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VISITA DEL PROFESOR PAUL MULLER A LA FACULTAD

Invitado por el Rectorado de la Universidad, a iniciativa de nues
tra Casa de Estudios, visitó la Facultad, el 22 de noviembre ppdo.. el 
doctor Paul M^ilk*r , distii^g^^^dlo bombee de ciencia suizo. Premio 
Nobel de Fi8i<lk)gai’ y Medici^^a 1948. al que se hizo acreedor por su 
descubrimiento de las piopuedades insecticidas del I) DT.

Luego de presenaar sus saludos al Rector, Dr. Francisco Marcos 
Ang^ada. a quien acom pañal)! n decanos y consejeras. el eminente 
bombee de ciencia, juntamente con el Si. Rector, los Decanos de 
Agronomía,. Medicina, Química y Farmacia y numerosos profesores, 
se dirigieron al anfiteatro de nuestra Facultad, donde tendría lugar 
su anunciada conferencia sobre « El Desarronode la Terapéutica Ve
getal ».

La capacidad del anfiteatro había sido colmad.. con la de
autoridades, profesores, técnicos de diversas depdndencies oficiales y 
de la industria químiaa privada, como así también de alumnos de los 
años superiores de la Casa, que llenaban los pasillos en crecido nú
mero, demostaanoo el interés de la juventud detud<oaa por escucbar 
su lección y rendir el bomenajede respeto que mdrecía el disrnt^te.

Abrió el acto el Decano de la Facultad, Ing. José M. Castiglioni, 
para dar la bienvenida al Dr. Muller, con las siguientes palabras:

«Señor doctor Paul Multar, señor Rector, señoras y señores.
« La Universidad Nacional de Eva Perón y en espeda! esta Facultad 

de Agronomán se sienten lloaradas en ofrecer sus aulas al Dr. Paul 
Miiltar, Premio Nobel de Fi8<ologia y Medicina 1948.

«El Sr. Jefe del Departamento de Sanidad Vegetal bará la formal 
presentación de tan ilustre buésped, por lo cual, en nombre del Sr.
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Rector y de la Univermdad en pleno, tengo el honor de darle la bien
venida, pedirle se sienta como en su propia patria y expresarle que 
al declararle huéspred de honor de nuestra Casa de Altos Estudios no 
hacemos otra cosa que rendirle un modesto, pero merecido tributo a 
sus genuinos y reconocidos merecí mi enlos científicos».

A continuación ocupó la cátedra el Profesor Ing. Ubaldo López 
Cristóbal, en su calidad de Jefe del Departamento de Sanidad Vegetal 
de la Facultad, para referirse a la personalidad del huéspjed, diciendo:

« Me es grato anunciar a ustedes una visita y una lección que 
honran esta Casa, donde tantas veces hemos citado, con el respis o 
deludo a los maestros, el nombre del doctor Paul MiiHer, aquí presente.

« Para cuanoos conocen la obra del investigador (que son todos los 
que integran esta asambeea de profesoess, técnicos y alumnos que es
tudian o trabajan en temas afines)) bastaría su nombre para concitar 
el recuerdo de los conocimientos que sus tareas de laboratorio agre
garon al libro de la Ciencia, aun si faltara la consagración del Premio 
Nobel de Fimoográi y Medicina, que obtuvo en 1948, distinción que 
prolongará su obra en el futuro con el reconocimínnto de la humanidad 
a quien ha servido generosamente.

«Su descubrimiento de las propiedades insecticidas del dicloro-di- 
fenil-trirhltoeíano. sintetizado por Zeidler en 1874 y conocido hoy 
mumiudmei^ con la breve sigla de l) l) T, ha brindado un arma 
eficaz en la lucha del hombre con su más peligroso enemigo,el artró- 
podo. ambos empeñados en la posesión de los bienes naturales.

« Peroo más importante que el hecho mismo, el razonamiento de su 
hipótesis de trabajo. tuvo la virtud de franquear la barrera que man
tenía cerrado un amplio camino nuevo, apenas entrevisto por el uso 
anterior de otros orgáuicos sintéticos como el dinit^o-ortoctesil] y los 
tiocianatos, con los cuales se intentó reemplazar los insecticidas chi- 
sicos.

« El poder letal de contado de este primer hidrocarburo clorado 
obtenido por síntesis, que demostrara el doctor Miiller, estimuló en 
casi todos los laboratorios del mundo de(iiiaaios ala investigación de 
los ¡Plaguicidas la llrgente labor experimental que en procos años acu
muló numerosos neurotóxicos, cada vez más eficaces, de los cuales 
disponen ahora los técnicos dedicados a la lucha contra las plagas en 
todas las regiones habitadas y productivas de la tierra.

« La Biología y ciencias afines, aprovechan también amp/liamente 
del descubrimiento inicial y son nume.ooaas las Investí gamones con 
las modernas drogas sintéticas que aportan nuevos conocimientos a
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la fisiología del sistema nervioso en animales de laboratorio; al me
tabolismo de los tóxicos orgánicos ; a la enzimología animad o vegetal; 
a los factores genéticos que condidoaan la re»is^l^<^!vc^m o la suscepti
bilidad de algunas especies, y con ello se estimida el advenimiento de 
drogas selectivus ealimuíantcs o letah^s en la lucha contra las malezas 
o la alimentación si^t^(mií^ de las plantas de cultivo.

« La salud de la humanidad tiene también su cuenta pendiente con 
el doctor Miilier a quien la historia de la ciencáa colocará en el sitio 
de privilegio de los benefactorsa que en el transcurso de este siglo la 
defendieron con milagroaa etici<ol<iía.

« Se ha reducido a términos rolerab<os la amenaza de los artrópodos 
liematóaagos vectores de las grandes epidemias que destruyeron pue
blos y ejércioos en campana, que impidieron el desarrollo de fértilro 
rrgonies donde el óptimo «labiiad » estaba saturado por invertebra
dos y protistascon sus mortales asocauiíne^ y simbiosis. Tal problema 
ha perdido su más difícil incógnita con el uso prudente de las drogas 
orurotóxicas li^osolu^l^s y su extraordinario poder residual.

« Haste los factores negativos de los planteos actúale,, provocadss 
por urgencias indiscriminadas, están abriendo grandes brechas por 
las cuales se aprecaa la necesidad de est.udíar, sin demora, compleoos 
ecológicos insospeclmdos en la biología de los artrópodos en cuanto' 
a parasitismo, predat.ismo, simbiosis, cdmensaiismo, foresís, polioífa- 
gos. polinizadorrs y vectores. a los cuales la natuadeza ha confiado 
misiones específicas que no pueden destruirse sin grave lesión para 
la armoma vital. Y en el carneo opuesto de la toxicología : las dosis 
sub<eíalas, las aculinllíaciones por metaboiismo y las irrupciones en el 
^^luili^^^^o hormonal de los org^^^nímo^ vivos, están provocanOo el co 
oocimiroto de capítulos nuevos a los cuales concurran premliosamnnte 
todas las ciendas.

« Coleginos» que hasta nuestro invitado, que provocaaa este revuelo, 
estará absorte ante la bola de nieve de sus conaecl<encías, así como 
nosotros lo estamos ante la capacidad realizadora del mundo de ouus- 
tros días.

«La gente común cree que un triunfo científico rotundo como el 
que comentamos, es producte de un hallazgo afortunado, de una ca
sualidad que se pone al alcance de quien sabe mirar. Nosotros estamos 
conveoi^^^íO^ de que un resuiaute feliz es producte de una absorbente 
vocación al servicio ole una personalidad tenaz que ha reouncíado a 
los goces dr la vida que pudo merecer su talento, para constreñirse 
entre las cuatro paredes de un laboratorio y quedar prisionero de una
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rutina de pequeñas causas y efectos, que despeja, al cabo de muchos 
años de pac iencia, las grandes incógn itas del conoc m liento.

« La biografía del doctor Miiller se ajusta a este enuncíaoo. Luego 
de terminar sus estudios de química, ingresó en 1925 a un laboratorio 
industrial de su patria, y por treinta años su tarea de investigador se 
redujo a estudiar y experimentar con la disciplina y la tenacidad que 
es patrimonio del talento científico.

«Su descubrimiento de las propiedades insecticidas del 1)DT 
en 19.39, es solamente una etapa del proldema que se planteara y de 
los colateraies surgidos en su labor; y estamos seguros que culminaran 
en mejores resudados que los ya obtenidos, por cuanto la mentalidad 
de un auténtico hombre de ciencia es una esclava del afán insaciado 
de conocer la verdad, que siempre, en todos sus enunciados. tiene 
una incógnita que prolonga la búsqueda en el espacio y en el tiempo.

« Doctor MüHer, en nombre de nuestra Facultad, me compiacoo en 
ofrecerie esta Cátedra, que se honraáá con su palabra».

Una prolongada salva de aplausos recibió la presencia del IDr. 
Miiller en la Cátedra, asistido por los profesoees ingenieros Emilio el. 
R.ng’a^^^^ Héctor C. Santa María, quienes fueron vertiendo a! cre- 
tdllans la disertación leída en francés por el destacado científico, 
cuyas primeras palabras fueron de agradecimiento a la Universidad 
por lnberie brindado la oportunidad de difundir su men^a,e desde 
tan calificada tribuna, como así por los elogiosos coiic-iuos que me
reciera su labor a los profesores que iniciaron el acto.

El resumen de la conferencia pronunciada por el Dr. Miiller sobre 
« El Desarrollo de la Terapéutica Vegetal », es el siguiente:

«Originarirmente existía un equilibrio entre los difdrdetde orga
nismos que vivían sobre la tierra, que si bien pudo ser destrozado 
transitoriamente por catiístiodés naturales, cambios de clima, etc., 

.sieni¡ira fué reetabiecldo posteriormnnte. El hombre primitivo for
maba parte de este sistema, pero a medidla que domesticaba plantas 
y anmaltss, favorecinnOolosa expensas del resto de los reinos animal 
y vegetad, el equilibrio se iba destiur^’nn^ cada día más. La vida arti
ficial llevada por el hombre y que él impone a sus cultivos y animales, 
se refleja en el desarrollo de diversas enfermedades y parasitismos.

« Así la humanidad pagan sus errores con el cáncer, las dnfdrmdda- 
des cardó) i•ascuiai•es, rrtdriodecldrseie, etc.,mientras nuestras plantas 
sufren una serie de dlifermedades criptogámicas y bacteriales que 
hasta ahora sólo pueden ser parciallventee controhiaas.

«Todos reconocen que la mddiiinia humana está al edrvicio de un
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ideal, pero a menudo se pretende que la lucha contra las plagas, vale 
decir, la terapéutica vegetal, persigue fines paramene-e económicos. 
Esta opinión es demasiado severa, pues es solamentee gracias a la 
nueva ciencia que el hombre puede producir suficiente alimentación 
para sí mismo y para sus aninalhe^ Las armas que peraiteen al agri
cultor moderno combatir las plagas y los parásitos de sus plantas, 
han surgido gracias a la colaboración que existe en todo el mundo 
entre los investigadores de las entúbales olici^aik1^, universidades, etc., 
de una parte. y la industria químíaa de la otra, pues es esta última

En el centro el Dr. Müller pronunciando su conferencia. A su derecha el Prof. E. J. Ringuctal, 
a su izqutartta el Prof. H. C. Santa María

la que ha financiado y dirigido las prolongddss investigaciones, la 
síntesis de nuevos productss, y finalmeme su fabricación en escala 
comercial.

«Sin embargo la medicma vegetal no ha alcanzado el nivel de la 
medicina humana. Es una ciencia muelo más joven y si queremos 
que progrese tenemos que profundizar sus bases biológicas y comple
mentaos con investigaciones en la química sintética.

«En cont-rasee con la medicina humana, la terapéutica vegetal 
busca de prevenir y no curar. Por lo general, el tratamiento de una 
planta ya atacada ha resultado demasiado caro hasta ahora, peto es 
posible que llegue el día en que las enfermedadss criptogámi<e^s, las 
baeteriosis y virosis de las plantas sean curadas como curarnos las

ej 
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enfermedades humanas. El primer paso es quizá el descubrimiento 
de insecticidas teletóxicos o sistémicos. El progeeso de esta investi
gación depende de nuestro conociminnto de la fisiología vegetal, y 
especialmnnee de fenómenos como la circulación de la savia, la trans
locación de distintas substancias químíaas dentro del organismo 
vegetal y la reacción de la planta a los productos químicos. Aquí el 
empleo de isótopos radiactivos nos podrá ayudar.

« La misma medicina humana debe mucho a la terapéutica vegetal, 
que le ha dado insecticidas modernos como las formulaciones a base 
de diclcro-difenil-tric<orotinno, permitiendo el control de los insectos 
vectoees de las enfermedadss humanas.

í « Poseíamos ya exceleness medicamentrs contra la plaga secular 
del paludismo: atebrina, paludrina,etc. Pero éstos no
controlaban las epidemias y fué sólo después del empleo sistemático 
d¿ los insecticidas con diclcro-difenil-tric<oreeiano que ha sido posible 
controlar los Aitopheie8 en su estado adulto como en el larval.
f « Los efectos indirectos del control del paludismo en un país sub

tropical pueden deinostraree con el caso de Bengaaa Orienta, provin
cia de Paquistán, donde el empl^ sistemático de insecticidas a base 
de diclcrs-ditenibtridoteei■ano ha tenido por efecto un aumento del 
15 % en la cosecha del arroz, alimento básico del puebto. Este resul
tado no se atribuye al control de las plagas vegetades sino al mayor 
rendimiento de los obreros que pudieron levantar la cosecha en un 
tiempo 10 % menor que antes.

«En los Estados Unidos se cal^cuU que las pérdidas <<cnsionaaas► 
por insectos pueden alcanzar a 4.000 millones de dólares por año. En 
1947 la cosecha de papas tratadas con formulaciones de dicforo-dife- 
nil-tric<otoet■ano fué superior en no menos de un 30 % comparada con 
los campos no tratados. El rendimiento de alfalfa de Utah casi se 
duplica y en las regiones donde se cultiva alfalfa para semilla el a^- 
rnento fué superior en un GCO^,. La lucha cocrdinana contra ac^i^^ú^s 
en los Estados Unidos aseguró la cosecha en una superficie de unos 
2 l/2 millones de ha y salvó al país de una pérdida de 41 millones de 
001^*6 8. Cada dólar gastado en esta lucha evitó la pérdida de 52 dó
lares. En 1948 1a aplicación de formulaciones de (iicls^o-difenil-trii 
cloroeiano contra la mosca brava (Huemoot^bai irritan*)  tuvo por re
sultado un aumento en la producción de leche y carne tasado en 
54 miKonss de dólares.

« Es solamente en los últimos años que la químían se ha dedicado» 
sistemátianmente a la búsqueda de productos antiparasitarios. La
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introducción de los nuevos insecticidas de contacto comenzó con las 
formulaciones de diclrrr-defeiiil-trie<oroeiano en 1939, iniciando una 
nueva era en la terapéutica vegetal que sigue diernrrollnddose con 
extraordinaria rapidez y que prsibiemnnee puede traer nuevos méto
dos revolucionarios.

« El desarrollo del diclrrr-diíenil*tri c<oreti■aro fué favorecido por 
la guerra, luego vino el hexnclrrrciclrexanr obtenido por la dora- 
clon de benceno y cuyo ingrediente activo es el Isomerro gamma. Este 
último descubrimiento se debe a Dupire en Francia y Thomas y 
Slade en Inglaterra. Actúa simuttnneamente como fumigante e insec
ticida de contacto y por lo tanto su acción es más rápida que el db 
cloro-difenil-^^ir^^^^^^^a^^<^, si bien el efecto residual es inferior.

«La Velsicol Corporation y luego Julius Hy^man han obtenido 
una serie de hidrocarburos clorados por una substitución Diels-Alder 
de hnxecloroclclopnntadinllo con distintos compuestos no saturados: 
Clordano, Aldrin, Dieldrin.

« El toxaeeno, que es un canteno clorado, tiene valor espedid con
tra las plagas del algodón y es posiblemente un complejo de distintas 
substancias. Todos los hidrocarburos clorados tienden a seleccionar 
razas resistentes de la mosca casera por cansas que todavía necesi
tan ser investigadas a fondo. Fenómenos parecidos son la resistencia 
adquirida por la cochinilla roja de los citrus hacia el ácido cianhídri
co después de años de exposición, y la resistencia de distin
tos insectos haca los ersnn-eales.

«Las razas tnsistnntns al diclott-difnn^-trie<otetenoo en general 
demuestann una rnoiotnncia también a otros insecticidas, conteniendo 
halógenos: tesistencia polivalente. Es necesario pues buscar subs 
tancias pnrteneclnntes a grupos compleeamente distintos.

«G. 8^^!^ (I.G. Farbenindustrie) descubrió el hnxentíltetre- 
fosfato que r^mpaa^^ la nicotina en durante la guerra. No
es un producto quím-camnnte homogéneo. Se obtiene de dietílfosfato 
y oxicloruro de fósforo. El compuesto activo es el tntrantílpitotofeato.

«Luego Schradnt sintetiza el éter p-nitrtfenildletíl-to del ácido 
tiotosfórico que se denomina E 605 o ParatlHon. Este producto tie^ 
una muy importante aplicación, incluso contra las et<enunles rojas 
resistentes a los productos clorados.

« El Potasan es el resultado de la ^100^ entre el éster del ácido 
dletilt<otoffóritoy la metílllmbnlifnrone, pero su desarrollo comercia 
no ha sido muy importante.

« De los ésteres fosfóricos desarrollados por Geigy, el Ilmzinon
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es el más debido «a su muy baja toxicidad hacia los ani
males superiores (laucha 100 mg/kg, ratas 240 mg/kg). Es esta 
baja toxicidad que peruiRe su empleo en varios países europeos como 
aerosol doméstíoo contra las moscas resistentes y, en combinación 
con dicloro-difenll-lric<oreetaco, como insecticida mural de muy bue
na acción residual.

« H. Gysin en colaboración con los biólogos R. Wlesmann y R. 
Gussvi (Geigy) descubrió un nuevo grupo de insecticidas entre los 
esteres del ácido carb^ámiico de distintos Tiene cierta
similitud con la protigmina. Dimetan ha tenido una aplicación limi
tada contra pulgones.

«Parolan, además de su eficacia contra pulgones y moscas. tiene 
una excelente acción contra la J/i^oZ-M p^rv^'osa, lo que ha sido desa
rrollado en la Argentina.

« soo/on también es afidicida con acción oistémira. Su posible em
pleo contra el pulgón verde de los cereales (ScA-zapp/H# gramíwuíw#) ha 
sido investigado aquí mismo en Eva Perón por el ingeniero Santa 
María, en los laboratorios del profesor López Cristóbal.

« Geigy también ha desarrollado un buen acaricida : « chlorbein 
zi:rr »|

« Los fungicidas ind^g:áni^^8 a base de azufre y cobre todavía ocu
pan el primer lugar en cuanto a masa. Luego vienen los compuestos 
clorados, los ar.svnicalos, etc. Se destaca el gran consumo del herbi
cida 2,4-1) a pesar de ser un producto que se aplica a muy baja

«Según el Dr. Dudle. la producción mundial de dicloro-difenil- 
tricloroetano se distribuye en la siguiente forma: 20% para la higi<^- 
ne y 80% para la agricultura.

« El probtema de la aplicación de los modernos insecticidas tam
bién ha hecho importantes progvecos. Nuevas técnicas permiten la 
moHeada adecuada de substancias difíc^i^^s y de medrar su emulsifi 
cación, etc. La maquinaria ha sido mejorada con pulverizadores a 
motor y de bajo IíI^i^^.I^.

« Para la aplicación en gran extensíín tenemos el avión y el hdl- 
cóptero, este último vspecialmónte para tvll’Vócs accid©!!^^.

« La vegetal sólo puede realizar su misión si los biólo
gos, los quí^m^^s y los físicos trabajan en estrecha calrbcraciónl Es 
de impcrtrncia capital que las investigaciones fundamentales de la 
fioiclogía entomológica y vegetal sean adelantadas. Quisiera sugerir 
a las universidades de desarrollar este campo c-vótíficc y de asignar-

Original from
UNIVERSIT7 OF CALIFORNIA

□ igitized by



■ R -Slc.. 2 65

le toda la atención que merece. La terapéutica vegetal se lo agrade
cerá ».

El doctor MiiHer terminó su ccnferencía recordando que todos 
tenemos una deuda haca los nnméld^ls(^s y emineness especialistas, 
quéenes aquí mismo en la Argentina han hecho tan valiosas inves
tigaciones y han realizado campanas en gran escala con el diclorodi- 
fenil-tricloroetano.

Por más de cinco minutos se prolongó el aplauso de la concurren
cia así que el Dr. MííIIvi terminara su ccnferencia, que fué ilustrada 
con numerosos díapcoitivos y se desarrolló en un clima de admiración 
y respeto, que emocionó vivamenee al huésped.

Luego de recibir las felicitacloneo y saludos de destacados profe> 
sores, investigadores y dutoridadss, el Dr. MííIIvi visitó detenida
mente el Laboratorio de Zoología e Insectario adscripto, donde el 
plcfvocl titular Ing. López Cristóbal explicó algunos de los trabajos 
de investigación que realiza el personal científico allí destacado.

Se interesó mucho y dió sus valiosas cpióicóvo en la labor que 
conduce el proeesor adjunto Ing. Santa María, acerca del valor sis- 
ténMco del «holán» (éster del ácido cdrbámioo creado por los labora
torios que dirige el Dr. Multe)), en semillas de cereales tratadas para 
vlimiódl los ataques del pulgón verde en las tres primeras semanas 
de la plántula. El mismo inteéés demostró por los ensayos que se 
realizan en plantas de tomate con la misma droga, contra uno de los 
parásitos de la raíz más difundidos de la zona (M^ll(i¿dgynvc b-cogtttd)|.

El Ing. Héctor O. Arriaga explicó también detenidamnnte los en
sayos que se vienen realizando, desde hace ocho años, en el Insecta
rio adscripto y en la cátedra de Cerealicultura, para la creación de 
centenos ivvs^í^í5V^^]^V^ al pulgón de los cereates y otros ensayos con 
híbridos de cebadas y trigos, algunas de cuyas líneas en ensayo 
provienen de vspüialiotao nc^teamericnnos en inmunología.

El Dr. MííIIvi, que tuvo palabras amaldes para la labor que realiza 
el laboratorio, fué invitado posteriormente para ivcoiivi la ciudad, 
en comp^iua del señor rector, decanos y profesoees, y agasajado 
luego con un almueroo en el Jockey Club. A los postees agradeció 
las atencionss recibidas y pronosticó un brillante porvenir para nues
tro país por virtud del dinamismo constructivo de sus habitantes.

El rector, doctor Francisco Marcos Angando, agradeció al Dr. 
MííIIvi sus ccncepcos y anunció que la Facultad de Agronomía había 
SClicita■<■Ic se otorgara al huésped el título de -Doctor HcMcri’o Causn, 
en mérito a su labor cíentífian. desconranCo una resolucínn favorable.
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Nos place destacar que el Honorable Consejo Univessterr<o, en su 
sesión ordinaria del día 29 de noviembre del corriente aíio, resolvió, 
por unanimidad, otorgar al Dr. AHiller el tít^^^o de I>octor- Hcncríi 
Causa.

SESIONES AGRONOMICAS 1954

Esta Casa de Estudios desarrolló, durante el año 1954, un ciclo de 
Sesionss Agronómicas, de acuerdo a la siguiente resolución ", dictada 
el 28 de junio del corriente año.

Consuleaamlo: Que es obligación de la Universidad cumplir su mi
sión de solidaridad social favonciendo toda forma de difusión de la 
labor de investigación instituyendo cursos de extensión : Que en tal 
orden de ideas esta Facultad ha regido el desarrollo de sus experien
cias intcresánoose por los problemas nacionales : Que tanto el Segundo 
Plan Quinquenal del Superior Gobierno como la Ley Universttaria n° 
14.297/53 estableen las bases sobre las que deben crearse vínculos 
prrmanante8 con la realidad argentina en orden a los objetivos del pri
mero y al cometido primordial de la Ea^rñaaza Superior dispuesto por 
la segunda ; Que el año próximo pasado esta Casa de Estudios organizó 
un ciclo de Sisíouss Agronómicas en las que se abordaron diversos 
temas de interés agropecuario con -ntrrvrnción de especialistas, indua- 
^^€8, productores y autoridades vincrlados a los mismos ° : Que el 
éxito alcanzado en ¡dicha oportunidad hace acomejbble proseguir la 
tarea en el corriente año; Por todo ello y con el propósito de colabo
rar en el logro de una mayor y mejor producción agraria, el Decano 
de la Facultad de Agronomía, de la £^^€1^080 Nacional de Eva Perón, 
/l,rsurlV•r: 1o Organizar un nuevo ciclo de Sesionsa Agronómicas a cum
plirse en el Aula Magna de la Facultad entre los meses de agosto y 
noviembre del año en curso, de acuerdo al programa que se rrtzblrcerá 
oprrtunzmratr. 2° Cada Departamento a cargo de las Sisíouss elabo
rará el sumario respectivo y la nómina de los rrlatorrr, así como tam 
biénu^a lista de personas e inrtitnclones que conaídrre del caso invitar 
rrpecialmante. 3° Finaiiaida la disertación se admitirá un rrpa<ilo dedi
cado a debate público. 4° Rrgrsrrere, comuniqúese, etc.

Las Sesomes Agronómicas 1954, que contaron con la zsirtrn^al 
de altas autoridades de la Universidad y y calificada con
currencia, se (lrr<zrrrllarr^ en la siguiente forma :

* Resolución No 1.379.
5 Véase la crónka de estas rrsirner en las páginas 289-211 del tomo XXIX de 

esta Revísta.
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1a. Sesión (agosto 31). Cli/l.n-lza-•lóu suburbana. (Drpa‘ir1nuento de Evoiko 
mía, Legislación y Admaiisttacian Agrarias).

En esta sesión se desarrollaron los rigllirnter tenia* :
El crrcintlenlo de los crn/iw urlamos y la drrap>ari‘-•ió/l de explotai•li-es)í 

hr^f?crlar )/gr(i^jrrar por lot^eo de tirriar rJjidl^ar^s y rubrj’-Óalr^ lhre^irhnl^- 
cdón de la unidad económica en conas suburbanas. Rrlatrrrr : Proís. Ings. 
Agróns. Juan L. Tenrmbauln y Raúl Axat.

C,recuHte^tto urbano y recursos a/lmeilea<íos de su pob/actón. Necesidad de 
mantener areas de produccíán alimattiria a corta d^rtfa>icta de los nudos 
urbanoos. Previionne8 del Segundo F/an Quiní/ucna/. Relator : Prof. Dr. Do
mingo Bórea.

Coloniaaeión e inmigración rural europea. Fa coloHicacinH e inmigración 
y las prn■w>tene« del Segundo Plan QhunqHeaal en la melnrea. la coloni"^^))’ 
y el proceso de adquisición n de /a tierra rura). Aspecto*  sobreéedte)lte« del regó 
men ctZteizedtr rlgnwte : pos! bes mtdi7-rac<ólle^•. Relator: Prof. Ing. Agrón. 
Rene R. E. Thiery.

tnndnintes a corregir y adecuar nlnmnnlo inmigratorio para la 
co/oníaarién suburbana. Relator : Prof. Ing. Agrón. Julo A. Ringllnlnt.

Los temas tratados resulO^n de gran actualidad, por el hecho de hallarse 
en ejecución un plan de colonización hortícola, confórme lo prevé el Segun
do Plan Quinquenal. en Melchor Romeoo, a sólo 15 kilómetros de la Ciudad 
Eva Perón, ar-rnto de esta Facultad.

Al final de las conrerenc1as se desarrolló un -ntereaanle debate, durante 
el cual surgió la idea de ia^c<at^> en el Departamento de Economía, Legisla
ción y Adminisr1•<ciian Agrarias, rrtudlos e investigaciones en materia de 
colonización, dada la coincidencia que en el citado Drpara«nmnllto, la mayo
ría de los prorerorrs forma parte de inrtitucione8 nacirnalrr y de la provin
cia que timen a su cargo la colonización oficial. Se resolvió, además», incor
porar para tales investigaciones, las personas especializadas que deseen cola
borar, aún cuando no desempeñen fl/ncitnns en el Dnperlemneto men
cionado.

En estos momentos, por in^c^^i^aa del señor Decano, se está estructu
rando un curso para postgraduados sobre la de refei-encaa, que se
dictará en 1955, materializándose, de este modo, los deseos expresados por 
los asistentes a esta Sesión Agronómica. — d. L. T.

2a. Sesión (rrptlembre 27). Erarión. (Departamento de Botánica y Eco 
logia Agriedas).

En esta sesión se drrarrrllaron los siguientes ternas :
AUeracóín 'fimcr-qllrriea de las rurlor observada en la .República Argew- 

tina como cons,ncunNcla de la erosión. lRdevamieiilo8 y mapas de si/nlos mal- 
.cados o en e/ecució^^^. Relator : Prof. Ing. Agrón. César Ferr).

El disnrlaeln destacó la importancia del horizonte superficial, como fun
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damento de vida y de prosperidad del género humano, las circunstancias y 
factores que determinan una modificación desfavorable de la estructura del 
sueo», su d^sirrticulacióm y removido, en condiciones nopncdlios, la impor
tancia que ha adquirido, entre nosotras, la erosión cólica ypluvól^ los i-ele
vamientos y trazado de mapas que se han ejecutado pata rrñzlzr los límites 
e intensidad en que, dnelrt de las zonas afectadas, se encuentra alterado el 
sundo agrícola.

Sistema racional de ntp»t<tí<-cñm de nn tlstdbltcimtt,nto modelo en la zona de 
eraxíón eólúau Relator : Sr. Juan C. Echeverz Harriet.

El relator destacó los daños que ocas tana la erosión eólica en el vértice 
de la Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Eva Perón, cuando 

.sobrevienen grandes sequías, como la rngishada en 1937-3S y últimamente 
en 1949-50.

Dentro de esa región erosionable y erosionada, maeifnstó, la firma J. A. 
Harriet destina a la producción de carne de alta calidad una superficie de 
ífproxilnadmmeete 20.000 ha; para lograr ese tipo de producción es ne^ee 
sario contar con óovíHos de gran mestización y praderas artiificalb^!^. No 
obstanee los años secos en que se viene rralizandr esta explotación, esos 
campos no han experimentado, aún en períodos críricos, trastornos por 
nttsióe, merced a la técnica utilizada.

La alfaffa es, sin duda, la mejor forrajera de verano de nuestro país ; 
nlla constituye la base dn la alimentación del ganado a inverne en la em
presa que se menr^^^im : arraiga bien y da origen a muy buernos alfafaaees 
de pastorao. Es sabido que la alfalfa es una planta « re^atofita » ; después 
del quinto año sus raíces se alargan nn tal forma que pradoena un rápido 
tmptbrtcimienlo nn el contenido de humedad dnl subsuelo, hasta unos 1O 
m, en terrenos arenosos.

Paia evitar nse inconveniente se fija una vida útil de cinco años al alfaD 
far: al vencer ese término se lo ara y drrtrqyr, cualesquiera sea el estado 
de deusídad y vigor, incorporando en esa forma, por otra parte, grandes 
cantidades de nitrógeno y materia orgánica, que manttennn la activdbdd 
biológica y dan coherencia a las parti'^u^^is del suelo.

Corno praderas de invierno se utilizan, exclusivamente, las siembras dn 
cnnteno, qun se implantan a fines dn verano, antes que termine nl período 
Himose, sobre terreno húmedo, mediante el uso intenso de equipos mecá
nicos. que trabajan 24 horas diarias, en tres turnos, a fin de ejecutar la 
siembra en las mejoras condiciones, para lograr una rápida germinación y 
desarrollo, antes que se insinue la estación invernal, fría y seca.

el período de aprovechamiento se cuida de no talar las siembras : 
nn primavera, cuando el centeno empieza a encañar, y los alfalfaras ya dan 
pastorao, se retira la hacienda y se levarata el rastrojo con una labor de 
arados-rastras de discos, que al par que no invierten la amelga, facilitando 
la de^ca-clón, ni^tinrran sólo parcialmente la paja, lo que acuerda una gran 
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protección al suelo desnudo contra arrastres ; por otra parte, esa labranza 
drrtrqye las malezas, que son grandss lltili2Zli0rlt-s de la humedad supeir 
:-í :a!

Este barbecho trabajado de verano le permite al suelo almacenar hume
dad, durante el período lluiirrr ; al volver a sembrar centeno, a fracs del 
verano, el terreno se eiicuenraa en inmrjorabier crndicirnrs para la som
bra ; el agua gravitadonal ha descendíoo más allá de los 25-30 cm. que es 
el estrato mayor aprovechado por las gramíneas, de modo que se va alma
cenando una reserva que fuego utilizará la alfalfa, cuando le corresponda 
su turno en la rotación.

Los terrenos destinados a centeno reciben, por lo general, tres siembras 
sucesivas ; cuando los sondajes revelan que la humedad almacenada ateamza, 
a 5 m de profundidad, se procede a una siembra de centeno edn8oc-ada 
con alfa.^l^a^9 teniendo la precaución de utilizar tolvas difefentes y obturar 
las boquinas que distribuyen centeno en los espacios que ocupará la alfalfa; 
de este modo no hay cdmpejenc-a por humedad ni luz, y con 35 y 15 kg 
de centeno y alfalfa, respectivamente, se logran muy buenas praderas.

Estos dos cultivos no cubran la necesidad de forraje durante los 12 meses 
del año ; a fines de enero-febrero la escasez de Himas, la pre senda de vien
tos secos y la aparición de la isoca de los alfalfaras, pueden comprometer 
la marcha del engorde de reses casi listas. Para evitar ese contratiempo 
desde hace años se siembra raaíz amarillo común, no obstanee no ser ésta 
una zona maicera ;a mediados del verano el cultivo se encuentra en pleno 
desarrollo, con sus espigas pert<^<tb^^iniete granadas, que no «alcanzarían a 
madurar por la brevedad de la estación estival, pero que constituyen un 
v«aliror forraje en ese período crítico.

En esta forma, expresó el Sr. Echeverz H«arriet, medíante una rotación 
adecuada, enterrando después de cada siembra volúmenes importantes de 
materia orgánica, evitando exponer el suelo desnudo a la acción desecante 
y remo ventora del viento, es como se evita, en esos establecimientos, el 
fraertdo de las cosechas y, lo que es márs interesante, la acción destructora 
de la erosión eolica.

La vegetación espontanea de los suelos erosion altos en Za región eentJr-l 
d^gjni¿da• Cdmpdrtmntntlio y posibilidades de algunos pastas o u/ezclas, intro 
ducldos o indígenas. Relator: Prof. Ing. Agrón. Arturo E. Ragoneee.

El disertante manieestó que la reglón central «argentina se presente como 
una inmenaa planicie, suavemente ondulada, a escasa altura sobre el nivel 
del mar, notaje por su horizontalidad y monotonía.

El suelo de toda esta vasta llanura está constituido por elementos sedí- 
mentarios, transportados en su mayor parte por el viento en los períodos 
de aridez desde la Cordilerra de los Andes. Los elementos más finos se han 
djpdtitrfto en el litoml y los más gruesos en el centro del país, de ahí el 
marcado predominio de arena que existe en esa región. Este ma^to de sedi
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mentes se encuentra acumulado encima de un macizo muy antiguo cono
cido con el nombre de ^tasi’Zá^ que ha sufrido en el pasado movimientos 
lentos de hundimiento (epirogénicos).

Manifestó que en la región central argentina, a profundidades variables, 
existen concreciones calcáreas originadas genera tarante por la djterleiiica- 
ción del loes, por las aguas pluviak*s  o bien por infiltraciones de las «aguas 
subterráneas. Esta tosca forma a veces bancos durísimos, compactos, de 
espesor variable1.

Se refirió posteriormente, en forma amplia a las pr^^i^cp^a^^s caracterís
ticas del clima de toda esa región, señalando que las lluvias y la humedad 
decrecen de este a oeste y de norte a sur. o sea que el clima se hace más 
seco y menos lluvioso a medbta que se aproxima a la Cordme-i de los 
Andes y «a la Patagonia.

Luego hizo una exposición minuciosa de la vegetación manifestando que, 
como es lógico. ella se encuenrra íntimamente ligada al clima y «al suelo.

Indicó que pueden distinguir! tres zonas marcadamnnte distintas. La 
primera de ellas, comprendida aproximadamente entre las isoyetas de 1.000 
a 750 mm (estepa pampeana), está ocupada por una vegetación extraond- 
n<rriamrotr monótona, como correspndde en realidad a una llanura tan 
inmensa. casi sin accidentes geográieds8, cubierta totalmente por hierbas. 
La vegetacínn primitiva sólo puede observame en la actualidad, en algunos 
terraplenes de vías férreas y, raramente, en escasos campos de pastoroo no 
modificados, donde se conserann con relictos que permiten formarse una 
idea «aproximada de la fisonomía original.

Toda esta vasta llanura, que constituye sin duda la región más rica de 
nuestro país, se encuentra ahora muy modificada por la actividad humana. 
El aspecto actual es el de campos dedicados al cultivo de coreades y oleagi
nosas y potreros de pastoreo o cultivos de forrajeras con animales disemi
nados en los mismos : también son frecuentes las arbotedos arti^^cial^^s de 
especies leñosas exóticas en las proximidades de las poblaciones y viviendas.

En la parte oriental de la estepa pampeana, con abundantes lluvias, regu
larmente distribiudas sólo se prodnron en algunos pequeños sectores frnó- 
nrnnos de erosión pluvial, pués una cubierta densa y un material coherente, 
muy homogénoo, constituido por elementes finos, dan al suelo una fuerte 
protección.

No puede manifesterse lo mismo con respecte al oeste de Buenos Aires, 
sudoeste de la Prov. de Santa Fe, sudeste de la Prov. de Córdoba y nor
deste de la Prov. Eva Perón, con una normal más baja y un régimen de 
precipitaciones más irregular, unido a suelos arenosos, loque hace que esté 
expuesta en los períodos de sequía, a un proceso de erosión eolíca aceta- 
rado, que en épocas críticas asume caracteres verdaderamente alarmantes.

Señaló el disertante que en esta región marginal cei^^al^^ra, la agricuttuaa 
tal como se realiza actllalnloute, constituye un pésimo negocio para los
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agricultores y por ende pan la econouaa Racional. DcsIucó la urgente nece
sidad de que en esta zona se instalen únicanmnte rstrblrcimirntos mixtos 
gaórdrro-«rgríco1as que se dediquen al engorde de animales medihu^i^Uk el 
cultivo racional, con alta mecanización, de alfaia*,  centeno y maíz. Sobre la 
base de estas forrajeras puede realizarse una ganadería muy adelantada, 
afirmó el orador, quién destacó que un establecimiento modelo en ese sen
tido lo constituyen las estandas ubicadas en las proximidades de González 
Moreno, propiedad del Sr. Juan Carlos Harriet.

Estos establecimientos deberían contar además con maquinaria adecua
da para la cosecha de semillas de aliaiai y cnreales, explotación que única
mente debe llevarse a cabo como una tarea exclusivamente complementaria.

En la región central, formando una franja orientada de noroesee a sud
este, comprendida entre las isoyetas de 750 y 450 mm aproximadamente, 
existen bosques de caldén Proso/us culden/a, que han sido objeto en el 
pasado y lo son también ac•tuíílmrnte motivo de activa explotación forestal, 
pr^^^^p^amu^^n^ para la fabricación de « parquet » para pisos.

La presencia de óumesosos valles orientados grnrralmrntr de este a oeste, 
rrlltnrdos en su paree medm por médanos muertos de origen, y la
destrucción en gran parte de la vegetación natural herbácea y leñosa que 
antes le acordaba protección, exponen a los suelos de toda esta zona tam
bién a un proceso de erosión acelerada, que en períodos críticos de aridez 
puede asumir caractet•as verdaderamente graves. Destacó cómo ocurre la 
sucesión vegetal en esa región, señalando que las prácticas racionales que 
son acoorrjbblrs en la misma son aquellas que tengan en cuenaa la direc
ción que sigue dicha sucesión y que perturben lo menos posible el equilli 
brío naturnl entre la vegetación y el medio «ambiente.

Debe prohibirse bajo todo punto de vista la roturación y excesivo pas
toreo de los suelos medanosos cubiertos con « tupe » (Pi-iíícu-m ui•i•ll^a-/nal)J, 
para evitar la erosión y para que la naturalezr co--tinúr sin entorpecimiento 
su lento proceso de consolidación y maduración de los mismos.

Dentro de los crldrnalro, se pueden sembrar algunas especies del género 
Ag/opi/ron, principal menee A. /Htemned/Mm y A. rlowg«fw»l. forrajes inver
nales, prrrnuos, originario8dr las estepas rusas, muy resiseeness a la sequía 
y que están siendo cultivados con éxito en otras rngionss del globo con 
llovaas inferiores a 500 milímetros róurlts. Destacó que el cult^ü de estas 
espedes rústicas y fllertemónte protectoras, del género Agrspy/roó, que 
constituyen al mismo tiempo forrajes a^^^^e^cild^ de buen valor nutritivo 
para el ganado, es de imperiosa necesidad para ttrlizrr en esa región una 
grórdrría más nacional y evolucionada. En este sentido, destacó la impor
tancia de los trabajos que realizan «algunas Estaciones Experianóltates del 
Min-sterio de A^^’^^^utt^^m y Grmt<ltrír de la Nación, co-no la de Anguil 
(Eva Perón) para el ensayo y multi|>iia¡^^^^m de estos pastos exóticos, aptos 
para lograr ese propósito.
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Las tercera zona, la más occidental, comprendida dentro de las isoyetas 
de 450 y 200 mm, se halla cubierta por un matorral arbustivo, muy abierto, 
integrado principal menee por « jarilla» (Lam dirarívata), que se extiende 
hada el oeste hasta las primeras estribaciones de la Cordilhrm de los Andes. 
Las marcas pluviom^í;t^iiH^^as registradas en esta zona occidental, en extremo 
reducidas, hacen que difícilmente puedan realizarse allí cultivos forrajeros 
sin riego adicional. Estas vastas extensioees han rido rometiZrs en el parado 
y lo ron atin en el pirerente a excesivo pastoreo, encontrando^ eo la actua
lidad muy degrada-aas. Lo único que cabe rcon^,jrr como medida de p>re- 
caución por eonsiguientr en ertar ^^^8, er el parton^ rotativo y lalini 
tación del número de animaler por unidad de suprrficir, medida erta de 
trasctnnrntai importancia para la República Argentina ya que mar de li
mitad de territorio re eocltenr^a ocupado por regiones ssminrsér-
ticar, donde la explotación irracional ha hecho aún már dificRes lar condí- 
cíoucs ba^^^^nt^ extremas existentes en lar mismas.

El Profero!- Hago orre, presentó una importante colección de <lir■p>ositivo3 
en colon-es para ilustrar ru nisrrtreión,

El uro de drf’riis-e en la lucha contra la rro0iiiil. Enar/yo# realiza dor en U 
pfair y rerult-Hlos log/-die^ Relator : Prof. Ing. Agrón. José J. Vidrl.

El Prof. Vidal expulso a la consinrración del auditorio un tntrrrsznts 
enrayo de protección del rudo y de lor cultivos, que re realiza en proxH 
midadrs de la ertacíón Treinta de Agorto (Tranque Lauquen). Se trata de 
una rxplotaetón tambera modelo, implantada robre una rxtrostóo de 2.000 
ha. El campo re encuentra dividido en 39 potreror, todos utilizados con 
forrajer cultivados, en lor que pastan vacas holando argentino de alta setetc 
ción, romeridas a doble ordene diario, rin ternero. Cuatro potrrror concu 
ríen a un tambo mscáníoo so que la vaca, nespMlés de higienizada, er romr- 
t : •- a < ■. ' -i.

Una empírea de erta magnitud, con tan vzííosos czpitrlrr invrrtdlos so 
la misma, re veía periódicamente expues-a, en épocas de requia, a rsttos 
prob^rmar : la vaca lechera en srte régimen de explotación no puede ssi- 
rasada a partoieo ni dejada de ordeñar, cuando src^^a el forraje.

Para obviar erar ritrrnrtívas, rur propietarios, lor SreB. Polledo Hnor., 
rrsolvirron, además de srtabtcser planes de creación de píad-rar permansn- 
tsr, erigir un ristema ds <lsfen.<als rrbolrdrr en una rxtrnsión total ds 
36.340 m, de lar cuates 19.376 ertáo constituida8 ¡roe 5 filar de rebolrr y 
16.964 por 3 filar. Estas plantaciones, que re iniciaron en 1951, acaban de 
treminaí^^r en agosto de srts año, y han exigido el uro de 85.780 árboler. 
El nrsattollo de la pdantacíón er, harta rrtos momentona muy srtirfrctorio, 
y todo hace ruponrr que, como en lar llanuras soviéticar y nortrrmetier- 
nar, prestará ai ruslo y al ga^^Kh^, indefensa que re erpera.

Acción del Estado y eonrrnenlrm de dictar una ley robre consrrrattiÓH de 
ruelos o de lor rrcM»\>o^ nz/ura-CN en el prir. Relator : Ingi Agrón. Crriano 
V. Quevedo.
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El Ing. Que vedo. representnnte del Instituto de SusIos y Agrotecnia del 
M inrs-erío de Agr¡riittu-a y Ganadena de la Nacida. explico, en orden el o 
nológico. las leyes y decretos que tienden a la protección del suelo, que 
culminan en el Segundo Plan (Quinquenal. Ilustró luego al uditorío con 
respeclo a los relevamientos, investigaciones, trabajos de conservación y 
difusión de técnicas conservacionistas que vene realizando el Instítuo» a lo 
largo de todo el país. y muy esped-llmenic. en la región agrícola-gana
dera. — J. J V.

<3z. Sesión (octubre 27.. Producción de scnd/Ms hor/i'roto^,. (Departamento 
de Agríeulma).

Se desarrollaron los siguientes temas :
Estado zcGuiI de la producción de semilla^ hortíính^ en el pos y su reha 

ción con la importorien. Relator : Prof. Ing. Agró>^i. Antonio E. Sarli.
El disertante destacó que podrá producirse en el país semilla de cual

quier especie hortícola, peto que era necesario proceder con cautela, no 
restringiendo las importaciones, para favorecer la producción nacional, por 
cuanto aún queda mucho camhm a recorrer hasta que los seiiiiller¡*t as argen
tinos se pongan a la par de los europeos o estadounidenses, que tienen 
grandes recursos y muchos años de experiencia. Hizo notar que si bien 
podemos producir cualquier semilla, la principal dificultad radica en con
seguir la calidad deseada a un costo razonalde, lo cual es muy difícil de 
lograr cuando se trata de pequeños cultivos.

Comen 1/íoox sobre dz/os e*t adífitcc<Hi. Relator : lng. Agrón. Oteb» Zamponi.
Se hizo el análisis de las importaciones de semillas horttcokais a nimstn» 

país y la producción. importación y icndimientos en Estados Unidos, com
parativamente con Argentina.

Labor de la Jh’résónn de //orta/sas del Millítitt^^¡o de Agricultura y Gana
dería de la Nación, /* omew/o de la produce/on, mu/itp^ba-zc^ y distribución 
de semidaa.. Relator : Ing. Agrón. Norberto J. Krummel (Jefede la División).

El relator se refirió, en forma concreaa, a la labor del Ministerio de Agri
cultura y Ganadería, en los últimos años, pan fomentar la producción de 
semillas hortícolas, e hizo notar que se había adelanaddo mucho en ese sen 
tido. Detalló, asimismo, las diversas providencias que tomaaa el Ministe
rio con el propósito de orientar lo horticuttnaa nacional por el camhm que 
más convenga a los .intereses geneaaiss del país, y por último señaló que 

•es importante la labor que realizan los técnícss pan hallar las soluciones a 
los problemas pe^dl^^i:tt^s.

La producción de snnH7--í6, /mrbcil-eK en la Prornidz de Lucno# Aí^^^s<. Re
lator: Ing. Agrón. Atilio F. Fnuillade.

La exposición del Ing. FVu^lhde abarcó el panoaama que preMuRa la 
Provínda de Buenos Aíres, desde el punto de vista hortícola, y Mandó las 
prir^tipMl-b^s reg^n^^ss que a su juicio, tendrían importuncai futura para la 
producción de semillas.
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Al finalizar la reunión se hicieron proyecciones de f’otogrrfírs <iivrrsas 
obtenida*  en el paír y en el extranjero. — A. E7. S.

SEPTUAGESIMO PRIMER ANIVERSARIO DE LA IMPLANTACION 
DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES AGRONOMICOS EN EL PAIS

El 6 de agosto del corriente año, con motivo de cumplirse el 71° 
aniversario de la implantación de los estudios superiores agronórnioos 
en el país, fecha que ha rido instituída como Día de la Agronomía y, 
consecuentei-nute, del protesóonal Ingen-ero el Decano de
esta Casa de Estudios resolvió 1 designar al Sr. Prof. titular de 
Forrajicultura y Praticultura, Ing. Agrón. Arturo Burkart-, para ha
cer uso de la palabra en el acto quet con tal motivo, se llevó a cabo 
en el Aula Magna de la Facultad.

El Prof. Burkart, en tal oportunidad, se refirió a « Planteos y so li
ciones en probU'inas de alcance urcirnrl: La defensa de las Pasturas 
y el mejoi^^^mb^n^ de la Producción Forrajera ».

CURSO DE INTENSIFICACION SOBRE PASTURAS PARA TECNICOS 
DEL MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Hacb^^^id^^^ eco de un pedido del Ministro del ramo, Ing. Agrón. 
Héctor G. Millón, el Decano de la Facultad. Ing. Castiglioni, dispuso 
la realización de clases teórico-prácticas especiales de forrajicultura, 
las cuales estuvier<)n a cargo del profesor de la asignatura, Ing. Agrón. 
Arturo Burkart, con la colaboración de los Ings. Luis R.
Micdo Peralta y Jorge R. Orbea.

El curso se efectuó diariamente desde el 13 hasta el 19 de diciembre 
de 1954, terminando en la última fecha con una excursión de estudio 
al estabíb^c^^^nni^ « Los Manantiales » en Chasco-mus.

La clase inaugural del Prof. Burkart versó sobre «El trpx^ctc de la 
pto)(ttiC€ó’nH foraieíra: Feríñiú^d del suelo, Buenas de forra
jeras y Buen ma/ej^ de las pasturas», ^1100^^6 con numerosos 
ejem|lh^ a los probtemos forraj ¡colar de la Provincia de Buenos 
Aires. En clares suersivas re abordó: el manejo de praderas natura
les y su mejoramtenro, principales especées forrajeras rdaprad<os y 
vaTÚ-d^ad^ mejoradas de las mismas, técnica de cultivo y pastoreo; 
recetas de mezclas forrajeras vrldisasy adaptadas al ambi^^itU local;,

* Resolución n° 1.387.
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técnica de censos de pasturas, de inoculación de simiente de legu
minosa,, de determínaciín cuantitativa de la dhurrinadn sorgos, etc.

NUEVA ORDENANAA SOBRE PUBLICACIONES

El Consejo Directivo de esta Facultad, con fecha 30 de noveembee 
del cte. año, aprobó diversas modificaciones introducidas a las orde
nanzas internas vigentes. Las 19 ordenanasa aprobadas serán publi
cadas no un boletín extraordinario. A continuación transcribimos el 
texto de la Ordena/ua sobre pH¿b^alCiono¿, que lleva el número 16 b

1° Las publicaciones de la Facultad podrán ser : a) Pnrmronntna- 
Revista, Anuario, Memoria, Boletines de Departamentos y de Cátedras, 
etc., con periodos fijos o regulares de aparición ; b) Extraordinarias- 
Boletines, Comunicaciones, etc., cuyo cai-ámer exija urgencia en su 
aparición.

2° La Bi^^lotUca publicará mensualmnnte un Boletín bibliográfico. 
A tal fin, remitirá a las cátedras r■nspnctiras una lista de las fichas 
correspondientes al material entrado, a los efectos de que aquéllas rea
licen la selección de las que se insertarán en el mnncionddo Boletín.

3° Cada cátedra, con carácter obligatorio, remitirá mensltalmonte 
al Director de la Revista 5 fichas por mes anlnccionddas de las respec
tivas revisaas nap>ec* talizadas, sobre temas de interés técnico-cientifico o 
económios». Cada ficha contendrá un resumen no mayor de 150 pala
bras, explicativo del contenido del trabajo.

* La anterior ordenanza sobre pllldicluOoni•s fué pubinadU en las -páginas 138 
y 1339 del tomo XXVIII (1951. de esta misma Revstüs.

4° La prnblicación de todo trabajo de índole técníaa o científica rea
lizada por alumnos, personal <0x0^0, técnico y aspirantes a la docen
cia, deberá contar con pronunci^a^mit^r^i^o previo de una comisión inte
grada por el profesor de la asignatura, cuando corresponda, del jefe del 
Departamento respectivo según la índole del mismo y de un profesor 
de materia afín. Dicha comisión sólo podrá autorizar la pmblicación en 
la 1^4$^ de la Facultad de trabajos nxpnrrimol-tnies y de investigación.

5° Los apuñees realizados por los profesores o tomados de sus cla
ses por los alumnos no requerirán la aprobación pirevia.

6° La Rev és^ y Boletines de las Cátedras o Departamenous podrán 
insertar avisos, prefet,entamente de reparticiones oficiales, industrias, 
fabricas, plantas elaborado ras de productos y talleres oficiales, debeen 
do cvncnrtal,ne en cada caso, la forma de pago de los mismos para que, 
respetanVo las disposiciones contab-os vigentes, el producto contribuya 
a costear las rnspecCivas pmblicaciones.
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7° El Decano designará director de la Revista a un profesor titular 
o adjunto. Dicho cargo tendrá carácter ad-Mn/orca/ y duiaiái tres años 
pudiendo reno varee la designación.

S" Las publicaciones se financiaráni en base a la cantidad que le fije 
el presupuesto de la Facultad, de donaciones y en cualquier otra forma 
compatible con las leyes y reglamentaciones contables vigentes.

9° Los profesores y todo el personal docente auxiliar sin excepción, 
incluso los ayudantes rd•dioiiomH. tendrán derecho a recibir sin cargo 
las publicaciones que edite la Facultad.

NOMINA DE LAS CONFERENCIAS RADIALES 
CORRESPONDENTES AL AÑO 1954 *

* Trasmit Mas por L. R. 11, Radio Universidad N-coo-iI de Eva Perón, en el 
espacio correspondiente a la Eacnittad de Agronomía.

Ju nlo

Justicia agraria. de a/auo/dami’notc y aparcería rural, por el.
Ing. Agrón. Osvaldo W. Pritz.

Z,oxlbllldades de la carne de conejo ante objetiros del ASegundo /Van 
Quinqueiial, por el Ing. Agrón. y l)r. César A. Labarthr.

R-r/e'.etoite*  acerca del palsa-e, por el Ing. Agrón. Silvio Grattoni. 
I^ep^ort^are/ae/i,s/^^^átia^ dr loeelrJnento.s• i’no/’gdn/co.s en la alHmn^tacíón, 

por el Ing. Agrón. Abonso A. VidaL
IYaca expeci-l¡zaáa. Factor -económico principail en la repiiorieíón. 

tambera, por el Ing. Agrón. y Dr. César A. Labarthe.
El lino tertíl, sus perspectlaan y preliltooesx del Negando Plan Quin

quenal, por el Ing. Agrón. Alberto Cisnrros.
OOrigen dr la cooperación agricola, por si Ing. Agrón. Juan L. 

T - o
Nueos uros dr las plantas, por rl Ing. Agrón. Enrique C. Clos.

Julo)

J>ifusióoi geográfica de cultiros anuaite# en la Prcri?^cta de Santa Fe, 
por los Ings. Agróns. Armando L. Dr Fina y Antonio J. Garbosky.

Aspectos sobresal-entes dr la Feria dr America. dlrndoca,por el Ing.. 
civil Lopardo.

El mejoram-ento dr las pradems contribuye al aumento y ealin-n del 
stock ganadero del paSs, por el Ing. Agrón. y Dr. César A. Labartbe.
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AgOstO

La protección agropecuaria en la acción forestal del Segundo Plan 
Quinquenal, por el Ing.. Agrón. Humberto Berti.

-- p t : e mbre

Algunas cons ideracioees sóbre la defensa de los cultiros contra las 
heladas, por el Ing. Agrón. Modesto Wolter.

La toc/cídad de los sorgos, por el Ing. Agrón. Edgardo R. Montaldi.

oí-bUb r T

//fusión geográfica de cultiros anuales en la Jlesopotamia Argentina, 
por los Ings. Agróns. Armando L. IDe Finia y Antonio J. Garbosky.

Prerísónes del Segundo Plan Quinquenal en materia de irrigación, 
por los Ings. Agróns. Alfredo M. Leguiaamón y Carlos J. Grassi.

Necesidad de sembrar más girasol, por el Ing. Agrón. Alberto Cis- 
ll eros.

Nóríembee

Sistematización adecuada de la parcela a regar, por los Ings. Agróns. 
Alfredo M. Leguizamón y Carlos J. Grassi.

Fotografía aérea y radar, por el Ing. civil Antonio Lopardo. 
AprorechamceHto de la madera de sanee álamo, por el Ing. Agrón. 

Pablo E. Cassan..
D:c:e mbre

.Difusión geográfica de frutales en la Provincia de Santaago del .Estero, 
por los Ings. Agróns. Armando L. De Fina y Antono J. Garbosky’.

La Mfat^emátu^a elemental en la investigación superior, por el Ing. 
Agrón. Jorge E. Vélez.

Algunos aspectos de la renta de los campeones en las grandes reposi
ciones de ganadera,, por el Ing. Agrón. y Dr. César A. Labarthe.

BECAS PARA ALUMNOS Y EGRESADOS DE ESTA FACULTAD OTORGADAS 
POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE PARQUES NACIONALES

Correspondiendo a una solicitud de las autoridades de la Facultad, 
la Adminisfracióll General de Parques Nacionales resolvió acordar, 
como en años anteriores, tres becas para alumnos}’ egresados de esta 

ao
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Casa de Estudios, a fin de que realicen estudios y observaciones en 
los Parques Nacionales del Sur.

A propuesta de la Cátedaa de Silvicultura, el Sr. Declino designó 
a los alumnos E. P. Hermet, L. Ramírez y L. Romeoo Guerra, como 
candidatos a las becas acordadas, quienes deberán desarrollar los 
trabajos indidados por el profesor titular dedicha cátedra, Ing. Agrón. 
Itah) N. Costantino.

BECAS PARA LATINOAMERICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

La Unión Panamericana, con asiento en Washington, D. C., ha 
publicado (mayo de 1954) un interesante trabajo de 95 páginas, que 
lleva el título del epígrafe. Esta publicación es el resultado de una 
laboriosa investigación, efectuada por la señora Janet de Lugo, de la 
Sección de Intercambio Educativo de la mencionada institución. El 
trabajo de la señora de Lugo es el más comprensivo, metódico y de
tallado que se haya efectuado hasta la fecha, sobre este importante 
tema. Dicho trabajo completa, en forma muy útil, el publicado por la 
Unesco, bajo el título de « Es/todios en el extranjero » y suministra 
información sobre las instituciones estadounidemss que ofrecen be
cas, las especiabanúes, la calidad y las condiciones de las mismas, 
así como los trámites indispensables que deben hacerse para gestio
narlas. Además, contiene datos para orientar al estudiante respecto 
de las instituciones que pueden prestarle ayuda, el significado de los 
títulos y de los grados y los trámites universitarios.

Esta útil publicación puede consutaasee en la Biblioteca de nuestra 
Facultad.

VIAJES DE ESTUDIO REALIZADOS DURANTE EL AÑO 1954

Con el propósito de intensificar la enseñanza práctica que se im 
parte en esta Facultad, los alumnos, acompañados por personal do
cente de las respectivas cátedras, realizaron los viajes de estudio 
que se indican a continuación :

Cátedra de Ar/r)ricllln<aa Genera/y Fruta/: 1. Instituto Fitotécníco 
de « Sania Catalina » (LiavalRi!); 2, Olivar «Santa Isabel» (Lincoln): 
3. Escuela de Fruticuitoaa (Dolores); 4. Estación Experimental del 
Delta (Campana).

Gílfdra de Cu/Grt.$, Lldttlri’aiet: 1, Tejeduría e Hilandería «The
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Patent Knitiíng Co. (B. A.) Ltda. S. A.» (Berisso); 2, Molino yerba
tero «Mackinnon & Coelho Ltda.» (Buenos Aires).

Cátedra de Industrias agrúoiau (1" parte) lácticas y df conse^'raci'i^n ; 
Establecimiento « El Rincón » de Saint Hnos. (Villa Elisa).

Cátedra de Industrias agrúoi/as (2a parte): 1, «Bodegas Saint 
Remy » (Buenos Aires); 2, Establecimiento « S. A. Francesco Cinza- 
no & Cía. Ltda. » (Buenos Aires).

Cátedra de Legistac/óu Agraria; 1, Establecimiento « Santa Cata
lina » (Llavallo)); 2, Colonia «17 de Octubre » (Florencio Varela).

Cátedra de Mecánica Aplicada ; 1, « I^ibxinioiir^ de Ensayo de Ma 
teriales e Investigaciones Tecnológicas» (LEMIT) (Eva Perón); 2, 
« Establecimiento de Industrias Aéreas y Mecánicas del Estado» 
(IAME) (Córdoba).

Cátedra de Si7rietlttuta; 1, Soc. Anón. Comercial e Industrial « Fi- 
plasto» (KKamallo); 2, «IailMrratorio de Ensayo de Materiales e 
Investigaciones Tecnológicas» (LEMIT) (Eva Perón}.

Cátedra de Topogra/aa ; 1, « Instituto Geográíico Míilitar» (Buenos 
Aires)) 2, « InstRuto Foto-Topogriiico Argentino*,  S. R. L. » (Buenos 
Arres..

XVIII SEMANA DE GEOGRAFIA

En la ciudad de Paraná y entre los días 22 y 29 de octubre de 1954 
se realizó la reunión del epígrafe, organizada, como todas las ante
riores, por la Sociedad Argentina de Estudios Geogl'áticss GAEA, 
que preside el profesor Federico Alberto Daus.

Contó esta Semana, dedicada a los probeemas conexos con el río 
Paraná, definición por antonomasia de la entrerrianía, con los altos 
y necesarios auspicios del Gobierno provincial, representado en la 
persona de sus y del Minístoo de Educación, profesores
Texier, Torrealday y Nadal, egresados todos del Instituto Nacional 
del Prorecotado Secundario de Paraná, antigua Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional del Litoral y de influencia 
sentida en la cultura regional. Al respecto, es de interés y de justicia 
para nosotros, destacar la actividad organizadora en esta reunión de 
un exalumoo de la Facultad de Agronomía lo^all, el ingeniero agró
nomo Andrés MiUán, Rector del lnencionato Instituto, cuya tctuacinn 
fué decisiva en el éxito de la misma.

Estractutalmenre, las jornadas tuvieron la misma ccmposicinn que 
las tntrr-cies: Actos, Conferencias académicas y Sesiones de Comu- 
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nicrcionfs breves. Como novedad, figuró la intercalación de la excur
sión didáctica — esta vez atravetamto el .Montiel transversamente 
hacia Concepción del Uruguay y Concordia, desde Paraná — entre las 
sesiones de esta última capital; y no, como se hizo en Córdoba, por 
ejemplo, realizando la excursión al término de la Semana propiamente 
tal y como un apéndiee de la misma. Fué, pues, notable la densidad 
de temas a comunicar por sesión y la repetición de éstas hasta tres 
turnos por día. Dicha excursión alcanzó su culminación didáctica en 
el Palmar Grande de Colón, por la magnifiennda del paisaje africano 
y las reflexionsa paleoclimatológicass fitogeográcaas y geoelafológicas 
que motivó su observación.

El tema central de la reunión, consiic^^addo en «mesa redonda », 
volvió a ser el de las regiones geográficas de la Argentina, no arriban- 
dose aún a noncluslnnes definida,, no obstante la calidad de algunos 
aportes. Las Comumaaciones estuvieron dedícadss, como se dijo y en 
su mayoría, a los problems-s físicos y humanos de la geografía del 
gran río, sobre todo en su incidencia e implicaciones IocoIcs. Nos pa
recieron de envergadura científica la nomuniandón del Di'. Schwerdt- 
feger y del Ing. Vasillo, sobre la tendencia secular de las lluváas en 
el litoral fluvial y en el centro de la Argentina, así como también la 
conferencia del Ing. Tortorelii sobre la dinámíaa de la sucesión vegetal 
en el Delta paranenee, en el aspecto de la influencia humana que subs
tituye, con criterio económico, el bosque natural por especies de 
coniferas, salicáceas y mirtáeaas cultivadas con régimen silvícohi. 
Ambas han sido publicadas (dr. Meteoros 4(3): 174-193, 1954 y .Rer. 
FW. Agr. Vet. 13 (2): 193-217, 1952, respectivamente) y serán con
sultadas con provecho por los alumnos de Climrtolrgia y Silvicultura.

Como conclusión de interés para nuestra carrera, obtenernos las 
mismas que estrbleciUramos el año ppdo. al comentar las jornadas de 
Córdoba (cfr. Rer. Fac. Agr., 29 (2): 301-304,1953) y que pueden siii- 
tetizarse diciendo que urgen, o bien la creación de cátedras especia 
lizadas en Geografía A^g^r^^^ok o Geografía de los Cultivos, o bien la 
intensificación en las materías respectivas del aspecto geográfico, 
fundamental hoy y siempee en la apreciación de la energía física y 
economíau de los hechos del agro. En cuanto a la Edafología, materia 
de nuestra docenaa, uriteramos, una vez más, la necesidad de incor
porar a los respectivos programss teóricos y prácticos el mayor 
número pos^illk de conceptos de índole geogrffica. que a la par que 
ensenan a valorar o, por lo menos;, relevar el suelo en campana, sirven 
para dar al rotudiróte una integración del fenómeno « suelo » en el
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paisaje geográfico y a explicar el mecanismo de su formación. Concep
tuada la Edafología como cienda dinámica y no solamente estática, 
inteeesa, pues, algo más que el simpee tratamiento físico, químico y 
biológico, como muestra o como material natural.

La próxima Semana ha de realizaree en la Ciudad de Bahía Blanca 
y será su tema central el de la plataforma submarina y el mar epicon
tinental argentino, asunto de trascendencia económica mundial — el 
« cultivo » tridimensional del mar — que afecta a la soberani'a de las 
Daciones americanas, tal como el « caso » Onassis en el Pacífico peruano 
acaba de poner de manffiesCo. La contribución de los profesionales de 
esta Facultad, así como también de la de Veterinaria, ha de ser 
fundamental en su ccnsidetadnn autorizada. — Rubcn H. Moljino.
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