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Editorial
Una orientación magnífica

Desde ttue.ctra ntodesta tribuna querenzos dedicar

rut. pequeiro comentario a utta trascendettta.l disposi-

ciritt del !^1'i-ni:sterin de Fducaciórt. Naci.onal, que no
ha enconh•aclo suficiente eco ett la prerzsa dirrxia. Nos
referimos a la Orden del 12 dc julin, cn vi.rtud de la
curtl lns c'nseir.mzzrts dr>Z últim.o cttr.cn, t.anto en la carre-
ra de Lt^eni-r>ro rrl,rrónonro conto en la de Perito agrí-
cola de ln T;scuc>Irc d<'_ 11Tarlrid, se cursar^tn en r<^^imc>n

rle iutc>rnad^ c'n. Irrs Residencias consttztídas por el 111i-

rtistr>rio d^r> ^I ^riculturrr expresanten.te para este f ia crt

C,cntros rlepertrlientes del htstituto de Investir;acione.c
-1^ronrínricas, situurtlas en Córdoba, Vitoria v t'alen.-
cirr, tocln ello como fruto rle la- fecunría colaborrrción
r^rttre ambos 1Llinisterios que estrttuía. el Decreto de
ll rlc dici^embre de 19^3, en i%irtud dcl cual se reor-
,r;anizó el Irzstituto Nacional ^^ronómico, bajo czlya
denonzinnción sc' compendian la F,scuela Fspecial dr'
/n,^enierns ^í^rónr>znos y Za Profr>sional de Peri.tos
•1,qrícolas de IT1acb•id. .Apnrte c1e elln, la resiidencia de

^^L''l Iŝncín^,, erz. Alcrdá^ de Ilenares, será. utilizada para
cortas permmtencias de los a.luntnos de los restan^t.es
r•ursn.c, especialmente de los de cuarto afio en Inge-

ni.eros v,ce^unclo en Yeritos, cnn olijeto dc> qu.e reali-
cen. hrs prácticrts contplementarins rle las ertseñ.anzas
tr>ríri^cns, con lo cunl sensiblentente i^rán perdiendo el
mi^erln a trabrrjar en un cnmpo, qu.e tatz- ruzhr>lo.crnnen-
te los ag-uarrla.

Ert poc•u ntás de rlos airos, rr>cpon.rl.icrtrlo cc ese estilo
rlt^ d.i^rtam.ismo enhrsiasta v dr perse't^erante eficacia,
yue son carnclerísticas ntuy a.cusrrclrts dr'1 nz.odo de pro_
ceder en el ^obierno nctual de Zo.. i.zttereses agrí^colas
dr>I país, s^ ha. 2^isto convertúlo en mrr.rrrl;illnsrz. reali-
drtd lo que prometía el premnbulo de lu disposici.ón,
rrr•r>rca de la nece.cirlarl de anzpli^ar el ^^a•ea de las posi-
bilidades del Institutu, facilita^ztdo a los técnicos de
la In,^>r ►ti^erí-rr. Agrunóntica, en sus diferentes grados.
tto sólo trnrt completa formación. cietttí.fica, sino la^s
nri^enlaci^rne.c n<>eesarirrs prrra unn actunci^ón práctica
inntediata.

-lntiguamen.te, estcts solenutes afirntar.iranes de la. li_
teratura ofi.cial errnt conzo declaraciones de princi.pins
o conto ntt>tas que se alcattznbaat trabajosamente, a
fuerza de ti^m po. ,9ho^ra, por fortunci, se procede con
un. ri.tnto acelerado v pnrafrrtsr'rnzdo aquelln ingezt.iosa
consignri de un vetz.dedor: «Dígaselo u^sterl cou flores»,
/tov podríamos exclarnar: «^e lo direntos con edi f i-
cios.» Y, en e f ecto, ett tan breve plazo com.o el que
se inrlica, ahí estátt, calxrces, alegres, confortables y
srzficir>ntes la.s nuevas Resiriencias, de las cttales po-
drá.n juzgar nuestrns lectnres por las excelentes foto-
grafías que ilustrarán un artículo dedi.ca^lo a la de
Córdoba, que publicaremos en brez+e.

!'n la, imltosibi/idnd de abru•cnr nbsolutarnente todo
r>l pa;n^orrtnta. españ.ol, para estn cun^i^ii^cnci^c dc 1^rn•io.c
nzc>ses cIr> los futuros tPCniros con el merlio arrícola
se lta.rt esonni,do con ^ran acic'rto, como puntos car-
rlinales, Ins citados, a fin de que los c>sturlirrntes, vn
a punto de dejar de serlo, se fami.lirrricen cnn los cul-
tiuos típicos de Andal,ucía., cspecirrltnente de nueuos
re^adíos, con el secano relatit^o v el a.ntbiente rrrnn-
dero del Norte, con el re^adí.o izat.ettsino de T,ei•onte
^• con ltt agricultura c,astellatta. de seca ►to.

De esta especie ,d^e ejercicios profasírmnles en plan
de reti^ro se habrrnt de obtcrner im portnntísim^is con-
.acur>ncins, tcntto de orden práctic•o conto de ^°ttrár•tr^r
p.,icolórico. Por de prortfo, se famili^ari^zarán los m^u-
chac,hos cnn los problemns que etttrafta In empresa
a^rrí.cnla, ser^ rualqu-iera su ^tnodali.dnd, a^lquixi^encln nt^
colamente la. prácticrr necesm•i.a, .ci-tto rrurt supr>rraulu
su prnpia^ nti.ci.ón cspr'cífica; es decir, quc la snn^rr'

ntoza nu Ics perntitirá ver sintpleme^rtte ccímo trabrtjn
el tractor, sitto qtte al se^utulo día les iartpulsrn•á rr.
subir al baquet para- em pnitar el z;olante. Irunlmente
ntanejarán. con gnrbo la mautc>quera. v moldearán el
quesct, v hastrr se{^rtrrantente aprenderán. por sí. mismos
los secre7os del buen ordcñ•a,dor. Posi.blemr'nte nt.uchns
de e.ctas fnenas nn Ins rnlrermt ri reali,-rrr r>n r^l fu-
ttrro: pero bi.eza está. qtte lrts c•onozcrtn por exp^c>rie^nci^cr.
propi.n, pues así sabrán disponer el trabajo de lus
obrerns a su carro c^n mrís efieiencia, superrttt<lo la.c
pequeñ^res difirulta^rles de detalle. ^^partc' de estn mris
r•onrpleta preparaciótt, los futuros técnicos saldrárz. rlc
la I;.ccuela pi,catulo fu^rte, cou plen.a confianza en sí
mismo., ^^ cort absolu.ta se^u.ridad de que, des^rle el
prínt.er m.mn-ertto, daráu eÍ' ren<linz.iento ntáxinto, si.rt
In.c crrcilaciones v ti^tuben.c cnn que nosotros, c>n tiem-
pus ya. lejrtno.c, .hubinros de luchar, las cu^rtles nos dri-
brnt ante los campesinos, au ►tque fuera por poco tiem-
po, tnt ni-re azorado _v ca^ztclorosn dc^, recién casados...
cnn Irt prnfesirín, Y cttando las Fscuelas, con gran
alturn. cic>^ntífica, ttos soltabn.n sobre el cantpo, siem-
pre terzíamos el temor de qu^e el paracaúlas n^ fun-
ci^onara. :1 fortunadanten.te furrci.onó en la ntayorírr rl^>
hs casos; pero bueno es que se elimiue ^totalrncnte
r'l riesro de quP suce^da lo contrario. como ahora rn
n hacerse.

Si se cortju^a esta magnífica. zambulli.da de los pro-
fesionales en los procelosos ntares rle la prrí.otica eon
el aumento inccsante de cursillos ezt fat•or de los a^ri-
r•u.ltores y con, la proliferaci.rín de cnseñ.artzas para los
nrism.ns en. sus d.iversos grados ^mec6rticos, capntncr's,
rege^ntes, ete.^, nos dczremos cuenta de la importanci^a
que tiene el acortami.ettto de las distmteias entre el
lírico Don Quijote y el practicón Saancho, aunque
más propiantr>nte sería decir entre don José y Junnón.
Aquel diverc,io entre Técnica y Prá.ctica está^ va, pucs,
superado, y hoy, con más rrazórt que Luis YIV, se po-
drí.a .decir que ya no existen los Pirineos de la incom-
prensi.ón, rnn vertiente hacia am.bos lctdos...



En torno a la renovación de simientes
de plantas de gran cultivo

TRIGOS Y CEBADAS
Por

FRANCISCO DE SILVA
Ingeniero agrónomo

Haee bastante.^ años quc cl Centru de Cerealicul-

wra dc Madrid inició la mejora dc las plantas de gran

cultivo, cercales y le^nminosas, sib tientc las delica-

das técnicas dc la benética moderna, Dcdicó princi-

pal atenci ŝín al tri^o y a la cebada, y postcriormente,

a las judías. Con la crcaci^n dc razas pcr,,iáue cl in-

cremento dc las producciones tmitarias y la mejora

de l^as ealidades, bien por la obtención de nucvas

estirpes, qne tengan de por sí una mayor caltacidad

de producció q y ^nejor calidad, bien. logrando varie-

dade, rP^i^tentes al tiz6n, a la roya, al encamado, al

^tsurado o a la ^ra,u. y antnrntand^, a.;í indirectamen_

te 10.5 rendimiento.^.

Con objcto de ^anar tieml ŝ o (ya ŝ^uc ^•.^tos trabajo^

gen^^ticos son de ]aróa dnracióu) ^ de clue los labra-

dores pudieran disltoner de semilla, mejoradas y dis-

frutarán inmediatamente dcl beneficio económico que

del cultivo de estas variedades rnejoradas se obticne,

se introdujeron con gran ŝ^xito determinado.> trióo^

^^xtranjeros, qne han dPSempeñadct, y sigueu desem-

peñundo, nn buen papel en nnesira principal rique-

za agrícola; tales fueron ^^I Mc•ntana, el Scnatore Ca-

pelli, el Rieti, e1 L-4, cl ,I-1 y algtín otro. Posterior-

mente se inerodu•jo el Qnaderua, similar en precoci-

dad al Mcntana y al que cn elawias zonas snstituye

con ventaja; el '.I'erminillo, híbrido de tri;o y cen-

teno, muy apropiado para terrenos montañosos dedi-

cados al culti^^o de estc cereal, v tíltimamentc el Flo-

rence Aurora, cuyas múltiples líncas han mostrado

bucn comportamiento en cuanto a adaptación, pro-

ducción y ealidad ; pero que va siendo desplazado

por variedad,^s que no presentan tanta susceptibili-

dad al carbdn de^nudo y sou de un mayor rendimien.

to, como el Mara, ŝ{ue es tr•igo de eran capacidad pro_

du^•tica eu tierras fértile; y n ŝ ny iudieado p^u•a re^a-

dío, por ser muy r ŝ•.istcnte al cncau ŝ ado y adn ŝ ilir
grandes dosi., dc abono.; uitronenado:, alcan•r..u ŝ do Itr ŝ ,_

duccioncs de m<ís de ^.000 kilo.; t,on c^cttírea.

Ieualmentc sc ensayaron otr ŝŝ ,. trino.^ ^^xtranjero.^ cuu

árca dc ci^liivo ntú. r^•dueida, l,eru d^^ eseel^•ute. r,•-

sultados, romo son PI Inrloza, Itoma, I ŝnl,c•to, Liber ŝ ,.
Atle, ete.

En fecha má,, eercana-scplietnbre de 19.i^[^ -se lian

importado dos variedades tlue atín sc encueutran en

e;tudio en nue.^tra Red ^acional ^le Carul,i,^ di• I^;n-

sayo y Heacciún, que parecc dará^ ŝ hu ŝ•nos rv•sullad^ ŝ .,,
a•1 Forlani y el S^an Mariuo, <unbo; ;on I ŝ í}rridu., int^•r-

e^pecíficos : el pri ŝnero, de Villarlori x Miracolu •b'_'

(triao «del ŝnilagro^,), y el seguudu, de Mcutau^. ŝ x A^•_

gilops Ovata L.

E1 Forlani aleanzu una talla n ŝedia y tieuc buen

altija ŝnicnto. La cspig^u cs gruesa y mtry f ŝ^rtil. 1^;, un

Irigo precoz, r^^:istcnte a las eufermedadc; v ul cuea-

mado, mny I,roductivo. h;n cnanto al San Marino, ^;or,a

d^• fatua por• su resi^lencia al frío, a I,t roya, ul enea-

tnado v a la sc•^Itúa, il^•hido ^•^t„ tíltintn a^u buen .i,-

tema radicttlar.

Paralelamentc a ln inlrodneciún ile varicdade^ u ŝ c-

jorada.,, se continnarun eu el Centru lo., trahajos [ ŝ a ŝ•a

la obtcnción dc nucvas líneas de eerealcs, partiendo

de variedade.. autóctonas, birn adapiad^as ecolbrica-

ŝnentc, I ŝcr^t de mediana calidad y produeciún, que,

despuós de scr ,ometidas a nna sclceci6n genética, se

multiplicaron o^e hibridaron con los mcjorc., trigos

extraqjeros para obtencr nuevas estirpcs mcjoradas,

adaptadas a nuestras difercntes zousa trigncras,

Numcrosos so q los tri^os producidos quc se cncucn.

tran en pcríodo de ensayo; pero vamos a d^^^tacar,
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^^ur llevur vario^ aiios ^^^n gran cultivo, cun buenos

resultatlos, tres ^•arie^lades adecuada^ a Ia zuna ce-

realista del Centro ^lc Fspaiŝa (amba; Castillas), zona

;wuameute impurtantc e inbrata, por ser, en general,

^u tierra uu dema^iado Fértil, dishoner de escasas pre_

^+ipitaciones atmosféricas y sufrir ;randes oscilaciones

térnticas. Dicbos iri^;os son :«EI Aradin, ^cEl (^anale-

jan y «F.I Canti».

h;l ^cAr.adi» provienc de la hibridacióu ^lel Araoú q

%-2-470 x Ridit. F1 ^rrimcro de los progenitores es una

línt:a sclecciona^la ^1^^ los hien adahtados trióos cono-

^•idos de antieuo con el nombre ^le (:atalá^u ^lc Mon-

t^^ (hoy, Araaóu). 1^:1 Ridit cs un tri^o uortcaYnerica-

uo, cou re.,istencia al tizón y d^^ buena calidad, va

qnc, a su ^^cz, ^^s un ^bíbrido ^le Tnrk^^v x Floren^^t^.

La hibridación qiie dió origcn al trigu Aradi se rea-

lizcí en 1934, v la sele^ccióii ;e^ ^•omenzó en 1942, sicn-

^lo ^lebi^lo ^^ste t•^^h•a.o a nne.^tra Gu^^rr^i ilr Libera-

cicín. Es un trigo aristado, dr^ ^rano rojo, quc sopor-

ta bi^^n el frío irŝ vr^rnal, ^I<• ^•i^•lo m^^^lio, ^tur^ re..i,t^•

bien z^ las diver,a; r,azas ^lc• ruya, al iizún, al a^ttra^l^i.

a la ^equía ^^ ul ^le:^rau^^, ahija u^uclit^ v^ti ^^i•o^ln^•-

^^icíu es elevada. T.a harina ^•, ^le^ c.alitla^l ^orriente.

Sc ha e•nsaya^lu con r^^ilo, durautc vario., año,, r^u

las pro^incia, dc^ F3urgoa, Valladolid, Salamanca, Pa-

Icncia, Cuenca y Gna^lalajara. T,o,, mejore: ren^limien-

I►^piRa ^le kri^o rcl^orlanin, prr^oz c d^• Rr:^nl mndimiNnto.

1"n Irik^i n•ci^.trnti• n Ia .^•quia: t•I «5an \Inriuu^^.

tos se bau ul ŝ teuid^i ^^n la ^I^^ I'alrncia, su^^rrxu^lo ^•n

lo, r•nsay-os a la ^^ari^•tla^l tc^ti^o (^lue era rl .1-l) eu

i^n 10 a nn 40 pur 7O0, se^tín año...

H;n lo, rcaliza^lo.^ ^^n Alcalá ^lr^ Henares, cn ^ran

^^wtcn,ión v cou ^ibonado^ intensivos, ,t^ lia ^htc•nidu.

^•u los aiios añrícolas 1953-54 v 195-1-55, 2.67:i v 2.4511

kilogramos por ht^ctárea, resi^cctivamente, ^•n ^^c^^an^^.

La ^-ariedad aCanalejan t^: F^I resultado tle la bibri-

^lación de (Yeoman .L x hrcloff) x Gluyas Rarly. ^h;l

Yeum.an, tri^o ii^glés ^le muy bne^n^t cali^da^l, ^r ^•ruzó

^iri^uero con el Kreleff, tri^o ^le re ‚ione; de^^rtica^.

nwy prcc+oz, de muy 1>r^^ieña talla v poco aparatu

f'uliáceo. El híbrido resnltante dc rsta primcra hibri-

^laci^n sr^ cruzó ^•on ^^^ Glt.iya> Early, trig^ nortr^amr-

rii•.u^u, también hrecoz. La 3egunda hibritlaci6n ^f•

Ile^ó ^i caho c^u 1934, y- la .^clF^cció^, en 194^, h;e un.^

^-arieda^l mor•^ha. ^lr tallo er^aitlo: ^ir^coz, aunqur

mcnos r^ue ^^I Mentana, ^1N^ grano d^^ ^^olor rujo ; bas-

tantc rr^.;istente a la roya, así coxno al tizón; no ^e

^Ir,.grana y es más 1^•r^:iducliva que la v.arir^^lad Aradi.

La harina es de calidatl c^rr^iente. Ha sido ensayado

^•I irino «(:analeja» por el Centro ^dur<lnte varios aiio^

^• q la^ E^rovinci.as ^de Ciudad Real, Cuenca, Toledo,

Gna^lala,jara, Salamanca, Palencia y Albacete, y su-

^^eró ampliamente a los cP^e s^^ em^^leaban como tes-

ti^o. Fn Alcalá ^lr^ H^•n.are^, con ahonado, intPnsivos,
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1,1 ^r,^raTli>^. mn tri^i^ P^n^^i 1': ŝ ,ctilla la 1'i^.ja.

,e I ŝ an c ŝ h[euidu ^^un él, c^n lo^ ^ñu^.^ Ic)54 v J955.

3.100 y 3.500 kilugramos^ de rrane ^ ŝer I ŝ ^^ctárea, res-

^ ŝ cctivamente, en sccano.

El trigo aCanti» Urocedc^ de la hil ŝ ridación d^^ (:an-

cleal de^ Alcalá por Rieti. Fl hriuier hrogcuitc^r es una

^elecció ŝŝ dcl Candeal (tri^o indí^cna bi^n cunucido),

rcaliz^ada en el (^;entro dc (:erealicult ŝ u•a dc A1ca11.

1!;1 Kieti, trign italiano, ^cleccionado Z^or la ^^stación

de aGrani» , cn Bcdonia, r s de ciclo lar;o, resistentc

a la roya, de buena producció q y lirc^pia »ara elima.^

fríos y de altura.

L.a hibridación se hizo e^n f^l a ŝio 1932, y Ix sclec-

ción se comenzó en 1942. F sta ^ aricdad es aristada.

con espi^a muy l^n•ga, corrientemente ^-cintr^ ce.ntíme.

tros o n ŝús, y muv fértil. Se irat.a de t ŝŝi trigo cicl^^

lar^o, resi;tente a la; roya,^ v al dc^^rauc. L^s ensa-

vos com^iarativos ^e eFectuaron con éxito en Pale ŝi-

cia, Valladolid, Salamanca, Cuenca, Guadalajara }-

Toledo; en todos ellos ha ,nh^^rado a la variedac,i tes.

tigo en un 25 a iŝ n 45 por 1O0, según a5o.^. En Alca]á

se obtuvieron con él, en los a ŝios 1954 y 1955, 2.50(1

y 2.35(1 kilo^ram^s por hectárca Pn secano.

Los mc±todos de selccción y de hibridación se han

aplicado también a viertas variedades y poblaciones

autócto ŝ^as de cebada, hahiénduse conseguido diver-

sas razas, quc sc vienen cultivando dc^dc hacc aiŝos

con éxito poc ^u cx^•cl^^ntc producción e-n divcrsa..

in•o^^incia^. La m^í5 intc°resti ŝ nte, dcsdc el pnnto de vis-

ta cconúmico, e., la Cerru, obtcnida hor sclccciún

genc^alógica de cchadas procedente; de: Jar^n, qne sc

^ ŝ dahta muy bien a Audalucía, llegando a dar pro-

ducciones hasta de un 50 ^ ŝor 1O0 1n ŝís que lax testi^;o.

"1'amhiPn ]o sou : la i1rgcliuu, u ŝími^ro 48, adaplada

m^s hicn a At^dalucía 13aja ; l.a Carmeu, indicada <'s-

^^e^cialmentc para Granada y Scvilla, y que propendc

^ilro al cncama^lc^; la Lnj ŝ c, quc ha ^dado hucno5 re-

.ult,ados cn clima^ tan dispares comu los de las pro-

^i^^cia^ ^le f3ad^ ŝ j^r, ATadrid ^^ Huc^ca; la Mcri, sc-

I ŝ^ ŝ ^^•ión d^^ ŝ •^^ba ŝ]a» dr, (:aracucl, cava zona uiú,ti indi-

f^,l tri^o «Can^leJan, inuy adecnad^ par^ el centrn de R^paiSit.
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^^a^lu ^^.^ l^i pru^iui•ia dr^ Ciu^lad Heal; la I3^^rt^i, bu^•-

ua jiaru la zona l:cntru ^lc I^;^jiaña, ^irocc^icntc de

^^^lc^•^•ion^^s ^le cebai3a^ de ^Ceru^^l ; la Rosa, origiuai-

ria de Ja sclccción dc una ^loblaciótl dP Cupar^royo,

indiCU^la ^^ara las j^roviucia^ dC 7aragoza ^Aa^-arra;

lu h^^kx v la lreja, que hrosperau bien cl Valladolid

y P.al^^ucia; la Alba, en Albacete, Cueuca v Madrid;

^•1 IlíLriúu H-6, d<^ !^^•all rC;ultad^^ c^n 7araooza y

Huesca; cl H15, c1C gren rc5ultailu tauibié q ^•n Giu-

i3ai1 Rcal, y cl H-2, eti I^xtrcmadura.

En resumen, señalo eutrc lo.^ ^^ereales ulguna> c^-

lir^^es de inter^.5 comprobadu, y I ŝ ago, eq ^;eueral,

liincapié en la con^-eníencia de que ^^l culticador ^C

procure, previus enaavoa en pequcña escala, ^iqtiCllas

variedades quc tu^^jor se aú^pten a la^ condiciou^^^

de clima y suc^lo ^3e ^u ex^^lutaciún.

El «Candb^, candeal por R1etl.
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El lúpulo en el Mundo
^^^^z ^oaé r^^ui^ ^e L.^r.^lr^^vie^or ,

Ingeniero agrónomo

I,a ŝ •re ŝ •ir•nt^• in ŝ ^^urtru ŝcia de la iu^lu;tria cervecera

en Fsj^aña v la difi ŝ•ultad ŝ ru la, itnl ŝ urtacionr^s dr

Irípulo a ^rartir ^l^•I xiŝ u 1939 ŝlir^run lu^;xr x tluc ^ ŝ '
^lcdicar•a grau int^^ra^.: a la implantaciúu ^del cultivu

ile c;t<t planta ^•n uur^tro país. 13asándu^ ŝ^ en ŝ •n^avu,

hecl ŝos en la granja ^lt• La (:urutia, .5c iuic•iú en Galicia

Ia plantació q dr Ittpi ŝ I.u•r^, ya tluc t^u ln•incipiu sc

^•utL.id^^rú di^•ha re^ión co^uo la má^ apta para este

^^ultivo. Yoste^riormente se am^rliú a la. ]rroviucias de

^^sturia.;, rc•niúu vascunuvarr•a ^ L^^áu, .ir•ndu esia úl-

titua. juutan ŝ ^•nt^^ ^•uu (;ali^•ia, la, du. zunas lrruil^nc-

tura,; ŝuzí: iu ŝ ^^urluut^•• ^•u la u^•tualiilad.

F.s ^dífícil ^lar cifru. ^•xa^•ta. ,.obr^• ^•l cou,umu de

liíhulu ^wr la indn5tria ^•ervecr.r•a e^^l ŝ aitula; 1 ŝ ero co-

ŝno cifra ha<tautc xlrru^imada .r ^ ŝ n^•dc dar lu de

:^OO.OUO kilu^runtu., atiual^^<• ^^u^• a q u preciu medio

de 1f10 ^ ŝ ^^sula.^ el kilograu ŝ u ^rn^•.,tu en 1•ábrica, su-

^^unc 50.1)00.11011 d^• pe^eta.^. F;n la ac•tualidad aún no

.:e 1 ŝ roduc^• ^•u H:_^^ ŝ añu cantida^l ^ufic•ic^ut^• para el

^ŝ ba.^tccimi^^nlu drl m^•rcadu, 1ŝor lu qn ŝ • ,e rcaliz^an

i ŝn^turtat•ionr^. ^lr• lúl ŝ ulu rxU•uujr^ro, ln•incipalmente

^Ic• Alcmania.

h;u c^•rveeería yc utilirai ŝ lu^ intlorescencia5 1•eme-

uina^; d^^ la 1 ŝ lanta, Ilamada^ cunos, ŝlue ^^ontienen los

prin^•ipio> ,arnarru.. _v aromáti^•u^ ^^uc• ^,omunican tale.,

c^u•ucterí^;tic^a.. a la ^•^•r•veza.

Fa ltípulo r•., ^ ŝ na ^ ŝ lanta trcl ŝ adora. t•nvu ciclo ve-

^rtativu se dr•^arrolla r1NSd^ ahril a st'ptiembre, al-

^•an•r.andu e^tt ^•,^ F^,hacio dc ti^•tnpu .altura, de ocltu

u du^•^• mi^U•u^. Realizada la recul<^^•c•iúu d^^ lu^ cono.•

maduro.^, qu^• ^•onstiU ŝ yen la partr• utilizable ^le la

^rlanta, v cnando 1a. hojas amarillFan, ,^e c•ortan to-

do. ]us 5xrrnir•utu, o tallos a ra.c de tiFrra. A finale^

^1r^ invic^rno ^c d^•^cubre la j ŝ ari^• ,nbt^•rráuea d ŝ^ la

^^lanta par^a r^^alizar la lro^da, ^Ine e^ la ul^eración d^

i•ultivo más delica^da, ya ^ue di^ la matrera de reali-

zar é^ta depende en t;ran partt• el r^sito de la plan-

tación. Generalmt^nte• ,^^ dejan dos pul^;are^ con un1

coruna ^de yt^ ŝna;, tlt• la,^ ŝ jar^ .;aldrán lua sarmit•nto^

u tallus dPl añu.

^erzatic

L^ŝ pluttta rlt• lúpnlu ^ ŝe•rmanecc r•n el it•rrt•nu de

^^uiu ŝ•^• a^^^^iut^• a ŝiu., al c•abu de lu. ^•uales >u ren^i-

u ŝ irntu ^li;minut^•• ^rur lu ŝlu ŝ • .,e ,a^•a la 1 ŝ lauta ^ieja,

.,twtituy^^nilula ^ ŝur iui r,.,^litej^^, qu^• darzŝ In^ur a lu

nue^ a lilanta.

Lu^ r^'udiuri<•nlu; l^ur li^•^•tári•a ^uríuu ŝuucl ŝ u ^•n la,

^li,tintu.; nuciout^^ ^iru ŝlu^•tura. ^li• lúlrulo, o,,t•ilandu

^•ntrt• ,i011 ^° '^.11111) ^i^o^ra ŝnu., ^ ŝ ur ^ ŝ i• ŝ •tút•^•a dr• t•onu^

^^•^^u.;. N^n 1^;^^^raña ,.^• uhti^•ni^n rc^udi ŝ nii•tttu nu^dios ^lr

(rll(1 ^u i00 kilo^raniu, ^^ur I ŝ r.^•tár^^u, .;i bi^•n 1 ŝ ay quc•

t^•ncr t^n cut^ntx tju^• ^;rau ^ ŝ ^u•ic ŝ I^^ la^ lrlautut•iout^.^

^•;^r<ŝŝ̂ olas sun j^í^f^n^•, v nu ^•.aún, ^^ur tautu. ^•u lrl^•uu

E,ru^lucción.

Los ^•ono•, dc lúlrulu, ^ ŝ ara ^,u ŝ•uu.,i•r^^a^•iúu y ntili-

^acióu, han dF ^^ufrir una :^•ri^• d^^ u^rera^•iuncs quc

gr^nr^ralmeut^• ^^a nu rcaliz, ŝ r•I a^;ri ŝ •ul[ur. Comu t•1

^•ouo verdr tienr, tnr ^ra^lu di• huut^^^dad clevudu, ilu ŝ •

^lil'icultaría ,u cun;^^rtac•iún. I^a d^• ^^•r d^•_,^•cudo 1 ŝ as-

ta cun:r^;uir tu ŝ ^ ŝ urr•^^utaj^• mctliu tlr• linntr•tlud dt^l

10 al 12 lrur• IOU. Ui•,^l ŝ uí^^ ^il^^ la il^^.;i•^•uciúu, yu^• ^r,

rr,aliza ^•n ^^•c.ail^^ru, i^sp^•^•ial^•.., .,e lrr^•nsatt lu., ŝ^ono^

^t^n•a im^r^• ŝlir la uxi^laciún ^I^• las n•^ina. amur^a; y

ai•t^ites ^•.,^•n^•iali•., ^• ŝ nhaláu^lu,,^• en hulan de furma ci-

líndrir•a, d^•uo ŝniuarla,. hnloti•;. }^;,tu; halutt•., ,r• cou-

^^•r^an ^•u la; (:íbri^•a• il^^ crrc^+za ^•n ^•ún ŝ ara; fri^orí-

I'i ŝ •u. haaa r^l mun ŝ ^•nto d^ ^u iitilir,at•iríu.

fiREAti UI^: (:I^^I;PIV(1 DI?I. LUPl:L11 Y PNODII(;C10NF.R.

5e calcula qui• la erlt^nsión dPStinada al lúhnlo eu

tu^lu el mun^lo al^•auza. a^^ruxitnadam^nt^^, 50.111)11 1 ŝ ^^^'-

túrcas, su^t^•rl'ic•i^^ n ŝ u^- rPducida ;i sc compura i•uu

lu,, millonc. ŝ 1 ŝ • h^•^•[área, d ŝ^dic.ada^ a otra5 ]rlaut. ŝ ^

^•nlti^^^adaa.

(;oncretan ŝentr, eii el a ŝ3u 19,ri4, últimos datos tjnt•

^ruseemos, la extensióu cnltivada en to^do Fl mnndo

r,ra de 48.4.i0 Lectárc^as, t•un una producción dt^ (^4.19(i

quintales m^^tri^•o., y uu rcndimiento medio hur } ŝŝ ,^..

tárea d^^ 1.330 kilu^rarnus.

F.n E-paña. la f^xt^°nsión culti^ada era d^^ 326 ^he ŝ •-
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1'uuo,. tlt^ IúDUIu de Ia variedad «Ilaltertautt.

túrt^us, t•uu uua pro^lucciún ^le^ '3.'?90 ^jui ŝrtales mt^-

tric^o^ y ŝŝ n r<^ndi ŝŝŝ ieuto ruedio de 700 kilogramo.5 ht^P

I ŝ t^t^túrea. L ŝŝ^ ht^t•tárt^a., c ŝiltivada.^ s<^ rcpartiero ŝi a.tií :

Flrr.^:írens
ReudimiPnto

1:"r IIn.
ho-

Producrión
tntal
t^11n9

(:alit•i<t _ _ 127 L.025 1.300

L^^óu .. . . _ 1^5 510 790

^1a ŝn•ia: -. . . _ __ 31 480 151

I^eritíu va,^unavarra I3 380 49

3?6 ?.290

l+:n 1955, la itr ŝŝ t^ut^t•ión fi ŝŝ^ ŝ^c^ 2.913 quintales mt:-

U^icu,.)

A co ŝŝ tinu.u•ióu tcxn^t•rihi ŝno.^ iŝ u t•u< ŝ t^ru lomndo de

nn follt^to ptlhlicatlo ^^or la Ca;a .lol ŝ . Bart, de, Nti-

Pe ŝnhcr^, con 1 ŝi^ exteu,io^e^, re ŝŝdiiiiientos r pro-

tluct•iunes de totlt^^^ l^c ^taíses protluctores de ltípulo

t•n t^l año 195-1^ :

Ilectárca^
Rendimir:,tn ProducciGn

I^ur Ile. ^o^nl
he^ Ilui^.

L^ ŝtru/^it

:Aletnaiiia . . 8.U46 L7711 14"'.58'^

Rél^ica ... ^39 1.3i4 1U.110
(:I ŝecoslovxq ŝiia 9.110 ^ 550 -^9.98 ^

Fr^ŝ ucia ... .. L43U L510 18. ^^I)

F.al ŝ a ►a - . --. , - 3'?6 ^UO '?.'?9U

I ŝiolaterra _ ... - 8.40U 1.^9-I ]?-^^9(8

Polonia -. -.. _. . ^L750 720 l'?.6'?S

h'u.;ia. 3.0OU I.000 30.00l1

Yu^u^;lavi^ .. .. _ L98? 1.060 211.98U

OtPOS ^^aíse, ... ^^U - 155

34.^?0 ^l?.^4^

Kt^stn rlel nauŝtdo

AFrica ^Ir^l Sur... ll5 6911 ^95

Ar^t^utiux ... - - 1?9 G39 802

Au;tralia . 716 I.;:i:> I'^.565

Canadá --. ... 43; L^05 ^.45^

I'.stado, lTnidt^.; II.l'39 1.7711 197.375

Japó ŝŝ ... _. 810 95U ^.G$0

Manchuria . . --- 1011 ;511 75f1

!Vueva '7,elanda 284 ^L555 4.42^i

13.730 ?31.,^9

E1 ár^^?a de cultivo es muv esten^^^t. ^tut•, ^tut•tlt^ t•ul-

tiva ŝ•se bajo c•on^licione, climtíti^as ^uu^^ ^1i1'ereutt•.^, ^i

bien prefiert^ zonas de primavera v^t^rautt Iluviusu,^

y temperaturaa no t^levat^.r, tv^udicionc, t^u ŝ^ ^e dan

en Rui•oj ŝ a Centril, v e.. t^n P;ta zuna t^^r.tlt^ ^,r ^tnr-

dncen loa 1ŝíj^ ŝ u7os má,^ finu; ^^n arorua.

Los ltípulo: de la regió ŝ^ dt^ Saur ((:^hecoslovaquia)

^^stáu con;idt^rado, como lo^ iná^ fi ŝxi.^ t^t^l ŝŝŝi^ndo,

,i^uiéu ŝ lole c^ q calidad los ltápt^los tlc la varit^da ŝ^ Ha-

Ilert^au, Itrodac^i^lt>> en la región tlt^l ŝ nis ŝut ŝ q tnnbrt^

t^e Alemania.

In^;latcrra produce lúpnloe aromútict ŝ^, inu^^ adecua.

dos para ^lar un perCume de lúpul^ a la cerveza. Las

principales regiones t1P cnltivo en In^latt^rra son e1

llucado de Kent, Sussex y Worce^ter^hirt•, v la; va-

riedade^ más cultivadas, Golt^iug y Ft ŝ ^glf^s, aunquc

e5toa últimos arios .tie c;tán ensayando Ilu ŝ^^ a: varie-

dadea resi^tentes a la enl'ermedad ^le] «mart^l ŝ it.unien-

to», muy difundida e ŝŝ Inglatt°rPa.

F,1 lúpulo también .^c culti^^a cou éxito en ronaa ^^t•

verano^ secoe y calurosos. En Estados LT ŝiidos, pri ŝnt^r

país prt^dnctor de 1 ŝí^pulo del mnndo, se cnltiva en
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lu^ I^;,lu ŝ lu.^ ^le l:. ŝ lifurui: ŝ , l)rc^ón v Wásl ŝ ingtun, úu ŝt.

de 1<u cun^li^i^ ŝŝ i^^, ŝ•li ŝnatolú:,^icas sun análoeaa a la^

iie Andalucía.

Lx prc^^•ij^itar•iún ŝ n^^ili^a ^^n rl calle dc Yakima, Es-

la^lr^ dc Wú^l ŝ iu^liiu, u.; ŝ •ila ^•nerc lo^ 3(lU y ^1^00 milí-

ŝ nctros anuales, ^ e, en ^^t^i re^ión dun^le ^c cose^•l ŝ ^

^^I ^U por 100 ŝl^^l lúpulo l^ru^luci^lo cu Esta^lu5 Uni-

il^ ŝ , _v ŝlou ŝ 1 ŝ • ^^• ^ilcauzan lu, ren ŝlimi ŝ^ ŝ ^tu wú^ eleva-

^lo^ : 1.8UO kilo^ranio, por li^•ctárca.

1':n torlu; la.^ zuuas ^Ic ^•ultivo de 1^:^taclo; l;nidu^,

I^i^, ^r^r^^ci^iitaciuue: il^^ rnayu ^i ^ ŝ ctubr^• ^:^ŝ q ^iráctica-

n ŝ enl^^ q ul^ ŝ ^> ^^ur lu yur ^^, uece^^u•io ^^I ric^^u de la^

^ilantaciouc^^. S^^ uliliran I^ ŝ .^ .^i^tc^n ŝ a; ^1^^ ri^^go uur-

ŝ ualr^, v tn^^^lern.un^•ut^^ ^^ ŝ u^ ŝ lean el ri^^^o ^iur aspr°r.

^itin, duc :írvc ^ ŝ I n ŝ i;nio tiem^ ŝu para comhatir la

^ ŝ la^a má, temihl ŝ ^ il^^l lú^iulo ^•n re^iun^^^ ŝ^álida,^

v.a^^a,^ : la araiiu roja ( 1'.^^itctrun^^cl ŝus althu^^^ ŝ c^), ^'a'

^^az ŝle ŝle.^Irnir uua ^ ŝ lantaci ŝín ^^n e] ^^:pa ŝ ^iu ^1e ^ ŝ u-

^•^ ŝ ^^ ^líaa.

I^:I I ŝíjiuLu ^•ultivailu en ronx, ,^cc^ ŝ ^ ,,^^ caractcri•r.u

^^ur un elc^vado ^•onteni^lo e ŝŝ lu^^ulina y ŝŝn ^ ŝ oder dr°

uu^ ŝ tŝ rnor Sut^crior al lúpulo ^•nltivado ^^n zonaa 1 ŝ ú-

u^^^ilu., lu ^^uc ti^^ne ^ran im^ ŝ ortancia ŝ ^^•onú^nica, ^a

^^ ŝ̂ ^^ lu ^•^u^tiúa^l rlc lú^iulu ^que ^c adicion^ al m^^^to

^1^^ c•c^r^-cra ^^^ ^ulctila ten ŝ anilo c^mo ha^e ,a ŝ i poder

^li^ nmargur.

I'I^inta^^^iún e5pai^ul.ŝ di^ lúPUlu-

Iteeule^•^^16n del lúpulu.

;Vlutl^^ruan ŝ rnt^•, la ^^bl^^u^•i^^in ^I^^ uu^^v. ŝ ., vuri^^ilailr^

-^r ori^^nta .u la crv^ai•ión ^lu v.u•i^^^la^l^^^ ŝ •on cl^^^^ail ŝ^ hu-

^Icr ŝlc a^mar^or. I^;ntr^^ cllu; .; ŝ^ t ŝ u^^^len citar lu 13r^^-

^c^^r: Col^l, !^ortl ŝ ^•rn l3n^w^•r v 13ulliuu Ilu^ ŝ , ^•uu ^^u-

il^^rr., i^e aniargor i^ ŝŝ e u^cilau ^•oh•e 1(1 y]2. I+;I po ŝlc^r

dr amar^or normal de las vurii^da ŝle,^ Sauz y 1Tull^^rtau

i^.^cil2 ^^ntre c•inc^^^ v 5ii^te. Lu^ lúpul^ ŝ a ^^ ŝŝ Itiv^. ŝ dus cn

(;ali^^ia y L^•ón, ^1^^ la v^u•ic^ ŝlai] Gol^liu^„ tii^n^^n ^ ŝ <^de-

r ŝ^; dc amarno cout^^reu ŝ^i^l^^: ŝ^ntr^• ; ŝ^is v.iet ŝ ^.

P^n•u terminar ^lir^^ ŝuu,c ^sui• i^l ct ŝ ltivci del 1 ŝí^ ŝ ul^^

^^. ^^ ŝŝŝ inentcu ŝ ^•nt^^ familiar_ r^ ^li^^^ir, ^rur ce ^• ŝŝ ltiv: ŝ

^^u pc ŝ^uPŝias jo-ar ŝ ^elus, n,5 a I I ŝ i^ ŝ •lín•^^a ŝ•i^mo li^r ŝ ninu

ŝ uctlio. va rjue su ŝ ^nlti^^u ŝ^^i^, ŝ^ n ŝ u ŝ •1 ŝ i^^. rni^lailu.; ^

^ran i^arn^i ŝla ŝ1 ŝ^c mano ^de ^bra, lu ŝ^ur iu^^ ŝ idn cl

d^^.^xrrollo dc !,ran^^c; ^ilauta ŝ •iones, ,^^ln^^^ ŝ i ŝ il^ ŝ e^ ŝ n^i-

ciones ^londi^ la ^ ŝ nan^i ile ^ihra a^ríc^^la r, ^^.^^•a.,a y

cara.

L^a rc^^ol ŝ ^^• ŝ•ión ^l ŝ^I I ŝ"i^^ulu n^^ il^^b^^ ^l ŝŝ r<u• u ŝ ^í, i^^.

^liez ^lía:. v ^i suponem^^, ŝŝ na hlauta^^ión ^le ^lii^n c^i'-

táreas se necesitlrían ?00 obreros diario, ^ ŝar.ŝ la r^^-

cogida, lo qae explica el cará^^ter fumiliar de la. j^lan_

taciones.

En c^,to; últim^^.: añu. ^c ha ^oln^^ionadu el proble-

ma de la r^^^• ŝ^1ea•i^n c^ou la al ŝ ari ŝ^ión ^lr má^aina.,

c• ŝŝ : ŝ^chador. ŝ : ŝ^c i^ouu., ŝ ^uc, ^obrc t ŝŝdo cn 1 ŝ^a I^sta-

^1^^: I'uido:, ŝ3oud^• la., plar^tncionc; son dc m^ ŝ yor ex-

t^nsión, han ^ ŝ lct ŝ nzado ^ran difiŝsión. Tln^ cusech^a-

^lora móvil ^lc ltípnlo recolc^^^ta ],5 hectárcas por dí^ŝ

v nec^^^^ita siete ^ñrerrn solamente.
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DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS

EL COBRO DE RE NTAS EN 1956
^/^^^r _ ^^^„^r<<r^^ L/azc^u

,
- ac^i z ^^

ABOGADO

Lu cran difusióu ^[u^• I ŝ an ad ŝluiridu c^tu, artí^•ulu;,

cu lu, yur ^^• rc ŝ•upilai ŝ cuantu: 1 ŝ recrpto.; pueden ser

a^ ŝ licables en la exacción dc rcuta, de 1'inca; rtística^.

Ilc^-an a muchos lcctorr; a itnpacient,u•^e cuando nu

aparcccu en cl iuc, de julio, ^ sun ^.u•ia, la; ^•urta^

y llamadas tclrfcínicae rn dne se me ucu ŝ •ia t^ara ctn^•

q u dejc ^le ^^nbticar e^te a ŝio lo pertinentr ,ubre tal

t^•tua, ^^un adiciunc; que re ,u;;ierru, ateni^^ndo^^r, cla-

ru cstá, al ^•a,u particnlar d^• cada le^^Lur.

I;u cl Kul<alíit Oficinl ^lel L'stu.rlu curre,pundi ŝ•nt^^r al

17 de janiu ^irósimu pasadu, 1^ur Decreto de 8 del

mi;u ŝo n ŝ cs, .c han prorrogudo lus prccio; ^ i^entca en

c^l <uio . ŝnteriur par•a la actual carnpaña tri^uc•ra- con-

tinuundo pur ^•Ilu ^•umo prccio d^• tasa a'?,05 peseta^

^•I kilu de tri^;u.

'I^amhit^ q .;igue el ŝui,nw 1 ŝ re^•iu para el j ŝ ruductur,

a•g ŝín lu; tipos dcl cerral, cun un ŝuá^imo dc 4,25 pc-

pesctaa ^ ŝ or kilo, crnr indc•^^endencia del incrcmento

pur rctrnción.

\u ,c I ŝ a ^ ŝ ublii•adu la a^•uarnnbrada (;irrul.u^ ^I^•

Ab.^,tecimientos, dcsarrullandu el Dccreiu nrenciuna-

do, por lu que ai^uc ^i^cutc la de ''8 ^l^• j ŝu ŝ iu d+• 1955,

^ ŝnblicada rn ^•1 Roletí ŝŝ Oficial dcl 311 del ŝnis ŝ nu ruc^

v aiŝu.

(:un,^^r^a rl 5^•rciri^^ ^V'aciunal del •1'ri^u, •^otíu ^°_^-

ta; dispu.icion^•s, cl ^^rivile;;iu de ^,er cl único compra-

dor dcl ^•ercul tit ŝo, }• re.pectu al ^^a^o de rcnta^,

tampocu estc año se antoriza para lo; contratus ait-

teriures al 1 de ago.^to de 194?, en ilue .^e pnbliccí

la Lcy d^• Z3 de julio del Tnismo a ŝiu, la cntrega en

es^^ecie dc la renta convenida, siendo, por el contra-

rio, obli^atorio el pa^;o en dinero, al 1 ŝreciu de tasa,

^al^^u la reser^^a para cl cun^umo del re.ntista y fami-

liurr,, ^1^• la ^^ue ^e hablará después.

Lu; ^irc^cc^ ŝ toa n ŝ enciu7^ado, antrriorn ŝeut^• no deru-

^;an, sinu quc i•onfirman, el de 24 de uctnbre de 195^,

publicado en el Bol'etírt Oficiat de^l Estado del 9 de

noviembre, por el que se aclara e interpreta, segtín

se dice en el mismo, el Decreto-Lev de 24 de julio

de 1947, sobre pago en moneda dP cm•so le^al de ren-

tas estipuladas en trigo.

En PI se decía, despuP^ de un preámbulo explica-

tiru, ^jur c^cuaudu en lu.. cuutrutu^ d ŝ• at•reudatuicnlu

de finc•a; rústica. ^e bubiera pactadu ^lue ^•I caiwn

arrcudaticio habrá de eutisfacerae pre ŝ•iaameutc cn ^^^_

pcrie «triño», el coluuu ^luedarú lih^^radu dc la ubli-

^acióu de puear, sati,,f¢c^ieitrli^ u consib^nrt^it.clu en ruu-

neda dr etu•.;o legal ^•I totul itn^iurte il^• ^a: rrnt: ŝ . ^^^n-

cidas, estableciéndu;^• I^ ŝ r^lui^al^•n^•ia al pr<'i'iu ul'i-

cialmente fij^ado al tri^u- ^in ^^uc_ ^^ur tauto, :•can

coruputable^ rcc<u•go,, t^rimas ni bonil'i ŝ •^ŝ c^iones ilc• ela-

se. alóuna^,.

lista dispusición su^tituyó ^ ŝ I. ŝ llydcn ^•unj ŝ uita de
lo; Mi^uisterios de A^ri^^ultura ^,la>ticitt, qn^• puhli-

có e1 Boletín^ Ofi<•ial cu '?0 de juliu dr 19.i1.

Con aqnel Decretu de ?^t dc octubre d^, 19.i'? ^^•
^•^•hó pur ticrra Ia iut^•rprc•tación yur a la^ cun.;i^rna-

ciones dc reuta cn din ŝ^ru. ^ ŝ a ŝ•tuda. ^•n c:^i ŝ •ci^• ante,
dr 19^1,:', babía ^ladu la Sala 5." del •I^ribtcual Snprc-
uro, di;^ ŝ o^.ición que, ademá;, tenía cl ef ŝ^cto rrtroac-

tivo qne a tuda., las di^,posiciones ai•laratoria^ d<t la

senten^•ia dr la 5ala 1.° del mianr^ 'I'rihunal ^lc frcha

24 de m, ŝ vu dr 19•]^3. ..c^ún la cual ulas di.po.,icionr.

a^^laratoria5 ba^t de ^•ntendcr.ac ^inbli^•adu: ^•nando lu

fa^•run lo^ ^^ŝ rece^itus uc•laradu,^^.

La (;irculat• de :1ba.^te.cimientu,, <<iir .,i^uc_ buy ^ i-

^s^°nte, dice nuc I renti,ta tendrú d^^rechu a prn•ihir

cn tri^o 250 kilo.. para c^l ^ 15(1 kilos t ŝara faiuiliarcr
y servidumbre doméstica, ^iur persuna y por aiiu. H:u

el 1}ecreto de 3 de junio de 1955, prurrohado P^ ŝŝ'^ ŝ ^^ ŝ
campaiia actual, no ,^e dice que ésta ;ea la única can-

tidad en especie que pueda percibir el propietario,
annque áe deduce de las disposiciones antes citada:

v del cunjuntu del Decreto ^ de la Circular de la

Comisaría General de Abastecimie^tos y Transportes.

E•n cuyu artícalo 5." sc limita a reconocer el derechu

^rara prudnctorc., mntista, e igualadures a la mcn-

cionada reserva f^ara cl consumo en la. ^^^antidadc^s

^^recitadas.

Sigue suprimido el contenido del artículo 2? de la

Circular de Abastecimientos de 1953, que imponía al

colono la obliáación de entregar en el Servicio Nacio-

nal del Trigo el resto de la renta pactada en espc-

cie, así como la totalidad del tri^o disponible. «Di-
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^•Itu Scrcit•iu certil'icat•á ( .^•^nía tlit•ientlu la Gircular),

a pt•tición tlc Irartt• intert•satl^i, la^ t^utrr•ga5 ^^eril•it•a-

tl<^; tlurautc la c.unlraña jror lo^, ^rrcntlatario.^ r^ut^ „^

t'llf'Ul'I]tPf.'.[1 Cn PI 1rCt'^^'lll('^ l'LI^OJ^

[urludalrl^•meut^• .^• lrn•tr ŝ t^liú t•uu tal ^uj^rc;itín c^•i-

tar t•I ^ru^ilato ilut• sur^,ía ul t•un^^ignar:5e 1a.5 rc•uta^

lta^•t^t^la; cn e^ltr•^•i^•. ^•n nu•t^íli^^u, :in a^•ourlraitar la

t•c•rtificaciúu á ^'I 5t•t•^^ii•iu, a^•t•^•tlitati^u il^• la t:ntrt•^a

tlt•l r^•.,to ^IP la r^• ŝ ^t^r- ;i ŝnlrlil'icantlu ^l tenta rn el sen-

tido tle qnc F^1 rcnti^la ^úlu l^ncil^• cobrar en t^slrr•cir

la r^•,t•rvu alimt^nticia ant^•• i ŝ^di^•u^la, }^ t•1 rN,tu, t•n

^lirit•r•o, a raztín tlr• 2(15 lr^•;t•ta^ t•I ^inin(al u 3,05 ^I

kilo.

I)a^la la r^•da^•^•iún at•tual tlel U^•cretu tle 3 tlc Juniu

tlc 19i^, ^^i^cnt^•. tltre fijú t•1 ^rri•t'iu tlt^l ^trigo, y 1a

(;irt•ular nu•n^iuuu^la d<• '?8 ^It• _juuio. c^timu at•I^u•ailu

t^u^• t•1 d^+rt•t•ltu a la rt^.^t•rv^a alr.aaia u tudo^ los rt•n-

tist<t.^, v no ^olautc•nte a lo^ t•ontrato-^ ^uttcriorc•^, t•un

mnlu pactarlu r•n Irí^u, ttl ?3 tlr' jrrliu ilr 194`?, jrut•-

rlu^• no ^c t•.;taltl^•ct• r^zt•r•lrción 11^una, v t•; sobruila-

ŝ uct^tt• conu^•idu rl jn•inc•itriu tl^• ^l^rr^^•Iru que dice :

«i?un^lt^ la Le_v no tli^tir;;tiP, nu ^^^• d^•ht• di^tinguir^^,

^^l hi Ict nun tli^tin^,uit, nt•t• no•^ ili^tingnc'rc tlt•ht•-

u,u:u (Scntt•ut^ia rle 2i ^I^• f<^brr^ru i1P 19U9).

(;unti^ttía I^a obli^at•irín tlt^ det•larar I^t., ^^osccltus cu

lus itnl^rc^o; conocidos por «C-L>, tuntu para el tri-

^;u cun ŝu lrara la r•rbatla } aveua, .^t•rún r•I urtít•trlu }i.^^

^lt•l Df^t•rt•to dt• 3^lt• jtu ŝ iu dt• L95:i.

h:n las t•t•utas curr^•^;ltuntlicutt•.; a lu. t•uutratu. ^rru-

tt•^icio., sc^tú^ la Lt•ti' tlt• 1^ rl^• Juliu rlt, It)5•b, t•utt-

^it•uP xclarar ilur• uu tu^lu: lu.. ^^untratu> inf^•riur^•. ^•n

n^ut^t x 4^0 tluiutalt•, rlt• tri^;o ^ t•ttltivu iliri•t•tu y lt^'r-

.unal lrued<•n arultar^u:.^• ^•n ^li^•Ita Lt•^.

5ahidu t•; itu^• lu, t•untt•ato: ^rrutr^itlu, irrunrlti^•run

^•n la lt•^isla^•itíu t•art^c•ial al ^^•r ltuhli^•uila I.r I,^•y tl^^

'_'3 dt• Julio tl^• 19-1?. t•n t•u}u artít•ulu -I^." .,^• ^It^finit•-

ruu. t•xi^ientlu rl t•utt^•rn•su :iuttrlt^ín^•u il^• tlus rt•tlui-

,ilu• :

l." Ki•n[a inf^•rior• a IU ilrrintul^•. ilr tri^u.

'3.` (;ulti^u ilirt•t•tu _^^ ut•r•;unal, tl^•,^tu•rulltín^lu.^• ^•I

i•unt^elrtu t^u uh•u L^•^^ liuat^riur. ^I^• f^•i•Ira 18 tli• uutr-

zu rle 19-Í-1.

I? q lu.. rli.^tu^ir•iuur, atlit•iun^tl^•^ I." ^•_'.^ il^• Ia I.^•^

t^itada tlt• 191'? a• a.i^nalr^t la tt•rmin,triríu ^Ir• r•>tn.

t•untrutu,^ anti•riur^•. a ^u ft•^•Ira n^rra rl :^fl il^• a•lt-

tit• ŝnút•^' tlt• 79•4ii. ^^ artlt•^ tlt• II^•rar t,tl fiu. i•n ^1^ tl^.

nutvo ^It•I mistuu uño, a• lrrurru^s_tí .u ^ i^rni•ia lta-au

t'I 30 rl^• ,t•lrtiruthr^• ^I^• 19:i-1^. 1 t^,tu: ^^ ,,ulanrrntt• a

^•slos c•untrato. ,• , r^.(•it,r^• la Lc^v ilc 15 tl^• Jnliu tlt• 1951^,

lntt^s lu, lro.;tc•riurr^ ^tl añu 19^1°, c•un rt•nta inf^•rior a

lu. 40 ^luiutales _v ^•trlti^^u dir^•t•tu y ^tt•r.,o ŝ^ul, ti^•u^•n

^u rc°rttlat•iún ^•n rl ^artít•ulu (í.°, ltúrrafu 3," rl^• la

l.r._v rle 19^1^'?, tlut• tli-.lrunt^, t^n rt•lat•itín r•un r•I ar•tít•tt-

I^ 2." tlt• lu L^•v tIN •'}i il^• Jrtniu tl^• l^)•T(1- uu^• t•au^

t•untratu., ltrut^•ri^lu: tt•ndrún tut t^lazu mínirnu ^li• ^lri-

rat•ibn tl^• trt•: añu., t•uu tl^rt•i•lru a ltrúrru^a. trur Irr•-

ríuil^r. ^I^• tn^^ airu,. Ira^t:r ntr nrá^inri^ ^Ir i•uatr•^r lri•-

ríodos, al t•ahu ^lt• lu. t•ual^•^ hutlra ^•I liru^tii•lari^^

arrc^tz^l.u• uur^,unt^ul^ I.r fiu^•a a urtit•n ^•urn^inii•rt•.

Por tautu. u^•_Iu: ^•^^ntrat^^^ .rnt^•riurr. .rl nñu 19-1:'

c^ a lu,; tlu^• (iui^•antt•ut^• ,t• ajrlit•urú la uu^•^,r L^•^

ili• 19:i4, i•on lrrúrru^^u a ttartir ^l^• I ilr ut•tulrri• rlrl

mi^ntu añu. ^lur- .r^,iíu l^t t•uantíu ^I^• la rent:r, u,-

^•ila tl^• .^•i^ a^lu^•^• añu,, ^• il^•;ii^^ i•l t•uutii•uzu tlr la

lrrvírru^a, u:^•n ^It•.<il^• ^•I 1 il^• ut•Irrlrr^+ ment•iuuailu

^lt• 19,i-1^. ^^t^l nú ŝ nt^ru ^I^• ^tuirttal^^. inr^• -ir^^• ^1^• nrú-

ilulo ul t^auuu ar•r^•n^lati^iu ^ufrirá rnr in^•n•ru^•n1^^

anital equivalent^• ul Itl ltur I11O il^•I at•Iual, Iraan 11^•-

^.n• a alcanzar Fl límit^• ru:ísiutu il^•I .ifl ^rur Illlh,.

A ^t.u•tir ^1^•1 aito 19.iá (^•urnlr.uia 19^i-I^-ri5) ^i• .nt-

nrrntú lu mntn ilr ^:au, contrato ^•n wt 1(1 jtur IUII

auual, u.^•a lrur t•a^la tli^^z Can^•^a.^, tutu. ttarn lli^hur

a ^luiut•t•, t•uu ŝ u tult^^.

Lo: t•uutratu: tl^• ft•^^Ita lro.^lt•rior a Ia I.t^y ilt^ ^19^b•>

uo di,ft•aturún ^I^• atrnu^ntu ^l^• rt•nta, trur uu t^^tar

i,umprt•nditlu., rc•lteti ŝuu5, t^n la T,t•v t1^• 15 tlr Jnliu

rlt• 195-b. }^:^ rntn- imhurtatrtr• tlr,tat•.u• nut•. nu uhaan-

t^ lo.; a ŝ uuento., tl^• rt•nla cuut•t•^tlitlu;, _,^• rc.,t•r^^a, tan-

tu al ltrupi^^tariu cumu al coluuo, el ^Ir•rr^•Iru .r ri•^^i-
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sar la rentu, .^egtíu di.,lruuc rl ^trtículu ^.° dc la Lcy

dc 15 de ntarzo de 19^3, revi^ióu aue lruede re.^olvcr

mucbos problentas don^dc las renta;, por generosidai^

dc lo; propietarioe, su q iguales u la^ I'ijada^ hacc

ochentu aŝos. F.n Castilla toda^°ía cxi,tcn mucba^• ^^

Irreci5amente cn ticrrx,, ► luc ^rcrlcucccu a pcqucñu^

Irropietarios, ^]uc .un ^a lu^ quc corrc.;punácn gcui^-

ralmcnte e,oa contrato^5 de arrenda ►nientos Irrivilc-

^,iadu,.

Cou la re^isión de rcuta; ..c podrii evitar el ab..w•.

du cconómico dc c^►c finca^ (en la; Va.^congada,, ca-

scrío^) próximas a niíclcu^ urbauo.•, I ► cro q_ue no ^on

sul<u•e., y no ,e les pnedc q aplicar utra; excepcioncs,

^alora^lo, en má^ de un tnillón dc pc;etas, paguen

1.5O0 dc renta. ^ en toda Gastilla, huerta; ctuc ;ati^-

faccn 5011 p^•.cta, dc rcnta, dan I^roduccione^ a lo.

colono. de tuás de ^iU•llUll pe^eta^.

La uueva Lr•y, eu .tiu .u•tículo 1.", ratifica el dcrccl ► u

dcl propictario a percihir los atuneutos de contribu-

ciún y detná^ irnpuesto^ o.^creiciue uue le^alntcntc

,r, hayan declaradu u.•c declaren repcrcatiblcs.

h:ntre c^ta^ mperct ► ^ionce, aplicablcs a tudus lu^

cuuU•atuu dc arreudamie ►ttu, I^rote^ido, o uo, ;c en-

cucutra lu cuotx de ,c^ ►u•o.; .ucialc,, :iempre ^ ► cv^-

^o ilel coluuo, ^entí q el artícu}o 5.° del Renlann•ntu

de '?6 de u ►ayo de 1943 (l3. O. del 11 de juniu) y lu

L^^•y del Cutasiru dc 20 dc diciembrc de 1952, ^u•-

tículo 7.°

l'sta Le^• tíltimamentr citada rlicc cu rl mencionado

artículo 7.° . at)ue los ru•rcndadorc.^ dc finca; rtística;

tendrán derecho a repercutir sobre lus arrendaturio^

la contribución corre,pou ►licnte a la diferencia cntrc

cl canou arrcndaticio y la riqucza itnponihlc ^^ la

cuota u rccar^o aaigna ► lu yara Se^tn•o; 5ociales.,,

Ya diji ►no:^ cu cl artículo corre5l ► u ►^dientc al cohru

de rentas rn l9ii^ quc uu e^ posihle couoccr cl al-

cauce y cspíritu de tal ^rrecepto sin tener cn cucnta

cónro ^ha venido liqttidándo.^c la contribución tcrri-

turial-rústica, de acuerdu cuu lu prcce^ptuado cn ]a

Lcy de 23 de ntarzo dc 19(16 v Kc^lamcnto dc 33 de

octubre dc 1913. artículo Z5.

Sehtín el arlícttlo 4.° dc e.ac Hr^lamentu, la con-

tribución rú^tica pesa ^obre la riqucza imjronihlc.

cumpnc,ta de dos factores : renta líc^uida (propicta-

rio) y bencfic•iu de eultivo, <•un riuueza pccuaria

(arrendatario), ^- esta contribución glob^al la pa^a

.^ietupre el duerio de la finca, aun^tuc la teura arren-

dada, purque se 1o imjronc, para ^nayor comodida ►3
del Fiseo, el ^u•tícnlo 73 del mismo Ca^•rilo lebal.

La contrihución, quc ^tntcs sc dividía en rtí^tica ^'

pecuaria, quedó unificada, y, tror tatrto, en aquellas

fincas que están arrendada^, el propietario adelanta

las contrihuciones : la que corresponde a la renta lí-

quida (que es la ^uya) y la ^del beneficiu de culti^u

y pecuaria (que es la del colono). Por eao, ;iu duda

al^una, la Ley dc 15 dc marzo dc 1935. en ^u artícn-

l0 13, alrartado 8.°, al rewlar ]u, arre ndamicnta, rú=.

tico, impusu a los colonos la ubli^acibn ► le pagar la

contribución corrc^pondiente al beue'iciu ^lr culti^u,

y posteriormente, ^in dero^ar cu mi opinión tan bzí-

sico precepto, la Lcy rle Reforma 'Cributaria de 16 de

dicicmbre de 19411, cn ^u artícnlo 8.", fij ►í un topc

Irara que en nin^úu caso cl prupictario .ati^facicrc

a su custa má; dcl `?O pur 1110 dc la reuta pcrciliida,

reitcrando e1 conccl^tu del 1lccreto dc II de euero

de 194fi. '1'odo ello sin dnda ^rara cuntcucr la alarrna

que habría de producir la e^le^ación dc lu, líquiilo.

itnponiblc.:, en con,tat^tc aumento desdc la I ► rccitada
Le^• dc Keforma "l`ribntaria.

La Ley del ^Catastru, de Zll ^dc diciembre. ^dc 195'^,

dice cn su artículu i.^° lo nti:mo, auirqne ^con difc-

rente; ^^alabras, yuc e} ^apartado ^8.° de la de l^ dc

tnarzo de 1945, o,^ca qne cl ahcncficio ^lc culti^o>^.

negocio del arrcndatario extrairo al ^ducñu ^lc la fin-

ca, ha de soportar cl pago dc ..n coni^ribuciúu, lo tni^-

mu quc el colono ha de pech^n• tambié^n cou la cuotu

de Sc^iu•os Socialc:, por ser cl emtrrc.ariu lahorul.

I+^l «canon arreudaticion técnicamcntc uu pucrle scr

utro quc la ccrcnta líquiila^,, .asignada por cl l:ula;tru

a la finca, ^egtín cl artículo 4.° ^dcl Reglxtncnto dc

^3 de octubre de 1913, ^^a rtuc uu I^ucdr intcrpretar-

^e como «reuta coutractual», pucstu que ;i ^e lru-

biera querido ^i^nil'ic.n• tal rcnta coruo ba^c ilel cóinpu-

to l^ara una dif^^rct^cix, ^e hubicna cnt^ ► lca ►lo la locu-

cióu dc ^cretrta cunlractualn, má, t^^cuica ^^ clara, aicn.

do lógico, dada la ^i^tenrática de c^^ta clu;c dc Leyc;;

que la dilerencia a que ae refiere el tan ntencionadu

artículo 7.° sea la quc existe e^ntre la rcutu líquida

y la riqueza inrl^ortible, ^que c> preci,anrentc la qu^•

conaituye el hcncl•iciu de cultivu.

En resumen, c;t^• urtículu 7.°, ar mi ►nu^lu de ^er.

no hace otra cosa quc poner en prirner plauo y rc-

cord^ar cl nattn•al y jurídicu apartado 8.° del artícn-

l0 13 dc lu Ley dc 1935.

R•cci;o e, rccordar que en cl /3. O. ► Icl -1^ ^lc tnar-

ru dc 1948 ,e publicó el Decrcto de 6 d^• t'e^breru di•I

ntismu a ►io, refercnte a la repercusió ►r ^lc coutribu-

cionc^ .ohrr^ los colonos, itnponíendo al propictario

la obli^ación dc notificar por r.^crito al urrcudatario

la cantidad ^luc ^^^te ha de 1 ► agar y la cau,a ile ellu.

1!:1 colono, dentro de ]os vr•intr día^ sinuicntes a{a

notificución escrita, deberá comanica^• al lrropictariu

^i admite o nu la obliación dc pa^o, iruerpi•ctfuidose

^u silencio conto «aceptación túcita», y la falta de

Irago podrá dar luí;ar al cjerciciu ^lc la accicín de

desahucio.
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[u de 3ll de, sej^tietubr^• de 19-13, li. (1. dr•I 1 dc octu-

bre de 19^3; Circular ^de ^ dc junio dc 19-1]•, If. U.

dcl 7^dc juniu dc 19•1-1.

Cttrrr-prrñ^r 191^--16: .^ 84 Irr,.^•ta^ cl ^fuiutal. I)^•crc-

to de 29 d^• .cptictn{rrc de 19=1^^1^, 13. (l. dcl 3 dc oc-

tabrc de 19^9^; Circular de 1'? dc .lunio dc 19-L^i, K. O.

^Irl 14 dc junio d^• 19-15.

Crrmprrirrr 19I6-1i: ;1 84 l^r,clas r•I ifuiutal. Uecr^•-

lo de 11 de. ^cptie^uhrc de .19^1^5, /3. O. dcl '^2t ^dc .,c^i-

Iie,utbre ^dc 19d5; (:irculur de IZ d^• juuin ^Ic 19-16.

ll. (1, del 1 ^ de junio.

Crrnapa.ñar Ir)^ll-1ó: A R4 ^rc,ctas cl ^fuiutal.<-Uccrc-

to de ]0 d^• octuhr^• dc 194G. 13. O. dcl '?3 de octultrc

d^• 1946; (:ircular dc °1 dc d^• Jut^io d^^ 19-47. l^. (l.

del 29 de j«nio de 19^1^.

Ca^mpnfr.n 19^^1^8--I^I: ^1 I I; f^^•.eta^ ^•I ilttitual. -Dc-

f^eitcradauu•utr_. ^.^ m^^ ha pedido qu^^ relacione e q

^^.ao^ artít•ulo.; cuál lia sido cl precio de tasa oficial

del tri;^o, a los t•fccto; de cobro.y de rentas de finca^

rústica^^, a partir de la rampaña 1941-52. Para com-

^>lacer a los u^'ticionario; se cotai^,ua a continuación :

Prccio oficial dr tasu del tri^;o a lo. cfccto, de co-

I^ro de reutas dc finca, rii^tica.v :

Crrnrprŝrca 1^)^I-1-^Z: A 8(1 rtc.;cta, el quiutaL-U^•i•r^•-

to d^• ]5 d^• a^;osto dc 7941, li. O, dr•1 19 de a^o^to

dc 199't.

Ca.nt^,rtñ-rt 19^1^^-1.3: A 8^ he^^•tas cl quintal.-Uccre-

to ^d^^ 11 dc abril ^de 1952, B. O. dcl 22 de abril de

I9-12.

C^un-pañrr 19^I-3- 1 E: A 84 pesetas el quiutal.-O ►•den

de 17 ^lc mayo de 1943, I3. O. dcl 19 de m^ayo de 1943.

Co.,rnpair.rr. ]9^•t--4S: A 84 pesc^tas el quintal.-Decre_
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cre•to de I•f

d^• 1948.

(;ttnrptrñu

crclo de ''R

do 1950.
Cn:m prr.ña

creto de '?8

d^• 19^11.

Ctrrrc1xrña

cretu de :.^;

d^• 1951.

Crarn fxr^ñ.rr

crcto de l^l^

d^^ 1952.

Cranaprr.ñrr.

cretu ^^de 1'3

dc 19^3.

(: a nu^añ-rr

^le niavo ^Ic 19-18. li;. U. dcl '?8 d^• n^av^^

I r)19-:ill:

de ahril

L9^11-5I:

di• ubril

1 ^l. i 1-5:,^ :

^

de

I I; l^r.,^•la-. ^•I ^luiutal.^ I)^•-

19.i11, 1^. O. ^lel :^II d^• aitril

1
d^•

117 l^eseta> cl rjuiulal.-U^•-

195U, R. (l. dcl 311 de ahril

14^11 l,eacta^ ^•I^ ^luintal.--Ue-

d^^ ahril de 1951, R. (l. dcl 1^ de tna^o

195^-i3: .^1 J9ll l^c,eta^ el tjuintal. -Ur-

de j^ini^i dc 195:.̂ , Il. O. dcl 18 de juuiu

1').i3-51^: .^1 ^'l)0 l^esetas ^•I ^luinlal. -1)c-

drr mavo de 1953, B. O. d^^l 23 d^• n^avo

Ly5-l^ .ii: A '?llU l.rc^^cta, el ^luiutal. -I)^•-

ntavo dc 19,i4, R. O. ^dcl 16 d^• ^u ► ay^^cr^^to de :i dc
de 195d.

Ctrataprr^i^^r 1955.i6: A

ct•eto de 3 dr^ junio d^•

de 1955.

20.i jrc,eta, el ^lui^ual. --Uc-

19:i5, K. O. dcl 33 dc aunio

Todo esto c^ l^reciso tencr

t.an sencillo como harece ser

cu cueuta para nn aclo

el de cobrar nnu renta.



Importancia de la creación de varie-
dades más tolerantes de la sequía

^u z
^t ^

erar^(^^ ^^^^^e^ - ani^^ea

Ingeniero agiónomo

La importancia de la mejora de los cultivos de

secano en nuestro país, orientada hacia la obten-

ción de variedades menos sensibles a los efectos de

la sequía, es tan evidente, que parece innecesario

ponerla de maniflesto. Sin embargo, ocurre fre-

cuentemente, con estas cuestiones ingratas y difí-

ciles de realizar, que suelen quedar a menudo rele-

gadas a otro plano más distante por otras de ma-

yor actualidad, más agradables y susceptibles de

éxito a plazo menos largo.

Consideremos brevemente la extensión y distri-

bución de la tierra en España. De la superficie ca-

tastrada, que es la que puede ofrecernos datos más

fidedignos, resulta que el 48,8 por 100 de la misma

corresponde a tierras incultas, y del 51,2 por 100

restantes pertenece a la parte cultivada. Las tierras

de regadío ocupan sólo el 2,5 por 100 de extensión,

quedando para el secano el 48,7 por 100. La propor-

ción del secano al regadío en la zona de cultivo ca-

tastrada-que puede extenderse sin grave error a

toda la nación-es, pues, aproximadamente de 19,5

hectáreas de secano por cada una de las existentes

en regadío.
De aquí el gran interés que tienen en nuestra

Patria todos los problemas que se refieren a los

cultivos de secano y la conveniencia de que en nues-

tra labor de mejora se dedique especial atención a

las plantas típicas de las tierras de secano. Y den-

tro de estos cultivos, y aún de los de regadío, nos

encontramos seguidamente con el principal factor

limitativo de las cosechas en casi toda España: la

temible sequía, de la que depende el resultado de

todas las campañas agrícolas, y que algunos años

constituye una verdadera calamidad nacional. No

es preciso hacer aquí un análisis del régimen plu-

viométrico español, ya ,que, por desgracia, es sobra-

damente conocida la escasez e irregularidad de las

lluvias, para darse cuenta de la necesidad de culti-

var plantas que precisen la menor cantidad de agua

en su desarrollo y la conveniencia de orientár su

mejora hacia la obtención y selección ^:e varieda-

des más tolerantes de la sequía.

Esta necesidad no es privativa de nuestra nación

y todos los países de la cuenca mediterránea, Aus-

tralia, con más del 40 por 100 de su superficie cons-

tituída por regiones áridas, grandes zonas de Asia y

América, sufren con mayor o menor intensidad el

azote de la sequía.
A pesar de ello, los estudios realizados hasta el

presente sobre la resistencia a la sequía de las plan-

tas son escasos, y la obtención de variedades más

tolerantes a la misma apenas posee base técnica

experimental.

Existen muchas causas que explican el retraso

actual de esta cuestión. Antes que nada, hay que te-

ner en cuenta el hecho de que las naciones más

adelantadas y tradicionales en la selección y me-

jora de plantas poseen, en general, un clima más

bien húmedo y, por tanto, no han tropezado direc-

tamente con el problema del cultivo obligado en

zonas con escasas precipitaciones. No obstante, al-

gunas naciones, como Estados Unidos, que figuran

modernamente en la vanguardia científica, empie-

zan a considerar con gran interés este aspecto de

la mejora, no solamente desde el punto de vista

agrícola, sino también en el forestal. El aument^^

en la preocupación de estos estudios es, por otra

parte, fácil de predecir, a medida que la técnica,

en la mejora de plantas, vaya avanzando en todo el

mundo, y la necesidad de ampliar e intensificar los

cultivos en regiones sujetas a fuertes sequías, a

donde no es posible llevar el agua, sea más acu-

ciante, teniendo en cuenta las necesidades alimen-

ticias originadas por el fuerte incremento de la po-

blación humana.
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El logro de variedades más resistentes a la se- fase del ciclo vegetativo, comc ocurre, en cierto

quía es un problema de gran complejidad que re- modo, con las heladas, sino que, por el contrario,

quiere para su mejor resolución un conocimento puede presentarse en mtichos momentos. La capa-

más profundo que el actual de los factores deter- cidad de resistencia es variable en cada planta, con
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preciso distinguir: uno se refiere a la falta de hu-

medad del suelo, y el otro a la sequedad de la at-

mósfera.

Se conoce hasta ahora muy poco acerca del com-

portamiento genético de la resistencia y de su lo-

calización génica. Los estudios sobre resistencia a

la sequía del ambiente y al calor en el maíz, han

sido los más detallados, y fueron realizados por me-

dio de cruzamientos entre líneas puras resistentes

con otras susceptibles, poseyendo traslocaciones gé-

nicas. De ello se deduce que los caracteres de resis-

tencia se encuentran asociados a los genes deter-

minantes del grano amiláceo Su, la superficie bri-

llante, gl, y gL„ y el color de la aleurona, Pr y C,

siendo la herencia de tipo intermedio o parcial-

mente dominante. Sobre otras plantas no se ha he-

cho nada ímportante y específico que pueda servir
de base genética, considerándose, en general, que

la resistencia está condicionada por sistemas poli-

génicos.

Las fuentes de la resistencia hay que buscarlas

primeramente dentro de las especies o variedades

autóctonas cultivadas, o de las que, sin serlo pro-

piamente, están consideradas, por su antigiiedad,

como variedades del país. El estudio de sus poten-

ciales genéticos, lo que Vavilov llama la base flto-

geográfica de la mejora, debe ser objeto de especial

consideración. La selección dentro de muchas de

estas variedades, en el caso frecuente de tratarse

de poblaciones mezcladas, puede dar lugar a la apa-

rición de formas resistentes directamente utiliza-

bles por el agricultor, o bien para su empleo como

progenitores. Por ejemplo, entre los trigos llama-

dos del país es posible encontrar algunos con mar-

cada resistencia, y prueba de ello la tenemos en los

seleccionados "Candeal de Alcalá" y el "Aragón 03",

cultivados ampliamente con éxito en zonas áridas;

las variedades españolas da "Avena byzantina" pre-

sentan formas muy resistentes a la sequía, particu-

larmente a la sequía atmosférica.

Los cruzamientos entre estas formas selectas y

los realizados con las variedades igualmente reco-

nocidas como buenas tolerantes, pueden aumentar

en sus progenies las características buscadas.

Las variedades originarias de países áridos mere-

cen especial atención, y después de ser probadas,

las que hayan mostrado buena adaptación y resis-

tencia pueden entrar a formar parte de los planes

de hibridación, que deben llevarse en forma cíclica

o dialélica para poder descubrir los progenitores

que poseen mejores cualidades transmisoras.

Así, ciertos trigos procedente de Australia, Ma-

rruecos, Asia Menor, Italia, etc., ofrecen puntos de
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partida prometedores ; la variedad norteamericana

"Ceres" y la canadiense "Marquis" se señalan como

resistentes a la sequía; algunas variedades de pa-

tata cultivadas en América del Sur, pertenecientes

a especies próximas a la "Solanum tuberosum", cul-

tivada en Europa, poseen sistemas radiculares muy

desarrollados y parecen mostrar buenas condicio-

nes de tolerancia a la sequía para la mejora de este

cultivo en los secanos frescos.

Un paso de mayor alcance, pero también de re-

sultados más largos y difíciles de lograr, consiste

en el cruzamiento de las variedades cultivadas con

especies espontáneas afines, caracterizadas por su

gran resistencia a la sequía. Aqui nos encontramos

con un caso análogo al de la resistencia a las en-

fermedades, en cuanto se refiere a la dificultad de

desligar las cualidades de resistencia de los carac-

teres agronómicos desfavorables que suelen acom-

pañarles. Ahora bien, la ventaj a en este caso es

que, conseguida una mejora en la capacidad de re-

sistencia a la sequía, y lo mismo puede decirse

frente a cualquier otra condición ambiental adver-

sa, se goza de una estabilidad de la que, desgracia-

damente, carecen, por ejemplo, las variedades de

trigo resistentes a las royas o las de patata frer.te

al mildeu, por la variabilidad de las numerosas ra-

zas fisiológicos de los hongos causantes de estas en-

fermedades.

Los inconvenientes que llevan consigo esto^ ^^ru-

zamientos interespecíficos, y a veces intergenéi^:cos,

son grandes, y es precíso soslayarlos mediante téc-

nicas y procedimientos como la poliploidía, esl^ecies

puente, etc. Los primeros descendientes de estos

cruzamientos no son casi nunca aprovecr^^bles

agronómicamente, y es preciso realizar progratna:^

de retrocruzamiento utilizando como progenitor

recurrente una variedad cultivada, para trata,r de

conservar únicamente los genes de resistencia de

la especie silvestre, cuya transmisión se podrá hacer

con ventaj a si son escasos y total o parcialmente

dominantes.

La transferencia de los genes recesivos por r^tro-

cruzamiento es más difícil de lograr, y exige la

autofecundación (en muchos casos difícil de suue-

rar) de los primeros híbridos, con el fin de l^grar

ejemplares homocigóticos en el caráct^r• recesivo

deseado, los cuales vuelven a cruzarse con el pro-

genitor cultivado, siguiendo los cruzamien±^^: ^r au-

tofecundaciones de un modo alternado.

La existencia de una interacción de los genes de

la variedad cultivada con los genes portadores de

la resistencia en la especie silvestre, modificando

desfavorablemente los caracteres buscados, deter-
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minaría la invalidación del método de retrocruza-

miento.

En general, este método, tan utilizado en la me-

jora de resistencias, está indicado, especialmente,

cuando se trata de absorber uno o pocos genes de

la especie silvestre.

La hibridación de individuos procedentes de re-

trocruzamiento, que ya cuentan con uno o más ge-

nes de resistencia, puede dar lugar a descendientes

que la posean en más alto grado por la reunión de

varios de dichos genes. En cualquier fase del retro-

cruzamiento, la autofecundación de los híbridos

puede conducir igualmente a la elevación de la

resistencia en ciertos ejemplares.

Finalmente, está la dificultad de establecer un

criterio práctico en los trabajos de selección. Ni los

caracteres fisiológicos, ni los morfológicos han po-

dido ser aprovechados en la proporción debida,

para llegar a obtener un índice xérico provechoso

en la selección. Los caracteres físico-químicos han

resultado todavía menos útiles, y únicamente la vis-

cosidad es aceptada por gran número de investiga-

dores como significativa en trigos y remolacha azu-

carera. Los criterios seguidos hasta la fecha son,

además muy específicos, y los que resultan buenos

para determinada clase de plantas no son adecua-

dos para otras.

Los tratamientos en cámaras especiales de sequía

artificial, provistas de reguladores de humedad,

temperatura y velocidad del aire, han sido utiliza-

dos, principalmente, con plántulas de cereales, pero

son discutidos, principalmente, por la escasa dura-

ción de la prueba y por la dureza habitual de ésta,

aparte de que, debido a su alto costo, son de capa-

cidad muy limitada.

El procedimiento más natural parece ser la prue-

ba directa en el campo del material en estudio,

sembrándolo en zonas de secano extremado, utili-

zando parcelitas lo más homogéneas posible y pro-

vistas de un sistema de riego uniforme, que se em-

pleará cuando la humedad del suelo y ambiente al-

cancen un determinado bajo nivel; en ellas se po-

drá efectuar la selección de las plantas menos sen-

sibles a la sequía, atendiendo a sus buenas condi-

ciones agronómicas. Un dispositivo para evitar las

lluvias inoportunas en las parcelitas, logrado me-

diante cubiertas desmontables de vidrio u otros

materiales, sería el complemento ideal del método,

junto con el aislamiento perimetral en las parceli-

tas de la humedad circundante del terreno.

Aun cuando de todo lo reseñado anteriormente

se deduce que este tipo de mejora es difícil y largo,

y que apenas ha sido esbozado por la técnica ex-

tranjera, salvo por los norteamericanos y rusos,

creemos que la selección de plantas más tolerantes

de la sequía debe estudiarse a fondo en nuestro

país y constituir el denominador común de la me-

jora de nuestras plantas de secano. Es cierto, sí, que

la mejora de plantas realizada hasta ahora en Es-

paña ha tendido en muchos casos a la creación de

nuevas variedades adaptadas a las bajas condicio-

nes de humedad presentes en la mayoría de nues-

tros secanos; pero es también necesario destacar

que ningún trabajo específicamente orientado en

esta dirección ha sido emprendido con la amplitud

y medios que serían de desear para tratar de lo-

grar los objetivos que esta creación de variedades

más tolerantes a la sequía puede ofrecer.

No hay que olvidar, naturalmente, que se llega a

un umbral biológico y económico en las posibili-

dades del cultivo en condiciones de sequía del que

no se puede, ni debe, intentar pasar; pero existe

en muchos sectores de la mejora de plantas la posi-

bilidad de conseguir notables avances en este sen-

tido, los cuales, por pequeños que fuesen, tendrían

una repercusión extraordinaria en nuestra agricul-

tura.
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EL GUARDA JURADO
^oz ^oa^,uíK o.Uo^,írl^,ue^ ^1^1 azfírc

Pr ŝ•,eutamu^ hu^^ al lector uno de los tipos más iu-

ter^•,aute.^ dr entre lu^ hombre, que trabajan y viven

^•n ^•I campo : el ^uarda jw•ado. Con ello pretende-

mo^ dur en curta, línea, ana idca clara ^de lo que es

^^ d^•I in[cré.: yu^^ pr^•.enta su formación para el a^ri-

^•ultor.

OxJETO.

Nadie discutf^ ^ju^• el campo precisa vigilancia. E1

pasiur o ^<utadero que introduce ^us ganados en fiu-

ca aji•ua, como se dicc gráfi^•amente «a cencerros ta-

pados». para aprovechar uno; pastos que no le per-

teneceu ;^•1 que u^^•rodea con un saco uue pretende

llenar ^lr accihtna., bellota^, patxtas, etc. ; los que

e^ncicnden fo^atas má, o meno.; incouscientemente en

^•1 ^^e rano : los qu^• furtivamerzte Ilev.an el hurón o

t'I cepo; a^luello, que, provi.^to^ de un borriquillo v

un ha ŝ•ha. ;alcn di ŝu-iamente al campo «a por leñ,a»

donde .^ea, curtando una grue.a rama o una ueque-

ŝia f•ncina, lo ba,tante para la carga del burro; los

que ha^•Pn daño por puro placer de dai5ar lo aje-

no, etc., etc., son un buen muestrario de la fauna

r•nemiga que pulula por el agro, valiéndose de que

no 1 ŝ a,y quien sea capaz df: «ponerle puertas al campo».

5e itnponc, pues, cl guarda en cuanto el área o los

intere^es a protegcr lo inerecen. No sirve ttn indivi-

duo corriente, porque carece de fucrza moral y jurí-

dica para impnnPrce. Por otra parte, PI prestigio que

dimana dc un indi^ iduo qur e^tá exhibiettdo una bri-

llatrte plaea eu el pecho, coino ctnblema de legítima

autoridad, uo [iene ni remota semejanza con el gnar-

da corriente qae rl agrii•ultor Irut^d.a poner. L;I ^hecho

de que no se ^precise la ^aarde ŝ•ía nada más que en

determinadas épocas no r^s obstáculo, toda vez qur•

cl guarda puede dedicarsr a otra; faenas agrícolas

r--como oeurre en multitud de explotaciones-cuando

no son precisos sus 5ervicio5.

1)F.NUNCIAS .

Gon el guarda jurado dentro de uua explotación,

la protección es eficaz; entre otras cosas, ^porque los

infractores no pueden rPírse ante lo ^•omplicado de

tma prueba como la qur• sr• exige, por ejemplo, en lo.

casos de pastoreo abusivo, ya que cuando F°l crue pre-

senta la denuncia es un guarda juradu ^•.. cotuo ^i la

presentase l^a Guardia Civil; e^ decir, crtie huel^an

las pruPba,, puesto que su declaración, Pn tnateria

de falta;, salvo prueba en contrario y ba•jo jurameu-

to, hace fe.

.I uatsnlccróN.

Los deberes de los guaed.as particulares jura^dos,

como fuucionarios de la Policía judicial, ^on tau am-

plios co7no los de cualquier otro funcionario de di-

cha Policía (Decreto de 31 de diciembre de 1941, ar-
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tíeulo 2.^), }- ^stún ublinados a dctener y a denunciar•

a todo delincucnt ŝ• v a los autore, de simples faltas,

siempre que no tengrrrt donticilio co ŝtocido ni garcut-

ticen su personnli^lad; a in^h•uir at^•stado o formular

la denun ŝ^ia verhalm^^nte de la.^ infrac^•iones previ;ta^

en el Código Yenal y Leves punitiva, especiales, «un-

que el hr•cho no sr> h«ya cumeCido rvt las finc«s co^tt-

fiadas a srt custorlirr, pues su., obligaciones, derivadas

del carácter dt• a^^^nte• de la Policía judicial que os-

tenta, se extir°n^len « todo r^l territorio jurisd^ccional

dt^ l« «utoriclual r^ue le ex[ñl^ip cl título de guard« ju-

r«rlt^.

aKMA^ Y EQUIPI).

Lu fnnda ŝucutal es la l ŝlaca de m ŝ^tal-in^ignia d ŝ°

su ^•ar^o-, n)ontada sobre una ancba banda de cue-

ru que crura el l ŝ echo. Huelga el uniforme, aunque

c^., ló^;ico yn ŝ^ pr ŝ •.,tieie rnás c•1 tenerlo. Sobre la pla ŝ ^a

va ^rabada la in;^^rihción «Guarda jurado particular

df• don Fulanu ^I^• •fal ^ de la finca "l'al, v el nombre

il^• la ^ ŝ ohlac•ión^^.

Están auturi•r.ado; 1)ara Il^•vur arma,. Gerreralrnente,

una carabina, sistema Mau,er, ^•alibrc 9 mm. I.u•hu,

que vale alrededor d^• la; rnil I ŝ e..eta,, 1)u^•., e.atán

exentas de impuestos al estar los l;uardu; l ŝ rovi,tu.,

dc lice^ncia rratuita de ^•lase I^, cumo miembru.^ auxi-

liar^•s del ordcn público.

Abot•a hien, scílo j)od ŝ•án ;^^r ^•nt^)I^•ada^ ^^,ta. urnw.^

en el Scrviciu ^le Guardería, y Irri•cisament^• 1)ur cl

guarda jurudu a cuvo nombre esté ^•xtendidu la licen-

cia y la e úa d^• p:•rtenencia. AI a•sar en ;u cut•go el

guard^a, e•I arma ;erá entregada ŝ •n c•l 1 ŝ uc,tu ^d^• la

Guardia Civil, ^•n donde quedará a dispo,ició q d^•I

propietariu (el agricultor) 1>ara ,er entregada al q u^'-

vu guarda jurado o a quicn ;^• li• baya v^^ndidu; l^eru

en todo caso a persona pro^^iaa ^1^• la lic•encia c•orre,-

pondiente. Si transcurridu un a ►u ^•I prol)ictariu nu

ha dispuesto del arma, ^será v^•ndida, entrel;úndo ŝsel ŝ •

el importc (artículo 97 dr•I Rcrlamc^nto d^• Arrna; y

Fxplosivo.;).

Resulta tambir^n mity títil qu^• ^•1 guarda, ^•n d^•-

terminadu^ ^•a.:u^, ^)reci.e enrpl^•ar un har ^I^• ^rillc•tr,

o esposae que le ^ ŝ^rn)ita ŝt la d ŝ •t ŝ•n ŝ •ión d ŝ • ŝm rua-

Irante o dr^lincuente• Pucil^•u fá^•ilu)^^nte ad^^uirir.^^•

^are.^entando para sn colnpra el títnlu d^• ^u^u•da v

un permi.u d^• la antoridad quc• lo juramrutó l ŝ ar: ŝ

raste fin, l)u ŝ^; ^•.,tá prohibida su v ŝ'nta a^ ŝ •r.,unu.; lrar.

t i^•u I^ares.

H:n ocasiouc^ ‚ , ŝ^u rl equir ŝo d ŝ•I guarda , ŝ•ní un va-

lioso auxiliar ŝ^I poseer un huen j)ar d^• 1 ŝ rismtíticu.

(un buen modrlo es ^^1 de ta^nañu nr^•tlio d^' o^•I ŝ o an-

tuc^ntos y 27 mtn. de objetivo), qui• I ŝ • l) ŝ•rmitir.ín u ŝŝ -

dar meno., v que• po^•a: cosas l ŝ• pa,^•n iaail^erli^la..

l^'OKM1IACION UEL GUAKUA.

Creemo; ^•o q lo., 1)árrafo: ant^•rior^•.,, tomado, un

poco ^al azar, lrab ŝ^r dado ^•lara id ŝ •a di• lu iut^•rrsaut^•

que es al a^ricultor di.a)oner d^° ŝ u) ^uardu ^•n .^u ŝ •x-

plotación. Diremo; ahora brcv ŝ • ŝn ŝ •ntf• ŝ•ómu ;r fur-

ma, Hay quc bacer la corre;^poudi^•nt^> l ŝ ^^ti ŝ •ión, tra-

mitada por el 9yuutamiento, al Gubir•rnu (;ivil d ŝ^ la

provincia, qnien concederá, si lo ti^•uc a bi^•n, la ^•i,-

rrespondicntc cr^^denci.al o títnlu nou^inal ^i ^•1 int^•-

resado es de buenos antec^^di•ntc•.: ^•n todo, ;^•ntidu.^,

cumo se dr•mostrará con la o^ ŝ nrtnna do^•rnu ŝ •nta^•ión;

sólo ante eRto, v.:r• cun ŝ I)rend^•, j ŝ u^•, ..u a^•tua^•ióu haju
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juramento es delicada. Ue aquí que el botnbre hon-

rado y q«c: lleve tieml^o al servicio de un agricultor

^^s el que lógicamente tiene que xervir para estos me-

uestere^.

F.so ^^u cuanio a la tramitación puramente baro-

^•rática ;^iero queda unu laguna : lo qne pudiéramos

Ilarnar la formación «profesional» del guarda. ^ Sabe

bien c•uálc, son sus derecho., y obligacione^ eu cada

^•aso? Pues no. Hay quc confe;ar ^tae en la mayoría

^le lo^ casos carecen l05 cuarda^ de la menor idea del

tnodo de ejercer sus funcion^^s, con lo cual no rinden,

ui al agricultor particular que le tiene, ni a la comu-

uidad, los beneficio^ que de ^^u a^•erta^da actuación se

derivan.

El agrictiltor no puede ilu^trarle y formarlo, por-

que taml^o^•u ;abe. EI motivo e^ que la legielación

^^n^• rrgnla ,u^ der^,^•hus y deberes se encuentra dis-

per^a y es, por tanto, de dil'ícil ^•on;ulta. ^e trata de^l

Reglamento de 8 de noviembre de 1849, en relación

con el de Servicios de la Guardia Civil de '? de agos-

to de 1852, adicionado de la Orden de 9 de ago^to

de 1,876 y otras posteriorr^s que ^ería fa^tidio.5o e in-

útil el ennmerar.

Creemo• de tiece;idad, pue^, la redacción de un

Ma^rtual ^^rá^c•1i^co clea guarcla jurcc^tlo, en c•1 yue de

modo ameno y claro ^e traduzca la 1•orma de actuar

en cada caso con arrc:glo a lo le^islado, pues sólo

conociendo su^ derechos y obligaciones en forrnu cla-

ra y basta gráiiaa podrá nn guarda jurado ^erlu de

verdad. Esta etnpresa de redactar e5t^> Manual e^tá

inédita, esp^°rando la pluma quc .;e atreva co q ella

para utilidad de todoo^ en nuesU•o agro. Estas nota^

^ólo han pretendido mostrar rnode^.tarnente cl camino

v sus posibilidades.
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MUEVO PRO DUCTO CONTRA LAS PLA6AS D E L CAMPO

CLOROCIDE
Principio activo: 20 por 100 de CLORPARACIDE

CLOROCIDE combote con (a máxima eficacia la Arañuela oAraña Roja.

La Araña Roja origina las plagcs intensas en el ALGODON.

La Araña Roja ataca las plantas de HUERTA, JARDIN y

FRUTALES.

CLOROCIDE

CLOROCIDE

CLOROCIDE

es único porque ataja la plaga en su raíz.

asegura el dominio de la plaga de la Aroña Roja destru-
yendo totalmente huevos y larvos de la misma.

es un producto original do BOOTS PURE DRUD CO. LTD.,

de NOTTINGHAM, Inglaterra.

CLO RO C I D E es envasado por LABORATORIOS COCA, S. A., de Sola-

manca.

Registrado en la Dirección General de Agricultura.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:

SARACHO Y CIA , S . A .
Marqués de Urquijo, 22 - Teléfono 48 71 44

MADRID

Nuestro Servicio Técnico informará gratuitamente sobre la aplicación de este producto en cada caso
particular.



OR1diAC^ONES
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Precio de garantía pora el algodón nacional en la
presente campaña

N;n el Boletín Oficittl clel Gstcl-

flo dcl día 27 de julio de^ 1956 se
^nthlica una (^rden del Ministerio
dc A^ricultura, de fecha 6 de ju-
lio, por la cual se fija e] precio
de garantía del al^o^dón, dispo-
qiendo qae ^hasta tanto no se dis-
pon^a otra cosa, v en todo caso
hasta c•l final de la actual campa-
lia al^odonera, que se con;idera-
rá terminada el flía 1 de septiem-
brc de 1957, se autoriza al Ins-
titato de Fomento de la Produc-
cicín de Fibras Textiles para qne,
a tnavés del Servicio del Algodón,
compre la fibra de algodón corres.
pondiente al cupo de libre di.-
posicióu de los mismos.

F,1 precio de compra en facto-
ría para la fibra de tipo ameri-

cano corre^pondiente al grupo
primero de los que establece la
Orden de este Ministerio de 20 de
^eptiembre de 1955, se fija en
42,50 pesetas, y los precios que la
citada Orden señala para los res-
tantes grupos de fibra de tipo ame-
ricano y para todos los ^rupos del
tipo egipcio se entenderán modi-
ficados en la misma cnantía que
aquél. ^

Sin embargo, por lo que respec-
ta a la fibra de tipo americano
li^;eralnente moteada (c<Lióht Spot-
ted»), se considerará un grado in-
ferior al de su clasificación ; la
fibra moteada se con;^iderará in-
ferior en dos crados, y la man-
chada (ccTinged») se incluirá en el
tíltimo ^rnpo.

Liquidación del cupo de fibra de algodón perteneciente
al agricultor

E^n el Boletírt Ofi^cial clel Esta-
flo del día 27 de julio de 1956 ^e
public'a una (^rde.u del Ministerio
de Arricultura, de fecha 20 de ju-
lio, por la cual se estableee que
la licptidació q dcl cupo de fibra
de aleodón perteuecieute al culti-
^^ador correspondiente a la cam-
papa 195fi-57 ^e realizará con arre-
^lo ^l los rendimientos sihuientes :

Alrodón dc tipo atnericano en
laS ZOnaS pl'lme.ra, Sf ^nnda V tet'-

cera, 33,40 por 100.
Al^odcín de tipo autericano en

las zonas cual•ta v novena, 31,5
por 100.

Al^odó q de tipo americano cu
la zona sexta, 31 por 100.

Al^odón de tipo egipcio en la.^
zonas primera, sexta y duodéci-
ma, 32 por 100.

A las entidades concesionarias
sc les aplicará el rendimiento rPal

en fibra que se obtenga en stt zo-
na respectiva, correspondiendo al
Servicio del Alcodón la fibra c{uc
quedare después de entregados los
cupos de los aŝricultores ^^ dc la
Pntidad coneesionaria.

Independientemente de lo^ tra-
bajos que el Servicio del Al^odón
viene realizando anualmente para
la determinación de rendimientos.
cuando lo^ cultivadores descen
comprobarlos en su zona lo soli-
citarán del referido Servicio a fin
^le que éste autorice que del al-
^n^odcín bruto qne se encnentre en
faotorí.as o almacenes de las con-
ce,ionarias se desmote en la fac-
toría dc Tabladilla (Sevilla) uua
cantidad suficiente de dicbo pro-
dur,to, elegida previamente por
los nlismos cultivadores en pre-
,encia y con asesoramiento ciel
^lersonal del Servicio,

Prórroga de la adquisión
de semilla de lino por el
Inst^tuto de Fomento de la

Producción de Fibras
Textiles

h; q el Boletíra Oficial del L''sta-
^lo del día 23 de julio de .1956 sc
inserta illla Orden dcl Ministerio
de A►ricultura, fecbada en 30 ^dc
jtlnio, en virtud de la cual se dis-
pone la prórro;a por una campa-
lia ^más de la Orden de este Mi-
nisterio dc 30 de mayo de 1955•
pnblic'ada en el l3oletín dficiaT. del
Estmdo del 4 de junio si^ aiente.
1'e,fP.t'P,ntl' •a la .adquisicicín de se-
milla de lino por el Instituto de
Fomento de la Producción de Fi-
bras Textiles, a fin de que pueda
ser de aplicación dich^a Orden a
la linaza nacio71a1 c{ue se produz-
c•a dtn•ante el presente año, qnc-
dando autorizado el mencionado
Instituto para dictar las disposi-
ciones complementarias que con-
ven^an al mejor cumplimiento dc
lo ordenado.

Precios del lúpulo

H^n r'1 Boletín Ofi‚ial del F,.aa-

clo de fecha 2^de agosto de 1.956
aparece una Orden ministerial del
Ministerio de A^ricultura, c'n vir-
tud de Ix cnal se dispone :

l.° Los precio, base del kilo-
gramo dP lúpulo entre^ado en ver-
de en la "Lona prinlc'ra, dnt'ante
la pt'eSf'.ntP, ealnpana, .^PI'all 10.^ 31_

^uientes :

HunlPdad. 72 por 100. 23 pese-

tas en primero. 21,5f1 e.n sertlnda

V' 16 Pn tPreel'il.

1-ltunedad• iC por 100. 19 ^^e^e-
ta.^ Pn pl'líllP,l'a. l.i 1'll .^e^rT,lllldfl ^^

13,50 eu tercera.
Hume^d.ad, 80 por 100, 15 pe^e-

tas en primera, ]3.5f} Pn cegunda
v 11 en terccra.

,^„° F^ SPI'Vlclo Ofll•tal e^lablt -
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cerá la tabla de precios para otras
humedades en ftmción de estoa
precios base.

3.° En dicha "Lona primera, el
Servicio oficial determinará el
precio mcdio diario,.a base de los
análisis de ^uficicnte ntímero de
muestras. La., partida, grandes y
la5 quc 5aloan q otoriamente de las
características de la mayoría serán
objeto de la determi^nación de]
precio individaal.

4.° Para lo., drmá.^ lúpulos no
i^ncluídos en ]os anteriores ap^arta_
dos serán loa siguientes :

Lúpulo .aeco de bnen aroma v

coloración, con un máximo de lZ
por 100 de humedad, a^0 pesetas
el kilogramo.

Lúpulo seco de seb Il^da clase,
a 65 pesetae el kilobramo.

Lúpulo seco de tercera r,laae,.a
70 pesetas el kiloaramo.

5.^ La claaificación por calida-
des de l05 lúpulo^ eutrcga^los, tan-
to en verde como en seco, se es-
tablecerá por la ^Comieión de He-
cepción, que a e^te efet^to se nom.
brará por las Jlulta, mixta^ de Fo-
mento del Ltíltulo de las Zona^
hrimera y.,eó•unda entre sus com-
ponentes.

CUSCUTA O TIÑA DE LA
ALFALFA

C^»echeroy de ALFALFA,S: ['ara cromUatir radicalmente la CUS-
^'UTA o TIÑ,1 de los alfalfares, ryue tan grandes pérdidas oca,-
siona en su rápido crecimlento o desarrollo, recomendamoe la

T I P O D I S I N A

Unico producto dc gara^n^tía que la destruye lrotalmente, y, ade-
m^ís, en nada perjudíq a la alfalfa. I3asta un solo tratamíento

y la cuscutu o tiila desaparece para síempre.

^fandumos paquetea por correo como muestra al precio de 30 pe-
setas uno.

Para pedídos dirigirse al concesíonarío •.

PRODUCTOS GILCA

Paseo del General Mo:a, ]4 - TeléaYOno 2'5818 - ZARAGOZA

6.° Para lo, lúl^ulo, eutrchadu.
en verde en los que rijan los prc-
cios del apartado i•uarto, ^e ^lct^^'r-
mi^nará el rendimiento únicu rn
Función de las cantidade, di^ lú-
pulo entregadas y producid^a5 ^^n
cada factoría para loe de cara^•1^'-
rísticas normales ^de htunc^dad, tl^•-
bicndo ltacerse las detluc^•ion^•^.
o^^ortunas en las partida.> cuya bi^-
tnedad sea excesiva. E^tati partida,
dcben ser excltúdas nara la dc^t^'r.
tniilación ^del rendimiento m^•^li^^
de cada factoría.

7.° Para lo, ltíliulos entr^'^a^lu.
en seco en cualquiera de las %o-
rlas, que deberán ^s^r ^presentados
,,in azufrar, reeirán lo; llrec•io.ti d^^l
apartado cuarto y ,e efc'ctnarán
1as deducciones correspondi^^nte^
para los ltípulos tnlc ten^au ntá^,
dcl 12 por 10O de btnn^^da^l.

La investigación
agrícola británica

El Consejo de Investigaciones
Agrícolas gasta en la actualidad
cuatro millones de libras. Desde
abril de este año es el único ol•-
ganismo encargado de la admi-
nistración y dirección científica
de toda la investigación agrícola
oflcial en Inglaterra Sus activi-
dades pueden ser divididas en
tres capítulos: trabajos sobre las
necesidades y problemas inme-
diatos del agricultor; labor fun-
damental sobre las causas de los
defectos básicos de los métodos
agrícolas usados en la actuali-
dad, con objeto de suprimir pér-
didas y aumentar la producción ;
creación de nuevas técnicas y
nuevos recursos. Los fondos des-
tinados a esos fines, indepen-
dientemente de los otorgados
por el Gobierno, son relativa-
mente pequeños, aunque hay no-
tables excepciones de grandes
grupos industriales que mantie-
nen por su cuenta importantes
centros de investigacibn. Existe
también un organismo autóno-
mo, Ilamado Comisión sobre la
Higiene Animal, auxiliado por
contribuciones del público, que
ha llevado a cabo valiosos traba-
jos acerca de las enfel• :.cdades
de los animales.

490



A G R 1 C U L T U R ♦

MIRANDO AL EXTERIOR
PROTEINAS

No lo digo por mí, porque al
que estas líneas escribe no le
"cogerán" en este valle de lágri-
inas las truculentas catástrofes
que una pandilla de llamados
"economistas" están prediciendo
constantemente ; lo digo por la
juventud, a quien estos insensa-
tos están corrompiendo los años
dichosos hablando de las terri-
bles hambres que va a pasar la
humanidad dentro de poco. Ha-
bría que poner bozal no sólo a
los perros, sino a los agoreros
de futuros males, que por el mo-
mento no se presentan tan pró-
ximos ni tan urgentes.

En algunas partes del mundo
siempre se ha pasado hambre.
Uno de los países que mayor
problema tiene en estas cuestio-
nes es la India, y vemos que ca-
da día mejora sus posibilidades.
La China y Japón también mar-
chan hacia adelante, y en Esta-
dos Unidos... hay 8.000 millones
de dólares invertidos en exce-
dentes agrícolas, que no tienen
colocación sino muy difícilmen-
te. En este país ha habido que
poner tierras fuera de la circu-
lación-Banco del Suelo- y pa-
gar el Gobierno porque no sean
cultivadas.

^Y el mar? ^Dónde están
aquellas fabulosas cantidades de
proteínas que nos prometía po-
ner a disposicibn de la humani-
dad ese apéndice de la O. N. U.
que se ocupa de estas cosas?

Los progresos técnicos en es-
tos últimos años han ido tan de
prisa, que la producción agríco-
la ha aumentado poderosamen-
te, y raro es el país que hoy no
tiene excedentes de algo. Sin
embargo, la investigación conti-
núa y cada vez se abren nuevos
horizontes.

Ya antes de los gritos de los
malandrines del terror, los cien-
tíflcos se han ocupado de poner
al alcance de la inconsciente hu-
manidad mayor cantidad de pro-
tefnas y procurar que éstas fue-
ran más baratas. Se va tratan-
do de eliminar, en la mayor
proporción posible, las máqui-

nas intermediarias entre los
productos del suelo y el estó-
mago del hombre. Hoy necesi-
tamos esas máquinas; la vaca,
el carnero, el cerdo, las aves de
corral para que transformen las
albúminas contenidas en la ma-
teria verde en otras aptas para
ser aprovechadas por los hijos
de Adán y Eva.

Ruelle, en el siglo pasado, ya
observb q u e ciertas proteínas
que extraía de las hojas se ase-
mejaban mucho a las proteínas
animales. En la segunda década
del siglo, investigadores ingle-
ses, americanos, holandeses y
alemanes llegaron a extraer
proteínas de un gran número de
plantas, extractos que en algu-
nos casos llegaron a tener el 90
por 100 de proteína.

La teoría de la extracción es
conocida. La proteína contenida
en la hoja está retenida en tal
forma que no puede obtenerse
por simple presión, pero puede
liberársela por molturación o
desgarre. Una vez libre de su en-
cierro en la célula, es necesario
separar la proteína de las pul-
pas ,v fibras que la acompañan.

El interés manifestado por es-
ta obtención de las proteínas de
las plantas es tan grande, que
el número de experimentadores
se multiplica y las experiencias
son numerosas, pero en gran
parte se conservan secretas. La
cuestión que hoy se presenta es
la de inventar una máquina o
un dispositivo que permita ha-
cer estas operaciones-extrac-
ción y separación-de la mane-
ra más económica posible y en
las propias explotaciones agrí-
colas.

El procedimiento hoy emplea-
do es sencillo: los vegetales son
divididos o picados con una má-
quina especial; después, mecá-
nicamente, se llevan a una pren-
sa de regulación por tornillo. EI
jugo verde se recoge en un de-
pósito de decantacibn y la ma-
teria fibrosa pasa a un lavador.
Cuando ha absorbido una cierta
cantidad de agua se prensa nue-

vamente y se recoge el jugo. Los
jugos se coagulan por valor y el
coágulo o cuajada se prensa en
forma de quesos dando unas
tortas de consistencia parecida
a la de aquéllos.

Los residuos flbrosos tienen
aún un cierto valor nutritivo y
pueden ensilarse o transformar-
los, después de secos, en harina
para la alimentación animal.

En la cuajada se concentran
las proteínas, conteniendo aqué-
lla un 35 a 45 por 100 de éstas.
La cuajada puede emplearse tal
como sale de los moldes, o des-
pués de secas las tortas, trans-
formarla en harina y sustituir
en los piensos a otros alimentos
nitrogenados, como las harinas
de pescado y carne.

En lo que respecta a la utili-
zación de las proteínas de las
hojas para la alimentación hu-
mana, aún hay camino que re-
correr. En el laboratorio se han
obtenido albúminas insípidas,
procedentes de las hojas, que
pudieran ser utilizadas para la
alimentación del hombre, pero
todavía no se ha llegado al pro-
ducto adecuado. Quizá estemos
muy cerca.

Las experiencias c o n estas
proteínas, Ilevadas a cabo con
cerdos y gallinas, son alentado-
ras y se continúan para obtener
mayores datos y para descubrir
nuevas utilizaciones prácticas y,
sobre todo, para poner a punto
la cuestión económica, que es
muy importante.

El procedimiento de obtención
que se ensaya es el de la paten-
te Powlings, pero seguramente
otros procedimientos estarán en
estudio y suministrarán las pro-
teínas en otras formas.

No obstante, el camino está
abierto y la idea realizada, lo
que hará que en breves años nos
alimentemos-o se alimenten-
directamente con proteínas que
hasta ahora necesitaban pasar
antes por los estómagos de los .
rumiantes, suididos y aves. ^Pe-
ro habrá alguien que quiera em-
buchar estas proteínas en tal es-
tado? Me parece que la mayor
parte de los mortales desearán
que penetren en su economía fi-
siológica en forma de solomillos,
chuletas, salchichones y demás
"venenOS" tan ricos y agrada-

491



A(i2t i CU LTURA

bles. En vez de la absorción di-
recta preferirán el doble proce-
so : primero, por el estómago del

animal, y después, la pieza del
animal por el estómago del "pa-
ciente".

ANTIBIOTICOS

Estos días hemos andado a
vueltas con la estreptomicina, y
quizá a ella se deba que estas
páginas hayan sido escritas. Es-
ta facultad de los antibióticos
de salvar vidas y retrasar muer-
tes es el origen de la algarabía
de los economistas y demopolí-
ticos (demo, de Demografía, no
de demonio) que, asustados por
las 100.000 almas que cada vein-
ticuatro horas dicen ellos que
aparecen sobre el planeta llama-
do Tierra, pronostican un ham-
bre latente para dentro de un
cuarto de siglo, hacia 1980.

Pero estos caballeros ven el
lado pesimista solamente; olvi-
dan los progresos de la ciencia.
Precisamente estos antibióticos,
responsables en gran parte del
rápido crecimiento del número
de bocas que piden alimento,
arrepentidos de la faena, pro-
porcionan también los medios
de aumentar la producción para
suministrárselo.

Desde luego, la historia de la
humanidad se dividirá de aquí
en adelante en dos grandes eras:
la era anterior y la era de los
antibióticos y del átomo. En es-
ta última las cosas están varian-
do tan rápidamente, que es muy
difícil predecir lo que ocurrirá
de aquí a dos años. ^Mantendrán
los antibióticos su poder actual?
^O de la noche a la mañana
quedarán convertidos en expe-
dientes inservibles por evolución
y "fortificación" de sus enemi-
gos? zEl átomo ayudará al des-
arrollo de la humanidad o la
destruirá en una explosión?

Pero volvamos a la cuestión
de la manducatoria. El Ministe-
rio de Agricultura de los Esta-
dos Unidos, en colaboración con
la mayor fábrica de antibióticos
del mundo, ha realizado una se-
rie de experiencias que han da-
do resultados asombrosos.
Como pasa frecuentemente en

la investigación, por una "feliz
casualidad" se observó que casi
todas las plantas cultivadas re-

accionaban notablemente cuan-
do se las regaba o pulverizaba
con agua que contenía trozos o
cantidades muy pequeñas de
antibióticos. Los campos de una
estación experimental del Esta-
do de Indiana, plantados de tri-
go, judías, tomates, groselleros y
manzanos produjeron cosechas
seis veces superiores a la nor-
mal cuando se las regaron con
soluciones de antibióticos.

Las cantidades de estos cuer-
pos que han de emplearse pare-
ce que ya han sido determina-
das después de muchos años de
estudio. Hoy se industrializa el
medio de poner estos elementos
a precios razonables en manos
de los agricultores. Se decidió
fabricar una mezcla de estrep-
tomicina y de terramicina-otro
antibiótico ya conocido-, y a es-
ta mezcia se le ha dado el nom-
bre, por su aplicación, de "agri-
micina".

Con el empleo de la agrimici-
na se han obtenido cosechas
"record", pero aún no se sabe
exactamente a qué es debido es-
te aumento al "fertilizar" con
antibióticos. Se sabe que los mo-
hos-precisamente, los antibió-
ticos-no constituyen materia
alimenticia para las plantas;
por consiguiente, la explicación
del efecto se limita a teorías.
Algunos creen que las plantas
de cultivo sufren enfermedades
de "civilización" que disminu-
yen su producción, y los anti-
bióticos, librándolas de las bac-
terias que deprimen su natural
fecundidad, hacen que aumente
su rendimiento.

Ante estos problemas, los bió-
logos se han dirigido a los cien-
tíficos atómicos, y con ayuda de
isotopos radioactivos buscan re-
solver el enigma de estos "sal-
tos" de producción. Después de
largos ensayos y experimentos
peligrosos, parece ser que se ha
descubierto que la terramicina
tiene en su molécula un átomo
radioactivo de carbono. Los con-

tadores Geiger andan por los
trigos buscando la radioactivi-
dad que les oriente sobre la mar-
cha de los antibióticos en la
planta. A nuestro conocimiento
no han llegado aún los resul-
tados.

Si en la agricultura el empleo
de los antibióticos no está aíxn
claramente definido-parece que
también dan buenos resultados
en la lucha contra las enferme-
dades de las plantas-, en gana-
dería tienen ya conseguido tin
puesto de preeminencia.

En la nutrición animal se han
alcanzado, con el empleo de los
antibióticos, resultados espec-
taculares, de algunos de los cua-
les se ha tratado ya en estas
páginas. En la Universidad de
Minnesota se han establecido
comparaciones sobre los progre-
sos realizados en los últimos
cuarenta y cinco años, en lo re-
ferente a la alimentación de los
cerdos. En tres lotes de lecho-
nes, la alimentación fué la si-
guiente: al primer lote se le su-
ministraron raciones que corres-
pondían a las empleadas en
1910 ; al segundo, raciones co-
rrespondientes a 1930, y al ter-
cero, raciones correspondientes
a 1953. En las raciones tipo 1930
se emplearon vitaminas A y D,
y en las raciones 1953 se aña-
dieron, además, seis vitami-
nas B y un antibiótico.

Los resultados han sido los si-
guientes: cuando los "cerdos de
1910" pesaban 105 libras (1 li-
bra=500 gramos), los de 1930
pesaban 130 y los de 1953 llega-
ban a las 200. Es decir, que en
cuarenta y cinco años se ha lle-
gado a que en el mismo plazo
de tiempo un cerdo pese 95 li-
bras más. El ciclo de engorde se
ha reducido considerablemente,
con e 1 consiguiente beneflcio
económico.

Experiencias similares se han
hecho con pollos en la Universi-
dad de Maryland. Usando racio-
nes tipo de diferentes años se
obtuvieron como pesos medios
de aves de ocho semanas los si-
guientes: ración 1930, las aves
pesaron un promedio de 1,62 li-
bras; ración 1938, peso 1,89 li-
bras; ración 1946, peso 2,17 li-
bras, y con la ración 1954, bien
equilibrada y con vitaminas y
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untibióticos, se obtuvo un peso
medio de 2,81 libras.

En u n a s experiencias con
24 terneras, en cuya alimenta-
ción se introdujo la aureomici-
na, se consiguió que los anima-
les crecieran más y contuvieran
mayor cantidad de carne que
otros de su misma edad. La car-
ne de animales alimentados con
antibióticos es más blanda y
más sabrosa que la otra y, ade-
más, se conserva más tiempo si
en el momento de la matanza
se la inyecta un antibiótico.

En este terreno de la conser-
vación de los víveres, los anti-
bióticos desempeñan más aún
un importante papel. Ya se han
obtenido muy buenos resultados
en los ensayos de conservación
de carne, verduras, volatería y
pescado. En este último, el con-
servarlo con hielo que contenga
unas pocas millonésimas de an-
tibiótico aumenta-también en
la volatería-en un 50 por 100

el tiempo de conservación. El
tratamiento de las carnes per-
mite que se conserven más tiem-
po a temperaturas más altas, es
decir, fuera del frigorífíco.

Un biólogo de la empresa fa-
bricante de antibióticos dice que
si cada agricultor americano

alimenta a su ganado con anti-
bióticos y hormonas, los Estados
Unidos ahorrarán al año algu-
nos millones de toneladas de fo-
rrajes. Ante esto se abren pers-
pectivas insospechadas, y algu-
nos optimistas creen que pronto
se podrá hablar del fin del me-
dioevo de la agricultura.

Cómo la producción agrícola
se está revolucionando en estos
últimos veinticinco años, nos da
idea la marcha de la agricultu-
ra americana desde 1930. En es-
te plazo-veinticinco años-, la
población dedicada a la agricul-
tura ha descendido del 25 por
100 de la total población en 1930,
al 13,5 por 100 en 1954, y, no
obstante, no se ha presentado
escasez, sino por el contrario,
exceso de producción.

En 1954 se produjeron 24,4 mi-
llones de libras de carne de va-
ca, es decir, 9 millones más que
en 1930, o sea un 50 por 100 más.
La producción de pollos ha do-
blado en este tiempo, alcanzan-

do 3,9 millones de libras. De pa-
vos se producen 700 millones de
libras, o sea más de cuatro veces
lo que se producía en 1930. La
producción de leche ha aumen-
tado también en un 25 por 100,
y la de huevos en un 67 por 100.

La producción europea, des-
pués de unos años de depresión
al fin de la guerra, aumenta
también, y así ocurre con las
demás partes del mundo, de mo-
do que si el número de "terres-

La posibilidad de fomentar las negocia-
ciones italo-germanas

Con una proporción del 12,7
por 100 en las importaciones, así
como en las exportaciones de
Italia, la República Federal fi-
gura en el comercio exterior de
Italia en segundo lugar, en lo
que se reflere a las importacio-
nes, y hasta en primer lugar en
lo que se refiere a las exporta-
ciones. Así informa la Asocia-
ción italiana de economía en
Hamburgo y señala que la ex-
pansión del negocio germano-
italiano ha sido conseguida por
las empresas privadas y por la
iniciativa propia de ambos paí-
ses. Los políticos comerciales
de ambos países han adoptado
una política bastante liberal.
Desde este punto de vista da
buen ejemplo Italia, con un tipo
de liberalización de casi un 100
por 100. La liberalización alema-
na alcanza al 91 por 100.

Los compromisos de política
comercial en la sección todavía
no liberalizada de las importa-
ciones alemanas de fruta y hor-
taliza se aproxima, sin embar-
go, a una "cuasi liberalización".
Suponen Italia y Alemania que
las posibilidades de intercambio
de mercancías entre ambos paí-
ses no están agotadas de nin-
gún modo. Italia y la República
Federal están encontrándose en
una época de desarrollo econó-
mico, de la cual es de esperar
otro paso adelante a pesar de
la mejora considerable ya lo-
grada en cuanto al tenor de la
vida. Se ha doblado el consumo
de vino en la Alemania Occi-
dental. El consumo de fruta ha
subido en más del 50 por 100
durante los últimos veinte años,
mientras que se ha doblado la
venta de agrios.

Australia ataca a la política agrícola de
abastecimiento de Inglaterra

Australia está continuando
sus severas críticas a la política
agraria del Reino Unido. El Jefe
del "Bureau of Agricultural Eco-
nomics" del Gobierno australia-
no llamó, al modo de operar de
los ingleses, egoísta, poco cir-
cunspecto y poco inteligente.
Antes de la guerra, Australia su-
ministraba el 23 por 100 de las
importaciones inglesas de trigo ;
el año pasado no fueron más de

un 12 por 100 de una importa-
ción ya reducida. Reprochó al
Reino Unido e 1 tolerar u n
"dumping", importando trigo
subvencionado de otros países
que no formaban parte de los
países exportadores tradiciona-
les, mientras que había disponi-
bles en Australia cantidades de
trigo por valor de 60 millones
de libras; una bonita cifra, sin
duda alguna.

tres" aumenta cada año en ci-
fras impresionantes, la produc-
ción agrícola también va para
arriba. Por el momento no pa-
rece la crisis tan próxima. Lo
malo será el día que coman to-
dos los habitantes del globo lo
que quieran. Entonces, entonces
es cuando va a comenzar el pro-
blema si no se toman enérgicas
medidas. Pero para entonces se-
rán ustedes los que se preocupen
de estas cosas.-Providus.
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Reuniones Internacionales en Holanda
Organizadas por la Comisión In.

ternacional dc Industrias Agríco-
la^ y Alitnenticias, con ^ede en Pa-
rís, •,e han cclebrado mcientemen•
te dos reunio^nes de carácter inter-
nacional en Hol^ulda,

La primeta fué la A^amblea
General dc la mencionada Comi-
;ióu, qlle tuvo lugar cl día 7 de

,julio pasado, y la set;un^da, el

II Symposium, del 9 al 12 de]
Inismo ntes, sobre «Materias ex-
traña, aliadidas a los alimentosn,
de un ciclo organizado bajo los
auapicios del mencion.ado Orbanis-
mo v quc comenzó el pasado año
en Viena, estando ya previ,tas la^
rcuniones correspondientes al III
y IV Sylnposium para cl año 195 i.

Anteriormente se reunió en Gi-
uebra, en se{ItiPlnbre del pasa^do

atio, uua Conferencia Mixta, con-
vocada por la Or^auización Mun-
dial dc lu Salud (O. M. S.) y la
(lrŝanización de las Naciones Uni_
da, paru la A^riaaltura ^^ la Ali-
mPntación (F. A. O.), can vistas
a coordinar c>n la esfPra interna-
cional lo> trabajo: emprendido^
cn esta materia, lle^<uldo postP-
riormcntc, y previas divcrsas rP-
Ilttione,, a nuntualizar nuestra Co-
qli^ión Tntcrnacional con lo; dos
(lr^ani.;mos antes citado^ la ^IOSi-
hilidad de nuestra colaboración
con tale, materia: dentro de lo^
trro!,ramas de asymposia» pre vis-
to,, v rn virtud dP tal acuerdo se
ha or^anizado el Symposium quP
ahora eomentamcl.c, encomPndan-
d^ a lo^ holaudPSCS la or^aniza-
^•ión dc dichas reuniones inmedia-
tamentc dc>spués dcl qne celebra-
ron para e^ta: cuestiones el Gru-
po dc Extlertos de la Euro^Ia (lc-
cidental cn la misma c•iudad de
r1111Sterdalll.

El {rro,rama de Am^tcrdam
comprendió los puntos si^uientes:

TPma ^eneral: «Inte^ridad bio-
ló^ica dc los alimentos. Influencia
dc las prácticas industriales.»

L° Los alimento; naturale.^ :

a) 1+;1 equilibrio biolóoico de la
ración alimenticia: sinergia de los
componentes dc los alimento,5 na-

turales.
Concc>pto del estado complc>to

de un alimento.

(Profesor doctor M. J. L. Uols,
Amsterdam.)

b) Toxicidad eventual de cier-
tos ronstituyentes de los alimen-
tos Ilaturales.

(Profesor doctor C. den Harto^,
La Hapa.)

2.° Refinado de los alimentos
base y sus repercu,iones eventua-
les sobre la calidad, el valor nu-
tritivo y la salud pública :

a) Azúcares y materias amilá-
ceas.

b) Materias grasas.
(Mlle. Profesor doctor M. T.

FI•ançois, Nancy.)

3.° Mejora del valor nutritivo
de los alimentos por restitución o
enriquecimiento y su justificación,

Nomenclatura y fijación de los
límites de actividades y toxicidad.

a) Elements minerales, plásti-
cos v catalíticos.

«Plásticos», por el doctor A. H.
Ueschreider (Bruselas).

«Catalíticos», por el doctor D.
Bertrand (París).

b) Proteínas y derivadoa, por
el doctor K. Lan ► (Mainz).

c) Vitaminas, por el doctor
Robcrt R. Williams (New York).

d) Diastasas (enzimas), por el
profesor doctor C. Antouiani (Mi-
lán).

e) Hormonas.

4.° Estudio de las posibilida-
de^ de acuerdo internacional en
rr>lación a :

a) Lucha cantra las propa^an-
^laa abusivas.

b) Normas de etiquetado quA•
^aranticen cl valor bióiénico dc
lo^ alimellto;.

c) Creación clc nna etiqueta u
precinto intc>rnacional de calidad.

Doctor .1. P. K. van der Steur
(Rotterdam) y doctor F, H. Ban-
fiPld (In^laterra).

5.° El «Codex Alimentarin•
F.uropaensisn. Su, objetivo^, su
programa y sus l:Ierspectivas futu-
ras.

Doctor H. Frenzal (Viena) y
Profesor ^elior L. Villanua (Ma-
drid).

La reunión de la Asamblea Ge-
nera] de la Comisión Internacio-
nal de Industrias Agrícolas tuvo

luriar en La Hava, y el Sympo-
sium, e•n Amsterdam, y ambas fue.
ron presidida^ por don Gabriel
Bornás y de Urcullu, Vicepresi-
dente dcl In;tituto Nacional dc
Investigaciones Agronómicas, de
Madrid, que actualmente osten-
ta el cargo de Presidente de la alu_
dida Comi^ión Internacional.

La importancia de las discuaio-
nes y conclusiones ^del II Sympo-
sium ha de comprenderse tenien-
do en cueuta que estos estudios,
por especialistas destaca^dos y so-
hre tema. COIICI'etOS, conducen a
uila eficaeia indudablP, siendo de
destacar que por tratar^c de un
tema de gran actualidad y marca-
dísima importancia, considerado
como primordial en las relmiones
calabradas por la F. A. O. y la
Organización Mlmdial de la Salud
(O. M. S.) se ha llcv.ado eu per-
fecta liQazón con la rellnión quc
el grupo de expertos, designado.9
por estas Orranizaciones, babía
celebrado días antc>^ del Synlpo-
sium en la ciudad ltolandPSa dc
Wa^enitt^en- permitiendo P^ta

ccrmpc>neU•ación de Iabor avanzar
en los problemas de la toxicidad
de determinado: componentc:

agrehados a los alimentos cluP por
eer de intcré^ público atracn la
atcnción permanentc de toda., la^
naciones.

El eatablecimiento de un Códi-
^o Alime^nticio Europeo es una dP
la_, a.piracionc: de todo_^ Psto; (lr-
;anismo: Internaciovales, y con^-
tituye tema destacado dPl «^Svm-
po.;ilnn» de Aln.^tcrdatn. dond,.
escncialmente :c conoció el crit^•-
rio que .obrP e,te particular tic-
nc>n Au,tria v E,^Ialia a travrs de
la., ponenciaa de ]os doctorc,. Fren_
zcl y Villanúa, respec•tivamrtttP.

A la reunióu de Atnsterdant.
ademá^ del selior Borná.^- asistie-
ron cl profesor Soroa, )Pfc de la
SPCCión de Tndu,tria: Acrícola. de
la Dircccióu General de A^ricul-
ttn•a; el Profesor Santa María- .le_
‚P dP la SPCeIOn dc' BlOqIIÍIIIIf'a

del Instituto ^Vacional de IvvPSti-
^aciones gronómicas ; el Profe.or
Villanúa, de la E^cuela de Bro-
matolo^ía de la Facultad de Far-
macia de Madrid : don Julián PP-
rez, dc la Comisión General dc
Abastecimientos, y el doetor Vi-
llalón, del Lahoratorio Municipal
de Madrid.
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La congelación de frutas
En el número anterior de es-

ta revista, correspondiente al
pasado mes de julio, se publi-
có una información sobre con-
gelación de hortalizas, tomada
y resumida de la publicación de
la F. A. O. titulada Aspectos de
la refrigeración y congelación
de alimentos y editada en Roma
el afio actual.

De la misma fuente entresa-
camos ahora análogos datos re-
ferentes a la congelación de fru-
tas. La mayoría de ellas, a ex-
cepción de las peras y las man-
zanas, no necesitan escaldado,
aunque se hace preciso amorti-
guar la actividad enzimática. A
tal objeto, se cubren las frutas
con jarabe de azúcar, frío, antes
de congelarlas. Puede emplear-
se también el azúcar seco, que
plasmoliza los tejidos y se di-
suelve en el líquido exudado. La
concentración del jarabe varía
desde el 35 al 60 por 100, según
la clase de fruta. Las frutas ha-
brán de cubrirse por completo,
pues así se reduce el peligro de
oxidación al contacto del aire.
Para los melocotones y ciertas
otras frutas fácilmente oxida-
bles, se recomienda añadir al ja-
rabe un antioxidante, como el
ácido ascórbico, en la proporción
de 0,05 a 0,50 por 100. Algunas
frutas, sobre todo las manzanas,
cuando se pasan del punto exac-
to de madurez están propensas
a reblandecerse una vez deshe-
ladas. A fin de evitarlo, habrán
de remojarse durante cinco mi-
nutos en una solución diluída de
cloruro cálcico acidulada con
ácido cítrico, hasta conseguir un
pH de 2,7 a 2,9. Después de la
inmersión deben enjuagarse pa-
ra quitarles el sabor amargo del
cloruro cálcico.

Las frutas pueden envasarse
enteras, en mitades o en cuar-
tos, agregándoles o no azúcar o
jarabe. Sólo se permite usar azú-
car machacado o granuladb en
proporción que no exceda del 18
por 100 del peso de la fruta tra-
tada, y la de almíbar no será
mayor del 30 por 100 de dicho
peso. El contenido de azúcar del
jarabe llegará, cuando menos, al

20 por 100. La fruta de una mis-
ma partida habrá de ser igua]
en cuanto a variedad, tamaño y
color. Inmediatamente después
de la descongelación, los trozos
se pondrán blandos, pero con-
servando su forma original. Si
la fruta se parte en mitades o
cuartos, las secciones tendrán
los cortes limpios, el color inal-
terado, aroma y gusto agrada-
bles, asemejándose tanto como
sea posible a la fruta fresca.

Las variedades de albarico-
ques utilizadas deberán tener
pulpa firme. Se cortará el fruto
en mitades a lo largo de su ci-
sura natural, quitando el hueso.
El diámetro mínimo de cada
trozo es de 35 milímetros.

En melocotones se emplearán
únicamente las variedades de
hueso suelto y pulpa maciza. Las
frutas se pelarán, cortarán a lo
largo de la sutura natural en mi-
tades y deshuesarán. E1 diáme-
tro medirá por lo menos 45 mi-
límetros.

Las variedades de peras ten-
drán pulpa fina y compacta. Las
piezas se pelarán, descorazona-
rán, recortarán cuidadosamente
y dividirán en dos, tres o cuatro
secciones, con longitud mínima
de 60 milímetros.

Las ciruelas del t i p o Reina
Claudia quedarán enteras o se
cortarán en mitades, deshue-
sándolas. El diámetro mínimo
será de 35 milímetros.

En la mayoría de los casos
las mercancías se envasan antes
de congelarlas, pues casi siem-
pre resulta difícil empacarlas ya
solidificadas por la congelación.
Por otra parte, estando flojas,
como las hortalizas escaldadas
o las frutas en jarabe, se empa-
quetan con facilidad. No obstan-
te, el envasado previo da lugar
a una evidente desventaja, pues-
to que se retarda mucho la ve-
locidad de congelación. Se han
trazado curvas de las tempera-
turas centrales en relación con
el tiempo, tomadas en dos lotes
idénticos de hortalizas, uno en
vasija metálica y el otro en caja
de cartón parafinado, y estas
curvas han demostrado que el

producto envasado tarda cerca
de dos horas y media más para
congelarse. Sin embargo, el em-
pleo de moldes metálicos hace
necesario sacar de ellos el pro-
ducto, en general sumergiéndo-
los en agua caliente y envasar-
lo después de la congelación,
complicándose notablemente las
operaciones.

Para el empaquetado, sea an-
tes o después de la congelación,
suele usarse el cartón parafina-
do, con forro interior y cubierta
exterior de celofán. Se han adop-
tado normas fijas para los ta-
maños de los recipientes ; así,
los envases autorizados en Fran-
cia tienen las siguientes dimen-
siones: cajas de venta al por ma-
yor: 300 X 200 X 50 milímetros;
de consumo doméstico : 150 X
X 100 X 50 milímetros ; medios
paquetes: 75 X 100 X 50 milí-
metros. Se están experimentan-
do envases a prueba de agua y
aire, similares a los botes, pero
este tipo no parece haber gana-
do aún adeptos.

Después de la preparación y
envase adecuados,los productos
(frutas o verduras) se llevan en
el acto a los congeladores y se
congelan con la mayor rapidez
posible, mediante los sistemas
de contacto y por chorro de aire.

En un aparato del tipo de con-
tacto, de los que el más cono-
cido es el Birdseye de placas
múltiples, el coeficiente de con-
ductibílidad calórica aumenta al
establecerse un contacto íntimo
entre el medio refrígerante y el
género por congelar. Los efec-
tos se colocan bajo presión lige-
ra entre placas huecas de me-
tal, al través de las cuales circu-
la salmuera u otro refrigerante.
Este dispositivo permite la re
frigeración muy rápida, pe^i^ sÓ-
lo es posible usarlo a int^^rvalc:
y no pueden ponerse más q^ie
bultos de igual espesor y de !:.
misma forma paralelepipédi.ca.

En las máquinas que traba-
jan c o n corriente forzada de
aire é s t e constituye el medio
transmisor entre el flúido refri-
gerante y el producto q u e se
quiere congelar. Como el aire tie-
ne muy b a j o calor específico,
hay precisión de que una gran
cantidad pase sobre los artícu-
los. Las velocidades de 4 a 6 me-
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tros por segundo y temperatu-
ras de -30° a-40° C. aseguran
resultados satisfactorios.

Los congeladores por chorro
de aire empleados en Francia,
por ejemplo, son de muchos ti-
pos, pero todos toman la forma
de los de túnel ; mediante un
sistema mecánico avanzan los
productos a velocidad suficiente
para quedar b i e n congelados
rnientras recorren el túnel. Esta
máquina, pues, funciona en ré-
gimen semicontinuo.

Los transportadores, por lo re-
gular, consisten en bandas sin
fin, sobre las que se colocan, se-
parados, los bultos que se desea
congelar. Pueden también estar
formados de casillas unidas en-
tre sí, que permiten la carga si-
multánea de cierto número de
paquetes. En ocasiones, y con el
fin de evitar la acción retarda-
triz que entraña la congelación

del material de envase, el pro-
ducto se congela a granel, como
suele hacerse en el caso de los
guisantes y las judías, que se co-
locan directamente encima de
la correa sin fin. Las ventajas
principales de este procedimien-

to, adoptado ya en muchas fá-
bricas, son su extrema simplici-
dad y el hecho de poderse tra-
tar productos de todas clases y
tamaños. Un proyectista fran-
cés ha perfeccionado un túnel
multicelular, que consta de una
serie de celdas, en cada una de
las cuales se aloj a una vagone-
ta, y en éstas se acomodan los
productos en hileras superpues-
tas. Se prestó atención particu-
lar al problema de la circulación
de aire, habiéndose conseguido
que la temperatura permanezca
uniforme en todos los puntos del
túnel.

Premios del Concurso de
productividad agrícola

en ita I ia

La producción de fibras artificiales
en Alemania

La producción de fibras quí-

micas en Alemania Occidental

ascendió a unas 85.400 Tm du-

rante los primeros cuatro meses

de este año; el incremento com-

parado con el mismo tiempo del

año pasado volvió a superar otra

vez las esperanzas en más del 17

por 100. La República Federal,

que llegó a ser la primera pro-

ductora de fibras químicas en

Europa en 1955, sigue consoli-

dando esta posición. En cuanto

a las flbras e hilos enteramente

sintéticos (sintetics), la produc-

ción de casi 4.900 Tm superó to-

davía el resultado correspon-

diente al año pasado en un 43

por 100. A pesar de eso, no se

podía satisfacer la demanda de

algunas de estas flbras. La ca-

pacidad de producción de estos

"Syntetics" sigue aumentando

en todos los países industriali-

z a d o s. Recientemente parece

muy favorable la aplicación de

fibras sintéticas para fabricar

camisas de caballeros. Desde ha-

ce poco, está tomando incre-

mento al lado de los poliamidos
"Perlon" y "Nylon", que hasta

el año pasado formaron el 90

por 100 de la producción entera,

otras fibras e hilos sintéticos.

Pertenecen a e s t a categoría

también los productos "Polia-

cril", que se venden bajo el nom-

bre de "Pan", "Dralon", "Do-

lan" y"Redon", y, además, los

hilos y flbras "Polyester", que

llevan el nombre de "Diolen" y

"Trevira". Aumentó igualmente

la producción de fibras quími-

cas para hilar a base de celu-

losa (lana celulosa Cupra y fi-

bra de acetato) durante los pri-

meros cuatro meses, comparado

con el mismo período del año

pasado en más del 16 por 100,

ascendiendo la producción a

56.200 Tm aproximadamente.

Ante el Presidente del Conse-
jo de Ministros, Prof. Segni, ex
Ministro de Agricultura, y por
el actual Ministro, Dr. Colombo,
con los representantes del Se-
nado, Cámara de Diputados,
Subsecretarios de Agricultura y
Presidentes de los Agricultores
y Cultivadores directos, se ha
verificado la entrega de los pre-
mios del tercer Concurso Nacio-
nal anual de la Productividad
agrícola en Italia.

Ha sido invitado el Ingeniero
agrónomo Morales y Fraile, de-
cano de los Agregados Agróno-
mos en Italia.

En los meses anteriores se
efectuó, en las diversas prorin-
cias italianas, la distribución de
los premios provinciales y re-
gionales de los varios concursos
de la productividad agrícola.

En este último Concurso na-
cional han participado 25,216
fincas, de las cuales 20,063 pe-
queñas ; 6.657 fincas fueron pre-
miadas en los concursos provin-
ciales por un total de 541.300.000
liras de premios. En los concur-
sos regionales fueron admitidas
796 fincas, de las cuales 611 fue-
ron consideradas como merece-
doras de premio y se les entre-
garon a sus propietarios liras
143.400.000 en premios.

En el Concurso nacional han
sido admitidas 189 fincas, de las
cuales 93 reciben 127.250.000 li-
ras en premios, desde 5.000.000
a 500.000 liras como mínimo.

Los inventores de novedades
agrícolas, en el que participaron
114, recibieron, 13 de ellos, un
total de 7.500.000 liras en pre-
mios.

En el Concurso de iniciativas
provinciales participaron 25 en-
tidades, de las cuales 12 re^^bie-
ron un total de 22.500.000 liras
en premios.

Además se distribuyeron títu-
los honorfficos, medallas de oro
y plata a agricultores merece-
dores de premio por su labor a
favor del aumento de la produc-
tividad agrícola.
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Los productos básicos en agricultura
En la sede de la Organización

de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura,
denominada O. A. A. por la Ofi-
cina Internacional del Trabajo
y otros viejos Organismos inter-
nacionales, acaba de celebrarse
el 27 per'odo de sesiones del Co-
mité de productos básicos en
agricultura, denominado CCP.

A la primera sesión, que tuvo
lugar unos instantes antes de la
reunión extraordinaria del Con-
sejo de la O. A. A., asistieron los
representantes de los 24 Estados
que son miembros del CCP, en-
tre ellos España, y los de otros
28 países como observadores, a
más de ocho Organismos inter-
nacionales. La asistencia de los
observadores disminuyó consi-
derablemente en las sesiones su-
cesivas, sin duda porque algu-
nos sólo tenían la misión de
asistir a la única sesión de tra-
bajo del Consejo, la cual se de-
dicó exclusivamente a examinar
y aceptar la dimisión del Direc-
tor general, doctor Cardon, mo-
tivada por razones de salud, así
como acordar la inmediata ce-
lebración de una Conferencia
general de Estados, que tendrá
lugar en septiembre próximo en
Roma, para elegir el nuevo Di-
rector general de la Organiza-
ción.

Durante quince días, por ma-
ñana y tarde, se ha reunido el
CCP, en quince sesiones plena-
rias y numerosas de los grupos
de trabajo y Subcomité creados
para examinar el vasto progra-
ma que plantean los productos
básicos en agricultura, así co-
mo las disposiciones que los Go-
biernos han adoptado siguiendo
las recomendaciones de la O.A.A.

El problema de los sobrantes
agrícolas constituye una preocu-
pación que antes sólo afectaba
al grupo reducido de países
grandes exportadores; pero ac-
tualmente, gracias a los mejores
métodos de cultivo, mayor em-
pleo de maquinaria agrícola, se-
millas selectas y abonos, se han
creado excedentes considerables
incluso en países antes importa-
dores.

El Subcomité de colocación
de excedentes, dependiente del
CCP, creado en Washington, se
ha visto, según las informacio-
nes de la O. A. A., en ciertas
ocasiones con diflcultades para
adoptar decisiones, por falta de
número en los países que preci-
samente habían pedido, con in-
sistencia, participar en él. La
realidad es que, a pesar de
que en muchas ocasiones se ha
discutido en la O. A. A, que de-
bería dej arse la "puerta abier-
ta" para que ingresaran en el
seno del Subcomité aquellos paí-
ses que lo solicitaran, luego ta-
les países, al convertirse de "ob-
servadores" en "miembros", no
envían a sus delegados o éstos
no aparecen en la reunión. El
Delegado permanente de Espa-
ña en la O. A. A., con el fin de
que los países tengan libertad
de acción, y para evitar la cen-
sura o sanciones de los que no
asisten o no les interesa el tema
que deba tratarse, pidió: prime-
ro, que se dejase en plena liber-
tad la asistencia a cada reunión
y que la ausencia de un país no
supusiera ello censura; segun-
do, que se suprimieran los pá-
rrafos en los que se pide que los
países justifiquen la ausencia en
las reuniones. De estas sugeren-
cias sólo ha sido aceptada la
primera parte, ya que los paí-
ses serán invitados a que dos
semanas antes digan si envían
o no delegados; en cuanto a la
segunda parte, después de dis-
cusión, no fué aceptada por la
mayoría la supresión de los pá-
rrafos indicados.

El Delegado español, apoyado
por el de Uruguay y otros paí-
ses de idioma español, propuso,
y fué aceptado, que a este Co-
mité se le llame de productos
básicos, en lugar de esenciales,
ya que este nombre conduce a
dudas en cuanto a los produc-
tos que comprende su estudio.

Después del examen de la si-
tuación mundial de los produc-
tos básicos en agricultura, se
han aprobado por el CCP cier-
tas recomendaciones en cuanto
a trigo, cereales secundaríos y

sus relaciones con la ganadería,
los productos lácteos, el cacao,
café y coco. Se ha acordado
crear un grupo de trabajo so-
bre las fibras duras. Se han exa-
minado los problemas que crean
la colocación de sobrantes agrí-
colas en cuanto a la leche des-
cremada y otros productos, asi
como ha sido examinado el cues-
tionario que será distribuído a
los Gobiernos para que después
pueda tratar la cuestión el Sub-
comité de Washington.

Un estudio de enorme interés,
elaborado en colaboración entre
la O. A. A. y el Consejo econó-
mico y social de las Naciones
Unidas, está dedicado a la crea-
ción de una reserva mundial de
alimentos. Tal estudio, dado que
ha sido distribuído durante la
reunión del CCP, los delegados
sólo han podido emitir un jui-
cio personal, sin comprometer a
sus Gobiernos hasta que el do-
cumento llegue a su poder. Sin
embargo, el Comité ha conside-
rado obligatorio hacer una re-
comendación, después de un
examen por un pequeño grupo
de trabajo. E1 grupo de trabajo
dice que se trata de un estudio
crítico y constructivo, pero que
sus ideas merecen un detenido
estudio ulterior, sin perder de
vista los grandes peligros que
encierra esperar que un solo
mecanismo atienda a demasia-
dos propósitos divergentes. Exis-
te, pues, una preocupación ge-
neral de crear un Fondo mun-
dial de alimentos, aunque exis-
ten grandes dificultades para su
financiación ; pero se prevé que
esas fases se podrían lograr ins-
pirándose en el estudio experi-
mental realizado en la India.
También se habla de llegar a
un Seguro de cosechas para pro-
teger los enormes daños que su-
fren algunos países con las
inundaciones, grandes heladas,
etcétera, y tantos otros fenóme-
nos meteorológicos o de otro
origen.
Se ha mantenido el criterio

de que los problemas de los so-
brantes agrícolas deben consi-
derarse en conjunto con los de
la ganadería, ya que en muchas
ocasíones es el ganado quien de-
be absorber los sobrantes de
productos que, a veces, fueron
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obtenidos para la alimentación
humana.

Un asunto que provocó una
larga discusión fué la proposi-
ción del Delegado permanente
del Pakistán cerca de la O. A. A.,
relativo a que la Organización
deberá ser considerada como la
más capacitada para tratar to-
dos los problemas de los cerea-
les en su conjunto. Los Delega-
dos de Inglaterra y su Comuni-
dad opinaban que ello podía
crear una especie de rivalidad
con el Consejo Internacional del
Trigo. El Delegado de Uruguay
explicó que tal Consejo tiene
unas funciones bien claras en la
distribución de los cupos y fij a-
ción de precios internacionales
del trigo, en lo que nunca están
de acuerdo los países vendedo-
res con los compradores; mien-
tras que la O. A. A. tiene que
preocuparse hasta de asegurar

que los productos agrícolas, co-
mo los cereales, lleguen al con-
sumidor y facilitar la alimenta-
ción de los países. El Delegado
español apoyó la proposición del
colega de Pakistán, y por fin se
llegó a un acuerdo manteniendo
el punto de vista de la mayoría.

El CCP ha recomendado mu-
cho que los Gobiernos envíen a
las reuniones donde han de ser
discutidos problemas de produc-
tos bien determinados, a sus es-
pecialistas, con las instrucciones
necesarias, para evitar que sus
deliberaciones resulten sin con-
tenido práctico.

La próxima reunión del CCP,
que será la 28, tendrá lugar en
Roma, a partir del 18 de marzo
de 1957 ; durará dos semanas, y
el programa, que recibirán en
seguida los Comités nacionales y
Gobiernos adheridos a la O. A.A.,
ha sido también fijado.

tos, no solamente en Alemania,
sino también en muchos países
europeos, que condujo, natural-
mente, a un alza de precios. Es
la razón por la cual subió igual-
mente el índiec agrícola.

El Ministerio federal alemán,
así como el Bank Deutscher
L^nder, han podido comprobar
que esta alza de precios en los
alimentos no es debida a unas
influencias de coyuntura, sino,
en la mayoría de los casos, a
factores Gstacionales y a las con-
secuencias del período de frío
excepcional. Después de haber
pasado ahora las consecuencias
del invierno, ya se nota un des-
censo en los preeios de produc-
ción en numerosos alimentos y
especialmente en hortalizas, pa-
tatas, mantequilla y huevos. Se
indica, además, que a pesar del
aumento del consumo en carne
de cerdo, los precios para cer-
dos de sacrificio no han subido
más que los del año 1954.

En total está disminuyendo la
tendencia alcista del índice de
precios en la agricultura, que
era debida a las influencias de
la naturaleza. Por ello es de es-
perar que el índice de precios
en agricultura seguirá bajando
durante las semanas venideras
y que la distancia entre los dos
índices se aumentará de nuevo.

Descenso del índice agrícola alemán
Según datos alemanes, duran-

te muchos años el índice agrí-
cola ha sido mucho más bajo
que el de la industria, de ma-
nera que entre los dos había una
diferencia de 20 y más puntos.
Era más grande todavía la di-
ferencia entre el índice agríco-
la y el índice para medios agrí-
colas de producción. La renta-
bilidad baja de la agricultura
durante estos últimos años re-
sulta precisamente de la des-
proporción consabida, como se
le ha comprobado objetiva e in-
discutiblemente al Gobierno fe-
deral por el informe verde. Esto
condujo finalmente, en el Plan
Verde, a realizar acciones de
ayuda a la agricultura.

Durante los últimos años no
se hizo grave caso públicamen-
te de la enorme desproporción
existente entre los costes de pro-
ducción y los precios al produc-
tor en la agricultura,incluso de
los jornales, y tampoco se hizo
caso de que siguió reduciéndose
el índice agrícola frente el ín-
dice de productos industriales.
Hace poco se ha vuelto la hoja
-es decir, no por las maniobras

del "Frente Verde", sino por la
naturaleza misma, a saber, el
invierno frío y el desarrollo re-
trasado de los cultivos en pri-
mavera. Por ello resulta ahora
una escasez en varios alimen-

Movimiento de personal
INGENIEROS AGRONOMOS

Ascensos.-A Presidente de Sección,

don José Ruano Ruano; a Consejero
Inspector general, don José Gabriel
García T3ade11; a Ingeniero Jefe de

l.a clase, don Cayetano Tamés Alar-
cón; a Ingeniero Jefe de 2.^ clase,
don Francisco González de Regueral
y Bailly; a Ingeniero primero, don

Eduardo Aristoy Peris y don José R.

Fernández de Casadevante y Raguán.
Ing^r^esos.-Don Alejandro Martín y

dun Jorge Aguiló Bonnin.
N^o i^ng^-esan.-Don C'ésar ('ubas y

don .Iaime Pulgar Arro,yo.

PERITOS AGRICOLAS DEL ESTADO

Ascensos. - A Perito Superior Ma-

yor, don Antonio de la Cuadra y Cua-

dra; a Perito Superior de l.a clase,
don Virgilio Fernández de la Fuente;

a Perito Superior de 2.a clase, don
Joaquín Felipe Martín.

Reingres^o^s. - D o n P e d r o Dupla

Pueyo.

Jubil¢cio7irs.-llon ^' c n t u r^i Ju^^^•

Cordón Barrera.

Fa^lleci.m^-entu.-Don Yal^lu Almazáu

^blwioz.

Destinos.-A la Jefatru^a Agruncímic;^

de León, don José Suárcz Fernárrdcz;
a la Jefatura Agronómica dc Yulcncia.

don Juan de Andrés Gras; a la .lef:^

tura Agronómica de T<>lcdo, don Ri-

cardo Colorado Arévalo; a la Jefatur.^
Agronómica de Valladolid, don Josh
María Menéndez Hevia; a la Jefatura

Agronómica de Zamora, don Francis-
co Pampillón Rodrfgucz ; al Ihstitutu
Nacional de Investigaciones Agronó-

micas, don Modesto Fernández Garri-
do y don Francisco Rivcro Pereda; n

la Jefaura Agronómica de Madrid. don
César Mínguez de la Rica.
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fl eacareciniewto de laa alimeaUs es Darcialmeote d¢bids
al aumeAt^ de la dema^áa e^ fllema^ia

El considerable aumento del

coste de la alimentación desde

1950 es debido, solamente en un

40 por 100, al encarecimiento;

pero la mayor parte del aumen-
to es debido a la fuerte deman-

da del consumidor. Hizo constar
eso el BEM a fines de semana,

a base de las cuentas que hicie-

ron 270 amas de casa que llevan

libros exactos con sus gastos du-

rante el período 1950-55. For-

maron la base las familias de

empleados que están viviendo en
ciudades medias, compuestas de

cuatro personas, cuyos ingresos
mensuales durante el año pasa-

do oscilaban entre 375 y 500
marcos. Estos resultados son tí-

picos para una gran parte de
los consumidores ciudadanos. De

la interpretación de estas cuen-
tas resulta que las amas de ca-

sa gastaron un 43 por 100 más

por término medio en 1955 que

en 1950. Los gastos totales del
tren de vida subieron, durante

este período, en un 61 por 100.

Demuestra esta cuenta, además,
que solamente una porción bas-

tante pequeña de los sueldos au-

mentados, esto es, un tercio,
aproximadamente, fué emplea-

do en gastos adicionales en el

sector de alimentos.

El detalle más destacado de

estas investigaciones efectua-

das por el BEM, es que los gas-

tos considerablemente más al-

tos de las amas de casa son de-
bidos solamente en 2/5 a los

precios subidos. En vez de ali-

mentos relativamente más ba-

ratos, se compraron cantidades

considerables de alimentos mu-
cho más caros. Mientras que dis-

minuyó el consumo de pan, ali-

mentos concentrados y patatas,
las amas de casa compraron

más carne, queso, huevos y pes-

cado, más fruta y verduras, y

más grasas alimenticias (a ex-

cepción de manteca y tocino).

De la misma manera, siguieron

dando la preferencia las amas

de casa, dentro de la misma cla-

se de mercancías, a las de cali

dad superior, es decir, a las

mercancías o de más valor nu -

tritivo o de mejor sabor que es-

tén mejor empaquetadas, o que

fueron compradas durante un

período en el cual era muy es-

casa la mercancía en el mer-

cado.

Estiércol de cuadra en todo tiempo
Experimentos efectuados du-

rante varios años por el Insti-

tuto para Economía Forrajera

de Válkenrode han demostrado

que es posible producir una can-

tidad adicional de estiércol in-

tensificando el aprovechamiento

del pasto ; es decir, limitar de

diez a quince horas la jornada

de pasto a los animales y po-

nerlos después en un aprisco es-

pecial para la producción de es-

tiércol durante el tiempo res-

tante. A1 poner 7 a 8 Kg de paja

corta diarios por animal se pro-

dujeron 35 a 45 Qm de estiércol

por cabeza de ganado mayor en

160-180 días de pastoreo. Con

ello se posibilitará abonar las

superficies de pastos anualmen-

te en unos 100 Qm de estiércol

por Ha, sin tocar las reservas

normales de la explotación.

Un tractor por cada 31 hectáreas
A fines de 1955 había 454.000

tractores en la República Fede-

ral A^emana. En consecuencia,

hoy día 31 hectáreas correspon-

den a cada tractor, mientras que

en 1949 le correspondían 150

hectáreas de superficie útil. Los

tractores representan, pues, más

de la mitad de la fuerza motriz

agrícola de tiro total. No hace

aún seis años representaban el

80 por 100 de la fuerza de trac-

ción los caballos y los bueyes.

ACABA DE PUBLICARSI^^ POR LDITORIAL DOSSAT,
MADRID

ATLAS DE MAQUINARIA
Por José García Fernández, Ingeniero Agrónomo

Es un libro para los que deseen adquirir unos prime-
r^s conocimientos de maquinaria. Figuran en él 350
magníficos dibujos y está divido en los siete fascículos
siguientes:

El motor de explosión.-El tractor.-Sembradoras.-Má-
quinas de recolección.-El motor eléctrico.-Bombas y pren-
sa hidráulica, dinamos, alternadores y transformadores.-
Fragua, soldaduras, torno y fresadora.

Precio: 'L40 pesetas.
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EL TIEMPO

En general fueron muy esca-
sas la precipitaciones registra-
das durante el mes de julio, co-
rrespondiendo la mayor abun-
dancia y generalidad de los
mismos al período comprendido
entre los días 13 y 21, que al-
canzaron a la región cantábri-
ca y Galicia principalmente, así
como a algunas zonas de la
cuenca del Duero y Ebro.

A partir del día 22, en que
llovió ligeramente en Baleares y
litoral levantino, no volvieron a
registrarse precipitaciones apre-
ciables en toda la Península,
siendo prácticamente despre-
ciables las lluvias caídas duran-
te el mes en Andalucía y Ex-
tremadura.

Ha habido tormentas locales
que por la presencia de grani-
zo ha ocasionado daños en al-
gunos puntos de la mitad norte
de la Península, como ha suce-
dido en la cuenca del Jiloca,
donde han sido afectados los
viñedos y, en menor medida, la
mies depositada en las eras ;
asimismo ha habido daños por
e 1 pedrisco e n Calamocha y
Aguaviva (Teruel).

Las temperaturas han s i d o
más bien moderadas e inferio-
res a lo normal durante la pri-
mera quincena del mes ; en el
norte de Burgos ha habido he-
ladas que han afectado a las
patatas en algunos pagos; en la
segunda quincena se han ele-
vado sensiblemente, si bien pa-
ra la mitad norte continúan
siendo moderadas, y en la mi-
tad sur normales, para la épo-
ca estival.

que en el sur, y prescindiendo
de sus reducidas zonas secanas,
las operaciones se han finali-
zado totalmente.

La maduración se retrasó a
consecuencia del tiempo fresco,
pero de modo general ha sid^^
muy buena, por lo que hay la
impresión de que se obtendrá
una buena cosecha de trigo y
centeno, siendo bajas las de c^-
reales para pienso, con las va-
riantes locales, correspondien-
do, pues, en las zonas altas de
Alicante, y en parte de Mallor-
ca ha sido mala la granazón
del trigo ; y en León el centeno
produce poeo ; por el contrario,
la avena en Cuenca y en varios
puntos de Ciudad Real y Alba-
cete ha dado buena cosecha.

Los maíces presentan b u e n
desarrollo en toda la costa can-
tábrica y en Galicia, pues el
tiempo le ha sido favorable; las
siembras se efectúan ya en muy
pocas comarcas.

Los arrozales vegetan b i e n
hasta ahora, salvo en Murcia,
donde por la irregularidad de

CEREALES Y LEGUMINOSAS

En las zonas más tardías se
completb la granazón merced
al tiempo favorable; en la zona
media se está en plena faena
de recolección y trilla, mientras

AGKIIULTUKA

las temperaturas se han sem-
brado algo.

Los rendimientos de las legu-
minosas son muy irregulares,
pudiéndose decir, de una mane-
ra general, que la cosecha es
inferior a la de 1955 ; hay ex-
cepciones locales, como el gar-
banzo, que produce bien en An-
dalucía y Baj adoz ; pasa de me-
diano rendimiento en Avila.

VID

Se espera una buena cosecha,
pues hasta ahora hay buenas
impresiones y el desarrollo es
normal, aunque hay retraso de
la maduración que afecta, sobre
todo, a las variedades tempra-
nas de mesa.

Los tratamientos anticripto-
gámicos continúan intensamen-
te, no habiendo invasiones fuer-
tes de Mildiu más que en Oren-
se y adoleciendo de mala cali-
dad las uvas de Baleares.

La exportación de uva de me-
sa ha comenzado en Alicantc
(donde las variedades Aled^ ;^
moscatel están dando muy bu^-
nas producciones), Murcia, Cá
diz y Huelva.

OLIVO

Los olivares que se recupera-
ron de los graves daños del i^I-
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vierno no tuvieron una ab^m^^
dante fructificación, aunque és-
ta es mala en Badajoz, donde
no se afectó por la helada; sin
embargo, la cosecha está en pe-
ligro porque se inicia una abun-
dante caída de fruto en nume-
rosos puntos, como Almería, Cá-
ceres, Granada, Jaén, Málaga y
Murcia, cuya cuantía y alcance
es todavía difícil prever, siendo
aventurado todo pronóstico so-
bre la futura producción.

FRUTALES

Las maduraciones están re-
trasadas, y a consecuencia del
tiempo fresco e irregular las
producciones y desarrollo tienen
el mismo carácter en casi toda
España, salvo para los de hue-
so, con cosechas buenas en Le-
vante, y en especial con muy
buen estado sanitario, salvo en
Baleares, notándose el efecto
favorable en la intensa campa-
ña pasada contra la mosca de la
fruta. En Logroño la cosecha es
deflciente, salvo para las man-
zanas.

La naranja se ha recobrado
bastante, especialmente en Mur-
cia y Alicante, lo que ha permi-

tido que se generalicen las po-
das; no obstante, la cosecha se-
rá muy baja, lo que hace que
se verifiquen compras en huer-

to a altos precios; la cosecha
de limón seá aún más baja, me-
nos en Málaga, donde es acep-
table; por este motivo los pre-
cios del limón de esta rebusca
de julio han alcanzado en los
huertos precios sin precedentes,
que para Murcia y el limón ver-
na llegan a 13 pesetas el Jg.

E1 algarrobo, que tanto sufrió
por las heladas, dará una exi-
gua cosecha, que en Tarragona
es prácticamente nula, contras-
tando con la muy excelente del
avellano.

En almendra la cosecha sólo
será la mitad de la normal, y
e n algunas provincias, como
Málaga y Murcia, nula. El plá-
tano da en Canarias bajos ren-
dimientos.

TUBÉRCULOS Y RAÍCES

Se ha terminado la recolec-
ción de la patata temprana en
todas partes, habiéndose obte-
nido muy buenos rendimientos
en todas las variedades. En las
muy importantes zonas tardías
de secano, las plantaciones es-
tán muy desiguales y sufriendo
fuertemente de sequía, en espe-
cial en Alava, Navarra, Burgos,
Palencia, León y Orense ; las
temperaturas frescas neutrali-
zan algo el efecto en la sequía.
Las cosechas de mediana esta-
ción se han comenzado en di-
versos puntos, con buenos ren-
dimientos, menos en Orense y
Pontevedra.

Los tratamientos contra el es-
carabajo son generales, pero no
así los del Mildiu.

No hay mucha animación pa-
ra la siembra a las segundas co-
sechas levantinas y andaluzas.

La remolacha tiene aspecto
muy favorable en todas las re-
giones donde se labra mejor y
combate la pulguilla con nor-
malidad, por lo que cabe una
esperanza d e b u e n o s rendi-
mientos.

TEXTILES

Es irregular y retrasada la
nascencia y el desarrollo del al-
godonero, aunque p o r ahora
con buen estado sanitario.

PASTOS

El agotamiento se limita en
gran parte de la Península por
el tiempo fresco de la primera
quincena, aunque ya empieza a
aparecer en las provincias del
centro y sur.

En la España húmeda es bue-
no el rendimiento de hierba que
se está obteniendo, especialmen-
te en Asturias y Santander, y
la henificación en Vizcaya, Gui-
píizcoa y parte de Santander se
realiza en deficientes condicio-
nes por exceso de lluvia, espe-
cialmente a final de mes.

Las rastrojeras se están apro-
vechando con normalidad.

La montanera es muy des-
igual en Extremadura y mala
en Salamanca, a pesar de que
se ha hecho un esfuerzo mayor
que otros años en el tratamien-
to de la lagarta.

VIGAS Y CUBIERTAS

LIGéRAS tOMO UNA ŝLUMA INDESTRuCTI6lE5
POSTES DE CERCA

^

Alejandro Rodríguez, 24

Teléfono 33 65 56

MADRID

ELEMENTOS PREFAB,RICADOS
PAiENTES PROPIAS

para viviendas, almacenes, graneros y toda
clase de edificaciones industriales agr(colas
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AGR I CULTURA

Opiniones sobre el momento ade-
cuado para el riego

En ciertas zonas de los Esta-
dos Unidos hay agricultores que
efectúan el riego por aspersión
durante ocho a diez meses al
año, pero regando más en las
épocas húmedas-otoño, invier-
no y primavera--que durante la
estación seca del verano. Esto
pttede dar la impresión de un
plan descabellado; pero acaso
argumentan que durante el in-
vierno no hay crecimiento vege-
tal, y, por consiguiente, no hay
transpiración, siendo la evapo-
ración muy pequeña. El agua
permanece en la zona de las raí-
ces. En realidad, cultivos como
la alfalfa y el trigo pueden re-
garse en el otoño para todo el
año. La ventaja de este sistema

es que los costos se reducen
cuando se riega fuera de esta-
ción. A1 regar en las épocas en
las que abunda el agua, los agri-
cultores pueden trabajar más
tierra que si riegan solamente en
el verano. De esta forma, no sólo
se extiende el sistema de riego
cubriendo más tierras, sino que
los equipos agrícolas siguen uti-
lizándose gran parte del año.

El sistema se está ensayando
con gran éxito en Nebraska,
donde existe, durante el invier-
no, gran cantidad de agua en el
s u b s u e 1 0. Los agricultores de
aquel Estado han instalado equi-
pos especiales para el riego, con
los que dan a stts tierras el gra-
do exacto de humedad que nece-

sitan. Según ellos, los trigales
deben regarse hasta una profun-
didad de metro y inedio ; lo que
es suficiente para que la siembra
llegue hasta la época de la co-
secha. En cambio, las tierras de-
dicadas al cultivo de la alfalfa
deberán regarse hasta una pro-
fundidad de tres metros, y los
maizales, también metro y me-
dio.

Uno de los propulsores de la
técnica de usar las tierras como
un "banco" para el agua que se
pueda necesitar más tarde, es el
doctor Leon Chesnin, profesor de
Agronomía de la Universidad de
N e b r a s k a, quiera cree que es

esencial para un riego adecuado
tener el debido conocimiento de
los sistemas de las raíces de las
plantas que se riegan. Encontró
que, en seis años, las raíces de
alfalfa bombearán fuera de la
tierra todo el agua disponible
que se encuentre más allá de los
siete metros. El bromo quita el
agua de la tierra hasta los dos
metros y aún los dos y medio, si
es que le dan suficiente cantidad
de nitrógeno. El maíz y el trigo
extienden sus raíces hasta los
dos metros.

El Dr. Chesnin obtuvo prue-
bas suficientes del valor de la
idea del "banco de agua" el ve-
rano de 1955, que fué muy calu-
roso y muy seco en Nebraska.

Los agricultores de la finca qtte
él dirige habían regado los cam-
pos de maíz una sola vez al co-
menzar la primavera y luego
otra en el mes de julio. Pero no
hubo tiempo suficiente para re-
gar durante el verano a todo el
terreno sembrado, antes de que
los tallos empezaran a marchi-
tarse. La situación, por consi-
guiente, era desalentadora. La
tierra estaba tan seca que hubie-
ra sido un gasto inútil volver a
regar. Pero excavando en los
campos se encontró que, a pesar
de que los primeros setenta •y
cinco centímetros la tierra es-
taba completamente seca, hasta
casi constituir polvo, existía bas-
tante humedad más abajo. Esta
reserva de humedad, que se ha-
bía mantenido gracias al riego
por aspersión, fué todo lo que se
necesitó para salvar el campo de
maíz.-ICE.

Enseñanza de Maestros Viticulto-
res y Bodegueros

El Ministerio de Agricultura
ha organizado un nuevo cursi-
llo de tres meses de duración
para formar Maestros viticulto-
res y bodegueros, el cual tendrá
lugar en la Estación de Viticul-
tura y Enología de Requena,
dando comienzo el día 17 de
septiembre próximo, para ter-
minar el 16 de diciembre.

Podrán tomar parte en él las
personas que lo deseen, mayo-
res de dieciocho años y menores
de cuarenta, demostrando en las
pruebas de ingreso que saben
leer y escribir y que conocen las
cuatro reglas fundamentales de
Aritmética.

La enseñanza es gratuita, pe-
ro los gastos de viajes, estancia,
libros, etc., corren a cargo de
los alumnos, siendo obligatoria
la asistencia de éstos a las cla-
ses teóricas y prácticas.

El número de alumnos se li-
mita a cuarenta, prefiriéndose
los que antes lo soliciten y re-
unan mejores condiciones; pe-
ro pueden asistir a las clases
teóricas como oyentes los que
obtengan permiso del Direc^oF

de dicho Centro, sin derecho a
ser examinados.

Las solicitudes, conveniente-
mente reintegradas y escritas
por los interesados de su puño
y letra, deben dirigirse al In-
geniero Director de la referida
Estación hasta el día 10 de sep-
tiembre, acompañadas de los si-
guientes documentos, también
debidamente reintegrados:

Partida de nacimiento.
Certificado médico.
Certificado de buena conduc-

ta de la Alcaldía correspon-
diente.

Dos fotografías tamaño car-
net.

Los aspirantes acudirán el día
17 de septiembre, por la maña-
na, a la indicada Estación para
ser examinados.

Los alumnos que sigan con
aprovechamiento este cursillo
tendrán derecho a que el Mi-
nisterio de Agricultura les expi-
da el título de Maestro vi sicul-
tor y bodeguero.

Las personas que deseen más
detalles pueden dirigirse al re-
ferido Centr9•
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La selección de la encina pnra montanera
La encina es el árbol nacional

de España, el que más superfi-

cie ocupa, el más adaptado a to-

da clase de suelos, pues prospe-

ra en los áridos y arenosos de

Extremadura, en las raíces cuar-

cíticas o pizarrosas de los mon-

tes de Toledo, en las calizas le-

vantinas ; en climas sequísimos,

como el almeriense, o en los

mucho más húmedos del norte

de Surgos y Palencia; en las ar-

dorosas tierras sevillanas y en

los fríos serranos de Cuenca.

Una planta de gran adapta-

ción, que en forma de matorral

ha dado lugar a la mayor par-

te de tierras cultivadas del Cen-

tro de España, o que guiado por

la experta mano del hombre ha

formado las hermosas dehesas

salmantinas y extremeñas, don-

de el clima es muy propicio a la

fructificación, dando así lugar

al típico aprovechamiento de la

montanera.

A pesar de la importancia

económica del encinar, insufi-

cientemente valorada, n o e s

planta que haya merecido una

atención científica, y así son

desconocidos muchos aspectos

de la misma, entre los q u e

se pueden señalar estudios de

variedades y líneas, fisiología

de la germinación, crecimiento,

multiplicación vegetativa, pro-

ductividad, infiuencia del clima

sobre la fructificación, estudios

estadísticos de la influencia de

as labores y de los abonados a

Ia hoja del cereal sobre el ár-

bol, micorrizas, influencia del

árbol sobre los pastos y cose-

chas, composición de los frutos

segQn edad y tipos, etc., etc.

Aun desconociéndose tantos

aspectos, que por sí solos debe-
rían ocupar un plantel de téc-

nícos y a un centro especializa-

do, hay hechos que la simple

observación pone de manifiesto,

y en este caso hay que señalar

la gran variabilidad de las po-

blaciones de encina; hay enci-

nas lloronas o péndulas; de fru-
tos de muy variados tamaños y

formas y con diferente grado de
dulzor; machos o casi estériles
y otros más enormemente pro-

ductivos; de cortezas variables

por su color y renovación, con

hojas más o menos verdes.

De todas estas diferencias,

salta a la vista, como más im-

portante, las diferencias de pro-

ductividad, frecuentemente es-

tables a lo largo de los años,

hasta el punto que en muchas

dehesas los guardas pueden in-

dividualizar 1 a s encinas más
productoras, y cuando la sim-

ple apreciación visual a lo lar-

go de un ciclo de años es capaz

de hacer tal distingo es que hay

una gran probabilidad de que

existan diferencias de produc-

ción que sobrepasen con mucho

a la puramente significativa que

reflej a la acción azarosa del sue-
lo, del clima anual o de la ex-
posición. Así no es raro encon-

trar diferencias individuales de

producción en encinas adultas,

del orden de 1 a 3, lo que abre
una gran perspectiva en el ca-
mino de la seleccíón para con-

seguir q u i z á producciones de

2.500 kgs de bellotas por Ha, si
bien con un esfuerzo largamen-

te duradero, dada la lentitud
con qize la encina va entrando
en producción.

La primera labor a realizar

es, pues, la señalización de los

individuos que se sospecha son

grandes productores, siguiendo

su control de producción, para

confirmar y fijar numéricamen-

te su produCtividad, pero tam-

bién para determinar si man-

tiene o no su característica y

su valor relativo respecto a otros

individuos, cualquiera que sea

la condición del año, su régimen

de vecería, etc., cosa ésta que

tiene una gran importancia pa-

ra la futura economía de los

planes de selección, desde el

momento que puede bastar su

control de uno o dos años para

caracterizar su producción en

vez de ciclos más largos.

Dos caminos para la mejora

de los futuros encinares se abren

al alcance del agricultor, y no

indicamos los más complicados,

que sólo están al alcance de

centros de experimentación e

investigación especialmente do-

tados; tales dos caminos están

fundados en el descubrimiento

y fij ación de los árboles madres,

con arreglo al control de rendi-

miento puro y simple en una

etapa inicial, más diferenciado

en posteriores etapas en que la

selección puede señalar carac-

res aislados como meta a con-
seguir.

El primer camino obliga a se-

guir una selección a partir de

los cabezas de familia que se

hayan señalado por todo el con-

junto de caracteres generales,

destacándose, naturalmente, 1 a

producción. La germinación en

vivero de las bellotas elegidas

de cada árbol es el paso inme-

diato para proceder a repicado

y posteriormente a su trasplan-

te, con el mayor cuidado, a fines

de otoño. Es evidente que no es

un método seguro para conser-

var los caracteres maternos, pe-

ro es por ahora el único siste-

ma sencillo para proceder en

ese camino con los medios al al-

cance del agricultor.

El segundo camino es abso-

lutamente seguro en cuanto a

la conservación de los c_:_^acte-

res; la r^ultiplicación vegetati-
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va por injerto da las garantías

para ello; pero, iqué ignorancia

tenemos sobre este tema! Por

lo pronto, parece que no pode-

mos contar con la renovación

progresiva de las variedades de

un encinar adulto. ^Qué éxito

puede tener y qué porvenir es-

pera a la encina terciada para

recibir púas del árbol madre?

^Qué edad es la más apropiada

para el injerto? ^Será preciso

crear una técnica especial de

injerto dado el escaso ritmo vi-

tal del cambium de la encina?

^Hay problemas de aflnidad e

incompatibilidad?

Algún agricultor de pro se ha

hecho cargo de las grandes ven-

tajas de nuestros encinares, y

en este año ha comenzado a in-

jertar jóvenes guiados de encina,

siguiendo la técnica del injerto

de plancha, que tiene la aparen-

te ventaja de su sencillez técni-

ca y su mejor adaptación a la

encina, por la escasa flexibilidad

de la corteza de ésta para apli-

carse divesos tipos de injertos

de yema.

El hecho real es que hay un

campo prometedor e ilimitado a

la mejora de las dehesas (tan-

to en su arbolado como en el

pasto) ; se ha acometido con éxi-

to la mejora del ganado típico

de la dehesa por los ingenieros

Odriozola y Zuzuárregui ; ahora

se trata de mejorar cuantitati-

vamente la ración del cerdo ibé-

rico de montanera ; si 10 kgs de

bellota reponen un kilogramo

de carne en un cerdo de dos

años, quiere decirse que por tér-

mino medio un buen encinar

puede reponer de tres a cuatro

arrobas por Ha en la tempo-

rada.

i Qué útil sería homogeneizar

la dehesa con árboles de 30 ó

40 kgs de producción media

anual de bellota! Pues bien; el

A G H 1 C U L T U R A

material para conseguirlo exis-

te y está escondido en cualquier

dehesa extremeña, y su genera-

lización, una vez vencidas las

diflcultades y la ignorancia que

hoy poseemos, podría permitir

una reposición fácil de 20 arro-

bas; baste decir, para asi tener

esperanzas de conseguir esa me-

ta, que conocemos dehesa que

algún año ha repuesto 8 arro-

bas por hectárea.J. Nosti.

La mayor exposición anual de Alemania
La Deutsche Landwirtschafts-

Gesellschaft anuncia la celebra-

ción para el otoño de 1956 de la

próxima gran exposición agríco-

la, la 44. Wanderausstellung der

DLG. Dicha exposición tendrá

lugar en Hannover en el recinto

destinado a las ferias interna-
cionales, durante los días com-

prendidos entre el 9 al 16 de sep-

tiembre. En esta exposición to-

marán parte todas las casas ale-

manas más representativas en la
fabricación de maquinaria y

utensilios de aplicación agrícola

y lechera, los centros dedicados

a la cría y selección de ganado,

cultivos de plantas agrícolas, así

como gran número de industrias

y otras ramas íntimamente liga-

das con la agricultura. La indus-

tria ocupará preferentemente los
pabellones, mientras que las ex-

posiciones de animales, con el

"Grossen Ring" (espacio dedica-

do a la parada y exhibición de

los animales), se celebrarán al

aire libre como de costumbre.

Un nuevo parásito: el ácoro amarillo
El ácaro amarillo, que fué en-

contrado por primera vez en

manzanas por el Instituto Ale-
mán de Plagas (H. Sepasyosa-

ria^a), presenta una especie nue-

va, para la cual se propone el

nombre de Eotetran^chus pomi

n. sp. (novum species). Se en-

contró esta especie en muchos
sitios de la parte noroeste de
Alemania. La encontraron sola-

mente en cultivos mal cuidados,

en donde causaban mucho daño.

Se demuestra su actividad para-

sitaria por manchas de color

marrón en las hoj as. La telara-

ña del ácaro se encuentra en el

envés de la hoja. En series ex-

perimentales al aire libre se for-

maban tres generaciones; en el

Laboratorio podían producirse

hasta seis. Es fácil luchar con-

tra ella con los acaricidas cono-

cidos.

J. González Cubillo
VETER;INARIO

ANIÑON (Zaragoza)

VAQUEROS: Conoceréis la PREÑEZ o vacuidad de vacas
lecheras Itambién yeguas) enviando por correo cincuenta
gramos de orina. Moderno técnico del análi<is químico de

la orina f^e^te al yodo. 135 pesetas.l
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;; Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona. ::

.i' _•
;; Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona. ::
•• l:
::
;; lndustrias Químicas Canarias, S. A., Madrid. :^.. _... •..
_; F'ábricas Químicas, S. A., Valencia. ::• ..
•; ::
;; I.a Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca... ':.. :.
;^ La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza. ;;
%; ::
;^ Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

.._• Real Compañía Asturiana de Minas. S. A. Belga.-Avilés. ^^..

:: ::Sociedad Anónima Carrillo, Granada. ••:0..
._ ^:

:= Sociedad Anónima Cros, Barcelona. ;;n ..
:: ..
:: Sociedad Anonima Mirat, Salamanca. ;;
::
:: ^:
^! Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya.-Peñarroya-Pueblonuevo (Córdohal.
..
'= Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona. '^
^ ::^_ :•
^ Unión Española de Explosivos, S. A., Madrid. ::

^

y Capacidad de producción: 1.750.000 toneladas anuales.
^; ::
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A^^^^^^ ^^
'G O ti A S Y ESPECIES FRli'1'ALES
f^LJE DEREN SER OBJETO DE TRA-

TANIIENTO ^'ONTRA LA reMOSCA
I^i7 LOS FRUTOS» (CERATITIS CA-

P[TATA)

(bmu continuación a :o dispuesto
por esta Dirección General crn^ fecha
:30 de mayo último («I3oletín Oficial
clel Estado» de 9 cle junio) ^• fecha
14 del actual (aBoletín Oficial del Es-

tado» de 19 del actual), y de acuerdo

con lo dispucsto en el artíciilo segun-
do de la Orden de este Ministerio de
L?5 de junio de 1955 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de julio), a propues-
ta de las Jefaturas Agronómicas res-
pectivas.

Esta Dirección General ha acorda-
do declarar obligatorio el tratamiento

contra la «mosca de la fruta» en los
términos municipales y especies que
se indican:

F'roT^irrc•in dP Bacfa%oz

I,as mismas especies que la antc-
i ior campaña y los términos munici-
pales de Puebla de la Calzada. Monti-
i^^ y T3adajoz.

Provincza de Córdoba

I,as mismas e:^pecies y términos
mtmicipales de ]a campaña anterior
I«13o]etín Oficial del Estado» de 10 de
agc^st^ de 1955).

Nrovi^rzici¢ de .11á1¢ga

Los naranjos. pomelos, mand^trinos.
;^Iharicoqtrero, ciruelo, higuera, melo-
^•^^tonere. manzano y peral en los si-
Ruicntcs f. é r• minos municipales: Al-
haurín el Grandc, Alora. Alhaurín dc
la Torre, Alozaina, Carratraca. Carta-
rna, Casarabonela, C o í n, Estepona.
(;uaro, istán. Málaga, Marhella. Mijas.

Monda, Ojén. Pizarra, Tol^x. Yunque-
ra. Viñuela y Saya'.onga.

P^-o•t^iricia d^ SevilGa

\aran.la dulce ^^ mandarina. en lo^

tc^rminos de Alcalá de Guadaira. Ls
Algaba, T3renes, Carmona. Dos Hc^r^
manati. 1lairena del Alcor. Peñaflor,
1,^^ Rinconada. Sevilla, Tncina. Villa•
nn^^v:r d^l Ariscal. Villanueva del Rí^^

^^i?nas. Villaverde del Río v Viso del
Alcor.

^Iadrid. l4 de julio de 1956.-E1 Di-
rector gener•al, Cirilo Cfinov¢s.

c'AMPAt^A ARROCERA 19^^t;-b^

En el Bodetín Oŝ^cial del Estad.o del
día 9 de agosto se pub'.ica tma Orden
del Minister•io de Agricultura cuya
parte dispositiva dice así:

].° EII la pr•óxima campaña 195(^-

57 todoe ]os agricultores arroceros, sin
excepción, pondrán a disposición de la
Comisaría General de Abastecimientos
y Transportes- entregando en las con-
diciones que ésta determine, por in-
termedio de la Federación Sindical de
Agricultores Arroceros de España, las
cantidades de ^arroz cáscara que a ca-
da uno correspondan para completar
la acntidad global de 140.000 tonela-
das de arroz cáscara que se calculan

como sobrante de cosecha una vez
atendido el consumo interior de la na-
ción.

l,a Federación Sindical de Agricul-
tores Arroceros de España fijará ]s
cantidad a entregar por cada agricul-
tor con arreglo a la superlcie sembra-
da y al tipo de arroz cultivado, s t-
metiendo el oportuno plan de señala-
miento de entregas a]a aprobación de
la Secretaría General Técnica del Mi-
nisterio de Agricultura.

E1 resto de la producción de arroz
cáscara queda de libre disposición del
agricultor.

3.^ Se faculta a la Comisaría Ge-
neral de Abastecimientos y Transpor-
tes para que, bien por sí o a través
de la Federación Sindical de Agricul-
tores Arroceros de España, ofrezcan
a1 Servicio Nacional del Trigo cl arroz
entregado por los agricultores, confo:-
me a lo ordenado en el apartado pre-
cedente. adquiriendo d i c h o Servicio

^acional las partidas que 5e le ofrez-
can, que satisfará a lcs precios que
se ^eñalan en el apat•tado séptimo dc
la presente Orden, usando de ]a pre-
^cnte Orden, usando . de la autoriza-
<^ión que expresamente le está confe-
rida por el párrafo tercero del artícu-
lo séptimo del Decreto de 3 de ,juniu
rie ]955, cuya vigencia ha quedado
prorrogada p^r el 3 de lunio del afi,^
en cttrso.

3.^ Los subproductos q u e se oh-
tengan de la molienda de] arroz co-
sechado quedarán lihres de circulación
y precio.

1.^ E] cutlivo del arroz estará suie-
to a las liquidacioncs establecidas en
la Orden del Ministerio de Agricultw^;t
de 2 7de abril de 19:55, y por consc^
cuencia, todos aquellos arroces produ-
cidos en tierras que no estén legalmen•
te autorizadas para este cultivo serán
considerados de producción clandesti-
na, aplicándoseles las sanciones corre^-
pondientes y viniendo obligados sus

cultivadores a entregar en la forma es-
tablecida en el párrafo primero dc^l
apartado nrimero la t.otalidad de ]a co-
secha obtenida ,y en las condicionc^s
de precio que regula el apartado sexto
de esta Orden.

A los efectos anteriores, la Federa-

ció q Sindiacl de Agricttltores Arroce-
ros de España queda facultada para
exigir del agricultor la documentaciirn
acreditativa del derecho de cultivo, in-
coando 1a oportuna denuncia de clan-
destinidad, en su caso, a]a Dirección
General de Agricultura y a]a Comisa-
ría G e n e r a 1 de Abastecimientos ^
Transportes.

5.^ De acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de Creación de la Federación
de Agricultores Arroceros de España.
de 10 de marzo de 1934; y disposicio-
nes para su organización y funciona-

miento, el agricultor arrocero pesará
todo su arroz cáscara obligatoriamen-
te ante dicha Federación, expidiéndo-
]e ésta el docwnento que le acreditc•
haber cumplido con dicha obligación.
Este documento será exigido para la
cieculación del arorz cáscara desde
báscula a tnolino almacén.

6.^ El cultivador de arroz acogido
a los beneficios de reserva de p^roduc-
ción exigirá de la Federación Sindical
dE: Agricultores Arroceros de Españ,r
la oportuna certificación de la canti-
dad de arroz que, procedente de las
fincas que cultive con derecho a dichos
bene6cios, y que dehidamente acreditc,
haya entregado ohligatoriamente en
ctmlplimiento de lo que determina el
^^partado primero de esta Orden.

Dicho certiflcado servirá de basc al
agrictiltor para ohtcner del Organis-
mo correspondiente los heneficios que
le otorgan las dispo,iciones vigentes
en la materia, regulados por la Orden
del Ministerio de Agr•icultura de ]3 dc
diciembre de 1955.

7.^ El arro•r, que cntreguen los agri-
cultores. en cwi^plimiento de lo esta-

blecido en c^l an^^rtado primero d<^
c^sta Orden. '.es será abonado a los pre-
cio5 s^^uientes. pnr kilogramo de arroz

cáscara, seco. sano y limpio. puesto
^obre granet•o del agricultor: 2.40 pP-
setas por kilogramo de arroz cáscara
corirente, tipo originario y similares;
3.00 pesetas por kilogramo de arroz

cáscara. calidad «T3ombón». de las lo-
caildades de Pego ^• Oliva; 3.50 pese-
tas por kilogramo de arroz cáscar<<.
variedad «Bomba».

Cuando por conveniencia de1 agri-
cultor ]a entrega del arroz cáse,ara se^
realice sobrc era, los precios del arroz
sufrirán un descuent^ de 10 peseta^
por 700 kil^gramos.

I,os anteriores precios ^e aplicarán
cuando la era o granero del agricul-
tor se encuent.ren a distancia mennr
de ]0 lcilómetros del almacén de .'a
Federación: los portes por ma.yor dis-
tancia serán de cargo del agricultor
interesado.

$,° El Servicin Nacional del Trigo.
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a través de la Federación Sindical de
Agricultores Arroceros de E s p a ñ a,
t a m b i é n comprará al agricultor el

arroz cáscar•a de libre disposición que
le ofrezca a los precios que a conti-

nuación se señalan:
Arroz tipo originario y similares, a

375 pesetas los 100 kilogramos.
Arroz tipo «Bombón» y aRezza 77a,

a^^25 pesetas los 100 kilogramos.
Arroz tipo «Romba» y aArborio», a

17:i pesetas los 10 kilogramos.
Estos precios se entenderán aplica-

dos durante los meses de agosto, sep-
tiemhre, cotubre y noviembre para
mercancía normal, seca, sana y limpia,
puesta en almacén de compra situado
^^n localidad de industrialización. A

partir de 1 de diciembre, y durante los
meses siguientes hasta el mes de mayo
inclusive, dichos precios sufrirán un
aumento quincenal de 2,50 por cada
100 kilogramos.

9.« Todos los arroces que entreguen
los agrictiltores que no reúnan las con-
za, rendimiento en blanco y calidad co-
diciones norma'.es de humedad, limpie-
rrespondientes a su variedad serán ob-
ieto de dictamen ,y análisis, aplicán-
dose en las compras los descuentos de
precios por deméritos que sean auto-
rizados por la Secretaría General Téc-
nica de] Ministerio de Agricultura.

10. El régimen de elaboración del
arroz adquirido por el Servicio Nacio-
nal del Trigo se organizará por este

Organismo, ordenando la obtención de
los tipos y clases que se precisen para
atender debidamente los mercados c;e
destino. con arreglo a las normas que
recibe de la Comisaría G e n e r a 1 de
Abastecimientos y Transportes.

] I. T o d a s las cuestiones técnicas
c(ue se susciten ante el Servicio Na-

cional del '1'rigo, en cuanto a la cali-
dad y rendimiento del arroz, se some-
terán al arbitraje de la Estación Arro-
cera de Sueca.

12. Las cantidades de arroz cáscara
que, conforme al apartado segund^.
adquiera el Servicio Nacional del Tri-
go serán destinadas a las atenciones
ŝiel mercado exterior, a otros usos, pre-
via su desnaturalización, o la regula-
cicín del mercado interior, si la Comi-
saría General de Abastecimientos y
'1'ransportes lo considera necesario.

El arroz que, según el apartado oc-
tavo, se adquiera por el Servicio Nacio-

nal del Trigo se destinará de manera
principal a]a regulación del mercad^
interior.

^3. El Servicio Nacional del Trigo
e;tará en todo momento a las órde-
nas de la Comisaría General de Abas-
te^cimientos y Transportes para cuan-
tu se relaciona con los mercados inte-
rior y de exportación, teniendo obliga-
c•ión de facilitar las informaciones que
^<• recaben por dicho Organismo.

14. E] incumplimiento de la obliga-
cieín de entrega de arroz cáscara por

l^^s agricu'.tores, prevista en el aparta-
do primero de esta Orden, será sancio-

nado, como acto de ocultación y acapa-
ramiento de arroz, de acuerdo con ]o
dispuesto en la Ley de 16 de octub:•e

de 1941.
l:i. Por la Comisarfa General de

Ak>astecimientos y Transportes y Se-
r•rc^taría General Técnica de este De-
partamento y Servicio Nacional del
'Prigo, cn las materias de sus respec-
tivas competencias, se dictarán I a s
normas para el desarrollo y cumpli-
miento de esta Orden.

Madrid, 2fi de julio de 1956.-Caves-

fan y.

ŝr.t^ncto del

BOLETINI^IOFICIAL
DEL ESTADO

^'acante^ de Ingenieros agrónomos en el
^ervicio de Concentracfón Parcelaria.

verdeo 1956-57. i«B- O.» del 15 de ju-
lio de 1956.)

Anuncio del Servicio de Cancentra-

ciáu Parcelaria del Mínisterio de Agri-

cultura, feclia 13 de julio de 1956, so-

bre concurso para proveer nueve plazas

de Ingenieros Agrónomos de dicho Ser-

vicio. f«B. O.» del 14 de julio de 1956.1

Normas para la campafia de aceituna

de verdeo 19tiTCr57.

Orden conjunta de los Ministerios de

Agricuaura y Comercío, fecha 11 de ju-

lío de 1956, por la que se dictan nor-

mas para lg campafia de aceituna de

Kegulación de la campaña pasera

1956-57.

Orden co:^ junta de los Mínisterios dc

Agricultura y Comercio, fecha 11 dc: ju-

lio de 1956, sobre regu:acíón de la cam-
pafia pasera de Málaga 1956-57. («B. O.»

de; 15 de julío de 1968.)

ItegulaA^ión de la cam.PaiSa pimentonera

1956-57.

Orden conjunta de los Mínisterios de

Agricultupa y OOmerci0, fecha 11 de jU-

lio de 1956, por la que sc mantienr,ai eu
vigor durante :a campafia piment.onc-

i a 1756-57 la.s ^normas aprobadas par•a

lu anterior. i«B. O.» del 17 de juao dc

1956. )

^ancanrlento Y oo^lonlracl6p dc tierras

pantauo5u5.

Ley dc 17 de julío de 1956, sobre sa-
ueamiento y colonización de los terre-

:^os pantanosos que se extiendeu lnme-

diatos a los márgcnes de los ríos C3ua-
dia^ta. CigUe.a, Z.ánc;u•a y aflucntes dc

rstos dos úaimos, en las províncias de

Ciudad Real, Toledo y Cuenca. 1«E, O.»

del 18 de julio de 1956.)

Kectificación al IteRlarrncnlo de .\eciden-
te5 del '1'raba.jo.

Eu el «Ba etí-^ Oficial» del 18 de ju-

lio de 1956 aparece una rectificacíón del

R,eglamento para aplicació^^u dcl texto

refundido de la Legislación de Acciden-
tes dc: Trabajo, aprobado por Decreto

de 22 de junio de 1958.

I,iyuidaciúu de la cumn;rña de aimendru
y awc1L•tna.

F;n el «Boletín O^ficial» del dfa 19• de

julio de 1956 aparece una Circular, se-

ñalada co,:7 el número 49, de la Comí-

sión para cl Comercio dc la A:mcndra

Y:a Avellaua, re`erente a la líquida-

ción de la campafia 1955-56 de dichos

frutos. con destíno a exportacíón.

I'rabajov del nncvo ('atastru dc Rúvtlca.

Administración Ce^:^tral.-En cl aBole-

t'n Oficial» del día 19 de juao de 1958

aparece una disposició q de la Dirccción

General de Propiedades y Contríbucibn

Territorial, transcribiendo la rclación

por proví:icias de los términos munící-

pales en los que se han aprobado ':as

trabajos de formaclón de] nuevo Catas-

tro de la Riqueza Rústica.

Finca. me.iorabies.

Decreto de 6 de julio de 1958, por

el que se aplica la Ley de 3 de dlcíem-

bre de 1953 a la finca denominada «Za-

hurda de Borrego», sita en e: término

municipal de Coria del Río, propiedad

de dofia María de los Angeles Ramos

Paírl y don Alberto de la Lastra. («B. O.»

del 20 dc julio de 1956.1

Decreto de 6 de julío de 1956, por

e: quc se aplica la expresada Ley a la

finca denominada «Nuestra. Sefiora de

la Soledad», sita en Ecija, propicdad dc

doña Fra^icisca Fernández de Bobadílla

y otros. («B. O.» del 20 de julío de 1956.1

\dquicíeiún de ^emilla de linn,

Ordell de: Ministerio de Agrlcultura.

fecha 30 de junio de 1956, por la que

se prrorroga la vigencia de otrn Ordeu

del 30 dc mayo de 1955, referente a la

adquisición de semilla de lino por el

Iz;stituto de Fomento de la Produccíón

de Fibras Textíles. («B, O.» de] 23 de

julio de 1^956.1
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Iteclaración de alto interé•s naciunai. de centra:es lecheras e3l Murcia. («Bo-

letín Ofícial» del 26 de ju io de 1956.i

la presente campaña. t«B. O.» del 'L de

agosto de 1956.)
Decreto de 6 de jul:o de 1956. por el

que se declara de a-to interés naciottal

ln colonización de :a za^a dominada por

el Canal dc Hellín, en Albacete 1«B. O.»

del 30 de julío de 19561.

Lucha cuulra parávitnr.,

Orden de: Ministerio de Agrícultura,

fecha 14 de julio de 1956, por la que

tie cstablecc el desarrollo de campafias

dc lucha ca:itra los ectopa,rá.sltos del ga-

nado con carácter obligatorio r«B. O.»

del 23 de ju:io de 1956J

KeKlsuuenito dcl ('uerpu dc IuKeuieru•^
\Krbnomos.

Decreto del Minísterio de Agricultu-

i:t, fecha 6 de julio de 1956, por cl que

tie aprueba el Reg:amento orgánico del

Cuerpo de Ingeníeros Agrónomos. («BO-

]et.in Oficia:» de] 24 de julio de 1956.1

^onnas enordinadoraa de cuncentracibn
parcelaria.

Orden conjuntn de los Ministerios dc

la Gobernación y de Agricultura, fecha

20 de julio de 1956, por la que sc dan

:-ormas regttladoras de las Leycs de Con-

centración Parcelaria y de Régime,n Lo-

ca:, f«B. O. del 'l4 de julio de 1958.)

Kepoblaeión eu uwntes afectado^

Iwr la^ heladas.

Ordeu de: Ministerio de Agrícultura.

`echa 29 dc junio de 1956, por la quc

,e fijan los auxílios que podrá7 conce-

derse de acuerdo con la Ley de 7 de

abríl de 1952, para :a realización de re-

poblaciones caa pino insigtlls en mon-

tes afectado5 por la5 extraordínarías he-

ladas del invierno ítltimo. f«B. O.» del

'35 de jtUio de 1956J

H,^plotaciuncs familiare^ proteKida^.

Orden dc: Minísterio de Agricultura.

fccha 10 de julío de 1956. por la que

,e convoca concurso para otorgar títulos

dc «Explotación Agraria Famílíar Prote-

gida» en la provincia de Guípúzcoa.

(ttB. O.» del 25 de julio de 1956.1

En e: mistno «Boletí;n Oficíal» se pu-

blíca otra Orden del citado Departa-

mento. por la que se resuelve etl parte

cl concurso convocado por Orden mi-

uisterial de 9 de marzo de 1956, para
co•tcesíón del título de Explotación

Agraria Fa-miliar Protegida en :a pro-

vincia de La Corufi:t.

F,n Pl «Boletín Ofícial» del 24 de ju-

lio de 1^956 se publica otra Orde:1 del

Mínisterío de Agricultura, por la cua:

se convoca concurso para otorgar tftulo

de Exp:otación Agraría Familíar Prote-

¢idn en la provlncia de Asturías.

('enh•alcti lecheras.

Orden conjtmta de los Mínisterlos de

la Gobernaclón y de Agrícuaura, fecha

30 de junío de 1958, por la que ee re-
suelve el concurso para la adjudicación

1'recio para el alKodón nacional.

Orden del Mínisterio de Agrictiltura.

fecha 6 de julio de 1956, por la que se

fija e: precio de garantía para el algo-

dón nacional en la prese±tte campafia.

i«B. O.» del 27 de julio de 1956. i

I,iquidaciún del algodún de lu^ cultica-
dores.

Orcíe:t del Mi,nisterio de Agricultura.

fecha 2o de ju:io de 1956, sobre liqui-

dación del cuno de fíbre de algodón

perteneciente al cultivador. taB. O.» de:

37 de julio de 1956.1

Ilt•^uello mIU aparatoc eléetric^r^.

Ordcn del Minísterío de Agricultura,

_echa 3 de julio de 1956, referente a:a

necesidad de instalar aparatos e:éctrícos

para desuello de anímales e.: determi-

nados mataderos, quedando derogada la

de 18 dc mayo de 1958. i«B. O.» de1
29 de julio de 1956.)

KeKlamento del Servicio dc la Madera.

Orden conju*^ta de los Mia^isterios de

Industría y de Agricultura, fecha 18 de

mayo de L956, mediante la cual se

aprueba el Reglamento de Régimen In-

terior y de Persoual dcl Servicio de :a

Madera. 1«B. O.» del 31 de julio de
1956. I

'1'r:ltamiento couln•a la mocc:a de InF
frutoŝ .

9d:uinistracióa Central.--Disposicióa

de la Dirección General de Agricultura.

sefia ando las zonas y especíes fnttales

que deben ser objeto dc tratamiento

obligatorío contra la mosca de los fru-

^os iCeratitis CapítataL («E. O.» del

31 de julío de 1956.1

Precio dcl llíplllu.

Orde.u del Ministerio de Agricultura.

fecha 26 de jttao de 1956, por ]a cua:

se fijan los precios para el lúpulo de

('ampafiu de c:uteamieutu contra

la Pullorosis.

Admi 7istración CeutraL--Ea el aBo:e-

tin Oficíal» de: 2 de agosto de 1956

se publica una Circular de la Díreccíón

General de Ganadería, en yirtud de la

cual se regu:an las campafias de sanea-

mieuto contt^a la Pullorosi5 y:a com-

ptrobación sanitaría eul las granjas aví-

colas.

('ontDotiieicín^ de lati comarcus revlner:ts.

Orden coujunta de lo^s Mínisterios de
Industria y de Agricultura, fecha 21 de

julio de 1956, modificando la composí-

ción de : as comarcas resineras, t«Bo-

letín Oficia:» del 3 de agosto de 1956.i

Caropaf^a chucinera 19.i6-S^.

Orden del Miaisterio de Agricultura.

fecha 27 de julio de 1956, en virtud de

la cua: se díctan normas que han de
regir en la campaña chacínet•a 1958-57.

^«B. O.» del 3 de agosto de 1956.1

I;^plutacibn :\Kr:u•ia Famiiiar 1'rofe.Kida.

En el «BOletín Oficíal» del 3 de agos-

to de 1956, se publica una recti"icacíón

a la Orden de 10 de jtilio, en virtud de

la cual se convocaba canctu•so i^ara otor-

gar títu:os de «Explotación Agraria Fa-

mílíar Protegida» en la provincia de Gui-

pítzcoa).

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

2,GRICULTORES; Consultad la
obra cumbre de 'a moderna agrlcul-
tut•a, títttlada CULT'IVOS DE 3ECA-
NO. Pedidos: AGROCIENCIA. San
C1Pme ^te. nítmero 13. Zaraqoza.

TRACTOR. Compraría Díesel 45 HP.
Navarro, Requeté Aragonés, 16, Za-
ragoza.

MANZANAS.--Reineta del Canadá
vendo 35 a 40 toneladas clase A, diá-
metros 56 mm.-PATRICIO GOMEZ,
LOS MOLINOS. POZA DE LA SAL
t Burgos) .
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^ou^ r c C^
Problemas relacionados con los cerdos

J. Agell, Lérida.

Siendo agricultor qanadero, y deseando
instalar unas porquerizas modernas, y, por
tanto, necesitando consejos téc^aicos, les rue-
yo me asesoren de libros interesantes sobre
la cría, e^agorde, enfermedades y, principal-
^nente, fórmulas de piensos para sus dife-
rentes edades, de crecimiento y luego engor-
de final, en las dos formas: a pienso remo-
jado y mezcla de productos del campo, como
patatas, nabos, remolacha, calabazas, etc.,
cocido y crudo, y a pienso seco con tolvas,
como últimamente veo que algunas granjas
hara instalado. Les agradeceré me e^pliquen
venta^as y contratiempos que surtan en ca-
da forma. Espero su criterio bien fundamen-
tado sobre el particular.

Las razas a e^plotar: las del país, York y
Vigataria, clases de mucha carne magra y
poca grasa, que es lo que necesita el mercado.

Dispongo de todo lo necesario para poder
seguir sus normas y consejos en patios pa-
ra cuadras, piensos de cosecha propia (ave-
na, maiz, en cantidad), toda clase de forra-
jes en verde (aljalja, coles, etc.) y, además,
bien relacionado en el mercado cerealista pa-
ra comprar todas las faltas para la compo-
sición de los piensos.

Como libros interesantes podemos aconsejar, en
el aspecto general de la cuestión, el de H. R. Da-
vidson: The production and marketing of pigs,
editado por Longmans, Green and Co.; el de Fish-
wick: Pigs, de la Editorial Crosby Lockwood &
Son, Ltd., y en nuestro idioma, el de Díaz Mon-
tilla, correspondiente a la Colección Agrícola
Salvat.

Sobre construcción de cochiqueras, tenemos
Co^istrucciones Agricolas, de José María de Soroa;
pero como parece deducirse de la pregunta que el
consultante piensa aprovechar construcciones ya
existentes, le advertimos que en este caso es con-
veniente que se asesore de un técnico competen-
te para adaptarlas, con las máximas garantías de
higiene, a las exigencias de los cerdos, ya que en
este ganado, de forma muy especial, y contra la
generalizada creencia de que se les puede alojar
de cualquier forma, la clase del éxito o del fra-
caso está precisamente en la hígiene y profllaxis.

En este aspecto, no hay que olvidar las buenas
condiciones de orientación, ventilación y regula-
ción de la temperatura, amplitud, naturaleza del
suelo, limpieza y cambio frecuente de la cama,
desinfección y desinsectación, etc. El mejor me-
dio de luchar contra las enfermedades es preve-
nirlas, por lo que no debe doler el dinero emplea-
do en vacunaciones, de acuerdo con el plan com-
pleto que proponga un veterinario competente.

En una consulta de este tipo, no es posible dar
fórmulas de alimentación generales, a menos que
se concrete a unos piensos determinados, y esta-
mos precisamente en el caso opuesto, ya que se
dispone de posibilidades prácticamente ilimitadas.
En los libros citados; en el de Santos Arán: Ga-
nado de cerda; en los editados por la Sección de
Publicaciones, Prensa y Propaganda del Ministe-
rio de Agricultura: La alimentación del garaado y
Ganado Porcino, de Zacarías Salazar, y en otros
varios, pueden encontrarse numerosas fórmulas,
generalmente acertadas; pero ya que el consul-
tante parece especialmente interesado por la cues-
tión de la alimentación, no podemos dejar de ci-
tarle el libro de Morrison: Feeds and Feeding, edi-
tado por The Morrison Publishing Company, y el
de L. A. Maynard, que está traducido al castella-
no, bajo el título Nutrición animal, por la Unión
Tipográfica Editorial Hispano-Americana.

Los productos del campo a que se hace refe-
rencia son, en general, mejor digeridos por los
cerdos cuando se les suministran cocidos, y muy
especialmente la patata y las hojas de coles y re-
siduos de huerta ; pero la cocción tiene el incon-
veniente de que destruye ciertas vitaminas.

No hay nada que oponer al suministro de pien-
sos secos en tolvas, con tal, naturalmente, de que
los animales tengan agua abundante a su alcan-

ce. Amasar las harinas, con la cantidad de agua
estrictamente indispensable para humedecerlas
totalmente, es también una buena práctica, con
la que se aprovecha mejor el pienso que inevita-
blemente tiran al suelo con ciertos tipos de co-
mederos. Las harinas muy molidas, si se suminis-
tran en seco, tienen el inconveniente de formar
en la boca del animal una pasta adhesiva que di-
ficulta su ingestión. Lo que desde luego hay que
evitar, en todo caso, es un exceso de agua en el
amasado o en la cocción, que satura al animal
con menor cantidad de alimento efectivo y dis-
minuye la apetencia.

3.667

Jaime de Zuzuárregui
Ingeníero agróiiomo
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Comunidad de bienes

Uon Abusúii Scrrano, M^izanxres (Ciudad

Neal).

Visto el bue^z resultado que da la conce^z-
tración parcelario e^z lo rústico, se me ocu-
rre preyuntar si habría posibilidad y funda-
7nento para realizar alyo parecido en Zo ur-
bano (quiero decir edijicios e^a fincas en
campo).

Un terreno plantado con uzaas 12.000 olivas
pertenece a 31 propietarios en distintas por-
ciones. Tiene varios edificios en mal estado,
que pronto se hundirá7a. La propiedad se de-
termina así: parte e^z casa, pozo, pila y eyido.
Alyunos dueños de parcelas querríaza arre-
ylarlas y tener mejor alojamiento. Otros 7ao
se interesan por ello, pero si se les da recons-
truído no dejarán de alegar su derecho pri-
mitivo sobre la nueva co7astrucción. No cabe
el hacer nuevos edificios en otro luyar, pues
el terreno circundante o eyido es de todos.

^Hay alyú^z medio leyal y más o menos coer-
citivo que jacilitase el cambio de estas distin-
tas propiedades a una situación más moral?

No existe disposición legal alguna que permita
lo que se indica en la consulta, aunque tratándose
de una comunidad de bienes poseídos en proindi-
viso por varios copropietarios la legislación apli-
cable es el Código Civil en sus artículos 392 y si-
guientes, entre los cuales pueden ser más directa-
mente invocables a los fines que se interesan el
artículo 400, según el cual ningún copropietario
estará obligado a permanecer en la comunidad.
Cada uno de ellos podrá pedir, en cualquier tiem-
po, que se divida la cosa común.

El 401 preceptúa que, no obstante lo dispuesto
en el artículo anterior, no se podrá exigir la divi-
sión de la cosa común cuando de hacerla resulte
inservible para el uso a que se destina.

El 402, según el cual la división de la cosa co-
mún podrá hacerse por los interesados o por árbi-
tros o amigables componedores nombrados a vo-
luntad de los partícipes. En el caso de verificarse
por árbitros o amigables componedores deberán
formar partes proporcionales al derecho de cada
uno, evitando en cuanto sean posible los suplemen-
tos a metálico.

Según el artículo 404, cuando la cosa fuere esen-
cialmente indivisible y los condueños no convinie-
ren en que se adjudique a uno de ellos indemni-
zando a los demás, se venderá y repartirá su precio.

Por lo tanto, cualquiera de los copropietarios
puede pedir la división de los bienes comunes, si
esto es factible, o, de lo contrario, la venta en pú-
blica subasta de no estar de acuerdo en que se
adjudiquen a uno o a varios que les convenga, in-
demnizando a los demás en su justo valor.

3.668

Mauricio García Isidro

Abogado

^ ^ada e^óst
^ cyt i r^GHN e% î/ e T%i u o:
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Fabricación de pimentón

Uon Er^rique Belón, Nlarbella ( Málaga).

Tengo una finca de riego, pienso dedicar-
la en su nzayor parte a la producción de pi-
miento 7norrón, deseando saber qué manipu-
laciones ulteriores hay que efectuar para fa-
bricar "pimentón", procedimiento para seca-
deros, clase de molino, etc.

La desecación de los pimientos, en esa ciudad
de Marbella, podrá hacerse, por similitud de ca-
racterísticas climatológicas con la región murcia-
na, de un modo semejante al procedimiento usual
en esta región, o sea, realizándola por los medios
naturales, a la intemperie. Para ello, recolectados
los pimientos de cada cogida, cuando éstos están
en sazón, se extienden en eras y en una sola capa.
Una vez realizada una desecación previa, que du-
ra de cinco a veinte días, según época y tempe-
ratura, se procede al "despezonado" o desprendi-
miento del pedúnculo y a la apertura del fruto.
Este fruto, abierto y expuesta su parte interior
hacia el exterior, puede extenderse nuevamente
en eras en la primera recogida, o sea por el mes
de septiembre, si no amenaza lluvias, o en "zar-
zos" de caña en las otras recogidas correspon-
dientes a los meses de octubre y noviembre. Con
este último procedimiento se pueden apilar los
zarzos cargados de cáscara en caso de lluvia y
por la noche, siendo fácil cubrir las pilas de estos
zarzos por medio de mantos de sisca u otros pro-
cedimientos.

La desecación artificial por medio de secaderos
tipo Pelegrino, Schirle, etc., no es perfecta y re-
sulta cara, no habiéndose logrado hasta la fecha
un desecador apto para esta clase de productos,
a los cuales, la elevación de temperatura les hace
perder ciertas cualidades esenciales.

Respecto a la molturación de la cáscara para
la fabricación de pimentón, se emplea previamen-
te un triturador; después, los llamados molinillos
de piedras de esmeril, y por último, las piedras
llamadas catalanas de los molinos corrientes de
pienso; pero éstas, a una velocidad de 130 a 150
revoluciones por minuto. Tanto el triturador co-
mo el molinillo, su acción sobre la cáscara es cin-
zallante, y la piedra, además de accionar de esta
manera, le da cierta plasticidad, disminuyendo la
granulosidad del pimentón fabricado sólo por los
molinillos.

3.6U9

Ignacio Vivancos
Ingeniero agrónomo

Plagas del encinar

^1. Borrego, %ara^,oza.

Les ruego me indiquen número del "Bole-
tín Oficial" y su fecha donde se encuentra la
disposición correspondiente dada por nuestro
Gobierno, creo que el año 1955, para aquellos
propietarios de dehesas ancinares que se re-

MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los sie ientes insectici-

das y fnngicidas, se^nn fórmulas o importación

directa de su representada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMONO (U. S. A.)

I NSECTICIOA AGRICOLA

VOLCK
EL MEJOR

insecticid^a a base de emulsión de aceite mineral,

bien ^olo o con la adición de dinitro-orto-cresol,

D. D. T., LINDANE o NICOTINA, con lo cua]

puede cubrir toda la éama de tratamientos de

insPCtos Pn invierno o verano.

ORTHO MALATHION
ln;ecticida co q riqueza en MALATHION téc.ni-

co del 20 ó 50 por ]00, el más efic.az contra la

«mosca del Mediterráueo» (Ceratitis capitata) y

la «^mo,ca del olivo» ( Dacus oleae), así comr^

r•^ntra «pulgones» y « ácaroc».

ORTHOCIDE
Eungieida eonteniendo el 50 por 100 de CAP-

TAi\^, el más eficaz contra el «moteadon de los

frutales, asegurando mayor rendimiento, mejor

presentación de la fruta y muy superior conser-

vación de los frntos en almacén y transporte.

C E N T R A L.-B^ RCELONA: Vfa Layetana, 23.

SUCURSALES.-MADRI[ : Los Madrazo, 22.
VALENCIAc Paz, 28.
SEVILLA: lufs Montoto, 18.
MALAGA: Tomás Neredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pías, 56.
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unera e^a grupos de 9.000 hectáreas para tra-
tar de su fumigación, conabatiendo así las
plagas del campo.

Las gestiones que hago en mi archivo sólo
me facilitan los contenidos en el "Boletín
Ojicial" número 69, de 10 de marzo de 1954,
y el contenido del "Boletíra Oficial" núme-
ro 24, de fecha enero de 1955, que no son los
que trata^a de estas gestiones de 7.000 hectá-
reas y 10.000 hectáreas que el Gobierno ha
dispuesto últimamert-te.

Por ello les renuevo ^ni i^aterés en conocer
el "Boletín Oficial" y la fecha en que se con-
tienen las naencionadas disposicio^aes para
poner en práctica las gestiones que en él se
recomiendan.

Todos los años, de acuerdo con las característi-
cas que presenten las plagas que atacan a los en-
cinares y alcornocales (principalmente "Tortrix
viridana" y"Líparis dispar"), el Servicio de Plagas
Forestales pone en conocimiento de los propieta-
rios de las fincas atacadas las condiciones de la
ayuda que presta el Estado en la lucha contra es-
tas playas, cuyas condiciones pueden variar de un
año a otro, de acuerdo con la ^ntensidad y exten-
sión de las mismas.

En la pasada campaña se ha efectuado esta ayu-
da del Estado mediante las condiciones señaladas

en la circular número 1, de fecha 26 de septiem-
bre de 1955, del citado Servicio de Plagas Foresta-
les, difundida por la prensa local de las provincias
más áfectadas por la plaga, pero no publicada en
el Boletín Ojicial.

En dicha circular se indicaba que en zonas con-
tinuas de terreno con extensión superior a 10.000
hectáreas, elegidas por el Servicio a causa de la
intensidad de la plaga o bien por petición volun-
taria de los propietarios de la zona atacada, la
campaña de extinción se efectuaría con aportación
de los propietarios a razón de 90 pesetas por hec-
tárea tratada, corriendo toda clase de gastos por
cuenta del Servicio. Y cuando se trate de superfi-
cies menores (pero de 600 hectáreas como míni-
mo), el Servicio facilitará aparatos e insecticidas
para que los trabajos sean ejecutados por el pro-
pio interesado.

Pero, como se indica, esto fué para la campaña
de extinción ya ultimada, siendo probable que para
la campaña del año próximo se dicten nuevas nor-
mas en el otoño. Por lo cual, si al consultante le
interesa conocer las condiciones de esta ayuda en
la próxima campaña, le aconsejamos que en el mes
de octubre solicite dichos datos directamente del
Servicio de Plagas Forestales, calle del Marqués de
Mondéjar, número 33, Madrid.

3.67U

FABRICANTES DE ACEITES VITAMINADOS PARA LA AVICULTURA Y GANADERIA

Teléfono 26 Id 31

ACEITES DE HIGADO DE BACALAO
CLASICOS:

ACEITES DE HIGADO DE BACALAO
CONCENTRADOSESPECIALES:

ACEITE DE HIGADO DE ATUN:

VITAMINA °A` HIPER-ESTABILIZA-
DA:

• VICTIOS.
• VICTIOS.
• VICTIOS.

^

Rosendo de Diego
Lnge,niero de Montes

Elevado poder nutritivo

1

-----------^---------^----1

Enlulsionable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fáeil incorporación al pienso ,

Hidrosoluble y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Máxima absorción vitamínica

Sólido en pofvoche^,ne de h^gado de bocolao) ( canr^ene el
comol.ic .from^n^cn B) . . . . . . . . . . . . . . .

Estable dos semanas en el pienso

Solución oleosa de vitaminas A-D puras . . . . . . . . . . . . . Máuima calidad y pureza vitamínica

Aceite de hÍgado de atún en polvo . . . . . . . . . . . . . . . . Estable 6 meses en el pienso

I

Anoliza y controla cuidadosamente la estabilidad de sus productos.

Por su calidad de fabricantes vende Vitamina cAs o precios más económicos.

Fabrica Vitamina eA>t dasde hace di^z a1Sos hobiendo conseguido con esta experiencia una garantía de
calidad inmejorable en sus productos.
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Información sobre el avellano

D. N. Jap, London.

^̂ ^ - ^ ^ ^^̂
INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

0

Usando indistintamente este producto eli-
mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAIYUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

EIALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.
GARDAMA.
PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-
padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarioe
ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO POR:

IMU^3IRIR IERRDfNICR Bfi8H91R
MADRID

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
Viriato, 57 MADRID Teléfono 23 72 61

Direetor Técnico: Director Quimlco

PEDRO MARRON
Inyenisro oyrónomo

y Preparador.

JUAN NEBRERA

Les rueqo me injormen sobre el cultivo de
la avellana en España. También me indica-
rán si existe, en cualquier idioma, un libro
que trate de este asunto, y, sobre todo, i^tte-
resa la historia de este cultivo y su orige^a
en Cataluña.

Mr. Bagenal, que era hasta hace pocos años
profesor de la cultura de árboles y plantas
frutales en el colegio agrónomo de Wye, es el
más conocido especialista en I^tglaterra y se
ocupa actualmente de componer u^t libro en
el cual quiere incorporar la injormación que
tengo el honor de pedir a usted.

Según las estadísticas oficiales, el avellano se
cultiva en plantación diseminada en casi todas
las provincias de España, con un total de 1.277.650
plantas, y en plantación regular, en las provincias
siguientes, c o n un total de 4.736.386 plantas,
sumando en total en toda España unas 6.014.036
plantas.

Tarragona ... ... ..
Barcelona ... ... ...
Gerona ... ... ... ..
Córdoba ... ... ... ..
Vizcaya ... ... ... ..
Castellón ... ... ... .
Alava ... ... ... ... ..
Lérida ... ... ... ...
Huelva ... ... ... ...
Guipúzcoa ... ... ...
Avila ... ... ... ... ..

22.120 Has.
815 "
380

70
32

10

8
4

1
1
1

„

El cultivo del avellano en la provincia de Tarra-
gona data de tiempos muy remotos, ya que en el
siglo XIII hay escritos en los que se hace mención
de dicho cultivo en determinados pueblos de la pro-
vincia. Lo más probable es que fuese importado
por los griegos, teniendo dicha planta su origen
en el Ponto, Asia Menor, según el doctor D. Ta-
maro.

No conocemos ningún tratado especial sobre el
avellano. Dicho autor tiene, en su tratado de Fru-
ticultura, un capítulo dedicado a dicha planta, y
también figura en el Diccionario de Agricultura,
Zootecnia y Veterinaria del doctor don Augusto
Matons, Salvat, Editores, S. A.

También hay un folleto editado por la Excelen-
tísima Diputación de Tarragona, redactado por
don J. Solé Caralt, técnico agrícola y ponente de
Agricultura de dicho organismo, en el que se tra-
ta del cultivo del avellano, algarrobo y arroz. Igual-
mente hay otra publicación de don José Sardá y
Llovera, propietario agrícola, editada por Librería
de Francisco Puig, Plaza Nueva, número 5, Barce-
lona, dedicada al avellano y algarrobo. Existe otro
folleto editado por la Mancomunidad de Cataluña,
escrito en catalán, que se titula Descripció de les
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znes iznporta^zts varietats d'ávellaner cultivades a
Catalunya, por A. Trotter y A. Matons, jefe del
Servicio de Arboles Frutales de la Mancomunidad
de Cataluña.

3.b71 Ingeniero agrónomo

Inflamación de extremidades
en ganado vacuno

Coopertttiva del Campo, Villalón de Campo^

(Valladolitl).

Se viene observando ezt el yanado vacuno
de trabajo que estando en ésta uzz año, en la
primavera se les inflaman las extremidades,
se jatiya^z, pierden el apetito y, por lo tanto,
quedan inútiles para el trabajo.

La alinzentación que se les suele dar, por
cabeza, es de siete kiloyramos de la siguiente
composición: harina de cebada, 68 kiloyra-
mos por 100; idem de almortas o yeros, 32 ki-
loyramos por 100.

Deseantos saber si hay alyú^z producto pre-
ventivo o czcrativo y dónde se p2cede adqicirir.

Es francamente difícil poder diagnosticar la en-
fermedad de su ganado con los datos tan incon-
cretos que expone. Para hacer un diagnóstico cer-
tero se precisaría una mayor cantidad de datos y
el examen directo de los enfermos. Le recomenda-
mos se ponga en contacto con el vetel•inario de
la localidad para que haga el estudio, enviando, si
lo estima procedente, las muestras precisas al La-
boratorio Pecuario Regional de León o a la Sección
de Veterinaria del Instituto Provincial de Sanidad
en Valladolid para mejor diagnosticar la enferme-
dad e instituir el tratamiento correspondiente.

3.b72

Félix Talegón
Ins^o^•tor Ve[^^rin;irio dcl Cuerpo Nacio<:ul

Bocteriosis del nogal

I)on 1^1anuel Sñnchez, I,umbrale^
(Salamancal.

Por este correo les rentito un paquete corz
unas hojas de ^zogal ^/ frutos del ^nismo
caidos.

Al llegar esta época, desde hace varios
años, se le cae el fruto a estos árboles, sien-
do ello una verdadera pena ya que se trata
de ejemplares de yra^z desarrollo.

Les rzceyo me diyan la enfermedad que tie-
nen y tratamiento a qzte hay que someterlos
para evitarla.

Examinadas las hojas y frutos de nogal remiti-
dos, presentan síntomas referibles al ataque de
una bacteriosis, y, en efecto, practicado un ais-
lamiento, se obtienen colonias de una bacteria
que, por los caracteres, puede referirse al Xan-

thomonas juylandis, que se tiene citado como cau-
sante de daños en hojas y frutos.

También aparece alguna lesión producida por
el hongo Marssonia juylandis, más frecuente en
nuestro país; pero en la muestra, lo que domina
es la bacteriosis.

Contra la bacteriosis se recomiendan pulveriza-
ciones con caldo bordelés al uno o uno y medio
por ciento antes de la floración y recién cuaj ado
el fruto. En cambio, la lucha contra el hongo exí-
giría algún tratamiento posterior.

Por correo recibirá, además, unas notas relati-
vas a la lucha contra la Marssonia.

3.673

Miyuel Benlloch
Ingeníero agrónomo

Fallecimiento del mediero

I)on ^1ariano Villagrosa, Calaceite ( '1'eruel).

Tenyo zzna finca en aparceria y acaba de
jallecer el ^rtediero, dejando la viuda y un
hijo. ^Tienen derecho éstos a continuar con
la jinca? ^Te^zyo que hacer nuevo contrato?
^Puedo llevarla yo directame^zte con mis obre-
ros y caballerías? ^Qué trámites he de seyuir
para, caso de ^zo tener derecho ellos a conti-
nuar, que dejen la jinca?

G^Í

1nte^ de hacer uueca5 transformaclones de see:unu
a reKa^dío pldan proyectos y pre!;upu^..wtos.
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El artículo 47 de la Ley de 15 de marzo de 1935
establece que la muerte del aparcero da derecho
al propietario para rescindir el contrato si no le
conviniera la continuación del mismo por los here-
deros de aquél.

En consecuencia, si el propietario no quiere con-
tinuar la aparcería con los herederos del aparcero
fallecido, éstos no tienen derecho a continuar con
la finca en concepto de aparceros. En cambio, ten-
drán derecho a continuar en la explotación de la
finca hasta que se recoja y reparta la cosecha pen-
diente, en la proporción establecida en el contrato.

Si no desea continuar la aparcería con los here-
deros del aparcero, debe requerirles para que al
terminar el corriente año agrícola den por termi-
nada la misma y abandonen la finca, y si no lo
hacen así, no tendrá usted otra solución que de-
mandarles ante el Juzgado correspondiente para
que, previa declaración de que la aparcería ha ter-
minado, se les condene a desalojar la finca e in-
cluso, en su caso, se proceda al lanzamiento ju-
dicial.

Una vez terminada la aparcería puede usted ex-
plotar la finca directamente o en la forma que con-
sidere más oportuna.

3.674

Preservador contra fer-
mentaciones nocivas

Don Fidel Faba, Linares (Jaén).

En el número ŝóÓ de AGRICULTURA he leido
un artículo del señor Benaiges. Como en el
mismo se alude a la sal bacteriostática para
conservar las leg2cminosas ensiladas, le rue-

go se sirva i^zdicarme dónde podría adquirir
las citadas sales, para hacer la prueba a que
se refiere dicho señor.

En mi segundo artículo sobre ensilado con má-
quina, ya habrá visto el señor consultante todos
los antecedentes relativos al empleo de preserva-
dores de los forrajes de leguminosas contra las
fermentaciones nocivas. El producto que sus fa-

.I UGH )y C[.ABA9
UTIL EN TODA9 EL:1KOItAC'1()NP:r

$EE^nLAZA A 3 HID$AULICAF

bricantes designan con el nombre de "Sal Sovi-
lon", que nosotros hemos adoptado también, sin
tratar de determinar la composición de ese pro-
ducto de síntesis orgánica, lo fabrica actualmen-
te en España el Laboratorio Industrial de Sínte-
sis Orgánicas Lindsor, establecido en Barcelona,
calle de Pamplona, núm. 96. Puede facilitárselo
también Finanzauto, S. A., Madrid, que es la en-
tidad distribuidora de las Ensiladoras Gerry.

3.6^5

Carmelo Benaiges
IngPniero agróuomo

Imposición de servidumbre

f)on Joa^^uín Vilcí, Bareelona.

Al efectuar la conversió^c de secano en re-
gadio, se presenta el problema de escoger el
paso subterráneo de la tuberia que ha de
conducir el aqua para el riego, imp2clsada
por la bomba.

La solución más económica de instalación
y rendimiento seria pasar por propiedad
a^ena.

La otra solución, más costosa, por mayor
longitud y más curvas de tuberia, tendria
que pasar por cauce público, en parte, co^a
los inconvenientes de la variación de nivel
de su base.

Se desea saber: En caso de negar el paso
el propietario vecino, si legalmente picede
conseguirse esta servidumbre, y el Or,qanis-
mo o Entidad qice ha de autorizarlo.

El artículo 77 de la vigente Ley de Aguas esta-
blece que puede imponerse la servidumbre forzo-
sa de acueducto para objetos de interés particu-
lar, en varios casos, entre ellos el de aumento de
riegos.

Ahora bien, en el caso del consultante, en el
que es posible otra solución, es potestativo del In-
geniero Jefe de Aguas del servicio de la Confede-
ración Hidrográfica otorgar dicha servidumbre en
vista de las circunstancias que concurren.

Aparte de esto, la servidumbre de paso no se
otorgará sin el pago de una indemnización al due-

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED cATAlOGO GRATIS

MARRODAN
Y REZOLA, 5.^.
1lparlado ] LOGRONO
Paseo del Prado, 40 - MADRID
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ño del predio sirviente, cosa que encarece algo la
solución directa.

Puede presentarse en la Confederación Hidro-
gráflca del Pirineo Oriental, en Barcelona, Vía La-
•yetana, núm. 10 bis, piso cuarto (tel. 22017), lle-
vando una instancia y un plano o croquis muy
detallado de los terrenos a que afecta o puede
afectar la obra proyectada.

3. fi76

A^ztozzio Ayuirre Andrés
Ingeniero de Camino5

Conservación de agua para riego

Uon Vicloriano Yoldi, Añorbe ( ncŝ ^^arra)

Dispozzyo de dos depósitos de cemento de
bastante cabida, qTCe aprovechando la abun-
dancia de ayua en un manantial próximo en
esta época del año, qzciero llenar con miras a
destinar al rieyo de un huerto en el próximo
verano, cuando el manantial mencionado, por
estiaje, no proporcione la cantidad que me
precisa.

Le ayradeceré me conteste con urye^acia

Inismo pueda derivarse, deben ser tenidos en cuen-
ta los preceptos de las disposiciones de 31 de ene-
ro de 1933 (Accidentes en la Industria, ampliada
a la Agricultura) y los de 25 de agosto de 1931,
para la denominada "Pequeña Agricultura".

El accidente del caso consultado no pudo produ-
cir más que incapacidad temporal, puesto que curó
mucho antes del año y el rastro dej ado en el ór-
gano lesionado no es causa de incapacidad perma-
nente parcial, ya que para considerarse así pre-
cisaba haber quedado el interesado con pérdida
de la visión total en el ojo lesionado.

Por tanto, el accidente causó incapacidad tem-
poral hasta la fecha del alta, y es inútil e impo-
sible acudir a la Magistratura de Trabajo para que
califique tal accidente como originario de una in-
capacidad permanente parcial. .

La indemnización a satisfacer al interesado será
igual, en estos casos de incapacidad temporal, a
las tres cuartas partes del jornal hasta el día del
alta, sin descontarse domingos ni días festivos.

El pago de la indemnización corresponde a la
entidad aseguradora o la Mutualidad correspon-
diente, si a su tiempo se dió cuenta en forma de-
bida del accidente ocasionado.

cómo conservaré el ayua sin que se descom-
ponya ^ qué producto debo emplear que pos-
teriorme^zte no perjudique a las hortalizas. .678

Alfonso Esteba^z López-Aranda.

Abogado

No hay motivo para temer que el agua alma-
cenada en un depósito corl•iente de cemento deje
de conservarse en condiciones de ser empleada,
si lo ha de ser exclusivamente para riego. Las des-
composiciones de materias orgánicas u otras si-
milares que puedan producirse, afectarían a la po-
tabilidad para bebida pero no a su utilización pa-
ra riego. Si los depósitos fuesen enterrados y cu-
biertos, el agua podría conservarse incluso en con-
diciones de potabilidad para bebida, y siempre con
muchas menos pérdidas por evaporación, sin re-
calentamientos y demás efectos de la insolación
directa. Pero, en todo caso, para riego puede em-
plearse el agua sin tratamiento previo alguno es-
pecial, mientras no concurran otras circunstan-
cias también especiales que en este caso parece
que no existen.

3.677

Incapacidad de un obrero
occidentado

Luis Cavanillas
InRt`niero agrónomo

I)on Yianuel Gracia, Ateca ('Laragoza).

.Por lo que respecta a la consulta de un ac-
cidentado, interesa conocer si la Compañía
aseyTCradora viene obligada a indemnizar a
dicho obrero por la sup2cesta incapacidad des-
crita en los documentos que adjunto. ^Está
incapacitado?

Para clasificar la naturaleza del accidente pade-
cido, y por consecuencia, la incapacidad que del

/ /PERFECCION TÉCNiCA' PAR4 1956^

^' ^ ^
I;I ABRA PASO AL AGVA•;

BOMBA PRAT le ofrece ogua abun•

dante, cuando lo neeesiterdonde el

agua falfe y en caudal inagotable.

Un equipo BOMBA PRAT es clo Ilaves

de su bienestar,

^t Soporte esprciol que permite et recam^

bio de la parte eléctrico del motorL si^ necesidad de desplozor el grupo.

BARCELONA . vnIENCIA • ZARAGOZA • SFVILIA . MAORID •
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Abonado orgánico del olivo
Uoña Consuelo de Arce, La Fioda ( Albacete).

Tengo una parcela plarztada de olivos y es-
tán algo retrasados erz su crecimiento, y como
en esta época s2cele abonarse esta planta en
esta región, desearía saber:

Primero. Qzcé clase de estiércol seria rnás
conveniente para el aborzado de los olivos:
estiércol de cuadra, palomina o abono corn-
puesto.

Segundo. Al i^zdicarme la clase más conve-
rziente de las tres citadas anteriormerzte, es-
pero me informen carztidad que debo echarle
a cada árbol y, si se trata de abo^zo, qué clase
debe ser empleada o tanto por ciento de otras
materias deben agregarse al misnzo.

Sería muy conveniente que cada dos o tres años
aplicara usted a cada olivo (que suponemos en ple-
na producción) unos 10 a 15 kilogramos de estiér-
col de cuadra, bien fermentado. Este estiércol debe
esparcirlo en la zona "de goteo", es decir, debajo
del follaje y separado del tronco aproximadamen-
te de 50 a 60 centímetros por lo menos. Después
de bien repartido cúbralo bajo ligera capa de tie-
rra. No conviene que quede demasiado profundo.

Anualmente, y en cuantó desaparecen las hela-
das fuertes, aplique a cada árbol de tres a cuatro
kilogramos de una mezcla de 150 kilogramos de
sulfato amónico, 50 kilogramos de cloruro de pota-
sa y 250 kilogramos de superfosfato de cal, tam-
bién en la zona de goteo, y cubriéndola ligeramen-
te de tierra.

3.679

Eleuterio Sánchez Buedo

Ingeniero agrónomo

Racionamiento para patos

Uon Jesúi 1'Iorr,no, Cobatillas ( ^4lurcia).

Les ruego me indiquen a vuelta de correo
raciones que tengo que suministrar a mi ex-
plotación de patos en las distintas edades,

C ^ i ^1 P O N E N'r E 5

Harina

maíz ... ... ... ... ... ... ... ..

de cebada ... ... ... ... ... ... ...
" avena finamente molida ...

pescado bueno, 60 por 100 ...
huesos ... ... ... ... ... ... ...

Conchilla de ostras ... ... ... ... ... ... ...
Salvado o menudillo ... ... ... ... ... ... ..

Totales ...

cria, recria y ponedoras, teniendo en cuerzta
que en esta región se crían con prejerencia
los siguientes prodzcctos: trigo, cebada, ave-
na, maiz, vino, aceite y berzas (hortalizas).

El ganado que tengo en mi explotación es
el Khaki Campbell, procedente de Holanda,
que jueron importados el próxirno pasado año.

Tengo inJinidad de fórmulas, pero basa-
das en los productos de que disponen e^z los
almacenes o granjeros, que las propaga^z, y,
sin dudar de ellas, creo más corzvenierzte a
mis intereses seguir el camino q2ce sobre el
particzclar me trace esa Dirección.

Las fórmulas que recomendamos, suponiendo que
pueda disponer de buenas harinas de pescado, ele-
mentos imprescindibles, juntamente con las de
carne, si la producción ha de ser remuneradora,
son las siguientes.

Antes de describirlas conviene advertir que los
caracoles y caracolillos aplastados son también
buenos elementos proteínicos y manjal• sabroso
para las palmípedas, así como los pescados que
en lós puertos de pesca se desechan por inadecua-
dos para la alimentación humana.

Ración para cría: Durante los siete primeros días
se les ha de dar una mezcla preparada con un 50-
60 por 100 de cereales (harinas) y el resto de sal-
vado o menudillo. Se amasa en agua una cantidad
prudencial, de modo que la masa quede muy es-
ponjosa, colocándola en comederos adecuados, no
en forma continua, como a los pollitos, sino que
se les pondrá tres o cuatro veces al día, en canti-
dad que puedan consumirla en una hora aproxi-
madamente.

Como bebida tendrán agua limpia-mejor leche
aguada-en bebederos y de manera que no se mo-
jen por ningún concepto.

A partir del séptimo día, la alimentación ante-
rior será sustituída paulatinamente por la siguien-
te fórmula, de tal manera que para los doce a
quince días de nacidos los patipollos quede supri-
mida la primitiva ración.

También a partir de este tiempo se les dará ver-
dura tierna, partida al principio y luego entera, al
mediodía, que la comen con avidez, produciéndoles
efectos muy beneficiosos.

La fórmula alimenticia de cría para este tiem-
po es la siguiente:

6iloe Materin nern PrúliJox I,ípidon Iaúi•.idus C,^lulunn

15 13,41 1,56 0,30 10,15 1,00
10 9,21 1,60 0,65 6,61 0,15
14 12,41 1,30 0,53 10,08 0,39
17 14,85 2,43 0,54 10.69 0,73
16 14,24 9,60 1,12
2
3

23 20,33 3,08 1,01 13,01 2,09

100 84,45 19,57 4,15 50,54 4,36

A esta fórmula se le añade un 1 por 100 de algún
complemento vitamínico mineral, a fin de garan-
tizar un suministro mínimo de vitaminas y mine-
rales.
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E s t e racionamiento se mantendrá hasta que
cumplan el mes y medio o dos meses, y entonces
se iniciará la rebaja de la harina de pescado hasta
dejarla en un 10 por 100, incrementando alguno
de los cereales en la misma proporción. De esta
manera conseguiremos que no se adelante la pues-
ta más de lo conveniente. También ahora es mo-
mento oportuno para comenzar a darles, al atar-
decer, una racioncita de grano de cereales, en can-
tidad de unos 10 gramos por cabeza y día al prin-
cipio, incrementándola paulatinamente hasta de-
jarla en los veinte gramos por día y ave. Habitua-
dos a este racionamiento, el grano lo ingieren con
avidez y apetito, como lo tenemos comprobado.

Cuando los patos llegan a los cuatro meses de
edad, se presentarán los primeros balbuceos de
puesta, y como estarán bien desarrollados convie-
ne modificar el racionamiento anterior y sustituir-
lo por el siguiente, pero conviene que el cambio
no se realice con una transición brusca, sino pau-
latinamente, de modo que tarde unos ocho días.
Para ello, cada día se va reduciendo la ración de
recría en una pequeña cantidad cada día, la cual
se sustituye por la de puesta.

C O M P O IY F N T E S

pre que su adquisición se pueda hacer a precios
razonables e interesantes para el paticultor.

3.b80

José Maria Echarri Loidi

Perito avícola

Necesidad de adquirir tractor
V. M. U.

Necesito comprar u^z tractor. ^Podrían i^i-
formarme, entre tantas ^narcas como ya exis-
ten, cuál será de las mejorcitas?

Yo solicité el "Man". No sé cómo será este
tractor, ni me acordé de co^zsultarles, como lo
hago hoy; pero hace u^z año, no lleqa un trac-
tor de éstos a esta provincia,sin saber la cazz-
sa, y me está haciendo enorme jalta.

La pregunta formulada no puede contestarse en
absoluto, pues todas las marcas de tractores, así
como los distintos modelos dentro de las mismas,
tienen sus ventaj as e inconvenientes, según sea
la aplicación que en concreto deba darse al trac-
tor, es decir, según las superficies que haya de la-
borar, su extensión, clase de tierras, clase de cul-

RACIÓN PARA PATOS EN PUESTA

Menudillo o salvado ... ... ... ... ... ...
Harina de cebada . .. ... ... ... ... ... ...

„ ,. avena finamente molida ...
maíz ... ... ... ... ... ... ... ...
trigo ... ... ... ... ... ... ... ...
pescado 60 por 100 ... ... ...
huesos ... ... ... ... ... ... ...
conchilla de ostras ... ... ...

Cocnplemento vitamínico-mineral .....

Totales ... .

Kilos Meteria eeca Prótidoe Lipidoa Ghícidoe Celulma

25 22,10 3,35 1,10 14,15 2,27
16 14,30 1,66 0,32 10,83 1,07
10 9,21 1,60 0,65 6,61 0,15
12 10,64 1,12 0,45 8,64 0,27
13 11,36 1,85 0,41 8,17 0,55
23 20,47 13,80 1,61

2
3
1

105 88,08 23,38 4,54 48,40 4,31

De esta mezcla se les dará por la mañana 70 gra-
mos, humedecida, al igual que se les daba hasta
este momento, e igual cantidad por la tarde, con
la adición de la ración de grano de cereales en
proporción de 20 gramos por cabeza y día a última
hora de la tarde. A1 mediodía no les faltarán las
verduras, en cantidad de unos 50 gramos por ca-
beza-berzas, lechugas, etc.

Durante la mttda conviene incrementar las ha-
rinas de pescado o adicionarle las de carne, si an-
tes no se les daba, en proporción de unos cinco a
seis kilos, disminuyendo en igual cantidad alguno
de los cereales (harinas). Algunos residuos de ma-
tadero, como la sangre cocida, podrá servir en todo
momento, pero nunca se dará en mayor cantidad
del 6-8 por 100, así como otros desperdicios, siem-

tivos, si ha de mover o no otras máquinas me-
diante la polea o toma de fuerza, etc., etc. Si tie-
ne solicitado un tractor M. A. N., no es de extra-
ñar se haya podido retrasar la adjudicación, ya
que en relación con las existencias son muchas
las peticiones que se formulan a la Sección com-
petente de la Dirección General de Agricultura,
que tiene que resolverlas según cultivos y super-
ficies. Si desea acelerar la adjudicación de un trac-
tor, en lugar de mantener en flrme únicamente
la petición del M. A. N., amplíe su solicitud con
tractores de otras marcas que puedan interesarle,
según las características que convengan a las cir-
cunstancias de su explotación agrícola.

3.b81

Salvador Font Toledo
Perito agrícola de: Fstado
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AVEMINA Vitaminas estabilizadas con

P^ ^^^ ox dantes que la sm smaana-
turaleza ha dispuesto para este fin.
GARANTIZAMOS que su eficacia perdura
durante su almacenamiento prolongado.
En botes de 200 gramos y de kilo.

AVEMINA Creada para las gronjas que

SO^^^^E sustbebede9osala forma más
cómoda, limpia y segura.
Debido a su inmejorable asimilación, meno-
res dosis próducen mejores resultados.
En frascos de 100 c. c. y botes de 1 litro.

AVEMINA la forma de administración

ACEITE más segura y más económi-
ca. EI producto natural con

estabilidad indefinida, en latas litográficas
de 1-4 y 8 litros.
En frascos de 160 grs.

AVEMINA: Más vitami-
nas con menos dinero.
Vea las unidades, el
precio y eche cuentas.

.•

.

AVEMINA ES MAS ESTABLE '
PORQUE ESTA ESTABILIZADO '

MAS VITAMINAS
CON MENOS

DINERO

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO CONCENTRADO

Registro 9. G. Ganadería N.° 265
A^ J^ CRUZ y CÍQ^^ 5^ en C'

Primeros preparadores de vitamina "A" y"D" en España

APARTADO 89 - PALENCIA

lA AVEMINA NO SE VENDE A GRANEL

PREPARADO POR:
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SUÁREZ DE CASTRO (F.}--^on-
servación de suelos.-Un vo-
lumen de 298 pá^inas, con
133 grabados y 46 tablas.-
Editorial Agrícola Salvat.-
Barcclona-Madrid, 1956.

En cstc volumen se presen-
tan ordenadamentc todos los
métodos de conscrvación del
suclo, no solamente en lo que
afecta a las nociones teóricas
sobre la ero:ióu y mantcni-

micnto de] terrr,no indispensable como base y funda-
mento, ,ino taII1b1P. q a procedimientos prácticos que
explican c1 modo de ejecutar cada labor, destruyen-
do cl conccpto de que la conservación no se reduce
a la ejecución de algunas prácticas en los predios, sino
que incluye el desarrollo de un plan armónico e inte-
gral, que, tenicndo en cuenta las riquez.as, fija el ni-
vel de intensidad de uso.

Cada capítulo termina con una bibliografía del te-
ma respectivo, y al final se presenta un blosario de
los términos empleados en la ciencia de la conserva-
ción dcl suclo.

P:M:cRtiN^ 5.4Ni:Ht'^ JllltÁ
Y

^,nrauel. o-r ^t: au.uera

IVIARTÍ;V-SÁNCHEZ ,IULIÁ (F.) y

7.uLUETA ( Manuel María de).
Economía agraria. - Un volu-
^nen de 436 páginas, con 69
^rabados y 39 gráficos. - Co-
lección Agrícola Salvat.-Bar-
celona-Madrid, 1956.

Con carácter didáctico, para
colocar las materias tratadas al
alcance de los estudiautcs uni-
versitarios o de escuelas técnicas
especiales, así como de los agri-

cultores ctiltós o de cuantos se interesen por la ex-
plotación agrícola y los problemas económicos ^quc a
ella se reficren, los autores, cuyo prestigio en estas
cuestione^ es obvio reseñar, han logrado un trabajo
complcto - y armcínico, en que, sin pretender agotar
los diversos temas de que trata, se exponen las rea-
lidades presentcs y concretas de la Economía agra-
ria espailola y.^c resumen brevemente la de 1os paí-
sea americanos.

La acurnulación de numerosos datos, para los que
scría preciso consultar multitud de volúmenes y es-
tadísticas, no siempre publicadas, unido a la expo-

sición de nuevas orientaciones, hacen de la presente
obra un catálogo estructural de Economía agraria que
habrá de ser consultado frecuentemente por cuantos
se preocupan por conocer las realidades económicas
de nuestro país y contribuir a su mejora.

Por ello divide su obra en dos partes. La primera,
en la que se realiza el estudio de la producción agrí-
cola dentro del marco general de la Economía nacio-
nal, por lo que babla, compara la empresa agrícolá
con la industrial y la comereial; plantea los proble-
mas que suscitan la población rural y su trascenden-
cia desde el punto de vista de la producción a;rícola;
la organización de la propiedad agraria y los sistemas
de explotación dentro del ámbito nacional ; los pro-
blelnas relacionados con la invcrsión de c^pital en la
compra y los que plantea el problema de los pro-
ductos aorícolas.

I'inalmente, en una tcrcera parte se analiza lo que
es y lo que vale la aaricultura espaitola y,
ral, la de los paísc^s ibero-americanos.

en gene-

BALLESTER CRESPO (Pedro).-

, Fermentos lácticos.-Publica-
ciones del Ministerio de Agri-
cultura. - Dirección General
de Coordinación, Crédito y
Capacitación Agraria. -Sec-
ción de Capacitación Agríco-
la. - Número 10. -Un volu-
men de 83 páginas. Madrid,
año 1956.

En cumplimiento del acuerdo
tomado por el Comité Nacional

Lechero en su reunión de 1955, se publica, dentro de
la serie de monografías y trabajos divulgadores de la
industria nacional lechera, este folleto sobre fermen-
tos lácticos, redactado por el Ingeniero Agrónomo y
Profesor de Bacteriología de la Escuela de Industriás
Lácticas del Sindicato Nacional de Ganadería, don
Pedro Ballester Crespo.

En este trabajo y en forma sencilla, que no exclu-
ye la puesta a punto en los últimos adelantos, se habla
de cómo preparar los fermentos que se requieren para
la elaboración de mantequilla y de los fermentos en
quesería, tanto en lo referente a quesos de pasta coci-
da como de pasta dura o blandos. Se indican los fer-
mentos necesarios para el yoghourt, cuyo consumo se
está generalizando rápidamente, y por último se estu-
dian también los fermentos para el Kefir, producto
mucho menos conocido hasta ahora en nuestro país.

En resumen : una obra muy útil para todos cuantos
se interesan por las industrias transformadoras de la
leche.
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EXTRACTO DE REVISTAS

GAROGLIO (Pier Giovanni), STELLA (Clara). - 1956.-
Proposición de un nuevo método sensibilísimo cro-
mático para revelar er^ mosto y en vino frazas de re-
siduo de sacarosa y de productos derivados de su
inversión arti^cial.-Extracto de catorce páginas de
la Revista de Viticultura y Enología de Conegliano.

El autor comienza con una exposición referente a la
constante preocupación existente por la comproba-
ción de la adición de sacarosa al mosto o al vino, asun-

to que en España no es práctica con•iente, pues, ade-
más de no ser generalmente necesaria, el precio de la
sacarosa lo haría antieconómico, en la mayoría de los
casos. Sin embargo, en los análisis para exportación,
especialmente a Alemania, es asunto de interés para
defensa de algunos vinos, al poder demostrar que no
se ha realizado adición de sacarosa.

El autor comenta las dificultades existentes hasta
ahora para demostrar la existencia de este fraude, ya
que la sacarosa era adicionada después de ser hidro-
lizada, generalmente en medio acidiŝcado con ácido
tártrico. Comenta también la presencia natural en los
vinos de sustancias reductoras no fermentescibles, las
que existen en algunos en proporciones hasta de un
0,13 por 100, falseando las deducciones de un análisis
con reactivo de Fehling o polarimétrico.

Con el fin de encontrar una solución, el autor re-
curre a los métodos basados en una reacción cromá-
tica. Hace un resumen del historial de estos métodos
y de las modificaciones para su mejora, Ilegando a
un nuevo método cromá^ico, cuya técnica describe.

Expone una defecación previa para el mosto y vino
y la reacción posterior con el reactivo a base de dife-
nilamina con preparación especial, apareciendo colo-
ración azul si hay presencia de sacarosa.

Detalla una serie de observaciones y hace una crí-
tica de la manera de operar, para deducir la más
práctica y acertada para la seguridad de los resul-
tados.

Considera los cinco casos siguientes :

Vinos secos naturales.
Vinos con adición de sacarosa.
Vinos con presencia de azúcar invertido.
Vinos dulces, mosto parado, concentrados natu-

rales.
Vinos con presencia simultánea de sacarosa y azú-

car invertido.

Para cada caso acusa el reactivo una coloración di-
ferente, la que detalla e ilustra con figuras en color.

Finalmente hace las consideraciones de que en
esta primera comunicación ha hecho un balance de
los métodos empleados para la valoración de mono-
sacáridos fermentescibles y de la sacarosa añadida al
mosto y vino y que ha propuesto un método cromático
de gran sensibilidad y sencillez, pudiendo acusar tra-
zas mínimas de 0,01-0,02 por 100 de sacarosa y de
productos derivados de la adición de azúcar en forma
de azúcar invertido,

Da como posible la conclusión de que no existe
presencia de trazas de sacarosa natural en mosto de
uva ni aun en las pasas, al menos dentro de los lími-
tes de sensibilidad del método.

P. ,TAIME PUJIULA, S. I.^^Se podrá alimentar el ,mun-
do sin la clorojila?-Revista Euclides, números 17?
y 17s.
Se dice que el norteamericano Daniel Armon ha

llamado poderosamente la atención en el Congreso
para el Progreso de las Ciencias, pretendiendo poder
alimentar seguramente a todo el mundo con dispo-
ner de la energía del sol y la inmensa cantidad de
agua y de anhídrido carbónico, elementos de que su-
ponemos se sirvé la clorofila para la síntesis de los
hidratos de carbono. Para hacernos posible esto se
nos dice que la ciencia ha adelantado tanto, que ve-
mos realizadas cosas que nadie hubiese sospechado,
como es, verbigracia, la energía atómica,

Desde luego, en lo del átomo se trata de verdade-
ras propiedades del átomo, que no pone ni quita nada
de él ; pero otra cosa muy distinta es querer repro-
ducir la acción viva de la elorofila, que es una ver-
dadera acción vital. Podrá quizá el químico sintetizar
cuerpos, por cierto muy sencillos, como son algunos
hidratos de carbono; pero no sabe, ni podrá saber
nunca, cómo lo hace la clorofila para producir esa
inmensa cantidad de alimento por vía vital, capaz
de mantener bosques, animales y hombres. Porque
el quimismo vital es coto cerrado, del cual nadie tie-
ne la llave para entrar y examinar lo que allí pasa.

Aunque Daniel Armon u otro químico llegase a
sintetizar químicamente algún producto que hallamos
en la célula muerta, nadie vaya a pensar que el pro-
blema de la alimentación está resuelto, porque falta,
desde luego, sintetizar otros muchos cuerpos de una
complicación química tan estupenda, que ni los más
eminentes químicos han llegado a penetrar su verda-
dera constitución química, como son las complicadí-
simas proteínas. Pueden, sin duda, llegar a decirnos
su constitución o peso molecular; pero nadie es ca-
paz de sabcr la coordinación de sus átomos si no por
suposiciones, las cnales, por desgracia, muchos toman
por verdaderas demostraciones.

Pero admitamos que con el tiempo puedan llegar los
químicos a sintetizar todos los alimentos, ^Podrían
con ello alimentar todos los bosques o todas las plan-
tas, todos los animales y a todos los liombres de la
Tierra? Inútil pensamiento; utopía nunca oída, Mien.
tras que Dios, por la Naturaleza viva por El creada
con admirable y paternal providencia, ha establecido
este admirable orden de cosas con que da cotidiana-
mento alimento y sostiene, con todas sus admirables
leyes, a todos los organismos, y esto ^desde un prin-
cipio hasta el fin del mundo, con este tan admirable
orden y concierto ; todo tan bien combinado, que el
mundo sidéreo está al scrvicio de las plantas, dado
que sin el sol nada podría la clorofila, ni aada podría
l.a vegetación de ]os montes y campos ain la clorofila,
y sin la vegetación nada podrían ni los animales ni
el hombre. Así lo tiene ordenado el Señor desde la
creación del mundo, y así subsistirá hasta el fin de
éL j Pobre mundo de la vida si se hubiese de sostener
con los productos químicos, que parecen constituir
la esperanza de algunos científicos, cifrados en el qui-
mismo mineral, por disponer de ]a energía del sol,
de la inmensidad de las aguas y del anhídrido carl ►ó-
nico que se halla en las capas •de la atmósfera !
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