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R^^;l,intes paísc, ._._.. ....... Año. 150 ptas.

Editorial

EI precio del trigo

Lus írllirua,^• cle^c'nriurres dc jornule.^• hun repe7•cu,

tido, l,óyica.nrrn.lc, sobre la prorluc•cirín, .r^ en. las ex-

plotuc^iones alp•icolas se dc^jarr, sentir c•onsiclerable-

nrentc por la ic^jlucncia dc ludo^^ lus clerncntos qtc%'

.^•orr. rrecesuriu.^• en turr conrpleja ^indu,st^r-icr.

Frt avt,lrlru.^• sectores• ugr•ícolas, inJlrrcrrciados por

lrc.^• carccr•a^ ^onn.^• irrdu.^•trialr•.^, la ed^ific•aci.órz en los

rrficlees i^nrl^cn•lunt,es de publaciórr, los plarres de

tc•ansfurncacirin, elc., producc^n trna falta de ^nanu

rle obra clue se tradtt^c•c en. su,bid^as en los jornales,

nru^ sul,criorc.5^ a lo e•^•(ablecido err las i^eglanrenta-

ciorres de lrubajo agr-ícola. li,,^'(o sería a^úrt lolerablt^

•^i no agraz^n.^•cn la siluac•icín los aunrcnfos e.t^peri-

nacntrrdos pur lus abonos, raríctuinas, en, la energía

c•on ^notores de ea•plosiórr y cléctr'icos r^ ol,ros ele-

nt('ntos nccc:rru'ioy quc, por •^•u cu«n1iu. ]raccrr pen^

sur• err. una rcr•isiórr. ,^'o cs desprc^ci,able larrzpoco

para cl ayricull^ur la elc^^c^aricín general clcl coste clr^

c^irla, cjrre lc° crlccnz^a c•onro n los clenrcís e.^'paitoles

f;•e1r,^ .^'it^ruciún crea urr r•i`^r(o nerniosis^rno en e'

.^•cctor urfríc•ola, ctue sc nrncr•e para vcr •^•i logra u^rt

^rt^jor prccio cn los procltrc•to.^• ln'inc•ipalcs, entre los

rtuc fif^uc•rn cl. frigo en, prinrcr lu^ar.

La i^nporlunc^icr• cle esle ccreal se clestaca conzpa-

rcrndo el ^^al-ur de la cosc>rlra total, e_n 2rn airo cual-

ctueira, c•on lo qrte rPprc:senlcuc utros procluctos yue

l,c.^•rrn grmrdc•nrcnte en nuc.t•!ra econontía.

I[crcirnrlo r^(ercn-ci.a a iu.^• íclti^nos datos estaclís-

Yico•^•, p2eblicuclus para el año T9S^ por el Min2ster7u

de Ag^zcult^tr:r•a, resulta:

Mayo
1957

España ....................................... 12 ptas.

Números S Portugal y AmErica ..................... l t ptas.

( Rea^intes paitics .......................... lti ptas-

Millones de pesetas

Valor de la cosccha de U•igu y paja dc^

e,te ceI•eal ... ... ... ... ... ... ... ... ... '?0.000

Valur ^c la coscclla de naranja, man-

darina ^ limoncs ... ... ... ... ... ... 2.b70

Valor dc los ^roductos y subhruductos

^cl oli^-o ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.395

Valo>,• de ]o; hroductos y sub^t•aductos

del ti-iñc^clo ... ... ... ... ... ... ... ... -1.009

F.slas ^•iJras sun bi.en clocrrcntcs. tJ'l tr°igo c.^alc

apro^a^in^.adcrnrc^n.le el doble de lo que da,n jurrtos los

tr-es cultit os c^ue le siguert conro mús destucados.

1,'s•, pues,, ló^ico pen.sar erz las reperc^usiorr.es que

lca;z de terrer cn la vida del país las altera^cione^•

que ^e proclu^cau erz el precio de este cereal que

es, ade7ncís, base de la alinrentación de las clases

nrás ^ntodeslas ^^ nrcís rtunrerosas. Por su inthortan-

c ia, el trigo se toinct conr,o tipo que regula en 'ntu-

clr.os países el v«lor d^e la monc'cla err lus transac-

cioraes gerterales. En la fijaci^órr de su prccio ^nu se

puede, p2tes, ;^roceder con lic^cre^a.

L'n. rcuestro pa.ís su.rge otrce co^rzplicucicín, deriea-

da de la d^i^versida.d d^e terrenos y climas, que ^irrfl^u-

ge era las producciorzes. En^ las ^on^as rnejores, quc:

srt^elerz coincidir con ex^i,eteneia de fincus de nra?1o^

s,u.perficie, las procluccion.es nredias cle t^^igo por

h-ectcírea alcarr,zan ^a los 14 ^^ 15 qni.rct,ales ^rrr.c^tri-

cos, no pasando, en, cambio, rlc los sietc a oclco En

lcrs provincias peores de la ^ne.^eta ccrslcllan,a, con

tc•rrenos 'nr^u^^^ parcelados, err las que los gastos sorc

°nr.ar^ores. Un p^°ecio adecuado para rrrra, de estas

^ona extren^as resultaráa d^sequilzbruclo para Gce

c,lra p, desde luego, no puede pensarsc^ en resolver
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esta situaciór^ estableciendo disti.rztos precios para

el t^rigo, err ru^ón rle la produ.ctiwidad de las zonas.

Serza p^-úctican^errte ir^realizable, por n,o ser supe^r-

fícies que se desliuden fcícilnreute.

Desde la ca^rrpai^,a cer'ealisl,a 1^1^1-2, en que se es-

tableció hara el c^^uintal zuétrico de trigo candeal

corriente el precio de 2.50 pesetas, se elevó a^ 375

pa^•a la coseclaa 1^JS'?-53. En 1953-54 se pu-so ^^rz

4U2 l^esetas, que rigió también en la siguierrte. Ei^

estos clos ú,ltirrzos ari.ns, el precio lra sido cle 417 pe-

setas. 1^'s clc^cir, ctue, con una ligera rrcodificación,

rio se )ra variaclo el pr'ecio clel tri,go en las cu•atro ú[^-

i^nias canapurzas. l^esde la cle If1:;3-ó^ es incluclablc

cluc l,os gastos del cullivo h,a,n au,mentaclo r^,ota.ble-

n^ier^te, er^ especiar corr las í^lti^rras elei^acior^PS de

jo^r'uules, uec^esitcinclose ^urtu co^rrr.pénsacióri, er2, el

preczo clel l^•igo. ?^'u cortv^iene olv^idar q^ue la elevu-

c°i^ón el pri^rner'c. cle estos ct^rcos^ fu^^ ntu^ satisfactoria,

^reper•cutierrdo erz. ccra consirlerable a.rA^nenf,o de la

srcpcrficie scnibrarla. El caso opzcesto podría pre-

serrlu^rse ^rlr,ora, c•orz, ten^ci'^^encia a la proclucció^n cle

l:ien.^os.

Sir^ dejcrrse llcr^cn• clentasia,do lr^jos err las aspira-

rioue.^ clel pr'ecio a, establecer• para el tr•^igo, lo cual

lraer^ra olras elevacion,es znrís pert^urbucloras, esGi-

^nan^os clebr^ mejo;•rr^rse esfe p^•ecio, pero t^usc^ccnclo

ctra-e r•on1^^c^isacioiies pcu•a el agricultar, pr•opor'-

ciorr«ndole a precios ra.zonablcs los clenzer^tos rre-

cesarios pura ^nrecarrizm^ sus e,c•plofuciones, c•orr lo

q^ue se reclu.crn. consiclerable^n^.eu.te los gastos ?/ a.u.-

7raert.tan los rendina^ierltos un^itar'ios. Unu rei^isiór^

en los precios cie los abonos, n^.cíq^rciuas, cur•bnrari.-

tes, eie., seráa otra parCicla estirnable, sir^. f^igurar eu.

e1 precio dcl trigo.

Es decir•, qu^e har^ clue ,^•eguir rvil^iclunaerllc ^•urr lu.

lericlerccia de abar•atar• las produuicoues, sin faLlus y

^in las anr^ecstias par'a el agrir,.ullor cle r^o pucllcr cii,^^

porter' clc los el^^}Lenlos c^ue rtecesila o fcucr• r^uc

pagar precio;> e,r^c^e.^•i^r,os por ello.^•.

Al ±ratar clel precio clcl tr•igo, rro c•rec^n^ns rlebc

pasa^r'se por• alto el sisl,euia aclu,itl clc^ co^nrp^rrrsuc•i.o-

raes par•a las distirctas ccrriecla.cle.^• c•^cllir^arlas. La.:

d^ferencias de precios establecirlas para. ln.^• trigus•

l^uEnos ,t^ los jrunc•antcute clefcc•tuoso.^• pctr•a c^lubo

rar el pau, s•nri tau^ pcclu-eYtas, quc lo tíuic^o cluc iu-

teresa «l ag^rtc•ultor c^s^ el rcrrrlinric^rrlo por urriclarl

cle super(ici^. (.'ort est r° .^•istc^rr^u sc ca cr tu^u .^c^lc^r-

ciór con.t^r-^cr^ia, e,^tr^rr^cl^ic^uclos^e lns^ li°ir^n.^ clcfi^^ir^nlcs,

ctue suel^^n sc^r• los n^rís prucluc/iro.^•.

Los tri,yo.^ rlehierau pagars•c por c^l r^ulur puurr.c/r^-

r•o de s•rrs llar•iurr.^^, sislcn^a quc^ roucluc•ir•ía a uuu

auf,éntiru. selec^ci.órr clc r^ar^ieclrulc.^, r^lizr^iriaurlu lu.^•

c^ue no suri rc°crlmeuf^e utitizalzlc.e par•n lrr ulir^^c^ulrr-

ción htcniana, conto rs rnu^ lriyic•o.
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PROGRES O ELAY O TECNICO
u ^ 11( [.

^ Jr JAQ ^ . rl t° ^OrOR !^ , /^Ll4t^t!
VVV ^ 6

Ingeniero agrónomo

'I^T.^Inaju ejecutadu par li^^imbres Y animales en un ant^iguu r»^^lino de ziceite (viglo SVI).

CARACTER'ÍS"I'ICAS DE LOS SISTE^IAS SEGUIDOS HOY

PARA E^TRAER ACEITE

Convel•^en actualm^nte los almazareros, y los

ifabricantes ,lc apar^t.os empleados en su indus-
tri.I, en el af^in de aumentar la cantidad de aceite
^lc oliva r^ara atencier a las neccsidades del abas-
iu, mejorar su clase y reducit^ el hrecio t^e obten-

cián de Llna ^rha^a I1ob1e, hov parcialmente susti-

tuída por aceites ^e semillas. FI fomento olivarero

rluc, en definitiva, será facilitado si se l^^remia tanto

esfuerzo cultivador c industri^l c^^n un precio r°e-

71^U11eI'á{^Oi', eTl COIIS0118I1C1á COII 1^ VlI'iU(^ IY1tI'121-

^^eca y con la perfección elayotécnica, haya su

complem^nto cn adoptar equipos modernos, que

representan ventaja de rendin^iento y de clase.

De la^ tendencias actualcs, vamos a presentar

en esta reseña tr^^;; ar^aratos. Frente a la pcrfec-

ción de los utilizados en la tradici^^nal e^tracciún

poI• pren^^, ^ méCodos que «^rtes cle se^E^a^^ur cl

aceite cl'^e lc^ 7^zasa lo ine^-tcstaat rncí.^ z^ mcís r^r ^°Il^r,

^ilterando en doble sentido la const^tución de un

^istema dispcrso constituído por matcrias s^ílida^,
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ti^K I c^ol.^ruxA

1^..ta dcl c^tractur i^:11(í^u> pur su P:u^tc pu,,tcriur y^ en pu^ieiún
dc lrahuju. :^Parec^•n eu pr^mer térntinu lu^ li^luues por[adu^'cn
de laa placas rstra^^ti^:^y tle aceite, quc cnU'au^ln ^ suliendu eu
la lul^^:^, en quc .tic b:^lc I:^ u^asa u^ulida dc ac^•ituu:u, il^•.ian

cerli•^^ i•I ucci(e que a ella sc a^lhirri•.

^^gua y reaerva brasa, surgió en L+'spalia, hace mc-
t^io sig^o, el dc sepurar por fertó»z ► ^ios de a^llzere^^r^-
c^iu c^ cu^^ilu7-^iclacl, ^^ descle el ^»•illze^• i^zornento, el
crccifc c^e los re^tarttcs co^asl^itu^eiates. Perfeccio-
nada tanto la idea como la maquinal•ia, hor cons-

lructul•^s nacionales que, a los apellidos de Aca-

^^ulco y^uin;anilla, añaden hara prestigiar nucs-

tra industria los de Huarte, Pucntes, Siehraleón.

Palacín y Segura, se construyen también en cl

^,xtranjero al^runos similares, de los que el más

rnocicrno, italianu, sc denomina ccamiglíola». Una

patel^te espaliola más moderna y muy original, la

^^Ifín, represcnta una gean conquista.

^^Ienus perseverante la iníciativa de nuestros

c;unstructores en buseal• la separación del aceite

de oliva, somet iénclola a la acci^n de la fuchza cen-

trífug^a, aunquc no ajcna a tal 1^I^opúsito que fué

ak^ande^nado hace un tercio de si^^lo, ha sido en Ita-

lia, c^n los Iíitinl^^s años, objettl de tentati^-as por

el d^ct.or Eliu Alfredo Pero^;i^^, duc hacia 1J3ç

instal^ sus centrífuga^ en San Severino-Marche,

y som^tía la ^^asta moiicla dentro cle bolsas filtran-

tes cie paja, a cu^ ráhido giro llara c^uc despegase

^1 accite. l^^Tu^_^ho más reciente es ]a ilatente CoI•-

^^teggiani de la quc funciona en la l^ro^-incia de

Jaén, d^sde hacc tres alios, una instalación en

Andíljar.

^13JI^I'1'Ib'OS DL: I,A DIODI?IINIZ,^CIÓN lllC LA 1tiD:STR1^1.

Ln estos in^•entos buscan htly los ctmstructol•es

^^lguna de ias si^uientes finalidacles:

a) Redlvci^^• 1^^ si^C^erJ^icie ocicpadu poI• la maUui-

naria, las [^érrli^las dc e^aeryía. lat^^^zu^rcr ^^ meccíni-

c^z, cuando aítn sc trabaja con ti•ie•jísimos <Iricfac•-

tos cnco^ilbr,^ntc^, cnlazatios, por coinplicatl^IS ,y

iargas transinisioncs, cuyos árbolcs ^- polc^i^ rr-

ciaman frc^cucr.tcs arre^los y tanlbi^n. a ^^c^•c•s, su-

l;onen falta c^e s<^guridad, l^or ]o c^uc^ cl ricsgo dc

accidente^ de trabajo es grande. El, rzli,or^•o ^le sti-

pe^ficie er^. el ecl2ficio de al^^ta,:;ar^r itn es ttnt s^d1u

faworal^le, e^ri. la i^^^.slal,a,ción,, sino c^u,c clt^^^a ^^cr^In^^.-

it,ente^^ze^n,fe en ]as campañas, al hacer aumental•

la phoducti^^iciad clc cacla ullcrario, así acu^ic3t^ a

]a preser^,^ación contra dichos riesl;us.

b) Si^zcrori^zar las fasca o distintas opcr,tcio-

nes del proce^o extractico para trabajar se^uitla^-

mente, sin cletenciones de materia que llasa d<^

una ,a otra, cn el menor ticmpo posiblc, sirr «c^,^-

peras», en las que se echa a 7^erder «n frul.o q^u^r

Es el que ha fczb^•ictido el u^ceit^e, por cuya 1^In•ez^i

hay que ve]^.u•.

cl Evitai^, en cuanto sea posíble, cl e^nz^^leo clc

^^^t^al,^e^^ial «^u2^il^irr^^- flt^It^ible, como son ]os cu^I^IChos,

cuyo incesantc rcnovar encarecc mucho c1 }^rcc•iu

de obtenciún del aceite (fuera de discutibles ^-c^n-

tajas o incon^•enientes que, a juicio de hat•t id^u•it>s

y detractot•es, oi'I•ecen).

J^O i3UENí7 Y LO UNIVliRSAI•: G;CUANIlVl1DAD 1NI)Itil'I?N-

sAI3LE.

Cumplientio, mcjor o peor, las lres o al^una de^

las conveniencias due acabanios de exl^oncl•, c•a<l,_I

1?1 ^roismo uP;^ralpr uAll'ín» en e] rouroeuto ile bascul:u• y^ t;ir:^r
p:u•:L ^i•rter t:^ m:^ ►a at^^^lt»la.
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Finln dc Iti instal:^ciúu Qc Prcn^a coutinua t!c ^ur:^^r;i.

sistema tienc sin^;ular adecuación. El lógico ca-

riño de su respectivo constructor y el celo comer-

cial, establecen críticas que defortnan, cuancio se

trata de prol:agaiida especulativa, las ventajas dc^

lo cltic cada uno patrocina, frente a los inconve-

,lientes de lo que es competencia.

No pueae haber ^eneralización de una sola so

lución para problcmas que parten de distintos da-

tos, coino tion, de una parle, la indi^•idualidad de

cada aceittma, bot<ínicamente, como por tipos de

sttelo, clima, sistema de culti^^o, etc. Por otra par-

tc, las ,^refercncias dependen de razones de la per-

sona duc vaya a montar la aln-^azara: unas, con as-

piración únic^i de obtEner aceite de fruto compra-

do, nero con ^ácil colocación y cercana del oruje,

caso tan ciisi into al de quicnes co^echan la acei-

tuna y cierran e1 ciclo de refino, agotamiento del

or^ijo. jahonería, obtención de ácídos grasos. Di-

ferencias que, en otro aspecto agrícola, hay entre

duien nece,ita una cosechad^^ra o al que le basta

con un^ m.íquina atadora. ^uc ni hav tipo dc au-

tomdt-il c^t^c ^-ai:;a i.^;ual para carreras como al scr-

vicio c^^ticliano de tma familia en sus quehaccrec

dom^•^ti<•o^, ^1^i rn^ s^i.^•tema r^lur/ot^^^i1i^•o P.2•^^7ir?/c.

^^^»• ln ^nr^^tns IrastR li^^?^. a los rle^nt^í.^•.

Hechas eslas ad^-ertencias tlue nos pcrmitcn

mantc>>c^r,ios imparci^aes cn clo^ios, vamos a dar

cuenta clc tres mtty modcrn^^^, dos cspañolc^ y

uno italiano. cada uno encuadrado cn sistema^

clue ante^ e^?^u;imos y que ^-an difundiéndose en

ias do^ nacienes tie origen, así como en otros pai-

ses oli^^arcro^. al mi5mo tieml^o que sc perfcccio-

na la c^^n^trucciór. de lo^ más conocidos, ocmo

son molin^,s_ prensas hidráulicas, dislaceradoras,

termobatir^oras, etc.

^^A Pliti'NSA CON'1']NU9 ^:1GHI^R.4.

L^n la e^-olución que las prei,^as eml^leadas en

otras muchas industrias marca la Hi^toria, no ho-

día su^iraerse la Elavotecnia a reclatnai• cl em-

pleo de las cluc, mecánican^entc, de mo^jo ,^rac3ual

y hrogrc^ivo, sin cmplt^o ^de capachos y con rcdnc-

ción de m^no cle ohra h^^.ra alc^u^zar grancles hre^

^iones unitar'as. asegtu•a el má^imo rendimicnto

de accite, d^j^lndo el orujo miiy abotaclo. Esta^

vcnt<^ia^ c^tán logradas cn la hrensa idcada por c^l

ingeniero Industrial don Manual Sagrera, la cual,

construida hajo su dirección por la Com}^añía In-

ternacional tle Maquinai•ia ^ceitera, S. A., forma

^arte d^e una organización o ec^uipo de trabajo.

con meticuloso acierto desenvuelto, desde la con-

^ervación del fruto en soluciones isotónicas, pa-

sando por lavado, trittn-ación, homogencizado a

una e^tructura tal quc, cuando por dosificado quc

regularmente ]le^^a tal masa a la hrensa, c^tá i^er-

fr^ctamcnte pr<^t^arada para que 1>ronto y comple-
tamcntc escurra.

I^a hr^^n^^^ consta dc ^^,lioc cucri^os. constituído

^•ada uno nor dos sccciones indchcndicntcs que
son piczas troncocónicas de accro, opucstas, c^-
tan ao mo^^ídas indi^^idu^^lment^^ por tm motor
eléctrico due t^r^^^-oca ^it^le re^'^^lu^^ioncs v mccli,,

hor minuto cn los hu^illos, quc^ llez-a catla tmo

ocho c.^hiras com^^l^tns cn su entrada ^' scis mc-

^ia^ eshir,^s, cst^^ndo al^^jados <^n ^•amisas mctáli-

cas cilíncirica^ y perfora^las por lnl^ltitu^l <3c orifi^^

cios, l^,n• 1^^^ ^uc^ fluye el aceite, hudicncl^^ recihir

^?esclc cncimn una fina 11u^^ia dc a;ua }^r^>^•cclcnt^^
^le tttl^^•r•ía hr^^^forada, con lo cu^^l se cvit^m oh^-
+ruc:^i^nr:,. Cacla par oc•ut^a un an^^ho clc^ ^.1(7 ^nc-

t;lemento^n o A^ren,c:^^.v que formun P^^rte ^le la inst..^l:u^iún
sistenuti utiagrerv^.
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,,,.P,^,

fl

I^aqut•ma d^^l aparutu eentrífu;u Pignone.

tros y tiene ^lc lon^itud 3,5 metros, eYige 4 I^Y.

de hotencia ,y traha•ja por hora de SO a 120 kilos

de ma^^a, ^^ejando salir a lo ]argo, en secciones que

puc^den aislarse, distinta cla^t^ de acc^ite, de m<ís

n n^c^no., r^resión. I!^l orujo, comprimido contra la

culata dcl cucrl^o t3t^ prensa, reshala por el fondo

inclinado de l^i misma }^orción, para salir con un

a^;ot<Imit^nto iY^uy supel•ior al ^de las prensas hi-

dráulica^, sicndo tamhién e] accite dc clase me-

jor, dcbitio a la disminución dc tiempo de contac-

to c^n los rt^^tantes y propios elemcntos; pero,

sohrc todo, a la mavol• lim^^>ieza de no atravesat

tej;tiu^ en^5uei^^dos cie fihra• ^-c^nta.ja que sutna, al
ahtlrr•.^ de n^ emplcar capa^hos, e^ta potente
nren^a dc ^ranciísimo rcndimiento.

LTN P;ITRAC'TOI^ CENTIi^iFUGO: I•:L C^ORTI^:GGIANI-

1'1C^ON1^,.

Rcfiriéndunns ahora cl sistema de extracción

p^^r fucrza ct^ntrífu^a, nos imponemos, como en

c^l t•^^so antc^rit^r, la ohli^aci<^n de sintctizar (pa-

^,•^nt1tl pr^r• alto oh.^^t^r^^^aciones que son di^nas dc

c^spc',•ial comt^ntariol el interesante rc:lato que en

^^] C'tm^'re^o I^'acional dc Téc•nica Olearia, celebra-

^d^, c'n ]^ucca (Italial, cn m<^rzo <le IS)55, e^puso

ilt;n AlY>crto Caz•tc^^iani, autor del aparato pa-

t c^nt a.^o q u^c, por ser const rlúdo por la antigua

íirtl^^l iII^]ustl•ial Italmecanic•ca, de Florencia, que

se fun^ltí en l,I localidad de Pignone, ha adoptado

c^l nombrc dc^ «extractor centrífugo Pignone». Si

hicn tal ccntl•ífuga c^ lo m^^s ori^inal del equipo,

los e^±udi^^s rcalizado^ por los constructores para

quc: que,len cumplidos, a perfección, las condicio-

ne. que d^be tener la pasta preparada ,y que en

ella deja desnegar el aceite de la parte sólida y

tael agua, obli^an a con^pletar la instalación con

lavado^^a, tritur^tdora y desintc'^;r•ador o disla<•t^ra-

cíor adecuadcs, par^, quc, finallncnic, la pasta st^

rc^ciba en el eltractor que describimo,, auxili^ín-

donos de la foto^rafía y de un croquis quc ^it•t^n^ ^

pañamos.

Consiste en un tan^l^or cilíndrico de ^)^i cros. dt'

diámctro cYlerior pcr 0,.34 de altura, con ahcl•tllra

<^uperirn° dc carba, apoyado en tres pics de í•Ilntii-

ción, como el recipiente, el cua] ^ira ^^Ilredc^dol•

del eje vcrtical. La j^^arte giratoria quc recil>c l,I

masa es ^^6nic^1, con cl vérticc hacia la pa^•tc ^II-

I^E^rior en el centro, dc tal manera que refluycndo

a ella el aceite o elemento m<ís ^igero, va salít^ndtl

entre la tapa que es hueca, y sf^uiendo por un

conducto se recibe en un depósito lateral. T;n c^u»-

1^io, las partcs dc mayor i^^eso cspccífico, como soll

los scílidos, ean nroycct<'indosc durantc^ la ccntri-

íugación haci,^ la perifer•ia del tambor, que llcva

unos orifici^^ unifrn•mcmcntc di^trihuídos scgtí,^^

tres plano^ ht^rizontalcs v quc sirvcn, l^s situado^

en los do^ ^uperiores, j^ara inyectar, a nrc^sión.

a^ua calicnit^, que así drena la pasta, la I^act^ má^

filíi^la v facilit<: en cila la st^paración dc la fa^c^

«ac:itt^» , tluc ^^a rem^^nsando h,^cia c] cjc cc^niral

para rcbo^ar cntre la oqucdatl clc la 1^Ipa• n^it^n-

tras que l^. cantidad ^3c a:,rua s^^l^rantc cs e^^a<^ua-

^la al final dc c•ada ^^peración ^It^r los tIr•ificic^^ dt'1

^^^ane inferior.

Tailto e1 dcptí^ito dc a^ua, ctimo c^l <lc^ ac^^i(c I•c^-

^ogitio, llcvan flotadort^s quc apovan sollrc vál^^•Ii-

ias de resort^^, para rcgular el funcionamiento au-

t^m^itco, y el prirnero va también pro^-isto dt^ una

^'i^ta dc almaz:u^a rttuipada cun ccnh^iPu^ q 1'i}^nuu^•.
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resistencia el^ctrica para calentar el agua conve-

nientemente. l+ inalmente, un motor de 2,5 H. P.

proporcio,^a la potencia necesaria para que el mo-

^imiento rotatorio en ]a centrífuga, que carga 100

kilos, sea de 7.000 revoluciones en igual tiempo.

Así se opera la separación del aceite a los quince

minutos, de los cuales cuatro son los empleados

en car^ar de masa y en vaciar el extractor, y once

minuto^ los que dura el centrifugado, que consu-

me, aproximadamente, 30 litros de a^ua por cada

operación en tal filncionamiento intermitente.

Huel,^a derir que desde este aparato, y por con-

^iuctos al efecto establecidos, se transportan agtta

y aceite a los pozuelos aclaradores, o hacia otras

centrífu^as, para concluir la perfecta separación.

ti tamnoco es necesario a^regar que se combina

a veces este extractor con la clásica prensa, para

que, en eauipo m.i2•to, se logre agotamiento de la

masa hasta un cierto límite (80 por 1001 y lue^o

tcrminarlo por presión o por otros aparatos, como

en la almazara a que nos referimos, en la que hay

aím o ,̀ro aparnt^ Sierraleón. Si se critica que ello

supont^ más cnmplejidad de utillaje, I°eplican, tanto

los partidarios de nuevas técnicas, como los adver-

sarios cle la prcnsa, que en ésta ocupa menor vo-

lumen el orujo medio exhausto, y que al obtener

n^ienos acei±e acon incrustaciones», meiora la can-

tidad del ^luc ctunple con la excelencia fisiológica

de scparar^e, cuanto antes, de toda impureza ve-

cina en su fruto, o extraña al mismo. El consumo

clc ener^;í ; c' ►ctrica es, segtín el autor, de 0.3

ItWH por 100 kilos de masa (cita él mismo que

^.ma almaz^ra italiana de su sistema, montada en

P^rgli^, con tm triturador, dos desintegradores y

,_uatrn contrífu^as, se mueve con tma potencia de

25.4 FIP.I. ^Frente a otras ventajas, los orujos que-

dan con 4? a 47 por l00 de humedacl, por io ctra]

^-e I^econoce ia necesidad de su desecación o su

inmediato 'rat^miento por disolvente.

I':L F'S'1'KaCTOR ALFIN.

Rasado en tm principio muy distinto el aparato

«Alfin», im•cnto del mecánico español don Fran-

ci^co Rucndí^^_ ,y amparado por patente que ex-
^Ilota Maquinaria Española Oleica, S. L., utiliza

l^ara extraer el aceite de la masa procedente d°

moler 1_a ^lceitnna la diferente adherencia a piezas

n^c^tálicas (quc actúan como lengiietasl, entre el

a _̂ ua v el aceite de que está empapada.

Este sencillo, limpio, fuerte y muy ingenioso

extractor, se reduce a tma tolva de acero inoxida-

hle que nuedc r^^cibir de 300 a 350 kgs. de pasta

A(3H 1 CULTURA

y en cuyo interior, una paleta qtre gira alrededor

de un eje horizontal, a modo de batidora provista

de ^banda de caucho, renueva lenta y continua-

mente la colocación de la masa, así homo^cneiza-

cía, pero quc, en cada instante, cambia los trozos

que ;es".tál?Z en contacto con la pared inteY•na, la

cual, en una de stts caras, está perforada por es-

trías cortas y estrechas, se^tín 20 generatrices ho-

rizontales v' permite que por cada aberturita se

deslicen, entrando y saliendo pocos milímetros,

tales plaqtlitas metálicas dc igual ^rosor (5.200

en tutal ^n c^:cía aparatol, las que van insertas en

listones metáiicos. A1 avanzar dentro de la masa,

c:hupa cada lengiieta, o simplemente se empapa

de aceite que, por su mayor tensión superficial,

se ext?end^^ mucho sobre dicha lámina sólida que,

cargada dc ^rasa, retrocede algo, necesitando es-

currir el e^ces ►,, puesto que antes de salir dcl todo

de la esponja oleosa (pastal vuelve a penetrar en

ella. EI re.^ultado es de sorprendentc sencillez, al

ver cómo ,^otea hacia el exterior la ^Tasa qtle va

extrayendo.

E1 movimicnto de ]os fle,jcs portaplacas es al-

ternativo, casi imperceptible por el corto recorri-

do que cada uno hace, en planos horizontales y

de fuera a dcntro, lo^rándcse por una cembina-

ción nue transforrna el de tma excéntrica vertical

auc, a su vez. se mueve por um m^tor de tres ca-

hallos. Por su nrecisión, sencillcz, pequeñísimo

con^;umo cle notencia y no necesitar más pcrsonal
r._ su cuidado que un operario que 1^ llene y des-

car^rre cada hora, tiempo que vienc a durar el

^^gotamiento, es muy digno de atencíón estc apa-

r<to, en el que si Ps cierto queda el orujo muy

híamedo, no es menos cierto que la rcducción de

esfuerzes, el r,horro d.e capachos, haccn clue sea

muy limpio y de excelente clase, la más natural,

el caldo quc en todo momento va, suavemente.

desprendiénd^^^e de los demás componentes del

fruto. (Actualmente ^e construve cl aparato con

dos tolvas que suman la cabida de F150 a 700 kilos

y que se mueven con la mism^ potencia.l

OTRAS TENDF.?^1CL4S.

No está a^,rotado el tema de dar a conocer cuan-

tos aparatos sc vienen ideando para fomentar la

irdustria ^lel aceite tie oliva ;rasa. Más para difu-

sión de los quc^ juz^amos dc ^ran intcrés creemas

oportuna ^sta reseña, de la que se excluyen, tanto

los perfecc:ionamientos de ]os aparatos de las al-

mazaras de dia,^rama clásico, como^ los métodos d^^

extracción por disolventes.

255



la mecanización de la pequeña explotación agrícola

i1^oz (^u^llerH^^ ^a^t^,,^„r
Ingeniero agrónomo

La elevación del nivel de vida, patente en el cam-

po español; el aumento creciente de los salarios,

así como el mayor número de jornales necesarios

por hectárea como consecuencia del mayor esmero

en los cultivos y el menor rendimiento diario del

obrero del campo, hace que se imponga, aunque

sólo fuera por estas razones, la mecanización, pero

no sólo de las grandes explotaciones, sino también

de las pequeñas, que resultan ser las más perju-

dicadas, pues no tienen la elasticidad, las reservas

económicas ni el apoyo del Estado que hasta ahora

han disfrutado las primeras.

Esta misma tendencia la hemos podido observar

en el XXVIII Salón de Maquinaria Agrícola de Pa-

rís, celebrado en el mes de marzo último, en el que

hay máquinas para todo, incluso para las labores

más insignificantes en cuanto al esfuerzo que re-

quieren, pero que precisan, en cambio, una gran

precisión y delicadeza manuales, como son, por

ejemplo, la plantación y trasplante de toda clase

de esT^ecies vegetales.

Los alemanes, por su parte, hablan también de

la motorización integral de la explotación agrícola.

Es, pues, la mecanización del campo una nece-

sidad universalmente sentida, a la que no pode-

mos ni debemos sustraernos, sino, por el contra-

rio, adaptarnos y prepararnos para enfocarla bien

desde un principio, con una concepción moderna

técnica y económica del problema en cuestión.

Por otra parte, la mecanización de las pequeñas

explotaciones, que tantas dificultades presentaba

en el orden técnico y económico, es hoy más fácil

debido al progreso de la técnica en construcción

de motores, que ha llegado a producir tractores de

pequeña potencia con un rendimiento insospecha-

do e inalcanzado hasta la fecha. Y así como los

grandes automóviles americanos (haigas) han sido

sustituídos, en la mayoría de los casos, por los co-

ches pequeños etaropeos, de menor coste y consu-

mo y de gran rendimiento, asimismo ha llegado

la hora en qtte se imponen los pequeños tractores,

debiendo relegarse los mayores y de más potencia

para las grandes obras pí^blicas y explotaciones,

pues no hay razón de que sigan prevaleciendo, a

no ser por aquello de que "el burro grande, aun-

que no ande".

Con estas ideas fuimos al último Salón de Ma-

qu.inaria Agrícola de París, y, a la verdad, que no

salimos defraudados, pues, efectivamente, todas o

casi todas las Casas importantes de maquinaria

agrícola presentaban nuevos tipos de tractores de

pequeña potencia, estudiados para atender las ne-

cesidades de la pequeña explotación agrícola.

Destacaban los tractores y maquinaria presen-

tados por las casas Lanz y Re^aault, ambas euro-

peas, y que, por consiguiente, viven más de cerca

las necesidades del pequeño agricultor.

La casa Lanz presentaba su excelente tractor de

30 CV, Diessel monocilíndrico, de dos tiempos y

refrigeración por agua, y su famoso Alldoq, auto-

remolque del que puede colgarse toda clase de má-

quinas agrícolas, y con tomas de fuerza diferentes
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y distribuídas de tal forma que le permiten traba-

jar con varias máquinas al mismo tiempo. Dada

la importancia y porvenir de esta máquina, pro-

metemos a nuestros lectores ocuparnos de ella en

un futuro artículo.

El stand de la casa Re^aault llamaba la atención,

tanto por su capacidad, moderna y lujosa presen-

tación, de muy buen gusto, como por la variedad

de sus máquinas y tractores, entre los que desta-

caban, por orden de potencia : El tipo D-35, con

motor Diessel de 35 CV, tres cilindros y refrige-

ración por aire ; el tipo D-30, Diessel de 30 CV, tres

cilindros y refrigeración por agua; el tipo E-30,

motor de gasolina, de 30 CV, cuatro cilindros y re-

frigeración por agua, y, por último, el tipo D-22,

motor Diessel (fuel-oil), de 22 CV, dos cilindros y

refrigeración por aire.

De todos ellos dedicaremos preferente atención

al último, tipo D-22, por ser el que más se adapta,

a nuestro juicio, a las necesidades y disponibilida-

des de nuestro pequeño agricultor, y porque, ade-

más, pnede considerarse el más perfecto por estar

reunidos en él todos los últimos adelantos de la

mecánica, aplicados a resolver los problemas que

^[^^r„r: M. w. :vr. T;po ^.r^n-tia z-
Flnfri:uuieutn: Por 2ire.
(';u^burantc: F`uel-oil doinéstico.
\ú^neru de cilindros: Dos-
(' i I i ndcuda: 1.810 lit^ros.
Potencia nominu.l: 22 C. V.
^'clucidad dc ri^^imen: 1.700 revoluciones por minuio.
Vclocidud aI rulenti: 600 revolucianes por minuto.
I^ilh•o de :tiire: B;iño de aceite.
('a^r,tcidad d^•1 depúsito de c:u'bur:^.nte: 40 :iri^os.
('apacidad drl ^^firter dc accite: 5 ^itros.
I^ ill.ro dc aceile: De lamina. Radiador de aceitc.

se plantean en el tractor, desde la tracción lenta

y pesada de las labores profundas, la cuidadosa y

más ligera, por su menor potencia de tracción, que

exigen los trasplantes y la de velocidad que nece-

sitan los transportes por caminos o carreteras. Todo

ello se encuentra resuelto en el tractor D-22, junto

a la comodidad conseguida para el tractorista, por

la suavidad de la dirección, concentración de los

mandos, disposición y buena suspensión del asien-

to, regulable y estudiado incluso con el concurso

de médicos especialistas y fabricado con materia-

les escogidos, para proporcionar al conductor el

mínimo de fatiga y el máximo confort, todo lo

cual hace que la conducción del tractor sea tan

agradable como la de un coche de turismo.

Aunque pudiera no parecer muy apropiado para

un artículo periodístico, no resisto la tentación de

describir las características principales de este

tractor, que podrán servir de base para enjuiciar

su valor a los agricultores que me lean y estén a

punto de mecanizar su explotación o, por lo me-

nos, con deseos de ad.quirir un tractor. Estas ca-

racterísticas son las siguientes:

I;^^nKra.ti:udo ^i pa-e.tiiún: Control dc
engrase por di5poyitivo de ticgu-
ridad.

Disp^rsiticv<; de cuntrul y sei;u-
ridad de 1^ tcmpcr:^tura.

Dínu^mu y m^rtor de :^^rran^Yu^•
eléctrico traba^,j^indo a 12 voltio5.

I3ateria de 72 vulti^n y dr 90-
10.> .ampea•cs dc i^apacid:^d.

Faros: Dos delanteros para cir-
cular por c^rretera Y uno trasero
para ilurnin^r y poder comprobar
de noche la labor efectuad^.
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Además del motor, robusto y de gran rendimien-

to, que acabamos de reseñar, el tractor D-22 va

provisto de:

UNA CAJA DE CAMBIO DE DOCE VELOCIDADES, que per-

mite elegir en cada momento la velocida^d que mejor convenga,

conservando la potencia plena del motor, el régimen consta^nte

de la toma de fuerza, el consumo mínitno específico y conse-

guir que el motor gire siempre al régimen para el que está
concebido^.

A continuación resc ñamos la5 velocidades de avance en kiló-

metros por hora, a 1.700 revoluciones por minuto y con neu-

máticos de 11 por 28:

Velocidades pesada,ti: 1, 0,70; 2. 1,00; 3, 1,50.
Velocida^du ]ent^acv: 4, 2,00; 5, 2,00;6, 3.30.

Velocidadcs u^edia^: 7^, 4.20; 8, 5.50; 9, 6.10.
Vclocidafl^es rápidt^,ti: ]0, 8.50; 11, 13,0; 12, 22.0

UN EMBRAGUE DE DOBLE EFEC'TO.-En general, la toma

de fuerza es solidaría ^del embrague. En el caso de que se

produzca un atasco ^es preciso: desembragar, poner en punto

muerto, volver a embragar v acelerar para desatascar.

Con el einbrague de doblc; elect.,, c,te inconveniente desal>a-

rece. Hay dos posiciones dcl pedal que se notan bien con e1

pie: a media carrera, la caja ^de cambio se desembraga, el trac-

tor se para, pero la toma de fuerza sfgue girando Y el desatas-

co se produce solo.

A'. °inal de la carrera del pedal (es decir, pisando a fondo

éste) la toma de fuerza queda desembragada.

Ancho de vía, variable.-Para poder trab^tjar

bien, y sobre todo para cultivos en línea o de vi-

ñedos, es preciso poder varial• a voluntad el ancho

de vía. Por ello, en este tractor la separación de

las ruedas es regulable de 10 en 10 cm.

Atrás: E1 ancho de vía de las rucdas traseras

puede variar de 1,20 a 1,80 ó 2 metros, segítn la

dimensión de los neumáticos.

Delante : Las ruedas delanteras pueden variar su

vía de 1,20 a 1,90 metros por deslizamiento sobre

los ejes tubulares.

UNA CENTRAL HIDRAULICA.-Esta central hidráullcn se

compone de los siguientes elcmentos: Una bcmh;c hidrhulicu

aPesco»; un distribuidor de simple efecto Bendis de descm-

brague automático con válcula de descarga E1 mando se efec-

túa por una palanca. muv maneJable, quc actúa Sobrc iui

tornillo de simp:e efecto Bendix.
Este conjunto permite accionar: 1. cl Icvantameinto hidráu-

lico de los útiles o máquinas de laboreo; 2, ol remolquc, gato

hídráulico, etc.
Los depósitos amplios del circuito hidrlulico y l05 elemonto5

de este conjunto permiten disponer sobre cl tractor cte una

«verdadera central hidráulica».

La adhere^acia.-En ciertas circunstancias pucde

haber necesidad de pedir al tractor un esfuerzo

excepcional. Este llega a suministrarlo a condición

de poder aumentar la adherencia de las ruedas

m.otrices. Hay dos modos de aumentar la adheren-

cia: 1. Colocando masas pesadas amovibles sobre

el eje trasero. 2. Colocando un parachoques con

masas pesadas amovibles.

De los muchos detalles prácticos de este tractor,

aparecen en los grabados los más importantes.
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La tom<i de fuer7a gira a 580,5 revoluciones por núnuto ad
révimen m5ximo del motor. El embrague de doble efecto per-
mite hacer c^sta toma de fuerza indcpendientemente del me-
canismo de avance del tractor.

La supcrficie Lrasera de1 mecanismo es plana. Es una pieza
fabricada y taladrada con orificios que peimiten diferentes
posiciones para el enganche de los numerosos útiles de trabajo.

Por todo lo expuesto, se puede fácilmente con-

siderar que tenemos lo principal para la mecani-

zación de la pequeña explotación, que es disponer

de un tractor:

Ecoytó^izico, por su pequefia potencia y funcionar

con el carburante más barato, que es el fuel-oil.

Elástico, gracias a su caj a de cambio de doce

velocidades, que hace que su potencia sea total-

Las trompetas del puente trasero son exagonalos, por io que
se puede iijar sólidamente sobre estas trompetas toda clase de
► tiles, que antes presentaba.n problemas difíciles de resolver.

lldR 1 CU LTU HA

mente aprovechada, tanto en los trabajos más pe-

sados de laboreo mecánico, como en los de trans-

porte, que exigen mayores velocidades.

Adaptable a todas las necesidades de la pequeña

explotación agrícola, por su toma de fuerza inde-

pendiente, su central hidráulica y su ancho de vía

variable, que le permite ejecutar todas las labores

de cultivos en líneas, incluso en los viñedos, cual-

quiera que sea su marco de plantación.

Práctico, por todos los detalles, que han sido pen-

sados por agricultores y para agricultores ; con-

cebidos para que el trabajo sea mejor hecho, más

rápidamente hecho y de una manera menos pe-

nosa para el agricultor y para el material. Todo

se ha proyectado para que el trabajo realizado

cueste ^ne^aos: en tiempo, en fatiga y en carbu-

rante.

F1 capó bascula enteramente de atrás a adelante, dejando
descubierto el motor, la batería, el filtro de atre, todo lo cual
da gran comoclidad para hac^•r todas l^is operacioncs d^^ con-
^ervación de1 motor.

Pero por tener un tractor, por perfecto y prác-

tico que sea, no se tiene mecanizada una explo-

tación ; es preciso que a este tractor se le acoplen

toda clase de útiles y máquinas agrícolas necesa-

rias en la explotación y proyectadas para ser ac-

cionadas precisamente por dicho tractor. De todo

tículo, nos ocuparemos en uno próximo, contando,

como siempre, con la buena acogida de los lectores.
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Mejora r el rendimiento de la s
máquina s, abarata lo s precio s

^^cz L^^actco ^ratiáa ,

Ingen ero agrónomo

En estos últimos años hemos visto, por fin, acentuar-

se el interés de las gentes hac;a el campo. A la vieja

estampa del agricultor, que se consideraba bueno por

el solo hecho de aplicar 1a costumbre, su^tituye hoy el

cuadro de la finca gobernada por la inteligencia y el

poder de las máquinas, siguiendo la línea que desde

el Ministerio de Agricultura está trazada para romper

con la rutirra y hacer la producción más y más barata.

Sin buenas máquinas, bien escogidas y ordenadas

dentro de la finca, es inútil, en efecto, mejorar el ren-

dimiento del obrero rural, para retribuirle mejor y ele-

var el nivel de vida en el campo. Sin ellas tampoco

cabe mant^ner en línea de precios nuestras cosechas

con las de otros países competidores, más lanzados

por el camino de la mecanización, ni conservar la pre

ponderancia de nuestras exportaciones agricolas en

la balanza exterior, para equilibrar el peso de las di-

visas dest:nadas a mercancías que todavía no pueden

producirse económicamente en España.

La política de mecanización del campo tiene su me-

jor símbolo en la potencia incorporada con los tracto-

res a todos las trabajos de tracción, ciertamente los

oue más desta^an en esa gran empresa de arras±re de

aperos y transrorte de materias primas y cosechas que

es la agricultura. Compárese, al efecto, el minúsculo

inventario de a.000 tractores que componían nuestre

narque en 194(i con el dc 12.0^00 re^istrado en 1950, o el

de 30.0^00 unidades corridas existente a finales de 1956,

para ded^rcir el esfuerze estatal de este último lustro

sobre todo, y las perspectivas que están ya ante los

ojos de cualauier a^ricr^ltor desconfiado, cuando sus

vecinos le desl.umbran con la comodidad y baratura

del trabajo mecánico.

Esta curva ascendente de los caballos de vapor apli-

cados a la agricultura nos hace comprender que cual-

ezea^

quier economía en el uso de los tractores y las máqui-

nas agrícolas repercute directamente en los costes y

en el beneficio, mas no sólo con venta^a para el agri-

cultor, sino, como antes decirnos, con provecho gene-

ral para la alineación de nuestros precios con los de

otros países donde la maquinaria se utiliza racionai-

mente, reduciendo al mínimo los que podríarnos lla-

mar <<gastos muertosn y utiempos muertosn en la ex-

plotación de los equipos mecánicos.

Para aprovechar bicn las máquinas, urgc

uni^icar marcas y modelos dentro dc la finca.

Tal es el caso, por ejemplo, de la diversidad de

marcas y modelos que, por culpa de las circunstan-

cias, han coleccionado muchos a^ricultores a través

de la^ adjudicaciones oficiales. Era imposible, y si^ue

s^éndolo todavía, lle^ar a la perfección técnica en la

formación deI parque de tractores cuando la incerti-

dumbre de las importaciones preside los repartos he-

chos por los organismos competentes poniendo al

agricultor en el trance de aceptar la marca ofrecida ^^

renunciar a la adjudicación con evidente retraso, o qui-

zá fracaso, de todos sus proyectos.

E^ta; c^rcunstancias excepcionales, que se escat^a-

ban al esfuerzo oficial, pueden hoy encontrar alivio

±ras de haberee distribuído en reiteradas importacione^,

numero^os tractores de las mismas marcas y modelos

adjudicándose^os a los agricultores que en cada mo-

mento es`aban en turno, pues bastaría dar a toáos

ellos la oportunidad de un fácil intercambio.

Estamos seguros de q^re, por parte del 1^linisterio dc

Agricultura la iniciativa de dos anricultores solicitan-

do permuta de sus respctivos tractores, para it;ualar
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marcas y moaelos, encontraría las mayores facilida-

des ; pero falta designar la entidad solvente, oficial o

privada qur: q:^iera asumir el papel coordinador en es-

te trueque de unidades. Se nos ocurre que las Herman-

dades de .4gricultores y Ganaderos, y sobre todo las

Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias, con su organi-

zación provincial y nacional, ricas en elementos de

información y propaganda, podrían abrir el cauce, con

una activa labor divulgadora previa, a las ofertas de

todos sus afiliados, para casarlas con las debidas ga

rantías ante los organismos que hubieran de legalizar

la transferencia. Es un trabajo estadístico modesto el

que se per?iría a las Cámaras Oficiales Sindicales Agra-

rias y una intervención técnica honesta para justipre-

^^iar los tractores objeto del cambio ; muy poco gasto,

ciertamente, en comparación con la economía inmen-

sa que conseguirá el agricultor cuando todos sus trac-

tores sean seme;antes, pueda intercambiar sus piezas,

se entienda con un solo proveedor para ]as repara-

c^ones y no necesite enseñar más que una vez a sus

tractoristas los pequeños detalles del manejo y cui-

dado del tractor, liberándose así de averías, que cues-

tan más por el tiempo de la parada que por las piezas

necesarias para la reparación.

! a máyuinn sin trabajo es ruinosa para

cl agricultor t/ j^ara el t^aís, por constítuir

un ca^ital muerfo.

^tro aspecto que con frecuencia se abandona ai

aquilatar el costo de los trabajos mecánicos es la du-

ración de la campaña anual, como si a las máquinas

agrícolas no les fuese de inmediata aplicación el prin-

cipio económico de que conviene amortizarlas cuanto

antes, en vez de alargar sus arios de vida acortando

!a duración de las campañas.

La.S grundea unidatlev, que uos surpreuileu pur su extcaordinar4ti agilidad y capacidatl, no 5un tus úuica, interesante, p.u^a
^'.Íe^'ul.^r U^.^ba,jus por contrata Cuulquier cqttip0 pequeño puede Sallrse dc la finc:r doude ruUic.r P^t,r.r diluir en nutiSor ntí-
mcru ilc hura, ^c funcionaruiei^to los gastos fijos y abaratar así la produccibn ear 1^ finui det prrrpieturio y en la;^ de los

YCC1llOS.
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La^ ^•^itii^chtidnra es nt.íquiwr d^^ aunortiraciiín li^ut,^ si se encierr.r ^^n ^u t'inc:^ y.úlu U•ab.^.Íu ul afiu tui^^ cort:r Iriupnra^iai.
sek^^ir l;^ rc^•ulet^eSbn ^li^ Snr ,t rorte. cun ttn itinerario bien urgauizadu. ,i^nifica rei•o^er baratu ^mucl^a.ti cu;erh,^,. ^^ :^liuui^^^

narla^ ea^ el acto siu dt^^perdiciar grano.

It/Íuy de actualid.ad están, para demostrar cuán erró-
nea es esta postura de los que podríamos llamar con-
servadores de máquinas antiguas, las campañas en
busca de mayor productividad y baratura dentro de la
industria, por si fuera poco el sentido común dicién-

donos que los gastos fijos del capital invertido en las
máquinas deben diluirse en el mayor número de horas

de trabajo para aprovechar de paso al máximo la ca-

pacidad de producción de cualquier factoría.
Los tractores y las máquinas agrícolas dentro de Ia

f;nca-verdadera fábrica de cosechas-no soa una ex-
cepción en esta regla incontrovertible y exigen agotar
su vida económica sin largos descansos injustificados.
Es el caso, por ejemplo, del tractor que, tras de labrar
la tierra propia, salta a las fincas de los demás sacán-
doles del apuro de hacer a tiempo la barbechera, o el

de la cosechadora que emigra temporalmente de su

región para buscar trabajo, bien retribuído, en zonas

más tempranas y más tardías salvando cosechas que,

auizá por falta de medios, se mermarían ses;ándolas

fuera del plazo improrrogable que el clima y la planta

nos imponen.

También de este modo, con el trabajo ininterrumpi-

do de las máquinas agrícolas, se abarata el costo de

la producción. Cierto es que las máquinas se desgas-

tan y mueren técnicamente al cumplirse inexorable-

mente sus horas de vida económica ; pero ello no pue-

de ser razón para que entonces falten máyuinas nue-

vas, probablemen_te más perfeccionadas, dispuestas al

relevo, que coloquen hectáreas y más hectáreas bajo

les beneficios de un trabajo hecho a mucho menor

coste que si los equipos quedaran encerrados dentro

de la finca, mientras tantos agricultores los necesitan

para producir barato, proporcionando también, de
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paso, menores cestos de producción en los cultivcs

del propietario-contratista que los explota.

Sería curioso contrastar el coste de los trabajos,

ajustados p^r unidad, que hacen algunos organismos

o6c^ales, como el Instituto Nacional de Colonización,

con sus grandes equipos, y el que resultaría para

cualquier particular que adquiriese las máquinas con

el ñn de usarlas sólo contados días en su propia fin-

ca, dejánduse hteoo arruinar por la cuantía de los in-

tereses del capital invertido. Tamb:én las Cámaras

Oficiales Sindicales Agrarias podrían aportar algún

aleccionador ejemplo de la diferencia de coste del tra-

bajo ei^tre equipos alquilados que tengan mucha ocu-

pación anual y los de empleo corto, espaciado e

irregular.

En cualquier caso, ]legaríamos a la conclusión vul-

gar, p°ro expr°siva, de que la máquina parada arrui-

na al ame, sea lal parada por causas _mputables a la

máquina o a restricciones en su libre utilización. Pa-

rece, pues, ]legado el momento, ahora que la fabr:-

cación nacional de maquinaria agrícola avanza y está

en el ánimo de todos que el abaratamiento de la pro-

duccióti para reforzar las exportaciones exige desti-

nar la parte justa de las div:sas producidas a importar

equipos modernos en cantidad suficiente, de que se

liberalice el uso le estos equ:pos, autorizando, con las

debidas garantías, su empleo en cualquier finca, pró-

arima o le'ana. que los necesite.

Así, con maquinaria homogénea en cada explota-

ción y liberalidad para utilizarla donde mejor prove

cho pueda prestar, el motocult:vo arraigará en todas

partes como proceso paralelo al de la mecanización

industrial. La finca moderna será, pues, una verdade-

ra factoría agrícola en la que dom^nen la concentra-

ción de fuerza y la. precisión infatigable de los autó-

r,^atas puestes al servicio de la inteligencia racional_i-

zada del empresario, para permitirle vencer al t:empo

^^ al espacio cn busca del bienestar económico de

^m mundo mejor.

L^ta es parte de la uTiaraju» de t^racturres ^iue sc hu formado
eu 1'autite ( Z.u•a^ora); ^ro en todas parteb aUuuda la ^•aricdad
de marcas y modelos deutro del término municipal v en poder
del mis^mo propieta.rio, yNn sería ya el u^omento de estimular

el int.ercainbio para unificarlcnY
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1_.4 CIZlA DF. CODORNICES

i)n granjero del Estado de Missouri se ha dedicado

a la incubación, cría y venta de codornices, llegando

a una producción anual de más de 30.000 ejemplares.

Asegura este gran;ero, Mr. Lowrance, que aunque los

ensayos parezcan difíciles para realizarlos en una

g,ranja, en real.dad no lo son, y además añade que la

producc:ón de huevos incubables es mayor que en los

pollos ; la venta de huevos alcanza un mayor precio

que los de cualquier otra clase de ave ; la codorniz,

ya preparada para la venta, se coloca bien y a buen

precio. La demanda es superior a la producción, y no

puede atender muchos pedidos.

Con el ^tso de la aureomicina ha reducido las pérdi-

cias de crianza producidas por la enteritis, a la que es

susceptible la codorniz. A1 principio estas pérdidas lle-

g4ban hasta el 20 por 100, pero en la actualidad se.

han reducido al 4 por 100.

La caza excesiva, sin orden ni concierto, ha hecho

desaparecer la codorniz en las grandes fincas, en don-

de una cuidadosa repoblación haría volver, en toda

su heimosura, el deporte cinegético.

Mr. Lowrance se dedicaba antes al pequeño comer-

cio y se orientó hacia esta clase de cría porque quería

hacer algo especial y extraordinar:o con que ganarse

mejor la vida.

Le habían asegurado que nadie podría criar codor-

nices en 5randes canti ►lades, y en prueba de lo con-

trario, y como demestración de su éxito, está la gran-

ja que ahora tiene, considerada como la más impor-

t^nte y productiva del país.

Navidad es la época de mayor negocio, cuando los

^lientes quierer. presentar a familia o amigos algo d^s-

tinto a lo usual o corriente y además que sea bueno.

El último año vendió 5.000 vivas y 8.00^ congeladas,

ya preparalas para cocinar. Se quedó sin género para

vender y tuvo que devolver centenares y centenares

cle pedidos de aves vivas por no poder servirlos.

^LA PUESTA Y LA LUCHA

Mayo, junio y julio son los tres únicos meses en que

hacen la puesta, y cada hembra pone de cuatro a sie-

Ye huevos por semana. En esta época se colocan jun-

tos en su jaula un macho y una hembra. Si ésta no

quiere poner, es corriente que el n:acho la mate. Otras

parejas no coi^genian y conviene separarlas, y en al-

gunos casos es el macho el que resulta muerto.

La empollación es aceptada por la pareja, demos-

tiando el macho ser un buen padre de familia. Co-

rrientem^nte es el primero es cubrir la nidada y en

cuanto se le presenta oportunidad quita uno o dos po-

ilos del conjunto para criarlos por sí mismo.

La sangre les enardece, y cuando una de las aves

es picada por otra haciéndole sangre, es corriente que

las demás se lancen sobre ella para matarla. En cuan-

to tienen unos días hay que cortarles el p:co para ev;-

tar que se piquen unos a otros, llegando eu su com-

batividad hasta sacarse los ojos.

A las pocas horas de aparecer el primer pollito en

la incubadora salen todos los demás. A las cinco 0

se.is horas de iniciada la primer salida ya están todos

fuera. La incubación se hace en máquinas grandes, y

las crías deben ponerse en seguida bajo criadero a

temperatura controlada termostáticamente hasta que

tengan algo más de cinco semanas en que ya pueden

ser expedidas.

La cantidad minima vendida de una sola vez es de

25 ejemplares vivos, cobrándolos a dólar. Pueden

criarse al exterior en sencillas jaulas pequeñas, y una

suficiente para 25 pollitos puede medir 60 centímetros

de alto por I,25 de ancho y 2,50 de largo, debiendo

ser hecha con material de poco peso para poder tras-

dadarla fácilmente de uno a otro lugar. Fondo y cu-

hierta nueden hacerse con malla o red avícola de dos

y medio centímetros de agujero, y los extremos y los

lados con tela metálica fina, para evitar que gatos u

otros animales dañinos puedan alcanzarlos.

DESARROLLO

Lo alcanzan a poco más de tres meses, estando ya

en plena madurez a las dieciséis semanas. La jaula no

debe tener patas, sino descansar directamente sobre

la tierra, para que la puedan pisar y picotear. Ten-

drá un pequeño comedero y el medio de facilitarles

agua todos los días.
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EI p'enso verde más recomendable es la lechuga,

el ►ardo su'zu y las manzanas, pero no echándoles

más que lo que ellos puedan buenamente comer en

un día. I.as jaulas se cambiarán de lugar cada tres o

cuatro días a s^tios lim^^iados previamente, no ponién-

dolas en las inmed:aciones donde haya o.ras aves

para evitar posibles contagios.

L.os nollitos ya criados pueden despacharse de ;ulio
-? nctubre, y los de ocho semanas sirven para repoblar

cualquier coto de caza.

l.os huevos para empezar a criar pueden adqu:rir-

se desde ^ine^ de mayo hasta últimos de agosto.

La aureomicina, para evitar las pérdidas por ente-

ritis en pollitos y adultos, debe añadirse al agua en los

bebe.deros. Es;o también estimula el crecimiento y

aumenta la vitalidad.

Llna r.ídada a la que sum.nistró aureomicina pesó

a las tres sem^nas como otra de cuatro semana^ a la

qtte no se había suministrado dicha droga.

A(}x 1 CULTOIR ♦

Otro criador, yue también cría faisanes, tiene éstos
y las codornices sueltos en su gran hacienda y permi-
te su caza a tanto por pieza y día. F lombre prevenido,
Piene un nítmero de aves ya cazadas que vende a los

aficionados de mala punteti<i.

ABRIGO l' REPOE3L.ACUÓN

EI criador 1^'1r. !^owrance las enseria en espacios ce-

rrados por alambradas de unos cien metros de longi-

tud por tres de alto y seis de ancho para que desarro-

llen su vuelo y puedan después repoblar cualquier fin-

ca. En estos cercados esparce desechos de maíz y otros

cobijos donde aprenden a esconderse. En sus prácticas

ha encontrado que el mejor escor^dite natural para ellas

es la rosa .nult:flora y el trébol bicolor.

Para una buena repoblación deben soltarse por lo

menos una docena de codornices en cada 24 hectáreas

y no debe cazarse ninguna por lo menos en un ario.
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La agricultura y el crecimiento económico
^^or ^z^uro ^ aryre^^etc

Ingeniero agrónomo

^C^OII/!^7/GQ('1011^

Examinado el resumen de gastos, corresponde

ahora tratar de la producción neta agraria, que

sería :

CUADRO NUM. 15

BALANCE AGRARIO

h'.N \IILLUNF'.ti I^h; PF;>h;lAti

1'^i1-.54 19b! 1467 ly."L

P r u ^lu<•t^i^"^n fin^il
ti^{raria ... 70.ritiS1 90.973 lU3.S^;^9 11S^A7-^... ...

(^titiLtiti ... 7.'.:31 I:,.>'^'? ]t► .U•l^l; la.^(i^^

1'ru(lu(^ciúu n t^ C :I
^(^rat•ia ... ... ... li:;.3(i`i 7:^.G:,1 SS.^il3 47.6O9

A pesar de que en España la industria y los ser-

vicios, juntamente con la emigración, han venido

absorbiendo los incrementos vegetativos de la po-

blación campesina -salvo en el período 1940-50-,

es cierto que todavía sigue pesando un exceso de

población en muchas zonas rurales, y será nece-

sario que en los años próximos disminuya este

censo en cantidad, que se estirna en el estudio en

750.000 trabajadores, y, por tanto, la población ac-

tiva agraria sería la siguiente:

CUADRO NUM. 16

AÑOS Millunee de varunee
1'rupurción de la lioó4iciGn

activa agraria a la w^al

19C^7 -I.:^ 41,1
196`.^. ^a.3., ali,t;
^ S^G7 I .u a2.k
197'.3 '^.7:, 39.3

La productividad de la mano de obra sería casi

el doble de la actual, como se indica en el cuadro
siguiente :

CUADRO NUM. 17

AIY05
PuLlaci(n uctira

a^runn
Pruduc^o nrlu

•.rario
Prudurticidad
niuno de ubrn

^sis^-s-t iuo tuu too
I fll>^ f iu ;]'.).;', 132 :l
I`.11;7 ,ti:, 1 ^:,.:^ I,^J.s
i^l7z sll t:^^^ n Isr^.(;

Como final llegarnos a las siguientes conclusio-

nes, quc no tendrían validez si, a su vez, no se lo-

gran las metas generales de desarrollo de la eco-

nomía española que se indican en el fascículo pri-

mero.

GRAF/CO N.' Ee
JNYERS/ONfS fN L A AGQ/CUL TURA
- ^£NM/LLON£S OE PES£TASJ

l.a EL INCREMF.NTO DF. LA DEMANDA DF: PKODUC'1'OS

AGRARIOs

A1 crecer el producto nacional, en virtud del des-

arrollo económico, y, como consecuencia, la parte

del mismo destinada a consumo, la demanda dc^

nlimentos tendería a incrementarse por estu razón,

y también por el incremento demográfico, en lu

forma que se indica en el cuadro núm. 3.

Es decir, que el consumo de alimerrtos animales,

'?G(i
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Ga.a f/ca N ^ Za

PO/PCENTA 3fS Of LA P^POO[/CC/ON f/N,4L ^46Q/COL.4
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^ V/NO 0 PLANTAS /NOL/STQ^A[£S
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A Ñ O S

siguiendo la tendencia que ya se manifiesta hoy,

aumentaría progresivamente, pudiendo doblarse en

quince años. El de alimentos vegetales crecería me-

nos, pero variaría en su estructura; aumentando el

gasto de alimentos caros-como el azúcar, las fru-

tas, las hortalizas, etc.-a expensas de los cereales

y las leguminosas.

Todo ello se traduciría en una considerable me-

joI°a de la dieta alimenticia del país. Se pasaría

así de un consumo de 2.553 calorías por persona y

día, a un consumo de 2.716 calorías, cifra análoga

a la actual de Francia (2.726) y algo superior a

la de Italia (2.531). La variación en la estructura

del consumo se traduciría también en una altera-

ción en el origen de las calorías y proteínas consu-

midas, ya que disminuirían ligeramente las calo-

rfas de origen vegetal, creciendo casi en un 100 por

100 las de origen animal.

ALIil1Eti'fU9

C:aluríne

1967 /97?

Por tanto, nuestra dieta se aproximaría, por su

valor alimenticio y por su estructura, a la hoy exis-

tente en los países progresivos de la Europa occi-

dental.

También crecería la demanda interior de mate-

rias primas agrícolas, como consecuencia de la ele-

vación del tenor de vida. Y, por otra parte, debe-
ríamos estar preparados para ampliar las exporta-

ciones de productos agrarios, a fin de compensar

mayores importaciones de todo orden.

► .' POSIBILIDADES DE INCREMF.NTAR LA PRODUCCIÓN

Estudiadas las posibilidades de incrementar la

producción agraria, aparece como factible:

a) Que continúe e1 actual incremento de los

rendimientos unitarios a base de un empleo más

generoso de fertilizantes, semillas selectas, de ele-

ESTRUCTURA DE LA DIETA ALIMENTICIA POR PF.RSONA

U I F'I' A A l: T U A 1,

Pro^eínad ^ ^

^^" KK

VPgeLelPti ... ... ... ?.ÍfiÍ ísS^^ ^,O$9
Eil]1111^IPti ... ... ... ;;ti:^ 15 U,(Il9

Tolul 3.,^^^3 100 U,065

i3
2H

100

U I F l;^ PHUBA f31.R
i 1 9 ' "- !

1 nlnrin+
I'ru^rinnn o^

ti^.
V

2.1)5:i 7i 1),11^13 ^^fi

G: S ^ _, ^ 0.03-} 41

'?.71í; lnl) U.O; ^ 1 UI I
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mentos mecánicos y de otras mejoras técnicas en

los cultivos.

b) Que prosiga la extensión de los regadíos en

una superficie de 1.300.000 hectáreas durante los

próximos quince años.

c) Que tenga lugar, complementariamente, una

cierta intensiflcación de las alternativas de los cul-

tivos.

En virtud de ello, y sin forzar en exceso las ten-

dencias actuales, la producción agraria podría au-

mentar en la forma siguiente:

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN NETA AGRARIA

Prndurciún uciual
Vrm^u^•ri^^n

al (innl drl En^udiu

(1951-1951) (1071)

Producción (inal. ]00 iG8,7
Yroducción ncta. 100 1^4,0

En el supuesto de que se realizaran las inversio-

nes necesarias, se dispusiera de los elementos de

producción pertinentes y fueran tomadas las me-

didas adecuadas.

3.y EL ASUSTE PRODUCCIÓN-CONSUMO

Del examen de las perspectivas de aumento de

la producción en los distintos cultivos específicos,

resulta que ese aumento de la producción permi-

tiría atender en la forma siguiente las necesidades

del consumo futuro:

a) Podría satisfacerse íntegramente con la pro-

ducción nacional el consumo de trigo, centeno, le-

guminosas, arroz, patatas, agrios, frutas y horta-

lizas, vino, entre los alimentos vegetales, y de le-

che, huevos y tocino, en lo que se reflere a los ani-

males.

b) Existiría un cierto déficit de aceites comesti-

bles (del 8,5 por 100) (1) y en carne (del 11 por 100),

que debería cubrirse con importaciones de dichos

productos, o alternativamente de piensos, en lo que

se reflere a los productos cárnicos.

c) Cabría, si hubiera mercado para ello, casi du-

plicar las exportaciotles actuales de los productos

agrícolas típicos de nuestro comercio exterior, tales

como frutas, hortalizas, arroz, patata temprana,

aceite de oliva y vino, o sustituirlos por exporta-

ciones de otros productos de valor equivalente, de

los que existiera demanda suficiente en los mer-

(1) Este déficit es compatihle con ]a exportación ^le acei-
te de oliva, ya que compensaela tal exportaciún, en unidades
de grasa, mediante la importaciún de aceites de Semilla, nos
^^uedaría un ^aldo favorable en divisas. mercril a^Jiclia ope=
raciún, tiil cumo >>iene h^icií^ncl^^.^e^ hoy.

cados internacionales, y ello sin perjuicio de

producción destinada al mercado interior.

4.1 LA TRANSFERENCIA DE MANO DE OBRA

la

La transformación de nuestra agricultura reque-

rirí:-y el desarrollo de la industria y de los seI•-
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vicios exigiría-la transferencia de mano de obra

desde el primer sector a los otros dos. Tal trans-

ferencia habría de alcanzar la cifra anual de 1 por

100 del número de varones actualmente empleados
en la producción agraria.

Ello implicaría la necesidad de crear, durante

los próximos quince años, 750.000 nuevos puestos

de trabajo para varones en actividades no agra-

rias, a los que habría que añadir los exigidos por

el incremento vegetativo de la población, así como
el empleo, en las actividades no agrarias, del por-

centaje de mano de obra femenina, correspondien-

te a la transferencia de dichos varones.

'?(i8
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Con esta transferencia disminuiría el porcentaje

de mano de obra que absorbe la agricultura, hasta

alcanzar cifras análogas a las que corresponden a

los países económicamente desarrollados. De un

,porcentaje del 47 por 100, de la población activa

que ocupa ahora la agricultura, se podría llegar,

hacia 1972, a un porcentaje aproximado del 29 por

100, cifra inferior a la media actual de Europa

(35 por 100) y a la de Francia (34 por 100), aunque

menos favorable que la actual de Alemania (23

por 100), país sumamente industrializado.

5." INVERSIONES EN EL SECTOR AGRARIO

Para lograr el aumento previsto en la producción

y compensar la transferencia de mano de obra con

Inedios mecánicos que eleven su productividad, se-
ría preciso una inversión neta de 40.000 millones

de pesetas, durante cada uno de los dos primeros

quinquenios, inversión que se elevaria a 45.000 mi-

llones en el último, totalizando, en los quince años,

una cifra de 125.000 millones, a precios de 1955,
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distribuídos, según se indicó antes, entre los dife-

rentes tipos de inversión y sin incluir las grandes

obras hidráulicas, al igual que las vías de comu-

nicación, electriflcación y otros servicios de uso ge-

neral.

Comparando estas cifras con la de la inversión

neta total, prevista para el conjunto de la econo-

mía nacional, resultaría la si.guiente proporción :

INVERSIÓN NETA AGRARIA EN ^f^ DE LA TOTAL

Primrr quinqurnío Sc^unAo quin^uenio Tercer quinr^u^^nio

16 °jo 12 % 10 °Jo

Lo que conflrma que la transformación de nues-

tra economía agraria exigiría un mayor esfuerzo

relativo de inversión en las primeras etapas del

mismo.

Ó.^ INVERSIONES EN OTROS SECTORES

Sería preciso realizar, con carácter complemen-

tario, inversiones en la industria y en los servicios,

encaminadas a:

a) La fabricación de tractores, maquinaria agrí-

cola, fertilizantes y demás artículos industriales

empleados en la producción agrícola.

. b) La creación de nuevos empleos para la po-

blación campesina transferida a la industria y a

los servicios.

c) El ineremento de los transportes y otros ser-

vicios como consecuencia del incremento de la pro-

ducción agrari.a y de las transferencias dc la po-

blación activa.
Además de las correspondientes a las industrias

de transformación de materias primas agrícolas,

de todas las cuales nos ocuparemos en los fascícu-

los correspondientes.

7." CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA AL CRECIMIENTO

ECONÓMICO GENERAI.

La agricultura, si se le proporcionasen los me-

dios adecuados, contribuiría del siguiente modo al

desarrollo económico general:

a) Incrementando la productividad por persona

empleada en actividades agrarias alrededor de un

4 por 100 anual acumulativo, como promedio en el

período estudiado de quince años.

b) Aumentando el producto neto total de la

agricultura alrededor del 2,5 por 100, también anual.

y acumulativo.

2R9
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c) Transfiriendo a la industria y a los servicios

750.000 varones activos, más la mano de obra fe-

menina correspondiente, y dejando libre para las

actividades no agrarias la totalidad de las fuerzas

de trabajo proporcionadas por el incremento ve-

getativo de la población.

II." LA RELACION CAPITAL-PRODUCTO

La comparación entre el volumen de inversión

neta a realizar durante el período y el incremento

del producto neto de nuestra agricultura, nos per-

mite obtener un valor de 3,6-1 para la relación

capital-producto. Sin embargo, si a las inversiones

aquí resumidas se añadiesen otras, tales como los

caminos agrícolas, los embalses, etc., que tienen

una relación estrecha con la actividad agraria, ele-

varían un tanto dicha cifra.

^." LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA AGRARIA

Existen ya en nuestro país los instrumentos per-

tinentes para el desarrollo de una política agraria,

desde los que realizan una gestión estatal directa,

hasta ?os que tienen por objeto la ayuda económi-

ca o técnica a los agrictultores, y habiendo alcan-
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zado ya Inuchos de ellos un notable grado de ma-

durez y eflcacia. Con tales instrumentos convenien-

temente reforzados y utilizados en la medida quc

exija la expansión de la economía agraria, en sin-

cronismo con el desarrollo general del país, pue-

den alcanzarse las finalidades y objetivos previstos.

LU." EXPANSIÓN AURARIA Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO

Por tanto, la agricultura española, si se le presta

la ayuda pertinente y tienen lugar en la misma las

transformaciones indispensables, podría atender a

la casi totalidad de los incrementos del consumo

interior, así como al aumento de las exportaciones

que exigiría un desarrollo económico del tipo di-

cho, y contribuir, en la medida que le corresponde,

al aumento de la productividad media por persona

activida y del producto nacional.

Evidentemente, si el desarrollo general del país

tuviera un ritmo mayor o menor que el de las hi-

pótesis establecidas, sería indispensable modiflcar

las cifras antedichas en la medida pertinente. Pero

con lo expuesto es suflciente para dar idea de la

coordinación que debe existir entre el desarrollo del

sector agrario y el general del país.

La pol^tica agraria española habrá, por tantn,
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de tener en cuenta las exigencias derivadas del de los elementos y medios de producción indispen-
desarrollo económico general, y la política econó- sables para permitirle acomodar su expansión a la

mica general también tendrá que prestar singular de la economía española considerada en su con-
atención al desarollo de la agricultura, dotándola junto.
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Comercio y regulac ►ón de producfos agropecuarios
Prima para el algodón bruto de tipo egipcio

En el "Boletín Oficial del Es-

tado" del día 18 de abril de 1957

se pttblica unu Orden del Minis-

terio de Agricultura de 11 de

dicho m.es por la que se dispotZe

que en las zonas algodoneras

primera, sexta, séptin^a y déci-

ma, y para la campaña 1957-58,

las Compañías concesionarias de

las mismas quedan autorizadas

para abonar a los cultivadores

del de tipo egipcio, sobre el pre-

cio oficial establecido, una pri-

ma de 1,50 pesetas para el algo-

dón bruto de pri.mera clasc.

El beneficio suplementario al

agricultor que se autoriza será

reconocido por el Instituto de

Fomento de la Producción de

Fibras Textiles en la parte que

le afecte en relación con el cu-

po que le corresponda, de acucr-

do con los contratos establecidos

con dichas Empresas conce^io-

narias. En todo caso la prima no

será abonable a la porción de al-

godón bruto del cupo de libre

disposición de fibra del cultiva-

dor, en el supuesto de que éste

use del derecho que le asiste de

r•etirarlo.

Liquidación del cupo de fbra de clgodón, perteneciente
a los ^ultiva^^ores

En el "Boletín Oficial del Es-

tado" del dia 18 de abril de ]^J57

se publica tma Orden del Minis-

terio de Agricultura, fecha 11 del

mismo mes, por la que se dispo-

ne que la liquidación del cupo

de fibra dc algodón pertenc-

ciente al cultivador correspon-

diente a la campaña 1957-58 se

realizará con <trreglo a los ren-

dimientos siguientes:

Algodón dc^ tipo americano, en

las zonas pritnera, scgunda, tcr-

cera y sexta, 35 por 100.

Algodón de tipo americano, en

las zonas cuarta y novenu, 33

por 100.

Algodón dc tipo atncricano, en

las zonas sépti.ma, octava y dé-

cima, 31 por 100.

Algodón de tipo egipcio, en las

zonas primera, sexta, séptima,

décima y duodécima, 32 por 100.

A las entidades concesionarias
se les aplicará el rendimiento

real en i'ibra que se obtenga en

su zona respectiva, correspon-

diendo al Servicio del Algodón

la fibra que quedare después de

entregados los cupos de los agri-

cultores y de la entidad conce-

sionaria.

Independientemente de los

trabajos que el Servicio del AI-

godón viene realizando anual-

mente para la determinación de

rendimientos, cuando los culti-

vadores deseen comprobarlos en

su zona, lo solicitarán del refe-

rido Servicio, a fin de que éste

autorice que del algodón bruto

qu^ se encuentre en factorías o

almacenas de las concesionarias

se desmote en la factoría de Ta-

bladilla (Sevilla) una cantidad

suficiente de dicho producto,

elegida previamente por los mis-

mos cultivadores en presencia y

con asesoramiento del personal

del Servicio.
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La festividad de San Isidro
Como de costumbre, los Ctzer-

pos Nacionales Agronómicos han
celebrado con diversos actos la
festividad de su Santo Patrono,
San Isidro Labrador.

Organizadas por la Asociación
Nacional de Ingenieros Agróno-
mos, tuvieron lugar unas Jorna-

das Agronómicas, durante las
cuales prontmci.aron i.nteresan-
tes conl'erencias los Ingenieros
señores Od.riozola, Ruiz Santae-

lla, Sánchez Monge y Orozco.
En el próximo número daremos
con detalle amplia referencia de
cada tema.

También tuvo 1 u g a r una
Asamblea General, en la que se
d.iscutieron importantes proble-
m.as relacionados con la agricul-
tura y con la enseñanza agronó-
mica. A este respecto el Presi-
dente de la Asociación, excelen-
tísimo señor don Gabriel Born "as,
resumió las opiniones expuestas.

La Asamblea se adhirió entu-
siásticamente a la magnífica
exposición del señor Bornás, que
fué calurosamente aplaudido.

Por ítltimo, la Asociación Na-
ci.onal de Ingenieros Agrónomos
rindió el día de San Isidro un
homenaje a los tres compañeros
que durante doce años han ve-
nido rigiendo el Ministerio de
Agricultura: don Carlos Rein
Segura, don Rafael Cavestany y
el actual Ministro, don Cirilo
Cánovas García, en la tradicio-
n.al comida con motivo de la fes-
tividad de su Santo Patrón.

Presidi.eron con el Ministro de
Agricultu.ra, señor Cánovas, el
ex Ministro don Carlos Rein, ei
presidente de la Asociación, don
Gabriel Bornás; el Subsecreta-
rio del Departamento, señor
Pardo Canalís; los Directores
generales de^ Agricultura, señor
Moscoso ; de Colonización, señor
Torrejón; de Ganadería, señor
Campano; de Montes, señor
Martínez Hermosilla; Canciller
de la Orden del Mérito • Agríco-
la, señor Escoriaza ; Delegado
Nacional del Servicio del Trigo,
señor Cavero ; presidentes de las
Asociaciones de Ingenieros Civi-
les, presidente del Instituto Na-
cional de Investigaciones Agro-

nómieas, señor Echegaray; don
Fernando Martín Sánchez Ju-
liá y el Ingeniero agrónomo pa-
dre Cubillo.

A los postres, el presidente de
la Asociación, señor Bornás, le-

,yó las adhesiones recibidas, ,y
entre ellas un telegrama de don
Rafael Cavestany recibido desde
Africa, en el que rogaba le tll-
vieran presente er. el acto como
a un compañero más. A conti-
nueción el señor Bornás, presi-
dente de la Asociación, pronun-
ció tmas palabras en las que di-
jo qu.e el acto continuaba una
tradición que permite la oportu-
nidad de mostrar al Ministro la
adhesión de los Ingenieros agró-
nomós y el examen de los pro-
blem.as de actualidad que tan-
to preocupan al Cuerpo. Agra-
dece la presencia en el acto de
los presidentes de las Asociacio-
nes de Ingenieros Civiles y del
Subsecretario del Departamen-
to, por ser el que les proporcio-
na a los Ingenieros agrónomos
la satisfacción de rendir público
homenaje a tres Ingenieros
agrónomos que han regido el
Ministerio de Agricultura du-
rante doce años, elegídos por sa-
ber eran las personas más idó-
neas para tal fin en el momen-
to preciso.

"Estos tres hom.bre-dice-, de
diferentes características perso-
nales, han sabido hacer una la-
bor de equipo, han segu.ido una
misma tónica, con las variantes
precisas. La Historia juzgará su
labór política, pero quedará
con.stancia de la competencia y
hombría de bien de don Carlos
Rein, don Rafael Cavestany y
don Cirilo Cánovas, que han re-
gi.do el Ministerio en circuns-
tanci.as muy diversas en que la
agricultura ha vivido horas es-
peciales."

Se refiere a los momentos de
escasez y dificultad con qtte tro-
pezó el señor Rein y a su hidal-
guía y personalidad, que permi-
tió tzormalizar Ía situación de la
agricultur^ ; a la pasión tremen-
da de don Rafael Cavestany por
el despertar de España, a cuyo
fin ha realizado una labor de

proporciones incalculables, con-
tinuando la labor del señor
Rei.n. Ha venido a seguirles don
Cirile Cánovas, con su serenidad
de juicio, aplomo y condiciones
personales, que nos está dando
la sensación de segttir en esta
tercera etapa una fectmda labor
de equipo. Termina sus palabras
el señor Bornás levantando su
copa por sus compañeros el Mi-
nistro de Agricultura, don Ciri-

lo Cánovas; don Carlos Rein y
don Rafael Cavestany, por sit
felicidad person^.tl y por su éxito
al servicio de España.

Don Carlos Rein expuso la
em.oción que le embarga al dar
las gracias por el homenaje que
se le rinde, con frases llenas de
afecto, que estima exageradas
por la estimación de quien se
las ha dirigido. Este homenaje
revierte a todo el Cuerpo de In-
genieros Agrónomos, que en es-
tos últimos días ha tenido la sa-
ti.sfacción de que se le hayan
dado medios para que su técni-
ca llegue a todas las posibilida-
des de la agricultura y que el
Cuerpo ha sabido aprovechar es-
tos medios con una labor que
nos permite sentirnos orgullo-
sos. Recuerda que su labor mi-
nisterial estuvo siempre rodea-
da del calor y la colaboración
del Cuerpo. Expresa la satisfac-
ción y alegría que ha experi-
mentado el Cuerpo por las fa-
cilidades que se le han dado pa-
ra d.i.fundir su técnica. Reitera
la adhesión al Jefe del Estado.

Finalmente, el Ministro de
Agricultura, don Cirilo Cánovas,
pronunció las siguicntes pala-
bras:

"Mc cabc la satisfacción dc
presidir este cordial ágape que
cada mayo nos brinda motivo
a todos los agrónomos para es-
trechar nuestra hermandad y
nttestro afecto recíproco. Hacc-
m.os, como nuestro glorioso Pa-
trón, San Isidro, un alto en la
tarea. Oramos, primero, ante sus
santas reliquias, y después, re-
u.nidos sentimos cómo se nos
d.espiertan los recuerdos y cómo
se nos alegra el corazón en el
cálido ambiente de la amistad y
el compañerismo. Es todo esto
com.o un premio que San Isidro
Labrador nos otorga después de
un año entero de esfuerzo y de

'' i ^
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trabajo, de ilusión y de espe-
ranza.

A dicho significado habéis
unido este año el homenaje de
vuestra estimación y afecto a los
tres Ingenieros agrónomos que,
uno tras otro, hemos sido lla-

^ m.ados a ocupar la misma trin-
chera, lo que os agradezco de
todo corazón. Mis antecesores
han peleado bravamente, inteli-
gentemente, con el preciado
concurso de vuestra lealtad,
vuestro entusiasmo y vuestro
saber. Yo pido que tengáis para
m_í iguales sentimie.zto^s, igual
ilusión, pues, en definitiva, so-
m.as soldados de un mismo ejér-
cito, que lucha y debe luchar
apasionadamente por el bien de
España, y en esta batalla, todos
y cada uno de nosotros, debe
buscar, por encima de la gloria
personal, la glori.a d.e nuestra
bandera.

Me uno a vosotros, como un
compañero más, en el justo ho-
me,naje que hoy rendimos a mis
antecesores, Carlos Rein y Ra-
fael Cavestany, dos hombres
ajempla.res, a los que hemos te-
nido ocasión de conocer por sus
obras, por sus méritos humanos
y políticos, ,y de cuyo paso por
al Ministerio de Agricultura
existen huellas profundas, rea-
lizaciones magníficas.

Carlos Rein, en coyuntura di-
fícil por el aislamiento` a que
España se vió sometida en la
posguerra ettropea, hizo posible,
con stt labor inteligente, la pau-
latina t'ecuperación de nuestra
economía agraria, perturbada y
arruinada al término de la glo-
riosa Cruzada de Liberación,
tanto por la intensa presión de
una campaña guerrera de tres
años como -y éste es el motivo
fundamental y decisivo- por el
expolio y el abandono de. que
fué objeto en la zona marxista.

Rafael Cavestany, en época
menos difícil, con certera visión
de gobernante y moderno y di-
námico espíritu empresarial, ha
logrado cambiar en pocos años
la paz del campo español, im-
pulsando las empresas agrícolas
bajo directrices técnicoeconómi-
cas de grande y positiva tras-
cendencia para la economía na-
cional.

Cada uno de estos dos hom-
bres respondió como los mejo-
res al honor que les dispensó

Su Excelencia el Jefe del Esta-
do, y lo mismo Carlos Rein que
Rafael Cavestany supieron co-
rresponder a la confianza que
en ellos depositara el Caudillo al
encomendarles, en tiempo y cir-
cunstancias diversas, el timbn
de la gran nave agrícola, pecua-
ria y forestal del país.

Es propósito mío continuar la
labor iniciada por mi antecesor,
del que siempre fuí, durante su
mandato, leal y entusiasta cola-
borador; es propósito mío, digo,
el continuarla con el mayor en-
tusiasmo, completándola y adap-
tándola a las circttnstancias de
cada momento, buscando la ma-
yor y más inmediata rentabili-
dad de las inversiones en mejo-
ras territoriales, la estabilidad
económica de las explotaciones
agrícolas a nivel conveniente ;
orientando los planes de planta-
ciones y de cultivo con sentido
económico hacia aquellas pro-
ducciones que contribuyan más
eficazmente a aumentar la ri-
queza agraria, y, en consecuen-
ci a, la renta nacional, renta que,
adecuadamente distribuída, per-
m.ita, a la vez que elevar la po-
tencialidad económica de la Na-
ci.ón, mejorar el nivel de vida y
alcanzar esa tranquilidad social
y espiritual que en verdad de-

seamos para todos los españo-
les, y que, sin duda, constituye

una de las grandes esperanzas
de nucstro Caudillo en el porve-

nir de España y por cuya con-
firmación nosotros luchamos

apasionadamente.

Nó debo terminar estas pala-
bras sin mencionar dos hechos
qtte nos honran y nos obligan a
quienes vestimos el ttniforme de
agrónomos. Son dos realidades
limpias y hermosas: la confian-
za que el Cuerpo inspira al Catt-
dillo y al amplio cr•édito de fe
que nos ha concedido la opinión
públi.ca: el aumento de la pro-
ductividad del campo. Yo os pi-
do que sigáis correspondiendo a
esta confianza y haciendo honor•
a este crédito que en nosotros
han depositado el país y quien
lo rige con mano experta y
firme.

Y, para terminar, yo os invito
a. levantar la copa para brindar
todos por esta España que la-
bramos y cultivamos y por Fran-
cisco Franco, soldado, labrador
y Cattai.llo de todos los espa-
ñoles "

Todos los oradores fueron
muy aplaudidos por los nume-
rosos Irt?enieros agrónomos que
asistieror al actó.

Distinciones
LA GRAN CRUZ DEL MERITO

CIVIL, AL SEÑOR ESCORIAZA

A nuestro querido com^añero
el Presidente del Consejo Supe-
r•ior Agronómico, jubilado, Ex-
celentísimo señor don José Ma-
ría de Escoriaza, le ha sido con-
cedida esta condecoración, que
por un error en nuestró núme-
ro anterior figuraba como del
Mérito Agrícola.

ORDEN CIVIL DEL MERITO

AGRICOLA

Se ha concedido la Gran
Cruz de la Orden Civil del Mé-
rito Agrícola al Ingeniero agró-
nomo Excelentísimo señor don
Manuel Herrero Egaña.

También se ha concedido el
ingreso en la citada Orden, con
la categoría que se indica, a los
siguientes señores :

Caballero Cr^zz Se^zcilla

Don Julio Ichazo Oñate, don
Vicente Gallardo Orantos, don
Francisco Ramírez Aguado y
don Lucio Alonso Salvedo.

Conze^zdador ordi^zario

Don Manuel Rabanal Luis,
don Andrés Murcia Viudas, don
Jacinto Blanco Terrón, don Ma-
nuel Juárez Capilla, don Alejan-
dro Vigueras, don Manuel Cid

` López, don Pedro Verdugo Gar-
Cía de Sola, don José María Bai-
gorri Mayoral, don José Soler
Moreno, d.on Joaquín de Pitar-
que y Elio, don Ramón Pelay
Asín, don Francisco R.odríguez
Trelles y don José María Bení-
tez-Sidón y Butrón de MCtgica.

Conze^zdador de ^zúmero

Don Emilio Antonio Vela Na-
varro, don Tomás Villanueva
Echevarría, don José Rubio Gar-
cía, don Francisco de la Fuente
Cámara y don René They.
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Los salarios agrícolas en Alemania
De una investigación hecha por

el Ministerio Federal de Agricul-
tura de Alemania Occidental, re-
sulta qué en dicho país los ingre-
sos medios mensuales de los obre-
ros industriales están muy por en-
cima de los que perciben los tra-
bajadores agrícolas. Los peones
industriales ganan un 49 por 100
más que los agrícolas ; los obre-
ros calificados, un 29 por 100 ; las
obreras que han terminado su
aprendizaje, un 32 por 100, y los
obreros ya entrenados, hasta un
51 por 104.

Estos resultados no han sido to-
mados de grupos elegidos, sino
como término medio de cada uno
de ellos, y ha sido realizada la en-
cuesta en municipios rurales de
menos de 5.000 habitantes. Tarn-
bién resulta que en el campo los
salarios industriales sobrepasan en
41 pfennings la hora a los sala-
rios máximos agrícolas de tarifa.
Esta diferencia también se ha ele-
vado, respecto al año precedente,
en nueve pfennings la hora. Ya
desde hace años, la agricultura
alemana sostiene la tesis de que
sus trabajadores deben percibir
sueldos comparables a los indus-
triales ; pero también se ha afir-
mado siempre, por otra parte de
la agricultura, el que debe colocar-
se a esta rama de la producción
en situación de poder pagar estos
jornales tan altos como los indus-
triales. Por su parte, la agricultura
ya ha hecho lo posible. Por ejem-
plo, en el año económico 1955-56,
los salarios agrícolas han sido ele-
vados un 12 por 14(l. El índice de
los salarios agrícolas de tarifa ha
aurnentado, respecto a 1938 = 100,
a 272 en 1956. Numerosas explota-
ciones pagan salarios mayores que
los oficiales para poder contener
la huída de sus escasos operarios.
Sin embargo, el gran avance de la
industria ya ha provocado la de-
nuncia de los jornales actuales ofi-
ciales por parte de los sindicatos
de trahajadores agrícolas, de mo-
do que se avecinan nuevos y con-
siderables incrementos de salar:os
en el campo. Los empresarios agrí-
colas está a favor de la necesidad
del aumento del nivel de salarios.
Si se cuenta además con las exi-

gencias de salarios de los familia-
res que trabajan en ]a explotación

agrícola, también resulta que sola-

mente en muy pocas explotac:^^-
nes hay margen suficiente para cii-
brir el nivel de salarios vigente
hasta la fecha, y esto s'n hablar
de las elevaciones a que antes s:^
hizo referencia.

Reunión de la Comisión Inierna-
cional de Ingeniería Rural

El día 6 de marzo ha tenido l^i-
gar, en París, la reunión de la Co-
misión Internacional de Ingeniería
Rural (C. l. G, R.).

A esta reunión, a la que han en-
viado representantes las principa-
les naciones europeas: España,
Francia, Alemania, Inglaterra, lta-
lia, Portugal, Bélgica y Países Ba-
jos, han asistido los Ingenieros
Agrónomos D. Guillermo Casta-
ñón Albertos, como Delegado de
España, y D. Eladio Aranda Here-
dia, como Presidente de la Sec-
ción de Maquinaria de la citada
Comisión Internacional.

La reunión ha tenido un carác-
ter amplio, habiéndose tratado
muchas cuestiones, entre las que
hemos de destacar : el proyecto
de inte►ración de la Comisión de
Ingeniería Rural en la F. A. O.,
como asesora técnica en todos los
problemas agrícolas en que haya
de intervenir la citada Federación
Internacional ; la constitución de
las Asociaciones Nacionales de I•i-
genieros y técnicos de ingeniería
Rural y el establecimiento del ca-
lendario de las manifestaciones de
la Comisión Internacional de Inge-
niería Rural durante los años 1937
y 1958.

Entre estas reuniones interesa,
principalmente, por su proximidad
e importancia, la que tendrá lugar
del 9 al 15 de septiembre en Bad-
Kreuznach (Alemania), en que se
rettnirán la tercera Sección de
Nl,aquinaria, ba'o la Presidencia
del Ingeniero Agrónomo español
excelentísimo Sr. D. Eladio Aran-
da Heredia, y la cuarta Sección
Organización del Trabajo Agríco-
la, bajo la presidencia del doctor
alemán 'M. Preuschen.

Después de las reuniones se rea-
lizará un v:aje de estudios por el

Rhin, en el que se visitarán fábri-
cas de maquinaria agrícola y 6n-
cas mecanizadas, de gran interés
para los Ingenieros Agrónomos.

Todas las discusiones fueron lle-
vadas con gran animación y cor-
dialidad, llegándose a todas las
conclus:ones por unanimidad.

Al finalizar la sesión, los reuni-
dos fueron o,bsequiados, por el
Ministro de Agricultura francés,
con un banquete, que fué presi-
dido por el Director General de
Agricultura e Hidráulica Agrícola,
ante la imposibilidad de asistencia
del Ministro.

A los postres, el Director Gene-
ral de Agricultura, brindó por la
prosperidad de la agricultura euro-
pea, felicitando los miembros de
la Comisión por la ardua labor que
se habían impuesto y los pos.tivos
resultados alcanzados hasta la fe-
cha. En nombre de la Comisión
Internacional de Ingeniería Rural,
le contestó el ingeniero español,
excelentísimo Sr. D. Elandio Aran-
da, quien, en expresivo francés,
dió las gracias al Ministro de Agri-
cultura, ofreciendo, en nombre de
la Comisión, segttir trabajando con
todo entusiasmo para lograr la co-
ordinación ^de las producciones
agrícolas en todos los países euro-
peos.-G. C.

Ofertas y Demnndas
DEMANDAS

COMPRO UNIMOG o CAMBIO

POR ZRACTOR FARMALL SU-

PER A de 18 HP, petrólea-Me-

sanz2, Henao, fi, BLL,BAO.
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MIRANDO AL EXTERIOR
LA «REVOLUCIONN AGRARIA EN POLONIA

El día 9 de enero del corriente
año apareció en la Prensa pola-
ca una declaración del Comité
Central del partido obrero unifi-
cado y del Comité ejecutivo del
partido campesino unificado que
contenía las directivas concer-
nientes a la política agraria que
había de seguirse en el país dés-
pués de las elecciones del 20 del
mismo mes.

Los dos partidos declaraban
que "el desarrollo armónico de la
economía nacional para asegu-
rar la rnejora de las condiciones
materiales de los trabajadores de
las ciudades y del campo exige
el refuerzo del Poder popular
fundado en la alianza obrera y
campesina, un nuevo desarrollo
de la industria socialista, el re-
fuerzo de la alianza económica
entre Ia ciuaaJ y el carnpo, ast
como el empleo de las fuerzas y
medios necesarios que favorez-
can el incremento de la produc-
ció^t ayrícola en todos los domi-
nios". ^Oyen ustedes? Incre-
rnento de la producción.

Más adelante añaden que "es-
timan que la ruta hacia la so-
cialización de la producción
agrícola pasa por diversas jor-
^nas de contuttidud en el terreno
de la producción con una inten-
sificación simultánea de la eco-
nomía campesina, la introduc-
ción de una técnica siempre
superior, el incremento del cul-
tivo agrícola y del bienestar en
el campo". E'stilo puro comu-
nista.

El Estado debe asegurar --- di-
cen- el apoyo a las masas cam-
pesinas fundamentales, a los
peyneños propietarios r2tráles y
a las explotacio^tes de ta^naño
ntedio, ante todo por la yara^atia
de la re^ttabilidad de la produc-
ció^t, la concesión de créditos y
la generalización del sistema de
contratos. También debe^t iyical-
^ne^tte elintinarse las restriccio-
^aes que jrenatt el desarrollo de
la producción de las yrandes ex-
plvtaciones cantpesinas.

^Qué les parece a ustedes? No
puede darse más clara declara-
ción del fracaso de la política

colectivista im.plantada por la
fuerza en el desgraciado país po-
laco.

Pero aún hay más. La decla-
ración levanta las restr•icciones
que se oponían a la venta libre
de las tierras procedentes de he-
rencias, de particiones familia-
res y de la reforma agraria.

Las directivas de los dos par-
tidos prevén la disminución y la
liquidación progresiva de las en-
tregas obligatorias, la reducción
de los impuestos, el aumento del
precio de ciertos productos agrí-
colas (el trigo en las entregas
obligatorias se pagará al 100 por•
100 de su precio), la eYtensión
de los seguros sociales a los
obreros agrícolas que trabajan
en las explotaciones individuales
y la ampliación de los créditos
en condi.ciones ventajosas par•a
todas las formas de actividad
colectiva.

Y como bombón para quitarse
el mal sabor de boca del fraca-
so, los dos partidos reafirma^ii
el papel decisivo que las coope-
rativas agrícolas dese^npeñarán
en la modificación de las rela-
ciones de producción en la agri-
cultura. Estas cooperativas, go-
zando del beneficio de la ayuda
estatal, basarán su funciona-
miento en el principio de la ren-
tabilidad. Edificante... y capita-
lista.

No obstante las garantías de
libertad arriba mencionadas, el
Estado tomará las medidas ne-
cesarias para que la extensión
de las tierras explotadas indivi-
dualmente no sobrepase la su-
perficie máxima fijada, que es
de quince hectáreas en la re-
gión occidental de Poloni•a.

Simultáneamente a esta de-
claración, el partido dernócrata
polaco, que forma parte del
Frente Nacional y que ha sido
profundamente reformado des-
de el advenimiento de Conntlka
al Poder, ha publicado también
un programa que tiende a la
verdadera reivindicación de la
clase media. Entre otr•as modifi-
caciones solicita que la activi-
dad cooperativa se restablezca

y que se desce^ttralice ad^ninis^
trativamente: "Las coopera`tí-
vas deben ser autónomas e in-
dependientes."

Todo esto suena a un cambio
radical orig^inado por el conven-
cimiento de que el camino era
equivocado. La primera conse-
cuencia de este cambio de fren-
te ha sido la sustittrción del Mi-
nistro de Agricultura, Anton Ku-
ligowski, por Edward Ochab,
miembro del Consejo político y
ex secretario del Comité central
del partido obrero polaco.

Es necesario no inducirse a
error al pensar en las conse-
cuencias que esta nueva política
puede tener para la ag^riculturu
polaca. No debe pcrderse de. vis-
ta que, aun con l^ts modificacio-
nes propuestas, los partidos de-
jan ver claramente su preocu-
pación de no alterar la "estruc-
tura socialista", como lo prueba
el nombramiento de Ochab pu-
ra ministro y la voluntad de
prohibir concentraciones de la
propiedad superiores a 15 hectá-
reas, y, sobre todo, el hecho de
que el Estado conserve en su po-
der el destino de los campesinos,
ya que permanece como su más
infiexible acreedor. Aumentará
los créditos, es cierto, pero su-
birá también los precios de las
máquinas, de los ^tperos y de los
abonos.

E1 Estudo no renuncia a l^is
deudas aplastantes que el régi-
men staliniano in^^puso a. una
agi•icultura que no podía librar-
se de ellas. Todavía debe el cam-
po al Estado, solamente por el
año 1956, 400.000 toneladas dc
cereales, 500.000 de patatas, cien
millones de litros de leche y
800 millones de zloyts, de im-
puestos aún no pagados. "Los
campesinos deben redimirse de
cualquier manera", dicen los dos
partidos en el manifiesto elec-
toral. ^Con este fardo encimat
podrá la clase rural hacer la re^-
volución agraria que le devol-
viera su libertad y su producti-
vidad? Habrá que verlo.

Otro fracaso en este nuevo
camino sería grave, pues daría
pretexto a que la nación a^niya
y rectora pusiera nuevamente
mano sobre la economía polaca,
pues la política de independen-
cia nacional inaug^urada por Go-
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mulka no puede subsistir sin
contar con el completo apoyo de
las fuerzas productoras del país
y sin asegurar la mejora de su
rendimiento.

La reforma propuesta no es
cosa del momento. Viene de lar•-
go. El campesino polaco ►e ha
resistido con todas sus fuerzas a
la colectivización, como lo de-
muestra el hecho de que en el
tiempo que lleva el régimen co-
munista instaurado en el país,
solamente el 20 por 100 de la
propiedad agrícola ha pasado a
las explotaciones colectivas o
cooperativas, quedando el resto
del 80 por 100 aún en manos de
sus pr•opietar•ios. Además, esta
colectivización ha sido efímera,
pues de los 10.000 kolckozes or-
ganizados en el país, 8.000 han
sido disueltos después del levan-
tamiento de octubre de 1956, y
los 2.000 restantes permanecen
aún en vida por• las ligaduras
que sus deudas les atan al carro
del Estado.

Durante la colectivización for-
zosa, los kolckozianos han he-
cho todo lo posible por boico-
tear la producción, llegando un
país como Polonia, que antes te-
nía excedentes agrícolas, a no
poder cubrir sus propias nece-
sidades. A pesar de todos los be-
neficios de que disfrutaban las
explotaciones colectivas - auxi-
lios estatales, exenciones de im-
puestos, etc. -, la producció:n
por hectárea siempre ha estado
por bajo de la de ]a explotación
individual. Por ello estas explo-
taciones han podido resistir la
lucha encarnizada que contra
ellas desencadenó el r•égimen
staliniano abrumándoles c o n
impuestos, c u p o s oblig•atorios,
precios infimos y ausencia de
toda clase de ayuda.

El campesino independiente y
tenaz ha triunfado. Hoy se le
promete protección y ayuda, y
parece ser que no se conserva-
rán más explotaciones colectivas
que a,quellas que sean realmente
rentables.

Otra demostr ación interesan-
te envuelve el cambio de polí-
tica agraria de Polonia, y es que
la ciencia marxista, desde los
trabajos de von Kautsky y Le-
nin, no ha traído ninguna apor-
tación válida para el estado ac-

tual de la agricultura y para las
tendencias modernas de des-
arrollo agrario. La problemática
de la ciencia agraria ha sido,
por el contrario, perturbada y
envuelta con una niebla ideo-
lógica, que ha dado lugar a un
verdadero galimatías en la pro-
pia Rusia y en los Estados saté-
lites.

Partiendo de este conocimien-
to, uno d.e los economistas di-
rectivos de Polonia, el pr•ofesor
Lipinsky, de Varsovia, ha llega-
do a la siguiente conclusión :
"La anterior época capitalista
no ha condúcido a la formación
de "fábricas agrícolas" en el
campo ; el socialismo, por su par-
te, tampoco debe estatizar la
agricultura. Si se constituye una
explotación privada bien dirigi-
da por un kolckoz mal explota-
do, se olvida la verdadera idea
socialista. La existencia de una

LA AGRiCULTURA FINLANDESA
Aunque la extensión de Fin-

landia alcanza unos 390.000 ki-
lómetros cuadrados y su pobla-
ción no llega a 4.000.000 de ha-
bitantes, las condiciones geográ-
ficas y climáticas del país dan
lugar a que parte de la produc-
ción agrícola, especialmente de
cereales, no sea suficiente para
las necesidades de sus mora-
dores.

El agricultor finlandés tiene
que luchar con grandes dificul-
tades para la explotación de sus
tierras. Como Finlandia es el
fondo de un glaciar, su suelo es
poco ondulado y constituído ge-
neralmente de arenas en un 60
por 100, alcanzando las tierras
arcillosas solamente un 8 por
100. Aunque la ondulación es po-
co pronunciada, el drenaje de
las aguas es difícil y esta car ac-
terística ha dado lugar a la for-
mación de numerosos lag^os en
su territorio.

El invierno es largo y duro,
siendo por consiguiente muy
corto el período de desarrollo de
las plantas. La estación de cul-
tivo comienza en abril-mayo y
dura hasta septiembre, lo que
obliga al agricultor a elegir plan-
tas de ciclo corto y resistentes
al frío.

A los efectos ^^ ag^rícolas, Fin-

landia puede considerarse divi-
dida en dos partes: una al nor-
te de la línea Oulu-Nurmes, y
otra al sur de esta línea. La re-
gión sur es apropiada, sobre to-
do en las proximidades de las
costas, para cultivo y ganadería ;
la norte está toda dedicada al
bosque y sus productos. Parte de
ella está s^ituada más allá del
circulo polar ártico (Laponia).

Aunque el bosque domina en
la parte norte, no se crea que
en el resto no existe ; por el con-
trario, el bosque se extiende por
toda la superficie del país y rara
es la propiedad ag^rícola que no
cuenta con unas hectáreas de
bosque (50 ó más hectáreus).
Por otra parte, el fomento y con-
servación del bosque está regu-
lad.o por la ley y se le conside-
ra como la riqueza principal del
país. Los lagos contribuyen cott
su producción pesquera a la
economía finlandesa y son un
poderoso auxiliar de la explota-
ción maderera, ya que prestan
valiosa colaboración p u r a el
transporte de la madcra.

Los prados son otra de las
fuentes de riqueza del país, ya
que en ellos se nutre una impor-
tante cabaña de g~anado vacuno
lechero- unos dos millones de
cabezas-y un millótr y medio

clase de campesinos indepen-
dientes no constituye ningún pe-
li.gro para el socialismo. La crea-
ción de explotaciones de Estado
no nos acerca un paso al socia-
lismo; si estas explotaciones no
muestran un aumento de pro-
ducción, es una demostración
palmaria de que se ha propuesto
al capitalismo ttna economía
pseudosocialista. La práctica ha
demostrado que la colectiviza-
ción origina una pérdida de in-
terés en el trabajo. En el socia-
lismo se presentan para la agri-
cultura tres exigencias: moder-
nización, técnica y aumento de
producción".

Estas tesis revolucionarias de
un profesor comunista no están
aún en el programa del partido.
Pero la ruta del estéril dogma
bolchevique se ha quebrado...
primero en Yugoeslavia, recien-
temente en Polonia.

,^.^,)
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de reses de ganado lanar. La
leche, el queso, la mantequilla,
la caseína, son productos elabo-
rados en millares de estableci-
m.ientos cooperativos, y especial-
mente la mantequilla es un pro-
ducto de exportación a los mer-
cados del Norte de Europa.

De los cultivos herbáceos, re-
legados, como hemos dicho, a la
parte meridional del país, me-
recen especial mención Pl trigo,
la cebada, el centeno y la ave-
na, que con la patata ocupan la
mayor parte de la superficie
cultivada. A estas plantas se
unen también la remolacha azu-
carera, el lino para fibra y grasa
y la colza, pr•incipal fuente de
esta última materia.

La fertilización del suelo en
Finlandia presenta una peculiar
característica. Los suelos, en ge-
neral muy húmedos y ácidos, y
el rigor del clima, obligan a uti-
lizar variedades rústicas no sus-
ceptibles de aumentar el rendi-
miento por el empleo liberal de
ubonos. Sin etnbargo, muchos
suelos responden ul empleo de
la cal, siendo este mineral am-
pliamente utilizado para mejo-
rar la producción. Se calcula que
se emplean al año unos 5.000.000
de quintales de cal. Los abonos
potásicos tienen que ser impor-
tados en stt totalidad, y de los
ni.trog^enados el país produce el
50 por 100 de las necesidades.
De fosfatos puede cubrir por sí
nzisma el 60-70 por 100 de sus
necesidades, y en ]os suelos muy
ácidos se emplea una mezcla de
superfosfato y fosfato natural.

No obstante las condiciones
adversas del país, la perseveran-
cia y el tesón de sus habitantes
han ido transformando poco a
poco un suelo ingrato en un sue-
lo cultivable, y poco antes de la
Segunda Guerra Mundial habían
conseguido producir una g^ran
parte de su consumo en cerea-
les. Así, en la producción trigue-
ra se llegó al 68 por 100, y en la
de centeno al 90 por 100 del
consumo, lo que facilitó mucho
el sostenimiento de su población
dttrante los difíciles años de 1939
a 1944. En los años siguientes, la
evolución en este terreno fué
muy desfavorable. En 1955 se
cosechan 2.610.000 Qm menos de
cereales paniflcables que en el

último año de la anteguerz•a, lo
que representó una dismintzción
del 46 por 100. La superficie cul-
tivada de centeno disminuyó,
desde el comienzo de la guerra,
en 146.000 hectáreas, mientras
que la sembrada de trigo sufrió
un ligero aumento de unas
8.400 hectáreas.

Hoy, em.pleando cantidades
triples de abonos que antes de
la guerra, las cosechas van de-
creciendo cada año. Por ejem-
plo, la producción media de cen-
teno por hectárea, durante el
período de 1936-1939, fué de
15,19 Qm., frente a 14,28 en el
año 1955. Para el trigo, las cifras
correspondientes s o n 17,63 y
13,95. Estos descensos de pro-
ducción se atribuyen a las con-
diciones atmosféricas desfavo-
rables de estos años, y especial-
mente del año 1955, cuya cose-
cha quedó por• bajo de la de 1954
en 840.000 Qm.

La producción de cereales de
1955, comparada con las prodttc-
ciones medias del período 1930-

P A 1 F F S

Unión Soviética.
Argentina ... ...
Canadá ... ... ..
Francia ... ... ..

1939, ofrece las siguientes dife-
rencias : centeno, 577.000 Qm, o
sea el 66 por 100 en menos,
mientras que de trigo se cose-
charon 130.000 Qm. más.

Como ya se dijo antes, la pro-
ducción propia de cereales en
Finlandia, con relación a sus ne-

Un proyecto gigantesco
de rega dío

E1 proyecto más grande de

irrigación artiflcial de Ettropa

está a punto de realizar•se en

Alemania, en la llanura del Oker,

al norte de Braunschweig. En

este proyecto se trata de aguas

residuales clariflcadas de la ciu-

dad de Braunschweig, que has-

ta ahora desembocaban en el

C)ker sin servir para nada. Se

dispone de 30.090 metros cúbi-

co.C por día, y con éstos se in-

tertta regar 4.000 hectáreas de

suelos ligeros del brezo. Ascien-

den los gastos del proyecto total

a diez millones de marcos.

cesidades, va decreciendo en los
ttltimos veinte años, según se
consigna en el siguiente cuadro:

^ ^ u y
^^, dei

consumo
producido

1936-1939 . .. . . . .. . . .. ... 81
1952 ... ... . .. ... ... ... 50
1953 ... ... ... ... ... ... 53
1954 ... ... ... ... ... ... 49
1955 . .. ... ... ... ... ... 48

Este descenso no ha sido in-
visible para el Ministerio de
Agricultura, como es natural, y
para evitarlo se ha elaborado un
plan quinquenal que pretende
conseguir que en el país se pro-
duzca el 75 por 100 de las nece-
sidades en cereales. Si el plan
obtendrá su fin, no puede aún
predecirse.

Como Finlandia no está en
condiciones de cubrir su consu-
mo con la propia producción, se
ve obligada a importar los ce-
reales panificables, siendo sus
procedencias l^ls siguientes en
1955:

Iniiinrl:.^^i^íii i•„ Inie.

r ^ ^ ^ c^,^^rrr^^^

180.717 109.071
45.241 25.000
17.550 - -
4.695 -

Como se ve, el principal pro-
veedor es la Unión Soviética, y
por eso no es de extrañar que
Finlandia pretenda a toda cos-
ta producir por sí misma el 75
por 100 de sus necesidades en
el pan nuestro de cada día.-
Providz^s.
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La "Semana Verde", de Berlín
Nuevamente se ha celebrado

en Berlín la "Griine Woche", o
"Semana Verde", y nuevamente
han invadido el recinto de la
Exposición los 229.000 berlineses
y los 201.000 agricultores del
sector y zona oriental que pu-
dieron conseguir permiso para
asistir. De nuevo este año no se
podía dar un paso, pues hubo
125.000 visitantes más que el
año anterior, a pesar del 50 por
100 de aumento en los precios.

De la zona occidental ha acu-
dido, no sólo como otros años,
lo más representativo de la agri-
cultura, sino también de la po-
lítica. Aparte de ser año de
elecciones, la Alemania federal,
cuyo instinto político se ha agu-
dizado tanto después de la gue-
rra, comprende, aunque en Ber-
lín no lo crean, que su suerte
depende de la suerte de Berlín.
Y se han desplazado allá no só-
lo el Mini^stro de Agricultura,
doctor Liibke, sino también el
Canciller federal, doctor Ade-
nauer, aparte de otras persona-
lidades.

Los 2,2 millones de habitan-
tes del sector occidental y los
1,25 del oriental han oído al
Canciller recomendar a los ale-
manes que tengan paciencia pa-
ra la reunificación y para la
vuelta de la capitalidad a Ber-
lín, pues las impaciencias po-
drían ser contraproducentes y el
asunto está a punto de madu-
rar. La impaciencia de los ber-
lineses se ha exteriorizado en
todos 1 o s momentos, aunque
siempre de forma muy correcta.
A1 llegar Tempelhof, el segundo
aeródromo cubierto del mundo,
situado en plena ciudad, fué re-
cibido con un ramillete de "No
me olvides", y así sucesivamente.

Estos "No me olvides", así co-
mo los 18.000 tulipanes de todos
los colores, en plena floración,
que tapizaban una de las pra-
deras de los g^randes salones de
la Exposición, nos hablan de la
gran importancia de esta ciu-
dad en horticultura y jardine-
ría. Lo mismo que en 1956, ha-
bía plantas dc todas las épocas
en flor, en pleno invierno, en
1956 con 24° bajo cero (en la ca-

lle) y éste con 12° sobre cero.
La cantidad de explotaciones de
jardinería es inconcebible, y la
horticultura presentó también
una aportación considerable. Se
estima que el mayor éxito de
concurrencia este año ha sido
debido a la gran participación
de jardinería, a la que los loca-
les tienen enorrne afición.

Estos dos temas, jardinería ,y
horticultura, h a n contribuído
mucho a la disminución del pa-
ro en que se hallaban los 116.000
desocupados de 1955. Y aunque
de la zona oriental pasan a tr,t-
vés de Berlín unos 150.000 refu-
giados, éstos, una vez clasifica-
dos, pasan en su mayoría a la
zona occidental. Hasta hoy hari
pasado cerca de un millón. Pa-
ra estas atenciones, así corno pa-
ra las de reconstrucción, cultu-
rales, etc., Berlín recibe una
ayuda fuerte de la Repítblica
Federal y de América. Esta ayu-
da se eleva hasta ahora a cerca
de 2.500 millones de marcos
(unos 30.000 millones de pese-
tas).

Es muy interesante darse una
vuelta por los dos sectores de lu
ciudad para darse cuenta de la
enorme diferencia de uno a otro.

En el occidental predornina la
iniciativa privada. En el oriental
imponen los edificios oficiales, la
avenida Stalin y el monumento
a los rusos caídos en la últim^t
guerra.

En el sector occidental la vida
es como en cualquier gr^tn ciu-
dad de Alemania, o quizá iliás
aleg^re, a pesar de estar en una
isla. La producción agrícola e
industrial ya ha sobrepasado el
nivel de anteguerra, siendo ho,y
el 110 por 100 de la de 1936. Hay
que tener en cuenta que en Ale-
mania Occidental es el 208 por
100.

En el sector oriential, los so-
viets se esfuerzan en mantener
tm nivel de vida superior al de
la zona, ya que Berlín es una
ventana abierta al mundo en el
centro de Alemania, donde pue-
den compararse las dos infiuen-
cias, tma al lado de otra. Tanto
el sector como la zona le cues-
tan también bastante dine-ro a
los rusos.

Respecto a la agricultura, si
consideramos que hoy se ve pri-
vado el sector occidenta] de su
"hinterland", comprendcremos
los esfuerzos que tierten que ha-
cer los horticultores de los 480
kilómetros cuadrados del sector
para producir lo más que pue-
den y las autoridades de la ciu-

l^n aspe^^tu d^^l ^^:^bellríu di^ mnquin;u^ia cn la u,^^^n^una ^'w-^li^^,, d^^ It^•rlín
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dad (no tan libre aítn como la
zona occidental de Alemania)
para dar de comer a sus dos mi-
llones largos. Pero el humor de
los berlineses no decayó ni en
la época de bloqueo y se reedi-
fica a todo tren.

Cerca de nuestra Embajada,
semidestruída y situada en tmo
de los mejores emplazamientos
de la ciudad, se está construyen-
do el barrio Hansa como ensayo
para estudiar formas, materia-
les, sistemas constructivos, etc.
Participan en la construcción
más de 50 az•quitectos de renom-
bre de 14 países. Del 6 de julio
al 30 de septiembre tendrá lu-
gar la Exposición internacional
I^aterba^c de obras y construc-
ciones. En esa época podrán
verse edificios terminados, a me-
dio construir y en sus comien-
zos y seguirse las formas varia-
das de construcción. E1 gran
edificio Miiller va lo hemos visto
casi terminado.

E1 arquitecto francés Le Cor-
busier también va a edificar un
bloque de viviendas cerca del
Estadio Olímpico, proyecto dis-
cutido durante meses. Es un ti-
po de casa totalmente nuevo,
que comprende 500 viviendas, y
que él llama "tipo Berlin". Des-
pués de la guerra se han cons-
truído unas 80.000 viviendas
nuevas.

Con ser muy importante la

"Semana Verde" como exposi-
ción, lo más interesante ha si-
do, como en años anteriores, la
actividad que a su alrededor
desplegaron las organizaciones
profesionales, político-agrarias,
de crédito, de equitación, etc.
Más de 85 manifestaciones cul-
turales y profesionales de tipo
agrícola tuvieron lugar en Ber-
lín, durante el certamen, en dis-
tintos Centros oficiales y semi-
oficiales.

Con este motivo, las organi-
zaciones políticas aprovecharon
la estancia del Canciller y del
Ministro para que éstos expu-
siesen sus ideas sobre la políti-
ca agraria en vísperas del se-
gundo "Plan Verde" y de las
conversaciones sobre un merca-
do común europeo; la Sociedad
Alemana de Agricultura "DLG"
organizó un pequeño ciclo de
conferencias de economía agrí-
cola de actualidad; la Unión de
Horticultores tuvo sus sesiones
y conferencias, y los científicos
de las industrias lácteas, de fi-
topatología, de capacitación, et-
cétera, celebraron sus reunio-
nes, unas pCtblicas y otras pri-
vadas, de modo que la "Semana
Verde" puede considerarse un
punto de cita de la Agricultura
alemana.

Pero no sólo Alemania contri-
buyó al éxito de la "Griine Wo-
che". Bélgica, Holanda y Fran-

cia tuvieron en la Exposición
una amplia participación, con
sus enormes sta^ads y sus actos.
España, Grecia, Gran Bretaña,
Italia, Portugal, la Unión Sud-
africana, Turquía, Yugoslavia y
Bulgaria solamente presentaron
algunos de sus productos a tra-
vés de los importadores alema-
nes.

La técnica agrícola, con la
Jardinería y Horticultura, ocu-
paban ocho de los once pabello-
nes de 1957 (en 1956 eran nue-
ve), que con 35.000 metros cua-
drados (31.000 en 1956) forma-
ban la superficie de la Exposi-
ción. El nttmero de expositores
fué de 389 (248 en 1956), y las
organizaciones profesionales que
organizaron a c t o s fueron 61
contra 52 el pasado año.

La exhibicién "Técnica en la
Jardinería" daba una clara im-
presión del perfeccionamiento
de las máquinas, aperos y dis-
positivos que son de importan-
cia para la jardinería de renta.
Había una tienda de fiores de
autoservicio, a imitación de las
de comestibles, la primera en
Alemania.

La importancia de la Horti-
cultura, Fruticultura y Jardine-
ría en la República Federal es
tan grande que, en un país tan
industrial como Alemania, hay
35.000 explotaciones dedicadas
exclusivamente a ello, ocupando
150.000 personas; si se añaden
otras explotaciones que produ-
cen flores, fruta y hortalizas pa-
ra el mercado, además de otros
productos agrícolas, el número
de empresas asciende a 175.000,
sin incluir los que producen flo-
res y plantas para parques y ce-
menterios.

Era muy curiosa una depen-
dencia en la cual, como en un
pequeño teatro, se sentaban las
señoras y hacían preguntas a los
prácticos y técnicos del escena-
rió acerca de los problemas que
tenían con sus plantas, tiestos
,y nores, en sus casas y jardines.

Los hidropónicos ocupaban un
lugar preeminente en la entra-
da, con todos sus mecanismos
de bombas con dispositivos mag-
néticos automáticos y con ilu-
minación artificial de vaivén. El
substrato para estos cultivos po-
día verse en sus diversns znani-
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festaciones de grava de cuarzo,
grava de río, cock, turba, etc.
Podía verse la aplicación de sis-

tiemas semejantes al cultivo en
tiesto. Las plantas son alimen-
tadas desde abajo por una so-
lución nutritiva st^lministrada
por una bomba. Así no hay que
abonar cada tiesto. De media a
tma hora, segím el sustr^ato, se
empapan los tiestos de hume-
dad. Entonces retorna el exceso
de solución nutritiva u un de-
pósito. Para evitar los daños del
agua encharcada, los tiestos des-
cansan en una capa de grava.

La construcción de los sopor-
tes es interesante ; los depósitos
planos de placas de amianto
van recubiertos de una fina ho-
ja de plástico (PVC). La bue*^a
aireación dc las raíces se con-
sigue con el estancamiento y el
enjugado que se hacen, alterna •
tivamente, con la solución nu-
tl'1t1Va.

LLl 11111111nUClón COI1S1Ste Cn

ocho tubos luminosos e?i total.
Unos son de tm color y otros de
otro para iluminar a voluntad
con distintos tramos del aspec-
to. Van montados en una pan-
talla que va y viene, movida por
un transportador de raíl colg'a-
do. Aunque parezca mentira, es-
te sistema cuesta sólo un quinto
que las luces fijan. Todo es auto-
mático, incluso la regulación va-
riable, según la mayor o menor
luz natural.

En aperos y máquinas, desde
la primera fresadora para sue-
los, hecha en 1920 por Siemens-
Schuckert, a hoy, no se avanzó
mucho hasta precisamente en
los últimos años. Con ser intere-
sante la aportación a la "Griine
Woche", fué insignificante en
comparación a la que pudo ver-
se en la DLG en Hannover, por
las dificultades de enviar ma-
quinaria a Berlín y volverla a
retirar.

Cuando se ven en estos países,
de clim_a tan dificil, flores en
cantidades enormes, a lo largo
de todo el año, se piensa en lo
fácil que ser•ía para nosotros só-
lo con una lig•era ayuda de abri-
go y calor, y no can un esfuerzo
económico permanente, tener
toda clase de flores para el con-
sumo interno, y l.^ara exporta-

1:1 P^^bi•Ilúu I^uland^^ti, rrr^^^cnl,^ a pri:du^los horlíi•ul;^ti ^ a t7nli^•ul.tl^n:^.

ciótt, tambié ► r en las cuatro es-
taciones.

A1 pie de la amplia escalera
del pabellón seg'undo formarott
el arquitecto de jardines, Rein-
hard, y su mujer, un abanico de
15.000 tttlipanes, 5.000 de cada
tima de las clases "Brillant-Star"
(rojo y bajo), "John Gay" (ma-
yor y rojo naranja) y"Wínter-
gold" (amarillo). La perspectiva

es magnífica y nos hace la im-
presión de estar en primavera
en el "Keukcnhof" de Holanda.

En el pabellón cuarto, pero en
su parte sur, estaba todo lo re-
ferente a semillas, insecticidas
y anticriptogámicos. La oricn-
tación principal era la Jardine-
ría, Horticultura y Fruticultura.

Y en la parte norte del mis-
mo "Halle" la Exposición lleva-
ba el lema "Provecho y alegría
por medio del huerto-jardín fa-
rniliar". Si se tiene en cuenta
que en Alemania casi un 60 por
100 del consumo anual de hor-
talizas proviene de los huertos
familiares, se dará uno id^s ^le
cómo se atiende a este aspect^
de la producción.

También se exponían semillas
de nuevas variedades de colirá-
bano, resistentes a las heladas,
de variedades de coliflor y ju-
días enanas y de numerosas flo-
res, así como la incrustación de

semillas por el procedimiento
Schering con los productos AI-
vit 50 y Alvit 55, para defender-
sc contra los díuteros de las hor-
talizas y la H^le^tryu ct.iat2quu de
las cebollas.

En Fruticultura, lo tnás inte-
resante para nosotros es la pro-
paganda, dirigida por un lado
hacia las amas de casa y por
otro a los productores y sus co-
operativas, a favor de las clases
comerciales. Se exponían repe-
tidamente cajas de diversas fru-
tas, pero siempre en grupos dc:
a tres, una de clase A, otra de B
y otra de C. El comercio alemán
y el comprador van entrando por
las clases comerciales, y los paí-
sus suministradores debemos te-
ner mu,y en cuentu estas exi-
genci as.

Las conservas de í'rutas, tan
importantes en un país que no
puede tener fruta todo el año,
ni le llega la que produce, esta-
ban ampliamente representadas
en todas sus formas.

S^n embargo, el consumo de
conservas, en botes de lata o vi-
drio, a pesar de haber aumen-
tado de 1952 a 1956 de 1,9 a 3,5
botes por cabeza y año, es muy
bajo, comparado con otros paí-
ses: Estados Unidos, 37; Fran-
cia, 19; Gran Bretaña, 16; Sui-
za, 15, y Bélgica, 11.

^^^.}
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Seguridad social de los pequeños
labradores de España

En el Instituto Nacional de Estu-
dios f urídicos ha pronunciado una
conferencia, sobre la ^^Seguridaa
social de los pequeños labradores
de Eepaña,^, el profesor numera^:o
dc Derecho Agrario de la Escuela
de Ingenieros Agrónomos, D. Ma-
nuel María de Zulueta. Correspon-
de al curso de Derecho Agrario,
organizado por dicho Instauto, en
colaboración con el Centro de Es-
tudios liipotecarios del C:olegio de
[Zegistradores de la Propiedad.

El conferenc^ante, después dP
señalar el carácter social yue pr^-
senta el Derecho agrario en nues-
tros días, pasa a estudiar el pro-
blema de la seguridad social de los
trabajadores del campo, tanto asa-
lariados como pequerios campes -
nos que labran por cuenta propia.
I-íace resaltar la dist^nta men±ali-
dad de unos y otros y la necesidad
de que se provea a su seguridad
social de diferente manera.

La de los asalariados ha de 6a-
sarse en un buen sistema de se-
guros sociales y en una política
de emigración campesina que en-
camine los excedentes de pobla-
ción rural a núcleos industriales o
urbanos para que se dediquen a
actividades no agrícolas. Esto re-
quiere la preparación profesion.tl
de los campesinos quc han de
abandonar el campo, para que no
se vean obligados, como sucede
generalmente, a colocarse de sim-
ples peones. La emigración de es-
tos excedentes aminora el paro e.;-
tacional y puede hacerse no sólo
sin disminuir la producc^ón agrí-
cola, sino aumentándola, siem-
pre que se dote la agricultura de
capitales suficientes.

Los campesinos que trabajan.
en unión de su familia, sus peque-
ñas explotaciones, a veces sól^
disponen de tierras insuficientes
para ocupar su actividad durante
todo el año y se desenvuelven con
grandes dificultades económicas.
El progreso agrícola y la mecani-
zación permite que los labradores,
con el mismo trabajo, cultiven ca-
da vez mayor extensión de tierras,
por lo que es preciso que los lo-
tes familiares puedan crecer con
el tiempo.

La legislación de arrendarnien-
tos ha protegido ampliamente a los
arrendatar:os actuales, pero no así
a quienes desean serlo ni a los que,
por algún motivo, tuvieron que de-
jar la tierra que cultivaban, pues
aquella fuerte protecc'ón ha cau-
sado un retraitniento de los pro-
pietarios a ceder sus fincas en
arrendamiento a nuevos colonos.

Los patrimonios comunales de
los pueblos, de cuyo ap-oveci^a-
miento participan todos los veci-
nos, y los modernos huertos fami-
liares que crean los Ayuntamien-
tos, con ayuda del Instituto Nacio-
cional de Colonización, constita-
yen unos medios complementarios
de aumentar 1a seguridad social de
los modestos agricultores.

Los seguros soc^ales actualmen-
te en vigor en España favorecen
más a los obreros no agrícolas qu^
a los que viven d.el campo y es
necesario superar algunas dificulta-
des para lograr que todos los tra-
bajadores españoles se beneficien
de ellos en igual medida.

Es muy :mportante la conserva-
ción y el fomento de las explota-
ciones f a m i 1 i ares canipesinas.
Nuestras leyes de colonización y
de concentración parcelar:a han
dado origen a muchas de éstas. La
legislación sobre patrimonios fa-
miliares que se apl'ca a los lotes
concedidos por el Instituto Nacio-
nal de Colonización debería exten-
derse, con las adaptaciones nece
sarias, a las demás explotac^ones
familiares de España.

Es necesario un esfuerzo qu^
asegure la rentabilida^^l de nuestras
empresas agrícolas, lo cttal no se
consigue solamente con una polí-
tica económica que sosteuga pre-
cios justos de los productos del
campo, sino que es prf:ciso tam-
bién modificar la estructura de las
explotaciones con el fin de aumen-
tar su productividad. iara la con-
secución de estos fines, los juristas
agrarios tienen una importante mi-
sión que cumplir en la elaboración
de los principios que sirvan de ba-
se a las futuras disposic^ones del
legislador.

La brillante disertación dcl se-
ñor Zulueta fué muy aplaudi^la
por la numerosa concurren^ia al
acto.

Pr^mios para iraóajos sobre co^ce^iració^ parcelaria
El Servicio de Concentración

Parcelaria convoca dos premios
de 1.500 pesetas cada uno, para
el primer semestre del corriente
año. Las bases de este concurso
son las siguientes:

Primera.-Podrán optar a los
dos premios los autores de tra-
bajos sobre temas concretos de
con.centración parcelaria, en su
a.specto técnico-agronómico, téc-
nieo-jurídico o cualquier otro;
con firma o anónimos que ha-
yan sido publicados en la pren-
sa española durante el período
comprendido entre el 1 de ene-
ro al 30 de junio del corriente

año. Dichos trabajos deberáti
haber sido insertos en la pren-
sa diaria, semanarios o revistas
de periódica publicación.

Segunda.-Los autores que op-
ten a estos premios deberán re-
m.itir al Servicio de Conc.entra-

ción Parcelario del Ministerio de
Agricultura, en Madrid, calle de
Alcalá, 54, antes del dia 15 de
junio próximo, dos ejemplares
de la publicación en que los tra-
bajos hubieren aparecido, con-
signando el nombre, apellidos ,y
domicilio del aspirante, así co-
m.o su dirección telefónica, si es

posible.
Tercera.-Cada autor podr^t

presentar uno o varios trabajos,
y éstos podrán estar desarrolla-
dos en forma de artículos o re-
portaj es.

Cuarta.-El iallo del Jurado,
que será inapelable, se dará a
conocer dentro de los diez dí^a.,
siguientes a la fecha de expi -
ración del plazo de entrega.

Quinta.-La cuantía de cada
uno de los dos premios, objeto
de este concurso, será de 1.500
pesetas.
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COMER CON LA VISTA
La vida moderna está l^rodu-

ciendo ya en España impactos
intensos en la organización do-
méstica, una de cuyas partes
más importantes es la ordena-
ción de comidas; las horas, la
composición de los platos, la for-
ma de condimentarlos se están
alterando y otros modos van a
sustituirlos. Se siente siempre
nostalgia por las cosas amables
que se van, pero ttnas de las
más apreciadas para muchos es-
pañoles son éstas de rendir un
culto a las comidas, dedicándo-
las el bien que más escasea hoy :
el tiempo. Hace falta tiempo pa-
ra degustarlas y saborearlas, pa-
ra gozar con una buena mesa y
compañía. Se comía, y creo que
somos muchos los que deseamos
seguir comiendo, con los senti-
dos del gusto y del olfato, coad-
yuvando como auxiliares la vista
y el oído ; mas la prisa, que todo
lo invade, está alterando la je-
rarquía gastronómica de los sen-
tidos y va tomando pervivencia
la vista. Una buena salsa, un co-
cido con garbanzos cocheros, la
elección de un asa.do "bien pas-
sé" sólo pueden apreciarse con
cl gusto y el olfato; el rito de
presentación de la paella, como
los exámenes previos con la vis-
ta de otros platos, no trataban
de obtener un panoranaa de co-
lores en un plato, sirto de con-
firmar la bttena disposición cu-
liuaria del mismo, que tienc la
composición y proporción preci-
sa de sus elementos, la "nariz"
adecuada.

Mas todo esto se está trasto-
cando, y a ello contribuye la
conservería de platos precocina-
dos, que ofrecen en las revistas,
especialmente anglosajonzts, una
propaganda sugestivísima a ba-
se de presentación ,y colorido ;
pero son "fotografias en color",
sin la verdadera gracia del "bo-
degón", diferencia que les tras-
ciende de que es también distin-
to lo que representan: cl uno,
una quintaesencia bromatológi-
ca, una elucubración científica
con muchos errores; el otro, la
naturaleza con todos sus ele-
mentos bien ponderados.

Hay que llamar la atención so-

brc el hecho de que se da dc-
m<rsiada importancia a la pre-
sentación de los alimentos pr•i-
marios y sus claboraciones, sa-
crificándose cualidades natura-
les que obligan a hacer y desha-
cer. Se destruyen unos principios
para reincorporarlos artificial-
mente y se reconstruye el equili-
brio volviendo a echar vitami-
nas, sales, aminoácidos, salsas y
condimentos a la preparación
básica que st.ifrió una destruc-
ción de algunos de aquellos prin-
cipios esenciales para la ntitri-
ción.

Ya se sabe quién va a ganar.
La corriente nueva se impondrá,
y un ejemplo lo tenemos en la
evolución e itnposición final del
pan blanquísimo, que carece de
muchos elementos minerales y
vitamínicos, porque se han eli-
minado tegumentos, embriones,
capa proteica; y a corregirlo va,
por ejemplo, la ley americana
que obliga a un enriquecimiento
de estas harinas blanquísimas y
ultrapuras, hasta el punto que
la legislación norteamericana
dispone la incorporación a las
harinas de las vitaminas B„ B_,
PP y D, calcio y hierro.

En estos enriquecimientos se
llega ya a cosas que parecerían
antaño contranatura; citemos
como ejemplo el buen éxito en
el racionamiento ultracientífico
de cerdos con la adición de ga-
llinaza desecada y molida como
fuente de microelementos nutri-
tivo^.

Estc afán de la presentación
se extiende con exageración a to-
d.os los productos agrícolas, so-
brepasándose ese justo medio
que es preciso alcanzar en todas
las cosas: las manzanas ameri-
canas, voluminosas, de vivo co-
lor ro,jo, hermosas y sin mácula,
pero con sabor a estopa, que no
soporta la comparación con ttna
verde doncella; los melocotones
acttosos del tipo Pavía, que se
sirven cnvueltos en algodones,
que son agua pura frente al sa-
broso Campiel ; los gigantescos
fresones suizos, de exposición,
más insípidos; las magníficas
piezas de carne de los mercados
ingleses e irlandeses, que, gui-

sados, careren con frecuencia
del nivel que el "gourtnund" en-
cuentra c o n facilidad en una
carne de ternera de Avila o del
Poitou. Mu,y otra c o s a suce-
de c o n aquellos tratamientos
y envasados q u e directamente
conducen a mejorar la conserva-
ción, el transporte y almacena-
do, y que, por tanto, contribu-
yen a su abaratamiento al eli-
minar mermas y riesgos.

Ahora que en España se está
en un momento dc evolución en
todos los órdenes, pero apenas
iniciados, cabe que la transición
a estas nttevas modas se haga
con medida, examinando previa-
rnente si es interesante la elimi-
nación de nuestras caractcrísti-
cas producciones para sustttuir-
las por otras extranjeras que tie-
nen como ventaja el ser má^ be-
llas o dar más rendimie ito en
detrimento de la calidad pero
que, en definitiva, resultan o
más caras o menos conserva-
bles, menos sabrosas o, broma-
tológicamente, más imperfectas.

La normalización de los pro-
ductos agrícolas es precisa, so-
bre todo cuando tiene que ser-
virse a unos clientes con gustos
específicos. Tal sucede con las
frutas exportadas: si f u e r a
quieren uvas sin pepitas pero so-
sas, es evidente que h a y que
atenderles; o si el mcrcado ex-
terior se desquicia y confunde
con la abttndancia de clases,
hay q u e ir a simplificarlas;
pcro e n e 1 mercado interior
cl problema no es tan acuci<an-
te. P u e d e y debe producirse
la evolución más lentumente, ,y
así, además, se d<L a las comar-
cas de rnás lento desarrollo la
posibilidad de continuar con
mercados naturales interiores
diversificados q u e buscan con
afán apelativos localos dc las
productos : angulas de Aguina-
ga, truchas del Sil, cerezas de
Zaragoza, espárragos de Aran-
juez, rnanzanillas del Moncayo,
quesos manchegos sin falsificar,
chirimoyas de Almuñécar, perre-
chicos de los campos del Aralar,
cochinillos segovianos, jamón de
Jabugo y tantas delicias m á s
que se obtienen en España, fren-
te a la uniformidad de unas la-
tas de Chicago o California.

J. N.
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POR TIERRAS MANCHEGAS
IMPRESION DE SUS CAMPOS Y COSECHAS

Los agricultores de La Man-
cha están de enhorabuena. Sus
tierras de pan llevar se calaron
lo suficiente como para deste-
rrar los temores que tan ftmda-
damente abrigaban respecto al
logro de sus afanes. Toda La
Mancha experimentó esos bene-
ficios pluviales, que sin ser de
gran m.onta ni de excesivas pre-
cipitaciones por metro cuadra-
do, como en otras regiones es-
pañolas se produjeran, el caso
es que, ya fuera por efectos de
régimen tormentoso o por las
tatnizadas aguas de estabilizado
temporal, estas aguas calaron
las raíces de sus sembrados y
obraron el portento milagroso
de salvar lo que ya parecía irre-
misiblemente perdido.

El estado de los sembrados por
esta Mancha es francamente
bueno y,ya puede augurarse que
habrá siega, trilla y paneras ;
que habrá trigos de a veinte en
]os secanos bien traídos, y ras-
trojos ya desahuciados para
echarles la hoz que saldrán de
cinco y de a seis, y hasta de diez
en algunos casos, que valdrá la
pena recogerlos. Las cebadas lle-
varon la peor parte, por su más
temprana espigación y encaña-
do, y sufrieron el mal trato de
los hielos; pero a pesar de que
para paja puede anticiparse ha
de ser mal año, la granazón ha
de ser perfectísima en lo no he-
lado y será una cosecha buena
en términos generales, pero in-
ferior a la del año pasado.

Es evidente el gran cambio
que la agricultura ha experi-
mentado en La Mancha de po-
cos años a esta parte. Stz mo-
dernización se aprecia en un sin-
fín de detalles que no pasan
desapercibidos por aquellos qtte
viven la vida del agro y son tes-
ti.gos de las inquietudes de esos
labradores de los que los pro-
fanos dicen que se pasan la vi-
da llorando, mirando al cielo,
con la boca seca y siempre pi-
diendo lluvias. A esos abnegados
labradores, a los que el cielo los
hace y los deshace como si de
m.arionetas se tratara, a ellos

nuestro enfervorizado canto dc
<^dnti.ración y respeto, porque a
su, intranquilidades y sinvivir
eontinu.^ debemos el pan de ca-
da día que a la boca llevamos.
Para estos labradores que ya
van m.odernizándose y admi-
tiendo de buena fe las orienta-
ciones que las modernas concep-
ciones agricultoras reclaman ha
nacido un buen consejero que
les conducirá por lo: caminos
z•ectos y seguros del éxito más
definitivo, como fruto de la
acertada asociación de la expe-
ri.encia-ciencia puestas al servi-
cio incondicional de los intere-
ses del agricultor.

En estos momentos iniciales
está llevando a cabo el Servicio
de Extensión Agrícola una serie
de experimentos y ensayos com-
binados con los agricultores in-
teresados, de los que han de lle-
gar a conseguirse resultados
m.agníficos. Cultivos nuevos,
hr^^cedimientos y sistemas igual-
mente nuevos son puestos en
práctica en las propias fincas
del agricultor, ya que a pesar
de sus buenos deseos les faltan
ini.ci.a.tivas y nunca hubiera lle-
gado a realizarse innovación
alguna. Hoy, con esta colabora-
ción espontánea y desinteresa-
da, el labrador adquiere con-
fianza y admite sugerencias que
luego han de transformarse en
palpables beneficios para el ex-
plotador o dueño de la finca, y
en las que el cultivo de la soja,
el algodón, los maíces híbridos y
nuevas semillas trigueras se
experimentarán bajo la implan-
tación de modernos procedi-
mientos horticultores.

Lo^ viñedos de La Mancha ya
b. o*aron en su totalidad y se
p:^rcibe el tierno fruto que sus
^^emas alumbraron. De esta ob-
servación poco se puede colegir
cen fines estadísticos de produc-
ci^ín, porque cs prematura anti-
c:ipar vaticinios a tantos meses
fecha. Cualitativamente, no pa-
rece que llegue el fruto, pero
hubiera sido más com.pleto el
año si no aparecieran pulgares
helados con bastante profusión,

y que, segtín cl decir de los en-
tendidos, unos opinan que se hc-
laron con las escarchas de la
posvendimia, y otros que con los
hielos de febrero. Ahora, en ple-
na floración -aunque retrasada
por lo menos una quincena-, sc
aprecian claramente, y aunque
es posible que esos pulgares
echen nuevos brotes tardíos, lo
natural es que no lleven Yrtzto
hasta el año próximo, cuando
menos.

Los plantíos y viñas jóvcncs,
como más precoces, van m^is
adelantadas; pero tanto éstas
como los ya adultos acusan ese
retraso por la talta de prizna-
vera, que este año pasó fugaz
para estas plantas, máximc
cuando sus raíces no sc calaron
con aguas invernales, quc son su
mayor y más eficaz comple-
mento.

El mercado de los vinos man-
chegos cox^tinúa estacionario y
acusa la misma tónica q,ue el
pasado mes. La c^portación
continíia su marcha nonn al, pe-
ro no en consonancia con e] es-
t<:do general de sus cotizaciones,
l^'.tes es el mercado de más ba-
;os precios de todas las zonas
l,^.oductoras de España. Es in-
o.udable que cuando este repor-
taje vea la luz el movimiento,
r.?ercado y actividades del nc-
gocio vinícola tiene que haber
experimentado algo de vitalidad
por la demanda que tiene quc
haber ealizado el mercado an-
óáfuz, entregado de lleno a las
?aeras de siega. Otro aspecto de
^^amo interés, aunque pasa dcs-
apercibido para tma importan-
te minoría, es la repercusión
que en el negocio vinícola ha
de produ.cirse con la recién de-
cretada disposición de la unifi-
cación de cambios, que el Mi-
nisterio de Comercio ha puesto
al servicio del comercio español
de exportación para sus relacio-
nes con el exterior. Estas me-
didas, que a simple vista apa-
recen como intrascendentes, ha
de causar en este sector de la
productividad vinícola impor-
tantes repercusiones, al ser rc-
ajustados los cambios con rela-
ción a las Bolsas de moneda ex-
tranjera.

La exportación, hasta ahora
restringida, ha de entrar en
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trna rnteva fase, y si hoy se con-
sume ?ncnos vino en España
porque otras bebidas de impor-
tación adquirieron carta de na-
tttraleza y los relegaron a se-
gtmdo lugar, podrá encontrarsc
esa compensación para esta in-
dustria con el incremento de la
salida de caldos españoles al cx-
terior, que ha de proporcionar
buenas y saneadas divisas.

Los alcoholes y dcrivados no

han sttfrido grandes cambios y
sus cotizaciones e.n toda la zona
productora de La Mancha pue-
den establecerse de esta forma,
salvo pequeñas variaciones: al-
cohol rectificado de 96 grados,
21-21,75 pesetas litro; flemas de
orujo, 15,50; mistelas, 21,50-22;
Inostos azufrados, 17-17,25, y vi-
nos para fábrica, 1G-16,25.

Eirin, de Negreira (Coruña);
quinto premio, a don José A.
Fernández Pastor, de U b e d a
(Jaén); sexto premio, a don Ru-
fi.no Bedoya Lozano, de Archs-
Belvis (Lérida) ; séptimo premio,
a don Aníbal Mallo Mallo, dc
Sahagún (León), y octavo pre-
mio, a don Francisco Collado
Calvo, de Aras dc Valpucntc
( Valencia).

Cuarto.-Adjudicar los ciuco
Premios Nacionales de Olicios
Agrícolas a los señores siguien-
tes:

A don Francisco Lbpcz Viaña,
de la Mutttalidad y Coto Esco-
lar de "San Isidro Labrador"
(Huelva) ; a don Br aulio Este-
ban Antón, de ]a Mutualidad y
Coto Escolar "La Pcrseveran-
cia", de Villagonzalo, Pederna-
les (Burgos); a do^t Antonio de
Vega Zamora, de la Mutualidad
y Coto Escolar "Santa Isabel",
de Malpartida de Cáceres (Cá-
ceres) ; a don Máximo Cuenca
Iglesia► , de la Mutualidad y Co-
to Escolar "San Juan de Saha-
gírn" (León), y a don Antonio
Pérez Oñaños, de la Mutualidad
,y Coto Escolar "Santa Eulalia
de Mérida", de Berdún (Huesca).

M. DIAZ PINES

Premios a la Investigación agrario, Prensa agríco-
la, Maestros Na^ionales y ofi^ios agrí^olas

Eu el Bt^letíli del 15 de mayo
dc 1957 sc publica una Ordcn
del Ministerio de Agricultura,
fecha 11 del mismo mes, por la
quc se re5uelve como se indica

cl concurso de trabajos convo-
cado por Orden de 9 de ma,yo
de 1956, sobre temas agrícolas,
forestales y pecuarios:

Printero.---Acumular el impor-
te de los premios primero y se-
gttndo de Investigación Agraria,
y distribuirlos, a partes iguales,
en otros dos quc tendrán la con-
sideracióu de primer premio, ad-
judicándosc uno de ellos a don
Enrique Alcaraz NIira y a don
José Maria Caridad Igelmo, alt-
tores del trabajo presentado ba-
jo el lema "Selección", cuyo tí-
tulo es "Estudio genético sobre
la combnstibilidad del tabaco
(once años de Genética aplica-
da)", y otorgándose el otro a don
Manuel Gadea Loubriel por el
trabajo presentado bajo el lema
"Regiones naturales españolas.
Trigos cultivados actualmente.
Nuevas variedades que incre-
mental'lan 1'endlmlentoS. Call-
dades, prccios y comercio de las
mismas".

Segundo.--Adjudicar los seis
premios de Prensa agrícola a los
señores siguientes :

Primer premio, a don Eliseo de
Pablos Barbados; segttndo pre-
mio, a don Rafael Romero Mon-
tero ; tercer premio, a don José
Velázquez Díaz; cuarto premio,
a don Ginés de Egea Amorós;
quinto premio, a don Alfredo
Fuertes de Sancho, y sexto pre-
mio, a d o n Salvador Fuente
González.

Tercero,-Adjudicar los ocho

premios para Maestros Naciona-
les a los señores que se indican:

Primer premio, a don Juan
Arturo Lázaro Crespo, de Chel-
va ( Valencia) ; segundo premio,
a don Pablo García Izquierdo, en
colaboración c o n 1 o s señores
Maestros don Sebastián Mazo
Quintero y don Honorio Mil<tno
Gonzálcz García, de M o g u e r
(Huelva) ; tercer premio, a don
Federico Vergara Vergara, de Je-
rez dc la Frontera (Cádiz); cuar-
to premio, a don Juan Garrido

Movimiento
7Nl:ENIliRI)S AI:RO^+)11t)5

,/tibil.nriun.es.-Drnt Manuel Ilerrer^^
I'.T;ana.

tiupcraunt.crnrros.-I)on J^+sé Garci^+
Fernández, don Evaristo (^iménez ('a-

cho, don M:muel Rodrí^ucz ('andcla,
don Eduardo Prieto 1[eraud y dou Pe-
dro Ballcster ('respu.

/npresos.-bon Angel Sevilla Laser-
na. dou JoSé Luis Ortega tiada. don
.Iuan Manuel Sicilia Molinero. don Cri^-
lino González Aleu^^ín y^I+^n Vicentc
^[^+rtin ^'.+rT;,tti.

['EHI'PO5 AGItI('OI,Ati l)EI, ESTAUt)

Superrt ttrtt.erarios. - llun A n t o n i u
García García y don José ('^onangla
Niarín.

Desti.^t.os.-A la Jefatura Agronómi-
ca de Se^ovia, don José Campos Rsco-

bar; a la Jefatura Agronómica de '1'c-
ruel, don Luis Alés Reinlein.

Ascensos.-A Perito Mavor de sc-
gunda clase, don Mariano Antón D1<r
teo y don Pedro de Rojas Solís; a Pc-

rito Mayor de tercera clase, don Artu-
ro de León Canser y don Rafael Vc
larde Arteaga; a Perito primero, don
Ramón Andrés Tarfn, don José Ant++-
nio de la Macorra Revilla, don Jairne

Lloret Lloret, don Manuel Montalhá+t

de personol
11^+rtinez ^^ dui+a Am^ili;i It,inu,n I,u^
+luc.

A I'erit+, tiul+criur (V1^+ti'ur. dnn I,ui^
\laría Sánr^ltrx Jimr^tu^z ^^ +lon Ycdr^^
(Zuilcz Li^hona; a Perilo tiupcri^+r d+^
primera cl^i^e, clun r'ranrisco I,I^^n ;^
Mingot y +1on I:mili^+ I^+^rn^ín+icz ;1fi-
+luel; . a I'r^rito Supcrior +Ic ,:^^ttn+l;+
clasc, dn 61,iuucl I)uplá I^lartín y d++n
Arttu•o Ncira I^c^rncindci; a 1'^^ril^^ 1T;+-
}^or de primer;i c•l.+^c, d+^n I^at;^ •nir, \'c
ga Riset ^- don Arcadio +1^^ ltudas ^•
itile,jías; a ['critu i4la^^or dc ^cgund^+
clase, don N'ranci^co Garcí;+ i\iart+iv: ^t
Perito Ma^^or dc tcrc•cra clasc. +i+rn
H'rancisco Javicr [Ii^-ero +I+^ YcrcQa: a
Yerito primcro, don Lc+^poldo ['oml,u
S^ínchez ( S) y doña :^larí^+ ('onccpción
Montoya Gómez.

lyegresos.-Uon .Iuaquín Mcnc^s Gu.+-
.jardo-Fajardo, dun Frtn+ iscc Rucda
Sánchez, doña Pilar Castresana ,Y Alo^-
so de Prado, don Francisco . la^•icr A,t;tt-
ruza Ruiz de Gama, don Atanasio ('as-
tillo (ástillo, don ('ltn•ijo Antoniu Mu-
reno Moya, don José t"on^+ngla Marín,
doña Amelia ('oidw•as Fernández, don
Salvador Ramírcz Rravo ^^ don AntA^
nio García García, don Fcrnando Itiea^
Holgado, don \Ianuel García ('hacón.
don Herminio Fcrnández Soltu•es, don
An^el Moralcs y I)omínT;ucz, don Luiti
Alés Reinlcin.
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CE{tF.ALES Y LEGUMf3RP]S

Como impresión de conjtmto,
diremos que en Andalucía occi-
dental las siembras de cereales
y legumbres de otoño acusan en
Córdoba todavía falta de hume-
dad, y en general, tanto en esta
región como en la oriental, han
mejorado mucho con las lluvias
registradas en el mes de abril y
primera decena del corriente,
aunque solamente las provincias
de Huelva y Jaén ofrecen mejor
aspecto vegetativo que el año
pasado por estas fechas.

Es, por lo común, normal el
desarrollo de los sembrados de
Castilla la Vieja, mostrándose

excelentes en Segovia, bien en
Burgos y medianos en parte de
Palencia, en donde acusan mu-
cho retraso vegetativo en la tie-
rra de Campos, habiéndoles per-
judicados las heladas a]os más
tempranos de la provincia de
Soria. Por el contrario, las siem-
bras de Castilla la Nueva mues-
tran deficiente aspecto, a excep-
ci.ón de Cuenca y Guadalajara.
La escasez de precipitaciones y
el descenso de temperatura cau-
saron daños a las más adelan-
tad.as, así como a los cereales de
pienso, especialmente en la pro-
vincia de Ciudad Real. Tainbién
en Aragón, Rioja y Navarra las
heladas y la falta de lluvia, ya
que la distribución de los chu-
bascos ha sido muy irregular,
han hecho desmerecer el des-
arrollo vegetativo de los sem-
brados.

Dc todas las provincias de Le-
vante sólo han mejorado, con
relación al pasado mes, las siem-
bras de Murcia y Alicant.e ; en
esta última provincia comenzó a
fines de abril la siega de los ce-
reales de pienso, encontrándose
muy dañadas por la sequía en
Castellón, así como en Cataluña,
con excepción de Gerona.

Se desenvuelven b i e n las

siembras, en general, en Extre-
madura, principalmente en la
zona centro y sur de Badajcz, y
han mejorado en la región leo-
nesa, atmque vegetan con algu-
na desigualdad. Es muy intensa
la sequía en Canarias.

En resumen, las siembras de
cereales y legutnbres de otoño
se encuentran, al finalizar el
presente m.es, en mejores condi-
ciones que el pasado, en Anda-
lucía, Castilla la Vieja, región
leonesa, Galicia y Vascongadas,
habiendo desmerecido en Cata-
luña, Rioja, Navarra y Canarias.

Con relación al pasado año
por esta época, presentan mejor
aspecto vegetativo las siembras
de Castilla la Vieja, León, Ex-
tremadura, Andalucía oriental y
Galicia.

Es, en general, buena la nas-
cencia de los cereales y legum-
bres de primavera, vegetando
muy bien los garbanzos. Conti-
nCtan en buenas condiciones las
siembras del maíz y las labores
preparatorias para la de los
arrozales, mostrando los plante-
les algím retraso vegetativo.

Como impresiones ya de ca-
rá.cter más particular, podemos
decir que, merced a las lluvias
y a la temperatura m^,s favora-
ble, se registra últimamente
gran mejoría en los campos de
Cádiz, Granada, Jaén, León
( aunque la lluvia caída ha sido
cscasa), Murcia (concretamente
el trigo, aunque el rendimiento
será deficiente), Sevilla (para los
cereales, tanto de otoño como de
primavera), Málaga, Salamanca,
Alicante, Zamora y Alava.

Ofrecen, cuando redactamos
estas notas, buen aspecto la
siembra de Huelva, Avila, Cuen-
ca y Guipúzcoa. Muy bueno en
Badajoz (salvo la parte norte
de la provincia), Guadalajara,
Jaén y Pontevedra. Magnífico en
Gerona (todos los cultivos). En
Albacete las siembras están me-

jor que el año anterior, y todo
lo de primavera va naciendo
bien en Cádiz.

Las habas tienen muy buen
aspecto en Badajoz. En Caste-
llón ofrecen buenos rendimien-
tos, así como los garbanzos. En
las vegas de Granada marcha
muy bien. En cambio, hay mala
cosecha en Lérida de esta le-
gumbre y mediana en Sevilla.
En Cádiz han sufrido un ata-
que de roja, y en Alicante dan
btten rendimiento, así como los
guisantes.

Los garbanzos están sanos en
Badajoz. Han mejorado en Cá-
d.iz. Marchan bastante bien en
Sevilla. A principios de mes con-
tinuaba la siembra en buenas
condiciones en Málaga y Cáce-
res. Nacieron bien en Salaman-
ca, así como los guisantes.

Empezó la siembra de maíz en
Huelva a fines del mes pasado.
En Pontevedra se sembró este
cereal con adelanto. Continúa
stt siembra en Málaga. En San-
tander se ha hecho con retraso.
Vegetan bien los maíces en
Orense.

Cuando nos transmitiet•on es-
tas noticias, se preparaba el
trasplante de arroz en Castellón.
Hubo buenos semilleros en Ge-
rona. Se han concluído de hacer
los planteles en Huesca. Se la-
bran los futuros at•rozales de
Tarragona. Los planteles de Va-
lencia tienen escaso desarrollo y
se procede a inundar las parce-
las que van a ser plantadas dc
arroz.

En Palencia, cotno antes indi-
cábamos, el campo está mediano
y atrasado en tierra de Campos,
pero mejor al norte de la pro-
vincia. En Zamora hay desigual-
d.ad., estando bien lo que va sem-
brado en tierras flojas y mal en
las fuertes. En Almería, afortu-
nadamente, ha vuelto a llover,
c o n el beneficio consiguiente.
Sin embargo, las siembras están
cortitas. En Alava, peor quc el
año pasado por estas fechas.

Con respecto al mes anterior,
la sequía y las heladas hicieron
desmerecer a los sembrados de
Ciudad Real, y en especial a las
cebadas. Las siembras de Córdo-
ba y Guadalajara aún necesitan
más lluvia. Los campos de Hues-
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ca tienen un aspecto deficiente
por la sequía. Por igual causa se
obtendrá en todo bajos rendi-
m.ientos en Las Palmas; ha ha-
bi.do escasez de agua de riego y,
consiguientemente, altos precios
para la misma. Las siembras del
sur de Lérida están muy defi-
cientes; igual podemos decir pa-
ra Tarragona en toda la provin-
cia. En Teruel, los cereales están
deficientes, tanto por la sequía
como por las heladas. Las tem-
peraturas han causado daño a
los cercales de Toledo, especial-
mente en los términos de La Ja-
ra y Talavera. En Soria, la^ es-
carchas han causado daño a las
siembras tempranas. En Zara-
goza, Navarra, Barcelona y Cas-
tellón tienen deficiente aspecto
los cereales y 1 a s legumbres,
si.empre por la misma causa. Las
siembras de Madrid tienen mala
vista y mal color por la sequía,
ya que lo que ha llovido no es

su.ficiente; las heladas han cau-
sado daños en las siembra^ de
primavera. Las siembras de esta
clase en Logroño están retrasa-
das por el frío.

En Alicante se siegan los gra-
nos de pienso con muy bajo ren-
dimiento y preocupa la escasez
de agua que hay embal^ada en
los pantanos. Los regadíos del
Canal de Aragón y Cataluña pa-
decerán también este año esca-
sez de agua de riego.

F`inalmente, diremos que ha
habido algunos ataques de lan-
gosta, que se combate eficaz-
mente, en las provincias de Cá-
ceres y Salamanca.

^11ÑED0

Las cepas brotaron con nor-
m.alidad, especialmente en Cór-
doba, Cádiz, Málaga y Lérida.

La brotación se efectuó con
más adelanto de lo acostumbra-
do en Guadalajara y Madrid.

En las zonas más tempranas,
por ejemplo en Almería y Huel-
va, hay excelente muestra.

La sequía causa perjuicios en
Barcelona y las heladas han pro-
ducido daños en Albacete, Bada-
joz y León.
OLIVAR

En general es abundante la
floracibn de los olivares en An-
dalucía, Extremadura y Levan-

te, y más concretamente en Cá-
diz, Granada, Málaga, Córdoba
y Huelva.

Hay mucha muestra en Tarra-
gona y poca en Madrid

Los olivos brotaron normal-
mente en Badajoz y Barcelona.
En cambio, en Jaén lo hicierott
de un modo irregular. En Gua-
dalajara, la brotación ha venido
este año con adelanto.

PATATA

E m p e z ó la plantación en
Cuenca. Continúa en las provin-
cias de Alava (en buenas condi-
ciones), Burgos (con menor zona
que el año anterior), Lugo, Avi-
la, Gerona, Teruel (tardía), Za-
ragoza, Guadalaj ara, O r e n s c,
León, La Coruña, Logroño y Na-
varra. Acabó de plantarse en Se-
govia (temprana), Huesca, Ovie-
do y Cáceres.

Nacieron bien las patatas en
Pontevedra, Salamanca y Valla-
dolid (aunque con poca hume-
dad) ; contrariamentc, la nas-
cencia fué dificultosa en León.

Vegetan de un modo satisfac-
torio los patatales de Vizcaya y
los tempranos de Orense.

Empezó la recolección de la
patata temprana en Almería, es-
tando los tubérculos sanos •y co-
tizándose a bajo precio. En Má-
laga y Valencia las tempranas
d a n buenos rendimientos. En
Santa Cruz y Las Palmas, aun-
que la patata tiene satisfactoria
sanidad, se obtienen de ella ba-
jos rendimientos. En Palencia
continúa las dificultades para la
venta. En Granada faltó hume-
dad al principio del desarrollo de
las plantas. En Lugo y en algu-
nas otras provincias han prodtt-
cido daños las heladas en las
zonas más frías.

REMOLACHA

Empezó la siembra en Lérida a
fines de abril. Continuaba por
aquella fecha en Alava, Teruel,
Navarra, Guadalajara (en bue-
nas condiciones).

Acabó a fines de abril en Bur-
gos, Segovia, Huesca y Logroño.
En Avila hubo que resembrar al-
gunas zonas por el daño que hi-
cieron las heladas.

Nació medianamente en Cuen-
ca, León, Palencia, Zaragoza y
Toledo. En cambio, en Salaman-
ca las parcelas arrojaron bien.
En Valladolid sucedió lo mismo,
a pesar de la escasez de jugo del
terreno.

Mejoraron las parcelas en Ala-
va con el buen tiempo. En Al-
mería ofrecen las plantitas, por
ahora, muy buen aspccto.

En Granada y en algunas otras
comarcas de Andalucía h u b o
ataques de "pulguilla".

FRUTALES

Las heladas y las ba.jas tem-
peraturas, aun sin llegar a cero,
han hecho daños en los fI•utales
de Albacete (especialmente en
los almendros), Lcón, Avila (fru-
tales de hueso), Cáceres y Gui-
púzcoa (en peqneña proporción).

En Cuenca se perdió mucha
flor en los frtttales de htteso, es-
pecialmente en los ciruelos, y en
Palencia, en esta clase de fruta-
les y, además, en el peral.

Hubo buena brotación de los
frutales en Gerona y Ponteve-
dra. Han traído mucha flor l.^s
agrios de Alicante y Valencia,
los naranjos de Almeria y todos
los frutales de Pontevedra.

Existe abundante muestra en
Lérida, Logroño, Málaga, Jaén y
Asturias (especialmente manza-
nos).

En Mtzrcia hay menos cosecha
a la vista de melocotonero y al-
baricoquero que el año anterior;
en cambio, de almendros se es-
pera una cosecha normal.

En Alicante hay todaví^t bas-
tante naranja sin recoger por-
que vino retrasada la madura-
ción. En Valencia va muy avan-
zada la recolección de naranjas.

En Huesca hubo ataques de
"orugueta" en los almendros.

VARIOS

En Granada, el lino vegeta
hasta ahora con retraso. En San-
ta Cruz hubo buenos rendimien-
tos en el tomate, que resulta,
además, de excelente calidad.
Todos los cultivos de huerta de
Valencia se vienen desenvolvien-
do hasta ahora con normalidad.

,^,^.^
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tiAt'It):^AI.

l^:n cl «l;olctín Ofit•ial rlel E.^`tdclu»
il^^l riía '.:51 rlc aln•il de 1y57 ^e ptthlica
un 1>^^^cmtu ricl Ministcrio de Agricul-
cw•ar, cuv:: {^^,trtt^ ditipotiitiva dicc así:

Ai tículo unico. I.c,v ^rrtículo^ {3. 19

y 5^1 ^1^^1 viKi•ntc I:cf;laincntu rlcl I+'u-

rncnto ilr^ lu Sericultura ti a c i o n a I,

ap^ul^atlo por 1)ecrc^to de 10 dc mt:y^^

rlt^ 1Ja5. ,on rlerogatlu, y ,u^tituídus

{tur !^»v vif;uii•utcs clc la mism.: ntun:^-

S^II'IU11:

aArL ^I:;, l,^ucila lcrminantemc•ntc

)^r'ohil^irlu ^•I u^u ilr^ lu {t::l^:Lrtr «scrla»,

su tr,rriuccirín c q len^ua extranjcr:: ^'

Suti Sinúnimo, y rleriead^rs, {t^u•,r apli-

carla .r la d^^numinncicín ric los hilaiiu,,

torcirlos, tejirlos y rlcmán artículo. ma-

nufar•ltu•ttrlu^ quc no e_;tru c^clu^it^^^-

uicntE^ cutn{tucwlnti rlc prorluctrt^ o suh-

lx•uductoti rlcl y;^tt,:tno vcricícola ^r cu-

yos limitr, ilr^ Ins ctir{;a, rluímica^ i)u^^

cnnti^nl;.:n sc^an tiu)roriorc, a lua iiui•

; c inrlic;in t^n cl artículu -}9.

'l'r j^i rf n.ti

('arl;:rti csi^ida, pur el artículo cun
un q tzí^i:nn ah,olato, del 20/ail por
1011 parU loti colores y de 30/lll poc ]r10
{t,:ra los nct;ros. 'I'eÍido^ para cstam-
paciuncs, p^:vo por peso.

Tulcr^uicia. ., pur 1110.»
«ArL .^^I. Sc cun^irlcrurí cumo di,^

tintivu ^Ic lu ^rr],r la iVlarcu lntr•rnt:-
cinual uprot^acla ho^ la Asociaciún In-
tr•ruaciuu::l tle la Sc^rla. cu^^o usn scrzr
autorizadu rie acucr^lo cuu la, rrornl;^^
aprolrail^:, por cl l^lini:;terio de Agri-
cultw^:r, l,reviu info: me tlt^l tiindicato
ti^:ciotuil TcsLil, la cttal debcrá ir
::comp.uia<lu drl ^listintit^^^ nacional :^I
se^r re^ttlada c^ iml^uesttr su aplicaciún.
rlc acur^r:lu cun lo urc•t•i,to en los ur-

tículoti 50 v :,1.
La Marca Inter nacionul rlr^berti llc-

v;^r la {r,tlabra «se^rl.:» cn espuñol.»
Así lu :litipongu por r^l presE°ntc I)r^-

crclu, rltr ►lo c^u Madriri a^^ dc ithril ilr^

1')57.- -(`iriln ('6rtn2^rrs (;^trrira.

RF.LACION C^UE SE CITA

Explotaciones agrari:ts

Nombre de los propietarlos

7) 1 t^:n .futit^ 1'rarlo Fernúudez ... ... ..
''1 Il^^n .IosF f^crnántlez Ntíñez ... ... ..
a) I)nn JusÉr Maria l^'crnándcz Arés ...

La prescnci,i rlc hilo, rle metal en
cl tc,Íirlo u urtículo cunfccciuuaáo no
ntotlifica stt c.:rácter ^lc seda.

l)icln: rrrácter no r^ti ultcraiio por
Ia {trt^ar^ncia rlr^ otrrn tcxtilev en los
urilluv. F;n lav mc<liati y culcctines nu
cti morlilic.ulo pur la {trcvencis <le otros
tc^lili^s en los t.rlune,, puntas y re-
fuerzos de la pir^rna, y el de ]us ar-
t.ículus confeccionados no lo será por
la presE^nci^t de oCrus materias en lus
forros, arlornos y guarniciones.»

«Art. ^I^r. Nu {;^odrán denuminar^c
ni verlrierst^ hajo la denominacián «sc-
da» los tr^jidos y demds artfculu^ mlr

nufacturado^ de seda, cuyos lfmites
rle la, cargas químicas que eontengan
scan supPriort,^ q los rlc la5 siguicntt^s
tahlas:

/lilnrlus

A nt'l;ansines colot'e, . 4(1/5(l `>'„
» Iic^f;CO ctnn-

pcche ... ... ... ... ... 6O/70 ^/^^.

Ti Tr::ma^ colures ... ... 5(1/GO ^'^

» Il('t;l'O C211np('-

Tr.rma^ «.oup;es» culo-
70/8O ^'^

r^cs ... ... ... . i0/811 ^'^,
Trama, «tiouplr^s» ne^

r;rn ct)mpechc ... ... 7il/^0 ^^;

(" li:;n., rlc^ co,er ... ... ... sin c:n'^a

Ayttutaaniento

(;ttntín rlr^ I'all:^rt^.
Pantrin ... ... ... ...
Rilrera rlr^ Pic{uín ...

t^^^l^t.trrAt'ltt^ •a Ar,1zAr^rAS rAMI-
I,IAIiI^;N k'Itr)T1^7(:Il)A^

Eu cl «I ‚ o:c^tín Oficial rlcl 17:atr^1 n

^lcl ^Jí,r 2-1 dc^ al^ril r1c 19:>7 se pul^lica

un<r Ordc^n dcl :49inistc^rio de A^ricttl-

tur^i, cuytr partr rlispositiv^ tlicc así:
l^;slc (V9iniatcrio, confortnc con I:r rc-

ft^rirla }tropur^^t:^ }r:rcial, h.^ resur^lto
cunccrit^r rl títulu dr^ «Exp:olaci^ía
Al;^rurin G'amiliar 1'rutr^gitltw a las tin-
rrti ilE^ Ia rc^laciiin viguientc rlc la lrro•
vinci,: ^ic I.u,t;<:, {^or cl rn rlen qtto ^c
ezhresa. ,in {x•^'.ÍUiciu r1e la cnncrsiún
rle loa rr^^l::ute:v títttlu^ qut^ ^e prc^'ic-
ncn en la rnencionada Orden de 'r ^Ic,
marzo :lc 19.,U. rn .u artículo cuarto.
a uU•a^ c^s{rlutacion^•^ dc tlicha Itrut in-
cia ríentru tlc lav c{ur• linn cunctn'sadu:

Lo <^ur^ cumunicu . : ^". i. para su co-

nocinticntu }' cfc^•lu, u{^urtun^^,.

I)io, ^u:u•<l i^:: V. f. tnuchos aitos.
ll.::lri^l. :l ilr nhril dc 19:^7.

Ilrno. tir. llimctur p;'cncral dc Agricul-

lur;i. -('iiuurrr.ti•.

P:u•tido judicial

. I.ug^:.
_ 'Vlonfortt^ :lc t.cmo,.

Funsagrari;^.

f.xtrncta dnl

BOLETIN^IOFICIAL
DEL ESTADO

.lrl'at w'u Forestal en Ceuta.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 13 de marzo de 1957, por la que

se derogan determinados preceptos y ve

encomiendan los Servicios Forestaleti de

1os Territorlos de Soberanía Nacional

Española en el Norte de Africa a tma

Jefatura radicante en Ceuta y depen-

diente de la Dirección General de Mon-

tes, Caza y Pesca F:uvial, («B. O.» del

1 de abril de 1957.)

l^ iuca; .manil'ievtamfntc mejurahlr^^,

Decreto dcl Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 22 de marzo de L957. por el

que se declara mejorable la finoa «Val-

depuercas» por aplicación de la Ley de

3 de diciembre de 1953. f«B. O.» del

2 de abril de 1957.)

th•ganizat•iún del per.onal en la zona

nort^^ de, J[arruet•u^.

Decreto del Ministerio de Ag^rictiltu-

ra, fecha 22 de marzo de 1957. sobre

integración en el Ministerio de Agri-

cultura de diverso personal procedente

de la zona norte de Marruecos. («B. O.»

del 4 de abril de 1957. )

t^otuento de I:t produ^•eiún de a^•eite
comesl iltle.

Resolución de la Dirección C3e^neral

de Agricu:tura, fecha 21 de marzo de

1957, por la que se rectifíca la círcular

sobre fomento de la producción de acei-

tc comestible. («B. Q.» del 5 de abril

de 1957J

('ontral^o de ctunt^pra,te^nta de remolacha
u•r.uearera en lu e:^ntpaítu 195;-.^5.

Ocden del Ministerío de Agricultura.

fecha 25 de tnarzo de 1957, por la que

se aptveba el mode:o oficial del con-

trato cie compraventa de la remolacha

azucarera en la campafla 1957-58. («B'o-
letn Oficíal» del 6 de abril de 1957.1

•^^).3
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('onvtruec4ín tibl'igatoria de albergues

pura K:ut,utlo lanar.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 22' dc marzo de 1957, sobre cons-

trucción ob:igatoria de albergues para

ganado lanar en varias fincas de la pro-

vincia de fluelva. («B. O.» del 9 de

abrll de 1957.)

Dennminaciútl de origen ^'aleueia-litiel-
('he^te'.

Otdenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 19 de febrrro de 1957, por las

que se aprueba el reglamento para la

ap:icación de ínscripción y vigílancía de

las denominaciones de origen Valencía-

Utiel, Cheste. f«B. O.» del 10 de abril

dc 1957.1

Den+:ntinación dc l)rigen Alicaute.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 21 de fcbrero de 1957, por la que

se aprueba el reglamento del Consejo

Regulador de :a Denominación de Ori-

gen Alícantr. ( «B. O.» del I1 de abrll

de 1957. )

'7,unur reg:tbles del 13embe•r.ar.

Ordrn conjunta de los Ministerios dr

Agricultura Y Obras Públicas. fecha 'l3

dr febrero de 1957, por la que se aprue-

ba el Plan Coordinado de Obras de la

zona regab:e del Bembezar. («B. O.» del

12 de abrll de 1957. )

tinificaciún de lov cautbiec aplicuble.

p:u•a lu v°^.nlral^^eiún de dit^is^atw e^h•an-

.lerav.

Decreto del Mini.Sterio de Co^mercio,

fecha 5 de abril de 1957, sobre unifica-

ción de los cambios ap:icables a la con-

trataclón dr divisas extranjeras, («B. O.»

del 12 de abril de 1957. )

1'uua:oncumiento del mercado de dit'i^a.c.

Decreto del Ministerio de Comercio,

fecha 5 de abril de 1957, eobre funcio-

namiento del mercado de divisas. («Bo-

letín O°icial» del 12 de abril de 1957.)

('untratn ofi^cial de cuntpraceuta dc caf^a

de azúcar para la caml>^aftu 19,ii-;i8.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 6 de abríl de 1957, por la que sc

aprueba el modelo de contrato oficial

de compraventa de cafia de azúcar en

la campafia 7957-58, («B. O.» del 13 de

abríl de 1^957J

Pruhibiciúu de Ia centa de leche a gru-

nel en la^ It,calidades cun ('enttalen Le-

cltera.c.

Orden conjunta de los Ministerios dr

la Gobernacíón y de Agricultura, fecha

6 de abril de 1957, por la que se prohí-

be la venta de leche a granel en las lo-

calidades donde pt'estan servicio Cen-

trales Lecheras. («B. O.» del 15 de abril

de 1957. )

Cuucctiiúu de la ztrua I11 al^goilunera.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 16 de marzo de 1957, por la que

se declara novada a la Sociedad Algo-

donera de Cataluña, S. A., la concesíón

de :a zona 10 algodonera. 1«B. U.» drl

15 de abril de 1957.)

I;^Ul^aitra^cfune.c agrariaS fantillaree prole-

K i d:t ti.

Ot•den del Ministerio de Agricultura,

fecha 2 de abril de 195Z por la. que sr

declaran explotacíones agrarlan familia-

rr^ protegidas varias fincas de la Pro-

vincai de Orense. (aB, O.» del 15 de abril

de 1957. )

('l'nll'ah^ l.('ehel'a4,

Orden conjunta de los Ministerios dr

la Gobernación Y de Agricultura, fecha

6 de abril de 1957, por la qtte Se rec-

tiflca el nombre de la Central Lechera

adjudicada en Vigo. («B. O.» drl 18 de

abril d© 1957J

7,onac de conceutrariúu p:ure^ht.r1a.

Decreto del Minísterio de Ag^ricultu-

ra, fecha 5 de abril de 1957, por cl qur

se dec.ara de utilidad púb:ica la con-

centración parcelaria de la zona de Osor-

no (P•alenci^al. («B. O.» del 18 de abril

dr 1957.1

En el «Bolet.ín Óficial» del 29 de abri]

de 1^157 se publican otros des Decreto>

del mismo Departamento. fPCha 12 de

dicho mes, por los que se dre:ara de

utilidad púb:ica la concentracíón par-

celaf•ia de la.s zonas de La Ventotia y

Curvas de Velasco (Cuenca).

Ih•ituan hara el alg^xlóu brntcv,

Ordrn del Ministerio de Agriculttu•a,

fecha 11 de abril de 1957, por la que sc

atttoriza una prima para el algodcín bt'tt-

to del tipo egipcio, de primera clane,
rn determinadas zonas, («B. O.^> del 18

de abl'il de 1957.)

En el «Boletín Oficial» del 10 de ma-

,yo de 1957 se publica una rectificactcín

a la Orden anterior.

Líquid:u•iún del cupo de 1'ibra de a,lgadún

I>ntrteneciente a Icvs cuifit^adon•ti,

Orden del Ministerio de Agricultura,

:echa 1 lde abril de 1957, sobre liqui-

dación del cupo de fibra dc a:g^odón

perteneciente a los cultivaciores, («Bo-

letín Oficial» del 18 de abril de 1957.)

En el clBoletín Oficia.l» del 19 dr ahril

de 195? se publica una rectificació q s

:a Orden antPrior.

('onr^itín de la 7oua 8.r^ AlgiKlunera.

Orden del Ministerio de Agi•icultura,

fecha 16 de marzo de 1957, por la que

se declara novada a la Entidad «Algodo-

nera del Ebro, S. A.», la concevión dr

la Zona 8•ry Algodonera. («B. O.» drl

18 de abril de 1957.)

I:cplotncionev AKt'arais Famil'fanev

Prott•gi^da5.

Orden dr1 Ministerio de Agricultura,

fecha 3 de abt'il de 1957, por la que se

declaran Explotacioncs Agraria^ P;tmilia-

res Protegidas. («B. O.» del 2^ de abfíl

de 1957.)

('Ia.9iYlCad•iúll de t^Í:L^ pPell;ll'illti,

Orden del MiniStcrío dc Agricultura,

fecha 'L3 de abril dc 1957, por la qur

se aprtteba la clasificaciGn dr lati vía^

pecuariaa existenteti cu e: tértniuo nnt-

nlcipal de Lezuza, («B <).» drl '5 de
abrll de ]957.)

En el aBoletín Oficíal» dcl 30 dr abril

de 1957 se publica otra Orde^t drl min-
tno Departamento y frcha '?G dr dícho

mes, por la que sc :tprurba^ la claaifi-

cación de las vías prcuarias de: térmiuo
nttuticipal de Valdcpolo iLccínl.

^Iodil'icuciún del KeKLtntrnlu dc I^nnuvt-

tu tle la tieric•^iculltn;t Na^cional

Drcrrto del Minititerio de Agrlculttt-

ra, fecha 5 de abrll dc 1•957. por el

qtte se modifican los artículos 43, 49 y

54 del Reglamento del Fomrnto do la
Sericicultura Nacion;tl do 10 dc tuaYo

de 1935. 1«B. O.» dcl 2N de abril de

1957.1

'll•:Lt.ant'eutn oblit;;tlorin ^•onira la mnaca
dc la Ytvtta.

Resolución de la Dirección Grneral de

Agrioultura, fecha 2'6 de abril de 1957,

por la que se señ;►nn las zonati y eapr-

cei5 fruta:es que debrn ser objeto de

tratamiento obligatorío contr,^ la mos-

ca dr la fruta «Ceratitis capít;ata», («B'o-

letín Oficiscl» del 7 de mayo dr 1957^_)

('antpteh dc U<timo,ira^•iún dc•l Invlilulo

N;tciuuai tle'me• ilRaciuneti :1Krunótnicas,

Drcreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 26 de a.bril de 1957. por el

qur sc adscribrn a1 Instítuto Nacionul

de Investigaciones Agt'onómicas divt•t:5o5

Campos dr Demostracionrs. («B, c).» drl

]0 de mayo de ]957.^

Repoblaei^+ne; de alntendrnti ^ alKarroboti,

Decreto del Mini.Sterio dr Agriculttt-

ra, fecha 26 dr abril de ]957, por rl qur

Se amplía a la provincia do A:mería In

conce5ión de auxi:ios drl Decreto dr

17 de julio dc 1951 a las rrpoblacloue.5

de ahnrndros y a:garrobo.v. I «B. t) » drl

10 dc mayo dr 1957.)

('^ml'inuaciúu del I'lan de l'olnuizacl^ín
de Ia zuna rrKable d^•1 Kt^ntUez:u•.

Orden conjunta de lo^ Míni:;trrlo:; dr

OhraS Pítblicas y de Agriculttu'a, fccha

23 dr abril de 1957. por ]a que ^r aprttr-
ba la segunda parte del Plan Coordlna-

do de Obras dr la zona rrgably drl

Bembezar, («B. O.» drl 14 dr ma.Yo dr

1957. )

Ile;diude de la riberlt. probablt• dt•I riu

('inca^

Ot•deu drl Mlnistrrlo de Agriculttn•a.

fecha 5 dr abríl dr 1957, por la qur tir

aprneba el acta de rstimación y drslítt-
dc de la ribera probablo drL río Cincii

a su pa.,o 1>or Monzn ( Hue.,c:: 1, ( «I3 t).»

del 14 de mayo dr 1^957. )
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Problemas que plantea una
línea eléctrica

lTn susc•riE^lor.

En urza jirzca de mi propiedad, hace unos
años, procedí a la apert2cra de u^z pozo, el cual,
aunque poco abundante en agua, es suficiente
con la misma para regar la finca. En el mes
de noviembre nze decidí a que me hicieran una.
lízzea eléctrica de 740 metros, tri^ásica, a seis
mil voltios, y se encuentra en la act2calidad
terminada. Se solicitó a la Jefatura de Indus-
tria de esta provizzcia la oportuna autoriza-
ció^z, aconzpaña^zdo el proyecto necesarío para
ello, y ésta aún no ha visitado la instalación,
a pesar de q2ce la fecha en que se hizo fué
en diciembre próximo pasado.

La Conzpañía Hidroeléctrica ha visitado la
instalacíón y ha ejectuado la prueba de la
lízzea, darzdo corriente durante u^za hora para
comprobarlo. Al pedir a dicha Compañía el
enganche de la línea, manifiesta^z qice pasa
la línea a propiedad de ellos, desde el sitio
del enqa^zche hasta el misnzo transjormador,
y en virtud de ello me resisto a no hacerlo
nzie^ttras conozco si esto puede ser así y si
hay alg2cna disposiciózz que lo ampare. Indi-
qué de colocar 2cn cozztador erz el sitio del
enqanclze, y me dicen qzce en líneas de alta
no se puede hacer, pero 7ne manijiestan que
tezzía qtce construir una caseta en este engan-
che para colocarlo y no en una metálica pe-
queña colocada en los misnzos palos que, co-
7no mayor econonzía, quería yo hacer. Dicen
que el motivo de pasar a poder de ellos la lí-
nea es por la pérdida de corriente que tiezzen
desde el enyanclze al transformador, que dis-
ta los 740 metros, ^ es donde se encuentra
el co^ztador.

La Jefatura de Industria me dice que la lí-
nea no pasa a propiedad de la. Compañía. No
me i^zdica.n disposiciones que así lo orderzen,
y sólo me ma^zifiestan que, zcna vez q^ne ellos
la autoricen, qu.e diya e^rz una solicitud lo que
la Hidroeléctrica va, a hacer y ellos ordenará^z.

Co^z estas restriccio^^zes que aún tene^mos e^z
esta Zona Sur, ^la Conzpañía y la Jefatura
de Industria autorizará.n la contratación de
eneryía eléctrica?

Deseo saber qzcé lze de hacer en todo lo qece
les eaponyo.

Ha debido solicitar previamente de la Delega-
ción de Industria la inserción en el Boletín OJicial

del Estado, por cuenta de usted, de una nota ex-
tracto en la que consten los datos siguientes:

Peticionario (el nombre de usted).
Objeto (instalar transformador de tantos KVA,

línea de tal longitud a tantos voltios).
Situación (término municipal).
Elementos (si son de fabricación nacional o de

importación).

Capital (el presupuesto para la instalación).
Cumplido este trámite y ejecutada la obra, po-

drá examinarla el personal técnico de la Delega-
ción, que, en su caso, autorizará el enganche con
la línea de la empresa suministradora de energía.

No existe disposición oficial que le obligue a ce-
der a la Hidroeléctrica la propiedad de la línea.
Esta cesión tiene ventajas e inconvenientes y pre-
supone que la línea se ha de utilizar durante mu-
cho tiempo, pues en los quince o veinte años pri-
meros los gastos de conservación ser•án insignifi-
cantes; pero más tarde la reposición de aisladores,
y sobre todo de postes (que supongo serán de ma-
dera), representará un importante renglón de gas-
tos, del que se desentiende usted si ha cedido la
línea.

Por el contrario, si dentro de pocos años care-
ciera de aplicación esa línea, lamentaría usted no
poder desmontarla y utilizar sus elementos en otra
instalación, por haberlos cedido a la Compañía.

La pérdida de energía desde el enganche hasta
el transformador será pequeña si, como supongo,
está bien aislada la línea y tiene sección suficien-
te. Si la instalación ha de funcionar pocas horas
al día, convendrá que el transformador sea de los
de pérdidas reducidas en vacío.

El contador en el sitio del enganche sería cos-
toso, pues requeriría la instalación de transfor-
madores de medida, para rebajar la tensión, que
son caros, por tratarse de aparatos de precisión y
necesitar cuidadosos aislamientos.

Una vez que sea examinada la instalación por el
personal técnico con resultado favorable, no creo
tendrá usted dificultad para contratar la energía
y llevar a cabo el enganche con arreglo a las nor-
m.as que actualmente rigen en esa zona.

En la Delegación de Industria, después de exa-
minar la instalación y sabiendo qué potencia tiene
el transfor•mador que pretende usted utilizar, así
como su régimen de funcionamiento, podrán de-
cidir acerca de si le conviene ceder la línea o con-
tinuar siendo propietario de ella, cosa que, como
antes le digo, puede resolver libremente.

3.7^2

I,eopoldo Manso de Zú^ziya Díaz

Ingrniero agrónntno

,^ ^^ ^^
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Pastor que abandona el rebaño

Don Alejandro Benito Aguilar, Peñaranda de
Duero ( Burgos).

Soy dueño de u^z rebaño de ovejas, y para
su custodia tengo un pastor, el cual lleva a
mi servicio siete años consecutivos. En rea-
lidad, conzo es natural, con carácter de fijo,
teniéndole acogido a todos los beneficios so-
ciales. El compromiso que tengo con él, aun
cuando sus haberes los pago por el número
de ovejas que custodia, es equivalente o su-
perior a lo legislado como base. Este compro-
miso es de palabra y suele hacerse todos los
años por San Pedro. Este año pasado, al lle-
gar dicha fecha, me comunicó que, como el
número de ovejas que poseía no hacían re-
^nzcneradoras para él, sería preciso coger en
aparcería algunas más para cubrir sus habe-
res, y yo le contesté que yo le pagaría lo que
fuese con tal de no admitir aparcería, y que-
damos conformes en todo; pero en este mo-
mento de la paridera me comunica que tengo
que aumentarle el precio por cabeza para
atender las ovejas durante la paridera, que
suele durar dos meses. Por este objeto yo le
abonaba otros años seis pesetas por cabeza,
y este año quiere una cantidad superior, la
cual yo no estoy dispuesto a abonársela, por
creerlo antilegal, ya que cuando se ajustó
conmigo no me lo hizo presente, y comoquie-
ra que el tiempo esté llegado, me amenaza
con de^árnzelas, durante dos meses, y que las
volverá a custodiar pasados estos dos meses,
o sea desde el 2 de febrero al 2 de abril, y que
estos dos meses que no las custodia se los ten-
go que abonar. Otra cosa que también la en-
cuentro arbitraria, ya que no me presta ser-
vicio y se va él por su propia voluntad.

Les ruego me comunique^z lo antes posible
qué posicién debo adoptar ante el caso, pues
mi respuesta a esto fué que si abandonaba el
rebaño yo le daba de baja en los Seguros so-
ciales y no le pagaria el tiempo que no me
prestara servicio.

La discusión entre los tipos de jornal a satisfa-
cer durante unas labores u otras, o durante unas
épocas u otras, nunca puede ser motivo de aban-
dono del puesto encomendado, y máxime si, como
en el caso interesado, se puede y debe considerar
al obrero con el carácter de "fijo" que citan las
Reglamentaciones en la Agricultura.

Si el interesado se mantuviera en su actitud y
llegase a realizar tal abandono, lo procedente es
dar cuenta por escrito, con acuse de recibo, a la
Hermandad sindical del hecho realizado, y a ser
posible también al causante del hech.o, aunque lo
interesante es lo primero, y, desde luego, darle de
baja en las cotizaciones expresando también la
causa de la misma.

Por la urgencia de la consulta sólo nos limita-
mos a este extremo, y contestaremos gustosos la

AZUFRE MOJABLE
80 por 100 de azufre micronizado

Anticriptogámico y acaricida para tratamien-

tos en forma líquida. Es un producto eficaz

contra el OidiTZm de la vid.

Para tratar 1.000 cepas bastan 1.200 gramos

de Azufre Mojable.

El mismo tratamiento hecho con azufre en

polvo requiere 25 kilos de azufre flor.

Indicado en los tratarnientos contra "Sendre-

ta", "Mal blanco", "Antracnosis", etc.

CADELL EX
Cebo envenenado para combatir el GRYLLO-
TALPA ALACRAN CEBOLLERO o GRILLO-
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RAP I D I N
(Insecticida agrícola a base de Lindane)

No huele. No transmite mal sabor a las plan-

tas ni a los frutos.

Espolvoreable. Pulverizable. Emulsión.

Indicado en la lucha contra el "Escarabajo"

de la patata, "Pulguilla" de la remolacha,

"Orugas" de las hortalizas, "Rosquilla negra"

de los regadíos, "Pulgones", "Trips", etc.

Solicite folletos e información a

Sociedad B^ó^ima de Nbo^os Med¢m
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posibilidad de una avenencia con fljación del jor-
nal debido, caso de que así conviniera al consul-
tante.

3.7^3

Alfonso Esteban López-Aranda,

Abogado

Aparato para analizar aceite

Un suscriptor de Aragón.

^Qué casa comercial existe en Madrid, Bar-
celona, etc., de quien adquirir un aparato de
analizar el aceite que contiene la aceituna y
el orujo ya prensado, bien sea con el "suljuro",
el "éter" o el "trik"?

^Dónde se encontraria un aparato para
analizar la acidez del aceite?

En Madrid se pueden adquirir los útiles para
analizar el aceite de oliva y obtener, por disolu-
ción, la cantidad que contienen el fruto y el orujo,
en cualquier casa de las que se dedican al comer-
cio de aparatos de laboratorio, tales como Redox,
Lista, 55 ; Giralt-Laporta, avenida de José Anto-
nio, 5; Torrecilla, Barquillo, 43; Zeus, Velarde, 35;
Vásquez-Coll, Desengaño, 6, y otras.

Según me informan, existen estos aparatos en
Córdoba y los tiene a la venta el Sindicato del
Olivo.

Claro que para la determinación de la cantidad
del aceite en aceitunas y en orujos necesita una
estufita de desecación y una balanza de precisión.

3.774

^,Jtepoblación con auxilio del
Patrimonio Forestal

Luis Treviño
Ingeníero agrónomo

Don Elviro M. González Reforma, Hellín

Albacete.

En la actual campaña me propongo solici-
tar auxilios económicos del Patrimonio Fores-
tal del Estado para la repoblación con pinos
de unas diez hectáreas de tierra apta para
ello.

En el Servicio Forestal de la provincia me
informan debo acompañar una memoria, de
lo cual-dicho con entera franqueza-no ten-
go ni idea. ^Serían ustedes tan amables en
facilitarme un guión que me pueda servir de
orientación?

La citada repoblación deseo hacerla con
plantitas de maceta, y con el fin de evitar el
pastoreo abusivo, al menos durante un par de
barbecheras, quiero cultivar algún cereal,
siempre que ello pueda favorecer la jutura
repoblación. ^Qué me aconsejan?

Las Ordenes del Ministerio de Agricultura de
13 de noviembre de 1952 y 12 de febrero de 1953
preceptúan que cuando la flnca a repoblar tenga

una superficie menor de cien hectáreas-para es-
pecies de turno largo, que es el caso presente-,
no será obligatorio acompañar a la petición de au-
xilio económico el correspondiente proyecto de re-
población forestal, siendo suficiente presentar una
simple memoria en la que se indique, además de
las características de la flnca, la especie a emplear,
método de repoblación elegido y anualidades en las
que se piensa efectuar la repoblación.

Por tanto, el consultante deberá acompañar a
la petición de auxilio económico un sencillo escri-
to, en el que haga constar los extremos anterior-
mente indicados, lo cual constituirá la memoria.

El Patrimonio Forestal del Estado aprobará o
modificará, según los casos, las directrices de la
memoria presentada, y flj ará la cuantía de las sub-
venciones y anticipos que hayan de otorgarse, tan-
to por ciento aplicable a los últimos, forma de
realizar los correspondientes reintegros y garantías
exigidas para su cumplimiento ; poniendo todo ello
en conocimiento del solicitante, quien deberá acep-
tar, en el plazo que al efecto se le señale, las con-
diciones establecidas.

Respecto a la defensa de la plantación contra el
pastoreo abusivo, estimamos que la más eficaz es
el cerramiento de la parcela con alambrada de es-
pino artiflcial o la forma de cierre más económico
empleado en la localidad, sin que sea recomenda-
ble el cultivo simultáneo de cereales ; aunque ello
podrá ser determinado, con mayores elementos de
juicio, por el Servicio del Patrimonio Forestal del
Estado al examinar y resolver la petición de auxi-
lio económico que haga el consultante.

3.775

Rosendo de Diego,

Ingeniero de Montes

Hormonas para favorecer el crecimiento

Don Antonio C:arrió, A rtá (Baleeres^.

He oído hablar de hormonas como de un
producto que activa y mejora mucho el cre-
cimiento de las plantas herbáceas y arbóreas.
Pero ignoro si es asunto todavia en estudio 0
bien si ya el comercio tiene algún producto
que "valga la pena" ensayar, particularmente
en arbolado.

^Dónde podría dirigirme?

La aplicación de auxinas, heteroauxinas y auxo-
nas, que así se denominan las hormonas vegetales
o fitohormonas y las sustancias de análogos efec-
tos vegetativos a que usted se refiere, tienen una
importancia cada día creciente en la moderna téc-
nica del cultivo, empleándose para el arraigo de
esquejes y estacas, aumento del poder germinativo
de las semillas, injertos, evitación de la caída pre-
matura de los frutos, maduración acelerada de los
mismos, iucha contra las malas hierbas, produc-
ción de frutos sin semillas, evitación de los brotes
de la patata durante su almacenaje, iormación pre-
matura de flores, retraso de la brotación de las
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plantas, etc., por sólo indicar los temas más estu-
diados, sugestivos e interesantes.

Sin embargo, el empleo de las fitohormonas es
extremadamente delicado, pues aparte de tener
que conocerse la auxina de crecimiento natural
contenida en la planta, cuando la acción perse-
guida es la estrictamente debida a la elevación
del nivel auxínico, un exceso no solamente es in-
útil, sino que puede volverse perjudicial, tal como
acontece con los tratamientos que estimulan el
crecimiento de raíces. Sin embargo, cuando lo que
se desea es la acción contraria, pueden utilizarse
concentraciones elevadas, sin tener aquel perjuicio,
como es en el caso de los herbicidas.

En la correcta aplicación de las heteroauxinas
ha de tenerse, pues, en cuenta el contenido de sus-
tancias de crecimiento de las plantas o semillas, la
posible simbiosis con bacterias, la existencia de sus-
tancias inhibidoras en la planta, el pH de la tierra
y su contenido auxínico, la humedad y forma de
riego, la época de tratamiento, las sustancias por-
tadoras de hormonas, perturbadoras o acompañan-
tes, etc., en una palabra no debe obrarse precipi-
tadamente, y mucho menos sin conocimiento de
causa, pues nada puede perjudicar más a esta nue-
va rama de la fisiología aplicada que la introduc-
ción entre los agricultores de prácticas que aún no
estén en condiciones de ser llevadas a la práctica
de una manera sistemática completamente norma-
lizada.

Comercialmente en España conocemos los pro-
ductos de la casa Supram, S. A. (Valencia, núme-
ro 168, 1.°, 2 a), y los de los Laboratorios Acti-
vion, S. A. (plaza Prat, letra A, Barcelona), donde
se puede usted dirigir para que le envíen infor-
mación sobre los mismos.

Si desea profundizar sobre este interesante tema
le recomiendo la obra "Las fitohormonas en agri-
cultura", de Gerhard Naundorf, publicado por la
Editorial Salvat, S. A.

3.776

Luis Hidalgo

Ingeniero agrónomo

Diversas cuestiones entre
propietario y colono

Don Manuel Penado, Santa Eufemia (Lugo).

Deseo me contesten a la siguiente consul-
ta: Mi difunto padre (q. e. p. d.) murió hace
dos años para el próximo abril. Te^ziamos la
propiedad y fincas, que se compone de casa
de labor y sus correspondientes fincas de di-
ferentes cultivos y pastos, cuya casa y pro-
piedad exploto yo en compañía de mi mujer
e hijos.

Dejó otra pequeña casa en arriendo en el
mismo lugar, arrendada desde hace aproxi-
madamente de veintiocho a treinta años, com-
puesta de dos casas con bajo y piso alto y va-
rias fincas diseminadas por el lugar, por cuyo
arriendo pagaba cuando entró 120 esetas en
metálico de renta anual. Resulta que allá por
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frutales, asegurando mayar rendimiento, mejor
presentación de la fruta y a►uy superior conaer-
vación de los frutos en almacén y tnansporte.
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SEVILLA: Luia Montoto, 18.
MALAGA: Tomda Heredia, 24.
ZARAGOZA: Eaeoel^a P(aa, 58.

el año 48, aproximadamente, se le subió a 250
pesetas, que, según tengo entertdido, era la
renta que le correspondia pagar por aquellos
tiempos. Yo pago todas las contribuciones al
Estado y demás impuestos del Municipio y
Diputación e^z conjunto con los de las fincas
que yo poseo ert un mismo recibo y al mis^no
nombre.

Quisiera saber si puedo obligarle a pasar
otro nuevo contrato, pagarzdo rzueva re^tta.,
porque creo que pago urtas 200 ^^ pico de pese-
tas de co^ztribución por esas tierras. Caso de
rto aceptar lo que me corresponde cobrar al
año, y si puedo pedirlas para explotarlas yo
directamente, por ser labrador directo y per-
sonal, y cuáles son los trámites a seg2cir, por-
que desde que yo cobro esa renta rzo le di re-
cibo, y este año que finalizó cort el año viejo
no pagó. Caso de ser más la renta, si puedo
cobrar los atrasos.

Tal y como se formula esta consulta, parece de-
ducirse que los hechos que han de servir de base a
la rr.^.isma son los siguientes:

El consultante es dueño de varias fincas, por
haberlas heredado de su padre, que falleció hace
unos dos años.

Varias de estas fincas las explota directamente
el consultante.

Otras varias, cuando las heredó el consultante
estaban arrendadas a un colono desde hace unos
veintiocho o treinta añas, que al principio del
arrendamiento pagaba una renta anual de 120 pe-
setas y desde el año 1948 paga 250 pesetas, también
anuales.

Se consulta si a este arrendatario o colono le
puede obligar el actual propi.etario a concertar
nuevo contrato, pagando nueva renta, y si puede
recuperar las fincas arrendadas para su cultivo 0
explotación directa, y trámites para ello, y en caso
de que la renta que corresponde sea superior a la
que satisface, si puede cobrar atrasos, así como
repercutir contribución al arrendatario.

1.° El arrendador no puede obligar al colono a
concertar nuevo contrato de arrendamiento, cam-
biendo las condiciones del vigente. Para hacer esto
tienen que estar de acuerdo arrendador y arren-
datario.

Lo que podría hacer el arrendador, si es que pro-
cede, es dar por terminado el contrato, y entonces
puede arrendar las fincas al mismo arrendatario
o a otro distinto, en las condiciones que acuerden.

Si el arrendatario actual es cultivador directo y
personal, como suponemos, creo que el contrato no
ha terminado, pues se trataría, en este supuesto,
de contrato protegido, dada la renta que se paga,
que está prorrogado por la ley de 15 de julio de
1954 por doce años, a contar desde primero de oc-
tubre de 1954.

De manera que en este caso no puede darse el
contrato por terminado.

2.° Conforme dispone el artí•ulo 2.° de la cita-
da ley, la prórroga a que nos hemos referido en el
apartado anterior quedará sin efecto si el propie-
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tario se propone cultivar directa y personalme^ate
las fincas, a cuyo efecto podrá disponer de las mis-
mas al terminar cualquier año agrícola, siempre
que se comprometa a explotar las fincas, en la for-
ma indicada, durante un plazo mínimo de seis
años consecutivos.

A este efecto el propietario arrendador deberá
notificarlo al arrendatario dentro del año agrícola
en que se proponga dar por terminado el contrato,
pero con seis meses de antelación, cuando menos,
al término de dicho año agrícola.

Claro está que, si a pesar del requerimiento, el
arrendatario no da por terminado el contrato ni
deja las fincas voluntariamente tendrá usted que
desahuciarle judicialmente.

Para poder recuperar las fincas en la forma ex-
puesta es preciso que sea usted cultivador directo
y personal.

3.° Si en el año 1948 se fijó la renta contractual
de común acuerdo en 250 pesetas, esta renta equi-
vale -teniendo en cuenta el precio de tasa del tri-
go en aquel año- a 2,13779 quintales métricos de
trigo.

Con arreglo a esta renta, fijada en trigo, ha de-
bido pagarle a usted la renta en pesetas, pero te-
niendo en cuenta el precio de tasa del trigo en
cada año agrícola, que ha sido el siguiente:

Año 1948-1949 ... ... ... ... ... 117
Año 1949-1950 ... ... ... ... ... 117
Año 1950-1951 ... ... ... ... ... 117
Año 1951-1952 ... ... ... ... ... 140
Año 1952-1953 ... ... ... ... ... 190
Año 1953-1954 ... ... ... ... ... 200
Año 1954-1955 ... ... ... ... ... 200
Año 1955-1956 ... ... ... ... ... 205
Año 1956-1957 ... ... ... ... ... 205

Si el contrato está, como nosotros opinamos,
comprendido en la ley de 15 de julio de 1954, la
renta fijada en quintales métricos puede aumen-
tarse a partir de primero de octubre de 1954 con
un incremento anual equivalente al 10 por 100 de
aquellos quintales métricos, hasta alcanzar el lí-
mite máximo del 50 por 100.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
l0 1.966 del Código Civil, prescriben por el trans-
curso de cinco años las acciones para reclamar el
precio de los arriendos, ya sean rústicos o urbanos.

En consecuencia, únicamente puede usted recla-
mar las rentas atrasadas, o sus diferencias, de los
cinco últimos años anteriores a la fecha en que
formule su reclamación.

Además de la renta puede usted repercutir en el
arrendamiento las cuotas para subsidios sociales y
aquella parte de la contribución que exceda del 20
por 100 de la renta que satisfaga el arrendatario.

Pero para que tenga usted derecho a cobrar es- ^r i^^^ ^^^^^r,^""' ^^^^^"' _^
tos incrementos es preciso que previamente le no- ^ [
tifique por escrito al arrendatario la cantidad que
debe pagar y la causa de ello. • •

El arrendatario, dentro de los treinta días si- ICI^'I"' •
guientes a la notificación escrita, comunicará al ^^^^
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arrendador si admíte o no la obligación de pago, y
si no contesta se entenderá que la acepta.

Una vez aceptada dicha obligación de pago, se
entenderá aumentada la renta en aquella cuantía,
y su falta de pago podrá dar lugar al desahucio.

Si no se ponen de acuerdo el arrendador y el
arrendatario en cuanto a la cuantía de la reper-
cusión, podrán acudir al Juzgado competente para
que la fije.

3.777

Ildejonso Rebollo
Abogado

Uvas que no maduran

Don Baldomero Tambo, Sádaba (Zeragoza).

Tenemos una viña hace cinco años planta-
da y el año pasado y éste he observado habia

algunos trozos q2ce mucho antes de madurar
el fruto se pozze amarillenta la hoja de las

cepas y se cae, causa por la cual supongo no
maduran las uvas. He cambiado impresiones
con otros agricultores y me han aconsejado
unos que eche sul fato de hierro, haciendo un
hoyo en medio de cada cuatro cepas, y otros

que disuelva dicho producto en un recipiente
y lo dé con un pincel en el corte de los sar-
mientos. Como estos consejos serán nobles,
pero no sé si serán acertados, les agradeceria,
si basta con mi simple explicación, me acon-
sejen lo que sea más conveniente.

Debe usted trasladar la consulta a don Agustín
Alfaro, Granja Agrícola de Zaragoza, indicándole
si la viña es del país o injertada sobre pie ameri-
cano, y en este caso cuál fué el pie utilizado. Asi-
mismo debe indicarle si el terreno es o no calizo y
remitir muestras de hojas en cuanto comiencen a
ponerse amarillas, y luego de los frutos que no
maduran.

3.778

Miguel Benlloch
Ingeniero agrónomo

Infundada denuncia con
respecto a un tractor

non. Andrés Rebuelta, Madrid.

Le acompaño la dezzuncia que, en mi ausen-
cia, enviaron a mi finca el día 14 de jebrero,
la que lleva (raspada) fecha 20-12-56.

Como el duplicado, supongo (no lo sé), de-
bió devolverlo alguien--algún obrero incompe-
tente--, no creo pueda protestarse.

Pero para mi lo importa^zte es saber si zcn
tractor, que es una máquina de arrastre, que
no es un camión, p2ces tira de un remolque o
dos y de una máq2cina agrícola, para trasla-
darla de un sitio a otro, se puede equiparar
en obligaciones a u^c camión y tiene que lle-
var un letrero con su peso (tara) y con los
kilos que puede arrastrar, pues él (el tractor)

no lleva sobre si carga alguna. Y si arrastra
un remolque, éste sí lleva su letrero de tara
y carga. Ya que no son icsuales (yo las des-
conozco) las básculas donde quepan de largo
un tractor y un remolqice o dos que suelezc
arrastrar un 45 caballos, que es zni caso.

El artículo 229 del Código de Circulación vigen-
te dice: "Todos los vehículos destinados al trans-
porte de merca^zcías y cosas deben llevar, en am-
bos costados, y pintados con caracteres perfecta-
mente visibles, la tara (figurando el peso en kilos
del vehículo en vacío, con su dotación de agua,
combustible y lubricante) y la carga máxima (fi-
gurando el peso total de la que aquél se halle auto-
rizado a transportar), indicando seguidamente las
dimensiones en m.m. de las letras y números".

Por otra parte, la Orden del Ministerio de Obras
Públicas, de fecha 6 de abril de 1951 (B. O. del 20
de abril de 1951), "comprende, bajo la denomina-
ción genérica de tractores, a los vehiczclos automó-
viles que, zzo estczndo dispuestos para el transporte
de carga propia, sean exclusivamente aptos para
el arrastre de maquinaria sobre ruedas y de vehícu-
los desprovistos de motor, especificando después
lo que se entiende por tractor agrícola, dentro de
esta definición genérica de tractor".

Por ambas disposiciones oflciales, vigentes en la
actualidad, podrá deducir el señor consultante la
no obligatoriedad de un tractor de llevar las ins-
cripciones de tara y carga, puesto que no está dis-
puesto para el transporte de carga propia, y en
cambio, sí deberá llevarlas el remolque que arras-
tre. Resultando, por tanto, improcedente la de-
nuncia efectuada contra usted por la Policía de
Tráfico.

Salvador Font Toledo,
3.779 Perito agrícola del Estado

Construcción de gallinero
con auxilios del I. N. C.

Cooperativa del Campo, Villalón de Campos
(Valladolid).

Queriendo edificar un gallinero para cien
aves y no tenie^tdo recursos suficientes para
el total edificio, desearíamos saber si el I^zsti-
t2cto Nacio^zal de Colonización autorizarú al-
guna cantidad.

Nos izzteresa saber el presupuesto del ga-
lli^zero para las cien aves.

El Instituto Nacional de Colonización puede con-
ceder a esa cooperativa auxilios técnico y econó-
mico para la construcción de un gallinero con ca-
pacidad para el alojamiento de cien aves.

El auxilio técnico consiste en la redacción gra-
tuita del proyecto corespondiente, pudiéndose em-
plear como materiales dominantes el ladrillo o la
mampostería, y en ambos casos estar provisto o no
el gallinero de almacén para piensos.

No es posible fijar con exactitud el presupuesto
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de la obra, por depender de las características an-
teriormente indicadas a que se ajuste y de los pre-
cios de los materiales y jornales en esa localidad,
aunque probablemente no excederá de 20.000 pe-
setas.

Suponiendo que dicha cantidad sea su importe,
el auxilio económico estará integrado por un anti-
cipo reintegrable sin interés del 40 por 100 del
presupuesto, que importará 8.000 pesetas, y un an-
ti.cipo reintegrable, con interés del 3,75 por 100,
del 30 por 100, o sea de 6.000 pesetas ; por lo tanto,
el anticipo total que se otorgará asciende a 14.000
pesetas, que representa el 70 por 100 del coste del
gallinero.

Para solicitar conjuntamente ambos auxilios, o
solamente alguno de ellos, debe rellenarse el im-
preso de petición modelo L-10, que se envía por co-
rreo, y después de cumplimentado, entregarlo en
la Delegación del citado Instituto Nacional de Co-
loni.zación en Valladolid, que está domiciliada en
la calle Gamazo, número 2.

3.780

Azzgel de Torrejón y Montero
Ingeniero agrónomo

Utilización, para abastecimiento,
de un manantial particular

L. ti. M.

^Puede el Ayuntamie^zto de 2ena localidad,
y en caso ajirmativo, en qué forma y co^zdi-
ciones, 2ctilizar las aguas de un pozo abierto
e^c una jinca particular, destinado a riego y
constr2cído, conao es lógico, a expensas de su
propietario, para destinarlas al abastecimien-
to de la població^z? En el caso de llegar a una
expropiación, caso de que esto fuera posible,
^existe algú7a tipo de valoración por metro
cúbico de agua o por otra unidad de medida?

El artículo 160 de la vigente Ley de Aguas deter-
mina el orden de preferencia de los aprovecha-
mientos estableciendo el orden siguiente:

1.° Abastecimientos de poblaciones.
2." Abastecimientos de Ferrocarriles.
3.° Riegos, etc.

En el artículo siguiente se dispone : Todo apro-
vechamiento especial de aguas públicas está sujeto
a la expropiación forzosa por causa de utilidad pú-
blica, previa la indemnización correspondiente en
favor de otro aprovechamiento que le preceda, se-
gún el orden fijado en el artículo anterior, pero no
en favor de los que le sigan, a no ser en virtud de
una Ley especial.

Este asunto debe plantearlo ante la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, antes de que el Ayun-
tamiento, actual usuario de las aguas, pueda ad-
quirir derechos de prescripción. Este Organismo
determinará el valor de la expropiación.

3.781

Antonio Aguirre Andrés,

Ingeniero de Caminos

Maíz para forraje

Don Antonio Tugores, I+elanitx ( Mallorca).

Interesado en cozaseguir zc^ca partida de
maíz de la variedad "Gigante de Carag2ca",
para destinarlo a la produccióra de forrajes,
le agradeceria qice lo antes posible me indi-
cara czeáles sozc las casas que crea me la po-
drian proporcionar, si bien quiero poner en
su conocimiento que me he dirigido a la Casa
Semillas Nonell, de Barcelona, la cual ^ne ha
contestado que no se dedica a la producción
de tales semillas. De haberlas, les rueqo me lo
indiquen, a ser posible las de la región levan-
tina, por ser de más fácil tráfico comercial.

La variedad "Gigante de Caragua" ya no se cul-
tiva, por haber sido sustituída por otros maíces fo-
rrajeros más productivos, tales como el "Hibrid
White", "Mexican June" y"Tuxpan", los cuales pue-
den serle facilitados por el Instituto Nacional para
la Producción de Semillas Selectas, Sagasta, 13, Ma-
drid, y en algunas zonas por el Servicio Nacional
del Trigo, que lo adquiere al organismo anterior y
facilita su adquisición en pequeñas partidas, po-
niéndolo a disposición de los agricultores en sus
almacenes.

También puede utilizar como maíz forrajero en
Mallorca las variedades ultratardías que producen

P R E N S A S
para vino y acei^te
PIDA USTED CATALOGO GRATIf

JII(iOB G7.AB08
[J1IL BN TODAB ELADOY.AC10NE8
ssmm^.ez^ A a c^DSAUUCAs

MA RRO DAN
Y REZOLA, s. ^.
Apartado 2 LOGROÑO
Paseo del Prado, 40 - MA©RID
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las Sociedades autorizadas para la producción de
semilla híbrida de maíz en España. Para ello le
acompaño una relación de direcciones de dichas
concesionarias y maíces producidos, señalándole
con una cruz las ultratardías. Seguramente todas
estas Sociedades tienen representación en Ma-
llorca.

Supongo sabrá que el maíz forrajero es preciso
ponerlo más espeso que cuando se le destina a pro-
ducir grano. Alrededor de unos 80 kilos por hec-
tárea.

Miguel Gadea

3,7$Z Ingeniero agrónomo

Extensión de ribera

Don (lacar SIPin, Madrid.

Deseo que la Sección Jicrídica me co^zteste,
a la mayor brevedad, sobre los distintos ex-
tremos a que se refiere^z los antecede^ztes que
al ejecto facilito, sobre la repoblación fores-
tal que se ha efectuado en la margen del río
Júcar, situada en mi finca.

La Ley de 18 de octubre de 1941 reguló la repo-
blación forestal en las riberas de los ríos y arro-
yos, en cuanto pertenecían al dominio público, for-
mando ahora parte de los bienes del patrimonio
forestal del Estado, según la letra B) del artículo 2.°
de la Ley de 10 de marzo de 1941, y al efecto se
dispone que la Administración forestal procederá
paulatinamente a ej ecutar la repoblación de las
riberas de los cursos de aguas, previa estimación
para cada río de las zonas que correspondan a ri-
beras deflnidas, de acuerdo con lo prescrito en el
artículo 35 de la Ley de Aguas, presentando a la
Dirección General de Montes los proyectos de re-
población correspondientes.

El artículo 35 de la Ley de Aguas dice que se
entiende por riberas las fajas laterales de los ál-
veos de los ríos, colnprendidas entre el nivel de sus
aguas bajas y el que éstas alcancen en sus mayo-
res avenidas ordinarias, y por márgenes las zonas
laterales que linden con las riberas.

El artículo 36 de la misma Ley determina que la
riberas, aun cuando sean de dominio privado en
antigua Ley o de costumbre, están sujetas en toda
su extensión, y las márgenes en una zona de tres
metros, a la servidumbre de uso público, en inte-
rés general de la navegación, la flotación, la pesca
y el salvamento. Sin embargo, cuando los acciden-
tes del terreno u otras legítimas causas lo exigie-
sen, se ensanchará o estrechará la zona de esta
servidumbre, conciliando en lo posible todos los
intereses.

La Real Orden de 5 de septiembre de 1881 aclaró
los límites y distancias en los cauces públicos, sin-
gularmente en la modificación de la servidumbre
de los tres metros a que antes se hace referencia.

Por la extensión de estos preceptos, y su fácil
consulta, no podemos reproducirlos, así como tam-
poco cuanto dispone la Ley de 18 de octubre de
1941, ya mencionada, para que los propietarios co-

lindantes puedan defenderse en los casos en que
la zona que determine la Administración como ri-
bera probable, sea mayor de la que corresponda
como dominio público, e invada la propiedad par-
ticular.

En las operaciones preliminares que se hacen,
citando a los propietarios colindantes por medio
del Boletín Oficial, se pueden presentar las pro-
testas o reclamaciones, haciéndolas constar en el
acta que se levante en el momento de la estima-
ción de la ribera probable, y se concede un plazo
de un año y un día, contados a partir de la fecha
en que se publique en el Boletin Ojicial de la pro-
vincia el anuncio de haberse realizado la estima-
ción de la ribera, para los que se crean con dere-
cho sobre alguna porción de la misma, presente
ante la División o Distrito Forestal correspondien-
te, las reclamaciones, alegatos y documentos jus-
tificativos de su derecho.

MaTCricio García Isidro,

3.783 Abogado

Selección de leguminosas para forraje

Colegio de San ERtaniqlao, Salamanca.

Aqradeceria me pusiese en comunicació^z
con persona u Orga^zismo dedicado a la selec-
ción de semillas de leguminosas para forra-
jes, bien resistentes a los fríos.

Por la forma en que está redactada la consulta
no se entiende claramente si interesa conocer el
nombre de personas u Organismos que se dedican
a la mejora de semillas de leguminosas para forra-
jes que sean resistentes a los fríos, o bien trata la
consulta de conocer los nombres de entidades u
Organismos que se dedican a la producción de se-
millas selectas de leguminosas forrajeras, resisten-
tes al frío. Contestamos, por tanto, a los apartados
anteriores.

Organismos que trabajan en la selección de se-
millas leguminosas forajeras resistentes al frío:

Instituto Nacional de Investigaciones Agronómi-
cas. Avenida de la Puerta de Hierro, Madrid. El
ingeniero jefe de la Sección de Plantas Forrajeras
y Pratenses es don Ricardo Pérez Calvet.

Estación de Biología Experimental de Aula Dei.
Apartado 202, Zaragoza. El ingeniero encargado de
la Sección de Plantas Forrajeras es don Miguel
Hycks.

Organismos dedicados a la producción de semi-
llas selectas de leguminosas forrajeras:

Instituto Nacional para la Producción de Semi-
ilas Selectas. Sagasta, 13, sexto, Madrid. El inge-
niero jefe de la Sección de Semillas Hortícolas,
Forraj eras, Pratenses e Industriales es don Manuel
Madueño Box.

Dentro de este Instituto, las entidades concesio-
narias productoras de semillas selectas de plantas
forrajeras son las que se indican en la lista que se
envía por correo.

3.784

José Maria Pire,

Ingenlero agrónomo

3^05



Ad2t I C;ULTIIR ♦

Prohibición de dar suelta a las palomas

Peña Agrícola, Pollensa (Baleares).

Se trata de que todos los particulares de
esta población que disponen de un pequeño
palomar, ya sea palomas para carne o tam-
bién por recreo, debido a la afición que existe
a esta clase de aves, no pueden soltarlas, ya
que si lo hacen, la Soeiedad se las mata y al
mismo tiempo son denunciados a la Autori-
dad civil y multados. Lo que interesa es si
verdaderame^ate la Sociedad de Palomas es
quién para no dejar que suelten las palomas,
ya que las sanciones impuestas por la Auto-
ridad podrian ser muy bien por mala infor-
mación de los componentes de la misma. Pues
a todos extraña mucho que se tenga potes-
tad para ello, ya que en Mallorca, e igualmen-
te en toda la Península, hay palomas en las
plazas y parques públicos. Además, las palo-
mas sólo por volar unas horas no hacen daño
a nadie, al menos el tiempo del año que no
hay cereales maduros en los campos. Tampo-
co vemos obligación a que un partieular que
dispone de dos o tres pares de palomos tenga
que estar afiliado a ninguna Sociedad.

En el número 289 de AcxzcuLTUxa, correspondien-
te al mes de mayo del pasado año, y en su pági-
na 327, en la contestación a una consulta formu-
lada por la misma Peña Agrícola, copiamos lo es-
tablecido en esta materia, con vigencia actual en
todas sus partes. Sin embargo, volvemos a trans-
cribir lo dispuesto en la Ley, y que creemos está
bien claro.

La Ley de Caza de 16 de mayo de 1902 dispone
en su artículo 33 lo siguiente, según quedó redac-
tado por la Ley de 22 de julio de 1912, y que dice:

"Los Gobernadores civiles, previa reclamación de
una Asociación agrícola o de los Ayuntamientos
de los pueblos donde existan palomares, y oyendo
al Consejo provincial de Fomento respectivo, dic-
tarán las disposiciones que crean oportunas sobre
clausura de aquéllos, fljando las épocas y el tiempo
en que deben estar cerrados, sin que los plazos
sean mayores, en ningún caso, que los correspon-
dientes a los meses de octubre y noviembre y 1 de
julio a 15 de agosto".

En consecuencia, esa Sociedad de Palomas, bajo
ningún concepto está autorizada a ejercitar esa
acción drástica fuera de los plazos y circunstan-
cias previstas en la Ley que, con relación a Balea-
res, podrán variar algún tanto, pero nada más.

Las acciones coercitivas de matar las palomas
propiedad de columbicultores que no están afllia-
dos a la citada Sociedad, en toda época del año,
resultan abusivas, así como las denuncias que no
correspondan a infracciones de lo di^spuesto en la
Ley o a incumplimiento de lo ordenado por la Au-
toridad competente y dentro de los plazos de clau-
sura señalados.

Por tanto, no están obligados ni a tener las pa-
lomas en clausura permanente, ni a abonar mul-

tas impuestas en momentos que no correspondan
a los anteriormente expresados, y si otra cosa ocu-
rriese, pueden elevar recurso de alzada, en la se-
guridad de que la Ley ampara a los señores con-
sultantes.

Podrán presentarse circunstancias especiales que
alguna vez aconsejen el cierre de palomares tran-
sitoriamente en épocas distintas a las previstas en
lo dispuesto; pero, en este caso actual, la Ley am-
para a todos por igual, no estableciendo distingos
ni regalías a favor de nadie.

José Maria Echarri Loidi,

3.7ts5 Perito avíco:e

Sistema de poda Ortega y Partearroyo

Don Vicente Chimenti, PriPgo (CÓrdoba).

Les ruego me digan si existe alguna p2cbli-
cación y dónde podria adquirirla que detalla
los sistemas de poda Ortega y Partearroyo, que
aconseja el artículo "Más sobre el olivar" pu-
blicado en la página 565 del número 293 de su
Revista.

No se ha publicado ningún trabajo donde se des-
arrolle el sistema de poda del olivo propugnado por
los Ingenieros agrónomos Ortega y Partearroyo. El
origen y desarrollo de la práctica de la poda pro-
pugnada por los mencionados Ingenieros ha tenido
lugar en los cursillos prácticos de divulgación que
en los años 43 y sucesivos se realizaron en las pro-
vincias de Jaén y Toledo, con la ayuda de equipos
de podadores elegidos por la Estación de Olivicul-
tura de Jaén, en la misma capital de Jaén y algún
pueblo más en que las prácticas de poda se consi-
deraron racionales. El Ingeniero J. Miguel Ortega
publicó, y fué impreso por la Delegación Nacional
de Sindicatos, un folleto titulado "La poda del oli-
vo con aplicación especial a las zonas de Ubeda y
El Condado (Jaén)". La Estación de Olivicultura de
Jaén también publicó un trabajo titulado "^Están
en decadencia nuestros olivares?", en el que se hace
el análisis del sistema de poda llamado en cabeza,
idéntico o análogo al usado en grandes extensiones
de las provincias de Jaén y Córdoba (zona de Lu-
cena). Para que se diera una contestación que sir-
viera de orientación convendría conocer el sistema
de poda usado por el consultante en sus olivares
de Priego de Córdoba, para poder orientarle en el
método que podría seguir para su modificación.

3.7d6 Redacción.

Semilla de Pané 3
Don José Pérez Nagore, Mila^ro (Navarra)

En la Revista de febrero último aparece un
anuneio sobre selección de trigos y sobre los
experimentos que ustedes hacen. Parece que,
según los datos de la Revista, el mejor ha
resultado el Pané 3, y desearia me indicaran
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dónde podría solicitar dicha semilla para po-
der sembrar en la próxima campaña.

Si está autorizado por el Servicio NacionaZ
del Trigo, me lo comunican para hacer las
gestiones.

El trigo Pané 3, producto del cruce hfbrido L-4
por Mentana, es altamente productivo, superan-
do, en los varios ensayos realizados en condicio-
nes diversas, a su antecesor Pané 247.

Este es el primer afio que ha sido autorizada
oficialmente la producción de semilla original, con
destino al Instituto Nacional de Semillas Selectas.

Creo que dicha semilla será destinada a la ex-
perimentación en campos situados en distintas zo-
nas, para determinar cuál de ellas le es más apro-
piada.

El próximo año se dispondrá de cantidad impor-
tante, y por ello le será más fácil conseguirlo.

El distribuidor es el Instituto Nacional de Se-
millas Selectas, Sagasta, 13, Madrid, a cuyo Cen-
tro puede pedir mayor información para el re-

parto de semilla.

3.787

José Pané Mercé.
InKeniero agrónomo

Adquisición de libro de avicultura

Frente de Juventudea, Villanueva del Rosa-
rio, ( Málagal.

En la Revista de su digna dirección, de sep-
tiembre de 1953, aparece publicado el libro
titulado Distinción del sexo en los pollitos
recién nacidos, cuyo autor es don José Ma-
ría Luelmo. Como en dicha publicación no
aparece dirección alguna para adquirir el re-
ferido libro, y como todas las gestiones que
hemos hecho para encontrarlo en las libre-
rías de la capital de esta provincia han sido
nulas, por no tenerlo, me he decidido a diri-
girme a ustedes por si pueden orientarme en
qué librería podría conseguirlo, ya que me es
de verdadera necesidad su adquisición.

El libro titulado Distinción del sexo de Zos polli-
tos recién nacidos, de José María Luelmo, se ago-
tó en su primera edición, habiéndose publicado la
segunda en los talleres de la Editorial Miñón, S. A.,
Valladolid. El nuevo libro, casi exactamente igual

al anterior (al que se ha añadido otro prólogo),
se vende a 60 pesetas ejemplar.

Ha comenzado a ser distribuído en las princi-
pales librerfas españolas. En Madrid puede adqui-
rirse en Espasa-Calpe, Librería Agrícola, etc. Tam-
bién puede pedirse directamente a su autor-Apar-
tado 205, Valladolid-, quien lo remitirá a los que
lo soliciten.

3.788 Redacció^a.

Sembradora y grada para varios usos

Don Rodrido 5epúlveda, Yillamartín (Cádiz).

Estoy mecanizando la finca y se me pre-
sentan algunos problemas. Resulta que, como
usted sabe, la cantidad de aparatos que ne-
cesita un tractor, unos para una cosa y otros
para otra, además del dinero que cuestan, no
tengo local para meterlos. Y digo yo: ^No po-
driamos reducirlos un poco? Por ejemplo, ne-
cesita una sembradora. ^Las habría que ade-
más de cereales pudieran, quitándoles chorros
y variándoles el sistema de graduar el grano,
sirvieran también para sembrar garbanzos,
algodón, etc.? ^Sabe si las hay?

Quiero también una grada que sirviera para
sembrar, gradear y cosechar. Creo que ten-
dríamos que graduar la fuerza para la labor.
Así el tractor en este caso podía ir más rá-
pido, co^npensando lo que fuera más estrecha.

El tractor que ahora tengo es un "Fordson"
de aceite pesado.

La sembradora que puede recomendarse como
polivalente es la denominada "Virgen de Fátima",
según patente del Ingeniero agrónomo don Carme-
lo Benaiges, y que vende la firma Finanzauto, S. A.
De todos modos, existen tan grandes diferencias
entre la siembra a chorrillo y la siembra a golpe,
que resulta indispensable adquirir los dos tipos de
máquinas si se quiere hacer bien el trabajo y aho-
rrar semilla, como ocurre con el maíz y el algodón,
por ejemplo.

La grada de discos más aconsejable en el caso
propuesto es la tiro excéntrico, que pueden ofrecer
casi todas las firmas especializadas en maquinaria
agrícola anunciantes en AGRICULTURA.

Eladio Aranda Heredia

3.789 Ingeniero agrónomo
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EI fertilizonte fosfotodo reconocido por
todos los Agricultores como de gron
rendir^iento y comprobodo utilidod.

FABRICANTES NACIONAIES

BARRAU, S. A . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

COMPAÑIA NAVARRA DE ABONOS QUIMICOS...

ESTABLECIMIENTOS GAILLARD, S. A. ... ... ... ...

FABRICAS QUIMICAS, S. A . ... ... ... ... ... ... ...

INDUSTRIAS QUIMICAS CANARIAS, S. A. ... ...

LA INDUSTRIAL QUIMICA DE ZARAGOZA, S. A.

LA FERTILIZADORA, S. A. ...

PRODUCTOS QUIMICOS IBERICOS, S. A . ... ... ... ... Villanueva, 24 ... ...

REAL COMPAÑIA ASTURIANA DE MINAS ... ... ...

SOCIEDAD ANONIMA CARRILLO ... ... ... ... ... ...

SOCIEDAD ANONIMA CROS ... ... ... ... ... ... ... ...

SOCIEDAD ANONIMA MIRAT ... ... ... ... ... ... ... ...

SOCIEDAD MINERA Y METALURGICA DE PEÑA-

RROYA ... ... ... ... ... ... ...

SOCIEDAD NAVARRA DE INDUSTRIAS

UNION ESPAfvOLA DE EXPLOSIVCS, S. A.

Fusina, 6 ... ... ... ... ... ... Barcelona.

Plaza del Castillo, 21 ... ... Pamplona.

Trafalgar, 64 ... ... ... ... Barcelona.

Gran Vía, 14 ... ... ... ... Valencia.

Zorrilla, 2 ... ... ... ... ... Madrid.

Zaragoza.

lló, 14, 16 y 18 ... ... ... Palma de

Camino de Monzalbarba, 7

al 27 ... ... ... ... ... ... ...

Av. de Alejandro Rosse-

Alhóndiga, 49 ... ... ...

Paseo de Gracia, 56 ...

Plaza de la Justicia, 1

Mallorca.

Madrid.

Avilés.

Granada.

Barcelona.

Salamanca.

PEÑARROYA - PUEBLO-

NUEVO ... ... ... ... ... ... (Córdoba).

Consejo, 1 ... ... ... ... ... Pamplona.

Paseo de la Castellana. 20. Madrid.
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^7RANDE CîOVIÁN (Ricardo):
Los suelos salinos. Su res-
cate y aplicación a las Ma-
rismas del Guadalquivir:
Publicaciones del Ministe-
rio de Agricultura. Madrid,
1956.

El autor, con un gran aco-
pio de datos originales, estu-
dia los tres factores anóma-
los que han dado lugar a la
característica facies de las

Marismas del Guadalquivir : el suelo, el agua freá-
tica y el agua de riego, todos ellos desfavorables
para el cultivo, a menos de ciertas acciones técni-
cas que corrijan sus efectos.

Los suelos son arcillosos, fuertes, ricos en sales
solubles, pobres en materia orgánica y con abun-
dancia de cal, lo que abre posibilidades para su re-
cuperación agrícola.

Las aguas freáticas son muy ricas en sales, es-
pecialmente cloruro sódico, y muy elevadas, con-
dición que imposibilita el cultivo, por lo que el
problema fundamental de la recuperación de estas
tierras es eliminar tales aguas mediante una red
de saneamiento.

Las aguas del bajo Guadalquivir perjudican por
su composición e inundaciones periódicas al apro-
vechamiento de las marismas, por lo cual deben ser
adecuadamente canalizadas.

Realizados los detenidos análisis de estos tres
problemas y teniendo en cuenta los más recientes
avances en el conocimiento de los suelos salinos,
el Ingeniero Grande Covián supera la fase de in-
vestigación propiamente dicha para sentar con-
clusiones que permitirán el rescate de un buen
trozo del suelo patrio, consiguiendo una inmediata
aplicación práctica de sus estudios.

Divide las marismas en tres zonas y propone las
siguientes soluciones:

Margen izquierda.-Terminación del canal del
bajo Guadalquivir para activar los lavados verti-
cales; procesos de colmatación con aguas turbias.

Margen izquierda.-Alejamiento de la capa freá-
tica, control de la acción del agua de lluvia; apro-
vechamiento con ciertos pastos.

Islas.-Continuación de la acción colonizadora
del cultivo del arroz; mejora de desagiies y correc-
ción química del exceso de sodio.

En resumen, un estudio que puede servir de ejem-
plo y orientación para otros trabajos y que honra
al Ingeniero Grande Covián y al Cuerpo a que per-

tenece, cuya labor colonizadora en Andalucía occi-
dental tiene así una guía concreta y orientada.

VILLAVERDE (Alejandro): El
pato. - Un volumen de
263 páginas.-Biblioteca de
Animales Utiles.-Zaragoza,
1956.

En la colección Animales
Utiles, que viene publicándose
por don Alejandro Villaverde,
perito avícola y director de la
revista del mismo nombre, ha
salido ahora a la luz un vo-

lumen dedicado al pato, que, como se sabe, es un
animal que está alcanzando gran importancia en
avicultura, hasta el punto de que para algunos se
le considera como el rey de las aves de corral
y la reina la gallina.

En este trabajo el autor empieza indicando la im-
portancia de la paticultura para seguir con el estu-
dio de la anatomía y fisiología del pato. Después
entra de lleno en la explotación económica de di-
cha ave, alojamiento, incubación, tanto natural co-
mo artificial; crianza, alimentación y cebo. Otra
parte del libro está dedicada al aprovechamiento
del pato en sus cuátro finalidades: de huevos, car-
ne, pluma y deyecciones.

Estudia con posterioridad las principales enfer-
medades y los medios de combatirlas. A continua-
ción se hace la clasificación de los patós en las trece
razas actualmente registradas, entre las que des-
tacan la raza Khaki Campbell y Corredor Indio,
para huevos, y Pekin y Rouen, para carne, más las
empleadas para adorno. Tras la descripción deta-
llada de cada una de estas variedades, estudia la
selección y herencia y la composición del huevo
de pata.

BOERGER (A.) : Abastecimiento
mundial y aqricultura mo-

derna. - Un volumen de
808 páginas, con 59 graba-
dos. - Colección Agrícola
S alvat.-Barcelona-Madrid,

1957.

Bajo el título arriba indi-
cado el autor expone las po-
sibilidades que, a su juicio,
hay para ensanchar la base
de la alimentación humana,

indicando la ruta a seguir para lograr el abaste-
cimiento mundial. No obstante los impresionantes
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progresos de la química, la agricultura conserva su
posición predominante a este respecto, y en vez de
perder terreno ante el avance de otros sectores pro-
ductores de alimentos, no sólo mantiene su rango
como fuente básica de las subsistencias, sino que
puede asegurarse que ganará en importancia en un
futuro inmediato.

A fin de sostener esta posición fundamental, la
agricultura ha de seguir ajustándose al progreso
técnico-científico señalado por la economía con-
temporánea. Las posibilidades de mejora a través
de la aplicación de los fertilizantes químicos, del
riego por aspersión, de la genética aplicada, de la
mecanización y de los energéticos, seguidos por el
perfeccionamiento en las labores de la tierra y de
las actividades rurales en general, suponen una
contribución considerable al acervo alimenticio. Por
tanto, según el autor, el panorama actual puede es-
timarse optimista, ya que tiende a aumentar tanto
los alimentos obtenidos a través de las actividades
agropecuarias como también los suministrados por
los recursos complementarios.

Tras un capítulo dedicado a la producción de ali-
mentos en relación con la población humana y un
estudio mundial demográfico, analiza el autor en
sucesivos capítulos la mecanización y energéticos
disponibles para ser ésta intensificada, el modo de
lograr el aumento de la superficie cultivada, así
como de recuperar terrenos improductivos; el per-
feccionamiento de las labores y de las actividades
rurales en general, los adelantos en fertilizantes y
en genética aplicada, tanto animal como vegetal;
la defensa de la producción agropecuaria desde el
punto de vista fitopatológico y del de conservación
de productos, etc., etc.

La Huerta. - Servicio de Ex-
tensión Agrícola.-Publica-
ciones de la Dirección Ge-
neral de Coordinación, Cré-
dito y Capacitación Agra-
ria.-Ministerio de Agricul-
tura.-Madrid, 1957.

El nuevo Servicio de Exten-
sión Agrícola ha iniciado ya su
actuación en 20 Agencias de
carácter experimental, siendo
una de las principales misio-
nes de dicho Servicio lo que

se refiere a la divulgación de cuantos temas puedan
ofrecer interés para el mejor desarrollo de los pla-
nes de explotación y para el máximo incremento de
la productividad de las empresas agrícolas.

La Dirección General de Coordinación, Crédito y
Capacitación Agraria ha considerado, acertada-
mente, la conveniencia de iniciar una serie de pu-
blicaciones para hacer llegar a conocimiento de
cuantos muestren interés por las diversas cuestio-
nes la utilidad de las mismas y los últimos ade-
lantos.

Se inicia esta tarea con la publicación que nos
ocupa, destinada a la huerta, y en la que se recogen
10 hoj as divulgadoras. Los Ingenieros especialistas
en estas cuestiones señores Arróniz, Matallana, Ma-
teo, Pastor, Peña y Vidal se ocupan del huerto fa-
miliar, de los pequeños regadíos, de alubias y fré-
joles, de los guisantes, habas, alcachofas y patatas,
con una hoja final dedicada a exponer las más con-
venientes formas de abonado para los distintos cul-
tivos.

4.[Y:11 ht,1 it^Y.-7i1, MÍ17`1)li t 1 i.t^1'IilfCk^
^,va^titwti:^iteGku^iii^^, nr^tn<i^os,

GARCÍA FERNÁNDEZ (JO-

se).--Atlas de maqui-
naria.-Editorial Dos-
sat. - Madrid, 1956.-
Comprende los siete
fascículos siguientes:
"El motor de explo-
sión", "El tractor",
"Sembradoras", "Ma-
quinaria de recolec-
ción", "El motor eléc-
trico", "Máquinas hi-
dráulicas" y "Trabajos
de taller", con un con-
junto de 260 páginas,
tamaño holandesa, y
339 dibujos.

Se trata de una obra escrita para quienes deseen
adquirir unos primeros conocimientos sobre maqui-
naria. Su lectura resulta facilitada por la forma de
cuaderno o fascículo dado a cada tema.

Las ilustraciones forman un conjunto de 339
magníficos dibujos, que en la mayoría de los casos
acompañan al texto correspondiente en la misma
página de la figura, lo cual repercute en comodidad
de estudio.

En la obra se describen numerosas cuestiones
prácticas: arranque y parada de motores, compro-
bación de los distribuidores de una sembradora, ma-
nejo de las trilladoras y cosechadoras de cereales,
presión de trabajo de la prensa hidráulica para ex-
tracción del aceite de oliva, economía de la recolec-
ción del algodón con máquina, dándose la impor-
tancia adecuada a los trabajos de taller, donde en
un breve texto de 52 páginas se estudian la fragua,
soldadura autógena y eléctrica y unas nociones
acerca del torno y fresadora, indicándose los meta-
les fáciles de soldar, hierro dulce y aceros, y aque-
llos otros de soldadura difícil, función, bronces y
aluminios.

Después de leída la obra se comprende que su
autor, el Ingeniero señor GARCíA FERNÁNDEZ, Pro-
fesor de la Escuela de Peritos Agrícolas de Sevilla,
ha deseado presentar las máquinas y mecanismos
en forma clara, con profusión de dibujos, a fin de
que el principiante tenga en este libro una guía
práctica para el conocimiento y manejo de la ma-
quinaria que se describe en la misma.
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VISITEN LA

V FERIA INTERNA-
CIONAL AGRICOLA
UTRECHT ( Holanda)
DEL 24 AL 29 DE JUNIO 1957

A partir de125 de junio se organi-
zan regularmente visitas alganado
durante la mañana.

Lo Feria está abierta diariamente,
de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

LS'1'A IMPORTANTE Y ESPECIALI•
ZADA FERIA, COMPRENDE ENTRP:
OTROS, LOS SIGUIENTES GRUPOS:

Máquinas, herramientas y medios au-
xiliares para la agricultura, horticul-
tura y la explotación de las praderas

,t Simientes. Forrajes. Abonos químicos.
lnsecticidas.

Tractores y manipulación mecánica.

tinas para ordeñar.

Má^^is y aparatos para el trabajo
de los productos vegetales.

* Aparatos y accesorios para la cría
avícola

Ganado y caballos.

TALLERES MORENO
FABRICA DE MA^UINARIA AGRICOLA

FUENTES DE EBRO (Zaragoza)

Remolques de 3 a 10 toneladas, aradoa re-

veraiblea y deaplazablea, modelos patentados,

para todas las potencías de tractorea, cultiva- .

dorea con brazoa rígidoa y flexíbles, arados de

discos reveraibles y elevadores hidráulicos

para tractor.

Toda nueQtra maquinarla ea ^arantizada en cuanto a funcionamiento y rendimiento.

Talleres Jacinto Garcés
ESPECIALIDAD EN LA FABRICACION DE

TRAILLAS POR MANDOS HIDRAULICOS

(Patente 218.788)

Arrobaderas-Niveladoras con alzamiento hi-

dráulico. (Patente núm. 209.345) y Marca

registrada núm. 271.615

SADABA (Zaragoza)

Teléfono 15
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SOCOS ae
5,10, 25 y 50 kilos,

precintados. ^ CUITIVOS inspeccionados por el
Instituto Nacional de Semillas.

"•^ •'
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Solicite prospectos e Inatrucciores de cu^tivo.


