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Editorial

Investigación agronómica

En otro lugrzr de este rzízntero reseñancos la solem-

ne inaztguración del nuevo I ►zstituto de Investigacio-

nes tlgronómicas, darzdo cuenta. de los pri^ncipales ser-
i;i.cios que le está^n eaconcendados; pero queremos in-

sistir cr.úzt nzr"zs para se^zalar la inzportancia de esta

obra, qtte tanta falta hacía para el progreso de la
igrictzltura espaizulrz.
Las c>specialísimas condici.ones climatológicas y agro-

lógicczs dcl variado suelo español crean pnoblenzas de

estudio d^ sus suelos, variedades mtr^s aclecuadas pa.ra

cadre zona, adap^ación de rzuevos culti.vos, apli.cacio-

nes industriales de productos y subprocluctos, ntarzera
rle conzbati.r las plagas del campo y tantos otros que,
r^nn pnsibili^lndr>s de rr^solt-c^rse, han de acrecc^ntar lri
prnduccicírz agrícola y hacerla posible en las dii^ersas
c^ircrtrzstancias.

Curr.rrclo se puerle ofrecer el muestrario ta,zc espec-

tn.ctdar e interescznte de urea sucesión de cultivos tal,
r^ue desde las nieves perpetuas de Sierra Nevada .ltas-

ta las 2^egas de Motril, en n.o más de sesenta hilóme-
irns, pueden contemplarse desde la especies más re-

sistcru^>.c rrl frío lzastn los culti^z•os tropi.cales, como la
cafia de atiízcar, ello rtos da idea rle la ingente labor
que en el campo arronómico puede rlr'sarrnllnrse en

hene f ici.o clel agro es pañol.

I,as nucvns irzsialrr^cinrtes, que perm.itirán nbordar
los problenzas rel^aciunados con la investiGación agro-
nórrtica, y el persoaud capaci.tado de que ya se dispone

pm-a la utilitiación de estos medios modernos ltan de

dar en plazo no lejano el fruto apetecido; pero qtze-
rezuos seFonlar tamhién que no todo ha de esperarse
rÍ<^l esf uerzo o f icial, ya qzze, a^ pesar de h.aber sido
instaladas generosanzente, con una eRplendidez ti^ mag-
nificencia pocas ueces lograda en asunto sagrí.colas,
clebe recoger asinzisnto esta Institttciórz el calor de

cttantos se dedi.can a la prorlucci.ón agrícola, bierz en

(` Cornente . . . . . . . . . . . . . .. . 7,- ptn^.

Números ( Acra.ado .. . . . . . . . . . . . . 7,50 .

( Eatranjero. ^ Portu^al
y Amcuca 9.-

Re4ranrne peí^^e. . , 12,- s

fonna de grandes empresas, bien las Asocia.ci.ones o

colectividades de car6.cter agrario o bien simplemen-

te los particulares, para qtze, ezz urza colaboración es-
trecha cnn los Organismos rectores del nuevo Insti-
tuto y sus técnicos es pecializados, puedan, adenzcís de
plantear los problenzas especiales que en ccula caso

lleguen a interesarles y que merezcan la pena desde

el punto de vista nacional, prestar el c,alor de su aytt-

da material y moral, que si^rvan tambi.én de estímulo

a una labor nteritorirt.
Reciente está el caso de esta colztboración cort el

Estado erz la esfera de la investi.gaciórz aGronórnica,
en la resolu.ción del problema de las plagas del algo-
donero, en el que tcrn feliz resultado se h^a obtenido
de una acción conjtznta de técnicos de la investiga-
ción y enzpresas ^ncargadas del fontento del cultivo.

Pero si desde un punto de vista nacional, que es,

azzte todo, el que nzás interesa al país, ti.ene esta má-
xinta intportarzcia que seizalamos la inuestigaci-ó ►z agro-

nóntica, rlesde el punto de vista pro f esional, y sie^rulr>
Ingenieros agrórzomos los yue eclitamos Psta Revista.
querentos pone,r de nzanifiesto lo nztzcho que nos sa-
tisface la culminación de u.na obra qne, al poner en

rnanos de los irzvesti^adores agrón.omos nzerlios ade-
ctzados para una fru^ctífera labor, cnzttribuve al pres-
tigio de tod^c la colectividad, va que esti.nznmos que
el éxito que alcancen ert su labor los prestigiosos com-
Cañeros qtze a ella ..c dediran, ha de reduztdar en

qzze el pats esti^nze a los técnicos agrórzom.os conz-o se

merecen.
Considera.mos, pues, qtze nada h.a de prestigiar tan-

^t.o a la colectividad, sin hacer cozn.paraciones con otros
servicios oficiales, tanzbién muy m.eritorios, conzn la

investi^ración agrortónzica, v en este sentido alenta•

nzos a los rectores del Ministerio cle Agricultura, ^^
principalntente del hzsti.tuto de Investigaciones Agro-

zzómicas, a que, continuando la orientaciózz tra.zada nl
inaugurar el nuevo Instituto de Investi.gaciones, siga:z

rodeándole de todo su cariño, v facilitaztdo los nzedios
materiales, tarttn para las instalaciorzes conzo para el
personal, que harán fructífera y perenne tarz irnpor-
tante tarea científicn.
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BIOGRAFIA DE UN FERTILIZANTE

EI nitrato amónico cál-
cico, como alimento

de las plantas
^^^oz ^oaé L^rl^^^a c^^^ollcr«or

Ii^geniero agrónomo

TAI3LA I (*)

1^; I. 1? \I G ti T O inur<•^ iv .^ ^.^

Carbon0 ... . . . ... ... ... ... ... . . . . .. 44

Hidrógeno ... ... ... .. ... ... ... ... 6

Oxígena ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43

Nitrógeno ... ... ... ... ... ... ... ... 1.80

Fósforo ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,40

Azufre ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0,20

Potasio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,30

Ca:cio ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.^0

Ma^nesio ... ... ... •.. .. •.. .. ... 0,40

] 00,00

1

EL ír1TRÓG)►NO Y LA YLANTA.

Hace poco más de uq siblo, Liebig afirmaba que

las plantas absorben el fósforo y el potasio en forma

simple, a partir de las sustancias minerales del suelo.

Como mucbas ideas luminosas, ceaó ésta a su descu-

bridor, y le hizo creer que, en cambio, el nitróóeno

se obtenía sólo de la atmósfera. Lawes y Gilbert rec-

tificaban poco después en Rothamsted este error y

demostraban que también el nitrógeno se absorbe del

suelo. Desde entonces se ba ido ampliando el númeru

de elemeutos que las plantas extraen dcl terren^ y

que se encuentran en ellas al analizarlas rluímica-

mente.

Pero no todos tienen análo^as importancia : nue^'e

de ellos constituyen casi el 100 por 100 de su matc-

ria seca, y el resto-que incluye por ahora nada me-

nos que ^^eintiocho elementos-sólo aparecen eu for-

ma de trazas.
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(*) Homés: «L'Alímentation minerale des plantes», p{^g. 15.

Pero si de estos nue^-e clementos, cuya propurción

^media en las plantas se indica en la tabla I, dejamos

a uu lado el oxígeno, el carbono y el hidró^eno, los

cuales obtiene la planta tanto del snelo como dc la

atmósfera, los seis elementos rjue restan constituyen

los «elementos minerales mayoresn del veaetal. Y es

digno de bacer constar ^jue los tres primeros, N, I'

y S-perteneceu al ^rupo de los metaloides, micntras

los tres iíltimos-Ca, K y M^ al nrupo de los me-

tales. iVitróóeno, fósforo y azufre se encncnlran en

el suelo en forma de radicales Ouímicos pertenecieu-

tes al gwpo de los aniones y son con^litnyentes c:en-

cialc^ de las mol^^culas or^ánicas; de abí qae sean

los elementos constructore.c del muudo ve^etal.

^,Cuál es el papel eshccífico del nitróaeno? Vcre-

mos más adelaute las transformaciones que los com-

puestos nitroaenados experimentan en el suelo; par-

tamos, por abora, de 1a forma nítrica en quc, ^ene-

ralmeutc (1), los absorbe la planta. l^ate nilrógeno

r_ítrico es condncido-por la corriente de savia o por

(1) Mu:1ia; plantas cultivadas absorben cl N tambión en

forma amaoiaca!, y a'.qtinas e^Pecies no cultlvadas han ausor-

bido-en condiciones de laboratorio-nítritos e inclttso nitró-

gene orgánico (Stil^sl. Pero son excepción. Las sales am:^,nicas

mu°stran acc^ón tóxlca con conccntraclones de 0.5 por 1.000

antes gue ;as nitrícas, due llegan a tolerarse hasta al b por 1.000

( Pratolongo ) .



di[usión-hasta la,^ Itojas, donde se reduce a amouía-

co, el cual, al reaccionar con ácidos no nitrogenados

^^rocedentes, en definitiva, de los 1 ► idratos de carbono

formados en la hoja, da aminoácidos, y éstos, por

c^^ndensación (eliminando agua), fortnan las proteínas,

moléculas complejas qr ►e constituyen el protoplastna v

rl núcleo de todas las eélula, vegetales. ^Ao era lloca 1a

importancia ^lel nitrógeno ! Pero, a^lemá^, no aólo se

precisa este elPment„ para las proteínas celulares, sino

I.1 ren ►olachar-siete hectíireas-de tuta ► inrt de 1'ull;tdolid (di-
rigida D^^r eí Ingeuiero ttFrúnoroo don Gmiíio Ordófier), abonadu
con uamonitrm^ (.i6 toneladas pur hectárea Pn la zaf^a de 19;i:3).

también para las proteínas de reser^a ^lue la I^lanta

forma (`?), y también para una porción de bases nitro-

(2) La síntesis de proteínas no se realiza sólo en las hojas;

también en muchas plantas tiene lugar en otros puntas, ;as

ral^es por ejempio. La proteína formada no se utiliza toda en

el lugar donde se forma, y tiene, como los hidratos de carbono,

que trasladarse, para lo cual-como se trata de una molécula

muy pesada y de un bajo coe"iciente de difusíón que la inmovi-

liza-se transforma por ia acción cie p1'otcasas en una amida

(la asparagína, por ejemp:o) y tm aminoácido, constituyendo la

prímera una sustancia nitrogenada de rPCerva. para la síntesis

uaerior de la^^ protefnas (Stíles).

bi^ta r,entra.l de una dc las 1'ábricas ^pai► olas de uitr,ttu a^uú-
nico r.ílcico.

geIladaS, COmO aminas, l^urinas, alCaloldeS, y para la

Crr012cllla frtndamental de las 1)laIltaB ^el'deS : la C^10-

rofila. Yor tíltimo, tamvién inLluye en cl ma ►ricni-

miento dc la presión osmóiica de las células y en la

permeabilidad celular.

I•'ste proceso de «ingestiónn del nitrógeno, que del

^imple ión níirico mineral pasa a la compleja mo-

lécula proteica, ciene a ser justamente el catnino con-

trario al que la materia orgánica lleva en el suelo.

Los restos de cosecba, los estiércoles, los «composts»

y, en general, todos los residuos d^^ materia orgánicu

yufren una degradación en la que, eu particular, el

nitrógeno pasa de su forma orgánica, irlasimilable

hara la planta, a su forma mineral.. Esta oxidación

se realiza en carios estadios por la acción de otros

tantos grupos de bacterias : las amoniacales, qne se

detienen al convertir el nih•ógeno orgánico en nitró-

geno amoniacal ; las nitrificantes, que oxidan atín

más este amoníaco y nos dan el nitrógeno nítrico, que

P; el que prefiere, por así decirlo, la planta.

El nitrógeno aurnenta el tama ‚o de las células, y

con ello, la acti^^idad asimiladora de las hojas. En

j ►lantas raíces, el nitrógeno acttía sobre todo en las

^ala dc c^^ropre^ores de otra de lus faí.bricas españolas de nilratu
amóuico cálcico.



AGRICULTURA

hojas, de modo que en cultivos que están poco en el

terreno, la proporción de raíces a hojas disminuye

ai aumentar la dosis de nitróaeno. En cambio, cuan-

do las plantas raíces están más tiempo en el terreno,

la proporción es bastante estable.

En el iriáo y algunos otros cereales, el nitróóeno

aumenta el árano y la paja, y con las sucesivas do-

sis disminuye la relación de uno a otra. En el maíz,

sorgo, xnijo y ^irasol, esta relación, por el contrario,

aumenta, mientras en el arroz y la soja se mantiene

estable.

El efecto del nitrógeno en el tanto por ciento dc.

riqueza en nitróaeno de la planta tratada dependc

mucho de ésta y de la é.poca de abonado. A menudu,

aunque la cosecba aumente, y con ella el nitró^eno

total por bectárea, puede disxninuir el tanto por cien-

to de nitr^aeno en la materia seca producida, aunque

liosteriores adiciones de nitrógeno, fuera ya de la

tolerancia económica, welvan a remontar esta ri-

queza.

Los cereales absorben menos alimentos rninerales

Por hectárea que cualquier oira cosecha, aunque den

una gran cantidad de materia 5eca hor hectárea. La^

forarjeras--hierha, tréboles-y laa plantas raíces torlas

toman una ^ran cautidad de alimentos, y de abí la ne-

cesidad de cuidar mucbo l05 estiércoles que han de

fertilizar las tierras ^ledicadas a ella5.

T,as leauminosas cultivadas para grano no dejan tan

enri^^uccido el snelo en _A^ como las forrajeras (al-

faLfa, trébol).

Los fertilizantes ticnen adetnás una acción indirec-

ta beneficiosa, pues, al fomentar el deearrollo de la^

raíces, pueden reco^er éstas mayor cantidad de lo^

^^rincipio^ fertilizantes que ten;a cl suelo.

LA rcf.SYIR.AL D>! L NITRÚGENO)^.

Se habla de un ^•iclo del nitróneuo; pero eate per-

fecto circuito, en el que las pérdidas se verían com-

penaadas con las aportaciones, no se produce naiu-

ralme^íte en cada terreno-aunque sí en el conjunto

ile la Tierra-, Más bien couviene hablar, como se-

íiala Hopkins ^3), de una «eshiral del nitrógenon-al

modo como los cconomistas bablan de la aespiral de

1a inflacióxu^-, en la que los ^astos de nitróóeno su-

perarían a los ingresos v el equilibrio se obtendría

cada aíio a un nivel inferior. El buen añricultor, en

efecto, debe mirar su tierra, cuando de fertilidad se

bubla, como un libro de balances, que si abriéramos

por la hoja del nitrógeno nos mostraría un «Debe»

(3) Donald P. Hopkins: «Chemicals, Humus and the SoiL>.

U. S. A., 1948.

y un «Haber». Al «llebeu, es decir, al easto, debe-

mos cargar anle todo el nitróoeno que se llevan la,

cosecbas cuando éstas no vueh^en, ni directa ui iuili-

rectamente al trav^^s ^lel estiércol, al terreno. I'arti^la

ésta que hasta no hace mucho tienxpo cra con,^i^lerada

como decisiva en la «fertilización dc restituciúu», ^c-

^;izn la cual deberían devolverse al terreno te^los lu^

Secade^ro de tubuco en la O[..tava ('renerife). 1:1 nilratu aniúui^•u
cálcico e^ de el"i^ai^es resultadus en cl cultivu del labuco.

principios minerale^ que sc eatraen de ►l. Ycro nu

es jtxsta esta restitución, porque taml^^ién en la coluuí-

na del «H^aber» bay algunas partidas a anotar que

enriquecen a1 snelo con cantidades de nitrógeno nada

desprcciables. T a primera de ella está forxna^la por

el nitrógeno-amoniacal v nítrico-que aport^m lu:

lluvias y que, seotín Tamés (4), puede cil'rarse para

España en unos 15 kilos por hectárea v año, y que

(4) C. Tamés, J. Aguírre y M. T. Peral: «Importancla de los

compue^tos nitrogenados aportados por las pr^cípitaciones at-

mosféricas en el balance del nitrógeno de los suelos cultivados

en los climas secos», I. N. I. A. Madrid, 1952.
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AQRICULTURA

tina era en un pui•hlu de In procincia de Rurgos. EI nitratu .unúmico caílcieu es un nbnuu
i^^eclente P^ira el cWtico de erreales en las i^rna, fríuti.

por sí sola compensaría el nitró^,eno c^ue se ]leva nna

cosech,l mcrla de tri^o.

Fiav tambi^én el nitró;eno que obtiene directamen-

te de la atmósfera cl ma^nífico Azotobacter, la bacte-

ria de moda. Esta partida es difícil de estimar; pero

sentín Hopkius, poniéndonos muv optimistas, pode-

rnos cifrarla en tnios 25 kilos de N por hectárea v

aiio. Por filtimo, las le^uminosas, por intermedio de

las bacte^rias nodtilares, también enriquecen el terre-

no en nitró^*eno, y sn cuantía depende del ritmo con

^lue aparezca la leguminosa en la alternativa y de la

parte de la cosecha ^^ue cluede, en el terreno. Tam-

bién, se^iín Hopkius, podemos cifrarla en 25 kilos

por hectárea Y a^io.

Pero no se nos olvide. en cambio, anotar en el

«1)ehe» el nitróáeno qne se llevan las aáuas en gran

cautidu^l, sobre todo en terrenos sueltos, y que el

citado antor estima en 50 kilos por bectárea y año.

Si bacemos la cnenta, el saldo viene a ser ihual a

la diferencia entre el nitrcí,eno exportado por la

cosecba v el uitró!,eno importado pox la 1]uvia. Se-

;iín las tablas de Wolf, por ejeml^lo, para el tri^u.

una cosecha de 10 cluintales-superior a la media es-

^^añola-se lle^^a, contan^lo va la paja, 30 kilos de N.

Por tanto, el déficit ea dc 15 kilos por bect^írea.

Para darnos una idea de lo que esto representa

f.ijémonos en que los 50 millones de quintales de

tri^,o qne Espaiia necesita producir provocarían nn

déficit de 7^.000 toneladas de nitró^eno, equivalen-

tes a 375.000 toneladas de abono nitroáenado con el

`?0 por 100 de riqueza; esto es, dos terceras partes

del cousumo de abono nitrogenado clue ha venido ha-

ciendo toda la a,rieultura espaiiola.

(,01t0 C01iPENSAR ESTT DÉFICrC.

A todos los snelos cultivados del mimdo es preciso,

por tanto, darles nitró^eno si hemos de mantener-y

mucho más si bemos de aumentar-]a produccióu ac-

tual de aliinentos para atender nna pre.^ión demo^rá-

fica creciente. ^,l7ónde obtener e,te preciado elemen-

to? Ante todo, en los estiércoleg de todo tipo. Pero

ni aun tomando toda-s las precauciones clainns para
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que no se desperdiciara ninguno de los restos orgá-

nicos, no nos bastaría esta fuente de nitrógeno, pues

algunos pacientes que ha hecho el cálculo estiman

que sólo Inblaterra, por ejemplo, necesitaría de 200

a 300 millones de toneladas de estiércoles. Conviene

aquí señalar que setenta años de experiencias en Ro-

thamsted han demostrado que tma unidad de N en

el estiércol tiene la misma acción que media unidad

de N en abonos químicos (5).

Existen además los yacimientos de abono mineral

natural de Chile, que fueron los suministradores de

nitró;eno casi exclusivos durante el siglo pasado.

Pero sólo la fijación del nitrógeno atmosférico-que

representa hoy el 75 por 100 del nitró^eno fabrica-

do-Permite ver el porvenir con más calma, pues en

principio su cuaniía es ilimitada y sólo depende de la

ener^ía de que dispon^amos para su síntesis.

A R O N O

Grupo Nitratos^:

Nitrato de cal ... ... .. ... ... ... ...

Nitrato de sosa (Chi.e y slntétfco)

Nítrato potáelco • .. ... ... ... ... ...

Gnrpn Amonitratos:

Nitrato amónico •.. •..

Nítrato amónico cá]clco ... ...

Nítro-sulfato amónico ^^

Grupo Amoniacal:

Amoníaco anhldro ... ... ... ... ... ...

Agua amoniacal (30 por 100 NH3)

Sulfato amónlco ••• ••• ^•• ••• ••• ••^ ••• •••
Fosfato biamónico... ... ... ...

Grupo Amidlco:

Urea ... ... .

Cianamída de cal...

(•) Jacob (ya citado), pag. 83, y Eichler.

BREVE OJEADA SOBRE LOS FERTILIZANTES.

2." Ser reutable para el aoricultor.

3.^ Ser de manejo seguro y de fácil almacenamien-

to y uso ; y

4.a Estar en una forn^la física fácihnente utilizable.

Los fertilizantes más corrieutemente empleados eu

todos los países del mundo son doce, y pueden clasi-

ficarse en cuatro brupos : el ^rupo de los raitratos, el

^rupo de los arnoniacales, el grupo dc los amoiritratos

j el grupo de los amíclicos. En la tabla II se clasifi-

can los doce ,junto a su fórmula qrlímica y a su ri-

queza en N y en cal.

El nitró^eno del nitrato, presente en la forma ya

indicada de anión, es rápidamente asimilable, tiene

efectos alcalinizantes y es un añentc potencial de oxi-

dación. Es muy fácilmente soluble, por lo que, al dar

nitratos al suelo, la dosis debe siempre subdividirse

en varias veces.

TABLA II (w)

Es curioso señalar con Crittenden (6) que de los

250.000 compuestos nitrobenados que conoce la Quí-

mica, los aplicados como fertilizantes son poco más

uumerosos que los dedos de ambas manos. Esto pro-

cede de las estrictas propiedadeg que ha de tener

un producto para poder aspirar a la condición de

fertilizante y que pueden reducirse a cuatro princi-

pales :

1.• Ser asimilable por las plantas en las condicio-

nes de campo.

(5) Hopkíns ( pág. 125).

(6) aFertiazer Technology and Resources in th^ U. S.», edi-
ted by K. D. Jacob. Academic Presa Inc. Nueva York, 1953

FORMULA R I Q U E Z A F, N N

(NO )•,Ca
NO^,^Na
NO K

3

15,5 por 100 nftrico (más 28 por 100 Ca0).

i6 por 100 nftrico.

13,85 por 100 nitríco.

NO^NH4 35 por 100 ... ...

N03NH^-{-CO^Ca 20,5 por 100 • •

NO{NH SO (NH )Y 26 por 100 ...

NH

NH OH

SO,(NH,)„

PO^H(NH )

17,5 por 100 nítríco.

17,5 por 100 amoníacal.

10.25 por 100 nitrico.

10.25 por 100 amon!acal.

( + 35por 100 de CO„

Ca) .

6,5 por 100 nítrico.

19,5 Por 100 amoniacal.

82,25 Por ]00 amoniacal.

24,60 por 100 amoniacal.

21.20 por 100 amoníacal.

21,21 por 100 amoniacal.

(NH^)„CO 46 Por 100 amídíco,
20-'l2 por 100 amidico.

CaCN2 21-23 por 100 ... ^ 1 por 100 nítrico (más

+ 55-60 por 100 de Ca0)

El nitróoeno amoniacal, presente generalmente en

el suelo en forma de catión, es más lentamente asimi-

lable, pues ha de transformarse previamente, como

ya hemos visto, en nitró^^eno nítrico. Tiene efectos

acidificantes y es un agente potencial de reducción.

En cambio, es más retenido por el suelo y tiene una

acción más perdurable.
El nitrágeno amídico es alín más lento de acción,

por cuya causa deben darse los productos que lo con-

tenoan con mucha antelación a la siembra, pues ha

de transformarse aquel nitró^eno en amoniacal pri-

mero v nítrico después.

(Concluirá en el ^(rímero ^^róximu. )
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LA TR[ S TEZA DE LOS AGRIOS
Por

^tt^eht^ ^en^^í^e^ ^iccfta

Ingeniero agrónomo

I?n el ^►lo 1390, en ]a Unión Sudafricana empeza-

ron a ntilizar el uaranjo amar^o como patrón, y ob-

^crvaron que los tlaraujos y mandarinos injertados

sobre di •ho patrcín morían en el plazo de dos o tres

a‚tos, y los pocos árholes que sobrevivían quedaban

raquíticos; e q CBIn}110, los limoneros se desarrollaban

y producían norrualmente. l;n consecnencia, fué aban-

donacla el naran•jo antaráo y sustituído casi exclusi-

vamente por el cu•ou;;h ]emon».

1?u 19?$ apareció una enfermedad de característi-

cas similares en Java, y en 1930, en la Aroentina,

donde se la desiñnó con el nombre de «podredumbre

dc las raicillasn; en 1937 se descubrió en Brasil, en

donde se la denorninó «tristezan, y en 1940 se pre-

^entó en el Uru^uav.

I)e^de 1941 existe una enfermedad semejante en

^'i^•toria (Anstralia). qne ataca tanto al naranjo como

al pomelo injertado ^obre pie amargo, y que es cono-

cida con el nomhre de «hnd-tmion decline diseasen.

Hacia el año 19^1^0 apareció en el sur de California

el « quick declinen, enfcrmedad similar a las anterio-

res, ]a cual se de^arrolló tan rápidamente, que el

ntímero de árhole^ atacados pasó de 146 en dicho año

a`_'00.000 en 19-19, calcnlándose en 13 millones el

niímero de árholPS susceptibles al ataqnP del «quick

^lecline»,

Posteriormente la enfermedad ha hecho sn apari-

ción en hlorida, así como en Hati•ai, Costa de Oro,

Mada^a^car, etc., pudiéndose decir que todas las zo-

ttas citrícolas del Iilnnd0 han sido atacadas, con la

excet_^ción de los naí^e^ de la cnenca del Mediterrá-

neo, en la que, hasta el presente, no tenemos noticias

de c^ne esista.

I,os ríltimos trahajos han demostrado que todas es-

tas enfermedades : «tri^teza», ccquick decline», «po-

^lrcdnmbrc de las raicillasn, «bud-union decline disea-

se», así como el «stem-pittin^n, recientemente apare-

cido en la L?nión Sndafricana, son, en realidad, la

misma enfermedad, v riue Pl agente pmrlt^cto^• es un

virus que se transmite principalmente por injerto 0

mediante insectos vectores : Aphia citridicus Kirk y

flphis gossvpii Glover.

I)GSARROLLO DE LA ENI'ERMEDAD.

Para explicar el desarrollo de la enfermedad su-

1 ‚onoamos una combinación patrón-injerto suscepti-

ble, tal como naranjo dulce injertado sobre naranjo

amarƒo. Producida la infección en la parte aérea,

bien sea por injerto o picadura de insecto, el virus

sc desarrolla y propa,a por toda la parte dicha, sin

que ésta presente síntoma al^nano, ya que el naranjo

dulce c^ tolerante ; el virus y sus productos de sín-

tesis o metabolismo son conducidos por la savia a

través de los vasos liberianos en dirección a la raíz,

y al lle^ar a los tejidos del naranjo amar^o provocan

necrosis y muerte en los vasos del mismo, quedando,

por tanto, imposibilitada la raíz de recibir su alimen-

tación normal: a partir de este momento utilizan v

consumen las raíces sus propias reservas de almirlón

v grasas, por lo qt ‚e se marchitan y mueren, qnerlan-

do sujetas al ataque de los or^anismos saprofíticos del

suelo. Como consecnencia de la muerte de las raíces,

el árbol se debilita ,radualmente y sufre una muerte

más o menos repentina.

I:a teoría exnuesta por WebhPr emplica de manera

satisfactoria la diferencia de comportamiento de los

tejidos de naraqjo dulcc v amar^o frente a la acción

del virns. Supone que las hojas del naraqjo amar^o

producen alcllna sustancia, no producida por las ho-

jas del naranjo dulce, que inhihe la acción del vints

y sns productos y qtle, por tanto, prote^e a las raíces

en rtue ve^eta, ya sean las propias, va las de otra

especie. En el caso de naranj^ dulce injertado sohre

amar^_o, al faltar las hojas de este último, la sustan-

cia inhibidora no es producida v, por tanto, la ac-

^•ión del virps es letal l^ara lae raíces del naranjo
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arnargo, faltas de su natural protección. I?n la corn-

binación inversa, naranjo amarao injertado sobre dul-

ce, las hojas de aquél, mediante la producción de la

tnencionada sustancia, protegen las ►•^úces del dttlce.

•1NTOMAS DE LA TKIti'I'I:ZA.

Cualquier causa, eufermedad o condicioues de rne-

dio ambiente qne produzca un debilitatniento en la

raíz provoca en la parte aérea del árbol la aparición

de síntomas similares y a veces casi imposibles de

distinguir de los de la tristeza.

Exi;teu dos tipos de tristeza : uno ntenos corrien-

te, de desarrollo fulminante, que mata al árbol en

un período de dos a seis semanas, y otro más ^ene-

ral, de evolución más lenta, que conduce a]a muer-

tn del árbol en un plazo de uno a cuatro años.

En los tipos de desarrollo lento, el primer síntoma

perceptible de la enfermedad es la falta de brotación

normal en la época oportuna; las hojas toman un

color ceniciento pálido o li^eramente bronceado;

más tarde amarillean y se desarrolla la clorosis a lo

largo de las venas, la cual es más pronunciada a fi-

rtes de primavera, cuando las exigeucias alimenticias

del veoetal son muv grandes y el sistema radicular

no pucde atenderlas, desarrollándose, en consecuen-

cia, síntomas de carencia, especialmente de nitró^eno,

cinc, hierro, ma^nesio v manganeso; esta clorosis

puede dPSUparecer temporalmente cn invierno, ya que

entonce5 el sistema radicular, aunque dañado, puede

bastar a satisfacer las exi,encias nutritivas del át•bol,

muy reducidas en e^ta época.

Es frecuente que, a la vez cpte se produce la alte-

ración de la coloración normal de las hojas, éstas se

enrollen a]o larho dP las mismas, dando al follaje

un aspecto rizado.

Aunque a veces pnede producirse una ^lefoliación

total en un período de pocas semanas, en la mavoría

de ]os casos se ori;inan nuevas brotaciones, y enton-

ces se dice que el árbol ha alcanzado nn estado de

eqnilibrio o rccuperación parcial ; esta recuperacicín

varía ampliamente de unos a otros individuos, lle-

^ando en alcunos casos hasta producir frutos cn cuan-

tía suficiente para justificar la conservación del ár-

bol ; pero estos <írboles están expuestos en todo mo-

mento a sufrir un nuevo debilitamiento v aun muer-

te fulminante ^i se les somete a condiciones adversas

de cultivo, especialmente insuficiente humedad en el

suclo.

El follaje producido es cada vez menos espeso y

constituído por hojas pequer3as, de color verde páli-

do; al produciTse la muerte dP las ramita^. las nue.

vas brotacioney ^e ^lesarrollan en puntos cada vez múa

alejados de los extremos de las mismas, amoutonán-

dose el fflllaje en el centro del úrbol.

Antes de la apat•ición de los síntomas foliares ,^•

produee, conto ya dijinto^^, Ix necro,is de 1os vuso.^

liberianos del naranjo a ►narrio, y conw consecuencia

de la interrupción de la circulación dc la savia ela-

borada, la desaparición gradual del almidóu alma-

cenado en las raíces, que se marchitan y ntueren,

quedando sometidas a la invasión de hon^os y bac-

terias del suelo que pro^ ocan su podredumbrc ; al

recuperarse el árhol reapare^ce en parte el almidón

en la raíz.

Un árbol atacado de lri^te,za reacciona de mancra

parecida a uno al que se le hubiese quitado un anillo

de corteza. La interrupción de ]a circnlación de I.^

savia elaborada a nivel del injerto ori^ina tma ac•u-

mulación excesiva de aliruentos v otras materia^ en

Lt parte aérea y, debido a esto, sc; produce wia flo-

ración abundantísima de flores peque ►tas, mal des-

arrolladas y sin brillo, que cuajau en rran ntímero,

produciéndose una cosecha abundante (que atín pa-

rece mayor por la escasez de folla^e.); pero de fruto^

de poca calidad y tama ►3o pequeño, qne a veces carc-

cen de valor comercial. li;^ta cosecha colorea y ma-

dura de tres a seis semana^ antes qne la de un árbol

sano, iVIuchas vece.c la aparición de esta cosecha ex-

cepcional es el primer síntonta de la tristeza.

Otro síntoma prcmaturo dc la tristeza e? el fallad^^

de los injertos hechos con yemas procedentes de ár-

boles enfermos.
Los casos de desarrol1o rápido dc la enfermedad ^^e

presentan, generalmente, en árboles jóvenes. T,as ho-

jas toman color verde ceniciento pálido, que pasa al

pardo rojizo, y, ^ror tíltimo, tontan apariencia dc

quemadas, sin quc, por la rapidez de la evolución dc

la enfermedad, dé tiempo a que aparezcan síntomas

de clorosis ni floracione, copiosas ; a veces las hojas

secas y los frutos, si los hay, quedan adheridos al

‚rbol, que, como dijimos, muere en un plazo de

dos a seis semanas. Aunque en al^ ►tnos casos pueden

recuperarse.

La tristeza snele confundirse c•on varias enferme-

dades y trastornos que producen en la parte ac^rPa

síntomas análo^os a los de la tristeza; pero cs posi-

ble la distinción por nn proceso de eliminacicíu.

Cualquier caso sospechoso en el que se presenten

daños en la corteza, como la podredumbre dc raíz,

que origina cáncer en el tronco, y la psorosis, qnc

produce manchas e^camosas en trnncos v rama,, pne-

den eliminarse, va ^^ue la tristeza no da lu^ar a da-

tios ni síntonla^ eu la cortcza,
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Pie de rt:u^:u^.)u dul^•e }^ uopa de munilarinu.

La ^•scesiva y pruluu^aila htunedad ^lel suelo, tal

como la ^ue se proaluce tra. nn período de lluvias

^nuy copio.^as o imiudaciones, pueden ser causas de

el número de raíces, pero no da lugar a la podre-

ilumbre de raicillas.

marchitez, cuvos síutomas frecuentemeute no apare- I^IéTOUOS Ut.. ^^ti^'>;,NSn.

cen haaa pro^}ncirse la desecación del suelu. T os da-

ños en el sistema radicular ori;inados por las cau^a^

citada: afect.m a las raíces inferiores en tnayor ^ra-

do: en cambio, las saperiorc: están ^eneralmente iu-

dcmuc^, mientras qne eu la iristeza los datios en la^

raíces afectan a toda^ ^^ur i^,nal; basta, ^^or tartto, un

er.un^^n ^le• raíce^ ^ru•a dictaminar.

11os d:nio^ causado, por la saliuidad del a^ua de

t•ie^o pneden confundirse también con los de la tris-

teza. L.o. daños por salinidad se presentan eu w^

hlotlue, micntras ^}ue la tristeza ataca a árboles di.,e-

ntina^los; ademá^. la salinidad causa la mnerte de

iouas i^e^ineña, en el borde del limbo de las hoja•.

^íntom^i qne no aparece en la tristeza.

F.l ataque a]as raíces de una porción de anixnales

^tOpOa, llOt'n11!Ta^, tP,['ITllta^, etC. ► pnP,de prOdllClr P,n

lu ^i.^rte aérea del árbol 5íntomas sospecbosos; pero

un ^esamen de la raíz descubre fácilmente la cansa.

La eareucia de cinc, rjtie tamhién se nresta a con-

fnsión, se nresenta ^eneralmcnte en bloques, v los

^le la tristeza, como dijimos, en árboles diseminados;

lior otra parte, l,i carencia ^ie cinc pUP.f1P, disminair

Como ya dijimos al relatar la expansiún de la en-

}'ermedad, España, como todos los países mediterrá-

neos, se ^^e }ibre hasta el momento del atacpte de la

tristeza, e insistiremos en qne no tenemos noticias

de un solo caso de 1a enfermedad en nuestro país.

Pero no debcmos per^ler de vista c^ue nnestras plan-

txciones de a^rios, aalvo al^unos casos aislados de pie

de poncilero v naraujo dulce en Valencia v de pa-

trón }imero en Murcia están injertadas sobre naranjo

atnargo, v, pur tauto, la casi totalidad de ]as mis-

mas constituyen combinaciones patrón-injerto suscep-

tibles a] ataqne de la tristeza, con la excepcidn de

los naranjos amar^os de Andalncía y lus limoneros.

Por otra parie, desconocemos la susceptibilidad espe-

cífica de nuesiraa variedades en cotnbinaciún con el

pie amar^o, aunque no hay ningtín motivo para sos-

pechar su resistencia.

1^uestra, plantaciones de a^rios suponen im valor

de unus `?0.^00 millones de pesetas, y el de la cose-

cba anual en los ^rboles, nnos 1.500 millone.^; de esta

cosecba se exporia alrededor del 75 pur 1U0, consti-

tupen^lo la prineipal fuente de^ di^^isas del país.
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Un colapso en la producción naranjera, tal como el

que oribinaría la invasión de la tristeza, ocasionaría
trastornos incaículables en la economía levantina, no
sólo a los propietarios de los buertos, sino también

a los obreros agrícolas, comerciantes y a todos aque-

llos que de una u otra tnauera tienen ^^u economía

llecliuación rSPlda en narunju dulce:

A: Lstado avanzaQu, que mue5tra el desarrollo lcutu de una
forma crónica.

B: Marchitamientu y colagso; iuia forma aguda. le^s .írboles de
diez o nths aiios de edad general^uente n^o mueren; pero des-
arrollan la fo^rma cró^uca :^; los .írboles jóvenes decaíiios pueden

morir.

C: Rafces de firbol afectado que muestran la curteza uecrosada
y en Putrefacción.

ll: Yrueba lensayo) al yodo Para el alnlidón: 1, rafz de á^rbul
sano que muestra abundancia de almldó q (azul oscuro); 2, rair
aparentemente sana de :^rbol en el e^tado inictal de enfermedad.
que muestra ex(stenrla de ahnidón sólo en el centro, y 3, rafz
aparentemente sana de :^rbul afeetado (atacado)> que muestra
carencia absoluta pe al^nidón (esta Prueba no es específtca ^

strve solamcnte como ayuda >?ara su identlficación,

li^;ada a la producción y comercio dc, la llurauja, y

de recbazo, la econofnía nacional se vería afectada con

una dislninución en la disl^onibilidad dc divisas y por

el desequilibrio, consecuencia de la ruina de una de

sus re^,riones.

Ante todo debenw^ evitur por todos lus mediv^ (nte-

didas de eobierno y colaboración de los particnlares)

que la tristeza invada nnestro país; para ello bay

que ir a una prohibición absoluta de la importación

de árboles de cualquier especie de aorios, así com^^

de partes vivas de los mismos, ya que todas, .salvo la^

semillas, puedeu ser portadoras ^lel virns. ^I)ivulear

ampliamente la importancia de esta ^Lrobibición, re-

quiriendo la colaboración de los particulares pura sn

cumplimiento, en evitación de que liaya a^ricultores

que, en su afán de ensayar nuevas vtu•iedade^, reali-

cen importaciones que puedan ^er la causa de la

invasión.

Si se estimare necesario hacer alruna ímportación,

realizarla por una frontera alejadx de las zonas na-

ranjeras y con ejemplares qne vr.n^au avalados por

ur;anismo, de solvencia, que certifi^^ur+u no e5iar in-

fectados por la tristeza, reconociendo la mercancía,

si se estimare convenienl^^. mediaut^^ lo^ «testsn que

^e:m de tnayor eficacia.

Asimismo divulgar entre lo^ a!.;ricultores los sínto-

ma^ de la tristeza, con objeto de que éstos, al obser-

var un árbol sospechoso, lo denuncien con la mayor

rapidez a la Fstación Naran jera de Levante o cnal-

quiera de las h,staciones Fitopatolóñicas o, en sn dr-

fecto, a las Jefatura. A^ronómicas, para qne por per-

sonal competente se proceda al reconocimiento del

árbol o árboles deuunciados.

Ca,o de anarecer la tristeza, proceder, si es posi-

ble, al ai^lamiento de la zona afectada y colnhatir

la enl'errnedad con todo^ los medios de quc se dis-

iion^a.

Los métodos ensavados para prolonnar el pcríod^

productivo son :

a) T:1 sobreinjertado con limonero, de resultad^

e{icaz .^i se emplea en árboles recién infectados; pero

que nara nosotros tiene el iuconvenientr^ de ^^ne no

podeulos hens^u• en transformar nuestra prodneci6n

de naranjas cn limones por razonf^^^ ^•lirnatol^^icas v

de mercados.

b) Sustituir la raíz de uaranjo arnarno por otra

resistente, plantando arbolitos de variedad qne ten-

sa esta condición alrededor del árbol cuva raíz se^

quiere sustituir, e injertándolos por apro^^imación.

Los e^nsayos realizados en CaliEornia han prohado .^n

insuficiencia ,i más de resnltar antieconómi^•o.

c) También se ha ensavado en C,alifornia ^^•1 injer-
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tar «rough lemonn, cunstituyendo un puente a través

de la unión del injerto primitivo, para restablecer

así la circulacicín de la eavia, sin que se hayan obte-

Ilido resultados eficaces.

d) L+'u Brasil se ha probado el franquear el árbol,

lrrovocando la aparición de raíces por encima del in-

jerto, siendo variables los resultados obtenidos.

e) También en Brasil se ha probado el facilitar

la formación de brotes del naranjo amargo a partir

Ilel pie, esperando que las hojas formadas suminis-

tren al sistema radicular la sustancia inhibidora de la

acción del virus; los resultados obtenidos sou varia-

bles.
I1na vez declarada la enl'erule,dad, toda nueva plan-

tación que se realicr. habrá de hacerse con árbo]es

injertados SObre 111P. CP,51Slelltf'.

Para tlue una variedad pueda ser empleada coulo

patrón llabrá de reunir ]as siguientes condiciones : ser

resi^tente a la tristeza y utras enfermedades, adecua-

da al sue.lo en que se va a realizar la plantación, te-

^t:^@"►` - - ,
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ner suficiente afinidad con la variedad que se pre-

tende explotar, dar lugar a árboleb vigorosos, produc-

tivos y precoces y que la calidad de la fruta que pro-

iíuzca sea ]a mejor posible. En el mornento actual,

los patrones más adecuados parecen ser el mandarino

Cleopatra y el citrange Troyer, un híbrido de Wás-

hington Navel y Poncirus triroliata.
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1?^te es uuu ^Ic Io^ prucedimientirs use^ales ei^ Ii4 pe,c.^ il[^l bacxl^o y cl prin^iti^^o. Pequela^
rvnh^re^ciomrc ( ^luris) regr^^s.u^ ul bnc^ue-nodriza Paru ^lelar en Fl 1a,5 ^•ul?turas ^tuu Lau

olrt^^nido ^^escando run ^^nr.iiel^r.

,I USTIFICACIÓN DEL TEJiA.

Pudiera ser qne ra_na con^icleración un ^,oco super-

ficial no encontrase justil'icada la inserci^n de im

trabajo ^obre pesca marítirna en una re^ista espe-

cialmente consanrada a temas arropecuario^. Pero

promovemos la cue:^titin ile intento. Porclue no no^

liemos explicado jamás en dua^ razón I^^uede fnndarse

el extrairo he^•ho de que en España 1a Arricn1tura

^- la Pesca marítima, hoy ian íntimamente relaciona-

das, se en^uentren, no sólo P,Il lo admini.çtrati^-^. sin^i

eu el concept^ ^,Nneral de las ,^entes, en ^^^^I^^. ^li^tin-

tos. ^iVo ya porque la a;ricultura y la pe?ca niarílinu^^

sean fuentes de nuestra alimentación, sino por^^i^t^

c^ida día ésta in^^ade la jurisdicción de am^élla on

forma^ a las que más aclelante aludiremos.

Por baberlo comprendido así, son varios los paí-

^^e., f^^.n clne ambas ^raudes actividade; Lnmanas se

^^ncrientra q sometidas a la antorid:^d ile un Ministe-

rio comrín. La propia (1r^anizaciúu ile las Nacioncs

Unidas para la Alirncniacibn y la A^;ricultura cuenta

en la de Pesquerías con ima de sus más poderosa^

l^ivisiones o 1^)epartain+^nto, ;i i^iicrr:n^us clesecbar ^^I
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^^riuiero de es[os términos, tan usual en labios au-

^^^^Os.IjUI1eS.

Pero es mtís. Mientras en casi totlos los ^aíses, ^

e^tumos e;pecialmente apnntando a Canadá o a Fin-

lan^lia, la., pesq^terías constituyen un Departalnento

^livi^li^lo en las dos órau^le^ ratuas de las pesquerías

marítitnas y las contineutalea, ^;obernadas ambas por

uu jtersonal tc^cnico colrtún, en el nuestro ]a pesca

^le a^uas ^lul^^es ^•ae hajo la ^lirección de los ingenie-

ros cle NIontes o expertos de su clase. En catnbio, ]a

heaca marítilna, tjue es itna actit itlatl biolúgica }'

e^^ouómica, como La de las agnas ^lulce,^, ^^^tú sujeta

^ror la Subsecretarín ^le la Marina M^ercante al Mini:-

terio tle (:omercio y al tle 1^Zariua, t^uando no al de.

lndu^tria. Sr^ crea así uua incoutjiren^ihl^^ ^uultipli-

cidad de juris^liccion^^s.

Fn las ^tes^juerías ntarílimas jue^xu un ^ta^^el deci-

sivo los ináenieros, los tecnólo^os, 1os biólonos, los

hiúrúloaos y otras aentes que lian debidu ltrevia-

ntente ttasar por las Escuelas Etipec•iales ^lel Ramo

o por ]as Facultades ^]e Ciencia^. F,sta; ^^entes, con

^u fnnción, cncujan perfecYalneute dentro ^le tm Mi-

nisterio de Agricultura y I'esc^uería^... Yeru la ju,ti-

ficación de1 tema t-a a re^^nltar m.í^ lar^a ^^ue PI tem^^i

nti.^mo.

AGRICULTURA

^,!V CAM1310 I:XTKAOItDIN,1Rlo.

Yudiera sc:^r que el lector, si es hombre de campo,

uu suliie,^^, ^ na^la tiene ^le Particular, porqué come

pescado. A'o nos referimos a esa iucitaeión de ^^^ierto

^ipo, a esos estímulos que llevan a los humanos tray

las ^u.^t^utciaa couteni^las eu lus tejidos de un pez,

sino a Ia. razones que moti^^an que, cou una abun-

^lancia ^.^ue nuestros inme^liatos abuelos no conocie-

ron, arrihe. el pe,cn^lo fre^co al vientre fabt^loso de

los grautles mercatlos o en couserta a ^rantles alma-

cenes, alejados ilel Inar a muy respetahles distuncias.

Pi^^nse ^^ne a st^ finca, qne tan rem^las siente la^

«azule. ondas», lle^;a el ^escatlo fresco o en lata. Pero

éste qtle altora a toilo^ no.^ Ziare^e a^•ontecimiento

habitnal, a^^euas tirne su iniciación en tnta fecha que

pue^lc ^juP^lar ^^ompren^lida ^lentro ^lr uu siólo. Lo

^jue no^ ^•onfirm.^ en esa sospecha, qne en nuestra5

cont^ie^i^•ias ,e ha levantado, ile que ^-i^-imos en ima

^^poca ha,tante m^^le,ta, pero extraordinaria. Ls muy

^^eonro ^ne sus abuelos, y^uizás sus padres, nunca

lia^ an ^^ia^^ eutrar en la masía, cortijo o hacienda

en ^^iu,. u.,te^l liabita el j^escado marítimo más ^lue

rndimenlat•i^tmente ile:^hidratado y calado.

^in ^lu^lu e^ae la, ^toblaciones de los pnertos siem-

lduí tenemos trn ►oris abanilonando el cnctado del buquc-uodrira. Cs tm^ turea peligrusa
y dtfícil. Aunque estus embarcaciomes sun mu^^ nlarinerus, ^l iuar en estas 7atitude • uo g:^sla

brumas.
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Ile aquí la i•np6ura de bacalau en e^l Gran Ranar de Terr:^^iuva midiante el emPle^o ilcl arle
tie s^rra^tre. 1?^^te ev el mumento en que la Pi^•r<i del apare3o. lla^uado ^o^t^u, llf^^a al costsido

del barco Pa^^ti ^^u ^Iescarga a bnrdn.

pre fueron consumídoras de los productos que obte-

nían del mar. Pero antes, la pesca no pasaba de mo-

desta artesanía, y la fra;ilidad oraáni.ca de sus pro-

ductos, al mismo tiempo que la lentitud de las comu-

nicaciones, la retenía en la orilla. Las ^entes del

interior, si comían pescado, lo hacían en las formas

clásicas a que alude nuestra novela picaresca, el Don

Quijote de lu lllmic^^in o alólín otro respetable texto,

en que se habla del abadejo curado, del bacalao, de

la merluza cecial, del conprio o de la raya seca y da

otras cosas parecidas. ^hora, la pescadilla o el rape

conquistan frescos las mesas, y aunque han alcanzado

elevados precios, no por ello han perdido su aire

democrático y popular. Es decir, que las revolucio-

nes del siglo pasado, y aun de este presente, no sólo

han trastocado ciertas jerarquías político-sociales, sino

que también ban reducido loe peces a la un poco

triste condición de masa.

IMPONTANCIA 1)F, LA YTS(:A ESYANOLA.

Lo que ^eneralmente se ibuoru es que l^;spaña ocu-

pa un puesto muy destacado entre las naciones pes-

cadoras del mundo, y que nuestras pesquerías pue-

den ser consideradas como ima de las primeras in-

dustrias nacionales. Tá.s muy probable, selior agrictil-

tor, ^Jue no ^reyese usted tener una l^iermana in^lus-

trial desconocida y de tanta categoría. Nuestros prin-

cipales puertos pesqueros, por el orde.n de produccicín,

son : Vigo, PaSajes, La Corwia, Las Palmas, Alhe-

ciras, I3uelva y(^ádiz, todos ellos sobre el Atlántico.

Porque el Mediterráneo, ya por carencia de Inesela

continental adecuada, ya por la condición de sua

aguas o por la dispersión de sus especies, que de todo

hay en el asunto, resnlia 11I1 mar tan poéticamente

rico como pesqueramente pobre.

La región más pescadora de Espalia es Galicia.

Pesca muy cerca del dohla dc la rerión cantábrica,
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compreudiendo en esta denominación a Asturias, San-

tander y las Provincias Vasconbadas. 5i usted suma

todo el pescado obtenido en i)^2 por la costa medi-

terránea y 1os litorales de las iaa^ Baleares y Cana-

rias, a ►ín le faltan más de veintisiete mil toneladas

para lograr la importancia que las trrs l^roviucias

marítimas gallegas alcanzan en este aspecto. De ahí

la actividad pesduera de sus puertos, su cuantiosa

población marinera, sus factorías de coustrucción na-

cal, su enorme consumo de Ca11aIY10 hilado, renglón

de cuenta eu las cifras del campo alicantino, sus

grand^^^s delnandas de combustibles sólidos y líquidos,

su industria conservera, la más importante de Espa-

Iia, y sus diarias exportaciones de pescad^.

UN ^'ISTAZO SOItRI; L1 V1DA DEL MAI2.

Recuerde usted que el mar ocupa el i 2 ^lor 100,

poco má^ o menos, de la superficie de la 'I'ierra. I+;n

esta difícilmente imaainable acnmulación de aguas

vi.ven unas 20.000 especies marítimas conocidas, de

las que, en realidad y hasta ahora, sólo aprovecha-

mos unas 300. Para mayor claridad, y en esto se-

^uimos la conducta de los principales trata^lista; de

la. cuestión, ^-amos a dividir los peces en tres ^ran-

des órupos.

El primer drupo colnpreude unus 3.500 especies,

^lue habitan la meseta continental, terreno sumergido

en el océauo y que es colno una orla que hasta la

profundidad de nnas 300 brazas discnrre en torno a

la tierra firme. De la mayor o menor amlYlitud de

esta meseta depeude mucho la ri0ueza pesquera dL

un país, porque más allá de esas 300 brazas, que es

doude suele iniciarse el declive hacia los abismos,

ya uo es hosible pescar. Por esta razón, Béloica, que

cuenta con una coata bastante menos extensa que la

de Israel, extrae del mar ^le 30.000 a 50.000 tonela-

das de pescado anuales, mie.ntras One el nuevo país

I'abolosa I>esca de aren^IUe cu las costas de I.1 Columbia británica. Iste arenque, quc en
otru tiempo contab2 eYl Chinn con ^raudes consumidorev, se de^tina l^oy a 13 f:tibricución

de subProductos, especialmeltte Para ei caYnpo•
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hebreo, con más costa y un esfuerzo gigantesco para

proveerse de alimentos marítimos, ha de contentarse

con 1.000 toneladas de pescado anuales.

Un see ndo grupo lo integran los peces llamados

pelágicos, eternos emigrantes de las aóuas, dotados

de fuerte musculatura y de b an velocidad, y que

recorren las superficies oceánicas con rumbos má^

o rnenos conocidos. Nos referimos al atún, sobre el

que ya dijo sus cosas Aristóteles y sus disparates Pli-

nio; al bonito, a la caballa, a la sardina y a otro^

peces por el estilo.

E] tercero y fantástico órupo lo constituyen lo^ l^e-

ces de las grandes profundidades, extraordinarias cria-

turas, dotados de luz propia, ciegas algunas de ellas,

mundo revelado por la famosa expedición del «Cha-

]lenñer», estudiado por otras expediciones, entre ella^

Ias del Príncipe de Mónaco, Alberto I, y al que per-

siguen en sus batiescafos o batiesferas William Bee-

be, Ottis Barton, Piccard o esos oficiales de la Ma-

rina de guerra francesa que intentan desccnder en

las aguas a más de 4.000 metros de profundidad. Ex-

cusamos decir que este mundo re^ulta impenetrable

a nuestros actuales métodos industriales.

De tan inmensos espacios v de tal suma de seres

sólo podemos aprovechar un 5 por 100, aproximada-

mente. Nuestros cálculos en esta materia fallan con

una regularidad admirable. Como el núcleo fuerte

de las pesquerías lo proporciona la meseta continen-

tal, de abí que todas las flotas pesqueras se sitúen

Ilullll^.
III^^

^obre ella y la trabajen a su sabor, seiraladaruente zo-

raas como el mar del Norte, proximid^ ► des de Islandia,

'Cerranova y otros lugares parecidos.

(^RIGENES DE LA PESCA DE ARRAGTKP;.

Pero basta hace un siglo poco o nada sabíarnos de

todo esto. Existía el aparejo de arra.^tre, elenacnlo

fundanrental en este problema, y que e; un gran

bolsón de red, que, surnergido hasta tocar el foudo,

^e le arrastra por él. LTnas puertas en cometa naan-

tienen abierta la hoca, y los peces suelen caer en él.

1{,stos aparejos de an•a5tre son mucbos ile ellos d•^

crrigen mediterráneo, y sa poder de caplura es nmy

superior al de los artes con anzuelo. MienU•as la fucr-

za propulsora que arrastraba estos apare,jos por c)

fondo f.ué el viento por medio de la^ vclas, la cosa

no tuvo mayor importancia cpae la ► ^uc ^le^ile hace

tantos siglos venía tcniendo. Pern nn día, siempre

es un día, ocurricí lo siruiente :

Estos pesqueros a velu, que con uwcl ► a frecueucia

no encontraban viento^ favorables o sinal ►lemeute no

enconU•aban vientos que lo^ iuapnlsaseu, utilizaban

para sus salidas de puerto el servicio de remolcadores

a vapor. A veces los pesqueros a vela, mientras du-

raba el remolque, larbaban saas aparejoG, aprovechau-

do para pescar la fuerza de tracción de los remolca-

dores. Pero ellá en noviembre de 1877, en el puerto

inglés de A7ort Sbields, se le ocurrió a un patrón de
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^r trala. aqui d^^ irnn iudustria. imllurt,tute-: l^ re^^ulrc^•iún ^ Preparaciíru puru, el cuu.wuu del
al^,^ ^^oin^ínm^^nli• llamadu antuvgu irlan^dc^cn ('umu cl I^^itur ob^cr^^arh, ix rn•olw^^^i^in h:^ ^Ir

ha^^^^c^i^ entm lac nla^. ahi^ru ^u:n^^^. d^^ ima pla>:^.

e^tos rentol^^< ► dore^, ^^ue lamhién ^^I li^^^lía lar^^lr un

tiparejo ain n^•i^c^ida ► 1 ^lel iutc^rmr^diario ► ^t ► P r^^mol-

<^aba. Ue abí n^ ► ciú la ^1'an ^^ ►^:ca ^1^^ arraarr a t< ► lwr.

qtle iuvarliú }^:iiropa ^^^^n .u^ l^r^.^^ailo,.

N;l ►^a^ ►^o d^^ I ► ir^rro ^ la u ► ^í ► lnina dc ^^a^ ►or f'a ►^ilita-

ron lu e^pluta^•i^ín inten,i^^a de las intnen.as po^ibi-

lidad ►^s pesyl ► Pra^ ^^ontc^nid. ► ^ en la mPaeta contiurn-

tal Puropea ^lu ►, ntira al Atlántico. ^11 u ► i^^nto tiP^mpo.

los prorrP^so^ ^lr^l frío indnstrial ^^ la intensificación

1^ rapidf^r ilP las cotnunit^acione^ propa^aron el uso

del ^ ► escaclo en territorio^ muy extensos y due hasta

enton ►•es ap^•ua.^ lo rou^^^ían. La conserva en lata tuvo

q na historia pare^^ida. 9sí se vieron desplazadaq las

tru^^ha^, ]o: lui•in., las carl^a, o las tenca • dP lo^ ríos

y ►1e los la^;us, ^lue ya no ba^tahau a cnbrir la^ n^•-

cc•^idades de u ►tu pohlación en ^^eloz c^recimiento.

^^R:1tiDF:'LA Y!1II^EHIA UI? 1:1 YF:RC,A DF :1RR:ISTRE.

La pesca a]a líuea o con anzuelo no alcanza la im-

1 ► ortancia que la que se efecttía con el aparejo ► le

arrastre. Fs ésta la que suministra ;^ran parte de los

113 millones de tone]adas de pescado que extraemos

del mar anualmente. Colaboran a la obtención de

esta cifra los aparejos de cerco y otros similares, que

no podemos describir aquí y cfue actúan especial-

Inente sobre los peces pelá^icos.

Pero en esto de la pesca de arrastre está nuestra
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grancleza y nuestra miseria. Porque como quiera que

las zonas pescables de la meseta continental no aumen.

tan o, mediante la exploración, atunentan muy poco,

y los buques y sus elementos extractivos crecen rápi-

damente, y teniendo los peces, como todos los seres

vivos, un impasable límite reproductor, de allí que

las especies preferidas estén sufriendo una merma

en su producción. O sea que bemos aumentado nues-

tro poder extractivo, sin cuidar de si los bancos de

pesca eran capaces de resistir este aumento. Es como

si usted esquilma un rebaito sin tener en cuenta su

capacidad reproductora, o la desoladora conducta se-

guida con las antiguas praderas de los Estados Uni-

dos, problema que, sin duda, le es a usted familiar :

u la situación de una gallarda serie de animales, ador-

no de la zoulogía y de la Naturaleza, que sucumben

a la ferocidad del primate entre los primates. Como

usted observará, la pesca y la agricultura se semejan

en sus cuestiones básicas como una castaña a otra.

I)e todo ello nace la alarma del mundo científico

e industrias que se entrega a estas cuestiones. Tenga

usted, además, en cuenta que la vida agrícola de no

pocos países depende del mar y del pescado en una

parte muy considerable de esa vida.

LA FABRICACIÓN DE SUBPRODUCTOS.

Sabemos de sobra que los países escandinavos, a

pesar de las condiciones desfavorablcs de su clima,

cuentan con una agricultura y una cabaña ejemplares.

Pues bien, lus subproductos de la pesca juegan un

papel importantísimo en una y otra. Noruegos y da-

neses han 1]egado en esto a una rara perfección. El

comercio exterior de estos iíltimos, en lo que a pro-

ductos agrícolas se refiere, es quizá, si no el más im-

portante del mnndo en relación con la población re-

lativa de I)inamarca, uno de los más importantes.

Pues bien, buena parte de este comercio está susten-

tado sobre las pesquerías. Canadá y los Estados Uni-

dos también bicieron en este aspecto sorprendentes

proñresos. E1 arenque y la lacha, por no mencionar

otros pescados, casi se pescan exclusivamente en es-

tos dos tíltimos países para la obtención de produc-

tos que consumen sus granjeros. La extracción ^le

conchas de ostra para la avicultura es en '1'ejas iudus-

tria de mucho relieve. Y así podíamos proseguir en

larga enumeración.

Tampoco son ajenos a este asunto, antes al contra-

rio, los japoneses, los ingle^es, los alemanes, los bo-

landeses, Ios belgas o 1os franceses. Y ustcd, sin duda,

conoce el avance que está dando en Espatia la fabri-

cación y consumo de barinas de pescado. Bastan lu5

misma páginas de anuncios de la revistas profesiuna-

les para demostrarlo.

La fabricación de derivados de subproductos de

pescado es hoy una industria gigantesca, que casi

mira solamente al agricultor como su más seguro y

activo consumidor, y tan diestra, que nos puede ela-

borar una albtímina que deja fuera de juego a la

contenida en la clara del huevo. Se da a esta albú-

mina mtíltiples aplicaciones, y los noruegos la pre-

sentan en el mercado con un magnífico buen éxitu

El autor de estas línea^ ha tenido ocasicín de conocer

directamente distintas fábricas de subproductos de

pescado instaladas en grandes puertos pesqueros del

mundo. Todas ellas contaban entre los campesinos

sus mejores clientes.

No quiero decirle lo que en países cumo Irlauda,

Noruega u el Japón supone la explotación y cultivo

de las algas marinas. Hay abundante tratados sobre

la materia. Este becbo le revelará su importancia.

Nuestros mismos agricultores con tierras ^•ercanas at

la costa encuentran en determinados ser^^, marítimos

fuentes seguras, no sólo para la nutrición de los vivos,

;ino para el enriquecimiento de las tierras de labor.

Y me abstengo de hablarle de los aprovecbamienuts

de ese mamífero colosal que es la ballena, porque ya

mi buen amigo el selior Muliiz Anguez abordó la

cuestión en estas mismas columnas.

Es preciso cortar aquí, porque la materia es com-

plicada y prolija. Me doy por contento si a la quY

supongo soledad y sequedad de su vida rural l]evo

con este artículo un bálito salobre, que le permita

descansar en el recuerdo de las inmensas extensiones

marinas que un día quizá usted entrevió y de cuyos

seres, a medida que nuestra vida agrícola progresu,

tanto vamos a necesitar los bumanos.
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Manzanas de Asturias
^oz ^osé %azc^a ^^uÍcézze^

Ingeniero agrónomo

Ln la prmincia de Asturias existeu, aproximudu-

mente, 1.^00.^00 manzauos, y se estima una cosecha

media cn ;,i millones dc kilo;ramo.. I_a recogida en

1953 puede cifrarse e>n el duplo de la cantidad exltre-

sada. '1'an elevada producción fué causa de graves

dificultades para la venta, con el consibniiente des-

censo de precio lfasta límites alarmantes.

)a;n Asturia^, r l manzano ve^eta con extremada fa-

cilidad, eucontrándo.^e espontáneo en sus montes. Esta

circunstaucia y el lejano ori ►en de su cultivo, con

un grau número de árbulc^ no injertados a lo largo

de tantus a^iu;, ba q ^leterminado una notable multi-

l;licación del mímero dr, variedade^. Fntre éstas, al-

óunas constituyen insuperables l^rutas de mesa, como

las Mingau y'I'ureno, no muy difuudidas por su in-

fertilidad. Otra,, muy rústicas y productivas, aunque

no adecuadas para consumo de mesa, tienen su uti-

hzación en la; industrias derivadas de la manzana

(sidras, dulces, etc.). t^;u lo^ iíltimos a^ios ^e ban

exteudido xnucbo otra^ variedades, con buen sabor y

inaenífica conservación, más productivas que las ci-

tadas Nlingan y Toreno; son éstas la Garavia, Cha-

ta, Solafuente, Fresnosa, Carrió, Durona, Villagranja.

Panera, etc.

El 78 por ]00 de la manzana asturiana se destina

a la industrialización, estando la capacidud industria-

lizadora de acuerdo con una cosecha normal ; pero

el vohunen de los envases de fermentación existentes

no perrnite bacer frente a una prodncciún como la

ciel pasado año, ni tampoco el limitado mercado d^

la sidra podría absorber tal cantidad.

^'o e4 extrar"io que se hayan producido los graves

trastornos económicos derivados de la abundante co-

secha, porque es relativamente pequetia la proltor-

ción de fruta de mesa y se satura rápidamente la

capacidad de ]as bode^a; dedicada, a la fabricación

de sidra. Afortnnadamente, la importante industria

dedicada a la elahoraci^:^n de sidra cbampanizada puso

al máximo .u capacida^l de fabricación, y esto aliviú

bastante ]a situación. Por cierto que esta industria

es merecc^dora de mejor trato. Si la sidra champa-

nizada e,tuviese incluída en la misma categoría de

^ou muclws tus firUoles 4ne, cumo éste, sc han desurronado en
el m:ís comPtetu abaudunu.

l na f:íbrica de sidra chamhauizada cn ^"illa^•iciosa.

Las nianranav se transpurlan a las Yíibricas de sidra eu di^•erso^
medios, ^icndu I'recuente que sea et prupio agricuttor q^t3en

se e•n<'argtte de cituarlas ^n la Pábrica.

mercancía^ que el vino para la exportación, no s^

hubiesen perdido importantes mercados de América,

en ]os que pesa mucho ]a competencia de las sidras

argentinas y francesas. Actualmente, los exportadorea

de vino tienen un 70 por 100 de divisas iiara nenociar
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tina importante partida de ^nanzanas diepuesta para la induti-
trializaciún en una f'í^brica de sidra champanizad.

I,os cursillos de divulgaciún contribuyen e[icazmente a diftuidír
la.ti pr.íc•ti^^a.s de tratamientos contra las plagav,

ítealizando el trataniiento de invierno con un equipu de la
lliPUt.aciGn Provinciaí. (FOtos de: autor.)

en bolsa libre, mientras que los de sidra sólo dispo-

nen del 30 por 100.

En los pasados meses se ha puesto claramente de

manifiesto la necesidad de mejorar el cuidado de loa

árboles para cosecbar manzanas en condiciones de

ser colocadas en el mercado de fruta de mesa, porque

al ser la cosecha superior a la capacidad de las fábri-

cas de sidra, los precios se envilecc;u con rapidez.

En el pasado alio, la manzana de sidra, que em-

pezó paoúndose a 0,40 pesetus el kilo^;ramo, bajó rú-

pidamente a 0,25, mientras que en la de mesa uo hubo

oacilaciones, pues la; variedades sclectas se pa^arn

durante toda la campaña a dos pesetas, y Ia5 corrien-

tes, sanas y recogidas a mano, a 0,8U pesetas el kilo-

►ramo, reeistrándose cc^lizaciones contprendidas en-

tre estos dos límitea para las distintas varieda^les exi,-

tentes.

Si tenemos en cuenta qne las manzunas pa^;ada., ^i

0,80 no son variedades selectas, sino ma^lzana,5 corrieiz-

tes, sanas, con buena presentación y recoóidas a ntano,

^^^emos que es fácil eliminar un descenso dr precio

como el reeistrado en la iíltima camjruiu, purc^ue los

árboles tratados contra las plagas y atendidos conve-

nientementc son capaces, en una propor^•ióm m^y ele-

vada, de producir fruta con buena aceptación p^u•u

consumo de mesa.

El suplemento de gastos necesario, para que la,

manzanas corrientemente destinada^ a industrializa-

ción searl consiunidas como fruta de mctia asciende a

0,25 pesetas el kilogr^uno, segiín el si^;uieute detalle :

0,20 pesetas por reco^;ida a mano, ^^ue^ la recolec-

ción de la fruta en el suelo resulta a 0,10 pesetas,

y en el árbol, a 0,30 t^eseta.5 el kilorrau^o. Ademú;,

es preciso cuidar la sanidad del fruto, al menos me-

diante nn tratamiento de invierno, cuyo costo es ^If,

cuatro pesetas en árbol, o s^^a unas 0,(15 pesetas el

kilogramos, iesulta, por consi^uicnte, an beneficio

de 0,30 pesetas por kilo^ramo, ya que, aumentando

los gastos en 0,25 incrementamos el valcn• de los pro-

ductos en 0,55 pesetas.

Como se ve, la cosa tiene importancia. T^,1 murgen

anterior jiuede atín ser aumentado si los productore5

deciden crear cooperativas de venta que oreanicen

el caucc comercial adecuado para la colocación da

la manzana asturiana fuera de la provinc•ia.

Con imas prácticas tan simples como la recolección

a mano y el tratamiento invernal coutra la, e^uferme-

dades se aumentará la prohorción de manzana de

m.esa, cuyo mercado es más amplio, evitaudo la repe-

tición de crisis colno la qne acaba ile prodncirse. La

industria sidrera pa;a buenos precios cnando no se

encuentra con im exceso de frnta, pues el a^io 1952

compró la manzana a 1,25 pesetas el kilonramo, por

lo que la consecuencia ha de ser una elevación gene-

ral de precios para la manzana de Asturias, cjue en

1953 fué a^^licada en bastantes casos para ]a alimen-

tación del ganado.
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I+.'] nuevo y magnífico edificio
del Instituto :^acional de Inves-
t igaciones Agronómicas ha sido
inaugurado el 11 del actual en
solemne acto, presidido por Su
>~^xcelencia el Jefe del Estado.
1',ué recibido a la entrada del
edi6cio por el ^linistro de Agt^i-
cultura, los de Obras Públicas,
I+.ducación Nacional, '1'rabajo e
Industria, el Presidente de las
Cortes, Presidente del Consejo
dc l+atado, los Subsecretarios de
Agricultura, Educación Nacio-
nal, Trabajo y Hacienda; los
Directores generales de Agricul-
tura, Coordinación, Ganadería y
Colonización ; Presidente d e 1
Consejo Agronómico ; Canciller
de la Orden del Mérito Agrícola;
cl Secretario general del 1VIinis-
terio de Agricultura, el Jefe na-
cional del Servicio del Trigo, el
Delegado nacional de Sindica-
tos, el Alcalde de ^Iadrid y por
el Presidente del Instituto, exce-
lentísimo s e ñ o r don Miguel
I+^chegarav, acompañado del al-
to personal del mismo. Además,
asistieron numerosos Ingenie-
ros Ag^rónomos y t•epresent.an-
tes de otros Cuerpos de Inge-
niería y Uni^^ersitarios.

En primer lugar, el Obispo
auxiliar de Madrid-Alcalá, doc-
tor R.icote, bendijo, vestido de
pontifical, las instalaciones del
nuc^-o Instituto. A continuación
el Jefe del Estado, seguido de
las personalidades citadas, reco-

rrió detenidamentc todas las
instalaciones, escuchando las
explicaciones del Presidente, así
como de los Jefes de las distin-
tas Secciones.

Seguidamente, Su Excelencia
se dirigió al salón de actos, pro-
cediénclose a la solemne sesión
inaugural.

Comenzó ésta con un discurso
del señor Echegaray, en el que
m.anifestó el alto honor que te-
nía e1 organismo que preside al
honrarle e] Jefe del Estado con
su presencia, expresando la en-
tusiasta adhesión de todo el Ins-
tituto, como españoles, como
agrónomos y como ingenieros,
por haber dado paz a la patria,
pulso a la agricultura y aliento
a la técnica.

E1 progreso científico es hoy
t.an amplio y acelerado en el
mundo que la técnica, aplica-
ción de la ciencia a la produc-
ción, es decir, la que transforma
la ciencia en dinero, precisa es-
tar dotada de los más amplios
m.edios de estudio y trabajo. En
España, sintióse en diversas
ocasiones la necesidad de un
centro investigador y experi-
mentador de todas las ramas de
la agronomía, pero puede decir-
se que no se concretaron aque-
llos deseos plasmándolos en un
organismo con orientación, per-
sonalidad y fines determinados
hasta el año de 1940, por la Ley
de 10 de fehrero.

La labor es, por tanto, ejecu-
ti^^a, por una parte, y ordenado-
ra por otra, sintiéndose con ple-
na conciencia y responsabilidad
para realizar los más puros mé-
todos de in^^estigación y apli-
carlos a la realización de los
problemas prácticos, caracterís-
tica que precisamente define
la proí'esión de ingenieros.

Terminó su elocuente discur-
so el señor Echegarav expresan-
do que el sentimiento que los
in^enieros agrónomos cxperi-
m.entan ante esta obra termina-
da, se condensa en tma palabra.
la más hermosa del idioma cas-
tellano, y que es la de gratitud.
I+ ué muy aplaudido por la nu-
merosísima concurrencia.

A continuación el excelentísi-
mo señor 1\Zinistro de Agricultu-
ra, señor C,avestany prontmcio
el siguiente discurso :

c En plena geografía militar y
universitaria se alza hoy este
Instituto Nacional de Investiga-
ciones Agronómicas, que cons-
tituye un nuc^-o renglón en la
intensa y sorprendente historia
española de nuestros días.

A dos pasos del tráfago admi-
nistrativo de la capital de Es-
paña, y en la gloriosa vecindad
de E1 Pardo; sobre esta t.ierra,
sembrada de huesos jóvenes y
metralla, que guarda en sus en-
trañas el secreto a t^oces de las
heroicas legiones cuya sangre
nos ha redimido; en esta marca
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en que el campo se hermana con
la ciudad a través de la ciencia,
ha cobrado estructura física una
hermosa obra.

No cabía más noble solar que
el de nuestra Ciudad Universi-
taria, configurada en la esplén-
ciida belleza del paisaje velaz-
queño, para este Instituto agro-
nómico que, nacido para el cam-
po, no quiere ni por un momen-
to dejar de respirar su aire tó-
nico y vivificador desde esta
geografía rural y heroica, en-
noblecida por el esfuerzo y sa-
crificio de los campesinos, que
m,>ntaron la guardia en las trin-
cheras. sobre las cuales ha sido
^^osibi.^ edificar estos blocaos de
la paz, que nos ha dado la ale-
gría de la segunda gran victoria
que la Patria obtiene bajo la ca-
pitanía de Francisco Franco.

En medio de tanta hermosu-
ra física y moral, ahora que Es-
paña puede respirar hondamen-
te, confiadamente, la brisa del
Guadarrama, sin temor a la po-
dredumbre de nuevas Brigadas
Internacionales, podemos entre-
garnos a las fructíferas tareas
del estudio, discurriendo por los
anchos caminos de la investiga-
ción agronómica, que hoy se nos
ofrece bajo un signo renovado.
Porque si la investigación agro-
nómica pudo perseguir en otro
t i e m p o objetivos solamente
científicos y de laboratorio, in-
mersos en una zona de pura es-
peculación intelectual, hoy nos
muestra una faz pragmática y
realista, que persigue implaca-
blemente fines prácticos, utili-
tarios, que, aplicados a los pro-
blemas vivos y urgentes del
agro, s a b r á n desentrañar sus
misterios y darnos la clave pre-
cisa para conseguir el mayor
aprovechamiento de la tierra, la
mejora de los cultivos y de la
calidad de las fibras y semillas.
el aumento de ]as cosechas...,
ya que, tenemos prisa en reco-
ger los sabrosos frutos de una
tarea investigadora, vinculada a
los más ent,rañables y apre-
miantes problemas económicos
del campo español, de cuya re-
solución depende en gran part.e
la posibilidad de que las gent.es
campesinas conozcan una vida

menos áspera, más próspera y
optimista que nunca.

Pero nada más lejos de nos-
otros que adoptar frente a la
investigación pura una actitud
que sólo a los insolventes está
reser•vada. Si las tareas enco-
mendadas al Instituto Nacional
de Investigaciones Agronómi-
cas e s t á n fundamentalmente
inspiradas por el hecho de que
la agricultura vive más de reali-
dades y concreciones, que de
abstracciones y empirismos, no
por ello puede juzgarse ligera-
mente sobre la nobleza científi-
ca y el fervor idealista de una
investigación orientada hacia
el terreno fecundo de las fórmu-
las prácticas de posible y ur-
gente aplicación.

No es que vayamos a caer en
la cazurrería de afirmar que lo
primero es vivir, situándonos
en las arenas movedizas de este
seudocientifismo que orilla los
confines imprecisos de la char-
latanería, no. Ocurre sencilla-
mente que, movidos quizá por
la indomable vocación campesi-
na de llamar a las cosas por su
nombre, de decir pan cuando es
pan y vino cuando es vino, no
nos ha tentada la idea de mon-
tar un pomposo e inservible tin-
gla^do de espaldas a las realida-
des del agro. sino que hemos

edificado un complejo, pero sen-
cillo la^boratorio, directamente
conectado con el campo español
que debe ser el de sus e^perien-
cias.

Tenía que ser el Estado quien
acometiese esta obra, cuyo des-
arrollo ha sido promovido coti-
diana e incansablemente. Por-
que si en el orden industrial, la
investigación ha encontrado, no
sólo el apoyo oficial, generoso y
desinteresado, sino las enormes
posibilidades de la acción priva-
da, fundada en la especial natu-
raleza de la empresa fabril, en
el poder dimanante de su pode-
río económico, en su emplaza-
miento cerca de las grandes y
progresivas urbes, en su mismo
material humano y en los bene-
ficios directos que de ella obtie-
c ce la propia empresa por no ser
lnás prolijo en detalles, el hom-
l:re del campo, la empresa agrí-
cc la, se desenvuelve al margen
de estas circunstancias óptimas
que proporcionan el grado de
concentración, el poder mate-
rial y la proximidad a la Admi-
nistración del Estado^, funda-
mentalmente.

El labrador, por su aislamien-
to, por su modestia económica
y, desdc luego, por su forma-
ción, encuentra muy a trasmano
todo ese mundo misterioso a

[?n as^rect^o (]el so^le^nu^e ^cto in^ugt^ral de] Instituto de In^^e^tigaeio^ix^s ARr^rnúmi^•.^^,
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que se aplica el trabajo investi-
gador y del que el técnico y e]
científico extraen las complica-
das fórmulas que, al pasar del
encerado a la tierra, arrancarán
a ésta hermosos frutos. Nada
más lógico que ante la imposibi-
lidad de que sea el propio cam-
pesino quien ponga en marcha
una máquina que desgraciada-
mente no conoce, sea el que, pa-
ternalista y generoso, fortalezca
y multiplique por toda la faz de
España estos Centros de estu-
dio, estos lahoratorios de expe-
rimentación, que perciben con
amor todos y cada uno de los la-
tidos del noble corazón rural.

Que la experiencia siga sien-
do la madre de la ciencia ; que
el labrador no cambie jamás la
profunda sabiduría aprendida
en el surco por toda la erudición
libresca ; que el rigor científico
no haga insensible su alma a la
lírica, grandiosa y delicada de la
tierra. Le queremos bueno y
sencillo, cristiano y prudente,
pero curado de esa tosquedad
que sólo a los necios podrá pa-
recer un delicioso encanto. Le
queremos familiarizado con los
grandes y pequeños problemas
que la investigación trata de re-
solver, y decidido a que la arti-
llería gruesa del maquinismo,
de la química y de la genética,
irrumpa en los predios y en los
bosques, p o r q u e nosotros no
amamos beatamente la paz bu-
cólica cuando es síntoma de in-
acción y atraso, ni cantamos lo-
camente el cielo intensamente
azul que presagia largas y ago-
tadoras sequías. Pretendemos,
en resumen-y hablamos movi-
dos por dolorosas experiencias
personales-, ahorrar al labra-
dor de los dispendios v fatigas,
de los trabajos y los días, que
cuestan los pequeños y los gran-
des descubrimientos que pue-
den modificar nuestras ideas y
nuestros métodos de trabajo,
proporcionándole a cambio el
resultiado de un constante ,y es-
cruptiloso estudio de sus pro-
blemas, con la solvencia de que
jamás han dejado de dar prae-
bas abundantes nuestras insti-
tuciones investigadoras.

Sólo la cerrazón mental o la
estupidez de los miserahles pue-

de ver en esta hermosa obra una
inútil creación. Quienes piensen
que la investigación ptu•a o apli-
cada es un lujo que sólo pueden
permitirse los países ricos o ma-
nía senil de millonarios que, en
el trance final de su existencia.
prefieren granjearse una póstu-
ma reputación de mecenas, no
juzgan a derechas el fabuloso
poder de este instrumento que.
en manos de gentes estudiosas
y aplicadas, puede suponer sen-
cillamente un camino de reden-
ción económica. Sobre la feble
arquitectura de los números y
las fórmulas estamos dispuestos
a encontrar la mejor ,y más ca^-
bal apoyatura para la nobilísi-
ma tarea de conseguir. con la
ayuda divina, que se multipli-
quen nuestros pane^s y nuestros
peces. Nos acucia el deseo dc:
arrancar del libro rural los si-
niestros aguafuertes de un tipis-
mo escalofriante, que con tanta
fruición hemos visto contem-
plar a los que, en el mejor de los
casos, desean, so pretexto de
una supuesta admiración, que
España siga siendo, a lo sumo,
un país de hidalgos pobres que
acrediten su orgullo con el es-
tómago vacío y con unas miga-
jas de pan engañosamente es-
parcidas sobre la ropa hara-
pienta.

La investigación puede ser
iujo cuando se confía a incapa-
ces, y un crimen cuando se ejer-
cita con espíritu destructivo y
deshumanizado; pero jamás de-
jará de ser una imperiosa nece-
sidad para quienes pretendan li-
berarse de la rutina, del oscu-
rantismo y de la pobreza forja-
das en decenios de abandono.
Nuestra pasión de españoles no
quiere discurrir por otros cami-
nos que aquellos que conducen
a la grandeza, a la unidad y a
la libertad de la Patria. Y es por
fidelidad a este elemental código
de fe política por lo que estamos
seguros de poder legar a. nues-
tros hijos un campo mejor la-
brado que el que recihimos en
medio de tanto dolor e infortu-
nio.

Gracias a esta nueva casa he-
mos dotado al Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agronó-
micas de la hase material im-

pre^cindible para poner verda-
deramente en sazc"m sus múlti-
ples seraicios. No exhibimos pa-
tente de in^•ención, pero nadic:
podrá rcgatear al nuevo Estado
la atención quc él mismo no ha
regateado a este Centro, que ya
lleva funcionando muchos año^
con la colaboración de muchas
dependencias, especializadas en
distintas facetas de la investiga-
ción agronómica. Hemos crea-
do un hermoso cuerpo para tma
bella alma, que hemos de forti-
ficar cada día, acrecentando sus
virtudes ,y templándola en e1
servicio de una política de re-
construcción nacional, en la que
la inquietl.ld agraria foi•ma en
vanguardia.

Estamos empcñados en cl
cumplimiento cíe un ambicioso
plan de transformación agrícola
de España, vivificado por ]a sa-
via siempre joven y fresca de
los puntos programáticos del
^VIovimicnto, que cierra filas en
torno a su Caudillo, y antc cuya
lealtad y fortaleza se vuelven
cañas ]as lanzas siniestras dc
los encmigos de la 1'atria. Jalón
singular es este Instituto de una
política agraria que no se picrde
en un cstéril vocerío, sino que
se concreta en 1•ealizaciones que
demucstran cbmo s61o en esta
hora de Franco España ha sido
capaz de colonizarse a sí misma,
mediante el desarrollo de un
1_^rcgrama de Gobierno como
aquí jamás se había conocido;
jalón singular de esta política
repetimos, constituyc la labor
cncomendada a este Ccntro que
el 141inisterio de Agricultura ha
deseado ]evantar sobre la tierra
en dondc^ si la sangre fuese una
semilla cereal, la Patria huhiese
]lenado ^us graneros con la más
r,sombrosa cosecha de su Histo-
r:a. Sentimos vagar por estos
p<^rajes sombras gloriosas que
tiAnen el perfume antiguo y fa-
buloso de los mitos; recuerdos
imborrables de campesinos en-
durecidos por el rudo hregar dc
las tierras y de alf?reces barhi-
lampiños con el «musa musae»
dc los primeros latines temhlán-
doles aún en los labios.

Aquí, cercanos al ]ugar donde
l^,spaña vigila desde el vcrde ne-
^^ruzco de los encinares de E1
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Parcíu y apegados con am.or casi
físico a la memoria de lo que
hace solamente q u i n c e años
eran tierras mártires, ponemos
hoy la última piedra de un ata-
reado quehacer, que recibe nue-
vo vigor en la hora esperanza-
dora y feliz en que el mundo de
las torvas votaciones, dc los des-
carados despliegues agresivos,
cíe las sanciones económicas, de
la^ injusticias premeditadas o,
^implemente, de las candorosas
in^enuidades, desfila hoy p or
e^c palacio que est^l ahí, bajo ]a
mirada serena, comp}•ensiva pa-
ra unos, altanera para otros, de
quien no ha permitido, como
nos prometiera, que su mano
tem.hlase en el servicio de Fs-
paña.

F^1 Vlinistro de Agricultura no
puede ocultar la emoción que le
F^roduce la feliz coinc.idencia de
esta í}ltima piedra con la prime-
ra, recién puesta, de la nue^•a
E^t«pa política que ha comenza-
c!c^ al conjuro de los postrero^ y
fF^lices ^ce^ntecimientos naciona-
Ies e in`ernacionales, y con una
fe,^ha q^u^ evoca recuerdos, ben-
diriones y propósitos para todos
los ^que ostenten el título de in-
^eniero agr6nomo, que muy
pronto celebrará su centenar^o.
Y al ofrecer a España el Insti-
t uto de In^•estigaciones como
instrumento de estudio v de tra-
i^ajo; no nos sentimos absoluta-
ulcnte satisfechos, pcro sí espe-
ranzados ^^or haber contribuído
a ñrindarlc algo que necesitaba

Cumo tm nuevo Anteo, la Pa-
tria se vivifica y cobra nuevas e
insospechadas fuerras cada vez
que se pone en contacto con la
tierra madre. Deseamos y augu-
ramos largos días de ventura a
este Instituto, que ha nacido pa-
ra auscultar hasta el más leve
estertor de 1a tierra, como fuen-
te de riqueza y prosperidad ^'
hoy más que nunca, cuando, pe-
se a que los caminos están cu-
hiertos por los oros vegetales y
antiguos que el viento arranca
dc los 3rk^oles, vueh^e a reír la
primavera, vemos cómo todas
las miradas se vuelven hacia
Francisco Fi•anco. Caudillu mi-
litar y labrador de España, de
cluien en i^erdad puede rlecirsc.

co^i palabras del poeta, que «dió
raíz a la espiga y a la estrella.»

Fl magnífico discurso del se-
ñor Cavestany fué aplau,;i^lo ca
lurosamente por todos los asis-
tentes.

Finalmente, el Jefe del Esta-
do, entre una gran ovación, de-
claró inaugurada la nueva sede
del Instit^}to :^Tacional de Inves-
tigaciones Agronómicas.

Como remate del acto, Su Ex-
celencia procedió a la entrega
de diplomas y premios a los pro-
pietarios de las fincas declara-
da^ ejemplares.

AGR1C'ULTli HA

E1 Instituto Nacional de Tn-
ti^estigaciones Abronómicas es el
organismo encargado de reali-
zar y coordinar cttantas activi-
dades se vei•ifiquen en orden a
l^^s estudios de investigación y
experimentación agrícola qtte
competen al Estado. A ta1 fin.
y teniendo en cuenta las moda-
lidades de la agricultura nacio-
nal, se agrupan st}s estudios en
'?0 secciones a^rupadas en ot.ros
t a n t o s Centros, Estaciones y
Subestaciones distribuídos e n
todas las rebiones de la penínsu-
Ia, con edificios, fincas y campo=
adecuados a sus respectivas ac-
tividades.

Sin embargo, el Instituto Na-
cional de investigaciones 1^^ro-
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nómicas no tenía en Madrid edi-
ficio propio que albergara sus
servicios centrales nilas Seccio-
nes que radican en la capital de
España.

El ahora inaugurado, en el
que se unen el más depurado
gusto artístico con lo magnífico
de sus instalaciones, se encuen-
tra enclavado en las inmediacio-
nes de la Ciudad Universitaria,
en la Avenida de Puerta Hierro.
En él se han instalado, además
de los Servicios centrales, la F^'.s-

tación de Fitopatología Agríco-
la, que ti>ienc realizando una
fructífera labor en pro de la
agricultura patria, como son,
entre otras, la introducción del
método de fumigación cianhí-
drica contra el arañuelo del oli-
vo ; el descubrimiento del ori-
gen criptogámico de la «rabia»
de los garbanzales y su trata-
miento ; la causa de la enferme-
dad de las habas y judías, co-
nocida vulgarmente con el nom-
bre de c jenia» ,«grasa» y«que-
ma» ; la identificación de la
enfermedad de los platanares de
La Orotava, etc.

Otro de los Centros due radi-
can en el nuevo edificio es la
Estación Agronómica Central,
que, aparte de otras importan-
tes investigaciones, como son la
caractcrización de los suelos es-
pañoles o la inoculación de bac-
terias de leguminosas, realiza
miles de análisis de tierras, en
colaboración con el Servicio Na-
cional del Trigo, para que éstc
pueda aconsejar fórmulas con-
cretas para las diferentes zonas
cerealistas.

El Centro de Cerealicultura,
tiene por misión, no sólo la
mejora gznética de los cerea-
les y leguminosas, sino el estu-
dio de las condiciones panade-
ras de los trigos y el aprove-
chamiento industrial más ade-
cuado para cada variedad, pa-
ra lo cual cuenta con una mag-
nífica instalación con hornos
de ensayo y cocción de pan,
elaboración de macarrones, etc.
Actualmente, dicho Centro se
dedica, no sólo al trigo, sino a
la cebada, centeno, avena, maíz
y leguminosas de gran cultivo.

El Centro d<^ Ampelografía y

b^nología 5e dedica a interesan-
tes estudios relacionados con la
obtención de líneas puras d^^ ^•i-
níferas, injertos, hihricíacione^.
elaboración de vinos, enfermc-
dades, conservación y añ^^ja-
miento de los caldos, etc.

La E s t a c i ó n dc 1^2ec^ínic^i
Agrícola se consagra a e^peri-
mentar y propagar lus 1>rocc^di-
mientos mecánicoti rnás aconse-
.lables para la agrictdttn•a y sus
industrias, concedicndo particu-
lar atención al estudio dc lo^
materiales que cumponen ]a má-
duina en su relación con la^
clases de suelo ^^ la^ nE^cc^^ida-
des de las distint.as espccic^ cn
cuanto a su rccolecci^"m ^ucc^í-
nica. Una prueba de su lahoi^ c^
la reciente campaña sobrc la
sustitución del pc^trólco agríco-
la bai•ato en lul;ar de la ^;asu-
]ina.

Lntre otras Secciones dc rc-
ciente ci•eación merece destacar
la de I+ orra.;eras v Prat^^ns^^^,
dedicada a ]a cYperimc:ntaci^ín
y adaptación dc di^tinta^ c^l>c^-
cies exóticas y estirpc^s d^^ las
nacionalc; a las difcrentr^ z^^-
nas del país, fundanu:ntalmcn-
te las áridas, ^• que ser^•inín
para mejorar la producci^ín tmi-
taria dc nuestra^ pradc^^•a^ ^^
pastizalcs, y, por tanto, aunu^n-
tar la5 posibilidadc^ alimc^nti-
cias de nuestra pol^lac•i^ín }x^-
cuaria ; la de 1+ isiología Vcg^^-
tal, que, entrc otro^ c,t udios,
se de^íica a]a mejora genét ica.
^iclimat^^ción y aprovechamicn-
to de plantas ]at icífera^ para la
^_,htenci^ín de caucho, insulina.
etcétera; la de E3iocluímica, ^lu^^
investiga sobre an<ílisis d^^ vi-
taminas y aminoácidos, ubtcn-
ción de clorofila, compo^ici^ín dc^
ios alpechines, etc., y la má^ re-
ciente de todas, el Registro dc
Variedades, que inicia en esto^
momentos la trascendental la-
bor de cstudiar las varicdades
de las principales plantas c•ulti-
vadas.

En resumen, cl sohc•rhio c^di-
ficio e instalaciones dc^l Instit^i-
to son un avance extxaordinario
en el campo de la invcst igación
agronómica, del que han de fc-
licitarse técnic^^s v agricultores.
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Comercio y regulación de productos agropecuarios

Normas para la contratación de remolacha y precios para

la campaña 1954-55

En el Boletí7z Oficial del Es'ra-
do del 5 de marzo de 1954 se
publica tma Orden del Ministe-
rio de Agricultura, fecha 26 del
pasado mes de febrero, por la
que se establece que para la
campaña azucarera 1 J54-55 una
producción contratable global
de 2.000.000 de toneladas de re-
molacha azucarera.

Teniendo en cuenta la tradi-
cionalidad del cultivo e índice
de necesidad agronómica de es- .
ta planta en cada región, las fá-
bricas azucareras están obliga-
das a contratar el tonelaje de
remolacha que se establece en
el párrafo anterior, distribuído
entxe ]as distintas zonas azuca-
reras como sigue :

1.° Aragón, Navarra
y Rioja... ... ... . 600.000

'?.' Andalucía Orien-
tal ... ... ... ... 150.000

4." Valladolid, P a -
lencia y Aran-
da ... ... ... ... 3^^5.000

5.' Asturias, León,
Zamora v Sala-
manca ... ... ... 375.000

6." Andalucía Occi-
den t a l . . . . . . . . . 230.000

7.' Alava y Miranda 55.000
8.° Madrid y Toledo 120.000
9." Huesca y Lérida 70.000
10. Burgos ... ... ... 25.000

Totol ... ... 2.000.000

Considerando el precio base
de G40 pesetas para la tonelada
de remolacha en las comarcas
de riqueza media, y teniendo en
cucnta la tendencia que debe se-
guirse para disponer en su día
el pago de la remolacha por ri-
queza, se establece la siguiente
escala de precios para las di-
ferentes comarcas con riqueza
distinta a la media.

León, Salamanca y Za-
mora (Zona 5."), Soria
(Zona 4.") y Burgos
(Zona 10) ... ... ... ...

P a 1 e n c i a, Valladolid,
Aranda, San Martín de
Rubiales (Zona 4.^) ...

Vitoria, Miranda, Valle
del Egea, Línea de AI-
sasua a Garinoain (Zo-

Huete, Huelves, Villaca-
ñas, Mora y Mascara-
que (Zona ^g:^), Jalón,
Jiloca, Línea de Borja,
Línea de Tarazona (Zo-
na 1.") ... ... ... ... ...

Guadalajara, Sigiienza,
Tajuña (Zona 8.^), Ca-
riñena, Utrillas, Mon-
zalbarba a Cortés (Zo-
na 1.'), Línea de Egea
d e 1 o s Caballeros,
Huesca-Vicién, Astu-
rias (Zona 5.a), Haro a
Fuenmayor y a Santo
Domingo de la Calzada
(Zona 7.'), Línea de
Pueyo a B e i r e (Zo-
na 1.") ... ... ... ... ...

;'astillejo, Villaseca, Al-
godor, Toledo, Villase-
quilla, Huerta y Villa-
rrubia (Zona 8."l, Zara-
goza y sus arrabales
(Zona 1.") ... ... ... ...

Recajo y Logroño (Zo-
na 7.') ... ... ... ... ...

Aranjuez, Las Infantas
(Zona 8.^), Caseda y
Gallipienzo (Zona 1.').

Caparroso, Pitillas, Riba-
forada, Castejón, Ca-
dreita, Marcilla, Alfa-
ro, Cartuja a Fuentes
de Ebro (Zona 1."), An-
dalucía oriental menos
la costa mediterránea,
y de la provincia de
Jaén desde Baeza ha-
cia Granada (Zona 2.^1.

Pesetas

Pesetas

Jarama Alto (Zona 8.°). 615
San Juan de Mozarrifar

a Tardienta, Monzón
del Río Cinca, Pina de
Ebro a Caspe y Menar
quens (Zona 9.^'), Sese-
ña y Manzanares (Zo-

675 na 8.") ... ... ... ... ... G10
Andalucía occidental (Zo-

na G.°l, costa medite-
670 rránea desde NIálaga a

Adra (Zona 2.^) y parte
de la provincia de Jaén
desde Baeza hacia Cór-

G60 doba (Zona 6.") ... ... 600

f^50

645

(i35

(i32

Las Zonas azucareras para la
campaña 1954-55 serán las si-
guientes :

Zona 1." Aragón, Rioja y Na-
varra, con capitalidad en Zara-
goza.

Zona 2.° Andalucía oriental
y Jaén (línea Baeza-Granada),
con capitalidad en Granada.

Zona 3." Zona cañera (Al-
mería, Málaga y Sur de Grana-
da), con capitalidad en Málaga.

Zona 4." Valladolid, Palen-
cia y Aranda de Duero, con ca-
pitalidad en Valladolid.

Zona 5.' Asturias, León, Za-
mora y Salamanca, con capita-
lidad en León.

Zona 6.' Andalucía occiden-
tal y Jaén (línea de Baeza a Cór-
doba), con capitalidad en Se-
villa.

Zona 7.^ Alava y Miranda
de Ebro, con capitalidad en Vi-
toria.

Zona 8." Madrid y Toledo,
con capitalidad en Madrid.

f;25 Zona 9.ft Huesca y Lérida,
con capitalidad en Huesca.

Zona 10. Burgos, compren-
diendo ambas márgenes del río
Arlanza, en la parte que afecta
a esta 'Lona, y la línea de Bur-
gos-Soria hasta Navaleno.

Queda prohibida la contrata-
ción de remolacha azucarera
por las fábricas fuera de la zona

fi20 de su emplazamient.o.
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Regufación de la terminación de la campaña triguera

1953-54

En el Boletín Ofi.cial d.el Estcz-
cCo del día 11 de marzo de 1954
se publica una Orden del Minis-
terio de Agricultura fecha 4 de]
m.ismo mes, por la que se re-
cuerda a todos los agricultores
su condición de depositarios del
tr igo en su poder, así como la
prohibición existente de dedi-
carlo al consunlo del ganado, o
a otros usos, de acuerdo con los
artículos 3.° y 4." del Decreto de
13 dc mayo de 1953. E1 Servicio
Nacional del Trigo establecerá
la vigilancia debida para reali-
zar las comprohaciones que a
este efe ►to considere necesarias.

Todo el trigo de la cosecha
del año 1953, en poder de los
agricultores, será entregado en
venta, en los almacenes del Ser-
vicio Nacional de1 Trigo, en un
plazo que terminará el día 20
de abril próximo. Estas entre-
gas dejarán de percibir todo in-
cremento por depósito y conser-
vación de mercancía, de acuer-
do con el Decreto de 6 de no-
viembre de 1953.

Como consecuencia de la nor-
ma anterior, todo el trigo que a
partir del 21 de abril de 1954 se
encuentre en poder de los a,gri-
cultores o de otras personas na-
turales o jurídicas, será consi-
derado como clandestino y de-
comisado por el Servicio Nacio-
nal del Trigo, que queda autori-
zado para realizar, a este efecto,
las oportunas investigaciones.

A los tenedores de trigo clan-
destino, así como a a^quello5
otros que no hayan entregado la
totalidad de su cosecha declara-
da como vendible. y los que no
huhieren realizado la declara-
ción de cosecha, imnuesta por
dicho Decret,o, les serán dé apli-
cación, en todo su rigor, las san-
ciones al efecto establecidas.

Se faculta al Servicio Nacio-
nal del Trigo para establecer. a
través de sus Jefaturas Provin-
ciales y Jefaturas de Almacén,
un sistema transit.orio, rápido y
dlrect0 qlle permita a lOS agri-
cultores realizar y completar su
declaración en la documenta-

ción C-1, cuando no lo hubieY•a^l
verificado o estuviera incomple-
ta, terminando la posibilidad de
realizar estas dec]araciones y la
entrega del trigo correspondi^en-
te, de acuerdo con los números
anteriores, el día 20 de abril
próximo.

A partir del 21 de abril, el
Servicio Nacional de1 Trigo rea-
lizará las investigaciones co-
rrespondienet,s, ^decomisando en
primer lugar todo el trigo clan-

destino, aplicando seg^lidamen-
te, con carácter de urgencia, el
Decreto del Ministerio de Agri-
cultura de 15 de diciembre de
1950, que le facldta para impo-
ner sanciones a los agricultores
que no hubieran entregado la
totalidad de sus cosechas de c,e-
reales panificables que deban
ser vendidos al Servicio ; y tras-
iadando, con el mismo carácter,
a la Fiscalía de Tasas los datos
necesarios para ]a incoación por
ésta de los expedientes motiva-
dos por infracciones, cuya san-
ción corresponde a dicho Orga-
nismo.

La fotogrametría aérea y sus aplicaciones

a los trabajos catasirales

Los días 24 y'^5 del actual y
en la Dirección General de Pro-
piedades del Ministerio de Ha-
cienda, el Ingeniero agrónomo,
Ilmo. Sr. D, Gahriel García-F3a-
dell, ha pronunciado dos inte-
resantísimas conferencias sobre
el tema que encabeza estas lí-
neas. Asistieron a las mismas el
Excmo. Sr. Ministro de Ha-
cienda, Directores Generales de
Propiedades y Aduanas y un
gran número de Ingenieros y
personal de este Nfinisterio.

El ilustre conferenciante hi-
zo un resumen del estado ac-
tual de dicha ciencia de aplica-
ción y detalló las ventajas de

tales métodos en cuanto a pre-
cisión, rapidez en los trabajos y
reducido cost.e. Después expuso
con gran acopio de datos las
teorías cient,í ficas en que se ba-
sa la fotogrametría aérea apli-
cada a estos fincs, para dcducir
de ellas los procedimientos que
deben adoptarse en España pa-
ra e 1 perfeccionamiento d e
nuestros trabajos catastrales.
Fueron completadas ambas di-
sertaciones con la exhihición
de documentales cinematográfi-
cos.

E1 señor García-Badell fué
aplaudidísimo al terminal• sus
brillantes intervenciones.

TODO PARA LA8 INDÚSTRIAB LACTEA6

MANTEQIIERIA: Desnatadoraa y cl^arlitcadoree VPEBT-
FALIA de todas capacldadee y de fabricación eueca.
Mantequeraa, amasadoras, montadoras de nata. Equ1-
pos lmdustrtales AHI.BORN, etc

QIIFSERIA: Cubas de cualar, mesae de entremtso pren-
eas moldes. tablas, cuajo y colorante CHR. FIANSEN'S.

LECIiERIA: Pagteurizadores de placas AIiI.BORN (Ale-
maníal y RAUER fDinamarca) y de fabrlcación nacío-
aal. Refrtqerantes bidones, cubos de orde8o, medtdo-
res, botellas, cápsulas de alumSnlo ALgA. embotella-
doras, capsuladoras, coladorea eanltartoe LACTA, de-
pósitoe, bombas, etc.

CONDENSERIA: Cancentimdoree EVACO.
ANALISIS: Materisl fle an^liaia ORIC3INAL CiERB>^t,.
REP'ftIdERACION : ComDreaoree alemanee A S L B O R N

hasta 2bo.d00 Prigoriee.
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Entrega de títulos a la nueva promoción
de Ingenieros agrónomos

El pasado día 10 tuvo lugar, en
la Escuela Especial de Ingenieros
Agrónomos, el solemne acto de
entrega d.e los títulos a la nueva
promoción.

Este acto fué presidido por los
l^linistros de Educación Nacional
y de Agricultura, señores Ruiz Ji-
ménez y Cavestany, ocupando la
presidencia con ellos el Subsecre-
tario ►e Educación Nacional y Di-
rectores generales de Agricultura
y de Enseñanza Profesional y Téc-
nica, el Presidente del Consejo
Agronómico y el Director del Ins-
tituto Nacional Agronómico.

l^n primer lugar, el profesor de
la Escuela Especial de Ingenieros
Agrónomos, ilustrísimo señor don
Leopvldo Manso de Zúñiga, pro-
nunció una d.ocumentada confe-
i encia sobre unidades eléctricas,
como tema de la última lección
del curso.

A continuación, el Director del
Instituto Nacional Agronómico, ex-
celentísimo señor don Juan José
Fernández Urquiza, pronunció un
discurso, en el que, tras de agra-
decer a los Ministros el interés de-
mostrado hacia la enseñanza agro-
nómica, y que ha quedado refle-
jado en las últimas disposiciones
adoptadas para terminar la Escue-
la, dotar de residencia a los alum-
nos en las diversas fincas del lns-
tituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas y suministrar todo el
material d.e enseñanza necesario ,
se dirigió a los nuevos Ingenieros,
haciéndoles ver la res^onsabildiad
que adquirían al empezar su ac-
tuación oñcial en momentos de
tanta trascendencia para la econo-
mía nacional. Dedicó unas senti-
das frases al Director saliente, ex-
celent ^simo señor don Angel Arrúe
y terminó deseando que los nue-
vos Ingenieros tengan una fructí-
fera actuación en bien de la eco-
nomía nacional.

Seguidamente, el Ministro de
Educación N a c i o n a 1 pronunció
unas palabras para elogiar la per-
sonalidad de don Angel Arrúe, y
alentar y estimular a los nuevos
Ingenieros, a quienes deseó mu-
chos éxitos en su actuación. Segui-

damente, entre grandes aplausos
de la numerosa concurrencia, im-
puso al señor Arrúe las insignias
de la Gran Cruz de Alfonso X el
Sabio, que le ha sido concedida
recientemente por el Jefe del Es-
tad.o.

A continuación, el Ministro de

Tomás Santi 1^luntán, don Federi-
co Muñoz Durán, don José Corti-
na Freire, don Pedro Ballester
Crespo, don Pedro Font de Mora
Ivison, don José Ramón C:adahia
Cicuéndez, don Carlos Roquero de
Laburu, don José Ruiz de Castro-
viejo Serrano, don Eugenio Barrio
Martín - Camero, don Fernando
Ruiz García, don Juan Angel Se-
villa Laserna, don José Luis Orte-
ga Sada, don Juan Manuel Sicilia
Molinero, don Amador González

LI excelentí,imo señor ^Itnistro de .lgricultura, ei^tregandu e1 título al número unu
de la Pramuci'ón, sefior llal-Ité.

Agricultura, señor Cavestany fe-

licitó también a la nueva pro-

moción que sale de la Escuela
llena de afanes y, tras de destacar
asimismo la personalidad del se-
ñor Arrúe, a quien el Ministerio
d.e Agricultura ha designado para
otro cargo de gran interés, hizo
ver a los nuevos Ingenieros que el
Gobierno no escatima medios pa-
ra que dispongan de todo lo nece-
sario, tanto en el período forma-
tivo de la Escuela, como durante
su actuación profesional, con el fin
óe que orienten todos sus afanes
hacia la ingente tarea de engran-
decer la agricultura patria.

Por último, y tras unas palabras
del señor Arrúe, agradeciendo la
condecoración y las frases que le
habían sido dedicadas, los Minis-
tros hicieron entrega de los títulos
a los nuevos Ingenieros Agróno-
mos, que son los siguientes :

Don Rafael Dal-Ré Tenreiro,
don Antonio Casallo Gómez, don

^ Simón González Ferrando, don

Hernández, don Adrián González
Bernáldez de Quirós, don Cristino
González Alemán, d.on Vicente
Martín Vargas, don Pedro Mole-
zún Rebellón, don Jesús Aparicio
Santos, don Leandro Más Falcó,
don José Antonio Sánchez-Guar-
damino Senante, don Ignacio Es-
cudero Martínez, don Luis Mingo
Miguel, don Mariano Mingot Lo-
renzo, don Gregorio Cabrerizo Ce-
ballos, don Mariano Sáiz de la Ho-
ya, don Manuel Bermejo Pérez y
José Luis Ferrando Subirat.

OFERTAS Y
DEMANDAS

OFERTAS

ARBOLES FRUTALES, FORESTA-
LES Y SEMILLAS.-Lorenzo Saura.-

Avenída del Caudillo, 61, y avenida
de los Mártíres, 8b.-LERIDA.

SOJA. Navarro.-Requeté, 16.-Z.^-

RAGOZ9.
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Siempre en vonguardio de la industria, Cruz Verde, 5. A.,
es lo primero firmo de insecticidos de España que ofrece sus
servicios de DESINSECTACION AEREA, en colaboración con
Aerotécnica, S. A.

Lo desinsectoción oérea, tan empleoda en el extranjero, se
realizo por medio de ovionetos en vuelo rosonte, que depositan
el insecticido en formo de nube atomizodo.

Es un método muy recomendoble paro desinsectar grandes
extensiones de cultivo (encinores, olivores, pinares, arrozales,
etc I. EI empleo de avionefas es económico si se compora con ol
gosto originado por moquinario y mono de obra Y es muy efi-
coz porque "otomiza" el insecticido hociéndolo Ilegor a los más
diftciles lugares del terreno.

Pida Vd. informes, dando lo moyor cantidod posible de datos
sobre su cultivo, o Cruz Verde, S. A. - Consajo de Ciento, 143 -
Borcelono. Nuestro Deportomento Técnico•Agrfcola estudioró
su caso particularmente y le daró precios y condiciones de desin-
sectación oéreo, poniendo o su servicio ovionefas, pilotos y téc-
nicos agrfcolos.

lOS INSECTICIDAS "QUE NO PERDONAN"



ACiR1C'UL'1'UHA

MIRANDO AL EXTERIOR
LA CRISIS AGRICOLA RUSA

i 7^odos a la conquista de tierras

nueuas 1 Esta es la consigna que
ha lanzado a las juventudes comu
nistas moscovitas el periódico Kon-
somolsl^aia Prauda. Pero tranquilí-

cense ustedes que por ahora se tra-
ta solamente de conquistar tierras
soviéticas.

En este pequeño paréntesis de
relativa libertad que ha tenido la
prensa rusa se ha transparentado
la honda preocupación de los me-
dios gubernamentales por la grave
crisis agrícola que sufre el país y
sus adláteres. Esto con un régimen
que se nos ha venido diciendo du-
rante decenas de años que estaba
inmunizado contra toda clase de
crisis.

Hoy en el mundo hay dos cris:s
agrícolas importantes. La de los
Estados Unidos, país capitalista, y
la de la Unión Soviética, país so-
cialista (según ellos). La de Amé-
rica es una crisis de descenso de
precios, es decir, de comienzo de
crisis pletórica ; la de Rusia es una
crisis de falta de producción, es
decir, de desorganización de la
economía agraria por falta de téc-
nica y de elementos de trabajo y
sobra de burocracia.

Durante parte de los meses de
enero y febrero todo el mecanis-
mo político de Moscú ha estado
en movimiento para buscar reme-
dio a la crisis de alimentación que
aflige a la Unión. Las primeras pla-
nas de la Prauda y la Izuestia es-
taban reservadas para fotografías
de los dirigentes y los editoriales
relativos a las reuniones, declara-
ciones y discursos de los camara-
das Malenkov, Benediktov, minis-
tro de Agricultura ; Kozlov, minis-
tro de los sovkozes ; Lobanov, mi-
nistro de Agricultura de la Fede-
ración rusa, y Khruchev, primer
secretario del partido. La confe-
ferencia de Berlín estaba relegada
a segundo término. Esto no es de
extrañar, pues ya sabían que no
daría ningún resultado porque Mo-
lotov fué allí para eso.

La crisis es tan profunda que no
han podido disimularla y han te-
nido que trinar contra todos los di-
rigentes y dirigidos del sector agrí-

cola. El camarada ministro Bene-
diktov, que fué vivamente critica-
do, tuvo que cantar, a la moda so-
viética, el mea culpa y reconocer
públicamente que los servicios co-
locados bajo sus órdenes estaban
sumergidos en el papeleo, tanto
en Moscú como en provincias. Ci-
tó el e;emplo de una M. T. S. (Es-
tación de máquinas y tractores)
que en tres meses había recibido
seiscientas cincuenta y c u a t r o
circulares, ordenanzas y prescrip-
ciones. Por otra parte, los directo-

res de las estaciones pierden las-
timosamente el tiempo en asistir
a reuniones y conferencias sin fin,
cosa que. a más de comunista, es
típicamente rusa.

De las declaraciones de los mi-
nistros, de los directores de kol-
khoses y de sovkoses y de estacio-
nes de máquinas y tractores se
deduce que se han tomado algunas
inedidas según las directivas dadas
, or el partido y anunciadas por
Khruchev, pero que el resultado
ha sido poco alentador.

Volvemos a lo de siempre : que
el sistema agrario ruso actual ha
fallado y que ahora, en vista de la
incapacidad de aumentar la pro-
ducción, tienen que roturar tierras
esteparias en Siberia, Kazakstan y
en la región entre el Volga y el
Ural, para ver si sacan algo más
con que alimentar a las gentes
N^ se trata de elevar la produc-
ción unitaria, sino de cultivar más
tierra, para que, aun con bajos
rendimientos, pueda producirse lo
bastante para satisfacer las nece-

sidades.
Se pretenden roturar o ,poner

en cultivo trece millones de hec-
táreas ; I.800.000 para la próxima
primavera y el resto para el año
1955. Los kolkhoses prepararán
I.800.000, y los sovkhoses o fincas
del Estado, 500.000 hectáreas.

La propaganda que esta gigan-
tesca empresa ha originado no
es para descrita. Según ella, la
juventud hierve en deseos de aven-
tura y se han presentado volunta-
rios cinco mil jóvenes diplomados
de Moscú, mil jóvenes de uno y
otro sexo de Kubán y ocho mil

miembros del Konsomol de Ucra-
nia. Quizá estos 14.000 jóvenes
busquen en Siberia y las otras re-
giones mayor libertad de vida o,
por lo menos, no tener que apre-
tarse tan fuerte el cinturón, pero
quizá lleven otro fin que el de
roturar tierras y hacer labor pací-
fica solamente. Quién sabe. El gra-
nero ruso, Ucrania, está demasia-
do cerca de la frontera europea...

Los preparativos para resolver la
crisis son enormes, se han trans-
ferido de la industria a las M. T. S.
10.813 ingenieros y 10.601 técni-
cos. El porcentaje de especialistas
provistos de diplomas de enseñan-
za superior ha pasado de 22,6 a
39,3 por 100 para los directores de
las M. T. S. ; de 14,8 a 73,5 por
i CO para los ingenieros, y de I, 3
a 28,5 por 100 para los maestros
de taller. Además, se han enviado
a los kolkhoses y a las M. T. S.
i04.644 agrónomos y zootécnicos.
Todo este ejército de diplomados
tiene que conducir al país a la
victoria en la lucha contra el ham-
bre.

Nadie ruede dudar que la Unión
Soviética posee cantidad de capa-
cidades entre sus hombres de cien-
cia y entre sus técnicos, y que ha
realizado obras notables, pero el
sistema de utilización es tan de-
fectuoso, que muchas veces impo-
sibilitan el verdadero aprovecha-
miento de sus talentos que fre-
cuentc:inente están desplazados y
sustítuídos o so7uzgados por in-
competentes e ineptos.

No hace mucho tiempo la Prau-
da-en el momento de la crítica
libre-contaba lo ocurrido en el
kolkhoz uOktjabrskij Lutschn, de
Kursk.

Se elaboraron y ejecutaron los
proyectos de redes de riego y de
electrificación del kolkhoz. Los
ingenieros del aLengiprowodkozen
Ilegaron a la inauguración y, ex-
tendiendo la mano, dijeron: u i Há-
gase el agua ! n; pero el agua no
llegó. No hubo milagro. Después,
los ingenieros del <<Sselelektron ex-
tendieron a su vez las manos y di-
jeron : a ^ Hágase la luz ! n, y la luz
no vino y la corriente eléctrica
tampoco. Esto ocurría en los años
1948 y 1 Q49, respectivamente.

A esto comenta la Prauda : cceste
sisterna de riego sin agua es un
monumento infamante a la inca-
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pacidad de los ingenieros del
ccLangiyrowadkose» y como triste
monumento a la impotencia de
--Sselelektro» se eleva actualmente
el edificio de la central eléctrica

, sin corriente. En el balance de la
contabilidad del kolkhoz se han
sentado estas partidas : Gastos,
312.842 rublos. Ingresos, 0».

Desde hace años un enjambre
de comisarios se vierte sobre el
kolkhoz para resolver el enigma
de esta nueva anomalía. La Prau-
da tomó su decisión y se dirigió a
l.os organismos competentes. En
nombre d.el uLengiprowodkoze»
(Instituto del Estado habilitado pa-
ra los proyectos de riego y de me-
joras) co.^testó el camarada Rum-
janzew, representante del ingenie-
ro jefe y en nombre de la delega-
ción del «Glawsselelektro» (Admi-
nistración central para la electri-
cid.ad del pueblo) el director ad-
junto, camarada Kalinksehuk.

El camarada Kalinksehuk reco-
noce la falta de experiencia de los
otros camaradas ingenieros, el au-
tor d.el proyecto y el director de
las obras de la central eléctrica,
pero después se ha visto que el
proyecto se ejecutó basándose en
un plano cuyas curvas de nivel se
calcularon por analogía, mediante

fórmulas cmpíricas con las de otro
terreno que no tenía que ver con
aquel en que se proyectaba la fá-
brica. Es decir, que se admitía que
todos los ríos de la región eran
iguales y su topografía la misma.
Sin comentarios.

Con ser mucho lo que el cama-
rada Kalinksehuk nos asombra, no
es nada en comparación con lo
ciue aflrma el camarada Rumjan-
^EW.

^egún este ^lustre ingeniero, el
pro^^ecto elaborado por sus subal-

ternos era perfecto. ecEl proyecto
trcnir_o es exacto-dice-, lo que
no sc•n correctas son las caracterís-
ticas naturales del sector ; no valen
nada, presentan anomalías, el sue-
io pre senta desigualdades inquie-
tantes.n

De esto se deduce que la falta
corresponde a la topografía del
ierreno cuyas irre.gularidades son
incomt^atibles con el proyecto féc-
nico t^criecto y no se adartan a él,
es decir que el terreno es uun
enemigo del pueblo» que no se
ecsomete>> a lo ordenado en el
aexacto» proyecto, y el agua, otro
enemigo que se obstina en discu-
rrir por su propio camino y se cenie-
gau a circular cuesta arriba por las
uperfectas>> acequias.

LA AGRICULTURA EN CANADÁ

Durante mucho tiempo se ha de-
finid.o la agricultura canadiense co-
mo ^cla industria básican del país.
y;^unque en el transcurso de las
dos guerras mundiales las otras in-
ciusirias han experimentado un
éran desarrollo, la agricultura tam-
bién ha mejorado extraordinaria-
mente y sigue siendo la industria
fundamental. La base del desarro-
llo de esta agricultura ha sido la
obtención de variedades de plan-
tas de temprana madurez y de re-
sistencia a las enfermedades y la
selección de animales adaptables
que soporten las rigurosas tempe-
raturas del invierno canadiense y
la calidad de los pastos.

También se han introducido y
mejorado plantas d.e climas tem-
plados, como maíz, tabaco, soja,
etcétera, y que han id.o adquirien-
do un área de cultivo que permite
la explotación en escala comercial
en algunas regiones de Quebec y
Ontario. En el sur de Alberta y

Manitoba se han establecido ex-
plotaciones e industrias hort:colas
que hace treinta años hubiera pa-
recido imposible sostener y fo-
mentar.

El programa, de largo alcance,
de la expansión agrícola en el país
ha sido y es, como ya se ha indi-
cado, la obtención de plantas y
animales adaptados a las condicio-
nes climatológicas y topográficas
del Canadá. En el terreno zootéc-
nico, el éxito de la cría de las dos
razas ovinas Canadian Coriedale y
Rommelet, que son especialmente
apropiadas para las condiciones de
las praderas del Oeste, hace pen-
sar en la constitución de rebaños
que ^puedan alcanzar mayor resis-
tencia al frío y desarrollar instintos
de mejor aprovechamiento de los
pastos de invierno.

En cuanto a los cultivos, aun
cuando se trabaja en la obtención
de nuevas razas, no se ve de mo-
mento la posibilidad de encontrar

plantas que puedan explotarse en
condiciones comerciales en el Nor-
te del país, donde el período exen-
to de heladas mortales no es supe-
rior a setenta días. Por esto se in-
tensifican los trabajos para intro-
ducir nuevos cultivos en las co-
marcas que son apropiadas para
una agricultura normal.

El ejemplo clásico de este tra-
bajo de investigación ha sido la
obtención del trigo Marquis, que
ha extendido el área de cultivo de
este cereal en las provincias de la
pradera, de 8.900.000 acres, en
1910. a 17.0OO.ODO, en 192'0. La
expansión tomó la dirección ^este
y Norte, especialmente en las re-
giones de los parques.

Después de este éxito con el tri-
go Marquis, se obtuvieron otras
variedades que respondían mejor
a las condiciones regionales, así el
^I'hatcher, resistente a la roya, que
es el empleado en las regiones
donde este hongo ataca más a los
cereales.

La puesta en cultivo de más de
d.os millones de acres de tierras
arables en la región de Peace Ri-
ver ha sido debida a la obtención
y desarrollo de las variedades de
trigo Gornet y Red Bobs, de tem-
prana madurez, que a su vez han
sido sustituídos por otra de mejo-
res cualidades : la variedad Saun-
der.

Una estimación del aumento de
renta anual producido por las va-
riedades mejoradas, de madura-
ción más temprana con relación a
la producida por el trigo Marquis,
asciende a las siguientes cifras :
}Zedman, 3.000.000 de dólares ;
Regent, 2.000.000 ; Rescue, dóla-
res 4.500.000 ; Garnet, 550.000 ;
Thatcher, 15.000.000 ; Saunder,
650.000, o sea, un total de dólares
25.700.000 de aumento de ingresos
por trigo.

Con la cebada ha sucedido algo
análogo. Antes de la obtención de
la variedad O. A. C. 21 por la Es-
cuela Agrícola de Ontario, se cul-
tivaba poco esta planta. La O. A.
C. 21-cebada cervecera-se hizo
muy popular, y aun hoy, después
de ser introducidas otras varieda-
des superiores, se cultiva en el 23
por 100 del área dedicada a este
cereal. La expansión de la cebada
en la región de Manitoba se debe
a las variedades Plush y Vantage,
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obtenidas en Brando, en 1938. En
las provincias de Saskatchewan y
Alberta alcanzan mayor cultivo las
variedades Newal Prosplet y Ti-
tán.

La competencia que en el mer-
cado internacional hacen las frutas
canadienses es debido al continuo
mejoramiento de sus variedades de
manzanas, cerezas, ciruelas y al-
baricoques. Los trabajos de crea-
ción de nuevas plantas, no sola-
mente tienden a una superior cali-
dad, sino a la adaptabilidad a re-
giones que sin la obtención de va-
riedades apropiadas no tendrían
explotación agrícola •posible.

En horticultura se hacen las mis-
mas tentativas de obtener plantas
adaptables y resistentes de tomate,
col, patatas, etc. De tabaco tam-

bién se han obtenido las varieda-
des Delcrest, Harrow Velvet y Ha-
ronova, que han contribuído a au-
mentar la calidad y el rendimiento.

Para la mejora de los pastos, ac-
tualmente se está ensayando una
nueva variedad de alfalfa de raíz
penetrante que Yesista perfecta-
mente a la sequía y que presenta
la suficiente resistencia para man-
tenerse en las regiones de las pra-
deras aun cuando el ganado la
paste intensamente.

Todas estas conquistas de la ge-
nética canadiense han ido cam-
biando la estructura agraria del
país, y actualmente (195 I) la dis-
tribución de la superficie agrícola-
m e n t e aprovechable es la si-
guiente :

AC;R6.5

Tierras de labor ... ... ... ... ... ... ... ... .:. ... . 62.212.000
Pastos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.005.000
Barbechos, etc . ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... 22.032.000
Otros aprovechamientos ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.603.000
Superficie total cultivada ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96.852.0^
Superficie total sin cultivo ... ... ... ... ... ... ... ... ... 77.194.000
Superficie total utilizada agrícolamente ... ... ... ... ... 174.046.000
Superficie total (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 i 3.383.000
Superficie aprovechada agrícolamente con relación a

la total (2) ...

(1) Comprendidos los territorios de
(2) Sin los terrítoríos de Yukon y

7,5 por 100.

Las tierras trigueras de la parte
Sur de las praderas de Saskatche-
wan, Manitoba y Alberta, com-
prenden 123,8 millones de acres,
o sea, el 27,4 por 100 de la super-
ficie. A causa de la escasez de llu-
via que actúa como mínimo factor
en muchas regiones se labran dos
tercios de las tierras, mientras que
el tercio restante queda en barbe-
cho por falta de humedad.

El número de explotaciones ha
ido evolucionando también, según
se expone en el siguiente cuadro :

Año N.° de explotaciones

12,6 q^

Yukon y del Noroeste.
del Nomeste. Incluyentos éstos resulta el

plotación mínima se elevó de un
acre a tres acres, y la renta agrí-
cola mínima, de 0,50 dólares ca-

nadienses a un dólar. La segunda
causa principal es la tendencia de
la juventud canadiense a ocuparse

en otros trabajos distintos de la
agricultura, ya que hoy es necesa-

rio un capital de cierta importancia
para emprender una explotación

agrícola.

1901 511.073
1911 682.329
1921 711.090
1931 728.623
1941 732.832
1951 623.087 (1)

(1) Comprendlda Terranova, c o n
3.623 explotacíories.

La disminución del número de
explotaciones entre 1941 y 1951 es
debido a dos causas:

La primera ha sido la variaciórl
del concepto de «explotaciónn. La
superficie considerada como ex-

Esta regresión del número de
explotaciones y una expansión de
la superficie cultivada ha aumen-
tado la extensión media de las fin-
cas y el cultivo ha sido posible, al
descender también el número de
personas dedicadas a la agricultura
por un revolucionario em,pleo de
las máquinas.

La evolución del tamaño de las
explotaciones d u r a n t e cuarenta
años puede observarse en el si-
guiente cuadro :

Superficie media de la
Años explotación agrícola

1901 124 acres
1911 160 acres
1921 198 acres
1931 224 acres
1941 237 acres
1951 279 acres

La forma de explotación según
el censo de 1941 era de cultivo di-
recto en el 74,9 por 100 de las fin-
cas, y en el de 1951 en el 77,3 por
100, es decir, que predomina la
explotación por el mismo propie-
tario. Esta proporción sube en las
provincias atlánticas, donde existe
una gran cantidad de pequeñas y
«enanasn explotaciones cultivadas
directamente. En ellas son cultiva-
dores directos el 92,1 por 100 de
1os propietarios.

Canadá contiene 10 millones de
cabezas d.e ganado vacuno en sus
praderas y un número considera-
ble de ovejas que están en plena
repoblación.

La producción media de trigo se
estima en unos 400 millones de
bushels con una producción media
por hectárea de 16.8 bushels.

PROVínus
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Un triunfo seguro se
obtiene solamente si
se ponen los mejoses
medios. Dando a sus
aves y demás ganados
"AVEMINA"
obtendrá no solamen-
te un triunfo seguro si-
no, que lo conseguirá
a menor precio.
Avemina íiene defini-
tivamente más vitami-
nas pero siempre las
mismas.
Obtendrá por tanto
un triunfo seguro y
constante reproduci- ^

^ ble una y otra vez. -

Ap.89 -PALENCIA

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

ACEITE DE HIGADO DE BACAlAO CONCENTRADO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

.YREPARADO POR:

A. J. CRUZ Y CÍA. S. EN C.
Pslmero^ prpasadores de vi►n^iae "A° p'^" ea Españe

1•PARTADO ev • PALFNCIA

'^Ii i '^^
I ^ ^ ^^

^ ^ ^^ . ^ ^ •, .^.
. ..

A.J. CRUZ Y Cín. S.EN C.

Registro D. G Gnnaderú N.`

LA AVEMINA NO SE VENDE A GRANEL
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LA ORDENACION DE TERRENOS
En junio de 1953 publicamos un

artículo sobre ^^La ordenación de
terrenos con destino a la agricul-
tura, ganader:a y montes,^ como
problema urgente del agro dei
Norte.

En el mismo comentamos el es-
tado de anarquía de los aprove-
^hamientos de nuestros terrenos,
ya que frecuentemente podía ver-
se, junto a pueblos industriales.
y en las mismas carreteras, terre-
nos magníficos de huerta planta-
dos con pinos, y como contraste.
<<roturasu en montes elevados, le-
jos de las carreteras y poblados y
con tierras labradas en pendientes
de 40 y más grados, cuyo cultivo
constituye un <<crimen de lesa pa-
tria». Como comentaba un cono-
cido cronista donostiarra, «es co-
locar las botas en la cabeza y la
boina en los pies».

Como consecuencia del citado
artículo, proponíamos :

^^Es necesaria una ordenación
de nuestros terrenos, sin tener en
cuenta únicamente el aspecto ju-
rídico, sino principalmente el eco-
nómico, técnico y s,ocial, ,,y de
acuerdo con la misma determinar
qué terrenos deben dedicarse a la
agricultura, al ganado (pastos) y
a la repoblación forestal».

En el Boletín Of icial del I;stado
del 26 de noviembre pasado apa-
reció una Orden, firmada por el
Ministro de Agricultura, por la que
se dictan normas ltmttaovas para
la repoblación forestal en las pro-
vincias de Navarra, Guipúzcoa,
Vizcaya y Santander.

Según el preámbulo de dicho
Orden, el fin de la misma es dar

solidez a los trabajos que se reali-
cen por los distintos propietaríos
y garantizar de modo eficaz el des
tino racional de sus tierras, adop-
tar las medidas ^pertinentes para
evitar que aquellos terrenos que se
encuentran explotados en régimen
de pradera o que, por su natura-
leza resulten manifiestamente ap-
tos para el cultivo agrícola, se de-
diquen a la repoblación forestal ;
ya que esta obra, de tanto interés
para nuestra economía, puede lle-
varse a efecto en enormes exten-
siones de terrenos rasos, actual-
mente improductivos o de muy es-

caso rendimiento, sin que ello in-
úique minoración de las áreas ga-
naderas, ni mucho menos renun-
cia a la consecución de produccio-
nes agrícolas de acusada impor-
tancia.

Según el artículo tercero, <<pre-
sentada la solicitud, el Distrito Fo-
restal correspondiente recabará de
la Jefatura Agronómica de la mis-
ma provincia la emisión de un
informe acerca de las posibilida-
des agrícolas de las fincas o terre-
nos objeto de la repoblación.

En el dictamen se estudiarán las
características agronómicas de los
terrenos, detallándose los aprove-
chamientos que en los mismos se
han realizado y en el juicio de la
oficina informante acerca de la ap-
titud de aquéllos para el cultivo
agrícola, con especificación, en
caso afirmativo, de las especies
más indicadas, y, finalmente. de-
berá formularse propuesta concre-
ta acerca de la procedencia, desde
el punto de vista técnico y econó-
mico, de d.edicar o no dichas su-
perficies a la explotación agrícola
con los actuales u otros aprove-
rhamientos. n

Y en el artículo sexto dice: ^^Los
terrenos que se excluyeran de las
repoblaciones a que se hace refe-
rencia y fueran aptos para dedi-
carse a cultiva agrícola, quedarán
sujetos a lo dispuesto en la 1-e}^
de 5 de noviembre de 1940 y dis

posiciones complementarias. En

tal su :uesto, la f efatura Agronó-
mica de la provincia señalará los
planes ^^e cultivo que tales dispo-
siciones previenen, sancionando
su incumplimiento de acuerdo con
lo dispuesto por la referida Ley. ^^

Nos satisface que el Ministro de
Agricultura haya dictado estas dis-
posiciones, cuyo espíritu está en
todo de acuerdo con nuestra tesis
defendida en el citado artículo ;
ahora bien, por dicha Orden sólo
se ordenarán técnicamente los te-
rrenos de aquellos particulares que
soliciten autorización para repo-
blarlos forestalmente con especies

de crecimiento rápido, sin que.

por otra ^parte, nada se obligue a

los terrenos improductivos en yue

sus dueños no tiPnen por ello la
menor inquietud, ni los pertene-
cientes a entidades públicas que.

en general tienen un muy bajo

rencitmier^k:^ cor, arreglo a sus po-

sibilidad^s
Por todo ello creemos ha llega-

do el momento oportuno para que
se dé el paso definitivo y que rá-
F:id.amente sean nombrados unos
Consejos técnicos (en los que en-
traríar. tPCnicos agronómicos. fo-
restales, ganaderos y jurídicos), si
se quiere en vía de ensayo, para
que procedan .^ la ordenación de
los terrenos con destino a la agri-

cultura, ganaderí^t y montes, sin
olvidar los perten^cientes a Enti
dades públicas fr.stado, Ayunta-

mientos, etc.) y los inclu:dos en el
Catálo^a como montes de utilidad
púhlica. quP so^^. en general, los

rrrreuen5 euyo cultivo oonstita^'e uu crinten de lesa llatrin. (Foto Mesanza. ^

15/



A^^k tCUL'Í`Ut;A

Ornzco: 1.a rePabla,^^tón term^iati donde debie^ra em^ezar• (Foto Mesanza.^

que ^cupan la mayoría de nues-
hos terrenos rasos actualmente im-
productivos o de muy bajo ren-
dimiento.

Si una vez realizada esta orde-
nación tributasen los terrenos, no
por lo que producen, sino por lo
que son susceptibles de producir,
y, por otra parte, se estableciese
un seguro forestal eficaz y ágil (en
los montes repoblados con espe-
cies de crecimeinto rápido a los
doce años los riesgos por incendio
son casi nulos) y se estableciera el
Crédito Forestal, que daría, como
en el extranjero, el 60 por 100 del
valor de suelo y vuelo, y no como
aquí ocurre, sólo sobre el suelo (es
decir, como ocurre en un edificio,

si sólo se valora para efectos de
una hipoteca el valor del solar, sin
tener en cuenta para nada el valor
de la construcción), en pocos años
toda la vertiente cantábrica d,e
Vascongadas, Santander, Asturias
y Galicia, de recursos incompara-
blemente mayores, por ejemplo,
como los de Suiza, que reciente-
mente visité y admiré, y, por qué
no decir, envidié, sería en pocos
años ejemplo para el mundo en-
tero, y a ello estamos obligados
todos los que allí vivimos, pues de
otra forma es la demostración de
una incapacidad manifiesta para
los recursos tan excepcionales que
Dios ha puesto en nuestras manos.
B DE MESANZA, /ng. agrónomo.

El XVII Congreso del Instituto Interna-
cional de Investigaciones Remolacheras

Los días 23 y 24 de febrero últi-
mo ha tenido lugar este Congreso
en Bruselas, con participación de
varios países de Europa y, entre
ellos, España, que estuvo repre-
sentada ^por los señores Esterue-
las, Martínez Gordón y Santaella.

En el programa del Congreso fi-
guraban dos cuestiones con carác-
ter de prioridad :

1) La lucha contra la amarillez
de la remolacha, que fué tratada
por Rietberg, director del Instituto
de la producción racional del azú-
car de Bergen op Zoom (Holanda),

en colaboración con otros investi-
gadores.

2) La fisiología de la remolacha
azucarera, expuesta por A. Wil-
lan, profesor del Instituto Agroncí-
mico de Gembloux, en colabora-
ción con otros investigadores.

El profesor M. Homes, de la
Universidad de Bruselas, pronun-
ció una conferencia sobre las ex-
periencias relativas a la alimenta-
ción de la remolacha azucarera.

Además, se presentaron las si-
guientes comunicaciones :

1) ecLa amarillez de la remola-

cha», tratada por H. Rietberg y
C. Martin.

2) «La cercosporiosis de la re-
molacha», por J. Baratte.

3) «La citología de la remola-
cha», por G. von Rosen.

4) «La acción de un exceso de
nitrógeno en la remolacha>>, por
f. Dubourg y R. Saunier.

5) aLa normalización de los
métodos de ensayo de semillas,
así como de las semillas mismas»,
por ,]. Baratte.

6) «El tratamiento de la remo-
lacha por el hidrácido maleico^^.
por R. 1. Gautheret, R. Long-
champ, J. Dubourg y R. Saunier.

7) «Los métodos actuales para
la mejora de la remolachan, trata-
dos por O. Heinisch.

Se proyectó una película, titu-
lada «La amarillez, enferrnedad
virosa de la remolacha», hecha por
el Instituto belga de mejora de la
remolacha, de Tirlemont.

Después de cada conferencia se
dedicaron algunos minutos a la
d.iscusión de los temas tratados.

A1 final se adoptaron varias re-
soluciones, entre las cuales nom-
braremos :

I ) Continuar la colaboración
inaugurada en la Asamblea de
1931 y en los Congresos anuales
de 1932 a 1939 y los de 1947 a
1954.

2) Organizar en Irlanda, del lu-
nes 12 al viernes 16 de julio de
este año la VI11 Reunión itineran-
te de verano.

3) Publicar a fin de año una
lista bibliográfica de las publica-
ciones, artículos y libros parecidos
que traten de la remolacha azuca-
rera.

4) Tener el XVIII Congreso de
este Instituto en Bruselas los días
21, 22 y 23 de febrero de 1955, en
el que se tratarán como cuestiones
de prioridad las dos siguientes :

a) uSiembra de precisión y
a.clareo mecánico de la remola-
chan, por G. Maughan.

b) «La fertilización mineral de
la remolacha azucareran, por M.
Simon.

La concurrencia a este Congre-
so ha sido más numerosa que en
años anteriores, lo que demuestra
que la labor de este Instituto es
cada vez más apreciada ^por los
especialistas de remolacha de los
distintos países de Europa.
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CEREALES Y LEGUMBRES

El mes de febrero tuvo de todo.
La primer semana fué de grandes

fríos y muchas nevadas. La si-
guiente, de más blandura y lluvias
no muy abundantes. Las otras dos
restantes transcurrieron con cielo
despejado y temperaturas bastan-

te buenas. La mezcla de tan di-
versos factores se ha traducido, en
general, en un evidente beneficio
para los sembrados, que se ha he-
cho esepcialmente ostensible en
Huelva, Sevilla, Córdoba, Grana-
da, Almería, Albacete, Tarragona,
Gerona, Lérida, Teruel, Navarra,
Vizcaya, Coruña, Pontevedra, Pa-
lencia, Cáceres, Alicante y Tole-

do. En Baleares las lluvias y la

temperatura han favorecido el ahi-
jamiento. En León, los fríos para-
lizaron el desarrollo de las plantas,
fevoreciendo también de rechazo
el ahijamiento. En Barcelona ha

]lovido poco y de modo irregular.
1_os campos están mejor que en

el mes pasado en Jaén, Baleares,
Palencia, Segovia y Huesca. Igual,
poco más o menos, en Asturias,
Soria, Logroño, Orense, Lugo,

Barcelona (cereales), Zaragoza y
Guipúzcoa. Algo peor en Badajoz.
en donde hace falta que Ilueva en
cantidad sobre lo que ha llovido
estos días.

Las siembras ofrecen mejores
perspectivas que en igual época
d.e 1953 en Jaén, I-luesca, Zarago-
za. Navarra (Sur), Guipúzcoa, Va-
lladolid, Burgos y Segovia. Apro-
ximadamente lo mismo en Bada-
joz. Se teme en Logroño que sea
excesivo el adelanto que llevan las
plantas. En Cádiz los sembrados
están limpios y bien desarrollados,
gracias a las lluvias y a la tem-
peratura.

Las heladas, o simplemente las
bajas temperaturas, perjudicaron a
las habas en Lérida y Valencia ;
a las habas y los guisantes en Cas-
tellón ; a las legumbres en general,
en Barcelona y Guadalajara, A las

cebadas, en Málaga, y sobre todo,
a las habas de verdeo, que pue-
den darse por perdidas ; en cam-
bio, las de grano se han de recu-
perar. Las heladas han perjudica-
do a los habares en Jaén. En Mur-
cia se registra mucho daño a las
habas y los guisantes ; en general,
se ha helado todo lo que estaba
para cogerse y las matas han que-
dado dañadas. Igualmente en Ali-
cante ha sufrido gran daño todo lo
que estaba pendiente de recolec-
ción. En Valencia, el principal
perjuicio fué para los trigos de re-
^ad"o. En Segovia y Avila las he-
ladas fueron muy inteñsas. En
cambio, en Soria no causaron gran
perjuicio. En Madrid y en Málaga
paralizaron la vegetación.

Hace falta que llueva en más
cantidad en Córdoba, Alicante (so-
bre todo en el centro), Zamora,
Jaén, ^lurcia, Ciudad Real (la se-
quía impedía hasta hace poco el
desarrollo de las plantas), Burgos
(algunas zonas) y Cuenca (zona ^le
L.a Mancha).

Los sembrados tienen muy bue-
na vista en Sevilla, Jaén, Murcia,
Albacete, Huesca, Alicante (en lo
que se sembró oportunamente),
Valencia (secano), Gerona, Vizca-
ya (trigo), León, Zamora, Burgos,
Guadalajara, Madrid, Santa Cruz
de Tenerife, Salamanca, Málaga
(trigo en general), Avila y Segovia.

Se practican escardas en Cádiz
y Asturias, en muy buenas condi-
ciones. También en Sevilla (ha-
bas), Orense (centeno), Granada,
Murcia, Valencia, Baleares y Ba-
dajoz. Aricos en Teruel, Segovia,
Zamora, Cáceres y Toledo. Segun-
da reja en Murcia. Gradeos en
Córdoba (lo más temprano) y Ba-
leares. Distribución de abonos ni-

trogenados en Avila.
Empezaron en Cádiz las siem-

bras de primavera bajo buenos
auspicios. Algunas siembras tar-
d.ías todavía en Palencia. En Va-
lladolid se sembró con buen grado
de humedad, Empez ►í 1^ siembr^

AGHICULTUKA

en Soria de cereales de primavera.
En Cuenca también, pero en me-
dianas condiciones. Se siembran
garbanzos en lo más temprano de
Granada, Y' en Castellón, en la
parte alta. Continúa en Guadala-
jara la siembra de trigo de ciclo
corto. Casi todo el trigo tardío está
sembrado en Madrid. Continúa la
siembra de cereales de ciclo corto
en Teruel, en buenas condiciones.
Se acabaron de sembrar las alinor-
tas en Albacete. Y las plantas de
ciclo corto en Zamora. En Sala-
manca, la avena y el trigo tardío
En Zaragoza, la siembra de lo que
va tras de remolacha está casi aca-
bada. Continúan las siembras en
Alava, salvo en donde se regis-
traron encharcamientos.

Labores preparatorias para la
siembra del maíz en Sevilla. Del
trigo de ciclo corto en Toledo. De
los garbanzos en Sevilla, Albacete,
Avila, Madrid, Toledo, Cáceres y
Badajoz. De guisantes en Madrid.
En general de cereales tardíos y de
legumbres de primavera en León.
De leguminosas en Soria. Se em-
pezó en Sevilla Ia preparación de
los planteles de arroz.

En Valencia se labran los bar-
bechos en buenas condiciones, así
como en Huesca. En Tarragona
se dió la labor de c,harugar a los
arrozales. En Logroño, el tiempo,
hasta el 10 de marzo, permitió po-
cas labores. Durante febrero y los
primeros días de este mes, por ex-
ceso de humedad hubo de suspen-
der varias veces las labores en Na-
varra, Alava y Guipúzcoa. En San-
tander, por estar las parcelas cu-
biertas de nieve. Todavía en León,
a fin de febrero, hab"a mucho sue-
lo tapado por la nieve en las mon-
tañas.

OLIVAR

Concluyó la molturación de la
aceituna en Tarragona y Alava.
Continuaba en Avila, Salamanca y
Jaén, cuando nos transmitían estas
impresiones.

Finalizó la recolección en Sevi-

lla, Córdoba (zona de la sierra y
parte más temprana de la campi-
ña), Albacete, Valencia (parte al-
ta), Castellón, Zaragoza (menos
Caspe), Teruel (bajo Aragón), Gua-
dalajara y Madrid.

(:qntinuaba en Córdoba (resto
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de la provincia), Granada y Ba-
leares.

Las heladas y los fuertes vien-
tos han causado daño en el olivar
d.e verdeo de Sevilla. Las aceitu-
nas pendientes d.e recolección en
Málaga se han resentido de las in-
clemencias del tiempo, con la con-
siguiente merma de rendimiento.
En Granada 1as nieves obligaron a
interrumpir la recolección y las ba-
jas temperaturas causaron daño en
el arbolado de esta clase. Las he-
ladas han originado daiios en los
olivares de Jaén. Las nevadas en
Alicante causaron perjuicio a los
árboles y retrasaron la recolección,
sobre todo en la zona Norte. Gran
parte de la cosecha de Baleares se
perdió por el temporal. En Ciudad
Real hace. falta, para los olivares,
que llueva en abundancia. En Lé-
rida, la abundancia de ^precipita-
ciones en el último mes hace su-
poner que no dejara de producirse
la recuperación de los oIivos. Los
de Madrid demuestran, en gene-
r al, poco vigor.

La cosecha es mayor que la pa-
sada en Córdoba, Albacete, Ba-
leares y Tarragona. 1\^ayor que la
esperada en Jaén, aun siendo me-
diana. En cambio, menor que la
de 1953 en Sa^amanca y Guadala-
jara. Mediana en Madrid. Rendi-
rnientos bajos en Alicante y Ala-
va. Mala cosecha en Gerona.

Buena calidad de los aceites en
Jaén, Alicante, Tarragona (supe-
rando a la de 1953) y Gerona.

Se practican talas en Cádiz. Po-
das, en esta provincia y en Huel-
va, Murcia, Barcelona, Avila, To-
ledo y Badajoz. Limpias en Ciu-
dad Real, Cáceres, Albacete, Va-
lencia y Lérida.

Labores de arado en Murcia,
Albacete, Lérida, Teruel, Toledo
y Cáceres. Cavas en Lérida. Tra-
tarnientos de invierno en Barce-
lona.

REMOLACHA

Finalizó la entrega a fábrica en
Huesca y Alava. Concluyó el
arranque en Lérida, Zaragoza, Te-
ruel, Logroño, León ( en medianas
condiciones, por el frío), Salaman-
ca y R9adrid. En Navarra falta algo
que sacar porque estaba el terre-
no inundado.

Los rendimientos en Lérida han
sido buenos, pero en conjunto la
cosecha es menor que la anterior.
También pasa lo mismo en Zara-
goza. En León los rendimientos
son inferiores a los de 1953 por es-
tas fechas. Otro tanto puede de-
cirse de Salamanca y Palencia. En

Madrid son muy variables de unos
sitios a otros. En Teruel hay con-

firmación de pronósticos anterio-
res. Labores ^^reparatorias para la
siembra, en buenas condiciones,
en \/alladolid. En Jaén se comen-

zó a sernbrar lo más temprano ;
existen algunas dificultades para la
c^.istribución de simiente y el área
total será inferior a la de la última
campaña. En Sevilla concluyó de
sen^brarse en regadío y ha nacido
bien. En cambio, en Málaga, las
plantitas tienen la hoja como que-
mada. En Almería los fríos no han

causado daños ; las plantas están
mejor que en febrero y son objeto
de escardas.

FRUTALES

Los agrios fueron afectados tam-
bién por las heladas en Huelva,
acusándose fuertes pérdidas. En
Sevilla ha concluído la recolección
de la naranja amarga. En esta pro-
vincia se ha helado en gran pro-
porción la naranja dulce que aun

estaba por recolectar cuando so-
brevino el accidente. En Málaga
se perdió el limón uBernan, así
como la naranja que estaba sin re-
coger. En Almería, la naranja que

permanecía en los árboles sufrió
el efecto de las nevadas ; sin em-

bargo, el arbolado de la parte cen-
tral apenas acusó el descenso de
temperatura. Los agrios de Murcia
sufrieron también los efectos de la

helada. En Alicante se suspendió
la recolección Ñor la causa ante-

dicha ; los daños son cuantiosos,
no solamente en el fruto, sino tam-
1>ién en el árbol, siendo la zona

Sur la más afectada. En Valencia

se suspendió la recolección de la
naranja ^^Bernan. Toda la zona na-
ranjera ha sufrido, con más o me-
nos intensidad, los efectos de las

bajas temperaturas, comprobán-
dose perjuicios, no solamente err
la fruta, sino también en los pro-
pios naranjos. EI accidente ha pre-

sentado una importancia desusa-
da. En Castellón el arbolado de
esta clase ha perdido mucha hoja,
registrándose en el fruto elevada
proporción de daños. En Baleares
continúa la recolección ; hay algu-
nas partidas heladas y otras daña-
das por el granizo, habi,éndose
caído al suelo bastante fruto. En
Pontevedra continúa la recogida
de naranjas y mandarinas con me-
jor resultado que en la ídtima cam-
paña. Todavía queda en Cáceres
algo de naranja por recolectar.

En Castellón han sufrido impor-
antes perjuicios las variedades
tempranas del almendro ; menos
mal que se salvó la ^^Marcona^^.
En Valencia, este árbol, en cier-
tas zonas, se ha visto muy perju-
dicado ; en su día se conocerá la
merma que ha sufrido la cosecha.
En Alicante, los almendros más
tempranos estaban en flor, pero si
continúa el mes de marzo tan bue-
no como en la primera mitad, to-
davía la cosecha puede ser buena,
pues la floración en el litoral está
en todo su apogeo y, en general,

viene con bastante retraso. En
Murcia la disminución de esta co-
secha será cosa mayor. En cam-
bio, en Almería, los altnendros
han resultado notablemente perju-
dicados. En Málaga habían flore-
cido al llegar las bajas temperatu-
ras, por lo cual el daño es rnuy
importante. Otro tanto puede de-
cirse de la costa de Granada, de
condiciones muy parecidas. Lo
mismo de Tarragona. En Huesca
se perdió casi totalmente la flor de
este frutal.

Parte del fruto de los garroferos
se perdió también en Castellón.
En Valencia estaban en flor a pri-
meros de febrero, por lo cual el
perjuicio ha sido grande y mayor
que para el almendro. En Alican-
te también existen daños en los
algarrobos. Es curioso que los ave-

llanos de Tarragona no se hayan
resentido por la crudeza del tiem-

po.

En Asturias siguen los tratamien-
tos de invierno para los manzanos.
En Guipúzcoa, este arbolado se

encuentra en condiciones satisfac-
torias. En Santa Cruz de Tenerife

únicamente cabe señalar retraso
en la platanera, siempre por igual
causa,
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En Coruña se celebraron las fe-
rias y mercados con normal con-
currencia y regular número de
transacciones y precios sostenidos.

En Orense, en cambio, el número
de operaciones fué más bien es-
caso, en tanto que en Pontevedra
esta desanimación se reñrió sólo a
vacuno lanar y cabrío, efectuán-
dose bastantes transacciones en las
demás especies, que se cotizaron
sin variación, excepto el ganado
caballar, que sigue en baja.

En Asturias hubo poca concu-
rrencia de reses, con relativamen-
te buen número de transaccíones,
a precios sin variación. En San -
tander, desanimación, excepto pa-
ra el caballar y mular, ganado que
estuvo ausente ; se realizaron bas-
tantes aperaciones a cotizaciones
invariables para el bovino y por-
cino y en baja para el ovino y
asnal.

En Guipúzcoa hubo menos con-
currencía que otros meses, debido,
sobre todo, a la ola de frío pade-
cida a primeros del mes actual.
Sólo fué normal la concurrencia de
corderos y cerdos de menos de
tres meses ; las transacciones fue-
ron bastantes, a precios sin varia-
ción para bueyes, ovejas y cerdos
de destete, en ba^a para cerdos ce-
bados y de recría, y en alza para
vacuno y corderos. En Vizcaya se
celebraron con normalidad las fe-
rias y mercados habituales, vién-
dose en la feria de Gueñes gran
concurrencia de parejas de bueyes
vendidos para las provincias de
Alava y Navarra ; las transaccio-
nes fueron en regular número a
precios sin variación para el bovi-
no y porcino y en baja para lanar
y cabrío. En Alava, la concurren-
cia fué normal para bueyes y por-
cino y escasa para las demás cla-
ses de ganado, con regular número
de transacciones y cotizaciones in-
variables con respecto a las del
mes anterior.

En León, debido a las inclemen-
cias del tiempo hubo poca concu-
rrencia a ferias y mercados, sien-
do regular el número de transac-
ciones a precios sostenidos para el

cabrío y caballar y en alza para el
vacuno y porcino. En Salarnanca
se celebraron los mercados de cos
tumbre con escasa concurrencia.
debido, sobre todo, al mal tiempo
reinante ; las transacciones fueror^
escasas, cw^ precios sostenidos
para el ovino. caballar y asnal, ba-
jando para el cabrío y en alza para
el vacuno, mular y porcino. En Za-
mora, normal concurrencia y esca-
so número de compraventas a pre-
cios con tendencia alcista para el
vacuno, lanar y^porcino, en tanto
que se acentuó la baja para el ca-
ballar.

En Avila se han celebrado nu-
n;erosas ferias y rnercados con
abundante concurrencia de toda
clase de ganado, siendo mediano
el mímero de transacciones efec-
tuadas, quedando los precios con
tendencia al alza, sobre todo en
porcino y lanar. En Burgos no se
han celebrado ferias durante el
mes, alcanzando los mercados nor
mal concurrencia de animales, re-
<,ular número de transacciones y
precios sin variaciones. En Palen-
cia, por el fuerte temporal de Ilu-
vias que azotó la provincia se ce-
lebraron pocas ferias y rnercados.
realizándose escasas compraven-
tas, a precios sín variación, excep-
to para el caballar, que rnantiene
la baja. En Soria no se celebraron
ferias durante el mes, _v los merca-
dos estuvieron poco concurridos
de ovino y porcino, quedando los
precios sin variación. E•:n Vallado-
lid también han estado desanima-
dos, en general, los mercados.
efectuándose regular nrímero de
transacciones a precios con ten-
dencia al alza para el lanar y va
cuno mayor y sostenidos en las
restantes especies.

En 1-iuesca, concurrencia muy li-
nritada por el mal tiempo reinante
y escaso número de transacciones
efectuadas, quedando las cotiza-
ciones con tendencia a subir para
el lanar y porcino y sostenidos en
las demás especies. En Teruel no
se celebraron ferias ni mercados
durante el mes, y en Zaragoza só-
lo ha tenido lugar el mercado se-

manal de Cariñena, de ganado
porcino, con numerosas transac-
ciones a precios con ligera tenden-

cia al alza.
En Logroño, bastante concu-

rrencia de caballar y vacuno, con
ganado procedente, tanto de la
provincia como de las de Alava y
Burgos ; el número de transaccio-
;les fué reducido y los precios que-
daron sin variación. En Navarra,
poca asistencia de ganado lanar,
así como de vacuno mayor ; en las

demás especies fué nula la concu-
rrencia de cabrío, normal la de va-
cuno y porcino menor y buena la
de caballar, asnal y mular. Las
transacciones fueron bastante nu-
merosas y los precios experimenta-
ron baja en el ganado caballar,
quedando sin variación para las
demás especies. Se exportó gana-
do porcino a León, Rioja y Ara-

gón.
En Barcelona, poca concurren

cia de bovino, porcino y mular a
precios sostenidos. En Gerona hu-
bo mayor concurrencia que en la
provincia anterior, a excepción del
mular y asnal, de cuyas especies
fué aquélla nula. l.os precios que-
daron sostenidos en general, expe-
rimentando una ligera alza el por-
cino, tanto de vida como de abas-
to. En Lérida, normal concurren-
cia en Eerias y mercados y bastan-
tes transacciones a precios sin va-
riación para eI lanar ; en alza para

el porcino y caballar, y en baja

para las restantes especies. En Ta-
rragona, la misma tónica de rneses
anteriores, es decir, regular afluen-
cia de ganado, bastantes transac
ciones y precios sostenidos, excep
to para los toros, terneras y lanar.
cuyos precios quedaron en alzet.

En Ciudad Real, normal concu
rrencia y bastante número de
transacciones, experimentando las
cotizaciones una ligera alza en el
ganado lanar y cabrío, persistien-
do, por el contrario, la baja en el

caballar. En Cuenca no se han ce-
lebrado ferias ni mercados duran-
te el mes, y en Guadalajara hubo
regular concurrencia con transac-
ciones escasas ^• precios sosteni
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dos. ^I^ampoco se c.elebrarou ferias

ni mercados en Madrid y, en To-
ledo, éstos tuvieron lugar con poca
concurrencia y escasas transaccio-
nes, a precios con una pequeña
tendencia a la baja, sobre todo en
el mercado quincenal de Talavera.

En Albacete, normal concurren-
cia y bastantes transacciones a pre-
cios sostenidos. En Alicante, esca-
sa animación, realizándose regular
número de operaciones, con coti-
zaciones sin variación, excepto en
el ganado porcino, en el que se
observó tendencia al alza. En Cas-
tellón, normal concurrencia y ele-
vado número de transacciones con

tendencia a la subida en todas las
especies, menos en la caballar, pa-
ra la que yuedaron los precios sos-
tenidos. En Murcia, normal con-
currencia de ganado y elevado nú-
mero de transacciones a ^precios
sín variación. En \'alencia han ca-
recido de importancia las ferias y
mercados celebrados por la escasa
concurrencia de ganado, acusando
los precios una ligera tendencia a
la baja.

En Badajoz hubo poca anima-

ción en vacuno, lanar y cabrío,
normal en porcino y buena en ca-
ballar, realizándose regular núme-
ro de transacciones con tendencia
sostenida de los precios, excepto
en el porcino, que quedó en alza.
y el equino, que denotó un ligero
descenso. En Cáceres no han te-
nid.o gran importancia los merca-
d.os, celebrados con regular concu-
rrencia de vacuno y porcino y es-

caso número de transacciones.
manteniéndose el alza de k^recios
iniciada en el mes anterior.

En Cádíz, escaso movimiento
comercial con elevado número de
transacciones y precios sostenidos.
En Córdoba no se celebraron fe-
rias ni mercados durante el mes.

Distinciones
Orden Civil del Mérito Agrícola

En el <<Boletín Oficiab^ del 27 de
febrero de 1954 se publican dos
Chdenes del Nlinisterio de Agri-
cultura por las que se concede el
ingreso en la Orden Civil del Mé-
rito Agrícola al ilustrísimo señor

don Francisco Goñi Lecea, con
ia categoría de Comendador de
número, y a don Gabriel Baquero
de la Cruz, con la categor;a de
Comendador ordinario.

igual que en Huelva y Sevilla, en
esta últirna provincia sólo hubo
transacciones entre los particula-
res, quedando los precios con ten-
dencia al alza en las especies de
abasto. En Almería, poca concu-

rrencia de ganado, no obstante lo

cual hubo bastantes aperaciones
con precios en baja. En Granada,
normal concurrencia de ganado
con escaso número de transaccio-

nes a precios sostenidos para va-
cuno, lanar y cabrío, en alza para
el porcino y en baja para el caba-
ll.ar. En Jaén, no siendo esta épo-
ca de ferias, tuvieron lugar sólo al-
gunos mercados con poco movi-
miento, quedando los precios sin
variación.

P.ASTOS l' FORRAJES

En general, con el tiempo he-
cho durante el pasado mes han
mejorado bastante la situación de
pastos y forrajes en toda la Penín-
sula.

En Cád.iz, las últimas lluvias, se-
guidas de la elevación de tempe-
ratura, aceleraron mucho la bro-
tación. En Huelva y Málaga, aun-
Que están todavía atrasados los
pastos, se espera que prosperen
rápidamente. En Córdoba mejo-
tercios de las tierras, mientras que
sentan éstas muy buen aspecto.
En Jaén también la mejoría de
los pastizales es rápida.

En Albacete y Murcia, la situa-
ción a este respecto es franca-
mente favorable. En Castellón, las
heladas del pasado mes causaron
perjuicios, especialmente a los al-
falfares, no obstante lo cual el es-
tado d.e los pastos es mejor que
en la misma época del pasado
año.

En Geroria, los pastizales se en-
cuentran en buenas condiciones
habiéndose recolectado el nabo
forrajero con buen rendimiento.
En Zaragoza la humedad del te-
rreno y la mejoría en la tempera-
tura han beneñciado mucho a los
pastos y forrajes. En Logroño aun
no se han repuesto éstos de los in-
tensos fríos pasados, así como en
Navarra, si bien la abundante hu-
medad en esta provincia hace pre-
ver una rápida mejoría. En Gui-
púzcoa se recolectó el nabo con
buen rendimiento, y las praderas
han resultado muy favorecidas
por las lluvias. En Santander, los
pasados fríos paralizaron intensa-
mente la vegetación, perjudican-
do a las praderas y a los cultivos
forrajeros. En Oviedo, la cosecha
de forrajes de este año es superior
a la del precedente. En Lugo dió
buen rendimiento el nabo forra^e-
ro y en Pontevedra están mejo-
rando las praderas.

En León, el intenso invierno tie-
ne muy retrasada la brotación de
las praderas.

•

A c a d e m^ a pars preparación egclusiva de

P E R IT O S A G RI C OLA S
Dirigida por los Ingenieros Agr•ónomos

J. BENITEZ Y 13. BENEYTO

Direccióur PIAMONTE, 12, 1.° izquier^ia - Teléfonosf2595581 `26 19 75
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AGRICULTURA

^^OS I^ZEI^C A vOS llC. PATATAS
V L^GU^'1131^CS

AIARCHA DEL MERCADO.

Todo sigue igual y sin novedad

en el frente patatero. EI público

está perfectamente abastecido y

los precios en origen siguen inal-

terables, entre 0,90 y una peseta

el kilo para las zonas tardías,

exactamente igual nivel que el

mes anterior, lo que en realidad

significa un menor precio para el

agricultor, que de este modo ni

siquiera percibe una legítima pri-

ma de conservación. Cuando el

mercado se enrarece, bien porque

esté sólidamente intervenido, bien

porque haya abundancia en un

artículo como este de la patata,

tan perecedero, el agricultor se

convierte, sin querer, en almace-

nista, y en este caso se acuerda

con nostalgia de las épocas de in-

tervención, en que por cualquiera

de los dos procedimientos que

cmpleara-el legal, d.e entregar la

mercancía con precios tasados en

1os distintos escalones, o el ilegal

del mercado negro, con una red

distribuidora muy prolífera, es

cierto, pero, en cambio, muy cor-

ta entre productor y consumi-

cior-percibía una participación

mucho mayor en el conjunto dei

ciclo comercial, ciclp que en tiem-

pos normales se desorbita fre-

cuentemente para desprestigiar a

una función que es tan esencial

como la de producir, esto es, dis-

tribuir la mercancía en el espacio

y en el tiempo ; pero corre más

riesgos con un mercado interve-

nido el propio productor, y sobrz

e,to se ha escrito un torrente en

literatura; nada menos que el eco-

nomista agrícola Geoffrey S. She-

pherd comienza su libro ecAgricul-

tural price policy» con la pregun-

ta :<<^ Es necesario o deseable se-

guir una política agrícola de pre-

cios distinta que la de dejar que

se regulen por la competencia en

mercado libre ?„

En España se ha intentado, bien

recientemente, la creación de un

grande y poderoso organismo re-

gulador (no interventor) de los

precios agr'co!as, utilizando como

armas los alma►enamientos, las

importaciones, los subsidios a la

prod.ucción, determinados apoyos

a tal rama agrícola, pero la pata-

ta, masa orgánica con 75 por 100

de agua, escapaba a toda protec-

ción por su carácter perecedero.

Es mejor esta estabilidad de

precios que ha caracterizado a la

campaña 1953-54, pues, por lo

menos, se pueden hacer planes a

largo plazo, y más se harían si

}:ubiera una política comercial

distinta que la improvisación, ac-

tuando por presiones inmediatas

o por sucesos inminentes, pero de

largo tiempo previsibles.

Las cosechas.-Por San José se

exportaban patatas antaño ; sólo

haciéndolo a partir de esa época

cabe realizar algo útil en los mer-

cad.os exteriores que q u e d a n

(Francia, Alemania, Suiza ; ex-

►epción hecha de Inglaterra, su-

ministrada regularmente por Ca-

narias) ; pero este año, como se

ind.icaba en la crónica anterior y

a pesar del esfuerzo hecho para

importar pronto las variedades or-

denadas, las heladas se han en-

cargado de retrasar la presenta-

ción de las patatas tempranas.

yue sólo a fines de abril, pero so-

bre todo en la primera quincena

de mayo, irrumpirán en el merca-

do interior, ya que en el exterior

parece difícil por esa misma tar-

danza, pero también porque no

s^ observa ningún preparativo es-

pecial en las actividades oficiales.

Este abastecimiento será extra-

ordinario, pues las informaciones

del estado de los campos son muy

buenas en tod.o Levante y Anda-

lucía, dond.e además se ha sem-

brado una cantidad superior al

año pasado.

No parece, sin embargo, que,

dada la situación actual del abas-

tecimiento del mercado, pueda

haber grandes beneficios para el

productor, sobre el que de modo

continuado viene incidiendo en

todos los órdenes una depresión

de ingresos, a su vez reflejada en

cierta crisis de venta de algunos

productos manufacturados.

En el centro y, en general, en-

tre 1as cotas 450 ms. y 650 ms. so-

bre el nivel del mar se han termi-

nado las siembras a fines de mar-

zo, quedando las cotas por enci-

ma de 700 para hacerlo incluso en

junio ; estas tierras, la mayoría en

secanos frescos, no tienen por el

momento otra aplicación, y pue-

de preverse una siembra análoga

a la del año anterior.

Precios.-Se indicó que los pre-

cios eran similares a los de febre-

ro ; pero, comparados con los de

igual período de 1953, hay un

descenso claro, pues para el agri-

cultor de Castilla la Vieja y Alava

corrían precios de 1,20 a 1,40 pe-

setas, contra 0,95 a una peseta

e.ste año, y no puede decirse que

se compensen porque haya habi-

do más producción, sino que a lo

largo de meses ha existido un

subconsumo difícil de precisar poi

ausencia de la más elemental or-

ganización estadística ; pero es un

hecho de observación a través de

las infinitas muestras que para al-

macenistas, comerciantes y técni-

cos significan sus clientes, sus

obreros, sus amistades, sus infor-

maciones personales y el contactó

con el campo.

No parece que la cosecha haya
sido mayor, y ahí está el termó-

IG5
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metro de los rendimientos obteni-

dos en la patata de siembra, que

se toman y miden sistemáticamen-

te, pues frente a 39.000 Tm. de

producción en 1952, dif:cilmente

se alcanzarán las 35.000 en 1953;

incluso el sobrante de patata grue

sa, siempre de excelente presen-

tación y buena calidad culinaria

como es la Sergen, no se evacua

con grandes facilidades.

A continuación se indican pre-

cios de algunas plazas:

de las más importantes concesio-

narias del Estado ; falta de aten-

ción de las mismas hacia clientes

tanto agricultores como comer

ciantes, pequeños y dispersos por

toda la faz de la Península ; exce-

sivas seguridades y protección es-

tatal, que ha sido la tónica desde

la terminación de la intervención

que ha conducido a falta de ini-

ciativas y de espíritu de lucha en

ias empresas productoras; tenden

cia a no contar cón los comercian-

P L A"!. A ACRICULTOR
M.AYORIaT:1

PUBLICU
\'eutx

Aguilar de Campoo. 0,90 1,20 -
Andú;ar ... ... ... ... - 1,6ó 1,80-2,20
Barcelona... ... ... ... - 1,60 1, 7a-2,6o
Burgos ... ... ... ... ... 0,95 1,15-1,20 -
Ciudad Real... ... ... 1,20

Granada ... ... ... ... - 1,60
Haro ... ... ... . . . . .. 1,15 1,25
León ... . . .. . . . . . . . 1,00 1,15-1,20
Lérida ... .. I,50-1,60
Lugo ... ... I,10-1,15

1^ladrid ... 1,60-1,70 1,60-2,80
Chense ... 0,95-1,00 1,10-1,20 -
Orihuela ... 1,60-1,70 -
Salamanca . .. .. . .. . I ,ZO- I ,30 1,40-1,45 -
Santander... . .. . .. . . . 0,95- I ,OS 1, 30 -
Sevilla ... ... ... ... ... 1, 70- I ,80 I,50-1,65 1,75-1,80
Valencia ... 1,40-1,60 -

Vitoria ... 0,95-I,00 1,15-1,20 -

Patata de siembra.-Ha termi-

nado prácticamente la venta de

toda la patata de siembra, que se

ha caracterizado por :

a) Altos precios de venta.

b) Déficit en diversas varie-

dades.

c) Auge del comercio fraudu-

lento.

Realmente, la característica c)

ha sido en gran parte consecuen-

cia de las dos primeras, a las que

los principales comerciantes de

este comercio ilegal, pero imposi-

ble de reprimir con el instrumento

jurídico actual, añaden : tenden-

cias monopolistas y absorbentes

tes tradicionales y habituales en

cada comarca o pueblo, que por

ser los que están tnás en contacto

con el agricultor, más influencia

tienen sobre él. A estas razone^

r:osotros añadiríamos otra, como

la de la poca diferencia que en re-

sultados arroja la patata seleccio-

nada sobre una parte de la pri-

mera, ya que ésta es hija de la

primera obtenida en la misma

zona de siembra, o incluso es la

misma seleccionada, vendida ile-

galmente por los propios agricul-

tores, que así enajenan en favor

de un tercero unos derechos re-

presentados por unos gastos efec-

tuados por las concesionarias.

El asurilo merece atención y es

alarmante en cuanto a que se ob-

serva la disminución, lenta pero

constante, que la producción de

semilla seleccionada tiene des-

de 1949, y para lo que no bas-

ta conquistar posiciones jurídicas

creando un instrttmento legal que

todavía invite más a la inacción ;

estas medid.as complementarias

están fuera del alcance del Esta-

do, pues que dependen de los

propios seleccionadores, y son :

c^.isminución de los precios de

venta mediante una austera y

aquilatada administración ; divul-

gación y difusión de la patata se-

leccionada ; colaboración íntima

con la red comercial existente, sin

intentar sustituirla por organiza-

ciones directas o filiales ; mejora

constante de la calidad técnica de

la semilla ; atención a las caracte-

rísticas varieta]es de la demanda.

El hecho es que muchos comer-

ciantes de buena fe se ven arro-

Ilados por la ava)ancha, y muchos

es lógico que claudiquen, o^re-

ciendo para la próxima campaña

perspectivas pesimistas.

Legumbres.-Un año largo, sin

grandes variaciones ni en precios

ni en oferta y demanda ; y no hay

prácticamente en poder del agri-

cultor existencias de ellas, no por-

que haya habido más consumo 0

menor cosecha, sino porque el la-

brador, cierto que con parsimonia

y sin alarmas, ha ido vendiendo

sus «stocksn, en el afán de hacer

dinero que de otra manera estaba

difícil.

Las plazas mantienen su ten

dencia hacia géneros de calidad,

sobre todo en jud"as y garbanzos.

Perspectivas de buena cosecha

pues los campos están magníficos

y desarrollados, a pesar de los

fríos pasados en febrer.o ; pero es

la impresión es todavía prematu-

ra y sin efecto, por tanto, sobre

los mercados.-J. N,
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I,E^Eb'ICIOS 1)E LA YRODUCCION

A(11tI('OLA EN :^liEVOS REGADIOS
O SECAtiOS DE1'I^13:^4I^;ADOS

En cl Boletíra Ojicial dc^l Estado del

día L° de marzo de 19^,^ se publica
una Orden del ^Iinisterio de Agricul-

tura, cuya parte dispositiva dice así:

L^^ Los productos agrícolas que

p•uedcn alcanzar los beneficios esta^

hlecidos en la presente Orden, serán
]ns sigtlÍentes:

I^^rr rcgadío: '1'rigo, ^irroz y ulgodcín.
l^:u secano: Trigo y algodún.
°: ^ 1'ara puder disfrutur dc los be-

nclicius a que se reficre la presente
Orclen, los productos agrícolas expre-

sadc^s en el apartado anterior habrán
de ot^tenerse en terrenos clue se ajus-
ten a las modalidades siguientes:

a) Terrenos en regadío de nuevo
establecimiento, cuya transformación

se realice por iniciativa y a expensas
c-le los particulares, con o sin auxilio

econúmico de los Organismos oficia•
lcs, siendo indispensable que el cau-

dal de agua que se utilice a tal efecto
proccda de concesiones o alumbra-

n^:entos no utilizados hasta la fecha.
hl Terrenos de regadío de nuevo

estal,lecimicnto en zonas denomina-
das regables cumo consecuencia de
l^,s obras hi^]r^íulicas rcalizadas por
el Estaclo y cuya transfortnación se
realice por inciativa ^• a expensas de
I^..; ]rarticulares, con u sin auxilio eco-

ncimicu de los Organistnos oficiales,

cun caudales dc agua no utiliz.ulos
h^rsta la fech^c y siempre y cuando

ésta no se merme a otros cultivos de
rcgadío.

Qucdarán excel;^tuados de estos be-

neficios aquellos terreuos o estensio-

nes enclavadas en zonas declaradas de
interés nacional por la actuación clel
Irrstitttto Aacional de Colonizaciún, y
que a propuesta de dicho Instituto
r,etcrmine e] Vlinisterio de Agricul-
tura.

c) Terrenos de seci+nu nu curnpren-
didos entre los afectaclus por L•i Lc^-
dc^ 5 dc no^•icmhrc dc 1910 y disposi-
ciones complcmentarias, que volunta-
rir.mente se ruttu^en parn culti^•o de
trigo.

En estas nucvas roturaciunes puede

ac'mltirse que se haya realizado o se
realice previamente, en el año ante
riur a este cultivo de trigo, un barhe-

cho o semillado con leguminosas.

d) En ningún caso los heneficios

que se dispongan por la prr;.^nte Or-

den podrán afectar a terrenos de ex-
tensión Inferior a una hectárea.

3 ^ Los beneficlos que se conceden
a los productos agrícolas menciona-

dos en cl aparlado primero de la pre-
scrrte disp•osic;iurr ^ eu las Ordenes del
1linisterio de Agricultura, de lii de
enero de 195'^ (artículo lti) y 5 de
marzo de 19ó;3, relativas a all;odón,
y 2S de enero del afro en curso, para
tribo y algodón, serán disfrutados por
]ca cultivadores directos de los terre-
r:os clue reunan las c^ndiciones esta-
► lc^cidas en las disposiciones de refe
rencia, y que para la cosecha de 195^1
tc r.ín los sil;uicntes:

a) Trigo.-Priuia neta de 7U pesc-

t^;, pur quitttal métrico para cl agri-
cultrn•, quedando éste exento de los
b^atus de aforo de cosechas.

bl Arroz.-E^enciún de cupo^ for-
zosus de entt•ega y libertad de comer•-
cio de la parte de cosecha de libre
cl;sl.osición en la forma siguiente:

En el primer atio de disfru[e de la
reserva, exención total de cupo for-
zoso de entrega; en el segundo año,

el cupo forzoso será el 10 por 100 del
que se establezca como normal obli-
grtorio; en el tercer año, el 20 por
100; cn el cuarto año, el 30 por 1U0,
aumentandose en la misma pr•opor-
ción para los arios sucesivos, en los
quc tengan este derecho.

Sc entenderán aplicables estas en-
ttegas de cupo forzoso solamente a
los nuevos cultivadores que gocen de
estos beneficios a p^u•tir de ]a prcíxi-
ma campaña, subsistiendo para los
antiguos el derecho ya establecido de
exención total de cul^tu durante los
afios que los resten cle disfrutar los
beneficios concedidos.

c) Algodón: Libre disposición del
;J por 100 de la fibra obtenida dcl al-
godón bruto que se entregue proce-
dente de las ];arcelas acogidas al ré-
gimen de reserva, segítn las disposi-
ciones vigent.es al efecto.
4P La duración de los derechus

concedidos por la presente dispusicióu

será la siguiente:

En los terrenos de nuevo regadío,
de tres a cinco años.

F.n los trrrenos cle secanu, tres

a 1:05.

Los ]rlazo^ discrecionales establcci-
dos par.r cl regaclíu scrán fijados en
c^^da caso, a propuesta de las ,Iefatu-
ras Agroncímicas, por la Comisaría
Gencral de Ahastecimicnt.us y Tr•ans
ptrtes.

Una ^•ez cumplidos los plazos seña-
lac^os, las ti^^rras afectadas dejarán de
disfrutar de estos beneficios.

No ohstante, cuando las tierras se
destinen única y exclusivamente al
cu]tivo del trigo podrá admitirse una
prórroga dc dos años para los rega-
dSos y de uno para ]os secanos, con

itrdependencia dc^ la fecha cn que se

ir.iciaron los clerechos de reserva y
Ordenes ministcrialc•s cluc lu^ autori-

zarou.

5: ^ En lns casos cspeciales de sa

ladares y marismas, el IVlinisterio de
Agricultur'u podrá considerar las cir-

cwlstancias de la ]:eticiún, autnrizan-

d^_: o denegando la posible cuncesión

de beneficios, con determinacicín del

culti^•o quc en cada casu pueda afea

t. rsc y plu•r.us siu las ltmitaciunes itn-

pucstas ]rur In; apar^ndos de estc

Ordcn.

1'ara estu^ casos, las peticiuucs se

cle^^arán a la I^irccción Ceneral dc
Agricultura, como trántitc pre^•iu pa-

r., los resp^ecti^-os e^pedientes, que, en

caso de resolución apro•atoria, segui-

rán después la tramitación normal.

G ^ Estos beneficios sc otorgarán

por la Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes, quedando a

cargo de este Organismo la tramita-
ción del oportuno expediente. En to-
dos los cusos se considerará tr<ímite

preceptivo el previo informe de la
Jefatura Agronómica cie la p^rovincia
dcnde radique la finca, debiendo abar-

car dicho dictamen, entre otros ex-

tremos, la comprobación dc que los
tercenos reúnen las cond^cioues espe

ci/icadas en los artículos anteriores,

^ en los casos de nuevo regadío, la

propuesta-de durución de la reserva,
teniendo eu cuenta el custe por hec-

tdrea de la transforrnación realizada.

7 d Las fincas que actualmente, por

nc haber vencido el plazo de validez,

mantienen derechos de aptitud para

la concesión de reser^•as de produc-

tos, conforme a lo que establece la

Orden conjunta de los blinisterios de
Afiricultura y de Comercio, de 27 ►e

diciembre de 1951 (Boletín Oficial del

I:stado de 4 de enero de 1952), los dis-

frutarán en el año actual para las co-

sechas de los cultivos siguientes:
En regadío: Trigu, remolacha azu-

carera y arroz.

Ln secano: Trigo.
Los beneficiu^ quc dc cuncedan a los

pt^oductos menciouados serán los se-

tiúlados en cl apartacio tercero de esta

d;'sposición.
Lu retnolacha azucarera será pre-

m'ada con c*1 20 por 100 del precio

base establccido ],or Orden ue la Pre
sidencia del Gohiern^ de fecha 13 de

1'ebrero de 193^.

Las superficies que se beneficien con

cultivos de remolacha se ajustarán a

l^.s limitaciones serialadas en la Or•

den del ^linisterio de Agricultura de

22 de noviembre de 1952 y Circular
d^ la Dirección General de Agricultu-

^ f^^
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ra de 1 de diciembre del mismu a:io.

8:^ Se autoriza a la Comisaría Ge-
neral de Ahastecimientos y Transpor-

te^ y a la Dirección General de Agri-
cultura para dictar las disposiciones
complementarias que estimen conve-

nientes para el mejor cumplimiento

de lo que se dispone en la presentc

Orden.
Madrid, 4 de mr:rzo de 19a4.-Cn-

^tx s t an7/.

AUXILIUS A LOS CULTIVADOKES

DE LA Z O N A MEDI"fERRANEA

AFECTADOS POH LAS HELADAS

En el f3olet£n Ojicial del Estado del
día 9 de marzo de 19:i-1 se publica un

Decreto del Ministerio de Agricultu
r<. cuya parte dispositiva dice así:

Artículo 1^ E1 Servicio Nacional
cie Crédito Agrícola, con independen-
cia de las operaciones qtte normal-

mente realiza con arreglo a la legis-
lación vigente, podrá facilitar présta-

mos a los agricultores cuyas planta-

ciones hayan sufrido daños de extra-

ordinaria trascendencia por el carác-
t^'r duradero de sus efectos.

Art. 2.^^ El importe de dichos prés
tamos l.odrá alcanzar hasta un máxi-

mo de 8.000 pesetas por hectárea, sin

rebasar el límite establecido por la

legislación que se halle vigente en el
momento de la concesión del présta-

mo, y sin que en ningún caso la cuan-
tí•: de éste pueda ser superior a 70.000
pesetas para cada agricultor.

Art. 3:^ El reintegro de estos prés-

tamos se verificará en cinco anualida-
des, con vencimiento en 1.^ de mayo
de los años 1955 a 1959; las dos pri-
meras serán del 10 por ]00; la terce-
ra del 20 por 100, ,y las dos últimas,

del 30 por ]00 del importe del prés^
tamo otorgado.

Art. 4 a L^s agricultores que, en-

c;ontrándose comprendidos en los ca-

sos a que se refiere el art. 1^, tuvie-
ran pendiente de reintegro el último

plazo de préstamo, otorgado al ampa^
rn del Decreto-ley de 8 de marzo de
1Q46 podrán solicitar y obtener un

nuevo préstamo de acuerdo con las

normas que establecc el presente De-
creto; pero, al hacér•seies entrega de]

importe del auxilio, se detraerá, apli-
cúndose a la cancelación del présta
mo anterior, la cantidad a que ascien^

da el saldo que, por capital e intero

se^ vencidos, adeudare en ese momen-
tn el prestatario.

Art. 5 ^ Cuando los agricultores

que se acojan a los beneficios de la

presente disposición fuesen arrenda-

t^rrios, las correspondientes solicitu-
des deberán ir, además, suscritas por

loa propietarios, quienes se constitui-

rán en responsables solidarios del
reintegro de los respectivos préstamos.

Art. G.^^ Sin perjuicio de la garan-

tta subaidiaria que pudieran ofrecer
]as Entidade^ que intervengan en la

presente operación, los prestatarios

responderán del reintegro de los cré^

nitos percibidos con todos sus bienes
y cosechas y en especial con las fin-

cas a que aquéllos se destinan, y cu-
^-a enajenación o gravamen con pos-
teríores hipotecas, sin la simultánea

c^ncelación de las obligaciones con-

traídas o, en su defecto, sin la auto-

r:^ación espresa del Servicio Nacio-

ral de Crf^dito Agrícola, se conside-

rurán incursos en el delito de alza-

miento de bienes, sancionado po: el
Cóligo penal.

Art. 7.^ E1 Servicio Nacional d:^
Crédito Agrícola, para distribuir en-
trc los agrícultores los préstamos a

que se refierc la presente disposición,
procurará utilizar las Cajas Ruralcs

v de Ahorro mediante conciertos, que

habrán dc ser sancionadus p^or el Mi-
nisterio de Agricultura, en los que se

fijarán las condiciones de la interven-

c^ón de dickías Entidades. Estas se

obligarán en todo caso a responder
económicamente de que los prestata-

r'os retínar. las condiciones exigidas

por la presente disposición ,y de la
veracidad de las declaraciones que

fc,: mu:en en las correspondientes so•

licitudcs.
En las pólizas que las Ent.idades

r,tencionadas en el párrafo anterior
st^scriban con Ins prestatarios se hará

cons'.ar exp•resamente que, a fin de

conseguir el restablecimiento de la
r,ormal producción de las plantacio-

res, é^tos se obligan a invertir el im-

porte de los préstamos en el cultivo,

tratamiento y reparación de los daños
çue las mismas ha,^'an sufrido como

consecuencia dc lus recientes nevadas
,y bajas temp^raturas.

Art. 8.^ En todo lo no previsto por

este Decreto regir<ín como supletorias
l.:s disp^csiciones vigentes sobre Cré^
cLto Agrícola.

Art 9.^^ t^ueda autorizado el Minis-

tcrio dc Agriculttn•a para dictar cuan-

tas d'sposiciones complementarias con-

s'.derc necesarias para la aplicación 1'
cumplimiento del presente Decreto,

pudlendo, a tal efecto, determinar las
comarcas y cultivos a que deban apli-

v^ rse las beneficios que el mismo es^
tahlece.

Asi lo d`spongo por el presente De-

crcto, dado en Madrid a 19 de febrero
c'c 19.i4.-FRANCISCO FRANCO.-El
:^tinistro de Agricu;tura, Rafacl Ca-
vr,stan^ ^ de Anduaga.

►et-ncta del
BOLETIN . OFICIAL

DEL ESTADO
Antoriz reiune; para cultitar arr::z.

Orde.i del Minísterio de Agricultui•a,

iccha 3 de noviembre de 1953, por la

r,ue se concede autorización provisíona

I-ara cuaivar arroz en fincas de: térmi-

uo municípal de Torres de Segre (Lé-

rída. («B. O.» del 8 de rebrero de 1954.)

rida), Aldeanueva del Ebro (Logroño),

Velílla de Cinca Y Pomar de Cínca (HUes-

ca), Calahorra Y Rincón de Soto (Lo-
g^•ofio), Belver de Cínca (Huesca), Al-

deaaueva del Ebro (Logrofio), A.mudé-

var, Tabernas de Isue:a, Albelda. Bellver

de Cínca y Marcén (Hue.sca) y Pina de
F.bro (Zaragoza).

En el mísmo «Boletín Oficía:« ss in-

eerta otra Orden del mismo Departa-

mento y fecha, por la que se concede

rutorízac_ón provis_o:^al para cultivar

r^rroz en una ^h7ca del término munici-

pai de 'Laidín (HUaca).

En díversos «Boletínes», comprendidos

entre el día 21 de febrero y 9 de marzo

de; 1954 se publican otras Ordenes del

Nitnisterio de Agricu-tura, por las que

^e concede autorización provisíona: para

cultívar arroz a iincas de los térmiros

n,unícípa'es de Torres de Segre (Léri-

cia), Taber:les, Buñales, Albero BaJo,

Sangarren y Grañén (HUesca), Masalco-

reiç (Léride), Zaldf (Hu sca), Almenar,

Torres cte 6egre, Aloarraz y Soses (Lé-

Reneliciu.e a Ins viiiedos clue se dediran

aI cultivo del trigu o de] ulgoaóu.

Orden del Miníaterío de Agriculttu•a,

fecha 28 de enero de 1954, por la que

se conc den los benefícios d príma y

reserva a la producción agrfcola a los

terrenos actualmente ded!cados a viHe-

du, cíne se dedican al cu'.tívo de: tti;u

c d 1 algodón. ( aB. O.» de: 9 de febrero

dc 1954. )

1'critos agrícolas para el 5erticio de Cuu-

centracifin parccla.ria.

AdmtnistraciÓn G'entral.-Convocatoria

del Servícío de Concentracíón Parcela-

riu, d^l Mínisterio de Agrícttltura ,fechs
4 de febrero de 1954, para un cursillo

de especialización entTe Peritos agrfcolas
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aficíales. ( «B. O.» del 9 de febrero de

1954. )

I;ntidades Colaboradoras del ^Iluisterio

de :lgricultuca.

Orden de: Ministerio de Agricultura,

fecha 2 de `ebrero d^ 1954, por :a que

se concede el título de Entidad Co:abo-

radora del Mínísterío de Agricultura :t

la^ que se mencionan. ( aB. O.» del 10 de

febrero de 1954.)

Iuvestigación y alumbramiento de agua^

subterr:uteas.

Decreto del Ministería d, Agrícultura,

fecha 5 de febrero de 1954, por el que

se declara de alto íntrés nacíoaal y de

reconocida urgencia los trabajos de ín-

testl^ací`_n y alu.nbramiento de aguas

subterráneas que reaaza el Instauto Na-

ciuna: d^ Co:onización en cumpamiento

^ic sus f:nes. («B. O.» del 16 de febrero

d,<, 1954. )

Colonización de interés naclonal.

De^reto de: Miní^-terio de A^ricultura,

f cha 5 de febrero de 1954, por el que

se declara de alto ír.tcrés nacional la

coloniza^ión de las zonas regables del

Fantano de Gabr'.el y Galán, dominados

hor :os canales de ambas mórgenea d:

I io A agón, que deriva en la presa de

Vsldeobíspo. («B. O.» del 16 de febrero

uc 1954.)

Concentra lún parcela_[a.

Dscreto de: N.iniste:io de Aarícultura,
fecha 29 de enero de 1954, por e/ que

s: declara con carácter de uree.^cía la

utilidad pública de la concentración par-

celaria en las zonas de Fuencem!lléil

(Guadalajara). («B. O.» del 16 de febre-

ro de 1954.)

sar de :a Vera (Cáceres), Calzada de

G^•opesa y Aldeanueva de Barbarroya

(^oledo), Alcolea de Calatrava (G':udad

lteal), Arancón (Soria), Hormigas (To-

ledo) y Zarza de Alange (Badajoz).

Restaur:^cióu hidrológico-forestal en la
pro^ink•ia de ^íurcia.

Decreto del :VIínísterio de Ag1'icuaura,

fecha 29 de abrí: de 1954, por el que

se aprueba el proyecto de restauración

hidrológico-forstal de las Ramb:as de

°anto:nera-Cañada Ancha, El Carmen y

Churra, de la cuenca del río Segura.
(«B. O.» del 22 de febrero de 1954.)

['ttbl[caeiones de la Dirección General

de Coordinación, Crédito y Capacitacíón

:1g: aria.

D^c:•eto del Ministerío de Agricultura,

:echa 5 de febrero de 1954, por ei que

se autoriza a dicho Ministerío para con-

tratar, por el sistema de concurso, :a

impresió-t de las publicacione; perió-

d:cas de :a Dírección General de Gbordi-

nacíón, Crédíto y Capacitacíón Agraria.

i«B .O.» de: 23 de iebrero de 1954.)

Aplicación cie la i,ey de Colonización
de [nterés Local.

Decreto del Mínist río de Agrí^ultura,

fecha 12 de febrero de 1954, por el que

sc díctan normas para la aplícación de

(a Ley d ^ Colonizacíón de Interés Local

y Mejoras Fermanentes, inclu:dos en el

Fian de Obras, Colonización, Industria-
lizacíón y Electrificac:ón de :a provincia

de Jaén, apI'obada por Ley de 17 d•^ jt1-

:1^ de 1953. ( aB. O.» del 23 de febrero

de 1954.)

hlan (^eneral de Colo[uización del Canal
de las Bárd'cnas.

zc de 1954 se publíca la convocatoria de

cxámenes de íngreso en la Escuela Pro-

feedonal de Peritos Agrícolas de Sevilla.

En el «Boletín Oficíal» del 3 de mar-

zc de 1954 se pub:ica la convocatoria de

e^ áme.le sde ingreso en la Escuela Pro-

fesional de Peritos Agríco_as de Vílla-

va (Navarra^).

Presupuestos del Instituto A^aclonal

de Colottización.

Decreto del Ministerío de Agricultura,

fecha 19 de febrero de 1954, por el que

.>e aprueban loa Presupue;tos del Ins-

tituto Nacional de Colonízación para el

ejercícío económíco de 1954, se ampl'a

el capital fundacional del mísmo y se

r,utoriza a dicho Organismo para emltir

obligaciones con destino a:a adquísí-

ción de °incas y:a ejecución en ellas de

mejoras perma..entes. («B, O.» del 2 de

marzo de 1954.)

Insr so en las Escurlas de Peritos

y ApareJadores.

De^reto del Ministerío de Educación

Nacional, fecha 12 de febrero de 1954,

s^bre ingreso en las Escu :as de Peritos

Ir.dustríales y Aparejadores. («B. O.» del

? de marzo de 1954.)

Expropíaciones de [nterés social.

De^reto d 1 Ministerío de Agricu:tura,

fecha 19 de febrero de 1954, por el que

se dec:ara de ínterés social la expropia-

c:ón por el Instituto Nacio:lal de Colo-

n;zación de la zona regable poi' el pan-

tano de Píedra Aguda, en el térmíno

muníclpal de Oavenza (Badajoz). («Bo-

letín Oficia'» del 3 dc marzo de 1954.)

En e: «Bo'etfn O°icia:» del 20 de fe-

b^ero de 1954 se Pubíca una Orden d°1

b2`nisterío de Agrícultura, fechs 10 del

mí mo mes, por la que se apru ba la

prímera parte del plan de mejora terri-

toríal y obras de concentración parce-

laría de 1a zona de Fr^chilla de Alma-

zán (Soria).

En el «Boletfn Ofícial» del 4 de mar-

zo de 1954 se publ:ca una Orden del

Minísterio de Agricultura, :echa 2 de
n í._mo mes, por la que se aprueba ^-a

pr:mera parte del plan de mejora t^rr+-

toriai y obras de coace_itracíón parcela-

ria de la zona de Torre Be:efia, más

dos sectores de los téi•minos municípales

de Mohernando y Aleas (Guadalajara)

ClasiPicacióu de vías pecuariag.

Varías Ordenes del Mínisterio de Agri-

cL:tura, publicadas en :os «Boletines

Oficiales» del 18 de febrero al 15 de

ntarzo de 1954, por las que se aprueba

el expedi_nte de claslflcación de las vías

p:cuarías exLStentes en los términos mu-

nicipales de Fuentelespino de M o y s

(Cuenca), Los Cerra:bos Y Venta de San

Julié,n (Toledo), Aldeanueva de: Cami-

+:o (Cáceres), Cortegana (HUelva), Lo-

Decreto del Ministerio de Agrícultura,

fecha 12 de fe'orero de 1954, por el que

ac aprueba 1 Plan Genra: de Gbloniza-

c:ón de la zona domínada por la pri-

n,era parte de: canal de las Bárdenas,

desde el pantano de Yesa hasta e: río

.^rla de Luesia (Navarar y Zaragoza).

(aB. O.» del 24 de febrero de 1954.)

Cstancias en Plncas y centros índustria-

les de ios aiumnas de Ingenleros agró-

nomos.

Orden del Ministerio de Educacíón Na_

c:onal, fecha 19 de noviembre de 1953.

por la que se dispone un líbramie:^to

para estancía en fincas Y centros índus-

tr:ales de los alumnos de la Escuela Es-

pecial de Ingeníeros Agrónomos. («Bole-

t:r Oacial» de: 27 de febrero de 1954.)

Convorat?ria de iugreso en la Escuela

Profesiunal de I'eritos Agrícolas.

Disposicíón de la Dirección General

de E^señanza Profesional y Técníca del

Dfinisterio de Educación Nacíonal, anun-

ciando convo^atoria de ingreso para los

me^es de abril y sept!embre de 1954 en

la Escue:a Profesional de Perítos Agrí-

cc:as de Madríd. («B. O.» del 1 de mar-

z^^ de 1964.)

En el «Bo:etín Oficial» del 2 de mar-

Ley de Pesca Fh:vial.

Rectífícación de: Decreto de 12 de fe-

b:•ero d^ 1954, que modificaba dive:^sos

srticulos del Reglamento para la apli-

cacíón de la Ley de Pesca Fluvíal. («BO-

letín Ofícíal» del 3 de marzo de 1954J

Kecanstraceión forestal de la sí_rra
de Guadarrama.

Admínístración Ce:^tra:. - Dísposlclón

de la Dirección General de Montes, Caza

Y Pesca Fluvíal ,fecha 12 de febrero

de 1954, nombrando ttna Comisíón que

estud:e :a reconstruccíón forestal de la

sierra de Guadari^ama. («B. O.» del 4 de

marzo de 1954.)

('ainpaña remolachero-azucarera

195-t-1955.

Grden del Mínisterio de Agrícuaura,
fecha 28 de febrero de 1954, por la que
^'e dictan r.ormas de contratación dc re-
molacha y precios de la mísma en las
dt °erentes zonas para la campaHa azu-
carera de 1954-55. («B. O.» del 5 de
marzo de 1954.)

^lodelo de cont.ato de compracenta de
remolacha azucarera.

Orden del Mlnísterío de Agricultura,

fecha 28 de febrero de 1964, por la que

se aprueba el modelo de contrato ofi-
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c•:al de compraventa de remo.acha azu-

carera durante la campafia 1954-1955.

(«B, O.n del 5 de marzo de 1954. )

Convocatorla de ingreso en la >;xaela

Especial de Ingenieros Agrónomr,..

Administración Gentral. - Disposición

de la Dirección General de Ensefianza

Profesíonal y Técníca del Mínísterio de

Educación Nacíonal, fecha 25 de encro

de 1954, convocando exámenes de ingre-

So en la Escuela Especial de Ingenieros

Agrónomos para los meses de abril y

septíembre del afio actua:. («B. O.» del

5 de marzo de 1954.)

Zona algodottlera.

Orden del Ministerio de Agricultura.

fec-ha 16 de febrero de 1954, por la que

se nova la concesión de la Zona Prime-

ra Algodonera a la Sociedad «Textiles

Unídas Algodoneras, S. A.» («B. O.» del

8 de marzo de 1954.)

Au^ílios par el Servicio de Crédíto :1grí-
eola a los cultivadores d^amnificado.^ por

las helad:es.

Decreto del Ministerio de Agricultura.

fecha 19 de febrero de 1954, sobre auxi-

llos del Servicio Nacional de Crédito

A_grícola a los cultivadores de las pro-

vnicias mediterráneas damníficados por

los recientes descensos de temperatura.

i a B. O.» del 9 de marzo de 1954. )

Tratanliento obligatorio de plagas

de encilrares.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 27 de febrero de 1954, por la que

se dec:ara el tratamiento obligatorio con-

tra las plagas T. Vivídama, M. Neustria

y L. Dispar en los encinares y alcorno-

cales de las provincías y zonas que se

c:tan. («B. O.» del 10 de marzo de 1954.)

13cneficios a la producción agrícola en
terreuos de regadío o secauo.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 4 de marzo de 1954, sobre bene-

ficios a la produccíón agrícola en terre-

nos de nuevos regadíos o de secano eu

las condiciones que se señalan. («B. O.»

del 10 de marzo de 1954.)

Reglamento del Servicío Nacional
del Trigo.

Orden del Mínist_rio de Agricultura,

fecha 4 de marzo de 1954, por la que

se da nueva redaccíón al párrafo segun-

do del artículo 78 del Reglamento del

Servicio Nacional del Trígo. («B. O.» del

10 de marzo de 1954.)

Terminacíón de la campaña triguera

1953-1954.

Orden del MinLsterio de Agrícultura,

fecha 4 de marzo de 1954, por ;a que

se regu:a la terminación de la campafia

triguera 1953-1954. («B. O.» del ll de

marzo de 1954. )

[RgL51aCiG11 d0 CaZa.

Orden conjunta de los Ministerios de

Agrícultura y Justicia, fecha 9 de mar-

z.; de 1954, por la qua se aclarao du-

das surgidas en la interpretacíón de :a

Legislacíón de Caza en vigor. («B. O.»

1e1 11 de marzo de 1954.)

Plan de obrag en zonas regable^.

Orden conjunta de los Ministerios de

Obras Públlcas y Agricultura, fecha 27

de enero de 1954, por la que se aprueba

ei plan coordínado de obras de la zona

regable de Lobón (Badajoz). (cB. O.»

ctel 1'l de marzo cie 1954.)

\orluas de distribucíón de atxticriptng:í-
nlicos.

Administracióq Central. - Disposición

de la Dirección General de Agricultura.

fecha 17 de febrero de 1954, dictando

normas de distribución de anticriptogá-

n:icos. («B, O•» del 12 de marzo de 1954. ^

Keorganización del Ser^icio de la ^la-

dera.

Ordcn conjunta de los Mínisterios de

Irrdustria y de Agricultura, fecha 27 de

:ebrero de 1954, por la que se rectifica

la de 31 de díciembre de 1953, sobre

x•eorganízación del Servfcio de la Made-

ra. («B. O.» de: 13 de marzo de 1954.)

^'ucante de Ingenieros agrónoutos en e1

In,vtiLirto Na^cioual de Coloni•r,ación.

Orden del Minísterio de Agrícultura,

fccha 18 de febrero de 1954, por la que

se convoca co:zcurso para proveer tres

plaz,as de Ingeníero agrónomo en el Ins-

tituto Nacíonal de Co:onizacíón. ( «Bole-

tír.^ Oficial» del 15 de marzo de 1954J

Ctrrsillos sobre tipificaclón e ludustria-

lización de productos cdnlicos.

Admínistracíón G^ntral. - Dísposíción

9e la Direccíón General de Ganadería,

fecha 24 de febrero de 1954, convocan-

au tm cursíllo sobre tipificacíón e indus-

trialízacíón de productos cánicos. («Bo-

:etín Ofícía'.» del 15 de marzo de 1954.)

Movimiento de personal
ItiGENIEROS AGRONOMOS

Suq^ernumerarios erz ¢ctiuo. - Don

I,uis Alberto Suay Artal.
Supernwmerarios. - Don Pedro Ca

d«hia Cicuéndez.
.4scensos.-A Ingeniero Jefe de pri-

mera don Felipe Fúster Rossiñol.

A Ir.geniero Jefe de segunda, doi^
Esteban Martín Sicilia.

In.gresos. - Don Luis Alberto Suay

Artal, don Pío Giménez Ortiz, don Pc-

dro Cadahia Cicuéndez, don Joaquín
Herrero Catalina, don Darío ^laravall

Casesnoves y don Antunio Samper

N a varro^
Reing^resos. - Don Angel Lorrilla

Dorronsoro.
Destinos.-A la Dirección General

de Propiedades, Servicio de Catastro.
don Félix Moreno de la Cova y don
Benigno Domínguez Gil Jové.

A la Jefatura Agronómica de Jaén,

dun Faustino Andrés Cantero.
A1 Instituto Nacional de Investiga-

ciones Agronómicas, don Pío Giménez

Ortiz.
Nombr¢mien tos. - Por Orden con-

junta de los Ministerios de Educación

Nacional y de Agricultura, fecha 5 de

fcbrcro de 1954, se nombra Director

del Instituto Nacional Agronómico al
excelentísimo señc^r drn^ Juan José

h'ernández L'LqUlza.
Por Orden conjunta de los Ministe-

rios de Agrictiltura y Comercio, fecha

8 de febrero de 1954, se designa para
el cargo de Presidente de la Comisión

p&ra el Comercio de la Almendra y l^r
Avellana al excelentísimo señrn• don

Artgel Arrúe Astiazarán.

PERITOS AGRICOLAS

Jubilaciones.-Don Isidro López Vil-
ches y rlon José Mañanos Paino.

.4sccrasos.-A Supet•iur Mayor, dun

José :Vtartínez Molina; a Superior d^^

primera, don Luis del Val Gonzalo ^^

dun Feliciano Cantó López; a Supe

rior de segunda, don Luis Villanueva
Lcón; a iIayor de primera, don José

García Ilernández, don José Borrache-

rc. Casas, don José biorales Macfas y

don Antonio Lorenzo Martínez; a

i^layor de segunda, don Aniceto Mar-

tfnez Pardo, don Manuel Casado Got•-

jón y don Dionisio M. Presencio Ma-

tachana ; a blayor de tercera, don Rn-

berto Ibor Molina; a Perito primero,
don Juan José Llena Guerrero.

Reingresos.-Don Pedro Luis Gar-

cía de los Iluertos Ayuso.

Reincorpor¢ción.. - Don P'eliciano

Cantó López.
Destinos.-A la Jefatura Agronómt-

ca de Lugo, don Feliciano Cantó Lcí

pez; a la .Iefatura Agronómica de

V.^lladolid, don Manuel Gayán Baque-
ra; ;t ]a Jefatura Agronómica de La
c'oruña, don Prudencio 1<línguez cle

la Rica; a la Jefatura Agronómica de

Palencia, doña Aurora .Iiménez Ble•
ye; al Instituto Nacional de investi-

gaciones Agronómicas, don Josi^ Espi-
nosa Pérez; a]a Dirección General de

Propiedades, Servicio de Catastro de

Rtística : don Modesto Hermida Mos-

coso, don Francisco Gascón Seoane,
don Enrique Esbec Didona, don Luls

Blanco López, don Antonio Garcia
Ruiz, don Antonio Mateos Vega, don

Gabriel Bellido Poyato, don Blas Al-

fonso Mo,va Marcilla, don Francisco

Lizaur Fernández de la Puente, don
Pedro Luis Gómez i^lartínez, don An-

gel Atienza Verde, don Bartolomé

Arrom Gual, don Patrocinio Colilla
Gómez y don Josc^ Valencia Fernán

dez.
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Rentas cobradas incompletamente
1^1. Giuer, Vinaroz.

Puseo u«a peq«f^ñn Irrrrrt« r/r- rfr,^«flírt (f•uft-

re«.t« fírr^ns J. I^ l^rrr^f•irr .+r ltui•tr"i f^n cu«tr«to f^l
l.^ rh^ •lulin fh^ Irll3. pnr l« fv«tliflafl fle ISO pe-

sr,tns a. ►rtcrflr>,< ^^ f•n«^rrrnre « ci^rta.v coraflioiones
r(ur^ ^r^ rrbli/;^rrba « c ►nnplir e^l a.rre«flatari.u.

f'ur imprrratiru flr^ I« l,r^^- flr> 1:> rle ju/io de

l'llrl ^^ l)r^dr^« flfz 1,- rle^ m«^^n flr> !r)1:^, te«go ^n-

!r^«fliflrr r/«r^ rli<•hu /rrr<r^in h« f!r- tr««sJornrar.w^

r^« lrr f•ferrtiflarl rlr^ I.; 13.:i y«i«!nlr^.e flf> tr•i^,^rr, quf^

rt ruzfí« fle ^rOfl /rr>.yf>_Itf^ i«r/rru•t«« .^í5^ /rPSf>tas (a

r^•«1« fUtu«l fr .,«li.^(«cer.

Cor«u r^l arrenflatfrriu hfr t•f^niflu .«tisffrf•if^nf/rr
h«.are f^l /^«..afln «Tw 195^' Irr. primitiivr re^«t« f/r
IS/1 /rr^u^tu, mrrf«lr.c. ^• r^« /« «rtlt«lirlarl .^r^ rr:e^«
«^«lisf«cer lu r/«r> mf^ frr^•«llrr la l,r^,v. ntr^ /rer•.
n+itu f•onsrtltar:

^ Y'er«,o flr.rrf•Irrt. r•unru «rrr^«fln^lrtr. « qtte^ r^l
frr►-e«dr««rio Inr^ «hrrnN lf^. rf^rua pcr/irlrr. «.,í f•r^mn

ltts di.ferenf•ias r/f^ rf<«trr fle ciruo aiurs fntrcí.^ «fr
prescri tos ?

/•;« crt«^sr,^•«fvtf•ia, frl tribrttnr lrr rentn /rur lu
y«e ma«da la Lr^^ , i el frrrf^ndatm•iu dr^lrr+rír r•«m-
plir it;ualmr^nte llrs ro«rlicione., flel cuntratu?

C«.cn rlr^ n^o cr>«renirme el rrtrctirturrr e^l rzrrie«-

flo fle rlicha finf•n, ^hfrbríri mn^u^rtr rln flf>>hnf•er-

sf> r>l co«tr«to ^^ /roder ^^u flis/^u ►ter dr^ /a fi«ca,
^•n fluf>, ..f^^rí« r«e indic««. r^n r^l prese«te rrñft .ce

/ra« rli^ctfulu al^;unns rrormns subre^ ello?

La rPnta r1P lill pP^rtas al :uiu, fijarla en el eon-

tratu rlr l." flr julio rlf• 1943, rquivalr^ a 178,5 kilos,
o sea un fluintal má; ^^3,;i kilos, teniendo en cuenta
lo di^j,ue^tu en PI urtículo 3." de la Ley de 23 de ju-
lio de If>-1'? _^ en NI apartado a) del artículo ^.° de1
Ilr^crPtu.Lr^^^ rle ]:i rIP julio de 1949.

1)btPUiflu así la cuantía de Ia reuta expre^ada en
l^ilonrauw, de triño, basta con nliiltiplicarlos por el

ltrecio dP. ta.a del irigo-sin nin^ana cla.e de boni-
I'icacionP, ni preTnios-en el luun ►euto en que ba de
abonarsc lu rPnt_t, pura determinar el im^IOrtP Pn
peseta, dr^ la mislna.

Así, teuiPndo en cuc^nta la renta ^le l^8.:í kilo^ dr^
trigo y el precio de este cereal en septiembre dc 1953
^-9Uponle.IldO ((lre en Ptit(' Ille^ Ill^lf'.ra e^ arrn(lata•

rio qu satisface^r la rer ► ta-. qur^ era, .^in pre^lnio ni

bonificación, aegiín el 1)rr^reto f1P ]3 r1P ma^o dr^ 19^3.
el de 2O(1 j^PSf•ta. Nl riuiutal mr^trir^o. o.^e^a rlo^ pese-

tas el kilogramu, la renta ru j^esetas a^ati^Facrr ltur
el arrendatario será la de 3^ ^ pe.eta^^ anualP^, como
u^ted dic^e muy bien eu ^u consulta.

h:n los arios arrícola^ anteriores no Ita ^irlu el prr•-
ciu de tasa el mlBnlO. lllreF lr^^ f^uP han re;;irlo hau
sido los siguiente^ :

DP L." de juniu de a94f1 n 3.l rlr^ uuno dr If^511.

i.l; pesetas el kilo.
I)e 1." de janio de ly,iu a 31 fir u^a^ rr rIF^ 19 i I.

I.l" pe.;etas r^l kilo.
UP l." rle jnttio rle lr):il a al rlr ► uzt_^u rle Irl.i`^.

1,40 pesetas el kiilo.
De l.° flr• jmTio fle 19:,'? a:i l rlr ma^ o rlc If1:,3.

1.90 ^^e^eta. el kilo.
IIP 1.^ de juuio r'.P 19.^3 a 31 dr' tua^u rlr 19.i^G.

3,pf1 peseta^ el kilo.

(;on estos rlalu, es Fáf^il rlr^tr^rminur lu r•uantía ru
lrr^.•etas de la renta, tPnir^nflrr cn r^nrnta la i'er•ha cn

r^ur^ ba de pa^arse.
^'n cuauto a la ;P^unda r•on.ulta. fa ► truflrn ► o^ r^u..

.i el arrenrlatario ha pa^arlo ru año^ antPriorP^ r•xu-

tirladP^ menf.ire^ de las correapondiente^. ^e^ún lo rlur
rlueda dichu._ el arrendarlrrr ^rttede, Pn ^priuf^ipio, rr-
r•lamarle las rliFerencias, trniPnflo en r•ur^nta, f•omu
txlubi^n inrlica f^l r•nu^ultautr. f1nP Ix ar•r•iún ^iar:r
reclamar reutar prescribe a lo^ r•inro :uio^. ronfornlr^
a lo di^puesio eu el artír^ulo 1.966 del Crídi^o Ci^-il.

Decirno., qae el arrPndxdilr ^rodrá rri•lamur r^^ta^
renta. «en ^trinr•ipio^^, t,ae^ ^i rl arr:^urlatario no ea.i
r•unl'orlue con la reducción de la renta a wi er^ui^a-
le^ute Pn tri^o, hecha por PI arrenrlaflor, hahrá rlr•
ur^urlir^c al Juz^ado ^r:Ira yue la fije^, r•onforrne al
^tírral•o penlíltimo dPl artículo 3." de 1a Ley de 23 dr^
julio de 194?, v taIIIbIPII porque no conocPmos la re-
daccióu que el arrendador ha^•a dado a los recibo^
facilitados al arrenrlatariu.

Y por 171t1Ino, en et?anto al tPrcer r^xirr.rno d<• la
pre^unta, no podernos contestar concretamente, pues
ignoramos si el arrenflatario es cultivador directo Iíui-
camente o dirPCto y personal, y tampoco :^abemos .,i
cTiltiva otras I'iuf•a^ adeniás dP la quP P^ objeto r1P
consulta, ni la renta que sP podría asi^uar a toda^
las Finc^as que culti^a. I'rrr lo flnP no ^^odPntos flPCir

^^i se trata de conlrato ordinurio u ltrote^idu.
Prro de manPra reneral podemos iufornrarle quP.

segíul la clasificación que pueda dar^e al contrato, dP
ordinario o pruterido, tendrá Tm i^lazu ^ una,; ^rrúrru-
^;as rnínimaN dP flnra.icín, qnc no ltr^rlrún elurlir:N mú-
r^ue con el correspondientr r•rnn^n•r^nti^r^ rir^l :u•rr'nrla-
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BASCULAS Y BALANZAS

^^ARCA NEC^,TRnun

13ASCUI.A \ll^.'I'ALICA CON AP ^RA'I'O SUSPh:NSOR

[3ALANZaS DE PftECISI^^N, ANAI,IS^^ Y
APARATOS ^E PE5A8 UE TUI^A5 t^LASES

HIJA DE ALfONSO GARCIA
CASA FUNDADA EN 1899

FABRICA: FERROCARRII, 24 - TELEFONO 27 53 24
EXPOSICION Y VcNTA: PA5E0 DEL PRADO, 24 • TEF• 391B 69

MADRID

TENER UN APARATO DE PESAR ` IDEALA
ES ASEGURARSE UN BUEN CONTROL

dor de ► ^nltivu ► lirecto u directo y personal, ;e^ ►ín
Pxióe el artíc•ulu (i." de la Ley de 23 de julio de 194'l.
en relación ^•uu el artículo ?.° cle la l.ey de 'l8 de ju-
nio de 1940.

Si se trata de iucunxplixnicntu de cuutrato por pac-
te del arrendatario, también podrá resolverse el cun^•

trato, auu ant^^s de expirar sus plazos y pórrogas le-
gales, pur cualquiera de las causas especificadas en
el artículo 10 dc la citada Ley de 23 ► ie julio de, 19^2,
en relación cbn el artículo 28 dP la Lr'ti dP 15 de mar-
zo de ]935.

Javic^r iYlartíxt -1 rta jo

3. L^)b Abogado

Producto para conservor la leche
Uon Adolfo Gómez Galún, Villafranca

de los Caballeroy (Toledo).

Hace unos dos nxeses oí hablar de un conser-
vaclor clc> la le>che con cuya aplicación ésta zxo se
alteraba y cunseruaba todas sus propiedacles du-
rante rliez días cumo ntínim,o. Les ruego nxe di-
gan lo qu^e haya de cierto sobre el particular v
si puede adquirirse dicho producto.

Desconozco ^licbo producto, cuyo nombre, tomado

al oído, pudiera suceder que no correspondiese cxac-
tamente a ninguno de los que .tie anuncian; pero de
todas maneras es de suponer que se trata de un anti-
sé^ptico clorado, cuyo ernpleo estú prohibido en el

comercio dc leche, awi cuaudo algunos de estos cun-
servadores y otros de distinta naturaleza, sobre todu

el formaldehido, dentro de peque6as dosis, son inu-

cuos. Ahora bien, con objeto de prevenir los ries^u-
que por descuido en el manejo y dosificación dr lu.^
mismos pueden producirse cuando rebasen determi-
nados límites, dando lugar a alteraciones di);f^stivas,

la ]egislación sanitaria sólo permitP que s^^ ex^ ►r.uda

como leche el producto del ordeño de las bembras
sanas, de los mamíferos fuera del período de calos-

traje, sin adición ni merma de loa elementos compo-
nentes, y iínicamente autoriza siempre que ^r^ ha^a

constar el correspondiente tratarniento el sumini,tru
de leche desorasadas, leche pasteurizada y le^hc• cun-

centrada, etc.
Por consiruiente, sin eujuiciar los posiblee efectos

de un producto que desconozci^, tengo que manifNS-

tar al señor consultante las disposiciones sanitarias a
que antes ha^o mención, que prohiben, fuera del tra-
tamiento donxéstico de la lecbc^, e,l empleo en PI z•u-

mercio de cantidades de al^una iuI) ►urtancia para ► •I
consuino piíblico.

3.297

.losé María de Soroa. y Pinada

Ingeníero agrónomo

Plantación de manzanos
Don Luis Olcina, Penáguile ( AlicentP).

Deseo plaaxtar nxanzanos. I?l ^terr©no está a
1.000 n ► etrus cle altura. !' ►t la coxtsu.lta de don
Mrnuzel Iius, de Trenxp (l,érida), reo lo que lr
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cu^orrsejan; pero yo desearía yue me dijesen,

amplianrlo lo que le i^ulicaron a dicho sefwr,

las clases que hay en el verano coloreadas de
rojo, dulces, sin aci^lez; las de otoño, dulces,

sin acidez, y de i.^IVierno, sin acidez.
"lodas las clases de verano, otoño o inriernu

coloreadas de rojo que sean dulces.
Tengo que injertar aquí, en lre Inasía, fru-

tales.

.5i mc aprouecharan para in jertar las niismas

ramitas de los plantones que compré me resul-

taría mtc^^ bieit, porque aquí no hay de esas va-

ric^dades; comie^zza alguna, pero no hay irtjertu.
iCdnto tertgn yue conse,rvar las rarnita.c para in-

jertar ^

Díe,rame casas de absoluta. confianza que ^nc^

den las clases que pida. A ser posible, qlce seau
i•i2•eros de C,alatayud, Sabiilán o Zaragoza.

Dígamc^ también si puedo ir a elegir los plrul-

rone..
tii no ^+.. posible en las plazas qece irulico, que

sea. torlo lo naá^.c cerca posible de aquí, parn ir

en, pen.nna n. por la pla^nta.

La couilici^ín ^Ir ^lue las ^ariedadr,, de manz<ini^-
rccomendada.^ ^INn i^rut^i^ flicrtementc ^^olorrad^„ ^I •
roju o totalulrntr rojo^, y^iiw r^.^to^ ten^an pttlpa dul-
ee, sin acidez, reilace rnnchí^inu^ cl campo de elec-
ción dentro dN la ma^a enorme de variedades dc man-
zano catalu^ada^ ha^3ta el presente, porque la man-
zana es un l'ruto fundamentalmente verde, en ctryo
matizado sólo interviene el ro.jo, para embellecerlos
y hacerlos más apc^tecibles, en forma de manchas di-

fusas situadas r.n la; zonas más expuestas a la inso-
lación y en ocasionP; estriando o cborreando la piel
total o parcialmente v con intensidad muy variada.

Actuando r u el .:ec•tor de frutas delimitado por la^
condiciones ahuutada:, cabe aliadir a las variedades
citadas en la con,alta mímero 3.175, publicada en el
mímero 255 de AcRICULTURA, correspondiente a julio
de 1953-lonathan, Winesop. Balwin, Red delicius y
Nome Beanty-, la.^ sióuientes :

Gran Alejandro, mny conocida en España, aunque
^le ori^en extranjero.

Los árboles de esta variedad son muy vigorosos,
extremadamente Fecundos y lon^evo^. Florecen más
hic:n teml>rano.

L os frutos son demasiado gruesos y muy vistosos.

Su ^,ulpa es blanquísima, perfulnada y sin más aci-

Ile'L que la necesaria para que no resulte seca. Sn

1)lel e.9 tOtallIlente rO^a.

La inadurez se produce en septiembre-octubre.
Bisntarck, también rnuy conocida en España y de

origen extranjero.

Los árboles son vigorosos y mny fructíferos.
Las manzanas son grandes y ligeramente acidula-

das y tienen ]a piel virtualmeute roja, aunque sólo
adquieren totalluente esa coloración en casos excep-
cionales.

La madurez se hroduce en noviembre-diciembre.
Jtarkin. De ori;en americano. Poco difimclida en

F..spaña hasta el presente.

INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y

En POLVO, para espolvoreo

O

Usando indistintamente este producto eli-

mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUUAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARA1vUEL0 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 COI^ZUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO LS ARRASTRADO por él AGUA de llu-

via o riego, por lo que tiene persistencia so-

hre la planta.

FABRICADO y DISTRIBUIDO POR:

I tl B^SIR I fl IERflP E^11CR Rfi9RB I H
Copitán Blanco Argibay, 47

Teléfono 34 39 40 - M A D R I D

Director Técnico: Director Qufmia

PEDRO MARRON
y Preparador:

Ingeniero agrónomo JUAN NEBRERA
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AGKt^ULTURA

Lo, árboles son vigoroso^ y resultan fecundos en
lo, primeros años de la plantación, sobre todo si ve-
;etau mezclados por variedadee fuPrtemente polini-
^adoras..

l.os frutos son de buen lama ►io, tienen furma alár-
bada y pulpa blanca, muy dulce y consistente. La piel
se tiñe luertemente de rojo, aun en los ptmtos en
que la insolación no es mny acentuada.

Nladuran en noviembre-diciembre y se conservan
fácilmente ba^ta fine^ de marzo o principios de abril.

Belle FiUe 1{ose, llatnada también Belle Femme y
Viceut. I'recuente en Francia y poco difundida en
l;spaífa. Los árboles son vigorosos y muy fecundos.

I,os frutos son de tamairo rnedio-grande, con pulpa
consistente y teudencia a ser verdosa, dulce y muy
poco acidulada. Su piel, sin ser totalmente roja, ae
tiite tan intensa y exten^amente de esa tonalidad,
que lo^ frutos de esta variedad pneden considerarse
como rojos.

Maduran en el tranacurso de diciembre y se con-
^erva q bien eu frigoríficas.

La adduisición de plantones de estas variedades ser; ►
fácil en lo referente a las denominadas Gran Alejan-
dro y 13i^mark, por ser muchos los viveros donde sr,
vienen multiplicando.

En can ►bio, se trol^ieza con dificultade> cuando ,.e
trata de las demá^ variedades citadas, tanto en esta
consulta como en la respuesta dada a la que formuló
el señor Rus, de Tremp, por la poca difusión que han
alcanzado basta el presente en las zonas fruteras e^-
pañolas.

Para adquirir lo^ plantonr,s apetecido^ cabe dirigir-
^e a los viveros siguiente, que son los que de rnomento
recordantos eutre los rnuchos y buenos que trabajan

en nuestro país :
Antonio Acerete Joven, Sabiñán (Zara^oza).
Juan San Juan, Sabiñán (Zaragoza).
Jesús Verón, Calatayn^l ("l,aragoza).
Viuda de A. Gaspar, (:alatavud ('Lararoza).
,lesús Lázaro, Calataynd (7.ara^oza).
Domingo Ore^ro, Segorbc (Castellón).
Viveros Castilla, Oficinas Madrid, calle de Veláz-

r^ue•r., 57.
TodaS e^ta^, ca^a, son de ^^erdadera ^^unl'ianza ^^ no

pondrían se^tiramentr. dificaltade5 para que ^e visiter ►
sus cultivo^^ ^- el com^^ra^lor r^lija la mercaucía ctnc

desea adquirir.
Abora bien, cutno l05 precios son función, como c^-

lóóico, del desarrol[o v presentación de ]a planta,
convendrá tratar previamente de este extremo para

evitar ^lil'icultadPS pusteriores.
^o e: pru^lente utilizar los ramitos de lo; planto-

nes recié.n cumprados para injert: ►r loti fn ►tale^.^ a que

^e hace refere.ucia eu la ^^onsulta.
Para ase:urar, en lu que cabe, el éxitu de la in-

:jertada Ps prP^^i,o manejar yemas bieu nutridas, pro-
^^.^dentes ^lc ramo^ quP bavan alcanzado 5u plena ma-
^larr•r., lo rlac sólo o^•urre, por excepción, en los ele-
iurnto, vr^;e[ales a IIUe ante^ se hizo referencia.

jertar, ^• ,e recurre., en ^u defecto, a frutalca sa^ ►os y
no apedreados, quP .e haceu recoruendable: paru tai
I'inalidad por la abundancia y perfección de los 1'ru-
tos que producen.

Cuando los plantones adquiridos tengan cuatro 0
cinco años podrán ser objeto del aprovechamiento in-
dicado, aunque se desconozcan sus caracterísiicas pro-
ductivas, siempre que eatén sanbs y bayan perdido la
boja tarde y naturahnente.

Como los rnanzanos se injertan ordinariarneute dr,
e.^cudete a ojo dormido, o sea en julio-agosto, pue-
den se^uirse dos procedimientos para aprontar los ra-
►nos poseedores de las yemas utilizadas en la labor.

Tomarlas, en el momento de injertar, en árboles
en plena vegetación sanos y vigorosos, con los que
el problema de la conservación de las vara, queda
anulado, y seleccionar, en el momento de la poda
de iuvierno, ta]e; podas, para conservarlas después
ltasta el morncnto de injertar.

En el primer caso deben preferirse las yemas de
situacicín ►nedia, pero más bien baja, de rarnos drl
a ►io de ^ruesos medios, cuya piel haya adquirido ya
las tonalidades características de la plena madiu•er.
u otoñado.

La conservación de las vara^ ^eleccionuda^ en ^,1
se^undo caso sólo pnede lo^rarse a través de un:^
estratificación en arena seca, realizada en puntos ex-
puesto al Norte, para que, sin desecarse, retrasr.n
todo lo posible su brotación por la acción cornbinada
de la frialdad v seqneda^l del medio donde están co-
locados.

La e^tratil'icación e: faena bastante deli ►^ada, tan
larga de explicar en aus m ►íltiples I'acetas, que nu
uos decidimos a abordar la labor dentro del marco
de esta c•onaulta.

3. 1^8
Francisco P. de Quinto

ingeníero agrónomo

Regulación de profundidad

D. U. R^. dc C.

Te ►z^o un tractor «Fordson Major», cun levan-

tamier► to hidráulico, v deseo saber si la regula-
ci.dn rle profu►►rlidad de Ici labor• qttc sc^ puedc
conseg ►rir con la bomba, hacie ►u/o caer m6s ^^
menos el apero, o si. r^sto per•judi.ca el fu ►u•iu-
►aaneiento de In mi.cm-a v su posi.ci.dn correcta. es
de «todo abaju» v rlicha regulació ►t hav yu<•
reGularla por ntros pmcc^dianiento.c.

l^;fectivamentr, la poricióu correcta dc^ la bou ► lu► cb•

levantamiento es c^todo abajo»,pue,^ en otro caso el
peso dr,l apero rravita constantemente ^obrc la hont-
ha, ponicndo r.n pelinro su conservaciún- va que e,tú
calculada para irabajar vólu ntientra^ el ttpero subr.

Corre;pondN a los maurlu. e^l^eciales de que ^^un
provisto^; todos los apero; l;^► ret;ulación ► Ic I ► rol'tuidi-
dad v horiz^ntalidad dN la labor.

Por c^so, cntrP otra4 razones, se pro ►^ura tener en

lo: ^^ivero.^ hieu or^auizado; árbole: madres, de lo^ l^;la<lin : lrancla Heredia
^^nN ,^ ;ac;u ► lo^ e,cadNtr.; ^ ptía^ utiliza^la, para in- 3.299 ^n^enion^ artrenomo
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Elección de portainjertos america^os

I)on .^esús Nlollti, Alicante.

I,es agradecería nte i-►tdica.ran qué portain-jer-

tus sería más recontettdable para ejecutar una

plantaciótt de uva de mesa «.-lledo» en utt terre-

tu^ cuvas características son: Tierra suma.mente
arenosa, negrusca, ntuy f resca en los meses de
r^erano e incluso en años de sequía, a muy pocrt

profunrlidad se encuentra tierra htímeda, tanto

ntá^s cuanto mejor culti^raria estít.

. Espero su cot>nsejo a efectos de efectuar el en-
cargo de la uariedad que me digan.

1)e los datos tlue sumiuistra en 5u pregunta parece
rledur•ir.•e que cl terreno no e: nada calizo, cosa un
hoco estraña en las zunas viticiuícolas de esa re^gión.

5i no hubiera realizado el análisis calcimétrico debe
hacerlo antes de realizar la plantación, ya que la ca-
liza es el elemento más influyente para la acertada
eleccicín de un portainjerto.

h,n cuanto a la afinidad de la uva de mesa «Aledo»
con los hortainjertos americauos es mnv amplia; pero,
casu de que el terreno sea calizo (de 2^ por 100 en
arlelante), el cousejo sería sobre Riparia por Berlan-
dieri I^il-49, o bien Chasselas por Berlandieri 41-B,
a,í cotno tambir^n, annque rle menos ci^or, r s porta-

injertu min- acun^ejable v extraordinariamente em-

hlearlo en las plantaciones en todo Lecante el Ber-
1<u^rlieri ^rur Ruparia 420-A.

T^;n caso de que en el terreno no exista caliza, y te-
niendo en cuenta las condiciunes ^le frescura clue ex-
Ironc en ^u consulta, la carierlad aconsejable sería la

Rinaria ^^ur Rnl ► e^tris 3.309.
Henws de recordar a usted r)ue e; indi^peusable

realizar la suliciturl para obtener el permiso de plan-
tacitín, .u]icitud que se 1>re^senta en la ,Teíatnra A^ru-
n^ímica de la pro^•incia.

Fra ►uisco .linténez Cuendc

3.300 Iageniero agróno^n>

Servidumbre de luces

i)on SantoF Gamía, Fmsno del

Hío Tirón.

l)eseu r•on.,trttir utta pocilga para la ea.plota-

ción de ^rru ► +r<]n /mr^inn en rut patin ]regante n.

mi r'asa, al r'ual ^Ia la casa dr^ tut r^cr•ino, cer-
ti.etedo la.^ r;nteras sobre ól ^ tenie,edo utta ven-
tana, qne antplirí de 30 centí.tnetros en ctcadro
yue tenía a 3:i hor i 0 rlue tiene. Unn vez am-
pliud.n dernandó se,^uidamente a u.rt •jui.ci.o de

r••;nr ilia<^irín rr nti madre, rlue era t,•iuda ^^ se
r nr•on.traba .<ula. para apuderarse del patio ;'
r/nitarle las luces de la ^a.,a, qne se ]ticieron el
rtñn 1918. para las currles se dejó el patio de,.-

r'rito, ^• ahora qtte es tn.ío todo. con tndos los
^qrté cam.ino ajusiado n la Le^• he de seguir ^^o

derecl► os legrrles ho^• en riror en nuestra tt.ar-irín.
nara ^brnr en dir•hn Pntio ^• t2parle ln ren ►arrrr

utnpli^ula, conto quedó ret^ucado e ► t el actu rlr•
cortci^liación?

He decidi.rlu ]tacerle esta cunsulta. a.ntes dt^
ponertne a trahajar, v así lo hagn a:justado n la
I,ev.

Los ante.cc^rleutes c{ue constan en la cun;ulta no ;un
lo suficientemente expresivo^ l^ara purler conteaarlu
con aciertu. ^ liur cllo daremo: la ^olut•iún .:ohre l^i-
pótesis, que es la que parece más en consonaucia con
loa ]iecltos rletallados en la consulta.

Si en el acto de conciliacicín la madre del con:ul-
tante se avino a consentir la ampliacieíu de la ^-en-
tana, constituyendo sobre el patio una servidumbre
de luces, no es po^ible después de<r•ouui^er este hecho
por el consultante, va que exi^te n q Iítulo a favor
rlel convecino, que puede ustentarlo ^in qecesitlad tlr
r^tra circunstancia para enturlrecer la rri^-indicacirín
t^ue ltreten^le,ptiesto que, exi^ti^•ndo títnlu, ;e lruede
haber adr^uirido la ser^-idnmbre. a tenor ^le lo r^u^^
dispone el artículo 537 del Ccídi;o Civil. en relacirín

con e1 539 y ^411.
De no cxistir la avenencia en el acto de concilia-

ción, la jurisnrurlenr•ia mantiene la doctrina de clu^^
la ser^-irlumbre rle luce^. iror consistir Pn hnecos abier-
tus en pared ^lel dueñu cle, pl'edl0 dominante, requie-
re alatín actu ubstati^^u, a contar del cual ce comhute.
el plazo para porler ser arlclnirida por hrescrilicicín.

EDAFOLOG I A
Por

^^e^zv ^/^e^a ^e^a

Ingeniero agrónomo

La primera obra española que procura
normas para el incremento de la producción
ag ícola basadas en el estudio científico del
suelo.

St1MATilO

Composici.ón mr^críni^a.---F,l cotnpleju inorgárti-
cn. - El i.tttercrnnbio i.ónico. - I a reacció ►t de!
suelo.-Y'ariaciottes térnti.cas.-La. fase líquida.-
Dinrítnir•rr del agtta.-T,os prin.cipios nutriliwos ^'
nligoelententos del sttelo. -Clasi ficaci.ón ^• des •
crilrción de los snr^los.-_^1 plicaci<rn.es de la fuer•
za con qu•e es retenida el agtta (pF).-Corrr•c-

ci.ón rle las propiedades físicas. L'tilización del
Krilit^tn. --C,onservrtción del snelo.- ("ultivo de

los ^uelos Grido.^, et^.

Pedidos:

EDITORIAL DOSSAT
Plaza de Santa Ana, 9

MADRID
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.4 ^^ li I ^' l' I.'1' l! H A

^ne^ NIL l'^i13U CUnlrililU e^ Un aCIU tlr Inel'il lUlt=rallCla,

que no eoncede derecho alguno (Sentencia^ de 13 de
tnayo de 1882, 10 de mayo de 1884, 8 de febreru de
1899 v 8 ile ouero cle 1908).

Nnuric•i^^ García l.tiiclrn

i.'i l AboBAdo

Remolacha azucarera ensilada

Don Primo Giria, de Lupiñén ( Iluesca).

1.° Deseo saber si la remolacha azucarera en-
silada se rnnserua biert, ^or cuárxto tiempo y
qué i.nconi:ertic^ ►ttes presenln como pie^n.co para
^^l ^an^ado uaccnzo.

:.'." Desde el punto de cista ali.mentic•io, cien
kilns de naaíz en.cilaclo equi.valerr a:

_ kilus r1e cebaclc,.

kilos de maí^.
Ri/n.c clc^ Jien^, de alfalfa.
ki.lus de remulac/ta, azucarera ensilacla.

i.a rerno}acha azucarera puede conservarse ensilada
cortada en menudus }>edazo, ^- apretada en silos con-
venientes, libre de aire.

Pero es necesario recoaerla para ello a tetnperatttra
alta, y no en pleno invierno, pues en este ca^o es nni^'

difícil cunse^uir la temperatnra elevada conveniente
a las hacterias ú tiles, por. la gran capacidad calorí-
fica clel a^ua ^^ la ^ran cantidad de ésta que la remo-
lacha contiene. h;l peli^ro de la putrefaccicín al no
alcanzarse fácilmente ]as temperaturas convenientes
cs claro. Por rllo estimamos mejor la conservaci^ín
^le la remolacha entera. en almacén o en silos, cle^-
lirovista de hoja5 y cuello e.9ta vez y manteniéndose
fría la temperatura ambiente. F.s decir, que en cste
caso debe consumir^e la cosecha durante el inviernu,
l^ues a la entrada de los calores el pruducto se ^r•^-
tropea con rapidez. Para este caso los silos se entien-
de que se hacen en tierra. La equivalencia de 100 ki-

lo^^ran^^^ de maíz ensi}ado a efectos caloríficos útile^
es de uno.^ 10 kilos de cebada o de maíz, 25 a 30 ki-
los de lteno de alfalfa (segtín calidad) y de unos
50 kilos de remolacha azucarera. Todo ello en cifras
apmximadas.

^ada tiene esto que ver con las riquezas en mate-
rias nitrogenadas precisas hara cría de •anado, dr.
recría del mismo ,y para produciones tal como la le-
chera. En esto^ casos el valor del maíz en,i}ado es
mucho mavor, puesto que la riqueza de eso, 10 kilos

de cebada sólo representa las dos terceras partes de
la riqueza de 100 kilos de maíz en proteínas. La ri-
queza en t>roteína.5 del heno de alfalfa en la cantidad
expresarla e.: an.í}o^a a}a del maíz ensilado. La re-
molacha azucarera en lo.^ 50 kilos citado^ tieue poco
más de la tercera parlc de prutPína ‚ quP los 100 kilu^

del ensilado de maíz.
Todo ello en cifras práctica, de suficiente aproxi-

mación.

^.302

Ram<ín Olalquw.ga
In^eniero agrónome

INSECTICIDA AGR^ICOIA

'OLCK
MARCA RE6iSTRADA;R

EL MEJOR
Insectitido de contocto o bose
de emulsión de aceite mineral

en los siguientes tipos:

INVIERNO:

VERANO:

6ANANAS:

ESPECIAt:

ESPECIAI-l:

extermina los huevo y larvaa que
invernan en los frutales.

contra todas las cochinillas del NA-
RAN.JO, OLIVO e HIGUERA.

conteniendo NICOTINA, el produc-
to más eficaz contra PULGONES.

con DDT, contra gusanos y orugas
de frutales y plantas en tierra.

conteniendo LINDANE, producto de
la máxíma garantía.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza ^
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO

INOFENSIVO A lAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA, S. A.
CASA CENTRAL:

BARCELONA: Vía Layetana, 23, pral.

SUCURSALES:

MADRID Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
BIlBAO: Rodríguez Arias, 33.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
GIJON: Francisco de Paula Jovellanos, 5.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
PALMA DE MALLORCA: Arco de la Merced, 31.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 56.
TARRAGONA: Avda. Ramón Cajal, 9.
VIGO: Policarpo Sanz, 33.
LERIDA: Avda. José Antonio, 14.

^%^



AGRICULTUNA

Utilización de fuente municipal
von José Geronés, Pt+lau ^ator (Gerona)

F.rt la plaza rlel lxeeblo H. existe un.a. fuente
con aforu relaticantente abtntrlarzte.

Esta fuente alime ►rttt ttn lat^aeleru púfzlícu ^

twt abrerutrlero latnhir^n ptíblicv, r^ueríand^^ cule-

ntrís un subrrutle quc aflorn a la snperfir•ie, qur^

se aprrrrc>cha prrr rli,,tintus t^er-inrrs rlr^ la locnli-

rlarl Irara rie^o de stt,. fi ►tcas rhrrnntr> todo el

ariU.

Se instaló nn znutor elirctri^co ^rur ^rartr rlr^l

.1 }•u ►ttantiento ^rm•rt rrtrn^nr r•umurlidarl r/r: lo.

u.ctutri.os en r^l rrprnrer•ltatnien.to rle n^,^ua en r^l
uGrerurlcru, lu yttrr har•r^ supurter qur^ la Corpn-
raciún murtici^ral posea tut títttlu rG- trrrrtrisdad.

[uda t^r^^ rlue riene r•ttirlazulrr rle eUn turla la r•ida.
Crrmu rlir•ltrr Jur^ntr^ nrr estrí in..r•rirn ni regis-

► rarla en trnrtr^ al^;unrr ^. iurr tantrr, n.r tributrr
runlrihur•irín rle nin^,unn r^..^rrrir^. rlesParía .^a-

hr^r:
l.'^ :Qttí^ rlererhrr.. ^ ubli^a<•iunr^.. tietu^ r^l

I ^ztntrnni.r^ ►ttrr ..nhrr> r^sla Ju.^nte?
_' „ ^ 1'uarlr^ e1 1^ nntmrtienln inr^runra nrbi-

triu nl:,^tutu ..rrhr-r• r^l atrrnrer•hanrir^nlrl r(r^ a^na

Irara rir^i;n?
^l-." ^I;s rrhli;.^mtrrrin le,;alizar e.,trr furrntr^'

^.° ^(^ui^ le^^is/ar•irin afer•ta r;l _I^untanrienl^r

v re^a ► ttes r>rt. ^rruter•r•ir;n ^ r^n rrbli{^nr•iún %

6." T,a utili^ar•iún rIe «^,^uas sobran.tes rlesrl^r

tienrtro i.tzmentori^nl ;r•onfiere prupir^rlarl o clerr^-

rltrr al regttttte ^

Para avcri^ruar si el A^nntamiento de referencia tie-
nP conce^irín arlministratival uara el alrrovechamiento

Ilc las aru^l.: z ► IredPn rliri^^ir^r^ al .-r •r^r Ir ► _enieru .Tef^

de la l'onf^^rleraciún Hidro^,ráFica del 1'irineu Orien-
tal (Barcelnua. ^'ía Lx^-etana. ]fl bis, -I.^. telrf. Z^017).
Si no la nu,crr ^- Ilc^^.1 má^ dr ^-einte añu ‚ utilizanrln

las a^^ua: iníttterrumpidamente- tien^ adqairida ^u

l^ropie^lad.
1ho^•a hien, una ve^ qne salen rle las instalaciones

nm}ria^ ^:on dr, anrovechamiento libre ^^•rra el duerio

^l^•I nrrllio Itlnlerllatamf'ntP infr'rior. rle,l ► u ^^ l^ara Pl

_^^•uir^n?r. rtr•.

l• ^i 1le^an anro^•erbándola^ el plazo ante: ^eriala-
ilo tirnen rlerecho arlauirido sobre ella^.

Las ubli^,acione: de] 1lcnntamiento son las que rn
^u día ^e le impu,iPron al otor;ar ‚e la r•oncesión arl-
rninistrati^a o la.a qne se le imt^on^^an al le^,alizarl^+.

3.303

;I tztonio .-1 ^>ttirre . l nrlrr^.,

Ingeniero de Cami:^os

Limitodor de corriente
Don A^ustín Guti^rrez, DehPSn de

Tablares ( 1'alencia).

Pase^^eado ttna trr^ytrcr"rr rertral ele:ctrú^a, ^^

con rrhjetn rle et^itar el frrzwle pnr los ¢bonadns,
rue^o me ituliqtte la rlireccirín. de In,e principnle,..

casas rledicadas a la Íabricación rle lintitn.lrrres
nc ^^rriente rlP rarnntin.

Pur Irahr•r trnirlu t.unbir^u rlur rr•.u1er•r r,l }rruhlr•In;l
yur motica ,u ron^ulta, probr^ ^xrio, ,i,tr ►nu. rlr litui-
tadore: dc corriente. Uno ^lur rne rla rc^ultado, cum-
pletamente satisfactorios r^^ cl Ilatnado al^ri^inal Vi-
brodyn», marca Lema};, que r^s nn solenoide con utí-
cleo de hierro dispuest^ de modo que curtndo la in-
tensidad cle lu corriente^ exccrle algo dcl lírnitc seña-
lado en el a}rarato I ►roducc rá}ridas oscilaclor►e.S, v si
la cobrecargu es mayor corta defiltiticantente la co-
rriente. Para re^tablecerla hacta empujar mia }rulxu-
^{uita; pr•ro no perei.[c r•l r•ierre rlrl cirr•uito ,i uo
I ► a ce^arlo el excc,so de car^a, }lorque en ca^^o contra-
riu ^^uel^^c a ir ► tr'rrinn^ ►ir la r•urrientes. Lo^, contacto.

^on ino^irlablc^.
El aparutu r^^t.í r•outeuirlo en tnta cajit^ ► de haqur.-

lila. de 111,5 ^or h lror 3.5 crntírnctro^, r•on tal ► : ► ^uc

^c_ cierra u ►edixute Iornillu }Irrr•ínlabl^^.

Precio ^lel lirnitador : Pvu circuitos de ba^ta 5(1 va-

tiu^. -16 pweta;: I ► ara r•irr•nit^s de :i5 a 1^0 ^^atioti.

.i L 11) pe;eta^.

^ mí mr• I^r lrrulrurr•iunr"^ .lulliuilu. ^. L.. qur^ tir^-

I ►e ^tt duu ► ir•iliu rn ^larlrirl. rn la r•allr ^Irl t;r•urral

Nula. '_"t.

^ . 3U ^

I,r^r,^rulr/rr :1'larzso de "Lr"iiri,t;n 1)íaz.

Ingeniero agrbnoru ^

COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL
Capital Social: 100 millones de pesetas

Antonio Maura, !b Medrid

COMPRA Y TRANSFORMACION

DE FINCAS RUSTICAS

Explotactón agricola, ganadera e Industnal

^ ^ / " / I / ♦ /

/ I / / /

Transfonnación y explotacibn en nrrsndamienio y a parcerís

de fincas ajenara La so-

Iución que no cres pro•

blemas técnicos, econó•

tnicos, ni tociales, s los

pmpietarios

J
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Requisitos paro construir o Imozaro y bodego
(: \ F.

Ile.ceandn co ►tstr•uir unn nlmrtzara ^rrn•a mnl-
turacicírt rle aceitunas _^ unrr boclega pura elabu-
rrrrirín de i^irtos, rleseo saber las concli^c•i^ones téc-
r ► ervr,< rrtí iimrr.c c.rt,t;irlas por los (Ir^ttnismos com-
Irre^tc+rue^s Irnra rliclta.c ryrerturas, nr^anismos dr^
yu.ic-nc^.c hrr^ rfuc sulicixarla.c _^• si. r^l Estado con-
c•••^+lc^ crr^rlitu.c c^ subrenciunF>.c pa ►-a el ntonta je d^>
trrlrs industriax.

/^:ctas I ►ubrím ► rle i.n.ctulrcrse c<r ► ttrt ptteblo de

ecta lrror•incia, rlnnde nu ex•istcz n.i ►rruna indus-

tria dc^ estrr ►-Irr.cc. tcnie ►tclu que arrmrcar la acei-

t:► n.a ti- la uerr rle^ raqtrelln co ►narcct (d<r cosecha:
mut^ con^irk>rnble.c) a almazaras ^• bode^as rli.c-
tarrte.. rle nr^ttc>l /mebin en ►nás c/e^ .^^ kilómc^-

trus.
l:'l pueb/n d. ►nrle cieseo instalar estas irtrlustria.c

c•vrecc^ rIe crr ►er^^ía elúctric•a. así yue. rlc tener

r/ue instalar mntorv^s, habrírut rlf^ ser rlc^ ^asolirecr

u ^as-oil.

1^:1 1'ccrc,tu-Lr_^ ^le I." cle ma^ u de 195:..̂ ^ la ^)rr1Pr ►
n ► iui^tc^riul rlr• I:> ►le, julio ► ]cl mis ►nu año fijan 1os

t^ru ► inu, rlc la respueaa. Iiav que solicitar la con-
ce.^iúu r,n 11 Jefari ►ra .Añroncímica Pro^-incial, eu la

que le facilitarán los impreso, correspondiente.^.
I)arla la índole de las r)os indusU•ia5 pur lati qttN

,.^ interc,a, e^ lrrobable que tenga rltre pre;entar lo^
lrruvcclu., corre.^runclicutes sttscrito^ l^ur facultativo

couil ►cteute, eutcndiénrloce qne reiínN^ tal iíttilo el In-
^enicru a^^rcíuurnu. ^^ ^i tior no reha;- ► r el lrresupnesto

clr la c•i^ra de 4^(l.flO0 t_^e,eta, hasta^c una Metnuria.
r^^ta clchc funclamcntar la con^cuírncia clc^ la in,tala-

ciún en uu r^tuilio arronóu ► iccr clr I•. ► ^ uiaterias pri-

u ► a;, cunrlic•iuu^^.. hre^ ►uniblr, para cluc ^r asegure el

fUn(`I(ItlailllentU clel c^.rluilro rle aparutus clue se pro-

liun!^a• aliarte cle qur^ la con^trucción ^ lr ► maqttina-

ria rc ►ínan clehicl^ ► ^ cunrlicionc:, hubre la. que en iurlu

ca.u corrP^lrunde infnrmar a la JPfxtura A^ronómira

t ► ara la rc^^uluci^ín. rtuc comtrcte a la i)irccción (;r•-
ri• ral clc• 1^,ricultura.

Hasta nn ^letermín7clu pra^upuestu, el apartarlu ^^)

clel artíc ►► lu °° clc la Le^^ rlP t;olonizacióu clr I ►^terr^<

iocuL i1c '?^ clc ahril rlr 19-1(r. incln^r cumu au^ilis•

1rlc^, la^, ubra^ c in4[r ► laciunr^^ encatninacla^ u la crca-

ciúu clc ínrlu^tria, ruralc^. aunyue pur la pruhublc
cuautía cle laa que 5c intc.reaan l ► ace ►lifícil que ,e

1 ►uedan incluir en lo^ límite^ que establece su Regla-
mento, y tan sólo al^una depenrlencia aneja que no
rebase las 60.000 pPSetas cabría que fuese auxiliada.

Fl Ser^-icio A^acioual de CrFditu A^rícola tambiéu

otor•a préstantos en con^licioues rlue la Secretaría de

rlicho ^^I'^l.T,anl^IilO Ir indicará.
No hay niu^una dificultad deri^-ada de la falta dY

euerbía eléctrica. l^a técnico que, ha^a el proyecto 0
las caeas instaladoras que ltrovean del material dr^
trabajo hallar^n solución al tnontaje con otro tipu clr

►noturrs.

3.3^5

Construcción de un secadero
de tabaco

Redncción

Don José Santia^o, CarabeloF (León).

Desea ►ulo obtener el auxilio rlel F,stado frara
la construcció ►t de ura secarlero rle tabaco, les
ruego me di•gan los rlatos necesario, para sabcr
a quiérz he de ^lirigirnte.

Lo. anticihos en metrí]ico para la con;+trucción rl^^
^ecarleros de tabaco rlue otorran el Institutu vaeional
cle Colonización v cl Ser^iciu \acioual cle Cu1ti^•u ^•
T'PrmPntacióu del Tabaco ^e cot^ceclPn a lo.^ que, .^ien-
do culti^-arlores auturizadus de tabaco, no rlieponen
cle loc•alc^ .^u`iciente^ 1 ► ara c^l curado ^e la.ti planta^.

Como Bntre dicLus culti^-arlorr^, antorizacla, en c1
término muuicipal de Ca=cahelo. (León) fi^ura don
.loeé 5antia^o Fernández (:ómez, ^i rlichu cttlti^•ador
e^ u^tc,d, puede ^olicitar c.au, beneficios diri^iéndu.e
a la Jcfatara cle la "l.ot^a. 6." del ^ervicio 1'acional clc
Cultivo ^• Ferme.ntación clel Tabacu. .,ita en Gijón, calle
rlc Sau Elernardu. 59-61, rn c]unrle le facilitarán lo:
imhrr.^os curresponrliPntes ^- 1N clarán inaruccionP^
^letallada^ sobre el particular.

Lo^ auticilrus quc cuncrcle Pl Tnaitutu ^acional de
('ulonizacicín lle^san Itaaa el ifl ror 10(1 rlel preau-
lr ►testo, reinte^t•ablc en rluince añoF, sin interí a a]-
runo. .4dem:í^. cl Ser^-iciu A^aci^nal rle Culticu ^-

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

MARRODAN
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1'erment^► cióli ►lel ^l^abucu ^^uncr.^f ^ r.l S^^r 1llU ►iel
total del presu^^ue.5to, tantbién rcinte^;rab1^ en quin-
ce afios y sin intr,ré; v f^cilil,^ =ral;^itanu^ute rl pru-
vectn del aecadero.

3.3Ub

/^r,ci^ 13^^ ► tí^le: 1't^l^'=
^i,_t^air;^^, R,,^rsn^^.,,^)

Cañón para ahuyentar a Ia5 avzs

R. M, p. de Madri^l.

f'useo ttnr►s r^^a^líos v ►i►►a pla ►tttcci.ón ►/►^ ui-
f►eclos cnlircdtu►tes, do ►►de hac^^ ^^n rlai+i^ nttc^^
gran^le tocln clase de pájaros, pri ►eci^urlneer► te
perdi^ces. Jas rue^o me indiquc^ ► a ►al mo<lu más
e^i,caz de extermina^r éstas, ti^a ^^ue no i ►iteresn
su, reprod►i^^^ión con ►o cazr^ p^^r .,er lus terrenos
qtce l^ roclerti ► <^n secano tam.bic^ ►► ^le mi propie-
d^id. Si el proc^^^liniie ►tt^> neás adec ►►nrlo Nc el
gra ►ao e ► ti•e ►►e ►^ad^^. indír^ue ►^n►^^ su m^^^lr^ de pre-
^►ararlo u ^► rlr^uirirl^^

ho nos ^arece n^da indicad^ el ^^ru^^^^dimiento dc
matar ^^erdices ^^on ^;rano en^^Pnc^nadc^ p^n• mnchas rx-

zc^^tes. Creemos cliie, en e1 ca^u ^le ii5teil, lu j^rácti^•o
sNría adquirir un cañ^n detonador para a'^u^^ntar
tuila ^lasr de a^ e±. D^ r llo, hay da5 nio ►lelu^ : u ►iu.

alemán, 111ma^lo aPurivoxn, que lo vende la Sociedad

Ibérica ^le Comerc'io h,xterio ►•, S, A. (calle de .Iuan

ile Men.^. 6, Madrid), ^^ otro, fra^^cé^. qni^ ,e llama

aE;aid^^, ^^ne lo tienr^ a la ^^'nt^^ Ma ►•^•r^l Portai^I Sir-

^^ent (Alcalá, 4^f3, Ma^lrid).

Atnboc apara^^^^ Puncionarun en Ia ^'eria ^Iel Cxm-
^^o, don^1P loc ^-ii>ron ^nucl^os a^rictilt^^re.. ,Aparte ^le
ello, lenetno^ re!'rren^•ias dr^ al^t ►nos r^^tie log est.éti
emplean^lu con ^rnn ^xito.

EI al^arato cuesta unas ].^00 l^e^etas, v las explo-
sione5 .^u q cada ^inco ^ninutu5 y Pn ^^irtu^l de loe na-

ses qne ^Iesprenden la rea^•ci^ín ^lel a^^ua v e1 carhuro.
EI manPjo es ^eu^•illí^irrio ^ el r ►^i^^^i :^^ ^ire ^^ 3(1(1 ci

400 ►netro^, alr^clr•^lor ►1Pl aparat^^.

3.301

^lPl^/1f('F!)Il

Aprovechamiento del orujo de uva

Don J^^aquín Coroniint^s, Santn Crur de Tene-

ri1't^.

In^terasa^l^^ sobr^ ed estucli^u clel ^iriijo ►le ut^n

par^r, su uti^lir.aci^ó ►t en la o^bteu^^i^ ►t de alcohol

etílico y^ rrJ^r^^t^eclr^am^iento de lns j^e^itr^s de rlr^•

^lao nrujo j►ara la extr ►ic<^ión d.e su «ceit ►^, le ►l^ru.

^lecerí^^ nt-e infnrmara .•obre el tít.t ►lo rle obr►^..

españolns n extrnrzjerc^e ^- resisttic que s^ h,avm^.
^r^upaclo .^^^ñre dicho tema, ert jurrticttlar sobr^^

la ^► ri.mern ^ase ^le obtrncrón ^^e nlcohol.

F:n conteetacióu a su constilta ^ohre aprovech^^nien-

to dé Ios orujos, principal ►neute l^ara ^u destila^^ión.

puede co ►^su]tar ln obra Pn italiano de i?. Carp^^ntieri

1 residui, ► lella uí^ ►ii-ficazi^rie, ^ ►lit,^^^ i^^r• FratPllí (^tta•

CI ^.A^AIP-IVI[Ifl^r^T'1',1(^^
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Hay tm librito en español, muy elentental, de don
Julio Rodríguez, publicado por la Revista Yinícola. y

de Agricu.lturrt, de 7aragoza (calle Madre Vedruna,
mímero 30), que puede consultar.

En la Fnciclopedia Agrioola, de Wery, uaducida
al Pspañol por la I!;ditorial Salvat, de Barcelona, hay
dos tomos dedicados a Destilería, de E. Boullanger,

que son interesantes.
Mucbo más amplia y completa es la obra de Pier

Giovanni ('^aroglio Trattato di Enologia, que tiene
cinco tomos editados por II Progresso Vinicolo ed
Olaerio Firence, de los cuales el cuarto se dedica a
este asunto de aprovecbamiento de los orujos.

L1n estudio muy completo del alcohol es el libru
así titulado por el profesur I. Ceruti, en italiano, edi-
tado por I1lrico Hoepli, Milán.

Sobre la extracción del aceite de pepitas de uva.
además de lo que encontrará en el libro de Garo^lio,
hay publicado un artículo interesante de don losé
María Xandri en la revista Siembra, órgano de los
Sindicatos Nacionales. Madrid, Marqués de Villamag-
na, 6, en el mímero 5, correspondiente al mes de mayo
de 1951,

F.n Valencia y en Barcr^lona hay varias casas que
^e dedican a fabricar al^aratoo para la destilación de
los orujos.

Pascual Carrión

3.308 ingeniero agróaomo

Simiente de so^go gentil

Don FelipP Batllb, Madrid.

Con referencia al artículo publicado en el nti-
rnero 'lFil de esa Rel;ista bajo el título de «El
sorgo eentiln, rttego a ustedes me infornten dón-
de podría ubtener sintiente lmra el culti.vo e ►t
regadío de esta planta forrajera.

Eu relación con su cc^^ustilta ^obre el suministro de
semillas del Sor^u ,^r•ntil, Uuede diri^irse al Servicio
de Planta^ Hortícola^, Industriales y Pratenses (calle
de 5arasta, l3, 6.°), el cual le dará una amplia in-
formación al respecto, señalándole el lugar donde
podría bacerse con la semilla, cierto que en pequeña
calltldAd, pues no se encuentra aiín en el comercio de
5emillas. ^

1'atnbién debe dirigirsr, a los siguientes centros
extran jeros, que quizá le pttedan facilitar pequetias

muestras de semillA;.

Stazíone Chimico•A;raria 5perimentale. Roma.

Stazione A^raria S}^NrimentalP Bari (Italia).

3 . 'i09

Jaime Nosti
rtiqenier^ agrónom ^

Empleo del gas-^il en motores
de explosión

I)on Eusebio Ro^^ríguez, Aladrigal
de la Vera (Ceceres).

Poseo utt tractor «Fordson Majvrn, con pues-
tn e►t marcha. con gasolin.a y cambio a petróleo.
Tengo mandado por la ntisrna. casa culata y pis-

Mnes para el cantbio a gas-oil; pero me detiene

el hacer la tra ►tsformar.ión el no saber si el trac-
tor seguirá funcio ►tando en las tnisntas condicio-
nes actuales. T,es ruego me digan las t^en.tajas e
incortvenientes qtte hay.

^o es aconsejable el empleo de gas-oil en los mo-
tores de explosión por la deficiente volatilidad dc
aquel combustible, qtte requiere temperattu•as mucho
más elevadas que el petróleo para vaporizar,e total-
mente. Recomendamos la lectura del artículo publi••

cado en el mímero de septiembre de 1952 de AGRt-
CULTL?RA baj0 el título «El petróleo a^rícola».

Elaclio Arattda Heredia

3.31 U Ingeniero agrónomo

Meteorización de los ovejas

Cooperativa del Campo, Villalón de
Catnp^^g (Valla^lolitl).

L,es rogantos FLOS i ►uliquen si {tati• algún rente-

dio para evitar que las ovejas se inflen al pastat

las alfalfas, v en cnso de no existir remedio al-

gutt.o, qué se debe hacer co ►t. ellas, encontrán.-

dose en la fornta nntes dicha.

Las oveja^ se tneteorizan porque cuu^wnrn lu xl-
1'alfa en las primeras boras de la matiana, con la e^-
carcba caída durante ]a nocbr. Por tanto, para evi-
tarlo lo mejor será esperar a que el sol la baya becho
desaparecer o se^arla, y una vcz seca, adtnini,trársela
a lo, animales.

Si ya se bubiera presentado la meteorización, par.^
cotnbatirla existen mucbos medicamento en el comer-
cio; pero lo que va mejor y resulta más económico
es una tnezcla de bicarbonato de sosa, aceite de oli-
vas v leche de vacas. En caso extremo el veterinario
de la localidad practicará la puncióu, con trocar, con
las prPCaucionPS de ri^or.

Félix Talegón Heras

3.311 ,^^^^ Cuer^o Nacional Vcterinario
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: ^-^ _c =-^-?ç'^_ .- ^_.°^.

/j tfle^^ (^isNCadel^s
ese essvrrxejorel^l̂  /^

P,z.ccyca^es ca^ delnesrcolyue ^od ^-^40, cl^ tt^c^c c^c^^ d^ ^ooo Ky^

B^r^.d.m- ^^t^^^ ^ ^^ ^^
^ ^^^^uz so^^^ ^^^^.
sa^i.osyso/co^.RS^ de^yácwst de las 6a^Gle.r^as
Pl^alf.a^antica ^,ey^tda co:r^uei^^s crr^calc^r de
clra^.altrn^t•sada c.fr u qcce lp^rroyco ^cfoicaic uka
yreut rpsrs^`eltcicr y da^óft . Dl^rceststosres,
loxqrl"ud4.-Hr. crscckn 2.-^sc. yo,SOszr.alt. late^rles

'es ^CCóulares.seeciósc itlareftacero
^«rrdo:r.o.Dúsc^r,s^o:ces: >2^^stztr. ejesde
Lasncedns^aiitóíées^ de crc,ero^ts*o aC^,afdo-
ru^ de SOrusu. ^d coxrocf^s^ciesrÍar i,acdi,crles
a rodill.a^s córcf^as ^ijto ftcerte S^F.
R^ce,d̂ât̂s,r^d̂̂e/a- cero es^CZZ^ycado aue^o dr'sesí`o
CLPNt.oJ^C[QOGN PK CI^OIY^tLP^4, lff.eQtC^CL^Q S SO-%►

Quu^rtúri.c .̂oS dedíseTcor^Jaéircacíds^es^cecccr-
sKcr^u retitolyues aqf^colas ti^cedr.da ^SO-16

BCascc^c . Cai^•a Jcorcuéie^a 1.240 /Cy^s . ca,t

^^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^

4 ^y^: ^^sú^t ^ ^ ^
usK.erest.ót^t soóre `rcucÍas; d.as óalle^s^`as

^^rxsuvrscr s fcazí^è a^ela^^e^cr yóal(.e,slá^s

D'^ . '^c^tcoa^coK cf.^r/r.aríciórt n^tr
ef̂^urr a^es c^e cu^ rcr.dlo c^ 3, 90sx. .srs^
que r^róale su^r yusca d.e suS rceedas
Dista,•cr.ia earre e‚es 2,70 ut.
ClKC1to de Uia 1SO^c decefcl-ro acps^?ro dP f^cedce
Q,ltiu^a, de la sobre el su^e^o , 0, 9^:a.
e^c urrcr.o y 0, B4r^. cott la to d desa car-
ya a^troxuzta.dcrsscesrÍe.
Fr¢rcos uca«l, s:codela rsrxl`a'llco drás.te -
tro 350 nc. ^K. a.rckn de zcyurtcr 50 r^cNr.
Pesototal, 990 lCqs^cr^v^v^rtESradassceKte
►̂A SOIS/C^.Zƒ^ O VR.CrÓftf C. PK ^G7.USÍ.P

^`^.^J

APAR^A^O ► ^J (rJV^^Q ( ZARAGOZA )
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F^lF'xcF ( Pedro).-_lnálisi.. a^^rí-
f0l(1: ^[111-(lll/nE'-/7IOS ^" iP('IU('Q.^

operatorias.--l'^n tomo ^le )U-}
pú^inas y 156 figura,.-1^; ► 1i-

t^rial l^os^at. 5. :1.-Ma^lri(I.
19;i }.

F;n la biblio^^rafía arríeola
eepañola existía un lamentabl^•
hue('o que llenar : cl referente
a lo^ análisis agrícola^ en el
amhlio concepto de esta ace} ► -
eiún. trata(lo, e^ten:amente ^

recopila(los anrpliamente eu una ^ola obra.
1-labía. eso sí, l^uhlicac•iones ai^la ►las v calio.^a•; t ► ern

se carecía de la obra extensa de doble earáeter ► li-
dáctico y(le trabajo de }aboraiorio, que, al ► ui^nr^^
tiempo qne un ho^lero;o aaxiliar ^3e1 analista a^rí-
cola, fuese, hor su (•arácter v exposición, indispensa-
ble para la formaei(ín téenic'a y práetica de los alum-
nos fnturos ingeniero,.

Fl ilustre ^^abio Inreniero agrónonro don PEnxo
H^RC^, que ha (le ►]ica(lo nrá, de la mitail de sir dila-
tada vic}a oficial a la en,e ►ianza en la Escuela Espe-
cia} ►le Ingeniero.; .1,,rónomos, ^recisamente en su
a^pecto ^Yuími('o-anali^ta, ha recopilado en su mag-
nífiea obra _/rt;íh^si^s rz^ríc( ►IrI .^u nran valer v sus envi-
►}iable.^ ^lutes de pedagogo v ^ttímico-analista, aunan-
^lo esta, euali^lailF, con ^as profrnrdos eonocimientos
agríeolas lrara (^omponer nua ohra ttti}ísima para los
Ingenieros agrónomo; y químicos e indispensable para
los estu(liantes (le amba^ ^lis^iplina^.

Inicia su trabajo el antor exponiendo unas gene-
ralidades ^obre los fundamentos ^le los méto^los de
análisis gravimYtrico., ^-olométrieos y rasonrétricos;
^obre el pI-^ ^ los l ► uteuciales de reclox, detallando
después numerosísirna, (letermina(^ione: v aplicac'io-
uea de los referides In^todos.

A continuación se ocupa miuuciosa ^- detalladamen-
te de los análisis aplica(}os ► le las aguas (le bebida,
nso dom^aico v^ rie^;o ;(le los abonos orgánicos c rni-

nerales; _de lo. In•oducto^ 1'itoterapénticos, sacarime-
lría, refractometría 1 eolorinretría ; tierrae : 1'orrajes
^- } ► ieneos ; a}midonería y fecrrlería ; triño, harina y
pan; pastas alimenticios; azucarería; conservas ve-
getales ; elavoteenia ; productos aleohcíl iros : vinoc.

feC^'eZas, elC. : l'on^er^'a^ arll.lIlale^ : f)1'Utllr('^tOS }Al'-

teos; productos al^ícola.c; eondirnento^: labaco. v
prodnctos esótico:^ trohi('ales. F.s (lecir. ^e abarca en
!an esteuaa obra toila la rama de análisi^, agrícolas

tratadoa clara, científi ► ^au ► ente v(le nn mo(}o didá('-
^ico al aleance (le lo< e<tu^liantea.

l^un Pt;uKU 1lt^.RCt.. e ►ninenle cate^lrútieo, perili^io

Itor le^• de jubilación para la vida ofieial, no ba que•
ri^io qae al ^•eaar el ► r'sta queda^e interrurn} ► ido su

1'ontaCtO e( ► Il lOS 1Ut11CU^ ingPIllel'(1^ Ill Oon Io5 l^elrte-

nure, (le (^.^to^ ilue henro^ teni^lo el honor ►le es(^n-
cbar su^ .abias et}^licaeione5 eomo altunno, (le ^u
c.átPdra, y algunos de ello^: también, posteriornrente.
euando, l^asar}o^ }os ario^. llernu., ('ompartidu cott ^^I

lae enseñanza, (Ir (•,tas (li^cit ► lina, en la }^;seuela 1^;,-
pecial de Tn«rnirro. :lgrónomos.-,I. A.

U:uatrt^ (.l. S.).-^lludern Gar-
(fenilt{,r. -- ;i0(1 lrúgina. y 6^]
más con fotograba(los en cott-
ehF.--?l eheline..- E ► Iitailu
I ► nr (:a.,ell í^ (:ompany^.-
3 i- 3ti 5t. ludrew", Hill.

(luean V^i^'toria titreet. -
London E. l:. 4.-Cuarta e^}i-
ri(ín revisa^la 19i2.

I,a obra ^^' refierr no .^(ílo a
jar(linería, sino tambi(^n a lror-
tieultura ^ a frutale; (árboles

v arhustos). Pero a la jardinería dedica (•iento sesenta
}- o('hu página,, rnás setenta v cuatro a los árboles
ornamentales, mientras ^ue a frutic•ultur;l cólo sesen-
ta v una, a huerta cincnellta ^- ciu('o páginas, con Clla-
renta a irn^erna ► lerus ^- veintitrés a plagas.F;n el ln•in-
^'il ► io orrípase (le generalida(Ie^ de la^ operaciones ñe-
nerale.. ile cnltivo en cuarenta ^^ (•uatro } ► áginas.

En lo referente a operaciones ^^enerales es, como la
ruavor I ► arte de las obras inrle^a, qne ,e ocupan de
esta rnateriu, u ► uy «de arte^auía», con todo el ^letalle
que bay que tener en cueuta 1 ►ara sosteuer un jardíu
c:omo es dc^bido v obtener nna^ frutas v hortaliias (le
culti^o inten,ivo.

I^a mucha importancia a la clase ^le herramiei^ta
eml ► lea(la para eada operación v lra.a a la forma ►le
urauteuer v aunientar la fr'riilidail ^1N1 terreno, ha-
ciendo un conrpleto rstu^lio ^le la fertiliza(•icín v}o;
fertilizante.^.

F1 clima. lo: abri^.;u^, tutore^. la; sien ►bra.; v linr-
I ► ieza vieu ►^u a e^utinua(^ión tn-eeedie ►tdo al e^tn(li^
(ie la }rmpagación y a(}qui^ición ►le ejentplares.

I^eilica el capítulo euarto al plano del •jar(líu o
huertx, ('on sus cauiiuos, setos v abri^o^.

Pasando esta; generalida(}es, va entra de lleno en

la que Ilamarenroe parte esperia} o(lescrihtiva. (life-
rc^nciánrlo^e de la. ►lemá • obras ett estar muv hie n
pueaa al ^lía e.n lo qur se refiere a variedades, 1 ► 1a-

^,a; v,u tratamiento v a ser nruv eon ►pleta en jar(li-

nería Inu tanto e.n horti^ultura).) f.a foto^rafía^ so q

^^•• ► ^•il'a ► n(•nle } ►erfe('ta^.-.1. A. ^'.
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^TtLES (Walter ► .--Lo• vestigios
de elenaentos en las plantas
y de los arrin ► ales.-Un vo-
lumen de 210 páginas.-Edi-
torial Saeta.---!Vladrid, 1953.

La importancia del papel que
desemperian los oligo-elementos
o elementos menores en plan-
tas y animales sP ha impue^to
de modo efectivo durante los
últimos a ‚os, puPS, aparte de
al^tnas obsN^rvaciones iniciales,

la considerable swna cle conocimientos acumulados
sobre este punto en la actualidad .^on N.I resulta^lo de
trabajos realizado, durante el tíltimo ruarto de tiiglo,
y muchos cle ello^ duran[e la tíltima década. Cada
vez son atraídos más científicos bacia la investigación

de los problemas que estos elementos presentan en
el campo biolóoico.

Tras una introducción histórica, analiza el autor
los métodos para la investiáación de los problemas de
micro-elementos, para pasar después a un importan-
te capítulo, en el que se estudian las e,nfermedades de
las plantas debiclas a deficiencias de aquellos vesti-
gios, sobre todo aplicados al caao de rnanganeso, cinc,
boro, cobre y molibdeno.

Después se estudian las funciones de tales elementos
en las plantas para pasar inmediatamente al estudio
de ]as enfermedades animales, debidas tanto a abusos
como a defecios de dicbos cue.rpos, terminando con
un resumen y una copiosa lista bibliográfica.

Tan interesante libro está traducido de la segunda
edición inrlesa por el Profesor don Gnsrnx (`,oNZÁ-
^E.z, adjunto de la 1.^^2i^rrsidad ^le Madrid.

n'l1^AS YUBI,ICACIONES

El tomo tercero es se;;uramente el de, mayor intr,-
rés, y se esperaba con afán, puea en él debían encon•
trarse la parte análisis, química, químico-físico y la
biológica de los vino.,, y, en P.fP,etO, 6a satisfecbo am•
pliamente las e^peranzas.

Consta de 1.3i9 páginas, ^ comienza con una inte•
resante y documentada expo^ición de aprovechamieu-

to industrial y agrícola de subproductos vitivinícolas,
iiesde los procedente^ de las podas en verde y en seco
bajo los más modento, aspectos de su utilización, y
después entra de lleno ^ n los numerosos subproducto^
de la vniificación, dc• lo^ qne hace tma minuciosa y
documentada desc.ripción, fi^urando nuevas aplicacio-
nes aún poco divulgadas, tlrncellPlltes de vinazas, oru-
jos, pepitas, raspones, etc.

La segunda partc rstá ^ledicada a los alcoholes ví-
nicos y coñac, con los métodos de destilación y ela-
boración, análisis.

El tema de la parte tercera se refiere a vinos nle,dl-
cinales y «vinos» de frutas.

En la parte IV trata de manera muy completa e
interesante del eacamen organoléptico del vino y de su
valoración comercial y fisiológica-bioquímica del vino.

La parte quinta está dedicada a los vinagres víni-
cos en sus diferentes aspectos : económico-social, le-
gislativo, elaboración, análisis, conservación, aplica-
ciones, etc.

En la parte sexta se trata de.l estudio microscópico
del vino, en el que se reseñan procedimientos y«flo-
ra» microbiana, preparando con ello la séptima parte,
que se dedica a enfermedades y alteraciones del vino,
con detallada exposición de causas, efectos y reme-
dios, dedicando a esta parte más de 200 páginas; y
entra de lleno en la parte octava, dedicada al análi-
sis químico y físico-químico del vino; aqtú son más
de 600 páginas, en las que pueden encontrarse todos
lo; métodos qtte puedan interesar, sin escatimar deta-
lles, y los que f.iguran muy importantes referentes a

dimientos especiales y a los aparatos necesarios.(:.Attoct,to (Pier Gíovanni).--Nuovo Tradtato di F, ►u^- Proce

lo^icr.-Volnmen IIL-Firence, 1953. La parte de investigacicín de fraudes, con la deter-
minación de antisépticos ,y metales, así como la parte

Recientemente hizo sn aparición el tercer volumen dedicada a los ácida^ or^ánicos, tieneu especial in-
cle este interesante Tratado, al que podemos calificar terés.
de muy completa enciclopedia enológica, pues en él Finalmente, en la parte novena se termina estu
^e eucuPUtra recopilado todo lo que hay de intPrP- magnífica obra con una serie de datos Pstadísticos.--
-antr en lus dil'erente^ aspeetos de la Enología. 1!;. F.

SE NECESITABA CON URGENCIA
y acaba de publicarse el i rtA i uuu uc uu nwu un u

Por los !nge^ieros Agrónomos

LUIS PATAC DE LAS TRAVIESAS, PEDRO CADAHIA CICUENDEZ y ENRIQUE DEL CAMPO SANCHEZ
lo más moderno y com-
pleto sobre el temo. LIBRERIA AGRICOLA - FERNANDO VI, 2- MaDRID precio : ZOO ptas.
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SEGUROS

ACCIDENTES DEL TRABAJO

ACCIDENTE INDIVIDUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL

COMBINADO DE AUTOMOVILES

INCENDIOS DE COSECHAS

INCENDIOS DE EDIFICIOS

ROBO.

í^OMBINADO INCENDIOS-ROBO

GANADO

PEDRISCO

M^ A^ P^ F^ 1`^ E^ (Autorizado por la Dirección Gene-

Ca^uo sDt^^u, 25 - M fl D R I D- ieléfs. 3156 00 y D6 ^9
ral de Seguros en fecha G-11-52.)

MEN EL MOTOR DIESEL

Grupos electrógenos,
motocompresores,
hormigoneras,
cabrestantes,
m o t o b o m b a s,
maquinaria para
obras, trilladoras,
aserradoras, etc.



^► gricultores - Transportistas
Con nuestra5 remo:ques solucionarán ustedes tcxlas sus faenas con el mínimo esfuerzo; nuestro.^ remolques están sometido=

^ grandes pruebas, rebasando un 30 oor 100 de su carga normal en los peores tcrrenos.
Con^truímos de una a diez tone:adas de carga, con características a les díseríos, variando la fuerza y gomas, según tonelaje.
SI CUALQUiF.K,.^► DF, CBTEDEB NOS PIDIEBE UN REtiIOLQUE, CU:►L(1UIEK TIPO QUE ti1 •A, Y UESI'UI:R DI^: LLI.G^►R .► SG

DF:[iTINO NO LE CIURTASE, LES CONCEDEMOS EL DERECHO Dh lll?VOI:YFKLO. 61ti FI:11iFKL0 1'.^^ ►1111, filG\llt) 1'OK f'l!I;N'I'. ►
DFL CL1f:VTF. LO5 POK'1'ES DE ID:► Y VUF:LT:1.-LEBRERO.

En el cont:ato se hace constar qufnce meses de garantía

MOllELO L. P. 4

Caracteristicas:

Carga m^:txlma: 7.000 kgs.
Neu náticos: 7-50-20 (34 x 7)

alta presión, ]0 lonas.
Plataforma: 4,'^5 metros de

lar,o, 2,10 de a_rcho y 0,80 de
alto cíe lat rales.

Altura de] suelo a la p:ata-
2'orms: 1,14 metros.

PRECIO: 38.000 PESETAS

MODELO L. H. 3-2.^^

Detalle y funcionamicirto
del remolque eolquete, mzcá-
nico; de este remolque Duede
hac;erse la descarga, como pue-
de apreciarse, poco a poco 0
todo de tma vez. Su funcio-
namiento es sencillísimo: no
hoy más que dar marcha atrán
al tractor y se co.isigue poner
:a p]ataTOrma eertical co.nple-
tament„ hasta formar un sin-
gu:o recto con el suelo.

Este típo se constrvye de
1.000 a 4.000 kílogramos.

J10DEL0 DE NUb:S'I'R^^ TIPJ
DE CHASIS

Detalle de nuestro rernolqiti^ c^n
('11a51S;

Se construYen a basc^ de vigas de
BO a 100 mm., =e^ím tonelaje cl^
cada uno. Va montado con cojinetc^^
rie roclillos cónico.^, de imPortaclón,
nu gíratorio es de tipo galera y gira
en sus 360 grados de clrcunferencia.
^egím tonelaje, mont3do sobre rocif-
Ilos.

H^Stu:a giratoria. c-^ la lanzn, 1re-
no ínterior a las rue^aa traseras, a ‚ -
clonanclo por palanca, provls[o ae
;;anchos y an111as tensor p a r a lav
cuerda^, etc.

Los tableros o lateraleti son de Plno
de inmejorab:e cal:daci, cíe 40 y 35
milímetro.; de grue^o: éstos so r 11-
sos, van montado^ cou bisagras, la^
cuales permiten sein atbatlb:es y de5-
mo^rtables; cierreti tipo cle camíhn cl^^
arero prensado.

LEBRERO HERMANOS - Calle 2 de Agosto, 9 y 11 - MILAGRO ( Navarra)


