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« N e c e s i t a m o s una nueva Ordenación Agraria, 
una reforma a fondo de las estructuras del campo» 

PROCLAMO EN BURGOS LAS 
CUATRO EXIGENCIAS DE I A 
A G R I C U L T U R A ESPAÑOLA 

[¡#a j^OGRAR MEDIANTE LA INTENSIFICACION Y ME-

• JORA- DEJL. CULTIVO UN MAYOR RENDIMIENTO 

EN LA PRODUCCION NACIONAL. - ¿ 

2.a J s k í S U R A R A LOS O B R E R O S Y JOFfNALEROS D E L 

CAMPO E M P L E O P E R M A N E N T E Y E S T A B I L I D A D 

EN E L T R A B A J O . 

3> ( Í Ü E CADA F A M I L I A CAMPESINA D I S F R U T E L E UN 

^ P A T R I M O N I O SUFICIENTE PARA SU A M P L I O 

SOSTENIMIENTO. 

4.a * CAClLITAR E L ACCESO A LA PROPIEDAD D E L PA

TRIMONIO 6 AGRICOLA A ^ L O S LABRADORES 

CAPACITADOS. 
Franco dirigiendo la palabra al pueblo congregado en la Plaza de Capitanía de Burgos 

Del trascendental discurso del 
Caudillo pronunciado en Bwr-
gas ante el Consejo Nacional 
del Movimiento {cuyo resumen 
publicamos en las páginas inte-
teriores), queremos destacar 
aquí lo que ha definido como 
"la? exigencias principales de 
nuestra ' potíticd agraria" con 
vistas al plan general de des
arrollo y a la ordenación de i n 
versiones en que el campo ha 
det ocupar el primer plano. He 
aquí, textualmente, las palUhras 
de Franco: 

"En el p lan general de desa
rrol lo , y l ó g i c a m e n t e en la orde
n a c i ó n de inversiones, debe ocu
par u n pr imer plano una nue
va o r d e n a c i ó n agraria, una re
forma á fondo de las estructu
ras del campo. Si Iq, obra real i 
zada hasta a q u í en el sector 
agrario y en el montaje de los 
ins t rumentos de que hoy dispo
nemos b a s t a r í a para just i f icar 
con creces el signo de autentici
dad y eficacia de los procedi: 
mientes, los planeamientos y la 
acc ión del Movimiento Nacional, 
la que f thora hemos dé empren
der en el aspecto ju r íd ico , t é c 
nico y económico-social volverá 
a poner de manifiesto la since-

f r idad, la profundidad y el inso-
'y bornable sentido de just icia que 
| caracteriza a nuestra Revolu-
| ^Bióri. 

„ Cuatro son las exigencias 
? principales a que ha de corres-

p ó n d e r nuestra pol í t ica agraria: 
la primera, en lograr con una 
in tens i f i cac ión del cult ivo y 
buen cuidado de la t ie r ra un 
mayor rendimiento en la pro
ducc ión nacional; segunda, ase
gurar a lo|i obreros y jornaleros 
del campo empleo durante todo 
el a ñ o y la mayor estabilidad po
sible en su trabajo; terfeerax el 
lograr que «cada fami l ia campe
sina disfrute un patriitnonio 
agr íco la suficiente para su am
plio sostenimiento, y cuarta, fa
c i l i ta r el acceso a la propiedad 
del patr imonio agr ícola a los la
bradores capacitados. 

El Servicio Nacional del Crédito 
Agríco la , redentor del campo 
Lleva distribuidos e n p r é s t a m o s m á s d e trece 

mil mi l !or í e s d e p é s e l a s 

¿Y por qué no va a ser el Seivicio el 
verdadero Banco Agrícola? 

L a b r a d o r e s 
coruñeses 

en . Santander 
P a r t i c i p a r o n en un 
turna fot motivo y de 

Descanso 

Si hay Servicios en España que me
recen el amor de los beneficiarlos, es
tamos seguros de que no hay uno solo 
que iguale al Servicio ISfacibnal del 
Crédito Agrícola. El Servicio, secó mu
chas lágrimas, socorrió socialmente 
muchos infortunios, injprimió fe y es-

rsia 
distribuye 
sus tierras 
Valorada! en mas de 

ocho mil 
mi l lones d e p e s e t a s 

peranza a los prestatarios y fecundo 
con su potencia económica los-campos 
de España, secos p exahustos en de- < 
terminados momentos, unas, veces' 
simplemente por falta- de fondo de 
maniobra, otros por una meteorología 
irregular que padecemos que es capaz 
de dar al traste con todos los planes 
económicos de la agricultura. 

¡Lástima que a pesar de los inmen
sos bienes que ha producido, el Estado 
no haya podido dotarlo con más ge-

(Pasa a la segunda "^áf.) 

Sen lKmhl laírâ 0rIes m u ñ e s e s , 22 en total, asistieron durante el mes de 
c a m S n S ^ F o r ™ « v o s y de Descanso, organizados para 
e s S r , W n f Res«*encia "Hermanos Peredo". Unos días de enseñanzas, 
h a Z Tn̂ í y- convivencte con otros agricultores de diversas regiones espa-
tlL^! c«ru»ese« r e ^ r o n satisfechísimos de su estancia en tierras san-
o n o f t u S L ade,na^ael magnífico trato de que fueron objeto, tu^iSon 
oportunidad de conocer directamente otros sistemas de explotación ganadera 
S o P n r . f qUe.IosInuestros- duchos prados, buenos prados y ganado 2-
lecto. Por este camino lograron los labradores santanderinos su actual ^ 1 

de vid* 

DIEZ MILLONES DEL CRE
DITO AGRICOLA PARA LA 

COOPERATIVA 
DE CASTRO (NARON) 

Serán Invertidos en maquinaria 
agrícola y préstamos a l o s 

socios 
El Servicio- Nacional de Crédito 

Agrícola c o n c e d í un importante prés
tamo —10 millones de pesétas— a la 
Cooperativa de Castro (Narón), el ma
yor de los otorgados" hasta la Jecha a 
una entidad local agraria coruñesa. La 
finalidad de este crédito es la adquisi
ción de varios equipos completos de 
maquinaria agrícola, organizando en 
Narón el primer parque colectivo de 
la provincia. Él resto será distribuido 
en préstamos a los socios para la com
pra de' ganado selecto, pienso, abonos, 
semillas y otras «ecesidode^ aaraños, 

La hora de la reforma agraria 
sonado en todó el mundo. A los gran
des terratenientes no les va a quedar 
otro camino, que el de ceder sus tie
rras a los colonos mediante un justo 
precio o exponerse a que le sean arre
batadas revolucionariamente. Así lo 
ha comprendido el Soberano persa 
quian ha distribuido entre ei pueblo s » 
inmensa propiedad rústica valorada en 
más de ocho mil millones de pesetas, 
a cambio de un precio simbólico, des-^ 
linando lo recaudado por» este concep
to, a obras de colonización, equipos do 
maquinaria, adquisieión de ganado j 
construcciones necesarias a las nuevas 
explotaciones agrarias. No le ha fa l 
tado vista al Sha y que tampoco les 
falte a otros, porque aún siendo ésto 
un caso especialísimo, entre el Sha y 
Fidel Castro está el buen camino a 
seguir: facilitar el acceso a la propie
dad de la tierra a aquellos que la t ra
bajan. No hay otro dilema: o justicia 
social cristiana p comunismtt. 

Biblioteca Pública da Coruña
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COLABORACION ESPECIAL DE LA JEFATURA AGRONOMICA 

A L F A L F A 
m cultivo de esta plante, se ha ex

tendido por Galicia lo suficiente para 
ponstituir ya apreciables superficies 
de verdadero y creciente interés. Los 
próximos meses invernales son de cier
tos riesgos para el cultivo, y para pre
venirlos aconsejamos que el último re
brote de la planta, antes dé la parada 
invernal, se deje sin segar con objeto 
de que las raíces tengan oportunidad 
de almacenar suficientes reservas nu
tritivas. Tal rebrote ep .realidad es de 
pequeña cuantía y por otra parte, una 
vez seco por las heladas y los fríos no 
hay inconveniente en utilizarlo, i n 
cluso mediante el pastoreo. 

En meses sucesivos puedp convenir 
un gradeo enérgico del alfalfar dado 
con gradas de púas; tal operación-
contrlbuyé a elin¡xinar las malas hier
bas sin da&ar a la alfalfa, cuyas pro
fundas Raices no se ven afectadas 

PRADERAS 
Proseguirá dudante el mes de No

viembre el aprovechamiento de los 
prados, que, siempre que no estén ex-
cesivarijente húmedos n i con el suelo 
blando, se utilizarán en régimen de 
pastoreo, aunque sin apurarlos dema-

.siado y siguiendo las hormas ya esta
blecidas en otras ocasiones. 

Como , llueve en abundancia durante 
muchos días de Noviembre, está total 
mente contraindicado el realizar riego 
alguno en los prados. 

El abonado de los mismos ©n esta 
- época se reduce a una ligera aportación 

de nitrógeno, aprovechando los días 
más secos, en caso de que se precise 
una cantidad adicional de forraje, 
cuando se desee prolongar alguna se
mana la época apeovechable del pasto
reo. 

Es útil proceder al esparcido por el 
terreno de los excrementos del ganado. 
Si se dispone de purín. pueden abo
narse los prados con el mismo, y para 
ello convendrán los días lluviosos. En 
días libres deben realizarse escardas y 

, arrancarse las matas de malas hierbas 
(labazas, cardos, suiriex, etc.) que se 
obseí-ven. 

T R I G O 
Esta planta debe sembrarse ep te

rrenos que hayan tenido cultivos di 
ferentes durante varios años; a f i n de 
evitar la repetición del.cultivo año tras 
año de las mismas plantas en los mis
mos lugares. Aconsejamos por ejem 
pío que se siembre el trigo sobre alfal 
fares viejos y degenerados, o bíenx so
bre praderas artificiales de carácter 
temporal, que hayan alcanzado su 
cuarto o quinto año y cuyas produc-

, clones comiencen a menguar^ Estas 
praderas, después 'de ser pastadas du
rante el verano y a princdpicis del 
otoño, se alzarán con una . labor de 
vertedera seguida de los gradeos. ne 
casarlos para desmenuzar y limpiar el 
terreno. 

Unos días antes de sembrar, se es 
parcirán los abonos minerales a razón 
,de unos 500 kilos de Superfosfato de 
Cal o Escorias Thomas y 100 kilos de 
Cloruro de Potasa, todo ello por Ha. 
Respecto a los abonos nitrogenados 
aconsejamos demorar su empíeo en 
«Obertera hasta los meses finales del 
invierno o principio de Primavera. 

Es trascendental la Importancia de 
la elección de una buena semilla. Esti-
Snamos que una de las causas prin
cipales de los bajos rendimientos del 
trigo que se obtienen en Galicia, má
xime cuando se comparan con los ob
tenidos en países extranjeros de clima 
similar, estriba en la falta de selec
ción de-la semilla empleada. Comq, 
dentro de Galicia, son piuy diferentes 
las condiciones de clima, suelo, altitud, 
orientación, etc. que pueden presen
tarse, aconsejamos a los agricultores 
fe realización dé sencillos ensayos pre
vios, con distintas clases de semillas 
y observar los resultados obtenidos que 
siempre servirán de orientación para 
años futuros. Entre las variedades que 
mejor resultado ' han proporcionado, 
en ensayos realizados por la Jefatura 
Agronómica de La Coruña, figura el 
trigo. Quaderma de ciclo corto. La 
siembra de esta variedad debe hacerse 
tarde, pues es* muy precoz y una ma
duración demasiado temprana puede 
no ser muy conveniente. Además de
be realizarse espesa la plantación, pues 
se trata de variedad que no ahija mu
cho. 

m CENTENO 
I>e grandes analogías botánicas y 

agrícoláfi con el trigo, resiste mejor 
que este cereal ciertas condiciones 
desfavorables, tales como frío, exceso de 
humedad, suelos pobres y árenosos; 
deficiencias de cultivo, ©te, Siémpre 

Principales trabajos para 
el mes de Noviembre 

que el terreno,y el clima lo permita,• preparación del terreno no justifican dos se indican a continuación. Aque 
se debe de sembrar trigo en vez de 
centeno, por su mayor rendimiento, 
favorable respuesta a los abonos, me
jor precio del producto, etc. La siem
bra del centeno debe reducirse a los 
casos qu^ ya hemos indicado; existen 
en Galicia comarcas en que verdade
ramente no da resultados el trigo sien
do el centeno el único cereal de in 
vierno recomendable. 

Sin eanbargo, en otras muchas parce
las de terreno excesivamente superíl-
cial, con roca próxima a la superfi
cie oon viva pendiente o relieve acci
dentado, los trabajos de roturación y 

en modo alguno la escasa cosecha de 
cereales que se obtiene. Por otro lado 
tales _ trabajos en terrenos más 0 me
nos inclinados representan un grave 
peligro de que la tierra sea arrastrada 
por el agua de las lluvias intensas. 
Todo ello aconseja que todas estas tie
rras marginales se destinen al esta
blecimiento de praderas permanentes 
o. a la plantación de arbolado fores
tal. 

PLAGAS DEL CAMPO 
Las enfermedades más corrientes en 

este mes y sus tratamientos adecúa

nos que no estén al tanto de que tra
tan cada una de estas enfermedades, 
o de detalles sobre la forma de com
batirlas, pueden hacer las preguntas 
que sean oportunas, bien a la sección 
de consultas de este periódico o bien 
a los servicios oficiales de esta Pro
vincia como son la Jefatura Agronó
mica (Menéndez-Pelayo, 1-1.°, dere
cha) o a la Estación de Fitopatología 
Agrícola (Granja Agrícola de Mone-
los) en la seguridad de que serán 
atendidos. 

Todos estos servicios son completa
mente gratuitos. 

CULTIVO 

CEREALES 

ENFERMEDADES 

GORGOJO.—Insecto de 4 o 5 mm, ne
gro, rechoncho, que recuerda a un 
escarabajo. En cereales almacena
dos. ' " 

POULLA.—Mariposita pequeña que 
destruye los cereales almacenados. 

CARIES, TIZON O CARUNCHO.— 
Granos de Interior pahrarutento con 
aspecto de tierra que desprenden al 
abrirlos mal otar. 

MODO DE COMBATIRLAS 

Desinfección del granero con sulfuro de carbono 
(cuidando en su *tnanejo si no se conoce, por ser 
explosivo). 

Consultar en este caso. 

Lo mismo. 

Desinfección con Carbonato u oxicloruro en polvo, 
o con soluciones de caldo bordelés y espolvorees 
de cal posteriormente. 

A mi l mil lones 
de pesetas 

ascienden los 

Por la Jefatura Agronómica, EL XNGEIÍÍERO JEFE 

El Servicio 
Agríco la , 

(VIENE DE PRIMERA PAGINA) 
nerosidad. Por eso vive al día una gran 
parte del año y sus beneficiarios tie
nen que esperar impacientemente, por 
la escasez de fondo de maniobra. Si 
España es una nación eminentemente 
agrícola, si por esa meteorología a que 
hemos aludido, necesita frecuentemen
te suplir escaseces y demás, , con dine
ro fresco, contante y volante, no sa
bemos como se reduce a poco más de 
5.000 millones lo qúe hoy se destina a 
préstamos agrícolas. 

Quizás por eso padece este servicio 
de la agilidad que caracteriza a otros 
establecimientos de crédito donde saben 
que cuando se acude a ellos es por 
que no se ha podido resistir más, por
que se ha producido^ una ocasión de 
elevar el nivel de vida, mejorar la pro 
ducción, centuplicar un cultivo. Los fa 
líos del Servicio por efecto de las pre
cauciones que se toman. Han pasado 
a ejecutiva solamente diez millones y 
medio, lo cual no solamente es conse
cuencia de esas medidas precautorias, 
emo también de la honradez con que 
procede el labrador español, superior 
en seriedad a los demás sectores que 
representan riqueza en la nación. 

Claro que si los Bancos don más 
facilidades y son más diligentes en la 
concesión de créditos, es porque sus 
operaciones se prestan a mayores vo
lúmenes y más beneficios, pefo si hu
biese esa agilidad que tienen los cen
tros bancarios ^n este Servicio, es se
guro de que podrían superar a cual
quier otro establecimiento análogo. 

Se ha hablado de la creación de un 
Banco Agrícola. ¿Para qué? ¿Por qué 
ao se lé da esa función al Servicio? 
¿^or qué eh vez de dedicarse simple
mente a prestar no se le da la función 
de-ahorro? A pesar de los pocos años 
que lleva el JServicio realizando esta 
función, está tan acreditado que re* 
cjiperaría para la ag^fcultura un dinero 
que hoy se va por otros caminos. 

Y no solamente ésto, sino que por 
la ptestancia que ha adquirido hoy 
día el Servicio acaso íuese capa? de 
lograr que saliesen a la superficie m i 
les de millones de pesetas que en to

las regiones de España yacen 
ocultos en el campo por la descon
fianza secular del campesino. 

Pero en fin, éstas son disquisiciones 
que no interesan de j iomento aun
que no está de más meditar sobre 
ellas. 

El caso es que en el año 1900 el 
Servicio otorgó préstamos por valor 
de ?;298.800.000 pesetas, o sea. 380 m i 
llones, tnás que el año anterior. Ha 
sido el año de mayor movimiento des
de que existe este Servicio. Los rein
tegros de los p r é s t a l o s en cambio 
fueron inferiores' al año anterior, de
bido a las prórrogas que' hubo que con-
eecter en atención a las dificultades y 
oatáatr<rfes habidas en la cosecha. 

Nacional 
redetitor 

Los préstamos facilitados por todos 
conceptos para la adquisición de ma
quinaria han sido por un valor de 
unos 300 millones de pesetas. 

Volviendo a esa cantidad que ha pa
sado a ejecutiva diremos que repre
senta s o l a m e n t e el 0,25 de los 
4.800.000.000 invertidos en préstamos al 
31 de diciembre de 1960, pero en el 
total de los préstamos concedidos 
hasta la fecha esto solo represente el 
0.1%. , 

Las reservas hechas hasta la fecha 
alcanzan ya la cantidad de pesetas 
107.642.951,29 y los préstamos otorga
dos hasta la fecha rebasan la cifra 
de trece mi l millones de los cuales lo 
otorgado a Galicia representa sola
mente el 2% en la siguiente forma: 

del Crédito 
deí campo 

nos lía colocado el margen dé los i n 
mensos beneficios que viene conce
diendo a los agricultores españoles el 
Servicio Nacional del Crédito Agríco
la? Otro día lo juzgaremos. Por de 
pronto, no solo lá felicitación al Sér-
vlcip, sino esto que vale más : ¡que 
Dios los bendiga por el inmenso bien 
que están haciendo. . 

S. B . 

La Coruña 
Lugo 
Orense 
Pontevedra 

98512.300 
19.764.000 

101.900.000 
47.109.500 

ciednos agncoas 
de este año 

Por tercera vez se ha aumentado por 
el Ministerio de Hacienda, en este ejer
cicio, la dotación del Servicio Nacio
nal del Crédito Agrícola. El reciente 
aumento es de ^50 millones de pese
tas, que, unidos a las asignaciones 
efectuadas en los pasados meses, tota
lizan una cifra de mi l millones de 
pesetas de nuevos fondos en el año 
1961, fondos que hacen ascender el ca
pital de rotación de que el Servicio 
dispone a 5.600 millones de pesetas. 

Gracias a' e t̂as dotaciones, realiza
das por el Tesoro dentro del sistema 
de la ley reguladora de las entidades 
de crédito a medio y largo plazo de 
26 de diciembre de 1958, ha venido cre
ciendo sustancialmente el volumen de 
préstamos otorgados por el Servici* 
Nacional del Crédito Agrícola: así, l i 
cifra total de'préstamos otorgados, que 
fue de 169,7 millones de pesetas en el 
año 1951 y de 1.191 iñillones eh 195Í 
—el último de la etapa anterior a la 
puesta en'marcha del Plan dé Estabili
zación—, se elevó hasta 1.903,6 millo
nes en 1959, y a 2.280 millones'en 196» 

Sumando a las operaotoaa» dâ  
Servicio Nacional del Crédito Agrícol^ 
los préstamos y auxilios otorgados 9 
los agricultores por el Servicio Naciot 
nal del Trigo, el instituto Nacionkl d f 
Colonización, las Cajas de Ahorro y ej, 
Banco Hipotecario de Espafta, el vo^ 
lum'en de crédito de carácter oficial G 
institucional concedido a la agriculít 
tura, con independencia del bancas 
rio, se elevó en los ejercicios de 1958; 
1959 y 1960, a 4.078,53, 5.105,78 ̂ *5.373,79 
millones de pesetas, respectivamente, 3 
a 33.116,16 millones de pesetas en ei 
decenio 1951' a 1960. 

La actuación de las entidades oficia
les de crédito a medio y largo plazo sa 
amplió en 1961 con la asignación ai 
Banco Hipotecario, por el Tesoro, de 
una dotación de 600 millones de pese
tas para la concesión de créditos a lar^ 
go plazo para la transformación y me-
jorá de fincas rústicas, con lo cual sa 
ha iniciado una nueva guía de crédjh. 
tos. 

S26.98S.800 

¿Qué significan estas cifras de Ga
licia? ¿Es que no se necesita el cré
dito en nuestra región en las mismas 
proporciones que en otras? ¿O es que 
nuestra secular desconfianza o abulia 

P A D E R N E 
SERVICIO DE INSEMINACION AR

T I F I C I A L GANADERA 
A pa r t i r del d ía dos de Agosto ú l 

t imo, y una vez aprobado debida
mente por la Superioridad, comen
zaron los Servicios de I n s e m i n a c i ó n 
Ar t i f i c i a l de ganado Vacuno del 
Centro Secundario de AREAS 
(Adragonte), estando a cargo los 
citados Servicios de I n s e m i n a c i ó n 
del Veterinario director don Clan-
dio Mont le l R o d r í g u e z . 

Dicho Centro Secundario ha sido 
creado por esta 'Hermandad de La
bradores y el horario fijado para los 
citados Servicios de I n s e m i n a c i ó n , 
será, a par t i r de las seis de la tarde. 

NÜEVOS AUXILIOS DEL "PLAN CORUÑA" PARA 
MEJORAS DE INTERES LOCAL 

1 COMPRENDEN ESTERCOLEROS, PRADOS, R E 
GADIOS, ALMACENES, D E P O S I T O S , SILOS, 

ALPENDRES Y ESTABLOS 
Relac ión de auxilios de i n t e r é s 

local, concedidos por el - Ins t i tu to 
Nacional de Colon izac ión . a diver
sos agricultores acogidos a los be
neficios del Programa de E x p a n s i ó n 
Agra r i a de la provincia de L a Co
r u ñ a : , 

Número contrato, 136.946; petl 

1.900.000 p e s e t a s de 
c i é d i t o a g i í c o t a para 

F i a d a v y R v a l i a 
H a n sido concedidos a las seccio

nes de c réd i to agr ícola de las Her
mandades de Frades y Riveira dos 
importantes p r é s t a m o s , por el i m 
porte de 1.400.000 pesetas a la p r i 
mera y de 500.000 a la segunda. 

Estos p r é s t a m o s s e r á n inedistri-
buidos entre los agricultores aso
ciados en cada una de las seccio
nes crediticias en p r é s t a m o s i n d i 
viduales con g a r a n t í a personal y 
de fiadores, por un plazo de cuatro 
años y a i i n t e r é s anual del 3,25 por 
100. 

cionarioy lD. Pedro Cabanas Fara*-
/do; t é r m i n o municipal , I r i j o a ; cla-
.se mejora, estercolero; presupuesto 
aprobado, 15.795 pesetas; a u x i l i o ' 
concedido, 13.426 pesetas, 

136.954, D. A n d r é s Cruz ' Seijo, 
Enfesta; prado; 8.240; 4.202. 

136.971, D. Alfonso Nelra Zás, Ve-
dra; r egad ío ; 46.740; 31.783. 

136.974, D. Alfonso Neira Zás , Ve-
dra, depós i to ae r íco la , 59.963; 30.581. 

136.975. D. Luis Veréa Tabeada. 
Boimorto; r e g a d í o ; 19.128; 13.006. 
' 137.397, d o ñ a ^Asuntíión López ' Ba-
rreiro, Boimorto; establo-tlpendre:' 
42.113;-20.000. * 

137.416, D . José Gómez Pu r r i ño» , 
Paderne; silo-zanja; 2.942; 1.500. 

137.417, D . José Gómez Pur r iñoa , 
Paderne; h ó r r e o ; 9.231; 4.708. | * 

137.418, D . Manuel Marante Sán» 
chez, Abegondo; silo-zanja; 5 04O:1 
2.570. 

137.419, D. Antonio Montero Ca
sal, Cambr;e; silo-zanja; 5.040; 2 570 

137.420, D. Luis Sesar Vázquea 
Boimorto; regadío , >. 12.200- 8.296 ' 

137.421, d o ñ a Carmen T u ñ a s T a 
ñ a s , Outes; estercolero; 23 495* 
13.662. • 0*; 

137.422, d o ñ a Carmen Tuñag. T u -
, ñ a s , Gutes; silo; 12.427; 6.338 
r 137.449. D. Manuel Cagiao Or-

geira, Paderne; estercotero; 16 982* 
14.434, , • » • t 

137.450, D. Manuel Cagiao Orgei-
ra, Paderne; establo; '47,112; 24 028 

137.451, D. Manuel Cagiao Or-
geira, Paderne; silo-zanja; 5.G40; 
2.570. * 

Totales: 377.639; 217.211. 
La Coruña , 11 de octubre 1981 

—Eí Gobernador Civil-Presidente de 
| r S : e Provincial1 Evaristo M a r t í n 
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[IflDiU , ¡03 m u t a i 
'"TENEMOS QUE COMPLETAR Y- P E R F E C 
CIONAR UN ORDENAMIENTO JURIDICO 
QUE DE M O D O MAS E F E C T I V O 
IMPONGA A LA ECONOMIA SU FUNCION 
ÜOCIAL" 

"LA ESTABILIZACION ESTA SUPERADA: LA 
PESETA ES MONEDA FUERTE, LA BALANZA 
DE RAGOS FAVORABLE, SE MANTIENEN 
LOS PRECIOS Y LA PRODUCCION C R E C E 
EN CANTIDAD Y CALIDAD". 

La madurez de la Organizacióo Sindical permite 
que asuma respcnsabilidades m á s 

(Resumen del discurso pronunciado en fiurgos por el 
Caudillo ante el Consejo Nacional del Movimiento) . 

amp ias 

Las primeras palabras estuvieron de-
• dicadas a recordar los años de la Cru

zada, al gesto heroico del pueblo - es-
, pañol en armas luchando por su uni
dad, libertad y grandeza, las diñculta-
des de toda índole para reconstruir Es
paña y defenderla de ,los continuados 
ataques del exterior. "Ya en Í936 te 
nía sclara conciencia de que la guerra 
sería lar jV y más larga y c^fícil la 
batalla que tendríamos que libi-ar. pa
ra reconstruir sobre bases firmes'ijues-
tra independencia, y soberanía políti
ca, nuestra paz social, nuestra fortaleza 
económif^ y nuestra unidad religiosa; 
i^na de las ^laves más operantes de 
nuestra cohesión inte^or y de nues
tro destino histórico en lo universal. 
Entonces anuncié mi compromiso irre-
nunciable de elevar a España a lo más 
alto o de morir en el empeño". 

EL MOVIMIENTO NACIONAL COM
PRENDE UNA DOCTRINA. UNA OR
GANIZACION, UNA DISCIPLINA, 

/ Y UNA JEFATURA , 

Pasa seguidamente a analizar el 
contenido del Movimiento Nacional del 
que dimana la originalidad, eficacia y 
validez de nuestras soluciones doctri
nales, jurídicas y prácticas. 

"El Movimiento Nacional tiene sus 
principios básicos incorporados ya al 
cpnjunto constitucional de nuestras le-, 

yes fundamentales, cuya observancia 
obliga a todos cuantos integramos la 
comunidad española. Pero no es sola
mente eso, una simple declaración ele 

injertas biológicamente en las entra-
i ñas de la tradición y ser conformes 
¡ con los imperativos d nuestro tiem

po, cristaliza desde el primer instante 
en un sistema político social de dere
cho, españolamente original, supera-
dor, sin lastres ni taras, con un sen-

, tido de la continuidad histórica y una normas sustantivas y orientadoras, si--
no que el Movimiento Nacional cora.; sincromzacmn vital con las exigencias 
prende una doctrina, una organización 
una disciplina y una jefatura". 
UN SISTEMA POLITICO SOCIAL 
DE DERECHO PERMANENTE Y SU-
ÍERADOR SIN LASTRES NI TARAS 

de justicia y transformación social que 
caracterizan ' y especifican a la etapa 
presente del mundo. (Muy bien. Gran
des aplausos). 

Dentro, dé la amplitud de las orde
nadas doctrinales' del Movimiento ca-

Nació el Régimen español no sólo ben sin discriminación de proceden-
como sustitütivo conveniente de otro cia o estamento, todos los ' espáñoles 
régimen torpe, incapaz e inadaptado - que por sAs actividades en el ambiente 
a la personalidad histórica de España privado, familiar y profesional respon 
y a sus necesidadgs. En 1936 había 
quebrado la legalidad • republicana al 
convertirse el mismo Poder en pro
motor de la más radical subversión 
de los derechos fundamentales. A i or
denar el Gobierno a la Policía del Es
tado el asesinato del jeíe de la opo
sición parlamentaria y entregarse a 
los designios de Moscú, dejaban de 
existir los últimos restos del que se 
decía un. Estado de derecho. (Muy 
bien, muy bien). 

den con generosidad a la llamada del 
sacrificio diario por la Patria. 

Cuando el Movimiento a lo largo de 
este período extenso ha entrado en 
la dinámica de los problemas conetos 
y las fluctuaciones de la vida inter
nacional, es natural que haya tenido 
la porosidad necesaria para recibir los 
diferentes criterios y opiniones en or
den a' todos esos asuntos. Pero esto no 
quiere decir otra cosa, que la viabi 

j lidad del Movimiehto mismo. Su au-
Lo qué con el Movimiento y la Cru-1 tenticidad sería inexistente si los eri

zada surge no es el arco que sirve de 
puente para restablecer la unión en
tre dos orillas, sinov,una concepción 
política y una estructura estatal que, 
por ser legítimas de origen por estar 

terios y diferencias de opinión y los 
pareceres variados trataron de con
vertirse en torpedeamiento activo, por
que de este modo instalaríamos otra 
vez el espíritu de grupo en la vida 

TRACTOR 
AVID BROWN 

«950 Impfemafic» 

I Potencia al. freno. 42.5 H. P, a la polea, 38 H. P.; a la barra 34 H P 

i P r e c i o : 199.000 P t a s 

T R A C T O R E S E S 

TRACTORES "CONTINENTAL" Y " 0 L I V E R " 

Amplios y bien provistos almacenes de 
R E P U E S T O S L E G Í T I M O S 

Todo es'to le ofrece su 
D I S T R I B U I D O R E X C L U S I V O 

i n a n g a u t o , S M < 

| S e a d m i t e n p e d i d o s 

i C O M O D O S P L A Z O S D E P A G O 

Juan Florez, 65^LA GORUÑA 
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española, y en este caso más trau
máticamente porque estar' al am
paro de nuestra propia estructura. 

Si contra esta desviación hay que 
estar avisados, no es menor el peli
gro de que un espíritu de grupo qui
siera aparecer firme, aunque estuviera 
rodeado de la mejor buena fe. El Mo
vimiento es un sistema y en él cabén 
todos, vengan de donde vinieren; la 
composición de este Consejo Nacio
nal, de nuestras Cortes, de nuestros 
sindicatos y corporaciones, son una 
prueba de que todos vais a un mismo 
sitio, aunque vengáis de diferentes ca
minos. Pero hay que hacer una dis
criminación entre el Movimiento Na
cional, que cofhprende a todos los es
pañoles, y el servicio de este Movi

miento que requiriendo una actividad 
política, como en todos ,J.os países es 
tarea de minoría, pues no todos aman 
el servicio político cuando ésté en*, 
traña sacrificios. 

En esto ocurre como en lo nacional 
o lo religioso: en lo primero todos so* 
mos patriotas y estamos obligados a 
la guarda y a la defensa de la Pa
tria, pero es una minoría el Ejército! 
el que se adscribe a su servicio per
manente y dilecto y cela el que las 
esencias de la Patria no se pierdan^ 
En l o . religioso, siendo todos católi
cos y rigiéndonos por la misma ley 
divina, es una minoría análogamente 
la de los sacerdotes y religiosos, la 

(Pasa a la pág. 4) ' 

Sarta IBIERTá 
ÜERRIDO a la 

un prepie 
C O f f l P f i 

QUE LA PROPIEDAD E S DE DERECHO 
Y EjL ARRIENDO DE DERECHO POSITIVO 

Disponte al acceso, antes de que te sobrevenga un acceso» 
Querido amigo: ¿Te acuerdas de una carta que te dirigí desde estas 

columnas el año pasado? Pues si efectivamente viene a tu memoria 
aquel recuerdo, supongo-que no tendrás inconveniente «en recordar QU9j 
voy camino de ser un profeta, o un adivino..-. \ 

¿Qué, QO te acuerdas? ¡Vaya por Dios! Voy a refrescarte otra "vea 
la memoria. Te Uamaba propietario cerrado de mollera, powiue no que* i 
rías ver, a pesar de tener ojos, no querías oir-a pesar de tener oídos, t » ; 
cerrabas a la comprensión. En una palabra, seguías empeñado en viyity 
en la luna, y como el avestruz, metías tu cabeza bajo las alas, quizás! 
sacando a lá, luz o cuando menos al recuerdo, aquella frase atribuida al 
Quesnay de "dejar hacer, dejar pasar..." 

Pues bieh, si has leído como" supongo, el discursp pronunciado por éif 
Jefe del Estado en la reunión del Consejo Nacional del Movimiento eoj 
Burgos, verá's que ha dicho esto, exactamente: "Facilitar el acceso a la'l 
propiedad del patrimonio agrícola a los labradores capacitados o que en' 
lo sucesivo se capaciten para regir un predio". i 

Más hahlc^'el Caudillo sobre el problema agrario, de lo que te hagtf 
mención de momento. Porque «on lo dicho, no hace sino conformarse raif 
pobrero modesta predicción: que a marchas lentas o a marchas forzadas 
viene esa "redención" de la propiedad a que me refería en la carta del' 
pasado año. 

Dira^ tú, esto no es ninguna novedad. Efectivamente, parece que 
este problema está de moda, pero no es así. Se habla de ello con eJ1 
buen propósito de anticiparse con una solución —la que sea— a un pro
blema social que sé viene encima y cuyos primeros efectos ya se ba
rruntan.;. 

Porque si sigues con más o menos intención lo escrito, en este pe-
, ríódico recordarás que también lo acaba de decir el Papa actual, Juan 
• X X I I I . "Hay: que propugnar insistentemente su efectiva difusión"; " l l e 

var adelante una política económico-social que aliente y facilite una m á s 
amplia difusión de la propiedad privada de bienes de consumó dura-, 
bles"; "debe propugnarse y realizarse la difüsión de la propiedad en un! 
tiempo como el nuestro", etc., «te. 

Claro está que ya hace 70 años, León X H I había dicho, «porque e l ' 
hombre, cuando trabaja en terreno que saoe que es suyo, lo hace con 
un afán y un esmoro mucho mayores y aún llega a cobrar un grande, 
amor a la tierra que con sus manos cultiva,.."; " y en cuanto fuere! 
posible procurar que sean muchísimos en el pueblo los propietarios". 

Tú me dirás que el arriendo es una institución. Co©forme. Pero d« 
derecho positivo secundario. Mientras que la propiedad es de derecho1 
natural secundario, aunque no tan secundario, si a esa propiedad se la] 
da y tiene una función social y es para el bien común. ' | 

A fuerza de argumentar me dirás que entre un propietario de dos 
ferrados y un sarendatario de siete hectáreas, hay una enorme diferen
cia a favor del segundo. También conforme. Pero no andes tan de prisa^i 
ya que si ese arrendatario ha sabido hacer ahorros a costa del propieta
rio, no es menos Cierto que ese dinero, no ha favorecido en lo más mí*' 
nimo n i al 'bien común n i siquiera a su propio bien, ya que es de todos 
Conocido que esos arrendatarios viven en estado salvaje, y. sus tierras 
están atrasadas como lo estuvieron en tiempos de los romanos, pongo 
por caso. 

Lo que se pretende por el Estado y-por las Cooperativas —y hasta 
ahora a éstas lé ha salido muy bien— es "lograr' con una intensificación 
del cultivo y buen cuidado de la tierra un mayor rendimiento en la pro
ducción nacional". Son palabras del Jefe del Estado en el acto a que 
antes hemos aludido. Y aun esto mismo tiene un arreglo ya que para 
que lo sepas y te hagas cargo de la fecundidad de la asociación y de la 
enorme ventaja de la solidaridad, te diré que en San' Saturnino, donde 
había arrendatarios de grandes extensiones y , otros de muy peqüeñad 
—arrendatarios que a pesar de vivir en uno de los valles más ricos de 13 
provincia no habían podido ahorrar cuatro cuartos— los primeros cedieJ 
ron algo de lo suyo a los segundos para hacer más rentable la c o m p r a d 
la explotación. Es la ley del amor, que es esa solidaridad cristiana. I 

Tú dirás que con una ley de carácter general saldrán perjudicados' 
aquellos ^ropietariós que no han sido absentistas. Cierto. Pero vamos é 
razonar. Si efectivamente no han sido absentistas, si han mejorado sus 
tierras con su dinero y su dirección, es indudable que al Uegár el mo-4 
mentó de rander podrán hacerlo a mucho mejor precio que aquellos que 
tienen las tierras, como en esos ya denunciados tiempos de los romanos 

Y desciende a la tierra si vives aún en la luna. Fí jate que te vienefl 
siguiendo los pasos o pisándote los talones Te redimieron los foros te i m 
pidieron mas tarde echar a los arrendatarios cuando te viniera en gana ' 
dieron preferencia al retracto arrendatacio sobre el de colindantes te 
obligaron al acceso a la propiedad. ¿Está claro? Pues pide a Dios quél 
la ley sea humana y comprensiva. Porque sino lo es —y en esto estcml 
contigo— salen todos perdiendo, ya que hay muchos arrendatarios que 
son a la vez propietarios, y al bajar el precio en el mercado dé los va
lores de la ticiTa bajáría para tódos. sin beneficio para ninguno 

íQue ese "paso" o «traspaso» sea dirigido hacia el bien óomún! 
Y por hoy no va más, querido propietario, terrateniente o "forastero" 
Te lo digo por tu bien. Que no se te pase por la imaginación que soy un 
demagogo o un iconoclasta. Porque, aunque en pequeña cuantía tam. -
bien soy rentista. . 

Tuyoaffmo. 
SARMIENTO 
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<jtie bajo la dirección de los obispos; 
cela el mantenimiento de la fe y del 
cumplimiento de la ley divina y se 
sacrifica en el servicio directo de la 
Iglesia. 
EL MOVIMIENTO ES UN MODO DE 
SER Y DE PARTICIPAR EN LAS 
TAREAS DE UNA INSTITUCION 

POLITICA 
Los principios todos del Movimiento 

han de ser aceptados y de .modo espe
cial han de constituir norma y norte 
para quiénes de algún modo asumen su 
sevicio; pero no por ello sería aconse-
jable-concebirlos sin una configuración 
orgánica y una disciplina efectiva en 
tre sus miembros, que han de guardar 
no solo fidelidad a lá* doctrina, sino 
también lealtad a la organización y a 
sus jerarquías. Porque, no se trata solo 
de una manera de pensar, de una mera 
coincidencia en unos postulados comu 
nes cívicos, sino de un modo de ser y 
de participar en las áreas de una insti 
tnAón política, que posee capacidad 
para obligar a los que en ellas se inte
gran voluntarios como cuadros más 
Particularmente activos. ( G r a n d e s 
aplausos). 

Sobre estos cuadros pesa muy parti
cularmente la responsabilidad de que 
ese Movimiento no se estanque y deten 
ga, de que (^ntinúe esforzándose sin 
descanso porque se realice,^hasta el ex 
tremo íímit° que las cicunstancias y 
Ies medios disponibles prudentemente 
permitan, cuantas sir)iracior«;s están 
contenidas en. su entendimiento dyl 
bien" y eí perfeccionamiento de-la p*t 
sona y de la sociedad. %\ úl¿im% ins
tancia, esta es la diferencia sustancial 
entre pkrtido y movimiento, entre la 
adscricion a un programa y la fe ope
rante ordenada a un quehacer nació' 
nal, entre, un etiqueta política y un mo 
do de ser y de comportarse. 

Este modo de ser y de actuar concre 
tamente en función de nuestro particU' 
lar quehacer nacional, es indudable 
mente privativo de nuestro Movimien
to, que, por añadidura, nace dentro de 
unas muy concretas circunstancias es
pañolas. En este sentido, representa la 
solución a nuestra específica proble 
mática, en realidad la única solución 
conveniente. 

Pero puede- y debe afirmarse igual 
mente, su validez universal por lo que 
se refiere a sus-principios más radica
les y terminantes, a la consideración de 
las entidades naturales como los cau 
ees normales de la representación poli-
tica, a su estimación de lo económico 
y Ib social como integrante de un solo 
fenómenOi que requiere un tratamien 

. to unitario y de eficacia simultánea en 
ambas vertientes, a la restauración de 
la supremacía de los valores eternos, a 
la energía con que procede contra los 
gérmenes y causas que desintegran la 
unidad nacional, a su repudio manifies
to de la organización clasista del mun
do de trabajo y de la producción, a la 
dignificación y fortalecimiento del 
principio de autoridad; nos atrevemos 
a profetizar que los regímenes del mun
do futuro serán más parecidos a lo 
que nosotros concebimos y tenemos en 

' marcha, que a gualquiera. de las fór
mulas políticas ya experimentadas. 
(Grandes aplausos). 

Quede, pues, claro que el Movi
miento es el condensador y vivifica
dor del curso político del país. Impor
tan,, sí, las Instituciones y la Admi
nistración, pero vivificadas y ampara
das por , una política. Y/una política 
es esencialmente una doctrina, un sisr 
tema moral, un método, una acción 
organizada y sin desmayos, unos equi
pos dirigentes con vocación dé servi
cio, imaginación creadora y sentido 

> realista, y el asentimiento de un pue
blo que ama y permanece fiel a su tra-
diíCióni solidário a vida o muerte con 
su destino y con un fuerte sentido de 
la unidad,nacional. 

í • , <' 
En ello, ha de rendir el Movimiento, 

como tal organización, un esfuerzo 
intensivo, para que en las inmensas 
perspectivas abiertas ya a nuestra 
voluntad realizadora, báen comproba
da y experimentada en la gigantesca 
labor llevada^a cabo, cuanto hemos 
de hacer descanse igualmente sobre 
conclusiones y estudios elaborados 
previamente con el máximo rigor. 
L A VIABILIDAD, ESTABILIDAD Y 
CONTINUIDAD DE UN SISTEMA PO
LITICO DEPENDEN DE LA FECUN
DIDAD DE SU DOCTRINA Y DEL 
REALISMO CON QUE ABORDE LOS 

PROBLEMAS 
. La existencia de una doctrina es lo 

que garantiza fundamentalmente' que 
«a política no se centre en un perso
nalismo, n i se convierta en un con
traproducente mesianismo, siempre 
por nosotro? rechazado! Porque hoy es 
incuestionable que la viabilidad, esta
bilidad y continuidad de cualquier sis
tema político, vienen condicionadas de 
una manera esencial por lo atrayen-

te y fecundo de sus doctrirfas y por 
el realismo y tacto con que se abor'% 
den los problemas, muy particular
mente los económicos-sociales de cara 
a la totalidad de la comunidad, y no 
conforme a las abstracciones qüe al
gunos cenáculos o a los intereses de 
pequeños grupos privilegiados, como 
hay que concebir el gobierno cristia
no y realista de una nación/ (Muy 
bien, muy bien). 

Es elemental e inconmovible que no 
hay independencia ni libertad autén
tica ni para los pueblos ni para los 
individuos, si éstos viven en esclavitud 
económica. Es verdad que la libertad 
de la nación y la de la persona hu
mana no se nutren esencialmente de 
valores económicos, pero también es 
verdad que estas condicionan de he
cho la posibilidad del ejercicio nor
mal de dicha libertad. 
UN ORDENAMIÉNTO ' JURIDICO 
QUE DE MODO MAS EFECTIVO 
IMPONGA A LA - ECONOMIA SU 

' FUNCION SOCIAL 
Entre las metas más inmediatas, cu

ya realización, sin embargo, necesita i 
rá de períodos no cortos en el tiempo, 
figura la de completar y perfeccionar 
un ordenamiento jurídico que de mo
do-más efectivo imponga a lá econo
mía su función social. En este camino 
no pódfemos detenernos; la socializa
ción de los beneficios económicos, in-
rluso la de determinadas fuentes de 
riqueBa y medios "de producción, en 
aquellos casos donde aflcfra .otra so
lución adecuada, es un imperativo al 
(̂ ue p/adiera resultar suicida volver la 
espalda. No pugna esfa posición con 
la recta doctrina sobre él derecho de 
-propiedad, ni implica la más mínima 
a%idad con la concepción marxista 
que transfiere la ' titularidad efectiva 
de todos los medios y fuentes produc
tivas al Estado, lo cual, como sabe
mos, desemboca en la figura de un 
capitalismo despótico y absorbente, 
cual ningún otro. (Grandes aplausos). 

En el mundo existen factorés que 

cirio?—-' el tenómeno comunista ,que 
pese a su incompatibilidad con la 
dignidad de la persona humana .y 
con cuanto el hombre más necesita 
y aprecia ha logrado a través de la 
racionalización alcanzar en órdenes 
como es el de los avances científicos 
e industriales básicos, un potencial de 
primer orden. La influencia que es 
tos factores han de tener en el futu 
ro político del mundo, es evidente. 

Dentro del respeto á los valore.-
eternos y tradicionales, pues sin ello> 
cualquier transmutación social v por 
muy enérgicamente que s,e manifieste 
en algunos aspectos, es realmente Is 
«pura subversión, las revoluciones 
triunfan ^ se . derriban de acuerde 
con el grado de acierto con que sean 
capaces de ordenar las soluciones 
más convenientes^-en el tiempo y en 
el espacio. Por eío, para conducir la 
revolución hay que ser inasequible? 
a la fácil tentación de la espectacu-
laridad, a la utilización 'fácil del po
der. Hay que someter a las bridas 
del rigor más exigente la acción de_ 
gobierno, renunciar al éxito momen
táneo por la obra permanente y bien 
hecha, administrar con honestidad 
las energías sociales y no dilapidar 
el gran tesoro que supone la adhesión 
de un pueblo. La función de capita
nía se opone por igual a la demago
gia y a la cobardía, a la lactancia y 
a la indisciplina, a la arbitrariedad 
como a la indecisión. 

A esta normativa y esta ética ve
nimos ajustando las sucesivas fases 
de nuestra batalla económica. Mien
tras en la agricultura íbamos con
quistando posiciones cuya magnitud 
e importancia no necesitan ser resal
tadas, aprovechábamos de otra par
te las más firmes bases de una tra
dición industrial situada en mejores 
niveles para conseguir un ritmo más 
acelerado en este sector. En esto no 
caben caprichos; el complejo econó
mico de cada nación impone sus ser
vidumbres, ya que no constituye una 
creación arbitraria de la que pueda 

tiénen vitalidad pujante, que se abren hacerse ' tabla rasa; se ha formado 
paso hacia un orden distinto. Entre 
ellos, la ascensión cultural. y, política 
de los grandes sectores populares, los 
cada día más amplios y numerosos 
equipos técnicos insertos en las gran
des explotáciones y la atención e inte
rés que despierta —¿por qué ,no de-

por la evolución natural y las apor 
taciones sucesivas de generaciones y 
sistemas. Su alteración violenta po
día poner en peligro la vida econó
mica de la nación. 

Cuanto en el orden económico en 
una revolución intente hacerse, no 

puede realizarse destruyendo las ba
ses en las que el complejo económi
co se asienta, «sino todo lo contrario-
mejorándolas y saneándolas y pres-
ci:;diendo solo de ellas cuando se tra
te de conseguir otras más firmes y sé-
guras. 

En el orden económico, nuestra po
lítica es estos veinticinco años ha 
consistido en consolidar lo bueno y 
mejorar las condiciones de vida, sin 
que hayamos tenido qife rectificar, y la 
realidad ha venido a confirmar todas 
nuestras previsiones. Ya en 1939 decie 
en Burgos: "El primero y más urgen 
te problema que se presenta a nues
tra economía es la nivelación de la 
balanza de pagos". Pocos meses más 
tarde exponía; "Que su necesidad más 
inmediata es el restablecimiento de los 
equilibrios que, mejorando nuestra 
producción y balanza ' de pagos, ( nos 
permita una libertad de comercio, pues 
dado el aumento progresivo de nues
tra población y del nivel de vida de la 
nación, las necesidades imprescindibles 
absorben hoy todos los márgenes de 
nuestro intercambio". 

En ocasiones sucesivas volvía a rei 
terar: "Uno de los problemas que se 
nos presentaban con carácter más 
grave y acuciante, era el de la sitúa 
ción permanente y contraria de nues
tra balanza de . pagos con el exterior 
No nos bastaba la recuperación de una 
situación anterior; era necesario mu 
cho más: atacar en su entraña este 
gravísimo problema qüe paraliza y 

vida económica 

A G R I C U L T O R 
INTELIGENTE 

HA PASADO LA EPOCA CUANDO S E 
COMPRABA C U A L Q U I E R T R A C T O R 

P O R Q U E ASI S E LLAMABA E L V E H I C U L O 

L O Q U E A H O R A C U E N T A E S : 
Una calidad de material robustísima 

— Un coste de adquisición bajo 
— Un mín imo le gastos de entretenimiento entre com

bustible y reparaciones, 

T O P O E S T O E S UN R E G A L O Q U E L E H A C E E L 

. •; . 

P E S E T A S : 198.880 
NORMA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 

Promedio: 2 /3 litros por hora en el trabajo 

D I S T R I B U I D O R E S : 

ALCOR, S. A. 
PEDRO FARIÑA 

M A R Q U E S D E AIVIBOAOE, 22 

Y C ^ , S. L. 
LA CORUÑA 

condiciona nuestra 
futura. 

¿Cuál ha sido nuestra posición doc 
trinal de siempre ante las cuestiones 
de "economía abierta o cerrada", de 
autarquía o de intercambio? Está con
tenido también y reiteradamente ex 
puesto en estos postulados: 

"Ningún pueblo de la tierra puede 
vivir normalmente de su*sola econo 
mía". (1942). 

"La vida económica de un pueblo 
no puede ser hermética y encerrarse 
en sus fronteras, sino que está enla 
zada con la vida económica de los 
otros pueblos". (1947). 

"Los planes de industrialización en 
España... no persiguen el producir lo 
que nosotros podamos obtener por in 
tercambio, sino aquellos otros artícu
los que no tienen en nuestra balanza 
posible compensación". (1950) 

"Nuestra meta es la libertad eco
nómica" (1951). 

"En la vida moderna no, bastan los 
mercados interiores, sino que hay que 
competir con los exteriores, y esto sólo 
se logra con la calidad y la formali
dad comercial, bajo el estímulo y la 
vigilancia de un Estado atento al serr 
vicio de vuestros intereses y los de la 
nación" (1954). 
• De todo éllo se desprende con cla^ 

ridad meridiana cuál era nuestra res
puesta teniendo en cuenta la base real 
de la que arrancábamos y que hemos 
concretado en términos como estos o 
similares: _ 

"Hay quienes no quieren darse cuen
ta dé que vivimos tiempos de excep
ción. No se quieren apercibir de las 
condiciones en que la nación se en
cuentra y de las obligaciones que esta 
situación impone, porque no sólo hay 
que atender a las necesidades corrien
tes derivadas de abandonos seculares, 
sino a' transformar al tiempo su eco
nomía en próspera". 

' "E l que en esta situación el Estado 
se vea obligado a intervenir en mu
chas cosas, lio caracteriza 'el que nues
tra política pueda ser intervencionis
ta; antes, al contrario, perseguimos con 
ahinco el llegar, en el menor tiempo 
posible, a una situación de nuestra eco
nomía que nos permita una .libertad 
comercial y que puedan volver a ser 
las aduanas las que regulen automá
ticamente nuestro comercio" Esto de
cíamos en 1956. 

Este es justamente el trance en que 
nos encontramos y el parte de la si
tuación es fundamentalmente satisfac
torio. Las últimas secuencias del gjro--
ceso estabilizador se Jievaron a cabo 
también exactamente cuando se esti
maron convenientes y viables, siguien
do las líneas maestras de nuestra po
lítica económica establecidas desde los 
primeros momentos.» • 

Hoy la última curva de la estabi
lización ha sido superada. La peseta 
es hoy moneda fuerte, nuestra balan 
za de pagos arroja un saldo favorable 
los precios en el interior no se han 
desfasado, el abastecimiento se carac
teriza por la abundancia y un pro
greso en las calidades, las industrias 
básicas y manufacíuferas se aprestan 
a la competencia en el exterior y el 
comercio interior adquiere de nuevo 
ia necesaria fluidez. 

Nos encontramos ep ios umbrales de 
etapa de expansión económica cuyas 
finalidades se presentan claras: crear 
todos los puestos necesarios para- ab
sorber los excedentes de tal mano de 
obra campesina, constituidos por ese 
coeficiente perenne de paro encubier
to y el natural incremento demográfi
co; fomentar al máximo todas las i n 
versiones productivas y conseguir de l t 
base de una redistribución justa de la 
renta un nivel de vida para el pue
blo español análogo al que disfrutan 
kte países más, adelantados. 

LA MADURED DE LA ORGANIZA
CION SINDICAL PERMITE RES
PONSABILIDADES Y FUNCIONES 

MAS AMPLIAS 

En la consecución de todas estas f i -
nálidades les corresponde jugar un pa-' 
peí importante a los empresarios y a 
los trabajadores, no sólo en cuanto 
ellos encarnan la potencia productiva 
del país, sino también en cuanto de
ben mantener diálogo con- la adminis
tración . a través de la organización 
sindical para secundar las mismas d i 
rectrices del desarrollo económico. 
(Grandes aplausos). 

Ningún movimiento político pue
de detenerse si quiere continuar sir
viendo al país en su marcha ininte
rrumpida. Si en muchos importante* 
aspectos el bien nacional es supera* 
problemas. que requerían en su1 p r i 
mer tratamiento una presencia máa 
inmediata del Estado, hoy, y justa
mente por la experiencia, madurez "f 
perfección de nuestras instituciones so
ciales, pueden y deben estas inst i 
tuciones asumir respóniabilidádes f 
funciones más amplias. Así sucede cotí 
la Organización Sindical, instrumen
to de armonía entre las clases, cauce 
y participación de los elemntos pro
ductores en las tareas públicas y nn9 
de los más eficaces medios de promo
ción del desarrollo económico-social, 

A la Organización Sindical, en rela
ción con Iqs espacios estratégicos y 
perspéctivas a qüe nos hemos r« ie -
rido, han de " írsele reconociendo un 
mayor campo de actividades, como 
exige su naturaleza, sü mayoría de 
edad y el puesto destacadísimo que 
ocupa entre nuestras estructuras orgá
nicas, seguro de que cumplirá su co
metido sin menoscabo de la lealtad y 
disciplina con que vigne ajustándose 
a sus insustituibles líneas constituti- . 
vas. Ello permite que los órganos del 
Estado puedan dedicai-se más inten
samente a otras nuevas tareas y a las 
que son sus funciones privativas, e i n 
transferible^. 

ACTITUD ANTE LOS MOVIMIEN
TOS DE INTEGRACION ECONOMI

CA EUROPEA 

El hecho trascendente de los movi
mientos de integración económica eu
ropea son tenidos en cuenta para nues
tro desarrollo. Sin embargo, la inte-
gracióff de la economía española en 
una estructura internacional es medi
tada, sin apresuraciones imprudentes ' 
y sin 'peligrosas^ improvisaciones. En 
toe15 ̂ el desarrollo nacional ha venido 
teniéndose en cuenta la necesidad de 
estar preparados para una acción com
petitiva en los mercados, internaciona
les, y ya lo viene acusaftdó el volumen 
de nuestros intercambios. Sin embar
go, las estructuras de 'integración eco
nómica europea tiénen un fondo polí
tico que no conviene olvidar. 

España debe marchar " al. ritmo' de ' 
Eüropa, debe coordinarse con los pro
gresos económicos y sociales del mun
do; pero tiene también que conservar 
sus propios sistemas. (Prolongados 
aplausos). Por ello cualquier posibi
lidad de integración ha d̂e analizar
se teniendo presente que la economía 
española no padez-ca perjuicio, en nin
guno de sus sectores básicos y salva
guardando siempre la continuidad de 
las instituciones polítifas a las que 
España debe su nivel dé vida actual, 
su creciente crédito exterior y su f i r 
me posición internacional. 

LA CONTINUIDAD D E L M O V I 
MIENTO NACIONAL E S T A GA-

^ RANTIZADA 

POLITICA AGRARIA 
Remitimos al lector a las palabras 

dê  Franco reproducidas en primera 
plaria. Como final de, su exposición 
sobre el desarrollo de la política agra
ria en su futuro inmediato, áifa 

- Seguidamente S, £, afirmó ^que "la 
batalla planteada por el comunismo es 
ideológica-política" y analizó detalla
damente la si tuacióí politfta interna
cional, poniendo de relieve los peli
gros qué desde Moscú amenazan al 
mundo occidental y cristiano. -• 

Las últimas palabras estuvieron de
dicadas a la política interiór, hacien
do resaltar "que la continuidad de 
nuestro ord^n político está garanti
zada" y que "nuestro orden constitu
yente será completado para que^Espa-, 
ña siga por este camino unida y en 
paz". 

El final del discurso dei Jefe del 
Estadb fue acogido por el Consejo Na
cional del Movimiento con prolonga
dos aplausos, y calurosas e x o m i o n e í 
de adhesión al Caudillo, 
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Concenlraclén Parcelaria 
Se declara de Utilidad Pública l a concentrac ión en las zonas de CA-
B A L E I R O S (TORDOYA) , SAN SATURNINO, MAROÑAS (MAZARI-
COS) , N E G R E I R A , F E C H A ( E N F E S T A ) y E L V A L , C A S T R O y T R A -

SANCOS (NARON) 

E l a b o r a d o e n l a F a c t o r í a PROVESA 
d e S a l a m a n c a / p o s e e 

CON ABSOLUTA GARANTÍA 
ESTAS C A R A C T E R I S T I C A S : 
Materia seca . . . . . . 

Materias núnerales . . . 

Grasa . . . • • • . . . ¡WMÍ • • • 

Fibra bruta *** 
Proteína bruta . « 

90 % 

!5 % 

3 % 

6.5% 
15,5 %. 

Aminoácidos esenciales: 
Arginina , . . . . . . . . . . . . . 948 grs. 
Cistin^ , „ 282 " 
Lísina».. . . . . ^ 9., 801 M 
Metioniila . . ; . . . 308 M 
Triptófano . . . . . . 313 » 

(Por 100 kgs.) 

Calorías productivas, 1.800 por kilo 
Relación calorías-proteínas, rao 
Unidades alimenticias, 100 en 100 Silos 
Proteína digestible en 1 U.A., 140 gramos 
Vitaminas A, Da grupo B , etc., y antibióttcos 
Plazo validez vitaminas, seis meses. 

PROVESA 
MAYOR Rendimiento 
MENOR CONSUMO 

En p o c o tiempo ha 
ganado la confianza 
efe l o s avicultores 
de nuestra Región A P I PROVESA 

UNA EXCLUSIVA COMERCIAL D E 
y su red de 
subde legac iones 
por toda Q a l i c i a 

En el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 13 del- actual, sé publicon va 
ños decretos declarando de utilidad 
público lo* concentraciones parcela
rias en las siguientes zonas de la pro
vincia: 
1. a Zoria de San. Julián de Cahalei-

ros (Tordoya) cuyo perímetro 
comprende, en principio, íodp el 
ámbito parroquial, sin perjuicio 
de las aportaciones que en su ca
so haya de realizar el Instituto 
Nacional de Colonización y de las 
exclusiones y rectificaciones que 
acuerde el Sexvicio de Concentra
ción Parcelaria. 

2. a Zona de San Saturnino, cuyo, pe
rímetro será, en' principiot eí ode 
la parroquia de Santa María la 

Mayor, el paraje de Mbntahoy de 
San Pelayo de Ferreira y del 

* Prospes de San Jul ián de > La
mas, con las aportaciones y ex-

• clusiones que procedan. 
3. a Zona de San^a María de Mdmñas 

(Mazaricos), cuyo perímetro, en 
principio, será el dé la parroquia. 

4. a Zona de Negreira, cuyo períme-
metro será, en principio, el de es
ta parroquia. 

6.a Zona de Santa María la Mayor (¡iel 
Val (Narón) constituyendo una 
sola zona con Santa María de Cas
tro y San Mateo de Trasoñeos, 
por lo que vse" reali§ará conjunta
mente! lá concentración de las 
mismas. El perímetro es, en pr in
cipio, el delimitado en la siguien
te forma: Norte, término muni
cipal de Váldoviño; Sur, parro
quia de Trasoñeos; Éste, parro
quia dé Sedes y del CastroJ y 

Oeste, carretera comarcal de Or* 
tvgueira a E l Ferol, perímetro que 
en su día será modificado por la» 
aportaciones, del Instituto Nació* 
nal de Colonización y las exclu* 
siones que acuerde el Servida de 
Concentración Parcelaria, 

"•" • 

OBRAS DE INTERES AGRICOLA 
PRIVADO 

Las obras, de interés agñcola priva* 
do en las citadas zonas, o sea aque
llas- que tienen por objeto la cons
trucción o acondicionoíniento - de v i 
viendas agrícolas o la rcolizacidn á» 
mejoras permanentes en las nuevas 
fincas que "se adjudican con motivo 
de la concentración* parcelaria, po
drán ser auriliodas por el. Instituto 
Nacional de Colonización, de ocuerdo 
con lo establecido en la vigente legis
lación sobre colonizaciones de interés 
local para las obras de interés agrícola 
privado, siempre que las peticiones d9 
los participantes en la concentración 
hayan sido favorablemente informa-' 
das por el Servicio de Concentración 
Parcelaria. ; 

AMPLIACION * DE. LAS ZONAS • 

Se autoriza di Servicio de Caneen* 
tración Parcelaria para' ampliar la* 
zonas de concentración incluyendo e» 
ellas sectores de tierras cuyo» propie
tarios lo soliciten, con la limitación d§ 
qrre los propietarios de las zonas defi
nidas'en los correspondientes decretal 
no puedan ser. trasladados en contri -
de su voluntad O los quevos sectores 
salvo que, por tener tierra en ello& . 
hubiesen firmado la solicitud de am* 
pliación. 

íBacta 11a períi® de verdaderos 
1 nv 1 e n o s y v e r a n o s ? 
flexión prevista d e l a temperafum 
sobre todo el globo terrestrm 

Tales son las conctuiioMs 
de les especialistas de la m a t e é r o l e g í a mundial 

Recientemente se celebró en Ro 
ma el Congreso Mundial de Mieteo 
rologla, Las conclusiones sobre la 
evolución del clima, en un futuro 
más o menos inmediato, son las si 

. guientes: 
"De 1890 a 1940, la temperatura 

mediii se elevó sobre el conjunto de 
la tierra.-Después de 1940, se ba es 
tabüizado, salvo en Europa occiden 
tal y en los Eátados Unidos donde 
permanecerá, por algún tiempo to 
davía, relativamente elevada. Cuanto 
más nos acercamos al Norte de Eu
ropa occidental, más se hace sen
sible este aumento de la temperatu
ra media. En el archipiélago de 
Spitzberg, se elevó en el último me
dio siglo cinco grados. Los puertos 
rusos están ahora abiertos a la na
vegación durante nueve meses, cuan
do anteriormente nó eran navegables 
más que durante tres meses. 

Pero, poco a poco, esta situación 
va a cambiar y la flexión de la tem
peratura, ya sensible en la mayor 
parte de las regiones del mundoi, 
sobre todo en los trópicos, va a ex
tenderse a toda la tierra. 

Tales son las conclusiones de la 
ponencia sobre los cambios del c l i 
ma y sus efectos". Este Congreso 
fue organizado en • la sede de la 
P.A.O., con la colaboración del go
bierno italiano, por la U.N.E.S.C.O., 
la O.M,M, (Organización Meteoroló
gica Mundial) y la Asociación I n 
ternacional dé Hidrologia, bajo la re
comendación der Comité Consultivo 
de investigaciones sobre las regiones 
áridas, siendo, como es lógico, las 
zonas desérticas las más interesadas, 
en tales estudios, 

¿Qué previsiones se pueden adelan-
' tar después de las reuniones de Ro
ma? En realidad ningún sabio pare
ce saber con seguridad haoia que 
clima vamos; nada permite afirmar 
que estemos abocados, en plazo pró
ximo, a un nuevo período glacial. 
Simplemente, püede ser que tenga-

.mos, en las décadas próximas, ver
daderos veranos y verdaderos invier
nos, en lugar del "relativo confort 
climático" de estos 70 u 80 años úl
timos. 

Se trata, a lo que parece, de fluc
tuaciones más que de cambio real 
del clima. Vamos k volver, profrv 

blemente por un período indeternjj* 
nado, al clima del último siglo, io 
que pondrá nuevamente de moda los 
sombreros de paja, pero también y» 
desechadas prendas invernales. Des
pués, dicen, que se producirá un nue
vo "calentamiento" y , así sucesiva
mente hasta, que una nueva era gla
cial, todavía más terrible que la pre
cedente, entregue toda la superficie, 
terrestre a los odos blancos... Pero 
esto no ocurrirá, cuando menos, an
tes de ínoventa mi l añosl . . . Y aun 
cabe preguntar ¿se podrá evitar gra
cias a la energía nuclear? En todo 
caso los sabios reunidos en Roma se 
limitaron a encogerse de hombros 
cuando se les preguntó si las radia
ciones atómicas son, responsables de 
las perturbaciones en nuestra a tmós- • 
f e rá" , 1 

f a l l e c i ó el Jefe 
de la Heimandad 

de Reís 
El día 24 del actual ha dejado de 

existir el Jefe de la Hermandad de 
Labradores y Ganaderos de Eois, don 
francisco Cruces Freiré , , en su casa 
de Bralo, después de recibir los auxi
lio^ espirituales. 

El señor Cruces Fre i ré fue el p r i 
mer presidente de esta Hermandad, 
reelegido en las nuevas elecciones sin
dicales. Üra también presidente de la 
Cooperativa Agrícola. 

•fíombre bondadoso, gran entusiasta 
de lá asociación agraria a la que sir
vió durante muchos años con acierto 
y entusiasmo ejemplar, se1 había ga
nado la adhesión, el cariñó y la coa-
fiahzaN de todos los agricultores d«l 
término municipal. 

Hacemos presenté a sus familiaree, 
nuestro sentimiento por tan sensible 
pérdida, sentimiento que compartimos 
con los rectores d.e la Hermandad y 
Cooperativa de Rois y de todos sus 
socios. 

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉftÉÉÉÉÉÉÜÉÉÉ 
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La Córüná, Oc^ulire é e TgSí C A M P T Ñ A P á g i n a sett 

m m ra ¡o use 
j 

O el de su pariente o su amigo para que nuestra vieja experiencia 
de jurisperito pueda servirle con ,un consejo que le evite andar en 
xusticia o le aparte de su camino, siempre áspero. 

No se trata de un consultorio corno el que viene con acierto ofre
ciendo esta Revista y por el que se facilitan conocimientos acerca de 
Leyes y Disposiciones sobre materias diversas y criterios de los Tr i 
bunales. Lo que queremos es responder a los que nos relaten actitu
des tomadas, propósitos mciyúfeStados, medidas ya adoptadas, y que 
pueden traerles consecuencias o inconuenieníes poco gratos o que por 
el contrario son procedentes y cabe mantenerlos. 

No aspiramos a enmendar la plana a Leírados previamente consul
tados y que han aceptado la conducta que nosotros juzguemos errónea. 
Sin duda obraron de buena fe o fueron débiles en no tlevarles la con
traria a sus clientes. Y en cuanto a que lo que han hecho o piensen 
hacer éstos —que puedan ser nuestros eonsultantes-x- porque hubo tal 
o cual sentencia que lo autoriza les tenga tranquilos puede acontecer 
que el fallo no encaje en su caso pues sabemos por nuestra práctica 
que es muy dificii que se den en la práctica casos iguales .El amparo 
jurisprudencial es muy relativo 

Os pondremos dos ejemplos de casos eTt que la conducta adopta
da por los interesados no la-estimamos justificada y si se nos hubiese 
hecho llegar tal, vez, de obrar sensatamente, no la habrían tomado. ' 

Un coheredero se mostró confornie con las partijas*hechas por el 
Contador-partidor-testamentario, y protocolizadas, y no obstante saber 
qüe otros partícipes están en contra y mostrarán oposición dentro de 
tiempo legal -^cuatro años— que está corriendo, va a deslindar las f i n 
cas de su hijuela, que ya posee, y como ásiptirá el esposo de una de 
las herederas disQonformes, y cuyo disentimiento con ésta no vale, se 
cree amparado en m decisión.. 

Una dueña de finca gravada con servidumbre de paso 'entabló 
interdicto contra el que disfruta de este gravamen alegando haber 
abierto un camino a través del predio y como el dueño del derecho 
real, que no le niega a su demandante el dominio, es con esta un co-
oposeedor, la acción ejercitada, no puede prosperar porque con ella 
trata de evitarse un pleito declarativo sobre inexistencia de la servi
dumbre —acción negatoria— siendo ineficaz alegar despojo n i per
turbación *ie posesión. 

Ni deslinde prematuro n i interdicto contra quien actuó como co-
oposeedor al ser dueño de una servidiimbre sobre predio sirviente cu
ya posesión dominical reconoce. 

Pues si las posturas de uno y otro caso se hubiesen consultado con 
experto desinteresado oportunamente no conducirían, al fracaso, va
liendo más un desestimiento o un arreglo. 

Huelga decir qüe no ríos mueve lucro y que sí se quiere no pu
blicidad a la consulta será evacuada reservadamente, además de que 
como no pretendemos ser infalibles quedarán nuestras respuestas so
metidas siempre a rectificación fundada en mejor criterio. 

¿Estamos? Pues... consúltenos usted su caso. 
FERNANDO HERCE Y VALES 

Destete, cría y cebo de terneros 
(Conclusión) 

DETALLES COMPLEMENTARIOS 
DE LA ALIMENTACION 

Las normas de racionamiento que 
hemos dado en todas estas páginas cree
mos que pueden ser suficientes para 
que , el ganadero §epa en cada caso 
adaptarlas a su? necesidades y posibili
dades y- tenga éxito en la crfa y engor
de de sus terneros. Sin embargo, nos 
ha parecido conveniente añadir algu
nos comentarios sobre determinadas 
circunstancias que, a veces, estropean 
el resultado de un sistema de alimen
tación aparentemente bien planeado 
^ En primer lugar es fundamental'te
ner siempre en cuenta el estado di
gestivo de los aninfales. Puede suceder 
que determinados forrajes o piensos 
tengan tendencia a aligerar demasia
do o, por el contrario, a estreñir de
masiado. Tanto en un caso como en 
otro^debe estudiarse -la alimentación, 
buscando compensarla en. forma que 
se normalicen las deposiciories. Algu
nos piensos, como el salvado, la tor
ta de linaza, los nabos, la alfalfa^ los 
forrajes ensilados, el trébol ladino y, 
en general, los forrajes verdes, tienen 
un efecto laxante, cue si no es excesi
vo puede ser muy conveniente, pero 
que si se descuida puede l lega/a dia
rreas, que se traduten en mal aprove
chamiento y derroche de piensos. El 
efecto laxante puede depender no sólo 
de la clase de alimento,, sino también 
del estado de dicho alimento. Así. por 
ejemplo, la remolacha forrajera recién' 
cosechada suele originar diarreas, y, 
sin embargo, después de almacenadas 
unas semanas el efecto laxante es mu
cho menor. La hierba húmeda, o con 
restos de helada, da ilugar a trastornos 
que se evitan dejando que pierda la 
humedad o los residuos del hielo, etc. 
A veces se combate este efecto laxante 
suministrando a los animales sal a dis
creción, ya que, 3egún parece, esto 
tiende á disminuir la ligereza digesti
va. Las infusiones de heno son tam
bién frecuentemente utilizadas en es
tos casos. 

Otros alimentos, como la torta de 
algodón, la soja, los henos de gramir 
neasi, la paja de cereales, la caña de 
maíz, etc., se consideran más bien as-

Por C é s a r 
F e r n á n d e z Qu in t an i l l a 

Ingeniero Agrónomo ( I . N . I . A.) 
de la "Junta Coordinadora de. 

la Mejora Ganadera 

tringentes y pueden servir para mez. 
ciar con alimentos laxantes y evitar el 
efecto perjudicial que éstos pueden te 
ner. 

Cuando se empieza a utilizar un alí 
mentó laxante, o se erhpieza a pastar 
un jprado tierno, es preciso ir acos 
tumbrando progresivamente el apa^a 
to digestivo de los animales, suminis 
trándoles alimento seco antes del fo 

/ M U 1/ i ^ ' 
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rfaje laxante, y no permitiéndoles du
rante los primero^ días que consuman 
de éste más que una pequeña canti
dad. La vigilancia de las diarreas es 
preocupación constante del buen ga
nadero. 

Otra circunstancia interesante'es la 
molienda de los piensos. En general 
no se ^considera necesario, n i incluso 

t Los forrajes verdes, especialmente, al 
principio de la primavera y finales de 
otoño, después de heladas, pueden pro
ducir fermentaciones en la panza, orir 
ginándose asi una gran cantidad de 
gases que hinchan el animal (meteo-
rizacíón), y puede llegar a producir su 
muerte. Para evitar esto se suele con
siderar preferible suministrar el forra
je en el pesebre, en vez de dejarlo pas
tar directamente. El forraje debe estar 
oreándose unas horas antes de darlo al 
ganado. También,- como decíamos an
tes, puede darse los primeros días algo 
de alimento seco para contrarrestar loa 
efectos del verde. De todos modos re
petimos que durante los primeros días 
de un cambio de alimentación debea 
vigilarse, los animales, pues se presea» 
tan grandes diferencias entre unos y 
otros en lo que respecta a su propen
sión a estas dolencias. 

Cuando, a pesar de todo, se prpduz-. 
can los síntomas de la meteorizaeión 
deben tomarse rápidamente medidas, 
dando friegas vigorosas en el abdo
men para ayudar a expulsar el gas, ad
ministrando medicamentos adecuados 
para el caso, e incluso recurriendo a la 
perforación de la panza con el trocar, 
que en general debe ser hecha por un 
veterinario competente. 

El alojamiento del tenero tiene tam
bién influencia complementaria de la 
alimentación. Durante los primeros 
días de su vida es muy importante que 
el animal no se enfríe, y para ello debe 
ser colocado en una cuadra abrigada y 
de suelo seco, con cama abundante y 
caliente. Más adelante, el ternero re
siste mejor las diferencias de tempe* conveniente, una molienda demasiado ™ ^ ^ ouerencias ae tempe-

f m a . E n m n í * r,™- 7o ratura. e mcluso en algunos países se 

E n E s p a ñ a s o b r a n h u e v o s 

Y has ta podemos exportarlos 
rentabilidad unitaria no se está aspi
rando a soluciones productores desca
belladas: España consigue 100 hue
vos por ave y^año. Más qüe los si-

i — guientes países: Dinamarca, 92; Suiza, 
CONTAMOS CON 32 MILLONES DE PONEDORAS CON UNA 86̂  Francia, 85; Noruega, 84; Italia, 

PRODUCCION D E 3,200 MILLONES DE HUEVOS ANUALES. TA. " m e i o ? ^ Z L X ] 
SE ASPIRA A UN CENSO DE 50 MILLONES DE PONEDORAS ^ s i c a , 210; Finlandia, 140; Suecia, 
CON UNA PRODUCCION DE 10 MIL MILLONES D E HUEVOS .fuár^m"^ H8; Yu§oeslavia' 115 y, 

' - • Con una renta de un kilo de carne ¡ 

E L CONSUMO I N T E R I O R DEBE ELEVARSE D E 110 HUEVOS F°r ^ve y año' ̂ stamos' situados de-
' tras de Francia,^ 3,176 kilogramos; I n -

fina. En el maíz, por ejemplo, la nao 
lienda mediana es mucho mejor que la 
fina, por el grano es así más apetitoso 
ai ganado y le cansa menos. Hasta los 
seis u ocho meses de edad los terneros 
suelen masticar bien el maíz, aun 
cuando se les dé sin moler. En cam
bio, los cereales de grano duro se de
ben dar siempre molidos. 

Es también importante comprobar 
que los alimentos no estén alterados. 
Por ejemplo, el enranciamiento de las 
tortas oleaginosas (algodón, linaza, etc.) 
puede perjudicar considerablemente 
sus condiciones nutritivas. Es fácil 
compro^r ' esta alteración por el ca
racterístico olor a rancio. El maíz maJ 
conservado también suele enmohecerse 
y aun cuando en el ganado vacuno no 
produce efectos tan perjudiciales como 
en el caballar o en el ovino, de todos 
modos debe evitarse su uso. 

El centeno -es írecuente que se con
tamine por el cornezuelo, y esto puede 
ser causa de su poco éxito en la ali
mentación. Además, es menos apetito
so que el maíz, y aun cuando esté com. 
pletamente libre de la contaminación 
por cornezuelo, se aconseja darlo mez
clado con maíz, avena o cebada. Si la 
contaminación es grande, puede ser 
peligroso utilizarlo en la alimentación 
del ganado. 

POR PERSONA Y AÑO A 200 

Del 7 al 15 del actual mes de octe- a que España llegue a los 50 millones 
>re- ^_'c®1fbró en Valladoliá l a _ I X de ponedoras y que cada ave rinda, 

anuiamente un término medió de 200 
huevos. Entonces la producción alcan
zaría a las diez mi l millones de huevos, 
muy superior a las necesidades del 
consumo- interior, y de ah í la necesi
dad de ir preparando nuevos merca
dos de consumo. 

Asamblea Nacional de Avicultura. Con 
tal motivo, el presidente del Sindicato 
Nacional de Ganadería, don Manuel 
Mendoza, hizo unas interesantes de
claraciones'de las que vamos a ofre
cer a nuestros lectores un resumen. 

YA NO SOMOS PAÍS •DEFICITARIO 
Nuestra producción avícola, en muy 

contados años, ha pasado de un signo 
marcadamente deficitario a contar 
con unos excedentes capaces de cu
brir no solo las necesidades actuales 
del consumo interior de España, sino 
el incremento que ese consumo puede 
experimentar con el mejor índice de 
vida del ciudadano español. 

ESTAMOS EN CONDICIONES DE 
INICIAR LA EXPORTACION 

Hace solo unos años se importaban 
en España huevos por valor de 300 
millones de pesetas anuales; después 
de una etapa de estabilización pro
ductora, selección y mejora, se ha can
celado el problema de las compras i n 
ternacionales, hallándonos en condi
ciones de alomarnos, con productos 
avícolas, a los mercados extranjeros, 

HAY QÜE ELEVAR EL CONSUMO 
INTERIOR 

sil consumo interior debe elevarse 
desde los 110 huevos por persona y 
año —índice actual—. hasta un nivel 

glaterra, 1,925; Holanda, 1,600; : Bél 
gica, 1,590; Irlanda, i,450; Yugoslavia, 
1,350; Suecia, 1,275; Grecia, 1,250; No
ruega, 1,100 y Austria, 1,050; y delante 
de Finlandia, 0,700, y de Suiza, ueOO 
kilogramos. 

ASPIRAMOS A UNA AVICULTURA 
FLORECIENTE 

JUSTIFICACION 

Algunas cifras sobre censos aviares, 
producción y consumo de huevos y 
carne en Europa: 

Cuando se desea la expansión aví
cola para aumentar el consumo nacio
nal de huevos no se está deseando, 
para los. consumidores, una dieta a l i 
menticia indigesta. Casi todos los paí
ses de la Europa occidental consumen 
más huevos, por persona y año, que 
nosotros: alrededor de doscientos. Es
paña, con 110 huevos "per capita 

repara cí ón 
del Caldo 
Borde t é s 

Para la preparación del caldo bor-
delés son necesarios los productos si
guientes; 

kgs. 

Las aves pueden contribuir, en muy 
acentuada medida, á dignificar el n i 
vel existencial del pueblo español. As
piramos a 'una avicultura floreciente, 
pero no en beneficio exclusivo de los 
avicultores, sino para servir, en. primer 
término, los interses generales del p^ís. Leche descremada 
España tenía, hace dos años, 25 mil lo- ( Agua 
nes de ponedoras y una producción | 
total, de 2.240 millones de huevo? y 25,' El caldo bórdeles se prepaj-a coio-
millones de kilogramos de carne; hoy cando el Sulfato de Cobrexen una 
cuenta con 32 millones de aves y con; muñequilla de tela atada a una cuer-
una producción que pasa de los 3.200 ida, que se sumeíge en la parte su 

Sulfato de Cobre .„ 2 
Cal (cantidad suficiente has

ta neutralizar) 
A ... 5 litros 

100 " 

millones de huevos y dé los'30 millo 
nes de kilogramos de carne. Este avan
ce ha £ido posible gracias a tres cir
cunstancias favorables: al perfecciona sólo consume más que Portugal (80) cunscancias favorables: al perfecciona-

Grecia (71) v Yueoslavia, ffift). ' mi?nto avícola, ocurrido en todos los Grecia (71) y Yugoslavia (60) 
Al pensar en una avicultura consti

tuida por 50 millones de ponedoras 
no se está pensando en un ceno utó-
piso. Países de menor contorno agrí
cola y pecuario que España alojan 
una población avícola superior. Dina
marca por ejemplo, posee 603 aves por 
kiJSmetro cuadrado; Holanda, 438; 
Bélgica, 359; Yugoeslavia, 346; Italia, 
250; Alemania, 240; Irlanda, 22'8i 
Francia, 154; Suiza 153; Austria, 102; 

alimenticio aceptable qüe en España ' Grecia, 85. España, con unas sesenta y 
puede ser de 200 huevos por persona y . tres aves por kilmetro cuadrado, sólo 
año-' j tiene m^s densidad aviar que Suecia, 

26, Noruega,- 16 y Finlandia, 12. Si 3Z MILLONES DE PONEDORAS Y 
10« HUEVOS BE MEDIA ANUAL 
06htam*s ya c«n 32 ffitillsnes «le p#-

aedo»as con una puesta media anual 
de 100 huevos por ave lo que signifi
ca una prodübción global de más de 
tres mi l millones de huevos. Se aspira 

se recuerdan las condiciones ecológi
cas de estos países nórdicos —un 90 
por 100 del' territorio poblado por bos
ques o inundados por las aguas y es
casas horas de sol— se apreciará la 
razón de esta peñuria avícola. 

A i aspirar a una avicultura de mejor 

países del mundo;, a la preparación de 
nuestros avicultores y a la protección 
que han dispensado a esta rama eco
nómica el^ministro de Agricultura y el _ 
comisario general de Abastecimientos! xnuy hwnbgéne r 
y Transportes. Podremos llegar, sin' 
regímenes protectores intolerábles, sin 
sacrificar ningún sector económico na
cional; al progreso avícola, a los 50 
millones de aves, 10.000 millones de 
huevos y 100 millones .de kilogramos 
de carne de pollo, que se obtendrían a 
precios que estarían al alcance de to
dos los habitantes del país" . 

perior del recipiente. Así se disuelve 
ello- solo si se deja algún tiempo. 

La lechada dé cal se prepara aparte 
-colocando la cal viva en un recipiente 
al que se añade agua muy despacio 
de tal forma, que la cal vaya absor-
viendo el agua y continúe seca. Así se 
pulveriza muy finamente y una vez 
apagada se puede hacer una lechada 

"SÜISTAR S I V A T 
de crecimiento de los 
Acelera la velocidad 
cerdos. 

Se va añadiendo la cal sobre el sul
fato, agitando enérgicamente y em
pleando solamente la cantidad nece
saria para neutralizar. 'Esto se ye muy 
exactamente cpn un papel 'dé tornasol, 
tpe es rojo mientras está ácido, y 

^pasa al color azul al pasar a básico. 
' Se añade un papelito de vez en cuando 
para ver la marcha, pero no sirve el 
que lleva un rato en el líquido. Si no 
se dispone del p^pel puede frotar 
con la hoja de una navaja. S í al 
tos sale luego color cobrizo, necesita 

¡más cal. Al .neutralizar saíe el acero 
« limpio. Puede prescindirse de la leche 
i descremada si se desea pero se adhiere 
i mucho mejor ^ la hoja, por lo que en 
J resumen resulta mucho más eíicaa. 

considera que es preferible la crian
za eri 'galpón abierto, bien protegidd 
del viento. Parece ser que estas cua
dras bien ventiladas las condiciones 
sanitarias son mejores y disminuye él 
porcentaje de enfermedades debidas 
trastornos digestivos y respiratorios. 

En general, el animal destinado ai 
engorde para matadero suele ser cria
do en un espacio restringido, es decir, 
pequeño y, a ser posible, sombrío. Ea 
estas condiciones está más tranquilo j¡, 
hace mejores aumentos de peso. Si el 
ternero hace demasiado ejercicio, lo» 
aumentos de peso serán más lentos f, 
más caros. Además, el ternero qué no 
se ería bajo techado suele tener pelaje 
ihás áspero y de peor asp«cto. 

Finalmente, es muy importante la 
meticulosa limpieza de los Cubos O 
utensilios que «sirven para 3ar de co
mer a los terneros. La falta de limpieza 
en éstos suele ser la más frecuenta 
causa de trastornos digestivos. No de
ben emplearse recipientes de madera, 
pues no se pueden limpiar bien. Se usa
rán únicamente recipientes metálicos, 
limpiándolos cuidadosamente después 
de cada comida, pues, si no, fermen
tan con facilidad los residuos que pue
dan quedar. Se deben lavar y cepillar 
los recipientes con agua hirviendo, a la 
qUe se añade carbonato sódico. Des
pués se deben dejar secar al sol.' en 
lugar donde no-puedan coger poívo 

Cuando se presente una enfermedad 
contagiosa en el establo hay que ex
tremar los cuidados higiénicos, "lavan
do y desinfectando bien las paredes, 
suelos» bebederos, etc. Estas enferme
dades contagiosas son especialmente 
difíciles de vencer-en los establos ca
lientes y mal ventilados, donde inclu
so llega a ser necesario un abandono 
temporal del local hasta que desapa
rezca completamente de él los agentes 1 
patógenos que el mismo localtransmite 
de unos 'animales a otros. 

En algunos países utilizan el siste
ma de parques móviles, que se des
plazan cada tres ó cuatro días, y con 
lo que parece .se consigue evitar la 
contaminación de enfermedades- con
tagiosas. 

Para terminar estos detalles comple
mentarios de la alimentación sólo fa l 
ta por decir unas palabras sobre el 
"agua. En general se suele tener el con
cepto d f que no conviene dejar que 
los terneros beban mucha agua; esto 
hasta cierto punto es verdad, cuando ' 
los animales tienen tendencia a beber 
demasiado; pero si no ocurre asi, el 
librev.suministro, es decir, el consumo 
a voluntad del animal, es el régimen 
generalmente aconsejable. ^* „ ' 

Naturalmente, las necesidades da 
agua dependen de la clase de pienso; ' 
con los piensos jugosos, como'el forra
je verde, raíces, silo, pulpa húmeda, 
etc., se necesitará menos agua que con 
los piensos secos: Por otro lado, la can
tidad de agua que debe consumir ua 
ternero varía notablemente en los dis
tintos animales y en las distintas razas, 
y también depende de otros "factores, 
como, por ejemplo, l a , temperatura 
ambiente, la riqueza en proteínas del 
pienso, el consumo de sal, etc."Debe 
darse agua a los terneros por lo.menos 
dos veces al día, controlando los pro
pensos a^beber demasiado y evitando 
que el agua esté .sucia o demasiado 
fría, -v •' ' 
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que debe étcumpanarse a la 
consultas que nuestros lectore 

nos dirijan. 

A. C. y otros, de Loira y Vilaboa, 
consultan sobre exprop iac ión for 
zosa a causa de cons t rucc ión de 
u n embalse. s • 

C o n t e s t a c i ó n : e í problema que 
"ustedes -piautean es de gran com
plejidad, que excede ta materia pro
pia de este Consultorio. Como oxien 
t a c i ó n simplemente, debo informar 
les que Vds. tienen derecho a no 
conformarse con la va lorac ión da 
da por la Entidad expropiante a cu 
yo efecto deben reclamar el valor 
í e a l de los bienes expropiados, se 
ñ a l a n d o igualmente los perjuicios 
de c a r á c t e r general que les ócas io 
nen las obras. Por correo aparte les 
enviamos intrucciones m á s detalla 
das. 

* B. R. de Sorna, consulta sobre 
traslado le caminos vecinales. 

C o n t e s t a c i ó n : Para inval idar esos 
caminos, el Ayuntamiento t e n d r í a 
que hacer un expediente de desa 
fécción, con audiencia de los veci
nos interesados, lo que exige .una 
t r a m i t a c i ó n forzosamente complica 
da, pero posible si' no hay perjuicio 
para tercero. Lo* terrenos desafec
tados dQ vías públ icas pueden ser 
adquiridos por los colindantes con 
preferencia a otros. Debe Vd. cur
sar una solicitud al AyuntamientOk 
en ta l sentido. , 

X V . , de Aspay, consulta sobre 
aprovechamiento de aguas para 
Un moijnó. 

Con te s t ac ión : Es evidente que si 
V d . ven ía disfrutando de e s a s 
aguas para el Molino, por m á s de 
veinte a ñ o s debe ser respetado en 
esa posesión en las mismas condi
ciones en que lo venía realizando 
con anterioridad, y en t a l sentido 
Si ha sido privado de tales aguas. 

puede reclamar en la vía correspon 
dienft, 

J. GH. V. , de Linares, consulta so 
, bre aprovechamiento de aguas 

para un prado. 

Con te s t ac ión : Para disfrutar de 
las aguas de ese riego si .son públ i 
cas tiene Vd. que solicitar la co
rrespondiente concesión que se le 
concederá después de tramitarse el 
expediente reglamentario y sin per
juic io de tercero. 

Hermandad de Régoa. en Cedeira, 
consulta sobre aprovechamiento 
de aguas. 
Con tes t ac ión : L a importante 

cuest ión que plantea en su consul
ta a nombre de tantos vecinos.in
teresados en el aprovechamiento de 
las aguas de riego, podr ía resolver 
a base de consti tuir Comunidades 

de Regantes, lo que tiene perfecto 
encaje en nuestra legislación, a cu 
yo efecto convendr í a que todos ellos 
lo solicitasen en forma, resolvién 
dose as í los múl t ip les problemas 
que plantea la necesidad de legali 
zar la s i tuac ión de todos los usua 
ríos de las aguas. 

O. A. C., de Narón , consulta sobre 
arrendamiento rús t ico . 
Con tes t ac ión : Tiene Vd. derecho 

a pagar las rentas en metá l i co va 
loradas al precio de tasa del t r igo 
No pueden a Vd. desahuciarle de 
las fincas que lleva aunque se h u 
bieran vendido, a no ser que los 
compradores se propongan cult ivar 
las directa y personalmente y a ú n 
para ello vienen obligados a reque 
r i r le después de transcurridos dos 
a ñ o s de la compra y mediante los 
plazos seña l ados en la Ley.' 

L a s C o o p e r a t i v a s e s t á n d e m o d a 
Pües señor —debía hace pocos días 

uno de tantos seres insustanciales que 
tenemos que aguantar por caridad 
cristiana y por elementales deberes de 
convivsncia— está, visto que "eso de 
la Cooperación" está de moda. Esa 
frase nos va a dar el tema de este 
trabajo. 

No es que esté de moda. Es que Ja 
Cooperación se impone cada vez con 
más fuerza por necesidad. La Coope 
ración es una defensa de seres econó 
micamente débiles, en general, Y si a 
pesar cte todq aúft no domina en la 
medida que lo hace en otros Estados, 

Los beneficios de la 
Mutualidad Agraria 
{Viene de la página ocho) 

prestaciones de la seguridad social 
en e l campo se ha elevado a unos 
1.600 jni l lones de pesetas como pro-
líiedi'o. De los estudios previos rea
lizados para la tapian t ac ión de l á 
Mutual idad Nacional de Previs ión 
Social Agraria sé calcula que las 
prestaciones ste e l eva rán a unos 
5.000 mi l loñes de pesetas anuales, 
aportando el Ins t i tu to Nacional es 
Previs ión el 50 por 100 de dicho i m 
porte; los empresarios y los obre
ros, el 40 por 100, y el Estado, el 
10 por 100 restante; 

Necesitamos cubrir este~ camino 
«n etapas sucesivas para que cada 
paso que demos sea ñ r m e y no tras
t o r n é á lá economía del pa í s n i 

agrave los problemas planteados; 

Fijos , 

Hemos logrado lo m á s importante 
— a ñ a d e — . Existe una conc iénc ia 
^ n el pa í s que nos alienta a con 
t inuar este camino. Es p ropós i to 
del Gobierno, del min is t ro de .Tra 
bajo, señor Sanz Orr io ; de los Sto 
dicatos y de cuantos colaboran en 
esta Obra conseguir l levar a nuestro 
agro los beneficios de una amplia 
p ro tecc ión que teiya a l paso de 
nuestras posibilidades económicas . 

CENSO m TRABAJADORES 
AGRICOLAS 

El censo actual de trabajadores 
es el siguiente: Fijos, 307.458; Even
tuales, ,1.109.538; A u t ó n o m o s 
1.683.439/Total: 3.100.435. De este 
censo general c o í r e s p o n d e n a-la re 
gión gallega los siguientes porcen^ 
tajes: 

Eventuales A u t ó n o m o s To ta l 

£*a C o r u ñ a . . V " . ... ... ... 261 
Lugo . . . . . . , • ••• • 338 
Orense . . . 63 
Pontevedra 279 

2.036 
Í707 
1.232 
1.985 

7.960 

94.664 
134.114 
103.764 
50.909 

96.961 
137.159 
105.059 
53.173 

383.451 392352 

CUPONES DE COTIZACION 

Uno de los múl t ip les detalles que 
han tenido que realizarse en esta 
p r ó x i m a pasada etapa de prepara 
c ión de la M ü t u a l i d a d ha sido el de 
la confección y d i s t r ibuc ión de los 
cupones de cot ización mutualista, 
tan to para trabajadores como para 
empresarios a p í c o l a s . 

Atendiendo a las diversas circuns 
•tancias laborales de cot ización, , se 
h a n habil i tado los siguientes tipos 
de cupones: -

Cupones de 50 pesetas, a satisfa
cer mensualmente por los trabaja
dores fijos. 

Cupones de 40 pesetas, a satisfa
cer mensualmente por los .trabaja-
dores eventuales. - . 

Cupones de 10 pesetas,' a-satisfa' 
cer mensualmente por los trabaja 
dores au tónomos . 

Cupones- de 60 pesetas, para la co 
tizacióíí individual de trabajadores 
fijos, con recargo. 

Cupones de 48 pesetas, para la 
cot ización individual de trabajado
res eventuales, con recargo. 

Cupones de 12 pesetas, para la co
t izac ión individual d? trabajadores 
a u t ó n o m o s , , con recargo. 

Para la cotización, complementa
r i a patronal: 

-Cupones dobles de 00 pesetas, pa
ira la cot ización mensual de traba
jadores fijos. 

Cupones dobles de tres pesetas, 
para la cot ización por día de traba 
j adores eventuales. 

Cupones m ú l t i p l e s de 30 pesetas, 
para la cot ización de diez d ías por 
trabajadores eventuales. 

Cupones múl t ip l e s de 300 pesetas, 
para la cot ización de' cien d ías por 
t r á b a j a d o r e s eventuales. 
PAGO . TRIMESTRAL DEL SUBSI 

D I O A LOS AUTONOMOS 
Uno de los primeros acuerdos 

adoptados por la Junta de gobier
no de la Mutual idad ha sido some 
ter a la ap robac ión del minis t ro de 
Trabajo la propuesta de que el sub
sidio famil iar que les corresponde 
percibir a los trabajadores a u t ó n o 
mos, con las cargas familiares es" 
tablecidas p á r a el caso, se abone 
por t r imestre en vez de mensual-
mente, como se ven ía haciendo, 
quedando así , en cuanto a la for
ma de percepción, de manera a n á 
loga a lo que dispone el estatuto de 
la Mutual idad para el devengo de la 
ayuda famil iar por los trabajadores 
por cuenta ajena,^ 

Esta propuesta a l Minis ter io de 
Trabajo es tá fundamentada en una 
pe t ic ión casi u n á n i m e de los t r a 
bajadores au tónomos , ya que son 
necesarios en muchos casos despla
zamientos para percibir ios impor
tes del, subsidió famil iar , perdiéndo
se asi jornadas de trabajo<i 

es porque se trata de un sistema para 
el que se requiere una gran cultura 
Es todo lo contrario de lo que se vino 
diciendo. La Cooperación se desenvuel
ve más perfectamente en los medios 
cultos, en los hombres formados o a 
medio forrrtar, que^n los incultos, por-
que el sentimiento de solidaridad re 
quiere una educación cívica, un cono 
cimiento d© la vida social, que no se 
puede dar, n i puede desarrollarse en 
toda su integiridad en medios alejados 
de la. vida de sociedad, como sucede 
con Jos núoteos sociales del campo tan 
diseminados, tan distanciados, tan des 
unidos. \ 

Tuvo Benavente una frase, muy 
cruda, pero muy real que podemos 
aplicar aquí. "La desconfianza es la 
deíensa de los animales' inferiores" 
Es verdad, así en la vida de los racio, 
nales como de los irracionales. Nuestro 
campesino es y será siempre tanto 
más desconfiado cuanto menos culto 
sea, cuanto menos aporté a ía asó 
ciaoión, a la solidaridad, al bien co
mún. 

Pero nos habíamos distanciado de 
nuestro objeto; Está de moda esta tem 
porada porque en el transcurso de 
menos do un mea ha saltado o s© ha 
puesto sobre el tapete én varias oca 
siones singulares. Primeramente habló 
de-ella con gran suficiencia y acierto 
el Pontífice Juan X X I I I . Ya en núes 
tro número anterior hemos vistó sus 
palabras y sus consejos sobre la Coo
peración. 

El ilustre y sapientísimo Obispo de 
Málaga, Dr. Herrera Oria, la aludió 
en dos ocasiones recientes. Una, en 
la apertura de curso de la Escuela So
cial de Madrid y luego en el acto de 
inauguración también de la Escuela de 
Ciudadanía Cristiana Pío X I I . Por lo 
que respecta a esta ultima, le dió tal 
importancia que incluso han destina
do una de las plantas del nuevo y 
magnífico edificio a la Organización 
sindical para los. estudiantes universi
tarios que se han de especializar en 
cooperativismo. 

En'la importantísima revista "Eocle-
sia" vuelve a hablar de las Cooperati
vas recordando que en la Encíclica se 
repite esta palabra hasta nueve veces, 

Por último, ya es sabido que el Sha 
de Persla acaba de distribuir sus tie 
rras entre el pueblo y el precio sim 
bélico de estos bienes destinará al es
tablecimiento de Cooperativas. 

Por lo que se refiere a puestra or 
ganización tenemos las siguientes no 
ticias sobre Cooperativas. Una, que el 
27 al 30 de noviembre se celebrará en 
Madrid una importantísima Asamblea 
General de» Cooperativas a la que asís 
t i rán representantes de esta provincia 
y obéervadores extranjeros. 

La otra es la .del curso o cursillos 
que se van a celebrar en nuestra, ciu
dad y provincia para el mes próximo. 

También, que recientemente se acor
dó Qonceder por el S. N . del Crédito 
Agrícola los dos más importantes prés
tamos concedidos hasta ahora aquí, y 
que son, nada menos que diez millones 
a la Cooperativa de Castro y cinco 
millones a la de San Saturnino. En 
su* día hablaremos sobre esto. 

Por de pronto recogemos este mo
vimiento demográfico de las Coopera
tivas, a las que parece se abren unos 
hoi'izontes hasta ahora desconocidos e 
inesperados para muchos. 

"AVISTAR S1VAN" 
Exalta enormemente la 

p r o d u c c i ó n de huevos . 

SENTENCIAS COMENTADAS 
Por José Manuel L1AN0 FLORES-Abogado 

(Jefe de toa Servicios Jurídicos de la C. N, S.) 

LA RENTA EN LOS ARRENDAMIENTOS RUSTICOS 
REVISION J U D I C I A L - FACTORES A TENER EN 
C U E N T A . " APRECIACION CONJUNTA DE LA PRUE
BA PERICIAL Y DE LAS R E S T A N T E S . " E L PAGO DE 
LAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS. - VALOR DE 
LOS USOS Y COSTUMBRES. ~ EFECTOS « R E 

TROACTIVOS DE LA REVISION 
Ante el Juzgado de Primera instancia de Arzúa, don A, y don 

demandaron ,0. doña D. instando la revisión de la reríta qúe esta úl t ima 
les venia abonando como íiínlar de un contrato de arrendamiento rústico. 

El Juzgado esíimó en parte la demanda revisando la renta pactada 
que fijó en la cantidad de 25 qm. de trigo al año deduciendo de dicha can* 
íidací las contribuciones e impuestos que gravitan sobre la propiedad y 
que la locataria venía Satisfaciendo en nombre de los arrendatanos, entew 
diéndose dicha revisión sin efecto retroactivo. 

Interpuesto recurso de apelación, por los actores fue revocada en part* 
• la sentencia inferior. . 

Es doctrina establecida en la sentencia de la Auctiencia de feóhs 
4 de noviembre de 1960, la siguiente: 

a) Que la acción revisbria de las rentas demuestra que la correc
ción de los posibles abusos entre el ualor en arrendamiento dalas finca» 
y las rentas pactadas no está supeditada a motivos coincidentes con la 
fecha del contrato, y puede derivarse de otros posteriores, tales como Ut 
depreciación de la moneda, alteraciones de valor, qiue se ha reservado 
el Estado la corrección de sus consecuencias fijando el precio-de inter
vención en la tasa del cereal, para lo cual deben tenerse en cuenta por el 
Juzgador la producción normal de los predios, el precio medio, de sus 
productos en -el mercado, los gastos de cultivo y eícplotaeidn, el líquido 9 
riqueza imponible, y los usos y costumbres locales en relación a la cuan
tía de la renta en fincas de análogas condiciones, ' •. • 

b) Que si bien tiene un destacado valor el informe técnico no cabe 
atribuir al dictamen una significación absoluta, debiendo atenderse al 
conjunto de todos los medios de prueba, y la costumbre del lugar como 
indicio revelador de eso realidad, que es la de un ferrado y medio de 
cereal por ferrado de sembradura, siendo los gravámenes que récaen so
bre ía propiedad a cargo del arrendador en vir tud de una noma m p « » 
rativd que no consiente pactó n i cláusula en,contrario, si» perjuicio de la . 
repercusión que proceda legalmente» v . , ' - r 

Ld Comarca ferfol 
viviendo e l fuluro 
(Viene de le pagina ocho) 
^consintiendo ol trance-de perder ' 

la. 
Como s L e l t iempo no contase 

para nuestra t ierra, como si efec
tivamente no fuese uj^ impor tan
te factor económico, se vino con
cibiendo'la economía , peor que en 
u n sentido es tá t ico , paralizante, 
regresivo. Puesto que no se puede 
tomar aisladamente lo agr íco la , no 
es posible dej^r de conjugar este 
sector con el indust r ia i , en el v i 
t a l complejo de una r eg ión o de 
un pa í s . 

Mientras s e s t eábamos , el nivel 
de vida para la,, agr icul tura euro 
pea se aproxima y llega a pac í í i 
carse. con el soberbio desarrollo 
indus t r ia l de nuestro continente 

Por todo ello y m á s razones, és; 
tas de temple humano, no es pura 
casualidad que sea precisamente 
aquí , en la comarca ferxolana. 
donde se baya gestado u n cambio 
radical de estructura de la econo 
m í a agraria. Es u i i movimiento en 
masa hacia el progreso. 

Compras cooperativas de tierras 
por los propios cultivadores, con
c e n t r a c i ó n parcelaria en gran es
cala, m e c a n i z a c i ó n de los cultivos 
y nuevas formas cooperativas de 
p roducc ión y t r a n s f o r m a c i ó n , son 
avance e s p o n t á n e o que estaba ya 
la ten te ' en el á n i m o de muchos. 
Hoy se generaliza, secundando ins
t int ivamente las iniciativas de los 
m á s . conscientes. 'Ssta comarca 
quiere i r por delante, viviendo el 
futuro con paso firme. , 

Cierto que existen resistencias 
de a l g ú n acomodado en la anar
quía, que ha hecho de ella un p r i 
vilegio o u n modo de vida. Cierto 
que quedan naturales reservas, de 
esp í r i tus t imoratos que no han 
comprendido el momento. Cierto 
que se juega alguna vez, insidio
samente, con la ignorante descon
fianza del campesino. Cierto tam
bién que'es necesario corregir de
fectos y dominar optimismos i n 
justificados. 

P e r ó m á s cierto todavía , y m á s 
necesario, que es és ta la ú n i c a e 
inaplazable andadura de nuestro 
agro. Que es faena de colabora

ción, de apoyo decidido,- de m u t u a 
ayuda y de a p o r t a c i ó n generosa; 
sobre todo de comprens ión , para 
quienes abren el surco de pioneros. 

B a s t a r á n pocos a ñ o s para t rans
formar l a fisonomía de la comar
ca-, Exactamente p o d r í a m o s decir 
que se a l c a n z a r í a la meta en el 
primer a ñ o . Porque no es tanto el 
cambio físico o materiai j como el 
viraje sicológico de los hombres 
del campo, lo que cuenta en ello. 
Esa idea, aun difusa que se agi ta 
en la mente de easi todps los^cam-
pesinos, se t o r n a r á , en voluntad 
al contacto con el p r imer hecho 
concreto y real . Porque son los he" 
chos reales los que-conmueven a 
l a masa y s e ñ a l a n su d i recc ión , 
pues la idea solamente se fija en 
unos pocos. 

Como epílogo y s ín tes i s final, y a 
realidad y puesta a punto, s e ñ a 
lamos las l í nea s convergentes d « 
la presente coyuntura ferrolana. 

1. C o n c e n t r a c i ó n parcelarla y. 
a m p l i a c i ó n del á r e a de cul t ivo pa-
ra la fami l ia campesina. Adquis i 
ción, de tierras para los cu l t iva 
dores, 

2. Sentido empresarial de l a 
economía agraria, a medio de l a 
o rgan i zac ión cooperativa de laa, 
individuales, que p e r m i t i r á el em
pleo de medios t écn icos y m e c á n i - • 
eos en condiciones de m á x i m a r e n 
tabi l idad. 

3. Movil ización de recursos 
financieros, propios o ' e x t r a ñ o s . 
Fundamental la c reac ión de Cajas 
Euraleg Cooperativas, como siste
ma insustituible de a u t o t i n a n c í a -
c ión y ágil cobertura de c r é d i t o i 
externos. La ele M e i r á s de Valdo-
viño, es la m á s importante de Ga
l ic ia y con una solidez admirable. 

Es tan transcendente y monu
menta l la conquista ferrolana, qus 
es preciso echarle mucho corazónt 
y mucho sacrificio para compren
derla totalmente. Ese es el suman
do fundamental de toda gran em
presa, meditada y concebida m i 
nuciosamente, necesaria y -huma
na. Y como siempre, en fin, es una 
conquista a la e s p a ñ o l a : un gran 
bagaje de fe en los propios desti
nos, y Dios por de lante 
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ORGANO OE LAS HERMANDADES DE LABRADORES V GANADEROS DE LA GORUÑD 
%. • . \ • 

Los beneficios de la Mutualidad 
Nacional Agraria alcanzará! 

a 3.1 D0.(35 trabajadores del campo 
HA SIDO CONSTITUIDO E L CONSEJO G E N E R A L Y LA JUNTA RECTORA DE L A 

MUTUALIDAD 
E L S U B S I D I O FfllIVllUflR A LOS AUTONCIWOS S E ABONARA TRÍiKESTBALIVtBfJTE 

K E l 30 de septiebre próximo pasa
do se constituyó en Madrid el Con
sejo General de la Mutualidad Na
cional de Previsión Social Agraria y 

Gran PeresrioMn 
a Roma 

ORGANIZADA POR LA O B L E -
GACION NACIONAL D E ' 

S I N D I C A T O S 

Del 9 al 16 de noviembre 

S. S. el Papá Juan XXIII 
, iia, Organización Sindical prep̂ ira 
«na gran peregrinación a Rbma, del 
9 al 16 de noviembre próximo, para 
rendir homenaje at S. S. el Papa Juan 
X X m , con motivo de la promulgación, 
de la Encíclica "Mater et Magistra". 

Se establecen los dós itinerarios si
guientes: 

Itinerario núm. I.— Ŝalida de Bar
celona en tAn en la tarde del día 9 
para llegar a Roma- en la del día 10. 
Los peregrinos tendrán derecho al des
ayuno y comida en ruta y en Roma, 
se les destinará alojamiento y servirá 
Ja cena. 

Día 11.—Pensión completa. Visita a 
lá Ciudad por la mañana y por te tar
de, en autocar: Capitolio, Arco de "Tito, 
Foro Romano, Coliseo, San Juan de 
Lctrán, Catacumbas, Termas de Cara-
calla, San Pablo Extramuros, Trinidad 
de los Montes, Castillo de SanfAngelo, 
Foro Itálico-y Santa María la Mayor. 
• Día 12.—Pensión completa. Asisten

cia en San Pedro a la Beatificación 
del Padre Capuchino Innocenzo da 
Berso. 

Día 13.—Pensión completa. Por la 
mañana, asistencia a la Audiencia en 
él Palacio del Vaticano concedida por 
S. S. el "Papa a la Peregrinación Sin
dical. 

Día 14.—Pensión completa. Día libre. 
Día 15.—Desayunô  en Roma y se 

emprendea el viaje de regreso. En Flo
rencia comida en el restaurante y 
tiempo libre durante cinco horas.. La 
cena será en restáuranté o en ruta se
gún el tiempo disponible. 

Día 16.—Desayuno y comida en ruta 
y llegada a Barceloná a las cinco de 
la tarde. 

Itinerario- núm, , 2.—Salida de San 
Seba-stián a la una - de M tarde del 
día 9. El resto'del .programa igual que 
el anterior. 

Precios,—Itinerario 1: 2.998 a 4.395 
pesetas según categoría de hoteles. 
Itinerario 2: 3.395.a 4.775 pesetas se
gún categoría de hoteles. 

Dirigirse a la Junta Nacional Espa
ñola de Peregrinaciones, calle. Mayor, 
ñ-ajo - Teléfono, 2314904.—MADRID. 

designada la Junta Rectora, bajo la 
presidencia del que lo es del I. N, P 
y de l á Mutualidad Agraria, don 
Francisca Labadíe Otermin. Previa
mente se habían constituido en to
da España 9.206 comisiones lecales 
y 50 comisiones provinciales. 

Del discurso del Sr. Labadíe Oter
min, entresacamos algunos datos de 
interés informativo. 

L A V I D A E S A S I os AGOSTO 

Por 
Manuel 
Roldán 

L a Ciudad va tomando un olor a 
castañas asadas, a tufillo de brasa, 
a magosto en el asfalto. E l magosto 
es una cacharela alimenticia, un mo
tivo de alimentarse en el bosque, al 
aire libre cuando el cielo gris ha 

- ' ' corrido lasv cor
tinas invernales 
para que casi 
no se vea el sol. 
Es el magosto 
un- rito de pas 
tores que tam
bién se ha dado 

allá en Belén. Sencilla invención 
para calentarse frente a l rebaño. E l 
fuego druida le proporciona a nufcs 
tros pastores el fruto asado. Las cas
tañas asadas se dan como premio al 
hombre dél campo que se emociona 
al sentirlas "estoupar". Ellas son co 

,mo un alimento que ahorra pan y 
para el que no hace falta sudar por 
la frente porque son premio al la 
briego,- al hortelano, al agricultor, a 
los qué tienen el sol por bombilla 
y a la tierra por mesa de trabajo.. 
E l fuego del magosto tiene siempre 
un sentido de rito sagrado, de miér
coles de Ceniza, que pone las brasaS 
á los pies fie los pastores mientras el 
humo desprendido barniza sus rostros 
de piel bizantina. Los magostos hon
ran a las castañas criadas á fuerza 
de color cuando están en los árboles 
que despiden flores amarillas. 

Sería una delicia encender un ma
gosto . con una chispa solar, con un 
rayo intenso de sol, para poner la& 
castañas más aptas a todos los es
tómagos. Hay quien opina que el 
magosto había que encenderlo con 
"garabUllos" que al partirlos tuvie
ran estallidos. de castañas, pero más 
secos. Hay quien llevado de un pri
mitivismo hasta pi€e que el fuego se 
inicie frotando dos palos y luego ce
lebrarlo con danzas. Es mucho pedir 
en estos tiempos del. mechero eléc
trico. Déjemos eso de trabajar para 
producir fuego. Dejemos que el ma
gosto perfume todo el monte como 
las castañas de los carritos perfuman 
las calles de las capitales. Esas, cas
tañas que tanto placían V i Rey De
seado de que se dice salía en silen
cio de su palacio para' comprarlas 
calentitas con sabor a rústico, a pue
blo sano de manos frías y pies ca
lientes. Sólo un pueblo lleno de vi
talidad es capaz de encender magos
tos como hogueras de hostelería. 
Porque las castañas asadas son man
jar que reclama el fuego del vino 
nuevo con" "mozas enderedore". Es 
cuando al calor del fuego se une „el 
del vino y «1 del amor. Entonces 
"non se vai a o magosto soüo por co
mer castañas..." 

LABOR SOCIAL EN E L CAMPO EN 
LOS ULTIMOS QUINCE AÑOS 
Desde 1946 a 1960 fueron recau

dados 7.495 millones de pesetas de 
cuotas patronales. La contribución 
trabajadora sumó 1.109 millones, y 
el importe de las Cotizaciones de los 

.trabajadores eventuales para el Se
guro de Enfermedad importó 536 
millones de pesetas. 

El volumen de las prestaciones 
llegó a 24.149 millones de pesetas, lo 
que supone un déficit en estos años 
de más de 15.000 millones. Destaca 
aquí el señor Labadíe que estos 
15.000 millones fueron soportados 
exclusivamente por los excedentes 
de los demás Segiiros Sociales en la 
industria, con un sentido ejemplar 
de • solidaridad. 

Seiscientos cuarenta y cinco mil 
trabajadores del campo, perciben 
hoy subsidios familiares, y más de 
600.000 ancianos trabajadores agro-
pecuariós disfrutan de la. pensión 
del Seguro de Vejez. (El número áe 
ancianos que hoy lo perciben se 
eleva a un millón, de los que un 60 
por 100, como se ve, son jubilados 
del campo) . 

"Por lo expuesto —continúa di
ciendo el señor Labadíe Otermin— 
podemos deducir que el importe 
anual,, en ê tos quince años, de las 

(Pasa a la página siete) 

Gall inero giralorio 
O r i g i n o ' , p ' ó c f i c o / e c o n ó m e o 

A los' lectores aficionados a la avicultura les entusiasmará, sin duda, este 
modelo de gallinero diseñado por la Compañía Japan Cold Storage, con 
capacidad parp, 500 aves, giratorio, lo que produce gran economía de moví-
miento. E l agua, ôs alimentos y la retirada de huevos es automática. Otra 
invento japonés con su sello característico de originalidad, economía y gran 

sentido práctico 

mm mmi mm i 
CONCENTRACION P A R C E L A R I A . AMPLIACION D E L A R E A D E CULTIVÓ PARA 
LA F A M I L I A C A M P E S I N A . — ADQUISIOION D E T I E R R A S PARA LOS A G R I 
C U L T O R E S . — S E N T I D O EMPRESAR!AIL O E LA ECONOMIA A G R A R I A . MO-

VILIZAOION D E R E C U R S O S FINANCIAROS 

Por E. SANTOS pOSSE 

Galicia debe vivir intensamente 
el futuro a fin de superar su tre
mendo anclaje en. el pretérito. No 
cabe a estas alturas, la medida es
trecha y tardía, ni puede ser ya 
norma de conducta la pura ex--
pectativa. 

Lo que fue ayer secreto deseo 
de visionarios, és hoy exigencia .de. 
mayorías: Vox populi; de un pue
blo campesino que ha sufrido y 
sigue, sufriendo miseria de igno
rancia, de aislamiento y de ruti

na de siglos. 
La comarca ferrolana 'ha en

contrado su climax, y vive el ins
tante propicio de una evolución 
decisiva: el tránsito de una econo
mía agraria rudimentaria, de rit
mo lento y" rezagante, a un proce
so moderno y actual de produc
ción agrícola, 

Y no es pura casualidad la apa
rición de los fenómenos. Cualquie
ra que le haya torriado el pulso a 
esta magnífica comarca, su tem
peratura social, habrá presentido 
toda la sinfcomatología de un pro
ceso que, ahora, precipita. 

La riqueza natural de sus valles 
la gran densidad de sü población 

el contacto próximo e íntimo —vi-
vencial— con la ciudad, su mis
mo latido industrial y expansivo, 
ha despertado el valor humano y 
positivo de sus habitantes. 

Existía ya —mejor que en nin
gún otro lugar de Galicia— la pre
ocupación, la inquietud impulso
ra, fruto d l̂ contraste entre el ni
vel de vida ciudadano y el del 
campo. Entre el progreso técnico 
de la industria y el marasmo agrí
cola. Porqué no puede olvidarse 
que, el trabajador industrial, es 
al mismo tiempo y no dejó nunca 
de serió, un campsino. Y así, por 
este camino, vino la crisis social 
y humana.. 

Siquiera de pasada, distingui
mos la crisis como el extremo de 
una- curva descendente, o si que
réis el ápice de una ascendente; 
el no va más, el final necesario de 
un proceso degenerativo, igual en 
lo económico y social, que en lo 
fisiológico u orgánico. En tal sen
tido, hacer crisis no es un concep
to .peyorativo, es una expresión 
resolutoria. Así la coyuntura que 
vivimos: cónciencia de haber to
cado fondo. 

Y tai crisis es real, expresándo-' 
se en la comparación de rentas 
percápita; Para la agricuPtura es, 
en nuestra provincia, el-27,6 por 
180 de la correspondiente a indus
tria y servicios. Se conienta solo. 
Y el desnivel se produce, no tan
to poPr el avance industrial —fue
ra de discusión— como por el 

• abrumador retraso de «nuestra 
agricultura. 

Esta misma comarca ferrolana 
siempre progresiva, ^ el más cla
ro exponente de lo que afirmapios: 
tierras naturalmente ricas que 
pugnan con el propio casco ur
bano, aparecen explotadas en la 
mayor anarquía y con los medios 
más primitivas! Verdadero atenta
do a la economía, al interés par
ticular del agricultor y al bien co
mún. Si no existiese un hondo pro
blema social, en .nombre de los 
más estrictos principios de pro
piedad privada y libertad indivi
dual, esta situación habría que co
rregirla. Porque no hay libertad" 
en la "miseria, ni puede sostenerse 
el derecho de epropiedad privada 
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