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^4^t^icultu^a
Revista a¢ropecuar^a

^ño XXVI DIRECCION Y ADMINISTRACION^

N.^ 306 Caballero de ^racia, 24. Te1.211633. Madrld

^ España .............................. Año, 120 ptas.

Suscripción , Portugal y América ........... Año, 132 ptas.

^ Restantes países ................ Año, 150 ptas.

Octubre
1957

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

Números S Portugal y América ..................... 14 ptas.

I Restantes países .......................... 1G ptas.

Ed itoria l

EI Mercado Común Europeo
y la Agricultura española

!'ru^^rc.^•i^vr^r^r.c^^rtr^ e s í- ú^1 entra^zdo erz nt.u^c)tus

^i^^^^^.tr^.^• zrlr^^is^ s^u,pruw^^iri^oi^^^rlc.^, ^•u^^^ ^rt;a.^i^cc jia, ^le

i.^•o^^^^ti^u• cvii^ Irrs ^nor^nes rliji^^^u^ltades dr^ la^s• ^t^^i^

^^a.5^ jor^r^as. P^^^ ,ftyi^i^n rle^ T^^n^li^^ió^z l?.istd^^icrr. i^^.e^^•-

('1(l lf1IP PS UJ7CL L'EYC1^Q(1[I'Cl !'l'S'2,^'t:PIICt(l I)1PCUI12CQ (T

^i^lcci.^iw^^r t^^^ ^t.tievo e^li^ilib^•io ^ sob^^e todo i^^te^•e-

ses creados. Es posiblc c^^ue estcis dificicltades no
i•^s•i.^^t^r^^. la ^resi.óu ^le un unrbien^Ce quc ha siclo

r^r.j^az cle c^i•ea^^ lo^ sat^l^itcs n^^•tifi^^^iales ^^ Ile^t^a^ c^^-

nairru rlc Ir^ Astr^o^ccri^f^icu, r^irr^ hn d^ ñ'ist^•ae^• ^t. lo.^^

hur^ibres cle co^zsi^lerá^r este peque^rz,o m.t^>zdo ^^crrn

ir^ic•er re^zliza^^io^^.es eit. otros leja^nos.

L'strts ^irl^crs sup^-ar^racio^^ales h.r^n. cristali.^,ad^o e^^z
i^;u,^^ol%a e>a c^•isis, r^ui^;cí co^^^.o ^nianifestaci-ones úl-

li^mas l^a^^•a. inten.tcl^!• ser t^.n ele^nento esencia.l en
G^^ Ilistori^a clel ^riivzdo r^ n.o pascrr^ la cim.a de Ga ci-
r-ili.^r^cid^r, actu,a^l ul lu^gar de si.^mple c^corrzp^^aa^^,te
rle los we^r^lade^•o^ s°islr^r^i^rl.^^ clc L'stridos Urcirlos ^^ue
Ir,o,r^ clirigen Za Tierra.

hluru^to^t, Cartel rlel Ca^^bár^ ^^ el Ac^ero, Pool

t;rrrlr, ll9ercarTo Cor^2.e^,ir, 0. Ia;. C. E.: F A 0.;
,^. A. 1'. 0., etc., sori ot^•ns tru^trrs r^z.a^nifest.acioiies
^1^^ c^.^a.^ ir^i^rieiici^^.^, E^ir las ^^rre Es^^c^ri^a estú Ila^rzct-

dn. a^ te^^^i• interveu^^iríi^ rl^r•^r^ta o in^lia•^cta.

-"iho^^•rr^ ^ólo pret^^tdr^no,ti^ que ^i.t^esi^•os lectores,

a.^^ricr^lto^•es t/ su^s o^^^^tn^is^n^os si^idicnles ,r^ socict-
Ir.,^ esc^i^^nc^ n el soiiuro cl^^^^^i.rta^o ^^ue seis /^aáse;s
rr^^•np^E^os han dado cn^i la fi^^^^m^a del ^1ct^,e^rrlo cle
/tio^rl^c^: s•obre el Il7ercaclo Conzú^n, ^r^acid^o co^t titu-

t^eos, ^^r^^nctes co^^cli^^io^^za^^^^i^ieirtos, li^rnit,aciones ^J

lr^ryo,^ E^lazos cle ad^rptación., pe^ro con ^urza firme

1^^^^rle^i.c^ia, hari.a Z^z libe7•tad de ^^zoui^n-i^n,tos, f2ce^•a

rle frnn,lPrn.^ nacionrcl, ci,e ca.pitczles, servi^cios, ge^n-

tes J p^i^ud^u.cl^,.^. Ui.^ciisioiies .;e^r.^^al^u..^^, ]^on.e^rc^a^,.

rc^u,rz^io^z.e^, su^yererrcias rl^be^^ de siu^yi^^ E^^t^^a d.ur

lu^cés sob^•e este tr^r.^^^•c^i^le^ratal ^»^o^eclu, c^ola.bor`a^^^--

rlr> ^s^ con. el Uobierir.rr, qzce se lz.(z^ arlela7alado e^i

r^a^a^ irc^^t^ieGudes ^•oir las cu^iversucio^l^cs jtisE^aizo-

^^^^^•t^z^g^z^e^•us y lcz <:^-^^uciórt, d.e ^u^ru Co^nr.^isiÓir^ ^i^ite^r^-

nii^ti_^i^ei^i^rrl pnra, r^sfurlirr^i• los p^^•ot^le^n^^n.s qu^ se cle^

^^ivuría^t del rlcsrtrro'lo del ille^rc^c^^lo C'un^íc^z; ^^ el

Cu^nipo, sie^^i^^re ntús lc^nto c^^t^e ot^•os scctui•^:.^ ecu-

i^^íniicus mejo^• o^•^a.^ei-zrzdos, co^no la l^idu.ttriu, el

C°u^i^zerc:i.o, las L^'^inurz.zas, d^ebe irrr^ui.et.a^^se, ^^a^s-

tra.n^iu su vitralirAad ^ solidez, hc^ci,eu^^lo r^^escra• sus

razones i^ sus ^r^r^^u^^n^^ii,l.os, pctra c^^r^c ,S^^t^- E^ru^tir^i^^a^

ciór^. se^i portd^3rada, no co^t. arreglo ca lu, rii flu.e^^^c^u,

^^ ccrpacid^^c^ o^r^rí^n^icrc d.e cacln secto^i• ii^te^resu.clo,

s^^z,o tenienclo e^t. ct^^e^ct^t la pa.^-i^iripa^^ióiz. i•r^^il d^

cada urao en la e^tabi.lict^ñ^cl y f uerzu del país.

Por tí^^aiclos ^ corr:dicioaados r^u^e p^t^c^da-rz. ^-esu.l-

lar e^z su aplicación i^^icial, los a^cz^e^-rlos si^scri^to.^^

^1^r F^•cr^zci^r, Alei^tmiia, Ii.alia, Bél^ica., Ilol^ur.du r^

L^u^xe^n,bu^•go ito 7^^^^u^^rece la.a^a dluclccs sob^^e lu, ^re-

E^er•cusió^r^ qi^^e la i^^ueva pol^íti^ca va a te^^e^r sobre la

ecorzo7n^ía ^te los f^i^-nia^^tes, a^sí co7^io sob^^•e l^t. d^e los

p^aíses no fi^^•^na^ztes^, pe^^o con fzeertes ^i,crrculos co^

^rze7•ciales cn^t los primer•os, co^iriu s^ucede a Espa^ra.

1^^ todos 7rzodos rs pla.^u.sible la ^rcti.tud de expec-

^-ació^^ qz^e Ucr^•ios 1^a^ses nccideirlales, ert.tre ellos

Fspc^ña, h.a^1, tcmuclo fren^te a la ^t.ueUa doct^°ina,

^ues incluso entre la^ f ir7nantes soie pate^ntes las

pos^ic^o^r^,es ^^^i7z^iclcis a l^im.iía^r• la a^pl^iccLCió^^l, rze^l

^zcice^^^cio. E^rz espec^^zl c^s II,^á^^lia la qu.e u^su^»z^e este

papel, conzo ^nás afectadt^ por la lib^•e circt^la.ció^^^

de perso^nas ^ productos agrícolas.

Fren^te al Rlercrrdo Co7n2cn. Etcror^eu h^i s^icrg^i.d.o

la ^idea in.glesa d^^el Area del Co7ne^r-ci.v L^i.bre, cu^^o

desarrollo t.a7ra^biérr, n,o.e c^fecta^^2a, rzo .tiólo ^or ser
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acr^ r cUt,Ttr^A

ura« ^.nicia.tiva diri^icla a ya^rant,i.za^• st^s rzatu-7-ules

nexvs co^z Zos ierritorios de la,^ Commo^wec^lt,h, vc^-

^-ios de ell,os p^rod^uci:ores d.e artículvs co^zu7zes co^^

los 7^roduc^idos en, España (Agrios, frutos, ^^in^os^),

s^i7^o pm•que I^^yluter7-^ es uno de riz^^est^^-o^ mejo-

res m.ercados, pu^s no en, vuno es^ unu economíu^

crrrrzpl^r^7eri.ta^•ia ^ue el mar ace^-ca, ^^osa q2^,e 7zo

s^ucede co^n^ otros países continen^tc^les co^rrzunica^Ios

^^^or ^v^r^ te7^^^e.^trr^, c^^^^^a im^pprfección dific^lta l^^s

t^^^^nsucciones.

La Agri.ci^l^rn-^r españ^ola 1^^z^erle fe^ter, e^^ ^e^^rP-

^^ul, ^^u^ f^utu^^-o favo^rable al des^ir^^ollars^^ lcis ^it^e-

^^u.s /^olít^cas. R^u^izcís ^^ara alg^ú^z pi^oclucto a^g^-í.coln^

oótr^r^^i^lo e7^^ los 7^a^ses uclhe7^icl`os u que se adlric-

^^rwc, no inclu?/err,^lv .ti^tcs ap^énclices ^ull,^^^arrr.a^^i^n,o.^, sc.

i^^u^r^tcrt^^ar2 7ize^lz^lrr^• r^7•otectoras i^^zte^riores de c^^^lu

^;rl^ís, qu^P p^^r^e^la^^ 7^Fr^naitir el ser e^•portaclos ^l

ui7-os países fi^^nz«^^tes, cre«ndo ^cna ^ra2^e co7^t.p^e-

lerzci^ para los ^z^is^»i.os artículos obte^niclos en cs-

tos. Corrc^^et^cmei^te en, nu-est^•o cr^so, tal política

^^^o^h~ia, afect^ar desfavorable^^^erz.te a Ir^ ^p^rocli^-cci.ríi,

r^^zc^i,vi^^al, ^o^ras^r7^ai-da en el p^uís; ^le ^v^ino, paCrrt.rrs,

rzl^^od^^i^, olerLriiin^a.^, fr^^fos sec^os, ^^^n^^n^, leclrr^ r^

>;^^s rler^ivados, eEc.

1^,^^, ge^t^ral, se esli^n^^i que la Ay^-ici^lturct es^^u

ñola ^]'^^ expu^-tac^^órz- est^c en situa^c^ió^i 1^r^PCisa7nen

t^ ^^urtl^ruri.n-; n^^eslru rtivel ^le vi^ln ^^^r^n^ite c^^7rn

^ir.c^rztPn,ér la cornl^ete^zc^a cvi^^ cl e.zt-eriu^^; I^u^r e.^lo

.^^^ ele^^^zción cnr^tirer^^u r^ cons^Fcr^^.l,e ?^ la l^ibr^^ c^i^^-

cular^ión, de tra.bujn^^^lo^r^s h^r.^-ú ^^^rrl^^ i^^:z ^^^^ís rl^if^í-

cil a^lt^ella c^o»i7^^^!^^1^^^,:^r, s^i lus ^li,fi^^r^lla^le.t no .^•u^^i

sr.epe^-aclas po^- t^^iu ^niejo^^a de téc^^^i^^as a^^r•íco[as•,

efic«ces orqariizucior^es com^^^ciale.^ ^jue nor^»+^rll^i-

c^n. los proch^^ctos o sz^, «st^rn^la^^•d» r^dPCUa^Iv, ^^^e^i•-

fecciona^m,^iento ^le la, estrz^.cti^^^-^r. ju7ri.^lira. ^/ c^^^on^ú-

^n^,ica cle ^^uestrus e.r.plotuciorr^s ^t^/ra.^^irrs, c^r^^^ri-

^riierz.to cle la ^rze^^u-rr,izaeióiz, c^sC>e^<•l^o.^^ lodos ^^u-^^ l^cu^

.^^irT^o i^ son, obj^Co de uc^u-scr^la «tc^<<^iúi^, ^^un r^^nli-

^^rr•iori.es ef^ctivas, po^- p^t^^te ^lel Goóier^io.

El i^na^^acto ^le lus ^^.uc2,•as i^^t,c^^g^^a^cio^tes e^^oii<^-

rnic^is Pu^rope^rs se^r•^r^ ^^r^t^^^ ^l^it^e^^su .i^ ^Ic^s^i^^^t^^r! c^^i !^^

est^-uct`u^-a ^°spcz^raol^n, ^^ero arruedlas ra7^z^zs^ ^le la, r^c^u-

^rzomía que pros^e^^aaz con éspo^rr.i.a,^^c^^icl^ad, E^ur^^uc

si^ 7itedi.o ^s ^^ro^^icio ^y ^io c^^^l^if^icioso, jrair. ^le tc^rr^^•

las ^niejo^•rs ^^^^^.^r^ect^ivas. N^uesCro Sol es^ r^rc°^^i.^^a-

^^ne^^te rauestru 1»^i^zcipal ca^r^if^r.l, dcl qu•e ca.r^^rr^^t

los país^s no^r^(^c^ilvs, c^ice vrllorc^^^n^os trc^^i.^fo^r.^^^^^í^r-

rl,olo en. E;^^odu^•Gos ^l^e p^^-irn.^or ,i^ cna^td^r^cl; si^ ^st.c ^•^^^

^^^itn,l^ cierta^^r^c^nle es ^IisC>^^tado ta^nih^ié^1. r^o^• ^>t^^^^

E^aís ^^ct f^i^^m^^^itc^ ^Ir los ^cu^^•^los ^Ie Itian^.a^, rr^u .^^^

Iz_^c de se^• pesin^^is^t^r. sino r^^^i.t^«r ^^iic^ Ir^^tn^^í »^^^r•-

c^tdo pa^•a todus. cii t^na Etn-ul^«. ^^^^^^i^l^^iilnl E^r^í.^-

r^^rc^, fz^^e^•t^ ?^ in^ri^^a, ^^on t^^•c ^^ie^il.n.^• millo^^^.^• ^I^^

^^r•a-n^es ?/ e,z^^g^^^Jes co^zs•zi^ni^lr^^•^^.^



I^sirumemos metlitlores de la humedad del suelo
^^^z ^^dréa 'azcía Labe^úH

Ingen^ero ogrónomo

Para ^}ue los distintos culti^-es de rebadí^^ ri^i-
<]^in cl mátiimo, dentrv de lo ctu^^ ^ermitan las con-

diciunes de metlio en cada ca^o, es imprescindiUlc

cfue las plantas cultivadas no padezcan seduía cn

ningún n^omentu de su vc^^;etaciún, ni esccso de

a^;ua cn la capa dc ticrra adonde se ^lesarrollan y

t'i^•en sus raíce.^. ha falta o escascz de agua cn al-

^;iin f^críodo del ctdti^^o origina que las plantas

^^ctc^n};an su aesarrollo ^^ ^^c^;etación normal, y la

^•untiec•uencia es un menor a}^rovechamiento de los

abonos o fertilizantes, la di^minución de la cose-

<:ha y el enipeoramiento de su calida^d. E1 riego

c^cesivo, en suelos con k^ucn desagiie, origina una

f^érdi^da de agua y de fertílizantes, un aument.o en
I^^s ^a^tc^ dc riego, de mano de obra y de abonos

y, cn algunos casos, favorece el desarl'ollo de en-

fcrn^edades en las plantas, c}ebido al e^ceso dc

humedad en la tierra. Fn ]as tierras mal cirena-

das, los daiios son atín tnás gra^^es, al no poder

dcsai•rollarsc bien las raíces por falta de airea-

ción dcl terrenc y prc^scntarsc con frecuencia pt•rn

hlemas de salinidad.

Vemos, por tanto, los graves y co^stosos perjui-

cios que origina el i•ie^o inadecuado de los culti-

^^^^^. 1^,'s, por tanto, muy importante determinar

c^m c^actitud cuándo dcbcruos rcgar y qué can-

t idacf <le agua debemos einplear por hectárca. E1

a^ricultor, si no tienc predeterminado el tttrno,

ricga ^uiándc^^e por el as^ecto de las plantas, la

htul^edad dcl suelo, su práctica de años anterio-

res, la clase de tierra y otras consideraciones p^er-

tinc^ntc^s. l^'.n la mayoría de los casos, sin en^bar^;o.

cl ric^;o e^ eticesivo y no el óptimo para la mejor
l^r^^duc•ción. Este de_sperdicio del a^ua es especial-

n^c^ntc^ ^;rave donde ésta escasea y es cara, como

ocw•rc^ en importantes zonas de regadío de nucs-

t rc^ }>aí^.

I'ara <leterminar con má^ etiactitud el momen-

tu de rebai•, e incluso el ^•olumen de a};ua a rn^-

^^lear uor hect^ire^i, que por la sim}^Ic f^ráctica c^

c•ostumbre del regadoi'> pueden ahrir^e ho^'o^ o

}^cdueñas zanjas con la azada ^ara vcr <}ué grado
<le humedad tienc l^^ ticrra cerca dc la su}^c^'fici^•

y^ a las distintas }^rofunditiades donde sc desai^ro-

llan las raíces de las ^latas culti^^adas. 1'or c^l as-

l^ccto dc la ticrra, y el tacto, es fácil dc•tcrininar

,i la tiera está niuy htímeda o mu5^ seca ;}^^^ru lo^

estados interinedios es más difícil juz^;^u-los. F^n

^-ez de la azada, l^uede emplearse una ^oncf^^ t u-

bular o en for•ma dc bari'ena quc facilita inucho

el trabajo de tomar muestras de tierra a distinta^

profundi^dades y cuyo uso es recomendablc. La^

muestras de tierra obtenidas pue^len ll^^^•arse al

laborat,orio ^ara determinar su hml^cc}^id, }^eiv

esto no es fácil }^ara el agricultor. Sin cmbat'go.

el simple examen visual y el tacto dc la ticrra

ayuda mucho }^ara conocer su estado de humedad.

A fin tle {leterminar mejor el grado dc hu-

me^dad del terreno se han ccnstruido ^^aríos ^i}>a-

ratos o instrumentos medidores de dich^a hume-

dad, siendo algunos de ellos de fácil manejo c in-

terpretación, lo c}uc perlnite usarlos en la l^r<íc-

tica corriente del rebaciío a lo^ a^ricultore^ m^í^

progresivos. ^ntes de describir dichos insli'uin^^n-

tos, vamos a recordar algunos términos o c3c^fini-

ciones que es preciso conocer para }^oder entcn-

dcr su ftinci^^namiento e ínterpr^^tar ^us lc•^•tu-

ras (1).

Si empapamos l^^icn un suelo con bucn <lrena.je.

al cabo de cierto liempo, de uno a tres días ^e-

ncrallne^nte, una }^arte del agua ha filtrado a las

capas más profundas y otra parte ha qucdado re-

tenida por la tierra. E1 «a^ua de gravedad» o«li-

(1) Para una descripción más r9etahar9,^. I^^a^r• .Ilr^^n^ri..^
consideraciones snbrc cG r•icgo, jior Andr^^^ (;;u^^ ía ('aÍ^^^i^ín_
revi^ta AcHicu[.ivxn, dici^^m7^re de 1932, ^cl.u. ^^^I.
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AGit 1 CULTURA

eaefc^cf.e de marrh^lez

L°c^rra.c,^dad de^
Scu.ia o de ca^^us

1)iugran^a de Ia humed:^d dcl suel^.

hre» es ^:recisamente el agua yue ha escuri•ido a

las ca^^as pi^ofundas y t^u^^ ^e pici^^de para la5 plan-

1as cult.^^^adas. «Capacidad ciel suctilo„ u«ca}^aci-

dad de campo» es la máxin)a cantidací de agua

que retie»e una t^crra después de dejar pa5^1r la

,1P ^;rave^l<)d. «Coeficíente dc marchitez» e^ cl tan-

tt, por• cie^nto dc; humed^da del suelo para el que

las ulantas sc mat•chitan por no encontrar ya agua

^aimilable, y«ñumedad utilizable» es la dife^•en-

cia entre ]a «capaciá«ad del suelo» y el «coeficien-

te de mai^chitez». '['odos estos coeficientes t^ar'ían

cie un suelo a otro, de^endiendo princit^almentt^

<lel tamaño de sus partículas. Así, ]as arenas grue-

sas con ^^artículas gt^^,ndes tienen una humed^a

tuilizahle mu,y- pe^^ueña, ]^^or 100, por e,jemplo,

y las arcill_as, con p^u•tículas n2uy ^)eque)ia^, tíe-

r,cn 10 ^,or 100 ó nlás de humedad utiliza}^le.

llarlt> que las plantas ^ ultiz•adas en su mayoría

y^anda r3líndrica ^• marlillu quc sir^^r p:u•:^ ^ucar mucstrati
dc ticrra a divtiuta5 P^'^rfunilidase.

a^surbc^n igualn^entc ^^it^n ^^l ^^7ua cíc la lic•t^r^i

comprcndií3^^ cntr^ la «cap^icidad cl^l sti^^li)» y c^^1.

«cocticicntc^ <^c ^n^u•chitci», sc cun^hi•en^lcr^^i c^u^^

la c^etcrininacitín f^ícil <lc dichu cucticicnit^ y d^^

]r)s vaLorE'^:5 ]i^^•e)•úir)cni^^ ^ti^x^i•ii)res cs in)pt)i•tanlc,

^>ues no^ inc^icarí^{ c:aact^irncntc c1 iuon)entu ci^

c{ue cle^)en^u^ re^ai•. Lus nwd^^i•rws a^)aratus n)t^-

tlidt)i•e; dc la ]lumetlad tlc^l suelt) ^)cril)itcn tie^-

tern^inarl;^, cun 5u(^cici^t^^ a^)ro^iniacii^n cn cual-

(^L1lCT' I]1^:111^17t0 C]U(' l^túSCCI1IUS.

Sun^... ^ ,^{ {I) para tunuu• mue.U•:^ti di• tierh•u a dititinla^
{^ruftu^dida+les. ^unda e,cpi•cial t^) ll:u•a :^brir el at^uJ^•ru en Ia
ti^•rra .r^ culoc:u• la abarra de ^nu•^lidan. t^^ vuuda (LI rir^^^• tan^-

Uién Dara ^•uloc^,ir la, ^cbu,ií:^ti medidur:^nn.

I+^1 métotl.^ má; ,1)Utlet•n<), ^^ tutia^•í^i i^n ^^zueri-

i^^entaciór^, con.^ist c c^^^ lul c3c•1 c<•t ur t3c^ ni^ut rr)nt^s

y un conta<]t^r alf^^. yuc e^ t•^^ri) y ct)m}>lir^adi), p^>r

ct;vo ^nolivc) nt) n<)s ocii}^<ii•cmc)5 ►cl mism^).

Otro }^)rocec>imit^nti^ c^ue 5e ^i^)li^•^i ya ^^n la ^^ríic-

tica, pai^a inecjii• la humed,ld dc^l suelt), es ^^I I1^{-

n)ado «tensiómc,)•o», t{uc coi^si,lc ^^n ttn tuhu tlc

i^.aterial plástico trans^)arente, <^tic llcva su ^^z-

i] ('T710 1Tl^E 1°]O1' (^l' ^^OI'CC`l^l?1^1 ^QI'C^11 y(^(llC C'jl^l

]lcno tle agua. ]+,n c] ^^^trcmc) 5ulx^rinr ticnt^ in^

1^)anómetro para n^^c^dir l^i tcnsión dcl ^igu^i. l^;l
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'1'en^iúmetrvr alrrigomeYi•rn, nue sirve n^u•a medir Ix humedad
del suelu.

aparato ?^^rma Lm conju^ao hernlético, en el que

no debe entrar aire para que marque bien. Si dis-

minuye ^a humedad del suelo que rodea a la pun-

ta porosa del aparato, el agua intei^ior tiende a

salir y produce una tensión que es la que se lee

en el marlómetro. Si en el suelo aumenta la hu-

medad, dicha tensión dismimzye o de^aparece. El

mcor.^^eniente del «tensiómetro^, es que si la ten-

sión dcl a^^^a ^:1 ^^] suelo pasa de 0,85 atmósferas,

cntra aire e^n el aparato a través ^de la punta de
t^orcelana. y deja de funcionar, siendo necesario
rellenarlo con a^ua. ^I tensicímetro mide la hu-

medad del shelo en un solo punto, por lo que de-

ben usars^^^ por lo menos dos dc distinta longitud.

E1 tcrcer método, que es el ct^ie vamos a des-

cribir con detalle, se basa en medir la resistencia

c^léctl•ica para conocer la humedad del suelo. Con-

siste en c^encia en uno^s electrodos concéntricos

de acero inoxidable, encastrados en yeso, por los

^^ue se hace pasar una co^^riente eléctrica, y se

^^^i^?e la resistencia a la misma znediante un puen

te. Dicba ^^csistencia ^:aría cn proporción inversa

<1 la humcdad del ye:o; es decir, el yeso húmedo

c^frece menor resistencia ciue el ^^eso seco al paso

AcR [ c[1LTUKn

de la corricnte eléctrica. T^a humedad del yeso es

proporcional a la humedad de la tierra que lo ro-

dPa en cnr^tacto directo y, por t.anto, al medir la

res^stencia eléctrica dcl yeso, medimos indirecta-

t;lenre ]a resi^tcnc^a del suclo. El yeso ticne la

propiedac] dc reaccionar con cualquier sustancia

qt;ílnica disuelta en el abua dcl suelo, y se evita

^^sí que ]a resistencia que se mide sufi^a nintuna

alteración. Dicha propicdad del ycso, de «amorti-

^uación», ctt.c pudiéramos decir, permite medir

^a humedad dc cualcluicr clase o tipo de suelos.

El ectuipo «Ir,rlc.ac,l^,» , de fabricacíón norte-

^,mcricana, sc basa en cl príncipio deserito brcvc-

mente en el párrafe anicrior, y es cl que emnlca-

^u^^^^ en nucstros estuc:ios de riegos. Con^ta de elc-

mc•ntos Inedidores, «barras de medi<^a» o«b^ajías

niedidoras», que se entierran c^^n el suelo y del

a,^arato ^^ puente ctue mide ]a resistencia eléctrica.
La abarra de medida» tiene forma li^eramente

cónica y lleva cuatro elementos o electrodos se-

^^^arados ] 5 cm. entr^e sí, es decir, a 15 cm., 30, 45

^^^ 6G cm. de la parte supcrior metálica o de nlás-

tico, por donde sale un cable compuesto que en

su extr^mo libre^ lleva un enchufe múltiple, don-

de conectan independicntemente los cuatro elec-

trodos. La «barra de medida» permite, por tanto,

medir la humedad del suelo a cuatro profundida-

des en un mismo sitia La «bujía medidora» es un

}:edueño cilindro de yeso que tiene en su intcrior

dos electrodos concéntricos, de los que sale un

cabl_e que en su extre^mo libre lleva un enchufe

Invh•uanentus ulrrigagen pa^ra iuedir lu hwn^^dnd del ^ui•Iu. ^'ui^n_
te (1), «hurra de medidtu^ (°). abujía meditinru (8) ^^ .unila (^)
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.lpar,itu ^r.u^a. medir Ia rrsi5tenci^ eléctrica Y, cotuu consecne^^-
c^ia, I,ti hu,meda^ Clel suclo cunect.indolu enu las ubují^s o badra^

medidor,4c.

^>encillo. I.a «hujía» permite rnedir• la hutnedad

del suclo a una sola hrofundidad.

h►I instrumento o puente con cl c^ue se mide la

r esisYcncia al paso de la cort^icrite por• los elec-

troti^s enc^l^trados en ycso, Ileva e] ptlentc pro

C^iamcnte ^3icho, un^l pila seca que facilita la co-

rriente clé^•irira n^^cc^aria, un enchufe n^últiple,

una p,lla^l^^uita, do^ Ii^^rnes y una escala arbiCra-

i i« de 0 a?00, bas^l^la en i7iicroamheríos donde

n^^arca la a^uja. FI insY^^umento inedidor se enchu-

fa con una «barra de medida,,, ya colocada en el

uRujía^ medidm<L^n, doble (II ^ ^enci11^1 (.).

suelo; se hace nlarcai• Z00 a Ia a^;^uja c^n ^ací^^. ^;

ciespués 5e 2>rcicede a lc^ei^, eonect^^ndo suc^^si^^a-

mente con los cuatro elementos. ^^^ira ^^c^nucc^^• 1<i

htunedad dcl stielo <i 15, 30, 4^i v^^O cent ímc^t r^^^

d^: profi^nclidad. Las lcctura^s 1S)U ti^ '?O0 c^^rl^^^;^Ex^n-

detl a la ti^rra saturacla, es decil•, c^ue coni i^^nc^

agua de gr^^^-cciad. La^ lccturas 1 i0 v l80 indi^^^^n

la «capaci^clacl de ca^l^}^^^», y^ dc 0<^ l0, cl «c^x^fi-

H^Lienido el aKlljero con la coutia V^r,i ruloi•ar tuta abarra
mrilidoran.

cicnte de marchitatnicntu». I.a «htilnc^la^l ^iiili•r.^l-

ble» pot^ las j^lantas ^^st<í corli}^i'cndi<Ia crrirc 1^I^

lecturas 1^i0 y]0. hcr^, ^^nU•c 20 y(;O l^i ^•^intíc3^^tl

de agua di^^xmi}_^lc E^^^r^l las hlantas es muy E^c-

queña y cun^•iene re;;ar antcs. Se debc r<^^ar n^ir-

inalmente c•uan^Io Ia h^Imcclad dcl tiuel^> ^^^^sci^^n<1<i

a la^ lecturas 530-70, l^a^ lectura^ c^^^r^re^^^^m^licn-

tes a las cuatro hrc^fundidades de la «h^u^ra dc

medida» n^^s dan el cstado de hume^la<i a^^sa;

cuati°o profundi^ades y nor•maln^cnl.c a una ^^ <lc^s

profundidades la tier•ra pierde su hiimedad rn^ís

rápidamente, debido a ytlc ^n esa z^^na ^^s d^m^lc^
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^^^tán todas o la mayoría de las raíces activas, es

^i^^cir, las que t.ienen los pelos radiculares por los

^^u^^ ahsorhe el a^ua la planta. E1 aparato nos in-

<li^•a con bastante^ e^actitud cuándo dehemos re-

^ar ^^ taml7ién cuánta a^ua debemos emplear, ya

^^ue sal,ren^^os si el t•iego debe scr comhleto o sólo

^^arcial, meclio, un terci^^ o un cuarlo de riego, se-

^;^"in. sca nece5ario repone^r la hume^lad en toda la

^^roi'undidad del suelo, o sólo parcialmente, de

,^^^ucrdo con las l^^ctaras del aparato.

l,a colocación ^le ]as «harras mcdidoras» o de

la^ «bujías mecíidoras» tiene importancia, ya que

^^l lu^ar o lii^ares elegicios han cle representar las

^•rmclicíones medias de la tieri•a v d^^l cultivo. De-

I^cn tcnerse en cuenta ]a topograiía del terreno,

I,i ^lase de ct^ltivos, las diferentes clases de tierra

^^ la situación de las acequias o re:;ueras o de los

regadores si se utiliza el rie^o por aspersión. Co-

m^ los aparatos medidores hermanecen fijos en

c^^l suclo, indefinidament,e si se trata de cultivos

frutales a dc viñcdos, o durante varios años para

^^l^anos cultivos como el de la alfalfa, o por lo

menos durante ^^arios meses para los cultivos

^aiu<lles o de tc^mnora^la, las lecturas diarias ^

cada pocos días nos dan la marcha de la humedad

en los lugares donde están colocados aquéllos que,

^^omo eos ló^ico, ^uarden rElación con lo que suce-

cic en el resto de la finca o parcela donde están

^ituaclos. Al poco tiempo de usar dichos aparatos.

sus indicacicnes nos g'uiarán muy hien para el

riego de todo el cultivo.

Las lecturas rl,^ben anotarse cada vez qtze se
},,^gan, en el momento mismo de hacerlas, y pos-

leriormente puetlen Ilevarse a un ^;ráfi_co tlond^e s^e
^-en más fácilnlent^ las varíaciones de la hume-

clad del suelo. I^eben anotarse asimismo la^ fe-

c•has de rie^o y los metros cúhicos de a^ia que

sc emplean por hectárea. Todos estos datos nos
^ivu^3arán mucho en la empresa ^de me.j^rar el

ric^o dc los culti^-^^^s y en eml^lcar la^ cantídad^^s
^lc a^^ia m^ís con^^^^ntentes en cada caso.

Los estudios clc riego que hemos hecho y esta-

m^s haciend^ en Tenerife cmpleando el equiho

<<ir^Rrc ^c^» n^^s han dado va resultados muv ^^a-

liosos. Fn el cultivo del plátano, hor ejemplo, que

tanta importanci^^ tíene en Canarias, hemos com-

^^r-ohado durante más de tm añ^ que sólo se nece-

^ita c^l 50 por l0^ aproximadamente del a^ua que

c^rrientemente sc utiliza en el ric^o (11. Como

^eneralmente se consumen ] 5.000 metros cíik^icos

^^or hectárea al año, el ahorro que pue^de obte-

(7J Estudio^ rcalir^ido^ c:n colahor,^ci6n con I,i Jefatura
Agr^nómica y Cnmwiñía. A^ríc^la r9^ Tc^nerife.

^9idiendo la huaued^a^l a csr<itru Prufuudidudes i^u u^ui huerla
^i^ ni^^.^^^^^^.^.

nerse es mtty importante, tanto en agua con^o en

<linero. l^^n las zonas qlat<^ncr^is dc '1'cnerifc^ cl

agua cuesta como míninu^ una l^^seta el m^^^t ru

cíibico, y^^n (^ran ('anai•i^i. cn cl mon^cnto actual

y dc^bido a la ^;ran scquía dcl íiltimo invíern^^, cl

a:;ua de rie^;o ^c^ ^^endc a unas sc^i^ pe^setas ^^l me-

tro cúbico. Da<lo que podrían ahorrarsc 7.500 mc-

tros cúbicos de agua por hectárea al año, los ga,^-

to< se reducirían en 7.50^0 pesetas por lo menos.

Con ser importantcl la reducci^ín del gasto c^n hc-

setas, todavía cs m^ís imhortante la disminucicín

en el consumo ^ie a^,Yua por hect^írea, ya que^ <^on

ci caudal ^dc a^ua dc^ rie^^^ dis^^onibl^^ po^^ría re-

^arse una ^u}^ei•fi^^ic n^uchr; m^iyor <,uc^ la a<•tu^ll.

Sc comprencl^^ 1'<ícilmcnte la irasc^^ndcncia qu^^ ^^^-

ic cambio en las ^lotaciones de ric^o l^uecic^ 1^^n^^r

l^ara la a^ricultur<^ y econoinía dc Canarias, ^l^m-

^^c el a^ua esca^ca y es car<i ^^ clondc cl r^^^^^dí^^

cn la zona de costa transforma c^riales estérilc^s en

fértiles fincas <lc platancra y<le otros cultivos.

Consideralnos, por tanto, cic sum^^ imhortania ^^1

empleo por los a^ricultores canarios de esto^ al^a-

ratos medidor^^s de la humedad del suc:lo. lndu-

dahlemente^, en otras zonas de re^arlío intc^n^i^°o

de nuestra nación, donde el a:;ua es escasa v ea-

liosa, como ocurre en la zona ^le l.e^^ante, ^li^•ho^

instrumcntos tcndrían tamhién una gran utilidacl
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MECANIZACION EN LAS GRANDES BODEGAS
, .

^^^or ^ raHCtaco ^ue^réc^e^ L^te^r^ie
^

Ingeniero agrónomo

El agu<io problema de la falta de manu de ohra

cn las opc^r^iciones agrícolas planlca, con car^ictc^

cada vez má^ grave la necesidad de sustituir, en

lo r,osiblE, cl empleo de obrero^ por rnaquinar^a

adccuada ^^. cada tuza de las operaciones agrícolas.

Por lo qi.^c se refiere a las grandes bodegas, don-

de se manipulan cantidades muy importantes de

uva diaria. entendemos que ha Ilegado el momen-

tc de mec^^nízar al máximo todas las operaciones

quc compr^^nden el ciclo completo dc recepc^ón,

nlanipulsci^ín de la ^-endimia, encubado y fermen-

t^icicín, prensado y dersás operaciones encamina^

das a o1^I?en^^r el vino en condiciones de venta.

1^Iuy es}^^ccialmente por lo que se refiere a las

grande^ bodr^gas, bien scan de modelo cooperati-

^-a. qu^ tanto se está gencraiizando hoy en Espa-

Iia, especia.hnente en la región central, donde tan

esca^^^s c^r^^n hasta hace poco ticmpo, como en

«qucll^.s otras de propicdad particular, que ma-

^;ipulan tamhién grandcs cantidades dc uva, com-

}^rada al abrir las bodegas. se impone una trans-

forn^ación r^^dical que modifique el sistcma hast^:

<^hora cmr^lc^rdo.

Los argumento5 quc sc han esgrimido en esto,^

tíltimos ti^^mpos de que la mano dc chra emplead^^

cn cstas manipulacioncs cra muy bara^a y com-

pensaba con creces el ahorro que se obtenía al

no cn:ple_u• m^^quinaria moderna costosa, va pcr-

diende fucrza de manera rapidísima, y ya hoy,

^^nte el se^:;o que toma cl problema dc la escascz

de la mano de obra en el campo, serán pocos los

que no sc inclinen a la conveniencia de una meca-

nización casi completa cn la vinificación.

Afortunadamente el pro^reso de la técnica eno-

]^ígie.^ r^n c,t^^ a^pc^cto h^^ si^]o innlenso, y hoy se

^lispone dc til^u, dc máquina^ adc^cuado, par^i
las tlifcrcntcs mancras cic^ claboraci^ín. c^standu
ciichos t^pos más mo^dc^rnos cncaminados a recnr
pla^aY• oheraciones quc c^igían el emplco de manu

dc obra abtmdante, muy especialmentc erI lo quc
se refiere a las operaciones de escurride de la
vendimia, para los tipos blancos o rosados, es de-
cir, para los vinos que fermentan en virgen, y las
operacicnc^ de prensado en general, para cual-
^{uier ti;^o de caldos.

Para }fodcr conden^ar en un ejemplo reciente-
nicnte observado durante visitas rcalizadas íilti-
maniente a las hodeg^^s de países tan adelantados
cn Viticultura y Enología como Argcntina y Chi-

;c, queremos dar una síntesis de c6mo se ha lo-
grado mecanizar tma hodega tan inmensa com^^I
la de Cinzano, que elabora unos 40.000.000 de ki-
logramos por vcn^dimia, co^n una capacidad diaria
dc 1.600.(100 dc l;ilogr^ltnos dc u^•a como mátiimo.

1^H1?NF.:ti 11Ii: b'I?Nlll^II[^

I^a ci`ada elaboración se r^calíz^r para obtencr

mostos vírgenes mediante la recepción e inme-

riiata sep^Iración de los mismos a razón de 100.000
kilogramos dc uva por hora, cn scis lagares auto-

nláticos compue;to cada tmo de las siguientcs
p^,rtes :

Una pileta de recepci^^n d^^ uva de form.i de pi-

r<ímide ;n^•ertida y provista del correspondíentc

n^,ecanismo de transporte y elevación de la uva

que cac autom^íticamente sobre tma apisonadora

<<^ntrífu^^^ ^lci^ra=l^rn^^;drn•a, tipo Garolla. ^^ una
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bomba de pistón con cañer•ía dc 12 centímetros

que conáuce la vendirnia estrujacla hacia la bate-
r•ía de esctzrridores.

La tzva Ilega a la ho^leg^a en camione, que i^u^^l-

can de una ^ol<i ^-ez su cal^ga de 6 a 10.000 kilo-

^ramo^ de u^^^l cn ]^ pileta dc recc^^pción, desde

donde es elovacla automáticamcnte a la tolva ^3e

las pisadoras d^^^^^,alilla^dora5 dc ojc horirontal.
i+;l e^cohajo cac^ sohrc un transportador dc cín-

r^.Gl'I'9D03!?S U[? VI?NDI^'[IA

La in^talación dc quc nuti ocupamos com^>r^>>^-
•^ie 12 e^cui•ridores cilíndricos rotati^•os, tiE^o iam-

hién Gai^olla, muy semejantes a l^^s ^^uc• ^c• cm-
}>lcan c^n lo^ países ^^iti^^inícola^ c^tn•c^^co^ 1 i}^u
C'op, Y en los cualcs el mosto se}^ar<^^{o a travc^^ <ic^

los cilindros ^lc c^sctzrr^ido cac c^n ^io^ canalctas

^,biert^s ^quE^ lo condtlcen a la hode^^^ de fcrmc^r^-

l.-Lag^u^^^s automá(iai5 dunde .tie nun^ipula la ^en[liwia.

ta, convenicnteme^nte dispuc^tu, ^{ue de mancra

<^utom^ítira lo Ile^^^; afuet•a ^^el loc^^l, ^in ensuciar

}^ara na ►a el la^ar.

La ^•c ndimia mo^^itia en las pisadoras ea bom-

hcada ccn todo su caldo a las hatcr•ías cic escurz•i-

<ioi^e^, de los cual^^s se emplcan dos c^sct^rridore^

^,or cada una dc las pisa^doras dc^^^alillador•as dc^

c^,je horizontal.

Fn Ia fotografía núiner•o 1 puedc^ apreciai•se

^erfectamente la magnífica di^}^usición de Ias ba-

tcrías de ^isat3ora^ despalilladoras y deniás insta-

]acio^nes aneja^ ^^u^:^ conslituyen e^l 1<.lgar.

tación. La vendimia escurri^a cae i^or !a^d^^ upu^^^^-

to en un tran5porte dc cinta quc lo ciistrihuyc ^^n

ia^ baterías de prcn^as continuas ^^ hidráuli^•a^ quc

a continuación de^cribiremos.

Los rendimicntus de estos aparatos agitacjor^•^

i^uedo^n Ilegar a trabajar entrc los 1O y 75.0O0 ki-

logramos poa• hora cada uno c^c rllos, sicnclo los

cmplea^?os en esl<< bode^a c?c los tii^os m<ís 1>i^^n

^^c^^ueñc, enti•e los modelos cie a^ot^^<l^^re,^• ^^a c^u^•

existen ^lgunos emplea^dos en el ^1idi francés qur

^^on capaces de dar r•endimientos de -+{).O00 l:ilo-

^ranzos por hora, muy a^ecuadoti para sci• c^n^-
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pleados en esas grandes instalaciones que a ve-

ces alcanzan a elaborar `?^0.000 Hls. de vino (figu-

1•a número^ 2).

En la fotogrsfía ntiín^ero 3 puede verse, tam-

bién con detalle, la distribución de estas baterías

de escurridores que, convenientemente colocacios

en el piano inferior del lagar descrito anterior-

rente, donde se hallan las pisadoras y por enci-

ma, naturalmcnte, del piso ^de prensas, contribu-

ye a que el movimiento de la vendimia sea auto-

mático con gasto^ insi^nificante.

A1 comentar el empleo de estos ago^tadores ro-

tativos, que son los únicos que hoy se emplean en

tndas las mo^dernas instalaciones que tengan al-

^;una enverbadura, queremos hacer resaltar las

ventajas indisc,rtibles ^que tienen sobre el sistema

que hoy se emple^a en gran parte de las instala^-

ciones que se realizan en la Mancha y otras co-

maresa ti^itivinícolas, a base de jaulas escurrido-

ras, opinión que he mantenido con anterioridad

y que en el momento actual, y por las razo^nes tan-

tas veces citadas de escasez y carestía de la mano

de obra, sc ha de imponcr como solución única,

ya que el en^pleo de las jaulas escurridoras re-

quierc, adexnás dc un espa_cio mucho mayor en

comparación con los agotadores, el emple^o de una

rnano rle obra abundante que remueva y vigile ei

escurrido ^de la vendimia y, sobre todo, un tiempo

que nimca pnede ser menos de unas se^is horas,

par•a que las operaciones de escurri^do sean en

ti-olumen equi^•alentes a las que un agota^dor pue-

de hacer en una sola hora, sin empleo ninguno de

mano de obra.

PRI, N SADO

Bado ei_ ^ran volumen qrre ticne la elaboració^n

que estamos describiendo, base en gran parte de
la elaboraciór_ del vermouth de fama mundial
Cinzano, es indispensable realizar el prensado de

manera rápida, y a este efecto se dispone de

24 prensas continuas ^lc fabricación argentina.

con modelos ±ambién italianos de la casa Garolla,

pudiéndose apreciar en la fotografía número 4

cómo cada agita.dor giratorio^ que hemos descrito

anteriormente, y que se aprecia en la parte supe-

rior de ia foto^rafía, alimenta de orujo escurrido

de manera automática, dos prensas continuas for-

mando una batería de 24 prensas de doble tolv<,,

cionde se realiza la presión ^de1 orujo, que, una vez

prensado, cae en ocho desmenuzadores, donde se

^leshacen los cilindros ^de orujo prensado muy

compactos que salcn de Ias prensas, ,y por medio

de sen^dos tubos se dirig^e dicho orujo a las jaulas

de las prensas hidráulicas que aparecen en bate-

ría e^n la sala que muestra la foto^;rafía número 5.

E1 prensado; pues, se realiza en ^dos etapas : La

primera, en !as prensa^ cnntinuas, donde no se

aprieta excesivamente con el fin de obtener cal-

dos rle bucna calidad, dejando para el segundo

':.-.lgufadur fipu ('u^^ paret greiude^ inyl'aLacionee.
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^^rensa<io en la^ prc^nsas hic3ráulicas, aplicar pre-

siones de 10 ^^ l'? kilogramo^ por centímetro cua-

cirad^^, cr^n ]o cual c^l rendimiento total es muy sa-

tisfactori^^, aunc^uc }laya quc <lcstinar estoti íilti-

inos caldus a la dc^tilación.

Gsta^ ^^on, en síntcsis, la^ ^^ncraci^^nes funda-

mcntal^^s ^{uc sc rcalizan durantc una j^^rnada má-

xim^^ ^lc^ ^3icz hor^,s ^^n unos localcs pei•fectamentc

^^e^•sión r3c capital quc regresenta la desc^•ipcic^n

^3c los clementc^s quc hemos pucsto de manifiesto.

Se r^^idrá a^^:;umcnt<ir ciuc cstas instalacioncs

pue^le:^^ c^l^picai.^e ^ol^^mentc en la elaboraci^ín de

caldos cori•icntcs; pcro ]a irlca dc la mecaniz^^-

ción va ^anando terrcno, y con un prudcntc em-

}^lco de !:^ in^^c^uin^,ria moderna, sin neccsi<l^ic3 <jc

^^^;^tar hasl^l c^l !ímitc los rcn^jímicnlos cn cald^^,

:i.-5alti dc Prru,v,i,v hi^lr.íulica.v.

a^^^^ndici!^na^ios cn l^^s qi_ic la linlpicza c^s absoluta

i^c^r <lisponerse <lc a^ua ahuntiantísima y catar to-

cias la: j^arc*dE^^ rc^-e^ti^la^ .?^^ azulcjo^ blancos.
c^^n^^^ i^l^;c<Ic ^-c^sc cn l^^s f^^t^^^rrafías que ilustran

('SÍc ll'aba^l).
La c^i^^tribuciún c^c los enva^es de fermentacicín

v l^^s c^c c^m^t^i•^^acibn <.;uar^ian rclaci^ín con la

^n^^^lcrTti<^aci ^i^^ I<^^ inst<<laci^ines, e<^c ello pued^^

tcncrs^^ t;n^; li^=cr^i idea con la foto^;rafía núme-

ru F^, cn la quc s^^ aprccia una ^ala mínima de las

c^uc com;^onen csta ^rancliosa bodega, capaz dc•

alm^^c^^nar bien cerca de 300.000 Hls., cifra a5tro-

nómica que precisa para su manipulación esta in-

c^stitl^amus yuc pucclcn consr^;'uiisc rla}^ur^^^^ic^nc=
l;erfect^^s ^^uc, además de ]Icn^:^• las cun^lici^>nc^s

t^^cnicas c3c ^•al;dad c^igidas ^^ar^i cada 1 ip^^, rt^-

^^iltará :^:<^u^i^rc muchu mrí., cc^^n^ín► cas.

lla ^21J17a C^C t1pU^ (^E' 171^1(^Ull1^11'Itl (^llE t'\15t(' C'n

cl mercado nacior.a! <^ intci•naci^m^^l par<^ rc^.^lizar

cat?a una dc^ las npc^'acicncs iran^critas cn c^ta 1x^-

<?^^^a in^nc^nsa, e:^ lo ^ufícicntemenic amplia i>ara

c;ue se }^^.^eda escogcr en cada c^iso cl m^xiclo v cl

rcndin;^cnto más a^iccuado a los finc^ c^u^^ se ^^er-

^^i^;a; ?^c^ro in^istimos en que dehe pensatsc en

las fuluras instalacic^nes cooperativas o:;randes

instalaciones particulares, en una mecanizacic^t^
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taciona] que reí^na ]a^ ventaje^ que he^mos enun-

ciado.

Con ella^ ^e cunsigue dar a una hodega como

la descrita el a^pecto interior de una ^^erdadera

i^íhrica. ^in lo^ agohios ^^uc^ suponcn ^^n tantas

ias cle limpiez^^ c3e1 material y envase^ vacíos, se

terminan a las sicte ^de la t.ardc, no qucclando más

personal que cl mín^mo quc requier^^ l^^ ^^i^ilan-

c^a de ]a^ fermentaciones.

Fs1a mecanización, quc^ hoy s^^ impon^^, ha cle

li.-lina xal^^rí:^ ^ubterr."uu^a ^le las in,mentias intit,claciu^ues dr Ia^ budeK;^. ^li• ^ti^ndur.a.

h,^degas las oper=;ciones de I^rensado, yue, a pe-

^^^r de cantinuar clurante to^la la nochc, no lo-

;ran muchas v^c•e^ evitar acumulaciones de oru-
j^^, en los lagarc., con c] 1^c^li^;ro consiguicnte para

ia calid^d dc^ ios caldo^ ^^ ^^1 cnterpecimiento de

lener en los la^rares montai5a^ de ^^enclimia c3e

diFícil manipulación.

En la instalación ^escrita, ]as o^^eraciones to-

tales de manipulaciór_ de la vendiln^a, incluídas

5 (i (i

cristalizar asimismo en que la industria nac•ional

disponga ^de los elcmentos ^^reciso^, tantu cn <•an-

tidad como cn c^ilid^^d ^^c^ lo^ matcriales ^^^^r^i }^o-

der construir los modelo^ rl^^ ma<luínaria enol^í-

gica 11^^ís adecuada ^ara nuc^tra, i^^xlc^a^ ^^n rus

diferentes tipos, dE^biendo, naturalm^^nte, scr oricn-

tada la selección ^de los n^is^nos por los con^ejos

técnicos que ^ucden facilitarse t^n cnsciiania^ ^^a-

trocinadas por i^l l^^inistcrio dc A:;ri<^ultw•a.



La emigración de los
hombres del campo

a las ciudades
POR

^abr^^el L'arcía-^a^ieGC

Ingeniero agrónomo

f^^s un hc,^ho bien comprobado en España por

los a^ricultore5, en e^tos últimos tiempos, que la

^^lili^;rac^bn de los honibres del campo a las ciu-

^lades se^ ha acentuaclo eatraorciínaria.mente. Tan-

to c:s así quc cl conocimiento parcíal de cste fenó-

iaeno y l^s preocupaciones ^que pi^oduce han sa.-

lido ya dcl mcdio agrícola y han llegado a las

ciuciades, en t^ondc se habla de^ él coino tema de

^^^^lpitantc actualidad. IInos, pot•quc en las o^era-

ci^mes de recolccci^^n no encontral•on obreros que

1<^s rcaliz^sc:n y han tenido quc ^asai^, ^or ese mo-
1 i ^^o, ^^cr momcnt os de verdadera angustia, y ot.ros,
}^or^lue ^^^c:n crecer las capitales, con ^nesperados

<;timento^ ^^^cino^;r<íficos, ^quc planten nuevos y

^^^^,^mt^licados ;^roi^lemas de ^-iviendas, de ut^banis-

^no y c^E- c^tcn^i^^n dc zonas habitables.

I^;stc^ fen^^^meno ha sido interpretado por al;unus
^^^^n ver^da^clero o^^timismo como si^;no ^íe progre-
su. Ven ^^n él unati felices consecti^encias de tios

factore., :]<^ mccaniración del campo y cl innega-

hle desarrollo, en general, de nucstz•a industria. La

^;rin,era, cmi^uj^^i^d^^ ^^^ los hombres para separar-

lo^ dc la t^c^•r<< sohre la que habían venido vivien-
1:^>. I^',l sF^^undo, como un imán, atra,yendo a las

^entes con las pron^csas de n^ayores comodic^ades

y^^e una ^^ida niejor. Y como resultatio, un supr-

^^^or• i^ii-^-:^i dc ^-icia y^ el principio del en^randeci-

n^,iento, que c.^^;c:^áhan^os con tanto ardor, de nues-

t.ro país. ^,^Vo es para sentirse alegres'?, pre^untan

con satisfacción.

Pero ]os pcsimista^ no son tan^^^oco paecos en

>,us calif^^acionc^ de sentido contrat^io, llamándo-
l^^ desequilihi•ic^ exagerado, ^in ftinc^anzentos ló^,ri-

cos y^, pot, ]o tanto, n^c^-imiento artificial v dcsas-

troso nor s^^^r de^ordenaclo.

Ni la ^necanización-segPin ellos-se ha inten-

siFicado de tal forma que puecla producir est.os

resuitados (creo que eYCedc muy poco de 35.000

el número de ti^actores que poscemos, cifra c^ue es

^nuy baja en i•elación prohorcional a la de las

principale^s naciones de F.u^^or^a) ni considcran el

desarrollo dc la ^nc?ustria cspañola-^aun sicndo

^;rande-capaz de ^^t^omoti-er una emigraci6n dc

tal categoría. Para cllos es ^;ravísimo fenóincnu

c^ue hay que atajar como se Uuc^^]_^.

Yc lo he e^aiainado que^ricndo a^-cri:,^tza^• la^

causas de quc elist^era, con 1<1 mi^ma inqtúetti•3

c^ue siento siempre ct^ando no encu^^ntro con }^res-
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teza Ic,^.; m^^tivos o los orígenes de diferentes he-

chos.

En pr•imer término he acudido a las esta^dísticas

para vcr si lo acusahan, e^ decir, para conocer su

magnitud, olvidá^r^dome due no pueden ser tan

f.exibles ni e.5tán actualizadas para acusarlo. Yo

sabía, s:^;ún ellas, y de ello me ocupé en esta n^is-

ma Rc^vi^,ta, que en nuestr•a naci^n un tanto por

cienro muv elevado de Ia población activa totai

(ei 50 por ] 00 aproximadamentel se dedicaba a la

agr;cultur^a, qtre por esto había sido calificada por

a]gunos economistas «como de artesanía»; pei•o
lc, ^nteresante era conocei• además las va.riaciones

^uFridas por es^ tanto por ciento. Y por otra parte,

^cómo me^dír y calcular c1 incremento de la rnano

áe obra que es necesario para nuestr^^ progreso
ir,dustrial.`'

Sin estos datos me ha sido ir.^posible ^c^guir los

an,ílisis c^ue con tanto entusiasmo hak^ía preten

c;i^do hac^r.

He poci^do deducir de n^is conversaciones en

7talia-en dontle he estado en cl mes de agosto

pasado ,^on mis c•^^nlpaiicrus clc hroí'esi^^n-^lue

ta^^^bién c^;taban ,^orprendidos cie la huí<]a dc^l car^l-
no de los tr•abajadores agrícolas, achac^ínclola, en
primer t^rnlino, a la mccanizacicín. Un etliiorial,

cic los primcros ciías de di^^ho nres, de Il (;ivr^^alc^^

rl^ltah.cr, r;ue tenia como cpí^;^•afc a(Ili agrari non

Iu•evarranno» , se ocupaba de la mecanizaciún del
campo, corno impresciniliulc necc^sidad para rcua-
;ar el gasto de pr^^ciucción ; pero rec•onocía duc con

su aplícación no aparecía tan clara la perspectiva
del porvcnir dc lo^ trabajadores. Contc,tak^a al
n^ismo ticmpo c^te editorial a las cleclaraciune^

de] Secrctario de la «F'e^derbraccianti», que la ca-
lificaba de perfidia de los propietarios, que que-
rían solamente, con esta inte^nsificación técnica.
reducir 1^^ mano de obra y llevar al hambre a lo^
trak^ajadorc^s, para esta}^lcccr como un monopulio
de los «cdiosos» agrtn•ios, cn pcrjuicio dcl c<^u^po

5^' de la ^•iuda{l, denunciando la E^i•i5a uue tení^;n
en resolve^r el problema clel eosto cic^ produ^^riún,
^ ara res;>onder al «merc^.itlo com^^in europc^o» co^1
]a elpulsió.^ de hr^^ceros, aulilia^•es atialariados

fiios, co!onos cullívadorc^ directur del proceso-

product ivo.
«No, no e; marchando por esc^ can^ino, en col^-

tra de la técnica-decía e^1 editorial-, por donde
^e puedc llegar al É^xito dc la abricultura italiana,
sino consiguientlo reUajar cl a^recio del grano par^i
c{ue no pucda tcncr comE^etencia y para c^ue cl
bracero pue^da cxc'.amar, por c1 cont.rario : Lo^
t^empos .•on Ios que son. 1+^1 que se tletenga est^i
I^c^rdido. Si est^^. transíción produce víctimas, ^ipres-
témonos, con claro cerebro y con e1 corazón aI>ier-

to, a prcrcurar que scan las menos posihles y a
rogar a',a Providenc•ia que^ cl irreparaY^le pro^;re-
sc redunde en bcneficio dc todos.»

Pero es en I^ rancia en donde el revuclo pro
ducido por este fencímeno ha si^do mayor. Las im-

pres^ones cjue. acaUo de rccibir en nuestra vecina

nación n^;^ han hecho recordar a 1'I. i^1eline, célc^-

hre Yrc^sidente que fué dc la Asoc•i^rci^ín <]c Agri

cultura, al e{ne conocí y oí en París, en el año 1923,

anun► anclo v pronosticando los males ^tur ,^^c<:^-

rrcaría estc ?xodo, si se hiciere muy grande, por
no frenarlo a su dehido ticmpo con el «retour a Ia

terre». Palabra^, estas úliimas, yuc sirvicron d^^

título a la oY^ra ^^ue publicó y que tuvo resonantc

éxito.

Ahora en hranci^^ lo con^ideran de tanta f ra^-

cendencia• que n^^da menos yue la Asociacidn dc

568



A(iR 1 CU LTUlI ♦

ingenieros Civiles ha crganizado a fines de 1955,
y- a propuesta de M. Faure, un ciclo de conferen-

cras sohre el asunto (1), con objeto de que se pro-

pusieran soluciones a estos problemas, creyendo

que las mejores serían las que establecieran rela-

ciones estrechas entre la Agricultura y la Indus-
tria, saliéndose de ].os cuadros tradicionales y

abriendo ntrevos horizontes para el pleno desen-

^ olvimiento dc dichas relaciones.

cLa costumbre del uso de las matemátícas, de

la física y de sus aplicaciones indus^triales^dice

Blondel (2)-tiend^^ un poco a esquematizar los

problemas reales y a desuojarlos de su realidad.»

André Faure describe las causas que, a su jui-
c;io, han influído en esta emigración, que son las
siguientes (3):

a,^ Siendo la población agrícola francesa el
22,50 de la población total no percibe aquélla más
a_tre el 1Z,50 de la renta nacional.

b) E1 nivel de vida de este sector es mucho

má^ bajo que el de la economía industrial. El

obrero agrícola cree que uss condiciones de des-
cns^olvimiento han <ido sistcmáticamente olvi-
dadas.

c) ^Cómo pucde atenuarse su repliegue cuan-

dc por sus l^cturas o por informaciones de la ra-
ciio sabe las ven*a•ja.^ que tiene la industria, la

electrotécnica y la energía atómica y piensa en

ias dificultades que encuentra para aumentar• su
producción'%

d) Y aunque la au_nente, ; qué pocas son las

ventajas que encontró con haberla triplicado en

cincuenta años, en x•elación con las que tuvo el

mdustrial que a vece^ aumentó las cifras de sus

negocios en un año en más de un 25 por 10^0! ...

Y es que él no puede, como aquél, presentar cada

_tño novedades sensacionaels al mercado.
e) Su desc:nvolvimiento, generalmente• queda

reduc;do al suministro de alime^ntos mientras que

ha perdido su antrgua autarquía, y se ha conver-

t ldo en compradot• de máquinas• de carburantes.
dc abones, etc.

Las e_ tadísticas americanas-agrega Faure-

confirman la disminución de la mano de obra agrí-

cula. Según ellas :

En 1904 un obrern producía los alimentos y las

plantas te.^ctiles necesarias a síete persona:^.

En 1940 un obrero praducía los alimento^ ^• las

plantas textiles necesarias a once personas.

En 1955 un obrcro producía lo^s alimentos y las

l^lantas textiles necesarias a dieciocho personas.

Y el número de obreros agrícolas que había en

1910 en ios Estados Unidos, que era 13.000.000. ha

descendido a ser en 1955 de 8.OOb.000, a pesar de

o^ue el aumento conseguido en la producción r.a
sido del 50 por 100.

«La gente ha encontrado más agradable pensar
solamente en el progreso indefinido de la indus-
tria, olvidando la parte de la economía, que real-
rnente nos sostiene y que ha quedado limitada a
'.os imperativos de las realidades naturales.»

Yero dando de ]ado lo que ocurre, y con idea

de arrcg'.ar esta situación, hay que buscar solu-

ciones. Y una de ellas podía ser, según este autor:
«a) Que se trabaje en los sucesivo en la indus-

t.ria en la utilización de los productos agrícolas no
alimenticios. b) Que se siga una política que sos-

tc-nga los precios y los mercados de las produccio-

nes del campo. c) Que se organice un artesanado

rural y nuevas fábricas en las que encuentren co-

locación los obreros excedentes.»

cEl azúcar, por ejemplo, al mismo tiempo que

es un alimento de primer orden es uno de los pro-

ductos menos caros que pueden ser utilizados sin-

téticamente, •y puede ser la base de la fabricación
de detergentes, de pinturas, de insecticidas y de

]as fibras sintéticas.»

«Los restos de las materias de desecho de los
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^,gricultores, por ejemplo los de celulosa, podrán
ser transfoi•^rucdos en humus, en metano, etc.»

Teilhard de Chardin nas ha enseñado que «no

habría nacido la física moderna si los físicos hu-

bieesen sido tercos y hubiesen considerado la ra-

<iioactividad como algo anormal, y no nos. hubie-

ra hecho comprender que la biología no hubiera

podido desenvolverse si no reconocía en la vida

la expresión del movimiento ftmdamental del

n^undo».

i17. Zieglé es también partidario de la solución

anterior, de la utilización industrial de los pro-

ductos de origen agrícola. Si es cierto-^íice^ue

la síntesis se ha desarrollado con tanta rapidez

due nos ha hechc creer que podía satisfacer to-

das las necesidades de cuerpos nuevos, como ha

c^currido con las sulfamidas, que nos había con-

vencido de que toda la terapéutica podía basarse

en la síntesis, no es menos cierto que ahora se

vuelve a las sustancias naturales, a los alcaloides

y a los glucosidos extraídos de los vegetales.

El tipo clásico de industria basada en la bio-
lob a es la de fermentación. Hace quince años no
tenía la reputación que ahor•a tiene por lo que se
ha extendiúo y porque ofrece la promesa de un
bran porvenir.

La dextrana (como sustitutivo del plasma san-

guíneo) se sigue almacenando en los Estado► Uni-

dos para el tratarniento del cchoc» traumática en

tiempo de guerra y de paz.

Un procedimiento complejo para obtener la cor-
tisona comprende una etapa biológica que susti-
tuya a siete etapas químicas.

De los productos pulpa y melaza del azúcar se

F•xtrae el ácido glutámico. He aquí una produc-

ción interesante.

Un caso curioso y de reciente utilización es e^

de] aceite de ricino, del que se obtiene el «rilsan»,

materia plástica de buenas cualidades mecánicas

y físicas.

Cita 7ieglé, por último, un caso de productos

agrícolas, que llama cde car•icatura», que demues-

tra cómo cuando el hombre tiene empeño en que

un producto se abra camino en el mercado, lo con-

sigue. Esto ha ocurrido con la clorofila.

Todo el mundo está de acuerdo con sus propie-

dades desodorantes y cicatrizantes; pero éstas no

son superiores a las que tenían otros productos

que antes se vendían. Y, sin embargo, la indus-

tria americana ha conseguido imponerla en el

rr.ercado. Las primeras extracciones de ella se hi-
cieron dc- la alfalfa.

Cree que la clasificación que se puede aplicar

a los productos agrícolas que pueden esr utiliza-

dos en las industrias es como sigue :

a; excedentes.-b) de cultivos especiales.-c)
úe desecho.-d) de productos agrícolas todavía
no expletados.

M. Braconnier-Director general de Agricultu-
ra-se ha ocupado de la armonía de los esfuerzos
•e agrictrltores e industriales, examinando en qué
eaapas cada Ministerio debe dar la pauta y llcvar
la dirección.

M. Josso ha pedido la ayuda del Estado para la

cooperación de iniciativas, que podía ser la crea

ción, por él, de centros técnicos de investigación

y de orienta‚ ión (4).

E1 ejemplo que de estas soluciones nos da 1^^

viticultura ha sido expuesto por el profesor Mar-

^ais, del Instituto Nacional Agronómico. De clla

sf: deriva la industria de productos tártricos, la

fabricación del papel de embalar, con los sarmien-

tos, la extracción del aceite de las pepitas, nu

para la fabricación del jabón, sino para la de acei-

tes de engrase, que sirven hasta para la aviación.

Del azúcar de los sarmientos se puede también

obtener alcohol. La celulosa nos ofrece muchas

posibilidades. como también el tanino.

En su trabajo sobre «La industria del papel y

la producción forestal,^, M. Allonard extiende lo^.
límites entre Agricultura e Industria. Como asi-

mi^mo presenta una comunicación Verdier-Du-

fc^ur, Presidente del «Sindicato de alimentación

del ganado», sobre «La industria de recuperación

de restos de animales y]a Agriculturan, de enor-

^ne importancia para los ganaderos.

«Si a los ganados les faltan, casi siempre, en su

alimentación los elementos nitrogenados, conven-

dría fi^arse en que les podían ser suministradas

harinas obtenidas con huesos, vísceras y sangre.»

«Mientras no se mejore nuestra ganadería no

se evitará la competencia de los ganadcors dane-

ses, holandeses y alemanes. Si los franceses tie-

nen clima mejor, tierras tan fértiles ,y tan bien

traba•jadas, habrá que atribuir a una falta de for-

mación de los ganaderos la causa de que exista

hoy esta competencia.»

Y otres muchos autores manifiestan lo que ellos

creen remeaios para conseguir e] progreso de la

Agricultura.
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E1 lect.or sacar^í comr^ conclusiones de todo lo

c^ue he cxpuest.o qu^ el problema de la emigración

cie que he ±ratado venía preocupando a los eco-

rromistas, a los técnicos y a los agricultores de di-

ierentes naciones. Yo, por mi parte, espero que

esta profusión de datos le servirá para meditar y

deducir las consecuencias oportunas. Bien mere-

cc, como vemos, cíue tados se ocupen de él.

Quíero, por último^, decir que al tiempo que cs-

^•ribia este artícuio sentía extrañeza de que no cun-

diese el ejemplo de Francia y de que las Asociacio-

r(es de Ingenieros, de Agricultores y de Industria-

lc^ de España no organizasen sesiones o ciclos dc^

cunferenc:as para oír las diferentes opiniones dc

}^^ rsonas que padrían orientarnos.

Y 1^1 rnismo que este asunto po^drían ser trata-

c^os otros, co^mo el de la erosión del s^uelo, el de

elecc^i^Gn cle sisté^7zas de riegos (^cuándo debe e^m-

plearse e1 de aspersión o un procedimientc mi^-

to?), el es.tablecimíento de ca^r^ografías agr^í.cola.^

que sirvan para las necesidades de los agriculto-

res, etc., etc.

Y me pregtrntaba repetidas veces :-^Por qué

no salimos, los técnicos, de este aislamiento en

qu^e ahora vivimos'?
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Ingeniero agrónomo

Vida y obra, en la carrera terrena de un hombre,
se entrelazan; muchas veces forcejean. Cuando el
hombre muere, sobre todo cuando ha sido excep-
cional y desaparece antes de tiempo, es difícil para
los que le sobreviven guardar equilibrio entre las
dos potencias.

Quizá sea imposible; y lo natural, para quien ha
tratado de cerca a la persona muerta, es que la
vida de ella domine el cuadro. La obra, en cualquier
caso-y mucho más si la persona ha sido extraordi-
naria-, no puede verse con claridad ni perspec-
tiva cuando la losa acaba de caer. El futuro, un fu-
turo remoto a veces, se reserva la interpretación.

En Vicente Boceta, excepcional como católico,
como ser humano, como trabajador y como patrio-
ta, los recuerdos de su vida nos arrollan; de una
vida a cuyo paso se concibe haya podido suscitarse,
en diversos ambientes y personas, cualquier senti-
miento menos la indiferencia.

Ingresamos juntos en la Escuela, y ya desde un
principio, en un grupo bastante numeroso con gran
intimidad mutua, fué Vicente uno de los camara-
das de personalidad más fuerte. Los hechos y di-
chos del "filiño" dejaban siempre marca, no obs-
tante el, iba a escribir feroz, individualismo de los
componentes del grupo. Muy amigo de varios que
por fortuna viven, voy a citar sólo su intimidad con
uno que desapareció todavía más pronto que él:
nuestro querido Agustín Pérez Bermejo.

Su humor-que después fueron reduciendo el
curso de los años y seguramente sus largos y rei-
terados padecimientos, que tan triste fin han te-
nido-era inagotable y contagioso en aquellos días
de la Escuela. Aunque siempre dispuesto para el
esparcimiento y el deporte, es fácil que los com-
pañeros al recordarle recuerden más que nada su
vocación y capacidad de trabajo. En aquella nu-
merosa promoción abundaban los estudiantes con
muy gran capacidad de trabajo; pero vocación de
éste es posible que nadie, en el grado que Vicente,

la tuviera. Solíamos meternos con él, diciéndole quc:
buscaba las dificultades por el gusto de ellas mis-
mas. Si un libro de texto era abstruso o unas expli-
caciones difíciles de captar, aparecía el "filiño"
con una masa de notas, añadiduras e incluso en-
miendas que materialmente dejaban el libro como
nuevo; o con unos apuntes de su ►osecha, invero-
símiles de puro detallados y completos. Estos es-
fuerzos pivotaban sobre una inteligencia de lar-
guísimo alcance; a veces el filo de ella era tan buí-
do que el resultado de los esfuerzos se sostenía de
precario sobre el pivote.

Acabábamos de recibir el título cuando la Misióti
Biológica de Galicia se ofreció a pensionar en el
extranjero a algunos de los recién graduados; la
muerte casi inmediata de Ramón Hernández Gon-
zález impidió que éste saliera a estudiar temas re-
ferentes a cultivos; Vicente Boceta y yo fuitnos en-
cargados de estudiar temas de ganadería. Uno y
otro, dentro de este campo, preferíamos el sector
genético ; y bien recuerdo una conversación noc-
turna en el Alcázar, con Miguel Cavero, tratando,
con éxito, de ayudarnos a resolver la antinomia.

Antes de salir hacia países diferentes, Boceta y
yo pasamos unos meses trabajando en Pontevedra,
ciudad donde él tenía familia y de hecho había
residido algunas temporadas. Recién instalada en-
tonces (1929) la Misión Biológica en la finca de
Salcedo, las preocupaciones ante las obras de es-
tablecimiento alternaban en nuestro espíritu con
la inquietud o, mejor, sed de conquista ante el nue-
vo continente que la genética en aquellos años re-
presentaba ; memorables conversaciones con el Di-
rector de la Misión, don Cruz Gallástegui, que había
sido en Estados, juntamente con Jones, uno de los
primeros discípulos de East, y jtzntamente con Jo-
nes había dado los primeros pasos en la obtención
de maices híbridos, nueva técnica que a continua-
ción puso en práctica en la Misión Biológica desde
la fundación de ésta en 1921.

572



A^RICULSUR ♦

Mas no eran sólo inquietudes de trabajo las que
nos absorbían a Boceta y a mí en aquellos meses
pontevedreses; la edad reclamaba sus fueros ante
la alegría de vivir, flotante por aquella ciudad; am-
bos fuimos juntamente "recibidos" en sesión so-
lemne-alrededor de bien provista mesa-en la
ilustre Orden de los "Karepas", y como tales toma-
mos parte muy activa en unos Carnavales "fuera
de serie".

encontraba, hubo de ocultarse en Madrid y sufrir
todas las amarguras de aquellos años en tales cir-
cunstancias, ya que no logró su liberación hasta el
fin de la guerra civil.

Característicamente, declinó los reiterados ofre-
cimientos que se le han hecho después para ocupar
puestos de relieve en el campo político.

Boceta, científicamente, se había desposado con
la genética, y ya en todo el resto de su vida no hubo
halagos ni tentaciones que le hicieran desviarse de
su elección ; con uno u otro material, con animales
o plantas, genético fué desde entonces su trabajo.

Su estancia en Alemania-pensionado al princi-
pio por la Misión Biológica y después por la Direc-
ción General de Agricultura-duró casi tres años,
la mayor parte de 1929, 1930 y 1931.

Alemania-tan flcreciente entonces en todos los
campos de investigación-puede decirse que era el
país ideal para las condiciones de Boceta. No pre-
ci.samente que aquel país moldeara su personalidad
ci.entífica, que era, desde un principio, justo del tipo
al que conviene los métodos germánicos; éstos más
bien se ciñeron como un guante a su personalidad,
completándola.

Trabajando con primeras figuras de la genética
animal, como Nachtsheim y Kronacher, y especial-
mente en su aplicación a vacas lecheras con Von
Patow ; pasando después al famoso Instituto de
Miincheberg, que trabajaba, sobre todo, en genéti-
ca vegetal, y donde, bajo la dirección de Baur, una
pléyade de nombres hoy famosos hacía sus prime-
ras armas, Boceta impresionó por sus cualidades a
los investigadores alemanes. Todos cuantos han vi-
sitado después esos centros o han estado en con-
tacto con esos investigadores han comprobado la
huella profunda que dejó Boceta, con profundidad
no a menudo lograda por un español.

A su regreso a España empezó para él, como ha
recordado Emilio Gómez Ayau en su sentido ar-
tículo necrológico de Ya, un período difícil; difi-
cultad casi inevitable en un país que solía prepa-
rar investigadores sin disponerles campo adecuado
para la investigación. Varios años transcurrieron
sin que encontrara trabajo a su gusto.

A ello venían a agregarse las inquietudes e in-
certidumbres políticas de aquellos años (1932 a
1936). Boceta, cuyos sentimientos religiosos y pa-
trióticos eran tan sinceros como fuertes, entró en
la li.za de lleno, como correspondía a su carácter.
En Madrid y en Guadalajara, donde estuvo desti-
nado algún tiempo, trabajó activamente en la pre-
paración del Movimiento nacional ; su idealismo le
llevó a alistarse en Falange Española en seguida
de su fundación.

Luchó en los primeros días del Movimiento, y,
no habiendo triunfado éste en la zona donde él se

Sus actividades técnicas posteriores a 1939 se han
ejercido principalmente en tres campos: el de la
genética vegetal, con sus trabajos en el Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas, donde
casi desde su entrada ha tenido a su cargo los tra-
bajos sobre el maíz; el de la genética animal, con
la selección de vacas lecheras como asesor técnico
del Instituto Nacional de Colonización ; en fin, tra-
bajos de aplicación en los servicios agrícolas de la
Diputación Provincial de Madrid, que puso a envi-
diable altura.

Sus trabajos sobre maíz han sido realizados en
una finca próxima a Alcalá de Henares y comple-
tados más tarde con una red de campos de ensayo
en lugares estratégicos de la Península; trabajos
ejecutados con una profusión de detalle y una se-
riedad en la toma y colación de datos que sorpren-
derían al espectador cuando éste no estaba al co-
rriente de las características de Boceta como hom-
bre de trabaja; se "entregaba" de lleno y a veces
en las condiciones físicas más incómodas; pernoc-
tando en la finca en cuantas ocasiones era posible,
proseguía sin tregua el trabajo de campo y el con-
siguiente archivo de material y datos.

La idea conductora en sus trabajos de maíz ha
podido parecer poco de moda en ciertos períodos
anteriores, pero no sólo respondía al perfil-de
acusado patriotismo dentro de lo científico-que
distinguió siempre a Vicente, sino que concuerda
de lleno con las tendencias actuales de la genética.
La idea es que, por grandes que sean las riquezas
hereditarias presentes en la población de maíces
de donde salen los híbridos norteamericanos, hay
que pensar que el peculiar medio o, mejor, los me-
dios españoles habrán favorecido la supervivencia
de unidades hereditarias especiales, quizá fuente
de mejor adaptación aquí, y que, en cualquier caso,
representan un tesoro hereditario que importa no
perder.

Manejando este material, que se podía llamar au-
tóctono, juntamente con el mejor material ameri-
cano a su alcance, ha realizado Boceta importan-
tísimos trabajos de selección ; las ideas y métodos
en todo ello envueltos-a veces con nuevas técnicas
propias-los expuso en diversos trabajos publicados
en el boletín del I. N. I. A. y, sobre todo, en su gran
monografía-verdadero libro-Semillas selectas y

economía aqrícola, premiado con motivo del cen-
tenario de 1955; preparaba una comunicación am-
plísima sobre este tema para el Congreso de Ge-
nética de 1958 en Montreal (había ya asistido en
1948 al de Estocolmo) ; en fin, la estructura de sus
trabajos dentro del I. N. I. A. había alcanzado for-
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ma definitiva recientemente al crearse, bajo su di-
rección, el Centro de Mejora del Maíz.

Quizá porque la genética aplicada a la ganade-
ría había sido el sector más tempranamente aco-
metido por Boceta, siempre le conservó gran afi-
ción, a pesar de que durante muchos años después
de su regreso del extranjero no fué demasiado fá-
cil para los Ingenieros agrónomos encontrar ele-
mentos y medios con que realizar trabajos experi-
mentales sobre el ganado.

A1 fin, el Instituto Nacional de Colonización le
brindó una ocasión, y precisamente en vacas le-
cheras, que habían constituído siempre su favorito
tema en ganadería. Desde entonces ha dirigido la
selección de vacas frisonas que realiza en Andalu-
cía el Instituto mencionado.

Esta selección presentaba problemas de extra-
ordinaria dificultad, pues había que adaptar un
animal, de tan gran capacidad lechera como la vaca
frisona, no sólo a un clima totalmente distinto del
de su país de origen, sino a un medio de relativa
restricción alimenticia, derivada de la limitada ex-
tensión de cultivo concedida a cada colono. Tales
dificultades fueron sorteadas por Boceta con el
agudo ingenio, apoyado en técnica sólida, que co-
loreaba todos sus trabajos. Las vacas frisonas que
seleccionó en "modelo pequeño" serán, sin duda,
una valiosa reserva genética para España en el fu-
turo, sea cual fuere la política que se vaya adop-
tando sobre la extensión del lote familiar.

Ha publicado también varios trabajos sobre se-
lección ganadera y en particular de vacas leche-
ras. No se puede dejar de citar el enjundioso folle-
to Fundamentos y métodos genéticos de aplicación
e^z la selección animal, publicado por el Instituto
Nacional de Colonización, y, sobre todo, su mono-
grafía, que (como la de genética vegetal antes men-
cionada) fué premiada en 1955 con motivo del cen-
tenario de los Cuerpos Agronómicos, y que, por su
extensión y riqueza de contenido, constituye el
"pendant" de Semillas selectas y economía agríco-

la. Titúlase la de genética animal Seleccio^zes aso-

ciadas, y la acompañan dos publicaciones en dis-
tinto formato - Reyistros de selecció^z y Tablas
para servicio de comprobadores-, de gran minu-
ciosidad y valor. Los dos trabajos, premiados en
1955, reuniendo muchos de los puntos de vista de
Boceta en cuanto a sus dos favoritos sectores de
actividad, pueden consolarnos-si sólo en parte mí-
nima-de su prematura desaparición.

Desde hace unos pocos años era Profesor de Ge-
nética en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Su
moderno enfoque de los métodos de enseñanza,
apoyado en un indiscutible dominio de la materia
objeto de su cátedra, le aseguraban a la par el
afecto y el respeto de sus alumnos.

Era un católico auténtico, can devociones fervo-
rosas. Por ejemplo, ningún año, en sus habituales
vacaciones de caza en la región de Valdeorras
(Orense), dejaba de hacer a pie los 40 kilómetros
hasta el santuario de la Virgen de las Ermitas, a
la que tantos gallegos profesan especial cariño.

Su actitud ante los problemas sociales era ex-
cepcionalmente abierta, con matices a veces revo-
lucionarios; nunca olvidaré cómo en una discusión
decía que para él no era siquiera suficiente la igual-
dad de comodidades materiales para los mejor y
peor dotados intelectualmente; sostenía que los
peor dotados deberían recibir, como compensación,
mayores comodidades de la sociedad.

Un hogar feliz, centrado en una esposa, tan en-
cantadora como inteligente, y un hijo lleno de pro-
mesas, queda ahora dolorosamente truncado. Es un
golpe duro y, también para los amigos, difícil de en-
cajar. Los recuerdos se agolpan. Vicente, en Madrid,
en Pontevedra, en la isla de Riigen, en Berlín ; las
discusiones, las peleas a veces, los ideales compar-
tidos, que la vida tantas veces ha contrariado des-
pués; Vicente, con su pluma de cazador en el som-
brero, tan lleno de humor y empuje, que la noción
de su muerte no parece creíble, no hablemos ya de
soportable.

Ha muerto, me dicen, como un santo. Que Dios
le tenga en su gloria.

Cf^1^ ^
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INTORMACIONES
Comercio y regulación de productos 'agropecuarios

Sellado de huevos

En el Boletín Of^icial del Es-
tacGo del día 18 de septiembre
de 1957 se publica la Circular
núm. 9-57 de la Comisaría Gc-
n e r a 1 d e Abastecimientos, v
Transportes, fecha 13 del mis-
mo mes, por la que se dispone
que todos los huevas de impor-
tación deberán venir necesaria-
mente marcados con un distint.i-
vo consistente en dos círculos
concéntricos en tinta indeleble
negra de tres y cinco milímetros
de diámetro, respectivamente.
Las partidas de importación ,ya
adquiridas y que hubieran sali-
do de los países de origen serán
marcadas en España con ante-
rioridad a su entrega a los de-
tallistas.

Todos los huevos camperos
que tengan entrada en frigorí-
fico a partir del día 1 de octu-
bre deberán ser marcados nece-

sariamente en igual forma y con
el mismo distintivo que los pro-
redentes de importación.

Las existencias actualmentc
en frigo^rífico para salir a con-
s u m o necesitarán igualmente
ser marcadas en la forma indi-
cada, con un límite para la im-
plantación que finalizará el día
30 del corriente mes, sin que
ello suponga que los huevos que
se encuentren dentro de los fri-
goríficos tengan qeu estar sella-
dos en la indicada fecha, enten-
diéndose que tal norma debe
aplicarse a medida que vayan
saliendo de equéllos, y se efec-
tuará en las antecámaras de los
frigoríficos o en lo^s lugares que
a petición de los industriales
autoricen las Delegaciones Pro-
vinciales de Abastecimientos y
Transpor-tes.

Libertad del aderezo de la aceituna

En el Bolet^7^ Qfic^i.al clel Es-
ttrdo del día 16 de octubre de
1957 se publica una Orden de la

Presidencia del C^obierno, fecha
14 del mismo mes, por la que se
declara libre en todo el territo-

rio nacional el aderezo de acei-
tuna en negro, en verde al esti-
lo sevillano, o en cualquier otra
forma, así como el comercio, cir-
culación y precio de la adereza-
da, derogándose la Orden del
IVZinisterio de Agricultura de 1R
de agosto de 1947 y, en su vir-
tud, se disuelve la Junta di^
Aceituna de Verdeo de Sevilla,
la que al concluir la campaña
1956-57 cesará en las funciones
a ella encomendadas.

Por el Ministerio de Comer-.
cio se determinarán los tipos de
aderezo y variedades de aceitu-
na más convenientes para la ex-
portación, así como las normas
a que debe sujetarse el comer-
cio exterior de este fruto.

L^os Ministerios de Agricul-
tura y Comercio, en el ámbito
de sus competencias. respecti-
vas, resolverán cuantos proble-
mas plantec la produccíón, in-
dustria y comercio de la aceitu-
na de verdeo, después de oído
el Sindicato Nacional del Olivo,
al que podrán encomen^dar la^
funciones que estimen conve-
nientes y e^l que encuadrará con
arreglo a las nen^na^ sindicales
a estos sectore^ económicos.

Contra las plagas del campo
MOTO - ESPOLVOREADOR E. L. U.

PATENTA00

i 4UMENTE LAS COSECHAS!
lCONSERVE LOS ARBOLES!
lMEJORE LOS FRUTOS!

Moderno procedimiento de lanzamiento de insecticidas,
aniicriptogámicos y herbicidas en polvo, con extraordinario

rendimiento y economía en mano de obra y material.

SE AMORTIZA EN POCOS MESES

FERRO-METALICA VASCA
José M.a Escuza, 17 - BILBAO • Teléfono 32619

575



♦(3 R 1 CULTQR ♦

MIRANDO AL EXTERIOR
NUEVA RUTA EN YUGOSLAVIA

Yugoslavia sigue buscando el
medio de aumentar y mejorar
su producción agrícola. El país
tiene grandes posibilidades, pe-
ro la falta de continuidad en los
progresos, debido a guerras, re-
voluciones y estructura de la
propiedad agraria, han retrasa-
do enormemente e 1 desarrollo
de una agricultura que puede
ser floreciente.

Después de la revolución po-
pular se organizó la agricultu-
ra según el modelo socialista
soviético ; pero al cabo de los
años se fué viendo que esta or-
ganización no cumplía el fin de-
seado. Las zadrugas obligatorias
no funcionaban a satisfacción y
la producción agrícola del país
disminuía alarmantemente.

Una vez libres de compromi-
sos, el ingreso en las zadrugas
se hizo facultativo, y los cam-
pesinos huían de ellas como de
la peste.

Entretenidos 1 o s yugoslavos
en el desarrollo de una indus-
tria casi inexistente, no presta-
ron atención a la necesaria evo-
lución de la agricultura hasta
el año 1953, en que se comenzó
a dedicar recursos monetarios,
cada vez más importantes, para
la mejora y modernización de
la producción agraria.

A fines de abril de este afio,
la Asamblea Nacional yugosla-
va votó -después de un impor-
tante debate- una resolución
previendo un gran desarrollo de
la agricultura y consagrando el
abandono de la colectivización
de las tierras, reemplazándolo
por un sistema de cooperación
entre los campesinos y las co-
operativas.

La resolución subraya el fra-
caso del sistema anterior. "La
colectivización -afirma- h a
mostrado su efecto negativo:
Pérdida de todo interés por par-
te de los productores y degra-
dación de la producción."

El sistema de cooperativas
instaurado en Yugoslavia para
reemplazar 1 a colectivización
forzosa es análogo, en sus líneas
generales, a los que funcionan

en ciertos países del norte de
Europa, y que deben conducir
rápidamente a la modernización
de la agricultura.

El nivel alcanzado por el des-
arrollo económico y social del
país exige un aumento rápido
de la producción agrícola, trans-
formando las relaciones socia-
les en el campo, condición ne-
cesaria para la creación rápida
del sistema de gestión social en
su conjunto y del desarrollo de
las fuerzas de producción. Es
decir, que el problema de la me-
jora de la producción agrícola
y la transformación de las re-
laciones sociales en el campo
debe considerarse como un pro-
ceso único en las condiciones so-
ciales y económicas actuales del
país.

E1 retraso de la producción
agrícola no es de ahora, viene
de largo ; pero las condiciones
en que el pafs ha vivido en es-
tos últimos decenios han frena-
do aún más el natural progre-
so. Hasta la reciente resolución
de la Asamblea^ Nacional fede-
ral, las circunstancias del país
no han permitido tomar medi-
das que hubieran contribuído
esencialmente al progreso agrí-
cola. La industrialización era el
problema más urgente para el
Estado, aislado de casi toda la
relación exterior y teniendo que
llevarla a cabo con sus propios
recursos. La agricultura fué la
cenicienta.

Según el primer plan quinque-
nal, el 16 por 100 de todas las
inversiones que habían de dedi-
carse a la economía sería apli-
cado a la agricultura ; pero, en
realidad, no se dedicó en este
período más que el 7 por 100. La
situación internacional no per-
mitió un desarrollo más equili-
brádo entre industria y agricul-
tura, creándose numerosos pro-
blemas, entre ellos el demográ-
fico, pues la población crece rá-
pidamente y cambia de estruc-
tura, es decir, que aumenta la
población no agraria. Otro pro-
blema ha sido el cambio de las
costumbres alimenticias. P o r

ejemplo, hoy las masas rurale9
yugoslavas consumen m u c h o
más trigo que antes de la gue-
rra -al revés que en el resto de
Europa-, pues h a n invertido
las proporciones de harina de
maíz y de trigo. Antes fabrica-
ban el pan con 4/5 de harina de
maíz y 1/5 de trigo. Hoy la pro-
porción es inversa.

Este aumento de consumo de
alimentos y primeras materias
agrícolas, unido al descenso de
la producción, ha transformado
al país de exportador en impor-
tador, con el consiguiente des-
equilibrio de la balanza comer-
cial.

A fin de remediar este lamen-
table estado de cosas,secuela de
las guerras y la revolución, la
Asamblea propone que se invier-
tan más cantidades de los fon-
dos sociales en la mejora de la
agricultura. Se espera que en
1957 se haya invertido un 40 por

100 más que en el año 1956. Pero
todas estas inversiones no ten-
drían eficacia alguna si los pro-
ductores agrícolas no saben o no

pueden utilizar estos recursos.
Este es el principal problema
que hoy tiene planteado Yugos-
lavia.

Aparte de los créditos destina-
dos directamente a la agricultu-
ra, existen otros para el fomen-
to de la fabricación de maquina-
ria agrícola, de abonos, estable-
cimiento de industrias de trans-
formación, depósitos, frigoríficos,
etcétera. También se proyectan
trabajos de puesta en riego, pro-
ducción de semillas selecciona-
das y de ganado selecto. Es de-
cir, que se trata de reforzar la
base técnica de la agricultura
para sacarla del retraso en que
se encuentra. E1 desarrollo in-
dustrial ha creado un mercado
para los productos agrícolas que
la desgana de las zadrugas no
permitía abastecer con la pro-
ducción nacional. Hay que re-
mediar este estado de cosas.

El refuerzo de la base técnica
de la agricultura en las actuales
condiciones sociales y económi-
cas es casi imposible, pues la li-
mitación de la propiedad terri-
torial a 10 h^ctáreas como má-
ximo, la imposibilidad del em-
pleo y adquisición de la gran
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maquinaria, el impuesto sobre la
mano de obra asalariada, el im-
puesto progresivo y otras medi-
das de este género han restrin-
gido al máximo la explotación
racional de la tierra y han re-
ducido al mínimo las diferen-
cias sociales en el medio rural.
Hoy la propiedad está reduci-
da a la explotación familiar, y
las obreros agrícolas perma-
nentes, empleados en las explo-
taciones privadas, han desapa-
recido.

Ahora se dan cuenta los di-
rigentes yugoslavas de que la
pequeña propiedad no puede
"incrementar 1 a s fuerzas de
producción" en la agricultura,
pues aun en condiciones distin-
tas de las actuales, el exceso de
la pequeña propiedad es siem-
pre un freno de la expansibn
técnica y científica de los mé-
todos de explotación como lo
requiere una agricultura mo-
derna.

Para poder armonizar e s t a
necesidad de mejora y el estado
actual de la estructura agraria
sin recurrir a los medios drás-
ticos que tan mal resultado han
dado en todas partes, hoy se
tiende a llegar al fln deseado
por la cooperación entre los
agricultores individuales y 1 a s
cooperativas agrícolas de tipo
general. Por consiguiente, s i n
proceder a la expropiación de
las propiedades territoriales, y
recurriendo a los medios socia-
les modernos de producción de
las cooperativas de producción,
de transformación y de circula-
ción de productos, se espera lle-
gar a una socialización progre-
siva de la produccíón agrícola.

Se calcula que de esta forma
el aumento de la renta agríco-
la será función de la aplicación
de los descubrimientos de la
ciencia y técnica moderna► . Por
tanto, los ingresos del campesi-
no dependerán cada vez más de
su trabajo con los medios de
producción cooperativos, ya sea
en su propio fundo, ya sea en
las instalaciones cooperativas, y
dependerán cada vez menos de
su propiedad. El Gobierno yu-
goslavo considera que si al ac-
tual nivel de las fuerzas de pro-
ducción la propiedad de la tie-

rra es un elemento importante,
pues constituye la condición ne-
cesaria para la existencia del
campesino, cree que mañana es-
ta propiedad no será de tal im-
portancia por su renta, y el pro-
pietario pedirá por sí mismo la
supresibn de los linderos entre
las fincas en las condiciones del
pieno empleo. Esperan que por
su propio interés el campesino
opte por la cooperación, porque
ésta le permitirá aumentar sus
ingresos y gozar de mejores
condiciones de vida. Puede ser,
pero esto habrá que verlo. Lo
verán ustedes, porque yo creo
que no lo veré.

De acuerdo con estas hipóte-
sis, el Gobierno yugoslavo se de-
dicará en el futuro a prestar el
máximo apoyo a las cooperati-
vas de tipo general, no para
comprobar la veracidad d e 1
principio de la socialización de
la producción en agricultura,
sino más bien para asegurar los
medios que permitan una am-
plia aplicación de los procedi-
mientos técnicos y económicos
por las cooperativas. Estas co-

EL COMERCIO FRUTICOLA FRANCES

A pesar de que el territorio
nacional francés posee una gran
variedad de suelos y de climas
óptimos para 1 a producción
frutícola correspondiente a la
zona templada -excepto 1 o s
agrios-, y que la población ru-
ral francesa tiene una tradición
milenaria e n arboricultura,
Francia actualmente es una im-
portadora de frutas, y, además,
el consumo anual por habitan-
te es de los más bajos: 44 kgs
por cabeza. Poco más que Ingla-
terra y Noruega, mientras q u e
otros países, como Grecia, Sui-
za y Bélgica consumen entre 80
y 87 kgs por habitante y año.
Estos están a la cabeza, siguien-
do Italia y Alemania, con 65 ki-
logramos, y Suecia y Holanda,
con 52 kgs.

No obstante esta relativa mo-
destia de la participación de la
fruta en la alimentación del
pueblo galo, las importaciones
han tomado un incremento no-
table. Así, para la naranja,
mandarina y limón, en 1955, se

importaron 715.000 Tm, y en
1956 llegaron a 587.000, canti-
dad menor debido a la helada de
la fruta española. La importa-
ción de plátanos en el último
trienio se ha mantenido alre-
dedor de las 225.000 Tm.

Si se elimina de la producción
frutícola nacional, estimada en
1.350.000 Tm, el 25 a 30 por 100
destinado al consumo familiar
de los agricultores, s e observa
que en Francia se consume más
fruta procedente de la importa-
ción que de la producción na-
cional. Hay que tener en cuen-
ta, en cuanto a la situación mo-
netaria, que los plátanos y par-
te de los agrios proceden de la
zona del franco.

En el año 1955, por ej emplo,
se importaron 1.022 Tm de uva
y se exportaron 2.236, quedando
un superávit de exportación de
1.215 Tm; pero es la única cla-
se de fruta en que la exporta-
ción superó a la importación.
Así, de frutas de pepita se im-
portaron 2.451 Tm y se exporta-

operativas de tipo general, por
su función, pueden cooperar en
todos los terrenos con los agri-
cultores independientes. Pueden
organizar la producción p o r
medio de sus servicios técnicos;
comprar los productos; asegu-
rar la transformación de 1 o s
productos agrícolas ; desempe-
ñar el papel de instituciones de
crédito, de caj as de ahorros, et-
cétera. En una palabra, las co-
operativas constituyen organis-
mos de base para las modifica-
ciones sociales y técnicas del
campo, es decir, para modificar
el modo de vida de los pueblos
rurales.

Con estas medidas y otras re-
lativas al crédito agrícola, a los
precios agrícolas, ayudadas por
reformas fiscales, se espera que
en unos cuantos años la pro-
ducción agrícola yugoslava au-
mente en 30 a 35 por 100, para
satisfacer las necesidades cada
vez más crecientes del país y
para restablecer e 1 equilibrio
económico, destrozado por gue-
rras, revoluciones y "experien-
cias"...
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ron 1.131 ; de frutas de hueso
frescas, 528 de importación y
372 de exportación; fruta de
cáscara fresca o seca: importa-
ción, 5.124 Tm; exportación,
1.131. Importación total de fru-
ta, 9.253 Tm contra una expor-
tación total de 7.549 Tm, lo que
da una diferencia a favor de la
importación de 1.704 Tm.

En el año 1956 estas diferen-
cias son mucho mayores, pero
no puede considerárselas como
significativas, ya que las malas
condiciones atmosféricas perju-
dicaron mucho la producción
frutal. Se importaron en total
12.634 Tm, y se exportaron 4.167,
con lln exceso de las importa-
ciones sobre las exportaciones
de 8.467 Tm.

Como se ve, Francia es el pri-
mer país productor de uva y
puede multiplificar s u esfuerzo
para la exportación de esta cla-
se de fruta y limitar la impor-
tación de las demás fomentan-
do la extensión de su cultivo. En
la fruta seca, la mayor parte de
la exportada es la nuez, y un
gran contingente de la importa-
da corresponde a la almendra,
ctzltivo que está notablemente
en regresión, pues hoy parece
ser que dispone de un millón
de árboles, en tanto que en 1900
existían cinco millones.

En las frutas de pepita la si-
tuación es muy desventajosa:
las variedades tardías de man-
zanas no se producen, con lo
que no puede satisfacerse la de-
manda de fin de invierno y pri-
mavera ; la exportación de man-
zanas para sidra es poco remu-
neradora, puesto que se venden
a 7 y 8 francos kg cif. Gran
Bretaña, y, además, no repre-
sentan una corriente comercial
regular. En cuanto a las peras,
]os acuerdos preferenciales in-
gleses con los uaíses de la Man-
comunidad Británica no permi-
ten la competencia a las peras
francesas, y sólo consiguen ex-
portar cantidades ínfimas, del
orden de 20 a 60 toneladas al
año, frente a las 11.000 proce-
dentes de Italia y a las 4.000 de
Holanda.

Entre los remedios propuestos
para salir de esta situación está
la necesidad de garantizar abas-
tecimiento continuo, adaptán-
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dose a las costumbres comercia-
les de Inglaterra. La participa-
ción de Francia en el comercio
frutícola de la Gran Bretaña,
que, exceptuando las agrios y
los frutos tropicales, alcanza a
unos 28.000 millones de francos,
asciende solamente al 1 ó 2 por
100 del total.

Para mejorar las condiciones
comerciales de la manzana d e
mesa se ha sugerido la amplia-
ción de las plantaciones de la
Cox Orange, mientras que para
la uva, en lugar de la Chasselas
y Gros Vert, que son menos
apreciadas por los consumidores
ingleses, suizos y alemanes, se
propone aumentar la produc-

ción de la calidad Alphonse La-
vallée.

La producción de fruta fran-
cesa, según el último plan, debe
alcanzar, en 1961, un total de
dos millones de toneladas. No
obstante algunas dudas, se es-
pera que la expansión paralela
de los demás países en esta cla-
se de producción no dé lugar a
una superproducción, especial-
mente para la manzana, ya que
el consumo de esta fruta está
en pleno aumento. Por otra par-
te, la adhesión de Francia a la
C. E. E. suscita temores de que
aumente todavía 1 a participa-
ción extranjera en el consumo
de fruta del país.-Providus.

ORDEN CIVIL DEL MERITO AGRICOLA

En el Boletí7a Ojicial del Es- José Luis Aparicio y Aparicio;
tado del 4 de octubre de 1957 don Julio Jordana de Pozas ; don
se publican tres Ordenes del Mi-
nisterio de Agricultura, fecha 1
del mismo mes y año, por las
que se concede el ingreso en la
Orden Civil del Mérito Agrícola
a los siguientes señores:

Categoría de Comendador de
Níimero :

Don Juan Manuel Aniel Qui-
roga.

Comendadores Ordinarios:
Don Jesús Alcat Salvoch, don

Ange] Ma,yner Pascual; d o n
Raimundo Pérez Hernández y
Moreno, don Pedro Sánchez de
Miguel, don Justo González Ni-
ño, don Juan Manuel de la Cruz
Martínez y don José Borobio
Ojeda.

Caballeros Cruz Sencilla:
D. Antonio Ramos Cerviño,

don Javier de Salas Sang, don
Federico Jiménez López y don
Serafín Mariscal Moreno.

HARltiAS DE ALFALFA

Jl ^ ^
^ .^1^_ ....^ ^/_l^.- ^ ^

Fnuiamos muestras, accesitamos Representanfes

Explotaciones Agrícolas, Lebrero Oños. S. I_.

Telf. 50. !^1^^.^GRO (!^avarra)
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XXXVII Sesión del fomité de la Oficina Interna -
cional del Vino en L jubljana (Yugoslavia )

Durante el pasado mes de
septiembre ►e ha celebrado en
Ljubljana (Y u g o s 1 a v i a) la
YXXVII Sesión del Comité de
1 a Oficina Internacional d e 1
Vino.

Entre los interesantes puntos
sometidos a discusión en esta
Sesión, fué aprobada por una-
nimidad una resolución por• ]a

cir económicamente el cultivu
cereal.

Se debatió, asimismo, amplia-
mente cuanto se relaciona con
el mercado común europeo y la
zona libre de cambio, acordán-
dose que se reserve al O. I. V.
un papel consultivo •lentro de
estas organizaciones.

^ omo estudio^s económico^s, la

I"u usPecto ilel pabellún de 13r:P.^^^u^ ^•u la 1'eriu de 4lubljan^.

que se expresa el deseo de una
mejor coorciinación entre todas
las organizaciones internaciona-
les que se ocupen de vitivinicul-
tura con títulos diversos; recor-
dando el papel de la Oficina In-
ternacíonal del Vino como sólo
organismo Pspecializado en la
materia.

^1 c^ntinuación se tr•ató de la
viticultura en el mundo, obser-
vándo,e que los problemas na-
cidos c?e ]a superproducción no
estaban atán resueltos, a pesar
de los esfuerzos realizados por
algunas naciones, entre las cua-
les España, que puso de mani-
fiesto las medidas recientemen-
te adoptadas para racíonalizar
el cultivo de la vid y conseguir
disminuit• la extensión del viñe-
do en zonas capaces de produ-

.-^samblea ha conocido el estadu
en que se hallan los trabajos re-
ferentes al estudio de los pre-
cios de costo, comparados del
cultivo de la viña y del vino.

En cuanto a los temas cientí-
ficos, se abordaron los referen-
tes a la estercoladur°a de la vi-
ña, degeneración infecciosa de
la misma, experimentación de
los fungicidas de síntesis y tra-
bajos del Registro Ampelográfi-
co Internacional.

Por último, se procedió a la
renovación de los miembros de
la nficina, haciendo sido elegi-
dos los siguientes señores :

Pre;idente del O. I. V., Barón
P. L^e Roy (Francia).

Vicepresidentes: MM. Cincin-
nato da Costa (Portugall, E.

:^sensi^^ Villa (Espatia), G. [n-
fante R. (Chile) y D. 1Vlilisavijc-
vic (Yugoslavia).

Presidente de la Comisión de
la Viticultura, el profesor G.
Dalmasso (Italial.

Presidente de la Comisión d^^
Enología, el profesor Gucras, i-
mov (L'. R. S. S.l.

Presidente d e 1 a C`^^misióri
Económica, M. P. II^^hI (Sui•r,.>>.

Dest^ués de las sesioncs dc
las sesiones de trabajo, se rcali-
zaron cxcursiones a las más im-
portantcs zonas vitivinícolas d^^
Eslovenia, visitándose por los
representantes dc^ los veinte paí-
ses que asistieron a la sesión 1as
plantaciones y las instalacionc^
cooperativas„ con lo quc tcrmi-
nó la reunión dc Ljubljana, qu^
ha const.ituído un éxito por el
interés de las cucstiones trata-
das y por la ot°ganización dc la
misma.

La Cc^misión esp^^ñola quc ha
asistido a esta reunión estaba
f o r m a d a por• los Ingenieros
Agrónomos don Eladio Asc^nsi^^
Villa, don F^•anci^co Jíméncz
Cuente v don Ram^ín Estcrucla^
iioland^ ^.

Scr^tt^^rlrr 1^'e^^trr rlc^l Virio e^^

T, j^t^.bl in^n^r

Coincidiendo con la <•elehr^i-
ción de la scsión dcl O. I. V., s^^
ha celebra^lo en Ljubljana l,i
Segunda )i eria del Vino, a la
cual acudicron con sus muestras
18 paíscs vinícolas, entrc cll^s
España. E1 Jurado calificad^^i•.
compuesto por representantes
de Francia, Italia, Grecia, Yu-
goslavia, Rusia e In,laterra, ad-
judicó ]os premios a las difcren-
tes naciones que expusieron strs
vinos en la Feria, siendo los
más importantes los correspon-
dientes a las siguicntes nacio-
nes : Yugoslavia 3^ mcdallas
de oro ; Rusia, 25 ; Psp^:ña, 1(1;
Rumania, t3; F'rancia, Portt^gal.
Grecia ,y Chiprc, con 3: cl t^csto
de ias naciones, con númcrc^ in-
ferior.

L^os vinos españolcs alcanz<<-
ron gran éxito, a pcs;^r de hah^^^^
conct.trridc en l^cqueñ^, nítrncru
de muestra^.
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Congreso Ganadero en la
En Santander, durante los

días 23 al 28, ambos inclusive,
del pasado mes de septienibre.
se ha celebrado el primer Con-
greso de Alimentación Ganade-
ra del Norte de España, organi-
zado por la Cámara Oficial Sin-
dical Agra.ria de Santander, con
el patrocinio del Ministerio de
Agricultura, la colaboración téc-
nica dcl Instituto de Investiga-
ciones Agronómicas y la apor-
tación económica del Gobierno
C'ivil, Jefatura Pravincial del
Movimiento, excelentísima Di-
pLrtación Provincial, excelentísi-
mo Ayuntamiento de Santan-
der•, Sindicato Provincial de Ga-
nadería, Unión Territorial de
Cooperativas del Campo, Coope-
rativa Lechera «SAM» y Socie-
dad Nestlé, Anónima Española
de Yroductos Alimenticios. Su
ámbito^ geográfico^ ha estado fo^r-
mado por las provincial de La
Coruña, Lugo, Orense, Ponteve-
dra, Asturias, Vizcaya, Guipúz-
coa, Alava y Santander, todas
^-miner^temente ganaderas.

Constituían ^el Comité de Ho-
nor el excelentísimo señor don
Cirilo C'ánovas García, Ministro
de Agricultura ; el excelentísi-
mo señor don José Solís Ruiz,
Ministro Secretario General del
Movimiento ; el excelentísimo
señor don Santiago Pardo Ca-
naiís, Subsecretario del Minis-
terio de Agricultura ; el exce-
leniísimo señor don Jacobo Rol-
dán Losada, Gobernador Civil y
Jefe provincial del 1Vlovimiento
de Santander ; ilustrísimo señor
don Antonio Moscoso Morales,
Director general de Agricultu-
ra ; ilustrísimo señor don Angel
Can;pano López, Director gene-
ral de Ganadería y el ilustrísi-
mo señor don Esteban Martín
Sicilia, Secretario general Téc-
nico del Ministerio de Agr^cul-
tura.

Ocho han sido las interesan-
tísimas ponencias, expuestas de
rnanera magistral-nunca me-
jor empleado el adjetivo-sobre
los candentes temas que van a
continuación :

1.a ponencia : c Mejora de pas-
tos», por don Ricardo Pérez Cal-

^^ que, como en «tanda de ejerci-Mo n ta n a cios espirituales agropecuarios,,.

vet, Je,fe de la Sección de Plan-
tas r'orrajeras y Pratenses del
Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agronómicas.

2 a por^encia : «Praderas arti-
ficiales, producción y comercio
de semillas pratenses», por don
Valeriano Y e p e s, Ingeníero
Agrónomo afecto a la Estación
de Praticultura de La Coruña.

3.a ponencia : «IVTaíz y culti-
vos forrajeros en las, alternati-
vas de cosechas», por don Anto-
nio Fernández, Ingeniero direc-
tor de la Estación de Praticul-
tura y Cultivos de Vega de Gra-
do (Oviedo).

4.' ponencia : «Ensilado y
conservación de productos fo-
rrajeros», por don Joaquín Ca-
banyes Torres, Ingeniero Agró-
nomo afecto a]a Sección de Bio-
química del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronómí-
cas.

5.a ponencia : «Piensos com-
puestos en la alimentación de
la vaca lechera», por don Anto-
nio Moreno IVTartínez, Ingenie-
ro Agrónomo, Director de la Es-
tación de Praticultura de La
Coruña.

^5.^ ponencia : «Piensos co-
rrectores e higiene de la alimen-
tación de la vaca lechera», por
dan Carlos Luis de Cuenca, De-
cano d.e la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad de Ma-
drid.

7.' ponencia : «Divulgación
agropecuaria s o b r e alimenta-
ción del ganado vacuno», por
don José Leno Valencia, Inge-
*^iero director de la Granja-Es-
cuela de Heras (Santander) ; y

8.a p^onencia : cResumen de
posibilidades y directrices para
un plan de acción» , por don C'é-
sar F'ernández Quintanilla, In-
geniero Agrónomo, director téc-
nico del Servicio de Prados y
Ganado Vacuno del P'lan Agrí-
cola de Galicia.

A1 interés extraordinario de
los temas a tratar se ha sumado
el tono docente de las enmien-
das y rectificaciones presenta-
da^s po^r los técnicas y prácticos

asistieron en gran número a las
sesiones de tan notable asam-
blea, sin perder ni un segundo
ni una palabra, por lo que los
coloquios «de propina» fueron
de insuperable substancia y ex-
quisito jugo.

Por las tardes, maestros y
discípulos, en singular camara-
dería, recorrieron las más acre-
ditadas explotaciones agrope-
cuarias de la Montaña : Granja
«Priegola», de don Manuel Prie-
to González, única actualment^.
diplomada en toda España; fin-
ca el «Eucaliptal», de d^on Mar-
cel Jaurey, donde, desde hace
paco, se apacentan numerosas
cabezas de ganado cárnico de
p^ura raza Aberáee^rt-Angus, lla-^
mado a revolucionar la cabaña
norteña; Granja-Escuela de He-
ras, donde a la exquisitez de
formidables lecheras importadas
y de La Vega de Pas-las me-
jores de Europa-, se añade el
esmero de un primoroso lote de
ganado «mocho» - Aberd^ee7c-
An^gus-, que tan solo a mal
pasto engorda más de un kilc^
p^ar día, etc.

También se visitaron las es-
p^léndidas factorías de la Co^o^pe-
rativa Lechera cSAIVI» y Socie-
dad Nestlé, A. E. P. A., donde
los congr•esistas fueron obs^e-
quiados-a pesar de su elevado
número-con regia esplendidez
y singular galanura, semilla de
probable aproximación de dos
sectores- ganadero y fabril-
que han estado en constante
pugna durante cerca de medio
siglo, defendiendo cada uno sus
econámicos puntos de vista y
propio beneficio.

En el solemne acto de clau-
sura pronunciaron interesantes
discursos don P e d r o Gómez
Cantolla, Presidente de la Cá-
mara Oficial Sindical Agraria
de Santander, y don José Nava-
rro Villodre, Delegado provin-
cial de Sindicatos, quienes hi-
cieron un detallado resumen de
las doctrinas expuestas y de su
inmediata aplicac:bn en el a^ro
norteño y una sabia lección de
política falangista y de su rela-
ción con el actual progreso de
la agricultura española.

581



AU13 T CULTURA

Pox• últ,imo, cerró el turno de
conferencias don Miguel Eche-
garay Romea, Presidente del
I n s t i t u t o de Investigacio-
nes Agronómicas, quien, entre
otres lelices conceptos^, hizo re^-
saltar la enorme^ trascenaencia
que Liene ia investigacion agro-
nomxca, como base de sur^sr
g'uiente experimentacion prac^(x-
c:a, aluuienuo puntualmen^e a la
progresxsta realizacxon agrxcola
actual, secuela rexuciexxte ue
ane^as exploracxone^ cxentxncas,
cor^lo seran ias normas corrien-
^es en los cuiLivos ael cercano
porvenxr, hx^as cle la actiual es-
pecuxacxon tecnlca tle calculo ,y
idlJUx'álOx70.

^.a ^umdra Uncial amuxcai
Agrana ue ^anLanuer, cumo re-
cueruu ae tan xntereaanLes ^or-
nauaa, na uc: ealtar en ui•eve un
^iumero ex^raorulnario ue^ su e5-
plenaxcia r c: v x s L a l ierrus u,eG
w or-^e, axax^ue ae cxencxa y ae
pu.cx^x^uu txpcgranca, en ex que
5egura^nente eYponuran sus im-
preaxones sok^re el magno acon-
^ucxnxxen^o ue ^uxvulgauxun ag^x•u-
^ecuarxa ius Uxgnos presiuen^e^s
ae. xas ponencxas cxtauas, aon ^'x-
rxacu rere.z tsustamante, tcector
.viag^mhcu ae ^a Unxversiciad ln-
ternacxonal de lvienenaez rela-
yo; uon 1^anxel lrueba rierraxz,
ingenxero J ele cie la J eiatura
Agronomcia de Vizcaya y cultx-
simo agricuxtor practico; aon
r'ernanuo 13 e s n i e r, ingenie-
ro tlgronomo, director tecnico
ae 1'x•uctuctores de Semillas, S.
A., «Prodes» ; don Inocente Fe
Utivares, ingeniero Jefe^ de la
J^etatura Agronómica de San-
tander ; don Andrés Salvado
Cabello, Jefe del Servicio de Ga-
nadería de la provincia de San-
tander, y nuestro distinguido
colaborador don Ernesto Aldey
Redonnet, Director de la Colc-
nia Agrícola de los Polders de
NIaliaño.

Satisfecha puede estax• la C.
0. S. A. montañesa y, princípal-
nxcnte, sus dos más acreditados
paiadines, el Presidente, don Pe-
dro Gómez Cantolla, y su Secre-
tario general, don Domingo Sán-
chez, infatigables luchadores, a
q u i e n c s felicitamos cordial-
^ncnte.

III Congreso Mundial de Abonos Químicos
Se ha celebrado en la histó-

i•ica ciudad de Heidelberg el
lli Congreso mundial de ±erti-
;izantes, organizado por la Cun-
federación lnternacional dc In-
genieros Agrónomos, y bajo ci
alto patronato ^del l^7inisterxo de
Agricultura y Alimentación del
Lstado alemán.

La solemne sesión inaugura;
tuvo lugar en la Sala de rlrma5
del antiguo Castillo de Hcidek-
berg, con discursos del wlxnis-
tro de Agricultura de los Esta-
dos de Wurtemberg-13aden, al-
to^s funcionario^s de 11Vlinisterio
de Bonn y Presidente de la
Confederacxón Internacional de
AbonoS (auímicos, doctor Feisst.

1Jas seslones de trabajo se ce-
lebi•an en el Palacio de Congru-
,cs de la ciudad, asistiendo dx,^-
]egado5 de todas las partes del
lYiundo.

La prímera conferencia cien-
tífica fué pronunciada por el
profesor finlandés Arturo Lla-
rim Virtanen, Premio Nobel
por su método de ensilaje^ AIV
y también Gran Cruz ^del 1VIé-
i^ito Agrícola español.

Entre los numerosos congrc-
sistas figuran el Ingeniero Agró-

numu don (Uabriel 1^'ernández
1Vlonte^:^, «observador» dcl IVlinis-
ter>,o de^ Agricultura español ; el
Ingeniero^ Ag^rícola señor Mora-
les Fraile, del Comité de Direc-
ción del Centro Internacional de
Abo^nos (^uímicos, cargo para el
que ha si^do reelegidu en esta x'c-
unión, y el Perito Agrícola José
;^I. Ontañón, de la Sociedad del
Nitrato de Chile.

Las jornadas dc trabaju fuc-
ron compietadas cun visitas <i
lcs Centros de investigación
agronómíca alemanes, la inau-
guración del instituto de Invcs-
tigaciones P a íi 1 Wagmer, en
Darmstadt, la célebre ciuda(i
úlemana dedicada a la industri^i
química, así como a las más inx-
pnrtantes casas de productu^
químicos relacionados con la
agricultura.

E1 IV Congreto tendrá lugar
en 19G0 y ha sido ofrecida como
^ede Yugoslavia.

Durante las jornadas ha teni-
do lugar la Asamblea anual dc
la Co^nfedex•ación Intcrnacionai
de ingenieros Agrónomos, a la
gue ha asistido el Vicepresi-
dente, Ingeniero señor Moral(^s
b^raile.
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La concentración parcelaria en la
República Federal Alemana

E1 pasado día 1 ^ tuvo lugar
en el Saion de Actus del lnsti-
tuto de lnvestigaciones Agro-
nómicas una interesante cunie-
rencia a cargo del doctor Inge-
niero 1-ians l^amperl, sobre el
tema «La concentración parce-
laria en la República Federal
alernana».

Ocuparon la presidencia el
Director del Servício de Con-
centración Parcelaria, don Ra-
món Berieyto Sanchrs; el Pre-
siaente del Institutu de Investi-
gaciones Agronómicas, don 1VIi-
guel Echegaray Romea; el Vi-
cepresidente de dicho Institu-
to, dun Clabriei 13ornás, y los Se^-
cretarius seíior CeJudo Lletget
y Batanero.

El señor 13eneyto hizo la pre-
sentación del profesor Gamperl,
destacando su formación cultu-
ral y técnica y su especialídad
en materia de concentración
parcelaria, en la que posee eI
título de Doctor Tngeniero, así
como la importante labor des-
arrollada al frente de ia Jefatu-
ra del Str•vicio de Concentra-
ción I'arcelaria de Baviera des-
de el año 1951.

E1 profesor Gamperl inició su
disertación con unas interesan-
tes refere.lcias a la agricultura
de Alemania Occidental, desta-
cando el limitado porcent.aje de
l^ublación agrícola en la Repú-
blica Federal, que representa el
12,5 de la población total y có-
mo la agricultura alemana se
asienta sobre propiedades de
tipo medio y p^e^queño.

Informó que la mayoría de
las explotaciones agrícolas en la
República Federal Alemana pa-
dece un acusado grado de dis-
persión de la propiedad.

Se refirió seguidametne a la
tramitación segttida n o r m a 1-
mente en Baviera en un procc-
din^iento de concentración par-
celaria, así co^mu al objeto, pro-
pósito y misión de estas opera-
ciones de reorganización de la
propiedad que tienden a la me-
jora total de la superficie agrí-
cola afectada, insistiendo en que

con la nueva distribución de la
superíicie de cultivo se preten-
de alcanzar en Alemania, en lo
posible, un alto grado de con-
centración de la propiedad quc
permita el ensayo de nuevos
cultivos y la utilización de la
maquinaria agrícola adecuada;
dada la escasez de obra qu^^
cllos tienen,

Enumeró los trabajos técni-
cos más importantes desarralla-
dos en las zonas de concentra-
ciór. que se refieren a la cons-
trucción de los caminos princi-
pal^s y sscundarios, obras de sa-
neamientu y mejora y obras au-
xiliares, valuración de las par-
celas y trabajos topográficos.

Al referirse a los gastos de
financiación de la cencentración
parcelaria, significó que la can-
tidad anual aportada por los dis-
tintos Estados federales ascien-
de d unos 50 millones de mar-
co^s, exclusivamente destinados
a los gastos de procedimiento, y
unos 600 marcos por hectárea
concentrada para los gastos de
realización, en los que se coni-
prenden las inversiones necesa-
rias para la cons^tr•ucción de ca-
minos, acequias, obras de de-
fensa contra la erosión y con-
servación de la naturaleza, ro-
turación de terrenos e instala-
ciones diversas de interés co-
mún. De esta última cantidad,
1 o s agricultores propietarios
aportan la mitad aproximada-
mente.

El pr.•ofesor Gamperl hízo re-
ferencia asimismo al procedi-
mie.^to legal e interpo^ición de
recursos y a la organización de
los Servicios de Concentración
Parcelaria de Baviera. En con-
junto, afirmó, puede decirse que
en estos Organismos de concen-
tración de Alemania trabajan
unos 6.500 funcionaríos de di-
versos tipas.

Finalmente, hizo un resumen
de su disertación, expresando el
placer que le praducía encon-
trarse en Esparia y la grata im-
presión recibida en las visitas
efectuadas a las zonas de con-

centración. Señaló cómu ha p:^-
dido estudiar directamente lc^
métedos seguidos en España de
la concentración parcelaria, en-
contrando problemas comunes a
ambas naciones y destacando
1 a s diferencias existentes en
otros aspectos. Es auténtica,
dijo, la ansiedad que existe en-
tre vuestros técnicos y los nues-
tros para resolver el grave pro-
blema de la atomización de la
propiedad y la disper'sión par-
celaria.

Expresó su admiración hacia
los técnicos españoles que están
con:^agrados en este important,^
servicio para la mejora de la
agricultura.

Sus últimas palabras fueron
recibidas c^_^n una calurusa asl-
va de aplausos por los asisten-
tes a Ia conferencia que llena-
b,n por completo el Salón de
Actos del Instituto.

Finalmente, el Presidente del
I n s t i t u t o de Investigacio-
nes Agronómicas, señor Eche-
garay, agradeció al Directo^r del
Servicio de Concentración Par-
cclaria la oportunidad que ha-
bía deparado al Instituto con la
utilización de su Salón de Actos
para escuchar esta conferencía,
facilitando el conocimiento y la
mutua inteligencia ent.re los téc-
nicos alemanes y españoles, que
t.ienen así una misma tarea.

Poste^riormente e 1 profesor
Gamperl, acompañado por el Di-
rector del Servicio de Concen-
t.ración Parcelaria, señor Be-
neyto, y el Secretario Técnico,
señor García ^de Oteyza, se tras-
ladaron al ATinisterio de Agri-
cultura, donde fueron recibidos
por el titular de la cartera, don
Cirilo Cánovas, y el Subsecre-
tario del Departamente, don
Santiago Pardo Canalís, con los
que sostuvieron una larga con-
versación.

En uno de los salones del Mi-
nisterio de Agricultura, y tras
la visita efectuada al señor Mi-
n.i.^tro, el profesor Gamperl re-
cibió a los representantes de
Prensa, con los. que rnantuvo un
animado coloquio.

Señaló que su desplazamien-
to a España obedece a la rcali-
zación de un viaje de estudios
sobre Concentración Parcelaria.
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:^ tal objeto lla visitado en los
ílltimos días las Oficinas Cen-
trales del Setvicio de Concen-
tración Parcelaria del Institutu
N a c i o n a 1 d e Investígacio-
nes Agronómicas, la finca «E1
l+^ncín», dependiente de este
Instituto, las dependencias del
Instituto Nacional de Coloniza-
ción y la Exposición permanen-
te que en el pabellón del Minis-
terio de Agricultura en ]a Feria
del Campo t.iene establecida el
Serviciu de C,oncentración I'ar-
celaria.

l^^n respue5ta a las prcgunta^
que le formularon los informa-
dores, dijo, cuncretándose a la
concentxación parcelaria, q u c^
existen algunos problemas es-
pañoles, distintos a los de Ale-
inania, como ya indicó en el
Cranscurso de la conferencia.
Por ello, en cada ca^o hay quc
op^erar con arreglo a las carac-
terísticas de cada uno de ellos.
E n Alemania, p o r ejemplo.
constituye un serio problema el
drenaje de las tierras, y, en
cambio, en España es más im
portante en algunas zonas el
problema que se reCere a los re-
gadíos.

«Las parcelas españolas son
más y están más diseminadas
qtlc las de los alemanes, y sus
valores, por tanto, difieren esen-
cialmente. Ahora bien• los fun-
damentos de la concentración
se realizan con igual fijeza ^•
constancia, c o m o he podido
camprobar en Alemania y en
España. Después de mi visita
efectuada a las zonas españolas
de Azuqueca de Henares, Ma-
drigal de las Altas Torres, Can-

A(3R I C'ULTURA

talapiedra, I'c^veda de la^ Cin-
tas, zona rcgable del Canal de
Villagonzalo y La ítiludarra, ptte-
do decir que estas concentracio-
nes constituyen otros tantos
ejemplos perfectos de cuantas
concentraciones hay por ahí. He
visto en otros países zonas de
concentración parcelaria y, des-
de luego, lo que aquí se ha hc-
cho es incomparable y nada tie-
ne que envidiar.»

Un periodista le preguntó si
en Alemania constituye pieza
fundamental para la agricultu-
ra la conccntración parcelaria.
y contestó afirmativamente. En
tiendo-dijo-que antes de me-
jorar el terreno, es preciso con-
centrarlo, prn•qtte sin ello sería

imposible esa mejura. La agri-
cultura alemana, agrc^gcí, dispo-
ne dL núcleos de grandc^ fincas,
y, en cambio, en España hay un
gran número de fincas peque-
i^as, lo que obliga a proseguir
esa concentración, porque don-
de existe gran parc•clación es
imprescindible concentrar. Ade-
más, en España estas ubras sc
complementan con las dc rega-
aío y conservación de lo^ suclos.

Antes de despedirse de lo, pc-
riadistas, les hizo constar ,u
gran complacencia por la cstan-
cia en España y su gratitud poi•
las atenciones que ha recihidu
de las autoridades del Sel•vicio
de C:oncentración v del :^linis-
terio cle Agricuittu•a.

Premios para trabojos de investiga^ión térnica
En la convocatoria de los pre-

mios del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, acor-
dada por éste para el año ac-
tual, figuran los siguientes pre-
mios destinados a trabajos de
investigación técnica :

Premio "Francisco Franco" de
investigación técnica para los
trabajos desarrollados en equi-
po por un Instituto, Centro Ex-
perimental, Laboratorio oficial o
de Empresa, etc., cualquiera,
dotado con 100.000 pesetas y me-
dalla de plata dorada.

Premio "Francisco Franco" de
investigación técnica para tra-
bajos de autor o autores, dotado
con 50.000 pesetas.

Premio "Juan de la Cierva" de
investigación técnica para tra-

bajos desarrollados en equipo,
dotado con 60.000 pesetas y lne-
dalla de bronce.

Premio "Juan de la Cierva" de
investigación técnica para tra-
bajos de autor o autores, dota-
do con 20.000 pesetas.

Los trabajos que concurran a
esta convocatoria serán admiti-
dos hasta las dieciocho horas del
día 30 de noviembre de 1957, y
la remisión de los mismos se ha-
rá por persona autorizada, por
correo certificado o envío ase-
gurado, al excelentísimo señor
secretario del Patronato "Juan
de la Cierva", Serrano, 150, Ma-
drid, en las condiciones y con
los requisitos que en la convo-
catoria se establecen.

VI VEROS SANJUAN
ESTABLE C IMIENTO
DE ARBORICIILTIIRA

Arboles Frutal^s, Ornamentoles, Maderables, Rosales, etc.
SERIDDAD OOMERCL9L RF.CONOQIDA. ESPORTACION A TODAB LA$ PROVINCIA9 DE ESPARA

S A B I ÑÁ N E ZARAGOZA) •
CATÁLO(308

A 80LICITIID

Mantener un prestlglo siempre con éxito creciente durante mgs de ochenta sIIos de nuaatra
fundaclón no conatituye un aaar, aino el reaultaclo de una honradez comerclal mantenida con

tesón y blen clmentads.
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BOTELLAS QUE HACEN CARRERA
Importantes empresas alema-

nas de importación, producción
y mayoristas, cooperativas, aso-
ciaciones y numerosos clientes
de grand^s firmas venden sus
vinos en un nuevo tipo de bo-
tella sobre la cual está escrita
su efímera vida «Dirección úní-
ca, sin devolución». Es decir,
expresado menos programática-
mente, que la botella, una vez
vacía, hay que tirarla al cubo de
la basura.

Como siempre c u a n d o se
anuncia algo nuevo, la mareja-
da es grande. Hay generaliza-
ciones y juicios radicales con-
denatorios. que envenenan pron-
to la^s discusiones antes de que
las cuestiones económicas se
presenten en forma clara o sean
aclaradas. ^Estamos realmente
,hoy tan avanzados que pode-
mos tirar a la basura cada año
60 a 80 millones de DM?

De las muchas cartas recibi-
das se desprende claramente
que se hacen todavía muchas
suposiciones aventuradas en es-
ta cuestión tan discutida en es-
te asunto de la botella perdida.
La vinicultul•a ve en ella mu-
chas veces una especie de frá-
gil ser que al ser almacenado 0
transportado tiene que ser tra-
tado como una bola de vidrio
del árbol de Noel. Lo que está
claro es^ que la botella perdida
es un cuarto más ligera que las
antiguas botellas, aunque esto
no supone que el que bebe este
vino verterá sobre la mesa el
contenido de la botella cuando
la ponga con alguna fuerza so-
bre la mesa. Apenas se ha cam-
biado nada en las proporciones
de resistencia de vidrio debida
a la pérdida de peso. Los índi-
ces de resistencia a la rotura
apenas han disminuído. Gran-
des casas que ya hace largo
tiempo emplean la botella per-
dida (sin distintivo especial) co-
mo botella de dirección única,
comprueban claramente que la
rotura de las botellas llenas se
ha r•educido grandemente des-
de que ellas emplean exclusi-
vamente botellas nuevas.

Las vidrierías naturalmente

no tienen interés en una ]arga
duración de las botellas. Para
ellas sería mejor que las bote-
llas, una vez que han sido usa-
das, vuelvan otra vez a descom-
poncrse en arena, sosa y cal.
Para ellas habría entonces se-
ries eternas. Se espera de la bo-
tella perdida por lo menos, una
parcial evolución en esta direc-
ción. Debido a ello también las
vidrierías se han decidido a su-
ministral• la botella perdida un
quince por ciento más baratas.
Máquinas modernas de soplado
que dial•iamente escupen 90.000
botellas necesitan, según se es-
pera, que con muy poco gasto
serán transformadas.

Sería también asegurada su
ocupación permanente si todas
las botellas entrasen en la le,y
de la diI•ección única. ^Pero qué
botella renuncia con gusto a su
carrera'?

En tanto que el consumidor
ahorrativo ve en la botella de
vino, según su costumbre, un
valor, no le agrada mucho el ti-
rarla al cubo de la basura. Se
sabe, sin embargo, que de la
pasta de dientes lo más caro es
el tubo y, sin embargo, lo tira
con facilidad. L^o mismo vale
para las botellas o frascos de
medicina, productos de cosmé-
tica y de limpieza y aun par:^
las latas vacías de conservas,
que son mucho más caras que
la botella de vino. Respecto a
los frascos de mermeladas y bo-
tes de vidrio de mermeladas,
que ya hace algún tiempo no
son admitidas en devolución
por los productores, el ama de
casa no se decide tan fácilmen-
te. Primero almacena los botes
en la bodega. Esto significa la
permanencia de una costumbre
adquirida.

^Qué ocurre entonces para
que 1a botella de vino pueda
perder de repente su valor y
quede casi tan sin valor como
la botella de champán, la de li-
cor o la de aguardiente? El que
esta cuestión es difícil de con-
testar lo indica el ejemplo de
las botellas de cerveza y de le-
che, que a pesar de la presión

que haccn los envases de lata
y de plástico, siguen, sin em-
bargo, predominando las de vi-
drio. El valol• comercíal de una
botella, hay que partir de esto,
está determinado según los cos-
tes que son necesarios para po-
nerla en disposición de ser lle-
nada. Además son importante:.
su peso y otras cualidades que
ocasionan costes en su circula-
ción. En la práctica estas cues-
tiones están todavía poco cla-
ras. La mayor paI•te de las in-
dustrias disponen de pocos da-
tos para hacer un verdadero e: -
candallo. Faltan datos compa-
rables. Mientras que en el pe-
ríodo dc producción son fácil de
obtener los costes de elalwra-
ción de las botellas, pesan en l,i
circulación de las mismas nni-
chos datos con los cu<^ilcs c^; di-
fícil de contar.

Estos datos se componen de
muchos sumandos quc comicn-
zan con el transporte y también
contienen ios datos refcrcntes a
varios conceptos, como daños,
clasificación, roturas totales y
botellas que no sirven. También
hay botellas que se ensucian
con accite, gasolina y otros pro-
ductos extraños que encarecen
su ]impieza. Los gastos de ad-
ministración, así como la fi-
nanciación de una reserva dc:
botellas suficiente paI•a las pun-
tas estacionales, son sumandos
de importancia. Además, la de-
volución recarga el personal de
ventas y ocupa en las tiendas o
comercios valiosos sitios para
o t r o s artículos necesarios ^^
otras ventas. Molestias y recla-
maciones no faltan. 'I'odo esto
desaparece con ]a botella pcrdi-
da. Pero aún exis^ten otras ven-
tajas adicionales.

Si se toma, en lugar de la sc-
rie de botellas de vino que ha-
bía hasta ahora y muy diferen-
tes en altura, en cuello, boca y
cabida, procedentes de medio
siglo, vemos que se producen
ahorros de importancia.

«Con las nuevas botellas nu
se necesita agua caliente, y las
máquinas lavan con dos hon:-
bres 1.200 botellas por hoI•a,
micntras que con cinco hom-
bres apenas limpiaban 500 bo-
tellas de las antiguas», escribe
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un vinicultor a sus clientes. La
botella uinforme permite tam-
bién unos cierres estandardiza-
dos, lo cual es imprescindible
para la automatización comple-
ta de las industrias de llenado.
Hay también que tener en cuen-
ta que los envases serán de car-
tón en vez de madera, y por lo
tanto más ligeros, los cuales
pueden ser transportados por el
ferrocarril con tarifas más ba-
ratas y simplifican el sumínis-
tro de tiendas y clientes parti-
culares. No hay necesidad de
desempaquetar y empezar las
cajas de madera y abrirlas. En
total podían bastar estas afir-
inacianes y tener en cuenta que
la botella perdida es más bara-
ta para el despacho de vinos
más allá de la propia región que
la misma devolución de las an-
tiguas botellas. Está claro, por
lo tanto, que en este caso el
consumidor no tiene que pagar
las ventajas de la racionaliza-
ción, síno que agradecer a la
más fuel-te competencia las ven-
tajas que de ella se derivan.
También queda contestada la
cuestión de si debemos o pode-
mos tiI•ar anualmente a la ba-
sura 60 a 80 millones de DM. En
realidad, no tiramos estos mi-
llones de marcos a la basura,
sino que apartamos un material
molesto de embalaje aunque
sea en forma de botellas er. su
maycría útiles.

Muchas veces no se ven cla-
ramente los ahorros de costes
debidos a la botella perdida por-
que el viticultor no cuenta su
propio trabajo, como el trans-
porte y las horas que emplean
los miembros de su famliia para
el lavado, transporte, llenado,
etcétera. En las pequeñas ins-
talaciones, que son poco auto-
matizaclas, no cuenta tampocu
mucho esta diferencia, sobre to-
do si tienen un radio de ventas
a poca distancia. Ellos podrían
en lo futuro trabajar más bara-
to si recogen sus batellas. Por
el contrario, para el antiguo co-
mercio se presentan ahora opor-
tunidades espec i a les. Segul•a-
mente que habrá pronto empre-
s.arios que se dediquen a reco-
ger las botellas perdidas contra
el pago de pequeñas cantidades

o aún sin pagar nada, para vol-
verlas a vender en forma muy
barata. Contra la inscripción
«sin devolución^, todavía habrá
muchas botellas perdidas que
harán larga carrera.

Hasta ahora hemos resumido
las consideraciones hechas por
Karl Jetter a favor del empleo
de la botella perdida. Pero en el
Congres,o Vitivinícola alemán,
I•ealizado recientemente, tanto
la viniviticultura como el co-
meI•cio de vinos se han pronun-
ciado claramente contra su em-
pleo en general. La economía
vitivinícola es, por el contrario,
de la opinión que la botella per-
dida, que es solamente un poco
más barata que la botella nor-
mal usada hasta ahora, supon-
drá un encarecimiento del pre-
cio final de venta del vino em-
botellado. Por lo tanto, las ven-
tajas de racionalización del co-
mercio detallista será pagado
por el consumidor. La propues-
ta del comercio detallista de
comprarle a la economía viníco-
la sus instalaciones, de transpor-
te, así como de absorber las
existencias actuales de botellas
normales enfrentan a dicha eco-
nomía con una carga financie-
I•a y fiscal apenas previsible.
Además estas botellas perdidaa
deben ser lavadas, ant.es de lle-
naI•se con vino, de lo cual no
resulta un efecto de racionali-
zación pai•a la economía viníco-
la. Por otra parte, la botella per-
dida es apropiada para dar mala
fama a los vinos en ella llena -

COMITE EUROPEO DEL LUPULO
En la ciudad de 1^Iunich, du-

rantP los días 12, 13 y 14 de
agosto, se celebró la VII Re-
unión de dicha Comíté, concu-
rriendo a la misma las siguien-
tes naciones : Alemania Occi-
dental, Inglaterra, B é 1 g i c a,
Francia, Checoeslovaquia, Yu-
goslavia y España, asistiendo
como invitado un representan-
te de los Estados Unidos.

Esta reunión atendió todos
los problemas que afectan en el
mamento actual al cultivo del
lupulo y su industrialización,
reuniéndose las comisiones téc-
nicas de tacios los países.

Las reuniones se celebral'un
en el Parlamento de Baviera,
con intervención de ]a Delega-
ción española en sus diferentes
secciones.

La labor del Congl•eso se
complementó con visitas a las
zonas lupulares más importan-
tes de Hallertau, así como tam-
bién a las factorías de indus-
trialización del lúpulo de dicha
comarca, e industrias cervece-
ras, acreditando con todo ello
la potencialidad de este cultivo
en Alemania.

dos. Puede producirse en el con-
sumidor, entre otras, la opinión
de que sobre tales botellas li-
geras no es fácil que se vendan
vinos de calidad.

Las estimaciones sobre el im-
porte económico de las botellas
pet•didas que irán anualmente a
la basura oscilan, como hemo^
dicho, entre GO y 80 millones de
DM. La economía vitívinícola
sostiene, por lo tanto, la opinión
de que los pei•juicios de la bote-
ila perdida para el consumidor
son mayores que los efectos de
I•acionalización en el comercio
detailista. Los elaboradores de
jugos y zumos de frutas espe-
ran, además, que en pocos años
serán de uso general para esta
clase de bebidas los envases de
m a t e r>, a plástica artificial, y
muestran por ello poca inclina-
ción a comenzar con el uso dc
la botella perdida de vidrio.

Los planes de la industria vi-
nícola se orientan actualmente
hacia la botella p a r a varios
usos, que sea en verdad más li-
gera que la corriente actual, pe-
ro que sea tan estable que pue-
da ser llenada varias veces. Una
botella con estas características
ya se ha presentado en Francia
y ha ^ido bien recogida. Su ín-
dice de rotura es solamente un
0,2 por 100 en el llenado y s,ola-
mente de 0,8 por 100 en el trans-
porte. Tal botella traerá, según
opinión de la economía viníco-
la, los mejores éxitos de racio-
nalización.
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NO TICI AR I O VITIV I N IC OLA M U NU T A L
Viaje de estudios vitícolas en el viñedo francés

En la última semana del pa-
sado septiembre, un grupo de
Ingenieros agrónomos de los
Servicios oflciales españoles y
de viticultores de importantes
firmas de Jerez, Rioja y Cata-
luña, han realizado un viaje de
estudios vitícolas por las prin-
cipales zonas de viñedo de Fran-
cia. L e s acompañaban técnicos
ingenieros d e Pechiney-Progil,
los cuales organizaron el itine-
rario.

El objeto principal de este via-
je consistía en comprobar 1 o s
resultados obtenidos con los mo-
dernos compuestos orgánicos, y
en especial de una fórmula a
base de oxicloruro de cobre mi-
cronizado y ditiocarbamato d e
cinc y etilozinel, que en la ac-
tualidad ha adquirido una gran
preponderancia e n e 1 vecino
país para el tratamiento d e 1
m.ildiu de la vid.

Durante la excursión pudie-
ron visitar los viñedos más fa-
mosos y las cavas y bodegas de
los distintos puntos del recorri-
do, y especialmente los Servicios
oficiales y cooperativos de i n-
vestigación.

Entre los Centros visitados
merecen citarse la Estación de
Investigaciones V i t í c o 1 a s de
Cham.pagne, e n donde fueron
atendidos p o r s u director, M.
Moreau ; el Servicio de Avisos
Agrícolas de Beaune, en donde
M. Soulié les explicó el modo de
funcionar de los mismos, c o n
ayuda de un film muy demostra-
tivo ; el Instituto Técnico del
Vino, de Avignón, donde M. Am-
phoux les puso al corriente de
los ensayos que se realizan con
los diversos productos, y la Es-
tación Vitícola de Cognac, con
sus campos de ensayo, que re-
corrieron con M. Couillaud.

Además, visitaron detenida-
mente la Estación de Ensayos de
Villafranche sur Saone, de Pe-
chiney-Progil, e n donde estu-
diaron 1 o s ensayos parcelarios
que se han Ilevado a cabo este
año, y la Estación Experimen-
tal de la Dargoíre, de la mísma

firma, cuyo director, M. Bou-
chet, 1 e s expuso el funciona-
miento de las distintas seccio-
nes que abarcan todos los pla-
guicidas, y en los que se reali-
zan estudios sobre toda clase de
cultivos.

Merece destacarse la opinión
unánime de todos los Servicios
vitícolas visitados, de que la
fórmula mixta de cobre-zineb,
que contiene 37,5 por 100 de co-
bre en forma de oxicloruro mi-
cronizado, y 15 por 100 de zineb
técnico, es la única que, utiliza-
da al 0,4 por 100, da resultados
comparables a los del caldo bor-
delés al 2 por 100 contra el mil-
diu de la vid.

Los nuevos fungicidas orgáni-
cos, zineb y captan, a pesar de
sus excelentes cualidades fungi-
cidad, tienen escasa persisten-
cia, por lo cual no ofrecen pro-
tección eflcaz contra el mildiu
tardío.

También pudieron apreciar

Otras noticias

Vino

Ha mejorado la situación de
los viñedos en la primera sema-
na de octubre, debido al buen
tiempo, reinando gran optimis-
mo. Ha habido temperaturas, en
algunas zonas de viñedo, próxi-
mas a los 30°. Sólo vendimian
los que a ello se ven obligados
por las podredumbres. Se espera
que 1957 sea mejor que 1955 y
1956. El comercio espera, antes
de hacer grandes compras, a sa-
ber qué proporción habrá de vi-
nos de consumo en la cosecha
total.

Propaganda

La "Deutsche Wein-Zeítung",
de Mainz, pide que contribuyan
los víticultores a una acción co-
mún de propaganda d e 1 vino,
envíándole 1/10 de pfennig por
litro cosechado en 1956 a su c/c.
Esto supone 4 millones de DM.

los visítantes la díferencía en-
tre la mitad de un viñedo de ce-
pas uniformes y de odéntica va-
riedad, en Champagne, tratada
con la mezcla órgano-cúprica de
la otra mitad, en la que se ha-
bía aplicado caldo bordelés al 2
por 100, por el mayor vigor y
lozanía de la primera y las de-
formaciones y quemaduras d e
las hojas en la segunda.

La economía del cobre, muy
importante en nuestro país, es
muy marcada con la citada fór-
mula, ya que intervienen 150
gramos de cobre cuando se apli-
ca al 0,4 por 100 por hectolitro,
contra 500 grs en el ácido bor-
delés al 2 por 100, más 60 grs
de zineb contra 120, cuando este
producto se aplica aislado. Esta
mezcla ha desplazado casi el 15
a 20 por 100 del consumo del cal-
do bordelés en Francia, lo que
representa hasta unas 12.000 to-
neladas de sulfato de cobre.

La vista a las cavas y bode-
gas resultó extraordinariamente
interesante para los vitivinicul-
tores que asistieron a la excur-
sión, por poder comparar los
métodos de elaboración france-
ses con los suyos propios.

de Alemania

Mercado Europeo Común

Las opiniones alemanas s o n
diversas en cuanto al vino. La
Asociación de Vitivinicultores de
Wiirttembarg-Baden, en su re-
unión otoñal, expresa por me-
dio de su presidente Haag que
no tiene objeto el oponerse a la
inclusión de la viticultura ale-
mana en el MEC en un plazo de
cinco años. Keller aflrma que es-
ta ínclusión procurará nuevas
salídas a los productos alema-
nes de calidad. Raab dice que el
adaptarse no será a costa de una
rebaja de precíos.

Uvas

Siguen a la cabeza de la ofer-
ta de fruta. Las que más se en-
cuentran son las Regina italia-
nas. Los precíos han subido al-
go. Las de Almería, a partir del
31 de octubre, tíenen un precio
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minímo de 0,40 DM/Kg. Las de
Denia han ido principalmente a
los países nórdicos y a Francia.
Hasta el 31 de octubre salieron
de Denia 5.350 Tm. A pesar de
la fuerte oferta, las uvas suben
algo de precio, aprovechando el
flnal de la fruta de hueso y que
aún no comenzó la campaña de
agrios. La Regina s e cotiza a
124-130 DM/Qm (Bisceglie) y

102/118 (Ortona), lo cual supo-
ne 16 y 10 DM más que la se-
mana precedente. De esta alza
se aprovechan también la Ro-
sacki griega, con 112-116 DM,
así como la Rosetti española, que
no se presenta, por cierto, en
muy buenas condiciones. L a s
belgas de invernadero, a 252-
258 DM.

Reuniones de la Comission Internationale
du Génie Rural

En el mes de septiembre han
tenido lugar las reuniones de
de trabajo, en Alemania, de las
Secciones tercera y cuarta de
ia Comission Internationale du
Génie Rural.

Los representantes de d i e z
naciones h a n participado en
estas manifestaciones, que han
reunido a más de sesenta Pro-
fesores, Ingenieros y técnicos
interesados por los nroblemas
que allí se trataban y que se
referían, por una parte, a la
maquinaria agrícola, y por otra,
a la organización científica del
trabajo en agricultura. La re-
presentación española fué lle-
vada por los Ingenieros Agró-
nomos señores Castañón, Aran-
da y Cibrián.

Los trabajos presentados por
los Ingenieros Agrónomos es-
pañoles han sido los siguien-
tes:

«Maquinaria agrícola en el
Plari Badajoz», por D. Guiller-
mo Catañón.

«Aprovechamiento de la paja
de los cereales en la recolección
con cosechadora», por D. Ela-
dio Aranda Heredia.

«Recogida de las leguminc.
sas secas para gr•ano» , «Datos
sobre la recolección de cereales
y aprovechamiento de la paja
en España» y«Estudio de las
vihraciones en tractores v ve-
hículos agrícolas», por D. San-
tiago Cibrián Rodríguez.

«Los subsoladores como úti-
les indispensables en la prepa-
ración de terrenos con vista a
su puesta en cultivo,,, por don
Antonio Vázquez Guzmán.

La F. A. 0. estaba represen-

tada por M. Hopfen, especialis-
ta en los problemas de maqui-
naria agrícola en la Dívisión de
Agricultura.

El señor Ministro de Agri-
cultura de la República fede-
r•al alemana quiso demostrar
su interés en esta importante
manifestación internacional, y
se hizo representar por Von
Waechster, dirigente ministe-
rial, que dió, en su nombre, la
bienvenida a los participantes,
el 9 de septiembre, en el Cen-
tro de Investigeciones Agríco-
las de Volkenrbde, c e r c a de
Braunschweig. En Volkenróde
se celebraron las se^iones de es-
tudios de la tercera Sección
(Maquinaria Agrícola), bajo la
presidencia de don Eladio Aran
-da Heredia, profesor de la Es-

cuela Especial de Ingenieros
Agrónomos, de Madrid.

Se estudiaron los dos temds
siguientes: La recolección de
cereales; y labores de prepara-
ción del terreno.

Más de veinte informes fue-
ron presentados por los inge-
nieros ^alemanes, es p a ñ o les.
franceses e italianos. Ent.re lo,
numerosos problemas discuti-
dos destacaron principalmente
los relativos al empleo de las
cosechadoras y las recogedoras-
picadoras para la recolección
de cereales.

La cuarta Sección se reunió
en el Instituto para la organiza-
ción y técnica agrícolas en Bad
Kreuznach, bajo la presidencia
del doctor Preuschem, Director
del «Max-Planck Institut fiir
Landarbeit und Landtechnik»,
y Presidente de la Sección.

E1 tema de esta reunión era
la adaptación de los tractores
y de las máquinas agrícolas a
las exigencias y a las posibili-
dades del hombre. En esta re-
unión fueron discutidos cinco
informes presentados por los
Ingenieros alemanes, españoles
y holandeses.

Las sesiones de trabajo fue-
ron completadas con la visita a
Centros de investigación y en-
sayo de máquinas agrícolas, así
camo por un viaje de estuclios
en las regione^ del Harz, Hesse,
Rheinlad .v Sonabe.

%4 % UITORES C^4/I/aDEROS/ ^♦

í^^d^
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EI ferti.lizante fosfotado reconocido por
todos los Agricultores como de grc^n
rendimierito y comprobada vtilidad.

FABRICANTES NACIONALES

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 . ... ... ... ...

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 ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S. A.

Fusina, 6 ... ... ... ... ... ... Barcelona.

Plaza del Castillo, 21 ... ... Pamplona.

Trafalgar, 64 ... ... ... ... Barcelona.

Gran Vía, 14 ... ... .. ... Valencia.

Zorrilla, 2 ... ... ... ... ... Madrid.

1 aragoza.

lló, 14. 16 y 18 ... ... ... Palma de

Camino de Monzalbarba, 7

al 27 ... ... ... ... ... ... ...

Av. de Alejandro Rosse-

Villanueva, 'l4

Mallorca.

Madrid.

Avilés.

Alhóndiga, 49 ... ... ... ... Granada.

Paseo de Gracia, 56 ... ... Barcelona.

Plaza de la Justicia, 1... Salamanca.

PEÑARROYA - PUEBLO-

NUEVO ... ... ... ... ... ... (CÓrdoba).

Consejo, 1 ... ... ... ... ... Pamplona.

Paseo de la Castellana. 20. Madrid.



Las faenas de vendimia y elabo-
ración del víno en La Mancha

Uno de los principales pila-
res de la economía manchega
está representado por su cam-
po, y en éste, su viñedo, cuyo
fruto ha estado recolectándose
en estos pasados días.

Las faenas de recogida de uva,
la clásica vendimia en sí, ya en
los tiempos que vivimos no pue-
de ser de gran duración, porque
se emplean en ella elementos
mecanizados que abrevian so-
bremanera los trabajos, que en
tiempos aún cercanos se hacían
interminables. Su desarrollo ha
estado influenciado y bajo la
acción de los varios procedi-
mientos que, más o menos clá-
sicos o modernos, actúan y de-
ciden la elaboración en estas
tierras. Cuatro potencias inter-
vienen con plena autonomía en
estas tareas de la elaboración de
los mostos dulzones de estas ce-
pas, y que se citan por riguroso
orden cronológico.

1° Los vinicultores o comer-
ciantes del ramo, compradores
de uva en el mercado libre. Ellos
demandan por medio de las ta-
blillas colocadas a las puertas
de sus bodegas, y sus precios de-
ciden la mareha general del
mercado comprador, actuando
según la ley de la oferta y la
demanda, que en este caso se
estima según la entrada más o
menos fuerte de uva forastera,
que es, en síntesis, la que mar-
ca el ritmo a seguir, sin darse
cuenta de que ellos, los vende-
dores, son los más activos pro-
tagonistas. A más entrada de
uva, más bajos precios, y vice-
versa. De ellos, estos dinámicos
vinicultores, emanan todas las
innovaciones que en el trans-
curso del tiempo se han produ-
cido en esta materia, y con ello
se convierten en insensibles re-
formadores d e 1 costumbrismo
manchego, que al proporcionar
los consiguientes beneficios e n
sus negocios, repercuten, a la
larga, en el bien común por una
mejor elaboración.

2.° Sigue en importancia la
actuación de 1 a s Bodegas Co-
operativas, que por La Mancha

se acercan a la treintena, y que
asocia a más de dos mil coope-
rativistas, y c u y o número au-
menta constantemente. Su mi-
sión, en los días de la vinifica-
ción, es pasiva; pero su postura
queda reservada para luego el
resto de la campaña. En esta
modalidad d e 1 cooperativismo
vitivinícola existen diversas in-
terpretaciones del sistema de
asociación y desenvolvimiento,
y mientras unas Cooperativas
elaboran para luego asumir las
funciones de exportadores de
sus vinos, otras, la mayoría, op-
tan por los beneficios que de
suyo rinde la elaboración en
gran escala, que ya es impor-
tante renglón, y venden su pro-
ducción en plaza o en los mer-
cados circundantes a clientes ya
asiduos, sin exponerse a los ava-
tares de las exportaciones, aun-
que en este tipo de negociado-
res del vino encuentran mayor
estimación, a pesar de la lógica
elevación d e 1 renglón gastos.
Son muy diferentes aspectos de
enfocar la cuestión, según las
conveniencias.

Las Cooperativas, no cabe du-
da que han venido a llenar un
hueco en estos negocios viníco-
las, y este hueco puede muy
bien llamarse "el partido de la
oposición", ya que su existencia
como tales potencias ha servido
como organismo regulador de
esta clase de negocios, por la
ingente cantidad de vinos que
almacena, y que al quitarlos de
la circulación, que pudiéramos
llamar fiduciaria, marca u n a
nueva pauta, la más práctica y
eficiente defensa de la riqueza
regional, procurando el benefi-
cio en términos generales.

3.° Sigue después esa Propie-
dad luchadora, que siempre es-
tuvo a merced de las vientos
reinantes. Ellos son los sufridos
actores de esta comedia. Los
hay elaboradores de sus propias
cosechas, y, además, los que ha-
ciendo la suya se encuentran en
condiciones económicas p a r a
comprar uva, porque disponen
de locales adecuados para ello.
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Los primeros son meros espec-
tadores de las alternativas rei-
nantes durantes estos ajetrea-
dos días de la vendimia, y sus
mejores deseos son de que ésta
se lleve a precios cuanto más
altos mejor, porque de esta for-
ma se revaloriza su cosecha.
Los segundos, que podíamos lla-
mar mixtos, nadan entre dos
aguas, pues luchan con afán
por la defensa de lo suyo, pero
con el freno echado para que
sus demandas de uva no exce-
dan de los precios razonables,
porque pueden ser copartícipes
a una innecesaria elevación del
mercado, para que luego pudie-
ra serles contraproducente. Ellos
son los inventores de los "gan-
chos" o intermediarios de la ga-
rrota, de los que se valen para
recuperar uva para sus jaraices
que, por lo general, son poco co-
nocidos por los afluyentes fo-
rasteros, e incluso d e 1 pueblo.
Estos son los encargados de ani-
mar las pujas por las uvas, pues
si estos "ganchos" no intervinie-
ran, se verían precisados a ce-
rrar.

4° Qued a, por último, el sis-
tema de Maquila, q u e aunque
casi en desuso, sirve para dar
cobijo a los viticultores, q u e
quieren vivir los azares de, en
este caso, la pequeña propiedad,
pero que, o no cuentan con me-
dios propios para elaborar o les
es más cómodo que se lo den
elaborado, por el estipendio que
acuerdan por ambas partes con-
tratantes, y que les ahorra el pa-
peleo e intervenciones de todo
tipo. Suelen ser estos viticulto-
res muy dados a la independen-
cia en sus actividades, y, ade-
más, gustar del azar para poder
vender al mismo maquilero sus
vinos, que aunque depositados
en la bodega le pertenecen, y
liquidarlos cuando la cotización
en plaza les conviene.

Y ahora pasamos a los terre-
nos estadísticos, que ya fueron
prometidos en la crónica ante-
rior. Sin pecar de partidista, el
que esto escribe ha tenido la pa-
ciencia de realizar una encues-
ta durante los días de vendimia
y adquirir información de otras
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zonas, con el fln de obtener la
consecuencia más clara y leal de
lo que ha sido la cosecha de es-
te año, y como fruto de esta en-
cuesta, sus pros, sus contras y
las justificaciones aportadas por
unos y otros, puede formarse ya
e s a consecuencia para conoci-
miento general.

De cien opiniones tomadas, se
han obtenido: cuarenta en más,
treinta y cinco en menos y vein-
ticinco igual a 1 pasado. Inda-
gando sobre 1 a s circunstancias
concurrentes en todos y c a d a
uno de los casos, pues los hay
con muchas más, pero también
con muchas menos, y aunque la
minoría más reducida corres-
ponde a los de cosecha igual, se
deduce, con el fundamento na-
tural que proporciona esta in-
vestigación desprovista de inte-
reses, que la cosecha obtenida
en esta Mancha central puede
considerarce igual a la de la
campaña pasada, o muy ligera-
mente superior, por el orden de
un 5, o como máximo un 10 por
100, salvo las zonas nordeste de
Socuéllamos, Záncara, P e d r o
Muñoz, Villarrobledo y toda la
zona viticultora de la provincia
de Toledo, que éstos superan
crecidamente e 1 pronóstico fa-
vorable.

Los precios de compra no han
llegado a superar, en general,
las dos pesetas kilo de lo que
tanto se habló, siendo motivo
principalísimo e 1 bajo grado
Beaumé que las uvas traían y
que ha influído grandemente en
el desánimo de los compradores,
porque su adquisición les resul-
taba antieconómica. Estas d o s
pesetas, que como objetivo má-
ximo se presumían, figuraron, en
efecto, un par de fechas en las
tablillas de dos o tres plazas de
categoría, y tambien, aun sin
figurar en ellas, se concedieron
a esos vehículos privilegiados
portadores de la escasa uva de
13 grados porque interesaba aca-
pararlos. La graduación ha sido
baj a en general, y se comenta
que los mostos, en las zonas de
Valdepeñas, Manzanares, Mem-
brilla, Daimiel, Villarrubia, La
Solana e Infantes, y pueblos cir-
cundantes, serán ligeramente

superiores a los de otras zonas,
pero que a pesar de ello no se
conseguirán muchos vinos c o n
graduaciones superiores a los
13 grados, a pesar de utilizar el
moderno procedimiento de la
fermentación lenta. Por eso no
llegó a superarse las dos pese-

tas, aunque en los primeros de
elaboración llegaran a presa-
giarse. En todo momento ha in-
fluído el grado, y tomándolo co-
mo base de contratación asi se
ha operado en la mayoría de los
casos.-M. Díaz Pinés.

Octavo Congreso de la Asociación Interna-
cional del Congreso Agrícola en Alemania

La Asociación Internacional
del Trabajo Agrícola (Interna-
tionale Ring fiir Landarbeit) es
la Asociación de científicos es-
pecialistas de los problemas de
la racionalización del trabajo
agrícola en Europa. Celebró su
Congreso correspondiente al año
en curso en Bad Kreuznach, du-
rante los días 16 al 20 de sep-
tiembre. Tomaron parte en él
catorce naciones, representadas
por un centenar de investiga-

una explotación agrícola fuer-
temente mecanizada exclusiva-
mente con mano de obra fija.
Como el precio de la mano de
obra temporera en una explota-
ción no es decisivo, y como, por
otra parte, los precios de los jor-
nales por sí solos no pueden
modiflcar la oferta de mano de
obra de los trabajadores tem-
poreros, es muy recomendable
tener en cuenta las posibilida-
des humanas al máximo y las

dores. Los temas tratados fue- relaciones con los agricultores
ron : de explotaciones vecinas. De es-

L` El trabajo en el esterco- tas relaciones puede, en ocasio-
lero. nes, obtenerse fácilmente cola-

2.° El problema de los tra- boración precisamente en los
bajadores fijos y temporeros. momentos "punta".

3.^ Arrendamiento de maqui-
naria por particulares o coope-
rativas.

El Congreso llegó a las si-
guientes conclusiones :

1. Las diversas formas d e
utilización del estiércol y de or-
denación del estercolero han de
estar de acuerdo con la cons-
trucción y ordenación del esta-
blo, con la categoría de la ex-
plotación y con la organizacibn
general de la finca. La experien-
cia del ganadero tiene una gran
influencia en el volumen total
del trabajo. La mecanización de
los trabajos relativos al esterco-
lero tiene diferentes soluciones
y requiere, en general, elevadas
inversiones. Sin embargo, éstas
siempre serán económicas, no
sólo porque durante todo el año
economizarán horas de trabajo,
sino porque éste se simplifica
muy sensiblemente.

2. La oferta de mano de obra
de los trabaj adores agrícolas fi-
jos decrece en Europa constan-
temente. Por otra parte, no hay
posibilidad económica de llevar

3. En la situación actual de
la técnica, el arriendo de ina-
quinaria puede mejorar el tra-
bajo en una explotación en la
que por sus características no
sea económica la adquisición de
la máquina, y no sólo como mal
menor, sino porque, en muchos
casos, el arriendo de maquinaria
signiflca la presencia de mano
de obra especializada en la fin-
ca. La organización de la em-
presa de maquinaria de alqui-
ler es extraordinariamente com-
plicada, ya que el agricultor so-
licita en sus momentos de apu-
ro, y por el menor período posi-
ble, el préstamo de la maqttina-
ria, siendo sus intereses contra-
rios a los del propietario del
parque, que son utilizar a lo
largo del año el mayor tiempo
posible las máquinas. La natu-
raleza del arrendatario, es decir,
si éste es privado o cooperativa,
tiene poca influencia en el con-
trato de arriendo, si bien el pres-
tatario ha de tener en cuenta la
organización de la explotación
del arrendatario.
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CFKF^t1LES Y LF.(^UMF3RES.

A fines de septiembre se han
ultimado en buenas condiciones
a favor de un tiempo seco y en
general caluroso para esa fecha,
las operaciones de trilla de ce-
reales y leguminosas de otoño,
confirmándose la impresión de
que las principales cosechas de
este grupo de plantas superan a
las de la pasada campaña. En
cambio, los garbanzos dieron co-
secha ligei•amente inferior a la
del año precedente.

La sementera se realiza ac-
t ualmente en Badajoz en exce-
lentes condiciones. Las intensas
]luvias de los primeros días del
mes actual han permitido el co-
Inienzo favorable de la siembra
en Ciudad Real, Avila, Alicante
y Valencia. En Almería están
pendientes de las lluvias para
empezar a sembrar. En Zamora
sc han sembrado centenos y al-
garrobas en condiciones norma-
les. En Ca^tellón se procedó a
la siembra de habas y guisantes.

Se efecttían con actividad las
labores preparatorias para la
siembra en Huesca, Córdoba.
Zaragaza y Teruel. En esta pro-
vincia ha comenzado ya la siem-
hra del centeno. En Alicante las
labores de barbecheras van re-
trasadas, y en Cádiz la labor de
alzar se hizo en condiciones de-
ficientes. En León, Logroño y
(ruipúzcoa se efectúan estas la-
bores con notoria falta de tem-
peratura.

En Alicante todos los culti-
^^os de regadío están deficientes
por la causa tan sabida. En Gua-
dala,jara se han registrado pe-
dt•iscos en algunos términos.

Ha terminado la recolección
del maíz en Huelva con resul-
tado aceptable. Continúa la re-
colección de este cereal en Cas-
tellón, Orense, Lugo, Santan-
der y Baleares. Los maíces vie-
nen dando bajas producciones
en los secanos de Andalucía,

por haber escaseado tanto las
lluvias veraniegas. También en
algunas provincias gallegas y
del litoral cantábrico desmel•e-
ció durante el mes de septiem-
hre el estado vegetativo de esta
planta, a causa de la escasez de
precipitaciones, retrasándose la
maduración. No obstante, el vo-
lumen total de la cosecha se es-
tima que superará a la del año
anteriol• en un 10 por 100. Los
maíces tienen buen desarrollo
en Granada, Baleares y Avila.
En Cuenca están bien en rega-
dío, pero deficientes en secano.
Los de Málaga presentan aspec-
to mediano, tanto en secano co-
mo en regadío. En Alicante,
peor que mediano. En Cádiz no
tienen aspecto satisfactorio, así
como en Castellón y Guipúzcoa.
En Sevilla, peor que el año pre-
cedente.

Se efectúa la recolección del
panizo en Ciudad Real.

Concluyó la recolección de ju-
días en León con resultado de-
ficiente. Continúa la recolección
en Coruña, Ciudad Real, Gua-
dalajara y Lugo. Tienen mala
cosecha de esta legumbre Gui-
púzcoa y Avila (por la mucha
sed que han pasada) y buena en
Logroño.

En las debidas condiciones se
efectúa la s i e g a y trilla del
arroz, que está danda acepta-
bles rendimientos en las provin-
cias mediterráneas, estimándo-
se en conjunto que la cosecha
es ligeramente superior a la del
pasado año. A fines de septiem-
bre continuaba aún la siega en
Badajoz y Castellón, con buenos
rendimientas en ambas provin-
cias. También se segaba en Ge-
rona, Huesca, Baleares ,y Valen-
cia. En esta pl•ovincia la cose-
cha es satisfactoria y la trilla se
hace en b u e n a s condiciones.
Buena cosecha en Alicante ; ex-
celente en Tarragona ; en cam-
bio en Sevilla hay peor cosecha
que el año pasado.

VINEDO.

Cuando se redactan estas no-
tas están en plena vendimia en
Granada, Málaga, Avila, Bur-
gos, Ciudad Real, Guadalajara.
Alicante, Castellón, Murcia, Va-
lencia, Lugo, Zamora, Baleares,
Cáceres, Badajoz, Orense Pon-
tevedra, Córdoba y Huelva. En
general se están obteniendo ren-
dimientos m u y desiguales y
mostos de variable graduación.
siendo la cosecha inferior a la
de la pasada campaña.

En Huelva los mostos sacan
mucho grado. En Almería la co-
secha de uva de embarque es
corta. En Avila hay cosecha es-
casa ; la de Zaragoza es defi-
ciente y con la maduración bas-
tante retrasada. En Valladolici
el fruto no presenta buen aspec-
to. En Guadalajara se cuenta
con una cosecha infel•ior a la
normal. También en Logroño y
Tarragona la cosecha es menor
que la del año 56, pero con mos-
tos IIIás ricos que entonces en la
segllnda de estas provincias. En
carnbio en Cuenca se cogerá
más uva que en el año prece-
dente. En Cádiz no han madu-
rado los racimos, como hubiera
sido de desear. En Córdoba des-
mereció la cosecha por los ex7
cesivos calores de las tíltima^
fases, y en Barcelona, por los
ataques de milrli2^ y podredum-
bre.

^LIVAR.

Continúa la recolección dc la
aceituna de verdeo en Cádiz,
Huelva, Sevilla, Málaga y Cas-
tellón.

La falta de humedad en ex-
tensas zonas olivareras ha con-
tinuado provocando la caída del
fruto, señaladamente en Barce-
lona, Albacete y Jaén. En Cá-
diz el fruto se ha quedado pe-
queño por la sequía. Poca acei-
tuna en los olivos de Guadala-
jara. También en Cuenca la co-
secha es corta. En Córdoba se
resiente el fruto por la sequía
y las altas temperaturas. En
Jaén la cosecha es corta y ade-
más está irreg111armente distri-
buíc^a. I^ producción de Ali-
cante es inferior en un treinta
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por ciento a la del año anterior.
En Avila hay buena cosecha.
En C'iudad Rea.l los pedriscos
han causado daños en el olivar
de Moral de Calatrava.

Como impresión general, di-
remos que en Andalucía occi-
dental, Extremadura y parte de
Cat.aluña se presenta la cosecha
bajo mejores auspicios que el
año anterior por esta época ; sin
embargo, en el resto de las re-
giones se obtendrán produccio-
nes obedeciendo a la contraria
consigna.

PATATA.

Prosigue el arranque de pata-
ta en Logroño, Coruña (tardía),
Lugo (tardía), Orense, Alava,
C u e n c a, Pontevedra (tardía),
Huesca y Barcelona. En Jaén la
de media estación dió buen ren-
dimiento. También ha sucedido
así en Madrid. Ha finalizado el
arranque en Granada. I^a cose-
cha de Burgos será el 70 por 100
de una normal. En Palencia hay
menos cosecha que en 1956.
Las semitardías dieron en gene-
ral buen rendimiento, y la co-
secha resultó algo superior a la
del pasado año en igual época.

Las tardías vegetan con al-
guna irregularidad, estando de-
ficientes en parte de Castilla la
Vieja y región leonesa. En Va-
lladolid no tienen buen aspecto
los patatares. Las tardías no ve-
getan bien en Madrid. En cam-
bio en Salamanca y Jaén tienen
buen aspecto y normal desarro-
llo. En Almería presentan buen
aspecto los patatares en rama.

Continúa la plantación en
buenas condiciones de la pata-
ta de invierno en las zonas más
templadas de Andalucía. Con-
cretamente tenemos noticias de
que se verifica actualmente la
operación, con toda normalidad,
en Málaga.

REMOLACHA.

Se extiende por Andalucía el
arranque de la remolacha azu-
carera, concretamente en Alme-
ría, Jaén y Málaga, en cuya pro-
vincia hay buena cosecha. Tam-
bién continúa el arranque en
Granada con producción seme-
jante al año anterior.

Esta raíz vegeta bíen actual-
mente en general en Andalucía
oriental, las dos C'astillas y Ara-
gón. En Salamanca y Avila las
parcelas tienen buen aspecto, lo
que no sucede en Valladolid.
Tampoco en Palencia vegeta
bien por ]a gran sequía que ha
padecido.

FR^I; TALES.

Se efectúa actualmente la re-
colección de almendr'a con bue-
nos rendimientos, especialmen-
t.e en Albacete, C'astellón, Mála-
ga y Tarragona, habiendo en es-
ta provincia cosecha bastante
mayor que en 1956, así como de
avellanas q u e, en conjunto,
componen una buena produc-
ción que actualmente se está re-
cogiendo.

De garrofa también hay bue-
na cosecha en Castellón y Alba-
cete. Los agrios vegetan nor-
malmente, con excelentes pers-
pectivas de producción en cuan-
to a la naranja. Los naranjales
están especialmente muy bien
en Almería, Valencia y Sevilla.
En Albacete lo está toda clase
de agrios. La cosecha de limo-
nes es muy escasa en algunas
zonas de Murcia, creyéndose que

en total no pasará lo qu^^ ^e re-
coja del 40 por 100 de una co-
secha norrnal. La cosecha dc
manzana 1•e,sulta escasa en Gui-
pÚZCOa. En Asturias es baja la
dc manzana temprana, pero ma-
yor que ^en 1956, estándosc :11
presente en plena recolecc,ión.

Todas las cosechas de fruta
han sido este año dcficientes en
Avila.

VARIOS.

Continúa la recogida de algo-
dón en las zonas más tempra-
nas, obteniéndose en general es-
casos rendimientos en los seca-
nos de Andalucía por la causa
tan sabída. Es mediana la cose-
cha en Badajoz. En Huelva hay
mala cosecha de algodón en se-
cano y buena en regadío. La de
Sevilla es menor que la del añ^
anterior. En Cádiz los rendi-
mientos en secano han sido
bajos.

Él tabaco ha alcanzado un
buen desarrollo, habiE:ndo co-
menzado la rccolección en Gra-
nada y en otras zonas de Anda-
lucía oriental.

En Valencia todos los culti-
vos de huerta marchan, por
ahora, normalmente.

Movimiento de personal
(:^GENIEROS AGRONOMOS

Jicbil,aciones,-Don Gonzalo Molin<i

lUimeno ^^ don VIiguel Gortari Errea.
SuPernzs7nerarios.-Don Pedro Sán-

chez de Miguel, don Luis Martín Li-
ñán, don Manuel :^lartínez de Aza);ra.
don Francisco Carreira Jiménez. don
José Rnbledo Lotro, don ^liguel Jos^

nlasco I►scudero v rlon Luis González-

G^uevedo ('r^darso.

Ascen-sos.-A Vicepresidente del t`on-
sejo Superior Agronómico, don Fran
cisco de la Paerta Yáñez; a Presidente

de Sección de1 citado Conse,jo, don
[gnacio Gallástegui Artiz, don Manucl
Conzález de Castejón p Entrala y don
Gonzalo ^1o:ina Gimeno; a Consejero

Inspector GeneraL don Pascual Ca-

rrión Carrión, don Eduardo Gonzalez

rle AndréS ^^ don José María Fábrega^

Suler; a Ing_eniero .lefe de l^ clase.

don ^Ianuel de Goytia y Angulo, don
Ramón Cantos Figuerola Sá^nz c±c

('arlos, ^l^^m Mariano Domínguez Gar-

cía, don Cirilo Cánovas García ^^ don
Alejandro Torrejón Montero; a [nge-
niero Jefe de 2.a clase, don Ramón

Beneyto Sanchis, don bY-,i.ncisco lr^^,i(„

Pérez, don I^7nri^Iue Feduchi Mariñ^^.
don Alvaro ^lc Ansorcna v Sácz ^lc
Jubera, don Antonio Rueda MuiSi•r,.
don JosF Plaza Izquierdo ^^ don An-

tonio La^^ín Maraña; a Ingeniero ls,
don José Ortcga Spottorna don ('arlrn
YIontes Serrtino. don Fr^incisco Javic^r
Alonso Sánch^^z. don [.uis Castillo Vi-
vancns, clon Ma.nuel :^nranjo Gutic^-

rrc^r don 13oris Robillo D'Istri,i, don
Genaro Solís García, don F.nrique del
('ampo Sánchez, don Gre,^orio b[en(n-
rjcz llartín^^z, don Emilio Ordóñez Uru-
ñucla. don P'rnnciscu Corazón Molinn,
rion Jesús C'^istañón ^t^lceda. ^lon An-

gcl Galíndcz C'cl^iyeta.

OfERTAS Y DEMANDAS
OFERTAS

PIPAS GIRASOL. 30.000 kilos muy

buenas. Villava. Carrascosa CamTw

( Cuenca ) .
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En Orense el mercado prin-
cipal, durante el pasado mes, fué
el celebrado en Ginzo de Limia,
con normal concurrencia de ga-
nado y regular número de ven-
tas, observándose tendencia al-
cista en el bovino, en buen es-
tado de carnes. En Santander
se celebraron las acostumbradas
ferias de ganado vacuno de To-
rrelavega, c o n extraordinaria
concurrencia de vacas en pro-
ducción, dominando la buena
calidad y celebrándose numero-
sas transacciones a precios sos-
tenidos, salvo una ligera alza en
1 o s ejemplares sobresalientes.
También continúan con cotiza-
ciones ascendentes los terneros
para engorde, adquiridos en las
zonas de Levante y Aragón. En
cambio, el vacuno mayor para
carne experimentó u n a ligera
baja. También se han celebra-
do las ferias de Orejo y Solares,
con igual tónica que la indicada
anteriormente, tanto en concu-
rrencia como en ventas y pre-
cios. En Alava se han celebra-
do, durante el mes, los merca-
dos de costumbre, con normal
concurrencia de ganado, cele-
brándose regular número d e
transacciones a precios soste-
nidos.

En Huesca se celebraron las
ferias de Ayerbe y Monzón, am-
bas muy poco concurridas, por
existir en algunos pueblos de la
provincia focos de fiebre aftosa.
Las pocas transacciones efec-
tuadas fueron de ganado de
abasto con destino al matadero.
En Zaragoza se ha celebrado la
feria de ganado caballar de Ca-
latayud, con escasa concurren-
cia, pocas transacciones y pre-
cios análogos a la anterior. Al
mercado de Aragón hubo poca
concurrencia, pero de toda cla-
se de ganado, quedando los pre-
cios sin variación. El mercado
de porcino, que semanalmente
se celebra en Tarazona, estuvo
bastante concurrido, habiéndo-
se realizado buen número de
transacciones a precios en alza.

En Logroño, la feria de la ca-
pital tuvo buena concurrencia
de ganado y escaso número de
transacciones, a precios sosteni-
dos en caballar, mular y asnal,
y en alza para vacuno y lanar.
En la de Haro hubo regular
concurrencia de ganado caba-
llar, mular y asnal, con escasas
transacciones y precios norma-
les. En Villoslada, la animación
fué algo mayor, sobre todo en
vacuno de abasto y de recría,
mientras que en Anguiano la
concurrencia de vacuno y lanar
fué pequeña y nula de las res-
tantes especies, no obstante lo
cual quedaron los precios sin
variación. En Soria estuvo nor-
malmente concurrida la feria
de la capital, sobre todo en bo-
vino y caballar, siendo normal
e 1 número d e transacciones
efectuadas, en las que no se
apreciaron diferencias en los
precios. Estuvieron muy concu-
rridos los mercados semanales
de lanar y porcino, con normal
número de transacciones a pre-
cios sin variación.

En Valladolid, los mercados
habituales de Medina del Cam-
po ofrecieron escasa concurren-
cia de ganado, excepto para las
especies lanar, en q u e aquélla
fué mayor de lo normal. Las
cotizaciones se pueden conside-
rar sostenidas para las ovejas,
y con tendencia al alza en los
primales y corderos. Se efectua-
ron ventas para Salamanca,
Avila, Madrid, Barcelona, Sego-
via y Zaragoza. En Palencia, y
entre las ferias y mercados ce-
lebrados en e s a provincia du-
rante el mes, merecen destacar-
se las de Cervera de Pisuerga y
Aguílar de Campoo, de ganado
vacuno, y la de Carrión, de ca-
ballar, todas muy poco concu-
rridas y con transacciones esca-
sas, debido a quedar los precios
en alza.

En León, la tónica de los mer-
cados celebrados en la provincia
fué de mayor concurrencia de
ganado que en los meses ante-

riores, siendo normal el núme-
ro de transacciones efectuadas,
sin q u e hayan experimentado
los precios variaciones de im-
portancia.

En Avila tuvieron lugar nu-
merosas ferias, durante el pa-
sado mes, entre las que se citan
las de Piedrahita, Arenas de San
Pedro, Barco de Avila, Sanchi-
drián y la capital. La demanda
estuvo baja en relación con la
oferta, debido a las altas coti-
zaciones pedidas, que no sólo se
mantienen, sino que tienden ^i
subir más aún. Por la escase^
que cada vez más se nota d^^
ganado caballar también se ob-
serva una revalorización d e 1
mismo; pero el alza se acusa,
sobre todo, en el ganado vacu-
no, por la gran demanda exis-
tente, que la carencia de fincas
a donde trasladarlo no podría
sostener dentro de la provincia.

En Guadalajara tuvieron lu-
gar las ferias de Jadraque y.
Molina, a las que concurrieron
escaso número d e animales,
siendo, por tanto, muy pocas las
transacciones efectuadas, expe-
rimentando las cotizaciones una
ligera subida. En Toledo estuvo
bastante animado, el mes pasa-
do, en lo referente al comercio
pecuario, sobre todo en Talave-
ra y Torrijos, donde las ferias
estuvieron muy concurridas y
en las que se efectuaron abun-
dantes transacciones con ten-
dencia al alza en los precios.

En Gerona se celebraron los
mercados semanales de la capi-
tal, con normal concurrencia de
ganado y buen número de trans-
acciones, señalándose, con ca-
rácter general, una subida en
todas las especies.

En Murcia, la feria de la ca-
pital estuvo concurrida en va-
cuno de labor, del que hubo
bastantes ventas. En cambio, en
Lorca éstas fueron escasas, tan-
to en dicha especie como en la
caballar, quedando 1 o s precios
en alza. La feria de Totana só-
lo tuvo ganado caballar.
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LOS í^IEI^.CAI^OS llE PATATAS
Y LEG UMI3RES

Ge^aeralidades. - Razones de

ajuste de espacios y tiempos que

rigen imperiosamente han im-

pedido seguir en contacto con

nuestros lectores durante agos-

to y septiembre, meses que han

visto variar totalmente la situa-

ción del mercado patatero, has-

ta cambiar de signo en el cam-

po en relación con los aciagos

precios que corrieron en el mes

de junio; a pesar de tratarse de

alzas en relación con unos pre-

cios ruinosos, injustos e incluso

perjudiciales para la economía

nacional, por ser el germen de

una inestabilidad del abasteci-

miento en un articulo todavía

fundamental en la alimentación

española, no cabe duda que le-

vantaron alarma en algunos me-

dios, por cuanto sucedía que tal

elevación contrariaba una cam-

paña existente quizá en otros ar-

tículos, pero no precisamente en

los precios en el campo, plena-

mente justificada.

El sostenimiento en los mer-

cados consumidores de unos pre-

cios determinados, forzosamen-

te tiene que repercutir en el pun-

to de origen de la mercancía,

bien en merma del precio al

agricultor, que desea reponerse

de los descalabros anteriores.

bien reduciendo el justo margen

comercial del mayorista, o bien
iniciándose un incipiente mer-

cado negro.

El verano no ha sido favora-

ble a los cultivos, y a la vez que
se iban desarrollando las expor-

taciones de patata de época in-
termedia, el tiempo se mantenía

tercamente seco, lo que forzosa-

mente tenía que afectar a toda

la cosecha tardía que se hace
en secano en las provincias más

patateras, como Orense, Lugo,

León, Palencia, Burgos, Santan-

der, Alava y Logroño; hoy, que

el agricultor tiene recogida toda

la patata, puede apreciarse la

importancia de la reducción de

cosecha, que algunos cálculos la

establecen en el 60 por 100 de lo

normal. Como orientación, se

indica que la cosecha de pata-

ta de siembra, determinada con

firmes datos estadísticos, que se

obtiene en las provincias antes

citadas será del orden del 80 por

100 de la del año anterior, es

decir, una reducción muy infe-

rior a los cálculos sin segura ba-

se estadística e informativa que

se hacen sobre la producción de

consumo.

Ya septiembre supuso un al-

za sobre agosto, y octubre man-

tiene la tendencia, de modo que

en el campo la elevación ha sido

con relación a septiembre de

0,20 a 0,30 pesetas, con precio

medio que viene a ser de 1,60 a

1,65 pesetas/kilogramo en el
campo, ciertamente superiores a

los de los tres años anteriores,

pero ello explicable porque aque-

llas cosechas se apreciaban en
esta época abundosas y con so-

brantes, como las muy notables

del año 1956, que conduj eron a

esos precios de hasta 0,40 pese-
tas/kilogramo en los meses de

mayo y junio del corriente año.
El agricultor se ha dado cuen-

ta de tal escasez, y en algunas

provincias, como Alava, no tie-

nen ninguna prisa en las ven-

tas, pues calculan que si el año

pasado sobró y nadie pudo acu-

dir en su defensa, esta campa-

ña podrán terminarse las pata-

tas en febrero o marzo, con fal-

ta de cuarenta y cinco días para

una perfecta soldadura con la

cosecha temprana de 1958.

La escasez se acentúa porque

las siembras de segunda cose-

cha en Levante y Sur se redu-

jeron notablemente, lógica reac-

ción del agricultor ante la de-

cepción que le produjo la cose-

cha principal. De este modo, el

abastecimiento provincial de esa

zona no está asegurado; por

añadidura, en la hermosa huer-

ta valenciana se ha presentado

la tragedia de unas inundacio-

nes sin precedentes, y aunque en

el campo los daños son muy in-

feriores a los producidos en el

casco urbano, una de las cose-

chas afectadas ha sido la segun-

da de patatas, que prácticamen-

te ha desaparecido.

Importacio^aes. - En S a n t a
Cruz de Tenerife han comenza-

do las importaciones de patata

de consumo, para lo cual se ha

celebrado el primer concurso pa-

ra cubrir 5.300 toneladas, que
se irán recibiendo a un ritmo

quincenal de 250 a 300 toneladas
hasta el mes de marzo.

También Las Palmas prepara

sus importaciones, y es de pre-

ver que, coino sucede normal-

mente todos los años, Baleares

reciba algunas partidas.

Dudoso, pero no sorprenden-

te, sería que tuvieran que hacer-

se importaciones de patata de
consumo en la Península, dán-

dose el caso de un año extremis-

ta en muchos aspectos: exceso

de patata y precios hundidos en

el primer trimestre junto a es-

casez en el último ; sequías per-

tinaces seguidas de lluvias to-

rrenciales en algunas comarcas.

Se preparan también las im-

portaciones de patata de siem-

bra para asegurar la producción

de patata temprana y la obten-

ción de algunas variedades de

consumo interior cuya semilla

no se obtiene o se produce en
cantidad insufíciente ; por otro
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lado, la demanda de patata de

siembra extranjera, como ya se

comprobó la campaña anterior,

ha disminuído ante la presión

simultánea del alto precio y del

aumento de crédito de calidad

que ante los agricultores tiene la

semilla nacional.

Ordenación del comercio de la

patata. - En muchas ocasiones

se ha tratado de este extremo

en sus diversos aspectos de nor-

ganado, principalmente cerda,

en las mismas áreas productivas.

Se sabe que el Ministerio de

Agricultura está estudiando es-

ta reglamentación desde hace

algunos a ñ o s, reglamentación

típicamente agrícola, pues ha de

empezar a ser aplicada por el

mismo agricultor productor, edu-

cándole para que por su propia

iniciativa sustraiga desde el pa-

tatar 1 o s tubérculos deformes,

cortados, enfermos, perforados

gar a eliminar la azarosa mar-

cha de las cosechas y precios,

dando lugar a una confianza

permanente del agricultor en es-

te cultivo, y no a la actual es-

peculación y acertijo sobre los

mercados de futuros.

Precios.-Como de costumbre,

se reproduce el cuadro de coti-

zaciones en las plazas más im-

portantes, cuadro en que se com-

prueba lo que antes se ha manl-

festado:

P L A Z A AGRICULTOR
POR MAYOH

POIi MENOfi
VenW

Aguilar de Campoo . 1,60-1,70
Alicante ... ... ... ... 2,25
Barcelona ... ... ... .. 2,10
Burgos ... ... ... ... ... 1,60-1,65
Granada ... ... ... ... 1,75-1,80
León ... ... ... ... ... 1,65
Lérida ... ... ... ... ... 1,75 2,15-2,20 -
Lugo ... ... ... ... ... .. 2,25-2,30 -
Madrid ... ... ... ... ... 2,25-2,30 2,50-2,70
Málaga ... ... ... ... ... 2,15
Orense ... ... ... ... ... 1,60-1,65 1,80-1,85
Palma de Mallorca ...
Orihuela ... ... ... ...
Rioja ... ... ... ... ...
Salamanca ... ... ...
Sevilla ... ... ... ... ...
Tenerife ... ... ... ...
Valencia ... ... ... ...
Vitoria ... ... ... ... .

2,50

1,55-1,60
1,55-1,60

3,00

2,75 3,00
2,25-2,30 -

malización de la presentación

del género, estudio de las co-

rriente comerciales, aprovecha-

mientos industriales y de gana-
do, etc., aspecto todos que la

mayoría de las naciones euro-
peas han tomado ya en consi-

deración ; recientemente, nues-

tra vecina Portugal, que en 1955

fijó las condiciones de toleran-

cia que tendría que poseer el tu-

bérculo para su circulación. Pa-

ra ello, a una reglamentación

elemental, como corresponde a

un ensayo, señala los máximos

porcentajes de patatas dañadas,

enfermas, con tierra, etc., todo
lo cual forma una masa sustraí-

da al consumo humano y deri-

vado hacia el consumo por el

1,60-1,70

por insectos, excesivamente pe-

queños, etc., que pueda entregar

a las feculeras o ensilar la pata-

ta natural o cocida para el cebo

de sus propios animales domés-

ticos.
La creación de una Dirección

General de Comercio Interior en

el Ministerio de Comercio está

llamada a tener trascendencia

en la organización del "marke-

ting and handling", lo que he-

mos traducido como "comercia-

lización", y de forma general ha

de afectar a los productos agrí-

colas de toda clase. Por ello es

de desear una armoniosa rela-

ción de producción y distribu-

ción, esto es, de cultivo y comer-

cio, que en la patata puede lle-

2,10
- 3,30-3,50

2,25 -

Legumbres. - También están

firmes de precio, en correspon-

dencia con las cosechas.

Las judías se pagan al agri-

cultor mallorquín a ocho pese-

tas/kilogramo, poniéndose bor-

do a Palma a 8,70 pesetas/kilo-

gramo.

Las lentejas navarras, a 5,50

al agricultor, y en Granada, a

5,90 al por mayor sobre vagón.
La campaña de judía nueva

se inició en Orense el pasado

septiembre con buenos auspi-

cios, cotizándose la blanca a 6,80

c o n envase sobre vagón y la

blanca riñón a nueve pesetas.

A h o r a comienzan a hacerse

transacciones con las judías de

color. J. N.
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SUYILNIS'1'It0 Y DISTHLL3Uc'10\ 1)1^.
A130\OS ^I'1'HOGL^ADOS CO\ L)La-

'flti0 A1. ('^UL'P1V0 DE C1►H1^]ALba
Y 01'1^05

lin el Bolctín UJicial del Estadu rie:
^lía 10 de octubrc dc 19^7 sc pulilica
una resoluc•ión c1e la llirección Genc-
ral de Agricultura. por la que se di^-
i,unc lo Siguicnte:

1.^^ El suministru directo y la dis-
triliuc•icín dc alronos nitrogenados dc

todas clases con destino a los cultivos
de c•ereales, olcaginosos y otros, qtte
cstá enc•omendado al Servicio ^;acio-
nal de] Trigo, se realizará a través del
mismo, para lo cual esta Direcc•ión
Gencral pondrá cuanta mercuncía d^^
esta clase se<r. conveniente, tanto pro-
ccdcnte dc importación como produc'.-
rla en territorio nacional.

3:^ I► ] Scrvicio :Vacional clel Triyo,
a partir de la fecha de publicación de
esta disposici6n, se encargará de ha-
cer llegar los fcrtilizantes nitrogenn-
rlos puestos a^u disposició q a, ]os dis-
tintos puntos ^ie I^^, provincias desti-
natarias, así como su distribución dcn-
tro dc la mivma provinci^.

Lo di,puc^t^ cn cl párrafo anterior
sc considcr^u•á clc aplicación para to-
rl q I<i mcrc ancía ad•ju^licada y que en
dicho fccha E^stÉ^ s!n movilizar en ori-
^c^n, bien ^ca pucrtn de importacirín
, fábrica nac•ional.

3:^^ El Scrvicio Nacional del Trigo,
;^ los fines que se le asignan, podrá
rtilizar los servicios de la red comcr-
•ial cuando lo considere convenientc.

L^ Lo que por la presente res^lu-
ción se dispone tiene el carácter de
transitorio hasta tanto desaparezcan
las actuales circunstancias quc han
motivado la adopción de estas mcdi-
da^.

tila.r9rid, 8 de oc•tuln•e de 1957.-E1
I^irnctor ^ener•al• .Ar^ton.in ,'19n.cco.cn.

RPALTZACIOIv I)E SIE1ViI3RAS DF.

TRTGO Y CULTLVOS FORRA.IEROS

PARA LA CA:^iPAÑA 1957-58

En el I3olctín Ofi^ial del Estado del
rlía 28 de septiemhre de 1957 se publi-
ca una Ordc^n del Niinisterio de Agri-
cultura. cu^•a parte dispositi^^a dicc
asf :

1.^ A la pttblicación de la presente
^)rden la 1)irección General de Agri-
i^nltura fij.n-{r para cada provincia l,^

superlicie rnSnima okrligatoria de u•igu.
rie acuerdo con la superficie de baruc-

c•hu pa señalada al efecto para todo el
territorio nacional por la Orden dc
e,te ;Vlinistcrio de '^4 de diciemhrc
cic 195G.

c^uedu autori•r,acla clieha llirec•eiún
Gencral para sustituir en aquella su-

perticie, ^• hasta un 10 por :00 del tu-

tal nacional, cl cultivo del trigo p^ir

el de celrada u avena en las condicio-
nes que se señalan en el apartadr^

cuarto de ^ esta, Orden.

'' ^ Las Jefaturas Agronómicas Pro-
vinciales tan pronto conozcan la su-
perficie asignada a sus provincias la

clistribuirán entrc los distintos térrni-
nos municipales, de acuerdo con lo

dispuesto en la Orden de este Minis-
terio de 30 dc julio de 195k (BoGcGírr

Oficial dcl Es^tado de 1G de agosto), v
comunicaa•án a las respectivas Juntac

Sindicales Agropecuarias constauídas
en el seno del Cabildo Sindic•al cle las

Hcrmandades de Labradores ^- Gana-
cleros la extensión de siembra de tri-

ho que corresponda a,u término mu-
nicipaL

Respecto a las fincas de regadío, se
fijará como superíicie mínima obliga-

toria para el trigo un 'l.0 por 100 de l:.
extensión total que lleve cada culti-

vaclor. de acuerdo con lo preveniclo
en cl apartado a) de la norma prime-

ru de la rden de este Ministerio clc
28 de marzo de 19b3.

3.° Las Jefaturas Agronómicas a!
conocer los planes de siembras que

les propongan los Cabildos o Juntas
exigirán para la aprobación de aqué-

llos que las labores que hayan de efec-
tua•rse en las tierras más f6rtiles de

cacla explitación, con una rotación ade-
cuada y dejando para pasto o erial

pe^rmanente sólo aquellos suelos cluc
por su deficiente calidad y^ profundi-

dad sean más indicados para este apro-
t^echamiento.

^o se perrnitirá cn modo algunc^
que se señalen para sembrar los te-
rrenos de ]a explotación que por su
excesiva pendiente y su paco suelu
<rgrícola ofrezcan pe]igro de erosión,

y que, por tanto, no deban ser objeto
rlc c•ultivo mientras no se apliqucn
medidas efica^ces que aseguren su c^n-
scrvación.

Serán ohjeto de siembra los terre-
nos que venían obligados a barbechar.
de acuerdo con lo dispuesto en cl
apartadc cuarto rle la rden de este 1lTi-

uisterio iic 3^l de diciembre de 19^U
:ul^re real`.•r.acicín de barbechos en r^l

at3o agrícola 1951i-57 (I^oletín Uficra/

d^cl h,',^trrrlu dr^i 31 de dicicmLre dr^

1956).

[gualmente sc li•jarán superficies pa-
ra semlrrar cn las que resulten por

ampliución rlu la disposición adicioual
primera de lu Le}• de 3 de diciembir

c1e 19,i3 sol^re tinc•as manifiestamentc

rnejr,raf>:es.

-l.^ )+►n armonía cun lo prevenidu

en los aparta^dos sesto y séptimo dc

la Urden de estc Mini,terio de 2-L dc
diciembre de 195G, el señalamiento dc

los planes definici^os de siem^ra quc

efectíten las Jetaturas Agronómicas.

con airreglo a las normas que ,e seria-

lan, se ajustará en cuanto sea posi-

ble a la superíicie total de barbecho^
li^aclos a cada pr•oivncia por la llirec•-

ción Ueneral de Agricultura, pudiendo

ser esc•luídas aquellas extensioncs que

por su pendicnte o acentuada ero:ión
resuae ac•onsejable ^lejar de cultivai

para la debida conservación de su fer-

tilidad, siemprc ^• cuando dichos te-

rrenos se dediquen a pastos mejorados
que permitan incrementar eu forma

racional, denU•o de la^ características
rle la explotación, cl peso vivo dc

ganado sosteniclo cn cada 6nca, dc
acuerdo c•on ]o dispuesto en cl lle-
r•reto tle 28 rlr^ octubt'c^ de 19^>.-i.

Asimisrno porlrán excluirac dc la
obligatoriedad de siembra aquellus

otros terrenos que por su excesiva
penc9iente o por encontrarse fucrtc-

mentc erosionados deben ser destina-
^io^ a I^i repolrlación forectal, siemprc

• cuando soliciten los propietarios tal

cxc:usicin para ser dedicados a clicha

repoblación. La Jefatura Agroncímic:^
^iará c•uenta ilc ello al Distrito Hbre.-
tal dc la provincia.

En los ca.ns <le exclusiones tr que
se alude en el presente apartaclo, la

Jefatura. Agronómica provinc•^ial cu-
rrespondientc comprohará ^ue conc•u-

rren las circunstancias que hacen
aconsejables tales cxc•lusiones, y reca-
bará de los cultivadores 1^ conformi-
clud parrr este caruhin de aprovecha-
miento; comprobando posteriormcntc

que los terrenos exc'.uídos han sido
destidos a pastos mcjorados n a I:^ rr^-
pohlación forestal.

Cuando ]os planes de siemt^ra dc^ cc-
reales. conforme ci lo dispuesto ant^
riormente. Ilevasen apare.iada una
aprr^ciahle rcducción de la superficic
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de siembra asignada por la Jefatura
Agronómica al término municipal co-
r•r•espondiente, procurará aquélla, den-
tr•o de lo posible, compensar tal re-
ducción con. el paralelo aumento de la

extensión destinada a dichas labores
en terrenos no erosionables y de ma-

nifiesta aptitud para ello en otros tér-
minos municipales. Si esto no fuera

posible y la disminución rebasase el
20 por 100, los planes definitivos ha-

brán de ser aprobados por la Direc-
ción General de Agricultura a pro-
puesta de la Jefatura Agronómica.

Serán considerados aptos para el
cultivo con carácter de obligatoriedad

los terrenos en los que, pudiéndose
realizar racionalmenbe las labores sin

peligro de erosión, el cultivo de cerea-

les en atlernativa no resulte a,ntieco-
nómico en rotaciones más o menos
a mplias.

Parte de la superficie de siembra de

trigo fijada a cada agricultor podrá

ser sustituída por siembra de cebada o
avena, siempre que se solicite por el

cultivador y ol autorice la Jefatura la

Jefatura Agronómica, y hasta el lími-

te máximo que fije la Dirección Ge-
neral de Agricultura para la provin-

cia, y la siembra se realice en los te-
r•renos de menor fertilidad y que por

sus condiciones agronómicas sean los
menos aptas para el cultivo del trigo.

Los agricultores autorizados para
sustituir parte de la siembra obligato-

ria de trigo por cebada o avena vie-
nen obligados a la entrega al Servicio

Nacional del Trigo de cuatrocientos

kilos de cebada o doscientos cincuenta
kilo.s de avena por hectárea autori-
zada a los precios aficiales que se fi-

jen par•a la entrega de estos piensos
en la campaña 1957-58.

5:^ Las Jefaturas Agronómicas al
señalar los planes de siembra tendrán

en cuenta lo prevenido en el aparta-
do tercero de la Orden ministerial de
25 de octubre de 1955 sobre adaptación
de los planes de barbechera y siembra
a la conservación del suelo (Boletí•n
Uficial del Estado del día 29).

^^ Las Juntas distribuirán las su-
perficies obligatorias de siembra de
tx•igo entre los cultivadores del térmi-

no municipal y antes del día 15 clel
mes de octubre lo deberán comunicar
a los interesados y exponer en el ta-
hlón de anuncios del Ayuntamiento
]as listas de estas superficies por or-
den alfabético de cultivadores, remi-
tiendo copia de las mismas a la Jefa-
tura Agronómica correspondiente.

E1 hecho de la exposición de las lis-
tas en el Ayuntamiento se conside-
rará en todo caso como notificación
suficiente a los interesados.

7.^ Si por las condiciones meteo-

rológicas o por• otras circunstanclas,

en ciertas fincas no se hubiesen po-
dido terminar los barbechos señala-
dos en su día, ello no será obstáculo

para dejar de sembrar la total super-
ficie que para trigo se fije, en cumpli-

miento de lo que en la presente Or-
den se dispone, aprovechando en pri-

mer término las tierras barbechadas.

8:^ Los cultivadores directos de las
fincas podrán recurrir contra las su-

perficies señaladas en virtud de esta
disposición, por ]os Cabildos o Juntas,

ante ]os mismos, con anterioridad al
día 30 de octubre y aquéllos resolve-

rán las reclamaciones antes del día 15

de noviembre de 1957.

En última instancia y contra dicha
resolución cabrá recurso ante la Je-

fatura Agronómica provincial, la cual
resolverá en definitiva antes del día
30 de noviembre de 1957.

Los cultivadores que deseen susti-
tuir parte de la superficie de siembra.

obligatoria de trigo por otra igual de

avena, cebada o pastos mejor•ados en

las condiciones que se fijan en la pre-
sente disposición, deberán solicitarlo,

e igualmente las excepciones a que re

refiere el punto cuarto de esLa Or•den,

de la Jefatura Agronómica provincial
antes del 30 de octubre, a través de

la Hermandad Sindica dle Labradores
y Ganaderos, que lo elevará con su
informe.

De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo tercero de la Ley de 5 de

noviembre de 1940, los planes de
siembra de trigo formulados por los

Cabildos o Juntas, serán puestos en
práctica sin demora, por los cultivado-
res directos, sin perjuicio de que, cn

caso de disconformidad, puedan ser
impugnados ante la Jefatura Agronó-

mica provincial, que resolverá en de-
finitiva.

9 d Las Jefaturas Provinciales del

Servicio Nacional del Trigo tendrán a

disposición de las Jefaturas Agronó-
micas provinciales los antecedentes o

documentación que tengan o puedan
tener de cada cultivador, para las
comprobaciones que puedan ser nece-
sarias.

10. Todos los cultivadores de trigo
vienen obligados a dar cuenta al Ca-
bildo o a la Junta correspondiente de

la fecha de la terminación de sus ope-
r•aciones de siembra, y a partir del 30
de noviembre, dicho Cabildo o Junta
deberá comunicar mensualmente el es-
tado de la siembra de trigo en el con-

•junto del término municipal a la Je-
fatura Agronómica.

11. En las fincas de secano y rega-

dfo afectadas por el Decreto de 28 de

octubre de 1955 y la Orden ministerial

complementaria de 23 de abril de 1956

(Boletin Ojicial del Estado del dfa 28).

se sembrará de plantas forrajeras la

superficie señalada por dich^.+ Urdeu
ministerial a ese efecto.

No podrá efectuarse la quema u des-
trucción de pajas de cereales, las c•ua-
les deberán ser recogidas para servi+

de alimento al gaarado o para utilizar-
se en la fabricación de estiércoles. Sr^

exceptúan de esa prohibición aquello^
rectos vegetales que hubieran de de^-
truirse, en cumplimiento de la legis-
lación vigente sobre lucha contra lati
plagas o de otras disposiciones espe-
ciales.

12. Los cultívadores de trigo, ave-
na, cebada, pastos mejorados y plan-
tas forrajeras que, sin causa previa-
mente justificada, siembren de dichos
granos superficies inferiores a los qu+^
se les sefialen, serán sancionados dc
acuerdo con la Ley de 5 de noviem-
bre de 1940, Decretos de 1G de enero
de 1953 y 28 de octubre de 1955 y de-
más disposiciones complementarias, e
igualmente si infringen lo preceptua-
do en la presente Orden.

13. Las Cáma,ras Oficiales Sindica-
les Agrarias, de acuerdo con el artícu-
lo primero del Decreto de 18 de abril
Orden ministerial, vigilándose por su
presidencia el exacto cumplimiento dc

la misión encomendada a los Cabildo^
de las Hermandades Sindicales de La-
bradores y Ganaderos o a las Juntas
Agrícolas Locales, organismos jerár-

quicamente encuadrados en las men-
cionadas Cámaras, debiendo corregir
y subsanar de modo inmediato cuan-

Las negligencias pudieran cometerse
por las orga.nizaciones locales citadas
en cumplimiento de lo preceptuado en

esta disposición.
Informarán constantemente al pro-

pio tiempo a las Jefaturas Agronómi-

cas provinciales sobre el desarrollo d^^
estas actividades relacionadas con la
Ley de 5 de noviembre de 1940, para
su más exacto cumplimiento.

14. La omisión o negligencia en el
cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Orden por parte de ]os Ca-
bildos o Juntas, será comunicado p^or

]as Jefaturas Agronómicas provincia-
les a los Gobernacíores civiles de las
provincias respectivas, para que. de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de 5 de noviembre de ]940 ,y en las
disposiciones transitorias 26 y 27 de

la Orden de la Presidencia del Gobier-
no de 23 de marzo de 1945, se impon-
gan las Cprrespondientes sanci^ones.
sin perjuicio de pasar el tanto de cul-
para que proceda otras autoridades y
Organismos pertinentes si la falta ori-
gina graves daños a la producción na-

cional.
15. La Dirección General de Agri-

cultura tomará medidas oportunas pa-
ra el más exacto cumplimiento de lo
que se dispone.

Madrid, 23 de septiembre de 1957.
CANOVAR.
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Ga^utdcrí,^ diplomadas,

Resolución de la Dirección General de

Ganadería, fecha 2^6 de agosto de 1957,

por ]a que se conccde el título de Ga-

naderías Diplouiadas a 1a de don Mon-

serrate Truyols, de San Juan (Baleares)

y a la de don Manuel Prieto, de Pozue-

lo dc Alarcón (Madrid), («B. O.» de:

2 de septiembre de 1957. )

t^:cplotacianec Agrariac 1^'amiliares

Yrotegid:Gti.

Orden del Ministerio de Agric•ultura,

fecha 23 de julio de 1957, por la quc.

se declara la Explotación Agraria Fami-

liar Protegida a una. finca de la provin-

cia de Orense. («B. O.» del 10 de ::ep-

tietnbrc de 1957.)

Preciny mínimo,y de compra de la lechc

de vac•a ett la ptvrtdncia de Santandcr.

Orden del Ministerío de Agricttltura,

por la que se fija un precio minimo de

contpra al productor para la leche dc

vaca en la província dc Santandcr. ( aBo-
letín Oficial» del 4 de septiembre de
1957. )

Adquislcióu de semilla de lino y fijaciGn

de precios.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 21 de agosto de 1957, por la que
se prorroga por una campafia más la

de 30 de junio de 1956, relativa a la

adquisición de setnilla de lino y fijación

de precios para la producida durante la

campafia que s eprorroga. («B• O.» del

5 de septiembre de 1957.)

Reglamento para el ('oncejo Ke^ulador
de la llenowin;trión de Origen Kibero.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 31 de julio de 1957, por la que

se aprueba el Reglamento para el Con-
sejo Regulador de la Denominación de

Origen Ribero. («B. O.» del 5 de sep-

tiembre de 1957.)

Preci^^ dcl artícar para la cantlr<ui:t
1957-J8•

Orden de la Presidencia del Gobierno,

fecha 6 de septiembre de 1.957, por la

que se fija el precio del azúcar para la
campafia 1957-58, («B p.» del 7 de sep-

tíembrc de 1957. )

IG•gulac•iúu de la camp:uia arrocera

I!i^ii-:^R.

Circular de :a Contis:^ria cte Abaste-

cimicntos y'Iransporte,, fecha 26 de

agosto ^de 1957, pcr la que se regttla la

campafia arroccra 1957-58. (aB, O.n dcl

7 de septiembrc dc 1957.)

Plan de con^ercación dcl ^uelo aKrícola.

Orden dcl Ministerio de Agricultura,

fccha 23 de julio de 1957, por la quc

se aprueba cl plan de conscrvación del

sua:o agrícola del Sector l dc la zona

de Bae^a IJaéal. («B. O.» dcl 9 de scp-

tiembre de 1957.)

En cl aBo:etín Oficial» del 18 de sep-

tiembre de 1957 se publica tma Orden
del citado Ministerio, fecha 13 del mis-

mo mes y nño, por la quc se resuelve el
segundo concprso convocado por Orden

ministerial de 31 dc mayo de 1957, para

la conccsión dcl título de Explotación

Agraria Familiar rotegida en la provin-

cia de La Corufia.

En cl «Bolctin Oficial» del 2 de octu-

bre de 1957 se publican otras dos Or-

denes del citado Departamento, fccha

23 de scptiembre de 1957, por las quc.

se declara:7 Explotaciones Agrarias Fa-

miliares Protegidas a fincas dc las pro-

vincias de Asturias y de Guipítzcoa.

(`otos :u'rnceros.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 2 de julio de 1957, por la que se

concede el carácter de coto arrocero a

tma finca del término municipal de Bell-

caire (Gerona). («B. O.» del 3 de sep-

tiembre de 1957. )

En el «Bolctin Oficial» del 10 de se,^-

tiembre de 1957 se pttblica otra Orde•n

del mismo Departamento, fecha 23 del

pasado mes de julio, por la que se
concede e1 carácter de coto arrocero a

705 hecttíreas de una finca de la pro-

vincia de Sevilla.

En cl aBoletin O:icial» del 11 de seP-

tiembre de 1:957 se pub:ica otra Orden

del citado Ministerio y fecha 23 de ju-

lio de este mismo año, por la que se

concede el carácter de cotor arrocero a

una superficie dc 1.042 hectáreas en los

términos de Utrera y Las Ca.bezas de

San Juan ISevilla).

(`.unccnl.r.^ciún parcclaria.

Ordeucs del Ministerio de ,Agt'icultu-

ra, fecha 2^1 de julio de 1957, por las

que se aprueba la primrra partc dcl

Plan de Mejoras Territoria.es y Obras de

Cnncentracicía Parcelaria de las zonas

de Chilches y Foutanar IGuadalajara),

Villafrucla (Burgos), Hijona e lrttgaiz y

Alegría (Alava), Fechilla de Almazán

(Soría), Echauri (Navarral. («B. O.» dcl

10 dc septiembre de 1957-)

AGRICULTURA

En el «Boletín Oficial» del 11 de sep-

tiembrc de 1957 se publica otra Orden

del mismo Departamento y fecha 30 de

julio de 1957, por la que se aprueba la

primera parte dc] Plan de Mejoras Te-

rritoríales y Obras de Concentración Par-

celaria de la zona de Atmenta (Alava).

En el «Boletin Oficial» dcl 19 dc sep-

tiembre de 1957 se publica un Decreto

del Ministerio de Agricultura, fecha 23

del pasado mes de agosto, por el que se

declara de utílidad pública la concentra-

ción parce:aria de la zona de Velilla de

San Estebaal (Soria).

En el aBoletín Oficial» dcl 20 de sep-
ticmbre de 1957 se publica otro Decreto

del citado Ministerio, fecha 23 del pa-

sado mes de agosto, por cl que se mo-

difica el perímetro a concentrar de la

zona de C+oscurita ( Sorial.

En el «B'oletín Oficial» dcl 21 de sep-

tiembre de 1957 se ^publica un Decreto
del Ministerio de Agricttltura, fecha 23

de agosto de 1957, por el quc se de-
clara de utilidad pítblica la concentra-

ción parcelaria de la zona de Torralba

de Arfiel (Soria).

En el «Boletín Oficial» del 25 dc sep-

tiembre de 1957 se publica una Orden

del citado Departamento, fecha 20 del

mismo mes, por la que se dictan normas

para la aplicación por el Servicio de

Concentración arcelaria del Decreto-Ley

de 18 de enero próximo pasado, sobre

modificación de los precíos de las obras

adjudicadas, con arreglo al Decreto de

13 de abril de 1955.

En el «Boletín Ofícial» dcl 27 dc sep-

tiembre de 1957 se pub:ica una Orden

del Ministerio de Agricultura, fecha 18

del mismo mes, por la que se aprueba

la segunda partc del Plan de Mejoras

Territoriales Y Obt<•ts de Concentración

Parcelaria de la zona dc At•bancón (Gua-

dalajara ).

En el «Boletín Oficial» del 8 de oc-

tubr► de 1957 se Publica otra Orden del

mismo Departamento y fecha 2g del pa-

sado septiembre, por la que se aprueba

la segtmda parte del Plan de Mejoras

Territoriales y Obras de Concentración

Parcelaria de la zona de Olivares dcl Jú-

car (Cuenca).

En el «Boletín Oficial» dcl 11 dc oc-

tubre de 1957 sc publican otros dos De-

cretos del mismo Departamcnto y fecha

13 de septiembre del citado año. por los

que se declara de utilidad pública la

coucentración parcelaria de las zonas de

Aliud y AlcSzar (Soria).

Unidadcti mínimas de cultivo.

Orden del Minísterio de Agricultura,

fecha 26 de julio de 1^957, por la que

se fija la unidad mínima de cultivo Y

unidad tipo de aprovechamiento en la

zona de Machacón (^Salamanca), («B. O.»

del 10 dc septicmbre dc 1957.)
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En el «BOletín Oficial» del 11 de sep-

tiembre de 1957 se pubiica otra Orden

del mismo Departamento y fecha 26 del

pasado mes de agosto, por la que se fija

la unidad mínima de cultivo y la uni-

dad típo de aprovechamiento en la zona

de Matillas (Guada:ajara).

ContcRrcción obligatoria de albergites

para ganado.

Orden de: Mínisterio de Agricultura,

fecha 23 de agosto de 1957, sobre cons-

truccíón obligatoria de albergues para

el ganado en las fincas que se citan de

la provincia de Badajoz. («B. O.» del

11 de septiembre de 1957.)

Variedades protegidas de rosaSes,

Anuncio del Instituto Nacional de In-

vestigacionea ^Agranómicas, fecha 2'4 de

agosto de 1957, por el que se transcribe

la relación de variedades de rosales que

son considerados protegidos, de acuerdo

con lo preceptuado en la Orden minís-

terial de 23 de mayo de 1957. («B. O.»

del 14 de septiembre de 1957.)

Vacantes de Ingenieras^ agrónomos y de

Peritos agrícolas^ en el Servicio de^ Con-

centracibn pafcelaria.

Anuncios del Servicio de Concentra-

cíón Parcelaria, fecha 5 de septiembre

de 1957, por los que se nombra la Co-

misión Calificadora del concurso para

piroveer dos plazas de Ingenieros agróno-

mos, así como de los Tribunales para

el concurso-oposición para proveer cua-

tro plazas de eritos agrícolas y cuatro

de Delineantes, («B. O.» del 16 de sep-

tiembre de 1957. )

Sellado de huevos.

Circular número 957, de la Comisaría

General de Abastecimientos y T'ranspor-

tes, sobre sellado de huevos. («B. O.» del

18 de septiembre de 1957. )

Concesíones forestales.

Decretos de la Presidencia de: Gobier-

no, fecha 23 de agosto de 1957, por los

que se aprueba la novación de sendas

concesiones forestales en Guinea. ( «Bb-

letín Oficial» del 20 de septiembre de

1957. )

R,epablacialles forestales.

Decretos del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 23 de agosto de 1957, por los

que se declaran de utilídad las repobla-

ciones forestales de varias fincas de las

provincias de Huelva, Sevilla y Almería.

(«B. O.» del 20 de septiembre de 1957. )

En el aBoletín Oficial» del 11 de oc-

tubre de 1957 se publica un Decreto del

Ministerio de Agricultura, fecha 13 de
octubre del citado afio, por el que se

declara de utilídad Pública la repobla-

ción forestal de una zona del término

municipal de Helechosa de los Montes

(Badajoz).

rinca.s maatifiestamen'tc ncejorables,

Decreto del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 23 de agosto de 1957, por e:

que se aplica la Ley de 3 de diciembre

de 1953 a una finca del término mu-

nicipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

(«B. O.» del 20 de septiembre de 1957.)

Preci^n de las diversas clases de aziícar
paaa la campafra 1957-1958.

Resolución de la Comisaría General

de Abastecimientos y `Iransportes, fecha

16 de septiembre de 1957, por la que

se transcribe la circular número 10^57,

que h<^ce púb:icos los precios de las di-

versas clases de azúcar para la campa-

fia 1957-1958. («B. O.» del 21 de sep-

tiembre dc 1957. )

Centrules Iccheras,

Ordenes de la Fresidencia del Gobier-

no. fecha 16 de septiembre de 1957, por

las que se resuelve el concurso para la

concesión de centrales lecheras en Ta-

rragona y se concede una prórroga para

la instalación de la central lechera de

Bilbao. («B. O.» del 21 de septiembrc

de 1957.)

,Curso selectivo de ingreso DaRa las En-

sefianzas Téenicas.

Orden del Ministerio de Educación

Nacional, fecha 20 de septiembre de 1957,

sobre implantación de1 Curso Selectivo

de Ingreso, en cump:imiento de la Ley

de Ordenación de las Ensefianzas T"ec-

nicas del 20 de julio de 1957. («B. O.»

del 23 de septiembre de 1957.)

Reiar^iún de sie:mbra^ de trigo y cultivoti^

forraijeros lrara, el a^io 19.i7-1958.

Orden del Ministerio de ,Agricultura,

fecha 23 de septiembre de 1957, por la

que se dispone la realización de siembra

de trigo y cultívos forrajeros para e1

año agrícola 1957-1958. («B, O.» del 28

de septiembre de 1957.)

Ordelt Civil del 1Vlérito Agricola.

Ordenes del Ministerio de Agricultu-

ra, fecha 1 de octubre de 1957, por las

que se concede el ingreso en la Orden

Civil del Mérito Agrícola, con las cate-

gorías que se indican, a los señores que

se meniconan. («B. O.» del 4 de octu-

bre de 1957.)

Ordenación del curso preuniversitar•io.

Decreto del Ministerio de Educación

Nacional, fecha 13 de septiembre de 1957,

sobre ordenación del curso preuniversi-

tario. («B. O.» del 7 de octubre de 1957.)

En el «Soletín Oficial» del 8 de oc-

tubre de 1957 se publica una Orden dic-

tando normas para el cumplimíento del

Decreto anterior.

Junta de Emsefianza T^^cnica.

Orden del MLnisterio de Educación Na-

cional, fecha 30 de septiembre de 1957,

por la que se aprueba el reglamento or-

gáníco provisional de la Junta de Ense-

fianza Téenica. («B, d.» del 9 de octu-

bre de 1957.)

llenominacione.v de la^w I^,scuelas 'Iécn^icac

dc Grado Supcrior Y Modio.

Orden del Minísterio de Educación

Nacional, fecha 30 de septiembre de 1957,

sobre adaptación de :as denominacio^nes

de las Escuelas Técnicas. («B. O.» dcl

10 de octubre de 1957.)

I^i,jaci(rn^ do las ^ignatcn•sw dc prinn^r

aico tle la carrer,^ de Pcritos agrícolati.

Orden del Ministerio de Educación Na_

cional, fecha 30 de septiembre dc 1957,

opr la que se fijan las asignaturas de

primer año de la carrera de Pcritos agrí-

colas. («B. O.» del 10 dc octubre de

1957. )

Suministt^r^ y distribución de arboncn

n itrogenaiiov.

Resolución dc la Dirección General de

Agricuaura, fecha 8 de octubre de 1957,

por la que se encomienda al Scrvicio

Nacional del T'rigo el suminfstro y dls-

tribución de abonos nit.rogenados con

destíno^ al cultivo dc cereales Y otros.

(«B. O.» del 10 de octubre dc 1957.)

Conafa-ucciú^n obligatoc°ia, de vivicndus
pura obreros.

Decreto del Ministerio de Agrícultura.

fecha 13 de septfembre de 1957, por el

que se declara obligatoría la construc-

ción de viviendas para obreros en varias

fincas de las províncias de C'áceres, Ciu-

dad Real, Jaén, Málaga, Salamanca, Se-

villa y Toledo. («B. O.» del 11 de octu-

bre de 1957.)

Presupue;^1o,r dcl luslitnto Nacionad

de Colotuiración.

Decreto del Ministerio de Agrícultu-

ra, fecha 23 de agosto dc 1957, por el

que se aprueban los presupuestos dcl

Instituto Nacional de Colonizacíón para

el ejercicio económico de 1957 y se am-

plía el capital fundaciontLl del mismo.

(«B. O.» del 11 de octubre de 1957. )

Capacit.LCiún profesional agraria.

Orden del Ministerio de AgricultLU•a,

fecha 20 de septicmbre de 1957, por 1a

que se otorga a la excelentísíma Dípu-

tación Provincial de Orense la conce-

sión de enseñanzas de Capataces bode-

gueros y viticultores en la Escuela de

la Granja Agrícnla Provincial. (aB. O.»

del 12 de octubre de 1957.)

llesignaci(Tn de .IedY^s dc ^5cr^^ici^^^

Pravincia,les.

Orden del Ministerio de Agricultura,

fecha 9 de octubre de 1957, por la que

se regula la provisión de las Jefaturas

de los Servícios Provinciales dependien-

tes de este Departamento. («B. O.» del

14 de octubre de 1957.)

Curso selectivo en hGS Gscuelas '["écnicas

tinpcriores.

Resolución de la Dirección General de

Ensefianzas Técnicas, fecha 14 de octu-

bre de 1957, por la que se establece el

curso selectivo en las Escuelas Técnicas

Superiores. («B. O.» del 15 de octubre

de 1957.)
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Cese de arrendatario
que mejoró la finca

Don Elías Díaz, Los Alares de los Montes.

Pongo en su cono^címiento que entré en uina
finca en arrendamiento e1 19 de enero de 1948.
Se encontraba la finca sin explotar y sin roturar.
Yo la he roturada y le he heaho^ beneficios y
uiviendas, trabajando yo^ direcfamen#e y mis hi-

jos, a partir de esta fecha, hasta el 29 I'e sep-
tiembre de 1956, ^agando mí renta correspon-
diente en la finca indicada. !Vle ptnso en cono^ci-
mienfo que mc fer}ía que marchar, y le perl^í tres
años de prórroga, y me rslanteó el desqhucio,
y yo, por no .+^sner quien me defettdiera, la dejé.
(Se celebró ed juicio el día 15 de di^ciembre de
11956, y me tuvc que marcha^r, acarrc^ándome
una pérdi'da muy grande en ganadería y sin ^o-
der hacer labor. Porqus la iba a Ilevar él, que
es un señor can se^senfa y sie^te año^s de edad,
can dos hijos casados, uno médico y otro que le
tiene un fío suya prohijrndo, y a ellos no les hace

falta porque tienen otras fincas de más impor-
fancia, y ohora fa tienen abandonada porque a
ellos nu les inferesa, y ustedes verán si ^hay
ley a tener la finca abandonada, 300 fanegas en
renta y 20(1 cabras de ganadería, y si ustedes lo
ven 6ien y están dispuesfo a ayudarme, me lo
^comuniquen ustedes, y si no lo ven bien, rne
lo mandan a decir a vuelta de earreo, y rne mar-
c•haré el 29 del corriente, en que cum^le la co-
secha, qu^dqndo, pues, pendiente de sus no-
ticias.

Nada se especifica en la consulta respecto a la ren-
!a del arren^amiento, por lo cual, aunque sí se dice
que el arrendatario ha venido cultivando la finca
arrendada directamente con sus hijos, no puede de-
terminarse si se trata o no de contrato protegido.

Por otra parte, la consulta es bastante confusa, pues
al final de su p: imer ^árrafo dice el arrendatario que
el 15 de d^r_iembre de 1956 «me tuve que marchan>,
con lo que parece que da a entender que abandonó
la finca arrendada, y, sin embargo, en el párrafo si-
guiente manifiesta yue tendrá que «marcharse el 29
de septiembre actual, que cumple la cosecha».

No obstante ésta y otras confusiones que contiene
el texto de la consulta, parece deducirse que la reali-
dad es que ei consultante era arrendatario de una fin-
ca agrícola, de la que ha sido desahuciado por el pro-
pietario, mediante el correspondiente juicio, y para

cultivarla él, en cuyo juicio se ha dictado sentencia,
que ya es firme> en cumplimiento de la cual ha aban-
donado, o tiene que abandonar, la finca, y desea sa-
ber los derecho^ que ai arrendatario le correspondan
si el propietario no cumple su compromfso de culti-
var la finca, y respecto a las mejoras que en la misma
ha realizado.

Prescindimos, por tanto, de estudiar el plazo y pró-
rrogas legales y las demás condiciones del contrato, y
partimos del hecho cierto de la existencia de una sen-
tencia firme por la que se ha desahuciado al arrenda-
tario, mediante el compromiso del propietario de cul
tivar la referida finca, pero sin concretarnos, exacta-
mente, al caso consultado por carecer de datos sufi-
cientes para ello.

El compromiso adquirido por el propietario será
distinto, según se trate de contrato ordinario o prote-
gido. Si se trata de contrato ordinario, dicho compro-
miso ha debido ser el de cultivar la finca directamen-
te durante un plazo mínimo de seis años. Si, por el
contrario, se trata de un contrato protegido, el com-
promiso habrá sido el de cultivar la finca diirecta y
personalmenfe durante un plazo mínimo de seis años.

Si el prcpietario incumple el correspondiente com-
promiso, tra.tándose de contrario ordinario, y dejase
la finca improductiva o la arrendase a otra persona,
el arreridatario desahuciado tendrá derecho a recobrar
la posesión arrendaticia de Ia finca y a que se le in-
demnicen los daños y perjuicios que hubiese sufrido.

Si se trata d^ cantrato protegido, y el propietario
simula el cultivo directo y personal, también será re
puesto el arrendatario en el arrendamiento y al pro-
pielario se le impondrá una sanción pecuniaria com-
prendida entre el importe de una a cuatro rentas, cuya
cuantía se graduará, dentro de dichos límites, en aten-
ción al grado de malicia y al iiempo que duró la si-
mulación y cuyo importe se entregará al arrendatario
ciesahuciado.

En cuanto a las m^joras que el arrendatario haya
hecho en la finca, hay que tener en cuenta que las
inejoras pueden ser obiigatorias, útiles y de adorno 0
comodidad.

Serán rnejoras obligatorias las impuestas por la Ley
o por resoluciones firmes de la Administración o de
los Tribunales.

Utiles las que, sin ser obligatorias, produzcan au-
mento en la producción, dai;do a la finca un mayor
valor o facilitando ^u explotación.

Y las de adorno o comodidad, las que contribu-
yan al embellecimiento de la finca o a la comodidad
del que ia disfruta.

En caso de duda sobre la naturaleza de la mejora,
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se estará a lo convenido por las partes, y si no existe
acuerdn, ?^abrá yue acudir a que la califiquen los Jue-
ces o Tribunales competentes, que resolverán previo
informe de los Servicies Agronómico o Forestal.

Las mejoras obligatorias serán de cuenta del arren-
dador, y sólo darán derecho al aumento proporcional
de la renta, cuar.do produjeran aumento en los ren-
dimientos de la finc.a.

No insistimos más sobre estas mejoras, puesto que
las que dice cl arrendatario que ha realizado, no pue-
den ser consideradas como obligatorias, según la de-
finición de la.s mismas.

Las mejoras útiles pueden realizarse por convenio
entre arrendador y arrendatario, o por iniciativa de
cualquiera de ellcs, pero siempre con autorización del
ctro centratante. Si estas mejoias han sido realizadas
por el arrendatario, con autorización del propietario,
no producirán aumento de la renta ; pero al terminar
el arrendamiento, cl propietarío indemnizará al arren-
dataric, aboi^.ándole les gastos o desembolsos que hu-
biera invertido en la realización de la mejora, con de-
d^,cción de la mcrma del valor que hubiera experi-
mentado por el transcurso ciel tiempo. Para que esta
mdemnización sea debida, es requisito preciso que
la mejora útil, es decir, para el mayor valor de la fin-
ca o para su m.ejor explotación, persista al extinguir-
se el arrerdamiento y que, además, se haya realizado
con conocimier.to c intervención del propietario para
fiscalizar los gastos. La cantidad exigible al propieta-
rio al terminar el arrendamiento, por las mejoras úti-
les realizadas por iniciativa y a costa del arrendatario,
no podrá exceder de la sexta parte de la renta per-
cibida durante todo cl tiempo del arrendamiento.

^ odas las cuestiones que surjan en esta materia se-
rán, tamb^én, resueltas por los Jueces o Tribunales
competer.tes, previo informe en los Servicio^ Agronó-
;rrico o F orestal.

1_as :nejoras de adorrio o comodidad serán de cuen-
ta del que las ejecute, sin derccho a indemnización
a.lguna.

El arrer.datario, salvo acuerdo en contrario, podrá
re.tirar, al ñnalizar el arrendamiento, las me,joras de
esta clase que él haya costeado, siempre que deje la
iSnca en las mismas condiciones en que estaba antes
de realizar la mejora. Tendrá obligación de retirarlas si
así lo solicita el nuevo cultivador de la finca.

JU(^}Ofi CLAS08

UTIL EN TODAS ELAKOBACIONEB
REldhIPLAZA A i HID$,AULICAB

Por último, el arrendador no está obligado a indem-
r.^izar las mejoras qtie se hubieran tenido en cuenta
a] otorgar el contrato ^ hubieran sido objeto de com-
pensación, inc:uso por reducción de la renta.

Es decir, que si, por ejemplo, al concertar el con-
trato, y ñjar la renta del mismo, se tuvo ya en cuenta
que la finca no se había explotado antes y que el
arrendtarío había de roturarla, aunque se considere
esta roturación como una mejora útil, autorizada por
el arrendador, no tendrá que ser abonada ahora, al
terminar el contrato.

Con lo yue dicho queda, tendrá usted suficiente para
poder ori^ntarse en !o que debe hacer, ya que si se
decide a solicitar la recuperacióu de la posesión arren-

daticia de la finca, por no cumplirse el compromiso
de cultivo dir°cto c personal del propietario, o a pe-
dir la correspondiente indemnización, si a ella tiene
áerecho, por las mejoras útiles que haya podido rea-
lizar en la finca, tendrá que plantear los pleitos co-
rrespondie:ntes, y en éstos estará defendido por un
Letrado, que es el quA tendrá que dirigirle en el caso
ya concreto de que se trate.

Ildefonso Rebollo^.

3.855 Abogado

Secaderos de mafz .

Don Juan Mata Joyanes, Ja^^n.

Desearía me indica^ran Io^s nombres o direc-
ción de los fabricanies que consíruyeran seca-
deros industriales ^ara maíz.

Mi f iRCQ tiene una importante extensión de
riego, y los maíces tardíos me es indis^ensable
secarlos por algcín (^rocedimiento industrt^l.

No conozco ;os nombres y direcciones que se soli-
citan, aunque en realidad un secadero de maíz se re-
duce, aparte de la edificación, al cálculo de los volú-
menes de aire circulantes y su calentamiento, o sea,
del ventilador y caldzra necesarios, y éstos se fabri-
can en España y de buena calidad, pudiendo encon-
trar las direcciones en cualquier revista técnica. Sin
embargo, como cada caso patticular es diferente, me
permito aconsejsr al consultante obtendrá mucho me-

P R E N S A S
para vino y aceite
PIDA USTED CATALOGO GRATIS

MARRODA N
Y REZOLA, 5.^.
Apa rlado ] LOGRORO
Paseo del Prado, 40 - MADRID
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jor resultado encar^ándole el proyecto completo a un
]ngeniero especialista, entre los que ban construído
ya en España los q^e emp?ean las concesionarias para

la pi•oducción de semilla de maíz, así como varios
agricultores y Socaedades, cuyos secaderos funcionan
satisfactoriamente e inciuso pueden servir para secar

otros productos agrícolas.
Manuel Gadea.

3.856 Ingeniero agrónomo

Defensa de los pinos contra el ganado

non Antonio Carrí^, Art:i (Balcares).

Si se conoce alguna sustancia que ^rincipal-

mente por su hedor r^pugnante y duradero, a

prueba de .Iluvias, pueda seruir ^ara defender

re^oblaciones de pinos, en sitios donde no pue-
de euitarse la pr^se^ncia del ganado. Ai hablar
de ganado, me refiero principalmente a ovejas

y algvna cabra.

l^lo existe en el comercio ningún producto que pre-
serve a los jóvenes pinos del diente del ganado, sien-
do éste 'ctal y absolxtamente incompatible-de modo
especial el cabrío-con las repoblaciones de pinos en
sus primeros años.

Por ello, deberán preservarse estos repoblados con
al^mbrada de espino artificial o cualquier otro pro-
cedimiento que les aisle y proteja contra los inevita-
bles daños que, de otro modo, habrán de producirse
donde no pueda evitarse la presencia del ganadu.

3.857

Rosendo de Dhlego.
Ingeniero de Montes

Cultivo del mijo

l^on Luis Segarra, lbars de Urgell (Lérida).

E^tando interesado en el cultiuo del mijo, me
interasaría conocer variedades nuevas e intere-
santes para sembrarlas en primaoera y co-mo se-
gunda cosecha, después del cereal.

El mi!jo quei actualmenfe se si^mbra aquí en

/^rimavera (mijo común, lnflorescencia en ^aní-

cula, grunos redondos amarillos) tiene produc-

ciones muy variables, encontrándose algunoa

años parcelas clan muy buen as^ecto y rendi

miento casi nulo.
Uesearía con^rer sus causas y manera de co

rregirlas.

EI mijo es un cereal del género «Panizo», algo in-
±eresante, pero no de los más, en mi modesta opi-
nión. Coinprende varias especies : el mijo común
( po^nicum miliacense) y el mijo de Italia o mijo en

racimos (/^anicum lialicum). En este género se en-
cuentra también el llamado «Panizo de Daimieln, que
yo lo conisdero may superior, por todos conceptos, a
los demás panizos, y que lo clasificó don Blas Lá-
zaro come especie distinta (Peniri^liaria s^icata),

El mijo común, conocido con el nombre de mijo
blanco, redonclo, que comprende variedades de gra-

INSECTICIDAS TERPENICOS
En LIQUIDO-saponificable en el agua y
En POLVO, para espolvoreo

0
Usando indistintamente este producto eli-
mina las plagas siguientes :

PULGONES de todas clases.
ESCARABAJO DE LA PATATA.

ORUGAS DE LAS COLES.

CHINCHES DE HUERTAS.

ORUGUETA DEL ALMENDRO.

ARAÑUELO DEL OLIVO.

VACANITA DE LOS MELONARES.

CUCA DE LA ALFALFA.

HALTICA DE LA VID Y ALCACHOFA.
GARDAMA.
PULGUILLA DE LA REMOLACHA.

Y en general a insectos, masticadores y chu-
padores.

NO ES TOXICO para las plantas, operarios

ni animales domésticos.

NO COMUNICA OLOR NI SABOR a los fru-
tos o tubérculos de las plantas tratadas.

NO ES ARRASTRADO por el AGUA de llu-
via o riego, por lo que tiene persistencia so-
bre la planta.

FABRICADO POR:
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

N E R E S A(Negocios Reunidos, S. A.)
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Director Técnico: Director Cuimico

PEDRO MARRON
Ingeniero ogrónomo
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JUAN NEBRERA
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nos negros, gríses y otros amarillos y ro'os, y da una
inflorescencia inclinada, con tallo fuerte, de más de
un metro y hojas errvainantes ; el color de las brácteas
es muy variable.

El mijo de Italio, vulgannente conocido con el nom-
bre de <<IVlijo de los pájaros o pequeño mijo^^. Presen-
ta una infhrescencia compa^•ta, casi cilíndrica. Es más
tardío, más rúslico y más productivo que el prece-
dente.

El mijo, según el conde de Gasparín, tiene la ven-
taja de resistir bien el calor y la sequía y da una paja
abundante y delicada. Crece en suelos arenosos, so-
bre los que apenas existe vegetación espontánea en
épocas de sequía. En este aspecto, sí que es planta
interesante.

Pero su verdadera aplicación está en los regadíos,
como segunda cosecha o para aprovechar el terreno
en cultivos. fracasadus de primavera por cualquier cir-
cunstancia, como ocurre muchas veces con el algo-
dón, tan en boga. Es planta-como el maíz-muy
sensible a las heladas tardías en primavera o a las
prematuras en otoño, Prefiere tierras ligeras. Su ciclo
vegetativo es de ciento veinte a ciento setenta y cinco
días.

La corriente es sembrar el mijo sobre una cosecha
de cebada. Pero también sobre rastro'o de un trigo
c:e ciclo corto. Qtriere terrenos bien abonados, pero
r.o tanto como el maíz, en razón a su menor tamaño.
Es muy ávido de nitrógeno. El gran abonado debe ha-
cerse sobre la planta precedente, que-como ya deci-
r.ios-suele ser la cebada. La siembra se hace a voleo,
pero precisa gran práctica para que salga bien. En
Daimiel, los obreros tienen una habilidad especial
para la siembra del Panizo (que es lo mismo a estos
efectos). Sin esa buena práctica, es preferible sem-
brar en iíneas espaciadas, 0,50 por 0,40. En la Man-
cha, don<lr tanto se cultiva el Panizo (muy preferible
al mijo), una vez ]evantada 1a cosecha de cebada, se
da un riego para refrescar la tierra y se tira la semilla
a voleo, a razón de 16 ó 18 kilos por hectárea. Cuan-
do la planta está bien nac^da, se arreglan los cante-
ros, con la azada, que ya estaban hechos para la ceba-
da. En esta cava se aclara la planta muaho para que
se críen plantas vigorosas, cun buenas cabezas. Esto
es igual para todas las plantas del género.

El mijo es de nascencia d.ifíca, pero con ese oportu-
no riego de refresco se obtienen buenos resultados.

La madurez del mi;o es muy des:gual, y lo mismo
las producciones ; las infiorescencias están maduras
cuando los tallos y las ho^as amarillean, y las bráctea^^
presentan el tinte característicos de la variedad. El
mijo común se desgrana fácilmente, por lo que debe
recolectarse más bien verde, o zorollo, con la hoz.

El mijo de Italia, como el Panizo de Daimiel, se
recolecta por mujeres provistas de fuertes navajas, y
se llevan las panochas a la era, para que se desequen.
Tarda bastante en secarse, y. esto es un serio incon-
veniente. En cambio, el Panizo de Daimiel lo hace
rápiciamente, y la trilla, con un trillo de pedernales,
se hace rapidísimamen!e.

Los rendimientos del mijo son variables, pero no
elevados. Unos 1.800 k;los por hectárea

En 100 kilos de gr^no de miio trillado. tenemos:

Ei I,5 de granos o almendras.
38,5 de salvado y- otros residuos.
No hay manera de evitar esas irregularidades en

la producción. A mi juicio, se debe sembrar lo antes
posíble y de:ar las siembras muy claras. Mucho abo-
no, sobre todu nitrogenado, y agua abundante. Ca-
lor, desde luego, pero éste no falta por esas regiones.

Yo le aconsejaría probara con el Panizo de Daimiel
para sustituir al mijo, que es planta de análogo cul-
trvo. Las mismas aplicaciones, pero de mayor poder
alimenticio. La verdad es que el mijo no me acaba
de convencer, sobre todo teniendo el Panizo de Dai-
rniel, de mayor rendimientc y cultivo facilísimo.

Los enemigos de todas las variedades del género
«Panicumn son sim^lemente los gorriones. Es algo de
espanto, y no debía de quedar uno, aprovechando
esta época atoñal en que se ptreden y se deben cazar.
Pero sin llegar a tal extremo, le diré que existen má-
quinas muy inger.iosas que venden las casas de ma-
quinaria ^.grícola, que les ahuyentan, pero de uerdad.
Yo le aconsejaría a usted y a los que, como usted,
estén interesados en este cultivo, que se pongan de
acuerdo con la Hermandad de Labradures de Dai-
miel para que les faciliten semilla buena de Panizo,
y se lleven de temporada un capataz, que los hay
estupendos. Si logran defenderse de los gorriones, no
se hallarían descontentos con la sustitución de este
cultivo. Seguir• con el mijo, pero en lugar muy secun-
dario.

3.858

Carlos Morales Antequera.
Ingeniero agrónomo

Duración de las vacaciones retribuídos

Don Manuel Pujol, Manresa ( I3arcelona).

El Reglamento co^ncede a los de mi grupo
quince días de vocaciones anuales como míni-
mo ,y un día más ^or año de antigiiedad en la
casa, hasta un máximo de veinticinco días. La
duda que se nos preseata es saber si estos vein-
ticínco días (o^ lo^s que sean) han de ser ueinti-
cinco fechas del calendario (incluyendo los días
festiuos intermedios) o si han de ser veiaticinco
días laborables (excluyendo los festivos).

Por los datos que nos facilita al exponer su consul-
ta, deducimos que las ^elaciones laborales en la Em-
presa donde presta sus servicios están reguladas por
la Reglamentación I^iacional de Tiabajo en las Indus-
trias Vinícolas y que por su categoría profesional se
halla encuadrado en el Grupo A, Técnicos, o en el
Grupo B, Administrativos de la plantilla de la En-
tidad.

Con referencia al disfrute de las vacaciones anua-
les retribuídas, el art. 50 de la citada Reglamentación
de Trabajo dispone que el personal de las dos cate-
gorías referidas tendrá derecho a quince días natura-
les y consecutivos, más uno por cada año de antigiie-
dad en la Empresa, hasta los veinticinco días>>.

Los adjetivos que califican la palabra días en la
primera frase del párrafo entrecomillado, que repro-
duce textualrnente el precepto reglamentario, nos de-
terminan de modo indudable que el período mínimo
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i A GR I CU LTOR!
Los gusanos, pulgones y criptogamas que ata-

can a los frutales son difíciles de combatir

en primavera. En cambio, se destruyen fácil

y económicamente tratados preventivamente

en invierno con

ca^oo su^FOCa^cico
CONCENTRAUO "MEDEM "
Los perales y manzanos están expuestos a los

ataques del qusano, de la royaa o moteado,

del tigre o clai^ache y la psila, y los frutales
de hueso a la lepra, o abolladura, o perdigo-

nada, o cribado, y la orlegueta del almendro,
y el piojo de San José, al naranjo, y pulgo-

^zes, piojillos y arícidos, Tallari^ta a toda cla-
se de frutales. Pulveriza bien los árboles aho-

ra y te verás libre de estos enemigos.

En ganadería, el

CA L 0 0 S ULFO C AL CICO
CON CENTRA U O "MEOEM "

evita y cura

la ROÑA o SARNA DEL GANADO LANAR

y CABRIO

Solicite folletos e información a

Sociedad B^ó^ima de Bbo^os Medem
O'Donnell, 7 i^"'`'^ Teléf. 256155

w
M A D R I D ^. Apartado 995

Registrado en la Dirección General de Agi^icultura con

el número 239

de vacaciones señalado en la referida disposición
c omprende quince fechas seguidas, ya que el califi-
cativo de +^naturalta» abarca tanto los días laborables
como los festivos, y el de uconsecutivos», señala la
care:ncia de ir.terrupcianes en la sucesión de los re-
feridos días.

De otra parte, la falta de calificativos especiales
7ara los días de aumentc progresivo por años de ser-
vicio en la Entidad y la construcción gramatical del
texto, nos obligan a considerar aplicables a esos días
las adjetivos comentados y, en consecuencia, estable-
cer que cada año de ^ntigiiedad en la Empresa otorga
el derecho de añadir una fecha consecutiva más, ya
sea el día laborable o festivo, al ntímero de las disfru-
tadas el año anterior.

Por tanto, teniendo en cuenta, además, el máximo
de veinticinco días fijado en la ídtima Erase c!el texto
transcrito, a cuya calificación son aplicables las razo-
nes anteriores, podemos dejar sentado, y con ello
aclarada la consulta, que el cómputo de los días de
vacaciones anuales retribuídas para el personal téc-
r.ico y administrativo sujeto a la Reglamentación Na-
^^ional de Trabajo en las Industrias Vinícolas, incluye
tanto los dí3s laborables como los festivos y que e]
total de ellos debe disfrutarse sin interrupción algu-
na entre los límites fijados por el precepto reglamen-
tario o, dicho con más claridad, que el período de va-
caciones se compone de un número de fechas segui-
das del calendario, o días naturales consecutivos, com-
prendidos entre quince y veinticinco, según el núrne-
ro de años yue el productor Ileve trabajando en la
Empresa.

La denominación de la Entidad Sindical que ern^
cuadra las industrias vinícolas es ia de Sindicato de
la Vid, Cerveza y Bebidas Alcohólicas.

3.85^)
f osé A ntonio Casani.

Abogado

Permiso de conducción
para Ilevar tractor

Uon Juau Comajuncosas, Pont Vilumara (Bar-
celona).

rQué clase de permiso de conducción es ne-
cesario ^ara conducir 1,or carretera y ciudad un
tractor con remodque de 3.OOD 1Zilogramos de
carga o 4.000? Actualmente po^seo el d'e 3° cla-
se^, que lo tengo^ j^ara conducir rnoto. Alguno^s
me han dicho qne también sirue ^ara conducir
tractcr con rcmolque, pero /^ara salir de dudas
mc diri'^iu a usted ^ara que, si le es posible, me
aclare e^tc- osunto y me diga si el carnet de con-
ducción de 2.a clase bastaría l^ara conducir di-
cho vehículo, ya que me ssría útil ^ara ofras
a^dicaciones.

Para conducir por carretera y ciudad un tractor, con
cualquier clase de remolque, sus conductores debe-
rán poseer e ir provistos d^ un permiso de circulación
de cualquiera de las categorías señaladas en el vigen-
te Código de Circulación, o, en su defecto, de un
certificado expedido por la Delegación Provincial de
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Industria, visado y registrado en la de Qbras Públi-
cas, que acredite su conocimiento de ias reglas de cir-
culación contenidas en el Código de la Circulación
por carreteras, según lo dispone la Ckden de 6 de
abril de 1951 del Ministerio de Obras Príblicas (Bole-
tín Oficial del 20 de abril de 195 I).

3.860

Salvador Font Toledo.
Perito agríco:a del Est^do

Plantación de fresa

Don Argimiro Pérez Coca, Cepeda (Sala-
manea).

Les agrad-^cería me iinfarma^ren sebre la plan-
tación de la f resa, época de planfación, distan-
icia entre ^iantas, a^,bonos que necesifa, cultiuo,
raego^s, clase de tierra, etc.

El interesado debe dirigirse al Jefe de la Sección de
Pub!icaciones, Prensa y Propa'anda del Mmisterio
de Agricultura, e interesar le envíen la Hoja Divul-
gadora núm. 34, que fué pt^blicada en octubre de
1945 y d^ la que rs autor el que suscribe. Tiene por
título aEl cultivo de la Fre,an. En ella encont-rará, coa
todo género de detalles e ilustrado con dibujos, di-
cho cultivo.

3.861

César Arróniz.
Ingeniero agrónomo

Polilla de la patata

Doña M." Josefa Vidarte, Peraleda de la Mata
(Ctíceres).

F•.n el terreno dedicado a huerta que tengo en
una ex^lotacióa de regadío, sembramos patafas
coloradas para el consumo d^ casa, y dcsde
hace tres años, y a pesar de almacenarlas ex-
tendidas en distinto local cada año, se obserua
que la pafata recolectada e,n julio y agosto, al
llegar a med:^ado^s de septíembre, se llenan de
marírosítas y^seguidameate de unos gusanos
que se in#roducen dentro del fruto, ha..iéndole
inservible para el consumo.

Díg►me si pu^de curarse la /^atata parn pc-
derla coasumir o si ^ilay que curar la simiente o
el terreao donde haya se sembrarse, con qué
producto y dosis a emplear t^or metro caadrad'o.

Por lo que ^ndica el consultante, lo que debe ata-
car a sus patatas es la llamada polilla (Gnorimoschems
or^erculclla), que se puede desarrollar en almacén. El
espolvoree de las patatas con un DDT del 5 pcr lU0
al entrarlas en almacén> las defenderá del ata.que de
la polilla. Pero la invasión viene del campo, y por
ello convendrá cuidar de no cubrir los montones en
el campo con las plantas, pues de ellas pasa a los tu-
bérculos la infección.

Asimismo interesa que ei local en que se conser-
ven sea lo más fresco posible, pero n^ húmedo.

Les tubérctrlos espolvoreados con el insec±^cida no
deben utilizarse sin mondar o lavarlos previamente

AGK t CULTUttA

MACAYA, S. A.
ofrece a los agricultores los siguientes insectici-

das y ftmgicidas, según fórmulas o importación

directa de su repreeentada

CALIFORNIA SPRAY CHEMICAL CORPORATION
RICHMOND (U. S. A.)

INSECTICIDA AGRICOLA

VOLCK
EL MEJOR

insecticida a base de emulsión de aceite mineral,

bien solo o con la adicíón de dinitro-orto-cresol,

D. D. T., LINDANE o NICOTINA, con ]o cual

puede cubrir toda la gama de tratamientos de

insectos en invierno o verano.

ORTHO MALATHION
Insecticida con riqueza en MALATHION técni-

co del 20 ó 50 por 100, el más eficaz contra la

«mosca del Mediterráneo» (Ceratitis capitata) y

la «mrosca del olivo» (Dacus ole^ae), así como

contra «pulgones» y «áoaros».

ORTHOCIDE
Fungicida conteniendo el SO por 100 de CAP-

TAN, el más eficaz contr.a el «mote^adon de los

frutales, aseo ^rando mayor rendimiento, mejor

preseutación de la fruta y muy superior conser-

vación de los frutos en almacén y transporte.

C E N T R A L.-BARCELONA: Vía Layetana, 23.

SUCURSALES.-MADRID: Los Madrazo, 22.
VALENCIA: Paz, 28.
SEVILLA: Luis Montoto, 18.
MALAGA: Tomás Heredia, 24.
ZARAGOZA: Escuelas Pías, 56.
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seguir Ringún procedim^iento sin que estemos se-
guros de que la exención d^l art. 151, si es que
cstá en vi^g^r, incluye también al trigo destinad'o
a piensos.

La exención que concede el art. 151 de la 01-den
mir.isteria! de 19 de noviembre de 1953 es concluyen-
te, preciso y clarc, ya que dice lo siguiente :

ccDe acuerdo con el art. 170 del Reglamento para
le aplicación del Decreto-ley de Ordenación Triguera,
de 23 de agosto de 1937, las operaciones de compra-
venta de trigos están exentas de toda clase de impues-
tas y arbitrios del Esfado, Pravincia y Municipio, irn
cluso el de Pesas y N(edidas, exencior;es que se gen^e-
ralizan para to^dos los productas que irttervenga, ad-
quiera o ocnda el Seroicio, continuando así en vígor
e1 criter7o establecido par I^ecreto de 27 de ocíubre
de 1939 sobre intervención del comercio y circuldción
de todos los cereales y leguminosas de grano seco.,^

No cabe duda, por tanta, que el trigo para piensos
distribuído par el Servicio Nacional del 'rrigo no pue-
de pagar el arbitrio que se pretende por el Ayttnta-
tniento al que la consulta se reñere, y debe impug-
narse la Ordenanza reguladora de dicha arbitrio ante
el Delegado de Hacienda por infringir ur. precepto
de tanta importancia para el desarrollo normal de la
economía agraria del país.

De no estar en plazo para impugnar la C►rdenanza,
creo que debe el cons^ltante recurrir en queja ante
el Servicio Nacional del Trigo, pues el criterio que,
según parece, tic:ne la Jefatura de la Sección Provin-
cial de la Administración Local, no es acertado, ya
qtte la exención es ampLa y completa, y precisamen-
te se ha reconccido así para evitar que los precios que
se impongan oficialmente se encarezcan con los arbi-
trios locales.

Mauricio García Isidra.

3.863 Abogado

Carnaza para cerdos

Almacenes Ytíñez, Lugo.

Semos fabricantcs de curtidos y en esta in-

dustria reunimos carnaza procedente de los cue-

ras vacuno^s. Esfas carnazas contienen cal y su1-

f uro, a cnusa de emplear ambos productos para

^elar los cueros en bombo. Tcnemos aparte una

pequeña granja agro/^ecuaria, y nas interesaba

saber si la citada carnnza podría emplearsc en

la alimentación de cerdos, ^roporción que ha-
bría de dárseles en la ce^mida y procedímiento
que tendríamos que em^lear para utilizarla co-
mo alimenio.

Lamento decirlo que no he podido encontrar datos
de análisis de las carnazas que cita entre una exten-
sa recopilación nacional y extranjera y, por tante, no
puedo aconsejarle sin que haga usted analizar pre-
viamente ttna muestra del citado ^ubproducto.

A mi juicio, el principal inconveniente ha de estar
en las malas condiciones higiénicas que pueden espe-
rarse, dado el tiempo que suelen permanecer las pie-

les sin tratamiento alguno desde la muerte del animal ;
pero en todo caso esto pttede determir.arse también
con un análisis adecuado.

Jaime de 7_uzuárregui.

3.854 Ingeníero agrónomo

Máquina sembradora

Dou Jesús Cabodevilla, Artaiz (Navarra).

Estoy interc^sado en la campra de una má-
quina sembradora, y /^or no ser muy corríente
en esfa tl'erra de los alrededores de Pam^lona
sembrar con máquina, tengo la duda qué siem-
bra resultará mejor sri a uole^o o a charro.

Se trata de unas tierras frondosas, con ,hume-
medad abundante, más bien excesiua en algu-
nas épocas de^l año, prapensats a las malas hier^
bos. Es^ero que co•n estas pocas explicaciones
m^ dé su criterio.

Desde luego, es preferible la siembra a chorrillo,
aunque resulten favorecidas las malas hierbas y hayan
^e combatirse con escardas manuales, mecánicas o
químicas.

La siembra a chorrillo en líneas paralelas, según
el sistema del Ingeniero Agrónomo don Carmelo Be-
naiges, permite cultivar las calles con binadoras, quc
hacen un excelente• trabajo provistas de rejas extirpa-
doras.

Por otra parte, los herbicidas, tan empleados ya en
ctros países, Ilegarán }ambién a generalizarse en Es-
paña y harán invuln°rables las siembras de cereales
a la invasión de malas hierbas citando las condicia-
nes del terrenc, como en el caso presente, sean favo-
rables a su desarrollo.

Eladio Ararvda Heredl^a.
3.865 Ingeniero agrónomo

Señas de una editorial

Uon Feliciano Saldaña, 7aragoza.

En cl númcro correspondiente a febrero del
corriente afio de AGRICULTURA, y en la sección
de Bibliograf ía, se da cuenta de un f alleto de
75 rágs. IRoma, 195f^), publicado por la F. A. O.
y titulndo nMecani'smos eleuad'ores de agua
r^ara rie?osn, ^o^r Molnaar (A.), que me intcresa
adquirir.

Camoquiera que no dan referencia que per-
mifa dirigirse directamente aI organismo donde
se pueda adquirir, agradeceré a ustedes me in-
formen al respecto.

Este libro está publicado por la Sección de Publi-
caciones de la F. A. O., cuyas señas son:

Señor Secretario de 1'Alimentation et Agriculturen.
Bttlletin Europeen de la F. A. O. Villa Borghese, Ro-
ma (Italia).

3.8b6 REDACCI^N.
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para quitar los residuos que puedan retener adheridos
cuando vayan a ernplearse para el consumo.

En lugar de aplicar el insecticida, puede emi^learse
la lucha biológica contra la polilla, por medio de su
parásito Trichogramma minutum, Pi cual puede soli-
citar de la E^tacién de Fitopatulo^ía Agrícola de La
Coruña, que le remitirá instrucciones nara su apli-
cación.

Miguel Benlloch
3,s0! Ingeniero agrónomo

Cobro indebido del arbitrio al trigo
para piensos

Un antiguo suscriptor.

En las tarifas de arbitríb^s ,y tasas de es^te
Ayuntamiento, en la Ord'enanza de Ins^ección
Sanitaria y Reco^nocimiento, se gravaba el ^a-
sado ejercici^o de 1956 la cebada, el maíz y eI
centeno, etc., cxce^to el trigo, con 0,10 ^or izi^
logramo. Los mismos co^nceptos ^or carga y des-
carga, 0,006 ^esetas ror hilegramo.

En el ^resente ejercicio, bas^ándose en que el
Servicio Nacional del Trigo distri'^buye trigo ^a^ra
^icnsos, a,pare^ce consígnado e^n otro a^art'aKlo
«trigo destinado a ^iensosu, 0,10 pesetas por
Inspeccíón Sanitaria y 0,06 ^or carga y des-
carga.

Nos opusimos /^ersonalmenfe al conocer las
^retensíones cstando^ al agravio el Presupuesto,
y por ^l Alcalds, a traoés de un Concejol, se
nos aseguró que no a^arecería en el ^resupues-
to la citada ^artida y que no realizásemos íhrr
pugnación alguna, ^uesto que esNaba conven-
cido de que el trigo desiinado a pi^nsos gozaba
de la exención que el a^rt. 151 de la Orden de 19
de no^uiembre le 1953 establecía para todas las
o^eracion's de com^ra-venfa o distribución qu,e
realice el Seruicio Nacional del Trigo, a^arte
que ne^ngún trigo ^odría destinarse a ^iensos sin
la interuención de dic ►o Orga^nísmo.

Asi las cosas, al introducir en el mes de ene-
ro pasaúo triga concedido por ed S. N. T. ^ara
t+ieasos, sc nos f ormula un cargo por arbit'rios
de 0,10 pesetas 1JOr /nspección Sanitarig y 0,06
por carga y descarga, aparte del timbre muni-

cipal.
Anfe nuestra ^rotecta, la A1caldía acccdió a

la deuolución ded cargo, ^ero nueuamente nos
conmc^na a su pago, amenazando con su remi-
sión a la ejecutiva, ya que, según la fefatu!ra
de la Sección Provincial de Administración Lo-
cal, estíma que «el expresado trigo nó goza de
exención del destinado a^anificación, y, ^or
tanto, no e^s^tá exento de dícho grauamen, de-
biendo fributar ^or dicho co^nce^to^, co^nforrne
rc'ge en la res^ectiva' tarifa jurídica de ese Mu-
nici^iou.

Queremós saber la opinióa de esa Asesoría
,%urídica res^ecto a estos puntos, trámites a se-
guir para que nos devueluan los arbitrios inde-
bidamente cobrados, ^uesto que no queremos

a^z e^ oecad^v^r
fnĜ u3able aliuo:
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^ CÁMARA OFICIAL SINDICAL AGRA-

RIA DE CÁCERES. - Memorla

correspondiente a 1 trienio
1954-1956.-Cáceres, 1957.

La Cámara Oficial Sindical
Agraria de Cáceres, presidida
por el Ingeniero agrónomo don
Clemente Sánchez Torres, y
que está haciendo una intere-
sante labor en todas las face-
tas agrícolas y sociales de la
provincia, acaba de publicar
la Memoria en que se resumen
estas actividades durante el

trienio 1954, 1955 y 1956.
Con gran acopio de datos, gráficos y fotografías

se pasa revista a su organización y distintos Ser-
vicios: maquinaria, capacitación, colonización, cré-
dito, tabaco, algodón, lana, etc., y de su lectura se
deduce que le preocupan hondamente a dicho Or-
ganismo tres aspectos de su agricultura, que va-
mos a detallar:

Uno de ellos es el gran impulso dado a la cons-
trucción de almacenes graneros, porque dicha pro-
vincia tiene dispersa su producción cerealista en
la casi totalidad de sus 2.000.000 de hectáreas de
superficie, porque sus medios de comunicación y
transporte dificultan el movimiento del grano y
porque el agricultor necesita disponer de un me-
canismo fácil y rápido de entrega para pagar sus
deudas, así como los arrendamientos, abonos y
aperos.

Otro aspecto destacable es la necesidad de co-
ordinar todas las obras y trabajos que se llevan a
cabo en la provincia, encaminados a la transfor-
mación en regadío del considerable número de hec-
táreas que han de ser sometidas a este procedi-
miento, obras que, si bien es verdad que están en
marcha las más necesarias, no son suficiente aún,
y las complementarias, como son corrección de
cuencas, ordenación de cultivos, diferentes etapas
de industrialización, etc., necesitan que estén sin-
cronizados en su confección y realización para que
las conversiones a ellas dedicadas no pierdan efi-
cacia y posibilidad.

El tercer aspecto es la mecanización del campo,
en lo que la Cámara ha hecho una interesantísi-
ma labor de propaganda que ha tenido como con-
secuencia un incremento importante en la meca-
nización, dentro de las posibilidades del mercado.
Además, la mecanización apremia, porque el cam-
po en general, y el cacereño en particular, está
sometido actualmente a un grave problema de emi-
gración, que se ha querido explicar con tópicos,

como son el sobrante de mano de obra, consecuen-
cia de dicha mecanización, y que el éxodo es pro-
movido por el bajo nivel de vida del hombre del
campo, olvidándose que la mecanización, hasta
ahora está en estado incipiente, y, por tanto, no
podía tener repercusión todavía en la mano de
obra asalariada, y, además, no se tiene en cuenta
tampoco que el nivel de vida del hombre del cam-
po no es el más bajo comparado con el de muchos
suburbios de grandes capitales. Las causas, pues,
son más colnplejas, y resulta más acertado pensar
en que las condiciones en que hay que realizar al-
gunas faenas agrícolas son duras; en que por el
paro estacional, impuesto muchas veces por las
cultivos dominantes, no es seguro un jornal per-
manente, y que, en los casos de pequeñas explota-
ciones, directas, no absorben éstas la capacidad de
trabajo de su propietario. Tampoco se puede ol-
vidar que el progreso industrial últimamente des-
arrollado en nuestro país, sin la contrapartida de
una industria rural diseminada, exige una gran
cantidad de mano de obra en condiciones más có-
modas que las del calnpo.

Felicitamos al señor Sánchez Torres por la ges-
tión que realiza al frente de la Cámara Oficial Sin-
dical Agraria de Cáceres, .y de la que es un com-
pleto reflejo la publicación que reseñamos.

Monographie des Tabaks.-
Die Tabak-Zeitung. Mainz,
1957.

En años anteriores el Alma-
naque del Tabaco publicado
por la editorial de referencia
tuvo una calurosa acogida, lo
que ha inducido a dicha en-
tidad a transformar dicho
Almanaque en una publica-
ción periódica, que demuestra
el desarrollo de esta rama de

la economía y la importancia mundial del más po-
pular de los lujos. Anuncia la editorial que se tra-
tará de una serie de publicaciones sucesivas seme-
jantes por su formato y tipografía, para dar una
impresión de continuidad.

En este primer volumen se publican muy inte-
resantes y documentados trabajos, entre los que
destaca uno sobre el origen de los diversos términos
relacionados con el tabaco; otro sobre las diversas
frases populares que en los distintos países se han
ideado para indicar varias fases de la fabricación y
calidad del tabaco. Un tercer estudio, muy docu-
m.entado, se refiere al estudio del tabaco como pro-
ducto agrícola, con datos estadísticos de todo el
mundo. Otros trabajos también interesantes y es-
cristos en un estilo ameno se refieren al papel em-
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pleado en la elaboración de los cigarrillos, a los
distintos tipos de filtros, a la venta de tabaco en
máquinas automáticas, a las diversas clases de pi-
pas, así como las distintas maderas utilizadas para
su fabricación, entre las que ocupa lugar preferen-
te la de brezo, y hasta un conjunto de caricaturas
y dibujos relacionados con el tabaco en distintas
épocas.

La edición de este libro está cuidadísima y pre-
sentada con un gusto admirable.

Symposium del potasio. - Un
volumen de 613 páginas.-
Berna, 1956.

En este volumen se recogen
las comunicaciones leídas en
la reunión anual del Instituto
Nacional de la Potasa cele-
brada en Roma en septiem-
bre de 1953, y entre los que
destacan como más intere-
santes para nuestros lectores
"Las formas del potasio en el

suelo", "Geología de los yacimientos potásicos en
España", "Las disponibilidades del potasio del sue-
lo y la naturaleza de los vinos", "La influencia del
mismo en la calidad del tabaco y sobre las enfer-
medades criptogámicas del arroz", etc.,

EXTRACTO DE REVISTAS

BREVIGLIERI (Nino).-Ricerche sui sistemi radicali
della vite.-Accademia ltaliana della Vite e del
Vino.-Siena, 1957.

En el presente trabajo se estudia el comporta-
miento del sistema radicular de Vitis vinifera sati-
va, en el Valle del Pó y en Toscana, comparando
las plantas francas de pie con las mismas injer-
tadas sobre varios patrones americanos, y usando
como tutores diferentes especies arbóreas, pero
conservando siempre las mismas combinaciones.

También se estudia el comportamiento de una
vid no cultivada de la marisma toscana que puede
referirse a Vitis silvestris.

La técnica seguida se basa en estudios prece-
dentes y permite seguir las raíces en todas direc-
ciones.

Se presentan fotografías y planimetrías de los
distintos casos estudiados, en las que se marcan
diámetros y profundidades de las diferentes raíces
de las cepas y de los tutores.

Se sacan abundantes consecuencias que podrían
resumirse diciendo que "el sistema radicular va-
ría con la influencia fisiológica de la vid, edad,
humedad, aireación, textura y naturaleza del sue-
lo y técnicas de cultivo (en la que se incluyen los
diferentes tutores vivos)".-L. H.

BREVIGLIERI (Nino).-Ricerche sulla differenziazio-
ne delle qemme e sulla micro e macrosporogene-
si nel "Sangiovese", nel "Canaiolo", yael "Treb-
biano" e nella "Malvasia del Chianti".-Accade-
mia ltaliana della Vite e del Vino.-Siena, 1957.

Como continuación de los estudios sobre la di-
ferenciación de las yemas y sobre la micro y ma-
croesporogénesis del peral, manzano, melocotone-
ro y olivo, comienza en 1953 los mismos trabajos
en diferentes cultivares de la vid, profundizando
sobre la biología fioral de las cepas de Chianti
(Breviglieri, 1946)

Las investigaciones cituhistológicas tienen por
objeto comparar los distintos cultivares en condi-
ciones ambientales bien deflnidas. Estos cultivares
son : Sangiovese, Canaiolo, Trebbiano y Malvasia.

Se hace referencia a la técnica de fij ación em-
pleada y a la cantidad de material observado.

Se fijan las fechas de aparición de los racimos
primordiales y de algunos caracteres distintivos.

También se estudian las épocas de aparición de
las yemas axilares, de los racimos en embrión den-
tro de las yemas, marcándose un intervalo de dos
semanas entre la aparición del primero y el se-
gundo.

A1 estudiar la morfología de la flor, se anotan las
fechas y orden en que aparecen sus diferentes par-
tes, sépalos, pétalos, pistilo y estambres, así como
las distintas fases del desarrollo del óvulo y de los
granos del polen.

Se comprueba que el número diploide de cro-
mosomas somáticos es 2n=38 en los cuatro cul-
tivares.

También se siguen con todo detalle las fases an-
teriores y posteriores a la fecundación, sobre todo
estas últimas.-L. H.
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losectlcldas agrícolas a base del Isómero "6amma" del NCN

"SU PER GAMAD IM"
Suspensión acuosa - Espolvoreo

"SUPER-CONCENTRADO DIMSA"
Dosificado en bolsitas

'"GAMAD I M "
Suspensión acuosa - Espolvoreo

INSECTICIDA ESPECIAL AL 25 % DE
HCH CONTRA LA PLAGA DE LA

LANGOSTA

Nexacloruro de benceno, 12 °/0 de isómero ^Gamma>,
^ • 40/45 °/° > >
• , 50/55 °/0 • •

F w B R I C A: O F I C I N A 5^

Paseo Yeserías, 61 Villanueva, n.° 31

Tsléfono 27 09 83 Telbfono 36 14 07

M A D R I D

CULTIVADOR EXTENSIBLE
para múltiples aplicaciones

El modelo pequeflo per-
m f t e trabajar índlatintar
mente con 5, 7 y 9 reJas, y
el modelo mayor con 9, 11
v 13.

Sus brazos, todos íguales
^ íntercamblables entre sí,
llevan un díspositivo de su-
^eción especial para poder
e^ecutar con la mayor fa-
cilidad y rapidez su mon-
taje y dlstrlbuclón en la
torma que se desee.

Montando en estos brazos
los accesorlos aporcadnres
^onvenientes, se obtiene un
apero de gran aplícación y
utllídad para marcar y for-
mar caballones para algo-
dón, mafz, etc.

Colocando cuerpos de ara-
do adecuados con los acce-
sortos comDlementaríos, que

sirven sobre demanda, se
forma un magniflco arado
Dolisurco, cubre - semlllas,
ara toda clase de laboree

superficiales.
Asimismo, c o n idéntíca

facílidad, se forma el sub-
iolador y escariflcador.

LJN APERO QUE RESUELVE VARL9S LABORES

CON EL MINIMO DESEMBOLSO DE DINERO

Modelo de utilidad regístrado y diatríbuído por

Comercial Agrícola Martínez-Usón, S. L.
Isaac Peral, 3 ZARACfOZA Tel^fono 27900

G'anaderos qUere^nos
co/aborar con vosofros
Desde esta Sección, el Servicio Técnico de
SANDERSA, 5. A., dará noticias mensuales úti-
les para la cría y alimentación del ganado.

ALIMENTACION DE LOS CERDOS
Dos caminos igua!mente interesantes se pueden escoger
para la alimentación racial de los cerdos. La elección de
uno u otro dcpenderá, en general, de las condiciones
partiCUlares dcl ganadero, que puede ser a la vez agri-
cultor, disponiencto en este caso de una parte al menos
de los elenlentos necesarios para componer la ración ali-
menticia, o bien puede tratarse de un industrial, cuyo
neí;ocio radica en el engorde en cebaderos de determi-
nado níimero de cerdos, sin producir directamente nin-
gún alimento

ALIMENTACION EN LA GRANJA
En este caso el criador debe proveerse de todas las ma-
terias primas necesarias para la composición de la ración
alimenticia de los cerdos, por lo que será mucho más
interesante, desde el punto de vista económico, adquirir
un alimento completo de alguna marca que dé garantías
suficientes.
Esta solución evita, además, los riesgos de adquisición
de materias primas de mala calidad, tan frecuentes hoy
en el mercado, y el trabajo de componer las raciones
con todos los inconvenientes que ello encierra.

AIIMENTACION DE lOS CEBADEROS
Lo más frecuente es que en la propia granja se cosechen
alimentos concentrados, tales como los cereales, e inclu-
so, las leguminosas.
El sistema de alimentación que recomendamos en este
caso, es el conocido método Lehman, consistente en su-
ministrar una cantidad fija -un kilo por ejemplo- del
complemento proteíco-vitamínico, necesario para equi-
librar la ración, variando únicamente las cantidades de
cereales o tubérculos de cosecha propia.
Como los componentes del complemento se han de ad-
quirir en el mercado con los riesgos que hemos mencio-
nado, la solución más segura es adquirir también el ci-
tado complemento de una marca conocida, que tiene la
ventaja además de incorporar las vitaminas y los oligo-
elementos, en las proporciones más convenientes,
Existe aún una tercera posibilidad, y es que los produc-
tos de la granja aptos para la alimentación animal sean
sólo de tipo forrajero, que es un grado intermedio entre
las dos situaciones que acabamos de exponer, y las so-
!uciones más convenientes serán las anteriormente apun-
tadas, una u otra, según los casos.

SANDERS
SANDERSA, S. A., Almagro, 26 MADRID - ieléf. 23 02 20



F . I . C . S . A .
(FOMENTO DE INTERCAMBIOS COMERCIALES, 5. A.)

Hermanos Miralles, 57 - MADRID - Teléfonos 25 87 81 y 35 25 02

TRACTORES Y MAQUINARIA AGRICOLA
«RENAULT» motor Diesel

«SOMECA-FIAT» motor Diesel

30 CV.

45 CV.

«KRAMER» (Alemania) motor Diesel 25 CV.

NEW HOLLAND - Maquinaria norteamericana pa ra

recolección y conservación de forrajes.

®

SERVICIO TECNICO, MECANICO Y REPUESTOS

PIENSOS
para la AVICULTURA

^Fabricaclón propia)

H A R I N A S de pescado, huesos,

alfalfa. - CONCHIILAS OSTRA, etc.

G r á n u I o s " M A N A"

MO^INO./'

]. lUPf1 ^DBORDfl General Franco, ^ 10Rfl60t0Teléfono 24002

V I V E R O S
Viuda de MANUEL GIMENO
Teléfono número 15

SABIÑAN ( Zaragoza)

Cultivos propios en CASETAS (Zarogoza)
3ucursal en Valladolid: Plaza Mayor, 17,

Hotel Madrid, Teiéfono 3814. Depósito; Pa-

seo del Cementerio, 11

^anco Hipotecario de España
CEDULAS HIPOT'ECARIA3 AL PORTADOR, al, 4, 4,60

y 5 por 100 y especiales al 3, 3,50, 4, 4,50 y 5 por 100
con exención total de impuestos que comprende, ade-
más de la tarífa II de Utilidades, :os que gravan la
emisión, negociacíón y transmisión de valores y todos
los actos, contratos y documentos que se realicen u otor-
guen relativos a su transmisión en Bolsa o PIGNORA-
CION EN EL BANCO DE ESPANA Y CONCREYTAMENTE
EL DEL TIMBRE.

Todas ellas privílegíadas, con carácter de efectos pú-
blicos, cotizables como valores del Estado y garantíza-
das por pt'imeras hipotecas sobre fincas de ranta segura
y fácil venta, síendo adtnitídas en pignoracíón por el

Banco.

PRESTAMOS CON PRLMERA HIPOTECA sobre flncas
rústicas y urbanas, amortizables de cinco a clncuenta
afios, con facultad de reembolsar en cualquler momento.
Yréstamos a Interés reducldu para finalidades especlales
(nuevas construccíones, mejoras an la proDiedad rústlca
y urbana, capital de explotacíótx en la agricu:tura y
sobre casas de rentas limitadas Dor la legislación espe-
cial de arrendamientos).

COENTA,g CORRIENTEB a la vista con interéa de 0,60

por 100 y a plazos.

Pídan detalles en nuestras oficlnsa:

MADRID: Avenida de Oalvo Sotelo, 10.

HARCELONA: Paseo de Gracla, 8 y 10.

VALENCIA: Salvá, 1.

SEVILLA: F'rancos, 10 y 13.

Se remiten cat8logos gratis
y a nuestros Delegados y ReDreaemtantea de provlncias.


