
^4^r^icultu^a
Revista a¢ropecuar►a

Año XXIV OIRECCION Y ADMINISTRACION^ Mayo
N.° 277 Caballero de Gracia, 24. Te1.211633. Modrid 1 955

España . . . . . . . Año 90 ptas.

Sustriptión Por•tugal y América ... Año 120 ptas.

Restantes países. .... Año 130 ptas.

Editorial

Arrozales de dos clases
Gn. el 13oletín Oficial del dí^a 2 del corriertte

se irtslzrta. urza Orrlert referertte a las ttormas qu.e

1n<'S

hrut

de regir para el cultivo del arroz, a la cual queremos

declicar uu peqrcefro contentario, sin J)erjuicio de que

los lectures 1)uedau examinar írttegrantertte la dispo-

siciórt c^n la corresportdiente Secciórt cle este ntisnto

rtú nt eru.

Tcd propósito /ta naci^d,o en uosotros al exantinar

ah;u.nus de lns titulares cort que Ita capcn-tcirlo publi-

ca^la, crt la Preusa diaria, un.a uota refere^ute a este

ccsrrntu, lus ctutles, por resultar irtcon.gruentes con c^l

corttertido de la nrisnur, han podido qui-zá origirtar al-

^ruua d^esurientaci<ín eu cl ártinu) de lus cultivadores.

La ))rernu.ra cuu que se coitfecciona. el perióclico .^• la

inrl)osibi^lida.d de ryue los periodistas donriucn, torlos

Ins matices, exj)licnn sufi.cientemnnte el hecho.

Ln. a.tc^nta lc^ctura de la clisposiciórt, ert efecto, hace

r+er que uo se trata con. ella de limi^tar el cultivo del

«rro^, sirto c1<^ rtc•abar d<^ ertcauzarle err los conocidos

tí^rntinos legal<^s, iatcrl)retcut^lo con. criterio restrictivo

la legisfrrción vigente.

Parrr contl).^e:tder bi.en el alcance de la mi^smn ha^•

qu,c> cuusiderar qtte lus arrozales actucdes existeutes

respnnrlcrt a d.us tipos mre^^ distirztos. Tenemos, 1)or

cle prunto, tc^rrenos salnbres o paruattosos, con tut

rlc^fectu quc ^)urlic^rmnos llamnr ^rermanente, pues ert

n^uc;ios casos c^.l a^ua rle rin^,u es incluso algo srrladct,

si-u posiLi.lidarl, pues, de^ lcavar anmpletantente la tie-

rra, sinu de tette^r ct ra^^a la sctl, hctcic^nrlo qtte su ni-

z^el tlesci.end.a, lxtra pn^ler oblen^er cosec^ras d^e arroz

que, pur la aaturaleza del suelo ti^ por el clima, sue-

Corriente . . . . . . . . . . . . . 5,50 ptas.

Números
Atrasado . . . . . . . . . . . `3,- ptas.

Extranjero .,,} portugal y América 12.- ptas-
J Restantes países .. lb,- ptas.

len ser anrpliamertte rentutt.eradoras. I3a,tilaría dejar

de platttar m•roz para qtae la sal subiera dc narcru a

favor de Za ca)rilarŭlad, impidiendo la i•<>.^mtac•ión de

la plartta subsiguiente, al hacer cortta^cto cort su.c rrti-

ces. Gstas tierra tienert, corno si dij^^rantos, rnur e^n-

ferrrtedad crónica, y por ello se les cono<^de el carác-

ter de coto arrocero, previos los requisitos quc^ e^s^)c^-

cifictt el Decreto de 23 de mct^^o d:^ 19-15.

Pern hay otro caso ntuv distinto, que es el de rrquc^-

Ilas ticrras que, por tura u otra circunsta.nc•ia, 1)re-

sentart urta salittidacf actual, por acumulacidrt durarrte

bastantes aitos, y en las cuales el culti.i^o del arru^,

a farur de la grctrt cantidad cle agurt que nec•c^sita, ltace

un efecto curo^tiao, en fornta de i,ntertso lavado, l)c^r-

ntitien-clo además anu>rtizar l.as mejoras perntan:vrtcs.

quc cu otro cas^o no se harían. Con la irnplanta<•ióu

del arruzal se consigtte^, pues, la recu^)eraci<ín de unas

tierras que <^stabart I/n/)r'OlIIlCtli^as ti qu ĉ>, sin ernbar-

go, sort de erce^lente calidad, por ocupar prmto.c ba-

jos, c^u los cuales, por falta dc desa^iic^, se ha^z iclu

acum.rrlauclo a;ruas de riego que lzarr ntrat•esado tier•ras

de j)riramo lige>rantente salobres; 1)c^ro qru^, ab^mdo-

ttanrlu por eval)orarión en diclros sitios su ccu-,ra 1<^re-

merttc salina dtcrartte air^os w años, ha^n llc^rado a es-

torbar totalntente la proclucciÓn.

En, estos casos ya se comprertdc c^!re no <^s ncc:^s;r-

ria lcr. concesidn del ccxrácter de coto a her^retuirlad,

^• basta con, tuta autorizaci6a prnrisinnal, r•rrleclera,

como máxinto, por siete años, scgrírt el 1)ecreto rl.^

28 de novientbre de 1952. Trnnsctu•rido, puc^.., el ^)la-

z.o que przt.rlertcictlttrerttc> se fije, las ti.erra.c se consi-

deran crtradas, es d^ncir, recnbrarlo su huert asl)ecln

l)rimi.tivo ^', ademcís, cort una r•erl de acerluias _^^ d^^s-

agiies, ya amnrtizadn, y c-al)az de iml)edir que ^t^u<^l-

T^a a r<^j)etirsc el hecho.
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Recuerda la. nrden ministerial qt^e sin concesión

d'e coto a perpetnidad /^ara la firtca o, al mertos, de

autorizrtción provisional al propietario, el cultivo del

arroz se re/ruta clanúestino v, aclem^as dc^ ser arran-

cadas las plantas por orden del Gobienao Civil, al cul-

tivador se le somete a expediente para iniponerle urra.

.cancidn per.uniarirt dc inaporta^ncia.

I a. principal novedad c^ue contiene la come^ntada

disposición es la d^e clrer obligatoriamente audiencia.,

en el experliente corrr^spondiente a cad'a caso, a la

1^'edercu^iórc tiindical rle _^lgricultores flrroceros, facul-

tad que antes era potestativa si.mplenaente, con lo

cual sc^ da satisfacción a los deseos d^e este Org^artismo,

expuestos ert repetidas occwiones, de colaborar corr

los Poderes Príblicos, aportartdo en cada ocasión su

vcclioso eleruento de luicio. Por su /rarte, la Fcrlera-

ci.órt qucdu obligarla a dcrzunciar a las Jefa^^turas Agro-

nómicas cucuitns infraccionc^s a lo legislado conozca,

en virtud de sus propi.os nicdios de infurm.acicín.

Finalnrente, la disposicidrt apunta cl propdsito de

revisa.r r Ironer crl d.ía. los acotarni.eutus anti-^{uos, r^n-

tendien.do por tales /us antc^riores a 19-15, !o cturl es

una aspiración rL<^ los arruceros c/ue pudiéramus lla-

mar jót^eaes. I,rc tarea. será^ lccboriosa, /ntes es dc^^ ^rre-

sumir que c>rr rnuchus sitios la doc^u^rnenlacicín se c^n-

cuertitre /aoy bastante i^ttcon:pleta por uaa u utra cmusa.

Queda^, puc^s, con tod'o ello cunstan^^ia dc^l mcjur

esNíritai de conrprensicín v jnsticia. con ctue el íllinis-

terio dc flgricultura aborda las distintas cu.<>stinn+^s

yue se relaciona^n con el cultivo d'e este ce^real, que en.

pocos airos, desbordando su antil,rurr recintu, se ,Ica e:^^-

te:ndido /^or rnucbas y nauy diversas prncincias e.vpa-

ñ.olas, 1^or las cuales fluye <+rt c^stns años cnnro tr-n.

tératico venero de ricttieza.

au-
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Plantu de t,, an►usti^ul^u^u.

Algunos aspectos
de la producción

linera
Por

ANTONIO MONTERO FERNANDEZ
Ingeniero agrónomo

I►rt^'it..i^íit _^' t•^^rieda.^l ^lel cultit^o del lin^ cl^^scle

la aiatigiiedti^rl.

l^:l liito ba sido conoci^lo, desde las e^lades ntás re-

motas, couto l^lanta l^ara el apro^-ecbanticnto teYtil

ile su Ghru. l^os Itallazaos prehistóricus ^le plzuitas v

sentillas ile lino (1), así conio de teji^los fabrica^los

^•ou su libra (2) han hermitido comprobar que en el

^^eríuilo neolítico sus pobladores couocían esta plan-

ta y^abían obtener su fibra, trausfortnurla cn hila-

ilos v ^^osteriurutente ett tejic3os.

H:n la. l^riutera; etapas de sn apro^^ecl^antieuto, el

lino no sería culti^-ado, sino que se reccigerían las

plautas esl^ontúneas diseininadas por las di^-ersa^ co-

tnur^^a,. Pur cierta^ ^^naloáías y afinidades con el

L. usitatissimum, sl L. an^uetifoliwn fué, en ohinión

^I^• al^unos autores, el origen silvestre de1 lino cnl-

tivado, tni^'ntras ctue otros consideran ambas eshe-

cies ^;r'nealú^icatnente distintas.

h:n la Riblia se ballan no pocas referencias eobre

el ^•ultivo y aprovechatniento textil dc esta planta,

(11 En los palafitos de Suiza se han encontrado, entrc otros,
restos vegctalos, plantis y semillas de lino, segím algunos in-
vcstig^tdores de L. angttsti°olium, mientras que Para otros se-
rían de L. usitatisslmum.

(21 En la turba cle la i•egión del lago do Btildegg (Suiza)
ha Sido encontrada una pelota de hilo retorcido, así como
fragmentos d^^ tejidos que se estim^tn son de hace unos cuatro
^uil n^ños. gccientemente se ha descubierto en Reinheim (Sarre^
una tumba en la que, sobre un trozo de tela, ligeramente colo-
rcuclti poi• c'1 ci^ido de cobre, habia u*^ vaso funet•ario; la tela,
de lino, cti de gran finui•a y acusada i•esistcrci^^.

lo que permite sulioner qtte era, en unión ^^c la lana,

la fibra más contúnmeute utilizada Para el ^esti^lo.

Coetáneas de cstas refereucias son las escenas ^rá-

ficas tlescubiertas en las iumbas ^lcl anti^;no l+:gihto

sobre el ctaltivo de esta planta en .las fértiles tien•a,

bañadas por el Nilo. Lay escenas de la rec^olección

del liuo representau el arranque, el atado en nta,no-

jos, el trausporte ^le los mistnos y el de^^rauado ^le

la cosecLa mediante uua e^pecie de rastrillo. I?n las

faenas de arranqne intervenían también mujeres. Lu

comparación entre la altura de los obreros v la ilel

cultivo, así c^omo la representación est7uemáti^^a da^la

a éste, permiten deducir clue se trataba de lino testil

cuya talla sería análo^a a la de las actnales ^^arie^la-

des textiles.

En la Península lb^^rica se han encontrado « fu,:a-

yolas», ^epondus» v otros eletnentos c^te formahan

parte de los primitivos telares verticales en lo^ que

se tejía el lino, e igualmente restos de telas, sobre

todo en constrneciones funerarias, que parece^n ^•star

Pabricadas con fibra de lino (3^.

Dentro va del ^ímbito histórico, alaunos escritor^'s

brie^os y rotnanos hahlan del eitlti^o del lino en nue.^-

tra nación, setialan^lo sus excepcionzles ^uali^lailes,

(31 Los hermanos Siret encontraon tejidos de lino cn estu-
ciones prehistóricas de Almería correspondientes a la Edrid del
Bronce.
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^"ariedudcti testiles de 1.. usitutissimum.

que 1 ► er ►nitían compararle con los mejores linos que

se obtenían por entonces. Así, por ejemplo, sea ín

I'linio y Estrabón, el lino de Saetabi^ (J átiva) era

►^e calidad superior, y en Emporion (Tarraaona) ba-

bía una ílureciente industria de tejedores de lino. En

la parte noroeste ^le la Península, concretamente eu

el área dominacla por la tribu de los 'Loelae, se cul-

tivaba también el lino y es de creer que, por las la-

vorables condiciones ccológica; dc esta re^ión para

su cultivo, estuviese mucl ►o múti exten^li ► lo ► le lu quE

rellejun las fiiente^ lii.^tóricas escritas.

AI comenzar la Era Cri,tiana, e.^ta planta fué te-

nienilo wi pro^;r ►°sivo desarrullo, a me ► 1ii1a qne au-

mentaban las ne^^e5ii3a^lFS de^ wIa ^IObla^•iúu crecien-

te, v la elubo ►•aciún ^le lo^ teji^lo.^ ^ie hilo era practi-

ca^la ^lurante la l^:^lail Media l^u sólo por la; clases

So^cialmentc inf ►^riure;, sino nue incluso G^uraba en-

tre la, lahores ►lom^^ticas propia^ de las mnjeres ^le

la nobleza. Esie ^^ultivo llegb a extender^e lanio por

n q e5^.t'O lel'I'ItOr10, fIIIP, se tlP,nell IIOt1CIil5 (lf', (^ue Sll

aprove^^ba ►uiento fi^^nraba en todas ]as 1^rovil^cia^ y

^,uede ^Ie^^ir5e ^jne raro sería ^^.I pueblo ^londe no se

('fi^i^^ul.4s (dchi,tirrntcs) y^ ticiuillus de L. au^utitiYulium.

^le^tinasen sus mejure, pagos al cultivo de esta plan-

ta, habiendo conserva ►lo hasta buy, en mucl ► os casos,

la denominación de linares.

Del aprovechamiento de la semi.lla de linu se tie-

nen, en canlbio, menos datos quc de su aplicaciún

textil. Hay inilicios en algunoa documentus uutiguus

(pápiros eaipcio^, escrilos de varius autores, lru^li-

ción oral, cic.) de que la linaza se utilizó también

desde hace rnucllo tiempo por el 1 ►ulnbre, tal vez l^ur

sus cuali^3ade,; Inedicinalea (1) y para el al ► rovecba-

Iniento del aceite que coutiene.

Varias razones abonan este criterio, enire ellus la

analogía con el aprovechamiento ^le otrus cnltivus

uleaginosos (ricino, sésatno, etc.) por los pueblos de

la antigiiedad. F,n opinión de alounos autores, autes

de su descubrimiento como planta textil, cl bumbrc

primitivo recogería las semillas del linu silvestre puru

su alimentación. Por otra parte, la linaza cultivada

no se destinaría tínicamente para la siembra, puestu

que con menos de la mitad de la cosecl ►a sr, l^ur,^le

setnbrar lu n^istna superficie (2), y no es lú^ico ,u-

poner que el resto de la semilla, no utilizadu para la

siembra, se ilesperdiciase.

La utilización del aceite de linaza para uso, comes-

tibles debió tener ori^en en aqtzellas comarcati uleja-

da.ti del área del olivo duu ► le se ►•iiltivase el linu. U ► ^

acuerdo <^on los dato, que se 1 ► u,een sobre e^t. ► ^^ues-

tión, el sudoestr ^le Asia (uno ^lc los centrus ^le uri-

gen y de dispersiún ►]el liuo, se^ún Vaviluv), y tiin-

gularn►ente la India, sería prubablr ► ueutc ► lun ► le cl

holnbre em^ ► ^^za;e a utili•r,ar cl ace.ite ^le li ► iara, ba-

bi^la cueuta ile la ^liversi^lad ^le ^^ari^^^laili•,, ^Ic linu

olea^inoso localizaila, en aquellas re^ionr,, lieaulta

Iuucllo más difícil determinar ^^n ► ^u:^ ^^un^li^•iu^re:; s^^

iuiciaría el al ► rovecbalniento ^le la linara ^,^ ► I^:uruj ► a.

^Por lo ^Zae se refiere a la Yenínsula Ib^^rii^n, cl n^u

^lel aceite ^lc linaza pura la alin ►entac•i^í^ ► 1 ► un ► ana c^ra

c^orrielrie en c^po ►^a: ^ ► asu ►las, subre tu ► lu en a^^ ► ^rlla:

regiones donde no de ^ ► rodacíu el ile uli^u. A^li^;nú^

^3e cotn^^,tiblz^, cl aceite ^le linaza s^•r^^ía tau ► ' ► i^^n ^i: ► ra
el alumbrailo de lus vivienda; (de ahí el uuu ► brc^

de «olio de ariler» c^on ►^ue se c^onucí^ ► en al^unati lu-

c•alidaile;), y las torta: resi^luale, ^Ic^ lu extr. ► ^•^•i^ín sr

aprove ► ^l ► aban. colno Luv ^e bu^^c^, ^Iara ^iic^i.;u ^li^l

^;anado. .

Los rrnilimientos ^le los primitivos utolinu, .,^^rí. ► n

^irobableme,nte ^nuy hajos, tal ^^ei menus ^I^• la n ► it: ► ^l

(11 Muchos anlmalcs c:cu^^ntra^^ en la5 pla-^tas n^mc<lioti
para sus flolencias (los pcrros dcl campo, por ^j^^mplo, aco5-
ttmibran ^ purgar5e con deLCrminadr^ cl,»^e de hierbu5. q^eno-
cnlmente esPonbíneas. clu^^ ^^,c d^tiZ cn d^v^^^sa.ti r^^^ionr.^i. No
resultaría, por t^tnto, ^ilógico suP^oner qu^ ol hombr<^ prin^ILivo
al^rend'era pronto ^. utiLr_^c. no y^ti por intiLint^o. tiir:o por Su
airácter rac^onai, las propicdridc, curat.ivu^ dc las ^^:a^^t,oti.

(21 Se^ún Colu.iielu, en e! siglo I];i c_tntidad cic ^^i^milln
que se em^>lciba p^ni la ^:emb!•a dc] lino c^^ t:^^rri^.ti di^ C^^rLi-
lidad med:^ti cran de echo modios dc liuaza hor yn^ud q dc
terreno, equivalentc a unos ]80 kilo^r^imos pon c^ctárc:^.
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Ile la riqucza en aceite de la semilla; pero al perfec-

cionar,e estos inoenios con la aplicación de los siste-

Ina3 de palanca podría lle^arse a extraer más del 20

por 100 de aceite de la linaza.

Cl cu[tico mun.clial eIa la^ actl^alidad.

Por tratar.^e de una planta con tlualidad de pro-

ducciones, cl cultivo del ]ino ha diveroido hacia dos

finalitlatlr. tliferentes, la producción de fibra v_ la

producciún de semilla, según la, características eco-

ló^ica., de la; zonas de cnltivo y porque la cxperien-

cia lla demo^trado cttze el aumento de la producción

en wt sentido lleva consigo, ordinarialnente, una dis-

minución, en cantidad y calidad, de la otra cosecha.

Vo ob,tantP, existen variedades de aptitud mixta,

buaante axtendidas en alóunas comarcas donde el

a^)rovechamiento textil u oleaoinoso del lino, inde-

pendientemeutc, no ltacen suGcientemente rcntable el

cultivo. i^;n eao; casos, las dos cosechas cOInple.IIleI1-

tan, en el aspecto económico, el bet^eficio del lini-

cultor, alcanzlíndose mayor productividad que la que

sc lo^raríu con una sola cosecha.

I?n el aspecto textil, el lino se entpleíl principal-

nteutc cn la actualidad para la fabricación de teji-

dos de calidad, tanto en el aspecto de lujo como por

sn elevada resi;tencia. Las fibras cortas y estopas,

además de su utilización para la fabricación de hila-

dos Qrtte^os, qne tienen su aplicación para tejidos

bastos, saquerío, arpilleras, ets., pueden ser cotoni-

zadas v utilizarse como sustitutivas del algodón, bien

solas o mezclatla, con otras fibras textiles naturales

o artificiales, para tejidos corricntes. El lino tiene

también diversas aplicaciones para la^ industrias ci-

vil v de ^uerra, man^,ner<ts para incendios, lonas para

la agricultura _v la industria, cintas para el uso tle lo,

paracaidistas, etc., }- tíltimamente se han reali•r.atlo

ensavos de traje, especiales de lino contra las radia-

ciones atómica:. l.a^ e^topas de inferior calidad se

Pmplean para lu fahricación dc papel de fumar, pa-

peles de alta calidatl, ete., por su condición de celu-

losa casi pura.

La linaza se aprovecba por el aceite que contiene,

un 30-40 por 1110 de aceite sccante, muy utilizado

para la fabricación dr harnicc,, pinYi^ras, linóleo ^

otrae manufacturas, cluedando como subprodncto de

la elaboración intlttstrial las torta^ o bariua^ de lina-

•r.a, que se dan al ^anado como pienso.

Las sttperficics cultivadas y producciones mundia-

le^ de fibra y semilla de lino son las si^uientes :

AREA CULTIVADA Y PRODUCCIU\ DiL'\DIAI. DE FIF3RA Dti LI50 ( SEGI!?\i LA F. A. O., 19.i1)

SUI'I?ItI^ICII^. I?v MII.F.S UL I-IA

1' A I S F. S Medin 19^t814:i^t-38

H;uropa (excepto U. R. S. S.). 255 395

América ... ... ... ... ... ... ... 6 lfi

Australia... ... ... ... - 5
Africa . . .. .. ... ... ... ... 3 9

Asia ... 34 99

'Co'rnL (excepto U. R. S. S.). 298 5?4

19+^1 19^11

410 38U

10 10

4

8 3

88 67

520 460

!^UI'I?ItI^ICIR F:N n111.ICS Itl; 'I'111

Mcdin

1934-38
19+8 19+9 1950

130 160 18U 170

2 3 3 .,

3,3 2,1

2 6 5,6 .,

8,3 9 4,9 ;i,4

142,3 181,3 195,6 1; 9,-1

AREA CL'LTIVADA Y PRODUCCIÓN DiIJNDIAL DE SEMILLA DE LINO (ti^;Gl^r I,A F. A. O., 1951)

PAISF.S Medin
l 93+-38 1948

Europa (excepto U. R. S. S.). 240 420

América, Norte y Centro ... ... 620 2.790

América del 5ur ... ... ... ... ... 2.760 1.170

Asia ... ... ... ... ... ... ... ... 1.680 1.760
Oceanía ... ... ... ... ... ... ... - 9

TOTAL (excepto U. R. S. S.). 5.300 6.149

SUPF:RFICIF. I:N MILF9 UE HA SU^ 1?HFICII? F:N blll F.S IlR TD1.

1949 1950 ^I"'I'" 1918 19+9 19501934-3ti

460 330 130 350 270 230

2.160 1.840 245 1.890 L220 1.150
1.310 1.310 1.800 580 760 670

1.710 1.600 530 540 530 470

15 31 - 5 10 25

5.655 5.111 2.705 3.365 2.790 2.545
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caules, sin ramiCicaciones y con l^ocas c^ípsulas, i^uc

arrancan de la parte alta ^lel tullo. La e^casa proiluc-

ción de linara de las varieda^les típicaniente textilc^5

es un carácter d^^sf.norable liara lu multiplicaciún ili^

>emilla con destino a la .^ieiubra, l^or lo que, a^leniá.^

de por los riesgos ^lue et^itraiiu ,u ^^ultivo dcbido a la

susceptibilidad al vuelco, lia ,ido j^reciso derivar lu

obtención de sernilla hacia aquellaa variedades ^lue,

1^roduciendo una co^echa de^ fihra en cantidud y ca-

lidad aceptables, sumini,^treu al mi^mo tieinpo lina-

za para la ampliaciúu clel ciiltivo.

Liuar ^e secano sembrado cn otoi^o.

P►to^uc.ctcíN v^^nnrnL ► .^N^^xn oE }.952:

I1. R. S. S. _ ... ...

I'olonia ...

Francia ... . . ... ...

I3e^lgica ... ... .

Yaíses }3ajos ... . . .

Cl^eco^lovaquia

Yu^o.,lavia

Gran I3retaña

Rumania ... _.. _ _.

Japón ... ... ... ... .

Aleinania f)cci^}ental

I)tro.^ paíse^, .-. . . ...

Total

Tn ► .

Las variedade; oleaginosa5, ^^or el contrario, son

^le porCe más bajo y las ramificacione^ un•ancau des-

de la parte inl'erior del tallo, lo que ori^;ina una abi^n-

dante floración y, por consi^uiente, mayor prodnc-

ción de cápstilas y de semilla. Los países don^le .^e

cultiva el lino para el ahrovecharnieuto j^rimordial

de la linaza son la Ar^entina, I'ru^uay, E.,tados 11ni-

715A00 dos, Canadá, Rusia y}a India.
52.000 Por esCa variedad ^le condiciones en c}ue se realiza

42.000 el cu}tivo mundia} del lino, su desarrollo ha siilo ^^n-

27.000 focado de diversa manera en los distintos países, tic-

24.000 ^ún los medios co q cY^e cnentan liara ello y la finali-

14.000 dad perseguida. I^esde la, primas quc se conce^len a

10.000 los agrictiltore5 e q Francia v_ otro^ ^^aíscs j^ara esti-

10.000 mular el cultivo, hasta lo^ an^hicio,o.; plane, ^^nin-

fi.000 quena}es de Rnsia, hay toda nnu ^;.nua ile foru^a., ^^n

4.000 cfue se lleva a caho el fomento linero. l^;n lrlauda,

4•000 ^ior ejem}^lo, .5e concedían ^nh^idio: ,^ la., in^lu^tria^

10.000 para la oht^^nci^íu de la Gbra ^lel lino. F:n otrn, ^^aí-

ses, en cambio, sc adopta el si.,tema dr- protc^^^•i^ín

)18.00(1 oficial de los precios, sin coiu^icn,aci^ír^ ^^con^ín^ica al-

La producci^ím m^ndial de líno en I952 fué el fi,l

^^or }00 de la total de fibras indnstriales.

Entre las varir,^lades que se ctileivan hov en ma-

vor e,c^da ^^ara el aprovechamiento textil fi^uran las

liolande^a.,, bel,^u^ e irlandesas, así como las de los

l'aíscs Báltico, v Rusia. Son de j^orCe elevado, iuii-

I:nsa^^u cun^y:u•atico de varii^dadc^ ^e lino.

nuna a los agricultores y a lo^ indu.^triale,.

En el aspecto econcímico, el lino compitc nial con

otros cultivos debido }}rin^^i^^alnu•nte u 10.5 moilerno^

^tistitutivos de su fibr<t ^- aceit^^, ^^ae,. a^^r^+cio.: ui:í.^

económicos, son absorbido, eu ^ran e:cala por el u^^^r-

cado consamidor, ^li^minnyrndo la deruan^la ^I^• ac^ii^^-

Ilos, lo que frecnentement^^ .^c tradu^•c en una haja

de precios c^ue, en cuanto afe^•t.^n a la renlahiliJud

del cultivo, orit,̂ inan su de^a^^iarici6n. Para ^nant^^nc^r

una indtutria 1loreciente _v atendcr s aua ^l^+mnnila

importante del mercado e^terior, lrlnnda e.atiwulú

el cultivo del lino rleutro d^^l País mediaute la avnda

económica a los dive^rsos seclor^s lineros; ^^cro ^^on

el tiempo se ha vi.cto que tulc., snh^idio5 resultabuu

iuia carga gravosa y desj^rohorcionaila a la iin^^orlan-

cia relativa del liuo ^lentro d^^ la econonúa ^en^^rul

del país. Por ello fué^ dccreta^la la ^nj^re,i^ín ^lc^l ri^-

^,imen de ,ubsi^3ios v, co^uo con.•ecuencia iun^ediula,

varias factorías ^^ara }a ^^rel^aracicín de la fihra lii^-

hieron de cerrar.

Otros países, como Holanda, lian soslenido c inclu-



.^i in^^renu^uta^lo la su^ ► erfi^^ie ile cultivo, de^iii^í► ui]ul^►
a la I ► rudn<^ciún ile se ►uillas selectas para vet^ ► ler al

c^xtrunjero, favorecien^lo e^ta coyuntura lu iucorho-

ra ► •iúu al bloque sovi^^tico ►Ie F.stonia, Let^onia v Li-

taauia. ante, e^^rorta^l+^res ^le la casi totalidad de la

s^,n ► illa utiliza^la par^i It► ^iembra en Etiropa.

l^:l ^^onsi^ino muuilial ^le aceite de linaza, después

^Ic la última ^uerra, en los paíse^ de Fnropa occiden-

lal q o ha ]le^a ► lo a al^nnzar el ^-olumen que tc^nía.

V. ► ri< ► .; c:► u,a^ Lan iu(luí ►lo sohre e^t^ ^ituacibn, entre

i+lla^; el e^ ►n^^leo ^le acf^it ►^^ secante^ y^emi^ecaut^^s de

utra_, .,e ►nillas olc^a^ino^a, para ^quellos nsos e ►1 que

I^^: ..naituti^os son aceptable.:, el ata ►nei^to de la pro-

^lu^^^•i^ín de linara en alguuoa países, lo que 1 ► a redu-

► •i ► lu lac demani3a^ ►lel exterior, y la; coii^liciones de

I^,^^ ^•once ►iio.^ ^le pagos ^^,table.cidos entrP Ios paíse^

j ► r^^^ln^^tores de Su ► l^► irir^rica y los paí^es consrn^ido-

r^^., P ►► ro^^eos.

I+;n Rueia, primer país productor de lino del muu-

^l^ ► , la cosecha corre^pondierrte al año 1954^ fu^^ en-

^i ►^r•iur a la antc^rio ►•, pero no lle^ó a cubrir la.^ cifra,

^ir^^^i,tas en el pla ►i Iiara dicho a ►io. Siu ernbar^o,

la^^ noticia, ^ne .^e ^ ► oseen ^lc^l culti^-o de esta ^^lanta

Ii^^r ►uiten ^uhoner c^ue ,e^ han lumentado lo; renili-

►nirnt^s ►►►^itarioa ►I^ fihra ^ linaza, principalmente

^ ► ^ ►►• la ►►►ejora g ► ^n ►^ti ►•z^ ile las ^-arieda^les cnlti^^^las,

^^I pt^rfec^^io ►iarnient^ ^le ]os ►nétodo., ^le^ ^i^ltivo ^ la

nu^ ► ^aniración de la, lahore, a^rícolzi<^, h,, probak ► le

► I ►►► ' P"r el cará ►^^Pr exfensivo del cnlti^i ► ►Ie^l lino ►^^n

► •^^^> paí^, ^- a^ ► e^sar ►l^^ la ^li^ersidad de suelo.ti y ►le
► ^lim. ► s co ►i ^ae caenta, no lle^tien a al ►^aniarse en un

fntnr^i inmr^^liato lu.. r ►^ndi ►niento.: obtenidos en otros

^^aí^e^; ile ►nenor :írea ^^embrada, pero de t^cnic^ c ►► l-
^ura^ n ► ú^ ^ ► ^^at ► zac^a.

/^;/ ^^ ►^ltf ► ^^ ► itt► ci.^^ ►ta.l.

Aute., il^^ la crisis RuP^ ^iifri^í el lino p^ir la c^^mpe-

t ►^ncia induatrial ^lel al^ ►►►lún, u p ►•i ►nero, del :i^lo x ► x,

r^ta I ► I^uita era d^^ ^^^^mún ^^ ►^Itico en ca,i toila la Pen-

ínsnla, ^li^minnvPn^lu ^iosteriorinente en forma pro-

^,rr^,:i^a. ha,ta ^^i ► e^lar rPd ►►ci ►lo a peq ►iP ►ias zona; ar-

t^^sana5, hara ^ol^er a reintro^lucirse con ni ► evas

1 ►^ ► •uic^^► .^ agrou ►ímica., e^. indu^tria]es, que eti conlo se

^• ►► Ilic^ ► ^^n la actuuliila^l.

I'^ ► r I.► ^•ariedail de ^°lima Y suelo, nueslro ^ ► aís tie-

nc^ ^ran^lr_: I ► osihili ►ia ►les I ► ara el desarrollo ^le esta

^ilv ► ttt. ►^ualqui ►^ra ^InP sPa la 6nali^3ad qi ►e ce perai-

^:^► ; e;t^^ ^^^. la ^^c•o^liiccicín ►le fibra o de aceite, v aeí

^^r ►nos ^^uc ea la Parte. meridior^al los culti^-o^ rin^len

►► na co^PCha prinri^ ► al olea^;inosa, ^u ►► q ►^e se tie ►^^la

al ^► j ► r ►^^echamiPnto ►Ir 1<► ^^aja para ai^mentar el be-

neG^•io ^lel agri^^t^ltor, ►nientras que en la parte uorte

FeD^^'^^ibn dc ^'aricilttdes en llarcela.c cultic. ► d; ► 5 di• liuo.

ee mucl ► o ►nás iuteresante eI a^^ro^echamiento textil,

no obsgaute prodacir,e Pn determin^elas zonas ^eani-

lla inultiplica ►]n bajo control oficial ^uP ^r ^Ie^tiua a

la sienibra. Sr^ún la, comarc^s en que sP^ c ►iltiva y la

cosecl ► a ^►ie .^e preten ►^c^ obtener, se utilizan varicda-

des aacio ►► ales o estranjera^. Las } ► ri ►neras, salvo el

incon^renient^^ ►le ^u fulta de aelPC^•i^íu, tieu^^n la ^,ran

^^eutaja de ^a a^ia^^tai^ión a la^ ^^m^li^i^nPS e^^olú^ri^^a^r

f^C T1170^tP0 Il1P,f^10. 717]PIIYC^l^ ((l7P PIl ^ál^ (1!I'il^ ,1l Illál-

^-or e^}^ecializ^ciÓn ^ re^ndi^niP^nt ►^. iextil ►i ol ►^agi ►► o-

so, quPdan limita^los ^^or una mu^or ^u^^^^^I ► tihilida^l

a laa p€^rtl^rba<^io ►►es exteriore. (clim:► . enfermP^lailP^.

pla^aa, etc^.).

Lo; I ► re^^io, ► lel lino en el mer^•a^lo ra^^ionul, taniu

^ie la fibra ^^^ ► n ► o il^^ la se^milla, iliG^^ren ^le la ^otira-

^ión i ►►ternacionul. ^^l^rán^lo.e Pn ►u.í.: la liuara_

mientra., crt ► e la fibru. a ►in te ►► ien^l^^ rn ► ^uenta la ili-

ferencia dc ^alidad c^oiz otra^ del e^tranjr^ro. no al-

canza lo, I^rr^^^ios ^tu^^ Pn é.^t^^. Se e^tlhle^e así una

compensac:iúii e ► ^o ►^ómica e»tre^ a ►nba.a ^^^>>FCl ► a,, ^^ ►^e

sirve parl niantener el interés de.l a^ ►•i^^nltor ^^or esie

cultivo siu ►^r^^•e^,i^lad ^lc cot^ce^ióu d^^ prima., o,uh-

sidios estat^► les.

Linar en floracióu



AGIt I CULTURA

I^:^^ta co^^untura ^e j^resenta favorablc ^tara el des-

arrollu liu^°ro ^lc nuestra naciún, ti^a ^uc las necesida-

^I^^^; int^°rnu^ ^lP liuaza para uso; indt^strialcs no son

Io^luría cuhicrtas con la pro^lttcci6n nacional y, en

^•anthio, ^^„^lrían cxportarse al Pxtranjero debit3arnen-

t^^ ac•onili^•i^^^nuila., al^unas claqes t^e fibra y estopa quc.

nu tir^ucn f^ícil 5ali^]a en el mercado interior, precisa-

menee ^^or•^^iP ,e riuc+ien ofrecer a precios de coni-

J^etPncia ^•on lo^, pro^luctos ^le ^^tros países.

I'ur .^n ^•ar^í^•t^^r ^le planta in^ln,trial, con posibili-

^lu^l il^^ i^1^•remet^tar .Stz cnlti^^o sin j^rovocar nna sa-

tura^•i^ín ^lel rnerca^lo a eorto hlazo, debido a^ue las

nr+cr^i^la^le^ q acionales toda^ía son su^teriores a la

^ir^^^lui•^^i^^n actnal. el lino e5 ^usce^^tible de extcnder-

^i^ Jic^r• otra; comarcas ^3ondc hov no sF^ culti^a, como

I^^: niic^^^o; re,a^Iíos e^tremeños v anrlalaccs, en los

i^tie la^s traili^^ionale,a ^rlania., alitnP.nticias no ofreccn

al^eua., ^icrsPectivaa interesantes. También cn a]guno^

^^,^•<uto; ^1^^ la ^^ar•te meridional de q uestro país puedc

inlr^^ilucirsc i•5ta ^^lanta, alternan^io con cereales y

Ie,riirnino^,a5 liara la mejor exp1ota^^ión ^1P1 snelo. Fs

en r^sta., comarca^a t]onde tienen prirtcipal aplicaeión

la^ v^u^icila^les olea^inosas Para la Jn'oducción de ]i-

^raza r^nan^lo la arider ^lel ambiente no ^^cnnita obte-

^^^^r Gbra, ilc ^^ali^lad.

h;n al^,anas zona. tlel litoral Cantábrico ^e jtotlría

r•cintro^lucir estP culti^o por las fa^orables condicio-

nr•^s ccol^í,icas (principalmente el alto contenii^o ^lr.

lium^^^lai1 ^le la arnicíefera y la suavi^^acl del clima rna-

rítirno) ^^tic ofrecen, siempre qne re,nltasc por lo rnr^-

nos igi^almente retnnneratlor ^ue otros tradicionalc.a

Llnu text.l] con un altura medin ^le 1.10 metros.

Floración tardía: ^e ob ► i,n^an I.r c:iPct^lati di•^arrollaila^ti.

(maíz, patatas, alahia,, ^^a^tos, ctc.) ^lc u^luclla, ru-

nas• Alaunos en,avo, rcaliza^ios j^areccn in^licar ^lue

se obtendrían fibras ^^c b^tena cali^lail cotn^^arablcs a

las de otros países lineroti; jtero el j^rincipal incon-

veniente con que sc trojtezar•ía ^rara nna extensicín cn

gran escala del úrea ^1^^ 5ir^mhra ecría la falta ^^^^ ins-

talaciones para la ohtr•.uci^ín t3e la fibra, ann^ut^ lal

^rez, por lo qne res^^ecYa al enriado, fuese j^osihle,

aun sacri6canilo jiartP ilc la cali^la^l, rcalizarlo al ro-

cío, con el consi^,nientc aliorr^ tle im-ersioncs. 1)c

cualqnier mo^lo, a causu ile la ^tarcelacibn ^lel tcrrP-

no y del tipo de econontía a^,rícola t^ne caiste cn r^.^-

tas reaione.^, las instnla^•ione^ ^tara lu obtenci^ín ilc la

fibra deberían tener una ^^apa^^i^la^l ntínirna ^^ara ah-

sorber la cosecha de las zonaa circnu^lar^tes, va t^i^^'

1a linicultnra, cn r^^girucn ^1P arte..^anía, n^i Poilría

prosperar en corn^^etencia <^on la, factorías iu^ustria-

les por la mano de obra quc re^uiere.

En el fomento del lino ha tomai3o p.n•te activa cl

Estado, ofreciendo a los a^ricultores sn avnda en for-

ma de auxilios técnicos y económicos para la insia-

lación de factoría : en determina^las zonas don^3c es

imeresante la extensión ^]e este cnlti^^o. Pero tan im-

portante como pneda scr ]a labor de fomento j^ara

a>}mentar la ^roducción es la rewlariración de ln

^ 7Q
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►uisma, ^^o ►i el fin ►le e^^itar la> alternativas de interés

^^ ile ^le^ ► re..iú ►► , ►h►e suelen ^lar^e prc^ci^amente en la

in,tauración ► le nuecos culti^-os, y para couse^uir un

aju,te ►^ntre la producción y el co ►^si^mo, de acaerdo

► •ou I. ► ^ ►►e ► •esi ► la ► le^ nacio ►^ales y las ^^osibili ► ^la ► les ^de

exj ►urtu ►^iún. E ►i otro caso, un ainnento e,sPorá ►lico

de la j ► roducciún agrícola originaría, como ha ociirri-

►]o con I^ ► jiroi3ur,ción de linaza por falt^ de <tb,orción

►le la iuilustria, una baja de los precio^, c^ne teu ►lría
^•^^u^u cuuse ►^ur^ncia el retroceso ►]^^ la suj^erGi^ie ^le

^•ulti^^^ ► en a ŭo, posteriores hasta que el ► ]r^fi ►•it dc la

^•^^:e^ ► •I ► a fue,e lu suficientemente qott ► hl^^ liara influir

sohrP la marcl ► a normal ► le tales in^lustria^, moti^^án-

do.^e entonces uu auinento de ]a de ►uan ►la, que ^e re-

fl^^jarí^► en la suhi ►3a de precios ha,tu ^^ol^^r al equi-

librio.

La re^ulariza ►^ión ►lel culti^-o y su ajuste a las po-

sibilii3ades ind ►^striales para su elaboración produci-

ría un aba.,teci ►niento ►^ontinuo y norinal, evitando

los altibajo, ^1^^ saturaciún y cscxser anteriormente

sei►alados. h:^te, precisamente, es un papel importan-

te a^le^en ► pe ►►ar jior la, inilastria; iuteresa^la^, tan

eficazmente ^•o ►uo pu^lie^e hac^^rlo el prupiu l^.^ta^l^^

y con I,► ^^entaju ►le ^^^^itar to ►las las diG ► • ►► Ita^le: ^^ ► ^^^

para uu ►1 ►^,arrullu nor ►naliza ► lo ^lcl mer^^u ► lo Ilr^^^a

con^i^o la inter^e ►u^i ►íu ufi ►^ial. L^n bueti j ► r^i ► ^r ► lin ► irn-

to para a.^c^t ► rar el aha.:leci ►nieuto de la in^l ►► aria ►^.^,

siu ^li^ ► ]a, ►lue r^sl^t ►uauteu^a ^ ► st ► vez ►►na ^leuian^la

est^ble; j ►ero uno v ►► Iro no s ►^ j ► ue ►len con^ ►^:;uir si nu

^e re^petau lo; már, ► ^n ►^^, de 6 ►^neGcio qu ►^ lia^;an i ►► -

teresar.;e al a^,rii^ultur _y al ini3u^trial. Los j ► rP ► •iu^

►^oittra^^tuale; ilel culti^^o, caaai3o t^^te s^ realic<^ ^^^-

gún tal mo^lali ►l^► ^1, ^i^^mpre ^Iue resulteu rc^cnunr^r: ► -

► lore^ p^ra el lini ►^nltur, jt►egan un papel in ► ^ ► ortant^^

cotiio re^ula ► lures ^le la ^ ► ro^lncc^iú ►t, Esto ^P ha t ist^^

claram^^nlP wm el liuo ^ ► ara la j ► roducción ^le li ►taza

^- tambi^^n ^^un el t<^xtil, annque en este ►íltimo cu5u

lo., mo^ i ►nii^nto^ o^ ►^ilatorios Pnmascaren la. cri.^is.

(FoRos iFel ^► ntor.)

Liuo textil en pcríudu de ma^lurez.
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EL CATASTRO DE RUSTICA
^vz ^iceH^e

l. L',N LA Ctl1DAD.

^o^a G-^e^^crrze

[ngeniero agrónomo

(:ou ► o nailie i^,nura, en nuestra uución lu principal

finali ►la ► I ba5ta abura ^lel Cata,tro de Rtística es el

a,pectu tributario, con^tituyendo las operuciones cu-

tastrale^ todo lo ^^ne conduce a dcfinir y valurar real-

►nente las bases ► lel impuesto, y a desi^nar personal-

mente a los beneficiarioa de ]os bienes o prodnctos

^lue con.^tituyeu ^lichas bases como obliea^los a sati^-

I•acerlas.

Para ^u realizaci^ín necesita el personal a^ronómico

encargailo de si^ ejecución tencr en cnentu factore^

►ntíltiplc„^, ponderahle; e imponderables, presentán-

dosele circanstancia^ variadí5imas, dilícila^ ^le preci-

^ar. La: valoracionc; ^on inse^uras v no se lo^ran sin

mucho trahajo, pue, es muy ^li.titinto tratar en gene-

r•al cue.,tione^ ilc ccouomía v de valoraci ►ín a^raria

yue concretar soluciunc, en la luhor cata.^trul, que se

rednce a prc^ne^liar divcr5i^lad de ^^alore^, cnvos re-

^nltadu, :on otru: ^tuiz^í inexistente^ en relaciún a ca-

^os particulare^. peru ► tue, ^,eneralirado.,, habrán de

servir como baae al impnesto territorial.
F1 trahajo t^^cnico es dc mncha independencia,

^Ic ^,ra q rc^^ ► on^abilida ► I ^- espne,to. ^i n^^^ eaá

pero

con-

cienzu ►lameute rcaliza ► lo, a cometer injtr..ticias v per-

jnicios; pero como uo ;e pue^len resumir en instruc-

ciune^ fija., y concrcta^ la.^ dcterminacione^ ctne bay

^^ue^ a^loptur e^n lo. nníltiples ca^o^ qi►e se le presen-

tan, nu tiene mú^ retnedio dicbo t ►ersonal cine for-

n ► arse en el campo, ha.^ta tcner un cerda ►lero espíritn

catastral, que í^or re^la ^eneral serú tanto mc•jor cuan-

to má^. ticml ►o sc pcrmanczca en arln^l.

1',.,te e;píritu cata^tral, que el pcr;onal a^roncímico

ailc^^icr•e no e^taudo c q la. nnbe.,, sino }•endo a ras

^lel suclu, tieue ituc seguir la, q or ►nas v orientacio-

nP, ^e ŭ ala^las por 1)r^ani^mo ĉ .,upe^riores, ^tue em m^-

cbo: ca.o: ,e a^l. ► ptan a la realidad del cam^io, pero

en utr•o, .,on ^lictailo: ilc e,paldas a P1, cou ►o sucedi^í

en el añu 193^, pru^luciende entor^ ►ecimicutos v retra-

sos, lo^ cualc, dau lu^ar a^li!'erencia; c irre^ularidade^;

que tiPnen ^u refle,jo eu Los trabajo.^ realizado, por

los te^c•nico, en muteria cata,trul.

Terciar en un asunto ilonde interviencn intereses

contrapueslus es albu lentcrariu u ^liiijutc,cu; pcru

habieudo e^tado duraute to^la n ► i vida profe,ional cu

el ^atastro y crevendu tcner soluciones para iluc des-

aparezcan irre^ularidades e injnsticia. eu el a..^icclo

tributario del campo, pondré ^le manil'ie^to una, cuau-

ta., consideraciones, pi ►e^ el a.^unto hien lu utcrcce.

l^;u el a ►io 1895 se iuiciaron en h;^;^ ► aña lo., pr•in ► e-

ru., trabajos ►le (átastro, con la int ► •rvcnci ►íu ilc dP.^-

tacados In^enicroa :Agr ►ínomos, realir,ín^lo;c tan ► hi ►^u

en dicbo a ►iu eusavo^; en Granada, v como dicrun re-

^ultado sati;factorio. ^e .nnpliaron a otras provincia^.

reor^anizánilo^P en 1911O el Srr^ici^^ dc (^ata^tr^^, cn

el oue I'i^ ► n•ahan ^esenta I ► t^;cuiero, n^riíuo ► uo; y cicu-

to cuatre Peri,lo %^!,r ►•ícula^, v en cl I^;.^calafcín ^lcl

Cnerpo_ publicado por la l)irecciún (:cncral dc ,1^ri-

cultura, In^l ► i^tria y Coutcrcio ^- eilitailo cn :^l ^le

►liciemhrc de 19O'3, aparecen pur pr•in ►cra ^^er, lu, ,c-

senta Ingenierus A,riínuu ► o^ a^l^,crito,; al Mini,lcri,^

de Tiacienda eu lo^; trahajo^^ ilc (:ata^lru.

La Lc^ de `?3 dc u ►arzo ^le 1911(>. nunca I ► aaanlc

alaha^la }- ponderada. fu^^ confecciuna^la ^ ►or ► ina .lun-

ta, presidida 1 ► or dun .lo,^a^ Fcbc^;arav, v cn la ^^ue

I'i^araba ^luu Mzuiael dcl linslo y ►le Ja^lo (:a^i^^^al.

como el tíuico ln,^enicro ;^^,r^ínotuu ^Ic ^u: com^ ► ^^-

ncnte^.

I)e,de auurllu, tien ► ^ ►u,, lo. ('i^cr^^o^; .n^,run^íniico^y

ilc lu^;enicro, v Perito; ban si ►lo lo^ má^ íntin ► .uncnlc

rclaciona^lc^^ con la ejccnci^ín ^le la obra catn^^tral:

pero han teniilo onc ,iil'rir pacicntemcntc ca^ubio^, il^^

r^^_+in ►en, diferentes .ituacionc; política.^, ^rrc.:ionc. dc

I^r^ani^mo.^, Sucie^ladc; v p ►•opictario, iufluvcnlc^,

► lictándo,e oncc Leves y enor ►ne profii^i^ín ^lc I)ccrc-

to^, Ordcne, _^^ Circularr:. ^tue, cou hucní:itna intcn.

ciún mucba^, ^ ►cro cun c^,uí,mo ^ dilacioncs otra^, I ► au

da^1o al Cata.aro ^lifcrentcs ri ► r► tho, v orienlaci^^nc^,

los cuale^s han uri^_inado retra•o^ cn ^u clrcuci^ín. ba^-

ta el ptmto ► 1 ►^• ^Itte ^e ^^ue^la ilccir ouc cl invcntariu

^le la riqueza a^rrícola ^Ic l^;,paña e^ ohr•a ^Ic .i^lo^.

cuan^lo, eu realidad, debi^í ser dr año^. H;I I)ccrcto

de 31 de al;o,to ^le 193-1•, por el ►1ne se ^-ol^^iií ul r^^•-

^iniPn de Catastro por ma..a; ► le callivo. fn^^ Ia n ► .í.
dcmoledoru ^le toda., la.: ^lis^^o.icionc^.

A^lriraci^íu nnánime ► le todo el persoual a^ronúmi-
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c^^ I ► a si^lu ;ieu ► E!re su teriniuaciún, coiuo ^e ^le ►nustrú

últiuuunr.ute cu e1 I(:unareso A'aciunal ► le Inoeuicría

^^runúmic. ► , celebrado en 1VZadrid el vi^i 19.iU, al

apr^ ►bar eu la ponet^cia a1+;1 Cataslro de I^ ► Kiqueza

li ►í^licu» I. ► priutera co ►iclt ► siún ^lefiniti^.► , ^^ue ilic.e :

^^'I•ern ► inar rúj ► iilamente el Catastro de la Ri ►^uera

liú.^tic ►► en to ►lo el territorio uacional», ^► spiraciúu que

I ► ^ ► ,i^l ►^ ^!las ►ua^la con óran visión ►le 1^ realiilail en

la I.ey ► le '?U ►lc ►licieTnbre ►le l95?, ^^ie no intru!luce

^uri. ► ciún algt ► na en la técnicz ► catastral ►lue se vieiie

n^ilizan^li ► , peru proj ►orciona los mc^lio; econúmicos

nccc.ari^ ►; ^, tenie ►ido en cuenta la i ►upurtancia ^le los

trabajo., re^ ► lizaúos, se propuue continuarlos intensi-

^^an ►entr. 1 ► asta su total teru ► inaciún en el territorio

n,tci^^nal.

L ► !s ^!rugresos de las Ciencias t:cutióinic^s y su ^li-

f ►►^iút ► j^^ ► r me ►3io de Con^re^o^, conferencias, publi-

c< ► ciún ^le libros, etc., liace que se menciene^i ^latos,

e;ta^lísticu^, m^^todos y proceilimicuto^ mús o menos

r►!lacioua ►les con e1 Catastro, y con;i^^eranilo que pue-

^lcn tc^ncr a^ilicacióu adecnai3a en al^nnas ocasioues

c det^,rmiuados ca:u:, a.uaa peusar lo quc ;uce^lrríu

^i se . ► iioptuse un ruu ► hu nue^^u, que pri!^luj^^r^ ► ► ni

cambio má^, sin n ►ejurar ui ^ ►erf'ecciun^u• lu ^^hra ca-

tastral.

I'ata pre^e ►►ción ^e ^e aument: ►►la ^ ►or la u!lul ► ci ► "^n

en al;^unos Catastr ► !, extra ►ijerus ►lc ► lecl^u•aci ►► uc., ^

euipleo de coefici^^ute^, ^jue 1!^ ► r la caracterí^tica c^-

^^ecial de lu espai► ul n^ ► cmeu ►us que pu^lieran a ► 1u^^-

tarse cn iitzestra nació ►► .

En la^ ^leclara^•i^! ►►e.;, a ► m ^^xi^^ir^n^l^i^r a I^ ► ^ ^^r^^-

pietarios a partir ^le ileter ►nina^la ri^iueza, cs c^ ► ^i

seai^ra la abstencicín, ^ j!r ►^eba ^le ello la tu^ imo.^ en

los trabajos de _1^^aucc Cat.^^tral, en lus ►lae se exi-

^ría al proEiietariu, ►nciliante relaci6n jtu•a^la, la e^-

tensiún de sus 1 ►rc!lios, sus lí ►uites. claset ►^e culti^^u.

cali!^ud dc I ►^.5 tcrrcno^, ret ► i3i ►nienio. contribuci!ín ^^

demá, riatos ijue .:c c^!n^i^leraban uece:ario,, .u ► tc nn

fnnci^!nario qiie le ^laba to ► i^ c]ase ^le facili^lailcs, ^^

transcurrían ^lias } mú.: ^lías siu coin^!1<^tar si^^ui^•ru

la sn1lerl'icie ►^e mucl ► os trr^niuos. Pero co ►n!^ el I^;^-

tado ^^iene me ► ]i ►►s coerciti^-os E ► ara ohli^^ar a decla-
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rar, es ló^ico pensar, ^i se exigieran, ttne el pro^^ie-

tario tendría nccP:i^lad de lle^-ar una buena o mala

contabilida^l, y eu muchos casos dos : una para pa-

^_=ar el trihutu _^ otra para couocer la realidad dc su

e^f^lotaciún, y siempre la necesidad de una in^•esti-

^ación ^^or parte ^lel Jiersonal a^ronómico para con^-

^^robar la ^eracidad de lo dcclarado, todo lo caal tir

traduciría en molc^tias a los j^ropietario^, más ^as-

tu^ de admi^^istración ^- preocttpaciones que ^'endrían

a aumentar la.; mu^•hí.^ima., ^tue ya tieue todo a^ri-

cultor. va cmP el re^ultado dc cu trahajo cstá pen-

^liente ^lc la^ inclemeucias ilel tiempo, marcha de los

mercado^, fir^na de tratado> y^ circunstancias im^^re-

vistas qne de momento se pnc^len presentar,

Fl empleo de coeficientes Pone en actualidad una

cuenta o parte de sus elementos inte^rantes. Si las

^-aloraciones catastrales, como ya se ha dicho, soq

inse^uras y se logran con mucho trabajo, al aplicar-

lcs un coeficiente, que tampoco habrá sido obtenido

con mucha exactitud, es e^-idente due el resultado

nunca podraí merecernos entero crédito.

Lo ^tue, se busque e.n Catastro con el empleo de coe.

ficientes, raro .:erá ^Jne ;c cousiria con unu ^ulo ; dará

mavor cxactitud tmu ^^ara cad^i culti^^o, ^• la ^^aria-

ciún ^tue se persina será di.^tinta para cuda re^iún, ^^

lo má, I^robahlc es ^tue lo ,ca tiara cada t^^rn^inu, ^^ aun

en el mismo hahría ^tue establecer difcrcnciacionc^

dentro dc <íl. Por ello, si se tiencn ^lue rc^nc^liar con iu^

solo cueficiente tanta5 circun^tancias difcrcntc.^, ^c

puede afirmar q1^e nunca scrá ciert^^ _^^ c^acto cl re-

sultado.

Siendo las rentas bastantc establc.a y lo^ bcncficio.

agrícola5 muy variablc.,, y más eu 1^„ tiem^ius actua-

les, emhie•r.an a adoiitar algnna, nacionc> extran,j^^-

ras el empleo de coeficicntcs para actu^^lir,ir ilicbo^

beneficios; pero las ^'ariaciones que snfren pucden

ser esj^orádicas Pn más o en rnenos, ori ► inada5 ^ror

circunstancias múlti^dc► , ^tue no son fijas ni j^eri^í-

dicas, siendo de cran dificultad, por no decir i^u-

posible, sean aplicados con tiempo y momento o^ior-

tunos. Lo que, se hace es acumular t-aloracioncs insP-

^uras y difíciles de lograr, en nomhre de cxirencias

de periección y autenticidad, con ritmo desmesura^lo ;

pero tampoco debe seguir que permanezcan los bcne-
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ficioa aorícolas iuvariables ^3iez o más ai5os, como en

nuestro Catastro.

La l^'. 11. O., eu sas estudios y ^lisertaciories, em-

I^lea la ^lenominacióu ^le aexplotación a^rícolau, acep-

ta^la I^or la casi totali^la^1 de las naciones que com-

^ireu^le. Es natural nue naciones qtie tienen fincas ^le

^^^rtui cxteusión o colecti^iza^las no l^ay^an encontrado

cx^^re^ión mejor ^tue reFleje el inodo de ser ^de sus

cauipos.

Las características especialísi^nas de nttestra nación

nos ponen e^ ► u•ance ^le ^ludti al definir lo qne es

una ^ccxplotución agrícola». 'Tomás Santi, en su libro

ó^aloraci^^la de fincas y preclios, dice que «su denomi-

nacióu encierra ya el concepto de empre^a y da a

enteu^ler or^anización y dirección de la produeción

a^rícola o a^;ropecuaria». ^Es un cortijo de Andalu-

cíu, wia masía de Levante, uua dehesa de Extrema-

^lura y Salarnanca, un caserío del Norte, es decir, una

finca e q coto^lo redondo, o es el conjunto de parce-

las un,^ I^osec un propietario en un término, ^jue tie-

ncn la niisma dirección y administración? Pero tam-

l^i^^n I^ue^le ^er prol^ietario de varias parcelas en tér-

AGKIOULTUKA

mino de una o ^arias pro^-incias. C:uuliiuicra que fue-

^ra la denomiuación que adoptárauios, hara la rjecu-

ción del Catastro, nos proporcionaríu iiil'iculta^le; y

dilaciones que no tenemos con ]a de «parcel^u,, y nna

vez ultimado, serí el momento de e^tu^liar Lo ^^ae

constituye la explotaeión aorícola v sacar toilus la;

consecnencias c^ue de nn buen C:atastro jiaeden ^le-

ducirse.

Sin tener que acudir a nada nuevo, los diez uiillo-

nes escasos de hectáreas que Ialtan por cata,trcu• I^ue-

den terminarse rápidamente con la interprctación fiel

y exacta de la antedicha Ley de 20 ^3e diciembre de

1952, que, facilitando medio5 econú^nicos suficicnte;,

autoriza a nombrar personal que pueda realirar en

buenas condiciones las cantidades ile trabajo fija^las

en disposiciones anteriores.

Por no alargar excesivamente eate artículo, prefe-

rimos hacer punto ac^iú, annncian^3o uua segun^la par-

te, c^ie llevará como obligailo sublítulo « l+;n el cani-

po», y posiblemente tuia tercera, bajo el epígrafe,

más benérico, de ccEn la econoxnía nacionah>.

(I^otos del Archivo del :11ii^isterio dc I[acicnd^^.l



^Igu^os eXiremos ¢^ relació^ co^ ei
Plao de loduslrialiiaciú^ y Culu^ila-

ció^ de Badaloi
,

^ oz ^oaé ^rzú^z ^^a^icv

Ingeniero agrónomo

lérzhi,en.^l^u maiaifestarlo uii suscril^tar ►le e^sta

Revista que le ia.ter<^saba^i cierCOS d.etcilles so-

bre el P[an- de Inclustritclizcu^ión y Color^iza-

ción de liadajoz, ya r^a^^ qui^á le coraviniera

trasl^^^úurse allí paru cul^tivar la ticrra, el se-

ii.or Cccrcía Ar^auce le co^ttestó oportu^Uani^E«ite

eia los si^uientes ténninos, que juzgamos muy

digiios de geicerr^l clivulgación:

La importación y extensión del Plan redactado por

la (^omi^sión desi^nada al efecio dificulta satisfacer

los deseoa del consultante. Procuraremos, sin embar-

go, ser lo inás breves posible.

La Ley de l de abril de 195'?, sobre el I'lan de

Obras, Colonizacicín, Industrialización y Electrifica-

ción ^de la Provincia de Badajoz (B. O. deil L'stado

del 8 de abril de 1952, número 99) tiene por lina-

lidad, scgiín se indica en su preámbulo, resolver los

problemas sociales planteados en ella mediante la

elevación de la riqueza e imponer la máxima cele-

ridad en la iransFormación de las zonas reáables que

puedan ser colonizada^ en la provincia, aprovecban-

do las aguas del río Guadiana y sus afluentes.

Es otro imperativo de aprovecbamiento máximo

mediante su industrialización, de los productos qne

con la transformación agrícola se obten ŭan, y final-

mente, el de las riquezas naturales de todo orden que

puedan existir en la provtncia. Tie^ne, por tanto, el

Plan una doble finalidad económica y social.

1!:1 plazo para su desarrollo es de catorce años, que

comprenderá el período 1952-65. Cuarsdo fué inicia-

do ya se babían llevado a cabo importa^tes obras

de transforxnación en rega^dío y colonización en las

denominadas Veoas bajas del Guadiana. El Plan com-

prende las siguientes obras, instalaciones y servicios :
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a) Obras lai^lrhulicas:

Grandes obras hidráalicas : Pautanoy y I^resas ^le

derivación del Cijara, Orellana, Zújar, Puertolieua,

Montijo y Alange, con sus aprovcchamienios hidro-

eléctricos de pie de presa e interco^iexiones corre^-

pondientes.

Canales de conducción y redes priucipalcs de las

Ve^as bajas.

7,ona re^able de Montijo (primera y se^nuda l^ur-

tes), en la margen derccha, con una superl'icie de

?5.00^0 hectáreas, y de Lobón, en la manc^n ir^luier-

da, con 13.000 bectárea^.

Canales de conduccióu y redes dr ace^^uias l^rinci-

pales de^ las Vegas altas : Caual de l^^ rnarnen dcre-

cha, con 52.500 hectáreas, y de la m^n•^e q iz^^u^icrda,

con 11.500.

Aprovechamientos bidroeléctricos de lus mis^nus.

b) Colonizc^ció^a cle Zccs ^o^ias re^rablc^s.

Comprende tanto la construcción de las redes co^n-

plementarias de acequias, desa^iie; y caminos como

la ^de las viviendas Oue exi^e el estableci^nienlo ale

los nuevos colonos, acrupadas en pueblos ^eneral-

mente, y los servicios de c^stos. La aplicaciún de la

Ley sobre colonización v distribución de la prol^ie-

dad de las zonas regables (L3. O. cle^l Estndc^ del 21 de

abril de 1949), la selección de colonoa, la nivelaci^ín

de tierras, parcelación y, en fin, cuantos trab.^tjos y

bestiones precisa la coloni^ación de las ronas rc^a-

bles, que eu parte liabr^ín de ]lev^arse a cabo ^^or los

propietarios y en parte por el Iust^itulo Nacional de

Colonización, en virtud de lo qne ordear^a la rr se,ña^la

Ley de grandes zonas re^ables y disposicio^nes com-

plementarias.



Ih•i•,;i ilr• dr^ri^ar•iiín dr^ ^li^uli.ju, 1?u L•t n^ar^eu clcr^^cha. cl :u•ran-
yuc ^Irl c;iual dc ^lunli,ju. h;u I q izr ► uii•rila. r•1 :u•ranrlur• rlcl

ianal d^• Lubuu.

c•) Irrrlrr.^lriali^rrc•iútt c/c lcr prorinci^a cle l3ad^c^jrr^.

I." lnrlu,trias . ► uxiliare^ l^ura el clesart•ollo ^del

1'lun : I^;utr^• r^^la^ .c• c^ucucutra ►► la; Je fabricac•iún

tlr•I r•r ► ne ► ilrr ^^ ntateriale^ cerímicu, 1 ► ara la cou^truc-

c•iútt: I. ► ^ iu^lu^lriu. 1 ► ara lu ubteuc•iúu cle fertilizaute^

quín ► ic•^^,: inilu^lt•ia^ ilel arúc•ar, clel alcul ► ol, ileri^a-

^las ilel ^ ► I^^^rlúu, ^lul r•áiiatuo ^ clel lino, cle con,r•r^^as

^e,^•lalr., I.í ► •te. ► ., ► ualailc^ru^ inilu,triale^ }^ 1•ábricas

rli• en ► li ►► li^lc^..

''." l.uilu^lria; l^ura cl ultru^ecl ► .nuientu cle lo^ re-

c+ur,c^. uat ► u•al^•; cle la l^ru^iucia : 5e incluven en el

l'I:u ► la• in^li ► ^u•iu, ^Ie I. ► c•e^lulu^u, la^ado cle lana.

fúbrir•a, ^Ir• ^: ► Ilr^t. ► ^, 1 ► a,ta^ h^ ►ra sopa, indu^tri^t^ ^Ic^l

cc ► r ► •lir ► , ^I^^ r•nnril ► I^•r•iutieulr ► ile lo, re^iduu^ a^ríc•ola^.

r, ► rhuuiza^•i^ín ile I. ► tuarlera v, 1•inultuente, el altro-

^r•r•li. ► n ► i^^nlu ^le utru^ rec•ur^os naturales de la 1 ► ru-

^ inr•ia.

^I) lir^pubincicítt fore.etcrl.

Cun ► l ► ren^lr^ un ^ ► lun cleceual dc• repoblación de la

^^n^^^in^•ia ^I^• 13ur1, ►juz, ^j ►►e ufecta x ttna superTicie cle

.iII.UUII li^^^•lúrc•u^, rni•I^ ► ^^. ► ^I^►s en lu^ tértninos de I^^e-

rrr^ra ^li•I I)u^^ur•, ^^ 13 tnú^ d^^ lzt 1 ► ru^incia. La tnxyor

1 ► urt^^ ^lel lirr^^rauta ^le rel ► ubluc•iúu ^erí► lle^a^lr ► a

i•al ► r ► eu el l^^r ► uinu n ► ttnii•il ► al ^a iudica^lu ^- en los

cl ► ^ I'ur^l ► la il^^ :U^•r ► r•rr, Albur^juerrlue ^- Mérid^t.

l'na i•ally di•I nu^•^^u t^ul^lailu di• ^'uld^^l:u•ulzada. en lu ruua
rcg: ► Ulc rlcl cun: ► 1 rle \luuti,lu.

e) l;Ic^ch•ific•rr,r•irítt ^ trat ► slrurtes.

l^ua iudu,trializuciún conw la que ^e pretr•u^le 1 ► a

^le r•.aar ser^ i ►lu 1 ►or unu re^l rle camino,, c•un cal^a-

r•i^lacl ^Ie truu.,j ►urte ar•urrle c•un la nue^^a ur^;^► uira-

c•iúu j^ruclucti^^a rlue r^l ile^arrullu ilel Plan ^t ► ^^r ►nr^,

lottulnteute lit•e<'i:u cle q ua^ línea^ rle cli^lt•ihui•iríu

rle etter^;ía e.l^^ctrica ^lue 1 ►ong.ut al alcance ^le la Itu-

c•iente in^lustriu la c^uer,ía 1 ► reci,a. ohir•ni ► l^ ► bie q rl^^

lu; al ► ru^ei•I ► ut ►tieuto5 I ► iclroela^c•tricu, rle la^ ^;ru ►► ^c^•

r^bra^ liirlráulic,a: ilel 1'I.iu, hir'n pru ► •^^^lr^ntr^ ^I ►^ otra^

ri^^,ione.; liro^lur•turas rlc 1';,}^: ► i► a, ntr^ili. ► ulr^ la: ailr^-

r•uarlrt^ intr•t•cunc^ioue,. :^ lal ef'er•tr^ ^e llc•^arán a

cubo Lautci It ► con,trurv•i^íu ^lc^ ►ma serir de carretr^r, ► ^

ft ► ttdatnentale; c•utno el a^•uurlir•iouuu ► ic^uto rle arlu^^-

Ilas va esistentes cjue ^e relac•ionr^n co ► t las nur•^a^ zc^-

4'urli.iu ^le m^;uilío rlc la Pinca aLa Ilydr^n». `l.iin:r r^gabl ►• ►Icl c:rn:^l
dc Lub^iu. ^I:n;;r^n izquicrila ^I^•1 l^u:^^li;nui.

tu►s t•e^ables cle lo; núr•leu; iu^lu^triale^ clue, se pru-

^^ec•tan.

5erán ultitna^lu; I^ ► ^ ubra^ clel ferru^•arril ile 'l^ala-

^^c•ra rlr^ lu Rein. ► -^ iliunue^^a cle la Sereua, acunrliciu-

ttatttlo rl ► le '/.al•ru a Iltu^lca v atnpliaila la e^taciútt

cle blrt•irla.

Lu; 1 ► uc^rtus ile ^e^illa ^- ^luelcu deberán ,er clota-

du, cle ^► ^luellu; tne^iu: cle caroa y- clescarga 1 ► ropor-

ciuuadu.> a laa nec•r^^i^luclcs clel 1'lan.

Por lu rlue se i•efiere al sutttinistro cle ene,roía elí^c^-

tric•a, se pre^^é la aml^liación y exteusicíu de las lítteu,

^tropicclacl ►]e las cittl ► rc^as Sevillaita de Electriciclu^l

y Fuerzas I^^léctricas clel veste, sumini^tradoras eu la

actuali^arl ► le euer^ía elc^ctrica en la pro^-iucia.

Lu eneraíu que ^e obtenga en ,los apru^^echutnici ► lu>

rlel ^istetua ael Ci jara serán ^^iuc•ulaclu al sisletna rle

clistribuciúu de ^ichas etupresas.



Ni^^cluciúu de licrrus en la rona regable ilel canal Qcl ^lontijo.

Con objeto de orientar en el sentido ►lue lnás pu-

diera convenir al consultante, se solicitarou de ól al-

^unos ► letalles más que se estilnaban preci.5os para

conlestarle ^lebi^lamente. Dicho seilor los remitió opor-

íunamente, y en su virtud podenlo5 ai► x^lir lo que

SI^UP, :

E1 Intitituto Nacional de Colonización, en los tcrrc-

nos que adquiere en virtud de la aplicación de la Ley

sobre colonización y distribución de la propiedad en

las rona^ regables, e.^tablcce unidades fami]iares de

regadío econóinicaluente independiente^, de superli-

cie ^ariahlc, que coticretamente en l^u rona; ^le Ba-

il.► juz ^Sun las si^;uieutes :

/.un^t i'.e LV7ontijo :^ ni;^ad ramiLiur ^le ctzatro a cin-

t'u I^ec^área,. I^ticrtu^ ^anliliare; ilo 1),50 1 ► ectáreas ^le

,lt^^^•a•:i^•i;• ^•iut^^^^ utázinlo.

%ona ile Luhón :^^^niilailcs fautiliares ^le cuah•o a

cincu liectáre^► ^ ^[e .tiulier^icie. Nuertu.; fau ► iliure.y ► le

11.5!) liectí.rc;t.,. I?u esta zoma ee a^lmi:r en ^^^I IJecre'_o

u^iroilulurio ^Ic.l Yla^ ► General ^le Gc^l:.uirtt^•ión I^t j<<.-

,ibiliilud ^le c^iublecer unidade^ ile exlen.,ió^t supe-

rior, h. ►^ta lf3 13^ ctáreas, en re^lucidu porcenlaje.

l?n al^uua u.ra zona declara ►la ile iutera^s nacional,

cn ^juc el je,^itutu Ita inter^eni^lo, se ban ca•ea^lo, a

títrlo ► :c on,^n^u, lcte; de 10 hectí:rea^ Iiarn s^•r re^,a-

t'anal ilc >I^^u^i.Í:^. ^I.u.^en tlirm^ha ili^l (:u,^^li:^na.

dos mediante instalaciunes de riego por aspersióu.

Esto ba tenido lu^ar e q la zona re^able del Viar (Se-

^ illa).

Pero, en general v conlo e^ ló^ico, ►3ado el carúcter

social de la ftlnciÓn ^lel ln,titulo I\acional de Colu-

nización, las uni^lades fnnliliares que se cretul eu re-

gadío oscilan entre tri^^ v ciuco hectáreas de suj^er-

ficie.

Por otro lado, en los l)ecretos aprobatorios de loti

Planes de Colonizacióu ^]e las zouas regables de Mon-

tijo y Lobón ^e c^tahlece el orden si^uiente ^^ara la

^elección de colonos :

1.° Arren^lutarios o uparcero.; ^]e iierras afcctadas

por la transformación en re^adío cuaitdo no sean be-

neficiarios ►]e tien•as reser^^adas en la zona.

2.° Colonos o braceros de la comarca o procedc;n-

te5 de términos municipales de I3adajoz para los que

se dednzca la nece;idud del traslado de parte de la

poblaeión rural a la, ronas renables.

3.° Propietarios arren^la^lures ^le la ..ona ^lnc, no

teniendo derccho a reserva, lu soliciten de acuer ► lu

con los artículos 9 y 12 de la Lev sobre colonizacicíil

y distribución cle la prupii^tlad de las zonas re^ables.

4.° Colonos o labradure^ nlo^lestos de otras comar-

cas espailolas, cuu ►nedio.; ile proiluccióu y cuuoci-

►niento del culti^^o ^lc re^,^ ►►]ío, que 1 ► ahr^ín ►]e delnos-

trar meúiante la^ prueba^ oportunas ante el Instituto

\ácioi^al de Colonizxciún.

En e^a ^elección ^le culonus iuter^ ieue re^luu ► c^tta-

rianlente la l^^^le^uciún Aaciuual ^le Sinilicatos.

Dada la relativa inlportancia ^Ir lu^ me^lios ^Ic ^^uc

dispone el con;ultante, la., uni^l^ ► ^le^ funtiliarc5 ^^ue

el lnstituto i^ucional ► le C:ului ► ización crea ,u^t, cn

^e_^eral, dc peq ►► eŭa superficir, paru ohtener de lus

tn^dio^ de trubaju de que ► lisjiune el se ŭor cou.,ultan-

te el con^eiiienie ren^litnicuto, ^^or Ic^ cual, e^te ^i^,-

iior pueile cptar por solici[ar uua parcela ^lel ln^-

tituto 1\acioual ^le Colunir.a ► 'ión, tet ► i^^ndu e.n cuonta

cl orden ^Ie pre^erencia para la ;ele.cción de coloar^u,,

►ue+liaizie lu^ inl^ire-;u^ ailecua^lo., qu^^ dcbe ^ulicilur

de la Dele^aciúu ^le este lnstituto el: Lr^rida (Cv-

lnen, 1), o recurrir a la c^?utpra ^lirecta de terreno,

e^l la zoua re^ablc p<u•a ohteucr aqt,ella superficie

precisa a fiu de aplicar ► lek^idaluent ►^ los nle ► lios de

trabajo y aptitude5 suvos y de sus familiure^.

l^:n los ^^ut;blos ► iue crea r,l Ltslituto Nacional tle

Colonitación s^ construv ►^^n 1<unhi^,"•t ► edificio, pura ^Ic,.

tinarlos a la in^tala;•i+íil ^le ►tt^e^^a, inilu.,tria, v urle-

sanías, conce ► liea ►lo al eTecto lu_; locale^ ailecuados

lnediaiite 1.^s cli^^rtanu., cuucurs^i; ^^ne ^e anuucian

periódicanleute. f)e ello pucile infur ►nar mú, alu^ilia-

_lte^lte la Dele^ació_t ^lel ln.^titutu ^aciunal de (:ul^i-

^lización en ]3a^lajo^ (M1^enacbu, 9 ^' ll).



EL CONCURSO
DE GA[^1ADOS
DE BADAJOZ

/l^OL CRKACA.J AQG //^O^O

V Ingeniero agrónomo U

Los días 8 al 11 del corriente mes se ha celebrado

en 13adajoz un concurso de ganados, anunciado como

provincial, pero que elevó su categoría a la de Ex-

posición Internacional, al registrarse la asistencia de

varias ganaderías portuguesas con magníficos ejem-

plares, que en dichos días se han repartido la admi-

ración del numeroso público asistente, con otros que

representaban las mejores explotaciones de la pro-

vincia meridional de Extremadura.

Es obligado destacar la asistencia portuguesa por

el esfuerzo que ha supuesto para diferentes ganade-

ros del país hermano, q_ue }tan considerado el con-

curso como cosa propia, así como el interés demos-

trado en sucesivas conversaciones de que éste se ce-

lebre en atios próximos, alternativamente, en Portu-

gal y España, en pro de un mayor acercamiento, para

discutir conjuntamente soluciones de allí y de aquí

a problemas que nos son comunes, así como para fa-

cilitarnos el intercambio de reproductores, a la vista

de las respectivas selecciones, según los animales pre-

sentados, lo cual es más fácilmente realizable y pro-

mete más positivos resultados que algunas capricho-

sas importaciones de países con los que no tertemos

tan natural relación.

De ganado equino, destaquemos la asistencia por-

tuguesa de varios sementales, yeguas y potros de dos

y tres años-así como muletas cerriles-de raza es-

pañola, probándonos, como en la última Feria del

Campo celebrada en Madrid, lo bien orientada que

llevan su selección y el gran partido que han sacado

de importaciones de nuestras mejores ganaderías, al-

guna desaparecida ya.

Había también lotes de ganado vacuno nmy parc-

cido al indígena en Extremadura, un lote de cabrío

muy bonito y algunos lanares parecidos a los nues-

tros ; pero tenemos que destacar unos maníficos ejem-

plares de merino precoz y varios lotes de esas estir-

pes portugesas de cerdo ibérico, tan conocidas en

toda 1a zona fronteriza por los repetidos cruzamien-

tos realizados en ganaderías espatiolas.

Entre el ganado de la provincia de 13adajoz, como

era de esperar, producía la mejor impresión el Ianar,

de merino estante y trashumante, clasificación que,

creemos, se nos va auedando anticuada, y haciendo

Un exqositor >)rueba la escelente ^lomu dc tiu callallu.
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^rnuntal 9remiado de raza rotinta.

acto de presencia, con menor niímero de ejemplares,

la raza cburra, los cuales, por la obsesión del meri-

no, parecían allí fuera de ambiente. Se discutían la

longitud de mecha, la elasticidad, la finura ^de fibra,

el peso del vellón, el rendimiento; en fin, términos

que demuestran el conocimiento por parte de ]os ga-

naderos de los factores seleccionables y su preocupa-

cióu por orientar a sus mayorales hacia nuevas ideas,

que no tienen otro objetivo que el de mejorar el ren-

dimiento económico de la caba^ia, y en cuanto a la

parte de discusión que afectara a los componentes

del Jurado, quede recogida, para subrayar las di-

ficultades que tuvo una resolución justa, ]a cual ob-

tuvo el beueplácito de los ganaderos.

Parecida importancia, por número de asistencias,

tuvo el ganado de cerda, en su mayor parte ibérico,

aunque había también cruces que habían logrado ma-

yor precocida^l. De todos modos es muy interesante

ver reunidas varias estirpes, al objeto de, dentro de

la aparetrte uniformidad externa, conocer diferentes

orientaciones o influencias ambientales, en las que

tanta in(luencia tienen las características agrícolas de

cada explotación, para convencerse de que, partien-

do del mismo conjunto racial, se logran soluciones

positivas a distintos problemas de más o menos in-

trnsiva orientación.

En ganado vacuno hubo muy buenoa lotes de re-

tinto extremeño, en los que se adivinaba, bien el acer-

tado cruzamiento, bien la mejor alimentación ; otros

que aparecían calificados como negro extremeño, co-
rrespondientes a esa agrupación racial de vacunos ne-

rros o moruchos del centro de España, cuya confor-

mación nos hace pensar en un máç riístic^ ambiente,

capaz de imponer la explotación de ganado de me-

nor precocidad; finalmente, bastantes cabezas de raza

holandesa, instaladas muy próximas a las anteriores,

deben tomarse como índice de una nueva orientación

ganadera de la provincia rica que, previa la radical

transformación que está sufriendo en su agricultura,

se dispone a explotar al máximo todas sus posíbili-

dades.

No podían faltar el ganado caballar, el cabrío, aves

y productos ganaderos, igualmente merecedores de

cita detallada, la cual, no obstante, se omite por no

hacer demasiado extensa esta brevísima descripción.

En el último día de los indicados se celebró la clau-

sura del Concurso, previo solemne reparto de los pre-

mios a los ganaderos que lograron destacar. Hubo

una distinguida asistencia de Portugal, que encabe-

zaba el excelentísimo señor Gobernador civil de Evo-

ra, quien tuvo la atención de dedicar cariñosas pala-

bras de felicitación a las autoridades, organizadores y

ganaderos de España que asistierou, prometiendo su

eolaboración para cuando haya una segunda edición

del acto en Portugal. Ocuparon la Presideucia el ex-

celentísimo se►or General Jefe de Cría Caballar y

Remonta y el ilustrísimo señor I}irector general de

Ganadería, acom^^añados de todas las sutoridades pro-

^'i^icia^es.

^Iuestra de la lana de un Primer premio.
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Buscando nuevas variedades de patata
^%z ^ á,e Ga ^eza c^ ^áen^

Las variedades comerciales que hoy se cultivan en

España son todas, sin excepción, originadas en el

extranjero : Alemania, Holanda e Inglaterra especial-

mente. Algunas se adaptan bien a nueatro medio y

suelo; pero, en general, son variedades forrajeras y

tardías ; aquellas que más nos interesan por sus bue-

nas cualidades culinarias, apenas si podemos culti-

varlas, debido a su escaso rendimiento o defectuosa

vegetación.
A mi juicio, esos años pasados, tan llenos de difi-

cultades alimenticias, en los que quizá dejó de ha-

cerse algo que nunca debiera descuidarse, se creó,

por la malísima calidad de la patata, una aversión

tal a consumirla, que, llegada la hora en que otros

alimentos, como, por ejemplo, las legumbres y el

arroz, abundaron, su consumo descendió tanto, que

produjo esa situación tan crítica, que aún lloy per-

siste. Va a ser muy difícil, en tanto no dispongamos

de variedades más del gusto de nuestro pueblo y

se presenten en el mercado, como siempre debiera ha-

cerse, por separación de variedades y tamaños, atraer

de nluevo al piíblico consumidor; aunque se le hab1P

de sus buenas cualidades nutritivas y de su bajo pre-

cio en comparación con otros alimentos, nada conse-

guiremos si no halla en el mercado aquello que satis-

faga sus exigentPS deseos.

A1 cornercio, repito, debieran llegar las patatas de-

bidamente separadas por variedades, y sería entouces

cuando todos, comerciantes y consumidores, sabrían

qué variedades necesitaban comprar para comer fri-

tas, qué otras para guisadas, cuáles para purés, etc. ;

esta misma demanda nos indicaría de modo general

las variedades más interesantes a multiplicar.

No sólo en Espalia padecemos la deficiencia de ca-

lidad; otros países también se quejan, aunque no con

tan sobrados motivos como nosotros.

Os parecerá que el título que encabeza estas líneas

está fuera de lugar; pero he querido exponer estas

ideas generales, orientadoras de mis trabajos de crea-

ción de variedades, para que mejor comprendáis cuál

es la idea principal que los dirige. Ante todo y sobre

todo, calidad; luego, producción, resistencia a enfer-

medades, sequía, escarabajo y tantas otras resisten-

cias.

He intentado obtener variedades de patatas que no

hicieran añorar «aquellas patatas» que cualquiera nas

recuerda si le interrogamos acerca de las cualidades

que debiera retmir una variedad de su gusto. Sería

muy •de desear, y yo os lo suplico a los que leáis,

que nos expusierais a creadores y genetistas cuáles

son las cualidades de vuestro interés. ^,Piel roja o

amarilla? ^,CarnP blanca o amarilla? ^,Que se deshaga

variedad ^^II-74».

Color: Rojo claro. Piel: Lisa y muy fina. rofma: Oval alargada.
algo alllanada. Carnes: Amurilla clara. Ojos: Superficiales. Otros
caracteres: 5emitemDrana. TuUírculos graudes, bien agrupados.

muy buena Droducción. F,xcelente c^lida,d culinaria.

va.riedad <c[I-306».

Color: Ro.jo vivo. Piel: Lisa. I^'orma: Redondo-oval, Carne: Ama-
rilla. Ojos: SuDerficiales y bien distribuídos. Ota•os caractere,r:
sPmitardía_ Tubérculos grandes. iVIuy buena producclón. Rnena

conservación. Rueua calidad culinarta.
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o no al cocer? ^Harinosa?, ete., etc. Hay un poco de
nostalgia en ese recuerdo ; pero está muy justificada.

Como material inicial me han servido las varieda-

cíes indígenas y una semisalvaje cultivada durante si-

glos en esta zona del Camero Nuevo, y hoy abando-

nada y extinóuida. ^Es quizá una de las primeras que

llegaron a nuestra Patria, traída por algún «ameri-

cano»? Posiblemente.

Ignoro cómo se han originado otras variedades ni

si alguna se produjo por autofecundación o cruza-

miento natural y el nacimiento casual de una semilla

produjo la nueva variedad. Es lo cierto que todas tie-

nen graves defectos : no son resistentes al mildiu,

ni a la sarna, ni a los diferentes virus y enfermeda-

des ; son de poca praducción ; su forma es fea, con

ojos himdidos v carne te ►5ida en las rojas, pero tie-

ncn la excr,lente cualidad de gustar.

Fntre lo^ miles de híbridos obtenidos, he conse-

guido algnn0 que, comparado con numerosas varie-

dades extranjeras, ba competido ventajosamente con

ellas durante varios años. Falta ahora realizar ensa-

yos en varias re,giones españolas (en alguna ya inicia-

dos) y comprobar si esas buenas cualidade, y rendi-

mientos persisten.

Tiene especial interés para mí obtener variedades

precoces o semiprecoces de pronta tuberización, pues-

to cPie lo mismo en zonas tempranas que tardías la

intensificaci^ín de cultivos es muy interesante y, en

oeneral, con variecíades tardías no se puede realizar.

He intentado también, y espero obtener resultados,

con autofecundaciones dirigidas. La retrocruza pare-

ce método alecuado para fijar los buenos caracteres

de la semisalvaje, como son su gran resistencia a la

sequía y su magnífica conservación. Bonita forma y

mayor resistencia al mildiu ya canseguidas. El gran

número de regiones de clima seco y duro quizá ten-

gan pronto alguna variedad más adecuada.

No se piense que es fácil tarea crear una variedad

o variedades que al mismo tiempo que posean bue-

nas cualidades de consumo, resistan a varias enfenne-

dades. Lo grave, y posiblemente sin solución, por

ahora al menos, es reunirlo todo en una sola variedad.

Cuanto más fina y precoz es, en general, tanto más

delicada y sensible resulta. Por eso, a mi entender,

lo prixnero es crear calidad, buen gusto, exquisito

sabor, finura en suma, y aun cuando la elección de

progenitores requiere, a no dudarlo, grandes co^no-

cimientos, jueba preponderante papel la intuición y,

finalmente, el saber elegir entre el abundante mate-

rial creado.

Las fotografías publicadas de la variedad semisal-

vaje «Ch» (nombre malsonante) y su descendencia

barán notar que no es difícil conseguir con al^un

trabajo una bonita forma.

La descripción de nuevas variedades por mí crea-

das podría ser motivo de una segunda colaboración.

Vuriedad aCli» l^íbriclas.

Los cutitro tubérculos de ]a izquierda perte^ieceu a la v^rieaad
CkL Obsérvese en ellos la excesiva nroducción de ojos profundos
v fealdad de for^na. Los siete restantes, adescendientes» suyos,

se a5e^nejan ya noco a su progeuitor,
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Comercio y regulación de productos agropecuarios
Normas relativas al cultivo del arroz

N;n el Boletí^t Oficial del Esta-
rlu ^lel ^lía ? de mayo de 19J5 se
publica una Orden del Ministerio
de A^ricultura, f.echa 27 del pa-
sado mes de abril, por la qtte se
^lictan las si^uientes normas para
el cultivo del arroz :

1.° L a s autoridades depen-
dientes dcl Ministerio de A^ri-
cultnra harán efectiva, de un mo-
do inftexible y por cuantos me-
dio^ le^^alee cstén a sn alcance, la
prol^ibición de que ^e cultive
arroz fuera de los terrenos a los
^nr: hubiere sido atribuído en
fornta lel;al el carácter de coto
arrocero o dc acluéllos cuyos pro-
pietarios huhieren obtenido auto-
rización provisional para cultivar
arroz ^lurante un tiempo deter-
ntiuado.

°.° Siendo el Ministerio de
A,ricultura, conforme a los De-
cretos ^le ?3 de mavo de 1945 v
?8 ^Ir noviembre de 1952, el tíni-
co or^anismo de la Administra-
ción autorizado para otor^ar las
conce.;ioncs o autorizaciones a c•ue
se refiere el mímero anterior de
la presente (^rden, se reputará
clandc,tina toda plantación de
arroz no autorizada expresamen-
te por este Centro ministerial.

3.° Los expedientes que a so-
licitud de los a^ricttltores se in-
coen para la concesión de cotos
arroccros sc ajustarán a la trami-
tación qua establece el artícn-
l0 3.° del Decreto antes mencio-
nado ^le 23 de mavo de 1945,
p e r o la Jefatura A^ronómica
puntualizará en su informe, a la
vista de las circtmstancias que cn
cada caso concnrran, v con el cl'1-
terio restrictivo a que responde
la vi^ente le^islación, si debe ser
otor^ada la concesión de coto
arrocero o solamente la autoriza-
cibn por tm plazo máximo detcr-
minado no superior a siete aitos
y quc fijará expresamente, habi-

^la cuenta de la experiencia obte-
nida en fincas de naturaleza aná-
loga cultivadas de arrozal para
corregir una salinidad pasajcra
acumulada durante mucho tiem-
po, generalmenie en la^ zona:^ ba-
jas de ]os predios.

Cuando, como resultado del es-
tudio de los proyectos, las Jefa-
t u r a s Agronómicas consideren
procedcnte, en principio, propo-
ner la concesión de coto arrocero
o la autorización provisional pa-
ra el cultivo de arroz, antes de
emitir con carácter definitivo su
dictamen, recabarán inexcusable-
mente la opinión de la Federa-
c i ó n Sindical de Agricultores
Arroceros, poniendo de manifies-
to el expediente a la persona c1uP,
a tal efecto, desinne dicbo Or^;a-
nisnto ; y nna vez formulado por
éste su parecer, la Jefatura A^ro-
nómica correspondiente elevará
informe en el que se analicen las
observaciones y propuesta de la
referida Federación Sindical y se
pronunciará respecto de la procc-
dencia e improcedencia de las
mismas.

4.° A la vista del expediente
ultimado, que, con su informe,
deberá ser remitido por el Go-
bernador civil de la correspon-
dientc provincia, este Ministerio
otor^ará la concesión del c o t o
arrocero si la finca reuniese las
condiciones que exicen la Lev ^le
17 de marzo de 19^^5 v el Decreto
de 23 de mayo de 1945.

Fn el caso de que la condición
salina del suelo fuere pasajera o
en el de que no sea indudable la
permanencia de la dotación de
a^u^, solamente podrá conceder-
se al propietario una autoriza; icín
provisional para cultivar an•oz,
de acuerdo con el artíctilo 1.° del
Decreto de 28 de noviembre de
1952.

5.° Las autorizaciones provi-
sionales para el cultivo de arroz

que ya hubiereu sido concedidas,
así como las que se conccdan en
el futuro, tendrán una vigencia
limitada a su plazo de concesión
ftue no podrá exceder de siete
a►os, sin que en ninrún caso sean
tácitamente prorrogables.

fi.° Las peticiones de conce-
sicín de coto arrocero o de auto-
rización provisional para el cul-
tivo del arroz formtt]adas por
arrendatarios o aparceros culti-
vadores de las fincas sólo seráu
adtnitidas a trámite si el propie-
tario hac.^ constar expresatnente
su conformidad en la solic•itud.

^.° Las Je[aturas Añronónti-
cas extremarán la viñilattcia so-
bre las parcelas dedicadas a arro-
zal, a fin de descubrir las planta-
ciones clandestinas de este cereal
v dar cuenta con la máxitna ur-
^eucia al Gobernador civil de la
provincia para que dicha autori-
dad, en cumplimiento del artíctt-
l0 3.° del Decreto de 28 de no-
viembre de 1952, ordene cl inme-
diato arranque de las plantas, sea
cualcfuiera el ^stado en que éstas
se ltallen; todo ello sin perjuicio
de incoar, a^lemás. dicba Jefatu-
ra el oportuno expediente, al
efecto de que por la Dirección
General de A^ricultura se sancio-
ne al cultivador ^ con una nmlta
equivalente al duplo del valor
que bubiere alcanzado la cosecha
arrancada si, en circunstancias
normales, bubiese lle^ado a su
total madurez, a cuyo fin la pro-
puesta de la Je!'atura A^ronómica
tomará como base para la valora-
ción la obtenida en irual supPr-
ficie de otras fincaa análo^;as.

8.° La Federación Sindical de
A^ricultores Arroceros dará cuen-
ta a las Jefaturas Añronómicas
respectivas de cuantos casos co-
nozca de agricultores qae cultiven
arroz sin concesión de coto arro-
cero o sin la oportuna outoriza-

ción provisional, o después de
baber finalizado el plazo de la que
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le hubiere sido concedida, Estas
denuncias, una vez estudiadas por
la Jefatura, después de haber gi-
rado visita de inspección a los te-
rrenos objeto del cultivo clandes-
tino de arroz, se elevará debida-
mente informada a la Dirección
General de Agricultura para que
por dicho Centro directivo se
adopte la resolución procedente.

EI aprovechamiento de
En el volumPn que acaba de

publicar el Instituto de Aclimata-
ción de Almería se inserta un tra-
bajo de G. Verdejo Vivas sobre
las algas como posible fuente de
energías, del que entresacamos las
siguientes notas.

Si bien la casi totalidad de los
estudios hasta ahora realizadoe
tienen por fin el disponer de un
nuevo material nutritivo para el
hombre y animales domésticos,
no es el único fin que puede ob-
tenerse de estas plantas, y como
la mayoría de los datos se refie-
ren a especies del género Chlore-
lla, a ella nos vamos a referir con-
cretamente.

Las chlorellas y algunas otras
algas contienerr hasta un 45 a 50
por 100 de proteínas. Si las pro-
piedades físicoquímicas de estas
proteínas fueran similares a las
de otros tipos de vegetales, ca-
bría pensar en su aplicación en

la industria t e x t i 1, adhesivos,
aprestos, etc. ; pero las experien-
cias realizadas por Fisher y sus
eolaboradores h a n demostrado
que eran poco propicias dichas
proteínas para tal fin.

Los trabajos de Fowden han
aportado alguna htz sobre las
propiedades físicas de dichas pro-
teínas, de lo que se ha deducido
que las procedentes de algas no
parecen t e n e r ventajas sobre
otras proteínas para la hidrolisis
como posible fuente de amino-
ácidos, pues la distribución de
éstos en las algas es similar a la
de otras proteínas vegetales ^ le•
vaduras. El ácido glutámico de
las chlorellas es aproximadamen-
te el 9 por 100 de la fracción pro-
teíca o sea un 4 por 100 del peso
total del material desecado. Por
tanto, se ve que dicho porcentaje
no justifica emplear las algas co-

9.° Las Jefaturas Agronómi-
cas, con toda la urgencia que fue-
re posible, harán una revisión
general de los arrozales que vie-
nen cultivándose al amparo de la
legislación anterior al año 1945,
muy especialmente de aquellos
situados en terrenos no pantano-
sos o fuera de los deltas de los
ríos.

las algas microscópicas
mo materia prima suministrado-
ra del glutamato sódico, tan uti-
lizado hoy día como restaurador
nervioso y en la industria conser-
vera.

En cuanto a ^^. riqueza grasa
de las chlorellas llega hasta un
86 por 100, no habiéndose obser-
vado diferencia importante en
cuanto a la composición cualitati-
va de estos lípidos, cuyos resi-
duos, después de extraídos aqué-
llos, es un pienso de alto valor
alimenticio.

Los ghícidos de las algas no han
sido todavía bien estudiados. En
el proceso de la fotosintesis se
forman hidratos de carbono de
bajo peso molecular, siendo des-
conocido el grado en que tales
formas persisten. Es muy proba-
ble que los hidratos de carbono
de las chlorellas, que aparecen
en una proporción inferior al 20
por 100, sean dif.erentes que los
de las plantas superiores.

El alto contenido clorofílico de
las chlorellas (del 4 al 6 por 100)
las hace muy interesantes como
posible fuente de clorofila, tan
utilizada hoy día para productos
desodorantes y de la que la alfal-
fa deshidratada sólo da un 0,2
por 100 de pigmentos. Parece,
pues, posible que tenga interés
económico el cultivo de chlorellas
para la obtención de clorofila.

El caroteno y la xantofila, pig•
mentos de los que existe también
demanda, aparecen en las chlo-
rellas en proporción análogo a la
zanahoria desecada, el caroteno,
en tanto que no se conoce aiín el
porcentaje de xantofila.

Todas las vitaminas esenciales
se encuentran en las chlorellas,
pero no en la cantidad suficiente
para que pueda pensarse en una
obtención industrial de ellas, F.n

cuanto a la producción,, a partir
de estas algas, de materiales anti-
bióticos, parece deducirse de los
ensayos hechos hasta ahora que
las bacterias presentes en los cul-
tivos frescos no se incremerttarr
en gran número, ni parece que
ataquen a las algas, ni que evolu-
cionen satisfactoriamente.

Los primeros ensayos de ali-
mentación de animalea a base de
chlorellas fueron realizados en
1949 con ratas, observándose que
su curva de crecimiento era más
normal cuando la dieta «chlore-
llica» se suplementaba con men-
tiotina• 1Vo obstante, los resulta-
dos de estos primeros ensayos no
f.ueron contunde n t e s, mientras
que con los hechos posteriormen-
te por el doctor Kathleen, su•
ministrando también a ratas ra-
ciones alimenticias, en las que
intervenían el 17 por 100 de chlo-
rellas, se pudo comprobar que
las proteínas de éstas eran de ntá::
eficacia que las de cacahuete y li-
geramente inferiores a las de la
levadura de cerveza.

En experiencias hechas con po-
]luelos, la inclusión de un 10 por
100 de chlorellas en la dieta ba-
sal, en lugar de igual cantidad de
proteínas de soja, determinó un
positivo incremento en el creci-
nriento, tal vez debido al alto
coutenido en caroteno, El tínico
inconveniente que se observó en
estos ensayos es la gran higrosco-
picidad de las chlorellas desr-
cadas.

Respecto a la nutrición huma-
na, puesto que ya se tiene expe-
riencia sobre el empleo de las al-
^as su^^eriores, no hay motivo
teórico que se opon;^a a conside-
rar las algas nricroscópicas como
apta^ para tal consumo. Según
estudios recientes del japonés Ka-
miya, se pueden preparar dife-
rentes platos a base de chlore-
llas, sin inconveniente por malos
aromas o sabor, aiendo éste aná-
logo al del té verde pulverizadu.
Lo que sí parece demostrado es
que ei se emplea en cantidades
relativamente graudeq, puede llP-
^ar a ser el aroma dema^iado
fuerte, por lo que parece ser qtre
el medio más práctico de utilizar
las chlorellas es semejante al em-
pleo de detPrmiuadas plantas c^n•
dimentaria^.
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A 1'inxle^ del actual regresó a
Madrid el Ministro de Agricultu-

ra, excelentísimo señor don Ra-
fael Cavestany y de Anduaga. Du-
rante cinco semanas visitó los Es-
tados Unidos y Canadá a im^ita-
ción de los respectivos Ministros
de Agricultura de dichos países,
seiiores Benson y Gardiner, reco-

rriendo unos ^0.000 kilómetros,
con unas cien horas de vuelo, lo
que en sí representa un esfuerzo
físico dihno de ser anotado.

Para tma revista técnica agríco-
la como la nuestra, el viaje men-
cionado tiene excepcional impor-
tancia. El contacto ,directo y hu-
mano del que rige la economía
agrícola de España con sus colega^
de los do. grandes países mencio-

q ado., es de princil,alísimo iuterés
e importancia. Les lia permitido
un intercambio de ideas sobre la
situución de las agriculturas res-
pectivas, sobre eus problemas, en
un país, algunos resueltos, en otro
planteados, características de unas
y otras agriculturas, necesidades
de ellas, etc.

La visita a Wáshington, des-
pués de las reuniones con el Mi-
nistro de Agricultura, Mr. Ben-
son, fué completada con conferen-
cias con ]os Jefes y alto personal
de los diferentes Servicios del Mi-
nisterio de Agricultura de los Es-
tados Unidos, con énfasis éspecial
en las tenidas con los de extensión
agrícola, conservación de suelos y
administracicín de la investigación

agrícula. Un día fué rleclicado al
Gran Centro de Investigación de
Betsville y^e completó el ciclo de
estudio de las industrias lúcteas,
viendo una central lechera en
Wáshington y toda la parte de in-
vestigación en Betsville y dos ex-
plotaciones lecheras modelos cer-
canas a la ciudad de Wáshington.

En California y Kansas, en las
visitas a los respectivos Colegios
de Agricultura Davis y Manhattan,
se ha podido ver la estrecha cola-
boración que existe en los Estados
Unidos entre la enseñanza agríco-
la, la investigación aplicada y ex-
perimentación agrícola y el servi-
cio de extensión a^,*rícola, y cóm0
la experimentación es la fuente y
eavia que nutre, de un lado, la

2Ei^



F,1 excelentfsimo seí^or .lTinistro de Agricultura, conduciendo et mayor tractor
^ construído hasta ia feclla.

enseñanza técnica en todos sus gra-
dos, y del otro, de ella parten to-
das las enselianzas de divulgación
y demostración para los agriculto-

res.
Además, en California y Esta-

dos limítrofes se ha examinado to-
da la obra de regadíos del río Co-
lorado, remontando el curso del
mismo, en vuelo bajo, desde la
frontera mejicana, y pasando so-
bre las presas de re^adíos Impe-
rial, Parger y Davis, hasta la pre-
sa Hoover, cabeza de todo el sis-
tema y que cierra el laáo artifi-
cial Mead, por ella creado y de
una capacidad de 37.000 millones
de metros cúbicos, que sirve cua-
renta y cinco pl.antas hidroeléctri-
cas con 1.173.665 K. W.

En Hiverside (California) fué
invitado a la Estación Naranjera
v al Laboratorio de estudios .^o-
bre salinidad de aguas y suelos,

de gran interés para nosotros este
último; en Corona se visitó una
fábrica recientísima de concentra-
dos congelados de a^rios. li^n el
aspecto forestal se visitó el peque-
ño bosque de Sequoia ;igantea, al_
^,unos de etryos ejemplares tlf',nell
más de 3.000 años y portes snpe-
riores a los ].50 metros, vií;ndose
muchas fincas y ranchos particlt-
lares de dicbo Estado.

Lo más saliente de la visita al
Estado de Texas fué la estancia eu
e1 Kina-Ranch, finca fabulosa de-
dicada a la cría de VHCUI70 de car-
n^, con una extensión de 400.000
hectáreas y unas 90.000 vacas dc^ la
raza de Santa Gertrudis, raza co-

PrueUas de muquiuaria aérícol q eu illinuiv.

Ll seGor Cavestany, refrescando en una típica cusa de campo. nocida como tal sólo Ilacs veiute
alios, de muy buena conformaci<ín
y de gran resistencia a los fuertes
calores, inmtmizada a la fiebre de
la garrapata, por la raza Braham
de la India, una de las que con-
tribuyeron a formar la raza Santa
Gertrudis. En dicbo rancho sc vie-
ron los resultados obtenidos con
diferentes plantas pratenses, de las
que se han recibido semillas para
su ensayo en España.

De los Estados Centrales fueron
visitados Oklaboma, Kansas, Wis-
consin, Illinois y Obío. En el pri-
mero se visitó la fábrica de Enid,
que estaba terminando, para su
envío a Espaita, los equipos dP



1?I tieiior ('avest.u^^•. aeumpa^iadu ile los se^Soreti Echegttray• Cuutur. Uuncun ^^ :1b:^rea.
cuntemplandu un toro de raza Shortha•u en Ontario (Cauadú).

perforacicín para pozo,. H;n Kan-
sas, adeniá, de la vi.;ita al Cole^io
de A!,ricultura, se rccorrieron to-
das la^ Secciones de la TJatacicín de
FK^^erimeutación A^;rícola, con sus
campos de ensayos. De la misma
tambir^n ,e recibirán semillas de
prut^•nses para F.,paña.

Fn Wisconsin, Illinois v Obío,
que forman el centro de las más
ricas tierras de los Fatados L1ni-
dos, se presenciaron ensayo, de to-
da clase de tractores y máquina;

agrícolas de las principales fábri-
cas del país, visitándose éstas, así
como varias fincas privadas, para
ver las COnd1C10IIP,s de vida y nivel
de los a^ricultores de aquella re-
ñión,

En Canadá, aparte de la,, visi-
tas protoeolarias, se reeorrió la
Granja F.xperimental de (^ttawa,
visitándose todos sus Centros e ins-
talaciones, que son de gran impor-
tancia. La fábrica Cocksbutt, dP
Canadá, fué tambiFn visitada, así

vlvitando un rebafio :lbeerdeen :lugua.

ASRICULTURA

como la gran finca experimental
de la Massey-Harris, tma de las
más perfectas entre las visitadas
por todos sus aspectos : agrícola,
ganadero, de vacuno de carne y
de leche, lanar, etc.

Durante su viaje, el Ministro
fué invitado a celebrar conferen-
cias de prensa, babiendo tenido
las principales en Nueva York,
Wáshinnton, Los A n^ e 1 e s, San
Francisco, Chica^o y Ottawa.

La Prensa americana ^ cana-
diense han reco^ido amplísima-

Ri excelentí5imo señm• :^iis:i.^iru ^le :►^ri-
cultura. e^amiuando un cjcw^^lur Floh-
trin en la F:zgerimentai Farm di• Ottawa.

mente el viaje de nuestro Mini.^-
tro v resaltado sus declaracione^.
H;l día antes de re^resar a H%paña
fué recibido por el Ceneral h:isen-
hower, Presidente de los Estado^
[?nidos.

Por todo lo que antecede debe-
tnos con^ratularnos de esta visita,
que, además de servir para Pstre-
char los lazos entre Espatia, Esta-
dos Unidos y Canadá, ha permi-
tido a nuestro Ministro, que es un
hombre adelantado y pro^resivo.
observar por sí mismo lo que sr^
bace en dos de los países más ade-
lantados en la agricultura mun-
diaL
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lA FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
Como en años anteriores, el día

1► del actual se han celebrado en
Madrid diversos actos en honor de
San Isidro, Patrono de la Agricul.
tura y de los Cuerpos Agronómi-

cos.
Se iniciaron dichos actos con

una función religiosa en la Cate-
dral, ^oficiada por el excelentísimo
setior Arzobispo Yatriarca, doctor
Eijo y Garay, a la que asistieron

el Ministro de Comercio, excelen-
tísimo señor doit Manuel Arburúa,
Subsecretarios y Directores gene-
rales del Ministerio de Agricul-

tura, Ayuntamiento y Diputación
en pleno, Canciller de la Orden

del Mérito Agrícola, Presidente

del Consejo Superior Agronómico,
otras autoridades y numerosos In-
genieros agrónomos y Peritos agrí-

colas.

A primera hora de la tarde tuvo
lugar un almuerzo en los localeti
del Instituto Nacional Agronómi-
co, presidido por los Ministros de
Educación Nacional y de Comer-

cio.
Después de leídas numerósas ad-

hesiones, el Presidente del Con-

sejo General de Colegios Oficia-
les de Peritos Agrícolas, señor Ji-
meno, pronunció unas palabxas
para exponer su satisfaccifín al to-
mar parte en este acto de•cónfxa-
ternidad y al tener ocasión de ex-
presar el agradecimienta de los
Peritos agFícolas al excelentísimo

sérior Ministro de Agricultura. A
continuación, el Director general
del Instituto Nacional Agronómico
y Presidente de la Comisión Eje-
cutiva del Centenario de la crea-
ción de las carreras de Ingeniero
agrónomo y Perito agrícola, ex-
celentísimo setior don Juan Josf^
Fernández Urquiza, agradeció la
asistencia de los seriores Ministros
y lamentó la ausencia del de Agri-
cultura, en viaje oficial a Estados
Unidos y Canadá. Es bien grato,
dijo, que se pueda celebrar el
Centenario no como una efeméri-
des profesional, sino laborando en
pro de la Agricultura de modo fe-
cundo y patente. Dedicó un sen-
tido recuerdo a los compañeros
desaparecidos y terminó agrade-
ciendo a los Ministros de Educa-
ción Nacional y de Agricultura ]as

uyudas que se van consiguiendo
para mejora de la enseñanza agro-
nómica en todos sus aspectos.

El Presidente de la Asociaciórt
1Vacional de Ingenieros Agróno-
tnos, excelentísimo señor don Ela-
dio Aranda, se refirió principal-
mente a dos de los aspeetos que
destacaban en tal día y marco : el
de la producción y comercio agrí-
colas y el de la formación de lo^
Ingenieros agrónornos. Supeditada
la producción al ciclo biológico,
no obstante se fuerzan al máximo
las posibilidades, todas dirigidas,
en última instancia, a rebajar el
coste, áumentando la produccióu
y abriendo t#rercados. «De los de-
rrotero; por^c^oiide va esta corrier.-
te de superación en el extranjero
nada puede decirse-continuó el
sér"ror Aranda-a nuestro Ministro
de Comcrcio, que tan de cerca lo^
observa.» Naturalmente que la
técnica no puede quedar reza^a-
da, y así lo comprendieron, ya l^a-
ce un siglo, quienes crearon la Es-
cuela Central de Agricultura. Es-
ta feliz iniciativa de crear el or-
ganismo para llevar a él la téc-
nica realista y ejecutiva de ma-
yor rango, nos ha cargado de enor.
rnes responsabilidades, puesto que
nuestros alumnos ni pueden ser
defraudados enseñándoles nada
que en un futuro próximo carezca
de aplicación efectiva, ni el país
entero nos perdonaría perderno5
en las sugestivos especulaciones
privativas de la Universidad cuan-
do a nuestro alrededor eunde la
intpaciencia por un mejor apro-
vechamiento dc las riquezas es-
condidas en las entrañas del sue-
lo patrio.

F.l señor Aranda terminó su dis-
curso diciendo que cien años de
servicio y de superación son, evi-
dentemente, atributo que basta
para mirar el porvenir con entera
confianza. «Las ilusiones puestas
en nuestra obra por los gobernan-
fes que nos dieron vida legal no
han sido defraudadas, áunque la
incomprensión en ciertas etapas
de ese inestable siglo de la histo-
ria espariola haya rétrasado no po-
cos de nuestras iniciativas.n

EI excelentísimo señor Ministro
de Comercio comenzó diciendo

que la circunstancia de encontrar-
se en Norteamérica el señor Ca-
vertany y ser el encargado del des-
pacho de este Ministerio 1e ha de-
parado la oportunidad de presidir,
con el seitor Ruiz-Giménez, este,
acto en el que se conmemora el
día de San Isidro y el Centenario
de la furtdación de los Cuerpos de
Ingenieros Agrónomos y de Peri-
tos Agrícolas.

«Desde mi cargo de Subsecreta-
rio de Comercio en los años 1941
y 1942, y ahora como Ministro de
Comercio, he tenido estrecho con.
taeto con mucho Ingenieros agró-
uomos y Peritos agrícolas. Muchos
eran amigos; otros lo han sido
ahora, y espero que lo sean todos.
Admiro mucl^o estos Cuerpos por
su entusiasmo, su patriotismo y
su interés por las cuestione^ del
campo. Siempre he considerado
que el campo espatiol era lo bá-
sico, lo fundamental para poder
hacer una España graude. Yo sa-
bía que se contaba para ello eon
la técnica, con el conocimiento,
con la experiencia y con el patrio-
tismo de los Ingenieros agrónomos
y de los Peritos Agrícolas, y pue-
den estar sutisfechos y orgullosos
de la lubor realizada. Es mucbo
lo que se ha hecho en estos últi-
rnos aŭros. Solamente un ario de
buena cosecha ha permitido libe-
rar el comereio, exportar y ob-
tener divisas para poder zrivelar
nuestra balauza de pagos, y ha
permitido tener divisas también
para continuar la industrializacicín
de Espa^ia, porque no hay que ol-
vidar que en todo lo que va de
siglo, todo lo due de industriali-
zación ae ha hecho en Esparia en
realidad ha descansado sobre los
productos de exportación qtte se
han obtenido de la agricultura dr
Espaiia.»

«Todavía está reciente mi viaje

a Valencia, y aqui está un ejem-
plo bien claro de lo que repre-
senta para la economía española
la producción agrícola. F.s indis•
pensable, desde luego, mantener

estos vínculos, estas relaciones es-
trechas entre el Ministerio dQ

Agricultura y el Ministerio de Co-
mercio para sacar el mejor prove-
cho de aquello que se obtiene en
nuestros carupos y ha de dar como
fruto soluciones satisfactorias pa-
ra que, si es cierto que se va a
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obtener una buena cosecha de
agrios, pueda Espafta lograr el me-
jor provecbo y la mayor cantidad
posible de divisas. Sería un ab-
surdo y UIla pena, y hast€t, si se
quiere, un defecto tremendo de
cualquier Ministerio, si no esistie-
ra esta estrecha relación para sa-
lir al paso de cualquier especu-
lación. Hay que evitar que cual-
quier especulador pueda estar ca-
zando a la espera, aguardando una
buena cosecha para obtener el en-
vilecimiento de los precios y sa-
car un beneficio personal y nunca
un beneficio para la economía de
Espatia. En este camino me en-
contrarán siempre unido al Minis-
terio de Agricultura, y creo que
a todos, porque no en balde nos
encontramos todos los Ministros,
todo el Gobierno, totalmeute iden-
tificados, y yo muy especialmen-
te, con mi buena amigo Rafael Ca-
vestany, que hoy viaja por tierras
de América.»

«Esta experiencia y esta técnica
y esta ciencia de los Ingeniero.
agrónomos y de los Peritos agrí-
colas, conducidos, dirigidos por
un hombre del carácter y del tent-
peramento de Cavestany, con su
acento, con su arranque y con su
^ran corazón, estoy seguro que
llevará a los Cuerpos de Ingenie-
ros Agrónomos y de Peritos Agrí-
colas a impulsar muy arriba la
economía española.n

F.1 excelentísimo seiior Ministro
de Educación Nacional comenzó
su discurso agradeciendo las pa-
labras cPte se habían dirigido al
Ministerio y expresó su alborozo
por la unidad existente entre dos
Ministros de nuestro Gobierno : el
de Agricultura y el de Comercio.
«Si mucbas veces los aficionados
al noble deporte del fútbol nos
irritamos al ver que no tenemos
victorias internacionales, yo tengo
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que proclaniar que exi^te una pro-
fiuida unidad en el equipo del Go-
bierno, una total compenetración
entre todos para que, jugando con
energía y habilidad, metamos to-
dos los goles que el servicio de
España exige. Y yo, quieu en este
caso, simplemente, soy un Minis-
tro que ocupa una localidad eu
una de las galerías, puedo ale-

grarme de presenciar en los Con-
sejos de Ministros la creciente
compenetración de los Ministro^

de Agricultura y de Comercio,
que bace hoy posible, por volun-
tad de nuestro compañero y ami-
go, a quien boy recordamos e.stre-

chamente, Rafael Cavestany, que
gane victorias para España en tie-
rras de América ; compenetración,

digo, que bace posible que sea el
Ministro de Colnercio, quien a su
vez retíne en su persona la voz de
la acción de España en el comer-
cio exterior, el que también fo-

mente, en la medida de su esfera,
la agricultura de nuestra Patria.»

«Soy Profesor de Universidad,
pero permitidme que os repita el
título de eompalieros. La Univer-
sidad forma parte integrante de la

misión de vuestra tarea. Por ra-
zones técnicas, las Escuelas de In-
^^enieros Agrónomos son Escuelas
Especiales ; tienen tma estructura
administrativa independiente de

la LTniversidad; pero son, en su
más alto nrado, Universidad. Vos-

otros no tenéis el sentido exclu-
^ivamente especialista de la téc-

nica. V'osotros sabéis que no hay
técnica posible, sobre todo en gen-
tes de estirpe noble, sin el cono-

cimiento profundo del mundo, de
la realidad y de sus cosas. En esta
Escuela he encontrado siempre tm
fino latido por la^ ocupaciones

más bondas en el estadio de la
cultura. Por eso o^ llamo Univer-

sidad, Universidad volcada hacia
el campo de Espatia. Y deseo res-

petar hasta el máximo vuestra per-
sonalidad propia, porque os ha-

béis hecho acreedores, a lo largo
de decenas de alios, a la estima y
al respeto de los sucesivos Minis-

tros de la nación.»

«Yo quisiera brindar a esta Es-
cuela el máximo apoyo. Si babo
abora examen de conciencia, pien-
so que en este año hemos empe-
zado a cumplir en ^erio con nues-

tro debcr. Yo espero que ese afán
de superación sea pronto realidad.
En definitiva, nada bay más pró-
ximo, etimológicatnente, a la cul-
tura, a la alta cultura, que el cul-
tivo. Ambas palabras tieneu la
misma raíz etimológica. Cultivar
un alma es simplemente, como
arar en ella, sembrar en ella y lan-
zar sobre ella abonos y riegos. Es-
ta es la misión del educador, en
la cual tenéis, pues, vosotros, Pro-
fesores de la Escuela, una tarea
primera, pedagógica, directa, so-
bre los futuros Ingenieros o Peri-
tos, y tenéis también una función
pedagógica sobre la Nación ente-
ra, baciendo que entienda, com-
prenda y ame los problemas del
campo.»

«Yo os pido que sigáis con la
misma ilusión, con la misma e.^-
peranza, amigos. El Ministerio
procurará ayudaros. Os pido, a
cambio, una colaboración en esta
empresa a que nos ba llamado rei-
téradamente, hace muy pocos días,
el Caudillo : redimir el campo de
la ignorancia. Podéis ser los me-
jores colaboradores, y para esto
os pido vuestra colaboración. Yo
no sé si ya el Selior querrá en su
Providencia que mientras que El
ora, los ángeles aren los campos
de Espa^ia; pero hay otros ánge-
1es, esos sí, que los ha puesto el
Señor a nuestro alcance : las ma-
dres, los nicios de nuestros cam-
pos y de nuestras ciudades. Y que
mientras nosotros discurrimos e
inventamos técnicas nuevas, ense-
tiemos a esos ángeles de los cam-
pos y de las industrias de Espalia
que sólo en los campos de la Pa-
tria es donde puede hacerse la
siembra mejor.»

Todos los oradores, y muy es-
pecialmente los Miuistros de Co-
mercio y de Educación Nacional,
fueron calurosamente aplaudidos
durante sus brillantes disertacio-
nes v al terminar cada una de
ellas.

OFERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

VENI?O trilladora Ajuria número 2,

muy buena, toda a bolas. LANGA. Pue-

bla de Albortbn ( Zaragozal.
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Concesión de premios de inves^igación

agraria, prensa y maestros nacionales
En el Boletín Oficial del Esta-

do del día 14 de mayo de 1945 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, fecha 10 del mis-
mo mes, por la que se resuelve el
concurso sobre temas agrícolas, fo.
restales y pecuarios del modo si-
guiente :

Artículo 1.° Conceder el pri-
mer premio de Investigación Agra-
ria al trabajo sobre «Los trigos es-
paíioles», presentado bajo el lema
«Vaviloviana», del que es autor
el Ingeniero Agrónomo don Enri-
que Sánchez-Monge Parellada, y
declarar desierto el segundo pre-
mio por no haberse presentado
otros trabajos que retínan las cor.-
diciones setialadas en la orden de
convocatoria.

Art. 2.° Conceder por el orden
que se indica los seis prem.ios de
Prensa Agrícola, de 3.000 pesetas
cada uno, a los señores siguientes :

Don Ricardo Comíns Martínez,
por su artículo «Ventura y desven-
tura de la vaca pinta», publicado
en el Suplemento agrícola y^;a-
nadero de Levante; don Enrique
González Estéfani, por su «Char-
las radiofónicas» en la emisión
agrícola de Radio ^Taciottal de Es-
patia ; don Luis Torras LTriarte,
por su artículo «La antorcha»,
charla radiofónica retransmitida
por Radio Falange de Alicante ;
don José Saldaña Peinado, por su

artículo «Industrialización de la le-
che», publicado en «Tribuna eco-
nómica» ; don Valentín Bleye .I i-
ménez, por su sedie de artículo,
titulados «Espatia ha pasado a la
ofensiva», publicados en diferen-
tes periódicos y Espatia, y don Ja-
vier ponézar Saracíbar, por su ar-
tículo «Producir, producir, aun-
que sea caballos», publicado en el
«Boletín de Divul^ación Ganade-
ra».

Art. 3.° Adjudicar lo. o c h o
premios para Maestros nacionalPs
a los señore^s siguientes : El pri-
mero, de 5.000 pesetas, a don Gu-
mersindo Linde Delgado, 1Vfaestro
nacional de Gorgorocha (Grana-
da); el seg-undo premio, de 4.000
pesetas, a don Luis Vidal NivP-
la, Maestro nacional de Berdtín
(Huesca); el tercer premio- dP
3A00 pesetas, a don Adolto Va1P-
ro Cervera, Maestro nacional dP
Puebla de Farnals (Valencia); los
cinco restantes, de 2.500 pesetas, a
don Bernardo Guillén Asín, Maes-
tron nacional de Capderaso (Hues_
ca) ; don Víctor Martínez Nava-
rro, Maestro nacional de Fuentes
Calientes (Teruel); don Santiago
Rermida García, Maestro nacio-
nal de Corgo (Lugo); don Nor-
berto Hervás Pujol, Maestro na-
cional de Sueca (Valencia), y don
T'milio Jara Ortega, Maestro na-
cional de Valdenuño Fernández
(Gnadalajara).

co^curso de fotografías agrícolas, forestales y uecuarias
F.n el 13oletín Oficial del Esta-

do del día 14 de mayo de 1955 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, fecha 10 de mi^-
mo mes, por la due se convoca el
II Concurso Nacional de fotogra-
fías agrícolas, forestales, ^anade-
ras y de industrias derivadas, con
arreglo a las siguientes bases :

1.° Solamente se admitirán fo-
tografías sobre temas agrícolas, fo-
restales, ganaderos y de industrias
derivadas en nus múltiples aspec-
tos, y que por su calidad artística
y su valor agrario puedan desti-

narse a la difusión técnica y divul_
^ación.

2.° Las fotografías deberán er-
tre^arse en la Dirección General
de Coordinación, Crédito y Capa-
citación Agraria cualquier día la-
borable, de diez a trece horas.
hasta el día 31 de diciembre del
presente atio, en que a las doce de
la matiana terminará el plazo dn
admisión.

3.° Las fotografías serán some-
tidas a la consideración de im Ju-
rado de admisión, el eual recha-
^ará aquellas que no reúnan las

condiciones exigidas y que ea[ará
constituído por el ,lel'e de la Sec-
ción de Capacitación de esa I)i-
rección General, como I'residen-
te ; como vocales, tm representan-
te de cada una de las Dirccciones
Generales de Agricultura, Monte,
y Ganadería, v el Ingenicro encar-
gado del archivo fotográfico, ac-
tuando como Secretario el dc la
Seccióu de Capacitacicín.

4^.° Los trabajos aceptados por
el Jurado de admisión lo serán só-
lo con carácter provisional, hasta
tanto que sus antores Pntre^uen los
ne^ativos correspondicntes; reci-
bidos éstos se formalizará aquc^lla,
abonándose por cada foto^rafía
con su negativo la cantidad de
treinta pesetas (30). N;n los casos
de fotografías en serie se abona-
rán treinta pesetas por cada una
dP la foto^rafías.

5.° ,I1na vez cerrado PI período
de admisión se reunirá el .lurado
calificador, clue estará constitirido
por V. L, como Presidente; PI .1P-
fe de la Sección de Capacitaciún,
como Vicepresidente ; como voca-
les, un representante de cada una
de las Direcciones GeneralPS ^le
A^ricultura, Montes, Ganadería,

Patrimonio Forestal del Fstado,
In,tituto Nacional dc Colonización
y Servicio ^'acional del Trigo, el

.le^e del Departamcuto de Cinc-
mato^rafía del Ministerio, el in-
geniero encargado del Archivo Fo_
to^^ráfico, un rPpresentante dc la
Real Socicdad F^to^ráfica dP Ma-
drid, actuando Potno Secretario el
dP la Secci^^ín de Capacitación. Sus
acuerdos sPrán cálidos, Pualquiera
que sca Pl número de asistentP^ a
la .Tunta correspondiente.

6.° El .lnrado Paliticador ten-
drá toda clase de facultadPS para
resolver los c a s o s no ^^revistos,
siPndo su, falloc 1nA^lPlablPS.

7.° i.os nre^mios. que podrán
ser dPPlarados dP^iPrto.e v sP con-
cederán a las meiores foto,rafías
dP acnerdo Pon el lihm Priterio
dPl .lurado, serán los siguientes :

Pretnios a foto^rafí.as en sPri^^.

Peset n •,

LIn primer premio - . . . . . . 10.0^00
I1n segundo premio ... ... 5.000
Cinco premios terceros, a 3 000
Diez premios cuartos, a... 1.500
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Premios a f otograf ías sueltas

Pesetas

Un primer premio ... ... 3.000
Un segundo premio ... ... 2.000
Un tercer prcmio 1.000
Cuatro premios cuartos, a 750
Seis premios quintos, a... 500
Diez premios sextos, a... 250

8.• Todas las fotoórafías admi-
tidas quedarán de propiedad del
Ministerio de Aoricultura, el cual
podrá utilizarlas en la forma que
estime conveuiente.

9.° ^n eÍ mes de mayo c)e 1956
tendr•á lugar la inauguración ofi-
cial de la exposición de las obras
seleccionadas, dándose a conocer
públicamente el fallo del Jurado,
que será inapelable y del que se
levantará la correspondiente acta,
que firmarán los componentes del
mismo, colocándose en lugar visi-
ble en el salón donde sean expues-
tas las obras concursantes.

10. La participación en el con_

curso presupone la aceptación ab-

sota de todas sus bases.

máquina, acompaiiando certifica-
ción de la emisora en que conste
la fecba y bora en que fueron ra-
diados y si se trataba de emisión
de carácter agrícola o beneral.

c) Un primer premio de 5.000
pesetas, uno segmido de 4.000, llll
tercero de 3.000 y cinco cuartos
premios de 2.500 pesetas cada uno
para ocho Maestros nacionales que
demuestren haberse dedicad^i con
la mayor eficacia a incrdcar ^^ono-
cimierrtos de agricultura en los
alumnos de sus Eseuelas.

Los Maestros aspirantes a estos
premios podrán acompañar la do-
cumentación que estiinen oportu-
na para justiiicar la la:^or desarro-
llada, quedando, por tanto releva-
dos de presentarla bajo lerna y con
plica.

Para aspirar a los premios cita-
dos en el artículo anterior no se
adrnitirán trabajos en síntesis ni
de carácter áeneral ni aquellos que
no sib ifiquen una aportación ori_
áinal. Los trabajos presentados al
apartado a) habrán de reunir, ade-
más, la condición de ser inéditos.

El Ministerio de Agricultura po-
drá, cuando lo crea conveniente
y antes de primero de julio próxi-
mo, dictar normas para la presen-
tación de solicitudes por parte de
los aspirantes a los premios seria-
lados en los apartados b) y c).

Las solicitudes y los trabajos pa-
ra acudir a la presente convuca-
toria babrán de entregarse en esa
Dirección General, antes de las do_
ce de la mariana del 15 de febre-
ro de 1956.

Concurso de trabajos sobre temas agrícolas, forestales y
pecuarios_ para la concesión de los premios nacionales

correspondientes a 1956
En el Boletíia Ofici.al del Esta-

clo del día 15 de mayo de 1955 se
publica una Orden del Ministerio
de Agricultura, de 10 del mismo
mes, por la que se couvoca a cuan-
tos esparioles lo deseen a presen-
tar en el Ministerio de Aáricultu-
ra trabajos que aspiren a los pre-
mios que se instituyen en el ar-
tículo si^uiente.

Con los fines expuestos, el Mi-
nisterio de Agricultura establece
los si^uientes premios :

a) llos premios nacionales de
investi^ación aoraria denominados
primero y segundo, dedicados a
premiar la investibación o técnica
en temas aórícolas, banadcros, fo-
restales o de industrias derivadas
en cualquiera de sus aspectos.

El primer premio nacional de
investi^ación a^raria será de cin-
cuenta mil pesetas, y el segundo,
de 25.000 pesetas ; pero la Comi-
sión calificadora que se designe
queda autorizada a dividir el im-
porte del primer premio en dos
de 25.000 pesetas, si así lo estima
oportuno, si bien, aunque los tres
premios, primero, segundo y ter-
cero, quedasen en tal caso con el
mismo importe, siempre seiiala.
rían el orden l^onorífico en que
deban ser concedidos.

Los trabajos se entregarán por
triplicado y babrán de estar es-
crtos a máquina, en papel holan-
desa, por un solo lado, y serán
designados por un lema. El nom-
br•e del autor se presentará en un
sobre blanco, no transparente ni
señalado y sí lacrado, en cuya par-
te exterior estará escrito el lema.

b) Seis premios nacionales de
prensa aorícola, de 3.000 pesetas
cada uno, para los seis mejore^ ar-
tículos publicados en la Prensa o
difundidos por radio, sobre agri-
cultura, montes, ►anadería o in-
dustrias derivadas en cualquiera
de sus aspectos, estimándose, a
igualdad de otros méritos, la la-
bor de divulaación realizada por
el autor en Prensa o radio duran-
te cl transcurso del a ŭio.

Por la característica especial que
tienen los trabajos de Prensa y
radio, queilan exceptuados de ser
remitidos bajo lema y con plica.
Por tanto, los autores remitirán la
solicitud de petición acompa^iada
de tres ejemplares del periódico
en que aparezca publicado el tra-
bajo o, en caso de trabajos radio-
difundidos, de tres ejemplares a
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Exposición Nacional de f lores en EI Retiro

F,l lnstituto rle Estudios de Jar-
^linería y Arte Paisajista ha ce-
lebrado su anual Exposición Na-
cional de Flores, con extraordina-
ria brillautez, en los locales de Pa-
villón, en el Parque del Retiro,
durante los días 14 al 18 de mayo,
coincidiendo con las fiestas de]
Santo Patrón de Madrid.

La concurreucia de expositores
Ita sido este año más numerosa
que las anteriores, no existiendo
limitación concreta respecto a las
especies ornamentales a presentar,
si bien se dió especial preponde-
rancia a rosas, claveles y;ladio-
los, logrando aportaciones de flo-
rey diversas, algunas eróticas de
t;ran valor, así como plantas or-
namentales propias de interiores.
Todo ello ba contribuído a acre-
centar la itnportancia y la visto-
sidad de este Certamen.

Pero, sobre todo, ha podido
apreciarsc que P,SYe esfuerzo con-
tinttado del Instituto, aiio tras
año, va teniendo su tra^cenden-
ria, especialmente por la calidad

27R

extraordinaria de algunos de los
productos presentados.

Entre las rosas cortadas destaca-
ron los tres profesionales, cuya
aportación tuvo características di-
fcrentes. Así, Camprubí, obtentor
destacado de nuevas variedades de
rosa^, presentó una colección de
variedades inéditas, que aún no
han ;ido presentadas al comercio,
que demuestran el esfuerzo de es-
te prorhtctor con miras a re^ strar
cada atio nuevas formas de interés
comcmial.

.lnnto a é l destacó la mab ífica
v cnirlada presentación de lotes de
variedades selectas expuestas por
«Torreblauca», también de Barce-
lona, ciue mantuvo su «standn con
una c.uidada presentación duran-
te todo el Certamen. Por último,
Galán, cle Valencía, expuso la más
numerosa colección de variedades.
especialmente americanas, repre-
sentadas pur esta firma en nues•
tro país.

Y j^mto a los profesionales, el
aficionado don Joaquín Martínez
Friera lonró reunir una muestra
esplendorosa de las variedades de
rosas que cultiva en su finca de
Aravaca y cuyas características de
resistencia, por adaptación a las
condiciones climáticas de la zona
central, son del mayor interés.

En cluveles, la colección de va-
riedades presentada por «Mas Ma.
ría», de Barcelona, volvió a obte-
ner los máximos galardones jun-
to a los lotes presentados por la
Asociación de Exportadores de la
Maresma v el Fomento rlel Turis-
mo de Sitges.

El setior Isasi, de Jerez de la
Frontera, presentó su destacadísi-
ma colección de variedades de gla-
diolos, que sin duda es la más in-
teresante de España; y el «Or-
quidario Lycaste», de Tenerife,
expuso por vez primera preciosos
lotes de orquídeas (Cattleyas y Ci-
pripedium), junto a los atractivos
«Anthurium», todo ello muestra
de las posibilidades de nuestras
islas C.anarias para la producción
de flores selectas de alta calidad
y precio.

El productor Parma, de Chi-
clana, y el florista Bourguignon,

de 1Vladrid, contribuyeron tam-
bión, de modo muy dcstacudo cl
último, a dar vistosidad y calidad
a la Exposicicín con lotes de plan-
ta, de flor, entre ellas Calceola-
rias y Hortensias, así como espe-
cies cxóticas para interiores.

En la Exposición estuvo previs-
ta la participación de los aficio-
nados, y entre ellos, aparte de ]as
rosas del seitor Martínez Fiera,
de que antes bemos hecho tneu•
ción, preciso es destacar los es-
pléndidos lotes de f lor diversa,
especialmente guisantes de olor,
aquilegias y azaleas, presentadas
por la Marquesa dc Manzancdo,
procedentes de sus jardines; los
geranios dobles dc gran tamaño
presentados por la setiora de Luen-
go ; las rosas de la señora Crens
y los trabajos de arte floral di^
Josefina de Arécba^a, la Marquc-
so de Bolarque, la Princesa de Ra-
viera y Rosita de las Báre•enas.

Un ejemplar destacado de rodo-
dendro en flor fué presentado por
la setiora Bustamante, de Oriol.

En la terraza, al aire libre, ex-
puso un conjunto de plantas ar-
bustivas ornamentales y especies
acuáticas cl florista Bourguignon ;
trazó un recinto ornamental, con
inspiración en los jardines japo-
ueses, el Arquitecto don Miguel
Fisac, y un atrayente rinccín de
jardín rocoso a base de especies
ornamentales de la finca «El Que-
xigab>, concebido por la Princesa
Piedad de Hobenlobe, demostran-
do las posibilidades de la flora
ornamental espatiola para la crca-
ción de peqneños jardines priva-
dos.

Se concedieron copas por diver-
sos Ministerios y Organismos, en-
tre ellos la Dirccción General de
Agricultura, Ministr^rios de la Go-
bernación, Información y Turismo
y Educacióu Nacional, el Ayun-
tamiento de Madrid y la Dlplt-
tación Provincial, a5í como otras
copas particulares de la Marque-
sa de Manzanedo, la Princesa de
Hohenlohe y don Carlos de la
Huerta, concedicndo Medallas de
Oro y de Plata el Institttto. To-
dos estos prPmios serán rc^partid^^5
Pn otro aclo cnlinral.
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1'.1 I'residente del Listitutu, vef^ur Rorníw, con los Iugeniero5 agri;nomoti ceñ^i^^:;
I3arrer:^ y Miranda, calificando l05 ejemP^,tres presenta^tios al certa^^uen.

E1 Jurado calificador estuvo
compuesto por el Presidente del
Instituto, seiior Bornás; el Direc.-
tor del Jardín Botánico de Ma-
drid, señor Balguerías; el Jefe de
I'arques y Jardines de Barcelona,
seiior Biudor; el Profesor de Flo-
ricultura de la Escuela Especial
de Ingenieros Agrónomos, señor
Miranda de Onís, y el Director
de la Estación dc Horticultura y

Jardinería de Aranjuez, se►or Ba-
rrera.

El éxito de este Certamen ase-
gura ya la tradición del mismo
merced a los esfuerzos desarrolla-
dos por ]a Comisión Organizado-
ra del Instituto de Estudios de Jar-
dinería y Arte Paisajista, que tan
acertadamente preside el presti_
rioso Ingeniero don Gabriel Bor-
nás.

Las oplicociones del fotoperiodismo
La cicncia está abriendo otra

puerta. Se refiere al campo del
fotoperiodismo. Para decirlo sim-
plemente, el trabajo se basa en el
uso do la ]uz eléctrica para pro-
mover o retardar la floración. En
tanto quc los descubrimientos

realizados en esta nueva rama de

invPStigación sobre las plantas no

han tenido todavía nna vasta
aplicación comercial, están bene-
ficiando a un crPCido grupo de
cultivadores e indudablemente
serán iítiles en el futuro para nm-

chos más.
La aplicación del fotoperiodis-

mo consiste en determinar la ópti-
ma longitud del día que se requie-

re para el crecimiento y mad^trez

normales de tma planta. Esta lon-

gitud varía de una planta a otra ;

mientras unas crecen mejor cuan-

do los días son largos y las no-

cbes cortas (plantas de día lar-

go), otras se desarrollan mejor

cuando los días son cortos y las

noches largas (día corto).

Por ejemplo, los crisantemos

perennes son plantas de « día cor-

ton (por consiguiente, de noche

larga). F',.^to quiere decir que no

florecerá la planta cuando la no-

cbe se acorta más allá de cierto

punto. L a consecuencia es quP

hoy mucb^s cultivadores intensi-

fican la floración de sus crisante-

mos cimplemente intPrrumpiendo

la noche con lámparas dP 1(ln va-

iio^ cirloca^l ^, a seis pie^ de altura

sobre las planta^. Lo contrario

ocurre con las plantas de «día lar-

go». Estas pueden bacerse flore-

cer antes de tiempo aplicándoles

luz artilicial, sea al final del día

o ante^ del amanecer.

Hasta ahora la luz se ha apli-

cado mucho más en los inverna-

deros que al aire libre. Por es-

pacio de varios atios el Departa-

mento de Agricultura de los Es-

tados Unido, se ba valido de la

luz artificial para inducir la flo-

ración en los invernaderos duran-

te lo., meses de invierno, con el

objeto de cruzar trigos, avenas y

cebadas.

A pe^sar de que el uso de luz

artificial para las plantas ba lle-

^ado a la etapa comercial, toda-

vía quedan por realizar muchas

investigaciones. F.stas prosiguen

en la aetualidad en la Estación

de la Industria de Plantas del

Departamento de Agricultura, en

Beltsville (Maryland), y en va-

rias de las principales Universi-

dades. 'Todavía se ignora cuáles

son los períodos de oscuridad

<{ue requieren mucbas plantas,

pero finalmente habrú de deter-

miuarse este elemento de tiempo

para todas las especies. Entonces

será posible para 1os agricultores,

floricultores, borticultores, etcé-

tera, aprovecbarse de esta aplica-

cicín para acelerar o retardar el

crecimiento gracias a la lnz. Ya

se han hecho pruebas, según las

cuales una combinación de lám-

paras de filamento de tungsteno

v otras fluorescentes dan los me-

jores resultados. Esto se logra su-

pliendo cerca del 10 por 100 de

la luz con las lámparas de fila-

mento. Tal proporción es, apro-

ximadamente, de tres vatios de

lámpara fluorescente a uno de

lámpara de fllamento.-I. S. L.

(Globe Press).
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AG'RICUL^UkA

la conservación
La patata ea un tubérculo muy

rico en agua y muy sensible a los
cambios de temperatura, de tal
tal modo que su conservacicín es
delicada.

Durante el transporte, clasifica-
ción y puesta en almacén pueden
producirse daiios considerables en
el mismo. Duxante el almacena-
miento los daños que se pueden
producir son aún mayores por pér.
dida de agua, consumo de sustan-
cias nutritivas por la respiración,
pudrición, heladas, calentamiento
y formación de brotes. Estos pro-
cesos van acompañados de gran-
des metabolismos, con gran per-
juicio de la calidad del tubérculo.

Desde hace varios años se de-
dica mucha atención al almace-
iiamiento de las patatas en distin-
tos países.

Después de la recolección pre-
senta la patata un período llamado
deseanso de germinación, debido
a la actividad de sustancias inhi-
bidoras ^le la germinación. Este
período puede durar hasta media-
dos de diciembre, y durante el
mismo los tubérculos son p o c o
sensibles a la acción de la tem-
peratura y variación de la hume-
dad. Pasado este período, el tu-
bérculo es muy sensible a los fac-
tores temperatura y humedad, de-
biéndose d e s d e entonces vigilar
con cuidado los mismos.

En algunos países existe la cos-
tumbre de conservar la patata du-
rante el invierno en montones que
se cubren de tierra. En estas con-
diciones se comprende que no se
puede influir sobre la tempera-
tura y humedad.

Desde hace varios años se han
construído en distintos países di-
ferentes tipos de almacenes para
conservar las patatas, empleándo-
se en la construcción del mismo
materiales que aislan bien contra
el calor y contra el frío. En estos
almacenes es relativamente fácil
regular la temperatu.ra.

Las patatas de consumo no pue-
den mantenerse mucho tiempo a
temperaturas inferiores a 3° C.,
porque si nó los tubérculos toman
un gusto dulce. Por el contrario,
temperaturas superiores a 6° C.
durante algiín tiempo producen

y sanidad de (a patata
brotación en los tubérculos de al-
gunas variedades. De aquí se de-
duce que la mejor temperatura de
conservación debe de estar entre
ambos extremos.

E x i s t e n actualmente distintas
sustancias químicas que evitan la
germinación de los tubérculos en
los almacenes. Estas sustancias son
a base de hormonas o de narcóti-
cos, y empleadas en dosis apro-
piadas en otoiio permiten la con-
servación en buenas condieiones
hasta la próxima cosecha. Recieri-
temente se emplea una sustancia
(Maleinsiiurehydrazid), q u e s e
añade a la planta después de for-
mados los tubérculos y produce
en los mismos un reposo de ger-
minación que dura hasta el ve-
rano.

Las temperaturas de conserva-
ción de los tubérculos de siembra
oscilan entre 4° y 7° C., variando
estas cifras con las distintas varie-
dades, y para la^ variedades ale-
manas se conocen ya los extremos
de las mismas por ensayos hechos
en el Instituto cíe Cultivo y pro-
ducción de semillas de Braunsch-
weig/Vólkenrode.

También se han hecho distintas
experiencias con luz artificial, ha-
biéndose ya obtenido muy buenos
resultados, y se supone que el ro-
jo del espectro de luz activa con-
tiene algunas sustancias inhibido-
ras de la germinación.

En los casos en que el almace-
namiento tiene lugar sin vigilan-
cia de temperatura o sin el em-
pleo de sustancias químicas o de
la luz se producen brotes en los
tubérculos, debiéndose de quitar
estos brotes antes de la siembra.
Estos tubérculos no deben de sem-
brarse inmediatamente, y, por el
contrario, mantenidos dos o tres
semanas en un local a temperatu-
ras entre 12° y 18° C. se consigue
después buena germinación en el
campo.

En resumen, una buena conser-
vación de patatas se puede conse-
guir con locales apropiados, vi-
gilancia de temperatura, empleo
de sustancias químicas y empleo
de luz artificial.
Pasando del punto de vista de

conservación de la patata al sani-

tario, diremos que todos los paí-
ses han establecido ya controles
frecuentes en el campo y en los
almacenes con objeto de eliminar
las plantas y tubérculos enfermos.

Toda planta sana produce tu-
bérculos sanos, y, al contrario, la
planta enferma produce tubércu-
lo^ portadores de enfermedades.

Con objeto de asegurar el valor

s>mitario de las plantas de pata-
tas se ha desarrollado en Baviera
(Alemania) un método denomiua-
do «Augenstecklingspriifung», que
consiste en hacer germinar trozos
de tubérculos de patatas para de-
terminar sobre las plantas desarro-
lladas su estado sanitario. Los tro-
zos de los tubérculos se desarro-
llan más rápidamente que r:stos,

de modo que a las seis semanas
se puede determinar si el tubércu-
lo de partida era o no sano.

Desde 1947 se realizan en Ba-
viera ensayos sobre el orióen de
los tubérculos, y los resultados ob-
tenidos en los aiios 1947-49 indi-
can que el 28,2 por 100 de los ca-
sos tiene más de un 7 por 100 de
plantas enfermas, y lógicameute
los tubérculos de estas cosechas no
deberían emplearse para siembra.

Esto hizo pensar a los investi-
gadores del Centro de Weibenste-
phan en la conveniencia de am-
pliar los controles de campo con
un ensayo en el laboratorio so-
bre los tubérculos obtenidos con
objeto de que en el tiempo que
media entre la recolección y la
siembra se pueda determinar el
verdadero estado sanitario de ]os
tubérculos a sembrar, a fin de no
utilizar en la futura siembra aque-
llos tubérculos que hayan mostra-
do en el examen de laboratorio
más de un 6 por 100 de plantas
en fermas.

El método de «Augenstecklin^s-
priifung» se estableció en el año
1950, y en los dos primeros años
se obtuvieron los siguientes resul-
tados :

De 4.028 parcelas analizadas,
que presentaron una m e d i a de
plantas enfermas del 2,79 por 100,
fueron desaprobadas 489 parcelas,
o sea el 12 por 100, pues presen-
taron el 13,07 por 100 de plan-
tas enfermas. El resto de las par-
celas fueron aprobadas y sólo pre-
sentaron el 1,47 por 100 de plan-
tas enfermas.-J. R. 5.
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Ei ^ontrol del trabajo de máq^inas agrí^olas
La prodneti^^idail en ^^ualquier

empre.a nec+^sitsa de tm qistema de
metli^la^ti eapaces ile permitir tina
eunrparacití:r tle nr^^todos de tra-
hajo, ile.,co^uponienilo una aetici-
tla^l ^•u ►nplt^ja en varios factores
mús elemt•titules y más f^ícilc^s ^le
meilir nrc^diaute varios procetli-

ruieuto^, nno de los ci^ale^ e•, el
eontrul de licrnpoti.

l'or la meeanizaciún, la or ŭ:uii-
zaeión atlmini^trativa que. exi^en
las mutlerna,^ empresas a^ríeola^.
la ruciuualización de al^;uno: tra-
ba jo^, ete., .e ha hechu nece^aria
una tl^•terminación ile la eficaoia
tle la explotuc•ión a^raria, ^ien^lo
el desi^leraiun el Il^^rar a 1a fijn-
ciún ^Ie nn índice ^le pro^lueti^i-
^lail a^^^ríeola ; en ^^I ten^lrían ^}ue
inlervenir eusa. hien ^licec,as: r^•n-
tlintiento^ nnitario^, pesu^ ^i^o..
hc^nefi^•ios dF empre^u, t•tt•.. ^I^•^-
eornponi^^ndolus en las rlifer^^nl^•>
faeeta^ ^lue la e.tplutacicín supon-
ga, t•on el fin ^le loealizar la «le-
niún» o la utlisfnncitín» ^ corre^,it•
y curar o. en ^íltimo tPrmino, ai^-
lar e iuelnso estirpar la activitlatÍ
de^favorable.

La e^^ilotaci^^in nru^lrrnn ^^a^la
^t^i tien^le a apo^-ar^e mú. en los
iraetore. v las m^íynina^ ^le to^las
la^ ela^^•^, v e, natnralmente im-
portaut^^ tue^ir ^u eficacia, esto e^,
la rela^•ión entre irabajo realiz<t-
^lo, en canti^lad v calidad, y el
tienrpo anrplrado en ejeeniarlo.

^Jue para ca^ia tipo de tnáquina st^

podrá traclacir inmetliatamente en

una tleterminacióu tle costo de eje-

ettcicín.

1_,a (:asa « Fnglish ^nmberin^;
Machines» se ha especiali•r,ado en
la construcción ^le contadore; con
r^tas aplic•acione. en los tractore^.
cembradoras, ^;ratlas, eosechado-
ras, etc.

h;specialmente ^e ha destaea^lo
la itt,^talaciún ile horúmetros en
los traetore^, ^ustituyendo a la^
anotaciones manuale^, en oc•aeio-
ne^ frecnente.^ de utilitlad nula.
^^or e•^o la ^'. F. li. ret•omentlÓ a
lo^ fabricanti•^ tle traetor^^^ «r}ue
;e aserurasPn que exiclie^e un ho-
rúrnetm aclaptahle a ^u mo^lelo
particnlar cle tractor. ^^}ue al pro-
vectar la nráquii2a tuviesen e q

enenta qt^e. se pn^iiera adaptar uu
horbmetro ^i así ^e deseara».

l.o^ eonta^lorc^^ lan^a^lo. al nter-

AhK t CUL'PUKP

eaalo j^or los fahricuutes citxclos
^on de en^ranajes epicicloitles, ba-
rato5, tluros, de nna gran ^ ersa-
hilitlad ^^n cuanto a las ^elocitla-
des capaces de controlar, ^nperan-
do u los antiguos moclelo, t!e tor-
tiillo ^infín, y tales aparatus han
^itlo adapta^3os por numerosa, fir-
nia.,, qne ha q provi,to a^n^ má-
quint4^ t3e ma^lios ^le utiliración
^1ca t^on[aclor me^liaute wru tomu
^le ^uerza para tal fin.

H:n otruti f^innu^, cfne no han
dado tal paso, tambic^n existeu lro-
rómetros qne se han conse^*ui^lo
crear después de eusa}-os y titu-
he^on; por ejemplo : ntili^ando la
polea del ^^entilador eomo elernen-
to de transmisitín por fricción al
horómeiro, método poco prúctico
por la vibracione^, inse^uri^la^l tl^°
la fric^^iún, e^puesta a dr sliza-
mieuto^ a cansa tlel aceite o a ean-
^a de la fatiga ^le los nruelle, clue
asernrab^ui la friecicín.

f^;l problema ^e ha resuelto fi-
nalrnente creantlu uno.: ti^to.^ ^le
Itor^írnetm^ atlaptahl^^. a la. ^lína-

mo; o^;eneratlores ile lu^ trae-
tores a tra^és ^le .u polea. cn^•o
montuje e: rapi^lí^into, pnes el
euntador de hura,: r, ,:umiui.-
trailo con un:: ..erit• ile con ► ple-
nr^•ntos ^}ue fa^•ilitan la a^lap-
taeióa a^•ual^lnie r tipo ^le ilí-
nanro ^•on polea, iuelu;u a mo-
^le lo^ anti};uo^.
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ac^x t ^ut,•ruxe

LA PO^ITICA AGRARI^ SUECA
El íin iíltimo de toda política

agraria debe ser el aumento de la
productividad, tanto eu la e5.^era
de cada explotaeión a^rícola in-
dividual como en el conjunto ^de
esLuerzos agrícolas de un país,
para que en un momento dado
no tenpa que improvisarse un .,u-

mini.,tro ^1c. producto^ alimenti-
cios, j;enerahnente una iml>rovi-
sación sin í:xito, cuando es preci-
samente unu e(icientc nutrición la
base de una re^istencia lísica y
moral en situaciones de etnergen-
cia y llenas de peligros.

Esta situación llegó a tener

Stxecia, prácticamente bloqueada
durante la última b erra, en que
todas sus fronteras y costas eran
vecinas de naciones beliñerantes,
y se tuvo quc recurrir al bien co-
nocido racionamiento, or^aniza-
do con la tieriedad típica de los
países nórdicos.

Tal toque de atención, en un
país esencialmente pacífico y con
una política neutralista, fiié la

seíial para desarrollar un activo
movimiento que permitiera eu lo
sucesivo asenurar el abastecimien-
to con sus propios recursos, al-
canzando al meno5 un autoabas-
tecimiento del 90 por 10(1.

Ronald Ede, en « Agriculture»,
hace un estudio de esta política,
que tiene limitaciones derivada^
de la escasez de tierra cultivable.
pues en sus 4b0.000 kilótnetrn,
cuadrados, de los cuales C9.000 se
hallan dentro del círculo Polar
Artico, sólo hay 3.900.000 bectá-
reas cultivables v 1.000.000 de
hectáreas de pastizales, además

cle la i n g e n t e superficie de
23.000.000 de hectáreas de bos-
ques, casi todas en manos de a^ri-
cultores, lo que hace posible, es-
pecialmente en el norte del país,
c}ttc los propietarios de pequeñas
^rranjas tengan unos in^resos su-
ficientes.

Como en todo^ los países que
van al frente del progreso, con

un intensivo movimiento de in-
^lustrialización, la pohlación agrí-

{•ola viene disminuyendo, y así

^le los 7.000.000 de habitantes del
país sólo 1.400.000 viven de la
a^rricu]tura, mientras que en ].930
p^isahan de los dos millones, y,

5iai Pmbar^;o, la producción ^lo-

bal i^a aumentado, gracias a qur
en el nti,nto período la pro^íu^^-
ciún por persona de^lica^lu a ac-
tividade.^ ugrícola^ ha auntentadu
^-1 60 por 100, acercáudose aqur,-

]la poúlaciún rural a nivele^ de
^^i+1a sentejantes a lus de los otros
^rupos socialcs del país.

(:omo aquí, en Fapaña, una de

lu^^ principales dificultades para

elevar la productividad dependía
del ele^^ado uúmero de, pequetia^
cxplotaciones a^rí.cola^ que por
su, escasos recurso^ económico:^ v
mettor cultura y más rutina de
sus propietarios no constituyen
verdaderas tniidades económicas :.
por otro lado las fincas mayores
han sido objeto de wia intensa
capitalizaciótt, c o n facilidades,
orientaciones y espíritu análogo
al de la empre;a industriul, a la
que cada vPZ trata más de aseme-
.larse.

T.as clo^ arnta^ que el Gobierno
ha empleado para aumentar la
productividad han sido : por utt
lado, una política de estabilidad
y garantía de precios sobre alou-
nos productos básicos que ser-
vían de rc^uladores indirectos de
todos los demáy ; por otro, polí-
tica de auntento de superficie

de las unidades aarícola^.
Los precios básicos se fijau

anualmente por medio de conve-
nios del Gobierno con los agri-
cultores, a base de una deternti-
nación de inrresos hechos por la
Oficina Agrícola Esiatal y de ^as-
tos por un Instituto de Investi^a-
cicín Agrícola que sostienen las
organizaciones ao arias. Hoy los
precios ^arantizados son los de
cereales panificables, remolacha
azucarera, semillas oleagiuosas.
patatas industriale.g, 1 e c h e v
carne.

Para estimular la concentración
sindical se conceden crt^ditos a
los a^ricultores que desean adqui-
rir tierras para ampliar su finca
v a veces se ha dado prioridad a
la compra por el Estado de fincas
en venta cuando nna finca es ofre-
cida en vetrta v se la da el desti-
no de incrementar otra finca ve-
cina.

Se^tín d a t o s estadísticos de
194^, había en Suecia 414.000 ex-
I ►lotaciones a;rícolas, cle las que

3?0.000 eran aie tucuo, ^le (,, ►̂ i ►rr-

táreus; esta coulitluad^t loolíl.ica

que se ba descriio llevú ^^;t ^^ ► t 1^).iL

el n ú tu c r o ^le e^plutaci^^uc.; a

3'7^8.O1)0, disntiuución ^luc sr, pro-

dujo ca^i eaclu^i^uuteute a roatx

de I.^. ^;^at ►ju; ^I;^ meno, dc 6,5

ltccláreas; Ita^ ^lue Luccr notar

que lo ntismo quc entre nosutro^

succde con otros prohlemas ► 1e1

ca ►ul ►u, la evolución es ^nás Icuta

de lu qur, desearía el Guhicr ► to
^>or lu re5iatencia de lo^ prul ► ios

a^ricullorc^, que conscrvun un ex-

traordinariu atuor por la tir, ►•ra
^lue lcs vi^í nuc^^r y suhre lu ^lue

han vertido iuyuietude, y su^lure^

5in cue.nto a través de ^rucra-

^•iotte^.

l:on;ecuencia ^lc todo e.^te mo-
^^imicnto bu sidu la ^lisminucicín
^le la mano ^le obra c.nnpc.,ina,
cunvirtic>ndo^e ho^ cl jornalero
del catnpo sueco en cl tnejor pa-
gadu de h:uropa; di^ntiuución del
^anado de labor (sólo 3C0.000
cabullos); mecauización int.cttsu
(100.000 tractmrs); di(icultade3
de cotnpetcuciu cn lo., escedentea
(leche v iri^o) con 10.5 productos
de 1)inamarca y Hulanda, que se
obtienen ntás baratoti; disminu-
ción de lo., productos a^rícolas y
aume.nto ► le los ^;anaderoti, ► luc^
hoy forntau el 75 por 100 del in-
^,reso de las e.r.plotacione; a^rrí-
colu.,.

l)tra caracte.rística itnpot•tante
de la a^ricultura sueca la consti-
tuyen las poderosas or^rani•r.acio-
nes cooperativas, qne controlan
el 99 por l00 dc la prodiieción
lecl ► era, el 75 por 100 ^de la carne
y l ► uevos v el 60 por 100 de los
granos panificables. A cambio de
este poder, el ^•ontrol ^del a^ricul-
tor e^ muv estricto y se hac^^ a
través de Con,ejos A^rícolas Co-
marcales, que Ilegan incluso a itn-
pedir qur, sea comprador de una
finca wt a^ricultor al que .no se
cousidera 1 ► reparado u bonesto, y
así se ba eliminado no sólo la
compra de tierras con fiues espe-
culativos, sino también la compra
de t ierra; inch ►so para }:ue^rtos
familiares o lo quc los america-
no., 1]aman «actividad a^rícola
complementaria».

El becho es que en Suecia bay
en marcha ^m definido pro^^ramu
agrícola, cuy^ objetivo se culcZtla
podrb alcanzar^c cn 1970.
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Contra Langostas

y Saltamontes

al^rin y dieldrin
s®n insecticidas de

Una langosta del desierto come en sus pocos meses de vida alrededor de diez veces su prupio peso. ^in
.°mbargo, la langosta no se desplaza de una en una, sino por millones, destruyendo la vegetación a su paso. Una
nube puede devorar muchas toneladas de preciosas cosechas para satisfacer su apetito.

El exterminio de la langosta-tan vital, que se ha organizado internacionalmente-ha avanzado reciente-
mente con el descubrimiento del aldrin y dieldrin. Estos insecticidas Shell han tenido un éxito sobresaliente
como destructores de langosta en las principales zonas de emigración, a través del Oriente Medio, India, Pa-
kistán, Tanganica y Marruecos Francés.

L.os productos se 'emplean en emulsiones concentradas o en forma de polvo, aplicado desde aviones, des-
de tierra o en forma de cebo tóxico.

f^plicando solamente algunos gramos, de acuerdo con iá, condiciones, aldrin o dieldrin significan una
muerte segura,; en pocas horas, para la langosta.

Para inform;ación adici^nal dirigirse a S^ciedmd P^trolífera Espoñola. - Alcaiá, 45. - IWodrid. - Tel. 21 47 41
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AGRICULTURÁ

MIRANDO AL EXTERIOR
CON, DE, EN, POR, SI, SOBRE, TRAS... EL VINO

YRIMER CliADRO: FRANCIA. 1'ara regular esta devastaciún se

Una nueva agitación se ba pro-
ducida entre los viticultores del
sur de Francia. EI día 30 de mar-
zo, nuevas barricadas en las ca-
rreteras en la re^gión de Hérault,
dimisiones de ulcaldes, cierre de
Ayuntamientos, etc. Una ola de
viuo ahoga al Gobierno francés.
1)iecisiete millones de bectolitros
pesando sobre el mercado y so-
bre la cabeza del señor Faure.

Francia produce anualmente un
exceso de u,nos siete millones de
hectolitros de vinos de baja cali-
dad. Aunque en un siglo la super-
ficio de viliedo ba descendido de
'?.140.000 hectáreas a 1.400.000,
^iempre bay una producción ex-
cedentaria de siete a diez millo-
nes de bectolitros, que tienen que
estar bloqueados o que pesan so-
brc el mercado, que constante-
mente necesita ser saneado.

Entre las causas origen de esta
crisis crónica pueden citarse : los
progresos de las hibridaciones, que
han permitido un desplazamiento
de la viña bacia el norte y llacia
regiones más altas, con detrimen-
to de la calidad ; la práctica co-
Inercial de pagar por grado-hecto-
litro v 1a extensión de la mezclas,
que ha terminado con la calidad;
la falta de interés del viticultor
por elaborar un vino completo y
de calidad, ya que no le van a
pa^ar con arreglo a ella, sino al
grado ; la irracio,nal extensión que
ha IOIIladO el viliedo argelino. Hov
se producen allí cerca de 20 mi-
llones de he.ctolitros de vino, en
un país donde sus babitantes mu-
sulmanes ni lo prueban.

La iínica solución que en Fran-
cia se considera eficaz es el arran-
que de vilia en una extensión de
más dc 100.On0 hectáreas. El Ins-
titlrto de Vinos de Consumo Co-
rricntP (I. V. C. C.) estima que
Pl con,umo francés-unos 65 mi-
Ilones de hectolitros-no aumPn-
tará ni tampoco la exportación
-3,5 Inillones-; por consiguien-
te, habrá que arrancar unns cien-
to cincuenta mil hectáreas de vi-
Iia, y precisamente aquellas que
produzcan vino de mala calidad.

han dictado las medidas necesa-
rias, previendo indemnizaciones
que pueden llegar hasta 480.000
francos por hectárea.

El consumo mundial del vino
ba descendido; pero el que ha
descendido principalmente es el
de vinos malos. El consumidor,
cuyo nivel de vida ba subido, quie-
re vino bueno^l consumo de vi-
nos de marca en. Francia se ha tri-
plicado desde 1945-, y el con-
sumidor de bajo nivel no puede
beber vino ni bueno ni malo. Es-
tá, incluso este último, por encima
de sus posibilidades.

SF.GUNDO CUADRO : SUIZA.

T a m b i é n lamentaciones por
parte de los viticultores, pero de
otro orden. Aquí se quejan, n.o
del exceso de proilucción, ya que
está regulada la plantación de vi-
Iia, sino del exceso de importación
de vinos.

Suiza tiene plantadas de viñedo
13.000 Ilectáreas, lo que represen-
ta un tercio de la superficie que
explotaba a finales del siglo pa-
sado. La participación de la pro-
ducción vitícola eh la renta total
de la agricultura en el período
1946-53 oscila en.tre el 2,79 por
100 (1949) y e15,92 por 100 (1946),
lo que da una idea de lo variable
que es esta producción en el país.

Como cultivo de gran intensi-
dad de trabajo tiene impo2•tancia
para el pequeño agricultor; pero
esta variabilidad de la producción
y, por consiguiente, del precio de
costa y de remuneración lIa des-
corazonado a muchos agricultores
y han ido sustituyendo-donde se
ha podido-este cultivo por otroe
menos aleatorios.

En la Suiza oriental ee donde
ha desaparecido la mayor parte
del viñedo. Aunque trataron de
producir vinos tilltos, por lo vis-
to al consumidor no le parecieron
comparable a los vinos del euroes-
te de F.uropa, y su consumo era
escaso o n u 10 . Los viticultores
acbacan la culpa a los vinateros
y a los taberneros, que no ponían
intcrés en su ve,nta; pero todo el

que conozca los vino^ tintos co-
rrientes suizos lo comprenderá.

Los viticultores se quejan de
que eon una producción de sete-
cientos mil bectolitros anuales se
importe un contingente de 900.000
de vino tinto, procedente del ex-
tranjero. Los vinateros consideran
que esta importación de vino tin-
to no perjudica a la producción
de los vinos blancos del país, }'
probablemente tienen razón, pue^
los vinos del lago Lemán, de ^eu-
ehatel, del Ródan.o y de 7.urich
o del lago de Constanza no son
comparables a los v i n o s tintos,
pues son vinos finos y ligeros. Los
del Tessino son vinos de, más cuer-
po, y algunos vinos, como el de
Merlot, son de buena calidad ; pe-
ro nunca co,n. condiciones pareci-
das a los vinos de Francia y sur
de Europa.

Los viticultores replican a los
vinateros y taberneros recordán.
doles que durante las dos guerraa
mundiales, como había poca de-
manda de los vinos extranjeros por
su elevado precio y escasa impor-
tación, la gente consumía lo ► vi-
nos nacionales, blancos y tilltos,
cuyos precios estaban sosienidos
dentro de ciertos límites.

Desde luego, e9 indudable que
el descenso del cultivo de la vid
en Suiza es debido en gran parte
a la concurrencia de los vinos ex-
tranjeros, alemanes y austríacos
incluídos.

El cultivo de la vid en la Con•
federación Helvética es algo muy
esmerado y trabajoso, la produc-
ción variable y el precio de coste
extremadamente elevado con re•
lación al de otros países. Es cul-
tivo del pequeilo agricultor, el
que puede sacar buen rendilnien-
to a una parcela de viila ; pero
ba de cuidarla como un jardín.
Las cepas están, la mayor parte,
en laderas pendientes de exposi-
ción Sur, y el cultivo es, por con-
sigtliente, muy penoso. Hoy ya se
emplean medios mecánicos, como
arados movidos por cabestrantes,
que suben las pendientes.

Suiza no es u^n nuevo produc-
tor de vino; el cliltivo de la vilia
es tradicional en el país. AIm en
su zona más septentrional-en el
cantón de 7urich-ya parece quP
existía en la comuna de Stiifa en
el siglo xIl ; pero después de un
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período de expaneión a finales del
siglo xtx, entre las enfermedades
de la vilia y la competencia de los
vinos extranjeros, lta decaído, lle-
gando en este cantón a descender
la superficie cultivada de vifta de
5.586 hectáreas en 1881 a 6'24 en
el aito 1955.

TERCER CUADRO: AUSTRIA.

En la última reunión de la Co-
mi^ióu Central de la Asociaciones
Provinciales de Viticultores, cele-
brada en Viena a mediados de
abril, se plantearon varias peti-
ciones de los viticultores austría-
co. : primeramente se pidió la re-
baja de los impuestos que gravan
el vino; en segundo lugar, la li•
mitación de las importaciones, que
en el alio 1954 alca,nzaron una ci-
fra de 89.200 hectolitros, con per-
juicio de los precios conseguidos
por los productores, y, por últi-
mo, el fomento de la exportación
de vinos austríacos, que en el aito
de referencia fué solamente de
9.243 hectolitros en barriles y 584
en botellas (principalmente a Ale.
mania occidental y a Estados lini-
dos).

Esta es tma ma,nifestación de un
hecbo indudable, y es que la vi-
ticultura austríaca también sufre
una seria crisis. La abundante co-
secha del año 1954 dió lugar a un
aumento de la oferta por parte
de aquellos productores de escaso
capital-la mayor parte, por ser
cultivo de pequeño al;ricultor-a
quienes urgía la venta para cubrir
sus necesidades, lo que determinó
una caída brutal de los precios.

Esta crisis originó una reacción
por parte de ciertos sectores, que
expresaron la opinión. de que en
Austria el cultivo de la vid es an-
tieconómico y que sería preferi-
ble el arranque de las cepas y
dcdicar las tierras a otros cultivos.
F,sto, en parte, es cierto para al-
guno; viñedos, que se cultivan en
las tierras llanas de la Baja Atts-
tria; pero las cultivadas en ]as
laderas de los valles, creados con
gran trabajo y esmero, el arran-
que constituiría la ruina de mu-
cllas familias y de aldeas enteras,
que en e,sas laderas no podrían cuL
tivar cconómicamente otra planta
que la viña.

En vista de esta situación. y de

lo urgente del problema se trata
de buscar otra solución al empleo
de la uva. ...

Se ha observado que el consu-
mo del vino ha disminuído ; pero
ha aumentado el de la uva fres-
ca, de la que se importó en 1954
una cantidad de 78.828 quintales,
por valor de 35,4 millones de shi-
llings, y en 1953 se importaron
65.904 quintales, por v a 1 o r de
27,76 millones. Frente a esta im-
portación, en el mercado se pre-
sentó muy pequeña cantidad de
uva austríaca, aunque se restable-
cieron en Baden las curas de uvas.

Para el consumo de fruta fres-
ca, la uva austríaca tiene el de-
fecto de que los racimos son muy
tupidos, los granos muy apretados
entre sí y, por consiguiente, me-
nos conservables que los racimos
que se importan de Italia. Por eso
se deriva a la fabricación de jugos
de uva con fruta poco madura,
para que la propia acidez del mos-
to pueda conservar el productos.

La elaboración de mostos sin al-
cohol o la transformación de los
vinos en alcohol o de las uvas en
pasas son expedientes que se en-
sayan para resolver las crisis pe-
riódicas que se presentan e7a la
producción vitícola austríaca.

CUARTO CUADRO: PORTUGAL.

El país vecino también tiene su
crisis de producción vinícola. La
Asamblea nacional lleva v a r i o s
meses discutiendo las medidas más
adecuadas para conjurarla, y has-
ta ahora solamente se ha tomado
la determinación de auspender las
licencias para la plantación. de vi-
ñedo.

Portugal, eegún las estadísticas
del quinquenio 1944-48, tiene una
superficie plantada de v i ñ a de
250.000 hectáreas, que representa
el 2,8 por 100 de las tierras culti-
vadas en. la metrópoli. La produc-
ción media es de unos 9.500.000
hectolitros, llegando en años abun-
dantes a 16 millones. Los ing-re-
sos producidos por las cosechas
medias se calculan en unos 2.500
millones de escudos. La produc-
ción ha aumentado desde 1915 en
el 187 por 100.

El régimen de co,n.cesiones de
plantación en estos años de grte-
rras y postguerras ha sido tm po-

co elástico, y hoy la viita ocupa
una extensión mayor de la citada,
aumentando la producción de vi-
no, que por falta de consumo y
exportación gravita sobre el mer-
cado y orióina la crisis. Ha habi-
do oradores en la Asamblea ra-
cional portuguesa que han afirma-
do que las plap.taciones han exce-
dido el 200 por 100 de las conce-
siones.

La crisis de la postguerra eu-
ropea y la competeucia de otros
países ha repercutido en la zona
del Duero por la falta de expur-
tación de vinos de Uporto, obli-
gando a los viticultores de la re-
gión a destilar sus propios vinos
l^ara encabezar los licorosos de ex-
purtación, lo que a su vez ha re-
percutido en los productores del
sur de Portugal, que dedicaban
parte de sus caldo^ a la obtención
del alcohol necesario para elabo-
rar los citados vinos de Oporto.

Del descenso de las expotacio-
nes dan claramen"te idea las si-
guientes cifras : En 1915 y 19'l4,
las exportaciones anuales de pro-
ductos vínicos alcanzaron en total
1.990.000 hectolitros (no debe ol-
vidarse la influencia favorable que
en la exportación portuguesa en
estos años tuvo el Tratado de Ver-
salle^). A partir de este período,
los volúmenes ^nuales exportados
decrecieron a 1.469.000 hectolitros
en el decenio 1925-34 y a 1.312.000
hectolitros en el de 1935-44. La
exportación actual representa una
media anual (1945-53) de 1.525.000
hectolitros. Esta reducción afecta
principalmente al vino de Opor-
to, cuya exportación ha descendi-
do en un 50 por 100.

Otras causas de la crisis son los
fraudes, los a 1 t o s precios de la
venta al detalle, sobre todo de los
vinos embotellados, que impideu
la expansión del consumo.

La crisis vinícola en Portugal
tiene una importancia económica
y social, ya que afecta a más de
400.000 pequetios propietarios, re-
partidos en todas las regiones, y
muchos de ellos no tienen otro me_
dio de vida. Pero es necesario dc-
cir que en la Asamblea Nacional
ha habido voces que cnlpan de la
^risis, no a estos humildes labrie-
gos, sino a los grandes propicta-
rios, que con su egoíamo han da-
do lugar a esta situación y cpte
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son los que hoy más se agitan y
vociferan.

Por el actual debate de la Asam-
blea han pasado toda clase de ex-
plicaciones y sugerencias para la
resolución del conflicto, desde las
medidas para el aumento del cop.
sumo interior (vino obligatorio en
los restaurantes, ración de vino a
las fuerzas armadas) hasta las pro-
posiciones de una ordenación del
cultivo cou el arranque de cepas
en los lugares donde su cultivo no
sea imprescindible o sea antieco-
nómico.

C)UINTO CUADRO : ARGENTINA.

Dejemos a los viejos países ^7-

tícolas europeos y saltemos, sin
ayuda de ese ruidoso y molesto
trasto que se llama avión, al otro
1 a d o del Atlántico, a un p a í s
nuevo.

Estamos habituados a p e n s a r
que el vino es sólo producto de
una parte de la viepa Europa-la
más civilizada sin duda, pues «in
vino veritas»-; pero debemos ir-
nos dan.do cuenta que en otras la-
titudes se produce también este
néctar, especialmente en C11ile y
Argentina.

Esta creciente producción viní-
cola de estos países tiene una ne-
fasta repercusión en el comercio
vinícola europeo, ya que r e s t a
clientes en su territorio a los vi-
nos de nuestras cepas.

La Argentina está alcanzando ya
una producción de 11 millones de
hectolitros (piénsese que la me-
dia de Espa ►la durante el decenio
1926-35 fué de 21 millones). Un.
incremento notable, ya que poco
antes de la guerra su producción
era de 6,5 millones de hectolitros.
En los siguientes años, su produc-
ción ha sido : 1948, 9,8 millones ;
1949, 10,4 millones, y 1950, 12,5
millones de hectolitros.

El área que ocupa el cultivo de
la viña se acerca a las 170.000 hec-
táreas, lo que da una producción
media de 65 hectolitros por hec-
tárea.

E1 cultivo de la vitia está ex-
tendido solamente en las provin-
cias de Mendoza y San Juan, ocu-
pando en la primera provincia
unos 105.000 hectáreas, y el res-
to, en la segunda. Las viñas se rie-
gen-de a q u í esa producción-,

pues las regiones son sumamente
secas, con una pluviosidad de unos
200 mms, anuales, lo que ltace
que, aunque el riego es frecuente
(10 ó 15 cada año), la uva llcgue
a tener un grado alcohólico de
12,5°. El riego está estrictamente
regulado, y en los contratos de
compra de uva se estipula que el
viticultor no debe regar durante
las dós últimas semanas anterio-
rea a la vendimia.

El coste de producción, a pesar
del riego y el cultivo, esmerado,

es más bien bajo, debido al tama-
ño de las explotacio.nes y al mar-
co de plantación-unas 2.500 ce-
pas por hectárea, y en parral,
1.150•-, que permite la motoriza-
ción del cultivo. La extensión más
común es de 3 a 10 hectáreas ;
pero hay vitiedos que llegan a las
100 hectáreas, y algunas firmas
comerciales cultivan hasta 10.000
hectáreas.

Del viñedo argentino, un 80 por
100 se dedica a la vinificación, y
el 15 por 100, a la uva de mesa,
y el 5 por 100 restante, a la ela-
boración de pasas. Cada vez ee ex-
tiende más la prodncción de uva

de mesa dedicada a la expórta-
ción, pues la maduración de esta
uva se efectúa en una época (a
principios de la primavera euro-
pea) en que no tiene competencia.

Como se ve por lo anterior, cl
problema del vino es de gran ant-
plitud y más o menos afecta a to-
dos los p a í s e s productores eu-
ropeos. Es, en general, debido a
la variación de los gusto de con-
^umo, a la producción excesiva y
al precio de coste variable; pero
principalmente a la anárquica ex-
tensión del cultivo de la vid.

En el período de 1948 a 1953
en el mundo se plantaron 736.8'l5
hectáreas de vitia y la producción
aumentó de 167.849.000 hectoli-
tros a 218.760.440.

En Europas el aumento fué de
1.193.827 hectáreas y de 46.514.548
hectolitros. Esto ha determinado
que la producción haya ido con
tm ritmo más acelerado que el con.
sumo, y la situación se presenta
cada vez más complicada y a los
viticultores no les queda el recur-
so de ahogar sus penas con vino...,
porque ya están ahogados.-Pro-
viclus.

Distinciones
En el último pleno del Consejo

Superior de Investigaciones Cien-
tíficas ha sido designado Conseje-
ro de Honor del mismo el Inge-
niero agrónomo Excelentísimo se-
ñor don Cristóbal Mestre Artigas.

El Canciller de la Orden Civil
del Mérito Agrícola, Excelentísi-
mo setior don José María de Es-
coriaza López, Presidente de Sec-
ción del Consejo ^'acional Agro-

nómico, ha sido nombrado Caba-
llero de la Legión de Honor fran-
cesa.

También ha s i d o designado
miembro de la Academia de Agri.
cultura Francesa (Sección de Gran
Cultivo) el Ingeniero agrónomo,
Agregado a la Embajada de Es-
pama en París, ilustrísimo selior
don Ramón Esteruelas Rolando.

Movimiento
INGENIEROS AGRONOMOS

Jubilaciones.-Don Inocente Erice AI-
daz (por imposibilidad física), don Fran-
cisco González de la Riva Vidiella y don
Félix Sancho de Sopranis Peñasco.

Ascensas.-A Ingeniero Jefe de prime-
ra, don Tomás de la Vega Morán y don
Manuel Gadea Loubriel ; a Ingeniero Je-
fe de segunda, don Francisco de Silva
Goyeneche y don Francisco Marín Ba-
rranco ; a Ingeniero primero, don Gabi-
no Figar Alvarez y don Leopoldo Masieu
Orozco.

Reingresos.-Don José Camacho Mati-
lla y don José Luis González-Posada Al-
vargonzález.

de personal
Nombramientos. - Subdirector de las

Escuelas Especial de Ingenieros Agróno-
mos y Profesional de Peritos Agrícolas,
don José Arizcun Moreno. Profesor de la

Escuela Especial de Ingenieros Agróno-
mos, don ]osé Camacho Matille.

PERITOS AGRICOLAS

Jubílaciones.-Don Bernardo Ruiz del
Olmo Alarcón y don fosé Martínez Mo-

lina.

Ascensos.-A Superior Mayor, don An_
drés Traver de la Higuera ; a Superior de
primera clase, don Marcos Egea Garri-
guez.
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tisto es sólo la mitad de la esposicifin organizada eu Jlunicl^ por los arricultores
alemanes asociados en la lleutache I,and^^^irtschatY Ucvcllnchaft.

Cada dos atios, la Deutsche Lan-
wirtscbafst_Gesellscbaft (D. L. G.),
qtle vincula prácticamente a todos
los agricultores alemanes, celebra
un magno despliegue de sus con-
quistas. En este mes de mayo ha
tenido por marco, entre los días
1S y 22, el dilatado escenario de
la Tberesienwiese, de Municb, con
sus cien hectáreas de cuidadas ave-
nidas, que han encauzado un pro-
medio de cien mil visitantes dia-
rios.

La exposición ha estado integra_
da por dos grandes sectores, uno
dedicado a la maquinaria agrícola
,y otro a la ranadería, reafirman-
do a.^í el principio indisctrtible de
que cultivo v ganado son sólo va-
riantes dentro de la a^ricultura.
Como enlace de los dos sectore.a
estaban los pabellones oficiales,
destinados a mostrar el vertiginoso
rP,Rtlrglmle.nt0 de la a^rlellltllra

alemana y los de las instituciones
colaboradoras más famosas en el
país, como el Kuratorium fiir
Technik in Landw•irtschaft y la
Max Eyth Gese]lschaEt.

Fn este grupo, dedicado a la in-
formación ge,neral, destacaban dos
cinematógrafos dedicados a la pro-
yección de películas educativas
para agricultores. Cuando el cro-
nista pasó por ellos pudo ver una
sencilla y penetrante película so-
bre prevención de accidentes en
la finca v otra sobre los acciden-
tes de tráfico, que en Baviera cues-
tan la vida a una persona por ca-
da cuatro minutos. De ella es la
escena de un graderío enardecido
ante la desobediencia por cierto
equipo al reglamento de fútbol ^

AGR I (:ULTURA

XLIII Exposición
de la D . l . G ., en

Munich

PISta de exhibición de los equi^s de motocultico, donde continuamente cran
exPlicadas sus potiibili^lailcs.

la indiferencia con que todos los
ciudaclanos ven inf.ringir las re-
glas de la circulación, donde está
en juego la propia vida. Otra es-
ceua termina así :« San Cristóbal
que ba jará del cocbe si corréis a
más de 80 kilómetros por hora.»

Dentro del mismo recinto esta-
ba la «Casa de los Abonos», con
una finísima propaganda confiada
al arte de las marionetas. El rntig-
nol pasea su ingenuidad por las
aldeas, mostrando a la madre tie-
rra en una cueva, entristecida por
su irremediable empobrecimiento.
5urgen, cómicamente vestidos, el

tina de lae nové8ades más sobresallen-
te5: la atadora de mecn. baja con una
lona qara traUajar atacando ]as parce-
las de frente, montada delante o detrás

del tractor.
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humus, la cal, la potasa, la mag-
nesia, los técnicos, dictaminado-
res de las fórmulas de abonado,
y como apoteosis, la reaparición
de las buenas cosechas tras de un
abonado racional.

El sector de la nlaquinaria agrí-
cola cubría todo el campo de la
mecanización de las fincas moder-
nas a escala europea. Salvo excep-
ciones contadísimas, ningún trac-
tor ni máquina gigante. Ya que
no sea posible remediar el daño
de un fraecionamiento irreflexivo
de las fincas, busquemos, dicen
los fabricantes alemanes, máqui-
nas que se adapten por su precio
y agilidad a las parcelas pequefias
y al primor de nuestros añriculto-
res. Así se propaba el pequel►o
tractor portatll, que ya 210 mere-
ce llamarse tractor, por llevar el
motor sobre el eje trasero y em-
pujar al bastidor frontal, donde,
a la vista del conductor, van mon-
tadas las más ingeniosas herra-
mientas de labranza, siembra, cul_
tivo, recolección y transporte.

Ha vuelto a acusarse el declive
de las segadoras atadoras y las tri-
]ladoras ante las cosechadoras, que
ganan en sencillez, movilidad y
baratura. Sin embargo, hubo la
nota destacada de una pequeña
atadora frontal ligerísima, con una
sola lona, cuyo atador levanta
escasamente cuarenta centrímetros
del suelo, que puede ser la má-

Los mejores ejemplares de ganado leobero se dieron cita en D^luuich.

quina ideal para las pequeñas fin-
cas donde no quepa económica-
mente una cosechadora y haya de
hacerse la trilla por separado.

El equipo para el establo no es
menos interesante, desde el cepi-
llo con un aspirador de mochila,
que recoge el polvo como se lim-
pian los muebles de la casa has-
ta la ordeñadora acoplada al trac-
tor, que aprovecha el vacío dis-
ponible en el carburador para
pulsar las tetinas y llenar los cán-
taros de leche colocados en la pla-
taforma del tractor. La sección de
lechería, con sus máquinas gigan-

tes cle pasteurizar, lavar y embo-
tellar, merecería por sí sola una
resetia que no cabe en este co-
mentario informativo.

La ganadería propialnente dicha
estaba representada por los más
bellos ejemplares de todas las es-
pecies explotadas por el ahrictil-
tor. Una ma;nífica colección c.le
peces en las vitrinas ordenadísimas
del aquarinm dejaban ver la ri-
queza que un juicioso aprovecha-
miento de la fauna de agua dul-
ce puede proporcionar a los afiri-
cultores de las riberas de los lu-
gos y ríos alemaney.

El comentario final de esta bre-
ve reseŭa no puede ser otro que.
la admiración hacia nna a^ricul-
tura que resurge con fórmulas pro-
pias de entre los escombros de la
^uerra ^ se presenta, frente a los
turísticos certámenes internaciona_
les al uso, con el título merecido
de exposición nacional alemana.
Una exposición que se llenaba con
cien mil almas todos los días, des-
de las ocho de la mañana hasta
1as siete de ]a tarde, para mos-
trarnos las conquistas pacíficas de
Alemania y el poder de su irresis-
tible laboriosidad. Díganlo si no
quienes encontraban sonriente al
modesto industrial en su barraca
de lona o al cíirector de la firma
poderosa en su despacho impro-
visado de la feria, desafiando al
amanecer y a la lluvia para pcr-
suadir a los visitantes más escép-
ticos del arrollador avance de la
teCnlCa alemana dP lá ^ost^;uerrtt,

Ta^nblén las ovejas bieieron un brillante papel en los concursos de la D. L. G.,
desaflando los invernizos aguaceros de ^nayo, que no fueron bastante para desluolr

el certamen más brillante de la a$ricultura oeĉldental.
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C^̂uCUV/L c^e

^
CEREALES Y LEGUMBRES.

El mes de abril no ha tenido
la perfidia de otros aiios; ha sido
bueno en general y más bien ca-
luroso en demasía, con lo cual ya

se está diciendo que fué seco.
Aparte de que, en el tiempo en
que estamos, convendría una llo-
vidita semanal para que el cam-
po siguiera haciendo, hay tma
sequía bastante fuerte en todo el
litoral del Sur y el Este ; es de-
cir, desde Huelva a Gerona. Mas
especialmente suspiran los agri-
cultores por el agua en Tarrago-
na. En Lérida, si no queve pron-
to, las cosechas quedarám m^y
mermadas. En Badajoz, las últi-
mas lluvias tuvieron una distri-
bución muy irregular y si caye-
sen pronto algunas precipitacio-
nes tudo podría aún arreglarse
bien, pues allí precisan agua tan-
to los cereales como las legum-
bres. En Santa Cruz de Tenerife
no llovió en abril, can gran per-
juicio para las siembras; sin em-
bargo, al final del mes unas li-
geras precipitaciones han bene-
ficiado las tierras del norte de la
isla. Tampoco el norte p noroeste
de Espaiia están muy sobrados
de agua, dándose el caso curioso
de que en Guipúzcoa llevan cin-
cuenta días de tiempo seco. En
Cádiz se necesitan pronto lluvias,
pues la situación se agrava por
el fuerte levante que reina. En
Huesca, la sequía es muy fuerte,
así como en Zaragoza (Monegros
y Belchite).

Han mejorado los sembrados,
gracias a las buenas condiciones
climatológicas del fenecido mes
de abril, en Huelva, Granada,
Teruel, Soria (por cambio de
temperatura en sentido favqrable
y por lluvias), Cuenca (digamos
otro tanto), Toledo, Salamanca
(gracia; a las lluvias), Avila (prin-
cipalmente por la oportunidad
de las lluvias, de las cuales esta-
ban muy necesitados), Vallado-
lid, Guadalajara (tambiéu por

lluvias oportunas) y Ciudad Real.
Por el contrario, han desmere-

cido en Albacete, Murcia, Cáce-
res (por falta de humedad), Má-
laga (por la sequía y por el vien-
to solano) y Navarra (por falta
de humedad).

No están ni mejor ni peor, con
respecto al mes de marzo, en A1-
mería y Barcelona.

Prometen menos que en 1954,
por estas fechas, en Albacete
(porque no se acaban de reponer
del contratiempo de la mala nas-
cencia), Murcia (por la sequía),
Castellón, Teruel, Logroño, Cá-
diz, Huesca y Valencia.

Más en Coruña (trigo y cente-
no, a favor del buen tiempo) y
Toledo (muy favorecidos por las
lluvias).

Igual, poco más o menos, en
Burgos, Barcelona, Almería y Va-
lladolid.

Las siembras de Segovia están
actualmente magníficas. En Gero-
na, el campo tiene buen aspecto,
a pesar del retraso que aún con-
serva por lo tardía que fué la
siembra. La legumbres de otoiio
están espléndidas en Zamora, es-
pecialmente las algarrobas. Tam-
bién en Jaén están superior.

En Granada, gracias a las tem-
peraturas moderadas y a algunas
lluvias, los sembrados han des-
echado el mal color que tenían a
fines de marzo. En Tarragona tie-
nen muy buen aspecto, por lo fa-
vorable qtte vino el tiempo. En
los regadíos de Lérida vegetan
normalmente las plantas. Tam-
bién en Alava marchan bien, así
como en Asturias y Lugo, por ha-
ber llovido en esta provincia en
el momento crítico. En Santan-
der se paralizó un poco la mar-
cha vegetativa de los sembrados
de otoxio, que era desde lue-
go excesiva, habiendo quedado,
pues, a punto; las siembras pri-
maverales tienen allí buena vista.
En Pontevedra ofrecen las plan-
tas, beneficiadas por las lluvias,
un busn rlesarrollo, En Leóu

también las siembras de otoño
tienen su buen ver, favorecidae
por las lluvias, que fueron suma-
mente oportunas. En "Lamora,
las siembras en tierras ligeras es-
taban, como suele decirse, muy
padecidas; pero las lluvias las
h a n favorecido extraordinaria-
mente y hoy todo el campo con-
serva un excelente aspecto. En
Salamanca hay igualmente buen
campo. Los cereales de invierno,
en Valladolid, prometen magní-
fica cosecha ; tienen buen aspec-
to tanto las legumbres de invier-
no coino las siembras de prima-
vera. Por ahora es satisfactorio
el estado de las siembras en Gua-
dalajara. En Madrid, los cerea-
les están adelantados, gracias a
las ligeras lluvias repetidas y es-
paciadas, poseyendo buen aspecto
y color. Contrariamente, las le-
gumbres están más bien retrasa-
das, En Ciudad Real, la sequía
hizo desmerecer mucho a los
sembrados, aunque últimamente,
gracias a las chaparradas de fin
de abril, han recuperado el buen
aspecto. En Burgos, los trigos de
otoño tienen buena vista, pero es-
tán sucios ; la cebada marcl^a bien
y los trigos trentesinos van retra-
sados. En Córdoba, las altas tem-
peraturas perjudicaron, en la zo-
na de sierra, más a la cebada que
al trigo ; pero se espera buena
cosecha de no surgir algún con-
tratiempo. El estado de las le-
gumbres en Las Palmas es bue-
no, con excepción de las lentejas,
que sufrieron un ataque de roya.
El centeno está normal en Oren-
se. En Logroño, las lluvias fue-
ron escasas, aunque permiten una
tregua, en espera de otras más
considerables.

En Cádiz, las siembras están
irregulares. En Jaén marchan
bien, habiendo espigado ]a ce-
bada.

En Murcia, todo el campo está
muy malo y, aunque lloviese en
forma, el agua llegaría ya tarde
y sólo podrían encontrar bene-
ficio las zonas más frías del ^nor-
oeste de la provincia. F.n Alican-
te, en los se►anos del centro y del
oeste y en la vega del Segura es-
tán agostados, y en las tierras
fuertes, perdidas casi totalmente
las plantas. Los campos de Balea-
xea ee encuentran medianos por
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la, de^favorables condiciones me-
teorológicas, causantes de muchas
pérdidas en las legumbres. En
Teruel (concretamente en el Ba-
jo Aragón) perjudica mucho la

sequía. En Alicante, las bajas
temperatura; perjudicaron en su
fase crítica al trigo de ciclo corto
de ]a veoa del Segura, hasta el
E^unto de que tuvo que ser desti-
nado en gran parte a forra^e ; so-
lamente hubo normalidad en las
partes altas, por venir más retra-
sadas. En Guipúzcoa, los trigos
están medianos, con corta talla,
siendo debido a que ha llovido
menos de lo necesario para con-
trarrestar los efectos de las hela-
das de marzo. En Vizcaya están
retrasados por la sequía. En Za-
ragoza hay comarcas con cosecha
muy deficiente. En Valencia em-
peoró el regadío por los cambios
de temperatura y por la roya.

Contimía la siembra del maíz
en Sevilla (que por cierto va te-
niendo buena nascencia), Málaga
(en buenas condiciones), Nava-
rra, Pontevedra (muy avanzada
en secano), Las Palmas (nace nor-
malmente) y Santa Cruz de Tene-
rife (aprovechando unas lluvias
escasas). Ha empezado hace po-
cos días en Logroño, Asturias,
Ciudad Real y Lugo (asociado con
judías, operación que se genera-
liza por el buen tiempo). Labo-
res preparatorias, para este culti-
vo, en Avila, Gerona y Santander
(paralizadas por la sequía).

Los garbánzales de Sevilla y
Granada están en muy buenas
condiciones. Finalizó la siembra,
antes de concluir abril, en Alba-
cete, Zamora, Toledo (en buena.
condiciones), M a d r i d, Ciudad
Real, Badajoz (con nacimiento
mediano), Salamanca (nacieron
bien) y Avila. Por aquellos días
proseguía en Málaga (zonas más
tardías) y Cáceres (retrasados por
falta de humedad, pero nacieron
bastante bien). También por en-
tonces había empezado la siem-
bra en Logroño y 5egovía 3 aún
se hacían labores preparatorias
en Gerona.

Labores preparatorias para el
arroz en Castellón, Tarragona
(segunda vuelta) y Gerona. Se hi-
cieron los semilleros en esta últi-
ma provincia y en Huesca.

Acabaron de sembrarse los gui-

^antes en Madrid, Salamanca y
Guipúzcoa (aquí en deficientes
condiciones).

Continuaba la siembra de ju-
días en el regadío de Castellón.
Y se dan labores preparatorias en
Gerona.

Han empezado las siembras de
primavera en Cuenca. Continúa
la siembra de legumbres en So-
ria. Finalizó esta operación en
buenas condiciones en Guadalaja-

ra y se ha efectuado en León
también bajo buenos auspicios,
aunque con retraso.

En Córdoba se escardaba ma-
lamente por el gran desarrollo
que tenían las plantas. En Léri-
da existe mucha mala hierba en
los sembrados. Se continúa escar-
dando en Málaga (zonas más tar-
días), Barcelona, Navarra, Alava
(en buenas condiciones), Sala-
manca (cebada), Cuenca, Guada-
lajara, ,Segovia (cebada) y Léri-
da. Finalizó en Albacete. En las
zonas bajas de Pontevedra se dió
la primera escarda.

Fin de los aricos en Avila. En
Segovia concluyó el segundo de
las algarrobas. Se aricaban las le-
gumbres en Salamanca. En Alava
se efectuó en buenas condiciones
el reparto de abonos.

VIÑEDOS.

Las lluvias abrileñas favorecie-
ron a las cepas en León. En Te-
ruel, aunque escasas, también
produjeron mejoría, sobre todo
por su oportunidad. En Ponteve-
dra y 7,amora el tiempo vino muy
favorable y las plantas respondie-
ron a e^te estímulo. En Navarra
y Alava, una helada, a mediados
de mes, causó bastantes perjui-
cios en algunas comarcas. Tam-
bién en 7.aragoza hubo alguna
helada, que, aunque no muy con-
siderable, no dejó de ser perju-
dicial, como ahora se comprue-
ba. En Cádiz, el levante fi^crte y
persistente no favoreció en nada
a los viñedos. En Orense, una
aparatosa tormenta produjo da-
ños considerables en alPunos tér-
minos.

En Lérida, ciertas temperatu-
ras, inopinadamente bajas, per-
judicaron, en las zonas cálidas, a
las viñas brotadas anticipada-
mente. En Alicante y Castellón,

el brote y la vegetación son de-
ficientes a causa de la sequía. En
Albacete, la brotación tuvo la
desgracia de coincidir con unos
días de escarchas.

Por el contrario, gracias a las
buenas condiciones atmosféricas,

la brotación fué normal en Má-
laga, Granada, Almería, Murcia,
Tarragona, G e r o n a, Logrotio,

León, Zamora, Avila, Cuenca,

Guadalajara, Madrid y Badajoz.

E1 aspecto de los viñedos es sa-
tisfactorio en Cádiz, Málaga y
Guadalajara. Muy bueno en Va-
lladolid. Magnífico en Cór^loba.
En los vitiedos de Huelva existe
mucha muestra actualmente.

Concluyeron las podas en Ciu-

dad Real, Avila (norte de la pro-
vincia) y Huesca. SP dan cavas en

Burgos.

PATATA.

Contimía el arranque de la pa-
tata en Málaga (temprana), Al-
mería, Barcelona (primera épo-
ca), Coruña (temprana), Santa
Cruz de Tenerife (temprana), Las
Palmas (con buen rendimiento).

Finalizó la plantación en Al-
bacete (regadío), Barcelona (cla-
se intermedia), Vizcaya (en bue-
nas condiciones), Santander (zo-
na intermedia), Asturias (media
estación), Corutia (tardía), Ma-

drid (temprana), Cáceres (de pri-
mera cosecha) y Segovia (tem-
prana).

En Granada, las buenas tempe-
raturas posteriores al nacimiento
favorecieron su desarrollo.

En Cádiz, en el secano, están
en medianas condiciones. F.n AI-
mería, los fríos de febrero para-
lizaron bastante la vegetación y
últimamente las alternativas de
humedad y calor han producido
un fuerte ataque de roya, por lo
cual hubo que arrancar las pata-
tas «antes y con tiempo», como
suele decirse.

En Murcia, las bajas tempera•
turas perjudicaron a las planta-
ciones, que ^ahora están rcbrotan-
do con pujanza. En Alicante van
recuperando en buen aspecto que
habían perdido por las bajas tem-
peraturas que soportaron después
de nacidas. En Baleares, las hela-
das abrileñas han perjudicado, re-
trasando mucho la vegetación.
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En La Coruña se celebraron las
ferias y mercados habituales con
normal concurrencia de ganado y
buen número de transacciones. Los
precios se mantienen sostenidos en
todas las especies, excepto e.n. la
caballar, que denotó una ligera
subida. En Orense, concurrencia
grande de vacuno, lanar y porci-
no y normal de caballar, habién-
dose efectuado buen número de
iransacciones a precios sostenidos,
salvo en caballar, que también
acusó una li^era subida. En Pon-
tevedra, normal concurrencia de
ganado de todas las especies, ex-
ceptuanilo la caballar, que esca-
seó nweha; el número de tran-
secciones fué normal y los pre-
cio, se mostraron con ligera alza,
excepto para el ganado caballar,
que, contrariamente a lo que ocu•
rre en las otras dos provincias ga-
llcgas, denotó una ligera baja.

En Santander, normal concu-
rrencia de vacuno y escasa de
las restantes especies, efectuándo-
9P. bastantes tra,nsacciones a coti-
zaciones sin variación, procedien-
do todo el ganado de la provincia
y algo de porcino de Extremadu-
ra. En Alava, normal concurren-
cia dc vacuno y porcino, escasa
de ecllaino y nula de las demás
especies. Los precios se mantienen
sostenidos, habiéndose efectuado
regular número de transacciones,
procediendo el ganado tanto de la
provincia como de las de Santan-
der, Galicia y León parte del va-
cuno y algunas cabezas de porci-
no de Guipúzcoa. En este provin-
cia, la concurrencia fué escaea y
sólo referida a vacuno, porcino y
asnal ; el número de transaccio-
nes realizadas fué muy reducido
y los precios quedaron sin varia-
ción. En Vizcaya se han reanuda-
do algunas ferias déspués de la
suspensión motivada por la gló-
sopeda. 1_,a concurrencia fué esca-
sa de ganado porcino y caballar
y nula de las restantes especies.
Los precios se mantienen sosten,7-
dns y el estado sanitario va mejo-
rando paulatinamente.

F; ►1 'Laragoza no se ha celebra-
do ninguna feria durante el pasa-
do mes, y los mercados habituales
se vieron escasamente concurridos
de ganados de todas las espe^cies,
babiéndose efectuado buen núme-
ro de trarnsacciones. Los precios
siguen sostenidos en vacuno, la-
nar y cabrío y se manifiestan en
baja en porcino y caballar. El ga-
nado procedió tanto de la pro-
vincia como de la de Santan!der,
Huesca y Extremadura. En Hues-
ca no hubo ferias importantes que
reseñar, y los mercados estuvieron
poco concurridos, realizándose, no
obstante, buen niímero de transac-
ciones a precios invariables. El es-
tado sanitario es bueno en gene-
ral, aun,que se ba registrado algún
caso aislado de carbunco y virue-
la ovina.

En Navarra se vieron poco con-
curridos los mercados celebrados,
sobre todo en lo referente a por-
cino y vacuno y más normalmen-
te las restantes especies, habién-
dse realizado regular número de
transacciones a precios sostenidos,
con excepción de una ligera alza
en el lanar y baja en el caballar.
En Logroño, normal concurrencia
de ganado y regular número de
transacciones a precios sostenidos;
no ha sufrido variación el censo
ganadero, salvo para el porcino,
que acusó baja por sacrificio.

En Tarragona, la con^currencia
de ganado a]os mercados y ferils
celebrados fué escasa en vacuno,
cabrío y caballar y normal en la-
nar y porcino, habiándose efec-
tuado regular número de transac-
ciones a precios sostenidos en to-
das las especies. En Gerona, nor-
mal concurre,n^eia y buen núme-
ro de transacciones, apreciándose
una ligera subida en ]as terneras
vi cerdos de recría y una baja en
lanar y cerdos cebados. El estado
sanitario es bueno en general, sal-
vo para el vacuno, en el que exis-
ten algunos focos de fiebré afto-
sa. En Lérida, poco concurridos
los mercados eni ganado vacuno,
lanar y porc;ino y normal Pn ca.

ballar, realizándose regular uúme-
ro de transacciones a precios en
alza para el vacuno y con una li-
gera baja en lanar, cabrío y por-
cino.

En Baleares, normal concurren-
cia e,lt^ ferias y mercados, regis-
trándose regular mímero de tran-
^acciones a precios sostenidos pa-
ra todas las especies, siendo muy
bueno el estado sanitario. En Va-
lencia, poca concurrencia, no obs-
tante lo cual se realizaron regu-
lar número de transacciones a pre-
cios invariables, si bie,n^ con ]ige-
ra tendencia a la baja, procediPn-
do algunas cabezas de vaclmo y
lanar de Santander, Galicia, An-
dalucía y Extremadura. Han des-
aparecido los peqneños focos de
fiebre aftosa que existían. En Cas.
tellón, normal concurreneia de to-
da clase de especies, realizándose
buen ,nnímero de vcntas, a precios
sostenidos, excepto para el porci-
no, que quedó en alza. En Ali-
cante tuvieron lugar los acostlun-
brados mercados con escasa con-
currencia de ganado de todas cla-
ses, habiéndosc realizado buen nlí-
mero de traneacciones con rela-
ción a la con^curreucia. Los pre-
cios continúan SOSIP,IlIdOS y el es-
tado sanitario es bueno, excepto
para el lanar, en el que existen
algunos focos de viruela. En Mnr-
cia, la concurrencia fué numcro-
sa en lanar y cabrío y normal en
las restantes especies, habiéndose
efectuado elevado mímero dP com-
praventas; los precios se manifcs_
taron em baja en lanar, cabrío y
porcino ,y sostenidos en vacuno y
caballar, procediendo el ganado
tanto de la misma provincia como
de las de Almería, ('^ranada y To-
ledo. En Albacete tuvieron lugar
los mercados babituales, así como
diversas ferias, con concurrencia
normal de porcino y escasa de las
restantes especies a precios soste-
nidos.

En Cuenca no se celebraron fe-
rias ni mercados durante el mes;
únicamente se efectuaron algunas
tr^nsaccipnes Antre particulare6 a
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precios sin variación, tendiendo a
desaparecer algunos focos de glo-
sopeda y viruela. En Toledo, muy
buena concurrencia de ganado de
todas especies, habiéndose reali-
zado reducido número de transac-
ciones a precios sostenidos. En
Madrid también hubo poca con-
currencia y escaso número de com-
praventas, con cotizaciones sin va-
riación^, salvo para el caballar, que
quedó en baja. El censo ganadero
aumentó en lanar y cabrío y dis-
minuyó en el porcino. En Guada-
lajara no se celebró ninguna feria
durante el pasado mes, y en los
mercados habituales, la concurren-
cia fué escasa, así como el núme-
ro de tra,nsacciones a precios sos-
tenidos, salvo el ganado de cerda
de destete, que acusó alza. En Ciu-
dad Real, normal concurrencia,
excepto en lanar, que fué nula;
las ventas fueron escasas Y los pre-
cios quedaron en alza para el va-
cuno y porcino y en baja para el
caballar. El estado sanitario es
francamen^te bueno y el censo ga-
nadero aumentó algo en la espe-
cies vacuna y lanar.

En Sevilla, además de los mer-
cados acostumbrados, se celebra-
ron al^unas ferias en general con
poca concurrencia, a pesar de lo
cual se realizaron buen número de
transacciones a precios sostenidos,
registrándose una ligera alza en
vacuno, porcino y caballar. En
Cádiz, escasa concurrencia de ga-
nado y pocas transacciones, a pre-
cios que acusan una ligera alza en
vacuno, miea^^tras que permanecen
sostenidos para las reitantes espe-
cias; ha disminuído el censo ga-
nadero, excepto en caballar, que
contimía invariable. En Jaén, nor-
mal concurrencia de ganado para
toda clase de especies y regular
mímero de transacciones a precios
sostenddos. En Huelva, poca con-
currencia v bastante transacciones
a precios sin variación, siendo bue-
no el estado sanitario. En Grana-
da, normal concurrencia de gana-
do de todas las especies, habién-
dose renistrado escaso mímero de
transacciones ; los precios con^ti-
mían sostenidos y la procedencia
del ►anado fué exchxsivamente de
la misma provincia. Salió ganado
^anar con dPStino a l3ar ŭe^ona y

Valencia. En Almería se celebra-
ron los acostumbrados mercados
con mucha concurre,n^cia de lanar,
cabrío y porcino y poca de vacu-
no y caballar, habiéndose efectua-
do regular número de transaccio-
nes a precios sin variación ; acusó
baja por exportación el censo de
lanar y cabrío y sigue sin varia-
ción en las restantes especies. En
Málaga, normal con^currencia y
buen número de transacciones a
precios sostenidos, excepto en va-
cuno y lanar, que se manifestaron
en alza. En Córdoba no se han
celebrado durante el mes ferias ni
mercados.

En Badajoz, poca concurrencia
de ganado vacuno, numerosa de
lanar y caballar y normal de ca-
brío y porcino, habiéndose efec-
tuado regular número de transac-
ciones a precios sostenidos para
todas las especies. El estado sa-
nitario en el porcino es mediano,
y el censo ganadero acusa baja por

sacrificio e.n el lanar. En Cáceres,

muy concurridas las ferias y mer-
cados, sobre todo de ganado va-

cuno y porcino, habiéndose reali-
zado numerosas transacciones, a

precios en alza para el vacimo,

porcino y caballar y sostenidos pa-

ra las restantes especies. Se ez-
portó ganado lanar con destino a
Madrid v Barcelona.

En Salaman^ca se celebraron los
habituales mercados con normal
concurrencia de ganado, salvo en
cabrío, que fué muy escasa ; las
transacciones fueron bastante nu-
merosas y los precios se mantuvie-
ron sostenidos en vacuno, lanar y
cabrío, en alza ^rn el porcino y en
baja para el caballar. En 7amora,
normal concurrencia y redueido
número de operaciones a precios
sin variación, exportándose gana-
do a Madrid, Salamanca y Valla-
dolid. En Palencia sólo concurrió
ganado vacuno y cabrío a las fe-
rias y mercados celebrados en can-
tidad normal, realizándose pocas
operaciones a precios en alza. En
León también la concurrencia fué
normal, realizándose buen núme-
ro de transacciones a precios sos-
tenidos ; ha aumentado el censo
ganadero el vacuno, porcino y ca-
ballar. Err Burgos solamente se ^e.

lebraron los mercados habituales,
que estuvieron normalmente con-
curridos, registrándose buen nxí-
mero de compraventas. Los pre-
cios fueron, en general, sosteni-
dos, si bien el vacuno se mantu-
co en alza, con tendeubia a la mis-
ma. En Soria no se celebró nin-
guna feria durante el pasado mes,
y los mercados se vieron normal-
mente concurridos, realizándose
buen número de transacciones a
precios sin variacián, procedien-
do el ganado tanto de la misma
provincia como de Extremadura
algunas cabezas de porcino ; el
censo ganadero sigtxe sin variación
y el estado sanitario es bueno. En
A v i 1 a se celebraron numerosos
mercados, con mucha concurren-
cia de vacuno y n^ormal de las res-
tantes especies, habiéndose efec-
tuado buen niímero de transaceio-
nes, manifestándose los precios en
alza, salvo en porcino y caballar,
especies para las que continiían
sostenidos ; aumentó el censo ga-
nadero para el larrar y porcino y
se exportaron diversas clases de
ganado a Madrid, Levante y Nor-
te. En Segovia, escasa concurren-
cia y pocas operaciones a precios
sin variación. En Valladolid se
han suspendido diversos mercados
por la existencia de fiebre aftosa,
y en los que han continuado cele-
brándose la concurrencia ha sido
escasa v reducido el mímero de
transacciones. Los precios se man-
tienen sostenidos en vacuno y que-
dan en alza para las dexriás espe-
cias, salvo en cabrío, de la que no
hubo representación. El censo ga-
nadero no ha sufrido variació,ni, y
el estado sanitario es bueno, ex-
cepto para el vacuno, del cpxe exis-
ten algunos casos de fiebre aftosa.

En Las Palmas, normal concu-
rrencia de ganado vacuno, lanar
y cabrío, si bien el niímero de
operaciones efectuadas fué escaso,
quedando las cotizacio,nws en ba-
ja. El estado sanitario es mediano
y permanece estabilizado el cen-
so ^anadero. Tampoco éste ha su-
frido variación en Santa Cruz de
Tenerife, donde no se han cele-
brado durante el pasado mes fe-
rias ni mercados y sólo alguna que
otra operación entre particulares
a precios si,rn variación.
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LOS MERCADOS DE PATATAS
Y I^EGIJMBRES

Generali.cZccdes.-La patata vieja

se terminó total y repentinamente

en este mes de San Isidro, enla-

zando perfectamente con la cose-

cha nueva, pero a costa de que

los restos de la primera tuvieran

una franca depreciación, llegando

a niveles inverosímiles, sobre todo

en la Rioja Alta, con sus 0,30 pe-

setas el kilo al agricultor.

En cambio, la demanda de pa-

tata nueva se ha acentuado y ha

permitido pagar a buenos precios

en el mercado interior, sobre todo

en Almería, cor► su Arran Banner,

que comenzó con 2,20 pesetas el

kilo al agricultor para terminar

ahora a 1,:80. A este buen precio

lian contribuído también las ex-

portaciones, que han supuesto,

hasta que estas líneas se escriben,

7.000 toneladas en Málaga y Gra-

nada, 600 toneladas de Barcelona,

4.000 toneladas en Mallorca y can-

tidades muy inferiores en Valen-

cia y especialmente en Tarragona.

No obstante, según han ido ge-

neralizándose los arranques, los

precios han decaído, como es na-

tural, según se comprueba compa-

rando el cuadro de precios de es-

ta información con el correspon-

diente a la anterior crónica del

mes de abril, fenómeno que aún

continuará, al irrumpir en el mer-

cado y en masa las patatas en Bar-

celona, Castellón, Alicante y Mur.

cia, que hasta ahora sólo han lan-

zado camiones y algunos vagones.

No se espera baja considerable,

y sí un precio suficientemente re-

munerador al agricultor, que se

halla entre 1,20 y 1,40 pesetas el

kilo, a causa de que las siembras

fueron menos extensas, y las pre-

coces, salvo en Málaga, Granada y

Almería, alcanzadas por las hela-

das, que hicieron, como ya se in-

formó, considerables daños en Se-

villa, Barcelona, Valencia, Alican.

te y Murcia.

La sanidad de la patata arran-

cada es buena, salvo cuando pro-

cede de algunas zonas, en que el

mildiu ha hecho presencia, inclu-

so afectando a partidas reservadas

para la exportación.

Ex,portaciones.-Los tres centros

más importantes de exportación

de patata temprana han sido, en

primer lugar y por primera vez,

Ias provincias de Málaga y Gra-

nada en su comarca litoral, don-

de han actuado con gran actividad

e iniciativas grupos de exportado-

res de 1 a r g a experiencia; estos

mismo grupos se han desenvuelto

en Mallorca, mientras que en Bar_

celona son las propias organiza-

cione.s de agricultores las que han

trabajado con mayor intensidad.

Confírmase el prometedor resul-

tado del ensayo malagueño, a pe-

sar de aue el agricultor no ha te-

nido elevados rendimientos, si

bien los agricultores granadinos de

Motril, Salobreña y Almuñécar,

precisamente los más tempranos

de toda la Península, han tenido

resultados más satisfactorios.

Los precios fueron buenos, aun-

que para algunas fincas insuficien_

tes, a causa de sus rendimientos

de sólo cinco-seis semillas con la

Royal Kidney.

Se han utilizado $iversos tipos

de lavadoras, que seguramente pa-

ra el año próximo se reducirán en

beneficio de las más prácticas y

sencillas, comprobándose que con

ellas y debidamente manejadas no

sufre la delicada piel, tan fácil de

repelarse y de oscurecer la carne,

lo cual afecta desfavorablemente

a la presentación.

También por primera vez se han

realizado exportaciones desde Ma-

llorca para Londres utilizando la
vía marítima hasta Port Vendres,

y de aquí vagones directos hasta

la gran urbe inglesa, con una tar-

danza del orden de los tres días,

notablemente inferior a la vía ma-

rítima directa.

Estas iniciativas cle los comer-

ciantes exportadores espairoles de-

muestran que hay sana inquietud,

deseo de e s t a r presentes en los

mercados externos, propósitos de

lucha frente a la competencia, que

es de desear continúen para ase-

gurar a muchas z o n a s agrícolas

prosperidad, y al conjunto de la

balanza comercial española, un

signo favorable.

Como se pronosticó, el princi-

pal mercado, con gran diferencia,

ha sido el inglés, que por tal m.o-
tivo confirma el interés y atención

que deben presidir nuestras rela-

ciones con el Reino Unido, con

cuyos hombres de negocios, como

hizo n o t a r bien recientemente

nuestro Caudillo, hay un perfecto

entendimiento, que redunda en

mutuo beneficio de ambos países.

Menos interés, pero .sehnrndo en

importancia, ha alcanzado el mer-

cado francés, muy recuperado por

la elevación del nivel de vida que

viene notándose en el vecino país.

Alemania hizo la finta de anun-

ciar el concurso de importación de

patata temprana espariola en un

momento en que se sabía no exis-

tían posibilidades de actuar, ya

que prácticamente no se han he-

cho siembras de variedades que

interesan a aquel mercado, y aun

habiéndolas habido, se conocen

las dificultades casi insuperables

que existen en aquel mercado. La

consecuencia ha sido que el con-

curso quedará desierto y no se

efectuarán exportaciones a Alema-

nia, que, por otra parte, potencial

y teóricamente tan prometedor es,

c o m o principal consumidor eu-

ropeo de patata temprana.
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Creexnos que merece la p e n a

que ambas partes estudien el pro-

blema, aclarándolo del confusio-

nismo y dudas que tiene, de tal

modo que las iínicas dificultades

que se presenten sean las de la lu-

cba por la competencia.

Las cosechas. - Las siembras

tempranas se informó se desarro-

llaron bien, pero atacadas por he-

ladas, y en algunos lugares, por

xnildiu; las más tardías tienen aún

mejor aspecto, están los campos

muy uniformes y sanos, y hay que

dcstacar el resultado de la semilla

nacional, que se va abriendo paso

francamente, incluso en las comar-

cas en que la semilla de importa-

ción tenía más tradición, a lo que

indudablemente ha contribuído la

desaparición total en los últimos

ax^os ae la filosidad causante de

fallos, mal aspecto de los campos,

que, en definitiva, se reflejaba en

los rendimientos.

Las siembras tardías ya se han

realizado exx casi toda Alava, Cas-

tilla la Vieja y León, no liabiendo

sensiblemente reducciones; sí las

Ixabrá en las siembras tardías de

regadío que se lxagan en junio en

el centro de Espaixa, y quizá más

aún en las siembras de segundas

cosechas de agosto en las zonas

tempranas, lo que induce a creer

en que no haya exceso de cose-

chas en relación con el actual re-

ducido cultivo, lo que significa,

aunque sea pronosticar a tan lar-

go plazo, que no habrá el descen-

so casi sin precedentes que las pa-

tatas tuvieron e s t a última caxn-

pax►a.
Precios.-El mes ha supuesto,

como se indicó al principio, la caí-

da de los precios de la patata vie-

ja, y el aparentemente más inten-

so de las patatas nuevas; pero ello

es debido a que las primeras pa-

tatas arrancadas, en cantidad muy

reducida, alcanzan precios muy al-

tos, como corresponde a una co-

secha que se arranca sin hacer, y

quizá sin alcanzar ni el 40 por 100

den rendimiento que se tendría de

dejarla madurar; los arranques

posteriores, de más rendimiento,

su generalización a más zonas ex-

plican este descenso, que de todas

maneras es siempre en todas las

P L A Z A A1 agricultor

Almería .

Andújar .

1,80

Barcelona . _ 1,50

Castellón de la Plana. 1,50

Granada ...

León ... _

Madrid ...

Málaga ...

Murcia .

Orense ...

Orihuela .

1,60

zonas superior a 1,40, siendo la

vega baja del Segura la que ofre-

ce más barato, ofrecieudo las dos

variedades roajs Furore y Gineke,

E1 cuadro siguiente, todo con

patata nueva, refleja la situación

al cerrar la información.-J. N.

A1 por ma^^or
--- A1 público

Cmnpra V e n t u

- 1,90 2,00-2,10

- 1,90-2,OU -

- 1,80-1,90 -

1,70 2,10-2,20 -

- 1,90 -

- 2,10-2,20 -

- 2,15-2,30 2,40-2,80

1,40-1,60 1,80-2,25

2,25

1,40-1,45

Pamplona ... - - 2,10-2,20

Sevilla . _ .. . 1,70-1,75 ^-- 2,00-2,05

Valencia .. _ . 1,50-1,55

Vitoria ... ... ... ... ... -

1,55

2, 20

2,10-2,20 2,30-2,50

COSECHEROS de A L F A L F A S
Para combatir radicalmente la

CUSCUTA o TIÑA
de los Alfalfares, que tan grandes pérdidas ocasiona su rápido

crecimiento o desarrollo, recomendamos la

TIÑODISINA
linico producto de garantía que la destruye totalmente y, ade-

más, en nada perjudica a la Alfalfa. Basta un solo tratamiento

y la Cuscuta o Tiixa desaparece para siempre.

Mandamos paquetes por correo como muestra al precio de 24 ptas. uno

S o Z i c i t e n p e d i d o s a

INDUSTR^AS QUIMICAS ZARAGOZANAS
Calle Lourdes, 1- Z A R A G O Z A
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^^^II^^I^Î  D^^
OCUPAC[ON PERMANENTE DE
TRABAJADORES EN F I N C A S

RUSTICAS

En el Boletín Of icial deI Estado del

día 10 de mayo de 1955 se publica una

Orden del Ministerio de Agricultura,
cuya parte dispositiva dice así :

I ^ Los empresarios agrícolas afecta-

dos por el Decreto de 25 de marzo de
1955, o aea los que exploten, en cual-

quiera de las provincias de Almería,
Badajoz, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real,

Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Má-

laga, Salamanca, Sevilla y Toledo una

auperficie auperior a la señalada en el
artículo I.° de dicho Decreto (50 hectá-
reas de olivar o viñedo, 60 hectáreas de

otros cultivos en secano, 150 hectáreas
de aprovechamientos Qanaderw o fores-
tales o 20 hectáreas en regadío) presen-
tarán inexcusablemente, antes del día 30

de mayo de 1955, una declaración jura-
da, redactada conforme al modelo que
ae inserta en dicho Bo/etín Oficial, en la

que expresarán la clase de cultivo 0
aprovechamiento a que se dedican las
fincas, la extensión superficial de éstas y
el número de trabajadores que, a juicio
del declarante, corresponde y se com-

promete a emplear en ellas durante to-
dos los días laborables del año, de acuer-
do con lo que preceptúa el Decreto men-
cionado.

2.° Las declaraciones se presentarán
en la cotrespondiente Jefatura del Dis-
trito Forestal si se trata de finca com-
prendida en alguno de los apartados e),
f) y j) del artículo 2.° del Decreto de 25
de marzo de 1955, o en la Jefatura Agro-
nómica de la provincia ^i el predio se
hallare comprendido en cualquiera de

los demás apartados del mismo artículo.
Cuando se trate de fincas en las que ae
realicen al mismo tiempo cultivos agrí-
colas y aprovechamientos forestales, se
presentará en la Jefatura Agronómica la

declaración referente a la superficie agrí-
cola y en el Distrito Forestal lo rclativo
a la parte de aprovechamiento forestal.

3.° Las Jefaturas Agronómicas o los
Distrito Forestales darán cuenta a la De-
legación Provincial 3e Trabajo, dentro
de ios quince días hábiles siguientes a
la presentación de las declaraciones ju-
radas, de] número de trabajadores agrí-
colas que, según los datos contenidos en
las mismas, deban estar ocupados, como
mínimo, a partir del día 20 de junio pró-
ximo, en cada término munieipal y,
dentro del mismo, en cada una de las
fincas comprendidas en las citadas de-

claraciones.

4.° El señalamiento del qúmero de
obreros de cada uno de dichos predios

que ae hiciere conforme a lo dispuesto

en el apartado anterior tendrá carácter
provisional y se comunicará a la Dele-
gación de Trabajo correspondiente para
que pueda comenzar inmediatamente la

labor de inspección que el Decreto de

25 de marzo de 1955 asigna a las Dele-
gaciones e Inspecciones de Trabajo.

5.° La falta de presentación de las
declataciones juradas dentro del plazo

establecido en el apartado 1.° o la in-
exactitud de las superficies o datos que

se consignen en las mismas sobre la
clase de cultivo o aprovechamiento a que

ae dediquen las fincas se considerarán
como infracción laboral, de acuerdo con

lo establecido en el Decreto de 25 de
marzo de 1955.

6.° Una vez que se hayan remitido

a las Delegaciones Provinciales de Tra-

bajo los datos a que se refiere el apat-

tado 2.°, ►as Jefaturas Agronómicas Pro-

vinciales, o los Distritos Foreatales, en

au caso, requerirán los informes y pro-

puestas necesarios para procedet al se-

ñalamiento definitivo del número de

obreros asignables en cada término mu-

nicipal a los distintos tipos de explota-

ciones agrícolas o forestales, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 3^ del

Decreto de 25 de marzo de 1955. Las

propuestas de las Cámaras Oficiales Sin-

dicales Agrarias deberán formularse an-

tes del día IS de julio del presente año.

7.° A la vista de las propuestas que

en cumplimiento de lo que dispone el

número anterior formufan las Cámaras

Oficiales Sindicales Agrarias, las Jefatu-

ras Agronómicas y los Distritos Fores-

tales señalarán el número de trabajado-

res asignables para cada aprovechamien-

to en los distintos términos municipales,

y teniendo en cuenta los datos relativos

a extensión, cultivo y aprovechamientos

consignados en las declaraciones juradas

presentadas por los empresarios agríco-

las y sin perjuicio de realizar cuantas

comprobaciones estimen necesarias fija-

rán, con carácter definitivo, el número

de trabajadores que corresponde a cada

finca, poniéndolo, antes del día 10 de

agosto próximo, en conocimiento del

Delegado de Trabajo de la ptovincia y

del empresario interesado con expresa

advertencia a éste de los extremos si-

guientes:

a) Que para el cómputo de dicho nú-
mero se tendrán en cuenta no sólo los
obreros estrictamente agrícolas, sino tam-
bién los pastores, guardas y trabajado-

res varios que se utilicen en las necesi-

dades de la explotación.

b) Que del total aeñalado, un 25 por
100, por lo menos, habrá de estar inte-
grado por trabajadores con carácter de

fijos.
c) Que el empresario agrícola deberá

11^T̂^^^
llevar y tener en todo momento a dis-
posición de la Inspección de Trabajo y
de la Jefatura Agronómica o Distrito

Forestal, en su caso, una relación de los
trabajadores que ocupe en la explota-

ción, especificando sus nombres, apelli-

dos, edad, lugar y residencia habitual y
clases de trabajos que fundamentalmen-

te realice cada uno de dichos operarios.

d) Que todo ese personal obrero ha-

brá de ser remuneradc, según su carác-

ter, con las retribuciones que determina

la correspondiente Reglamentación del

trabajo aplicable a la provincia, vinien-
do obligados dichos operarios a efec-

[uar cualquier faena agrícola que les
fuere señalada, incluídos los trabajos de

mejoras de las 6ncas y los de conserva-
ción y cuidado de aperos, ganado, de-
pendencias, etc.

e) Que el empresario podrá sustituir

por otros los trabajadores contratados
con carácter eventual.

f) Que el incumplimiento por el em-
presario agrícola de cualquiera de las
obligaciones que le imponen el Decreto

de 25 de marzo de 1955 y la presente
Orden ministerial aerá sancionado de

acuerdo con lo que previene el artícu-
l0 6.° del mencionado Decreto.

8.° A los efectos de lo dispuesto en
el artículo 7^ del Decreto de 25 de
marzo de 1955, las Hermandades Loca-
les de Labradores y Ganaderos de cada
término municipal propondrán a la Je-
fatura Agronómica de la provincia, a
travéa de la Cámara Oficial Sindical
Agraria, la elevación transitoria de los

coeficientes mínimos de obreros que se
hayan señalado para las explotaciones

agrícolas del término municipal, en los
casos en que éstas no hubieren alcan-

zado un nivel técnico suficiente y las
circunstancias de carácter social de la
localidad así lo aconsejaran.

Las ,Jefaturas Agronómicas elevarán,
con su informe, dichas propuestas a este
Ministerio por conducto de la Dirección
General de Agricultura, que, a au vez,
propondrá la resolución que considere
procedente en orden a la aplicación del

indicado artículo de ese Decreto.
Madrid, 30 de abril de 1955.-Arbu-

rGa.

MODIFICACION DEL REGLAMENTO
DEL CONSEJO SUPERIOR AGRO-

NOMICO

i:,n el Boletín Of icial del Estado del

día 3 de mayo de 1955 se publica nua
Orden del Ministerio de Agricultura,
cuya parte dispositiva dice así :

l.° No se harán nombramientos de
Consejeros h^spectores Generales con
función eaclusivamente inspectora y con
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residencia en Madrid hasta tanto que se

reduzca a cinco él número de los que
actualmente desempeñan dicha función

con la indicada residencia, quedando, a
partir de dicho momento, fijada en el

indicado número la plantilla de Conseje-
ros Inspectores Generales en los que con-

curran las referidas circunstancias.

2.° Los restantes Consejeros Inspecto-

res que en lo sucesivo se nombren con-

tinuarán en los cargos que vengan des-

empeñando al ascender a dicha catego-

ría, quedando autorizado el Director Ge-

neral de Agricultura para encomendar a

seis de ellos funciones inspectoras que

simultanearán con las propias del desti-

no que ocupen.

3.° En lo sucesivo no será exigible a

los Consejeros lnspectores Generales pa-

ra su ascenso a la categoría de Presiden-

te de Sección del Consejo Superior Agro-

nómico, la condición de haber ejercido

función exclusivamente inspectora.

4.° El vigente Reglamento del Conse-

jo Superior Agronómico de 23 de no-

viembre de 1949 se entenderá modifica-

do por la presente Orden en cuanto se

oponga a lo que en ésta se dispone.

Madrid, 27 de abril de 1955.Arbu-

rúa.

EXPLOTACIONES AGRAR[AS EJEM-
PLARES

En el Boletín Oficial del Esfado del

día 4 de mayo de 1955 se inserta una
disposición de la Subsecretaría de Agri-

cultura, fecha 25 del pasado mes de

abril, haciendo pública la declaración,

con arreglo a la Ley de 15 de julio de

1952 y Decreto de 31 de octubre del
mismo año, de Explotaciones Agrarias
Ejemplares respecto de las fincas aTaba-

jeten, de la provincia de Cádiz, propie-

dad de don Manuel de la Calle Jiménez,
y aLa Dehesillan, de la provincia de

Palencia, propiedad de don Cayo Pom-

bo Caller.

MODULOS PARA CALCULOS DE

RENTAS EN FINCAS RUSTICAS

En el Bole^ín Oficiaf del Estado del

día 17 de mayo de 1955 se publica una

Orden del Ministerio de Hacienda, fe-

cha 14 del mismo mes, por la que se va-

loran los signos externos de renta gas-

tada y persibida. La renta de posesión

de las fincas rústicas serán estimadas en

el importe de un tercio de los líquidos,

riqueza o bases imposibles que tengan

asignados a efectos de la contribución te-

rritorial, cualquiera que sea su régimen

de exacción.

Los rendimientos de las explotaciones

agrícolas se estimarán con arreglo a las

siguientes normas:

A) Cuando el propietario del suelo
realice directamente su explotación agrí-
cola se le imputarán las rentas resultan-
tes de la aplicación de los módulos que

a ►ontínuación se señalan para cada cla- B) Los módulos relacionados en Ia

se de cultivos y aprovechamientos en las norma inmediatamente anterior admitirán

respec[ivas provincias y por unidad su- en su aplicación una variación del 30 por

perf:c;al: 100 en más o en menos, que podrá se-

Tipos Módu.'os

l:° 6.000 ptas. Ha.
2.^^ 5.000 » »
3.° 4.000 » »

4.° 3.000 »

5° 2.000 » »

I^ 12.000 A A

2^ 1 I.000 A n

3^ 9.000 n n

4.° 7.000 » »

5.° 6.000 n n

Unico 16.000 » »

Unico 6.000 n »

Unico 3.500 n »

I.° 1.300 » n

2." I.000 n »

3.° 450 n »

4." 250 » »

I.° 3.000 n »

2.° 1.300 n n

3.° 900 » n

4." 500 » »

1^ 3.000 » n

'

2 ^ 1.200 A »

3." 500 » n

I.° 300 n n

2^ 200 n n

3.° 50 n n

I.° 200 n n

2.° 100 » A

3° 50 n n

Prouincias

Tierras de regadío

Valencia Barcelona, Canarias.

Murcia, Alicante, Castellón, Tarragona.

Alava, Logroño, Navarra, Zaragoza, Lérida, Gerona,

Baleares, Huesca.
Almería, Granada, Málaga. Jaén, Córdoba, Sevilla, Cá-

diz, Huelva, Badajoz, Cáceres.

Resto de España.

Agrios

Valencia.
Castellón, Alicante, Murcia.

Tarragona, Almería, Málaga.
Sevilla, Huelva, Baleares.

Resto de España.

Plataneras

Canarias.

Caña de azGcar

Granada, Málaga, Almerfa.

Arrozalea

Toda España.

Tierras de cereal de secano

Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, Badajoz, Jaén, Má-
Iaga (Campiñas).

La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias, San-

tander, Alava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Gero-

na, Lérida.
León, Zamora Salamanca, Palencia, Vallado]id, Bur-

gos, Logroño, Segovia, Avila, Soria, Cáceres, Ma-

drid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, AI-
bacete, Huesca, Zaragoza, Teruel, Barcelona, Tarra-
gona, Valencia, Castellón, Granada, tierras que no
sean de campiña de las provincias comprendidas en

el primer grupo, Baleares, Canarias.
Almería, Murcia, Alicante.

Oliuar

Olivar de verdeo.
Córdoba, Jaén.
Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Zaragoza,

Teruel, Tarragona, Gerona, Lérida, Cáceres, Badajoz.

Resto de España.

Viñedo

Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva (viñedo para vinos
generosos), Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante,

Murcia, Málaga (uvas especiales de mesa y pasas).

Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Logroño, Ala-

va, Navarta (Riojas).
Resto de España y viñedos no incluídos en los dos ti-

pos anteriores.

Dehesas de pasto y labor

Badajoz, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Huelva.

Cáceres, Avila, Salamanca, Toledo, Zamora, Ciudad

Real.

Resto de España.

Dehesas de pasto

Badajoz, Cádiz, Sevilla, Córdoba Huelva.

Cáceres, Avila, Salamanca, Toledo, Zamora, Ciudad

Real.
Resto de España.
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ñalar el ^urado Central del Impuesto o,

en su caso, los provinciales, clasificando

las zonas de las dis[intas provincias en

tres clases, cuando así se estime conve-

nien[e o necesario.

C) Cuando el taular de la explotación
agrícola no sea propietario del suelo se

le imputará el resultado de deducir de las
rentas estimadas, con arreglo a los apar-

tados anteriores, el importe del precio de
arrendamiento o prestación análoga a fa-

vor del dueño de la tierra que resulte del
corresp^ndiente contrato.

Los rendimientos de las explotaciones
de ganadería se estimarán en cantidades

iguales a las que resulten de multiplicar

el número de cabezas de cada clase de

ganado que las integren por los tipos eva-

!uatorios vigentes en los Municipios que

se encuentren en régimen de amillara-

miento, por lo que fija el Ministerio de

Hacienda para los que se hallen en ré-

gimen de Catastro.

Los rendimientos de las explotaciones
forestales se estimarán en cantidades igua-

les a los dos tercios de la riqueza impo-
nible en Contribución territorial, incre-
mentados en el importe de las bases gra-
vadas esporádicamente por dicbo impues-

to con ocasión de cortas u otros aprove-
chamientos de los montes.

^tracia de^
BOLETIN . OFICIAL

DEL ESTADO
Ley del '1'int►re del Estado.

Ley de la Je"atura del Estado, fecha

14 de abril de 1955. sobre el Timbre

del Estado. («B. O.» del 15 de abril de

1955. )

L;nidades míuimas de cultit^o.

I'incas ntanifiestamente mejurable^.

Decreto del Ministerio de Agricultu-
ra, fecha 25 de marzo de 1955, por el

que se aplica la Ley de 3 de diciembre

dc 1953 a la finca denominada «Valero»,

sita en el tétmino municipal de Torre-

jón el Rubio (Cáceres). («B. O.» del
16 de abril de 1955. )

Decreto del Ministerío de Agricultu-

ra, fecha 5 de marzo de 1955, por la

que se desarrolla el artículo L^> de la

Ley de 15 de julio de 1954, sobre uni-

dades mínimas de cultivo. («B. O.» del

15 dc abril de 1955.1

f'laneti Ucncrales de Culonización.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, iecha 8 de marzo de 1955, por el

que se aprueba el Plan General de Co-

lonización de la zona regablc del pan-

tano de Gabriel ,y Galán (Cáceres).

(«B. O.» del 16 de abril de 1955.)

('oncentración Jarcelarta.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 25 de marzo de 1955, por el

que se declara de utilidad pítblica las

concentraciones parcelarias de las zonas

de Villaveta (Burgos) y Bercero (Valla-

dolid ). («B. O.» del 16 de abril de 1955. )

En el aBoletín Oficíal» del 17 de abril

de 1953 se publican seis Ordenes del

Ministerio de Agricultura, fecha 4 Y

1'l de abril de 1955, por las que se aprue-

ba la primera parte del Plan de Mejoras

Territoriales y obras de concentración

parcelaria de las zonas de Adalia, San

Cebrián de Marote, Castromonte y Ba-

rruelo (Valladolid) y Abarcón y Matillas

(Guadalajara).

Plan de obras de zonas regables.

Orden conjunta de los Ministerios de

Obras Pítblicas y Agrictlltura, fecha 28

de marzo de 1955, por la que se aprue-

ba el Plan coordinado de obras de la
zona

zalo.
regable por el canal de Villagon-
(«B. O.» del 17 de abril de 1955.1

En el «Boletín O:icial» del 20^ de abril

de 1955 se publica otra Orden conjunta

de los mismos Departamento, fecha 28

de marzo de 1955, por la que se aprue-

ba el Plan coordínado de obras de la

zona dominada por la primera parte

del canal de las Bárdenas.

Kí„imeu ecouómico uara el desarrollo

de colunización de fincav.

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 13 de abril de 1955, por las

que se fija el régimen económico apli-

cable al desarrollo de la colonización de

:as fincas que se mencionan. («B. O.»

del 18 de abril de 1955.)

Coucttr5o 1>ara aflquisición

de acaricidas.

Administración Central. - Disposición

de la Dirección General de Ganadería,

para adquisición de acaricidas, («B. O.»

del lg de abril de 1955.)

I)evolución de cut'ases de harina.

Orden de la Presidencia del Gobier-

no, fecha 16 de abril de 1955, por la

que se derogan las de 6 de agosto de

1942 y posteriores, sobre régimen para
la devolución de envases de harina y
aclarando la norma se.gunda de la de

4 de mayo de 1944, relativa a su factu-
ración. («B. O.» dca 20 de abril de 1955.1

Plau eoordinado de ubrus del canal

de las Rúrdenati.

Orden conjunta dc los Ministerios de

Agricultura y Obras Pitblicas, fecha 28

de marzo de 1955, por la que se aprue-

ba el Plan coordinado de obras de la

zona dominada por la primera parte del

canal de las Bdrdenas. («B. O.» del

20 de abril de 1955.)

'Crabajos hidrológico-forestales de utili-

dad ptíbiica.

Decreto del Minísterio de Agrícultu-

ra, fecha 18 de marzo de 1965, por el

que se declaran de utilidad píxblica los

trabajos hidrológico-forestales de varias

cuencas de la provincia de Granada.
(«B. O.» del 21 de abril de 1955.)

lpertura y cierra del Deríodo de caza
en la temgorada 1953-56.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 31 de marzo de 1955, por la que
se disponen las fechas de apertura y

cierre del período de caza para la tem-

porada 1955-56. («B. O.» del 22 de abril
de 1955. )

En el aBoletín Oficial» del 29 de abril
de 1955 se publica ttna recti"icacióu a
la Orden anterior.

.lpruvechamiento del río Muluya.

Decreto-Ley de la Jefatura del Esta-

do, fecha 25 de ma,rzo de 1955, por la

que se autoriza a la Alta Comisaría de

España en Marruecos para otorgar los

documentos necesarios para la formalí-

zación de los contratos de construcción

de la presa de Mexera Kelila, así como

también para que aconseje a Su Alteza

Imperial el Califa la aprobación de un

presupuesto extraordinario de once mi-

llones de pesetas y la emisión de un

empréstito para cubrirlo, destinado a las
expresadas obras, motivadas por los

aprovechamientos del río Muluya. ( aBo-

letín Oficial» del 23 de abril de 195b. )

I.ey de I^ iucas MeJorable5.

Decreto del Minísterio de Agricultu-

ra, fecha 2 de abril de 1955, por el que

se aplica la Ley de Fincas Mejorables

a la denominada «El Casarejo», de la

provincia de Ciudad Real. («B. O^.» del

23 de abril de 1955.)

Construccicín oblif;atorla de ^^ivieudas

gara traba.iudores.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 2 de abril de 1955, sobre cons-

trucción obligatoría de viviendas para

trabajadores en varias fincas de las pro-

vincias de Ciudad Real, Huelva y Sevi-

lla. («B. O.» del 23 de abríl de 1955.1
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En el «Boletín Oficial» del 27 de ma-

yo de 1955 se publíca otro Decreto del

mísmo Departamento, fecha 13 de dicho

mes, sobre construcción obligatoria de

viviendas para trabajadores en las pro-

vincías de Ciudad Real y Sevilla.

fecha 10 de mayo de 1955, sobre con-

cesíón de premios de investígación agra-

ria, prensa y maestros nacionales. («Bo-

letín Oficial» del 14 de mayo de 1955.)

Con[vrso de fotografías agrícolas, fores-

tules y pecuarias.

Minlsterio de Agricultura, fecha 13 dc

mismo mes, por el que se declara de uti-

lidad pública y necesidad y urgencía

de la ocupación, a efectos de la repo-

blación forestal, de diferentes montes

de la provlncia cie Huesca.

Cotos arroceros. Orden del Ministerio de Agricultura,
Kegulaciún del comerciu de avev.

Orden del Ministerio de Agricultura °echa 10 de mayo de 1955, por la que,

por la que:echa 31 de marzo de 1955 se anuncia concurso de fotografías agrí- Adminístración Central.-Círcular nit-
,

(«Becuariasl stl f O » mero 435 de la Comisaría General dc
se concede el carácter de coto arrocero ,.y pores a eco as, .

Abastecimíentos y Transportes, fecha 11
a una finca del término municípal de del 14 de mayo de 1955.)

de mayo de 1955, sobre regulacíón del
Almenara (Castellón). (aB. O.» del 3 de

mayo de 1955 ) ('oncurso [le trabajos sobre temas agrí- comercio de aves. («B. O.» del 16 de
.

colas, forestales y )ecuarios. mayo de 1955.)

lornuts relaticas al cultit^o del arroz.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 27 de abríl de 1955, por la que

se dictan normas relativas al cultivo del

arroz. («B. O.» del 2 de mayo de 1955. )

Nodificación del Reglamento del Consejo

Suyeriur de Investigaciones Agronómicas.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 27 de abril de 1955, por la que

se modifíca el Reglamento del Consejo

Superíor de Investigaciones Agronómi-

cas, en lo relativo a nombramiento y

desempefio del cargo de Consejero-Ins-

pector. ( aB. O.» del 3 de mayo de 1955. )

Fincas agrarias ejemplares.

Disposicíón de la Subsecretaría de

Agricultura, haciendo pública la decla-

racíón, con arreglo a la Ley de 15 de

jullo de 1952 y Decreto de 31 de octu-
bre del mismo afio, de Explotaciones

Agrícolas Ejempiares respecto de las fin-

cas que a continuación se sefialan. («BO-

letín Oficíal» del 4 de mayo de 1955.)

Clasificación de ^ías Decuarias.

O^rdenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 27 de abril de 1955, por las

que se aprueban los expedientes de cla-

sificacíón de las vías pecuarias existen-

tes en el térmíno municipal de Cogo-

lludo (Guadalajara) y Almodóvar del Río

(Córdoba). («B. O.n del 7 de mayo de

1955. )

Ocupación yermauente de traba,jadores

en flncas rústicas.

Orden del Ministei•io de Agricultura,

fecha 30 de abi•il de 1955, por la que
se dlctan normas relativas al cumpli-

miento del Decreto de 25 de marzo de

1955, sobre ocupación permanente de

trabajadores en fincas rústicas. («B. O.»

del 10 de mayo de 1955.)

I^'incas dcl Instituto Naeional de Inves-

tiguciuues Agronómicas.

Decreto-Ley de la Jefatura del Esta-

do, fecha 22 de abril de 1955, para la

enajenación de los bíenes del Instituto

Nacional de Investigaciones Agronómicas

en Villena, Pinto, Cebreros y Nava. («Bo-

letín Oficial» del 13 de mayo de 1955. )

Concesión de ^re^nios de investigación

agrarla, Dreusa y maestros nacionales.

Orden del Minísterío de Agricultura,

Cmden del Mínisterio de Agricultura,

fecha 10 de mayo de 1955, por la que

se convoca un concurso de trabajos so-

bre temas agrícolas, forestales y pecua-

rios para la concesión de los premíos es-

tablecidos por dicho Mínisterio. ( aB. O.»

del 15 de mayo de 1955.)

^'il Co^igre^o Itrternacíonal de Zootecnia

Decreto del Ministerio de Agricultura,

fecha 22 de abril de 1955, por el que se

autoriza la celebracíón del VII Congre-

so Internacional de Zootecnia. («B. O.»

del 16 de mayo de 1955.)

Kepoblación forestal.

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 22 de abril de 1955, por el

que se declara de utilidad pública y

necesidad y urgencia de la ocupacíón,

a e:ectos de su repoblacíón forestal, de

diferentes montes de los términos mu-

nicipales de Molina de Aragón y An-

chuela (Guadalajara). («B. O.» del 16 de

mayo de 1955.)

En el «Soletín Oficíal» del 27 de ma-

yo de 1955 se publica otro Decreto del

Signos esternos de rentus gastadas

y percibiaas.

Orden del Ministerío de Hacieuda, fe-

cha 14 de mayo de 1955, aprobada en

Consejo de Mínistros, por la que se va-
loran los signos exteriores de rentas gas-

tadas y percibidas. («B. O.» del 17 de

mayo de 1955.)

Conceqlóu dc tablajer[as de carnc

eq u i ua.

Administracíón Central. - Disposicion

de la Dlreccíón General de Gaiiadería,

fecha 10 de mayo de 1955, regulando

las concesiones de tablajerias de carne

equina. («B. O^.» del 17 de mayo de 1955J

Ntímero minimo de ulunmoti a iugresar

en las I',scuelas de Ingcnierus.

Decreto de la Presidencia del Gobíer-

no, fecha 13 de mayo de 1955, por cl

que se establece el número mínimo dc

alumnos que deben ingresar en las Es-

cuelas Espeoíales de Ingenieros y Supe-

rior de Arquítectura durante el curso de

1954-55. («B. O.» del 18 de mayo dc

1955. )
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Transporte de mercancías con tractor
Un suscriptor.

^Se pueden hacnr tra^wportes de ntercartcías
o na¢teriales industriales con tractor y rentol-
yues o éstos sól.c^ se ,hccu de ceplicar a agricul-
t ura ^

Con tm tractor agrícola arrastrando wio o varios
remolques^ntendiéndose por tractor «agrícola» el
que, pudiendo actuar en tierra de labor arrastrando
maquinaria agrícola, esté inscrito en los ftegistros del
Ministerio de Anricultura y afecto al Servicio « priva-
do» de su propictario-se pueden transportar por ca-
rretera tínicamente productos exportables de las fin-
cas a que dicbo tractor esté adscrito, así como aque-
llos otros propios para la explotación de la misma, en-
tre los cuales fi^uren semillas, abonos, ganados, pien-
sos, carburantes, grasas, aperos, útiles de labor, ma-
teriales de construcción, obreros (con arreglo a las
limitaciones preceptivas consignadas en la Orden del
Ministerio de Obras Públicas de 23 de marzo de 1955,
B. O. del 17 de abril de 1955), etc. ; es decir, por lo
que se refiere a productos, que éstos sean «de o para
la explotación», a cuyo nombre figura inscrito el trac-
tor cuyo remolque los transporta.

En dicho caso, el tractor con el remolque car^ado,
o bien arrastrando maquinaria agrícola provista de
ruedas, sólo podrá circular libremente por las carre-
teras comprendidas dentro de un radio de acción de
50 kilómetros, con centro en el punto que la Jefa-
tura A^ronómica Provincial baya setialado como resi-
dencia del mismo, y que deberá ir consihnado en la
documentación oblibatoria (Cartilla Verde), que de-
berá poseer su propietario y llevar consigo el con-
ductor, extendida por la Jefatura Agronómica de la
provincia y diligenciada por la de Obras Ptíblicas de
la misma.

Cuando temporalmente ten^a que desplazarse el
trac,tor con remolque cargado o arrastrando maquina-
ria agrícola provista de ruedas de una a otra fir.ca
del mismo propietario, recorriendo una distancia su-
perior a 50 kilómetros, deberá solicitarlo de la Jefa-
tura Agronómica Provincial donde esté inscrito, acom-
patiando informe de la Je[atura Agronómica a cuva
provincia desea desplazarse, que acredite que el soli-
citante es cultivador de las fincas que declara, v si
existe o no inconveniete en autorizar el desplazamien-
to. La Jefatura Agronómica de origen, si procede, le
entre^ará un oficio autorizándole para trabajar tem-
poralmente en la otra provincia y reteniendo la Car-
tilla Vcrde hasta el regreso del tractor. La ,Iefatura

Agronómica a cuya provincia vaya destinado, a la
vista del citado oficio-autorización y contra su entre-
éa, le expedirá una «Cartilla de Estancia Temporal»
(amarilla), que e^ la que se utilizará en tanto se man-
tenga el tractor en dicha circunstancia, y que servirá
al regreso del mismo a su punto de ori^en para re-
tirar nuevamente la verde y ser entreoada de nuevo
al interesado para sucesivos desplazamientos, siempre
que a cambio deposite la verde. Bicha Cartilla Ama-
rilla tendrá asimismo que ser autorizada y dilioencia-
da por la Jefatura de Obras Públicas de la provincia
o provincias por las que haya de circular.

En los dos casos anteriores, además de la Cartilla
(verde o amarilla), extendida por la Jefatura A^ronó-
mica, el conductor deberá ir provisto del recibo de
baber satisfecbo a la Hacienda Pública la patentc
obligatoria para todo tractor agrícola que con remol-
que cireule por vías de comunicación del territorio
nacional, de acuerdo con lo que a tal efecto dispone
la Orden de 22 de julio de 1954 del Ministerio de
Hacienda (13. O. del 6 de a^osto de 1954), e ir pro-
visto asimismo de un permiso de conducción de cual-
quiera de las categorías setialadas en el vi^ente Có-
di^o de Circulación o, en su defecto, de tm certifica-
do expedido por la Delegación Provincial de Indus-
tria, visado y re^istrado en la Jefatura de (lbras Ptí-
blicas, que acredite su conocimiento de las reglas de
circtilación contenidas en el Código de Circulación
por Carretera (Orden de 6 de abril de 1951 del Mi-
nisterio de Obras Ptíblicas, B. O. del 20 de abril).
de 1951).

F,1 apartado 3.° de la Orden del Ministerio de nbras
Públicas de fecha 23 de marzo de 1955 (B. O. del
17 de abril de 1955), referente a autorizaciones con
validez para circular libremente, por toda Espatia,
para tractores arrastrando remolque o maquinaria li-
gera, se refiere concretamente a casos especiales que
se detallan en el mismo, mediante los requisitos que
se setialan ; pero no es aplicable a los de agricultores
particulares propietarios de tractor.

Pueden, en cambio, los tractores agrícolas circu-
lar libremente por todas las vías de comunicación del
territorio nacional cuando rueden «aislados» o arras-
trando vehículos «en vacío», sin más obliñación que
la de llevar su conductor el permiso de conducción o
certificado a que antes hemos hecho mención, y el
recibo de la patente si lo bace arrastrando remolque.

Si el consultante se refiere concretamente al uso de
tractor «en generah^, como vebíctilo automóvil capaz
de efectuar transporte de mencancías o matcriales me-
diante remolqttes arrastrados, simplemente como ins-
trumento de transporte, bien para obras por cuenta

301

a



AGIt I CULTUFtA

Irropia o por cueuta dr• otI•os, en forma ^eniejante a
uu camión y, por tanto, sin estar Inalricularlo en los
Kr•^istros clel Mini.,terio ^le Agricultura, podrá circu-
lar por todas la^ carreteraa ai^lado o con remolque,
mediante el cutnllliulie ► Ito de lo; rerini,ito; ezi;;ido.ti
por el Córlioo ilc; la (:irculación Ilara lo^ ^ehícnlo5
automóvilea- son ► etic^ndo^e por razón del transportr•
que realicen a lu e^Ixblecirlo en lu Ley rlc, l^rvlenacióu
rle los TrauSporte, ^VIecánicos por Carretc•ra, rle^ 27 rle
^liciembre de 194^7, y a su Reglamento rle ahlicaciún,
así conlo al pa^o rle la patenle rl ►Ie le corre^po!:da.
rli^tinta rle la c^ui• han rle ^ati;.`^ar•r^r lo^ tractore, «a^rí-
colasn que arrastrr^.n ► uIO o cario.; remolrrur^^.

3.48a

.Sah•ador Fclnt 'lolr^rl^r

PcI'ito agrícola del Estado

Depuración de agua

Don Salvudor Bernlé^, Villuto^^a (Albacete).

Tenenurs ct{;tui curriertte eu las casas ds lus
ntaestrus y r^u lcts escttelas, agua <luc vierte cle
un marrr^tttirtl ltrcíxinto pur acr^r^uias cle cemr^u-
to cort tomas lrara rie^o cle la^ huerta, ^asa por
urta calle rlel llucblo ^• deslrués por k^s escue-

las, dorule crl^atno.c t^or tubcría y^ la Ihvatnos

ct clos pu^us cle 5,((/ metrus de profutulidarl ^•
luego se r^lera. cou motor, lxtra el seri^icio cle

la casrt }' cle las escuclas.
Conto uo p^nclcntos teur>r la certez.n clr quc< el

agurt tto <^sté contcurti^tctclrt, ya rrue las ntu.jeres
pueclr^rt lru•ar, fre^ar, y lrrs caballerías Pue+lc^u
beber r^u <^1 tratnu descttbiertu, por ahora nrr
perntito se us<> l^a.ra bebr^r, linthieza rle pisos,
ru pct y t^a jilla.

^,O I/1^C Uft1rYU P,ti Il(IS LR^O/Yri(? (]P CU/L l^lte 1)1'O-

clttctos y lrrocediruieutus s^ poclría rlesi-rtfr^clrtr
rlichas aguas a^lntricertrulas ett los ^tr^zos itulica-
rlus, cort r^l fin de ^rocler u^tilizen•las sin pc^li^ro
l^arri Zrt srclurl dc los ttiirus de la escuela }^ rle
Icts fantilias ttuestrct.^, trntto si se bebert como si
s^^ a^^roz;echrcn !xu•a la litul^ie^a.

Me ltart recon ► encladc^ lct cnl rira; vo he lcí-
rlo etl„o clcl lruder cle.cittfc^clartte rlel cloro. ^Cuítl
es ntej^or y nt^r,, hráctico? Cr>tt el clr>ro, ^n^o hav

lrclil;ro para las tu,berías cle pjotrtn y^ ^;rif us ^
I es a^rarl.^ceré uIe tletallcu lu r^ue se lrurlríu

ltacer ltarct podr r beber rlic{ta agua.

Las eraurle, Ilohlaciones saelen rli^pouer rle esta-
ciones depuradora; lrara las aguas que las abu,tecen.
Los tratamientu. ;c hacen a ba^e de r•luro.

Una laroa r•^^u^rienr•ia tiene rlemoatrarla la eficacia

de esta desiu^r^cción, que se lleva a efectu poc lierao-

nal especializáilu, que cuirla cle conservar esl^•riles la,

a:;uas, sin uu r•xcesu ^le cloro qae la^ haga rlesa^ra-

l1aÍ)IP.S O Ilof'I^a.^.

f^:n u.:o cusero, ^in rlisponer ^Is e^tu, estaciones de-
pura^loras, ,e ^ruerlen rlejar Ix; a^uas eac^rilr•5 (muy
probablemeute), allailiPndolr•s una gota laor li^rn d^
una lejía comercial rle hilroclorito.

li;l rloctor R. Manrallele recomienrla hacer nn cn-
5ayo mut^ práctico para resolver este pro^Ileulu r•un
plc•na se^uridail. 1)ebe operar,e rle la ^iguientr• ma-
nera : se rli.^ponen r•natro u cinco botellas cle litro
bieu limpius y Ilena, de a^ua a ensayar. ^:n lu ^ri-
mera sc pone nna ^ota de lejía rle hipoclorito, dos
en la segunrla, trr^, r•n la tercera y a^í ^ucesica ►uen-
te. Pasado un cuarto de^ llora ,e poue en carla q IIa
rle ellas una gota de, una di5oluc•icíu ile I'cuol al 1
por 100.

Las botellus que den sabor n olor a yodofarnto tie-
nen exceso ^le cloro, y la rlo,i; que práctic•amente
rlebe emplearse es la primera rrue acuse débihuente
e,te sabor.

I?^ícil eerú calcular la cantidad de lejía qur• deba
aŭarlir,tie a u q ileterminado volumen rle a^ua subien-
rlo que en carla litro rlc^ lejía entran ntlu5 1^.000 ^;otas.

3.485

Luis Trei^i ►to
II1gCt]1CI'O iLKI' ^:IlO1110

Texto de Patología animal
Don LuiS Gtíndnra, (:an ► pano (Cácliz).

A^ra^lecería. rne indicasett u ►t texto brr^cc de
t'eterittarin (1'atrrlorrírr ritlintal^ lrnrri los altnu-
ttos rlel I3rtchilleratn a^,rrícola-ganarlerr>, micu-
tras rto puedmt disponr^r chl te,rto oficial, que
ettítc. ttu existe.

^e los muchos texto^ rle Patulugía Veterinaria exis-

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

.IUGOS CI,^1ILOti

II'PIL b:N ToUA^ I?LAIt^ORACIONI;^

NI?F.^7PLr1LA :1 3 IIIDRAliLIC:1ti

M A R R O D A N
Y REZOLA, s.i.
Apanado 4 LOGRONO
Paseo del Prado, 40 - MADRID
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tentes en el mercado; y eliminando a propio inteu-
to los de tipo científico, nos permitimoa recomen^lar
a t1.^terl como libros rle_ divulgación lo, ^iraientes :

I.° Santo, Arán, ^rNa ^ganado y sus enfermr^ilade^
al alcance de torlos», cuarta eilición, nn tomo ^l •-18:i
pá^inas y 59 ñgura; ; 9O he^etas.

2.° Salazar, «La, enfermerlarle; del ^anarlo» (En-
sayos de diviiloación), un tonto de 198 página.; ; 35
pe.,eta.5.

Félix Talegón 11r>ras

3. t86 IIcl Cucrpo Nacional Veterinar;o

Adquisíción de hormona

Don Antonio 1381uts, Pobla de ^e^ur (Lérida).

Les ruego me indiriuen dónd^,^ puedo atlqtzi-
rir el in^lol-acético (hornzona ^l.r^l enrai^amien-
to y normas tle su aplica.iózt), nunque esto tíl-

timó, e^►t el libro rle la Colección ^alt•nt oue hn-
bla de c^st^s asalruos, sr>^uramente r_tne ^-a In ea:-

^ plicarán.

^ F;I indol-acético, entplea^o como hormona rlel cre-

cimiento en e,ta^lo rle i^ureza, tiene rtue Ire^lir;r a

casas extranjera, ile r•ierta ^ctl^Pncia, otte ^,ar^tntir^etl

la pureza del prorltzcto. Si lo oue de-Pa ^en ^tro^lttc-

tos r•otnerciale;. m^í^, o nu^no; rir^o: ett eaa hormona,

exi.len en el mercarlo hroilzmto.^ ba^tantP ace^rt_thlr^^.

Rn primer t^^rmitto, le inrlit•arem^; nn ^iro+lncto
nac•ional elaborado por I•a Ca<a Supram. rle Rar<^e-
lona, F'elíu, ]3 (^Gnirnarrlrí). F.^ta ca.a elahora ^ario,
Itrorlu^tos }tormónicos y a-cti^^arlores rlel cre.cimiento,
v el Roe a usted le r•onaiet^e e^^ el «Rootone Sr^^zn»,
^ue cin•e t^ara enraizar e,tannilla, v^r^milla^; r•n ,^e-
neral. También posren otro producto, el «Tran^hlan-
tone», que sirve para acti^ar el cre^imiento eu los
tra,plantes. Por eso lo m^jor e^ ^ue ^^ iliriia a lx c•i-
taila firma rle Barcelona, pur; el prodncto llr^^^a ttn
catálo^•o explicativo de sn emltle.o ^T a^tli^acirín. F.n
caco rle ane nsterl lo ^le^eara, inilíc^uemelo hor cart:a
v lc en^ iarF la. in.^trnr`^ione^ a^lc^uarla^.

Fxiaen tambirn ba.^tantes proilnr'to: extranjeros
cttte tienen la misma finalidad ; tmo rle los em^tlea-
rlcr^, r•^, el rlenominado uPlanten;roei^toff^n». obteni-
rlo ttor la ^'. V. en Am^terdam, pero sn arl^ui^ir•icín
le .erá mucho má., ilifícil.

3.487

Jos^ Carballo C,aabeirn

Ingeniero agrónomo

Exención de cont ► ibución industrial

Don Jogé Conrado L^pPZ, Ca^inoc (Valencia).

So1^ c^ue^izo, o roprnpietario, dr^ urza. ahnazm•a
erz urzión de otros cosec{zeros rle nre^itunn ezz r^sta
poblaci^órr, y nrn[trrranros rítzica- ^• exclusirrzme^t-

te oliva, r% rz.ue.aras tierras V cosec/ta ^ropia, ^•
^leseo sabf^r: ^.

^Estn,m^^s ea-r^ntos rlc^ nrrnn a Ins c fe^tus t$

nzatrícula inrlustrial por ser al.nza:ara que ntol-

tttra coseclza propia? ^i estarzws ca:entos, ^curíl

C's la L8^' QLlP, Il^lls alllFlara ^ . ^

A(:R [ CULTURA

INSECTICIDAS
Y PREPARADOS CONDOR
CONTRA LAS PLAGAS DEl CAMPO

f?ntrc otras, las si^uientcs:

ESCARA13AJ0 Y 1'OLILLA de la patata.

PULGL`ILLA Y CASIDA de la remolacha y
cle la alcac^hofa; ORUGAS de tomate y col;
I?Ui^GON de las habas y judías.

CUCA, GORGOJOS. Y PALO:^IETA ^de la
alfalfa. .

MOSQUITO, PUL.GON Y GUSANO DE
ALr\:1^ZBRE de] algodón.

GUSANOS Y HOPLOCA^TPAS de manzano
y pcral; ORUGAS, PULGONES Y GOR-
GO.TOS dc frutales.

ARA:CTUELO Y POLILL A del oli^-^o.

PULGON Y ORUGAS de la vid.

GUS:^NOS DE ALA^ZBRE Y('^RISES; CxRI-
LLOTOPOS.

PULGONES Y CHTNCHES dc las flore^.

GL?SANOS ROJOS del arroz.

GUS.^:^10 DEL ALA^IBRE del maíz.

E3AT30S:^S Y CARAC'OLES.

GORGO,JOS DE I.OS GRANOS.

Preparados para espolvorear, pulverizar o
esparcir a hase de:

I.INDAIVE: Gammapol y Ex:.gamma.

LINDANE CON H-'?-I: Gammapol H'?-1 y
Gammapol T.

I-I. C. H.: Exalo, Exagril y Emulsión agrícola.

D. D. T.: Exalo D. D. T. Ccíndor ,y Emul-
sión D. D. T. Cóndor.

METAL,DEHIDO: Antilimacos.

4nticriptogámicos T^IRICOBI^Iŭ y SOh'I^IL,
conira el mildiu y oidiunl de la ^^id, roña
del n;anzano y peral, abollado del meloco-
tonero, repilo del olivo, etc.

FABRICADOS POR:

INSECTICIDAS CONDOR, S. A.
Apid.° Correos 23 DESIGRTO-BARACALDO (Vizcoyo)

EXCLUSIVA PARA MADRID, TOlEDO Y GUADALAJARA:

AGU^M^AR, S. L.
Antonio Acuña, 19 - MADRID - Teléf. 35 93 25

303



AGRICULTURA

Por Orden de 19 de octubre de 1950, publicada en
el «Boletín del Estado» de 7 de ^tayo de 1951, se in-
sertaron las nuevas tarifas y tablas de exenciones,
que, para el caso que interesa al consultante, están
comprendidas en las reglas especiales para la apli-
cación de la tabla correspondiente, y en la primera
se dice que están exentos del pago de la contribu-
ción los cosecheros de vinos, aceites y demás pro-
ductos de la tierra por las ventas que hagan al por
mayor en los depósitos establecidos en los puntos
de producción y también por las que verifiquen en
las plazas o mercados de los pueblos inmediatos a
que lleven sus cosechas, pero quedando sujetos al
impuesto si las ventas las ejecutan en almacenes o
establecimientos permanentes fuera del punto de pro-
ducción, salvo el caso de que estos almacenes o de-
pósitos pertenezcan a Bancos que tuvieran el pro-
ducto en garantía de nréstamos realizados por los
mismos, cuyas operaciones habrán de justificarse, en
todo caso, con la exhibición de la póliza correspon-

diente.
La exención se extenderá a las ventas al por me-

nor en un solo local de loa edificios en que estén cons-
tituídos los depósitos de las cosechas.

A los cosecheros comprendidos en e5te número les
están permitidas todas las operaciones indispensables
para conservar sus vinos en estado natural.

Los labradores y cosecheros de uva, aeeituna o man-
zana podrán fabricar con dichos ^productos los caldos
correspondientes sin tributar por el concepto de fa-
bricantes, siempre aue los productos sean proceden-
te^ de tierras aue elÍos mismos directamente cultiven,
o los reciban en pago de arriendos que de sus tierras
contraten, o del contrato de aparcería, y siempre aue
conste en dichos contratos, o se pruebe, due el pre-
cio del arrendamiento o aparcería no fué estipulado

e q metálico.
Lo, cosecheros mie deseen gozar de esta exención,

comprendida en el número 25 de ]a tabla, deben ^de
presentar anualmente ante la Administración de
Rentas de la Provincia correspondiente una declara-
ción ajustada a los siguientes términos, con un mes
de anticipación al comienzo de la campaña :

1.° Lugar y local donde se han de realizar las ope-

raciones objeto de la exención.
2.° Cantidad de productos mte, aproximadamente,

se han de elaborar en la campaña.
3.° ,Iustificación de a_ue las fincas rústicas de ^don-

de nroceda el fruto se encuentran amillaradas o ca-
tastradas v al corriente en el pa^o de la contribución

territorial.
4." F.lementos de aue se dispone para la elabora-

ción o fabricación ctue hava de realizarse.
Con todos esto; antecedentes, suponTo cTue queda

oon.testada con la mayor amplitud ]a consulta.

3.488

Mauricio García Isidro

Abogado

Cultivo del panizo de Daimiel
Don Je4ús Raduán Pascual; Alcoy.

Este eereal, tan bueno nara las aves, ^es posi-
ble su cultivo fuera del área d.e Daimiel-.Mancha?

En caso factible, ^cuáles son las épocas de la
siembra, preparación clel terreno, fornta de sient.

bra, cuidazlos que requiere, abotws, siega y re-
cogida, así co,nto su rendintiento?

No lie podido encontrar en nigún tratado Iite-
ratura referente a éste, ni en los tratados de
avicultura tampoco dan los poroentajes de nta-
teria bruta, ,l^rottínas, grasas, etc., y sería tttuy
interesante conocer si purliera ser posible am-
pliar la zotta de su cultivo, máxinte cuattdt^ su
precio, algunas veces o crasi siempre, supera a
toda clase de cereales.

El panizo de Daimiel parece un cultivo propio y
exclusivo de estos pueblos mancheoos que limitun
con Daimiel, y prelerentemente de este importantí-
simo término. Yo no lo creo, aunque así lo parezca,
viendo estos campos en el mes de agosto. Esta gra-
mínea no es originaria de esta llanuras manchegas,
ni mucho menos. Procede del Congo, y( vaya usted
a caber cuándo ni cómo cayó por aquí! Los más vie-
jos no lo recuerdan ; pero todos saben que uo es plun-
ta indígena. Lo que pasa es que hay muy pocos agri-
cultores en Espaiia que tengan la nta^d^era de estos
perseverantes manche;;os de Daimiel, Bolaiios, Torral.
ba, Carrión, etc., etc., para luchar con los gorriones,
que constituyen el más temible enemigo de este eul-
tivo interesantísimo. En realidad, no tiene más pega
que ésta de los gorriones..., ique no es floja!

Desde lueao, es planta exclusivamente de regadío
y, además, es bastante exigente en riegos. Su ciclo ve-
getativo es muy corto. Con agua abundante y calor se
cría en menos de tres meses. Es muy sensible al frío.

La siembra, de ordinario, se hace sobre rastrojo
de cebada, en junio. Se refresca la tierra con un co-
pioso riego y se labra, deshaciendo los terronos que,
puedan quedar. Se sie,mbra a voleo, a razón de die-
ciséis kilos por hectárea. Se recorta la tierra, ponién-
dola en condiciones de riego con el arado ordinario
v nerfilando la operación a mano con azadón. F.n
seguida, otro riego para que nazca. Esto Oclll're en
tal época de bastante calor, en muy pocos días y se
deja quince o veinte más, hasta que esté todo bien
nacido y las plantitas con bastante vigor y desarrollo.
Entonces se da una cava o cha^ca con azadón y se ada-
ran las plantas. El aclareo debc ser intenso, de tal for_
ma que el sembrado quede como si le hubiera caído
un pedrisco. A los pocos días toman las plantas un vi-
gor sorprendente v empiezan a ahijar. Se crían así,
algo separadas, plantas vigorosísimas, ctue producen
grandes panochas, mnv bien ^ranadas. Por el contra-
rio, si el aclareo se hace con miedo v quedan muchas
plantas, se crían del^adas, ahijando poco, y las pa-
nochas son pequeñas y^ranan mal. Por esto, en ge-
neral, yo sov más partidario en casi todas las plan-
taciones de ^randes espaciamientos. «Sepárate de mí
y yo dare por ti y por mí», dijo un árbol frutal a
otro en su lenguaje.

Luego, riegos v rie^os copiosos hasta septiembre,
en Rue las panochas empiezan a granar. Esta es una

época precisa para un Rran rie^o hasta el encharca-
miento. Después ya se deja y no hav nada que hacer
hasta los últimos días de septiembre o primeros de
octubre, en aue se procede, por cuadrillas de muje-
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jeres, al arranque de la panochas con navaja (pue^
sólo se cortan éstas), que se van echando en unos ca-
pacbos o serones, que se sacau al camino más próxi-
ma, donde son recoáidas en un carro y conducidas a
la era. Allí se extienden, y si el tiempo es bueno,
dándoles una vuelta por día, en tres o cuatro quedan
en condiciones de trillarlas con un trillo de madera
y pedernales. Es operación rapidísima. Se aventa a
tuáquina (si es posible), y si no, a mano, y se guarda
en lugar seco. Esto es muy esencial.

Las caitas que se quedaron en la parcela se siegan
v amontonan, dejándolas varios días basta que se se-
quen y se les pega fuego. Es mejor bacer muchos
montones, y las cenizas se aprovechan como abono.
Como alimento para el áanado, estas caitas son poco
apetito^as, por resultar ásperas. Sin embargo, en el
triste,mente cPlebre atio 1945 ayudó mucho a nuestro^
apricultores manchegos a resolver el pavoroso proble-
ma de alimentar sus ganados. Unos lo picaron en ver-
de y ruardaron en silos; otros dejaron secar las catias
y lueoo las irillaron, haciendo así paja. A mi juicio,

lo mejor sería-si se dispusiera de silos-, y se cul-

tiva maíz ^iñante para 1lenarlos, nue se mezclase con

esta prodigiosa planta para ensilar, auntentado así
considerablemente el volumen de la masa. Yo así lo
hacía, con magníficos resultados, en la alimentación
de las vacas lecheras.

F;l panizo de l^aimiel es lo mejor que se conoce para
alimentar aves de corral, y muy especialntente para
la cría ^le polluelos. Las caseras manchega5 saben ^de
eso todo lo que hay que saber. Las cTUe tienen panizo,
logran httevos en abundancia. Toda su preocupación
está e q hacerse con panizo.

La composición del panizo de Daimiel es como si-
^ue en cien partes :

Humedad ... . . 10,39
Materia seca ... ... . . . . _ . . 89,61
Proteína ... . _ ... ... ... . . ... 19,16
Grasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,86
CelulOSa ... ... ... ... ... ... 2,64

^Cotno pueden ver, el valor alimenticio de este ^ra-
no e,, mu_v grande. Pero debe haber otra cosa que
coadyuve eficazmente a realizar el .mila^ro cuando
se da a las ^allinas a placer. Quisiera conocer su va-
lor vitamínico; pero no me he podido bacer con in-
formación en h;spaña sobre este particular. 5in duda,
por tratarse de un cultivo tan restrin ►ido, no ha me-
recido la atención de los investigadores. Y es una
lástima.

La eomposición de la caña del panizo es como si-
^rue :

Humedad ... ... ... ... ... ... 78,53
Protcína ... ... ... ... ... ... 2,56
Cenizas ... ... ... ... ... ... ... 2,19
Hidratos de carbono .. 9,48
Celulosas ... .. 1,49

Desde lue^o, no es de ^ran valor. Pero como re-
curso y en zonas en vue escasean las pajas puede
^>cltarn^s nna mann.

a Ez ^/a eaa^ió̂r
Y ahora, a estudiar la forma de defenderse de los .^

gorrionea. Ea cosa de veinte o veinticinco días. Pero ^^^^%1j ^rqerable ^is^o:
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^fuQVa. ^wiá ' ^ a a^ci.cma^.d.a ^wr ^ ° hi.d:r^.
^ 7a ea el cvur ^928 ^t el^vrm.e^ crntuu^o c.eLeórYZdn en ►1^uvta ^orla ^r^éa!!^c^.órt l^idnr-
^ífr^ca d^l ^hr^ dP ^r,ala^ nw^la^l^oru^^ua ^utur; irr,^neLCerYm la m.á^saltac dr^rinciúrc ^r com -

^^e^iicia can l:^z^ ux^a^ ^, al^ronerd.e ^rx^^5%í.^rt.olv^erc^l^ter ^s^ v,^,
conJ^ycúendausa tm.ó^aj^^crnn^loy^ueó^a, qu.^d^.^ru.é.r.delti.^m^v^iw^uurr.drrsiyccp^ ti^aóa -
^cr^c^lo alrLeiuz lo^ nzodelas 9up e^r dcdccr aviuJur.sa 1e px/r^bie^n .

^l^ry ^/r^e^enla rur n.c.^u^ moctelo^ dQ^r.czfa a.i.^re.ladrma ^.lJi con i.^u^rtant^ m^oncz.^ ea
^cc d.c.señv, yue conzóiaa,d.a. ^vn eleGecra,dvrhr:d^círJir.o de[ t^,culvr, al qcce ^e cuv^r.l.cz mn aum.cz ^e^^
ci.(l^1, ' cur ^^ ní/rid.o, ece^uírnicvr^ de ^+wuJ.ld nuvu^^, eir Ga ^ cl^
teirv^^1 ^ , cam.in^ ^QÍr. .Ga ca^a y a e^ Gv^ ŭ^^i^Cida carz la^a-
La^ucz dQ m.u^^ul.Q d^el e^Le.c^+a^.d^- hu^i^áu.Llc.o. l.Guz ^ueua '" cfe b,+a^^
^t ^a `tav^.^ a^!l.a^tÍern de ^a^za.^.a ^ vt^a^z '̂ ^z.vrcz^ ^ ca!YJa ^ Y ir.0^ ^-

Canze^ ^yz^vnen el ^n^
^rlraa^ux czl t.^actor u2a ^-^vor '.lp fubri.c^crn en ^.,^

^c^^ cg^u^.^^ ^ 2.- z,so y 3^. a^o c^ t^,aóv^d

^^%^^^*^lí^^- ^ ..- ^

^^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^

APAATA00 Z ^W^^^^ ( ZARAGOZA )
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no resnlta fácil. ^ Son tan listo^ ! A menos de que se
trate de una estensa zona muv ^'igilada y en la que
los datios (que siempre existen) se repartan entre va-
rios a^ricultores.

Carlos Morales ^-l utequera
g• iyq Ingeniero agrónomo

Cochinilla de los agrios
Don Antonio Barrientos, Medina de las To-

rres ( Badajoz).

i,e ertt^ío una ho ja de li,ntottero qtu? teug^o ^ara
rtue hagan el fal;or de exaneinarln, pues parece

que está en.fernto el rirbol, y si. pueden dectir el
tratarni.ento quQ hay que hac•erle si. está. enfermo.

La ]toja de limonero q_ue en^ía parece qne ha te-
nido ataque de al^una cocbinilla; pero como no se
encuentra uin^una, tal ^'e,L porque se havan despren-
dido al secar^c, sería conveniente examinar al ►unas
más qtte se observe presentan corno co,tritas adheri-
das y re ŭuitírnoslas sin limpiarla^^, recién cortadas.
Fl examen de ellas nos permitirá establecer nn diag-
ncí,tico con mayores ^,arantía, de acierto v acon^e-
jar•le cn coilse^•uencia.

Mi^uel Reullr^ch

3.490 Ingeniero agrónomo

Problemas relacionados
con los riegos

(:. Cabañas, Jarandilla ( Ctíceres).

Poseo ttŭtas fincas, señnlaclas COIL las letras
(.^1) y(R^ d^el adjunto croquis, que ven^o re-
ganclo clescle Itiaee ntuchos a.ños con las aguas
sobrantes rle urt caucn geuernl, NMP, que a su
vez las tonta. de un arrovo.

I,as dos fiucas selr.aladas tierte ŭt I^arte eu urta
hou.rlouarlrt, Iror lo cual, parct el riego de la 1rar-
te (13^, reuía. utiliza. ŭtrlo urt catur, NQ, y para
el d'r^ la parte (d^, el NP. De esta ntanera se
perclí.a por,a rzgua.

.-11 cambiar de dtteño la fi.uca colitulante, este
nu.euu propietario se oporte a que rie,^ue Por la
parte (13) narla mcís rtue lo que no se pueda. re-
^^ar txrr la Ixrrte (,-1 ^.

Quisiera saber si puedo regar clesde la par-
te (B) toclo lo que nueda. de la. parte (.-1).

No indica el consultante el námero de a ĉos qne
lleva apro^•echando las a^uas ;obrante^ de los rie^oa

tirj I^^,__^ ^
N /

^_^

r^NrA aeL I I OPONENTr^ ^

1 ^

v, por lo tauto, no se puede saber si tiene derecho;
adquiridos sobre las mismas ni si está le^almente

constituída la servidumbre de pa^o a tra^c^s ^le Ix
finca del opositor por el cauce í\l).

Pero si tiev<^ ^lerecbo al sobrante de lus a^ua^ ^ la
ser^-idnmbre está constituída, no hav duda que ^lcn-
tro de su finca puede establecer lo,:•rie^,os en la for-
ma que le conveuga, ^in que nadie ^^ueda pouerlc
obstáculos.

Tampoco rlice ai los regantrs preferentes tieneu la
concesión administrativa de las a^,uas que se deri^^an
del arroyo l^or cl cauce MNP.

Creo Rne ^lebe diri^irse a la Confederación 1[i^lro-
^ráfica del Tajo, en Madrid, Nur^^o. DTini,terio., lii-
pódromo, teléfonos 235672 v 247^36, doudr podrún
informarle debidamente sobre la .^ituaciún de los
apro^^c^chamiento; actnale, y sobre sus derecho5.
Debe rliri^irse al In^enir^ro 1)irector.

3.^91

.9ntoni.o Aguirre :Irulrés

Ingeniero de Caminos

Ganado ovino manchego

J. A. Z.

Desea.ntlo aclc^uiri^r uuus semerttalc^s ^^ turas ore-
jas de razrt tnauclrc>^a, lc^s agraclecería muc•1ro
nos indicaseu a quí^ ganarlerus poclemos cliririr-
uos para ello.

Deseamos clc^^rlicar dicho ^a^nad^o al cruzamic^re-

\[atcriul imnortado de :11i^mania

I)isponibles eiluilxic liasta t0 Iia.
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to ind^ustrial con la raza Rasa aragones.a, y, por
tant,o, ztos intcresa^, no la calirlad de lazta zti ^la
aptitud lechera (aquí n+^ se ordeña a las ovejas^,
sino solamente tamaño, peso y, sobre tod^o, pre-
cocidrrd.

^̂ ^ - ^ ^ ////̂
INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

O

Usando indistintamente este producto eli-

mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clasea.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAÑUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.
HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.
GARDAMA.
PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-
padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarios

ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-

via o riego, por lo que tiene perriistencia so-

bre la planta.

FABRICADO POR:

ItlO^SIR I N iEB^D[NI CR RfiRHRIR
MADRID

DISTR BUIDOR EXCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
Viriato, 57 MADRID Teléfono 23 72 61

Diredor Técnico: Director Qufmice

PEDRO MARRON
Ingsniero ogrónomo

^ Preparador:

JUAN NEBRERA

Puede el seiior consultante tomar nota de los si-
guientes áanaderos quc explotan ganado menor de
ra-r.a mancbega :

Manuel Alonso Peiia. Santa Cruz de la 'l.arza ('1'0-
ledo).

Antonio del Aguila y Vir^ilio de la Vega. Corral
de Almao er (Toledo).

José Fernández Cabrera. Mora (Toledo).
Vicente Aouado. Sonseca (Toledo).
Marqués de Bendaña. Mocejón (Toledo).
Manuel Valdés Larraiiaoa. I3orox ('I'oledu).
Estación Pecuaria de Ciudad Keal.

Aurc^liano Quiutero

3.492 Ingcnícro agrónomo

lucha contra el taladro del maíz

Un xgricultor del Norte.

Dcrale hace tres aitos veztgu sembrando ntaí.z
híbrido doble antericano rle uari^as Casas pro-
dzu^toras espaitolas. Todos el/+^s me dan una pro-
ducción superior al neaíz i ►ulígena; peru he ztu-
tado, particu-larntente el ,pasculo aiio, unos ata-
ques grandes de talrulro, con lo qtu^, natural-
me►tt^^, la cosecha szrfre un gran qzu^bra^ttto. Nf`e
han reco.ntezulado quemar los rastrojos y cl tra-
tamiento cozt D. D. T., así. conto el c^spolvureo
con el producto A-24.

Ahora. bi.en, se da el caso de que /a prrrcela
míts atacarla (ué una que el airo antr^ri.or estur^u
sernbrada de hortalizas, y aruerionnente, dr^ pra-
dos, y, por co ►tsigudeutte, nunca Jtubo ne.aí.z, azut-
que sí se ab.ozuí Ia tierra co ►t estiércol yue lle-
vaba picaduras de los tallos del maíz qut^ sir-
vierozt de crzma a los aztimales. F,ste añ.o el abn-
no de yzze dispo ►tgo /leva tambií>n los mismos

^ tallos picados.
También les conn^nico, por si es i.nteresante

en la lucha contra el talarlrn, que trato la sc^zni-
lla cott prod^.uctos horznnnales, como e^l «Rotozze^,
y«Mindoro», y ent^leo también. los escarrla+lo-
res quínticos, que dicen prodturezt efectrrs hormo-
nales sobre-el ntazz. Asimismo abono ftu^rtenten-
te después de nacidas lns plantas y el deslnuzte
lo hago lo m^cís tarde, nosible.

Para lucbar contra el taladro lo primero que lray
que hacer es sembrar lo más pronto posiblc. 1+:^ nzuy
convenientc también el quemar los rastrojos; j^eru
no ]e extrañe que, aunque el terreno no 1 ► aya llevudu
nunca maíz, ten^a taladro, pues el insecto vuela de
noche y viene de los campos colindantes a hacer las
puestas. E1 estiPrcol, aunque lleve maír, si hu fer-
mentado y está bie q podrido puede emplear,e.

El tratamicnto con D. D. T. da baenos re,ultados,
sobre todo si se emplea prácticamente en cuar^to se
ven puestas de huevos en las hojus. Espolvoreaudo
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con un D. D. T. al 10 por 100 de producto eficaz
pueden emplearse unos veinte kilos por hectárea, de-
biendo espolvorear de arriba abajo, de manera que
penetre bien en el cogollo formado por las bojas y
el tallo. No poseo infonnación de resultados obteni-
dos con el producto H-24, aunque tengo entendido
que en algunos casos ha sido eficaz.

Aunque no tenóa nada que ver con el taladro, si
el maíz lo e^tablece en roturos de prados o donde
haya temor de ataques de gusano de alambre, es muy
conveniente el tratamiento de la semilla con el pro-
ducto «Agronexa G».

F.1 tratamiento con berbicidas, que, como es natu-
ral, tampoco tiene nada que ver con el taladro, es
conveniente realizarlo con precaución cuando la plan-
ta tiene unos treinta centímetros y procurando tocarlo
lo menos posible.

Todas las demás prácticas que indica me parecen
muy convenientes, y mejor aím si no realiza despunte
en absoluto.

Manuel Ga<lea
3. ^03 Ingeniero agrónomo

Adjudicación de parce^a en finca
expropiada por el I. N. C.

Don Fructuoso Vallés, Murillo el Fruto (Na-
varra).

Soy cultivador, a medias, de 220 hectáreas de
secano, en cultivo de cereales, sembrando I10
hectáreas cada aizo.

Este pueblo de Murillo el Fruto, del que soy
vecino, gestiotca la adquisición de dicha finca,
por ,medio del Instituto de Colonización, con el
pretexto de hacerla. de regad'ío y dicierzdo que
existe problenza social. La altura de la eleva-
ción será, aproxima^lamente, de 30 a 40 metros.
Todos los vecinos de este pueblo tienen a^l jtuli-
cadas por el Ayuntamiento tres hectáreczs de te-
rreno comunal, siezzdo de dichas lzectáreas dos
robadas ^de regadío nzny bue^no y otras dos ro-
badas de viiza^ e ►z sc^cano, y el nesto, destinado al
cultivo de cereales.

El objeto de la consudta es q_tze quiero saber
si, sie►ulo mediero en la parte de aportación del
50 por 100, puedo hac^r uso del de.recho d<> ac-
ceso a la propiedad y en qué forma.

Y en el caso de que se llegase a la expropia-
ción (se^tí;z me asegura un señor aue ha visto
el expedi^^^zte, está muv próxima^, aunque el pro-
pietario sienzpre le ha dicho a Colonización que
no quiere venderla), deseo me^ diga si tengo al-
giín derer,ho y qué debo hacer. De:sde hace cin-
cuenta años vengo cultivando dicha f inca sin
m.ás reUUisitos que un contrato verbal con el
propie2ario, y pasando así de padres a hijos.

Tengo de mi propiedad y a mi nombre 12 hec-
táreas de re^adío y tres de viña en secano. Dí-
ganme si esto puede ser difiaultad para realizar
las gestiones de acceso a la ,propiedad o a los
derechos qtte pueda tener.

Se han dictado varias disposiciones en relación con
la consulta que formula, que no es posible estudiar
dentro de la brevedad que necesariamente han de te-
ner estas consultas, por lo que hemos de concretar-
nos a contestar sobre sus preguntas, sin más comen-
tarios.

Redactado y aprobado por el Instituto Nacional de
Colonización el plan general para la zona reeable de
que se trate, se concretarán toda^ las condiciones del

mismo, y entre ellas, y a efectos de la explotación
y colonización de ]as l]amadas «tierras de exceso», ha
de determinar las que pueden ser «Huertos fami}ia-
res», «Unidades de explotación de tipo medio» y«Uni-
dades superiores».

Son «tierras ^de exceso» los terrenos sobrantes en la
zona, una vez establecidas las superficies c}ue han de

reservarse a favor de los propietarios de fincas en-
clavadas en dicha zona, que bayan justificado su de-
recho y deseo de acogerse al beneficio de reserva de
superficie.

A los arrendatarios y aparceros de tierras afecta-
das por la transformación prevista en e} Plan Gene-

ral correspondiente les será, individualmente, adju-

dicada una unidad de explotación de tipo medio en
la parcelación de la zona cuando retínan las condi-
ciones que señale el Ministerio de Agricultura y exis-
tan «tierras en exceson snficientes para ello.

Dichas condiciones se fijarán mediante Decreto del
Ministerio de Agricultura, a propuesta de la Dele^^a-
ción ^Tacional de Sindicatos v del Instituto Nacional
de Colonización.

La adjudicación de dichas unidades parcelarias a

los arrendatarios y aparceros se llevará a efecto, como
va hemos dicbo, si existieran «tierras en exceso» des-
pués de baber adjudicado sus parcelas a los propieta-
rios de fincas incluíads en la zona; pero tendrán pre-
ferencia a los colonos procedentes de otras com.arcas.

En el caso de aue ]a finca se expropie, el agricul-

tor que cultive la finca expropiada tendrá también
derecho a solicitar de^l Instituto Nacional de Coloni-
zaci.ón que le adquieran los ganados, maquinarias,

aperos y productos existentes en la misma. El Insti-

tuto los valorará, y el agricultor, una vez que conoz-
ca esta valoración, podrá aceptar o recbazar la com-
praventa. Si la rechaza se le concederá un plazo pru-
dencial para que puedan permaneeer en la finca los

semovientes, maquinaria v mobi}iarios citados, a fin
de facilitarle el que pueda retirar los mismos.

Por consi^uiente, tendrá usted que enterarse si se
ha publieado el Decreto correspondiente acordando la

Colonización o Plan General de la zona en donde está

enclavada la finca que cultiva v las condiciones fija-
das para poder ser adjudicatarios de las unidades de
explotación que hayan de adjudicarse a los arrenda-
tarios y aparceros y comprobar si reiíne usted dicbas
condiciones para poder solicitar la eorrespondiente
adjudicación de una de las unidades de explotación
de tipo medio, antes aludidas.

Ildefonso Rebollo

3,;gt Abogado

309



AGRICULTUKA

INSECTICIDA AGRICOLA

MARCA REGISTRADA'

EL MEJOR
Insecticida de contacto a base
de emulsidn de aceite mineral

en los siguientes tipos:

INVIERWO:

VERANO:

BANANAS:

ESPECIAL:

extermina los huevo y larvas que
lnvernan en los frutales.

contra todas las cochinillas del NA-
RANJO, OLIVO e HIGUERA.

conteniendo NICOTINA, el produc-
to más eficaz contra PULCONES.

con DDT, cnntra gusanoa y orugae
de frutales y plantas en tierra.

ESPECIA L'^'
c^nteniendo LItinANE, producto de

• la^ máxima garantfa.

Pul^^rizando con máquinas a presión
JOHN BEAN se obtiene la pulveriza
c'ón pe•fecta y el resultado óptimo

ECONOMICO

^NOFENSIVO A LAS PLANTAS
NO PERJUDICA AL OPERADOR

MACAYA, S. A.
CASA CENTRAL:

BARCELONA: Vía layetana, 23, pral.

SUCURSALES:
MADRID Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
BILBAO: Rodríguez Arias, 33.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
GIJON: Francisco de Paula Jovellanas, 5.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
PALMA DE MALLORCA: Arco de la Merced, 37.
ZARAGOZA: Escuelas Pfas, 56.
TARRAGONA: Avda. Ramón Cajal, 9.
VIGO: Policarpo Sanz, 33.
LERIDA: Avds. José Antonio, 14.

Arancel para expedic+ón de guías
Don Frauci,co Alvarez Clavijo, Algeciras

(Cádiz).

Les rtu^go ntc e ►auír^rz el a.-1 ra ►tcel d<> gttías de
veterinariosn vige ►ttc en este airo.

Los derecbos por expe^licióu rlel documeuto yue
acredite ctue los ;;anar]o.^ no padecen enfermedarles
infecto-contagiu;as, ni parasitarias y rtue a^lenlás no
proceden ^le zona inl'ecta y so^pecltosa, pu^lien^lo ^rur
lo tanto circular libretucnte, fueron apr^ubados lrur
Orden ministerial ^le Agricultura de 16 de ^liciern-
bre de 1954 y publica^los en el ^ci3oletín Oficial ilel
Fstadon del 26 del mismo roes. }^;sto, dereclto, ,on
independientes del valor de los impre;os.

3.+95

Félix Tale^dn, lferns

Del Cuerpo Nacional Veterincu^ío

Repetición de remolacha

Un auscriptor madríleño.

E►t la Vega cie Gra.nrzcla parecr> scr r^ur^ c> ►► al-
gtín ti^empo se sent.bró la. rr^molacha cu ►i eacr^su,
yt►eclatulo el terren,o ncuy esquilrr ►a^do. Cont.^o cu:r.
secwrncia de ello, los agricul ►orr^.c tir^►►ett cumo
norn ►a actual no sembrarl.a m^zs rnre ca^la ci ►tco
o seis o más a.ños. Hc cnr^sultado a al^tcn.os ami-
gos agrictiltrrres de rrlrrrs rer,riones y tne rlicr>rt lrr
posibiliclarl rle sentbrarlrr crrrla c ►catro rritrrs, c
inolaaso cott mrís ircr^ur^ttcia.

I a rtrr^t;o nrc rli.ca cur<l r^s, a s ►r it►icirr. cl ciclo
n ► ínim^ rle rotacidtt para la sicntbra rle rc^no-
laclarc etr la rr>ferirla Vega de Cratzarln.

La siembra re^reti^la dc la rrmolaclia cu uu tni^iu^i
terreno lleva con.^i^^o, como eu el culti^^o ilc la ^s^•nc-
ralidad de las ^lem^t, plantay, una ntr.rma en la cu,e-
cha y en la caliilail ^le lo, prr,dnctos.

En la Ve^^a tle Granarla, como en al,runa, otra, zi^-
nas española.;, ne ha dado, en r^fecto, el catiu ^le ahu-
sar de la siembra dc la remolaclia. hien por^ntc ^e
haya cultiva^lo vario., año; se^^nido^ cn un nti^nto te-
rreno o y^a porauc. aun habi^^ndola hecho altcrnar
con otra n oiras Irlantas, ,5e ha repetiilo su aulti^^o
muchas vece, ea el tierío^lo de veintc .nios o má,.

Se ^rresta la rcmolacha a c,to ^me ^rodemo^ califi-
car dc abuso ^lel cnlti^^a^lor nt^í, ^rtrP otras lrlanta,,
por responder a la llama^la ^le la in^lu^tria ar.ucarera
fácilmente, puesto one su cnltivo se hace pre,vio nn
contrato, que ase,ura la colocación úite^_=ra ^le la co-
sec':^a a un precio fijado rle antcmano ^ recibienilo
el cultivador anticipo.5 cn semilla, abonos v_ met.ílico

en cuantía considerable.
No es fácil fijar tm mínimo eq la alternativa ^Ic

cosechas que se hava ^le sccuir para la rPmolacha, ui
en la Vega de Granatla, ni en nin^;tín otro rlc lo, re-

nadíos espatioles. Rierle reiietirse su siemhra en un:.t
parcela cada cttatro, cada tre; e incluso ca^la rlo. año,

si se la hace altcrnar con lrlantas rle caracterí.,tica5
vegetativas y necesidade; culturale, francamentr ili^-
tintas de las rle la remolacha, v si no se e^catima q

labores, abonos ni rie^os. Pauli.tw .Arins Ju.árr^^

3.496 Ingeniero agrbnomo

310



A^RICULmUitA

EI problema de la mecanizoc'ón

f)or ► I^rauc•isco Gómez ^br•Ilaín, M1lor^tt,^ll;t
(Jlurcia.)

,-1 través cle diversas consultas sobre pnsibi-
lidad. d^e cultivo cc>n tnactor, Ite observaclo la di-
firultad de usterles ¢ respouder cuncreta,ntertte,
por tao ser aquéllas suficientemente expdícitas.
Tal dificultad en exponer la pre^nnta es fricil-
mertte contprensible para este morinrie ►rto so-

bre la. nrecanizcu,ión del cantpo, cjue no es co-

nocidn por la. nUayor parte> de Ic►s n^ri^cultores,

►^ la cun.sultce su-pone, en ^eneral, tut i^ndicio ^•
áste no nos ba sido snnti.nistradu por al^uien,
irrcluso la hráctica, sobre torlu parqru: í^sta se
desarnolla en terrerLOS fáciles, donde el proble-
nra no existe.

Este es el mntirn de diri.girme a ustedes para
que me indiqaten literatura sobre posibilidad
de tal mecan.izaciórc, cortucinaientus rítiles sobre
tierra (profurulidad, extertsidn naínima de la

parcela y el tota^l de la finca), dificultades de
los terrr^nos donde no pneda enh•ar ,p,or el cli-
fícil acce.so, etc., es decir, los mtíltirrles proble-
ner^s qu.e suscita. esta ntoclernizacid ►r de cultivo
en aqrtellos terrenos donde, a sinLlale vista, no
parece tan. fácil este m.étodo.

Tal literatura., unido a otras circunstancias,
podría. formarrws ert. este sentidn.

I?fcctivamente, resulta muv difícil dar un dia^nós-
tico cierto sobre las posibilidades de mecanización de
cualriuier finca, pues han de considerarse no solamen-
te lus características de la explotación desde el punto
de vista del suelo y los culti^^os, sino tatnbién 1as po-
,ibilidades de cada má^iina y la formación profesio-
nal de los obreros y artesanos agrícola, para prestar-
les el servicio indispensable.

Por otra parte, la e^olución rápida de la técnica
a^rícolu y de la maquinaria hacia fónntilas nnevas
impide aseŭurar que matiana si^a sieudo buena la so-
lución adoptada hoy.

N;n las párinas de A^atcLL'r[;s.a se dan pormenores
que afectan al empleo de la maquúlaria arrícola. Tam-
bic^n la; demás revistas técnicas aportan información
muv valiosa, y asimismo Ios libros de arricnltura más
o menos e^pecializados.

Muchos de^talles relacionados con el tnotocultivo
pucden encontrarse en la obra dc don Antonio Veláz-
rfuez, titulada El motocultivo. Tractores a^rícolas, y

la del clue suscribe, Rue lleva por título El tractor.

Por utra parte, los Centros de Investigación y Di-
vul^ación del Ministerio de A^riculiura están abier-
tos a todos los a^ricultores para aconsejarles lo que
mejor convenga en cada caso para la explotación de
sus finc•as, annque no lleguen, como es natural, a re-
dactar un proyecto minncioso de todas las opcracio-
nes que se suc•cden a lo largo del ciclo de producción.

Eladi,o Aranda Heredia

3,qq^ Ingeniero agrónomo

FLURINA 50
FLURINA 75
FLURINA -AZUFRE
A BASE DE CRIOLITA MINERSA

Insecticidas fluorados reconocidos por su efi-

cacia contra toda clase de insectos masticarlores.

Este insecticida fluoradr. ► , que hace poco tiem-

po ha empezado a fabricarae en Espatia, ha re-

suelto el erave problema del Earias en los al-

godonales. EI gran éxito alcanzaclo por la Crio-

lita, a causa de su eficacia contra esta plal;a ^•

por su seguridad para el algodonero (carece de

fito-toxicidad), ha absorbido, basta la feclta, casi

la totulidad de la producción.

A1 ampliar las instalaciones para la fabrica-

ción de estos insecticidas se espera poder aten-

der también a otros catnpos de aplicación, y para

facilitar su empleo contra las diversas plagas es

por lo que se han preparado las formulaciones

que se reseñan.
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ABEIJON VELOSO ^,Iosé^.-QuGSOS

gallegos. - Publicaciones del
Comité Nacional Lechero. -
Un folleto de 50 páginas.-Ma-

drid, 1954.

EI Comité Nacional Lechero
inicia con este trabajo sus tareas
divuloadoras dedicadas a la fa-
bricación de quesos, empczando
c o n el estudio del Ingeniero
a^rónomo don ^OSÉ ABEIJÓN so-
bre quesos ►alle^os. Tras ima

prinlera partc general de estudio de zonas, caracterís-
tica, ^le cada cla^e de queso y dato^ estadísticos, así
como uormas ^enerales de elaboración, se estudia en
una .^e^unda partc lo correspondiente a los quesos de
^imón, Cebreiro, l^^lloa y Tetilla.

BAItANAO (Teófilo V.).-lÍl^a-
yuittaria agrícol¢.-Un to-
mo de 608 página,, con
500 grabados. - Editorial
Salvat.-Madrid, 1955.

Empieza este libro con el
estudio de las características
generales de 1 a s máduinas
agrícolas y determinació.r.i ex-
perimental de las característi-
cas mecánicas del suelo ara-
ble.

A contirnari:í_1 se e^tudi^ul
la; máEtuinas upropiadas para trabajos preparatorios
de si,tematización, distintas clases de arados, rastras
y rodillos. Tra; un capítttlo dedicado a las máquinas
^)ara distribuir abono y fertilizantes, se estudian con

todo dctalle las sembradoras, plantadoras y trasplan-
tadoras, así como la, diversas clases de escarificadores
v cultivudores. Los variados tipos de fumióadores, lan-
•r.allamas, etc., so,n analizados a continuación, estu-
dlatld05e tainblen la (11nam1Ca de laS maQUlria9 plll-

verizadoras.

F,1 importante árupo de maqttinaria pa.ra cosecha
de forrajes, seoadoras, ^uadañadoras, unificadoras,
rastrillos, car^adoras, enfardadoras, etc., son objeto

de dos capítulos, e q los que se analizan las distintas
clase, v fundamentos mecánicos de cada uno de ellos.

Las máquinas para cosecha de ^ra,n^os, tubérculos

v producto; varios, así como las dc,granadoras de
lnaíz, desmotadoras de algodón, ^luebrantadoras y des-
integradoras, son expuestas a continuación de sus co-
rrespondientes estudios dinámicos y rendimientos.

Finalmelrte se unalizan las má^ui,nas para limpieza

y selección mecánica de granos, almacenamiento y
transporte, así como los modelos más reciente5 sobre
distilltas clases de secaderos y forma de calcular una
instalación frigorífica.

EI interesante libro del se ŭlor BARAÑAO está magní-

ficamente editado, como es costumbre, por la Edito-
rial Salvat, y su tcxto viene complementado con un

copioso material gráfico.

ARCHIVOS DEL INSTITUTO DE ACL.IDiATAC1óN.-COtlse^o

Superior de Investigaciones (: ieutífica^.-Patronato
Alonso de Herrera.-Volumen III, 204 páginas.-

Allnería, 1954.

l+;n este nuevo volumen del instituto de Aclimata-
ción, de Almería, se publica un trabajo de MATEO so-
bre aportación al conocimicnto de diversos c•oleópte-

ros cle las Islas Canari.as; otro de COBtI^ sobre estu-

dios etttontológicos en las sierras de Tejada y Almi-
jara (Mála^a), dando a conocer este mi,mo antor dos
e,pecies nnevas en España. Finalmente, VERDEJO VI-
vns publica una mono:,^rafía sobre las algas conto po-

sible fuente cle ettergía, de la mle iusertamos una
información parcial en otro lugar de este ntímPro.

ANALFS

ESTACIDN ENPFflIMENTAL

DE AULA DEI

CONSEJO SUPERIOR DE INVFSTICA-

C[ONES C1ENT ŭ FICAS. - AlLaleB

de la Estaciólt Gxperimental

de Aula Dei.-V^olumen IIL-
Ntímero 34.-Año 1955.

En este nuevo volumen de la
Estación Experimental de^ Atila
Dei presenta la Sección de Botá-
nica tm documentado y comple-
t0 trabalo de, CAMAR.A ^INO, so-
bre plantas de nioutañas t^spaito-

las, en el que estudia, cOnve,nle.n-
temetyte sistematizadas, una selección de 310 especie;,
casi en su totalidad del norte de F,spaña. Para la cla-
sificación, el autor ha se^uido q n criterio sintético,
con arre^lo al cual ha pasado a variedudes al^unas
admitidas basta ahora como especies, aparte de des-
cribir dos variedade^ nuevas. Como apéndice de estc
voltlmen, SÁNCHE7. MONGE contintía la publicación de
su glosario de Genética v Citogen<>tica.
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A ► R I CULTUI3.A

LA CONSFRYACI6N OFt 5UF10 ROQUERO DE LABURU ^CarlOS^.-

I a cons^rvación del suelo, pro-
blenxa naciortal. - Publicacio-
nes de la Dirccción General de
Coordinación, Crédito y Capa-
citación Aóraria, del Ministe-
rio de A;ricultura. -Madrid,
1954.

F.n este folleto, su autor estu-

dia las características que ofrece

en nue.,tro país el problema de

la conservacibn del suelo y los

^)erjuicios principales que la erosióav causa al aóricul-
to)•, para pasar despuPS a estudiar la Sorma en que
se puede detener : abancalado, barreras, vegetales,
laboreo por surcos a niveles, repoblación, etc.

OTRAS PUBI lCACIONFS

^)U[NTAIVA ^A. ŭ , ^rALI ^M. A.^ y VINOLA ^M. ŭ .-FaCtO-

rss de calidcul de las actuales harinas palxifi.cable^c.
Consejo Superior de Inve:ai^aciones Científicas.-
Laboratorio de Investigacicín Cerealista.-Barcelo-
na, 19.i3.

I^el estudio realizado por los autores se deduce la
existeacia de una gran variedad en ]os factores deter-
minantes de la calidad panadera. La elaboración de
pan con harinas de una sola variedad de tri;o con-
duce frecuentemente a resultados deficientes, y se
im^)one eliminar al^unas variedades de trigo por sus
malas condiciones pan2ficables, mientras interesa fo-
mentar el ctiltivo de aauellas otras de factores de
calidad reconocida. La poca fnerza general de los tri-

^,os reqniere un cuidado especiral v un conocimiento
pt'P,V10 de sus característi.cas para el aprovechamiento
máximo, destinando cada tipo ^le harina al uso indus-

trial que le corresponda.

GARCíA FERNÁNDEZ (losé).-Apuntr=s p^ara ln extsefianza

en la Fscue^la de P^eritos Agrícolas, de la Diputación

Provincial rle Sevilla.-Sevilla, 1954.

I',1 InĉeSllero a^rónomo seilor GARGÍA FERNÁNDEZ lta
publicado los apuntes de su clase de ctlltivos herbá-
ceos en la Escuela de Peritos Anrícolas de Sevilla, v
en ellos se estudian someramente las características
culturales del maíz, remolacha _v patata, le;umbres de
;^rano, lino, algodón, pastos y prados, alfalfas v tré-

l: les, esparceta y zulla.

I,n fornaación agrícnla del carnpesino.-Edición de la

Asociación 5tliza de Inaenieros Agróromos, en ale-
mán, francés e italiano.-7.94 páginas, 20 Dor 27,5
centímetros, numerosas ilustraciones.-Fritz-Linder,
Editor Urdorf.-7urich, 1954.-Precio : 12 francos

5uizos.

Con tm preámbulo del Director i;eneral de la Di-

visión de Agricultura, doctor J. LANDts, se^uido de

un saludo de la Asociacicín 5uiza de Ineenieros Agrcí-
nomos, tal Asociación nos ha entre^ado este manual,
del mayor interés, con motivo rle la reciente Asam-
blea de la Conferencia lnternacional de Inrenieros
A^rónomos que se celebró en Lucerna.

La formación profesional agrícola en Suiza está muy
difundida. Cada Cantcín uosee, por lo menos, una
Escuela media de A;ricultura. Este volumen nos
nmestra la actual ordanización de la divul;ació q y
formación del campesino y campesina suizos.

Desde el grado más inferior hasta la Eacuela supe-
rior agrícola y fore^tal del Politécnioo Federal en
Zuricb, son descritos todos los centros de estudios
abrícolas de Suiza, los planes de estudio, las ^prácticas,
los laboratorios...

Merece indicarse el r.úmero de hacuelas arrarias
que existen en tan pequeño país como es ^Suiza :

Escuelas anuales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

- de invierno _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . 38

- especializadas de borticultura y jardi-

nería ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... 4

- de enolooía y viticultura ... ... ... ... 1

- de lechería ... ... ... ... ... ... ... . 4

- de avicultura _ . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . 1

- del ho^ar agrícola ... ... . _ ... ... ... 22

- de perfeccionamiento rural... .. 17

- para queseros ... . . ... ... . . _ . .. . . . . 7

El examen de este libro interesa tanto a los que se
ocupas de la enseñanza agrícola coxno a aquellos quc^
deseen conocer la formación profesional agraria sui-
za en sus variados grados, así como los método^ y
medios empleados.-E. M. F.

MINISTERIO DE AGRICUL'I'URA.-Secclón de CapacitaciÓn

Agrícola.-Hojas rlivulgadoras.-Madrid, abril-ju-

nio de 1954.

Las Hojas divulgadoras publicadas por la Seoción
de Capacitación A^rícola clel Ministerio de A^ricul-
tura durante los meses de abril a junio de 1954 son
las siwientes :

Ntímero 7.-Ia dureza del trigo. Indice dc^ calidrul,
por Alonso Ruiz de Arcatrte, In^eniero agrónomo.

Número ^8.-L'a.riedrules de ptttata seleccionarla lKxra
siembra, por Fernando Pastor Cusculluela, Inneniero
a^rónomo.

Número 9.-Coxxejares celulares rle cenrento, por
Daniel Nagore, Ingeniero a^rónomo.

Número 10.-Cultix^n en fajas para conscruacirín del
suelo, por Jesíis Anaricio Santos, In!,eniero agrcínomo.

Número 11.-.4rad'os fijos de vertedera para trar-
t.or, por Jaime Pul^ar, Ingeniero a^rónomo.

Número 12.-I os « barnos» de las reses vacunas, por
.l. Gil Collado, Doctor en Ciencias Natnrales.
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