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Rev^sta a¢ropecuar^a

Año XXII OIRECCION Y ADMINISTRACION:

N.° 259 Caballero de Gracia, 24. Te1.211633. Madrid

N:apaña . . . . . . . . . . . Año, 75 ptah.

Suscripción Portu6el y Américs ... . 100 .

Reetantee paíeee . . . . . > l20 ^

Editorial
Las Centrales lecheras en marcha

l^;l alza,^•lc^c•inricnJ.o de Ieche a las grandes po-
hlrrc^ione.c t•icne .^•icnrlo h•adic•ionalmentc rur ^r•o-

nlc•ma. I<nnc^ntal,lc^ 1^ de rao frí<•fl .^ulrrr•ión, .^in quc°

(rodanro.ti ad^milir• ^rurrt sola e.r•c•clrririn. pu^e.^ es ge-

nc•ral 7a dr,fic•ienle c•alidarl Irigir^nica ^1^ hro^nZato-

[ngrc•a dc• lmr inrpor•tcrnlc rrliznento.
E1 1)c°r•r^c^(o dc• lu Presirlcnc•^iu dcl, Goblcz'no d'e

l^ti clc rrhr•rl dc^ 7S);i? rl la^ Orrlerr nrfrrisleriul dc ^gr°i-

crrll nr•a_ 71 (,obernuc•idn de 3l cle jnlio de di^lzo

rriro, clrrc^ lu z^c^^grdri, sun di.thosic•iones har^t^irtclaz^-

nrc^nle anrl^icio.^•u.^ c1ue c^.^•(ablecen rror•n^cr.^• g ca-

rar•(e^^i,t^tic^a,^• t^rnrca^^ de zndzrdahle t^iqur^, pez^o

r?rrc^, ol^cdcciendo rr rnr ?^rofnndo ri znedi'lado c^.^•-

lrrrlio, (^r-olcgen rrl c•onstrznidor• e^n sn pz'ohia .^alrrd,

c•r^ernr garanlías l^ar•a los grrnadero.c r^ hacen ^no.^^i-

nle el nrorrtczjc clc^ c•o.^•tos•as 1^ co^nrplicadas ^izrstala-

c•ronc•.e rrl cslablr^c•c^r r•onro obli^galoria la I^usleri-

^^ac•icín r^ c^l enrl,ulc•llado dc^ la lechc en lodas las

r•rrrdarle.^ r•nrr nuí.^• rle ?0.00O Trabifurrles, a lo largo

clc° Irla^u,^• clir•er.^n.^•, r•u]^o r•r^n<•i^rnferrfo .^c iniciarrí

crr 1'):^,i (rrn^a c•onrl^/c^tar•.^^c^ r^rr l^)(il.

l;n c^.^'In.^• clía.^ lran terrnirrado lo.^ l^la^os fijadus

r n lo.^ c^onr•ru^.^o.^• al^ic^rlo.^ l^or• las Conrisiuncs Con-

^^rrll(r•a.^^ d<^ ('crrh'cilc'.^ Lec•hc°ra.t dc las ln'ot•incius

r•nn^ ^nrcí.^^ d<• 150.OOO Irabitantes (13arcclona,, 13^llbao.

('rírduba, Crunarla, Las Palrnas, [llarlr-^id, !l7rí^laga,

Srr•illa, 6'alc^•nc•iu ^^ '/,ar^a^go^al, a las <Ine es l»^eciso

nirrrcl^ir• do.^ znús (1'anr7^lorca, r^ V^itor^ial, ctuc vol^u,rr-

1rn^iaznen(c, .^c lrrnz i.ncorporado, c^rr su dc.^eo de

cnrrscgniz• 7ct renta ^^ ^ons'rnrro rle leches c•on ^uzra

zncís a1ta. calfdarl.

Nneslra.t nolirias reflejan el uhsolrrto e:rito irr,i•

c•ial dc Icr.^^ disl^o.^•ic^iorres• u c^ue rros r^errinros r•efi-

rierrdo, l^ur..^ scrlr^o rrnn o rlu.^ dc^ la.^ ca.lzitules zzzen-
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c•ion.adas, en^ las denrás se Ir-an. ^resentado Cnorlc^c•-

tns nrzrclras r^cces nzr^nerosos ^71 otras srrf^ic•ic nlc°^^.

Cooperatir•a,^ rle Gana^der•os, _9gr-rrpacfones zzri:r(u^s,

indrr.ttriales o cm.p^resas co^nslit uzdos al efec•lo, ror7
expe^•^ierrcia^ en, u,nos ca.sos ?^ con ^rur, decidido

afcín- c'onstr•rrctit^o en otr^os, hretend^n ha^^e^• r•ea-

lydad^ los pr•o^ósitos de zrzrest,ras a-rrtoridade,^ zra-

ci^onrrlcs, en relación co^r, el s7r7ni^nistr^o rle nnrr^ ?c:-

clre e.rc^elente, de gcn•rnrlía a^bsoltrta, corno ulinrc^n-

to edt^ilibr^ado y ^zzrlrit.ir^o, a la par q^ne dotaclo de

esa ot^ra ga^ran.tía, lcc sanitCrria, c^^rce tan.ta- falta c^s-

taba lracierrdo.

Va. llegando el nzonzento de lc^s realidades. La

^pr^im^e^^-a et¢pa, def^cil ez^ cua.n^to re^r•ese^rztcr^ a^u^naz^

rntez-eses, ^oner de acuez•do a gentes zzcuc7tas ve-

ces de nzug distzntc^ znaz^era_ de ser ?I de pezisa.z•,

)ra. s^i-do venei.da g verrcida brillantcnreztte. l^tre-

rlarr, todavía. gr^a.rrdes dificultades q^ue salzcu^, tcnt,

yraves, que a^ndierarr. cn•rojar ^1>or la borda los es-

fuerzos realiza^dos, los buenos propásitos ^^ znc^jo-

res deseos. Har^ ctue finazzcia^r estas cmpresas g

adqzri.ri^• corr. fa-cil^id^r^d la^ ^zz^ua^ peculiar• nzaqaina-

ria qr-ce se precise.

La fizranciac^iózz de lus Cenlra.les cons•lital/e trzz,

t,^^•oblenra difícil, por la- crrrnrlía elec^<r.dísinra- de

los q»^esreprr^eslos de instú^^lac^i^dn-30 ^nillones ^rcrle

como rníni^nto nna. Ccnlr^al de i5.000 lrh^os c°n ll/a-

rl^rid-rt Czor el 1zr•opio oric^en de rlrrienes aconretc'n:

la c7rr.pz•esa. Una Coopcrati,r^a ga.nadera o un, in-

r^ustr^ird aislado ^rro cuenta^rL con esos car^il«Ics,

^In^eci-sart ^-ecu^r•rir a.l crédito. V si- éstc no se eon-

sigrre, si llega. con crzenta.gotrr.^ o en. condiciones

7zoco gener^osrrs, las Centrales no ?zasarcín de sirrr-

^7PS ^^rogecto.^, cozt Iazz^entaUle ^erjtriczo para. to-

rlos. El Gobierno tiene la palabz-a en este ^hrrrrto;

el Cr^dito Agr-íc•ola ^ el Indzrstr^i.al, la l^ropia lian-

c^a ln•i^r^ada debera co^rr.prender, no scílv el r•alor

nnc'i^onal d^l ^roblem.o, sirzo darrse c•ncnta de las
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^tttisntus ^uratttíus• clc tut rrsrutlo ^jrte ltor las F^uor-

^,tzes ^tt.nsas de lF^r•he ^^uc° ttt^ntej^t:u, ltut- lus i^tt,por-

lcnztes r•al^itralc^s yuc r^l c•ctlor cle la lerlto supoue ^

; or lc^ fot^^tttcl nais^tia en q^ue se rehctrten y r•ireulun,

coitstitu^/^rt ittt^rP•sanle•; t^ ^pt-orl^uctit^«s• ^a2ver-

s'tOItP•4.

lltt•u ^1^^ lu•s• rlifi<•ullrtclr^s• «l^trtrtrtrlo.^ hrt rlF^ estcn^

r'tt. lcr c•ucnttzrr rl^^ 1«s• rlit•i.^rts• yue lruu ^l^ ut^il^i^«t••sf^,

eit lus imp^ut•tur•iottPS• df^ ntaquittm•in yur^ es fot•-

zosu r^aliticrr. :^'o cuhe f^uquitars^ ctt c•sfe pu^tto.

Lct iurlt^sh^in uariouol s^rílu 1>ur^rlr^ h^t•ol^ur<•iottcrt^

wrrt. l^ru-/r^ rlc^ los clF^tt^^ttto.^• inrlishf^trsablf^s, 1>f^ro

los ^ttús ittrl^ot•tciut^s ^ ttt<ís cut•os hcttt clt^ ser arl-

^luiridos fuerct, clesde los C^asteri^u^lores dc placu^s,

^^tc uceru iatu.rirlublc, a. las llc^uctrlut-as-c•crhsula^lorus,

crntr^tt clr^ ut t•rt•s• nutcltrts nttícluittus clue por sus cu-

^rn.c•lr^rLs•lirns•, ltur la r•las^° ttti.^nto ^le sus• tuoteria-

lr^s, uo .^c frFhi^ic•rtu c^n f^;sltuita o se ltac•eu siu 1«^

rl^birla t^rn•rurtíu. Estu r•u^•slirítt tienF que t•e.^o/-

ee^•sc ^l^sde cn^t•ihn. Nu F^s posi.blc ytce los fuhcrn.^

rt^ljucli<•atrn-io•s• feuyuu rlue ^Ic°pettcl^r, ^tl fittol, rlc^

lc c•oucr^siúu ^lF ttuus• lic•enr•irts• c•ut/a ^r^yurióta im-

l^cclit•íu t^:t•^ttiurn• esta ohra- trru irtteusaatleutc°

s•c^tztirlrr, c^tt ^1 úTlittto rttotttr^nto. r•^urntrlo .^r^ han sal-

7^a.do clifit•ultrtclrs c•on•sid^rables tt efe^•luaclo ltn

frtF°rtr°s rlc^s^^ntLolsos. A nuP.^tro ju-ic•io r^l cctminn

r^strí. c^u. ^l r^stablc^ci7ttienlo cou junto, 7tor pcr^rt,e rle•

los lllitti.s•tcrios rlc Con^t^^t•cio y:1rtt^ir•ulltn-n, de rnt.

ltlatt t^^nr^rnl, rtroltlrtclo « lns• ^l^ishmtibilirlrrrles ^t•c^n-

les y Ins• ntisturt•s rottrr^uir^tt.c•i.ns• rlc^ /n uur•iúu. ltuc••^,
en, rrl peor rle los r•n•so.^, set•rí ^l^refr^rihlr^ sirittlrt•r

h«cer ^reulirlnrl toful ^^stos ^prol^ec•lu.^ ^°u tnrrli«

^loc^n«. de cirtclurlc^s rlttr^ Ilr° ĉ̂ ur ctl ^^stuhlc^c•itnir•ttlu

^le C^lantas cl^• hi^^ir°rri^ucfÓtt c°tt- tníntrro iuf^•t•ior al

^n-cciso, r/rr r^ur ^^Ilo itu^^r^rlrrín, r•ns•i sir°nrl^rr•, ln

cbliga^tot'iedrtcl dc hastct-ftiar t/ cntholc•llut' torlu lu

l^ch^ ctu^ ^s ht•ec•i.^o ltrn-a rutu c•ul^ilal ^lc^íc°t•mi-

uuda.

h'ittctl^naPU.tc^, ittterc^^n funrbic^tt s•olt^c^tttat' uurr uc•-

cesirlarl c^u^ l^a s•^^ ul^tutta rt ctuc° ltuc^rlc^ sc^r r•nus•rr

^le f rucasos• u^hctrut oso•s. Nos• t•^ f c^t•i tu n.s• a lrt r•.^•rrP-

^•ez dc^ ntauu rl^^ obra E^s•l^eciu/izn^la. 1/ot^ .^otr l^ur•u,^•

los obt^^t^us ytce c^u 1,'.^7^rtñn ronoc•c^tt r'1 ltrohlr•tuo

y^to ittuc•hus trnttlturu lu,^• l^^c•ttic•o•^• ruut r•ttntrtlu

c^strtntos coui^rurirlus• rl^ r^ur r•ou uu t^or•u r(r .^c^u-

iido, tttPrliutttr^ rnlctíut r•ttt•.^•n rlr l^erfr•rrimtntttir•ulu

o f^l traú« jo rltn•rntlr^ nlr^uuos tnr°sr'•s• rtt r^.etrthlrr•i-

nt.i^irtos• sintilrn•c•s• r/r° n!lc^ttrlr cl Pirinro, .^r• rrc•rn^ú

/a sol,e^•o. .e^tficietttc 7xn•c^ u(r^^td^r cttttthlfrlntt^c^tttr

a l^IS e.t•igeurio.t rl^ iurlu.^°tt•iu.^ «r^t•ír•oln^s• cruc ittclu-

dahlc^mc^ttl^ hrru rl^ cott.ttitttir utrn. r•rr^ln.clrrn rc-

^t^oluc•frítt- ltu^'s•t« ul s•^^t-z^fr•io rTc ^ttnrt irlr^o ittirinl ^?^

^utto•s rn•opd•s•ilus ^.rr•r^lc^ttte•s, rluc l^u^rlru s•ulrnu^r

»tucho o quc^dat-se c^n- ^r.adct, se^/^cn. 1«. alturlrr. yuc

sF rrt•PStF^ r^tt la ^trrltrt clc^ rerrli^ar•ion,c^•s ^^u cluc sc

^ntt-cct•rí ^lc^tth•o ^l^ ltur•o. rnnto ftttnl rlr^ u.u r.rilo

tnir•i.al i^tdurlrrhlr t^ l,ns•ihlr•tur^ut^^ ttn r•.rrc^•s•it•ntttr^u-

1r> P.Sperado. •
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Cuidado con los herbicidas orgánicos
POR

^1^^^^E,l d^E^^tll^^/
I n g e n i e r o a g r ó n o m o

I^;I ^^ ĉ n^ ĉ leo ^le lo, herbic•iilas modernos se va exten-

^lieuilo ^Ir ^lía en ^liu, n ĉá^ ciertame ĉĉ te en el E^trau-

jero ^I ĉĉe entre no^otro;, porque n ĉĉe^tra, condiciones

nu sui ĉ ^i^ne ĉ•almentc tan ve ĉitajosa^. No ob^tante, va

I ĉ emo.^ ^eni^lo cjue IamPntar alonnos caso, de perjuicios

oca,iouailo, por la fulla ^lel ^lebi ĉ lo ĉ•ui^lu^lo ^- pre ĉ •att-

^•iún ^^un ^Inr^ a^Iu^^llo, ^lrbe ĉĉ t ĉ ^ar^e, ^ a uno de esto:

caso.; ^uu ĉu., ^ĉ referirnu. ĉ^uucrctu ĉi ĉ^n^e. porqu ĉ• es

hirn ^I^^u ĉ o.,lrati^o.

Lu., ĉ lo. ^;r^ ĉ ba^lo; ĉ Iue j ĉ rr^,N ĉĉ ^a ĉno, a nuestro; lecto-

res ^e r^^lirur^u ^,^^ui ĉ^u lo ĉliría?-a i ĉ n hrote v nn de-

talle ^I^• ĉn ĉ a: I ĉ lantas ^le ^^id, que se qo, re^ ĉĉ itierori

^^o ĉuo al.ĉĉ •.ĉ rla; ile una r^nfr^r ĉne ĉ3a^1 ilr^^^^ono^^ida v, ĉal

^ ĉ are^• ĉ^r. ^liah^ílica. ^ ^

(:usluhu nwcho trahajo ^reer que e5a., I ĉ ojas y bro-

1^^; Iiu^li^•ruu proceiler ile unu ^iña. ^in^una causa pa-

r^ĉ^itaria liuilo ^^nco ĉit ĉ•ar,e, ^- 1 ĉĉ ea^li^•a ĉ^ión no fn^^

otra ^ino ^Iur el ^^iti^^ultor tttilizó en el tratamiento

^l^ .:u ^^iiiedo ĉĉ n a^^arato pul^erira ĉ]or, en el que ha-

I ĉ ía Fnt^ ĉ I^^a ĉlu im herbi ĉ^i^]a ĉle los ile la ^erie del lla-

n ĉado °_..I^-U (fi^^i^lo '?-^l^-diclorofenoxiac^^ti^^o y deri^-a-

^los o ^^ale•, ^le,l mismo), ^Iue. uo cui^ló ^le li ĉupiar bi^^n.

Lu ^^iii. ĉ e., e^traor ĉ linariarnente .^on^ible a e^stos jrro-

I^Itt'1^1^ t`11 I^U^I> t1 q ll11117ll118 COll10 ^15 (jl1P, SU])Or1P q

emlile^^u• ĉ u ĉ aj ĉ arato con pe^{ue •os rc^si ĉlnos del 1 ĉ ^^rbi-

^•i^la, y^•ree^n ĉo^ vale la peua que a^l^ irtamoe a nnrs-

tro^ u^ri^• ĉ illurr^^ de ^jue las preclucionP. cluP .P a^on-

^,eJun nu ,ou I^ara ilr:pre^^iarla^.

l^n i^a.u . ĉ núlo^,o r^^^iara ĉnoa ante,, en una j ĉ l^u ĉ ta-

^^iún ^lr ^il;;o ĉ]ón, ĉ^on efc ĉ•to^ ^^arecii3o;, v el feu ĉ í ĉĉĉruo

E^ue^le rc>I ĉPtir^e con otro. int ĉ chos ^•alti^^u^.

Lo n ĉNjor ^ería qne los aparatos tttilizados para apli-

^•ar lierbic^ida^ del ^ru^ ĉ o ^le lo^ in ĉii^ado^. no se em-

plearan ^ ĉ ziru utros usos, hue; una lin ĉj ĉ ieza qne garxn-

tiz^ ĉ ra su ino^•iiiilad exi^iría aj ĉ licar ĉli^olu^^iones de so^u

ĉ^áu^ti ĉ•u. fo,f^ito trisódico y otras sustancias, que no

Na^íu (.í^•il ĉnente .ĉ man^.

Experiencias realizadas en nuestro laboratorio han

comhroba ĉlo la muerte rápi^3a de ceI ĉas trntadas nn• ĉ

ltuma ^3e ^^id cu q ^laiios pr^duc^idos por herbic^i^la ;^ b: ĉ.ce de ^-3-U.
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I)etalle tle la^^ hu.)^r^ ^if^•ot. ĉ das Pur cl mi^mo hrvbi^•ida, rcdu^^idu^
a lu,v du^ ti^n^iu^ dc ^u t:rmaiiu real.

sola ^-ez con la sal 5úrlica rlel '?--4-I) a la rlo^i; corriett-

temente recomenilada, y asitni,5mo una acción perjn-

^licial caztnrlo se aplir'aba al terreno.

Fn ut ĉa Itarra rle gran ltorte y rle^arrollo hemo^

i^;ualmenYe comproba ĉlo que aplicaciones parciales a
Ql

^te^jt^eños brotes no sólo provocaron su muerte rá-

ltida, ^ino que el efecto perjudicial se transmitía a la^

^^artes inferiore.^ a la zona tratada.

^ I!:1 peligi•o de que se produzcan jierjuicios de e,sta^

ti^to puerle derivar también rlel ai•rastre por el ^iento

rle partícula^ del herbicida desde una parcela en trata-

miento a otra inmediaia en la que existan ltlantas cul-

tivadaa sensibles, y por ello no deben aplicarse estos

producto^ en fortua de espolvoreo, ni con aparatos

irulverizarlure, ^lur• Irabajen u^^re,irín ,,u^ieriur u c•inr•u

atmú^feras, pura evitur c^ue 1 ĉru^luzcun uieblt^, ntuy^ .li-

uas, las cualr, ^iurrlen tu ĉ nbii^n ar ĉ•a;trarse fúr•ilu ĉ rutr•

Irur el viento, h;a tu^ís : eu el r^usu de etu^^lear^e r^l

'?-3-1) baju fortna ^le éaer, los va^ores rlel mistttu 1 ĉ ue-

rlru y^a j ĉerjurlir•ar a la^ plauta; seu5ible^ prúxi ĉ nu., ,in

nece^irlarl de coulactu directu.

^Por ĉíltimo, la acciGti t•e^irlual en lu.^ ^err•e ĉ w, tra-

tarlos perrlura iluraute l^eríurlo.. ile tir^ml ĉ u, variublr,s

^egtú ĉ los jtrorlur•tus, ten ĉ lreratur•a ^^ 1 ĉ iuueda^l, ^ienrlu,

ltor Lu ^euerul, n ĉá, lareos en lu, terret ĉus ftterte^ ^^ ur-

r•illosu, que en lu^ li;;r•ro, o ureuu^u^, V lntriientlu r•n

ul^túi caso llegar 1 ĉ asta du, v u•es tneses. La ex^terien-

cia adquirirlu ,obre este extre^nw r.^ tuilavía in,ulir•ieu-

te, ,^or lo que re^ulta difír•il rlar uorn ĉa^ cot^r•retue cut ĉ

lu debida gat•antía. Cnantlu se tr^ttcu, pt ĉes, terreuus

rlue ha^an rlr, ^en ĉ brar^e ilebení jtrucurarse ^tacer rle

morlo rlue la ^ietnñra se desl ĉ lace al qtáximo.

'Coda^ía no, t^uerla ttn a^Itr^cto r^ue r•ou,idr'rur, ^^ur^

puerlr, iener lta^taute iutrrr^^. lla.,ta ahw•a no, ltr•-

tno: referirlu, ,obre torlu, a lo, ^ieli^ro.^ y lrrer•aut•io-

ne. a tomar re5}^r•r'tu rle la. ^rluuta., .eusiblr•n u lu^

Iterbir•irla.,; ^tero e: rlue la^ ^^ne tenetnuti pur resi,tr^u-

te, uo lo ^on ^ieu ĉ ^tre, ni rn i^;ua( rrarlo dtu•.u ĉ te ^t ĉ

rle,arrollo, y r•I ol^irlar e,tu ^rue,ile ^er tnuti^^u ^tara

trur^r r^ae lumentar má^, ^le tnt I'rar•u^u.

Lo, cereales dr^ invir.rno ^ou ba5tuntr re,si^lente.5 a

lu. Iterbicirla, a ha^e rlr• _'-^^-I). Ytte, bien, r•,turlius ^^

experiencia, realizarla: lror Lat•u^r., Lur•roix ^^ Moe,

eu la Fstar•i^ín ^le hlejoru ^le I'lanta, ^le Gen ĉhluu^,

riurante lo,^ año. 19-1^ a Ir)-1^9, t•unt^^ruburou rlue l^t,

a^^na; tratarlati iluraut^• el lieríurlrr ^lr an ĉ ucull^nuien-

tr, .ufrían una ar•r^irín fitutríxir•a tn.í., u menos lrronuu-

r•iail^ ĉ v, lo ^^ur^ r^ ^^ror, rli.n ĉ inuía ,ti rru^liu ĉ ietuo

e inr•lu^o .u ^rorte r•on rr•^irr•r•to a ^a. nu it'atai^u.; ^

t ĉ n efer^to E^arr•r•i^lu lu r•untlrruharun tamhir^n, rn r•uun-

tu al renrlintirntu, r•ou la., .ir^ml ĉ ru. ^Ir^ c'ehaiL•t. Lus

tratat ĉĉ ir•ntos ntú^ lartlío, ^irv^^^nlan i^n enlr^ ^t^^ir^r'to

tma tuator sr^^ttrirlarl.

Lo, maír•e,, en r•amhio, Irarecen ^u•e.;rntar el ĉ náxi-

mo rle reeistrur•ia r•uau^lu la 1^1<u^ta .r• eur^ur^ntra en-

tre los treinta ^ r•inr•ur^nta r•r^utíntelro. rli• alluru _^ ^un

más sensible., antr: ^- rlt'^lrui^^ rle c^ta fa^e.

Por otra harle, las nutlus I ĉ ierba^ .^ensihle., lu ,uu,

en general, eu r^starlu joven, al ltrinr•ij ĉ io ^le. .^u ^le^-

arrollo, y ttu lrtUauiieuto tarilíu r•un re,peclo . ĉ c.^tr^

^^eríodo puede resultar ineficaz o totaltuenfe inútil.

Los herbicirla^ tnoúerno; I ĉ an ren^li^lo ^- rinrlen efer-

to y utilidarl n^atiifiesta, pero no pt^etlen utilizarse ciu

ruarrlar la^ ileLi^la. precuuciones.
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^arz^^acte^^
POR

t /
^ oz ^oaé .` ^ize ^^Cía

Ingeniero agrónomo

H;i ^ ĉ roblenta ftuulanteutal ^le to^la ^ ĉ ulítica de fo-

mcotu :;ana ĉlero es el ĉ3e la pro ĉlucciún forrajera.

I)e alií el interi^, fnndamental de s^ĉhrr ele^ir acer-

ta^lamente la• e.pecie^ forraje ĉ•as que en ca^la caso se

^lcben culti^ar. ^le cuuocer la fur ĉua ^lc mejorar nne^-

tra, pra^leras v l^astizale^, el mo^lo ^le aprovechar ra-

cionalmenle, por los animales los recnr;os forrajeros

ĉ le ĉ ^ ĉĉ e^ .e ^li^^^on^a, ^- tanlo; otro, fn•oblemas ytte se

I ĉ rc;en^^u ĉ ul a^ricultor _̂- ranailero cuaudo tratau de

uumcntar ^u ^ ĉ roilucci^n ^ ĉeci^uria.

A pe^xr de la rrun ^lifusiún ^lue la alfalfa iieue en

to ĉlas la^ re^iones a^rícola. e.^paiĉola., ^- en especial

en lo^ re^a^lío^, creemo^ interesantc di^^ul^ar la reac-

ci ĉ í q ile ^u^ ĉlifcrentes especic.^ o^urie^lades ante las

cuuiliciune. ilel me^lio an ĉhiente, cou ubjeto de e^m-

^ ĉ lear ca^la ^ arie^la^l en su me^lio óptimo, para apru^^e-

cl ĉ .u• Ia.S ^raniles pu^ihili^lailcs que esta legumiuosa

ofrece r^n los nne^^o., re^a^lío.; ^ ann er ĉ muchu^ ^lc

IIUeStr(li 5P,c8n^^^.

La alfalfa. como la ma^or 1 ĉ urte ĉle la: leguminu.a,

^^ercnne5, es c^^^ecie de polinización cruzada y, por

taulu, está fornuula en ^eneral por ĉma poblaci ĉín de

inili^-i^luu^ ^luc mue^tran au ĉ ^ ĉ lias variacione; eu sns

características morfoló^icas v fisioló^icas. E^ta^ pobla_

cionen. cnan^io se culti^^an en con^iiciones diferr_ ĉites

a la^ ^le sn zona de ori^en, mue^trau rápidamente ^a

iullnencia ĉ le la selecci ĉín natural. Por cllo, e^ iml ĉor-

tante conocer la adaptación y r^^^puesta ^le las alfal-

fa; a las diferentes con^licione. de me^dio ^^ara saber

ele^ir en ca^1a caso aquel tipo ^^uc mejor con^-en^a a

las pecnliares coni3icione.; climatol^ígica; y ^le suelo

^lel lugar de cnltivo.

Las alfalfa. qae hov ilía se c ĉ ilti^^un en el munilo

perteneceu a las espccies Medicago sati^-a (alfalfa^

couinnes), M. ('alcata (alfalfas ^le 11or an ĉar•illa) y M.

media (alfalfas variega ĉlas).

ila mavor parte de lu: ecotipu; naturales ^ las va-

riei^a^le.^ niejoradas ^ ĉ ertcnecen a la e•^^ccie l^Teilica^o

sativa, caracterizada pur sus racimos de florr^, púrpn-

ra^, las 1e^nntbres espiralai^as con n ĉ ú^ ĉle ^los es^ ĉ ira^,

lo: tallos, en ^;eneral, finu, ^- erecto^, ĉ ^ne ^urrr n ĉ le imu

rorona al^o ]e ĉiosa, v cl sistema railicular, formado

pur una raíz principal con ramificaciones c^ne profun-

^lizam m^cho en lo^ suelos. Fsta especie inclnye grn-

pu^ ^liferentes, como son el gene ĉ•almente ^1PUOminado

ĉle alfalfas comunes y el de, alfalfa^. ĉlel Tnrke^tán, ĉ le
crecimiento menor y más rastrero, así como acnsatla

1'e^ItitP.ncla al frl0 V a la FP,(1nÍa.

Las alfalfas de flor amarilla (Me^licago f•alcata) son

ĉ3P crecimiPnto más pec^ne ĉio qne las alfalfa., comtniPS,
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I^.u Lrb^rn,^ ^Illiuuis), lati caried:rde, rl^•I norte ^obrevivicrun .^I
iinieruo ( izquierda). Ltt^ cxrir•rLrdrti de alfalfa cu^núu, proce-
^Icnte^^ Qel ^ur, m^nlt^rrou mu^• afectadas ( di•rech; ĉ ), ^Foto Circu-

lar 5^0, Universitv of Illinois.l

y ^us Ilures, también dr_, menor [aiuafio, preseutan co-

lor variable entre el amarillo claro v oscu ĉ•o. La5 le-

^umbres son falciformes ,y las se ĉnilla; de tama•o me-

nor y más variable que en las alfalfas connlnes. Lo^

tallos tienen tendencia rastrera o postrada, y las raí-

ces son lar^;as y fibrosas y se ramifican sin rlestacarse

la hresencia de una raíz principal, ^•orno ocurre en la

especie Medicago sativa. ['or lo general, las alfalí'as

amarillas sc recobran peor que las alfalfas comunes

ilespu^^s de la sie^a v su cultivo carece de importancia

en la^ zonas de clima temIrlado, porqne no varno. a

ocuparnos de ellas en este artículo.

Las alfalfas varieba^las (Medica^o nredia) 5e cou,i-

deran como producto de cruzamientos naturales entre

las alfalfas comune, y las amarillas, presen[anrlo ^ran

variabilidad de características, con combinacionea mav

^lifererntes ĉle lae dos especies parentales, pero ,eme-

jánrlo.,e más a las alfalfas comuncs que a las amarilla^.

Las alfalfas variel;adas son, en ;;eneral, resistentes al

frío.

F.xiste uua estrecha correlación positiva eutre la

rapi^lez ĉlel ^lesarrollo posterior a la siembra- la capa-

cirlad ile rccuperaciún deslnré, ĉle la sieha o pastoreo

v la velociila^l de la venetación lrrimaveral desput^s rle

la I^arxda invernal.

1'odos los ecotipos y varie^lades mejora^la, ^Ic, las al-

falfas comrmes se comportan como precoce; o semi-

hrecoces respecto a estas características. Las alfalfas

variehadas son en ^eneral tardías. nentro de las al-

falfas comunes, son precoces los ecotipos de la cnenca

mediterránea v las alfalfas de Perií v Cbile, v semi-

Irrccoces al^;unos ecoiipos de }';nropa Oriental, ITcra-

nia y A.Sia Menor. Sólo se encuentran ecotipos tardío^

ĉle Medica;^o sativa en algunas alfalfas rlel Turkestán.

nbservaciones realizadas en im muestrario de trein-

ta y dos variedades ^le alfalfa, que posee en sus cam-

pos de comprobación rle Aranjuez el Instituto Nacional

de Semilla^ Sele^•tas, ban pr,rmitiilo curul ĉ rohar lu^

diferentes caracterí^tica^ ^le lirecociiiail ^le lu., ^^arie-

ĉlarles estadiarlas, entre la, ĉ lne sc iu ĉ •luy^rn ^li^^cr.;o^

ecotipos e^paiĉ oles. La.^ alfalf. ĉ ^ rle Albai^la, '/,a^uora ^^

lierra ile Cun ĉpo^, toilu^ clla,, procc ĉlcule; ^le culti^^o

eu secano, y las de 'L'otana, A'a^^arr^ ĉ v An ĉp ĉn•^lán, pre-

sentau una rupi^lez ^le ^le^arrollo v facilirlail ^Ic r^•cn-

peraciún uotablemrntc ^irperiore., a la: re^avite.^ ^^a-

rieila^le; extraujera^,, con la única exw^^^ciiín ^le 1. ĉ ^^n-

ricilud ^1fric^u ĉ , I^ruceilente ^le lu^, I^:,tailo, l^ni^lo^, ^lu^.

en torlo., lo.> corte. ha ,iilo ul,ro má^ prci•or. I^;I cmn-

portanlientu ^le lo^^ ilifrrcute, c^•otipo. n. ĉ cionalc, ant^^^

u ĉencionu^lo: ha ^i^lo rnuv ..cmejunte. I?n lu, corlc,

ilr: 1 ĉ rima^era y^r•runo. la curie^la^l ĉ ná^ ^^r^•i•or ^•^ Ia

Irrocerlenle ilc Itt zona ^lr _^Ihai^lu, uuniluc cun ilifi•.

r•eucia.; in,i^nificautes respectu a lu^ rc^^l«nlc..• Si^ucn

en ordrn dc• preco^•idail lo: ecotil ĉ o.c frun^•e^c. tle I'ro•

venza, voril (:entre v lu ^^ari^• ĉlad ul)u I'riit,^^, ohtcni^lu

en ear mi^^uo país por el ^rlecciona^lor 'I^ourncur. La

alfalfa Caliverde, recientert ĉente obtcniila por ^r•Icc-

eióu de la c^U7Ilnn ^le (:ulifurnia en Pste h:^ta^lo nur•tc-

americano, la Frinli, ian ĉbi^^n ĉ]e lo^ 1?.^tu^lu^ Iiniilos,

^ la Pilca 13utta, una ^rlfalfa au^traliana re^istent^• . ĉ
la .^equía, prescntan prccociilades anúlo^as a los ccoli-

po; france^se^ anteriormenie mencionadu,. La c.u•icila^l

lorthern Svnthetic A-?55- enviada Irara ^u e^tu^lio Iror

el Instituto ^acional rle Semillas Sele ĉ•tas, al inual ĉ lue

la^ restantcs varie^lade^,. americanas, I^or el iloctor -1u-

mo^lt, rlel Centro ^le Invesli^aciones rlel I)elrarlan ĉ en-

to ^le A,^ricultnra ^le lo. 1? ‚la^los 1Tniilo^. en liclt^^^^ille.

se ha comporta^lo comu ^le precoci^la^l u ĉ e ĉlia cn ^•u. ĉ n-

to a na.^ ĉ ^encia v ilcsarrollo postcrior a la ,icrnbr.r ^

en los curte, de I^rimavcr^r v veranrr- licro cn ^•au ĉ bin

^ire;enia mnv mal^i re^•^il^era^•ibn ^lr^^l^u^^^ il^•I últini^^

tiicrnbra en el ^ecauu d^• :U^au.jucz. tiubre ^•I vuclu, fina^u^ent^•
pulverizadn, r^l pase Qe rulu, anles Uc I.r ,i^•mbru, u,v eticncial
para lo^rar un buen e^titablecimient^ en lac alfalt:r,^ ^I^ ^^•r',^^ ĉ ^^^
ambas oDera^•iore^ p a^^ d ^• n h:u^ersr ciinultAn^a.m^•nt^•. tFoto

I. N. S. S. ^
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i•i ĉ rte ĉ lxdo x 1 ĉ rir ĉ ^•ipios de u^tub ĉ•e. 'l'odas lu^ vari^^-

^la ĉ 1e^s ailal ĉ ta ĉ ia, a la, con ĉ liciont•s dt^ ari ĉ lez ^• ^e^^ero

^•lin ĉ a continental, ^^aracterístiw^ ^le la, Gran^le^ l.la-

nuru, del 1c^rt ĉ^ ilr lo: F,aa ĉ l ĉt.c [^niilu., ĉ • ĉtmo :un las

C ĉ^^sut•k, A ĉíntuda, li.u ĉ ^er. 13uffal^i ^ (:rimtn. a^í ^•umu

la alfulfa Rhiz^^ma (una alfalfa ^lr• ti^^u para 1 ĉa,tu

t•^ ĉ n riruntu.. , ĉ•^ún in ĉlii^a ^t ĉ nun ĉ hrr), I^ru ĉ • ĉ^^lentr^ ^lel

l:auail.í, .on uury tar^lía^ y' ile I ĉ^uta recul ĉerac•i6u, Y

nu j ĉ ar ĉ^c^eu I ĉ r ĉ>.entar nu ea ĉ e ĉ•ial interés I ĉ ara la ĉne-

j^^ra ile la j ĉ ru^lucci^íu alfalfera ^le nu ĉ^,tra^: zon^ ĉ , tí-
I ĉ i ĉ •u:.

La t•r•^i,t^•n^•ia al frí^ ĉ ^lr la: alfalfa.^. ^E^^,tín min ĉ rr^ ĉ -

^a., rs^ ĉr•rirni•ia; rralira ĉla; en 1?nr^ipa vAorteam<^ri^•a.

e^s un fut•t ĉ ^r li^a^lu ^It• uu nui^lu ĉ•tm,tante u los e ĉ • ĉĉ ti-

I^o; ile alfalfa ĉ lu ĉ ^ 1 ĉ ru ĉ •e^lr^n ^1P I ĉ aí.e, de duro r•lin ĉ a
^'^1[111I1t' ĉ llal., 1'.^^Illll állll la^ CI'r!101 ĉ 1'^ nlOntllnO^a.^ Ile

•I•rau^ ĉ •au ĉ•u^ia ^^ :1nat^ilia. el (,ana^l,í ^- lo. }+:^tado, ĉle
1luntana. l tuh _v C ĉ ilorade. rn 1^^^, I^:^ta^3 ĉ^s I uidos, La

mavor parte ^l^• los e^otipo^ ^ ĉ ^-aríeila^le^ resistentes al

frí ĉĉ . ĉiu ilr^l rrupu ĉ 1«^ alf. ĉ Ifa: varie^;a^la;, r^omo la

(:rin ĉ n ĉ . (; ĉ ^,.a ĉ •k, Lu ĉ lak, 13altie, ll^trdi^^an (contra ĉ •-
ĉ •i ĉíu ilr

zuna) ^^

Harilin^;

Ran^^^r.

y Mi^hi:;an. I ĉur 1 ĉ ro ĉ^^ ĉ ler de ĉ •,ta

1^l^^tn.í, ĉ 1 ĉ • lc^s factore. rrn^^tic^: ilnF ^^^n^li^•i^^nun
la rr^>i^ten^•ia al frío ^le e^ta: alfalfas, tal cartí^^tt^r
r•aá muv r^^la^•i^na^l^^ ^on la a^•nmulu^•ión il^• rP;c•r^^u.,

ĉ^n la raíz. (: uant ĉ^ mavor c^. la ĉ•.u ĉ ti ĉ lad ĉle ^uaan ĉ •ia
^,e^•a a^^l ĉ mula ĉ1a, tant^ ĉ ntaw ĉ r r: la re:istencia al fríu.

E':I ^^i^•lu ^le a^^mm^la^•i^ín ^- ^•un^nn ĉ u de reser^^a^ en la

r^úi ^l ĉ^ la alfalfa e^ el ci^;uirnte : (: uan ĉ lo ĉ^ou ĉ ienza la
^•aa^•i^ín ile i• ĉ•^^^^imirut^ ĉ o ile..pué^ ^le un ^^urte, di^mi-

nnvrn rúpiilant^^nte la: resPrvas ^le las r<úce5, tanl^^ ilr

Ivt ĉ t ĉ^íux: ĉ • ĉ nne ^le Ili ĉlrat ĉts il ĉ • r•arh ĉ^nu. F,^ta di^ ĉ ninu-

^•i^ín ^•^^ntinúa Ila.aa ^Ine aliar^•^•^•n la, ^ ĉ rimera: rama,

floral^^^, ^i bir^n el I^unto míni ĉnc^ ^l^^henile. c^n ^ran

I^arte^, dP la. ĉ^unilic•iun ĉ^.c t•lintáti ĉ •a^. ^^iettr ^le^l^ni^s

una I^r^^^resi^^a a^^urnnlación ^le re.rrv. ĉ : qne contin ĉía
haa^ ĉ la ^iP^a ^le la^ alfalfa. F.,te ^^i^•1^ :e rr^j ĉ ite de^sliu^^s

ĉIP <•a ĉla corte, La,ta ilne ,,e ha oñtr•niilo la tíltinta ĉ^e-

.e^•Ila ^1^ hi ĉ^rha. Si t'1 ĉíltimo ^•re^^imirnt^ ile otoñu ^•u-

nti^^nza :eis u„^•1 ĉ u ,r^n ĉ ana^ .uite^ ile las 1 ĉ ri^nera. llr^-

larla^, la.. haja. te ĉnlieratura^ ii^u^si^^nan una disminu-

^•iún ^1^• la a^•ti^^i ĉla^l re^pirat^ ĉ ria ^If^ la Planta. mientra^

ĉlue la foto^intetii; permanet•r u ĉ•ti^a v.,e liruilui•^• a;í

nna rran a^•tunnlaci^ín ^le reserva., Fn las raíres. Si se

retra^a rl ĉíltimo ^urtN, la a^•nnurlai•iiín ^1P rr^erva, e•

^^.5^•a.^a, y la alfalfa 11 ĉ•^a al invieruo en c^ ĉ ndiciones

I ĉ ec ĉ re. de rP^isten^ia. Por t^ll^ ĉ . en aquellu^ I^aí^P.: Pn

que la alfalfa se calti^^a en re^ione; de mny^ .^e^-ero cli-

ma continentul, se mcomien ĉ la anticil ĉ ar el ĉíltimo cor-

te de oto ĉio 1 ĉ ara peruiitir ^lue, antes ^lel cuntienru

L.G, ru^•d.^, ^•uiupri•,uras Qe la ,^•mbru ĉlora entierr:^n. lu ,emillu.
deJándala en ^•I tundu de Iuti ĉĉrqu^fios sur^•uc • ĉbi^•rtu,v pur lu.
di,cuc p ^•n p^•rfi•^^ta adl^ereni^ia ^•on e•1 .uelu. 1;,ta divp^wiiiún
^•. mu^ ^•un^rn.^•nti• pari Ia• cieiubras ^li• ,i•^•ann. ^Foto I. N. S. S.1

^I^•l repu^o in^eru. ĉ I. la plantx hu}^a ac•uuntla ĉlu rran

^•antida^l ^le re^rrvas en ^us raíce^.

F.n los r^stuilit ĉs reali•r.ados por el In.aituto ^a ĉ•iunul

d^ Semillas Sele ĉ•ta., tanto en Araujner cum^i en ^life^-

rente^ z^mus eshañola^, no se han euc^^ntr^ ĉ do ĉ liferen-

cia, al ĉ rt^^•iable: re;pect^ a las ^li^-er:a., ^^arir^laile: ^^

ecotipo, uhserca^l^^^:. 1+:1 lauto j ĉ cĉr cieuto de la^ ^ ĉ lan-

t^u afe^^ta^la. por la hc^laila ha ^i^l^^ e^n to^los l^ ĉ ^ ^•a^<i^

ruuy buj^^ v ne e., probuhle qne, sal^^^^ al^uua., ext•e•f^-

cionea mtty coucretas, ^ea el lu•ublr^ ĉua ĉle resi,tenr^ia

al frío un fa^^tur intp^ ĉrtante hara la 1 ĉ ro^lncc^i^ín alfal-

fera de )+;^pa ĉia. Tletnos tenido ecasiúu. :in en ĉ har^, ĉĉ ,

ile coml ĉ robar en Holan^lu, ^lon^le el ^•arú^ter d ĉ^ re-

;isteucia al frío ^^: deci^i^o paru la lirodni•^^iún ^1^^ al-

falfa, el ^•uuip^irtu ĉ nient^ ĉ ĉle alrunu, e^•utiliu, r,l^añi ĉ -

I^^S. Fn una e^l ĉrriencia ilue ^^i.,itau ĉ^^, eq t^l \^^^n•^l-

Oostpolder, ^lonilr^ estu^liañan treinta ^°^•^tipi ĉ ; ^- ^^a-

rie ĉlade^ ĉle alfalfa proc^eilente^ ĉle toilo el ntnndu, I ĉĉ I-

^limo^ al ĉ reciar, en el me: ^le ma^^o ĉ le 19^1, ĉ lu<+ la ul-

falfa ^1 ĉ • "I' ĉĉ tana r•ra la que lteur Ilabíu re^i.;ti ĉ lu rl in-

^^ierno holand^^^. I ĉ t^e, la mayor I ĉ arte ^le la; lilxnta^

I ĉ uhían ^le^al ĉareci ĉlu a c^ ĉnsecueui^ia ^lel 1'rí^ ĉ , l a ulful-

fa ĉle :1ra^ún reeistía tnejor, 1 ĉertĉ no poilía ĉ •t ĉn^id ĉ^-

rar^e má^ ^Ine wnno meiliana en el conjunto ^l^• la•

alfalfas ^^n e^tnili ĉĉ . I,as alfalfas argentiuas, una ĉ le
rlla^. por cierto, rlenominxda Mitrr•ia, ^e cotnl ĉ n ĉ•tabft

apro^imadamente como la alFalfa ^lr "I'otuna. La; al-

falfa, rle I'rovenra no dahan, en ^;en ĉ^ral, buen re^,ul-

la^lo, annque las diferentes 1 ĉ arcelas sembradas 1 ĉ rc^-

sentaban, en ^eneral, mejor aspecto qne las esl ĉ a ĉiolas.

I)e, las alfalfas procede^nte^ de América del ^orte, la

mPjor, c^ou gra^t ^liferencia, era la Ladak canadien;e:

I^ero, sin daila al^nua, las qne dieron niejor re.nlta ĉ lo

eran las procedentes del norte ĉle Franc^ia, y espe<'.ial-

mente la (;harlaiuvilliers, varie^la^l ^li^ aylu•Ila r^ ĉna.

61'I



A lU H] C U I. 'P l• H A

^ la ^^I)u Yuits», h;u utra expr.riPUCia tle alfalfa, situa-

da cerca ile A^'agenin^en, P I cr.ntru r1e, invcstiáaci^ín

a^rícola tuú^ impurtante dr llulanda. tuvimos oca^itíu

de cumpruhur un cumltortaruieuto de la^ alfalfas espa-

ĉiolas, uuírlo^u ul de lus cnsavos del I'oltler. Fn e.^te

^e,^undu eusavu tan ĉ bi^^n la: variedailc^ fr•ancesas ^^ I)u

Puit,» v(;Itartainvilliers cran las mejores, se,nui^la^

^le cert•a pur la Ladak v la Grimm. ^u e^ rle extraitar

e^te comportamiento dc la; variedades espa ĉiolas pur

.er ecutipo^^ ftrrma^los por ^clección natural en zonu^

^le nu clima extraordinariamente má: beni^no al ^1^^

los en^u^•os. .lu^tu es decir ^^ue, entrc todas las alfal-

fas eu eu.,avo, las varieda^lPS española; fucron la: que

dieron et ĉ los análi^is mayor lrroporc•iún de hoja^ re.^-

pecto a lallu y uteuor conteuido cn cr.lulosa, carac-

terístiaati sumamente intportantes paru la t•alidad dr

la co;ecLx. h:n ^eneral, los ecotipo: de alfalfas cotutr-

nes pruce^lentes de la cuenca tnediterráuPa .̂ on lo^ ^Ir

mejor calidad en aquel aslrecto, ..iempre ,uperior a la

de los ecotipos o variedarle., de alfalfa. varie^atla^.

propias de lo^; climas fríos.

Se cun^i^lera, eu ^eneraL a la alfalfa cutno especir

r•esistente a la se^tía, ^ r^ta facultad se manifiest^t

e.,pecialutente en lo. ecutipo: de la runa tle Siria-Pa-

le,tina ^^ t•n muchus tle las formas ĉ lr, Medica^o fal-

t•ata v Mr^lit•ano nte^lia, re.yi,tentes al frío. 'Cal rr,is-

tencia a la :eqtúa no se deriva de que ,^ea cspecic ilr•

r:ca^o cun^umu ^le atua. pue, e q condicioues erperi.

rnentalc., .e ha demo^tradu tlur- pur tn ĉ idail dr ^u,-

taucia ^eca, el t•uu^,umo tle urua es supe ĉ•ior al ^lel u•^^-

bul de lo, urados ( tr^^hol violeta o rojo), ltlanta nu-

tablentr•nte hi^,rtífila. F;n el ca:u dP la alfalfa, lu rt•-

^istencia a la ^etluía r^ cun.ecuencia ilc ,u profundo

.i,tetua r•adit•ular qnt> le Irt>rntite eatrtar la hunteila^l

de la, capa^, n ĉ cnos ctplo ĉ•ada: del ^uelo, y a e^,ta

cuntribut•iún in^liret•ta se nue la aptitud para la Ira-

rada ^e!,etativa rlnrante lo: Ireríudo. tlr• ^etluía v la

rccuperacitín de la activida^l cuando la. cundiciont>;

de humeilad vnel^^en a ser favorables. h;^tc^ ciclo de r•r-

Iro;o v reculreraci^ín lutede relretirse m:í^ de una ver

en el curso de uu xiur, .,iu afectar, dentru de ciertu^

límite^, la vitalidad tle lu plauta. La resi^tencia a I:t

^.r,tfuía ^e ntauifie^ta en el si,tema radicular v en la

zona tlr l t•uello ; lus tallo^, ^•n cambio, suu dañado^ ^>

inclu5u destruítlo., por las ,equías más intensas. l';.^la

resistencia r, tambi^^n mavor en la^ plant^t, adulta, quY

en las júvene^, v de ahí la conveniencia tle establet•t•r

lu. cultivos de alfalfa de secauo en la^ i^pocas del ario

en que mayores son las re5crvas Irídrica, del snelu. h;n

nuestro país es aconsejable estable.cer los cultivos de

secano en otoño, sobre barbechos bien preparado^,

siempre que el tPmpero del tPrreno permita hacer la^

^ientbra^ ^•un ruta autr•let^•iún un inf^•rior a^^•i, ,^^nta-

uas, re^prctu :t la^ fe^•Ita^ ilc la^ prinu•ra. Itcl:ula,- para

^lar tit•ntpu a^lur• ^r r•tnnl^lan I:t> fa.c^ ilr> _•rr ĉ niuai•i^í ĉ t

de la ^cu ĉ illa v i•aablc^•inricntu ^le la lrl:uttu. I•;n ^•n^^^

contrariu, la. •it>nrhra, ^I^•Itcr:ín Iraccr•a• t•.n lrri ĉ n:t^^•-

ra, aunque sou ntá: insr^^itra^- ^Ir aulicip,tr..e la ^e^ltúa

e>tival. Por re,la ::PUeral, nu .on at•on:cjalrli•• ^•n ^r-

i•ano la.; ^ien ĉbra: cou ccreale, ^•urno Irlanta prul^•ctur•:r.

por razóu ile ^lue e^tas e^,pecie.. t•umpitcn con la ul-

falfa en cl alrr•ovccltamicnlo de la Irtuuc^la^l ^1^•I ^,uclo.

l n tut^totlo i>xcelente e, e•I ^lc ^t^ntbr•ar• i•urt ntá^luiua ^^

a nna pruftutdi^la^l de alr^•ilc>^lot• ilt' rrn ^•^•ntíuu•tro ,u-

hre uu terrt>no 1 ĉ crft>t•tuutrn ĉ r pr^>liar•ailo ^(inanrcnlr•

pulverizatlo- al tlue ^e ^Ich^• ^lar un I^:r^^• ile rulu ^lut^ lu

t•otulrrint<t ^ua^^cmcnte paru fa^•ilitur :rl a^llr^•rcnt•ia d^•

la ,emilla ul ^n^•lo. L:t ^i•nrilla ^iur^^l^• ^^nt^•r•rur^t> ^•on

otro pa:e tlt• rulu o hi^^n t•ou la: r•ut•^la^ runtlrrc.oru^

ilue IlPVau al^rrno. tipo^ ^le nráiluina; .enrhradora^.

h;n las foto^;r•afía. tfur• ^c acontlrairan ptt^^de upr^•ciat•,^•

t•^ímu ^e reulirarun simull:ínt•aru^^nli• antba.^ upcraciu-

rte; en el caurpo ilr cornjrrobaciún tlcl Tn,lituto 1a-

t•iunal ile Sc ĉ nilla. ^elet•I:t,. ^ituatlo r•n r•I ^t•cano tle

1t•anjuez ,^• tlonilt^ se ohttr^^^ una I^^^rf^•ctí.ima n.rscen-

^•ia ^^ enraizailu, haciendo lu ^ietnhra :r rarún il^• ^lit^r

kilu^;ra ĉnu. rli• ^r>milla Iror lu•ct:íreu, lo tluc rlr ĉ nur^tra

t•uúuto Itueil^• r•ch^tjar.^• la. t•antiil.r^l^•. tlur rr•ualrn^^n-

te se recuuticnilan :i I:r ,icnrlrra ,r Ir:t^•c .ulrr^• rrn I^•-

rreno perfectautente prclrvailo v con n ĉ arluinaria ^Irr.

pcrrnita reali•r,arla en la- nu•jorc, conilit•ionc,.

La alfalfu t^s c..pc^•if^ Ira.,l:rntt^ rc,^i.^t^•nIt• a I:r ^:tlini-

dail. (:on ĉ u o ĉ•ieutaciiíu• puc^le decir.,c iluc ^ri rc^,iacu-

cia u í:^ta e. li,cramrntc infr•riur a l:t ilr• la ^•^•had:r. ;r

Ira compruha^lu ilur la^ :rlfalfa, ^rrr•.^•nlan ^lif^•ri•n^•ia^

^le t•e,i,trncia dtu<tntr ^u t•it•lo ^ital, ^•tv•t•it•n^lo ^•on lu

^•^la^l ^>^la rc.i^lcu^•ia: lii•ro e^iaen Iroi•u, ^•,lu^lio^ ,u-

hre la tolrraut•ia rr^lati^a ^l^• In^ ili^t•r^u^ ^•^•otilru; u v:r-

r•i^•da^lr>:. I•:n ^•u^a^u; cf^•^•tuuilo. pur rl l nit^•il titat^•.

tialinitv Lahurator^- ^•un la: varicilail^•, I;alifornia-

I:uutm^^rn, ^lrizona-l;ltil^^an. I^an^^•r. Ili^^azi, I)^•ntnal

^^I•uni^ia rn ^•rrlli^u en tanijrre^ ^Ir ar^•na ^•on t•oncen-

trat•iutte^ ^:u•ialrl^•^ p^u•a lo^,r•ur ^I^••^Ic Il,.i a b,a atnrú.-

f^•r:t: ^le tire•^i^ín o^ ĉu<ílit•a i•n la. ^li-ului•iun^•^ dcl ^uc-

lu. ^r rn^•untraruu nut:rlrl^•. ^lif^>rc>ni•ia^ rn ^•I cuntlror-

t:unicnto ^le la^ a•i^ ^^ar•ic^la^lr^ t^n c,tu^lio; I:t Irro^luc-

ciún ile la.ti v.u•ietlail^•s Califoruia-Conrruon _v rlriron:t-

Clrilean fu:^ notahl^•tncnli^ ^upt^rior a la. r•c,tunti^^..

lntlros r>cotitro: lrrut•r•^I^•n ile rona. il^° h:<tailu. liniilu^

r,n la: quc ^•xi^ten ^uelo. .alino^. h:n nne^tru^ I^aí. Ir•-

nemos rona. ^li• lirotlnt•t•i^ín ilc .rutill:t, dc ^tlfulf:r t•uuru

las de Totanu v Alhatnu, eu Murciu, v^'c^a 13aja del

Segura y earnpo^ de Elche, en Alicaute, cuu suelos sa-

linos y rie^o de aruas salohres^, f;onsideramo,, por ello.

(i?(1
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f^ur I:1^ .rntilla^: flr e^ta^, rrlna.. rleheu ^Irrfrrir.r ruuu-

flu .r tratr f1r r,lablrrrr rnlti^u,, ,r^hrr terrenu. ^uli-

1!rl^.

\u r^i^lr rurr•rlarirín Ilrl:ili^a rntrr la lulrrunriu flr

lena r^llrrir a la ^aliuirlarl ru lu ^rr•nliuariún ^^ fiu-

rantr Ia. fu^r; ^lu.,trrirlt•r. rlrl Ile.arrrlllr^. La alfalfa

r.• jlflrfl Ifllrr•aulr a lu ^uliniflxfl rlurante Ix ^;rru ĉ iuu-

f•iún. Ilrr.rntnnflrl t ĉ Irnrlr rr:iaenciu rlur' rl nlaíi. flur,

^in rnlhat•!_rl, rn la: fa.e: ^lu,trriurr: flr ..u fle.:u•rflllfl

r: nlrnrl. tulrrantr flur uflll<^Ilu. I'ur rltra p:u•tr. la

rr^i^trnria x I:1 .aliniflafl flnr•autr Ix ^rnniuarirín fli^-

n ĉ inu^^r r.ílliflan ĉ rntr :+I r.lr^^ur:r la trnt^IPraturu. h:^-

tulliu, rralizallu, jlfjr ^111i ^ 1'u^^^er^ (1938) flrturl^lra-

run flur lu alfulf:t uu lluflía ^rrmin.u• rn ^urlu, run

rr111rrnU'ariunr^ ^alinu^ rlr ^rílu rl 11.3 Ilur' I.111111 u uua

trnlllrrulln•:1 flr :i•^" (,., luirntra. flur rn Irrrrno, ulú^

^alinrl. _rrntinaha Iriru a I'?.,i" ('. ^1^rr^ ^ ii:n^ward

( 19.1}{I. trabaj:anflu 1•n •urlrl, ron Iln I jlur I.UI111 flr

^ulini^iall ^ .ir nflrl ^,3 atruú,frrua la ^Irr^iríu u^tuútira

fle la: .ulllciunr, flrl .urlu, ubtu^^irrun ^rruliuariunr^

flr Ilu^t^t rl 811 jlur• III(l. rflu Irmjlrr:ttttra: iufrriurr,

:1 :'I" 1;. l'ur r^fl r, :Irrln.rjahlr Ilurrr la. -irttlhr•a-

flr lus alf:tlfu: ru trrreuu.. .;alinu.. rllunrlu lu^ trlullr-

rutlu•a, ntrflia. nr/ ..ubrrlla^rn Ir/; 15" (;., ^ rn rrrna^

l'rlll rlr^^U^ Ilr Ar,UB^ ^alltl'rl^a: 11Ur'lIP ^rr UII111'IUIIU, ^I

rl .urlu nu r^^tú ^ulinizaflu, el ^rnlllr•ur rle trn ĉ Ilrrtl rn
flluilu Il:u•u 1(ur nrl h:l^^: ĉ nrrr^irlufl rlr re^ur• ha^ta flur

rl xlfulful• r^tr^ llerfertalurute r.^talllrridu.

I'ut• ^u rr^i,tencia a r^aa ^:tliniflafl. la alfalfa r^

unu iulllortuntr plantu rolunizaflrlrx fir Irl., trrreur^,

^alinu,- 11ur,lu flue ^u .i^trma rarlirular, Ilrufunrlu ^

Ilr ^rat ĉ rlr.:lrrullu, ruutrihln^r a:t(unr•ulur la ^Irrmra-

hiliflafl rlrl ^urlr^ ^- farilit:t ^tl Ia^^urlrl ^ flr,alaflrt.

I.u. cuu.^tante., l^lrrl^r^^^cl, Ile la rienria flr tnrJur•a flr

Illantas harru rjue cafla flíu .e llrln^an al ulrunre rlrl

rulti^^urlor nur^^as ^arirflafle^ nlrjurarla^. 1'r^ra: flr

rllas serún ta q uni^^er::llr; flue ^lurflun rrcrlmrnflarsr

a rijrl; rrrra(lrl,. Laa autrr•ifu•r^ run^i(lrrarionr, llrrmi-

lru t ĉ llrrriar la i^njrurtanrix flr trnrr rn rurnta Ia

rrarriún rlrl n ĉerlio un ĉ lrif•ntr, rn ^rl rná^ ant^lliu sru-

tiflrl, fr^u•a rlrcir xcertaflanleute rl rrrltipu fr ^arirrlufl

r^ur. en rufla raso, drba ralti^-ttr.r. Sfílrl a.i Ilt^flrtín

ron:r^uir:e Irl; rendimirntus Ináxil ĉ Irl: flue rl^hetnri^

Ir:t[ar• rlr lu_rar trrnirfl: ^ a_rirull^rw^.
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Los accidentes del trabajo en la
pequeña y gran agricultura

^^z ^ĉ^onso L^+fe^art ^ó^^e^t-^rarr^

Abogado

Krrvrír • .-^..^rimiratnu^. la tc^cnica v l^i ca^racitaci^í q ric

^luir•nc. I • an trat<• ^li^ • ^ir^l ten • a ilel rlií^r^ • fc cun iiato3

c^rlrii •sí:imo, que ilemt^c.ara • r la comj • ctcnr•i. • ilcl anlc^r•

en cu^l: • ca^;o; 1 • cr^r ccliami •., ile tueni^, ul^u ^luc. ^iu

.i^ni(icur cl ^luntini^^ ^lc lu • uulcria. ^^ ilc a^ tcurí^i. rn-

^r•ñr al cu • ^ • rc^aat•iu u^^ríci^lt • cnálr^ ,^^n ^, • i, ilcrccl • us ^-

ilchcr-c. . • ute; r1P uci^rr•ir cl acci^let^tr. . • I ^^cin•rir ^^ae.

ilr,liur^, ilcl rni^n •u ^^ al rl^^cl^ • rar;c ana u^^Ira inc^t^rt • -

ri^la^l cun •u con,f'cucnci^i ilPl I • r^clru.

l:un r,,ta ^irlu a,^^ir^ •ci •ín inicianu^, nu^^,,tr^^ u•abaj^^.

,il^i^ .Nncillr^ t^ clurv^, al!,^ir r1c fúcil criu^i^llu. isi^r• cal • a-

cilc ul jrrUrv^uu jruru ^jur, u.^í rif'^Pnrla ,u^ }ir • il • iu: iulc-

r-r•.c, ^ r^alicr cl fc^n^lu Iriununitariu ^ cri^tinnu ^^i • e
c^^nli^^nc la Ic^ri^lxciún i1c .lccirlcntc^ ^lcl ^I'r. • baju: ,il-

^^u. I^ur• últi •nu. j • ráclicu yuc al • ^rrc trahuju v n • ^^Ic^-

ti.a. al lratrrino a:^rícula.

I)r>^irriciua.es.-'fit •• lum •^^ e^^tc trab^ju r^ c q I: • lrc-

^lucña v ^ran ar;riculli^r.• », rlando a r^l^ • fr•u•c el al-

cance legal c^zP 1 •• iy licnc cn la^ di=lrrr^^ici^rnc^; tlur ri-

rru c,lu tnateria.

Sc Ilama ^^gran a^rici • Itru•a^^ la r^xplotaciríu il •• c u^•u-

lrc cuutinuan •entc má, rle seis obrero^ ir i^ue au, far-

nu^ • r •ecaniradas l^ • scan a base rlc mr • t^• rPS in^u^ir • r. • -

ilu,. I.x, c^^rluta^•i^^ne. re^tantc, r^ntran cn la ^lcn^nui-

itacir•in rl^^ ^^l^c^li^eñai a^,^ricullura,^.

I^:^ l^rc^•i^u ^^ur^ al ^rilruuu ^lu^^ n^r., Icu ^^ uu.. c^^n-

^nlle :rjr. • ^Ic,^l^• el pt•iu • cr ni^^nirnl^^ en ^^ru'• ^ruliu c^,tá

su ^^^s}rl^^l^^ciún, ^rorr}ue lrar^ • la a^^e^ilncña a^ric •• Iltrru,^

t•i^;en I • r^. }rt•rcc}it^ • .; ^le^ I^ • , ucci^lr•ntc; cn la a!st•icultru•a,

^ la ^^_^run a^t•iculttrra^, ^c ri^,r. rrt r^l ^urrrtu r1e rtur•.,Irrr

c^stnrlin, l^ur I q Ir,i^;laci^ín ^Ir^ ucci^lcnl^^•. ^^n la in^l • i^-

tri.^.

Ta;i^tus /r^^;nlr^s.--Ur•I^ini^la. lu. rlu: cla^r, ilc r^x^iluln-

cionc^, Jnt^amo.^ lo •ná, c^rn^r,nienle, untc, ^I^^ ,criuir

xtlclantc, entin •crar la^ fcclia^ v cl cuntcnitlu ilc lu.

^ii.}ri^:ici^ • nc^ ^ i,entes cn caila ca,^^, ci1^ • u • li^ Ia^^ ^^n^•

creanir^: inlerc;ante^ v liacicn^l^^ u •ui,ir"^n ^lc u^^uclln^

^^uN c^li •uarno^. no imj^r^rta ..c^• n ^lr•^^ci^u^^ci^lu^; 1 • ur cl

rn • lir•e•,ariu u^ríci^la.

}.a^, ^li.j • ii^iciirnc^ jrrit^ci}^alc, ^^un laa ,í^uirntc^ :

l;•rr rrt^ri^•trlturn : UccrPt^r-INV ilc l^^-6-1931 (li. O. I:i)

R^ • ,e, ilc ucciilrnte, r•n la a^^^ricuÍrrira. I)ccrr^tu ^I^•

'?:^-&1931 (l^. O. 3l1).--l^c^lamenl^^ il^° la lev untc^riur.

1). M. 311-3-1^)1^9 v f). M. 3-°-1952. Aprueh<u • y rcf • rr-

man la^ tarifa^ ^lc acci^lf'ntcs. Rc^^uhacirín (If. U. ll

h?•r
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xbril 19.i'?). Inarui• ĉ^iuney lrarx aplii•xció ĉ 1 tl ĉ^ l^s ta-

rifa;.

f;'n it ĉ ^fu.^^u•irr.-- ( I'ara la ^r^u ĉ :I^rii^ultnra). l.ev de 1^

ile •Ililiu ^le 193'? (i3. O. ĉiel ^). 13as^^s ^le ac^^i^ientes del

h•uhaju rn Ia in^lu;tri^ ĉ .-l^ecret^i de 31-1-1933 (Bule-

!ú ĉ Oficitr( '? ^ ^ ĉ le I'ebreru). Renlamentu ile Ix L^y an-

tNri^ir. I)w^rNlu ^i^^ 31-111-1^33R (13. O. ^l^•I '_'3) nu^^lifi^•an-

rl ĉ^ ĉ^I IiN,la ĉ nr^nlu ^intc^ric ĉ r sobre la ^ontrihui^iún ^^ Ita^u

^1^^ ri^nta.. -f1. 1VI. 3-?-19:i? (/3. n. ?0-3). Pri ĉna^ míni-

nta, a r<^,ir ru el 5e^ ĉ n•^^ ĉ 1e :1 ĉ ^i•irl^ntec ilr^s^le 1-I-195?.

^^^art;^• I ĉĉ ; fiuf^^littr^.^ il ĉ^I I I d ĉ^ ub ĉ•il ^ 8 t1P tua^ai

^ir^ 19;i•?. ^•un in;tr• ĉ li• ĉ •in ĉte^; ;uhrr lalr; I ĉ ri ĉ tta..

C^innn ĉ ^>s ^^nrn a•^^t^i^•ultur^^ e itt^lustria.-l)t'^• ĉ•et^^ ^Ir

'?6-3-193.i { 1^. O. _'8). I Juru^•i^ín r^ ^•u ĉ lu^•i^la^l ile 1^^5 ^^un-

Ir^t ĉ t^ ilPl ti^^^nru l)hli^aturi^^ ĉ tlr' A^^t^iilente. rlel Tra-

h^ĉ jo.- 11. 1^1. ^1-^-19^1^,i (K. O. ^ I'?). Cunt•e,pto tlel ;ala-

ri^^ a^^fec^t^^, ^lr .;e^ur^^^ so^•iale; ^^ x ĉ •^•i^lentes.-llydeq

ĉ nini;t ĉ ^rial ĉ 1 ĉ^ °_-?-19:i1) (13. O. ^). j^nifit^u la; norma;

I^ar^t I, ĉ fi•jac^i ĉín ĉlel salario bn^e ^n el Se^;uro tle Ac-

^•i^lente, i1P1 'I'rabajo y F. ĉtl•ermeda^l^^, Prol•esio ĉtales.-

1). M. ?•1^-^-195O (R. t7. R-8). C^^etcede l ĉ ln, de carN.^tía

iie vi^lu ilel ^5 li^^r 100 ^ies^le 3-8-195f1,-Resolnción

31-1'?-19:i? (R. C). ^l ^^ 5 ftbren^ l^).i3). I^elac•ión ^1e 5^ ĉ -

cie^la^les Mutuas ^1n^rícol^ts autorizacla^ para sustituir

al I ĉ uU•t^ntĉ ĉ^n la le^islacibn ĉ 1c^ est^ mat ĉ^ri.i.-1)P ĉ•retu-

Ir^ •?3- ^-1953 ( R. O. 1?-ftl. I)isj^ ĉ^ne ĉ lt^e el rt^^;intPn ^le

^t^^,uru; :1^,roltP ĉ•u^ ĉ riu; tlr^ la le^ ^i^ lll-`?-19-I3 t•un ĉ -

pren^le ^^ílu al 5nbsi^ii^ Fumiliar v al de V^^jez e In^^a-

li^lez.-UPC•r^^t^^ .i-(i-11153 (R. (1. 3(1). M^^di^c•a^^ionP, s^^-

br^ t^ari ĉi; artí ĉ^ul ĉ ^., del Re^lantP^ntu ^I ĉ^ 31-1-1933.-

1). M. I.i---19:^:3' (K. O. I^). 1)iatune^ ^lu^ la; a ĉttr^riu-

re. ntaliGt^a^•ion^^a entltrzarán u r^rir r^n 1-1(1-1953.

1^•c^ntinua^•iún r^nuntr.rant^^^; la^ l ĉ rin^•il ĉ ale; cttestio-

n^'s ^lur' las ^li^l^^.;i^^i^^ne.; ^licha; ^•untienen, e^pecifi-

^^anil^ ^•I ilrl^tlle ^Ir la: rni; ĉua, cun la^ ^^ita; de lo^

If'xttw If'^alr; v ĉ •ttntt'ntnt•i ĉĉs at^lat•atorius (la; yu^ lr^

I ĉ re^•i.;en) paru terminar Pl Itresente traba•jo c•un la re-

lat•i ĉín, ya e q fc ĉrma sintética v sin ^ita le^al al^uua_

^1^^ t ĉĉ ^lt ĉ . lo^ d^ret•L^ ĉ^ v ilebere. a t^untl ĉlir por el eut-

l ĉ rr;uriu a^ríĉ^ola, en rr lac^i^rn ^on la le^isla^i^ín ^l^

At^ ĉ •i ĉiPnt^. il^l Traba.jo.

r^^l^a:l^^ ĉ ^;I<,^ U1^: :^^:^;I ĉĉ 1.:^•1• ĉ .;^

"I'u^la le:i^ín c^ ĉ^rl^orul quc^ el ul ĉr•rar•io sufra ĉ^on oca-

5icín u por c^^nse^^uen^^ia ^1e1 trabajci ^lu^^ eje^^ute p^r

i•uenta ^tj^^na.

Uisposi.ciorte,ti le^ales. - Artículu. I ĉ riuterus de l05

Re•lamentos tle 25-8-1931 para la pequeña arriculttlra

v 31-1-1933 I ĉ ara la industria v gran anrict^ltura.

I)EFIIVICION UL: l)P^;K,Altll)

Para pe^lueita x^rir•ultura.--Printrru : Lu; ĉj ĉĉe ^^je-

^•ttten habitualntente un u•abaju uta ĉĉ ual fucra de sn

^lomic•ilio, l ĉ ur cttenta ajrna. tir^^an^lu: i,o^ criai3os

que no e;t°n tle^li ĉ ^u ĉlo5 ex ĉ •lusit^amentc^ al ;rr^^ici^ lir^r_

^rntal dr I l^atrun ĉ , u;n futuilia.

Llisl^usi^•iutt^^.,c^ l<^^^tfe.^.- :^rtí^^ ĉĉ I^^ .i." I{^•^la ĉ urntu ^lr

'?5-8-1931.

Pura ^^^ran a^;ricultura. -'fu^la l ĉer;uua ^lur N,jr^ ĉ•ute

I ĉ u^itualmente un trabaju ^^ur ĉ •u^nta ajena fnPra ^I^^ sn

^I^^tmi^•iliu. ^^ual^luieru ^lur• ^^°a la ft ĉ uc•i^ín ^lue t ĉ^nra ^^n-

c^^uten^la^la ^ en cirtn^l ^I^• ^•untrulu ^^^rbal u ra^ritu.

Dr.^f^nsit•inne. l^';;alex. ^1rlí^^ulu 3.° ilf'I I^t•^laruettt^^

ile ;^I-1-1933. ĉ •uu Ix nur^^^a re ĉla ĉ • ĉ •i ĉín yur^ I^ ila ĉ^I ar-

tículu I." ilPl I)ei^r^t ĉ ^ ilf^ :i-(ĉ-1953.

I1^^;rl^^lclóv Ut; r.A•r ĉtutio

Yrintero : La ltersunx natut•al o juríilii•a E ĉor cuva

c•uenta se realice q los lr^bajos agrícolas ^^ forrstales,

en concepto ^1e propietario, altarcea•o, ^u•ret^dutariu.

^ubarrendaiariu, usul'ru^•tnario, enGtettia, f^^rf^ro, el-

cétera. 5e^unilo : La lier^una que f'xplott' o tenha a

;u car^o la Pjec^taci ĉín ^3r ĉ li ĉ •hu; tr^ĉ baj ĉ^.;, en ^irt ĉ 1^I

^lc t^otttrato ^•m ĉ t•u^tl^s^luir^ru ^1P las pet•s^nae del nlí-

R1P1'(1 álllE'I'IUI'•

Dispt ĉsici^otte.. fcr^^nfe... -.lrtícnl ĉ ^ '^." ilel li ĉ •,^la ĉ nNnt ĉ ^

^1P '?5-8-1931.

Cntnetttnri^o.--h:, mu^•hu má.; ntinaci^^:a estu^liánd^^-

la a tra^ r ^ dN^l pri>tna ^trrícola u fore^+tal la dr Guit•iún

espue;ta qu^ la tlue t•ita f'1 artícalt^ `> ° ilel R ĉ^^la ĉn ĉ^n-

to ^1e 31-1-1933, l^^^r lo que Pnt ĉ ^ ĉt^letuo, qtte es lu de

aquella di,ltu^ición la ^ne ĉlehe teners^• eu cuenta en

ca^1a ca ‚o, l^ur ĉjue no ^e ortlena l^ contrario en nin^ún

lirecepto legal ^ I ĉ cĉ rclt ĉ ^' se ent•uailra mu ĉ •1 ĉ o tnejor al

patri^nu ĉ^n PI ^•a,^^ ^le un I^^^^^ible a^•^,i^lr.ute.

Nxr ĉttt^o olrtt;t.^r.anu^.^•r^ NH^, ĉ•o^rsn ĉtl. ĉ^:

I;uxn^lu ,e r,je^•uteu 1^.; trahuj^i^ ^lel^ ĉ Ila^lu^ rtt el nú-

ntec•u 1 del I ĉ íĉ rral'o anterior en cual^luiera ile stl^ ilr^-

no ĉninaciones, bien ltava contratado ^3ire^•tunient^^ :+

,us obrero, ^]o haya r^^aLiza^lo por ute^liu ^le utan-

ilatarios. F,u c.^so ĉle ^tl^arcería, t^l ĉlueño rei ĉtlerr•ará

al aj ĉ arcero la j ĉ arte l ĉ r^^p^r^•i^^nal i3e^ i^udemniza^^iún

v ^a^to. re^lizados.

Disposicio ĉtes legrtfes. Artú•ulos 3.° ^^ a^.°' Kt^^lanu•n-

t^ de 25-8-1931.

Comentario.-No P^ltecifit•^ el Hehlatitento de 31 ilr

( ĉ ^'a
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rn ĉ^ro ile, 1y33 e q urtí ĉ •ulo .eE ĉ ara ĉ ^o quién e, ^^I ^ ĉ atrono

^lire^•tatnente resj ĉ on5able, 1 ĉ ero se dedu^•e ^lel texto

ĉ 1 ĉ ^ Io5 ĉ]iversos párrafo^ ĉlc .^u ariículo 2.° ĉ ^ue lo ser^í

el ĉjue .^ea contrati^ta o^lueiĉ o ĉlirecto ĉle la obra, ex-

^ ĉ lolac^ión, trabajo, et^^., en ^lou^le haya o^•urri^lo e)

al'l'll^en(e^.

\o ,o^ oNN: ĉt^rtio^

Lo.; in ĉ lividuos ^le la f<unilia ilel pru^ ĉ ietario, ^ietu-

^^re que i^onvivan bajo su t^^cho v le ayu^len en ,u^

trahaju, ^,in percibir j ĉ or ello jornal algimo.

Ui.,^^o^,^i.c•i^orcn.s le^ale,ti.--Artí ĉ•ulo 6.° Re;la ĉ uenlu il^

'?;i-R-193 I .

Cumeitt^min.-Ao ĉlice na ĉ la el Ne^;lamen[u ĉle 31 ^^e

enero ĉle ]933 .,obre quic>ue, no sota operarios, lueño e^

^ ĉ re ĉ•iso Iĉcoger^e, en ca^o de acci^letrte. a]a definicióu

^•on ĉentada.

1cc ĉ ur:^r^rr.^ inc ĉ .ui^os

Lo e^,tá q lo^ ocurriilos cuu u^•a.ióu o cuuw ĉ •on^e-

cuenci. ĉ ĉ lel trabajo ejec^utado ^ior ^^uenta ajeua, a ĉ u^^-

no. ^jue sean ĉlebidos a cansa ^le I'uerza tnayor extr^uia

al tuisnto. Ao ea fue ĉrx muy-or el acci^iente por rayo.

iu<olui•ión u otro^ fenó ĉneno^ an:ílo^oa i3e ]a naturale-

ra, ^- ^í tiene i^on^•ej ĉ tu ĉle a^^^^i^lente la imprudencia

^^rofe^ional, o se^a 1^^ ĉ ĉ ^ue e.^ eou^e^uencia ĉlel r^jer ĉ^icio

I ĉ abitual de un trabajo.

1)i^s^xzsici^otxes le^^il ĉ^.,.--Artí ĉ +ulo; 9." y 10 del Re^;liĉ -

n ĉento ile ?:i-8-1931 y artí ĉ^alo^ ^." y 7." del Re^lam ĉ ^n-

^o ile 31-1-]933.

Ua°r:^r, ĉ .t^. n ĉ,: r.^o. •rx.-^s.a.to^

Ihu^^n lu^;ar a re;^ ĉ ot ĉ .ahilida ĉ I lo, accidentes o ĉ •u-

rriiloti en trabajos a^^rícol^ĉ5 o forestales ĉle cual ĉ^uier

^•lase; la cría, expluta^•ión y<•ui^la^lo de l05 astimale^;

la exl ĉ lotación ^le caza y dc• pe9ea f]uvial; los traba-

.los au^iliares c^onxu zanj^ ĉ.,, ace^uiae, ^auea ĉnieutos,

rie^,o.a, et ĉ^. ; la elaborac•ión, iran,foruiación, tran^^ ĉor-

te y ^^enta ^le j ĉru ĉ3ucto.^ a^rú^ola5, forestale^ ^ zoo^e-

uos, ,^ieu ĉ j ĉ re que no constituvan in ĉlu,tria ^e^parada,

_^ la ranzid^^ría para todo, l05 trabajos enumerado..

Ilisposiciones legal^^s.--Artículo 8.° ^3e1 Re^latnento

^le 25-8-1931.

^%t?RI^,C7TO^ Ulil. ACCIUI?^ti°I'ADo

h;l uci•i ĉle.ntadu tienr ĉlere ĉ •hu x la a^isteu ĉ•ia u ĉ F^ili ĉ ,i

y farmacéutica ^^ al abono de lx indemni^ación que co.

rresponda, seóún ]a incapacirla^l producida.

E;n caso ĉ^e fallecimiento, la indemnización se aho-

nará a;ue ^3e^re ĉ •bol ĉ ahieute^. y el jr+lrunu ^ra^ará lo;

oastos del sej ĉelio, se^ ĉút la base ĉ le j ĉoblación.

Disposir^iotu^s /r^^rrles.-.Arlículo 7.° ĉ lel el^hla ĉnenlo

^le 25-8-]931. Artí^^ulo 9.'° ĉlel Re^lamenlu ile 31-I-I ĉ)33.

F'.a•reu^o tio n^ ĉ•:cu ĉinno

Es el directan ĉeutc^ ubli^a^lo al ^ ĉ a^o ^I^• tu^la, la^

canti ĉlades coxno ĉ•un,ecuencia del ac, ĉ ^i^le.ute (ha,,to^,

indemnizacióu, .ccj ĉelio, et^•.), aparte ĉ le la ^an ĉ ^ióu

rrespondiente.

ĉ •u-

Dis^^osicioiac,, l^>^ul^-s.-Artículu 31 ^Irl Ke^la ĉ ur.nto

ile 2^-8-1931.

Utst.tcnc ĉ o^ti nx^: ĉ , s ĉ.cutto

Del espíritu ^le la Ley se ileilu^•^^ bien ^•lura ĉ uc^nte la

obligaeión dc^l se^uro, que ^e c^ou.>i^na ĉ^Iarau ĉent^^ en

,us disposicione.,, ĉlej^u^^lo en libert^ ĉ ^l al j^alruno a rea-

lizar el se^uro en la Mutualida,l o en una Cou ĉ ^ ĉuiúa

^1e Sehuros le^almente constituída.

Disposiciunes le^^,rciles.-Artícnlo.^ 8.°' ^^ IZ ĉ lel li ĉ^^la-

menlo de `?5-8-193 I .

Conaent^rri^u.-Si bien la Ilamada gran a^ri^•ultura ;e

ri^e en cuanto a ac ĉ^iilenlea por el Fie^lameul^^ ^I^^ 31

ĉ1e enero de 1933, como en el mi5mo no ^,, liahla ^le la,

Mutualidades añrí^^ola^ como or^anizucione, ^ ĉ .e^ura-

ĉ lora,q, ha de enten ĉler,e que tul «^;ran a^ri ĉ•nltur: ĉ ^^ .^e.

betĉefic^ia o ae obli^a, ,egún loa caso,, con lo, ^ ĉ receJ ĉ to5

^lel Reglarnento ^le ^'S^-R-193 ^ v^^tte, ^ ĉ or lo Ian1o, toiios

los patronos a^ríeol: ĉ ^;, ^ran ĉle^ ^ pe^^ue ĉio.., tic^nen Ia

oblinacióu ^le te^nr^r a;^^^ura^lo^ a_,u.^` trahaja^lon^^ ^^

ĉ^ue tal senuro lo pue ĉlen realizar en lu Mutuali ĉ lail lu^

ĉ^ul o en Co ĉul ĉ a ĉiía ĉ^e Seguro^ legahnent ĉ^ autoriza^l: ĉ .

(;un!vno ^ ĉ cu ĉĉ K ĉ; ^^a. ,^cciur,?v^rr^

F;l patruuo ^lar<í ^•.uenla ^lel he^•ho a la Mutuali ĉ l:.ĉ ^I

ilentro de la. v ĉ ^iuti^•uatro hora.., ..ii^nilo ^an^^iona^lu

,i no lo hi ĉ +iere o lo ĉ •omunic•ara fu ĉ^r. ĉ ^l ĉ ^I ^ilazu ^li ĉ^Lo.
N:I obrero, o.n^ ^iere ĉ^hohabiente,, r.n ^•u,o ^le a^•i^i ĉlen-

te gra^-e, ĉ]ehen ilar f^arte del mi.nxo al ^ ĉ atrono. ^i

no lo hi^i^^ran- el ^ratruno qtxedar^í libr^• ^3e la .au ĉción

ĉ^icba. A la Mtriuali ĉ latl se ]e proporciunarún l05 ilato,

c^ue, a su vez, ella Iiene ^^ne remitir a lu u ĉ itori^lail ^;u-

hernativa y ĉfu^^ con : 1 ĉ ora y sitio ĉ lel ac^ciilente; ĉ •óu ĉ o
^e pro ĉiujo; ^lui^^nr.^ l0 1 ĉ re,en ĉ^iaron; nou ĉbre ^le I^ ĉ
^^íctima; lugar ^1^• trubajo; nombre v ^lou ĉ i ĉ ^iliu ile lo.;

facultativos que practi^•aron la j^rin ĉera ^^nra; ^alario;

razón social, en .u ca,o, ^le la Con ĉ ^ ĉ aiú^ ĉ ile 5e^^uro,

defunción, si ésta hubiera ocurri^lo.

Dis^osiciones le^nles.-9rtículos 14, l^, 16 v I i del

Re^lamento ile 27 ^le a^osto de 1931.

(^'? I
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Comentario.-Se e^ticn^le después el Nr^;lamenio

^le ''S-8-1)31 en ^letallar el funcionantiento ^le las Mu-

tnuli^lades con su, obligacione5 y^ l^u ^le las facultati-

^^o,, ^^ e q men^^ionar Ios ^lerecbos de los obreros, ya

^li^•I ĉ u; anteriormente, de asistencia médica v farma-

cruti^•a.

lnc ^r:u;tu:^ura

Puetlen ^ ĉ^r : 1.^, ieutl ĉural ;'?.' I ĉer ĉnauente parcial

ltura la ^^rufe^ión habitual; 3.^, yermanente v total

1 ĉ ara lu Itrofrsión habitual, ^^ ^l.". pertnanente v ah-

tiuluta ltara todos trubajos.

Disposicione,c Ie^ales.-Artículo 51 del Reglantentu

^le '?5-R-1931.

'I^i^:^troR ^t.

PH.R^t:tN>;N•r>•: 'ro'r:ti.

Cuandu, tlespaés tle ocurrida., las le^iune,, tluetla

el obrero totalnteute iuútil para cl trabaju ^lue reali-

zaba, aun^Ine pueda de^licar5e a otrus, ^- en tu^lu caso

las • iáuieutes : l."'. 1 ĉénlida de la iuat ĉo ^lrre^•hu u stu

tletlos eu totali ĉ lad, atmque subsi5ta el 1 ĉ ulgur, u la

pérdida de todas las ,^egundas ^ trrcera., I'alauge^ :

°.a, pérdida completa ile mano v de^lo^ irqttier^los en

^tt totalitlu ĉ l: 3.", la pérdida t•on ĉ^tleta tlel 1 ĉ ul^ar il^

la ntano ^{u^> se utili^^e I ĉura el trahajo eu ^•ada cu^o ^le

acci ĉ leult^; 4^ `° la ^r^^rtli^la total ile nua tle la^ ^^xtre-

mida+le, inferiurr.v; 5.", 1 ĉ t^rtliila ilr lu ^^i.,iútt ĉ le t ĉ n ujo

v disminución ile. ntrno, del 50 jtur 100 en el otru;

(t.^', sor^lera ab^olula, v_ ^.", las ^imilares ^^ue l^rndur-

can e.^ta incal^a^•i^lail.

Disposic•iut ĉ.c., It^gale... -Artícnlo 5-I del Re^rlantento

^le '35-8-1931. Ariícttlo 1 ^ ^lel ^Reglantento ilN 31 ^le

enero de 1933.

T,a le.,ión qt^e esté curada en el hlaro máximo da^

uu añu, cjuedando el obrero perfectamente capacitad^^

1 ĉara ^u trabajo.

Dispo.,ici^^nes la^ales.-Artícnlo 5'^ del Keglantento

^le '?5-8-I93L Artíct ĉ lu l^' ^lel Reglamento ^le 31-1-1933.

1't^ai^tn^H^^^'r>•; t^:^RCtn[.

La ^li,minución en lu caI ĉaci^lad de trabajo, y en

todu cuso las si^;uientes :].^, pérdida funcional tle un

pie o de lo^ elementos indispensables para la susten-

taciún o ltro^reso; 2,`^, pérdida de la ^isión coml ĉ leta

tle un ojo; 3.a, I ĉ r^rditla tle tletlos o falanges intlispeu-

sable, para el trubajo; 4.', las bernias de cualquier

elu^e. Las lesiones que pnedau producir la ntistna in-

caI ĉ aci^la^l para el trabajo ltabitual.

Disposi.ciones legales.-Artículo 53 del Reglanteutu

ilo '?5-8-193 L. Artículo 13 del Reblamento de 31 ñ^

rneru ^le 1933.

NI?RMANE:V'1'P;^ :UiROLU'rAS

Las qttr, inbahilitan 1 ĉxra cnalquier truhajo, y espe-

cialmente las sinuiente^ : 1.``, pértlitlu total en su5 har_

ie^ principales de las ^lo. e^tremidades sul^eriore^ o in-

feriore^s o de ttna ^u^terior ^- oiru inferior y de la et-

tremidad derceha, ^•oncel^tuándu^e couw 1 ĉ arte eseoi-

i^ial la tnf ĉuo y el I ĉ ie ; 2.n, pc^r^lida tle ntu^ iutiento.^

análoga a la inutilizaci^ín en lo^ ĉuismos ^^aso^ ^lel utí-

ntero atrierior; 3." périliila totul tle los tlo.ti ojos, en-

tendida como anulaci^ín del ór^auo y p<^r^li^lu total

ile la fnerza visutĉ1 ; 9^.`^, la hérditla de un oju con tlis-

ntinnción en r^l utro ^le más del 50 l^or 100 ^e la ^-i-

sión; 5.a, enajenacitin nte^ntal incurable ; 6.^', I^^^iones

oroánicas del t•erebro, ^7e los aparatos respiratori^

^• circulaiurio oca^iouadas ^lirectameute por acciúu me-

cáni^^a del acci^lente v qne se re^ ĉ uten incnrahles, ^'

7.`^, las siniilares qtte I ĉ rodnzcan la rnistna iucapacidad.

Disposi+•ione.. 1ĉ^^ales. -Artícnlo 55 del Re^lantenio

de '?:i-R-1931 ^ artíi•ttlo 15 ^lrl ^le 31-1-19:^3.

((;nitfinuar^i. )
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UN REMEDIO CONTRA EL VICIO
DE PICARSE LAS AVES

ha I ĉ ál^itu ĉle 1 ĉ icur,e la^ ave^, inal Ilama ĉ ío ^^i ĉ •ujr.,

uri^iua ^er ĉ]a^lero.5 desastres en lo^ ^allineros, prin-

cipahiiente en la cría de pollos. Las bajas son tan

i^xtraordinaria^, ^^ue preocupan ^eriameute a los uci-

^•i ĉ Itores.

Múltiple5 son lus ĉiiedio.^, la ruayui•ía ile ellos i ĉĉ ^ ĉ -
centes, ytle se enĉple^n para ĉ ^o ĉubatir el mal : cortar

Irarte dc la extremiilad córnFU ^lel pico, aplicar an-

te^jos para ^lificultar la visión, uscurecimiento de los

I ĉicale.^. ^plicaciún de lua roja para el alut^ibradu y

I'iltro^ roju.^ en lu. c^ntana5, et ĉ ^., r^ti•. "f^^ĉĉ los ell ĉ ^,^ I'ra-

^•usan.

l'or otra parte, y mejar orien^aelo el asuntu, se ha

^ ĉen^u^lo cn la falta de al;ún pri ĉĉcij ĉ io aliinentici^i,

a ĉ•onseján ĉ3u^e el aumento de la ^al comtín en lati

mezclas, alimentos verde,, alfall'a,
^•^ĉ uti^lad de la corriente, etc.

^^^ ^"^^^ ;^ ^ ú ^^^^^
Pecito agricola

^^ezzel

^juc^ la picu^lurn li. ĉ j ĉ ruiluci ĉ lu. Lu yur hu^^^, ĉ n, lir ^^u^•

ansían ĉle^orar e^ la plu ĉĉĉa. Ubsér^P,e^ ^j ĉĉe ĉlurtu ĉ t^^

e^tos períorlo. no se consigue ^^er en el ^allini^rii ni

uua sola ^ ĉ lutua ĉle t^una ĉio ^o ĉne^tible, ^i^u _w ĉ la ĉ n ĉ ^n-

tr aquellus t<ui grandes que su deglt^ción e^ in ĉ ji^i,ihl^•.

^ Yor qué, pues, no 1 ĉe^nos de facilitar a e,t, ĉ , u^r•,

pluma^ para su alimentacióu? Lleva^nos uu aiĉ o e^tu-

ĉ liau ĉ3o ĉ lr, foru ĉ a experi ĉue ĉ^tal el efecto dr^ r^sta a ĉ1-

ĉ niuistraci^ín d^^ pe^jueñas plu ĉna; u las a^e^, y lu^^uio^

^^isto, cuu ^,ran Satisfacción, un reaultado sor^u•^nil ĉ^n-

te : al po^^o lie ĉnj^o ^le echar en el suelo del ^allinNrv^^

^ ĉ uii.adus de pe^rue ĉias plumas, 1< ĉs aves las ^le^^oran ^•uu

fruició ĉi, uo ^{ ĉĉ o^laudo al poco tiempo más ^^u^^ uiju ĉ ^-

Ila^ ^;ran ĉ les e im^ ĉ o^ible^^ ĉle inoerir. Si ĉ^^ta^ ^t^ r ĉ ^ ĉ •ur-

^a q en pPyueños trozos son a.^inii,n ĉ u ilt^^ura ĉ 1a..

Y la cc^nsecuru^•ia m.í^ ^^^ ĉ•preuilr^ ĉite e, i^n^^ ^• ĉ ^^a
de ĉnanera notable, casi ra^lical e inn ĉediata, la ^^ ĉ ^.^-

^ ĉ ^ena en may^ir

La observaciún de laa aves en r.,tos perífi^lu^, en ^umbre de picarse, 5^ aquellas aves yue care^^íun ^Ir.

que aumenta la tendencia a picar^P, no5 indnce a pen- ^•ula y que presentahan en su c^nerpo ^o ĉ^as ĉ le^ ĉ •i ĉ hir^^r-

sar que lo cjue buscau no es la san^re ni las ^ í^^^era^ ta, se cubren y^ r^^^^^^hran ^u estaclo normal.

ĉle la vícti ĉna. E;^to e; la ^•^ ĉnsecue ĉ^c^ia de la Ir^i^n Ahora biPn, la^. ^I^ ĉ^i^ a adn ĉ ini^trar ,^ ĉ u ^^erilu^l^•r: ĉ -

Vist^i ^eneral del ^allinern dond^• ^^^ efectuaron e^^tu^ ezperiE^n^^1a5.
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KePar^icndu I;n plinnti..

uirute ^rau^les. N;; necesario que I•is xves dishongan

^le hluma^ continuaniente, ya que la falta de las mis-

mas truc consi!,o la repetición clel tlefecto c{^^e que-

reuw, e^^itar.

^,(<)iú• priucipio nutriti^o hay en La; l^lamu^ ^^ ^lue

la, a^^es necesita q para ..u alimentacióu? l?sie e^ el

^n•obleuia ^^n^^^ es necesario resol^-er y quc^ parccf^ ^er

que en el Laboratorio aVVe,tern Re^^ional», de !llbanr,

en Californi^^^, está q realiruu^lo in^esdgaciones con es-

te fiu, se^tín no; infor^uau^os cou un aiio ^le poste-

riori^la^l a lo; traba•jos ^]e observación es^^eriinental

^^ue estuinos real^izan^lo.

Creen en cste laboratorio que las ^^luinas ^on ^ui

,ul^leuiento de hroteína, ya t(tie la conlieuen en iin

^:^ hor 100 áe ^a peso. ^hora bien, i.qué proleína n

i{n^^ aminoácido lia^- eepa^cíficamente en la pl^ima v

A li H 1 l; U L'1' U}t A

I.a. :^^^t^. .^. anli^•:^n q iit;;^•rir i•I ^^^Irnfin nliin^•nlu

^juc uv .r^ Ir^ ^^ro^^or^•ioua a la. ac^,, en .u aliuieutu-

^•iót^, no obstante la a^luiinistraci^n P.,crulmlo^a ^lf^ ini

rr^^,iuien bieu eguiLibra^lo?

Hay que pensar que cs preci^aiuente en los lierío-

dos cle crecimiento ,y ein^lu^ne ^le las a^e, cuanilo el

acto ^le hicarse adqiiiere caraclere.^ ^uás lieligro•o•.

Lógicamenie pensando, la^ a^e^ elulilean las {^litm,i,

^^ue in^_ierPn para fahricar la.c ^^Inma^, con r^ue lian ^Ir

^^ubri r^^^.

f^;n el laboratorio cita^lo l^arece ^•^^r ^^ur .•onielr.^^

las pliimas a t^n proceso de ri•aiiforiuaci^íu o ^nisa^lo

para l^acerlas má:^ asiiuilable.c v lo inerclan con los

otro^. alim^^nto^.

5eríu con^eniente quc ce realirasen seria.. investi-

^acioue• en Ispaña en este senti^lo {ior los t^^cnico^

cerdu^le.ra^ur^nte caF^acitados {iara ello.



EL IMPORTANTE PROBLEMA DE LA
ALIMENTACION MUNDIAL

^^^or ^vac^ ^aHr^e^ ^arc ^a-ĉ^a^iel ^

Ingeniera agrónomo

1';n un estudio ^lue publiqué hace nnos meses en la

revista Estuclios políticus, comentando un libro de

Fraifield Osborn, sobre las destracciones que el bom-

bre viene haciendo en el suelo habitable de nnestro

planeta con sus contiuuos descuajamientos de los bos-

ques y con sus deplorables métodos de laboreo, com-

plicandu aún más ^•on su lamentable actuación el pro-

blema de la alirnentación mundial, llegaba a la con-

clusión de ^In^^ a tncla costn, era preciso forzar lo^

incrementos de las producciones agrícolas en todas

las nacione, si no queríamos llebar a una desastrosa

sitttación social.

En aquel artículo llamaba la atención sobre unos

datos de dicbo libro para hacer resaltar que, aunque

crec mos por impresiones que el hombre tiene e, q este

rrtundo que habitainos bran c,antidad ile tierra apro-.

vecltable a su di5lrosición, qua le sirva para obtener

sus alimentos, estacuos equivocados, ya qtte de la sn-

perficie total de^l ^lobo hay qae descontar las tres

cuartas partes cnbiertas lror el mar, y ^le la cuarta

parte restante aún hay que deducir casi la rnitad

incxplotable por fría, montuosa o i^le,^^rtica.

En realidad, toila la superlicie de que disponemos

no excede de 6.500 millones de hectáreas para repar-

tirla entre 2.300 millones de habitantes. Y todavía

esta cifra tendría quc ser rebajada a 1.60(1 5i nos

referimos a hectáreas productivas, de las que corres-

k^onden tres cuarto^ ^le hectárea útil a cada ltabitante.

Pero como, se^,ún el T)epartamento de Estado de

los Fstado., LTnidos, la extensión media que necesita

cada indiviiluo Itara obtener la cantidad mínima de

alimeniación, iudispensable para sostenerse, es de una

bectárea de tnediana productividad, existe un déficit

^lc ttna cuarta parte de la prodnccicín, o dicbo de otra

nranera : que una cuarta parte de la Humanidad no

^n^ede comer.

'Codavía el {iroblema se nos presenta más difícil

^^i recerdamos quc se^ín la estadística publicada por

la f)r^anización Mwtdial de la Salud, en Cinebra -la

población que vive sobre nuestra esl'era Ira ^ra^,a^lu a

ser de .L555,7 tnillunes eu 1900 a 2.37i,^k millones

en 1949, o sea que ha tenido eu cincucnta año^ un

aumento del 53 por 100. Y que si continúa a esic

r,itnto podría lle^ar a ser en 1999 dc 3.6^16,9 ntillones

de habitantes, por lo que babría que aument^u• la

producción en ese 53 por 100. Cifras que solatrtente

con ennmerarlas sobrecojen el áuimo de lo., Icctore^.

Entre los libro^ que se ocupan de este tenia b^^

leído dos con gran deteni^niento por su extraordiua-

rio interés. Uno es francés, de Cc^Ire^le y Lennclle,

v otro brasiletio, de Joaué de Castro. Uel {irirucro

me he ocupado en un artículo recicnte. Es al segrntdo

al que desearía que se prestase atención v dr l^^ue

voV a extractar unos cuantos p<írrafos.

Los dos exponen crudamente la injusta penuria cn

la alitnentación de luuclios puebloa, a los que no 5ola-

rnente no se les ayuda, sino a los que mucbas ve^•es

se ha oblioado a venrler ^as productos para que otro^

hombres, como lo, aurope^^^:, 2iuedan comer mejor.

,losué de C:astro, el célebre Cutrdrático ^le Geogru-

fía humana de la llniver,idad dcl Brasil, ha I^ecbo

un estudio detallado y ntinucioso del {^roblema de la

alimentación en su país, afirntando miu vez más que

los graves errores cometidos por los lrueblo.^ ^lue Ilu-

mamos civilizados son, siu duda al^una, liaber dejado

ntorir de hamhre a centenarc^ ^1^^ inillone.^ de indivi-

duos en un mundo dotado de c.apacidad para el au-

mento de su producción, ya que di^ponemos de re-

cursos técnicos para conseouir E^ste aumento.

Cuando se lee, por ejemplo, que e^u los tíltintos

treinta arios del sinlo pa.^ado murirron eu la Tndia

de inanicióii ^nás de veinte millones de habitantes,

y que en un at^o. el 1877, pcrecieron de hambre cer-
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ca de cuatro millones de indios, mientras que el

puerto de Calcuta seguía exportando cereales, se sien-

te nna impresión de horror y de vergiienza...

Error menos disculpable cuando se piensa que, se-

gún East, podíamos producir lo necesario para cinco

mil millones y medio de hombres; según Peck, para

ocho mil millones, y según Kuczinski, para doce mil

millones. O sea que con las cifras menos favorables
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1'unauuu eu kilugramu^ ĉe i•arue uur habitante y a^io.

tendríamos lo suficiente para el doble número de

habitantes que existen en la actualidad.

Gracia^ a la Conferencia de Hot Springs, convoca-

da eu 19-13 por las Naciones Unidas, nos hemos ente-

rado que cuarenta y tres países confesaron sin amba-

ges, por declaraciones de técnicos eminentes, las con-

diciones verdaderas de sus pueblos ^ proyectaron las

medidas conjuntas que debían aplicarse para borrar,

o al menos diluir, en los mapas mundiales esas man-

chas negras dc zonas desnutridas o hambrientas. Por-
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que el problema se extiende también a aquellas re-

giones de subnutrición en las que se come abundan-

temente; pero en las que en sus regímenes habitua-

les de alimentacicín existe la carencia de determina-

dos elementos nutritivos (proteínas, sales minerales,

vitaminas, etc.), que contribuyen a aumentar el ín-

dice de mortalidad.

Del estudio de Josué de Castro se obtiene como con.

clusión cpte el Brasil es uno de los países en el que

existen zonas de hambre, debida principalmente a

sus procedimientos agrícolas arcaicos, a su tendencia

a la monocultura latifimdista, al éxodo rural y a la

política económica seguida por sus Gobiernos, favo-

reciendo una ficticia industrialización, en detrimento

de la agricultura. Todo esto podrá sorprender a los

que creen que solamente en el Oriente exótico y en

el Africa despob^ada se producen estas cala^nidades

sociales. «Es preciso confesar-dice Castro-que Amé-

rica, esa tierra de promisión a la que llegaran, atraí-

dos por sus riquezas, 100 millones de emigrantes, es

una tierra en la que se sufre hambre, en la que mi-

llone.g de hombres siguen muriéndose de hambre.»

Porque la verdad es que todo el Continente ameri-

cano no produce bastantes alimentos para los 300 mi-

llones de sus pobladores. Y en la América del Sur, el

fenómeno es más grave, porque, a pesar de no te-

ner más que 100 millones de habitantes ( o sea una

densidad relativa de cinco habitantes, aproximada-

mente, por kilómetro cuadrado), 50 millones de ellos

padecen una o varias de las carencias alimenticias que

les predisponen a tantas enfermedades.

Y este fenómeno se ha ocultado porque América

ha vivido como «ilustre desconocida», y cada uno de

sus países ha tenido una existencia cerrada para sus

vecinos, que también eran discretos y presuntuosos.

^Qué país se bubiera atrevido a confesár su hambre

cuando los demás hacían ostentación de abundancia

y de riqueza?

Pero el hecho es certísimo y los datos son elo-

cuentes.

En el nordeste del Brasil (zona del cultivo del azú-

c•ar), cada habitante no dispone diariamente más que

de l. i00 calorías. En la cuenta amazónica, cíe 1.800

a 2.000. La Comisión Nacional Boliviana de Alimen-

tación calculó en 1.200 calorías el régimcn diario ali-

menticio de Bolivia. Los técnicos de Colombia y el

Ecuador fijaron en 2.000 y en 1.609, respectivamente,

la cifra de las que corresponden a sus nacionales.

En Chile, uno de cada dos habitantes no consigue

sobrepasar las 2.400 calorías, y uno de cada diez vivé

con menos de 1.500.

Si nos referimos a proteínas, los siguientes datos

son muy expresivos :

El consumo de carne por habitante y por año es

eu el Brasil de 40 kilogramos; en el Ecuador, de 18 ki-

logramos; en el Perú, de 14 kilogramos, Mientras

en el Canadá es de 60; en Estados Unidos, de 59, y
en Argentina, de 136 kilo^ramos.

E1 consumo de leche por año y por habitante es

en el Perií de 11 litros; en Chile, de 14 litros; en
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el Ecuador, de 26; en Colombia, de 68. Mientras

en Norteamérica es de 110 litros ; en Dinamarca,

164 litros, y en Suiza, 263 litros.

En Cltile, que tiene 2.500 millas de costa, el con-

sumo de pescado «per capita» es de cinco kilogra-

mos por año. En el Japón, 33 kilogramos. En Ingla-

terra, 20. La causa es que la producción cle pescado

en el hemisferio Sur no pasa del 2 por 100 de la

producción mundial.

En cuanto al consumo de queso y'de huevos, las

cifras son las más bajas de las qtte corresponden a

Europa y a América del Norte.

Una investigación hecha en 1938 en Venezuela por

el doctor Baldo puso de manifiesto que el 50 por 100

de los ni ĉios de los distritos rurales no consume le•

che en todo el ario, el 59 por 100 no come carne

y el 89 por 100 no come huevos.

Las carencias más corrientes en los alimentos suelen

ser el calcio, el hierro y el yodo, y en algunos, el

cloruro de sodio. Solamente en limitadas comarcas y

en circunstancias excepcionales surgen las avitamino-

sis típicas, en formas endémicas o en estallidos epi-

démicos.

De Castro atribuye el hambre o la falta de nutri-

ción en las comarcas de América del Sur a factores

de orden natural y cultural, de los que hace un re-

sumen :

a) La falta de riqueza de los terrenos que produ-

cen pequeños rendimiento (una hectárea en el Brasil

produce solamente 1.000 kilogramos de muíz y 1.500

kilogramos de arroz, mientras en los Estaclos Unidos

producen 1.600 kilogramos y 2.200 kilogramos, y en

Italia, 1.600 kilogramos v 4.601) kilogramos, respec-

tivamente).

b) El excesu de lluvia, que contribuye a la eru-

sión del suelo, sobre todo cuando éste nu se cultiva
bien.

c) La pequeña exterrsión cultivada, í^Io se utiliza

más que el 5 por 100 del suelo americano, pudiendo

ser cultivado el 25 por 100.

d) El monocultivo, en el que ^e atiende al lucru

de la exportación ; pero contrario a la producción de

los alimentos necesarios a los habitantes.

e) EI latifundio agrario. En la provincia de Bue-

nos Aires, que tiene 3.500.000 habitántes, 320 fami-

lias acaparan el 40 por 100 de la extensión de sus

tierras. En el Valle Central de Chile, en el que se

concentra la producción agrícola y el 80 por 100 de

la población, el latifundio predomina. En Curicó,

437 grandes empresas tienen el 83 por 100 cle la tie-

rra, quedando el 17 por 100 para repartir entre 5.937

propietarios. En el Brasil, con su territorio quince

veces el de Francia ti^ con icíéntica población, posec

un número de propietarios dos veces menor (1.900.0011

en el Brasil ; 4.000.000 en Francia).

f) Los procedirnientos anticuados de cultivo y la

íalta de cultura técnica, que influyen extraorclirraria-

mente, rebajando los rendimientos.

g) La falta de vías de comunicación.

No es solamente por lus usiíiticu^ y pur lu^ africa-

uos por los que tenemos que velar con nuestra pro-

tección y ayuda, poniéndoles en condiciones de que

puedan lucha con la Naturaleza, sino también por

los americano^ del Sur, que sufren ese terrible azutr

de la Humanidad, que tan claramente pone de rnani-

fiesto el doctor Castro. El rernedio urge, antes de quP

sea tarde. No debe, por tanto, extrariarnos que al-

gún día ^e oblio ^e a cada propietario a cultivar las

plantas que deba obtener, suprimiendo en muchas

zonas el monocultivo; se le ordeue clué clase de semi-

llas seleccionadas debe utilizar ; se dispon^a cómu de-

be realizar las prácticas culturales rnús eficac.es, rne-

eanizando los culti^us, evitando esas erusioues que

destruyen las tierras arables y las convierten eu fu-

turos desiertos; se organice la distribución de la pru-

piedad agrícola en forrna ruciunal, evitando en lu

posible el predomiuio del latifundio y del minifuu-

dio; se le exijan las prácticas de una buena fertili-

zación del terreno, y se le requiera a que declare a

los Centros de Patolugía Ve^etal las enfermedades que

se presenten, para que estos Ceutros, que deberú q

estar bien organizadus, la, curnbatau, evitaudu la^

cuantiosas pérdidas que en todos los países se pro-

ducen por esta causa.

Nos queda un ampliu nrargeu subrr, la, cifras de

las producciones acrirales, que podernus llenar con los

aclelantos técnico^ modernos. Y tenemo, la oblira-

ción de llevar a cabu esta eml^re5a de superproduc-

ción.

Las Naciones L]nidas, t^ur ^u parte, deberáu cuidar

de la justa distribnción ^le estos productos y do qtte

los precios de venta compensen los de coste y los del

beneficio de los agricultores.

Necesariamente tenemos que daruos cuentu de ^pir

en la actualidad pesa sobre la conciencia universal nn

gran deber moral de evitar estos fenómenos y de hu-

cer cuanto esté en nuestras manos para rPmPdiar ^uti

consecuencias.

La resolución del problema no depende de cada

nación aislada, sino de todas ellas, reunidas bajo una

dirección única, que organice, oriente y ordenc lae

medidas que haya que tumar para evitar estos males.
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Y todo este proorama inflexible y obligatorio-cuya

ímpo^ición sería intolerable si tuviesc su uriben sola-

mente en cl capricho de los bombres de F;stado u ec-

tuviese inspirado exclusivamente por teorías económi-

cas tná; o menos discutibles-deberá ser cumplido.

porque obedece a un deber moral: evitar que lo^

dos tercios del número de liabitantes de nueatro Globu

padezcan hambre...

Decía, además, en otro artículo que esta oolución.

considerada destle el purrto cle vista cristiano, era

francamente ortodoxa. Pues si el Derecho romano se

enfrentó con e1 abuso del antiáuo propietario de la

tierra, el catolicismo, que prote^ió y prote;e la pro-

picda^l privada, impoue el precepto de que única-

mente debe n^ar^e de estos bienes a título de admi-

uistrador. Y ntás terminantetnente : de buen admi•

n istrador.

AC3HICULTURA

Josué de Castro recuercia mu^^ u^^urt^mauientc^ las

palabra^ de Julián de Huxley :

«Una revolución, que ^e vislumbra pur las transfor-

maciones ya realizadas, está creaudu uni^ersalmente

uti nuevo sistema de r-ida política :^^ Lu era ^lel buut-

bre s-ocialn en contraposición a« la era del hombre

económico», que está terminando.»

Eo lu prometedora tentativa-uore^a-^le puuer el

dinero al ^ervicio del hombre, y no la de bacer ul

bombre un esclavo del dinero. De dirigir la produc-

ción para satisfacer las necesidades de la Humanidad

y evitar q^te el bombre se mate eetúpidamente por c^l

insaciable lncro de la producción.

El problerna tiene, a mi juicio-y creo clur a jnicio

del lector-, soluciones teóricas ç l^ero rne parece muy

difícil su pue5ta en práctica. Pero ^,porque ^ea rnuy

clifícil deberemos deoictir de inteutarla'!
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ZHacia una nueva iey de Arrendamientos?
/f^62 / l'GCiGCrLCCO ^G^TGGR c^`ai^zo

Abogado

Como saben los lectores, en uno de los últimos

Consejos de Ministros se acordó designar una Comí-

sión Interministerial (de Justicia y Agricultura, su-

pongo) para estudiar una nueva ley reguladora de

los arrendamientos rústico^.

La experiencia lograda en comisiones semejantes

hará que se elijan sus miembros con el' mayor cui-

dado, designándose a quienes conozcan el campo y

sus problemas prácticamente y en todas sus dimen-

siones, huyendo de funestos tecnicismos burocráticos.

Desde que se publicó en 21 de noviembre de 1929

el decreto «Aunós», primer tanteo hacia esa legisla-

ción (llamada con evidente afectación utuitiva», de

«jus cogens», «derecho necesario», ete., todo uno y lo

misma), el contrato de arrendatniento de fincas rús-

ticas se ha complicado en términos pavorosos.

He querido acreditarlo relacionando todas las di^-

posiciones importantes (quedan algunas complemen-

tarias), que un profesional tiene que conocer muy

bie>>, nara tnoverse en ese frondoso bosque le^islati-

vo, y se comprende que, en legítimo anhelo de sen-

cillez y claridad, el Gobierno desee que se redacte

un proyecto para (esto es lo lógico), sobre la ley bá-

sica de 15 de marzo de 1935, recopilar el resto, con-

servando los aciertos y eliminando los errores pade-

cidos a través de tanta «etnergencia».

La obra a ejecutar, forzoso es reconocerlu, resul-

tará de evidente dificultad, porque es preciso situar-

se dentro de la tnayor ponderación ; h uir de las de-

magogias baratas y de los «tópico,» ; cortar el casuis-

mo, el detalle y el deseo de resolverlo todo por anti-

cipado, para lo^^rar un proyecto á ĉil, justo (dándole

a cada uno lo suyo), que sirva para armonizar todos

los intereses, que no están en pugna, pero que se po-

nen, cuando al supuesto privilegio de unos escasos

propietarios, se opone el efectivo dP la c•asta de arren-

datarios intangibles y permanentes.

La lista de disposiciones actualmente en vigor, más

o menos parcialrnente, es la siguiente :

Ley de 15 de marzo de 1935, básica todavía,

que contiene la ordenación completa en ma-

teria de arrendamientos. (El reglamento de 27

de abril de 1935, dictado para la ejecución de

aquella ley, eatá dero^ado, se^;iín la doctrina

jurisprudencial, contenida en la sentencias de

la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de 31 de

enero de 194A^ y 27 de octubre de 1943.)

Ley de 28 de junio de 1940, que puso en vi-

gor la de 15 de marzo de 1935, con algunas

rnodificaciones.

Lay de 16 de diciembre de 1940, llamada de

reforma tributaria, en la que su artículo 8." es-

tablece la forma de repercusión sobre los co-

lonos de la Contribución Teirrtorial.

Ley de 23 de julio de 1942, que introdujo

reformas importantes sobre la forma de pago
de la renta, creando el corttrato privilegiado.

Ley de 12 de noviembre cle 1942, sobre eje-
cución de sentencias.

Ley de 10 de febrero de 1943, que creó el

recargo en la contribución para dotar los se-

guros sociales en agricultura.

Reglamento de 26 de rnayo de 1943, referen-

te a repercusión sobre los arrendatarios de los
seguros sociales.

Orden ministerial de 1.° de ^eptiembre
de 1943 sobre tramitación de los expedientes

de aprovechamientos más beneficiosos.

Ley de 18 de marzo de 1944, que regulu la

forma de rescate por los propietarios de fincas
arrendada^ con contratos privilegiaclos.

Decreto de 11 de enero de 1946 sobre reper-

cusión de contribuciones en los contratos de
arrendamiento.

Decreto de 26 de julio de 194^b subre pago

de rentas y depósito del 20 por 100 para ener-

var los desahucios por falta de pago (decla-

rado vigente por las sentencias de 5 de octu-

bre de 1950 y 20 de enero de 1953).

Ley de 18 de diciembre de 1946 sobre cesión

cíel suelo para plantar viña y olivar ,y conver-

sión en arrendamien[o.

Decreto de 24 de julio de 1947 sobre pago de

rentas en especie.

Decreto de 6 de febrero de 1948 sobre pre-

aviso para las repercusiones de contribución.

Ley de 4 de mayo de 1948, que prorrogó los

contratos privilegiados, hasta el 30 de aeptien• -
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bre de 1954 (los que debieron terminar en

30 de septiembre de 1948).

Ley cle 16 de julio de 1949, modiflcando el

retracto a favor de los colonos (reformado por

decreto de 7 de julio de 1950).
Ley de 15 de julio de 1949 sobre nulidad de

contratos posteriores a 1942, en los que la ren-

ta se convino en metálico.

nrden conjunta de Justicia y Agricultura de

12 de julio ile 1951 sobre pago de rentas.

Orden de l0 de septiembre de 1952, sobre

qué debe entenderse como precio del trigo.

1)ecreto de 24 de octubre de 1952 sobre pago

en metálico de rentas convenidas en especie.

Ley de 20 de diciembre de 195`^ sobre paga

en metálico de rentas convenidas en especie.

Lev de 20 de diciembre de 1952 sobre Catas-

tro y rcpercusión de contribuciones.

Ley de 17 de julio de 1953 ntodificando la

competencia de los Juzgados y la cuantía de

los recnrsos de revisión.

La sitnple enumeración de todas estas disposicio-

nes basta para justificar que se intente su recopila-

cióu ,v ordPnamiento, según he interesado reiteradas

veces en mis artículos, ante la dificultad creciente dP

su conocituiento exacto y su aplicación.

La institución del arrendamiento, indispensable

para Pl orden econórnico del campo, e^ preciso regu-

larla, pero, como indiqué antes, con una discrecióy

suma, para no provocar su desaparición con protee-

ciones exageradas, a fin de no producir la paradoja

de que, procurando favorecer a la clase que se su-

pone m:ís necesitada (no ^ siempre lo e^), ^e la eli-

miue totalmente del campo espatiol. (Hay cariños que

matan.)

Y esto porque los propietarios, en legítima defen-

sa, si arrendando las tierras las pierden para siempre,

o se lea congelan las rentas, impidiéndoles percibir la

totalidad de la pactada en especie, disminuyendo rl

precio del trigo a estos solos efectos, han de procurar

rescatar las fincas, en evitación de esos peligros, y si

no se permite a los duet5os recabar sus propiedades,

porque las leyes «tuitivas» lo impiden, no es justo

bablar de absentismo, ni se puede especular sobre el

desinterés del propietario para el predio.

La revisión ha de comenzar por elegir unas nor-

mas sistematizadas ya, que bicn pudieran ser las con-

tenidas en la ley de 15 de marzo de 1935, purgándola

del exceso de intervención registral que tuvo que anu-

lar la lev de 1942.

En cuanto a la ley de 28 de junio de 1940, cuya

parte procesal perdura, hay que retocarla, en rela-

ción con la moderna de 17 de julio de 1953, haciendo

desaparecer el desdichado artículo 7.", referente a la

aparcería, y su conversión en arrendamiento, ya que,

aun con la interpretación benévola que le ba dado I.t

Sala Quinta del Tribunal Supremo, impide el jue^o

natural de este contrato, basado en la co11f1aIlza del

propietario en el aparcero.

Respecto a la ley de 23 de julio de 1942, prcci^;o

es conservar el pago de renta en especie (trigo) con

todas sus consecuencias, en las fincas que se produz-

ca este cereal, y en el resto la renta se convendrá tarn-

bién en trigo, aunque se pague e,n dinero, al precio

del tnercado, o de tasa mientras exista, pero sin que

existan dos precios, uno para renta y otro para pru-

ductor. El desarrollo de este purtto tan interesante ba.

ría demasiado extenso este artículo.

En cuanto a los contratos llamados privilegiados,

renta inferior a 40 quintales tnétricos y cultivo di-

recto y personal, en mi opinión, deben desaparecer,

por condenar a los colones a la servidttmbre de la

tierra, que en secano, sin asociación con la ganade-

ría, labrando mal y abonando peor, económicamenle

el resultado tiene que ser un desastre, y si se hacen

la ilusión de vivir, es porque no tienen en cuenta el

valor de su propio trabajo y el de sus familiares, qne

en estas explotaciones peque ĉias, suponen., por aho-

rro, la cantidad precisa para una vida de sobricdarl

inignalable.

Pero si se quiere, por cualquier razón que sea, ex-

tratia a la económica, sostener esa protección al la-

brador modesto, bay que regular el contrato de una

manera muy diferente, suprimiendo todo el galima-

tías de la ley de 18 de marzo de 1944, y dando flexi-

bilidad a la extinción de los pactos arrendaticios, con

escalas parecidas a las que introdujo la disposición

adicional segunda de la ley de 1942 para los dentá.y

contratos, pues si se reconoce la necesidad de incre-

mentar la producción, preciso es fomentarla dando

facilidades a los propietarios para recabar sus finca5,

unirlas en la explotación, y con más medios, bacer

que produzcan más, sin los inconvenientes del frac-

cionamiento excesivo, que se trata de evitar con la

concentración parcelaria ya en marcha.

Claro está que no son, ni mucho menos, estos pun-

tos los principales ; pero ni el espacio en la Revista,

ni el tiempo disponible, permiten un estudio más

detenido del magno problema que se encomienda a

esta Comisión, por el momento todavía «non nata».

Ocasión babrá de volver subre todo ello.
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INTORMACIONES
Comercio y regvlación de productos agropecuarios
Normas para el comercio de la patata de siembra en la

compaña

En el Boletín O f icial del Esta-
clo del día 18 de octubre de 1953
se publica la Circular ntímero 13
del Servicio de la Patata de 5iem-
bra, fecha 29 del pasado mes de
septiembre, por la que se dictan
las normas que han de re^ir el
comercio de la patata de siembra
en la campaita 1953-54.

Se considera tínicamente patata
de siembra la que en estas norma^
se define como Seleccionada y E^-
traujera dc Siembra. Toda otra
patata producida en territorio na-
cional o importada se considerar:í
como destinada a1 consnmo (hu-
mano o del ^anado) o para su em-
pleo con fines industriales, sin qnc
en nin^rín caso se le pueda apli-
car la denominación de «siem-
bran.

Se considerará como patata Se-
leccionada de Siembra ]a produ-
cida en las prnvincias de Alava,
Rnr;os, Palencia, Navarra, Ln^o,
()rPnse y Santander, por las SociP-
rlades o inrlividnoc a quienes el
Minis[erio de Ahricultura conce-

dió su prodncción u obtenidas por
el propio Servicio de la patata de
Siemhra y qtte retína las condieio-
nes sirnientes :

aÍ Proceder de campos y culti-
v^s rPCOnocidos v admitidos por el
^ervicio como consPCnencia de in.c-
pccción dP las cosecha; en pie y
Pn almacén de sPlección.

b} I,os tnhércnlos serán de ĉ a

forma normal de la varie^dad, v stt
peso estará comprendido entre 30
v 2l10 ^^ram^s, fijándose por la ,Te-
fatura del Servicio, antes del co-
m^enz^ de la campaña, los límites
dP calihres para cada variPdad.
Asimismo, el Servicio de la Patata
de Siembra podrá admitir «patata
de golpe» si las condicionee del
m P r c a d o lo exirieran, fijando

1953-54

oportunamente lo^ calibres de la
misma.

c) Se admitirá una tolerancia
del 20 por 100 en cuanto a mezclu
de variedades, del 4 por 100 en
límites de peso y del 2 por 100 en
daitadas o enfermas, no pudiendo
rebasar la suma de los tres con-
ceptos del 6 por 100, referidos di-
ehos porcentajes a número de tu-
bérculos.

La patata seleccionada en cl
campo y procedente de parcelas
admitidas por el Servicio será re-
coaida por las eutidade^ produc-
toras en sus almacenes de selec-
ción, qne se dedicarán exclusiva-
mente a e=ta patata de siernbra,
por lo cual no podrá aparecer en
ellos en nin^,tín momento más pa-
tata de consumo quc la proceden-
te del desecho de selección en al-
macén.

Los a^ricultore.; individuales re-
coñerán la semilla en los altnace-
nes declarados al Servieio y que
hayan sido atrtorizados por éste.

La Inspección del Servicio exa-
minará el estado, preparación y
envasado de la patata dispuesta
para su expedición, desechando
aquellas qtte no retínan las debi-
das condiciones. La aceptada lle-
vará dentro del saco que la con-
tenna tma tarjeta-certificado de ^a-
rantía sobre los siñuientes extre-
mos : variedad, precocidad, zona
dc procedencia se^tín división pre-
viamente setialada por el Servicio
de la Patata de Siembra, peso ne-
to vi certificación, haciendo cons-
tar que procede de cultivos inspec-
cionados en pie y retíne las condi-
ciones de sanidad, pureza y demás
establecidas para esta patata.

En el exterior llevará una eti-
queta con el rcítulo aPatata Selec-
cionada de Sicmbran, así cemo NI

nombre de la variedad. Si la en-
tidad productora o el a^ricultor
individual desean abre^ar otra eti-
queta a rótulo someterán su texto
a la aprobación del Servicio.

Los cnvases o sacos, que habrán
de ser nuevos, serán precintados
por la Inspección del Servicio. De
las partidas de envases precinta-
dos suscribirán un acta con los re-
presentante5 de la Entidad o con
los aáricultores individuales, en la
que constarán las cantidades pre-
cintadas pór variedades. Se exten-
derá por du^tlicado, quedando un
ejemplar en poder de la entidad o
agricultor v otro en poder del Ins_
pector oficial. Los Inspectores del.
Servicio remitirán semanalmente
a sus nelenacionPS respectivas tm
parte en que indicará la patata
precintada, y será acompatiado dc
los ejemplares del acta que que-
daron en su poder.

F.l Servicio de la Patata de
Siembra informará a las entidades
productoras de patata selecciona-
da de las necesidades de patata
en las provincias consumidoras co-
mo orientación de las corrientes
comerciales.

Las entidades productoras dc
patata seleccionada de siembra pa-
^arán a sus colaboradores un so-
brepreci^ mínimo con relación a
los precios de la patata de consu-
mo en la zona produtora de siem-
bra o zonas limítrofes, el cual sP-
rá aprobado por la superioridad.

El Instituto Nacional de Inves-
ti^aciones A^ronómicas v el Servi-
cio de la Patata de Siembra sP
pondrán de acuerdo para dcter-
minar el precio de la patata se-
lecta que el se^mdo adquiera al
primero.

La distribnción y venta en las
provincias consumidoras podrá
hacerse, bien directamente por las
entidades citadas o ahricultores
individuales o por almacenistas;
tanto ttuos como otros deberán
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hallarse inscritos como tales alma-
cenistas de patata de siembra en
los Libro^-Registros de las Jefatu-
ra^ Agronómicas correspondien-
tes, v su rle^ignación habrá de te-
ner la aprobación de estas Jefa-
tura,, que atenderán principal-
mente a la adecuada situación de
los almacenes, capacidad y buenas
condiciones de los mismos, me-
dios de transporte, etc.

La patata de siembra seleccio-
nada que se baya de situar e^n las
provincias de destiuo se distribui-
rá entre los abricultores por sacos
completos precintados.

Se considerará como patata de
siembra extranjera la importada
mediante la intervención del Ins-
tituto de Semillas Sclectas, y cuya
distribución se efecttíe con arreblo
a las normas que a continuación
se detallan.

La patata de siembra extranje-
ra cs importada por entidades de-
signadas mediante concurso públi_
r•o convocado por los Ministerios
de A^ricultura y de Comercio.

Cada firma importadora distri-
buirá entre los labradores directa
o indirectamente el 50 por 100 de
cada variedad que importen; es
dccir, que asumirá las funciones
inherentes a los almacenistas de
patata de siembra o bien entre-
ĉará la mercancía a las Herman-
dades, Cooperativa3 y almacenis-

tas qne deseen, bicn entendido
r1uP el precio máximo al a^ricul-
tor será en todo caso el que fije el
Servicio de la Patata de Siembra.

l^icho 50 por 100 será distribuí-

do en los mercados que deseen,

sin otras obligaciones que las que
se consi^nan en las presentes nor-

mas, y entre ellas estar inscritos
como almacenistas de patata de

siembra cn los libros-re^istros de
las .Iefaturas Aaronómicas de la

provincia en que deseen actuar.

E;1 Servicio de la Patata de
Siembra determinará el precio
máximo de venta al labrador so-
bre, vaoón, puerto o frontera de
lle^ada, seoún el país de proce-
dencia de la patata, realizándose
posteriormente por los importa-
dores una liquidación con el Ser-
vicio de la Patata de Siembra, de
acuerdo con los justificantes que
se presenten por aqué]los.

E1 precio de venta al labrador
sobre almacén de destino será
también fijado por dicbo Servicio,
a propuesta de la Jefatura Aóro-
nómica de la provincia donde se
destine la patata.

El Servicio de la Patata de
Siembra se reserva la facultad de

disponer del 50 por 100 que sea

importado de cada variedad por

cada firma importadora. I,as par-

tidas pertenecientes a este 50 por

ciento qne no hayan sido interve-
nidas por Servicio antes del 31 de

diciembre quedarán a entera di,-
posición del importador.

El SO por 11]D aludida será em-
pleado para su distribución por
los importadores a las provincia^
Servicio, que incluso podrá sefia-
lar los beneficiarios de esta pata-
y localidade^ que determine el
ta, quieues se atendrán a los pre-
cios mencionados cn e,tas normas,
y que para ser bcneficiarios debe-
rán hallarse inscritos como alma-
cenistas de semillas, sólo de pata-

ta de .,iembra, en la Jefatura Agri-
nómica correspondiente.

Regulación de la campaña oleícola 1953-1954

En cl Boletírt ^ f icial del Cstadn
del día 11 de noviembre de 1953
se publica tuia Orden conjunta de
los Ministerios de Industria, de
Agricultura y de Comercio, fecba
5 del mismo mes, por la que ^e
reoula la campatia oleícola de óra-
sas industriales, jabones y demás
productos derivados 1953-54^, mo-
dific.ando los siguientes artículo;
de la Orden de 16 de octubre de
1950 :

«Art. 12. I-o.^ precios de venta
de la9 distintas clases de aceite de
oliva para los productores serán
los si^uientes :

a) Aceites finos. - Serán los
que tennan acidez ióual o inferior
a un grado y las características pe-
culiares de o1or, color v sabor, y
tendrán como precio por 100 kilo-
gramos el de 1.160 pesetas para
los de un ^rado, más una prima
de 10 pesetas por 100 kilonramas
y décima en menos, hasta lle^ar a
cinco dc^cimas, en que tendrán el
precio ^le 1.210 pesetas para dicha
graduación e inferiores.

Para que un aceite sea con-
siderado como fino le^almente se-
rá necesario el correspondiente
certificado de la Jefatura Agronó-
mica, en el que se baga constar la
calificación y cantidad de kilogra-
mos que constituyen la partida.

b) Aceites corrientes. - Serán
los de acidez inferior a tres grados
no clasificados como finos. 5e esta-
blece para estos aceites el precio
tipo de 1.030 pesetas los 100 kilo-
gramos para los de tres grados de
acidez. Los inferiores a tres gra-
dos tendrán un aumento por cada
décima de cinc^ pesetas los l00 ki-

lobratna5 basta Ile^ar a lo, de un
árado cinco décimas de acidez, y
de 10 pesctas por 100 kilo^rantos
y décima liara los de rlicha ^ra-
duación e inferiore.^ basta un I;ra-
do, en que tendrún como precio
el de 1.160 pesetas.

Los aceites de acidez inferior a
un grado rpte no retína q la^ condi-
cione^^ or^anolr^pticas característi-
cas de los finos tendrán como pre-
cio iíuico el de 11,60 pesetas kilu-
^ramo, con•e^ponrlicntc a los de
un grado.
•) Aceite, I'eÍlnables. - S o n

aceites refinablea los de acidez su-
perior a tres ^rados. Su precio,
hasta cinco ^rados, iuclusive, seró
el resultantc de aplicar al de 1.030
pesetas fijado para el de tres ^;ra-
dos una reversión de dos pesctas
por 100 kilo^ramos v décima de
acidez en más.

Los aceite^ comprenrlido., cnU•c
cinco y ceinte ^radus sufrirán wia
disminución en el precio de una
peseta por décima de, acidez en
más y 100 kilo^ramos, basta lle^ar
a 20 grados, en que tendrán un
precio de 840 pesetas.

d) Los aceites de acidez supe-
rior a 20 grados quedarán inmovi-
lizados, a disposición de la Comi-
^aría General de Abastecimientos
y Transportes, al precio iínico de
600 pesetas los 100 kiloeramos.

Los precio; indicados se cnten-
derán en fábrica y envasados los
aceites por cuenta del fabricante,
pero debiendo el almacenista po-
ner a disposición del mismo y en
su propia almazara, los envascs
necesarios.

e) I,os aceite.^ fin^s de Alcatiiz
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y Stl zona tendrán ttn aumento de
70 peseta^ los 100 kiloáramos so-
bre los precios de loa aceites fi-
nos de graduación equivalente.
Los tc^rminos municipales que eu
su totalidad o en parte se consi-
deren pertenecientes a la zona de
Alcaiĉ iz serán precisados oportu-
nantetue por el Ministerio de
A^ricultura.

A1 objeto de re^ular la produc-
ción v el consumo, la Comisaría
General de Abastecimientos podrá
adquirir a través de los Almacenes
Sindicales lle •uladores u organi-
zaci6n que establezca, a los pre-
citts indicados por calidades y^ra-
duaciones en el presente artículo.
los aceites que se le ofrezcan o de-
,ee comprar.

Los almacenistis de ori^en e in-
du.ctriales refinadorec compraran
los aceitcs de oliva a los precios
celialados en este artículo por ca-
lidade, v^*radnaciones, v los ven-
derán en rc^nimen de libre contra-
tación d^• precio, sin más limita-
ción que I^. topes máximos de
precio qne para el consumo y de-
ma^ atrnciones autorizadas señalr
la Comi^aría GPnPral de .Abasteci-
micnt^s v Trans}tortes.

i.a ('omisaría General de Aba^-
tecitn^entos v Tran^}torte^ de^ti-
nará al consumo aceites clne, a ser
posible, no deherán tener acidez
snperi^r a tre9 ^rados v con un
c^njnnto de humedad e impurP-
zas no snperior al nno por c,iento.

Asimicmo dispondrá la aplica-
ci^n ctue bwa de darse a los acel-
t^^^ refinahlPC v refinado: de olica.

:4rt. l3. Los acPitP^ dP orujo
que sP produzcan en las fábrica.c
cxtractoras se clasi6carán en trP^
clases : de acidez no superior a
lfl ^rados, de acidez superior a 10
hacta 50 ^rados, inclusive, v de
acidez snl^lerior a los 5(1 ^rados.

Los aceites de orujo de acidez
no superior a 10 ;rados deberán
refinarse para los usos que la Co-
misaría General de Abstecimien-
tos y Tran;portes estime proce-
dentes, se^ún la, necesidades.

Todo: los aceites de orttjo de
<l('IdP7. c^m^^rendida entre 1^" v
:i0" ^rarlos serán destinados, pre-
vio desdoblamiento para benefi-
ciar sn ^IicPrina. a la fabricación
de jahón.

Lo^ aceite; ^le orujo de aciuez
superior a 50" quedarán interve-
nidos a disposición de la Comi-
saría Geueral de Abastecimientos

y"l'ransportes, al precio de 395
pesetas los 100 kilogramos, que
re^ía para los mismoa en la ante-
rior campaña. La adjudicación de

estos aceites y de los ácidos gra-
^os resultantes se hará a los in-
dustriales desdobladores y jabone-
ros que ofrezcan la entrega de ma-
vor cantidad de glicerina en las
condiciones que se establezcan.

La Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes podrá
comprar los aceites de orujo que
;e le ofrezcan al precio tipo de
i,00 pesetas kilonramo, referido
al de 2^ de acidez y tolerancia
del 2 por 100 de humedad e im-
pnrezas y del 3 por 100 de ácidos

Regulación de la campaña pimentonera 1953-1954

F.n el Boletín Oficial del Es-

tndn del día 13 de noviembre de
1953 se publica tma Orden con-
junta de los Ministerios de Agri-
cultura y de Comercio, fecha 28
de orlubre último, por la que se
mantienen en v i r o r durante la

campatia pimentonera 1953-54 las
uormas aprobadas para la campa-
tia anterior por Orden conjunta
de estos Ministerios de 28 de oc-
tubre de 1952 (I^. O. del 3 de no-
viembrP).

Adelanto de las entregas de trigo y centeno

1‚n el Boletí.it Oficial clc^l F,s-
tado del día ] 8 de noviembre de
1953 se pnblica un Deereto del
Ministerio de Anricultura, en cu-
ya parte dispositiva dice así :

Artículo 1.° Se modifica el pá-
rrafo 6.° del artículo 10 del De-
creto de 13 de mavo del corriente
año, modificado por el de 29 de
los propios mes y alio, ambos re-
^uladore^s de la presente campa-
ña de cercales y le^ tmino^as, quP-
dando dicho párrafo redactado en
la forma ƒ i^niente :

«E1 precio base para el tipo pri-
mero de tri,^^o v las deduccione;
fijadas ^iara los tipos sewndo, ter-
cern y cuarto, así como el precio
del centcno, regirán en esta cam-
paña dnrante los meses de junio
a octnbre, inclusive, establecién-
^losP para las compras realizadas
durante los veinte primeros días
del mes de noviembre tm incre-
mento de dos pe^etas por qnintal
mrtrico de tri^^ ^ centeno. rnm^

prima ^ior depósito y conservación

de la memancía por el agric•nl-
tor; para las compras que se rea-

licen desde el 21 de noviemhre a

final de diciembre, el incremento

por el expresado concepto será dc

seis pesetas para el trico y de cua-
tro para el centeno, y, finalmen-
te, para las compras qtte se efec-

túen durante los meses de enero

y febrero de 1954, la cuantía del

incremento será de doce pesetas

para el triro y de siete pesetas
para el centeno.

Las entre^as que se verifiquen
a partir del 1.° de marzo dejarán
de percibir todo incremento por
depósito y conservación de mer-
c^ancía.»

Art. 2.° Por el Ministerio de
A^-ricultura se dictarán las dispo-
siciones que considere convenien-
tes para la aplicación v cumpli-
miento de lo preceptuado Pn Pl
^^rP.PntP Dc^creto.

grasos oxidados determinado^ al
éter de petróleo.

Art. 29. En todos y cada uno
de los escalone, comerciales, los

suministradores ^- receptores de
aceite de oliva se atendrán a las
normas contenidas en el Códieo
de Comercio y demás de carácter
mercantil, así como a lo acordado
entre las partes, que será respeta-
do siempre que no contradiha a
la Ley.

Artículo adicional. Subsiste la
anulación de los artículos 26, 28
,y 30 de la Orden coqjtmta de
lfi de octubre de 1950, dispuesta
por la de 20 de octubre de 1952.

El artículo 27 de la misma se
entenderá referido a los productos
intervenidos que quedan pendien-
tes de disiribación, procedente., dc
campañas anteriores.
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Se acabaron las du-
das sobre si el aceite
que Vd. da a su ga-
nado tiene o no las
vitaminas "A" y "D"
que sus animales
necesitan tanto.

EXIJA SIEMPRE LA GARANTIA DE NUESTRA MARCA

PODEMOS DISPONER DE UN
PRODUCTO DE GARANTIA!

ACEITE CONCENTRADO DE HlGADO DE BACALAO
• MAS VITAMINAS CON MENOS DINERO •

PREPARADO POR:

A•a^.CRV.Z Y CÍA. S.ENC. ^
Primeros preparadores de vitamina "A" p "D" en Eepafia

APARTADO, 89 • PALENCIA Rsçiuro D. G. Gsnaderla N.°

LA AVEM^INA NO SE VENDE A GRANEL
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Primera Feria Oficial de la Viña y del Vino
en Villafranca del Panadés

La prirnera Feria Oficial de la
Viña y del Vino, de Villafranca
del Panadés, se celebró en ei mes
de octubre de 1943, con ámbito
puramente comarcal y notable
éxito de expositores y visitante^.

La segunda, que acaba de clau-
surarse, ha estado abierta al ptí-

blico desde el 4 al 25 del pasado

octubre ; ha tenido, por disposi-

ción de la Superioridad, carácter

regional, y a pesar del período de

lluvias que dificultó su instalación

y fué causa de que dejaran de acu-
dir muchos visitante y de la seria

crisis actual del vino, ha constituí-

do un verdadero acontecimiento.

A1 igual que en su primera edi-
ción, y acentuando la nota, esta
Feria ha sido montada como un

conjunto polifacético, y al lado clc
la exposición propiamente dicba.
con sus stands de productos y ma-
quinaria, que constituía la part^^
comercial, se ha dejado ltr^ar v
tiempo para la poesía, la pintura,
etcétcra, demostrando que sus or-

ganizadores no se ltan preocupado
solarnente del aspecto material,
sino también de las manifestacio-
nes artísticas que con el carácter
monográfico de la Feria tiene re-
lación.

En conjunto, comprcndía la Fe-
ria un reciuto principal, ocupan-
do los jardines municipales del
Tívoli, de forma rectangular, con
tres de sus lados en forma de ga-
lería cubierta, dividida en espa-
ciosos stands y emplazadas en la
parte central diversas instalacio-
nes, entrc las que merecen citarse
una monumental botella de espu-
moso de 16 metros de altura, tma
enorme garrafa de cinco metros

de diámetro, las tres torres de w^a

marca local de vinos, establecí-

mientos de licores, cepas ameri-
canas, etc.

Una corta escalera de pocos pel_
daños daba acceso a una explana-
da en la que, sobre un cono de
rnadera de unos mil hectólitros,
colocado sobre un pedestal forma.
do por arcos de cemento, una es-

tatua del dioe Baco presidía la Fe-
ria.

De esta plaza partía una calle
que daba paso a dos de las seccio-
nes de la Feria, una de ellas en
forma de paseo, con instalaciones
de grifería, bombas y prensas, cor-
cbo y lana de vidrio, esmaltados
rizadores, herramientas, anticrip-
togámicos, etc. La otra, en forma
de plaza, mostraba diversas ins-
talaciones de maquinaria y tracto-
res, pulverizadores, iustalaciones
frigorficas, levaduras, etc.

En sección aparte, si bien con-
tigua a las demás, se exhibía rna-
quinaria agrícola, como tractores,
arados, sembradoras, espolvorea-
doras, trilladoras, mechas azufra-
das, telas metálicas e incluso un
vagón cisterna.

Un amplio salón de conferen-
cia^, utilizado también como salón
de proyecciones, fué marco ade-
cuado para la ceremonia de aper-
tura, presidida por el secretario
técnico del Ministerio de Comer-
cio, don Florencio Sánchez, el go-
bernador civil, el obispo de la Dió.
cesis, presidente de la Diputación
Provincial y otras aútoridades,
c«mo lo fuc^ iambién para el repar-

to de premios de las diversas sec-
ciones y concursos, el acto de clan-
sura y diversas conferencias pro-
nunciadas durante el certamen.

hTo se olvidaron tampoco las ne-
cesidades materiales : instalación
en el propio recinto de un restau-
rante, en el que algún día se sir-
vieron más de trescientas comidas
y servicio de café y bar. En el res-
taurante se celebraron cuatro jor-
nadas gastronómicas correspon-
dientes a cada una de las provin-
cias catalanas, con platos típicos
de la de turno en el día respectivo.
En una clásica taberna y en algu-
nos de los stands podían probarti^^
los vinos de la región a precios
irrisorios.

En el recinto de la Feria se ins-
taló servicio telefónico general, y
para cada expositor, estafeta de
Correos con matasello; especial,
oficina bancaria, estanco, etc.

Se dieron diversas conferencias,

entre ella^ una de del doctor don
Agustín Pedro Pons, el día de la
jornada del médico, sobre el tema
«El arte y la ciencia del beber.
Cara ,y cruz de la enología médi-
ca» ; don Luis Romero, «Las ta•
bernas de Espaíía» ; el doctor En-
trambasaguas, «Concepto del co-
mer»; don Enrique Feduchy, «La
vida en el mosto y en el vino» ;
don 1. Cabané, «Facetas gastro-
nómicas» ; el director de la Esta-
ción Enológica, «El precio de cos-
te del Hl. de vinon, etc.

El recinto ferial ocupaba ttna
superficio de 16.000 metros cua-
drados, en el que figuraban dos
centenares y medio de instalacio-

nes.

Entre las mucl^as novedades
presentadas podríantos s e ĉ a 1 a r

como más destacadas una grada
que permite practicar mecánica-
mente la cava de los espacios que
quedan en las líneas de cepas en-
tre tma y otra de ellas, mediante
un mecanismo que retira la reja
automáticamente al tocar el tron-
co de las vides; un aparato sul-
fatador con turbina en lugar de
pulverizador, con presión por mo_
tor auxiliar, todo ello tirado por
caballería ; varios sistemas de es-
maltado para proteger recipientes
metálicos para vinos, unos tapo-
nes para vino espumoso, con un

hueco en forma de media esfera

en la parte que va dentro de la
botella, con lo que la presión la
hace ajustar al cuello de la rnis-
ma; una gran varicdad de acceso-
rios para el cultivo y para los tra-
tamientos anticriptogámicos me-
diante tractor; gri[os de varios
sistemas sin afinadura ni prensa-
estopas; mecanismos para embo-
tellado y etiquetado mecánico, et-
cétera.

En la tarde del día de la inau-
guración dió un concierto al aire
libra la Banda Municipal de Bar-
celona, y en jornadas subsiguien-
tes se organizó un concurso de
sardanas, al que se presentaroa
una veintena de grupos o«colles».
También se celebró una competi-
ción de «coros» con diversos pre-
rnios, que hubo de celebrarse en la
plaza del Generalísimo, por insu-
ficiencia del recinto ferial, dada la
enorme concurrencia de público y
ntímero de ejecutantes.
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La entrada a la Feria.

La Drueba de haUitldad en el concurso de _,
tractoristas.

Duraute los días de la Feria po-
dían visitarse, además de aquélla,
la Estación de Viticnltura v Eno-
logía, el Museo del Vino y las ex-
posiciones de pintnra, dibujos hu-
morísticos, filatelia v fotografía.

Cua t^ista de los Jardines ĉcl Tit'uli, dottde se celebró
lx 1'eria.

^ Uuu de lus «stards» ile ^uu4uitutrla.

con temas relacionaclo.5 con la vi-
ña yel viuo, todo ello fuera del m-
cinto.

En el Museo de Vino podían ad-
mirarse los diorama, de bode^as
de toda^ las épocas, desde laa e^ilr-

UIVERSOS AS['I'.CTOS DF L:1 1'BI3tF:R:1 17;H1.1 OFI-

('1:1L DE LA ^Ifi':1 1 I)I:L ^'1N0, lll; VII,L:1FIi:1NC:1

DF.L 1':1NAUF;S

cias hasta la ^1^^ nae^tru, ^lía^; ^i-
•iedos }' escenas de ^^en^limia; bo-
rlebas de exportación, ctc., y una
fiel reprodacciñn ^le una bo(leha
del monasterio ^le Poblet, así co-
tno nna monnm^ntal prensa ^la vi-
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ga y otras antiguas, unas reales y
otras en maqueta ; tazas de plata
para observar los vinos, medidas,
envases, etique.tas, etc., y unas cu-
bas antiguas con sus aros forma-
dos de piezas de madera.

En la exposición de pinturas sP
presentaban algo más de un cen-

tenar de obras, repartidas en tres
salas del Instituto Laboral de la

Villa y exhibidos bajo el lema de
«El vino en la pintura», aun cuan-
do algtmas sólo remotamente se
ajustaban al mismo.

Los dibujos humorísticos v la
exposición filatélica se instalaron
en dos amplias sa]as del nuevo
edificio de la Caja de Ahorros del
Panadés, recién inaugurado.

Los dibujos, con sus frases o le-
yendas correspondientes, consti-

tuían una magnífica exposición de

humor, a través del medio cente-

nar de trabajos originales presen-

tados.

La exposición filatélica com-
prendía varias secciones ; la prin-
cipal, reservada a sellos en cuyos
motivos figurara como elemento
decorativo la uva o la viña o se
alude al vino, y otras de tema,
florales, con árboles, etc., y otra
seción de matasellos relacionados
con ferias, exposiciones, etc. La
primera comprendía ocho colec-
ciones, dos dP ellas con más de un
centenar de sellos con uvas y ho-
jas de vid acompañados a vPC,es

de otros frutos y cosas referentes
al vino.

La Estación de Viticultura y
Enología, muy reformada en ctxan.
to a disposición de sus dependen-
cias, entre las que destacaba su
magnífica biblioteca, y la espacio-
sa sala de conferencias, permitía
admirar la maqueta en relieve del
Panadés, sus amplios laboratorios
y bodegas y la exposición de deri-
vados de la viña y las instalacio-
nes de desulfitación de mostos, una
de tipo piloto para 50 litros dia-
rios y otra para desulfitar un bo-
coy en veinticuatro horas. _

En la exposición f.otográfica se
p o d í a n contentplar fotografías
muy notables, la mayor parte re-
ferentes a vendimia ; todas exce-
lentes y muy bien realizadas.

Obtuvo la flor natural en los
Juegos Florales de la Vixia y del
Vino el notable poeta gerunden-
se don Carlos Fages de Climent,
por su poema «El castic de les Mi-
neides», siendo proclamada reina
de la fiesta la señorita María Jos^
Buxó, hija del excelentísimo sP-
ñor presidente de la Uiputación,
marqués de Castelflorite. Actuó
de mantenedor el notable poeta
don Dionisio Ridruejo.

Al concurso de vinos de la co-
marca, que se celebra todos los
años, se le dió en el presente es-
pecial solemnidad, asociándolo a
la Feria. Resultó agraciado con. el
primer premio un vino de «pare-
Ilada», de don .Iuan Miret Soler,

DIAGNOSTICOS DE GESTACION
en YEGUAS, BURRAS y VACAS

por el análisis químico de la orina. Veinticinco gra-
mos por correo con la facha exacto del último salto.

Dictamen, PREÑADA o VACIA, vuelta correo o te-
légrafo. Diagnósticos seguros desde setenta días

hasfa el final de la gesiación. Tarifa: 35 pfas.

J. GONZALEZ CUBILlO, Veterinario
CASTAÑARES DE RIOJA ( Logroño)

GANADERO^ Si no eonoce este DIAGNOSTICO, consulto a su ve-
terinario o mándoma una muestra.

el mismo servido en los banque-
tes y comidas del restaurante de
la Feria,

Hubo tambiYn concurso de trac-
tores, repartido en varias jornadas
y con premioti diferentes. El pri-
mer día compitieron los conduc-
tores de tma competición de ha-
bilidad pura. El segundo día se
premió a los que en relación con
la potencia y el combustible re-
movieran mayor cantidad de tie-
rra en un tiempo determinado y
con una profundidad mínima. La
tercera jornada se dedicó al con-
curso de trabajo de arados, culti-
vadores y accesorios, trabajando
gradas, cultivadores, arados para
abrir zanjas, cultivadores con apa-
ratos intercepas, sulfatadoras, es-
polvoreadoras, etc.

El Frente de Juventudes hizo
acto de presencia en la Feria, or-
ganizando un concurso de cava y
otro de corte de troncos para el
campeonato nacional, que ^e ce-
lehró en el campo ntunicipal de
deportes, con la final en el recinto
de la Feria. El tíltimo día, por la
tarde, se organizó una cabalgata
Pn la qtte firnrahan varias carro-

zas.
Después, en el salón de pro,yec•-

ciones, se celebró el reparto de
premios de todos los concursos,
y en una sencilla ceremoniá se de-
claró clausurada esta II Feria, que
fué visitada por más de 80.000 per-
sonas Pn los cluin:•e :lía: clP :lura-

ción.

ASIN PALACIOS, S. A.
Preciados, 23 - MADRID - Tel. 22 30 20

Cojas fuertes
Muebles metálicos
Multicopistas
Accesorios de organización y archivos
Muebles de madero
Material para dibujo
Papelería e impresos comerciales
TODA CLASE MATERIAL PARA OFICINA

I
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Los tractores agrícolas en Italia
El año pasado se publicó por

la «Ente Utenti Motori Agricolin
una intere;antísima estadística, en
la cual aparece un cuadro comple-
to del haber tractorístico italia-
no en el alio 1951.

El libro, por voluntad de loe
autores, se presenta solamente en
cifras y gráficos y libre de cual-
quier comentario, considerándose
más provecboso como fuente di-
recta y genuina para ulteriores es-

tudios. Giovanni I3raschi nos in-
dica que es el primer estudio si-
milar en I t a.l i a y que tampoco
otra.^ naciones lo han hecho.

v® >.,... ,..
^,,..,.. o.•.

^ ^,.,,..
.o.. ^---

,•, .,.
o.^

^,,.a, e.a,,.,
.. ^, ,.,...

9.. .• ^

'ó ^ ;.,>

Es de gran interés por la nove-
dad del estudio, y especialmente
l^ara nosotros, dadas las casi igua-
les condiciones de desarrollo del
campo espariol y el italiano : una
Italia del Norte, adelantada des-
de el. punto de vista agrícola y de
la mecanización ; una Italia me-
ridional, t o d a v í a cubriendo las
primeras etapas de una agricultu-
ra racional, y una Italia insular,
bastante atrasada desde este pun-
to de vista; todo esto se puede
comparar con el norte de España,
especialmente Cataluña, por un
lado, y el ,cent.ro y Eshaña meri-

. ,^^,...•
<1 „
O^e.

y °^",.,,,,^ ...
c> ^,.

^,,, a o<
^, l

Superfieies laborables en relaclóu cun eí uso de los tractores agrícolas. llatos de 1949.
El setnicírculo blanco indic•a la superficie laborable total; el cuadrante rayado, la
superficfe laborable m.ecanizada; el cuaurante en blanco, la sunerf[cie no labrada
cnn tractores; el tríángulo, el número total de tractores, y el círculo, la densidad

efectiva de uu tractor por el número de beotáreas indicadas en cada casa.

o,,,..,
Ll . ess.

,^ „

dional, por, otro. Yndico estas con,
diciones sinlilares, que obedecen
sin dnda a una sitnilitud de clima
y de hombres, para poder resal-
tar aún más el aprovecbamiento
v las indicaciones de esta estadís-
tica que vamos a interpretar.

La distribución racionalizada en
I t a 1 i a del combustible agrícola,
gasolina, petróleo o gas-oil les ba
permitido a los compiladores de
esta estadística disponer de^ todos
los datos característicos t^cnicos
de todos los tractores^ de ^Ytalia,
como las marcas, tipo, procedr^n-
cia, potencia, sistema de proprtl-
sión, el estado de servicio, año^
de labor, propietario, 1 u^; ar tl^•
trabajo, fecba de compra, etc. '1'0-
dos estos datos, recogidos, orde-
naclos y fijados día tres días, ]r s
}ian pernlitido a los autores dar
a luz un cuadro estadístico dé lo^
traĉtóres en Italia, el más exac^tu
y completo que se puede tener en
este momento.

Para la política del Ministérict
de .Agricultura del cualquier paí:
es indispensable un tal conjuntc^
de datos para amoldar las futurás•
decisiones a la experiencia y re-
sultados pasados.

A pesar de que toda la r^tadís-
tica publicada es dé sumo interé^
tambiéu para nosotros, voy a re-
producir, concretados, solamente
los resultados más sobresalieutes.

Antes de .exponer los cuadros
estadísticos mencionaremos q u e
Italia misma dispone de veinte fá-
bricas y marcas de h•actores, a
pesar de lo cual la ituportación
de marcas extranjeras está libre
y en competencia con las nacio-
nales. En la lista siguiente iudi-
camos, en orden alfabético, toda^
las marcas italianas existentes bas-
ta el atio 1952, subrayando Ias diez
tnás importantes : , •

] . tlttsaldo.
2. Breda.
3. Bubba.
^l. Cassani.
5. Cemsa.
6. Deganello.
7. Diesel.'
8, i Domenigbetti.
9. Eron.

10. F. N. A.
11. Farina.
12. Ferrari.
13. Fiat.
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14. Gambina.
15. Gualdi.
16. Italdiesel.
17. Italfissore.
18. Italtractor.
19. I andini.
20. Lombardini.
21. Lopel.
22. Maggiolino.
23. Motomeccnnica.
24. O. M.
25. Orsi.
26. O. T. O,
27. Same.
28. Savi^;liano.
29. i^en^l^r,

En el aixo 1951 trabajan en Ita-
lia 66.371 tractores de ruedas y

de cadenas, de los cuales 32.320

eran nacionales v 34.051 extran-

jeros.

Repartidos estos tractores por
sistema de propulsión, encontra.

mos que de las 66.371 unidades
había 53.938 traĉtoreé de ruedas,

de los c ti a 1 e s solamente 22.706
eran nacionales, siendo 3I.232 los
extranjeros, aproximadaménte el
60 por 100 ; 12.433 tractóres de

cadenas, de los cuales 9.614 eran
nacionales v solaxnente 2.819 eran

extranjeros, demostrándose q u e

en este campo Italia se abasteció
a sí misma en el 80 por 100 de
sus necesidades en tractores oru-

ga. No es de extraxiar esta espe-
cialidad, por hoy Italia fabrica el

tractor de oruga Vender, uno de
los mejores del mundo, quizá me
atrevo a afirmar que supera al Ca-
terpillar. ^

Repartidos por regiones, encon-
tramos los siguientes datoe :

En Italia del Norte:

Tractores de ruedas _
Tractores oruga

TOTAL . . . .

En Italia Cent,ral:

Tractotes de ruedas
Tractores orura

Unidades davía x_•Iás en la Italia méridicínal,
^ -- Sicilia y Cerdeña. ^ :,{

41.668
^ i3.280

46.948

6.284
4.345

TOTAí. ... , , ] 0.629

En Italia Meri.dinrial e
Insular:

Tractores de ruedas 5.98ti
Traetores orttga . 2.808

ToTAL _ 8.Z94

Como ^e ve, el i0 por 100 del
número total de tractores de Ita-
lia trabajan en el norte, siendo la
media del tractor para 60 lxectá-
reas, llegando en la próvincia de
Piamonte a una media de un trac-
tor para 30 hectáreas.

El norte de Italia es la zona
fértil, adelantada desde el punto
de vista agrícola, y su mecaniza-
ción nos lo demuestra. Siendo tie-
rra fácil de labor, se observa el
número mínimo de tractores oru-
gas que se emplean, siendo el trac-
tor de ruedas más utilizado.

En Italia Central, para una su-
perficie equivalente encontramos .^
solamente 10.629 tractores, de los
cuales el 40 por 100 son tractores
orugas. Tierras más fuertes, mu-
chas de ellas r e c i é n puestas en
cultivo, necesitan tractores orugas,
como le ocurre a nuestra España
tneridional.

El número de tractores baja to-

CUADRO NUM. 1

DIS'I'RIBUCION POR MARGAS ^ ^ ' ^ ^

El total de marcas nacional ‚ s
italianas dan 32:32(f ' unidad^sr: De
las 29 marcas lxemos t^5mádo> ^ct-
laxnente las. 10 más import^ttt^ ,
itxdioando el : sistema : de ^ propu^-
del cambustible utili^ado: (Ver
cuadro: núm: . L) ` •

El resto de 1'.589' tractores se

répartetí entre lá ‚ rPStantes dieci-

nueve maréas. •
E1 total de tractores de marcas

extranjeras son 34.051 unidades,
repartidas eñtre las treinta prin-
cipales fábricas; indieadas .en or-
den dé mayor a ménor número
de unidades exiétentes eii eT a;ro
italiano, conforme. se indica en
el cuadro núm. 2.

Por curiosidad indicamos una

lista del resto de las marcas ex-
tranjeras que se encuentraxl repre-
^entadas en Italia con menos de

50 unidades :

A. D. N.; Alpenlaaa, Avery,
Bautz, Beriglie, B^^t^lder Munk-
tell, ^Biihrer, Contío^ntal, , Diesel-
ross, Diesel Stier, Emerson, Fa-
mo, Ford, Global; Giildher, Hiir-
limann, Kélkel, Kirovetz, Kógell,
Kramer,,Lindner, Mavag, Minnea-
polis, Ne^cvman Lightweith, Oil
Pull, ^résident, Raba, Ransomes,
Ditsoher, Róhr, Schliiter, S. I. F.
T., Stihl, STZ Nati, T u r n e r,
^ahl, Willy, Zettelmeyer.

Más de treé cuartos del riúméro
total dé , traĉtores importados en
Italia perten_éeen solamente a cir^-
co marcas : Forc^s,on, Iñternatiq-
nal (con sus derivados), Farmall

Unidade^

1. Fiat, con diecinueve tipos . . . . . . . . . . :
2. Landini, con siete tipos . . . . . . . . . . . .
3. Motonxeccanica, con diecisiete tipos .....
4. Bubba, con catorcé tipos . . . . . . . . .
5. O. M., con siete tipos . . . . . . . . . . . .
6. Orsi, con seis tipos . . . . . . . . . . . . . .
7. Ansaldo, con tres tipos . . . . . . . . . . . . .
8. Vender, con seis tipos . . . . . . . . . . . . .
9. Same, con cuatro tipos . . . . . . . . . . . . .

10. Breda, con ocho tipos . . . . . . . . . . . .

Kuedas y cadenas
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Cadenas . . . . . . .
Cadenas . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Cadenas . . , . . . .

Petróleo la mayoría . . 12.918
Semidiesel.° . . . . . . 7.852
Explosión` (petróleo). . 3.429
Semidiesel . : . . . . . ' ' 1:672
Explosión (petróJao). . ' 1.64X
Semidiesel . . ". . . . . 1.625
Diesel.......... 5ll

Diesel . . . . . . : . . . 446
Explosión (petróleo). . 395
Diesel . . . . . . . . . . 342
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y Cormick, Ferguson, Steyr y Ca-
terpillar. Entre estas marcas se ha
impuesto con mucho sobre las de-
más el tractor Fordson, que tie-
ne ya distribuídas 17.465 unida-
des.

Más de 9.000 unidades son del
tipo S, de 21 CV., motor de ex-
plosión con petróleo. Unas 7.200
unidades son^ del tipo N, de 26
CV., de las mismas características
que el interior. Solamente 858 uni-
dades son del tipo Major, de 32
CV. para petróleo, y 146 unida-
des Major Diesel, de 41 CV. Este
último se sabe que aumentó en
número solamente en los últimos
tres aos, es decir, después de fi-
nalizada esta estadística.

E1 segundo lugar lo detenta la
fábrica International, con su in-

numerables tipos, entre los cua-
les destacamos al F 10/20, de
23 CV., de ruedas y petróleo; el
el F 22/36, de 40 CV ; el Farmall
20, de 24 CV., de iguales ĉaracte-
rísticas técnicos, y también los TD
9, TD 14, TD 18, T^ 40, todos
orugas y diesel.

En el tercer lugar viene el Fer-
guson, con sus tipos conocidos:
TEA 30, TED 20, TEH 20, 'TEF
20, TEE 20 y TEY 20, todos de
petrcíleo y gasolina, salvo el tipo
TEF 20, de 29 CV., que es diesel,
y todos de ruedas.

Es curioso ver cómo él cuarto
lugar lo ocupa un tractor nuevo,

construído después de la guerra
en las fábricas Steyr, de Austria.
Se ha impuesto seguramente por
sus cualidades relevantes, llegan-

CUADRO NUM. 2

Fordson, tipos S. N. y Mayor . . . . . . . . .

International, Cortnick, Farmall . . . . . . .

Ferguson, tres tipos, mayor nr. TFF 20 ...
Steyr, dos tipos : 13 y 30 CV. . . . . . . . . .

Caterpillar, veinticinco tipos . . . . . . . . .
Case, dieciocho tipos . . . . . . . . . . . . . .
Lanz, doce tipos . . . . . . . . . . . . . . . .

Minneapolis, cuatro tipos . . . . . . . . . . .
H. S. C. S., diez tipos . . . . . . . . . . . . .

Allis-Chalmers, dieciséis tipo^ . . . . . . . .
Massey Harris, cuatro tipos . . . . . . . . . .
Hanomag, diez tipos . . . . - . . • • • • • • •
David Brown, cuatro tipos . . . . . . . . . .

Austin, cinco tipos . . . . . . . . . . . . . . .
Rushton, un tipo, 14/28 . . . . . . . . . . . .

Allgaier, dos tipos . . . . . . . . . . . . . . .

Cletrac, cinco tipos . . . . . . . . . . . . .

Renault, siete tipos . . . . . . . . . . . . . .

Fahr, tres tipos . . . . . . . . . . . . . . . .
Deutz, siete tipos . . . . . . . . . . . . . . . .
Mogul, un tipo, 8/16 . . . . . . . . . . . . .
Wallis, cinco tipos . . . . . . . . . . . . . . .
Twin City, cuatro tipos . . . . . . . . . . . .

Zetor Mayor, 25 CV . . . . . . . . . . . . . . .

Normag, cuatro tipos . . . . . . . . . . . . .

John Deer, dos tipos . . . . . . . . . . . . .

Harhal Field, un tipo . . . . . . . . . . . . .

Hart Paar, tres tipos . . . . . . . . . . . . . .

Propuleión

do a introducir en Italia más de
mil unidades en unos años sola-
mente. Es tractor de ruedas, die-
sel y de dos tipos : de 15 y de
30 CV. Ultimamente ha construí-
do también el tipo 60 CV.

Finalmente, el quinto lugar lo
ocupa el de sobra eonocido trac-
tor oruga de gasolina y diesel Ca-
terpillar, con sus 29 tipos, entre
los cuales marcamos al Twenty-
Two gasolina, de 31 CV, y los D4,
D6 y D7 diesel, respectivamente,
de 47, 70 y 75 CV.

La distribución de los tractores
según el tipo de motor y sistema
de propulsión es la indicada en el
cuadro mím. 3.

Completamos este cuadro con la
distribución de los tractores segiín

Kuedas . . . . . . . .
Ruedas y oruga . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Oruga........
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Cadenas 1.49 . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Cadenas . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .
Ruedas . . . . . . . .

Fowler, un tipo . . . . . . . . . . . . . . . . Cadenas . . . . . . .
Motostandard, seis tipos . . . . . . . . . . . . Ruedas . . . . . . . .

Tipo motor l^úmero

Explosión . . . . . . . 17.465
Explosión y diesel . .
Diesel y explosión . .

D i e s e 1 . . . . . . . . . .
D i e s e l . . . . . . . . . .
Explosión . . . . . . .
Semidiesel . . . . . . .
Explosión . . . . . . .
Semidiesel . . . . . . .
Ñ:xplosión y d1e^P,1 . .
F:xplosión . . . . . . .
Diesel..........
Explosión y diesel . .
Explosión . . . . . . .
Explosión . . . . . . .
Diesel..........
D i e s e 1 . . . . . . . . . .

Diesel..........
I)iesel . . . . . . . . . .
Diesel . . . . . . . . . .
Explosión . . . . . . .
Explosicín . . . . . . .

Exl^losión . . . . . . .
D i e s e l . . . . . . . . . .
D i e s e 1 . . . . . . . . . .
Explosión . . . . . . .
I)iesel . . . . . . . . . .
Explosión . . . . . . .
Diesel..........
D1PSe.1..........

5.073
1.723
1.10`^
1.070

9.19
861
669
627
457
359
339
310
296
244
230
203
177
167
108
172
151
141
lll
93
89
99
77
55
5O

Otras marcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713

TornL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.051
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CUADRO NUM. 3

1. Motor de explusión:

Tractores de ruedas
'rractores oruga... .

'CoTAt. . .

2, hlotor diesel:

'1'ractore, de rueda.
Tractores oru^a .. ..

'Co•rA t. . .

3. Motor sc>neidiesel:

Tractore,s de ruedas
Tractores oruga .. ..

^I^OTAL

37.705 unidades. 'l'otal:
4.246 unidades. '1'otal :

^k^1.971 unidades.

937.Ix)0 CV.
94.630 (:V.

a7.ac>n cv.

el carburante utilizado
de propulsión :

Utilizanclo gasolina:

Y sistema

Tractores de ruedas ... ... 210
Tractores oruga ... ... ... -

TOTAL ... ... ... ... 210

Utilizando petróleo:

Tractores de ruedas ... ... 37.491
Tractores oruga ... ... ... 4.243

TOTAL ... ... .

Utilizando gas-oil:

41.734

'I'ractores de ruedas ... ... 16.233
Tractores oruga ... ... ... 8.177

ToTAL ... ... ... . . 24.410

Utilizando naetatw:

'fractores de ruedas ... ... 4
Tractores orgua ... ... ... 13

TOTAL ... ... ... ... 17

® ^

®

6

7

httmero de los tractores es[stentes en 1J53 en las d[fereutes regtones de Italia y la
densidad en relaclón a la superticie cultlrydu. 1=uu tracWr por más de 300 Has.;
2=dr •^110 a 250; 3=de 150 a 200; 4=de 1W a 150; 5=de SO ^t I00; ó=de 50 a i30.

i=[le :30 u 30 hectáreati.

^^

3.560 unidades. Total : 8; .000 CV.

5.114 unidades. Total : '294.867 CV.

8.674 unidades.

]2.614 unidades. Total: 404.6^0 CV.
1.387 tmidades. Total :

14.001 unidades.

En primer lugar se constata un
llecho muy importante : en Italia
casi ha desaparecido el empleo de
la gasolina en el campo. La cifra
de 210 tractores que emplean ga-
solina (todos de importación) in-
dica que tanto los organismos ofi-
ciales como las fábricas italianas
}tan fomentado y ayudado indirec-
tamente el consumo de petróleo
en el campo.

En los tractores de ruedas abun-
da más el semidieael que el die-
sel, siendo este último motor más
empleados en los tractores de ca-
denas.

Unos datos interesantes nos da
el cuadro niím. 4 con la distri-
}^ución de los tractores segtín la
potencia, propulsión y tipo de mo-
tor.

Del número total de tractores,
aproximadamente el 78 por 100
son tractores de potencia media-
na, es decir, tractores desde 20
hasta 40 CV., dominando fuerte-
mente los tractores desde 20 has-
ta 30 CV. Eatos son, en realidad,
los tractores útiles y para múlti-
ples fines en agricultura. En la
medida que aube la potencia de
los tractores disminuye el núme-
ro de los de ruedas, para pasar a
alnpliar el parque de tractores de
cadenas. El paso radical se obser-
va superando los 50 CV. Se ob-
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CUA1)RO NL1M. 4

Totat
HUEDAB ORUGAS

general E:plo-
eión

Dieael 9emt-
Dieeel

Total Eaplo-
eión

Dieeel semi-
Dieeel

Hasta 10 CV, ... '1.275 2.127 106 1 2.234 41 -- -
De 11 a 20 CV. ... 6.758 2.518 1.'l25 759 4.512 2.246 - --
Dé 21 a 20 CV. ... 34.408 26.086 1.435 5.237 32.758 1.467 -- -
De 31 a 40 CV. ... 16.788 6.364 492 6.318 13.249 461 195 1.204
De 41 a 50 CV. ... 3.501 570 288 278 1.140 15 2.341
De 51 a 60 CV. ... 1.204 16 13 29 14 1.161
De 61 a 70 CV. ... 812 2 1 11 14 - 796
De 71 a so cv. ... 277 2 - 2 1 274
Dq $1 a 100 CV. 215 1 214
Desde 100 CV. ... 133 -- - -- - - 133

.j TOTALES ••- 66.371 37.705 3.560 12.614 53.938 4.246 5.114 1.387

serva tutubién cónru para poten-
cias reducidas se emplea el ma-
yor número el motor de explosíóri

par.a . gasolina o petróleo, mien-
tras que al llegar a los 40 CV an-
menta especial^rrlente el- •motor se-
midiesel. ,

Un dato muy irnportante l^ara
nosotros lo constituye la duración
del tractor en el campo; Los auto-
res de esta estadística han reco-
gido los siguientes datos, en lo
qve. se refiere al pervodo de uso :

Más de '20 aitu^ ^ ^'L568 '%
I)é 16 a 20 años 6.693
I)e 11 a 15 aitos 9.075 ^'
DP 6 a 10 arios 7.86 7
De I a 5 atios 21.168

^l'OTAI. ^ 66.3 7 ^

Se desprenden de este cuatlr^,
dos' aátos que chacan a la vista :

el parque de viejos tractoré^, en
su mayoría extranjeros, cuando la
industria italiaua no trabaja con
el ritmo de hoy, que es exagera-
d^ó ,en relación óon las cifras que
4igueñ. Esto constituye, sin duda,
ún lastre, que tendrá qué elirni-
narse y reemplazarlo con nuev^s
máquinas. ntro d a t o in'terésante
hs el incremento rápido en los úl-
timos seis años, después de la gue-
rra, cuando el parque de tracto-
réĉ de Italia aumentó en tana ter-
et^ra parte:

' Para reĉáltar aúrí más este iñ-
•Yemento rápido he ré•ogido los
ĉi,guientes datos: '

^^ Eii -e) año 1949 existíán en lta-
liá^ 50.590 tractores; en el año
1950,", ^6.9^1, . y en el año 1951,
bb.371. ^ E1 auméntq` fué en 195Ó

f^

(1) Éritré éstos, 17.000 extránjeros.

del 14 por 100, y en el año 1951.
del 32 por 10.

Esta 'exposición de cil'ras v ^ríl-

1'icos dan posibilidad a ntús r,x-
teilsos comentarios e interpreta-
ciones. S3n embargo, me lintito a
estas observaciones, dejandu a lus
lectores interesados que aulplít•n
e1108 II11SInOS estaS CO]131d(',ra('tUneti.

Cierro esta presentación de^t^undo

que nluy prouto podamus hacrr
utru tantu sobre una estadística
española similar, tan necesaria rn

estos momento para la política y

el fomento de la producción agrí-

cola nacional.---:llirel Rciuta, Lr
geniero ági'OI101110 tle la Politécni-
ca de liucart ^I.

Las anguílulas
Los nematodos de los más di-

versos géneros y especies pululau
en los suelos, parasitando casi to-
das las l,lantas espontáneas y cul-
tivadas.

La viña no es una excepcióu,
v la IIeterodera Marioni (Meloi-
riogyne incognita) es conocida co-
Ina perjudicial a las viñedos ca-
lifornianos desdé hace muchus
años; igualmente en los de Men-
duza se citan` M. hapla y M. java-
nica, productores de nudosidades
en las raíces, y Pratylenchus nul-
mes de necrosis en las misnlas.

Los suelos más favorables para

el desarrollo de estos gusanos son

lu^ aren^sos, precisamente meno^

aptos para la propagación de la

filoxe^a. ^

EI efectu ,Qbre,eY aspectu ex-
terno de_:la vid es semejante al
de utras plantas : debilitacicín.
tendenria al nanisulu úlaniTestada
por sarmientoa acortados cada vez

Inás, raíces numerosas v con mu-
chas nudosidades, de tamaño muy
^.rande (hasta 1 cm. de diárnetro).
~ Los nematodbs han sido obser-
^ados en el litoral mediterráneu
francés, cerca de Sete; la conta-
roinación del sueló ^se hace ^siem•'
prr por aportes exógen^os, bien sea •
tiPrra y raíces de parce]ás veci-
nas, barbados de vivero ĉ^ infecta-
^ios, mantillo, etc.

Los gusanos viven sobre más de
1.400 especies 'vegetales, ^ muchas
áe ellas mala^ hie;ba^ de"los vi-
Iiedos que interesa eratlticar y

de la vid
nlautener litnpius. ^ntnyue uo sea
más que por este rnotivo.

La lucha eficaz conlru lus ue-
matodos de lus vitiedus stílo pue-
de tener dos caminos : el empleo
de patrones resistentes y, sobre
todo, las Ir1P,dJdas prufilUCllCa^
muv cuncretas en los suelu^ are-
nosos.

Son palrune^ re,i^lentt^s ulgwtus
híbridos americanus, de los tlul•
M. Winkler cita u^'. campirti, ^'.
lungui; 1'yler, lu^ 5ult l:rcek, llu^
Ridge y 1613C; Suyde,r señala rl
188-15CI v ]07-14M.G.

El profP^or Brana, I ‚ acr. una
recensión del estado actual del
problema (<cLe progrt^s ttgricolc et
viticole») y sugiere cumo mrdiu dr
lucha alterar la estructura del ,ue-
•lo mediante enmienda^ arcillu^a^
que harían el sur.lu n ‚ú. cuntpa: -
to ^• menos propio para la propa-
gacicín de Ju. nernatodo^.

La lucha directu uo hu ul'recidu
resultados prácticus. uparte de su
carestía, pues baste decir yuc de.
sulf.uro de carbonu harít ‚ n falta al

Inenos 3.(N)0 kg,., Ha. ; de cloru-
picrina 1.200 kgs./Ha., o dr, di-
bromuro dP etileno 511 kgs./Ha.

Así resnlta qne sól^ loc métodus
profilácticos son de tener en cuen-
ta : elección cnidadusa del origen
de las plantas que van a ntilizar-
se en ]os marreus, exclusión de
estiércoles contaminados ; desin-
fección intensa de los sUPlos de
los viveros y mantenimiento del
^suelo limpiu de malas hierbas.
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MIRANDO AL EXTERIOR
MALABARISMO SOVIETICO

Los sucesos cíe Alernania orien-
tal, originados casi exclusivamen-

te por el malestar económico de

la clase trabajadora-principal-
mente por la falta de víveres-y
las nuevas clirecciones de la polí-
tica agraria de los países satélites,
eran claros indicios de que la po-
lítica rusa de colectivización agra-
ria se resquebrajaba, y quc si en
lo referente a los p^incipios, el Go;
bierno soviético, al parecer, per-
rnanece atút firme, en lo que toca
a la práctica de Ia realización ad-
rnite el pleno fracaso.

Ya en Rumania, el presidente
del Consejo y secretario gen'eral
del partido comunista, Georgiu_
Dej ,ha hechó en un discurso una
despiadada autocrítica de la ac-
tual políitca comunista. Censura
el exceso de inversiones en la in-
dustria pesada y también la orden
de «realizar en cuatro años el plan
quinquenal», orden que fué lan-
zada sin un estudio apropiado y
que no corresponde a las posibili-
dades de la economía nacional. En
tanto-dijo-la agricultura y la
industria de artículos de consumo
Itan sido financieramente abando-
nadas, y Pstas producciortes están
«enormemente retrasadas». Admi.
te también que hasta ahora no se
ha dado la debida imparta^cia a
la explotacicín privada ^de Ia tie-
rra, que produce las tres cuartas
partes de los cereales que consu-
me el país, mieniras que las ex-
plotaciones estatales mal organi-
zadas y peor administradas ni si-
quiera han sabido valerse de los
medios mecánicos puestoa a su
disposición. La producción gana-
derrt, no obstante el incremento
constante de lá población, es to-
davía inferior a la de antes de la
guerra. En vista de estos resulta-
dos, el Gobierno rumano'ha deci-
dido prestar mayor asisteí^tcia a^a
iniciativa privada (Kulaks) ' y
transforrnar lás explotaciones es-
tatales en c fineas guíás» o«fincas
pilotos»' para oriéntar y ayudai• a
^a produción privada.

`. En Hungrísi,^Rakósi, eri ún pla-
zó ^de quince días, ha reducido el
prPCio al detálle de éeréa de diPz

tnil artículos, cuyo l^rimeru pala-
bra en la lista es «pan» y la últi-
ma «circo ecuestre». Con esta me-

dida se pretende salir al paso de
la necesidad de mejorar el nivel

de vida del país y buscar una so-
lución a la crisis agrícola actual.

En julio de este atio, el minis-
tro presidente htíngaro, Nazy, en
vista del descenso de la produc-
ción agrícola, anunció en un dis-
curso que los miembros de los
kolkoses podrían abandonar las
explotaciones colectivas a partir
del primero de octubre. El júbilo
que esta noticia produjo en cl
campo fué. tal, que el Gobierno,
temiendo una huída en masa de
los campesirios, advirtió, por bo-
ca de Rakosi, que el abandono
prematuro .de los kolkoses se con-
sideraría como acto propio de los
enemigos del pueblo. Posterior-
mente se hari dictado nuevas dis-
posiciones para frenar el ansia de
libertad, obligando a los que
abandonen las explotaciones co-
lectivas a dejar en favor de ellas
el ;anado y los aperos que apor-
taron y devolver la parte corres-
pondiente de los créditos concedi-
dos, mientras que a los que se
queden en el kolkoz se les libera
de todas las deudas.

De Checoslovaquia y Polonia
v^ienen las tnismas noticias : que-
jas del bajo nivel de vida de ]a
población, debido al encauzamien-
to de todos los medios financieros
hacia la industria ^pesada y a]
abandono de la agricultura, que,
por las colectiyizaciones y falta de
medios, permanece estancada y
con rendimientos menores cada

día.

Todos estos hechos denunciaban
que el sistema de producción
a^raria en Rusia ba fallado. La
revuelta alemana tuvo origen en
el saqueo de víveres por parte de
los ocupantes, y lo mismo ha ocu-
rrido en Cliecoslovaquia y Ruma-
nia, dónda también ha habido sus
diĉturbios. Eñ Polonia, la situa-
• ión cada día es más tensa, y la
resistencia de los campesinos es
írreductible, así cotno en ^Itrrt-
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gría, donde las cosas se están po-
niendo cada vez peor.

La producción agrícola soviética
se ha mostrado insuficiente para
los designios del Gobierno. Ha te-
ndo que extraer productos alimen-
ticios de los países satélites, con
el consecuente disgusto de sus mo-
radores.

Esta realidad, que se presenta
por los síntomas indicados, ]ra si-
do declarada en el informe de
Krushchef, publicado en la pren-
sa soviética y la de los satélites
con gran detalle y Itonores.

F.1 periódico soviético de Viena
habla de la nueva prosperidad de
la agricultura rusa, mediante el
programa confeccionado en las re-
uniones del Pleno del Comité
Central del Partido, que ha cau-

sa •ío un enorme entusiasmo entre
los kolkozianos, los trabajadores
de las Estaciones de Máquínas y
Tractores (M. T. S.) y los souv-
chosianos, porque con esta mejora
de la agricultura rusa en los pró-
ximos dos atios habrá un exceso,
tanto de víveres como de materias
primas ; «pero-dice el periódi.
co-se ha de hacer observar que
alguna prensa reaccionaria del ex-
tranjero ha interpretado este do-
cumento a su manera ; aparte de
la calumnia, no se les ha ocurrido
otra cosa a los actuales profetas
del capitalismo que volver a es-
grimir el argumento tan gastado
de la «debilidad del orden sovié-
tico y de la crisis agrícola en Ru-
sia».

Esto dicen, moderadamente, los
propios moscovitas que están en
Austria, pero los ntoscovitas de
París hablan a cinco columnas de
los inmerasos progresos de la agri-
cr4ltura soviética y arremeten c.on-
tra los lacayos del capitalismo, di-
ciendo que ellos saben bien (los
lacayos) que si la situación de la
agricultura soviética fuera desas-
trosa, el Gobierno soviético no po-
dría asignarle los grandiosos ob-
jetivos que la asigna. Después de
los «enormes progresos» que cita,
el periódico dice ;« pero como las
necesidades de la población cre-
cen sin cesar a medida que se elc-
va su nivel de vida, el plan quin-
quenal ]ta previsto que la prodttc-
ción agrícola aumentará en las
proporcionós siguientes : el 9(1 por
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ciento para la carne; del 4^0 al 50
por 100 para los cereales; del 45
las patatas y]a leche; del 65 al 70
al 50 por 100 para la mantequilla,
por 100 para la remolacha azuca-
rera... y del 100 al 150 por 100
para los cultivos forrajeros».

No hace falta ser un lince ni
un lacayo para ver que si en cin-
co años es necesario elevar el ren-
dimiento en esas proporciones, es
que la producción está muy por
debajo de las necesidades, sobre
todo en la ganadería, ya que ne-
cesitan de] 100 al 150 por 100 de
aumento en la producción de fo-
rrajes. Esto lo comprenden tam-
bién los lacayos.

Pero esto mi^iuu lo I ĉa diclio
también Krushchef. Mas no e^
esto solamente lo importante del
informe, pues que la producción
era muy baja ya se sabía; lo in-
teresante es lo que se refiere, no
a la mecánica ni a la economía,
sino lo que se refiere al factor hu-
mano, que, al fin y al cabo, es el
que realiza todo, incluso el soste-
nimiento de los camaradas Malen-
kov y Krushclicf, y por el cual se
ha sentido en aquellas tierras ttn
profundo desprecio.

El informe admite v enumera
los múltiples errores cometidos
con los labriegos de los kolkozes
por el Estado, y entre otros men-
cionan «el desconocimiento del
principio según el cual el Zabriego
está interesado materialmente en
el incremento de Za producción, y
el del respeto de Za propiedad
personal». Vamos, que no es vaca,
ni buey, ni cerdo.

Este desconocimiento y este des-
precio para con el labriego ha he-
cho que muchos-sobre todos loa
jóvenes y mejor preparados-ha-
yan desertado hacia las ciudacíes
y los centros industriales y sólo
queden en los kolkozes los más
ineptos y los más débiles mental-
mente. Este éxodo del campo
-igual que en los países capita-
listas-es el que el c a m a r a d a
Krushchef pretende retener, para

lo cua] el Comité central ha deci-

dido revisar y reducir las normas
de cupos de entrega obligatorios,

aumentando el precio de venta al

Fstado. Otras facilidades se con-
cederán a los kolkozes que hayan
cumplido sus obligaciones de en-
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trega, para poder venáer en al

naercado libre los exced^ntes de

los Zabriegos que constituyen la

firaca colectiva, para lo cual serán

dadas órdenes a los organismos

u f iciales para que Zos productos

vendidos por aquéllos sean dirigti-

dos a Zas ciudades.

Este era el hecho que hoy que-

ríamos consignar y que puede re-

presentar un verdadero cambio en

la política agraria soviética-ya se

habla de una Neo-Nep-; per^

lo que es necesario ver es si res-
ponde a un sentimiento más hu-
mano de la realidad o simplemen-

te a una táctica para salir del ato-
lladero. Con la NEP, Lenín .e

adaptó a la realidad del momen-

to y pudo poner en marcha, gra-
cias a la iniciativa privada, mu-

chas cosas que sin ella no se hu-

bieran podido hacer; pero luego
vino Stalin y decapitó todo el mo-

vimiento creador por su antece-
sor. Malabarismo soviético.

Hoy, Malenkov quizás quiera
también resolver el problema de
momento v atraer al cuinpo a
aquellos que deserten, pero no só-
lo con miras económicas, sino con
miras al futuro político. No se ol-
vide que, de cada tres kolkozia-

uos, uno, por lo menos, ha estado
en la guera, y muchos han visto
otro mundo más humano y más
agradable.

Si una guerra de defensa del te-
ritorio nacional puede hacerse in-
cluso con síervos, con aquellos
que conocen un mundo mejor y
lo anhelan no puede hacerse una
guerra de agresión para destruir
este mundo tan ansiado. Y esto,
que lo conocemos los de la orilla
del Manzanares, lo conocen tam-
bién los camaradas de cabP, el
Moscova. El malabarismo tiene
tambiPn sus fallos.

EI kenaf en los Estados Unidos
El monopolio práctico que Pa-

kistán y la India tiene de la pro-
ducción del yute (98 por 100) del
total mundial, ha movido a otros
países a buscar sustitutivos, no
cultivando casi nunca el yute por
la elevada mano de obra que ne-
cesita. Así, dos fibras relegadas
en Africa al uso por los nativos
han visto extenderse, una en Afri-
ca misma, y sobre todo en el Con-
go belga, llamada yute del Congo
(urticácea Urena lobata) ; la otra
en América, inicialmente en Cu-
ba, conocida con el nombre de
cáñamo de Guinea o kenaf (mal-
vaceo Hibiscus cannabinus).

Nada menos que 500.000 tone-
ladas de yute venían importando
los americanos, y, como siempre,
trabajando a escala de gigantes.
se han propuesto independizarse
de un suministro tan lejano, por
un lado, estimulando el cultivo
del kenaf en Cuba, y por otro,
en su propio territorio.

Solamente La Florida, de clima
subtropical y próximo a Cuba.
tiene tierras disponibles, sin com-
petir con otros cultivos, para pro-
ducir varias veces sus necesida-

des, y un solo condado las 500.000
toneladas actualmente necesarias.

Las dificultades iniciales para el
desarrollo de .este cultivo, la re-

colección mecánica y el desñbra-
do van siendo superadas, y hoy
existen máquinas bastante prácti-
cas ; a la vez, la industria trata

de aprovechar los subproductos
de la explotación : las hojas, co-

mo fuentes de esteroides ; la pul-
pa del descortezado, para fabri-
car papel ; los tallos descorteza-
dos, para pasta de madera.

Ultimamente, una nueva difi-
cultad ha venido a añadirse, cual
es la aparición de una virosis que,
atacando la parte superior de la
planta, impide la maduración de
las semillas, ya de por sí en pe-
lligro en algunas zonas, por las es
trictas exigencias fotoperiódicas
de la planta.

El Instituto Nacional para el
Fomento de la Producción de Fi-
bras Textiles, ha iniciado una se-

rie de experiencias, ya promete-

doras, pues existe una cantidad
innumerable de variedades, tanto
en su zona de origen (Alto Niger
y Nilo medio), donde existe es-
pontáneo, como en todas las re-
giones en que se cultiva en Afri-
ca, América y Aaia .
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Los productos derivados de los agrios
Estados Unidos, hoy el primer

productor de agrios del mundo,
tiene también problemas de mer-
cados, conservando como único
importante Canadá, pero eso no
impide el continuar la lucha en
los mercados europeos, donde, en
competencia con nuestra naranja,
se han presentado en los países
escandinavos y Alemania, por lo
que se considera útil conocer el
calendario americano que, apro-
ximadamente, se distribuye así :

O c t u b r e- marzo, variedades
Hamlin y Parson Brown (Florida
y Texas).

Enero-abril, variedad Pine Ap-
ple, Temple (Florida y Texas).

Noviembre-mayo, variedad Wa-
shington Navel (California).

Febrero a julio, variedad Va-
lencia Late (Florida y Texas).

Marzo a diciembre, variedad
Valencia Late (California).

A pesar de que prácticamente
tiene el americano fruta fresca ca-
si todo el año, el sistema especial
de vida doméstica y de organiza-
ción ha llevado a consumir varios
productos preparados, de gran
aceptación y cada vez más des-
arrollados, en un afán constante
de superación, que arrincona con
facilidad viejos métodos, y máqui-
nas, con admiración de los países
pobres que tienen necesidad de
larguísimas amortizaciones.

Los productos principales son :
Jugos ordinaríos.-Proceden del

prensado de frutos, y después, fil-
trados, pasteurizados y a veces

endulzados.

Jugos congelados. - Los jugos
anteriores, antes de pasteurizar-
los, son privados de los gases di-
sueltos por medio del vacío y, lue-
go de pasteurizados, se conservan
a 18" bajo cero.

Jugos concentrados c o n g e 1 a-
dos.-Los jugos de presión se con-
centran por ebullición al vacío ^
por centrofugación; se conservan
a 18° bajo cero.

Jugo en polvo.-La desecación
es Ilevada hasta el punto de que
el producto sólo tenga I por 100
de agua, lo que asegura una hue-
na conservación.

Puré de naranjas o mandarinas.
Frutos en conserva. - Cortados

en rajas, se expenden congelados
o enlatados.

La industria de los derivados
tiene en este campo un extenso

desarrollo, pues al lado de las tí-
picas actividades mediterráneas

de extracción de esencias de fío-
res, de esencias de corteza, de

esencias de jugos, y el aprovecha-
miento de las fioraciones con apia-

rios, en América permite la in-
dustria ofrecer diversos subpro-
ductos, como pulpa para la ali-

mentación de los animales, mela-
zas, gelatinas, mermeladas, corte-
zas confitadas, pectina, ácido as-
córbico, ácido cítrico, aceite de
semillas, etc., q:re han permitido
ofrecer a los cultivadores infinitas
salidas a sus productos.

El camino similar en España es-
tá apenas iniciado, a pesar de ser
el segundo país productor del
mundo. Salvo unas pequeñas can-
tidades, la producción se apoya
en la exportación de fruta fresca,
en algunas regiones como la huer-
ta alta del Segura, sin una organi-
zación comercial adecuada, que
se halla en manos de pequeños
comerciantes sin capital y sin res-
ponsabilidad, que buscan la fina.^r-
ciación de su negocio en el pago
diferido al cultivador.

El desarrollo de industrias de
este tipo, sean privadas, coopera-
tivas o paraestatales, tienen una
gran misión ; ya existe una firma
privada que trabaja activamente
y con un elevadísimo crédito en
sus productos, y se anuncia que
iniciará en Castellón próximamen-
te actividades análogas.

Sobre inseminación artificial
Desde hace algunos años se ha

desarrollado en casi todos los paí-
ses del mundo la inseminación ar-
tificial como método moderno de
mejora en ganadería.

Hasta ahora, sólo se podía con-
servar semen de un semental du-
rante tres o cuatro días, mezclán-
dolo con yema de huevo y man-
teniéndolo a temperaturas entre 2
y 5" C. Este corto período de con-
servación del semen impedía el
transporte del mismo a largas dís-
tancias, con lo que la insemina-
ción quedaba reducida a una re-
gión de varios kilómetros de dis-
tancia del sitio donde se tenía el
semental. La aplicación del frío a
la conservación del semen abre
un gran horizonte a la conserva-
ción del mismo y es posible que
dentro de poco se pueda conser-
var el semen de un semental du-
rante varios años sin que pierda
su vitalidad.

Desde 1950 se realizan investi-
gaciones en este sentido en el
Centro de Inseminación Artificial
de Cambrid.ge. El procedimiento
consiste en diluir el semen en una
solución que contiene glicerina, y
enfriar la solución así obtenida
hasta 79 grados bajo cero.

Las experiencias todavía tienen
carácter de laboratorio, y hasta
ahora se ha conseguido con se-
men conservado ocho días. En es-

tas condiciones se pudo obtener
en 38 vacas un 79 por 100 de pre-
ñez, o sea una cifra superior al
65 por 100 de preñez que hasta
ahora es corriente en la insemina-
ción artificial con el semen conser-
vado por el procedimiento anti-
guo.

En otras experiencias se ha con-
servado el semen durante siete
meses, consiguiéndose preñez en
vacas con este semen, habiendo
nacido ya algunos terneros con
aspecto normal.

Teóricamente, puede conservar-
se el semen por tiempo indefinido.
siendo necesario perfeccionar la
técnica empleada.

l^a conservación de semen de
un buen semental durante varias
semanas o meses permitirá utili-
zarlo en toda vaca de cualquier
parte del mundo, pues el semen
así conservado permitirá un trans-
porte fácil a todos los países. El
procedimiento de conservación
mediante la nueva técnica abre un
gran horizonte en la mejora de la
ganadería. El valor de un semen-
tal depende de las crías que pro-
duzca, y como éstas necesitan va-
rios años para mostrar su calidad,
es corriente que durante este tiem-
po muera el padre, con lo cual no
se podían realizar hasta ahora los
cruzamientos convenientes.

J. R. S.
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Ha Ilovidu bien r.u Huelva.
I^áII1bIPIl Pdl (,adl'L, H q 1'd ^f.'^U11-

da quincena de octubre, llovió cun
carácter general, si bien en ulgu-
nos sitios apenas se recibió el fa-
vor dNl agna, hubiendu levantadu
el temporal cou tormentas aisla-

das. En Sevillá lrubu chubasco^
stzeltos que alcauzaron a casi toda
provincia. También en la segunda
dece^na de dicbo rnes llovió en
Córdoba. En Grunada se registra-
ron igualmente algtma^ lluvia^,
cuando ya habían ^empezadu a

sembrar en seco. Ha llovido er ĉ
forma en las provincias de Alba-

cete, Murcia y Alicante. F:n LF-
rida fu<^ de los sitios en clue antes
empezó a llover. También en Lo-
groño las precipitaciones pet•rni-

tieron intensificar la^ siembra, y
el laboreo de ]a tierra. En Ala^a
^e. interrumpió la sernenteru hasta
que hubo de pasar el fuerte tc^rn-
poral de agua. Apartc cle, las co-
piosas 1luvia5 de las lrruvincias dP

Guijtúzcua, Vizcaya v Santander,
que tantos rstragos háu causadu.
Ilovió bien en Castilla y Levantr ;
algo menus •cn Cataluña, aunque

con oportunidad, y cun lu ^ran in-
tensidad de rigur en C'^aliciz(. I7e

momento, para lu agric•nltura bu
llovido lo indispensablP. calvo en
Andalucía, que nPCe^ita nuevas ^
más ahundantes precipitaciones.
todo ello seglín notioias recibida^
en los primeros días dc esiB me^
de noviembre.

Finalizó la trilla clel arroz ^•n
Alicante; lo^ resnltudu. han ^i^lu

inferiore.; a los previstus, pur la

sequía veraniega. F;n Tarragona
también concluyó, dandu resulta-

dos superiores a lo^ del año pasa-

do. En Cerona, contrariamentc,
por la mala granazcín, re.^ultan
menores que los calcaladas. Eit
Albacete, la cosecha de arroz será

menor que la del ano 52, por e^-
casez de agua de riego.

Continuaba lá trilla ^^ Lérida

^ Lugru •u, diticultada aqtú pur
lu. cllubascos. Y en Navarra, pur

las iuundacioues, ]legando a des-
merecer muc•hu una cosecha qur.
se pre^entabu rriagnífica. Táttrbién

acaba de trillarse el arroz de Ciu-
dad Reul y el de Sevilla. Cuuti-
nuaba la recolección ilel de Cula^-
purra, en Murcia, siendo normále;
ló; rendimientu^.

Acahó la •recolección del u ĉaíz
eu Málaga (resultados clesigualr^),
,laén (rendimientos bajos), Mur-
cia (producción escasa, por falta
de riegos), Alicante ^menor de Icl
l+revista, por falta e riegos ^e
veranu), Geruna (cosecha escasa),
Coruña (cou rendimiento superior
al año últirno), Avila (con cifras
uurrnales), Madrid, (:iuclad Keal
(buen r^sultado),^ Lugo (resultado
Hojo),^ Albacete (inferior a 195y).

Pruseguía la recolección de ma-
zurcaa- cuando nos transmitían e^-
I'as inrpresiónes, en Lérida (resul-
tado a`ceptable), Zaragoza (en los

maíces híbrTdos), Oviedo (con re-
sultados desi^uales v dcficiente5),
Castellón, Pontevedra (ntal eu .r-
cano y medíana en regailíu), Lu-
^rorio, ^vavarra (en rega^lío, col ĉ
buena prudnc•icín v en ^ecánu ha
tuejorado hasta el puntu de i(;ua-
lar a lá cosecha prcccdente) ^
Cuen‚a. A consecuencia de la^
inundacioues,^ se prndujeron gra-
vPS daños en los maizale, dP (^ui-
ptízcua, Vizcaya y Santander. Etl
la llrimera'se perdió rl 25 por 11111
de la cu..echa, v en Sautandcr. ell
defiuiti^a ^erá nrala.

(;uutinuaba la recugida clr. ju-
día.‚ P,n ,l'detl (con rendiruir,uto^
bajus), Orense (peor resultado yuc

en la carnparia pre_cedeute), (:urn-
ca, Granada (mal resultado); L^^-
rida (aceptable), Albacete (.}Ir.or
rendimiento que en la pasada co-
:ech.a), Asturias (resultados mny
distintu, y, en conjunto, cosecha
escasa). Turnbién resultará así Ict

+le (^astellón, purque en la Ylana
hizo mucho daño ]a ccrtlsquillau.

Finalizó Pr^ Lugo (cun bucna

cuseclra), (;ururia (uun reucliruieu-
tos mayores yue en 19^'>), Ma-
drid, Ciudad Real (bueu re^sulta-
du), Santánder (cou produccioues
uurrnale;). i+;n Vizcaya se registr ĉ -
run graves dairos u cauea de las
inturdaciones, y en Guipúzcoa se
cifran esto^ darios en un 10 por
cientu. En Guadalajara, la pru-
ducción fué escasa. En Avilá, ci-
fra^ normales.

Va muy avanzada I^t recolección
del panizu en Ciadad Real, ,c;ou
buen resultado.

(;ontimía la ^eurentera en Múlu-
gu, áunque la huuredacl de la ti ‚ -
rra no llegue a ser la ne.cesariá;
Almería, favurecida por las llu-
vius de la ,egunda quincena ; Vu-
lencia, en tnejores condiciunes
que el año pa.^ado; ^Carragona ^
Teruel, con gPán intPU,idad; Ala-
va, para las siernbras tempruna.^.
y Caenca, Madrid, Toledo, Lugo,
Guadalajára, Ciudad Real, Sala-
manca, Avila, Castellón, Valladu-
lid v Burgos, en buenas condicio-

lle^.
A favur de lus lluvias de la se-

rlulda quincena de octubre se ba
rmpezadu á sembrar en Huclva;
(:órlloba- lo más ternprano en
buena^ cundiciones; Granada, di-
gamos otru tanto; Jac^u, con grau
áctividad ; Murcia, a favor de
buen tenlpero, y Cáceres y 13ada-
^joz, eu magnífica, c•ondicionrs.

Castellón y Barceloua (cun bu^rr
tcmpcro en ambás). V'u más 1 ĉ tra-

^allu la uperac•icín en Lérida (en
buenas condiciones), Huesca (cou
intensidad, aprovechando las llu-
viás de la segunda decena de este
rnes, aunque no ^e di,pune de sc-
milla con ritmo deseáble), 7.ara-
^goza (con mejure3 tnodos qne en
1952), l^Tá^^urra (baju buenos aus-
pic•ios) v Cerona. i';u Avila v AI-
bucete. ,e empezó sernbrandu cn
,rco, pr.ru de.puí•. sc cuntinaó er ĉ
excrlente dispu,ición dr la tierra.
"Caurbién rn Suria 1 ĉ ubo de hlicer-
,e otro tanto con el trigo y cente-
_nu; aquí lac ,iemhrá^ tienen mai;-
nífico aspectu, aunque están átra-

,adas. H:n Orense, aon buen tiem-
po, se siembra centeno. Fn "!.<unu-
ra .^e acabó de ^ernbrurle y se c^ln-
tiuúa con cebada y trigu, faltándo

ya poco por sembrar de estas
plantas. En SeKuvia sP acakró cun
el centeno, la.^ al};arroba^ v loa yc^-

(i ^Il
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ros y pt'u^i^ue lu ,eutentr.ra de tri-
go y cebada. Lus siembras uiás
tempranas han nacido bieu en Va-
lladolid, "I'eruel, Logroño, 7.amo-

ra, Salaruanca, Se^ovia, Cuenca,
Guadalajara, Toledo, Granacla ^

Barcelona. Eu Alicante nacierun
bien las cebadaa ternpranus.

Contimían las ]aborr s prepara-
torias, en buenas condiciones, en

Bur^os, Huelva, Cádiz, Sevilla,

Asturias, Córdoba, Mála^a, La^

Falmas, Logroĉo, Aluva, Balea-

res y Santander. F.n esta provincia
lu opPraciún se realiza en época

nor •nal v se cuenta cou un árra
de cultivo i^ual a la de la caru-
pañu precedente. F:n rllicante sr
empezaron en malu^ cundiciones;
pero, tras de la interrupción pur
las lluvia,. ^e reanudaron con in-

tensidad. ‚:n Guadalujara y Cuen-
ca se distribuveron estiércoles v
abunos. En Soria se ha esparcido
más abono que nunca. Finalizó Pn
,laén el alza de lo.^ rastrojus.

1)[.tvnK

La.^ Iluvias Itan n •ejoradu la cu-
secha bien o^iensibletnente en

C u e n c a, Guadalajar,t. Ciuda^l

Real, Cádiz, Córdoba, Granada,

Jaén, Murcia. Alicante, Tarral,^^-

na, Teruel, Logroño, Navarra v
Lérida. h;n Guadalajara ^ Grana-

da, las tortnenta, dejaron caer

bastante frutu. F:n Huclva se ^i-
gue caven^lo. }+:n camhio, engor-
dan muchu la., aceituna. de Jaén

v Ciudaii Real.
La i^ru^lucción ^uiiera a la ^Ir'I

ariu auterior eu Cácere^^, Badajuz-
Cádiz, Sevilla, Granada, Almería
(aunque mermó), Alicante y Ta-
rragona. En cambio, se cogerá me-
nus aceihma en Teruel v Nava-
rra.

Hav buena cusecha en Cádiz,
uunque el fruto e, pequeFru. En
Córdoba, un 65 por 100 más que
el atio pasado. En Madrid, el 60
por 100 menos. Cosecha muy bue-
ua en Salamanca, Murcia, Cuen-
ca, Guadalajara, Toledo (en algu-
nos términos casi nula) y Ciudad

Real. Medianu en Alicante y uua
de las más baju, de las conocidas
en Huesca.

Acabó de cogerse la de verdeu
en, Sevilla, con resaltado análo ‚o

al del afto anterior, así como en
Badajoz, Huelva y Alnrería. Con-
tinuaba la operación en Málaga ^•
Córdoba.

Empezó a cu^erse la de nrulino
caída al suelo en Huelva v Mála-

,^a, y la temprana en Valencia.
Se preparan loe suelos para la

recolección en Lérida, 7.aragoza r
Tarr:tguiza. En Madrid se han da-
du labures de arado. El fruto está
sano en Alicante y Badajoz. Los
aceitc^ que se obtienen en Teruel
sun de ,^ran calidad.

Rr:^tui..ac:x.a

Hah^ mejurado las perspecti^as
dr eosech,• , ^racias a las Iluvia.,
rn Granada, 'l,amora, Salantauca,

ValladoLid, Avila, Toledu^ v (:ia-
dad Rr.al, puee; corno se sabe, la
retnulacha c u u'C t n ú a narirn^lu

qiientra5 está en el terreuu. I!: q

Palencia y Zamora mejoró, espe-
cia1mnnte la de secanu.

Fina.lizó el arranqur en Ahnería
v Jaén; en la primer provine,ia,
lus result_ados fueron nornrales.
1_:ontinúa la operación en Málaga
v Granada ; en aquélla, lu pru-
ducción e.^ mediana, v eu <^sta ^e
hace la operacíón con retraso.

Se esperan buenos rendimietr-
tos en Huesca. En Segovia, dicha
raíz está regular en regadío y mai
en secano. Los remolachare, de
Teruel y 'Gatnora, ufrecen produc-
ciones medianus, En Navarra, Ma-
drid, Valladulid y Burgos, la pro-
dución será menor que la del año
anterior, y en I,ebn igualará a és-
ta. En Lérida y Salamanca, el as-
pecto de las parcelas es normal.
La cosecba de Asturias será deó-
ciente.

Contintían los riegos en León,
Burgos y Toledu, Escardas en esta
provincia, en donde la cosecha se
presenta desigual: En Valladolid,
la zona es menor que en la pa-
sada campaña, y el estado vegeta-
tivo de la planta, bueno.

Se adquieren números
otrasados d e I a Revista

"AGRICULTURA"

Ofertas a la Administración:

Caballoro do 6racla, 24 - MRDRID

Para ADMINISTRADOR o ENCARGADO de

ha ƒ ienda o finca agropecuaria, se ofrece téc-

nico con mucha experiencia en España y Amé-

rica. Amplios conocimientos en agricultura, cría

ysavicultura.;,Referencias inmejorables y garan-

tía si es necesario.

Escribir a

ANTONIO ENRICH

Apartado de Correos núm. 17 MATARO ( Barcelona)
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En Corcuia se celebruruu la^ fe-
rias y merc•:ldo, acu.^tumhradu,,
con normal concurrencia ile nana-
do vacuno, lanar. cabríu, purc•iuo
y caballar. Los prec•ios ;e mu,tra-
ron en baja, principalmente ac•eu-
tuada nara esta últin ĉa especie, re-
gistrándosP regular ntímeru de
operaciones. F.n Lu^o, la con^•u-
rrencia fué escasa en vacnno v

normal en las restantes especies,
quedando las cutizaciones invaria-
bles, oon respecto a las del me^
anterior para el ganado lanar y en
ba•ja en lo referente a las restan-
tes especies, baja que se acentuó,

sobre todo, en la feria de la capi-
tal. En Orense hubo normal asi,-
tencia de ganado de todas clases
a precios sostenidos, efectuándose

escaso número de transacciones en
vacuno, lanar v porcino, y muv
redueido en caballar. F,n Ponteve-
dra, la concurrencia fué escasa,
excepto para el porciuo, y los pre-
cios quedaron más bajos que los
del mes anterior, sobre todo en lo
relativo al ganado caballar.

En Asturi.as se cPlebrarou lo,
habituales mema^los v ferias en
esta época, cun escasa concurren-

cia de toila clase de gauado a pre-
cios s:n variac10I1P,ti, efectuánduse
bastantes iompra-venlcĉ^, sobre to-
do si se c•umparu con la, oferta^
existente.,.

Eu Alava hubu gran oferta, ^u-
bre todo en la feria de Salvatierra,
pero muy escasa demanda, por lo
que las operaciunes se dieron en
reducidu utímeru y con cotizacio-
nes en baja. Tarnbién tuvieron lu-

gar los rnercados de costumbre, en
los que se registraron las mismas
características anotadas anterior-

mente. En Guiplízcoa, poca con-
currencia de reses, como conse-
cuencia de los Iíltimos temporales
e inundaciones, realizándose po-
cas transacciones a precios soste-
nidos para el vacuno y el cabrío,
y en alza para el porcino cebado,
y en baja para el de destete y el

caballar. En Vizcaya, aunque la
oferta fué normal para las distin-

tas especies concurreutea, ^e nutó
cierto retraituiento en la demanda,
por lo que el mítnero de transac-
ciones fué más bien reducido, co-
tizándose el gauado sin variacio-
nes con respecto al >íltimo mes.

En León, la concurrencia fué
bastante numerosa, si bien no lle-
;;ó a lo normal, quedando las coti-
zaciones en baja y apreciándose

cierta paralización en las venta^.
F.n Salamanca, normal concurren-

cia, excepto en mular v cabrío,
que escasearon bastante. I.os pre-

cios se mantuvieron sostenidos en
^eneral, exceptu el caballar y el
vacuno de vida, que denotaron
una ligera baja. En Zamora tam-

bién los precios quedaron sin va-
riaciones, si bien se observó cier-
ta tendencia a la baja, siendo las
operaciones muy escasas, en gene-
ral, exportándos^^ vacuno y lanar

a Madrid y Valladulid. En Avilu
tuvieron lugar numerosas ferias,

con asistencia de toda clase de ga-
nado, excepto en dos de ellas (Na-
rros del Castillo y San Pedro del
Arroyo) ,a las que no asistió ga-
aado lanar por estar declarada la
viruela ovina en ambos términos.
Las ofertas fueron muy abundan-
tes y los precios quedarcrn sosteni-
dos para el porcino y con li^era
tendencia a la baja en las restan-
tes especies. En Burgos, tantu en
los mercados como en las ferias
celebradas, hubo norznal concu-
rrencia de ^anado de todas clase.,,
efectuándose pocas transucciones
a precios sin variación. En Logro-

ilo, lus precios se mostraron en
baja, no obstantc lo cual se crle-
braron pocas operacionea, por
pretender la demanda precios in-
feriorPS a la oferta• En Palencia
se registró normal concurrencia de
reses y los precios experimentaron
sensible baja, debido, tanto a la
poca detnanda como a las deficien-

tes disnonibilidades de pastos y
piensos. En Soria, la concurrencia
fué normal, sobre todo en la feria
de Burgo de Osma, y mediano el
mímero de operaciones efectuada^

con rese^ prucedente^ tauto dr, lu
provincia como con algunas par-
tidas de porcino de Extremadura.
En Valladolid se celebraron los
mercados de costumbre, siendo la
tónica general de escasa concu-
rrencia, excepto de ganado lanar
en lo relativo a Medina del Canl-
po. Los precios, en general, soste-
nidos para el vaclmo y caballar,
mostrándose, no obstante, en alza
para las vaca> y ovejas, y cotizán-
dose en baja para las terneras,
corderos y porcino de ^destete.

En Huesca se han celebrado va-
rios mcrcados v ferias con concu-
rreneia normal para el vacwlo y^
caballar y escasa de lanar y ca-
brío, re;istránduse precios soste-
nidos con respecto a la baja expe-
rimentada en IIIesP.^ anteriores,
exceptu cn ganado caballar, cu^•a

e,pecie continúa depreciándose.

F:n Teruel, concurrencia normul,
efectuándo5e, en general, re•ular
mímero de compraventas a pre-
cios sostenidos, excepto en las fe-
rias de Oribuela del Tremedal,
donde quedaron eu baja. En 'La-
ragoza, escasas ofertas y p o c. a s

transacciones, porque tampoco fuc^
muy abtuldante la detnanda a cuu-
secuencia de los deficientes pas-
tos y carestía de piensus, mante-
niéndosN las cotizaciur,es sin va-
rilción. Tambíén sr celebrarou
los mercadus semanale, de Turu-

zona p a r a ganadu porcino, con
poca animación, a precios inva-
riables. En Navarra, concurrencia
r.sc•asa para el ovino, normal para
el vacuno, porcino y caballar e
incluso mny abundante para esta
cltima especie, cutizándose con
tendencia alcista para el vacuno
de vida y en baja para el caballar.

En Barcelona, escasa concurren-
cia de reses de todas clases, como
consecuencia de los temporales ha.
bidos durante el mes, a precios
sostenidos, efectuándose regular
númeru de compraventas. F.n Ge-
rona, los precios de vacuno, la-
nar y cabrío quedaron sin varia-
CIOIIP,S y, P,n CamblO, Se aCP,ntUU
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la baja del porcino y caballar, so-
brr todo en e^ta última especie,

cuyo preciu descendió en más de
tm 50 por 10O en relación al alio
]95^. En Lérida se celebraron nu-

merosas f e r i a s y mercados, con

asistencia normal de reses a pre-
cios sin variación, efectuándose
r.umerosas compraventas, s o b r e

todo en la feria de Barruera y
Bellver. En Tarragona, pre,cios en

baja para el ganado vacuno y por-
cino de destete, así como para el
caballar, e^ectuándose menor ntí-
mero de operaciones que en el

mes anterior.

En Ciudad Real tuvieron lugar
varias ferias, con bastantes ofer-

tas, y, en cambio, escasa deman-

da, cotizándose el ganado en baja
para todas las especies y con Inuy
pocas transacciones, excepto en el
porcino. El mercado de Fuente el
Freno no se celebró por quedar
algunos pequeños focos de gloso-

peda. En Cuenca, escasa concu-
rrPncia, correspondiendo la nta-
yor oferta al ganado lanar, mu-
lar y asnal, con muy pocas tran-
sacciones en general, pues la de-
manda fué nuty reducida, princi-
palmente por la escasez de pien-
sos. En Guadalajara, concurrencia
escasa, a precios sostenidos en las

especies de abasto, mostrándose en
baja p a r a el caballar, especial-
mente en mular joven. En Ma-

drid, las cotizaciones quedaron en

baja; pero las transacciones, no
obstante, fiieron en corto ntíme-
ro para toda clase de ganado.

En Albacete, normal oferta a
precios en baja, efectuándose bas-
tantes operaciones, sobre todo en
lanar, cabrío y porcino. En Ali-
cante, cotizaciones sin variación y

rehular mímero de operaciones P,II

lanar, c a b r í o y porcino, y, en
cambio, muy escasas en ^anado
caballar. En Baleares tuvieron lu-

gar los habituales mercados en la
provincia, viéndose normalmente

concurridos de especies lanar, ca-
brío, porcino y caballar, regis-
trándose precios sin variaciones

con respecto al mes anterior. En
Castellón, poca concurrencia con

precios sostenidos y bastalttes ope-
raciones, en relación con la asis-
tencia registrada, esto en lo que
respecta al ganado porcino; en

las demás especies los precios de-
notaron baja y hubo buen núme-
ro de compraventas. En Murcia,
precios sostenidos en vacuno y ca-
brío, con ligera tendencia al alza
y a la baja en el porcino y caba-
llar. En Valencia persiste la poca
oferta y los precios acusaron baja
en todas las especies, efectuándo-
^e bastantes operaciones en rPla-
ción cou la oferta existente.

En Cádiz, escasa concurrencia

^Ir, toda clase de ganado a precios
^r,stenidos. F..n Córdoba se han ce-
t^brado numerosas ferias, en las
clae Pntró ganade de todas clases,
registrándose normal oferta a pre-

cios sostenidos en el caballar y en
baja para ]as demás especies. En
Huelva }mbo concurrencia, sobre
todo de ganado porcino de recría
y caballar, a precios sin variacio-

nes. A las ferias y mercados cele-
brados en la provincia de Sevilla
acudit: ganado vacuno, porcino y
caba!lar, y auuclue la oferta no
fué muy abundante, fué muclto
mayor qtte la demanda, razón por

Movimiento de personal
I^(;ENIEI30S AGRONOMOS

Super^zumerari.os en activu. - Don
José Real Crespo, don Jenaro García
y clun Salvador Barnuevo Marín Bar-
nuevo.

Supern-umer¢rios. - Don P'rancisc^
Carramiñana Iriarte y don DSiguel
Gartari Errez.

Ascensos. - A Consejero Inspector
General don José Fernández de La

Mela Represa y don Francisco Corral
Acero; a Ingeniero .Tefe de primera
clase, don inocente Erice Aldaz IS.),

don Tomás F'élez Romero, don Carlos
González de Andrés (S. A.), don Fer-
nando Gutiérrez Soto (S.), don .Tuan
I,uis Frauca Ezcurra (S.), don Manuel

Rueda Marín y don José :^taría Man-
so de Zúñiga y('hurruca; a Tngenie-
ro Jefe de segunda clase, don José
López Palazón, don Jorge Montojo

Sureda y don Manuel Antón Pastor;
a Ingeniero primero, don Vfctor La-
harga Gascón, don Jesús Romero Ro-
^lríguez y don Luis Vega Escandón.

Ingresos. - Don Enrique del Cam-

po Sánchez, don Gregorio Menéndez
Martínez, don F.milio Ordóñez Uru-

tiuela, don Francisco Corazón Molina
,y don .Testís Castañau Salceda.

la c,ual se cotizaron en baja las

distintas especies y el ntímero de
operaciones f.ué mny reducido.

F.n Almería se celebraron las fe-
rias de ganado mular y asnal en
Vélez Rubio y Lubrín, con abun-

^lencia de reses en la primera y

t!orlnal concurrencia en la segun-
da ; pPro efectuándose pocas tran-
Sacciones, no obstante las cotiza-
ciones eu b a j a del ganado. En
Granada, normal asistencia de re-
ses, a precios sostenidos. En ,l aén,
las ferias v mercados celebrado^
sc vieron muy concurridos de to-
da clase de ganado, a precios sos-
tenidos y con abtmdante ntímero
de operaciones. En Málaga, la
concurrencia fué normal en vacu-
no, porcino y caballar y escasa en

lanar, mostrándose tendencia a la
baja en los precios de ganado de

irabajo.
En Canarias, escasa concurren-

cia de vacuno, lanar y cabrío a
p r e c i o s sostenidos, realizándose
regular mímero de operaciones.

El estado aanitario es bueno.

Desti.nos.-A^ la Jefatura Agronómi-

ca de Zaragoza, don Simón Vicente
Juan; al Instituto Nacional de Inves-

tigaciones Agronómicas, don Antonio
Reus Gil; a^ la .Jefatura Agronómica
de Gerona, don José Ortega Spottor-
no; a la Secretaría Técnica del Mi-

nisterio, don José Batuecas Blanco, y
al InstituTo Nacional de Investigacio-
nes Agronómicas, don Francisco Ló-

pez Rioboo Tenreiro.

Nombr¢mientos.-Jefe de la Seccióu
de Estudios Econcímicos del I. N. I. A.,
don Ramón Cantos de Figuerola y

Saiz de Carlos; Yrofesor de la Escue-

la Especial de Ingenieros Agrcínomos,
dnn Angel Anós y I)íez de Arcaya.

Ccscs.-Como Yrofesor de la Escue

la de Ingenieros Agrónomos, don Je-
naro Alas Cores; como Profesor de

la Escuela de Peritos AtCrícclas, don
Paulino Arias .Tuárez.

PERITOS AC.RICOLAti

' F¢lleeimientos.-D- Enrique í^tonto-

ya Te.lada.

Destinos.-A la Jefatura Agronómi-

ca de Vizcaya, don I^ilário ,Tesús San-

ta Ursula Vázquez; a la Seccicín oc-

tava de la Dirección General de Agri-
ctiltura, don iVtanuel Pérez Díaz.
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LOS MERCAllOS DE PA^A'CAS
Y LEGUMBRES

Se inició la recolección de pa-
tata en las zonas tardías, aunque
ha tenido que suspenderse o dis-
minuir mucho su ritmo a causa de
los fuertes temporales y a la se-
mentera de cereales, que hay que
realizar con el tempero conve-
niente.

Las últitnas impresione5 confir-
man una cosecha corta en 1os se-
canos y normal en los regadíos
en las regiones afectadas por esta
cosecha que se verifica en octubre
y noviembre ; los agricultores se
rlan cuenta de esta situación con-
templando su propia cosecha y no
venden más que lo estrictamente
preciso para sus inmediatas nece-
sidades, ron la esperanza de me-
jores precios posteriormente, lo
que indudablemente se ha de pro-
ducir, pese al reducido consumo
que se observa y a la actuación
expectativa de los comerciantes

ante el funcionamiento de la.

.Iuntas Reguladoras de Precios.
Respecto al mes anterior, hay

rma elevación prridente de los pre-
cios al agt•icultor, y así, si a fines
^lel mes de septiembre eran de
0,90-0,95 como término medio en
Galicia, León, Castilla y Alava,
hoy son de 1,10-1,20 pesetas kilo-
gramo, con sostenida firmeza, pu-
diendo haber todavía alguna ele-
vación pequeña, aun soeteniendo
los precios fijados para la patata
por la .lunta Reguladora de Ma-
drid a 2,20 pesetas kilogramo al
público; lo que hace difícil ofre.-
cer un precio barato al consumi-
dor y aleja éste considerablemen-
te del precio al agricultor es que,
además de los transportes caros y
arbitrios elevados, muchos peque-
ños comerciantes tienen que sos-
tener su actividad con ventas dia-
rias pequeñas en cantidad o peso.

Se espera que los precios dife-
renciales justos debidos a las con-
diciones culinarias superiores de
algunas variedades y a la preaen-
tación del género sean reconoci-
dos por las luntas de Regulación,
bien que sea cierta la dificultad
de un adecuado control, que al
menos es fácil de establecer dife-
renciando clases de piel y tamaño

de los tubérculos; ai así no se 1 ĉ i-
ciere, la presentación del artícu-
lo, tan mejorada desde que se su-
primió la intervención, sufrirá un
retroceso, tendiendo a predomi-
nar los géneros poco escogidos.
las tnezclas de variedades con su
desagradable reflejo en los platos
-patatas blandas y duras, blan-

cas y amarillas en el mismo gui-
so-, cosa tan poco grata a las
amas de casa.

La segunda cosecha tendrá poca
itnportan •ia, tanto por su escasa
superficie como por los perjuicios
c{ue Pn la mayor parte de las zo-
nas tempranas han ocasionado las
restriciones de flúido v de dota-
ciones de agua.

Rl fracaso de algunos cultivo^
produce nna intensa demanda de
semilla, y. probablemente aquélla
e,caseará, pues no bastan las tres
mil quinientas toneladas de semi-
lla, ni las 23.000 toneladas de pa-
tatas de siembra a importar; pro-
bablemente, para la peníneula,
sean . Precisas otras 5.000 tonela-
das rle importación, principal-
rnente para obtener patata con
^lestino a la exportación.

En patata de siembra nacional,
se ofrecen, como en otros años, y
Pn orden de importancia, las si-
^uientes variedades : Alava, 5er-
^en, Palorán, Arran Banner, Gau-

na y Víctor, y menores cantida-
des de Arlucea, Royal Kidney.
Bintjé. Alma. Sahina v Valen-
c•iana.

De iutportaciúu se ufrecerán la^
,iguieutes variedades, sehtín se
desprende de la resolucicín del
concurso ya efectuado :

Irlanda : Arran Banner, Royal
Itídney, [1p to date, Alpha. Unas
8.000 tcmeladas.

Reino l'nirlo : Royal Kidney.
l ^nas 3.(1O0 toneladas.

Francia : Etoile de León, l)st-
bote, [ustitut Beauvais, Solunum.
Unas 1..800 toneladas.

Alemania : Erdgold, Bona, Hei_
da, Santa Lucía, Fruhgold. 1Tnas
2.000 tonelada,^.

Holanda : Alfa, Furore, Aller-
friihestP, Bintje. Sasltía. lTna^
5.600 toneladas.

Dinamarca : Alfa, Ahna. Unas

2,500 toneladas.

Las perspectivas de exportación
^tarecen buenas, pues en Suiza ha
habido mala cosecha a causa del
mildití y fríos ; en Alemania ha
desaparecido la dificultad del ne-
tnatodo dorado y se espera haya
facilidades para disminuir el sal-
do desfavorable a España actual-
tnente existente; Francia, como
siempre, presenta dificultades
insuperables por sn propia pro-
ducción argelina y ntarroc{ttí ; en
cuanto al Reino Unido, también
ha habid^ mildiú c•n ^,rad^ acn-
^ado.

En el cuadro que 5r^ publica ,e

P L A Z A Preclo al agricultor Preclo ol por mayor Preclo consumidor

Alicante . ^ 1.,6(1-1,80 ^ ^
Aguilar de Campóo 1,10 -
Barcelona ^^ 1,7(1 '3,2U
Bilba^ I ,35-1,-1t1
Burgos 1,15
Granada I .ii)-1,75
Haro 1,15-1,20
León 1,05- l ,10
Lugo _ 1,05-1,10
Madrid ].,411 1,75-1,9{ĉ Z,'LU
Orense . 1,1(1
Orihuela 1,60-1,80 1,6.i-L711 ^
Valencia - '',UO
Toledo _ 1,35-1,50 1,7U -
Tafalla . _ _ 1,20
Vega Magaz 1,05-1,15
Vitoria 1,15-],20
Sevilla -- 1,6 i 1,80-2,00
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actualizan algunas cotizaciones de
la tercera decena de octubre, que
atestie Ian las líireas generalPS an-
tes expuestas, de alza 1Pnta _v ac-
tual precio firme, a lo que han
contribuído también los daños de
la^ inundaciones v fuertes lluvias.

Respecto a los transportes hay
ya impresiones de que los de va-
gones sucltos no mejorarán nada
respecto a la cumpaña anteriw•
por t;tlta de disponibilidades; .í
parece que babrá más abtmdat:-
e•ia v flexibilidad en la utilización
de trenes puros, formula que, ^i
eficaz para abastecer lo, grandr^
núcleo5 de consumo de semilla,
imposibilita la difusión de ésia en
los peque13os centros consumido-
res, que son los que constitnyen
mayoría.

Las legumbres, en sus alases fi-
qas de garbanzos y judías, tenden-
cia general al alza ; en las clases
ordinarias y en lentejas, a pesar

de su escasez, ee sustienen los mis-
mos precios del mes anterior.

En Lugo, la judía «blanca co-
rriente» se factura, con envase, a
i,50 y 5,60; la «pinta redonda,
tipo León, a 6,75; la judía ga-
llega se cotiza en Sevilla a 6,5U.
En Valencia, los precios al pú-
blico de las judías son los siguien-
LP,6 . ^

Uel Barco, 12-13 pesetas kilo ;
de León, 10; blanca corriente,
8-8,50 ; de Palma, 8-8,75.

La judía de Palma se paga al
agricultor de origen a 6,40, y se
supone quedan atín abtmdantes
Pxistencias.

Eu Valencia, el precio de los
garbanzos oscila, al publico, de
8,75 pesetas kilogramos, para lcts
andaluces, a 14 pesetas para los
«Sauco», limitando los almacenis-
tas sus adquisiciones al ritmo de
la dentanda, por lo elevado de los
precios.-.T. V.

casa de semilla,, quien podrá exi-
gir la obligación del sucesor a con-
tinuar los cultico5.

Dcberá rntrP^ar toda la cuse-
cha obtPnida .in poder vPnder a
terceras personas parte de la mi.-
ma. La cosecba obtenida deberá
guardarla en buenas condiciones
hasta que se la solicite la casa de
semillas. Las obligaciones de las
casas de semillss se indican en el
contrato que estamos indicand^^

en catorcP artículos, ,y entrc otros
indicaremo. la obligación de eIl-

txegar laĉ semillas originales ne,-
cesarias para ]s superficie acorda-
da. A1 recibir la cosecha deberán
tomar do^ ntuestra; de la ^partida
para su análisis, conservando una
para caso de tener que hacer un
análisi^ después.- Si la cosecha en-
tregada no está suficientemente
desecada y limpia, podrá proceder
al desecado y a la limpieza nece-
saria, y cuyos gastos serán de
cuenta del multiplicador.

Pa•ará la cosecha entregada c•on
arreglo al precio convenido y las
modificaciones de calidad (hume-
dad e impurezas) de las semillas.
Deberá liquidar con el multipli-
cador en el mes de diciembre, una
parte, y el resto en el mes de ju-
lio siguiente, una vez que se co-
nozcan los resultados del análisis.

La casa de semillas queda obli-
gada a remitir anualmente a la
Asociación Danesa para el fomen-
to de la Produción de Semilla.^
Agrícolas un estad0 con especifi-
cación de todas las semillas pro-
ducidas en el que conste su cali-
dad gastos de limpieza y liquida-
ción final con los multiplicadore^.
Por tíltimo, el artículo 30 se re-
fiere a las obligaciones de los mul-
tiplicadores y casas de semillas en
los casos de discrepancia y necP-
sidad de proceder a arbitraje por
partP de orranismos estatales.--
.1. R. S.

Cómo se contrata la semilla en Dinamarca
La mayoría de las sentilla, de

siembra quc se obtienen en Uina-
marca son producidas por agricul-
tores que, uua vez recogidas, la,
entregan a lu casa de semillas de
la que recibieron la semilla origi-
al, y con la que previamente ha-
bía establecido un contrato de
multiplicación de semillas.

Hay varios modelos de contra-
tos segtín las casas de semillas,
pero é s t o s varían poco de uno
a otro, ^ cotno modelo vamos a
tolnar el aprobado por la Asocia-
ción Danesa para el Fomento de
la Producción de Semillas.

En la primera página del con-
trato se indican el nombre y do-
micilio del multiplicador y de la
casa de aetnillas, ]a cautidad de
semillas a producir ,el sitio de en-
trega, la cosecha y el precio de
la misma, expresado en tanto por
ciento del precio al por mayor.
Por iíltimo, se indica el labora-
tori^ que hará el análisis de la:
semillas producidas, va que de
éste depende Pl pago.

Las obligaciones dPl tnultiplica-
dor sP expresan en quince artícu-
los, y entre ella^ recordaremos la

obligación de sembrar la superfi-
cie acordada con la semilla origi-
nal que le entregue la casa y^^I
pago de la semilla original a lo^
tres meses dP recibida o, en el ca-
so de que la cosecha sea rápida, la
liquidación se hará al final.

Cuidará los cultivos con el ma-
yor esmero posible y siguiendo las
normas que le indique la casa de
semillas. Tendrá el máximo cui-
dado de evitar toda fecundacicín
cruzada ,estableciendo las parcP-
las de cultivo a distancia de ochu-
cientos metros como mínimo de
aquellas plantas que ofrPZCan pe-
ligro de cruce. Alejará todas la^
plantas que cre.zcan en los culti-
vos que pudieran producir algtín
cruzamiento indeseable.

Si durante la inspección de lus
campos se comprobase, no obs-
tante, que cP había realizado al-
^nna fecundacicín indPSeable, será
respnn^able de los perjuicios c{ttP
cor ello se le origine a la casa de
semil^as No podrá levantar la:;
parcelas sembradas, a menos que
se lo autorice la casa de semillas.
En caso de vender la finca, lo co•
municará inmi^diatamente a la

OFERTAS Y
DEMANDAS

OFERTAS

VIVEROS FRU'TALES EN LERIDA Y

TORRES DE SEGRE.-Mariano To-

rrentó.-Camiuo de Picas.-Lérida.
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OBLIGATOItIEDAD DE CULTIVO

EN FI^ICAS DE DE1'ERMINADAS

C:ONDICIONES

En el iiolet^En Ofici¢l del Esfa.do del
ría 12 de octuhrc de I',1:>,^, sc^ publica

una Orden del YIinisterio de Agric•ul-

tura cuya parte disN^sitiva dice así:
1^ Las Jefaturas Agronómicas es-

tudiat•án las zonas de las respectivas

provincias en las que existan fincas
que, a su ,juicio, sean aptas para una
explotación técniea y económicamen^

te conveniente, procedicndo, como re^

sultado de dicha labor, a la for-mación
cíel oportuno inventario de estos pre-
clios.

2.^ Las fincas que no hayan sido
objeto de laboreo a partir del año

de 1900, pero cuyas características

hagan conveniente, desde un punto de
vista técnico y económico, realirar en
ellas labores, con rotaciones más o

menos amplias, para ponerlas en cul-
tivo agrícola o me,jorar sus actuales

pruducciones, serán también inclufdas
en dichu inventario siempre que se
trat.e de montes adehesados o de te^
rrenos cubiertos de arbustos y male-

za y fundamentaimente desprovistos

de arbolado. Será requisito indispen-
sable para dicha inciusión el informe

facorable de la Jefatura del Distrito
Forestal de la p•rovincia donde la fin-
ca se halle enclavada, sometiéndose,
en otro caso, la decisión a acuerdo

conjunto de la Dirección General de
Agricultura y de la Montes, Caza y
Pesca Fluvial y, si existiere discre

pancia entre amhos Centros direati-
vos, se elevarán las actuaciones a la
superior resolución de este Minis-
terio.

3^ En ningún caso será q incluí-
dos en el inventario los montes prí-
blicos ni las fincas situadas en las su-
perficies a]as que sea aplicable la
Ley de 19 de diciembre de 19:51, sohre
cuencas alimentadoras de pantanus,

así como tampoco ]os predíos o perte
de ésSos que, siendo aptos por su sue-
lo para la realización de labores, su
excesiva pendiente no permita, sin
peligro de erosión, llevarla a efecto,

aunque se fi,1e para dichos trabajos
una ampdia ortación.

Por el contrario, no estarán exen-

tas de dicha inclusión en el inventa-
rio las fincas que por sus actuales
condiciones necesiten los trabajos pre-

vios a que se refiere el artículo 9^ del

Decreto de 27 de septiembre de 1946.
4^ Las fincas incluídos en el re-

ferido inventario quedarán sujetas a

los planes de barbechera a partir de

lus que deben realizarse en cl año
agrícola 5:I-54.

Durante el expresado año agríco
la 19,i3-S4 sólo se obligará a bal•be-
ehar un tercio de la extensión que,
con arreglo a su calidad, deba asig^
narse a cada finca como superficie
obligatoria, dos tercios al año siguien-
te y la totalidad en el año agríco
1 a 1955-5U.

Las superfic•ies que se harbechen
cada año agrícola d,eberán incluirse
en los planes de siembra obligatoria
del año siguiente, de acuerdo con las
disposiciones vigentes.

5.^ A1 redactar los planes de bar
Lecheos y siembras para estas fincas
sc tendrá en cuenta que podrá dedi-
carse a pastizal una superficie que no
exceda del 10 por ]00 de la extensión
t.otal de los mismos, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 5.^ del De-
creto de 1G de ener^ de 1953 sohre
cultivos forrajerros.

6 ^ En la redaccicín de los planes
de siembras y barbechos se conside-
rarán las fincas independientementc
a estos efectos, sin que se permita la
intensificación de una de ellas en be-
neficio de otra del mismo cultiva•
dor. Sulamente en casos c^xcepciona-
le^s„ cuando se demuestre que consti-
tuyen una unidad económica de ex
plotación varias fincas de un mism^
propietario dentro de una misma pro-
vincia, podrá formularse un plan cíe
c^n.iunt.o que, a gropuesta de la Je-
fatura Agronómica, establecerá en ca-
da caso la Dirección General de Agri-
cultura.

7° Por la Dirección General de
Agricultur•a se dictarán las normas
complementarias que fueren conve-
nientes para el me•j^r cumplimiento
de lo que se dispone en la presente
Orden ministerial.

Madrid, 8 de octubrc dc 1953.-Ca-

rest^n i/.

ORi,1GA'COHIEllAD llE CUII[`IVO^

FORRAJEROS

En el Boletín. Oficial del Fs^tactn del
ĉlía 19 de octubre de ]y5:3 se publica
una Orden del Mínisterio de Agricul-

tura cuy a parte dispositiva dice así :
1^ La producción forra,jera obte

nida en las fincas afectadas por el

Decreto de 16 de enero de 1953 ,y Or-
cíen complementaria de este Ministe-
rio de 27 de julio del mismo, deberá
ser segada y recogida aun en el caso

de que se consuma en verde por el
ganado, de acuerdo con lo establecido
en el articulo 3 ^ del referido Decre-

tu, qu'edandu terminanteYnente pruhi-

hido que. en las superficies dedicadas

a dicho cultivo entre ninguna clase
de ganado para consumir directamen-

te en el ter•reno los forrajes 1:rudu-

cidos.
2.^ Cuando el cultivo-iclur desearc

entc:rrar la totalidad u una partc dc
la producción forrajera deberá comu-

nicarlo a la Jefatura Agronómica dc

la provincia correspondiente, para

que ésta ]e otorgue e] oportuno per-
miso y compruebe posteriormente que
la operación se ha c:fectuado con su-
peción a los términos del mismo.

3.^ Cualquier infracción de lo dis-

puesto en los prccedentes apartados
será sancionada con arreglo a lo pre-
ceptuado en e] artículo 10 del Decreto

de ]6 de enet•o de 1953.
Madrid. 8 de octubre de ]Si53.-Cm

vestan^^.

AUTORl'LACIOtiES PARA I'LAN'CA-

C[ON DE VTÑEll(1

En ej Boletí^r (lficial del Estuau dcl

dfa 23 de octubre de 1953 se p•ublic^r

una Orden del Ministerio de Agricul-
tura, cuya parte dispositiva dice asf :

1.^ Además de los casos especihca-

dos eq cl apartado 3!^ de la Orden
ministerial de 8 de julio de ]953, tu-

das las solicitudes de plantación de
viñedo, aun cuando se haga con la fi
naildad de rep^ner los arrancados en
otras parcelas del mismo propietario,
serán trumitadas por las Je^aturas
Agronómicas y elevadas a la Direc-
ción General de Agricultura para su

resolución.

2^ De acuerdo con el artículo 9.^^
de la Orden ministerial de 8 de jullo

de este aiiq, ]as Jefaturas 'Agronómi-
cas señalarán la época oportuna para
solicitar las autorizaciones para plan-
taciones de viñedo, teniendo en cuen-
ta, al fÚar la duración del plazo, la
necesidad de recoger en los informes

las especiales circunstancias que en
cada petición deber•án ponderarse pa-
ra formular con ]as máximas garan-

t.ías de acierto la oportuna propucst.+
a la Dirección General de At;ric•ul-

tura.
3^ I,a Dirección General de Agri-

cultura, a la vista de la propuesta for-

mulada por al Jefatura Agronómica.
dictará en cada caso ]a resolución que,

con arreglo al criter•io restrictivu que

establece la Orden de 8 de^ julio
de ]953, considere procedente, pudien-
do otorgar la autorización, bien res-

pecto de la totalidad de las plantacio-
nes quc se suliciten o sólo en cuanto
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a un porcentaje de las mismas, fijado

de acuerdo con las circunstancias

que coñcurren en la zona correspon-

diente.

4^ No obstante lo dispuesto en los
dos apartados precedentes, las Jefa-
turas estarán facultadas para dene-

gar por sí mismas, absteniéndose de
c^levar las actuaciones a la decisión de

la Dirección General de Agricultura,
aquellas solicitudes de autorización

que, con arreglo a la meritada Orden
de 8 de julio de 1953, fuere de mani-
fiest<t procedencía desestimar.

Madrid, 8 de octubre de 1953. Ga-

ue.stany.

N UNCIO!VAMIENTO DE GRANJAS

AVICOLAS

En el Boletíre Or^iciccl del Est¢d^o ^3a1

30 de octubre de 1:)53 se publica tma
Orden del Ministerio de Agricultw•a,
cuya parte dispositiva dice así:

1^ Las Granjas Avícolas se clasi-

fican en tres grupos: Granjas de Se-

lección, Granjas multiplicación ^
Granjas de Producción Huevera.

En atención a su importante signi-

ficación en el fomento y mejora de l,t
avicultuara nacional, solamente las
incluídas en los das primeros grupos

estarán afectadas por las disposicio-
nes de la presente Orden.

2^^ Las Granjas de Selección eons-
tituirán el núcleo de la avicultura
científica y estarán dedicadas a ia
selección, fijación y mejora de las
razas nacionales o extranjeras cono-
cidas por su elevada producción o

también a la formación y depuración

de familias de aves de gran rendi-
miento pertenecientes a variedades re-

gionales o locales.

Serán finalidades primordialas .1e
las mismas las de conservar, incre-

mentar y me,jorar las estirpes de alta

productividad, así como proveer a los
demás establecimientos avícolas ae

los elementos más adecuados y selec-
tos para la xenovacicín y multiplica-

ción de sus efectivos, con garantía ^3e
pureza de raza, genealogía, pa•oducti-
vidad, sanidad y vigor.

3^ Las Granjas de Selección debe-
rán reunir los requisitos y condicio-
nes siguientes:

a) Tener aves sanas, pertenecien-

tes a razas definidas y que ostenten ,^1

tipo general dc su patrón correspon-

diente.

b) Disponer de alojamientos, par-
ques y equipos higiénicos, que respon-
dan a las exigencias de una dep^urada
técnica.

c) Práctica habitual de ]as medi-

das necesarias para garantizar el

buen estado sanitario de las aves.

d) Una organización tal, que per-

ta seguir la filiación genealógica de
todas las aves, al objeto de conocer
el poder de transmisión de los facto-

res de puesta y de vigor de los diver-
apareamientos, con un registro en ^^1
que, de manet•a sistemática, se con-

tengan los datos que permitan com-
probar el cumplimiento de las con-

diciones referidas.
4.^^ Las indicadas Granjas de Se-

lección estarán sometidas a inspec-
ciones sanitarias y zootécnicas.

La inspección sanitaria compren-
derá:

a) La apreciación de las condicio-

nes higiénicas de los locales y equipo,

^tsí como de las prácticas higiénicas

,y sanitarias que se siguen en la ex-

plotación.

b) La comprobación del estado sa-
nitario de los animales, con separa-

ción y eliminación de los débiles <^
enfermos.

c) El exarnen del registro de bajas
,y fichero de crianza, averiguando las

causas de aquéllas•
d) La investigación de la Pulloro-

sis, estableciendo el porcentaje cle
reacciones positivas (que en ningtín

caso deben pasar del uno por ciento),
cuyos animales quedarán eliminados
de las tareas de la reproducción.

Para la mejor eficacia de la misma
y a fin de que los resultados puedan

catalogarse de una manera uniforme,

en esta labor se emplearán antígpnos
patt•ón contrastados por la Dirección

General de Ganadería. Las explota-
ciones cuyos efectivos animales estén

totalmente libres de Pullorosis, serán
provistas del oportuno certificado

oficial acreditativo de tal circunstan-
cia. Dicha certificación se renovará

anualmente en la forma que p^roceda.
La inspección zootécnica compren-

derá:
a) La determinación de la capaci-

dad de las incubadoras.
b) La comprobación del peso mí-

nimo y origen de los huevos para in-
cuhar.

c) La determinación de la relación
entre la capacidad de las máquinas
>• la población de repoductores.

d) La comp^robación de ]a genea-
logía.

e) La comprobacicín del resto de
la documentación.

f) La estimación y calificación de
los reproductores, con eliminación de

los no aptos para esta función.
5 ^ Las Gran.ias de Selección que

reúnan los requisitos y condiciones
^eñalados en el número tercero, dis-
frutarán en la salida y venta de pro-

cluctos de la garantía oficial de los
mismos, y de preferencia en los re-

partos de piensos, aves y a cualquier

otro suministro de interés para la ex-

p^lotación que pueda llevarse a cabo a

través de los organismos oficiales.

6P Las Granjas de Multiplicacióti
con establecimientos dedicados al cul-
tivo y explotación de razas definidas,
teniendo como misión fundamental 1a
dc producción y venta de huevos para
incubar, polluelos y aves procedentes
de las mismas, como así mismo la de
proveer a las restantes explotaciones
,y avicultores, en general, de elemen-
tos aprop^iados para ]a población de
sus gallineros y corrales con garantía
de raza, calidad y sanidad.

7^ Los requisitos o características
clue han de reunir las Granjas de Mul-
tiplicación son:

a) Disponer de alojamientos, par-
clues y equipos higiénicos.

b) Tener un sistema de explota-
ción que responda a una buena téc-
nica.

c) Práctica habitual de las medi-

das necesarias para garantizar el

buen estado sanitario de las aves.

d) Llevar anotación sistemática de
los datos que permitan el registro y
comp^robación de ]os animales explo-
tados.

8:^ Los beneficios de que han de
disfrutar las Granjas de Multiplica-
ción que reúnan las condiciones se-
ñaladas en el número anterior, serán
las que se indican en el número quin-
to, sin perjuicio de la prioridad de
que han de gozar de las Granjas de
Selección en el reparto de piensos.

9^ Las granjas de Multiplicación
estarán sometidas a las mismas ins-
pecciones que las Granjas de Selec-
ción, si bien han de ceñirse a los fines
y requisitos exigidos a aquel tipo de
Granjas. Puede tolerarse hasta un 3
por 100 de animales con reacción po-
sitiva de Pullorosis. Las explotacionPs
'^talmente libres de ]a misma serát
provistas del oportuno certificado, an
las mismas condiciones que se ha
indicado para las Granjas de Selec-
ción.

10. Las Granjas de Multiplicación
podrán alcanzar el calificado de Gran-
jas de Selección cuando reúnan los
requisitos necesarios para ello, y^íe
modo especial ]os relativos a la eje-
cución de una eficiente labor selectiva
genealógica, bien 1>artiendo de pro-
ductores machos propios o procede^-
tes de los lotes de «pedigrée» de al-
guna Granja de Selección.

1L Las ^solicitudes para adquirir
el título de Granjas de Selección o de
Multiplicación se elevarán por los
propietarios o emp^resarios de las
mismas a]a Dirección General de
Ganadería, por conducto de la Agru-
pación de Criadores Españoles c<e
Aves Selectas (C. E. A. SJ, entidad
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oficialmente reconocida y encuadrada

en el Grupo Nacional de Avicultuc•a

del Sindicato Vertical de Ganadería,
la que informará sobre la pertenencia

o no de la concesión. En la solicitud

se harán constar cuantos datos sean
precisos para formar un juicio exacto
sobre la explotación.

12. Independientemente de la visi-

ta tie inspección que la Agrupación

C. E. A. S. debe llevar a cabo para com-

probar los extremos aducidos en la
solicitud, la Dirección General de Ga-

nadería se reserva el derecho de orde-

nar, cuando lo crea oportuno, la co-

rrespondiente visita de inspección por
medio de su personal técnico, con el
fin de resolver cuantas dudas o dis-

crepancias puedan surgir en cuanto a
la procedencia o improcedencia de la
concesión solicitada.

13. La llirección General de Gana-
dería comunicará a C. E. A. S. la apro-

bación de la concesión, autorizando a
la misma para expedir el título que

corresponda, que llevará el visto bue-
no de aquélla, inscribiéndose a la ex-

plotación en el Registro correspon-
diente de dicha Dirección General.

14. Las inspecciones sanitarias y
zootécnicas se llevarán a cabo poi•
C. E. A. S. mediante personal técnico
especializado, correspondiendo a la
Dirección General de Ganaderfa la su-
pervisión de las mismas. En todo

caso, los Inspectores harán notar las
deficiencias observadas y darán las

oportunas normas e instrucciones pa-
ra su corrección. Independientemen-
te, la Dirección General de Ganadería
podrá acordar en cualquier momento
la inspección de las referidas Gran-
jas, para ver si siguen cumpliendo las
condiciones que aconsejaron la con-

cesión del título que ostenten.

15. Las Granjas de Selección y de
Multiplicación serán las únicas auto-

rizadas para vender aves reproducto-

ras de ambos sexos, huevos para in-

cubar, pollitos de un día y pollos o

pollas de diferentes edades. Podrán

ostentar y anunciar sus productos ba-

jo dichos apelativos y no venderán

más que los producidos en su propia

explotación o procedentes de otras

granjas igualmente registradas, indi-

cando en este caso su origen y cali-

dad. En consecuencia, cuando la ca-

pacidad de incubación de tales gran-
jas les permita incubar mayor canti-

dad de huevos de los producidos por
las aves reproductoras de su explota-
ción, podrán adquirir huevos proce-

dentes de otras granjas calificadas y
vender los polluelos resultantes. A es-

tos efectos, deberán llevarse libros de
registro de entrada y salida de tales

prQductos, donde se haga constar el
origen y calidad de cada partida de

huevos y el destino dado a los po-
lluelos.

Los dueflos o empresarios de tales
granjas deberán facilitar a sus clien-

tes el oportuno certificado oficial acre-
ditativo del origen y calidad de los

productos que usministren.

1G. Los establecimientos comercia-

les dedicados a la venta de pollitos
solamente podrán suministrarse de

las Granjas de Selección y Multipli-

cación acreditando tal circunstancia

con el correspondiente certificado ofi-

cial de origen.

17. El incumplimiento de lo dis-

puesto en la presente Orden, tanto

por parte de las Granjas como de los
establecimientos comerciales dedica-
dos a la venta de pollitos, será san-

cionado con multas de 100 a 1.000 pe-
setas, habida cuenta de la importan-

cia de la faita cometida. La imposi
ción de saneiones corresponderá a la

Dirección General de Ganadería, pre-
via la formación del oportuno expe-
diente con audiencia de los interesa-

dos. Los sancionados p•odrán interpo-
ner recurso de alzada ante este Mi-

nisterio, previo depósito del importe
de la multa, en los plazos y forma

reglamentaria. La reincidencia por

parte de las Granjas llevará consigo
la anulación del tftulo que les hay<r

sido concedido.

Lo establecido en este número se
entenderá sln perjuicio de la aplica-

ción, en su caso, de otra clase de san-
ciones que p•uedan estar previstas en
reglamento o disposiciones vigentes.

18. Las Granjas que, sin derechn
a ello, ostenten los títulos de Selec-
ción o dg Multiplicación y anuncien
sus productos bajo tales calificativos,

será nsancionadas con la multa de
1.000 pesetas, y se pasará el tanto de
culpa a la jurisdicción ordinaria.

Las multas a que se refieren este
número y el precedente se harán efec-
tivas en papel de pagos del Estado,

dentro del plazo de los quince días
siguientes a la notificación del acuer-

do correspondiente.

19. Queda facultada la Dirección

General de Ganaderfa, oído el parecer
de C. E. A. S., para dictar las opor-
tunas normas para el mejo rdesarro-
Ilo de lo dispuesto en la presente Or-
den (modelo de solicitudes, unifica-
ción de impresos, fichas y marcas, se-

ñalamiento de las características que
deben reunir las aves destinadas a la

reproducción y los huevos para incu-

bar, tipificación de las calidades de
los pollitos suministrados por ambos,

tipo de granjas, fechas lfmites en que

deben efectuarse los apareamientos y
las incubaciones, número y épocas de
realización de las inspecciones, ins-

trucciones a los Inspectores, etc.).
La Agrupación C. E. A. S. podrá

proporcionar en cualquier momentc

a la Dirección General de Ganadería
cuantas iniciativas o sugerenctas es-
time pertinentes a este respecto.

20. En el plazo de tres meses, a
partir de la promulgación de la pre-

sente Orden, las Gran,jas avícolas a
quienes se concedió el tftulo de «lli-
plomada», podrán ser encuadradas,

caso de merecerlo, en una de las dos
categorías o grupos que se establecen,

de acuerdo con las caracteristicas que
posean y previa solicitud por parte

de los interesados. Pasado dicho pla-
zo quedarán sin efecto los tftulos de

«Granja Avícola Diplomada», prohi-

biéndose el uso de los mismos.
Quedan derogadas cuantas disposi

ciones de igual carácter se opongan a

la presente Orden.
Madrid, 21 de octubre de 1953.-

C¢vest¢ny.

CONCENTRACIOV YARCELARIA

En el Boletí^n Oj'icial dcl Estado del
día 4 de noviembre de 1953 se publi-

ca un Decreto del Ministerio de Agri-
cultura cuya p•arte dispositiva dice
así:

Artfculo 1^ Se declara de utilidad
pública y de urgente ejecución la con-

centración parcelaria en la zona de

Peñaflor de Hornija (Valladolid), que
se realizará en forma que se cumplan
las finalidades establecidas en el ar-

tículo 4.^ de al Ley de 20 de diciem-
bre de 1952.

Art. 2.^ El perímetro de dicha zo-
na será el del término municipal de
Peñaflor de Hornija (Valladolid), ex-
cluídas las superficies que el IDliniste-

rio de Agricultura señale, a tenor de
lo dispuesto en el ar•tículo 1^ de la

Ley de 20 de diciembre de 1952.
Art. 3.^ La zona así delimitada se

incrementará con la superficie total

o parcial que designe e] Ministerio de
Agricultura, a p^ropuesta dél Servicio
de Concentración Parcelaria, de las
fincas adquiridas, con arreglo a las
normas y finalidades del artículo G.^^
de la Ley de 20 de diciembre de 1953.

Art. 4^ A los efectos que señala el
segundo párrafo del artfculo octavo
de la Ley de 20 de diciembre de 1952,

se declara de alto inter(s nacional,
conforme a la de 2E; de diciemhre

de 1939, la realización de las obras
que, incluídas en el plan de concen-

tración parcelaria aprobado, deban

llevarse a efecto en la superficie deli-
mitada en el artfculo segundo del pre-

sente Decreto.
Las mejoras de interés agrícola ex-

clusivamente privado que sean infor-
madas favorablemente por el Servicio

de Concentración Parcelaria se consi-

deran incluídas en la Ley de 27 de
abril de 194G, y, de acuerdo con ]o dls-
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puesto en el último párrafo del ar-

tículo 8^ de la Ley de 20 de diciembre

de 1952, gozarán de los beneficios má-
xinlos que aquella Ley autoriza, pu-
diendo el Seivicio de Concentración

Parcelaria, conforme al artfculo 13 de

la misma y a los fines en él expresa-

dos, estabiecer el oportuno concierto
con el Instituto Nacional de Coloni^
zación.

Art. 5.^ A los efectos de lo dis-
puesto en el artículo 3.o de la Ley de
?0 de diciembre de 1952, y a propues

ta de la Comisión Central de Concen
tración Parcelaria, se fija la unidad
mínima de cultivo en la zona de Pe^

ñaflor de Hornija (Vallaáolid) en dos
hectáreas cincuenta áreas de secano

y veint.icinco áreas de regadío.
Art. G^ Queda autorizado el Mi-

nisterio de Agricultura para fijar, a

prop•uesta del Scrvicio de Concentra-
ción Parcelaria, los coeficientes a que
se refiere el último párrafo del ar
tículo 4: ^ de la Ley de 20 de diciembre

de 1952. •

Art. 7.o Se faculta asimismo al 1VIi^
nisterio de Agr•icultura para dictar las
normas que considere necesarias para

la adjudicación de tierras, a que se

refiere el artfculo 6.o de la Ley dE
20 de diicembre de 1952, deslinde y
amojonamiento de la zona a concen-
trar, asf como la aplícación y cumpli-
miento del presente Decreto.

Art. 8.o Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior ran-
go se opongan al cumplimiento del
presente Decreto.

Asf lo disponĉo por el presente De-

creto, dado en Madrid a 2 de octubre

de 1953.Francisco F'ranco.-El Mi-

nistro de Agricultura, Rajael Caves-

tany y de Andazcga.

* r s

En el Boletín OJicial del Estado del

día 5 de noviembre de 1953 se publi-
can otros cuatro Decretos cuyo ar-

ticulado es semejante al del anterior
y referente a las zonas de Torreloba-
tón (Valladolid), Cantalapiedra (Sala-

manca), Frechilla de Almazán (Soria)
y Cogollado (Guadalajara).

REGISTRO DE VARIEDADES

DE PLAtiTAS

En el Bolet£n Oficial del Estado del

día 7 de octubre de 1953 se publica
una comunicación de la Dirección Ge-

neral de Agricultura que dice así :
Esta Dirección General, vista la

propuesta de la Presidencia del Ins-

tituto Nacional de Investigaciones
Agronómicas, fundamentada en el in-

forme y propuestas presentados por
el Jefe del Registro de Variedades de
Plantas de dichó Instituto, ha acor-
dado quede abierta con esta fecha, y
para las tres clases de registro pre-
vistas en el art. 3^ de la Orden mi-

nisteria de 28 de marzo de 1953 (B. 0.

del E. de 5 de abril), la inscripción
de variedades pertenecientes a cual-

quiera de las especies cultivadas de
trigo, cebada, arroz, judías blancas,
remolacha, patatas y rosal.

Madrid, 7 de octubre de 1953.-EI
Director general, C. Cáno[^as.

c`xtracta del
BOLETIN OFICIAL

DEL ESTADO ^
Cumisióu de (:ompras de Escedent.es

de Vinos.

;`Iormas sobre cortas en mout.es de pru-

pledad particular.

Orden de la Presidencía del oGbíerno,

fecha 27 de septíembre de 1953, por la

que se nombran los representantes de la

Comisíon de Compras de Excedentes de

Vinos, crCada por Decreto-Ley de li de

agosto del presente año. (aB. O.n del

28 de septiembre de 1953.)

R^gimen [le Primas de fomeuto

algodonero.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 21 de septíembre de T953, por la

que se establece un régimen de primas

de fomento en ls zona 12 algodonera.

(«B. O.» del 28 de septiembre de 1953. )

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 21 de septíembre de 1953, por la

•que ee díctan normas sobre cortas en

montes de propiedad partícular. (aB. O.»

del 28 de septíembre de 1953.)

En Él aBoletín 0=lcial» del 29 de sep-

tíembre de 1953 se publican otras tres

Ordenes, por las que se conceden otras

tantas autorízaciones para cultívar arroz

en fíncas de Ia próvíncia de Logrofio.

Traba3os de concentración parcelaria.

Ordeh de 29 de juIíd de 1953, por la

que se sefiala la cuantía de las asisten-

AGRICULTU)t^a

cias que han de devengar los co:nponen-

tes de las Comisiones Locales y 3ubco-

mísíones de Trabajo de Concentracíón

Parcelaria. («B. O.» del 29 de septíem-

bre de 1953.)

Urdeu Cfvil del ^Iérito .\grícula.

Ordenes del íMnisterío de Agrícultu-

ra, fecha l.o de octubre de 1953, por las

que se concede el íngreso en la Orden

Civil del Mérito Agricola a los señores

que se indícan. ( aB. O.» del l.o de octu-

bre de 1953.)

Consejo Regulador de Denominacioneh

de Orígen.

Ordenes del Mínisterio de Agrícultura,

fecha 23 de septiembre de 1953, por las

que se autoriza la constitucíón de los

Consejos Reguladores para la Denomi-

nacíón de Origen de Utíel-Requena, Va-

lencía y Cheste. («B. O.n del 2 de octu-

bre de 1953.)

Cupus de sacrificio de equinus.

Qrden del Mínísterio de Agricultura,

fecha 30 de ^eptíembre de 1953, por '_a

que se fíjan las norinas para la ínsta-

lación de tablajerías para vender dicha

carne. («B. O.» del 6 de octubre de 1953.)

Precios para la conU^ra Por el Servicio

dei .Algodóu de la fibra de libr¢ dispo-

sición del cultivador.

Orden del Ministerío de Agricultura.

fecha 30 de septíembre de 1953, por la

que se fíjan los precíos para la compra

por el Servicio del Algodón de fíbras de

libre dísposición del cultivador en ;a

campaHa 1953-5^k. («B. O.» del G de oc-

tubre de 1953. )

Viuos inmovilízados por el I)ecreto-Le}

de 11 de agosto de 1953.

Orden del Mínisterio de Agrícultura,

fecha 30 de septíembre de 1953, por la

que se autoriza a1 Sindicato Nacional de

la Vid para constítuír en depósito los

vinos ínmovilizados en cumplimiento del

Decreto-Ley de 11 de agosto de 1953 Y

Orden mínísterial de la mísma fecha, a

los efectos que establecen los artículo:.

15 y siguíentes del Decreto de 22 de sep-

tíembre de 1917..,(aB. O.» del 7 de actu-

bre de 1953.)

En el aBoletín Oficial» del 8 de oc-

tubre de 1953 se publíca otra Orden del

mísmo Departamento, aclaratoria de la

de 11 de agosto próximo pasado, sobre

ínmovilízación voluntarfa de vinos y al-

coholes vínicos.

Obiigatoriedad de elaboraciún de vino
en determinadas círcunstanclas.

Orden del Ministerio de Agrícultura,

fecha 8 de octubre de 1953, por la que

se establece en determínadas circunstan-

cias la obligatoriedad de la elaboración

de víno durante la actual campafla viti-

vinícola. (aB. O.» del 9 de octubre de

1953. )
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Entrega de montes a las jurisdlcciones
de la Dírección General de Montes y del

Patrimonio Forestal del Estado.

Orden del Mlnisterío de Agricultura,

fecha 31 de agosto de 1953, por la que

se dan normas sobre entrega de montes

a las jurisdícciones respectivas de la

Dírección General de Montes y Patri-

monio Forestal del Estado. (aB. O.» del

12 de octubre de 1953.)

Normas para el cultivo de las fincas que

se encuentren en determinadas condi-

ciones.

Orden del Ministerío de Agricultura,

fecha 8 de octubre de 1953, por la que

se dan normas para la aplícación de la

Ley de 5 de noviembre de 1940 a las

=lncas que se encuentren en las condi-

ciones que se determínan. (aB. O.u de:

12 de octubre de 1953.)

Relación de almacenistas y exportadores
de almendra y avellana.

Adminístracíón Central. - Dísposícion

de la Comisión para la Gbmpra de la

Almendra y Avellana, dependiente de

los Minlsteríos de Agrícultura y Comer-

cío, fecha 8 de octubre de 1953, por

la que se índica la relacfón ofícial de

almacenístas y exportadores de almen-

dra y avellana durante la campafia 1953-

1954. (aB. O.» del 17 de octubre de 1953.)

Normas para el comercio de la patata
de siembra en la camgafia 1953-1954.

Administracíón C:ntral.-^Circular nú-

mero 13 del Servicío de la Patata de

Siembra, del Instituto Nacional para la
Produccíón de Semillas Selectas, por la
que se dan normas que han de regir
el comercio de la patata de siembra en

lg campafig 1953-1954. ( aB. O.» del 18

de octubre de 1953.)

Oblfgatorledad de cultivos forrajeros.

Orden del Mínisterío de Agrícultura,
fecha 8 de octubre de 1953, por la

que se aclara el artículo 3^ del Decreto

de 16 de enero de 1953, sobre oblígato-

rledad de cultívos iorrajeros. (aB. O.»
del 19 de octubre de 1953.)

'Lona regable Dor el canal izqulerdo del

Pantano de la Agueda.

Orden conjunta de los Ministerías de
Obres públicas y Agrícultura, fecha 5 de
octubre de 1953, por la que se aprueba
el plan coordinado de obras de la zona
regable por el canal det la margen iz-
quierda de la Agueda. ( aB. O.» del 19
de octubre de 1953.)

Entrzga de travlesas a los ferroearriles
espafioles.

Adminístración Central. - Dísposición

de la Dirección General de Montes, Ca-

za y Pesca Fluvial, fecha 13 de octubre

de 1963, delegando en el Servlcio de la

Madera las funciones sobre entrega de

traviesas a los °errocarríles espafioles.

(aB. O.» del 20 de octubre de 1953.)

Cursillos de Capctcitacióu ;lgrupecuaria.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 21 de septiembre de 1953, por la
que se aprueba la celebración de un
cursíllo de Gnpacitacíón Agropecuaría en
Vélez Rubio (Almerfa). (aB. O.» del 22
de octubre de 1953. )

En el «Boletín Ofícíalu del 23 de oc-

tubre de 1953 se publícan otras tres Or-

denes, fecha 21 de septíembre de 1953,

por las que se aprueba la ce:ebración de

otros tantos cursíllos en Llano de Quart

(Valencia), Albox (Almería) y Las Ro-

zas (Madrid).

En el aBoletín Ofícialn del 24 de oc-

tubre de 1953 se publícan otras dos

Ordenes del mísmo Departamento, fecha

21 y 22 de septiembre de 1953, por las

que se aprueba la celebracíón de cursi-

Ilos de Capacítación Agrícola en El Ca-

rral (La Corufia) y en Valladolíd.

Solicitud de plantación de vifiedo.

Orden del Ministerio de Agrícultura,
fecha 8 de octubre de 1953, por la que
se dispone que toda solicitud de plan-
tacíón de vífiedo deberá ser autorízada
por la Díreccíón General de Agricultu-
ra. (reB, O.» del 23 de octubre de 1953.)

Suministro de insecticidas al Servicio
de Plagas Forestales.

Adminístracíón Central.-Anuncío de

la Díreccíón General de Montes, Caza Y
Pesca Fluvíal, fecha 'll de octubre de
1953, convocando concurso para el su-

minístro de insectícídas al Servicio de
P;agas Forestales. ( aB. O.» del 25 de
octubre de 1953.)

Funcfonamíento de las granjas avícolas.

Orden del Mínisterio de Agrícultura,

fecha 21 de octubre de 1953, por la que

se díctan normas regulando el funcio-

namiento de las granjas avícolas. (aBo-

letín Oficial» del 30 de octubre de 1953.)

Registro de Variedades de Plantas.

Admíníst:•ación Central. - Dsposicíón
de la Direccíón General de Agrícultura,

fecha 7 de octubre de 1963, por la que

se acuerda la inscripción en el Registro

de Varíedades de Plantas las pertene-

cientes a las especíes cultivadas de trí-

go, cebada, arroz, judías blancas, remo-

lacha, patatas y rosal. ( aB. O.» del 31 de

octubre de 1953. )

Consumo obligatorio de víno en los esta-

blecimientos pCiblicos,

Decreto del Mínisteria de .Agrícultura,

fecha 9 de octubre de 1953, por el que

se dan normas para el consumo obliga-

torío de vlno en los estableclmlentos

públícos. ( aB. O.» del 1 o de noviembre

de 1953.)

Normas para la concesión de suxilío
para repoblaciones de almendra, alga-

rrobo, higueras, olivos y ví^3edo.

Orden del Minísterio de Agrícultura,
fecha 21 de octubre de 1953, por la

que se estab:ecen normas reguladoras

para la concesión de los auxilios pre-

vlstos por la Ley de 17 de julio de 1951

para repoblacíone s de a:mendra, algarro-

ba, higueras, olivos y viñedo en los te-

iTenas de la zona agrfcola del litoral

de Levante y Sur de la Penfnsula. ( a,BO-

letín Oflcíal» del 2 de noviembre de

1953. )

Pla•r.ati dc Ingenieros Agrónomus y Yerl-

tus Agricolas en el Servieio de Catavtro

de Rústica.

Orden del MSnisterío de Hacienda, fe-

cha 24 de octubre de 19y53, por la que

se convoca concurso para la Províslón

de nueve plazas de Ingenieros Agróno-

mos y treínta y cínco de Peritos Agrí-

co:as del Estado en el Servicfo de CJa-

tastro de Rústíca. ( aB. O.» del 3 de no-

viembre de 1953.)

(loncentraclón parcelarlu.

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 2 de octubre de 1953, por el que
se declara, con can4cter de urgencia, la
utílídad pública de la concentración par-
celaría en la zona de Peflaflor de Hor-
mija (Valladolíd). (aB. O.» del 4 de no-
viembre de 1953.1

En el aBoletín Oficíal» del b de no-

viembre de 1953 se Publican cuatro Or-

denes del mismo Departamento, fecha
2 de octubre de 1953, por las que ee

reclara, con carácter de urgencia, la utí-

:idad públíca de la concentración par-

ce:aria en las zonas de Torrelobatón

(Valladolid), Cantalapíedra (Sa:amanca).

Freschilla de Almazán (Sorla) y Cogo-

Iludo (L3uadalajara).

Ylanes generales de colonizaclón.

Decreto de: Mínísterío de Agricultura,

fecha 25 de s,ptiembre de 1953, por

el que se aprueba el Plan General de

Co:onízación del sector regable con las

elevacíones de Aguadulce, en la zona del

Campo de Dalías (Almería). (aB. O.»

del 6 de noviembre de 1953.)

Coordinación del nersonal de '1'aba^•ale-

ra, S. A., Y del Servicto Nacioual dcl

Cultivo del Tabaco.

Orden conjunta de los Ministerios de

Hacienda y Agricultura, fecha `l7 de

octubre de 1953, sobre coordlnación del

pereonal de aTbacalera, S. A., y del Ser-

vícío Nacíonal del Cultívo Y Fermenta-

ción del Tabaco, para hacer más e`icaz

la represión del contrabando Y faltas

reglamentarias. (aB. O.s del 7 de no-

víembre de 1953.)

Presidencia del Comité del 1'ln.n de Obras
de Colonizacíón e Industrializurtún de

Jaén. '

Decreto de la Presidencia del Gobier-

no, fecha 9 de octubre de 1963, por el

que se nombra Presidente del Comlté

y de la Direcclón del Plan de Obras,

Colonízación, Industrlalízación y Elec-

trificación de Jaén al Director general

de Colonízaclón. (aB. O.n del 9 de no-

viembre de 1953. )
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Deficiencias del cultivo en aparcería

Uon José Subrino, Fuente de Santa Cruz (Se-

govia).

P^nse.o una firtca de I Fla, 25 áreas yue, me-
diante contrato de aparcerí.a, debidamente firma-
do por antbas partes contratantes, han si.do des-
tinadas al culti.vo de re^ntolacha, para explotar-
las en sociedad con dos señures, por un espacio
de tiempo de cuatro an"os, desde el 6 de ^octubre
de 1951 rd .31 rle dicientbre de 1955. En dicho
corttrato se especifican claramente las obligacio-
ttes de cada parte; en rni caso, y pur la cuenta
yue a mí, como propietario, me tiene he procu-
rado ctcm plir exactamente mis obligaciones, e
ittcluso en la anterior temporada he remediado
en algtín caso a la otra parte. Ahora bien, mis
socios no han ntostrculo todo el celo que debían
en dicha explotació ĉt, y esto lo puedo demostrar
poryue nti finca, qtre est¢ clasificada cle primera
c.ategoría, en la cosecha tíltima ha produci.do so-
lamente diecisite toneladas de remolacha, y en
cantbiu otras tierras del mismo páramo, de igual
categuría y aproximadamente de Za misnta ca-
bida, de.bidamente explotadas, hart prnducido
hasta sesentrt tuneladas, lo cual no deja de ser
una considerahle rliferencia.

Causas de estu no son otras yue la falta de rie-
gc^s, operaci.ones yue no fuerun ejecutadas y otras
yue lo fueron a destiem.pn.

En PZ momento presente, _v segtín el contrato
establecido, el abonado de las tierras se hará
por mitad cada una de las partes, en cuanto al
importe v ejecución de esta labor.

ha primera nperación de Psta clnse la llevé a
efecto a su debirlo tiem.po, correspondiétuloles
a la otra parte lcr segunda operación de abona-
do, ^• este es el ntumento yue de.bí.a ^-a haberse
efectuado, y no lu ha sido. Como pretexto para
no hacerlo,^ aducen mis sncios yue rto tiPnen di-
nero para la ad yuisición del abono.

En vista de todo lo cual, es decir de que mis
socios han ahandonado la explotación, sin apor-
tar el trabajo necesario y las labores que son ne-
cesarias para la buena produción, conforme a lo
estipulado en el contrato, dese.o saber si puedo
rescindir el cnntrato con la otra parte, basándo-
dome en los hechos expuestns v que en todo mo-
mento podímt ser,jnstificados v cnm probados me-
rliantr^ ón.stigos.

Consta en el contrato una cláusula que, copia-

da literalmente dice conto sigue :«ha parte que

faltase al cumplimiento de las obligaciones esti-
puladas se obliga al resarcimiento de daños V

perjuicios a la parte perjudicada, sin perjuicio

de que pueda dar por rescindido el contrato si

le conviniera.»

Estos son los antecedentes para mi cottsulta,
y a la vista de ellos les ruego y agradeceré me co-
muniquen: ^ Prcedo desahuciar a mis socios? En
caso a f irmativo, ^ en qué f orma debo hacerlo?
^Por el Jttzgado municipal, comarcal..., por nte-
diación de un abogado? ^Tengo derecho a exigir
daitos y perjuicios? En fin, todo aquello que us-
tedes crean me pueda servir de orientación.

Su consulta está resuelta en el número 256 de esta
revista, correspondiente al mes de agosto.

F.n ella se dice que, conforme ál artículo 44 de la
Ley de 17 de marzo de 1935, las aparcerías se rigen
por los pactos v condiciones que libremente estipulen
los contratantes, por los usos y costumbres locales o co-
marcales, por las normas generales aplicables a los
arrendamientos y por las normas especiales relativas
a aparcerías establecidas en el artículo 8.° de di-
cha Ley.

De conformidad con estas normas, sou causas de
desahucio del aparcero. entre otras, el no destinar la
finca a la explotación o cultivo que previamente se
hubiera pactado y el abandono total o parcial del cul-
tivo v las deficiencias en éste que fuesen exigibles a
todu buen cultivac}or, de acuerdo con los usos y cos-
tumbres de la comarca en que esté enclavada la finca.

Para el ejercicio de la acción de desahucio, por
abandono total o parcia] de cultivo o por deficiencias
del mismo, es preciso que previamente el aparcero
haya sido sancionado como reincidente en tal aban-
dono, l^or resolución firme dictada por el Ministerio
de Agricultura o que, sin haber existido reincidencia,
se ha}-a sancionado aquel abandono, calificándolo de
grave, por expresa declaración del Ministerio de Agri-
cultura.

El propietario puede promover ante el Ministerio
de Agricultura el correspondiente expediente contra
el aparcero por abandono de cultivo y aportar prue-
bas al mismo.

Una vez que el Ministerio de Agricultura resuelva
aquel expediente y declare que ha existido, por par-
te del aparcero, abandono de cultivo, puede, por esta
causa, el propietario promover el desahucio contra
rl misnui,
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Sin embargo, si no ha exietido abandono de cul-
tivo y lo que ha ocurrido ha sido que, por dolo o culpa
del aparcero, se han ocasiona^o dai3os en la finca o
en las cosechas, como pudiera deducirse, dada la poca
cosecha recolectada y la falta de riego y abono de la
finca en tiempo oportuno, podría aplicarse como mo-
tivo del desahucio, en lugar de la causa 7.°' del ar-
tículo 28 de la Ley de 15 de marzo de 1935, la causa
quinta del mismo artículo, y en este supuesto no se-
ría precisa la incoación previa del expediente ante el
Ministerio de Agricultura.

La determinación de la causa aplicable deberá l^a-
cerla el letrado que le dirija a usted el juicio; ha-
bida cuenta de todas las circunstancias del caso y de
los usos y costumbres de la comarca, ya que nosotros
sólo podemos orientarle de una manera general.

El desahucio se tramitará por el procedimiento es-
tablecido en la disposición transitoria 3.° de ]a Ley
de 28 de junio de 1940, teniendo en cuenta, como
queda dicho, que si la causa aplicable es la 7.° del ci-
tado artículo 28 de la Ley de 1935, es necesario que,
previamente, se haya dictado por el Ministerio de
Agriculhira alguna de las resoluciones a que antes nos
hemos referido.

La competencia de los .iuzgados de Primera Ins-
tancia o municipales o comarcales se determina según
la cuantía del asunto, conforme determina la Ley de
17 de julio iíltimo, publicada en el Boletín Oficial del
día siguiente, 18 de julio de 1935, que consideramos
suficientemente clara.

Aunque estimamos conveniente la intervención de
letrado, procesalmente no es preciso valerse de él en
la primera instancia del juicio, siempre que compa-
rezca por ,í mismo el interesado. Si éste no comparece
por sí mismo, es necesaria la intervención de abo^a-
do, pudiendo el interesado ser representado por el
propio abogado o por procurador.

Se determinará la cuantía litigiosa estimando la
que realmente sea objeto del pleito, y si no pudiera
estimarse, se tomará en consideración, a estos P,fP.e-
tos, el importe de la renta de un año.

Entendemos qnP, una vez que se dé lugar al de3-
ahucio del anarcero. por alguna de las dos causas a
que nos hemos referido, podrá el propietario exigir
al mismo los daños y perjuicios que le haya ocasio-
nado con sn conducta.

EL MEJOR
Insecticida de contacto a baso
de emulsión de aceite mineral

en los siguientes tipos:

INVIERaO:

VERANO:

BANANAS:

ESPECIAL:

ESPECIAL-L:

extermina los huevo y larvas
invernan en los frutales.

que

contra todas las cochinillas del NA-
RANJO, OLIVO e HIGUERA.

conteniendo NICOTINA, el produc-
to m^s eficaz contra PULGONES.

con DDT, contra gusanos y orugae
de frutales y plantas en tierra.

conteniendo LINDANE, producto de
la máxima garantia.

Pulverizando con móquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza-
ción perfecta y el resultado óptimo.

ECONOMICO
INOFENSIVO A LAS PIANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA, S. A.
CASA CENTRAI.s

BARCELONA: Vía Layetana, 23, pral.

SUCURSAI.ES:
MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
BILBAO: Rodriguez Arias, 33.
SEVILLA: Luis Montoto,l8.
GIJON: Francisco de Paula Jovellanos, 5.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
PALMA DE MALLORCA: Arco de la Merced, 31.
ZARAGOZA: Escuelas Pias, 56.
TARRAGONA: Avda. Ramón Cajal, 9.
VIGO: Policarpo Sanz, 33.
LERIDA: Avda. José Antonio, 14.

3.237

,lavier Martín Artajo

Abogado

EI espino majoleto, como patrón

Don Santiago Azarmendi, León.

Le ruego me informe sobre qué se puede in-
jertar sobre patrón espino majoleto, que es mu.y
abu^ulante y vegeta esport-tá ĉteo en 7,uera.

Es espino majoleto es, según se dice en el Diccio-
nario de Agricultura, Zootecnia y Yeterinaria, de
D. A. Matons, el espino albar o blanco, llamado tam-
bién majuelo, o sea la planta designada en botánica
con el nombre de Crataegus Oxyacantha-L., que pro-
duce unas pomae comestibles de S a 10 milímetros y
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que en selvicultura suele ser considerada como per-
judicial a los bosques.

Sin entrar en consideraciones sobre la constitución
de sus órganos florales, puede sentarse que es un ve-
getal muy próximo, en el aspecto botánico, al peral,
tnanzano, membrillero y a otros frutales similares,

por lo que nada tiene de particular que sea suscep-
tible de ser utilizado como portainjerto del peral.

Su uso no está, sin embargo, muy generalizado para
esta finalidad; excepcionalmente se le emplea cuan-
do se trata de disponer de plantones de peral capa-
ces de vegetar en tierras mny secas o sumamente cali-
zas, donde no pueden emplearse como portainjertos de
dicho f.rutal el peral franco ni el membrillero, que
son sus patrones más genuinos.

Las plantas logradas con la ayuda del espino majo-
leto son de vida corta y poco productivas, incluso
cnando se manipulan variedades de peras para cocer.

3.238

Francisco Pascvcal de Quinto
Ingeníero agrónomo

Polilla de las colmenas

Don Alfonso Moreno, Madrid.

Tengo en la provincia de Cáceres algunas col-
nte.nas de corcho, o sea, de las corrientes allá,
y desde hace algún tiempo un gusano de centí-
metro y meio de largo está carcomiettdo los cor-
c.hos y estropeando los panales, dejándolos por
dentro como apolillados. Mucho les agradecería
me indicasen si existiría producto o me.dio algu-
no para destruir tan nocivos insectos.

El lugar donde tengo las colmenas está Zimpio
y cuidado, pero no podemos deshacernos de tan
rtocivos gttsanos, teniendo que tirar la colmena

entera.

Posiblemente, el caso que nos plantea sea la clá-
sica polilla de las colmenas, en su fase de larva o de

gusano.
La polilla es un enemigo de las colmenas débiles,

de poca población apícola, descuidadas o abandona-
das y carentes de reinas. Vea uste.d cuál de estas cau-
sas es la suya.

Generalmente, ataca la polilla a las colmenas sin
reina, porque una colmena huérFana es una colme-
na desconcertada, desorganizada y sin vigor, circuns-
tancia,s que aprovecha el enemigo para invadirlas.

La solución del problema está, pues, en propor-
cionar a esa colmena una reina fecunda y, si no, cua-
dros de cría de otra colmena vigorosa de donde
da salir la reina.

pue-

Cuando la polilla ataca, además, a los cuadros ex-
traídos, destruyéndolos, la mejor solución está en
someterlos a la acción de los vapores del azufre que-
mado, colocándolos en pilas previamente bien en-
vueltos con papel de embalar, para que no puedan
entrar nuevas polillas a poner sus huevos y mueran,
además, los que pudiera tener, reservando estos cua-
dros al llegar la primavera, por si algún huevecillo
de tan funesto insecto hubiera quedado con vida.

Vigilando la colmena y prodigándole las atenciones
imprescindibles, ni se presentará la polilla ni podrá
ejercer en las colmenas sus destrozos, si se bubiera
presentado.

Félix Talegón Heras
3.239 Dei Cuerpo Nacional Veterinario

Orujo de uva para pie^so

Un agricultor de La Mancha.

Ruego me informen conservación orujos uva,
pienso mulas, advertencias proceden.

Conservación de los orujos.-Puede recurrir a de-.
secarlos o a ensilarlos, siendo la desecación la mane-
ra más conveniente para conservarlos.

Conservacicín por desecación : Si no se dispone de
aparatos especiales, se realiza exponiendo el orujo al
sol en tma era bien soleada, removiendo con frecuen-
cia toda la masa con un horquillo, para regular la
evaporación y separar el raspcín o escobajo. Una vez
bien seco, puede almacenarse en un granero seco y
ventilado.

Conservación en silos : L a conservación de los oru-
jos frescos se realiza, en caso de no di,poner de silos,
en tinajas o toneles. Aquéllos previamente derraspo-
nados, se van depositando por capas o tongadas en
dicbos recipientes, que habrán sido lavados, secados
y sulfitados con anterioridad. Después de cada tonga-
da, se apisonará o comprimirá bien con el fin de eli-
minar la mayor cantidad poaible de aire, interpo-
nieudo entre las capas sal común, en la proporción
de un 2 por 100, para evitar fermentaciones pútridas
y darle sapidez. La última capa o tongada se preser-
vará del aire cubriéndola con paja larga, y sobre ésta
una buena capa de tierra, arcillosa a ser posible, y
tm noco humedecida, siguiendo humedeciendo esta
tierra de cuando en cuando nara que no forme grie-
tas. En caso de no disponer de esta clase de tierra se
empleará yeso.

Una vez comenzado el silo, debe cousumirse lo an-
tes posible, para evitar alteraciones.

Ración : Deben preferirse para pienso los orujos
desrasponados, desgranillados y secos, o los destiladós,
por ser los más digeribles y nutritivos.

Ración diaria para una mula en I a Mancha

PRODUCTOS Rilos Mafaria
seca

Unidades
nlmídón

Unilades

eti fas
profefna

^igesfible

Paja de cereale: ?3,00 19,55 4,37 6,27 206,9'^
Cebada _ .. 4,50 4,09 3,34 4,67 317,56
Orujo . . 4,60 3,86 0,84 1,17 86,58

Sumas ... . 32,10 27,50 8,55 12,11 611,OS

Advertencias.-Los equidos saelen repudiar, al prin-
cipio, el orujo, por lo que conviene empezar con pe-
queñas dosis; insistiendo, haciéndoles pasar hambre,
acaban por apetecerlo.

Los orujos frescos.' suministrados durante largo
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Para cada ocasión
un insuperable vino

f

tiempo y en límites máximos, por el alcohol y tártaro
que contienen, suelen causar trastornos en el aparato
digestivo.

Sixto Fernáĉulez
3.2a0 Ingeníero agrónomo

Hilo de cobre a precio oficial

Un propietario de Albacete.

Les agradeceré me informen yué trámites ten-
go que haeer para conseguir a preciu o f icictl

doscientos kilogramos de htlo de cobre para hm
cer dos kilómetros de^ línea de alta para accio-
nar una instalación de nueva constnección y

transformar en rega.dío una fincu de seca.rto de
unas 40 hectáreas, dr, la cual soy propietari.o v

cultiuador directo.

Los trámites que debe se^uir para con,eguir a pre-
cio oficial 200 kiloaramos de hilo de cobre, que ne-
cesita para bacer ima instalación eléctrica con des-

tino a la transformación de una finca en regadío, son
los sibuientes :

Tendrá que cumplimentar un modelo oficial dP
pedido de cobre en cinco copias, que deberá formu-
lar a su nombre, firmando en todas ellas y consig-
nando las características del conductor, sección en
milímetros cuadrados y peso en kilogramos. El for-
mato de esta clase de pedidos lo puede solicitar del
Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Inte-
rés Militar (C. O. M. F;. I. M.), calle de Gr>nova, 13.
Madrid.

Asimismo deberá obtener de la Jefatura Agronó-
mica de la prot^incia ima certificación, en la que
conste su condición de a^ricultor propietario y cul-
tivador directo de sus fincas, nombre y extensión de
la que se va a hacer dicba mejora y niímero de me-
tros y demús caracterí^ticas del hilo de cobre que
piensa para la misma.

Elevará al ilustrísimo señor Director de Agricul-
tura una instancia, en la cual solicitará se dé el opor-
tuno curso a su netición, rogando se le rl<^ el amparo
del Ministerio de A'ricultura y, por tanto, carácter
preferente en el suministro, acompañando la docu-
mentación anteriormente reseñada.

Salvador Font Toledo
3.241 Períto agrícola del Eatado

Habas para pienso y tratamiento
de la melera

Don Teodoro Sanz, t_a Seca (Valladolid)

Tengo una finca rle riego que en lu actualidacl
está sembrada de maíz forrajero ^nn destino al
silo. i,e agradeceré si una vez reco^;irla dicha c•o-

secha sería u ĉtu buena rotativa sembrar dicha fin-

ca de habas para pienso, y en este caso rne die-
ra iĉistruciones para cultivo y lugar drnule podríe

comprar la semi^lla v cnntidad que se ner•e.citn
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por hectrirea. <•Isimisnio, me interesa saber si es
fácil contbatir lo que aquí. llamamos ntelera, que
suele darse en las hrcbas qt^e siem.bran los horte-
la ĉros Zrara conaer en verd^.

La siembra de habas, una vez le^autada la cusecha
de maír, está indicada para una rotación conveniente,
siempre que se adelante lo necesario la recoleccicín

1ĉara sembrar pronto las babas, como debe ser.
Esta medicla coincide con la propia seguridad de la

reco^ida del forraje de maíz en buen estado, esqui-
vando cualquier helada prematura, capaz de estro-

pearlo ĉ otalmente en esa zona.
La siemhra de habas debe hacerse eu líneu, a uuos

0,60 metro, cun distancia, más o menos, de f1,30 Itle-
tro de nulpe a ^olpe, empleándose unos 12U-150 kilo-
rramoa por bectárea, que ,puede gestionar en Vallado-
1id, en ^ Prodes. S. A., cuyo annncio suele aharecer

en esta revista.
La ruelera se corrige dando tratamieutu; adecua-

dos contra el pulgón, que provoca la enfermedad, y
el éxito denende de dar oportunamente el tratamien-
to primero, antes de notarse el daño. Cunocida la
época en que aparece, se deduce el momento apro-
ximado del primer tratamiento, que ha de seguirse
de otros. La lefatura Agronómica de Valladolid le
infomará bien sobre el tratamiento de esa enferme-
dad.

3.242

Kamón Olalquiaga
Ingenier•o agrónomo

Poda ligera del manzano

Don Luis Entreua, Artíndiga (7,aragoza).

Tengo liastantes nLanzanos de las i^nrieclacles

siguierttes: Hortel. }^errle clnnr•ella. Keinetas _v

Norma ĉultĉ .c .
Varios rle cllos tierten mcís rle ceinte años. ^Sa

puerle hacer una lintpia moderacla? aquí me cli-

cen es peli^rosu las ltim-pias por temor que se
puedan secrn•, pero yo comprendo es interesante
r•sclarecerlus pnnr porler sn.l fatar _v reco^er me-

jor los frutns.

A lu; ^einlr años, lu; manzano; no ^ ĉuerlrn cunside-

rarse viejos, q i Il1UC110 II1P.nOS. AUnque lo fueran, la
poda o limpia es siempre necesaria para obtener una
buena fructificación y para moderar -ya que no pue-

de suurimirse en absoluto-- la tendencia a la vecería.
I,a intensidad de la t>oda v la manera de reulizarla

variará según el estado de los árboles. Si e^stos se han
formado bien y se ban podado adecuadamente todos
los aiios, una ligera limpia será suficiente. Los prác-
tieos afirman, con algo de exaí;eración, que un árbol
podado todos los años desde la plantación no precisa
más berramienta de ^^odar rlue un cortaplnmas.

Para realizar bien la poda o limpia, hay que tener
en cuenta que el árbol necesita aire y luz; que la
fructificación está en razón inversa de la velocidad de
circulación de la savia, y qrte la producción de ma-
dPra y hojas es complPmentaria de la de fruto, de-

bieudo buscarse un armonioso equilibrio entre ellas.
Si se ba formado bien el manzano, con la copa

uhuecada en forma de vaso y bien baliada exterior e
interiormente por el sol y el aire, la poda de conser-
vación puede limitarse a lo siguiente : Supresión de
la madera ntuerta, de las ramas que se cruzun con las
del tnismo árbol o las de otro ^^rcíxirno, y de las ata-
cadas por el chancro o el mnérdago, las cuale, debe-
rán ser quemadas inmediatamente; poda radical de
las ramas cltuponas y de aquellas otras, muy bajas,
que dificriltan el naso de las personas o del ganado,
v eliminación de todas las ramas que rellenen o pue-
dan rellenar el vaso e impedir cluP PI aire y el sol
penetren por todo el árbol.

Hemos indieado la poda ruhtinta ; peru, trutúndose
de buenas variedades ^le rnesa, deberá hacerse una
poda más cuidadosa y cotnpleta. Además de lo; chu-
pones, se suprimirán los ramos Inixtos de madera y
fruto y las chabaseas o bardascas, a no ser que la fal-
ta de otras produciones fructíferas aconseje su cou-
servación. Las ramas de madera rjue sostienen los dar-
dos, lamburdas y bolsas, se podarán a cuatro yemas
en los manzanos muy vigorosos ; a tres yemas en los
de fue,rza normal y a dos yemas en los débiles, Se
conservarán los dardos. Se rebajaráu a menudo, pero
nnty moderadamente, las lamburdas, para frenar su
tendencia a la ramificación. Y se despuntarán ligera-
mente las bolsas.

Fsta es, reseñada en forma muy concisa, la poda
de invierno, que debe real^izar^e poco antes de empe-
zar a moverse la savia, efectuándola con iítiles ade-
cuados para que los cortes sean limpios y lisos, pró-
ximos a la Iíltima yeuia que se deja, del lado opuesto
a ella, en bisel y de forma que su parte infPrior no
Psté más baja que dicha yema. La, beridas produei-
das se desinfectarán con sulfato dP bierra disuelto en
a^ua al 5 por 100, y después se cubrirán con rm más-
tic adecuado. Se evitarán así chancros, podredumbres
y otras plagas.

La poda de invierno se complementa con la poda
en cerde, o de verano, rtue comprende el de^punte,
el desbrote y el deshojado.

Se despunta cortando, con los dedos o con tijrra, la
terminacíón berbácPa rle Ins brotes desarrollados des-
^le la primavera. Por el desbrote, o despimpollado,
^e extirpan con la uña los brotc, innecesarios, para
que la savia se acumule en otro^ más concenientes.
Y el desbojado consiste en quitar las hojas casi agos-
tadas cuando ya no son necesarias, facilitando de ese
modo la Ilegada a los frutos del sol dP ototio, qne los
bace más dnlces v sabrosos.

^lntonio Ferĉuíndez
3.243 Ingeniero agrónomo

Semilla de trigo Pané

Don Manuel Camacho, Don Benito ( Badajoz).

Me han hablado varios amigos de Za,c excelen-
cires del trigo Paaté, y Zes ruego me irulique ĉt rló ĉt-
de hacerme con sen:.illa cle este tri^o.

La varidead ^le tri^o por l:r que se interesa Pl set5or
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consultante será seguramente la «Pané 247», que ac-

tualmente ocupa una vasta extensión en nuestro te-
rritorio nacional.

Lérida, Huesca y Zaragoza son, en orden de im-
portancia, las provincias en que dicho trigo ocupa
una mayor área de siembra, siendo la primera de ellas
la zona original, es decir, donde tal trigo se obtuvo.

Hoy el trigo es ĉn producto intervenido. El Insti-
tuto Nacional para la Producción de Semillas Selec-
tas es el organismo encargado de la distribución de
semillas de trigo, con el que colabora el Servicio Na-
cional del Trigo para difundir semillas a la masa de
cultivadores.

Diríjase, pues, al jefe provincial del Servicio Na,
cional del Trigo en demanda de semilla.

Puedo avanzarle que Lérida, este aiio, ya lleva
servidas importante remesas del citado trigo a varias
provincias. Que lie tenido ocasión de observar algu-
nas de las citadas remesas, y he felicitado sincera-
mente a la ,lefatura de Lérida p_ or lo selecto de la se-
milla preparada.

3.244

José Pané Mercé
Técníco Díputacídn Lérída

Legislación sobre palomares

Don Elviro M. GonzÁlez, Hellín (Albacete).

Les ruego me indiquen lo legi.slado sobre pa-
lomares «a base de la paloma zurita o campe-
sina», pues poseo un palomar en la casa de la
finca que, al ser posible.^ me interesa ampliar,
siempre que legalmente ru^ me puedan obligar
a encerrar los palomos durante tres meses-se-
gíLn he oído decir-en las épocas de sementera

y recolecci.ón, teniendo e.n. cuenta que la f inca
tie•te tana superficie mayor de .SO hectáreas y
menor de 100, y que dicha finca está entre ba-
rrancala, o sea formada por varios predios que

no están bajo un linde.

Para orientación del señor consultante le diremos

nue lo que pregunta se rige por la Ley de Caza de
16 de mavo de 1902, con las modificaciones introdu-
cidas en el texto reformado por la de 22 de julio
de 1924 v Ordenes de distintas fecbas.

En lo referente a palomas, el artículo 32 de esa
Ley de 22 de julio, reproducido por el Decreto de
13 de junio de 1924, dice que no puede tirarse a las
palomas domesticadas o campestres dedicadas a cria-
deros en palomar sino a distancias de im kilómetro
de este último.

El artículo 33 de la misma, reproducido por el mis-
mo Decreto también, señala que, a petición de una
Asociación Agrícola o Ayuntamiento, el Gobernador
pnede obligar a que no salgan las palomas en los
meses de octubre y noviembre y del 1 de julio al
15 de agosto (como plazos máximos).

El artículo 53 obliga, cuando tál prohibición se
dé, la comunicación a loe propietarios y en el «Bo-
letín Oficial» y por edictos en los respectivos Muni-
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cipios, el tiempo en que dentro de eso, plazo. dehen
estar recluídas las palomas.

Yuede ver, pues, el señor consultaute que única-
mente eu el caso de contar con una finca de IItás de
un kilómetro en todas sus orientaciones, y el palo-
mar en el centro, podría evitar que dentro de ^u
perírnetro se las cacen fuera de las épocas de veda,
v ann así, puesto que la paloma tiene vuelo potente
v larl;o, no .tiP libraría de que, interpuesta la solici-
tud por un Municipio, no le obliguen a cerrar el
palomar en las fechas qne se han selialado. Ya conl-
prenderá q_ue, además, en el caso de usted el cazador
podría ale^ar haber tirado a las palomas en los en-

trepredios de su finca de no tener testigos, y que si
aquéllos están cultivados, que sus due,IlOS no recla-
maran al Municipio.

Daniel Nagore

3.245 Ingeniero agrónomo

Alteración de linderos
P. Haluy, Monzón (Huesca`.

Te ĉLgo mi fircca colindante con e,l señor Buesa
que se menciona en la ad junta acta levantada por
rlos peritos. Dich.o colindante, sin justificación
legal y sin avisos, se ha tomado el atrevimiento
de, levantar los hitos o piedras divisorias de las
dos fincas, tomáĉulose bastante tierra. I,e he dado
varios avisos, y dice que el acta nu cs uálida.

Con la posible urgencia, desen me digan yuv
scancidn tiene ese colindante por haber leuantado
las piedi•as ^- de. yué fnrnta puedo proceder, es-
pecificándomelo bien.

Tanaliiéil, desco saber eAactamente a yué dis-
tancia de la lircde se pueden plantar los árboles
frutales, como olivos, nerales, cerezos, mnnzaĉcos
e higueras, como tam.bién cepas. Por ambas par-
tes tenemns plantados algunos árboles yue llevan
ya treinta añns, v me interesa co ĉwcer sí se puede

^ obligar a yue se arrcmquen definitivamente por
ambns ^^ar ĉes• si no tiene ĉt la debida distancia.

F,1 ducuntento que se acomuaña a la consulta, como
no está firmado por ambos interesados, sino pur los
prácticos solamcnte, carece dP valor por sí mismo, y
únicamente pitP,dP, tenerse e q cuenta en relación con
otra clase de pruebas, como la testifical, confesión en
juicio y titolaciún de las fincas.

La alteracicín de las lindcs Pstá penada en el ar-
tículo 518 del Códi^o Penal de 1944, quP dice así :
aEl que alterase términos o lindes de pueblos o here-
dades, o cualquier clase de ^eñale^ destinadas a fijar
los lírnites de propiedades o clemarcaciones de pre-
dios contirao.5, tanto de propiedad particular como
de dominio núblico, o distrajere el curso de aguas pú-
blicas o privadas, .^erá casti^ado con una multa del
SO por 100 al 100 por 100 de la utilidad reportada o
debido reportar con ello, sieml ĉre que dicha utilidad
exceda de 250 pesetas, sin ctue la mPncionada multa
pueda bajar de 1.000 peseta^.^^

F.1 consultaute nnede de^nunciar el hecho del cam-
bio de los hitm o piedras divi^orias v el intrnsi.mo

al Juzgado de YrimPra InStancia e Instrucción del
Partido, ya que se;;uranlente lo, daños exceden de las
250 pesetas.

En cuanto a la^ di^tancias de las plantaciones, el
Código Civil establece, en su artíeulo 591, que no se
podrán plantar árboles cerca de una beredad ajena,
sino a la distancia autorizada por las Ordenanzas o la
costumbre del lugar, y en su defecto, a la de dos me-
tros de la línea divisoria de las heredades, si la plan-
tación se hace de árboles altos, y a la de cincuenta
centímetro. si la plantación es de arbustos o árboley
bajos.

Todo propielario tiene derecho a pedir que se arran.
,quen los árboles que en adelantc se plantaren a me•
nor distancia de su heredad.

El artículo 592 establece que si laa ramas de algu-
nos árboles se extendieran sobre una heredad, jardi-
nes o patios vecinos tendrá el dueito de éstos derecbo
a reclamar que se corten en cuanto se e,xtiendan sobre
su propiedad. Y si fueran las raíces de los árbole^ ve-
cinos las que se extendieran en suelo de otro, el due-
ño del suelo en que se iniroduzcan podrá cortarlas por
sí ntismo dentro de su heredad.

El mayor o menor tiempo de plantación no supo-
ne la pérdida del derecho del vecino a que se haga
efectiva la distancia que marca el Código Civil en los
artículos precitados.

Mauricio C,arcía Isidro

3.2a6 Abogado

Moíz para la ceba de cerdos

Moreno Hermanos, S. L., Mérida.

Tenemos prua cebar unos cuatrocientos cerdos
ne;^ros, v elln queríamos hacerlo con maíz.

Conro el maíz podernos adyuirirlo de secano
fino v de regadío, nosotros queríamos saber corc

cuál de éstos convendría más hacer el cebo, ^y si
calculanros Pl precio de ambos a 3,50 pesetas ki-
l.o, cuál creen rleberíamos de emplear.

De otra parte, yueríamos también saber si es
preferible darles el maíz naolido, solo, o bien
ĉnezclarle al,qo de salvado, v era este caso, e7L ytle
proporción.

No creo que puedan reflejarse en los resultados de
la ceba las diferencius existentes entre el maíz de se-
cano y el de regadíu. F;n experiencias realizadas e,u
la granja de Burjasot, por Odriozola, no se apreció
diferencia algtma en la ceba con maíz o con arroz, a
pesar de existir entre ellos diferencias más fundanren-
tales que entre los maíces citados. Si el consultante
puede adquirirlos al mismo precio, deberá atender tan
sálo a otros factores para hacrr su elección (estado
de limpieza del grano, distancia del transporte, etc.).

Es preferible mezclar con salvado el maíz molido,
en proporción aproximada de un 20 por 100. Se debe
amasar la mezcla con agua 11aFLA conseguir un con-
junto espeso, totalmPntr humedecido.

3.247

Jairne de ZuzuárreRui
Ingeníero agrónomo
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Expediente de concesión de aguas

IJn suacriptor de Granada.

Poseo una. fi ĉua al margen rlel río, que tiene
en propiedad una boyuera particular en su partcr
norte, que atraviesa desde donde toma las agu.as
1>.asta mi finca, tres propiedades disti ĉttaS.

En el año 19^7, el pro pietario de una de ^estas

fincas, al hacer un muro de rlefensa para el río,

no tuvo en cuenta la boquera, cortándola por

complpto, sin el consentimiento del propietario

de la finca que ltoy es de nĉi propiedad.

^ Puedo yo ahora exigir el paso de dicha bo-
quera, o se perdieron los derechos al pasar tan-
to tiempo?

^ Dó ĉuie debo recla.marlos?

Para tener derecho al aprovechantiento de aguas
que pretende ha de incoar el oportuno expediente dc
concesión en la forma que determinan los artículos
147 y siguientes de la Ley de Aguas, con lo cual ten-
drá derecho a establecer las servidumbres de paso que
sean necesarias.

El organismo que ha de tramitarlo es el titulado
Servicios Hidráulicos del Sur de Fspaña, radicantP
en Málaga. Plaza de la Cun^titucicín, níunero 9. Telé-
fonos 2.975 y 3.6O5.

:lntonio ^lguirre <^lndrír.

3.248 Iageniero de Camino;

Lucha contra el hilandero

Don Enrique Carlos ^ti lix, Totana (Murcia).

Poseo un parral altn de uva de Ghanes, en el.
que hace unos años está atacado de « hilanderon
y que he tratado en la primavera y verano
con tddos los productos conocidos a base de
D. D. T.; tancbién con arseniato de plomo y
sulfato de nicotina, v durante el invierno he des-
cortezado we año y tratado con caldo sulfocál-
cico al diez pur ciento, sin que los resultados
hayan sido e f icaces, ya que, al llegar a f irtales
de agosto, el daño producido en la uva c^s de
mucha importancia.

Desearí.a me aconsr^,jaran productos cort que
he de tratar esta plaga ^• forma v época mrrs ron-
ceniente.

Tanabiéĉr le ruego me infornte sobre publica-
ciones que trafen del culti.vo y plagas de la ut^a
da Ohanes.

La falta de éxito en lu lucha contra el «hilande.ru»
que no9 denuncia tiene que proceder, sin duda, de la
falta de oportunidad c^n la aplicación de los trata-
mientos.

F1 Servicio de Publicac^ione^ del Ministerio de Agri-
cultura va a editar wta hoja divulgadora sobre esta
plaga, que debe solicitar para orientarse lu mejor po-
sible.

En cuantu a una obra sobre el cultivo del parral,

puede adquirir la publicada lror la Editorial Sal-
vat, de Barcelona, que lleva por título «La uva dc
mesa de Almería», de la que es autor Pl ingeniero
agrónomo don Francisco Rueda Ferrer.

3.249

llliguel Benlloch.
Inqeniero aSrónomo

Varias cuestiones en relación
con el ricino

N. G., 'l.aragoza.

^(1ué casas comerciales hat• en Espaiue que

contraten la produción de la semilla de ricino?

^Qué zonas actualmente ha^• en Espeña en que
se cultive el ricino y qué producicín aproxima-

damente se obtie ĉie por hectá.rea, Segil ĉL las zo-

nas de cultivn?
^Hay algún trataclo c^rt español del cu^ltiao del

ricino ?

l)ue se teuga uoticias, eq el presente añu hau con-
tratado la producción de .^imiente de ricino las si-
quientes entidades :

COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL
Capital Social: !00 millones de pesetas

Antonio Maura, 16 Madrid

COMPRA Y TRANSFORMACION

DE FINCAS RUSTICAS

Explotación agrícola, ganadera e industrial

^ ^ / ' / I / ^ /

/ I / / /

Transformación y explotación sn arrendamienio y a parceria

de fincas sjena:. La :o-

lución que no arés pro-

blema: técnicos, eco>nó•

miaos, rti socisles, a los

propisiarios

^
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«Compañía Auxiliar para el Comercio y la indus-
trian. Calle Eduardo Maristany, 161. Badalona (Bar-
celona).

«Compañía Fabril de Aceite® Vegetalea». Avenide
del Generalísimo Franco, 460. Barcelona.

M. Casanova Bonora. Marqués de Dos Aguas, nú-
mero 5. Valencia.

«Olivol, S. L.n. Menéndez Pelayo, 42. Sevilla.
Se cultiva el ricino en todo el Levante, Sur y centro

de la Península, incluso en Madrid. Las produccio-
nes por hectárea, a igualdad de las demás cóndicio-
nes de cultivo, deben ser favorables a aquellas zo-
nas de clima más benigno, como Andalucía y Le-
vante.

Es difícil señalar rendimientos por zonas para el
cultivo del ricino, por tener gran importancia en el
mismo las circuustancias locales, labores, riegos, et-
cétera; pero, en líneas generales se puede dar como
producción media por hectárea de un buen secano,
de los 800 a 1.000 kilos de semilla, descascarada y
limpia, y para el regadíó, los 1.500 a 2.500 kilos.

l^TO existiendo literatura reciente sobre este cultivo,
se le remite por correo un folleto que tiene editado
la Sección cuarta de la Direción General de Agri-
cultura, en cuya publicación encontrará el consul-
tante datos más que suficientes para intentar llevar
a efecto el cultivo en cuestión.

3.250

Leandro de Torres Abreu
Ferito Agrícola del Estado

Abonado de parrales

Don Enrique O'Shea, Madrid.

En una fi,nca de mi propiedad, sita en la pro-
vincia de Cranada y lirule con la dc+ ,1aén, en
unas plantaciones de uva de parra que estoy
llevando a cabo hasta el momento presente se
están abonando con abono natural (estiércol^,
uno de Zos parrales se me está quedando atrás
con relación a los demás, y he pensado en éste,
como en los demás, el empleo de abonos mine-
rales. ^Cuál es el más recomenduble para esta
clase de cultivo?

El cultivo de parrales en regadío es esquilmante y
muy exigente en materias fertilizantes, tanto orgáni-

cas como mineralee. Es, por tanto, muy acertado el
que usted Ios haya abonádo con estiércol ; pero con-
viene que lo complemente (sobre todo en los que
dan señales de rc;traso) con una adición de abono^
químicos.

Para parrales en plena producción y a título de
orientación le damos las cautidades medias más ade-
cuadas por llectárea :

A la salida del invierno, y con bastante anticipa-
ción a la floración :

Sulfato amónico ... ... ... 150 K,gs.
Superfosfato 18 por 100. 300 a 350 Kgs.
Clarato de potasa ... ... 80 a 100 Kgs.

Y después de cuajado el fruto (caídas ya ]as flo-
res), 120 a]50 kilogramos de amonitro o nitramon-

ĉal, etc, u otro nitrato en una o dos veces. Distribuya
los abonos siempre después de regar, y no inmedia-

tamente antes.

3.251

Eleuterzo Sánchez Ruedo
Ingerilero agrónomo

Ensiladora recomendoble
Don Ignacio Blanco, Caserío Yarralt;s

(Segovia).

Estoy construyendo un silo para ensilar maíz,
y quiero comprar una ensiladora. Dígame cuál es

la más recomendable y qué Casa dispone de ella.

Tengo un motor hister de gas-oil para mover la

trilladora, y quiern que este mismo stirva para la

ensiladora.

La tendencia moderna para el ensilado de maíz y
otr,os forrajes menos leñosos es favorable a la siega y
picado simultáneo de la cosecha, transportándola en
un remolque hasta el pie del silo, LJn elevador hace
la carga del silo con sólo bascular el remolque en la
tolva del elevador.

El inconveniente de este sistema es que resulta caro
en cosechas cortas. Muy ilustrativo es el artículo que
publicó el ingeniero agrónomo don Santiago Cibrián
bajo el título de «Las modernas cosechadoras ensila-
dorasn, en el número 248, de diciembre de 1952, de
esta revista.

F,ladin .^randa Heredia

3.252 Ingeniero agró ,omo

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

MARRODA N
Y REZOLA, 5.^.
Apartado 2 LOGRORO
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VIEIR,1 ( Rui M. S.).-A mosca
da fruta (Ceretitis Capitata
Wied) na ilha da Madeira.
F;dición del Gremio de Ex-
portadores de Frutos y Pro-
ductos Hortícolas de la isla
de Madera.-Aífo 1952.-ITn
volumen dc 219 pá^inas.

La mosca de las frutas es un
insecto muy extendido en la
isla de Madera y bastante no-
civo para los cultivos frutales ,

a los que ataca algunas veces en forma considerable.
Por ello, el autor se ocupa de esh^diar en esta obra,
con todo detenimiento, las características de este in-
secto y los daños que ocasiona.

En un primer capítulo se estudian las consideracio-
nes generales sobre sistemática, sinonimia, origen, ha_
bitat e importancia económica, para estudiar después
los medios de ]ncba contxa dicho insecto. En el ca-
pítulo dedicado a biología, que es el más importante
y más desarrollado del trabajo, se estudia el ciclo evo-
lutivo de la mosca, indicando su comportamiento y
la duración de sus diversas fases, según las condicio-
nes climatológicae y naturales de las plantas sobre
las que normalmente evolucionan estos insectos. En
el capítulo dedicado a la ecología analiza la influen-
cia de estos factores, así como la distribución geográ-
fica de este insecto en el mundo.

Entre los medios de lucha preconiza las pulveriza-
ciones con DD"1' al 50 por 100, el ensacado de fruto.^
para e1 caso de ]os albaricoques y los melocotopes,
la recolección de estos frutos antes de sn madurez y
los cazamoscas con una solución de sulfato amónico
puro al 4 por 100, como procedimiento complemen-
tario de los métodos anteriores.

Termina este estudio con una copiosa documenta-
ción bibliográfica, entre las que figuran nnmerosos
autore^ c^spañolee.

DOMINGUE'L MARTÍN (Joaquín).
Rotiquín del ganadero.-Pu-
blicaciones monográficas de
la Revista Vinícola y de Agri-
aultura.-7aragoza, 1953.

(:omo dice el autor en el pró-
logo, se trata de uu libro de
un ganadero para ser leído por
ganaderos. Por tanto, no se
pretende en e s t a publicación
un tono doctrinal ni enfocar

los problemas desde un punto de vista rie irosamente

^•ie^r^íl'i^•o, ^inu euterar al gauadero de lo c^ue debe
liacer como remedios de urgencia con los animales de
su explotación en tanto puede hacerlo Pl profe^ional.

En este sentido e^stá perfectamente logruda e5^u pu-
blicación, en erlyos diversos capítulos se rec,ogen, en
primer lugar, las generalidades sobre el botiquín dei
ganadero y administración de me^licamentos, pura pa-
sar después a los remedios de urgencia, recugida y
preparación de productos para ,u análisis en el labo-
ratorio y principales enfermeda^les de los distintos
aparatos rligestivo, genital, respiratorio, etc., rtc.

.n.no nFO ne

„^. , ^^; ,^ ^,:;4^;^°^u^aM.,, a^ •

CARQuE (Eu^ebio).---I,a udctpta-
bilidad de los ensayos rcípi-
dos de determinación del fÓs-
foro asimilable P)L los sreelos
del Valle Central del L'bro.---
Se,paratas de los Anales de
Edafología y Fisiología Ve-
getal.-Tomo ]2, mím. (i. -
Madrid, 1953.

En este trabajo del Peritu
ugrícola del Estado don E[ISERto CARQuÉ se estudia
la correlación entre rendimientos v fósforo asimilable
^leterminado por varios rriétodos. El de BuRRIEt, y
I^ERNANDO se correlaciona mejor con los rendimientos
obtenidos que los otros métodos en los suelos estu-
diados del Valle Central del Ebro. La aplicación de
:373 kilograrnos por Irectárea de superfosfato no pro-
iluce aumento de coseclra en estos suelos, de bajo con-
^enido de P_O^ asimilable. Se lograron aumentar ren-
dirnientos y fósforo en la extracción en las parcelas
^lue recibieron 119,36 kilogramo^ de P,fl;,, abonanc]u
^•on superfosfato.

1'[:^t^N (,losé María).-El Séru^-

ca y su^s puntos de ti•ista.--

I1n volumen de 189 páginas.
Editorial Jerez Gráfico.-,Ie-
rez de, la Fmntera, 1953.

En edicicín cspecial para lar
II Feria lnternacional del Cam-
po, la Editorial «Jerez Gráfi-
co» ha reunido en un volumen
la colección de artículo.^ dcl
ilustre Académico don Jo^l^: MA-

RÍA PEMéN, publicadus en sn nrayor parte en cl dia-
rio A B C y de los que e,s protagonista el rna^nífic,^
personaje creado por su pltuna.

Lo; criterios seguidos por el Séneca en los disiintos
asuntos que trata, su prudencia y su sentido común
bacen de esta serie de artíctilos una magnífica colec•-
ción, en la que, burla burlando, se afrontan proble-
mas de verdadero intere^s y se recoge la opinión del
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pueblo andaluz. Fué una lástima qtte, haciéndose eco
el antor de una crítica inexplicable, a no ser para
quien no capte la idiosincrasia de Andalucía, deci-
diera no continuar publicando las opiniones del Sé-
neca sobre las cuestiones de actualidad.

Ni que decir tiene que esta recopilacióu de los pun-
tos de vista del Sézzeca son de una lectura agradabilí-
sima, tanto por la enseñanza que tiene como por el
magnífico estilo, característico de su ilustre autor.

OTRAS PUBLICACIONF.S

E. F. HURT.-^unfloiver (iGrasoles) para alinzento,
pienso y fertilidad. Su valor economico, expansión
nzundial y cultivo.-Un libro dc unas 160 páginas,
editado en Londres por Faber y Faber Ltd., 24 Rus-
sel Square.

Dividida la obra en tres partes, se ocupa la primera
de la importancia de los aceites comestibles, y entre
ellos, el de girasol, su contenido en vitaminas y sua-
tancias alimenticias, así como de la tttilización del
girasol para obtención de aceites comestibles, grasas
conterciales (para pinturas, jabones y cosméticos, por
ejemplo) más secantes que las de linaza y su uso
en la industria lanera, como ^rano para aves (siendo
bastante equilibrado, por tener bastante proteína),
sobre todo en la época de muda. Su relación nutri-
tiva es 1:4 a 1:6 para un 17-20 por 100 de proteína.
no engordando a la aves como el maíz.

Resulta que la flor de algunas variedades e, melí-
fera, lo que hace que sea bastante interesante en otro
aspecto; pero también esta planta nos deja subpro-
ductos, principalmente del tallo y cabezuela, y, adP-
máás, del turtó, que tiene el valor alimenticio seme-
jante al de los mejores de cacahuet, palma y coco.
Detalla también el valor de los tallos y hojas para
hacer estiércol artificial, para obtener celulosa y para
ensilar. Termina esta parte con la naturaleza e his-
toria de este vegr•tal.

En la segunda parte trata todo lo referente al cul-
tivo y cuidado del girasol, plagas, semillas y su tra-
tamiento. En la parte tercera se ocupa del cultivo y
extensión de los rirasoles en el extranjero, así como
de análisis, seleccióu y vernalizacicín. Completan la
obra unos apéndices, donde da consejos acerca de lo
que se debe hacer y datos en las investigaciones reali-
zadas por varios autores. Incluya veinte foto^;rabados
en papel couché.

En esta obra encontrarán datos muy interesantes
los cultivadores del girasol que hay en algunas pro-
vincias españolas, como Cuenca, donde se ven mu-
chas fincas plantadas con esta compuesta.-J. A. V.

L. T. LowE.-Students Handbook to Fertilizers and
Soils.-Editado por C. Ií. Purvis y publicado por
Littlebury and Company Ltd.-Worcester, 1952.

Este manual es uno de una serie de el]os prepara-
dos bajo la dirección de Purvis (ya conocido de nues-
tros lectores por haber sido resetiada alguna de sus
obras) con el objeto de dar una información tan con.
cisa como sea posihle de la cien^•ia y técnica a^rícola

en sus distintas ramas, dirigida especialmente a los
esttadiantes de estas materias.

Contiene esta obrita todo lo que puede decirse de
fertilizantes y suelos sin nada de relleno. Hay unos
cuadritos acerca del valor de los abonos y, en gene-
ral, la obra está esquematizada con una organizacicín
y clasificación de materias perfectas.

Carece de fotograbados, que uo necesita por su in-
dole; pero todas las partes de su texto doude es ne-
cesaria una aclaración van ilustradas con dibu,jos a
línea, que complementan muy bien la obra.

Respecto a fertilizantes, la obra trata de lo si-
siguiente : Abonos nitrogenados, fosfatados y potási-
cos. Abonos compuestos. Cálculo del precio que debe
pagarse por un abono compuesto. Cal y encalado. Ti-
poa de cal. Aplicación de la cal. Elementos necesarios
para la nutrición de la planta y que faltau ocasional-
mente e nlos suelos. El e^tiércol de cuadra. Purín y
sedimentos del foso de purín y de los fosos sépticos.
Estiércol artificial. Otro fertilizantes orránicos. Mez-
clas de abonos. Valor re^idual de fértilizantes.

En lo que toca a suelos, su índice cotnprende : El
suelo. La materia mineral y la orgánica. Suelos áci-
dos. Microorganismos del suelo. Agua del suelo. Sus-
tancias nuiritivas que pueden extraer las plantas del
terreno. Sustancias perjudiciales que puede Iraber en
él ocasionahnente. Temperatura del suelo de labor.
Tempero. Mejora de suelos. Algtmos tipos de suelos
y su labor agrícola.---,1. A. V.

Ministerio de Agricultrcra.-Servicio de Capacitación
y Propaganda. - Hojas Divulgadoras. - Meses de
abril y septiembre de 1953.

Las IIojas Divulgadoras editadas por el Servicio de
Capacitación y Propaganda del Ministerio de Agricul-
tura durante los me^es de abril a septiembre dr, 1953
son las siguientes :

Número 7.-El redileo, por ('ándido del Pozo, In-
geniero agrónomo.

Número 8.-La infertiliclad de los árbules frutale.,
por José de Picaza, ex Presidente de la ASOCiación
de Horticultores de Espatia.

Ntímero 9. - Racionalización de. las gallin.as, por
Francisco Pulo Jover, Veterinario.

Ntímero 10.-La nzonta en ^l ganado caballar y as-
nal, por Félix Pérez y Pérez, Veterinario.

Número 1L-El «agusanadon de nzanzanas y peras,
por Agustín Alfaro, In;;eniero agrónomo.

Número 12.-Aninzales daĉzinos. EI topo, por .lo•^é
del Cañizo, Ingeniero a^rónomo.

Número 13.-E1 culti.vo del maíz híbrido, por Mi-
guel Vadell, Ingeniero agrónomo.

Núntero 14.-Hi^giene de la gestación en la vaca v
la yegua, por Féliz Pérez y Pérez, Veterinario.

Ntímero 15.-1,a Poda r.n invierno en los frutales
de pepita, por Frane.isco J. Riera, .lefe de Fruticul-
tura de la Diputación de Barcelona.

Ntímero 16.-Celo v monta de la uaca, por .losé
Antonio Alvarez Morán, Veterinario.

Número 17.-La coccid.iosis de los pollitos, por Fran-
cisco Polo Jover, Veterinario.

Número 1$.-Los gusanos de las uvas y del racimo,
por José María del Rivero, In^eniero Agrónomo.


