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I,us ► errible^s ni+os rle e.scase^. i'tur+ tlacio l^uso a canr-
paitrrs cle abtuulanria, rjtte, jtuttmur^atc^ cun c^l c+sf uar-
zu clel cauthesiuu, teu cabe duda <Ic^beu. rr^lri-buirse a^
/rt i.ufali^able v apcisi.utcnclci Inbur clel Gubieruo.

l^uc^ tut si^^no rle arjucllos tic^n+lros, t^l estrtl/i<lo d^^
e;uisrnus, rlue en unus lu^m•es se llam« rort mercarlos

ntcrr,^iuales u ue^ros ^• uqui crc^uruu c^l clinta <lel c<es-
irrrperlu^,. -

La luchcr contra ln, itutcuruliclcul <lel pcarcí.^ito cle Irt

ittsuficirvtcia ^^ rlel Itmttbr^e fué crl^laurliclcr pur las gen-

tes {tunr^strrs ^^ hu recibiclo siemtrre tucesiro cálidu

crl+n ^ u

llu^, cunnclu c+l ue,^ro espcclru rlc/ cun+ercinute ert-

rirlur^riclu curt lir^rluritns ti' cí^•ile.c u+o+•incierttos ilega•

les ^^arecía rlc_^srtj;arecr^r cuu Irr nparici^ón. rle urt- risue-
itu Iruri^un.te cle rlia,nrtibilir/nrlr.,, surgett cirr•urtstart-

i^ia^s ytct^ cuut•ierten r^u tr^ntcrusrr urtrt Pjroca rlue nu,^^t-
rrtbrrutu., feli^_ ^

^ll rle.<<^rltciliLriu rlc^ Irr<>c•ins cle iufiniclc^cl rle prn-

rltcrlus rlur^ subt^iertcu Ins ínr/ir•r^s [rrulicinnales, casi^

eierulrre justo.ti, se .tittn+n La er+urtnc^ cleslrr•ulrrzrcicín en-

h-t^ el urr^riu Irc^rcibirlo ^rur c^l Irrod!tctor ^ el alrorcadu
Irur el t^uu.^^unriclnr, I+undienrlu al cou.,ttn+n, rlue se

I'CS7PIlle I/Or <'-1 117(UtlBllltliielltu !^e IlItOS 1)TB('IU.ti t,lte.x•

l,licrtble,. ^
tii nntc>s rrlrru-c^cití contu iurli.cjren.^+rble lrr t•i^^>i.lctncia

rlel runca^rrin, c^liutiunndu cl ile•^>rtl tur^diaute clrástica^s

tueclitln.., cjrre crlcau^aruu hasta la In•iracidn cle liber-

tarl, uu Ixrrece /cítCico rlue asistuntu., clr^ brctÑus crttva-

rlus nl etrleu^rliuric^ntu clc^ tt.rcu.; ^^^ru.ttu.ti ^^ colectividades
tltce. rrrntrnrurlos eu su tnisntr, rcdtcci+lo rttínrero y eta

su rr^lrrricírt mcís u menos íutinrn ^^ c^sruclctclus tanto

cu la ur^c•r^sirlrrcl rle rancler clr^1 rr^ricultor cotno eta lrz

sencu^irlrul rle rlue lu Iter<^ceclr^ro cle ]os Irrnclatctos lo.,
ponclrrí t^tt sus matrns, c^strujrc hn.^trz el lími.tc n aqttél,

utienlra rrn trnrlncca Irt baja era uri^reti dc pruductu ert

el prer•iu rle rerua ctl l^ríblico.

I^;l lil;e^r•alisrnu r^cun6tnico, tcut unlrrurlirlo ^^ deseacln

Irnr utuchus- tianc^, n.^tc clecir, la reutajrt rlc^ lrz cont-

l^ntenr•icr, clel ctjuste de t^recins, rlel n+ejura;niertto cle

frr ccrlirlari, cle Irt recltteciórc de lus ,^>astos ^t^tc concep-

tos tlr^ ^^ ^^;•icios ^ la. e^.ch•trurrlinrrrirr ntut^ilirlrrcl de las

ntercuncíns.

Curru^lu cl cuutr>r•ciu no cttntulr^ su.. (inr^.ti es ci•iden-

te ^ue ln (tntcidtc tutelar clel l^;.vaclu hn rl<.^ tratar de
corirlrtcirlu Itor Iu.c rlervoteros que lo c•ortrie^rtcrn^ e,rt

` Cornante . . . . . . . . . . . . . . . . 7,- ptae.
Números 1 Atrasado . . . . . . . . . . . . . ^ . 7,50 >,

^ Eatran^ero. 3 POrtutral y Amc.nca 9.-
HrorAnt•fl nA1Mrfl. . . 12.- r

útil, c^.t^tirl^« ttclu cle ra.í^ lu., cicius rlue lu hac•en per-

nicioso, biea cott la creación rle grupus de procluctu
res cora resistettcia ecuncínricn ..ufi^cietcte rjue eci.lera

cl enoilecimieato cle los precios clc conaprcr al ^^roduc•-
tor, bierc corz la ur^anizaci6tt cle rt^rupaciones cle cutr-

su.miclor•es que Irítblicamente cstctble^crut lns precius

clc i^etrtci <>tt hortesta correlczcicítc cou lus rle cont;^ra.
L'1 esjrectriculo de ura irrtís cutt bajo rtirel de cottstt-

nto por inclebirlo encrrreci^ntiertto del Irr•u<luctu, ntic-rt-

tras ett alrnctcertes ^^ trojes eslrt^ran .u+liclu lus prodttc-

tos clel esjuer^o ccintpesino, no ptt.eclc resulcc^rse snla-

ncetatc^ cou cl Irrc^stu•osu acurlir clel l^stad.u, cori su^

ttcecliclas cle a.taxilio eztremo rle garrrrttías ti^ subven-

CLUtli'S.

l,'l esfuer:u rlcl F;stado ttu jrue^le ser etervto, hacictt-
clu ^rrrar-itrn- .tiubre lce econou+í-cc tarrcioncrl la con+Pertsn-

ciórt ^lel rleserluilibrio, sitau en entorn^os clc. tientnu..

recluc•irlo.,. ^^ Irur ello es i^nrlispertsrible curregir las

despt•oporc•ione^s u qu.e /tentos alttcliclo cott cletermi-

u.nci^ottes erac^r^i^crr., qtie Irttedarc rrlcatt^ccr a los sil;ttier+-

tes putuos:

Iŝstableci^micnto de lcr libertad i•i^rilrzda ttura el co-

nrerci.o rlc> prodtectos ar^rrículns, lao^- erz r<^^imen de li•

I^eltacl absulcatct, deterrni^untrlu lus nt«t•er^nes líncitcv

cjue cnrrc^slwnrlrnx a los clirersus estn^clius c•umereinlc.^.
Proteccicítt cle torlu urclr^n, incluso c^c•uttÓmi,ca, a la.+

aĉ>rupucione.. .,inclicales ^^ cootrr^ratirns tl<^ produccirírt^
v de cou.tiunw, a.cou4e,jru+clu a la. buura prircrría y ufi•

cinl Ica u.vistetu•in de urclcu crérliticio.
Yersecttci^dtc rlr los corcn^n^tos usurcn•i^os. ert que los

contliraclcres clc^sa^rerasiuus escuclcna stts aclcjuisiciurtc>..

a prcci^us bujos, ittcluso cle ^rrurluctos cttíta hoy irtter-

^ ^eni.clu^.
l^;radtcrecimiento de la vi^^^iluncia y^ncbli.ci^clad. cons-

tantc^ de los nreci-os cle ntercrrclo cle^ prorlu.cción y cun-
snmu ^^ cle lus nafcrG^ettes lí.ntites auturi^uclus para cu-
aeucintientu ;;encrcil, coordinrutdu la Inbur rle los dis-

t=tttu., Or^attismus uficinles rlue hasicr huy^ ..e ocupurun

cle e.v[rr Inbur rlirectorcc y fi,scccliaaclura.

Lcr íntprubn trrrerz clue se Ira inttruestu el D7iuistcriu

cle lgricultttra Iraru acelerar el restu-nir cantpesin.u
no pn<-d^e det<^uc>rse frr^ntc n ubst^culos nrti^iciosnmen-

tc^ craaclos por rltcieu.es rtutes rleciatc aiturcrr la libecv«cl

con+ercicrl ^^ hu^• hacen tttt mnl usu cle ella.

Iŝ / t^nuor r/e las cifras cle hectolih•us cle vino, tone•

larlns de Irrr^trotcr, Irortalizas v frutns, yue poclíart ser

r^rlrlrciriclu., ^^ consumirlos con ^tn rectu proceder cle

los j^artí^cipes etr el corttercio cle lus hrncluctos a^rí-

eulrr.^, e,lude iaclusu la necesiclad cle^ n+eclitación. Irnra
aconsc^jar utzct acciótt ituuedirtta.
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fl cul(iuu del al9otlo^ero ¢^ los ^egaúíos de Bragó^
Por

MANUEL PARDO PASCUAL
Ingeniero agrónomo

En esta misma Hevista, y err el número correspon-

diente al mes de enero de 1947, con el título de «Ara-

^;ón, runa aloodunera», decíamos : «Ara^ón, prime-

ra re`_ióu espariola productora de una planta indus-

trial como la remolacba, que tanto progreso y bene-

1'icio ba proporcionado y proporcionará en su econo-

tnía aarícola e industrial y, aunque en menor esca-

la, de otras ^lue, comu el cáñamo y lino, han sido

también base nara el cstablecimiento de modernas

instaluciunes industriales, se coloca ahora, una vez

más, en cw^diciunes de aportar a la economía agrí-

cola nacional una nueva, el al^odonero. Sus extensa^

v fértiles zouas reaables, con ^;randes posibilidades a

su vez de ampliación, que permiten la introducción

en sus allernativas de nuevas plantas; los continuos

progresos de la t^^cnica aoronómica, que, en defini-

tiva, repercuten en el aumento de la producción

unitaria, y, finalmente, el buen deseo del agricultor

araóonr^s en todo aduello que represente proareso

para sus actividades, barán posible la introducción

en Ara,*ón de1 cultivo al^odonero.»

Han pasado solamente siete ar3os, plazo muy bre-

ve para sentar en el campo tma conclusión que re-

presente una uovedad en sus costumbres ; pero, aun

con todo, se puede afirmar qne lo que entonces a mu-

clios parccía una fantasía o cosa análoga es hoy una

realidad tungible, y así, en la campat5a pasada, los

aáricultores zaragozanos han invertido nrás de oclaen-

tri mil jnrrtrrles solamente en recocer su cosecha de

algodón, percibiendo por el valor de la misma vein-

te niillortes rle pesetas, quedando así patente la total

introducción de esia textil, del todo desconocida hace

ucho arios, así como el incremento que ba consea iido

en Ara^cín, aun a pesar de las condiciones climato-

lógicas, muy poco favorables en sus primeros aitua de

prueba y de las circunstancias de aijuelloa mumentus,

clue, con la implantación del rá^intcn de reservus

para algunos productos agrícolas, ]tacían todavía ntús

difícil la tarea de introducir un cultivo desconucido

por la masa agricultura.

I es clue, en electo, constituye u q alicreute ntuy

grande para los reóadíos del F.bro poder disponer

de una planta más, eseucialmentc iudastrial, paru

sus alternativas, con lo que induduLleurente se resol-

verá un prohlema que, la vuelta a la norntali^lud eu

el campo, plantea en aquellos que son ya dc uuliguo

e^tablecimiento, sirviendo a su ver tantbién de base

para fomentar rápidamente los nuevos regadíos.

Son muchos estos tíltimos, pues las impcn•tantes

obras bidráulicas aue con ritmo acclerado se vienen

ejecutando en Ara^bu van a colocar muy prunto

grandes extensiones de terreno e q condi^•ioucs dc

producir nuevos cultivoa, y cuando se pieusa en coa-

]es pueden ser, no cat►e duda que entre cllu, es^arú

forzosamente el aloodonero. Varias son las c•ausas

que permiten ltacer esta afirmación : en pritner lugar,

es planta poco esiácnte en a;ua, dato nruy de tener

Fn cuenta eu reoadíos de nuevo establecimiento; en-

caja perfectamente, áracias a las varicdades precoce:^

selecciouadas que se cultivan hoy, en las cundiciones

agrológicas y climatoló^icas de Aragón, y sobre todu

produce una materia prima, base dc nuestra printcra

industria naciunal y por la que todos los países del

mundo rivalizan en producción.

Se lta dado ya, por tanto, un gran paso a1 inlrodu-

cir el al^udonero (cuatro mil bectáreas de cultivo en

Axaaón, con diez mil cultivadores, permiten confir-

ruarlo) y detnostrar las ventajas clue puede reportar
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,u culti^^o, y^oluu ►ente hace falta que de abora en

adelaute ja comp^•uetración entre añricultores y aque-

Ilos a los ►jur, en sn día sc les encomendó ja difícil y,

rn toilu: lo., :entidu^. custosa tarea de dar a conucer

^irin ►cro ^^ fon ►f^utar despuéa el culti^o alóodonero

sea nranilc y con^^ante, pues si bien :e ban resuelto

1ia;t.► lio^^ muchoa prohle ►nas, de tipo técnico unos y

ucouóu ► i^•o, otro,, rjue eran fnndamentales para la

inicia^•ión, aún quedan ajgunos en pie, como es, en-

^re olru^, lu producción dr, srlnilla seleccionuda j^ara

^ieu ► I ► ra, ^lr tal manera que nos per ►nita tener, en

un ► uomento ► lado, la cantidad suficiente para cu-

brir las ►►ece^idades de una campaña que pueda pre-

sentar^c del todo favorable.

La dificultad en ellu se aumenta en repiones como

lu arar ► ^ne^a, eu la ^ue, hor un lado, las extremo;i-

^la ► les tan ^^uractr rísticas de su clima, especialmente

en j^riu ►a^^^^ra, contribn^-en qo solamente en el algo-

doncru, Sino en la ruayor parte de los cultivos de ve-

runo, a qne se realicen las siembras, por lo ^eneral,

r^•n nnly malas condiciones, y, por otra parte, el 1 ► e-

cho d^- que la propiedad estú mny dividida, ^^roce-

^lien^lu por ello la cosecha de alaodón de miles de

u^ricultore;, con tierra, encja^adas en zonas de ca-

racterística; inu^- di^ersas y proporcionando j^or ello

^;lnodoues de calidade^ mny dispares.

La situación crcada ^^n la anricujtura cspañoja en

lo^, año; pasados, como consecuencia de nnestra ^ue-

rra pri ►nero ^ de la n ► undial después, con la con;i-

^uiente alevación de precios en todos los producto,

a^rícolas, ]le^-ó ha^ta el camj ► o a ejemcnto, estra ►ioti

. ► 1 mi,mo, ^in la•r.oa dc unión ni afecto bacia él, pero

capai•cs ^lr^ I ► acer lo; dese ►nbolsos nccesario. eu uqnel

nwn ►cnto ^ue el agricultor áeneralmente no ^iodía

realizar.

(;uvi^lo jas circunstancias han cambiado y en las

tierras, una vez flesaparccidos aquellos que lle^aron

a ella. c^j^^rádicamente, quedan solo... los del cam-

!'o• j'°r'jur' ►io da el ncgocio para más, aruantandu

la, a^l^Pr^i^lades fj'ue afhlt^l proporciona, tjne^, en ^ene-

ral, ,on nn ► cLa: más ^ue dichas, los agricujtores se eu-

cuentra q con ]a r(^alidad ^lel momento, no qttedándo-

le^ utra solución ^jue a^ ► licar sus couoci ►nientos del me-

jor n ► odo po,ible a a^jnellas producciones quc conocen

y cu^-o jn•ccio está pre^•iamente fijailo. Generalmente,

^•1 cnlti^•udor ara^,onés de reoadío, por la ^rau divi^ión

^le la propiedad, es hombre de c,casos recurso^ econó-

micos }- i,o Pnede arriesgar^e a especujar eon materia^

^^nc ^lc^c^^noce. j^or no tener capacidad para ello y

► nucho uu•noa en las actnale; circunsiancias. Esta es

la causa de ^ue, da^la la or^anización f^^e hoy tiene

AGRICULTUHA

Slembra de algodón eu una <onejana» Qe Piua ile 6bro (Zara-
goza).

cl cultivo ajgodonero en Araaón, se considere a esta

teatij como una de las plantas industriale^ de los re-

^adíos del I+:bro fj ►►e ►nayor utilidad ^^ueda propor-

cionar, desempeŝando un bran j ► apel, tanto en lo^

^►spectus técnico y ecor ► ó ►uico como cu el 5u^^ial, del

problema arrí^•ola ^le Psta re^ión.

Elocuentc; son las cifras que representan el incre-

►nento de este culti^^o en los reoadíos aragoncsc,, ya

^jue ej número de kilo^,ramos conseoui ► lo desde quc

r,l año ]945 ,c dió a conocer por primero vez en esta

•r,ona. ej aloodón ba sido así :

Pubellón de algodúu bruto en la factoría ^cs^u^^uta^lura in^tulad;i
eu 'l.arag^za.
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AGRICUL'I'U KA

V^i^la P^u•t•ial ^Ic lu f^tituríu tlenuiutuQtPru ile 7.ur,t^uza.

Kilus

194h 1i.31 i

I9•l ; 1O'?.^1^38

19^1ti 31;.(Ili

I !11^1 3 ^ a.'_'3:^

I ^)al l 9.i^t.3111

l 9;i l !^ ; 8.69-1

I 9:, •' I .U^?(^.811;i

I 9.-i3 l .:i:>:i.(i8(i

I ^)i I a,:illll.llllll ( I)

(1) litita cit'ra es la ^ttte se calcula i^ara :a Pt'^'S^ttte camt^xna.

I'nu ile lua paltellunrs ^Ie sen^illa de ul;;uilúu ,i•Ic^i•iouadtt Dart
si^•ntbra t•u ly facturía de '/.aru;;orn.

Ciet•tauu^nli•. ri^ lu ^In^^ ^^• r^^ficre a la pr^t^lu^•^•íún

aarícola c^tn ^u, ^•un ► ItleJa.^ i•ara ► •t^^rí^lit•a:, lu. 1^1. ► zus

c1e tientjtu t ►ara ,^^ut^u• hu^c, Grnu^; .un ^it•utl ► r^• in-

;uficiente^^;; ^in t•utl ► ar^^^t. ^^u e,^^^, nut^^^e ai^u; ^I^^ ^•ul-

ti^=o al^odon^•ru ^^n la rv^^iún ura^.;un ► ^.a, heuut., t ►^niilu

de todo : frí^t.. ^^ ti•mjtla^l^t^;, Itútut' ► Iti. ^ ^,cci ► ,, bne-

t ►os y^nalt^;. r•n ► •I a^^^i ► •^•lu sanil^u•i ►i, jteru tii ►^n ►pre

^lil7c•iles i^ot• lu ilnt^ a la ► •i ► v ► intura ► ^ ► •unaínti ► 'a •c ►•r^-

fería, ^-. no ^^4t^^taut^•, i•n tuilu^ cllu^ Ila il^^wu,U•ailu

cl al^;o ►loneru ^u^ ►^x ► • ►^I^•ntc. ► •aali^latlc; lru•a a^li•rnar

con la, planlu, ^•lú^,i ► ^as c• ► tu ►x•i ► la^, utnuentán^lu^^^ ,u

área ^ie culti^^u ^ el ^^^tlunu^n il^^ ^u^ c^i^t^^clin.; ^•n fur-

ma txl. clue. ► •uun^lu ^r 1 ► i ►^u^u eu bn^ ► •ar nue^a^ Itlvt-

las ^ara los nue^^u., r ►^^railíu;, lo lit•itn ►^rit ^lui• ,^• ui•n-

rre e. fijarno. en ^^a^t. ili+ ► •iiliilanl^^nli•.

Siu embarr ► i, cuanilu. ^I^•,liu+^. al^^ tu ► ^'.,fil ►^rru ltrtt•

l;^nga^lo ^ ^i^^antesco, se lia ►•uu, ►•nui^lu f ► iut^•ul•tr ► ^I

cultivu alao ►lune^ro e q la rugiú q araguue,a, vencien ► lu
^itficullaile5 tu ► n^ ^•onsi ►le ►•ultlee, ^le ur ► Ir+n t^^cuicu uutt,,

econúu ► icu ^^u^•iul uit•a^, t^u,eñan^lu ^^u jtrác'ti^•a i•n ► uú^

►1e nu ^^entenur ► I^^ liuc;ltl ► ^., ile -1ran ►ín, en lu5 ► lue era

totalntente d^•sconocid<t, y ^,e vi^luntbra altctra rl ^•it-

mic^uzo del ^^^ito eu wta ^' ► u^tre^a ^^uc ^^• ^•^ ► n,i^l^•rahn

lrlena ^le difi ►•ultailes ►° q .<n ini^•ia ►•i^ín, ;ttr^,e^n ^a ul^i-

niones má^ o uu^uur ^ntt^u•iraila; Itonieu^lo ► +n ► lutla

la con^euien^•ia il^• ,eguir in^•rr ► u^^ntan^lo el culli^^u

algodoneru o, uún ► u.ís, in.inuanilu la nece^i ►la ► I ilc
^u limitaciúu.

Iie^nlta, l^ui':,, ^•ierta ► utcul^^ ^lctlur^^.,o ^•^tn^i^li^rar ilu^•

tnienU•^t, to ►lu: I ► i^ ^^aí,e^ ► la^l ► niul^l ► i ► ^IC^, nallu•:tl-

meut^^, c•ontu n^t.^i^tro,, jtro ► lu^•en ntá., c•uru ^^n^• nn ► ^^-

ricu, trat ►̂ r. ► ^tt tu ►las 1a.5 f ► tr►ua5, ,i ►► rcli.u•ur i• ► 1 ► u^^-

dios ni ^ac ►•i(ic•i^ ► ,, en anntentur .u ltr^^t^lucc'i^ín al^^ ► -

^lonera e iu^•lu^u uiltniran lu lahur ^lu ► • ►^ q ^•,1^^ ^^^uli-

+lu 1 ► ^ruio^ realizailo, lta^u ^^n I^;^^i^uia t^nii't ► 1 ► ii^n.^^

cn la ^ot^ceni ►^n^•ia ^l^• ^I^•ti^n^^rl^t, ^•un ntira; ^•^^•lu,i-

^antente pat•ti^• ► Ilare^ ^lt• un se^'t^ir, ^^l^i^l.util^t ^lui^

ha^ ott•o: tua^•It^t: il ► ti• ]tiu•t]^•n ser, ^^erurant^^nt^^ I^t

son, ile tnay ► ^t• tra,^•t•nili•n ► ^ia ► ln^ a^il ►^l ►•un tin il ► 'n ► i-

miuail^^r comúu a^rícola.

Lno^ añu^ atrú^, ►^n lu, n ►untcntu^ ►lifíc•il ► ^, ^Ie la^^

itnportacione.,, ^'nau^lu t^^uíantu. c.5^'a^a, ^li^^i,as, a

nuestru; agri^•ullores se I^^, ftedía el iucretn^•ntu tl^^ lu

^^ro ►]u ►•ción al^,it^l ► tueru na ► •i^tnul, a lu ► lue ►Ieltíu ir,^•

de tu ► a manera ^1^^^•i ►liila. ^^n al^'n^•iúu ^t yu ►^ ^^ra ► t ^^a

^-einti^'t ► atru la^ jl ►• ►^^^in ► •ia^, ► ^:I^aii ► il^t.ti que jt ►• ►► ilu ► •ían

fibr^ ► ► 1 ►^ e5ta cla;e, ,ietn^ ► r ►^ v ► •uantlo ,e pu ►li ►•ra re-

nnn^^rar al :t^ri ►•nltur ^lr una manera ju^ta ^' ^ ► un-

^1P^ra ► la en relaci^í q a I^^< ht•nefit•i^i^ ^lue oLl^^nía ^It^

Ott'U^ j)t'O(^UCIOS.
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Una e^^^en^, dc la re^ole^^^^ión en Zar.^^^izu.

['or N.;o nos Parece j^rcmatiiro ^jue se hable rle re-

^lu^•^•i^ín P^n las árca5 del cnltivo al^odonero o que se

^^ir n.^r^ eu hu:car utras ^^lan[as nu^^^^as cnan^lo aún n^

^^^^ ^^e, ni ►uucbo nie^nos. desjiejado el cauce ^le r^ues-

Ira4 ad^juisicione: ^l^ al,u^lón, siempre pen^lientes de

lu inectabili^lsil d^ la ti^lítica internacional.

Parecr .^^nPS, ^Pa lo I^í^ico perseverar en el ^^arni-

no en^preudi^lo, m^^^imc ^uando la prodacción al^,o-

^lonera propia nos ha permitido niantener, a^uique

haya si^lo ^n es^•a=o porcentaje, un ^^oliunr^n ^!e sun^i-

nistros mnv aceptablc para la industria textil, com^^

es bien uotorio ^- en bn^na bora sc di^,a ^^ara ^;PnY^ral

satisLacci^íu de^ lo^ a^ricultores pro^*resi^o., v^le ^^uie-

nes desde otros puestos han alenta^lo ^^ta ^^hra.

I,ahoratorio de ^ lasificac•iún^ de fibr,i en Ia fo-^ct^iría de 'l.ara^nzn. 3^^



Vista del pabellón princtpal del IiLStituto.

LA MEJORA DE PLANTAS EN EL MAX-PLANGK-
INSTITUT D E VOLDAGSEN

^vz ^ezazá°v ^ópe^ Car^^va

Ingeniero agrónomo

Lo que se lia dado en llamar « mila^ro» de la re-

^•nl^eraei^ín alernana, el cual no es difícil de explicar

cun:ideran^lo la ayuda norteamerieana, unida a la

formi^lable capacidad de trabajo del pueblo rerma-

no, vuelve a situar a Alemania, por derecbo pro-

l^io, en la vanguardia de las iuerzas del progreso

ntandi^il.

hatP movimiento es mny apreciable en el orden

científico, ya que la ciencia alemana marcha a pasr^

de atleta para recuperar cl tiempo perdido. T.as in-

vesti^;aciones y publicaciones se e_stán multil^licando

a ritmo acelerado, y gozan, cada día más, de aten-

eión en el mundo.

1)esde el r nnto dP vista de la investigación agro-

n^ímica, ^ucremos dar a continuación unas breves

iurl,r^•.ione^ ^ohre la labor, en la mejora dc lilantas.

^lel Max-Planck-Institut, de Voldagsen, hacicndo pri-

meramente un 1>oco de biaoria del mislno, coruu

ejemplo de las vicisitudes y diGcultades qne ban sidu

superadas en breve espacio de tíempo.

Hasta enero de 1945 el lnstituto pri^teipal, ^jue fu^

fundado en 1928 por l^:rwiu liaur ^ se conocía i•omu

Kaiser-Wilhelm-Institnt f► r %iiclitnn^sl'orschun^, se

hallaba situado en Miincbebero, y fué destruído l^or

la guerra al ocupar los rusos esta zona. I)e las cinc^

instalaciones secundarias, de^^endie^ues dcl rnisroo,

que se encontraban en distintas re^iones, rínicamente

la enclavada en RosenhoF (I3aden) quedó en la zona

occidental despué, de la división alemana.

En sus diferentea centros, dotados del m^ís modcr-

no material, trabajaban cerca de medio centenar ile

irivestigadores, unos cien auxiliare,S tFCni^•os y 25(1
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obreros. La superficie de terreno dedicada a ensayoa

cn Miincheber^ era de 328 hectáreas, y los centros

•ecnndarios totalizaban 150 l^^ectáreas más.

Se habían efectuado expediciones a Suramérica,

Palestina, India y otros países, y las eolecciones dc

P^pccies y formas ori^inarias de, las principales plan-

tas cultivadas eran may importantes. La ^uerra des-

truyó la casi totalldad de, la labor del Instituto, v

^cílo una peque^ia parte dPl matcrial de mejora má^

valioso, al,unos libros _v aparatos científicos, pudie-

ron ser salvados por su actual director, profesor Rn-

dorf, que los tra^ladó a la zona occidental.

Pasados lo^ primPros momentos del hundimiento

alemán, su reor^anización fué emprendida, y en sep-

tiemhre del mismo año 1945 tuvo lu^ar la habilita-

ción de Volda^sen. Su cambio de denominacicín ^e

efec•tnó en I94^8, debido a un reajuste de la or^ar^i-

zaci^ín científica, c^ucdando inte^rado P.n la Sociedacl

Max-Planck para,el Fomento de las Ciencias, que

cnenta con 33 Instituto^ de difercntes especialidade ► .

T a finca ele^siila para ^n nueva sede es ima anti^nie:

l^emdad Rue pertenecicí a 1a familia del célebre ba-

rón de Miinchhansen, con nna extensicín de 2Op hec-

táreas iítile.s para el cnltivo. Volda^sen, qne no

c» enta con más núcleo urbano rfue el Tnstituto v la

c^tación del ferrocarril. se encnentra al snr de TTan-

nover v prrtcnece al distrito de Hameln, distandu

1 i kilcímetro► de e.sta anti^*na ^ típica eapital. cono-

cida Pn Esnatia como Ramelin, clue fnc^ P^cenario dPl

famo^o cncnto del flautista, al enal se representa to-

dos los dominnos del verano en la nlaza del Aynn-

tami^^nto v con^ctituve ima atracción turística inte-

resante.

Se halla situada en un amplio valle al pie de las

monta ŝas de (^eterwald, v sn suelo es de bne^na cali-

dad, bastante arcno.ao. El clima e^s muv ^-ariahle en

^erano, con in^^iernos muy duros y una precipitación

annal dc R00 milímetros. En el centro de tm parquc

señoríal, surcado f^or nn amplio estanque, se halla la

hermosa residencia, junto con las dependencias y vi-

viendas anejas, propias de una gran explotación a^rí-

cola. Todo ello ha sido aprovechado hábilmente, y

sin grandes gastos se ha transformado de acuerdo

con las actnales necesidades, qnc han convertido, por

ejemplo, las anti^uas eaballerizas en laboratorios. El

aspecto exterior apenas ba sido modificado, y fuera

del antiguo patio, cerrado por las dependencias aorí-

colas auxiliares y el pabellón central, se ban con^-

truído cinco nuevos invernadero.^ v entre ellos una

superficie de semilleros de 400 metros cuadrados.

El personal técnico está formado en Voldaásen por

1S investiáadores y doble mímero de ayudantes técni-

eos, los que, unidos al resto del personal qae trabaja

en los centros de c^xe lue^o hablarcmos, suman la

mitad aproximadamente de los ^ue babía antes dc

la ^uerra.

El Instituto de Voldagsen cuenta además para si^e

investiñaciones con dos centros secundarios : el de

Scbarnbor;t, de nueva instalación, situado cn el bor-

de de la Liinehtu-^er Heide, v cl anti^,no, va citado,

de Rosenhof (Baden), cercano a He^idclher^.

En Scharnborst, ^ue tiene una extensión ^le ll^

beciáreas, sc lleva a cabo la valoración de las inves-

ti,aciones, especialmente de patata, y la maltiplica-

ción del material de mejora. Las dependencia< des-

tinadas a]aboratorios e invernaderos son peclucŝas.

y todo ello se encuentra en la fase de nn mejor acon-

dicionamiento.

Rosenbof posee ima extensión de 52 hectárea., cua-

tro buenos invernaderos v 600 metros cuadrado^ de

superficie destinada a semilleros. Por su sitnación,

más meridional, difierc profundamPnlP dc los ante-

riores y resulta muy conveniente para las pruebas del

material v las infecciones naturales o artificialcs.

Los estudios de genética pura, cRxe constitnyen la

base fundamental en la mejora de plantas, son es-

9eríe de c^btn.^^ eu cunstrnceión^ P^ira lus polí»lza^^lones de rc-
mulacl^a (liosenhof').



[ nu Qe lns in^^ernader,^. de \'uldag^en.

^^ecialn ►NUte atendido> ^ ► ur el lustitnto, aeí conio la

ii ►^^^^^ti^ai•ión de ciertos ^^ ►•ol ► lema^ fisioló;icoe, v

au ►^^^ne nn h^^ino; ^1r^ lrat^ir ^le c^sto., trahajos, no po-

^icn ► u, ^iur me^3o^ rle me ►^c^ion^u• I ► ^5 re^lizudos por e(

^loct ►ir Mic^liaelis acerc:_ ► il<^ la I^er^nci^► ►^itoplá^mica.

► ^uc^ •^u ► int ►^r ►^^antí^imo^. v 1 ►►.5 ilr^l ^loctor Kaj^lan

cobr^^ i ►►nta ► •i ► ^ur^^; este ►íllim^^ in^^^^tira^lo ►• ha sidi^

ret•i^^n1^^n ► eute ail, ►^rito a an c^Pntro neto^^urquino.

^ 5 ► ^ lah^^r i^n la mejora ^lF^ 4^1^► nta^ r^,tú encamiuada

a]: ► anli^^a^•irín r:, in^e,ti^aci^n ilr^ I^z^ mc^^lerno^ mé-

ti^r1^^^ ^I^, ^.r^,. ► ^^i ►̂ n ^ ^elec^^ión ^l^ nu^^^-a; vaT•iPdaile^.

^i ►i ►^u ► n^ic^lir ► ^ ► ^n las enti^l^► des ►1Fali ►^aila^^ a la ►nejo-

ra _v nr^ ► alu^^^•ibn r1e semilla^, nn^ en Pl ^^am^x^ priva-

►lu rr^^iliran la^; ,a^ra^ nrc ► _►iia,v. Sn ► ^^ ► mc^ti ►lo ^c má.=

hien a^^u^larle, v afror ► tar los j^robl^ ►na^ no acome-

tid ►► ; liau• ellas a cau^^a rle lrn ^_ran^lf^^ ric^a^os qne en-

trai► an v nl lar^rn ntím+^ro cle año^ r^n^^ ►► reci^a ]a ^on-

^c^cución ^le c^sit^^^. ]^P actif^rilo ►'on f^<to, v Pu lo ^^ue

^r r ►^G ►^re^ a>1lanta, ►^ue lian ^i ►lo muv lrahaja^las por

la ^ ►^I ► ^ ► ^^^i ►ín. lo^^ ^^rincinale^ ^^hj ►-ti^^o^ ^c ►liri^en a la

^>l^1^• ► i:•iií ►^ ^le v1 ►•ir^^3a^les ^^ro^lii^•tiv. ► ^ ^^ae presentei ►

► na^^^ ► r resi.titr^n^ia ^ tolPran ►•ia a I.► s enFermedades v

^^la^^ra, n ► aí^^ ► • ►►mnne^. I1E^ entr ►^ lo., ntimerosos ^t^lti-

^^^^:; ^lie^• ir^. ^^cm^au, ^lamo^ a c^ontint^ación i^na hreve

r^f►^r ►^u^^ia ^l ►• los más imnortant^^ v tiohrc^^,_ ► liente^.

L ►►^ r^.^i ► erzos ac^tuale^, en l^s tri^r^, cst ►ín encaini-

► ^u^lu^ a Iran:rnitir 2 la^^ ^aric^laiien d^^ ^•alli^^i 1^^, fac-

tor ►^; ► l^^ r ►^^i^ten ►^ia r1^• ►^iPrta^ esnecic, ;ilte^tres. Tri-

tirr ►► n ► ^icr.tiicunz (r ►^sislPnle nl ^i^linn ►), Tr, ti ► t ►oj► ltee-

2-i (r^^^ia ►,nt ►^ al ► iiilinin ^ u ^^i^°rta^ rc^^^a^) ^- el .^r ►•o-

^ovrum i ►ttern ► edi ►^m, ►► no ^lr^ In^ ,^éneru, nuís alle^a-

^1^^^ al iri^,o, ^luf po^e^ an^ál^^^^^^^ re^isten^ia.c ^^^tie el

anl^•ri^n•. Por a^tros ^amino. ^f^ ha ►3 ^^^n^^:;niil^ ► lír^ea5

^^uu muyur durera invernal, a^lt<i ^alid:ul v hran ren-

^limient^ ► . Iiest►ecto a est ► ^ úllin ► ^^, eu lo., paaado^

.uic ► ^5 se loa llc^^^i^?u a eabo rl an.íli^^i^ ^lel eom^^lejo

t^etal ^lc la ► ^a^^a^i^lad de nror1u ►^^iún, ►lc a ► ^ ►a^r^lo con

ln ^^uriahiliilatl ^]e ^ns com^oonc^p^tP: fi^n^lam^^nta^es.

322

Esto. i+^tuiliu^ -,^^r.íu ^•u ► nl^lrtailu. ^^un ^^I r^^lati^u a I, ►

hereuciu ^lr^ I, ► ca^iaci^la ► 1 ^rru^li^^^li^u. La nt^n^iir ^li..

ficulta^l ^nr:;^• ^le la re ►luci ►la ^iu.,il^ili ► la ► I ►le uhtcu^^r

^^n ► 1^ ► inaciune5 ^I^• I^i, iliferenle, ^^ruE ► i^^ilaile^, vali^^-

sa^, p.u•a Ic^ c ►^al 1 ► ay ^lae ^^^^ ►^tar con la liere^ncia

c ►► ^u ► titativa ^^ la bu^a^ ► 1 ►^^ u q ^ran uiímer ►^ ile fa ► ^t ►► r ►,5

dtere^litario;.

1'.n ^^ebc► ^la se han l^r^,railo lí ►^ea^^ uiu^ rr^^i^Icnt^^^, ul

oidium. F,l Institutu ►► ^.uiiieu^^ iin ►nu^^arari^ ► il^^ ^il-

►^e^ledor rle i.llllll tri <<^:_ e^rba^la, v^ a^^^•na. ^^r^i^•^^^I^^ ► i-

te^ ^le i^^^l^^ ^^l nu ► ndo. ^^1^^^ r^^^t ► r^^•r^nlan ► ina ^^alii ► ,a

rr;,^^r^^^ ^Ir ^enrs a ►li^^^^^^i ► •i^"^n ili^ I ► ^^ hlan^^. ^1 ► ^ ►►►►^-

Jor<t.

H:n u ►aír ^,^^ ^^^I.í ►i i ► Ili^uan^lo lu. ^•^^^:i^^^^^, Ilc^^ail^s

en colahura^^i^ír ► ^^on olru^^ In^liluln. al^^ ► nan^^., v^ la

I+. !^. O., 5uhre !a a^la^ ► le ► ci6n ilc• I^^., laíhri^l^i.5 .uu^^-

ricanu^, ^ la.. ^li^linta.^ zona^ ^I^ ^• ► ^Iliv^^ ^l^^l ^i<ií.. La

ct^^teu ► ^i^ít ► ► 1 ►^ línea:> j^uras jirujiia^ ,,e lia r^fi^ ► •lua ► I ►^ .r

ba;e ►le ►•ualr ► ^ cari^^lo^lc^^^ ^I^ iuaíz tr^m^ ► ran ►^, ^^ rn

la a^^tu^tli^larl ar Il^^^u a^^uhu ^^1 análisi5 v^ ^•um^^ara-

riún ►lE^ l^i; liíl^rri^l^, r^^^nllanl^^^. ^

^.as in ► ^ ►^,vfi!^ui•i ► ^nc^^ .+^F ►re ^ ► atata e^t^ín ^ul ► ^i^itti^a9

a la ►ibten ► •icín rle^ ^^.e!^ir^ ►la^le^ r^^i,tentP, , ► las ^ ► rin-

^i1^alPS viro^i^_ a^í ► •^^m^ a l^ns ^^nf^r ► na^ilt►►lr,^ 1ná^c ^•^i-

rri^utr^: ^l ► ^ c^^l^^ i•nltivo, nrodnc•i^ias ^^ ► n• 1 ► m► ^„ ►►s pa-

tóneno.^ (mililiú, allrrnari^ ►.Sic ^ n ►^!,rr ►ín, v^irn^la, ►'t-

céteraÍ, v a la crP,^^•i^ín ^le híb ►•i^l^^ ► i^^^ ► ala^•ah1Ps

^ ► «r la ^^la;r:i rlel P, ► ^arabajo.

l^^ntr ►^ i3^ las ►^n^r•rm^^iailf^. ^le ►lr^en ►^ra ► ^i ►ín, l.►
j^ro^luci ►l.i ^^ ►► r c^l ^ iru^ ^l^^l rnrolla ►1^, i^ ►^r^ c^ la ►1^

►na^^^r imh^r(anc•ia nr,ícti^^a ►°n ;1Finania, r ►^^nlta

ni ►► ^- ilifí^•il ^lc^ atac^ar norrl ► ^P^ n^ ^^ ^^ ► ^ ► n ► ii^^^n P^jir^<^ies

=il^^N^h•c^^ ► •i^ q ie ► n ►► ^i^i^larl t^^t^ ► I ► ^n^ ^ir^^an ► lf^ .c^^J► ^ ► rtt^

partt la< I^il ► ri^lai•i^ini^^, t^on la^ vari^^^lu^li^, ^^^ ► mcr^•i^t-

les ^^r^ .S ►^Innum ^ub<^rus ►rn ► . T, ► . ^^¢ ►► ^^1 ►^a^la, lia;t: ► aho-

ra ^on ^^.Ic cibj^^M son Crrliu ► rm ► nrnr ► le ^= al;^una^ ^-a-

rie^la^1^•,_ ^n<"^.^ n inc•n^^, ► •tilti^°al^li^^. ^1^^ la .^nhesj^e^,i^,

n ►►.r^i^^^nurr ► , ^^ ► tf• 1^ ► ^ŝrrn ^ ► lt:_i ^a ►^aci ►la^l ^1 ►^ r ►^sisten•

cia. I:os híhri^l^s obl^^ni^ln^ ^^n la nrim^^ra ^,^^n^^ra^^iií ► ^

F:.cpcricncia sabrc ]a infcrciñn artificial di^l ^'iruv ciu'^rll:^dn:^
en patata.
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se vuelven a cruzar cuu el ^troaenitor comercíal, re-

pitiendo esta táctica del retrocruramiento en las su-

cesivas generaciones hasta dctertninado ni^^el (cuan-

do la descendencia sc ha zlespojado de los caracteres

indeseables heredados de la especie .^ilvestre), en el

cual se crnzan entre sí los bíbrido; para fortalecet•

su resi5tencia. ^n este pro^rama de mejora es muy^

emplrada la ^^ariedad Aquila por su tolerancia al

mildiú, tratándose con ello de reunir ambas cuali-

dadcs.

Sc lian logrado cloncs Fioco sensibles a la infec-

ción del virus X mediante cruzamientos con las es-

ltecies siltestres .5. acazrle y S. .cucrertsc, y al virus.

Y ernpleando el .S, atttipnroicai,i. El procedimiento se-

l;uido cs antílo,o al de^scrito anteriormente. Ciertst

forma de defensa contra las virosis, determinada por

nna hij^ersensibilidad cn los tejidos afectados por el

t^iru.. ha sido obtenida frente al ^ en los clone.

!'r.^rturart v_ 1Vorntn. Rastantes variedades comerciales

^tlrmauas son va liipersensibles contra el mosaico be-

ni^,no, l^roducido hor el virns A.

h:n la tolerancia al mildiú, auarte de los trabajos

cjue .iraen el cutnino clásico de la utilización de es-

liecie: sil^estres inmunes, como prohenitoras, han

sidir abiertos nue^o, horizontes prornetedores des-

pur^s de la exnloración de las cualidades de toleran-

cia de disiinta^ variedades de f^udigenurtt, cultivadas

l^or los indios en Snramérica, que además de ser

poco scnsibles al ntildiú y alternariosis, acortan ^ran-

rlcmente los planes de mejora.

La lucha cent'tica contra el escarabajo de la pata-

ta, cmprendída desde anti^uo hor el Instituto, ha lle-

,^ado a obtener ^ clones cuva producción alcanza los

do^ tPrcios de las varicdades tino, v si^ue empeñada

cn el aumento del rendimicnto, sin merma de los

factorr^^ de tolet•ancia.

I^.n rcmolacha, los ohjetivos inmediatos son la uti-

liraciiín práctica de lo. polinloides y la obtención de

^^ariedadt^s de ,ran rendimiento, dotadas de alto Po-

dcr ^rrminati^^o v fnerte brotación. Los ^istemas co-

rriente. de aislamiento de las plantas pro^enitoras

cn la; l^ibridaciones v autofectmdacioncs han sid^

ntejorado: ^^ se cst<í constrn^endo ur^a batería dc ca-

liinas c^neciales sobre el mi^nxo terreno, a modo de

l^er^iieñ^„ in^eruadero;• ^^ro^^istas de aireación forza-

^ia v ric,^o nor infillracicín, quc hcr^miten tma mavor

.e_^tn•idad en la ► nolinizacionc^. Estttdios a más lar;,^o

l^la^o c^^tán enfucado. haria la htcha contra la Cer-

^^z.cprxra^ v la ^ iro^i; ^1^^ l.i amarillez de las hojas.

Sc lea t^on^cegnido x^aricdades sintéticas rle nabos, lo

^^ue ha equi^^alido a reci^nstruir la esj^ecic Rrassicrt

napus, por el cruzamiento de las especie^ elementa-

les Brassica olerácea y Brassica rapa, obteniendo

plantas con buena producción, tolerancia al frío ^

alto contenido de aceite.

Rosenhof posee un muestrario mu^ interesante,

con gran ntímero de especies americanas afines al

tomate cultivado, caracterizadas principalmente por

su re^istencia a enfermeclades, aunqne allí no se han

manifestado mnchas de ellas tan claramente como in-

dican las nublicaciones americanas. La mavoría de

estos tomates ^ilvestres noseen grau abundancia de

frutos de pe^etio tamaño y abundantes scmillas, te-

niendo al^;unos de cllos un sabor muv a^radable. Las

colorac•ione.5 v forma; varían mucho ^^ t^ueden verse

desde los ^lne recuerdan a las cerezas hasta los que

tienen el aspecto de doradas ciruelas.

De los cruce. del tomatc cultivado con Lycoyersi-

cum pim^inellifoliunt se han logrado híbridos que

poseen madaración temhrana jtmto con una buena

producción. La resistencia emm•endida contra Phv-

t^plzthora infestaus v otro.5 hon^os dañinos está ba-

sada en las hihridaciones con las espccies L. hi.rsu-

tum v T,. P^°rt^rinnu.m.

No tenemos ^nfic•iente conocimiento de la impor-

tancia económica del nimiento en AlPmania, pero sí

podemos decir, nor ex^eriencia hcrsonal, que la pri-

mera vez ^luc los vimos, durante una estancia de tres

meses eu arluPl naí.^, fné en nna htjosa tienda de flo-

res de HcidPlber^, donde hallla unas ramas de Pi-

miento artísticamente colocadas dentro de nn precio-

so jarrón... 1Jn noco interesados por ellos pudimo^

^-erlos desfrués_ en pedneŝa cantidad, en al,tín mer-

cado v comerlo.; ima vez al e.^til^ htín^aro, deshe-

chos en una ^alsa qtte acomnañaha a la carne. Por

e]lo ,e explica nuestra sorpresa al cncoutrarnos en

Fbosenhof con un invernadero comnletatne^nte lleno

de esta Planta. Allí han conse^nido varicdades de di-

ferentPS form.^^ dc fruto que nrP.^Pntan bxtena ► cualr-

dades v rendimiento, v realizan cstudio; sobre los

crnzamientoc. Rue ofrecen cierta dificultad en Gap-

sicum.

Se hallan en neríodo de selección nucvas varieda-

de^ de judías. nue rciíne q la resictencia a las estirPeg

d^^l virn.; l^ nresentes en Volda^sen, v a la cnferme-

zlad de la ^ra.5a. Son resultado, d^^ los cruces de la

^^ariedad re^istente amcricana Ro 19 con otra, de me-

jor re^nditnicnto v calidad.

La resi^tenci<t de tino fisiolóniro, relati^;t a las cotx-

diciones de brotacicín en medio desfa^ ^rable y al

de►arrollo vecetativo con tentperahtras b^ijas, e^tá

^iendo estudiada cn el aspecto dP su rnrrclación con
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f^l color de la piel de las judías; las coloreadas pa-

rece que muestran mejor reacción.

I+;n altramuces se ba efectuado una amplia selec-

cicín y creación de nucvas variedades, sobre todo cn

los relativo al aumento de su precocidad y pobreza

^Íe ^cl^•aloides. Existe una extensa colección de los

n^i^^nu^ en Scharnllorst y los de tipo pereluie, debido

u^u^ e,casas exiaencias, constituyen también Inate-

ria ^le. aplicación.

I[a sido conseouida una elevación en la Lrecuencia

^le las mutaciones medianle los rayos R^ntgen. En el

altramuz blanco ha sur^ido por este medio una for-

ma cle maduración muy temprana y de gran des-

arrollo.

^^^^o obstante la pérdida de los tréboles poliploides,

crca^los con anterioridad a 1945, se han logrado de

nuevo ^slgunos que ofrecen buenas perspectivas. F.n-

tre ellos figuran en primer luoar los tetrahloides de

Trifoliune Icybriclum, los cuales poseen una masa de

f^^llaje más abnndante que las formas diploides clr•.

partiila. Por el contrario, su producción de semilla^

Ps inferior a la normal y precisan de posteriores sP-

lecciones en este sentido. Los poliploides conseoui-

dos de Tr, pratense y I'r. incarnatum parecen tam-

bién prometedores.

La selección de fresas se remonta a 1930, y el re-

sultado de esta amplia labor queda rellejado cn las

nuevas variedades Regi^rca y lllacheraus, que dan fru-

to durante la mayor parte del a ►io. Las do.^ ^^arieda-

des surgieron de la selección efectuada entre 30.00^1

líneas proceclentes ^lc las bibridaciones de un gran

r.úmero de ^^ariedades europeas con un clestacade

^1on americano. La producción de fresas ^le mejor

gusto y presentación, no atacables por las virosis, se

ha iniciado mediantc la combinación de las « fresa;

de mes» tetraploi^les con ala mas octoploides.

De pepino y melcín se han conse^uido formas fér-

tiles tetraploides.

Los frutales son objeto de óran atención, y entrc

los clones creados por el Instituto Gguran la varic-

dad temprana de cerezo Primavera, la ^le ciruelo

Magna Glau.ca, también temprana y de alta calidad.

y algunos clones de man•r.ano con tolerancia a las he-

]adas y ciertas enferme^lades causadac f^or los l^on^o=.

In^ernnderos gemelos acoP(ados a un pabellón auaitiar (^'olil:^^^ett).
(Fotos López Campos.)
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la mecanización
de la Agricultura

^02 ^<s^e^ ^eza ^e eQ^^^e

UNA REVOLL'CION IMYULSADA POR LA

TÉCNICA AGRONOMICA

H^stamos asisticndo, de tmos atios a esta parte, a la

más bonda transforrnación cpie jamá, haya experi-

mentado nuestra agricultnra nacional. Nos encontra-

nlos, en rigor, ante una revolnción a^raria; una au-

t^^ntica revolución de si^no constructivo, provocada,

alentada y dirigida por la técnica aoronómica, por

los bombres de ciencia; una revolución que, además

dr• colocar a nnestra a'ricnltura en trance de conse-

^nir elevar el rendimiento del esfuerzo del bombre y

ci de Ia fertilidad de la tierra, está alcanzando para

el agricultor aqnel ran^o social por el que, si^lo tra^s

si^lo, tanto ltan suspirado nuestras clases agrarias.

La t^^cnica a^roncímica está haciendo csta revoln-

ción, llevando al campo esparrol las conduistas de la

^•iPncia : las máquinas, las semillas selectas, loc fPr-

tilizantes, la lucha científica contra las plaras, el es-

tndio de las condiciones del suelo y del clima v cien

epí^,rafcs más por el esti1o. Pero de todos loc facto-

res clue intervienen en e,sta revolnción agrícola, c^ui-

zú sea el maqninismo el más decisivo, el rjne dcter-

tninarú más acusados cambios en la contextnra eco-

nómica y social del a!_rro cenañol, porqne la mácfuina

no se limitará a Promover una mavor producción de

la tien•a, sino que iransformará por com.nleto ]a fiso-

nonúa dP 1a vida rnral. Fl empleo de la mácluina

cuscitará prohlemas e intlnietttdes que afectarán a las

formas de la emnresa a,rícola, al ré,imen de hrohic-

dad, a la intervención del capital v del crrdito en la

a,ricnltnra, a la mano de obra, al ^anado de labor

y, en fin, a cnanto sinnifica tma auténtica revolución

constructiva en e1 desarrollo total de la economía

a^raria.

REVOLUCIÓN ECONÓ^tICA

Cnando los pueblos de Europa se vieron envnelto^

en la ^nerra del 1^, no pudiendo producir el tri^o

necesario para su propio abastecimiento, acudieron

a los países de ultratnar. Y entonces F,stados Linidos,

Ganadá, Ar^entina y Australia, principalmente, es-

timulados por la oran demanda que venía del ^-iejo

continente se dispusieron a aumentar las superCicie=

dedicadas al ctiltivo del triáo y mecanizarou cste cul-

tivo para acrecentar la producción. ha tractor rcmo-

vió las entrañas de la tierra y trazó en ella los surco^

que iniciaban Una fecunda revolución.

Durante la iíltima guerra tnundiul tnús de do^ mi-

llones y medio de a^ricultores nortcamericauos iu-

vieron que abandonar el cultivo de sus tie^ras para

incorporarse a 1os frentes de batalla en Enropa, en

Africa, en cl OcPano Pacíf co o para ponerse a tra-

bajar en las fábricas militares. Pcro al mismo tiem-

po las necesidades alimenticias crecían con la guerra.

Se hacía necesario ,intensificar la producción y aun

extender el cultivo a enormes e^aensiones de tierras

hasta entonces estériles. Y bracias a]a tnáquina, due

aumentaba al máximo el rendimiento de caalcfuier

esfuerzo, se pndo aprovechar con cficacia el trabajo

no ya solamente del hombre perFectamente títil y ca-

pacitado, sino hasta el de mnjeres v niiios, ^ue pn-

dieron de este modo llevar adelante la in,ente tare^:^

de abastecer al pneblo norteamericano y ann a sns

aliados. F.sta mano de obra, insuficiente hor el ntí-

mero y mnchas veces inexperta o d^bil, no hubiera

podido hacer sctnejante milagro si no se hubiese va-

lido de lo ► proi;resos de la mecánica.

IiEVOLUCION SOCIAI,

Crea cfue en otra ocasión he.mo.^ recordado ya en

estas páginas de AGIIIGTILTI?RA la efcrvescencia

que en los pueblos a^rícolas prontovicí la aharicicín

de las máquinas se,adoras. Los obreros a,rícolas te-

mían que ]a utilización de las máctuinas en las faP-

r,a^ del campo les condenara al Paro forzoso.

Tenemos por indudable due la má^uina ^^icne al
campo para bacer menoa penoso el trabajo del hom-

bre V hara mejorar las condiciones econcímicas de la
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producción ajrícola. Si miráis un lioco el camino ya

recorriclo podréis haceros una i^lea de lo que será la

nueva ruta cjue nos [^roponemos recorrer. ^'ol^^emos.,

por ejemplo, al momento en que lle^^ó al campo la

rnáquina seoadora. Pensaú un poco en el esfuerzo

l^enoso, aóotador, de estos óombre; rlue se encorvar_

sobre el surco, respirau^lo el vaho i!e la tierra calci-

nada, hoz en ristre, para ir seaando, pu^ia^lo a pn-

i^ado, la mies <lue quema las manos ^le puro llena

ile sol, y coinnara^llo con el trahajo ^lel sega^or sen-

tado en la ni^í^luina tiraña por un par de mulas,

cuan^lo no ya por »n moderno tractor.

l^:I trahajo se ha hnmaniza^lo. El bombre pone en

<^I mucl^o tnrnos e,fuerzo físico y, er^,ni^la la colam-

na ^rrtehral, la fre^nte alta, dirige-labor propia de

la inteli^,encia--al par ile mnlas o conduce el tractor.

Se lia suav^ira^l^ el esEuerzo, se lia di^niGcado el

trahajo y no se ha quitado, conto se ^lice, emplco ai

I^iomhre, ^x^rclne con^truir y rei^arar una máquina

sr;na^lor^^ i1ará sir^rnprc más trabajo ^lue haccr una l^oz.

'I'o^los sabéis cóm^, en aquellos alhores ^le lai ^ne-

cuni^ación ^lel camno, sur^ió en t^i^eblos v aldeaa una

cn^^^renile^l^ra artesanía rural. ^lne, am^^lian^lo ]n,

activi^la^les ^lel humilde taller ^ la vieja hcrrería lii-

gareiia, constru^-ó artefactos, alcnanos ^le los cnales,

^^omo lo^ ara^lo^ ^^ aventadoras fabrica^l^s en ^^ue-

blos de CaStilla. alcanzaron fama y prestigio en toda

T:.paiia. Yensad, pues, en que si la mecanización se

liacc más intensa y progresiva, ni el herrero, ni el

carretero, ni ningún otro ^e esos peq^ieños ofc•ios ru-

rales ^^an a r(uedar sin trabajo, antes lo tendrán en

m^ís abunilancia, y, en cuanto a los obreros arrícolas,

^nuchos ^le ellos anrenderán oficios mecánicos v los

ejcrcerán cn el campo mismo, sin abandonar los afa-

ne^ ^•a^upe^in^5, ^^in alejarse de su nropio arnhi,^nte,

siu lesiún ^,ara siis sentimientos lu^,arei^os, y en cada

^^neb1Q^ hahrá, como ya los ^^a hsbienilo, uno o varios

tallere; ^^ii^^ ocunarán obreros e^peciali^a^lo.5 c q el

marlejo v r^^naració q ^le la? máqiiina, clue ^c ^^ml^leen

^n ^°I cnlti^o ^1P la tierra.

Por ^tra narte, como la mecanización ^lel campo

lia ^le int:^nsificar la prodncción de la ticrra- la la-

't^ranza se ^lesenvolverá con más hol^;nra econórnica

^ ^io^lrú reniuncrar más amnliatneute el Irabujo ^le

ohrero, y artesanos v dc cuantos bavan ^le ^^crcibir

salarios, i^,ualu.ti u liartorarios ^le las ^^ni^^rr^;as a!,rí-

cola^.

^il^A^111.1'CIOV TI^.CVIC,1

F,s in^3u^lahle ^^ue el uso de máquinas cauihiará

^^or complet^ en muchos aspectos la técnica ^le lo^
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cultivos. Esto es tan e^°i^lentc ^^ue^ nu necesita mayo-

res explicaciones. Pero sí queremo^ ^eñalar, como

botón de muestra, la influencia ^lue la mecaniruciún

de la anricultara tendrá en el ernp1eo de hana^lo ^le

labor.

Ocurre con e^to alho l^arecido a lo ^lne acaba ►no^

de decir ^le la mano de obra. 1 3Iay quien cree qne al

extenderse el uso ^le la rnáquina habrá de ^^lisrninuir

necesariamente el empleo de gana^lo de labor. .Per^^

no. Fn un culti^^ intensiv^, como es ^le sulroner ^Inc

sea siempre nn cnlti^^^r mecanira^lo, bav irahajo para

todo^ : pnra el homhre, para la máqnina y^^ara el

ganado, porqu^^ las labore^; han de ^larse con niás

frecuencia ; las cosechas, c^nto ^erán más abim^lau-

tes, de mayor vulumen, darán más trabajo v nece.,i-

tarán má, elementoa ^le tracción, _y, en Gn, sicuil^re

l^abrá en el can.po laborPS que sPrá cou^cniente.

enando no necesario, hacer con tracciún animal.

Pero a^len ►ás la intro^lucci^:rn de la ^na^Iuinaria en

+^I cultivo ^e la iierra nos resolverá un probleme^ ^luc,

hasta el nrescnte, no tenía ^olnci^ín. (^racias a la u^c-

canización ^le lo^ cnlti^^o^. ^^ principal^ne ntc ^nrrccil

al tractor, nn^ será ^^o.ible ^i^^tituir e q la.a lahor^^^

arrícolas el ;;auailo liíhri^lo, in^ecun^l^, ^hic no ^^ur^-

^le rei^ilir más qne si^ traba,jo, por gana^lo qne a I,i

vez sea reprodnctor. Si tomanio.5 como elcmPlo una

empresa a^rícola lle^-a^la actualmeote con cnatro l^^a-

res de mnla:^, po^lrían ► os sustituir las ocho mnlas p^^r

ocbo ye^uas de cría ^r un lractrn• ^le ti^io mc^lio. Sci.

de ^licha; yegna, trabajuríau altcrnuti^^^un^^nte en la-

hores c{ue exi^e^n escasa lracci^ín, ^l^^jan^lo la^ faena;
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niús fuertes para el tractur. H;n e^a forma podría ^i-

mullaneurse el trabajo con la reproducción ^le las

yc^ua^ ^ no se perjudicaría el nroc.^^o de ^estación

de ésla^, siuo ^{ue se le fu^^orecería, porqne tales aui-

males, en ^ez de trabajo, r^^alizarían iuás hieu un

ej^^rcieio cuuveniente a aquel estado ^le rastución. Y

^e niantendría así nn ^anado que, intís qt^e ^astos,

ucasionaría beneficio:, hues ta^nbién se fa^orecería

de este rnodo la l^roducción de abonos quíiuicos, iu-

dispen,ables para la deseada intensificación de los

cultivos.

I,U^ ^^ALO[t]iS Hl':V1AN05

I'ur no hacer deuiasiado exteuso este trabajo no

uos mete^uos a exa^uinar otrus prob1ema, que trae

aparcja^lus la mecaniración de la a^;rictiltul•a, como

los ^jue inci^len, más u ineno^ ^lirectauieute, en las

[orTnas d^^ j^ropiedad y de empre^a, -que dc;ri^ an l^a-

^•iu lu n^^^e_^idad de realizar una inteli^,ente coucen-

tración liarcelaria, o los que l^lantea la nece^sida+l de

c°otistruir uiaquinaria aj^ta para las ^rr^luefui, (inca,

c ta^nbirn lo; relati^^o, al capital ^ el cr^^dito.

^o l^e referido eu al^,ún perió^lico el cu,u de ^ui

mttcliachci que teuía una ^;ran ilusiúu l^uesta en que

su ^adre, labrador modesto, le co^uhrara una ^erte-

dera del ocho. Y lie referido tambi^ru cónio, cuando

el inozo lo consiguiÓ, se niiraúa en ^u uue^o arado,

al que no hacía inás que liinhiar y reliml^iur, v le

apretaba las iuerc^i.. a cada paso, ,y lc pasahu la; ma-

nos por el lomo del timón, y le acariciaba los ina-

uillares...

T'xiste el temor-que y-o mismo he expuesto albu-

na vez eu estas mismas páginas-de que el inaqui-

nismo deshuinanice y seque la ternura de la vid^i

campe^ina. Yero si este muchaclio que tanto amur

lrone en su ^•ertedcra de1 ocho ]lega a^tcner un día

uu tractor, hor e,jemplo, ^,creéis que pondrá en

este artefacto o en otras máquinas por el estilo me-

nos ternura que pone hov en su par de mulas ^^ieja^

y en su arado nuevo? ),^'erdad que la pregunta es

obvia, querido lector?
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EL [ULTIVO DEL OLIVO
EN LA ARGENTINA

POR

/,
^K[1 ZP.1 ^RTG[C{ C, R^t'^ JK

IngenieJJJro agrónomo

(Coatinteación^

Existen plantaciones en otras provincias argen-

tinas, aur^que no tienen importancia actualmente.

1^Zendoza y San Juan son, en realidad, las dos pro-

vincias olivícolas importantes de la Argentina y

en ]as que el c•lima es adecuado para el buen ren-

dimiento del oli^o en regadío. La Rioja y Cata-

mar•ca tienen muy buenas condiciones climáticas

para este cult.ivo ; pero hay disponible poca agua

de ricgo, lo quc es causa de limitación. Córdcba.

cn zonas de riego, presenta algún porvenir para

el olivo; pero cl clima es tal vez un poco más cáli^

do de lo debido. Fn las provincias lluviosas, el cli-

ma no es demasiado favorable para cl olivo. Nc

debemos olvidar tampoco que otros cultivos, en

especial en las zon«s de regadío, compiten con ei
c;e1_ olivo, lo quc indudablementc limita la super-
ficie dedicada al mismo.

En la Argentina se cultivan variedades de oli-

vos de origen español e italiano. Vamos a descri-
bir• brevemente las más importante^s.

La varic{:lad «Arauco» o«Criolla» procede pro-

hah'.cmente de la variedad española « Sevilla7a» ,

quc: se propagó desdc hace unos siglos en las pro-

vincias de la Rioja y Catamarca y que ahnra se

halla muy difundida por todo el país por sus bue-

nas condi^ ionc5 de desarrollo y producción. Las

fiores de esta varicdad son autoestériles y necesi-

tan, por tanto, polen procedente de flores de otras

variedades para fructificar, por lo que es necesa-

rio interplantar olivos de otras variedades, «Arbe-

quina» y c Manzanilla» generalmente, en la pro-

porción del 20-30 por 100. La aceituna de la va-

riedad «Arauco» es grande, pcsando seis gramos

y más cada una, y de buena calidad, por lo que

se emplea mucho para aliñarla, tanto verde como

negra. Sirve tamk,ién para aceite, dando un ren-

dimiento del 20-25 por 100.

La «Arbequina» es una variedad espai5ola muy

cultivada por su buena adaptación, producción y

rendimiento de aceite. Su único inconveniente cs

el pequeño tamaño de las aceitunas, lo quc enca-

rece la recolección.

La «Manzanilla» es otra varicdad cspañ^^la mu^•

diftmdida en el país por sus buenas cualidadcs.

La aceituna se emplea tanto para conserva cumo

para aceite.

«h^rantoio» es una variedad italiana que se cul-

tiva mucho, en especial en San Juan, por dar ár-

boles rústicos, vigorosos y precoces en la produc-

ción. L.a aceituna tiene tamaiio medio y da un

rendimiento del 22 por 100 de aceite.

Se cultivan además las varicdades españolas

«Empeltre» , «Nevadillo Blanco» , «Nevadillo Nc-

gro» , «Cornicabra» o «Yicudilla» , «Sevillana» u
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«Gordal» y las italianas «Leccino» , «Ascolana» y
«Moraiolo».

El olivo se multiplica ^t^neralmente en la Ar-

gentina por injerto, con^u cualquier árbol frutaL

Se siembran almácigos de semillas de acebuche,

pero más corricntemente de olivo, dando prefe-

rencia a las variedades de aceituna pequeña, como

la .«Arbequina». Cuando las plantitas tienen sufi-

ciente tamaño se trasplantan del semillero al vi-
vero, colocándolas en líizeas que ^permitan bien el
riego y las labores. A1 año o dos años, según el
desarrollo, se injertan los olivitos de yema en ve-
rano y en primavera. A los tres o cuatro años, los

olivos de las variedades deseadas están listos para

su venta al agricultor y para la plantación defini-
tiva. Las plantas producidas de esta manera, en
viveros bien atendidos, son buenas, vigorosas, y

dan lugar a olivos bien desarrollados y producti-

vos. Este método de propagación es además muy

ventajoso en países que, como la Argentina, tie-

nen pocos olivos adultos para la multiplicación
asexual por estacas, garrotes, etc.

La plantación de los olivos en la Argentina se
hace generalmente a marco real, de 10 x 10 me-

tros, colocando un solo olivo por hoyo. Cuando se

intercalan otros cultivus es necesario a veces

modificar ese marco. Así, en Mendoza, en el vi-

ñedo se colocan los olivos en las filas de las vides,
procurando aproximarse lo más posible al marco

de 10 x 10 metros o a veces a los de 10 x 15

0 10 x 20 metros, si se quieren tener asociados
los dos cultivos : el de la vid y el del olivo.

Las labores de cultivo para mullir el terreno y

para combatir las malas hierbas se dan poco pro-
profundas, a fin de no destruir las raíces supeficia-
les del olivo. Se utilizan mucho los tractores y
preferenteniente la grada de discos con arado. La

poda de formación se hace de modo que el oiivo
adquiera la forma de vaso abierto con tres o cua-

tro ramas principales, que a su vez deben ramifi-

carse prunto pai°a formar baja la co^pa del árbol.

Si el olivo se cultiva solo, el tronco debe ser corto,
de 50 ó GO centímetros ; pero si el olivo va a cul-

tivarse asociado con la vid, por ejemplo, es nece^

sario que tenga la ramificación alta para que no

estorbe ]as labores del viñedo, La poda de produc-
ción suclc ser anual, que es lo mejor; pero tam-

bién la hacen cada dos o más años. Siendo el olivo
un árbol de hoja perenne, debe podarse sólo mo-

deradamente y de preferencia todos los inviernos.
Ln la Argentina, la poda del olivo es generalmen-

te poco comprendida, y la tendencia general es a
podar más de lo debido.

Poco o nada se abona el olivo hasta ahora, ex-

cepto cuando está asociado a la vid, pues ésta se

estercola y a veces se abona mineralmente en

Mendoza y San Juan. Esta falta de abonado del

olivo no extraña si se considera que en la Argen-

tina se emplean muy poco los abonos. Sólo algu-

nos cultivos como la vid en regadío, los frutales

cítricos y algunos cultivos hortícolas son esterco-

lados o abonados. Los cultivos corrientes de ce-

reales, maíz, lino, girasol, alfalfa, etce, nunca son

abonados, y el agricultor desconoce en absoluto
el empleo de fertilizantes. Indudableme.^te los

cultivos ordinarios necesitan ya abonos pues er

zonas muy extensas se han venido produciendo

cosechas desde hace bastantes años y los rendi-

mientos han bajado apreciablemente.

Como ya hemos indicado, la mayoría de los oli-

vos se cultivan en regadío. En zonas áridas, como

San Juan y Mendoza, donde las lluvias son muy

escasas, el olivo debe regarse todo el año. En in-

vierno, los riegos han de darse una vez al mes

aproximadamente, y en primavera y verano,

cuando las temperaturas son altas, se riega cada

doce o quince días generalmente. Lo importante

es que los olivos encuentren siempre humedad en.

la tierra para sostener una vegetación continua y,

por tanto, que no sufran la sequía, que deticne e!

crecimiento y la vegetación del olivo. Es cicrto

que el olivo resiste bien períodos largos de seauía,

pero es equivocado el concepto de que los necesi-

ta. Si en la tierra encuentra la humedad nec^esa-

ria, su desarrollo es rápido y su producción bas-

tante mayor que en secano.

El método de riego más corriente es por sur-

cos, diez o doce surcos entre cada dos filas de ár-

boles, si el marco de plantación cs de 10 x 10 r^e-

tros, y también el riego a manta.

Los olivos en regadío en la Argentina empie^zan

a producir a los dos o tres años de plantad•^s, y a

los cuatro o cinco la pr^ducción de aceituna es

bastante apreciable. A los ocho o diez años, los

árboles son ya grandes y producen bucnas cuse-

chas. Como término medio, la hectárea de olivar

en regadío (100 árboles) da de 5 a 10.000 kilos

anuales de aceituna, es decir, de 50 a 100 kilos por

planta. Algunos olivos, en años favorables, pro-

ducen corrientemente de 100 a 300 kilos por

planta.

Otra ventaja grande del cultivo del olivo en re-
gadío es la regularización de la producción ; es
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l^n uli^^u de In carieil,^d «.lraui^un.

c]ecir, que la ^^eccría tiende a^lcsal^arecer, obte-

niéndose cosechas bastante re^t^lai•es todos Ios

afios. Unicamente si al^una hela{3a tardía en l^ri-

mavera o albún hctlrisco en vcrano destruycn o

ciisminuyen la cosecha ciel año, ^e altcra dicha re-

;ularidad.

La aceituna se co^^^cha siempre a mano, cui^.Ia-

<losanientc•, tanto la ^-erde conio la negra, si c^^

1>ara conserva. I'ara aceitc no sc cosccha con t^into

cuid^zdo; ^ero sí sucle hacet^se a or^^lcrzo, aunclt^c a

^^cc^e^ la, paric^^ altas d^ los oli^^o^ ^e ^^a^^ean ligc-

ranicnte o se mue^^en las ram^as hara clue cai^a la

aceituna m2^ltu•a.

La aceituna se prepara negra v ^^^rde en con-

sc^t•^^a, hreliriéndosc gener^almente la de la varic-

cl^itl «,^rauco» o«C^riolla» , pur scr ^lc buen tamaño

y c^^lidad. I±;n los tíltimos arloti la clal^oración sc ha

1>ei•feccion^i^lo hastante; ^erv to,la^^ía se prep<ar^^

^leficientemente mucha aceituna, tmas hoe hal>cr

sido tratadas dcmasiado con lejía de sosa y otras

ir^5uficientclnenle, ^^ tam'1^ién hor falta de fermen-

Vi^^eru uli^^ícola de Lu Itiuju.

tación o I>or 5cr ésta defectuosa. Hasta al^ur^i cl

^7lcrcado nacional consume to^3^^ la l^ro^lucci^ín ^l^'

aceituna aliñada.

Ll accitc ^lc ^^li^^a ^rcxlucitlo c^1 las instal,iciu-

nes modernas es bueno, t icn^^ l^oca aciclez ( tnias

^Iécimas de grado gencr<^lincntcl, est<í l^icn íiltr^i-

do y tiene bucn color, saboe y^^lor. Como ya hc-

mos dicho, la l^roducción c^s l^cduc^ia, y, l^or cl

alto precio del accite, l^i ina^^oi•ía se enil>I^'^i ^'^^

mezclas con otros aceites ^-c^etales, cl^ cac^ihu^'le

y de ^irasol principalmentc, cn la l^roporci^ín <lrl

]0 ó 20 }^or 100.

F,l olivo ticnc cr1 la Ar;;cnl in^^ l^ocas }^la^a^ ^^

cnfermedades, hero es necesa^•io comh^ltirla^ h^u^^

que los árboles se ^lesarrollen hicn y^>ro^ltvQ•^^n

cosechas accl^t^^lJles. llrs^•rihir^'nlus 1>rc^^^^^n^^nlc

las hrincil^alc^ ^1^^ ellas y^ la man^'ra <l^^ coml^^^i-

tirlas.

ISjem^^lar ll^'rLenecieute a la ^^uricdu^l ^^Il•,u^ldiu,^.

Los inscctos ^ltie ^ltacan ^il ^^livo soi^^ : 1<^ c^ocl^i-

nilla negra dcl oli^^o. Sciis^,^^^l-i.a ul^'ac, I3crnarci, ^^ur

es muy pcrjudicial, reducicn^lo la ^rodu^'ci^ín ^^

vegctación ^dc los árbole5; la cuchinilla k^la^ic^i clcl

^^li^^o, ^.S^^^irliuCt^,s l^ecler^ze, Vallot, que, adeinás ^le'

loti daños ^dirrctos uue cau^a, c^^trohea la; aceilu-

nas al ataca^^l^^s t<linl^ién <lesdc la se^unda gei^^cr^,-

ción, lo que c's esl3eciallncnte ;;^^a^-e cn la:^ cln^^

van dc:stir^a^la^ a conseY'va; la ^^o^^hinilla circtil^^^^

,^ris del olivo, Ch^^^z^so^n^,l^h^nlr^s ^^au.l^is^l^t^s, Hcmlx^l,

^luc caus^^ ^l^irios a las plantas v cuyas lal'vas ^lc l^^

sc^unda ^cn^^^'a<•ión v siguicntes tanll^ién ^^tac^^^n

a la aceittma, v la cochinilla australiana, ('Ir^^•^^^-

s•om.ph«lu.^^ r^^^^•^n^tii, 1lash. ^{uc ataca ]o^ oli^^o^ c'n

la_ zona dc Concor^lia, I^^ntrc Ilíos, cioncl^^ sc ^^^illi ^

^^an mucho5 nlandarinos y otros í'rutales cítr•i^^^^^.

Los mejorc^ resultadcs para c^on^}^atir^ 1^^5 c^u^^hi-

330



AGRICULTURA

nillas que atacan a los olivos en la Argentina, de

acuerdo con los numerosos ensayos y estudios he-

chos por el que esto escribe y que varios años de

práctica en gran escala por los agricultores han

confirmado plenamente,'se obtienen pulverizando

los árboles en invierno después de la cosecha, em-

pleando máquinas pu}verizadoras potentes de mo

tor, con pastas emu}sionables tipo de invierno

al 4-5 por 100 o aceites emulsivos, también de tipo

invernal, al 2-3 por 100. La presión de trabajo de
las máquinas debe ser, por lo menos, de 40-45 ki-

los/cm^ (300 lbs./pda. 2) y tener buena agitación

el líquido en el tanque. Estas condiciones son im-

prescindibles en los aceites emulsivos, que se ca-

racterizan por formar emulsiones de rotura rá-

pida. En los o}ivos muy atacados de cochinilla, en

especial de la negra, son aconsejables dos pulve-

rizaciones invernales, dadas con un intervalo de

treinta días como mínimo.

Durante el verano es a veces necesario otro tra-

tamiento contra las cochinillas. Debe evitarse la

época de la floración y cuando la fruta es peque-

ña. Se puede emplear una pasta emulsionable de

verano a} 2-2,5 por 100 o un aceite emulsivo de

verano al 1,25 por 100. Es necesario no pulverizar
con temperaturas superiores a los 23° C. a la som-

hra cuando los árboles sufran sequía. El trata-

miento de verano es imprescindible si se quiere

tener aceitunas ]impias de cochinillas blanca y

gris, que las desmerecen para ser aliñadas. En

algunos casos es necesario un segundo tratamien-

to de verano para obtener aceitunas completa-

mente limpias.

Además de la buena calidad de los aceites emul-

sionables que se empleen y de que reúnan las cua-

lidades técnicas debidas para ser eficaces y no

causar daños a las p}antas ni a los frutos, es ne-

cesario pulverizar en el momento aportuno y em-

plear una máquina pu}verizadora buena, siendo

preferibles las de gran potencia y rendimiento,

que den 50 a 60 litros o más por minuto. También

es fundamental la buena pulverización de los oli

vos, debiendo mojarse bien, pero sin exceso, los

troncos, ramas, ramitas y las hojas por ambos la-

dos. Cuando los olivos están en cultivo asociado

con la vid, como ocurre frecuentemente en Men-

doza, no es posible usal• máquinas grandes, de-

biendo usarse más pequeñas, de dos ruedas prefe-
rentemente, que pasan más fácilmente entre las
filas alambradas del viñedo.

En Mendoza se ha usado un poco la fumigación
cianhídrica de los o}ivos, que cuando era bien
aplicada daba buenos resultados. Frecuentemen-
te, sin embargo, se causaban daños de considera-
ción a los olivos o los resultados obtenidos eran
poco satisfactorios. Debido a eso y también a la
lentitud del método y al costo elevado de los equi
pos de lonas no se generalizó, y en la actualidad
no se emplea, pues las pulverizaciones con aceites
emulsionables han resultados eficaces y mucho
más prácticas y económicas.

En la Argentina se conocen hasta ahora sólo dos

enfermedades del olivo : la tuberculosis y la fu-

magina. La primera de el}as se ha extendido prin-

cipalmente por medio de los viveros de olivos, ya

que al principio desconoc;ían la enfermedad tanto

los viveristas como los agricultores. En zonas de

elima seco, como Mendoza y San Juan, la tu-

berculosis del olivo no parece tener demasiada im-

portancia, ya que los olivos atacados producen

bien y la enfermedad no perjudica aparentemente.

el desarrollo normal de los árboles.

La fumagina o negrilla es un hongo que se pre-

senta cuando los olivos están atacados por la cu-

chinilla negra, en especial en sitios húmedos y

sombríos. Es necesario podar adecuadamente los

árboles, aclarando las ramas, sanear el terreno

y, sobre todo, dar los tratamientos insecticidas

necesarios para eliminar^ las cochinillas.

En el Uruguay, país vecino de la Argentina,

también se cultiva un poco el olivo, y ú}timamen-

te se ha despertado bastante interés por el mis-

mo. La única zona que tiene actualmente alguna

producción de aceituna es la de Salto. en el oeste

del país, lindando con el río Uruguay. Sus condi-

ciones c}imáticas y de suelos son semejantes a las

de Concordia, Entre Ríos, Argentina, de la que

está separada solamente por el río. Hay algunas

plantaciones de olivos en producción y se están

haciendo otras. Se cultivan las mismas variedades

de olivos que en la Argentina y se da preferencia

a las de conserva, «Arauco» o«Criolla» y«Manza-

nilla» principalmente, por pagarse bastante mejor

ia aceituna que la de aceite.
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3
vari edades
de remolacha
forrajera. 40

años
produciendo
semillas.

R O J A G I G A N T E

BLANCA DE CUELLO VERDE

ECKENDOR F R OJA

Exija a su proveedor habitual
las vari edades de sem i I I a s
producidas por nosotros

Sociedad Ge^eral ^lucarera de fspa^a
Ruiz de Alarcón, 5. - MADRID
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LAS BALLENAS
Por

LUIS MUÑIZ ANGI'7EZ

Entre las balleuas, ineludiblemente necesarias al

medio vital del hombre, existen aquellas que, en la

rama compleja de la cetolobía, se les conoce con el

nombre de ballena neára, ballena verdadera, ballena

jibosa, ballena de vientre sulfúreo y ballena de lomc^

de navaja.

La ballena negra, conocida por los británicos con

el sobrenombre de ballena Pyseter o cabeza grande,

es el actual cachalote de ]os franceses, el Pottsfiscb

de los alemanes y el macrocí•falo de los sabios,

La verdadera es la balleua Groenland o ballena

aZlil dP, Groenlandia, Groenland Walfiscli de los sue-

cos o bran Mysticetus de los uaturalistas.

Una es la especie casi nueva en los anales de la ce-

tolooía, ya que en los preliminares del pasado siolo

apenas se le conocía entre otras c^.pecies de antecP-

dentes prehistóricos.

La otra es de las primitivas, capturada durante

tnás de dos siglos por los británicos y los holandeses

en los mare^ Articos, y la que los balleneros ameri-

canos persignen desde hace muclio tiempo en el

(^céano Indico, en los bancos del Brasil y en la costa

del Noroeste.

A continuación la ballena jibosa, habitual cetáceo

de las aguas de América del \TOrte, conocida por su

estructura de camello y popularmente denominacla

EZ jorobado de las riberas de California.

Luebo la de lomo de navaja, á^il sin ia al, avari-

ciosa e incansable, la de mayor naveoación y la que

en las rutas del Cabo de Hornos hace temporalmente

estancia, ofreciendo a la persecución constante de

los arpones su espalda descomunal, afilada como una

lámina larga.

Y por último la de vientre sulfúreo, reservada,

apena^ vista y capturada en el mar Báltico, dado a

que es la que más se sinnerñe, tocando en sus des-

ceusos los fondos, a cuyo contacto su vientre largo y

voluminoso adquiere, con el transcurrir del tiempo,

im color que comienza semejante al del yodo hasta

couvertirse en el color del azufre.

En óeneral son además las ballenas que mayor nú-

mero cuentan de población, por ser sin duda alouna

las que más procrean.

Entre todas ellas, la ballena neora o cachalote

Ilama la atención de uua mancra especial, al pro-

crear en mímero comparativamente superior y al

ofrecer al final casos altamente curiosos.

En primer lugar, el cachalote engendra en cual-

quier estación del aiio, y la ;estación, que no excede

de un período de nueve meses, lo mismo puede ori-

binar uno que dos nacimientos a la vez.

En sea mdo, al objeto de amamantar a los que, na-

cidos, se les denomina un Essaú y un Jacob, el ca•
chalote presenta a cada lado del ano uua mamaria

suplementaria que se oblicua al ori^inarse el parto.

Por el contrario, en las otras ballenas el período

de ^estación es de diez a doce meses, no dando lu^ar

más que a un nacimiento normal, visto todas las tem-

poradas, hasta producirse la edad inadecuada.

Para reproducirse, ambas se encuentran en la Lí-

^aea en el momento exacto de la afloración del ali-

mento ecuatorial, procedentes de los mares austra-

les, en los cuales han pasado la temporada estival.

Lueoo suelen hallarse navegando hacia los mares

orientales, con el fin de anticiparse al invierno y evi-

tar así las temperaturas extremas del año.
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Ballena de vlentre sulfu-
roso.

lieyulta del todo interesante observar cómo unas

y otras se desplazan de manera además totalmente

distinta.

Las del géneru masculino navegan ^olas de ucéanu

a océano, guiadas por un instinto infalible, capaz de

determinar el punio de couvergencia con la exac[i-

tud del más experto capitán.

Las del femenino van acompañadas por un luju-

rioso macho, el cual, además de guía experimentado.

sabe muy bien proteáerlas de las tentativas pasiona-

les de sus celosos con;;éneres.

En realidad, se trata de un macho adulto, pródi-
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gu en fuerra, xudacia y valor, cuya vida cun sus cón-

yuoes no tienc mú, úura^íez que el tiempu equivalen•

te al períudo de reproducción.

En este largo transcursu, las ballena, que cumien-

zan a sentir el latidu de la materuidad, huyen de las

demás, ^liri^iéndose a luóares de estancia prolonga-

da para arrojar al mundo, con otras ballenas, el fru•

to preciado de 5n.^ entraitas.

Citaremos lo^ contornos infrecuentes ilel austral

continente o los próvidos bancos del mar del Trópi-

co comu refuoios de grato aco^imienio.

En los primPros, la tranquilidad 1nlllutal)IC cuenta

f3allena de aletas o balle-
na sol.
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como principal factor, y en los segundos, el alimen-

to y la maanitud del clima.

Aqní, en el transcurrir de las ao as claras, es [ácil

observar la vida de reposo y ternura que, cual man-

sos ciervos, practican los seres más temihles y cor-

pulentos de la 1'auna marítima.

Cual si e,tuviesen suspendidos en la^ profundida-

des acuosas, tlotan las formas de las ballenas nodri-

zas y las de a^luellas otras que- dado su vuluIlllnos0

^•ontorno, están próximas a serlo.

A la par, los recién nacidos, o sea los pe^lueños ba-

Ilenato., adaptándose a la incomodidad del nuev^^

medio, tras de dejar el medio confortable de retícnla

materna, cn la cual, hasta dar el salto final, se man-

tienen en posición curvada o, mejor dicho, sostenien-

^io la cabeza contra la cola.

I^asta c^umplir los cinco meses, los ballenatos nu

i^rescinden del alimento y del calor de los senos nu-

tridos de sus nodrizas.

Despué^, la capa ^le grasa ^lue adquieren es el ele-

ntento protector contra la inclemencia del frío y con-

ira las presiones de los fondos, a los que comienzan

n sumergirse para capturar lo^ diversos moluscos de

^lue entonces se alimentan.

A1 nacer, si se trata del ballenato de una balle-

na azul, mide siete metros, creciendo, desde este mo^

mento, cuatro centímetros diarios durante la prime-

ras semanas de su vida.

nallena negra o cachalute macra^éfalo,
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De arrendamientos rústicos

LOS CONTRATOS PRIVILEGIADOS

^oz ^^auz^ceo ^arc^a caacdzo, c4bv^aáo

La .Ley de 23 de julio de 1942 introdujo en la

legislación española una novedad, cuya trascen-

dencia entonces no se advirtió claramente.

En su art. 4.° prescribió que lo dispuesto en la

Ley relativo a arriendos cuya renta anual venga

regulada por una cantidad de trigo que no exce-

da de 40 quintales métricos anuales, se entende-

rá siempre referido a aquellas explotaciones en

que, además de concurrir la cuantía de renta ex-

presada, el cultivo se realice por el arrendatario

de modo directo y personal ; por consiguiente, no

serán aplicables los beneficios señalados a dichos

arrendamientos cuando no concurran simultá-

necemente las expresadas características de cuan-

tía y forma de explotación.

Señala a continuación lo que ha de entenderse

por cultivo directo y personal, y su repercusión

en el derecho transitorio regulado por las dispo-

siciones adicionales l.a y 2.^, lo cual suponía una

prórroga de los contratos, que terminaba el 30 de

septiembre de 1948.

Próxima a terminar dicha prórroga, se publi-

có la Ley de 4 de mayo de aquel año 1948 (Boletíra

0 f icial del 5), demorando la extinción de estos

contratos, Ilamados protegidos, pero que son pri-

z^ilegiados (conceptos muy diferentes), hasta el

30 de septiembre de 1954.
^

Es muy posible que si en 1942 se hubiera re-

gulado la terminación de los convenidos arrenda-

ticios que se trataba de proteger, en forma pare-

cida a como se liquidaron los demás arrendamien-

tos en las adicionales 1.^ y 2.^ de la Ley de 1942,

con una escala más dilatada para la extinción, el

problema que hoy se trata de resolver no existi-

ría ya, y el campo se encontraría ante una situa-

ción normal, desarrollándose sin estridencias la

relación locativa entre arrendadores y colonos.

En estos términos, la jurisprudencia ha pun-
tualizado, en algunos casos, el ámbito de aplica-
ción de este concepto de contratos prot,egidos, ,y
así la sentencia de 5 de mayo de 1943, dictada por
la Sala 5.a del Tribunal Supremo, en relación con
otra de 8 de noviembre de 1944, dice que hay que
atenerse, cuando se trata de finca arrendada a
varios con una renta global, a ésta, sin división
entre los colonos, para calificar el contrato como
protegido o no; las de 28 de noviembre de 194G,
28 de abril de 1952, en relación con otra del mis-
mo año 1952, mantienen la doctrina de que cuan-
do el mismo colono paga más de 40 quint.ales
métricos de renta a varios propietarios, o posee
fincas susceptibles de producir rentas superiores,
no procede considerar el contrato como privile-
giado ; la de 3 de diciembre de 1951 preceptúa
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que hay que hacer la conversión del dinero a tri-
go, con arreglo a la tasa de la fecha del contrato,
para deducir ]a renta a pagar en el cereal tipo, y
aplicar o no, segtín el resultado, los derechos que
la Ley concede a estos contratos de privilegio.

Nada hemos de decir ahora de la Ley de 18 de
marzo de 1944, que reducía aún más que el ar-
tículo 3° de la de 1942 la posibilidad de que el
propietario recabase sus fincas para el cultivo di-
recto y personal ; pero no está demás que se haga
alusión a estas leyes de implantación de nuevos
regadíos, utilizadas por el Instituto de Coloniza-
ción, en las que se reducen al mínimo las faculta-
cles de los propietarios que tienen sus fincas
arrendadas, y nos parece que si a esos propietarios,
según las leyes a que queda hecha referencia, no
se les permite que les sean devueltas las tierras
para llevarlas directamente, sus derechos no pue-
den ser mermados por una situación que no de-
pende de su voluntad.

Cuando se aproximaba la fecha en que el plazo

fijado por las Leyes de 1942 y 1948 finaba, devol-

viendo a la circulación los terrenos en esta foI•ma

arrendados, se presenta a las Cortes un proyecto

de Ley de un alcance extraordinario, que nos

proponemos comentar, siquiera sea con el mejor

propósito de coadyuvar constructivamente a que

se normalice la vida en el campo, sin crear posi-

ciones irreduct.ibles que repercutan en una de-

seada convivencia a punto de fracasar.

Echamos de menos en el proyecto varias ex-

cepciones que completen la del art. 9.°, según el

cual los preceptos de la Ley todavía en proyecto

no serán de aplicación, en ningún caso, a aque-

llos arrendamientos que tuvieren su origen en el

ejercicio, por parte del arrendatario, de la facul-

tad establecida a su favor en el art. 7.° (el mal-

hadado art. 7.°) de la Ley de 28 de junio de 1940

Porque no puede, ni debe, considerarse como

protegido y privilegiado un contrato que afecte

^^^ regadíos y a terrenos de pastos, cuando sean

los aprovechamientos principales de las fincas

arrendadas, ya que en los regadíos la defensa del

colono es mucho mayor que en el secano, los

riesgos de pérdida de cosecha se minorizan, y en

cuanto a los pastos, porque estas explotaciones

de tipo ganadero, como ya se reconoció en el ar-

tículo F.° de la Ley de 1942, privando a los con-

tratos de prórroga, por su especialidad y condi-

ciones de los usuarios, deben considerarse ajenos

totalmente al privilegio que supone la inclusión

E:n una Ley que convierte a los arrendatarios en

poseedores casi, csine die», de las fincas que ex-
plotan.

A ello equivale que en el art. 1.° a los subsis-
tentes al publicarse la nueva disposición, salvo
pacto expreso en co7airario (es decir, cuando exis-
ta un término preciso de terminación concerta-
do), se entenderán prorrogados a partir de 1 de
octubre de 1954 por un período de seis, siete,
ocho, nueve, diez, once o doce años, según que,
respectivamente, la renta actual sea superior a
30, 25, 20, 15, 10 o cinco quintales métricos de
trigo o inferior a esta última cantidad.

Sin embargo, desde el comienzo de esa pró-
rroga, el número de quintales métricos que sirva
de módulo al canon arrendaticio, experimentará
tm incremento anual equivalente al d.iez por cien-
to del actual, hast.a llegar a alcanzar el ]ímite
máximo del 50 por 100.

En el proyecto se prevé la posibilidad de que

algunos propietarios (quizá ]os más necesitados

de amparo, porque a poca renta corresponde es-

casa propiedad y pobreza en el dueño), continúen

cobrando las rentas en dinero desde tiempo in-

memorial, y a tal efecto se dice que para la de-

terminación de la cantidad de trigo que deba con-

siderarse como reguladora de la renta en el año

] 953-54, se estará a lo dispuesto en el segundo

párrafo del art. 3° de la Ley de 23 de julio de

1942, sin que el hecho de no haberGe llevado a

cabo dicha conversión pueda, salvo declaración

expresa en contrario (fíjese bien que ha de ser

expresa y no tácita, ni deducible de actos que

pueden tener varias interpretaciones), conside-

rarse como una renuncia del arrendador a ese

derecho, que podrá ejercitar en t.anto no transcu-

rra el plazo de prescripción que para ]as acciones

personales señala con carácter general el artículo

1.964 del Código Civil (quince años), y sin que

en ningún caso el señalamiento en trigo del

canon arrendaticio pueda servir de base, una

vez efectuado, para reclamar cantidad alguna por

razón de rentas satisfechas anteriormente por el

colono y aceptadas por el arrendador.

El aumento autorizado, del 10 al 50 por 100

de la rer,ta, segím el párrafo 2.° del art. L° del

proyecto, aunque elevase la merced arrendaticia

a más de 40 quintales métricos de trigo, no ex-

cluiría de los benefivios de la nueva Ley al co-

lono que se encontrase en tal situación, ,ya que

el arrendamiento se entenderá siempre referido

al número de quintales métricos de trigo que en

concepto de renta correpondan al contrato.
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La importancia del proyecto, sobre estos ante-

cedentes, está en que se congela la propiedad te-

rritorial afectada por el mismo en términos tales,

que queda totalmente excluída de la circulación.

Y^ así, los que hubieren adquirido o adquirieren,

por actos de intervivos y con posterioridad al L°

de enero de 1954, la finca arrendada, sólo podrán

ejercit.ar el derecho que se regula de rescatar la

finca al amparo del art. 7.° de la Ley de 23 de

julio de 1942 (mejoras de cultivo) o para cultivar-

la directa y personalmente, a partir de los dos

años siguientes a la compra, computados desde la

fecha en que notarialmente se notificare al colono

la transmisión realizada, y los pactos estableci-

dos entre arren^lador y arrendatario, por los que

se modifiquen, noven o extingan al final del año

1953-54 la situación arrendaticia, s61o serán vá-

]idos cuando las partes los ratifiquen expresa-

mente, con posterioridad a la promulgación de

1 a Ley.

Encontramos una contradicción entre el art. 8.°

que contiene la disposición antes indicada y el

artículo 1.° que concede la prórroga, salvo pacto

e.xpreso .en contrario, ya que si se respeta ese

pacto, no hay por qué revalidarlo después de pu-

blicada la nueva Ley, lo que equivale a dejar sin

efecto lo convenido libremente por las partes,

puesto que los colonos no ratificarían lo conveni-

do a la vista de la continuación por tan largo

plazo en el cultivo de los predios.

^uizá lo que se ha querido decir es due los pac-

tos establecidos después del 1.° de enero de 1954

son los que hay que ratificar, aunque en el art. 8.°

no se expresa con claridad, deduciendo esta in-

terpretación de esa fecha que en el art. 2.°, pá-

rrafo 3.° se establece como tope para las fincas

adquiridas intervivos.

En el art. 3.° del proyecto se llega a regular en

términos de una gran novedad y de repercusión

indiscutible en las modestas economías de tanto

propietario pequeño, viudas, funcionarios jubila-

dos, etc., que serán los más directamente afecta-

dos por esta situación, el acceso del colono a la

propiedad, avisando al arrendador su propósito,

en tal sentido, con seis meses de antelación al

t.érmino del año agrícola cot•respondient.e y sa-

tisfaciendo al contado, en el momento de acce-

der, una cantidad en numerario equivalente al

resultado de capitalizar al 2 por 100 el valor de

la cantidad de trigo por la que, en el año agrí-

cola 1953-54, se module la renta, al precio fijado

para dicho cereal, sin premios ni bonificaciones,

en la campaña triguera correspondiente al año

agrícola en que se ejercite cl derecho de acceso.

La capitalización prevista engendra una gran

desigualdad. En efecto, pongamos como ejemplo

una parcela por la que se paguen 10 fanegas de

trigo de renta en este año agrícola y otra parcela

de la misma extensión por la que se venga pagan-

do en dinero, desde mucho antes del año 1942,

por ejemplo, 300 pesetas, sin que haya habido

aumento con posterioridad. Aplicando el art. 3.°

de la Ley de 1942, las 300 pesetas, divididas por

50, se convierten en seis quintales métricos que,

a dos pesetas precio del trigo, kilo, actual, supo-

nen 1.200 pesetas. El propietario que viene co-

brando 10 fanegas de trigo, de 94 libras castella-

nas, percibe de renta 865 pesetas y, capitalizan-

do ambas rentas, resulta que el propietario que

cobraba en dinero su renta al 2 por 100 despué^

de la conversión a trigo, se convierte en un ca-

pital de 60.000 pesetas, en tanto que quien co-

braba en trigo la misma parcela, solamente vale

43.250 pesetas y, en ambos casos, la fanega de

trigo de renta, que casi siempre corresponde a

fanega de tierra, en Castilla por lo menos, resul-

ta a un precio de 4.500 a 5.000 pesetas, lo que su-

pone que al colono le conviene mucho más con-

tinuar disfrutando de la sinecura, sin entrar a

formar parte del desdichado número de modestos

propietarios, cuya realidad no es envidiable cier-

tamente.

Y el proyecto si]ue después reconociendo al

propietario un derecho que no deja dc tener gra-
cia, porque supone la posibilidad de enervar el

acceso del colono a la propiedad mediante el pago

al arrendatario de una cantidad comprendida del

25 al 50 por 100 de la suma que en concepto de

capitalización de la renta correspondiere satisfa-

cer al colono para convertirse en dueño. Es de-
cir, que al arrendador se le concede direcho a

comprar su propia tierra, gravándola con ese 25 al

50 por 100, y el de que quede resuelto el arrenda-

miento, tma vez transcurridos los dos años agrí-

colas siguientes al en que se haga la modificación,

y una vez satisfecha la indemnización, vendrá

obligado el propietario a cultivar directamente el

predio durante el plazo mínimo de seis años, que-

dando para el Gobierno, a propuesta del Minis-

terio de Agricultura, la determinación de las pro-

porciones que deberár^ satisfacer los dueños a los

colonos cn el caso de que el arrendador quisiese

comprar, en los términos indicados, su propia

parcela.
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Echamos de menos, al llegar a este punto, va-

r•ias limitaciones a ese derecho de acceso a la

propiedad, pues debe r^egarse a los arrendatarios

que posean el dominie de fincas rústicas de su-

perficie igual o superior a las que tengan en co-

lonia, aunque ]as posean por sí, sus cónytiges y

descendientes, las labren o no directamente, y

tampoco debiera caber la aplicación de tal dere-

cho en aquellos casos en que los propietarios so-

lamente posean el dominio de fincas rústicas con

superficie equivalente a cinco hect.áreas en rega-

^lío y 20 en secano, computándose para ello todos

los predios de naturaleza rústica que posean en
el mismo término municipal.

Otra excepción podría mejorar las condiciones

ingratas del proyecto concediendo un plazo a los

colonos que llevasen en arrendamiento las fincas

desde antes de 1942 de un año, para hacer uso

del derecho de acceso, entendiéndose que de no

ejercitarlo quedaría resuelto el contrato al siguien-

te año agrícola, con la indemnización, por parte

del arrendador, del importe de la renta de un año

igual a la satisfccha en el agrícola 1953-54.

La prórroga tan dilatada a que hace referencia

el art. 1.°, y que ya hemos comentado, tiene una

segunda parte en el art. 4.° del proyecto, al pre-

tender que, finalizado el período del art. 1.°, el

arrendador podrá optar entre consentir la conti-

nuación del arriendo por seis rnños m^is, a cuyo
término dispondrá libremente de la finca, o re-

cabar la entrega de la misma para cultivarla di-

rectamcnte, notificando al colono su propósito

en tal sentido con seis meses de antelación, como

mínimo, a]a finalización del año agrícola corres-

pondiente, y comprometiéndose a llevar en esta

forma su explotación durante el indicado plazo.

En este último supuesto, asistirá al colono la

facultad de oponerse a la entrega de la parcela,

accediendo a la propiedad de la misma, mediante

el pago al propietario, en moneda de curso legal,

de una cantidad equivalente al resultado de capi-

talizar al 3 por ] 00 eJ importe de la renta que,

de acuerdo con lo regulado en el art. 1.°, deba

satisfacer en el año agrícola que corresponda, o

sea, en aquel en que se ejercite tal derecho, que

puede ser dentro de doce años...

En cl art. 5.° se incluye una excepción de im-

portancia referente a fincas adehesadas, en las

que el arrendatario sólo disfrute del aprovecha-

miento agríco]a, y éste lo sea en secano, lo que

supone un trato de desconsideración para los de-

más propietarios, modestos en su mayoría, como

queda dicho, y en muchos casos más dignos de

protección que los colonos a quienes se les da este

earácter privilegiado.

En el art. 10 se conceden al Gobierno faculta-
des para fijar el momento en que la Ley deba
entrar en vigor en aquellas demarcaciones del te-
rritorio nacional donde se considere oportuno re-
trasar o adelantar la aplicación de la misma o de
alguno de sus preceptos, entendiéndose prorro-
gada en dichos territorios la prohibición de des-
ahucio que establece la de 4 de mayo de 1948, y
cuando la prórroga legal afecte a fincas enclava-
das en zonas cuya concentración parcelaria se
hubiere declarado de utilidad pública, conforme
al art. 1° de la Ley de 20 de diciembre de 1952,
el Cxobierno puede acordar en Decreto la expro-
piación de dichos predios por el Instituto Nacio-
nal de Colonización, para que este organismo,
con arreglo a los preceptos que rigen su actua-
ción, adjudique a los colonos, bien esas mismas
fincas o las parcelas resultantes de la concentra-
ción q_ue deban sustituirlas.

La modesta propiedad rústica en Castilla, Ga-
licia y Cataluña, singularmente, se siente sobre-
cogida por esta situación de inmovilidad ahsolu-
ta que se le depara, careciendo de valor en venta
los predios afectados por este proyecto de Ley,
que impiden puedan, no solamente venderse, sino
dar en garantía de préstamos que necesite el due-
ño, efecto quizá no buscado de propósito, pero
al que se ha llegado con la sola publicación cn el
Boletín Oficial de las Cortes.

La Comisión estudia en estos momentos con

gran cuidado el proyecto, y es de esperar que las

enmiendas que se acepten encaucen el propósito

del legislador en términos tales que, sin disminuir

la protección que se brinda al pequeño colono,

quizá en perjuicio de la producción nacional, no

se convierta en un privilegio, ya que es de su-

poner que contra los privilegios se va cuando se

supone que están en manos de los dueños de las

fincas. La justicia consiste en dar a cada uno lo

que es suyo, segtín la clásica definición.
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INTORMACIONES

EI pasado díu 30 de ntayo fué.
in.:ugura^lo en Madrid el ^ Con-
greso Internacional de Industrias
Anrícolas y Alimenticias, acto
clue tuvo luaar en el teatro del
Iustitnto Ramiro de Maeztu, bajo
la presidencia de los excelentísi-
mos setiores Ministro de Agricul-
tura, seitor Cavestany, y de In-
dustria, se^ior Planell, a los que
acompatiaban el Presidente del
Congreso, set5or Bornás de Urcu-
lht; el presidente de la Comisión
Internacional de Industrias A^rí-
colas, se►or Barón de Ricassoli ç
e.l sabio descubridor de los oli^;o-
elementos, setior Bcrnard, y el
Presidente de la Comisión Cien-

tí6ca del Con^reso, sctior Mes-
tres.

EI Mini^tro de A^rirntltura de-
claró inaa;uraclo cl Con^reso, to-
mando la palabra el señor Du-
po^^t, cecretario de la Comisión
Internacional, para saludar a los
cint^re^isla^.

A continuación el seiior Bornás
diriñió ttna frase de promesa ha-
^•ia la labor que se iba a comen-
zar, co q el propósito de buscar
.oluciones y votos para mejorar
la alimentación de ]a Humani-
dad.

El ,ei'iur Barón de Ricaasoli

pronnnció unas palabras de sa-
lutación y aóradccimiento a to-
das las personas que hicieron po-
sible la celebración de la re-
tmión.

Correspondió al Vicepresiden-
tc de la Comisión Científica del
Congreso, señor Cautos, la leciu-
ra de la conferencia inau^,ural.
manteniendo la tesis de la fe en
los proore,os de la ciencia para
hacer frente a las cada vez mayo-
res necesidades alimenticias de
la Humanidad como consccuencia
de su crecimiento demo^ráfico.

Por tíltimo el e?^celentísimo sc-
rior Ministro de Agricultttra ce-
rró el acto con un brillante v do-
cumentado discurso, iniciado con
frases de cordialidad y bienvcni-
da a nuestra Patria para los va-
rios cientos de con^resistas es-
tranjeros reunidos con esta oca-
sión.

El señor Ministro trató de lo^
^^rohlemas de la a^ricultura v de
la alimentación d^ forma óeneral

para concretar de^pués la situa-
cióu de Espatia. A este fin, desta-
có las realizaciones llevadas a ca-
bo en nuestro país en el cam^^o
de la indnstrialización a`,rícola.
donde se han instalado, en el pe-
ríodo de dicz avos últimos, más

^le 70.000 indu^^trias a^;rícolas de
lodos los tipos, entre ellas nn ^ru-
t^o que ocupa ln!_[ar especial en
este Con^,reso : la, industria.j de]

frío, par^ lo ^^ue hav un plan de
constru^^cibn de nna red de fri-
^oríficos para la conservación dc•
productos a^ropec•uarios •v las in-
dustrias de ju^*o^ de Crutas, de tan
^.;randes ^iosihilidade.^ en España.
Demostrb de modo particnl;n• el
Nsfuerzo clue snlionen los plune^

de mei^r-.uniento económi^o tio-

cial de] Sndcste e^pañol y los
planes de colonización e indns-
trializaci^n ctu^ ^e hallan en mar-
^•ba e,n Badajoz v .lac^n.

La documentad^t exposicicín del

sctior Cavestanv se terminó mar-
cando que «estamos en una línc•a
inRnebrantable de servicio a los
interese^ natrios v a la causa rle

las naciones rPSt^on^ahles v re5-

petnosas qne trabajan nara lo^rar
nn ^rado de convivrncia intermt-
c•ional due itnnosihilitP mteva3
di^ctt^iones, t a n e^^t^rile, como
ner^udiciales, n^ra la civiliz^ción

v el nr^ryreso. Por 1^ ctne a T+ s^ta-
ñ^ resn_ e^ta esta^l se,nr^s de m^e
tenéi5 ahi^rtas d^ _nar en n_ ar las
pnertas de n^ie^t^•a c^rdial v^ilnn-
tad rle tenPrn^ ,^ient^irc pot• caba-
llerrn v ami«^.n•

Fl X Con^reŝo a onc• nos veni-
mos refiriendo, v enva or^aniza-
ción corrió a carRo, ade^nsís dcl
President^^ va ^•itado. ^eñor Bor-
nás, del ^^creturio, ^e^ñor Bencv-
to, secmtdado por los se^iores Con.
z^ílez Qui jano vA^o^t i, ha alcan-
zado un nran ^^xito eu sus tres
aspecto. fnndamentales de canti-
dad y calidad de comnnicaciones
presentada5, clue han alcanzadn Pl
mímero de ctr.itrocientas, la ma-
yor parte editadas y distribuídas
^^ntre los connresista; para su in-
formación, y eu el mímero de

con^resistas, qne ha lleaado a 1a
cifra de 1.600, de lo; que 700 erau
cxtranjcros, entre ellos fiánrabau
deleoados u observadores de di-
versos or^anismos internaciona-
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les, como la F. A. O., y los qi^e
^a►rupan a azucareros, fabricantes
de jugos de fruta y finalmente de
las industrias del frío. Las con-

clusiones y votos, que en elevado
número se presentaron, serán re-
cogidos por la Comisión Interna-
cional de Industrias Agrícolas v
Ilrvados a los distintos or^ani=-
mos internacionales especializa-

dos : F. A. O., Oficina Interna-

cional de Química Analítica, Ofi-

cina Lrternacional del Chocolate,
1)ficina 7nternacional de Norma-

lización y Or;anización.

Como es usual en todos los
Con^resos, se han alternado el
intenso trabajo de las sesiones
con fiestas y viajes, como las ofre-
cidas por el I. ^. T. A. en su hallo
marco de la Moncloa, de la Di-
putación Provincial de Madrid,
en El Escorial, y la recepción del
9yuntamiento de Madrid en su
Casa de la Villa.

El mismo Con^,reso or^;ania,ó

nn conci^rto de ^ala en el Teatro
Espariol. rPae fné muy del an^^rado

de los oventes, porque les orrecía

mtísica espariola pnra y anti^ua
jnnto a la i^^oesía del moderno
«Concierto de Aranjtxezn.

T os viajes comnrendieron iti-

nerarios suñestivos, no sólo t^oe ]o
^ne de turismo tenían sino prin-
cipalmente porque enseñaban al
con^resista parte de nuestras in-
dustrias típicas, y a^í en el sur

de Espaxia visitaron el Instituto
de I3iolonía del Tabaco, la ^in-
dustria dPl aderezo de la aceitu-
na y de loe vinos de Jerez, la de

la caxia de aztícar en Mála^a, la
de la remolacha de Gran.^da, et-
cétera ; l^ts que se desplazaron
por T evante y Cataluña aprecia-
ron la potencia de nuestra indus-

tria de ju^os de frut.as, la arro-
cei°a, la importancia de las bode-
^as de espnrnosos de San Sadtarní
de Nova, el Musco del Vino de
Vílla[ranca del Panadés, tan ori-

►inal y sin semej.ante en nin^;tín

otro lnñar del mtmdo.

E1 Con^reso ha tenido nn es-
tenso temario, dividido en tres

^rupos : el primero, de «tema^

áenerales», incluía lo que pudir,-
ramos llamar características par-

dustrias típicas, y así en el Sur
ticulare^^ de e^ta décima reunió^n

l'ua de las sesiones de trabajo del ^ Cangreso InLt•rn:r
' efonal de tndustrias Agrfcolas.

i.nternacional, centradas en las
propuestas de norrnalización de

métodos de análisis y definición v
normalización de productos de
las industria; alimenticias; la
otra característica se centraba en
el valor hiñiénico de los alimen-
tos, tanto en el aspecto de las
íransformaciones cíuc han de su-
frír en la industria, aceptándose

la incorporación de conservativos
y mejorantes, como en el aspec-
to de fijar la^ necesidades alimen-
ticias del hotnbre trabajador.

El se^nndo grupo estaba con5-
tituírlo a_^ror los temas referente5 al
estudio de 1as condiciones a^ro-

nómicas capaces de inlluir en f.a
calidad de la producción, donde
tnvo especial importancia el eFec-
to de los,insecticidas y cripto;a-
micirlas modernos cjue pueden te-
ner repercusiones en la higiene
del trabajador y de los alinren-
tos. También se consideraron lu^

efectos limitados de los ferti]iaan-
tes sobre la calidad de una exten-
sa gama de plantas económicas y
destacóse, por el contrario, ]a in-
fluencia crue sobre la calidad tic-
nen ]os distintos factores de] me-
dio natural.

nentro de. estc temario ^e con-
sideraron el efecto de las mani-
^^ulaciones indusŝ•iales sobre los
productos agrícolas (corro^ión,
contatninación, acuas residuales):

la estructura de la rnembrana ce-
lular, cuyo conocimiento es tan
importante para la bnena reali-
zación de proeesos industriales

c{ue incluyan difnbiones o hidro-
]isis; los distintos ferrncnto., es-
pecíficos y síntesis microhianas,
armas de reserva de la ITumani-
dad fntura para atender con se-
^ruridad a las nece^idades ali-

menticias dcslerrando pesimismos
xnalthusiauo;; en esa línca estáu

las levadnras piensos, las alñas
Chlorella, la uhiención dc amino-

ácidos, el empleo de radiaciones
y Por tíltimo las aplicaciones de
la a^roc^uimnr;ia.

Finalrnente, el tercer ^rn^^o de
temas a discutir es el de asuntos
particulares, cíue aharcabau 2^^
industrias o grnpos dc industria.^;,
a la qne no podemos referirnos
en delalle, destracfindose ]as dcl

frío, ju^os de Frutas v azncarcría,
porclue han constitaído en rca-
]idad otros vcrdaderos Connreso^
Tnternacionales; hay ^ue añadir
la industria del vino, de los acei•
tes y nrasas, el grnpo de las de-
rivada^ de los cereales, destilr-
ría, cervecería, ohocolatería, le-
clxería•, conservería, l^^lantas esen-
ciales, aromáticas y mcdicinales,
celulosa, tcxtiles, tabaco, diver-
sas industrias extractivas, etc.

En la imposibilidad de se^i^xlslr
todos y cada uno de los impor-

342



tuntes trabaju, presentadus, ,e-

iíalaremos alhunos eleaidos al

azar; tale, son cl ntétoilo Yels-
henskc de elaburaci:ín ^^^^^^linuu

^le pan, empleando ]e^^:^^l^i:as con

sal u ltidrolizadur de Icvaduras
^ou sal; las orientaciunes del
^^rufesur Castelli para obtener vi-

nus tle I^asto de bajo grado al-
coliólicu y ca,i ^in acidez por
mcdio de Torulu^^sis de razas es-
I^eciales v la ^^u^ihilidad poste-

rior ^le ucomeler ferxnentaciones
suctaivas para alcanzar mayor
grado alcobólico también con me-
nos aci^lez utilizundo levadtu•as
^^^peciale^ ; la aplicación ^lel mé-
todo de ^inerías del Ingeniero
141_stres para elaborar en lorxn:^

industrial lo^ vinos y apro^ eclta:
cl anbídridu carbónicu ^le lorm<<

económica para la alixnentación

de Cblorella en algo de mayos
valor alimeuticio que las levadu-
ras, usí corno otras muchas apli-
caciones industriale^.

ntn•ante el transcnr,u del Con-
greso se pronunciaron dos confe-
reucias: tma a cargo del deleáa-
^lo de la F. A. O., tratando de la

transfo^•macióu de los produ^•tu^

agrícola; cuu aplicaciún particu-
lar a las empr<^^;a^ liequcitas y
in^^.^liauas para ^•oncluir la con^^^-

i^ieucia de adoplar proce^lintieu-
tus in^lustrialcs ade^•ua^lo.; en los
paí.:e; ^londe sc trata ^Ic, iniciar
^^ ía^^orece,r el ^le^arrullu ^le. la in-
du.,tria a^,rícola, v utra confercr.-

cia l'ué eapue^ta por el I)ire^^tor
^Irl ln^litutu ilc hatudios Aároso-

ciale,, sc•tior Lamo de l+;spino;.^•

tratanilo de la realidad de la ei-
tuacióu a^rícola eu l:;pu►a, se^ia-

landu lo: factut•es a^uhientales li-
mit.^ti^us de la a^rricultura naciu^^

ual : falta de lluviu^, teuxperatu-
ras estremas, divisiúu de la pro-
piedad, irreñularida^l de los cur-
soa meteorológicos anuales y la

f^.^rma como ^e traia de superar-
los me^liante nucvos reoadíos, va-
riedades de semillas especiales.
concentración de la propiedad.
mecanización del campo e indus-
trialización agrícola, que condn-

cirán ^t un aumento de produc-
ción, por lo qne es preciso ase-
ŝurar uua cierta estabilidad de
I^recios, basada en una ordena-
ción de cultivos v de industrias

A(3Hll'ULTU HA

agrículas, aiupli^uulo a escala na-
cional los plaues de Jaén y I,^i-

dajoz.

El día G dc juniu tuvo lugar :a
sesión de clausura del Congreso,
bajo la ^^re5ideucia del llustr^si-

mo Seitor Subsccretario de Agri-

cultura, leyéndose los votos y
concln^iones por el señor Dupont:
el informe l;eneral del Congreso
por el se^ior Mestres y el resumen
por e,l señor Cantos, hablando eu

nombre de las llele^aciones et-
tranjeras el ponente ^eneral de la
Conxisión Interttacional, s e ñ o r

Ikae, v pronnnciando las pala-

bra; finale_; el sexior Subsecreta-

^io, r(ue dió por clausurado el

Cougreso.

Hay que bacer notar que para
presidir la Gumisión Internaciu-
nal de ludustrias Aórícolas ba ^i-
do desiáuado el Ingeniero Aaró-
nomo español don Gabriel lsor-
nas y de Urcullu, cuyo período

de mandato es de dos años.
Las conclusiones adoptadas pur

el Congreso fuerun las sigut+^.,^-

tes :

L Que la Oficina Internacio-
ual Yerntxnente de Quíxnica Aua-
lítica estndie la nornxalización de

la determinación de materias i;ra-
sas por el tnótodo de Gerber, así
como la del nitróáeno por el :rt^-

todo de lĉj^^ldahl; que r.x. lus

otros ^lutninios los estudiu; de
nonualización de los métodos de

análisi; se realicen sistemática 5
racionalmente por la l)ticic^,t fn-

tcrnacional de ^luímica Analític.t,
tumando por base lo, traltaf•x5
aproúados en las dil'ereitt^^s ^e-

siones del Congreso, y^lue lo.:

trabajos de éste se transutiL•zn a
la International Standar^lizin^ (^r_

ganization, con vistas a una nur-
malización de la calidad y del
valor hibiénico de los alim^at;,^.

II. Quc la (^[icina Internacin-

nal de (^uíxnica Analítica peuc^^da

a una ant»lia revisiótx eaperi-

mental de los métodos de dPter-

miltación de antiuo-ácid^^= l,ara
determinar el nt:ís adecua^lu, a la
vez que para cada matert•3 a ana-

lizar en función del grado de

exactitud exi;i^la.

ITI. Que la Olicina Internacio-
^tal tle ^uímica Analítica amplia-
rá los estudios necesarios para la
nortnalización de los métodos ^:e
análisis aplicables a las levadu-
ras y a los producto, derivadoa.

IV. Que se estrechett los lazos

c^istentes cntre la docuxnenta-

cióu, la enseñanza y la investi^a-
ción en lus di:erentes ramas ^l,

las inilnstrias agrícolas y alitnexx-

ticia^; que se evite la excesi^a

^fispersión de los estudios relati-
vos a las cuestiones comunes de

las diversas industrias, habi^la

cuenta dc las condiciones espc-

ciales que pueden resultar ^le la
existencia de zona, partionlare^

lcto de clausnru del .l• Congreso llrternacic,nal de Industrias :lgrícola^. lil ilust.rí-
simo señor fiubsecretario de :^xricultura, duraute su discurso.
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de producción o de concentración
industrial ; que se favorezca la
concentración, en el centro de
documentación de la C. I. I. A.,
de la documentación relativa a las
industrias agrícolas y alimenticias
y que la difusión de ésta sea ase-
gurada en cada país, con el apo-
yo de los Gobiernos, mediante
centros correspondientes que tra-
bajen en e] cuadro de las Comi-
sione^ Nacionales de Industrias
Agrícolas existentes o por crear.

V. Que las Oraanizacione^ in-
teresadas, y principalmente el
l?. E. C. E. (Organización Euro-
pea de Cooperación Económica),
tengan al c.orriente a la Comisión
Internacional de Industrias Agrí-
colas de 1as encuestas realizadas
en Europa y en Estados Unidos
de América, así como en los res-
tantes paí^es, sobre cuestión de
deparación de las aguas; que los
Gobiernos subvencionen amplia-
mente las in^e^tigaciones concer-
nientes a los métodos de depura-
ción de las aguas residuales y,
mi ^ntras se ponga en nráctica una
té,cnica económicamente acepta-
ble, se tolere la aplicación de la.^
diversas legislaciones en vigor en
materia de denuración de agua^
residuales.

VI. Que la Comisióu Internc-
cional de Industrias Agrícolas to-
me la iniciativa de constituir nn
Comité de expertos cualifica^los
de diferente^ países, teniendo lu
misión de proponer un programa
de trabajo, de distribuir las in
vestigaciones entre los diferent^s
laboratorios especializados, nor-
malizar los métodos de control ^^
formular las conclusiones que s ►•-
van de base nara el estableci-
Iniento de una lista oficial de pro-
ductos cuya adición a los alimen-
tos puede tolerarse, así como la
elaboración de las reglamentacio-
ne. nacionales adecuadas.

VII. Que se continúen activa-
m^nte los estudios sobre la per-
meabilidad, base esencial de t^-

do conocimiento en materia de
fisiología celular.

VIII. Que los proyectos de
transformación de las regio*.ies
áridas, y considerando los traba-

jos ya realizados en este sentido
por el Gobierno español en la=
provincias de Badajoz y de Jaón;

se tenea en cuenta su experiencia

en este dominio.

IX. Que se continúen los es-

tudios científicos relativos a la
Inaquinaria en enología, re^^+^-
mendando, tanto a los Gobieruus
como a los organismos, que se
preocupen de la cuestión de ali-
mentación humana, que se ad+^p-

ten los medios susceptibles de
favorecer tales investigaciones.

X. Que los Gobiernos y las
organizaciones vitivinícolas adop-
te^I medidas económicas ctue fa-
ciliten la instalación por los pro-
ductore; de la maquinaria que
responda a las exigencias de la
técnica enológica.

XI. Llamar la atención de los
productores sobre el interés de

presentar la determinación del
origen del bierro y del cobre rn
Ios vinos y sobre la posibili^la^l
clue hay de obtener vinos con ^^e-
quelio contenido en estos meta-

les; sobre el peligro que presen-
tan ciertos tratamientos destina.
dos e eliminarlos y notoriamente
en ciertos casos el emnleo de lo.,
ferrocianuros, principalmente el
ferrocianuro potásico, y recomen-

dar que los estudios sobre la eli-
minación de los excesos del l;ie-
rro y otroa metales nocivos en los
vino^ se continúen hasta la oh-
tención de un método eficaz ^
práciico, sin repercusión sobre c•l
valor biológico del vino.

XII. Que se amplíe a los dife-
rentes países vinícolas las inves-
tigaciones concernientes a 1 o s
agentes de la fermentación de
los mostos, principalmente ^ ;n
objeto de caracterizar las razas
de levaduras responsables de las

diferentes fases de la fermenta-
ción y del envejecimiento de loc
vinos.

XIII. Que se continúen las
investigacioues conceruieutes :I lus
métodos de análisis que permitan
determinar el origen de los pr+r
ductos vendidos bajo el no ŝtibre
de vinagrea y que se estudie una

re^^lamentaclOn que permita ^a-
rauiizar al consumidor la bondad

de estos productos.
XIV. Que se constituya una

Comisión Intcrnacional su^cepti.
ble de formular las recoinenda-
ciones precisas sobre la compusi-
ción de los alimcntos de lc^s ahi-
Inale^ que sean objeto de iruns-

acciones internacionalea; q u e

principalmente sean estudlados
por esta Comisión los íncUces de

valoración de las harinas de car-
ne y de pescado, segiín sus coln-
posiciones; que la Uficina lnter-

nacional de Química Analítica

estudie y proponga, para los ali-
mentos de los animales, métodos
unificados de análisis y que se
investiguen métodos geuerales so-
bre estabilización de las vitami-
nas aliadicias a los alilnentos de
animales o, al menos, Inétodo^
aplicables a los principales de ta-

les alimentos.
XV. Que se continiíe el estu-

dio de los factores nne intervicne q

en la síntesis proteica dc ciertas
algas, dado su valor alimenticiu
y su interés como fuente de pro-
teínas de alta calidad.

XVI. Considerando que son

creciente.^ las necesidades en ce-
lnlosa, se considera conveniente
que se difunda el empleo de la

paja y del cultivo de plantas que
pueden considerarse como fueu-

tes de celulosa industrial y qne
se intensifimle la política de re-
población nara lss especies de
crPCim^ento ránido, susceptibles

también de constituir fuentes

abundantes de celnlosa, así como
d^ asenurar la cobertura y la
reconstitución de los FLIP,IOS.
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Don Miguel Benlloch,
Académico de Ciencias

El día 16 del actual tuvo lu^ar
la solemne recepción, en la Real
Acadelnia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, del ilustre
inceniero abrónomo y profesor
de la Escuela Especial del Cuer-
po, excelentísimo seilor don Mi-
gnel Benlloch.

Presidió la solelnne sesión el
presidente de la Real Academia,
seilor Casares Gil, acompatiado
de los académicos Torroja y Her-
nández Pacheco.

Después de dedicar unos pá-
rrafos a su antecesor, don Pedro
de Novo, el setior Benlloch pasa
a exponer el tema esco^,ido, que
era la lucha contra las plagas del
campo y su evolución durante los
tíltimos treinta aíios.

En el estudio de las causas de
índole parasitaria, empieza por

considerac•iones sobre la sistemá-
tica, indicando la necesidad, ea-
da vez más sentida, de establecer

claves de larvas, así como la re-
lativa a las especies de un grupo
que ataque a determinadas plan-
tas, cuya utilidad para el agróno-
mo es evidente. En los bongos se
han reahzado trabajos incorpo-
r a n d o al criterio morfolóáico
los caracteres fisiolóeicos com^^le-
mentarios de la identificación en
determinados grupos, y en las
bacterias persiste el criterio fun-
damentalmente fisiológico y bio-

ló^ico para la identificación dP

estirpes y especies.
Un arma verdaderamente atrac-

tiva contra las plagas del campo
es la lucha biológica, tanto por
el empleo de variedades resisten-
tes como por la utilización de pa-
rásitos primarios de los enemióos
de las plantas. En el primer as-
pecto cabe selialar los grandes
adelantos que se han realizado en
el estudio de las razas fisiológicas,
entre las diversas especies de ro-
yas, con restiltados balagadores,
pero no enteramente satisfacto-
rios. Respecto a la utilización de
parásitos primarios se ha realiza-
do en Espatia una gran labor, qlte
vovius Cardinalis, sl^tlle.nd0 con

empezó por la aclimatación del

una serie de especies, siendo la
más reciente el bracónido Rho-

gas aligarbensi, como parásito del
Earias, y entre los que cabe des-
tacar los estudios sobre Ticllo-

ñramma, del que se han obtenido
estirpes más fecundas y con me-

jor ovotropismo.
A pesar de los esfuerzos realt•

zados para snstituirlas sigue sien-
do la lucha química el medio más
eficaz de qtte se dispone contra

EI nuevo académico de Cfencias, esc•eleii-
Lísimo seí^or don Jiiguel I3enikx•h.

las plagas, apareciendo en los til-
timos alios nuevos insecticidas de
poderosa eficacia, de los que da
cuenta detallada el señor Ben-
lloch. También habla del siner-
gismo, es decir, del poder insec-
ticida ori^inado por la acción
conjunta de dos o más principios

activos, de forma que resulta su-
perior a la que se tendría con

tmo de los componentes, en pro-
porción i;ual a la de todos. Los
tíltimos insecticidas aparecidos
son los sistemicos, que, absorbi-
dos por las raíces o las partes aé-

reas de la planta, se distribu•yen
por ella, resultando nocivas para
determinados insectos. Su em-
pleo no se ha generalizado lo

bastante por su extraordinaria
toxicidad, pero es de esperar que
se logren sustancias inocuas para
el hombre, colno parece deducir-
se ya de los trabajo^ de Grandie-
ri sobre la acción sistémica de la
cianamida. Selialó el comienzo del
empleo de los primeros sustituti-
vos del cobrc, todavía muy par-
cialmente : los ditiocarbouatos.

Respecto a los desinfectantes
de semillas, si bien la fitoxicidad
del sulfato de cobre ya era cono-
cida no ocurría inual con los com-
puestos de cobre insoluble, como
el carbonato u oxicloruro, está
^lemostrada incluso con indepen-
dencia de la dosis de aplicación,
Tatnbién se llan aplicado en pa-
tología vegetal los antibióticos,
consiguiéndose resultados alenta-
dores contra deternlinadas enfer-
ntedades de la cebada y tomate.
[7ltimamente se ba descubierto la
tricotecina, que inhibe el creci_
tniento de la Sclerotinia en el la-
boratorio, pero que, al aplicarla
al terreno, éste anula su acción.
En cuanto a los nuevos berbici-
das, sc iniciaron los tratatnientos
a partir del ácido 2,4,D, del que
se viene utilizando diversas sa-
les. Con posterioridad se emplean
otras muchas, si bien la extensióu
de su empleo se dificulta, basta
ahora, por su elevado coste ^^
otras varias circunstalu•ias.

Después de hablar el señor
Benlloch de los aparatos de te-
rapéutica y los procedimientos
de determinación del valor prác-
tico de los productos, se ocupó
de la lucha contra las virosis, que

ha experimentado grandes pro-
gresos, si bien los medios eficaces
son mucbo más escasos. Solamen-
te en los frutales de hueso se han
descubierto en los tíltimos treinta
años más de cuarenta virosis dis-
tintas, y todo lo qne puede reco-

mendarse ante la nran mayoría
de éstas es que se parta de plan-

tas libres de la enfermedad v se
eliminen en cuanto comiencen a
presentar síntomas ; pero estas
prácticas, no siempre fáciles de
realizar, uo garantizan contra una
infección por vectores.

Terminó su brillante diserta-
ción el señor Benlloch indicando
cpte, si bien se descubren muchas

345



AG':R 1 (;UIf.TUHA

co^as, tal vez no se medite bien

>obre ellas y ante el ansia de lo
nuevo, tal vez se dejen otras mu-
chas cosas útiles. El bienestar, la
solución de un problema, no pue-

den estar sistemáticamente en lo
nuevo, sino que también cabe me-
ditar si no se encontrará igual-

mente en el mejor aprovecha-
miento de lo conocido o aún dP
lo viejo,

Una calurosa ovación de la nu-
merosa y selecta concurrencia
acogió las líltimas palabras del
prestigioso Profesor.

La contestación al discurso de
ingreso del se ►ior Benlloch corrió
a cargo del señor Dusmet, quien,
después de hacer un relato de los

méritos que posee el nuevo aca-
démico, pasó revista a los ade-
lantos ocurridos durante lo que

^^a de siglo en las distintas disci-
plinas, y terminó f.elicitando al
señor Benlloeh y a los fitopatólu-
gos, pues cllos, en recompensa de
^u trabajo, tienen la satisfacción
de hacer producir más a la tierra
y elevar, por tanto, el nivel de

vida de las personas. El señor
I^usmet fué muy aplaudido.

Finalmente- el señor Casares
Gil impuso al señor Benlloch ]a
►nedalla de académico entre gran-
des aplausos de todos los asis-
tentes.

AGRICULTURA se complace,
con tan grato motivo, en mani-
festar la admiración y cariño ha-
cia su ilustre colaborador, y se

enorgullece de que los méritos
del señor Benlloch hayan tenido
tan público y unánime reconoci-
miento.

el excelentísimu seiior don l:ar-
los Rein Segura y prn• él sobre la
organización del cultivo del ta-
bacu e ►1 Espaiia, 1 ►acicndo con^5-
tar el inere ►neuto e ►i la produc-
ción y la; distintas cla5es de la-
baco cultivadas.

Scl ► rnid (Alemania) presentó ► ^ ► ^
iuteresante trabajo .,obre lu culu-
boración entre lus diferentes cen-
tros de investigación de tabaco, y
la Asamblea propuso, y fué apru-
bado, el programa de los asunto;
a estudiar por dicl ►os centros.

M. Bourqui, Secretario de la
FAPTA (Suiza), disertó sobre el
seguro del pedrisco, y terminó

M. Moreau, 1)irector de la Fede-
ración de Plantadores (Francia).

tratando ^lel interés de los cstu-
dios económicos, sociales y técni-
co^ del cnltivo del tabaco.

Todas las ponencias presenta-
das y la5 distiutas comunicacio-
nes que se trataron en la Asam-
b 1 e a fueron entusiásticamente
acogidas, y nosotros tenemos lu
impresión de due se ha de obic-
uer un fin práctico y muy eficaz

^le esta reunión, en la que han
quedado claramente marcados los
programas que se han de segtrir

en lo sucesivo y por ello estamos
seguros que con tan estrecha co-
laboración se conseguirá un éxi-
to re^onante en beneficio del cul-

tivo y de la producción taba-

r^uera.
La Delegación espa ►iola ]levaba

uo solamente la representación
del Servicio Nacional de Caltivo
y Fermentación del Tabaco, ^ino
también la de las Cooperativas
de Cultivadores de Tabaco de Es-

pa ►ia, y queremos hacer constar
la favorabilísima acogida de que.

fué objeto mlestra Delegaciór► ,

tanto en los actos ofici^ ►les como

en las visitas realizadas.

II Congreso de la Unión Internacional de Cultiva-
dores y Produ^tores de Tabaco

La Delegación de Espaiia en el
II Congreso de la «Unión Inter-
nacional de Cultivadores y Plan-
tadores de Tabaco»-UNITAB--,
celebrado en Lugano (Suiza), du-
rante los días 14, 15 y 16 de mayo
de 1954, ha estado formada por el
Ingeniero Director del Servicio
Nacional de Cultivo y Fermenta-

ción del Tabaco, don Carlos Rein
Segura, y por el Ingeniero Agró-
nomo. Secretario General d e 1

mismo Servicio, don José Benítez
Vélez,

La Asamblea tuvo lugar en el
aula magna del Palacio de Estu-
dios Cantonales de Lugano. Des-

pués de abierto el Congreso con
unas palabras muy elocuentes del
Presidente, s e ñ o r Caverzasio

(Suiza), se procedió a desarrollar
el programa previsto.

Por imposición del Reglamen-
to de la UNITAB cesó en la pre-
sidencia M. Caverzasio, que tan
acertadamente la dirigió durante
sus dos años de actuación. La
Asamblea, por aclamación, hubo
de nombrarle Presidente de Ho-
nor, y le sustituirá M. Gotti (Ita-

lia), quien fué propuesto por una-
nimidad y de quien estamos se-
gurísimos ha de hacer una labor
muy eficaz. El Secretario, M. Mo-
reau (Francia), fué reelegido, }
quedaron nombrados miembros
del Comité Ejecutivo M. Caverza-

sio (Suiza) y M. F. Weixelbaumer
(Austria).

A continuación comenzó el
Congreso ^us tareas, siendo la pri-
mera comunicación la del profe-
sor pojmi (Italia), que trató so-

bre la importancia de la selección
en la economía del cultivo.

Seguidame n t e, el Ingeniero

Agrónomo don ,iosé Benítez Vé-
lez dió cuenta a la Asamblea de
la comunicación presentada por

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTA

MAQUILEROS.-Ocasión SE VEN-

DE molino de piedra con accesor!os

torno cernidor y elevador, píedra ori-

gen francés, dí^metro 1,40 metros.

Dírígirse FONTAN. Garibay, 18. SAN

SEBASTIAN.
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MIRANDO AL EXTERIOR
FELICIDAD, ABUNDANCIA, OPTIMISMO (F. A. O)

^ Albricias, aeñores ! ( Viva, vi-
va !^ La veleta de la F. A. O. ha
cambiado de rumbo ! En vez de
setialar hacia un Futuro _lmargo

v(^scuro, señala hacia la Felici-
dad, .-lbundancia y Optimismo.
I)esga^tado el disco Fatídico Ago-

rero y OprPSOr eu que se prede-
cían Funeatas .^ltroce.; Ocurrencias
y- catastrófica; criais de escasez,

que no se hau producido, se han
izado las banderas verdes de la
esperanza y de la confianza.

vada menos que «Más alimen-
tos para un nrundo más poblado»

^e titula una de las líltimas pu-
blicacioney de la sabia y doctor
corporación, en que se resumen
las actividades Febriles, rldecua-

das y Oporitmu, del areópago ro-
mano en 79;i3. Sus juicios son Fe-
cundos, Acertados y Omnipoten-

tes y, por tanto, hay que ponerse
de gala y saludar a ese mundo

más poblado y mejor alimentado.
Del vestido no se dice nada. La
verdad es quc no está el mundo
para lujos.

La veleta parecía un poco en-
roñecida porque ha tardado en
^irar, pero al fin ha cambiado.
Cuando Fstados Unidos no sabe
qué h:rcer con sua excedentes de
productos a^rícolas que presionan
los tnercaclo^; Francia sufre una
crisis de su^^erproducción; la le-
che corre a ríos, alcanzando pre-
c•ios irrisorios, y las hortalizas se
puden en los campos de Inglate-
rra y de otros países, consumidas
por un ^^ana+ío que a pesar de
este re^alo tampoco consigue pre-
cios apetecibles, los señores de la
Ciudad Eterna se han animado a
+•ambiar el di^co.

F..l cambio b•+ coincidido con el
cumpleatios de este inefable Or-
ganismo, dedicado a procurar
«alimentos, vestidos y viviendas»
a la pobre humanidad, ham-
brienta, desnuda y sin cobijo, de-
seo ►a de «uri.^t vida derorosa cle
di;nidad humana y de paz». La
Listitución, nacida al calor de
Hot Sprin^s, ba cumplido diez
años de existencia. Se va a pre-
^e,ntar a ingreso en el Bachillera-

to. Comienza su nxadurez in-
fantil.

Por el ltuninoso inforrne aludi-
do nos enteramos que «la pro-
ducción agrícola debe inca•emen-
tarse especialmente allí donde hay
nece^idad de alimentos». Donde
sobra uo bace falta incrementar

nada, a no ser lo,^ precios que
hayan caído por los suelos (esta
observación es nuestra).

La constitución de Quebec de
1945 fué firmada por 42 naciones,
y a finales de 1953 la Organiza-
ción de la Agricultura y la Ali-
mentación, contaba c•on 71 miem-
bros, lo que, segútt el criterio

dominante en el seno de la Ins-
titución, tiene que h.aber aumen-

taclo la confianza en la vitalidad
y tttilidad del Organismo. Lo de
la vitalidad es obvio : son más a
contribuir con dólares. Lo de la
utilidad es presumible nada más.

Para la labor que se propone,
la F. A. O. ha conseguido dispo-

ner de un millar de personas pro-

cedentes de 45 países y maneja
anualmente un presupuesto de
unos cinco milloncejos de dólares
(del orden de ^]0 millones de pe-

setas) y dice que no tiene bas-

tante.
Ilasta ahora, lo más aparente

producido por la F. A. O, sou
unos imponentes edificios cons-
truídos en Roma y una nutrida,
esplPndida y , saneada burocracia,
para cuyos miembros la utilidad
y la vitalidad han comenzudo con
muy buenos auspicios. i 9h ! Ade-
más prodnce también en cantida-
des inrentes amena literatura y
copiosa propaganda de sí misma.

Pero vamos al ^rano. F.1 folleto
nos dice que ahora disponemos

de mejores suelos y- más araa,
gracias a los desvelos de la nr-

ganizacióñ y a los manualitos que
publica dedicados a este ne:,rocio.
Vos prometP la puesta en cultivo
de ocho millones de hectáreas
más en el Pakistán cuando todo
se arregle a medida de los planes.
así como el aprovecbamiento de
los ríos del Irán para aumentar
la producción cuando otroG l^la-

nes estén ejecutados. Además nos
promete otros muchos más planes
y otras rnuchas cosas, entre ellas
mayor rendimiento en todo por
hectárea.

Fiel a su preocupación sobre el
arroz, también tiene su programa

de mejora de este cultivo, que es-
tá a cargo de una Comisión In-
ternacional del Arroz. Este pro-
grama se aplicará especialmente

en Asia, donde ya se están ejecu-
tando trabajos de genética por
las naciones interesadas.

Según el folleto de propagan-
da, la F. A. O. provee de todo.
Es un gran almacén de planes he-
chos, proyectos a medida, demo.^-
traciones al día y luminosas pu-
hlicaciones, lo mismo para Islan-
dia que para F.tiopía, para Libe-
ria o para Chile, y comprende
todos los aspectos de las susodi-
chas raxrtas de la alimentación,

del vestido y de la vivienda. ^Que
un Gobierno necesita un plan o
una instalación o mi librito? Se
dirige a la doct:t corporación, és-

ta tira de ficllero y sale un espe-
cialista, que coge el primer tren
para el lugar deseado o envía un
paquete con los manualitos ade-

cuados para orientar al Gobierno
indigente en ]a materia. Es^ un

cielo.
Por ahora su especial campu

de actividad en 1953 ban sido los
países asiáticos y africairos. Pre-
tende mecanizarlos, instruirlos en
los métodos de cultivo, conserva-
ción, com.ercialización y elabora-
ción de productos agrícolas y pe-
cuarios, para lo que dispone de
gran cantidad de cartillas adecua-
das. Todo está muy bien editado,
mny vistoso, nnty sencillo, muy
ad hoc, muy literario. Dispo-

ne de fotografías impresionantes,
donde se ven individuos de todas
las razas admirando a seriores
con ;afas y)eI'lIlgntllaS, c o n

shorts y en mangas de camisa. De
vez en cuando también aparecen
señoras más o menos chatas, se-
gtín el lugar de nacimiento, de-
dicadas a tareas conducentes a
proporcionar alimentación, vesfi-
do y vivienda a la humanidad.

deseosa de l^az y dignidad.
Pero volvamos al otro grano

+^ue ahora es pez. Nos anuncia
que «^iara la explotación conti-
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nua de la pesca tiene una impor-
tancia fundamental la evaluación
de los recursos marítimosn. Esto
nos parece haberlo oído en algu-
na parte..., pero no estamos se-
guroa.

Para ello, la F. A. O. se es-
luerza en estar informada de to-

do lo que se refiere a los recursos
pesqueros del mundo, y al objeto

está en contacto y presta apoyo
a las siguientes Comisiones : Co-
misión Internacional para la ex-
ploración de los mares, Comisión
Internacional de Pesca para el

Voroeste del Atlántico, Comisión
del Hipogloso del Pacífico, Comi-

sión del Atún Tropical y otros
varios.

Una vez en poder de estas in-
formaciones, en seguida prepara
los manualitos correspondientes,
envía los peritos correspondien-

tes y espera que los correspon-
clientes peces se multipliquen y

se dejen pescar, cosa que a ve-
ces, como los peces no han leído
los manuales, no entra en los
programas de estos distinguidoa
l^abitantes del océano. Otra cosa

muy distinta ocurre con los peces
de los ríos. Estos desgraciados es-
tán irremisiblemente perdidos y
caerán en las redes o en los an-
zuelos de los correspondientes ex-
pertos y sus correspondientes dis-
cípulos, provistos de los corres-
pondientes manualitos.

De otras muchas cosas se ocupa
la F. A. O., sobre todo de hacer
literatura y propaganda y de es-
tablecer una serie de programas
anuales de reuniones internacio-
nales e instauración de comisio-
nes que tienen lugar en las más
diversas ciudades y países. Los
miembros de la Organización, te-
rriblemente atareados, circulan
continuamente y eatán tan prou-
to reunidos en Roma, como en
Estocolmo, como en Belgrado,
como en Santiago de Chile. Un
turismo científico de gran estilo
perfectamente organizado.

Por otra parte, los fines de la

F. A. O. son verdaderamente ae-

rios e importantes y sería de de•

sear que se lleven a cabo lo más

rápida y completamente posible.

Pero los resultados hasta ahura
son poco apreciables y pudiera

ser que el mecanismo de trabajo
se convirtiera en fin petrificado

en lugar de ser un medio vivo, lo
que sería una lástima y una de-
cepción para la humanidad, «de-

seosa de paz y dignidad», además

de un despilfarro de medioa que,
concentrados, pudieran resolver

problemas urgentes y vitales.

Confiemos en el nuevo optimismo

de la organización y esperemos

sea fecundo en hechos beneficio-
s0&.

LA AGRICULTURA DEL MARRUECOS FRANCES EN ^953
El año 1953 ha sido un año

memorable para el cultivo cereal
del Mogreb. Por primera vez,

después de una larga serie de
años, las necesidades del país en

cereales han sido cubiertas por
la producción local. Este resulta-
do se ha debido al aumento de
producción unitaria, ya que las

superficies sembradas están en re-
^;resión.

La producción total de grauo
ha llegado a la cifra de 30 millo-
nes de quintales, repartidos de
la siguiente forma entre los prin-
cipales cereale^ :

1952 1953
Qm. Qm.

Trigos blandos. '^.962.000 4.393.000
Trigos duros ... 4.836.000 5.819.000
Cebada ... ... ... 13.211.000 15.272.000
Avena ... ... ... 2.895.000 2.781.000

E1 arroz, en constante progre-
so, ocupa cada vez mayor exten-
sión e importancia en la produc-
ción marroquí. En la última cam-
paña ae han recolectado más de
20.000 toneladas de paddy en los
arrozales de Gharb. Cuatro moli-
nos han elaborado 131.000 quin-
tales métricos, V Marruecos ha
exportado 31.000 quintales métri-
cos de arroz de buena calidad.
En 1954, según las más recientes
estimaciones, se espera obtener
unos 230.000 quintales métricos.

Respecto al trigo, las exporta-
ciones de la campaña 1952-1953
se han elevado, en 30 de junio de
dicho año, a 21.000 quintales mé-
tricos de trigos blandos y 273.000
quintalea métricos de trigos du-
ros. De cebada se han exportado

2.469.000 quintales métricos; de
avena, 403.000, y de m a í z,
428.000. El tínico cliente para los
trigos duros ha sido la Metrópoli.

Para la cebada, Francia ha ocu-
pado también el primer lugur
(1.629.500), seguida por Inglate-
rra (508.400) y EspaiSa (106.000).
El resto se ha exportado a otro;
países.

Alemania ha sido el primer
país importador de maíz proce-
d e n t e del Imperio Jerifiano

(200.500). F.spaña se ha colocado
en segundo lugar, con 89.100
quintales métricos, superando en
algo a las importaciones de la
Metrópoli (79.900 quintales mc-

tricos).
L o s recursos globales de la

campaña han sido del orden de
los 8.837.000 quintales métricos,
y los gastos de 8.091.000 quinta-
les métricos. EI comercio comen-

zó en condiciones que se podían
considerar como normales (entre
2.100 y 2.200 francos el quintal
métrico de cebada), pero el des-
censo rápido de los precios en el
mercado mundial tuvo su reper-
cusión en Marruecos, donde la si-
tuación se hizo cada vez más di-

fícil.
Esta depreciación de los granos

produce hondas preocupaciones a
los agricultores del Protectorado,
pues aunque el aumento de pro-
ducción obtenido era muy desea-
ble, la di6cultad de etacontrar sa-
lida para ella crea un estado de
ánimo de inseguridad.

En el segundo semestre de 1953,
mediante negociaciones de la De-
legación marroquí en París, la
situación pareció mejorar, pero
las dificultades subsisten.

En 1.° de octubre de 1953, lo^
stocks disponibles de cereales se-
cundarios e r a n del orden de
1.325.000 quintales métricos cle
cebada, 364.000 quintales métri-

cos de avena y 246.000 cle maíz.
Las cantidades exportadas hasta
la misma fecha se elevaron a
977.000 quintales tnétricos, de los

cuales 853.000 de cebada (290.000
a Israel, 283.000 a la Gran Bre-
tai5a, 102.500 a E;ipto, 70.000 a
Italia, 64.700 a Holanda...).

En este momento el precio de
la cebada alcanzó su nivel más
bajo (1.650 francos el quintal mé-
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trica). La repercusión de la caída
de los precios mundiales se hizo
sentir duramente. Esta depresión

se ha aceutuado por múltiples
factores : los cereales secundarios
acusaban un excedente exporta-

ble de tr.es a cuatro millones de
quintales; en Argelia y Ttínez es-
taban en la misma situación, en
tanto que Francia se encontraba
a la cabeza de una producción

más que suficiente para sus nece-
sidades. A fin de conjurar el pe-
ligro y evitar la caída vertical de

los prc^cios, el O. C. I. C. estable-
ció un precio mínimo de acepta-
ción por los organismos almace-
nadores y en contrapartida insti-
tuyó ttn precio máximo interior,
l^oniendo al consumidor local al
ubrigo del posible peligro de una
inflación repentina de los precio^
exteriores de la cebada.

Respecto a la cosecha de a^rios,
que había sido estimada en 22.000
toneladas al principio de la cam-
paña, se redujo en un 15 por 100
a causa de las malas condiciones
de los meses de mayo y junio de1

pasado año.

Por el contrario, en el dominio
olivícola, las predicciones pesi-

mistas, basándose en la cosecha
excepcional obtenida en el año
1951-1952 no han sido confirtna-

das. La campatia pasada ha pro-
ducido 75.000 toneladas de acei-
ttma, que representa una produc-
ción superior a la media. Esta
media, en el período de 1930-
1950, alcanzcí un valor de 62.000
toneladas m^^tricas.

F.n el sector vitícola la situa-

ción es atín mejor, pues la cose-
cha obtenida representa una mar-

ca no alcanzada en estos tíltimos
años. Se han obtenido 1.200.000
hectolitros de vino, cifra superior

a la de 1951, que se consideraba
como excepcional. Además se es-

pera que la calidad de los vinos

^ea mejor qtiP, la del año ante-

rior.

Por muy halagiieiio que este
cuadro se presente para la econo-
mía de Maruecos, tiene, sin em-
bargo, sus puntos sombríos, pues
la caída de los precios de la ce-
bada, la dificultad creciente de
dar salida a los vinos, la amenaza
de una superproducción que sa

perfila en los agrios, crean moti-
vos justificados de inquietud.

La reciente intervención del
Residente General y de los repre-
sentantes de la Agricultura en Pa-
rís ha disipado, por lo menos en
parte, el malestar que pesaba so-
bre los cereales secundarios.

Por otra parte, las mejoras que
los técnicos se esfuerzan en in-
troducir en la explotación de la

tierra pueden influir en tma ele-
vación del nivel de vida de los
nativos para que sean capaces de

absorber una parte de los exce-
dentes y que los esfuerzos de to-
do orden para aumentar las ex-

portaciones puedan tener el éxi-
to que corresponde a los medios
empleados para ello.

Uno de los principales elemen-
tos de reforma son las Sociedades
Indígenas de Previsión (S. I. P.),
que se dediean a mejorar la suer-
te de los campesinos marroquíes,
tratando de que el género de vida
de los fellahs evolucione en un
sentido favorable, para lo cual

conceden créditos a corto plazo
-en especies o en dinero-, has-
ta un valor de 130.000 francos.
Actúan como mutualidades, ya
que los créditos proceden de sus
mismos fondos, y procuran hacer
llegar a los campesinos las venta-
jas de los métodos más perfeccio-
nados de explotación de la tierra
y del ganado.

Estas Sociedades proporcionan
semillas aelectas, contribuyen a
la renovación y modernización de
las máquinas agrícolas, enserian a
podar debidamente los olivos y
árboles frutales, a utilizar con
conocimiento los abones y a com-
batir y prevenir las enfermedades
del ganaclo.

Así, pues, la acción de las
S. I. P., en unión de los Servi-
cios Agrícolas, de Ganadería y de
Ingeniería rural, tiende a conse-
guir las mejoras a que hemos
liecho referencia y a preparar
una elevación de la prosperidad
del Imperio ,)erifiano. - Pxovl-
DUS.

Distinciones

Orden Civif del Mérito Agrícola
En el «Boletín» del 3 de junio de

1954 se publican tres Decretos del
\linisterio de Agricultura, fecha 14
dF inayo de 1954, por los que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil
del Mérito Agrícola a los excelentí-
simos señores don Ferdinando Roc-
co, don José Luna IVlenéndez y don
.Iosé María Butler Orbeta.

:^^

En el mismo aBoletin Oficial del
Estado» se publican dos Ordenes de
dicho Departamento, fecha 29 de ma-

^^o de 1954, por las que se concede el
inc;reso en la citada Orden, con :a

categoría de Comendador de Ní^me-
ro, a don Franz Westhoff Meesen, y
con la categoría de Comendador Or-
dinario, a don Filly Fries Linnert Y
don Walter Wagener Teschemacher.

* * s

En el aBoletín Oficial» del 16 de
,junio de 1954 se publica otra Orden
del mismo Ministerio, fecha 5 de di-

cho mes, por la que se concede el
ingreso en al referida Orden Civil del
Mérito Agrícola, con la categorfa de
Comendador de Número, a don Ma-
riano Gimeno Amil.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Super^xunxer¢rios en activo. - Don

Angel ;VIorales Fraile y don Alfonso
García del Pino.

SuPernumer¢rios.-Don Bruno Sanz
Alonso.

Ascensos. - A Ingeniero primero,
don Juan Pulido Ortiz.

Ingresos.-Don Juan Antonio Alon-
s^^ Puerta,( don Eduardo Martínez Sil-
va y don Antonio Lluch Colomina.

R.eingresos.-Don Antonio Melgare-
j^^ Baillo.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-

ca de Badajoz, don Antonio GutiE-
rrez Fernández Salguero; a 1:^ Jefa-
tura Agronómica de La Coruña don

Bruno Sanz Alonso; a la Jefatura
Agronómica de Gerona, don José Ca-
brerizo Ceballos; al I. N. I. A., don
Eduardo Martínez Silva; al Servicio
del Catastro, cion Francisco Martínez
Robaina, don Juan Antonio Alonso

Puerta y don Antonio Lluch ('olo-
mina.

349



r^='^^^rn^^ruuunur^ewnoru^rrrrresrrrrn^u=rrunr^^rrrouuuuuouuwnum=.nnnnunnuuomuuuuu^... u^u.r.uumo^unno nuu^u
^ • u^u^^r^uruu^ ^^u^^nurr^u^uu^^ u u^u^^a^uu^^uu^u^^^u^uu^^u^ ^^u^^uu^^uuu^u^uu^u^^^i^u^u^u^^u^^uu^^u^i^^u^^s=

i:..

\p

.o..
r^
^

EE.,,
►:n
Y:

.̂.
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fertilidad a sus tierras
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:: FABRICANTES:....
::

n• Barrau y Compañía, Barcelona.:•.
::
^^ Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona.
!:
:^ Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona..
::
_= lndustrias Químicas Canarias, S. A., Madrid.
^
^^ Fábricas Químicas, S. A., Valencia. ^^

;^ La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca. ra

ŝ'•^ La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza. '^. •!. •
'^ ::
^ JProductos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid. ::. ..
:;
;= R.eal Compañía Asturiana de 1Vlinas. c. A. Belga.-Avilés. ::.
!;̂ ::
gp Sociedad Anónima Carrillo, Granada. ::
É' ::
^ Sociedad Anónima Cros, Barcelona. ::..

n
qtl ••;; Sociedad Anoniina Mirat, Salamanca. ;;
e'.: :^
^^ Sociedad Minera y Metalúrgica de Peiiarroya.-Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). ;:
._ :.
:. Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona. ;;. ..
^ ':
^^ Unión Espa ĉiola de Explosivos, S. A., Madrid. ^^
=A ••
.

^^ ^^: :;....^ Capacidad de producción: 1.750.000 toneladas anuales. ....
:•
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REGISTRD DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
La undécima re]ación c^e pro-

ductos fitosanitarios nacionales,

NOMRRE DEL PRODL'CTO

que publi.ca el Boletín Oficial dr.

de los nombres comerciales, soli-
citantes de la inscripción, provin-

cia de procedencia y mímero del

3 de abril de 1954, con exposición registro, es la si^uiente :

SOLICITANTE llE LA IN5CRIPCION

GRUPO 1:>-SECCróx tt)

Arseníato de cal aBandera» 15 por 100
eigrosal espolvoreos ... ... ...
Arseniato da cal aCruz Verden

Emuisión aOlezan ... ... ... ...
Emu:síón aIqusan verano ... ..
Tecsán naranjos aEn ... ...
Isme núm. 1 ... ... ... ... ... ...
DDT-6 Gymsa ... ... ... ...
DDT Gymsa 10 por lOC ... ...
Z7, emulsionab:e ... ... ... ...

Isme núm. 2 ... ... .
Ara-2 ... ... ...

Elcón ... ... ...

B:ayca-Pulgón ... ... ... ...

Gamadín espolvoreo ...

ZZ-6 para espolvorear ...

HCH-22 Gymsa ... .., ...

HCH-12 Gymsa ... ... .
Exalo 50 Cóndor ...

ZZ-6, tipo B ... ...

Olivol núm. 4 ... ...

Exalo polvo 25 ...

Nexarbol .. . ... ... ...

Dori-ol•con líndane ..

F^rraven-Dane ...
GY msapo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gramalíud espolvoreabla ..

Fumer espo'voreable ... ... ..
AQronexa-R ... ... ... ... ... ...

Gamapol Cóndor 1 por 100 ...

TNT (0,7 por 100 Líndanel
ZZ-L emulsíonab:e ... ...
Grímalind emulsíón ... ... ...
Fxagama Emulsión Cóndor ... ... ...

Linde (para suspensíón) ... ... ... ...

TNT (8 por 100 Lindane) ... ... ... ...

Bi-Flex Gama ... ... ... ... ... ... ...

ADI esparcíble ... ... ... ... ... ... ...

Arbrol Lindan Espolvorear ... ... ...

S an c h í s-2 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D^tano compuesto emulsíonable... ...

Supersolsano ... ... ... ... ... ... ... ...

TTT (2,5 por 100 DDT y 0,3 por 100

Agronexa combínado ... ... ...
ZZ compuesto emulsionable ...

Emulsión aIqusan lindate ... ... ... ...

Emu'síón aIqusa» DDT ... ... ... ... ...

Insectícidas aPascaln ... ... ...
Po:vos Nicotinados 3 Serpíoi ...
Melaza Arsenícal Arbrol ... ...
Co rti sán-Se rp íol ... .. . . . . . . . .. .
Cebo Antílímacos aCÓndorn ...
c No va más» Melaza ... ... ...
Flurína Aztú're 50 ...
Agronexa-VT ... . . ..
Agronexa-SL ... ... ... ... ...

Sufovardane aCruz Verde»

Cobrarsen espolvoreo ...

Químicamp, Ltda . ... ... ... ... ... ... ... .
Industrias Ars^nícales Reunídas, S. L. ... ..
Productos Cruz Verde, 5. A . ... ... ... ...
D. Francísco Carbajo Criales ... ... .
D Juan Garcia Vidal ... ... ... ... .
Industrias Químicas Unidas ... ... ... ...
Industrias San Alberto Magno, S. A.
D. Carlos Estévez Sánchez ... ... ... ... ... ... ...
D. Míguel Garcia Montesínos.-Industríal Gymsa
D Miguel García Montesinos.-Industrial Gymsa

D. Carlos Estévez Sánchez ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ...
Insectícidas Levantinos.-Nogués y Nácher, S. en C. ... ... ...
(^uimicamp, Ltda . .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Compa$fa de Insecticidas Domésticos y Agricolas, S. L. (CIDA).
Destilerfas Químicas DIM, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Zeltía> S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
D. Míguel García Montesínos.-Industrial Gymsa ... ... ... ...
D. Miguel Garcfa Montesinos.-Industríal Gymsa ... ... ... ...
Insectícídas Cóndor, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Olívol, S. L. Lubrificantes Españoles ... ... ... . .

Insectícidas Cóndor, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ...

2:exarQuímica, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Quimíca Insecticida, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... . ... . . ...

Quimícamp, Ltda . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Industrias Ferraven.-Federico Fernández y Cía., S. R. C. ...

D. Miguel García Montesinos.-Industríal Gymsa ... ... ... ...

Centro Técnico de Fumigacíón.-Casa Gríma. ... . _ ... ... ... ...

Industrías Químicas Tello .. , ... ... ... . . ... ... ... ...

Naxa-Química, S. A. ... ... ... ... ...

Insectícídas Cóndor, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Socíedad Bilbaína de Maderas y Alquitranes, S. A . ... ... ... ...

('entro Técnico de Fumigación.-Casa Gríma ... . . . ... ... ...

lnsecticidas Cóndor, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Fábríca Españo:a de Productos Quimícos y Farmacéutícos, S. A.

Socíedad Bilbafna de Maderas y Alquítranes, 5. A . ... ... ... ...

P.'berto Nadal Carbonell ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ...

D.a Fi`omena Espiugues Escrig.-Productos ADI ... .. ... ... . . .

Arbrol, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Insecticidas Agrícolas Sanchís ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Fábríca Española de Productos Químicos y Fasmacéuticos, S. A.

Quimícamp, Ltda . ... ... ... ... ... ... ... ... . . .. ... ... ... ...

Sociedad Bilbaina de 14laderas y Alquitranes, S. A. _. ... ... ._
Nexa-Química, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ...

^níón Químíca de Levante, S. A . ... ... ... ...

Industrias Qufmicas Llnidas, S. A. (IQUSA)

Industrias Químicas Unídas, S. A. (IQUSAI

D. Carlos Estévez Sánchez ...

D. Manuel Monleón Alcodor^.

D. Manuel Monleón Alcodori ... ... ... ... ... ... .. ... .....
lnsecticidas Cóndor, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ...
Industrias Químícas Tello ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ...
Míneral^s y Productos Derivados, S. A. ... ... .. _.
Nexa-Químíca, S. A. ... ... .. ... ... .. .. ..... ... ... ...
Nzxa-Química, S. A. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... .

Productos Cruz Verde, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sdad. Española de Industrias Químícas y Farmacéutícas, S. A.

Número
Provincin (i P,

Regietro

Zaragoza ... ... 723
La CoruHa.. ... 724
Barcelona ... ... 725
Valencía, ... ... 726
Alicante. . . . . . . 727
Barcelona ... ... 728
Barcelona ... ... 729
Sevílla... . .. ... 730
V alencía. . . . . .. 731
Valencia. ... . .. 732
Pontevedra,. ... 733

Sevílla... ... .. 734
Valencía. ... .. 735
Zaragoza ... ... 736
Valencia. ... ... 737
Madríd... ... ... 738
Pontevedra.. ... 739
Valencia. ... ... 740
Valancia. ... ... 741
Vizcaya... ... ... 742
Pontevedra.. . . . 743
Sevilla... . .. ... 744
Vízcaya.. ,.. ... 745
VízcaYa... ... ... 746

Alicante.. ... ... 747
Zaragoza ... ... 748

Granada. ... ... 749
Valencia. ... ... 750
Valencia. ... ... 751
Castellón ... . . 752
Vizcaya... ... ... 753
Vizcaya... ... ... 754
Vizcaya... ... . 755
Pontevedra.. ... 756
Valencia. ... ... 757
Vízcaya... ... ... 758
Vízcaya... ... .. 759
Vízcaya... ... ... 760
Barce:ona... ... 761
Va'.encía. ... ... 762
Barcelona .. ... 763
Valencía. ... ... 764

Vizcaya... ... ... 765
Zaa•agoza ... ... 766

Vizcaya... ... ... 767
VizcaYa... ... . . 768
Pontevedra .. . . . 769
Valencia. ... ... 770
Barcalona ... ... 771
Barcelona ... ... 772
Sevilla ... ... ... 773
Barcelona ... ... 774
Valencia. ... ... 775
Barcelona :.. ... 776
Valencía. ... ... 777
Vizcaya... ... ... 778
Castellón ... ... 779
Vízcaya... ... ... 780
Vízcaya... ... ... 781
Vizcaya... ... ... 782
Barcelona ... ... 783
La Coruña ... ... 784
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NOMIIRL DEL PRODUCTO SOLICITANTE DE LA INSCRIPCION

GRUPO 1 +^-S^cróx b)

Llofarcobre espolvoreo ... ... ... ... ...

Azufre mojable dispersable «Micro»..

Azufre-Micro-Oxídado ... ... ... ... ...

Polisulfuro cálcico «Gymsa» ... ... ...

Florístella cúpríca en seco ... ... ...

Azufre cúpríco P . ... ... ... ... ... ...

Rubisano ... ... ... ...

Verus A1ex (líquido extracto) ...

Ei^rbicida Quimicamp ... ... ... ..

Númaro
Proviucia de

Rrgi-tro

Sdad. Española de Industrías Químícas y Farmacéuticss, S. A. La CoruBa... ... 78b

Sales y Pigmentos E_ectrolitícos Españoles, S. A . ... ... ... ... Barcelona ... ... 786

D. Manuel Monleón Alcodorí ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Valencia. ... ... 787

D. Míguel García Montesinos.-Industríal Gymsa ... ... ... ... Valencía. ... ... 788

U^^ión Azufrera, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tarragona ... ... 789

D. Manuel Monleón Alcodori ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Valencia. ... ... 790

GRUPO 1:°-SECCróx c)

Yábricz Espaflo:a de Productos Quimicos y Farmacéutícos, S. A. Vizcaya... ... ... 791

GRII^O 3n

Hijos de D. Alextades, S. R. C.

Quimicamp, Ltda . ... ... ... ...

Madrid ... ... ... 792
Zaragoza ... ... 793

Comercio y regvlación de producfos agropecuarios
Modelo de contrato de compraventa de caña de azúcar

En el Boletín Oficial del Esta- de contrato oficial de compravesi-
do del día 6 de junio de 1954 se ta ^[e caña que rigió para la cam-
publica una orclen del Ministerio paña de 1953-54, aprobado por
de Agricultura, fecha 31 del pa- orden de 25 de marzo de 1953 y
sado mes de mayo, por la que se publ:cado en el Boletín Oficial
dispone que se prorrowe para del Estado de 30 de dicho mes.
la campaña de 1954-55 el modelo

Precio para la caña de azúcar en la campaña 1954-55

En el mismo Boletín Oficial se ciales del cultivo, la riqueza me-
inserta otra orden del Ministerio dia de la calia producida fuese
de Añricultura, fecha 31 del pa- marcadamente distinta de la nor-
5-tdo mes de mayo, por la que se mal, la Junta Sindical Cañero-
dispone crne el nrecio de la to- Azucarera propondrá el precio a
nelada métrica de caña de azúcar que estima debe pagarse la caña

a pie de fábrica en la campaña que se encuentre en este caso a

azucarcra de 1954-55 será el de la Secretaría General Técnica de
448 pesetas. est^ Ministerio, que resolverá en

Si en alguna comarca de la zo- definitiva.

na cañera, por condiciones espe-

Compro de linaza por el Instituto de Fibras Textiles

En el Boletíre Oficial del Esta-
do del día 22 de junio de 1954
se publica una orden del Minis-
terio de Agricultura, fecha 14 tlel
mismo mes, por la que se dis-
pone :

1.° Se faculta al Instituto de

Fomento de la Producción de
Fibras Textiles para q_ue, a tra-
vés del Servicio del Lino o enti-
daeles eolaboradoras que éste de-
termine, pueda adquirir en las
cantidades y plazos que estimt^
convenientes para la mejor re-

gulación de su mercado la semi-
lla de linu de la actual eampalia
que le sea ofrecida voluntaria-
mente por los agricultores.

2.° El precio base de las com-
pras que el Servicio del Lino rea-

lices erá el de 8,60 pesetas por
C3d'd kilogramo de linaza sana,

.^eca y limpia de variedades gi-

gantes puesto en los almacenes rle
compra que dicho Servicio señale

o en los depósitos de los ven^le-
dores cuando esto, locales hubic-
ran sido aceptados por el mismo,

La linaza de las ^iemás varie-
dades se comnrurá por dicho Ser-

vicio en las condiciones reseñadas
al precio base de 7,75 pesetas por
cada kilogramo.

3.° A los efectos de lo dis-
puesto en el número anterior de

la presente orden, se considera-
►•án c ^ m o variedades gigantes
atluellas de las que mil semillas
^ ►esen más de seis gramos y me-
^lio.

4.° Los a^ricultores coutiuua-
ráu en libertad de venta e indu.,-
trialización de las pajas, semillas
y fibras de sus cosechas de linu.

5.° Queda autorizado el Ins-
tituto de Fomento de la Produc-
ción de Fibras Textiles p a r a
adontar las disnosiciones comple-
mentarias de la presente orden.
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CEREALES Y LEGUMINOSAS

Hasta ahora el mes de junio.
por sus temperaturas suaves y
por sus vientos frescos y húme-
dos, está resultando muy favora-
ble para la granazón de los tri-
gos y de los cereales en general,
debiéndose aplicar esto especial-
mente a Cúdiz, Huelva, Granada,
Sevilla, Alicante, Ciudad Real y
Baleares, no pudié.ndose decir
otro tanto de Córdoba por falta
de jugo en la tierra.

Las lluvias de mayo, en cola-
boración con la suave tempera-
tura, ha proclucido efectos muy
beneficiosos sobre las plantas, sin-
gularmente en Barcelona, Hues-
ca, Lérida, Teruel, Zaragoza, Lo-
groño (Rioja baja), Navarra (so-
bre todo en el sur de la provin-
cia), Alava, Vizcaya, León, Cuen-
ca, Salamanca, Valladolid, Sego-
via, Burgos, Soria, Guadalajara
(singtxlarmente a lo tardío), Ma-
drid, Toledo, Ciudad Real, Alba-
cete, Castellón y Sevilla (aunque
llovió escasamente y sólo en al-
gunas zonas), 7.,amora (especial-
mente a lo tardío) y Burgos (aun-
que los fríos subsiguientes a las
]luvias retrasan la vegetación).

Las siembras tienen mejor vis-
ta que e,n el mes anterior en Ba-
lPares (cebada y avena), Cuenca,
Cáceres, Granada y Segovia.

Igual en Coruña, Valencia (en
los regadíos del litoral) y Balea-
res (trigo).

Peor en Jaén (trigo). En las zo-
nas altas de Albacete la veget.a-
ción va con gran retraso. Las
siembras tardías de Burgos son
las que menos prometen. Tam-
bién existe el retraso vegetativo
en Las Palmas y Castellón.

El campo promete más que en
1953 por estas fechas en Albace-
te, León, Valencia (secano), Cas-
tellón, Burgos (trigo), Barcelona,
Palencia, Avila, Santa Cruz de
Tenerife, Valladolid, Segovia, So-
ria (lo de otoño), Cáceres, Bada-

joz (cebada), Granada, Coruña,
Málaga (en donde se nota más
uniformidad). Existe una buena
impresión sobre la campaña ce-
realista en Tarragona, por lo muy
favorablemente que viene el tiem-

po. Los cereales se han espigado
bien en Gerona. En Huesca y Za-
ragoza ha llovido mucho y con
oportunidad, por lo cual las pers-
pectivas de cosecha son muy bue-
nas.

Los campos ae encuentran, po-
co más o menos, igual que el atio
anterior en Almería y Badajoz
(habas).

P e o r en Sevilla, Santander
(con poco desarrollo en las plan-
tas por lo bajo de la temperatu-
ra) y Badajoz (avena). Los sem-
brados tienen muy buen aspecto
en Teruel, Pontevedra, Salaman-
ca, Valladolid, Guipúzcoa y Ma-
drid. Los cereales están bien en
Alicante y Tarragona, en general,
Todas 1 a s leguminosas tardías
marchan bien en Baleares y Bar-
celona. I.as siembras de primave-
ra nacieron desigualmeote en So-
ria. En Lérida, las bajas tempe-
raturas y el exceso de humedad
retrasaron el final de las siembras
de primavera. Nacieron éstas bien
en Santander.

En Jaén el trigo acusa la falta
de humedad del terreno, aunque
va granando satisfactoriamente.
En Murcia hay buena cosecha, a
pesar de que falla la zona central,
porque las lluvias fueron allí es-
casas y retrasadas. En Lérida y
Asturias, los trigales tienen buen
aspecto, aunque vegetan con re-
traso. Los trigos tempranoa espi-
gan bien en Guipúzcoa. Marchan
bien los trigos de Madrid y Lugo.
En Zamora loa que están peor
son los tempranos o los que van
sobre tierras fuertes. En Guada-
lajara mejoraron, a última liora,
mucho los tardíos. Han granado
bien en Badajoz por las causas
apuntadas. Empezó su siega a

fines de mayo en Huelva, Sevi Ila
(tempranos), Córdoba (los de ci-
clo corto, al sur de la provin-
cia), Alicante (tempranos), Cádiz
(ídem). En Santander se han per-
dido algunas parcelas por efecto
de los rigores invernales.

También por esas fechas se se-

gaba la cebada en Cádiz, Huelva,

Sevilla, Córdoba, Málaga, Ali-

cante, Baleares, Avila (sur de la
provincia) y Badajoz (con grau
actividad). Igualmente se segaba
en Jaén, habiendo madurado di-
cho cereal satisfactoriamente. An•

tes de acabar mayo había e,on-

cluído la siega en Almería. Hay
buena cosecha en Lugo y desigual
en Zamora. En Logro^io, la mies

se quedó muy corta. En Guada-
lajara vemos ahora en las ceba-
das el influjo del hielo y del frío,
sobre todo en los tempranos.

En Asturias, el centeno madu-
ra con retraso por falta de calor.
En Lugo y en "Lamora se espera
una buena cosecha, y normal en
Orense.

A primeros del corriente se se-
gaba avena con intensidad en Cá-

diz, Las Palmas, Huelva, Málaga,

Sevilla, Baleares, Córdoba, Cá-

ceres (en buenas condicion<^s) y
Santa Cruz de Tenerife (con buen
rendimiento en la costa y media-

no en el centro). Las temprana^
están peor que las tardías en Al-

bacete. Desiguales en Gerona.

Bien en Lugo. Las tempranas de

Guadalajara se resienten de los
pasados fríos y sequías.

Los maíces vegetan con retraso
en Cádiz y Huelva; en estu tílti-
ma provincia pasan la sed corres-
pondiente. Nacieron bien en se-
cano y en regadío en Levante. Eit
Barcelona y Orense ^e aclaran
los más tempranos y coutintía la
siembra de los más tar^líos, así
como en Gerona, en donde los
más tempranos nacieron bien.
Concluyó de sembrarse este ce-
real en Navarra y Logroño (con
retraso por el frío), Corutia y
Pontevedra (en muy buenas con-
diciones). Continuaba la siembra
en Lugo (con poca humedad),
Cuenca, Avila, Ciudad Real, San-
tander y Orense. Se han escarda-
do los maizales de las zonas ba-
jas dP esta provincia. En Astu-
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rias, tanto el maíz como las ju-
días, necesitan calor.

Acabó el trasplante del arroz
en Sevilla. Se trasplantaba en Va-
lencia en las zonas bajas con re-
traso ; los tempranos están bien.

Empezó la plantación en Alican-

te, Tarragona, Gerona, Lérida y
Logroño. En todas estas provin-
cias la operación se hace con re-
traso por falta de calor. En Ta-

rragona se perdieron varios plan-

teles, que fué necesario reponer.

Las legumbres de Las Palmas da-
rán buenas cosechas.

Conclnyó la recolección de las
habas en Huelva, Baleares, 5e-
villa y Cádiz. Continuaba en
Córdoba, .1 a é n (buenos rendi_
mientos), Barcelona (produccio-
nes normales), Badajoz (con gran
intensidad^ y Málaga• En Murcia,
las cosechas son deficientes por
las bajas temperaturas. La cose-
cha tampoco es buena en Gerona,
pues da la planYa menos de lo
que se esperaba. En Lérida ha
su[rido daños esta legumbre. Se
registró en Guadalajara un fuerte
ataque de pulgón. Y de jopo en
Córdoba.

Mucha flor en los guisantes y
almortas de Zamora. En Vallado-
lid el frío perjudicó a las alga-
rrobas.

Continuaba la recolección de
vezas en Málaga y Jaén (aquí con
resultados variables). Los guisan-
tes de Murcia darán cosecha baja
par venir afectados por las texn-

peraturas. Los gnisantes de Bar-
celona y Madrid proporcionarán
rendimientos normales. Los gra-
nos de pienso en Murcia ofrecen.
cosecha satisfactoria, salvo la zo-

na central, por haber llovido aquí
mP,IIOS y con retraso.

Los garbanzos están bien en Se-
villa, Lecín, Zamora, Madrid y
Huelva. Desi^uales en Cádiz. Más
retrasados en Jaén. Con poco rles-

arrollo en Gerona. En Cáceres no
prosperan, porque la siembra no
se hizo en buenas condiciones.
Continúa en Valencia la recolec-
ción de judías con buenos rendi-
mientos. En Huesca se han cogi-
do algunas legumbres de verdeo.
5e sembraron, hace unos quince
días, las alubias en Baleares, Gui-

púzcoa (con buen tempero), San-

tander, Asturias, León, Coruña y

Lugo. En Guipúzcoa bubo qua

resembrar por exceso de hume-
dad_ No se cuenta en Guadalaj^-
ra con buena cosecha de legumi-

nosas.
Finalizaron las escardas en Pa-

lencia, Avila y Segovia (para la
cebada). Continuaban en los tri-
gos de Guipúzcoa, Toledo, Las
Palmas y Segovia. Concluyen los
aricos en Palencia. Empezó la
sie^a en los reoadíos del litoral
valenciano. En Cindad Real em-
pezó la siega de cereales y el
arranque de legumbres.

IhlbO daños locales p o r las

tormentas en Cáceres, Badajoz,
León y Salamanca. En Albacete,
por escarchas y bajas temperatu-

ras. biucho tizón en las cebadas

de esta provincia. En Madrid, los
vientos no ocasionaron perjuicios

de importancia, pero los hielos
de abril produjeron en los cerea-

les de pienso un daño que ahora
se patentiza bien. En la isla de
Fuerteveutura, la soja atacó a los
cereales de una forma al]í inusi-

tada.

V1D

Desde la última vez que fig^iró
en esta sección la impresión del
viñedo, tenemos que consi;nar
que la brotación se verificó con
retraso en Granada, O r e n s e,
León, Burgos, Valladolid, Cuen-
ca y Navarra.

Por tal motivo las últimas he-
ladas de primavt►ra no causaron
daños importantes en Valladolicl.
En Madrid, la, bajas temperatu-
ras de abril dañaron mucho a]os
tiernos brotecillos; afortunada-
mente, en mayo rebrotaron satis-

lactoriamente las cepas. En Alba-
cete también cabe seiialar per-
juicios importantes por los fríos,
v en Avila se helaron muchas ce-
pas. En 7,amora, gracias al retra-

so con que venía la primavera,
no Lueron importantes los dañoa
en las vides que iban más adelan-
tadas.

La brotación 1'ué buena en Cas-

tellón, Avila, Lugo, Cáceres, Lé-

rida y Gerona. Ilesigual en Na-
varra. Se produjo con vigor en
Segovia. Resultó espléndida en
Córdoba y Alicante.

El aspecto de las cepas es bue-
no en Madrid, Cádiz, Murria,
Valencia, Ponteveclra y Guadala-
jara. Han me,jorado ostensible-
mente en Teruel, Sevilla y Bada-

joz. Las perspectivas de cosecha

son excelentes en I3uelva y en
Almería, en donde se practica
actualmente la fecundación arti-

ficial de la uva de embarque.
Hay muestra ahundante en Mála-

ga, Baleares y Lecín. Se cuenta

con una cosecha superior a la
precedente en Badajoz, Murcia,

Ciudad Real, Huesca, Toledo,

Lugo, Zaragoza y Teruel.
En cambio, en Tarragona se

cree que se cogerá menos uva, y

en León, por de pronto, se ven

menos racimos que en 1953 por

estas fechas.
En G^rona se efectuó la pri-

mer sulEatada. Fn Bur^os no sc^
han podido dar tratamientos to-
davía por la pequeíiez de los bro-
tes.

Labores de arado en Zaragoza,
Palencia y Valladolid, habiendo
facilitado mucho las últimas llu-
vias esta labor en la provincia
finalmente citada. Se dan cavas
en Zaragoz;i.

T I Ñ 0 D I S I N A Unico producto para combatir
la Tiñ ^ o Coscuta de la Alfalfa

Basta un solo tratamiento y la Tiña das^parece para siempre

Enviamos por correo un poquete como muestra.-Precio: 26 pesetas

Soliciten pedidos a

INQUIZA - Colle Lourdes, 1- ZARQGOZA
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En Coruña se celebraron la^
feria^ v mercados acostumbrados
con normal concurrencia de toda
clase de óanado, siendo regular
el mímero de transacciones y los
precios con tendencia a la baja
en el ganado caballar y sosteni-
dos para las restantes especies.
En Oren^e comenzó a sufrir la
concurrencia a ferias y mercados

el de,scenso nropio de la époea,
sienrlo bajo el mímero de trans-
acciones en ^eueral y quedando
los precio^ con tendencia tiosteni-
da, excepto una liáera baja en el
^anado cabaqar. En Pontevedra,

normal concurrettcia en las espe-
cies vacuna, porcina y caballar y

escasa en lanar y cabrío. Las
transacciones fueron bastante nu-
iuerosas v las cotizaciones queda-
ron sin variaciones _uara el vacu-
no, lanar v cabrío y r.n baja para
el porcino y caballar.

En Astnria^ se celebraron loa
mercados de costumbre con poca
concurrencia, excepto para el ga-
nado lanar. Se efectuaron eleva-

^lu mímero de transacciones v los
precio, quedaron sin variación.
En Santander la concurrencia de
^;atlad0 a ferias y mercados fué
normal para el bovino, tanto de
producción como de abasto, ^- es-
ca5a para las detná, especies ; el
mímero de transacciones fué re-
^;ular y los precios cluedaron sos-
tenidos para el vacuno, lanar y
cabrío •y en baja para el caballar
y porcino,

En Alava, poca concurrencia
de vacuno y porcino menor, así
como de cahallar, y nula en lo
referentc a las demás especies.

La tP.ndenCla de los precios fué
en alz;t para el vacuno, en baja
para el porcino y caballar y sin

variación para ]as demás clases.
F.n Guipúzcoa, las ferias y mer-
caflOS experimentaron al^una os-
cilaClon en relación con el Ines
anterior; Ia concurrencia de ;a-
nado fué normal, excepto para
las terneras y corderos, que re-
sultó mtn^ ahttndsnte. Las tran.=-

acciones fuerun en menor núme-
ro que el mes anterior y lo: pre-
cios se mantuvieron sostenidos en
todas las clases de ganado ^ acu-
no, mientras due tuvieron una
pequetia elevación en el porcino

de más de tres meses y quedaron
P,Il baja para las demás especie5.
En Vizcaya, la concurrencia fu^^
normal, con escaso mímero de

transacciones por falta de deman-
da, lo que afectó en la tendencia
de los precios, que denotan baja
en el vacuno menor, cerda y ca-
ballar.

En León, normal concurrencia
y escaso ntímero de transacciones
a precios sostenidos, excepto las
terneras, que acusaron ligera ba-
ja, y los cerdos de destete, que
subieron, por el contrario. En
Salamanca se celebraron las ha-
bituale^ ferias y mercados con
normal concurrencia y mayor nú-
mero de transacciones que el me=
anterior, quedando los precios en
alza para el vacuno y cabrío y
sostenidos _nara las restantes es-
pecies. En Zamora, grau concu-
rrencia y escaso mímero de trans-
acciones por superar la oferta a
la demanda, con la natural baja
en alo tnos precios, especialmen-
te en caballar. En Avila se cele-
braron diversas ferias y merca-
dos. La concurrencia fu^` norma],
,i bien al^o menor que el atio
pasado. Los precios quedaron- en
general, sostenidos, con ligera
tendencia a la baja en vacnno
mayor y al alza en porcino. En
l3urao^, las transac,ciones fueron
reducidas en ntímero y los pre-
cios tuvieron una li^era alza c>n
vacuno, tanto de vida como de
abasto, mientras qtte el lanar su-
frió un li;ero deseenso. En Pa-
lencia, la concurrencia ha sido
escasa en ^;.anado vacuno v nor-
mal en las restantes e^hecies. Los
precios, con tendencia al alza los
de vacuno `• porcino ^ a la baja
para el resta del ganado. En So-
ria, uormal concurrencia de va-
cuno y caballar- con e,ca^as trans.

AGRICUL.7`URA

aecione, y precios sostenidos. En
Valladolid, concurrencia escasa,

excepto en lanar, que sibue en
aumento. Las t.ransacciones fue-
ron también pocas, exceptó en di-
cha especie y Pn la parcina, ^ la

tendencia de los precios fué sos-
tenida, excepto una ligera baja
para ovejas, corderos y caballos.

En Loárotio se célebraron di-

versas fcrias y mercados con es-
casa concarrencia, acudiendo pre-

ferentemPnte ►anado mular y ca-
ballar, l,a; transacciones fueron
escasas, excepto en ^anado porci-
no, y la, cotizaciones quedaron
sin variaciones, menos para el la-
nar ,y cabrío, que lo fueron en
baja, ,y nara el norcino, crue que-
dó en alza. Fn ^avarra, normal
concurrencia, excepto en ganado
caballar, y elevaclo número dP
transacciones, con tendencia ge-
neral de las cotizaciones a soste-
nerse, iniciándose alguna baja e q

las crías de destete del ganado de
cerda.

En Huesca, las transacciones

fueron numerosas y los precios
quedaron sostenidos, exeepto pa-
ra el ^anado parcino, c}ue re ► isU•ó

una liñera alza en la feria dc.
Puente de Montañana, y el vacn-
no, que subió de valor en 1a de
Viesca. En Teruel, concurrencia
P,Sf:3Sa, P.tiCCptO dC pOtClnO y Ca-
ballar, re^istrándos^ tran5accio-
nes más bien en poco ntímero, y
los nrecios sostenidos para el va-
cuno y lanar. F,n 7.ara^ora, las
transacciones más bien reducidas
v t>recios sostenidos para el ca-
brío v cc^uino y e.n a]za para el
vacnno, lanar v porcino.

En Gerona tuvieron lugar las
ferias y mPrcado: habitu^ales, con
normal cnncurrencia, excepto en

mular y a^nal ; las transaccione^
ftteron m.tttzerosas, con precios en
baja para el vacuno, en alza para

los corderos y sostenidos para las
restantes esp°cies, En Lérida, po-
ca concurrencia de ranado en
general y prc>c•ios sostenidos para
las especie^ dc abasto v Pn baja
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para el porcino, en tanto que el

ganado caballar experimentó una

ligera subida, que se supone tran-
sitoria. En Tarragona, concurren-
cia más bien escasa, así como las
transacciones, quedando los pre•
cios con tendencia al alza para el
vacuno mayor, porcino y caba-
llar y ligera baja para el lanar.

En Ciudad Real, escasas trans-

acciones en casi todos los merca-
dos y bastante concurrencia, de-

bido a lo cual y a la poca deman-
da, los precios quedaron con ten-
dencia a la baja. En Cuenca, po-

ca concurrencia de ganado, pre-
cios sostenidos y regular número

de transacciones, que afectaron,
principalmente, al ganado de des-

echo. En Guadalajara, poca con-
currencia, escaso n ú m e r o de

transacciones y precios sostenidos
en general, excepto el lanar, me-

nor y el caballar, que quedaron
en baja. En Toledo, en la feria
de Talavera, hubo mucha ani-
mación y movimiento comercial,

asistiendo bastante ganado pro-

cedente de la comarca y cle las
provincias de Avila, Cáceres y
Ciudad Real, y los precios que-
daron sostenidos.

En Albacete, poca concurrencia
y precios sin variación. En Ali-
cante, en cambio, dicha concu-
rrencia fué mayor y las trans-
acciones algo más numerosas en
ganado de abasto y de recría y
menor en el de labor, quedando

los precios sostenidos para el bo-
vina y lanar, en baja para el ca-
brío y eaballar y en alza para el

porcino. En Castellón, normal

concurrencia y gran número de

transacciones a precios sosteni-

dos. En ?^!Iurcia, transacciones en
mayor niímero para el porcino de

recría, a precios con tendencia a

la baja. En Valencia, poca con-

currencia en vacuno y caballar,
mientras que en el porcino fué

normal y abundante de corderos,

con precios con tendencia a la
baja en esta última especie y sus-
tenidos para las demás.

En Baleares, bastante número
de transacciones, excepto para el

ganado asnal, y tendencia suste-
nida de los precios, excepto en
el vacuno, lanar y cabrío, que de-
notaron una ligera baja.

En Badajoz se celebraron las
ferias y mercados habituales du-
rante el mes, con poca concurren-
cia de vacuno, normal de cabrío
y porcino v numerosa de lanar y
caballar, aunque las transacciones
registradas fueron en regular mí-
mero y los precios sostenidos pa-
ra todas las especies.

En Cáceres, la concurrencia ^le
ganado ha sido abundante, con
buen número de transacciones en
vacuno, regular en ovino y caba-
llar y casi nula en el porcino. Los
precios fueron sostenidos para cl
vacuno y lanar, en alza para e.l
porcino y en baja para el cabrío
y caballar.

En Cádiz, poca concurrencia

de toda clase de ganado, con re-
gular número de transacciones y

precios sostenidos, salvo en caba-
llar, que denotaron ima ligera ba-

ja. En Córdoba, normal concu-

rrencia de ganado de todas las es-
pecies y poco número de transac-

ciones ; los precios con tendencia
a la ba,ja. En Huelva, la concu-

rrencia de ganado fué escasa Pn

vacuno y lanar, siendo normal en
las demás especies; las transac-
ciones resultaron en pequeño nú-

mero, y los precios, sostenidos,

salvo en el caballar, que continúa
en baja. En Sevilla, escaso núme-

ro de operaciones, con precios
que se mantienen estacionarios

para el ganado de cerda y en baja

para las restantes especies, por la
gran oferta que existe de las mis-
mas, En Almería, normal concu-
rrencia en vacuno y porcino, sien-

do escasa en las demás especies
de ganado. Se realizaron iransac-
ciones en abundante número y

los precios quedaron sostenidos

para el vacuno y caballar, con

ligera alza para el resto de las
especies. En Granada se celebra-
ron los mercados de costumbre,
con normal concurrencia, atmque
las transacciones fueron más bien

escasas, pese a los precios en ba,ja

para todas ellas, excepto en c•1
vacuno. En Jaén, la concurrencia

fué numerosa, realizándose eleva-
do número de transacciones eu
vacuno, lanar, eabrío y de r.erda,
mientras que fué escasa para el

caballar. La tendencia de los pre-
cios es sostenida para toclas las
clases, excepto la caballar, quc
quedó en baja. En Málaga, grau
niímero de transacciones c o n
fuerte demanda ; las cotizaciones

denotaron cierta tendencia a la
baja, sobre todo en vacuno y ca-
ballar.
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CREACION DE LA SECCION DE ME-
JORA DEL APROVECHAMIENTO DE

PRGDUCTOS VEGETALES

En el «Boletfn Oficial del Estado del
día 5 de junio de 1954 se publica una
Orden del Ministerio de Agrícultura
cuya parte dispositiva dice así :

1.^ Afecta a los Servicios Centrales
de] Institcrto Nacional de Investigacio-
nes Agronómicas funcionará una Sec-
ción de Mejvra del Aprovechamiento
de Productos Agrícolas, que tendrá a
su especial cargo eí estudio de las po-
sibles aplicaciones de las producción
agraria, para determinar las plantas o
variedades cuyo cultivo sea convenien-
te fomentar con destino a su ulterior
utilización.

2.^ Los gastos que origine el fun-
cionamiento de la nueva Sección se-
^•án atendidos por el Instituto Nacio-
nal de Investigacivnes Agronómicas,
con eargo a los correspondientes cré-
ditos de sus presupuestos que, al efec-
to, sean aplicables, así como con aque-
]los fondos extrapresupuestarios que
fueren expresamente puestos a su dis-
posición para tal finalidad.

3.^ Por• ]a Presidencia del Instituto
;^;acional de Investigaciones Agronó-
micas se adoptarán las medidas que
estime más convenientes para el me-
jor desarrollo y cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Orden.

Madrid, 29 de mayo de 1954.-CA-
V ESTA VY.

SERVICIO DE LIBROS GENEALOGI-
GOS DEL GANADO OVINO

KARAKUL

En cl «Boletín Oficial del Estadon
del dfa 20 de junio de 1954 se publica
una disposición de la Dirección Gene-
rai de Ganaderfa, fecha 1 de dicho

mes, por la que se dictan las siguien-
tes normas:

l.a Con todas las ganaderfas o re-
baños de ovinos karakul inscritos ac-
tualmente e nla Dirección General de
Ganaclería se harán dos agnipaciones:
ima cvn cl ganado de «pura razan y
OLCa con el «cruzado o mestizon. De

cada uno de estos grupos se llevará un
registro independiente, siendo desig-
nados con la letra «Pn los animales del

primer grupo, Y con la letra «Cu los
del segundo, y cuyas letras se coloca-
rán a continuación del número que se
le asigne a cada ganadería.

A los ganaderos que en lo sucesivo
soliciten la inscripción de su rebaño
se les asignará el n>ímero que les co-
rresponda, dentro de ]as agrupaciones
a que se refiere el párrafo anterior.

2.8 El niímero que se asigne a cada

rebaño será de la propiedad del gana-

dero, y a él se hará referencia en toda

la documentación del ganado pui•o 0
mestizo que tenga en explotación.

3.B Los ganaderos criadores de ga-

nado karakul deberán solicitar a tra-
vés del Sindicato Nacional de Gana-
derfa (Grupo Nacional de Criadores de
Ganado Karakul) las hojas de inscrip-
ción, que proporcionará el Centro de

Selección de Valdepeñas, en relación
con el número de animales puros que
posean, debiendo tener en cuenta que
transcurrido el plazo de tres meses, a
partir de la comunicación de la pre-
sente Orden a los interesados, sólo se
inscribirán los animales descendientes

de inscritvs v de importados con carta
de origen.

La hoja de inscripción será indivi-
dual y constará de dos partes: caracte-
rfsticas del ejemplar y genealogfa. En
las características del ejemplar anota-
rá lo sdatos que posea en sus libros, de

acuerdo con su criterio, pero haciendo
referencia a ]as cualidades peleteras
preferentemente. La genealogfa es
cbligatoria para que las hojas de ins-
cripción puedan ser tomadas en cuen-
ta. Para la inscripción de los descen-
dientes será oblIgatoria la reseña de
características y genealogía.

4.g El Grupo Sindical de Criadores
de Ganado Karakul devolverá las ho-
jas de inscripción de cada ganadero,
debidamente cumplimentadas, al Cen-
tro Nacional de Selección de Ovinos
Karakul de Valdepeñas, en el plazo de

treinta dfas, contados a partir de la
fecha en que el referido Grupo hubiese

hecho entrega de las mismas a]os ga-
naderos.

5.a Los técnicos designados por la
Direcci,ón General de Ganaderfa gira-
rán visita a cada rebaño, en cualquier
momento del año, para la comproba-
ción de los datos y examen de todos
los animales cuya inscripción se haya
propuesto. La Dirección General de
Ganadería podrá solicitar del Grupo
de Criadores Karakul propuesta para
la designación de aquellos técnicos.

6.a El ganadero cumplimentará los
requisitos que se determinen hasta
tanto la inscripción sea elevada a de-
finitiva en el libro genealógico. A tal
fin remitirá anualmente al Grupv Na-
cional de Criadores de Ganado Kara-

kul, en carta certificada, después de
las cubriciones o inseminaciones, la
hoja u hojas de declaración, en las
que se consignarán ^l número del mo-
rueco, el de la oveja y la fecha de aco-
plamientv o de inseminación, teniendo
er cuenta que es para el registro de
descendencia. El Grupo Naciona] ]as

hara llegar a su vez al Centro de Se-
lección de Valdepeñas.

7 A EI Grupo Nacional de Criadores

Karakul del Sindicato Nacional de Ga-
nadería cursará al Centro de Selección

de Valdepeñas las propuestas que for-
mulen lo stécnicos clespués de la ins-

pección de ]as ganaderfas para su ins-
cripción definitiva. Dicho Centro apro-
bará o denegará la inscripción, pu-
diendo el ganadero recurrir ante la
Dirección General de Ganaderfa, en el
plazo de Quince dfas, a partir del de

la ontificación correspondiente, siendo
inapelable el fallo dado por este Or-
ganismo.

3.n En el registro individual sólo se
i_iscribirán los descendientes nacidos
con posterioridad a la apertura de
aquél y siempre que sean hijos de ani-

males inscritos. A tal objetv, para cada
nacimiento se Ilevará una hoja de ins-
cripción cvmo las citadas anterior-

mente.
9.R Para el registro individual se

precisa que a cada hoja se acompañe
fotograffa por triplicado obtenida del
costado del cvrdero y tomada dentro

de los cinco dfas contados desde el de
sit nacimiento. Estas fotograffas serán
áe tamaño de 6 x 9 centfinetros, las
cuales, una vez selladas conveniente-
mente, quedarán archivadas, una en
el Centro de Selección de Valdepeñas,
otra en el Grupo Naciontl de Criadores
d^ Karakul y la tercera la será devuel-
ta al ganadero con el justificante de la

inscripción.
10. Es obligatvrio el marcaje de to-

dos los ejemplares puros existentes en
cada ganaderla, y en tal sentido cada
propietario deberá realizarlo a su ga-
nado en la siguiente forma:

a) Un pendiente autocrotal en la
oreja, que lleve en una cara el número
del ejemplar, y en la otra, el del re-
baño.

b) Un tatuaje en la cara interna de
la cola, con el número del ejemplar y
que deberá repetirse al año en lugar
diferente.

c) Un tatuaje, cvn el número del
rebaño, en el pliegue de la ingle, en
zona desprovista de pelo y donde la
piel sea más clara. Este tatuaje tam-
bién se repetirá al año ^- a suficiente
distancia del anterior, en evitación de
errorea.

El marcaje se efectuará dentro de
los cinco primeros días siguientes al
del nacimientv, renovándose cuantas

veces sea preciso para que pueda ser
comprobado en todo momento.

A]os ejemplares que se inscriban en
ei Libro Genealógico podrá dárseles
nombres o apelativos que no excedan
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dc veinte detras, sin que ello exima de
]as numeraciones antes citadas.

11. Todo ganadero de ovino kara-
kul en absorción tiene las siguientes
obligaciones:

a) Que los machos utilizados como
sementales sean puros necesariamen-
te, de acuerdo con lo que determina la

Orden del Ministerio de Agricultura
de 20 de febrero de 1947, para lo cual
llevarán su hoja de inscripción indi-

vidual.

L) Llevar las hojas de cubrición o
de inseminacóin artificial ,y el registro
de nacimientos, en igual forma que se
determina para los rebaños puras.

c) Comunicar al Centro Nacional

de Selección de Ovinos Karakul de
Valdepeñas, en el mes de septiembre

d.^ cada año, el ntímero de hembras
que tenga en absorción, correspondién-
dole la comprobación de este dato al
Gruno Nacional de ('riadores Ganado

Karakul.

d) Marcar todas las hembras que
posea con un pendiente autocrotal que
lleve en un lado el número del e.jem-

plar, y en e] otro, el del rebaño.

e) E] marcaje de los sementales lo

hará en igual fo.*ma que se señala en

1,^ norma 10.
12. Todo morueco existente en una

ganadería karakul deberá obligatoria-
mente figurar inscrito, siendo castra-
dos los ejemplares que no reúnan esta

condición, de acuerdo con lo que de-
terminan e] apartado f) del art. 5.^

y]os artículos 11 y 13 de la Orden del
Ministerio de Agricultura de 20 de fe-

brero de 1947.
13. En las cesiones de reproducto-

res procedentes del Centro Nacional de
Selección de Valdepeñas será condi-
ción precisa que los ganaderos gene-

ficiarios se hallen inscritos en la Di-

rección General de Ganadería y encua-
drados en el Grupo Nacional de Cria-
dores de Ovinos Karakul del Sindicato
Vaciona lde Ganadería.

Cuando lo considere conveniente, la
Dirección General de Ganadería podrá
exportar reproductr,res ]carakul de su

rebaño nacional.
11. Los impresos y marcas autocro-

tales serán entregados gratuitamente
por el Centro de Selección de Valdepe-
iias a los ganaderos en la cuantía que
los precisen,tanto para rebaños puros
como para los mestizos.

15. Los ganaderos podrán solicitar
rlel Centro Nacional de Ovinos Kara-
kul de Valdepeñas cuantas certificacio-
nes necesiten de los ejempl<tres que

figuren en el Registro Genealógico.

16. En caso de cambio de propieta-
rio de] ganado, el justificante de Ia

inscripción será entregado al compra-
dor o adjudicatario con el aiiimal.

17. Las pieles karakul procedentes

de lo srebaños explotados en España
serán examinadas y e.,timadas técnica-
mente, aplicándoseles después un mar-

chamo distinto de las de importación.

18. Se publicará un líbro-resumen

de las inscripciones, pue servirá de
orientación a los. ganaderos. Esta pu-
blicación será también gratuita y re-
mitida a todos los criadores de ganado
karakul inscritos.

19. Sin perjuicio de Libro Genealó-
gico de la raza ovina karakul de la

Dirección General de Ganadería. el
Grupo Nacional de Criadores de Ovi-
nos Karakul del Sindicato de Ganade-
ría podrá lleaar sus registros particu-

lares y las fichas selectivas de las ca-
bañas correspondientes.

á:tro t̂o del
BOLETIN .OFICIAL

a]EI, ESTADO

Cotos arroceros.

Orden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 28 de abril de 1964, por la que

se co rcede el carácter de cotoarrocero

a una parce:a síta en el término muní-

cípal de Puebla de: Rfo ( Sevílla). («Bo-

letin Oficial» del 11 de mayo de 1954. )

Cursillos agroPecuarios.

Orden del Ministerio de Agricultura,
fecha 30 de mar2.o de 1954, poi• la que

se aprueba la celebración de un cursi-
llo sobre elaboración y análísís comer-
cíales de vinos en aVlencía. («B. O.» del
14 de mayo de 1954.)

Concesión de Primas de investlgación

agrarta, prensa y ruaestros nacíonales.

Orden del Mínisterío de Agrícultura,

fecha 6 de mayo de 1354, sobre conce-

síón de pr'.mas de investigación agra-

ria, prensa y maestrós naciona;es. («Bo-

:etín Oficíal» del 15 de mayo de 1954.1

Concurso de fotograffas agrícola-foresta-
les P pecuarias.

Orden del M3nisterio de Agricultura,

fecha 6 de mayo de 1954, por la que

se aprueba el acuerdo del Jur•ado cali-

ficador sobre conce^íón de premíos en

el concurso de :otograffas agrfcolas, fo-

restales y pecuarias. («B. O.» del lb de

mayo de 1954.)

Convocatoria del concurso de traba,lu^

agrícolas, forestales y pecuarlos para el

ario 19:i5.

Orden del Minísterío de Agricultura,

fecha 6 de mayo de 1954, pcr la que

se convoca a un concurso de trabajos

sobre temas agríco'as, forestales y pe-

cuarios para la co^rcesión de los pre-

míos establecídos por el Ministerio de

Agricultura, («B. O.» del 15 de mayo

de 1954. )

Orden Cir^il del Jlérito Agrfcola.

Ordenes del Mínísterio de Agricultu-

ra, fecha 14 de mayo de 1954, por las

que se concede el íngreso en la Ordeu

Cívil del Mérito Agrfco:a, con la cate-

gor'a que se indica, a lo.c señores que

se mencionan. («B. O.» de: 15 de mayo

de 1954. )

.4utorizaciones provisidn^ales para el cul-

tivo del arroz.

Admínistración Central. - Comunica-

ciones de la Díreccíón General de Agrí-

cultura, fecha 29 de abril de 1^54, pu-

blicanda relación de sesenta y do5 au-

tcrizaciones provísionales para cl cul-

tivo del arro^, concedtdas por e; Mínís-

terio d° Agricultura, en :as fechas que

se índica y con arreglo a lo dicpuesto

en el Decreto de 28 de noviembre de

1952. («B. O,» del 21 de mayo de 1954.^

Colonlzacióu de zonas de ulto interés

nacional.

D-creto del Mínísterio de Agrícultura,

fecha 5 de mayo de 1954, por el que

se declara de alto ínterés nac:onal la

colonización de las zonas regables do-

minada por los canales altos de vega

dej Bierzo. («B. O.» del 23 de mayo

de 1954.)

Cortes de ollvos, almendros y otros

frutalev,

Decreto del Minist^rio de Agricultu-

ra, fecha b de mayo de 1954, por el

que se dictan normas sobre cumpll-

miento y alcance del D^creto de 18 de

noviembre de 1946 sobre corte de olí-

vos, e'mendros y otros frutales. («Bo-

let`.n 05cía1» del 23 de mayo de 1954. ^

Ylan genera! de colmt^ruclón del caua!

de ^[llagonzalo.

Decreto del Mínísterio de Agricultu-
ra, fecha 6 de mayo de 1954, por el
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que se aprueba el Plan General de Co- se flja el precio para la caña de azúcar

lonizacíón de la zona regable por
canal de Víllagonza:o (Salamanca)

el
y

en la campaña 1954-19bb.
4 de junío de 1954.)

(«B. O.» del

declarando con carácter de urgencia de
utíadad pública su conceatracíón par-
celaria. («B, O.» del 26 de mayo de
1954. )

Creacián de la Sección de me,lora dcl

aprover,hamiento de productos a8rícolas

en el Institotu de [nvestigacion^s Agro-

11Ú311íC21J.
.^utnrízación provisíonul para el cultivo

del arroz.

Administración Central. - Disposício-

nes de la Dirección General de Agri-

cultura, fecha 30 de abril y 1 ^ de mayo

de 1954, hacíendo públicas las quínta,

sexta y séptima relación de autoriza-

ciones provisíona:es para el cultivo del

arroz concedídas por el Ministerio de

Agricultura en las fechas que se índí-

can y con arreg:o a lo dispuesto en el

Decret:^ de 28 de novíembre de 1952
(«Boletín Oflcíal» del 28 d^ mayo de
1954.)

ik^neflclos a Inv cifiedoti de la proviucia

de León.

Orden del Ministeria de Agricultura,

iecha 29 de mayo de 1954, por la que

se concede a la província de León, en

les condiciones .que se señalan, los be-

r.efloío; que otorga e: anartado 1^ de

la Orden de este Ministerio de 28 de

abril de 1954, («B. U.» del 4 de junio

de 1954.)

Clasiiicación de lac cfati pecuarias.

Orden del Minísterio de Agrícultura,
fecha 29 de mayo de 1954, por la que
se aprueba el expediente de clasíflca-

cíón de las vías pecuarias existe.ites er_
el término municipal de Bogajo (Sala-

mancal. («B. O.» del 4 de junio de

1954. )

En el aB. O.» del 5 de junio de 1954

se publica. otra Orden del mismo De-

partamento, de 29 de mayo de 1954,

por la que se al;rueba e: expedíente de

clasiflcación de las vías pecuarias exís-

tentes en Narboneta rCuenca).

En el «B. O.» del 10 de junio de 1954

se publican otras dos Ordenes del mis-

mo Departamento, :echa 29 de mayo

de 1954, por las que se aprueban los

expedientes de clasíflcación de las vías
pecuarias existentes e•? las términos

municípai•s de Alcudía de Guadix (Gra-

nada) y Nepas (Sor!a1.

lbntratos oficiaies de, compraventa de
caña ale azrícar para It^ campaña 1959.

1955.

Urden clel *nínlsterío de Agrícultura,

fecha 31 de ma,yo de 1954, por la que
sv prorrcga p. ra la campaña 1954-19^5
e: modelo de contrato oflcial de com-

praver,ta de csña. de aziicar. ( «Bo:etín

Oflcíal» del 4 de junio de 1954.)

Precio para la caña de a^úcar para la
campaña 195•1-1J55.

Order. del Ministerío de Agricujtura,

fecha 31 de mayo de 1964, por la que.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 29 de mayo de 1954, por la que

se establece en el Instituto Naciona: de

Investígaciones Agrozómicas la Seccíón

de Mejora de Aprovechami nto de Pro-

ductos Agrícolas, (uB. O.» del 5 de ju•

nio de 1954.)

Repoblacicín hidrológíca forestal de la

Rambla de .^igeciras en la cuenca del

Segura.

Decreto del \^Iínisterío de Agricultu-

ra. fecha 23 de abríl de 1954, por el

que se aprueba el proyecto de repo-
b:acíón hidrológica forestal de la Ram-

b:a de Algecíras, en la cuenca del Se-

gura. («B, O.» del 8 de junio de 1954.r

Repoblacíón forestal de la provincia de

Badajoz.

Decreto del Mínísterío de Agricultu-

ra, fecha 14 de mayo de 1954, por el

ctue s^ declara de utilidad pública Y

necesídad de urgencía de la utílizacfón,

a efectos de la repoblación forestal, de

diferentes flncas de los términos mu-

nicípal-s de Ta'arrubios, Puebla de Al-

cocer y Garbayue^a, en la provincía de

Badajoz. (cB. O.» del 8 de junio de

1954. )

Rrorganizacióu del Patromato del Plan

:lgrícola de Galicía,

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 14 de mayo de 1954, por el

que se reorganiza el Patronato del Pla^7

Agrícola de Galicia. («B. O.» del 8 de

junio de 7954.)

Yuetita en i9ego y colouización del sec-

tor de _lguadulce.

Orclen del Ministerio de Agricultura.

fecha 5 de junio de 1954, por e: que se

aprueba el plan de obras para la pues-

ta en ríego y colonización del sector

regable de Aguadulce, en la zona del

Campo de Dalías (Almeríal. («Boletín

cflcial» del 13 de junío de 1954.)

Ot'erta de inaqulnarla a imgortar cl[-

N;^^tados Unidos.

Administración Central. - Disposicíón

da la Secretaría General Técníca del

Míni^terío de Agricultura, fecha 12 de

junio de 1954, abriendo nlazo para :a

presentacíón de ofertas de maquinaría

con d stino a agricultura, a ímportar

por convenio econfimíco de Espafia y

los Estados Unldos de Améríca, («BO-

letín Oftcial» dej 17 de jtmio de 1954 ^

AGRICULTURA

Iacuelu., Vacionales de Orientacion
Agrícola.

Orden del Minísterio de Educació7

Nacional, fecha 4 de junio de 1954, por

la que se crean Escue;as Nacionales de

Orientacíón Agrícola. («B. O.» del 18 de

junio de 1954.)

Certificació:: de precios máximas y rní-

u:mov en secano aplicableti a dlversos

terrenos,

Decreios del lU.ir.ísterio de Agricultu-

ra, fecha 28 de mayo de 1954, por :os

que se rectifican los precíos máxímos

y mínimoa en secano aplicables a los

terrenos de las zonas alta y media de

vega de la cuenca del Guadalquívir.

(«Bolet`n Oflcíal» del 19 de junio de

1954.1

En el «B. O.» del 20 de junio de 1954

se publíca otro Decreto del mísmo De-

partamento, fecha 28 de mayo de 1954,

por el que se rect:ficna tambíén los

precios aplícables a:os terrenos de la

zona regable de Guadalem ( Jaén),

acrvi^;io del í.ibro Geaealógico del Ga-

nado Oviuo Ruracnl.

Admínistración Central. --- Disposícíó;i

de la Dirección Ge7eral de Ganaderfa,

fecha 1^ de junio de 1954. díctando

normas sobre las que se desarrolle el

Servício de Líbros Genealógícos del Ga-

nado Ovino Karacul y se reglamente la

inspección de las ga_^_aderías de dicha

raza. («B. O.» de: 20 de junio de 1954.)

Antarización de compra de linaza para

el Institnto de Fotne»to de la Pmduc-

ción de Fibras Textile^.

Orde:^ del Min's.terio de Agrícultura,

fecha 14 de junio de 1954, por la que

se auto^iza la co:npra de linaza para

el Servicio de Fbmento de la Produc-

cíón de Fibras Textíles. («B. U.» del

22 de junio de 1954.)

1'rohibicíólt del e,jercício de la cazu

del urogallo en la ^rovlnrta de ^an-

tander.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 15 de junio de 1954, por la que

se prohibe e: ejercícío de la caza mayor

Y del uro^allo en inontes de utilidad

pública de la provincia de Santand°r.

(aBOletín Oficial» del 22 de junio de

1954.)

'Cratamiento obligatoriu contra la pro-

ccsionaria,

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 15 de junío de 1954, por la que

s^ declara oblígatorio el tratamientn

contra la procesionaria del píno en las

zonas que se cítan de la provincia de

Baleares, («B. O.» de: 22 de junio de

1954. y
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CON INSECTICIURS á^ Y^lZ^
Los insecticidas agrícolas que Cruz Verde ofrece este año a los agricultores son:

Contra el escarobajo "resistente" de la patota: Contra los pulgones más difíciles
de exterminar:

VERDANE
Pulverizable o Espolvoreo

CRUZ VERDE
EI Verdane pulverizable es un producto a base

de Lindane purificado y estabilizado químicamen-
te. Por su rapidez de acción es recomendable en
regiones Iluviosas. Particularmente indicado en las
zonas de escarabajos "resistentes".

EI Verdane espolvoreo es indicado para luga-
res en donde escasea el agua, siendo de sencillí-
sima y rápida aplicación.

Combate los siguientes insectos: Escarabojo de
la patata, pulguilla de la remolacha, gorgojos,
trips, piojillo del guisante, chinches del peral y de
las coles, rosquilla negro, gardama y muchos otros.

FITOSAN
Emulsión Agricolo CRUZ VERDE

Asociación de Lindane y D. D. T. en la
proporción adecuada para activar las
características de ambas moterias.

Tiene poder mojanfe y disolvente de
las capas cerosas de algunos insectos. Por
esto razón, extermina radicalmenfe los
pulgones y los insectos "difíciles" de !ra-
tar con otros productos, incluso el "pul-
gón verde" del melocotonero y el "laní-
gero" de) manzano.

Muy indicado contra casi todas las
plagas de los frufales.

INSECTICIDAS AGRICOLAS Y DOMESTICOS

Cruz Verde ofrece la garantío de ser la única marca espoñolo que fobrica su propio LINDAIJE
y su propio D. D. 7., con la móximo riqueza activa conseguida hasto la fecha, gracias o sus novísimos pro-
cedimientos de elaboración, orgullo de la industrio nocional.

Esta eficocia de los insectiadas Cruz Verde ha sido controlada por innumerobles pruebas en los lo-
boratorios y en los campos de ensayo. Y la eficiencia y modernidad de las instalaciones productoras está
siendo continuamente comprobada por los numerosas visitas de técnicos e industriales a las fábricas de
Cruz Verde, en donde hon podido observar la magnífica realidad de la fabricación del LINDANE y del
D. D. 7. tipo "Fuerte" que son empleados en la elaboración de los productos Cruz Verde.

Por estas razones, antes de adquirir un insetticida, le conviene conocer la gran efectividad y pofen-
cia mortífera que Cruz Verde presenta este oño en todos sus preparados.



Acerca de los Ilamados
controtos prctagidos

Biblioteca Pública, Orihuela ( 1lictinte).

Erc representación de mis hijos-menores-,

c:l término de Carabaña (Madrid), arriendo dos
finc•as rrísticas, una plantada de árboles frutales
y la otra de olivos. El contrato tiene fechcc de
1.° de noviembre de 1940, y se hizo por un an"o

prorroáable por otro año y precio de 340 pesp-
tas, incluídas las dos fincas. En este año de pró-
rroga se publica la Ley de Arrendamientos de
1942, y como dicha Ley, en su artículo 3.°, dice

se fijará necesarianrente en quintales métricos

de trigo la renta, ambas partes de acuerdo, cre-

vendo era necesario hacer nuevo contrato _1o re-
novamos el 1.° de noviembre de 1942, haciendo

constar todas las cláusulas del anterior menos la
renta, que se cambió por seis quintales métricos

de iribo, equivalente a 500 pesetas, y el tiempo

d^^ duración de dicl ►o contrato, tres años. Dese<^
.snber:

l.° F,n qué año ^• fecha termirea dicho arrien-

do .
2.° Si por ser el esposo de mi hija y un ser-

vidor, que sigue representando al otro menor,

cultivadores direc.tos y personales en dic^ha ln-
calidad de Ori.hnela desde el año 1941 y 194;,

respectivamente, podemos hacernos cargo de las
tierras de Carabaica para cultivarlas nosotros.

3.° Qué cantidad corresponde poner al arrert-
datario en un líquido imponible de 2.010 pe,e-
tas, siendo la contribución anual de Zas tierrr^s

de 511 pesetas.

4.° Si, conco es de suponer, el arrendatario

se niega a dnjar las tierras, a qué Juzgado corres_
ponde recnrrir, ^al ,'14unicipio de donde residen

las f incas n al Contarcal?

El contrato vigente en la actualidad para las dos
fincas a que se refiere su consulta es el de 1,° de

noviembre de 1942, posterior a la publicación de
la Le,v de 23 de julio del mismo año, y como la renta
es inferior a 40 quintales métricos de trigo al año,
podrá conceptuarse como protegido si, además, el
arrendatario es cultivador directo y personal.

Suponemos que el contrato es, efectivamente, pro-
tegido, puesto qne así lo ádmlYe Llsted en su coneulta,

y sobre esta base pasamos a contestar sus preo ntas :
1." Los contratos proteáidos de fecha posterior a

la publicación de la Ley de 1942 tienen un plazo nrí-
nimo de duración de tres años, con cuatro prórro`;as
forzosas de tre, años eada una. •

^o obstante, al terminar el plazo o cualquiera dt°
las prórro^as, el arrendador podrá recuperar la finca
si se compromete a su cultivo directo y personal. En
otro caso tendrá que respetar el contrato por el tiPnr-
po expre5ado de quince arios.

2.' Conforme dispone la Ley de 18 de marzo de
1944, para que prospere la acción de desal^uci^ de
fincas con contrato de arrendamiento prote^ido será
preciso que el arrendador demuestre la «racionalidacl
del propósito» de cultivarlas directa y personalmente
y que alegue y pruebe las circunstancias que en dicha
Ley se expresan, entre las que se encuenti•a la de
residir ert el término municipal donde radican las
fincas o en cualquiera de los colindantes de aquél, o
que se comprometa a residir en uno u otro de^de que
se ha^;a cargo del eultivo directo y personul de las
fincas.

3." No se comprende este tercer extremo de la
consulta. Si se refiere usted a la parte de contribu-
ción correspondiente a las fincas arrendadas, que pue-
de usted repercutir en el arrendatario, y hacie,ndo
las salvedades pertinentes, ya que a este respecto exis-
ten diferentes criterios, le manifestamos que, en nues-
tra opinión, el arrendatario debe satisfacer :

a) Las cuotas incluídas en el recibo de coutribu-
ción por seguros sociales.

b) La parte de contribución q_ue corresponde al
beneficiario de cultivo.

c) Si el líquido imponible es mayor que la renta,
también corresponde pagar al colono la contribución
por la diferencia entre el uno y la otra.

4.° La cornpetencia de los .luzgados y Tribunales
para conocer de los juicios relativos a arrendamientos
rústicos está determinada en la Ley de 17 de julio
de 1953.

En cuanto a si es competente el Juzgado Municipal
o Comarcal no puede existir duda, ya que ambos tie-
nen en esta cuestión la misma competencia y tendrá
que tramitar tl correspondiente jrricio el Juzóado Mu-

nicipal o Comarcal, a cuya jurisdicción pertenezca
el término municipal en donde estén enclavadas las
fincas.

3.340
Javier Martín Arta jo

Abogado
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ACittICULTl7HA

Empleo de abono nitro-
genado en la a^fa^fa

Don Juan Pellisé, Puigvrrt de Lérida.

Lns agradecería m.e aclarasen una cosa que he

observatlo e^t el abonado de la alfalfu. llyuí
acostunrbramos a poner de 800 a 1.000 kilogra-

mos de superfosfmto, dándonos buen resultadn;

pero he observado yue en. los alfalfares, que ai.

cnes de octubre gradamos dos veces y los sem-

bramos de cr^bada, crl lle,gar al mes de febrero

le pone,ncos de 200 n 300 kilvgramos de nitrato

amónico, despuc^s de segar lrc cebada lo deja-

ntos para segar otra vez como alfalfa, se nos

hacen unos cortes ncuy grancles de cdfalfa. Eu

vista de ello les pregunto: ^Daría buen resul-
tado poner conto abono de 200 a 300 kilogranxns

de nitrato anxónico o de Chile por lrectrirea ^^u

las fincas que tenc:mos de alfalfa?

uítrica y amoniacal, o sea para utilización iumediata
y con una acción sostenida después.

La fertilización con nitró^eno, en el caso de un al-
falfar, proporciona una mejor constitución en ^eue-
ral de la pradera, un aumento en la producción y

un rnayor valor nntritivo del forraje.
Estimamos, pues, muy oportuno el abonado co q

nitrato amónico qne propone el consultante.

3.341

Ylanuel Pardo Yascual
Ingeníexb a81'^notno

Empleo del Zoopestol

Abadía Cisterciense, Venta de Bafros
(k'alencia).

Nos han dicho que la vacucta trivalente «loo•
pestol» in f luye en la paralización. de la postura
en las gallinas. ^ Qué nos acunsejan. ustedas ^

Aun cuando la alfalfa, como las clcmás le^urniuo-
sas, absorbe el nitrógeno del aire, es de tener en
cuenta que la mayor parte de los suelos españole^
son pobres en nitró^eno, siendo esta escasez más ma-
nifiesta en las tierras sueltas. Los síntomas de caren-
cia de nitróñeno en la al£alfa son la amarillez carac•-
terística en sus hojas, así como el alargamiento de
sus raíces, haciéndose a su vez más fibrosas.

Estamos actualmente eíi una época en la que se
inicia el empleo de los abouos nitroaenados en do-

sis ya de cierta consideración, con efectos especta-

culares, pues hasta ahora las cantidades que se eckía-
ban eran tan reducidas, que sus resultados no se po-

clían comprobar.
La alfalfa, por ocunar el terreuo cuatro o cinco

axios, y en el supuesto cle que se disponga de agua
suficiente, aprovecha muy bien la fertilidad del sue-

lo, y más aún si, como en el caso del con;ultante.
en octubre se gradea el alfalfar, sembrando cebada;

indudablemente será de efecto muy señalado la adi-
ción de ?00 a 300 1<ilogramos de nitrato amónico por
hectárea en el mes de febrero, o aunque sea un poco
más tarde, al rompe,r la ve;etación, pues con estt^
abono se dispone del niircígeno en las dos form^ís,

Independieutemente del efecto mecánico que pro-
duce el hecho de tener que co^er a las gallinas para
vacunarlas, lo que siempre se trarluce en una disminu-
ción pasajera de la puesta, todas las vacunas, si h:xn
de ser eficaces, producen una reacción or^ánica que
da también la misma consecnencia y due desaparece
a loa pocos días.

Es natural y lóe co que así ocurra, pnesto que lu
inoculación de un antí►eno va seguida de una res-
puesta orgánica freute a él con una serie de trastor-
txos, nxuchas veces inapreciables a los mÉ^todos clíni-
cos de exploración corrientes; pero que siempre son
ucusados por los seres vivos que los reciben. EstaS
respuestas Ol'^aIllcas no tienen importancia alouna y
siempre retorna la normalidad unos día, má.ti tarde.

No obstantc^ lo exnuesto, hay vacunas más fuPrtes
que otras, y lo xúiico que puede nasar es que se
tarden más ^lías en lleoar a la normalidad, dándose,
por el contrario, el caso de que, cuanto mayor ,ea la
respuesta or^ánica, es, hablaudo en Términos gcneru-
les, má5 fuertr la inmunidad quP .e prr,terlde conse-

^uir.
Félix 1'alegdcr, Heras

3.342 Del Cuerpo Nacional Veterinario

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

MARRODAN
Y REZOLA , 5.^.
Apartndo 2 LOGROÑO
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Adquisición de clariFicantes

Don Fernando Juuco, Atadrid.

Les ruego me den nombres y direcciones clc
industriales almacenistas en dortde pueda adqui-
rir los siguientes clarificantes para vinos de las
mejores calidades:

Osteocolas o gelatinas.
Tierra de I,ebrija.

Bentottitas.

Como fabricantes de gelatinas podemos dar las si-
guientes direcciones :

En Palma de Mallorca : Juan Vaquer Martí. Pru-
mes, 41.

En Barcelona : Productos Deterpol, Galileo, 319.
En Granada : 1^Ianuel Beranguer González. Carre-

tera de Jaén, 64.
En San Sebastián : Colas Hernani. Garibay, 4.
En Madrid : Pegamentos Geles. Amalia, 15. Tetuán

de las Victorias.
En Alba de Tormes (Salamanca) : Corredra Ber-

nardo (Hijo de).
En Peitacastillo (Santander) : José Gutiérrez Basón.

Barrio de Camarreal, 10.
F.n Santander : Cecilio Navarro Turas. Vargas, 29.
En Lejona (Vizcaya) : Azcoitia y Cía.
En Borja ("l,aragoza) : Lorenzo 5ancho Zaro. San

Francisco, 7.
En Zaragoza : Esteban Maimar. Paseo del General

Mola, 8.
En cuanto a la tierra de Lebrija y las bentonitas,

pueden ser suministradas por gran cantidad de casas
fabricantes cle productos químicos, entre las que po-
demos citar las siguientes :

Foret, S. A., Productos Químicos. Marina, 6, Bar-
celona.

Laboratorio Enológico cle Camprubí. Drogas, esen-
cias, materias filtrantes. Consulado, 25, Barcelona.

Soeiedad Enológica del Panadés, S. A. Drogas.
Rambla de San Francisco, 19, Villafranca del Pana-
dés (Barcelona).

Rafael Pottllet. Insecticidas, lacres, productos eno-
lógicts y químicos. Virgen de los Milagros, 15, Puer-
to de Santa María (Cádiz).

J. Laffort y Cía. Fábrica de Productos Enológicos.
Iparraguirre, 15, Pasajes (San Sebastián).

Industrias Pérez Gallangos. Productos enológicos.
Ronda de Legionarios, 28. La Palma del Condado
(Huelva).

Ernesto Arnáez. Suministros vinícolas. Barrio de
la Estación, Haro (Logroño).

Agrícola Enológica de la Rioja. Productos y labo-
ratorio enoló^ico. Duquesa de la Victoria, 44, Lo-
grotio.

Electroquímica del Norte aAmatista». Productos
químicos. Sagasta, 4, Logroño.

Gerardo Sáenz de Cabezón. Productos y laborato-
rio enológico. Duquesa de la Victoria, 6, Logroño.

S. A. Auxiliar de la Induatria Química. Claudio
Coello, 32, Madrid.

AtiRICULTUItA

Villanueva y Cantera (antigua Casa Torrecilla),
Barquillo, 43, Madrid.

Comercial Anger. Gravina, 'l7, Madrid.
Garberi y Faura, S. L. Padilla, 29, Madrid.
Joyba. Eduardo Dato, 5, Chamberí (Madrid).
Jodra. Productos quínaicos. Barquillo, 22, Madrid.
Pacisa. Infantas, 4^4, Madrid.
Pro-Ciencia. Divino Pastor, 20, Madrid.
Pro-Laboratorios. Plaza de Santiago, 2, Madrid.
Laboratorio Enológico «J. E. C. P.u (J. Carriótt

Vicente). Ptos. enológicos. Pasos, 4, Jumilla (Mur-

cia).
La Enológica Espatiola (Vicente Vila Closa). Agus-

tina de Aragón, 46, Zaragoza.
Productos Enológico^ Gilca. Productos químicos v

drogas. General Mola, 1.4, 7.aragoza.
La mayor parte de las casas citadas poseen produc-

tos químicamente puros ; pero para el fin que per-
sigue el setior consutante deberá hacer constar, al
efectuar su petición de productos, que los mismos
son destinado^ a fines enolóñicos, pues si nos referi-
mos tínica ^- exclusivamente a las ►elatinas, por no
hacer demasiado extensa esta consttlta, las mejore^
para finalidad enológica son las «gelatinas oro», y no
las completamente puras, que son productoras de en-

turbiamientos coloidales.

3.3a^
José María Xattdri

Ingeniero aBrónomo

Destrucción de los chinchorros

Uon Aláximo Gambcro, Zarza de Granadilla,

Me dedico a la cría y recría de cerdos. Las
majadas donde duerme el ganado se encuentran
llertas de unos insectos ch.ulmdores de sangre,
denominados chismas, laclillas o clainchorros (ya

que ert cada sitio los nontbran de distinta for-

ma), y como de las picadas salen sartgrados com-
pletantente y algunos se porten enfermos, sin

conter unos días, y en ocasiones hasta ha muer-

to alg:ítírt, cerdo de sangre más dulce, es por lo
que le ruego me indique el medio de extermi-
nar tal plaga de las majadas, pues he preten-
dido asfixiarles dentro de los dormitorios mon-

te pardo, _y a pesar de la llama y el hunto que
con exceso se formó, tzo he conseguido que mue-
ran tales bichitos. I,as majadas son de piedra y

barro (sin revocar de cal), y los insectos, al
cah.umarlos, se esconden entre las piedras y de
esta forma no mueren.

Loa parásitos en cuestión son ácaros, llarxtados cien-
tíficamente Ornithodoros erraticus, y, además de es-
tos trastornos al ganado, transmiten la fiebre rectt-
rrente a las personas, por lo que deben combatirse.

La lucha contra elloa es perfectamente factible hoy
en día, y nuestros Servicios oficiales sattitarios en al-
gunas provincias hacen una ftterte campaña en la
profilaxis de dicha enfermedad, impreguando las za-
Iturdas inFectadas.

El produceto que emplean es la F.mulsión Cóndor
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Un lriunio seguro se
obtiene solamenle si
se ponen los mejores
medios. Dando a sus
av^s y demás ganados
"AVEM^NA ^^

^ '^^i i s '^^

oblendrá no solamen-
!e un triun^o seguro si•
no, que lo conseguirá
a menor precio.
Avemina láene defini-
tivamenle más vitami-
na► pero siempse las
mismas.
Obtendrá por :anlo
un tsiunfo seguro ^r
conslante reproducx-

^ ble una y otra vez.
^

^^ , ^ ^ •,
. ..

„,

.,. .,.

A.J. CRUZ r Cí,e ŝ . S.EN C.
__ Ap.89 - PALENCIA
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ee

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

3REPARADO POR:

A. J. CRUZ Y CÍA. S. EN C.
Psimerot prepsrado»e de viiamiae "Au p"D" ea Bapañe

APARTADO ev • PALFNCiA Registro D G Ganaderia lr.
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tipo A, a la concentración del 5 por 100 (un litro en
diccinue^ e de agua), procurando gastar unos 100 c. c.
tde la dihlción por metro cuadrado; es decir, cada li-
iro del producto en unos 200 metros cuadrados,

La aplicación se hace con cualquier aparato pulve-
rizador agrícola, con el que se impregnan paredes, te-
t•hos, vi^as, maderas, etc., es decir, todo el loeal, de-
leniéndose especialmente en las órietas y orificios en
c^uc se cobijan, en los que se hace penetrar profun-
^lantente el producto. El suelo se riega asimismo ^^
^e revuelve en seauida, para que el nolvo c}uede bien
rm^^apado con el insecticida.

I?s condición necesaria uara el buen éxito tTtle lo^
^•erdos pasen las nocbes siguientes a la impre^uación
en la rahurda v se aumenta la eficacia de la opPra-
ción sacándolo5 unos día; antes, para que los chin-
chorro., hambriento^ sal^an a nicar al entrarlos dF
t111eVU.

Siendo nnly resistentes, hace falta c^unstancia para
^tcabar cmt ellos, v las anlicaciones se reniten cada
tnes, hasta extermínarlos, annrlue basta la primera

aplicación bien hecha uara reducir mucho su nlíme-
ru. (:uando se ha logrado, bast<1 hacer una o dos apli-
caciones al atio uara iuroedir la reinfectación. No ►e•
tlt^be sacar la basura dr. las zahurdas sin baherla tra-
ta^lo. para evitar qur lo. chinchorros se establezcan en
lo. ^•ampoq. .

.luan Gil Collrrdu

3.314 Entomólogo

Excesiva caída de tensión en una línea

Un suscriptor ''fuodacionel".

Tengo en. una liuerta de mi prupiedad insta-
lada una ŝtoria ncovida por un nl.otor eléctrtico
desde hace más de diez años. Cuando hice !n
eleetrificación, la compañía me exigió: prime-
ro, el refuerzo de su línea hasta {a últi.ma casa
tle la calle más próxima a dicha lauerta, ^• se-
gundo, el pago de la línea des,le dicho fi.nal
de ca{le hasta nti. noria.

F•n el transcnrso de los años ha ocurrido qu^
la referida compañía ha instalado en. su líru+a
la electrificación de dos fraguas, dos carpinte-
rías y algunas llequeilrts cosas donté,sticas e in-
rlustriales r• en la. lí.nea que hicieron para mi
huerta otros dos ntotores a otras tantas huertas.

Consecuencia de ello es que, al no reforzar
estas lítteas, ocurre quv no llega uoltaje a rrri
ref erido mntor.

Deseo saber si, después de estar pagando un.
mínimo durante todo el i.uuierno, en que casi
no se utiliza fuerza ningtma, he de estar durtin-
te el uerano si^n que el ncotor funcione bien ^
gastando más de lo que debe consumir. ^ MP
cabría algún derecho o sólo el del pataleo?

5egún la legislación vigente, toda entidad suminis-
tradora de energía eléctrica está obligada a mantener
la tensión y frecuencia nominales del snministm, en

A(}RlCilLTURA

^ azda otad^ô
u^yi^ir^rerab[e^
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las que se tolerarán diferencias que no excedan de

± 7 por 100 en la tensión y^- 5 por 100 en la fre-
cuencia.

Todo abonado tiene derecho a que por la Delega-
ción de Industria de la provincia ae determine la ten-
sión o frecuencia de la corriente en la acometida ge-
neral que abastece su instalación y esto a cualquier
liora del día o de la noche. La petición se hará con
anticipación de veinticuatro horas o de tres días há-
biles, cuando menos, aegún que la medida deba ha-
cerse en la residencia de la Delegación o fuera de ella,
y- previo depósito por el denunciante de los honora-
rios correapondientes, los cuales serán satisfecho,
por la entidad suministradora y devueltos al den^zn-
ciante si la variación de la tensión o de la frecuencia
exceden de los límites antes consignados. El ingenic-
ro jeFe de la Delegación de Industria notificará a la
empresa suministradora las medidas que debe adop-
tar para mejorar el servicio.

Como ve el señor consultante, tiene perfecto derc-
cho a pedir que se le haga el suministro de ener^ía
en las debidas condiciones de reáularidad. Pero, a mi
juicio, antes de acudir a la Deleñación de Industria
de la provincia debe dirigirse a la compañía pidien-
do que, de acuerdo con las disposiciones vigentes,
adopte las medidas necesarias para impedir esa ex-
cesiva disminución de voltaje.

Tantbién ustedes, los u;uarios, pueden contribuir
a mantener la debida tensión en la línea si, de co-
mún acuerdo, establecen un horario tal que, escalo-
nando la utilización de la cner^ía eléctrica, aprove-
chan para elevar el a^ua de riego las horas en las
qne no funcionan las fraQuas y carpinterías e inclu-
so, si es nosible y en beneficio mutuo, no elevan el
agua todos al mismo tiempo.

3.345

Leopoldo !}lanso de Zúñi^a Díaz
In^eniero ngrcínomo

Nueva utilización de presc^

G. A. E.

. ^hh

Desde tiem.po inmemorial vienen radicando

sobre un canal que va por el centro de una ca-
ñadre de diversos propietarios varias presas uti-
lizables para regar, bien con las aguas que na-
cen en dicho cauce o con las procedentes de
temporales; la cíltima de dichas presas ha sido

últimamente reparada con centeruto por la Her-
mandad Sindical de Labradores, ya que altora
es la única donde nace algún agua; como dicha
presa tendrá, aproximadantente, ntetro y medio

de alta, para comenzar a regar tiene que hacer
el necesario embalse, y algunos propietarios de

arriba se quejan de que al verificar dicho ezzz-

balse se recalan sus tierras y pretenden llevar

el asunto a los Tribunales para que no se utili-

ce dicha presa, alegando que desde hace ntu-

chos años, tanto por encontrarse ert mal esta-

do la misma como por no ser muy abundante

el ctacimiento indicado, no se ha utilizado sirto

exclusivamente en ocasiones de temporales, nu-

bes, etc. ^Qué debe hacerse para continuar

utilizartdo diclta presa en todo tiempo? ^Hay

que solicitar de algún orqanismo su utilización,

e.tcétera? IEn qué forma se pztede trami.tar di-

cha autorización v por qué jurisdicciórt? n aca-
so ^es comnetente la Concunidad de Re^•antes.

ah,nra consxituída, y de la que soy sec_r^tario
electo ?

De lo expuesto por el consultante se desprende cpte
la presa de referencia se encuentra construída en te-
rrenos de propicdad particular y que embalsa las

a^ias pluviales y algttna que nace en los referidos
terrenos. Y que se constrnvó sin la debida autori-
zación.

El artículo 1.° de la vi^ente ley de Añuas dispone
lo si^uiente : aPertenece al du^ño de un predio las
«guas pluviales que caen en el ncismo m.ientras dis-
curran ^mr él. Podrá, en cnnsecuencin, construir
dentro de su nropiedad e.►tanques, panta ŝtos, cister-
nas o aljibes donde c.onservarlas al efecto o emplear
cualquier medio adecundo, siempre que con ello no
cause perjuicio al nzíblico o a tercero. Se reputan
a^;uas pluviales, nara los etectos de esta ley, las que
lrroceden inmediatamente de las ]luvias.» •

En el artículo 3.° se dice :«Los Ayuntamientos,
dando cuenta al robernador de ]a provincia (hoy día
a] ingeniero jefe de los Servicios Hidráulicos), po-
drán conceder autorización al que lo solicite para
construir en terrertos pzíblicos de su término y jnria-
dicción cisternas o aljibes donde se recojan las a^uas
rluviales. Cuando la resolnción del Ayuntamiento
sea neRativa se nodrá recurrir en alzada al inĉeniero
jefe del Servicio Hidráulico, quien resolverá defini-
tivamente,

Se hacs esta indicación por si afecta.ge el aprove-
chamiento, en parte, a terrenos de dominio ptíblico.

Ahora bien, parte de ]as a^nas aprovechadas, al
parecer, nacen en los terrenos en que se embalsan.
Estas aguas son de anrovechamiento del ducño dc•
la finca en que nacen, mientras discurran por su te-
rreno. Después del dueño del predio inmediatamcntP
inferior, etc.

Lo que es indudable es que hay que abonar los
daños que se hacen a un tercero.

Para legalizar la situación deben dirigirse al inge-
niero jefe de la Confederación Hidrográfica que co-
rresponda, que no le puedo indicar por no haberse
indicado en la conaulta el sitio en que están los te-
rrenos.

Antonio Aguirre Andrés
3.345 Ingeníero de Cami^los

Laboreo del olivar con tractor

Don GAb^iel Marín Bueno, Yillanueva

del Arzobispo (Jaén).

En unos olivares que cultivo hace años, y que
siernpre hahía Zabrad<^ con. yuntas, empecé a
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ararlos con tráctor parte de ellos, y era el pa-
sado aito agrícola he notado que los olivos de
la parle cultivada con el tractor estaban mcís
etulureci<los y tenían menos ace.itunas que los
labrados con yuntas,

Deseo saber la causa que ha producido esto
y si. me aconsejan que continúe o no empleando
el tractor en su cultivo.

Los olivares cultivados siempre con yuntas (a una
profundidad determinada, pero aproximadamente la
mis^na), cuando al labrarlos con tractor no se va
aumentando la profundidad de la labor insensible
y paulatinamente, sino que en el primer año se alt
menta de una vez ésta, por perder una parte impor-
tante de su sistema radicular de golpe y porrazo, pn-
diéramos decir que experimentan una parada en su
vegetación por no reeibir los necesarios elementus
nutritivos, lo que les prodnce un endurecimiento a
los olivos y una falta o al menos disminución en ellos
de coseclia.

Esto es lo que con plena segnridad les ha ocurrido
a la parte de sus olivares que ha labrado con tractor;
pero conto ya la cosa no tiene remedio, siga labrán-
dolos a la misma proflmdidad que ahora, con la com-

llleta seguridad de que en cuanto emitan nuevas raí-
ces, cuestión de mny pocos años, volverán a enterne-
cerse y a producir bastante más que los labradog con

yuntas.
Esta sustitución de las raíces perdidas tienen nece-

sidad de hacerla esos olivos, aunque volviera a la-
brarlo^ con yuntas, como anteriormente, y por este
motivo no le aconsejamos qne lo haga, sino qtte con-
tinúe cultivándolos con tractor, pero a la misma prn-
fundidad que hasta aFtora y sin aumentársela ntás.

3.347

Francisco de la Puerlrc
Ingeníero a(;rónomo

Improcedencia de cons-
trucción de vivienda

Don José l^L° Benítez-Sidón (Zaragoza).

Con la exposición de antecedentes que constan
en la consulta que renaito, deseo que se me con-
testen las siguientes pregtintas:

l.° Si hoy día ptcede aún considerarse en vi-
gor la citad de Niccoli, da que económicamente
sólo debe ^astarse en viviendas de tres a cinco
veces el imnorte anual del canon arrendaticio.

2.° Parece antieconómico invertir unas quin.
ce n veinte mil hectáreas en la casita, y más te-
niendo en cuenta que. con sólo siete hectáreas
una fa ►rtilia no puede vivir.

3.° Si el due►to de la finquita ,puede prohibir
se constrlaya en su terreno edi f ici.o alguno, ya
que si el colono invierte cantidades relativamen-
te grandes, en su día ptrdiera pedir indemniza-
ción desproporcionada.

^.° Teniendo en cuenta las circunstancias

BASCUTAS Y BAIANZAS

MARC4 REGItiTRADA

BASCULA ^ICTALICA CON AP^RATO SUSPENSOR

B^LAN'LaS DE PRECf^If1N, ANALISIS Y
APARATOS DE PE^AR DE TUUAS CLASES

HiJA DE ALFONSO GARCIA
CASA FUNDADA EN 1899

FABRICA: FERROCARRIL, 24 • TEIEFONO 27 53 24
EXPOSICIUN Y V.NTA: PASEO DEL PRADO, 24 - TEF- 3918 69

MADRID

TENER UN APARATO DE PESAR ^IDEALs
ES ASEGURARSE UN BUEN CONTROL
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apuntadas, deseo conocer qué camino deberá se-
guir el propietario.

l.a Jurídicamente no existe ninguna limitación pa-
ra invertir en viviendas rurales cantidad determinada.
I;conótnicamente es preciso tener en cuenta las carac-
terísticas de la finca, la importancia y cuantía de los
productos que en ella se obtenóan y las ventajas que
pueda producir para la explotación la construccióti
de eclificios y dependencias.

?.a Desde luego lo es, y a primera vista, no cono-
ciendo la finca, parece absurda la inversión, que su-
pone la mitad del valor del predio, según los antece-
dentes.

La Ley de 15 de marzo de 1935, respecto a las
mr:joras, determina, en sus artículos 19 y sib ientes,
que lae mejoras útiles podrán realizarse por inicia-
tiva del arrendaclor a del arrendatario o por conve-
i^io entre los mismos; pero nunca se llevarán a cabo
^in la autorización previa de ambas partes o, en su
caso, sin que hubiera recaído la oportuna resolución
clel Juez o Tribunal competente.

El propietario, por tanto, puede negar el permiso

para realizar la mejora; nero si el arrendatario la
hace sin el conaentimiento dcl dueño ni intervención
dP. e9tP., 110 puede exi;^ir indemnización al^una al mar-
cliarse.

Procede negar el permiso uara la construcción, ha-
cir.nclo contar la negativa en acto de conciliación ante
r.l ,luz^ado de Paz del término municipal en que la
finca esté enclavada, y con apercibimiento para el
culono de que en todo caso las mejoras realizadas no
tendrían derecho a indemnización al^ma v quedarían
en heneficio de la finca.

3.34£^
Mauricio García Isidro

Abo^ado

Destrucción de la correhuela

T, Aguado, Villafranca (Navarra),

1'engo una finca plantada de mintbre, cuya.
plantación data de hace unos doce años; últi-

ntantente, laará cosa de tres años, comenzó a in-
t+adi.rla utut hierba que aquí la distinguimos con

el nombre de «corrihuela». Al tiempo que sale
a la superficie le doy ttno o dos repasos de aza-

rla superficiales, puesto que profu ►tdos no pue-
do darlos por la fuerte y tupidQ red formada Uur
las raíces, y antes de cerrarse la plantacióu, otro
repaso a mano; pero como crece con tanta ra-

pidez, en el verano se enrosca a la plantación

v me. har,e en la misma mucho da ►̀ to, pues llega.

a secar algunas cepas, y en este tiempo, comu

la plantación está ya muy tupida y alta, no har•

manera de entrar a quitar a mano la mala. h,ier-

ba, y menos, como es natural, con azada. Así.
pues, espero, si es posible, me comuniquen si
existe algtín herbicida para combatir dicha hier-
ba sin que me perjudique la plantación, y en

qué época y forma debo de tratarla, en el ca,.o

I NSECTIC I DA AGR I COLA

LCK
MARCA RldISTRADA

EL MEJOR
Insectirida de contocto o bose
de emulsión de oceite n^inerol

en los siguientes tipos:

INVIERNO:

VERANO:

BANANAS:

ESPECIAI:

extermina los huevo y larvas que
invernan en lor frutales.

contra todas las cochiníllas del NA-
RANJO, OLIVO e HIGUERA.

conteniendo NICOTINA, el produc-
to más eficaz contra PULGONES.

con DDT, contra gueanoa y orugas
de frutalea y plantas en tíerra.

ESPECIaL 'L'
conteniendo LINDANE, produeto de

• la máxima Barantía.

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:

Bt^RCEEONA: Yfa Layetana, 23, pral.

SUCURSAIES:
MADRID Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
BIlBAO: Rodriguez Arias, 33.
SEVILLA: Luis Montoto, 16.
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.
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INSECTI CIDAS TERPENIC4S
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.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAÑUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.
GARDAMA.
PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-
padores.

NO F.S 'I'OXICO para las plantas, operarios
ni animales domést.icos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO y DISTRIBUIDO POR:

Itl U U31R l fl i[RflP E ^ iICfl flfiRRR IN
Copitcín Blanco Argibay, 47

Teléfono 34 39 40 - M A D R 1 D

Director Técnico: Director Qufmice

PEDRO MARRON
y Preparador.

ingeniero agrónomo JUAN NEBRERA

de que la hubiera. Asimismu, ^dónde podría ad-
yuirir diclto producto?

Es un caso difícil el qtte plantea el consultante. La
«correhuela», pese a ser una planta tan infestante,
es, no obstante, sensible a los herbicidas orgánicos
a base del ácido 2-4-diclorofenoxiacético 0 2-4-D, se-
^;ún denominación abreviada ; pero en su caso nada
puede hacerse, por cuanto que la mimbrera es tam-
bién sensible y sucumbiría con la mala hierba. Otros
productos, como el clorato sódico o arsenicales eolu-
bles habría que anlicarlos en dosis también perjudi-
ciales para el mimbre.

Las labores frecuentísimas de verano y siembra in-
mediata de cereales (que no sabemos si será posible
en su finca), en régimen continuado durante varios
años, es lo único capaz de frenar tan antipática bier-
ba. Lo importante es 1a frecuencia de las labores, que
no precisa sean profimdas; basta emplear una binado-
ra con cuchilla cortante horizontal, que trabaje a ttnos
c^cho centímetros de profundidad, en pases repetidos
cada seis a doce días, se^ún se precise. Si para hacer
l,osible estas labores fuera preciso sacrifiear líneas in-
termedias de mimbre creemos que debería pensarlo.

3.349

.o.„
Miguel I3enlloch
Inqeniero n^rónano

Preguntas referentes a Cuniculturc

Uon Audría 4)uílez, Cutirdntnar de tit'};^ara
( ► licantr).

Déseandn poder dedicctrrne a la ranta de Cu-
rticultura. en toda su. extcnsión, les n^rrzdeceré se
sirvan coruestarme a lu siguicnte:

1." Qué auxilios podrí.a obtener del Estadu
para la construcción de una gran ja.

2.° Qtté libros de estudio nte recontiendan y
relación de las Editoriales correspondientes.

3.° Nle interesaría obtener una relación no-
minal de las casas comerciales v sus domicilios
que se dedican a la cría, reproducción y selec-

ciórt de cone jos.
4.° Misión que tiene la Asociación Nacional

de Cunicultores de España y domici.lio social.

Para la instalación de sus conejares, el Instituto Na-
cional de Colonización, previa presentación de pro-
yecto, le auxiliaría con anticipo reintegrable del 40
hor 100 del costo de aquéllos, sin interés, a devolver
en cinco años, a partir del siáuiente a la concesión.
Si su importe no excede de 30.000 pesetas también
le facilitaría proyecto gratuito. Habría que tramitar
^u solicitud en la Delegación del Instituto de Colo-
nizacicín en Alicante (Ménclez Núñez, 2).

Respecto a obras que traten de la explotación de
conejos, como libro práctico de estudio en Cunicul-
tura tiene Cunicultura industrial, Ayala Martín, Bi-
blioteca Salvat, Barcelona, Mallorca 41-49, entre lo
más moderno.

Casas que se dedican a la producción y selección
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de conejos son, en el norte de España, entre otras,
ias siguientes :«Granja Nosas», Pedro Estela, 107,
Iieu, (Tarragona); Granja Cunícola «Peinado», Adol-
fo E. Peinado Palacín, Prat del Llobregat (Barcelo-
na); Avicultura «Duccou, Ruidoms (Tarragona); Gran-
ia «El Fundigab,, Ranón-Soto del Barco (Asturias);
Granja Experimental «San Francisco de Asís», Mas-
nóu (Barcelona); Sucursal de Barcelona, calle de Va-
lencia, 619; Granja Provincial, Diputación de Na-
r arra, Pamplona.

La misión encomendada a la Asociación Nacional
de Cunicultores de España, hoy integrada en los Sin-
dicatos, tiene como f.inalidad la de fomentar y c^^^^
cauzar la producción y cría de esta especie animal,
y está incluída en el Sindicato Nacional de Ganadería.
Sección de Cunicultura, pudiendo dirigirse a Huer-
tas, 26, Madrid.

Da.niel Nagqre
j, 3j^ Ingeníero agrór.omo

Tractor para loboreo de huerta

Don Franri•co Girona. Carlet (Valencia).

Deseo adqu.irir un traetor con fuerza de
^'0 j 30 HP., a ser posible Diessel; pero la di f i-

cultad la encuent.ro en las dimensiones del ncis-
mo, ya que me interesaría fueran éstas lo más
reducidas posiblp, a. f in de poder realizar las
labores propias a ejecutar dentro de un huerto
de naranjos o de frutales, con facilidad en las
maniobras, ya que, además del arbolado, hay
qus contar con que los campos de esta región
iao su^elen exceder de media hectárea. En total,
que fueran tan manejable por dentro de estos
huertos, que permitiera hacer las labores, al

igual que se har.en hoy con las caballerías ^^
poco menos. Ruedas neumáticas, desd^ luego.

Las agradecería me indicaran marca, f uerz^z
y posi.bilidad de adquirirlo por medio del Mi-
nisterio de Agricu.ltura, ya que la difere.ncia de
precio es apreciable; igualmente, arlemás de
cuantos detalles puedan darme con respecto a
esto.

Para solicitar un tractor del Ministerio de Agricul-
tura debe atenerse a lo que seiiala el Boletín Oficial
del Est.ado de fecha 3 de abril de 1954, en el que se
publica la circular de dicho Ministerio relativa a la
ampliación del concurso convocado en el Boletín Ofi-
cial del l9 de septiembre de 1953.

Deberá, por tanto, suscribir una petición, dirigida
al ilustrísimo señor Director general de Agricultura,
si cultiva directamente sus tierras, acompañando una
certificación de la lefatura Agronómica de Valencia,
^en la que acrediten los cultivos que lleva, superficie
rle cada uno de ellos, v haciendo constar si tiene o

no otro tractor. Puede solieitar tres marcas distintas,
de petróleo o d^• gas-oil.

Respecto a la marca y fuerza conveniente, dadas las
características de la explotación que señala, puede
elegir entre los modelos I)iessel que citamos o de otras
marcas similares : Allgaier 20, Normag 22, Lanz,
Deutz {)tto, Hanomag, etc., et^•., con potencia no in-
ferior a 20 (:. V.

i.3^1

Salvador Font
Perito agríco:a de: Estad:.

Cuestiones relacionadas con
el riego por aspersión

Don Federico flernández, Moraleja del
Vino, (%amora).

! es ruego me indiquen casas que se dediquen
a la uenta de material para riego por aspersió ►c.

Bibliografía en español de diferentes sistemas

de riego por aspersión.
Beneficios que el I. N. C. concede a esta cla-

se de riegos.
Algunas de las casas que se dedican a la venta de

,uaterial para riego por aspersión son : Comercial Pa-
llarés, S. A., Princesa, 13, Madrid; don Alvaro G. de
Sabucedo, 'Lurbarán, 28, Madrid, y constrnctor de
diferentes tipos de regadoras don Ezequiel Abajo Ca-
razo, Blasco de Garay, 45, Madrid ; Harry Walker,
S. A, E., Rafael Calvo, 12, Madrid.

Está en prensa, y pronto para salir, el libro titu-
laido Riegos ,par aspersión, del señor ('^arcía Lozano,
editado por la Casa Dossat.

También quizá le interesaría consultar a la Oficina
Agrícola S. S., plaza de la Moncloa, 3, Madrid, la
cual podría realizar un estudio del sistema de rega-
dío por aspersión que le convendría instalar en su
finca, tanto desde el punto de vista técnico como eco-
nómico.

En cuanto a los beneficios que el I. N. C. concede,
efectivamente, las instalaciones ^ae regadío por asper-
sión son subvencionadas por dicho organismo, y si

se trata de nuevo regadío, definido según la Orden
ministerial de ]2 de diciembre de 1953, el presupues-
to auxiliable es ilimitado v_ la subvención variable del
20 al 60 por 100, segcín que el presupueato exceda
de 500.000 pesetas, hasta esa cantidad o hasta 250.000.
En el caso de que se trate de ampliar o mejorar un
regadío ya existente, entonces el presupuesto auxi-
liable sufre las limitaciones generales del artículo 4.°
del Reglamento y la subvención exclusivamente del
40 por 100 del presupuesto, siempre que la obra sea
para particulares aislados o asociados, pues en caso
de Entidades varía, aumentando los presupuestos au-
xiliares.

3.3^2
Alfonso Aramburu
Ingeníero agrónomo
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BEHR (Ricardo). - Hidráulica

agrícola. - Un tomo de 283

páginas, con 240 íiguras.-
Colección Agrícola Salvat.--

'.Vladrid, 19.54.

El autor, Ingeniero agróno-
mo y Gatedrático de Hidráuli-
ca de la Facultad de Agrono-
mía y Veterinaria de Buenos
Aires, ha orientado su trabajo
hacia la aplicación agronómic<i
de la hidráulica y los diverso,

femas que pueden presentarse en una racional explo-
tación del suelo. De forma sencilla y clara, al alcance

^íe mentalidades medias, ae ocupa, después de diver-
sos capítulos de carácter general, del concepto y ca-
racterísticas de la hidrodinámica para pasar luego a
cstudiar las máquinas elevadoras de agua, la conduc-
ción dc aguas pluviales, subierráneas o superficiales.
conducción y distribución para el riego, sistemas y
formas de éste, para terminar con un capítulo dedi-
cado a saneamientos hidráulicos y defensas, con solu-
ciones sobre la manera de evitar la erosión y la5 dis-
tinta, formas de drenajes v satte;amiPnto; de terrPnos

,alinos.

MINISI'ERIO DE AGRICUL'I'[!RA.--

Anales del Instittato 1Vacional
cle Investigaciones Agroreómi-
cas.--Volumen III, ntím. '?.
Madrid, 1953.

Este volumen de los Analc^s

del Instituto Nacional de In-
t^estigaciones .4gronónticas N^tá
dedicado a un interesante tra-
bajo del Ingeniero agrónomo
señor ANSORENA, sobre las va-
riedades de los arroces cultiva-

dos en España y los trabajos de la Estación Arracera
de Sueca hasta el año 1952.

Este Ce•niro h^^ concedido, desde^ su fundación, es-
pecial atención a los trabajos de investigación y ex-
perimentación necesarios para poder ofrecer a lo^
agricultores arroceros semillas de variedades adapta-
das al medio y forma de cultivo y a las preferencia^
del mercado consumidor. En contacto permanente con
productores e industriales, ha venido facilitando lo-
tes seleccionados de aquellas semillas que se consi-
deraban de interéss así como el asesoramiento preciso
para su me,,jor aprovechamiento.

La primera parte de este trabajo eetá dedicada a
resumir los datos relativos a épocas anteriores al a ►o
1952. En la segunda parte se entudian loa trabajos
de la Estación Arrocera de Sueca en dicho año, in-
dicando los ciclos de investigación, selección y con-
servación de variedades de comprobación y de mul-
tiplicación, Por último, una tercera parte describe las
principales razas de arroz que actualmente se culti-
van en España, asi como una nota sobre la poaible
snstitnción de algunas de éstas por otras nuevas, en-
tre lag cuales la variedad «Estirpe 136» se considera
que extenderá su cultivo en plazo breve por la zona
valenciana, así como es probable que se difunda el
arroz Beltrán por la re^ión del Ebro.

De los arrozales nuevos, cuatro de ellos (Arborio,
Rinaldo, Bersani, Ottantadue y Victoria Fa) ofrecen
características de grano muy indicado para elabora-.
ción de lujo y exportación, y en cuanto a la Balilla x
}3omba ofrece qIt grano de excelente calidad, con
po;ibilidades de dPSplazar al Bomba tradicional, aaí
c•.omo de aumentar su área de cultivo.

El documentado trabajo del setlor ANSORENA vie-
ne completado con una selecta bibliografía y una se-

rie de anejos en los cuales se mencionan todoa los da-
tos a los quc se hace refPrencia c^n el tPxto.

_.^.__^

Ee

1__

^VIINISTERIO DE AGRICULTiJRA :

INSTITUTO NACIONAL DE IN-

VE5TIGACIONES AGRONÓMICA^.

Ncímeros In.dices Agrícolas.

N.-Madrid, 1953.

La Sección de Estudios Feó-
nómicos y Estadísticos del In ŝ-
titttto Nacional de Investigacio-
^^es Agronómicas ha publicado
los ntímeros índices agrícolas
referentes al pasado' año 1953,

El trigo se conaerva, al ter:
minar el año, sensihlemente al mismo nivel que el ín-
^lice nacional general de precios percibidos. Se ha Ile-
'ado, por tanto, a un momento en que el precio del

trigo es representativo del conjunto de los precios agrí.
colas percibidos p^3r el agricultor. En contraste con
rste cereal destacar! por su careatía loa piensos, si bien
clurante los último; meses del año se encuentran en
declive sus cotizaci^^nes. Las leátzminosas de consumo
humano se mantienen baratas, en contraste con el
arroz, al clue pue^lc•n sustitnir em m^chos casas, v_ con-

serva un precio e1.e ^ ado.
Lo máa destacablc, dentro de la situación econó-

mica de fin de año, es eJ bajo precio del vino en com-
paración con los demás productos agrícolas. El aceite
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^e ntalatiene prácticamente más bajo que el trigo, y
otro tanto sucede con el ganado, especialmente el de
cerda.

La remolacha durante el pasado año ba experimeu-
tado una baja; pero aún se conserva a un nivel supe-
rior que la mayor parte de los productos agrícolae,
en coutraste con su competidora la patata, que tiene
cotizaciones francamente bajas, especialmente en las
grandes zonas de producción. Los precios de los fru-
tos se han mantenido elevados, exceptuando las al-
mendras.

Con,9iderados los grupos de artículoa en compara-
ción con el índice nacional general, mientras que éstc•
ha tenido un aun►ento con relación al año 1952, per-
síste, como antes decíamos, la desvalorización del vinu
iniciada en la vendimia de 1952. El ganado de abasto
y los productos pecuarios acusan una ligera baja,
mientras el aceite permanece prácticamente eatabili-
zado y los productos de vega y los frutos señalan un
alza moderada,

El índice nacional de precíos pagados por el agri-
cutor (nueve grnpos) acusa una subida análoga a las
rle los precios percibidos. Merece destacarse el nota-
ble descenso del precio del ganado de labor, mientras
^que ciertos abonos y alguna maquinaria acusan reduc-
^ciones de escasa entidad. Los jornales regiatran tam-
bién un alza que no ha obedecido a nuevas reglamen-
taciones oficiales, sino a circunstancias de hech0.

-- ^ee^ - ---

AyUcaeivea. rb<o^c..
M 1^ rWLC:be rslr^rzv^•

^.ONSEJO SUPERIOR UE INVESTI-

GACiONES CIENTITIf.A^ : PA-

TRONATO «] t;t1^ liF. I. ^ CIER-

VA». - Aplicaciones t^%cnica,

de la radiación i^af rnr^•n ja.--

Un volumea de 102 páginas,
con 73 figuras. - Madrid.

1953.

El laboratorio de alto vacío
"" y tubos especiales del Instituto

Nacional de F.lectrónica ha pu-
blicado el trabajo así titulado,

•que obtuvo el Premio «luan de la Ciervau en 1952.
En sus diversos capítulos se da una explicación de

^conjunto de l03 fundamentos, historia y situación ac-
tual de todos aquellos puntos relacionados con el tema
propuesto, dedicando parte preferente de la labur
realizada por los sutores a la obtención de un detec-
inr de ialrarrojo cuyas características fueran óptimas
para au adaptación a las aplicaciones previstas.

Ftaeron construídos tres tipos de barreras de con-
trol, cuyo margen de utiiización llena la amplia gama
^le sus aplicaciones, tanto en el terreno industrial co-

mu eu él militar y en el de uso general. Se llevó
también a la práctica un modelo portátil de teléfono
óptico de infrarrojo, y el detector de calor tiene ade-
cuada sensibilidad para su utilización, conviTtiéndolo
en un eficaz complemento interesante de los equipos
normales de radar.

Finalmente, una iuteresante aplicación de la célu-
las de PbS es la reproducción del sonido, demostran•
do las pruebas realizadas en distintos equipos de pro-
yección que posee la eficacia necesaria para su em-
pleo en dicha técnica.

OTl{AS PUBLIC^ICIONES

LAEOUKI:AUE (5usana).-Técnicas para el. estudi.o de

la actividad cle las leuaduras durante la fermenta-

ción alcohólica clel mosto de uva.-Estación Agro-
nómica de Burdeos.-Industries Agricoles Alimentai-

res, 1954, número 1.

Considera la importancia que para el estudio de la
marcha de la fermentación alcohólica del moato cle
uva tiene el conocimiento de la multiplicación de
levaduras y su evolución, importancia que considera
equivalente a la de transformación del azúcar,

Con el fiu de seguir dicho estudio describe las téc-
nicas empleadas para la determinación del número
total de células en las dif.erentes fases, del número
cie las que ^e encuentran P,Il plena actividad, de la^
que se encuentran parcialmente inactivas y del nú-
mero de células muertas y dispositivos sencilloe para
realizarf ermentaciones en el laboratorio en ae7obio-
sis y anaerobiosis parcial. Aplicando dichas técnicas
y dispositivos, realiza interesant:es experiencias de la-
keoratorio sobre la acción de las aireación sobre las
variaciones de crecimientos y actividad de las levadn-
ras en un mosto en contacto del aire y al abrigo del
aire, deduciendo consecuencias con expreaivas gráfi-
cas.

Continúa con el estudío de la influencia de la aírea-
ción durante el curso de la fermentación como esti-
mulante de las levaduras, deduciendo la necesidad de
actuar sobre el medio para mantener activa la leva-
dura hasta el consumo total de azúcar, y resalta la
importancia para eate fin de la aireación y también
la de activadores vitamínicos.

Fiualmente, la autora, colaboradora de Riberrt^n
Gayon, realiza ensayos comparativos de paralizacicí^t
de la actividad de las levaduras por calentamienta
a 45° y por sulfitación.

Es, en resumen, un interesante artículo por las
aplicaciones prácticas que de él pueden deducirse: -
l;. F.
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