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5 de abril de 1952, 
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relaciona con 
ord'Cn ©conó- 

a las diferen- 
agrícolas, 1a re- 

ssl * mercados y pre- 
’’*> ooo'rdinacióin
? '(Mo ’ oi’g^nlsmos estatales 
’’"'á» (i» rePiere a ,pro- 
toá, ** “po económico agrl-

tTamarfoirmajcáón Industrial! poetie- 
irtof, neoeearia ¡para su consumo, 
(Peqiilene una apdenaoió.n con!un
ta con otros organisinoa mínis- 
terialles, tal 00.010 sucede con la
remolacha azucarera, el arroz, 
efl vino, ed aceite, el pimentón, Don Cristino Carola Alfonso, 

director general do Ganadería.

MEJORAR LA
RIQUEZA DEL
CAMPO ESPAÑOL
A este fin obedece la- actual organización 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA que

se expone en estas páginas

SE INTENSIFICA NOTABLEMENTE 
LA MECANIZACION AGRICOLA

etcéteria.
TamWón tiene encomendadas

\ tulss ■■h, 3u Servido de Es- 
y analiaa las 

:?'í»tai|e(,’’^dlsWcas a g r lóalas, 
d©l Ml- 

l®® orieniLacdonea 
P^ra efl partao-

? 1 dlolias eótadísU- 
distintos Informa- 

y sobP® I>re-
diversa índole

d® Tóonloa y 
lita „ ©9t lidia y

de aquellas 
por tener una

la Secretaría Ge-neral Técnica, 
po-r BU servido corresípo<ndienibe, 
todas las cuestiones reíacicnadas 
con la poilítloa oomerdal áfrico- 
'la, tanto en lo quie se refiere 
& las orleo'tacáon'es que Interesan 
ail Ministerio da A gr leu Itura 
ae tengan p r e s a n tes en loe 
acuerdos oomerciailiee con otros 
ipaíses como en la elaboradóin de 
planea geneiraJea sobre importa
ciones de e lamentos útlLee para 
la aigri cultura.

FénaiInMWte, Interviene da una 
manera muy activa, por medio 
de su Servido de Ajíbltraja Agrí
cola, en la resolución de cuan
tas cues, tío nos se plantean entre 
las diversas fases de piroducclóo, 
7 las transformaciones de deter
minados cosechas entre. los sec
tores agrícola y fabril. ।

Don Miguel Cavero Blecua, de
legado nacional del Servicio 

del Trigo.

OORDINACION, CREDITO Y CAPACITACION AGRARIA I
* fecundas medidas Introd ucidas por el ministro de Agricultura, señor Ca- = i
5 r»Li del Departamento, fu é la creación de la Dirección General de Coordi- 5
: El y Capacitación Agraria. £
i u ***olona?*'**'*"’® ^^í®***® media entre los t lempos pasados y el advenimiento del Movimien- = 
5 j l’tspio materia agraria tiene su reflejo más elocuente en la actual organización del 5 
S ’’üestnó de la amplitud y los medio s necesarios para promover y mejorar la riqueza = 
Î tí'''^®oión .®®®’®’ de impulsar secto r tan Importante de la economía. Pero una or- S '
S ^‘^'hácló'*'* compleja y varia como la que pr eoisa carecería de la máxima eficacia sin una S i 
5lii Una ít *0® diversos órganos. De es ta manera se consigue que la labor ministerial = ■ 

''''"lililí segura y pueda cumplir los fl nes que la planificación agraria del pais exige. = ■

EL hombre tiene que sustituir 
en la medida de lo posible el 

esfuerzo humano por el de la 
máquina en los diversas activida
des que su vida absorbe. La agri
oultura, que en la mayor parte 
de los países oonsume la activi
dad de un tonto por olento de su 
población elevadísime, no podía 
permanecer ol margen de esta 
tendencia.

Nuestras posibilidades, modes
tas, pero bien administradas, van 
dando su fruto, y el agricultor, 
desconfiando o a s I siempre, y 
muobas veces oon razón, de las 
Innovaciones, desea y pide le 
sean proporcionados aquellas má
quinas que lo experiencia ha con
sagrado a veces en explotaciones 
próximas, como de gran utilidad' 
y provechosos rendimientos.

Figuran en primer lugar los 
tractores, de los que actualmente 
existen en España unos I5.o(kl, 
en olfros redopdas. Salvo un nú
mero muy reducido, de fabrlca- 
elón nacional, todos I o s demas 
son de procedencia extranfera.

Aprovechando las looslolonea 
fijadas en los diferentes tratados 
comerciales, poro maquinarlo 
agrícola, ei Ministerio de Agricul
tura estudio y decide cuáles son 
de entre les ofrecidos, los mo
delos de moyor Interés, sopesan
do en ello las oaracterístloas, pre-

y garantía que el Importador 
representante ofrece para una 
esmerada y eficaz atención de 
servicio a los agricultores.

Como el número de unidades 
que se importan es inferior o lo 
demanda, ee forzoso que el Mi
nisterio de Agriculture Interven
go en su distribución, previo fi
jación del precio, a fin de que 
vayan o manos, no de quienes 
pudieran pagar mas caro, sino de 
aquellos agricultores que, por 
los oaraoteristioas de sus fincas, 
justifican un mejor empleo.

Periódicamente, la Dirección 
General de Agrioultura abre oon- 
oursos para la adjudlcaolón de 
tractores entre los agricultores 
que puedan justificar, oon docu- 
mentoolón fehaciente, que re
únen las condiciones mínimas 
que en las bases de aquéllos se 
establecen y que se publican en 
el “Boletín Oficial del Estado*’, 
procurando, además, su difusión 
en las provincias por la radio y 
Prensa local y dándose un plazo 
prudencial para la oresentaolón 
de documentación de las Jefa
turas Agronómicas.

Como es lógico, se da prefe
rencia a quienes cultivan produc
tos de gran consumo, Dgurando 
en cabeza la patota y remolacha, 
los panifloables trigo y centeno, 
asi como .el arroz, el olivar y las 
legumbres.

Cada concurso termina cuando 
han podido atenderse todas las 
peticiones de quienes cumplían 
las condicione.^ mínimas; se com
prende, por tanto, que su dura
ción depende del número de 
tractores que logren importarse. 
La media anual viene a ser de 
unos dos mil.

Mientras dura un concurso, a 
fin de no perjudicar a quienes no 
pudieron presentarse, por no es
tar en posesión de una finca 
agrícola durante el plazo de pre
sentación de documentos, la Di
rección General da Agricultura 
les admite siempre que Justifl-

El rastrillo do descarga lateral, formando las hileras que peco.
gerá. la embaladora automática.

quen aquel extremo en debida
forma, Instancias y documenta
ciones.

Comprendiendo que en muchos 
casos el modesto agricultor da 
bajo potencial económico no pue
de adquirir el tractor y los ape
ros precisos para su buen em
pleo, se entregan lotes de trac
tores a las Cooperativas del Cam
po, Cámaras Agrícolas y Herman
dades del Campo, una de cuyas 
misiones es la prestación del tra
bajo de aquéllos entre sus afi
liados, sin ánimo de lucho.

Además de los tractores, figu
ran, en primera línea, como ma
quinas bien conocidas por el 
agricultor, las segadoras, atade
ras y las trilladoras. De las pri
meras, el mercado absorbe unas 
2.000 anuales, y unas 1.000, de 
las últimas, cuyo oenso actual 
rebasa las 15.000.

Las trilladoras, de Indiscutible 
explotación en forma cooperativa, 
van desplazando rápidamente a 
les viejos trillos.

Alo se detiene el ansia del agri
cultor en las dos máquinas de 
rocolecclon citadas, y en los dos 
últimos años se manifiesta acusa
damente su Interés por la cose- 
obadora de' oereales.

Sin embargo, y basta tonto no 
se llegue por la puesta en riego 
de las grandes zonas regables y 
la industrialización agrícola ane
ja a las mismas, a la absorción y 
fijación de un elevado porcentaje 
de la masa campesina, garanti
zando la percepción de un jor
nal diario, que haga desopareoe*

el paro obrero, el Ministerio da 
Agricultura limita el empleo de 
estas máquinas, velando porque 
Bo se resten los Jornales que la 
siega supone, en aquellas zonae 
donde existe tal problema.

Otra máquina de reciente utilh 
zación en España, y cuya difu
sión será ráioida. es la recoiíedo- 
ra empacadora automática de fo
rrajes, que, formando equipo con 
la barra de guadañadora acopla
da al tractor y el rastrillo voltea^ 
dor hllerado de descarga lateral^ 
baoe posible-el cultivo económico 
forrajero, simplificando y acele
rando . la puesta en almacén do' 
las pacas, en condiciones paro 
una perfecta henificaclón.

Entre las máquinas cuya posi
ble difusión se estudia, figuran 
las cosechadoras de patatas y 
remolacha, cosechadoras de malo 
oon aplastamiento y empacad^ 
del tallo, cosechadoras de algo
dón, cosechadoras de aceituna y 
frutales, dispositivos elevadoreo 
para facilitar la poda y recoleo^ 
olón, aperos destrozadores do 
rastrojos y cuantas otras puedan 
ofrecer algún Interés para la me
canización de nuestras exploto» 
piones.

* a ley de 20 de diciembre do 
1952 sobre concentración parce
larla y la orden ministerial de ifti 
de febrero del año actual, dictan
do las normas de procedimlentoo 
para la puesta en marcha de loa 
expedientes, permitirá la Intensi
ficación de la meoanlzaoión 
agríoola en muchas reglones do 
España.

La embaladora automátioa n dejando el forraje empaoadOj
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lA DE EA PRODUCCION AORIUOIJ
Una amplia red de Campos Experimentales del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agronómicas para estudiar los cultivos adecuados
El Servicio de Experiencias 

Coordinadlas de Métodos de 
Cultivo del I. N. I. A. estudia en 

amplia Red de Campos Experi
mentales los medios de mejorar 
la producción agrícola, principal
mente en las’ tierras de secano, 
que constituyen más del 80* por 
100 de las cultivadas en España.

Hace ensayos de laboreo pro
fundo con arados topo, sin vol
teo de tierras, y de removido su
perficial, por otros medios. Se 
ocupa del abonado racional y con 
dosis variables de primeras ma
terias para deducir las óptimas 
econónxicas en coda caso. Expe
rimenta las variedades más re
comendadas por los centros es
pecializados y las alternativas de 
cosechas, también con cereales v 
leguminosas, asi como el culti
vo continuo o inlnlemimpldo de 
cereales, a base de fertilización 
adecuada. Trata Igualmente .de 
mejorar el contenido en materia 
orgánica del suelo, enterrando 
masas vegetales obtenidas én 
cultivos intercalares.

Su cometido inicial, y hasta 
ahora predominante, ha sido el 
de determinar los mejores méto
dos de siembra y escarda mecá- 
nicxi. La primera, disponiendo la 
st'mllla en líffeas y agrupando és
tos en estrechas fajas, eeparodas 
por InlervaJos o calles sin vege
tación, de anchura vuriable que 
íio laborean o barbechan con apa
rato especial en el transcurso del 
año.

Estas labores persiguen dis
tintos objetivos: unas veces po
dan ralees para guiar su coecl- 
miento, y mullen el suelo, siem
pre, para favorecer sus reaccio
nes bioquímicas. En ocasiones 
aporcan las plantas y. en todo 
coso, destruyen las malas hier
bas, limpiando el suelo con ■vis
tas a la anulación progresiva de 
los tastos de escarda a mano.

Como complemento a^ estudio 
de espaclamlenlos y agrupación 
de lineas, se realiza"el de 1« do
sis más convéntente de semilla, 
■ya que en algunos casos se ha 
observado que, a medida que és
ta aumenta, las cosecbas dismi
nuyen. Y, aunque no siempre 
ocurra asi, no cabe dudor de la 
influencia en la producción de la 
dosis de semilla utilizada.

Para conseguir estos distintos 
propósitos, hadan falta dos ti
pos de máquinas especialmente 
adaptados: una sembradora que 
permitiese disponer f á c límente 
las siembras en lineas simples, o 
ya p€ireadas, triples o cuádru
ples,- con la separación de las 

Contra las plagas del campo
El Servicio de PftopaUylogla ®
C y Plagas dd Campo, depen

diente de ía Dirección Genenl 
de Agricultura, tiene por su na
turaleza carácter estatal, tanto 
por las funciones de nefladóu oon 
el exterior, a- consecuencia de 
Convenios Internacionales, para 
Eírantizar condiciones fltosanl- 

rias precisas en ei Interoaimtolo 
de productos, como por la ne-- 
cesidad de actuar en el Interior
para conservar la riqueza agri- 
<X'.a nacional, que llene que ser 
defendida y protegida por una 
directa intervención oficial.

Así la plaga de langosta, que 
en 193 9 afectaba a 3 2.00 0 hec
táreas, con una intensidad de in
vasión nunca conocida en mul
titud de zonas, pudo dominarse 
en el período 1940-41 con una 
campaña de labo>res de sanee- 
núento durante el invlreno, que 
pe.’^mltió aprovecharlas para pos 
I-eriores cultivos, y con la apll- 
ooc.ión en la primavera de in- 
wctlcidas, a base principalmente 
de cebos envenenados, evitando 
con un gasto entonces de 35 
-pesetas po-r hectárea, los daños 
que la dispersión habría ocasio
nado’en 1.500.000 hectáreas: la 
Invasión se ha reducido en su- 
ce-íivos años, hasta alcanzar sólo 
unas 2.000 hectárMs en la pre
sente campaña, limite de tan 
e.srasa importancia que casi ha 
perdido la consMoracíón del ca- 
rácte." de plaga.

El escarabajo de la patata, cu
yos devastadores daños constltu- 
yenm gren preocupación en los 
ï«a..s’s que sucesivamente fué in
vadiendo, se combatió de ma
nera metódica desde que se com- 
TH'itbó en España, y ,no obstan
te la Imposibllidnd de lm,pedir 
BU difusión, se ha conseguido sin 
eniikirgo reducir los perjuicios a 
oua.nllas inapreciables, permitien
do a su vez Impla-ntar »1 trata
miento como servidumbre obli
gó da del cultivo, con un señala
do valor económico en la defen
sa de tan Importante riqbeza co
mo es la producción patatera.

La plaga de la “oruga clga- 
^era" que hace pocos años pro
dujo la alarma en las plantacio- 

de mojiraooa del ftincón de 
Ademuz (Valencia) por las »u- 
Of-sivas pérdidas de ooeecha, con 
amenaza d« deeapertdón dd ar-

bolado por los Intensos daños 
motivó una acción cdeetlva deJ 
Estado y de los siete Ayunta
mientos de la reglón, conslguióu- 
dose, con un gasto de 4,55 ipe- 
wtas por árboi y para los 80.769 
ártxyies tratados, salvar la pro- 
duoolón, calculada en unos nue
ve millones de pesetas; ejemplo 
que no ha necesitado nuevas ini
ciativas y que se sigue en la 
provincia de Teruel oon fa-vora- 
ble.s resultados.

El “arañuelo” del oli'vo viene 
siendo objeto de tratamiento co
lectivo mediante la fumigación 
cianhídrica en las .pro-vioclas de 
Jaén y otras varias, habiéndose 
©ñe-ctuado tales trabajos oon in
tensidad en la última campaña 
hiveirnoa de Jaén, que alcanzó

Para valorar la efloaola de un órgano e s, aln duda, lo mejor oonooerlo a través do aus 
realizaciones. Por eso, mejor que explicar al I actor técnicamente lo que es el Instituto do In
vestigaciones Agronómicas, es ofrecerle muestr as de su obra, tan Interesantes como estas que ‘ 
recogemos en nuestras columnas y que vienen II amando poderosamente la atención en su "stand” 
de la Feria del Campo.

Ellas dioen más de lo que podamos deol r nosotros sc^re este organismo en ol quo un 
equipo Importantísimo do técnicos trabajan en I a mejora de nuestra agricultura.

Campo do experhmolas del Servido Nacional del T aba, a en Granada.
fajas que la experiencia va dee- 
lacando como pneferlblea. Pro
veerla de un mecanismo distri
buidor de seirlllas más preciso 
que los exJsteptee en el merca
do, así como de reguladores de 
profundidad oon los que pudiera 
logroree una penetración de la 
semilla uniforme y perfectamen
te regulable, así como de otros 
ventajas que hicieran fácH y rá
pido en el campo los cambios de 
eepaelamiento. de profundidad y 
de tipo de semilla.

Pero, una vez nacida la plan
ta, precisa dar a sus calles loa 
distintas babores antes Indicadas. 
Unas veces de cava profunda, 
otras de tipo medio oon removi
do completo de la capa superior 
del terreno, otras de aporcado 
para estimular el ahíjamiento, y 
otras de extirpación de hierbas 
en babor muy superficial.

Estos dos tipos de máqulna’s 
. se han logrado. Y el Instituto 
NasclonaJ de Inveistigaciones Agro
nómicos presenta la sembradora 
universal “Virgen de Fátima”, 
Ideada por uno de sus Ingenie
ros agrónomos, el señor Benal- 
ges, y un aparato binador, del 
mismo Ingeniero, para las labo
res entre fajas de siembra en li
nees pareadas o múltiples.

La sembradora es utilisable 
con caballería y con tractor. Pa
ra este último caso dispone de 
un elevador especial que permití 
desembragarla y levantarla sobre, 
el suelo desde el tractor, con lo 
que has vueltas no requieren más 
espacio que el exigido por él, 
permitiendo el aprovechamiento 
máximo del terreno.

Con piezas complementarlas, 
esta sembradora realiza simultá
neamente el asurcado del berre

Brigada de pulverizaolón de frutales.

a unos 600.000 árboiee, efec- 
taiándoae tamibi^ ansa yos de 
nuevos aneecUoldaa pare le luche 
oonitra mencionada ^oga.

Le “mosca de la aceituna”, 
preoou'paclón de loe palees me
diterráneos, ha dado lugar a una 
Conferencia In/ternaclotnal, re cien- 
bomen'te o&lebrade en Florencia, 
en cuya Conferencia le Delega
ción eepañoia puso de manifies
to loe trabajos de Investigadóo 
míe metódicamcnite se han rea
liza do por los centros agronóml- 
oos del Ministerio de Agricultu
ra y los sei-vicios de aplicación 
a cargo de Jefaturas Agronómi
cas provinciales, de ‘ 'entre las
que Se m-enclona la de Tarragona 
que en la última campaña con

VISITAD el PALACIO 
DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA 

en fa Feria Internacional del Campo

no y la siembra pareada en lo 
alto de los lomos, análogamente 
a como resulta en el método tra
dicional de Castilla.

La sembradora figurará en ed 
stand girando sus ruedas como 
en el oampo y distribuyendo, a 
la vez, tres tipos de semilla de dis
tinto taniaño, con el fin exclu
sivo de demostrar bus múlUplee 
aplicaciones y fácil regulación de 
BU distribuidor.

También so exporten con es
tas máquinas fotografías de su 
empleo, así como de las cosechas 
obtenidas con los sistemas estu
diados, que en algunos casos han 
sobrepasado la enorme produc- 
(Món de 3.000 kilogramos de tri
go por hectárea en explotacio
nes conocidas de nuestro seca
no, duplicando oon frecuencia 
loa rendí míen toe normales. 

brolló al tratamiento de más de 
1.700.000 olivos, pon Ifl colabo
ración d« les organ 11 aciones 
agríoolna, siguiendo al emipleo 
de, loe “Mosqueros con Boduidón 
«tradUva de fosfato amónico", 
^UB ya oon&tátu’ye un método ne- 
temenite e opa bol, y al asi esti
marlo, fué reoomendado por le 
Ootfiferencde para su ensayo en 
108 diferentes patees.

Otros muchos elemploe de la 
•otlvldfid leí Seirviolo podrian ser 
citados como prueba de la etfl- 
cenola dOl mismo y de la pre
ocupación del Mini sterio de 
Agricultura por a-tender a. cuan
tos problemas plantea le deif&n- 
•a sanitaria de la produjcclón 
agrioofla.

Espléndlda cosecha de trigo obtenida por los nuevos métodoi, i

RESULTADO DE ONCE AÑOS 
DE TRADAJO EN U
SELECCION 
DE MAICES
Llama poderosamente la aten

ción el "stand" que el Insti
tuto Nacional de Investigaciones 

Agronómicas presenta sobre la 
selección de maíces.

■ En amplias vitrinas adosadas a 
las paredes de este "stand" se 
hallan representadas, centenares 
de variedades de maíces, híbridos 
sencillos y dobles, conseguidos 
con líneas puras autóctoneas, 
obtenidas por los técnicos de la 
Sección, dedicados desde hace 
once años a esta delicada labor. 
En dispositivos especiales, sobre 
estas vitrinas se hallan represen
tadas también toda clase de ma
zorcas, que al variar en dimen
siones, formas y color del grano, 
forman un conjunto tan abiga
rrado e interesante, que atrae 
poderosamente la atenóión, tanto 
de los técnicos como de los pro
fanos.

-Si la curiosidad prende en es
te "stand" desde el primer mo
mento, el-interés por esta clase 
de trabajos se eleva cuando es
cuchamos las explicaciones que 
se nos dan sobre el delicado y 
complicado proceso que la me
jora del maíz lleva consigo. Por 
ellas nos enteramos que el maíz 
h.brido es el resultado de diri
gir artificialmente (intervención 
de la mano del hombre) la acu
mulación en las semillas de- los 
factores positivos de Interés 
agrícola que se hallaban repre
sentados, separadamente, en las 
"líneas puras" de que se partió 
para construirla.

Que la materia prima, pues, 
para obtener los híbridos son las 
llamadas "lineas puras", y que 
para lograr éstas se suele partir 
de las variedades de polinización 
libre, o sean, las que hasta ahora 
empleaban nuestros agricultores 
por regiones cr zonas maiceras. 
La ardua y delicada tarea d e 1 
técnico scleccionador se halla, 
precisamente, en desdoblar las 
variedades de polinización libre en 
"líneas puras" o biotipos cons
tantes. Este desdoblamiento de 
-variedades en líneas se puede 
oomprobaj en algunos de los 
cuadros acristalados donde se 
representa esta disgregación, y 
es curioso constatar, efectiva
mente, las diferentes clases de 
espigas y coloración de grano en 
que una variedad común de 
nuestros agricultores so desdo
bla.

Cruzando dos a dos estas lí
neas puras, cuya planta y espiga 
tiene por característica general
mente su débil y deficiente des
arrollo, comparadas con plantas 
normales de maíz, se obtienen las 
llamadas semillas híbridas, que, 
sembradas en climas adecuados, 
duplican a veces el rendimiento 
unitario por hectárea de este ce
real.

Como la característica de los 
híbridos es aumentar extraordi
nariamente los rendimientos, "pe
ro únicamente la primera vez 
que se siembran", ha nacido por 
esta circunstancia una nueva y 
poderosa Industria agrícola, cual 
es la de obtención de híbridos en 
gran escala para su reparto a los 
agricultores. También nos ente
ramos que este comercio repre
senta para las casas que a esta 
industria en Norteamérica se de
dican, un valor anual que actual
mente sobrepasa los Ô.000 millo
nes de pesetas, y que en nuestra 
Patria podría alcanzar en pocos 
años los 100 millones de oes«- 
tas.

Hoy día puede afirmarse ejue 
el aumento de rendimiento con- 
.seguido en Norteamérica por el 
empleo de estas semillas híbridas 
supera anualmente los 30.000 mi
llonee de kilos. Esta fantástica

Vigoi híbrido provocado por el 
cruce de dos variedades espa
ñolas, mejoradas en consan
guinidad (planta del centro).

cifra ha sido valorada por los 
^técnicos americanos, en el senti
do de qye calculando el aumento 
de producción que en el maíz lle
va consigo el empleo de estas 
semillas, de haberse realizado 
hace veinte años ©n toda la zon» 
maicera de aquel pals (cien ve
ces superior a la dedicada en Esr 
peña a este cultivo) hubiera pa
gado con creces los gastos quo 
aquella gran nación ha realizado 
en la pasada guerra y los que la 
Investigación, estudio y desarro
llo de la energía nuclear llevo 
consigo. Parece algo exagerado 
todo ello, ¿no?, y, sin -embargo, 
con simples multiplicaciones qp* 
tendríamos cantidades astronó
micas del orden de 1 a s catorce 
cifras.

Respecto a la posibilidad de 
obtener híbridos autóctonos, 
también nos enteramos que es 
nuestra Patria el pais europeo que 
se halla en situación más pna* 
I^giada para trabajar en ír«“ 
escala con líneas puras propia» 
elendo a este respecto únicamen
te superada por Norteamérica 
cuyos trabajos selectivos en n»' 
ces no hay que olvidar se r ■ 
montan a la primera decena o 
presente siglo. La penosa -w 
iniciada por el 1. N. 1. A. en 
de desdoblar en líneas 
mayor número posible de var 
dades, se halla actualmente c 
pensada, ya que de 1 a s I»’’ 
éstas con que se trabaja se 
conseguido varios centenares 
estirpes garantizadas en puj 
y más de 400 se hallan en a 
zado período de observ^jj^ 
después de haber sido ucsc 
das por inadecuadas muy 
del millar de estas lineas y 
TODA NACION QUE DISPONGA g 
"LINEAS P U RAS”
TENDRA LAS MAYORES LA9 
DADES DE CONSEGUIR 
HIBRIDAS PROPIAS Y A^.5 
DAS PARA LAS MAS DlwJ” 10 
ZONAS DE'la misma, 
que la mayoría de las y. 
oes experimentales y de n 
gación agrícola de Europa s 
puesto estos últimos .gjjca-. 
máximo afán a la ardua y 
da tarea de conseguir sus 
pes puras.

Con V e r d a dera en
también nos enteramos d 
1951, el I. N. I. A. consiguió 
primeros híbridos sencillo 
pasado año, más de juo 
y 108 dobles que se nan^g 5) 
Jualmente sembrados 
experiencias que ía Red ja 
de Campos Experimem» 
Malz lleva en la actuallda 
do Interesantísimo 
algunos han dado y gupá* 
realmente s 
Flores a los
Ficanos que fueron 
en las experiencias conw 
camparativa.
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LOS CULTIVOS TRADICIONALES
Y EL FOMENTO DE NUEVOS

I A Ley de IB de Julio de 19B2 
L y Decreto de 31 de octubre 

del mismo año establecen las 
condiclonee que debe reunir una 
finca para merecer el honroso y 
(odioiado título de explotación 
ejemplar. El espíritu de estas 
disposiciones se cifra no sólo en 
premiar a aquellos propietarios 
que han convertido sus explota
ciones en ejemplo de organiza
ción, de técnica y de bienestar 
social, Bino también en estimular 
I aquellos otros que, por haber 
quedado como si dijéramos a mi
tad de camino, con la ayuda del 
Estado puedan en breve alcanzar 
la misma consideración para sus 
eiploUciones.

Al efecto se han establecido 
dos grados o denominaciones: 
“Explotación Agraria Calificada” 
1 “Explotación Agraria Ejem
plar". El referido Decreto deter
mina las condiciones que deben 
concurrir para otorgarlos y los 
medios y ayudas que el Ministe
rio de Agricultura proporciona 
para los que, si en el momento 
actual no las reúnen, puedan, sin 
embargo, llegar a ellas.

La Importancia de estas dis
posiciones es bien notoria, pues 
indudablemente se tiende a que 
existan unidades de explotación 
que constituyan un ejemplo de 
lo que técnica, económica y so
cialmente deban ser de modo ar
mónico las explotaciones agríco
las en cada región o zona, do 
acuerdo con sus características 
d» suelo y clima.

Las ventajas que a tales ex
plotaciones se les concede son 
Importantes, y ello es un incen- 
ti’o más para que la Iniciativa 
privada coadyuve al esfuerzo del 
Estado en estos fines. Las ex- 
Mociones para la expropiación, la 
concesión de préstamos, la adju
dicación de materias primas pa- 

la realización de las mejoras, 
a preferencia en los reparto.s de 

tractores, maquinaria, abonos, se- 
dtlllas, ganado y otras son fiel ex- 
ccnente del espíritu de la Ley, 
pora que los empresarios agríco- 
ospuedan convertir sus fincas en 

dn ejemplo permanente de bue- 
"0 ordenación productiva.

Hemos de salir al paso do una 
'"terpretaclón equivocada en el 
«ntido de creer que la Ley afeo- 
IÚ.U • ® los grandes pro-

Contrariamente, hay 
íioe teles beneficios 

a toda clase de 
cultores, por modestos que 

linro •’aste con que la
capacidad de 

DPoS familia. Para los 
JPetarios de mayor Importan- 
’limPA j”® on cuenta el maS ‘’,® obreros fijos que 
PicionR^J® 'as con-
rivienril habitabilidad de sus 
toda mejoras sociales de 
WobHA ’® ‘’“® en '» ex- 
' Sritui n *’’0"®«*®*’ material 
d . *’“® ’’epresenta para 
'incas* permanencia en las

®®to crl- 
Imcortln* o^P'otaciones agrícolas 
«MaÏÏÏ*®’, ®" '® maqul-
kien ést puedo emplearse si 
dio ®bopra mano de obra, 
‘“Ste do n en un inferior 
•icctoq PPaciucción de los pro-

"° Oebo significar 
’’filias en el número de
’’«PlotflíiA obreros fijos que 

éstn jOn puede sostener, ya 
a la* ueben ser proporciona- 

'’’il de |-®*\onsión y productivl- 
? 'fPíen y®!"®* Pon otra parte, 
’ 'afgo rt I ® mano de obra, a 
"’fa aiir/® ^’'o agrícola, servirá 
Son '® niqueza y pro- 
’’'’'’teia®® ’® explotación me- 

y 61 n°'*®®^’^®o'ón de mejo- 
*“Sog n'í u*®"*® esmero en los 

lu^^'lu.na'es y de conser- 
’’SíonA ®'**’*®mos que las ex- 
* faneea j ®'l®onplares deben sor 
•^’’ludlft j ’’bro abierto pa- 
k’Ofíiaera®® 'os agricultores de 
’’i niURh®’ ontre los cuales ha- 
' nreepii^o® Partidarios del “ver 

Í* ai ^hoJu®' hemos de slgnlfl- 
on^?i t**® f“®» ®' anali- 

S8n8aM'"®'one8 y requisitos 
’’ hoii ®® P®'*® obtener dl- 

títulos de explo- 
? ’afiepRn o^nacterlzadas, éstos 
Í’.®^<len*2n®*®'.osl*aiTiente a las 
uSn «^^'’’iobmico y social en 
h’^hca» B posibilidades do ¡“"'nSteS®'’?*'’® P®'*®’ 0' Pro- 

‘’® «anicultura ase- 
b#*" Juicio L®®.'*o®"«clones que, 
u’’^a Qn’.'^oban llevarse a ca- 
(i/'’'hDpr,° 'os propietarios que !«on a hacerlas pue- 
fí?®”oioR ri ®yuda, alcanzar los 
fpieria *‘®*’ ^“® son,'en 
>*.^00 dertL^ ° y estímulo para 
la*? «Opitai conocimiento 
qu^^ducciA»® mejoramiento do 
tam '«8 ohn ®8naria, sin olvidar 
V «onuiK®’’®® agnícolas, queP»?iÍ7.®" ® '® realidad 
ib Wn"?.’'";’ «• »ene-
<5 J"»t0sen tép- 

* *lda. humanos, de su

CULTIVOS MAS
BENEFICIOSOS
INDUSTRIAS
AGRICOLAS
UNA PREOCUPACION; 

PREFERENTE $
Es preocupación preferente del 

Ministerio de Agricultura encon
trar aplicaciones diversas a los 
productos vegetales y de la ga
nadería, no solamente para_con- 
sumo directo, sino también para 
qud- sirvan de materias primas a 
las Industrias Agrícolas en las 
que, merced a diversos procesos, 
se co-nslgue, la satisfacción de 
múltiples necesidades. Para ello 
tiene que coordinar el aumento 
de las producciones y la distri
bución de las cantidades de pri
meras nuterias obtenidas, para 
que. sin desatender las más co
nocidas utilizaciones en estado 
natural, puedan ser abastecidas 
las Instalaciones de Industrias 
como la enológica, las de grasas 
y de preparados de las fibras pa
ra sus aplicaciones textiles, las 
derivadas de la leche, etc., etcé
tera, con las que se consigue dar 
el más adecuado empleo a las 
producciones de las explotacio
nes agropecuarias.

Es un hecho de carácter uni
versal, que en el presente se 
tiende a la industrialización del 
campo, y para ello precisa pon
derar el fomento de plantas que 
sirven de base a tales industrias, 
atendiendo a su racional distri
bución. Para cumplir esa armo
nía, y, sobre todo, para vigorizar 
las respectivas técnicas que su
ponen mejorar el rendimiento y 
la calidad de las elaboraciones 
mencionadas, dedica la 
General de Agricultura 
losa atención para 
cuantas tienden a tal

Dirección 
escrupu- 
conceder 
fin y se

preocupa de modo especial en 
guiar a los productores con sus 
consejos y vigilancia para que 
toda autorización de nuevas in
dustrias responda siempre h una 
perfección d e 1 procedimiento 
aroptado por cada una. Esta labor 
no tiene solamente un aspecto 
administrativo, sino que está_en 
conexión con los resultados éx- 
perimentales y es producto de la 
investigación en los Centros y 
Servicios Técnicos del Ministerio, 
tanto dependiente de la propia 
Dirección General, como los del 
Instituto Nacional de Investiga
ciones Agronómicas, cuyos tra
bajos se tienen muy presentes en 
cuanto concierne a elegir 1 o s 
equipos de trabajo, maquinaria y 
útiles, así como los métodos a 
seguir, tanto de orden mecánico 
como bioquímico.

En Intima relación, la labor de 
Investigación y la mejora de las 
primeras materias adaptadas a 
los procesos de las industrias 
agrícolas respectivas, la recula
ción de las concesiones para es
tablecer o modificarlas, mantie
nen al Ministerio de Agricultura 
en misión de vigía, permitiéndo
le orientar a cuantos acuden al 
mismo, Interesados por conocer 
la manera de utilizar mejor, pro
ductos empleados hasta el pre
sente por cada industria, o la po
sibilidad de dar nuevo destino a 
otros del campo y de la ganade
ría.

De lo que antecede se deduce 
que ha de ser serena y medita
da la resolución de autorizacio
nes para Industrias agrícolas,, 
puesto que en ningún caso deben 
ser desatendidos otros aspectos 
de consumo de primeras mate
rias del campo, sobre las cuales 
el Ministerio de Agricultura tiene 
el conocimiento pleno para orien
tarlas de la mejor manera, pre
viendo las conveniencias de In
tensificar determinados cultivos y 
aprovechamientos, Iqcluso ensa
yando nuevas especies o varieda
des para satisfacer las necesida
des de la economía nacional en 
esta coyuntura de expansión In
dustrial, que tampajco debe lo
grarse a costa de restar elemen
tos, capitales, ni productos para 
el consumo directo, más que en 
la cuantía de las posibilidades, 
evitando el encarecimiento de los 
que son Indispensables en su es
tado natural, para el normal 
abastecimiento de la población.

La Dlneoclón General de Agrt- 
ouiltura, a través de su S»o- 

dón de Gutti vos, se ocuipa d© los 
asuntos referentes a (as distin
tas prod uceJ ones de secano y 
regadío : cereales, tegurntcosas, 
ipratenses, vid, O'Jlvo, plantae in
dustriales, agirlos y oíros fru
tales, plantas o r n amienltalea y 
hortícolas.

Ls-pecial mente ti ene en come- 
dada la api i edición de la Ley de 
17 d© julio de 1951 pora repo
blación de las proMncia* del 
Sur y Levante con vides de uva 
de mesa y. fruitales.

' De olivos 3© ocupa también, 
al objeto de salvaguardar ©ala 
importantísima riqueza, haciendo 
que se efeotúen ,previamente, co-n 
arreglo a la legislación de 1946, 
las reposiciones d© olivos víe- 
joa e imiproduotivos que han d© 
ser arrancados.

Respecto al naranjo, se vigilan 
tos nuevas plantaciones .para que 

. éstas 3© realicen en sitios ade
cuados y con variedades Idóneas.

Atiende a la ordenación de 
los cotos arro'ceros, y reciente
mente a la aplicación del De
creto de 28 de noviembre úl
timo sobre autorizaciones provi
sionales paira el cultivo d© arroz.

.Asimismo, ©1 Servido d« Plan
tas Medicinales, el cual dispone 
de campos de prácticas en la 
Gasa d© Camjpo, y circunstan
cial mente se pone an réJadóo, 
.para sus exiperiencias, con diver
sos centros oficiales y con agri- 
cultO'res interesados en e s tas 
producciones.

En relación con el estudio de 
oroblemas que puedan afectar a 
nuestras Co'lonias, está oreada 
una .Asesoría Técnica d© Culti
vos Coloniales y Tropicales.

Todo esto representa, como si 
dijéramos, la tutela a los culti
vos tradicionales, pero también 
dedica sus actividades a lo refe
rente 5.1 fomento d© plantas, 
que aun siendo conO'Oidas, pue
den considerarse como nuevas 
al efecto de su cultivo, sobre 
nuevas basies, y de ellas des
tacamos como las más km,portan
tes en la actualidad las siguien
tes, ©ntre las .plantes industria
les:

EL CULTI tro DEL RICINO
Ante el creciente ritmo de 

transfOMuaoIón del secano en re
gadlo, Se está estudiando la po
sibilidad de cultivar nuevas plan
tas que puedan alternar eoenó- 
micainente en regadío con las 
tradióonalea.

Ij'iÆ de las que pudiéramos 
llamar “plantas nuevas" es el 
ricino, ouyo aceite llene influs- 
trialfinente una gram importancia 
por las variadas aplicaciones que 
•presenta.

Hasta »1 momeóte actual, en 
España han sioo de .poca im- 
•portanda los cultivos de esta 
planta, abasteoiénd.JS© la Indus
tria. cuyas necesioaoes más esen- 
ela.les se olfwban en cuatro mil 
toneladas de simuante, casi ex
clusivamente de la importación.

El .Ministerio de Accultura, 
pendiente de la tutela de cuan
tos intereses agrícolas-industríe
te s le están encomendados, ha 
seguido atente la marcha d©l rn- 
teré» mundial, enire n.tras plan
tos, por esta del ricino, y a tra- 
vé.s de la Sección de 
de su Dirección General 

Cultivos 
de Agn-

cultura inició primero una la- 
DOT ae exiperlihentació>n y culti
vo en los canijpns de experien
cias de su berwcio de Plantas 
Medicinales, merced a cuya la
bor se fueron acumulando p«r«- 
oi'osos eJiementcs para iniciar una 
segunda fase, ya en marcha, de 
extensión del cultivo, en cola- 
bo'ració.n con la Estación de Gul- 
livos de los Grandes Regadíos 
de Sevilla, perteneciente al Ins
tituto Ndcicnal de investigacio
nes .Agronómicas, hasta llegar a 
encontramos en el mo^menbo ac
tual en que, con simiente de 
producción nacional, por una 
parte, y otras resultantes do -la 
muítAplicación de variedades se
lectas traídas do Nortoamófrioa 
y Francia, se ha podido sumi
nistrar a los agricultores, en la 
ipresente caí ni paña, semilla die 
cierta calidad para más de 600 
heotáreás do cultivo, cuya mar
cha y desarrollo so ^ue d© cer
ca por él Mlnlsiterlo^'urante este 
primer año.

No Se ha dojaido abando-nada 
la iniciativa privada, representa
da especial men te por los Indus
triales Interesados en esta pri
mera materia, con los que se 
marullene “ntlmo cointecto pa
ra asistencia y ase soramtente
téonloo, ya que es dá^o de aho
yo eU loOle escuerzo que dboLi

Una plante de ricino. Poda

Estudios para la repoblación 
de las provincias del sur y de 
Levante con vides y frutales 
UN SERVICIO DE PLANTAS MEDICINALES EN 
RELACION PARA SUS EXPERIENCIAS CON LOS

INTERESADOS^ EN
realizado'durante la presente 
campaña, llegando a contratar li- 
bnemeinte con los agricultores «i 
cuflUvo d© cerca d« 1.900 hec
táreas, suminisitirAiidoles la so- 
mllla necesaria. «

EL CULTIVO DEL LUPULO
Desde 1937 »e comenzó la la

bor de Jnarementftr el cultivo 
del lúpulo en España, creando 
para ello, en le Estación Ex,pe- 
rimente'l de Corufia, una Sec- 
cdón , especial que se encargara 
do toda la parl« técnica refe
rente a elección de variedades, 
métodos de cultivo, secaderos, 
tratamiento de enfermedades y 
cuanto 9e relaciona con los de-

EL BANCO ESPAÑOL DE CREDITO

FERIA INTERNACIONAL DEL CAMPO

Hemos visitado el magnífico pabellón que el Banco Español de Crédito ha 
levantado en la Feria Internacional del Campo.

el
sa
de

La vinculación de esta prestigiosa entidad a lodo cuanto se relaciona con 
desenvolvimiento de nuestra agricultura tiene su demostración en la exlen- 
red de sucursales—^47 en la Península, Marruecos, Baleares y Canarias—, 
las cuales más de la mitad se hallan establecidas en zonas netamente agrí^

colas y ganaderas.
Todos los olientes del Banco pueden utilizar estas instalaciones de la Feria 

del Campo, donde pueden encontrar conexión directa con la representación da 
su localidad respectiva.

32-08-00/243-244
Teléfonos del Pabellón del Banco-Español de Crédito

ESTA PRODUCCION
talles de preparación del lúpulo 
ipara su entrega a las fábricas 
de cerveza.

Esta labor tropezó con senas 
difiouTtades, en principio, tanto 
porque los precios ofrecidos a 
los cultivadores no eran muy 
r e m u n eradores, exigiendo por 
otra parte este ouRUvo el empleo 
de tutores caros y difíciles de 
obfeneir, co,mo en el aspecto in- 
dust.rlal por 
en aquellos 
encontraban 
d'e lúpulos, 
Alemania y

las facilidades que 
primeros años se 

para la Imiportaolón 
e s p o oiailimente de 
Checoslovaquia.

Con el fin da dar un nuevo 
Impulso a esta labor, se 'publicó 
el Decreto de 23 de mayo de

EN LA 

y limpia en el lúpulo.

1945, por al que se crea el Ser^ 
.JVício do Fomente del Lúpulo, 
dependióme d© la Sección da 
Cultivos, y 'SO convocaba a con-, 
ouioo público ndira la adjudica-, 
ció'n de esta taior en exclusiva/ 
en la misma forma quo se había 
hecho con éxito pana otras pro
ducciones a g r 1 coios como les 
te.xtiies, semillas, etc.

A (partir de esto momente, y 
adjudicada la labor a la Soclie- 
dad Española de Foim'ento del 
Lúpulo, integrada por todoi loa 
cerveceros españofles quo utill-, 
zan ©I íúpulo en la fabricación 
do cerveza, ha comenzado el des
arrollo en las zonas do Galicia, 
.‘\sturias, Santander, V a s c onitL 
Navarra y León, y que* por el 
momento se han considerado laa 
más aptas por sus climas hume- . 
dos, adecuados pana el buen des
arrollo de este cultivo.

Desde 1946, en que se obtu
vieron 4.3€0 kilos, ■ 
ido desarrollándose 
guíente ritmo:

la labor ha 
cotn el si-.

Año 
Año 
Año 
Año 
Año

1947
1949
1950
1951
1952

5.426 kilos 
6.609 ” 

23.036 ” 
60.029 ” ■

132.442 ” ;
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Recolección del algodón en Ecl}«,

EL ALGODON EN ESPANA
I A producción algodonera nacional en los últimos años ha seguido oficiales, eJ Importe del 60 por lOO’ restante. Además el Ministerio de 

creciente, aun contando con las naturales oscilaciones Agricultura, a través deJ Servicio del Algodón, afecto al Instituto de 
debidas a las distintas condiciones climatológicas de cada campaña. ”------*- ■■
Así lo ponen de manifiesto las siguientes cifras, que recogen las 
hectáreas cultivadas y las producciones anuales de fibra en ’ 'baJaa

IMPULSO oc
LOS CULTIVQ^
FORRAJEROS
Se trata de conseguir la normaU 
de producción agrícola y ganadeig
COOPERACION

Producción

de 220 kilogramos de peso en el quinquenio 

necldreas

Í9Í7-1951.

Año cultivadas balas

1947 ............................ 28.092 13.237
1948 ............................ 50.322 29.539
1949 ............................ 36.552 13.487
1950 ............................ 33.939 17.707
1951 ............................ 44.423 34.19-i

En el año 1951 se llegó a alcanzar la cifra más alta de todas las
Sbtenidas hasta entonces en la historia del cultivo.

Pero en el año 1952 esta tendencia creciente se ha hecho mucho 
más patente, al conseguir sobre una superficie de 67.494 heclárea.s 
una producción de 73.000 balas (dato muy aproximado, aunque no 
exacto, por no haber concluido aún la campaña de desmotaclón), m 
decir, una cosecha mayor que el doble de La que hasta ahora halda 
iidp máxima.

Pero como representativo del signo creciente de la producción, es 
•speclalraénte Interesante subrayar el aumento de lá superjflcle cul- 
zlvada, determinada do un lado por el exceso de producción de otros 
productos del campo y muy particularmente por las acertadas medidas 
de fomento dispuestas en la or/len del Ministerio de Agricultura de 
18 de enero de 1952, entre las que se Introduce una nueva modalidad 
©D la distribución de la fibrá en beneficio del cultivador. A éste se le 
Oíigna, de libre disposición, la que se obtenga del 40 por 100 del algo- 
(fl/m bruto que entregue en factoría, percibiendo en metálico, a precios

Ëi

Recolección del cáñamo
CAÑAMO Y LINO

LOS cultivos de cáñamo y lino 
han experimentado un aumen

to de supei^cle, llegando a alcan
zar el primero unas 10.000 hectá
reas, y el segundo, unas 14.000. 
Ee de destacar que no sólo se au
menta el culUvo, iino que también 
ee mejoran calidades y rendimien
tos y al mismo tiempo se fomen
ta la instalación de factorías de 
obtención de fibra, al amparo del 
d( creto de 18 de abril de. 1952, 
por el cual ©1 Instituto de Fomen
to de la Producción de Fitiras 
Textiles presta ayuda técnica y 
económica a los cu’.tlvadorcs de 
•stas plantas para la mecaniza
ción y raclnnalizaclón de. los mé-

Fomento de la Producción de Fibras Textiles, asegura al agricultor 
la compra de la fibra que le corresponcia a un precio remunerador, 
que se fija para cada campaña, con el fin de cubrir la eventualidad 
de tener que cederla a bajo precio por escasez de demanda. Y, pdr 
último, cuando el agricultor efectúe obras de riego, se le amplía el 
cupo de fibra, que le corresponde, hasta el 70 por 100 de la que se 
obtenga con el algodón que coseche.

Para la campaña que en estos días está en sus comienzos, es 
probable que se sobrepasen las 100.000 hectáreas de siembra, ya que 
el 30 de abril van contratadas 80.000 hectáreas contra 50.000 que 
había el año pasado en la misma fecha, y dado que el año ofrece bue
nas perspectivas, no es aventurado suponer que se llegará a las 
100.000 balas.

Es muy Interesante señalar que de los dos tipos de algodón que 
«e producen en España, americano y egipcio, de este último se lle
gará, stn duda, en 1953 a la saturación del mercado Interior, mientras 
que aún seguiremos muy lejos de-satisfacer Jas necesidades en fibra 
americana de la industria textil española. Por ese motivo, será pre
ciso en el futuro restringir la superficie dedicada a algodón “jumel” 
o egipcio, destinando el exceso a algodón americano, que tiene a su 
favor el cosecharse con anterioridad, con la consiguiente ventaja 
de dejar Ubre el terreno con mayor margen para la ocupación del 
mismo por otros cultivos.

El algodonero se extenderá progresivamente en los regadíos ac
tuales y, por su carácter de planta colonizadora, será de especial 
Interés en Jas nuevas zonas regables, de cuyo ritmo de transforma
ción dependerá, en gran parte, el futuro del .cultivo. De continuar 
con el mismo ritmo, se puede predecir que en un tiempo no lejano 
ee llegará a cosechar eir España el 60 por 100 de las necesidades 
nacionales, cifradas hoy en 350.000 a 400.000 balas anuales.

CO5fO es bien conocido d© los 
lectores, recientemente se ha 

publicado un decreto del Ministe
rio de Agricultura, con el fin da 
dar un considerable Impulso al 
cultivó de plantas forrajeras, es
pecialmente leguminosas, en de
terminadas fincas, situadas en zo
nas adecuadas para tales cultivos. 
TaJ disposición va encaminada a 
conseguí una progresiva normali
zación de nuestra producción agrí
cola y ganadera, orientando los 
cultivos hacia una prudente y ra
cional explotación a© la tierra. Es 
asunto, pues, de la ma.yor impor
tancia. la racional ordenación de 
los cultivos, con aumento de aque
llos qiie, mejorando las condicio
nes del suelo, a su vez proporcio
nan alimentos para el ganado y, 
por, otra parte, incrementan los 
rendimientos de cereales panifica- 
bles.

Una vez conseguida prácllca- 
mente la normalidad de alimentos 
de con.'umo directo de la pobla
ción humana, que al agricultor 
clertamenle le producen ingresos 
a corlo plazo, ha llegado el mo
mento de aumentar las superfl- 
ctes que antes se dedicaban a 
plantas forrajeras. Hace falla, por 
tanto, conseguir un incremento 
sustancial do nuestra producción 
ganadera o, lo que es lo mismo, 
di.sponer de mayor cantidad de 
carne para el consumo de la po
blación, con el fin de que el espa
ñol medio tenga asegurada la ra
ción proteica precisa, suministra
da hoy casi exclusivamente por 
las legumbres, fuentes de pro
teínas de los países de recursos 
limitados.

Es necesario señalar que, con

CON LA F.A.D.
la aplicación del decreto de 
rencla, se ha pretendido afnjKi,' 
solamente una parte del wobíf-i 
que el abastecimiento de ¿i 
presenta, puesto que además h» 
que resolver otra tarea de mb' 
envergadura, cual es la nejn^ 
de nuestros pastos naluraJes, bu 
primordial de so.'^tenlm lento ib 
nuestra Cabaña, lo cual llevóla, 
plíclta una labor ordenada j । 
más largo plazo que el Minb^ 
rio de Agricultura, por medio b 
sus organismos de investigata, 
ha emprendido también con Itó 
urgencia’; cooperando de esla mi
nera a los esfuerzos y ai Intítís 
que la F. A. 0. {Organización gí 
las .Naciones Unidas para la .ti- 
mentación y la .^gricullura) ti 
demostrado en todo momenlo.

Por último, quedan por dfí- 
car otros beneficios que de kifii 
cación del decreto se derivan y 
que afectan a la mejor eiplw-j 
clón natural de la tierra Tís 
son lá mejora qiie, en las aliena
ti vas del secano español, repí
senla la intco.ducclón de una i- 
gumiñosa forrajera, que restiluji 
a la tierra gran parte de los el*- 
menlos nutritivos precisos; l»s^ 
titución de parte de los borbeft t 
Improductivos por cultivos ren‘4- 
bles; las mayores dlsponibilidiót 
de estiércol,' derivadas del wú 
elevado número de cabezas de pi
nado sostenidas en la explolacifJ, 
que se’traducen en un Incremen
to de la materia orgánica del su^ 
lo; y tantos y tantos otros (|ww 
conducen, en definitiva, a uiio> 
table mejora de las condicione! 

.agrícolas y ganaderas del «Mh 
español.

tnallzar 
cultores

tivos, tio

desvelo

cluso 00

Í45

en Sevilla, agramado mecánico y factoría en Zaragoza (Laboratorio de clasificación de fibra),

todos de enriado y agramado de 
las fibras, con el consiguiente be
neficio, respecto a su coste, en re
lación con las operaciones manua
les que actualmente se, emplean.

En los nuevos regadíos, estas 
Îllantas deben tener un destacado 
ugar.

El Servicio del Lino preíende 
restaurar, al menos parcialmente, 
el pasado esplendor que tuvo esta 
fibra, determinando las zonas más 
aptas para la producción de una 
fibra de calidad, localizadas en zo
nas templadas del Norte y Centro 
de Españ.i y algunas no muy ca
lurosas del Sur.

Otra modalidad del cultivo en 
las zonas cálidas y en Marruecos 
ee el lino para obtención de se-

milla, quedando como subproduc
to una paja que e# apta para ser 
colonizada.

PUEBLO en la Feria 
Internacional del Campo 

(PABELLON 9)

.AQAVE8
El ’ mismo Instituto de Fibras 

Textiles, por mecllo de su Servicio 
de Fibras Duras, se ocupa Inten
samente del fomento del hene
quén, sisal y «apupe, en aquellas 
zonas y reglones que, por su cli
ma, son apropiadas para estos cul
tivos, como son el Levante y Me
diodía español, y además en Ca
narias, en donde actualmente se 
procede al cultivo del henequén 
en enarenados, después de "hechos 
los ensayos prellmlnaree con un 
buen resultado.

Las Importaciones de sisal pa
ra las manufacturas de hilo de 
agavillar y para las de pesca, es
peramos que en un plazo no leja
no queden suprimidas, o reduci
das al mínimo con el fomento de 
«stos cultivos.

RAMIO
Los problemas que tdene plan

teados la explotación del ramio, 
preocupación constante de tantos 
países. Se estudian atentamente en' 
el nuestro, no sólo por lo que se 
refiere al cultivo, sino también 
tendiendo a la obtención económi
ca de la fibra en sus fases de des
cortezado y desgomado.
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KENAF
Esta Interesante planta, a la que 

tanta Importancia se le concede en 
otros países, también en España 
llene actualidad, y en este año 
se hacen en gron escala los en- 
Myos de cultivo y obtención de 
fibra y semilla en varias reglones 
españolas,

Donaciones de equipos de laboreo 
mecánico y subvención es poro 

lo construcción de graneros
La política de mecanización de 

B19J0U00 es ou ojSb ojjsenu 
sólo en frías disposiciones lega

les, sino que se traduce en una 
realidad viva que se lleva a cabo 
con el mayor desprendimiento 
por parte del Ministerio de Agri
cultura.

Así lo demuestran las donacio
nes de equipos de laboreo mecá
nico que, con las máximas garan- 
tJas para cumplir dichas finalida
des, han sido realizadas por el 
Ministerio.

A tales efectos se ha dividido 
el mapa nacional en zonas, de tal 
manera que cada provincia que
da íntegramente Incluida en cada 
una de ellas, realizándose las ci
tadas donaciones en propiedad a 
las Cámaras Oficiales Sindicales 
Agrarias, y existiendo un servicio 
de Inspección de la Junta Nacio
nal de Hermandades y de la Di
rección General de Coordinación 
con el objeto de que no puedan 
desvirtuarse las finalidades per
seguidas.

La cantidad empleada en estas 
donaciones se eleva a 150 millo
nes de pesetas, de los cuales lOó 
fueron para equipos de laboreo 
mecánico y 45 p a r a almacenes 
graneros.

En cuanto a los equipos que se 
entregan con este fin, son muy 
completos, como puede verse por 
el siguiente que, a título de 
ejemplo, citamos:

• Tres tractores, I trldlsco re
versible, 1 ouatrlsurco, 1 blsur- 
co, 2 blsurcos reversibles, 1 bl-

disco reversible, I grada de 2 
discos. 2 arados grada, 2 r*- 
ques de 3/4 toneladas, ZtnlW ' 
ras, 1 motor eléctrico, I arrent ' 
dora de patatas y 1 arrobade ■

De esta clase de 
laboreo mecánico se han en 
gado entre 1952 y l?53, 
además, de otros equipos w 
cíales, como los de pro^P'^, 
para alumbramiento de agu»-- 
los que se han 
ocho a las Cámaras Ago • 
También se han donado _ 
de descarga lateral con p 
empacadora.

En cuanto a los 
graneros, pueden obtener- 
líos importantísimos parai । 
nanciación de la^ to:-
co-ncediéndo.se auxilios qye 
sisten en anticipos a rein 
subvenciones que 9^'®°, .pHclo- 
neficio de la Hermandad P 
naria. yjjj

Las solicitudes se 
por las Hermandades s 
de Labradores y Ganaderos 
vés de las Cámaras 5 
Agrarias a la Dirección v 
de Coordinación, Crédiw / 
citación Agraria. jj.

Dichas construcciones, P 
cíente disposición, WJ j. y H 
una capacidad determin ” 
ellas han de us Hef'
candas y maquinaria- ue 
mandades. )«•

Hasta la fecha 
porte de los graneros 1 
nados asciende, & 
veinte millones de

LIU iHiOSIl DE inShUIt
Al referlimos a un sector de la economía patria tan Importante como el de la 4

hay que olvidar que España es, ante todo, pala agrícola— no puede silenciarse ,
función que la Banca realiza en la Impulsión de la misma. „ m] lo® f

En ninguna época de nuestra historia ocupa la Banca una posición tan firme (join® n 
tiempos actuales. Posición firme en cuanto a la eficacia y potencia de su organlzaóió^ t 

cuanto a la seguridiad que ofrece a la clientela. Nunca como t
” I y solidez de los Bancos ha permitido que el atesoramiento iJ^ahO' !»
orientándose hacia loa depósitos y produciendo una movilización integral de esa rlfN®** i' 
rro sobre Ja que eJ sistema de crédito de loe Bancos produce una multipllcaclóp d '' 

serla posible sin la organización de la Banca nadonaJ a su actual e eficacia. or-
En efecto, alcanza Je Banca, con su difusión por todo ©1 país, con la perfección 

extendida hasta los rincones más apartados del país, una eficiencia y jg vM* 
dad de acción que nunca hfibia tenido hasta ahora y que ha servido e<n los nioine^^^¿^ o* 

vJbrtuitee pora hace»- poeJbJe la satisfacción de las más amplias neoeei crédito.
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ÉL GANADO BUSOA EN LA TWWU »U ALIMENTO

gií Kliliw SIS ite

níHi Miig ÎÏÜ gnggiíGi
8« pone ea eonooimjenlo de loe agrloui torea que los mis- ( 

moi euzilloe ecoDómlooe que concede el Ministerio de Agrl- \ 
culture t loe que adapten eue tractoree o motores UJoe dedl- ¿ 
cados a usos e^colae al empleo den petróleo podran también 
ser disfrutados por aquellos otros agricultores que, no pu- « 
di en do efectuar la Indicada adaptación por las oaracteris- ( 
ticas especiales de sus motores, los sustituyan por otros dis- ) 
Untos que consuman petróleo o gas-oil. /

OBJETIVOS DEL SERVICIO
NACIONAL DEL CULTIVO 
Y FERMENTACION

DEL TABACO
EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTES, 
KCIICIDAS Y ANTICRIPTOGAMICOS

Aunque se haya logrado nor
malizar el suministro a los agri
cultores de cuantas materias fer
tilizante» necesitan para sus cul
tivos, no por eso el Ministerio do 
Aíricultura ceja en su constante 
desvelo para lograr que no se in
terrumpa lo ya conseguido, e in
cluso conseguir una mejora del 
abastecimiento, con el con»!- 
guiente abaratamiento del precio 
de los fertilizantes. '

El incremento siempre cons
tante que venia experimentando 
•1 consumo de material fertili
zante en nuestro país se vi6 
bruscamente interrumpido por 
nuestra Guerra de Liberación, 
primero: y, después, y en mavor 
auantla, por las derivaciones de 
1* segunda Guerra Mundial.

En la memoria de todos están, 
Y nspecialmente el Ministerio de 
Agrleuitura no podrá olvidarlas, 
as angustias experimentadas eo 
“n agitado periodo.
b P*‘®®>sar gráficamente oh- 
« Idea, recordaremos que si bien 
• consumo de superfosfatos ha
cia alcanzado en 1935 la cifra de 
cas 900.(X)0 toneladas, y por Ip 

We se refiere a los abonos nitr-o- 
lanados, 300.000 de sulfato amó- 

co V 150.000 de nitratos, en nú- 
''®^®iTdos, en esos años de 

“cflagiación mundial, hubo 
■^aña en la que apenas pudi- 

una»
de superfo.sfalos. 40.000 

L . * ‘6 0QO de sulfato 
j^^'co; éstas últimas suminls- 
nimoi ^'■’30 esfuerzo de 
dn^ 1 ’ ^'’tonces, minúscula In- 
’“«Irla nacional.

lógico que circunstancias 
driM- provocaran 
elónIntervpn- 
li^, I ® sabiendas de 
ikin’ inconvenientes que este oía lleva consigo.
>fl otros Ministerio». 
Ilüvsp^ necesidad urgente de 
brpLn'.'® Pi'áctica, a la mavor 
Ï» iwi .^1^ posible, los provectos 
..^.^^entes, de creación do una

■ non DE HJl DE 15151515
^® -^Tejora de la 

’ihlro , molalada sobre 
‘fibain V. o sectores de 

V Q I Denética, Eco- 
flstí' Intraclonal. Tó- 

"^Liajos vienen a con- 
''ibiadn .. “ obtención de patata 

• ’’•Um (pre-original), 
la p í’ .'^o^Pnés, el Servicio 

' de Sie^nbra (que
1 ® Instituto Nació- 

***• Producción de Seml- 
W®»clrtn®i oLitiene por mulU- 
íliUl» “ patata llamada "orí-

Al
®n Feria del 

de <í® activida- 
^'^■eión, ha parecido 

PlaDin^^*’'’^^ exhibición en 
'I”®*® en ,®^^™das, y precisa- 

vfln! j representan 
* ^tarJA “creadas” por 

T-onzar al meroado 
An .y^rledad de garantía 

J-** ütru ^^Pi’.ña como en cual- 
í"®® de Q niho o diez 

Q’®*®cciond3 y entsayos 
» ^d^ ®“o las nuevos va- 

□ ® ’’hora la Estación 
íl^idácjftnL’^nzar proced-en de 

''echas en años 
r®'"otos: de

>a hv/
■ ,3 podrá contemplar 
pituitas vivas (ya que

vigorosa Industria propia de fer
tilizantes nitrogenados. Natural- 
meiXe, el Ministerio de Agricul
tura ha prestado y sigue pres
tando un máximo apoyo a estas 
PftúllzaciO'nes, al par que procura 
cue los precios de la producción 
autóctona estén en consonancia 
qpn los del mercado munuial; ya 
«.ue no puede olvidar que los 
íortilizantes son, para el agricul
tor, materia prima do una indu’- 
tria, que sólo puede abaratar su 
producción, cuando aquélla no 
resulte a precios elevados.

En cuánto a los otros elemen
tos fertilizantes de sales potási
cas, no sólo estamos más que 
bien provistos, sino que además 
exportamos un cuantioso superá
vit. Pura la fabricación de super- 
fosfatos, el país posee instalacio
nes Industriales suficientes para 
hacer frente a la demanda,actual 
y al aumento previsible en ún lu
turo inmediato.

El final de la segunda Guerra 
Mundial, no terminó en brusca 
vuelta a la normalidad en los su
ministros. ya que esto no se ha 
logrado plenamente hasta la cam
paña 1951-52.

Tan pronto como quedó entre
vista esta normalidad, el Minis
terio de Agricultura fue suavi
zando las medidas intervencionis
tas. a las que, contra su volun
tad, se había visto obligado. Hoy, 
prácticamente, el co-mercio de 
todos los fertilizantes se efectúa 
en régimen de libertad y el Mi- 
nlsWrio sólo se ha reservado la 
vigilancia en cuanto al abasteci
miento de las distintas provincias 
y a los precios que deben regir 
y a velar porque en los tratados 
de comercio se incluyen las im
portaciones sufiidéntés para aue ! 
queden cubiertas las necesidades 
de la Agricultura nacional.

El celo de nuestras autorida
des en materia agraria se extien
de, Igualmente, a determinados 

es difícil apreciar bien tubércu
los en «sta época del año) de 
seis de esas nuevas variedades 
españolas. De lo que no se va 
a ver allí, o sea de los tubércu
los, cabe decir que las varieda
des “Víctor”, “Amboto” y “.Ma
ri”, por el color rojo de su piel, 
hia,n de ser soliciladíslmas por el 
mercado, a lo que ha de agre
garse lo amarillo de la carne en 
algunas de ellas. “Goyen”, obte
nida de los mismos padres que 
“.Mari", es, sin einlwrgo, muy 
distinta corno tubérculo. Innece
sario casi es señalar que en cua
lidades de cultivo se ha exigido 
mucho a estas variedades; 
"Egea”, po-r ejemplo, brilla por 
su precocidad, si por su rustici
dad "Víctor”; “Goyen”. entre las 
tardías, viene, ensayo tras ensa
yo, quedando a la cabeza en 
cuantía de cosecha, en compe
tencia cen las variedades extran
jeras más aflamadas, siendo, ade
más, extraordinariamente resi.s- 
tente a la temible plaga del nill- 
dlú.

lista exhibición de plantas vi
vas será enmarcada por grandes 
planos de las fincas donde rea
liza sus trabajos la Estación y 
de la comarca circundante, a«í 
como por algunas fotografías que 
don idea de sus actividades.

Insecticidas y antiorlptogámlcos 
de gran consumo y cuyo sumi
nistro depende de circunstancias 
aleatorias. -

A nadie se le oculta la tras
cendencia de la lucoa contra las 
múltiples plagas que atacan a los 
cítricos.

El cianuro de sodio. Insecticida 
de gran Importancia, y que, por 
ahora, tiene que ser en su tota
lidad importado, nos ha faltado 
OQ los años pasados: afortunada
mente, hóy se dispone de canti
dades suficientes y ooslblllades 
de abastecimiento normales.

En cuanto a otro producto, 
también de groo consumo, el sul
fato de cobre, el país puede fa
bricar todo el que precisa.

La expansión que ,han experi
mentado algunas' industrias 
(principalmente la de seda arti
ficial), han trascendido lar gomen-

NUEVO METODO DE ElABORAUION 
DE VINOS (Sistema español E.V.E.V.j
PUEDE afirmarse que la Indus

tria enológica e« muy empíri
ca, porque no domina siempre las 

circunstanolos favorablee a una 
buena calidad, & pesar de que los 
lócnilcos, desde los memorables 
trabajos del gran Pasteur preci
sando el origen y características 
de las diversas clases de fermen
taciones, están perfectamente 
orientados en su Investlgaolón. ha
biendo llegado en sus ' Laborato
rios y en las bodegas experimen
tales a progresos notabilísimo».

3i los eíaboradores, aplicándolos 
a título de ensayo, compararan los 
vinos que ahora obtienen con los 
que conseguirían Introduciendo es
tos avances científicos actuales 
que se basan en la Microbiología 
y en la Físico-Química, se conven
cerían de que pierden mucho di
nero por imperfección de sus mé
todos de trabajo.

El motivo por que tales adelan
tos no se han extendido en las bo
degas ordinarias, radica en que la 
uva, en cuanto ha llegado a su 
com’pleta madurez, tiene qu-e re
colectarse Inmediaíamente, pues 
de lo contrario se pudriría, y en
trada eJi grandes masas, debe ser 
elaborada sin perder tiempo, reali
zándose el estrujado, el prensado 
y el encubado del mosto, el cual 
entra, por el contacto con los mi
croorganismos, útiles y no útiles, 
que están sobre Ta pJel de los gra
nos, en inmediata fermentación. 
Esta dura pocos días, de diez a 
quince como promedio. En tan 
breve período no es posible In
troducir perfeccionamientos nota- 
hle.s, máxime coincidiendo con el 
trabajo mecánico intenso de la bo
dega.

Ya se comprende que -se domi
narían con facilidad las fases 
esenciales de la industria enológi
ca, si pudiera conservarse el ju
go de la uva todo el tiempo que 
fuese, preciso hasta la época en 
que las oncrafinms mecánicas que 
hay que realizar hubieran sido to- 
Lilmente u'.timadas y pudiera de
dica eso toda la ojención a las fer
mentaciones . dirigiéndolas enn un 
erfterk) no empírico, sino riguro
samente téciuco.

Ninguna industria importante 
existe que no parta de primera 

mente en »1 equilibrio del consu-, 
mo de azufre, va industria ocu- J 
pa ya un rango Igual al de la 
agricultura en cuanto a necesi
dades.

Aunque nuestro país produce. 
bastante 
cubrir el 
taciones. 
intereses

azufre, es preciso ya 
déficit a base de Impor- 
Lógloamenie. los dos 
antes citados defienden 

«on ardor sus respectivas posi
ciones. El Ministerio de Agricul
tura debe declarar, paladinamen
te, que siempre ha encontrado 
buena voluntad por parte de los 
Industríales para atender un de- 
B0O de cesión, en anticipa, de 
cupos I pues si la Industria, en 
ocasiones, puede esperar, no su
cede lo mismo con la agricultura, 
cuyas demandas son, casi siem
pre, perentorias, y si no se 
atienda con urgencia, se llega 
tarde..., y con “daño“. 

materia almacenable; ¿qué sería, 
por ejemplo, de la industria textil, 
si el algodón o la lana no fuesen 
conservables y si tuviera que 
transformarlos en tejidos en el 
plazo de poquísimos días? La In
dustria de la cerveza, mucho más 
oompllcada que ¡a del vino, ha lle
gado'a su actual progreso gracias 
a que puede realizar fermentacio
nes en cualquier época del año 
oo,n pleno rigor técnico.

Els posible conservar el mosto 
Inalterable todo et tiempo que se 
quiera. Se consigue de una mane
ra sencJlla, adicionándole gas sul
furoso en la canlldad aproximada 
de un gramo por litro, pero preci
sa eliminar este producto químico 
sin que desmerezcan las caracte
rísticas peculiares de dicho jugo, 
cuando se le quiera poner en fer
mentación.

A principios de este siglo, un 
Ingeniero francés, M. Barbet, rea
lizó esta desulfitación, haciendo 
pasar por el mosto una corriente 
de aire, previo calentamiento a 
60* y aplicación del vacío; conse
guía de esta manera eliminar el 
sulfuroso, quedando el mosto en 
condición’ de fermentar cón leva
duras seleccionadas que sembra
ba en el mismo. El procedimiento 
era ellcaz, pero resultaba caro, 
por cuyo motivo las tiodegas, que 
denominó "Vinerías”, en las que 
se aplicaba su sistema, no se han 
prodigado.

La Estación Enológica de Villa- 
franca del Panadés, convencida de 
las ventajas de esta orientación en 
el trabajo de las bodegas, se pro
puso slmplitlcar la manara de eli
minar el sulfuroso de los mostos 
sullltados, y gracias a numerosí
simos ensayos y experiencias rea
lizadas en sucesivas cosechas des
de 1912, ha llegado a un givido 
de perfección tal que es posible 
dcsulfltar sin corriente de aJre, 
ca5or aplicado y vacío.

Aún más, el gas» tvafhónico, que 
en cantidades consido r a b 1 e s se 
despre-nde durante la fermenta
ción, es aplicable a la manipula
ción de estos mostos en su circu
lación sobre planos que facilitan 
una gran superllcle de contacto 
Win el aJre.

La dcsulútación por ol citado

íENTRO DB FERMENTACION DE TABACOS EN MALAGA

230 millones de 
la cosecha de la
El servicio Nacional del Taba

co, desde su creación, se 
marcó como objetivos:
Producir rama indígena, en la 

proporción conveniente, llegando 
hasta 35 millones de kilogramos, 
porcentaje Importante de los 45 
millones que aproximadamente 
consume España. 

procedimiento francés, tan com
plicada y cana, resulta por este 
método español enormemente ba
rata en su instalación y sjn con
sumo de energía (color y electri
cidad) en su funcionamiento.

Realizada lo desulfitación, se 
siembra el mosto con levaduras 
puras y seleccionadas, guiando el 
técnico lo fermentación de manera 
que en lodo su proceso queden 
cumplidas las conaiclones óptimas 
de trabajo de los microorganismos 
utilizados.

Se consiguen con ello las sl- 
giiJenles ventajas: El aprovecha
miento máximo del azúcar en be
neficio de la canlldad de alc*)hol 
del vino. La garantía de una bue
na sanidad de é.8te, porque han 
sido eliminados lodos los fermen
tos iiüc.vos. La posibilidad de ob
tener nuevos tipos de vinos y de 
mejorar ios ya existentes. El^pro- 
vechaiiuento de la gran cantidad 
de gas carbónico producido (de 
10 a 12 kilogramos por hectoli
tro) en manipulaciones de bodega 
y como elemento de combinación 
en determinadas industrias quími
cas, etc.

En la actual Feria del Campo 
figura la instalación de una “Vi
nería” de esta clase en pleno fun
cionamiento, presentada por la Es
tación de Viticultura y Enología 
de Villafranaa 
del grupo de 
tuto Nacional 
Agronómicas, 
dicho centro. 

del Panadés, dentro 
“stands” del Insu
de 
del

Investigaciones 
que depende

barricas conte-En una serle de ---- - ------
niendo mos'to desulfltado, el cual
ha sido oportunamente sembrado 
con levaduras de distintas reglo
nes españolas, llenen lugar fer
mentaciones absolutamente puras. 
El gas carbónico que se produce 
e.s captado en un colector del cual 
se reparte entre aparatos desulít- 
tadores, y una batería de tubos en 
donde barbota para transformar 
una solución amoniacal en carbo
nato amónico (abono) y una solu
ción de sosa ordinaria en bicar
bonato sódico (producto farma
céutico). Estas, aplicaciones son 
expuésLas sólo como demostración 
de una de las múltiples posibili
dades de utilización de este gt» 
carbónico.

pesetas importó 
campaña 1952-53

Mejorar las colldades de la ra
ma producida, con la ilnalidad 
de que nuestros tabacos puedan 
Ir sustituyendo odecuadamenle a 
muchos de los exóticos adquiri
dos, lo que supondrá evitar una 
exportación considerable de divi
sas.

Ha de estar satisfecho de la 
forma eíi que ha llenado el pri
mero de los objetivos, ya que en 
el año 1952 obtuvo una coscctia 
de veintiocho millones de kilo
gramos, próxlmi a la que como 
desiderátum se expone.

El segundo de lo.s objetivos, es 
decir, el de mejorar las calidades 
de la rama indígena, constituyo 
hoy el nervio de los trabajos del 
Servicio, centradbs preeminente
mente en el Instituto de Biología 
del Tabaco, centro Investigador, 
modelo en Europa, donde se lle
van a. cabo altas tareas, que. en 
la parte pertinente, son difundi
das por todo el ámbito nacional 
por el personal facultativo aféelo 
a las nueve zonas de cultivo de 
que consta la 
Servicio.

Al Instituto 
obtención del

organización del

citado se debe la 
híbrido 20, tabar.o 
mayor producción"capero” con

que la variedad Habano Vuelta 
Abajo de que procede; el Híbrido 
‘•196-C’', llanwdo vulgarmente 
Santa Fe, que, conservando cier
tas características de rusticidad 
de la variedad Indígena “Valen
cia”, mejora la calidad del pro
ducto;, y el Híbrido 251, obteni
do sobre la base de la variedad 
norteamericana Mariland, mejo
rando la combustibilidad, la ca
lidad y el rendimiento do tas que 
fueron primitivamente aclimata
das en España.

Estos estudios genéticos, inte
resantísimos, unidos a los de los 
suelos de España; la busca del 
abonado conveniente con reflejo 
favorable en la mejora de la ca
lidad; la experimeíiíación y ex
tensión d» nuevas prácticas da 
curado rrm -'«Tiaco y de la fermen
tación uli I mr del mismo que sa 
realiza m coloree Centros da 
Fermentación extendidos por to-, 
das las zonas tabaqueras espa < 
ñolas; la Investigación sobre las 
plagas del tabaco y los medios 
de combatirlas, etc., demuestran 
cumplidamente la elicacla dol 
Servicio Nacional del Tabaco y 
hablan elocuentemeole de cómo 
con fe y eplusiasm • <e pueden 
ir resolviendo las d-.cullades de 
aclimatacirm de esta '.manácea al 
medio español.

Y todo esto conseguido con un 
s ivieio pequeño por el número 
de. sus empleados, y que, sin em
bargo, resulta eficiente, ya que 
todos ellos tiene como norte de 
sus aspiraciones el servicio de Es
paña y el llgraf para la Patria la 
riqueza que supone para el agro 
el cultivo del tabaco, caiya cose
cha en la campaña 1952-53 ha 
supuesto para el campo la tmpor-t 
tante cifra de más de 32<í millo
nee de pesetas.

SGCB2021



EL CONSUMO
DE PETROLEO
en los tractores y
motores^ agrícolas

La C. A. M. P. S. A. está montando una extensa 
"red de aprovisionamiento, siguiendo las Indica
ciones de la Dirección

La mayor parte de los traoto- 
res agricolas provistos de 

motor de explosión que tralbajan 
en el mundo lo hacen oonsu-

miento. Esta red de surtidores 
será coimipil otada con num'C-^sos 
puestos de reven'ta de petróileo 
«n envases situados e*n aquellos

General de Agricultura

TORO OI RAZA QAtjLICM RUBIA MEJORADA jOARANON ZA MOR ANO LEON ES

iweiido petróleo; concretamenle, - puelbloe que tes Jefaturas Agro- 
podemos decir que en Italia e nómioas señalen, de acuerdo ooo 
Inglaterra emplean este carbu
rante cerca del 80 por 100 del
número total de Lnaotopes, In-
oluyendo 
dolados 
como es 
gasoil.

Po-r eJ

en este número lo« 
d>e motor dieeel, quie, 
sabido, funolonen ooo

oonlnarlo, en España la
caM totalidad de los tractores agri 
colas de motor de explosión han 
traLxajado hasla ahora con gaso
lina, y como son grandes las 
ventajas ^que pueden derivarse 
para los agricultores del empleo 
en sus motores de un combus
tible especial de bajo precio, y 
distinto deH que usan los de- 
iniis motores, el Ministerio de 
Agricultura ha decidido imipul- 
sar la difusión del petróleo en 
nuestras explotaciones agrícolas.

Para facilitar a ios agriculto
res el aprovisionamiento del nue
vo carburante, la C. A. M. P. S. 
A. está montando una extensa

les solicitudes de suministro de 
dimito oarburante que les for
mulen los agricultores.

Por O'tna parte, »1 Ministerio 
de Agrlc'uil'tu.ra, en su deseo de 
contribuir a la sustitución del 
empleo de la gasolina por di pe- 
tráteo, concederá I m p o rtantes 
«ubvenclones a aquellos agricul
tores que cambien o adaptem sus 
tractores y motores fijos al nue
vo carburante, mediante eil mon
taje «m los mismos de los dls- 
poBitivos apropiados, siem^pre que 
Mitos sean de los modelos apro
bados por dicho Ministerio, des-
puée de conocer los resultados 
que se ohlengan en los/ensayos 
técnicos realizados por la Es
tación de Mecánica Agricole del 
infirt.i'tuto Nacional de Investiga
ciones Agronómicas.

La économie que puede obte
nerse con el empleo del petró-

red de surtidores de petróleo en leo agrícola es muy notable, paies 
los emplazamientos señalados por con los precios actuales de és
te Dirección General de AgricuJ- te y de la gasolina llega a ser 
tura, después de un estudio de- ' ' . . -
tenido de la distribución de trac- de trabajo de un tractor de pc-

de unas veinte pesetas por hora

topes actualmente en funciona- leinda media.

ENSEÑANZAS
PRACTICAS AL
A CRI CULTOR
Los campos de 
experimentación 
y demostración

La ordenación de los Servicios 
Oficiales para el Impulso del 
fregreso agrícola por medio de 

I Iijvestlgacjón, d e m ostración, 
divLílgaclón y enseñanza es el 
principal cometido de la Sección 
segunda de la Dirección Cerne ral 
de .Agrieullui^a.

Para el complejo estudio del 
problema agrícola nacional eo 
relación con la experimentación 
de carácter local, existen en to
da le nación una red de cam
pos llamados de Experimentación 
y Dempstraclón.

, Sus trabajos, stemipre orienta-, 
dos con arreglo a Jas caraoteiris- 
licas agrícolas de la reglón en 
que se hallan situados, • tratan 
de llenar el vacío que existe en
tre la InvestígacJón y la dlvuJ- 
g-icuón, poniendo al a Icol ce del 
agricultor los resultados cientí
ficos y los progresos de todo 
OTCte-n conseguidos eo las exjpe- 
renclas que realizan, mostrándo
les sus resultados en el mismo 
«ampo y divulgando en la Pren-' 
sa, en folletos y en conferencias, 
cltmo haría mejor las cosas, có
mo aumentarla . su producción, 
economizarla dinero y por qué 
medios ganaría más sin elevar 
el precio de sus productos, que 
es k» que en definitiva se per
sigue.

La tarea en general compren
de todo lo referente a Oilvlcuíltu
ra, análisis de aceite y orujos, 
cultivos arbóreos, agrios, fruía
les y moreras, ensayos de va
riedades de patatas, remolacha 

forrajera, lúpulo, trigo, tabaco, 
Iplantas medicinales, algodón, ca
ña de azúcar, arroz, malees In
digenas e híbridos, cúlüvos de 
huerta, frutas tropicales, viticul
tura. estudio de Injertos y de 
vides americanas y, en general, 
sobre todos aquellos cultivos de 
Interés para la región de que se 
tíMte.

También enseñan al agricul
tor el tratamiento indicado para 
le lucha contra las distintas pla
gas del campo y el manejo de 
la moderna maquinarla por me
dio de cursos de divulgación.

En la mayor parte de ellos, 
existen paradas de sementales 
de ganado vacuno, lanar y por
cino para el mejoramiento del 
gonado de su zona.

Dependen de esta Sección, tam
bién, las Elstacione^ Experimén
talas de PaJerk'ta y Palma de 
Mallorca y las Enológicas de 
Haro, Requena, Reus y Palma 
(M Condado,

En más de 67.200 millones de pesetas 
puede valorarse la riqueza ganadera de

España en todos sus aspectos
LO0 problemas qu« tiene plan

teados la ganadería española 
y las dlreotrlceB para au mejora 

han sido tratados maglstnalmente 
Eor el director general, don Cris- 

no García Alfonso en una re
ciente conferencia, de la que va
mos a tomar los conceptos más 
importantes.

Valorar nuestros efectivos ga
naderos actuales constituye un di
fícil empeño, dadas las ocultacio
nes que, por temor ai Pisco-, rea
lizan nuestros aldeanos. Sin em
bargo, con las estadísticas oficia
les últimas—del año 1950—puede 
fijarse, aproximadamente, esta va
loración, que siempre ha de resul
tar por,bajo de la realidad.

Efectivos ganaderos españoles: 
caballar, 607.438 cabezas; mular, 
1.078.776; asnal, 746.749; vacu
no. 8.800.180; lanar, 16.921.303; 
caprino, 4.221.769; porcino, cabe
zas, 2.668.111; aves, 21.867.552; 
conejos, 4.227.463; colmenas f., 
423.120; colmenas m.. 221.4Ü7.

Estas cifras representan un va
lor de 30.673.062.210 pesetas. Pe
ro este total, con ser considerable, 
no refleja por sí sólo el valor real 
de nuestra ganadería, puesto que 
es preciso añadir el de los pro-

duotos que de un modo oonUnuo 
dan los animales por el desarro
llo de sus funciones, tales como 
trabajo, carne, leche, huevos, la
nas, miel, cera, eto. Hecha una 
baja capitalización de estos pro
ductos, tenemos un valor de pe
setas 36.627.500.000, que, suma
dos a los anteriores, nos dan un 
total general de 67.200.552.210 pe
setas;
. Els decir, que la ganadería es
pañola representa en al complejo 
económico nacional una cifra que 
desborda los 67.200 millones de 
pesetas, cifra ímpreslonaiya que 
Justifica la atención extremada que 
el Gobierno del Caudillo otorga a 
sus múltiples problemas a través 
de su Eiepartamento de Agricul
tura, regido por personalidad tan 
competente y entusiasta como don 
Rafael Caves tan y.

Y el problema es en sí mismo 
arduo e Importante, si tenemos en 
cuenta los múltiples factores que 
Juegan en el Incremento de nues
tra ganadería, dadas las variadas 
y complejas condiciones de la geo
grafía pecuaria española, tanto 
por lo que se refiere al clima co
mo a las diferentes zonas de cul
tivos y su falta de Integración con

•1 desarrollo ganadero. Por ello, 
y como síntesis, puede decirse 
j^e en España la Cabaña se man- 
Uene en buena producción, cuan
do las condiciones climatológicas 
se muestran del todo favorables. 
Por ej desarrollo de la vegetación 
nerbaria espontánea. En esta for
ma la ganadería pasa de situacio
nes altamente lisonjeras a épocas

»as y parasitarias que pbr su9so> 
lapadas o confusas manifestae», 
nes escapan del interés del gaci. 
dero y, sin embargo, van envile. 
ciendo con paso seguro nuestra 
cabaña, mermando paulatinameoti 
sus producciones, tan necesaria 
para la alimentación humana i 
para las industrias zoógenas.

La disminución de la natalidij 
en el ganado de producción misde deqliv-e, ya que la zona, seca, „ . _____

donde las lluvias son escasas, re-^ estimada, vacuno lechero yéqulfc 
dos, causada por enfermedada Ipresenta más de las cuatro quin

tas partes de la superficie nacio
nal.

No

LUCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES DEL 

GANADO
vamos ai hablar de la me-

Un(

in

BANCO CENITAL
ALCALA,-49 Y BARQUILLO, 2 Y

MADRID

Oficina Central, 294 Sucursales y 72 Agencias 
en Capitales y principales plazas de la Penín-

sula, Islas Baleares, Canarias y Marruecos

Capital en circulación
$ Fondos de reserva

4

300.000.000 de pesetas
365.000.000 de pesetas

Corresponsales en todas las plazas importantes 
de España y del Extranjero

Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el núm. 1.3u8

Jora de nuestra ganadería del plan 
general que desarrolla el Ministe
rio de Agricultura’, a través de la 
Dirección General correspondien
te, por la, desmesurada extensión 
que habríamos de dar a esta cró
nica. Sus múltiples aspectos téc
nicos no son de este lugar, y por 
ello vamos a reducir nuestra ex
posición a la lucha contra las en
fermedades y paraaltosls, desarro
llo que ha alcanzado la Insemina
ción artificial y acción oficial en 
la ordenación ganadera.

Recobrada y superada nuestra 
Cabaña nacional, después de las 
destrucciones producidas durante 
la guerra civil, estos dos aspectos 
han alcanzado una Importancia 
nunca conocida en nuestra Patria, 
por lo que tan sólo a ellos vamos 
a referirnos.

La ganadería ha de gozar de un 
buen estado sanitario. Mermada su 
vitalidad—dice el señor García Al
fonso—, disminuida su fecundidad 
y empobrecidos sus rendimientos 
por la enfermedad, lo que debe 
ser manantial de bienestar y pros
peridad social Se transforma en 
azarosa industria cuyos problemá- 
llcos beneficios están ligados a 
otros factores ajenos a los que, 
legítimamente, les son propios.

Para evitar esto se requiere una 
política de higiene pecuaria que 
tenga por base ia policía sanita
ria dirigida, para lo cual el Mi
nisterio de Agricultura, ce* clara 
visión, preparó la ley de Epizoo
tias, que las Cortes Españolas han 
aprobado.

Mas el espíritu de hermandad 
y de mutua colaboración que la 
estructura social de la España de 
hoy demanda de todos los espa
ñoles hacen que esta ley de Epi
zootias abra una brecha en la mu
ralla que protegía el Individualis
mo del ganadero. Este, que es 
dueño de sus ganados, no lo es 
de la enfermedad contagiosa que 
puede atacarle y, por tanto, esta 
ley le obliga más severamente que 
las anteriores a notificar a las au
toridades la presencJa*en su ha
cienda de alguna de aquéllas, que 
por su carácter altamente dlfusl- 
ble y contagioso, constituye un 
efectivo peligro econi^lco y so
cial para la riqueza nacional.

Enfermedades como la glosope
da, la perineumonía, la peste por
cina, la viruela ovina, entre, otras, 
no pueden ocultarse a pretexto de 

■ que las medidos a poner en prác
tica para combatirlas irrogaría 
perjuicios a los ganaderos, ya que 
llevan consigo perturbaciones en 
el orden económico difíciles de 
prever, pero siempre de elevada 
magnitud.

Unase a lo económico la respon
sabilidad social que dicha conduc
ta originaría sí las enfermedades 
que se ocultan pueden transmitir
se al hombre, y nos explicaremos 
por qué la ley de Epizootias ha 
centrado la Intervención oficial de 
forma preferente tan sólo en aque
llas enfermedades que de forma 
Imperativa tiene que combatir.

La ley no se limita al estable
cimiento de una serie de precep
tos encaminados a anticiparse o a 
combatir en sus primeras mani
festaciones las epizootias, sino que, 
recabando para el Estado la res
ponsabilidad' de la obra, ha de or
ganizar y ejecutar por servicios 
especiales campañas de lucha con
tra enfermedades Infectocontaglo-.

del aparato reproductor devirií-M 
da naturaleza y las parasitosisdtl ■ 
ganado de renta, que limita ni 
cantidad y calidad ¿us másprt-W. 
ciadas producciones (lana y ía^ 1' 
ne), impulsan a la Dirección toe-1 
ral de Gánadería a movilizar íjj 
equipos veterinarios para ir ea 
paciente labor de 'aneamiento, es
tablo tras establo. Investigándole 
causas de estos fenómenos y apli
cando los recursos cienlífleos ade
cuados en cada caso con la ayu' 
da de los Laboratorios PecuarróJ 
Regionales para rescatar, en be
neficio de la economía nacional, 
las grandes pérdidas que la ga
nadería viene soportando por es
tas causas.

Y es más, la acción tutelar qua 
esta Içy marca sobre la ganade
ría llega en sus precepos sobre 
higiene pecuaria a imponer 1» 
necesidad délas conslrucclonffl 
que preserven a los ganados de 
las inclemencias atmosféricas, « 
que éstas ocasionan múlUpIrt 
muertes, disminución de defen
sas orgánicas, enfer inedade^ 
rendimientos escasos, etc., con» 
consiguiente perjuicio para la ex
plotación ganadera y la economía
nacional.

Una buena política ganaderan 
puede sentarse en la iropro'i»' 
clón ante la sorpresa 
sino que ha de estar 
contra ello, bien porQU® , 
ga de laboratorios y técnicos q 
arbitren los recursos ciem■ 
mecetsarios para superar la c 
motivada por la presentación u 
la enfermedad, 'bien 
vea la presentación de la ®■- 
si es enzoótica, como conse 
cia del mejor conoclmien^ 
medio y sistemas de 
de nuestros rebaños, w w 
Epizootias pone en manos 
Dirección General de G .|[ar- 
uno y otro recursos, “.', ,»,104 
la para dotar de remedios 
lógicos con que combaur 
fermedades de gran 
slvo o de manifiesta imp» n 
económica y al lYOoto!'*' 
confección del 
gico que Le llevará al co 
to exacto d e 1 ®®tado jjo 
particular de cada gana pjj 
las cartillas ganaderas, 
las enseñanzas que „jrlá '• 
aspectos de higiene P 
proporcionará. , obliga*

En cuanto al sacÿlej 
torio para la e’^tinción pg, 
medade3,.el canon de a pue' 
cuarla que facultativa igp 
de aplicarse para realizw g,. 
portante obra de sanW 
nadero viene a obviar .^,(£03 
limitación de medios et 
y a hacerla factible. jgy d»

Por último, la nuj 
Epizootias invita e L 
mos y corporaciones de la’ 
público a la colabo^® 
campañas de senoam g, jde* 
dero, dando a las 
cuado carácter soci ' ggeO' indiscutiblemente P -ns ■

LAS EXTRAO^jfiHSi- 
VENTAJAS !
minacion ab

La Inseminación erlií* jell 
mo método de mejo ’
ha recibido en todo í
reconocimiento Que s' je > 
dencla merece. .Conse je < t 
te hecho, el una 8*^^. ■
cultura está pr®®45¿flfroH® Le* ■ 
clón particular al ®yca.,y Pjj» S 
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OEBDA DE RAZA “i-ARQO WRITE"

LOS MAS EFICACES 
MEDIOS DIFUSORES 
AL SERVICIO DE LA 
Capacitación Anraria

Una intensa labor está realizando la Dirección 
General de Ganadería para defender este 
importante renglón de la renta nacional 

laMra soóal ile Id España le ñop lemanla dd espirito le heroiaolal y le mutua [olañoradóo
naolóQ Artlflclajl admite centros 
primarios y secundarios, de to
dos los oualee existen ya funcio
nando en casi todas las provin
cias españolas para el ganado va
cuno y equino, oon plena satis- 
faedón del ganadero, dados los 
resultados que ae obtienen.

ba Influencia que la reproduc
ción dirigida representa para la 
mejora de la ganadería nacional 
es considerable, ya que ©n el as
pecto lootécnloo permite conocer 
con gran rapidez el efecto me
jorante de un sementa.1 robre una 
numerosa descendencia de una 
época mientras aquel e« todavía 
muy Joven y se puede ser mu- 
odUliro más riguroso en la eleo- 
íión de los mismos. En el as
pecto económico resulta mucho 
más ventajosa que la monta na
tural, haciéndola asequible a to
dos los ganaderos, y en eJ as- 
pocto sanitario—quizá el más Im
portante—se evitan un bu en cú
mulo de enfermedades que han 
instituido siempre una enorme* 
™ora wl desarrollo de nuestra 
puaderla, especialmente vacuna 
y oqulna, puesto que, aproxima- 
amento, 01 50 por 100 de las

referidas espe- 
iw no cumplen anualmente su 
ranMón reproductora, oon pérdl- 

de crias, de leche, etc., todo 
»»«1. valuando bajo, llega a 
II.« niH millones ai Hilo.

dicho 
fc-M V ®dlo procedlmlen- 

profilaxis de las en- 
oontagitteas de la re- 

qtie en muchos 
hn medio terapéu- 

•n 1 u esterilidad que pade- 
hembras por anomalías, 

(í!/1m°® anatómicos y enferme- 
'^’^^i^nléndose un porcen- 

cop de uu 20-80 
‘00 más del que se obtiene 

diante natural, y así me
te ’“seminación artificial 
amellé tiempo 

de pérdl- 
blen rt® 1 ’““ya ampliamente, en 
*)n«i . . ^’dueza pecuaria na- 

due lo están con
to P® demás países, pues- 

sufren el mismo proble-

8ERVICIÔS OFICIALES 
WAS IMPORTANTES 
I>E MEJORA Q A N A-

DERA
Ganadero, a través 

élón^pú oficial de la Dlreo- 
«UlentM «^oniprende ios si- 

» .“’'’'°’ 
Pe<iuarla.s, con una 

’««tamía regional per
dí la<!^?®, delimitada, cada una 

selecciona y me

jora la ganadería a ella afecta, 
suministrando sementales, hue
vos, etc., y asesorando a los ga
naderos, para lo que también or
ganiza cursillos de divulgación.

En cuanto al Control] y Regis
tro de las ganaderías lanares ss- 
ilie'cciio.nadas, su organización y 
orientaciones de mejora se des
arrollan con bastante amplitud 
en la Orden ministerial de Agrl- 
ouillura de abril de 1952.

La labor de control, en e(l as
pecto ouajnti'tativo y cualitativo 
de le producción de las lanas 
merinas finas, que Intieresoin a 
la industrie textil, está dirigida 
por los Centros regionales la
neros de Madrid, Badajoz, Cór
doba y Sevilla, cada uno de los 
ouates efectúa la selección de 
los rebaños y analiza las lanas 
procedentes de las provincias de 
su dorna road ón, disiponiendo de 
un laboratorio con el comple
mento de-Investigación a cargo 
de la seccaón correspondliente del 
Patronato de Biología Animal.

Libros Genealógicos y Com- 
ipro'baoló'n de Rendimieintos, con 
fe misión de registrar por razas 
y produoción los anteceden'tes de 
cú'pacidod Individual! y los de 
tifio gen^eaiógico en condiciones- 
de medio ambiente y alimenta
ción adecuada a los ejemiplares 
•ometldos a estas pruebas fun- 
«©•nafes y de registro. El Servi- 
cdo de Libros Geneoilógicos se 
encuentra organizado según la 
riqueza ganadera de las provin
cias por variedades de especies 
y razas.

Concursos de rendimientos y 
exposición de ganados, gonade- 
ría-s y granjas diplomadas como 
•xlponente de la producción y 
mejora ganadera.

101 Ministerio de Agricultura 
oreó el título de “Granjas avl- 
ooHas dliplomadas” para los ex
plotaciones aVíooOos modelo, exi
giendo a éstas ciertas condicio
nes a oumipIJr en ©i aspecto sa
nitario y zioo'lécnlco y favorecíón- 
dO'las con -ventajas y concesiones.

Mas como esto no era sufl- 
dente, ya que la avicultura por 
su i importancia económica puede 
equipararse a cualquiera y aún 
superarlas, el Ministerio de Agri
cultura se preoc-mpa actualmente 
di0 darle una estructuración pro
pia,' para lo que pediría la co- 
láboracdón de los sectoros sin
dical y cooperativo correspon
dientes.

El progreso de la avicultura 
ha adquirió gran imipuilso mer- 
ded a los datos técnicos recogi
dos en loa diversos ceñiros de 
trabajo, granjas experImen'taOes y 
establecí mi en los i n d u s t r lates 
moretados oon los materiales y 
eflemienboa aviwlas más moder
nos.

Ci Servicio de Saneamiento de Ganado aotoando en pleno campo

Eá .plan de oirdenaclón a-vícoiia 
re-Gogetrla en líneas geinerolea los 
aspectos fundamente les sigulen- 
tes: enseñanza. Investigación y ex
perimentación, avicultura rural, 
ord'erwcúóD y olasiflcaclón de los 
granjas avícollas, ordenación, re- 
gHameoteclóin y controfl de las 
salas de Incubación, o o me rodo 
avícola con la olasáflcaclón de 
huevos y pollitos y oáiras medi
das auxiliares para .el fomenito 
avícola.

01 éxito de este plan estriba 
en saber aiunap la acción técni
ca y rectora defl Estado con las 
fúñelo nies e co n ó mi co-socia les de 
las Gooiperativas y As o elaciones 
de aviouiltores, cuya cól'aboraolón 
es precisa y conveniente, de tal 
modo que el control eetetafl no 
Inteirftsra la libertad de actua
ción que requiere toda empre
sa, y ambas organizaciones han 
de estar noflartzadas en un mis
mo sentido: la mejora efectiva 
d!e nuestra riqueza avlcotó.^

Dentro del ámbito de la com
petencia de la Dirección Gene
rali de Ganadería, la cunicultura 
y la apd'ouil tura, por la exften- 
slóin de SUB expio tacio-nes « Im-

Éo-rtancla económica que preeten- 
I, tam'pcco deben quedar orilla

dos en una ordenación ganadera, 
debiendo llevarse a cebo su or
ganización en sentido paralelo 
a cómo lo ha de ser la avicultura.

Otros asipectos Interesantes en 
orden a la mejora ganadera. son 
los relativos a las Industrias de
rivadas de la ganadería, control 
de les dl'vei'sas oiperaciones co
merciales y valoración de los 
productos pecuarios, le regula
ción die las ferias y mercados, 
los imiporteclones y exportacio
nes, inspección técnica de las 
tnsibalaclones Industriales, etcé
tera, otoétera.

Flnalmieffiite, tiene también tin 
lugar destacado la formación y 
cultura de nuestros campesinos. 
01 acatamiento entusiasta de me
didas • Instrucciones, su capa ci
tación, confianza en los órganos 
rectores y colaboración constante. 
»o>n facetas del más aJ'to.Interés. 
Tointo, que cada día su caipacl- 
tacló-n sé coloca en un ¡plano su- 
perloir, dotándo-lo de amiplios me
dios Inatruotlvos al organismo 
correspondtente dei Mini s te rio, 
ouya Intensa labor sólo reconoci
miento y gratitud merece.

El Servicio de Capacitación y 
Propaganda es una de las 

organizaciones de que se vale 
el Ministerio de Agricultura para 
•levar el nivel técnico y cultu
ral, agrícola, ganadero y fores
tal de>l campo español.

El Servicio no trabaja aisla
do, sino en estrecha relación 
con todas las de-máá organiza
ciones ministeriales, y las que, 
no siéndolo, cumplen misiones 
análogas, tales como las Dipu
taciones Provinciales, C á maras 
Oficiales Sindicales Agraria^, Es
cuelas c o Jaboradoras, Herman
dades, Frente de Juven tudes, 
Sección Femenina e Incluso en
tidades privadas. En fin, oon to
dos aquellos que sienten el In
centivo común de la mejora téc
nica, y de la capacitación del 
campesino español.

Cursillos de capacitaolón, pu- 
bllcaolones agrícolas y emisiones 
de radio son las tres armas prin
cipales con las que se bate el 
Servicio, abnque no son las úni
cas.

Los oursillos están constitui
dos por ciclos breves de ense
ñanzas, eminentemen t e prácti
cas. Sus temas y programas es
tán aprobados ipor el Ministerio. 
Realizados por profesores espe
cializados y material adecuado, 
sirven para iniciar o perfeccio
nar en una técnica determinada 
a un corto número de alumnos, 
muchos de los cuales son ayu
dados económicamente. Así se 
haoen tractoristas, Injertador's, 
capataces bodegueros, maestros 
queseros, etc., según comarcas, 
centros y necesidades sentidas. 
Los alumnos reciben diplomas y 
certiflcados que acreditan su 
•uñclencla en los conocimien
tos recibidos.

Muy Interesante es el decreto 
de 7 de septiembre de 19B1, 
por el que se dictan normas 
sobre la forma de llevar a cabo 
la capacitación profesional agra
ria, y que constituye un com- 

plement* de los citados cursi
llos.

Ello permite disponer en fln- 
oas, explotaciones e -inausinaa 
agrícolas del personat capacita
do, con conocimiento suficiente 
para aprovechar al máximo los 
elementos de producción de qu« 
dispone el agricultor.

Los tipos de formación que 
el Ministerio de Agricultura oTre- 
ce son los siguientes: capataz 
agrícola en general, capataz oe 
ganadería, capataz forestal, ca
pataz mecánlcoagrícoía, capataz 
de plagas, capataz bodeguero y 
viticultor y capataz de Indus
trias agrícolas.

Un sistema de enseñanzas ade
cuado permite la obtención de 
estos títulos, que son una nue
va muestra 'de la preocupación 
del Departamento de Agricultura

“Es rvecesario echar hacia adelante. Es ’ 
necesario que el campo español cruja con 
®I esfuerzo de una generación de titanes 
Mue sois vosotros. Es necesario otro cam- 
Pu- Otro, camaradas campesinos; otro, ca- 
hiaradas labriegos, porque el que hay ya no 
’’US gusta.

Responded a mi sinceridad con vuestra 
•'nceridad. Para ello tenéis vuestro Instru- 
JJento sindical y vuestras Asambleas y 
'ingresos. Yo os hablaré con toda la fran- 
Mueza de mi corazón, para que quepan en 
huestro diálogo todas las actitudes, a ex- 
®®Pc¡ón de la Indiferencia. Porque prefiero 

pasión reveladora del entusiasmo, el 
®'’vlo revelador de la vida, incluso el odio 

•^^velador de una actitud de firmeza, que 
PUade o no ser equivocada, a la frialdad 
, silencio, a la falta de vibración, de ca-
•* y de fe.»

ministro de Agricultura, seller Caves- 
Símil c-'^usura de la V Asamblea de Hermandades 
rn de Labradores y Ganaderos, el 21 de. febre- ae 1953.)

i - ■ EMBAJADORES, 214-B
; Telél. 39-21-45

(Entrada por Teresa López Valcárcel)
ALAS-ALCALA, 32 ' ,

por el Incremento de la produc
ción en nuestro agro.

Entre las publicaciones agrí
colas flgur¿>n en lugar princi
pal, por su pran difusión, las 
“Hojas Divulgadoras”. Su efi
cacia se nota en plazo mdy bre
ve, porque se suelen aplicar rá
pidamente los consejos que se 
Indican, y ello se traduce por 
una mejora en la calidad o en 
la cantidad de la producción.

Las Cartillas Rurales repre
sentan un paso más. El esca
lón superior siguiente lo cons
tituyen los Manuales Técnicos, 
de tirada más corta, como co
rresponde a un sector más es
cogido, y, por consiguiente, más 
reducido en número.

Periódicamente sa editan el 
"Anuario de Legislación Agríco
la”, que se reparte gratuita
mente a los centros oficiales, 
Embajadas y demás entidades 
que lo interesan; el "Boletín 
Bibliográfico”, p u blicación tri
mestral conocidísima en los me
dios científicos extranjeros; el 
“B o letín de Información”, de 
carácter mensual, en el que so 
Insertan no sólo las Informacio
nes nacionales, sino también una 
selección de las extranjeras, aue 
constituyen una facilidad de tra
bajo extraordinaria para econo
mistas, publicistas y técnicos. 
Además se edita también "Es
paña Agrícola”, donde se 'reco
gen para su difusión y conser
vación en el tiempo los textos 
de las emisiones agrícolas da 
Radio Naéional patrocinadas pop 
el Ministerio de Agricultura.

No cabe duda que las cita
das emisiones agrícolas consti
tuyen hoy uno da los instru
mentos mejores en la labor d *1 
Servicio de Capacitación y Pro
paganda. 'Antes o después de Ia 
amena conversación de “sus ya 
célebres personajes "Juanón” y 
"Don Jósé” van conferencias da 
divulgarización, noticias agrico
las, informaciones legislativas y 
varias, más las respuestas a al
gunas de las consultas hech.-ts. 
Por su gran número, hav milla
res de éstas, cuya publcidad 
radiada no es posible, pero que, 
no obstante, son resueltas por 
un grupo de técnicos escogidos, 
y Se contestan directamente a los 
Interesados resolviendo sus du
das.

Cualquier oyente de las men- * 
clonadas emislo n e s ha podido 
distinguir en los tipos represen
tativos de "Juanón y "Don Jo
sé” la intencionada significación 
4e ambos.

"Juanón”, auténtico profesio
nal del agro, amante de su la
bor y rudo defensor, por tanto, 
de su criterio, base y brazo de 
la agricultura española, gusta de 
la conversación semanal con 
"Don José”, porque ve a éste 
bien Intencionado con respecto a 
él, acertado en sus consejos, 

«lempre técnicos, decentes, pa
trióticos y educadores. Por boca 
de "Don José” hablan los fines 
nacionales, la técnica del culti
vo, de la ganadería o de la ex
plotación forestal, la admiración 
por el trabajo sincero y el des
precio absoluto hada los "pllll- 
nes” o los "estraperlistas”.

"Juanón”, malicioso, escucha, 
argumenta, se revuelve descon
fiado, pero comprende los razo
namientos y los consejos de "Don 
José”, y siempre al despedirse 
hay en él un gustoso someti
miento a la superior cultura de 
su interlocutor.

Y a estos medios defensores 
que utiliza el Ministerio de Agri
cultura por conducto de la Di
rección General de Coordinación, 
Crédito y Capacitación hay que 
añadir otros, como el cinemató
grafo, becas, premios naclonalee 
y títulos, etc., que vierten a dia
rio los conocimientos agricolae 
más modernos en línea constan
te de perfeccionamiento sobre loa 
amnllos sectores agrícolas del 
país.
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EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO ESTA DOTANDI 
A ESPAÑA DE UNA EXTENSA RED DE SILOS
En ia campaña 1952-53, una quinta parte del trigo sembrada 
en nuestro país fué facilitado por el Servicio a los agricultore^
También otorga subvenciones para la construcción de graneros y estercolen
El Servido Nacional del Trigo constituye una 

creación del nuevo Estado, Ya Franco, ai final 
He 1937—fecha de Instauración—la consideró, en
■blena guerra de Liberación, como “primera bataili 
ie la rertaguardla”.

Y, ei efecto, venciendo etapas difíciles, logró Ins
taurarse para dar solidez a la economía campesina 
en la nueva España que surgía de Jos escombros 
¡de la República. Bn efecto, de angusbiosa puede 
considerarse la situación del agro español antes del 
advenimiento del Movimiento Nacional. Se Imponía, 
ipor tanto, una política que revalorizase los produc
tos del campo, premisa necesaria para elevar el 
nivel de vida del ca/npeslno. El trigo no valía Jo que 
en justicia ^ebía valer. La cosecha conseguida des
pués de infinitos afanes, por una deficiente orga;iiza- 
clóq y por el aislamiento en que eJ productor vivía, 
iba a parar a manos de Intermediarios, que eran Jos 
que conseguían elevadas ganancias sin grandes ries
gos y sin crear ningún aumento real de riqueza. La 
e.speculaclón, en una palabra, arrebataba su legítima 
ganancia al campesino.

Era preciso, pues, crear una nueva estructura 
que librara aj productor triguero del calvarlo que 
representaba Ir de fábrica en fábrica y de almacén 
en almacén ofreciendo su cosecha y estabilizar el 
grave problema. Para ello fué preciso crear el Serr 
vicio Nacional del Trigo, que de una manera efec
tiva fuese “el único comprador del cereal que paga
ra éste al precio de tasa, y que fuese el exclusivo 
pr.)veedor de la primera materia a ja industria lia- 
rirr-ra",

Gon estas características esenciales nació este 
Servicio de la llamada Comisión de Agricultores de 
Filaiige. establecida a primeros de 1937 en Sala- 
TP.anca. Percatado Franco de su necesidad y tras- 
«ondencia, le dló cauce legal, habiendo realizado 
desde su inslauraclón una Ingente labor nacional 
d.' ‘.Tin.s conocida.

ello consideramos del mayor Interés dar a 
ci>ii-)e-?r a nuestros lectores la estructura y oarac- 
terfslicfls actuales del Servlcto Nacional del Trigo, 
por ;.i importancia que tiene dentro de nuestra eco- 
P'i'nía .agraria.

Pi- .Servicio .Nacional del Trigo, además de su 
fun.-ión específica de comprar a los agricultores la 
tiHa'idad de la cosecha disponible para la venta, 
o sea la diferencia entre lo recolectado y la parte 
d-'l trigi) preciso para atender a las necesidades 
d*' s.iembra y consumo, realiza otras misiones im
port inlc.s que tratan de favorecer la producción. 
Ti■*'3 son la construcción de la Red Nacional de 
Silo? y Graneros. Servicio de Semillas, Suministro 
di' íhrtnos nitrogenados. Subvenciones para la cons- 
triicfión de estercoleros y graneros, como igual- 
mi'iitp trata de estudiar y orientar el transporto de 
^f'rf'ilps a granel, realizando, por tanto, una com-

SILO DE ANTEQUERA

basa en el Instituto Nacional da InvestigacioM 
Agronómicas « Instituto Nacional para la Produt 
alón da Semillan Selectas, que por procedimieinj, 
téonlcofl estudia y obtiene semillas “original" » 
“ceTtlfloada”, que luego entrega a los agriculto."í 
oooperadoroB de dicho Instituto do Semillas pin 
que, ateniéndose a sua consejos, multiplique y expe
rimente en masa dichas semillas, pudlendo disp> 
ner,- por tanto, actualmente, con uii\m(nlnio di 
250.000 quintales métricos de semilla “pura"'cu 
oertlfloado de garantía, que extienden los ingenie
ros del Instituto de Semillas Selectas, y con o!n 
mínimo de un millón de quintales métricos de semi
llas “habilitadas” procedentes de aquellas geolfla 
puras y reservadas para siembra, después de .i 
Inspeoolón en el campo y en granero por los ing? 
nleros y peritos agrícolas del Servicio Nacional dd 
Trigo. Informa también al Servicio Nacional del Tri
go el Instituto Nacional de Semillas Selectas sobrt 
les variedades (^¡.le deben Introducirse o propagtw 
en cada comarca.

Por otra parte, siendo el Servicio Nacional tí 
Trigo el único comprador de trigo, a sus alnat:- 
nes llegan necesariamente les semillas "puns', 
procedentes de las “certificadas", definidas en el 
decreto de 30 de octubre de 1940, sobra aem!- 
llas, y las “hahllltadas", que proceden a su iti 
de las "puras”, que se facilitó el año anteriori 
buenos agricultores, siempre previa Ín.specci6n íi

.01 campo y a la entrada en almacén, y en la cu- 
■ precise para limpiar, desinfectarjtidad que se 

facilitar a los 
El Servicio

la Sección de

agricultores -que lo soliciten.
Nacional deJ Trigo, por raedlo d» 
Semillas con sus técnicos, ingeai'-

p'i’ja labor de la que vamos 
tros lectore?

CONSTRUCCION DE 
DE SILOS Y

La Red Nacional de Silos

a dar cuenta a nues-

LA RED NACIONAL 
GRANEROS

—13.500 toneladas el de Córdoba y 6.200 el de 
Mérida—, con instalaciones pa-ra la recepción y ex
pedición de mercancías de 50 y 35 toneladas por 
hora, respectivamente.

Los silos de puerto, como su nombre indica, están 
enclavados en zonas portuarias, con instalaciones 
capaces para descargar los cereales de.sde los bu
ques, almacenarlos y reexpedirlos por ferrocarril y 
camión o.l interior, pudlendo realizar iodos estas 
maniobras de una manera simultánea.

Como modelo de estos silos de puerto figura el 
construido en Málaga, cuya capacidad total es de 
15.000 toneladas, siendo 200 toneladhas el rendimien
to horario de su instalación de carga y descarga.

La situación actual de la red es la siguiente:
EN EXPLOTACION

Silos de Alcalá de Henanes, Córdoba y .Mérida, 
ejitre los silos de tránsito; .Málaga, entre los de 
puerto, y .silos de recepción en las localidades si
guientes: Egea de los Caballeros, Sádaba, Tausle, 
Arroyo de San Serván, Palma del Condado, .Mía- 
jadas, La Roda, Chinchilla, Trujillo, Andújar, Ubeda, 
Carmona, El Carpio, Antequera, Vitoria, Salvatierra, 
Avlña, Madrigal. Crespos, Villada, Carrión de los 
Condes, Valladolid y Benavenle, así como los alma
cenes de Calahorra, Hadarán, San .Mlllán, Arnedo,

agrícolas, puede conocer, mediar'. ,, . , j., j j í • 1 , , ros y peritos agrícolas, puede conocer, raediar.')
ds dicho país, acudléndose d-espués—ante la Impo- inspecciones y estudios correspondientes, midi 
slbllidad de nuevos envíos de Alemania * la fabrl- gg desarrolla la producción de trigo en Bspiii, 

eJ éxito o .fracaso de cada variedad en cada pr -

. ___ y Graneros trata de
doi ir a la economía triguera española de ‘un Ins- 
trumrnfo c-apaz de recibir en plazo corto la cosecha

-Noaín, Olite, Peralta, Corera Leiva, Carcastillo, 
Campillos, Ronda, Brozas, Trevlño y Bahamón de 
'Esgueva.

cación nacional, mediante los oportunos concursos.
Hasta hoy ha creado el Servicio Nacional del Tri

go, en 39 provincias, 125 silos y centros principales 
de selección de semillas, provistos de dos a cuatro 
máquinas cada uno, y 90 centros mixtos de selec
ción y recepción, con una máquina, disponiendo en 
total, actualmente, de 400 máquinas, con capacidad 
paar seleccionar, clasificar y desinfectar un mínimo 
de dos millones de quintales métricos en los tres 
meses que van de la recepción a la siembra.

Asimismo el Servicio Nacional del Trigo ha •dis
tribuido en las pasadas campañas 844 máquinas se- 
leoolonadoras a otras tantas Hermandades y Coope
rativas en 31 provincias, con lo que podrán limpiar 
sus propias semillas en cantidad apreclable, que 
puede calcularse como mínimo en un millón y me
dio de quintales métricos.

Una vez pasadas por las seleccionadoros y desin
fectadas las semillas, se ensacan y etiquetan, y des
de los centros de selección del Servicio se distri
buyen en las provincias, según la variedad de que 
se trate, a los almacenes del Servicio Nacional del 
Trigo, situados en zonas apropiadas para esta varie
dad y donde sea más cómodo y económico al agri
cultor re-allzar el cambio por el trigo que tenía re
servado para siembra y que él entrega, o bien para 
aue pueda retirarla, cuando la adquieran en metá- 

co o préstamo. También se envían semillas de unas 
a otras Jefaturas Provinciales, cuando se estima

vincla, la historia de cada agricultor como culti
vador de trigo por la ficha correspondiente qJ 
se lleva al efecto, y puede, por tanto, obrar gl • 
balmente por zonas, tratando de introducir de
terminada variedad en determinadas zonas y to;- 
cediendo o denegando determinada semilla qiJ 
soliciten, de acuerdo con ed Instituto NaclopaJ o» 
Semillas Selectas.

La reserva de semillas de trigo y preparacij 
de las distintas variedades para siembra y 1- 
cantldades necesarias de cada una, tanto paw ■ 
provincia productora como para envío a oW 
cuando se estime bjportuno, sólo es conocido?" 
su totalidad por el Servicio Nacional del W 
que abarca de una manera general la recogida® 
trigo, conoce las variedades y cantidad de bfj' 
táreas sembradas de cada una ÿ está en 
con los agricultores por medio de los J«a^‘ 
Provinciales y los ingenieros y peritos 
encargados por la Sección de Semillas del 
dio de los cultivos de las distintas variedades,t 
nociendo en general las características de las
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de Irlsra, distribuirla entre los centros de consumo 
y conserv.-tr los excedentes que se produzcan en los 
año? altnndanips. Todo ello economizando esfuerzo 
y tinmno, permitiendo, además, almacenar los gra
no? en las adecuadas condiciones de limpieza, lem- 
P‘‘Mlnr.i y humedad que aseguren una perfecta 
ct»nservaeión, sin posibilidad de mermas por fer- 
nientieiones y ataques de roedores e insecto.?.

.V rni?ino tiempo, y para aumentar la producción 
niediinte el empleo de buenas semillas, a los silos 
emplaz.ido3 en zonas productoras se les dota de 
In-.(.Ilaciones mecánicas de limpieza, clasificación v 
do?inrpcolón de semillas.

í»s tr.ihajos previos necesarios para proyectar el 
empbz.imiento de los almacenes y sitos que com
ponen la Red Nacional, así como para fijar la capa
cidad de los mismos, han exigido conocer y elabo
rar los datos correspondientes a la producción y 
consumo, teniendo en cuenta les fluctuaciones que 
experimenta la primera en relación con las condi
ciones meteorológicas más o meno.? favorable? qu 
pueden presentarse y que dan lugar a variaciones 
en la cosecha tota] del pals verdaderameiile cxir-i 
•rdinarias.

También ha sido preciso tener en cuenta la situa
ción dé las vías de comunicación para establecer la? 
corrientes da oirculación del trigo hacia los sitio.? 
de oonsumo, conjugando estos factores con la si
tuación y capacidad de las Industrias molturadoras. 
supeditado todo ello a un programa de necesidades, 
rajtizando las obras más urgentes que salisfairan 
«onvenlenclaa y resuelvan problern-is, como el de 
la recogida del trigo en corto plazo, que reviste 
«n algunos sitios caracteres verdaderamente ansus 
liosos.

En este sentido, los estudios realizados permiten 
dar como capacidad total de la red la de nueve 
znilloneg y j.iedlo de quintales métricos, disirihuída 
entre graneros horizontales, ligeramente mecaniza
dos y silos verticales, dotados de maquinaria nue 
permita la rápida recepción, peso, carga y descarga 
do vehículos de todas clases, así como situados la 
mayoría de eHos en ferrocarril con aparladero. que 
hará más económico el movlmlenlo dei cereal.

Las caracterfslioas de los graneros son uniforme'?, 
r au capacidad depende, para una luz constante, de 
BU dimensión longitudinal. La capacidad máxima di? 
•sLos edificaciones es la de mil toneladas de trigo

I os sitos verticales propiamente dichos tienen ca- 
racterístlcas muy diferentes y disposiciones e InstJ- 
laclone? más o menos complejas, según su capacidad

1 1< función que van a desempeñar, pudiéndolos
I oiaslfloar en tres grupos fundamentales: silo.? d“ 
. recepción, silos de tránsito y silos de puerto.

ÍA capacidad de los silos de recepción oscila en- 
, tre 1.000 y 4.000 toneladas, siendo su nosibiUdad de 
. maniobra para recepción y expedición de mercancía

Va de 20 toneladas a la hora.
. ÍjOs silos de tránsito son de mayor capacidad que 
t los anteriores, están situados en centros ferroviario? 
r Importantes y en zonas productoras. Podemos pre

sentar como modelo de este tipo los construido.? en 
Córdoba y en Mérida, que con disposición semo- 
jantis tienen capacidad de almacenamiento diferente

EN MONTAJE DE MAQUINARIA
Silos de recepción de Marchena, Tocón, Villadiego, 

Viilaqulrán, Jadraque y Almazán.
EN CONSTRUCCION

Ampliación del silo de Alcalá de Henares y los 
Jilos de recepción de Caparroso, Sádaba, Tauste y 
Arroyo de la Luz, Villa franca de los Barros, Azuaga, 
Corral de Almaguer, Vlllacañas, Ciudad Real, In
fantes, Osuna, Utrera, La Roda, Frómista, Castro- 
mocho. Paredes de Navas, Villaión, Medina del 
Campo, Villalpando, Toro, Gomecello, Peñaranda de 
Bracainonte, Cantalapiedra, Arévalo, Torrelobalón, 
Segovia, Brivlesca, Alba de Tormes. Roa de Duero, 
Fuentesaúco, Peñafiel, Tordesillas, Huele, Pedro 
Martínez, Porcuna y Guadix, así como los almace
nes de. Irurzun,' Teruel, La Guardia, Corella, Alen 
fliz. Allepuz, Aibar, .Monreal, Logrosán, Cáceres. San 
Crisiübal de la Vega, Torresandinó. Sotopalácios, 
Eslepar, Cojóbar, Santlbáñez, Sotresgudo, Barbadi- 
11o, Tamames, Hellín, Bonete, Balazot,e. El Bonillo 
y Alcázar dé Sin Juan.

Como resumen de lo construido, proyectado e In
cluido en el plan de la Red Nacional de Silos, dare
mos las siguientes cifras:

EN EXPLOTACION
Silos de Iránsito y puerto, 363.000 quintale.s mé

tricos de capacidad; silos de recepción, 410.500; 
almacenes. 110.000. Total,. 883 500 quintales métri
cos de capacidad.

EN MONTAJE DE MAQUINARIA. EX- 
PLOTAOJON INMEDIATA

Silos de recepción, 125.500 quintales métricos de 
capacidad. Total funcionando. 1 009.000 quintales 
métricos de capacidad.

EN CONSTRUCCION
Silos de tránsito, 8.000 quintales métricos de ca

pacidad; silos de recepción, 724.000; almacenes, 
212.000. Tola.1. 944.000 quintales métricos de capa
cidad.

CXRN PROYECTO REDACTADO
Silos de tránsito y puerto, í.570.000 quintales mé

tricos de capacidad; silos de recepción, 621.000; 
almacenes. 26.000. Total, 2 217.000 quintales métri
cos de caoacidad.

INCLUIDOS EN EL PLAN
Silos de trán.sito y puerto, .400.000 quintales mé

tricos de capacidad; silos de recepción, 1.711.000; 
almacenes. 24 4.000. Total, 2 355.350 quintales mé
tricos de capacidad.

SERVICIO DE SEMILLAS
Una de las más importantes misiones del Servicio 

Nacional del Trigo es la de incrementar la produc
ción de trigo en España, y a tal fin facilita al airrl- 
cultor que lo solicit* semillas seleccio^nadas o varie
dades de ináj? rendimiento de las que él poseía.

En los primeros años se distribuyó e.?ta semilla 
sin seleccionar ni de,sinfeclar. Pero desde 1942 ad
quirió la Delegación Nacional del Trigo maquinaria 
de casas esjiecializjdas alemanas para la prepara
ción de estos trigos de siembra, libres de impure
zas. desinfectados y uniformes.

Eq total se pudieron adquirir 150 selecclonadoras

ferentes comarcas a este respecto. ,
Actuadmente al Servicio Nacional del Trigo, p 

medio de la Sección de Semillas, 
Ingenieros y peritos agricolas, trata de ww 
en todas y cada una de las provincias

. , . - , / —, ’ ,------- ,• .-s " i" d® España las distintas oaracterísticas
conveniente propagar determinada variedad. De la ^terreno etc y la de las variedades de tn?’ 
misma manera se envían de las zonas productoras guag cultivadas, tanto las tradiclonalniente * 

variedades Introd^ 
estos últimos años o que se introducen como 
secuencia de estos estudios y los que 
de hace varios años, el Instituto NacloMl'I^j 
producción de semillas selectas pam j 
adaptación de dichas nuevas variedades 
que el Servicio está en permanente con tac 
guiendo sus instrucciones a este e»
estos datos sobre cada variedaíl, rccopna 
una fiche, podrán servir posleriormenia 
corre.spondlente investigación ÿ estudio oe 
variedades o mejora de las existentes p 
lección. ’ _ , (F

El Servicio Nacional del Trigo, M
comendada, por decreto de 9 de ,||.g ■‘bi- 
1951 sobre semilla, la obtención de t» 
bulladas”, dada la gran Importancia de h»B
de semilla en relación con el total dlstn p.» 
de‘tratar que la misma ofrezca la 5«“’'

aetuales a distintas provincias otras variedades inte-
resantes por su rendimiento o introducidas recien
temente en plan de experimentación en masa, una 
vez comprobados sus resultados en campos de expe
rimentación.

La entrega por el Servicio de semillas seleccio
nadas se realiza, en general, a trueque por igual 
cantidad que el agricultor po.sea menos apta para 
siembra, y se facilita a todo agricultor que la soli
cite del jefe provincial correspondiente, siempre que 
dicha Jefatura tenga existencias de e.sta ííemilla. 
Asimismo, en circunstancias especiales de mala cose
cha u otra causa por la que el agricultor carezca 
de semilla para sembrar, y con autorización de' la 
Delegación Nacional, la Jefatura Provincial facilita 
semilla en venta.

En todos los casos de trueque, asi como en ia 
modalidad a venta, no se Incluyen en el precio de 
la semilla los gastos de traslado ni de mano de 
ohr.a para clarificación y de.sinfacción, ni el de.sln- 
fectante empleado ni la bonificación satisfecha por
los tritros especiales

Puede calcularse de 70 a 
el importe de estos gastos 
anualmente en beneficio del 
nomía nacional.

Oirá modalidad de ayuda

75 millones de pesetas 
que realiza el Servicio 
agricultor v de la ecn-

al asriciiltor, cada vez
más importante, es la admisión (previa petición a la 
Jefatura Provincial) en los centros de^selecrión dpi 
Servicio del t/uro que el propio agricultor tiene re-« 
.servado para siembra, si lo considera bueno, para 
ser pasado por la máquina y desinfectado, devol
viéndole íntegrajnente la semilla y demás restos de 
Hmpla, sin tener necesidad de abonar nada al Ser
vicio.

Á las provincias donde aun no tienen estableci
dos centros de selección se las envía trigo seleccio
nado de otras, si se estima necesario. O si no fuera 
posible esto, se inmovilizan las mejores partidas da 
las variedades de más rendimiento'en la provincia 
y se le entrega al agricultor, lo mismo que se ha 
hecho antes, aunque en este último caso sin desin
fectar ni pasar por las máquinas.

Prescindiendo de las dificultades que han tenido 
que vencerse en años anteriores, puede decirse que 
«n la campaña 1952-53 una quinta parle del trigo 
sembrado en España fué facilitada por el Servicio 
.Nacional del Trigo a los agricultores, bien por el 
procedimiento de trueque, venta o préstamo, .ó.sl- 
ml.smo puede considerarse también en cerca de un 
quinto del total de agricultores el número de bene
ficiarlos.

51 consideramos que el rendimiento en semillas 
para siembra* es, apro.ximadamente del 75 al 85 por 
100, resulta que el Servicio de Semillas movió cer
ca de 1.150.000 quintales métricos de trigo este 
año en sus centros de selección y distribución de se
millas, a los que han de sumarse ot-os 30.000 quin
tales métricos llevados por 5.5iX) a,grlcultores a se- 
Jeccionar gratuitamente a los centros de'selección 
del Servicio Nacional del Trigo

Puede y debe ser este Servicio de Semillas del 
Servicio Nacional del Tngo de gr.an importancia para 
la economía nacional, ya que su funcionamiento se

rantia a los agricultores. -nhacc^’
Para ello, al final de cada campaña- ’’ ç,.

presupuesto aproximado de las la”'^
rledades que se precisan para la 
para las propias provincias productoras 
la remisión a otras, en virtud de de 
que posee y conocimiento en cada c 
verdaderas necesidades en cantidad y 
variedades. . re"

En segundo lugar,, se hacee que
laclónos de agricultores y de v®rlMaa per 
terosan habilitar y que el Servicio -gp' 
haberlas distribuido en la campaña an qJj

Estas garantías, y la bondad de pjofand® , 
el Servicio Naciondl de.! Trigo va ,¿peco*^. 
cada campaña, se consiguen, con la > ^33 5^ 
vigilancia a la recepción en cen^'^’i/í
millas y preparación esmerada en 1®®. 1 
selección por la Sección de Semillad ijr 
Nádoneil del Trigo, que, por men'n joi>i«
nieros y peritos agricolas. Inspecciona ,[,35 d 
campo, a partir de esta c-ainpaña, '®^_gndido3 
las parceilas de agricultores if
aquellas -elaciones y a quienes ®® re™;,)
variedad da semilla “pura", «
para siembra como semilla ‘ ' vi»***’,,,
•rendimiento y adaptación a la 
los cultivos durante todo el ciclo ¡jolón, cj. 
tlcularment© en la época de hwu j. su 
desecliar las que no ofrecen ^or 
cledad, mezcla con otras variedades, p [j. lu 
nadas, enfermedades u otras causJá a , 
ran Impropia para siembra. lócnlf-j.

Se presta, sin duda, un gran «u* ^91 
agricultor sin exigirle nada, y P'’qp^iila3 
tado y aceptación del Servicio de uif
cada año tiene mayor número . 3 ca^, 
sabido que el agricultor no se d®» g iia 
de procedimiento de ©eniilla hasta^^j^jdos. 
probado en su vecino los positivos . ijS

Si a este empleo de/semillas ^^^L^eJón 
fectomente facUble. æ une la P®JÚ,]n3, 
labores y emjúeo de abonos *
llegar a obtener un apreciable aúin
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SILO DE MALAGA SILO DE ALCALA DE HENARES
dliniento de nuestras tierras. No siendo una uto
pia esta pretensión, ya que hemos visto cómo en 
otras naciones de condiciones análogas al nuestro 
(O clima y suelo so han conseguido en pocos años 
magnlflcús resultados. Sin embargo, no pretende
remos llegar a los rendimientos que se obtienen 
ea clJinas más lluviosos que el nuestro.

Por último, también el Servicio Nacional del 
Trigo ha facilitado, aJgunos años, cantidades Im- 
portantee de otras semillas de cereales y leguml- 
toses cuando han Intervenido estos granos.

SUMINISTRO DE ABONOS NITROGE. 
NADOS

En las campañas anteriores, donde había escasez 
de abonos nitrogenados y estos alcanzaban precios 
e-eradísimos, el Ministerio de Agricultura utilizó la 
organización del Servicio para hacer llegar al cam
po directamente las importaciones de abonos nitro
genados y parte de los de fabricación nacional con 
de.slino al cultivo del trigo.

üeeste modo se facilitó el abono en'los puntos d© 
wnsumo al precio resultante de aumentar el de 
fuste con los gastos de transporte y ahnacena- 
miento.

Las cantidades de abónos distribuidas en las dos 
úiliinas campañas son;

Toneladas
1961-52

Nitrato de Chile ............................................. 45.500
NilratodeCal ...... ........................................... 25.0ü0
Su.fato. amónico- ............................................  . 23.000
Xitromoncal Linz ...........................   7.400
-Nitro sulfato amónico .................... ' 8.500
Aí'onitro .......................................................... 8.000

1962-63
Toneíadas

total ..................................  , 117.900
^3ato amónico ....................................... 34.200
•wo sulfato amónico ........................... 900
wato amónico calcico ...;..........  900
Mírala de cal “Lonza” ..........................  900

TO'fAL ................................... 36.900
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SUBVENCIONES PARA LA CONSTRUC
CION DE ESTERCX)LEROS

isn I Nacional del Trigo subvenciona la 
strucclón de estercoleros a fin de que el trata- 

y elaboración de este importante abono or- 
Lp n realice en buenas condiciones técnicas y 

de elementos fertilizantes de tanta 
^idad para los cultivos.

el Servicio, previo estudio del 
, ®®*‘’*spondlente, concede hasta el 40 por 

M'ahn <iel presupuesto como subvención,
dp ce» el Instituto Nacional
en facilita ©1 60 por 100 restante

I#”" k ® anticipo reintegrable.
ti máxima del 40 por 100 se concede

casos en que la .finca tiene un marcado ca

rácter-cerealista, disminuyendo esta aportación en 
casos de fincas de características diferentes.

Desde ©1 4 de febrero de 1942 hasta el 8 de mayo 
de 1953 se han resuelto por la Delegación Nacional 
del Servicie!—como consecuencia de la orden minis
terial fecha 5 de septiembre de 1941—1.188 expe
dientes, de los cuales 843 lo fueron en sentido favo
rable y 340 denegados.

BI crédito que se puso a disposición de la citada 
Delegación fuó de siete millones de pesetas. Las 
subvenciones importaron 6.240.816 pesetas, y los 
presupuestos de las obras correspondientes, pese
tas 16.889.16^,82. [x> que representa un 81 por 100.

SUBVENCIONES PARA LA OONSTRtlO- 
CION DE GRANERO^

También el Servicio Nacional del Trigo, aplican
do lo dispuesto en el decreto de 19 de octubre de 
1951, concede subvenciones para la construcción de 
graneros a particulares, Ayuntamientos y entida
des, así como a Hermandades Sindicales. La "otua- 
ción en este sentido se hace en colaboración con el 
Instituto de , Colonización, que concede anticipos 
reintegrables.

La cuantía de las subvenciones oscila entre ©I 
10 por 100 y el 20 por 100, según el importe del 
presupuesto, elevándose estos porcentajes al 8# y 
■40 por 100 cuando la entidad que construye el gra
nero es una Hermandad Sindical.

El astado de actuación en esta función es el si
guiente :

Solicitudes presentadas por Hermandades Sindi
cales, 735; ídem por particulares, 116; ídem ñor 
Avuntamientos, 23; ídem por fabricantes. 14; Idem 
por entidades, seis.

Excedientes con proyecto de Hermandades Sindi
cales. 89; ídem de particulares, 51; ídem de Ayun
tamientos, cimtro; ídem de fabricantes, seis: ídem 
de entidades, dos.

Expedientes cuya “anrobación de gasto” han sido 
anrobados: De Hermandades Sindicales. 42 (peas- 
tas 1.525.740) ; de particulares, 21 (454.646 pese- 
ta.s) ; de Ayuntamientos, uno (15.932 pesetas).

Exnedientes cuya subvención ha sido va abonada 
a los interesados: A Ayuntamientos, siete (148.911 
pesetas).

EL TRANSPORTE DE LOS CEREALES 
A GRANEL

Por último, el Servicio Nacional del Trigo trata 
de estudiar y orientar ©1 transporte de Jos cereales 
a granel, economizando gastos Inútiles y, sobre todo, 
prescindiendo del empleo del saquerío, utilizando 
Los instalaciones mecanizadas de los silos oltuadoe 
en ferrocarril.

Con este fin ha adquirido y está construyendo, si
guiendo las orientaciones del personal técnico de 
Ja Renfe, vagones-tanque, capaces de transportar 
una carga útil de 20 toneladas por unidad y dota
dos de frenos de vacío y ejes provistos de roda
mientos, de gran rendimiento para formar trenes de 
quince unidades, capaces de circular por todas las 
vías de ancho normal y de desarrollar velocidades 
elevadas. Este ensayo es de gran Interés, ya que 
producirá grandes beneficios en materia de trans
porte de cereales, que han de repercutir favora
blemente en orden a una mayor rapidez y economía.

El Servido Nacional 
de Crédito Agrícola 
Desde 1948 al 31 de diciembre de 1952 ha concedido 
préstamos que desbordan los 1.250 millones de pesetas
La preocupación y conveniencia 

de fomentar y difundir el cré
dito en ©1 agro español no sólo da 

una manera.general, sino relacio
nada con las necesidades de cada 
uno d© los cul'llvos, dando la ba
talla a Ja usura—tan enraizada en 
ftl campo español—, fué el motivo 
determinante de la ley d© Gonce- 
alón d© mil millones de pesetas 
para los agricultores aprobada por 
lae Cortes ©1 17 de julio de 1946.

Con ella, y por medio del Ser
vicio Nacional de Crédito Agrícola 
y a través de un sencillo meca
nismo, se proporcionaba al verda
dero agricultor la obtención de 
medios económicos pana atender 
a sus necesidades. Pero dicha ley 
no acabó de tener la agilidad y 
amplitud necesarias hasta que se 
dictó la de 17 «e ^no ae 1951. 
Beta última disposición dió una 
extraordinaria eficacia ol sistema,

ampliando considerablemente el 
volumen de Jos préstamos. Baste 
decir que el total de los opera
ciones realizadas a partir .de 1948, 
fecha en que se inició là aplica
ción do esta última norma, hasta 
el 31 de diciembre de 1952, se 
ha rebasado Ja cifra de mil dos
cientos cincuenta millones de pe
setas en préstamos.

Nada más elocuente que esto 
para demostrar el Impulso que el 
crédito agrícola ha tomado últi
mamente, beneficiando de modo 
considerable las necesidades del 
campo, bien sean sentidas éstas 
por entidades, tales como CJoope- 
ratlvas. Cajas Rurales, Grupos 
Sindicales de Colonización, Sindí
calos d© Riegos, etc., bien sean 
agricultores Individuales.

Y con el fin de evitar despla
zamientos y gastos, que desvirtua
rían en buena medida los fines de

Ja ley, se otorgan a los presta¡a- 
rios las máximas facilidades. Así,' 
por medio de alguna Caja de Aho
rros u otra entidad colaboradora 
del Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola, puede obtenerse el pré.-- 
tamo lo menos onerosamente po.-;i- 
ble. Esto constituye uña nueva 
prueba de la ayuda paternal qu© 
el Ministerio realiza en aras del 
desenvolvimiento del agro español 
y que tienen su expresión más elo
cuente ©n ese cúmulo de necc.-^i- 
dades que acucian al agricultor. 
La adquisición de buenas semillas, 
ganado de labor, maquinaria, re
población de yiñedos, gastos da 
siega, trilla o recolección y otros 
muchos problemas que ofrece la 
atención diaria, tienen su remedio 
en ©ste cauce magnífico del cré
dito que el Servicio a que nos re
ferimos ofrece en las condiciones 
más desinteresadas.
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ESPAÑA, EMINENTEMENTE CAMPESINA
d© çue es pueblo eminentemente campesino, se ha venido
^ pauperando, envileciendo y debilitando como Anteto, mientra* loe 

l'ouïes del Poder político, los colosos de la ciudad, representados en 
8 parlamentos y los Gobiernos de las épocas liberales, se entretenían 

problemas totalmente ajenos al campo, o miraban a 
parcialmente con ojos de hombre de ciudad. Por eso a mí, que 

6rn hombre de campo, hombre de campo por
en y voluntaria profesión, me complace hoy poderos saludar 
ah para aseguraros, como tantas otras veces, que nunca como 

concentrada una esperanza más firme de que España se 
y alcance las altas cimas a que tiene derecho, porque 

lea como hoy ha existido en Madrid mayor preocupación por el 
y hombres, ni jamás ha habido mayor comunicación y 

perfecta entre los campesinos españolee y los 
" ® hemos Fido llamados a regir la política agraria.”

(Palabras del ministro de Agricultura, señor Cavestany, «o ha 
clausura de Ja V Asamblea de Hermandades Sindicales de Labrado
res y Ganaderos, el 21 de febrero de 1953.)
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El INSTITIIT» NiCIONll 
DE CDLDNIZE6I0N
CONQUISTA TIERRAS 
PARA LOS ESPAÑOLES
Impulsa o suple la iniciativa privada 
transformando el medio agro-social

TRASCENDENTAL
FINALIDAD DE LA
CONCENTRACION

PARCELARIA
Labor del Instituto de Estudios Agrícolas
El Instituto, de Estudios 

Agrosoclai es fué oreado al
oño se I© aslgriar-on co-
mo fines la redacción de los es
tudios y planes que sobre los pro
blemas politicos, económicos, ju
rídicos y sociales relacionados 
con el agro y que le encomien
de el Ministerio, le soliciten Us 
Cámaras Oficiales Sindicales 
Agrarias o acometa por si mis
mo co'nforme a las normas re<- 
gl a men barias.

Tiene, pues, este organismo 
«n fuerte interés, ya oue cons- 
tituiTe una especie de laboratorio 

- de dlsposlc-Iones, en el que se 
recogen y estructuran, para lue
go regular las materias de su 
cnra]ie’tencia que, como hemos 

.visto, tienen una extraordinaria 
eiojulitud.

Pero, además, el Instituto tie
ne también una función consul
tiva y otra divulgadora, debien
do difundir aquellos trabajos que 
estime de interés, dirigidos al 
piejor conocimiento y fomento 
de las riquezas agrícola, fores
ta! o ganadera.

Para el cumplimiento de su 
misión, ©1 Instituto está al tan
to del movimiento agrarisla mun
dial, recogiendo lodos- las pal'pi- 
tacion-«s del momento en su “Re
vista de Estudios Agrosociales".
. LO QUE R E P RESENTA 

LA C O N C E N TRACION 
PARCELARIA

DI" Instituto ha prejiarado y 
prepara estudios de mayor inte
rés y trascendencia, tales como 
el previo en que se fundamentó 
©1 proyecto de concentración fiar- 
celaria ,patrimonios familiares, 
explotaciones agrarias familiares, 
estudio de una nueva ley de 
montes, estudios sobre seguri
dad social agraria, apar cerías 
agrícolas, reformas agrarias, et
cétera.

Per el gran interés que llene 
la concentración parcelaria va
mos a dar una idea de ella en 
breves lineas.

El espíritu de la ley queda 
magníficamente ex.presado por 
B'l ministro de AgricuHinra, se- 
fior Gavestany, en el discurso 
pronunciado en defen.sa del pro
yecto aTte las Corles: “La mu- 
cliedumbne de español-es—dijo él 
señor Gavestany—, la Innumera
ble muchedumbre de corirpatrio- 
taa de que nos estamos ocupan
do y para cuyo bienestar hemos 
oonfeóclonado esta ley, no han 
Bido nunca sujetos de la legis
lación agraria. Han sido la ma
sa enorme de la levadura bási
ca, eternamente abandonada a 
xin devenir sin norte y sin rum
bo, cosmos humanos entrega
dos a movimientos .desordenados 
Btn sistema y sin norma.

Es, pues, la gran masa del 
cultivador español la que. ha

mo-tlva-nd-O una acción disgrega- 
dona e Individualista; constituye 
tambiéo un inconveniente para 
la mecanización del cultivo, ya 
qiue en zonas muy parceladas ed 
reducido tamaño de los predios 
imioide su laboreo racional ; son 
complldcadas y costosas para la 
implantación de regadío, por ed 
gran número de acequias que ea 
necesario crear y sei'viduniibrea 
que establecer: impide adaptar 
racionales alternativas de cultivos 
y otros inconvenientes que ade
más hacen encarecer los costos 
de los productos agrícolas.

Para evitar todas estas pór 
didas y graves obstáculos se ha 
creado la concentración parcela
ria.

El fin primordial que se per
sigue es el de m-ejorar la ex- 
jiHotació-n agrícola de una deter
minada zona al sustituir una de
fectuosa división de la propiedad 
ipor una nueva ordenación que 
permita cultivar racionalmente la 
tierra y obtener de ella los me
jores resultados posibles. Este 
fin debe alcanzarse mediante la 
consécució-n de los siguientes ob
jet i vn.s:

Asignando a cada propietario' 
en coto redondo (o si esto no 
fuese posible en un reducido nú
mero de parcelas), una superfi- 
eie, equivalente, en clase de tie
rra y cultivo, a la que anterior
mente poseía.

Resumiendo, cuanto sea con
ciliable con lo anterior, las par
celas cultivadas por un mismo 
agricultor, incluso cuando éstas 
pertenezcan a distintos propieta
rios

Dando a las nuevas parcelas ac
ceso a vías de comunicación, pa
ra lo cual se modificarán o orea
rán los caminos p^fecisos.

Emplazando las' nuevas paroe- 
la.s de forma que puedan ser bien 
atendidas desde el lugar en que 
radique la casa de labor de ex
plotación.

La concentración parcelarla es 
una operación radical v definitiva 
que modifica un estado “patoló
gico" de la propiedad rústica de 
una determinada zona, sin dismi
nuir por ello el número de pro
pietarios, aunque reduciendo—eso 
el, ya que constituye uno de sus 
objetivos fundamentales—, el nú
mero de parcelas de los mismos.

Por tanto, la concentración par
celarla no es una operación que 
favorece a unos pocos, sino una 
mejora que beneficie a todos.

HA SIDO SOLICITADA 
V O L U NTARIAMENTE 

EN CINCO ZONAS
concentración parcelarla se 

ha solicitado voluntariamente ya
La

*
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de l>enefici6rse de la nueva ley.
Sabido es que la fragmentación 

de la propiedad rústica causa 
graves perjuicios de índole eco
nómica y social .además de cons
tituir un fuerte obstáculo al des
envolvimiento y m o d ernización

en cinco zonas, que son las de Va
lladolid, Soria, Salamanca, Guada
lajara y Burgos. Quipos de Inge
nieros y de perilos realizan los 
oportunos estudios a fin publicarse 
el Decreto correspondiente decla
rando la utilidad pública de la 
concentración.

de las explotaciones agrícolas. mejor prueba de la conve-
Esta dispersión de las parce- ciencia de la misma es que, en 

las origina pérdidas de tiempo y ' '••■•' «1«--•
de jornales, obliga al agricultor
a empDoar una clase de ganado 
no siemiwTe en consonancia con 
BU explotación agríco'la; supone 
b! deisaprovechamiento de una 
parle de terreno; origina fre- 
ouríjntes litigios entre colindan
tes, pudiendo decir.se que el nú - 
irtero de pleitos es directamente 
pro.porczional a la longptiid de los 
anderos de las e x ip lolaciones.

Francia, aun permitiendo la ley 
implantaiila de oficio, no ha sido
neoes.írio implantar dirlia medida, 
ya que ha sido solicitada volun- 
lariamcnte en lodos 103 casos y, 
lo que es más significativo, que 
en los términos municipales con
centrados en los cuale.s exislían 
agricultores que se oponían a elli,. 
han sido convencidos de sus Innu- 
merables ventajas al finalizar las 
operaciones. .

ÉtMM

Un nuevo pueblo. Agueda del Caudillo, en la zona regable del 
pantano del Agueda (Salamanca)

CON la colonización se persigue no sólo la finalidad económica 
de Intensificar al limite la productividad d© las tierras, 'sino 

también que en ellas puedan vivir ©1 mayor número posible de fami
lias y que éstos, definitivamente Instaladas, dispongan de todos 
los servicios precisos para un nivel de vida adecuado a la función 
fundamental que ©1 agricultor oumpl© en ©1 país. Colonizar es, 
pues, instalar familias sobre Ja tierra e<n forma decoroso y digna, 
en un medio que-les permita lograr de Ib tierna sobre la que viven 
productos suficientes para ©1 bienestar general dé la nación y para 
el suyo propio.

El Instituto de Colonización, que ©e crea en 18 de octubre 
de'1939 y se reorganiza por Decreto de 21 de noviembre de 1947, 
tiene como finalidad “realizar la transformación del medio agro- 
social en las zonas o fincas a que deba extender su actividad, im
pulsando o supliendo la Iniciativa privada en la medida que lo exija 
la resolución de lo* complejos problemas técnlcós, económicos y 
sociales que llevan consigo las misiones que le han sido enco- 
mieudadas”. •

TIERRAS OBJETO DE COLONIZACION
En 1942 se dicta la primera disposición que permite al Insti

tuto la adquisición de tierras para ©1 cumplimiento de sus fines. 
Fué ésta ©1 Decreto de 23 de julio de dicho año, en el cual se le 
autoriza para adquirir fincas que le fueran ofrecidas voluntaria
mente por sus propietarios, siempre y cuando se destinen a la 
creación de una pequeña propiedad. Al mismo tiempo se le auto
rizaba para la creación de Centros Técnicos en las zonas objeto 
de colonización. Comenzó asi a crearse ©1 nuevo patrimonio del 
Instituto, ya que había heredado de los organismos que le prece
dieron en ©1 cumplimiento de funciones ainálogas un cierto número 
de fincas cuya superficie se aproximaba a las 50.000 hieetáreas.

Pronto se vló que de esta forma la actividad del Instituto en 
este campo quedaba condicionada al volumen de las fincas que se 
le ofrecieran y, además, sólo se podía dar solución a problemas 
sociales que. por lo general, no eran loe que reclamaban una 
urgente actuación. Por ello se dictó en 1946 la Lev de Expro
piación Forzosa, por causa de Interés social. Para aplicar esta bey 
es necesario que exista un problema de tipo social, de carácter 
no clrcunstajiclaJ y que, como consecuencia de su estudio, se llegue 
a demostrar que ©1 único procedimiento de resolverlo es la expro
piación de una finca o grupo de Ancas, y, por último, que ©1 Con 
sejo de Ministros declare'©1 Interés social de la expropiación. Una 
vez acordada, la finca se valora por tasación periolal contradictoria 
y Jas tierras se pagan en moneda de curso legal y al contado a los 
propietarios a/ectados. Hemos de añadir que ©1 Instituto sólo aplica 
-esta ley cuando la Anca objeto de expro^aclón tiene posibilidad de 
transformación en regadío o de mejora Intensa en relación con la 
modalidad corriente mi que viene siendo explotada.

Por último, otra fuente de la que proceden las tierras que ©1 
instituto coloniza es la que se deriva de la aplicación de la Ley de 
21 de abril de 1949, de colonización de zonas regables. Esta ley 
es fundamental no sólo por ser la pieza más Importante de las 
que umneja el Instituto, sino porque representa ©1 punto final, po,- 
lo menos hasta ahora, de la política hidráulica o de creación de 
nuevos regadlos. En ella se afirma la necesaria Intervención del 
Estado en la colonización de estas zonas para lograr hacer rápida
mente rentables las grandes Inversiones a que ha tenido que hacer 
frente en la mayoría de los casos al ejecutar los embalses, presas 
y grandies cauces. ■*

En ella se coordina por primera vez la actividad de^os Minis
terios de Obras Públicas y de Agricultura. Se establece una uni
dad de plan en relación con la transformación de la zona y se 
nPOPÍcn T-klrt T^r» c»Xlz\ -.1 _______ 1 ,

Los equipos del Instituto en acción. Un abcezanjas inicia la 
construcción de un colector en la zona del Canal de Aragón y 
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ayuda económica tal que les haga rentables las Inversiones qiii 
quedan a su cargo.

En las zonas sujetas a esta ley, después de la transfornuclóD, 
no pueden existir más que tres clases dje unidades de exp'flia- 
ción: la unidad superior, que no puede exceder de 125 lisoUi'CJSI 
la lUnidnd de tipo medio, no superior a 18, y los. huertos faiiii- 
lianes de 0,50 hectárea.-? como máximo.
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A los propietarios afectados, qu© son todos aquellos que no haa 
realizado la transformación en la qu© se estima fecha del plan, « 
les reserva una 'parte de su finca que, en general, no excede da 
la superficie asignada a la unidad superior, y las tierras sebranta 
después de aplicado este criterio, reciben el nombro de tierras ea 
exceso y pueden ser expropiadas por ©1 Instituto, a uijos precio’ 

.previamente establecidos,‘para Instalar en ellas colonos que adqui
rirán en el futuro sus unidades do explotación en plena propiedad.

De las zonas regables declaradas de Interés nacional, el Insti
tuto viene actuando, con arreglo a tes preceptos de la Ley de 21 
de abril de 1949, en treinta y siete zonús, con una superficie ds 
375.000 hectáreas. Tiene aprobados los planes de colonización co
rrespondientes a catorce zonas y redactados los de otras ocho que 
suponen, en conjunto, una extensión de 207.000 hectáreas.

Vemos, por consiguiente, que el Instituto dispone de tierras pot 
tres prooedimientos: ofrecimiento voluntario, expropiación por w®' 
sa de interés social, y tierlas en exceso como consecuencia de H 
aplicación de la Ley de Colonización de’Zonas Regables. En fsW 
tres clases de tierras, el Instituto efectúa la colonización diwcW 
es decir, transforma © instala a las familias campesinas. En el rfïW 
de la zona regable el Instituto sólo realiza las obras de transEr- 
mació'n y subvenciona las complementarias que ejecutan los P!**—. ni 
ticulares. En los momentos actuales, las tierras ya colonizad.'» ’’'ícin econi
el Instituto o que han de serlo en plazo inmediato son las sigulenlt^- nie

Terrenos objeto de cotonizaclón

Colonización directa por ©1 I. N. C. eií 
fincas de su propiedad:

No incluidas en zonas regables de ac
tuación ................................................

En zonas regables de actuación
Por aplicación de la Ley de Zonas Re

ga bl es :
Tierras en exceso, ocupadas v en trá

mite de ocupación ..........
Tierras en exceso de posible decla

ra ción ...............................................
Colonización privada por aplicación de 

la Ley de Zonas Regables:
Tierras exceptuadas y reservadas .........¿
Tierras do posible exei^ción y reserva

Totales generales

Superficie 
Secano Regain

195.948
1.963 16.730

•23.233

91.935

¡Míos .....  
«eteciin lento 
*•08 famjli 
^cwones 
«Violeros , 
¡«deros de 
«IfiOcaciqne 
hririis ruTi 
iliciones , 
’íimientos

y mejor

est 
pi

sobre e 
œcdo p,

u .

in
/'jijare m os 
" ser agr 
LWir un

Ç’ihivadore

de ej 
¿ ’í®» Pñ 

baj

1,^ íbono 

por ch
<*« ta

390-103197.911

que 
* col 
‘Uvas

adsc

(j

51.593

OBRAS DE TRANSFORMACION
Las tierras, tal como se adquieren, no reúnen, por lo 

condiciones que exige la nueva modalidad de explotación. Se «¡ 
prende fácilmente que una gran Anca explotada en tipo de 
presa exige unas condiciones diferentes a las que requiere h ijj 
explotada en régimen familiar por colonos. Esta diferencia e’ . 
mucho mayor si la Anca se transforma de secano en regad 10, j 
todavía muchísimo más complicada si no se trata sólo de un» « 
sino de una zona. Por ello, aj Instituto actúa diferentemente en 
uno de estos casos. jH-

Hemos de,hacer, ante todo, una advertencia: ¡as < U
mátlcas dp España dan un carácter de preferencia ¿.n fis** 
mejor utilización de sus ríos y de las aguas subterráneas, 
a conseguir la máxima transformación de tierras de secano 
godlo. Sólo así puede producir lo suAclente para alimentar ■« 
de su población. Este principio inspira y dirige en bí*
política de colonización del Instituto. Este actúa de dos 
gún se trate de Ancas transformables por particulares o de » 
zonas transformables con la ayuda del EJstado. Más 
ocuparemos del primer caso. Ahora vamo.s a hablar d©I hl' 

Cuando se trata de zonas regables mediante grandes 
dráulicas construidas o auxiliadas por el Estado, y P**®, JdacW ’ 
ración de interés nacional Ue su co'lonizaclón, el Instituto .gpmuljf 
plan general. Aprobado éste por el Gobierno,’se procede , 51111^ 
conjuntamente por los Servicios Hidráulicos dependiente » 
terio de Obras Públicas y ©1 Instituto Nacional de por®“ 
plan coordinado de obras, en çl que s© clasifican las ¡yjdo: -, 
interés general para la zona, común para el sector ® P« caí»*®?, 
redada el anteproyecto de las redes de acequias, desagüe «

TI
! P«rin 

' ‘ 'os p 
ynada í

J la

ÿS I

’ÍS £■

Hllevarla a cabo, el plazo en que ha de mi.-nlas. En relación cpn las obras que compete ® |ajío
famUHQ mía hnn H I^V® establecerse, las Nacional de Colonización, éste ejecuta, totalmente a su o-'L

Instóla!se y la Intensidad que la explotación sideradas como de interés general (ediAdos v servicios pjj ” con 
ha de tener en «„ f.nni Lnnin An .0 nn.to Urbanización en los nuevos pueblos, etc.); subvcnclo»®, g

40 por 100 de su Importe las de interés común, o p^r 
secundarias de acequias, desagües y caminos, y las ®“' |oJ 
las mejoras de interés privado,, enténdiéndose por g
dones, plant aciones, etc. Esta.s subvonci>in©3 afectan, -.jriicii*’ 
colonos Instalados por ©1 propio Instiliito como a *0’ 
a lo.s que hencAcian las obras. -jg dû’®’

Gomo consecuencia de esta actividad del lnstltutoi a A

I , . * ( va V lOL vAIZi'zHJt lU’l
ha de tener en su fase final, tanto en la parte colonizada direct.a- 
mente por el Instituto como en la que queda en poder de los nar- 
liculare-i. '

Quelle bien claro que las obuas de transformación se realizan 
y se subve.i^ionan generosamente no sólo en 1-as tierras que llegm 
a ser projiiedad del Instituto, como luego veremos, sino tambi-'-n 
en las que conservan los particulares. Estos gozan asi de las ven
tajas que les proporciona un proyecto de transformación y una
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-ftrlendo, es decir, a la transformación de fierras de secano en 
’’’to U lál’®’’ y <I«e él® llevarse a cabo en plazo

resumen en ei cuadro siguiente:
A, transformación en re^gadio Superficies útiJes hectáreas

del I. N. C. Mejorados Nuevos

d*e «0 propiedad, incluidas o
PÍS wnas regables de actuación ... 12.055 15.259
/aplicación de la le-y de Zonas re- 

..................................... — 7.511

Totetea ............... 12.055 22.770

¡j?cíde flu propiedad ... .............. 3.994
J aplicación de la ley de Zonas re-

— 47.521

Totales .............. — 51.515

tinroyeclo'h locas de su propiedad .................... 2.558
S, iDlicaclán de la ley de Zonas re- 
”^rtb:08 en las que Üener^ planes

^éreles aprobados o redactados... 65.'865

Totolee ............... — 68.423

a Instituto, a título de ensayo, acaba de iniciar la explotación 
Jijo unidades mecanizadas de riego por aspersión en, terrenos no 
i-aliados por canales o en aquellos en que las condiciones topo- 
,Uiiis hartan excesivamente costosa la nivelación y preparación de 
ü tierras.
a rlimo de actuación del Instituto no permite seguir utilizando 

jíusiMinente métodos tradicionales para la construcción de las re- 
a de riego y de desagüe. Por esite motivo, ha Iniciado la contrata 
.MflslruMlón de redes de acequias utilizando elementos prefabri- 
ite que afectan a unas 17.OÜÜ hectáreas, con un desarrollo de 
h' itómelros.

Olí vei ultimadas las obras de transformación propiamente ulc-has, 
xdjn por ejecutor las de movimiento de tierras, las de nivelación, 
¡Mr, iquellas que ponen Ja tierra en las mejores condiciones para 
■’iir ios beneficios dei agua, aprovechando al máximo las ventajas 
-k de su utilización se derivan. Estos se realizan mediante los mo- 
^Ms equipos de nivelación y movimiento de tierras de que ei Ins
tó) dispone, consiguiendo así una mayor rapidez y sobre todo 
-uur en forma más económica una labor que ha requerido en los

regadlos generaciones enteras de trabajadores.
'Lm equipos de que hoy dispone el instituto,-así como la 

Mida por los mismos, se refleja en el siguiente cuadro :
líQjor

ida la
igóo 1

Equipos disponibles: 
Nivelación .'...........................................................
Roturación, desfonde y descu-aje...........................
Laboreo........... . ................................................... ..
Trilla..................... i.,................... ■.......................
Perforación....................... .................. .. ...........

Jtras de tierra realizadas con equipos mecánicos:

50
15
27
15

6

íes qiii
fntele abancalada en nuevos regadlos ..
1113« rurales .......... ..................................
ttqulu ; desagües ...................  .............

5,750
55
52

hectáreas, 
kilómetros, 
kilómetros.

Descuaje y roturación ..í ... i., ... ... ... 870 hectáreas.
Importe de las obras eje cuitad as: 13.099.275 pesetas.

LOS PUEBLOS DEL INSTITUTO
Colonizar, ©orno anles dijimos, al fin y al cabo, es hislalar fiaml- 

Hos sobre unas tierras, y esto nequiere crear paro estas familia- 
unas condiciones Indispensables de hahifcabllidad. La familia ha de 
vivir cerca de la tierra quo cultiva y, por ©lio, la primera solución, 
la más simple, parece ser la de construirle su vivienda en la mio
ma parcela que labra. El Ins-tltuto no lo hace asi. Ha adoptado, en 
general, la solución de viviendas agrícolas concentradas en nue
vos núoleos de población, no separados más dto dos kilómeinis y 
medio de le parcela más alejada de la zona. Es esta, pues, la dis
tancia máxima a que el colono ha de desplazarse para el cultivo 
y explotación de su unidad.

Esta solución se ha adoptado por considerarla la más er-o- 
nómlca y porque permite dotar e los colonos de loí servicios edu
cativos reliçloeoB y sociales Indispensables, creando así una comu
nidad de vida, y también porque la expedencla nos -ha enseñado 
quie en España, en loe zonas donde el Instituto actúe, es esta la 
solución más adecuada.

■ Veintfcéls nuevos pueblos, oon un total de 1.880 viviendas, es
parcidos por las zonas de actuación del Instituto demuestran la 
preocupación qu© este organismo siente por la mejore de las con
diciones' die vida de nuestra población rural. En estos momentos 
se construyen diecinueve pueblos más, con 2.400 viviendas, y -e 
encuentran oon proyectos redactados o en estudio otros setonto 
y un nuevos pueblos. En total, ciento dieciséis pueblos.

Mientras se ultima la construcción de estas viviendas defini
tivas, los colonos Instalados en las tierras de reciente adquisición 
o Intervención por ©i Instituto Nacional de Colonización viven en 
viviendas provisionales desmontables, esperando el -momento de su 
traslado a los nuevos pueblos. El número de familias que se encuen
tra en esita situación es de i.280.

TODO AGRICULTOR QUE DESEE MEJORAR SUS 
TIERRAS CUENTA CON EL AUXILIO DEL INSTITUTO

Hemos descrito asi, a grandes rasgos, esta groo labor coloniza 
dora directa del Instituto en grandes núcleos. Podíamos einplóíu 
cíisi la palabra espectacular como característica que la defina. *

Hay otra labor, menos brillante quizá, que, por no oslar tan 
concentrada, luce menos, pero, en cambio, d© Igual o de mayo- 
trascendencia para el conjunto de la agricultura del país. Es ésta 
la protección ec-onómica y técnica que se concede e todo aqii» 
agricultor que d-esee mte-jbrar las tierras que cultiva, que deseo 
transformar en regadlo parte de su finca o construir unos establos 
o unos apriscos, unos gallineros, realizar unas plantaciones o ni
velar unas tierras. Dos clases de auxilio proporciona el Estado para 
estas mejoras: el técnico y ei económico. El primero consiste en 
la redacción gratuita por ed personal técnico d&l Instituto dé los 
proyectos correspondientes a mejoras de presupuesto no superior 
a 30.000 pesetas. El segundo, ©1 económico, se basa en la conce
sión de anticipos sin Interés, reintegrables a los cinco añoe de 
terminada la mejora y en un plazo de cinco a quince años.

La rápida difusión que en toda España ha tenido esta impor
tante faceta colonizadora -es buena muestra de su eficacia. A través 
de ella se han llevado a cabo obrps de mejoras agrícolos perma
nentes, por un importe presupuestarlo superior a los 1.100. mi
llones de pesetas. El ritmo alcanzado por esta ola&e de auxilios 
es ten creciente que los 256 auxilios que fueron concedidos en el 
primer año de su vigencia se han convertido durante ei año 1952 
en 8.300, con un importe de 165 millones de pesetas.

Figura a continuación un cuadro en el que se recoge la distri
bución de los auxilios concedidos y los superficies a que afqctan. 
hasta el primero d© enero de 1953:
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Totales

Núm. de SUPERFICIES Importe de

auxilios Hectáreas Metros jos auxilios.
cuadrados Pesetas

14.440^ 86.885 224.736.889
233 _ 2.649.286
.397 538 _ 5.808.053

6.936 2.998 597.757 91.618.173
1.314 — 119.018 18.104.335

342 61.397 ' 12.638.257
627 11.496 — 10.587.756
170 — 89.086 16.785.832

3.309 13.898 — 25.486.257
4.651 8.540 — 37.739.400

a ■ 4 84 1.052 28.746 7.272.47 9

31.903’ l»5.407 
______ É___

846.004 453.426.717

EL INSTITUTO Y SUS COLONOS
estas obras terminen está todo preparodo para que la 
propiamente dicha empiece; es decir, para qu© los 

° instalados por el Instituto empiecen a 
I» tierras transformadas, para que las explote del

P»»”» H’i® consiga de ellas los productos qu©
•le transformación y que permiten sociaJ-
’'«nsfornia adecuado a estas familias qu© colonizan,

colonos qu© el Instituto Instale. Éstos 
'«wnii con una base profesional adecuada, y han

conjunto de condiciones, entre las que destaca la de
So directos y personales.

nn lógico, la labor en este sentido oon la
* *10 «0 1^ Instalación d© estos colonos sobre las tierras. Es ne-
/."'0 primeros años rienterlos en los cultivos, en la gana -

--1« todo, proporcionar, cuando d© ellos carecen, los 
« explotación más convenientes.

época, los. colonos desprovistos de medios de

16.730

di 993 Míeión época, los . colonos desprovlst
¿.’i r® dirección técnica del Instituto

la

, CIFRAS QUE RESUMEN LA LABOR DE 
COLONIZACION REALIZADA

estas notas se ha ido diseñando, a grandes rasgos,A lo largo de . „ .
labor del Instituto. Quizá el lector se ha perdido un poco a lo

largo de esto camino y quizá también no pueda ponderar hasta aho
ra* suficientemente la Importancia ni el volumen de estas realizacio
nes^ Unas cifras, los que resumen la cuantía de las Inversiones rea
lizadas ©n todos estos campos d© actividad, permitirán compendiar y 
dar una idea de conjunto, que de otra forma serla difícil conseguir. 
Estas cifras son las siguientes:

El Instituto ha invertido hasta final del afio 1952 en obras de 
transformación, mejora y construcción de nuevos pueblos, 435 mi
llonee de pesetas. De edlos, 90 millones y medio lo han sido en 1951, 
y 116 millones y medio en 1952. Eñ estos momentos las obras con
tratadas pendientes de ejecución y las incluidas en concurso.s que 
han de resolverse en plazo inmedlaito, suponen 555 millones de pe-

Es una realidad, que no cabe 
negar, la disminución que se acu
sa de los antiguos bosques espa
ñoles, y el hecho, sobre ser bien 
perceptible, se registra en docu
mentos de valor probatorio como 
los catálogos de montes públicos 
y de los exceptuados de la venta 
por razones de utilidad pública, 
formados en distintos tiempos que 
se suceden desde el 1859, en que 
se confeccionó el primero, al 1862. 
en que se publicó el segundo, re
visado y reformado el año 1901. 
Y es el análisis de estos inven
tarios y de las estadísticas, que 
anualmente se editan, ei que nos 
hacer ver que, al correr de los' 

! años transcurridos desde el 1859, 
van quedando jirones muy impor
tantes, más que de suelo forestal 
de masas arbolqidas desaparecidas 
y perdidas para la renta nacional 
Algo análogo, pero seguramente 
oon mayores proporciones, suce
dió en los montes de propiedad 
particular.

No es extraño que, ante esta 
alarmante pérdida de bienes na
cionales de tanta importancia, sea 
frecuente oir de labios de hom
bres representativos de cualquier 
condición social.

¿Por qué han estado Indefensos 
los montes?

¿Qué fhstituciones tienen la obli
gación de velar por su conserva
ción?

Las preguntas son lógicas y 
certeras, pero nada difíciles de 
contestar por cualquiera que co
nozca un poco la historia de nues
tra política y costumbres en los 
cien años anteriores a'nuestra gue
rra de Liberación. La desforesta
ción se produce a pe.^ar de los de
nodados esfuerzos de la Adminis
tración Forestal del Eslado, re
presentada y ejercida por ei Cuer
po de Ingenieros de Montes y de 
sus auxiliares, dependiente prime
ramente del Ministerio de Fomen
to y después del de Agricultura, 
tanto por faita de medios ade
cuados en organjsmos realmente 
Inermes para la defensa encomen
dada, cuanto por sobra de auda
cia y acometividad en el ataque 
de tantos intereses bastardos; 
usurpadores de montes del común, 
roturadores arbitrarios, incendia-

de los montes de utilidad pública O 
Conservación y mejor» de loa 
montes de propiedad parUoularji 
Economía, estadística e Industrias 
forestales. Corresponde a estos 
órganos centrales la regen ola* 
orientación conocimiento y pre
paración de las resoluciones de 
cuantos asuntos se relacionan con 
las titulaciones mencionadas, bájo 
la inspiración y normas rectoras 
trazadas por el director general-

Cuatro servicios especiales: des
linde y amojonamiento, de orde
naciones, de semillas forestales y, 
de plagas forestales son los en
cargados de actuar, con carácter 
ejecutivo y dinámico, en cuanto se 
refiere aJ estudio y realización de 
los proyectos de ordenaciones de 
montes, operaciones de deslindes 
y amojonainienlos. obtención y su
ministro de semillas para las re
poblaciones que se realizan y es
tudio y extinción de las plagas 
que dañan a los montes.

Tanto los servicios centrales co
mo los especiales, se regulan por 
sendos reglamentos aprobado^! por 
órdenes del Ministerio de Agricul
tura de fechas 30 de octubre de 
1952 y de 29 de abril último, res
pectivamente.

Los servioios provinciales están 
a cargo de cincuenta distritos fo
restales, órganos técnicos y admi
nistrativos en ei orde^n foresto 1, 
que, regidos por un ingeniero je
fe del que dependen los ingenieros 
de sección, ayudantes, personal 
administrativo y guardas, .con ios 
elementos activos- de gestión di
recta en los montes de cada nro- 
víncia..

Con una organización especial y 
en régimen de cierta autonomía 
administrativa se desenvuelve el 
servicio de Pesca Fluvial, C.iza, 
Cotos y Parques Nacionales, en in
mediata dependencia de la Direc
ción General de Montes

Incumbe a la Dirección General 
del Patrimonio Foresrtal de] Es
tado, de acuerdo con la ley fun
dacional de 10 de marzo de 19-41 
y oon otras'posteriores,, entre 
que destaca por su signiflrarióii 
e importancia la de auxilios a !a 
repoblación de 7 de-abril de 19.'i2, 
la conservación y mejora de 
bienes patrimoniales estatales da
tipo forestal, y le alcanza la tras
cendental misión de restaurar fo- 
reslalmente a España medianto 
vastas repoblaciones, sean de sen
tido económico o de las flnancift-i 
ramente ventajosas, ya de aque
llas otras que tengan un carácter 
social, nacional o local, en su as
pe^ hidrológicoforesfal..

EÍl director general, un suhdb

ríos intencionales con vista al pas
toreo abu.'ivo. etc., que no sola
mente no encontraron el freno 
necesario, anles al contrario, no 
les faltó amparo para sus des
afueros Yx contubernios en deter
minados y segurus estadios de la 
política- entonces imperante, In
consciente, al menos, del daño que 
se causaba a una riqueza que por 
tantos conceptos convenía defen
der: aserto este último que, en 
contraste paradójico entre postu
lados po'.ílicos y realidades socia
les, proclamaban ai unisono todos 
los partidos en cuyos programas 
figuraba siempre, en lugor desta
cado, el problema forestal, pero 
nunca pasó áe ser un tópico, sin 
afán ni propósito de acometerlo, 
«quiera sea justo reconocer un es
porádico intento en ei año 1918, 
y otro, más serio y meditado, los 
años 1925 y siguientes, en que se 
trató de hacer frente a los dos 
aspectos de conserv^ación de los 
montes existentes y de creación 
de nuevas «nasas, no recogiéndose 
el fruto esperado por el cambio 
político ocurrido el año 1930 con 
el OC41SO de] Gobierno del general 
Primo de Rivera, que con acierto 
enfocó y réatizó en el ámbito na
cional patentes mejoras de tipo 
económico.

Los tiempos han cambiado, afor
tunadamente, para la causa fores
tal, y de todos es conocida la gran 
atención que le presta el régimen

reotor secretarlo general, dos sub-t 
directores adjuntos, un. secretario 
técnico, seis secciones, más las 
dependencias complementarias da 
Intervención, Contabilidad y Ase
soría Jurídica, constituyen la es
tructura de los servicios céntrales,- 
Las secciones mencionadas se ocu
pan de los cometidos referentes * 
sus títulos, que son: Propiedad; 
Aprovechamientos, conservación y 
mejoras; Fomento de la repobla-* 
ción de montes de utilidad públi
ca y de propiedad r 'rtlcular; Pla-j 
nes y fomento de cultivos; Repon 
blación y servicios hldrológicofo- 
restales.

Los servicios ejecutivos de cam
po y gabinete se realizan a tra
vés d© las Jefaturas de brigada^ 
que comprenden, en genera!, va
rias provincias con sus cuadros do 
Ingenieros, ayudantes, pers o n a 1 
administrativo y guardas. En ua 
plano superior de observación, 
control y orientación, cumplen su 
cometido las Inspecciones de ser
vicios.

Complementa la Dirección del 
Patrimonio la función que realiza 
con su propia organización, me
diante coordinaciones que estable
ce principalmente con los Distri
tos Forestales y oon los Servicios 
de Montes de Confederaciones Ht- 
drográílcas del Ministerio d« 
Obras -Públicas, para la práctica 
de estudios, redacción de proyeo-

set-as.
Los auxilios que en forma de capitales de explotación, ganado, 

maquinarla, abonos, semillas y piensos, han sido realizados a los 
colonos en ^régimen de tutela,- Importan 166 millones de pesetas, de 
los cuales corresponden & los dos últimos años, 30 y 42 millones, 
reípectivamente.

A pesar de ¡a importancia de estas cifras, lo realizado no repre
senta más que un principio de la gran labor pendiente de ejecutor. 
Pero ya es mucha; ha permitido el establecimiento de un criterio, de 
unos fines, las dii^otrlces claras de un camino y se han -dado los 
primeros pasos, que son siempre los más difíciles. Podremos ahora, 
seguramente, cumplir las etapas al ritmo previsto, y esto nos exige 
lograr, directa o ihdlreolamenite, la transformación de 50.000 hectá
reas ai año de tierras de secano en nuevos regadíos. En estas tierras, 
los españoles encontrarán la posibilidad de satisfacer la totalidad de 
sus necesidades allmenliclas, y sobro ellas vivirán ©n forma digna 
y decorosa las familias qu© son ja base de nuestra agricultura y 
sobre las que se ha de apoyar el futuro y la prosperidad dej país.

■j’Oie¿’uTT''” oireccion técnica aei instiiuio.y con la aporta- 
abonn» ace de los anticipos indispensables para el cultivo, 

Pæ^sos, etc., desarrollan la explotación del lote 
ti" al de la aparcería, entregando al Instituto 

'■^4«*^ r 1 productos que recoge. Este porcentaje está
del ^Qrina que oon su cuantía se cubran las cuotas del 

-Tés y la maquinaria, los anticipos a los cultivos 
tierra. Este período primero se 

cuando el colono ha adquirido ya la ple- 
año medios de explotación, o, en todos los casos, 

'iones ellos el colono ha cumplido normalmente sus
* y finalidad principal el poder seleccionar los

afrontar con cierta elasticidad la dificultad in-
^•tln (1 de instalación.

Perlod^^*^ P^'iniera época que llamamos de tutela, el colono 
de b í'**® propiedad, en el cual procede a la amortización 

que se le entregó, oon un 3 por 100 de inte- 
® treinta años y al reintegro de las mejoras en 

Una V éstas sólo en la cuantía que corre a su cargo, 
®(lift n ^®scontadas de su importe de ejecución las sub- 
ior^ VInstituto establece. El reintegro de 
lie CUT interés. Al mismo tiempo, y en

■ ’’’'porto ®®i®no va reintegrando la parte a su
’’s adLnu i® vivienda y de las dependencias agrícolas y 

explotación.
Gra^ ^®oir que todos los colonos del Instituto pasen por 

S*» d« p número de ©líos, al ser instalados, disponían ya 
Hp Pæ^ciôn y, por consiguiente, pasaron directamen- 

Z*'"^ùlartf^ estos momentos, el número total de
fincas del Instituto es de 27.758.

® colonos no sólo sean hombres pre- •
■H »? es necesario también que puedan dlsfru-
Sf ^'i-lural V ”'‘^'®P®nsables para una formación moral, rcli- 

de «I desde el momento en que los -instala,
4 **8 latoc- ^°’™^ción en este triple aspecto. Religiosa, cons-

h A *®’8lencia f y formando alrededor de las mismas los ser- . 
el ^/°’’oiativa. AJ mismo tiempo, nuevas escuelas re-

’ .♦<’»8 Colon hijos de los colonos y durante la noche 
® hijos mayores, en una labor educa

ti ‘^®ción momentos, el Instituto tiene construidas o
Una^^ ’Síesias y 102 escuelas.

grandes zonas de actuación, un centro de
-" ’formn -À la celebración de cursos anuales de
líiíjj i^áiie ¡n« profesional pudiéramos decir, de los nuevos , 

los de prestación de maquinaria a colonos ■
«n R P®**3da de sementales y ios de selección y me- I
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misión orientadora de los primeros 
centros pasarán a ser propiedad de

H1 IB 1111 DE KEBKEI ESDfflJ
“España es casi toda vuestra. Vosotros ia po

seéis físicamente y sois quienes tenéis que re
hacerla, trabajando mucho y reclamando poco. 
Reclamando lo justo, lo necesario, lo que en 
realidad la Patria os debe; pero ni un adarme 
más, porque entonces España se esquilmará y 
no podrá responder a vuestras exigencias licitas. 
Debe definitivamente desaparecer la Imagen del 
campesino gruñón, que siempre encuentra que 
la culpa de todo la tienen los politicos, y el que 
no llueva. De todo no, camaradas. Haced exa
men de conciencia y decid que no siempre la 
culpa de todo, precisamente de todo, está en 
Madrid. A veces, muchas veces, vosotros sabéis 
que digo la verdad y se ia digo a hombres ca
bales, acostumbrados a decirla y a escucharla; 
a veces, camaradas, la culpa de casi todo está 
en nosotros mismos.

(Palabras del ministro de Agricultura, señor Cavestany, en 
la. clausura de la V Asamblea de Hermandadee Sindicales de 
Labradores y Ganaderos, el día 21 de febrero de 1953.)

actual, y puede ya conlestarse con 
ánimo sereno y optimista a las 
preguntas anteriores. Los montes 
no están hoy Indefensos, y de su 
conservación y mejora se ocupa 
la misma Administración Forestal, 
a la que antes alcanzaba el come
dido, pero ahora con el contenido, 
medios y eficiencia que le presta 
eJ Poder público.

ORGANIZACION DE 
LOS SER VICIOS

FORESTALES '
Dos centros (hrectivos del Mi

nisterio de Agricultura se dlstri 
huyen los cometidos que, en los 
sectores público y privado de los 

•montes, corresponde ejercer al Es
tado: Dirección General de Mon
tos, Caza ÿ Pesca Fluvial y Di
rección General del Patrimonio 
Forestal del Estado.

La primera, en virtud de la re
organización di-puesta en la or
den ministerial de 23 de julio de 
1952, desarrolla su acción a tra
vés de los servicios centrales, es
peciales y provinciales. Los cen
trales comprenden la Secretaria 
General, con una Vicesecretaria 
técnico.'’dminislraliva y la Jefatu
ra de- Personal, y cuatro seccio
nes: Pfo'piedad forestal; Aprove- 
chauiieaAo, eonservtaeióa y mejora

„ los, adquisiciones de terrenos y, 
trabajos de repoblación y sus au
xiliares y éomplementarlos.

Abarcando todo el ámbito na
cional forestal del Ministerio de 
Agricultura y afectando, por lo . 
tanto, a jas dos direcciones cita
das, el Consejo Superior de Mon
tes, constituido por los lagcnleros 
de mayor categoría admlnlstraU- 
va, funciona como el más alto or
ganismo consultivo e Inspector eu 
materia forestal.

Sólo nos qu?da citar, para ter
minar de aludir a toda la orga
nización que tratamos de esbozar, 
al Instituto Forestal de Investiga- , 
cione y Experiencias, centro de 
gran consideración cienlíúca, don
de un cuadro de Ingenieros y doc- 
to^e3 especializados estudian e In
vestigan sobre las más arduas y^ 
complejas cuestiones .selvicolas r 
Industriales, señalando' metas pa
ra el mejor tratamiento técnico de 
los montes y la más conveniente 

. aplicación de sus productos,
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REPOBLACION CINEGETICA EN LA SIERRA DE CAZORLA. CIERVAS ADULTAS PROCE
DENTES DE EXTREMADURA

IHPORTANCU DE lÂ CAZA
y medidas para su conservación y 
propagación adoptadas en España
Un amplio programa de política cinegética expuesto por Jaime de Foxd
En noviembre del pasado año 

pronunció, en la Escuela Es- 
pecial de Ingenieros de Montes, 

don Jail ne de Foxá, una magní
fica conferencia titulada “Hacia 
una política cinegética española”.

En ella, y como resumon, se 
. teeitiaba:

Primero. La caza representa 
para la nación úna riqueza na- 
tunal, cuya renta se manifiesta:

a) En un importante rendi
miento en carnes y alimentos.

b) En una cuantiosa entra
da de divisas ski contraipartida 
api\;ciable.

c) En ' una saLisfaxxi.ióii—w- 
loreble en dinero—de la afición 
o del entretenimiento de un am
plio y respetable sector del país.

Segundo. Bastan una iníniifta 
«tención y un elemental respeto 
para que la caza sea compati
ble con cualquier género de em
presas o actividades que se des
arrollen en el ámbito de los ca
zadoras, representando en mu
ohos de ellos la expresión de la 
máxima jerarquía rentable.

Tercero. La caza exige una 
modernización del sistema legal 
que la ampare y reglamente.

Guarto. La caza puede, in- 
deijendi6ntement.e de su contri
bución directa a la renta naedo-

nadas de los organismos supe
riores.

e) Iniciar la Inbervención ad
ministrativa , del Servicio Naoio-i 
naJl de Gaza en la tramitación d» 
autorizaciones de carboneo, lim
pias, descepe y rozas en montes 
de caza mayor, con el fin de 
hacer comipatibles estos aprove- 
cJiamientos forestales con ed 
mantenimiento de las necesarias 
reser\us cinegéticas.

f) .Crear un Instituto de Bio
logía de - la Caza y las granjas 
de selección de razas caninas

dóo General de Montes rigen 
los destinos de la œza en Es
paña, suprimirán (as difioultadea 
y allanarán loa caminos para que 
un pro grama de po-lítica cinegé
tica tan magnífloo coimo el ex- 
puesto por don Jaime de Foxá 
Eueda ser llevado por «otero a 

i práoti-ca.

- UANDO hace poco más de un 
V.. siglo la administración fo
restal se hizo cargo de los mon
tas públicos, se encontraban éstos 
en un pésimo estado de conser
vación, efecto de los cortas des
ordenadas y abusivas a que habían 
sido sometidos anteriormente. No 
fué empresa vana la de reglamen
tar los aprovechamientos y con
seguir Hmltarlos a lo que estric
tamente cada monta era capaz de 
producir. La mala costumhee ad
quirida durante muchísima años 
de considerar lo que era del bien 
común, como sino fuera de nadie, 
el caciquismo político imperante 
entonces, la falta de guardería 
organizada y la escasez de medios 
materiales de todas clases, hace 
pensar en que las dificultades con 
que se tropezó en las primeras 
actuaciones tenían que parecer 
Insuperables. A pesar de ello, el 
tesón de la nueva administración 
que acababa de crearse, trabajó 
sin desmayo, consiguiendo ir re
primiendo abusos; ordenando 
—mediante proyectos debidamen
te estudiados—, las masas más im
portantes de las que nos dejaron 
nuestros antepasados; reglamen
tando las cortas y el pastoreo; 
Implantando la reslnación en 
aquellos predios que eran pro
pios para la explotación de ju
gos; construyendo caminos de sa
ca que facilitaran y abarataran 
la extraóclón de las primeras ma
terias que los montes son capaces 
de producir: organizando la guar
dería y dotándola de viviendas en 
los mismos montes—lo que tanto 
significa para mejorar la vigilan
cia y castigar los aliusos—y repo
blando las superficies-rasas o de
ficientemente pobladas de los 
montes a los que alcanzaba su 
cometido, asi como mejorando las 
masas existentes mediante la apli
cación de principios selvícolas que 
sustituyeron a aquellos cortas que 
se venían haciendo sin más orien
tación que la de satisfacer las ne
cesidades momentáneas del pro
pietario o del que cometía el 
abuso sin reparar en el daño 
que se producía y que había de 
ser satisfecho a costa de la pro
ducción futura y, por consiguien
te, de las generaciones veni
deras.

Pero el rltmp a que se trabaja
ba, si bien pudo ser el suficien
te para el desenvolvimiento de la 
economía de aquellos tiempos 0

Por 
Manuel Mz.de Pisón, 
ingeniero de Montes

PASARELA URBANIZA-
CION DE MARGENES EN UN 

RIO PESQUERO

incluso de los años que precedie
ron a nuestra guerra de libera
ción, no sirve para el momento 
actual, en el que es Imprescin
dible ponerse a tono con las exi
gencias de la industria que em- 
bléa los productos forestales en 
tan variadas aplicaciones, como 
son la de los derivados de todas 
las materias primas que el mon
te produce, entre las que se en
cuentran el papel, la-seda, los 
barnices, etc.; de los que cada año 
que pasa se hace un consumo 
mayor.

Comprendiéndolo así 61 Gobier
no, ha dictado una Série’ de dis
posiciones que tratan dé conse
guir la rápida mejora de los mon
tes de utilidad pública, con obje
to de que se pongan, en el me
nor tiempo posible, en condicio
nes de alcanzar la máxima pro
ducción, al mismo tiempo que se 
defiende la propiedad de los mis
mos evitando intromisiones de co
lindantes y roturadores arbltra- 
riós, y se les dota de la red de 
caminos y otros procedimientos 
de saca que completen los hoy 
existentes, mejorando los pasti
zales, haciendo más efectiva la

vlgllahola establecida oontr. , 
dañadores y los Incendloi. 
tiendo oportunamente^ 
que se presenten, etc., eu

Todo esta programa'pienM ft. 
llzarse mediante la ejwuZ^ un “Plan General di MeÜ 
que se formula para «adt^ 
te por separado, en el gus ir 
tiendo de las condlolonci ¿LÍ 
menos ventajosas en que 1»,« 
encuentran aquéllos, se HkJ 
prenotes sus necesidades w 
distas para llegar a oomí^ú 
de silos'en veinte años, que^a- 
en laa condiciones que te aoah,, 
de enumerar.

SI Imprescindible resulta pw 
la economía nacional hacer qui1« 
el menor plazo posible, la m 
riqueza que representan los mjj. 
tes españoles se ponga a. laaltur» 
que el momento que vlvlmoa 1«,^ 
quiere, huelga decir lo (¡ue á». 
nifica para los propietarios de?i 
referidos predios que, en su nu- 
Yor parte, son pueblos que vkei 
de sus pinares, en los que íoi 
Ayuntapiientos respectivos suela 
no tener más ingresos que Im 
que 01^ monta les produce.

No es extraño, por lo tanto, qw 
la mayor parta de los munlclploi 
hayan acogido con el mayor agn- 
do el contenido de los “Plana 
Generales de Mejoras" que >1 
han sido formulados y haju 
prestado su confordmldad lanrl< 
pldainent’e que, habiéndose co
menzado esta labor a principia 
del año en curso, llega ya a MI 
millones el valor de los traba] ! 
a realizar, para completar en U 
veinte años que sigan al actual, ! 
total restauración de los moma 
públicos. Se supone' que loe prs- 
dios, a los que aun no se les la 
formulado tal “Plan”, hará suM 
aquella-cifra a unos 1.000 o, tal 
vez, 1.500 millones de pesetas,! 
Invertir en igual tiempo. Y enbo- 
ces, cuando tales mejoras se bi- 
yan llevado a cabo, se podrá da- 
ftlr que sobre los montes pública 
de nuestra patria se ha operaJo 
la total transformación que se re
quiere para obtener una produc 

' clón de acuerdo con las necesl* 
dadés actuales, y que el Gw'' 
no, que tan sabiamente din?’ 
nuestro Gaudillo, ha obtenido ei 
poco tiempo lo que duran» 
glos no fué más que objetó 
destrucción.

near
para
[om
Al

nal, raportar al Tesoro uo 
(portante ingreso anual, sin 
querlr desembolso alguno 
5^rte d'&l Binario.

im- 
re- 
por

Quinto. Las licencias para_  
zar deben—por derecho y por 
concqpfto—ser expedidas por el 
organismo oficial’ que el Estado 
bd creado para tales fines.

Sexto. La recaudación así ob
tenida ee oa-pez de llenar—con 
toda hodgura—el capítulo de 
obligaciones de la Administra

ca-

ción en materia de Gaza y . Par
ques Nacionales, Incluso cóuxpar- 
fciendo su cuantía con la Ha-* 
cienda Pública, con el fin de 
mantener para ésp la misma 
renta que en la actualidad per- 
cili-'.

Séptimo. Con la s u p u esta 
partida près upuestaria de in
gresos y aceptando la inmediata 
arxuidción de toda clase de sub- 
veniMonea, la Dirección General 
de Montes, Caza y Pesca Pluvial 
puede dirigir su actividad ha
cia los siguientes extremos:

I. En caza mayor.
a) Prestar vigilancia eficaz 

ten los Cotos Nacionales, Reser
vas y Cotos de Reglamentación 
■Espewal existantes y en aqué
llos que es praeciso distribuir 
T»or el ámbito del pais pana evi
tar la^ extinción de las especies.

b) Organizar y subvenclcMiar 
la lucha contra los animales da- 
fiínos, cuya près er^ia causa 
anualmenta a la caza y a la ca
baña esipañola una pérdida de 
muohos nüllones de pesetas.

o) Llevar a cabo un amplio 
plan de repoblaciones con fîmes 
de conservación y fomento y 
también—de acuerdo con la Di
rección G ene tai de Turisino-j—con 
vísl^ al incremento del interés 
dcfwbtivo de señcUadas zenas.

d) Liar realidad—a través de 
1« guíideria de caza—a las dis
posiciones pixU'Udtivas y de re- 
giMoctód de épocas de veda, ema-

españolas, también 
de desaparición.

Il» Caza m’2nor.
a) Procurar la 

de las AsO'Ciaciones

ame oazadas

oo'laboracáóin 
de Cazadores

en 61 régimen de aprovechamien
tos.

b) Modernizar la legislación 
actual.

c) Grear oficialmente la ca
tegoría de guardas honorarios, 
a semejanza de cuanto existe en 
el sector de Pesca Fluvial, co
ordinando además la-función ad- 
minislraUva y profesional de la 
Guardería del Estado con la de
pendiente de particuíaree y Aso
ciaciones de Cazadores.

d) Incluir, en el Instituto de 
Bio'logía de la Gaza la sección 
de estudio de emigración y anl- 
llamiento de aves, proyectando 
-posibles acuerdos intema-ciónales 
de protección, señaladamente Im
portantes en el caso de^especiee 
acuáticas, cuyo interés merece
ría párrafo ajíarte.

e) Repoblar extensas regio
nes de la nación antiguamente 
ricas en caza menor y hoy día 
abenas pobladas.
' lie aquí breve, clara y senci

llamente expresadas la importan
cia de la caza en España y las 
medidas necesarias a tomar para 
su conservación y fomento.

No creemos que nadie haya 
definido nunca, ' ni que nunca 
S'a pueda definir mejo-r el pro
grama de una política cinegética 
nacional, como el exipuesto por 
Jaime de Foxá en su conferen
cia.

Desgraciadamente, falta aún el 
organismo o servicio para lle- 
va^^lo a la práctica, y decimos 
que falta, porque la existencia 
del creado pqr Decrete de 21 
de diciembre de 1951 es más 
teórica que práctica. Sin medios 
económicos, sin perso'nal de nin
guna clase, viviendo de limos
nas de uno u otro organismo es
tatal, su labor no ha podido res
ponder a la Importancia que po
lítica, social y económicamente 
reclama con urgencia el pro
blema de la caza en España. Di
ficultades que no son del caso 
exponer en este momento, han 
impedido hasta ahora el doíaHe 
de medios que le permitan des
arrollar debidamente la función 
para que fué creado.

Sin embargo, tenemos la cer
teza de que en breve se disipa
rán los humos que hasta hoy 
día ennegrecieroil loa horizon-

FOMENTO DE LA RIQUEZA PISCICOL!
Comentaba en cierta ocasión 

un gran aficionado al deporte de 
la pesca, después de largas ho
ras dedicadas infructuosamente a 
su pasatiempo favorito, que el 
sólo hecho de observar el alegre 
chapoteo de las truchas en el re
manso, le compensaba de todas 
las nvolestias que hubiera tenido 
que soportar para pasar un día a 
las orillas del río, aunque fúese 
de poca suerte.

Los peces, esa fauna ágil de 
las aguas, son complemento 
esencial en la belleza del paisaje 
ribereño y con su ausencia, los 
arroyos son naturaleza muerta. 
Solamente por esto deberíamos 
estar todos obligados a defender 
lo que esos seres representan, en 
especial si consideramos que son 
motivo de sano entretenimiento 
para muchas gentes que obtienen 
con el ejercicio de la pesca de
portiva el olvido de sus preocu
paciones cotidianas.

Pero el desarrollo de las’ espe
cies "Ictícolas” fluviales, signifi
ca, asimismo, utilidad; hace po
sible conseguir un beneficio de 
las masas de aguas continentales 
que, sin su existencia, se perde
ría sin ninguna compensación 
Muchos puebJos hay en las inme
diaciones de los ríos, en los cua
les el producto de la pesca In
fluye de manera notable en la 
economía familiar.

La Dirección General de Mon
tes, del Ministerio de Agricultu
ra, a través del Servicio Nacional 
de Pesca luvial y Caza es, en Es
paña, el organismo d e 1 Estado 
encargado de la protección ‘y ad
ministración de los bienes natu
rales constituidos por esa exis
tencia de las especies de la fauna 
acuática que pueblan los ríos, la
gos y lagunas de nuestra nación, 
sin embargo, para que la gestión 
estatal sea eficaz, no es suficien- 
te«el desvelo del personal de ese 
organismo, tanto técnico como do 
guardería, sino que es absoluta
mente precisa la colaboración del 
público en general, la ayuda de 
todos los españoles para la de
fensa de una riqueza que, al fin 
y al cabo, es de disfrute públi
co, ya que no nos engañaríamos 
mucho si dijéramos que calcula
mos que el conjunto de las re
caudaciones por licencias de pes
ca y por los diversos conceptos 
que se relacionan con la admi- 
.nistración de ese bien colectivo.

ESOALA SALMONERA EN EL RIO ASON

tes que se abren ante el Servi
cio Nacional de Gaza y que la 
atención que prestas a estos pro
blemas quienes- desde el Minis- no ha de suponer ni siquiera el í 
terio de Agricultura y la Direo- | por IQO de la renta con la que se

benefician lodos los que se dedi
can a la pesca fluvial.

El proWema de la defensa de 
la riqueza "piscícola" no es de 
difícil solución, pero requiere, 
necesariamente, espíritu' propicio 
y buena voluntad por parte de 
entidades y particulares.

La Dirección General de Mon
tos, con su Servicio Nacional de 
Pesca Fluvial y^Caza, contribuye, 
en la medida que le permiten sus 
recursos, de una manera activa 
al fomento de la mencionada ri
queza, pero el personal ajeno a 
ella ha de ayudar a su obra, te
niendo presentes estos puntos 
fundamentales: no verificar apro
vechamientos de pesca fraudu
lentos o abusivos, ateniéndose a 
las disposiciones legales vigen
tes, y, sobre todo, no perjudicar 
las condiciones de habitabilidad 
de las aguas con vertimientos de 
sustancias nocivas para la fauna 
o flora acuáticas, que fatalmente 
producen la parcial o total des
aparición de las especies fluviales 
que habitan los ríos, ni alterar los 
cauces. Impidiendo e 1 normal 
desarrollo del ciclo de vida de las 
mismas.

Si cada Industria o explotación 
que por sus características de 
funcionamiento o situación nece
sitase hacer uso de un aprove
chamiento hidráulico o estuviese 
relacionada de alguna forma con 
alteraciones en los cauces de los 
arroyos o ríos, se considerase y 
estudiase, mediante el oportuno 
asesoramicnto, la manera de no 
causar daños a la riqueza “pis
cícola”, con el mismo afán e, in
terés que los demás detalles de

la Instalación, es evidente que se 
habría avanzado un gran paso en 
el fomento de las especies fluvia
les, desapareciendo el peligro 
mayor que hoy día amenaza en 
muchos casos con la total extin
ción de la fauna en determina
dos ríos. A la vista de un curso 
fluvial de aguas ponzoñosas, es 
triste pensar que a veces hubie
ra sido relativamente sencillo evi
tar, o por lo menos atenuar en 
alio grado, la impurificación, con
un gasto que, probablemente, 

tantohubiera representado un 
por ciento mínimo en el 
total de la Instalación.

La' gestión del Estado 
conservación y mejora de

coste

en la 
la rl-

queza "icticola” nacional es todo 
lo eficiente que puede ser con los 
medios de que actualmente dis
pone para este fin. Nada se ade
lantaría coo una distribución ho
mogénea de la guardería a lo lar
go de los 75.000 kilómetros de 
ríos que surcan nuestra Penín
sula, pues su discontinuidad ha
ría absolutamente ineficaz la mi
sión de los 280 vigilantes ads
critos al Servicio Nacional de 
Pesca Fluvial y Caza. Por ello, se 
ha tendido a concentrar su nú
mero en determinados lugares, 
con la esperanza de Ir extendien
do la acción protectora a medida 
que las posibilidades lo permitan.

La organización de un curso 
fluvial mediante un reparto ade
cuado de la guardería, realizando 
las obras técnicas necesarias pa
ra ei mejor desenvolvimiento de 
los ciclos biológicos de las espe
cies “Acuícolas”, controlando los 
aprovechamientos de manera que

se garantice la repoblación 
ral con esas especies, y * . 
cando, en las ocasiones q 
nlcamente se considere prec” 
mejoras de repoblación art 
así como estableciendo acó 
y reservas, es lo que la Dir® 
General de Montes, Caza y ri' 
Fluvial denominaba “ordenacio" 
de un río.

Como ejemplo o tipo de río w 
denado en España podenco 
el Asón, en la provincia de 
tander; una serie de reí ? 
estratégicamente dispuesi 
sus riberas, se ofrecen * jp 
modidad del pescador, V ¡q, 
genes, urbanizadas en cier o 
gares, facilitan el tránsIto y 
cen posible las mejores p , 
nes para verificar los ‘ j
en los pozos salmoner « 
guardería, perfectamente 
trada y en número sm j.
hace muy difícil cualquier „
ción, llevando, sobre too . ,
que a la especie pricc’P. ’ 5 
puebla las aguas se re ’ 
sea, al salmón, un ri?dr s 
trol de los ejemplares * 
dos; 01 aproveohamien 
restringido, reservándose 
pre los peces necesario» h 
que depositen en el t®®?* d’ 
aguas el suficiente 
huevecillos, que despues “ 
tiempo, convertidos en J eo 
salmones, harán su me ygi
el mar y volverán, ira jjii
más o menos larga pe qu»
en el mismo, a. les lugj 
les vieron nacer; en qji
mento se está al tanto 
ocurre en el río, de 
las prohibiciones y . gpro*®' 
cuando sa estima que . rí*
ohamlento “icticola' P .jj di
basar la posibilidad o 
las aguas. _ jg ré’

Unos cuantos años d 
gimen fluvial hará que ‘ 
clón piscícola ■*e?’^®.„iente ’’’ij será entonces conven^ 
tener el equilibrio 
río, procurando obte ggesiOj 
renta incluso, si .í
con el empleo regla ggpeci^
redes, para la pesca gn 1 
con 1'13 que su nso proh 
actualidad absolutam 
bido.

Pongamos “UP’Jf^rfirecol^(S 
en que la acertada j
el presente de S •» í 
tatales hará pofuble, 
boraclón públioa, el npjsci^ 
crenfento de lá riqueza 
la” nacional.
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