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Editorial

La situación de la economía vitivinícola

l,'^^ Irr.^• ^In.^ ^íllr^nus run^^^^tii^t.^• .^^^ Tr^r ^>>^^'.^^to ^IP

n^a^il fi^^.^^lu, cunto i/rt Jtrt o^^^n^i^irl^^ c^^^ ,^•it i^ut^itmr^s

^tiuil^^r^u.^•. ^l rl^^^r^i/iln'iu ^^t^^° t>^'ri^írlirnntri^tc .^'c'

^n-urlr^cr^ rith•r 1« ^n-o^lr^^^r•i^í^^ i^ rl ^^ui^.^•u^nin ^lel

^'i^^n.

.1'u .^^r^ /ratn ^/r rn^ ^n^u(^lF°^n^^ nu^^ro. ni ^^^r^•lu.^•ir:o

rlr ^^i^^^..•l^•u ^^aí.^•, r^ runir^ rr^^i^^i1fF^^^r^°i^lr^ nn.e hE^^^ios

u^•i^^^arln ^^ii ^^h^^^s F.^rlituri^tlr^,^ ii^° 11n^•c^r rr.^^^lf^n• lo,^

rur^.^^^is c^ur^. n n^^<^,^(ro ji^i^•iu, ^,rir^f^l^iu f^.tln situa-

ri^íi^ ^Ic^ ^^rf,^•1.^^ ^le lrr ^•^'ou^»ní^i cl^tii•i^ií^•ul^r. ^ru^c^rc-

^nn.^• li»tilri^•un.^^, f^n el contentctriu ^lr hor^. ^^ .^^^^^ta-

lin- /^>s ^Ifstf^rtos u.^•^^c^^fos qur° c^^i lu.^^ ^li(r^r^°^r1es

rrr^ini^^°.^^ ^^rc^.^^r^tta l^r rl^^l ^r^il i-r^^rrliniin.

F;,, cr^i^lc^tlr tlur° r^t u^jucllu,. <^ontnrru,e ^londt^ la

^;^•u^luc^•iri^i ^^ili^•iní^^ol^r ^^.t^t^í ur^^u^ti^udu y Icr rc-

^^ur/irl^l ^1^^! fr^tilu ,^•^° lr^r<^^', e^1 In iit^»tcusa ^n^l>>oi•ía,

^^nr lus ^n•n^^in.. r^ili^•ullui•r^s rt.^•ori^trlo.,•. los jn'oblc'-

n^r^.^^ ^l^ rir^rrnria^ rl^^ lu r^rnclintia no tr^°^r^^r^ rut c^^^-

^^^í^•l^^r n.rrir^ rr^/^^rlo, ^^^1 r^u^^ Irt r^°ro^/i^l^t ^lc° ln.^ uz'ns

!/ rluhor^r^^frí^^ rl^°1 nl^^.^•tu lur^i•rn^ clc^.^nrroll^n•s^ noi•-

^nuln^^^i^tr. 1^^°rntit.irildo ^^u^. inia re^ r^rc^ub^rr?u,

^^i^.^^rl^nt^ r.^•^^^r^n•,e^ .^•oli<<•ioilr^.^ i^rú.^ ^^..(rlhlr^.^•, rl^° c•rt-

rrí<•l^^r ^/r^i^^^ri^^u. ^^r^^^ ito ^^blir^r^r^it ir ^lr.^•prc^^rd^^^.tic^

il^^l E^rorlur/o n ^•t^ulcCuie^• ^n-c°^•ro.

f;'.^•lo hri .^^^r^^^lidu, e^r l^r ^^^•^^,^•c^^r1r° ^^rn^rp^titn, ^^^^

^n•u^^iiicrn.^• ^^u^^ figrirnii n la r^nbe^u ^l^° In ^n•odrir-

^•i^ín. t^tl ^^u^ Rm•c^°loita. t^ ^n rc^^^ioii^^s c^^^trru.t, ^^o-

mo ('utalriira, L^^z^cuite, NaZ^a^•ra ^^ al^zuaas ot^^as.

Pu^• el conhYn^^io, i^ ^^tu^ cs^^ecialntente en la

11ar^^^)ia, la. 1í^^ica ntodnlirla^P dP ^onapra de uva

^^m^ /ns ^^rm^rlcs Pl^ibornclo^-es, qi^e gene-ral^ment,e

Corr^ente . . . . . . . . . . . . . .. . 7,- pta.,

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

Eatranjero. ^ Portugai
y Amuica 9.-

Reetantea paíaee, . , 12,- s

.^^r> j^ra^^tf^•^^. ^Iri <^ri^^^^n u }>>•nl>If^n^n.^^. yi^r ^r^^ .^•rni

1«^m^^^uco ^^t^et^n.^, ^^t<<°.^^ t^^rlos ^lc^(^c^i^ r^°ro^-^lrrr ^rt^c^

r^t la c ĉr^^^^j^ni^u rlPl -^^l ^11 -^1 .^^^^^^^irí !a r^tc^rnu ct^cs-

liói^ ^1^^ l^r (rj^i^•rrín cl^^ r^r1 ^^rec•^o i^t^íiti^nio u(^ls uvas,

^^ar^t c't'it^t^' ^^^^r ^t^^n r^^.^r'^^hri nl>>^irrlrn^lr rl^^^^rf^^'1^^-

rcl ^l jru(n.

Nu^liP i^^irorrr ^^t«^ /n /^°^^ilc^ir^^ru n Irr l,rrjn rl^^l ^rr^'-

rio ^l^^l ^•iiin, ^l^^rtt^il^ It^.^ ítl^i^^^n,^ ^n^^.^•^^,^. h^^ .,^ei^r

l;i•^trln la^ «l^r^•m^r ^ntrr^ 1^^.^• ^^lu(^^^r^rclo^-^^.^ ^Ic !n Ii^^^-

^^ió^r Ce^zt rul. In.ti• ri^rrlF^.c, ^^rrrrr ^^r^•rat•^^rs^ rlr ^^«^^

la rr^u^•ci^í^r Pn lu.ĉ J^i^^'^^ios ito .^c°a int^x^rt^rirt^^° ofri^

c^^^ir r^nttirl^t^le.^ ^^or lu ut'n q^^r. ^^^i ^^i^^rlro.^ ^^ns<^s.

no l^t^c^lc^^^ .ĉer r^ntrn^ri-n^lo^•us l^^^rrr r^l ^n•o^lu^'tor-

La c'irct^^tstt^ir^•iit r!r° nn ^lisjin^rt°r, rn l^t i^^m^°n-

.^a n^n^o^^í^r d^^ los wt.^^^.^•, d^^^ locnl^^.^ ^^i^ul^ins, ri

r^;risli^• .^.^^^c^iar^io^ie.^ Coo1^c^^r^l^^rrrs r^u^^ .^^r° har^a^r

<•argo rlel jru7^^. ^•rE^rt ^n^obl^^^nn,^• mi^^u.^tio,^o.^, r^l nn

^^o^tc°r.^•e ^Ir ^lct^rrdo ront^^^-n^lor^^.^ ^^ ^^r^^1rl^^lnir.^• ^ ^i

^°1 pr^°cio ^lc lu r^va.

E.^t^^ fur^ Pl m^iq^^n rle !a cr^^^t^^rrin rlc^l ./urrtrlu

ii^^i.2^to Vilit^iní^^nlrr ^Tr Valrl^^p^°ii.as, an^^^lia^lo h^^^i

cr to^lr^.^• la.^ rc^^innrs i•itícolu.^•, r^^ r•i^•1ii^! rlc° Or^lc^^i^^.^

rl^l Illinistr^^^2o ^Ic Ag^^i^^rillu^^u, c^^^ru^iclu lu.^• Juntu.^

liegt^l^l^lorrr,^, en^•crryrr^lrr.^^ ^Ir• In i•ir/ilrn^^^ia ^1^° lu.^^

^^i'ecius t/ tl^' ltt tli.^•h'fbu^'iríit ^l^^l ln'urliicto, par^r
_ _. .^.^

^,^ue ^^<^ rlrjr ^rl^ ^°lul^^urm-,^^^ iri^ii/ii^^^r ^•untirlnrl rlc

r^^^^r.

I'^rrt ^/ ^^tr^t t'c^ .,•e rr^^itr^ ^^s•ta .^^il^^^ac•iá^i. c^^z ^^u.^nr

It^ l^t abwirl^mcirr ^l^l irulu ^nnciia^^t <•oi1 ^^rorl^^crr

c^! rlc^^rt^n^l^ai7^ic^^ito ^1^^ lo.^ j^re^•ios rle l^r tu^a, r^.

.^•in yuE^ p^•c^le^i^l^nno.^ qur° ^l Jn^ul,l^^n^^^ de fonrlo

i^iti^^i^^ícol^r se ^^r^suc^lt•a co^^ l^l r^lnhora<•ió^^ j^ur ln.^•

^mis^n^os z^it ict^ltores de sz^s ta^as, sí qtrerentos i^^-

r?icar que ^l fi^nciomm^,iento dc las Asociaci^^n_e^^

Cooperrltir^as, qi^e t^ni r^^cr^^r^£fi^^o ^•c^,^r^lt«do est^í.^^

rlnrtdo cn nh-as ^'e^ion^,> >/, rl^.crlc^ lt«^^^^>, ^^^^ ^^níse.^
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A G R[ C L1 I. '1' l' IZ A

witivi^^,ícolus clc l^c ^i^rz^^u^^tarrcia ^(e Esl^«rza, c^omu

Fr^zircia, e Italia, ha.bí¢ de qu.ita^' el ^a^•dcte^• agu-

do ^r^ este ^robl^°ma., ^a q^^^e las sol^icio^ies er.onr^-

^r^ir^^ls que se udol^tar^rrl, para. resolverlo, ^no h.u-

br2arr- cle est^rr su^»rlit^crlr^s a.l cnrto plazo quP r^^^a^n

l^r ^i?c^^,d^im.ia.

Las ^i^r^nlajas ^lue, ta^iito ^^n el orclen. t^^t•nico

c^o^rio en el ernn.ómic^o, ^pue^len ot^ten.erse, un^i.rlus

^^ lus^ f r^udrrn^lr^^^t^r^lf^^s rle carrícter social, l^a-cer^ ^o^i-

eelrfr lrr es7^^c^^a^i.^^L ^le ^^u.e los orgarr^isrrros co^^zpe-

t^^rtes del 16^ir^istNrio de Agricu-ltz^ra to»^e^z^ 1^^ irz-i-^

^^^atiz_,a rlc^ fnrnr^ril^rr la in,stalació^^z. rle Cooperat^-

^:as, sect.^^^^l^riirln, ^•^^r^ sus ser^vi^io.^^ téc^rr^i.oos i/ d^^

c^r•r^rlito, ^^^i^c lubor qtie, bien, ericu^uzada., p^t^^e^l^ r^-

.^^^ltrn^ ^rnr^^/ heiteJ^i^^^osct 7^a^'n. l^z 2^itic^^ltu.ra rle la

Rcgi.á^i Ce^th'^rl.

Eic ^»zu^^hn.5^ c^^isos, est^rs A,^•ori^rcion.es Co^^E^erat^-

vus ^^ue^leri i^tili.z^n- lrr. orgu.ri^ización cont.ercial, dc^

Ins g7^a,^n^les hnrl^gas rle est,a. ^zis^m^. Re^i,6r^,, si ell.n

f z^era ^n.e^^esa^-io, sobre todo ^^ensu^z^lo e^^z la nece-

^i^lrr^l ur^r^nte ^le c^om.prencler el^rbo^-aciones nu.e-

^t^^rs• cle tif^o in,^li^stri.ul ^C^^e fn.^•ili.tr:rr el ^onsu-^rrio de

los culdo.^ q^^c »z^xyor ^lr^n.¢ncla al^•crr^.ce^ia. Con, ello,

t^ sir^. C^e^•li^rlir•«r los• inter^.eP,^• leyíti^mos, cabría u^ria.

col^tborució^t c^ncrrrninnrlrr ^l st^^n^ircistr^n^ ^roduc-

to.ĉ ti^^os ^le c^al^los scrnos, bi.en. elal^orudu.^ y c^ ^^re-

cin.^ ^•cr^zv^znbics, crr^^a.ce.ti^ rIF e^i-treg^^^^se, t,a^zt^ ^li-

rect^^^raer^te a l^s ^rzerc^ldos corzs^u^m.idnres, co^mn

dc sertr^r• rle b^lse a. elul^orucion.^s esf^ecial^.^ qz^^

^^ort,s•iga.^t, ari^^;l^i.ar- r^l l^or^ ^•ed^^^^i^l.o consvarin ^l.e

^^^^nstos ^^ ^•ino.^.

F.rz otra, lug^i^^ ^le est.f° ^^2^^^^^c^^^u du^mos r^i<<^^ila ^!^^

la.^ con^^lt^sioues d^^l Co^i^^/r^^so Inte^•nr^ci,o^irtl rlr Iri

i/^rza ^^ ^lcl, Vriro, ^•elebrnrl^o c^rr. Ro^rna, e^^ ^^1 ^^uui .^^r

esta^bleció lr^. n-eces^irla-rl. ^le ^>ric^rt^n^ to^lrr lu ^^c•uitn-

^mí^a vin.^cola. E^ara, l^^ nbtei^r^iÓn. dc p^•orlurfo.^• ^Ir

^^^tli^la-cl, sac^rij^ica^it^lo, e^i lo ^^osi,blc, In- <^aillirlrrrl.

E,t^1,a 7rzisn^-^c t^nhtica ric^rbrr d.e i^n^^^la^^trn^.^^r run•

I)ec^reto-Le^y rlel 1.° dr^ ^.^^tc m^^s• e^^, /r'ru^c^^i^r, r^^i

doir^le ,^•^^ tfc^l^lc n red^i^^i^• l^^s ^•en^li^^tlcittu.^ ^^.rr^^-

si^^os^ 7^nr hr^^^trí^^c^^^, cCuc ulr^^^^i1as vcc^^^s Il^^rini^ n

IUl) HL^'., ^r h^i.^^ rlr^ t^r^-^^itos rl^:^ ^•c^r^url^í^^, ^'n lu,^ ^^^^a-

l^es obtze^^^^ert, r^it, crlmhin, i^r.^^u.^^ ^I^^ irr(rriur culi.^lrli^.

L+'sta^^ins s•c^^u-ro.^^ rlr^ ^^ur lu ^•ci^i.^•irii^ ^1^^1 I^;,^ln-

I i^to ^l^el Vir^u, hoz^ ^ n r^.^ti^.rlio F^n ^i^u^^.^•h^o ^E^n^í.^, Irn

^le n^-ie^r.ta.r.^e, ta-ntn a^ I^t ^-^^^lr^^•c•f^íir. rlc !n sri^^^^rjici^^

«ct^^^al, ter^i^:n^ln ^°n ^^i^^^^i1^u. ln nl,t,en.cf-úri, ^le biccrca.t

cali.^l^a.r^f^s, ^^•o^mn r^1 i^i^•r^^^>>r^r/n ^^r^1 ^^n^i.trrn^o ^l^'

^^^Lrr-os co^^•r1.euCes ]/ c^mhnfc^llnd.ns, riz. ^^u^^.^Crnile dt,^-

^nia^,u,ci.^n, i^.ir.os ?^ niro,^, ^hhi^1^^, f^^n^lnnreiltr^lnir^n-

te, al 7^reci.o ^ttiu.t^i>>u rl ^^t«^ /1F^^^tn ^i lus yr^n^rl^^.t•

ce7^.tros ^^n^^.ti^-m^i.rlo^•e.^^, cn. los que, Iz,^ebit^i^^^rl^^^r^^tl.c,

ln^s ^^l^^.sr°,^ rn^°^l^iu ^^ ^^b^•ern, j^arn. los z^i^ro.^ ^^o^•^•ir^^1-

t^^.5, ^/ lc,,^ ^nrís rt^^ornorl^^d^s ?^ el, 1uri.^^^^^.o ^lc lujo,

j:^rt^'^c lns ^?i^io.^ fi^tus ;t^ P,t^r^c^ciule.^, «^o1^tt^u^t. lu.t

^.z•ist,erccia.s. 1'n^• utr^c T^a.^fie, ^^^o h^^Ur^í ^^i^^c ol^^^irla^^

l^^ im.^E^o^•tun/,e ^^^^^^°•^'ti^Sn. ^lel su^^n.i.^r-i..^•1.ru ^le caldos

rle cali^du.rl ^^i^e sui.^isfaya-^z /os yustos cle /n.c q^^c.

^le^^.tr^,^ rle lo.^^ t^ipos ^^ ^•lrrses que ^^r^jieren, ^^ esl^í^^

a stt «1c•^incc, reíu^^ui Ins <•or^^lf.^^ioncs ind^.^^pc^isu-

bles cle ga^^•n^t.tíci en .^^^ ori-gr^7^, srir, a^lr^li^^^•^i^^^ionr.^^

qz^e trtntn 7>r^^^rlr>>2 hnr^•rl^.^^ rl^^.cr>rrr^^^^^r.
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E1 gusano rosado del algodonero
^^ar e^twez[o ^^^arzea ^arcía

Ingeniero agrónomo

I^;sta ^rate, Itla,a del alnodonero existe ru ca^i to-

do^ los l+^úses al^;odoDeros : I?stados Iinidos. India,

Cl+ina, liusia, l^,^ipto, I3rasil, 1Vlr^jico y Aráentina, qtte

llroducen mús ilel 90 por 100 de la total cosecha del

n ĉ undo.

La printcra l+ublicación u uota sobre este insecto,

e^l+ecífico del al^o^luttero, Iuco lu_

rar eu 1H^^1? por W. ^^. Saunder.,

dr, la Sociedad I^:nto ĉ uolóoica de

Loni]res, que recibiú ttnos ejetn-

plarc^ de la Iudia. Se^°cros ata-

que_^ fueron registrado: en las co-

lonia. ^_f,rmana; del e;te de Afri-

ca en 190-1. li;l ^usauo rosado fuÉ^

introducido en f?^ipto, l^roceden-

te de la Tndia- en los aitos 1906-

1907. Sc le encoDtrcí en 1909 en

las islas Hawai, donde prodttjo

tan ^,ra^^es da ĉios, que el culti^-o

algodonero fué abandonado.

F.n 1^1^^,jico se identificó el a ĉio
1911, v durante 1933, c'n Rusia. I^;n

Espa ĉia no se l+a encoutrado l+as-

ta el año 1949, localizado en unos

focos del lítoral tnediterráueo.

F;I uotable aumeuto de lu pro-

ducciún de al^odún nacional de^-

de el final de nuestra Guerra de

Liheración hasta la fecha uos in-

ducc a j+ublicar esta uota para

dit^ulnar el conocimiento de la pla-

,a eutre nnestros agricultores ^+'-

rodonero^, ^lue ^leberán con to^la

de los Gefechii<lae, conocida eutoutolc^^ican+e ĉ ue. cun

el nontbre de Plnh'edra, Pectinupl+nra u Ge/ec1 ĉ irr^ ^,'o-

ssip^^ ĉ^lla. F;I adnlto, de color Itardo grisúceo y de pe-

queño tama ĉio (9-1? ĉn.,'m.), es una especie +le hoií-

Ila, con las alas 1 ĉ osteriores de color ^ris^íccu I+ordra-

+las de ĉ u ĉ fieco. Tieue hábito, nucturno^:, acolllán-

\dultci de Pcrtinophora ( aucuenclu trv^s
^•eces>.

ur ,̂^rnciu denunciar a los Servicios Oficiales Ahruu+í-

ntico^ ^- l^: ĉultre^a^ C^;ncesionaria: .llnud^^uera: la pre-

,cncia del ru^an^^ rosado eu eus plautaciot^_^s.

^O^tl{IiA UI^:SCRII'CIóN DI^. LAti DISTINTA^ I^A^I^ti DF.1. IN-

SGC'1'O ( 1). ^

Los daños so q ocasiuuados por las I:+r^-as de una

I+equeña ĉnariposa (microlepidóptero) de la familia

I 1) Para ĉnás detalles véase el folleto del misnto autor «El
gusano rosado del algodonero», Uub'.ícado Uor el Instltuto Na-
oi^na] de Tnvestlgaciones Agronómíca.e

Ilo, niidc uuu^ l^'

dose tnachos v Ilen ĉ bra.^ d+u•atlte

ia uoclte y rcalizanilo lu Ilues!a.

^eneralmeute, sobre la^ cál^sulas

del alaoilonero } ^úlo rxceltcio-

nalmente sobrc los botone, flora-

le. y otros ór^ano^ de la I+lanta.

Cada hembra ,uele depositar de

200 a '?SO llne^os.

1?stos son alar^ado: (o^^ales)

nwc peyuer+os (0.^ llor 0.'?:i nun.l,

con un reticulado ^•n ,n ^u^+erfi-

cia; al llrincil+iu, de colur blan-

co, tontundo dc,ltur^, un color ro-

sa. La lana, al salir ilel l+ue^o

(blanca, cott lu cuLeza de color

pardo), recorre la sullcrficie de la

cál+sula, buscando el sitio ^le lte-

nelracióu, alituentándose, en rl

interior del fruto, de las seutillati

v l+ennaneciendn deutro dc la cúl+-

sula duraute to^lu ^u dr^arrull.+.

llo, ^i q coun ĉ nicacicín alnunu con

el exte^rior. AI realizar la ltrimera

muda va tmuaudo un lintr ro.adu.

que justifica el nonthr+^ ^^tll^ar de

u^u,uno rosado». La lar^ a, cuan-

do alcanza su cuntlrlc•to de^:crro-

ulilímetros de lon^itud.

u:curc ^.La crís^ílida- ^1e color pardo ĉ n:ís o tneno:

ĉ +tide 6-8 utilín+elr^+s.

Ij10LOGIA Y DAÑO^

La 1 ĉenetración de la lurva, como ya hemos in^lic.+-

do anteriortnente, tiene lugar a tra^^^s de la el+ider-

tnis del lruto, dejando un orificio tan pequetio, que

sólo con auxilio de una IuPa Pnede identificarse, re-

dnc^iéndose a ĉín posteriormente al ^^•^nir la cá^+sul:^

^-^ S^



auhtcutJ•ruK.a

L;u'r,i^ in•,r•rnanlr^ ^lr• ^n^.uw ru^ado aluj:xla ^•n I:^c st•mill: ĉ ^.

su rlesarr•ollo o crer•i ĉniento, rle tal ĉ norlu rlue la. cá^r-

snla^s ataca^la^c nu prr^:entan nin^,ún .íntu ĉna exterior

rlne delate la prN,enr•i<ĉ dr•I in^^^•r•.to, ^.olan ĉente ai

abrirlae se en^nentra el ^u^^ano u ^u:anos eu s^ ĉ iute-

r•ior, aliu ĉent<ín^lo^e de I. ĉ . .emillas, cn^^u ntímero de-

lrenrlr^ rle la intentiirlad rlel atarlae, I ĉ ahir^.nilo Ile;ado

a Pnr•ontr<tr lll-I_^ lar^a^ t^n el intr,riur ilr^ un ^olo

frutu.

H;n la.^ primera^ ^enerar•iones, o yea cuando la lar-

^ a ulcanra su complet^^r rle^arrollu e.^tan^lo aún la cáh-

snla r•er•rada, agujerea lu epider ĉnia, dr• dentro a fue-

ra, para salir al Pxteriur ^ cri^ali^lar Pn la planta u

Ilafio.v prudnriduti por r•1 ^usan^ r^^• ,ĉ d^i E•n nna ^:rpcul.^.

en el ^uelu. I^:.,te a^ujr-ru. ^^a^i pr•rfectau ĉ entr^ r•ilínilri-

r•o, e., ĉ n ĉ síntu ĉ uu ^Ir+ atailu^• rlel ^n^anu ru.ailo. •rílo

ul ĉ reciahle al finul ^le lu lrrin ĉ era ^i^ne ĉ•ar•itín.

La durar•.irín ile I. ĉ ^5 rlistiuta.^ fa,e, rlel in^<^ ĉ•tn (I ĉ u<•-

^^u, lur^^< ĉ ^^ c ĉ•i^álirla) es funr•irín, naturalmeute, ^Ir^ la

terulreratut•a; r•un uu•dia, ^Ic '?5 u'^R°. r•I r•ir•lu r^uu ĉ -

l^leto, ^^uesta rlel hue^o a.,alirla ^la^ a^lulio., u.r•ila

ile ^'eintirlú. a^einti..iete rlíuti. I{uc^o, cuatru . ĉ r•iu-

r•o rlía.; lar^a, dier. a dor•r^;, ^ r•ri^áliila, ucliu a ilir•r.

F;n las l;enr,raciones suc^r^si^^ay, lu, lar^^a.^, si r•uanrln

ale^u ĉran sq r^u ĉuple.to de,urrollo la r•ál^^ula en ĉ ^rieza :^

abrir, emi^,ran también a lu plunta u al ,uelu l^ara

r'risalirlar, I ĉ aciéndulu a^^er•r^, enlre la I'ihru.

La., lar^a^ de la últirna ^r^^erar•iúu, r^n yu tnavor

lrarte, ,e alojan e^_ĉ r^l interiur de las ^en ĉ illa., ^^ar•ía^,

ilonde permanecen liasta la pr•i ĉua^^era lrrrí^iu ĉ a, ^u-

lienrlo eatunce.. Eraru cri^alirlar y^ danrlo lir;;ar a luti

adulto^. .^111;uua. ^er•e. nn:ĉ lar ĉ a se aloja eutr^• rlu.;

^^emillas (semilla., iloblrs) rlue lrr^ruianr^r•eu uuiilu^, ^^

es nno de IoE ,:ínton ĉu.ti de ata^lue rle hu,ano rosarlu

el enr•ontrar eata^ semilla. nnidu.^ o dubles una ^^r+r

ilesmutado el algodón.

La importancia rle lo^ d.ĉĉio5 ilepr•nilr^, de, la inteu-

^idad del atarlne y^ r^poca rir.l ĉui^ ĉnu, ^ir•udu, en ^e-

neral, ma}-ore. r^n los al^odonales tardío, que cu lo,

^embr.ĉ doa temhrunamente. La lar^^a, al rler+truir la.^

^emillas, paraliza el creciniiento r1e lus fruto:^ y rlr+

la fibra; el algodón, al abrir las e^tl ĉsulus, e, escaso

y^ está enne^recido; las ^eroillas, cucía.. u co q lar^^a,

alo,judas eu Fn interior, v la fil ĉ ra, dc^ ^^alidad infr^-

rior. (:uand^ el utarlue e.. inten.o, la ^^r^rdiiln ln ĉ rilr•

Ilegar a1 80 ú 911 lror 111^ de la r^osecha, }• auu anu-

larla por completo r•nando no ^e tolnau la; q ĉedirla^^

aconsejable^ para crnuhatir eata ^ruvr, pla^a del ul-

{;odonero.

MF,DIOS DE LCCHA.

Por el particiilar medio rle vida r.le este inser•.to, cuy^u

lar^^a permanece rlurante todo ^u de^arrollo rm r,l in-

terior de los friito^ del algodonero, se r•onil ĉ reurlr^ r^^

esca.o resultado obtenirlo ha^ia la fer•l ĉ u r•on lo, U•: ĉ -

tan ĉ ientos r^níniico., durante la ^^eáetar•irín, rlur^, nu

obstaute, se continrían encavando actaalmente por la

(:on ĉ i^;irín de LucLa contra las Plaoas dr•I .^I^oduuero,

y sulau ĉente pneden aconse,jarse medidas c. ĉ ilturale^ c

1 ĉ rofil^íctica5, qne, lle^ada, a la pr.ú•tir•a r•on te,ún,

paeden rerlucir a l^orcrr ĉ tajes iusignifir•unti^^ lu, ^la-

iios ocasionados por el Pectinophor^^.

Por ello, es ĉnny importantr quc^ e•I a^,rir•nltur se

perr•ate de la utilirlad de estua prácti^a.^, n ĉ ucl ĉ ^r nuíF

P^l('iICP,R P,n eSte CA6U Cj77P, lOG jratanllPntll^ 1'11I1 lU,ti lllas

a^ln
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iuoderuus insecticidas contra esta pla^;a c1Pl al^o^lc^-

n^•ro.

'1'rr. .un lu, fuente, qtie put'^le^r perj^etciar la il>-

foc•ciún : lus ^^lauta^, el ,uelo, lo, frut^cn abandunado,,

^c c^aíilu., rn l^r superficie ^lel miymo v la semillu oh-

t^^ni^lu ^lc•I al^odón xtacado; la., uie^lirlas, pues, arou-

^ej_ibl^•: tir^ue^n jircr c^bjr•ti^ ilrstruir c^^tos focos_ v ^ou

Ia: siruir•ntr•^ :

1." I1e,trurv•ión ^iu^• r.l fut'.nu ^le la, matx; del al-

^aidun^•ru ^^ re,iduu^ sulir^• el caur^^c^, uua ^•ez tertrii-

u^i^la lu n^cv^lección, evitan^lu el tru.5la^lo ^le 1a.5 ^ilan-

tx^ ^Ir un ^iti^^ a otro.

'?." I)ar_ un.^ ^^rz i^uema^lx; la: ^^lanta^, una labur

^Ir• imi^. ?;i-3U ^•entíuietru., cle ^^rofuncli^l^cd. al u}rje^t^i

^le eu ĉ errur lus c•ri^^íliila^ r,xi^tcntt'^ r iiu^^eilir lu ^a-

lida de uilullo^.

3." N^uuti^^rer el tr'rrri^u con esce,u ^I^• liu^neiluci n

innn^larlu, ^i ellu a; ^x»ible, de^t^ni^; dt' la r^^crilr^^-

^^ión, ^^ur^.^ cau,a uux ^run mortali^lud en la, cri^áli-

^^as i^ur^ P^tzín rti el 5ur.^r^.

^.' I)e^infec•c•ión dr. la ^t'milla ^^xra ncatar la^ lar-

c^i^. iii^^ernantN^ aloja^la: eir sn int^•ri^^r.

:;." Acleluntur en l^^ j^^^^^ible la ^ir^mhr•a

('ri^2lida^ de 1'I;^i^edr;t K^^^^ip^cll.i.

I,an^a de 1'I;^t^^edra (*u^,^ipyella (duble de ^ti tam.^tlo nat^n^ul).

del alt;^^^lc^- neru. fiur^ lus at^iyur.^^ re^^i^l^•u ma^'or ^ru^^^•^la^l ^^^lir,.

I^^, alhu^l^^ur'. (tcc•díu^. -

6.°' I'ru;crihir la nw^lalidurl ilr c•ultivu denuinit^a-

^1a «pu^lail^n,, ^x r^ue ul atuc•ar c•1 ^u,u^lii ro,a^l^^ ^^rr-

nta[ur.cn^ente a e^ta. pluut.^:. má, a^l<•l.cut^^ila,, ^^uu^-

titu^en uu fuc•u ^^e infecc^iún para el alrr^d^íu anual

^^ ^le^ ,iruibru.

h;^tx; uic•ilida^ tienen i^ue ^c^r II^•va^lu^, u I,i ^^rác•tir.^

^^ur r•I jcri^^^i^^ a^ricultur, a exc•^^pcirín ^ir la r•u^irt.c, ti^^

a,u al^+anc'e, i^ue ,e^ rr•alica j^c^r la. I^:mj^m:a^ ec^nc^<•-

,iuuariu, ^lel ^^ulti^^u al^;u^lonero, ^ntr; rr•+^ni^re in^-

tulaciune^ ^^ t^^cnicaa r:^pe^cialey paru I.c ilc•^infeccicíu

^Irl ^^^ranc^, matando la^^ lur^u.; r^^uriaila; en sn inte-

ririr ^^ ^^^^n:r•r^^un^1r^ ul cni^;nw tientpc^ la faculta^l !_er-

niinati^^u clt' la ^emilla.

Hasta liac•f' jioc•cc tiercij^o, rl j^roc•^^liniiet^to m^^.^

^rrác•tico lu cun^tituía la d^•.^ittf'er•<'i^ín ^^uo^ r•l ^'alur, en

^ niúrluinu_, uE^n^^iiada^, m:_inteuienil^^ I,^ .^rniiila t^ uun

teiu^^e^rutllra ^^e (i5-;I)^^ 1:. ^lurutcte u^^hu u iliez minn-

tu^. actt^^clmente ^e ha ^e^neralizado Nn Norteam;^rir•a

^^ Marrneco^ fra^icc^^ la desin:PCtacicín ^le la .rinilla

c'on vajiorf^e de broinnro ile ^netilo a lu j»•c^ricí q atin^iy-

férica. R^r lu: ensayos llevados a cabc^ ^3urante (u p^-

^ada c•ampaiia en la Esta^•ión de Fitopatul^^^,ía A;^rí-

cola de Le^-ante (I3urjasot) hemoa conse;uid^^ rnurtu-

^irlades ^3e1 100 por 100 en semilla e^nsaca^la, ^•on dosi^

cle 30 nramc^s cle bromiaru de me; ilu jinr uir'tr^^ cú-

^ bico clt r•ártiara, eiem^^rr^ r^nP la Ir ĉu^^Nratnra sP^a c^P

I ^° C. cc^n^„ mfiiim^.

;lil ^



Un nuevo trigo de
espiga múltiple

^^^i^t ^CSC' ^^'^1r9P ,^^^c•tc'é

Trl^^^ 11i1i ĉ^ru (mit: ĉ d d^•I tamafin natural).

La labor ^r•n ĉ^tir•a. crn^rr; re,ultarl ĉ r^ ĉ amo^ a rli^°ul-

^^:u•, ae I ĉ a ri•aliz. ĉ ^lu r^n Lérirla, ^rr^ivin^•ia dotarla rlr

rrn ur•r•irlcniailc ĉ rr•lir^^r^, r•rrn altittarlr, r^ue ^•aríau entre

lu^ ^•ir^n ^^ n ĉ á.^ rle tres mil n ĉetri ĉ; .,uñre e^l nivel ^lel

n ĉ ar. ti ĉ r: re^^ímenf's plrn iorur^tricu. rr^cilan ^le;dc 1 ĉĉ ^

'?:iU litr•o, annaleti jrur metrv ĉ cuarlrarlo. correspon-

rlientra a .̂ r ĉ ^ tuna^ r,trj ĉ arias. Ira^ta sobrepasar lu;

I.IIOfI litros r^n la, alta^ munta •as jrirenaicas. En cuan-

t ĉ ^ a Ir•mperatura,, tamhir^n existt' una qotable varia-

Irilirlarl; en rtn n ĉ i^rno ins[antP v rlictint^i In^ar sr^

rr•^i^trun c•ifra; r^un rliferencia^ Pntrc^ ella^ rle má5 rle

I:^ ^rarlir^. ^ I^^irl^r ^•Il^r ilu lu^ar a i^rna.^ ^•on r•lima^

ntnc rlif^rrntr^^, en la^ ĉ•uales I ĉ an cr^etarlu un erecirl ĉ r

uúnu+rrr r1N ^. ĉ riril.rrlr•^ rle tri^u, ul^una; rle I: ĉ . c•ua-

le; ^i^r ĉ r•n ^• ĉ rlti^.ín^1^^^r en la a^•tr ĉ ali^larl.

I^;n el añu 19a1 iniciacno.^ r•I r^^tnrli^r rlc: lo, trigus

r•ulti^arlos antr^^ ^^ r•n la a^•tuulirl^r^1 r^n L^^rida. Fn ;u

rnayoría son tiPrn^r: ^^ ^•orresp^rndett al ^rupo Trtiticun ĉ

uulgare, I^ost.; nnrr^ 1 ĉoco^ pertenecen < ĉ I ^rupo Tri-

ticuni turgi^lurn, /,., y la reprP^rnta^i^ín mínima, . ĉ

los Triticum ^lurunr, DesJ.

F.ntrP Ir^r "/'. trír^,^irlurn, r•r^nrrr•irlrr. r•rrn rl nurnbrr

. ^a'l

dr^ redunrli^llu.ti ^rur lu Iurma de ^r ĉ ^runrr, sr, r^ur•ur•ntr^r

r•ulticarlu en la zrrua alta rlr la ĉ ^uuu ĉ rc•a ti ĉ^^arra ^^

Solsour^s ^•I Ilan ĉ a^lr^ Pisana. Ur•ulru una r^^tr^u,iiín r•i•-

ducirla.

f)tro tri^u. jrrrlr•nr•r•ir^utr al n ĉ i^ ĉ nrr ^ruj ĉ u. ĉ Ir+uunri-

tiarlu «l^lnt rlr^ ^^r•Irrr,^ ^r «l^lut ^lr• ^•ninur^^, I ĉ u^ ilr^^a^ra-

rec•irlo. alc•anr,ú Ira^•^• unu, ,r^t^^nla añ^r, una i ĉ n^rurtun-

tr^ área rl ĉ • ^ir^ ĉ rrbr•a r•n lu irr ĉ r^ inr^iu. I^,I ^r. ĉ nu, rlr• ^r: ĉ u

K;rqnlc d^• iin ^^npl^a dr IriKO ^lilu^ru i1.5 del t^rrn;rfiu n,rturul^.



lutnatiu, aliui^l^^n^•:u. ,^• Ir. ,r,^^ai^xk^^i ^lr ^u ^iir.l y,r

i^ondiiiie ĉitahii t^il c^^iuu L^uv se hu^•r ^,un el arroz.

Y^^r l^i^ autec^^^lrnt^^; ^lur• suñrr ^^I nu; lian facilitadu

i^^^ a^^riciilt^^r^^^ ^1r ^u^í^ e^la^l ^Ic^ ^u u ĉ itigua rnna de

rul[i^^o, ^^r^^r^niu: ^^u^ pue^le tratar^e ^lel tri^o de pro-

^^rilen^^ia frun^•r^u Ilaniud^^ I'eta^iiella bl^ri:che.

[luc•e uu^^^ ^•uurc^ntu uiio: ^e it^i^•i^í ^•un ^;ran ^^ul'oria

la sir^^tl^ra il^• i^h•^^ irin^^ tiírtiri^lzur^, .^r.^ún par^^cc, ^^I

^^inico tri^^^ ^I^^ ^^^j^i, <i nuíltij^IP rumo^a o rauiifi^^a^lu

^^ue I^a ;i^l^^ ,r^nhra^lu r q L^^ri^la. L^^ ^•.u•x^^terizuhan ^

sus t^^l^i^as, u^in^ r,j^r^ctaculares ^^^^r ^u furiu^ y hruu

ilr;arr^^ll^^: lu. rrn^lin^i^^utu;_ niuv rN^luc•i^los, y- el ^ra_

nu, ^le ntula ^^uliilu^l harinrra. I';ste tri^o desa^^.^r^^^ió

r^í^^iilan^enti^.

F,:I tri^;o ^lc ^•.^j^i^u niúlti^^l^^. u f^e,ar ^le los .^iilece-

ilentes j^u^•^^ ^ati.f'.u•turiu^ ^^ue• de ^^l tr,uíninos, entraba

u formar ^^arte d^^l j^lun de ^rie^j^^ra ,^en^^tica ilue n^^s

IiuLía^nu, tr:v.^i^l^^. Pur c^ll^i. uu. ^I^•^li^•ainos a,u bií^-

^^ne^la ^^^^u rl ^na^^^r intrr^^^. A^^^ ^^n^litnos localizarlN

trlgo Pané 247. Frente y Derfll (tamafiolia4^^^s de espigus de
uatural).

A ^; ft I^' l' I. 'I' I It A

Trlgu Paué °47. F,sptsas de freute y P^^^'fil (tamafw iiaturall.

en la j^rovincia de Léri^lu, no ub^tau^r• tent^r Ia ^•er-

leza de tjnc^ liabí<< siilo ^^^rnbra^lo i^n ^^aria^ z^^t^a^ ^le

ella. Recurriniri^ a ^iistiut^^^ centro: ^Ir uiej^^ra ^ri^ue-

ra, eutre otro^ la ^^^ua ^^ilni^u•ín-:^tt^lrietix, d^^ Parí^;

loa F^stable^•iiniNnti^, l^enail^fi^. ^Ir (;ari^nant (Fra^t^^ia),

v finalui^ntr^ lu ^^n^^ontrami^: i^n ^^ul^if (tiu^•^^iu), Y

uus fué remili^lu por stt I'1iuu^a H:,^ta^^i^ín il^^ l^;n^a}^^^s

^e Sr ĉnillas. L.^ mnestru Fa^^ilitu^la, iu^u ce^ cun^^^^ ĉ•.

ti^la en j^lunt<i c^ri ni^^^str^^.^ ^•auipu^ ^le j^rnebas. fu^^

i^lentificada cu^uu ^,l anti^;uu tri=u 1/ilrrgro.

Este triru, ^lae nosotros ^^^^;uirrniu, Ila^uán^l^^l„ ;^'li-

larro, pre,en[a nna e^j^i^a ci•s^tral niu^ r^z^re^•i^la u Iz^

ile los otr^^^ tri^^^, ilr. e^^^i;;a ^^^n^•illu, ^lel ejr, u ra^^uia

^le la cnal jrurl^^n ^^^iria. r_^jii^as ,r,cwularia, ^^ liijne^-

las. Lzis c^^^^i^a^^ liijuela, F^stáu ^3iaribuí^lae <^ i^i.;er^a.^

deade la ha.^e ^lt^ la princi^^al l^a^ta stt partr ine^lia,

y en el mi,nw orden decre^•e su ^lesarrollu. L^i^ ^;lu-

mas aon vellosas. Raquis resistr ĉ^te. Grano blunc•o, r^^^-

^londillo, peque•o y, comu an^es liemos dicho, de

mala calidarl. Mil ^rar^oe, ^i^i^^ medio, han pesa^o

5 ^^i



A G K I(' U I, 7• I^ I{ A

•4.:.'6^ ^rauw^. ^u jtest, Nspecí(ict ĉ ost•ila t•ntr•r. i•? ^

i3 kilu: t^l I ĉ et•tulitru.

La r•atia ^t ^^ajx e,^ IlPUa ru :u ^rĉ r•1^• alta ^,r^n ĉ i-

I ĉ ut>t•a en ^5u bu^^, ^Ir• ĉ nala t•alitlutl jrara ^ ĉ li ĉ ut••ntrr tlel

^^anatltt. I're^enta uuu itntlula^•ión t^ ,inu^t^,itln^l en ,•u

jrtrtt^ iuu ĉ ^•tlial;t a la ha^t• ^1^• la ^•^tii^a. I':n ^ í;j ĉera,

t3r^ la yit•^;a atlt^ttit^ ĉ-e tu ĉ a frtrtna anlut^; ĉ tla. ^ir^wucatl. ĉ
^ ĉur el jte,ti tlc It ĉ t^^^^ira.

I':.; t ĉ na ^^arietl. ĉ ^I ^Ir, pt^c•a tall^ ĉ . L^t ; ĉ Itt ĉ ra I^^t;tl tl^•

I;t ^^lanta t^. alrt•il^^^lt^r tlt• l.lll n ĉetru.;.

La^ jtlanta; jcí^^Nnr^, :^^n t1r pt ĉ rte• ^,t•luirra,tr•eru ^

^It• t•ultu• ^^t•r^l^•-,ri,útr^^, lit ĉ ju^ lal ĉĉ pifiu.^, lut•n•a. ^^ an-

^•I ĉ a,. :11 ĉ ijamirntu qu•^lio. con ItijuFlu. Itir•n tlt^^. ĉ rru-

Ilrĉ tl^^^.

lic,iar n ĉ u^•li„ ;tl fríu ^ rn^•vuailu- ĉ u^•^li;fn.uu^•nlr

al ttrí ĉ t ^ jr^it•u al i•_,t•altlatlu ^^ a I;_t ^;i•^luía.

IhU^^^. ^I^• w•^i•t:t^•iúu :^r ĉ nltra^lu ru '? ^Ir n^^^ i^•u ĉ -

hr•t^. I^;^jri!^tí t•n '?(t ^lt^ abt•il. F'lorecih ^•ti I^It• n ĉ at^u.

1'rir^u P:urr I I!1. Pruced^• del crue^^ ^le I,ia triF^^^ ^lilaxr„
1•an^^ ^^1^ (n,if.rd rlel tamnf,n nntur:^li.

1{aqui. ^le una,••pi;;n Je Iri;;,, I'uní• I I!1 II..^ ^IeI I:^niai^„ naturtll

Fur^ ,r^a^li^ r•n ^n ĉ n^^nt^•nl„ ,ílrtint,^ ^I^• nfa^lin•ar•i^'^n.

,•, ĉ ^'^I^ t1e .iu ĉĉ i^^.

I''.^ ^ari^•tiuil ^I,• ^•i^•I„ I.u•_u-I;u•^ní^iiu^^ ^•t ĉ la r^^n:t

en ^^ ĉ t^- li^•n ĉ ^^. r^•;tlizailu I^i. ^•n.;t^^,,. ^ lu^la^íu I^^ It;t

^it1o ĉ ná< i•n t•1 aitu a^•Iu;tl. i•n i^u^• j^^^r fult;t il^• ^^al^^r

rn jt ĉ niu I;t n ĉ ^^.itltn•u^•i^"^u Itu ^iili^ ĉ ntt^ Ir•nta. ^^^'lailun"^

ĉ u ĉ n ĉ i•^ ntú^ t:n^il^• ilu^• ^•I l,illirri^r- ^rittti^l,"^. ^lía. tl^•^-

I^f ĉ r"•: ^lur• rl Irn^rírr ^ l'nrtr- ^'!^ . ^I,^^ r ilía^ n ĉ á^ rr-

Ira.;tili ĉ ^^ut• r•I l^lnnr•r^ rli^ tir•^rrrrrn- ^ r•1 Ilíbrirlu l,-1.

run ^t^r tnn t: ĉ rilíu, ^a• I^• anli^^i^i^"i i•n nu^•^^t• ilía..

Su ^•ic•]t^ tan I:u•^^^ tv^n^tittt^^• ĉ nt ^ran tlt^f^^t•li^ t•n

nut^;tra, latilu^lr^• tiit n ĉ ailtn^;tr•i^ín r•riint•i^l^^ ^^r ĉ n I^r,

^;rantlP^ t•alr^r^•s ^•^li^; ĉ Ir•^, ^^tti• t•^^n frt•t•ttr• ĉ tt^ia l^ru^^t ĉ -

cau r^J a,t ĉ r•atltr tlel ^ranu, It^'r.l^tlir•an^l^i ^u ^•aliil:ttl ^^

r•t'duc•iPntl^^ ni^tahlt•nu•nlt• .u ^^r^^ilni^t"i^"^n.

^;aan ĉ iuatla^; la^ t•ar.u^1^•rí^tit•a. ^1^^1 tri^;rr ĉ n(iltij^l^•

1^Tila^,rr ĉ ^^t^n ĉ rt, r^ttf• ^r^n n ĉĉ n^ Ft^^r•; ĉ ; la; ^t•ntaja^ ,^

^^pen. ĉ , ^•u^lit^a^l^•. ilui• ^i^^.r•^•: I^e•ri^ nu.utrv^: li• i•n-

^•^tntratnu; una. ilu^• ^^alur•a ĉ n^^. mtt^ alt^i. 'I^it•n^• Ia

t^: ĉ Pat•i^lail ,l^• ^lar n ĉ :t^^i^t• ni"itn^•r^^ ^li^ ^ran^^: I^r,r ^••^^i-
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^a que los otroe muellos trieos por nosotros conocidos.

H:n al^nnas de sus espigas hemos contado más de do^•

^•ieuto; ;e;enta ^ranos.

Para convertir esta raza en interrsante debían ^er

modifil•udo, alnuuos de sus caractereti, y' de uu modo

flarticular la composición de su grano v la dnración

Ilr .n ci^•lo. .Ao oh^tante, interesaña Ilar persi;tiera ei

carúctrr Ile /1111ItIt1IP, (ItIP.^ cumo ^a I ĉ emu, dicho, tie-

nc para no^otros el qIa^-or interh^.

Conocedore.: de la acciún ^^ue la colchicinu ejerce.

modifi^•ando caracterea. flro^-ocando nlutaciones. rn-

sa,yamo^ rl citado alcaloidc ^obre el tri^u Milul;ro.

Se utilizaron solucione: de distiuta concentraci^n.

aplicalla. en forma de rie^o. ea la s;erminación de

lus semilla. v por ra^fiado e inye^•ci^ín en varios teji-

dos ^^ ^írh.u^os de lus planta^. H;^tos últinwc tratamien-

tos se Iliciernn eu di • tintas fa^ec del desarrollo r-e^e-

lalno.

i.a ma^ oría Ile l^ ĉ^ tratamie.ntus el'ectuado^ con col-

chicin^l nu t^rodujeron modificación al^una; sólo unos

poco. fucron eficacPS. La. modificacione, con.e^uida^

^obre la^ jllantas, aunque bien o^ten;ible,, no lo fue-

ro q en el rrado hor nosotros pretendido.

Se llracticcí otro procellllIllento de mejora, con^i,-

tente en la fécundaci ĉ̂n artificial cruzada. I+a tri^o Mi-

l.ĉ ,ro (^in .e^r tratado con al^•aloide) ,e cruzcí con un

triro lil^rno; pero la e.,terilidad fue^ c,l reanltado de

lu; ^^:u•iu^ cruce^ que a^í ,e hicieron. Grau ntílnero

de la. flores j ĉolinirada; artificialnlente re,nltaron in-

fr^cunda^; w ĉ a. lloca: dierun ^rano, ĉ fuc ul ^er ,em-

brado nue^.unente llrodujo lllantu. fcnúmenu., pero

con flurr^: conthletamente abortada:.

llabí.uno; in^l^rtillu un lar^o e,llaciu de tienlpo en

lo^ trahajov ^le in^-esti^ación antea dcscrito^. con re-

^^ultxdu^ pr<ícticos bien poco satisfac•turios. Pero, .in

al•n^ar el de:ánimo qne IIIP,^'Itublemeute 1 ĉ rodacen los

fra ĉ•a.^o,, insi^tinlo, nue^-anlente para el lo^;ro de nue^-

tra pret^•nsión, aunque cariando el procedirniento.

S^• ĉ^^corieron nnas cuantas IúlPas, consideradaa in-

tere^ante^, ohtenida^ sobre el tri^o Mila^ro v modi-

fil^ada^ jl ĉ ^ ĉ r lu acci6n de la colchicina, las cuales ^e

cruzurun c•on nn tri^o tierno, 1•onsi^nlif•ndose con ello

ln•odu^•tos dotados con la fertilidad rluc llor el proce-

ditniento anterior no 5e pttdo alcanzar. H:n nuestra

opini ĉín, tales hec]IOS pueden atribuir,^e a la acción

de la c^lchicina como a^ente inductor de poliploidia.

l^;l nue^-o tri,^o de espi^a mtílti^le conseguido, al

^fuc^ no. referimo, en el entmciado de este artículo.

es cl denominado Pat>^ 19•1,, procedente del cruce

realizado en el ario 1946 entre los tri ‚os Mila^rn (so-

me.tido a la acción de la colcllicinu), actuaudo en

calidad de pro^enitor masculino, v cl Pan^ 2^l^; , pro-

^euitor felueninu.

Para no dilutar excesi^alneutr^ e^tr, artículo nu^

ahorraremo^ la ilescril ĉ cióu de los ^;enitore,. Ifnc an-

teti hetno, inil•iado, ^.^olamente duremos a conocer

al^,una^ cara ĉ •tcrí=tica, Ilel nue^u tri^,o Ile e,lli^;: ĉ ullíl-

tillle Paní• 1^1^9. Ifue ^^ou I:_I; ^i^;uicute., :

Crrneo.^ Snflerirn• e q tamailo ^• 1•ulidad ul del tri^;^l

l^Tila^ro- dontinanllo laa ĉ^aracterí^tica^ de tri^u ttir^i-

^lt^nt. 13lancu, u^^alado. te^tura Itarino^a.

l;spi•^^^i. Mlíltiple, pero en mcnor ^radu ^fue el

Milarro. i^:u al^nnas de^ ella^ ^e han contadu haaa

155 rrano.^; llero •u n ĉedia pnedr eifrar;e eu 911 nra-

no^ por ea ĉ i^a, ^luma., roJ^za; v^^cllo^as, Kulfui, re-

^i^tcnte. I)a,^;rallte difícil.

Crrim ^ ĉ l^ajn.- Mu}- recia, IIt'nu en su lru•tr alta.

^etttihtteca en ^u rona me^lia ^° haja. "I'alla, alrededor

Ile 1,^1^^0 Inrtru. (s q talla ^upera e.n nulcho a la que

llu,ee el macor de lo; ^t•nitore.).

l/njns. -Lanll ĉ iña^, lar_a^ ^ anl•Ila^.

l^e.^i.ae mucllo al frío ^- al enc^atnad0, Illelllanaillell-

tl• al orín v al escaldudo, poco a la sequía.

1)atns ĉ•e^;etatiros.-5e ^embrú el ° de no^^iembrc.

i':^l ĉ i!,ú el 19 ^le^ abril. Floreci^í 1>I 2^ de uhril. S^^

.r^^í madnro el 1-1^ de jttnio.

Nlil t;rano^, tillo nledio, jlesaron :i,l ^8 rramos.

Peso c.jlc^•ífil•u, ;9 kiloc el hectolitro.

h.s tri^;o ĉjl ĉ e ĉla ele^ adzl: ln•oduc ĉ•ioues en tr•rrenos

fl^rtilea, re^adío o zonas de nnlclla Iln^ia.

En el a ĉiu uctttal ^e han con^e^nillo 3.9°; kilu^ de

grano llor llecttírea en re^adío dh la Granja .1^çrícola

Exl ĉerituented de la Diputación Nrovincial de Lhrilla.

nlientra^ el tri^o Milanro, sitnado en i^ualdad dc•

ron^lic•ione: en cn^a^-o com^arati^u. ^olulnente ha al-

ĉ •unztildo ?.619 ki lo;.

T,^I calidad de1 Pcr ĉte^ L^y ^ullera r,n nlu ĉ •ho a Ja

de su prorenitor Mila^ro; pero, no obstante, qo al-

canza a ser un buen trigo para la llanificaciún.

F,s tnucl ĉ o más hrecoz qlte el Mila^ru, a lu ;ie^a

del cual .̂ e anticiplí eq nno^ ĉ3ier díaç cn esta Iíltima

cosecha.

En restunen. hemo: ohtenidu q n tri^o de espi^a

mtíltiple Inuy mejoradu; pem ^•on ello nuestras exi-

^encias no han sido totalmentr ^atisfechas. l,a labor

,,enética, encaminada llacia la hroducción de nue^•o^

tri^os múltiplec, contin ĉía acti^ada con el pleno con-

^•encimiento de que se superar<ín la.a venta,jas hasta

Pl momP.n10 ('o11RP.nl]IIlA.^.



E1 problema de alimentar a los habitantes
de los Estados Un idos en 1975

^oz ^u^2éa ^azcía ^a^e^óH

Ingeniero agrón^mo

Es bien conocido el apreciable aumento de la

población humana en la mayoría de los países du-

rante los últimos años, que se calcula en 23 mi-

llones de seres anualmente para el mundo ente-

ro, debido al progreso general de la humanidad

como consecuencia, principalmente, del adelantu

científico y técnico, que ha permitido una eleva-

ción considerable en el nivel medio de vida del

hombre, una mejor y más abundante alimenta-

ción y un gran adelanto de 1a sanidad y de la

medicina. La vida media probable del hombre,

en los países civilizados, ha aumentado en lo que

va de siglo en m^ís de veinte años y la mortalidad

infantil ha decrecidu enurmemeiite. tían de^aí^^i

recido casi del todo las epidemias, como la petitc^

^• el cólera, que diezmaban periódicamente a la

población humana. Como consecuencia, el núme-

ro de habitante^ de la tierra aumenta día a día,

y nuevamente comienza a preoctipar el probl^^-

ma de la alimcntación. Se vuclve a discutir otr^^

vez la teoría de vialthus, pero el hombre, con f^>

en Dios, debe ser uptimi^ta, ya qtie con seguY^ida^1

sabrá producir los alimentos necesarios para su

sustento v limitar también, si fucra nece^ario, la

población mundial a un nivel ^{tzc per^nita no

a^otar los r^ecur5os naturales de la tiee['a Y c^t;c^
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lu^íu^ lu, Iial^^lanLe^ hueci^tii ^ll^lrular de un^is

cundici^^ne^ cle vida aceptables y dignas.

Vainos a tT•atar en este artículo clel pt•oblema

^^ue I>lantc^a a Estaclos Unidos e] aumento eon-

4.000.00

3000.A'10

2.000.000

f.000000

?^tod,^cĉó^ cucuaf - &^sl,ce^s.

pwmedios 1931- 3S 1950 1975

tinuo c^c I>ut^lación y c^mu encai^an hoy en día

sii solución con los conoeimientos y técnica ac-

tuales. Las s^^luciones c^ue se prevén no son aplí-

cables ^lirE^ct^^inente a c^tro^ países, pero pueden

ser^^ir <lc cns^^ñan•r.a v dc orientación.

I^.sta^ics tTnidos ticnc actualment^ unos 15O

niill^^nc^^ ^ic^ habitantes, v la población ^nimenta a

razún <^c clu^ milloncs clc personas por año. En

]S)^;i, ^^rr^hahlcmcntr. h^i1^i•á tin mínimo cle 1S)O

mill^m^^^ dr hak^itant^^s, es decir, pot• cada cuatr^^

pc i•s^^n^^s c^u: hay ah^ra, hahrá entonces cincq er^

níimcrc^s re^lc)ndos. Podcmos aceptar ^ar•a nues-

tras con^i,lc^raciones que el aumento de población

scrá del '?5 I^o1^ 100. F,st^> si^nifica cluc, conservan-

d^^ el ni^^^^l d:^ alim^ntación actual, la I^ro^lucción

al;i^ícc^la clebe ^er el '?5 I>or 100 mayc)r de la pre-

^c^ntF. I^^^l^emos rec^)rdar que hasta ahora todo^

l^^s aliln^^nt^^s pro^^icnen de la agricultura, con ]<^

elcepción ^lc los procedentes de la pesca maríti-

ma principalmente.

Para ^iars^^ un^ idea de lo que ^ignifica aumen-

tar e] 2^i }^^^r 100 la proclucción actual de los Es-

tados L^nic^o^, ^itarem^^s los si^uientes producto^

como ejen^hl^^. Sera necesario pr^ducir ,^I ,^nn.

aprolimadamente, 15.000 millones m^ís de hue-

cos, 20 millones inás d^ cerdos, 10.000 niilloncs

dc litros m^i5 de leche, 1^ inillones de toneladas

métricas más de maír, (i.H00.000 toneladas más de

trigo y ll millones de^ 1^)neladas más cle patatas.

I:n las si^=•l^ientes c^tac^ísticas j^ueden ^^er^e la^

cifras pi•incipales de ^^roducción agríc^^la de ]c^s

^i^ios 1J:31-35 _v 1950 y 1^^ qtie cl^hcrá proc^ttcii•5E,
c^n 1975.

Estudiemu5 ahora c^ué niedio^ hcrniitirán elc-

^°ar la prodlicción a la n^ieta señalada, teniendo

también en cuenta l^^s cambios exprT•imentados
E^or• el cam})^> citi)•ante l^^s últimos diez añ^^s.

La superficie cultivahle ,erá apro^imadamente

la rnisma ^^tie cn la a^^tualidad, ya quc la «fr•on-

tera» terminó hace ^ños, y será necesario produ-
cir m^s, aumentando l05 rendimientos unitarios.

Este ca)uin^^ ya se estzí si^uiendo acttialmente,

ptzes la I^ro^ducción <l^r^ícola americ^)na, desde

f90 ^

%00 ^

$0

.^/t OS f952 1953

1933 hasta hoy, ha aunientado en el 50 por 100.

I^sto se ha conseguido, principalmentc, por ha-

1^crse aurnent^^do en e] 4H por 700 la producción
por hecY^írc^a. Fste aun^ento es tocla^^ía más n^^-

193 I -:35 5O 75 ^estimaci^in^

Ca^^ahur^.......... ^ 996.000 2.020.000 2.52^.000 Libras.

1930

Vacuno ........... 54.250.000 82.000.000 102.500.000 Cabeza^.

Leche ............. 100.158.000.000 120.555.0OO.Ot,O 150.694.000.000 Libras.

Haevoe........... 39.067.U00.000j 60.046.000.000 75.0:,7.500 000 Unidades.

Cerdos............ 32.794.000 62.852.000.000 78.5t,5.000 ^ Cabezas,
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Año Coeecba

Superficie^^
en ^

Produr.ción
en

Produc-
ción por Obeervacio-
acre en nee

LOOOacrrai 1.000 bu-hr.ls. bunhela.

Prnmediu
I

31-3 i ' ^laíz 102.3011 2.330.431 22,8 ^ 1 hu^helI
50 , 81.817 3.U57.803 = 25,+ kr.37,4

^J I

1
- 3.825.000

i

31-35 "fri ĉ ll 51.'J?6 680.868 l t,l 1 bushr•1

^

(i I. 6 I U' 1. 019 . 38v lb,l = 27,2 kg.
7 I

^
1.280.000

3l-a^ Avena :i5. 59? 973.920 2S,'^ 1 1)IISlIP,I

50 9U.733 1 .410.46^? a4,6 '^ = 1^• ,5 kg.
75 I.',63.080

i l -35 CeLada 10.608, 2i1.714 20
:;0 11.15a 303 . 5a:3

^^7 ^^ ^7:'i a7^/.+lb ^

31-3) Arrl^z R:;3 40.47G 47, ^i
5O 1 . b^l) i3./. ^^7f1 .).i^ 1
75 ]U7,470

31-a5 1'atata5 3.510 37?.:i18 1 Ol,fi
50 1.696' 429 896 25:i,+
75 - 537.3'.0

óalax Librae

:31-35 Algodón :31 . 671 ^ 12.684.0011 10'1,9 1 libra
r^^) 17.843 10.012.000 '2by = f),+5+ l. r.

^5 17.515.OOU

:3 I -35 (:aCahul•t

Librae

],43^ 996,762

I,ibrnx

(i'):i,'^

50 Y.21,^+ 2.021.1a11 IS9a
75 2.:327.1 G2

31-3•i aluhias

^I3oleas de IOU Ibe.

l.hii?, 12.4h8.00^

Librn+

la9 2

^51) sPCa< 1.417 1?.4+6.000 1.231
75 ^- ' 11.807.500

31-:3:i ^ Heno 6Y,. 190

Tone. >h.tuu

76.964.000 1,1 1 shor[ ton.

50 ^^ 7f.25U I (12 . 3 i0.11U11 1,:38 -y0^.1 I:r.
-^ r^ 127.925.1101)

31-^::, \aranjao ^

^ t ajonrs

52.950.UOOI
1 C8]i^^h

I- ?21iLra•
50 mandarina^ 1?1.610,OOU ^ término
?,^ 152.012.5011 medi^r

Tons Ton^.

31-3^ Remolt,<^hn 7'19 8.686.0(10 I0,87'
50 ^ azucarcra 925 ]3.535.000 1 +,6
75 I 16.918.750

I

31-35 Tabaco 1.569

[:n 1.000 libs, ^

1.^08.339

Librea I^

308
50 ^ 1.600 2.030.645 1,270
75 I^ 2.5.t8.306

Estadística l.a Datos dl• Ins princihalrs ^Imductos aâ ricolas

según ^Estatistical Abstract of ihe U. S.. 1^> 52n l,a^ ]Iroducciones

hn 19?5 han sido calculada^ l^or el autnr.

arin

30

5O

75
(eelimarión)

Bovino

5^.250

82.02J

8.5.:371

CAV,1U0 F.N 1.000 C:114P:L,1F

Cerda ^i Ocino

32.794

b ^. i3 52

78. i 5

41.780

27 . 2: ).3

( nlwllnr Mular

1:3.384 5.354

4.'Iy‚ 2.07+

Lslndist)cn _̂ ." I•;si^tr•nr•ias de ^anadll en I•:. li., sr};iín 1•I al^ala-

lislil•al Abstract ^rf thc U, ti., 1952v. I.:IS 1•ifra^ Jr 197 i^on cnll-u-

ladas.

^ PItUU[1r1CIUN DI? CAIiN P:
^ ^

Arin B UA' 1 V O C 1^: R D A I CAItAE LI^II'I^
Fn IAUO cnberas =nr,rilicednx Eu mill^,nen dr libras

\'awno I '1•eruern I Cerda \ ncunu 7•ern rra I;rrdn

.i]-.i5 ^.3.36^ 8.88:1 G‚ .7-111 i1.6]i3 'IJ') 8.2-18

50 18 6#'? 10 435!^ 79 +88 ') 5a 3^^ 1 2 16 ]0 751. . .
^

. .
i

.

75 ^I ^I 23.302 13.0444 99.460 l1.y28^ 1.520 13.439

/;'slodís(irn .3." I^iínll•ro Ilr•. resl^s sarrifiradas ^^ ^Iruilurcliíu Ilc

I^arne limpia sc^ún cl ^b:ylali^tical Ab^tract of thl^ ll. ti, 19;i2n.

I.aw 1•ifras dl^ 1975 slrn call^ulallas.

11in

7:i

Boviuo de leehr

Pn I.1)UO ^^aCiltl

23.032

23.85:3

I rl be en

millun.^H de Ib±.

100.158

I'!0. ^i.i:i

I:iU.lr'1^

Ilucvu.

en millunrs

39.067

GO.Oib

7J.0:17

Pnri^„
Prndurldoa en
I.11(111 nnulildev

F•stndísliea ^,n !)atu^ dl• la llruducriríu dl• Irr^hr•, hurcos dl•

];allina v pavo^ sl^rún rl -=I^:^talistil•al :111,Irart uf Ihe U, ti., I'):i_^n.

La^ cifra, de 1')'.^ óan ^irin ralrul.^da^.

tal)le si ^e cc^n^ill^^ra c^ue destie t^1 ^Iliu 743:33

miís de siete ]nillune^s cí^^ ^^ersut^a^ han c^mi;;ra-

clo df^l camuo a l^) ciutlad. Hoy c^n liía sl",lt^ cl

]fi l^or lU0 de lu^ habitat^tc^s d^ 1':^talll>s llnitl(^,

tratlaja en el cam}lu. pru(luciendll l^l I^I^tt)i<ia ^•

fi}^ras necesal^ia^ }^ara la alimentacilín v^ (^l v•e^^titiu

(ic tl^da la ^I^blación y yuedando ur^ 1•x(•c^clc^nt(^

illl}xn'tantEl ^^ara la c^x^>t^rtación. I,a ^Iruli>IC•ciún

}1111' horllhrc-hOra hi^ atlnicntado e] 7^i ^^ur 1 UO.

I)urante lo^ tíltii7)Ils ^)ñ(^s, la mccanizacilín a^r•í-

cllla ^e ha hecho general ^^ ha llegad(^ ^t llxias ^>at^-

te^. I,os tractore^ v(3emás mác^uinas han c^limi-

nado completamcnte al ganacio de traba,jo, mulas y

cahallos principal^l^ente, del campo amet•ic^lno. C(^-

nul consecuei7cia, h^u^ quedado li1>r^^^ ^^ara IIU^os

cullivos :?H milloncti <jc hect^íreas quc^ antc^ ^c dc^

liicilh^ln a}^rl^dul•ir ^„ranns ^^ frn^rr^jc^^ ^^,u•i) 1^^t1^ ,^i)

i.S,S
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u^iclu. I•;s inciuclak^lu tlue la utt^canizacion ^ícl ca^nl^u

ha cunt rihtúclc^ mucho al aurnc^nto cíe l^roducciún.

l^or• }x^rmitir clar nu'.lores lahcr^^s tít^ cultiv-o }• ntás

nlx^rtrin<i,• l^ur rcalizarsc la^ ^ic^nthras tnejor y

in^ís r^il^i<iamcntc, l^or cosecharsc n^ás a tiemlw,

etc^•ic•ra, y ha hecho el trah<i•jo más f^ícil y ecu-

ncínticc^. 'h^^mhién ha influírío mucho c^n clevar al

agi•ict^ltoi• y a su f-amilia a tm niv°el clc^ ^-icla s^a-

ti^f^^ciot•io y coml^^arablc^ al ^lf^l hahi;<inte dc la

c•iuclacl. I:n c•1 tuttu^o, ^in emhargc^, I^i mccaniza-

c_ic^^n contrihuirá l^uco a attmentar lu^ rc^ndin^icn-

to^, ^^tinclue, con tocla seguricjaci, hah^•á ni^^.lorc^^

mácltiina, quc h^n•án nn tr•aha•jo niáti 1>c^•Ft^c•to \

cconumic^^. Prohahlcmc^nle hahrá tamhií^n n^á<íui-

na^ nucv^as clne rt^^llizar<ín trah^^jo^ ync• h^^sta aho-

ra no h^^n 1^odicJo 5er mecaniz^xl,^^. ('itaremus,

c•on^o c^.lcmlilo en c,te sentido, la^ m<icluinas cose-

ch^iclor^ts <lt^ algo<lcín quc rc^cit^ntr^n^entc han co-

uicnr,^cl^^ a usarse en lo^ tíltimo^ aizos, cuando su

lu^i•feccionar.^iento las ha hc^cho hr•iícticas.

Otro f^^ctot• iniportantc r^n c^l acnnento cíe la pro-

círiccic^n ^^^,rricola cs la ti•ansfoi•macion cíe s^,cano

^^n rrgaili^^. ['n^c I^nena partt^ clc^ los h;^taclos de la

i_'niún tient^n clin^a^ ^eco^ y- cn harte deséctico^.

La^ l^recihitacionc^^ acuo^a^ scm generalmente in-

^nficicntc^s ^• cl ^•icgo de la^ iicrras per^nitE^ cttlti-

v•us inten^iv•o^ y renlnnerarlorc^s. Durante los úl-

l^^u•a l^roclucir• cnc^rgía cléctrica, stul^inistrar agua

t i^nu^ aiio^ sc^ han hecho grancícs oh^•as pírhlicas

^^ l^i•iv^^rclas 1>arta a}>rovc•c•har cl <igu<c <lt• lo^ t•íos,

l^utahltt a la^ l^^^hlac•iun^•> ^- l^ara regar grancíe;

c^^tensioncs cíe cani}tn. l^:n c^l decenio lt)-kU-1S)^^(1,

el Estado dc '1'etia, ^^umc^nt<í su ^lrt^a regacía ^^;1

y^11.000 hecttíre^as al^roli^naclatnentc^. C^clif•u^•ni^i.

cn una: '?'?0.ODU y- :^rizc^na c^n 1;3U.UOU. I)irrant^•

t^^os diez años, cl ann^cnto total ael área regac]<i

c^n P^stacíos Linicío^, c^ntrt^ grandes y pe<lut^ños rt^-

gadíos. fué nlayoi• clur c^n c•tialquicr otro lu:ríociu

igual cíe tieml>o. l,a su}^crficie total regadti cn lo^

'?U Estados en cluE• c^l ^•cga<lí^^ ticne imhortancia,

cea en l^):^O clt^ 1O.SUU.O(;0 cle hectái•eas, cn ntítnc^-

i•os redondos. ('<ilifoi•nia ucnl^a el ^rimei• 1>ur^to,

con unas ?. iOO.OOO hectáreas df^ tierras r^^gacias :

lc^ ^igt^e "Pesas, v^rizona ucu}^a el tercer liigar.

E^ inríudahlc cluc todav•ía }^tie^c t^^tt^nríet•^c^

niucho el regadío, atmqtle la^ obras uiás fáciles ya

hayan sirlo hechas en stz ma^^oría. (,^uc^tían tocla-

v-ía, sin cnlbat•go, muchc^ ríos itnpot-tantes cluc•

l^ueden apro\-echar5c t^^cdianrc c,hra5 gigantc^^ca^,

cotno algunas de la^ construídati últimamcntr•:

cl Hoo^-f^r- o Iiouldei• Dam, en el río C'olor^^clo; la^

clel río Sacra^^^ento y atitrentes pat-<c regar tiet^>•a^

en el ^^allc del río ^an Joacluín : cn Calofornia, et -

cétera. 'I'arnhién la^ ohras menorFS y la cal^tacicín

(íC YYlaS a^,rUa^ Snhl('1'I'íinCaS cOntt'11JUn'an a CXtEII-

cier el rcgadío ^•. l^ur tanto. ^^I atrm^^nto dc^ la l^ro-

c;uccián agríc•ola.

La erotii^n clel sue^lu eti tni importantí^imo t-ac-

tot- negativ-o l^ara la agricultura ^• para cl hom

I^rc^, ^oi• <jc^t^•r^ir grancle^s ^nl^^r>>•ficies de tir^rt-a rnl-

E.ceuu del rullico del maĉ en ti^^rt^•:un^'rira: Uesu^ruui.,unientu dr I^ic ^•aiw. p^u^ q lai•ilitar ^•I ^•nterramientii .nM1-
.^i^uientr c^in ^I arado.
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Gsceua del culttvo del tnaíz en Nortea^ui^ri^a: Lu labor cutr^^ tíueas.

^ ival^ic clue sc^ ha^•en cstéciles pctr la pérdida de la

ticrra arahle. Las agua^ y el vicnto sc ]levan la
cap^ superior del sitelo, clue cs la clue `ostiene la

vida dc las plant<IS. Esa tierra arable, que pro-
cede de la dc^scoml>osición dc las roca^, ha tar-

dado miles de años en formarse, pot• lo que sc^

comprende quc, una vez perdida, no es posihlc^

reponerla. E1 hombre cs gencralmentc ctdpahle
de la crosión pur sus malas práct,icas, corno sun

el talado y cortcs abusivus de los montes, <luemas
de la vegetación natural, excesivo pastoreo que

agota a las plantas, no dándolcs tiempo a repo-
nerse, lahranza de t ierras con pendiente, etc. Ya

se han causadu grandes daños irreparahles, pero

en los ítltimos años, cl Departamento de Agricul-
tura federal, sccundado por los de los distintos

Estados y por 1^'.staciunes F^perimentales Agrí-
culas, ha creado un scrviciu de conservación de

suelos, due realiza y divulga ]as mejores prácti-

cas conucidas para evitar la erosión y para corre-

gir en lo posii^le los daños ya sufridos. Su labor
ya ha conienzado a dar hucno5 resultados y a
erear la conciencia necesaria para ]uchar con efi-

cacia cont ra la erosión.. Ia de esperar que en e]
futuro l^t mitin^a no destrttya m^ís tierras.

En I^stados tTnidos se calcula que debido a la

crosión producida por ]a tala y quema de monte
alto y bajo, al pastoreo clccsivo y a los malos mé-
todos de cultivo, se han destruído definitivamen-

te unos 120 millones dc hcctárcas de ticrra culti-
vable y de pastoreo y quc la crosión está actuan-

do en otros 300 millon^es dc hectáreas, por lo me-

nos. Dc la dest rucción quc es capaz de producir

la erosión, basta recordar lo ocurrido hace pocos

allos en el Oeste 1^ledio, en cl Ilamadu «llust

Bowl». Tierras fértiles, e:ccesivamcnle culti^•adas

sii^i las debidas precaucionc;s, sufricru q ]a ^^ro5ión

eólica al venir un ciclo de sequía y se con vi rt ie-

ron en verdaderos desicrtos, dondc cl vic^ntu sc

Ilevaba ]a tierra fértil superl•icial, c•ui^ricndu cun

ella casas, caminos, plantaciuncs, ctc.

Numerosus son los ejemplos dc ]o quc la cro-

sión significa en la destrucción pcrmancntc dc ]u^

recursos naturales de la ticrra, dehida princ•ipal-

mente a las prácticas abusivas dcl honihre y la

ruina total o parcial que ha significadu a lu larbu

de la Historia para nntchos países. Citarentus la

zona de Cartago, en el Africa del Nortc, quc en la

época de Aníbal sustenía la poblaciún dc un país

que se enfrentó vigorosamente contra ll,uma y

donde había vegetación abundante y anin^alcs,

como el elcfante quc utilizaban en la gucrra. y

que se transformó cn un de;sierto. A 13a1 ĉ ilunia,

cuya rica capital, Ur, cra un importantc puertu

de la antigiicdad y cuyas ruinas están ahura a

unus 250 kilómetros dcl mar cn un desierto. L1

hacha, la cahra y cl uso ahusivo dc la ticrra uri-

ginaron la crosión, y las ticrras, arrasri•adas por

las aguas dc Iluvia, cubricron lo^ vallcs y alcja-

ron la costa, convirtiéndose cl país cn wl dc^icrto.

La erosión fué mucho más destructiva due las

hordas persas de Ciro. Por íĉ lt.imo, Grccia, quc cn

una época lejana, en la de la civilización gricga,

tenía tierras lozanas y llcnas de vc^;ctación y quc

ahora son áridas y pobres por la acción dest ruc-

tiva del hombre, secundado por la cahra domés-

tica.

(Con t.i^n.^zca^•rí..l
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a Unión Agrícola
Europea

POR

^^er^z^^r^a de ^ ^^c^,a^i^^z

Ingeniero agrónomo

Los I?;tados Unidos F;ur^^ieos, con to^las las difi-

cultude^ ^lue su creación supone, es una nccesidad

sentida por la inmensa mayoría de los europeos, si

como tales quieren subsistir. A«trancas v barran-

cas» van poniFn^lose on marcha y es ya una realidad

el «pool ne^ro^, o comunidad del carbón-acero, en el

que InteC\"1P.nP.lt Alemania, Francia, Italia, Luzemhur-

ro*o, I3éloíca y Países Bajos; mtty recientemente, tam-

bi^^n Iu^ilaterra desea in^;resar en la misma.

La idca de la comunidad europea de los agriculto-

re: o«pool t-erde» fué lauzaila 1 ĉ ace al^unos a ĉĉos por

el eutonc•es Miuiaro de Aoricultura francés M. Pllim-

Lin, y de.cde entonces se est^í estudiando, de acne,rdo

con los represcntantes de los diversos paíaes europeos,

^^u^^ l ĉ roductos abrícolas pueden circular libremente

ile un paí.^ a otro, sin barreras aduaneras, y cuáles.

set; ĉín las nrce,aidades, deben producirse en los mis-

mo^.

l?n cl actual mes de octubre habrá una nue^-a re-

ĉ ^nión, en la ^lue los represeutantes de ]os diversos

l^aíses, autorizados por sus respectivos Gobiernos, de-

ber,ín lle^"ar proposiciones coocretas para que sea una

rcali^lail la creación de nna orgauización que ponga

en marcha l^ que se pretende, teniendo en cuenta las

ieutativas limitadísima, de unionrs aduaneras de cier-

tns países, como el «Benelux», ^^Fritalux» y«Unión

Aduanera Franco-Italiana».

En dicha oraanización, por entrar los diecisiete paí-

ses ^ue pertenecen a la Oráanizacióu Europea de Co-

operacióu Económica (que, por cierto, ha cclebrado

tma reunión en Sevilla rPCieutemente, como saben los

lertores), un acuerdo unánime será difícil, y mucbo

m^í^ en una materia tan co ĉnpleja como es la produc-

cióu arrícola.

Si los países europeos tu^•ieran su organiración de

produccióu con arreglo a sus características a^rícola;,

los precios ab ícolas parecidos y las densidades de po-

blación uo muy diferentes, podría estableccrse, de la

uucbe a la mañana, la libre circulación de los pro-

^Inct.o^ acrícolas sin apeuas perturbarse la estructura

u;:^rícoia.

En el último número de fZnpports Fra^tcia Etats

U^ ĉ is se bace un estudio muy interesante de la Unión

Agrícola Europea, a base de los países que forman

actualmeute la comtmidad del carbón-acero (Alema-

nia, 13él;ica, Francia, Italia, Luxemburdo y Países Ba-

jos), estudiando las características de sus produccio-

nes agrícolas y necesidades.
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Ue r,^tr. e.stu^liu uu me, re,^i^to a tomar alriunus da-

tos, ya que de ellos podremos sacar cunsecuencia, iu-

teresantí^imas I ĉ acia lo ĉlur. puede urienlarse nnc'^tro

medio rural (a^ricultura, ^;anadería ^ bu^ ĉlues) el día

r.n que sea una realidail la l nión A^,rícola h;ttropea.

EsrHUC:^ruxn nceícot.n ut^: t.o. Nní^Fa o ĉ^; t.n co.htu^innu
CAR13(í^^-,^Ct: ĉt^^.

IÍe cada cien habitantr,.^ de e,^tos ^ei^ ^ ĉaíses, veiuti-

^iete viven de la t ĉ ^ricultur, ĉ ; pero ^^n ^li,tinta pro-

porción, ,c^ún r.ac ĉ unes, ya ^^ ĉte en 13^^I^ica sólo rl

1'? por lUU vi^e de la anricuLtura. ĉnientra, que en

Italia lIP,^an al ^.? pur 10(1.

1)e cxda cuatro tral^t ĉjailures, uno r.s a^ricultor;

l^ero e51u proporciñn e^ uno por cada ocho en 1^3e^1-

^;ica r uno por cada do5 e,r ĉ Italia.

Etita^, difereucias t^u ĉ ^^uor ĉne, uu ^úlo la, tenemos

ile un e^tadn a ^tru, ^ino de.ntro del mi^mo, puesto

que, por ejemplo, en Franciu, eu el norte y costa del

Mediterr^íneo, uno de cada s^^is trabajadores es agrí-

cola, mientras que e.n la^ r•ostas del Atl:íntico lle^an

a icualar,e 1^^^ trabaja^lor•e., agrícolas con el resto.

Tarnbién e., nruy ^^ariuble la dentiidad media cle

población por kilcímetr•o enadrado de .^u^^erficie a^rí-

cela (es decir, el número de per5ona.^ ĉlue de esta

superficie viven) e i^ualmente la población a^rícolu

^lue trabaja en dicha ,uperficir^.

Así, en Francia ^^i^en 128 persuna^ por kilómetro

cnadrado de superficie agrícola, en la ^lue trabajan 32,

mientrac ^^u^^ eu Rél^i^•a ^on 480 per,onas las que vi-

ven y 57 lati cíue trabajan csta superl'icie; Países Ba-

jo^, -1-1(1 ^ 8 ^: :4lemania, 28 i y^1 ; Luxembur^o, 20;i

v 3^, y, j ĉ or fin, en Italia viven 209 habitantes por

kilómetro^ ^•uadrado de su^ierficie agrícola y la tra-

bajan 9;i.

El territorio a!^rícol-ĉ de a^tos seis p^ú^rs rel^re^e^ita

el 63 por ]dl0 rle su suprrficiN, de la cnal un ?1 p^r 1(III

la ocupan los bosques.

Las pracleras permanentes c'cibreu casi la euarta

parte de la superficie agrícola de lo., seis países, ex-

cepto en lo. Paí^e^ ilnjo... en ĉ ^ue oc ĉĉ ^^uu ur ĉ i^eco má^

de^l tercio.

(;cíKO rxr>t.u^rnN t.:^ ^ru^,tiHn.

En estos sei^ paíse^ exi5ten uno. yiete rnillones de

explotaciones agríc•ola^, de la5 cuales hay en Francia

nnos 2.400.000, es decir, una tercera parte.

Explotaciones de una a cinco hectáreas existen uu

tercio del mímero total en Francia, do^ tercios en

Tlalia v la milad en Alemania, las cuales cnbren r^l

.i pur UIU ilel terrilurio ugricula eu Francia, cuutra

el 17 pur 11)U en Alemaui. ĉ r, ltaliu.

f!:n Frun^•ia predornina la explotacióu dc IU a:.'U I ĉ ec-

táreas, rnienlru, ^^ue ^^a ^e.mus yue eu _^lernuuia es la

^le una a ciu^•o I ĉ rctárea.,, ilne„ por otr^ ĉ parte, en ^r-

neral, son propiet.u•io; ^Ir ,u explotai•iií ĉĉ .

^.A PROUI;CCl01\ AGRI(:ULA T \b;Cl:?IDAUL^.

Hato:: 5^^^i. paíse,, haju ĉ u ĉ a ba,e ^l^^a pruduc•ci^^^n d^^

l^)U de loa priucipalea p ĉ•oductos ^^ur a cuntiuuu^•iún

sr, detallan, necesitan inrporlar• :^;ru^a,, I'' milloneti

de quintales ^le scmillas ole.a^iuusa^, ^luc^ represeuta

un 386 1 ĉur lU(1 de su pru^lucciún total ; cereale, pa-

nificables, S'.; milloiies dr, ^lnintales, ^Juc reprc^cnl:^

un `?Z por IUU iie ^ ĉĉ lrroducción; 3fi ĉ uillones dr, ^luiu-

talP< ile cereales para pien.,o., <<nc rr^^ ĉ rc,e ĉ uan ĉ u ĉ '?.^

por II ĉU de ^u prodnecióu, y, e,n fin. el ^tU por IIHI dr

la prodnccióu de tabac•o, 2,5 por lllll dr lu de uwu-

IPCeI, Htc.

Estas cil^ras indican, sin temor a unu ^ul^r,rliru^lui•_

^•ión, lo que pnede aumentarse la producci^íu a^ríco-

la eu esto^ paísr,, c aiíu niás ^i ten^^•nro, en cueuta

que los trabajadore., cuando aomenta Sn nivel de

vida, hau de preferir con,umir caloría, carati (Ieclie,

fruta, hortalizas) ĉ p ĉe calorías baratas (palatu^, cert^,a-

les, etc.), v todo adur llo yue no sc produrc•a se

de itnportar de países, como el nuestro, ^luc^ se

cuentren en ma^níficas condic•iones de I ĉ acrrlo.

NRI?CIOS.

lia

r^n-

Si examinamos los pri•^•ios del a ĉio último ^e ĉ u^^^

que, excepto cn los Yaíse,. Bajos, c^stu., ^un hastanlr.

aproxitnados, ^^ariando del 71) al 130 por I(lfl di^ lus

precios franceses. Tenemos que tenc:r en cuenta los

^astos dc producción en lo^ distinto, paí.r•., ^^ a^í cc-

nios cómo en Francia, por ejemplo, excepto la n ĉ .u ĉ ^^

de obra, son ^^stoe más elevadus, u^licl ĉ o e ĉĉ otras pa-

labras, el a^;ricultor fruna^s, cou llltl kilos de tri^;u

p^r él producido, puede a^li^uirir u ĉrno^ ^^ctrúlco, in-

^ecticidati, superfosfatos, fosfato amónico o potasu ^^u^•

el de otros ^raí.,es, e^n que, ^ ĉ or otra partr^, ^ ĉ r, u•aclor•e^

son más económicos y pueden concurrir al mr rcado

^•rancéa, a pc^sar ^le los dr.rr^^cho^ de Ad ĉ iana franceac^.

Ademá.^ cle estas consideraciones, heuw^ de tene.r

muy en cuenta la, caracterí,ticas a^rícolas de la, di^-

tintas zonas, y así las Ilamadas del Yúo, I^'lun^les u

Westfalia sPr^n siempre ricas, cualquiera clue seu la

situación económica de los países que en ella ^t^ en-

cnentran.
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AGRICIILTURA

El estado de adelanto de la agricultura de un país

puede deducirse de dos datos muy intelesautes que

son consumo de abonos por }iectárea y número de

hectáreas que corresponde por tractor de más da

9 HP., y así tenemos :

Coneumo

de abono por Hs.

Kgr.

creda
de mocorización
(8uperf^c^e

agríaa^.)

Haf.

Alemania ... .. 109, 7 44

Bélgica ... ... 170,5 73

Luxemburgo.. . 88,2 45

Francia ... ... 38,9 142

Italia ... ... ... 23, 5 232

Países Bajos 189, 7 39

FRANCIA ANTE LA LJNIÓN AGRÍCOLA EUROPEA.

Los francesea cienten la neceeidad de esta unión y,

por otra parte, oe dan cuenta de au ^ituación ante da

misma. Ellos comentan que la agricultura francesa

debe salir del círculo vicioso en que se encuentra des-

de hace un siglo. «No aumenta su producción por

falta de salidas, y no aumenta sus salidas por una

producción insuficiente y, como consecuencia, precioe

elevados.»

Por otra parte, se dan cuenta que deben aumentar

la productividad de la industria francesa, incapaz de

competir con la europea, y cómo exisie el peligro

de que si las fronteras fuesen abiertas, los italianos,

dos veces más numerosos por kilómetro cuadrado, loe

alemanes, belgas y ltolandeses, que se ahogan en sus

tierras, irrumpirían en las tierras francesas, ya aea

para poner en cultivo tierras actualmente abandona-

das o mal explotadas.

Como consecuencia de todo esto reconocen que ®s

una necesidad urgente en ciertas zonas retrasadas au-

mentar su nivel a^rícola.

Como estas líneas se van baciendo un poco largas,

dejaremos para un próximo artículo las consecuencias

que sacamos de todas estas cifras y consideracionee

respecto al agro español.
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EN ESPAĉA HAY MAS OE 30 MILLONES DE RATAS QUE OCASIONAN ANUAIMENTE

PERDIOAS POR VALOR DE MIIES OE MILIONES DE PESETAS

Hasta ahora las ratas han sobrevivido a los raticidas

Hoy se lanza al mercado, por primera vez en España, un producto rigurosamente científico

que el Instituto Ibys garantiza con su larga historia de actividad sanitaria.

Rat icida Ibrs 152
Características del producto:

l.• EL RATICIDA IBYS 152 ocasiona

la muerte, por hemorragia interno, lentamente, sin advertencio

y sin dolor. Por ello los animoles no inroxicados no relacionan

la muerte de sus congéneres con el producto, y siguen comién-

dolo hasta morir.

2.• EL RATICIDA IBYS 152, por su

eomposición, resulta sumamente agradable a los ratas, prefirién-

dolo o cuatquier otra comido. En el Matadero de Modrid, a pesar

de que tenian a su disposición uno abundante y excelenta comi

do, ingirieron el Ralicida Ibys 152, durante vorios dias seguidos,

hasto perecer en masa más de 20.000 ratos que all( moraban.

3.' EL RATICIDA IBYS 152 no supone

eI menor peligro para los animales domést^cos. las gallinos
pueden comerlo mós de un mes sin presentar síntomas de intoxi-

cación. Para el hombre, perros y gatos resulta incomestible.

En la historia de la Iucha contro
las ratas no se ha lanzado al
mercado ningún raticida con la
garantía que representan la^
pruebas definitivas que se hon

efectuado en:

4.' ES MUY BARATO.

5.' ES DE FACIL MANEJO. Se expende dispuesto para el uso.

No hace (alta mezclarlo con ninguna substancia.

HOSPITAL DE LA V. O. T. DE

SAN FRANCISCO, DE MADRID

MAESTRANZA AEREA, DE

MADRID

COLEGIO DE LA DIVINA

PASTORA, DE MADRID

ESCUELA DE TRANSMISIONES

DEL EJERCITO DEL AfRE, DE

MADRID

LA UNION DE ERPENDEDO^
RES DE CARNES, DE MADRID

LABORATORIO Y PAROUE

CENTRAL DE VETERINARIA

MILITAR, DE MADRID

MATADERO^D£ MADRID

AGRUPACION ^DE BATALLO.

NES DE ZAPADORES FERRO•
VIARLOS. D^ MADRID

MATADERO DE SAN SEBAS^

TIAN

Pídalo en Droguerías o al
Conocemos au falta de fe en los raticidas hosta ahora empleados. los

INSTITUTO DE sioLOC1A
daRos que los roadores le causan, merecen que haga una prueba más, r SUEROTERAPIA , s. A.

lraro Murillo S3 - Apartado ^07
SERA LA ULTIMA. M A D! 1 0



Un nuevo método de correlación par rangos
^oz ^azío ^azavaG^ CaaeaKOVea

Ingeniero agrónomo

En este artículo voy a exponer el resultado de mis

investigaciones, que me han conducido a la elabora-

ción de un nuevo método de correlación por rangos.

Como muchos de los lectores de esta Revista no son

especialistas en la materia, he procurado reducir al

mínimo el aparato matemático, con la esperanza de

que puedan seguir la marcha del razonamiento, si tie-

nen la suficiente paciencia para la lectura de estas pá-

ginas.

Antes de nada digamos algunas palabras sobre la

correlación. La correlación es, en cierto modo, una

ateuuación, una pérdida de rigidez del enlace fun-

cional implícito en la ley de causalidad. Alrededor

de esta ley, tan intuitiva, hay mucho de imprecisión

y de vaouedad; es difícil en muchos casos establecer

un criterio en virtud del cual pueda reconocerse cuál

es la causa y cuál el efecto; sin embargo, aunque este

criterio sea difícil de establecer, resulta más sencillo

reconocer simplemente la existencia de la ley de cau-

salidacl, que encuentra su expresión más satisfacto-

ria en el concepto de función matemática. Cuando

asignamos un valor determinado a la variable inde-

pendiente queda plenamente fi^ado el de la variable

dependiente ; en este caso podemos decir que la cau-

sa es el valor que toma la variable independiente, y

el efecto, el valor que toma la variable dependiente.

Pero cuando la función también es uniforme en sen-

tido inverso, es decir, que se pueden invertir los pa-

peles de las variables dependiente e independiente, el

sentido de la flecha de la ley de causalidad cambia,

la relación de causa a efecto pasa a ser inversa y es,

pues, una propiedad transitiva. Por ejemplo, dada

una recta, se puede decir que la abscisa de un punto

de la misma es causa de la ordenada; pero también

se puede decir lo contrario, esto es, que la ordenada

de un punto de la misma es causa de la abscisa, por-

que siempre que se fije una de ellas se fija la otra,

se establece una correspondencia por pares. Normal-

mente, cuando se asigna un seatido a la flecha de la

ley de causalidad, es mediante la intervención de un

factor acientífico : la conciencia del observador, y

únicamente en la conciencia, y no en la razón, pue-

de justificarse la famosa sentencia de la filosofía aris-

totélica «post hoc ergo propter hocu. Pero no siga-

mos por este camino, porque nos conduciría mny le-

jos de nuestro tema actual.

Cuando se dice en el lenguaje ordinario que los her-

manos se parecen, que tienen una correspondencia

atenuada de atributos..., ^se puede decir con rigor

que los atributos del uno sean causa de los del otro?

Este es el problema que plantea la correlación; den-

tro de ciertos límites se puede establecer un enlacP
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AGRICULTURA

no rígido, sino elástico, entre los caracteres, y así

como la expresión matemática de la ley de causalida^^

en toda su pureza es la función matemática, la de

esta causalidad, ya no absoluta, sino relativizada, es

la correlaeión. Sin falta de rigor.científico podemos

afirmar que la estatul•a del hombre tiene un cierto

coeficiente de ser la causa de su peso; queda así es-

tablecida una dosificación de la causalidad.

Cuando se da un colectivo en estadística se da tanl-

bién un criterio, en virtud del cual se pueden distin-

guir entre sí los elementos del mismo, o al menos se

puede descomponer el colectivo inicial en varios co-

lectivos menores. Este criterio, que sirve para la cla-

sificación de los elementos, unas veces es susceptible

de tratamiento cualitativo únicamente, como, por

ejemplo, en un colectivo humano es la clasificación

según el color de los ojos o de los cabellos. Se dice

entonces que estamos ante un problema de estadís-

tica de atributos; otras veces este criterio de clasifi-

cación es susceptible de tratamiento cuantitativo, co-

mo, por ejemplo, en un colectivo humano sería la cla-

sificación según las estaturas : se dice entonces que

estamos ante un problema de estadística de variables.

En general, todos los problemas cíe estadística de

variables pueden reducirse a problemas de estadística

de atributos; basta con descomponer la escala numé-

rica, que sirve para medir la intensidad de nna va-

riable en intervalos, y designar cada uno de estos in-

tervalos por un atributo. Así, en el caso del colectivo

humano anterior podríamos clasificar a los hombres

en muy altos, altos, regulares, bajos y muv bajos, o

cualquiera otra clasificación similar.

Recíprocamente, los problemas de estadística de

atributos pueden convertirse en problemas de estadís-

tica de variables; basta para ello asignar un número

a cada atributo. Así, en el caso del colectivo humano

en cuestión podríamos asignar el cero a los ojos IIe-

gros, el uno a los castaños, el dos a los azules, etc.

Sin embargo, esta conversión de un problema de es-

tadística de atributos en otro de variables no es tan

completo como parece desprenderse de la lectura de

algunos libros de estadística, porque siempre sigue

subsistiendo una diferencia esencial entre una clase

de problemas y los otros, y es que los atributos con-

vertidos en variables no obedecen a las leyes forma-

les de la aritmética ordinaria cardinal ; a lo sumo

pueden obedecer a las de la aritmética ordinal, y así,

en el ejemplo anterior, la suma de los atributos ojos

negros y ojos castaños no es el atributo ojos azules,

sino una operación que carece de sentido. El conftl-

sionismo que se introduce a este respecto ea debido,

sin duda alguna, a que las técnicas v métodoc dP am-

bas estadísticas conducen muchas veces a idénticoa

resultados; pero no por ello hay que olvidar que la-

tente permanece la caractet'ística diferencial selialada

anteriormente en este párrafo.

Correspondiendo a estas dos estadísticas de atribu-

tos y de vaI•iables existen dos clases de correlación,

reservándose este nombre para la última y designan-

do por contillgencia la primera.

Pero existe otra clase de correlaciótl muy intere-

sante, intermedia entre las anteriores, y que puede

ser de mucho interés en la experimentacióll agrícola

e imprescindible cuando se trata de concursos, exá-

menes y, en general, de cualidades no susceptibles

de medición numérica, pero sí de ordenación o je-

rarquización, tales son, por ejemplo, las pruebas de

belleza, inteligencia, habilidad, bondad, etc., o en

el caso de la experimentación agrícola cuando las

condiciones de realización de las experiencias sean

tan distintas o cuando equivocaciones técnicas o cir-

cunstancias meteorológicas adversas al experimento

impidan someter los resultados del mismo a trata-

miento numérico; pero que, sin embargo, pueda es-

tablecerse una ordenación de estos resultados en el

sentido de mejor a peor. Aparte de sus aplicaciones

utilitarias, constituye el instrumento Inatemá[ico de

la psicología.

Esta correlación es la que se deuomina correlacicín

por rangos, y la relación que existe entre ésta y la

ordinaria es similar a la que existe entre la geome•

tría afín y la métrica. Los cambios de unidad métrica,

esto es del sistema de aforo, no afectan para nada

a la ordenación de los elementos del colectivo; por

tanto, no se le pueden aplicar las operaciones de la

aritmética ordinaria, sino sitnplemente las trasforma-

ciones afines que dejan invariante el orden de suce-

sión.

F.sta correlación por rangos, cuyos métodos son me-

nos largos y mucho menos costosos económicamente

que los de la correlación ordinaria, tiene, por el con-

trario, el inconveniente de que sus fundamentos teó-

ricos son mucho más difíciles y, por ende, es menos

conocida por los técnicos y IIlenOS empleada,

Aquí nos vamos a ocupar, pues, de la correlación

por rangos y vamos a desarrollar matemáticamente

un nuevo método, que presenta las siguientes venta-

jas :

1.• Conduce a leyes de probabilidad que convcr-

gen rápidamente a la ley normal y utiliza esta ley y

la y^ de Pearson, que son Inuy conocidas de loe esta-

dísticos prácticos y están perfectamente tabuladas en

formularios.

2.• ResuelvP dP manera unificada el problema de

566



AGRICULTURA

las dos ordenaciones y el de n ordenaciones, siendo

n ttn número cualquiera; este último problema, me-

^liante los métodos actuales, era mucho más compli-

cado, y en mucltos casos no quedaba resuelto.

3.• Resuelve el problema de la comparación de

una ordenación con el resultado de n ordenaciones.

4.° Resuelve el problema de la comparación de

los números de orden asignados a un mismo elemento

en n ordenaciones distintas.

En cualquiera de estos casos, una de las ordenacio-

nes examinadas puede ser al azar. A1 igual que en

métodos anteriores, cuanto mayor sea el número de

e]ementos qtte componen el colectivo a ordenar, ma-

yor es la exactitud del resultado de la aplicación de

la teoría.

Uno de los hechos que más llaman la atención al

lector no especializado en estadística matemática es

la diversidad de criterios que en ella se utilizan y

que, seb ín se emplee uno u otro, pueda llegarse a

resultados distintos, porque esta diversidad parece

estar en contradicción con la exactitud, que se estima

atribttto inseparable de la Matemática, e inevitable-

mente surge siempre la misma pregtmta : t,Cuál de

estas soluciones distintas de un mismo problema es

la correcta? Y el asombro atín es mayor cuando el

matemático contesta : Todas y ninguna.

A1 Ilegar a este punto parece que todo ha concluí-

do; la exactitud y la seriedad de las matemáticas se

han evaporado, y es igual que si nos encontrásemos

ante un juego de prestidigitación intelectual; pero

ello es consecuencia de que desde la niñez se le ha

enseñado a contestar preguntas y resolver problemas,

a demostrar teoremas y a manejar las reglas de la

lógica univalente clásica; pero no a pensar en los

postnlados sobre los que descansa la matemática, a

plantear prob]emas y a hacer preguntas a la Natu-

raleza. En la etapa actual de la investigación cientí-

fica, saber preguntar a la 1Vaturaleza es primordial;

pero es necesario que las prea ntas tengan sentido,

porqtte sino estamos expuestos a encontrar la para-

doja por respuesta a nuestra pregunta o el descon-

cierto, matemáticatnente expresado así : 0=0, lo cual,

indudablemente, es una ^ran verdad, pero nada nos

enseña ; es una vana tautología.

El gran ptíblico olvida que las matemáticas son

exactas, en cuanto lo son los postulados o primeros

principios de las mismas ; que en cuanto éstos se

modifican o se cambian, lo que antes era verdadero

puede ser ahora falso, y viceversa, lo que antes existía,

altora puede ser inexistente q sin sentido y, por el^

contrario, surgir nuevos entes. Así, cuando se pasa

de la geometría euclídea a]a riemanniana, la recta

pierde su existencia ; cuando se pasa de la aritmé-

tica ordinaria a la teoría de matrices cobra realidad

una nueva clase de números, que, siendo distintos de

cero, su cuadrado es nulo.

Por eso, cuando nos enfrentamos con un problema

de estadística es necesario proyectar la experiencia de

azar que pueda comprobar la veracidad o falaeía de

las proposiciones que vamos a deducir por vía pura-

mente matemática. Sin este requisito previo todo se

reduce a un vano juego de palabras sobre algo que

es «no observable» y, por ende, inexistente desde el

punto de vista científico. No se debe perder nunca

de vista que el azar no actúa según un solo modelo

de mecanismo, sino según varios; que a cada mo-

delo corresponde un resultado estadístico distinto, ,y

que esto resultados son verdaderos única y exclusi-

vamente en cuanto lo sean los modelos correspondien.

tes.

Recurriendo al diseño de los dispositivos de actua-

ción del azar se evitará siempre la paradoja, que

nace únicamente del hecho de no saber preguntar a

la Naturaleza, de querer observar lo no observable,

que en última instancia es el tabú de la Ciencia Na-

tural.

Vamos a desarrollar los detalles del cálculo mate-

máticos que hemos elaborado.

Sean dos ordenaciones distintas de los elementos

de un mismo colectivo :

x: x^ x^ xg ..... IC^

r^ y^ y2 ya ..... r^

donde las x e y representan dos permutaciones distin-

tas de los n primeros ntímeros naturales.

Puede interesarnos investigar tres hipótesis,

son :

que

1.° Si existe correlación postiva entre ambas orde-

naciones, es decir, ai globalmente los primeros y los

últimos términos de una ordenación se corresponden

con los primeros y últimos de la otra.

2.° 5i existe correlación negativa, es decir, si glo-

balmente los primeros y los últimos términos de una

ordenación se corresponden con los últimos y los pri-

meros de la otra. Se ve fácilmente que investigar la

correlación negativa entre dos ordenaciones es lo mis-

mo que investigar la correlación positiva entre una de

ellas y la otra invertida, o sea contada a partir de

la cola.

3.° Si estas ordenaciones son indiferentes, esto es,

son muestras al azar de un mismo colectivo, o sea que

no haya correlación positiva ni negativa. Todas Ias
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hipótesis puetle ser Ilevadas, por tanto a la investi-

gación de la primera.

La última de ellas puede tener interés para los fun-

cionarios de la Atlministración cuando pretendan es-

tudiar avances estadísticos incompletos. Por ejemplo :

Supongamos que una Jefatura Agrónica solicita de

las Hermandades de Labradores y Ganaderos de la

provincia que le remitan relaciones de las hectáreas

infectadas de canuto de langosta y que, habiendo re-

cibido contestación únicamente de las dos terceras

partes de las Hermandades, tengan que adoptar de-

cisiones rápidas. Entonces es muy importante averi-

guar si las relaciones remitidas se pueden considerar

como una muestra de azar y ser aprovechables como

una imagen de lo que sucede en los distintos pueblos

de la provincia o si, por el contrario, la mayor rapi-

dez en contestar está en correlación con la mayor o

menor densidad de infección de canuto de langosta.

Por tanto, la marcha a seguir en este caao es la sí-

guiente : 5e clasifican las relaciones por orden cro-

nológico de recepción y se clasifican también por or-

den de densidad de infección, si ambas clasificaciones

resultan indiferentes, esto es, no correlacionadas, en-

tonces se puede considerar el avance referido apro-

vechable para el estudio de las decisiones a adoptar.

Naturalmente, se comprende que este ejemplo acla-

ratorio que ltemos expuesto tiene múltiples variantes

para evaluaciones rápidas de necesidades de maqui-

naria, abonos, importe de impuestos, etc.

Si las dos ordenaciones (1) tuviesen correlación po-

sitiva máxima serían idénticas, esto es :

x:1,2,3.....n^^2)
y: 1,2,3 ..... n

y la semisuma ordenada de la mismas también.

Si las dos ordenaciones (1) tuviesen correlación ne-

^ativa máxima serían inversas :

x: 1, 2, 3, ..... n- l, n

y: n, n-l, n-2, ..... 2. ]^(3)

v la semisuma ordenada de las mismas sería :

x+y n-{-1 n+l n-^1 n-^]
42 . 'l 'L 'l . . . . . 2 ( ^

La representación gráfica de la prímera liipótesís

es una distribución rectangular, y la de la segunda

estaría totalmente concentrada en el punto medio de

la observación, es la distribución de la 8 de Dirac,

de constante aparición en mecánica cuántica y en

física nuclear, lo cual es simplemente una coinciden-

Cla (^).

(*) Para eata repreaentación gráfica se Ileva en abcisas los

Si las dos ordenaciones fueaen indiferentes, etiton-
ces se demuestra fácilmente (véase la obra de Cra-
mér citada, por ejemplo) que la distribución de la

semisuma ordenada cíe las mismas es triangular.

Conocidas las distribuciones teóricas correspondien-
tes a las tres hipótesis y la distribución empírica, qtte

es la dada por la semisuma ordenada de las ordena-
ciones (1) obtenidas mediante la observación, se pue-

de aplicar la prueba ^" de Pearson de la manera or-

dinaria y bien conocida de los estadísticos prácticos

para efectuar las pruebas de significación de las tres

hipótesis.

Se puede objetar que la prueba ^^ no es aplicable,

porque los términos de la sucesión :

x-^Y . x^+Yt x2+Y2 xs+ya xn ^-}n
(:'iÍ2 .- z 2 2 .....-- l

no son independientes, sino que están ligados por la
relación :

x1TYt ^x_^Yg^xs^Y9^
.....

+xn -}-Vn _ n^n-{- ^) ^ú

2 l 2 1 2

El segundo miembro es la suma de los n primeros

números naturales. Ahora bien, de (6) se deduce :

na^ ^- n (n -1) r6'- - o; o sea r=- r^ 1 1 (7) (**^

donde hemos designado por ^ la varianza, y por r, el

coeficiente de correlación. Por tanto, tomando un

número de elementos n suficientemente grande, el

coeficiénte de correlación se puede hacer tan peque-

ño como queramos, y, por ende, la variantes
x; -i- Y'

2
asintóticamente independientes y susceptib]es de ser

sometidas a la prueba X". Por otra parte, los métodos

anteriores también caen en defecto para ĉt, pequetio

xt+)'^
diatintoa números , y en las ordenadas correspondientes,

2 x -}- y

el número de veces que se ptesenta en la sucesión el
mismo número. 2

(**) Se demuestra fácilmente (7) a partir de (6), teniendo en

x, ^--vt
cuenta que cada una de las vatiantes tiene el mismo va-

n^-1 2

lor medio , la misma varianza a y el mismo cceficiente
2

de correlación r para cada par de variantes. Para ello ee escribe
(6) asf :

° xi + Yi n + 1
Et -2 - l - o

y elevando al cuadrado

^ xt + Yi ° -i- 1 " +

i_t ( 2-- 2

n xi -i' Yi n+ I x' + Y'
^ ^ E -- t ^--

i^t ^^j 'l 2 'l

que ea exactamente (n.

n -}- 1
1 - u
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y más rápidamente, porque exigen que
1

Yn-l

1pequeño, mientras que el nuestro exige que

sea pequeño.

sea

n-1

En el caso de m ordenaciones de un colectivo de n

elementos distintos nos puede interesar simplemente

la hipótesis primera o la tercera, porque la segunda

carece de sentido al se.r más de dos las ordenaciones.

Si existiese correlación positiva máxima, las orde-

naciones serían :

a: x^ xz xe ..... an

Y^ Yl Y2 Y3 •..•. Yn
Z . Zl Zz Zg . . . . . Zn ($\

V . Vt Vz Vg .... . Vn í

y obteniendo la ordenación media :

C : ^i ^z ^s ..... ^n (91

por ser la correlación positiva máxima,Y
coincidirían con :

todas ellas

1 2 3 ..... n (10)

cuya representación gráfica es una distribución rec-

tangular.

Si las ordenaciones son indiferentes, entonces, como

cada elemento tiene la misma probabilidad de que ee

le asigne cualquier número de orden, es decir, una

distribución rectangular, la media de las m ordena-

ciones, sigue una distribución particular que asintó-

ticamente tiende a la ley normal (puede verse la de-

mostración en la obra ya citada de Cramér).

Y por las miamas razones que en el caso de dos

ordenaciones, conocidas las distribuciones teóricas y

la empírica obtenida, hallando la media de todas las

ordenaciones observadas se puede aplicar la prueba

/l. Con lo que queda resuelto por primera vez, de

manera unitaria, el problema de la investigación de

la carrelación por rangos en el caso de dos ordena-

ciones y de m.

Como la ;^^^ goza de la propiedad aditiva, se puede

utilizar esta propiedad para comparar la correlación

positiva o negativa o la indiferencia de una ordenació,^

con todas las restantes. No se puede recurrir, como

pudiera creerse en un examen superficial, a la com-

paración de esta ordenación con la media de las res-

tantes, ya que una media de ordenaciones no es una

ordenación; es ésta una propiedad que se pierde en

la media.

Para esto ae procedería así : Se suman todas las x=

resultantea de cada prueba parcial (comparación de

la ordenación en estudio a cada una de las restantes),

de un lado y de otro todos los grados de libertad, y

con las sumas resultantes se entra en las tablas, para

determinar la probabilidad correspondiente.

Nos queda por resolver el cuarto problema, que

creo no ha sido tratado con anterioridad por ningún

investigador. Este tiene interés, en el caso de que,

aun siendo las m ordenaciones correlacionadas o in-

diferentes, puese ser la ordenación de un elemento

individual indiferentes o correlacionada, es decir, jus-

tamente lo contrario de lo que sucede globalmente.

Sean m valores de la variante j(número de orden

de un mismo elemento en las distintas ordenaciones),

los cuales podrán ser iguales entre sí algunos de ellos.

Si hacemos a ^ =-log. j, la distribución de a y su fu

ción característica son, respectivamente (^) :

dF= e ada ;^p^tl = 1-1 it (I1)

n

Si hacemos A= ^ a^ , la distribución y la fun-
j=1

ción característica de la nueva variante A son :

^Iti-(l lit)n '
dF 7(nlA"_te_^dA (12)

n

y haciendo BZ = 2A =-2 E a^ =-2 lg ^ j se tiene :
l^t

dF - B2°-t , e- 2 Ba. dB (13)

es decir, B2 está distribuído como y^ con 2n ;,rra^los

de libertad.

Por tanto, se calcula B^ y se entra en las tablas con

un número de grados de libertad igual a 2n, para

obtener la probabilidad de que sea correcta estadís-

ticamente la hipótesis de que a^ esté distribuído al

azar.

Con lo que queda fundamentado teóricamente y

Pxplicada la manera de proceder en mi nuevo mé-

todo de correlación por rangos, para resolver los cua-

tro tipos de problemas enunciados anteriormente.

B[BLIOGRAFI ;

Yule y Kendall: /nfroducción a la esfad'ísfica.
Kendall: The Adoanced Theory of Statistics.
Kendall: Ranli correlation methods.
Kelley: Statisfical Method.
Cramér : Mathematical Methods of Statistics.

(`) Estamos investigando la hipótesis de que el número de

orden de un mismo elemento del colectivo en las distintas orde-

naciones dependa exclusivamente del azar, es decir, que la va-
riante j siga la distribución rectangular.
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INTORMACION
Comercio y regulación de productos agropecuarios

Limitación de plantaciones de agrios

En el Bolefín Oficial del 3 de
septiembre de 1953 se publica una
Orden del Ministerio de Agricul-
tura, fecha 27 del pasado mes de
julio, por la que se disponen las
siguientes normas sobre limitación
de plantaciones de agrios.

l.a Se considerará que es efec-
tiva la adecuación del clima para
el cultivo del naranjo cuando en el
pago o partida en que se va a rea-
lizar la plantación no se hayan re-
gistrado temperaturas mínimas ca-
paces de producir daños sensible-
mente importantes durante los diez
años anteriores a la fecha de la
instancia del interesado, extremo
que deberá aseverarse por la ,je-
fatura Agronómica correspondien-
te al informar la petición.

2.a En el precitado informe se
hará constar también si el suelo es
indicado para la variedad cuya
plantación se solicita, y en caso
contrario, se obligará al agricultor
a efectuar la plantación utilizando
la clase de agrio que la Jefatura
le indique a la vista, no sólo de
las circunstancias puramente agro-
nómicas, sino también teniendo en
cuenta las características comer-
ciales más convenientes, sobre to-
do en cuanto a fecha de recolec-
ción.

3.s Por lo que se refiere al sis-
tema de riego, el informe técnico
hará constar si efectivamente se
trata de aguas elevadas, de carác-
ter privado, impropias para el cul-
tivo herbáceo corriente en la zona,
bien por su calidad o porque resul-
te antieconcímico su empleo, dado
el coste de alumbramiento y eleva-
ción.

4.a En el caso de sustitución de
plantaciones, el informe dé la Je-
fatura Agronómica expresará si la
nueva plantación ha de ocupar la
misma área que aquella a la que
sustituye, y ñjará, cuando el mar-
co primitivo no fuere adecuado. el
que corresponda, aunque el nú-
mero de pies que señale no coinci-
da con lo solicitado.

5.^ Se entenderá necesaria la
autorización para cambiar la va-
riedad mediante nuevo injerto,
conservando el patrón primitivo,
según es frecuente verificarlo en-
tre los cultivadores, debiendo por
ello tramitarse el expediente como
si se tratara de una plantación he-
cha de nuevo, especialmente para

que la variedad que se va a intro-
ducir sea la adecuada a clima, sue-
lo y patrón, según dictamen técni-
co de la Jefatura.

6.$ Las Jefaturas Agronómicas,
antes de proceder al informe de
una solicitud para replantación,
comprobarán que la ñnca para la
cual se pretende la autorización
ha estado plantada de agrios, a
cuyo fin se solicitará a través de
la Cámara Oficial Sindical Agraria
de la provincia el informe oportu-
no de la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos del tér-
mino municipal donde se halle en-
clavada la finca. Dicho informe
abarcará los extremos siguientes :
Nombre del propietario, pago en
que está la citada finca, extensión
expresada en unidad de marco lo-
cal y número y clase de agrios
arrancados anteriormente, así co-
mo cualquier otro detalle que pue-
da ofrecer interés.

Antes de remitir el informe a
través de la Cámara Oñcial Sin-
dical Agraria a la Jefatura Agro-
nómica será expuesto públicamen-

te durante quince días, a fin de
que puedan subsanarse errores u
omisiones. Los agricultores que se
consideren presuntamente perju-
dicados podrán recurrir ante el
Cabildo de la Hermandad. Contra
la resolución de étse cabrá un úl-
timo recurso ante la Jefatura Agro-
nómica, aduciendo las pruebas
que considere pertinentes en favor
de su pretendido derecho. a cuyo
fin deberá cursarse la solicitud y
los anteecdentes que obren en la
Hermandad, por conducto de la
Cámara Oficial Sindical Agraria a

la Jefatura Agronómica de la pro-
vincia.

7.a Aparte de lo referente a la
replantación a que se reñere el
apartado anterior, se podrán efec-
tuar nuevas plantaciones de agrios
en las fincas que reúnan las condi-
ciones citadas en el Decreto, en
cuanto a clima, suelo, clase del
agua de riego, posíbilidades eco-
nómicas del mismo, etc. Todo lo
referente a las nuevas plantacio-
nes se tramitará en la misma for-
ma que la replantación, según se
especifica anteriormente.

Los propietarios de agrios que
por uno u otro motivo arrancaron
árboles de esta clase a partir de
1943, si desean reponerlos, se diri-
girán a la Jefatura Agronómica
justificando la causa en virtud de
la cual efectuaron el arranque. Si
la Jefatura encuentra razonable el
motivo, iniciará el expediente para
autorizar la nueva plantación de
los mencionados agrios, el cual se-
guirá los mismos trámites antedi-
chos.

8.p Toda plantación de agrios
llevada a cabo sin autorización se
considerará clandestina, y una vez
comprobada por la Jefatura Agro-
nómica su realización, se instruirá
el oportuno expediente al agricul-
tor, quien vendrá obli^ado a arran-
car los árboles en el plazo de quin-
ce días, en cuyo caso se le sancio-
nará con la posible benevolencia.

Transcurrido dicho plazo sin
que el cultivador haya dado cum-
plimiento a la obligación de arran-
car, la Jefatura pondrá los hechos
en conocimiento del excelentísimo
señor Gobernador civil de la pro-
vincia, a fin de que dicha autori-
dad ordene el arranque a expen-
sas del cultivador, sin perjuicio de
que, además, la Jefatura considere
esta actitud de rebeldía para agra-
var la sanción económica en el
grado conveniente a fin de lograr
la necesaria ejemplaridad.

9.^ En el próximo mes de ene-
ro de 1954 las Jefaturas de las pro-
vincias en las cuales se cultiva esta
clase de frutales enviarán a la Di-
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rección General de Agricultura un
informe de conjunto sobre la si-
tuación del cultivo de dichos ár-
boles, haciendo constar las reper-
cusiones del Decreto de limita-
ción, consignando las plantaciones
que han sido legalizadas de acuer-
do con la disposición transito-
ria A), y cuáles no lo han sido, es-
pecificando en este último caso el
número de pies arrancados y los
expedientes ya conclu:dos o en
marcha, incoados a los infracto-
res.

lb. Las autorizaciones conce-
didas con arreglo al Decreto de
26 de junio de 1952, así como las
otorgadas anteriormente y que el
mísmo declara válidas serán exclu-
sivamente valederas p a r a dos
campañas consecutivas, transcu-
rridas las cuales se estimarán to-

talmente caducados los permisos
y sin ninguna posterior efectivi-
dad.

11. A los efectos de cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-

tículo cuarto del Decreto de 26 de

junio de 1953, las Jefaturas Agro-
nómicas de las provincias en don-

de existan viveros de agrios debe-
rán, previo aviso, girar una visita
a los mismos, a fin de comprobar
si se ha abierto el libro de tegistro
que determina dicha disposición,
reseñando asimismo el número de
plantones y sus variedades dispo-
nibles para la venta. Esta visita se
llevará a cabo lo más pronto posi-
ble, y siempre antes del 15 de sep-
tiembre, enviando el informe con
el resultado de la misma a la Di-
rección General de Agricultura.

Realización de siembra de trigo y centeno para el
año agrícola 1953-54

En el Boletín Oficíal del Estado
del día 21 de septiembre de 1953
se publica una Chden del Ministe-
rio de Agricultura, fecha 17 del
mismo mes, por la que se dispone
lo siguiente :

l.° La realización de las siem-
bras de trigo y centeno para la
próxima sementera se ajustará en
un todo a lo dispuesto en la Ck-
den de este Ministerio de 18 de
septiembre de 1951, que, a tal
efecto, se entenderá vigente para
el año agr'cola 1953-54.

2.° Respecto de las fincas de

regadío, se fija como superficie de
siembra mínima obligatoria para
el trigo de acuerdo con lo preve-
nido en el apartado a) de la nor-
ma primera de la Ckden de 28 de
marzo de 1953, un 20 por 100 de
la extensión total que lleve en re-
gadío cada cultivador directo.

3.° El incumplimiento de las
obligaciones que establecen los
precedentes apuntados de esta Or-
den ministerial será sancionado
con arreglo a lo previsto en la Ley
de 5 de noviembre de 1940.

Inmovilización de vinos y alcoholes
En el Boletin Oficial del Estado

del día 7 de octubre de 1953 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, cuya parte dispo-
sitiva dice así :

1.° Se autoriza al Sindicato Na-
cional de la Vid para constituir en
depósito los vinos inmovilizados
con arreglo a lo dispuesto en el
Decreto-Ley y C^rden ministerial
de 11 de agosto de 1953, y emitir
los correspondientes resguardos
de garantía, que podrán ser pig-
norados solamente por el Servicio
Nacional de Crédito Agrícola.

2.° Tanto la constitución de los
depósitos como la emisión de los
resguardos citados quedarán suje-
tas a las normas y condiciones es-

tablecidas en el artículo 15 y si-
guientes del Real Decreto de 22
de septiembre de 1917.

3.° La pignoración por el Ser-
vicio Nacional de Crédito Agríco-
la de los «warrants» que en virtud
de la presente disposición emita el
Sindicato Nacional de la Vid, se
sujetará a las normas del corres-
pondiente Convenio de colabora-
ción que, con arreglo a lo estable-
cido en el artículo 3.° de la Ley de
17 de julio de 1946, habrá de ser
aprobado por este Ministerio, a
propuesta del referido Servicio
Nacional.

Madrid, 30 de
1953.-^Cauesfany.

septiembre de

En el Boletín Oficial del Estad^^
del día 8 de octubre de 1953 se
publica otra Orden del mismo I)e-
partamento, que dice en la parte
dispositiva :

l.° Las inmovilizaciones voluii-
tarias de vinos y de alcoholes víni-
cos autorizadas por Orden de este
Ministerio de I 1 de agosto de 1953
podrán ser levantadas total o par-
cialmente, a solicitud de los inre-
resados, una vez transcurridos seis
meses de la fecha en que aquéllas
se hubieran formalizado, salvo
que por este Ministerio no se
acuerde su término antes de ven-
cido dicho plazo.

2.° Podrá ser autorizada la sus-
titución de los caldos inmoviliza-
dos por otros de análogas carac-
terísticas cuando su estado de con-
servación y sanidad así lo acon-
seje.

En tal caso, los tenedores de
caldos inmovilizados solicitarán la
práctica de esta sustitución del
Sindicato Nacional de la Vid, co-
mo Ckganismo encargado de las
operaciones d e inmovilización,
quien autorizará la sustitución del
depósito, previa comprobación de
las circunstancias que concurran
en cada caso.

Madrid, 7 de octubre de 1953.-
Cauestany.

Obligatoriedad de elobo-
ración de vino en determi-

nadas circunstancias

En el Boletín Oficial del Estado
del día 9 de octubre de 1953 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, cuya parte dispo-
sitiva dice así :

l.° Todo viticultor con bodega
propia está obligado a elaborar su
cosecha mientras pueda disponer
de envases suficientes.

2.° Los elaboradores de vino
vendrán obligados a recibir y ela-
borar en sus bodegas la cantidad
de uva que como cupo de absor-
ción les señale la Comisión Arbi-
tral Provincial Vitivinícola.

3.° Los cupos de absorción es-
tará integrados :

a) Por las propias cosechas de
uva, si las tuvieran.

b) Por las compras de uva que
voluntariamente realicen los ela-
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boradores dentro de las normas
de contratación vigentes.

c) Por las recepciones de uva
que hayan concertado elaborar en
aparceria o a macjuila.

d) Por las entradas obligadas
de uva que no tengan elaborador,
ya por falta de bodega propio 0
por falta de comprador.

4.° Estos cupos serán determi-
nados por la citada Comisión, en
función de la capacidad de elabo-
ración y almacenamiento de cada
bodega y de la cosecha de uva en
la zona que tradicionalmente abas-
tece a aquélla.

Asimismo la citada Comisión
señalará para cada bodega la can-
tidad de uva de la clase d) que, en
caso necesário, deba recibir aqué-
lla con carácter obligatorio dentro
del cupo de absorción.

5.° En cada zona vitivinícola la
Comisión Arbitral ordenará la fe-
cha de apertura de las bodegas en
caso de que sin causa que lo jus-
tifique se demorase aquélla.

6.° El vino procedente de la
uva que se recibá en bodega con
carácter obligatorio correspondien-
te al apartado b) del punto tercero
será almacenado por el bodeguero
elaborador como mercancía en de-
pósito propiedad del agricultor que
entregó la uva.

7.° En cada localidad con bo-
degas que hayan de recibir uva de
obligada absorción se constituirá
una Comisión Local Vitivinícola
formada por el Jefe de la Her-
mandad de Labradores, un agricul-
tor viticultor y un industrial bode-
guero.

Esta Comisión local funcionará
como Comisión delegada de la
Provincial Arbitral y tendrá como
cometidos principales los siguien-
tes :

a) Ordenar aperturas de bode-
gaa. '

b} Proponer a la Comisión Pro-
vincial Arbitral los cupos de ab-
sorción de cada bodega de su ju-
risdicción y los de recepción obli-
gatoria.

c) Fijación de rendimientos de
la uva en mosto y de su gradua-
ción.

d) Vigilar el cumplimiento de
!a recepción obligatoria de uva en
cada bodega.

e) Aprobar los contratos de
aparcería o maquila a que den lu-

gar las entregas de uva a que se
refiere el apartado c) del punto
tercero.

f) Cuantos cometidos le enco-
miende la Comisión Arbitral Pro-
vincial Vitivinícola.

8.° El vino procedente de uva
de recepción obligatoria a que se
refiere el apartado d) del punto
tercero se considerará inmoviliza-
do voluntariamente por el propie-
tario, a menos que éste, en un pla-
zo inferior a un mes, a partir de la
fecha de la entrada de la uva cn
la bodega, solicite lo contrario del
Sindicato Nacional de la Vid.

9.° La inmovilización a que
alude el número anterior dará de-
recho a la obtención de las primas
anuales que establece la Orden de
este Departamento de 11 de agos-
to del año en curso, pudiendo asi-
mismo servir dicho vino de garan-
tía real para la obtención de prés-
tamos del Servicio Nacional de
Crédito Agrícola, de acuerdo con
lo preceptuado en dicha C?rden, y
en la de 30 de septiembre del pro-
pio año. Todo ello con indepen-
dencia y sin perjuicio del derecho
de los inmovilizantes a que les sea
adquirida por la Comisión Espe-
cial de Compras de Excedentes de
Vino, al precio de 12,50 pesetas
hasta dos quintas partes de los cal-
dos inmovilizados.

10. Las Comisiones Locales Vi-
tivinícolas determinarán en las zo-
nas de su jurisdicción un canon
por gastos de elaboración del vino.
Este canon será percibido por ei
bodeguero elaborador tan pronto
como el agricultor propietario del

vino inmovilizado por el Sindicato
Nacional de la Vid y comprado
por la Comisión Especial reciba,
bien el importe del préstamo del
Servicio Nacional de Crédito Agrí-
cola o de la venta en firme de su
vino a la citada Comisión.

Los gastos que se ocasionen a]
bodeguero elaborador por la con-
servación y almacenamiento del
vino desde el final de las operacio-
nes de elaboración, cuyo importe
fué cubierto por el canon mencio-
nado en el párrafo precedente,
nasta su salida de bodega o la po-
sible compra en firme de la parti-
da por el mismo bodeguero será
liquidado : la parte correspondien-
te a inmovilización, por el agricul-
tor propietario, cuando lo movili-
ce, y la parte adquirida por la Co-
misión Especial de Compras cuan-
do ésta disponga su salida para la
venta o para su destilación.

11. La desobediencia, incum-
plimiento, irregularidad o negli-
gencia en la ejecución de lo dis-
puesto en la presente Ckden mi-
nisterial se sancionarán con arre-
glo a la Ley de 4 de enero de 1941,
en relación con la de 26 de oc-
tubre de 1939 y 30 de septiembre
de 1940 y Decreto-ley de 30 de
agosto de 1946, pudiendo llegarse
en casos graves a la intervención
de las bodegas y a la incautación
de las existencias, útiles y enseres
de las mismas, con arreglo a lo es-
tablecido por los referidos textos
legales y disposiciones concordan-
tea.

Madrid, 8 de octubre de 1952.-
CAVESTAIVI'.
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V Asamblea General de la Confe-
deración Europea de Agricultura

El día 5 del actual se inaugttró
en Sevilla la V Asamblea General
de la Confederación Europea de
Agricultura (C. E. A.).

El discurso de apertura corrió a
cargo del Presidente de dicha
Confederación, profesor Laur, de
Suiza, hablando a continuación el
representante de la F. A. O., se-
ñor Boerna.

A continuación, el Vicepresi ^
dente de la C. E. A., Ingeniero
Agrónomo señor Puyal, de Espa ^
ña, dedicó un saludo al profesor
Laur, fundador de la antigua Con-
federación Internacional de Agri-
cultura, hoy transformada en Con-
federación Europea, entidad a la
que auguró un brillantísimo por-
venir y donde habrán de estre-
charse los lazos de compenetra-
ción entre los agricultores de ro-
dos los países. Declaró que en Es
paña más de la mitad de su pobla-
ción está dedicada a la agricul-
tura, con muchos modestos labra-
dores, pues más de tres millones
de habitantes cultivan extensic^nes
de menos de cinco hectáreas.

Seguidamente intervino el De-
legado Nacional de Sindicatos, se-
ñor Solís, quien saludó a los asam-
bleístas en nombre de la Junta Na-
cional de Hermandad.es Agrícolas
y expuso cuánto espera el campo
del resultado de esta Asamblea.

Seguidamente comenzaron a ac-
tuar las distintas Comisiones de
Trabajo, que continuaron durante
los días siguientes hasta el lU, fe-
cha en que se dió por clausurada
esta V Asamblea.

l^a sesión de clausura, que fué
presidida por el Ministro de Agri-
cultura, excelentísimo señor don
Rafael Cavestany, comenzó con
unas palabras del señor conde
D'Andlan, Presidente de la pri-
mera Comisión Especial, hablando
a continuación los correspondien-
tes a otras Comisiones. Una vez
le`das las conclusiones y aproba-
d.o el nuevo Comité Directivo, el
Ministro de Agricultura pronunci$
un discurso, en el que díjo que ve-
nía como representante oficial de
un país que, solidario con los prin-
cipios de convivencia internaciq-

nal, no rehuye jamás la colabora-
ción en ninguna causa digna, y
que por eso no es hoy un descono-
cido entre vosotros, sino un viejo
amigo de los tiempos de la Con-
federación Internacional de Agri-
cultura, en la que estuvimos hon-
rosamente representados por las
Asociaciones Generales de Agri-
cultura y de Ganaderos y por la
Unión de Viticultores. Invita el se-
ñor Cavestany a los asambleístas a
que contemplen todo lo que hay
en nuestra Patria. ecNunca-afir-
mó-encontraréis tal variedad cli-
matológica, racial, folklórica ; con
sólo subir o bajar se os ofrecerán
los paisajes más dispares, las visio-
nes más extrañas, que han hecho
de España un país de contrastes y
de leyenda.»

aNuestro agro vive esperanza-
do de cara al porvenir continua-
mente alentado por un espíritu
nuevo que ha sacudido violenta-
mente los grandes problemas na-
cionales agrícolas, para promover
sin tardanza las grandes obras hi-
dráulicas que precisamos p a r a
crear nuevas tierras, la concentra-
ción parcelaria, la mecanización,
la ordenación de cultivos, la repo-
blación forestal, el robustecimien-
to de la empresa agrícola, la polí-
tica de precios remuneradores pa-
ra los productos del campo, la for-
mación profesional, los seguros so-
ciales, el aumento del nivel de vi-
da de la población campesina... ;
es decir, nos hemos situado ante
las cuestiones de verdadera enti-
dad que, por desgracia, afectan,
no a un país solo, sino a multitud
de ellos. n Cree que para muchos
de sus oyentes estos problemas
han de tener un aire familiar y en-
trañable.

A1 retraimiento de los últimos
años cree que «un viento nuevo
hace ondear los pabellones nacio-
nales, empujándoles hacia 'formas
de colaboración desconocidas has-
ta hoy». Estima que la Confedera-
ción Europea de Agricultura, na-
cida hace cincuenta años, agru-
pando en su seno a 18 países,
constituye un instrumento de va-
lor inapreciable en el proceso evo-

lutivo hacia nuevos modos de con-
viVencia y bienestar material y es-
piritual. Elogia los principios y di-
rectrices trazados para el fomento
de la agricultura por el Comité di-
rector de la C. E. A., a principios
del año pasado en Estrasburgo.
<cHabéis formulado-dijo-un ver-
dadero programa para contribuir
al progreso agr^cola en el dominio
técnico, científico, económico, so-
cial, rural y cultural.u Hace espe-
cial mención a un punto que ca-
lifica de interesante y alecciona-
dor : Es aquel principio que dice
textualmente que ala agricultura
no es simplemente una actividad
económica, sino, ante todo, un
modo de vida y una forma de ci-
vilización.» De lo cual se deduce
que, a la hora de considerar todos
aquellos aspectos a que nos he-
mos referido, conviene tener pre-
sente tanto como la faceta econó-
mica del problema agrícola, su
otro lado social, humano y demo-
gráfico.

Habla de las profundas convic-
ciones religiosas del pueblo espa-
ñol y del modo de encauzar los
problemas todos, partiendo de
premisas morales, que contemplan
al individuo, no sólo por cuanto
es ahora, como centro y motor de
la actividad humana, sino que le
vemos también desde un ángulo
estrictamente metafísico como por-
tador de valores eternos. Y aña-
de :«Si coincidimos en el orden
moral, no es fácil que hayamos de
disentir en los demás aspectos del
problema agrícola europeo en ge-
neral. Nos ligan, no sólo proble-
mas comunes, sino también sen-
timientos igualmente comunes, lo
cual es mucho más importante.
Los españoles estamos, c o m o
siempre, en una línea inalterable
de buena voluntad. Proclamamos
y deseamos la colaboración entre
todos los pueblos que estén dis-
puestos a practicarla fraternalmen-
te, sin egoísmos, sin afanes mo-
nopolísticos en lo material ni en
lo espiritual. Dentro de la línea
de acción que nos es peculiar a
cada país en cuanto a entidades
históricas perfectamente delimita-
das, con fines propios que cum-
plir, no nos debe ser difícil acep-
tar cualquier fórmula de coopera-
ción que tienda al bien común.
Creo que este espíritu habrá esta-
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do patente en los delegados espa-
ñoles que han estado presentes en
la reunión que hoy tengo el honor
de clausurar.n

Dirigió un saludo a los nobles
países del tronco árabe-Argelia,
Marruecos, Siria, Túnez y Tur-
quía-, y se congratuló de hacer-
lo «en esta ciudad, que guarda ce-
losamente preciados vestigios de
quienes un día fueron señores de
sus destinos ; a Alemania, a quien
tuvimos por compañera en el Im-
perio ; a Austria, cuya sangre se
mezcló tantas veces con la nues-
tra ba^o el designio de la Monar-
quía imperial y católica ; a Bélgi-
ca, para la que los españoles
guardamos siempre un caro senti-
miento de afecto ; a Finlandia,
heroica en su soledad frente al
más grave peligro de nuestro tiem-
po ; a la Francia vecina, para la
que no queremos Pirineos que
puedan estorbar un mutuo y res-
petuoso entendimiento ; a Grecia
milenaria y amiga ; a Israel, el
benjamín del Chiente Medio ; a la
Italia eterna y fraterna ; a Luxem-
burgo, exquisito, quitaesencia de
lo europeo ; a Holanda, cuyos tu-
lipanes crecen en nuestros jardi-
nes como símbolos fragantes y en-
cendidos ; al Portugal hermano,
con el cual la Península se resu-
me en un bloqueo potente y ejem-
plar ; a la vigilante y neutral Sui-
za, que presta al mundo los servi-
cios inestimables de su paz y su
laboriosidad... n

El señor Cavestany dirigió unas
palabras de agradecimiento al
presidente, conde de D'Andlau, y

Distin
Orden Civil del

Por Ordenes del Ministerio de
Agricultura, fecha l.° de octubre
de 1953, publicadas en el Bolefín
de la misma fecha, se ha conce-
dido el ingreso en la Orden Civil
del Mérito Agrícola, con la cate-
goría de Caballero de la Cruz Sen-
cilla, a don Rafael Chico y Pé-
rez, don Casimiro Elías y Sáenz de
Sicilia, don Ataulfo García y Asen-
jo, don Antonio González-Cavada
y Gamón, don Carlos Herráiz y
García Blanco, don José de Man-
zano y López Pelegrín, don José
Montero y Alonso, don Cristóbal
Páez y García, don Vicente Peris

a todos los miembros del Comité
directivo, que han sabido, con su
entusiasmo, con su tenacidad y
con su técnica Ilevar a tan feliz
término una reunión como esta, y
unas palabras también de gratitud
al venerable profesor Laur, a quien
acabamos de honrar con la mo-
destia que nos distingue, pero que
él sabrá interpretar en todo su
hondo significado. Terminó di-
ciendo: «España, que durante tan-
tos años conserva la paz con los
demás pueblos, sólo tiene pala-
bras de afecto para quienes se
acercan a ella con la mano abier-
ta, sin reservas mentales de nin-
guna clase.n

A1 terminar el discurso, que fué
acogido con una gran ovación, el
Ministro de Agricultura declaró
clausurada la V Asamblea Gene-
ral de la Confederación Europea
de Agricultura.

Los Ingenieros Agrónomos es-
pañoles han rendido, por media-
ción del señor Puyal, un homena-
je de admiración al octogenario
señor Laur, fundador de la C. E.
A., y el Presidente de la misma,
conde D'Andlan, hizo entrega de
p 1 a c a s conmemorativas a los
miembros del Comité Nacional y
representantes de la Cámara Agrí-
cola de Sevilla.

A petición del representante sui-
zo, M. Sthaell, la próxima Asam-
blea se celebrará en Lucerna,
coincidiendo con la Exposición
Internacional de Agricultura, que
se celebrará del 10 de septiembre
al 10 de octubre próximos.

ciones
Mérito Agrícola
y Mencheta, don Juan de Dios
Ruiz y González, don Enrique To-
caíno Márquez, don José Castel-
Valle y Arroyo y don Feliciano
Saldaña Sicilia.

Con la categoría de Comenda-
dor de Número, a don Miguel Viz-
caíno Vázquez, don José Castel-
Ruiz y Puebla, don José Elorrieta
Artaze y don José Batler Orbeta.

Con la categoría de Comenda-
dor Ckdinario, a don Joaquín Gu-
tiérrez Cano, don José Escudero
del Corral y don Ricardo Martí-
nez Cljinaga.

Movimiento de personal
INGENIEROS AGR01TOM05

Jubilaciones. - Don Antonio Garcia
Pedraza.

Supernumerarios en activo. - Don
Luis Patac de las Travicsas, don Faus-

to Pastor Candela y don Francisco
Javier Alonso Sánchez.

Supe^-^xu^nerarios.-Don Julio Gutié-
rrez Pérez, don Julio Jordana de Po^

zas y don Florencio Durán y Garcfa
Pelayo.

Ascensos.-A Presidente de Sección
(Jefe de Zona), don Juan Sanz de An-
dino Rodrígue - Sierra ; a Consejero

Inspector General, don Francisco de
la Peña Martín-González; a Ingeniero
Jefe de primera clase, don Miguel de
iVIata Elbal; a Ingeniero primero, don
José Leno Valencia, don Vicente Ba-

sabé Bujalar,ce (S. A.) y don Juan To-
rres Botella.

Ingresos.-Don iVlanuel Naranjo Gu-
tiérrez, don I3oris Bobillo D'Istria y
don Jenaro Solís García.

Reingresos.-Don Francisco Javier
'Lorrilla Dorronsoro y don César Fer-
nández Quintanilla Pérez-Valdés.

^'ombramiento.-Por Orden del Mi-
nisterio de Educación Nacional de 25

de septiembre de 1953, en virtud de
concurso, se nombra a don Angel
Anós Díaz de Arcaya Profesor nume-
rario de la Escuela Especial de Inge-

nieros Agrónomos.
Destinos.-A la Jefatura Agronómi-

ca de Navarra, don Migucl Gortari
Errea ; a la Jefatura Agronómica de

Ciudad Real, don Lorenzo de la Cruz
Fernández - Arévalo; a la Jefatura
Agronómica de Cáceres, don Francis-

co Corral Acero; a la Jefatura Agro-
nómica de Jaén don Manuel Cruz
Guzmán; al Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agronómicas, don César

Fernández Quintanilla Pérez-Valdés, ,v
a la Dirección General de Coordina-
ción, Crédito y Capacitación Agraria,
^lon Alfonso Lozano y Garcfa-Suelto.

PERITOS AGRICOLAS

J^tcbilaciones. - Don Daniel Ibáñez

García.
Ascensos.-A Superior de primera

clase, don Pedro Royo Cano; a Supe-

rior de segunda, don Jesús Ventura
Dualde; a Mayor de primera, don Jo-

sé Díaz - Ferrer (S.), y don Fernan-
do Borbbn Moreno; a Mayor de se-
gunda, don Carlos Navarro Villa -
Zevallos (SJ, d o n Ismael Molera

Cardíis y don Alfonso Tirado San-
ta Cruz ; a Mayor de tercera, don Ger-
mán Costa Sunsi y don Pablo Alma-

zán Muñoz; a Perito primero, don
Emilio Garcfa Monge y Garcfa Mon-
ge (S. A.), don Juan de Andrés Gras.
don Miguel Garcfa Mateo (S.), don

Jnsé iribarren irurzún (S. A.).
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Se ha celebrado ren Roma el VII Congreso
Internacional de la Viña y el Vino

La delicada situación porque
atraviesa la economía de los paí-
ses que cultivan la viña, muy es-
pecialmente los de la cuenca me-
diteránea, ba prestado singular re-
lieve a esta reunión intern'acional,
celebrada el pasado mes de sep-
tiembre en Roma, y a la que han
acudido representaciones de vein-
te países.

Organizado, como todos los an-
teriores Congresos, por el Office
Internacional del Vino, celebró
éste previamente su 33 sesión ple-
naria, en la que se abordaron te-
mas tan interesantes como los si-
guientes : Unificación de los mé-
todos de análisis de los vinos; de-
terminación de los precios de cos-
te de produción del viñedo; esta-
blecimieitto del Kegistro ampelo-
gráfico internacional; defmición y
clasificación de los vinos especia-
les y estudio de la degeneración
infecciosu de la viña.

Merece desta^arse entre ellos la
labor desarrollada por la Subcomi-
sión encargada de la definición y
clasificación de los vinos especía-
les, la cual fué presidida por el
jefe de la Delegación españoPa, se-
ñor Asensio Villa, llegándose a

conclusiones definitivas que ponen
término a largos debates, a través
de varias reuniones y Congresos
internacionales.

Las categorías establecid'as no
tienen como base la calidad de los
vinos especiales, sino solamente
una diferenciación de orden téc-
nico, sin que infiuya en ellas nin-
guna consideración cualitativa, fis-
cal o aduanera.

Asimismo ha precisado que el
alcoltol utilizado en la elaboración
de estos vinos especiales debe ser
exclusivamente alcohol de fermen.
tación, con tendencia al empleo
cad'a vez más generalizado del al-
cohol de vino.

Partiendo de la conoideración
básiica de que el vino ea una bebi-
da alcohólica de naturaleza bioló-
gica que proviene exclusivamente
del mosto o de las uvas de «Vitis
Vinífera», sometidas a fermenta-
eión alcohólica, aeguida o no de
otras acciones biológicas, que dan
a esta bebida sus caracteres gené-

ricos y estimándose que toda adi-
ción de naturaleza alcohólica o
glucídida, para elevar el grado al-
cohólico o glucométrico del vino,
da lugar a nn vino especial y es-

Sesión de clausura en la Acadenila del Vlno, en ^iena, presidlda por el t3arón Le

Itoy y cou las cicepresidencias de tos eeAores Asenslo (Espafia), DaLua,^so (Italia),

I)rtiz (Chlle). el representaD^te da ♦ u^tria y q sacretario general, señor 8amurakls.

tablece cinco categorías diferentes
de vinos especiales : a, ^, v, b y e,
según que las adicioncs sean de al-
cobol, de alcobol y mosto, aroma-
tizados y espumosos, establecien-
do para ĉada categoría las dosis y
relaciones entre los elementos an-
tes citados o las posibles adicioue,
y cantidades de las mismas y mo-
dalidades de elaboración para aro-
matiz'ados y espumosos.

A base de estas definiciones es-
tablecidas con todo detalle, los cíi-
ferentes países encuadraron sus vi-
nos especiales en las correspon-
dientes categorías.

Para los países que, como Es-
patia, proceden en el momento ac-
tual a la revisión de su legislación
fundamenta] (I^statuto del Vino),
la conclusión anterior tiene una
destacada importancia, esperando
asimismo que este acuerdo facilite
el comercio mundial dc los vino^
especiales.

Los trabajos del Congreso, des-
arrollados a continuación de la
reunión citada, fueron presididos
por el presidente del Office Inter-
nacional del Vino, barón L. C.
Roy, siendo nombrado secretario
general el director de la ^nencio-
nada Oficina, señor Samarakis.

El conocimiento de los proble-
mas vitivinícolas de que han dado
muestra al frente de la organiza-
ción internacional, se puso de ma-
nifiesto, tanto en la orientación de
los trabajos del Cogreso como en

al desarrollo cle las discusiones.
Siguiendo la línea de conducta

establecida en las últimas reunio-
nes, todas las conclusiones adop-
tadas tienden a dar preferencia ab-
soluta a cuanto favorezca la cali-
dad de los vinos, subordinando a
esta cuestión de principio estas
consideraciones de rendimientos,
métodos modernos, cuestiones eco-
nómicas, etc.

La Comisinó organizadora, pre-
sidida por el prestigioso profesor
Dalmasso, y teniendo como secre-
tario general al activo e inteligen-
te profesor Marescolclti, lia lleva-
do a cabo sus tareas con tanto
acierto, contribuyendo a que, tan-
to el desarollo de los trabajos co-
mo el plan de excursiones, fiestas
y agasajoe a los congresistas ha-
yan logrado un completo éxito.

A continuación damos un breve

57h



AGRICULTURA

resultado de las principales con-
clusiones aprobadas en las cuatro
sesioues en que se dividió el Con-
greso, sin perjuicio de que algu-
nos de los temas más importantes,
desde el punto de vista de nuestra
producción y economía vitiviníco.
la, sea tratado más 'ampliamente
en sucesivos números de nuestra
Kevista.

La primera Seción-Uva de me-
sa-se ocupó de la mejora de va-
riedades, métodos culturales y
proteccicín contra las enfermeda-
des, acordando invitar a los Go-
biernos de los países vitícolas a
clue alienten las instituciones cien-
tíficas que se ocupan de estos te-
mas, y al mismo tiempo que se
constituya una Comisión interna-
cional para recolectar el material
necesario para la investigación.

La segunda Sección-Patología
Vitícola-acordó intensificar los
estudios, especialmente sobre el
Mildiu y vidiun, organizando gru.
pos nacionales de e^tudio.

La tercera Sección-Enología-
adoptó el texto establecido por
expertos de la Subcomisión del
O. I. V, para la unificación de los
métodos de análisis de los vinos,
acordándose publicar en el Bole-
tín del O. I. V. los trabajos acep-
tados basta ahora y adoptar asi-
mismo, de manera universal, una
tabla alcohométrica internacional.

Por otra parte, y después de am-
plia discusión, se acordó que con-
tiuuara el estudio relativo al cítri-
co y al glicerol, así como también
continuar el estudio de la fijación
de los lírnites máximos para cier-
tos elementos de la composición
de los vinos, entre ellos el del áci-
do cítrico, que tanto interesa en
nuestro país.

En cnanto al «Valor alimenti-
cio e hi^iénico del vinon, se acor-
dó continuar las investigaciones
que demuestren que el efecto so-
bre el organismo del alcohol y e1
vino no es el mismo.

Por otra parte, y para asegurar
una defensa del vino, basada sobre
el principio científico, se acordó
profundizar aun más el estudio
enológico, no solamente bajo su
aspecto químico, sino también
bajo su aspecto biológico con el es.
tudio de la microflora, vitaminas
e influencia de los métodos de ela-

boración en la conservación de es-
tos elementos vitales.

Conclusión importante, referen-

te a dar primacía a la calidad, fué
la de eliminar todos los procedi-
mientos basados en el empleo de
productos cuya aplicación puede
influenciar de una manera desf;t-
vorable la opinión de los higie-
nistas sobre el vino, todo ello en-
caminado a contribuir al sumen-
to de su consumo.

En la cuarta Sección - Econo-
ntía vitícola-, con el fin de inere-
mentar la cooperación v i t í c o 1 a
(creación de bodegas cooperativas)
se acordó unificar la legislación
que las regula, así como fomentar
el desarrollo de las organizaciones
económicas de distribución de los
productos de la viña, con tenden-
cia a incrementar al máximo el
consumo de los vinos de calidad.

Fueron adoptadas resoluciones
referentes a favorecer el consumo
de vino en el mundo ; sobre el
control y exportación de vinos,
así como la tecnología, acondicio-
namiento, comercialización, me-
dios de conservación y transporte
de la uva de mesa, estudiando asi-
mismo cuanto se relaciona con los
métodos de propaganda y amplia-
cióu de los actuales mercados con-
sumidores.

La larga serie de temas enun-
ciados acusa la importancia que
ba tenido el Congreso, acrecenta-
da por la reciente incorporación
a las tareas del O. I. V. y, por
consiguiente, al Congreso actual y
a los futuros de los países vitíco-
las de Sudamérica, principalmen-
te Argentina, C h i 1 e y Uruguay,
haciendo resaltar la moción apro-
bada por aclamación p a r a cele-
brar el próximo Congreso Inter-
nacional en Santiago de Chile el
atio 1956.

í^1o queremos terminar esta re-
seña sin destacar la importancia
que dentro de los actos del Con-
greso tuvo la Audiencia especial
concedida por Su Santidad el Pa-
pa a los congresistas, durante la

cual el Santo Padre expuso con-
ceptos que por en importante con.

tenido queremos transcribir a con-
tinuación :

Los problemas más contplejos y
ntás vastos os preocupart hoy, par-
tiaularmente ert un Congreso /n-
terĉtacional como el vuestro. Ho}•
día hay que tener en cuenta quf^
los mercados internacionales im-
ponen los precios, la influencia de
la publicidad s o b r e la venta }'
otros otros muchos factores téctti-
cos, jurídicos y comerciales. Es
imposible en t a l e s condiciones
mantener la calidad y la repu-
tación de un vino sin poseer los
conocimientos más diversos, difí-
ciles de abarcar por un solo hom-
bre. La viticultara constituye en
la actualidad una ciencia propia,

que tierte st^s maestros y sus Ins-
tituciones especialiaadas. La Etto-
logía, por una parte, aprovecha
los conocintientos, cada vez ntás
profundos, de la química mineral
v de la orgánica para la produc-
ción y la conse^rvaciórt de los vi-
ttos; pero no basta aún o f recer a
la clientela un producto de bue-
na calidad; hace falta poderle dar
salida con provecho, y este pro-
blema esettcial es objeto de la eco-
nomía vitivinícola, a la que vttes-
tro Congreso ha dedicado varios
estudios.

Aunque las cuestiortes puranten-
te técnicas tto s e a n de nuestra

competencia, Nos no podentos, sin

entbargo, pasar ett silencio un pro.
blema económico que toca en va-
rios puntos a la moral. Estadísti-

cas recientes ntuestran que en cier-
Cas regiones la prod^ucción del vi-
no sobrepasa ampliameĉtte a.l cort-
sumo y las posibiliclades de expor.
tación; pero sería inadmisible que
la defensa de intereses materia.les

proi^ocase de una manera o de otra

un excesivo consumo individual de
vino y, por consecuettcia, de al-
cohol. Nos no ignorantos que una

gran parte de este alcohol no pro-

cede del vino; pero ^ cómo que-

dar indiferertte ante las terribles

consecuencias f ísicas y morales del
alcoholismo, no solamente ert los
países favorecidos por la civiliza-

r.ión, sino, sobre todo, en los pue-
blos .atrasados, en donde los es-
tragos son atín más espantosos?

Lo que Nos acabamos de decir
no debe arrojar descrédito sobre
la inclustria que os ocupa. EZ vino
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es en sí una cosa excelente. Apar-

te de la sabiduría popular, cuyas

máximas han acloptado los San_
tos Libros varias veces, ya sea pa-

ra alabar el vino, ya sea para cen-
surar sus excesos, t o d o cristia^to
recuerda que el primer milagro

del Divino Maestro en la Bodrts de

Canáa consistió en la trans f orma-
ción de una copiosa cantidad de

agua en vino generoso.

Pueden existir graves razones

paru privarse del vino, razones de
prudencir¢ personal, de amor al
prójimo, de reparación piadosa
por sus propias faltas o por las de

otros.

Ba jo este aspecto, muchas per-
sonas h a c e n grandes sacrif icios.

Pero no es menos legítimo poner

en evidencia, de manera tan cien-
tíficxt como sea posible, las altas

calidades alimenticias e higiénicas

del vino. Nos estamos persuadidos

rle que, en este asunto, vosotros

hacéis un seruicio a la Huntani-

dad, porque al ntismo tiempo ayu-
riáis a precisar la medida, fuern

rle la cual el uso de cualquier co-

sa creada es un abuso.

Nos no queremos acabar sin ele-
uar nuestro pensantiento hasta el
misterio de la fe, en el curtl Za re-
ligión católica contempla la más
grande expresión cle antor a Dios

por los hombres: el Santo Sacri-

f icio de la Misa. Usando de la in-
teligencia que le había dado el

Creador, el ,hombre hizo el p^an
a partir del trigo, y el vino, a par-
tir de la uva, y el Hijo de Dios

hecho hombre, tomando entre sus
rnanos creadoras estos productos

esenciales de la tierra y del hom-
bre, alimentos y estimulantes de

su vida pasajertt, .los cambió con
su poder y su bondad in f inita, en

alimentos y estim^uZantes para la

vida eterna.
Desde h'ace dos mil años, las

generaciones cristianas e^tcuentran
en el Sacramento del pan y de^l

vino el alimento de su vida espi-
ritual, y las meditaciones más ele-
vadas de los padres de la Iglesia

no han agoAado la profundidad de
los signos eficientes de la gracia,

en los cuales el Salvador de los
hombres ha concentrado a Za vez

todas sus enseñanzas y t o d o su
amor. Hasta para aquellos que no
tienen la dicha de compartir la
fe cristiana una tal riqueza de
sentido y un tal valor evocador

de sentimientos no podrían pasar
inadvertidos. Por esta razón Nos
hemos querido hacer aquí, al me-
nos, una breve alusión delante de
los componentes de este Congreso,

persuaclidos de que no es indife-
rente e jercer una pro f esión qite

tie^te alguna relaciti^t co ĉt los más
altos íl'listerios.

En la sesión de clausura del
Congreso, celebrada en la Villa de
Siena, se entregarou los premios
del Office Internacional del Vino,
entre los que correspondió uno
muy destacado a los espa•oles ae-
ĉiores Fernández de Bobadilla, In-
geniero agrónomo, y Navarro, Li-
cenciado en Ciencias Químicas,
ambos de la Estación de Viticul-
tura y Enología de Jerez de la
Frontera.

La Delegación española que ha
asistido a este importante Congre.
so estuvo formada por los Inoe-
nieros agrónomos siguientes : Don
T;ladio Asensio Villa, corno Jefe
de la Delegación, y don Francisco

J iménez Cuende, d o n Gonzalo
Fernández de Bobadilla, don Ela-
dio Morales Fraile, don Antonino

Montero, ,Jefe del Sindicato de la
Vid, don José Félix de Escoriaza
y don Enrique Feducby Mariño,
los cuales tomaron parte en lay
deliberaciones, presentado asimis-
mo trabajos a los diferentes te-
mas objeto de discusión, babiendo
quedado reelegido como Vicepre-
aidente del O. I. V. el seiior Asen-

s°io Villa, que venía desempeñan-
do anteriormente este carño.

Indice General de la Il.evista AGII,ICU[JTUIIA
que comprende, convenientemente clasificodos, todos los artícu^os, consultas,
infcrmaciones, disposiciones legis'aiivas, referencics bibl^ográficos, extractos,

de revistas, ett., publicodc s durante el Fe^ íodo 1929-1948

Un tomo en 4.° con cerca de cuatrocientas páginas y diez mil referencias

De gran interés, no solo para los suscriptores de "A g r i c u I t u r o ", sino para todo aquél que
I• interese uno información sobre cualquier moteria agropecuaria.

Precio: CINCUENTA pesetos
(inclutdos los cuotro suplementos corraspondientes a 1949, 1950, 1951 y 1952)

Los pedidos pueden hacerse a la Administración: CABALLERO DE GBACIA, 24 - MADRID
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MIRANDO AL EXTERIOR
LA EVOLUCION AGRARIA EN ISRAEL

El nacimiento del Estado de Is-
rael no fué un parto feliz ; fué un
doloroso trance en el que corrió la
sangre de sus hijos e hijas en lu-
cha amarga para reconquistar la
tierra perdida hace centurias. El
proceso de desarrollo tampoco es
fácil, y si antes lucharon con los
hombres, hoy luchan con la propia
Naturaleza para alcanzar los me-
dios de subsistencia.

La tierra de Palestina, salvo en
la planicie marítima, en el valle
del Jordán y algún otro, es árida
y pobre y no produce el alimento
suficiente para la población, de
más de 1.500.000 almas que viven
sobre ella.

Durante la pasada guerra mun-
dial, el cultivo intensivo se fué ex-
tendiendo y se transformaron tie-
rras de secano en regadío, donde
hoy se cultivan naranjos, dátiles,
plátanos, hortalizas y algunas
plantas industriales. Las hermosas
llanuras de Jafa y Tel-Aviv, que
en pocos años se transformaron
en vergeles de naranjos y frutales,
dieron el ejemplo para las nuevas
transformaciones.

La lucha sigue tenaz. En el Con-
greso Sionista celebrado en Jeru-
salén en el mes de agosto, el teso-
rero de la Agencia Jud:'a ejecutiva
ha expuesto un plan de cuatro
años, cuya realización costará seis-
cientos diez millones de dólares,
y que permitirá alcanzar una pro-
ducción que pueda sostener una
población de dos millones de ha-
bitantes. El tesorero, Mr. Eshkol,
dijo que «el plan suministrará la
parte principal de la cesta de la
compra, excepto la carne y los
cereales, que no alcanzarán más
que a la mitad». ^

«En tiempo de paz-añadió-
podemos fácilmente encontrar en
el exterior lo que necesitamos, pe-
ro en caso de emergencia tendría
que obtenerse la gran producción
de víveres a expensas de otras ra-
mas. Por otra parte, podemos ob-
tener ciertos productos agrícolas
en exceso, para dedicarlos a la
exportación y recoger divisas que
nos permitan nivelar los déficits
de otras producciones. n

En el plan propuesto se prevé la

introduccióñ de plantas industria-
les para materias primas de las in-
dustrias oleaginosas, tabaqueras,
azucareras y farmacéuticas.

El proyecto es aprovechar todas
las aguas superficiales y subterrá-
neas del país para el riego. Se su-
pone que existen unos 3.000 millo-
nes de metros cúbicos de agua dis-
ponibles, y la tierra de Israel, que
era casi sinónima de desierto, será
reconocida cuando se utilicen, co-
mo un territorio fértil y bien pro-
visto de agua.

En el país existen unos 4.000.000
dunams de tierra utilizable para
la explotación agrícola, de los cua-
lese se cultivan 3.400.(?00 y de
ellos 150.000 dunams están some-
tidas al riego, y desde Ia creación
del Estado de Israel, otros 300.000
de tierras regables han sido pre-
paradas y entran en producción.

El problema de Israel es pro-
blema del agua, como en la ma-
yor parte de los países mediterrá-
neos. Si consiguen llegar a una su-
perficie regable de 1.700.000 du-
nams, y de ellos 250.000 dedicar-
los a la extensión del cultivo de
los agrios, el país podría producir
lo suficiente-por intercambios--
para alimentar los dos millones de
habitantes, cifra a que, por aho-
ra, tiende la política de inmigra-
ción del nuevo Estado.

Para llegar a este fin, la política
de colonización es llevada a gran
tren por el Gobierno israelita. En
primero de julio del corriente año
exist<an bajo la protección del De-
partamento de Colonización de la
Agencia Judía, 392 aldeas, de las
cuales 346 son nuevas coloniza-
ciones y 46 antiguas colonias. Es-
tas colonias cobijan 23.000 fami-
lias, o sean próximamente 85.000
almas ; otras 2.000 pueden ser ins-
taladas en los pueblos construídos
en Cĉlim, y con las 10 nuevas^ al-
deas que previene el plan de colo-
nización de la Agencia para un
futuro próximo ,el número de co-
lonos instalados ascenderá a vein-
tiocho mil.

Pero la necesidad impele a ma-
yores sacrificios, pues el ritmo de
inmigración, aunque un poco más
lento. ahora presiona sobre el Go-

bierno, y hay que preparar tierras
para recibir a los hermanos que
quieren volver a la patria recon-
quistada. En el Congreso Sionista,
el jefe de inmigración de la Agen-
cia Judía adelantó que en los pró-
ximos tres años se esperan 400.000
israelitas, procedentes de los paí-
ses árabes y 200.000 de la Europa
oriental. A esto únanse 60.000 que
tienen pedida entrada, proceden-
tes del Norte de Africa, y otros
100.000 del Irán. En Rumania hay
aún 250.000 que esperan salir, pues
el Gobierno rumano no les deja
partir sino en proporción de 4.000
a 5.000 por mes, y en Hungría
quieren poner tierra por medio
otros 100.00 judíos.

Para la instalación de toda esta
inmigración se trabaja febrilmen-
te en todo el país, y hace poco
se ha comenzado la transforma-
ción de la región de Negeb, la me-
seta situada al Sur de las monta-
ñas enclavadas al Oeste del Jor-
dán y que casi ocupa la mitad del
territorio del Estado. Esta es una
meseta comprendida entre Gaza
(ocupada por los egipcios} y los
montes de Hebron, al Norte de Is-
rael. Es de naturaleza desértica y
de 450 a 600 metros de altitud,
cortada por barrancos que se di-
rigen al Mar Muerto o al Medite-
rráneo y cultivada especialmente
de cereales. La parte septentrional
del Negeb es abrupto y alta, pero
de suelo fértil.

En este territorio se han comen-
zado trabajos para regar lo que
sea posible, dando preferencia a
las obras de riego sobre toda otra
clase de trabajos públicos e in-
dustriales. La Oficina de Fomen-
ta, que ha sido elevada a Ministe-
rio, piensa llevar a cabo una serie
de trabajos durante diez o quince
años, que resuelvan todos los pro-
blemas hidráulicos.

En estos trabajos está proyecta-
da la conducción de agua del río
Yarkn, que pasa por Tel-Aviv, al
Negeb, y se espera que en un pla-
zo de dos o tres años pueda termi-
narse la conducción de 120 a 150
kilómetros, que lleve estas aguas
a la meseta. Hasta ahora se han
colocado unos 20 kilómetros de tu-
bería y las fábricas están constru-
yendo la necesaria. Actualmente,
la compañía Mekorot Ileva el agua
por tubería de los pozos del Ni-
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ram. Después, estas aguas se uni-
rán a las del río Yarkon para fer-
tilizar la región.

La Agencia Judía ha Ilevado ya
colonos, emigrantes de los países
de la Europa oriental y de los paí-
ses árabes y otros moradores de
las viejas ciudades de Palestina
que sa han adherido al movimien-
to «de la ciudad al campo».

Algunos han sido instalados en
un grupo de pueblos q•ue aún no
tienen nombres, y que son desig-
nados por Shuval 1, Shuval 2, etc. ,

hasta 11. Estos pueblos estáñ si-
tuados a lo largo de la tubería de
conducción de las aguas. En todos
ellos se está en plena fiebre de
construcción de casas y prepara-
ción de tierras, y cada uno consti-
tuye una pequeña torre de Babel,
con la mezcla de idiomas de los

distintos grupos acogidos a la nue-
va patria, por cuyo fomento y es-

plendor todos se afanan, viniendo
desde luengas tierras.

A1 lado de esta colonización de

la Agencia, existe la organizada
por tres grupos-dos de los cuales
pertenecen a partidos políticos-
para la organización de colonias
colectivas o cooperativas. La fe-
deración de Kibbutz Hameuchad
(Movimiento unificado de colonias
cooperativas) ; Kibbutz Hañvutzot
del partitdo Mapai o partido socia-_
lista, que dirige el primer ministro
David-Ben-Gurion ; y Kibbutz Ha-
atzi, que pertenece al partido Ma-
pam, dominado por el grupo pro-
soviético.

Solamente en el primer grupo
se encuentran en las colonias
miembros de los otros dos parti-
dos, pero sus diferencias políticas
les separan profundamente, y por
ello la colonia c^e Ashdot Yaacov
y alguna otra están en vías de dis-
gregación y de dejar de ser colo-
nias cooperativas. En este caso,
en que las ideas dominan sobre
el bienestar, podemos preguntar
como el filósofo : «^ Tenemos
ideas, o nos tienen ellas a nos-
otros ?»

LA ^ASIMILACION^ SOVIETICA EN lOS ESTACOS
BALTICOS

El proceso de «asimilación» de
los Estados Bálticos al régimen so-
viética no ha sido, ni es, tan «tran-
quilo» como el de otros pueblos
donde alegremetne se está «cons-
truyendo el socialismo». Aquí la
marea ha tenido flujo y refiujo, y
en este vaivén se han «ahogadon
millares de agricultores estonia-
nos, lituanos y letones.

i,4 raiz de 'la primera guerra
mundial, al segregarse estos esta-
dos de la Rusia revolucionaria, se
llevaron a ^cabo sendas reformas
agrarias, principalmente a costa
de los barones bálticos alemanes
y otros grandes propietarios terri-
toriales. Pero el hambre de tierra
no fué saciada completamente,
porque la redistribución del suelo
fué relativamente moderada. No
obstante, el régimen 'feudal de la
Rusia zarista, fué eliminado y la
reforma continuó, aunque a me-
nor ritmo.

En 1939, por ejemplo, en Esto-
nia existían 139.984 pequeñas ex-
plo t a c i o n e s que comprendían
3.079.438 hectáreas, de las cua-
les 1.200.000 eran tierras labran-

tías. La superficie media de es-

tas ñncas era de 22 Has. aproxi-
madamente. El 75 por 100 de ellas
se cultivaban directamente por el
propietario, y el resto se hacía en
aparcería o en arrendamiento.

La distribución de la total pro •
piedad agrícola estoniana antes
del advenimiento del régimen co-
munista, era la siguiente :

Claeee de
fincae
Hae,

de la rotal^^o
euperficie

^^o del núm.ro de
exploracionea

agrícolae

10-20 17,8 26,6
20-30 25,9 17,5
30-50 30,5 15, I

más de 50 17,4 4,6

La producción agraria del año
agrícola 1938-39 se estimó próxi-
mamente en 194.500.000 coronas,
correspondiendo un 46 por 100 a
los productos agrícolas y el 54 por
ciento a los ganaderos.

A pesar de las reformas a que
antes hemos aludido y del cambio
en sentido democrático de la es-
tructura agraria de los países bál-
ticos, la masa campesina y prole-
laria prestaba oídos a las propa-
gandas comunistas y existían sen-
dos partidos marxistas en los Es-

tados de Lituania, Estonia y L.e-
tonia.

Lanzada Europa a la vesania de
la guerra en 1939 y previendo la
Unión Soviética el posible ataque
alemán, aceleró la extirpación del
régimen democrático de las repú-
blicas bálticas y la instalación de
los gobiernos comunistas, lo que
tuvo lugar en junio de 1944.

De mometno se dejaron tranqui-
las las fincas de superficie menor
de 30 Has., pero se expropiaron
todas aquellas de superficie ma-
yor, así como las propiedades de
la Iglesia y de los Ayuntamientos.
Solamente en Estonia, esta expro-
piación alcanzó a 758.258 Has., y
con ellas se constituyeron lotes pa-
ra nuevos colones y pequeñas par-
celas para ampliar las ñncas de
los campesinos que poseían menos
de 10 Has.

Sobre los «sombríos barones»,
los «kulaks» y uburgueses-naciona-
listasn se orquestó la conocida
marcha de los enemigos del pue-
blo, ,fascistas, etc., dejando de
momento -según la táctica leni-
niana- persistir la mediana y pe-
queña propiedad campesina. De
la constitución de estos nuevos es-
tados se borró la palabra colecti-
vización y se declaró ccenemigo del
pueblo» a aquel que propalara
que el gobierno comunista preten-
día la constitución de kolkhozes
en los territorios de las nuevas Re-
públicas Soviéticas bálticas. Al

contrario, se constituyeron-sólo
en Estonia-26.500 nuevas explo-
taciones, con una superficie media
algo superior a 10 Has. Lo mismo
se hizo en Letonia y Lituania.

El establecimiento de estos co-
lonos-faltos de elementos de tra-
bajo muchos de ellos-en forma
tan rápida dió lugar al conocido
desbarajuste de producción y al
descenso del nivel de la vida de
la familia campesina.

El gobierno soviético concedió
algunos créditos .a corto plazo y
estableció las famosas M. T. S.
(Estaciones de Motores y Tracto-
res) y las llamadas «paradas hípi-
cas» para prestar a los colonos
maquinaria y caballerías, pero no
ayudó verdaderamente a la pues-
ta en marcha de las explotaciones.

A fin de «educar» a la población
a las «formas» socialistas, se dicta-
ron una serie de disposiciones eco-
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nómicas y fiscales que, al aplicar-
las, la mayor parte de las explota-
ciones tenían que vivir en la es-
trechez más angustiosa (cupos, im-
puestos, tasas, etc.).

En esto estaba la «construcción
del socialismo» cuando el ataque
de las tropas alemanas a Rusia
obligó al ejército de esta nación a
replegarse, y el ejército alemán
ocupó los estados bálticos. Y aquí
comienza la danza de encarcela-
mientos, represiones y envios a
campos de concentración.

Toda la armadura soviética se
viene al suelo, se deshace lo he-
cho, se devuelven las tierras a sus
antiguos propietarios, los colonos
quedan nuevamente en la calle, y
peor que antes, pues las represio-
nes y depuraciones no ahorran a
nadie. La suerte fué que muchos
de ellos no habían aún terminado
de instalarse.

El restablecimietno de las con-
diciones anteriores a la ocupación
soviética duró poco más de tres
años. En otoño de 1944 vuelven
los rusos a ocupar estos países y
a poner en vigor la reforma agra-
ria de 1940, con la consiguiente
zarabanda de arrestos, deportacio-
nes, desapariciones y fortaleci-
miento de la campaña contra los
«colaboradores y lacayos de los
fascistas alemanes», quienes ha-
bían hecho, por su parte, también
limpia ccde los infames judeo-co-
munistas». En resumen, los paseos
de ida y vuelta de ambos enemi-
gos costó la vida física o económi-
ca a varios miles de estonianos,
lituanos y letones.

En la segunda ocupación, el rit-
mo col.ectivizador comenzado en
el 1947 ha sido muy rápido, pues
si al principio, a fin de no desar-
ticular la producción, no se llevó
a cabo (hasta 1947), sino que, por
el contrario, se instalaron 25.000
familias-siempre en Estonia- en
350.000 Has. confiscadas a los co-
laboracionistas, pronto se entró en
el régimen de cooperativas que,
como es sabido, desemboca en el
kolkhoz.

La colectivización encuentra,
como en todas partes, grave resis-
tencia por parte de los labriegos,
y, por lo tanto, al principio siem-
pre avanza lentamente-además,
fambién, por falta de maquinaria
y aperos- : así, en Estonia, en

los primeros años apenas si se
constituyeron 500 kolkhozes, pero
poco tiempo después se llegó a la
constitución de 2.950, que reunie-
ron el 72 por 100 de las explota-
ciones del pa:s. Posteriormente se
forzó la marcha, y en 25 de di-
ciembre de 1949, oficialmente se
dijo que estaban reunidas en ex-
plotaciones colectivas en 90 por
ciento de todas las primeramente
existentes.

Estos kolkhozes se han agrupa-
do después en otros mayores, y
según Radio Reval, en julio de
1951 funcionaban en Estonia 1.055
explotaciones colectivas, que com-
prendían el 98 por 100 de las que
había antes de la transformación.
Estos grandes kolkhozes compren-
den por término medio unas cien
explotaciones campesinas, lo que
hace un total de 2.000 Has., de
las cuales 750 son laborables y
mantienen una media de 120 va-
cas, 50 cerdos, 40 ovejas y 350 vo-
látiles.

En Letonia, ]a velocidad de co-
lectivización fué más rápida. Se-

X Congreso Internacional de Industrias Agrícolas
La Comisión Internacional de

Industrias Agrícolas y Alimenti-
cias, aceptando el ofrecimiento
del Gobierno español y el acuer-
do adoptado por el IX Congreso
Internacional, ha resuelto celebrar
el X Congreso en Madrid, del 30
de mayo al 6 de junio de 1954, ha-
biendo sido refrendada dicha re-
solución por Decreto de 27 de
marzo de 1953 («Boletín Oficiah^,
número 107), en el que el Minis-
terio de Agricultura autoriza y pa-
trocina la celebración de dicho
C,ongreso.

El Congreso tendrá, además de
sesiones generales, en las cuales
ĉe discutirán los temas comunes a
todas o a un cierto número de In-

dustrias Agrícolas y Alimenticias,
sesiones dedicadas más especial-
mente a cada una de las Indus-

trias réspectivas que a continua-
ción se enumeran :

Azucarería, Fermentación, Le-
vaduras. Producción de levaduras
alimenticias, Destilería, Enología,
Enología-Sidrería, Vinagres, Cer-
vecería. Industrias de cereales,

Molinería, Panadería, Pastelería y
bizcochos, Arroz, Almidones-fécu-
las y glucosas, Lechería, Cremas
heladas, helados y sorbetes. Con-
servas, Jugos de frutas, Productos
aromáticos, Condimentos y esen-
cias alimenticias, Alimentos del
ganado, Materias grasas, Fuentes
agrícolas de celulosa, Fibras tex-
tiles, Métodos de selección del ta-
baco, Aceites esenciales, Cueros
y pieles, Industrias extractivas di-
versas e lndustrias del frío.

La Secretaría General del Con-
greso, con domicilio en Zurba-
no, 3, Madrid, agradecerá la re-
cepción lo más pronto posible del
mayor número de señas persona-
les de industrias y técnicos agrí-
colas y de la alimentación e inves-
tigadores de materias relacionadas
con estos temas para poder enviar-
les el Programa del Congreso, así
como la presentación del mayor
número de trabajos originales so-
bre las industrias mencionadas, al
objeto de que la participación es-
pañola en el citado Congreso que-
de a la altura que nuestra nación
merece.

gún informe del «camarada» Kaln-
bersins, secretario del «Partido»
en el Congreso del mismo era 1951,
el 98 por 100. de las explotaciones
están ya reunidas en 1.513 grandes
kolkhozes, que comprenden de
400 a 50^ personas como trabaja-
dores.

En Lituania, en el mismo espa-
cio de tiempo, debido a la gran
resistencia de los campesinos, sólo
se han podido recoger el 76 por
ciento de las explotaciones en
1.4Q0 grandes kolkhozes de una
superficie media de I.(i00 a 1.100
héctáreas.

La «digestión» de los países bál-
ticos está prácticamente termina-
da, pero si, como parece ser, la
política agraria rusa va a empren-
der nuevos caminos «más libera-
les», por cuarta vez en las tierras
bálticas se organizará el jaleo de
divisiones y transferencias, con el

consiguiente trastorno de la pro-
ducción. Pero con eso el «pueblo»

estará entretenido y será más «fe-
lizn.-PROVIDUS.
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Visita del investigador Mr. Jones a los campos de
maíces del Instituto de Investigaciones Agronómicas

El día 4 del pasado mes, el
eminente investigador norteameri-
cano Donald F. Jones, célebre por
sus estudios sobre maíces y crea-
dor de los híbridos dobles, visitó
detenidamente los campos de se-
lección de este cereal que el Ins-
tituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas tiene establecidos eii
Alcalá de Henares.

Acompañado por el Director de
la Misión Biológica de Galicia,
doctor Cruz Gallástegui, fué reci-
bido por el Secretario general del
Instituto, don Rafael Cejudo, y
por el Ingeniero Jefe de la Selec-
ción de Maíces del Centro de Ce-
realicultura, don Vicente Boceta.

El señor Boceta, en unión de su
equipo técnico colaborador, mos-
tró al señor Jones, al detalle, el
desarrollo y organización de los
trabajos que, iniciados en el año
1943, sobre 50 variedades españo-
las de polinización libre, 14 euro-
peas y 22 americanas, cuenta hoy
con una colección compuesta de
105 variedades españolas, origina-
rias d.e las más diversas zonas mai-
ceras• incluso de las Islas Cana-
rias, 61 variedades americanas _v
42 europeas.

Con este material como punto
de partida, se han venido obte-
niendo líneas puras auténticamen-
te españolas, con garantía plena
de homocigosis, de las que actual-
mente, tras una labor constante de
selección, en la que fueron des-
echadas más de un millar, se con-
servan más de 300 que presentan
algún carácter rositivo para los es-
t u d i o s combinatorios ulteriores.
Además, h a y aproximadamente
otras 400 estirpes en observación
de pureza.

Aparte de estas líneas puras es-
pañolas, se mantienen también en
pureza más de un centenar de lí-
neas americanas, con las que exis-
te la posibilidad de obtenerse la
mayoría de los híbridos dobles
americanos de fórmula abierta re-
mitidos por la F. A. O. para sus
ensayos oñciales en nuestro país.

Todos estos trabajos de obten-
ción de líneas puras se hallan ple-
namente garantizadoc por lnc li

bros genealógicos o de «pedigree»
correspondientes y muestras de las
líneas puras españolas han sido
remitidas, por intercambio, a so-
licitud de diversos Centros extran-
jeros : Universidad de U p s a 1 a
(Suecia), Estación de Maicicultura
de Bergamo (Italia), Estación de
Oerlikon (Suiza) e Instituto Max-
Plank, de Voldagsen (Alemania).

Conseguidas las líneas puras es-
pañolas, el año 1951 fué ya posi-
ble obtener 181 híbridos sencillos,
auténticamente nacionales, cifra
que el pasado año 1952 se sobre-
pasó con más de 300, de los que
108 eran ya dobles. El señor Jo-
nes pudo comprobar cómo en la
campaña actual podrán ser obteni-
dos, además, otros tantos de los
más diversos ciclos y posibles
adaptaciones.

Se informó detalladamente de
la organización de estos trabajos
de selección que se llevan a cabo
por equipo y en tres fases distin-
tas, perfectamente definidas :

l." La Sección de los Campos
Centrales, en Alcalá de Henares,
d.onde las variedades corrientes de
polinización libre se someten a

«selección por consanguinidad^^.
desdoblándolas en estirpes que,
autofecundadas d u r a n t e varios
años, hasta alcanzar una perfecta
homocigosis, dan lugar a las lí-
neas puras. Estas se mantiene en
pureza, y se multiplican a mano
las que entran en los análisis com-
binatorios cíclicos. En esta Sec-
ción se confeccionan las fichas co-
rrespondientes tanto a las varie-
dades, como a las líneas puras e
híbridos sencillos y dobles.

2.a La Sección de Pequeñas
Multiplicaciones, con sus técnicos
y campos correspondientes, es la
que se encarga de obtener los hí-
bridos sencillos y dobles experi-
mentales y los estudios de «top-
crossn anuales que se realizan y,
además de multiplicar en pequeña
escala las líneas cuyas heterosis
positivas han sido satisfactoria-
mente comprobadas.

3.^ La Red Nacional de Cam-
pos Ex/^erimentales de Maíz, cu-
ya finalidad constituye la experi-
mentación de los híbridos produci-
dos en las diversas zonas maice-
ras del pa"s, el cálculo estadístico
de los resultados obtenidos en Lat-
tices Simples (generalmente de 25
variedades) y los ensayos demos-
trativos de híbridos positivos para
los agricultores.

La Red dispone actualmente ^ e

^lr. .l^ne^. dnrant^ ĉ ^^ ^^I ĉ ii;i a l,^< ^•xmnn^ d^• mafce. del I. N. 1

5^;i



A G R I C U L T U R A

51 campos en zonas típicamente
maiceras o que se estiman de por-
venir para este cultivo en los nue-
vos regadíos de la Península y de
las Zonas de Protectorado.

Como trabajos originales del Je-
fe de la Selección de Maices, se-
ñor Boceta, tuvo míster Jones oca-
sión de conocer los detalles del
método de mejora de variedades
corrientes de polinización libre,
que su autor dió ya a conocer en
la Reunión Internacional de Ge-
nética Aplicada que en 1950 se
celebró en Rietti (Italia), y que de-
nomina ^^Selección en consangui-
nidad por cruzamientos dirigidos„
y la técnica original que, desde el
comienzo de los trabajos, se vier.e
siguiendo con magníficos resulta-
dos, para hacer las autofecunda-
ciones por corte y embolsado di-
recto del pendón con la mazorca
previa eliminación del polen r^-
cogido en la bolsa que había re-
cubierto la inflorescencia mascu-
lina.

Esta técnica fué minuciosamen-
te estudiad.a y ejecutada sobre va-

rias plantas por el señor Jones, al
informársele de las ventajas en
tiempo, economía y resultados que
presentaba sobre la técnica clási-
ca seguida por los Centros extran-
jeros. T a m b i é n merecieron su
atención las formas de líneas pu-
ras obtenidas al desdoblarse por
autofecundación algunas varieda-
des corrientes, en las que la plan-
ta se desarrolla en forma de mata,
con una única inflorescencia mas-
culina en su tallo principal y ma-
zorcas terminales en todos los hi-
juelos. Estas formas se conservan
por el interés que ofrecen para la
obtención . de tipos forrajeros, en
los que el gran volumen de masa
verde unirán una mayor riqueza
en principios nutritivos, aportada
por las numerosas mazorcas, en
contraposición a los tipos forraje-
ros actuales de gran porte, pero
con el lastre de un considerable
porcentaje de celulosa bruta no
digerible.

Míster Jones, al final de su visi-
ta, se mogtró muy complacido. -
R. C.

Determinación rápida de alcaloides
en los altramuces

Desde hace varios años se han

extendido en casi todos los paí-

ses del mundo los altramuces dul-

ces, que se obtuvieron por selec-

ción en Alemania hacia 1927.

Al exterior no se distinguen las

semillas amargas de las dulces.

siendo necesaria la determinación

química para saber de qué clase

de semillas se trata. Por eso nos

parece interesante resumir aquí

los métodos que se utilizan para

la determinación de los alcaloi-

des. El primer método utilizado

fué el del agua caliente ; el segun-

do, el del ácido clorhídrico, el ter-

cero, el del agua fría.

En el método del agua calien-

te se procede tomando un gramo

de semillas de altramuz en un tu-

bo de ensáyo y añadiendo t0

centímetros cúbicos de agua, que

se calienta hasta ebullición du-

rante dos horas. A este líquido.

aún caliente, se añaden unas go-

tas de una solución que contie-

ne yoduro de mercurio y yoduro

potásico. Después de enfriada la

solución aparece un precipitado

blanco si las semillas empleadas

eran amargas. Por este método

puede ĉleterminar por día una per-

sona 150 plantas.

El modo de proceder con áci-

do clorhídrico es tomar una hoja

de la planta a analizar. que se

pone en un tubo de ensayo, al

que se añaden 3 a 6 centímetros

cúbicos de una solución al 5 por

100 de ácido clorh : drico, necesi-

tándose de tres a cinco horas pa ^

ra la reacción. Con este procedi-

miento se obtiene un rendimien-

to diario para 14 personas entre

20 y 25.000 determinaciones.

En el método de agua fría se

empleó por primera vez el Lupi-

nus angustifolius, tomándose al-

gunas semillas, a las que se aña-

de agua, dejándolas así durante

veinticuatro horas. A1 cabo de es-

te tiempo los alcaloides de las se-

millas amargas pasan al agua, en

donde se pueden precipitar como

una solución yodurada de yoduro

potásico.

La solución yodurada de yodu-

ro potásico se forma añadiendo a

1.000 cm.' de agua 100 gramos de

yodo y 140 gramos de yoduro po-

tásico. La solución se debe ha-

cer una semana antes de utilizar-

la, y se guarda en frascos de co-

lor marrón. En algunos casos se

puede utilizar diluída de I a 3 ó

1 a 5, y una gota es suficiente pa-

ra producir el precipitado, que es

de color marrón. En determina-

ciones para el tabaco se emplea

la solución sin diluir.

La solución de yoduro mercú-

rico y yoduro potásico se forma

con 1.000 cm.' de agua, 100 gra-

mos de yoduro mercúrico y 100

gramos de yoduro potásico. Des-

pués se calienta durante diez mi-

nutos entre 80 y 90° C., dejándo-

se después enfriar y conservándo-

se en frascos de color marrón. La

reacción tiene lugar en caliente y

el precipitado es blanco.

:iR4
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La importancia de ias especies silvestres en
la genética vegetal moderna

Todas las variedades de pl^n-
tas que hoy día se cultivan en
todos los países proceden a la
larga de especies silvestres que
el hombre ha ido mejorando su-
cesivamente. Las actuales va-
riedades son mucho más pro-
ductivas y de mejor calidad que
las especies silvestres de donde
proceden. Sin embargo, las nue-
vas variedades suelen ser me-
nos resistentes a las distintas
enfermedades que las especies
silvestres. Por tanto, si quere-
mos obtener variedades resis-
tentes a enfermedades es nece-
sario cruzar las nuevas varie-
dades con las especies silvestres
y de aquí la importancia que
en la genética vegetal moderna
tienen las especies silvetres. A
continuación vamos a indicar
ligeramente algunos casos.

A fines del siglo pasado apa-
reció en los cultivos de caña de
aztícar en Java una enfermedad
(Sereh) que produjo grandes
daños en las plantaciones y
amenazaba a toda la economía
azucarera. Algunas especies sil-
vestres de caña eran resistentes
a esta enfermedad y se cruza-
ron con la caña cultivada, con-
siguiéndose obtener en la des-
cendencia plantas resistentes a
la enfermedad e incluso más
productivas que la variedad de
caña cultivada que se empleó
en el cruzamiento.

La cebada cultivada es ata-
cada por el mildiu, que a veces
ocasiona grandes daños. La ce-
bada silvestre (Hordeum spon-
taneum nigruml es resistente a
esta enfermedad, y por cruza-
miento entre ambas se han con-
seguido estirpes de buena pro-
ducción y resistentes al mildiu.

Igualmente es at,acado por el
mildiu el trigo, mientras que la
especie Triticum persicum es
resistente y del cruzamiento de
ambas se han obtenido estirpes
productivas y resistentes.

Las especies Triticum timo-
pheevi es resistente al mildiu y
a las royas amarilla, parda y
negra. así como al carbón. Por

cruzamiento de esta especie con
el trigo cultivado se puede con-
seguir plantas productivas y re-
sistentes.

En muchos casos los híbridos
precedentes de un cruzamiento
suelen ser estériles, pues los
cromosomas de los padres sue-
len ser bastante diferentes en-
tre sí. En este caso, se procede
a cruzar el híbrido con la plan-
ta cultivada, realizando en la
descendencia selección de las
plantas resistentes a la enfer-
medad deseada. A veces es ne-
cesario repetir cruzamiento y
selección durante varios años
p a r a llegar al objetivo pro-
puesto.

L a g r a m a, especialmente
Agropyrum intermedium, es re-
sistente al frío y a la sequía,
características m u y impol•tan-
tes que conviene posean las es-
pecies de trigo cultivadas, por
lo que se han realizado en va-
rios países cruzamientos a fin
de reunir producción y calidad
con resistencia.

I^as judías son atacadas con
frecuencia por la enfermedad
de las manchas y algunos virus.
Todas las variedades cultivadas
son atacadas en mayor o menor
int.ensidad por ambas enferme-
dades, mientras que una espe-
cie silvestre procedente de Tu-
cumán es resistente a estas en=
fermedades y, por tanto, ha sido
empleada en varios cruzamien-
tos.

La patata es atacada por una
serie de enfermedades que dis-
minuyen su producción, mien-
tras que existe una serie de es-
pecies silvetres resistentes a
muchas de estas enfermedades,
y en los últ.imos años se han
realizado una serie de cruza-
mientos. Las especies silvestres
más utilizadas han sido Sola-
num acale, S. andigenum, S. an-
tipoviczii, S. chacoense, S. de-
missum, S. polyadenium, S. sua-
veolens, S. sucrense y S. vernei.

Respecto a la podredumbre
del tallo, son resistentes Sola-

num antipoviczii, S. demissum,
S. polyadenium y otras. La re-
sistencia obedece a la llamada
supersensibilidad, que consiste
en que cuando el hongo penetra
en la planta las células de los
alrededores del punto de pene-
tración mueren, con lo cual el
hongo se enĉuentra imposibili-
tado de continuar su ataque e
incluso no forma esporas. En
diversos cruzamientos realiza-
dos se han conseguido ya varie-
dades de buena calidad y resis-
tentes a esta enfermedad, por
ejemplo, la variedad «Virginia^^.

Entre las diversas enferme-
dades de virus que atacan a la
patata se ha podido comprobar
que la especie Solanum acaule
es resistente al virus X, y lo
mismo sucede con S. sucrense.
Por el contrario, S. antipoviczii
es inmune a los virus Y y A.

Respecto al virus que produ-
ce el enrollamiento de las hoja^
se ha comprobado que las espe-
cies silvestres S. acaule, S. an-
digenium y S. demissum son re-
sistentes, por lo que han servi-
do para distintos cruzamientos
para las especies cultivadas.

Las especies silvestres S. chr^-
coense, S. demissum y S. polya-
denium son resistentes al esca-
rábajo de la patata, y las larvas
e insectos adultos que se ali-
mentan de hojas de estas espe-
cies mueren, por lo cual han
servido para realizar distintos
cruzamientos a fin de obtener
nuevas variedades resistentes a
esta enfermedad.

En cuanto al nematodo de la
patata se ha comprobado que
las especies silvestres S sua-
veolens y S. vernei son resisten-
tes a 1 nematodo, habiéndose
empezado recientemente traba-
jo de investigación para la ob-
tención de variedades resisten-
tes a esta enfermedad.

Con los ejemplos indicados
nos damos cuenta de la impor-
tancia que las variedades silves-
tres tienen actualmente en ge-
nética vegetal para obtención
de nuevas variedades de plan-
tas que unan a la productividad
de las especies cultivadas la re-
sistencia a enfermedades que
poseen las especies silvestres.
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La mejora de plantas en Bélgica
Bélgica posee tres centros prin-

cipales de mejora de plantas, en
relación con las tres escuelas de
formación de ingenieros agróno-
rrios situadas en Gante, Gembloux
y Lovaina: EI centr.o de mejora de
la Escuela de Gante está situado
en Melle y vamos a indicar su ac-
tividad rápidamente.

^ Duránte los primeros años de su
existencia, la Estación concentró
principalmente su actividad sobre
la selección de gramíneas y trébol.
En I948 se amplió el personal téĉ-
nico y se compró una finca de 30
hectáreas en Lemberge y se am-
pliaron los trabajos, especialmen-
te a remolacha ^Forrajera, nabos y
a las plantas industriales achico-
ria y colza.
. Actualmente existen las siguien-
tes secciones :

^ Sección l.a Dedicada a la se-
lección de gram'neas y legumino-
sas. En las gramíneas se intenta
la creación de tipos propios para
pastar y para cortar en verde, sien-
do los objetivos de la mejora pro-
ductividad, riqueza foliar y per-
sistencia. En el trébol violeta, se
persigue la obtención de varieda-
des resistentes a sclerotina trifo-
liorum.

Sección 2.' Dedicada a la fne-
jora de plantas forrajeras y maíz
para granos. Esta Sección se creó
en 1948 y trabaja principalmente
en los nabos. Se han producido
dos veriedades resistentes a la
hernia, que se han extendido mu-
cho. A partir de 1950, se trabaja
también en la mejora de maíz pa-
ra granos.

Seĉción 3.a Dedicada a plantas
industriales, especialmente a achi-
coria y a colza, pues ambas plan-
tas se encuentran muy cultivadas
y muy extendidas en esta región.

Sección 4.8 Dedicada a citolo-
gía ; tiene como objetivo la pro-
ducción de plantas tetraploides, y
actualmente ya se poseen estas
plantas én raygrass inglés y trébol
violeta.

Sección 5.g Estudia la multipli-
cación de semillas, así como los
ensayos de cultivo.

Sección 6.a D e d i c a d a a las
plantas de pradera, realizándose
ensavos d.e abonado y mezcla de
semillas. El análisis botánico de

las plantas de pradera se realiza
según el método, algo modificado,
del doctor De Vries.

Hasta ahora, se han obtenido
diferentes variedades de plantas
en esta Estación y, entre ellas, re-
cordaremos dos tipos de raygrass,
uno para pastar y otro para segar,
una variedad de cañuela para se-
gar, dos variedades de fleo, una
para pastar y otra para segar ; una
variedad de poa y otra variedad
de raygrass italiano. De nabos se
han obtenido las dos variedades
Aslander y Meetjeslander, ambos
resistentes a la hernia.

La Escuela Superior de Agricul-
tura de Gembloux, lo mismo que
la de Gante, poseen entre otros
centros una estación de mejora de
plantas. El centro fué creado en
1913, y como objetivo, se le seña-
laron la obtención de nuevas va-
riedades, adaptadas a las distin-
tas regiones agrícolas belgas, así
c o m o investigaciones genéticas
orientadas a la mejora de plantas.

Pósee distintas Secciones, entre
otras, las siguientes :

a) Selección genealógica.
b) Creación de nuevas varie-

dades por cruzamiento.
c) E n s a y o s comparativos de

rendimiento.
d} Investigaciones químicas y

tecnológicas.
e) Selección d e conservación

para la reconstrucción anual de un
núcleo de semillas puras.

f) Colección de estudios.
g) Control de identidad y pu-

reza de semillas.
h) Investigaciones diversas.
Además del Director, existen

siete Ingenieros Agrónomos encar-
gados de los distintos trabajos.

Del Centro de mejora de Gem-
bloux han salido ya distintas va-
riedades que se han extendido
bastante en Bélgica y algunos paí-
ses del extranjero. Entre los tri-
gos de invierno, recordamos ccHy-
bride du Jubilé», «Professeur De-
losn, alnstitut de Gembloux
18.102», «Professeur Journée» y
«Blédor». Entre las variedades de
la cebada de invierno, nombrare-
mos «Pro f e s s e u r Damseaux».
«Lignée 185», «Lignée 14» y «Lig-
née 4^6». De avena, son conocidas
las variedades «Espoirn. «Blanche

rigide», «Lignée 979» y aBlanche
du Vieux Moulin». Del tabaco se
ha extendido bastante la variedad
«Lignée 06».

Aparte de este Centro, pero en
estrecha colaboración con el mis-
mo, existen en Gembloux una se-
rie de centros de investigación
agronómica del E s t a d o, cuyos
nombres son los siguientes : Esta-
ción de qu_mica y física agrícolas,
lechera, de fitopatología, de inge-
niería rural, de investigaciones pa-
ra la mejora de plantas de gran
cultivo, laboratorio forestal, de
investigaciones para la mejora de
la patata, de fitofarmacia, de me-
jora de plantas frutales y hortíco-
las, de investigaciones zootécnicas
y de fitotecnia.

Finalmente, la Universidad ca-
tólica de Lovaina, posee su Esta-
ción de me^ora de plantas, situa-
da en Hererlé, cerca de Lovaina.

La mayoría de los trabajos se
orientan a la mejora de los cerea-
les, especialmente del trigo, cen-
teno y avena. En el trigo se han
obtenido ya distintas variedades,
que se han extendido mucho, tan-
to en Bélgica como en el extran-
jero. Entre ellas, destaca la varie-
dad Alba, que en 195011egó a ocu-
par el 50 por 100 de la superficie
cultivada en Holanda con trigo.

Los resultados obtenidos en la
Estación de cereales, tanto en 1_0-
vaina como en Gembloux, han
hecho que el rendimiento medio
por hectárea, en el período de
I 948 a 1951, sea de 510 kilos por
hectárea, superior al rendimiento
medio del período 1936-1939. Pa-
ra una sunerficie de cultivo de
unas 100.000 hectáreas, supone es-
te aumento de producción un in-
cremento anual de unas 50.000 to-
neladas de trigo para Bélgica.

A continuación indicamos algu-
nas de las principales variedades
obtenidas en el Centro de He-
verlé :

a) Trigo de invierno : Alba
(cruzamiento de T r é s o r-J a c o b
Cats), Leda (cruzamiento de Jubi-
lé-Zanda), Zanda (cruzamiento de
Trésól-Staal), Ruf us (cruzamiento
de Teverson-Kroon).

b) Trigo de verano: Hasta aho-
ra, no existe ninguna variedad del
centro de Heverlé en la lista de
variedades belga, si bien se espe-
ra que pronto será admitida como
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nueva variedad alguna de las es- ^
tirpes que ya se encuentran casi
terminadas.

c) Centeno : K o r t e V laamse
(cruzamiento de Petkuser-Buhlen-
dorf) y Korte van Heverlee (cruza-
miento de cuatro variedades de
centeno).

d) Avena : Breva (selección de
Carsten III) y Zeegold (cruzamien-
to de MAOrgold-Zege), GolZa (cru-
zamiento de Gouden Regen-Lijn

O 16/28), Zenith (híbrido espontá-
neo de Victoire de Svalóf), Visota
(híbrido natural de Victory-Minne-
sota), etc., etc.

en que los agentes químicos pue-
den ser lavados.

El segundo sistema ha sido ela-
borado por la c^Estación Central
de Cultivos frutales tropicales»,
del Institut des Fruits et Agrumes
Coloniaux, en la Guinea francesa.

De todos los productos ensaya-
dos, hormonas vegetales y ácidos

Selección en la presentación de
la piña de América

La piña tropical es una de las
frutas más deliciosas que existen,
sobre todo cuando se trata de va-
riedades selectas, que son jugo-
sas, con poca fibra y corazón re-
ducido, a la par que con una equi-
librada proporción de ácido y azú-
car, que les hace perder el carác-
ter pungente que hasta Ilega a es-
cariar las mucosas de la boca de
los tipos asilvestrados.

El jugoso fruto es el receptácu-
lo carnoso de una multitud de ele-
mentales bayas ; en definitiva. una
prolongación del tallo único, que
termina en yema que desarrolla
múltiples hojas, formando la acv
rona», de muy diverso desacrollo,
según la variedad. El Ingeniero
Agrónomo señor Nosti dió a co-
nocer, a través de las publicacio-
nes del primer Congreso de Inge-
niería Agronómica, las caracterfs-
ticas a este respecto de las varie-
dades guineanas de piña, encon-
trando cifras tan dispersas como
la Botonós, con el 6 por 100 de
peso de corona del total del fru-
to ; la Real, con 9,5 por 100 ; la
Blanca, con 17 por 100, y la Roja.
con 34 por 100, números que es-
tán en relación inversa con el pe-
so del fruto.

Esto significa que la corona es
un pequeño timo al comprador, y
que, además, la corona excesiva
reúne estos inconvenientes :

a) Impedir un mayor desarro-
llo del fruto, que aumentaría de
reservas si no hubiera la considN-
rable demanda de savia de una
yema terminal activísima.

b) Ser cobijo de gran número
de insectos, especialmente cócci-
dos y hormigas.

c) Perder estética el fruto por
una falta de armonía entre las dos
partes que lo componen.

d) Disminuir de calidad por

una mayor dureza y lignificación
del corazón. ^

e) Disminuir la resistencia del
tallo, que se dobla y rompe.

^f) Encarecer los fletes con un
volumen inútil y dificultar el en-
vasado.

g) Vender como piña lo que
no es, pues, en general, al me-
nos en España, no se tiene en
cuenta la calidad del fruto para
atribuir precios diferenciales.

De aquí el interés que tendría
obtener piñas de corona reducida
o nula.

El principal camino ya se ve
que es la elección de variedades
que tengan poco desarrollo de co-
rona.

La selección es otro de los me-
dios a ensayar, dentro de las va-
riedades propensas, por medio de
separación de líneas.

En este sentido, hay que hacer
notar la presencia esporádica, pe-
ro natural, de piñas sin corona,
que el ingeniero Nosti intentó se-
leccionar, sin éxito, por vía vege-
tativa ; indudablemente, tal caren-
cia no es un carácter genético ni,
por tanto, tampoco un mutación
de yema, sino que su desaparición
puede ser debida a anormales con-
diciones de división de la yema a
causa de agentes y daños exte-
riores.

Por esto se han buscado otros
procedimientos, entre los que se
señalan la destrucción de la yema
mecánicamente por medio de un
instrumento adecuado, y la des-
trucción de la misma por agentes
químicos.

EI primer sistema es incómodo,
necesita gran habilidad del obre-
ro y peligroso para la integridad
del fruto, por lo que no se emplea
más que en l^a períodos lluviosos.

inorgánicos, el más eficaz es el
empleo del ácido clorhídrico de
19° Baumé.

Dos cosas se han determinado
exactamente, cantidad de ácido y
época de aplicación, trabajándose
en el diseño de un dispositivo sen-
cillo y práctico que permita colo-
car las dos-tres gotas de ácido que
hay que situar exactamente en
el centro de la yema, cobijada y
casi oculta por tantas hojas im-
bricadas.

La época tiene importancia con-
siderable ; haciéndose siete-ocho
semanas después que aparece la
yema floral, con su coloración vi-
va en el centro de la roseta ter-
minal de hojas de la planta, se
consigue el mayor éxito, destru-
yéndose un gran número de hojas
pequeñas de la corona incipiente,
cuya longitud y peso puede que-
dar reducido ^ menos de la cuar-
ta parte de la que hubiera tenido
normalmente.

Con esto se consigue, como an-
tes se indicó, un mayor peso y
calidad de fruto y una variación
de forma, pues la forma cónica
terminal del fruto es aminorada,
redondeándose y achatándose en
el extremo, lo que permite apro-
vechar mucho mejor el espacio de
los envases.

En el caso de piñas para con-
servería y jugos, puede hacerse
un tratamiento más enérgico, que
prácticamente llega a hacer des-
aparecer la corona.

Este tratamiento es interesante
seguirlo en los ensayos de cultivo
que se están realizando en las Is-
las Canarias, que, por estar fue-
ra del límite natural, exige protec-
ciones especiales, orientaciones
ordenadas, acristalados, etc., o
sea, un cultivo meticuloso y caro.
en el que encaja perfectamente el
empleo de este método que me-
jora la calidad del fruto y econo-
miza transportes, cosas ambas
muy importantes en una produc-
ción ya de por sí cara.-J. N.
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a ti^rra "standard"
De^de hace unos años se está

extendiendo e n algunos países
una clase de tierra obtenida ar-
tificialmente que_ ha sido ya acep-
tada en la práctica de los cultivos
hortícolas y arborícolas.

En Inglaten•a se designa con el
nombre de tierra «standard» y en
Alemania se la Ilama «Einheitser-
den.

En 1934 propuso el profesor
Fruhstorfer la constitución del
mantillo-turba, constituído por la
mezcla de tierra, turba y abonos.
Después de varios años de expe-
riencia se abandonó este mantillo-
turba formándosP la actual tierra
«standard».

En Inglaterra se produce la tie-
rra «standard» según las ideas de
Lawrence que publicó por prime-
ra vez en 1939 en su libro Seerl
aiul Potting Composts, que en
1950 llegó a su octava edición, lo
que demuestra la aceptación cIe
esta obra.

Con arreglo a las ideas cle La-
wrence modificó Fruhstorf.er su
mantillo-turba pa^ a constituir la
«Einheitserde», cuyas característi.
cas son :

1) Estructura granular homo-
génea y perfecta.

2) Gran poder de retención de
abono con alta concentración de
los mismos.

3) Buenas características bio-
lógicas, especialmente dificultad
de descomposición.

Para obtener la cEinheitserde»
se parte de suelo inactivo proce-
dente de capas profundas que no
contenga carbonato cálcico, hon-
gos, semillas de mala hierba y
humus, mezclado con turba y
abono (sulfato amónico, superfos-
fato y sulfato potásico). Teniet^do
en cuenta que la actividad de las
bacterias aerobias no son necesa-
rias en esta tierra y que las bacte-
rias anaerobias deben aer evita-
das, se procura que no existan
ninguna de las dos, empleando
tierra inactiva de subsuelo y tur-
ba, unido a una reacción ácida.
Con estas ideas se constituyó en
1948 la primera «Einheitserde»
en la explotación de L. Beye, de

Hannover. D e s d e entonces la
aceptación de esta tierra en Ale-

mania ha sido grande y actual-

mente se produce en seis fábricas

del norte del país, pero como la

demanda de la misma ha sido

muy grande es posible que tenga

que ser producida en otros sitios

más.

La tierra «standard» inglesa se
produce partiendo de cepellones
de césped que se mezclan con al-
go de estiércol y cal, dejando la
mezcla medio año para que fer-
mente. Después se tritura esta
mezcla con una máquina y se des-
infecta con vapor. La tierra ob-

tenida se mezcla con turba y are-
na en la proporción 7-3-2, y dee-
pués se añaden tres kilos de abo-
no por metro cúbico. El metro
cúbico de tierra así obtenida cues-
ta unos 70 marcos.

La «Einheitserde» está consti-
tuída por tierra del subsuelo de
composición constante mezcla^la
con turba en la proporción 1-l. y
con seis kilos de abono por metro
cúbico. El precio del metro cúbi-
co de la «Einheitserde» es de unos
30 marcos.

Las ventajas de la tierras «stan-
dard» son :

1) Facilidad en los trasplan-
tes.

2) Falta de malas hierbas.
3) Desarrollo más rápido Y

mejor de las plantas.

La experimentación en Holanda
El gran adelanto de la agri-

cultura holandesa se ha conse-
guido y se puede mantener
gracias a una intensa investi-
gación agronómica en todos los
terrenos. Est.e año se han esta-
blecido en Holanda 4.570 cam-
pos distintos de experiencias en
todo el país, y teniendo en
cuenta que la superficie culti-
vada es de 2,2 millones de Ha..
resulta un campo de experien-
cias por cada 480 Ha. de cul-
tivo.

Anualmente publica el Ins-
tituto Central de Investigacio-
nes Agronómicas de Wagenin-
gen (Centraal Instituut voor
Landbouwkundig Onderzoek )
la lista de los campos de expe-
riencias establecidos en Holan-
da. En la publicación de este
año figuran 3.181 campos de
experiencias establecidos por
las Jefaturas Agronómicas pro-
vinciales y 1.389 campos de
experiencias establecidos por el
Instituto Científico y otras or-
ganizaciones.

La mayoría de estos campo^
de experiencias se establecen
en las fincas de los labradores
y se refieren a campos de nue-
vas variedades, métodos de cul-
tivo, abonado, tratamiento con-
tra enfermedades y otros.

En Holanda existen 2B re-

giones agronómicas, al frente
de las cuales se encuentra un
jefe con el correspondiente per-
sonal. Los campos de expe-
riencias establecidos por estas
Jefaturas Agronómicas han si-
do este año 3.181, y en 19;^2
fueron 2.389.

Las experiencias de varieda-
des están muy extendidas en
Holanda, pues ]os derechos del
genetista están perfectamente
protegidos en este país y hay
mucho interés económico en
producir nuevas variedades. El
número de personas que traba-
jan en la obtención de nuevas
variedades es muy numeroso,
y a continuación indicamos el
número de particulares que han
obtenido una o varias varieda-
des que figuran en la lista de
variedades holandesa : En pa-
tatas, 18 ; en lino, 3; en remo-
lacha, 4; en cereales, 12, y en
leguminosas, 8. Esto, además
de 20 granjas de experimenta-
ción.

Además de las experiencias
que se realizan bajo la Jefatu-
ra Agronómica, hay siete Ins-
titutos científicos y organiza-
ciones que realizan también
numerosas experiencias, y que
han establecido este año 1.380
campos dP Pxperiencias.
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MEJORA GANADERA

La determinación de genes
recesivos en un semental

La presencia de genes rece-
sivos, especialmente de carac-
teres letales de esterilidad o de
anormalidad fisiológica o ana-
tómica, pueden tener enormes
consecuencias económicas, por
producir algunos descendientes
con estos defectos. Si se em-
plea la inseminación artificial
puede cubrir un toro mil o
más vacas al año, y, por tanto,
en varios años de servicio pro-
ducirá una abundante descen-
dencia que conviene sea lo me-
jor posible.

Por esto tiene mucha impor-
tancia en ganadería el poder
determinar si url semental tie-
ne algún gene recesivo pro-
ductor de algunas característi-
cas indeseables.

Existen tres métodos para
determinar si un semental es
portador de algún gene rece-
sivo :

1. E1 primero consiste en
cruzar con animales hembras
recesivas (aa). Si el macho tie-
ne por fórmula genética Aa, la
descendencia será Aa, aa, es
decir, que exist.en las mismas
probabilidades (0,5) que la des-
cendencia sea del tipo domi-
nante o recesivo. La proba-
bilidad de que el semental he-
terocigótico produzca n des-
cendientes del tipo dominante,
sin aparición del tipo recesivo,
es 0,5n.

2. Cruzamiento con una
hembra heterocigótica Aa. La
descendencia originada por un
semental Aa será AA, Aa, aA.
aa es decir, 0,75 serán del ti-
po dominante, y 0,25, del tipo
recesivo. I.a probabilidad de
obtener n dominantes sucesi-
vos en tales cruzamientos ser^í
cle 0,75n.

3. Cruzamiento del semen-
tal a investigar con sus pro-
pias hijas. En e^ste caso, la in-
vestigación afecta a todos los
genes recesivos de que es por-
tador el padre, mientras quc^
los dos métodos anteriores só-

lo se refiPren a un solo gene
recesivo. Si en una población
de animales determinada apa-

CRUZAMIENTOS

1.° AA? ^
Aa ? X aa ...............

^°

3.n

A.47 ^
A•^ 7 y X Aa ...............

Aa? ^ X (,4A? -+ Aa?).....Aa ?

0,5°

0,75n

0,875"

Número de deec^^ndienteP necesarioe
pars reduc^r Aa a

u,os o,o i o,om

4,3

10,4

22,5

6,6

16,0

34,5

9,9

2^,0

51,7

rece muy poco un gene recesi-
vo, pueden considerarse todos
los animales hembras como del
tipo AA, y el cruzamiento con
un macho Aa producirá una
descendencia AA y Aa. A1 cru-
zar el semental con sus hijas
tenemos una probabilidad de
ó b t e n e r descendientes domi-
nantes de 0,875 y una proba-
bilidad de obtener descendien-
tes recesivos de 0,125. La pro-
babilidad de obtener n descen-
dientes sucesivos dominantes
será de 0,875n.

Tan pronto como en un cru-
zamiento nos aparezca un ani-
mal recesivo, queda demostra-
do que el padre es heterocigó-
tico respecto al carácter de que
se trate.

En la práctica, basta con que
el 5 por 100 ó menos de los des-

Según el cuadro indica, para
reducir la probabilidad a 0,05
es necesario, por lo menos,
5, 11 y 23 descendientes, según
el método de que se trate. El
p r i m e r método, cruzamiento
con madre aa, es el más eficaz,
pues basta observar sólo 5 des-
cendientes. Con el segundo mé-
todo, cruzamiento con madre
Aa, hay que observar 11 des-
cendientes. Y; por último, con
el tercer método hay que ob-
servar la descendencia del pa-
dre con tres hijas.

En la práctica, lo más co-
rl•iente es el empleo del tercer
método, o sea, padre con 23 hi-
jas, como mínimo, cosa que se
puede conseguir cuando el toro
tenga cuatro años y medio, si
se emplea la inseminación arti-
ficial.-J. R. S.

Para ADMINISTRADOR o ENCARGADO de hacienda o
finca agropecuaria, se ofrece técnico con mucha experien-
cia en España y América. Amplios conocimientos en agricul-
tura, cría y avicultura. Referencias inmejorables y garantía
si es necesario.

Escribir a

ANTONIO ENRICH
Apartado de Correos núm. 17

cendientes puedan poseer el
carácter recesivo. Para esto es
necesario realizar una serie de
cruzamientos para ver si entre
los descendientes aparecen ani-
males sucesivos y s e g tí n el
método que se emplee, el nú-
mero de descendientes a ob-
servar será diferente, y se in-
dican en el cuadro que sigue :

Probebflided de

obtener n de.crn-

dientes dominantes

Ae

MATARO ( Barcelona)
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CEREALES Y LEGiJMBRES

Nuevamente se ve el campo so-
metido al azote de la pronuncia-
da sequía, que si bien momentá-
neamente beneficia a los vendi-
miadores, estorba la sementera,

dificulta la labranza y hace que
rematen muy por debajo de las
esperanzas todas las cosechas de
verano, salvo, naturalmente, el
arroz, al cual no le a!'ecta la con-
tingencia, puesto que dispone de
agua permanentemente.

Muy a fines del mes anterior
]lovió intensamente en el NE, y
moderadamente en Levante, pe-
netrando la lluvia hasta el centro
de la Península; pero debilitán-
dose mucho la borrasca, que duró
poco, porque no venía de buen
sitio, ya que a la gran mavoría de
nuestras provincias les convienen
las lluvias del Atlántico, o sea las
empujadas por viento SO.

A fines de septiembre acabó de
recogerse el maíz en las ve^as de
Granada, en Pontevedra, Cádiz y
Sevilla. Por entonces continuaba
la recolección en Málaga, Jaén,
M u r c i a(tempranos), Castellón,
Baleares, Gerona, Vizcaya, Lugo.
Orense, Navarra, Barcelona, San-
ta Cruz de Tenerife.

Los resultados son buenos en
Sevilla y en aquellos s i t i o s de
Granada en donde no f a 1 t cí el
agua. Normales en Murcia ; me-
dianos en Jaén, Vizcaya y Caste-
llón, por la sequía ; por idéntica
causa, la cosecha de Orense, que
se creía buena, acabará en media-
na ; eso sí, se coge con adelanto.
En Málaga, la producción, irre-
gular y, en conjunto, pasable, tan-
to en secano como en regadío. En
Cádiz, la cosecha es corta en se-
cano y mejor en regadío. Inferior
a la normal en Alicante. Se regis-
tran rendimientos bajos en Gero-
na. En Navarra había muy buena
cosecha en regadío y mediana en
secano. En La Coruña ha ^ranado

mal.

La planta madura bien en Lé-
rida, 7aragoza, Guipúzcoa y San-
tander. En Pontevedra, la cose-
cha de secano es escasísima y me-
diana en regadío. En Asturias, co-
secha aceptable en las zonas más
htímedas y deficiente en las secas.

En Logroño, los maíces están
pasando sed, y en Avila también
se resienten de falta de humedad.
En Barcelona, por lo mismo, la
cosecha es mala. También en San-
ta Cruz, por los calores de agosto.

C o n t i n ú a la recolección de
arroz en Sevilla, Castellón, Nava-
rra, Baleares, Gerona y Huesca.
En Valencia y Tarragona está muy
avanzada su trilla. El tiempo fué
muy favorable y los resultados su-
peran a los de 1952.

La producción es francamente
buena en Sevilla, Castellón (salvo
los pagos en donde hubo que es-
catimar el riego), Gerona, Huesca
y Navarra. En Baleares, la cose-
cha es muy abundante. Mejoró a
última hora en Lérida, por las
elevaciones de temperatura, así
como en Logroño, en donde, por
lo atrasada que estaba la planta,
se llegó a temer que no hubiera
cosecha. .

La producción de garbanzos en
L e ó n iguala sensiblemente a la

precedente, y en Navarra fué bas-
tante buena. La cosecha de judías
en Granada es desigual y, en con-
junto, corriente. Se acabaron de
trillar estas legnmbres en Balea-
res. Marchan bien las de Lérida.
En cambio, en Logroño necesitan
agua. Concluída la recolección en
Guipúzcoa, habiéndose obtenido
rendimientos medios. F,n Santan-

der, la cosecha da cifras normales.
Se esperaba que lo fueran también
las de Lugo; pero ha desmerecido
por la causa del atio precedente,
y resulta mala para las blancas y
regular para las pintas. Se reco-
lectan las alubias de Avila y La
Corut3a con bajos rendimientos.
En Cuenca, la cosecha es peor que
la pasada. Laa d^ ^PCan^, en Bar-

celona y Guadalajara mermaron
mucho por la sequía. En Vizcaya
se recolectan, d a n d o resultados
poco satisfactorios. 1+'.n Soria, mal
resultado en secano y normal en
regadío. En Almería h u b o tor-
mentas que causaron daño a los
cultivos de verano.

Empezó la siembra en seco en
Granada en las zonas tempranas.
En Almería, tan pronto como llue-
va algo, comenzarán a sembrar.
En A.licante no se han p o d i d o
sembrar ni los cereales, ni las le-
gumbres, ni siquiera en regadíos.
En Tarragona, con lo que ha llo-
vido últimamente, empezaráu a
sembrar con buen ritmo, lo qtte
hasta ahora no había sido posi-
ble. Continuó la sementera en Te-
ruel en medianas condiciones; el

centeno nace mal. En 'l.,amora hu-
bo lluvias muy ligeras y, desde
luego, insuficientes para sembrar
como es debido, sunque ya se ini-
ció la operación en lo más tem-
pralto. Empezó en Avila la siem-
bra de las algarrobas. En Cuenca
se sembraban centenos y escañus
cuando nos transmitían estas im-
presiones. En Ciudad Real comen_
zó la sementera en malas cottdi-
ciones. En Badajoz se siembran
legumbres. En Las Palmas aguar-
dan las primeras Iluvias para em-
pezar a sembrar. Se empezó a
sembrar algo de trigo y centeno
en Albacete.

Se efecttían las labores prepa-
ratorias que requiere la próxima
siembra en Huelva, Navarra, Se-
villa, Salamanca, Córdoba, (^ra-
nada, Albacete, Almería, Cuenca,
Soria, Cáceres, Badajoz, "1.arago-
za, A 1 a v a, Santander, Yalencia,
Lugo y "hamora.

También se efectúan dichas la-
bores, pero en malas condiciones,
en Cádiz, Guadalajara y León. Si
Ilueve pronto, en Valladolid pue-
den tener buena sementera.

En Huesca y Logrotio no se han
podido aún h a c e r por falta de
tempero. En Gerona llovió la su-
ficiente para ir ]levándolas a cabo.

El comienzo del alza de los ras-
trojos ha tenido lugar P,It Huelva
y Baleares. Y en malas condicio-
nes en Málaga, a,lén, Alicante y
Castellón (zonas altas).

Labores de barbechera, en ge-
nPral. en .laén (con terreno muy
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d^u•o), en Murcia (en malas con-
diciones) y Segovia (digamos otro
t anto).

VINEDO

Continría la corta de racimos de
uva de mesa en Málaga (para ver-
deo y pasificación), Alicante, Lo-
groiro, Navarra, León, Badajoz,
Salamanca, Zamora y Avila (con
buen resultado). .Ha finalizado la
operaeión en Valencia.

Concluyó la vendimia de la uva
para vinificación en Las Palmas,
Cádiz y Huelva. Prosigue la ope-
ración en Sevilla, Córdoba, Mála-
ga, Granada, Murcia, Castellón,
Baleares, Tarragona, Barcelona,
Gerona, Lérida, Huesca, Zarago-
za, Lugo, Pontevedra, Palencia,

Ciudad Real, Cáceres, Badajoz y
Santa Cruz de Tenerife. En Ali-
cante se vendimió con retraso.

El calor y]a pronunciada se-
quía han determinado, sobre todo
a iíltirna hora, grandes mermas
en la cuantía de la cosecha, espe-
cialmente en las provincias de Cá-
cliz, Córdoba, Málaga, Albacete,
Murcia, Alicante, Valencia, Léri-
da, Teruel (sobre todo en el Bajo
Aragón), Logrorio, Navarra, Ala-
va, La Coruria, L e ó n, Segovia,
Guadalajara, Ciudad Real, etc. El
fruto es de tamario pequeño, es-
pecialmente en Lérida, Alava, Se-
govia y Albacete. La uva resulta
de buena calidad en Huelva, Pa-
lencia y C'^erona ; en cambio, ma-
la en algunos sitios de C i u d a d
Real. Los mostos, por su menor
volumen, cíarán vinos de mucho
grado en Cádiz, Valencia y Balea.
res.

Las lluvias han mejorado el es-
tado del viñedo en Huelva, Alba-
cete, 7.amora y Alava. Las tílti-
mas precipitaciones han llegado,
en general ,tarde. F.n Cuenca se
aprecia bien altora el efecto de los
pedriscos veraniegos.

El rendimiento es b u e n o en
Huelva, Granada, Pontevedra y
7.amora, y, contrariarnente, resu]-
ta escaso en Palencia. La cosecha
de Tarragona es muy buena y ma-

yor que la pasada. En Barcelona
supera en un 25 por 100 a la an-
terior. Es buena en Sevilla, Gra-
nada, Zaragoza, Navarra,. Vizca-

ya, Valladolid, Pontevedra, Za-

mora, Salamanca, Avila, Albace-

te y Guadalajara. Mayor que la
rrormal en Badajoz. M e n o r en
Murcia. En Santa Cruz de Tene-
rife se cogerá el 50 por 100 de
una cosecha normal.

Mediana producción err Lugo,
Segovia, Cáceres, Málaga y Cas-
tellón. En Huesca, la cosecha es
francamente escasa. En canrbio,
en Baleares hubo mucho fruto y
muy sano. En Gerona y Alava, la
producción es menor que la del
año pasado. En Cuenca, cosecha
desigual; en Las Palmas y Co-
ruña, francamente mala, y en Va-
lencia, bastante inferior a la del
ar5o 1952.

La exportación de la uva de
embarque de Almería se hace ba-
jo los mejores auspicios por la es-
tabilidad del tiempo, y esto hará
que se conserve muy bien y que
llegue en perfectas condiciones.
En León hubo ataques importan-
tes de mildiu.

OLIVAR

Contintía en Huelva la recolec-
ción de la aceituna de verdeo,
operación que ha empezado hace
ya días en Sevilla y Valencia. En
la primera de estas provincias, la
cosecha será mediana.

L a s condiciones atmosféricas
cíesfavorables, principalmente en
cuanto a la sequía, determinaron
gran m e r m a de la cosecha en
varias provincias, c o m o Ciudad

Real, Logro^io, Alava, Lérida, et-
cétera, quedándose muy pequeño
el escaso frtrto existente. Aparte
de ello, se ha caído muchísima
aceituna en Córdoba, Málaga, Al-
mería, Murcia, H u e s c a, Avila,
Guadalajara y Alicante.

Si no llueve pronto en cantidad
podrá considerarse prácticamente
nula la coseclt^a en Almería y Gua-
dalajara. Hay zonas en que prác-
ticamente la cosec}ra es cero en
Toledo y Murcia.

Existe buena coseclta a la vista
en Huelva, Sevilla y Baleares. En
Cáceres y Badajoz supera a la pa-
sada, aunque en la segunda de es-
tas provincias e s t á desigual. En
cambio, en Alava se cogerá el 30
por 100 de la anterior, y en Lo-
groño, la mitad de una cosecha
normal y, desde luego, menos que
la pasada. Es muy deficiente en
Toledo, Cuenca, Albacete (seca-

no), Murcia, Lérida, Gerona, La-

ragoza, Teruel (secano) y Nava-

rra.

Mediarra en Castellón, Huesca
(regadío) y Teruel (regadío). Des-
igual en ('^ranada (y mediana en
conjunto), Valencia (pero supe-
rando a la de 1952), Tarragona
(casi en conjunto normal). En Ali-
cante será nula en el centro y vega
del Segura. Aceptable en las zo-
nas altas y buena en el ),itoral.

En laén se trata a los olivos
contra el cycloeonium y se va a
coger la mitad de aceituna que en
el airo precedente.

En Toledo aún se dan gradeos
y supresión de brotes.

VAR[OS

Se recolecta el algodón eu los
secanos de Cádiz y Sevilla. La ope-
ración está casi concluída, porque
la cusecha es escasa y mediana,
respectivamente. A causa de la se-
quía se ha perdido gran parte de
la cosecha en Alicante. En Bada-
joz se obtendrán producciones in-
frriores a la normal, en conjunto,
3iendo la cosecha francarnente ma.
la en secano y muy desigual en
regadío, todo ello por la falta de
lluvius.

Los vientos de julio y agosto
perjudicaron al tomate temprano
en Santa Cruz de Tenerife; pero
e1 buen tiempo ríltimamente re-

gistrado le ha permitido recobrar
el buen aspecto. En Las Palmas
prosiguen a la vez la formación

de semilleros y el trasplante de

los más adelantados, acusándose
unu reducción del área dedicada

a esta planta. En la provincia de
Alicante (zona central) sufren los
rigores del estiaje, lrabiéndose per.
dido muchas parcelas.

Se recolecta el tabaco en Sevi-
Ila, con buen resultado. I?n cam-
bio, en Cáceres hay mala cosecha.
En Granada, los rendimientos sorr
dispares, a tenor del agua que hu-
bo como disponible.

Se espera rma mediana cosecha
de pimiento p a r a pimentón en
Cáceres. F.n Alicante, la produc-
ción se mermó mucho por falta
de agua de riego. Todas las lror-
talizas de Barcelona acusan la fal.
ta de las lluvias veraniegas.
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En Corulia se celebraron los
mercados y ferias acostumbrados,
con normal concurrencia de va-
cuno, lanar, cabrío y porcino y
escaso de caballar, quedando los
precios sostenidos y efectuándose
regular n ú m e r o de compras y
ventas. Estas fueron quizá más nu-
merosas en Lugo, donde las coti-
zaciones quedaron también sin va.

riación y de cuya provincia se ex-
portaron reses vacunas, lanares y
cabrías a los principales núcleos
consumidores. En O r e n s e, la
afluencia de reses fué escasa y re-
ducido el número de compras y
ventas, no obstante lo cual l08 pre-
cios se mantuvieron sostenidos.

En Asturias l^ubo bastante con-
currencia de ganado caballar, so-
bre todo, más que en meses ante-
riores y escaso en las restantes es-
pecies. Los precios quedaron sos-
tenidos y el número de transaccio-
nes efectuadas no pasó de regular,
tanto en las especies de abasto co-
mo en la caballar.

En Santander, n o r m a 1 concu-
rrencia de vacuno y escasa de las
restantes especies, habiendo en al.
gunas f e r i a s gran afluencia de
compradores, haciéndose transac-
ciones, sobre todo en el vacuno.
a precios algo más elevados con
relación a la feria de Torrelave-
ga ; pero bajos, a pesar de todo,
para el lanar, cabrío, porcino y
a s n a 1, manteniéndose sostenidas
las de vacuno de vida. Se expor-
taron reses de esta tíltima especie
a casi todas las provincias,

En Alava tuvieron l u g a r los
mercados y ferias acostumbrados
en esta época del año, con escasa
concurrencia de caballar y normal
en las restantes especies, acusan-
do las cotizaciones baja y efec-
tuándose reducido n ú m e r o de
compraventas, con la única excep-
ción del ganado porcino. En Gui-
púzcoa subieron los precios para
el porcino cebado y el menor de
tres meses y quedaron aostenidos
en las restantes clases v especies,
habiéndose efectuado reducido nií.

mero de operaciones. Eu Vizca-
ya, normal concurrercia y precio^
sostenidos para el vacuno y coll
ligera alza para el lanar, cabrío
y porcino, mientras que Pl caba-
Ilar denotó cierta baja ; las tran-
sacciones lo fueron P.II reducido
mímero.

En León, y aunque la concu-
rrencia fué escasa, h u b o gran

afluencia de reses, mayor que en
el mes anterior, en las distintas
especies, sin sufrir alteración los
precios, excepto para terneros y
porcino de destete, que acusaron
!igera baja. En Salamanca se ce-
lebrarolt numerosas ferias y mer-
cado^, con concurrencia normal en
vacuno, lanar y asnal, escasa en
cabrío y porcino y muy abundan-
te en caballar. Las cotizaciones se
mantuvieron sostenidas para el va-
cunu de vida, lanar, cabrío y ca-
ballar y se mostraron en baja pa-
ra el vacuno de carne y porcino.
En 'Lamora hubo asistencia de to-
daa las especies y normal afluen-
cia de reses a precios sostenidos,
si bien el mímero de transaccio-
nes efectuadas fué más bien rP-
cíucido.

En Avila se celebraron nume-
rosas ferias, con asistencia de ga-
nado de las distintas especies y.
en general, abundante concurren-
cia, destacándose las de Piedrahi-
ta, Barco de Avila y la capital;
por lo general, con concurrencia
normal en todas clases de anima-
les, especialmente vacrmo, en tan-
to que la de Arenas de San Pe-
dro se caracterizó p©r la afluencia
de porcino. Frente a la apreciable
oferta hubo escasa demanda, y,
en general, p o c a s transacciones,
con precios sostenidos en las espe-
cies lanar y porcino y en baja pa-
ra el vacuno y caballar. En Pa-
lencia acudió a las distintas pla-
zas ganado vacuno, porcino y ca-
ballar, y los precios experimenta-
ron baja sensible a consecuencia
de la escasez de piensos, En So-
ria hubo normal concurrencia de
reses y precios sostenidos en la-
nar y porcin^. acusando notablP

baja en vaclmo y Inás aún en el
caballar. Las _ .ansucciones fueron
de mediana cuantía para lanar y
porcino y muy reducidas para el
vacuno de cría. En Valladolid hu-
bo concurrencia de vacrmo, lanar.
porcino y caballar, continuando la
misma característica de meses an-
teriores y escasa afluencia de re-
ses, si bien en ganado vacuno es-
tuvo algo más animado que en
meses anteriores. En general, la
tendencia de los precios ha sido
en baja para todas las especies, y
las operaciones lu fueron en redu-
cidísimo número.

En Navarra tuvieron lugar los
habituales mercados, con asisten-
cia de vacuno, lanar y porcino,
caracterizándose por la n o r In a 1
concurrencia de vacuno y porci-

no, quedando los precios en alza
para el primero y sostenida para
las demás. Se efectuaron bastan-
tes operaciones y se exportó por-
cino a Rioja, León y Aragón. 1':n

Logrolio, normal concurrencia }
precios en baja, con reducido mí-
mero de transacciones.

En Zaragoza, la feria de llaroca
se celebró cou normal concurren-
cia de vacuno, lanar y caballar y
precios sostenidos, con pocas tran-
sacciones, para el vacuno y lanar.
La feria de Calatayud estuvo poco
concurrida y se efectuaron redu-
cido n ú m e r o de compraventas.
También se celebró el mercado
^emanal de porcino en Tarazona,
con poca animación y precios sos-
tenidos. En Huesca, escasa concu-
rrencia de reses y precios soste-
nidos, y en algunos casos con ten-
dencia a la ba ja. Las transaccio-
nes más abundantes lo fueron en
oanado vacuno, lanar y porcino.
En Teruel se celebraron las ferias
v mercados acostumbrados, con
asistencia de vacuno, lanar, ca-
brío, porcino y caballar, con nor-
ma1 concurrencia y precios 90StP,-
uidos en general, si bien en algu-
nos mercados (Cantavieja y Val-
derrobles) se observó una pequeña
baja. '

En GPrnna, normal concurrPn-

5q?
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cia de vacuno, lanar, cabrío y ppr-

cino, a precios sostenidos en las

tres primeras especie; y en baja

para la iíltima. Ta^nbi:n 1_ay que

señalar la reducción experimenta-

da en el valor del ganado caba-

11ar, pues los precios se han re-

ducido en más de im cincuenta por

ciento en relación con el mismo

período del año anterior. En Lé-
rida se celebraron numerosas fe-

rias y mercados, con normal con-

currencia y buena calidad del ga-

nado presentado, sobre todo en el

lanar, quedando los precios soste-

nidos menos en el caballar, que

causó una notable baja. En Tarra-
gona, tendencia al alza en todas

las especies y plazas, excepto en

cabrío mayor, que mostró un li-

^ero descenso.

En Ciudad Real, asistencia de

ganado porcino y caballar, con
precios en baja como .consecuen-
cia de la escasez de piensos. En

Cuenca, la concurrencia, en ge-
neral, fué nortñal a todas las fe-

rias y mercados celebrados duran-
te el mes, en la procinvia y los
precios quedaron en baja, y, a pe-
sar de ello, se efectuaron muy po-

cas transacciones, debido a una
gran i•etracción eii la demanda,

por la sequía y la escasez de pien-
sos. En Guadalajara hubo, en ge-

neral, bastante concurrencia, so-
bre todo en la feria de Molina,

con precios en baja, excepto en
el ^anado caballar. En Madrid hu_

bo asistencia de vacuno, 1 a n a r,

porcino y caballar, con precios sin

variación para el lanar y en baja

para las restantes especies, efec-

tuándose muy pocas transacciones,

tanto en las especies de abasto co-

mo en las caballares. En Toledo,
cotizaciones en baja para toda cla-

se de especies, no obstante lo cual

el número de operaciones fué muy

reducido.

En Albacete, normal concurren.
cia de ganado de todas clases y
precios en baja, efectuándose, en
general, bastantes operaciones, ex-
cepto en porcino y caballar. En
Murcia, los precios se mantuvie-
ron sostenidos, realizándose bas-
tantes compraventas, sobre todo
en vacimo y lanar. En Alicante,
los precioa c^stenidos y, salvo en

lanar y cabrío, reducido número
de operaciones. En Castellón acu-
dió a los distintos certámenes ce-
lebrados ganado de todas clases,
viéndose, en general, normalmen-
te asistidas las plazas, excepto la
feria de Benasal, en que la con-
currencia fué reducida. Transac-
ciones numerosas y precios en ba-
ja para el porcino y sostenidos
para las demás especies. En Va-
lencia, deficiente concurrencia y
precios en baja, procediendo el
ganado tanto de la provincia co-
mo de las de Santander y Galicia.

En Cáceres han tenido 1 u g a r
numerosas ferias y mercados, con

asistencia de vacuno de todas clá-

ses, registrándose escaso número

de operaciones y precios eu baja,
excepto para el vacuno. En Cádiz

se celebraron los mercados habi-
tuales en la provincia, con asis-

tencia •de ganado de todas clases
en reducido número, quedando los
precios sin variación y efectuán-
dose reducido número de opera-

ciones. En Córdoba, los precios
mostraron una moderada tenden-

cia a la baja, efectuándose bastan-
tes operaciones, excepto en el ca-
ballar, cuyo negocio fué más bien
reducido. En Huelva, los precios

quedaron sin variación, y en Sevi-
lla mostraron tendencia a la baja

en todas las especies, efectuándose
muy pocas operaciories. Otro tan-
to puede decirse de la provincia

de Almería, y en la de Granada,
la concurrencia fué normal y es-

casa para las restantes especies;
se efectuaron reducido número de

transacciones a precios soĉtenidos.
En Jaén, éstos quedaron también
sin variación, efectuándose bas-

tantes compraventas, tanto en ga-
q ado de abasto como en caballar.

En cambio, en Málaga, los precios
quedaron sostenidos para el ga-
nado; pero acusaron baja para
las restantes especies, efectuándo-
se abundante mímero de operacio-

nee.

PASTOS Y FORRA.IES.

En Huelva se ultimó el aprove-
chamiento de la rastrojera y pro-
sigue el de los pastos, que son
muy escasos. En Córdoba, las de-
hesas están totalmente a^ostadas

y es bueno el aspecto de la mon-
tanera, aunque le está perjudican-

do la falta de lluvia. Otro tanto
puede decirse de la provincia de
Almería. En ]aén, aunque llovió

algo, no fué lo suficientemente in-
tensa para observar una mejoría

en los pastos. En Albacete y Mur-
cia, la situación es francamente

mala por la persistente sequía. En
Castellón ha aparecido en el rega-

dío la plaga llamada arosquilla ne-
gra».

En Gerona se dió el iíltimo cor-
te a los alfalfares, babiendo sem-

brado los cereales forrajeros y el
trébol. En Lérida se dió el quin-
to corte a la alfalfa y el segundo

a las praderas naturales, siendo
abundante la producción de heno

en el norte de la provincia. En
Huesca, prácticamente están agos-

tados los pastos del centro y sur
de la provincia. En 'Laragoza, la

situación no pasa de mediana, y
en Logroño se dió el iíltimo corte
a las alfalfas. En i^lavan•a, los pas-
tós presentan buen aspecto en la

zona norte y media, aunque la in-
tensa sequía ha mermado la pro-

ducción. En cambio, en la parte
sur de la provincia, la situación
es mediana.

En Guipúzcoa, los c o r t e s de
hierba dan poco rendimiento y se

ba sembrado el nabo forrajero en
buenas condiciones. En Vizcaya,

el estado de la remolacha forra-
jera es mediano. En Santander
contimía la siega de praderas, con
muy abimdante rendimiento, y en
Oviedo se terminó la l^enificación,

que ha sido bastante buena en ca-
lidad y en cantidad. En Lugo, la
falta de lluvias durante toda la
época de siembra del nabo forra-

jero dió origen a que la nascen-
cia de éste no pasara de mediana.
En La Coruña prosigi:en los cor-
tes en verde, con buen rPndimien-
to, y en Pontevedra y Orense, la
situación de las praderas no pasa

de mediana. En L e ó n abundan
pástos en la montaiia ; pero están

agostados en el resto de la provin-
cia. La cosecha de heno fué algo
inferior a la del año pasado.

A1 entrar este número en pren-
sa se inicia el temporal de llcivias,
con el consiguiente y general be-
neficio.

:^!l:^
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LOS l^7EI^CAllOS DE PATA'I'AS
Y LEGUMB[^ES

GENERALIDADES

El hecho más digno de destacar

en esta crónica es la confirmación

de que la patata se las zonas tar-

días de secano será escasa y sus

tubérculos de poco tamaño, como

consecuencia del largo período de

sequía y grandes calores que han

padecido, y que ha afectado por

igual a las regiones más diversas :

Galicia, Burgos, Palencia, Santan-

der, Alava, Sierra de Guadarrama,

Pirineos, Alpujarras, etc. ; el efec-

to ha sido mucho más intenso so-

bre las patatas tempranas, com-

pletamente maduras en la prime-

ra quincena de septiembre, con

rendimientos difíciles, superando

los 400 gramos por pie ;_ las varie-

dades tardías, muy atrasadas en

su tuberización a fines de agosto,

parece aumentarán notablemente

su cosecha gracias a las lluvias

que se iniciaron en la segunda de-

céna de septiembre, y a menos

que sobrevengan heladas prema-

turas, algo harán rectificar el pa-

norama de cosechas cortas que

ahora se contempla.

De esta situación se ha dado ya

cuenta al agricultor, y el precio,

que ha estado firme todo lo que

va de año, se mantiene en este

momento al agricultor de las zo-

nas tardías alrededor de una pese-

ta el Kg., es decir, un precio aná-

logo al de igual época del año

anterior ; en cambio, se prevé un

curso distinto del acaecido en

1952, en ei que a partir de me-
diados de septiembre se inició

una baja, mantenida hasta media-

dos de noviembre, en que se al-

canzaron los 0,70-0,80 ptas./Kg.

Ahora, por el contrario, se pre-

vé un alza razonable, y los agri-

cultores esperan prontamente la

1,25 ptas. Kg., y aí^n a más largo

plazo, y los más amigos de la es-

peculación, a I ,50 ptas. /Kg.

Hay varios factores que se opo-

nen a que quizá no se consiga un

alza a tal nivel, y que son :

a) Prudencia grande en la es-

peculación por parte del sector

comercial, que se ha dado cuen-

ta de que el negocio de la pa-

tata no admite alegrías y tiene

que mantenerse en límites redu-

eidos de beneficio.

b) Subconsumo general en to-

das las regiones españolas ; así,

Madrid, de 70 vagones diarios en

1949, ha bajado a 21 vagones ac-

tualmente.

c) Buenos rendimientos de las

siembras tardías de los regadíos

del Centro, como León, Salaman-

ca, Valladolid, Madrid, Guadala-

jara, Toledo, Rioja, etc.

d) Preparativos suficientes pa-

ra el desarrollo de una campaña

de patata temprana, anticipada en

un mes a la del año anterior, con

el consiguiente acortamiento del

período de soldadura y limita-

ción del alza de las patatas vie-

jas.

La patata de siembra. - Dadas

las zonas en que esta patata se

cultiva, ha estado sometida a con-

diciones climáticas semejantes y a

sus efectos consiguientes ; así, la

cosecha será menor que la de la

campaña anterior, pero no en tal

grado como ha disminuído la de

consumo ; entre otras razones,

porque la patata comprendida en-

tre los calibres de 30 a 180 grs. es

prácticamente toda la cosecha,

mientras que el año anterior una

proporción considerable q u e d ó

fuera de semilla por exceso de ta-

maño ; la única variedad que pre-

senta tubérculos gruesos es la

Arran Banner. y en ésta hay, eFec-

tivamente, una reducción consi-

derable de la oferta.

En el caso de la patata de siem-

bra hay un factor humano que

condiciona estrechamente la can-

tidad que se ofrezca al mercado,

y es la relación entre comprador

y vendedor que se establezca en-

tre los agricultores y las corres-

pondientes concesionarias ; s i n

embargo, se prevén precios satis-

factorios para aquéllos, que faci-

litarán la entrega, aunque con la

inevitable especulación del agri-

cultor ante una tendencia alcista

que le invitará a retrasar las en-

tregas para beneficiarse aparente-

mente de ellas. Y decimos apa-

rentemente, porque en estos ca-

sos el agricultor no valora debida-

mente el capítulo inevitable de

mermas de conservación, falta de

numerario y riesgos de diversas

clases.

Parece también que se prevé

una actividad singular contra el

comercio fraudulento, cuyas fór-

mulas, hasta ahora imbatibles, se-

rán combatidas adecuadamente.

Los cultivos de patata de con-

sumo han sido remuneradores en

casi todas las zonas, especialmen-

te en las tempranas, y esto pare-

ce indicar una mayor demanda de

semillas, especialmente de varie-

dades típicas de exportación, y

para ello se han tomado medidas,

de modo que las disponibilida-

des de semillas serán aproxima-

damente las siguientes :

TM.

Patata seleccionada de
siembra ... ... ... ... ... 33.000

Patata de siembra de im-
portación :

Can ari as . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .000
Baleares ... ... ... ... ... ... 1.500
Marruecos ... ... ... ... ... 500
Península ... ... ... ... ... 21.000

TOTAL ... ... ... 70.000

Esto supone que los agricultores
emplearán otras 350.000 Tm. de

:,^1 I
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semilla procedentes de sus pro-

Dias cosechas, de vecinos o del

comercio fraudulento.

En general, se esperan para los

precios de la patata de siembra

niveles semejantes al año anterior

o ligerametite superiores.

Las ezporfaciones.-La peque-

ña, pero continua exportación

yue desde mayo viene realizán-

dose, se ha prolongado hasta me-

diados de septiembre con las úl-

timas ventas a Uruguay y Ceilán ;

al primer país se han exportado

r:nas 30.000 Tm., y a Ceilán, unas

500 Tm.

Llegado este período del año,

con tendencia alcista, y las hue-

nas cosechas de Ho)anda, Dina-

marca, Alemania y Francia, no es

posible continuar tal exportación

ni aun con la liberal ayuda obte-

nida del Ministerio de Comercio.

Se prevé para 1954 que las ex-

portaciones se puedan iniciar a

principios de abril, beneficiándo-

se de los buenos precios de esa

primera temporada, e s p erando

que los dos países de economía

más complementaria de la nues-

tra, Inglaterra y Alemania, con-

suman buenas partidas ; en cam-

bio, el mercado francés quedará

mucho más limitado, por la pro-

tección concedida a la producción

marroquí y ar^elina. También

otro pequeño mercado, Suiza, pa-

rece nos consumirá algunas can-

tic^ades. Las variedades típicas de

cada mercado son : Erdgold y

Santa Lucía, para Alemania y

Suiza ; Etoile de I_.eón y Royal

Kidney, para Francia, y Royal

Kiclney, King Edward y Up-to da-

te, para e) Reino llnido.

Precios.-En el cuadro adjttnto

se hacen figurar los precios más

usuales en la tercera decena de

septiembre, en los que se obser-

va una ^ran homogeneidad, que

se mantendrá o no en función de
la elasticidad y rapidez de nues-

tro sistema ferroviario de trans-

portes, especialmente si se pue-

den mantener los envíos por va-

gones sueltos, tan esenciales pa-

ra el suministro de los pequeños

núcleos urbanos, y más, sobre to-

do, para la comercialización de

la patata de siembra.

Aguilar de Campóo ...
Alava ... ... ... ... ...
Aranjuez ... ... ... ...
Barcelona ... ... ... ...
Bilbao ... ... ... ... ...
Burgos ... ... ... ... ...
Castellón de la Plana...
Granada ... .. . ... . .. ...
Haro ... ... ... ... ... ...
Gerona ... ... ... ... ...
León ... ... ... ... ... ...
1^1ad.rid ... ... ... ... ...
Málaga ... ... ... ... ...
Mu.rcia ... ... ... ... ...
C>rense ... ... ... ... ...
Orihuela ... ... ... ... ...
Qviedo ... ... ... ... ...
Santander ... ... ... ...
Santa Cruz de Mudela
Toledo ... ... ... ... ...
Valencia ... ... ... ... ...
Vega 1^1aga^ ... ... ...
Vallac'olid ... ... ... ...

Legumbres. - Las cosechas de

i°gumbres, a pesar de haber sido

c'eficientes, no han animado el

tnercado, que hace pocas trans-

acciones, aunque con precios sos-

tenidos ; así, por ejemplo, en An-

dalucía occidental, el garbanzo

mv)ato nuevo se cotiza al agricul-

tor a t^nas 7 ptas., y el blanco, a

DIAGNOSTICOS DE GESTACION
en YEGUAS, BURRAS y VACAS

por el análisis químico de la orina. Vei^ticinco gra-
mos por correo con la fecha exacta del último salfo.

i
Dictamen, PREÑADA o VACIA, vuelta correo o te- i
légrafo. Diagnósticos seguros desde setenta días ^

hasta el final de la gestación. Tarifa: 35 ptas. i
i

J. GONZAIEZ CUBILlO, Veterinario
CASTAÑARES DE RIOJA ( logroño) II

GANADERO: Si no conoce este DIAGNOSTICO, consulffa a su vt I
tarinario o mándeme una muestra.

8-8,50 ; el de Fuentesaúco, nue-

vo, a 12 ptas. al por mayor. A

esta atonía contribuyen las ofer-

tas oficiales de garbanzo viejo,

que a pesar de su precio, muy in-

ferior, no conquista la demanda,

temerosa de que aquella legumi-

nosa se pique.

Precio al ogricultor Precio marorlsta Precio ronsumo

1,35 - -
1,05 - 1,40
1,25 - 1.60
- 1,60 2-2.60
- I 50- I S 5 -

1,05-I,10 1.25 -
0,95-I - -
- 1,50 -

I
I. I0- I,25 I,40- I,60 1.75-2.00

I - -
1,30 1,70-1,80 2-2,70

1,60
1,50-1,60 - -
I,00-I,OS 1.15-1,20 -
1.50-1,60 - -

0,90 I .25 -
I I.IS -

I,IS - -
1,25 150-1.60 -
I,50 - -

I ^ I , 30 -
I,10-1,20 1,40 1.40-1,70

La cosecha de alubia tampoco

ha sido muy grande, y menos aún

la de lenteja, con precios seme-

jantes al mes anterior, debido al

subconsumo, que también se no-

ta en legumbres como la patata,

a causa del eficiente suministro

de pan.-J. N.
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Miles de análisis hon demostrndo

que el principio fertilizante que

más escasea en tierras españolas

es e{

ACIDO FOSF^RICO

Abonad con

SUPERFOSFATO DE CAL
como abono de fondo para devolverle'^^ la

fertilidad

F A B R I C A Ñ T E S:

Barrau y Compa6ía, Barcelona.

Compañía Navarra Abonos Químicos, Pamplona

Establecimientos Gaillard, S. A., Barcelona.

Fbbricas Químicas, S. A., Valencia.

Industrias Quimicas Canarias, S. A., Madrid.

La Fertilizadora, S. A., Palma de Mallorca.

La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Zaragoza.

Llano y Escudero, Bilbao.

Productos Químicos Ibéricos, S. A., Madrid.

Real Compañía Asturiana de Minas, S. A., Avilés.

Sociedad Anbnima Carrillo, Granada.

Sociedad ^nbnima Cros, Barcelooa.

Sociedad Anbnima Mirat, Salamanca.

Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarro^^a, Pueblo Nuevo del Terrible.

Sociedad Navarra de Industrias, Pamplona.

Unibn Espa^ala de Egplosivos, S. A., Madrid.
..
:: ::

;; Capacidad de producción : 1.750.000 toneladas anusles. ^^
.. ':
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CU^tiE,ll) 1t1.,GU}.A1)OR DE^I.A t)E-

109^11\A('IOti DE ORIGEV^ «Pltlc.)-

RATO»

En el Boleirn Oji.cicrl del F,•staclu del

día 5 de septiembre de 19ĉ3, se pu-

blica unu Orden del Ministerio de

Agricultura, cuya parte dispositi^•a

dice:
L^ Se decuga l,c Urdeu de este Jli-

nisteri, de °_i de ,lulio cle 19-15 (/iole-

tírr Of^c•iol de°l b;stado de 2 de agosto

^iguientel. que autorizaba la creaciun
del ^'onse,io Regulador para la deno-
minación de origen «I'riórato», qu^
clandn <lisuelto, .c partir de la puhli-

c.,c i<ín de la presente Urden, el Con-
sejo cntonccs constituído en cump^li-
micnto clc l^c mistna.

?.^^ C^ueda autorizada la constitu-
cicin <lcl l'onse,jo Regulador para l.c
denorninación de origen aPriorato>+ en

]a forma siguiente: Presidente, el }n-
geniero Dircctor de la Estación de ^`i-
ticultura y Enología dc Reus (Tarra-
gon.cl: dos Vocales elegidos entre los

^^iticultores por la Organización Sin-
dical respcctiva; d^s Vocales elegidos
entre ]os criad^res-e^portadores por

Ia misma Organización; dos Vocales

especiulizados• un^ ^^iticultor ^^ oU•o
criador-export,ulor, nomlcrado, por la
Dirección Gcncr.,l dc Agricultura.

3.^ En cump^limiento de ]o catahle-

cido por e lartículo 3^ dcl Estatuto del
Vino, el C'onscjo Regttlnd^r de la ,ic-
nominación de origen «1'rior:cto»_ que
se constituirtí en el pl.,zo dc quincc^
días a partir de lu publicacicín de c^sta,
Orclen ^- tc^ndrá su residenc•ia ofic•ial
en Reus tT.n•rattonal, h:c de procc^dcr
a formular l;ropuesta para la regln-

mentación ^^ uso de esta denomina-
cibn, en la cual se fi•jarán. de form q

qur^ no .cdrnite duda all,Rtna, recogien-
do ^- atendiend^ las realidades e<•o-
ncímicas que concurran en su doble^
aspccto dc producció ^• comercio:

a) La z^na de producción. con in-
dicación de los pueblos que abarque

dicha zona, ,y expresando las condi-
ciones de cultiro, climatológicas ^^

p;eológicas :c las que deban sus carac-

tcrísticas los mostos ^• ^-ino^ que en

: 'l .. . c^ pr^riuccn.

hl T.a zona de crianza.
<•I Las car^cterísticas de los di-

^•ersos ^^inos amparados con la cleno-
minación de ^rigen ^• las práctica^
de ^u e]aboración r crianza.

d) I.as condiciones mínimas que

,9chen rc^unir los productores y cria-
dores-esportadores para tener dere^

cho a la denominación de origen.
e} El ReQl^mentn prcra la inspec-

ciún ^- vigilancia de] uso legítirno de

la denominación de origen, así en el
interior como en el ext-erior.

lladrid, 24 de agotso de 1953.-Ca-

^•estany.

I^ISTR}RUC1O1 llE THAI'TORES DE
I i^I P^RTACI O^^

En el Bolelín Of^ci^^l dcl F;stadu del
día 19 de septiemhre de 19:>3 se pu-
blica una disposición ,Te lu Dirección

General de Agric•ulttu•a est.,lileciendo
las base^ para el concurso dc distribu-

eión dr truc•tores cle iruportación, llice
así en ,u parte díspositi^•a:

1.» L)cntro de] plazo de veinte días
hábiles. contados desde el siguiente al
dé la puhlicación de la presente cn e]
Boletí^i ^)ficial dcl F,statto, los l;,hra-
dores culti^•adores directos que Ile^•en
esplotacinnes agrícolas con superfic•ies

sembradas anualmente mapores que
los mínimos quc más adelante sc de-
tallan y que deseen aciquirir un tr;,c-
tor de los que se importen, ele^•arán
sus peticiones c:n e^l impreso que pe-
dirán en las .Tefaturas Agroncímic•a^
pro^^inciales, escritas a máquina, sin
omitir ningtm^ de los datos esigidos
^• acompañadas de los dc,cumentos que
dcspués se indicarán.

2.« I,os tr:cctores dc• rttedas cuS^,
disri•ibución está pr•evivta serán dc la^
m:,rcas «Allgaiern. «Allis ('hahncrs».
«Pc^lindc^r llunktell», «('ase», «l^avi,l
Rrv^^cm», «Dcutr Otto». «FerKu^on».

«1^ rn•dson», «h'ord»• «Field ^larshall»,
rcllanomag», «John Dcercn. «Interrr:,-
tional-^Ic('ortnick»• «Deer•in};», aLanzn.
«^t:a\». «^Iassc}- Harris». «\nrmag».
«Itt^nault», «^'ierron». «^"ol^•o» }• otra^
de tipos de rltedas culr.ada^ con cu-
hiertas ^' ranr:u•as de caucho. Sus pc^-
tcnc ias ^•an desde los ;;5 ('V :c 1a pnle^,
a ') ('l' a la pn1Pa.

3.^ Las peticiones se clasificar^ín en

Ir,S ^I}T,UIí'ntf?S ^;1'11p^1R:

Grupo A.-Laln•adcrres culti^'aclore^

directos dc r^plotacioncs cun superfi-
cies sembraclas que en cultivos anua-
les ,Íustifiqurn má. dc 75 hectáreas de
siemhra anual ii m^ís de 150 de olivar.

Acreditarán l;, superficiP de sicm-
bra anual cnn los originales de decla-
r•aciones de cn^cchas a] Servicin Na-
c•i<mal de^l Ti i^c^ ^^upe^rticies mínimas

clc^ siemlir:, r,lc]i,^aturia para cereules
}' lcgumLre, rl,^ •s;r;mo p los documen-
toc equi^-alente:^ icontratos de rescr^-a
iuriustri:,l. ^•enta cle remolacha a las
fáhricas de .viícar• ^•enta de aceituna^
:, 1:{s almazaras. entregas de ;,rroz a
la ('^operati^•a Arrocera. etc.l. para
la^ restantes produccic,ne^.

Grupo B.-l,ahradore^ cultivadores
directo^ de tincas con supc^rticies sem

bradas anualmente comprendid:,s en-

tre 30 v 75 hectáreas o con 60 :, 131i
hectáreas de oli^^ar; é^tns sólo 1>udrán
utilizar al adjudicxcicín de un tractor
de ruedas de potcncia menor de '.d5

CV a la polea.
Las super8cies tntalc^s sc^rnbradas

^_cnucdmente, o las culti^•adas dc• o}i-
^^ar, se acrc^ciitarán con los originales

de la; declaraciones de cosechas ^^ dc
cosecha entregada cn la misma form.,

quc ]o, del Grupo A.
Grupo C.-Cooperatit•as at;ríccrlus

de producción, quc^ cursarán sus peti-

ciones dentro del pdazo señalado, por
conducto de la Lrnión \acional cic•
Conperati^^as del ('ampo, con arn°gl„
a las normas e instrucciones quc cir-

culará esta iJnión \acionaL quicn I:,.
remitirá con su informe a esta [)irec-
cicín General.

Las restantes entidades agriculas ofi-
c•iales remitirán directamente su. pe-
ticiones para cada grupo.^

-La Las peticiones, escrita, a má-
quina en el impreso que prol,^orciuna-
rán las Jefaturas Agruncimicas, con
los documentos que han <ie acompa-
fiarlas, se presentarán en l^cs Herm^in-

dades Locales de I,ahradores y Gana-
drros para qur .cse^^eren las declarcr
ciones de los interesaclos ^^ despuós s.^
11c^^arán por eRo^ mismos a las Jef^,-
turas Agronómicas provinciales, con
lo, originales de las declarac•ioncs dr
coseclla, de fijación dc^ snp^^rfic•ies mí-

rima^ de cu}ti^•o nlcligatorio, con cer-
tificados de ^•enta o entr•ega de remc^-
lach^i azucarera, pat.ata, arroz, aceitu
n.^. etc., y con el reciho de] primec
u•irnestrc de contribución dcl año ]9b3

para los propietarios o copia autori-
zada del contrato de arrendamiento.

en su caso; todos estos originales se-
r^in resetiados por la .Iefatura Agr•o-
númic•a en el impreso de petición, de-
^•nlviendo a lus interesados los origi-
n:,lcs una ^•er eonsignados sus datos

cn las pcticiones.
:^.^^ Para el cómputo de l^cs supe^r-

ticics sembradas anualmente ^- su re-
lnc•icín con la total de la explotacicín.
se aplicará lo que dispone el art. ci.^
de la Orden de 28 de enero de 195].
entendic^ndose como fincas culti^-adac
a dos hojas solamente aquellas cu> a
superficie es totalmente seml,racla.
tanto en la ho,la de cercal comn en l^,
ric barbecho.

^ 7ranclc, se h:tgan barbc^c^hos blanco,.

n holgones, las fincas culti^-adas dc^
ario y ^•rz (cereal-barbecho hlancu) sc•
,^imilrcrán , lns del cuar•to c^n h.u•-
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bechos totalmente sembrados. multi-

plicán la superficie por 0,5; las culti-
vadas al tercio con barbechos blancos
se asimilarán al sexto con barbecho

totalmente sembrado, y las cultivadas
al cuat•Lo cuu barbecho t^lanco se asi-

milarán al cx^tavo con banc^cho totál-
mente semltrado.

tS.^^ Finalizado el plazu cle presen-
tación de peticiones, las .lefaturas
AKronúmicas visitarán las fincas quc

comprenda cada petición y em•iarán
,iuntas todaa las de cada provincia (de-
Itidamente informadas) a estzt 1)irec-

ción General para su resolución; to-
das las peticiones se eetnitirán antcs

rlel día :3U de uuviembre I>róximo..

El ordeu de preferencia para la ad-
iuñicación lo marcarán las mayorc•s
superficie.^ sembradas ^ cusechadas.
lu mayor producción por• hectárea, la

mrt^^or cantidad de cntrega para los
pruduct^s intervenidos en la última
c,impaña cump^leta, cl más esmerado

c«]tivo y la veracidad de todas las
ciecl^u•aciones y manifestac•ionos que
se hltgan.

Asimismo, es obligaturia l^c declara-

ción del carburante que pueda utili-
z<n• cl lipo de tractor que posean y si
se ha hccho la adaptación de los trac-
tutc; de gasolina pat^ utilizar petró-

]eo o aceite pesado.

7.<^ Quedan sin ningún valor ni
efecto la5 peticiones de concursos an-
teriores, así comn las r•emitidas fuc°ra

de plazo y de concurso; los firmantes
de estas peticiones que desE:•en acudir

al nuevo concurso habrán de hacerlu

de nuevo en la forma que en la base
primera se establece.

5.« La Dirccción General de Agri-

cultura comunicará a los adjudicata-

rios el tractor que les corresponda.

con expresión de su mar•ca, tipo ^• p^-

tenClet ^ la ('tt^a qlle SE' ^O SUmíni6trará.

9.^ Las .iefaturas Agronómicas pro-
vinciales cuidarán de la )>ublicación

dc e,tas hasc•s en el 13oletín Oĉ^icial de
las )^rovincias y de la inserción de at-i-
sos en la Prensa local v pat•a las etni-
suras dc radio. Hermandades Locales
r9c LaLradore, y Ganaderos. Coopera-

tivas Agrícolas de producción p pru-

lmrciouar^ín it quienes lo pidan lo^
impresc^s paira formullir peticiones quc

.+ este efec[o les remitirá la Dirección
General de Agricttltura.

1t1. Las ,Jefaturas Agronc'nnicas ten-
drán en cuenta para la tr^cmitaciútt
dcl l^^resenL• concurso lo dispuesto en

la Circ•Gtlar núm. 307, de fecha 3 dc
m<,yo de I'14c.1, dictada por esta Dh•ec-
c• i á n General, ajustándose estricta-

mente n las normas de la rnisma, quc^
se con^ici; ran vigentcs para e] co:•.-
c•tn•so ;Ihora com'ocado.

11. Los agricultores que recit?an
ad,jttdic•ac•ion:s rlc• tractor'•^ como cor^-

secuencia del presente concurso debe-

rán tener en cuenta lo dispuesto cn

la Orden ministerial de 15 de abril dr

1948, que continúa vigente, regulando

la futtr^l E:najenación de dicha ntaqui-

118T'la.

1`?. 'Cerminado el l^lazo de presen-
tacicín ^Ic s^^licitudes que se fi,ja en la

1^resentc con^oc•aturia, no se admiti-

rán por lus Jefaturas Agronómicas
nuevas solicitudes, excepto las que ílu-
dieran prescntarse pasado dicho pla-

z^^• acogiéndose a la Circulur num. 31:;.
dictada hor esta Direcciún General.

líadrid, 15 de septiembrc de 1953.--
E1 [)irectrn- genefal. ('irilc, ('únot^rts.

•et`-acta de!
BOLETIN . OFICIAL

DEL ESTADO
Vorutu. .o#)re cigilauc ia ^ c ontprobaricin

de piensn^ y harinus de c•.u•ue. ^ Pe^-

cados.

Recti^icación a la Ordeu del Miníste-

r:o de Agricultura, fecha 29 de abril de

1953, en la que se dictaban normas so-

bre vigilancía y comprobación de pien-

sos y harinas de carnes y de pescados.

(«B. O.» del 2 de septiembre de 1953.^

I.imitac•ión de plantaciouev de a)<rio^-

Orden del Ministerío de Agricultura.

fecha 27 de julio de 1953, por la qu^r

se dictan normas complementarias de!

Decreto de 26 de junio último, sobrc

lhnitaciones de plantación de agrios

i«B. O.» del 3 de septletnbre de 1953. ^

('upo. forzovos de traeie^a^.

Orden del Mínisterío de Agricttltura

fecha ''4 de julio de 1953, Ror la quc

se dan normas para el señalamiento dc

cupos forzosos de traviesas correspon-

diente al año foresta! 1963-54. 1«B. O»

del 5 de septiembre de 1953.)

Conse.iu KeKUlador paru Ia Uenumi»etciaín

de Urigen Friurato.

Orden de^ Ministerio de Agt•icultura,

fecha 2•t de agosta de 1953. por la quc

se autoriza la constituci6 ndel Coneeju

Regulador pat•a la Denominación de Orí-

gen Príerato. («B. O.» del 5 cte septiem-

bre de 1^53.1

Cw•sillo. de eapac•itaeión :tgropecuaria.

Ordeues de: Mittisterio de Agriculttt-

ra, fechas 26 de junio. 8. 17 y 22 d^

julio de 1953, por los que se aprueba

la celebración de curSillos de capacita-

ción en las provincias de Valencia, Sati-

tander. VizcaS'a. Toledo, Ahuería ^• Na-

varra. 1«B. O.» del 6 de septiembre dc^

1953. i

En el «Boletín OficiaL> del 12 de sep-

tiembre de 1953 se gublican otras dos
Ordenes de dicho Minísterio, fechas 10

de junio de 1953, por las que se aprue-
ba la celebración de otros tantos curtii-

11os en la provincia de Jaén.

En el «Boletin Oficial» de: 13 de s^p-
tíeuibre de ]953 se publica otra Ordeu

de dicho Mínisterio, fecha 10 de juniu

del mismo afio, por la c^ue se aprueba

:a celebración de otro cur.,illo en la pro-
vincia de Jaén.

En el «Boletin Oficial» dcl '3 d^ sep-

tiembre de 1953 se pttblica:? otras do^

Ordenes del Mín'sterio de :A-;rcuatn^a.

fechas 36 y 23 de ju:io del n?i^n1o atio.
respectivamente, por las que se apr«e-

ba la c•elebración de otros tantos cur<i-

]los en Ciudad Real y en Madrid.

Autorizaeibu pruci^iun:tl P;u•n c ultic:U'

arroz.

Ordenes del Minísterio de Agriculttt-

ra, fecha 24 de julic de 1953. n^^• '

que se conceden autorirac'ones p.ovi^io-

nsles para cultívar arroz a los sefiore^

que se indican en las provincías de Lé-

rida, Logrofto y Teruel. ( «B. O.» del

7 de septiembre de 1953. i

En el «BOletín Oficia:» del 12 de sop-

tiembrc de 1953 se pttblican otras do^

Ordene; del miemo Departamento, fe-

chas 30 y 31 de julio, respectivamente.

hor la, que se concede autorizacicín pa-

ra cultivar arroz provísionalmentc cn lati

provincias de Lérída y Almería.

En el «Boletín Oficial» del 13 de sep-

tiembrc de 1953 se publícan otras sels

Ordenes de: Inismo Departamento, con-

cediendo ocras tanta^ atttot•izaclones a

flI1Ca.^ de la., provir.Cia dA_ Lél'ida, Lo-

groño, Córdoba. H«es ^a ^• Nacarra.

En el «Boletín Ofícial» del 11 de sep-

tiembre de 1953 ^:e publica otra Orden

del mísmo Departamento, "echa 17 de

julio de 1953, por la que se aprueba la

celebración de un cursillo en !a provitr

cia de Almería.

En el «Boletín Oficia:» del 14 de sep-

tiembre de 1953 ae publican otras tres

Ordenes del Ministerio me^clonacío, por

las que se autoriza a otros tantos seño-

res para CIlIt1VSl' APCOZ provlsionalntente

en la, provinciati de H«e^ca ?• Logroño.
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En el «Buletin 0=icial» ctel 17 dc salr

tíembre de 1953 s^e publlcan dos Orde-

nes del Departamento nencion^do, fe-

cha 31 de agosto del ms_no a^o, po.'

:as que se concede a otros tanto^ sefio^

res autorízacíón para cuaivar arroz en

fincas de la provincía de Huesca.

E.i el «Bo:etin O-ícial» del 18 de ser-

tiembre de 1953 se publican tr ; 0=de

nes del Mínísterio de Agricultura, fe-

cha 31 de agosto del mísmo afio, por las

que se concede a loe sefiores que se =7-

dican autorizació-i provisíonal para cul-

tívar arroz en una finca de la prov:n•

cia de Huesca.

En el «Boletin Oflcial» del 24 de sep-

tlembre de 1953 se publícan otras tres

Ordenes del mísmo Departamento, fe-

cha 15 de dicho mes, por las que se

concede autoriza^ión p_'ovis`o.ial para

cultivar arroz a varios propietaríos de

fincas :ituadas en las provincias de Te-

ruel, Huesca y Almerfa.

F.xfimenes de ingresn en la F.scnela de
Perítns Agrícolas dc Navarra.

Admínístrac:ón Central.-Dispasicí'n

de 1a Dírecc:ón eGzeral de Ensefianza
Profesional y Técnica del Ministerio de

Fducación Nacíona:, fecha 22 de julío

de 1953, convocando exámenes de íngre-

so en segunda convxatoria en la Escue-

la Profesional de Perttos Agrícolae de Na-

varra. («B. O.» del 9 de septíembre de
1953. )

Entidades Colaboradoras del Ministerio

de Agricaltnra.

Orden del Mín'sterío de Agricultura,

fecha 24 de julio de 1953, por la que

se concede el título de Ent'dad Co:a-

boradora de este Departamento a las

Entídades que se mencionan, ( «B .O.»

del 10 de septíembre de 1953.)

•Iunta Sindical de Defensa de ta Pasa
Mnscatel ^^ I?ca de Mesa de Mála^a.

RectifScación a la Orden conjunta ^e
los Ministerlos de Agricultura y ^J^mer-

cio, fecha il de ago to de 1953, por la

que se transfiere a1 Sindícato Nacíonal

de Frutos y Productos Hortícolas las fa-

cultades y mísiones confiadas actual-

mente a la Ju _ta Síndica: de Defensa

de la Pasa Moscatel y Uva de Mesa de

Má:aga. («B. O.» del 10 de septíembre

de 1953. )

la prov:ncfa de Grauada. i«B. O.» del

18 de septiembre de 1953. )

Conse,jo ^uperlor de Caza y Pecca

Flu^'ial.

Decreto del Mínisterío de Agricultu-

ra, fecha 11 de agosto de 1953, por el

que se reorganiza el Consejo Superíor

de Caza y Pesca Fluvíal. («B. O.» del

18 de s^ptíembre de 1953.)

.lnntati de Extincióu de animale.

Dañinos.

Decreto del Mlnisterío de Agricultu-

ra, fe^ha 11 de agosto de 1953, por el

que se declara obligatoría la organiza-

ción de la,s Juntas Provincíales de Ex-

tinción de Anima:es Dafiinos y Protec-

ción de la Caza. (aB. O.» del lg de sep-

tiembre de 1953.1

Reg;amento del Cuerpo de Guurdería

de Pescu CoutinMental.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 23 de julio de 1953, por el

que se aprueba el Reglamento del Cuer-

po de Guardería de Pesca Continenta'

del Estado. (aB. O.» del 19 de septiem-

bre de 1953.)

ClasIficación de Vía, Yecuarlas.

Orden del Miní: terio do Agrícuaura,

fecha 25 de agosto de 1953, por la que
s^ aprueba e1 expediente de clas'fíca-

cióz de vías Fecuarias exístente en ei

térmíno municipal de Cabaníllas de la
Síerra (Madrid). ( «B. O.» del 19 de sep-
tiembre de 19.3 )

En el «Boletín Oficíal» del 20 de sep-

tiembre de 1953 se publica otra Orden
del mismo Departamento, fecha 25 de

agosto, en la que se aprueba el expe-

díente relativo al térmíno munícipal •le

Salinas del Manzano (Cuenca).

En el «Boletín Oficial» del 21 de sep-

tiembre de 1953 se publica otra drden

del mísmo Departamento, fecha 25 de

agosto últímo, por la que se aprueba el

expediente del té:mino municipal de Lu-

gros (Granada).

En el «Boletín Oficia:» del 22 de : e r

tiembre de 1953 se publican otras tres

Ordenes del mismo Ministerio, fechas

25 y 31 de agosto último, por 1as que se

aprueban los expedíente:-. correspondíen-

tes a Campillos de Paravie.itos (Cuenca).

Alíaguíca (Cuenca) y Santo Domingo de

la Calzada (Lo^rofio).

('uncnrso de diatribuciún de tractores de
importación.

Adminístracíón Centra:. -- Dispos:ción

de la Dírección General de Agricultura,

fecha 15 de septiembre de 1953, por la

que se fijan las bases para el concurso

de distríbución de tractores de importa-

ción. («B. O.» del 19 de septiembre de
1953.1

Inspección Geueral de la Ucnnminacio-

nes de Orlgen.

Orden del Minísterío de Industria, fe-

cha 5 de septiembre de 1953, por la que

se crea la Inspección General de las De-

nominaciones de Orígen. («B. O.» de]

20 de septietnbre de 1953.)

^iembra de trigo y centetNa para el aílo

agrícola 1953-54,

Orden del Minísterio de Agrícu:tura,

"echa 17 de septiembre de 1953. por la

que so dispone la realízacíón de síem-

bra de trígo y centeno para ei a5o agrí-

cola 1953-54. («B. O.» del 21 de septíem-

bre de 1953.)

Pincas de interés ^ncial,

Decreto de: Mínísterio de Agrícultu-

ra, fecha 11 de septiembre de 1953, por

el que se dec:ara de interés socíal la

cxpropíación por el Instituto Nacíonal

de Colonización de las siguientes fíncas:

«San Juanejo», «Lote Bajo del Valle».

«El Palomar», «Prado de los Alisos», «Lo-

te II de La Carídad» ,«Lote III de La

Caridad», aLote IV de La Carídad» e

«Ivanrey» , del térmíno municípal de

Ciudad Rodrigo (Sa:amanca), y «Monte

de la ^arda», e7 el término munícipal

de Gurrea de Gállego (Huesca). («B. O.»

del 27 de septíe°nbre de 1953.)

Masus de atguas continentales snJetas

a protección.

Decreto del Minístcri^ de Agricultu-

ra, fecha 11 de septiembre de 1953, por

el que se declaran masas de aguas con-

tinentales sujetas a proteccíón especial,

a las e"ectos del De^reto de 13 de mayo

de 1953, las de los rías que se citan.

(«B. O.» del dfa 27 de septiembre dc

1953.)

^iodificación del Ke„'amento de Coloni-

zación de Interés Local,

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 1 lde septiembre de 1953, por

el que se modifíca e: artículo 38 del Re-

glamento de Gblonizac'_ón de Interés Lo-

cal. («B. O.» del 27 de septiembre de

1953.)Prórroga de la ^'eda de cara „^enor.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 11 de sept'embre de 1953, por la

que se prorroga la veda de la caza me-
nor. («B. O.» del 12 de septíembre de

1953. )

Trabajos hidrológíco-forestales de ntill-
dad pública.

Decretos del Minísterio de Agricultu-

ra, fecha 26 de junío de 1953, por los

que se declaran de utílídad públíca dí-

versos trabajos h'.drológico-"orestales de

En el aBoletín Ofícial» del 24 de sep-

tiembre de 1953 se publican otras cua-

tro Ordenes del mismo Departamento,

fecha 17^ del citado mes, por las que se

aprueba el expediente de clasífícaaión

de las vías pecuarias exístentes en lo.s

térmínos municipa:es de Pedrosillo de

los Aíres (Salamanca,), Cendejas de En-

medio (Guadalajara), Villarta de San

Jttan (G`tudad Real) y Azuqueca de He-

nsres (Guadalajara).

ftepnblación de terrenos culindant.es
cou carreteras.

Decreto del Ministerio de Agrícultu-

ra, fecha 11 de septíembre de 1953, por

el que se encomíenda al Patrimonio Fo-

restal del Estado la repoblacíón de los

terrenos colindar. tes con las carreteras,

príncínalmente de :as íncluídas en el

plan de moderni-racíón a que se refiere

la Ley de 18 de dicíembre de 1953. («Bo-

letín Ofíciab> del 27 de ^eptiembre de

1953. )
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Información sobre^ cultivo
de la lechuga

Don Autonio I3orges, Icod (Tenerife).

Estoy ncuy interesculo en El cultivo de la le-
chuga, y como quiero hacerlo conw correspon-
de, les agradecería mttchísimo me informasen
anepliamente cómo se czcltiva. esta planta, en qué
época del año corresponde laacer los semilleros
para lztego, en su día, trasplantarla para su cul-
tivo en general, a qué distancia se debe plantur
cada una de ellas, qué clase de abono corres-
ponde ponerle durante su cultivo y cómo se de-
ben hacer los riegos; es decir, cada cuántos días.

En f in, lo qzce yo deseo es una amplia inf orma-
ción sobre cónt,o he de .hacer un buen cultivo
de la lechuga para obtener de él el mayor ren-
dinciento. ,

Las lecltugas deben cultivarse de dístinta forma,
sea ín la época del año en que se deseen consumir.
A estos efectos paso a detallar su cultivo para pro-
ducción en invierno y principios . de primavera o en
el resto de la primavera y verano.

LECHIIGAS DE INVIERNO Y PRINCIPIOS DE PRIMAVERA.

Semilleros.-Se preparan los semilleros en los me-
ses de septiembre u octubre, según la época en que''
desean obtenerse las lechugas, cavando el terreno con
azada a 20 centímetros de profundidad, desterronán-
dolo hasta dejar la tierra bien pulverizada y abonan-
do con dos kilos de mantillo por metro cuadrado.
Se hacen eras de 2,50 x 6=15 metros cuadrados. Se
allana bien la tierra para la buena distribución del
agua de riego y se siembra, a voleo, algo claro, a ra-
zón de un gracno y medio por metro cuadrado, cu-
bz•iendo la semilla con pases suaves del rastrillo. Se
mantiene el semillero ligeramente htímedo, y las plan.
tas nacen a los seis o siete días. El terreno debe re-
garse cada seis u ocho días, según la calorificación,
y tenerse siempre limpio de malas hierbas. De los
treinta a cuarenta días de la siembra, cuando las plan-
titaa tienen ocho o diez hojas y unos diez centíme-
tros de altura, están dispuestas para el trasplante :i
plaza. Cada metros cuadrado de semillero produce,
aproximadamente, unas 200 plantas.

Preparación del terreno para la plaattación y cul-
tivo.-Para preparar el terreno para la plantación
se fertiliza con 200 kilos de estiércol muy hecho por
firea y ae cava a braao o se dan dos vueltas de arade

de vertedera, con la mayor antelacióu posible, a una
profundidad de 25 centímetros. Después se pasa la
grada las veces necesarias para dejar el terreno libre
de terrones.

Se corta el terreno en cuarteles de siete u ocllo me-
tros de anchura, separados por regueras. En dichos
cuarteles se deberán hacer lomos o caballones para-
lelos, orientados de norte a sur, distanciados 60 cen-
tímetros, formando eras de treĉ hembras y un ma-
cho para la buena distribución de los riegos.

La plantación debe realizarse regando el semillero
previamente y sacando las plantitas con cuidado para
no hacer datio a las raíces. Una vez sacadas del semi-
llero se les quitan las 1 •ojas podridas o amarillas y
se corta con la mano el tercio superior de las que se
dejan. Aprovechando las tíltimas horas de la tarde
se hace la plantación, colocando la plantas en ambos
lados de los caballones, formando líneas, con una se-
paración entre plantas, dentro de cada línea, de trein-
ta centímetros y de forma que queden a tresbolillo
con las plantadas en la línea del otro lado clel caba-
llón, necesitándose, aproximadamente, cuatro metros
de semillero por área de plantación.

Inmediatamente después de la plantación se riega,
y a los dos o tres días se vuelve a regar, para asegu-
rar el enraizamiento. Una vez enraizadas se riegan lo
menos posible. Usualmente no se da riego hasta me-
diados de invierno, en que se dan dos, con un inter-
valo de quince días. Antes del primero de estos rie-
gos se abona con dos kilos de nitrato sódico por área.
Después de él, cuando la tierra está en sazón, se da
una entrecava para descostrar el terreno y limpiarlo
de malas hierbas. '

La recolección se realiza a fines de invierno 0
principios de primavera, arrancando o cortando las
plantas y limpiándolas de hojas marchitas o sucias.

Las variedades de lechugas aconsejables para su
producción en esta época son, entre las espaziolas : la
Madrileña, la Valenciana y la Murciana.

LECHUGAS DE PRIMAVERA O VERANI).

Cuando se desean obtener lechugas en primavera
se hacen los semilleros en el mes de febrero, colo-
cándolos en sitios orientados al mediodía. Tanto los
euidados del semillero como los de la plantación son
los mismos que antes se han dic!:o, sin más variacio-
nes que, como la calorificación es mayor, se dan uno
o dos riegos más y las labores necesarias para tener
el terreno descostrado y limpio de malas hierbas.

Las variPdades más a^^nsPtáblP,^ para la produc-
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Para cada ocasión
un insuperable vino

ción en primavera son las conocidas con el nombre
de « Romana o de Oreja de Mula», que son lentas
para subirse a flor. Estas variedades, cuando se ini-
cia la formación de los cogollos, deben liarse y atar-
se para que no les dé el sol y queden amurillas.

En cuanto a lechugas para consumo en verano, la
práctica nos ha indicado que se suben a flor con me-
nos rapidez sembrándolas directamente de asiento en
plaza, es decir, sin semillero y trasplante. Para ello,
después de preparado y abonado el terreno, como an-
tes se ha dicho, se corta éste en eras de 2,50 por 7
metros, sembrándose durante los meses de abril o
mayo, en líneas distanciadas 40 centímetros y a gol-
pes separados otros 40 centímetros, depositando en
cada golpe cuatro o cinco semillas, necesitúndose imos
cinco gramos de semilla por área. A los cinco o seis
días nacen las plantas, y cuando tieuen cuatro hoji-
tas, se aclaran, dejando la mejor desarrollada por
golpe.

Para la nascencia se dan dos riegos, y durante el
cultivo, cuatro o cinco más, convenientemente ili^tan-
ciados.

Cuando las plantas tengan seis u ocho hojas se a4^o-
narán con clos kilos de nitrato sódico por área, y
durante todo el cultivo se darán las labores necesa-
rias para tener el terreno descostrado y limpio de
malas hierbas.

La recolección de estas lechugas se realiza de se-
senta a ochenta días después de la siembra.

Las variedades aconsejables para la producción
de lechugas en verano son las que se suben a flor
lentamente, entre ellas la «Romana o de Oreja de
Mul,a», antes mencionada, que es de procedencia es-
p^ iiola, y las «Imperiales rizadas», que l^roeedeu ^1P
los Estados LJnidos de América.

César :1 rróiziz
3 223 Ingeniero agrónomo

Retraso en liquidar y percepción
de primas de seguro

Don Sebaslizín Sanz, (lr^e (Gianada).

^^Una fábrica azucarera de esta prouincia pone
en sus contratos de la pasada temporada que
las liquidaciones se efectuarían al mes de la
entrega de la remolacha. Dicha sociedad efectuó
oportunamente una liquidación de pago en la
que, después de desquitar semilla, abonos, efc.,
quedó adeudando uarios miles de pesetas. ZHay
alguna disposición que les autorice no pagar to-
talmente la entrega de remolacha, ya que e!
contrato no especi f ica nada sobre esto ?^ Qué
reclamación legal pudiera efectuarse?

Si una Compañía de Seguros no reclama ju-
dicialmente a los asegurados el pago de las pri-
mas o los recibos de indemnización por nulidad,
al ser pólizas de accidentes indiuiduales por
diez años, ^ cuándo prescriben las acciones de
cobro ?

Al no efectuarse la reclamación judicia! a!os
asegurados, ^puede la Compañía cxtornar co-

602



A(3HICULTURA

misiones de producción ? t Cuándo deben con-
siderarse nulas las pólizas y a qué tiempo pres-
cribiría ^:l exforno de la comisión productora?
^Es campatible ser Agente de la Ca;a Nacional
de Seguros de Accidentes y representar a una
Compañía de Seguros en ramos distintos, o Itay
que colegiarse como Agente libre?»

Las Sociedades azucareras, en el año actual se han
visto con un problema de pago de remolacha de tal
envergadura que hasta el mes de junio y algunas
hasta julio no han liquidado la prima de reserva.

Creo que no quedará nada sin cobrar, pero en todo
caso el reservista, o el que haya contratado sin re-
serva con la azucarera, puede exigirla el pago al am-
paro de los artículos 1.134, en relación con los I 445
y siguientes del Código Civil.

En las liquidaciones de remolacha entregada, se
descuenta la semilla y el abono entregados por la
azucarera, y en los contratos se suele consignar tal
pacto, que se ha convertido en costumbre, y a esto se
acogerán en el caso de no figurar en el contrato de
una manera expresa.

En cuanto a la prescripción de las acciones de co-
bro, por parte de la Compañía de Seguros, respecto
a las primas, el Código Mercantil, en sus artículos 942
y siguientes, no establece un plazo determinado y.
por tanto, según el artículo S0, será aplicable el Có-
digo Civil, para lo que, en primer término, es preciso
atenerse al articulado en letra pequeña de la póliza,
y si nada se dice. será el de cinco años según el
artículo 1.966 de dicho Código Civil, por cuanto el
pago ha de hacerse por años.

La últíma parte de la consulta es de carácter téc-
nico especializado en seguros y ajena al ámbito agrí-
cola de la revista.

Mauricio García Isidro.

3,z2^ AboSado

Destrucción de junqueras y obtención
de pastos de calidad

Administración del Monte de la Reina, Toro

(Zamora).

Disponemos de 20 hectáreas de terreno de

pradera. De ellas, una tercera parte, aproxima-
damente, es terreno seco, rlonde el pasto se

agosta normalmerete al final de la primave,ra, ^•

dos terceras partes con htt.medad. suficiente para
sostenerlo verde durante el verano. La pradera
en toda su extensión está llena de jurccos ti• cl

pasto que tiene es escaso.
Desearíamos qtte nos ittdicaran el rnedio nt.ás

eficaz para hacer desaparecer las junqueras, asi
como el procedimiento que crean más aconse-
jable para conseguir pastos de buena calidad
para aprovecharlos directantente con ganado va-
cuttn n lanar.

La causa principal de la pre^encia de juncos en
una pradera es siempre el exceso de humedad en el

terreno. Por ello, el mejor modo de combatir dicha
presencia es procurar un saneamiento eficaz mediante
la construcción de las oportuuas zanjas de desagiie.

Si la presencia de J,os juncos se limita a rodales en
las zonas más bajas y húmedas, pueden combatirse
mediante una cava profunda de aquéllos, quemando
después los juncos arrancados. Si la invasión es ge-
neral conviene levantar la pradera con una profunda
labor de arado en otoilo y hacer un buen barbecho
para sembrarla después con una mezcla adecuada.

En algunas praderas de las condiciones por ustede.s
selialadas, el pasto natural contiene una elevada pro-
porción de trébol blanco, y en ellas (caso de no ser
necesario levantarlas totalmente) puede obtenerse una
buena regeneración mediante un abonado a base de
superfosfato de cal o mejor de escorias Tbomas, a
razón de 200 a 300 kilogramos por hectárea,

Si, por ser general la invasión de juncos, fuera ne-
cesario levantar totalmentP la pradera, consideramos
que la resiembra debería bacerse a base, de las si-
guientes especis : Bromus inermis, Lolium perenne
(Ray-grass inglés), entre las gramíneas, y TrÉ:bol blan.
co (comiín o mejor de la variedad ladino} y Lotus
corniculatus, entre las leguminosas. Con estas espe-
cies le sugerimos la formación de las mezclas sihuien-
teS '

Bromus inermi, 15 Kks. por Ha.
Trébol blanco _ _ 4 Kgs. por.Ha.

Lolium perenne _ l5 Kgs. por Ha.
Trébol blanco _ 4 Kgs. por Ha.

Lolium perenne . 15 Kgs. por Ha.
Lotus corniculatus. 4 Kgs. por Ha.

Señalamos estas mezclas por ser las especies ^;ue
con más facilidad podrá encontrar en.el comercio.

Este año se inicia en Espalia la multiplicación de
Ima serie de especies pratenses que hasta ahora no
se cultivaban en nuestro país, y, por tanto, en el alio
próximo será posible enc,ontrar semilla de otras plan-
tas, como la Festuca elatior, variedad arnndinácea,
que consideramos muy adecuada para resolver el pro-
blema por usted planteado. La proporción en que
entra esta gramínea con el Trébol blanco o Lotus
corniculatus es análo ĉa a la del Bromus inermis y
I_olium perenne.

Por correo aparte se le remite ima relación de entl-
dades concesionarios que producen semillas de plau-
tas pratenses y]as instrucciones, dictadas por el Ins-
tituto Nacional de Semillas Selectas, para el estahle-
cimiento de praderas v pastizales.

3.225

José Ma.rí.a Pire
Ingeniero agrónomo

Hipodermosis en los vacunos
y otras cuestiones

Don José Ortiz, Pola dP Lena (Asturias).

Pienso ntandar vacas y terneras al pasto d^
mont.aña, v rtcce.cite qttP mP di^an Za farnta rln
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INSECTI CIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

q

Usando indistintamente este producto eli-

mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.

ESCARAI3AJ0 DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARA1vUEL0 DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.

GARDAMA.

PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-

padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarios
ni animales domésticos.

NO CO^ZUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO y DISTRIBUIDO POR:

I tl0^ 5 1R 1 fl IEBflP E ^ iICB R69RR I B
Capitán Blonco Argiboy, 47

Teléfono 34 39 40 - M A D R I D

Diredor Técnico: Director Químico

PEDRO MARRON
y Preparador:,

in9eniero o9ránomo JUAN NEBRERA

evitar que se llenen, al llegar la primavera, de
esos bultos en la piel, por los cuales sale un
gusano asqueroso, que en este momento ĉtr^ sé
cómo se llama, pero que ya en ^otra ocasión me
dijeron ztistedes cómo se llamaba y la untura
que prevenía el ganado contra tales pi.caduras
en el verano. Les suplico me digan cuanto antes
el especí f ico más e f icaz.

Igualmente les ruego me digan, si pueden, la
dirección de algtín colombófilo que explote pa-
lomas blancas, mejor si son razas decorativas de
color blanco. Asimismo pretendo que me orien-
ten sobre los requisitos legales, previos y preci-

sos para establecer una parada pública de se-
me.ntales bovinos y porcinos; si hay alguna pu-
blicación sobre este particular, les suplico me
la digan, para informarme en ella del precio del
saZto, inspección veterinaria, contribución espe-
cial, libros registro, etc., etc., así como la parte
higiénica de tal ejercicio.

Los «bulbos» que indica, esistentes en la piel del
•anado vacuno, son las larvas de una mosca 1lamada
científicamente Hipoderma bovis, y la enfermedad,
«hipodermosisn.

Tenemos noticias de que el Laboratorio IN-HI-PE,
de Francisco Silvela, 7, de esta capital, e,sta redac-
tando un folleto exnlicativo sobre esta enfermedad,
en donde estudia con toda clase de detalles la biolo-
bía de la mosca, su ciclo evolutivo, cl tratamiento, la
vacunación, las medidas a poner en práctica para la
lucha contra esta enfermedad, etc., etc. A diclio La-
bóratorio deberá diriñirse en demanda de uno de
ellos, en la seauridad de que en é1 encontrará cuan-
to desea.

Las condiciones para establecer una parada par-
ticular de sementales vacunos y porcinos vienen de-
talladas en el vioente Reglamento de Paradas de Se-
mentales y disposiciones complementarias, debiendo
dirigirse en demanda de ellas, así como de cuantos
otros datos precise, a la lunta Provincial de Fomento
Pecuaria, de Oviedo (Asturias), donde le facilitar.ín
toda clase de información, modelos de impresos, etc.,
precisos para poner en marcha su empresa.

Con respecto al asunto de las palomas, debe con-
sultar la obra Anuario General de Veterinaria y'Loo-
tecnia, editado por García Moya, que probablemente
lo tendrá la Junta Provincial de Fomento Pecuario
de Asturias o el Colegio Provincial de Veterinarios de
esa capital.

Félix Talegón Ileras
3.226 Del Cuerpo Nactonal V.t.crtnnrio.

Alfaifos que se riegan cen
agua salina

M. M. M., de l^lallorca.

«En el número 252, correspondiente a abril
del corriente año, de la reUista AGRICUI_TURA, el
Ingenieró agrónomo don César Fernández Quin-
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tanilla publica un trabajo titulado Breve historia
y perspectivas de la alfalfa. Muy interesante pa-
ra los mallorquines, f ervientes enamorados de
la gran forrajera.

Agradecería se me indicase una o más clases
de las nombradas y que sea factible de prueba
en Mallorca, teniendo en cuenta q.ue tienen que
ser regadas por aguas que contienen cloruro só-
dico entre el 1 y 5 por 1.000, y que en verano
la temperatura oscila entre los 25 y 32 grados.

Además, les ruego me aconsejen otras clases
para ser regadas t,or aguas que no llegan al
I por I.000 de cloruro sódico.

Asimismo, les estimaré me s^:ñalen adónde
debo dirigirme para conseguir semilla de las
plantas que me sean aconsejadas. n

Hoy por hoy, no le será fácil al consultante adqui-
rir en España variedades extranjeras de alfalfa. Por
otro lado, no conozco, ni creo que existan, variedades
especialmente seleccionadas para ser regadas por
aguas salinas. Precisamente la alfalfa suele tolerar las
concentraciones salinas y el álcali de las tierras mejor
que la mayor parte de las cosechas agrícolas, y, sola-
mente cuando dicha concentración es muy grande,
acusa su efecto. Creo que el problema que plantea el
consultante debe intentar resolverse mejorando las
condiciones químicas o físicas de la tierra, o tal vec
variando la técnica del cultivo. Sin ver al enfermo, no
es posible diagnosticar la enfermedad, y tenemos que
limitarnos a aconse;arle que se dirija a la Jefatura
Agronómica, donde pueden asesorarle sobre los pun-
tos que hemos indicado.

En cuanto a variedades, estimo que en las con-
diciones del medio mallorquín puede ser interesaute
la variedad nacional llamada «Totana», que fáciln ĉen-
te le proporcionará cualquier casa de semillas.

3.227

César F. Quintanil/a.

Deseo saber:
1.° Si pueden dedicarse a la fabricación de

yeso sin tal autorización y sin estar matricula-
dos, aun cuando el yeso lo empleen para su pro-
pio consumo.

2° Si los vecirzos que ellos mismos o sus fa-
miliares extraen la piedra o albariza de las can-
teras, sin emplear manos ajenas, pueden fabri-
car el yeso, aun cuando éstos tampoco estén au-
torizados por el Distrito Minero.

Asimismo les ruego que me informen si un
vecino (en este caso, yo), matriculado para la.
fabricación de yeso, debidamente auZorizado por
la Jefatura del Distrito Minero, cuya industria
además la tengo registrada en la Delegación Pro-

vincial de Industria y al corriente en el pago de

todos los impuestos, vengo, además obligado al
pago del 7 por 100 de Usos y Consumos, que

viene exigiéttdome la Administración de Rentas
Pzíblicas o, en su caso, si estoy exento de este
impuesto, por no tratarse ni de cerámica ni de

cemento y z"znicamente de yeso.

En respuesta a su consulta nos complace indicarle
que los puntos 1.° y 2.° de la misma deben ser con-
sultados al Distrito Minero, cuya Jefatura se lo acla-
rará con toda competencia y seauridad, aunque nues-
tro criterio es que, tratándose de fabricación de yeso
para su propio consumo, fiscalmente y por similitud
con los obreros que fabrican ladrillos para sus pro-
ias viviendas, tal vez estén exentos de la Contribución
Industrial, lo cpre no quiere decir que en el caso con-
sultado no nrecisen la autorización de la Jefatura del

I)istrito Minero.
La consulta qne nos hace respecto al pago del 7 lror

100 de Usos y Consumos, estando, como lo está i^s-
ted, matriculado, es obligatorio dicbo paoo, en cuyo
caso quedaría dentro de la más perfecta legalidad, si-
tuación que siempre recomendamos a nuestros con-

Ingeniéro agr6nomo sultantes.

Fabricación de yeso sin autorización

Alfonso Esteban

3,22$ Abogado

Don Juan María de la Torre, Ussa de la Vega Fusariosis de la remolacha
(Cuenca).

En este pueblo se vienen dedicando algunos
individuos a la fabricación de yeso para su pro-
pio consumo, para lo que emplean personas aje-
nas para la extracción de piedras, unas veces,
y otras, una clase de tierra en grandes terrones,
llamada «Albariza», dedicando a dichas pez•so-
reas, a su vez, a armar los hornillos y quemarlos
para la obtención del yeso. Est.os vecinos no se
hallan en posesión de la correspondiente auto-
rización de la Jefatura del Distrito Minero, ni
tampoco matriculados para dicha industria de
fabricación de yeso, ni la tienen registrada en

Don Epifanio Pérez, 111nrtín Miguel (Se-

govia^.

Tengo un roturo de rentolac)za azucarera, que
el añ.o pasado fué el primero que se sembró, v
a varios corros se les pone el cogollo negro por
ahora y ya no vuelven a echar m.ás hojas y no
aumentan más. Desearía que hicieran el favor
de decirme qué sería bueno para combatirlo,
pues el año pasado me pasó igual y casi en el
mismo sitio. Sin embargo, lo otro está muy
bueno.

la Delegación Provincial de Industria. Es decir, Las raíces remitidas presentan un ataque de fusa-
no pagan ninguna clase de tributos, lo que re- riosis, y asimismo se observa en alóuna la presencia
dunda en perjuicio del industrial que la ejerce de un moho, desarrollado posteriormente. Tratándose
^lebidamente autorizadn ^• mat.riculado. rle un terreno recién roturado, prohablemente tendrá
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INSECTICIDA AGRICOIA

YOL
MARCA REtĉ 15TRADA

ulao de acidez, que fa^urezca el desarrollo del hongu
del género Fusariu,m, causante de la marchitez; peru
es posíble que además baya contribuído algtín defec-
to de nivelación, y sean precisamente los bajos eu
aionde pare ^más Pl ae a]us sitios eIl que se le en-
ferman las lilantas. ^

Mejorar la nivelación, si es preciso; establecer una
alternativa que separe la repetición del cultivo du-
o tres años y efectuar un buen encalado si el terreno
es pobre en cal serían las prácticas aconsejables par.a
evitar los datios que nos denuncia.

EL MEJOR
Insecticida de contacto a base
de emulsión de aceite mineral

en Ios siguientes tipos:

INVIERNO:

VERANO:

BANANAS:

ESPEC^AI:

EsPECIa^-^.:

extermina los huevo y larvas
invernan en los frutales.

que

contra todas las cochinillas del NA-
RA:VJO, OLIVO e IíIGUERA.

conteniendo NICOT[NA, el produc-
to más eficaz contra PULGO`ES.

con DD'P, contra gusanos y orugae
de frutales y plantas en tierra.

conteniendo LINDANE, producto de
la máxima garantía.

Pulverizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
c:ón perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO

INOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA, S. A.
CASA CENTRAL:

BARCELONA: Vía Layetana, 23, pral.

SUCURSAIES:

MADRID• Los Madrazo, 22.
VALENt1A: Paz, 28.
BIlBAO: Rodrfguez Arias, 33.
SEVlLLA: Luis Montoto, 18.
GIJON: Francisco de Paula Jovellanos, 5.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
PALMA DE MALIORCA: Arco de la Merced, 37.
ZARAGOZA: Escuelas Pías, 56.
TARRAGONA: Avda. Ramón Cajal, 9.
VIGO: Policarpo Sanz, 33.
LERIDA: Avda. José Antonio, 14.
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Cultivo del ricino

Miguel Benlloch
Ingeniero agrdnou^o

Don Luis Gonztílez, 1^^urciu.

En el térnzizw ntunicipal de Mula, de esta
provincia, y en zona un poco nLás fría que la
del narattjo, poseo una fitica de bastante ex-
tensión, convertida recierztentente ett regadío.
Cntre los cultivo^ que vengo ensayando f igura
el del algodón, e•t su varieda^l americana, ad.ap-
r(íncluse bastmtte bien, al parecer, pttes es (^l
prinzer año que lo cultivo.

Desearía, a m^odo de ensayo, pla.ntar dos o tres
ltectáreas de ricizw, y para ello les agrculeceré
(^ue me digan:

1.° Si el ricino se puede cultivar en régintert
de libertad o existe alguna Compañía adjudica-
taria del ntismo; en este caso, yué L+'ttti(la(l es
ésta.

2.° Precio de venta en u.no y otro caso.
3." Cantidad de sentilla ttecesaria por izec-

tárea v lugar de obtención de la misnza.
4." Duración de la plantación en rendimien-

to rwrncal; v
5.° Variedad yue mejor poclría adaptarse al

clima de la finca, e •L la cual, attnque no se da
rrl naranjo, se eneuentra enclavada cerca de la
zona (del tiLLSnLO y cnn no ntucha diferettcia de
(tltura.

El cultivo del ricinu, cotnerciu y preciu de venta
de la seniilla producida hasta el momento es com-
1)letantente libre.

I^urante el añó en curso han venidu contratando
entidades de fabricantes de aceite la producción de
semilla con los cultivadores a un precio de 10 a 12 pe-
setas el kiló de semilla descascarada y a seis o siete
pesetas en sucio, es decir, sin descascarar. Ambos
precios son equivalentes, por supuner la cáscara,
upruximadamente, un 35 por 10^ (1N1 peso total del
fruto.

La cantidad de semilla necesaria lru•a setnbrar una
hectárea oscila seóún la variedad y el niarco de plan-
tación, circunstancias que, á su vez, deben ser fun-
ción del clima, lugar de cultivo y modalidad del mi^-
mo. Como media se puede señalar la cifra de 10 ki-
lo;ramos de semilla poi• hectárea. Pmple^índose ^1^^
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dos a tres simientes por ^olpe, para despué^ dej:^^'
solamente la planta de más desarrollo.

La duración de la plantación depende también del
clima y la variedad qtte se siembre. Se puede señalar
^•omo período mínimo, en ré^imen normal, ciento
ochenta días de vegetación con temperatura media
de 12° en adelante y sin heladas. En clima lo sufi-
cientemente benio o, la cifra señalada se puede am-
pliar de tmo a tres meses más, e incluso convertir la
plantación en cultivo permanente y de forma arbus-
tiva. iVi que decir tiene que la posibilidad de alar-
^amiento de la vegetación en el cultivo anual se tra-
duce en aumento de producción.

Respecto a la varicdad que pueda adaptarse me-
jor, va que el consultante señala una zona fuera de
la del naranjo, recomendamos cualquiera de las va-

riedades más precoces de las que actualmente tienr
en experimentación y multiplicación la Sección 4.^-
Cultivos, de la Dirección General de Agricultura, a
cuyo or!,anismo puede dirigirse el consultante para
ampliación de datos y solicitud de semilla de la que
viene rlistribnyendo, sentín disponibilidades.

3.230

Leandro de Torres Abreu
Abogado y Perito agrícola del Estado

Trigo aconsejable para
un caso concreto

T)on J^ ĉsé Santiugo, Cacabelos (León).

Tengo uĉaa finca, destinada a prado naucral.

de muti• buen suelo, y deseando dedicarla a cul-

tivo intensivo dn. huerta vi cereales, desearía sa-
ber qué clase de senailla de trigo deberé emplear

para conseguir bueĉros rendimiento. En este año.
sembrando trigo dc>l país, he obtenido doce se-
mi.llas por una, y hace dos años, sembrarulo tt•i-
go proceclente de la montaña. de León, alcancé
dier.isiete por tuto, a pesar de haberse encamado.

Le acqnsejo emplee para siembra temprana los bí-
bridos «L-4n o «San Rafael», y para siembra tardía.
los tri^os « Mentanan y«Qnadernáu. Cualquiera dr•
estas cuatro variedades se las suministrará el S. ^'. T.

3.23t

1Vlanuel Gadea
Ingenlero agrónomo

Desohucio por subarriendo

Dun Joaquíu Ladrón de Guevara, Salvatie-
rra (León).

Se trata de un arriendo de r^ari<cs f incas, en
el que el arrendatario •ubarrendó una de el/as
con anterioridad a la Lev cle :-I rrendanrientas ,
de 1942; n.o hav datos de fecha del di.cho sub-
arrie/ulo. Se trata de ura auZtivador directn ^
personal, con renta inferior a^10 quintales de
trigo, sin conocimiento por parte del arrertda-
dor de la fechn del subarriendo, con la circun.^-

AGR ICULTU 3i.a

tancia de que en el año 194<`3 se demalydó de con-
ciliació.z al arrendtttario v sr/barrendatario so-
bre el particular, confesando los demandaclos el
hea{ao del suharriendn.

Se desea saber:
l.° Si habrá prescripto la

cio.
acción de desahu-

2.° Si éste podrá comprender todas las fi/t.cas
del arriendn, caso de no haber prescripto la ac-
CLO/l.

En los contratos de arrendamientos rústicos están
absolutamente prohibidos los subarriendos, y en cual-
quier momento puede el arrendador promover el
desalntcio por tal causa mientras el subarriendo sub-
sista, lI1Cb750 cuando es anterior a la publicación dc^
la Ley de 1942, puesto que estaba prohibido en el
artículo 4.° de la Ley de 15 de marzo de 193:i, y aun-
que se haya consentido, expresa o tácitamente, por
el arren^lador, pues no puedeu las partes contratan-
tes realizar válidamente lo que la Ley probibe. Así
lo tiene declarado el Tribunal Supremo.

Por tanto, si el subarriendo está probado, por 1 ĉ a-
^berlo reconocido los interesados en acto de concilia-

COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL
Capital Socíal: !00 millones de peseras

Antonio Maura, ib Madrid

COMPRA Y TRANSFORMACION

DE FINCAS RUSTICAS

Explotación agrícola, ganadera e indusiriel

,, .
Trsnsíormnción y explotación en arrendamienfo y a parcería

de fincas njenas. La so-

lucióit que no créa pro-

blemns técnicos, econó•

micos, ni sociales, a los

propietarios
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ción, y subsiste en la actualidad y se pue.de probar
esta subsistencia actual, entiendo que puede promover
el desahucio por dicha causa.

Si se trata de un solo contrato de arrendamiento,
en^ el que el objeto del contrato son varias fincas, y
no existe ninóuna circunstancia que impida conside-
rar el contrato como único, opinamos que el sub-
arriendo, aunque sea de una sola de las fincas com-
pFendidas en el contrato, ha de dar lugar al desahu-
cio y resolución del contrato en su totalidad y al con-
sitĉuiente lanzamiento, en su caso, del arrendatario
di^•todas las fincas comprendidas en aquel único con-

t'rato.

Javier Martín Artajo

3.232 Abogaao

Siembra de habas sobre borbecho

En general, todas las regiones siembran las
leguminosas sobre rastro jo de cereales, y aquí,
también; pero por circzenstancius especiales de
rotación de la f inca-términ^ de Prtcebla del
Prior-sóln dispongo por este año para la siem-
bra de habas, tierras aparentes que tengo bar-
bechadas, comn es buena utilir^ad para mi siem-
bra, porque no echa jopo, y además no me

perjudica, porque entraría en hoja al próximo
54-,55, quiero saber si va bien este barbecho sem-
brado de habas, pues como no es usual y aquí
tenemos la creencia de que dicha leguminosa
no quiere tierra mullida, temo un fracaso, y por
dicha causa pido el consejo a los señores Inge-
nieros agrórcomos.

Entendemos que se nos pregunta si será convenien-
te aprovechar un barbecho realizado en la campaña
1952-53 para sembrarle de habas en 1953-54 y de ce-
reales al año siguiente. A1 hablar de tierra mullida,
término que expresa el ^rado de división del terreno
alcanzado por las labores preparatorias, siempre pen-
samos en los cereales, cuyas raíces se extienden su-
perficialmente y encaentran en ella más fácil desarro-
llo, esto aparte de la meteorización lograda; las le-
o minosas, en cambio, de raíces más profundas, no

con tan exigentee en cuanto a la acabada preparación
de la capa superficial; pero esto no quiere decir qua
las perjudique el exceso de labores.

En el barbecho de referencia pueden sembrarse ha-
bas, e intentado que llaya buen contacto entre tierra
y semilla, se pI'ocurará que transcurra el mayor tiem-
po posible entre la iíltima labor de barbecho y la
siembra, para que la tierra se l^aya aseutado natural-
mente, y en este caso se pasará un rodillo o tablón
después de sembrar.

Por mi parte, he sembrado bastantes veces las ha-
bas sobre terreno preparado con anticipación, y, den-
tro de la irregularidad de cultivo de la zona donde
actué, aieinpre ha respondido positivamente la co-
secha.

Cándido del Pozo

3.233 Ingeníero agrónomo

Merma del caudal por nuevo riego

I)on Pedro Alartínez, Vulencia de Alcániara.

Tengo una huerta que riego desde tienepo in-
ntemorial con agua de una ribera pcíblica, que
sólo es utilizada por mí en su últirno curso. Re-
cientemente se ha instalado más arriba un mo-
tor para regar seis u ocho hectáreas de nuevo
regadío, distantes unos 200 metros de la ribera.
Con ello, natura.lmente, se Ica mermado el cau-
dal que venía utilizando, siendo éste act.ualmen-
te casi n,zclo.

Deseo saber qué procedinciento debo seguir

para evitar o atenuar este quebranto y si se pue-
de prohibir al nuevo regante el uso de las agteas
que yo he venido empleando.

Desde luego, si puede acreditar que lIa venido em-
pleando las aáuas desde hace más de veinte años tie-
ne usted derecho a que le sean respetadas. O bien si
tiene la concesión administrativa correspondiente.

También puede suceder que el nuevo reóante l^aya
obtenido esta concesión y se le haya pasado el plazo
para reclamar durante el de información piíblica.

Le interesa pedir la concesión administrativa y en-
terarse en qué condiciones está la del otro regante,

Y REZOLA, s.^.
Apartndo 2 LOGR OÑO
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y, en su caso, llacer constar aus derechos ante el In-
geniero Jefe de la Confederación Hidrográficá del
Tajo, cuyas oficinas están en Madrid, Nuevos Minis-
terios-Hipódromo, calle de Agustín Betancourt.

3.23+

Antonio Aguirre Andrés
Ingenía^o^_ de Camínos.

Contrapesos en un tractor -
Don 1^1i^uel Ro3ales, I'uebla de Alcecer

([3adajoz).

Poseo un tractor «Fordson Dieseln, de 32 HP.
hora y 40 a la polert. Dicho tractor lo utilizo
para arar olivares. '

Un mecánico de ésta nze aconseja que le pon-
ga contrapesos en las ruedas traseras, doncle trae
siti.o acoplado para ello, pues dice que el des-
gaste de las ruedas traseras será menor. Estas
son de goma, a más qtte el tractor iría mejor.

Quisiera que me orientaran y aconsejaran si
• debo poner diĉhos contrapesos, de que peso de-

bo poner dichos contrapesos y Casa donde pu-
diera adquirirlos y valor de los mismos.

Efectivamente, el resbalamiento dé 1as ruedas se re-
duce con lastre que aumente su adherencia al terre-
no. Es preciso comprobar ante todo si el dibujo de las
garras no ha sufrido excesivo desgaste "que favorezca

dicho resbalamiento y si la • ruedas van hinchadas a

la presión correcta.
EI lastre de las ruedas se hace llenando las cámara,

de a^ua o bien acoplando a la maza de la rueda uno
o varios contrapesos metálicos, segtín la adherencia
pretendida. Ha de observarse que estos contrapesos
aumentan el peso muerto del tractor y encarecen los
trabajos li^e.ros, donde no son necesarios si conti-
núan montados después de terminadas las labores pe-
sadas.

Es corriente que los discos usados como contrape=
sos pesen unos fi0 kilos, montando en cada rueda dos,
tres y hasta cuatro de ellos, sebún los casos. Cada uno
de estos discos, con sus accesorios de montaje, cos-
tará alrededor de 750 pesetas. Puede suministrárselos
probablemente el vendedor del tractor o, en su de-
fecto, cualquiera de las firmas especializadas que
anuncian en AGRICULTURA.

Es muy recomendable, para conocer el cuidado de
los neumáticos, la lectura del folleto titulado EZ Neu-
nzático, del que es autor el Inñeniero don César Fa-
llola, publicado por la Sección de Capacitación y Pro-
paéanda del Ministerio de Aóricultura.

3.235

F,ladio Aranda Heredia
Ingeníero agrónomo

Nueva gramínea forrajera:
Pennisetum ciliare

M. R., de Córdoba.

ttile dicen que hay una nzteva planta forrajera,
llamada «hierba bufada», que es muy resistentp
a la sequía y que puede emplearse para meiora

de pastos. Ge rttego me inrlique qué hay de ver-
- dad sobre ello y, caso de existir dicha planttt,'

dónde se podría encontrar senzilla y cómo hay
que cultivarla.

La planta qne se denomina «hierba bufadan debe.
ser la especie Pennisetum ciliare, denominada vulgar-
mente en Estados Unidos Buffelgrass, por lo que en
espatiol puede llamarse «hierba bufeln, de donde, por
corrupción, podría resultar el nombre que ha oídy
el consultante.

Caso de ser esta planta, cosa muy probable, pues^
hay un ensayo en esa provincia, se trata de una gr^4
mínea, procedente de las zonas secas del Africa del
Sur, que resiste muclto la sequía. Es especie perenne,
de crecimiento erecto, de tallos finos, ltojas numero-
sas y largas y raíces extraordinariamente extendidas
en todas direcciones, formándose en la corona mu-
chas yemas, que dan nuevos tallos.

Es planta muy adecuada para la zona andaluza:
pues si bien, como hemos dicho antes, resiste mu-
cho la sequía extrema, en zonas de precipitaciones de
unos 600 milímetros, cotno son las de esa región, da
muy altas producciones. Aunque va en suelos de nattt-
raleza muy variada, prefiere fundamentalmente los
sueltos o arenosos. La semilla germina con facilidad,
siendo la época más favorable para la siembra los
meses de primavera, si bien en climas cálidos puede
hacerse también esta operación durante la primera
mitad de septiembre.

Como su semilla es muy ligera, el suelo debe pre-
p"ararse muy bien y estar exeuto, naturalmente, de
toda clase de malas hierbas. En las fincas en que se
disponga de tractor de neumáticos, ttn método prác-
tico de siembra es hacerlo en líneas con la separación
de las ruedas del tractor y después pasar con el mis-
mo tractor sobre las líneas sembradas, con lo que
queda suficientemente comprimido el suelo sobre la
semilla, cosa muy importante para consee ir una bue.
na nascencia. La siembra se hará a distancias que os-
cilen entre los 80 centímetros y 1,20 metros y una
proftmdidad de unos dos centímetros, con lo que se
emplean 1,25 kilogramos por hectárea.

Es planta apetecida por el áanado, con alto conte-
uido en proteínas y es muy aconsejable para suelos
aóotados, por la gran cantidad de materia orbánica
que deja en el terreno. Se adapta muy bien para se-
garla y se recupera fácilmente después de cada corte.
El primero de éstos puede dejarse para la producci+hn
de semilla. Responde perfectamente a un abonado fos^
fórico.

No hay que confundir esta semilla con otra gramí.
nea, que también se empieza a ensayar ahora en Es•
paña, y cuyo nombre científico es Buchloe dactyloides,
conocida vulgarmente por el de «Buflalo-erass», que,
por su semejanza con el anterior, se presta a error.

Aún no l^ay semilla de esta especie en el comercio
y para más detalles sobre ella puede diri^ rse el con^
sultante al Instituto Nacional de Semillas (Sagasta, 13^
Madrid) o al de Investigaciones Agronómicas (Alcal
lá, 54, Madrid). .

3.236

llTanuel Madueño Box ^
Iageniero agrónom^
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MINISTERIO DE AGRICULTURA : DI-
RECCIÓN GENERAL DE AGRICULTU-
RA.-Boletín del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agronómi-
cas.-Volumen XIII. mímero 28.
Madrid.

Comienza este nuevo mímero del
Boletín del Instituto Nacio ĉtal de
Investigaciones Agronómicas con un
trabajo de GARCÍA SANJUAN, VIGUE-
RA y RoJO, sobre aprovechamiento

de los resicluos cle lu industrialización de los agrios,
demostrando qne pueden ser destinados a la fabri-
cación de piensos bajos en proteínas y, por tanto,
propios para mezclarse con otros más ricos. La sepa-
ración de las semillas lleva consigo una sensible dis=
minución del contenido en grasas y proteína, y me-
diante la desecación ránida se consigue conservar, sin
grandes alteraciones, los co^iponentes nutritivos de

la materia prima.
CoTn continúa sus esrirdios sobre selec,ción de plan-

tas d^e tabaco nor .ti: e contenido en nicotina., dedicando

esta c,omunicación a la aplicación a la variedad «Er-
basanta tetraploideu de la Nicotia^ra rústica del mé-

todo ya descrito en traba;o; anteriores.

SvENTENtt^s prosigue el estudio de la flora canaria,
describiendo las nuevas especies : Descurainia arte-
misoides, Descurainia Gonzalezi, Descurainia Gilva,
Crambe 5coparia v Cbrvsanthemum Escarrei.

PARDO PASCUAI, pre^enta un estndio sobre el com•
portamient,o de vari.r^da^les precoces de algodón en Zos
regculíos del F.'bro, demo5trando la perfecta adapta-
ción de las variedade^ Cbirpan y Esparta. La veloci-
dad de apertura de cápsulas, que repercute fundamen-
talmente en el resultado económico de este cultivo,
está enteramente ligada ra la integral térmica de los
meses de mayo a septiembre. En cuanto al grado y
longitud de la fibra obtenida en diferentes tierras, se
observa una tendencia a ligera disminución de aque-
llas características cuanto más pobres son los terrenos.

TRUEBA, FEDUCHY P. HiDALGO publican el resultado
de nuevos ensayos sobre la acción de heteroauxinas

en la. ntultiplicacirin de la vid por estaca, dedueiendo
que en las condiciones de medio en que han sido rea-
lizados tales ensayo,, las dosificaciones óptimas pue-
den corresponder a máxirnos de 10 a 15 milímetros

por litro, respectivamente, para el ácido S indol-3-
acético y S indol-3-butírico, a base de duración de
tratamiento de doce horas, mientras que en el a-naf-
tilacético, la dosis a emplear puede alcanzar los
35 miligramos por litro y el mismo período de dura-
ción de la inmersión.

DEL RIVERO expone los conceptos fundamentales
sobre insecticidas fluorados, dado el gran avance que
en los últimos ar5os ha experimentado la química del
fluor, abriendo nuevos horizontes a sus derivados y
17aSta el mism0 fll20r P.lemental y estrllCttrrand0 nna
nueva química de características análogas a las del
carbono v del silicio.

Completa tan interesante mímero de este Boletín
tma copiosa sección de informaciones varias y la acos-
tumbrada de bibliografía y extractos de revi^ta^.

PLANES GARGIA (• ilverio).-EZ gu-
sano rosado del algodonero.-L)s_
tituto Nacional de Investigacio-
nes Agronómicas.-Madrid, 1953.

La aparición del gusano rosado
en algunas de las zonas algoclone-
ras supone un grave peligro para
esta importante riqueza nac.ional,
y la necesidad de limitar su área
de difusión y reducir a un mínimo
los daños ocasionados por esta te-
rible plaga han inducido al Ingeniero Director de la
F.stación de Fitopatología Agrícola de Levante, don
Silverio Planes aGrcía. a publicar el folleto que co-
mentamos.

Comienza con la descripción del insecto en sus di-
versas fases, así como su biología, para pasar después
a estudiar los darios que ocasiona y los medios de
lucha a adoptar, tanto en el campo como en los al-
macenes de algodón bruto, así como para desinfección
de la semilla. Completan esta publicación una colec-
ción de magníficas fotografías, en las que se ven-con
detalle-los distintos aspectos del insecto, así como
los darios que ocasiona en las cápsulas del algodonero.

OTRAS PUBLICACIONCS

GARIOGLIO (Pier Giovanni).-Nuevo tratndo de Eru^-
logía.-Tres volrímenes de cerca de 3.600 páginas,
encuadernados en tela con impresiones en oro.-
Firenze, 1953.-Precio : 27.000 liras.

Los dos primeros tomos de esta completa obra de
F',nología, nueva edición de la publicada en el año
1943 por el profesor GnRroGLIO, están ya a la venta
y próximo a salir el tercer tomo, para completar di-
cha obra.

Este Tratado de Enología abarca todas las cuestio-
nes que pueden interesar, tanto a técnicos como a co-
secheros elaboradores y a cuantos se dedican a las
cuestiones relacionadas con el vino.

En la primera parte, además del capíttilo de IIi.-
toria, de estadística y datoa generales de la economía
vinícola, contiene otros de enografía mundial, Pn los
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que se compendian datos relativos a países vinícolas
extraeuropeos, v en este tomo se trata, además del
estudio de la uva y del mo^to. de las nociones indis-
pensables cle zirnotecnia.

La segunda parte está dedicada al vino, con las
prácticas de bodegas subsiguientes a la vinificación, y
tratando del Pnvejecimiento; vinificaciones especia-
les; utilizacióu de los sttbproductos, etc. Completa
esta segunda sección una serie de nociones referentes
a la patologia de los vinos, con indicaciones de carác-
ter técnicoprácticas.

La tíltirna p<u•te está dedicada al análisi, de la uva,
del vino, del mosto, subproductos y productos deri-
vados, con el examen crítico de los Inetodos.

Completa la obra una amplísima parte dedicada al
índice analítico de las materias indispensables para
manejar un tratado tan voluminoso, donde se hallan
toda clase de materias que puedan interesar a los lec-
tores que s^^ interesan en asuntos enolcígicos.

F.n esta obra trata el autor de poner al alcance de
sus lectores los conocimientos precisos para compren-
der la vinificacióu racional; la elaboración del vino;
las prácticas más i'recuentes en la bodega y cuanto se
relaciona con la utilización de los productos enoló-
^icos v de las máquinas adecuadas para las diversas
clases de elaboración que pueden presentarse, inclu-
yendo los aparatos de la moderna técnica y mecánica
enológica, apropiados en Ias elaboraciones de insta-
laciones modernas, tanto en Italia como en otros paí-
SP.S.

La circunatancia de haber permanecido en Argen-
tina durante alwnos arios el profesor GARIOGLIO se
pone de rnanifiesto en esta obra con clatos interesan-
tísimos de carácte.r enológico, que demuestran el im-
pulso que en algunas naciones de Suramérica, como
Arhentina y Chile, ha alcanzado la moderna enoló-
gica.

Por todas estas circunstancias, la obra del- profesor
GARIOGLIO es un compendio completo de enología,
que no sólo se circunscribe a las regiones italianas,
sino que eontiene datos que pueden resultar muy in-
teresantes para otros países vinícolas.

ROAN (H. M.).-Cacfus and other succulent plants.-
Cactus y otras plantas crasas.-Catecismo, l.' edi-
ción 1948. Publicado por The National Cactus and
Succulents Society y editado por The Powney.-
Parker Publicity Services Ltd., Britannia House.
Braaford, England.

El autor dedica este Castecismo, que es más bien
un libro de 70 páginas, a aquellos que se dedicaron
a cultivar cactus porque estaba de moda, sin tener
en cuenta que adquirían toda clase de plantas crasas,
completamente diferentes unas de otras en sus exi-
gencias, y algunas verdaderamente poco aptas para
un principiante, acabando muchos de ellos por tirar
a la basura aquellos «bultos con pinchosu, o sin pin-
chos, completamente descorazonados.

En sus páginas, todas en papel couché, con nume-
rosas fotografías, va describiendo concisamente los
siguientes puntos :

Plantas crasas : ^ Qué son ? Cómo iniciar una co-

lección (de aficionado o de profesional), Géneros di-
versos y especies (entre los cuales va detallando los
c'el grupo Cactus, formas crestadas y monstruosas.
grupos Euforbia, Stapelia, Ceropegia, Aloe, Hawor-
thia, Gasteria, Crassula, Adrom=schus, Aeonium,
Agave, Bryophyllum, Kalanchoe, Cotyledon, Klei-
nia, Cenecio, Sedum, Echeveria, Pachyphytum y Me-
sembryanthemum y sus subdiv:siones). Esta descrip-
ción ya ocupa Zĉ páginas.

La puesta en tiestos y su trasplante a otros tiestos,
esquejes, siembras, cactus que florecen aún en climas
fríos (explica cómo mucha gente cree que no florecen
los cactus o sólo lo hacen cada siete años, siendo este'
un error ; la verdad es que algunas especies necesi-
tan un verano anormalmente largo y cálido), las pla-
gas y la explicación de tener unos nombres tan raros
estas plantas ocupan también buen espacio de la
obra.

Pasa luego a describir el cultivo de cactus y plan-
tas crasas en lo • jardines y la organización de una
colección. Otro capítulo está dedicado a aconsejar
varios puntos que lo merecen, entre los cua!es men-
cionaremos :

I.° Dales todo el aire libre que el clima permita.
2.° No vuelvas a regar hasta que la tierra esté

seca (la del fondo).
3.° Para regar, mete todo el tiesto en agua no es-

tancad.a, hasta que cese de burbu;ear. Deja luego
que escurra todo el agua sobrante.

4.° 'Ten las .plantas y sus alrededores limpios, com-
batiendo las plagas inmediatamente que aparezcan.

S.° Las plantas tienden a crecer hacia la luz. Por
ello, para que no se deformen, ve girando regular-
mente los tiestos (pero no cuando se haya desarrolla-
do un botón floral, hasta que abra la flor).

6.° En días muy fríos, no ^ongas las plantas entre
las ventanas y las cortinas.

7.° Rotula bien tus plantas. Cada clase necesita
unos cuidados diferentes, explicados en los libros.
Cuando charles con otros <<cactólogosn, podréis ha-
blar de las diferentes clases, sus cuidados, éxitos y
fracasos, sin confundir a cuál os referís.

Termina la obra con un calendario, mes por mes.
de los cuidados de cultivo.-J. A. V.

F,XTRACTO DE REVISTAS

G FERRER (Laureano).-The Phi.lippine Junrnal o‚
Agriculture. A revieav of uorks in phili^pirre tobac-
co (Resumen de experiencins e investignc%one.c sn-
bre el tabaco filipino).

En Filipinas, por ohra de su fuerte sajonización, sc•
ha producido, como en tantos otros aspectos, cambios
esenciales en los ^ustos del público. Así ha resultad^
que de ser un país productor y exportador de tabaco,
negocio muy li^ado a capitalistas y empresarios es-
pañoles, llega boy a importar cantidades considera-
bles de cigarrillos americanos por un valor de doce
millones de pesos.

El autor estudia las posibilidades de producir los
tipos correspondiente, de tabacos en la • islas en zo-
nas donde, por sn elara separación de Pstación seca v

f^ 1 1
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1]uviosa y por la naturalezd de su suelo, pro^peran
ciertas variedades turcas, rusas y americanas, las cua-

• les en gran número, así como híbridos diversos de
? ellas, se llan ensayado desde 1921 en Cotabato y Pa-
nay.

,} El problema principal era encontrar variedades eco-
nómicas, pues, en general, los rendimientos de estos
tipos resultan bajos en Filipinas para que su cultivo
resulte estimulante.

Acertadamente seliala las dificultades principales

^' para el éxito, una parte, quizá la más importante,

^ derivada de la pequeña propiedad, que impide el
costoso curado a fuego de estos tabaco rubios, auu-

^ que el problema podría resolverse mediante la orga-
nización de cooperativas, para cuyo éxito en el tró-

' pico se tropieza aun con mayores dificultades que en
los países latinos.

Las otras dificultades se derivan del establecimien-
, to de factorías y de la competencia americana, difí-
cil de vencer, dado el actual estado de relaciones en-

^ tre los dos países.-1. N.

^ Dificultades de los nuevos insecticidus y sus lintitacio-
^ nes.-British Agricultural Bulletin, 1952.

a F,1 D. D. T. es venenoso para gatos y pavos, no de-
biendo ser usado en ellos. Cuando el D. D. T. es in-
gerido o absorbido se almacena en la grasa de sus
tejidos, acumulándose allí. En los mamíferos se eli-
mina en la leche. Debido a esto, no está perlnitido
usarlo en las lecherías y vaquerías norteamericanas,
debido a su excreción en la leche.

El gamma-exano (B. H. C.) puede ser peligrds`ó
para gatos y aves. Los terneros de menos de tres me-
ses son más susceptibles que los animales de más
edad. En condiciones muy adversas, con animales en
malas circunstancias, pobremente alimentados y en
época de escasez (sobre todo si padecen sed) puede
ltaber riesgo para el vacuno si se empleán concentra-
ciones cíe gamma-exallo mayores del 0,5 por 100 (su-
mando los isómeros).

En los Estádos Unidos no se permite el uso del
gamma-exano corriente en vaquerías y lec}terías. Sin
embargo, a pesar de que el isómero gamma es más
tóxico, su uso está permitido (99 por 100 de pureza
en gamma) por ser más rápidamente eliminable por
la sangre de los demás isómeros. La resistencia de
Boophilus y otras garrapatas al B. H. C. se aprecia

;ĉ en algunos casos.
_^ En los primeros trabajos con toxafeno (canfeno clo-

rado), al^unos casos fatales de baííos fueron a •haca-
dos a inestabilidad de las emulsiones. Hoy éstas ya

^ se }tacen muy estables y seguras pór tanto. EI toxa-
feno no debe usarse con perros, gatos y aves.

- Se han encontrado ya moscas resistentes a los D.
h U. T. También en la campaña de Corea aparecieron

unos piojos resistentes.
^ Hoy se está tendiendo a sustituir los baños con

soluciones insecticidas con pulverizaciones más cómo-
das de aplicar sólo en los sitios de predilección de los
parásitoa. Aun en el ganado vacuno también se usall
cada vez más las pulverizacioues.-J. A. V.

SIEMPRE, Revista nlejicana.-Volumen I, número G.-
Méjico, agosto 1953.-Las plagas del campo han
sido derrotadas.

Esta revista publica una elltrevista con el Ingenie-
ro don Enrique Pascalín, quien manifiesta qne, a su
juicio, de los diez mil compuestos insecticidas regis-
trádos en el mundo, una vez eliminados los que se
duplican y aquellos de un valor exclusivamente cle,n-
tífiáos puro, quedarán unos cien que ofrecen perspec-
tivas para el control de los insectos, y de éstos, nnos
diez constituyen productos de uso práctico y de gran
valor económi•o. Según el señor Pascalín, el produc-
to H-24 es muchísimo más potente que éstos, lo que
significa qtle se necesitarán cantidades muchísimo me-
nores de insecticidas base para el control de los in-
sectos y hará nuevamente remuneradores aquellos cul.
tivos que fueron abandonados por el alto precio dr,
los insecticidas ^ que había que aplicar para el trata-
rriiénto de sus plagas.

Declara que empezó a estudiar sobre este insecti-
cida en un pIañ^escéptico, y planeó con el doctor Var-
gas, del Instituto de Enfermedades Tropicales y ase-
sor de la Nacioues Unidas Pn Méjico, una serie de
pruebas, obtenienéo restiltados sorprendentes, atribu-
yendo la eficacia del H-24 a quc «en la molécula
ue constituye el insecticida básico hay grupos de

a^t̀bmos a quienes pueden atribuirse las propiedades
tóxicas, y existe la posibilidad de poder sustituir uII
átomo sin alterar las relaciones especiales del grupo
toxóforo, al cual deben atribuirĉe las propiedades
tóxicas. Por el procedimiento de esta invención, un
átomo es sustituído por un radical constituícío por un

^=^rupo de átomos que tienen marcadas propiedades
de solvencia de los lipoides. En contacto con el in-
secto, el grupo solvente de los lipoides actúa sobre
los tejidos, facilitando la penetración del grupo toxó-
foro y, en consPCUencia, aumentando la eficacia dKl
insecticida».

Actualmente, según el citado Ingeniero, la serie de
eusayos abarca desde Panamá hasta Canadá, y están
interesádos, entre otros organismos, el Gorgas Me-
morial Laboratory, la Wisconsin Almni Research
Foundation y la Fundación Rockefeller. Finalmente,
el señor PASCALÍN dijo que considera este invento del
químico espaliol don ,]UAN NEBRERA ESCOBAR como el
ntás importante de los tíltimos veinte años en lo re-
ferente al control de los insectos, y en cuanto al be-
iieficio que pucdP reportar bastará tener en cuenta
^^ue, sólo para el cultivo del algodón, Méjico importa
más de 100 millones de pesos anuales de productos
insecticidas, y con el H-24 se podría economizar ima
^^ran proporción de esto^ insPCtici^las básicos.

i^^•^
^
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SEGUROS

ACCIDENTES DEL TRABAJO

ACCIDENTE INDIVIDUAL

RESPONSABILIDAD CIVIL

COMBINADO DE AUTOMOVILES

INCENDIOS

INCENDIOS DE COSECHAS

INCENDIOS DE EDIF'ICIOS

ROBO.

GANADO

PEDRISCO

Entidad colaboradora número 35 dei

Seguro de Enfermedad

(Autorizado por la Dirección Gene-

ral de Seguros en fecha 6-11-52.)

TRILLADORAS "ANGELES "

PRODUCCION EN TRIGO POR JORNADA DE TRABAJO^

Tipo A . . . . . . . . . . . . . . . 5.0^0 kgs.
^ C ............... 10.000 ^

INDUSTRIAS SIDERURGICAS, S. A. - BARCELONA
Paseo de Colón, 2- Apartado de Correos 557
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TODO PARA LAS INDUSTRIAS LACTEAS

MANTEQIIERL9: Desnatadoraa y clarificadoraa WFBT-
FALIA de todas capacidadea y de fabricaclón sueca.
Mantequeras, amasadoras, montadoraa de nata. Equí-
pos Lndustrlalee AHLBORN, etc

QĉEBERIA: Cubas de cuaJar, mesas de entremiso, pren-
sas, moldes, tablas, cua^o y colorante CFIR. HANSEN'S.

LECHERIA: Pasteurfzadores de plscae AHLBORN IAIe-
manlal y RAIIER (Dínamarca) y de fabricactón nacio-
nal. Refrigerantes bSdones, cubos de ordeIIo, medldo-
rea, botellas, cápsules de aluminlo ALSA, embotella-
doras, capsuladores, coladores sanltarioa LACTA, do-
pósltos, bombes, etc.

CONDENSERIA: Concentradorea EVAC+O.
ANALISIS: Materlal de anAlials ORI(3INAL dER.BE1t.
REFRIOERACION : Compreaoree alemanee A H L B O R N

hasta 2b0.000 Prlgorfae.

PIENSOS
para la AVICULTURA

(Fabricaclón propia)

H A R 1 N A S de pescodo, huesos,
alfalfa. - CONCHILLAS OSTRA, etc.
Gránulos " M A N Á"

MOLINOJ' ^

]. lOPft lflBOflDfl Teléfonor240Ó2 IflR8G01fl

TRACTORES
DE

ABSOLUTA
GARANTIA

POR SU

C A L I D A D
Y POR El

SERVICIO MECÁNICO

Camino de Moncada
(Junfo Hospifal Provincial)

•

L E R I D A

"CATERPILLAR" Diesel-Cadenas
Modelos enire 32 y 130 h. p. a la barra.

"JOHN DEERE" Diesel y Kerosene ^pe^róleol
CAOENAS y RUEDAS con NEUMATICOS

Modelos enire 18 y 46 h. p. a la barra.

"RANSOAAES" Cadenas con Inoior de peiróleo

41/$ h. p. a la barra.

EL TRACTOR IDEAL PARA VIÑAS Y HUERTOS

MAQUINARIA PARA MOTOCULTIVO, RECOLECCIÓN, MO-
DE lA CASA REPRESENTANTE ^L VIMIENTO DE TIERRAS Y TODA CLASE DE OBRAS PÚBLICAS

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS EN TODO TERRITORIO ESPAI^OL:

COMPAÑIA DE TRACTORES Y MOTORIZACIÓN, S. L.
SUCURSALES: CENTRAI: SUCURSAIES^

Almirante Lobo, 2- SEVILLA Calle Cervantes, námero 32 Av.JoséAntonio,815 - BARCELONA
Av. General Mola, 23 - ZARAGOZA Fray Luis de 8ranada, 1- CORDOBA
M. Casa Arizón, 22 -JEREZ DE LA FRONTERA DESIACNO DEL PRESIDENIE Y DIREROR 6ENERAL: J U a n R e • G n, 103 -10 9- L A S PA L M^ S
Av. Nnvarro Reverter, 2- VALENCIA Plaza de laa Corte:, 8• MADRID Carretera de AlcSzar - LARACNE

GRAN ESTABLECIMIENTO
DE

P R O D U CT O S
A G R I C O L A S

EBPEI;IALiDAD F,N ARBOLES
FHUTAL^.^, FORN'.ST^^ ES Y

DE ADON,^O -._-

Solieit^n cafálogos

S^afarosa Nc¢rQte ]oue^
TEIEFONO 48

SABIÑAN (Zaragoza) L
"Viveros Gabande"

"Establecimiento de Arboricultura"

ISIDRO GABANDE


