
n 

Audición de ia Cámara 
Oficial Sindical Agraria 

Oirecdóo y Administración 
Pardo Bazán, 27 - La Coruña 

ORGANO DE LAS HERMANDADES DE LABRADORES 
Y G A N A D E R O S DE L A C O R U Ñ A 

Año XVI Núm. 164 
La Coruña, Febrero de 1963 

Deposito iegaJ C 63 1958 7 

Escúchela todos loe domingos, a 
la una en punto de la tarde, sin
tonizando con RADIO JUVENTUD 
DE GALICIA. 

Un nuevo servicio de informa
ción, divulgación y consultorio al 
servicio de los agricultores ga-

« liegos. ¿ 

Hacia la cons i r tuc ión de Agrupaciones 
Sindicales en el seno de las Hermandades 

''Familias Campesinas"- "Empresarios Agrícolas". "Arrendatarios v Colonos". 
"Aparceros v Medieros", "Grupos Sindicales de Colonización". "Calas 
Rurales v Secciones de Crédito Aerícola". "^ v 
"Jóvenes Agricultores", entre las de mayor Interés para la región ga 

Catastróficas inundaciones 
nda iuc ia 

Cíen millones de pesetas 
para p r é s t a m o s 

a los socios de Cooperativas 
Han sido concedidos por el 

Ministerio de Trabaío 

Reproducimos las anieriores fotografías de las inundacio
nes producidas por iüá últimas lluvias y que en Andalucía re
vistieron carácter catastrófico. En Sevilla, Córdotoa', Jaén, Má
laga y Cádiz, el desbordamiento de los ríos y los torrentes for
mados por las intensas lluvias, arrasaron campos, y pueblos pro
duciendo cuantiosas pérdidas. 

Se perdió gran parte de la co&edia de aceituna y tota imen
te la de otros cultivos agrícolas; pueblos enteros han quedado 
destruidos por las aguas; docenas de millares de obreros agrí
colas, sin trabajo. Los elementos atmosféricos descargaron su 
r¡rla sobre los fértiles camipos andaluces, como anteriormente 
•n las provincias levantinas y en Cataluña. 

Varios ministros del Gobierno, primero, y finalmente, S. E. el 
Jefe del Estado, recorrieron las zonas damnificadas. El Gobierno 
habilitó importantes créditos y subvencioríes y se hallan en es-
udio planes urgentes de reconstrucción de las zonas -afectádas, 
igunas de las cuales han sido adtptadas por el Caudillo. 

El Gobierno Civil de La Coruña ha abierto una suscripción 
pública para socorrer a los damnificados por estas inundaciones. 

Que formarán, a su vez, 
uniones provinciales, 

interprovinciales y nacionales 

Necesitamos una esfruefu-
ración sindical agraria más 
acorde con la realidad y que 
facilite la acción colectiva 

de grupos homogéneos 
Dos importantes disposiciones es 

carácter sindical, han sido publicadas 
recientemente en el Boletín Oficial 
del Estado. La primera, aprobando 
los estatutos de la Hermandad Na
cional de i Labradores y Ganaderos; 
la segunda, dictando normas para la 
constitución de agrupaciones sindi
cales en el seno de las Hermandades 
de Labradores, de tes €f»maras Ofi
ciales Sindícales Agrarias y de la 
Hermandad Nacional. 

La experiencia ha demostrado la 
necesidad de revisar la Orden de la 
Presidencia del Gobáemo de 23 de 
marzo de 1945 adoptándola a las exi
gencias actuales, pero mientras tanto 
se perfila el estudio de una nueva 
¿glamentación sindical agraria, las 

órdenes de Secretaría General del 
Movimiento que comentamos, repre 
sentan un avance en la nueva y fu 
tura estructuración cuya influencia 
ya se dejará sentir en las próximas 
elecciones sindicales. 

La agrupación de los hombres del 
campo en lo sindical, ha de basarse 
en la realidad palpitante en sus va
rias manifestaciones, porque todo lo 
que no sea así, es pura entelequia. A 
fundamentar nuestras Hermandades 
sobre la firme base de esa realidad, 
contribuirán esas agrupaciones sindi
cales a que se refiere la Orden de 
10 de enero del año en curso, agru
paciones naturales, de hombres con 
su circunstancia perfectamente defi
nida, con problemas bien diferencia
dos, con aspiraciones especificas, sin 
perjuicio de los intereses generales y 
comunes a todos los que trabajan la 
tierra, come único o principal medio 
de vida. 

En los Estatutos de la Hermandad 
.Nacional se establecen dos secciones: 
ía de Cultivadores Agrícolas y la de 
Trabajadores Agrícolas. Pero estas 
secciones serán fiel reflejo de las dis
tintas agrupaciones y uniones que 
desde la esfera local hasta la nacio
nal se constituyan, y que, sin perjui
cio de otras que en cada caso acon
sejen las necesidades de la acción 
colectiva de los campesinos, serán las 
siguientes: 

Unión Sindical de Familias Agrí
colas. 

(CONTINUA EN LA PLANA CINCO) 

El Ministerio de Trabajo ha fija
do en los presupuestos de 1963 las 
cantidades que deben entregarse, 
previa solicitud, a los cooperativis
tas españoles por distintos concep
tos. 

Este año ha sido más generoso 
que en el pasado dicho Ministerio, y 
los 50 millones que fifiguraban en 
1962 para préstamos a los coopera
dores, han sido incrementados en 
otros 50. 

Y para la formación de coopera
tivistas a medio de' cursos o cursi
llos, que antes eran de 5.000.0000 de 
pesetas, ahora se amplió también a 
diez millones de pesetas. 

El año pasado ya lo solicitaron 
dos Cooperativas y como la trami

tación es muy lenta, conviene que 
todos aquellos que lo necesiten, se 
atengan a los formularios que les 
envió la Unión Territorial de Coo
perativas y que lo hagan cuanto 
antes, ya que suponemos que los 
cien millones no llegan ni para em
pezar, como vulgarmente' se dice, 
porque son muchas las necesidades 
del campo y estos préstamos alcan
zan por socio hasta la cantidad d9 
50.000 pesetas. 

"También interesa se hagan car
go de que aquellos que estén dis
puestos a asistir como el año pasa
do a los cursillos, lo digan cuanto 
antes^ ya que es necesario formular 
las Instancias de todos y cada uno 
de los que estén dispuestos a con* 
ourrir. 

Sobre legalización de regadíos y 
solicitud de nuevas 

de lego 
Én el número correspondiente al mes de agosto de 1963, 

publicamos el texto íntegro de un Decreto del Ministerio de 
Obras Públicas por el que a petición de la Organización Sindical 
se establecían normas para facilitar la legalización de los pe
queños regadíos existentes y para solicitar nuevas concesiones 
de aguas con igual destino. 

Algunos agricultores parece ser que han han sido víctimas 
de engaño por parte de ciertas personas desaprensivas, que abu
sando de su desorientación y desconocimiento de la citada dis
posición, se les brindaron para tramitar sus peticiones y redac
tar proyectos, percibiendo por estos conpepíos elevadas canti
dades como "anticipos", dilatando luego meses y meses la trami
tación de los expedientes y exigiendo de los interesados nuevas 
entregas en metálico con los inás variados pretextos. 

Para poner coto a estos desafueros, hemos solicitado de la 
Comisaría de Aguas unas normas concretas, sencillas y claras, 
que publicaremos en el próximo número. 

Cuantos hayan sido víctimas de estos intermediarios des
aprensivos, que nos faciliten datos concretos para formular las 
correspondientes denuncias a la Autoridad y organismos compe
tentes. 

Obras y mejoras territoriales en 
zonas de Concentración Parcelaria 

ZONA DE SERGUDE 

Ha sido aprobada la primera par
te del Plan de Obras y Mejoras Te
rritoriales de la zona de Sergude 
(San Verísimo) de La Coruña, con
sistentes en una red de caminos 
afirmados y captación de aguas. 

ZONA DE SAN JUAN DE LA RIBA 

Asimismo, ha sido aprobada la 
primera parte de las obras y mejo
ras a realizar en la Zona de San 
Juan de la Riba (La Coruña) con-

AGRICULTOR: 
Eíimirié el MILDÉÜ con 

L L 0 F A R Z I N 
2INEB V LLOrARCOBRE 
' (OXICIOÍUÍO OI COBRO 

Distribuidores exclusivo* para Galicia: 

BAKINS, S. A. 

sistente en la construcción de una 
red de caminos afirmados. 

SUBASTA DE OBRAS 
Oan sido anunciadas -las siguien

tes subastas de obras en zonas de 
concentración parcelaría: 

1. a—Red de caminos secundarios 
de la Zona de Santa Eulalia de 
Logrosa (La Coruña)^ con un pre
supuesto de 570.678 pesetas. 

2. a—Red de caminos secundarios 
en la Zona de Santo Tomás de 
Ames y Santa Eulalia de Cobas (La 
Coruña), por un presupuesto de pe
setas 2.427.129. 

PROPIEDAD PROVISIONAL 
DE NUEVAS FINCAS 

Se han publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia dos resolu
ciones, por las que se da la propie
dad provisional de las nuevas fin
cas en las zonas de Brins y Pórtela 
(Santiago) sin perjuicio de las rec
tificaciones que procedan como 
consecuencia de los recursos que 
prosperen y de las reclamaciones 
que se formulen por diferencias de 
cabida presentadas en plazo legal. 

Igual anuncio se ha hecho pú
blico en relación con la zona de 
Santa. Eulalia de Logrosa 

* * * * * * * * * * * * * * * * * S L * * * * ^ * * * * * 
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La ceba de terneros 

MES DE MARZ 
Priro pales trabajos 

a realizar 
SIEMBRA D E PRADE

RAS A R T I F I C I A L E S D E 
PRIMAVERA. 

SIEMBRA DE PATATAS. 
RECOLECCION D E A L -
ACERES, 
PREPARACION D E T E 

RRENOS PARA LA SIEM
BRA D E L MAIZ. 

ESCARDAS QUIMICAS 
D E L TRIGO. 

Es evidente, por desgracia, que 1 
España es, agrícolamente, mucho I 
más pobre que la mayoría de los j 
países europeos. Gran parte de su^ 
superficie es montañosa, accidenta
da, con poco suelo o impropia para 
el cultivo; por otro lado, las tres 
cuartas partes de su territorio re
ciben lluvias a todas luces insufi
cientes y con frecuencia de carác
ter torrencial, que determinan más 
daños que beneficios. Esta desven
taja agrícola con relación a otras 
naciones, podríamos hacerla exten
siva al ámbito minero o industrial. 
Por todo ello no es de extrañar que 
hayamos tenido y tengamos un ni
vel de vida más bajo que en otros 
países y que una prudencial mode
ración en nuestras pretensiones 
sea, al menos de momento, un im
perativo insoslayable para todos los 
españoles. 

Causa pues extrañeza que esa po
breza natural de que adolece gran 
parte del territorio español, esa ne
cesidad de imponernos un modera
do plan de austeridad y economía, 
choquen de modo tan manifiesto 
con no pocas de nuestras costum
bres, entre ellas, las relativas a la 
producción y consumo de carne de 

Establecimiento de Praderas 
Estando próxima la época de siembra, como en años ante

dores, el Servicio de Mejora de Prados y del Ganado Vacuno del 
ian Agrícola de Galicia, proporcionará semillas para el esta-

-ecimiento de praderas y de alfalfa de la variedad "Du Puits", 
i todos aquellos agricultores que las soliciten, ya sea directa
mente, a las oñtíinas de dicho Servicio (Plaza de Vigo, 26-1°, 
zquierda), o a través de sus Capataces, Agencias de Extensión 
'\graria. Jefatura Agronómica o Hermandades de Labradores y 
Ganaderos. 

Por otro lado, este Servicio prestará asesoramiento técnico 
gratuito para el establecimiento de ©sitas praderas e instruccio-
aes para su explotación. 

La Coruña, 22 de febrero de 1963 
EL DIRECTOR TECNICO, 

V. Yepes 
2" * 

vacuno, a las que nos vamos a re
ferir. 

Que Galicia es la principal región 
española productora de carne va
cuna es un hecho que no necesita 
aclaiación: Aparte de abastecer el 
propio consumo regional, miles y, 
miles de canales son enviadas todos 
los años, desde sus diversos mata
deros, a los principales mercados 
consumidores de Madrid, Catalv.ña, 
etc. Sin embargo, también es un 
hecho innegable que la caracterís
tica común que distingue a dichas 
canales radica en Ta pequeñez de 
su tamaño, con pesos que apenas 
alcanzan o sobrepasan los 100 k i 
los. O sea, que descontando como 
es lógico el ganado adulto de des
hecho, gran parte del ganado Va
cuno que se envía a matadero está 
integrado por terneros jóvenes, de 
pocos meses de edad y cuyo peso 
vivo ronda alrededor de los 200 k i 
los: una ojeada a cualquiera de 
nuestras ferias confirmaría todas 
estas afirmaciones. 

La carne de ternera joven, do 
unos pocos meses de edad, desde el 
punto de vista alimenticio, no su
pera en modo alguno a la de un 
novillo de 18 ó 2o meses, que, para 
la mayoría de la población es más 
sabrosa, más sana, más nutritiva y 
con menos contenido en agua; 3l 
consumo de carne de ternera joven, 
excesisvamente tierna y blanca de
biera reservarse exclusivamente 
para personas enfermas o con estó
magos delicados. Por tanto, estas 
consideraciones de tipo alimenticio 
no justifican el sacrificio de ani
males con pocos años de edad. 

Mucho menos lo justifican razo
nes de tipo económico. El terneiro 
o el novillo es un simple transfor
mador de diversos alimentos en 
carne. Él coste de estos alimentos 
es factor esencial en determinar el 
precio de la carne, ya que los res
tantes costes (alojamiento, mano 
de obra, intereses, etc.) no suelen 
llegar al 50 por ciento del importe 
de tales alimentos. Entre los ali
mentos que consumen los terneros 
deben citarse la leche, los piensos 

Las tierras gallegas necesitan Ce) (y til) 

I 1293.068 
necesiiades 

La CAMPAÑA DE LA CAL persi
gue la solución de uno de los probie-
mas tríás antiguos y acuciantes de te 
agricultura gallega, es decir, reme' 
diar la deficiencia caliza de nuestros 
suelos. 
• A esta camapaña, iniciada por BA-
KINS, prestarán su colaboración enti
dades oficiales y particulares. 

Para el buen éxito de la CAMPA
ÑA DE LA CAL es preciso crear en 
principio el clima de divulgación ne
cesario, al que seguirán publicaciones, 
carteles, folletos, emisiones de radio, 
etcétera. 

Este es el motivo por el que solici-
tamos la colaboración de los redacto
res económicos y agrarios de los pe
riódicos regionales. 

La primera fase consiste en la rea
lización de un plan combinado de pro
paganda y divulgación, con el fin de 
inculcar en la mente del agricultor 
gallego la necesidad que tiene de 
afrontar este problema, asi como stis 
ventajas. 

La segunda fase tendrá como fin 
poner a disposición de los labradores 
los medios necesarios para adquirir ía 
cal que necesitan, asegurar el sumi
nistro de esta cal y asesorarles sobre 
su empleo. 
DATOS ESTADISTICOS 

íoDetadas, astiendea las 
de cal de Dneslro adro 

La superficie dedicada a CUÍÉÍÜOS 
en Galicia es de 862.059 hectáreas 
'Anuario Estadístico del i\íinisíerio de 
4flfriculíura, años 1956 y 1957) 

Como se esoplica en los esíudios si-
ffuieníes, todo suelo, para dedicarlo a 
un cultivó determinado debe reunir 
unas condiciones esenciales. Uno de 
los elementos fundamentales e impres
cindibles es la cal (Ce). Los terrenos 
pobres en caz son deidos. Los que po
seen este mineral en exceso son al
calinos. 

Por exceso o por defecto de acidez, 
llega un momento en que las tierra» 

son estériles. Por él contrario, existen 
condiciones óptimas para los cultiuos. 

Para conocer la acidez de los suelos 
es preciso determinar su índice de Ph. 

El índice medio de Ph en las tierras 
gallegas de cultivo oscila entre 5 y 5,5, 
es decir, son tierras fuerfemeníe dei 
das. 

Las consecuencias de esía situación 
se e;cplica también en los trabajos 
posteriores. 

El índice Ph medio ópíimo para ta 
mayoría de las plantas está alrededor 
de 7, aunque es variable según el cul" 
íiuo; 

La única forma en que puede corre
girse la acidez consiste en aplicar cal 
a las tierras en la proporción nece
saria. 

Las ¿ierras gallegas ¿necesitan 1.500 
feilos por Hectárea, según proporciones 
indicadas por los ceñiros oficiales 
agrícolas y que concuerdan con las 
normas universales de la F. A. O. 

Hectáreas cultivadas ... 862.059 
1.500 kilos por hectárea 1.293.088 Tm.' 

Los efectos favorables del encalado 
duran por término medio de dos a tres 
años. 

En consecuencia, las tierras gallegas 
necesitan cada año 431.029 toneladas 
de cal, aproximadamente. 

De estas 431.02]' Tm. se emplean so
lamente 8.000 Tm. en forma de cal 
apagada, margas calizas, residuos cal
cáreos de playas, etc. Es decir, un 2% 
de Sus necesidades. 

E L "NITRAMON CALCICO' 
no es un producto nuevo, en 
régimen de experimentación. Es 
un abono con solera, consagrado 
en los países de agricultura más 

adelantada 

Aplicando algunos de los estudios 
económicos earisíenfes sobre los resul
tados de la corrección de los terrenos 
ácidos, la producción final agraria de 
Galicia aumentarla en un índice apro
ximado al 10%, aparte las restantes 
ventajas. 

Convocatoria del 
premio agrícola 

Aedos 1963 
Editorial Aedos hace pública i<t 

cuarta convocatoria de su PREMIO 
AGRICOLA AEDOS, que instituyó 
para estimular el estudio de las 
múltiples especialidades agrícolas y 
zootécnicas, en forma de divulga
ción, sobre base científica y clara 
exposición. 

Las bases pueden solicitarse a la 
Editorial y son sus principales con
diciones: a) El Premio Agrícola 
Aédos está dotado con 25.000 pese
tas y es indivisible, b) Los origina
les, inéditos tendrán una extensión 
mínima de 200 folios, mecanogra
fiados a doble espacio, c) Los ori
ginales, acompañados de ilustración 
adecuada, firmados, con indicación 
del domicilio del autor y por dupli
cado, deberán remitirse al secreta
rio del Premio, Consejo de'Ciento, 
391, Barcelona (9). Integran el Ju
rado los señores José Ferrán La-
mich, presidente; José Llovet Mon-
trós, Luis Vallet Nadal, por el Ins
tituto Agrícola de San Isidro; An
tonio Concellón Martínez y un re
presentante de Editorial Aedos. El 
plazo dé admisión de originales f i -
r/aliza el 15 de abril. La adjudica
ción se hará por las fiestas de San 
Isidro, en el mes de mayo 

concentrados y los forrajes. Veamos 
en qué condiciones se transforman 
en peso vivo. 

La leche es evidentemente im
prescindible para un animal de po
cos meses de edad, cuyo estómago 
aún no está lo suficientemente de-
sasrrollado para poder digerir otros 
forrajes. No es pues disparatado, ni 
mucho menos, criar a base de leche 
un ternero hasta los 3 meses, i n 
cluso hasta los 4 ó 5. Lo absurdo es 
proceder entonces a sacrificarlo y 
la rázón es bien clara. Para conse
guir un kilo de peso vivo el animal 
necesita tomar 10 litros de leche, 
que valen, a los precios actuales, 40 
pesetas, mientras el kilo de peso v i 
vo sólo vale 30. 

Los concentrados diversos (maíz, 
salvados, piensos compuestos, etc.) 
se suelen administrar a los anima
les, justamente con la leche, a la 
que a veces sustituyen en los deste
tes prematuros. En Galicia; es prác
tica corriente suministrar algo de 
maiz a los terneros, además de le
che, antes de proceder a su venta. 
Estos piensos concentrados a que 
nos estamos refiriendo son muy va
liosos para sustituir, al menos en 
parte, el consumo de leche a partir 
de los dos o tres meses de edad; 
también son muy útiles, en anima
les mayores para reforzar las ra
ciones de forraje. Pero tampoco de
ben . conconsiderarse como consti-
tuyehtes primordiales de la alimen
tación del ganado vacuno produc
tor de carne; el cerdo y el pollo 
transforman los piensos concentra
dos en carne más eficazmente que 
el ternero. Seguimos afirmando que 
la carne de un animal de 6 ó 7 
meses criado a base de leche y con
centrados es carne para millona
rios. 

Lo racional y lógico, es producir 
carne a partir de animales de más 
de 7 meses, cuyo aparato digestivo 
se encuentra ya suficientemente 
desarrollado y que es capaz de di
gerir y asimilar cantidades crecien
tes de hierba y demás forrajes, ver
des o secos. Es decir, que la leche y 
los concentrados deben servirnos, 
no para producir carne, sino para 
obtener ese animal de 6 ó 7 meses, 
esa máquina que es, desde esa edad 

en" adelante, capaz de transformar 
yerba y forrajes en peso vivo. Esta 
tranformación sí que es a todas l u 
ces económica ya que, para conse
guir un-kilo de peso vivo se requie* 
ren aproximadamente unos 40 k i 
los de hierba o forrajes' verdes (o 
las cantidades equivalentes de fo-; 
rrajes secos). Valorando la hierba, 
verde a 0.40 pesetas kilo que ya es 
un buen precio, el coste de los a l i 
mentos necesarios para obtener \ m 
kilo de peso vivo es de unas 16 pe-* 
setas, de forma que hasta las 30 
pesetas que vale el kilOvVivo de ter
nera, queda aún suficiente margeiV 
para atender a otros gastos y ga
nar un aceptable beneficio. Está
came obtenida fundamentalmente 
a base de hierba, procedente de 
animales sacrificados a'edades dei 
15 a 20 meses, sí que resulta ase
quible para el consumo de amplias 
masas de población, y por añadi-
dufa permite al agricultor un-mañ. 
yor margen de beneficios. Eh la 
ceba de estos animales, no está con
traindicado el empleo de una pe
queña proporción de piensos con
centrados en los últimos períodos, 
por ejemplo 1 ó 2 kilos diaiños poor 
animal, pero sin perder de vista que 
estos piensos sólo deben constituir 
un complemento o refuerzo de la 
ración, de ninguna forma la base 
principal de la misma. 

Como resumen de todo lo dicho^ 
hemos de hacer estas dos afirma*? 
cienes. 

Primera: Es antieconómico y ab
surdo el sacrificio en matadero de 
animales excesivamente jóvenes, 
cuyos canales son de un peso apro
ximado de 100 kilos o menos; es 
en cambio más rentable y racional 
sacrificar animales cebados, de 15 
a 20 meses, con canales de uhos 
200 kilogramos y cuya carne posee 
excelente calidád alimenticia 

Segunda: No se considera proce-! 
dente ni rentable la transformación 
de leche y de piensos concentrados 
en carne de vacuno; dicha carne 
debe obtenerse a partir del consu
mo de hierba y forrajes, comple
mentados o reforzadas, a lo sumow 
con una pequeña proporción d» 
concentrados. Por consiguiente, pa
ra incrementar la producción d^ 
carne, cosa a todas luces esenci-i 
para el abastecimiento nacional^ 
interesa, más bien que reaüzar eosrr 
tosas importaciones de piensos, Ql 
establecer nuevos prados y meíorar, 
los existentes. 

CAMPESINO COOPERADOR: 
No lo olvides: Tus problemas son nuestros problemas JLas 

CAJAS R U R A L E S y la CAJA C E N T R A L D E CO
OPERATIVAS R U R A L E S D E AHORROS Y 

PRESTAMOS D E L A CORUÑA, son tuyas y para 
tí. Tu visita es siempre grata. 

Deslindes en montes públicos 
En el Boletín Oficial de la Pro

vincia del actual me^ de febrero se 
publicaron diversos anuncios rela
tivos a deslindes en montes inclui
dos en el Catálogo de Utilidad Pú
blica. 
MONTES "PEDROSO, VAL, SIXTO 

Y OTROS" (MAZARICOS) 
La Dirección General de Montes 

aprobó el deslinde ef ectuado en este 
Monte, desestimando las reclama
ciones presentadas por José Ante lo 
López y otros vecinos a los que que
da abierta la vía judicial para la 
defensa de sus derechos, 
MONTE "FEITOSO DE TARAGO-

ÑA" (RIANJO) 
El Patrimonio Forestal del Estado 

señala la fecha de veintiuno de ma
yo próximo, a las diez de la maña
na, para dar comienzo a las opera
ciones del apeo del deslinde de este 
Monte, comenzándosé en el punto 
en que los muros de piedra que cie
rran las propiedades particulares 
de los vecinos de Pastoriza cortan 
el límite de los Ayuntamientos de 
Rían jo y Lousame, lugar en el que 
hay un cruce de caminos, yendo 
un ramal a Ourille, otro a Zara-
magoso y perdiéndose el tercero en 
el monte. 

MONTE "PINDO" (CARNOTA) 
La operación de deslinde se in i 

ciará igualmente el veintiuno de' 
mayo próximo, a las diez de la ma
ñana, comenzándose en el punto 
en que el arroyo "Regó SANCHA-
FERROS" concluye con el río Ja
llas, cerca de la central antigua del 
Jallas. 

MONTES "NARAYO Y TIGIA* 
(MUROS) V 

Las operaciones de deslinde 
este monte comenzará del día vein
tiuno del próximo mes de mayó a 
las diez de la mañana, iniciándose 
en el vértice noroeste del Monte^ 
punto situado en la línea de sepa
ración de los términos municipaf 
les de Carnota y Muros, en el acto 
denominado "CAPAZO PEQUEÑO". 

Notas necrológicas 
Durante el mes de febrero han falle» 

cido, víctimas de rápidas enfermedades, 
dos ejemplares funcionarios de la re& 
provincial dé Hermandades: JESUS 
MOREIRA TEIGA, corresponsal de tai 
O. S. "Previsión Social", en La Bafia* 
y EDUARDO PEDREIRA RIOS, Secre
tario de la Hermandad, y corresponsal 
en Cerceda. 

Expresamos a sus familiares nuestm 
condolencia y rogamos a nuestros lée* 
tores una oración por el eterno desean ,̂ 
so de estos hombres que en vida sirvie» 
ron a los labadores con verdadero espí* 
ritu cristiano y falangista. 
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Praderas y pastizales para 
incrementar nuestra ganadería 

Pasada la rigurosa etapa inver
nal, que con sus heladas y baja* 
temperaturas causó sensibles mer 
más en la producción de forrajes, } 
con la proximidad de la primavera 
Jos prados y pastos empiezan a re 
cobrar su típico verdor y lozanía 
Necesitamos muchos y buenos pra 
dos. La campaña de praderas ar 
tificiales está en marcha y conti 
núa, asimismo, el establecimientc 
de pastizales de montaña, de los qm 
reproducimos estas grabados bien 
elocuentes de las inmensas posibi
lidades que ofrece nuestra provincia 

Donde se hacen pastizales la ga
nadería progresa, se alimenta me
jor, produce mucho más en leche y 
carne. Miles y miles de hectáreas 
de monte, pueden ser transforma
das en» magníficos pastizales. 

¿Habrá todavía alguno que no 
comprenda cual es el verdadero ca
mino a seguir? El "Plan Coruña" 
espera vuestras solicitudes para 
transformar vuestros montes en 
pastizales. 

Donde existen montes vecinales, 
que los copartícipes se constituyan 
en grupos sindicales de colonización 
para transformarlos en tierras 
tgricolas, praderas y pastos. Y al 
mismo tiempo, repoblar las zonas 

• ' y'-

Escenas de pastoreo y recogida de hierba en los pastizales de la Rebcrica (Aranga). 

no susceptibles de otro aprovecha
miento más rentable. Estas agru
paciones de vecinos pueden y deben 
surgir igualmente para realizar la 
mejora en montes particulares con
tiguos. Ganadería y bosque, perfec
tamente equilibrados y ordenados, 

Al título, solamente le falta un ad-
letívo para adquirir un preciso signi 
licado. Añadirle "Cooperativa", y n 
hay 'hipérbole. 

Los que gustáis de buscar la profun-
fa raiz, fácilmente io comprendereis. 
La Central Lechera pretende ordenar 
ÉI economía ganadera, en uno de los 
íubproductos más importantes de la 
región. Y ordenarla, claro está, desde 
si tínico ángulo posible: él oooperati-
?ismo. 

Esto último tiene una explicación 
sentílla: en una región, en la que el 
promedio de producción no pasa de cin-
so litros por explotación, no hay más 
sníóque que el de asociar a los produc
tores para sostener su economía. 

y naturalmente, esta situación tle-
le su contrapartida: la muíticüvisión; 
ñ aulamiento y dispersión de nuestro 
igro. que es engendrador de interme-
liarios. 

Dé aquí, que no dudemos en caliíi-
sav de gesta la empresa en marcha. 
?or su nacimisíriTo —un gran ideal—, 
>or U. miJtatud de sus enemigos que 
1011 los de siempre, por la finalidad y 
•1 íruto perseguido, que es la defensa 
le nuestros campesinos 

Su efecto inmediao, fuJminante, ha 
íldo el alzá de precios en un área de 
KHK000 litros. Ello equivaje a un incre-
nento para el ganadero, de cerca de 
{55 millones de pesetas anuales. Ocho 
reces el costo de instalic ón de la Cen-
iral 

Sin aumento sensible del precio d« 
a leche al consumidor, s:.no al contra
rio. 

Pero el otro aspecio, es todavía mas 
justanoíal que el del consumo. Porque 
4i piecio de la leche, estaba bloqueado 
par e&a serie inacabable de intermedia-
nos, que regulaban con agua su exclu-
oyo negocio. 

Así, se había produi-ido una conse-
suencia inevitable, cuyos efectos he
nos padecido y aún venimos padecien
do. I-a escasez. 

Ai ser más remunerador para el ga-
aádoro producir carne, preferían darle 
B. leche al ternero. 

Y si aún asi, era insuficiente el va
lor de la carne, la solución la ofrecía 
la venta del ganado a cambio de un 
pasaje para el extranjero. Y citamos 
íonu testigos a nuestros ayuntamien-
Któ rurales, a nuestros puertos, a nues-
;r&£ estaciones de ferrocarriles. 

Y siquiera en parte, con esta leve 
tiza de precios, la Central Lechera ha 
renids. a contribuir para detener este 
jxpdo, o al menos, para crear las r -
ilóiones que lo contenga. Yá que el 
Sthómeno que se inicia, se acusa tam-
aién rápidamente: se compra más ga-
aadó selecto, se ponen en explotación 
ríuevas tierras, se racionaliza la pro
ducción. 

Éstos efectos, se harán sentir en este 
mismo año. Esta industria, si se le 
apoya sincera y decididamente, debe 
rnúbiag & signo de nuestra economíajl 

i r a l l i t e 
eslá alier 
agraria por sus cauces naturales. De 
dima y de geografía. 

Y es, pues, una gesta, porgue nace 
y se desenvuelve en un ambiente de 
incomprensión para unos y de sañudo 
ataque para otros. Son pocos todavía 
los que luchan por ella y muchos más 
los que nos miran con recelo, aquellos 
mismos a quienes estamos defendien
do, a los que nos pedían promesas y 
les ofrecemos realidades. Todo lo más, 
una tímida simpatía, puro espectácu
lo divertido, una medida estrecha para 
nosotros y un continuo regateo; 

Enemigos, impacientes, incrédujlos, 
egoístas en fin. Este es nuestro campo 
de batalla. 

Enemigos. Y el cálculo amplio que 
habríamos hecho, se nos ha quedado 
corto. En cada parroquia, en cada al
dea, alguno. Y son más de 11.000 lu
gares los que tiene la provincia. Y ese 
es el enemigo pequeño, si es que hay 
enemigo pequeño. Y también en la elu
da-., como no, todo el tinglado de in
tereses oreados. 

Impacientes. Los que esperan todo del 
milagro, pero el milagro sin fe y sin 
esfuerzo propio. Con el trabajo de ios 
demás, porque ellos quieren la vida 
gratis. 

Incrédulos. Los que ya no esperan 
nada, ni lo esperaron nunca. Los que 
no desean ni esperar. Porque natural
mente "ya lo saben todo y están de 
vuelto en todo". 

Egoístas. Todos los anteriores y al
gunos más. Los que entienden el bien 
común, como el bien particular y pri
vativo suyo. Estando ellos bien, todo 
el mundo está bien. 

Sin embargo, justo es decirlo, son ya 
muchos y cada vez serán más, los que 
se van convenciendo, y bastantes ios 
que se entregan generosamente, con 
ilusión y con fe, a una empresa que 
no es de lucro, que es de bien común. 

Y en nuestro campo están ya much DS 
ganadereps, la mayor parte de Ibs con
sumidores. Los que quieren una ga
rantía para la salud, una rentabilidad 
para la producción, los que desean el 
progreso y, en una palabra, los que 
desean limpieza en la leche y en las 
intenciones. 

Ellos están con nosotros, frente a las 
intrigas y a todas las campañas sola
padas o no, y elle nos fortalecen y 
nos estimulan constantemente. 

Ya sabíamos que íbamos a luchar 
contra los intereses creados, contra ios 
que quieren mantener una vieja situa
ción de privilegio. Unas posiciones, fá-' 
cilmente ganadas por ellos, frente a la 
humanidad, la ignorancia, la incultura 
y dispersión de nuestro campesino. 

Y por ello, el mismo nombre de Cen
tral Lechera Cooperativa, adquiere ya 
un profundo significado. íJnir 10 dis
perso, trabajar apoyándose^ mutuamen
te, aquí en ü-alicia es verdaderamente 
una gesta. Y es el remedio al doloroso 
problema de nuestra tierra. 

constituirán las jbases de nuestra 
futura prosperidad agraria. 

También individualmente pueden 
los' agricultores coruñeses mejorar 
su producción forrajera, aprove
chándose de la próxima campaña 
de praderas artificiales a establecer 
en la primavera y otoño del año en 
curso, en la que por el Servicio de 
Mejora de Prados se facilitarán se
millas adecuadas, controladas por 
el Ministerio de Agricultura y pri
madas en más del 50 por 100 de su 
importe. 

Y para roturaciones, regadíos, 
transformación de terrenos de 

monte en tierras de cultivo, el 
I . N. de Colonización les facilitará 
auxilios técnicos y económicos con 
amplio plazo de amortización. 

El saber aprovecharse de estas 
ayudas es lo que distingue a los 
buenos y progresivos labradores de 
los desconfiados, rutinarios y ape
gados a una existencia llena de pri
vaciones. Sólo los que progresan 
mejoran su nivel de vida. 

Ya nadie podrá alegár que el Es
tado "no le ayuda". Nuestra provin
cia dispone anualmente, por un pe
ríodo de quince años, de 108 millo
nes de pesetas para mejorar su 

agricultura, ganadería y montea 
Que invirtamos o no todo ese di
nero en mejorar las explolacionei 
agrarias coruñesas, depende exclu
sivamente de los labradores. A todos 
se ayuda y a nadie se le cierran 
las puertas del "Plan Coruña". 

DESDE QUE HAY C E N T R A L 

L E C H E R A , SUBIO E L P R E 

CIO DE LA L E C H E . CORRES

PONDE Y SE AGRADECIDO. 

R D O 0 0 0 

a. 
Con la facilidad de pagarlo en 

A años, en amortizaciones anua 

les con ínteres del 3,757o anua 

m a V O ^ e n C Í a . 

WHP 155.000,— Ptsf/f 

S L I P E R e 
52 HP 175.000,— 

1 
.. ADEMAS, antes de entregárselo, nuestra 

(GRANJA ESCUELA, le e n s e ñ a r á 
GRATUITAMETE. su manejo para 
todas las labores agrícolas 

Agente Principa! pars Calida'. 

U T O A V I O N Ronda de Castil lado Feijoo, 1 

^ • ¿ C c r d e V á z q u e . Tetefs-.3015 ^ 26A03>' 04 

LUGO LA CORUÑA 
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Exclus^a de venfa en España 
A V I C O L A P O R T A B A T A L L A 

Avenida Agustín Ros/ 24 - Teléfono, 134 - AGRAMUNT (Léridal 
Colaboradora para Castilla y Norte 

E X P L O T A C I O N A G R O P E C U A R I A G R A N J A D E L 
- Caíretera de Villabañez - Teléfono 21729 - YALIADOLID 
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Extractamos para nuestros let-
ores, algunas cosas muy inte

nsantes leídas en relación 
fctm el empleo de abonos quí-

, micos. 
fABONÓS RICOS EN PRINCIPIOS 

FERTILIZANTES 
Por la carestía de los transportes y 

tté la mano die obra; la tendencia mo- ^ 
derna, es la de f abricar abonos ricos 
em principios fertilizantes. Así, del 
amónico cálcico del 15 por 100 de r i 
queza se ha pasado a fabricarlo con 
él 26,5 por 1O0, con lo que se ahorran 
cantidades considerables en envasas, 
vagones y camiones de transporte y 
en operaciones dé carga y descarga. 
IXJS "abonos concentrados" contribui
rá ai abairatamieinto de los mismos. 
íiPues no nos parece mal! 
¿COMO DEBEN EXTENDERSE LOS 

FERTILIZANTES? 
Ea la distribución de los abonos se 

*guen diversos métodos que podemos 
agrupar en tres aspectos:, distribución 
a voleo, éh hilaras o a pie de mata. 
Uno u otro sistema tiene sus ventajas 
sobre los demás según las caracterís
ticas de los suelos, la clase de cultivo, 
el clima y carestía de mano de obra, 
etcétera, 

A voleo.—Con ed ^procedimiento a 
voleo se pretende dejar el suelo uni
formemente fertilizado y está perfec
tamente adaptado para la aplicación de 
los fertilizantes nitrogenados en cober
tera, máxime si la siembra es también 
a voleo, o las líneas están próximas 
y espesas por ahíj amiento o abundan-i 
caá de semilla. 

Por lo general este procedimiento! 
pxige mayores cantidades de abonos' 

Algunas consideraciones sobre 
el empleo de abonos químicos 

que los sistemas en hileras o a pío de 
mata. 

A pie de mata.—Si los cultivos son 
de ciclo corto es conveniente que desde 
los primeros desarrolles estén los abo
nos al adeanoe de las raices, para que 
también desde los primeros días se 
aprovechen de ellos» lo que no es tan 
urgente en los de ciclo largo por tener 
más dilatado tiempo para nutrirse. 
Para el primer topo de cultivos es 
preferible el abonado en hileras O a 
pie de mata, que el de voleo. 

Él abonado por cualquiera de estos 
dos métodos de localización se emplea 
también cüando se quiere economizar 
abonos. 

Para las patatas y para los cultivos 
hortícolas de crecimiento rápido re
sulta más adecuada la aplicación de 
los fertilizantes localizados que a vo
leo. 

Las aplicaciotoes localizadas tienen 
la ventaja de qpe, independientemen
te de la proximidad de las raíces, al 
formarse zonas concentradas de abo
nos se satisface el poder absorbente 
de las partículas que constituyen las 
arcillas y las más "extremadamente 
divididas" de la materia orgánica des
compuesta, quedando el resto del abo
no a disposición de laá raíess para su 
rápida asimilación. 

Por Otro lado, al concentrarse él 

abono se concentran las malas; hier
bas y su limpieza es más fácil. 

A l lado de estas ventajas ,1a locali
zación de los fertilizantes puede da
ñar a las semillas y a las plantatas jó
venes por la concentración que, llevan 
consigo a los jugos de los suelos. 

Donde verdaderamente están indi
cadas las aplicaciones de abonos loca
lizadas es en los cultivos que se siem
bran en líneas bastante distanciadas. 

NORMAS PARA EL EMPLEO 
DE LOS ABONOS 

Se aproximan los cultivos de pri
mavera, los más interesantes en la 
Provincia, especialmente la patata y 
el maíz. 

.Con ©1 fin de evitar trastornos en 
las semillas por su contacto con los 
abonos que llevan consigo ácidos fuer

tes libres, asi como que ya estén /en 
condiciones asimilables cuando las 
plantitas empiezan a necesitarlos, .da
mos las siguientes normas prácticas. 

I.0—Los abonos deben extenderse 
con alguna anticipación a la siembra, 
deshaciendo bien toda clase de terrones 
que pudieran tener y repartiéndolos 
después muy uniformemente para evi
tar zonas de concentración. 

2. °—Se enterrarán enseguida con la
bor de arado, a mayor profundidad 
que donde se piense localizar las se
millas. 

3. °—Cuando se disponga de maqui
naria sembradora-abonadora, que, al
ternativamente coloque las líneas de 
semilla y las de abonó, no hay inconve
niente en hacer estas operaciones si-
.muitáneas. 

4. °—Tampoco existe peligro alguno 

Hacia la constitución de Agrupaciones 
Sindicales en las Hermandades 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 

Unión Sindical de Empresarios 
Agrícolas. 

Unión Sindical de Regantes. 

T R A C T O R E S 

D A V I D D R O W N 

«990 IMPLEMATIC" — 52 HP — 210.000 ptas. 

"880 IMPLEMATIC" - 42,5 HP - 189.000 ptás . 

'f850 IMPLEMATIC" - 35 HP - 175.000 ptas. 

850 lmplenlat¡c,1- 35 HP - 185.000 Ptas. (anchuras mínimas 1,22) 

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

Todo esto 1*6 ofrece su 
D I S T R I B U I D O R E X C L U S I V O 

tfinanrautoSM 
COMODOS PLAZOS DE PA60 

Joan Fbrez, CORUÑA 
Rondá de Castilla, l a - L W O , JLms Tabeada. 2, 

O m SUS AGENTES DÉÍ 
O R E N S E : Don Manuel Pérez. - Avenida de La Habana 47. 
SANTIAGO; Don Francisco Galán Aradas. — Gómez ülía 7 

C A ^ L ^ M ^ Z ' - ™ Generalísimo. 8 
C A R B A L L O : Don Gregorio Chiión ^ Campo de la Feria. 
BETANZOS: Don Francisco Asensi. \ " 
L A T A B L I L L A : Den Manuel Calviño Fraga. 
M E L L i D : Don Andrés Rodríguez. 
CAMBRE: Don José Gástelo» ' " 

Unión Sindical de Arrendatarios y 
Colonos. 

Unión Sindical de Aparceros y Me-
dieros. 

Unión Sindical de Trabajadores Fi
jos. 

Unión Sindical de Trabajadores 
Eventuales. 

Unión Sindical de Titulados Agri
pólas. 

Unión Sindical de Trabajadores 
Agrícolas Especializados. 

Unión Sindical de Empleados Ad
ministrativos Agrícolas. 

Unión Sindical de Grupos de Co 
Ionización. 

Unión Sindical de Cajas Rurales y 
Secciones de Crédito Agrícola. 

Unión Sindical de Jóvenes Agxicul 
tores. 

Unión Sindical de Mutualidades 
Ganaderas. 

Desde el punto de vista provincial 
y aun regional, las uniones más inte
resantes creemos que serán las de 
"Familias Campesinas", "Aparceros 
y Medieros", "Arrendatarios y Colo
nos", "Grupos de Colonización", 
"Cajas Rurales y Secciones de Cré
dito Agrícola", "Mutualidades Ga
naderas y de "Jóvenes Agricultores". 

En cada Hermandad Local se irán 
organizando los afiliados en sus dife
rentes agrupaciones que se encua
drarán en Id provincial y nacional 
en sus uniones respectivas. 

Entendemos que esta nueva estruc
turación sindical facilitará la acción 
colectiva y ofrecerá a los hombres del 
campo un aliciente que faltaba hasta 
ahora. Nos parece más lógica, más 
de acuerdo con la realidad y por. «lio 
confiamos que se ha de traducir en 
una mayor eficacia. Existen proble
mas comunes, en lo económico, a em
presarios, familias campesinas propie
tarias, arrendatarios y colonos, apar
ceros y medieros. Son aquellos que 
afectan directamente a lá producción 
y al consumo, al crédito, a la cober
tura de riesgos, etc. Pero qué duda 
cabe, que los arrendatarios y aparce
ros, tienen además otros problemas 
específicos que plantear y resolver, 
máxime en este momento en que el 
acceso a la propiedad constituye una 
aspiración unánime y un objetivo de 
la política agraria nacional. 

Finalmente, por no hacer este co
mentario demasiado extenso, a los 
Grupos de Colonización, Secciones de 
Crédito Agrícola,, Mutualidades Gar 
naderas y otras entidades menores, 
les espera una mayor acción sindical, 
más amplia, de superior rango, que la 
que se refiere a sus propias finalida
des inmediatas, por tratarse de agru
paciones que no pueden descartarse a 
la hora de plantear, estudiar y pro
poner soluciones a los problemas ge
néricos del campo español. , 

Un aspecto que deseamos destacar, 
es el relativo a los "jóvenes agricul
tores", cuyas agrupaciones locales y 
Uniones provinciales hemos de cui
dar con especialísimo interés. Su for
mación cultural, capacitación profe
sional, y orientación económico-so
cial, significan muchísimo de cara al 
mañana inmediato de la agricultura 
española. En todos los países civili
zados del mundo se presta á la juven
tud rural una, atención esmeradísi
ma. La juventud campesina tiene que 
incorporarse a la acción sindical y 
para que esto sea así, no regateare-

I mos esfuerzos para ayudarla. 
Se inicia una nueva etapa sindical 

en el campo como consecuencia de la 
creación de la Hermandad Nacional 
de Labradores y Ganaderos, etapa re
novadora y creadora, que saludamos 
muy esperanzado^ 

de dañar las semillas, hacienda las 
operaciones de si" bra y abonado ai 
mismo tiempo, si el fertilizante se si» 
túa por debajo de la semilla sin qji« 
ambos se pongan en contacto. 
LOS ABONOS AHORRANDO AGUA 
EN LOS SUELOS, PUEDEN SALVAR 

COSECHAS EN AÑOS SECOS 
Todos sabemos que los vegetales 

toman los alimentos disueltos en agual 
Pues bien, sin el .agua de los suelos 
va poco cargada de elemeritos fertili
zantes, las plantas .̂1 absorberla ea 
proporciones normáles toman a su vez 
cantidades mezquinas de alimentos 'z 
para saciair su hambre se ven' forza
das a consumir mudho jugo del suelo, 
es decir, muchá agua que si abunda 
es tomada en grandes cantidades, pero 
que si no abunda, causa serlos daños 
a los cultivos, contribuyendo en plazo 
muy corto a la desecación del suelo y, 
can ello a la marchitez de las plantas; 

En cambioi si los suelos están bien 
abonados las riquezas de los jugos es 
grande y los vegetales, consumiendo 
menores cantidades de agua de los t»» 
rrenos laborables, sacian su hambrd 
natural y quedan bien nutridos . sin 
agotar los suelos de agua, circunstan
cia de verdadero interés que pued« 
salvar una cosecha evitando que ante 
la falfcá de la indispensable cantidad 
de agua necesai^ en sus períodos crí-
tiioos vegetativos, todo se pierda la* 
mentablemente. 

B A K I N S 
P R A D O S 
P R A D E R A S 

SEMILLAS 
B A K I N S 
P R A D O S 

PRADERAS 
S E M I L L A S'; ' 

B A K I N S ' 

P R A D O S 
P R A D E R A S 
S E M I L L A S 

B A K I N S 
P R A D O S 
P R A D E R A S 

SEMILLAS 
B A K I N S 
P R A D O S 

PRADERAS 
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La uti l ización del 
Sulfato de Cobra 

(VIÉNE DE LA PAGINA SEXTA) f 
en el caso de las quemaduras dé 
las hojas. 

Las dosis excesivas de cobre pue
den ser tóxicas para las plantas 
qué generalmente terminan ama'! 
rilleando. 

De todas formas los agricultores 
deberán informarse de ios técnicos 
agrícolas, quienes les aconsejaran 
para cada caso en particular la fór
mula, época y forma de tratamien
to más conveniente. De esta ma
nera las pérdidas ocasionadas por 
las enfermedades llegarán a se» 
mínimas* 

ANGEL DEL VALLE 
' ¿,¡ Perito Agrícola 
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orno conocer la ter la (ertilídatl de los suelos? 
PRIMER FASO PARA CONOCER LA FERTILIDAD DE 

LOS SUELOS ES PROCEDER A SU ANALISIS EN 
SUS ASPECTOS MECANICO, FISICO-QUIMICO Y 
QUIMICO. 
Sin embargo, hay que tener presente que con el aná

lisis no está el problema totalmente resuelto; es indispen
sable, eso si, partir de los análisis pero los consejos que 
M¿ den deben someterse a los ensayo en pleno campo. Gra
cias a los análisis se reduce el tiempo que se precisa para 
üagrar buert&e adaptaciones y son por ello de verdadera 
importancia como orientación, pero la propia experimen
tación dice la última palabra sobre las fórmulas de abo-

aquellas siguiendo las instrucciones que exponemos en el 
capítulo siguiente. 

A la vista de los resultados obtenidos y de las exi
gencias de los cultivos que se han de explotar, los Inge
nieros Agrónomos de aquellos Centros recomendarán las 
clases, cantidades de abono, épocas y maneras racionales 
en que deben aplicarse. 
PARA QUE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DEDUZCAN 

DE LOS ANALISIS DE LAS TIERRAS SEAN VERA
CES Y UTILES ES IMPRESCINDIBLE QUE LAS 
MUESTRAS ANALIZADAS SEAN UN FIEL REFLEJO 
DE LA CONSTITUCION GENERAL DE LA FINCA. 
Las tomas de muestra pueden realizarse de esta ma

nera: Se comienza por limpiar la superficie del suelo, a 
fin de separar lo ajeno a su constitución natural. Después, 
por medio de una azada, se abrirá un hoyo o zanja de 
paredes verticales hasta aproximadamente un metro de 
profundidad, si el subsuelo lo permite, y si no, hasta donde 
sea posible. Una vez limpio el fondo del hoyo cíe lo que 
sobre él hubiera caído, con el auxilio de la misma azada 
se raspan las capas que se noten diferentes en la pared, 
recogiéndose po rseparado lo de cada una y midiéndose 
el espesor o profundidad de la misma, dato que se remi-

ÚOS análisis de las tierras precisan aparatos e ins
talaciones propias de ios laboratorios agrícolas a los 

qut se debe acudir para realizarlos 
nados más convenientes, de acuerdo con las caracterís
ticas de cada cultivo y en relación con el clima donde se 
explote. LA experimentación rigurosa exige medios, cuída
los y tiempo propios de los Centros oficiales, pero la ex
perimentación en líneas generales la puede hacer, y sin
ceramente le aconsejamos se acostumbre a realizarla, el 
igricultor en su propio campo. Sobre este punto insistiré-
nos más adelante. 
DOMO SE CONOCE LA FERTILIDAD DEL SUELO. 

Para ello, el agricultor puyle acudir a los laboratorios 
le las Jefaturas Agronómicas' provinciales, aportando las 

Toma de muestra de tierra: Una vez abierto el hoyo 
correspondiente se coloca en su fondo un papel y se 
deja caer la tierra que se desprende de cada capa, 
por separado. Naturalmente también por separado 

se mandan al laboratorio. 
tirá al laboratorio con la correspondiente muestra. Deberá 
tenerse especial cuidado en no confundir las muestras con 
sus etiquetas, pues los resultados pudieran dar lugar a de 
ducciones opuestas a las que debieran ser. 

Con las muestras de tierra se remitirá al laboratorio 
una pequeña relación en la que se indique la clase de 
cultivo que se explota, la condición de secano o regadío de 
la finca, la fecha de la última estercoladura y cuantos 
datos particulares se puedan enviar para lograr la más 
fiel interpretación de los análisis que con ellas se realicen 
TOMA DE MUESTRAS DE TIERRAS PARA SUS 

ANALISIS. 
Si el aspecto exterior del terreno y los datos que de 

él se posean indican que es uniforme, se harán varias 
tomas de muestras, de acuerdo con la extensión que po 
sea, mezclándose todas ellas y separando después un k i 

Uno de los medios de tratar las maestras de tierra 
para obtener de ellas los "jugos" que han de servir 

para su análisis 
oportunas muestras de tierra que reflejen las distintas 
clases de suelos que existan en la explotación tomando 

Manera de preparar el hoyo en un terreno para 
efectuar la toma de muestra 

lógrame, aproximadamente, que es la menor cantidad que 
debe remitirse al laboratorio. 

Cuando el terreno no sea homogéneo, se considerará 
como si fuesen tantas fincas como zonas diferentes apa
rezcan, remitiéndose una muestra de cada zona, como 
anteriormente se indicó, sin olvidarse de etiquetarlas de
bidamente, con indicación del paraje o parcela de la finca. 

Regularidad reproductora de la cerda 
VIENE DE ULTIMA PLANA 

nanas, en general de las dos a las 
;uatro semanas, pocas veces fuera de 
sste plazo. 

Su maniíesfcación más típica es la 
liarrea de los lechones que, dada la 
«lirnenitaclón de éstos hada tal época, 
átele dar lugar a excrementos de color 
»Ianoo o amarillento. 

A veces, los lechones decaen y mue-
en por enflaquecimiento subsiguiente 
1 esta diarrea. A veces conservando un 
men estado de carnes, decaen y mue
len, mostrando el pedo un peculiar" as-
»ecto mate, y observándose en los ojos 
aran palidecimiento de la conjuntiva. 
Sin que pueda afirmarse que un em-

wbrecimiento en hierro por el régimen 
ácteo sea la sola causa de estos tras-
ornos, parece comprobado que la com-
ñnación de hierro suplementario y aire 
íbre basta en general para evitarlos. 
Pueden hacerse las observaciones si-

luientes: v 
1) Desde que los lechones cumplen 

fcü ocho días de edad, y, con la sola 
xcepción de los días de frío o lluvia 
auy intensos, deben salir al oampS con 
fc madre, por lo menos media hora 
or la mañana y otro tanto por la 
irde. Es esencial que en el sitió a don-
e salgan, haya\ tierra blanda en la que 
«edan gozar y mejor aun si hay tam-
im hierba joven u í>tfo forraje tierno. 

2) Aunque el medio anterior suele 
ser suficiente, los lechones se crían 
mejor si aparte de ello se les da hierro 
suplementario. Sirven para este objeto 
diversas sales, pero alguna de ellas es 
astringente. El procedimiento adoptado 
en la Misión Biológica consiste en em
plear una solución de pirofosfato de 
hierro citro-amoniacal, a razón de 85 
gramos por litro de agua. De esta soilu-
ción se dan a cada cría 2 oentímeros 
cúbicos durante seis días consecutivos, 
haciendo así un total de 12 centímetros 
y empezando cuando los lechones cum
plen los echo días de edad. Se les ad
ministra a mano, por medio de una 
cucharilla graduada. 

3) A los lechones se les debe comen
zar a dar su pienso propio desde que 
alcanzan las tres o cuatro semanas. 
Para ello debe destinarse a cada cama-
da una pocilga contigua a la de la ma
dre, paisando a ésta los lecihones por 
una gatera de unos 36 cms. de altura 
y 48 de anchura. 
, 4) Eis recomendable que los lecho
nas desde la edad indicada, tengan 
también a su disposición un cajón con
teniendo polvo de carbón vegetal, o a 
falta de ello, de carbón corriente. 

LA CRISIS DEL DESTETE 
Vencida la crisis anterior, el lecHón 

PSB^IÓ.aspeeto, apareoiendo cienos. 

fino y más fuerte, y su aumento de pe
so se acelera. 

Al aproximarse la época del destete, 
o más frecuentemente en seguida dé 
realizarse éste, a veces dos, tres o oua 
tro semanas después muchas veces se 
presenta diarrea de tipo diferente del 
antes descripto. El color es en gene
ral castaño, variando de tono muy cla
ro a casi rojizo. El proceso es de gran 
variabilidad de formas, apareciendo a 
veces asociado con gran apetito de los 
lechones y normal crecimiento de és
tos; otras, en cambio, ocasionando in
apetencia, enflaquecimiento y también 
decaimiento progresivo y muerte. En 
estos últimos casos es frecuente que el 
excremento aparezca casi líquido e in
coloro, o bien mucoso o sanguinolento. 
La contagiabllidad, por otra parte, es 
muy grande a v^ces, pequeña, otras. 

Esta variabilidad se comprende te
niendo en cuenta que el origen proba
ble está en el carácter maligno, que 
por muy diversas causas (nutritivas 
sobre todo) pueden adoptar ciertas 
bacterias que son habitantes normales 
del intestino del cerdo. Se concibe 
igualmente, dado esto, que hoy por hoy 
no se conozca ningún remedio eficaz 
contra la enfermedad. 

Sólo cabe decir en concreto que ha
cia la época del destete e inmediata 
postrior, <iebe extremarse el cuidado 

La utilización del Sulfato de 
Cobre en la agricultura 

La utilización del Sulfato de Co
bre en la agricultura presenta dos 
aspectos, entre otros,,de gran inte
rés, éstos son: 

a) Preparación de los caldos. 
b) Momento de aplicación. 
El Sulfato de Cobre no puede 

emplearse sólo o disuelto en agua, 
porque debido a su acidez produci
ría quemaduras a las plantas, de 
aquí que se venga empleando mez
clado con otra sustancia que reba
ja su acidez y todo ello dispersado 
en agua para ser pulverizado sobre 
los vegetales. 

Entre los caldos de más acepta
ción para los agricultores se en
cuentran el BORDELES y el BOR-
GOÑON. La preparación de ambos 
es bastante sencilla, a pesar de lo 
cual no siempre se hace como es 
debido, siendo esta la causa de mu
chas alteraciones en la vegetación 
de las plantas. 

Para la preparación de 100 litros 
de caldo bordelés se procede de la 
siguiente manera: 

En un volumen de 50 litros de 
agua disuélvase 1 o 2 kilos de Sul
fato de cobre (según enfermedad) 
previamente /molido, sumergiéndo
lo en el agua dentro de una arpille
ra a modo de saco o muñequilla que 
se agita constantemente; una vez 
disuelto se retira el saquillo con 
las impurezas que hayan quedado; 
por otro lado se vierte la cal en un 
recipiente añadiendo uno o dos l i 
tros de agua, removiendo hasta que 
se forme una papilla bien homogé
nea y añadiendo a continuación los 
restantes 50 litros de agua La le 
chada de cal clara se irá vertiendo 
Sobre la disolución del Sulfato de 
cobre, filtrándola con una arpillera 
y removiendo constantemente; de 
vez en cuando se introduce un pa
pel de fenolftaleina y en el momen 
to en que vire tomando color rojo 
se dejará de añadir lechada y si 
hace falta se completará con agua 
hasta los 100 litros. 

El caldo borgoñón se prepara de 
la misma manera que el anterior 
pero en vez de utilizar cal para 
rebajar la aciflez del Sulfato de co
bre se utiliza carbonato sódico (so 
sa solvay) én las mismas cantida 
des que la cal 

Este caldo suele ser más homogé
neo que el bordelés pero en cambio 
es menos adherente, por lo que con
viene añadir unos 100 gramos de 
caseinato de calcio. 

Aparte de estos caldos, existen 
otros que no han tenido tanta acep
tación entre los agricultores, pues 
to que su preparación es algo en
gorrosa. 

Todos estos caldos deberán prepa
rarse en recipientes de madera. 

El segundo de los factores impor 
tantes para que la eficacia de los 
tratamientos cúpricos sea auténtica 
es el momento de aplicación. 

Para la mayoría de las plantas 
se deben dar tres tratamientos fun 
(laméntales que no deben suprimir
se nunca; aparte de ésto se deben 
dar otros que pudiéramos llamar 
complementarios o no fijos, en nú 
mero variable y dependiente de las 
condiciones atmosféricas. 

Los fundamentales se deben dar 
en la siguiente forma: 

1. ° En la brotación de yemas pa 
ra destruir las ésporas de invierno 
(en plantas herbáceas a los 10 o 15 
cms. de altura). 

2. ° Poco antes de la floración o 
en la floración si la planta lo resis
te, para proteger y asegurar que és
ta se cumpla en buenas condiciones 

3. ° Al comienzo de la fructifica
ción, para defender a los pequeños 
frutos de las ésporas que puedan 
haber resistido a los anteriores tra
tamientos. 

Requieren estos tratamientos fun
damentales, estar atentos al des
arrollo de la planta, aunque por otro 
lado, varían poco de unos años a 
otros. 

En cuanto a la vid, para combatir 
el MILDIU, se darán tratamientos 
en la brotación, floración y envero, 

de los lechones, especialmente por lo 
que afecta a su racionamiento. Si a 
pesar de todo la enfermedad aludida 
se presenta con carácter contagioso, 
hay que aislar en seguida los anima
les atacados y desinífcetar rigurosa
mente las cochiqueras. 

La castración de los machos desti
nados a ceba, debe hacerse cuando 
tienen cinco o seis semanas, y nunca 
cuando el animal en cuestión está su
friendo la diarrea. La castración de las 
hembras, tiene más inconvenientes que 
ventajas, siempre qué se trate de cebar 
éstas de una manera rápida para sui 
matanza antes de cyaj^t^L^SS ^ 

variando estas fechas de unas r©« 
giones a otras. 

Los tratamientos variables Se ha
brán de dar después de una lluvia, 
pues ésta lava las plantas quedan
do sin la protección de la película 
de caldo. Se darán también después 
del último tratamiento fundamen
tal, siempre que exista humedad 
abundante en la atmósfera, o Umria 
con temperatura alta, condiciones 
óptimas para la germinación de las 
ésporas. 

En años de primavera y veranos 
secos el número de tratamientos 
eventuales será pequeño, mientras 
que en años lluviosos serán numw 
rosos. 

Las alteraciones producidas po» 
una mala preparación del caldo • 
por no emplearse bier o en momen» 
to poco oportuno, pueden ser la cau« 
sa de graves perjuicios a la vegí^ 
tación de las plantas, que se resien» 
ten sensiblemente. 

Es muy frecuente ver a muchoi 
agricultores efectuar tratamientos 
periódicos cada cierto número de 
días, sin tener en cuenta las adver
tencias anteriores, consiguiendo so
lamente en el mejor de los casos un 
gasto inútil, pues a veces aún a 
pesar de todo se desarrollará la en
fermedad. 

Estas alteraciones las sufren ho
jas y frutos principalmente. Sobre 
las hojas se producen quemaduras 
o manchas circulares debidas a 
aplicaciones en horas de mucho ca
lor, pues las gotas de agua se com
portan como una lupa ante los ra
yos del Sol. Otras veces son debidas 
a una acumulación de caldo sobre 
una hoja por haber estado más ex
puesta al chorro pulverizador. Gene
ralmente a estas manifestaciones 
sigue la caída de la hoja. 

Sobre los frutos se producen 
también quemaduras, debidas a la 
fuerte presión de la pulverización, 
a la distribución irregular del fun
gicida al no agitarse bien el caldo 
en el aparato, o bien a las aplica
ciones con fuerte calor y Sol ccmÉ 

(Pasa a la página cinco) 
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Consultorio, Técnico luridlco 
y Socta) 

C U P O N N U M E R O 141 
que debe aconpanarse a tas 
consultas que nuestros lectorep 

nos dirijas 

jFANDIÑO ROMERO SEMBRA (Cée), consulta: 1.a 
¿Qué riqueza y propiedades fertilizantes tiene el "bo-
rrallo" o ceniza de madera de pino? 2.a ¿Qué riqueza 
y propiedádes alimenticias tiene el carozo de la es
piga de maiz? 3 a El "botulismo", en pequeños ani
males domésticos carnívoros criados en cautividad, 
tipos de esta enfermedad, síntomas de la misma y 
causas que pueden originarla? 

Contestaciones: 1.a Las cenizas de pino carecen 
de nitrógeno y de anhídrido fosfórico; en cambio, po
seen potasa en proporciones variables, que oscilan 
desde el 10 hasta el 50 por ciento de su peso. Son, 
pues, útiles como abono potásico y es recomendable 
su empleo en dosis de unos 500 kilogramos por hec
tárea. 

2. a El carozo de la espiga de maíz, una vez mo
lido, tiene la siguiente riqueza: Proteínas, 2,3 por 
cien; grasa, 0,4 por cien; fibra, 32,1 por cien; extrac
tivos, 54 por cien y sales minerales, el 1,6 por cien. 
Su digestividad es baja, incluso nula para las proteí
nas; los principios nutritivos digestibles totales as-, 
cienden ai 45 por cien. En resumen se trata de un 
alimento pobre para el ganado, pero que puede y debe 
aprovecharse moliéndolo previamente. 

3. a El "botulismo", enfermedad que se observa 
casi exclusivamente en el perro debida a la inges
tión de carne putrefacta. Los síntomas son análogos 
a. una gastrointeritis, con móvitos, cólicos dolorosos, 
diarrea fétida y sanguinolenta. La reacción febril es 
enérgica; la sed, viva. En pocas horas la enfermedad 
puede terminar con la muerte. La expulsión del con
tenido estomacal es lo lo primero a que debe proveer
se: inyéctense de 5 miligramos a un centigramo de 
APOM-ORFLNA y adminístrese luego un purgante 
enérgico. Complétese el tratamiento con un régimen 
lácteo absoluto; 

JOSE ANTONIO FERNANDEZ (CURTIS), consulta: 
Deseaba me indicase un herbicida para evitar las 
malas hierbas en los semilleros de hortalizas, pi
nos y eucaliptos. 

Contestación: Para las hortalizas existen algunos 
aerbicidas llamados "selectivos", pero aún no bien 
astudiados. No nos atrevemos aún a recomendarlos. 

Para ©1 maíz cualquiera de ellos a base de 2-4-D 
y 2-4-5-T da buenos resultados. 

Para pinos y eucaliptos deben dirlgiisse a l Distrito 
Forestal de la provincia. 

Se recomiendan muchas precauciones en el uso 
de herbicidas pues cualquier descuido puede causar 
jiaños de importancia: un golpe de viento, por ejem
plo, arrastra la pulverización a un campo vecino y 
destruye la cosecha. Otro accidente frecuente es 
wnpleo del mismo aparato sin haberlo limpiado es
meradamente para un tratamiento de plagas y que 
actúa como grave perturbador, de la vegetación. 

A. L., DE RETIZOS (LUGO), consulta sobre retracto 
arrendaticio. 
Contestación: No tiene Vd. por qué dejar libre 

esa finca que lleva como arrendatario, aunque el 
propietario la venda, pudiendo Vd. ejercitar el de
recho de retracto si le inttresa en el preció que se 
vende, y en todo caso continuar como colono del 
nuevo dueño siempre y cuando éste no se proponga 
cultivar directa y personalmente la finca arrenda
da, para cuyo caso tendrá que ñotificarle en fórma. 
B. S. L., DE VILLANUEVA DE LORENZANA, consul

ta sobre diferencias de mensura en parcelas de 
monte. 
Contestación: Una consulta igual a esta se con-

restó en el número anterior de "CAMPIÑA", formula
da también por un vecino de ese pueblo. En ella de
cíamos que todo derecho que pudiera tener el condó
mino a reclamar por la posible diferencia de exten
sión de su parte en ese monte, estaría prescrito por 
el transcurso de un plazo tan largo como el que va 
desde 1-13 hasta la actualidad; por otra parte el com
prador de una de esas parcelas podrá reclamar con
tra el que le vendió por la diferencia en menos, si 
la venta se hizo por unidad de medida y no a tanto 
alzado, pero eso en nada afécta a los demás pro
pietarios de las parcelas del monte dividido en aquel 
entonces. 
X. X., consulta sobre aprovechamiento de aguas. 

Contestación: Puede solicitar la concesión de las 
aguas de ese río, si es público, determinándose el 
caudal necesario, y su perjuicio de los derechos que 
tengan los usuarios de otros aprovechamientos su-
óesivos, tramitándose el oportuno expediente ante 
la Comisaría de Aguas, a través de la Jefatura de 
Obras Públicas de esta provincia. 
J. L. L., consulta sobre agrupación de fincas sepa

radas por caminos vecinales. 
Contestación: Tratándose de vías públicas es di

fícil que pueda alcanzar sus deseos, pero en todo 
caso debe dirigirse al Ayuntamiento a fin de que se 
tramite un expediente de desafección de tales vías, 
en cuyo caso se vendería el terreno que ocupan los 
caminos al colindante que es Vd., pero desde luego 
no le oculto las muchas dificultades que presenta su 
caso, máxime si los vecinos interesados se aponen 
a ello. 
I . CA^DE TALLARA (NOYA), consulta sobre catastro. 

Contestación: Debe dirigir instancia al Servicio 
correspondiente a través del Ayuntamiento, expo-
aiendo su caso a fin de que se excluya esa propiedad 
que incluyeron en la de su pertenencia y por la que 
le cobran la oportuna contribución. Una vez que se 
rectifique este error, si existe, podrá usted cobrar 
las contribuciones atrasadas que hubiera pagado, de' 
otro propietario, y si se niega, debe acudir ust.pd a 
la vía judicial. 

Diez anos ile m : j o r a p n a d e p a 
Siendo imposible abordar en la bre

vedad de un comentario como éste, la 
mejora ganadera en general, Vamos a 
limitarnos a un aspecto concreto de 
ella. Nos hemos decidido por el traba
jo mejorante que lleva a cabo el Ser
vicio Nacional de Inseminación Arti
ficial Ganadera, encuadrado, como es 
sabido, en la Dirección General de Ga
nadería 

Año 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Vacas inseminadaa 

11,324 
20.440 
64.321 

103,560 
112.878 
146.643 
160.294 
163,616 
170.706 
188,401 

1.142.189 

Aunque en la inseminación ha ve-» 
nido contando también el ganado equi-« 
no, prescindimos de esta especie para! 
dar simplemente las cifras de hembras 
inseminadas en los ganados vacuno , y 
ovino. Estas cifras se refieren a daea 
años, partiendo desde el primero em 
que comenzaron a funcionar en nues
tro país los primeros centros de inse
minación artificial. 

/ Ovejas inseminadaa 

Como puwe verse, salvo un sólo año 
que disminuyó la progresión en las in
seminaciones del ganado lanar, la mar
cha ha sido excelente en las dos espe
cies. Fruto de todo ello es el haber con
seguido tan elevado nmero de crías por 
este método reproductor. Estas crias, o 
por lo menos una gran parte de ellas, 
han sido destinadas a la mejora de ex
plotaciones. Mas como este ganado 
mejorado vuelve a reproducirse con se
mentales vacunos o lanares de buena 
calidad, es decir, de los que -•' utilizan 
por los servicios de insemináción, esta 
descendencia de segundo grado sigue 
elevando cada vez más su potencial ra
cial, bien sea para la producción de 
leche, de carne, de lana, etc. 

Remontando lo que pudiéramos lla
mar el período de tiempo necesario pa
ra dar a conocer las ventajas de la 
inseminciOn artificial ganadera, debe 
precederse ahora a una inseminación 
de la aplicación del método, sobre todu 
en lo que al ganado/ vacuno se refiere 
Para ello es necesario, además de una 

1,278 
2.351 
5.541 
8,718 , 

14,361 
14.779 
1Q.172 
14,962 ' 
37.964 
54 672 

164.798 

multiplicaci|ón^e las centros de inse
minación y de los circuitos móviles de 
inseminación que actualmente existen, 
una cerrada política de fiscalización de 
paradas clandestinas, de tan nefastos 
resultados en la función reproductor». 

R. CASAS 

a jxiiocacion 
agraria 

familiar protegida 
Ha sido concedido el títülo de 

Explotación Agraria Familiar Pro
tegida, a la, finca propiedad de don 
[gnacio Várela González, sita en el 
Ayuntamiento de Arbo. partido Ju-
diHai ñf La ^ñiza •ntPV'dra). 

El mejor abono para las PRADERA 
y tierras ACIDAS y pobres en CAL 
son: 

E S C O R I A S T H O M A 
MAGNIFICO ASONO fOSFO-OUCICO 

Aportan un 80 0 G de elementos útiles a las plantas 
y a l o s a n i m a l e s 

Envíe hoy mismo este 
cupón indicando lo 
que a Vd. le interés® 

Servicios Awonomicos de E s c o r i a s T i l o m a s 
Alonso Cano, 16 — Teléfono 2547125 — Madrid (3) 

0<»seo iJe forma gratuita v sin comnromiso: 
Me envíen documentación sobre Escorias Tfiomas, 
Tomar muestras de tierra para analizar, 

4 Pasen a visitarme. 
NOMBRE ... ft, m m ci 
DIRECCION ... ... ,„ m m 

**e tti i rti «•> fié m *»-* nt •«• ••. .« 
>• ••• •*• ••• ... •«> •*> ... ... 
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León , primer productor 
e s p a ñ o l de l úpu lo 

ORGANO DE UAS HERMANDADES OÉ UA^ RADORES V GANADEROS OE LA 

Los abonos de 
y los estéreo 

c o a d r a 
ler es 

La agricultura tiene en muchísi
mo aprecio, los abonos orgánicos 
que se obtienen con la cría y ex
plotación de los animales domésti
cos, y que se denominan vulgar
mente estiércoles de cuadra: en los 
departamentos donde se alojan los 
animales se colocan materias vege
tales que constituyen las camas, 
para abrigo y descanso de las re-
ses y las camas, con las deyecciones 
sólidas y líquidas, constttuyen la 
base del estiércol de cuadra. 

Las deyecciones del ganado, cons
tan de heces fecales y de la orina 
y las capas suelen componerse de 
vegetales, siendo su mayor propor
ción, el tojo, las pajas, los restos de 
heno y los residuos de los piensos, 
que constituyen el racionamiento de 
los animales. 

Las camas se impregnan de orina, 
porque están dotadas de gran po
der dé absorción, que les propor
ciona facultades fertilizantes de las 
plantas. 

Según estudios muy interesantes, 
un; kilo de tojo (planta leguminosa) 
absorbe dos kilos trescientos vein
te gramos de orina; un kilo de res
tos de heno absorve un kilo sete
cientos noventa gr. de orina; un 
kilo de paja enteriza (similar a tu
bos capilares) absorbe tres kilos 
trescientos setenta gr. de orina. 

Las camas impregnadas de de
yecciones sólidas y líquidas, absor
bidas por sus componentes, experi
mentan fermentaciones y putrefa-
ciones diversas, que engendran 
gran cantidad de gases irrespira
bles/deletéreos y emanaciones pú
tridas, que infeccionan el aire de 
los locales, debiendo ser retiradas 
de ellos y reunirse en locales espe
ciales llamados estercoleros, donde 
se convierten en abono orgánico, 
muy importante para los cultivos 
agrícolas. 

El abono orgánico de cuadra, va
ría de composición, según la espe
cie animal de que procede. 

Las heces sólidas frescas, del ga
nado vacuno, lechero, se caracteri
zan por estar constituidas de los 
elementos siguientes: humedad, 
67,11 por %; materia seca, 32,89%; 
nitrógeno, 0,71%; ácido fosfórico, 
0,16%; potasa, 0,80%, y cenizas, 
2,38% 

Las del ganado equino, suelen 
acusar: humedad, 75,10%; mate
ria seca, 29,90%; nitrógeno, 0,29%; 
ácido fosfórico, 0,35%; potasa, 
0,18%, y cenizas, 3,43%. 

Y las del ganado lanar y cabrío: 
humedad, 78,66%; materias secas, 
21,34%; nitrógeno, 0,95%; ácido 
fosfórico. 0,51 %; potasa, 0,16%, y 
cenizas, 4.39%. 

Los estiércoles' de los establos, 
cuadras, corralizas y demás vivien
das de los animales deben llevar
se a diario o periódicamente fuera 
de ellas o a locales especiales que 
reciben el nombre de estercoleros. 

Los estercoleros deben tener un 
piso impermeable de ladrillos, val-
dosa, cemento o tierra arcillosa ba
tida. Existen dos tipos de esterco
leros, el de plataforma y el de fosa. 

El estercolero de plataforma, 
consta de superficie rectangu
lar o cuadrada, al nivel del suelo 
3 ligeramente elevada, con el piso 
inclinado de los bordes al centro, 
donde se coloca' un depósito para 
recoger el purin o zurro que des-
arénden los abonos. 

Los estercoleros de plataforma, 
son de construcción muy barata, 
pero en ellos se desperdicia mucha 
riqueza fertilizante. 

Los estercoleros de fosa consis
ten en una excavación más o me
aos profunda rodeada de muros, en 
•los que se va acumulando el estiér
col. Poseen una cavidad llamada 
fosa del purín, situada en el cen
dro o a un lado, donde se recoge to-
3o el líquido que mana del'estiér-
jol,' líquido muy rico en principios 
nutritivos para las plantas, consti-
íuído por el nitrógeno, ácido fosfó-
!ico y potasa que existen en el es-
íiércol. 

En la cisttrna o fosa del purín 
inviene instalar una bomba para 
(ue pueda regarse periódicamente 
a masa del estiércol, con lo que se 
•avorece su fermentación. Cada 15 

20 días debe repetirse el riego, 

Fosa-estercolero cubierta, con cisterna y bomba para el purín 
(sección) 

lo mismo cuando se note qué se ca
liente mucho 01 estiércol, con el fin 
de moderar la fermentación e im
pedir que se presenten la acidez o 
la pútrida, 

A los cuatro o cinco meses de 
haber empezado la fermentación 
está el estiércol completamente cur
tido y en disposición de echarlo 
en la tierra., sin haber disminuido 
su poder-fertilizante, que tenía 
cuando fresco y sin haber ocasiona- • 

los prados o aquellas plantas cuyo 
crecimiento quiera acentuarse con 
preferencia. 

El estercolero debe estar próximo 
a las dependencias de los animales 
para evitar el excesivo trabajo del 
transporte del estiércol y a ser po
sible se instalará resguardado del 
viento reinante. En los países l l u 
viosos el estercolero debe estar ba-
jo cubierta 

Lá superficie del estercolero debe 
do enfermedades ^ l ^ ^ ™ ! ; 1 ^ estar praporcionada a la cantidad 
ni molestias a las personas con e l | de e s t ^o l que se prQducé en uña 
mal olor de los gases. 

El líquido sobrante que queda en 
la fosa del purín, puede destinarse, 
mezclada con agua, para fertilizar 

explotación y al tiempo que debe 
aguardarse para su empleo, 

JUAN ROF CODINA 

Como en tantas otras cosas, has
ta hace poco era nuestro país un 
productor deficitario del lúpulo qut 
necesitaba para su propia demanda 
interior. A medida que se acrecien
ta el consumo de la cerveza, aque
lla demanda se hacía más fuert( 
en tal modo que, para subvenir a la 
propia carencia del producto tan 
preciado al que por su misma im
portancia se ha dado en llamar 
"oro verde", se hacía imprescindi 
We adquirir en el exterior las par 
tidas necesarias para atender a la 
creciente petición que, del mismo 
hacían las cuarenta y tantas fá
bricas cerveceras instaladas en el 
territorio nacional incluidas las Zo
nas periféricas de islas y provin
cias africanas, no siendo suficiente 
el cultivo normal en diversas regio
nes, para cubrir con los índices de 
sus cosechas las exigencias de la 
industria cervecera. 

El tiempo y no pocos esfuerzos, 
han permitido situar la provincia 
leonesa en el primer lugar de estos 
afanes, de manera que ella sóla co
secha ca-si dos veces lo recogido en 
la totalidad del país. Así encontra
mos que en las riberas de los di
versos ríos leoneses, el lúpulo es 
planta que prevalece y responda 
con generosidad al requerimiento 
que se hace, señalándose que en 
una superficie cuya totalidad reba
sa las seiscientas cincuenta hec
táreas, crecen hasta más de dos mi
llones de estas plantas, notabilísi
mo incremento registrado en una 
docena de años, pues se recuerda 
que en 1950 los escasos cultivadores 
que entonces existían redondeaban 
unas treinta mil plantas para una 
una cosecha ño superior a los cien
to veinticinco mil kilogramos.-

Estas antiguas cifras han perdi
do validez por su notable incremen
to, hasta el extremo de que en la 
actual campaña ha. sido posible ob
tener bastante más de dos millones 
de kilogramos de lúpulo en estado, 
fresco, que representan en seco, 
medio millón de kilogramos, fren
te a los doscientos cincuenta mil 
kilogramos de producción obtenida 
en el resto de las provincias espa
ñolas. 

Se apunta arseñalar lo que bien 
puede considerarse un notable 
triunfo de1 reflejo inmediatamente 
beneficioso para la economía nacio
nal, que lo obtenido en las tierras 
leonesas obedece pura y simplemen
te al desarrollo de un empeño d» 

ejemplar tenacidad practicado tan 
en silencio como positivamente, poCj 
una entidad dedicada al fomento 
del lúpulo en nuestras tierras,-Bien1 
lo dice su tesón y el fruto que aquél 
le revierte en las ricas tierras leo
nesas, convertidas hoy en las pro
ductoras de mayOr importancia, da 
todo el país en materia tan impor
tante especialmente'para la pro
ducción, cervecera, permitléndohós 
con ello no sólo reservar las divi
sas que antes se empleaban en su 
adquisición en el exterior, sino pen
sar incluso en la posibilidad de. qué, 
tal vez en un futuro próximo, Es
paña pueda convertirse en exporta
dora, lo que el beneficio sería en 
este caso para su industria y, para 
su economía. 

OBDULIO GOMEZ , 

R e g u l a r i d a d r e p r o d u c t o r a d e l a c e r d a 
Para conseguir esta reguiaxidad tan 

importante, oenviene adoptar los me
dios siguientes: 

1) La primera oubricióni de las 
hembras, debe hacerse hacia los ocho 
meses de edad. Normalmente (y si es
tán bien alimentadas), parirán enton
ces hacia el año de edad. 

2) El destete de las crías debe ha
cerse de una vez, bien se adopte como 
edad media de destete la de siete se
manas, bien la de ocho que es más 
ventajosa desde el punto de vista del 
desarrollo futuro de las crías. Nor
malmente, la cerda así volverá a estar 
en celo de tres a seis días después del 
destete. Realizada entonces la cubri
ción, los partos se soioederán, aproxi
madamente, de semestre en semestre, 
lo cual, unido a la observación 1), per
mite aspirar a tenerlos siempre en las 
dos mismas épocas del año y elegir las 
épocas más favorables según la locali
dad (en general, primavera y otoño). 

3) El momento más favorable para 
la cubrición, es hacia el segundo día 
de la manifestación clara del celo. 

4) La cantidad de pienso que se 
indica en las "Notas sobre Raciona
miento" como adecuada para las cer
das que estén criando, no debe ser re
ducida al quitarles las crías, sino unos 
diez o doce días después, esto es, nor
malmente, cuando ya han pasado los 
primeros días de la nueva preñez de la 
cerda, Pasados esos días se debe bajar 
rápidamente a la cantidad de pienso 
adecuado para cerdas que no están 
criando. 

5) Las cerdas que no estén criando, 
si mantenidas en régimen de estabu
lación pura o mixta, conviene tengan 
pocilga independiente para cada xma. 
Si esto no es factible y son agrupadas, 
debe al menos concederse a cada gru
po un espacio bastante amplio para 
que no suiran de agolpamiento, que es 
causa frecuente de que nazcan crías 
muertas. 

6) El ejercicio de las cerdas preña
das debe estar asegurado. Conviene sal-
gan al campo durante toda la preñez, 
con la sola excepción de los días de 
muy intenso frío o lluvia muy copioea. 

Ün hermoso ejemplar de cerda cíe cria. La regularidad en los 
partos, es la base de una buena productividad 

Én los ocho días precedentes al parto, J el más favorable a la fecundidad de 
en vez de sacarlas al campo con las J las cerdas. No obstante, las precaucio-
otras cerdas, es mejor hacerles pasear 
por separado. 

7) El estado "a medias carnes" es 

nes indicadas sobre racionamiento y 
régimen, se encuentran hembras cea 
marcada tendencia al estado de gor-

0 I FAI 

COBRARSEN 
SULFATARSE 

fSPOLVOREO 

PULVERIZABli (en bolsitas par» una sullatadera) 
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dura. Este es tan peligroso para la 
fecundidad y cuadidádes criadoras; co
mo el de extremo enflaquecimierjto. 
Especialmente en las cerdas de tipo 
Large White (en las que por lo bien 
que "responden al pienso"^es grande 
a veces la tentación del encargado) él 
estado de gordura se opone de un mo
do directo la fecundidad y a las cua
lidades criaderas. No hay que descuidar 
la vigilancia de ello, reduciendo en tal 
caso las cantidades de pienso, hasta 
conseguir el estado "a medias carnes*?"' 

LOS PRIMEROS DIAS DÉ LA 
C AMADA 

Pueden hacerse las observacíonél 
siguientes: 

1) A los lechones recién nacidos sé 
les debe cortar o arrancar los dientes 
con que nacen. 

2) Se evitan muchas bajas por pi
sotón y aplastamiento si los lechqneai 
al nacer son puestos en ima caja, ¿en
tro de la misma pocilga. Una perso
na se encarga de ponerlos a mamar* 
cada veia que ellos mismos lo pidárau 
Se tienen así unos cuatro días, y déérr 
pués se van dejando cada vez anás 
tiempo fuera de la caja, retirando ésta 
del todo cuando tienen siete u ocho 
días. Este régimen aumenta la mano 
de obra (no exageradamente si ' Ida 
partos se consiguen todos en'la mfs-
ma época), pero con él además-del 
ahorro de vidas de lechones, éstos su-r 
fren menos del írío y se controla me* 
Jor la distribución de tetas. 

3) A cada cerda se le deben dejasp 
en principio tantas o casi tantas crias 
como tetas útiles tenga, descartando 
quizá las dos úiimas de atrás. El en
cargado de poner a mamar los lecho-
nes controlará en los primeros días la 
distribución de tetas entre lechanes, 
ya que cada uno de éstos, como es 
sabido, tiende a coger y defender una 
teta determinada. Esto no siempre eli
mina del todo la futura lucha entre loa 
lechones, pero la reduce. 
LA CRISIS D E LAS 'TRES SEMANAS 

De las dos marcadas crisis que usüal-
mente sufren las carnadas, la primera 
suele presentarse hacia las tres se- i 

(Pasa a la página s«is)ji 
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