protección misma. Por eso se pro-
ducía caro.

Después, el amor a lo selecto, :^
la tradicicín agrícola clásica y la
proteccicín aduanera estacionaron
los métodos de cultivo, ya que la
calidad se conservaba y mejoraba
y la producción íntegra se consu-
mía en el interior y a buenos pre-
cios sin necesidad de forzar el ren_
dimiento.

Esta producción cara, mientras
los precios estén ajustados en el
interior y no haya necesidad de
exportar, es beneficiosa para el
productor y no es gravosa para el
consumidos, pero en momentos de
desajuste entre los precios agríco-
las y los industriales y entre los
precios y los salarios, un AIlO de
abundancia es un año de desgra-
cia. Es el caso actual.

Consecuencia del sistema de
producción y comercio de los pro-
ductos agrícolas franceses en que
el 9^0 por 10 de las explotaciones
en 1950 han tenido Im ingreso
bruto inferior a 300.000 francos,
cuandu el asalariado más modesto
^;ana 22.000 francos por mes, o sea
264.000 francos por año. Esta e^
una razón por la que las fincas
abandonadas aumentan : en 1912
había 3,5 millones de Has. ; en
1930 Ilegaban a 5 millones, y en
1953 se estiman en unos 6 millones
de hectáreas. F,1 mímero de habi-
tantes activos en la agricultura ha
descendido a 7 millones, y éstos,
con sus métodos de cultivo, no
pueden alimentar a 42 millones de
franceses, pucs se han de impor-
tar productos agrícolas. En los
Estados Unidos, 10 millones de
agricultores alimentan a 190 mi-
llones de almas dentro y fuera de
sus íronteras.

Estas razones las saben los agri-
cultore^ franceses, y creo que to-
dos comprenden que es necesario
un cambin en los método^, pero
tienen miPdo a que cuando pro-
duzcan el 2(1 por 100 más que el
nuevo pL^n les exige, se encuen-
tren con rlu^ no tengan salida los
productos, y todos sus esfuerzos
no aean más que para acelerar eu
ruina. De esto, los del otro ladu
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del Rhin lea pueden enseñar mu-
ehas cosas.

Ya •e lri$u un primer plan, el
Monet, y si bien algo contribuyó
A la reposición de la agricultura

franceea, sus resultados no han si-
do, como se ve, brillantes. Se co-
metió un error fundamental (error
u otra cosa) y es de dar la priori-
dad a la motorización, desprecian-
do el proveer a la agricultura
francesa, primero que de máqui-
nas, de elementos biológicos y de
inteligencias. Para la motorización
había que traer materias printas y
máquinas herramientas del exte-
rior, mientras que los elementos
biológicos e intelectuales estaban
en casa. El resultado es conocido :
el número de tractores ha pasado

de 30.000 a 180.000 y la agricul-
tura francesa no ha mejorado sen-
siblemente su posición con rela-
ción a los países que la hacen 1a
competencia.

Ahora se confecciona otro nue-
vo plan, de «expansiónn, segtín el
cual se tratará de elevar la pro-
dución en un 20 por 100 en cuatru
atios, reduciendo los precios de
coste a fin de poder exportar.
Para ello se crearán escuelas esta-
cionales de agricultura, «hoga-
res de progreso», en 580 comar-
cas a^rícolas; se acelerará la con-
centración parcelaria ; se recalci-
ficarán las tierras, se harán obras

de riego en la Ihtrance y la Gas-
curia y otras; se mejorará la vi-
vienda rural, etc. Para ello se des-
tinarán 170.000 millones anuales.
En los primeros años del plan P1

Gobierno ayudará a la exporta-
ción y se crearán mecanismoa eó-

lidoa dectinadoa a equilibrar lo^
mercadoe (almacene^, frigoríficos,
mejora de los circuitoe de distri-

bución, etc.).

Por tíltimo, para mejorar la
agricultura francesa, después de

un largo debate, la Asamblea votó
un orden del día adoptado por
320 diputados contra 252, que
constituye el programa agrario del
Gobierno, y por el cual la asam-
blea invita al Gobierno a propor-
cionar alguna mejora inmediata a
la situación catastrófica de los pro-
ductores de carne, poniendo a dis.
posición del fondo de saneamiento
de la carne una suma correspon-
diente al 10 por 100 del producto
^lel impuesto sobre la carne, ha-
ciéndose inmediatamente los avan-
ces necessarios y adquiriendo en
los próximos días carne, especial-
tuente en los centros de produc-
ción del Centro, del Oeste y del
Suroeste.

Se pide igualmente al Gobierno
que ^e pague a los productore; de
colza la suma que se les había pro_
metido por su cosecha de 19^0-51,
que se «reconduzca» el precio de
la rernolacha y del azúcar, que se
den facilidades para la financia-
ción de los organismos de alma-
cenamiento de trigo, que se apli-
quen las disposiciones para asegu-
rar a los productores de leche pre-
cios equivalente, a los dPl ario pa-
sado y que se emprenda una polí-
tica de sustenimiento de la pro-
dución vitícola suavizando el ac-

tu:.il régimen de prestaciones víni-
cas en favor de los pequeñoo viti-
cultoree.

Por otra parte, reclama del Go-
bierno las condiciones siguientes
de una política de expansión :

].°, la organización de los mer-
cados agrícolas, realizada princi-

palmente por una política de al-
macenamiento; el cese dc las im-
portaciones inútiles ; la extensión

a las exportaciones agrícolas de las
facilidades actualmente concedidas
a las exportaciones industriales ;

la consolidación de las prerrogati-
vas del Ministerio de Agricultura ;

la preparación de salidas pertna-

nentes para loa productos acríco-

las; la mejora de la capacidad de
adquisición de los consumidores;

la reducción de los circuitos de
distribución. 2.°, una política de
precios que evite que los produc-

tores vuelvan al maltusianisnto.

3.°, el intento de tma reducción
de los costes de producción, colo-

cando a los agricultores francese^
en uua situación comparable a la
de los agricultores de otros países

europeos; un aumento de los cré-

ditos de inversiones concedidos a
la agricultura, haciendo tma parte

justa a la instalación de los jóve-
ne^ ; el desarrollo de la vulgari-
zación, especialmente en las re-

giones menos avanzaclas; la orga-

nización rápida de la ensetSanza

agrícola y que se beneficie de una

financiación en relación con la de

la ensetianza técnica y la orienta-
ción de la producción.

Para ADMINISTRADOR o ENCARGADO de

hacienda o finca agropecuaria, se ofrece téc-

nico con mucha experiencia en España y Amé-

rica. Amplios conocimientos en agricultura, cría

y avicultura. Referencias inmejorables y garan-

tía si es necesario.

Escribir a

ANTONIO ENRICH
Apartado de Correos núm. 17 MATARO (Barcelona)
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EI origen de las plantas cultivadas
Con el título que encabeza es-

tas líneas ,el doctor Alberto Boer-
ger, ilustre agrónorno urugua^o.
director del Instituto Fitotécnico
«La Estanzuelan, ba publicado un
artículo de divulgación en «La
Mañana», de Montevideo, del que
ofrecemo: a nuestro^; lectore_; ^^1
^iguieute extracto :

EI marco reducido de un ar-
tículo cornu é^te obliga a ofrecer
una informacióu COnclsa sobre
nue^tru tenta. Prescindi ^ ndo, por
lo tanto, de consideraciones acer-
ca ^lel siempre atractivo problema
del origen primitivo de la vida
en nuestro globo, nos limitamos a
señalar las etapas sucesivas de la
aparición de vegetales y su trans-
formación en plantas cultivadas.

Los geólogo, sueleu asiguar a la
Tierr.i una existenci_i de do; mil
millones de años . Más ^l^• la mi-
tad de este inconmensurable lap-
so correspondcría a la época abió-
tica, o sea período geológicos sin
vida algnnra. Al precárnbrico que
abarca el períoclo geológico de lo^
700 a 500 millon^^s de años antes
de nuestra era se le adjudica la
presenci:.i de alguna^ bacterias,
bongos, algas prirnitivas y proto-
zoarios, t o d o s ellos organismos
atín uniceltilares.

Re.pre^entante, del reino vege-
tal ^ arac^erizailo; por uua orga-
nizaciórr ya algo avanzada, como
los helechos y diversas gimnosper-
rnas, apareeen por primera vez en
el silrírico o devónico. Después,
en el carbónico, que dura desde
lo_. 240 a 180 millones de arios an-
teriores al presente, surge una ve
ge!ación de gigantesco: helechos
licopodios y otras especies de por-
te v. luminoso, Aparecen luego ca ^
nífera^ predecesora, a su ver, d^
la5 espematofilas. En el tercia-
rio s.^ consolidan los géneros in_c^
graute_, de la flora y fauna terre^ ^
tres. EI cuaternario, finalmente,
ofre.e los ^íntoma. iniciale; de Ii
vida actual, comprobándose tam-
bién la presencia del hombre pri-
1111t1V0

Poco a poco, la^ tribu; nónra-
das del género humano-caza-
dores, pescadores y pastores-se
transforman en agrici?ltores. Re-
curriendo a vegetal^s aptos para

la alirnentacióu, empiezan a sern-
brurio: y cuidarios Sou la> pluu-
tas «cultivadasu. Su origeu en re-
lación c^,t la Genética Vegetal
c^nstituye el punto rne^lular de
nue^^ro terna .

Anteriormente, el p r o b 1 e m a
aborda.to conatituía un o^rjeto de
indagación histórica en el tcrreno
de la cultura humaaa. Sobre todo
especialista, en sistemútica botá-
nica y luego los biólogos farnilia-
rizados con la Filogenética, incli-
nados hacia el método histórico,
enriquecieron la literatura perti-
nente con obras de importancia.

E1 rápido desarrollo de la Ge-
nética en la primera mitud de la
ceniuria actual originó procedi-

miento^ nuevos de estudio de csta
materia. Como figuras sobresa-
lientes de la era moderna pueden
citarse a Lotsy (Holanda), Thel-
lung y Brockmann Jeroch (Sui-
za), Erwin Baur y Schiemanu
(Alemania) y Vavilov (Rusia). Lo^

nombrados cieutíficos, conjunta-
mente con sus colaboradores y dis_
cípulos, y muclros otros que se de-
dicaron a la dilucidación de cues-
tione; de detalle, marcaron nue-
vos rumbes a la investigación so-
bre el origen de las planta^ culti-
vadas, relacionándola con la Ge-
nética.

El número de cromosomas con-
tenido en las células de determi-
nada especie vegetal representa
una característica hereditaria de
ella. En el caso del trigo, por
ejemplo, les corresponden 14, 28
y 42 cromosomas a las respectivas
especies de Triticuna nu^nococ-
cum, T, dicoccum y T. vulgare.
Resulta, pues, que la evolución
^ucesiva de este cereal, desde las
formas primitivas del Triticum
naonococcum haata llegar a 1as va-
riedades de hoy, que pertenecen,
en general, a"l. vulgare, experi-
mentó los efectos de la científi-
camente llamada autopoliploidia.
Por simple adición de los respec-
tivos juegos de cromosomas, o sea
los «genomes», se originaron nue-
vas especies, distintas de sus as-
cendientes en su constitución ge-
nética.

Estas determinaciones que en
forma semejante fueron efectua-

das en muchos otros vegetales, tu-
vieron un gran significado y alcan-
ce para la investigación sobre su
origen, inclusive la dilucidación
de detalles taxonómicos y la afini-
dade entre géneros y especies. En
cuanto a las plantas cultivadas,
permitieron descubrir parentescos
desconocidos y confirmar otros ya
verificados por conductos diferen-
tes. Intrincadas relaciones filoge-
néticas entre los distintos grupos
de las plantas cultivadas entrela-
zadas en su genealogía vertical y
horizontal quedaron de esta ma-
nera esclarecidas en forma defini-
tiva.

No menos impresionantes son
los resultados de las indagaciones
de Vavilov y su escuela sobre los
centros de genes. Describiendo las
forrnas de las respectivas especies
con ajuste a distritos más o me-
nos reducidos y comparando la
frecuencia y distribución regional
de sus caracteres fenotípicos, el
nombrado autor formula su teoría
sobre los centros geográficos de los
genes de nuestras plantas cultiva-
das. Sostiene que la comarca de
variación máxima de los genes de-
be ser considerada como el cen-

tro de origen de la respectiva es-
pecie. E1 becho de haberse com-

probado una rnarcada acumula-
ción de genes en los referidos cen-
tros reviste una gran irnportancia
práctica para la genética. Se en-
cuentran allí también mucbos ge-
nes de los que en el transcurso
del tiempo y sobre todo a raíz de
la transformación de las respecti-

vas especies en plantas cultivadas,
se perdieron en otros ambientes.
En consecuencia, los aludidos cen-
tros de genes constituyen depósi-
tos de reserva de la casi totalidad
de ellos.

Según Vavilov, existen en nues-
tro globo siete centros básicos o
cardinales para los principales cul-
tivos agrícolas. Cinco de ellos se
encuentran en los viejos conti-
nentes : Asia, Mediterráneo y
Africa. Además de éstos, bay va-
rios secundarios.

En cuanto a los países ameri-
canos, corresponde enunciar lo si-
guiente : Entre las especies oriun-
das de Méjico, Guatemala, Hon-

duras, E1 Salvador, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá figuran vein-
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tiún plantas agrícolas, 19 árboles
frutales y 16 especies ornamenta-
les. La mayoría de estos vegetales
encontró una gran difusión en
otros países del globo.

A la región andina y sus ramifi-
caciones de nuestro Continente
corresponden los centros de ori-
gen de muchas plantas muy difun-
didas hoy en todo el orbe (man-
dioca, el boniato, el zapallo y, so-

bre todo, la patata). En las regio-
nes tropicales de Sudamérica se
originaron especies de enorme im-
portancia para la economía mun-

dial, como, v, gr., Hevea brasi-
liensis, el quino, el cube y otros
barbascos. Para las llanuras pla-
tenses, hasta la fecha se acepta un

centro de genes tan sólo para el
género Paspalum.

Está a la vista, pues, la impor-
tancia de la flora indígena indo-
americana para las investigaciones

contemporáneas sobre el origen de
las especies cultivadas en relación

con la Genética Vegetal. Su signi-
ficado se acrecienta al considerar
el problema prácticamente, o sea
en todo lo referente al progreso
futuro de la agricultura. Nos refe-

rimos a la anterior calificación de
los centros de genes como recep-
táculos, algo así como asilos, de la

totalidad o casi totalidad de genes
de la respectiva especie agrícola,

Deade este punto de vista son

comparables a un arsenal de gue-
rra, al cual se recurre para obte-
ner piezas de repuesto requeridas
a fin de reparar daños del equi-
po en lucha. Este símil resulta
significativo, especialmente en lo
referente a la obtención de genes
de utilidad para corregir defectos
en la constitución genotípica de
las plantas cultivadas, originados
por nuevos enemigos microparási-

tos. Son especialmente temibles
éstos en ambientes desprovistos
todavía de las contramedidas na-
turales que suelen sostener en
equilibrio las fuerzas biológicas
mutuamente opuestas.

De lo brevemente expresado se
deduce el gran significado prácti-
co que la concentración de los ge-
nes vegetales en sus respectivos
centros de origen supone para el
progreso ulterior de la producción
agrícola. En su aspecto de «arse-
nales», constituyen depósitos de
recursos genéticos para trabajos
filotécuicos en el importante terre-
no de la inmunidad vegetal, Pue-
de haber casos en que los aludidos
« genes de resistencia» resulten vir-
tualmente imprescindibles para
corregir defectos en la constitu-
ción hereditaría de las respectivos
plantas cultivadas. Asimismo per-
miten «construirn variedades nue-
vas a través de los procedimien-
tos modernos de la genética apli-
cada.

EI problema de los arados de discos
E1 aspecto metalúrgico de la fa-

bricación de un disco ha tenido
progresos sorprendentes, que han
Ilevado a presentar en el mercado
discos cada vez más duraderos, re-
sistentes al desgaste y al choque ;
al mismo tiempo los dispositivos
auxiliares de regulación de las
ruedas, discos y elevación del ara-
do. A pesar de estos progresos no
han batido a los arados clásicos
de vertedera, y los partidarios de
unos y otros mantienen constan-
tes polémicas sobre las ventajas
e inconvenientese de unos y otros.

Para los partidarios de los dis-
COS, é9t09 50ri insuperables en lOS
suelos dílros, difíciles de pene-
trar; en los suelos adherentes que

resbalan mal por la vertedera;
en los que tienen obstáculos ente-
rrados capaces de romper el ara-
do de vetredera, o superficiales
que obstruyen la marcha.

Para sus enemigos, el arado de
discos no invierte bien el prisma
de tierra ni entierra adecuada-
mente la vegetación superficial ;
deja la capa superficial poco divi-
dida ; el disco es levantado por la
vegetación y raigambre densa y
entrecruzada de los prados; la
rueda posterior tiende a salirse
del surco si los discos de un te-
rreno a otro más fuerte y duro 0
con mayor vegetación ; en gene-
ral ,el aracío de discos es más ca-
ro y complicado ; por último, una

parte del fondo del surco no ee
removida.

Los defensores de los discos en-
cuentran razones para rechazar
estas críticas, asegurando hay re-
meclios para vencer los inconve-
nientes indicados; en los prados
conviene gradear con grada de cu-
chillos; si hay tendencia en la
rueda trasera a salirse de su lí-
nea, cabe aumentar el peso odi-
cional, apilar los discos, regular
el enganche.

Y se insiste en otras ventajes,
que pueden efectivamente, en ca-

sos y suelos determinados, ser

muy ciertas. Tales son que a se-
mejanza de cantidad de auelo re-
movido necesita menos potencia ;
es de amortización y conservación
más barato; el giro del disco re-
duce el desgaste, el cual puede ser
compensado afilándolo de nuevo,
y, por último, el arado de discos
dispone de unas posibilidades de
regulación para vencer las dificul-
tades criticadas, mucho más nu-

ruerosas que el arado de vertede-
ra, tales como variación de ángu-
los de trabajo en las tres ruedas
del arado ; variación cle la anc}ru-
ra del corte del disco, así como
diferentes posiciones de aquél ;

diversos tipos y tamailos de dis-

cos y raederas, etc.

En Espaiia es todavía preferido
el arado de vertedera, siendo una
de las razones para ello, aparte
las polémicas antes serialadas, la

falta de discos de repuestos de
calidad; esto ha sido superado, y
actualmente una famosa factoría
metalúrgica guipuzcoana los fa-
brica de excelente calidad y ga-
rantía,

OFERTAS Y
DEMANDAS

OFERTAS

VIVEROS FRUTALES EN LERIDA

Y TORRES DE SEGRE.-Maríano To-

rrentó.-Camino de Picos.-LERID9.

ARBOLES FRUTALES, FORE$'TA-

LES Y SEMILLAS.-Lorenzo Saura.-

Avenida del Caudillo, 61, y avenída

de los Mártires, 65.-LERIDA.
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CEREALES Y LEGUMBRE3

Acabó la recolección del panizo
de Ciudad Keal, obteniéndose
buenos resultados.

Finalizó la recolección de maíz
en Alicante, 'Laragoza, C i u d a d
Real, Lérida, LogroFto, Santan-

der, Asturias, La Corutia yOren-
se. La producci<ín es inferior a la
del atio pasado en ^)rense y Astu-
rias. Igual en Coruña. Mayor en
"Laragoza. En Alicante, las lluvias
llegaron tarde para este cultivo.
En Santander la recolección se
hizo con retraso, pues los conti-
nuos aguaceros dificultaron la ma-

durez; los resultados son norma-
les. En Ciudad Real y Lérida se
registran bueno; rendimientos.
En Guipúzcoa, los maíees que no
fueron arrastrados por las corrien-
tes de aguas desbordadas ntejora-
ron mucho a tíltima hora,

E1 arroz dió en Lérida buenos
resultados, y aun mejores, l^ro-
porcionalmente, en Sevilla.

En cuanto a las ,judías, se co-
gieron totalmente en Ciudad Real
(buen resultado), Granada (me-
nor c o s e c h a que en el 52 por
faltarles el agua), Lérida (satis-
factorio rendimiento), Logroño
(producciones menores que en la
a n t erior campa^ia), Guiptízcoa
(cosecha muy mermada, por los
grandes temporales de octubre,
en algunas zonas terribles daños),
Cortuia (producciones semejantes
a las del atio anterior).

Finalizó la sementera en gene-
ral en Santander, Cortnia, Sala-
manca, 7.,amora, Segovia, Soria
(cereales), Ciudad Real, Almería,
('^erona, ,Jaén, Albacete, Murcia,
Teruel y Sevilla (legumbres).

La operación se liizo en buenas
c o n d i c i o nes, especialmente en
Santander, Zamora, Ciudad Real
y Gerona. En Se^ovia, bajo mejo-
res auspicios que en 1952, por la
humedad y la tetnperatura tan
buena. En Soria se sembró mejor
en noviembre que en octubre. En
Almería, con tm tiempo superior,

por las abundantes lluvias, muy
oportuuas, se sembraron las tie-
rras de Lorca en óptimas condicio-
nes ; lo demás ya estaba sembra-
do. En Albacete sólo faltaba por
sembrar algunas zonas de la Se-
rranía de Alcaraz. En Badajoz,
salvo el trigo, lo demás está total-
mente sembrado. Concluyó en Va-
lencia la siembra en secano.

El buen tiempo facilitó la siem-
bra en Huelva, pero hacía falta
agua, igual que en Logrofto, Léri-
da y Navarra. Finalizó la siembra
de secano en Lérida v contimía en
regadíos.

Finalizó la siembra del trigo en
Sevilla, sin jugo en la tierra, por
lo cual nace malamente o no nace.
También en Zaragoza, excepto el
que va tras de remolacha; la
siembra resultó mejor que en
1952. Acabó de hacerse en buenas
condiciones la siembra de este ce-

real en Guadalajara, Guipúzcoa y
Cáceres ; aquí nació muy bien, pe-
ro precisaba humedad, que le ha-
brán proporcionado las lluvias de
estos días.

Finalizó la siembra de cebada
en Sevilla, Guadalajara (en bue-
nas condiciones por las lluvias y
la buena temperatura). Del cen-
teno en Guadalajara, Logroño y
Orense. También se acabó de sem-
brar la avena en Sevilla y Guada-
lajara.

Contintía la sementera general
en Cádiz (excepto en la zona del
Suroeste, en donde llovió lo bas-
tante; la operación se hace en
c o n d i c i o n e s satisfactorias, con
temperaturas suaves y algún re-
traso y con levantes discretos),
Córdoha (en malas condiciones,
por la sequedad de la tierra ; hu-
bo de ser suspendida varias ve-
ces), Málaga (con retraso por la
sequía), Alicante (en secano y re-
gadío), la operación iba adelanta-
da, pero después sufrió el retraso
de las lluvias), Castellón, Toledo,
Baleares, Lérida, Lugo, León (en
buenas condiciones en todas estas

provincias), en Huesca (todo lo
contrario, por la pertinaz sequía,

no ltabiendo llovido en todo el
mes de noviembre), Palencia,
Cuenca, Alava, Asturias, Vizcaya,
Tarragona (empezada con retra-
so, pero en buenas condiciones),
Na^Tarra (menos lo que va tras de
remolacha), . Madrid (con gran ac-
tividad), Las Palmas (en buenas
condiciones, gracias a las lluvias)
y Granada (en medianas condicio-
nes).

Continuaba la siembra de trigo,
cuando nos transmitían estas noti-
cias, en Logrotio, Pontevedra y
Badajoz. En la segunda de estas
provincias, con tiempo muy favo-
rable, y en cambio en la última
sin tener la tierra el suficiente gra-
do de humedad.

Continúa en Barcelona la siem-
bra de cebadas tardías, que nacen
bien por mor de las lluvias y del
tiempo benigno. Prosigue en Lo-
groño, en buenas condiciones, la
siembra de cebada, avena y ha-
bas. Con tiempo favorable, conti-
núa en Pontevedra la sietnbra de
centeno.

Los sembrados de Málaga están
desiguales y deficientes en donde
no llovió. En Jaén nacían con vi-

gor las siembras tempranas, pero
se temía por sn ulterior desarrollo
por la falta de bu.medad. Magní-
fica nascencia en Valencia. Con al-
gún reiraso nacen las plantas en
Soria y Cuenca, siempre por la
misma causa. Nació bien todo en
Albacete, teniendo las plantas
buen desarrollo y color, Lo mismo
en Alicante, Valladolid, Avila,
Guadalajara, Santander, L u g o,
Zamora, Lérida, Navarra y Sala-
manca. F.n León lo temprano nace
bien, pero no lo sembrado a fin
de octubre, por la costra que tenía
el terreno. F.n Granada nace me-
jor lo más temprano, así como en
Gerona, León y Madrid. Todas las
siembras de esta provincia tienen
buen color y aspecto, siendo las
cebadas lo tnás adelantado, En las
tierras fuertes del Bajo Aragón las
simientes germinan mal. En Ciu-
dad Real, en la segunda quincena
de noviembre, los vientos de Le-
vante, las sequías y las heladas
han endurecido el terreno, dificul-
tando la germinación.

Pases de rastra en Granada y
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Salamanca. También en Zamora,
para facilitar la nascencia. Aricos
en Salamanca, "Lamora y Avila y
labores superficiales en S e g o-
via (1).

Continúan las labores prepara-
torias para las siembras de prinla-
vera en Tarragona y para las ba-
bas en León. Prosiguen las labo-
res de barbecbera en Málaga y
Jaén. Empezó la alzada de ra,tro-
jo en Avila y Segovia. Se entregan
semillas y abonos a préstamos en
Iluesca.

ULIVA$

Concluyó la recolección de la
aceituna de verdeo en Huelva,
Córdoba y Avila. Continúa en Na-
varra y Guadalajara. En la pri-
mera de estas provincias acabó la
recogida de la aceituna caída al
suelo. En Alicante se está cogien-
do precisamente en estos días.
Continúa la recolección de la acei-
tuna de almazara en Cádiz, Va-
lencia, Málaga (lítoral), Castellón
y Baleares.

Ha empezado hace poco en
Huelva, Sevilla, Córdoba, Alme-
ría, Murcia (litoral), Tarragona,
Lérida y Iluesca.

Se hacen suelos en Cáceres, Za-
ragoza, Albacete, Jaén y Málaga.
Desvareto en las zonas tardías de
esta provincia. En Sevilla se pro-
cede a la limpia del olivar de ver-
deo, una vez recogida totalmente
la cosecha.

La cosecba es mayor que la pa-
sada en Sevilla, Córdoba, Alme-
ría, Alicante, Castellón, Baleares,
Cáceres, Badajoz y Málaga. Lo

(1) Con las lluvias de mediados de es-
te mes, sobre las que cayeron en la prí-
mer semana, esperamos que la situacicín
del campo se normalíce totalmente en
toda Fspafia.

contrario en Jaén, Albacete, Zara.
goza, Teruel, Logroño, Cuenca,
Guadalajara, 'Coledo, Ciudad Real
y lVavarra. Sensiblemente igual en
Granada, Murcia y Avila.

En Huelva llay una eoseclla de
tipo medio. Buena en Sevilla. En
Madrid se cogerá menos de la mi-
tad de la pasada. Mediana pro-
ducción en Málaga. Escasa en Gra-
nada. Mala en 1Vlurcia. Muy corta
en Gerona, en donde el viento
norte tiró mucha aceituna. Muy
escasa en Lérida y Huesca. Corta
en Salamanca. Inferior a la media
en Guadalajara. Muy poco fruto
en el olivar de Ciudad Real.

Las lluvias han mejorado mu-
cho esta cosecha en Murcia, Ali-
cante, Tarragona, Logroíio, Avila,

Cáceres, Almería y Albacete, de-
teniendo la caída del fruto y au-
mentándolo mucho de tamailo, así
como mejorando el aspecto del
arbolado.

La madurez se produjo con ade-
lanto en Huelva, Y con retraso en
las zonas altas de Alicante. El
fruto está sano en Málaga y Se-
villa. Con normal desarrollo y
buen aspecto en Ciudad Real. En
Granada, la sequía impidió el des-
arrollo normal de la aceituna. En
Córdoba, también por la sequía,
empeoró bastante la cosecha.

Como norma general, las llu-
vias de la primer decena de este
mes habrán llegado ya tarde para
este aprovechamiento, aunque los
olivos algún día acusarán el bene-
ficio.

PATATA

' Concluyó el arranque de la tar-
día en Granada, Barcelona (zona
de Vicb), Lérida, Huesca (valles

de la parte montaiiosa), Logrolio,
Navarra (parte alta), Santander
(ídem), Salamauca, Palencia, Va-
lladolid, Avila, Segovia, Soria,
Cuenca, Ciudad Real y Cáceres.

La producción supera a la pasa-
da en Barcelona, Lérida y Flues-
ca. Es sensiblemente igual en Gra-
nada y Cuenca. Y menor en Na-

varra, Palencia, Valladolid, Avi-

la, Soria y Alava.

Movimiento de
personal

INGENIEROS AGRONOMOS

Nombramientos: A Presidentes d^^

Sección del Consejo Agronómico, cl

excelentísimo selior don José María
de Escol°iaza López y el ilustrísimo

seíior don Genaro Alas Cores, que ce-
san como Yrofesores en el Instituto

Nacional Agronómico; a Consej.ero

Inspector,, el ilustrísilno seiior do:i

Leopoldo Manso de Zúñiga y llías; a
Jefe de la Jefatura Agronómica de La

Coruña, don Francisco Roig 13alleste-

ros.
Supern2e^ner¢^•ios en aetivo: Don Ln-

rique del Camp^o Sánchez, don Grego-

rio Menéndez Martínez, don Francisco

Corazón Molina y don Jesús Castañon

Salceda.
Supernumerarios: Don Tomás Santi

Juárez y don Carlos Montes Serrano.
Inyresos: Don Angel Galíndez Ce-

layeta, don Heliodoro Rodríguez Gon-
zález, don Francisco Rodrígucz Sá,^-

chez, don Leopoldo González de Li

Maza y don Faustino Andrés Cantero.
Dest^inos: A la Jefatuxa AgronGmi-

ca de Orense, don Luis Vega Escan-

dón; a la Jefatura Agronómica da

Cádiz, don Alfonso García del Yino:
a la Jefatura Agronómica de Cuenca,

don Antonio Risueño Sánchez.

Ceses: En la Jefatura Agronómiaa
de Orens^^, don Marciano Mru•tínez

Fernández.

•

A e a d e m^ a para preparaci©n ezclueiva de

PERITOS AGRICOLAS
Dirigida por los Ingenieros Agrónomos

J. BENITEZ Y R. BENEYTO

Direccién^ PIAMONTE, 12, 1.° izquierda - Teléfonoa 259558 IWADRI®26 19 75
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En La flortĵta hubo normal

concurrencia de ganado vacuno,
lanar, porcino y cabrío, a precios
sin variación, excepto para este
tíltimo, que denotcí una baja, que
en algtutas de las ferias celebradas
llegó a ser de un 40 por 100 con
relación a los precios del atio an-
tet•ior. En Orense, normal afluen-
cia de esta clase de ganado, a pre-
cios sostenidos en lanar, cabrío y
porcino, y en baja para vacuno y
caballar, efectuándose muy redu-
cido número de operaciones. En
Pontevedra, la oferta de reses fué
normal, excepto para el ganado
vacuno ; pero bubo escasa deman-
da, aunque se efectuaron bastan-
tes operaciones en relación con la
concurrencia babida. Los precios
continuaron en baja, sobre toclo
para el ganado caballar.

En Avila, poca concurrencia a
las ferias y mercados celebrados
durante el mes y precios sin va-
riación. En Santander, por el con.
trario, bubo bastante animación,
sobre todo dc ganado vacuno, y
los precios quedaron en alza para
las reses de vida, acusando baja
para las de abasto, así como para
el ganado caballar.

En Alava, normal entrada de

vacuno y porcino y escasa de la-
nar, cabrío y caballar, quedando
los precios sin variación en todas
las especies y efectuándose bastan_
tes contpraventas en relación con
la oferta. En Guiptízcoa se va nor-
malizando la situación de la pro-

vincia después de la catástrofe del
mes de octubre y se han celebrado
diversas ferias y mercados, a los
que asistieron ganado vacuno, la-
nar y porcino, pero en poca pro-
porción atín. Los precios queda-
ron sostenido; para el ganado de

vida, y, en cambio, descendieron
para el de abasto, con excepción
del porcino cebado, que acusó una
apreciable reacción. En Vizcava,
normal concurrencia de toda cla-
se de ganado; pero escasa anirna-
ción y reducido mímero de com-
praventas, no obstante mostrarse

^^^^^^;^^^^^^^

los precios en baja para toda cla-
se de ganado.

En Salamanca, además de los
mercados habituales en esta ého-
ca del at•o, se celebró la feria de
Fueuteguinaldo, con normal con-
currencia de ganado vacuno y la-

nar, abundante de porcino y esca-
sa de cabrío y caballar. Lo, pre-
cios se mostraron en baja para las
reses de recría v la transacciones
fueron muy escasas. En Zamora,
las cotizaciones quedaron también
sin variación en las distintas es-
pecies, y todo PI ganado asistente
procedió de la provincia, expor-
tándose algo de vacuno y lanar
a Valladolid y Madrid, respectiva-
mente. En Avila se celebraron nu-
merosas ferias y mercados duran-
te el ntes y, frente a la gran ofer-
ta que se registró, bubo, por el
contrario, escasa demanda, sobre
todo de caballar, mostrándose los
l.recios con tendencia a la baja
z q lanar y cabrío, mu,y acentuada
^^specialntente en e.l caballar. En
^ambio, el vacuno quedó a tii e-
cios bastante sostenidos, e incluao
se 3casó una ligera alza para el
porcino cebado.

En Burgos, tanto las feria^ co-
mo los mercados se vieron bastan-
te animados de ganado de iodas
clases, manteniéndose los prer,ios
sin variación.

En Logrotio comenzó a celebrar-
se el mercado semanal de ganado
vacuno en Ezcaray, con escasa
concurrencia. El ntímero de tran-
sacciones fué muy reducido y los
precios quedaron en baja.

En Palencia, normal entrada de
vacuno, porcino y caballar ; pero
redncido número de transacciones
con cotizaciones en baja, lá.n So-
ria se celebraron, entre otras, las
ferias cle Almazán y San Esteban
de Gormaz, registrándose precios
sin variación con relación al mes
anieriur y efectttándose mediano
mímera de operaciones. Se expor-
tcí ganado lanar a Barcelona, Za-
ra^^oza y Valencia. En Valladolid,
concurrencia escasa en general,

registrándose en el ganado lanar
tnenos asistencia que en meses an-

teriore.s. Precios, en general, sin
vuriación, ^alvo una .li^;era tenden.
cia al alza en los corderos v al-
guna haja en el porcino.

En Huesca se celebró la feria
de la capital, con asistencia casi
exclusiva de ganado caballar y con
concurrencia no muy abunclante.
Se efectuaron nunterosas transac-
cioues. Eu '1'eruel se celebraron
diversas ferias, con precios, en
general, en baja para todas las
especíes, excepto en la feria de
Monroyo, en la que el porcino
de recría experimentó una peque-
ita alza. Las transacciones se efec-
tuaron abundantes para vacuno,
lanar y porcino y resultaron esca-
sas para el caballar.

En Navarra, concurrencia nor-
mal en vacuno, lanar y cabrío y
mu,y abundante en porcino, y en
caballar muy escasa, quedando los
precios con una ligera baja para
el porcino, más pronunciada ésta
para el caballar y mular y sin va-
riación en las restante^ especies.

F^n Barcelona se celebraron los
mercados habituales, con asisten-
cia de vacuno, lanar y porcino,
a precios sostenidos. En Gerona
iambién quedaron las cotizaeiones
sin variación en lo que respecta
a lanar, cabrío y caballar; pero
éstas acusaron una apreciable ba-
ja en el vacuno y porcino. Las
transacciones fueron abtmdantes,
y todo el ganado concurrente pro-
cedió de la provincia. Las nume-
rosas ferias celebradas en Lérida
lo fueron con concurrencia nor-
mal y precios en baja para toda
clase de especies. En Tarragona,
eu cambio, la asistencia de gana-
do fué medianra y los precios no
experimentaron variacicín con res-
pecto a los del mes anterior.

En C:iudad Real se celebraron,
entre otros, los mercados de Fuen-
te del Fresuo, Mala^ún v Porzu-
na, poniéndose en los tnismos ga-
nado vacuno, lanar, porcino y
caballar.
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LOS MERCADOS DE PAZ,A'I'AS
Y LEGUMBB.ES

Marcha general del mercado.-
Causa extralieza la inusitada fal-
ta de animación del comercio pa-
tatero, que no se puede achacar
estrictamente a las ,)untas Pro-
vinciales Reguladoras de Precios,
pues su consumidor de las ciuda-
des encuentra toda la patata de
consumo que desee a precios in-
feriores a los límites impuestos
por las .luntas.

Sí, es evidente que ha desapa-
recido el clima de especulación
correcta que puede aclmitir un
artículo perecedero como es la pa_
tata, debido principalmente a un
subconsumo cuyas causas únicas
no son las abundancia de pan o
de legumbres, sino que tal sub-

consumo puede tener una expli-
cación en la calidad del género
que se ofrece, pues, habiendo
abundancia de otros aI•tículos de
calidad, se desplaza a los peor do-
tados.

Realmente se está produciendo
con el consulnidor un fraude, que
repudia COI] la tínica arma a su
alcance : el subconsumo.

Así sucede cuando los tubércu-
los van mal presentados y envuel-
tos en barro fresco o completa-
mente seco, con beridas de las
azadas, mal clasificado en tama-
Iio y forma, con Inezclas de va-
riedades que impiden un guiso
homogéneo; o se 1^ venden con
el nombre de una variedad otras
similares exteriormente; tal suce-
de en el mercado de Madrid, en

que bajo el denominador común
de Roja riñón u holandesas se
venden además las de Campo de

Río o Riñón de Monterrey, la Fu-
sose, Víctor, etc., o en el merca-
do de Barcelona se ofrecen como
Bufé la Arran Banner y aun la
Palogán.

Los comerciantes que verdade-
ramente tienen preparación técni-
ca y afán de progreso son los que
más pueden hacer en pro de que
el público vuelva parte de su. fa-
vor a este tubérculo, sirviendo pa-
tatas lavadas o cepilladas, cosa
normal en Europa, y más aún en
Estados Unidos ; de una sola va-
riedad y perfectamente calibra-

' das ; de forma regular y típica,
etcétera.

Asimisnto p u e d e n efectuarse
vastos ensayos en la cuestión del
envasado en pequeñas cantidades,
y aun en el de la venta de pa-
tatas preparadas, tales como tu-
bérculos pelados, chips, etc.

Naturalmente, esto lleva apare-
jado el desecho de grandes canti-
dades de tubérculos no aptos para
el consumo humano y que debie-
ran utilizarse más extensamente
para pienso y usos industriales,
contribuyéndose de e s t e modo
también a una rehabilitación de
precios de las mejores patatas,
hecho éste que no dudamos sea
tenido en cuenta por las Juntas
Reguladoras, a través de las cua-
les cabe una primera normaliza-
ción de las patatas, cuestión que
Inás o menos pronto tendrá due
ser sometida por ]os Poderes ptí-
blicos, en bien de una rama im-
portantísima de la economía agrí-

cola, como así ha sido compren-
dido por otros países, que dispo-
nen de una legislación eficaz al
respecto, mientras que en Espa-
Iia sólo existe la de «Patata de
siembra», que quedaría muy re-
forzacla con disposiciones comple-
mentarias sobre la patata de con-
sumo.

La marcha de los precios.-No-
viembre a( LISO un notable descen-
so de precios respecto a octubre,
descenso que ha continuado en
diciembre, si bien con no mucha
intensidad y a pesar de la incor-
poración de las segundas cosechas
de Levante y Andalucía.

En extensas zonas castellanas y
leonesas, l a s transacciones h a n
desaparecido prácticamente; pe-

ro no por ello se ha alarmado el
agricultor, que tiene sus motivos
para creer que la cosecha no ha
sido tan grande para justificar la

actual situación, y espera confia-
do a que llegue enero, con una
recuperación que sea suficiente al
menos para compensarle de los
gastos y rlesgoS de una conserva-
ción más larga.

Para esta zona norte ha resul-
tado un competidor grande Cas-

tilla la Nueva y los regadíos de
Valladolid y Salamanca, que prác-
ticamente van a tener abastecido
hasta febrero el mercado madri-
leño, con la ventaja de que cul-
tivan variedades de buena conser-
vación, como la Palogán y Roja
Riñón, alrededor de las cuales se
está concentrando toda la produc-
ción de estos regadíos centrales,
por lo que existe •ya boy una ele-
vadísima demandu de las corres-
pondientes semillas.

Las z o n a s que tienen precios
más altos para el agricultor son,
natttralmente, las más próximas a
los centros de consumo, superan-
do la diferencia a veces uotable-
mente a lo que significan las di-
ferencias de portes ; por e jemplo,
el agricultor de Madrid o Guada-
lajara está percibiendo hasta 1,50
pesetas el kilogramo por su Roja
Riilón y 1,20 por las blancas, co- `
mo la Palogán, mientras que el
de la zona de Aguilar de Campóo
apenas percibe 0,85 peseta, el ki-
logramo, lo que, en definitiva, es
debido al menor esmero en la pre-
sentación y en la falta de garan-

tía de que se trate de una solu
variedad, consecuencia directa de
que en aquellas zonas nortelias no
emplean semilla seleccionada, si-
no semilla propia, deficientelnen-
te clasificada y almacena o semi-
lla procedente del c^nterciu frau-
dulento.

En el cuadro que se acompa ĵ a

sé ponen de manifiesto los precios
actuales con las observaciones que
permiten aclarar algunas aparen-
tes anomalías.

Mercado de semillas.-Las semi-

llas, tanto Pxtranjeras c,omo na-
cionales, se están vendiendo a pre,-
cios más altos que el alio pasado,
lleoando a una proporcicín en el
precio al agricultor productor de
COllstlm0 que se estima justa, pues
viene a ser un 175 por 100 más
cara que el precio que percibicí
por su consumo ; hay que tener
en cuenta que.son los agricultores
catalán, levantino y andaluz los
primeros qne inician tales com-
pras, mientras los de las z o n a s
tardías, que venden más barato,
son mucho menos favorecidos, y
esto explica Pn parte el poco em-
pleo de semilla selPCCi^nada en
estas comarcas frías.
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Pracio Pracio Precio
PLA'LA al agricultor al por mayor al consumidor

Abuilar de Campcío 0,90
Andú.jar . 1,25
Barcelona 1,40-1,50 1,60-2,00
Bilbao ... . . 1,30-1,35 ---
Bur^os . . . . . . . . . . . . . . 0,85-0,90
Castellón de la Plutla 1,50-1,60

Ciudad Real _ ... 1,05
Granada _. _ 1,25
Haro . . _ . 0,9(1
León . (l, 95
Lérida _ 1,50-1,55

Lodosa . 0,90 - --

Lugo .. 1,00-1,1(1 - -
) 1,40 1,50-1,70 2,20

Madrid ^ ],20-1,30 - 1,60-2,00

Málaĵa 1,00-1,05 1,20-1,25 -
Murcia .. -- 1,40-1,50 -
Orense .. 1,00-1,05 1,20-1,30 1,40-1,60

Orihttela _ - 1,40-1,50 -

Oviedo . . . . . . . . . . . . . -- 1,25-1,3.0 -
Santander. . . . . . . . . . . 0,95-1,10 1,20-1,25 ^ 1,50

Santa (•ruz de Mudela ] ,05
Sevilla .. 1,10-1,2O 1,30-1,40 L55
Tafalla... ... ... ... 0,90
Toledo, . . . ... ... 1,10-L1^ 1,35-1,40
Valencia ... ... ... ... -- 1,30-1,40
Valladolid ... .. ... . 1,10-1,15 1.,20-1,25
Vega Ma,az . . . _ . . . . 0,90-0,95 -
Vigo ... ... ... ... ... 1,35-1,40

Vitoria... 7,00-1,05

Las siembras tempranas se han
hecho e^tc aaio con veinte días de
anticipacióu sobre el año pasado,
pues la semilla, tanto nacional co-
tno extranjera, ba llegado feliz-
mente con tnás anticipación; si
el inveirno es dulce será posible
ofrecer patata temin•ana ya para
el 15 dP marzo, y casi toda la que
se exporte, para antes del 30 de
abril, beneficiándose así de los
nmy buenos precios que en época
tat^ anticipada ofrecen los merca-
clos alemán, francés, in^lés ,y suizo.

Hasta ahora se han situado unas
14.000 toneladas de semilla eX-
tranjera de^ distinta; procedencias
y unas 9.000 de seinilla nacional;
esta desproporción es explicable
si se tiene en cnenta que casi toda
la semilla extranjera sirve para
abastecer las zonas muy tempra-
nas,

Se espera, en definitiva, llegar
a las 21.000 toneladas de semilla
extranjera (aparte de 15.000 to-
neladas para las islas Canarias) y
39.000 toneladas de patata selec-
cionada nacional, cifras insignifi-

cantes en relación con el total de
3^i0.000 toneladas que necesitan
los a,ricultores para efectuar las
siembras.

Leguminosas.-Es, efectivamen_
te, un mercado estabilizado des-
de hace más de tm atio, y tal sih-
no no lo cambia la baja reciente
de las ,judías, que ha alcanzado
incluso a las afamadas de la Ba-
ñeza y E1 Barco.

Esta información corresponde a
noviembre ydiciembre.-J. N.

Fotrega de tí(ulos a los ^ueuos
per^t^s agrícolas de Barcelooa

Con motivo de la inauguración
del nuevo curso en la Escuela de
Peritos Agrícolas de Barcelona, se
celebró una Misa del Espírittl San-
to, y seóuidamente, en el salón de
actos y presidido por autoridades
provinciales, en unión del Direc-
tor y Sub^lirector de la Escuela,
Ingenieros agrcínn,»ns don Anto-
nio Almirall Carbouell y don José

Cases Queralt, se procedió a la
entrega de títulos a los nuevos
Peritos anrícolas.

El Director de la Escuela, señor
Ahnirall, pronunció unas palabras
eon una emocionada despedida a
los que se ,van, ofreciéndose en
nombre del Clanstro de Profeso-
res a los nuevos técnicos para alla-
nar cuantas dificultades puedan
surl;irles en su nueva vida profe-
yionaL Aprobó la proposición de
crear un Prentio «Claudio Olive-
ras Massó», en memoria de su an-
tecesor en el cargo, maestro y en-
tratiable compat3ero, eminente In-
geniero agrónomo iniciador de los
estudios de Enología en Cataluña.
Dicho p r e m i o galardonaría al
alumno de mejor expediente aca-
démico.

Los peritos de la promoción de
1953 son los s e ñ o r e s Badrinas
Vancells, Casañé Puig, Clarimóu
A^ruilera, Cornudella M i r, Fer-
nández Sánchez de la Nieta, Gaz-
telu .F,chevarne, G i r ó Calasins,
G r a u Hoyos, Guitard Castillón,
Morales Domínguez, Mon y de Fe-
brer, Mullerat EscaYé, Punsola Vi-
la, Riu v Rovira de Villar, Serres
LJbach, ^ecolons de Arquer y Va-
llés Santomá.

DIAGNOSTICOS DE GESTACION
en YEGUAS, BURRAS y VACAS

por el análisis químico de la orina. Veinticinco gra-
mos por correo con la fecha exacta d^l último salto.

Dictamen, PREÑADA o VACIA, vuelta correo o te-
légrafo. Diagnósticos seguros desde setenta días

hasta el final de la gestación. Tarifa: 35 pfas.

J. GONZALEZ CUBILlO, Veterinario
CASTAÑARES DE RIOJA (logroño)

GANADERO: Si no conoce este DIAGNOSTICO, consulto a su va-
terinario o mándeme una muestra.
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Un triunfo seguro se
obtiene solamente si
se ponen los mejores
medios. Dando a sus
avgs y demás ganados
"AVEMINA"
obtendrá no solamen-
te un triunfo seguro si-
no, que lo conseguirá
a menor precio.
Avemina fiene defini-
tivamente más vitami-
nas pero siempre las
mismas.
Obtendsá por lanto
un tsiunfo seguro y
constante reproduci- ^

^ ble una y otra vez. -
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CREACION DE LA SECCION DE BIO-
QUIMICA EN EL INSTITUTO NAClO-

NAL DE INVESTIGACIONES
AGRONOMICAS

En el Boletín Oficial del Estado del

día 26 de noviembre de 1953 se publica

una Orden del Ministerio de Agricultura,

cuya parte dispositiva dice así:

Primero. Se crea la Sección de Bio-

química en el Instituto NacionaI de In-

vestigaciones Agronómicas, q u e d a n d o

afecta a los Servicios Centrales de dicho

Organismo y encuadrada en el Centro de

Estudios Generales de Madrid.

Segundo. Dicha Sección estudiará to-

dos los aspectos y problemas relativos a

la bioquímica y a la microbiología en su
aplicación agronómica a fin de llegar a
resultados y conclusiones de práctica uti-
lización para el mejoramiento de nuestras

producciones agrícolas y el aprovecha-
miento y conservación de los productos

y subproductos de origen agrario.

Tercero. Los gastos que origine el

Funcionamiento de la nueva Sección se

sufragarán con cargo a los créditos con-

signados en los presupuestos de dicho

Instituto que fueren aplicables al efecto,

así como cuantos otros fondos extrapre-

supu<starios fueren puestos a disposición

del mismo para tal finalidad.

Cuarto. Por el Presidente del Instituto

Naciona' de Investigaciones Agronómicas
se dictarán las oportunas órdenes para el

mejor cumplimiento de lo dispuesto en la

presente Orden.

Madrid, 12 de noviembre de 1953. -

CAVESTANY.

DISTRIBUCION DE FERTILIZANTES
POR EL SERVICIO NACIONAL DEL

TRIGO

En el Boletín Oficial del Estado del día
26 de noviembre de 1953 se publica una

Orden del Ministerio de Agricultura que

dice lo siguiente, en su parte dispositiva :

Artículo único. Se autoriza a los co-

merciantes de abonos designados por el

Servicio Nacional del Trigo, sea cualquie-

ra la Sección en que figuren inscritos en

la Jefatuta Agronómica, para hacer efec-

tiva la entrega de abono a agricultores

contra los vales expedidos por dicho Ser-

vicio.

Esta entrega se efectuará cumpliendo to_

dos los demás requisitos que prescribe la

legislación vigente.

Madrid, 28 de octubre de 1953. - CA-
VESTANY.

N O R M A S PARA SOLICITAR LA
COMPENSACION ECONOMICA POR
ADAPTACION DE TRACTORES AL
EMPLEO DE PETROLEO O ACEITE

PESADO

En el Boletín Oficial del F,stado del

día 27 de noviembre de 1953 se publica

una Orden del Ministerio de Agricul-

tura, cuya parte dispositiva dice así:

i.° Los poseedores de tractores y mo-
tores agrícolas que tengan el propósito

de adaptarlos al empleo de petróleo y
desen percibir la compensación económi-

ca que les conceden los Decretos-Leyes

de 26 de diciembre de 1952 y de 6 de
r.oviembre de 1953, deberán solicitarla
de la Dirección General de Agricultura

mediante instancia presentada en la Je-

fatura Agronómica Provincial correspon-

diente. En dicho escrito se detallarán las

características de los motores que se de-
seen adaptat al empleo del petróleo, sien-

do requisito indispensable para poder per_
cibir la compensación económica, cuan-

do la transformación del motor haya sido
realizada, que la presentación de la refe-
rida solicitud hubiere tenido lugar antes

del día I del próximo año 1954.
2.° Los agricultores que hubieren so-

licitado, dentro del plazo señalado en el

anterior apartado de esta Orden minis-

terial, las compensaciones económicas que

autorizan los Decretos - Leyes citados y

que, conforme a lo que dispone la Or-

den de este Ministerio de 28 de mayo

de 1953, señalan las normas dictadas por

la Dirección General de Agricultura en

30 de abril del mismo año, publicadas

en el Boleíín Oficial del Estado de 16 de

mayo siguinete, deberán efectuar en sus

motores, antes de finalizar el mes de

junio de 1954, las transformaciones pre-

cisas para que funcionen con petróleo,

y una vez efectuada dicha adaptación,

pondrán este hecho en conocimiento de

la ,Jefatura Agronómica, acreditando su

realización, en la forma y por los trámites

que establece el número tercero de la

referida Orden ministerial de 28 de mar-

zo último, y haciendo constar además

que han solicitado compensación econó-

mica dentro del plazo que señala el apar-

tado anterior.

3.° Los plazos que se señalan en esta

Orden son improrrogables y, por tanto,

se entenderá que renuncian al derecho

de percibir compensación alguna los que

no la hayan solicitado hasta el 31 de di-

ciembre de 1953, así como tampoco los

que al finalizar el mes de junio de 1954

no hubiesen dado cuenta a la Jefatura

Agronómica y justificado debidamente

ante ésta la adaptación de sue tractores

y motores agrícolas al empleo del pe-

tróleo.
4:° Asimismo los beneficios que esta-

blecen las disposiciones y normas men-
cionadas anteriormente serán de aplica-

ción a los agricultores que llevaren a efec_
to la transformación o sustitución de sus

tractores y motores agrícolas por otros de

aceite pesado, siempre que formulen la

petición y verifiquen el cambio dentro

de los plazos que señalan los dos prime-

ros apartados de la presente Orden mi-

nisterial.
Madrid, 25 de noviembre de 1953.-Ca-

Uestany.

NORMAS PARA LAS ENSEÑANZAS
DE CAPATACES AGRICOLAS, FO-

RESTALES Y GANADEROS

En el Boletín Of icial deI Estado del

día 27 de noviembre de 1953 se publica

una Orden del Ministerio de Agricultu-

ra, cuya parte dispositiva dice así:

I° Las Escuelas Colaboradoras, Enti-

dades Sindicales, Corporaciones provin-

ciales o locales y los particulares que

estimen que reúnen profesorado, edifi-

cios, instalaciones campos de prácticas
y material para establecer enseñanzas de
Capataces en sus distin[as especialidades,

con arreglo a lo dispuesto en el Decreto
de 7 de septiembre de 1951, podrán soli-

citar del Ministerio de Agricultura, hasta

el día 31 de diciembre del año en curso,

el concierto a que se refiere el apatta-

do b) del artículo 3.° de dicho Decreto
y en las condiciones particulares quu se

establecen en la presente Orden.
2.° A la solicitud deberá acompañar

una Memoria descriptiva, con planos o

croquis detallados de los edificios, inata-

laciones y campos de prácticas ; capaci-

dad y condiciones de internado, si exis-

te ; profesorado y títulos académicos, ma-

quinaria, ganado y cuantos detalles ^e

estimen oportunos para juzgar de la efi-

cacia de la Entidad solicitante en las en-

señanzas de que se trate.

3.° Sólo podrán solicitarse conciertos
para dar enseñanzas de Capataces en las

especialidades establecidas en el artfcu-

l0 2^ del Decreto de 7 de septiembre
de 1951.

4.° Los conciertos se establecerán por

la Dirección General de Coordinación,

Crédito y Capacitación Agrícola, a pro-
puesta de la Sección de Capacitación,
teniendo efectividad, como máximo, para

dos nromociones de la especialidad o es-
pecialidades que en ellos se determinen.

Se considerará mérito preferente para

la concesión, en caso de igualdad de cir-

cunatancina en las entidadea solicitantes.
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la condición de Encuela o Entidad Cola-

boradora de este Ministerío.

5.° Los títulos de Capatacea que se

otorguen serán conferidos en los Diplo-
mas que a tal fin establezca el Miniaterio

de Agricultura.
6.° Todos los gastos que se ocasionen

en el establecimiento de los cursos de

Capataces serán de cuenta de la Entidad

solicitante, si bien el Ministerio de Agri-

cultura concederá una subvención por

alumno y curso, comprendida entre cin-

co y quince mil pesetas, con un mínimo

de diez alumnos y un máximo de veinti-

cinco, que será el límite de los que po-

drán figurar en cada curso.

7.° El ingreso de los aspirantes se ha-

rá mediante pruebas de aptitud en las

que habrán de demostrar saber leer es-

cribir y tener conocimientos elementales

de las cuatro primeras operaciones arit-
méticas, regla de tres y sistema métrico
decimal. La edad máxima para cursar

las enseñanzas de Capataces será la de

treinta años y la mínima de dieciocho.

8° Las enseñanzas de Capatacea ten-
drán rina duración no inferior a trescien-
tos ĵesenta días lectivos, dividida en dos
cursos, a excepción de la de Capataces
Agrícolas, para los cuales el primer cur-

so tendrá una duración mínima de cien-
to ochenta días lectivos y no inferior a

doscientos cuarenta días lectivos el se-

gundo.

9.° Las Entidades solicitantea propon-

drán al Ministerio de Agricultura las fe-

chas de comienzo y terminación de los

cursos, así como las de los exámenes, re-

glamento de régimen interior, cuadro de

profesores, etc., que habrán de ser apro-

bados por la Dirección General de Coor-

ciinación, Crédito y Capacitación Agraria

y modificados, si así lo estima conve-

niente.

10. Los programas y planes de estu-

dios se, ajustarán a las materias que se

detallan en el artículo siguiente, hasta

tanto que por la Dirección General de

Coordinación, Crédito y Capacitación

Agraria se resuelva el concurso de libros

de texto anunciado en el Boletín Oficial

del Estado del 5 de mayo último. Una

vez resuelto, los libros designados serán

obligatorios para los cursos de cada espe-

cialidad que comiencen en fecha poste-

rior.

l.l. Las distintas materias de enseñan-

za, agrupadas o desglosadas en asignatu-

ras diferentes según la propuesta que

haga cada Entidad solicitantes, habrán de

ser las siguientes:

Comunes a todas las especialidades

Nociones de Ar'itmética Geometría y

Agrimensura.
Nocioneĵ de Botánica y Zoología.

Nociones de Física y Química agrícolas.
Nocioñeĵ de Contabilidad agrícola y

Organización de explotaCiones.

Nociones sobre Organización del Esta-

do y Movimiento Nacional.

Ministerio de Agricultura. Organización.

Funciones. Especial referencia al Crédito

Agrícola.
Red Sindical Agraria. Especial referen-

cia a las Cámaras Oficiales Sindicales

Agrarias, Hermandades Sindicales de La_
bradores y Ganaderos y Cooperativas del

Campo.

Capataces Agrícolas.

Estudio del suelo.

Los abonos y su empleo.
Cultivos de secano.

Cultivos de regadío.

Sistemas de riego y elementos de los

mismos.

Maquinaria agrícola : Manejo, ajuste Y

cuidado.

Plagas del campo.

Nociones elementales de Arboricultura,

Fruticultura y ,Jardinería.

Detalles constructivos agrícolas.
Ganadería.

Industrias Agrícolas.

Capataces Ganaderos.

Alimentación del ganado.

Nociones de Genética y mejora de ra-

zas.
Ganadería especial. •

Enfermedades e higiene del ganado.

Instalaciones de edificios ganaderos.

Capataces Forestales.

Nociones de Agrimensura Forestal.

Instalaciones y cuidados de un vivero.

Selvicultura.
Praticultura.

Repoblación forestal y de márgenes.
Plagas forestales.
Explotaciones forestales.

Piscicultura y cinegética.

Capataces Meeánicos Agrícolas.

EI motor de explosión, el de combus-
tión interna yel eléctrico. Máquinas hi-

dráulicas y eléctricas.

E1 tractor.

Maquinaria a g r í c o 1 a: Sembradoras,

plantadoras, distribuidoras de abono, de
recolección y otras.

Trabajo de taller: Empleo de la fra-
gua, soldadura autógena y eléctrica y de-

más operaciones de taller.
Reparaciones sencillas de maquinaria y

motores.

Código de circulación.

Capataces de Plagas.

Nociones elementales de entomología y

microbiología.
Estudio elemental de los distintos me-

dios de lucha.
Plagas y enfermedades de los principa-

les cultivos.
Herbicidas.

Capataces Bodegueros y Vifivinicultores.

Estudio de la vid: Plantación, injerto

y poda. Variedades de patrón e injerto.

Cultivo.

Enfermedades de la vid: Nociones de

química y microbiología general y del vi-

no. Análisis.

Enología: Tipos de vino y su elabora-

ción.

Otras bebidas alcohólicas.
Construcicones e instalaciones en la.s

bodegas.

Capataces de Industrias Agrícolas.

a) Generalidades:

Nociones de Química y Microbiología.
b) Especialidades:

Aplicación de operaciones aritméticas
y contabilidad.

l.a Industrias de leche:

Estudio y análisis de la leche.
Microbiología.

Fabricación de quesos.

Manteca.

Leche desecada, yoghourt y otros pro-
ductos.

Aprovechamiento de subproductos.

2.ti Conservería:

Conservación por desecación.

Conservación por frío.

Conservación por química.

Conservación pbr esterilización.

Conservas cárnicas. Chacinería. '

3.a Industrias oleaginosas:

Estudio de plantas y variedades oleagi-

nosas.

Estudio y análisis de los aceites, en es-
pecial el de oliva.

Diversos métodos de extracción de los

aceites.

Aprovechamientos de los subproductos.

4.a Molinería y panadería :

Variedades de trigo y sus cualidades
panaderas.

Estudio y análisis de harinas.
La industtia molinera en sus varios

grados.
La industria panadera.
12. En todas las especialidades habrá

de darse la máxima importancia al as-
pecto práctico de las enseñanzas. Los
alumnos realizarán personalmente todas
las tareas de la explotación, mediante los

turnos que establezca la Dirección de la
Eseuela.

13. En los tribunales de los exámenes

de fin de curso asumirá la Presidencia

un representante de la Dirección General
de Coordinación Crédito y Capacitación

Agraria.

14. El Ministerio de Agricultura, a tra_
vés de la Dirección General de Coordi-
nación, Crédito y Capacitación Agraria,
podrán inspeccionar en todo momento el
desarrollo de las enseñanzas, quedando
facultado para acordar, si asf lo juzgare
procedente, incluso la suspensión del
conciezto sin derecho a ieclamación al-
guna por parte de la Entidad solicitante.
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15. El Ministerio de Agricultura, den-

tro de los trein[a días siguientes a la ter-

minación del plazo de presentación de

solicitudes, otorgará la concesión del es-

tablecimiento de las enseñanzas que es-

time oportunas a las Entidades solicitan-

tes que considere más aptas y siempre

ateniéndose a lo que precep[úa el nú-

mero 4 de la presente Orden.

16. Las Escuelas, Entidades y Corpo-

raciones que, teniendo en la actualidad

establecido concierto con este Ministerio

para la formación de promociones de Ca-
pataces, desearen prorrogarlo deberán for-

mular, dentro del plazo que señala el nú-
mero I.° de la presente Chden, la corres-

pondiente solicitud a la que solamente

acompañarán una Memoria de la labor

realizada, puntualizando los tesultados ob_

tenidos. La Dirección General de Coor-

dinación, Crédito y Capacitación Agraria,

a la vista de dichos documentos y tenien-
do en cuenta la experiencia obtenida de

la actuación de la Entidad solicitante,

elevará la opor[una propuesta a este Mi-
nisterio, que resolverá en definitiva.

Madrid, 31 de octubre de 1953.-Caves_
tan y.

EXPLOTACIONES EJEMPLARES

Y CAL1F[CADAS

En el Boletín Oficial del Estado del

día 27 de noviembre de 1953 se inserta
una comunicación del Ministerio de Agri_
cultura (Subsecretaría) fecha 26 del mis-

mo mes, por la que se hacen públicas
las declaraciones de explotaciones agra-
rias ejemplares y calificadas concedidas

hasta la fecha por el Ministerio de Agri-
cultura.

PROPIF.TARIOS

D. José Manuel de la Cámara Benjumea.

D. Dionisio Martín Sanz y hermanos ...

D. Alfonso Pérez Andújar ... ... ... ... ...

D. Cayo Pombo Caller ... ... ... ... ... ...
D. Manuel Balet Crous ... ... ... ... ... ...
D. José Pons Ferrer ... ... ... ... ... ... ...
D. Cirilo Martínez y Martínez del Campo.

D. Torcuato Rodríguez Cabello ... ... ...
D. Andrés Mallea Montesinos ... ... ...
D. Manuel Hernández Sánchez ... ... ...
D. Prudencio Ezpele.ta Sanz ... ... ... ...

D. Cándido Martín Martín ... ... ... ... ...
D.a María Baldoví Miquel ... ... ... ... ...
D. Manuel Allué Ainsa ... ... ... ... ...
D. Román Tomás Gatíus ... ... ... ... ...

REALIZACION DE BARBECHOS EN
EL AÑO AGRICOLA 1953-54

En el Bole{ín Oficial del Esfado del

día 28 de noviembre de 1953 se publica

una Orden del Ministerio de Agricultura,

cuya parte dispasitiva dice así:

I° En toda España deberán realizarse

durante el año agrícola 1953-54 labores de

barbecho preparatorias para el cultivo de

trigo y centeno en las extensiones que se
señalan en el apartado 2.^ de esta Or-

den. Independientemente se realizarán los

restantes barbechos destinados a los de-

más cereales de otoño, sean o no semi-
llados, de acuerdo con lo prevenido en
la Ley de 5 de noviembre de 1940.

2.^ A la publicación de la presente

Orden, la Dirección General de Agricul-

tura fijará para cada provincia la super-

ficie destinada a barbecho para trigo y

centeno. El total nacional de estas super-

ficies no deberá ser inferior a 4.326,800

hectáreas para el trigo y 600.000 hectáreas

para el centeno.

3.° Las Jefaturas Agronómicas provin-

ciales, tan pronto conozcan la superficie

asignada a sus provincias, la distribuirán

entre los distintos términos municipales,

de acuerdo con sus posibilidades, y co-

municarán a los Cabildos Sindicales de

las Hermandadesd e Labradores y Gana-

deros o, en su defecto, a las ,Juntas Agrí-

colas locales la extensión de barbecho

para trigo y centeno que corresponde a

su término municipal, que en ningún

caso podrá ser inferior a la señalada, en

cumplimiento de la Orden de este Mi-

nisterio de fecha 17 de septiembre del

corriente año.

4° Los Cabildos o Juntas distribuirán
esta superficie obligatoria de barbecho en-

tre los cultivadores del término munici-
pal, y antes del día 5 de diciembre ^o
deberán comunicar a los interesados y

exponer en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento las listas de estas superfi-
cies por orden alfabético de cultivadores,

E%PLOTACIONES

«EI Torbiscaln ... ... ... ... ...

«Torrubia» ... ... ... ... ... ...
«Bascones del Aguan ... ... ...
«La Dehesilla» ... ... ... ... ...
«Novella Alta» ... ... ... ... ...
«Granja San Vicente Ferren^.
«Granja El Plantíon ... ... ...
aRucabadon ... ... ... . .. ...
«S. Antonio Pla del Pou^, ..,
«Vegas de la Florida» ... ...
«Paridera Alta y Bajan ... ...
«Calabazanos» ... ... ... ... ...

«Mata de Torre en Torre» ...

«Gimenells» ... ...

bución de estos barbechos entre las fin-

cas del término municipal, fijando pri-

meramente la superficie que se debe bar-
bechar en aquellas explotaciones-si las

hay-que no hayan producido trigo y

centeno en los últimos años y que, a jui-

cio del Cabildo o Junta, son aptas para
tal producción, y en aquellas otras que

son susceptibles de una intensificación

del cultivo de dicho cereales, en cumpli-
miento de la Orden de este Ministerio

de 8 de xtubre del corriente año. Una
vez totalizadas las superficies mínimas

de barbecho de ttigo y centeno que co-

rresponde a estas fincas, el resto de :as
superficies para óarbechar con destino a
los citados cereales se distribuirá entre
las restantes, pudiendo efectuar reduccio_

nes en aquellas fincas en las que se haya

comprobado que el cultivo de trigo 0
centeno no resulta económico por la ca-
lidad de sus terrenos, pero sin que esto

implique disminución en la superficie to-
tal de barbecho asignado a la 'provincia.

A los fines de asignación de superfi-

cies para los barbechos de referencia de-

berá tenerse muy presente la norma del

artículo 4° de la Ley de 5 de noviembre

de 1940, a cuyo tenor se considezará apto

para el cultivo cualquier terreno, sin ex-

cepción, que haya sído labrado alguna

vez a partir del año 1900, salvo los casos

justificados a que se refiere el párrafo

anterior ; e igualmente cualquier otro que,

aun no labrado desde su fecha se esti-

me conveniente, por sus condiciones agro_

nómicas, realizar racionalmente en él las

mencionadas labores, de tal forma que

los cultivos de cereales no resulten an-

tieconómicos.

5.° En la relación de los planes de
barbechos se considerarán las fincas in-

Provinoia ^ Tíhilo concedido

Sevilla ... ...

Jaén ... ... ..

Burgos ... ...

Palencia ... .

Lérida ... ...

Lérida ... ...

Burgos ... ...

Santander ...

Valencia ...
Cádiz ... ...

Huesca ...

Palencia ...
Valencia ...
Lérida ...
Lérida

remitiendo copia de las mismas a la Je-
fatura Agronómica correspondiente.

El hecho de la exposición de la liata
en el Ayuntamiento se considerará en to-

do caso como notificación suficiente a los
interesados.

Los Cabildos o Juntas harán la distri-

Ejemplar.

Ejemplar.
Ejemplar.
Calificada.
Ejemplar.
Ejemplar.

Calificada.
Calificada.

Ejemplar.

Ejemplar.
Ejemplar.
Ejemplar.
Ejemplar.

Ejemplar.
Ejemplar.

dependientemente a estos efectos, sin que

se permita la intensificación de una de

ellas en beneficio de otra del mismo cul-

tivador. Solamente en casos excepciona-

les,. cuando se demuestre que constitu-

yen una unidad económica de explota-

ción varias fincas de un mismo propie-
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tario dentro de una misma provincia, po-

drá formularse un plan de conjunto, que,

a propuesta de la ]efatura Agronómica,

establecerá en cada caso la Dirección

General de Agricultura.

6.° En ningún caso las labores de bar_

becho se comenzarán después del día

primero de enero para los terrenos que

deban dedicarse a semillas de primavera,

y después del día 15 de febrero, para

los restantes barbechos.

7.° Los interesados podrán recurrir

contra la superficie señalada por los Ca-

bildos o]untas ante las mismas, con an-

terioridad al 20 de diciembre. Estas re-

solverán las reclamaciones dentro de los
diez días siguientes a su presentación.

En última instancia, y contra dicha re-

solución, cabrá recurso ante las ]efatur,^s
Agronómicas respectivas.

Los cultivadores directos de fincas en

las que hasta la fecha no se hubiese cul-

tivado trigo ni centeno o cuya superficie

señalada para barbechos de estos cerea-

les excediera de un 30 por 100 de la mar-

cada para el año anterior, podrán excep-

ciónalmente recurrir contra las resolucio-

nes de las ]efaturas Agronómicas sobre

esta materia ante la Dirección General

de Agricultura, que resolverá en defini-

tiva.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 4.° de la Ley de 5 de noviembre

de 1940, los planos formulados por los

Cabildos o,Juntas serán puestos en prác-

tica sin demora por los cultivadores di-

rectos, sin perjuicio de que, en caso de

disconformidad, puedan ser impugnados.

8.° Los Cabildos o]untas vigilarán las
fechas de comienzo y terminación de las

labores de barbecho en las fincas de su
término municipal, y cuidarán de que se

realicen en la totalidad de las supeficies

fijadas, según uso y costumbre de buen
labrador en la comarca, debiendo dar

cuenta mensualmente a la ]efatura Agro-
nómica provincial de los estados de tales
barbechos y su terminación.

Cuando el comienzo o terminación de

las labores de barbecho no se realice en
alguna finca en las fechas fijadas, los
Cabildos o Juntas recabarán de las Je-
faturas Agronómicas el envío de perso-
nal técnico agronómico, con el fin de

asignar productores con el ganado con-
veniente para que efectúen los barbechos,

de acuerdo con lo que dispone el vigente
Decreto de este Ministerio de 27 de sep-
tiembre de 1946.

9.° Las Cámaras Oficiales Sindicales

Agrarias servirán de órganos ejecutivos

de lo que se dispone en esta Orden.
10. El incumplimiento de lo dispuesto

en la presente Orden, por parte de los

cultivadores, será sancionado con arre-
glo a lo prevenido en la Ley de 5 de no-
viembre de 1940, sin perjuicio de pasar

el tanto de culpa a otras autoridades y
organismos competentes, si la falta origi-
na daños a la producción nacional.

ll. La omisión o negligencia en el

cumplimiento de lo dispuesto en la pre-

sente Orden por parte de los Cabildos o

]untas serán comunicadas por las Jefa•

turas Agronómicas a los Gobernadores

civiles de las provincias respectivas, para

que, de acuerdo con lo prevenido en ia

Ley de 5 de noviembre de 1940 y en las

disposiciones transitorias 26 y 27 de la

Orden de la Presidencia del Gobierno de

23 de marzo de 1945, se impongan las

correspondientes sanciones, sin perjuicio

de pasar e] tanto de culpa quep roceda a

otras autoridades y organismos competen_

tes, si la falta origina graves daños a la

producción nacional.

12. La Dirección General de Agricul-
tura tomará las oportunas medidas para

el más exacto cumplimiento de lo que

se dispone.

Madrid, 24 de noviembre de 1953.-Ca-

vestany.

NORMAS PARA LA PRODUCCION
DE SEMILLA DE ALFALFA, TREBO-

LES Y ESPARCETA

En el Bolefín Oficial del Esfado del día

30 de noviembre de 1953 se publica una

de Semillas Slectas y cultivadas con el fin
primordial de la producción de semilla.

b) Se considerará como semilla auto-

rizada de alfalfa, tréboles y esparceta

aquella procedente de multiplicación de

una semilla certificada o de los ecotipos

naturales, que produzcan las entidades

concesionarias en fincas Ilevadas directa-
mente o en colaboración, inspeccionadas

por el Instituto Nacional para la Produc-

ción de Semillas Selectas, durante un año

como mínimo.

c} Se considerará como semilla tolera-

da de alfalfa, tréboles y esparceta aque-

lla procedente de los ecotipos naturales,
aun sin seleccionar genéticamente, que se

vienen designando con el nombre de su

zona de origen y obtenida libremente por

los agricultores como subproducto de la

producción forrajera, si bien habrá de sa-

lir al mercado con las garantías a que

alude el punto tetcero de esta Orden, y

que serán comprobadas por el Inatituto
Nacional para la Producción de Semillas

Selectas, en la forma indicada en los pun-

tos 6.° y 19,

3.° Las semillas de alfalfa, tréboles Y

esparceta deberán satisfacer, según su ca_

tegoría, las siguientes condiciones:

Condiciones Certificada Autorizada Tolerada

Pureza (mínimo) .................................. 98 por 100 98 por 100 98 por 100
Germinación y semillas duras (mínimo). 80 por 100 80 por 100 80 por 100
Materia inerte (máximo) ........................ 2 por 100 2 por 100 2 por 100
Semillas extrañas de especies cultivadas

y espontáneas {máximo) 0,30 por 100 1 por 100 I por 100
Semillas de aCuscuta sp.u y otras espe-

cies perjudiciales .............................. Ninguna. Ningun^. Ninguna.

Orden del Ministerio de Agricultura, cuya
parte dispositiva dice :

l.° Quedan caducadas las concesiones

referentes a producción de semilla de al-

falfa, tréboles y esparceta otorgadas por
las Ordenes de este Departamento de fe-
cha 8 de noviembre de 1941, 2 de octubre

de 1950 y 9 de octubre de 1952.
En virtud de lo dispuesto en el artícu-

lo único de la Orden de 27 de mayo de

1953, han caducado con fecha primero de

octubre del mismo año todas las autori-

zaciones provisionales para producir semi-

lla tolerada de alfalfa, tréboles y espar-

ceta, concedidas al amparo de la Orden

de 8 de marzo de 1950.

2^ En la producción de semilla de al-
falfa, tréboles y esparceta se definen las

categorfas de certificada, autorizada y to-

lerada de la forma siguiente:

a) Se considerará semilla certificada de

alfalfa, tréboles y esparceta aquella pro-

cedente de la multiplicación de una ori-

ginal o de los ecotipos naturales, que pro-
duzcan las entidades concesionarias en

fincas llevadas directamente, inspecciona-
das durante dos años, como mínimo, por

el Instituto Nacional para la Producción

Para las tres categorías, las semillas de

especies espontáneas no podrán exceder

del 50 por 100 del porcentaje que se au-

toriza para el total de ^esemillas extrañasn.

Para los tréboles, en casos excepciona-

les únicamente justihcados por mala co-
secha o escasez maniEiesta de semilla, el

Instituto Nacional para la Producción de

Semillas Selectas podrá autorizar parti-
das cuya germinación sea inferior a los

mínimos señalados, siempre que satisfa-
gan las restantes condiciones y que en
fas etiquetas y certificados figure clara-
mente especificada la germinación efecti-

va de la semilla.
4.'O Las concesiones que se otorguen en

virtud de esta Orden y que se refieran a

la producción de semilla certiñcada y au_

torizada de alfalfa, tréboles y esparceta

deberán ajustarse a las siguientes condi-

ciones :

a) Establecer desde el año 1954 culti-

vos directos para la producción de semi-
lla certificada en la superficie que fije el
Instituto Nacional para la Producción de

Semillas Selectas, y que se establecerá de
forma que, en condiciones normales de

cosecha, pueda obtenerse el 10 por 100
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de la producción de semilla autorizada,

calculada para la campaña siguiente.
b) La semilla certihcada se destinará

en su totalidad-o en la parte que orde-
ne el Inatituto Nacional para la Produc-

ción de Semillas Selectas-a producir se-
milla autorizada, permitiéndose solamen-

te la salida al comercio consumidos de
la cantidad sobrante después de cubier-

tas las necesidades de siembra en los

campos de autorizada, y que serán fijadas
por el mencionado Organismo, tanto para
las propias concesionarias productoras de
certificada y autorizada como para las
que sólo obtengan esta última categoría.

c) Las concesionarias de semilla certi-
ficada vendrán obligadas a multiplicar, en
las mismas condiciones que se requieren
para la producción de ésta y en la exten-

sión que fije el Instituto Nacional para
la Producción de Semillas Selectas, aque-
llas variedades extranjeras introducidas

en nuestro país con categoría de semilla

original u obtenida mediante selección en
los Centros de Mejora de Plantas del Es-
tado.

d) La producción de semilla autotiza-
da por parte de las concesionarias de cer-
tificada se ajustará a lo que se ordena en
el punto quinto de esta disposición, si
bien con preferencia en la asignación de
las zonas.

5.° Las concesiones que se otorguen en

virtud de esta Orden y que se refieran

solamente a la producción de semilla au-

torizada de alfalfa, tréboles y esparceta,

deberán ajustarse a las siguientes condi-

ciones:

a) La producción de semilla autoriza-

da deberá hacerse necesariamente en las

zonas que a cada concesionaria se asig-

nen, según la capacidad productora de

aquélla y los méritos de ésta. Tales zonas

se fijarán en lo posible, de acuerdo con

la petición de los concursantes, siempre

que quede en cada una de aquéllas un

número conveniente de concesionarios a

juicio del Instituto Nacional para la Pro-

ducción de Semillas Selectas ; en caso

contrario, ésta podrá elevar aquella cifra

y asignar zonas obligatorias a aquellas

concesionarias que se considere oportuno.

6) La producción de semilla autoriza-
da se hará bien en cultivo directo o me-

diante contratos con agricultores colabo-
radores, a los que las entidades concesio-
narias entregarán la semilla certificada
necesaria, de cuya multiplicación se ob-
tenga la autorizada.

ĵ) La semilla autorizada, bien produ-

cida directamente por las concesionarias o
contratada con agricultores colalioradores,

deberá ser trillada en máquinas de aqué-
Ilas.

d) La producción de semilla autoriza-
da deberá sustituir progresivamente a la

de semilla tolerada dentro de las zonas

asignadas a las concesionarias, con el rit-
mo aiguiente:

% de producción de semilla

Años Tolerada Autorizada

1954 100 -
1955 90 10
1956 80 20
1957 70 30
1958 60 40
í959 50 50

Los porcentajes que se establecen para

la producción de semilla autorizada tie-

nen el carácter de mínimos y, por tanto,

los correspondientes a la tolerada serán

los máximos que se permitirán durante

los años citados.

El primero de octubre de 1959, fecha

en que se terminarán las concesiones que

se otorgan para la producción de semilla

airtorizada, el Ministerio de Agricultura

determinará los porcentajes de semilla

autorizada que deberán obtenerse duran-

te los siguientes años.

6.^ Dentro de las zona • que se les

asignan a los concesionarios de semilla

autorizada, quedarán éstos encargados de

la recogida de la aemilla tolerada que les

sea ofrecida por los produĵtores o que

aquéllos gestionen directamente al precio

que ambas partes convengan.

7^ Los concesionarios a quienes se ad_

judique la producción de semilla autori-

zada de alfalfa, tréboles y esparceta, han

de proveerse de la certificada necesaria

para el estabiecimiento de los cutivas de

simiente autorizada, a base de la produ-

cida por los Centros de Mejora del Esta-

do ; de la impottada, con categoría de

certificada, por el instituto Nacional para

la Producción de Semillas Selectas, o de

la obtenida bajo el control de este Orga-

nismo, por los concesionarios a quienes se

autorice la producción de dicha categoría,

8.° Las entidades a las que se conceda
la producción de semilla certificada pue-

den solicitar en todo momento del Insti-
tuto Nacional para la Producción de Se-
millas Selectas la producción de semilla

original, de acuerdo con lo que prescribe^

los artículos 43 al 49 del Reglamento de

dicho Organismo, aprobado por Orden de

ló de diciembre de 1947.
9 n Los trabajos de selección y mejora

necesarios para la obtención de semilla

original, podrán realizarse conjuntamente

por varias de las entidades concesionarias

a las que se adjudique la producción de

semilla certificada, previa solicitud al Ins_

tituto Nacional para la Producción de Se-

millas Selectas. A tal efecto, deberán pre_

sentar, además de los requisitos que se

exigen en los citados artículos 43 al 49

del Reglamento, un contrato en el que

se especifique detalladamente la parte que

cada entidad va a tener en los trabajos

de selección y mejora ; la financiación

económica de los mismos por las diversas

entidades que se agrupen para estos tra-

bajos, y los derechos que cada concesio-

naria posea sobre la semilla original que

pueda producirse como consecuencia de
los mismos.

10. El Ministerio de Agricultura fo-

mentará los trabajos de producción de se_

milla original o certificada mediante la

concesión de premios a las entidades con-

cesionarias que realicen mejor labor en

este sentido, y en la cuantía que fije el

Instituto Nacional para la Producción de

Semillas Selectas. Eatos premios se satis-

farán a base de un recargo que se dedi-

cará exclusivamente al fin mencionado,

establecido sobre la semilla tolerada o

cualquier otra aportación que se pudiera

aplicar en lo sucesivo a tal fin.

I I. Se da opción a presentarse a este

concurso para la producción de semilla
de alfalfa, tréboles y esparceta, a todas

las entidades y agricultores que disfruta-

sen de concesión o autorización provisio-
nal para obtención de semilla tolerada
durante el pasado año agrícola 1952-1953.

12. Los productores a quienes se da

opción a ser designados concesionarios

para la producción de semilla autorizada

de alfaifa, tréboles y esparceta deberán

presentar al Instituto Nacional para la

Producción de Semillas Selectas una Me-

moria en la que se detallen los siguientes

extremos :

a) Zona o zonas donde solicitan la
producción de semilla, con indicación de

los pueblos que componen cada una y
cosecha probable que consideran puede

recogerse en cada una de ellas tanto de
semilla autorizada como de tolerada,

6) Situación de los almacenes y de la

maquinaria de trilla, limpieza y selección

que actualmente posean en cada una de
las zonas en las que solicite producir se-

milla acompañando documentación grá-
fica de dichas instalaciones y relación de_

tallada de las características de las má-

quinas, con especificación del rendimiento
de éstas.

c) Localización y características del la-

boratorio de análisis de semillas, que, co-

mo mínimo, deberá estar equipado con el

material necesario para poder hacer de-
terminaciones de pureza, poder germina-

tivo y malas hierbas, especialmente cus-
cuta, según las Normas Internacionales
de Análisis de Semillas, acompañando l^j

correspondiente documentación gráfica.
d) Relación nominal del personal téc-

nico encargado de la producción de semi_

llas, con indicación de los títulos o refe-

rencias que permitan juzgar sobre la ca-

pacidad del mismo. Se especificará la

persona o personas que tengan a su cargo

el cometido de realizar los análisis de

s-millas imprescindibles para poder dar

las garantías que exige la actual legisla-

ción sobre la materia, y que serán some-

tidas a examen previo a la resolución del

concurso.

13. Los productores a quienes se da

opción a ser designados conceaionarios de
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semilla certificada de alfalfa, trébolea y

esparceta deberán especificar en su Me-

moria, además de los datos que se exigen

en el punto anterior, la situación y carac-

terísticas de las fincas propias, y acompa_
ñar los oportunos certificados del Regis-

tro de la Propiedad.
Respecto a las fincas llevadas en culti-

vo directo por las concesionarias bien de

semilla certificada o de autorizada, ha-

brán de remitir una declaración de aqué-

Ilas antes de los tres meses naturales,

contados a partir de la fecha de resolución

del concurso. También, dentro de esta

misma fecha, deberán remitir relación de

la maquinaria de trilla, limpieza y selec-

ción que utilizarán como mínimo, y que

será proporcional a la cantidad probable

de semilla de alfalfa, tréboles y esparceta,

tanto certificada como autorizada y tole-

rada, que hayan de manejat según la ca-

pacidad productora de las respectivas zo-

nas.

La falta de presentación de las decla-

raciones mencionadas dentro de la fecha

tope marcada o la comprobación de que

no sean verdaderas, supondrá automática-

mente la pérdida de la concesión en la

zona respectiva, sin admitirse excusa al-

guna.

14. El plazo de presentación de solici-

tudes terminará a los dos meses natura-
les de la fecha de publicación de esta Or_

den en el Boletín O^icial del Estado, y

tales solicitudes se dirigirán, acompaña-

das de la documentación a que se refie-

ren los puntos 12 y 13 de la presente
Orden, al Ilmo. Sr. Director del lnstituto
Nacional para la Producción de Semillas

Selectas, Sagasta, 13, Madrid, en sobre

lacrado y certificado, en el que se indi-

cará claramente que su contenido se re-
fiere al concurso para la producción de
aemilla de alfalfa, tréboles y esparceta.

15. Las concesiones serán por doce
años, cuando se refieran a la obtención

de semilla certificada y autorizada, y por
seis ^n el caso de que se produzca semi-

Ila de esta sola categoría. Dichos plazos

se contarán a partir del primero de ac-
tubre de 1953, y podrán ser prorrogados

si lo solicitan los correspondientes con-

cesionarios y lo es[ima conveniente el

Ministerio de Agricultura.

16. Las adjudicaciones de las conce-

sionea se efectuarán por el Excmo. St. Mi-
nistro de Agricultura, a quien se eleva-

rán las propuestas, previo acuerdo de la
funta Central del Insti[uto Nacional para

la Producción de Semillas Selectas, recaí-

do sobre la ponencia presentada por este

Organismo.

17. A los quince días hábiles de ser

notificada la adjudicación se otorgará la

escritura pública en forma de contrato,

aiendo todos ]os gastos de cuenta de las

concesionarias.

18. El incumplimiento del ritmo fijado

en el punto quinto y la salida al merca-

do de semilla no inspeccionada por el Ins-

tituto Nacional para la Producción de Se-

millas Selectas, implicatá la pérdida de

la concesión. La no observancia de cual-

quiera de las demás obligaciones que di-

manan de la presente Orden Ilevará con-

sigo sanciones económicas cuya aprecia-
ción será facultativa del Ministerio de
Agricultura, y para cuya aplicación ae

tendrá en cuenta lo dispuesto en el ar-
tículo 90 de la Orden de 16 de diciembre
de 1947.

19. La trilla de la semilla tolerada sólo
podrá realizarse en las máquinas trillado-

ras controladas por el Instituto Nacional
para la Producción de Semillas Selectas,

bien directamente o a través de las enti-
dades concesionarias a las que se adjudi-

que la producción de las categorías certi-
ficada y autorizada.

Antes del primero de mayo de cada

año, los propietarios de máquinas trilla-

doras que deseen proceder a la trilla de

semilla de alfalfa, tréboles y esparceta

deberán solicitarlo por instancia ditigida

al Director del Instituto Nacional para la

Producción de Semillas Selectas, especi-

ficando en la misma la localización de

la máquina o máquinas que van a de-

dicarse a esta operación, el rendimiento

horario de cada una de ellas para las di-

ferentes semillas cuya autorización soli-

citan y la época aproximada en que va a

efectuarse la trilla de cada una de éstas.

La semilla trillada en máquinas que

no pertenezcan a las entidades concesio-
narias será precintada por el Instituto Na-
cional para la Producción de Semillas

Selectas con la calificación de asemilla
trillada sin limpian>, y no podrá salir

directamente al comercio aino después de

haber sido limpiada por las concesiona-
rias de la zona a cualquiera de las cua-
les podrán vender los agricultores su se-

milla y en el momento que juzguen opor-
tuno.

Z0. Se considerará fraudulenta la tri-

lla de semilla de alfalfa, tréboles y es-

parceta en máquinas que no estén con-

troladas por el Instituto Nacional para

la Producción de Semillas Selectas direc-

tamente o a través de las entidades con-

cesionarias, así como el incumplimiento

por parte de las trilladoras autorizadas

por dicho Organiamo de lo dispuesto en

ei número anterior.

Por este fraude se sancionará al dueñu
dc la partida con el decomiso de la mis-
me y multa del 50 por }00 del va'or de
l,^ mercancfa. El propietario de la máqui-

n^. trilladora será sancionado con mufta

igual a la que se imponga al dueño de

la pattida. La primera reincidencia se
sancionará con el precintado de la má-

quina por un perfodo máximo de seis

meses, si bien contado en tiempo de
campaña, por lo que podrá durar el

cumplimiento de la sanción varias cam-
p•rñas de años siguientes. Las sucesivas

reincidencias serán sancionadas con pre-

cintados durante perfodoa de campaña

cada vez dobles a los de la infracctón

ataerior, pudiendo llegarse a la incatt-

t^ ción de la máquina. En cuanto al due-

iro de la partida, las sucesivas reinciden-

cias serán sancionadas con multas cad:^

vez dobles, y en el caso de que no •.ea

posible averiguar a quién pertenece 1.+

partida cuya trilla fraudulenta se hubie-

ra descubierto, ae hará solidario al oro-

pietario de la trilladora de la sanc^ón

correspondiente al dueño de aquélla.

Para la aplicación de las sanciones i^+-

dicadas en los puntos 18, 19 y 20 se ten-

drá en cuenta lo dispuesto en las Orj>-

nes de 16 de diciembre de 1947 y IS de

febrero de 1950.

21. Queda facultado el Instituto Na-

cional para la Producción de Semillas Se-

lectas para dictar las instrucciones qu•^

requiera la ejecución de lo dispuesto e^

esta Chden.
Madrid, 19 de noviembre de 1953.-Ca-

vestany.

DECLARACION DE FINCAS MANI-
FIESTAMENTE MEJORABLES

En el Boletín Ofícial del Estada del día
4 de diciembre de 1953 ae (̂ ublica una

Ley de la Jefatura del Estado, cuya par-

te dispositiva dice así ;
Artículo i.° Se faculta al Ministerio de

Agricultura para someter a un plan de

explotación o mejora, económicamente

rentable, aquellas fincas rústicas sobre las

que previamente hubiere recaído la de-

claración de afinca mejorable», conforme

a lo que determina el artículo siguiente.

Quedan excluídos del ámbito de esta

Ley los montes y terrenos pertenecientes

al Estado, Provincia, Municipio o estable-

cimientos públicos, que se regirán por su

legislación especial.

Art. 2° Para que una finca ae declare

amejorable» será preciso que, en su to[a-

lidad o en una par[e importante, esté

constituída por terrenos incultos, Funda-

mentalmente desprovistos de atbolados,

cubiertos de jara, palmito, lentisco, reta-

ma u otros matorrales, y que, desde un

punto de vista técnico y estrictamente eco-

nómico, sean susceptibles de:

a) Cultivo agrícola realizado por alter-
nativas de plantas herbáceas o por plan-
tacinó de especies arbóreas o arbustivas
aprovechables por sus frutos.

b) Incremento de su aprovechamiento
forestal o dedicación del terreno a pas-
tos permanentes mejorados o de larga du_
ración, si careciesen de posibilidades agrí-
colas normales.

En todo caso, el cambio de destino pro-
ductiva del terreno deberá contribuir a la
defensá y conservación de] suelo.

La extensión mfnima que los terrenos
incultos, que constituyan la to[alidad o
parte importante de la finca, deban tener
para ser objeto de esta Ley, se fijará, en
atención a la calidad, aituación y demás
circunstancias de los mismos, con arre-
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glo a las normas que el efecto se señalen

las disposiciones complementarias que ha-

brán de dictarse para la aplicación de la

presente Ley.

Art. 3.° La declaración de «finca me-

jorablen se hará, en cada caso y para

cada finca, mediante Decreto acordado en

Consejo de Ministros, a propuesta del de

Agricultura, formulada como resultado del

expediente instruído de oficio o a requeri-

miento de la Delegación Nacional de Sin_

dicatos debidamente motivado y trami-

tado al efecto, en el que hayan sido oí-

dos los interesados y quienes acrediten

interés legítimo, y en el que, además, se

hubiere justificado con la emisión de los

intormes técnicos oportunos la concurren-

cia en el predio de las circunstancias a

que se refiere el artículo precedente, así

como la viabilidad técnica. del plan de

explotación o mejora.

El Decreto declaratorio especificará la

situación, cabida, linderos y cuantas otras
circunstancias se consideren necesarias

para la más clara individualización de la

finca o parte de la misma a que la de-

claración se refiera.
lgualmente se especificará en el Decre-

to la situación en que habrán de perma-
necer y, en su caso, modificarse o ex-

tinguirse los derechos de arrendamiento,
servidumbre y demás de carácter poseso-

rio que afecten a la explotación de la
finca. La ejecución de estos acuerdos se
atribuye a la competencia de la Adminis-

ttación.
En la misma disposición se señalarán

las líneas generales del plan de explota-

ción o mejora que deba realizarse, deter-

divisinó de la finca, al objeto de estable-

minando, si es posible y conveniente, la

cer distintas unidades de explotación. En

este caso, el plan de mejora se referirá

eapecialmente a cada una de ellas, pro-

curando que una de las unidades com-

prenda la parte de tetreno normalmente

explotada, incrementada con la extensión

superficial de terreno inculto que resulte

aconsejable agregar, al objeto de que ?I

propietario pueda hacer uso, sin menos-

cabo de las restantes unidades de explo-

tación, del derecho de reserva que le con_

cede el artículo sexto en sus pártafos pri-

mero y último.

EI Decreto expresará asimismo la ayuda

estatal que, de acuerdo con las disposi-

ciones vigentes, se conceda, y si la mis-

ma consistiere en los anticipos reintegra-

bles que autoriza la Ley de 27 de abril

de 1946, el auxilio podrá ser otorgado,

cualquiera que sea el importe del presu-

puest de ejecución aprobado.

La declaración de «finca mejorablen se
considerará atribuída a la potestad discre-
cional de la Administración y contra el

Decreto dictado a tal efecto sólo podrá
interponerse, en el plazo de quince días,

contados desde la fecha de su publicación
en el Boletín Oficial deI Estado, el recurso

de súpjica aAte el Consejo de Ministros.

Dicha declaración llevará implícita la

del interés social de la realización del

plan de mejora a los efectos expropiato-

rios que establece el artículo noveno de

lap resente Ley y en el supuesto que el

mismo señala.
Art. 4° Declarada me^orable una fin-

ca, el propietario, si así le interesare, de-

berá manifestar ante el Ministerio de

Agricultura, en el término de tres meses,

contado a partir del día en que el De-

creto declaratorio hubiere quedado firme,

o, caso de haberse interpuesto el recurso,

de súplica, desde que se haya notificado

al recurrente la resolución denegatoria,

su deseo de llevar a la práctica las inten-

sificaciones o transfromaciones propues-

tas, bien en relación con la totalidad de

la finca o respecto a alguna o algunas de

sus partes que, conforme al plan aproba-

do, puedan constituir unidades de explo-

tación independientes.

Hecha por el propietario la manifesta-

ción a que ae refiere el precedente párra-

fo, vendrá obligado a presentar, dentro

de los seis meses siguientes, redactado

de acuerdo con las líneas generales pre-

vistas en el Decteto, el oportuno proyec-

to de transformación, especificando el pla-

zo y ritmo de su ejecución. EI Ministerio

de Agricultura, prev:os los asesoramien-

tos técnicos que tenga por conveniente,

aprobará el proyscto, introduciendo, en su

caso, las modificaciones que estime opor-

tunas.

EI ritmo de su ejecución se fijará de

forma que los desembolsos anuales guar-

den relación con el valor de la finca o

de la unidad de explotación, y el plazo

total de transformación no excederá de
riez años ni se podrá obligar al propieta-

rio a que lo realice antes de cinco.

Art. 5° Una vez ejercitado por el pro.

pietario el derecho a que se refiere el ar-

tículo cuarto, podrá desde ese momento

recabar la prestación de los anticipos y

subvenciones que con arreglo al Decreto

de declaración le fuesen atribuíbles en la

parte proporcional a los trabajos previs-

tos para la primera anualidad. Y una vez

realizados éstos, el propietario podrá rc-

cabar la prestación de dichos anticipos y

subvenciones que le hayan sido otorga-

dos.

Si, por el contrario, el propietario no

ejecutase la labor fijada para la primera

anualidad dentro del plazo y con el ritmo

previstos, será sancionado con multa den_

tro de los límites que autoriza el artículo
octavo de la Ley de 5 de noviembre

de 1940.

Art. 6.^ Si el propietario, en el plazo

previsto, no manifestase su deseo de rea_
lizar la transformación o no presentase el

proyecto, o, una vez cumplidos estos re-
quisitos, dejase de tealizar los trabajos
con sujeción al plan y ritmo aprobados,
podrá, si lo desea, solicitar, en el plazo

de un mes, la reserva de la patte de (a

At3xlc;u^fioxA

ñnca que se viniere explotando normal-

mente, junto con la superficie que se ie

haya agregado en el Decreto de declara-

ción, al objeto de formar la unidad de

explotación a que se refiere el párrafo

segundo del artículo tercero de esta Ley.

En los dos primeros casos establecidos en

el párrafo anterior, el término de un mes

se computará a partir de la finalización

de los respectivos plazos que señala el

artículo cuarto, y en el último supuesto,

a partir del día en que se notifique al in-

teresado la resolución ministerial por la

que se estime incumplido el proyecto.

Para que el Ministerio de Agricultura

pueda acceder a la segregación solicitada,

será requisito previo inexcusable que el

propietario reintegre de una sola vez los

anticipos y devuelva las subvenciones

que, en su caso, hubiese percibido para

el cumplimiento de alguno de los fines

señalados en esta Ley.

En las fincas dedicadas a caza mayor

en las que hubiera una parte no trans-

formable y, por consiguiente, exceptuada

de al apliĵación de esta Ley, que no Ile-

gue al veinte por ciento de la total exten_

sión del inmueble, podrá también reser-

varse al propietario la porción de la su-

perñcie restante que fuere precisa para

completar el citado límite.

Art. 7° Finalizados los plazos que a

tal efecto señalan los artículos anteriores

sin haber manifestado el propietario su
deseo de realizar la transformación o sin

haber cumplido las obligaciones a que se
refiere el artículo anterior, la finca o la

parte de la misma resultante de la segre-

gación que, en su caso, se autorice, se in-

cluirá en el Catálogo de «fincas expro-

piablesn que al efecto lleve el Ministerio

de Agricultura, librándose la oportuna
certificación para su constancia en el Re-

gistro de la Propiedad correspondiente,

mediante la oportuna nota marginal.
Dicha inclusión tendrá vigencia sólo du-

rante el plazo que señala el primer pá-

rrafo del artículo siguiente, y una vez

transcurrido el indicado término, o desde

el momento en que el propietario ejerci-

tare el derecho que le confiere el párrafo

tercero del artículo octavo, el inmueble

será dado de baja en el Catálogo, comu-

nicándose esta circunstancia al Registra-

dor de la Propiedad, a fin de que pro-

ceda a cancelar de oficio la nota marginal

practicada.

Art. S.° Las fincas inscritas en el Ca-
tálogo seguirán en poder del propietario,

pudiendo, dentro de los cinco años si-
guientes a su inclusión en aquél, ser ex-

propiadas por el Ministerio de Agricul-

tura para cederlas a un tercero que se
obligue a la realización del plan de trans-
formación, de acuerdo con las líneas ge-

nerales contenidas en el Decreto de de-

claración o, en su defecto, para desti-
narlas al cumplimiento de los fines colo-

nizadores.
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Mientras la finca permanezca inscrita

en el Catálogo, la cuota para el Tesoro

de la Contribución Territorial correspon-

diente al inmueble experimentará un re-

cargo del cien por cien de su importe.

No obstante lo dispuesto en el primer

párrafo del presente artículo, el propieta-

rio podrá en cualquier momento, siem-

pre que no se hubiere ya acordado por el

Ministerio o soliictado de éste por un ter_

cero la expropiación de la finca, pedir

que se le autorice a proceder a su trans-

formación, presentando al efecto el opor-

tuno proyecto a la aprobación del refe-

rido Departamento ministerial. En tal su-

puesto, la cuantía de los auxilios otorga-

bles se reducirá al 50 por 100 de los que

hubiere señalado el Decreto de declara-

ción. Si el propietario incumpliese este

compromiso, la multa y el recargo contri-

butivo que autorizan el artículo quinto

y el segundo párrafo del presente podrán

imponerse por el Ministerio de Agricul-

tura en cuantía doble que la señalada en

dichos preceptos.

Si quien ejercite el derecho que señala

el párrafo preceden[e fuera el propietario

que con posterioridad a la inclusión de la

finca en el Catálogo hubiere adquirido Fl

inmueble, los auxilios que se otorguen se

fijarán de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo tercero de esta Ley.

Art. 9^ Acordada por el Ministerio

de Agricultura la expropiación forzosa de

una finca catalogada, la ulterior tramita-

ción del expediente exprapiatorio a efec-

tos de justiprecio, pago y toma de pose-

sión se ajustará a lo que dispone la Ley

de 27 de abril de 194b, con la única sal-

cedad de que para la valoración no se

tendrán en cuenta los precios de venta en

la localidad de fincas de análogas carac-

terísticas y sí sólo la renta media que la

finca hubiere producido en los cinco úl-

timos años y la renta catastral asignada

al inmueble o el líquedo imponible, si es_

tuviere sujeta a régimen de amillaramien_

to, ñjándose como precio el producto de

capitalizar al cuatro por ciento estos da-

tos fiscales, salvo que este resultado fue-

re supetior al de la capitalización al 5 por

cient de la renta media anual realmente

producida durante el quinquenio prece-

dente ,en cuyo caso se aceptará este últi-

mo valor. EI precio fijado en el expe-

diente expropiatorio lo será sin perjuicio

de la posterior aplicación, en su caso, de

lo dispuesto en el artículo 10.

La expropiación podrá acordarse de ofi_

cio o también a solicitud de quien se

comprometa a realizar el plan que garan-
tice el cumplimienM de esta obligación,

constituyendo una 6anza cuya importe

no sea inferior al decuplo de la renta ca-

tastral o del líquido imponible asignado

al inmueb!e.

Ultimada la expropiación, el inmueble

será dado de baja en el Catálogo y que-
dará liberado del recatgo tributario que

señala el artículo octavo. El Ministerio

de Agricultura sacará seguidamente a su-

basta la finca, fijando como tipo de lici-

tación el precio satisfecho al expropiado.

Si la expropiación se hubiese realizado a

solicitud de un tercera y éste no cubriere

lap ostura mínima, perderá el depósito

constituído en garantía. El inmueble se

adjudicará al mejor postor, pero en caso

de empate en la cuantía de las ofettas,

tendrá preferencia la persona que hubie-

re instado la expropiación.

El adjudicatario vendrá obligado a pre-

sentar el proyecto de mejora dentro del

término de tres meses, a contar desde la

fecha de la adjudicación. Si ásí no lo hi-

ciere o si no ejecutase la labor fijada para

la primera anualidad en el plazo y con

el ritmo previstos, el Ministerio de Agri-

cultura podrá adquirir nuevamente la fin-

ca, exptopiándola por el mismo precio

de adjudicación, disminuído en el impor_

te de la multa que, conforme al artículo

octavo de la Ley de 5 de noviembre de

1940, acordare imponer a aquél.

Si no hubiere licitador que cubra dicha

postura mínima, el Ministerio de Agri-
cultura, en el plazo de dos meses, podrá

acordar la cesión del inmueble aubasta-

do al Instituto Nacional de Colonización,
al Patrimonio Forestal del Estado o a

ambos organismos, que lo destinarán al

cumplimiento de sus fines, satisfaciendo

al expropiado el importe del tipo de la

subasta, incrementado en un 20 por 100.
Transcurrido el plazo mencionado en

el párrafo anterior sin haberse tomado por

el Ministerio de Agricultura el referido

acuerdo, podrá el exprouiado recuperar

la propiedad de la finca previá devolu-
ción al Estdao del precio recibido en el

caso de que la éx.propiación se hubiere

incoado de oficio y con deducción de la
mitad del importe de la fianza constituíds

por el tercero en el supuesto de que la
expropiación hubiese tenido lugar a ins-

tancia de éste.

El expresado derecho a recuperar la fin-

ca puede epercitario el exprouiado sin ne_

cesidad de requerimiento de la Adminis-
tración, pero caducará si, requerido a tal
efecto por aquélla, no hace uso del mis-

mo en el plazo señalado en el párrafo
anterior, aunque la Administración iio

haya requerido al expropiado.

Si el expropiado no hiciere uso del

derecho a recuperar la propiedad previs-

to en el párrafo precedente, se faculta a

la Administración para realizar una se-

gunda subasta con reducción del 25 por

ciento y, en su caso, una tercera sin su-

jeción a tipo.

También queda facultado el Ministerio
de Agricultura para readquirir las fincas

adjudicadas, volviéndolas a expropiar por
el precio de la adjudicación cuando el
adquirente transmitiere el inmueble por

actos «inter vivosn, antes de haber reali-

zado el 50 por 100 de la transformación

prevista en el proyecto de mejora. en tal

supuesto, será además de abono al inte-

resado el valor de las mejoras permanen-

tes realizadas conforme al proyecto apro•

bado, pero se deducirá el importe de lo:

auxilios otorgados a tal efecto por el Es
tado u organismos estatales.

Art. 10. La cantidad a que asciend^
la diferencia que pueda resultar entre el

precio de adquisición de la finca por el

Ministerio de Agricultura y el de la au-

basta será entregada al expropiado.
Art. II. El Ministerio de Agricultura

podrá adquirir a través, según proceda,

del Instituto Nacional de Colonización o

del Patrimonio Forestal del Estado, y con_

forme a las normas que con independen-

cia de esta Ley tigen la capacidad adqui-

sitiva de ambos Organismos, una o varias

fincas de coñdiciones medias que, mejo-

radas rápidamente, puedan servir de

ejemplo a los propietarios de aquellas zo-

nas o comarcas extensas donde existan

amplias superĵcies que presenten las ca-

racterfsticas señaladas en el artículo se-

gundo de esta Ley.

Art. 12. Las «ñncas mejorablesn r n
proceso de transformación quedarán ex-

ceptuadas de la aplicación de la Ley ex-

prouiatoria de 27 de abril de 1946, siem-

pre que le ritmo de ejecución se ajuate
al proyecto aprobado, y sin perjuicio de
la aplicación, en au caso, de la Ley de
21 de abril de 1949 sobre colonización y

ordenamiento de la prouiedad de las zo-
nas regables.

No obstante lo dispuesto en el párrafo

an[erior, podrá aplicarse la citada Ley de

27 de abril de 1946 cuando se trate de la

construcinó de poblados y así se hubiese
hecho constar en el Decreto declaratorio

de «finca mejorablen. En tal caso, la ex-

propiación afectaró sólo a las superficies
necesarias para tal fin y para los de la ins_

talación de huertos familiares y cesión de

lites de terrenos a los nuevos colonos.
Las «fincas mejorablesn, una. vez reali-

zado totalmente el plan de ttansforma-

ción, podrán acogerse a los beneficios de
la Ley de 15 de julio de 1952 sobre ex-

plotaciones agrarias calificadas, siempre

que Ileguen a alcanzar los requisitos en
ella establecidos.

Art. 13. Queda facultado el Ministro

de Agricultuta para dictar las disposicio-

nes precisas para la ejecución y cumpli-

miento de esta Ley.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.. Si al realizar el Ministerio de

Agricultura, a los efectos de aplicación de

esta Ley, los estudios de las distintas zo-

nas donde se hallen enclavadas las fincas

con las características que enumera el ar-

tículo segundo, comprobara la existencia

de predios en los que no concutran las

circunstancias necesarias para su declara-

ción de «mejorables», pero^que compren-

dieran extensiones continuas de terrenos,
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no inferiores a la que estime que debe
considerarse a este solo efecto como uni-
dad mínima de cultivo, que fueran sus-
ceptibles de laboreo permanente, cuidará
de que se apliquen a esas superficiea las
disposiciones de la Ley de 5 de noviem-
bre de 1940, sin que esta obligación im-
plique que las labores hayan de realizar-
se anualmente y sí con arreglo a las nor-
mas técnioagrícolas de carácter general y
a las especiales que establece el Decreto

de 16 de enero de 1953 sobre cultivo de
plantas forrajeras.

Segunda. En las dehesas arboladas se
considerará como operación cultural, a
efectos de la aplicación de las vigentes
disposiciones sobre laboreo forzoso, la
limpieza del auelo que estuviese cubier-

to de para, lentisco, retama u otra ma-
leza de clase análoga, siempre que esa
::,bor no comprometiera la fijación de
-rquél ni su realización resultase antieco-

nómica, habida cuenta del aumento de
productividad que con ella se obtenga.

Tercera. Mediante Decreto acordado

en Consejo de Minstros, para cada finca
podrá imponerse a Ios propietarios de
predios tústicos, cuya extensión exceda
de 200 hectáreas de secano o de 30 en
regadío y cuyo centro de trabajo o case-
rio distare de poblado más de dos kiló-
metros, la obligación de construir en di-
chos inmuebles o próximos a éstos vi-

vicndas familiares para un número de
obreros no superior al 20 por 100 de los
yue la adecuada explotación de la finca
exija utilizar de modo permanente, y
viviendas colectivas para la tercera par-

te de dichos operarios. Cuando el nú-
mero de obreros fijos excediere de 40 y

el alejamiento de la finca no permitiera
^ éstos en cumplimiento de sus deberes
religiosos, también podrá exigirse al pro-
pietario la construcción de una capilla.

En ningún caso el presupuesto y ritmo
de ejecución de esas construcciones po-
drá implicar un desembolso anual que
rebase el 30 por 100 de la riqueza im-
ponible catastralmente asignada al inmue-
ble, pudiendo ser otorgables para su rea-
lización, cualquiera que sea el número y
presupuesto oficialmente aprobado de las
obras, los auxilios del Instituto Nacional
de la Vivienda o los que autoriza la le-
gislación sobre colonizaciones de interés
local.

El Ministerio de Agricultura velará por_
que en las explotaciones agrícolas se dé
el debido cumplimiento a lo que precep-
túa el artículo 26 de la Ley de 17 de ju-
lio de 1945, respecto de construcción de
edificio escolar y vivienda de maestro

cuando concurrieran las circunstancias que
dicho precepto señala.

Dada en el Palacio de El Pardo, a 3 de

diciembre de 1953.-Francisco Franco.

^.t^a^^o de^
BOLETINI^1OFICIAL

DEL ESTADO
Regulaclón de la campafia oleícola

19:",3-1954.

letín Oficial» del 13 de novieaibre de

1953. )

Orden conjunta de los Ministerios de

Industría, Agricuitura y Comercio, fe-

cha 5 de noviembre de 1953, por la que

se regula la campafia oleícola de grasas

industriale^, jabones y demás productos

derívados 1953-1954. («B. O.» del 11 de

novíembre de 1953.)

Convocatoria gara el cultivo del tabaco

durante la campaña 1954-1955.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 2 de noviembre de 1953, por la

que se aprueba la convocatoría para el

cultívo del tabaco durante la campafia

1954-1955. («B. O.» del 12 de noviembre

de 1953.)

Regulación de la campafia pimentonera
1953-1954.

Orden conjunta de los Ministerfos de

Agrícultura y Comercio, fecha 28 de oc-

tubre de 1953, por la que se regula la

campaHa pimentonera 1953-1954. ( «Bo-

Crédito extraordinnrio para auailiar el

coste de adaptación de tractores para

utilizar petróleo o gas-oil.

Decreto-Ley de la Jefatura del Estado,

fecha 6 de noviembre de 1953, sobre

concesión al presupuesto en vigor del

Mínísterio de Agricultura de un crédí-

to extraordinarío con destino a auxiliar

el coste de la adaptación de tractores y

motores agrícolas que emplean la gaso-

lina para utilizar petróleo o gas-oíl.

(«B. O.» del 14 de noviembre de 1953. )

Repoblación forestal.

Decretos del Ministerio de Agrícultu-

ra, fechas 25 de septiembre, 2 y 23 de

octubre de 1953, por los que se decla-

ran, respectivamente, de urgencía la re-

poblacíón de varías zonas de los mon-

tes del Ayuntamíento de Neira de Jusa

(Lugo), del Monte Marco y Pena (Oren-

se) y de montes pertenecíentes al Ayun-

tamíento de Monfero (La Gvrufia). («Bo-

AGR I Cli L'PLf ItA

letín Oficial» del 15 de septiembre de

1953. )

Conmemoración del I>rimer centenario

de la fundarión de la carrera de Inge-

nieros Agrónomos.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 23 de octubre de 1953, por el que

se da carácter oficial a la conmemora-

cíón del primer centenario de la crea-

ción de la carrera de Ingenieros Agró-

nomos y del establecimíentos de la Es-

cueia Central de Agricultura. («B. O.»

del 15 de novíembre de 1963.)

Antorizaciones para cultivar arroz.

Orden del Ministerio de Agrícultura,
fecha 22 de octubre de 1953, por la

que se concede autorizacíón provísíonal

para cultívar arroz en una finda del

térmíno municipal de Calahorra (Logro-

fio). («B. O. del 15 de noviembre de

1953. )

En el «Boletín Ofícial» del 17 de no-

viembre de 1953 se publíca otra Orden

del mismo Departamento, fecha 22 do

octubre de dícho afio, pox• la que se

cor^cede autorizacíón para cultívar arroz

en una fínca del término municípal de
Logrofio.

Fiucas de in^terés social.

Decretos del Mínisterio de Agricultu-

ra, fecha 30 de octubre de 1953, por los

que se declara la utílidad públíca y la

necesidad de urgencia de la ocupación

de díferentes fincas del término de Ga-

lapagar (Madrid) y de Jodar (Jaén).

(«B, O.» del 16 de noviembre de 1953.)

Adelanto de las entregas de trlgo
y centeno.

Decreto del Mínisterio de Agricultura,

fecha 6 de noviembre de 1953, por el

que se modifica el artículo 10 del de

13 de mayo del mismo afio, regulador

de la campafia de cereales y legumíno-

sas, para adelantar las entregas de tri-

go y centeno. («B. O.n del 18 de noviem-

bre de 1953.)

RestauracIÓn hidrológico forestal en °d
cuenca del Segura.

Decreto del Minísterio de Agricultura,

fecha 23 de octubre de 1953, por el que

se aprueba el proyecto de re^tauracíón

hidrelógíco forestal de la Rambla Cara-

vaca de la cuenca del Segura. («B. O.»

del 22 de noviembre de 1953.)

Moratoria del Decreto-Ley de 23 de
octubre d'e 1953.

Urden con)unta de los Minísterios de

Agrícultura e Industria, fecha 21 de no-

viembre do 1953, por la que se fijan los

térmínos munícipales y áreas geogra=i-

cas a que alcanza la moratoria estah^e

cida por el Decreto-Ley de 23 de occu-

bre de 1953. («B. O.» del 22 de noviem-

bre de 1953.)

Cortas de Rttontes de propíedad
particular.

Orden del Ministerío de Agrícultura,
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fecha 24 de octubre de 1953, por :a que

se deja en suspenso durante un afio la

aplicación de la norma 6 a de la de

21 de septiembre último, sobre cortas

en montes de Propiedad particular. («Bo-
letín Ofíclal» del 26 de noviembre de
1953.;

ltepoblación farestal.

Orden del Ministerio de Agricultu^a,

fecha 27^ de octubre de 1953, por la qua

se dictan normas limitativas para rep^-

blacicín forestal en determiandas provin-
cias. («B. O.» del 26 de noviembre de
1953. )

En el «Boletín Oficia:n del 27 de no-

víembre de 1953 se publíca una rect:ft•

cacíón a la Orden anterior.

Di.Stribución de fertilirantes Por el Ser

vicio Nacional del Trígo.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 28 de octubre de 1953, por la que

se adapta la del 20 de junio de 1950 a

la distribución de fertilizantes por el

Servicio Nacional del Trigo, en virtud

de lo dispuesto por el Decreto de 10 de

julio de 1953. («B. O.» del 26 de no-

viembre de 1953.)

Precio d'el algodaín bruto y subproductos

Para la campaña 19:34.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 5 de noviembre de 1953, por la

que se fijan los precios del algodón bru-

to y subproductos para la campafia 1954.
(«B. O.» dei 26 de noviembre de 1953.)

Creaclbn de la ^Sección de I33oquímica

del I. N. I. A.

Orden del Mínísterio de Agricultura,

fecha 12 de noviembre de 1953, por la

que se crea la Sección de Bioquímíca

del Instituto Nacional de Investigacíones

Agronómicas. («B. O.» del 26 de no-

viembre de 1953.)

Flnseñauzas a los cagataces agrícolas,

forestalc,^s y ganaderos.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 31 de octubre de 1953, por la

que se dan normas para las concesiones

de ensefianzas de capataces agrícolas, fo-

restales y ganaderos en sus díversas es-

pecíalidades. («B. O.» del 27 de noviem-

bre de 1953.)

Colouización de fiuc;as en la prov[ncia

de Sevilla.

Ornen del Minísterio de Agricultura,

fecha 12 de novíembre de 1953, por la

que se fija el régimen ecanómíco apli-

cable al desarrollo de la colonización de

las fíncas que constituían el patrimonío

de la Fundación «Comedores de Pobres

Sánchez A 1 b a», de Lebrija (Sevilla).

(«B. O.» del 27 de noviembre de 1953.)

[:quipos Perfuradores para alumbramien-
tos de agtias subterráneas.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 12 de noviembre de 1953, por la

que se resuelve el concurso convocado

por Orden de este Ministerío de 3 de

ju!tío de este mísmo aflo, ,para contra-

tacíón de equipos perforadores para tra-

bajos de alumbramiento y sítuación de

aguas subterráneas. («B. O.» del 27 de

noviembre de 1953.)

Coloniza,ción de la Provincia
de Salamanca.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 12 de novíembre de 1953„ipor 1a

que se fíja el régímen económico apli-

cable al deearrollo de la colonízación

de la finca aaMtía-Hernando», de Cam-

píllo de Azada (Salamanca), («B, l).u

del 27 de lloviembro de 1953.)

Contpensación económica *^or adoptaci5u

de tractores al emnleo de Petróleo.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 25 den oviembred e 1953, por la

que se dan normas para solicitar la com-

pensación económica Por adaptación de

tractores y motores agrícolas al empleo

del Petráleo o aceite pesado. («B. O.» del

27 de novíembre de 1853.)

Fxplotaciones agrarias ejemplares.

Adminístración Central. - Disposícíón

de la Subsecretaría de Agricultura, fe-

cha 24 de novícmbre de 1953, hacíendo

públicas las declaraciones de explotacio-

nes agrarias ejemplares y calificadas

concedídas hasta la fecha por el Minis-

terio de Agrícultura, con arreglo a lo

dispuesto por la Ley de 15 de julio de

1952 y Decreto de 31 de octubro del mís-

mo afio. («B. O.» del 27 de noviembre

de 1953.)

Hr.tliiación de barbechos en el año

ageícola 1933-54.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 24 de noviembre de 1953, sobre

la realización de barbechos en el año

agrícola 1953-54. («B. O.» del 28 de no-

viembre de 1953.)

Norma^ sobre régimeu gara la venta

de vinos.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 26 de noviembre de 1953, por la

que se dan normas sobre régimen en la

venta de vínos, en aplícación de Decre-

to de 9 de octubre de 1953. («B. O.» del

28 de noviembre de 1953.)

En el «Boletín Oficial» del 5 de di-

ciembre de 1953 se pubiica una rectí-

ficación a la Orden anterior.

Iteiwblación forestal en la provincia
de Grauada.

Decreto del Ministerio de Agricuaura,

fecha 13 de novíembre de 1953, por el

que se declara de utilidad públíca la re-

poblacíón forestal de varíos montes pú-

blicos de la ^Províncía de Granada. («Bo-

letíu Ofícialn del 29 de noviembre de

1953. )

Lnstructora5 diPlomadas rurales.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 13 de noviembre de 1953, sobre

Instructoras diplomadas rurales. («Bo-

:etín Oficíal» del 29 de noviembre de

1953. )

FLeorganización del Servicío Nacíonal
del Trigo.

Orden del Mínísterio de Agrícultura,

fecha 19 de noviembre de 1953, por la

que se regula el funcíonamíento del Ser-

vicío Nacional del Trígo. («B. O.» del

29 de noviernbre de 1953.)

Normas Dara los Inspectores de Semillas
y Ab[tnos del Servicio Nacional de1 Trigu.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 24 de noviembre de 1953, por la

que se señalan las facultades de los Ins-

pectores de la Sección de Semíllas .^

Abonos del Servícío Nacional del Tr'd^

y se dan normas para su actuacic`n.

(«B. O.» del 29 de novíembre de 1953 1

I'roducción de sentillas de alfllfa,
tréboles y e,sparc•et<1.

Orden del Mínisterio de Agrícultura,

fecha 19 de noviembre de 1953, por la

que se díctan normas para la produc-

ción de semlllas de alfalfa, trébo!es y

esparceta. («B. O.» del 30 de noviem-

bre de 1953.)

Preclo de ]a patata seleccfonada de síem-
bra pa.ra los agtlcultores colaboradores.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 26 de noviembre de 1953, sobre

fijación de precios de la patata selec-

cionada de síembra a los agricultores

colaboradores de las concesionarias. ( «Bo-
letín Oficía'.» del 30 de noviembre de
1953. )

Trutamieuto obligatorio contra el :[rd:

15uelo del olivo.

Orden del Mínísterio de Agricultiu•a,

fecha 26 de noviembre de 1953, por la

que se declara el tratamiento obliga;o-

rio del arafiuelo del ollvo en la nrovi:t-

cías y zonas que se índican, («B. .1 »

nel 1 de díciembre de 1953.)

I'lan Coordiuado do Obras de La 7ona

Itegable de Monti.lo.

Orden conjunta de los Ministeríos Qe

Obras Públícas y Agricultura, fecra 19

den ovíembre de 1953, por la que se

aprueba el Plan Coordínado de Obras de

la Zona Regable de Montijo (Badajoz).

(,zB. O.» del 3 de diciembre de 1953.)

En el «Boletín Oficia:» del 4 de di-

ciembre se publíca una rectíficacíón a

la Orden anteríor.

lleclaracióu dr fincas nutnífiestamente

mejorables.

Ley de la Jefatura del Estado, fecha

3 de díciembre de 1953, sobre declara-

cióti de fíncas manifiestamente mejora-

bles. («B. O.» del 4 de diciembre de

1953. )

Protección a loe seguros agrícula5,

forestales y pecuarlos.

Ley de la Jefatura del Estado, fecha

3 de díciembre de 1953, sobre protec-

cíón a los seguros agrícolas, forestales

y pecuarios. («B. O.p del 4 de dicíem-

bre de 1953J
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Corrección de un vino que sabe a moho

Un viejo suecriptor de ^Agriculturay.

I?el;^ido sirt duda, muy principalmente, a las
pertinacns lluvias, a ratos torrenciales, de los
días 1,5 al 18 del ntes de septientbre, el ntosto de
unos 20.000 kilos de uva depositados en un la-
gar y a ptcntn en estos ntontentos de ser encu-
bado tiene un ntarcado gusto a mo.ho o enca-
necido. ^

Si se pudo o no haber separado a tientpo las
uvas buenas de las malas es ya cuestión. de
aeuas pasadas. No se hizo, y tengo que enfren-
tarme con el hecho ^ consumado del sabor y olor
a moho, y rttego se me di.ga si hay algún trata-
ntierzto factible económicantente y cuál es para
extinguir tatt su.ctancial de,fecto, que tal vez bas-
ta ĵt.te pronunciado espero h.a de tener el vino.
Cste se hallará casi a punto de terminar su f er-
mentaciótz lenta cuando pueda recibirse la con-
testaciórt a la presente cortsttlta, si se tiene a
biert darla.

I^;l rino de que se trata es tiazto, corri.ente,
prtra pasto de mesa v producido en el norte de
l;spaña. /,as cubas en que será depositaclo caben
de 70 a 80 hectoli.tros. Son de nt:adera.

?'antbién quisiera saber si los procedimientos
recomendados para combatir el expresado de-
fecto en las obras que citaré a continuación son
corroci.dos y han sido ensavados y practicados por
personal contpetente y cuáles fueron los resul-
tados obtenidos: Vinificación moderna, por don
Die.go Rueda hópez; Manuales Soler LXXII, Bar-
celona, pági ĵta 264. Tratado general de la vid y
de los vinos, por Entilio i/iar, qztímico; traduc-
ción de la Farntacia Moderna; Madrid, 1892, pá.
gina 363. Teoría y práctica de la vinificación,
por don Diego Navarro Soler; Madrid, 1890, pá-
gi.nn 331. (luímica, viticultura y enoloría, de los
señorr^s Garc.ía de los Salmones y Marcilla Arra-
^uln; !19adrirl, 192?. Enciclopedia de Viticultura,
pur el l^^octor ^M14. Rodrígtcez Navas; 1904, pági-
na 19 del tomu VI.

Sin duda, aunque el señor suscriptor no especifica
de forma concreta en qué zona se ha producido el
accidente señalado a las uvas, tengo la opinión de que
o bicn tma tem)^rana helada ha ,^orprendido al fruto,
bien qne completamente maduro en el momento de

1:I vendimia, o bien pudiera haber ocurrido también
que se hubiese retra.ado en demasía la vendimia y'

se hubiera por ello pruvocado la podredumbre del
fruto. En e^to influirá el clima, pues en uno cálido
será más difícil este accidente por pasificarse la uva,
a no ser que ven;a un chaparrón seguido de unos días
de sol, con lo que se adelanta aquella podredumbre.
En el primer caso citado se puede atribuir el sabor
áspero, que lle•a a veces al amargo, a mohos, proba-
blemente del género «penicilliumn, que se desarrollan
en las grietas producidas en los granos por el hielo.

Cotno ló^;icametne se desprende, existen unos re-
medios preventivos, que en este caso no han podido
se^;uirse, y attnque no sea más que como simple co-
nocimiento, conviene saber que en caso de produ-
cirse accidentes como los indicados es necesario ven-
dimiar inmediatamente de ocurrido el hecho, ya que
en la, uvas, bien dañadas uor el hielo o bien daitadas
por los í;olpes de sol si;uientes a lluvias, con objeto
de evitar los perjuicios que produce el «nenicillium»
,y demás honaos, es por completo inútil recurrir al
expur^o, ,ya que los rranos atacados suelen presen-
tarse en mucho mavor número que los sano^. Con la
mi^ma pisadora o con la prensa se separa el mosto,
que, después de im enér^ico «desfanaado», se haCe
fermentar solo, y por regla ^eneral, a pesar de tales
precauciones, estos vinos suelen presentar un fuerte
olor a mobo y un sabor estíptico, muy desa^raclable
y sumamente amaróo.

El remedio específ.ico de los vinos obtenidos de
uvas como han sido las del objeto de la consulta es
su refermentación sobre orujos sanos-fermentados y
sin prensar-inmediatamente después del descube;
lrcro, aunctue el olor a moho y el gusto amarco des-
aparecen por completo, adquiere el vino, por el con-
trario, fácilmente e.l sabor y el olor a orujo prensado,
que lo hace astringente y basto ; pero este último de-
fecto queda suprimido o eliminado si se efecttía el
tratamiento en la época de la vendimia con orujos
sin prensar o se le mezcla con vinos sanos.

LJn método conveniente del empleo del orujo es el
si^,uiente : Se comurime en una cuba el orujo hasta el
espesor dP un metro y se vierte encima el vino, que
E^asa lentamentc a su través y queda sano por coln-
pleto, estando indicado renovar de cnando en cuando
1^ InRSa dP, OI'U)O.

Mediante la refermentación por el uso del orujo
sin prensar se efectúa uua especie de «refermentación.
filtraciónn, y si se vierte sobre esta gruesa capa de
orujo un vino con una eonveniente cantidad de sus-
tancia dulce (mosto semifermentado o concentrado,
etcétera) se desarrolla una fermentación alcohólica
lenta, v al caho de unos días se descuba el vino com-
pletamenle claro•
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ĉr^x âda
utt iN̂ s^{ r̂3crble rlisto:

Si Se tiene la precaución de mantener siempre el
orujo sumergido o cubierto de vino puede utilizarse
aun después de varios mesea de transcurrida la vendi-
mia, y urra vez prensado tiirvc para la destilación;
pero no para la extracción del tártaro, que se ha in-
corporado en áran parte al vino que pasó a su través.

En caso de no ser posible e1'ectuar 1a refermenta-
ción del vi.no, atacado de1 defecto en cuestión, pnede
recurrirse, para disminuir o eliminar este defecto,
a los tratamientos propios para la corrección del sa-
bor a moho adquirido por el contacto del vino con
envases mal saneados, y entre ellos, el traiamiento
por el aceite de oliva, aunque seguramentc c^^te re-
sultará insuficiente para quitar el gusto amr^rgo pro-
ducido por el apenicilliuntn cuando se desarrolla so-
bre la pulpa de fruta5 dulces, como es la uva.

Las obras que cita el seiror consultante en su pre-
gunta todas son admirables; pero la época de publi-
cación de las mismas es tut tanto anticuada, como
fácilmente se puede comprender. La Fnología, como
todas las ciencias aplicadas, viene sufriendo coutinuos
perfeccionantientos, que, como es lórico, se vau refle-
jando en 1as obras cie,ntíficas a ella dedicadas c+on[or-
me se publican ; es decir que, sin discutir la va]ía
de las obras antes mencionadas, cn la actualidad exis-
ten otras que exponen técnicas mucho más rnodernas
y perfeccionadas, y a la revista sucinta de los trata-
mientos más en boca dedico ^los párrafos Siguientes :

Son varios los tratamiento. correctivos que se pue-
den seguir para mejorar los vinos que hayan tomado
el defecto de olor y'usto a moho, sieml^re que el
mismo no sea muv acentuado.

El procedimiento del aceite de oliva es el más
antiguo v el más recomendable, por disolver este
producto las sustancias fétidas o amargas contenidas
en e1 vino. Como e.^ menos denso que éste, sobrenada,
circunstancia que facilita su separación.

La fijación de las dosis convenientes p,^rra cada caso
se hace por la corriente prueba en botella. ^c em-
plean una serie de éstas, conteniendo medio litro de
vino cada una, v a las qne se les ariade el accite e^n
proporciones que varían descle nzerlio rr dos litros por
hectolitro; es decir, e^n cantidades que van desdc 2,5,
5, 7,5, 1.0 c. c. por botella.

Repetidame.nte se a^ita, dejando reposar q nas vein-
ticuatro horas, transcurridas las cuale^s se toma con
una pipeta una pequeña cantidad de vino por debajo
de la capa de aceite pue sobrenada en la superficie.
Para ello basta tener la precaución de mantener ccrra-
do con el dedo el orificio superior de la pipeta hast,i
haber introducido la punta de la misma por IIPI)il^U
de la capa de aceite ; a continuación se saca, y con
un papel o paño se seca el aceite que hubiera ^io-
dido quedar adherido, y por simple degustaciGn dP

la muestra de vino extraída se determina fácilmente
cuál es la dosis mínima de aceite necesaria para eli-
minar el mal sabor. Circtmstancias excepcionales se-
rían aquellas en que no bastara la dosis de dos litros
por hectolitro, como máxima.

La corrección del gusto a moho debe realizarse en
envases pequerios, a los cuales se trase^ará el vino
después de baber vertido en el fondo de los mismos
la do ĵis de aceite qne se haya estimado conveniente
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,

para corregir el volumen de vino trasegado al enva-
se, obteniéndose de esta manera una primera mezcla.
Se deja el envase sin llenar por completo, y con un
bastón o palo se agita enérgicamente durante una me-
dia hora, como mínimo, para un volumen de vino
de unos seis a siete hectolitros. Se dejan transcurrir
unas seis horas y se agita nuevamente.

E^ preciso que el aceite quede muy emulsionado
en el vino v tarde mucho en reunirse y subir a la
superficie, para lo que puede ser útil batir antes el
aceite en muy poca agua, a la que se ha aliadido una
cantidacl de goma arábiga que no exceda de un gra-
mo por cada litro y medio de aceite, aitadiendo al
vino la emulsión así formada y volviendo a batir du-

rantc varios minutos.

A1 cabo de un par de días se da canilla al vino,
que se separa del aceite 'que sobrenada.

Método bastante semejante al anterior es el de Se-
michón, y así también el método Carlos, que se di-
ferencia en que en lugar de emplear el aceite de oli-
va se emplea el de ^ aselina, v que no describo por
no alar^ar demasiado esta consulta.

El método Roos preconiza el empleo de la harina
de mostaza para corregir el defecto en cuestión, sien-
do una de sus principales ventajas, segtín señala su
autor, la de resoltar más económico su empleo que el

del aceite de oliva.

La harina de mostaza se emplea en proporción de
15-50 ^ramos por hectolitro de vino defectuoso, en
donde es sumergida, hínchándose y precipitándose en
el fond0, del que es separada por un trasiego. Pero
clebemos advertir que, debido al hecho de que el
vino puede adquirir tm sabor y un olor muy pronun-
ciado a mostaza, quizá no sean todo ventajas, como

seitala Roos.
La acción de la harina de mostaza es debida al acei-

te qne contiene, siendo preciso que la harina que se
emplee ^ea fresca. Para su empleo se machaca la se-
milla, con objeto de que el aceite no se altere v no
sea absorbido por el papel con que suele venir en-
vuelto el citado producto.

Es conveniente efectuar un ensayo previo en bote-
lla.- jia_a fijar la cuantía de la dosis de sustancia a
emplPar, pues el uso excesivo de la misma puede co-
municar al vino su sabor, lo que le haría insoporta-

ble. Lo mismo ocurre si la mostaza empleada comu-
nica su sabor al vino, inconveniente que se puede
evitar en parte hirviendo aquélla antes de su empleo.

Rotondi y Martinotti han empleado la electrifica-
ción del vino para privarle de su sabor y olor a moho;
pero no podemos adelantar nin^ n dato concreto so-
bre los resultados de este método en gran escala.

Por tíltimo, procede hacer constar que cualquiera
rfue haya sido el proeedimiento empleado en la co-
rreccicín del sabor v olor a moho en vinos defectuo-
sos es inevitable la agitación enérgica del caldo, lo
que implica en la mayoría de los casos la producción
de un enturbíamiento. Razón por la cual es conve-
niente efectuar en todas las circunstancias la prueba
de las botellas, qne, además de señalarnos la dosis
adecuada de producto correctivo a emnlear, nos in-
dicará los casos en que se produce el enturbiamiento,
por lo que, en caso afirmativo, la corrección del de-

fecto de que se trata debe ir precedida de un tra-
tamiento específico contra el enturbiamiendo o, lo
que es lo mismo, una clarificación.

3.253

José María X andri
Ingeniero agrónomo

Simiente de trigo ^Pané 149^

Don César Nlartín Turiño, Castronuevo
(Zamora).

En el raúmero 'L58 de AGRIGULTURA, don José
Pané publica un artículo que titula « Un nuevo
trigo de espiga múltiplen. Tengo u^ta pequeña
parcela sembrada de rem^olacha, v al arranque
rle, ésta, que será dentro de este mes, quisiera
sembrarla del trigo a que hace re f erencia el se-
iior Pané, por lo que Zes ruego me informen a
la mavor bre,vedad posible quién me podría fa-
cilitar dicba clase de semilla.

La difusión ^]el trigo de espiga múltiple «Pané 149»,
por ústed interesado, no ha sido todavía iniciada este
año. Todas las existencias han sido se^nbradas en los
campos de prtxebas de la Cooperativa de Guissona
(Lérida) y de la Granja Agrícola Experimental de la
excelentísima Diputación Provincial de Lérida con
destino a su mttltiplicación como simiente. Proba-
blemente se le someterá a unos ensayos oficiales, en-
caminados a determinar su zona más apropiada, an-
tes de distribuirlo a los cultivadores.

José Pané Mercé

3.25•t Técnico Díputación Lérida

Prescripciones legales sobre
construcción de un edificio

Don Inooencio Berrocoso, Losar de la ^'ega
(Ctíceres).

"1'eniendo necesidad de construir un edi, f icio
en un solar de mi propiedad, que mide catorce
metros de largo por seis de ancho, siendo pro-
pietarios distintos del terreno coli.ndante de los
lados de los catorce metros, es mi deseo hacer
vecitanas ti^ que viertan las aguas del eclifici.o a
rnnbas partes colindantes.

Les ruego hagan el favor de indicarme a qué
distancia puedo construir las paredes de las lí-
neas divisorias, teniendo en cucnta que aqué-
llas no estrín construídas.

Por otra parte, soy accionista de una fiiica en
que hay doscientos sesenta y seis accionistas. Yo

poseo tres. Los hay de una, de ocho y de veinte.
Deseo saber si cada accionista, para un acuerdo

en sesión, vale por u^ia o por trultas acciones po-
sea para dar su voto.

Las ventanas con luz de frente al solar colindante
han de abrirse a una distancia de dos metros entre la
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I NSECTIC I DA AGR I COLA

MARCA REGISTRADA

EL MEJOR
Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

en los siguientes tipos:

INVIER^10 •
extermina los huevo y larvas que

• invernan en los frutales.

VERANO:

BANANAS:

ESPECIAL:

contra todas las cochinillas del NA-
RANJO, OLIVO e HIGUERA,

conteniendo NICOTINA, el produc-
to más eficaz contra PULGONES.

con DDT, contra gusanos y orugae
de frutales y plantas en tierra.

ESPECI^L'^•
conteniendo LINDANE, 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 CENTRA^:

BARCELONA: Vía Layetana, 23, pral.

SUCURSALES:
MADRID: Los Madrazo, 22.
VAIENCIA: 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.
LERIOA: Avda. José Antonio, 14.

pared en que se construya y la linde de la otra pro-
piedad.

Tampoco pueden tenerse vistas de costado u obli-
cuas sobre la rnisma propiedad si no hay sesenta
centímetros de distancia, tudo con arreolo a lo dis-
puesto en el artículo 582 del Códiéo Civil.

En cuanto a las aguas vertientes, no pueden cous-
truirse la^ cubiertas de manera que viertan sobre

' suelo ajeno, sino que }^an de verter en el propio, uti-
lizandu las bajadas en la forma que sea más conve-
niente rrara la construcción, pues de lo contrario se
puede oponer el vecino colindante.

La pared pucde construirse inmediata a la ^ línea
divisoria y l^uede ser de medianería o hropia. Si se
pone de acuerdo con el propietario colindante v la
hacen a medias será de medianería; uero si ha de
construirse a expensas del consultante, puede bacerlo
sin ocupar el solar ajeno, o sea en el propio; lrero
esta pared, inmediata a la línea divisoria, no lruede
tener más que unas ^entanas para recibir luces a la
altura de las carreras o inmediatas a los techos, de
un dimensión de treinta centímetros en cuadro, y
en todo caso con reja de hierro remetida en la pared
y con red de alambre.

Esto no es obstáculo para quc el dueCio de la fin-
ca o propiedad conti^ua a la pared en que estuvieran
abiertos los huecos los cierre al edificar en su terreno.

En cuanto a su participación como accionista de
una finca, deseando conocer si cada accion.ista tierle
un voto por las acciones que posea o si cada acciún
tiene un voto, depende de los estatutos de la socie-
cíad propietario, donde debe eetar previsto cómo ha q

de toroarse acuerdos en la .lunta general.

3.255

Mauricio García Isidru
Abogado

Nuevo procedimiento de
extracción de aceite

Un suscriptor.

ccHace ya más de un mes, en una emisión de

Radio Nacional se dijo que en Italía se ,había
Ilegado a inuentar un procedimiento de extrac-

ción de aceite de oliua uerdaderamente reuolu-
cionario.

He dejado que transcurra el tiempo por dar
lugar a que ^udiera adquirirse mayor aco^io de
datos y las informaciones com{^robarse. Le rue-
go, ^ues, rne digan lo que acerca de Ia materia
hay de cierto, y si así fuere, una sucinta ex^li-
cación del ^rocedimiento.n

Dadus los términos inconcretos de la referencia, he-
mos revisado todos los procedimientos de extracción
de aceite de oliva últimamente experimentados en
Italia, y podemos presumir que, en realidad, se trata
de un aparato construído por la casa constructora
Galardi, llamado Clamigola, que fundado en el prin-
cipio del procedimiento espa ĵiol Acapulco-Quintanilla,
y recos^iendo los adelantos de la ingeniería aplicada
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a este tipo de extracción por capilaridad y filtrado,
realiza un proceso continuo, perfectamente sincroni-
zadas todas las fases, rompiendo la aceituna en un
molino de martillo, sometiendo después la masa al
uso de una termobatidora que recuerda al de otros
aparatos de construcción española, y lo somete a la
extracción por capilaridad en un depósito de pared
de malla muy fina, que separa el aceite del alpechin,
recoge el primero en unos vasos de decantación y
sigue la masa, ya bastante agotada, para ultimar de-
finitivamente la extracción en una prensa hidráulica.

El nombre del aparato es contracción de las raíces
griega y latina cla (rompo, corto o trituro), migo (es-
trujo, aprieto o exprimo) y ola (oliva).

Le acompaño el esquema de tal aparato que, meto-
dizando las operaciones antes descritas y ocupando
reducido espacio, trabaja con gran rendimiento y fun-
ciona de la manera siguiente (descripción que tomo
de la excelente obra Olivicultura e Oleificio, de los
autores S. F. Simai y G. B. Martinenghi): el fruto que
entra por la tolva número I pasa al alimentardor nú-
mero 2, en el cual se va regulando el gasto para
transportarla por la polea 3 al molino de martillos gi-
ratorios a graa velocidad, para que finamente reduci-
da a pasta vaya cayendo por 5 a unos depósitos, 6
y 7, en los cuales, cuando llegan a contener de 250
a 300 kilos de masas, se abren unas compuertas y
vacían en las cajas números 8 a 1 I, para batirse con
temperatura caliente, la cual se logra con circulación.
de agua (siendo, por tanto, una termobatidora análoga
a la de aparatos modernos). En esta fase se logra que
sobre una rejilla fina de acero (1 1) se ejerza la acción
de extenderse capilarmente el aceite sobre los hilos
de la misma y vaya goteando, después de la remo-
ción operada por dos hélices accionadas por el en-
granaje señalado con el número 16. Cuando se con-
sidera suficientemente agotada la masa, se descarga

moviendo la manivela 10 a una vagoneta 19, mien-
tras que el aceite cae a unos vasos provistos de sepa-
rador de alpechin (números 12 a I S) para sucesiva de-
cantación.

Completan este sistema de extracción metódica y

continua una armadura 14 ; polea con cinta trapezoi-
dal 15, mediante engranajes 16 ; un motor de dos ca-
ballos que obra sobre los dos agitadores y otros dos
motores, 17 y 18 de 5 HP., con sus órganos de trans-
misión para actuar sobre el molino y el alimentador,
que permiten velocidades de 3.000 a 4.500 vueltas
por minuto al triturador.

En resumen, el aparato muy bien estudiado recoge
todos los adelantos de otros extractores por capila-
ridad y calor. Ocupa 1,2 por 2 metros y tiene 2,5 me-
tros de altura, con un rendimiento de 500 kilogramos
de aceituna por hora, completándose ulteriormente
la extracción, tan brevemente conseguida, con la
prensada en prensa hidráulica de la masa semiexhaus-
ta recogida en la vagoneta número 19. Detalles cons-
tructivos en los que se ha observado un detenido exa-
men experimental de otros sistemas parecidos, permi-
ten considerar que la clamigola es interesante, aun-
que sin í•estarle mérito, en la industria de maquinaria
oleícola española, puedan encontrarse antecedentes
no menos interesantes, como puede comprobarse en
mi obra EI aceite de oliua, en la que se concede, en
los mé'.odos de capilaridad, de origen nacional, la
debida atención.

José María de Soroa.

3.2^6 Ingeniero agrónomo

Equipo para inseminación artificial

Don Dionisio Escudero, Tamariz de Campos
(Valladolid)

Les ruego me informen del precio del equipo
de inseminación arti f icial para ganado la^u^r, v
sitin donde pILe.ÍO adquirirlo.

Varias son las casas que se dedican a la venta de
equipos de inseminación artificial para ganado la-
nar, indicándole solamente las más importantes, don-
de deberá dirióirse en demanda de presupuestos, ^le-
talles e informes : I. T. I. A., Santa María de la Ca-
beza, 2] ; Madrid, La V'illa, Carretas, 17; Madrid.

L L. 11;., Casa Neosan, Bailén, 18; Barcelona. Sumi-
nistros I. L. A. G. A., Paseo de San .1 uan, 12 ; Bar-

celona. F. E. R. A. M. A., Avenirla de la; LTniver-

;idades, 3 ; Bilbao
Félix Talegón Heras

3.2^7 llel Cuerpo Naclona: Veterínarlo

Semilla de avena ^GiganteA

Don Manuel Camacho, Don Benito (Badajoz).

Me han hablado de las excelencias de la avena
«Giganten, v me gustaría me informasen dónde
podría encontrar semilla de la misma.

Supon^o que el señor consultante se refiere a la
avena «Gigante de Australia», indicada para siembras
de otoiio, y preferentemente en regadío o tierras muy
frescas. Le aconsejo se dirija al Centro de Cerealicul-
tura, 7orilla, mímreo 7, Madrid, donde ^eguramente
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INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

0

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:
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ingeniero a9rónomo J U A N N E B R E R A

le proporcionarán tnuestras de esta avena y otras de
mayores rendimientos, aun en regadío, para hacer un
ensayo.

3..^^
Manuel Gadea

Ingeniero agrónomo

Cultivo de la seta rovellons

^1. ^1. G., de 'I'arragona

^ 1'orlrían irtdicarnte el nte,dio ntcís pnc^tico y
conve ĵtiente para reproclucir las setas llamadas
aquí, en Cataluita, «rovellons», que se producen
espontáneamente entre el bnsque, para repro•
ducirlas en las ntontañas v bosques del c,entro
de Lspaña, en que hoy no se crían, tal cont,o la
forma o pmcedi.tniento v época de recolectar la
semilla, su co ĵtservacicín, suelo apropiado y épo-

ca para su siembra, pmcetlintiento, etc.?

En primer lugar debemos aclar:tr que los llamados
«rovellons» en Cataluña son honl;os de los que ori-
ginan sombrerete (seta), y pertenecientes a la misma
tribu (agaricetts) clue PI Champinnon y también al
mismo género (agaricus) que ese último. Es, sin em-
bargo, el «rovellons» de di^tinto subgénero (lactarius),

mientras que el Champignon lo es del subf;énero prat-
teles.

Por ser el «rucellons» ima de la.^ esprcirs má, abun-
dantes y conocidas entre las pocas comestibles y de
grato sabor dentro del grupo Lactarius, que por eso
lleva el nombre esliecífico de deli.ciosus, es muy es-
timado y de gran aceptación. Se caracteriza por te-
ner el sombrerete casi plano, al^o deprimido en el
centro y bordes enrollados hacia abajo, carne blan-
da, de ligero color anaranjado y produciendo al es-
trujarla un líquido lechoso. Se da con frecuencia
en los bosques, con preferencia en pinares, y ver el
modo de propa^ar los que en ellos se I^roducen es lo
que solicita el seiior consultanie.

En primer lugar lir mo, de indicarle que no es ta11
fácil y bacedero lo que pretende, pues así como pasa,
por ejemplo, con los cangrejos, que no se dan en
determinadas aguas, a pesar de su traslado, por cir-
cunstancias que no se alcanzan a discriminar con exac-
titud, también con la propagacicín de los hongos 9il-
vestres sucede algo parecido al intentar aclimatarlos
en otros lugares distintos a los en que espontánea-
mente se producen.

Los hongos pertenecientes a esta clase y, lior tan-
to, el «rovellons» producen sus semillas (esporas) en
las laminillas radiales que presentan debajo del som-
brerete, que aparecen a la vista cuando se rompe el
velo que al principio de la formación de la sPta une
con el vástago ]os bordes del sombrerillo.

Entonces, al romper^e dicbo velo es cuando ma-
duran las semilla. mimísculas (en un miligramo, vein-
te millones) que da el «rovellons». Arrancado e,nton-
ces el sombrerete sin el vástago y pnesto eu posic,icín
normal sobre un papel se pueden reco^er las semi-
llas que se quiera. Ahora bien, bemos de indicarle
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al señor consultante que la reproducción por este mé-
todo es muy difícil y aleatoria.

De hecho, un número muy elevado de dichas semi-
llas no se encuentran en condiciones de aptitud para
germinar, y las que lo están encuentran en el campo
libre una cantidad de microorganismos (mohos, bac-
terias, etc.) con idénticas exigencias, y al establecer-
se una dura competencia resultan generalmente ven-
cidas, i1TO digamos nada si éstas se colocan en un me-
dio extraño a aquél en que se han producido.

Este sistema debe, pues, desecharlo como eficien-
te y, si acaso, utilizarlo como suplementario.

E1 otro procedimiento de multiplicación es por el
micelio o filamento del hongo, que indudablemente
existe, aunque no se vea, en el lugar donde el «rove-
llons» da las setas. Si, pues, en ese sitio se recogen
trozos de tierra a modo de tepes y se trasladan ente-
ros al bosque en el que se quiere propagarlos ten-
drá muchas más probabilidades de lograr el é^xito,
pues el sistema entonces es parecido al de las bri-
que.tás que se utilizan para producir el Champignón.

Así, pues, deberá hacer lo mismo que se hace para
preparar aquéllas. Del sitio en que se ha visto es
corriente salgan setas de «rovellons» se recogen los
tepe9 antes de que aquéllas aparezcan, se llevan al
nuevo lugar en el que se quieren propagar y se colo-
can introducidos a flor de tierra. Si se hubieran de-
secado demasiado en el transporte se procederá para
hacer revivir su micelio a revenirlo, como ae hace
con las briquetas, colocándolos en un ambiente hrí-
medo durante ocho o diez días, poniéndolos de.^pués
e^n su lugar de asiento.

Desde luego, el suelo similar, la altitud y el boscaje
de pinos favorecPrán el que la plantación le dé el re-
sultado de ver aparecer los «rovellons» en el nuevo
emplazamiento, los cuales depositarán naturalmente
sus semillas si los deja allí hasta que maduren y se
produzcan la difusión de sus esporas. Si las circtms-
tancias climatológicas acompañan, la proliferación del
« rovellons» será efectiva.

Daniel .^Vagore

3.259 Ingeniero agrónomo

Desgra^adora de maíz

Don Isidro Vall-Llosera, de Hortalets de
Balenyií.

i Cozzocen alguna m.áquina buena para desgra-
nar maíz?

Todos los anunciantes de AGRICULTURA especializa-
dos en maquinaria agrícola pueden ofrecer desgrana-
doras de maíz de fabricación nacional, También sP
han importado algunas máquinas de gran rendimien-
to. Recomendamos la Minneápolis Moline que pre-
sentó en la Feria del Campo la firma Miguelnos, S. A..
avenida de ,los:^ Atrtonio, 55, de Madrid.

3.260

F,lacliu .-1ran<la He.redin

Ingeniero a.grónomo

Plantación de chopos junto
a una acequia

^. ^^I. de 5.

^A qué distancia se plantan los chopos en un
cajero de unn acequia del Sindicato de Riegos?

^ Tengo derecho a arrancarlos, una vez sean
grandes, lzaciéndolo por mi cuenta?

Estas preguntas debe hacerlas el consultante al pro-
pio Sindicato de Riegos, ya que en las Ordenanzas
del misrno estarán fijadas las condiciones a que ha-
brán de someterse los regantes.

La Ley de Aguas vigente, en sus artículos 52 y 53,
dice lo siguiente :

Artículo 52. Los dneños de predios lindantes con
caucc:s ptíblicos tienen libertad de poner defensas con.
tra las aguas en sus respectivas már^,enes por medio
de plantaciones, estacadas o revestimientos, siempre
que lo juzguen conveniente, dando de ello oportuna-
mente conocimiento a la autoridad local. La Admi-
nistración podrá, stIl embargo, previo expediente,
mandar suspender tales obras y aun restituir las
cosas a su anterior estado cuando por circunstancias
amenacen aquéllas causar perjuicio a la navegación
o flotación de los ríos, desviar las corrientes de su
curso natural o producir inundaciones.

Artículo 53. Cnando las plantaciones y cualquier
obra de defensa que se intente hayan de invadir el
cauce (caso del consultante, al parecer) no podrán
ejecutarse sin previa autorización del Ministerio ^le
Fomento (hoy, de Obras Públicas) en los ríos na^ e-
^ables y flotables, y del Gobernador (hoy, el ,Je,fe de
la Confederación Hidrográfica) de la provincia en
los demás ríos, con arreglo a lo que se prevenga en
el Reglamento de esta Ley.

De todo ello se deduce que para hacer tales plan-
tacionP, en un río o en otro cause ptíblico deberá so-
licitar autorización del Ingeniero lefe de la Confe-
deración Hidrohráfica del Pirineo Oriental, en Bar-
celona, Vía Layetana, número l0 bis, niso 4.°, en
la que le pondrán las con^liciones con arreglo a las
cuales le conceden la corre^pondiente autorización.

Todo esto en el caso en que no se lo pudieran re-
solve.r en el propio 5indicato de Riegos, de acuerdo
con las (^rdenanza^ aprobadas.

3.2^I

Antonio Aguirre
Ingeníero de Ca.mínos

Frutos deformados

Don José María Eguileor y Eguiraun, Bilbao.

-ldjwzto le renzito uzzos frutos defornzados por
alguna enfermedad o czccide ĵzte que desconozco,
a fin de que. a la vista de los mismos, vea si
es posible decirme de qué se trata.

Como indicaciones le díré:
l.° Que estas deformaciones de la fruta apa-

re.cen en ranza.c «zsl«das, pnsand^ a las denzás
en años .^ucesicos, aun c•tzando ,ve ha}^an cor-
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tado las ramas que presentaron f ruxos def ectuo-
sos.

2.° No se nota diferencia entre la parte que

produce f ruta de f ectuosa y la que produce erz
buen estado, ya que la vegetación es frondosa
^• uniforme por todo el árbol.

3.° Va aumentando de unos añ.os a otros y
se está presentando en distintas variedades, co-
mo Manteca blanca, l^illianzs Duquesa, Mante-
ca Clairgeau, etc.

4.° L a f ru ta a f ectada por este mal cae an ti-
cipadamente, con lo que se pierde para el con-
sumo.

.5.° La atmósfera no es nada buena, puesto
que Ileva toda clase de gases producidos por la
numerosa industria que existe en los contornos,
c,nmo es de los Altos Hornos, Sefanitro, Unión
Española de F,xplosivos, etc.

De Zos tres f rrztos, el que va sin ho jas está
sano, pero cogirlo con antelación para poderlo
enviar junto ^on los otros dos, que presentan
otros tantos grados de intensidad del referido
de f ecto.

La é,poca normal de recolección de esta pera
es hacia mitad de octubre; pero la mayor par-
te de, los frutos defectuosos han caído hace más
de un mes.

Los trPS frutos nos ]legan con una podredumbre de
madurez no específica, que nos impide apreciar bien
el aspecto y detal]e de las deformaciones que nos
denuncia, las cuales nos parecen asépticas y de tipo
fisioló^ico. Tal vez recuerden alguna lesión carencial
de falta de boro ; mas nada concreto podemos seña-
larle. Habría sido necesario examinar los frutos ver-
des atín, pero con la def.ormación manifiesta, o re-
cién caídos. Si todavía puede encontrar al^ún fruto
verde y enfermo y nos lo remite volveríamos sobre el
caso y aconsejaríamos de acuerdo con el resultado
del examen.

Miguel Benlloch

3.262 Ingeniero agrónomo

Finalización de arrenda-
miento protegido

Uon Julio Barriga, Villnrír^y ( I'alencizr).

Soy propietario de varias fincas rústicas que
las arrendó mi madre (q. e. p. d.) por ser de su
pertenencia. F,l arrendatario cultiva las fincas
como arrendatario protegido. Falleció la propie_

taria arrendadora y me corresponden esas fin-
cas. Com.o es arriendo protegido, ^ cuándo se
terminarán estos arrerulamientos y qué procedi-
miento he de seguir para poder cultivarlas y^
por consiguiente, dar por term.inado el arren-

damiento?

Para que un arrendamiento rústico sea proteaido
es preciso que concurran en él do; circunstancias:
que el arrendatario cultive las finca^ directa v per-

sonalmente y que la renta sca inferior a cuarenta
quintales métricos de tri^o al año. No se entenderá
que es arrendatario prote^ido el que lleve varios
arriendos, incluso de fincas de clistintos propietarios,
aunque cada uno de ellos tenga una renta anual in-
ferior a los cuarenta quintales métricos de trigo, si
el conjunto de las rentas es superior a los cuart:nta
quintales métricos de trigo al año.

Con estas indicaciones determinará usted si cl arren-
damiento a que se ref.iere es o no protegido; pero
en el supuesto de que sí lo sea, como usted afirma
Pn su consulta, si es de fecha anterior a la l^ublica-
ción de la Ley de 23 de julio de 195Z no termina
basta el 30 de septiembre de 1954, si no se modifica
en otro sentido la legislación hoy vigente.

Si son de fecha posterior a dicha Ley, y en el su-
huesto a que nos limitamos de que se trate de contra-
tos proteoidos, terminarán segrín su fecba, teniendo
en cuenta que el p]azo mínimo de su duración es el
de tres años, con dcrecho del arrendatario a prorro-
gar el contrato por períodos de tres años basta un
máximo de cuatro períodos. Sin embargo, qucdará
siu efecto este .derecho de prórroga cuando el pro-
pietario se comprometa a cultivar las fincas directa

/
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y personalmente por un plazo mínimo de seis años,
a cuyo efecto podrá disponer de la finca al terminar
aquel plazo o cualquiera de sus prórrogas, debiendo
avisar al arrendatario por escrito con un año de an-
t lación y desahuciarle judicialmente si, a pesar de
tal avi^o, no quiere dar por terminado el contrato.

En relación con los arrendamientos protegidos de
fecha anterior a la publicación de la Ley de 23 de
julio de 1942, que, como antes queda dicho, terminan
en 30 de septieznbre de 1954, conforme a la legisla-
ción actualmente en vigor, podemos manifeatarle que
por acnerdo del Consejo de Ministros se ha creado
una Comisión para estudiar especialmente el proble-
ma de la terminación simultánea en la fecha expre-
sada de todos esto$ arrendamientos protegidos, por
lo que habrá de estarse a este respccto a lo que se
resuelva por el Gobierno, en vista de lo que pro-
ponga la citada Comisión.

Jat^ier Martín Artajo

^,263 Abogado

Contratación de trobojos de
alumbramiento de aguas

E. Vallés, San Martín Sarroca ([3arcelona).

hes ruego me indiquen entidades que se de-
di.quen a trabajos de alznnbramiento y capta-
ción de aguas subterráneas que posean material
apropiado.

A raíz de la Orden del lblinisterio de Agri-
cultura, publicada en el «B. O.» del 20 de ju-
rti.o actual, snbre contratación de equipos per-
foradores para alumbramiento de aguas subte-
rrán^as, ^podría contratr^r con Zos adjudicata-

rios del concurso, com.o particular, aunque en
la actualidad no sea benr>ficiari^o de auxilios o
subi^enciones econrinticas? Si es posible, detalles
y en qué forma.

^Cómo podría obtener rlichas subvenciones o
auxilios otor^rrdns por el íVlinisterio de Agricul-
tura, que se cortceden para alumbramiento de
a^uas subterrízneas de utilización agrícnla?

Deliberadamente y nara mejor informar al sezior

Vallés se ha diferido la contestación a esta consulta
hasta estar publicada en el Boletín (%ficial del Estado

de 27 ^le noviembre la resolución del concurso con-
vocado por el Miuistcrio de Agricultura para contra-
tación de equipos perforadores con destino a tra-
bajos de almnbramiento y eaptación de aguas subte-
rráneas.

Han tomado parte en el concurso las siguientes ca-
sas especializadas en esta clase de trabajos :

Calixto Sánchez Madrid.-San Andrés, 9, Murcia.
Sondeos Agrícolas Espazioles, S. A.-Serrano, 12,

Madrid.
Hidrotécnica F.spañola.-Mayor, 6, Madrid.
AsiPr, S. A.-Pintor Rosales, 28, Madrid.
Pilotajes y Sondeos.-Fernán Gonzále•r.. 38, Madrid,
Auto Campo, S. L., y Veĵarada, S. A.-Made^ a, 3G,

Madrid.
Explotaciones Industriale, y :A^rícola^. 5. :1.-^l'Ia•

za de los Leones de Castilla, 10, Valladolid.

Captaciones Subterráneas.-Cuesta de Santo Domin.
go 7, Madrid.

Cimentaciones Especiales, S. A.-,losé Antonio, 31,
Madrid.

Obras Subtreráneas, S. A,, y'f ierras y Hormi^o-
nes, 5. A.-,l uan de 1V1ena, 6, y Maldonado, 61, Ma-
drid, respectivamente.

Perforaciones y Sondeos, S. A.-Alcalá, fi2, Ma-
drid.

Independientemente de las indicadas, se dedican
iambién a estos trabajos, entre otras varias, las si-
guientes empresas :

Ricardo Chilet.-Primo de Rivera, 97, Albal (Va-
lencia).

J. Prast.-Calle de la Reina, Grao (Valencia).
Sánchez Madrirl Hermanos. -- Alhanta de Murcia

(Murcia).

En lo que al concurso del Mini.;terio de Agricultura
se refiere, han resultado adjudicatarias las empresas
Hidrotécnica Espatiola, S. C. ; Cimentaciones Eape-
ciales, 5. A. ; Pilotajes y Sondeos, 5. A., y Obras Sub-
terráneas, S. A., y Tierras y Hormi^ones, S. A. Con
cualquiera de estas casas podrán contratar libremen-
te. de acuerdo con las bases y resultado del concurso,
los ^iarticulares que ^can beneficiarios de auxilios o
subveneione^ económicas otor^adas por el Ministerio

P R E N S A S
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MARROD A N
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de Agrictiltura o por los Organismos que de él de-
penden y que se hayan concedido precisamente para
la realización de obras de alumbramiento y captación
de aguas con fines agrícolas.

Entre los citados beneficios, y nara el caso con-
creto de transformación de secano en regadío, puede
el consultante solicitar y obtener los auxilios que
concede la Ley de Colonizaciones de Interés Local,
consistentes en el anticipo sin interés y a largo plazo
de hasta el 60 por 100 del importe que los trabajos
que la puesta en riego lleve consigo. Para más deta-
lles a este respecto pnede el setior Vallés dirigirse
a la Delegación del Instituto Nacional de Coloniza-
ción en Lérida, domiciliada en la calle del Carmen,
ntímeros 1 v 3, la cual se encarga de la tramitación de
auxilios de este tipo en la provincia de Barcelona.

Andrés Murcia Vittdas

3.264 Ingeniero agrónomo

Abonado del manzano

Don José M." García Artime, Luanco.

Poseentos una huerta cle manxanos, y dichos
árboles unos crecen mucho y otros no crecen
n.ada absolutamente.

; Podrían indicarme al^ún dato sobre abonos
(quínticos) parrt hacerles desarrollar? ^Qué abo-
ILI1S SOtt Í'.SiOS?

Sin tma detenida in^uección de las condiciones del
terreno es mnv difícil aconsejar acertadamente. ^,Se
trata de un predio en pendiente pronunciada y son
los árboles de la parte alta los Que no se desarrollan?

F,n tal caso, es lo más probable que el terreno en
tal sitio sea poco profundo v descanse sobre roca o
capa dura mny superficial. Si así sucede, lo primero
de todo es romper esta capa y facilitar así la pene-
tración y de^arrollo de las raíces. Conjuntamente con
esta medida o independientemente de ella no estará
de más, si la operación no resulta demasiado onerosa,
aumentar la capa de terreno blando, an_ ortando al-
ñunas carretadas de tierra buena.

Debe 11CYP,d abonar bien todo su huerto. Para ár-
boles va arlulto: ^^ bien desarollados nuede usted dis-
tribuir a cryda u.nn, antes de la salida del invierno y

anticipándose bastante a la floración (por lo menos
trece días a un mes), la mezcla siguiente :

Sulfato de amoníaco ... ... ... ... 0,500 kgs.
Superfosfato de cal, 16-18 por 100 0,750 -
Cloruro o sulfato de potasa ... ... 0,250 -

Y después de, bien cuajado el fruto, tantbién por
árbol, de 0,750 a 1 kilogramo de un nitrato cualquie-
ra (amonitro, nitrato de Chile o cle cal, nitramon-
cal, etc.).

Todo sin olvidar de cuando en cuando (cada dos a
ires años) el estiércol, a no ser que ese terreno sea
II111V rico en materia orgánica.

3 255

Eleuterio Sánchez Buedo
Ingeniero agrónomo

Circulación de tractor
oruga en carretera

lJn suscriptor de Linttres.

Necesito saber yué mecli.das le^ales hay qut^

adoptar para cuando los tractores ortt^a tertgan
forzosantente que, por trasladarse de una finca

a otra, atravesar, aunque sea en pequeños tre-

ch.os, carreteras provinciales, ti• evitar de esta for-

ma el daño que las referidas orugas pttedan ha-

cer.

Cuando los tractores oruga tengan forzosamente que
trasladarse de una firtca a otra atravesando carreteras,
deberán ir provistos de cal•^as o tacos especiales en sus
cadenas que, colocados entre las barras de las mismas,
evitarán, al facilitar su rodamiento uniforme, los da-
ños que, de otra forma, pudieran causar en el firme
de ]as mismas.

Dichos acesorios los facilitan las casas vendedora^

de tractores oruga.
Cumplido dicho requisito, no se precisa en el mo-

mento actual de ninguna autorización especial, apartr^
de las que con carácter general se exi jen a los tractores
que circulan por carretera y a los conductores de los

mismos.

3.266

Salvador Font Toledo

Perito Agrfcola del Estado
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Libro Fspañol de Yatrones Aví-
colas.-Descripción y arque-
tipos de las razas naciona-
les y principales extranjeras
criadas en Espatia, publica-
do por la Agrupación de
Criadores Espaíioles de Ave^
Selectas. - Un volumen de
150 págs.-Ediciones Gea.-
Barcelona, 1953.

La obtención en Avicultura
de f'^P.IIlplare, que respondan a las características tí-
picas de cada raza descrita en los arquetipos acepta-
dos es un proceso lento y cuidadoso, que requiere la
posesión de vastos conocimientos genéticos y una es-
trecha colaboración entre los criadores de una mismo
rata.

Para facilitar la selección morfológica es imprescin-
dible dar a conocer los arquetipos reconocidos de las
razas españolas y de aquellas extranjeras que toma-
ron ya en E^patia carta de naturaleza. Este es el
objeto de la presente publicación, realizada por la
Asociación de Criadores Espalioles de Aves Selectas,
con la colaboración de los principales y más desta-
cados criadores de cada raza, ilustrando cada descrip-
ción con excelentes acuarelas.

Por tanto, este libro constituye un avance para la
avicultura patria al proporcionar a los avicultores
una orientación responsable y eficaz, con la consi-
guiente repercusión en el progresivo aspecto econó-
mico de esta importante rama de la ^anadería espa-
ñola.

H. J. HtivE.-El taller cle la

granja. -Crosby Lockwood í4^
Son, Ltd., 39 Thurlos Street,

S. W. 7. - Título original :
«The Farm Workshopn. -
250 págs. en cuarto, couché,
ilustrada.-Londre,, ]953.

Los que tienen q u e luchar
c o n tractores, desgranadoras,
equipo, de riego, camiones, et-
cétera, en una o varias granjas
saben lo títil que es poder dis-

poner de un taller más peque-
Iio o más grande, segtín la importancia de la explo-
tación y su grado de mecanización, a fin de poder
reparar lo más pronto posible las averías de las má-
quinas sin tener que enviarlas al pueblo más próxi-

mo, a veces alejado, con gasto de tran.:portc: y, sobre
todo, sufriendo enormes e importante pérdidas de
IIP,InpO en tm equipo nnmeroso de jornaleros, que
tienen que suspender la faena por dejar de funcio-
nar la máquina.

Una avería en un tractor, grada o polisurco, pue-
de ocasionar que se pase el momento oportuno del
laboreo entre dos períodos lluviosos, retrasándose ^^
haciéndose imposible a veces la operación por venir
el invierno u otra^ cireunstancias, cou los gravísimos
inconvenientes que ello supone.

El libro no scílo está escrito para el tallercito de
una ^ranja pequeña, sino también para aquella que
ya puede ernplear un mecánico permanente, debido
a las muchas máquinas que emplea.

De^cribe el local que puede habilitarse o construir-
se, la; herramientas de mano y motor, instrumental
para trabajar al aire libre, lo^ materiales de todas
clases, trabajos de lima, corte, martillo, broca, terra-
ja, empalme de metales, y explica cómo han de re-
pararsP lac averías que pueden presentarse en la gran-

ja, lo II11tilI10 de tipo metaltírgico que de carpinte-
ría, forja, soldaduras, equipo de engrase, el de pin-
tura (fórmulas e instrumental), entretenimiento de
las herramientas, cerrando la obra su capítulo XVl
acerca del confort y se^uridad en el trabajo. Todo
descrito con claridad meridiana v_ gran concisión, co-

mo la mayor parte de los obras inhlesas de estos tíl-
tim^s alios.-J. A. V.

^^ix^^.
^^^ ^

^,^u^ t^c^rtLt^

HOMEDES (Juan). - ^ etP.rilLflria

práctir,a. - Colección Agríco-
la Salvat. - Un volumen de
405 páginas, con 163 figura=.
Madrid, ]953.

.Antes de adentrarse el autor
en el estudio de la patología
dP los animales domésticos ex-
pone algunas nociones de lo
^lue es el organismo animal,
tanto en su aspPCio anatómico
como fisiológico.

En la segunda parte se entra en la patología y
terapéuticas generales, estndiand^ la enfermedad,
signo, generales, sintomatología y ^lia^nósticos de lo,
distintos si^tema, v aparatos.

Después se ocul>a de los análisis clínicos v de la,
condiciones generales de 1ĵ igiene, para pasar a conti-
nuacicín al estudio de la terapéutica médica y quirtír-
gica.

En una tercera parte se estudia la patología espe-
cial, agrupando las enfermedades en los cuatro gru-
pos de esporádicas, metabólica., intoxicaciones o en-
venenamientos y enfermedades infectocontagiosas.
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AGRICULTU RA

ALMANAQUE AORICOLA

CERES

Almanaque Agrícola «Ceres»
1954.-Un libro de 452 pági-
nas con numerosos grabados.
Valladolid, 1953. - Precio :
15 pesetas en rtística y 20 en-
cuadernado.

AAO 19d4 Hemos recibido el XIII Al-

manaque A g r i c o l a «Ceres»
1954, que acaba de editar, co-
mo en aiios anteriores, la Re-

vista «Ceres», que se edita en Valladolid.
El Almanaque es muy variado, ya que en las 452

páginas de que se compone se mezcla lo interesan-
te para la economía agrícola y lo ameno y agra-
dable para el lector, pues hoy las cosas camperas ĵt-
teresan ntuc}to al público en general. y estos Alma-
naques son leídos no solamente por los elementos in-
teresados directamente con la producción agrícola y
pecuaria, sino para lectores ajenos a ésta.

En el referido Almanaque Agrícola «Ceres» 1954 se
destacan muchos trabajos de variado interés, como
son :«La paz en la aldea», por Francisco Antón
Casaseca; uu estudio del genetista don Apolinar Azan.
•r.a, sobre trigos; «F.I monte y su guarda», por Joaquín
llomínguez 1Vlartín ; tres lrabajos sobre el caballo, de
Antonio Galindo, de Martín Martín Alonso y de Ma-
riano Sanz; un crónica humorística de José M.^ Vidal
y Pallejá; viticultura, por el enólogo Julio Rodríguez
y Rodríguez; avicultura, por Antonio Barceló, Anto-
nio Allué Morer y M. Pijoán y Grau; el cultivo del
ramio, por Baudilio .Iuscafresa; un estudio del sue-
lo, de Arescio Ramos ; tm artículo sobre concentra-
ción parcelaria, por Manuel González Moreno ; otro
del criador montañPS Ernesto Alday, sobre centrales
lecheras, trabajo de gran trascendencia para la eco-
nomía pecuaria dP las industrias lácteas, v, en fin.
varios artículos de publicistas y agricultores tan des-
tacados como Joan Rof Codina, Carlos Frohmiiller,
Joaquín Palacios Albiñana, .losé Luis Barceló, Artz^-
ro de Broto, Francisco Tetilla, .Jestís Varona v Luis
Fernández Salcedo, el ilustre ingeniero a^rónomo, de
quien se reproducen uno$ trozos de su famoso libro
«Trece ganadero, románticos», tomados del capítul^
dedicado a los toros de Miura.

Se publica además el calendario y el cielo de Es-
paña en el año 1954; las ferias de ganados en Espa-

iia ; los refranes explicados de todos lo, meses ; las
prácticas agrícolas, mes por mes; proverbios mora-
les; las poeaía femenina del campo y otra; poesías
clásicas relacionadas con el campo; los pronósti^o,
del tiempo para todo el año, etc.

OTRAS PUR[,ICACInNES

LEFRANçOIS, M.-La recupPración de las Zevaduras e •i
Alimentaires, mímeros 9-10.-Septiembre 1953.--
Página 625. ,

El autor se refiere a la fermentación alcohólica del
jugo de melazas de azucarería y considera que la

fermentación no debe continuarse a partir del pun-
to en el que la glucosa y fructosa han sido consumi-
das, por ser más costosa para la levadura la fermen-
tación de los glúcidos del residuo, y aconseja su apro-
vechamiento, transformándolos en proteínas de le-
vadura.

Con este motivo resalta el alto valor alimenticio de
dichas proteínas y la mayor demanda de que cada
día son en el mercado.

Ademá^, las aguas residuales procedentes de esta
última elaboración son menos nocivas para la sanidad
de los ríos donde vierten. En efecto, por ser difícil
la fermentacicín por la levadura de los tíltimos resi-
duos se realiza de manera costosa y generalmente in-
completa, por lo que las aguas residuales contienen
productos capaces de la absorción del oxígeno de las
aguas donde se vierten, haciendo nocivo al medio.

Este artículo, que es el resumen de tma conferen-
cia dada por el autor en el Sindicato de Productores
de Levaduras, pone de manifiesto muy interesantes
puntos de vista referentes a los siguientes asuntos en
su relación con la materia de cuyo aprovechamiento
se trata :

Eficacia de los diversos elementos nutritivos del
mosto.

Parámetros de la fermentación y de la vegetación.
Producción relativa de alcohol y de levadura.
Producción de alcohol.
Análisis de la fermentación alcohólica.
Producción de proteína a partir de las vinazas.
Vegetación de tórulas.
Material necesario.
Lo interesante del tema, que ya con su clara visión

supo apreciar el inolvidable don Juan Marcilla (que
en paz descanse), a quien se deben los primeros tra-
bajas realizados en Espatia sobre multiplicación de
levadura para pienso, y su exposición, con arreglo
a modernos conocimientos, hacen de este artículo un
valioso dato.-E. F.

FLANZY -^^URUAC Y Poux. - Investigaciones sobre la

co^iceiatración de los vinos por el frío.-Industries
Agricole., y Alimentaires ntírncro 11.-NoviPmbre,

1953.

Por el interés que representa en las épocas de su-

perproducción la mayor riqueza en nrado alcohólico,
todo procedimiento que lícitamente persigue este fin
tiene favorable acogida ; pero no siempre con resul-
tados completamente satisfactorios. Por esta razón los
autore, del artículo exponen de manera clara v sen-
cilla los resultados favorables y perjudiciales ^dP la
concentración de los vinos por congelacicín, llegando
a las sia ientes conclnsiones :

El grado aleohólico se eleva, pero los ácidos sufren
en su concentracicín variaciones desacordes con las
que se experimentan a lo largo de una maduración
natural; el ácido málico aumenta en concentración
y el ácido tártrico disminuye sensiblemente, adqui-
riendo los vinos tmas características marcadamente
diferentes, no recnperando tampoco las ori;inales por
posterior dilución.

Es también interesante en este artículo los gráfi-
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cos representativos de diferentes componentes del vi-
no, destacandó la diferencia entre vino natural, vino
concentrado por el frío y vino que recuperó su pri-
mitivo volumen por dilución.-E. F.

WtrsoN (W. C.).-Prirecipius de Ingeniería agrícola.-
Edit. W. Green & Son, Ltd.-160 páginas de 13 por
18 centímetros.-Encuadernado.-Título original:
«Principles of agricultural engineering».-Edimbur_
go, 1953.

E] objeto de esta obrita es explicar a los no ver-
sados ,y a los estudiantes de ingeniería agronómica los
problemas mecánico-matemáticoa que pueden presen-
társeles. Si estos problemas son complicados para nos-
otros con el cómodo sistema decimal, no hay que
decir para los anglosajones con sus tradicionales uni-
dades, que no se deciden a abandonar.

Mejor que nada dará urla idea de su contenido su
breve índice, que contiene :

Principio de los mornentos, resistencia de mate-
riales, dilatación en metales, unidades eléctricas, el
cabal]o de vapor, relación entre las unidades térmi-
cas y las de trabajo, composición de combustible, y
valores caloríficos de los mismos, consumo de conr-
bustible y rendimiento volumétrico, rendimiento tér-
mico, correas y poleas, engranajes y transmisiones,
desplazamiento de pistón y grado de comprensión,
elevaciones de agua y aprovecbamiento de fuerza hi-
dráulica.

Cierra la obra una serie de ejemplos para cada una
de las materias citadas y unas sencillas tablas loga-
rítmicas.

Para los estudiantes españoles no es muy interesan-
te esta obra; pero sí para los técnicos, que tienen
que luchar con las unidades inglesas en las citadas
aplicaciones.-J. A. V.

EsTERAN LóPEZ ARANDA (Alfonso). - IYlaiTUal laboral
agrícola.-Madri d. 1953.

Sin duda alguna el autor e i]ustre Abogado señor
ESTEBAN ha pretendido extractar el derecho positivo
existente para el empresario agrícola en material la-
boral y social y todos aquellos preceptos que pudieran
tener influencia directa en la explotación del empre-
sario.

La obra comprende no sólo el examen de las cues-
tiones tratadas en las Reglamentaciones de Trabajo
agrícolas, sino la jurisprudencia o sentencias más in-
teresantes en cada caso y comentarios en aquellos
puntos que lo precisan, tales como el importantísimo
de la cotización de los obreros agrícolas, de tan re-
ciente organización.

Tiene también la obra y son de gran utilidad uu
resumen de derechos y deberes del empresario v un
índice cronológico de disposiciones que a la mi;ma
afectan a partir del año 1931.

En conclusión, la obra del competente colaborador
de AGRIGí1LTURA es de gran utilidad y rendirá efica-
ces servicios a los PmprPSarios agrícolas.

I,XTR,4C7'O Dl; REY/S7'AS

lgriculture.-Revista del Vlinisterio de Agricultura
de la Gran Bretaña.-Nrímeros 5 y 6 de 1953.

Indicaremos sólo lo que creemos de interés para
F.spaña en el contenido de estos números. ,1. S. HALI.
hace unas «reflexiones» sobre los sistemas actuales
de secano. Como el secano inglés es un verdadero re;-
gadío, pasemos a un artículo de BEYNON, en que afir-
^ua v trata de demostrar con números que la sustitu-
ción de harina por alimentos producidos en la gran-
ja reduce mucho el coste del cerdo.

SAINSRURI dice que se dedica poca atención a la
ventilación correcta y al aislamiento térmico de co-
clliqueras. Hace un análisis de las pérdidas de calor,
sus causas y su importancia, según los materiales em-
pleados. Estudia el calor producido por cada animal
y los sistemas de ventilación, describiendo los venti-
ladorea o chimeneas y dando esquema de ellos y de
la marcha de las corrientes de aire.

IRRETT y TwYMANN se ocupan del cultivo de la co-
liflor temprana en el condado de Gloucester. En otro
trabajo, GARDNER continúa sus ensayos en el de Hert-
ford para comprobar la eficacia de nitratos en trigos
de invierno en lo que respecta no sólo a cosecha, sinn
también a las cualidades del grano y harina, apre-
ciando grandes diferencias según las variedades. Una
cosa curiosa fué que, contrariamente a lo calc,ulado,

la mayor parte de los trigos maduraron antes con más
nitrógeno. La proteína aumentó de tal modo, que
muchas variedades pudieran compararse al maíz o
a la cebada para alimento del ganado. Sin embargo, el
coste del abonado no compensa aún este aumento dP
riqueza.

WALLIS se ocuna de una clasificación de la calidad
de las miele.c. ]AMES A. WATTSON expllca cómo pue.-
den obtenerse mejores beneficios cultivando mejor,
mientras que HuNT se ocupa de preguntar la efecti-
vidad de la radio eomo servicio de información agrí-
cola, y GARSIDE de la ganadería vacuua en plan de
montanera en Nortl^umberland.

Muy interesante es el trabajo de 1^TORMAN J. SNEES-
RY sobre la erosión eólica y el valor de loa abrigos
empleados para cortavientos. Estudia las diversas opi-
niones emitidas sobre la eficacia de estas defensas en
.us distintos métodos.

Para mejorar la calidad de los silos de zanja pro-
^)onen MORRISON y otros su Cubrición Con tejados

más o menos portátiles, de chapa acanalada, por
e jemplo, revisando Ias pérdidas que se evitan.

HUNTER V HARVIS examinan las posibilidades del
gas amoníaco para fertilizar mediante inyecciones en
el terreno, no llegando a resultados concluyentes. Y
en otro trabajo, DF.NMAN estudia las relaciones entre
el tamaño de las granjas y su equipo instrumental y
mecánieo v si conviene o no, en cada caso, dejar los
aperos a la intemperie, ahorrando cobertizo y gas-
tando en engrases y arreglo, bien Io contrario.

LJn trabajo que puede interesar es de NANCY M.
SMITx, acerca del aborto de Ias coliflores tempranas,
mientras que el de LurTON, acerca del trigo encon-
trado en las tumbas de los faraones y su valor agrí-
cola, es más bien una curiosidad.-,1. .A. V.
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