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2.000.009 fle psetas 
de Oré l i t o Agrícola para 

Pnenteceso, 
Somozas y (Jananas 

Por el Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola han sido concedidos tres nue
vos préstamos para nuestra provin
cia por un total de 2.000.000 de pe
setas que corresponden a la Sección 
de Crédito Agrícola de la Hermandad 
de Puenteceso, 950.000; a la de Somo
zas, 750.000, y a la de Cabañas, 300.000. 

El "Pian Corana" dispondrá para ei año 
aclnai de oíros 148 miiiooes deoese 
Se intensificará la 
concentración de 
las zonas de toja! 
Se acnsa wn aumento de 
peticiones de auxilios 

para mejoras 
de i n t e r é s l o c a l 
[EL I . N. D E COLONIZACION 
•DISPONE D E UN EQUIPO 
¡DE TRACTORES A DISPO
SICION D E LOS CAMPE

SINOS 
En la tarde del día 19 de enero 

se reunió en el Gobierno Civil la 
Junta Provincial del Plan de Ex
pansión Agrícola y Ganadera de 
La Coruña, bajo la presidencia 
del Sr. Gobernador Civil D. Eva
risto Martín Freiré. 

El Sr. Presidente dio cuenta de 
sus gestiones en Madrid, sobre 
asuntos relacionados con el "Plan 
Coruña" y de su asistencia a la 
sesión que celebró en la capital 
la Junta Nacional del Plan, que 
volverá a reunirse próximamente 
para hacer la distribución del 
presupuesto para el año actual, 
cuya subvención es de 148 millo
nes de pesetas. 

Paira 1961 se dará una mayor 
importancia a los trabajos de 
Concentración en las zonas a to
ja!, con objeto de tenerlas deli
mitadas para su posterior rotura
ción por el Instituto Nacional de 
Colonización. 

Se informó de los trabajos de 
la Comisión de Consorcios en el 
Ayuntamiento de Aranga, cuyo 
Informe está pendiente de envío 
a la Junta provincial en estos 
días. A continuación, se revisa
rán Conciertos en Enfesta y Ma-* 

(Pasa a la página cuatro) 

SANZ O R R I O 

DE LA MUTUALIDAD NACIONAL AGRARIA 
d f S r . ANUNCIA LA INMEDIATA IMPLANTACION 
señor S a n z 
O r r i o, en 
unas recien
tes declara
ciones a la Prensa nacional ha dicho entre otras cosas: "Ya están incluí-
dos en los beneficios del Mutualismo Laboral los trabajadores independien
tes, entre los que se integran el magnifico artesanado español, y nos ha
llamos a un paso de conseguir idénticas ventajas para la sufrida población 
campesina, tan digna de atención y amparo. Los retrasos, en este terreno, 
han obedecido sólo al deseo de servirla con seguridad y eficacia". 

Estas palabras tlal señor Sanz Orrio aluden claramente a la inmediata 
puesta en marcha de la Mutualidad Nacional Agraria, después de ultimados 
los estudios de la reciente encuesta en la que participaron todas las Her
mandades españolas. 

Se anuncia una nueva 
importación de ganado 
v a c u n o h o l a n d é s 

plazo de so l i c i t ud 
finaliza el 20 de Febrero 

LAS PETICIONES S E ENVIARAN D I R E C T A M E N T E S 
L A JUNTA COORDINADORA D E MEJORA GANADERA 

(MINISTERIO D E AGRICULTURA.--MADRID) 

G O B I E R N O C I V I L 
Subvenciones del "Plan 
Coruña" para Centros Ganaderos 

Relación de subvenciones concedi
das a esta provincia, para la cons
trucción y acondicionamiento de Cen
tros Secundarios de Inseminación Ar
tificial Gaandera y establecimiento 
áe circuitos del mismo Servicio. 

CENTROS A CONSTRUIR 
Ayuntamientos y subvenciones: Cá

pela, 20.000; Cerceda, 20.000; Corcu-
bión, 20.000; Enfesta, 20.000; Lausa-
me, 20.000; Mañón, 20.000; Mazaricos, 
20.000; Ortigueira, 20.000; Puenteceso, 
29.000; Puentedeume, 20.000; Puerto 
del Son, 20.000; Riveira, 20.000; V i -
mianzo, 20.000; Monfero, 20.000; Co
ruña (capital), 20.000; Camariñas, 
20.000. 

.Centros a aeondiioionar: A z ú a , 
5.000; Ames, 5.000; Miño, 4.0O0; Abe-
gondo, 5.000; Puentes de García Ro
dríguez, 6.250; Vedra, 2.500; Valdovi-
ño, 2.415; Carral, 4.000; Cedeira, 8.000; 
Zas, 1.000. 

Circuitos a establecer: Seis Puestos 
a 20.000 pesetas cada uno, 120.000. 

Importe total de las subvenciones: 
483.165 pesetas. 

La Coruña, 17 <Je enero de 1961.— 
El Gobernador civil-Presidente de la 
Junta Provincial, Evaristo Martín 
Freiré. 

La Ji^nta Coordinadora de la Me
jora Ganadera del Ministerio de 
Agricultura, anuncia una nueva 
inuportación de ganado vacuno ho
landés que ha de destinarse a cen
tros peiguarios oficiales y a expío 
taciones particulares que lo solici
ten. 

Las ganancias de ios 
intermediarios en las ferias 
Un caso ejemplar como hay 
muchos, peores, en Gaiicia 

(Información, en segunda página,) 

781.000 TONELADAS DE ABONOS FACILITO EL 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO A LOS 

AGRICULTORES ESPAÑOLES EN EL PASADO AÑO 
i . . . • - -

.Durante los once primeros meses del año que acaba de terminar, el 
Servicio Nacional del Trigo ha facilitado a los agricultores españoles que 
lo solicitaron, 781.000 toneladas de abonos (551.000 de fosfatados, 159.000 de 
nitrogenados y 71:000 de potásicos), de los que 540000 fueron otorgadas a 
préstamos y 221.000 vendidas al contado. 

La región que consumió mayor cantidad de fertilizantes de esta pro
cedencia fue la comprendida por la Mancha y las cuencas del Tajo y Gua
diana, 212.682 toneladas; seguida de las del Duero, 193.266; Andalucía, 
180.449, y Cataluña y cuenca del Ebro, 168.164. El número de préstamos 
solicitados se elevó a 403.731 toneladas y el de compras ai contado a 218.000. 
Las cifras anteriores señalan un notable aumento del consumo de fert i l i 
zantes respecto a años anteriores, al que han contribuido con su actividad 
las Jefaturas Agronómicas Provinciales, el Instituto de Investigación Agro
nómica, el Servicio Nacional del Trigo y las Agencias de Extensión Agríco
la. Se multiplicaron a tal efecto los análisis de las tiierras x tes íacüida-
(Sea ciadas par si SSĴ OÍQ Nacioin** ' 

Nuestros bellísimos pinares 
en trance de ser depreclaJos 
¿LA CURVA DE LA MADERA SIGUE EN DECLIVE? 

Venimos sosteniendo hace unos años que las perspectivas de la 
nepoblación forestal en Galicia habían caducado. No ya contando 
con aquellos precios nacidos al conjuro de los innumerables, casi 
infinitos, íicitadores, que no salían del monte y que se pujaban y 
combatían, y todos salían ganando, aunque el consumidor pagase 
las consecuencias. 

No nos referimos ya a los desastrosos precios qufe hoy rigen, y que 
si se comparan con aquellos, no son ya n i la sombra de los pasados. 
Hace un par de años, un técnico, y no un forestal, dio la vos de 
alarma. El precio de la madera iba a ser orientado en España con vis
tas al exterior, es ciecir, que tenía que someterse más pronto o más 
tarde a los precios internacionales. 

Por eso, entregar alegremente nuestros montes, aquellos que fue
sen susoaptibles de ser magníficos pastos, a la repoblación, era un 
verdadero atentado de carácter patriótico, social y económico. Y sa
camos entonces a relucir un pequeño slogan: "dad al monte lo que 
es del árbol, 'y al pasto lo que es del ganado". 

El tiempo nos fus dando la razón, desgraciadamente. Vivimos en 
perpetuo estado de alarma, o de guerra fría forestal. Porque esta baja, 
ya inevitable y fatal, repercute e influirá en la economía gallega de 
un modo cSecisivo, sin que vengan a paliarla esas elefantiásicas fábri
cas que se prometen como una bendición, o como instrumentos de 
redención campesina (¡) . 

Y no decimos esto como una frase más, o al desgaire... Llegan 
hasta nosotros noticias, para las que poner los pelos dé punta es 
muy poco. Parece ser que los técnicos de esa fábrica preparan por 
las buenas un precio en fábrica sobre 400 pesetas el metro cúbico, 
lo que quiere decir que en el monte no será mucho más de doscien
tas pesetas. 

Con lo cual está claro que, aun siendo tan pobres y escasos los 
pastos hasta ahora extraídos del monte, influirán en la economía 
campesina de un modo mucho más efectivo que el mejor pinar. 

Por eso lo que conviene es llegar hasta el límite en el aprovecha
miento de los montes que se puedan aprovechar como pastizales, y 
que la repoblación debe hacerse o seguir haciéndose con todo interés 
y entusiasmo en aquellas tiiarras que no sirvan para esos cultivos, que 
aun siendo muchas todavía, no son tantas como se pretende por los 
técnicos. 

¿Quiere decirse con esta noticia, que ya veíamos venir, que ha 
sonado hora de la despoblación forestal? ¡De ningún modo! Hay 
que seguir repoblando todo cuanto no sea susceptible de aprovecha
miento agrícola, entendiendo por tal los prados y pastos. 

Pero con esto o sin esto, y como dijo maravillosamente bi«n nues
tro Jefe del Estado, de lo que ha sonado la hora es de la ganadería, 
de la repoblación ganadera, que da todos los años carne, leche, es
tiércol, subproductos... Y que rinde un 33 por ciento de su coste y 
trabajo. 

¿Qué din os rumorosos?... 
¡Que van a decir! ¡Queixumes d'os pinos! v 
Sabe Dios, en esos "queixumos", las cosas qus dirán allá arriba 

de los que estamos aquí abajo. Desde luego, algunos no van a que
dar muy bien parados... 

SARMIENTO 

Los ganaderos interesados en iv 
compra de uno o más ejemplares 
deberán dirigirse a la Junta Coor
dinadora de la Mejora Ganadera.— 
Ministerio de Agricultura, Paseo dd 
Atocha, 1.—Madrid, en ©scrito en 
el que hagan constar los siguiente» 
datos: nombre y apellidos del pe
ticionario; dirección; situación de 
la finca donde radica la explota
ción; ganado que actualmente po
see y, ganado que desea adquirir, 
señalando sexo, edad y número de 
ejemplares. 

Las solicitudes deberán tener en
trada en la Secretaría "dé la Junta 
antes del 20 de febrero próximo y, 
una vez aprobadas, se comunica
rá a los interesados para que pro
cedan al ingreso, a título de anti
cipo, del 50 por 100 del valor apro
ximado del lote concedido, sin cu
yo riquisito no será tenida en cuen
ta su petición. Los adjudicatarioa 
habrán de hacerse cargo del ga
nado en la frontera de Irún. 

A título únicamente de orientaj 
ción se dan los costes medios, so
bre frontera, de ejemplares de ex
celentes "pedigree" adquiridos en 
las últimas importaciones: hem
bras en gestación, de primer parto, 
35.000 pesetas; toros, 55.000 pesetas. 

Eí empleo del aguijón, 
causa pérdidas de 50 

millones 
de pesetas anua les 

Según los datos facilitados por el 
Ministerio de Agricultura, el uso i n^ 
debid-o del pincho o • aguijórr origina 
actualmente unas pérdidas de 50 mw 
llenes de pesetas anuales en el valoü 
total de las pieles procedentes de ga
nado varuno de labor. A esta cantidael 
hay que añadir 50 millones más en 
los que se calculan los deterioros pro-, 
áucidos por defectos de desuello, j j 
otros 10 millones en que se valoran loa 
daños ocasionados por el mareaje «¡ 
fuego de los animales. En total, uno? 
110 millones de pesetas. 

En más de una ocasión, nos hemos 
referido, en estas mismas columnas a 
este tema tanto por la crueldad inne* 
cesarla que significa el empleo del 
aguijón, como por el quebranto econó» 
mico que supone para la mmm^ 
nacioaai» ~-
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COLABORACION ESPECIAL DE LA JEFATURA AGRONOMICA 

Principales trabajos para el m 
de Febrero 

PATATAS , 
Nuevamente se acerca el mo-

mento de iniciar la Campaña de 
Siembra de este tubérculo. E l la
brador, aprovechando los escasos 
días buenos que se presenten en es
ta época, debe ir escogiendo y pre
parando los terrenos destinados a 
nueva plantación. Como norma ge
neral aconsejamos que nunca se 
vuelvan a plantar de patatas parce
las que estuvieron de este cultivo, 
bien el año pasado, o bien en años 
eivos de patata en una misma par
cela debe transcurrir un plazo por 
recientes; entre dos cultivos suce-
!o menos de cinco o seis años, pues 
de este modo se evitan los fuertes 
efectos esquilmantes ejercidos so
bre el terreno por el monocultivo y 
se disminuye el peligro de plagas 
y enfermedades. Esta regla que se 
indica para la patata debe seguir
se con la mayoría de las plantas 
cultivadas. 

E l terreno al ser plantado de pa-
ttatas debe estercolarse abundan
temente, a ser posible con dos o 

tres meses de anticipación, envol
viéndose enseguida el estiércol con 
la tierra. Una labor de vertedera y 
varios gradeos suelen ser suficien
tes para preparar el terreno desti
nado a patatas, pero esta regla de
be siempre supeditarse al hecho de 
que dicho terreno quede bien des
menuzado, mullido y libre de malas 
hierbas. 

Con tiempo suficiente, el agricul
tor debe proveerse de semilla con
veniente de patata. A este particu
lar es de la mayor importancia que 
llegue al convencimiento íntimo de 
que el sacrificio económico que le 
suponga la adquisición de patata 
seleccionada de siembra de garan
tía, ensacada, etiquetada y precin
tada, siempre más cara que la pa
tata común, será ampliamente 
compensado con la mejor calidad 
del producto cosechado, su unifor
midad, su resistencia a las enfer
medades y, sobre todo por su rendi
miento muy superior. Por ello acon
sejamos que se siembre siempre pa
tata seleccionada de siembra, aun-

Las ganancias de los 
intermediarios en las ferias 
Un caso ejemplar como hay 
muchos, peores, ea Galicia 

Gana una apuesta 
en una feria 
de ganado 

ASEGURO Q U E REALIZARIA 
SIETE TRATOS EN UNA HORA 

Y OBTENDRIA BENEFICIOS 
Manzanares (Ciudad Real), 20.--

En la Feria, mensual de ganado que 
se realiza en un pueblo cercano, un 
tratante apostó con dos amigos que 
en el plazo de una hora realizaría 
como mínimo siete tratos y que re
sultaría beneficiado al final. 

£1 apostante empezó vendiendo 
una muía en cuatro mi l pesetas. 
Con este dinero compró un hermo
so alazán, que cambió por una mu-
la de mejor aspecto que la vendida 
en primer lugar, más trescientas 
pesetas. Esta muía la cambió, pelo 
a pelo, por una pareja de cerdos, 
que al momento eran cambiados 
por un carro de labranza. Tras mu
cho forcejeo cambió el carro a un 
ganadero, del que recibió ocho 
ejemplares lanares, q u e vendió 
por separado a l promedio de seis
cientas pesetas, cuando faltaban 
tres minutos para expirar el plazo 
convenido. 

El vencedor, además de la apues 
ta de quinientas pesetas, obtuvo un 
beneficio de trescientas, al cambiar 
el alazán por la segunda muía, más 
ochocientas pesetas de diferencia 
por la venta de la pequeña punta 
de ganado. Es decir, que en una ho
ra ganó 1.600 pesetas. Cifra. 

r' Hace pocos días que en un periódico nacional leímos la noticia 
£ue sigue: 

no hay esa diferencia casi aparato
sa de 1.600 pesetas. Un labrador ven
de sü ternero a un tratante, —que 
está de acuerdo previo con los de
más tratantes de la feria— en una 
cantidad, la que sea, y el comprador 
la vende a otro con una diferencia 
relativamente pequeña, y este a otro, 
etc., etc.'En f in de cuentas, la dife
rencia será de quinientas pesetas. 

¿Parece poco? Pues no, señor, es 
mucho; esas quinientas pesetas son 
la única y legítima ganancia, bene
ficio o utilidad del labrador, que se 
queda en manos del intermediario 
o de los, varios intermediarios que 
han jugado con el labrador, a la 
baja, con los compañeros interme
diarios, al alza, a la ganancia. 

Ese és el triste destino del labra
das gallego, porque su desconfianza 

y falta de sociabilidad le hace hu
raño, retirado, aislado, independien
te. Porque no quiere enterarse hun-
oa de que ha nacido para vivir en 
sociedad, para comunicarse con sus 
vecinos y compañeros de profesión, 
para ayudarse mutuamente, para 
asociarse fcrofesionaJmente. 

Porque ese labrador, que en un 
tiempo ya pasado, —cuando era po
co menos que peligroso o pecamino
so ingresar a formar parte de una 
sociedad rural— podía y debía for
mar equipo con los démás de la pa
rroquia o comarca, y entonces n i 
tendría necesidad de caer en las ga
rras del intermediario, n i de perder 
su única y legítima ganancia. 

Ese labrador que tampoco quiso 
ver el agio que se hacía con sus pi 
nos o sus bosques. Ese labrador que 
no veía que la madera que vendía 
en el monte, pasaba en el mismo 
monte de mano en mano de inter
mediarios, —todos los cuales se que
daban con un margen más o me
nos importante—, antes no tenía 
medio de defenderse, pero desde ha
ce ya tiempo, cuenta con asociacio
nes profesionales a las cuales debía 
otorgar la mayor confianza !esa qué 
a veces entrega gratuitamente a sus 
propios enemigos! 

Ese labrador puede oponer a la 
fuerza de las tretas y de las ma
rrullerías tradicionales de los inter
mediarios, la fuerza poderosa de la 
asociación, haciéndolo inexpugnable, 
poderoso, fuerte, potente, incomen-
surable. 

Esa no es Ciudad Real; esa ss 
Galicia, corregida y ^aumentada. 

Que gemirá, implorará y se llora
rá sempiternamente, por empeñarse 
en set "eitiños xaansos, sitos sQk&a-

Esa noticia habrá sorprendido y 
hasta admirado a un periódico ma
tritense. A nosotros no nos puede 
eorprender; es un "pequeño deta
l l e " . 

Porque en Galicia no se cambia 
un producto por otros, en la misma 
feria, sino que es todo lo contrario: 
es el mismo producto el que cambia 
de mano varias veces en el mismo 
lugar donde se puso a la venta y, 
que cambia como si fuese una ca
misa, valga el ejemplo. 

Ese es el mal de Galicia. En el 
caso de Manzanares no perdió él 
que hizo la primera venta, o mejor, 
trueque. En el casó de, Galicia, e! 
que yende^ el pobre labrador, pier-
& ^imisiblemente! siempre, Aguí 

que se disminuya algo el área de 
cultivo de tal planta. 

Otro problema estriba en la elec
ción de la variedad más adecuada. 
Nuestro criterio es que, en vez de 
una sola variedad, se deben sem
brar dos o tres, pues de este modo 
se escalona la producción y se dis
minuyen los riesgos. 

Entre las variedades de patata 
que mejor resultado dan en Gali
cia, figuran las siguientes: Víctor, 
Alava, Arran Banner, Sergen, Go-
ya, Brintje, etc. 

F R U T A L E S 
Antes de la iniciación del movi

miento de la savia conviene reali
zar la poda de los árboles frutales, 
operación fundamental tanto para 
la correcta formación del árbol, co
mo para conseguir una abundante 
y regular producción durante un 
elevado número de años. La poda 
es una operación en cierto modo 
delicada, que requiere ciertos cui
dados y conocimientos. Las ramas 
que deben cortarse o dejarse, la 
forma que conviene dar al árbol, 
las yemas terminales que hay que 
respetar, la conveniencia o no de 
castigar el árbol, la forma de rea
lizar los cortes, las características 
especiales de cada especie frutal, 
el estado sanitario del árbol, su 
edad, las circunstancias de suelo 
y clima, etc., etc., son detalles muy 
de tener en cuenta al realizar la 
poda. Desgraciadamente, en el cor
to espacio de estas líneas, es impo
sible dar normas completas y deta
lladas referente al modo de reali
zar la poda. Por eso recomendamos 
que se contraten los servicios de 
un bUen podador que instruya al 
agricultor acerca de los principios 
fundamentales de la poda.' Galicia 
posee unas condiciones naturales 
admirables para la producción de 
fruta, que puede llegar a ser una 
de las principales fuentes de r i r 
queza de este País, y ello, por des
gracia, contrasta con el actual es
tado de su arbolado frutal, verda
deramente lamentable. 

T R I G O 
Uno de los motivos que contri

buyen a los pobres rendimientos de 
este ceíeal en Galicia estriba en la 
deficiencia de fertilización a que 
están los terrenos sometidos, mliy 
en particular en, lo que a los abo
nos nitrogenados se refiere. Por eso 
es en extremo conveniente aportar 
tales abonos ahora que va finali
zando el invierno, cuando la vege

tación inicia su desarrollo primave
ral, y cuando las tierras más se 
resienten del intenso lavado de las 
lluvias de la pasada estación. Al 
tratar de la siembra del trigo ya 
mencionamos que antes de sem
brar debía abonarse con fertilizan
tes fosfóricos y potásicos pero que 
los nitrogenados debían echarse al 
terreno durante la primavera, a fi
nales de este mes es el momento de 
realizar una ligera aportación, de 
unos 10o kilos por Ha.; más adelan
te, en abril o mayo, deberá repetir
se la operación como oportuna
mente recordaremos. Respectó al 
producto a utilizar, recomendamos 
mejor que otros, el Nitrato *Amó-
nico-Cálcico, dadas las particula
res condiciones del medio gallego. 

GANADO VACUNO 
Los frecuentes casos de raquitis

mo, crecimiento retardado y defec
tos de conformación que continua
mente presenciamos en esta clase 
de ganado, nos induce a insistir en 
el tema de la carencia de cal, del 
que ya hemos tratado con amplitud, 
no obstante el cual nunca está de 
más el repetirlo dado su induda
ble interés. 

Las tierras de Galicia son por lo 
general muy pobres en cal debido 
tanto a su constitución geológica 
como al intenso lavado que ocasio
nan las persistentes lluvias regis
tradas. Oomo consecuencia, la yer
ba y forrajes producidos en tales 
tierras serán asimismo pobres en 
cal, y el consumo de tales forra
jes entrañará los defectos y enfer
medades que tan frecuentemente 
se observan en los animales. 

Pocos problemas de la ganadería 
gallega tendrán una resolución tan 
fácil, sencilla y tan al alcance del 
agricultor como éste de la caren
cia de calcio que estamos comen
tando. Puede resolverse aportando 
cal al terreno, suministrando cal 
directamente al ganado, o, lo que 
es más aconsejable, empleando los 
dos procedimientos simultánea
mente. 

La cal se suministra al terreno en 
forma de borras calizas, producto 
que venden como desecho a precio 
sumamente económico todas las fá
bricas de cal, varias de las cuales 
se encuentran en Galicia. De tales 
borras, previamente apagadas, hay 
que agregar al terreno unos 2.000 
kilos por Ha. cada tres años. Tam
bién es muy conveniente abonar 
con fertilizantes que posean cal, o 

que al menos no determinan una 
intensa descalificación; recomenda* 
mos a este particular las Escorias 
Thomas, el Nitrato Amónico Cálci-
co y el Sulfato de Potasa. 

Respecto al suministro de calci* 
al ganado de forma directa, quere
mos llamar la atención acerca dé 
un producto maravilloso por sus 
propiedades, económico y suma-* 
mente fácil de adquirir. Nos re
ferimos a la harina de huesos, ob
tenida como subproducto en todos 
los mataderos, chacinerías,ets., da 
alguna importancia. E l precio de es
te producto es sólo de unas dos o 
tres pesetas el kilo, pero aunquai 
fuese mayor, no sería ello obstáculo 
ya que se necesita en cantidades 
francamente irrisorias; Sólo uno o 
dos kilogramos de harina de hue
sos mezclados con cada 100 kgs. dei 
piensos restantes (maíz, salvado, 
tortas, etc.), que consuma el aiñ* 
mal. Tal harina de huesos suminis
tra al ganado no solamente cal, 
sino también fósforos y otros ele-* 
mentos en extremo necesarios parai 
lós animales. El agricultor galle
go debería acostumbrarse a incluir
la en las raciones del ganado, pues 
la necesitan los terneros en creci
miento, cuyos huesos se encuentran 
en trance de desarrollo; las vacas 
eñ gestación, para atender las ne
cesidades del feto; las vacas en or-̂ i 
deño, para compensar las pérdidas 
de cal de la qUe es muy rica la le
che, etc., etc. 

La harina de huesos puede tam
bién sustituirse por harina de con
chillas de ostras, o simplemente por 
piedra caliza triturada, pero estos 
productos, aunque ricos en cal, n« 
contienen tanto fósforo como la ha
rina de huesos, por lo que son áé 
peor calidad a estos efectos. 

PLAGAS DEL CAMPO 
Las enfermedades más corrientei 

en este mes y sus tratamientos ade
cuados se indican a continuación. 
Aquellos que no estén al tanto dsi 
que tratan cada una de estas en
fermedades, o de detalles sobre ln 
forma de combatirlas, pueden ha* 
cer las preguntas que estimen opor
tunas, bien a la sección de cónsul-* 
tas de este periódico, o bien a lo« 
servicios oficiales de esta provinciai 
como son la Jefatura Agronómica 
(Menéndez Pelayo, núm. 1) o a la 
Estación de Fitopatología Agrícola 
(Granja Agrícola de Monelos), ea 
la seguridad de que serán debida-* 
mente atendidos. Todos estos ser* 
vicios son gratuitos. 

Cultivo 

Frutales 

Melocotonero 

Enfermedades 

Varias 

Abolladura. — Hojas con abolladu
ras muy pronunciadas y defor
madas. 

Modo de combatirlas 

TRATAMIENTOS DE INVIERNO.—Limpieza 
de troncos y ramas, poda y destrucción de ra
mas enfermas pulverizaciones con caldo sulfo-
cálcico dei 8 al 10 por cien. Estos tratamientos 
se deben hacer antes de finales de mes a los 
frutales de hueso. 

Caldo bordelés al 2 por cien con un adhe-
rente (caiseina, melaza u otro cualquiera) mo
jando bien las yemas antes de que broten. 

Preparación de caldos anticriptogámicos 
PREPARACION DEL CALDO SUL-

FOCALCICO 
EI1 caldo sulfacálcico concentrado se 

prepara en caliente a base de los si
guientes productos: 
Azufre 2 kilogramos 
Cal viva 1 " 
Agua 10 litros 

En recipiente que no contenga cobre 
se calientan dos o tres litros de agua 
y en ellos se deshace la cal; a con
tinuación se echa el azufre y se re
vuelve hasta que esté todo mezclado 
y sin grumos. Entonces se añade el 
resto del agua y en el palo de revol
ver se hace unas muesca al nivel del 
líquido. Se sigue calentando y cuando 
empieza a hervir se mira el reloj y se 
tiene hirviendo durante, cincuenta mi
nutos. El aspecto turbio del principio 
se va convirtiendo en un aspecto 
transparente y tostado. Si baja sensi
blemente el nivel, hay que reponer 
con agua caliente y al finalizar debe 
•;ompletarse ce agua hasta ia señal 
que se había hecho al principio. Des
pués de frío sé fi l tra por una arpille-

y ás flonserva. ea vasijaa de vickio. 

barro o metálicas revestidas de plo
mo; también pueden ser de hierro, si 
no va a estar mucho tiempo. Si los 
pulverizadores con que se aplica no 
están revestidos de plomo deben la
varse con agua inmediatamente des
pués del tratamiento. 

Los tratamientos se dan diluyendo 
el caldo sulfocálcido al 10 por cien 
cuando se aplican a árboles sin hojas 
y a proporciones próximas al 3 por 
cien si las tienen. 

PREPARACION DEL CALDO BOR
DELES 

Para la preparación del caldo bor
delés son necesarios los productos si
guientes: 
Sulfato de Cobre ... 2 kilogramos 
C' i (cantidad sufi

ciente hasta neu
tralizar) 

Leche descremada ... 5 litros 
Agua ... 100 litros 

El caldo bordelés se prepara colo
cando el Sulfato de CcLre en una 
muñequilla de tela atada con una 
cuerda» que ge ma&m &J*J&$*Á 

superior del recipiente. Asi se disuel*! 
ve solo si se deja algún tiempo. 

L>a lechada de cal se prepara aparte, 
colocando la cal viva en un recipientai 
al que se añade agua muy despacio, 
de tal forma que la cal vaya absor^ 
biendo ei agua y continué seca. Asi 
se pulveriza muy finamente y un^ 
vez apagada se puede hacer una ie<t 
chada muy homogénea. ¡ 

Se va añadiendo la cal sobre el suU 
fato, agitando enérgicamente, y ercw 
picando solamente la cantidad neoe* 
saria para neutralizar. Esto se ve muy 
exactamente con un papel de toma-* 
sol, que es rojo mientas está ácidOj 
y pasa al color azul al pasar a bá* 
sico. Se añade un papeleo de vez ea 
cuando para ver la marcha, pero na 
sirve el que lleva un rato en el l í i 
quido. Si no se dispone del papel, 
puede probar con la hoja de una na< 
vaja. Si al sumergirla en el líquido! 
unos momentos, sale luego color co« 
brizo, necesita más cal. A l neutralizar! 
sale ©1 acero limpio. 
FQR JUA r RA AGRONOMIO 

£1 Ingemex>e Jefin/ 
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PLAN AGRICOLA de 
LA CORUÑA 

" D r o g u e r í a C o n d e " 
COLABORARÁ EN PROPORCIONAR 
A LOS CAMPESINOS: 

A H O R A . . . 
G A N O D I N E R O 

8 

A B O N O S 

CIANAMIDA DE CAL 
NITRATO DE CHILE 
NITRATO AMONICO CALCICO 
CLORURO DE POTASA 
A Z U F R E 
SULFATO DE COBRE 

PIENSOS COMPUESTOS "PROVIMI" 

1 ? 

. . . para CERDOS 
GALLINAS 
P A T O S 
TERNERAS 
V A C A S 

E M I L L A S S E L E C T A S 
RAY-GRAS INGLES 
TREBOL DE ALEJANDRIA 
CESPED 
REMOLACHAS 
COLES GIGANTES 
CALABAZAS GIGANTES 
ACELGAS 
TOMATES 
LECHUGAS 
E T C . ,:• 

Solicite Hoy mismo nuestra información de precios 
y condiciones, 

DROGUERIA CONDE, S. R. C. 
APARTADO 264 — TELEFONO 6200 — LA CORUÑA 

HAGO TODO. SOLO 
Y EN CUALQUIER TERRENO 

M O T O C U L T O R "MOTO-STANDARD" 
DISTRIBUIDORES: CONDE M E 0 1 N , S. R. L 

LA CORUJA 
Avda. Marqués de Figueroa, s/n 

L U G O 
Tel. 7200 RONDA DE CASTILLA, 20 - TELF. 3015 

ÍESTAíMíOíS E N T R E G A N D O A UN RITM.0 C R E C I E N T E , 
W f - f f ^ l R A S I N I N T E R R U P C I O N , LOS TRACTORES 

V I R S I O N E S P A Ñ O L A O l í f A M O SO 

wwmmmm 
GRANDES FACILIDADES 

DE PAGO 

= o = = 
Üiromore sin dinero!!! 

C A M P E O N D E L M U N D O 

D E A R A D A DURANTE S B Í | 

A Ñ O S C O N S E C U T I V O S 

POTENCIA EFECTIVA 
44 CV. a 1.60O R.P.M. 

ursil los de capacitación 
para lotnros tractoristas 

LA CORUÑA: 
FEUCO; !, bajo 

Para ventas y servicio 
C O N C E S I O N A R I O O F I C I A L 

A U T O A V I O N 
EL FERROL: 

PLAZA DE ESPAÑA, 9 y 10 

L OS COMPRADORES DE ESTA MAQUINA
RIA SON ADIESTRADOS EN SU MANEJO Y 
EN E L DE TODA CLASE DÉ APEROS, EN 
NUESTRA "GRANJA ESCUELA". 

GRATUITAMENTE 
Queremos demostrar así nuestro interés en cola
borar con el gran Plan Agrícola de Galicia. 

i Biblioteca Pública da Coruña
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Higiene del parto 
"Los abonos minerales nitrogenados, en la lucha 
contra las plagas y enfermedades del campo1' 

Nos referimos, principalmente, a las 
plagas y enfermedades más conocidas 
y difundidas en la región gallega y 
cuyos daños pueden ser anulados, con 
le, aplicación €te estos abonos min^ 
rales. 

Existen una serie de insectos en el 
suelo, que en sus estados de adulto 
o larva producen numerosas mermas 
en nuestras casechas, según la inten 
sidad de la plaga, en determinados 
años, y según el carácter endémico 
que hayan adquirido en limitados ro
dales o zonas de una finca o comar
ca. 

Entre ellos se encuentran el gusano 
(Agriotis) del alambre, el alacrán ce 
bollero, los (Rhizotrogus, Melolon-
thas) gusanos blancos, nematodos, 
gusanos grises, y falsas potras de las 
coles. 
. No vamo a describir las formas es
pecíficas de lucha contra cada uno de 
ellos, pero sí a comentar que la apli
cación de Cianamida die cal al terre
no disminuye el efecto de los daños 
producidos, por tres razones: 

Acción insecticida del probable ci-
cnhídrico despriendido. 
. Acción compensadora del Nitrógeno. 
, Acción activadorá-compensadora de 
Ja cal. 

Decimos acción compensadora del 
tíitrógeno, porque si bien los insec
tos con sus lesiones producen un de
bilitamiento de la planta, ésta, por 
cu reducido sistema radicular, puede 
absorber cantidad notable d̂e ni tró
geno, que es el nutriente que produ
ce mayor vigor y desarrollo vegetativo. 

Y la cal, al activar la desoomposi-
d ó n de la materia orgánica, está 
águalmente favoreciendo la asimila
ción ^e l nitrógeno, fósforo y potasa, 
que en aquélla se encontraban, en 

jsstados no. solubles n i asimilables. 
Para lograr efectos palpables, es 

conveniente aplicar la cinámida de 
cal, en dosis muy inferiores a 5 kilo
gramos por área —que se repart i rán 
a medida que se va arando, por el 
surco, y antes del gradeo— para que 
el abono quede bien repartido por to
do el espesor de la capa ai^ble, de
jando transcurrir un mínimo de 15 
días, antes de realizar siembras o 
plantaciones, si la dosis aplicadas f ue
ron superiores a los 6 kilogramos por 
área. 

La misma acción, en cuanto a la 
¡aportación del nitrógeno y cal, la tie
nen el NITRAMON CALCICO y el 
Nitrato de Cal. 

Existen una serie de lepidópteros o 
mariposas, nocturnas, como los Helio-
this, Pyrausta, Sesamia, cuyas orugas, 
prodrucen en determinados años cuan
tiosos daños en nuestros cultivos de 
maíz, talandrando y barrenando las 

Por Manuel 
González Rodrigues 

(PERITO AGRICOLA) 

cañas. Prevenir estas plagas con la 
aplicación de insecticidas, (incluidos 
los de carácter "medio" sistémico) 
puede resultar antieconómico por la 
no periodicidad de intensidad de pla
ga y por la carencia, en el medió 
rural, de lámparas cebo anunciadoras 
de la aparición de la mariposa. 

Una vez manifestada exteriormente 
la plaga, por el secado de los cogo
llos, acortamiento de entrenudos, de
formaciones del tallo, erosiones en ta
llo y hoja y por los excrementos y 
orificios de las orugas, la aplicación 
de insecticidas puede frenar nuevas 
invasiones, pero no destruir la genera
ción de orugas introducidas en ios 
tallos y mazorcas que continúan su 
labor destructora alimentándose . de 
sus médulas, al no poder ser alcan
zadas por ,el producto químico. 

Hemos comprobado que, en esos mo
mentos, la distribución de un abono 
nitrogenado de cobertera, vg, el N I 
TRAMON CALCICO, en dosis de 1 a 
3 kilogramos por área, según carac
terísticas del terreno, compensan de 
los .daños parciales del insecto y re
sulta económica y rentable su aplica
ción. 

Las lesiones producidas por minús
culos coleópteros, lepidópteros y otros 
insectos, en tallos y hojas de coles, 
repollos y verduras en general, frenan 
el désarrollo vegetativo de estos culti-i 
vos. Si los sometemos al tratamiento 
citado en el párrafo anterior, obser
varemos que los resultados son mu
cho más efectivos, en múltiples oca
siones, que la aplicación de insecti
cidas. 

Existen en Galicia numerosas en-

para semilleros y plantaciones y la 
utilización de semillas o plantitas nue
vas o sanas, no siempre es posible ha
cerlo, y más en el caso óel modesto 
agricultor gallego que no dispone de 
muchas parcelas adecuadas para los 
citados cultivos. 

El único remedio eficaz es el sanea
miento del suelo, si existe exceso oe 
humedad y sus condiciones lo permi
ten, y sobre todo, la aplicación de en
calados fuertes: 

40 a 50 kilogramos de cal apagada 
en polvo, o barras de cal, por cada 
área de superficie. 

Y luego, para sostener esta rique
za en cal, e incluso incrementarla, 
aplicar abonos de cobertura, ricos en 
cal, comp el NITRAMON CALCICO, 
a razón de 2-3 kilogramos por área, 
y en el número de aplicaciones que 
creamos conveniente y rentables, para 
que en una nueva falta de cal, no 
nos predisponga el terrenq a la inva
sión de la enfermedad. 

No dejaremos de citar .aunque no 
venga muy a cuento, que los nitroge
nados ricos en cal favorecen la des
trucción de musgos y juncos de los 
prados (previo saneamiento y con la 
ayuda de encalados) y que enriquecf;n 
a los forrajes en cal evitando los 
casos de tuberculosis y raquitismo que 
se presentan en el ganado por falta 
de este elemento. (Y no por falta de, 
cantidad de alimento, o exceso de 
aptitudes explotadas, como es el ca
so tan comentado de nuestra "rubia" 
galíega y sus mestizos: carne, leche, 
trabajo y "hambre".) 

Así, pues, apreciamos que la utiliza
ción de los nitrogenados ricos en cal 
—es el caso del NITRAMON CALCI
CO— tienen múltiples aplicaciones pa
ra la lucha contra numerosas plagas 
y enfermedades, no sólo de los culti
vos, sino incluso de nuestros ganados. 

Puentes, Diciembre de 1960. 

(VIENE DE LA PAGINA CINCO) 
envolturas, pero generalmente estas 
permanecen en la matriz algún tiem
po, siendo expulsadas más tarde. Des
pués de su expulsión deberán ser i n -
mediatamehte retiradas y enterradas 
para evitar que sean comidas por 
otro animal o cintribuyan a manchar 
el alojamiento. 

En las hembras multíperas cada fe
to es seguido por sus secundinas, só
lo la última puede ser retenida, pe
ro la no secundizac'ón es rara. 

Terminado el parto, la yegua, la 
burra y la vaca, serán friccionadas 
vigorosamente con puñados de paja, 
principalmente por los lomos y el 
vientre. Se les dará a beber algunos 
litros de agua tibia salada, con algu-

Otros 143 mUiones 
pesetas para 

ai «Pian toruna» 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
zaricos. Se sol ic i ta rá del Ministe
rio de Agricul tura una c a m p a ñ a 
activa para realizar el deslinde 
de Montes Catalogados. 

Se dio cuenca a la Junta de que 
se encuentran ya en la provincia, 
tractores del equipo que el I n s t i 
tu to Nacional de Colonización 
pone a disposición de los agricul
tores para su uso en alquiler, y 
que son ya numerosas las pe t i 
ciones de entidades y part icula
res que demuestran la necesidad , 
de su i m p l a n t a c i ó n en la provin
cia. 

Asimismo t o m ó nota de la 
marcha ascendente de peticiones 
de auxilios para obras de Coloni
zac ión Local, que reflejan el i n 
t e r é s despertado en el campo pa
ra mejorar sus instalaciones, por 
desgracia muy necesitadas de 
mejoras y auxilios. 

Se despacharon otros asuntos 
de t r á m i t e , y se l evan tó la ses ión 
á las siete de la tarde. 

DANDOLE EVITE U MUERTE DE SUS POLLUELOS.. 
C U N I S A N A V I A R 
E N E l A G U A DE B E B I D A 
CURACION RAPIOA-PREVEHCION ASEGURADA 
SENSACIONAL DESCUBRIMIENTO DE LA CIENCIA 
£rcg!g!Ll^9^-^y--1^e 5 ^ **. AgIMAWY * GRÁNOLLERS (BARCft 
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fermedades como podredumbres y fu -
sariosis de la patata, fusrariosis del p i 
miento y potra de las coles que en
cuentra favorable desarrollo, no sólo 
en las fincas húmedas y faltas de cal, 
sino también en otras de distintas ca
racteríst icas, que han sido infectadas. 

Si bien en estos casos lo más re
comendable es el cambio de terreno 

na narina de maiz, cebada o avenal 
o bien dos litros de vino caliente azuá 
carado. i 

Si el parto ha sido laborioso, 4 | 
practicará la desinfección de la m%* 
triz. Lo primero que debe atraer ]§ 
atención, es la respiración del recién 
nacido. Si no se establece en seguí* 
da, se practicará la respiración ar« 

tificial. Un medio sencillo consistí 
en soplar ftíertemente en la nariz J 
ponerle sal en la boca. 

Cuando el cordón umbilical no si 
ha roto, hay que seccionarlo con lai 
tijeras a cinco o seis centímetros del 
ombligo y practicar una ligadura, bar* 
nizando la herida con tintura de yo» 
do, procurahdo que sea mantenida coa 
la mayor limpieza, la herida del onu 
bligo. 

La parturienta debe quedar con la 
mayor tranquilidad,' aproximándolf 
las crias para que mamen el calostre 
que tienen una acción laxante sobr« 
el meconio contenido en los intestinos 
del recién nacido. 

Las grandes hembras lamen lal 
crias recién nacidas, quitándoles ej 
moco amarillento que aglutina los pe* 
los; si. la madre no los lame espontá* 
neamente, se espolvorea el cuerpo' del 
recién nacido con salvado .harina di 
cebada o, sal común pulverizada. Es* 
tos cuidados maternos dejan limpüi 
la cria y tienen un efecto saludabl< 
sotare la cría. 

En los días que siguen al parto, s 
las grandes hembras, deben suminis* 
trárseles a 'menudo, pero en poca can* 
tidad, gachuelas ,avena, hierba verdi 
y buen heno; como bebida, infusióu 
de heno o agua tibia con un poco d# 
harina de cebada o de trigo. 

Algunas madres son ariscas o coa» 
quillosas y se niegan a dejar que mai 
me la cría. Debe recurrirse a las ca« 
rielas o a los medios de contención 
Esto suéle ocurrir ;a veces con las Pri» 
merizas. 

A veces las crías nacen muy débi* 
les y se niegan a- mamar y hay que 
ayudarles, aproximándolas a la madrf 

I y ordenando el pezón haciendo pene» 
trar la leche en la boca del reoié 
hasta que aumenten sus fuerzas f 
sí solo se acerque a la ubre. 

Las hembras multíperas, tales «í l 
mo la cerda y la perra, para lactar t 
lais crías, se acuestan, no siendo pre» 
cisas las operacionea mencionadas. 

Las hembras destinadas al trabaja 
deberán al\3tenerse de utilizarse des* 
pués del parto, hasta transcurrir quin* 
oe o veinte días, siempre que se apre* 
cíe qüe^han recobrado sus energía^ 
y los órganos genitales han vuelto * 
su normalidad. 

JUAN BOF CODINA 

tturso de Oaoicaitura 
por correspondencia 

Lo organiza el 
Sindicato Nacional 
de G a n a d e r í a 
i E l Sindicato Nacional de Ganadería 
KHuertas, 26, Madrid—14), organiza 
ü n Curso de Cunicultura por corres
pondencia ón el que podrán ' partici
par cuántos lo soliciten. 

Los gastos "que se ocasionan al 
alumno son en total 150 pesetas, al 
contado o bien 200 pesetas si el pago 
se hace a plazos, en la siguiente for
ma: 

A l efectuar la inscripción, 100 pese
tas; al segundo mes, 50 pesetas, y al 
tercer mes, las 50 restantes. , 

Cada alumno recibe, en el momen
to de la inscripción, el libro de texto 
correspondiente y la colección de lá-
otiinas aclaratorias, así como un pr i 
mer cuestionario. El alumno, a su co-
aiodidad, y tomándose todo el tiempo 
jue crea necesaria, estudiará la lec-
sión correspondiente y contestará al 
suestionario recibido enviándolo a la 
Escuela. Esta estudiará su contenido, 
f corregirá los errores que haya po-
iido cometer, aconsejándole, aclarán-
ide y ampliándole la lección corres-
jtonddente, que le será devuelta para 
ra conocimiento, remitiéndosele un 
nuevo cuestionario y así sucesivamen
te hasta haber terminado la enseñan-
sa, ai final de la cual se le entrega
rá el correspondiente certificado de 
tstudio* -

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Jefatura Provincial de L a C o r u ñ a 

Servicio Naciona 
del Trigo 

Durante el p r ó x i m o mes de fe
brero este S. N . T. m a n t e n d r á 
abiertos a l públ ico sus almacenes 
en los siguientes d í a s : 

A l m a c é n de Betanzos: Todos los 
d ías del mes exceipto los d í a s 7, 14, 
18 y festivos. 

S u b - a l m a c é n de La C o r u ñ a : Día 
siete. 

S u b - a l m a c é n de M e l l i d : Día 14. 
S u b - a l m a c é n de Jubia: Día 18. 

A lmacén de Carballo:, Todos los d í a s 
del mes exceipto los d í a s 2, 3, 9, 10, 
16, 17, 23, 24 y festivos. 

S u b - a l m a c é n de Santiago: Días 
2, 9, 16 y 23. 

S u b - a l m a c é n de O r d e n é s : D ías 3, 
10, 17 y 24. 

Lo que se haee públ ico para ge
neral aDhocimiento y en especial de 
los agricultores que hayan de en
tregar o re t i rar productos de, los 
mismos. 

L a Coruña , 20 de enero de 1961. 

EL ABONADO DE LAS PRADERAS 
DESGRACIADAMENTE, el agricultor español aún no 

se ha dado cuenta de la importancia que tienen 
las praderas, en la explotación agrícola-ganadera. 

600 a 800 Kgs./Ha. y por año de Escorias Thomas. 
2Q0 a 250 Kgs./Ha. y por año de Potasa. 
Estos dos abonos se expa reirán en el terreno al 

Por regla general, se consideran las praderas como mismo tiempo, dando a continuación un pase de gra-
un trozo d'e tierra en donde crece hierba a la buena das o un rastrilleo enérgico en toda la pradera, y en 
de Dios, que no es necesario atender, ni trabajar, a lo labor cruzada. Posteriormente, en el mes de marzo, 
sumo tomarse la molestia de dar algún corte de hierba, cuando ya sube la temperatura, se esparcirá en cober-

Mueva Explo tac ión 
A g «r a r i a 

Familiar Protegida 
• Ha sido concedido e] título de 
"Explotación Agraria Familiar 
"Protegida" a la finca propiedad de 
doña Mercedes Vázquez Pérez y don 
Ricardo Vázquez Domenech, sita 
en el término muncipál de Berwn-
do, provincia de La Corum-' 

y esto si el ganado no lo pasta durante el año. 
Resultado: las praderas no son tales praderas, si

no "pastizales". Dan un rendimiento de forraje escaso 
y malo, y el número de cabezas que se mantiene es, 
por lo menos, la mitad de lo que se podía mantener 
en la misma superficie. 

¿Qué es lo que hay que hacer para que las prade-

tera 50 Kgs./Ha. de nitrato de Cal, y después del pri
mer corte, se volverán a esparcir otros 50 Kgs./Ha. E n 
la pradera temporal, se puede seguir añadiendo estos 
50 Kgs./Ha. después de cada corte. • 

Con estas cortas indicaciones, pretendemos que el 
agricultor ganadero vaya mejorando la producción de 
sus praderas, pues es una verdadera lástima, cómo año 

ras sean «verdaderas praderas», y den un rendimiento tras año se Va Perdiendo una riqueza por no prestar 
bueno d« forraje en cantidad y calidad, y se pueda el ^ i c » l t o r »n P0«« de cuidado a sus praderas, y 
mantener el doble de ganadería? gastarse unas pesetas en abonarlas como es debido, por 

_ . la creencia de que se las ahorra, cuando es todo lo 
Pues muy sencillo: que el agricultor se preocupe un coníraffio> ya ue un buen aboiiado «n los cultivos 

poco de estas praderas, y para ello, voy a intentar 
darle unas normas. 

El agricultor debe llegar al convencimiento de que 
la pradera es un cultivo como otro cualquiera: la pa
tata, remolacha, maíz, trigo, etc., y que, por lo tanto, 
se le debe dar las labores y él abonado propios, de cada 
cultivo. 

siempre es rentable; pero en las praderas, mucho más, 
pues devuelve al agricultor, cuando menos, tres por uno. 

J^O debe olvidar el agricultor que tanto los Organis
mos Oficiales Agrícolas como las Empresas particu

lares, estamos dispuestos a ayudarle técnicamente, y de 
una forma gratuita, para i r mejorando sus explota
ciones agrícola-ganaderas. Ahora bien, cada agricul-

La* pradera puede ser de dos formas: permanente tor tiene que tratar de resolver su problema, y l le-
o temporal. La pradera permanente es aquella en que vario a la práctica, y no cruzarse de brazos y creer que 
año tras año está produciendo forraje, sin alternar con los demá se lo vamos a resolver. 
otro cultivo, y la pradera temporal es la que queda en por eso, en el caso presente de la mejora de las 
el terreno dos, tres, cuatro años, alternando con otro praderas* cada agricultor debe hacer una prueba según 
cultivo, ejemplo: la alfalfa. 

' pÁNTO en la pradera permanente como en la tem
poral, el terreno está totalmente cubierto de vege

tación, sobre todo de leguminosas y gramíneas, que 
extraen del suelo cantidades elevadas de fósforo, po
tasa y cal. Estos elementos son esenciales para la bue-

se le indica, y ya verá si tengo o no razón en lo que digo, 
pues esto es fi*ato de muchos ensayos y experiencias 
realizados en praderas, en toda la zona norte de Es
paña, en donde tenemos tierras' para praderas tan bue
nas como en Francia, Bélgica, Suiza y Holanda, países 
cuya producción forrajera es magnífica, y de ahí se 

na alimentación del ganado, y su buena producción en deriva el P«eda« mantener una ganadería selecta, 
leche y carne, y si el terreno es pobre en estos ele- con ^oúuccion de grandes rendimientos en leche y 
mentes, el forraje que se obtenga también lo será, y 
por consecuencia, la alimentación del ganado será tam
bién pobre, así como sus rendimientos en leche y carne. 

La forma de remediar esto, y obtener cantidades 
elevadas de forraje, y de buena calidad, es el abonado 
de las praderas. En las praderas, tanto permanentes 
como temporales, debe añadirse al terreno, a la salida 
del invierno, las cantidades siguientes: 

carne. 
¿Por qué? Pues porque el agricultor en esos paí

ses hace las cosas como es debido, y se guia de los con
sejos que se le dan, y uno de ellos es éste: 

¡Dá a la tierra lo que necesita, si quieres que la 
tierra te dé lo que necesitas tú! 

1 ALBERTO ARNAIZ 
(Servicios Agronómicos de Escorias Thomas). 
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H I G I E N E D E L P A R T O 
En los animales mamíferos, termi 

aado éí periodo de gestación, el feto 
is «spulsado a través de las partes 
fenitales de la hembra, acto que cons-
fcltüy© el parto. 

Cuando el acto se realiza sólo por 
Jas fuerzas' de la naturaleza el parto 

, fs fisiológico, normal o natural; cuan-
ío son necesarios los auxilios del arte 
para, que salga el feto, el parto es 
inormal, vicioso o distócico. 

El parto natural se verifica cuando 
tí. feto viene en presentación ante
rior, en posición vertebrosacra y tam
bién cuando viene con presentación 
posterior y posición lumbosacra. 

- Los signos precursores del parto 
normal, consisten en hinchazón de 
las mamas, unos pocos días antes, tu-
mefación de la vulva, caída del vien
tre, hundimiento de los ijares y de
presión de la grupa. 

La hembra aparece inquieta se agi
ta, presenta ligeros cólicos de bido 
a las contracciones uterinas. La ove
ja, la cabra y la cerda se acuestan; 
la yegua la vaca y la^burra, se echan 
en decúbito esternoabdomínal o se 
levantan y permanecen en pie mien
tras dura el parto. 

Las hembras al aproximarse el mo
mento del parto deben colocarse en 
un local espacioso, provisto de una 
buena cama, previamente isacudida 
para librarla del polvo. 
. Las yeguas y asnas, pueden alojar

se tres semanas antes del parto en 
boxes, permaneciendo en libertad, 
dentro del departamento, 
i Las cerdas, en cochiqueras indivi
duales, amplias destinadas a paride
ras, dotadas de dispositivos llamados 
salvalechones. 

Las vacas en departamentos bien 
airados .iluminados y de fácil desin
fección con el pesebre y el piso hori-
sontal, para evitar que. la inclinación 
del suelo predisponga e r prolapso de 
la vajina o del útero, de la hembra 
ín gestación. 

Tan pronto se presentan los prime
ros dolores, es muy necesario en la* 
hembras mayores lavar con agua t i 
bia la región vulvar, la base de la 
cola y el periné y a continuación 
pasar, por ellos un paño humedecido 
con una solución débil de un antisép
tico. 

La hembra, al iniciarse el parto, en
corva la columna vertebral, contrae 
enérgicamente los músculos' abdomi
nales, se dilata el cuello del útero y 
aparecen entre los labios de la vulva 
las envolturas fetales, en forma de 
una vejiga, que contiene dentro lí
quido. Es la llamada bola de agua, 
que suele romperse y desprender gran 
cantidad de líquido. Cuando no se 
rompe naturalmente, hay que proce
der a rasgarla. 

Las contracciones abdominales y 
uterinas aumentan, llegan a ser con
tinuas y por la vagina aparecen ios 
miembros anteriores y la cabeza del 
feto: el cuerpo es encajado a la en
trada de la pelvis, deformándose, sal-

Santa Comba y U 
Baña cuentan ya con 
servicio telefónico 

El día 24 del actual el Sr. Gober
nador Civil, D. Evaristo Martín 
Freiré se desplazó a los municipios 
de Santa Comba y La Baña para 
inaugurar los nuevos centros tele
fónicos instalados en aquellos Ayun
tamientos. 

El Sr. Martín Freiré aprovechó 
la oportunidad para mantener un 
amplio cambio de impresiones con 
las autoridades locales interesán
dose por los problemas que afectan 
a estos dos términos coruñeses. 1 

va el estrecho posterior y es expul
sado definitivamente. 

Si la hembra está en pie se produce 
la rotura del cordón umbilical, si es
tá echada se realiza la rotura cuando 
se levanta. Cuapdo no se rompe solo, 
lo hace la madre con los dientes. 

En la yegua y en la burra, ei parto 
dura quince minutos y en la vaca unoo 
treinta. 

El vigilante que atiende un parto, 
debe dejar actuar a la propia natura
leza, debe saber esperar, no intervi
niendo ni dejando interveinr a cu
riosos o empíricos que desconocen los 
más elementales principios de nigie-
ne.. 

Todo el que asista a un parto, de 
una hembra doméstica, debe dejar que 
se forme bien la "bola de agua", de
mostración de que el cuello del útero 
está dilatado para permitir la salida 
del feto. 

Con las manos bien limpias y lava
das, averiguará si el feto se encuen
tra ya encajado en la cavidad pel
viana. Si la bola de agua no se ha 
roto naturalmente, la romperá y ex
plorará si el feto se encueitra en bue
na posición, lo cual se aprecia al ob
servar que en la pelvis han penetra
do los dos miembros y que en medio 
asoma la cabeza. 

En estas circunstancias, el operador 
debe auxiliar a la hembra, practicando 
ligeras tracciones sobre los miembros. 

SI se averigua que la posición del 
feto no se la normal, se abstendrá de 
toda maniobra y se llamará sin de
mora al veterinario para que actué 
según las circunstancias. 

En la vaca, el ternero puede quedar 
sin peligro varias horas con la ca
beza en la vulva y aun fuera de ella; 
pero en la yegua, el potro muere ál 
cabo de unos minutos de estar en
cajado, por lo que es necesario in
tervenir con urgencia. 

El feto puede ser expulsado con sus' 
(Pasa a la página cuatro) 

Cooperat ivas de c r é d i t o 
o Cajas rura les en Suiza 

Continuando la labor divulgadora sobre la Cooperación en o t ro | 
países, reproducimos hoy de "L 'Agricul teur" belga, el siguient| 
comentario del movimiento crediticio rural de Suiza: 

"En Suiza se ha acusado una situa
ción económica muy favorable, que 
ha repercutido en estas instituciones 
que gozan de una gran confianza en 
los medios rurales .En 1959 se funda
ron otras 7, elevándose así a 1.058 eJ 
número de las asociadas. A fines de 
dicho año. el balance global alcan
zaba 24.779 millones de pesetasi con 
Un aumento de 1.779 millones de pe
setas, equivalente al 7.7 por cien so 
bre el ejercicio anterior. La expansión 
de las imposiciones ha sido de 1.807 
millones de pesetas. Por otra parte, 
las Cajas asociadas han amortizado 
en 109.5 millones de pesetas los an
ticipos temporales concedidos por la 
Caja Central, créditos -que se elevan 
al 31 de diciembre de 1959, a 
159.488.500' pesetas. 

Esta afluencia de dinero nuevo ba 
encontrado parcialmente tomadores 
en el mismo lugar, lo que explica el 
crecimiento de 1.212.934.000 de pese 
tas registrado por el Departamento de 
préstamos y créditos. La cartera de 
hipotecas aumentó en 971.990.000 de 
pesetas y ofrece un volumen de cerca 
de 16.000 millones de pesetas. Por su 
parte, los anticipos a las Cooperativas 
ha aumentado en 177.970 de pesetas, 
alcanzando un total de 1.588 millones 
de pesetas. 

Por lo demás, las Cajas se encuen
tran en oondiciones de reforzar sen
siblemente su capacidad de pago. El 
Balance arroja un resultado de 
67.718.584,37 pesetas, de benefiüo ne
to, que pasa íntegramente a las re
servas. Estas últimas alcanzan así los 
1.108.890.000 pesetas, lo que hace, me
jorado el capital social, un volumen de 
fondos propios de 1,273 millones de 
pesetas, representando el 5,4 por cien 
del total de sus obligaciones. 

Este reforzamlento material de las 
Cajas asociadas no ha dejado de traer 
consigo al mismo tiempo un creci
miento muy sensible del Balance de tái 

} Caja Central, que señala un aumenta 
de 547.600.000 pesetas, para elevarse 4 
4.777.810.000 de pesetas en total. i 

Junto a los fondos de las Caja| 
asociadas, que se han ampliado &6 
más de 516 millones de pesetas, parf 
alcanzar la suma de 3.833 milloneé 
los depósitos de ahorro participan efl 
el aumento precitado a razón de mál 
de 27 millones. Los préstamos hipo* 
tecarios registran un importe (U 
1.464.830.000 de pesetas. 

El beneficio neto realizado por l$¡ 
Caja Central es —con cerca de 11 mi4 
Uones y medio— superior al millólt 
y medio de pesetas, como consecuení 
cía del ejercicio precedente. Por otef' 
parte, un importe de cerca de 5 mi* 
llones ;ia sido destinado a las reser* 
vas. El capital de garantía (coberta* 
ra) de la Caja Central, se eleva así 4 
tnás de 410.700.000 pesetas". 

Nota: La cotización actual del 
franco suizo es de 13,69 pesetas, ad* 
virtiendo que la reducción efectuad^ 
no corresponde exactamente a la rea* 
lidad a causa de la diferencia de coa» 
tos. No obstante, dejamos a la elOw 
cuencia de las cifras la consideraclda 
de la enorme potencia económica df 
las Cajas Rurales suizas. 

ís de 22 millones do 
pésetes dlstrlliiililas en 

mm aciriGOles 
MADRID.—Préstamos a los labra* 

dores por un importe de 22,095.000 
pesetas han sido concedidos por la 
comisión ejecutiva del Servicio Na
cional de Crédito Agrícola,- que pre^ 
side el subsecretario de agricultu
ra, don Santiagó Pardo Canalíá, 
dito se han otorgado 17,845,000 d* 
Por medio de las Secciones de Cré-
pesetas, y por las Oooperativaa 
Agrícolas 4.250,000 pesetas. 

Ofrece su eficaz colaboración al progreso del campo poniendo al alcance 
de todos los agricultores el más amplio surtido de máquinas Y aperos agrícolas 

T R A C T O R E S - 1Eail>ê as inmediatas de las siguientes 
marcas y modelos, PORSCHE D I E S E L : 

Júnior de 15 HP., Standard de 28 HP., Super de 42 HP., Super 
viñero de 42 HP., sin polea, Master de 55 HP. — DAVID BROWN: 
Modelo 950 Implematre de 42'5 HP., con ruedas. — Al hacer la 
petición se entregarán 20.000 pesetas de señal. — Comdecemos am

plias facilidades de pago que concretaremos en cada caso. 

MOTOCÜLTORES: "Guthefer"' ffas-oü ? HP., 
y "AH" de gasolina 3 HP. 

TRACTOR 
DAVID BROWN 

DIESEL 

previa adjudicación del Minia, 
lerlo de Agricultura. 

E^ÓRMACÍÓN: 

Arados, Cultivadores, Gradas, Fresa
doras, Remolques, Palas Niveladoras f 
Traillas para tiro mecánico y de sangre. 

Motores de gasolina y gas-oil. 
Grupos Motobombas y Equipos de 

Riego. 
Equipos de recolección: Segadoras-

Ataderas, Agavilladoras, Guadañado
ras, Trilladoras, Aventadoras y Maja-
d oras-Limpiadoras. 

Maquinarias propia de Granja: Cor
taforrajes, Molinos, Mezcladoras de 
Piensos, Moledoras de Forrajes, Corta-
Hierbas, etc. 

CONSULTENOS 

SÜCÜRSALES EN GALICIA 
LA CORUÑA - JUAN FLOREZ, 65-67 

LUGO — RONDA DE CASTILLA, 18 

V I O O — LUIS TABOADA, 2 

CONCESfONARfOS 
V A R E L A Y C O R T I Z O S. L 

BENITO CORBAL, 20 

FRANOSCO GALÁN GARAGE GASTELOS 
Avenida del Generalísimo^ 8 

EL FERROl DEL CAUDILLO 

ARADAS 
GOMEZ ÜLLA, 7 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

M C/í lü ADBS '\ ̂  facmdades ™ ^dos los casos, y hasta dieci. 
ocho meses para .tractores y maquinaria agrícola por im* 

n £ D A r ^ r \ ' P0rte suPerior a 5()-000 Pesetas. Si se solicita el Crédito Agrt* 
^ U L I f \ cola V 56 concede éste, cobraremos el 60 por ciento de to 

mnta dé la operación del Crédito Agrícola, 

M A M Á ÉÉÉU 
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E L E C C I O N D E V A C A S 
L E C H E R A S POR EL T I P O 

La frente debe ser ancha, los ojos 
estarán bien separados, la mirada plá
cida, pero viva y brillante. Las orejas 
deben estar cubiertas por un pelo fino 
y sedoso; se suele juzgar como buen 
indicio el que tengan abundante ceru
men. El hocico debe ser ancho y fuer
te, demostrando, lo mismo él que la 
mandíbula profunda y bien musculadía, 
una buena capacidad masticádora. Las 
narices serán grandes y abiertas. Los 
cuernos más bien finos, y de forma y 
tamaño de acuerdo con la raza. El cue
llo debe ser tamaño mediano, más bien 
algo delgado, finamente musculado y 
con una unión limpia a la cabeza. 

Las costillas del animal de leche de
ben de estar bien arqueadas, a fin de 
formar una caja amplia para los pul
mones; esto tiende a hacer el dorso 
más bien redondeado y plano, hacién
dose poco señalada la unión de la es
palda y hombros. La linea del dorso, 
vista de lado, debe ser recta y horizon
tal. 

Por otra parte, el dorso no debe ser 
demasiado carnoso, pues ya hemos d i 
cho que después del parto esta clase 
de animales están más bien delgados, 
haciéndose el esqueleto más aparente. 
Esto origina una cierta angularidad 
característica del ganado lechero, en el 
que suelen distinguirse tres "cuñas" o 
formas triangulares, que indican la 
tendencia de estos animales a desarro
llar las partes posteriores e inferiores 
de su cuerpo (fig, 5). El primer trián
gulo que indica la figura, como vemos, 
tiene el vértice opuesto a la base en 
la cruz, y va ensanchando hasta la 
grupa. En el segundo triángulo re
presentado uno de sus lados se ex
tiende por la línea dorsal, mientras 
que otro va por la ubre y toda la lí
nea ventral. Algunos ganaderos se 
muestran partidarios de que,' estas dos 
líneas, en vez de tender a la forma 
triangular, deben ser casi paralelas, lo 
que da lugar a una mayor profundi
dad de pecho en el animal. El tercer 
triángulo a que nos referimos, como 
vemos, indica un buen desarrollo hacia 
la región de la ubre y un amplio alo 
jamiento para ega. La angularidad va
ría de unas razas a otras, y es más o 
menos aparente según la especializa-
ción lechera que tenga el animal y se
gún su estado nutritivo y de lacta 
ción. 

La grupa ya hemos dicho que debe 
ser horizontal, a fin de que las pier
nas vengan bien aplomadas y la ubre 
pueda tener una inserción posterior 
áita y anch». Además es necesario que 
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fig. 5.--Los tres triángulos característicos de la vaca lechera 
(VIENE DE LA ULTIMA PLANA) 
eedimiento de trabajo, e inconsciente
mente hace los cálculos como si tu 
viera la "carta de puntuación" de
lante. 

Para iniciarse en estos trabajos es 
conveniente conocer con un poco más 
de detalle en que consiste la conf onna. 
ción correcta y la defectuosa de las di 
ferentes partes del animal, y por ello 
vamos a intentar hacer dicha descrip
ción en las hembras y en los machos 

sobre la pureza de raza y la calidad 
del animal 

No es fácil dar normas que pemii-
tan juzgar la cabeza de una vaca; es
to, como decíamos, es más que nada 
cuestión de experiencia y resultado de 
la atenta observación de muchos ani
males. Sin embargo, algunas reglas ge
nerales pueden ser útiles para el que 
empieza a trabajar en ganado vacu
no y necesita una orientación que has-

n r I I ta cierto Punto supla su falta de cono-
l l r I n cimientos prácticos. 

En general, la cabeza debe de ser 
VA TA I FflírDA proporcionada, de líneas bien perñla-
l / l U n L L u f l L U / l ^ y c<m ^ aspecto que, al mismo 

tiempo que denota vida y vigor dé la 
1. CARACTERES DE FORMA DEL impresión de esa mansedumbre y fe-

TIPO LECHERO minidad características de la vaca le-
La cabeza es una de las partes de la chera. Las cabezas de aspecto tosco, 

vaca lechera que mejor indicios pue- triste o machuno suelen corresponder 
de dar a un ganadero experimentado a animales de poco rendimiento. 

Flg. 8.--Forma correcta de ios diferentes aplomos de las piernas, vista de 
frente, anterior y posterior. 

La fuerza dormida de la cooperación 
El campesino gallego es un campe

sino débil. Tiene muy poco de todo. 
Y, no obstante, la suma de sus debi
lidades formarían una potencia ava
salladora. \ 

Se ha dicho, con justeza, que la 
Cooperación no suma las fuerzas si
no qué las multiplica. Y en símil gue
rrero —vale también en el acontecer 
económico y .socialr—, el secreto del 
éxito consiste en saber acumular la 
mayor fuerza posible sobre un solo 
punto. 

Juegan cifra© en el proceso econó
mico, y una sola sirve de fundamento 
para las demás. En nuestra provin-
cia, la. población campesina constitu
ye más del sesenta por ciento de ia 
población total. Esta es la paradoja 
de su debilidad y de su fuerza. Y esa 
fuerza, insistimos, se llama única y 
exclusivamente Cooperación. 

Si un poder traumatúrgioo —y la 
fteoperación ob^a milagros— ilumina-
66 un venturoso día la inteligencia 
de los campesinos, ese mismo día la 
transformación. de Galicia se habría 
producido. Sólo un día de inteligen
cia iluminada, y ella movería las vo
luntades. Y es que nuestro campesino, 
además de malicioso por instinto de 
defensa, es inteligente. Le falta apli
car su inteligencia a la Cooperación. 

A su costa, y entre las mallas abier
tas de su roqueño individualismo, pu
lula un mundo de logreros y avisados. 
Da unas veces, y le arrebatan otras, 
sus ahorros, su esfuezo y el producto. 

Cerrando sus fias, de espaldas a 
vividores, surgirían potentes Cajos Ru
rales, industrias cooperativas de trans
formación, empresas agrícolas asocia
das. Todo el complejo de la economía 
moderna. Millones de pocos sobre un 
punto determinado de esa ecnomia 
campesina, le aseguraría e primer 
tírunfo, y luego vendrían todos los de
más. 

El ganado, la madera, ios distin
tos productos agrícolas y los subpro
ductos, y el ahorro que ha de tnovi-
lizarlos, no estarían a merced de ha
bilidosos especuladores permanentes o 
fie oca.'Móa, nr/viuccimi $e regu

laría casi automáticamente por sus 
propios cauces. 

¿Cuántas empresas, cuántos nego
cios viven prósperamente de lo que, 
exclusivamente, Ies facilita el oam 
pesino? Y es éste el que tiene qúe ha
cerse la segunda pregunta y darse la 
respuesta: ¿Vive prósperamente nues
tro campesino? 

Cooperación, he aquí el secreto que 
ha hecho y está haciendo la prospe 
ridad de muchos países: Dinamarca, 
Bélgica, Holanda, Israel, por citar a l 
gunos de poca mayor superficie que 
Galicia. 

Y Cooperación es confianza mutua, 
sin regateos mezquinos que hacen él 
juego a la anarquía económica. Sin 
habilidades de peseteo, porque están 
en juego muchos millones de renta 
Sin ventajismos de ocasión, porque ia 
economía se desarrolla en períodos 
amplios. 

Cooperación es solidaridad. Entrega 
decidida, sin reservas mentales n i ma
teriales, a la empresa común. Coin
cidencia de que, ¿1 esfuerzo coopera
tivo en cualquier aldea de la provin
cia, está siendo simultáneo en cien, 
tos de lugares a la vez. A cien kiló 
metros, otros campesinos anónimos, 
bajp el lema cooperativo, aportan su 
grano de arena para levantar ia. gran 
montaña, la misma empresa única 
de la agricultura. 

Cooperación es fuerza organizada, 
organización. Esfuerzo ordenado, a un 
fin económico-social.' Acumulación de 
potencia sobre un solo punto, comt eh 
las grandes batallas. 

Cooperación es sementera, Y el cam
pesino, lo sabe bien. Entierra su dine
ro, su esfuerzo y su esperanza, a la 
expectativa de la próxima cosecha Y 
la Cooperación es como la tierra, ge
nerosa del esfuerzo y de ia entrega, 
y mejor que la tierra, porque carece 
de riesgog físicos, porque salva ios 
años malos, porque nunca se pierden 
los afanes. 

Y la Cooperación es esoíritu. Por
que es una idea, una gran idea que 
hay que sentir profundamente, que 
hay que amar. Y ppr ello eŝ  también 
cultura, cultivo del espíritu por a so
lidaridad. Es creadora, porque abre-

| nuevas rumbos a las nuevas econo
mías campesinas; supera dificultades 

[ y salva distancias de feiempo y de 
espacio. 

Saben muchos campesinos,, ¡todos!, 
y eg una lección bien aprendida, que 
no hay ayuda extraña posible, si an 
tes no se ayuda él mismo, si no se 
ayudan unos a otros. Ayuda y te ayu
darán. Entrégate a ia Cooperación y 
la Cooperación te devolverá ciento por 
uno. 

Y la Cooperación, en fin, te brinda 
personalidad^ dignidad a tu 4fuerzo 
y a tu persona. Prenté al anonimato 
y la humildad actuales, en la Coo
peración rodos sé sienten representa
dos y protígonistas de una gran em
presa propia, en i¿» que se muitipli-
can los esfuerzos y ninguno es inúti l 
He aquí, en síntesis, la auténtica tnag-
nitud de la Cooperación en Galicia; 
S' muchos campe mos ia comparan 
con la idea que tienen de ia misma, 
advertirán que es necesario ofrecer 
más de su parte, de su propia perso 
na y) sobre todo, espíritu, confianza 
y solidaridad. 

Y para terminar, medite el campe
sino, cuando' tratan de dividirlo,- de 
desacreditar el ideal cooperativo! de 
minar su modestísima Cooperativa de 
hoy; medite ^ campesino sobre el que 
le vierte la palabra insidiosa y, mu
chas veces, también hábil, porque le 
conoce. Pero medite el 'campesino, 
cuáles son los intereses del que le 
habla, cuál es su móvil, y si no en
cuentra ninguno particular o incon
fesable, dude de su inteligencia. Me
dite si se trata de un hombre que 
vive exclusivamente del producto de 
su trabajo, o quiere vivir del ajeno 
Medite de qué vive el "buen nombre" 
qw le divide. 

Y luego, cierre sus oídos. Lleve 
su idea la fe cooperativa, y siga ade
lante. Porque la meta, el fin de la 
Cooperación, no se agota: una vez al
canzada una etapa, sigue'estando ade
lante, para-mejorar, para perfeccio
nar, para corregir; siempre como la 
próxima cosecha qu« ha conquis
tarse cada añ^ 

E . S. £. > 

la vaca disponga de una pelvis amplia 
y adecuada para facilitar sus funciones 
reproductoras. Los defectos de la gru
pa pueden tener una gran importan
cia en este aspecto. En las figuras 6 y 
7 vemos dos tipos completamente di
ferentes de grupa :1a vaca de la figu
ra 6 tiene grupa amplia y bien coloca
da, mientras que la vaca de la figura 7 
tiene lo que corrientemente se llama 
una grupa "culo de pollo"; las dife
rencias son tan evidentes que no bace 
falta comentarlas. En las vacas con 
grupa caída hacia atrás la ubre tiende 
también a estar caída de los cuartos 
posteriores, y esto es un defecto que 
puede inutilizar una vaca antes de 
tiempo. 

Las piernas de la vaca lechera tie-

hemos dibujado algunos de los defec
tos que más corrientemente suelen 
presentarse. 

Las cañas deben ser finas y limpias, 
y las cuartillas no conviene que sean 
muy largas n i que formen ángulos 
grandes con las cañas. Para el buen 
aplomo de la pierna es también nece
sario que las pezuñas estén convenien-i 
temante cuidadas, pues algunas vecea^ 
por defectos de estas últimas, se obl i 
ga a las patas a tomar posiciones fór« 
zadas, en que las articulaciones traba
jan en ángulos desfavorables, y «i cem* 
junto del animal se resiente de ello. 

Los huesos deben ser más bien finos, 
así como los cuerños y el nacimiento 
de ia cola. No deben presentarse acu
mulaciones de tejidos grasos n i signoi 

Mig. 9.—Defectos en los aplomos, vista de frente y posterior 

nen también gran importancia, sobre 
todo cuando su alimentación depen 
de en gran parte de pastoreo. Una va
ca con piernas fuertes y bien confor
madas no solamente será capaz de ali
mentarse mejor y por lo tanto, produ
cir más, sino también de tener una 
vida productiva más larga, lo que tiene 
bastante importancia. Por otro lado, la 
adecuada conformación de las piernas 
favorece el buen alojamiento de la 
ubre y evita al animal muchas moles
tias derivadas de los defectos en el 
mecanismo encargado de sostener el 
cuerpo. 

En general, puede decirse que las 
piernas deben de estar bien separadas 
y colocadas casi verticalmente al sue
lo. En la figura 8 vemos la forma co
rrecta de las diferentes articulaciones 
de las piernas, y en las figuras 9 y 10 

que indiquen bastedad en el animal, 
que, en conjunto, visto a cierta distan
cia y haciéndola andar, debe dar la 
impresión de cosa bien equilibrada y 
proporcionada, y con un indiscutible 
aspecto de calidad, buena salud y tem
peramento nervioso. Naturalmente, el 
único procedimiento d« poder apreciar 
bien todas estas características es la 
experiencia y, hasta cierto punto, él 
"instinto ganadero". 

El tamaño depende de la edad, de la 
raza que se explote y de los fines a 
que se oriente la selección. En gene
ral, cuanto mayor es el anñnal hará 
mayor consumo de alimentos y produ
cirá más. Las posibilidades alimenti
cias y las condiciones agronómicas que 
concurran en la explotación serán las 
que decidan en cada «aso ü üpo 
"idear' de tamaño. 

J 
Fig. 10,—DefectM gu los aplomos, vista autgrior, 
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consultas que nuestros lectore 
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3. M., de Teo (Luán) , consu l t á sobre a p r o v e c h a m í e n 
to de aguas. 
Contestación: si dejó de usar tales aguas hace única-

aaente quince años tiene derecho a su disfrute nuevamen 
te, a condición de que antes de esa fecha hubiese adquiri
do la propiedad de tales aguas bien por título o por pres
cripción de más de veinte años. Si el actual poseedor le 
negara su disfrute, deberá acudir al Juzgado reclamando 
este derecho. 

B. F . , de Manon (Vilamuín) , consulta sobre retracti 
arrendaticio. 

Contestación: 1.° La renta que debe satisfacer es la con
venida con el propietario, y si la considera excesiva de
berá instar ante el Juzgado la revisión correspondiente 
aunque opino que no prosperaría su reclamación.—2.° No 
tienen obligación de avisarle de que van a vender, per^ 
Bi tienen obligación de notificarle a Vd. el precio en que 
van a realizar esa venta, y si la llevan a cabo sin darle e 
Vd preferencia, puede i r al retracto como arrendatario 
de tales fincas rústicas demandándole judicialmente a] 
comprador y abonándole el importe del precio real más 
los gastos ocasionados.—3.° Si usted no retrae las fincas 
vendidas, el comprador no podrá reclamárselas a Vd. a no 
«er que las pida para cultivarlas él directamente y perso
nalmente, y en ese caso tiene que esperar dos años a con
tar de la venta y después requerirle con seis meses de 
antelación a la finalización del año agrícola corriente.— 
4. ° E l plazo para ejercitar el derecho de retracto en caso 
de que se lleve a cabo la venta es de tres meses a contar 
de la fecha que usted sepa el precio y demás condicionep 
de la transmisión. 

A. S. I., de Teo, consulta sobre permuta de fincas con 
carácter forzoso. 
Contestación; Aunque nos da muy pocos, poquísimos 

datos, para contestarle en debida forma, parece que, en 
principio, se dan las circunstancias necesarias para que 
pueda usted solicitar la permuta forzosa de una finca de 
su vecino, pero necesitaríamos que nos facilitase más de 
talles para concretarle su derecho. De cualquier forma, lo 
aconsejable es acudir previamente a celebrar el acto con
ciliatorio en la Comisión Sindical de Avenencia que debe 
funcionar en su Hermandad,, la que citará a su vecino, y 
tratará de arreglarlos. Si no se consigue deberá usted pro
ceder por la vía judicial y antes de hacerlo conviene que 
se consulte mejor, o nos envíe más datos (clase de cultivo 
extensión y longitud de colindancia, así como otros datos 
de la finca que usted ofrece, valores de ambas, etc.). 

M. L . P., tía Louro, Muros. - - Consulta sobre 
expropiación de unos hórreos. 

CONTESTACION.—En anterior consulta expuso us-
fced el mismo caso, si bien aclara en la actualidad que 
la demanda ante el Juzgado se dirigió únicamente con
tra él contratista y no frente al Ayuntamiento, estiman
do en el Juzgado la falta de legitimación pasiva alegada 
ynr dicho demandado. Por consecuencia, puestas así las 
sosas, es evidente que puede usted demandar al Ayunta
miento para que, cumpliendo lo convenido entre ustedes, 

reconstruya ios hórreos en debida íorma y los instale en 
el lugar adecuado, indemnizando en otro caso su valor 
o abonando el terreno cedido voluntariamente, sí se acre
dita que. fue condición imprescindible de cumplir la re
construcción de dichos hórreos, acudiendo al procedi
miento declarativo correspondiente a la cuantía de lo 
que se ventile. 

E. A. R., La Baña. — Consulta sobre apro
vechamiento de aguas para riego y desvia
ción de cauce, 

CONTESTACION—Son dos cuestiones distintas las 
que plantea su consulta y contestamos por separado. 
Primera: Si puede usted desviar el cauce en la forma 
que indica en el croquis. Evidentemente puede usted ha
cerlo, pues no existe perjuicio absolutamente ninguno 
para otro usuario o vecino propietario, y antes al con
trario puede resultar beneficioso al reducir el trayecto 
que habrá de seguir el agua, siempre naturalmente que 
las cosas sean como usted dice y discurra el cauce entre 
fincas de su propiedad.—Segunda: Es evidente qué si 
usted va a regar unos terrenos de su propiedad que an
tes no disfrutaban del beneficio de esa agua no podrá 
haoerlo sin el consentimiento de los demás usuarios, pues 
éstos tienen adquirido su derecho por prescripción o t í
tulo, lo que implica disfrutar del riego en la misma for
ma y cuantía que anteriormente, y usted pretende una 
variación que no tiene apoyo legal alguno, por lo que se 
expone a una demanda judicial que desde luego le con
denaría. 

A. V., de Lorenzana, Lugo, 
arrendamientos urbanos. 

— Consulta sobre 

CONTESTACION.—I.0: Usted puede cambiar de ne
gocio en el local siempre que lleve más de un año ejer
ciendo su industria anterior; pero no puede exigirle al 
propietario que Je efectúe las obras de reforma que us
ted precisa para la nueva clase dte actividad que pre
tende. Claro está que puede haber servicios imprescin 
dibles, como alguno que usted señala, que si no lo tiene 
el local arrendado daría lugar a que ya no se hubiese 
podido autorizar para vivir en él el arrendatario. Por 
otro lado, si usted ejecuta esas obras sin permiso del 
dueño, incurrirá en causa de desahucio.—2.°: Tiene us
ted derecho a exigirle al propietario que haga la repa
ración de esa fachada si no permite usar de la cosa 
arrendada para el destino que fue pactada; pero tenga 
en cuenta que si el arriendo es antiguo tendrá usted que 
pagar una parte de esas obras en la forma, y cuantía 
que señala la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente. 

¥eefnos de Brañas. -- Consultan sobre apro-
veohamlentcs en monte vefeinal. 

CONTESTACION.—Es necesario que concreten algu
nos datos más, pues si solo han venido aprovechando 
ese monte sin título alguno que les ampare, habrán de 
acudir a la vía judicial para qué se reconozca su dere
cho, en virtud de la posesión por más de treinta años 
como dueños. Envíen, pues, más datos, con todo detalle, 
para contestarles en forma. 

SENTENCIAS COMENTADAS 
Por José Manuel DAÑO FLORES-Abogado 

Servidumbre de pastos-Posibilidad de 
adquiriría por presenpetóa inmemorial 

Ante el Juzgado de 1.a instancia se formulo demanda por los vecinos 
del lugar y parroquia de S. ejercitando la acción confesoria de servidum* 
hre de pastos contra los vecinos de C, haciendo constar que desde hácúí 
muchísimos años, tantos que no se recordaba ya cuando la empezaron a usar¡ 
venían aprovechando el monte de X. pastoreando en él sus ganados mayoresi 
y menores; y que últimamente los vecinos de C. habían roturado partes deí 
ese monte, impidiendo dicho pastoreo demostrando así su intención de apro* 
piárselo en su exclusivo beneficio y negando el derecho de los vecinos dQ 
los vecinos de S. cuyos actos estimaban clandestinos o cuando más mera* 
mente tolerados. 

El Juzgado estimó la demanda, pero la Audiencia revocó dicha sentenn 
cia, desestimando tales pretensiones de los actores. El Tribunal Supremo er| 
Sentencia de 31 de octubre de 1952 dictó sentencia definitiva en la que sienm 
ta la doctrina de que con arreglo a las' leyes 14 y 15 del Título 31 de la Par^ 
tida 3.a, en relación con la disposición trarisitoria 1.a del Código Civil , e$ 
posible la adjudicación por prescripción inmemorial de las servidumbreQ 
discontinuas y no aparentes, como la de. pastos objeto de, este pleito, pon 
cuanto al ser de aplicación la legislación anterior al Código Civi l vigente, 
ha de tener en cuenta lo dispuesto en la Partida 3.a del Rey Sabio en cuya 
virtud eran susceptibles de prescribir el derecho al ejercicio de dichas ser* 
vidumbres cuando se hubieran adquirido desde tiempo inmemorial, es cl«f% 
desde tanto tiempo "que non recuerdan los ornes cuanto ha que la coméíllí 
zaron a usar", y que asi lo oyeron decir a sus ascendientes de generación 
en generación y cada uno a los suyos 

Con arreglo al articulo 539 del Codisro Civil las seruidumbres de esta 
naturaleza (discontinuas: es decir que su uso depende de actos del hOmbrQ 
en intervalos más o menos largos; y no aparentes: es decir, que no presen* 
tan indicio alguno exterior de su existencia) sólo podrán adquirirse en vir* 
tud de título, no siendo susceptibles de adquisición por prescripción ordina* 
ria n i extraordinaria (10 ó 30 años) a tenor de nuestro Código. Ahora bien» 
como la í>isposición Transitoria 1.a del mismo texto legal establece qué 
"se regirán por la legislación anterior al Código, los derechos nacidos se* 
gún ella, de hechos realizados bajo su régimen, aunque el Código los regu* 
le de otro modo o no los reconozca", es evidente que está bien aplicada la 
legislación de Partidas, por cuanto ios derechos ejercitados por los vecinos 
de S. habían nacido con mucho anterioridad a la vigencia del Código Civi l 
y bastaba la prueba de su existencia, siempre difícil indudablemente, parí 
que el Tribunal hubiera de pronunciarse como lo hizo al entender acredita 
do el uso de esta servidumbre de/pastos desde siempre. 

En este consultorio abundan las consultas jurídicas y son muy escasas las 
de caráster técnico. A nuestros consultantes les obsesionan las servidum
bres, lós riegos, los derechos posesorios.,., y muy poco los abonos, das 
plagas, los cuidados que requiere el ganado. Cuando se concentren todas 
las tierras de Galicia, entonces las consultas técnicas ocuparán lugar pre

ferente. "Tierras concentradas, litigios acabados" 

6 ' 

¿Cuál 
la base de la ganadería? LOS PASTOS, 
la base de los pastos? EL ABONADO FOSFORO + CAL 

E l abono ideal F ó s f o r o + C a l es: 

E S C O R I A S T H O M A S 
c o n t i e n e n 

18 o 20% de acido fosfórico. 
45 a 50% de cal activa y neutralizan^ 
6 a 8 % de sílice. 
2 o 4% de magnesio. 
2,5 o 5 % de manganeso. 

C O N S U L T A S T E C N I C A S A: 

SERVICIOS AGRONOMICOS D E FOSFATOS THOMAS 
E D I F I C I O E S P A Ñ A » T E L E F O N O 4 7 9 0 5 3 - M A D R I D 

CHC fcyfocáiticv r 
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E l e c c i ó n 
Por CESAR 

FERNANDEZ QUINTANILLA 
(Ingeniero A g r ó n o m o ) 

' Puede decirse que la selección po' 
el "tipo" es la más sencilla, la que "es 
tá más al alcance de todas las fortu 
nas" y la que más frecuentemente se 
practica. Ya sabemos que no es, n 
mucho menos, la más segura; pero da 
da la extensión que alcanza, bien corru 
criterio único o como criterio oomplt 
mentarlo de la productividad, cree 
mos que es de interés ocupamos di 
ella con algún detalle. 

Hace ya mucho tiempo que el pro 
blema de las correlaciones entre for 
ma y función figura entre los favori
tos de los investigadores en ganadería 
E n el ganado lechero estas correlacio 
raes tienen gran importancia práctica 
puesto que tratan de deducirlas difí
cilmente apreciables característioas de 
producción basándose en las, relativa-
tnente fáciles de apreciar, caractexísti-
terísticas de tipo. Los estudios que en 
este aspecto han llevado a cabo Gowen, 
Martorin, Skvorzov, Schuppil, Leroy... 
y otros muchos investigadores no han 
conseguido llegar a establecer corre
laciones verdaderamente significativas, 
y esto contribuyó mucho a que se pro
pagase la opinión de que el tipo tiene 
poca importancia económica, siendo la 
productividad la única medida posible 
en esta clase de ganado. Desde hace 
rela/tivamente pocos años ha venido i n 
troduciéndose un concepto nuevo del 
tipo, que hace variar por completo el 
problema^ Se ha comprendido que la 
apreciación extema del animal no de
be hacerse por una serie de medidas 
de determinadas partes de su anato-1 

v a c enera 

Sobre este ejemplar de vaca holandesa, pueüe eí íecíür ejercitarse en la ap i í dc ión de la Carta de Puntuación, 
Para mayor facilidad, en los dos grabados, se indican las partes del cuerpo de la res que deben observarse pa 

ra la " 
mía, sino fundándose en otras consi 
deraciones de tipo más amplio y que 
generalmente no «admiten su traduc
ción en metros y centímetros. Las ca
racterísticas,' que indican una buena 
capacidad nutritiva, un conveniente 
desarrollo de los órganos lecheros, una 
constitución robusta, un refinamiento 
en calidad general, etc., son las que 
verdaderamente pueden definir algo 
sobre el animal en su posible aspecto 
económico. Con este punto de vista, y 
basándose en la experiencia adquirida 
a través de muchas observaciones, es 
indudable que la apreciación del tipo 

« ¿ i ^ — * 
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Carta 
para 

de puntuación 
vacas lecheras 

Puntuación 
perfecta 

í. CARACTERES DE FORMA DEL TIPO LECHERO: 35 puntos. 
Cabeza.—Levantada, t)ien delineada; cuello delgado; ojos 

salientes; mirada viva y plácida 3 
Dorso.—Recto y fuerte, con caderas anchas y planas 4 
Ancas.—Largas, anchas y planas; el nacimiento de la cola 

a nivel del dorso 5 
Piernas.—Rectas, de huesos finos , ... ... 3 
Conformación.—Robusta y grande dentro de las condicio

nes de la raza, y sin tosquedad; Jerseys, 950 l i 
bras (432 Kg.); Guernseys y Ayrshires, 1.100 libras 
(500 Kg.); Holsteins, 1.350 libras (610 Kg.) ... ... 5 

La forma de la vaca, bien delineada, con apariencia feme-
lina, y sin tendenciás al engorde 5 
Espaldas, cruz;, caderas y vértebras.—Salientes y sin gordu
ra (téngase en cuenta el período de lactancia) 4 
Lomo.—Ancho; costillas largas y combadas 3 
Disposición.—Activa, con buen control de nervios ... 3 

H. CARACTERES DE CONSTITUCION, VIGOR Y CONDI
CION: 15 puntos. 

Pecho.—Ancho y amplio; costillas bien combadas 8 
Ventanas de la nariz.—Grandes y abiertas 2 
Condición.—Vigorosa y de buen desarrollo; buen estado de 

cames sin apairienda de gordura 5 
ÍII. CARACTERES QUE DENOTAN CAPACIDAD DE CON

SUMO Y DIGESTION DE ALIMENTOS: 15 puntos. 
Hocico.—Grande; boca ancha 1 
Piel.—Flexible, suelta; medianamente gruesa, con buena 

circulación y normal secreción; pelo suave 4 
Vientre.—^Voluminoso, ancho y .largo; bien asentado, costi-

Uaires bien formados ... 
TV. CARACTERES QUE DENOTAN BUEN DESARROLLO DEL 

APARATO SECRETOR DE LECHE: 35 puntos. 
Ubre: 
a) Capacidad tamaño grande ... 7 
b) Calidad; flexible 7 
c) Forma; bien extendida hacia adelante y bien elevada en 

su parte posterior; plano inferior horizontal; los cuartos 
de la ubre llejaos y simétricos 6 

Venas lecheras: 
a) Grandes, largas, tortuosas y ramiñeadas, con bocas ab

dominales de entradas amplias 7 
b> Venas lecheras en la ubre, tortuosas, grandes y nu

merosas ... 3 
Pezones.^-De tamaño conveniente, uniformes y bien dis

puestos 5 

TOTAL . . . . . . ... 100 

acertada elección de una buena vaca 
puede ser de gran utilidad, sobre to
do si se emplea sólo como complemen
to del registro de producción, o si no 
se trata de conseguir más que 
una primera aproxinqación, pues es re
lativamente fácil para un ganadero 
experto distinguir entre una vaca me
diana, una buena y una mala produc
tora; pero, en cambio, es siempre di
fícil distinguir, por ejemplo, entre dos 
buenas productoras, que pueden tener 
tipos de gran parecido y ser, sin em
bargo, de diferente productividad. Por 
eso es por lo que, en último término, 
el registro ¿e producción siempre será 
la base más segura para seleccionar. 

A l juzgar una vaca por su tipo de
ben tenerse en cuenta los factores que 
por un efecto más o menos circunstan
cial pueden desorientar nuestro juicio. 
En primer lugar, está el estado de 
desarrollo del animal. Es sabido que no 
todas las razas, n i todos los individuos 
o familias dentro de cada raza, siguen 
el mismo ritmo de evolución hasta al
canzar la madurez; en unos, esta evo
lución es rápida, y las buenas condi
ciones productivas del animal se ma-
niñestan ya casi desde el primer parto; 
en otros, por el contrario, la evolución 
es más lenta, y aunque tal vez sean 
animales mediocres en los primeros 
partos, al alcanzar la madurez se han 
transformado en vacas excelentes. So
lamente con una gran experiencia y 
un gran conocimiento del rebaño es 
posible apreciar la justa importancia 
que en cada individuo tiene el esta
do más o menos avanzado de desarro
llo. 

Otro de los factores que pueden 
equivoeamos es el estado de lacta
ción. La verdadera vaca lechera se 
caractériza por una fuerte tendencia a 
convertir en leche el alimento que in 
giere, e incluso las propias reservas 
de su cuerpo; por ello, en el período 
de máxima producción esta clase de 
vacas producen más leche que la que 
debía corresponder a los principios 
nutritivos que se la suministran y, 
naturalmente, adelgazan, aunque la 
alimentación sea correcta. En estado 
de lactación estas vacas puede decirse 
que están siempre delgadas, y, en cam
bio, al quedar secas, es frecuente que 
engorden, e incluso lleguen a desdi
bujarse sus características de buen t i -
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Registramos con satisfacción la 
campaña emprendida por la Her
mandad Local de Labradores y Ga
naderos de La Coruña tendente a 
integrar en su Sección de Crédito 
Agrícola a todas las Mutuas Ga
naderas dsl término municipal. 

Los resultados obtenidos hasta la 
fecha no pueden ser más halagüe
ños y se confía en que la totalidad 
de los mutualistas pasen a formar 
parte de la nueva sección de crédi
to, para que de este forma a todos 
alcancen estos beneficios. 

lechera 
po lechero. Por el contrario, las vacas 
de poca tendencia lechera no suelen 
perder peso, y acusan los defectos de 
la alimentación disminuyendo el ren
dimiento, y llegando a secar, o forman
do grasa en el cuerpo cuando la ali
mentación es superior a sus posibili
dades lecheras. Por estos motivos el 
momento más oportuno para juzgar la 
vaca es en el máximo de producción, 
o sea unas semanas después del parto. 

Vamos ahora a ver los criterios pa
ra hacer la selección por el "tipo", cri
terios que deben utilizarse teniendo 
siempre a la vista que, como dice 
LUSH, el problema práctico con el que 
debe enfrentarse el ganadero es pres
tar el conveniente grado de atención 
a las características de "tipo" y pro 
ducción, evitando al mismo tiempo 
conceder al "tipo" un exceso de im 
portancia, lo que automáticamente ha
ría menos intensa la selección por 
productividad". i ' 

L A " C A R T A DE 
P U N T U A C I O N " 
Basándose en el criterio de que la 

conformación no debe venir deñnida 
por las medidas de determinadas par 
tes del animal, sino por una serie de 
apreciaciones generales sobre sus apa
rentes posibilidades nutritivas, secre
torias, etc., se ha elaborado lo que se 
llama la "carta de puntuación", que 
tiende a caracterizar en números los 
resultados de estas apreciaciones 

La "carta de puntuación" es además 
de gran interés para los que empiezan 
a trabajar en ganadería, pues, aparte 
de orientarles en sus primeros juicios, 
les acostumbra a analizar detallada
mente el animal y a dar a cada parte 
del mismo la importancia justa que de
be tener. 

Como existen diferentes razas de 
ganado lechero, y en algunas de ellas 
se han creado uno o varios tipos que 
se consideran como el "ideal", de la 
raza, es lógico que existan distintos 
modelos de "cartas" de puntuación"-
que sirven para que en cada caso el 
ganadero conozca este "ideal", y al ha. 
cer la selección tienda siempre a apro
ximarse a él. 

En realidad, si se comparan los t i 
pos "ideales" de las dif erentes razas 
lecheras, se encuentran que presentan 
todos un gran fondo de semejanza, y 
por ello, sin perjuicio de que en cada 
raza existan "cartas de puntuación" 
que tiendan a añnar en la apreciación 
de determinados detalles, existen tam 
bién "cartas de puntuación" que, en 
general, pueden aplicarse a cualquier 
raza. En la ficha número I damos un 
modelo de "carta" aprobado por la 
American Dairy Science Association 
para toda clase de razas lecheras. 

La "carta de puntuación" debe 
aprenderse a manejar observando com
parativamente animales de excelente 
conformación y originales defectuosos; 
el ganadero irá así acostumbrándose 
a analizar la conformación, a conocer 
el grado de desviación que tiene cada 
parte sobre el "ideal", y a valorar los 
detalles y el conjunto del animal, Con 
el tiempo llegará a no necesitar Ja 
"carta de puntuación" porque ha 
acostumbrado su mentalidad al pro-

(Pasa a la página seis) 

El MUNDO ES ASI 

Manuel Roldan 

De lo urbano 
o lo rúst ico 

Soy un admirador de las virtud*» 
cié los campesinos. Entre todas ellas 
destaca el trabajo y la paciencia. Po
demos decir que el campo viste a la 
ciudad para que presuma. El campe
sino puede vivir sin-el ciudadano, 

mientras que 
el ciudadano 
no resiste tai 
vida sin el su
ministro d e l 
campo. A ve, 
ees la ciudad 
no deja ver el 

campo y en eso residen muchos males 
que el Plan Coruña como otros pla^ 
nes tratan de resolver. 

Recorriendo la ciudad como reco* 
friendo el campo se ven grandes 
obras, admirables obras en forma da 
construcciones y predios cultivados. 
Así poco a poco se enriquece la Na
ción. Pero mientras en la ciudad sa 
anuncia la obra con los nombres del 
arquitecto, aparejador, constructor y 
hasta con el suministrador de ma
teriales en un cartel-muy bien colo
cado delante de las fachadas, nada 
sabemos de los nombres que corres
ponden a esos buenos agricultores que 
han convertido el monte en tierra de 
labor y la tierra 'de labor en vergel 
y e! vergel en Paraíso sin serpien
tes. ¿Quién ha sido el que proyectó 
el cultivo que admiramos? ¿Cómo se 
llama el sembrador, el sachador, el 
que hace de la tierra la verdadera 
madre para todos? El campesino, el 
agricultor, en su humildad campestre 
no es como el ciudadano que gusta, 
de los carteles de la propaganda. Re
pasando los carteles que cuelgan en 
la ciudad nos vamos enterando da 
quienes proyectan, de los que apare
jan la obra, de los que ponen su gra
nito de arena aunque nada sabemos 
de los peones. Pero cuando vemos re
luciente el oro de] maiz, o el trigo 
más espigado, o el prado más espeso 
de verdura nada sabemos de los ar
tífices que han hecho florecer la obra 
que no necesita ramos finales da 
alegría porque toda ella es un raci
mo. 

Yo quiero destacar aquí el francis-
canismo campesino, el silencio del 
trabajador que no se anuncia y hasta 
es contrario a, la propaganda. El cam
pesino es un punto aparte, un mun- i 
do de trabajar en silencio, y cuando 
salen a relucir nombres es que pasó 
la riada. ¡Buena es la tierra y buenos 
sus campesinos! pn esa humildad está 
su talento. El sol, el viento y la l l u 
via son los testigos presenciales de 
.tanta labor. Sobre cada heredad, «o-
bre cada predio bien cultivado, se lee 
en el cielo este único cartel: "Ga
narás el pan con el sudor de t ú 
frente". 

lOil po -
m i l i \ m \ 

Los familiares residentes en Espa^ 
ña de trabajadores españoles en Ale
mania, tendrán derecho a la asisten^ 
cia de Enfermedad-Maternidad. 

Por acuerdso de los Gobiernos de Es
paña y de la República Federal da 
Alemania, sé ha decidido la inmedia
ta aplicación del Convenio Hispano-
Alemán de Seguridad Social en ia 
parte relativa al Seguro de Enferme
dad-Maternidad, por lo que las fami
lias residentes en España de los t í a -
bajador es españoles ocupados en Ale
mania, tendrán derecho a disfrutar 
de la asistencia sanitaria en casos da 
enfermedad-maternidad. 

Esta asistencia Íes será prestada por 
medio de los Servicios de las Dele
gaciones provinciales de este Instituto. 

Lo que se pone en conocimiento l a 
todos los trabajadores que proyecten 
trasladarse a Alemania y de las fa
milias áe los que ya estuvieran ocu
pados en aquel país, a fin de que se 
personen en las oficinas de esta Dele
gación provincial lo antes posible pa
ra recibir la información necesaria y 
se le faciliten los' modelos impresos 

que deberán formalizarse para poder 
disfrutar de los beneficios establecido*. 
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