
EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable. Canta
bria, Galicia y cuenca del Duero; Cielo cubierto y llu
vias o lloviznas. Centro, cuenca del Ebro, Cataluña y 
Levante: Tiempo de aguaceros tormentosos con claros. 
Resto de E.spaña : Buen tiempo, nuboso. Temperatura; 
máxima, 28 en Ciudad Real y Sevilla; mínima, 6 en 
León. En Madrid; máxima, 20,2 (4 t . ) ; mínima, 13,4 
(5,30 m,); presión: máxima, 704,3; minima, 702,9. 
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Las concesiones democráticas de Rusia son exclusivamente de foî ibu): 
^ - . , — ' • "~~ I ' I "" ' ÉyüP* 

G r a n d e z a s d e n u e s t r a EspañajAtaqueie jos demócratas 
alcaiufidatoLandon 

SOLO CANDIDATOS 
COMUNISTAS 

SE HA ENCARECIDO A LA MAYORÍA QUE NO 
FALTE A LA SESIÓN DEL MARTES »» •>•!» •« 

Colección de grandezas de nues t ra desconocida España ag ra r i a es el pre
sente niámero extraordinar io dedicado al campo español. A quien tuviere los 
ojos nublados con la a m a r g u r a de la hora presente , le prevenimos que no es 
Un forzado himno de gloria ent re lamentos, sino un rela to fiel de la verdad 
Ignorada. A los que, derrot is tas , dudan de nues t ra España , les adver t imos 
t|ue no es un panegírico, sino una seria exposición de la realidad. lx)s españo- , 
les desconocemos lo mejor de E.~paña, I WASHINGTON 13. - E l ministro de S e c o n c e d e a los d i p u t a d o s el d e - f " "!"« se hayan desvanecido las dudasieste debate o por estrang^ularlo o por-

España es la segunda nación de E u . o p a en superficie terr i torial , al prescin-i Comunicaciones, J ames Farley, en u n a l r e c h o a h a c e r p r e g u / > t a s , q u e se -^^ le ron "?" ' ' ' " ^^ . ^'^ confusión que presi-^que el Gobierno piensa l levar a las Cor-
<lir de Rusia, mundo apar te , que no figura como europea ni en los anuar ios ¡declaración oficial, ha acusado a_|o^Jf^ 

Una declaración del ministro de Co-:Los Gobiernos serán elegidos po r i cR^^ INTERÉS POR ÉL DEBATE SOBRE ORDEN PUBLICO 
municaciones contra los re- |el partido y no serán responsa-j _^ ^^^^ 

publícanos j bles ante el Parlamento ,̂  ^^ ^^^ ^^^ ^̂ ^̂ ^̂  _̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ .̂ ^̂  ^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  .̂ ̂ .̂ ^ ̂ ^^ ̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  

' ' -— " - . ' , „ ' , ! nnhlirano.<! de doblez, primero lanzando 
internacionales. España es el país de clima más v a n a d o de Europa y de P''°-i ^ " ^ ¿ ^ 3 contra el New Deal, al que han 
duccionea campes t res m á s diversas. España es una pa t r i a bas tan te rica y, so-iga^ligcado de peligroso y radical, y en 
bre todo, muy completa. Si un imaginario y riguroso bloqueo bélico aislase a|g^gyj^(j(j lugar, eligiendo candidato a 
los españoles en t re los cotos de nues t ras f ronteras y los acanti lados de las L^ndon, <el hombre que se ha mostra-
costas, no padecer íamos hambre , ni aun siquiera tendr íamos que a l t e ra r núes-i do par t idar io de medidas mucho má-s 
tro habi tual a l imento. |radicale.s que nunca pensó aplicar el 

La potencia del campo español y su señorío sobre todas las demás r íquezasjef j : de Poder ejecutiyo 

rán contestadas "antes de 
tres meses' 

(De nues t ro corresponsal) 
PARÍS , 13.—El día 11 de junio será 

considerado p a r a el porvenir en la 
U. R. S. S. como una fecha histórica. En 
tal día el Comité Central Ejecutivo for-

i 'Farley" h a ' a c u s a d o a los republicanos ;muló su aprobación de la "gran Carta 
nacionales, es indiscutible. Los campos, con sus cultivos, su ganader ía y «usi^^ haber elegido a un hombre que era | del social ismo victorioso", o sea la tan 
montes, dan un producto anual de doce mil millones de pesetas, que, según j^^^pj^^^j^gj^^g desconocido del 95 por janunciada reforma constitucional pro
cálculos, supone a l rededor de la mi tad de los productos todos del acervo natu-^j^QQ ¿^^ cuerpo electoral hace diez y .metida desde principios del año 1935. El 

las ú l t imas jornadas de la an- | t e s a lguna resolución de trascendencia, 
terior. Al requer imiento imperio-so di-,10 cierto es que se ha encarecido a los 
rigido por las izquierdas republicanas 'diputados minister iales que no falten a 
al Gobierno, h a contestado esté hasta i la sesión del mar t e s . 
ahora con u n a no ta llena de promesas 
de energía y con la separación de un 
gobernador, como se verá en la refe
rencia de la firma. Sólo cesa en sus fun
ciones el de Toledo; por lo demás, no 

A u m e n t a la incert idumbre política el 
hecho de que el pr imer Consejo de la 
•semana se haya ade lan tado un día. Se 
celebrará, por lo tanto , mañana . Cla
ro es que s e a p u n t a que quedan mu 

Se p u b l i c a n 
cincuenta mil 

periódicos 
— • — < • 

Quince salas de la Exposición de 
Roma dedicadas al estudio ge

neral de la Prensa 

UN ESTUDIO TÉCNICO 
PLETISIMO 

COM-

''a-l y el t rabajo de los españoles . En el campo, del campo o d i rec tamente liga-
<loa a la desgracia o al bienestar campesinos, viven los dos tercios de los 
24 millones de españoles que const i tuyen la población de España . Abastecen 

hay sino t ras lados e n u n a combinación ¡ chas cuestiones pendientes de resolu-
de poca ampli tud. Sin embargo, oficio-¡ción del Gobierno, como el problema 
.sámente se indicó an teanoche que se- |mínero, c rudamente expuesto por los 
rían vario.s los gobernadores «separados'diputados social is tas de As tu r i a s ; pe-

ocho meses. H a declarado que Landonjproyecto s e ' ínspi^a'^más bien en los j d e ^ s u s ^ n c i c m e s y numerosos "los a lca l - jm^l^Y^qm^^ 

Estados Unidos, el país donde más 
abundan las revistas 

no ha tenido nunca ninguna populari
dad; pero, a pa r t i r del año pasado, íni-

nuestros a g r a r i a s casi todo nues t ro mercado interior y .sostienen nues t r a ^x-1ció una caiiipafla en^Kan^sas,^<^^^^ ^̂  ^^^ ^^^^^^ ^ ^^^^^^^ ^^^^^ ^^ 

Portación. ¡Cuan ruinosa sería nues t r a balanza comercial sin los envíos a e j ^ ^ ^ j ^ ^ ^^.^^ ^^^ ^^^ demócratas». Enjuber tad como en Moscú la quieren pre-

principios de la revolución francesa que j des destituidos. 
en el caos de la Commune, pero deja mu-; . , , _ f o J 171 r M 7 D A T F 
cho que desear y dista enormemente de \ L i e S U S l e u i-tL. L / Ü i D A 1 íL 

Roosevelt pa ra que procediera a una 
inflación monetar ia , con el fin de que 
se pagase el cuar to emprést i to de Li 

de las cualidades necesarias p a r a ir a 
la Casa Blanca.» 

Con respecto a la p la ta forma del par
tido republicano, Far ley ha dicho: «El 
plan es una oferta a una par te del país 
de imi ta r al New Deal, y, al mismo tiem
po, ofrecer a otros elementos del par t i 
do el re torno a los anticiiados principios 
reaccionarios republicanos. Con lo rea
lizado en la Convención de Cleveland el 
part ido republicano ha repudiado todo 
lo que sus jefes han dicho en estos úl-

productos agrícolas al ex t ranjero! Las t res cua r t a s pa r t e s de nues t r a e x p o r - j ^ — j ^ ^ ' ^ c h o " F ^ r T e V - i ^ í d o n ' T n s t ó - a 
wción proceden del campo. De los veinte art ículos que vendemos en mayor 
cant idad a los extraños, ¡dieciséis! son campesinos y, en t re ellos, los cinco pri
meros. Un rio de oro de centenares de millones de pesetas en t r a por , , ., 
las f ronteras de España, t ra ído por la inteligencia y el t rabajo de nuest ros ' bcrtad, mient ras que ahora se mantie-
ni ra les . ne en una pla taforma de «moneda so-

La p r imera riqueza nacional es el t r igo. Con ser España un país pródigo ''^^ sólida base». 
en minas, vario en meta les , fecundo en filones, una sola cosecha de t r igo vale . ^ p r e ' r p u U ^ m t t a ' o ^ q u f s f Jml 
más que todos los productos de la minería . U n a exportación agrícola insigni-l Marque en un pehgroso experimento al 
ficante, la de los pimientos, m o n t a más millones de pesetas-oro que todo lo j en t regar las r iendas del Gobierno a un 
que se expor ta de "maquinar ia" y " a pa ra to s " españoles de todas clases. | hombre del que nada se sabe, y cuyas 

Elspaña es el pr imer país del mundo en olivos, en uvas de mesa, pasas , ex-i opiniones son un misterio y cuy», carre-
tensión re la t iva de regadíos, en exportación de naran jas y de casi todas l a s i r a política está en blanco, y, por lo 
demás frutas , en comercio exter ior de hor ta l izas , en producción de almen-i'^*n'^°' " ° P"«<̂ *= indicar si está dotado 
^ ra s , en p lá tanos ; la p r imera nación de Europa en naranja les , en garban
zos, en varios censos de útil ísimo ganado doméstico, en espar to ; el segundo 
pueblo del Continente en cosechas de arroz, de seda, de limones, en resinas, 
en corcho, en reses l ana res ; el tercer productor europeo de tr igo, de vinos... 
¿ A qué s egu i r ? Tan tos pr imeros lugares los obtiene España entre un cente
n a r de naciones, dominios y colonias que figuran en las estadíst icas. ¿ E n qué 
o t r a actividad ba te España ta l "record" de puestos t r iunfales? Pues esa es la 
potencia campesina de España . 

¿Luego, no es cierto el a t raso , ni verdad la ru t ina de nuestros labradores 
y h u e r t a n o s ? En su mayor par te , desde luego que no. Nues t ros t r igales rin
den por hec tá rea lo mismo que los de los Es tados Unidos, y m á s que los de! timos t res años, y t r a t a de adop ta r una 
la Argen t ina o Austral ia , g rane ros del mundo, i Y lo difícil es lograr t r igo i especie de New Deal sin querer decla-
en las l lanuras de Castil la o de Aragón, donde, de ordinario, apenas llueve, y j r a r que lo hace. Si los republicanos 
en invierno baja la t e m p e r a t u r a diez grados bajo cero, y en verano remonta! f e e n rea lmente que el New Deal des-
los cuaren ta : en t ie r ras debil i tadas por miles de años de cultivo, sin enseñan- , ^^"y^. .̂1 P^'« ¿P.""- ^^^ " " ^u^'^en a los ^o outticiii,,», cu nciieua uci^ a,v. i- , principios reaccionaHos que expusieron 
fea, sin auxilio oficial- Solo los ignorantes pueden compara r la.s producciones!'^^ la campaña electoral de 1C32?» 
de nues t ros secanos con las de los Países Bajos y el Centro de Europa, donde | j ;„¡ |pjj Press . 
s iempre lluevo lo bas t an te . ¡También, en regadío, el t r igo da en España lo _ .»-_». 
que en Holanda! ¡Y en el l i toral Cantábrico, donde llueve mucho, rinde lo 
que en F r a n c i a y Bélgica! Nues t ros ol ivares andflitlces producen m á s aceite 
por heot&rea que ningunos ot ros de la Tier ra . Nues t ros arrozales , ¡cua t ro ve
ces m á s por cada hec t á r ea que la producción media del mundo! L a s hue r t a s 
levant inas son vergel de Eu ropa y modelo del Universo. Seamos, puea, jus tos 
con los campesinos, que es ser lo con la madre España . Y aquí, gracias a Dios,. 
la just ic ia no es adus t a y severa, sino g r a t a y a legre . 

P a r a a m a r , lo pr imero es conocer; y este es el fin que nos proponemos al 
Publicar nues t ro ex t raord inar io : que España se conozca a si misma. A los 
directores de la nación, a los políticos, a los periodistas, a los uni
vers i tar ios , a los escritores, les decimos que España , por fortuna, es agrar ia , 
y a ella deben mira r . Quienes quieran consolidar la unidad patr ia , cont ra or
gullosos secesionismos periféricos, fomentados por una riqueza industrial , dis-
f ru tadora del monopolio de un mercado interior de 18 millones de rurales es
pañoles, hagan política económica a g r a r i a y lleven r iqueza a los campos. 

Quienes deseen evi tar la revolución que anida en las cuencas industr iales 
o se ag i t a con las m a s a s marx i s t a s de la urbe, lleven just ic ia a los campos, la 
cual es, a n t e todo, que sus productos valgan lo debido; así h a b r á bienes que 
r e p a r t i r en los pueblos. Quien anhele la grandeza política de España , perpetua-
dora de su espíri tu, organice a los campesinos y dé valor político a sus mu
chedumbres . 

Po r úl t imo, queremos c rea r en los rurales la conciencia y el legit imo or
gullo de s u propio valer . ¡Sean en la vida de España ; pesen pol i t icamente en 
e a » ! Son los m á s en número, los que más trabajan, los que peor viven, los 
preter idos, cuando no olvidadas; los más pacíficos, los más leales hijos de 
Sabana . 

"Engrandezcamos los campos españoles, p a r a forjar la nueva g randeza de 
la P a t r i a . 

. - jse haya despertado una g r a n oxpecta-
„ .• ... , ición en torno al deba te que iniciará el 
f i != ' " ! ! , ' ^" í !" ' ' " I "^.^."^^.'i^.P?- .^"111" imartes en nombre de la CEDA el se

guirá el estudio del problema político 
•social y de orden público, que no qu';-
dó liquidado el viernes. 

La dificultad susc i t ada en cuanto a 
Ante esta s i tuación, es na tu r a l que ¡la edad de jubilación de los jueces que 

exponíamos en el número de anteay.í t 

tar ias , que gozan de idénticos derechos, 
l lamadas el Consejo de la Unión y el 
Congreso de las nacionalidades. Ix)s re
presen tan tes del pueblo se rán elegidos 
por medio del sufragio universal, igual, 
directo y secreto. Una ve^ concebido 
este progreso, el legisladoi", cobrando 
miedo, ha pensado que las Cámaras po
drían desbocarse s i se les concedía de
masiados derechos. Ante el Par lamento 
que r eemplaza rá el actual Congreso de 
los soviets de la Unión Soviética no se
rá colect ivamente responsable el Con
sejo de los Comisarios. Los diputados 
que h a s t a el presente solamente seña
laban su asent imiento a las decisiones 
del Poder ejecutivo, tendrán derecho en 
adelante a formular ruegos y pregun
tas. El legislador prudente, con rara 
previsión, que permite que los asuntos 
pierdan actual idad, señala que tales 
p regun ta s hab rán de ser contestadas 
en un plazo máximo de tres meses. No 
se fija, claro está, un período mínimo. 
Sin embargo , no son suficientes es ta li-

Iñor Gil Robles. En real idad va a plan
tear con distinto ca rác te r el mismo pro
blema que .ya le p lan tearon al Gobier-jcinco años, en vez de IO'.3 sesen ta 
no los propics ministeriales. Isicte de! proyecto 

ha sido resuel ta por el señor Blasco 
Garzón re t i rando el proyecto anter ior 
para despachar o t ro nuevo, fijando el 
retiro de loa jueces en los sesen ta y 

y 

L O D E L D Í A 
; N o es m á s q u e e s o ? 

Después de t rabajosas deliberaciones 
el Gobierno había llegado a dar con las 
causa de la anarquía general. Nos ha
bía dicho en una referencia que unos se 
atr ibuyen funciones que no les corres
ponden y que otros no cumplen las que 
les incumben. Es, pues, el desorden una 
cuestión de autor idad y de autor idades . 

Esperábamos, por consiguiente, las 
medidas que había prometido pa ra a t a 

sigo mismo; atienda, como es su deber, 
a la función primordial de su cargo 
que es la de velar por la cul tura, y, aca
llando sectar ismos propios y ex t raños , 
dé satisfacción a las an.sias del verda
dero pueblo que siente hambre y sed 
de justicia, de educación y de t rabajo . 
¿ A qué .se espera? 

E n se rv ic io d e l j u d a i s m o 
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—o— 
j PEQ-VINCIAS. — Se ha resuelto la 
I huelga de Alraendralejo (Badajoz).— 
; Se da también por resuelto el con

flicto tranviario de Bilbao.—Los obre
ros de la construcción afiliados a la 
U. G. T. reanudan el trabajo en Sa-

j lamanca.—Un marinero muerto y va-
I rios heridos en fuego a bordo, en el 

puerto de Valencia (página 3). 
I —o— 
I E X T B A N J K R O . — La situación ha 
I mejorado notablemente en París, pe-
i fo aún continúa la huelga, que se ex

tiende on. provincias.—Van Zeeland 
! ha formado Gobierno en Bélgica.—So 
i anuncia la huelga gniieral en Lieja, 
i donde la fuerza pública ha impedido 
; que sean ocupadas las minas.—Se ha-
i bla de que Ingla ter ra está dispuesta 
I a levantar las sanciones (páginas 
J 2, 3 y 12). 

VARSOVIA, 13.—El número de he
ridos habidos a consecuencia de los 
choques entre nacional-socialistas y ad
versar ios políticos en Dantz ig es de 
cincuenta. El jefe del par t ido nacional
socialista de Dantzig, señor Fors te r s , 

1 iba publicado un l lamamiento, en el 
I —• que dice en t re o t ras cosas : «Los na-
Se trata se<''ún parece, de un cri-cionai-sociaiistas dantzígueses han so-

' " - • • • " • " I por tado duran te mucho t iempo los a ta -
jques de los par t idos de la oposición 

Encuentran un esqueleto 
emparedado 

- — — • — 
i, según parece, c 
men del siglo XVI 

Choques sangrientos 
en Dantzig 

— • — 
Entre los heridos está el líder del 

partido nacional alemán 

VARSOVIA, 13.—Se h a producido un 
choque sangr iento en Dantz ig entre 
nacionales a lemanes q u e celebraban 
una reunión en la calle de Toeffergasse 
y nacionales-socialistas, que cerraron 
las salidas de dicha calle y a tacaron a 
lo3 anter iores . 

El ex senador nacional a lemán Bla-
vier, el diputado del mismo par t ido 
Caram y el señor Steinbruck, líder del 
part ido nacional alemán, resul taron he
ridos. 

La oposición p resen ta rá una denun
cia an te el alto comisario de la Socie
dad de Naciones. Por o t r a par te , los 
nacionalessociales han a tacado ciolen-
. mente a los social istas que distri
buían c 1 las calles de la ciudad libre 
circulares protes tando cont ra aquéllos. 

Cincuenta heridos 

El Gobierno ha decidido p resen ta r a | 
, laa Cortes un proyecto de ley «que ía-

ja r la-per turbación y no dudábamos de ¡ cUite la adquisición de la nacionalidad 
m l t a c t ó r y " g á r a n 7 á 7 i r n u 7 v a Cons-1 que és tas afectaran las personas de origen español que 
t í t u c í ó n s e ñ a l l a u é el único par t ido al a l"s gobernadores. Y han venido, en residan en el extranjero*. Se t r a t a de 
uiuc ion seña la que el único i 1^^^^^^^ cambios de gobernadores, pero; ^ar cumplimiento a un art iculo consti-

t an exiguos y en tal forma hecho que: tucional; pero se t r a t a , también, de una 
mocracia que se f a b r ^ c ' a T T a ¡ orilla.sil"^ considcramcs de todo punto incfi-; medida que resul ta pues ta principal-
fiei 'ínrpo <!<. aspmpift lina vpz más a lai'^^'"''^- ! mente al servicio del judaismo. Son mu-! , , 
n?,^. se n r e d i c ^ T a r a ,ISO i n T c r n ^ ^ Gobernadores que han fraoasado en ,5,0. ios judíos, especialmente los ex- S'"^!'*' , , , , . f „ . t „ n , H p , n„« 
quo se predica pa ra uso interno corea ^^^^ Oo- ^ui^ados de Alemania que andan tra.<9 ^ " * '^^ ^^^ no rmas a fo r tunadas que 
de la.s agua.s del Mo.scova, Ambas , P " ' . ^ i ^ . ^ o , I levan consigo esas autor idades i T c o n s e c ^ c i ó n X un¿ nacionaUdad deb^^" ^-sW» 1^ Exposición es és ta de in
completo di.stmtas a la co/.copcmn quo peregr ino concepto que ¡ a ' ' ° " ' ' ^ ' ' ' ° " " " ^ nacionalidad 

que 
cual se pe rmi t i r á presentarse a las elec
ciones s e r á el par t ido comunista. La. de-

En 1800 se fabricaban al año diei 
mil toneladas de papel; hoy, 

dieciséis millones 

ROMA, junio. 
Pese a su to ta l a rmonía , no es posi

ble aba rca r en un solo t r azo es ta Ex
posición In ternacional do la P r e n s a Ca
tólica, «arma ' vcr i ta t is» ab i e r t a de par 
en par a los ojos del mundo. Tan a m 
plio es su alcance y t an generosa su 
misión, que hemos de repa r t i r en jor
nadas la obra p a r a mejor saber de su 
magis te r io ; porque la Exposición logra
da en este bello recinto vat icano de bra-
man te sca s proporciones no es sólo a de
m o s t r a r una fuerza, la fuerte acción del 
periodismo católico contemporáneo, .si
no también a in teresar en ella, p a r a su
mar le esfuerzos, a los católicos de toilo 
el mundo, convocados aquí por la pal , i-
b ra universal del Santo Pad re . 

P a r a conocer la impor tanc ia del pe
riodismo católico es necesario con tem
pla r su obra de verdades dent ro del pe 
riodismo to ta l ; así veremos cuán to s e 
ha logrado y cuánto queda por l o g r a r 
aún. La propia Exposición, a n t e s de 
abandonarse en otros pabellones de g lo 
ria a la por ten tosa demost rac ión del pe 
riodismo católico contemporáneo, se ini
cia con una «par te general», dedicada a 
la his tor ia y resul tados técnicos de to 
do el periodismo. Quince s a l a s abr ió a 
este museo de gráficos que dan c u e n t a 
del desarrollo formidable de la Pren.^a 
en todos los países, y encomendó a dis
cípulos del i lus t re técnico a l emán C a r 
los D ' í l s te r la difícil t a r c a de resuin-.r 
en esos quince pabellones la fuerza 
universal del pcriodi.smo h a s t a sus máa 
amplias act iv idades: radio y c inemato-

de eljas se t iene en los ochados pauses 
burfpieses. 

<É1 par t ido comunis ta será «I único 
duefio, el solo animador del país, y e) 
poder absoluto de Stalin no sufrirá 
m e r m a alguna». O t r a mues t ra de la li
ber tad soviética Ofrece el nombramien
to de los comisarios del pueblo que se
rán elegidos no por el Par lamento , sino 
por l as decisiones soberanas del Comi
té Central del par t ido, organismo por 
completo sometido a la voluntad de 
S t a l i n . El Consejo supremo de la 
U. R. S. 'S. se rá in tegrado mañana , 
t a n t o como hoy, por diputados comu
nis tas y algunos independientes, aun
que ge permit i rá que éstos participen 

tienen de la autor idad, y encon t ra rán 
además adonde vayan los mismos pro
blemas y los mismos disturbios qué de
jaron en donde estaban. No hay modi
ficación impor tan te a lguna ni por p a r t e 
del sujeto ni por p a r t e del objeto. Y es 
m á s que lógico suponer que, siendo las 
causas, los factores y los personajes los 
mismos, s e rán idénticos los efectos. Por
que no es fácil suponer que en el viaje 
se t ransformen. 

Lea usted EL DEBATE 

q ü ^ s e ' v e n "des^poTadorAr ins taurar - i ' . f «•̂ '̂ ^ «" su.? t raba jos prepara tor ios a 
In fcpnnhlira en TTan^Ra »„onnt™Y.nT. I técniCOS y a r t l s t a S dC todO e l m U n d O . se la República en E s p a ñ a encontraron 

ooasióil propicia y desde entonces han 
llovido las peticiones de nacionalización. 
Afuchas de ellas con tan débiles funda
mentos que, en la mayor ía do los ca
sos, de acuerdo con la legislación en 
vigor, han tenido que ser rechazadas 
de plano. Ahora se t r a t a de da r ma
yores facilidades, y se hace necesario 
adver t i r que la- nacionalidad española 
no puede ser concedida como una pa
tente de corso p a r a correr por el mundo. 

Muy jus to e¿ que puedan ser consi
derados españoles quienes lo son por 
tradición familiar y sienten el amor a 
España y han de ho.nrarla al ser teni
dos por .sus ciudadanos. Lo que no pue
de hacerse es ab r i r todas las pue r t a s 
p a r a servir los intereses del judaismo 
europeo. No se t r a t a sólo de la com-

El Gobierno ha estudiado y compren
dido la verdad de la si tuación; se ha 
a larmado an te ella y ha anunciado me

en mayor proporción que has t a el pre- ldidas que la remedien. Si en ese reco-
sente. ' ¡nocimiento y en ese propósito hay ver-

Tales son las reformas que encierra ;daderamente sinceridad, habrá de pro-
la Constitución de la U. R. S. S., y por!ceder de manera más radical y adecúa
la que su forjador, Stalin. es objeto deida. Si las adver tencias no le sirven, l a jpe tenc ia que puedan ofrecer a los cs-
calurosos elogios por pa r t e de la Pren-¡ rea l idad le convencerá. Y todo lo quei P'^^oles que en E.spafta residen los ju-
sa diri'^ida del país . No cabe dudar ¡no sea enfrentarse decididamente con el 
que p a r a dentro de sus fronteras , el I problema conducirá únicamente a pro-
Es tado soviético se g u a r d a muy bien dejlongarlo y a enmarañar lo más. Desti-
hacer concesiones impor t an te s al pue- i tu i r a los ineptos, cas t igar a los culpa-
blo, y no coloca su porvenir en la mu-1 bles, prever los desórdenes, restablecer 
tab'ilidad de la voluntad popular. El su-leí imperio de la lev, es lo que el bien 
fra°-io universal y el pa r i amen ta r i smo i público demanda. Simples combinacio-| que ahora resul ta tan sencillo de evi tar 
soberano son a r m a s de combate t an Inés como las , ayer tarde anunciadas no | |__j^ C o n s t i t u c i ó n r u s a 
sólo con las que difícilmente se com-; serán más que episodios, 
pagina la seguridad de un régimen dic-' 
ta tor ia l . Son concesiones burguosas , 

dios expulsados de o t ras naciones. Tm 
por t a más el uso que fuera de España 
puedan hacer de la nacionalidad que se 
les va a otorgar . Nues t r a propia dig-:ii-
dad exige que se hile muy delgado pa ra 
que no sea necesario l amen ta r luego lo 

que no tienen cabida en la U. R. S. S. 
MERBY D E L VAL. 

Un comentario alemán 

BERLÍN, 13-—Comentando la nueva 
Constitución de la Unión Soviética, la 
"Germania" hace n o t a r que debe ser
vir principalmente a fines de propagan
da como lo índica la l ibertad de p a 

Lea usted EL DEBATE 
Pues..., ¿a qué se espera? 

Con profusas et iquetas democrát icas , 
los comunis tas rusos sirven a su pue
blo la misma oligarquía de clase que 

i le es tá gobernando desde 1918. E s t a es 
a impresión que dejan los resúmenes! considerarse luego nues t r a especial la. 

Durantes más de un me» han convivWo 
en este Pa t io de la Pina, donde ha en
cauzado el arqui tec to Pont i la la g r a n 
m u e s t r a católica, p intores y obreras de 
todas las naciones, a t en to s a u n a la
bor diversa y unánime. El Gobierno 
a lemán h a prohibido la par t ic ipac ión 
de Alemania en este concilio, y es por 
ello de un especial in terés que técnicos 
a lemanes , estos jóvenes de Bav ie ra , 
Krumbach , Roselius y K a u p t m a n , h a 
yan venido a dirigir los quince pabel lo
nes de la pa r t e genera l que r eque r í an 
la c lara y minuciosa ordenación t u 
desca. 

Al doctor Krumbach le he conocido 
en u n a excursión acompañado de su m á 
quina de fo tograf ías ; iba por el paisa
je, ág i lmente , cazando luces. Luego, a l 
caer la t a rde , me habló de sus libros 
sobre técnica del per iodismo contempo
ráneo, ya t raduc idos al japonés, y, en 
fecha próxima, al inglés y al i ta l iano, 
y de sus estudios con el profesor D 'Ea-
ter en el I n s t i t u t o Cientíñco de Prt^n-
sa, establecido en Munich. E l doctor 
Krumbach me a c o m p a ñ a hoy por cxios 
sus dominios de buen sabe r a l emán que 
const i tuyen la " P a r s genera l i s" de la 
Exposición, cá t ed ra de c u a n t o significa 
el periodismo en la v ida de los pue
blos. Sigámosle por estos quince pabe
llones, que recogen en todo su valor l a 
obra periodíst ica universal , donde h a de 

Do labios del propio señor Barnes ha 1 ^g,^ ^¿^^^^3 ^^ j ^ Consti tución nueva I bor de periodistas católicos, 
salido la declaración que. a decu'_ ve r -1va r í an las formas, pero la sus tanc ia ' 
dad, no nos ha sorprendido. Refiriendo-i ^ , ^ ^ „ ^ ^ / 
se el .señor ministro a ciertas ordenes ' „h„ , , „ ' , . i ^" . , , " ' • " í»* "-' "^ 
por vir tud de las cuales se decre taba I f f ^ " / ^ "".f^X^ ' ' f ' Í7 '^"° '^=' ^ í ^^^-f_ . .__,.=„ _ ,_ . , „ . „ , , „,„,,„„„„ , , , , ' ta o de oficio que establecía la Consti-ía incautación o la simple c lausura de 
establecimicntcs docentes, afirmaba ca- tución an t igua , ese derecho no .9e po-

'•'^ad ^kVnarecer en el siglo XVI. Con'nal-s 'ocial istas uniformados loa que ini 
el esqueleto se ha encontrado un puñal. 1 ciaron los choques. 

Monseñor Ted^chmi llegó ayer a Roma 
— » « ^ « ^ »» 

I Acudieron a la estación representantes de la secre-
I ^,j^3 4e Estadd, del Colegio Español, nuestro emba-
¡ )ador y muchas personas 

. „„„:„„„;„ 00 —' - , „„,,r,i<sn v ñp ns/ipiapifín „ , , . 1 ^ '•"•" '^^"»" '- •" "—>-.--—•, --_-.- . 1 ,jj.j^ ejercer sino por medio de los can-
pero en estos momentos la Paciencia se 1^,,,^^ ¿e ' ^ ^ f ' f ^ d a L n o s Si t a l e ? n r i ñ Y ^ = ° " ' ^ ' " ° " ^ ' ' " ^ ° ^^"^° '^" ' ' ^ ' " ' ^i"^, didatos del par t ido comunista , 
acaba y rephcaremos con actos». concede a los ciudadanos, bi tales prm- „„ ^^ ^^^^ órdenes ningunas». . , narecido debe de suceder con 

En los círculos de la oposición se r i p i o s - ^ i c e - f u e r a n ap icados .sena- p^^^^^ ^ ^^ta afirmación es tá el h e - ! "^ '«^ Pff^^f f ° i^ff'^,^^^ lo mismo en 
m u e s t r a profunda indignación por e s t a i ^ ^ n t e , de ello r e s u l t a n a mdudablemen- L , „ tente a todo el mundo. Y el he-1 ^ ' ' J . ^ ' ^ ^ f ^ f i e í f a Ic^ d e r e c h a de re
interpretación de los úl t imos inciden-¡te un quebranto del s i s t ema actual , I^ho es que en todo el ámbito de \a^\^„^ T I ^ ^ ^ i ^ que a la l ibertad 

ROMA 1 3 — H a sido descubierto en 
un alber¿ue alpestre, donde se estudia
ban var ias pinturas murales , un esque
leto emp^r ldado t ra^ un tabique. Se - . . , , . ,. -> ^ 
i t o t , , . rnhablemente de un viajero ase- ¡ tes , y recuerdan que fueron los nació-, g^o estas l ibertades no aprovecharan ¡península existen colegios que han 

I • » w < 

SE HA ALOJADO £N £L COLEGIO ESPAÑOL 

en realidad más que a los miembros ido cerrados, y cerrados siguen en v,„ . 
y organizaciones del par t ido . Los de- ¡pera de una orden ministerial que per - j 
mócra tas comprenderán demasiado t a r - | m i t a su reaper tura , 
de' que han sido v ic t imas de u n a ma-1 ¿ Cómo ha podido cometerse t an le-

iobra engañosa jsivo atropello de lanzar a la calle a 

re l ig iosa- de poco sirve concederla sí 
.se niegan los medios de disfrutarla— 
que en lo referente a las g a r a n t í a s pro
cesales. Todo ello llega h a s t a nosotros 
demasiado impreciso p a r a poder juzgar. 

' • i r " ' B r e m e r Nachre ich ten" dice que Centenares y miles de niños, con a b i e r - | ^ ^ . ^ ^ j ^ ™ P ^ ' ' ^ ^ \ ^ ^ r t , ^ r a t i z w i ó n | í ; : ; ; s - d ¡ a s . 

Las tres primeras épocas 
del periodismo 

Ell siglo XIX divide en dos grandes 
épocas la h is tor ia del periodismo. A l 
lado de allá quedan sus pr imeras m a n i 
festaciones, habladas y manuscrittus, 
que la invención de la imprenta, a m e 
diados del siglo XV, releva de su len
t a y monótona labor; a este lado. (Je 
acuerdo con diversos factores (la divi
sión de los partidor políticos, el dos-
arrollo apresurado de la técnica , . la 
lucha contra el anal fabet ismo en t o 
dos los países), queda la g r a n época del 
periodismo que llega desa t ada a n ú e s -

tificar la tendencia exis tente en F r a n 
cia y también en I n g l a t e r r a hac ia la 
resolución de las cuestiones pendientes 
de la política europea desde el pun to 
de vista de la m a r c h a común de los 
Estados democráticos con t ra el fascis
mo y el racíonalsocialismo. 

• • • M — W W 

,n nuestro corresponsal) ¡acompañado del minis t ro , del pr imer , 
( u e iiu a l^ecre ta r io y del canciller; don Buena- ¡ : 

ROMA, 13 . - I>a l legada esta nocne^,! I ̂ ^^^^^^..^.^^^ ^ ^^^ n=.rmpin RIOV áP^\l R . ; ; ; r ^ l ^ r d ¡ ; - r í e d e s c h i n í ^ j e n i -

•imilllBllllínii;Kli:.B:!li«lilliaillliEil»:B!»HII<lB>IU»»'B!!': 

Las cinco gemelas Diomie 
esperan más hermanos 

— ¡ñas ag 

do c a r a ; t e r e s de verdadero acontecí 
Jmiento. Más de un f " t ena r de perso 

as agua rdaban en la estación la lie 
- a ^ a del cardenal , a quien se h a re
cibido en una verdadera manifestación 
de cariño. El i lustre purpurado, ausen
te largo t iempo de Italia, en servicio ^̂ ^̂ ^ ^^^ ^ „ „ _ „ „ ^ , „ x^uescm 
de la Iglesia española, ha reunido esta jj^j.̂ ^^^ Alfonso y ot ros famlliarea, ami-

-• 1 noche, a su llegada, un grupo numero-j^^g y periodistas i ta l ianos y españoles, 
CAlTTTiMnrH íOntar io Canadá) 13 so de familiares y amigos, de d i p l o m a - | y g f^gron p resenUdos a su eminencia «-ALLENLER (Ontar .o, c a ñ a d a ) , id. , . . , , . . „ _ „.,„ ,„niornr, a ren-i^^j j ^ ^^^j^ ^g^i^ ¿^ j ^ estación. 

ven tura _yidal y don Carmelo Blay, del 
Colegio Poíntificlo Español ; el rector de 
la iglesia nacional de España , en Ro
ma, monseñor Rivas ; el ca tedrá t ico se
ñor Zubiri ; el profesor Lolli, de «L'Os-
serva tore Romano»', y g rupo de ant i 
guos redactores , en t re ellos el comen
dador Daffiná; un he rmano del carde
nal, don Constancio Tedeschini y su so-

todo el mundo tendrán pronto otro her- dirle unánime u u a ^ 
mani to o hermani ta . I tuosa que protocolaria. 

Mrs, Oliva Dionne, madre de las fa-| Los « - e p r ^ ^ f ^ ^ " f ^ ^ . ^ ^ . . ^ t l g ^ ' - f ^ o n . «íósas gemelas, espera un nuevo hijo de Es tado ^ ^ ' i c a n a ^ s u excelencia mon 
p a r a dentro de quince días. El padre se señor Pizzardo y " ^ d e Esnaña cer 
h a negado a hacer n inguna declaración.!y Fedenc í ; el embajador de Etópaña cer 
United Press . • lea de la San ta Sede, señor Zulueta, 

El cardenal Tedeschini ocupa u n a s 
habitaciones del Colegio Español Pon
tificio y allí recibirá las vis i tas "de ca
lore" el próximo mar t e s , an tes de la 
imposición del capelo cardenalicio que 
va a recibir de manos del Pontífice el 
dia 18. 

Este número extraordinario 
de 

EL D E B A T E 
dedicado al 

CAMPO 
ESPAÑOL 

consta de 48 páginas de su
plemento, más 12 ordinarias 

Su precio es de 

25 CÉNTIMOS 

la nueva Constitución t iende a un f i n | t a infracción de la legislación y fal tan-
de política exterior que consiste eri for-!do a los principios m á s elementales de 

. i-_j«„„i~ „„;„!. i.- „ jus t ic ia? Porque ahí es tá , por no ci
t a r otros, el decreto de 6 de agosto de 
1934, en que se establece que «ia clau
sura de los locales escuelas sólo puede 
.s$r decre tada por el minis t ro de Ins
trucción Pública y Bellas Ar t e s a no 
ser cuando los edificios ofrezcan peli
gro de hundimiento». 

Y si es cierto, como indudablemente, 
lo es, que el señor ministro «no díó ÓTT 
denes n ingunas de cierre», y es cierto 
Umbién que en es ta temporada se han 
clausurado buen número de escuelas, en 
¡as que los a lumnos matriculados pa
saban de 3.000, en cumplinnent° de ma-
trucciones que dimanaban de «quien 
«no» podía darias», ¿ a 1^^ f^ ,^^^J^ 
para res tablecer los fueros de la j ^ -
ticia y hacer que las corrientes vuelvan 
a sus verdaderos cauces que son ; ios 
t r a z a d o s . p o r la ley? ¿A título de qué 
se mant ienen órdenes contrar ias a la 
propia legalidad republicana, con la^ 
que se hieren sentimientos, se t r a s 
tornan las conciencias, se perjudican in-

del apa ra to exterior del part ido co'njj-
nista con ^^oroyes^or^^^ne^J^^¡ 
cas a la igualdad de ws c»uu 

'^°°^- t<,vto de siete mil pala-
. """^ ' ^ m ó r b í e d e r ¿ u m i r en dos o 
bras es ' « P ^ " gm que se omi tan de-
í n ^ f / d e importancia. Esperemos, pues, 

,a o ^ o c e r el texto integro y a com-
£ar*Ho con las constituciones anter io-
r^. ; ^ b r e todo será in te resan te ver has
ta dónde se abandonan en el t ex to nue
vo cier tas declaraoiones de principio 
que f iguran en las consti tuciones ant i 
guas. Y esperemos después a la prác
tica: hay en el mundo, hoy dia, var ias 
consti tuciones, en las que campea la 
libertad, pero que luego, admin i s t r ada 
por un pa r t ido o un hombre, no es un 
derecho sino un privilegio. Probable
mente en esto no será Rusia la excep-' 
ción. 

Inundaciones en Honduras 
TEGUCIGALPA, 13. 

tereses, se desoyen los dictados de la'gjggj^jj considerablemente, amenazando 
prudencia y de la discreción^, y se t r a - i gj,„ invadir el distr i to de Pimienta , cen 

Las t res fases p r imeras van roco<>-i-
dafl as í : Per iodismo hablado. T r o v a d o 
res llevan de uno al o t ro cajstillo la no
ticia; y aquella de recio valor , r i m a d a 
en romance. Ellos recorren el m u n d o y 
ent ran , llevados de su verso, en los pa
lacios, y saben de m u e r t o s y vivoa. 
Conforman a un señor con h i s t o r i a de 
otros señores; recuentan un cas t i l lo corí 
el cuento del otro. Y asi v a la not ic ia , 
si tarda, bella, con pie dq verso a lado! 

Periódico manuscr i to . C a r t a s de Fu- . ! 
ger, en Ausburgo . La pos ta de los s á -
bados le t r ae nuevaa de s u s "co r re spon
sales" en Venecia y A m b e r e s : "Diceec 
de laa gentes de España . . . " ; y a m a 
nuenses de fácil ca l igraf ía r e l a t a n el 
caso. 

Periódico impreso. U n hombre , a l lá 
en Maguncia , impr ime con l e t r a s de 
meta l u n a Biblia sobre ho jas de papel 
Es entonces el año 1450, y e s t á pues t a 
a mor i r u n a edad. 

He aqui ios t r e s moldes que forman 
el árbol genea lóg ico del periodismo en 

•El n o Alúa h a j s u s r a m a s p r i m e r a s . P a r a decorar este 
re la to , el doctor K r u m b a c h h a dispues
to u n a pequeña celda de benedictino 
miniador de códices y u n a t ipograf ía ta, por e l ' con t r a r io , de cohonestar la i tr¿* ¿ ^ i T z o n a ' p l a l a ' ñ e r a __ _ . 

irri tación que se dice haber provocado, ¡ L ^ ^ autor idades han ordenado a los I del siglo XVI, con la copia del pr imer 
' ' ' - • ' ' - '—:-'- — ' - • - '"artificio o máqu ina de imprimir in

ven tada por el maest ro J u a n Guien 
I ¥ A F I r \ p t > A T p í h a b i t a n t e s de la referida región evacúen 

Sea el señor ministro consecuente c o n - i P r ^ s . berg" . ¿Quien reconocería en el perio-
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diamo radiado de hoy la regalada voz 
de aquellos juglares antiguos, y sabría 
ver en aquella minuciosa labor de mon
jes un tránsito a los grandes rotativo» 
de hoy que aceleran la vida de los pue
blos? 

Doscientos millones de 
lectores 

Hoy doscientos millones de hombres 
leen cincuenta mil periódicos diversos. 
Son las cifras de cada dia. Véase la 
Importancia de la Prensa en el aumen
to de la fabricación del papel: El 
«flo 1800 se fabricaban 10.000 tonela
das anuales; en 1850. 100.000: en 1900, 
S.000.000, y en 1836, 16.000.000. 

La vida apreeurada que nos hemos 

Cambios de gobernadores en 
Toledô  Albacete, Huesca y Orense 

' •^ i»*" 

Cesa Muñoz Grande #n la Delegación de Asuntos 
Indígenas. Nuevo Jeleld» la Base Naval de Carta' 
gena. Batet, gcncraíl de la Sexta División. Ocho nue* 

vos vocales dc^ Consejo de Cultura 

Firma del nuevo acuerdo 
comercial con Noruega 

Los pagos se harán por compensa
ción en su totalidad, inclu

so los de fletes 

NOTICIAS PE ULTIMA HORA 
El ramo de la madera a la 

huelga mañana 
Inglaterra, dispuesta ? 

levantar las sanciones 
Parece que en el seno del Gobierno 

En consecuencia, habrá de a u m e n - han predominado los ministros par-

El Jefe del Gobierno acudió a Palacio ja los funcionarios de Seguridad y Asalto 
Nac'onal a las doce para despachar conjlos preceptos contenidos en el articulo 

tar nuestra exportación para enju
gar el déficit de nuestra balanza 

el Presidente de la República, el cual 
impuesto, una vida plenamente perio-¡fi,.mó ios M^uieníes decretos 
díatica, a fuertes gritos, ha llegado a; "Prpsidrncia.—Decreto prorrogando por 
perfeccionar la prisa de tal modo,, que treinta dias más el estado de alarma en 
no se puede hablar del dia de ayer sinltodo el territorio nacional y plazas de 
burla suya. Uamamo* dia de ayer al'«"'"'''a"'«- Ceuta y Melilla. ^ 
comienzo del siglo XVII, cuando unosUA'í.'^'"^^*?*''-''!"'^" * '** GeneraUdad de 
mensajeros tenian. cosas 'que decir de 
un pueblo a los dos meses de haber 
Balido de él; entonces los centros de 

10 del decreto de 2 de julio de 1935. de 
este ministerio, • referente al derecho a 
viajar por ferrocarril sin abonar el bi
llete, ídem relativo a la organizacón ad 
ministrativa del Parque Móvil de los mi-

t idarios de su anulación 

Patrón de pesca herido a 
tiros en Suances 

— ^ — 
Los tranviarios de Oviedo acuerdan 

ir a la huelga 

OVIEDO, 13.--Los tranviarios da 
Oviedo han acordado ir a la huelga 
previo el oportuno aviso al gobernado: 

En el salón de embajadores del mi- correspondí) civil. Piden a la Empresa que deje ce-
nisterio de Elstado se ha celebrado la ROMA, 13.—En Italia se eíicribe a santes a los tranviarios que ingtesa-
cererfíonia de la firma de un arreglo de^grandes títulos que será la propia In- ion en la misma después de la revo-
pagos y de un nuevo acuerdo comercial glaterra quien pida en la próxima re-;lución: que se les aumente dos peseta.s 
entre Espafia y Noruega, complemen-^lnión ginebrina la abolición de la.s .«an-íel salario y otras mejoras. La prime 

(Crónica telefónica de nuestro 
correspondí) 

ROMA, 13.—En Italia se eíicribe a 

Anulando en parte el decreto de 27 de 
en su consecuen 

información de Eluropa son Amberes, 
Aufiburgo, Roma y Venecia. Cada pue-

iCataluña los servicios de ajiuas, obras hi-j diciembre de 1934, . , .__ 
dráulicas y complementarios. ídem ad-jcia, dejando sin efecto la adjudicación 
mitendo a don A??ustin Muñoz Grandes; provisional realizada>en virtud de expe
la dimisión de! carRo de deleg:ádo de; diente para adquisición de un solar con 
a.suntos indígenas en-la Alta Comisaría! destino a construcción de edificios para 

j. de E.spañi en Marruecos y nombrando'servicios de la Dirección de Segur-dad 
blo ignoraba a los demás hasta esc díaÍP^ra sustituirle a don Eleuterio Peñai Estado.—Decreto aprobando el acuer-
en que por malos camino.'? y largas lop.ll'odrífrueK. ídem admitiendo la dimiaiñn'do conceilado con Solivia estableciendo 
nadas huido de ladronps lleiJaha «]!'•'<' írobernador civil dc^ la provincia He íel régimen de estricta reciprocidad para 
mensaiero con noticias îac^^^^^^^^ /'iTolcdo a don Vicente González Marti y:1a protección de la propiedad intelectual 
" , = !!!!.•'"?„„i! u í l Hace tres se- nombrando para .sustituirle a don Ma-j Autorizando la presentación de la ley 

nuel María González López, que lo esjde Bases de la carrera diplomática, 
de Albacete. Nombrando srobernador oí-i Justicia-— Nombrando magistrados d( 
vil de Albacete a don Manuel Pomares | entrada a don Manuel Heredia Trevilla 
Moldoon, que lo es de Hue.sca. ídem id. deja don Antonio Domínsuez Gómez, a don 

nisterios civiles. Vigilancia y Seguridad, itarios del tratado de 1922 entre los dos!ciones. Ignoramos el auténtico prop.V Ira de estas peticiones no está la Em-
países. jsíto inglés, peio es lo cierto que Ita-lpresa dispuesta a aceptarla, porque to 

Como consecuencia de la firma dei'ia espera, confia, en la actitud britá-kios los que estaban despedidos han si-
ambos textos, los pagos entre los dosinica, vuelta de cara a la amistad, s^-ido ya readmitidos, y además los obre-
países— incluso los procedentes de fle-'Sñn dicen discur.sos y periódicos. Este i ros ingresados con motivo de la revo
tes se realizarán por medio de un sís-|favor, mirado desde aqui. iip nos tran-jlución hacen falta para trabajos de ca-
tema de «clearing». por el que habrán iquü'za, sin embargo; la vigilia del dia|rácter extraordinario. En cuanto al as-
de liquidarse, igualmente, los créditos'26 se presenta de un modo más com- pecto económico, la Empresa alega que 

manas que acabó la guerra de lo.s fran
ceses, y diez y siete dias que le ha na
cido un príncipe al reino de Portugal." 
El proceso de información se apresura 
más tarde, pues no hay como el perio
dismo para aprovechar todos los in
ventos, pues que de todos se sirve la 
prisa. Ahora se noe da en un cuadro 
sinóptico la medida del tiempo que una 

no puede aceptar la petición porque ca
rece de los recursos necesarios. 

Huelga genera l en Laredo 

jursdícción e ntoda España, encargado 
de la per.Heeución de los delitos de con

noticia tardaba en ir por la distancia trabando por evasión de capitales. 
de Nueva York a Roma: 

En 1700, 200 días; en 1850, 16 dias. 
En 1910, una hora y cuarto por ca

ble; en 1936 la noticia llega simultá
neamente a todo el mundo por medij 
de la radio. 

El número total de periódicos diarios 
q'Ue se publican actualmente es de 49.883. 
Lia mayor part?, 24,700, corresponde a 
Europa; le siguen América con 17.80i); 
Asia, con 5.800: Ooeania, con 983, y, 
por último, África, con 600 periódicos 
diarios. En la publicación de revistas 
corresponde el primer puesto a los Es
tados Unidos, y le sigue Rusia con 14.S67 
publicaciones; ello da idea de la extra
ordinaria propaganda comunista que ha
cen los "soviets", valiéndose principal
mente de revistas gráficas, no de pe
riódicos, muchas de ellas escritas en 
francés y en a;emán. 

Considerando la variedad de periódi
cos que se publican en un país con re
lación al númerj de sus habitantes, sa
bemos que por cada 100.000 habitantes 
tiene Suiza 20,05 periódicos diferentes; 
le signe Argentina con 14,29, y en úl
timo lugar figura Italia, con 0,019. Es
to indica la cantidad de periódicos di
ferentes que existen en un país, pero no 
la difusión de cada uno de ellos, y asi 
es mis fácil obtener un número mayor 
de publicaciones diversas en aquellos 
países divididos políticamente que en 
ac.Aiellos otros, como Italia, donde se 
tiene una sola cosa que decir. 

En- Hispana se publican 250 periódi
cos, y con referencia a la densidad de 
población nuestro país figura con 1.03 
por cada 100.000 habitantes. 

El total de las publicaciones, perió
dicos o revistas que se editan hpy en 
todo e! mundo está muy cerca de las 
dc«scientas mil. 

En diversas salas ha recogido )á par
te genjral de esta Exposición la téc
nica periodística en sus diversas activi-
d.ie'es: agencias, redacciones, archivos... 
Grandes gráficos explican esta sección, 
conformes a un punto de vista norteame
ricano. Así se nos dice que la noticia. 
stgniendo un proceseo normal y no CK-
cesivamente presuroso, debe ir en cien
to veinte minutos desde el suceso al 

.puesto de periódicos, ya impresa. Sste 
recorrido lo distribuye así: veintiún mi
nutos tarda la agencia en recoger un 
suceso y transmitirlo; siete minutos en 
recibirlo el periódico; veintiséis en com
ponerlo la tipografía; veintinueve en la 
compaginación y prueba; dieciocho en 
el horno de fundición; diez en la '.ira
da, y nueve en el transporte a los quios
cos de venta. 

Gran importancia se concede a la com
posición del periódico, según los diver
sos modos de formar las planas, orden 
de la noticia en cada una de ellas, lu
crar y tipos de letra diferentes. Deíide 
el periódico a pequeñas páginas, que 
ofrece muy pocas posibilidades de com
posición, a los amplios periódicos de ti
po moderno, el arte de distribuir las 
informaciones y ponderar la importan
cia de cada una de ellas es el funda
mento de la técnica periodística; par
te suya es el diverso modo de anunciar 
un producto, según el público a ',uien 
8e quiere interesar en él. 

Hay una parte anecdótica en la Ex
posición del periodismo, que entraña 
tjna lección twnbién. Se advierte que 
las noticias sensacionales se repiten, ta
les como la aparición de una serpien
te fabulosa en determinado mar que 
viene necesitado de propaganda turísti
ca. La imaginación se recuerda insen
siblemente, y así vemos en periódicos 
mínimos del siglo XVIII noticias figu
radas oue se nos quieren descubrir hoy. 
Un detalle interesante es el recoger ̂ 1 
aspecto frivolo que sacaron algunos pe
riódicos el día antea a la declaración de 
la guerra europea para contraste 
la trascendencia inmediata. 

Huesca a don Agustín Carrascosa Oarbó-¡Manuel Fuentes Martin, a don José Ma-
nell. que lo es de Orense. ídem id. de I Ha González Díaz y a don Eugenio Ta-
Orense a don Gonzalo Martín March. |rragato Contreras. 

'̂* í̂!í̂ ,̂'̂ '̂ '̂ "'̂ '', "̂ l •'"l'^ado especial, con i Decreto creando una Secretaría en la 
Sala primera y quinta del Tribunal Su
premo. 

Instrucción Pública.—Admitiendo la di
misión del cargo de vicepresidente del 
Consejo Nacional de Cultura a don Fran
cisco Beceña Gonzáles. 

Ídem nombrando vicepresidente dei 
mismo Consejo a don Enrique Rioja Lo-
Bianco. 

Nombrando vocales del Consejo Nacio
nal de Cultura a los siguientes señores: 
don Fernando Sáenz Ruiz. Joaquín Al-
varez Pastor, Rubel Landa Vaz, Enrique 
Rioja Lo-Bianco, Sidonio Pintado Ariy> 
yo. Luis Deporto Marchori, Leonardo 
Martín Echevarría y Américo Castro. 

Aprobando el proyecto para construir 
en Canicosa de la Sierra (Burgos) cua 
tro escuelas unitarias. 

ídem en Villanueva del Conde (Sala
manca) un edificio de nueva planta, cor 
destino a cinco escuelas unitarias, 

ídem en Madridejos (Toledo) un edifl-
cio de nueva planta, con destino a dos 
escuelas graduadas. 

ídem en Benagalbón (Málaga), poi 
cuenta del Estado, un edificio con destl 
no a cuatro escuelas unitarias, dos de 
cada sexo, en Rincón de la Victoria. 

ídem en Carrascosa del Campo (Cuen
ca) un edificio de nueva planta, con des
tino a dos escuelas graduadas, 

ídem en Barbastro (Huesca) edificio d* 
nueva planta, con destino a un grupo es 
colar, con catorce grados, en Rolladt 
(Grupo A). 

Autorizando al Patronato de la Unlver 
sidad de Verano de Santander para la 
asistencia de veinte maestros becarios 

Obras Públicas- — Decreto autorizando 
al ministro de Obras Públicas para rea
lizar, por el sistema de contrata median 

Guerra.—Decreto concediendo el dere
cho a la pensión de la medalla por Su 
frimientos por la Patria a los caides y 
personal de las cabilas, en las condicio
nes, que se detallan. 

Título concediendo la cruz de tercera 
clase del Mérito Militar al coronel de In
fantería del Ejército francés don Andrés 
Louis Jouar. 

Relación de despacho proponiendo a 
varios oficiales, que se relacionan, para 
el destino al batallón de la Guardia pre
sidencial. 

Decreto disponiendo que el greneral don 
Pedro de La Cerda y López Mollinedo ce
se en el mando de la sexta división orgá
nica, ídem nombrando al general don 
Dominpo Batel Mestres para' sustituirle. 

Marina,—Decreto disponiendo pase a 
.«ituaeión de reserva el vicealmirante don 
Tomás Calva y Sancho. ídem promovien
do al empleo de vicealmirante al con
traalmirante don Francisco Márquez Ro
mán, y disponiendo cese como segundo 
jefe de la base naval principal de Cádiz. 

ídem disponiendo que el vicealmirantt 
don José Ajaría Gámez y Fossi cese co
mo jefe de la base naval de Cartagena 
y nombrándole jefe de la de Cádiz. 

ídem nombrando al vicealmirante don 
Francisco Márquez Román jefe de la ba
se naval de Cartagena. 

Disponiendo que el contraalmirante don 
Manuel Ruiz y Atauri cese como vocal 
de la Junta para, la redacción de Re
glamentos orgánicos y nombrándole se
gundo jefe de la base naval de Cádiz. 
Nombrando al contraalmirante don Juan 
Muñoz Delgado vocal de la Junta para 
la redacción de Reglamentos oigánicos.: . , , 
Aprobando propuesta para ocupar g}, *-^ J"^^^^^ publica, las obras a que se 
mando de la segunda flotilla de destruc- ''<=^̂ ''̂  e' proyecto de muelle para atra-
tores y comandancia del destructor "Chu-hue de submarinos en el puerto de Ma-

hon (Baleares). 
Ídem mediante subasta pública las 

obras a que se refieren, las obras de pro
longación del dique del Gayo Luanco 
(Oviedo) 

Nombrando consejeros inspectores ge
nerales del Cuerpo de Ingenieros de Ca 

noruegos hoy pendientes de autorización;PleJo. La conducta de Italia, cualqiiie-
de transferencia. Organizado cl «clea-ira sean los resultados, tiene hoy un 
ring» de tal forma y aceptado por No-itinerario político que cumplir, aca.so 
ruega el principio de compensación al.más interesante de lo que aparenta. 
100 por 100, los atrasos actuales y el^pero, desde luego, mucho menos pru-
déficit de la balanza en contra de Es-^ fundo de lo que llegan a suponer ics 
paña, habrán de ser enjugados median-Í informadores extranjeros, 
te una mayor adquisición de aquellas' De un lado. Roma está en directa re
mercancías españolas que. hasta ahora.jlacíón con Londres. Sus miras se han nuertas La huel-a es oor 
no llegaban sino en pequeña proporción desviado del Quai d'Orsay al Foveigulf^^^^^^^^^^^ 
al mercado noruego, como almendras.lOffice y las visitas del embajador Gran-u?,„ ^f',^\'̂ '*" '*^ obreías consérvelas, 
plátanos, corcho, arroz, tomates y sus | di al mmistro Edén son lo bastante l^"^"^'^^ ^^'^^ ^'^« t'<^"^" P'̂ ^^^**^" " " 
preparados, etc., etc. [prolongadas para que puedan atribuir-' ' 

Se obtiene, igualmente, por los nue-1seles un alto valor. Vemos de esta par
vos acuerdos, la consolidación de losóte que Italia quiere asegurar al me-
derechos sobre la pulpa de albaricoque.jnos el que Inglaterra cure sus enemis-
avellanas, zumo de naranja y zumo dejtades hacia ella, buscando juntas una 
limón. niadosa fórmula para salvar el obstácu-

En la cuestión de los vinos se ha lie-¡lo de la Sociedad de Naciones. De otra 
gado a una solución de compromiso, de ¡parte, se atribuye a Roma intensa re-¡ » 
la que se espera una mejora de la po-|lación con Berlín. 
sición de este importante articulo enl Es cierto que Italia quiere, por estej En el domicilio del Tiro Nacional to 
el mercado de referencia. ¡lado de Europa, que le es más propi-

Noruega consolida sus cupos habitúa-;ció, asegurar su política para el caso 
les en los contingentes españoles, ex-¡de que le fueta desfavorable la resolu-
cepto el de la celulosa que es ligera-jción de Ginebra. El nombramiento del 
mente aumentado y el del bacalao que;ministro Ciano, antiguo germanófilo, es 

rruca" a favor del capitán de navio don 
Fernando Barrete Palacios. 

Hacienda -Decreto autorizando al mi
nistro de Hacienda para presentar a lai 
Cortes varios proyectos de ley. Ideni con
cediendo al Ayuntamiento de Valencia 
una finca, situada en el termino muni- - - ~ . . , 
cipal de Alagues, para instalación de minos. Canales y Puertos, a don Gabriel 
una colonia escolar permanente. ídem!Rebo¡l(5 Canales y don Emilio Azaróla 
desestimando la reclamación interpuesta í'^resillen. 
por la S. A. "La Instrucción, de Valen
cia". Declarando esta Sociedad como en
tidad dependiente de la Compañía de 
Jesús y ordenando la incautación de sus 
bienes que no lo hayan sidp. 

Gobernación.—Decreto nombrando se
cretario del Gobierno civil de Sevilla a 
don Cipriano Fernández Ángulo y Sem-
prún jefe superior de la Administración 
civil, que desempeña igual cargo en 
Vizcaya. Decreto haciendo extensivos 

Industria y Comercio. — Haciendo ex 
tensivo a todos los empleados de las Cá
maras Oficíales de Comercio, Industria y 
Navegación, tanto técnicos como auxilia 
res y subalternos, la inamovilídad que el 
articulo 57 del Reglamento de 26 de ju
lio de 1929 reconoce a los secretarios. 

Concediendo una gratificación de 50.000 
pesetas al secretario de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación 
de Valencia. 

Las bases de Correos, al próximo Consejo 
» « « B ^ H 

Los ministros de Agricultura y Marina marcharon 
ayer a Cáceres. Piden la ref»a}a de fletes para la ex

portación frutera de Canarias 

El m i n i s t r o de Comunicaciones 
dijo que supone que en el próximo 
Consejo de ministros se discutirá la ley 
de Bases de Correos. Igualmente llevará 
a la próxima reunión ministerial un 
pro.yecto de decreto que afecta a las 
comunicaciones entre la Península y el 
archipiélago canario, que facilitará de 
manera extraordinaria los transportes 
de mercancías y demás relaciones co
merciales con \a.s provincias isleñas. 

Peticiones de los carteros 

rurales 
La Asociación Benéfica de carteros 

rurales y peatones de España ha gestio
nado en estos días cerca de los Poderes 
públicos las siguientes mejoras: 

Que se arbitre crédito extraordinario 
en cantidad suficiente para Implantar 
totalmente el decretó de 9 de marzo 
de 1932 en las provincias en que falta-

¡que se considere y reconozca al perso-
I»««%r.»4am#>ía Aa l a l -afí ín V"^^ '^^ '* ̂ °^^^ ^^^^ como funcionarlos I m p o r t S a i C i a d e l a r a a i O y^^^ ĵ E.stado, o en otro caso que se le 

el ciní» 'mciuya en el Retiro obrero y que se 
^ * !a,,uncie un concurso extraordinario de 

Radio y cinematografía vienen tra- ^^^¡^g j^s vacantes existentes y que ha
yan quedado desiertas en concursos an

cla a la viuda del señor Avezuela, di
rector que fué de la prisión de Sevilla, 
asesinado recientemente. .. 

Se leerá y se publicará Inmediatamen
te el decreto sobre alguaciles. Agregó 
que se piensa ampliar el número de pla
zas de la Judicatura, teniendo en cuenta 
que muchos de loa aprobados no pueden 
actuar por razones de edad. 

Es posible que el martes se lea en las 
Cortes el proyecto de ley sobre activi
dades sociales peligrosas, y es probable 
que en la semana entrante se acometa 
la reforma del Cuerpo de Prisiones, sin 
que, claro está, baya otro propósito en 
estas medidas y reformas sino atender 
y mejorar los servicios. 

Por último, dijo que los Tribunales 
que se establecen en el proyecto sobre 
actividades peligrosas, son tribunales 
especiales, pero con magistrados. 

Los ministros de Agricultu-

tados como elementos poderosos del pe-
rlodiwno contemporáneo. Aquella noticia 
rimada por juglares y aquellos dibujos 
toscos, a duras líneas, con que se Ilus
traba en el siglo XVI la relación de un 
suoeeo, tienen hoy proporciones inmen
sas en la radío y el cine, poderosos mo
dos del periodismo nuevo. No es hora 
de encarecer aquí tales sistemas; la 
"pau'te general" de la Exposición los re
coge minuciosamente, trazando p a r a 
nuestra época, en correspondencia a los 
tres «íEtenias del periodismo antiguo, 

''"Erdi'rector genom) de Correos, al que 
Ü.1 uiiecLuí B ^ ,̂̂ ,,-„j„nado.'?, prometió 

visitaron los comi.siori<tiH , t 
atender las anteriores P'^*"^'""'^^' ^^^j 
tíonándose para ello la conce.sion del 
correspondiente crédito extraordinario. 

Proyectos de Justicia 

ra y Marina, a Cáceres 
Ayer salieron para Cáceres los mi' 

nistros de Marina y de Agricultura y 
el subsecretario de este último depar-
tamMjto. 

El embajador de España 

En ausencia del ministro de Justi
cia recibió a ios periodistas el subse
cretario del departamento, don Jeróni-

loa tres sistemas de"l moderno: periódi- mo Gomáriz, quien dijo que el señor 
co, radio y cine. En España por cada|Blasco Garzón se había marchado auna 
100.000 habitantes hay 1,03 periódicos | finca para poder trabajar con mayor 
diversos, 89 aparatos de radio y 11,30 tranquilidad en la labor que. tiene pen-
locales de cinematografía. En este úl 
timo aspecto figuramos en el segundo 
lugar del mundo, a gran distancia del 
rc»to de Europa. 

LA visita a la parte general de la 
Exposición concluye con un índice de 
tratados sobre técnica del periodismo. 
No podíamos imaginar que sobre un 
tema de escasa teoria y relativamente 
moderno se hubiesen llegado a publicar 
unas 25.000 obras. Entre ellas está el 
libro del doctor Krumbach, ovillo de to
da eata narración que llevamos hecha, 
síntesis admirable de quince sala* Ue-
tiaa de noticia. 

M. ü. V. 

diente. 
Añadió que el ministro piensa Uevaí 

al Consejo de maflana el proyecto de ley 
modificando ciertos aspectos de la ad 
ministración de Justicia en lo militar 
Asimismo presentera a las Cortes e) 
próximo martes el proyecto de ley so
bre jubilación de jueces, magistrados y 
fiscales, que reproduce literalmente el 
dictamen de la Comisión y rebaja a se
senta y cinco años la edad da jubila
ción. Posiblemente leerá también el pro
yecto de ley que regula la Cornislón 
Jurídica Asesora. También presentarán a 
las Cortes el mismo martes el proyecte 
de ley concediendo una pensióíi vitáU-

en Londres 

El nuevo e m b a j Ü ^ de E»paña en 
Londres, señor López Olivan, vUltó al 
subsecretario de Estado. El señor Ló
pez Olivan saldrá hoy para Suiza de 
jdonde marchará a Londres para tomar 
posesión de su cargo. 

La exportación de fruta 

SANTANDER, 13.~En Larédo se ha 
declarado hoy la huelga general. Gru-
ipos de la U. G. T. y C. N. T. recorrie-
r̂on la población invitando al comercio 

Toma posesión la nueva 
Junta del Tiro Nacional 

.será disminuido en 1936. 

Cartas a EL DEBATE 
Los picadores de toros 

de Canarias 

_A.yer visitó al ministro de Industria 
y Comercio una comiaíón de la Asocia
ción de exportadoreas de frutas de Ca-
nariaa, nara hacerle entrega de un es
crito en el que solicitan la rebaja de 
un cincuenta por ciento en los fletes pa
ra plátanos y tomates. Los comiaiona-
doa pidieron que esta rebaja se haga 
directamente a las comisiones de ex
portación con la obligación de distri
buirla equitativamente en forma de 
subvención entre todos los productos 
de las dos provincias cañaríais, que as! 
recibirán el beneficio íntegramente. 

También se indica en el mencionado 
escrito la conveniencia de imponer a las 
comisiones exportadoras la tarea de ce-

"Señor director de EL DEBATE. 
Muy señor nuestro. 
Los picadores y banderilleros abajo fir

mantes le suplican la publicación de la 
siguiente carta, con el fin de aclarar unos 
conceptos falsos que en la Prensa se han 
vertido con relación a la corrida de Mur
cia. 

Nosotros no somos esquiroles, que es 
lo que nos conviene aclarar. 

Todos los que actuamos en la mencio
nada corrida y algunos más, en número 
muy crecido, no estamos conformes con 
esa unión frustrada, que ciertos elemen
tos de nuestra Sociedad quiere y preten
de, con la de Matadores de Toros y No
villos. 

Nosotros estamos conformes con que 
en cada cuadrilla de los mejicanos figu
re sólo un peón de Méjioo-j-como^ esto 
no ocurría fntes, y hoy los espadas me
jicanos y subalternos, en carta dirigida 
a nuestra Sociedad, acataban sacar el 
mínimo—, que es lo que la ley les auto 
riza, que es un subalterno. Nosotros lo 
acatamos, como la ma.voría de nuestra 
entidad desea, Conseguido esto, nuestra 
Sociedad nada Uene que ver con lo que 
los matadores pretendan, y éstos lo que 
pretenden es llevarnos a la desunión en
tre nosotros, para ellos, de paso, robus
tecerse y darnos a la Unión de Picadores 
y Banderilleros la batalla, como vulgar
mente se dice. (Como este año, a princi
pio de la temporada pretendían; demos
trado está que, entrada la temporada, La-
landa. Be jarano y Maravilla tuvieron va
rias reuniones en casa de otros matado
res para este fin.) 

Nosotros, por nada ni por nadie, 
pretendemos debilitar nuestra Socie
dad—que es la verdadera Sociedad que 
está unida de toreros—; pero a lo que no 
estamos dispuestos es a servir de tapa
dera para otros fines ajenos a los de 
nuestra clase, que es la verdadera clase 
obrera; por considerar que los patronos 
son los matadores, no podemos ir de 
acuerdo con ellos, cuando lo que nosotros 
pedimos lo hemos conseguido. — Eugenio 
Merino, GreRorio Foronda, Femando Ce
peda, Juan Rodrigues (Cornejo), Leoncio 
Mancaneque (Platero), José Kulr (Apa-
ftao), Vicente Martín (Tinleblo), José 
Fernández (Madriies), Francisco Escalo
na (Campanero)." 

Madrid 12 de junio de 1936. 
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LA CURACIÓN DE LOS BRONQUÍTI
COS ES MONOPOLIO SECULAR DEL 

B A L N E A R I O D E P A N T I C O S A 
TEMPORADA: 20 junio a 20 septiembre. 
ALTURA - CLIMA - AGUAS - PKECIOS 
Hoteleria, Sociedad Urbanismo, Elec-
triflcición. Deportes, Fiestas y Recreos. 
A la altura de sus maravillosos dones 

Y\fk 4*11 pn 1^5 

Billetes directos de id» y vuelta, vale
deros por SO dias, desde Madrid y Za
ragoza, al Balneario. Billete de Ida y 
vuelta, valederos por .SO días, desde cual

quier estación española. 
SABIÑANIGO, estación término del IN

TERNACIONAL 

B A L N E A R I O D E P A N T I C O S A ! 
1.6.S6 metros de altitud 

PIDA FOLLETO-TARIFAS 1936 a 
AGUAS DE PANTICOSA, S- *•„ 

Santa Catalina, 7, i. Tel. 1S393. MADRID 

timular la diversificación de cultivos 
destinando el 20 por 100 de lo que pro
duzca la rebaja de fletes a subvencionar 
también la instauración en Cananas de 
cultivos tropicales o semitropicales y de 
hortalizas distintos de los tres cultivos. 
plátanos, tomates y patatas, que ocu
pan casi exclusivamente la potenciali
dad productiva de Canarias, emancipan
do así al archipiélago de la trágica cri-
sis económica que padece. 

Dimiten siete concejales de 

Unión Republicana^ 

SEVILLA, 13.—En la sesión celebra
da esta maflana en el Ayuntamiento 
presentaron la dimisión de sus cargos 
siete concejales del partido de unión 
Republicana. Se Ignoran los motivos de 
la dimisión, pero parece que obedece 
a cuestiones internas del partido y que 
a estos señores, que son de elección po
pular de Í931, se les pidió que dimitie 
ran, y asi lo han hecho. 

Preguntado el alcalde, dijo que se
rían Busütuidos por elementos del Fren
te Popular, y lo seráJi por nombramien 
to gubernativo. 

interpretado por algunos como síntoma 
de esta aproximación ítalogermana; des
de luego, la política de Roma puede 
considerarse abarcada hoy entre estos 
dos brazos inglés y alemán, pero no 
creemos que existan de una parte ni de 
otra decisivos acuerdos que obliguen a 
¡a política internacional de Italia en es
tos dias. Su actitud está pendiente de 
Ginebra y a prepararla dirige sus ges
tiones diplomáticas en Londres. El otro 
brazo queda libre en ayuda del equili
brio que necesitan sus pasos por Euro
pa,- GARCI.-V VISOL.\S. 

* * í: 

LONDRES, 13.—Según se ha sabido 
de fuente autorizada. Edén, el secreta
rio de Colonias y el ministro de Agri
cultura han cedido ante la mayoría del 
Gabinete, que es partidaria de un pron
to levantamiento de las sanciones de
cretadas contra Italia. Se espera que el 
Gabinete acordará oficialmente en la 
próxima semana que el señor Edén du
rante su visita a París y subsiguiente 
actuación en Ginebra ^exprese el crite
rio de que la Sociedad de Naciones de
berá adoptar lá primera medida enca
minada ál levantamiento de las san
ciones. 

Inglaterra y Francia, que probabVv 
mente tomarán la. iniciativa en Gine
bra en lo que se refiere a poner fin 
a las medidas financieras y económi
cas adoptadas por la Sociedad de la-s 
Naciones contra Italia, simultáneamen
te se abstendrán de reconocer oficial
mente la anexión de Etiopía a Italia. 

Se sabe que Neville Chamberlain ha 
sido quien ha luchado firmemente, se
cundado por Runciman y sir Samuel 
Hoare, en el seno del Gabinete para 
que se modificase la política británica 
en cuanto a sanciones. 

La industria carbonera de Gales del 
Sur y los exportadores de carbón, que 
han sufrido importantes pérdidas, han 
ejercido una fuerte presión sobre Run
ciman para que lo que consideran co
mo un inútil boicot económico a Italia 
se anule. 

No es seguro todavía si la cuestión 
de las sanciones será planteada en la 
próxima reunión de la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones del 30 del co
rriente, o si se designará un Comité 
especial para preparar su anulación en 
las Semanas subsiguientes 

Es posible que se considere necesa
rio un aplazamiento para llegar a un 
acuerdo con Italia por vías diplomá
ticas. 

Las autoridades británicas han de.s-
mentído oficialmente la información 
del «Daily Herald» de que Inglaterra 
había enviado una nota a Francia in 
dícando que Londres vería con agrado 
el levantamiento de las sanciones. Pero 
este desmentido no ha causado el me
nor efecto en la impresión general de 
que Inglaterra se encamina en estos 
momentos hacia el levantamiento de 
las medidas impuestas contra Italia,— 
United Press. 

La flota inglesa 

LONDRES, 13.—En fuente autoriza
da se ha sabido que Inglaterra invo
cará la cláusula del tratado de 1930, 
que permite aumentar la construcción 
de barcos de guerra de una nación siem
pre que lo notifique previamente a las 
demás naciones firmantes, para poder 
mantener en su flota activa destructo
res anticuados por un total de 40.000 
toneladas, por encima de los límites que 
autoriza el tratado. 

Esto autorizaría a los Estados Uní-
dos y el Japón a retener un número 
proporcional de destructores, que de 
otra manera tendrían que destruirse an
tes de fin de este año. Inglaterra es
pera obtener autorización de los Elsta-
dos Unidos y el Japón para mantener 
en servicio unos 28 destructores, que 
hacen un total de 40.000 toneladas. 

En un memorándum de los .Estados 
Unidos entregado el jueves al ministe
rio de Relaciones Exteriores de la Gran 
Bretaña, se comunicaba que si Inglate
rra desea superar el límite de tonelaje 
de destructores fijado en el Tratado, 
tendría que invocar oficialmente la men
cionada cláusula. Tokio confia en que 
a cambio de consentir en esta demanda 
de Inglaterra, se permitirá a la flota 
japonesa mantener veinte mil tonela
das de submarinos y otras veinte mil de 
destructores por encima de los límites 
autorizados por el tratado. 

El Japón concede más importancia 
al aumento de la flota submarina que a 
la de destructores. Pero si Inglaterra 
invoca la cláusula antes dicha. Japón 
tendría derecho a mantener una can
tidad correspondiente de tonelaje de dcs-

Dos oficios y bases diferentes de la 
U. G. T. y la C. N. T. 

^ 
Pocas esperanzas de arreglo 

El conflicto planteado por los obre
ros del ramo de la madera ha llegado 
a su momento culminante. 

Anoche hubo una reunión en la Fe
deración Patronal. La reunión fué con
vocada por la Agrupación patronal del 
ramo de la madera. Y. por unanimidad, 
se concedió un voto de confianza a la 
ponencia designada previamente para 
tratar del problema presentado. 

Ei día 5 fué presentado el oficio de 
huelga por los obreros pertenecientes a 
la U. G. T. Alrededor de esa fecha, la 
C. N. T. presentó también sus bases de 
trabajo. Las condiciones de ambas So
ciedades son totalmente distintas en to
dos sus aspectos. La Patronal, en su 
reunión de ayer, acordó igualmente que, 
antes de nada, estima como condición 
imprescindible para llegar a un acuer
do que los trabaja(3ores retiren inme
diatamente sus oficios de huelga y que 
sean resueltos, por consecuencia, los 
conflictos aislados ya existentes. 

La discrepancia entre las bases de 
trabajo de una y otra Sociedad, es al
go verdaderamente importante. La res
puesta de la Patronal, a que nos refe
rimos, afecta no obstante a una y otra 
por ser de carácter primordial y gene
ral. La C. N. T. se niega al diálogo. 
No quiere conferencias. O los patronos 
aceptan sus condiciones o el próximo 
miércoles, fecha en que vence el plazo 
señalado, se irá a la huelga. La U. G. T.. 
por el contrario, acepta reuniones que 
pueden llevar a una solución satisfac
toria para ambas partes. Como resul
tado de este criterio, es posible que 

de madrugada—se reúnan represen-

mó posesión la nueva Junta central. 
El" vicepresidente primero, don Manuel 
Hilario Ayuso, dio posesión al nuevo 
presidente, general subsecretario de 
Guerra, don Manuel de la Cruz Boj-|taciones de la Patronal y de la U. G. T. 
llosa. Después de leerse el acta de la'ante el Jurado mixto para intentar un 
sesión anterior, el nuevo presidente 
pronunció un discurso, en el que dijo 
que desde su nuevo puesto desarrolla 

acuerdo amistoso. No obstante, las im
presiones que recogimos a media no
che eran desfavorables a esta ruta. Si 

una labor de engrandecimiento de se confirma este pesimismo, la U. G. T. 
la entidad, basándose en la construc
ción de un poligno de tiro para adies
tramiento de los socios y tiradores, es
perando encontrar el apoyo de las au
toridades municipales. Se refirió tam
bién al deseo de que el Tiro Nacional 
cuente con los cartuchos de fusil y pis
tola que necesita para ejercicios. Agre
gó que tiene el- propósito de gestionar 
que el Tiro Nacional cuente con la sub
vención que antes tenía. Pinalmen'.e, 
trazó las líneas generales de ün plan 
relativo a instrucción militar 5- pcstmi-
lítar. 

El secretario de la entidad, seflor 
Corrales, trató de la organización de 
los equipos que han de asistir a la 
Olimpiada de Berlín. Pero el presiden
te hizo notar que existe el acuerdo, en 
principio, del Gobierno para que His
pana no asista a la Olimpíada, y no 
asistirá Como entidad el Tiro Nacional. 
Se habló también de que-loa tiradores 
se entrenen en el campo de tiradores 
para prepararse si se acuerda asistir a 
la Olimpiada de Barcelona. 

Terminada la .sesión, los concurren
tes fueron obsequiados con un «lunch». 

» . > , 

Barco alemán en Santa 
Cruz de Tenerife 

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13.— 
Ayer llegó el barco de guerra alemán 
«Almirante Graff Spee>. Se proponen 
varios oficiales emprender una ascensión 
al Pico del Teide, El buque se ha cru
zado con el «zeppelin», que se dirigía a 
América. 

tractores por encima de los limites del 
tratado. 

En fuente autorizada se ha sabido 
también que Alemania ha renunciado 
al derecho de construir dos de los cin
co cruceros de 10.000 toneladas que se 
autorizaron en el Tratado angloalemán 
del 18 de junio de 1935. Como conse
cuencia del Tratado del 25 de marzo, 
de este afto, firmado entre los Esta
dos Unidos, Inglaterra y Francia, los 
cruceros de 10.000 toneladas están com
prendidos en la zona prohibida. Ingla
terra, con el fin de evitar una carrera 
de construcción naval de este tipo de 
navios prohibidos, pidió a Alemania que 
renunciara al mencionado derecho.— 
United Press. 

Una protesta alemana 

PARÍS, 13.~Comunican de Berlín 
que en una nota de la Agencia D. N. B, 
se protesta con energía acerca de cier
tas informaciones publicadas hoy en el 
"Daily Telegraph". 

El periódico inglés afirma que Ale
mania estudia, sí en el caso que llega
se a ser potencia colonial, podría rei
vindicar comparativamente con los efec
tivos británicos, una flota superior a la 
que ha sido prevista en el acuerdo na
val anglo-alemán. 

La Agencia D. N. B. califica esta afir-j 
macíón de "mentirosa y orientada a en-j 
venenar la opinión internacional", y 
requiere al "Daily Telegraph" a quej 
declare el origen de su información. 

empezaría su huelga mañana mismo, 
como indica el oficio correspondiente. 

La nueva huelga, que parece pues 
inminente, afectaría a más de quince 
mil obreros. 

De madrugada en Go
bernación 

El subsecretario de Gobernación ma
nifestó de madrugada a los informa
dores que en Tenerife los Sindicato» 
tabaqueros habían retirado el oficio ¿t 
huelga. 

Peregrinación a Roma 
en el lujoso vapor "Esperia", 20-8 a 3-9, 
con visita de Gépova, Ñapóles. Floren

cia, Venecia, Millán, etc. Ptas. 690. 
A Lourdes, 5-11 agosto, precios reducidos. 

. isiai lBWMiéNmMiinKwmiti l i taini ia»»,-

CALDAS DE OVIEDO 
Reumatismo, catarros, post-grlp» 

GRAN HOTEL 
Automóvil desde Oviedo (rea* 10 km.) 

15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E 
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EVITE IOS TRASTORNOS 
PRIMAVERALES BEBIENDO 
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NEVERAS 
ELÉCTRICAS Y DE HIELO 

,;|k VENTAJOSAS CONDICIONES 
^ f i É l 1 i | ¿ ^ OE PRECIO V PAGO 

o iSf f iSp cjĵ î E BECOIÍTOS.1 
w • • • • • ' 

HOTEL ARANA 
SAN SEBASTIAN 

Pensión completa, desde 12 pesetas 
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OUCACION* 
ISTIANA 
OELOS 

UIJOS 

-emé^ 

(SEGUNDA PARTE) 
por JUAN MONEVA Y PUYOL 

Recio sentido cristiano. Espíitu sutil que penetra menudamente en los proble
mas. Originalidad de pensamiento y de expresión. Características todas que va

lieron tan favorable acogida a ia primera parte de esta obra. 
OCHENTA CÉNTIMOS 

EN QUIOSCOS Y LIBRERÍAS 
Númerus atrasado»: ALI'ONSO, XI, 1. MAÜUII). 
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Dos nuevos 
cardenales 

En el Consistorio secreto de mañana 
*6rán creados cardenales monseñor Mer-
'̂ ^U y monseñor Tisserant . Es una pro-
'^loción, l lamémosla así, de la Bibliote
cas, vaticana, puesto que el pr imero era 
prefecto y monseñor Tisserant propre-
«cto de la misma. 

Monseñor Mercat i es italiano, de la 

SE ORDENA k LOS OBREROS 
OE ASCENSORES lA VUELTA 

Kl c a r d e n a l M e r c a t i 

( F o t o Vida l . ) 

fliói cesia de Reggio, Elmilio. Hizo sus 
studios en el Seminario diocesano, del 

^}'« fué profesor. Marchó luego a Mi-
*i . en donde amplió sus estudios has-
•* que en 1898 se le llamó a Roma 
orno «escritor» de la Biblioteca vat i -

^^na. Hombre versado en estudios bibli-
patr is t icos y bizantinos, au to r de 

erosas publicaciones sobre esas ma-Sum 
ter¡ 'as, fué escogido por Benedicto XV 
P^fa sus t i tu i r al Pontífice ac tua l cuando 
^ t e fué enviado a Varsovia en calidad 
* pr imer nuncio de la Polonia resu

citada. 
*íonseñor Tisserant es francés. Elspe-

j^;aiÍ2ado en estudios bíblicos fué t am-
í^n l lamado a Roma p a r a cargo pare-
"^o al de monseñor Merca t i en el 

E r t5ardenal T i s s e r a n t 
( F o t o A r c h i v o . ) 

j * 0 190S, .pero p a r a dedicarse par t icu-
' i ^ é n t e a las lenguas orientales. Su 
'*«ibpamlento proprefecto de la Vat ica-

^ fué hecho por el Pontífice ac tua l 
^ 1930, que a d e m á s h a uti l izado laa 
otes del cardenal en diversas misio-

„ ^ en todas las p a r t e s del mundo. Con 
nombramiento de monseñor Tisserant 

^ ha roto la tradición de que existan 
í ^ W s n t e siete cardenales franceses. 
^ o r a son ya ocho y por eSte motivo 
* " a dado en penskr que Pío XI busca 

J y el prelado francés un colaborador 
3*^eialmente p reparado en una de las 

J ^ suyas predi lec tas : las igl»3ias 
"dentales. 

> - 'i^ ^ ',j > • . 

^ llevan, en "autos" los 
ó b o l o s de una tíenda 
. O V I E D O , IS.—El gobernador mani-
Jwtó "^^^ "̂̂  ^* t ienda de comestibles de 
jj^'= Rodríguez, en Soto del Barco, se 
^ ' a cometido anoche un robo. Los la-
J ^ H C S ent raron en el establecimiento 
ÍOft'*- '^^val i jaron por completo, Ueván-
1 ^ : todos los ar t ículos en automóvi-
ínK ^*^?S0 huyeron. El Importe de lo 

asciende a 13.000 pesetas . 

^ loé nuevos 
bachillenes 

El ministerio de la Gobernación 
adoptará medidas para que perci 
ban lo que les niegan los patronos 

El subsecre i r io de Gobernación, al 
recibir a p r imera hora de la t a rde a los 
periodistas, les dijo que en Málaga con 
t inúa normalizándose la situación. Se 
t rabaja en todos los ramos menos en 
el de la construcción y en el puerto, 
pero en éstos mant ienen sólo la huelga 
los de la C. N, T. y otros varios obre
ros ext remis tas . 

Agregó que para esta ta rde ha con
vocado a los irectivos obreros del ra
mo de ascensores y calefacción para 
decirles que se re integren al t rabajo 
dándoles la seguridad de que el minis
terio adop ta rá las medidas necesarias 
p a r a que los obreros perciban las can 
tidades que se nieguen a abonarles loa 
patronos. 

Dijo luego que el conflicto de Ponfe-
n a d a y Villablino puede darse por ter
minado, pues los obreros han suscrito 
un ac ta aceptando la propuesta del sub
secretar io de Gobernación y el lunes se 
re in tegra rán al t rabajo. 

Terminó diciendo el señor Ossorio Ta 
tall que se habían también resuelto pe
ños conflictos existentes en las provin
cias de Murcia, Ciudad Real y Valen
cia. 

£1 pleito de los toreros 
H a visi tado al subsecretar io de Go

bernación una Comisión de toreros, in
t eg rada por los diestros ^ r m i l l i t a y 
Carniceri to de Méjico y varios subalter
nos españoles, p a r a p ro tes t a r de la.» 
agresiones de que comienzan a ser ob
je to a lgunos subal ternos por obedecer 

Una nota de la 
Agrícola 

Patronal No se resuelva la huelga 
de la construcción 

Con jornales adecuados y crédito La posición de obreros y patronos 
barato, tal vez se podría re- - ' " " " 

valorizar el trigo 

La Confederación Española Pa t rona l 
Agrícola nos remite la siguiente no ta : 

"La Confederación Española Pa t rona l 
Agrícola ha conocido la nota dada a la 
P rensa por el señor ministro de Agri
cul tura sobre la próxima cosecha de 
tr igo y, a reserva de otras considera
ciones a que dicha nota se presta , la 
C. E. P. A. tiene que relacionarla con 
las bases de trabajo que para la reco
lección de cereales se están ultimando. 

Parece deducirse de la nota aludida 
que la poca cosecha conducirá a una 
revaloración en el precio del t r igo; re
valoración que, dicho sea de pasada, se
ria ínfima, dados los actuales precies 
viles de los t r igos; y sería sensible que 
de tal hipótesis quisieran los obreros 
deducir fundamento para lograr una ele
vación en los salarios pa ra la recolec
ción, pues la verdad es que de esa po
sible elevación del precio del trigo nada 
van a beneficiarse los agricultores, ya 
que, careciendo de reservas económicas 
y sin crédito de ninguna clase que les 
permitiese gua rda r el trigo pa ra vender
lo en momento propicio, van a verse 
obligados a malvenderlo en la misma 
era, si quieren hacer frente al pago de 
obligaciones onerosas impuestas en las 
mismas bases. Con jornales adecuados 
a la producción y con crédito pronto y 
bara to , tal vez llegase a ser beneficiosa 
la apreciación del señor ministro de 
Agricul tura." 

las medidas adoptadas por la Dirección 
de Seguridad. 

El señor 0.ssurio Tafall les dio toda 
clase de garant ías , diciéndoles que se 
ha rá responsables a las Directivas de 
las Asociaciones nacionales de toreros 
de los actos de violencia que se come
tan cont ra ellos. 

es irreductible 

Retoña el conflicto "rabassaire" 
(Crónica t^e fón ica de nues t ro 

correaponsal) 

BARCEJLONA, 13.—Entr« «1 cúmulo 
de conflicto* y d« preocupacione* que 
amarinan 1» vida y enturbian «1 porve
ni r d«l Gobierno de la Generalidad, dea-
tacan, Bohre todo, el problema del cam
po. T a hace cinco año», como conse
cuencia del p r imer tr iunfo electoral de 
la Esquer ra , »e p lanteó en Ca ta luña la 
lucha «rabassalre» con virulencia des
conocida en el agro catalán, y desde 
el p r imer momento const i tuyó la de
sazón de los gobernantes de la Gene
ralidad, que no pudieron cumplir en la 
prác t ica las p romesas que se hicieron 
a los payeses du ran te la campaña elec
toral . L a ley de Cont ra tos de Cultivos 
aprobada por el Pa r l amen to de la Ge
nera l idad decepcionó a los «rabasisai-
res» h a s t a el pun to que se hicieron 
precisas no pocas claudicaciones y t r an 
siciones p a r a que fuese aceptada, pues 
aquello no era lo que se les había pre
dicado. Después del in ter regno poste
rior al 6 de octubre, restablecida la Es 
quer ra en el Gobierno de la Generali
dad, en vir tud del tr iunfo electoral del 
16 de febrero, el pano rama del ag ro de 
Cata luña es el s iguiente: 

E l Gobierno de la Generalidad hace 
caso omiso de la sentencia del Tribu
nal de Garan t ías declarando inconsti
tucional la ley de contra tos de culti
vo, y se dispone a poner en juego to
da su fuerza coercitiva p a r a aplicar 
dicha ley. Pero cí>mo quiera que resul
t a r í a demasiado premioso el hacer loí 
censos completos de propietar ios y 
arrendatar ios , indispensables p a r a la 
elección de las Comisiones a rb i t ra les 
que han de aplicar la ley, el Gobierno 
de la Generalidad prescinde por aho
ra de este requisito y ha constituido 
provLsionalmente esas ComUiones ar
bi t rales con loa vocales designados, res
pect ivamente, por el Ins t i tu to Agríco
la Ca ta lán de San Isidro y por la Unión 
de Rabasaaires . 

y aquí surg i rán las pr imeras difi
cultades. Porque resul ta que la Unión 
de Rabasaaires no representa ni mu
cho menos la opinión de los payeses 
catalanes . Recordemos que en el Con-

^ EXAMEN DE INGRESO EN 
LA UNIVERSIDAD 

t i l . * 

<«i • ingreso en la Universidad requie-
^ ^ c t u a l m e n t e una prueba de no fácil 
v»?5'!*'^'ón.. Y el Centro de Estudios Uni-

que asp i ra a cul t ivar una 
>eri Sitarios, 

ción selecta de la juventud estudio-
fw ^.^''^ facil i tar a és ta la prueba del 
^^ t ' i do examen de ingreso, ha organi-
g^"^ un cuiso que t e rminará cuando se 
^ *Dren los exámenes oficiales que han 
g. f°hvocarse p a r a el próximo mes de 
*P|-iembre. 

(JQ ' rtümero de ma t r í cu las es l imita-
dj' y Se concederán por orden r iguroso 
Hj .Pa ren tac ión . E s t a s solicitudes de 
ifp ' ' ^ ' a lad ieberán ser r edac tadas con 
1̂ ^ *Slo al modelo oficial que proporcio-
So ¿ * Secre tar ia del C. E. U., Alfon-
luf^^' 4 (piso cuar to) y la Oficina de 
t j ^ i m e s , Alfonso XI, 4 (p lan ta baja) , 
^^f^P^ los días de t rabajo, de nueve a 
ft ¿i ^^ '^ m a ñ a n a y de cua t ro y media 

j ^^ve y media de la noche, 
e j j ^ ^ dis t intas ma te r i a s que se exigen 

greso celebrado hace unas semanas, 
más de la mitad de loa "rabassaires" 
marcaron - un c isma y se fueron con 
loa comunistas, y los que quedaron 
adoptaron la medida significativa de 
desautor izar y expulsar de su seno a 
los diputados Riera y Aragay , que re
presentaban la tendencia del señor 
Companys. Lias conclusiones de este 
Congreso de " rabassa i res" fueron pu
blicadas en un número extraordinario 
del periódico "La Ter ra" , que no habrá 
satisfecho, c ier tamente , al Gobierno de 
la Generalidad. Claro es que los ra
bassaires que se han pasado al comu
nismo lo han hecho engañados, pues 
es incompatible el ideal colectivista con 
la mental idad del payés catalán. 

Mayor conflicto aun significará el 
funcionamiento de las Comisiones ar-
bi trales , pues al en tender en los jui
cios de revisión, es m u y probable que 
absuelvan a g r a n número de propieta
rios, con lo que los aparceros se verán 
en la t r i s te realidad de tener que de
volver la p a r t e de f rutos que, con au
torización de la Generalidad, han ve
nido quedándose desde hace cinco años, 
como garan t ía , a resul tas de los jui
cios de revisión. ¡Y ellos que creen que 
el quedarse con tales frutos es cosa de
finitiva y p a r a s iempre! ¿Qué ha rá la 
Esquer ra cuando, con t ra la propia ley 
de Cont ra tos de Cultivos, se nieguen 
los «rabassaires» a devolver esos fru
tos y p re tendan seguir detentándolos 
en lo sucesivo? 

No menos violento y desagradable 
p a r a el Gobierno de la E s q u e r r a será 
adop ta r una resolución con t ra los «ra-
bassaires> que se han pasado al comu
nismo, si en la época de recolección de 
la p róx ima cosecha pretenden incautar-
83 ín teg ramente de los frutos y poner 
en ejecución las no rmas de violencia 
que se les dicta en una intensa y p e r 
s is tente propaganda . La aplicación de 
la ley de Cont ra tos de Cultivos del 
P a r l a m e n t o ca ta lán ha de ser un v e 
ñero de disgustos y conflictos p a r a el 
Gobierno de la Generalidad, que va a 
cosechar las consecuencias de la pro
paganda Subversiva que la propia Es 
quer ra h a predicado en t re los aparce
ros del campo de Cata luña .—ÁNGULO. 

Al recibir es ta ta rde a los periodis
tas el minis t ro de Trabajo, se refirió 
a la si tuación de los conflictos sociales 
pendientes. Po r lo que se refiere al de 
la construcción, duran te la última- se
mana se han realizado diversas gestio
nes y reuniones en el ministerio para 
encontrar un acuerdo que pusiese tér
mino al conflicto y discutir las restan
tes bases en los Jurados mixtos. En 
estas reuniones no se ha llegado a nin
gún acuerdo, p o r q u e las posiciones 
adoptadas por pa t ronos y obreros han 
sido irreductibles. La Federación Pa
tronal, por ejemplo, se avenía a aumen
tar en un t an to por ciento los jornales 
de los obrero.-;, s iempre que el Estado 
aumentase también los precios de las 
con t ra tas de otaras públicas y les auto 
rizase p a r a hacer ellos lo mismo con 
los con t ra tos privados. 

Es to de que sea el Estado quien re
suelva económicamente los conflictos 
—dijo el señor Lluhí—no creo que pue
da ser, mucho m á s si ss tiene en cuen
t a que los obrero.3 al plantearlo lo ^a-
cen teniendo en cuenta las ganancias 
de su.s pat ronos. Aumenta r en un tan
to por ciento los contratos, es una cosa 
imposible; quizás en alguna ocasión Sf 
haya hecho, pero mi criterio es que no 
se debe hacer, porque ese dinero, que 
supone bas t an te s millones, habrá de dis
t raerse en o t ras atenciones; por ejem
plo, el paro obrero. Sobre esto deben 
pensar pa t ronos y obreros. 

En cuanto a otra.s huelgas, puede de
cirse que e.stán en estado de laxitud, y 
es opinión del mini.stro que en la pró
xima semana quedarán resueltas. 

— Muchas veces —agregó—me entero 
por la P rensa de que existen quienes 
piensan que el minis t ro de Trabajo pue
de a rb i t r a r todas las huelgas. Es to no 
es cierto. Cuando .se emplea la acción 
directa, esto e.<i impo^sible. El arbi traje 
del minLstro sólo existe cuando ambas 
partes, de común acuerdo, así lo desean 
de lo contrar io , no. En la ley de Largo 
Caballero, la facul tad arbi t ra l corres
ponde a los pres identes de los Jurados 
mixtos, y el minis t ro sólo resuelve des
pués de haber informado el Consejo de 
Trabajo. 

Después, el minis t ro habló de lo difí
cil que es la resolución de los conflictos 
cuando se p lan tean por la acción di
recta. 

Por últ imo, se refirió a los conflictos 
sociales en cuan to se relacionan con el 
aspecto industr ial , y dijo que la si tua
ción es mucho mejor en conjunto, por
que el cr i ter io de los obreros de la 
U. G. T. y de los comunis tas es a jus tar 
se a las no rmas de ¡a ley de Jurados 
mixtos. 

Tres personas arrolladas 
en la acera por un taxi 

L a proces ión de l C o r p u s en el pueblo d« P r i e g o ( C ó r d o b a ) , q u e s e h a c e l e b r a d o con g r a n e s p l e n d o r 

( F o t o S a n t o s . ) 

V K HERIDOS EN 
FUEGO A 

Y La fuerza pública impide en lieja 
la ocupación de las minas 

VALENCIA, 13.—^Durante el incendio 
que se produjo ayer en un barco no
ruego, las l lamas se propagaron a o t ro 
buque cercano, de nacionalidad inglesa, 
l lamado "Pelayo", varios de cuyos t r i 
pulantes también resultaron hí r idos . 
Luego se notó la desaparición del asis
tente del segundo mayordomo, Rola}id 
Owens, de veintiún años, soltero. Se su
pone que al a r ro ja rse al m a r recibió 
algún golpe que le Impidió salir a flote. 

Se resuelve la h u e l g a 
de Mmendralejo 

Se ha movilizado la reserva de la gendarmería. E l lunes, 
huelga general. Van Zeeland ha formado ya Gobierno 

El automóvil d e l .servicio público 
52.567, que conducía Andrés D u t r e i B a r -
badillo, de veinticinco años, domiciliado 
en la calle del Almendro, 5, cuando m a r 
chaba por la calle de la Montera , a con
secuencia de un pat inazo, perdió la di
rección y se metió en la acera, a t rope-
llando a var ias personas y destrozando 
los cr is tales de un escapara te . Los he
ridos fueron t ras ladados ráp idamente a] 
Equipo Quirúrgico del Centro, donde 
fueron asistidos Antonio Valenzuela Sán
chez, que vive en Molinos de Viento, 2, 
her idas graves; Rosalía Angeles Canen-
cia, de veinticinco años, que vive en la 
plaza de Lavapiés, 5, de pronóstico re
servado, y Antonia de Vega Antolin, 
igual domicilio, y también, con heridas 
de pronóstico reservado. 

El conductor del taxi fué detenido y 
puesto a disposición del Juzgado. 

BADAJOZ, 13.—Comunican de Al-
mendralejo que es ta t a rde se ha reci
bido alli un despacho de los pa t ronos 
y obreros que se encuent ran en Ma
drid, en el que dan cuenta de haberse 
aceptado una fórmula y, por tanto , ha 
dado fin la huelga p lanteada . E n el 
vecindario h a causado la noticia la ale
gr ía que es de suponer. El alcalde ha 
publicado un bando dando a conocer la 
f i rma del coinvenio y anunciando que 
mañana , de once y media a una y me
dia, los pa t ronos podrán acudir a la 
oficina de colocación obrera pa ra con
t r a t a r a los necesarios p a r a las faenas 
agrícolas. E s t a noche ya han abier to 
algunos comercios. 

El gobernador confirmó a los perio
dis tas la solución del conflicto. Si bien 
no conocía la fórmula, lo impor tan te 
era que el conflicto se había soluciona
do. Dijo también que ha recibido ins
trucciones del Gobierno p a r a que pro
hiba los t ranspor tes de viajeros en ca
mionetas, l imitando es ta actividad ex
clusivamente a los ómnibus debidamen
te autorizados por la J e fa tu ra de Obras 
Públicas. 

B R U S E L A S , 13.—Pendiente de la 
aprobación del part ido socialista, el 
Gobierno belgra ha quedado const i tu i 
do en la s iguiente forma: 

Pres idente , Van Zeeland (católico in
dependiente) . 

Negocios Extranjeros , SpasLk (socia
l i s ta ) . 

Hacienda, De Man (socialista). 
Higiene, Vandervelde (socialista). 
Trabajo, De la t t r e (socialista) . 
Obras Públicas (Van Isacker (cató

lico). 
Interior, De Schryvens (católico). 
Colonias Rubbens (católico). 
Agricul tura , Pier lot (católico). 
Just icia, Bovesse ( l iberal) . 
Instrucción Pública, Hos te ( l iberal) . 
Transpor tes , J a s p a r ( l iberal) . 
Guerra, general Denis (indepen

diente) . 
(Por un error de t ransmis ión sin du

da, no han llegado los nombres de dos 
minis t ros socialistas que figuran en el 
Gobierno, según dicen las referencias 
telegráficas. E n el Gobierno anter ior , 
además de los cuatro citados, ocupaba 
una car tera , la de Just icia , Soudan, pero 
éste h a sido derrotado en las eleccio
nes.) 

cioa. Se h a considerado neceaario la 
adopción de es tas disposiciones amte el 
anuncio de la declaración de la huelga 
genera l p a r a el próximo lunes en la zo
n a minera belga. Se t e m e que el p a r o 
genera l pudiera extenderse a o t r a s r a 
m a s de la Industr ia en todo el pa ís . 
Consecuentemente el Gobierno h a to
m a d o precauciones p a r a sofocar cual
quier per turbac ión del orden púbHco. 
La reserva de la genda rmer í a e s t a r á de 
servicio especial de hue lga a p a r t i r de 
hoy.—^United Brees . ' 

Ei conductor y otra persona que 
le acompañaba resultaron tam

bién heridos 

Panece resuelto el conflicto 
t ranviar io de Bilbao 

BARCELONA, 13.—Esta mañana , en 
el aeródromo mil i tar del P r a t de Llo-
bregat , tuvo lugar la en t rega a la ter 
cera escuadra de Aviación de una ban
dera costeada por las Sociedades de Ae
ronáut ica civil de Cataluña. Asistieron 
el presidente de la Gen.eralidad, el gene
ral Núñez de Prado, director general de 
Aeronáutica, el alcalde de Barcelona, el 
general de la cuar ta División y o t r a s 
personalidades y actuó de madr ina doña 
María Luisa Bau de Núñez de Prado. 
Los jefes del Ejército y de la Aviación 
fueron recibidos por el jeíe de la ter
ce r a escuadra de Aviación, teniente co
ronel Sandino. 

En el aeródromo, engalanado con bati
deras , formaba la aviación de Logroño, 
la te rcera escuadra, asi como represen
taciones de todos los Cuerpos de la guar
nición. La madr ina leyó un pergamino 
al hacer en t rega de la bandera, y con
testó el teniente coronel don Felipe Diá? 
Sandino, que agradeció el honor que se 
les dispensaba. Luego tuvo unas frasM 
dirigidas al presidente de la GeneraU-

^niv '^"•^''o examen de ingreso en lai^g^j prometiendo defender la bandera . 
Su ^^'•sidad han sido agrupadas , p a r a ^ . ^ g ' r e p r e s e n t a la República, la Constl-
aig^f^Paración, en los cua t ro grupos tución y las leyes. Contestó con breves 

^ " ' " ° - pa labras el presidente de la Generalidad. 

No se reparte hielo 

j , ' \entes: 
taa / '2}^ ' ' g rupo; Matemát icas y Cien-

g Físicas y Na tu ra les . 
(}B.J''' 'ído g rupo ; Histor ia general y - j f. j . 

iSSrafia ^ B ;> BARCELONA, 13.—El presidente de 
y ul'^'^r g rupo : Gramát ica , Redacción la Confederación Gremial de Cataluña, 

i í"-eratura ^ señor Amigó, acompañado de la J u n U 
S^^'-to grupo: Idiomas. ¡directiva del gremio de fábricas de 

ía u f^'^^blece una mat r icu la global pa- hielo, estuvo es ta m a ñ a n a en la Con-
«üai» °^ 'os grupos de 100 pesetas men- sejería de Trabajo p a r a dar cuenta de 
la if*' que deberán hacerse efectivas a los perjuicios que causa la huelga en 
W^P'^esentación de los oportunos r e c i - l a s mencionadas fábricas p lanteada es-

te mañana , y por cuyo motivo no ae 

ha repar t ido hielo ni a los cent ros be
néficos. Se planteó este conflicto por 
divergencias en la discusión de las ba
ses p re sen tadas por los obreros, que no 
son acep tadas por los pa t ronos . 

Se resuelve ei conflicto 

B A R C E L ¿ Í Í X ; 7 ^ . _ S e ha resuelto el 
conflicto del hielo. Mañana , a las cin
co de la mañana , se empezará a fa-
DilCclF. 

Entrevista de Companys 

BARCELONA. I S ^ H i T s e ñ o r Compa-
nys h a celebrado u n a en t rev is ta con el 
subsecre tar io de Trabajo , señor Ca-
sanellas. I n m e d i a t a m e n t e después ce
lebró una extensa conferencia telefónl-
?^ u.°",. ,̂', ' " i ^ ' s t r o de Trabajo , señor 
Lluhi Vallescá. Después ha recibido la 
visita de los consejeros señores Comas 
Bruñes y Gassol con los que h a habla
do extensamente . Acerca de lo t r a t a d o 
se gua rda g r a n reserva. Probablemente 
todo ello se refiere a las gest iones que 
realiza en Madrid el consejero de Tra 
bajo, señor Bar re ra , que parece ha en
contrado a lgún obstáculo en ellas con 
el señor Lluhi Vallescá. 

Dice el consejero de Trabajo 

BILBAO, 13-—Desde las doce de laO 
noche has ta las doce de la m a ñ a n a du
ró la reunión convocada por el gober
nador pa ra t r a t a r del conflicto de t r an 
vías Bilbao-Durango, que debía plan
tearse a par t i r de anoche. Se llegó a 
un acuerdo respecto a la mayor ia de 
las reivindicaciones formuladas por la 
representación obrera, pero no así en 
lo que respecta al horario de t rabajo, 
sobre lo que el gobernador dictó un lau
do con carác ter obligatorio p a r a a m b a s 

par tes . -x , , . 
Parece que de la reunión había sali

do el acuerdo tácito de reanudar esta 
mi.sma ta rde el trabajo y a que los t r an 
vías no habían salido desde es ta maña
na, pero no obstante, el servicio conti
núa paralizado. »„ a u 

p a r a esta noche estaba también anun
ciada la huelga en los ferrocarr i les vas
congados, línea de Bilbao a San Seba-s-
tián que pertenece a la misma E m p r e -
a ;xp lo t rdora del t ranvía Bilbao-Du

rango pero los obreros recibieron un 
a v i ¿ de unos compañeros que realizan 
gestiones en Madrid, en el sentido de 
^ue aplazasen el planteamiento del pa
ro. Asi se ha acordado. 

Huelga general 

VALENCIA 13.—En Carcagente se 
h a declarado la suelga general . El paro 
t r anscur re sin alteración del orden. 

Entran ai trabajo los de 

BARCELONA, 13.—El consejero de 
Trabajo dijo a los periodis tas , refirién
dose al conflicto mercanti l , que habían 
quedado ago tadas las negociaciones de 
carác te r ordinario l levadas a cabo por 
el Ju rado mixto, y que en v is ta de ello 
había dispuesto que el lunes celebre di
cho J u r a d o un pleno de previsión de 
huelga, al objeto de ver si se puede lie 
ga r a un acuerdo definitivo, 

la U. G. T. 

Al detenerlos, arroja? al 
suelo tres bombas 

Que, afortunadamente, no hicieron 
explosión 

AL PARECER. IBAN A COMETER 
UN ATRACO 

BRUSELAS, 13.—El Consejo general 
del par t ido obrero belga h a votado por 
g ran mayor ia la part icipación en el Go
bierno. 

Las dificultades, vencidas 

BRUSELAS, 13.—El segundo Gabi
nete Van Zeeland, quedó consti tuido 
después de laboriosas negociaciones al 
cabo de diez y ocho días de crisis. 

Las causas principales de es tas difi
cultades han sido, a p a r t e la cuestión 
de personas y la distribución de car te 
ras, el ca rác te r de las reformas que que
ría introducir el señor Van Zeeland, 
juzgadas como muy au to r i t a r i a s por 
ciertas personalidades socialistas y ade 

P o r el Pacífico y en dirección a M a 
drid m a r c h a b a un t r a n v í a del disco 14, 
seguido de una camioneta , ma t r í cu l a 
M. 16201, conducida por José Solana 
Pérez, de veintinueve años , domiciliado 
en la Ronda de Segovia, 18, a c o m p a ñ a 
do de Ju l i án Mar t ínez Balmierca , de 
veinte años, que vive en la. calle de San 
Cayetano, 6. 

L a camione ta t r a t ó de ade l an t a r al 
t ranvía , y en un viraje arrol ló a dos 
personas que en aquel momen to in t en 
taban subir al t ranvía . E s t a s pe r sonas 
se l laman J u a n Solano Matu te , que vi
ve en el barr io de l a Rega lada , 8, y M a 
riano Aviftó Gómez, domiciliado en J u 
lián Gayarr i , 16. El conductor de la 
camioneta, azorado por el a t ropel lo de 
dichas personas , v i ró hac i a el lado 
opuesto de la cal le, y chocó con o t r o 

más el conflicto en ma te r i a de política t i ; " , " " , , ' ,.v,„ ^„ ^• 
. . j • , • •, f , t ranvía , que iba en dirección rontrA-

exterior, es decir, la oposición en t re dos > -̂  y^íí'=^i,iua con t r a -
tendencias, ais lacionistas y política de 
seguridad colectiva, bELsada en la So
ciedad de Naciones y el equlibrio for-

BARCELONA, 13.—A las once de la 
mañana un agente de la Policía vio 
a un individuo que se apeaba de un 
taxi en la calle de Cortes, esquina a 
Bruch. Advirtió, además , que a poca 
distancia se unía a otro hombre. El 
agente requirió entonces a dos gua rd ia s 
de Seguridad, y procedió con ellos a 
la detención de los dos sospechosos, 
en la ronda de San Pedro, f rente al ho
tel Pa la is . Poco antes , uno de los sos-
pecho.so.s lanzó una bolsa con t ra el sue
lo que, según se comprobó luego, con
tenía t res bomba.s, quíf, a fo r tunadamen
te, no hicieron explosión. 

Los detenidos fueron llevados a la 
Comisar ia de la Audiencia. Resul taron 
ser Víctor Gómez Goiri, de t r e in t a y un 
años, y J a ime P a r e s Adán, de veinti
séis. En poder del pr imero se encontra
ron dos pistolas, además de las t res 
bombas que arrojó al suelo, y a Pares , 

zoso entre la influencia francesa y bri
tánica. 

El serio movúniento huelguíst ico y su 
extensión a var ias regiones, así como el 
carác te r ap remian te de las reivindica
ciones obreras , fueron los mot ivos que 
determinaron a los jefes católicos, socia
listas y l iberales a formar , no obs tan
te la oposición de c ier tas fracciones de 
estos partidcxs, el nuevo Gobierno de 
Unión Nacional , r ec lamado por el rey 
por motivos de salvación pública 

En los circuios pa r l amen ta r i o s se 
cree que el nuevo Gobierno t end rá una 
g r a n mayor i a en las C á m a r a s , no obs
t a n t e la oposición de los rac is tas , comu
n i s t as y nacional is tas flamencos. 

ria. A consecuencia del encont ronazo , el 
conductor de la camione ta y su acom
p a ñ a n t e salieron despedidos. 

E n la Casa de Socorro fueron as i s 
tidos José Solana, de her idas de pronós
tico reservado, y su acompañante , J u 
lián Mart ínez, de lesiones leves. Loa 
otros heridos fueron t ras ladados, J u a n 
Solano a la Casa de Socorro del P u e n t e 
de Vallecas, donde se le apreciaron he
r idas de pronóstico reservado, y Ma
r iano Aviftó a la Clínica de los Cuar t e 
les del Pacifico, donde se le aprec iaron 
f rac tu ras graves , en t re ellc.3 la de una 
pierna. 

L a camioneta y el t r anv ía sufrieron 
desperfectos de g ran consideración. 

Huelga general 

-.o v^t<, „,.:,«..„„ i " " * pistola «Parabel lum», ocho carga-
SALAMANCA, ^IS^—^sia ^^^-inaiia sej^j^res y 130 cápsulas . Se supone que te-

re intcgraron al trabajo la mayor i a de 
los obreros de la construcción afiliados 
a la U G T. Los de la C. N. T. con
t inuaron la huelga. No hubo incidentes. 
Como rige la semana de cuaren ta y cua
t ro h o r ¿ , e.sta tarde no se t rabajo en 

las obras . . , , 
Van al paro 

LEÓN 13 —Se han declarado en huel
ga los obreros de almacenes y repar tos . 
Debido a esto y como también están en 
huelga los obreros de tejeras y cerámi
cas, t endrán que paral izar todas las 
obras que se construyen en la capital. 
Los huelguis tas piden cuarenta y cuatro 
horas y aumento de jornales. Todos los 
huelguis tas pertenecen al Sindicato Úni
co. H a s t a ahora no h a habido coaccio
nes ni incidentes. 

nían el propósito de cometer algún a t ra 
co, ex t remo que negaron los dos deteni
dos. La Policía pract icó algunos regis
t ros y comprobó que Gómez no vive 
en el domicilio que dijo. Además, tie
ne antecedentes como presuntos autor 
de un asesinato. Ambos son de filiación 
extremista . 

La conferencia de Turma 
• 

Anoche dio el mae t ro Turina su anun
ciada, con ilustraciones musicales, en 
el Liceo Andaluz. El acto fué un g r a n 
éxito y terminó de madrugada . Po r es
t a ú l t ima circunstancia aplazamos has 
t a el próximo número la reseña de di
cha conferencia. 

B R U S E L A S , 13.—«Le Peuple» anun
cia que la Centra l regional de mineros 
de Bor inage, después de un examen de 
la cuestión de los salarios y de las con
diciones de t rabajo, ha decidido apo
y a r las reivindicaciones planteadas por 
el Comité ejecutivo central nacional de 
mineros con una huelga general, que 
se rá observada a par t i r del lunes. 

* • * 

L I E J A 13—El movimiento huelguís
tico aumenta rápidamente en el ranno 
de la metalurgia en la cuenca de Lieja. 

Has ta ahora, ia gendarmer ía ha im
pedido la ocupación de t r e in ta y cua
t ro minas. L * huelga afecta a 17.000 
mineros. 

En Amberes 

I IHWf 

AMBERES, 13.—La situación en el 
puerto sigue igual, pero el movimiento 
huelguístico t iende a extenderse. La 
central de t r anspo r t e s ha decidido de
c la rar la huelga de los chóferes de au
tocamiones p a r a para l izar todo t r ans 
porte por ca r re t e ra . Idéntico acuerdo 
se ha tomado en lo que se refiere a la 
navegación interior. 

Precauciones 

B R U S E L A S , 13.—Se ha ordenado la 
movilización de la reserva de la gen
darmería , a n t e la g rave situación crea
da por el movimiento huelguístico. 

El Gobierno ha adoptado también 
medidas p a r a que sufran interrupción 
loa suminis t ros de productos al imenti-

La expectoración difícil en 
los ataques gríples 

Que la gr ipe tiene ca rác te r infeccio-
so, cuyo germen es el "Bacillus Influen
za", está bien comprobado, como 10 ea 
igualmente que la p r imera emergenc i a 
donde encuentra an idamento p a r a de s 
arrol lar su maleficio es en la l a r inge y 
los bronquios. Cuan to m á s éstos s e e n 
cuent ran debilitados por afecciones a ñ e -
jas—^^al iniciarse el a t aque gr ipa l—, m á a 
cerca se es tá del peligro de la n e u m o 
nía o inflamación de los tejidos p u l m o 
nares , cuyas consecuencias son s i e m p r e 
temibles. 

El p r imer efecto de la reproducción, 
fantás t ica , de los bacilos gr ipales es l a 
tos seca; los tejidos aga r ro t ados imp i -
den expectorar . Se comprende la nece 
sidad de un bá lsamo que asept ice , m a t e 
los bacilos y p romueva la e x p e c t o r a 
ción, pr imer s ín toma de mejora . L a f a r 
macopea moderna ofrece a los p a c i e n 
tes el incomparable bá l samo T h u s - S e -
rum, y unas cuan ta s c u c h a r a d i t a s sue l 
tas , o en a lguna t i sana , a u n en a g u a 
caliente d u r a n t e el día, son el g r a n r e 
medio p a r a e s t a s afecciones; el alivio 
suele ser inmedia to . 

, ^ ' ' ^ > " ^ f ^ ™ ' " es la asociación de 
elementos ba lsámicos , c ica t r izan tes y 
por su v i r tud t e r a p é u t i c a c o n t r a r r e s t a 
la violencia de los bacilos, impidiendo 
su proliferación. L a tos m á s pe r t inaz 
cede casi a l momen to con este sobera
no bálsamo an t i ca t a r r a l , 
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Exposición Orgaz, en "ADLAN" 
•••»• 

P e nuevo ADLAfí—Amigos de las 
A r t e s Nuevaa—res t r inge a u n a t raa-
cendencia esencialmente documenta l la 
eigniflcación de es ta exposicióa Orgaz 
q u e ofrece a los s impa t i zan te s de las 
modal idades más inus i tadas en la plás
t i c a actual . P a l m a r i a m e n t e equivale a 
u n a presentación caute losa la "Noti
c i a" inser ta en el pr imoroso catálogo. 
E n ella leemos: " E s t a exposición es l a lna t ravesía de e t apa t ransicional . Nos 

Renace la tranquffidad Los panaderos de AEcante Destrieux gana la primera etapa de la Vuelta a Cataluña 
en Málaga irán a la huelga dad inasequible del ar t is ta , lleva a con

s iderar pre ter ido el secular andamiaje 
de calidades plást icas que han sido y . r . ' i . . , ' 

serán por siempre manifestación ina-j Ayef aorio ci comcrcioy circularon; El día 24, para coincidir con la;̂  
peiable de la genialidad y de la maeá-
t r ia au tén t icas . ' " 

tranvías y autobuses 

Nuevamente ADLAN intenta realzar Ng ^ubo incidentes en el entierro 
el esfuerzo infructuoso de un a r t i s t a 
huido de posiciones anteriores, en pie 

fiestas de las hogueras 

Los campeonatos castellanos de boxeo "amateur*^. Las participaciones de 
Francia, Argentina y Solivia en los próximos Juegos Olímpicos de Ber> 

lín. Se quiere anticipar el Gran Premio automovilista de España 

del sindicalista Robles 
ALICANTE, 13.—Definitivamente, el 

24 del actual , coincidiendo con las fies
tas de las Hogue ras de San Juan , cuan-

MALAGA. 1 3 . - H a quedado casi res- i^o mayor es la afluencia de forastcrüS, 
tablecida la tranquilidad. Hoy no «e;se p lan tea ra en esta capital a huelgH 
ha producido ningún a ten tado de ca- ^i^ Panaderos si, como parece, los p a i r a 

Ciclismo gadores de polo. Es tos 62 deport is tas y Kuopio. siendo objeto de cariñosas ni i ' 
irán acompañados por 18 entrenadores , j nifestaciones de simpat. 'a por parte del 

público en cuantos sitios visitaron-La Vuelta a Cata luña masaj is tas , e tc 
BARCELONA, 13.—Las operaciones En las pruebas de natación part ic i-

Automovilismo r - - „ _ . . „ _ . _.- K .̂  f Je s.Tlida de la Vuelta comenzaron a i re- , pa ián Dibar, Roca, Kennedy, Christen-
rácter social, salvo l igeras coacc io- : "°* "« aceptan la-s nuevas bases de tra- ^1^^,^^. ^¡^ , ^ ^^^^^ ^^^ ^^ m a ñ a n a en la sen, Peper y . Jeane t te Campbell, para 
nes, que reprime p r o n t a m e n t e la I^^J" <3"« proponen los obreros. Es tos ^ j ^ ^ ^ ^^ E.spafia, en el bar Pausa . A la las pruebas femeninas. Los t res reme- El Gran Premio de España 
fuerza pública. Ha abierto el comer-IP" ' ' "" ' ^"'""^ o t ras cosas, cinco pcsetas î ^̂ .̂̂ ^ p rev iamente establecida salió el !»'os serán Antonio Giorgio, pa ra esquí-! SAN SEBASTIAN, 13.—Los organí-
cio y circulan los t ranvías de todas ^c aumento en el jornal para todas las p^i^t^^ compacto y en orden perfecto fe individua!, y Curabella y Podesta, pa - ;zadores del Gran Premio de Hispana eB 

escalas ael oficio, jornacia de siete no- ^^^, ^^ ciudad hacia el parque de la Ciu- ra los esquifes biplazas. En at le t ismo s a n Sebast ián están haciendo laa ««*' 
ras. etc. Los panaderos annado.« a la ^¡^¿^^.^^ ^^ ¡^^ ^ .̂̂ ^ ^^ py^to se dio en el par t ic ipa ién Vazauxz, Ribas y Juaneda , | t iones per t inentes cerca de la Asocia-
O, N. I . celebraion anoche una A-sam- pj^j.^^g ^^ sa l ida de la pr imera etapa, ipara levantamiento de peso. I>os céle-jción Internacional de Automóviles CluW 
blea pa ra t i a i a i oei p lanteamiento ae, ^^^^^^,^ ^^^^ ^^^.^ principales figuran; bres corredores Zavala y Oliva, que ya jreconocidos pa ra ant ic ipar de un me* 

oracioies a t aca io pgj,j^.|j(,^ Spalategui , Larr inoa. Capella, se en t renan en Berlín, han sido ínscri- |gú clásica organización, que pasaría » 
'• • ' ' " c--'- - r^-~-- • - : - - -í.r^M^„ r.„w„_t... ,Qs para las pruebas de mara thón . Za- una fecha del mes de agosto, en vez de 

bala correrá también en las pruebas de 
10.000 metros . P a r a la de 100 met ros se 

las líneas y algunos autobuses. En cam
bio, los taxis tas , que tenían presentado 
el oficio de huelga, han ido hoy al pa
ro por reivindicaciones de ca rác te r eco
nómico. Pedían, entre o t ras cosas, sueldo la huelga, 

dur í s imamente a la U. mínimo de 350 pesetas mensuales y |uuii»u..<vn....>.. » .» .. v.. . . . „, , . „ ^ , . . ^^^ Pagés, Arias, Molina, Cabestre 
que los propietarios d j coches no pue- jc ians tas y especialmente a La igo Caba- .̂̂ ^ ^ ^^^ . J 
dan conducir éstos, sino que forzoaamen- " e r o . ^ ^ ^ i ^^^ corredores, an tes de salir del P a r 
te han de costear un chófer , .para resol
ver asi, según ellos, la crisis de t rabajo 
Grupos de huelguistas se han reparti
do por las car re te ras impidiendo el ac
ceso a Málaga de las camionetas de 
ca rga . 

El servicio de t renes es normal. En 
cambio, en el puerto, donde lo» traba
jadores pertenecen^ a la C. N. T., en su 
mayor parte, están para l izadas las fae
nas. 

Entierro del sindicalista 

Robles 

MALAGA, 1,1. A las cinco de la t a r 
de se ha verificado el t ras lado del ca
dáver del sindicalista Carlos Sant iago 
Robl»s, de.''de el cementerio de San Ra-

ifael al de San Migue!, donde recibió se-
ipultura. El féretro fué llevado por las 
¡calles principales de la ciudad, seguido 
Uic una inmensa muchedumbre, lo que 
i evidencia la pujanza que la C. N. T, 
I tiene en Málaga. En la comit iva figu-
iraban todos los au to tax íme t ros de la 
¡población, pues se da el caso curioso de 
I que mient ras los conductores pertene-
!ccn a la U. G, T., los dueños están ads-
;crito.=i a la C. N. T. Como se sabe, los 
¡ta.xis fueron hoy a la huelga. Al paso 
del entiero cerró todo el comercio y se 
paral izaron todos los trabajos, incluso 
aquellos en que la IT. G. T. tiene pre
ponderancia. En el cementerio se pro
nunciaron discursos. No hubo ningún 
incir'r^ntp y has ta ahora la calma es 
ah.»oluta. 

Continúa sin resolverse el conflicto 
de A r t e s Gráficas, por lo. que no se sa
be cuánto podrán salir los periódicos 

liquidación i de ún pasado pictórico, res- i lo presenta in tentando "escapar a paí- i ' °cales . 
los de u n a época de la vida del p in tor jses exóticos o al mundo tenebroso del! . 
y, en general,, de Una época que des-¡subconsciente" . Y nos incita "a explo-

ALICANTE, 1 El "•obernador ha ^"^^' "J'^ron diez vuel tas al circuito, dis- ha inscrito a Fondevila, P a r a los 200 

el celebrarse, como es taba previsto, eh 
de sept iembre. 

Es te año los organizadores del G- ° 
dictado un bando para ver de acabar i Petándose o t ras t an t a s pr imas. Es t a , metros Hoffmister, y p a r a los 400 y 80ü¡^g: gan Sebast ián han encontrado mU-

¡primera fase fue muy in teresante y e s - m e t r o s , Juan Charles Andersen. 1̂ ,)̂ ^̂ ^ facilidades de orden económico P»' con la huelga en Alcoy, que se ha re 
'10 

ra con el único fin de pe r tu rba r la vida | " "me loso público jcipará Juan Lavenas. 
de la ciudad. ;La salida La participación boliviana 

Otro bando idéntico ha dictado pa ra ; B.-UiCELONA. 1 3 . - E.sta tarde, a las ^ LA PAZ, IS.^-Bolivia ha decidido par-
resolver Ja huelga de las fábricas de t r e s y media, despué.s de dar diez vuel- i t ic ipar también en los Juegos Olimpi-
calzado de Llche. P c T - I . Elda, Co- t^s al Pa rque de la Cindadela, han -sa-jcos de Berlín, adonde enviará un es-
centaina, P,ax, Víllena y ot ios pueblos, íüfjo p a r a cubrir la pr imera etapa. Bar - ¡gr imidor y un nadador 
en vista de que el conflicto se agudiza celona-Manlleu ( l l t í ki lómetros) los co-1 , ,. „ „ „ , , . , „ . , , , . - „ „ „ , , 
„„j„ ,,!„ „,ca 1 1 - , , . , . . La concurrencia ni ingara 
cada día mhs. IrredorM que par t ic ipan en la Vuelta ci- | " 

El gobernador dijo que está dispues-¡(.üata a Cataluña. BLDAPE.ST, 13.—Aumenta constan-
to a ac tua r con la máxima energía pa ra i Mariano Gascón se escapó a poco de '^"^^"'-^ ^^ entusiasmo de los deport is-
oor tar esta racha de huelgas que s e ' ¿ a r s e la salida y cmisiguió dar las diez ' a s húngaros pa ra asist i r a los Juegos I t renado en el campo de Las Corts. E l«" ' 

reducido nlrevamentc. 'declarada aho- |^J;^^Pj;^encia.da^ por las autor idades >" L ^ ' ^ J a ; S j : a n - e r a j ? j l e obstáculos partí-1,,^ „g^^r adelante su organización. Sí 
" "" habla de subvenciones impor tantes , í"* 

dejarían, en el causo de confirmarse W-
tas noticias, libre de toda preocupaciói' 
de orden financiero a los organizadores 
del impor tan te circuito de Lasar te . 

Football 
Kl equipo del Barcelona 

BARCELONA, 13.—Zabalo se ha e»" 

suceden sin interrupción 

Marinero a h o g a d o 
naufragio 

;vueltas ne tamente despegado, con una'0 '""P'<^' '« <'«̂  Berlín. Hace pocas s ema- ; t r enador ha comprobado que no pu«á* 
ventaja de 300 metros sobre su s egu í - | " a s s» habían pedido ya 1.500 localida- correr debidamente, y, por tanto , se dí«' 

e n dor inmediato Vicente I>emetrio. EsteK'<^« y aliora pasan de 3.000 las perso-
también destacó del resto del pelotón ¡"as que han decidido t ras ladarse a Ber-
desde la pr imera vuelta. • '" Para presenciar las pruebas olim 

Prueba lra.s moto 

O r g a z . — " P a i s a j e de T a c u b a y a " 

a p a í e c e " . Reconoce A D L A N que to
dos los a t rev imien tos e incorrecciones 
í c perni i t ían con la única, disculpa de 
s e r la m a n e r a de t r a n s m i t i r el mundo 
poético de loa que r ep re sen t aban el a r 
t e vivo del momento" . Y llega a afir
m a r quB "el figrurin de Paria, la expre
sión dlíícil dé entender , son sólo refu
gio de los que no t ienen n a d a que de
cir; pero son peliífroso cepo p a r a los 
^ u e creen e n l a e te rn idad de lo efímero 
y t ienen la ambición de segu i r unidos 
a la t radic ión cuando é s t a significa la 
eelección de los mejores" . 

To ta lmen te conformes. Repe t idamen 

r a r las regiones de ese mundo interno I 
que el pintor t r a t a de evocar". Corres-1 
pendamos a es ta leg:itima incitación con| 
un sincero comentar io. | 

¿ E s t i m a A D L A N que Orgaz como; 
t an tos otro.s ha acredi tado suficien-

SIN COMER Y DETENIDO 
i W ^ i 

Como prólogo a la fenecida Semana gos ta a la v inagre ta . Un solo plato, pe-
temente su indiscutible calidad de arVis-!'^^ Higiene Alimenticia el profesor Ma-¡ ro ¡qué plato, caballeros! 
t a p a r a que ser iamente pueda in tere- ; rañón publicó un trabajo, in teresant í - Asistió a la bcda el señor Ildefonso, 
sa rnos el mister io de su t rayec tor ia ac- .•jimo ccmo suyo, en el que entre o t ras viejo amigo del padre de la contrayen-

E L FERROL, 13,—Cuaiido n a v e g a t a 
a la a l tu ra de Silleíro la lancha pesque-1 Tan pronto como part ieron los corre
rá «Remedios», se le abrió una vía de;dores, comenzó la anunciada "reunión" 
agua y se hundió rápidamente . De lo? a base de una ca r re ra t r a s moto comer-
cinco marineros oue la t r ipulaban, se.cíal, con dos mangas de 40 kilómetros 
ahogó Indalecio Caregado Crenees. de cada una, lo que representa 27 vuel tas 
veintisiete años. Los cua t ro res tan tes al circuito del parque, 
fueron salvados por los t r ipulantes de Duran te la pr imera vuelta, después de 
ot ra embarcación. haberse puesto en contacto con s u s r e s -
i«i''l'E'l »'«'5ni'í|«liffl'NW'Sl«'!'liWír« ::•'• • ÍW'Ü'I'Í Pectívos entrenadores, Antonio Pr ior se 

despistó en un viraje y sufrió una apa
ra tosa caída. Lo mismo le ocurrió poco 
después a Bachero, pero mien t ras éste 
pudo reponerse seguidamente , Pr ior tu
vo que ser t ras ladado a una ambulan
cia, donde se le apreciaron diversas con
tusiones, que le impidieron continuar la 
car rera . Con este motivo. Busquet, en
t renador de Prior, pasó a en t renar a 
Albiñana, 

Después de una lucha muy interesan
te terminó la primera manga con el sí-
guíente resul tado: 

1, Fe r rando ( F a u r a ) , 45-17. 
P lanas (Perel ló) . 
Cebrián F e r r e r (Ramírez i. 
Salavích (Baró í . 

V I C H Y 
H O P I T A L - Estómago 
C E L E S T I N S - A rtrítismo 
Grande-GRiLLE-Higado 

e x p o s i d ^ r d r r y ^ ^ U r s ^ r ^ e c ^ d i ^ h ' - - ^ - ' * «^^ ^«^^ bas tan te* e s p a ñ o l ^ l t e . Al señor Ildefonso no le in teresaba 
mos a rea lza r en este p in tor promete- «' '« "="""«" demasiado y quei^el gra2i)|-jlo m á s , ^ í n i m o que la hija de su aml-
doras cualidades de paisaj is ta. Y pues- 'cho es un al imento de pr imera fuerzá' .So «« o t ea re o no. Iba ^ t ra ído por el 
to que A D L A N reconoce "la dif icultad:que sólo necesita la adición de un poco'a.nuncio l é que después de la ceremonia 

, , , - , l * , , r " / „ ' ' ^ ' " " ™""'^°^ f"^ j^"^ ' °^" ' P"-- da carne pa ra cr iar h o m ^ ^ ^ 
t e hemos proc lamado este equívoco c a - i m ' ' a n o s reservar nues t ra sorpresa y I . . J, '^^ J-
p i ta ! del sector mes avanzado del a r t e i n u e s t r a a legr ía p a r a cuando el éxodo| ' ' ' ' ' ' "^^°^- ^**"^ ^ 1 " ^ ' "^'^ ^a.V muchas | El señor Felipe, una vez t e rminada 
contemporáneo: el l ibert inaje subje t í - 'de Orgaz haga ar r ibar , dcf ín i t ivamen- ;amas de casa que pretenden a l imenta r I la ceremonia religi-rsa, subió a un au-v is ta , p ropugnador de esa vocinglera i t-e, a t i e r ras de promisión sus intentos 
y facilona subversión de valores, que,¡de creación ar t ís t ica , 
po r p r i m a r i a es t imación de la Jntimi-1 F . .II>IKNEZ-PL.-\CEK 

M A D R I L E Ñ A 

al esposo y a la prole con un plato de ' tomóvi l con los padres del que ya e ra 
lechuga y un puñado de a lmendras 'su yerno y recomendó a los Invitados 
a m a r g a s . La señora de la casa af i rma i que se ap re su ra r an a ir al r e s tauran te , 
que lo hace asi porque es muy .sano, y "no fuera a ser que l legaran t a rde" 

—*iAnda, anda ; si casi no la 'Habla co
nocido a usted! 

— ¿ D e v e r d a d ? 
—¡Toma, y t an de verdad! 
—El t iempo que hacía no nos veía

mos.. . 

|B> M 

ño; ¡zas!, fuera las medias ; ¡zas! 
ra... casi to. 

—Si, señora. Y ¡encantada! 

fue

s e sentó a la me^a el señor Ildefon
so al lado de un individuo que, segiin 

una es como es. Yo soy de estos t íem-
^pos, que me parecen los mejores, y la 
¡"última novedad" en to me enajena. 

— hi que hacia <un ra to» ; pero no tié Hay muchas que no piensan ni sienten 
n a que ver el t iempo: h a sio que, según asi... 
la vi a usted salir de la pescadería, me] ^ '¡Toma, yo misma, un suponer ' A 
pareció que e r a la Gre ta Garbo o un» ,mi , la digo a usted mi verdad (y con 
tie esas campeonas de natación que víe-¡perdón) , casi to esto moderno me Da
ñen r e t r a t a s en las revis tas i lus t ras . E r a ' recen mamar r ao h ás . 

— ¡Hija . . . ! 
—¡He dicho con perdón! 
— E s t á bien. Y qué. . . 

- Pues eso, que con perdón (vuelvo 
a decirlo) no salía yo a la calle como 
usted va y cr>mo van, un sin fin, por na 
ric este mundo, ¡Quite usted, por Dios! 
Y la advier to que no es tampoco por-

chocante . la Garbo o una dé esas o t ras 
del deporte adquiriendo personalmente 
medio kilo de "gal los" o de pescadilla 
gorda ; pero hay caprichos, y, como di
cen que casi todas esas del "cine" y d i 
los campeonatos es tán .sus miajas cha
láis, pues pensé: "una de esas" . ¡Y fijesc 
usted, cuando hago asi y miro despa
cio y me encuentro que era usted! Lo 
cual que me dije: " ¡En el nombre del 1"e una sea un desecho, ¡ni, . , mucho 
Padre . . . ! ¡menos!, nada de eso, g rac ia s a Dios; 

—Bueno; ñero, oiga, ¿ y por qué ose. . . ' ¡P^^ "^ue «' P^'o cor tao y ondulao y los 
• e s t u p o r ? ,potingues en la ca ra y sin medias, etc., 

—¡Hi ja ! P o r lo moderniza que cs tá^ '^cétera , la s e n t a r a a una mejor que a 
us ted . . . ,muchas! Pero, ¡uf! ¡En j a m á s de los 

— ¡Ah, ya, si ; ahora caigo! Se refiere Jamases! ¡Que no, vaya; que no! ¡Que 
t is ted a que me he cor tao el pelo y me «^ ">« hace m u y feo to eso y h a s t a 
ondulo. ridiculo! ¡Pa máscaras , como yo digo, 

— ¡ T o m a ! Y al teftidito de rubio, y 3 el Carnava l ! ¡Y a h o r a parece que es 
que se ha qui tado usted las medias, y a <^arnaval to el año! . . . ¡Qué mujeres y 

• ' e s a s sandal ias de... peregrino, y a ese ^é hombre.s, mi madre ! . . . ¡Qué de 
vestidito, de moda, con los hombros a la < cósase r a r a s en las unas y en los 
intemperie , y a esas p e s t a ñ a s p r ingas y otros! ¡Y feas a cuál m á s feas! Como 
e m p u í t ó s como alfileres, y a! coloreti- f ' " " > ^ J ' ^ " / ° ^ P f5„ '«^" " " '=°"«"'-»° <^^ 
Uo y a los labios con :.coba>, y a las ' " f*'"./ de lo ra ro , , 
ufias coloras, t a lmen te como .'i hubiera 
us ted estedo haciendo la matanza, . . ^^^ „ „ „ i , r n o . . . todo «eso>, y a mi 

—¡Uy, qué símiles mas graciaso.? S'' 
le ocurren a usted. Manola! 

Oiga, que también me he fijao que 

aunque su esposo asegura que lo que 
pasa es que ella se quiere comprar jn 
sombrero y unos zapatos, la familia a i - L j j ^ gj-a empleado del Ayuntamien to 
gue el nuevo régimen alimenticio y to- !y ^^^^^^ t^j „^uy ¿ado a perorar sobre 
dos es tán t an coloradctes y tan sanos, j ; , ^ ^ ^ , , municipales, 
E! párrafo en el que el profesor Marañón . Q U ^ g^ j ^ jba a hacer! Un buen 

Cada asegura que el gazpacho es una cosa banquete bien valia una tabar ra . Se 
es tupenda ha sido cuidadosamente re-\^^^^^^^¿ ^x)^ latazos habían s i ,1 o 
cor tado y pues to en g r a n cant idad de ^^^^ cuando llegó al si t io donde 
comedores de pensiones modestas , con 
su bonito marco y todo. Sabemos que 
uno de estos días recibirá el señor Ma
rañen la visi ta de los pupilos de deter
minada pensión que van a rogarle; por 
lo que m á s quiera, que escriba un nue
vo ar t ículo en el que diga poco más o 
menos : "El gazpacho es un excelente 
alimejito, no cabe duda, pero mis úl t i 
mos exper imentos me han hecho ver que 

taba el señor Indalecio un camare to 
•—¿Qué es eso? 
—Langosta , 
—Paso, No me a g r a d a la langosta. 
El empleado municipal 

camare ro que el sirviese su ración 

Telmo García (español!, 
Albiñana (Busque t l . 

picas. 
Congreso de méilicos deportivas 

Desde los días 27 al 31 de julio de 
1936 se celebrará en Berlín un Congre
so internacional de médicos deportivos, 
organizado por la Asociación de Médi
cos Deportivos Alemanes y por la Fe
deración Internacional de los mismos. 
Las mate r ias que .se t r a t a r á n en el Con
greso es tán distr ibuidas según puntos 
de vista generales, a fin de ga ran t i za r 
un margen amplio a los debates, donde 
se podrán también discutir aquellas^,pla
ter ías no especificadas en el p rograma. 
El p rograma provisional del Congreso, 
a.sí como cuantos detalles suplementa
rios se deseen, podrán pedirse al Cen
tro Germano-Español Zurbano, 34, Ma
drid. 

Ln candida tura de Finlandia 
HPJLSINGFORS. 13,—El presidente 

del Comité Olímpico Internacional 
conde de Bail let-Latour, y el presid-'-n-
te del Comité organizador de los XI Jue
gos Olímpicos, doctor Lewald, llegaron 
en avión a esta capital , siendo recibi-

jdos por el pleno del Comité Nacio.ndl 
íOlimpico de Finlandia. Visitaron las in-s-

ca r t a su alineación en el par t ido de n>*" 
ñaña contra el Osasuna. 

contra t iempo obliga a Es te contra t iempo obliga a '"'^"^ 
ducir modificaciones en la defensa ^* 
equipo local. Areso irá' al lado derechO' 
p a r a neut ra l izar el ala izquierda o*J 
Osasuna, considerada como la mí» P*' 
ligrosa del equipo. De defensa izqui*''j 
da j uga rá Bayo, cuyo juego es simi'^' 
al de los navarros . 

El Barcelona se a l ineará aal: 
Iborra, Areso—Bayo, Argemi—Fraf 

co — Balmany, Ven to l r á—Raich—E^" 
l á—Fernández^Munl loch . 

IVIadrld-Cafeto 
Hoy domingo, en el campo de Ch* 

mai-tín, a las cinco y media de la t*"̂  
rie, tendrá lugar un in teresante P*'' 
lido de fútbol del torneo "ama teu r " "f-
gamzado por el Madrid F . C , en'í]*' 
los equipos del Cafeto y Madrid F . t--
que t an briljantes actuaciones eetA h* 
ciendo en este torneo. 

La en t rada ,al campo se r á por riff" 
rosa invitación, y los socios ,podrán h" 
cerlo con su carnet y recibo corrient*' 

Concurso hípico 
Una fiesta del C. H. M. 

El Club Hípico Madrileño celebra. 

al 

¿ Ve usted cómo de gustos ca per
sona tié los suyos? A usted la parece 
lo moderno. . . todo «eso», y a mi, oyén
dola a usted, me parece us ted. . . doña 
Lsabel la Católica (la que hay en el Hi-

. , ^. , . . . . , nó ' i iomo) resuci ta , desmonta del ca-
h a debido de supr imir , cuasi, la ropa [ ' ' , '„,v,io-^ -Por nio.s 

' ' b a l o v hablando conmigo. . . . l o r u io s inter ior í 
—Si, señora, es lo moderno, t am 

bien. Tocante a ropa de ésa, un mi- Parai „ „i ™u 
n imum, o ponga usted, total , na. dejando a uri lan el ve.stir, j el . ma-

- B u e n o . pero to eso. to este caní- C|U»'iaje,., y demás, ¿que tie usted que 

Manola, si lo moderno no se pue cOm 
con lo an t iguo! Vn suponer, y 

bio h a sio de hace poco, porque yo la decir de esa hei-moaura de t r anv ía s a r 
conoci a usted y la vi siempre.. . sin nai^*^*'""'?"""-' ' ' ! " ' ; ^ » " comenzao a cir-
d e es to fcular hace poco? ¡Pero si son m a r a v í 

llo.sos 
- ¡La parecerán a usted!. . . 
- ¡Anda! ¿También tié usted que cri

t icar esos t r anv ías estupendííiimos? 
-- ¡Amos, señora, déjeme usted de... 

cursilerías con esas e.xageraciones de 
"maravi l losos" y "estupendísimos" na 

«« ,..f.^ .„„„ i„ „,, „ „,i „ „ v,o ™,,. roas que porque .se t r a t a de unos t r an -
T 1 . . J ^ ; ^ » T L ^u . - \ ? ^ vías.. rarí>s y con cosas la m a r de ra-
t a» s iempre lo de ahora! Asi que cuan- , j «̂  v. 
do el pcrtjrecito "se fué", dije: "Bueno, , ^•pami-' 
Lola, y a te h a s quedao sólita. Ya, *í-¡ _ ^Naturar ' ' ' H a v oue filarse- unos 
qu ie ra , puede» da r t e ese t u s t o de ir - . i ^a iu ra i . -tiay que n ja r se . unos 
a tu ¿us to" . "^- I t ranvias ande la gen te va encer rá y 

— P u e s la voy a usted a decir: si, 
de hace unos meses: al año de enviu
dar . Con mi pobre Doroteo (q. e. p. d.), 
¡de dónde! La prevengo a uflted >jue 
e r a to lo bueno que se pué pedir en 
el sexo masculino, pero, hija, en to
c a n t e a modernidades, ¡ni hab la r ! Ya 

quien lo toma como base de su al imen
tación t iene un ca rác te r agresivo y mar 
cadís ima tendencia a no p a g a r sus deu
das. Tan bueno como el gazpacho es 
el filete de ocho cent ímet ros de grueso! 
por veinte de d iámet ro y tiene la ven
ta ja de que quien se a l imenta con él es! 
hombre amable y desprendido." I 

y la de su vecino de mesa 
:ció. 

El señor Indalecio veía 
bro la act i tud del res to de lo.s comen 

Destrieu.v gana la primern etapa 
BARCELONA. 13.--Se ha corrido laj 

p r imera e t apa de la Vuel ta ciclista a j 
Cata luña , Barcelona-Manlleu. P o r I-.a; 
Gar r iga l levaba Gascón dos minutos i 
de ventaja, pero después fué alcanza-} 
do por el pelotóe llegando a Manlleu 
en pr imera lugar Campaniá , seguido 
de Dest r ieux; pero, como tenían quo 
dar dos vuel tas a! velódromo, resul tó 
que al "spr in t" ganó Destrieux, que se 
adjudicó la e tapa. La clasificación fue 
la s iguiente: ~ 

1, Destr iuex, en 3 li. y 16 minutos 
Después en t ra ron en pelotón Campa-

má, Esquerra , Schepers, Valero y Escu-
rict, todos en igual t iempo. 

A continuación ent raron Cañardo v 
Cardona, que invirtieron 3 h„ 16 m. v 
30 s. Se clasificaron 103 corredores de 
los 113 que tomaron la salida. 

Kia .segunda e tapa 

El total del recorrido ha sido de 116 
kilómetros. Mañana se correrá la e ta
pa Manlleu-Gerona. 

Pugilato 
Los campeonatos ca.stellanoü 

Hoj ' domingo, a ¡a.? cinco de la tar- j 
de, empiezan en el campo de depor tes ' 
de la Agrupación Deport iva Ferrovia-! 

recomendó;' '•a las segundas e l iminator ias de es te ! 
campeonato, organizado por la Federa-¡ 
ción Castel lana. ' 

lalaciones deport ivas y el nuevo e-itadiolel día 2 del próximo mes de julio ur 
de Helsingfors. así como todo.s los lu-¡ interesante fiesta hípica, cuyo prograi" 
gares de depo!te.s invernales de Lahti i lo daremos a conocer oportunamente . 

t 

y enmude- | Terminada ya la pr imera vuelta (que: 
jpudiéramos l l amar ) , y. por tanto, que-; 

con asom-j '^ar cla.^ifícados aquellos bo.xeadores' 
'más reconocidos con condiciones parní 
cont inuar el torneo, comienza con esta 

sales. Aquella gen te parecía no habei | rcunión el verdadero interés de las se-
comido en tres o cua t ro dias. Aun le 
sorprendió más ver de nuevo al ca-

i mare ro sirviendo nuevas raciones de 
langosta. 

Comieron lo.s invitados con verda
dera saña, y a medida que iban de-

—¡CJaro, claro! 
h izo us ted así y, ¡gas!, 

iiaiiií'iHwiwiMwnwniMwniiii 

con las misma.s 
fuera el mo-
1!ll|lin>m«ill!:B: 

sentaos los viajeros en dos filas larguí
s imas, unos enfrente de otros, como en 
las visitas de pésames, y el cobrador, 

P sentao, delante de una mesita , como si 
es tuviera esperando "que el camarero le 

í t ra jera el café", y el conductor sentao, 
como en el colegio los chicos, y una lu
minar ia que la lloran a usted los ojos, 
y lo azora que se pone una pa ir a por 
i«Sl billete ande el empleao "de la mcs i -
Ita", y la m a r de chinchorrer ías pa 

Si lo que re la tado queda sucede en | J^"^« •̂̂ <='°« ^"^ P ' ^ ' ° ' ' ' " " ' '""'' '••'•' ' 
encendían cigarrillos. 

El iseñor Indalecio llamó la a ten
ción del empleado municipal : 

—Pero ¿es to qué e s ? 
—Que se acabó lo que se daba. 

—¿ Como ? 
—Que el banquete , con ar reg lo a 

la nueva moda, sólo consta de un 
plato. Si a usted no le g u s t a la lan
gosta, es tá usted listo. 

P a s a b a en aquel momento un ca 
marero por allí y el señor Ildefonso \ii 
l lamo: 

-—Óigame, camarero , ¿ La langosta 
que han servido e ra langosta de m a r ? 

—Natura lmente , señor. 
— ¿Blstá seguro de que era de m a r ? 
—No iba a ser de río. 

— ¡Caramba! E r a de mar . En ton 
ces s í rvame un buen plato. ¡Con lo 
que a mi me gus ta la langos ta de m a r ! 
Vo crei que era de esa que se cría en 
ios campos y es el azote de los labra
dores. 

No pudo contener la risa el emplea
do del Ayuntamien to , y el señor Ilde-
foivso, que es hombre de poco aguan
te, se "amoscó", le pidió explicacio-

loa domicilios par t iculares y en las ca 
sas de huéspedes, nada de extraño tie 
ne que el señor Felipe Méndez, al en 
ca rga r el banquete que con motivo de 
la boda de su chica mayor se celebró 
ayer, pidiese al dueflo del res taurante , 
que el menú constajre de un solo pla to 
Tras larga deliberación, convino con el 
industrial que el plato único seria lan-
l:%B!KBIiBII!i:ail!l:BI|li:ail||;||{Ui|{;«llli;gi,i;j|,;i,IBI¡,l¡a,U,l, 

Revela elegancia lustrar suelos y 
muebles con 

Encáustico ALIRON 
apea r se una y q u e T e n a b r a T e P ^ c a c h a -
r ro ese rodante" , como por escotillón, 
u como se abren esos chismes automá
ticos que ins ta lan en las verbenas pa 
t i r a r al blanco cuando el que t ira acier
ta. ¡Ni n a ni na de difícil y de compli-
cao que resul ta subir y bajar y viajar 
en un t r anv ía de esos! Y total ¡pa na! 
Con lo fácil y lo sencillo que Ija sio toa 
la vida ir en t ranvía y sol tar le la "gor
d a " o loa "quincito" al cobrador, ¡y 
amén! ¿ P a qué todas esas historiaji y 
esas... complicaciones de los t r anv ía s 
que usted l lama "es tupendís imos"? ¡Pa 
lo que casi to lo moderno y de "úl t ima 
novedad": pa complicar la existencia... 

otro poco! Bueno, y... me marcho por- n^s y porque no se las dio le t i ró una 

botella a la cabeza. que ha sio mucho palique y debía es ta r 
ya en mi casa. También, también eso 
de la casa sé "que ya no se lleva", pero 
pa mi s igue siendo ¡la gloria! P a usted 
puede que... una birria. 

—:Hija, por lo menos, ¡una l a t a ! 
—¡Ya decía yo!... 

Curro VARGAS 

Se a rmó un revuelo más que re
gular y el señor Indalecio fué lleva
do a la Comisaría del distr i to. S i n 
probar bocado rie la langosta de m a r 
que t an to le gus ta . 

!3ione.«!, y, por o t ra par te , el que pre
senciemos combates de cierta buena 
clase, dentro del amateur i smo de la 
composición. 

El p r o g r a m a de la reunión'^ es como 
s igue: 

Mos(!as. — José Pino-Arturo Abad y 
Francisco Calandria-Domingo Sánchez, 

Gallos.—Luis Masó-Pedro Vega y Je
sús Gómez-Julio Mayor. 

P Inmas . — Policarpo García cont ra 
Manuel Díaz. 

Ligeros. — Francisco Tobaruela-Ale-
jandro Dumali ; Pa t r ic io Sánchez-Ale
jandro Casado y T o m á s Domínguez-Ju
lio Ruiz. 

Alfara-Ollive 

Dentro de poco se celebrará en Ma
drid el in te resan te combate en t re Mar
tínez de A l t a r a y el francés Ollive. 

Juegos Olímpicos 
L a participación francesa 

P A R Í S , 13.—Se bara jan como posibles 
seleccionados p a r a los Juegos Olímpicos 
de Berlín a los s iguientes depor t i s tas : 
P a r a las ca r r e r a s de 100. 200 y 4 por 
ciento me t ros relevos, a R. Paul , Don-
deldinger y l ^ g r a n d . P a r a los 400 y 
4 por 400 met ros a Boiset, Henri , Sla-
winski, Guillez y Ducos. P a r a los 800 
y 1.500 metros a Peti t , Soulier, Keller, 
Faure , Morel, Normand, Goix y Mess-
ner. P a r a las dis tancias de 5,000, 10.000 
met ros y p a r a la ca r re ra de obstáculos 
a Rochard, Mesroches. Lefevre, Rero-
Ue, Wat t iaux , Lecurion y Lonlas. P a r a 
los 400 met ros vallas a Jo rge y Poin-
turier . P a r a m a r a t h ó n a Begeot, Le-
heurteur , Courtois y Lainé, E n las prue
bas de a t le t i smo se p re sen ta rán segu
ramen te R. Paul , Hein y Ramadier , pa
r a Sal tos ; C. y E. Duhours, Winter y 
Noel, pa ra lanzamiento de jabalina. 

Los represen tan tes argent inos 

B U E N O S AIRES, 13.—Ha quedado fi-1 
jada definit ivamente la part icipación de ' 
la República Argent ina en los Juegos ! 
Olímpicos de Berlín. Envía a ellos ocho ' 
boxeadores, s iete a t le tas , seis t i radores, 
quince esgrimidores, diez balandr is tas , | 
t r es remeros, seis nadadores y siete ju- j 

P R I M E R A N I V E R S A R I O 

LA SEÑORA 

DOÑA BLASA RODELES DE RIESGO 
FALLECIÓ EL DÍA 16 I>E JUNIO DE 1935 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA3IENTOS 
Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don Honorio Riesgo y García; sus 

hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobri
nos y demás familia , 

SUPLICAN a sus amigos se sirvan enco-
mefidar su alma a Dios. 

Todas las misas que se celebren eV día Í6 del corriente en la 
iglesia parroquial de San Ginés serán aplicadas por el eterno des
canso de su alma. 

Se han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 

I'UBLK;IO.\I» I><).MIXÍ;IIKZ M.^TIITE, ni 

E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR G E N E R A L 

Don Andrés Avelíno de Arteaga Sflva 
Carvajal y Téllez Girón 

Almirante de Aragón, duque del Infantado, marqués de Valme-
diano, de .íirlia, de Estepa, de Armunia y de Cea; conde de Men-
clova, de Santa Eufemia, de Saidaña y del Real de Manzana
res, señor de la Casa de Lazcano, Grande de España de pri
mera clase, caballero profeso del Hábito de Santiago y Trece 

de la misma Orden, etc., etc. 

Falleció el día I5 de junio de I9IO 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás parientes 

RUEGAN a BUS amigos se sirvan encomendarl í 
a Dios Nuestro Señor. 

Serán aplicadas en sufragio de su alma y de la de su esposa, 1» 
e.xcelentísima señora doña María Belén Echegüe y Méndez Vigo, ]-^ 
das las misas que se celebren en esta capital mañana, dia 15, en lar 
parroquias de San Jerónimo, San Ginés, San José, Buen Suceso e tgl^ 
sias del Perpetuo Socorro, San Fermín de los Navarros, San Pascual y 
Santísimo Cristo de la Salud y en las iglesias y conventos de Estepa 
capilla de Caballeros de la catedral de Cuenca, parroquias de J ' ' ' * 
franca, Lazcano, Olaverrla, Idiazábal, Mutiloa Ataún, Lcgazpia, Zaloi 
via, Viso, Santa Eufemia y Cabeza del Buey, Real de Manzanares, Ca 
brejas, convento de benedictinos y Santa Ana de Lazcano, Colegio 
Santa Victoria, de Córdoba, y Hospitales de Bultrago y I»astrana. 

Varios señores prelados han coneedido indulgencia.^ "n la fmn' 
leostumbrada. 
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Ginger Eogers y Francis Lederer en una escena de la magnífica superproducción Radio 
"El embrujo de Manhattan", que mañana se estrenará en el Avenida 

A V E N I D A 

"EL EMBRUJO DE MANHATTAN" 
Ginger Rogers, la incomparable danzarina de la pantalla, más 

vibrante que lo fuera nunca, nos aparece en esta película como ac
triz admirable, como mujer encantadora, en una novela llena de 
emoción e intriga. 

Francis I^ederer, el gran actor, es el compañero, que no desme
rece, de Ginger Rogers en esta aventura t ierna, conmovedora y ro
mánt ica , vivida por el emigrante que se siente descorazonado al ver 
cómo sus esfuerzos sus sacriflcios, son inútiles ante la ley inexora
ble que se alza ante él y que produce el resultado... que se puede 
ver en esa película admirable que se llama "El embrujo de Manha
t tan" , y que se exiiibirá esta semana en el Avenida. 

Contrastando con esta producción, y formando un programa do
ble excepcional, se proyectará la película "Viva el amor", admirable 
de ritmo, con bailables finísimos, con un derroche de lujo, que nos 
presenta a María Gambarelli , la famosísima bailarina italiana, y Ann 
Sothern, haciendo pareja con Gene Raymond, y que, una vez más, 
t r iunfará en el-Avenida, el "c ine" de programación admirable. 

Palacio de la Música 
Mañana lunes, estreno de la 
producción francesa, presen

tada por B R I - n - D I S 

TOVARITCH 
IRENE DE ZILAHY 

ANDRE LEFAUR 

Distribución Centro: EDICI 

Gcorge R a f t y R o s a l i n d R u s -
SPH en "VA d e s t i n o lo q u i s o " , 
p roducc ión 2 0 t h C e n t u r y F o x 
que m a ñ a n a s e e s t r e n a r á en 

el Ca l l ao 

m 

. i 

/ Viv* «I *"*• 

vH< ' ] | 

Carmen Amaya, figura prin
cipal de "Don Quintín ©1 
araargao", el gran éxito de 
Filmófono que mañana 

sentará el Bilbao 

Graee Moore reaparece ma
ñana en el Calatrávas con su 
gran creación "Una noche 

de amor" 

Shirley Temple en 
Actualidades 

pre-

BdLMíANA ixrumm i 

reaparecerá nuevamente eit' 

^CINEMA BILBAO 
la maravillosa producción 

española 

; IKSN ©UINTIN 
EL AMARGA©' 

por ALFONSO MUSOZ 
y A. M.» CUSTODIO' 

LA DIRECCIÓN DEL 
CINE F Í G A R O 

Nuestro querido amigo F . Her
nández Girbal DOS comunica, en 
a tenta carta, que ha dejado, por 
propia voluntad, la dirección del 
cine Fígaro. Copiamos a continua
ción algrunos párrafos de su ca r ta : 

"Me interesa hacer constar públi
camente, que desde el día 8 del co
rr iente he dejado de regentar—por 
propia voluntad—el cine Fígaro, 

C A L L A O 
Mañana lunes, estreno 

20 C. FOX FILMS 

S '̂í 
"Morena clara '̂ en su 

décima semana 

' ' Í » | » l Ü ^ > ^ r a " cumple diea se-
Rianais de ppjyección en el cine 

^ Rialto. Die í semanas equivalen a 
^V* ,i.í|«lBné« \d.ias. (le- duración. Y en es-
:ii¡.*'¿tffií'seietítá'ÉHÍis, con dos.y aun t res 
p.? secciones, después de alcanzar la 
W., centésima representación, "Morena 
# 1 c la ra" sigu« manteniendo la aten-
^ ' ción del público, debido a sus ex-

t celentcs cualidades cinematográfi
cas, por las que ha conseguido el 

(Jlfll/OMXlA 
Mañana lunes, presentación de 

GRAOE M O p B B 

(la voz de oro del cinema) en 
"UNA NOCHE D E AMOR" 
Sesión continua desde las 11 de 

la mañana 

galardón y calificativo de película 
cumbre de la temporada. Toda per
manencia h a sido sobrepasada con 
ésta, caso insólito. 

A punto de rebosar la cifra del 
centenar de miles, en esta décima 
semana las proporciones de cabi
da se m e r m a n considerablemente 
an te la demanda deseosa de públi
co desmedido, que pretende desfi
la r por donde se proyecta "More
na c lara" . El m a r c h a m o de garan
t ía como calificativo de la produc
ción nacional con esta sorprenden
te película, t an bien acogida, lo cie
r r a el nombre de "Cifesa", editora 
de los éxitos. 

R I A L T O 
tO-» SEMANA 

MORENA CLARA 
10-* SEMANA 

MORENA CLARA 
lO-'^ SEMANA 

MORENA CLARA 
10-* SEMANA 

R I A L T O 
presentando mi dimisión irrevoca
ble a la Empresa en unión de la 
de don Rafael Nakens, que desem
peñaba el cargo de contador. Creo 
un deber, en este momento, agra
decer a empleados, alquiladores y 
periodistas la ayuda y colaboración 
prestada a lo largo de tres tempo
radas bri l lantísimas por todos con
ceptos." 

t an t e programa el maravilloso do
cumental científico, comentado en 
español, "La ciudad de cera", pe
lícula que ha obtenido el primer 
premio de la Academia de Cien
cias del Cinema. E s una reproduc
ción fiel y detallada de la vida y 
muer te de 1 ^ abejas. 

"Una calle de an t año" es un pre
cioso documental en tecnicolor, co
mentado en español, que muest ra 
la parte ant igua de la ciudad de 
Los Angeles. 

Continúa el grandioso éxito de 
la sinfonía en colores de Wal t Dis
ney "El gato bandido". Como de 
costumbre, serán ofrecidos los No
ticiarios con las actualidades de la 
semana. 

A pesar de lo avanzado de la 
temporada, la dirección del Actua
lidades no vacila en sacrificios pa
r a ofrecer a su público los mejores 
y más seleccionados programas de 
las principales marcas . 

G O Y A 
Mañana lunes, presentación 

EL BARÓN GITANO 
Superopereta UFA 

Música de St rauss 
U F A 

.\nn Sothern y Gene Raymond en "Viva el amor", prtlpc-
ra parte del magnífico programa que mañana se estrena

rá en el Avenida 

Fierre Richard Wilm en 
"Hermano contra hermano", 
emocionante "film" que ma
ñana se estrenará én el 

I'ígaro 

Mañana la preciosa y diminuta 
actriz Shirley Temple reaparece en 
Actualidades en su creación cómi
ca "Vampiresas 1935", una revista 
infantil, en la que la pequeña ami-
guita del mundo, hace las delicias 
del público durante quince minu
tos-

F igura también en este impor-

BARCELO 
L A S Ü I Í T Í Y E S 
Simpática y movida parodia 

del género policiaeo 
tJn "f ihn" juwuo. . . t i a t w a t e v m t e ' 

GRAN TERRi^L^ 

Bonald Colman en "Historia de dos ciudades", grandiosa 
superproducción M. G. M. que mañana se estrenará ©n 

Capítol 

Barceló y su 
terraza gran 

La empresa del "c ine" Barceló 
nos comunica que, siendo material
mente imposible cumplir todos sus 
compromisos de películas de ple
na temporada exhibiendo una pe
lícula seman^lmeíite, a par t i r del 
próximo lunes 15, exhibirá dos pro
gramas en s'émaha. Dicho lunes 
comenzará con "Las siete llaves". 

J 

ACTUALIDADES 
Mañana lunes, sensacional acon-
tecimionto: reaparición de la 
"Amiguita núm. 1 del mundo" 

SHIRLEY TEMPLE 
en su creación 

V A M F I B E S I T A S 1 9 3 3 
El documental científico, primer 
premio de la Acadeniia de Cien

cias del Cinema 
LA CIUDAD D E CEBA 

"Una calle de an taño" , docu
mental en tecnicolor, en espa
ñol. "E l gato bandido", dibujo 
en colores Wal t Disney. Noti
ciarios (actuailidades de la se
mana, comentadas en español) 

Irene de Zilahy y André Lefaur en "Tovaritch", la gran 
producción francesa que mañana se estrenará en el Pa

lacio de la Música 

"film" Radio, y simpática y movi
da parodia del genere policiaco 
cuyo protagonista es Gene Ray
mond-

El jueves 18, un modelo de "film" 
de espionaje, "El sobre lacrado", 
soberbia película inglesa e histo-

" MAÑANA FSTRFNQ 

Una vista de la soberbia terraza del Barceló, que dentro 
de pocos días abrirá sus puertas con la presentación de 

una de las mejores películas de esta temporada 

ría verídica que encierra el miste
rio del paso de los Dardanelos, y 
donde, una vez más, la Escuadra 
inglesa nos hace un alarde de su 
poder. 

E n esta misma semana Inaugu- mmm 
F Í G A R O 

(La panta l la de la emoción) 
Es t r ena m a ñ a n a lunes la sen

sacional producción 

Hermano contra 
hermano 

Un "film" de intriga, con u 
desenlace sorprendente 

In t é rp re t e s : F ier re-Richard 
WiUm, Natal ie Paley 

^ ' 
lOt HERMANOS 

Un 

UNANOCHE 
ENLAQPERA 

r a r a su gran terraza, cuyas exce
lencias no necesitamos realzar, 
pues de todos es conocida esta sa
la, modelo de espectáculos de ve
rano. 

R A D I O T E L E F O N I A 
i < 

P r o g r a m a s imra hoy : 
M A U B I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 

Jietros).—8- Campanadas. "La Palabra' 
j : Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—9,15: Pin.—11,30: Tranami-
J'on del concierto que ejecutará en el Re
jero la Banda Municipal de Madrid.—13: 
pampanadas. Señales horarias. "El cbcic-
*ai! del dia". Música variada.—13,30: Trans
an isión del concierto que ejecutarán las or
questas Ibarra.—14' Cartelera. Música va'-
riada-.—14,30; . CentiBíMición del concierto 
j^fansmitido.—15,30: Música variada.—16: 
pampanadas. Fin.—17: Campanadas. Mú-
«oa-Variada.—18: Reseña semanal de arte, 
Ppr Silvio Lago. Música variada.—19: Mü-
S'Ca de baile.—21; Concierto variado, por 

Ido.— 18,30: Intermedio, por J. Osuna.— 
18 45: "Ninohi locutor", por Pepe Medina.— 

2T5Í9- Música de baile.-19.30: Fin.—21,30: 
' • — ' N ' S Programa variado.—23: Una hora de 

música de baile.—24: Fin. 
P r o g r a m a s p a r a el d ía 15: 
MADRID, Unldn Radio «E A f ' ' ^ ^ S 

metros) . -13: Campanadas. S e M e s hora
rias. Boletín meteorológico. Calendario as
tronómico. Gacetillas. Programas del día. 
•El cock-tail del día". Música v a r i a d a . -
14- Cartelera. Cambios de moneda extran
jera, Música variada Cj^cjerto de sobre
mesa por el sexteto de Union Radio. El 
biombo japonés". "Canto cubano , Ave 
raaria". "/arándola". "La rosa de Stam 

V-

% 

Isabel Ballester (soprano) y el sexteto'^deJK^'í"'"'"Suite''e1i"estilo antiguo".-15,15: No 
^nión Radio: "En las estepas del Asia ,¡ciarlo sonoro semanal, con la colabora 
Central", "Sadko". "Tirana del aarandillo", " ^ "" " _ _ . . 
^Momento musical", "El cabo primero", 
„¿í,sreera sulte inglesa", "La boheme", 
<-ampanone", "Dardanus", "Desfile de mu

ñecas».—22: Campanadas. Intervención de 
«amón Gómez de la Serna. Concierto co-
w : , "Q. ipaaipjuiii mieterium", "Caligave-

^unt ocull roei", "Alma mía", "El cazador 
ri«i Pastorcita", "Itzaya", "Los remeros 
",^' Volga", "Marcha de caballería". Con-
-,'f'^o de Banda, en discos impresionados 
S^ la Banda de la Guardia Republicana: 
«•̂  tambor, de granaderos", "La viejecita". 
'I'i barberlllo de Lavapiés", "La verbena 
e la Paloma", "Goyescas". "Rondalla ara-

Bonesa".—23..'iO: Música de baile.—24: Cam
panadas. Cierre. 
10^*S'° l^spafla (E. A J. 2, 410,4 metros), 
rtei ^" ' ' s ión dominical religiosa, a cargo 
o„ , reverendo padre Valeriano Hurtado 
"n •~^*- Fin.—14: Notas de sintonía. 
,_"Jon Pascual", "El murciélago", "El apren-

brujo", "Doña Francisqiiita". "Sue-
fl"^*_,una" noche cíe verano", ' "Las golon-
a e « ^ • '-''*''*o ^^ avisos: Información ¿e-

'líSto** íB^'-'J' Fuertes. "Los de Aragón".— 
'^•m.l Fin.---:i7,30! N> S. Proerama varia

ción de "Fox Movietone". Continuación del 
concierto de sobremesa por el sexteto de 
Unión Radio: "Las de Villadiego", "Roman
za en fa menor", "Porteño", El continen
tal", "La Dolores".—16: Campanadas. Fin. 
17: Campanadas Música variada.. "Gula 
del viajísro".—17,30: Cartelera. Primicias 
de libros nuevos: Páginas de "Cinemató
grafo", de Cajranque de Rios, leídas por 
su autor. Masica variada.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radioyen
tes. rV ciclo de charlas sobre el cinema 
educativo: "Películas divulgadoras de la 
Medicina", por el doctor don Guillermo 
Núfiez. Música variada.—18,30: Cursillo de 
divulgaciones montañeras: "Modo de evi
tar peligros en la montaña", por don En
rique Herreros. Música de baile.—19: "La 
Palabra". Cotizaciones de Bolsa. Música de 
•baile.—19,30: La hora agrícola: "El dere
cho forestal", por don Octavio Griñán. In
formaciones oficiales y forestales. Música 
de baile.—20,15: "l^ Palabra". Música de 
baile.—20.30: Cursillo de divulgación de me
dicina infantil, con la cooperación de la 
Asociación de Médicos Puericultores de 
España: "Los jardines de niños", por don 

Jesús Rodríguez Pedreira. Recital de pia
no: Ocho estudios de Chopín, impresiona
dos en discos por Robert Lortat.—21: Char
las de actualidad científica, por Enrique 
Gastardi. R«cital de dúos de zarzuelas: 
"Los claveles", "Campanone", "La marche-
nera", "La melga". "El pájaro azul", "La 
picarona", "El romeral", "Los flamencos", 
„„ ^„"''*"''®'"*^". "Ei último romántico".— 
j2: Campanadas.—22,5; "La Palabra". In
formación taurina y deportiva. Concierto 
por el sexteto de Unión Radio: "Pequeña 
KUite medieval", "La rosa de Granada", 
Etiopía "Malagueña", "Rosamunda", "El 

t rovador . Escenas pintorescas". — 23,15: 
Música de baile.—23.45: "La Palabra".— 
24: Campanadas. Cierre. 

Radio España (E. A. J, 2. 410,4 metros), 
r, ,• r°}^^ ^° sintonía. "Caballería ligera". 
Asturianadas , "Rondalla aragonesa", "Al-

hambra , Coplas de mi tierra". "El mal 
de amores", "Polonesa número 2", "Sinfo
nía V".—15: Critica de arte, por José Pra-
?í?^ ,???' '• J'**X"*""' "Payasos".—15,30: 
f o ^ r " " ^ " , - .^- ^- Concierto de violin.— 
18,45: Peticiones.—19: Charla deportiva, 
por González Escudero. Noticias de Pren
sa. Música de baile.—19,30: Fin—2130' 
N. S. Orquesta de Radio España: "La ita-
" ^ ? * ^.¿^^^SÍ'^ ; 'Katiuska", "Suit andalu 
za".—22,15: Charla taurina, 
Ha". "Serenata en 

. por "Taleeui-
sol", "Jeramors", "En 

un mercado persa", "Danza eslava".—23,15: 
Música de baile.—23.45: Noticias de Pren
sa.—24: Fin. 

BARCELONA (377,4 metros).—11; Cam 
panadas. Servicio meteorológico de la Ge 
neralidad.—12: Campanadas, Sección fe 
menina. Discos.—12.25: "Cock-tail del dia". 
Discos.—12,30: "Monografies naturistes".— 
13: Discos.—13,10; Cotizaciones del Bolsín 
de la mañana. Discos—13,20: Informacit^n 
teatral y cartelera. Discos.—13,30: Carte
lera de "cines". Discos.—13,55: "Critica de 
p.«trenos de cinema".—14: Boletín Oficia! 
de la Generalidad. Actualidades teatrales 

y musicale3.-14,30: "El fet del día". Con
tinuación de las actualidades. Bolsa del 
t rabtio de E. A. J. 1.-15,30: Sesión radio-
hPnéfca-16,30: Discos.—18: Programa del 
rldiovente.-18,30: Sección infantil. Conti-
nuactón del programa del radioyente.-19: 
" l a p2labra'\ Noticiario deportivo,-19,15: 
-ronversa de cátala amb en Milíu».—19.30: 
"T o TJoiahra —19,45: Cotizaciones de mone
da f M- Di3cos.-20,15; Conferencia Pro-
EHktutó Vasco.-20.30: Conferencia.-20,45: 
NntiHiirio—20,55: Cotizaciones de mercan-
pias valores y algodones.—21: Campana-
j„„ ' Servicio meteorológico de la Generali-
rtart'_2l 5- Semana cómica.—21,15: Orques
t a de Radio Barcelona; "El rey lo ha di
cho" "La maja", "Reverle india". "El re-
loi V las figuras de porcelana", "Minuetto 
nara fuarteto de cuerda". "Danza nonie-
ga número l",-;22,5: "La Palabra".-22.20: 
Concierto por la Asociación Filarmónica 
de Mandolinistas, bajo u dirección dol 
maestro Félix de Santos .Sebastian: "Mi 
nuet'to" "Largo y scherzo de la sonata se
gunda" "Incertidumbre , "Madame But 
ter f lv" '"En badinant", "Ecos de terrina", 
"La procesión de San Bartiilomé".—23,15: 
Di.scos.-24; "La Palabra". Cierre. 

VAI E N C Í A (352,9 metros),—13; "El cock
tail del' día". Audición variada.—13,30: 
Concierto por la orquesta Seguí: "Fernan
do Aranda''. "La patrulla de los gitanos", 
"El principe Carnaval , Anastasia;', "Co-
librí" "Abisinia .—15. *in.—18: Discos.— 
iR^n' "Tji mortalidad infantil. Conaidera-
ciines d f orden estadistico".-19: Noticias; 
de P?ensa F in . -21 : l^Toticias bursátiles.-1 
21,15: Recital de canto, por la tiple Car-
men Maiquez: "La alsacfana'. Las hijas 
del Zebedeo" "Los claveles", "Mi pobre-
reía" »Clavelitos".-22,5: Noticias de úl-
U ¿ a ' h o ? a Crónica depprtiva.-22,30: Re
cital de obras interpretadas por Jascha 
Heifetz; "Melodía hebrea", "Capricieuse, 
"Introducción y tarantela" Gmtarre 
"Aires gitanos", "Valse bluette Rondó . 
23: Fragmentos de zarzuelas; Las hilan
deras", "Doña Francisquita", "Gigantes y 
cabezudos", "La generala", "Katiuska . La 
corte de Faraón".—23.30: Cante flamenco 
24: Cierre 

el dia 16: 

ex-
por el 

un pobre 
petit jour 
"Juegos de 

P r o g r a m a s p a r a 
MADRID, linión Radio 

metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Informaciones diversas 
de Unión Radio.—9,15: Fin.—13; Campana
das. Señales horarias. Boletín meteoroló
gico. "El cock-tail del dia". Música varia
da.—14; Cartelera. Cambios de moneda 
tranjera. Concierto de sobremesa 
sexteto de Unión Radio: "Soy 
presidiario", "Te quiero", "Au 

"Coqueteria", "Prometlieu.s", 
niños', "Fédora", "Cleopatra".- 15,15; "La 
Palabra". Continuación del concierto de 
sobremesa por el sexteto de Uión Radio; 
• Pavana", "Quc.ias", "Rumores de la cale
ta", "La princesa del dollar".—15,50; "La 
Palabra".—16; Campanadas. Fin.—17: Cam
panadas. Mú.sica variada. "Guia del via
jero".—17 „30: Cartelera. Melodías comenta
das.—18: Relación de nuevos socios de la 
Unión de Radioyentes. Cursillos cultura
les: "Las obras maestras del arte univer
sal", por José Francés. Música variada.-;; 
19: Cotizaciones de Bolsa. "La Pala,bra 
Música de baile.-19,30: La hora afrlcola 
Conferencia e informaciones oficiales agrí
colas. Música de baile.—20,15: "L*,„^?iJ: 
bra". Música de baile.—21: "La in^jlfí'»^. 
ción del subsuelo del Estrecho de worai 
tar por los métodos de P™sP«<=5="'" ' r pl 
José García Siñeriz.— Concierto por ei 
sexteto de Unión Radio:/"Don Juan ue 
Manara", "Marina", "Enseñanza ibre , JO 
ne" . -22: Campanadas. - 22,5: ^ a Pala 
bra". Información taurina y ^«PSJ'Ví?" Jft„ 
cital de canto y piano, por María-Rita 
O'Farril y María d¿ Lepante La. Trote 
lia", "Ma belle étoile", "Quelle voix d u n 
ton moróse", "Góndola veneciana , pre
ludio 17 en la bemol mayor», J Nocturno en 
ta mayor", "Dos canciones bohemias , uia-
ro de luna", "Preludio en do sostenido me
nor". "Danza de la pastora", "Tres tonadl-
llas".-23,15: Música de baile.—23,45: "La 
Palabra".—24; Campanadas. Cierre. 

Programa para el día 16: 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 metros) 

14; Notas de sintonía. "Rosamunda", "Pa 
vana", "Eva", "Gigantes y cabezudos" 
"AUegretto scherzando", "Loa diamantes 

|de la corona".—15; Eutrapelia.s radiofóni-
icas. "Coppelia". "Los claveles"."15.30: F i n V u r - o intenMvt 
17 30; N. S, Fragmentos dP -.•ar/.iicja.i - Í ; " V ' ."" '""" '^ 

hg,45: Caza, pescS v flore.stH, nor J. n. lMaleraat lcas «1 
(E. A. J . 7, 275 Eguinoa.—19: Noticias de Prensa. Mús.i-

Mercados de MadridlOPOSICK y 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C Á I S 
Vacuno.—Debido al poco conaumo q;ue 

hay, el mercado sigue excesivamente 
abajstecido. Las cotizaciones ^bajao de 
10 a 15 céntimos en kilo canal. 

Terneras.—Mercado muy abastecido: 
precios l igeramente sostenidos y con ten-

lAna re s . - ^ !» hoy al lunes se con t ra 
tarán las matanzas del 16 al 20 del ac
tual al precio aproximado de 3,05 pe
seta» Jtflo canal p a r a corderos l ana y 
32 céntimos menos en kilo p a r a los pe
lados. 

Lechales.—Mercado bien abajstecido; 
precios f irmes. ' 

Cerdos—Se hacen pequeñas opera
ciones a los precios actuales , que que
dan firmes. 

iiiiiinitiiaiiin!ein!iiiiiiiiitaiiriiiiniiiia,iii\. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí 

dos en EL DEBATE 

Befristradorea de la Propiedad. -
bados, ninguno. 

Se convocan para el lunes dia 15 
segundo llamamiento, del segundo ' 
oicio a todos los opositores. 

-Apro-

ejcr-

OBRAS DEL P I L A R 

Lista 419 de la suscripción a b i e r t a en 
Madrid.—Una devota. 5 pesetas; un agra 
decido, 5; una señora devota, 5; un de
voto, 1; excelentísimo señor conde de 
Biandrina, 100; una señora e x t r e m e ñ a 
3; don Inocente Pe Jiménez ( J a é n ) 50 ' 
A. M., 2,50; una devota, 2,50; u n a ' a r a ' 
gonesa, 1.000; Cristóbal Muñoz i- MI' 
riano Sanmamés, 2; don A r t u r o H u i n r 
nes, 15; Eugeni ta Sevilla (Valencia) 2V 
señores de Gómez, 10; por don AtniA 
Castaña, 5; excelentísimo señor don (^ar 
""• ^ - ° " 250; doña R i t a G ó m e z l c ^ b í , , 

- " Mera y í amü ia , 5; 
los Prast, 
5; don R a m ó n 
A. D., 25, 

Cont inúa los día.! ri»^^^^'''^'^ ^* suscripción todos 
en la CÓlec\u°r';=°.! ^"""^ ^' '^ ' ^ * * - ^ -
Ginés Arenal , 

del Pilar, 

ca de baile.—19.30: Fin.—21,30: N. S. "Mar-! _ ,_ p _ i . „ . --.— - -*"v>c uc ¡a. mañana , 
cha de los soldados de plomo", "Sinfonía; ;! ' f "-« 'scturia de la par roquia de San 
patética". "Concierto en re mayor".-23,15: Gmes Arenal , 13, y de cua t ro a ocho da 
Música de baile.—23,15: Noticias de Pren- la tarde, en el Secretar iado 
sa.—24: Fin. Preciados, 23. 

iiiBiimii •!lÍi8ll;llili¡lliililllllllllllll!Í!i!l!ii!il»l!!;;iiliilii'iaiil|il|!ll||¡B|||p|iB!¡|||,i,,^^ 

Carreras Militares. '̂ ACADEMIA FRANCO" 
*VKNII>A K, nAT«í IX rpléfnno 1X937 

PHvx el año de Ciencias, durante el verano dando ia.« clasM da 
propio Dtrerlor don Juan Manuel Franco, doctor en Ciencia» 

Exactas , ex auxiliar de don Julio Rey Pastor. 

file:///d.ias
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Resumen semanal de la Bolsa de Madrid Crónica de sociedad DiVectívo nazi apañalado 
Jornadas monótonas, con escaso interés. Cursos irregulares 
en todos los sectores. En el sector industrial se producen al
za aisladas, de alguna cuantía: Petrolitos, Unión y Fénix, 
Águilas, Unión E. Madrileña. Especulación, en general, floja 

Se han negociado 20.4 millones, frente a 19,2 en la semana anterior 

Carece esta ú l t ima s e m a n a bursát i l 
t€ la unanimi'J.ad con que pudo ser rc-
¡éftada la semana an ter ior . Ni tónicas 
'avorables, ni desfavorables. Hay de 
;odo, y esto mismo hace que l a / s emana 
sea, en definitiva, incolora y bas tan te 
nslpida. 

Como de cos tumbre , m ha habido 
a u a a s Ce reacción ni de depresión. La 
Soisa vive y a a lgo curada de espantos, 
f ni acontecimientos financieros ni 
icontecimientos políticos y sociales pa
rece que causan mucha mella en los 
íorros. E s t a es al menos la impresión 
jue al cabo de los dias se recoge. Ac-
áones y reacciones surgen como a des
lempo, cuando nadie las espera o cuan-
' " se espera todo lo contrario. En estos 
i l t imos años no .-e ha conocido tan lar
ra t emporada en que la Bolsa se haya 
novido con, al parecer, t an t a indiferen-
;ia por lo que cu cl mundo exter ior 
icurre. 

Y aa; es como la reseña de la semana 
iene que l imitarse, en realidad, a se-
ia la r es ta fa l ta de sensibilidad, es ta 
ttonía del mercado, que con frecuencia 
;e llega a la conclusión de que se h a 
lerdldo el valor de la Bolsa como ín-
lice de una si tuación de án imo. 

Temas , c ier ta ínente , no h a n fa l tado 
í la consideración de los bols is tas . Só
balos, políticos, financieros, como an -
es hemoB indicado; en t r e los pr imeros , 
os Suminis t ra la ac tua l idad madr i leña 
' la. de provincias, aunque l a rcpercu-
úónvjio sea m u c h a en los corros, y el 

la par. En t r e los políticos, arrecian, so
bre todo a úl t ima hora, los comenta
rios en torno a la posible variación del 
Gobierno, en torno al Consejo de minis 
t ros del viernes. En cuanto a los finan
cieros, el problema ferroviario y el mo
netar io acaparan toda la ac tua l idad de 
la semana, en especial es te ú l t imo, 
puesto que los p ro tagonis tas son ele 
mentos conocidos en los círculos bur
sáti les. 

El cierre de la s e m a n a es, en con
junto, favorable, aunque con g r a n esca
sez de negocio. 

Fondos públicos 

Alzas y bajas r e g i s t r a d a s en los dife-
.en tes días n a d a dicen respecto a la 
tendencia de este depa r t amen to de Fon-
dos públicos. Como no dicen tampoco 
nada las diferencias que en los cierres 
de las dos s e m a n a s se observan 

Cierres , por lo demás, irregulares, 
pues to que jun to a una mejora clara se 
evidencia una nueva postración. 

Y el negocio no aumenta, aunque la 
reducción es proporcionada en todos los 
sectores . 

Pa rece que la proximidad del venci
miento del cupón es lo que preocupa 
a la gente : no se resignan a ver pasa r 
el vencimiento sin cobrar intereses, y, 
sin preocuparse del día siguiente, sur
gen las órdenes d e compra. No hay, 
apa r t e este afájti inversionista, a la vis
t a otro motivo, 

Véanse las principales diferencias re -
iln"lftpuMto8"d7"Í9277 po r ejenxplo. 'Ue-gls t radas en los cierres de las dos últ i-
'ue a cotizarse ya medio entero sobrelmas semanas: 

V A L O R E S 

In te r io r 
E x t e r i o r ••• 
Amor t i zab le 4 por 100 i 
Amorl izable ."í por 100 1926 
Amort izable .5 por 100 1927, s in c 
Amor t i zab le 5 por 100 1927, con .....* 
Amor t izable 3 por 100 1928 .,» 
Amort izable 4 por 100 1928 
Amort izable 4,50 por 100 1928 
Amort izable 5 por 100 X929 . . . -
ViiíM nuevas 1931 '^ 
Cédulas B. Hipotecar io 5 por 100 
Idérn 6 por 100 
CédulM B. Crédi to Local 8 po r 100 . . . 
Ídem « por 100 ia terprovincial Í 
'Basteo de Elspafia > ••.! 
Banco Hlpotecar to « . , . . . . . ....* 
H . Espafiola . . . . . .* . . . . .» . . 
M«ngémor •••» .§.< 
Vaión E léc t r ica Madr i leña . . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos 
Guindos 
UnióTi y Fén ix »••" •••» 
Ríf t ranaferibles 
Al icantes 
Met ro • 
K o r t e s • • 
T r a n v í a s i . . . . . , . . ^ . . . . . . .~ . . . . . 
Águi la *". . . . . . . . . . . . . í .T 
Pet ro l i tos , viejas .> • 
Pe t ro l i tos , nuevas rt.~.¿... 
Explosivos ,-,»...r.ik.*...........i 
Alicante , p r i m e r a ..^ i . . . .«. . . .< 

Anter io r 

73,75 
91,60 
81,.50 
99,70 
99,75 
89,75 
76,25 
89,50 
93 
99,75 
91 
90,50 

101,50 
90,25 
98,50 

460 
215 
151 
116 

94 
197 
161 
582 
337 

56,50 
116 

70 
90.50 

271 
25,25 
62 

413 
116 

u l t i m a 

73,25 
91,60 
81,50 

100 
100.50 
89,75 
76,50 
89,60 
93 

100 
91,60 
90,50 

101,40 
90,50 
98 

475 
228 
152 
119 
98 
205 
161 
605 
336 
57 
117 
72 
91,50 

285 
28,50 
57 

417 
134 

Diferencsia 

0,50 

4-
+ 
+ 
+ 

+ 

0,30 
0,75 

0,25 
0,10 

0,25 
0,60 

+ 
0,10 
0,25 
0,50 

+ 15 
+ 13 
+ 1 
+ 
+ 
+ 
+ 23 
— 1 
+ + + + 

0,50 
1 
2 
1 

+ 14 
+ 3,25 
+ 5 
+ 4 
-f 18 

P a r a la segunda quincena del mes en 
curso se ha fijado la fecha de la boda 
de la encan tadora señorita Isabel Ven
tosa y Despujols, hija del ex minis t ro 
don J u a n Ventosa, con don F e m a n d o 
del Rosal y Catarineu. 

L a ceremonia tendrá lugar en Bar
celona. 

—El próximo lunes, 22, a las once de la 
mañana, se celebrará en la iglesia del 
Perpetuo Socorro la boda de la señorita 
María Mateos Sandoval con don Luis 
Felipe Franco, ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos. 

==La joven y bella esposa de don Pe
dro Rodríguez de la Borbolla y Alcalá, 
nacida María Luisa Crespo Camino, ha 
dado a luz en Sevilla un hermoso va
rón, su primogénito. 

— H a recibido con toda felicidad un 
robusto niño, segundo fruto de su ma
trimonio, la esposa del ingeniero ae 
Montes don Ernesto Bonelli y Rubio, 
de sol tera Maria Josefa García Moren-
te y García del Cid. 

Tanto la madre como el recién na
cido se encuentran perfectamente . 

= E 1 embajador de I ta l i a y la señora 
de Pedrazzl ofrecieron ayer una comi
da en la elegante residencia de la Em
bajada a un grupo de sus amis tades . 

Los señores Pedrazzí hicieron los ho
nores con su amabil idad caracter ís t ica . 

—Ayer se celebró en el Pa lace Hotel 
la comida de despedida al señor Juge, 
agregado comercial de la Emba jada de 
Francia , quien, ascendido por el Go
bierno francés, h a sido dest inado a la 
Legación de Franc ia en Suiza. 

Fueron los comensales: el in t roduc
tor de embajadores y la señora de Ló
pez de Lago; el señor Floresco, minis
t ro de Ruman ia ; el señor Pichardo, en
cargado de Negocios de Cuba; el señor 
Forbes, encargado de Negocios de Gran 
Bre taña : el señor de Lens, consejero 
de Franc ia (minis t ro de H a i t í ) ; el se
ñor Rodríguez Bete ta , minis t ro de Gua
temala ; el señor Mariani , consejero co
mercial de I ta l i a ; el señor Pack , con
sejero comercial de G ían B r e t a ñ a ; el 
señor Alburquerque, consejero comer
cial de Brasi l ; cl señor Bnge, consejero 
comercial de Alemania ; el señor Ta-
kaoka, secre tar io de la Legación del 
Japón ; el señor Fontenelle , secretar io 
de la Legación de Suiza; el coronel 
J u a r t T a g r e g a d o mi l i t a r de FVancia; el 
teniente de navio Moulec, agregado na
val de F ranc i a ; el señor Navar ro , se
cretar io de la E}mbajada de Méjico; el 
señor Macan, consejero de la Legación 
de Yugoeslavia; el señor Helfant, ag re 
gado comercial de Ruman ia ; el señor 
Cahi t Kerim, agregado comercial de 
Turquía ; el señor Schwedemann, secre
tar io de la EJmbajada de Alemania ; el 
señor Hoo, secre ta r io de la Legación 
de Ohlna; el señor Flaes, secre tar io de 
la Legación de Países Bajos; el señor 
Fernández Núñez, agregado comercial 
de Argen t ina ; el señor Nyberg , secre
ta r io de la Legación de Finlandia ; el 
señor Miassawa agregado de l a Lega
ción del J apón ; el señor Neville, cón
sul de Franc ia ; el señor Labat , secre
tar io de la Oficina Comercial de F r a n 
cia; el señor Campagne , secre tar io ad
jun to de la Oficina Comercial de F ran 
cia. 

en Dantzig 
En París ha salido otro perlódí' 

co "antlnazi" 

DANTZIG, 12.—Un repar t idor de oc
tavillas socía ldcmócratas ha her ido gra
vemente hoy de u n a puñalada al diri
gente político nacionalsocialista señor 
Schulz. El herido fué t ranspor tado rá
pidamente al hospital . Su estado era t an 
grave que la Policía no ha podido in 
ter rogar le . 

El asesino y un cómplice han sido de 
tenidos. 

» • * 
PARÍS , 12.—Como se sabe, el señor 

Poliakow, editor del periódico «Pariser 
Tagebla t t» , ó rgano de los emigrados 
alemanes, había despedido al redactor 
jefe con el cual se habían solidarizado 
sus c a m a r a d a s . Es tos anunciaron la 
aparición hoy de un nuevo periódico: el 

Par i se r T a g e s Zeitung» «único periódi
co de combate contra el hi t ler ismo por 
la l ibertad y los derechos del hombre> 
Se afirmaba que el periódico «Pariser 
Tagebla t t» había caído en manos de 
agentes de la Gestapo, que deseaban 
hacerle más favorable al nacional-socia
lismo. 

E3sta m a ñ a n a en dicho diario Políakov 
acusa a sus antiguos redactores de ca
lumnia y desmiente es tar en relaciones 
con agen tes de la Gestapo. Añade que 
el "Pa r i s e r Tageb la t t " cont inuará sien
do "un periódico de combate con t ra el 
hi t ler ismo por la l ibertad y los derechos 
del hombre". 

Hoy h a sido publicado, en efecto, el 
pr imer número del "Par i se r Tages Zei
tung" , que reproduce el aviso publica
do ayer por la redacción en el "Pa r i se r 
Tagebla t t " . Al frente del diario figura 
Georg Bernhardt , como redactor jefe. 

de la República Dominicana, señor Cé
sar Tolentino. 

•—Ha vuelto de Italia, donde fué a pa
sar unos dias, el mayor Ferraj-in, agre
gado aeronáutico de la Embajada de Ita
lia en Madrid. 

El señor Ferrar in regresa ascendido 
a teniente coronel de Aviación y se ase
gura que dentro de unas semanas vol
verá a su pat r ia para contraer matri
monio con una distinguida señorita de 
Milán. 

Bl próximo día 16 llegará a Madrid el 
nuevo agregado militar de 'la Embajada 
de Italia, teniente coronel Gabrielli, que 
ha sido nombrado por el Gobierno de 
aquel país para desempeñar este puesto 

Necrológicas 
El día 16 del actual hace un año del 

fallecimiento de doña Blasa Rodeles de 
Riesgo. Por su eterno descanso se apli
carán todas las misas que en dicho día 
se digan on la parroquia de San Ginés. 

—Con motivo de cumplirse mañana 
aniversario del fallecimiento del exce
lentísimo señor don Andrés Avelino de 
Arteaga Silva Carvajal y Téllez Girón, 
se apl icarán por su eterno descanso y 
el de SiU esposa, doña María Belén Eche-
güe y Méndez Vigo, diversos sufragios 
en varios templos de Madrid y otras lo
calidades. 

C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 

Carmen Díaz 
la actriz- predilecta del público alcanza 
diar iamente un triunfo rotundo en el CÓ
MICO con "Mi he rmana Concha", gra
ciosísima comedia de Quintero y Guillen. 

"Nuestra Natacha" en el Victoria 
Continúa el éxito creciente de "Nues

t ra Natacha", 266 representaciones sin in
terrupción. Magistral creación de Pepita 
Díaz de Artigas y Manuel Collado. Hoy 
noche butaca 3,50. 

Paulina Singlírmán 
representa hoy, tarde: y noche, la mag
nífica comedia de Móloai^ "Anoche me 
casé con usted, doctor". Breve tempo
rada de despedida a España . ALKAZAB. 

El Teléfono 23741.) 4,3ff, 6.30 y 10,30: 
rayo lento". 

FtJEN<5ABBAI i,15 (Infantil): "La 
simpática huerfani ta" <versi6n españo
la, regalo a los niños de un dibujo rom
pecabezas de Shirley Temple) ; 6,30, 
10,30: "La simpática huerfani ta" (ver
sión española). 

Fl map<!trn RaJaniiPr riirp HOLLYWOOD.-(36572.) A las 4. 6,30, 
t i m a e s t r o e a i a g u e r a iCe . . . 1030: "David Copperfleld- y otras. 

"Música encantadora de las que el pú- IDEAL—Por secciojies. 4 y 6,45 tarde 
blico retiene sin perder un compás; la,y 10,30 noche. Programa doble. "Kriock-
batu ta se va sola, como a t ra ída por la out" (Anny Ondra, Max Schmeling) 

»« ^ « ^ »• 

CINE D E LA OPERA.—(Teléfono igas'", por Felisa Herrero y Sagl-Vela. (2-
148.36,),4,30^ 6,45 y 10,45: "El rey de los 5-36.) 
condenados", por Conrad Veidt. Lunes;I OOUSEVM.—6,45. 10,45: "I¡Aló, Ho-
6,45 y 10,45: "Alta escuela", por Rodolph l lywoodü" (butaca 2,50 pesetas) . (14-
Forster. . - 15-36.) 

CINEMA C H A M B E R Í . — A las 4 (ni- COMEDIA.—10,30, popular: "La bola 
ños, 0,50 y 0,75): "El jorobado o El ju- de plata". (3-5-36.) 
ramento de Lagardere" (en español, por | CÓMICO—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
Robert Vidalin); 6,45, 10,30: "Bl Joroba-j"Mi hermana Concha". (21-6-38.) 
do o el ju ramento de Lagardere" . ESPASrOL.—(Ana Adamuz.) M 5 , 10,45: 

CINEMA GOYA — (Tel. 53217.) 4,30, "Mart inete" . (Despedida de la compa-
6,45 y 10,45: "Violines de Hungr ía" (por nía.) (2-6-36.) 
Marcelle Chantal y Fernand Gravey).—I LATINA. — (Teléfono 72501.) 7 y 11. 
Lunes, 6,45 y 10,45: "Barón Gitano" María Fe rnanda Ladrón de Guevara: 
(opereta Ufa con música de Strauss) . |"Maria de la O" (8 improrrogables dias). 

FÍGARO.—(La pantal la de la emoción. Butacas dos pesetas. 012-6-36.) 

belleza de la melodía qué se sucede, pa-
reciéndonos conocidas; sin embargo, to
do es original en "El principe íSWras", 
la opereta más deliciosa que he d i r^ ido 
y que se estrena el mar tes en el TEA
TRO FONTALBA." 

Teatro Fontalba 
El martwj; estreno en España de la cé

lebre opereta del maestro Beor "El prín
cipe Shlras" . Se despachan en conta
duría sin aumento de precio. 

Cartelera de espectáculos 

H O T E L BIARRITZ 
ViaJ<ff08| Teleg. Biarrotel . Teléfono 3160. 

H a regresado de Málaga el minlatrol SAN SEBASTIAN 

EsDecu lac i (Sn cío»®» ^"« »« a t r ibuyen al minis t ro de 
t s p e c u i a c i o n ^^^^^ públ icas , favorables a las obliga

ciones. 
O t r a de las notas de interés de la se

m a n a radica en Petrol i tos , cuyas accio
nes nuevas y viejas, en vísperas de la 
J u n t a general , se inscriben en fuerte 
alza. 

El negocio 

El negocio semana l es l ige ramente su
perior a l de l a s e m a n a precedente . Po
co m á s de un millón de pesetas . L a ci
fra, pues, no es como p a r a echar las 
campanas a vuelo, pues la postración 
continúa. Son 20,4 millones de pese tas 
nominales con t ra 19,2 en la anter ior . 
Véase el detalle por g rupos : 

VALORES Anterior Ult ima 

Esca.sos vuelos en especulación. L a sé-
n a n a abrió con u n a j o m a d a fuer te y 
ie g r a n optimismo, en l a q^e incluso 
os valores ferroviar ios reg i s t ra ron im 
Movimiento de alza de a lguna «agnifi 
•ación. P e r o los entus iasmos ama ina ron 
píronto y todo el curso de la Bolsa h a si
lo p a r a el sec tor especulat ivo pobre en 
smo^ones y abundan te en des interés y 
m aburr imiento . 

E l in terés puede decirse que h a es
pado en valores ajenos a la g r a n es-
•>eculación, convert ida ya en minúscula 
3on la reiteración del abandono tradicio
nal. 

Mejor orientado el corro bancario, con 
!0.s das únicos valores que suelen ins-
;ribirse. Banco de E s p a ñ a y Banco Hi
potecario. En el eléctrico, la novedad 
l e la s e m a n a es tá en Mengemor, que 
sigue avanzando, y en Unión Eléct r ica 
Madrileña, que salen de su postración 
son ^ r a n impulso. 

Unión y Fén ix siguen cosechando 
puntos, y más, pun tos ; son 46 pase tas las 
conseguid¡i,s e s ta semana , y los cupones 
se pagan también mejor. Águi las salen 
fie su decaimiento y cont inúan el avan
ce hacia mejores posiciones: h a y dine
ro constante. 

De Rif y de Explosivos, nada nuevo. 
E n t e r o más o menos, apenas si t ienen 
in t e r é s notioiable. 

Fer rocar r i les , t r as «i intento de alza 
inicial, al foso o t ra vez. E l proyecto de 
Intervención del Es tado en la adminis-
tracióB de las Compañías no ha com
placido g r a n cosa, aunque tampoco se 
echan de ver sus efectos en la coüza-, , _ 

una sensible reacción; por un 

Valores del Es t ado 
y del Tesoro 

Otros efectos p ú 
blicos 

Valores avalados es
pañoles 

Efectos públicos ex
tranjeros 

ídem id. avalados. 
Cédulas Banco ,Hi- , 

potecario 1.321.600 
Cédulas Banco Cré

dito Local 
Acciones 
Obligaciones 
Acciones extranje

ras 
O b i i g a clones ex

t ran je ras 

11.449.300 12.374.100 

395.600 260.900 

111.500 

65.000 
46.500 

358.000 
3.529.675 
1.964.075 

22.500 

98.000 

255.000 
240.500 

1.327.60( 

306.000 
3.937.875 
1650.950 

23.000 

Totaleg 19.253.750 20.463.925 

lad,;: el Banco de E ^ ^ - , - ^ - ^ ' 

anünc ro~de r pago del ' cupón del venci-¡ t o f ' ^ ^ l Z . t f ' d l d?¿tro"TLdo' 'a fl"ñ 
mien to de julio; por otro, las m a n i / c s t a - corriente, 
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SE CONFIRMO EL ROTUNDO TRIUNFO DE CARABLANCA 

Torneo de M o s c ú . - L a s pasiones hu
manas , bien encauzadas, constituyen un 
arsenal inagotable de energías pa ra 
grandes empresas. Capablanca, al vol
ver al palenque de las nobles lides, sin
tió la g rave responsabilidad de sus le
gít imas y puras glorias pasadas, atendió 
los requerimientos de cuantos le denomi
naban a pleno pulmón "el genial maes
t ro cubano"—éramos legión—y se indig
nó contra los que juzgaban, más que 
eclipsada, apagada esa estrella de p r i 
mera magnitud en el ajedrez moderno. 
Un año de serio entrenamiento nos le 
devuelve plenamente rehabili tado. Un 
gran maestro, afirma él ro tundamente 
no debe perder par t idas : victorias y ta
blas acredi tan la maestr ía. Y en el ac
tual torneo, de dieciocho par t idas ha 
ganado ocho y empatado diez. 

H a tr iunfado una vez sobre Botwin-
nik, el g ran maestro ruso, que sólo ha 
experimentado, a su vez, esta derrota; 
sobre Lasker, Lílienthal, Ragozin, Elis-
kases. K a n y dos veces .sobre Rjumin. 
Con Flohr y Loewenflsch hizo tablas en 
ambas vueltas. 

Véa.se la puntuación definitiva: 
I. Capablanca, 13 puntos. 
II . Botwinnik, 12 puntos. 
III . Flohr, 9 1/2 puntos. 
IV. Lilienthal, 9 puntos. 
V. Ragozin, 8 1/2 puntos. 
VI. Lasker, 8 puntos. 
VII-X. Loewenflsch, 7 1/2 puntos. 
Vliskases, 7 1/2 puntos. 
Kan, 7 1/2 puntos. 
Rjumin, 7 1/2 puntos. 
Blancas, Botwinnik; negras, Lasker . 
1. CSAR, P4D; 2. P4AD. P3R; 3. P3CR, 

^í^k^kJ^' - ^ K : 5. O - O , O - O ; 6. 
? * S ' . S ? ® : ''• C3A, P X P ; 8. P4R, P3A; 
9- P4TB, P4TD; 10. D2R, CSC; 11. TID, 
í ^ ^ i . P - J ^ ' ^ ' ^ 2 R ; 13. A3R, A2D; 14. 
S í : , ^ * \ ? ^ 5 ' ' ^- Í^XC. P4CD; 16. D2R, 
™ 1 C ; 17. P X P , P X P ; 18. P5R, CIR; 
19. P5D, P X P ? ; 20. CXP, D X P ; 21. 
e x A, abandonan. 

El Boletín de la F . E . D. A.—Sale va
l ientemente renovado y con propósito de 
llegar a la perfección dentro de los lí
mites definidos por su alta misión de 
unir voluntades dispersas a fin de vigo
rizar debidamente nuestro supremo or
ganismo nacional . 

Dirige un nuevo l lamamiento a todos 
}os aficionados, pues pa ra todos ofrece 
lectura útil y ag radab le : lo mismo para 
'°s Principiantes que p a r a los maestros. 
_,/;* excelente voluntad y acierto de la 
r r J fh? ' " ' ' y Redacción, jun to con la in-
^fin'" b a r a t u r a - " ¡cinco pesetas al 
r?ón al,.**'*" »« merecen que la invita-

F n \ ? ' ? f ' * ' " ' « e no caiga en el vacio. 
E n el ultimo número encon t r a ra el 

curioso lector U « i g ^ M e afirmación del 
m a e s t i o Koltano-wskl, muy laudator ia 
p a r a el joven y prestigioso iueador se-
L r Gamonal : "un ^^«^1° Í^S^ <jria 
haber ganado el torneo (el deciente de 
Madrid) no es otro sino Gamonal ." ^ 
acompaña cuatro gráficos para demos
t ra r que llego a tener posición ganado
ra contra Blum y Koblenz. mucho mejor 
contra Sanz y no inferior con Kolta-
nowaki. 

Premio a I» pa™oa Blum-Ortueta.~A 
la part ida j u g a d a por estos valientes 
combinadores ha sido adjudicado el pre
mio que ofrecí para la mejor partida 
del pequeño torneo internacional cele
brado en el Madrid F . C. La publicaré. 

"El Ajedrez Españo l " continúa en su 
último número la serie de aciertos de 
forma y fondo. Teoría, historia, curiosi
dades, actualidad, comentarios y críti
cas... forman el plato fuerte y sabroso 
que esperan mensualmcnte sus devotos 
lectores. I 

Campeonato regional.—Terminó el de 
segunda categoría con la siguiente cla
sificación: I, Mart ín; 11, Drake ; III-IV, 
González y Pa rad inas ; V, Vlaña, y VI, 
Yufera. 

Ateneo Barcelonés. — Del Boletín del 
torneo transcribo las dos siguientes par
t idas : 

Blancas, Llimona; negras, Sunyer. 
1. P4 | l , P4R; 2. P4D, P X P ; 3. P3AD, 

P X P : 4 A4AD, P7A; 5. D X P , A5C4-; «, 
C3AD, C3AD; 7. C3A. PSD; 8. O—O, 
AXC; 9. DXA, D3A; 10. D3C, C4R; u . 
CXC, P X C ; 12. P4A, D3CD-f; 13. D x D , 
P T X D ; 14. P X P , A3Ri 15. AXA, P x A ; 
16. A5C, C2R; 17. P3TD, CSC; 18. TDIA, 
P3A; 19. A4A, CXA; 20. TXC, R2Et; 21 
T(1A)1A, TRIAR; 22. T X T , T X T ; 23 
TXT, R X T ; 24. R2A, P4CD; 25. R3R, 
P4A; 26. R3D, R2R; 27. P3CR, P3GR; 
28. R3R, R2D; 29. R4A, P3T; 30. R3R, 
R3A; 31. P3T, R3C; 32. BSD, R4' | ' ; 38. 
R3A, R5T; 34. B2A, P5C; 35. P x P , 
R X P ; 36. P3C, P5A; 37. P X P R X P ; 38; 
Abandonan. 

Blancas, J. M. F ina ; negras . Perma-
nyer. 

1. P4R, P3R; 2. P4D, P4D; 3. P5R, 
P4AD; 4. P3AD, C3AD: 5. A3R, D3C; 6. 
D2A, P X P ; 7. P X P , A 5 C + ; 8. C3AD, 
C X P 5 0 ; 9. AXC, D X A ; 10. C3AR, D3Cí 
11. P3TD, AXC-f; 12. Í5XÁ, A2D; 13. 
A3D, TIAD; 14. D S ) , C2R; 15- O—O, 
O-^O; 16. P4CD, A4GD; 17. AXA, DXA; 
18. P4TD, D2D; 19. P5CD, T4A; 20. 
TIA-IAD, TIA-1AJ:>; 21 . 'TXT, T X T ; 22, 
TIAD, D2A; 23. T x T , D X T ; 24. P3T, 
P3TR; 25. D5TD, CÍA; 26. D 8 D + , DÍA; 
27. D7D, P3CD; 28 C4D, D4AD; 29. C6A, 
DSA-f; 30. R2T, D5A-f; 31- R I T , D 8 A + ; 
32. R2T, D5A-f; 33. R lC . Tablas. 

Jóvenes católicos del distr i to de Pa-
lacío.—En ©1 bar Malaca (Ferraz, 31) 
comenzará el día 20 del corriente el 
anunciado torneo de campeonato, par
ticipando representantes de las •'"•^^n-
tudes de San Marcos, Corazón de Ma-
ría y Estudiantes Católicos. ^ " * " ' °^ 
jóvenes Reina (campeón E E . CC. 1935) 
Arranz (campeón EE. CC. 1936), Lje^ue-
rica (campeón Juventud C. de '^ar ia 
1935), Cora (campeón Juven tud <-- de 
María 1936), Calvin (campeón Juventud 
San Marcos 1935), Utrilla (campeón Ju
ventud San Marcos 1936), Galiana, Al
bacete y Zapatero. ,, , 

El torneo se jugará a una vuelta los 
lunes, miércoles y viernes, de cinco a 
nueve de la tarde, debiéndose terminar 
las suspendidas al día siguiente. Fremio-
Copa de plata para el campeón. 

PROBLEMA NUMERO 1»2 

Onitin (Negras 3) 

P A R A H O Y 
TEATROS 

ALKAZAB.—(Compañía Paul ina Sin-
german.) 7 y 10,45: "Anoche me casé con 
usted, doctor" (de Franz Molnar). 

CALDERÓN.—6,45 y 10,45: "La boda 
del señor Br ingas" (por Felisa Herrero 
y Sagi-Vela). Gran éxito. 

CIRCO D E PBICE.—A las 6,30 y 10,45, 
grandiosas funciones de variedades rá
pidas, selectas. 38 art is tas, 14 atracciones. 
Orquesta Andrés Moltó. Precios increí
bles. La mejor butaca pista, 3 pesetas. 
Vea usted carteles y no falte. 

C O L I S E V M . — 6,45: "i i Aló, HoUy-
•woodü" (Alarde espectacular) ; 10,45: 
";¡Aló, Hollywood!.'" La obra de los lle
nos. Bu taca 2,50. 

COMEDIA.—«,30, butaca cinco pesetas: 
"La bola de plata" (exitazo de Quintero 
y Guillen); 10,30, popular t res pesetas 
butaca : "La bola de plata' ' . 

CÓMICO.—(Carmen Díaz.) 6,30 y 10,45: 
"Mi hermana Concha". 

ESPAÍíOL.—(Ana Adamuz.) 6,45, 10,45: 
"Mar t ine te" (de Alberto Cienfuegos). 

LATINA. — (Teléfono 72501.) 4,30, 7 
y 11. Maria Fe rnanda Ladrón de CJueva-
r a : "Maria de la O" (9 improrrogables 
días) . Butacas 2 pesetas. 

VICTORIA. — (Teléfono 13458.) Díaz 
Art igas - Collado. 6,45: "Nues t ra Nata-
cha" ; 10,45: "Nues t ra Natacha" . Buta
ca 3,50 pesetas. 

ZARZUELA.—4,30, 6,45 y 10,30, exita
zo. Nuevo programa gigante. Conchita 
Martínez, Celeste Grijó, Lupe Rivas Ca
cho, Antinea, los 3 diamantes negros, Pi
larín Llora, Pi lar Shong, Moritz, troupe 
china Sae-hee, Piruletz, etc. 20 formida
bles atracciones. 3 pesetas butaca. 

FRONTÓN RECOLETOS.—(Villanue-
va, 1. Teléfono 60527.) Tarde 4,30. Pri
mero a remonte . Segundo a pa la : Zar 
r r aga y .Bego^is n i cont ra Amorebie-
ta I I y Pasay . Te rce ro a rettionte: Ábre
go m y Ugarte contra Arce y Ezponda. 
Impor tantes quinielas. 

EXPOSICIÓN <DE LA CONSTRUC
CIÓN. Carrera San Jerónimo, 32. Ent ra 
da gratis . . 

PLAYA D E M.4DRID.—Baños, sola-
r ium, Piraguas , res taurants , baile. Abo
nos temporada 30 pesetas caballero y 0 
pesetas señoritas. Autobuses, Dato, 22;-. 

CINES 
ACTUALIDADES.—11 m a ñ a n a a 1,30 

madriígada, continua, butaca 1,50. Mu
chachas obreras del Japón (documental) . 
Revista femenina "Herculano" (panorá
mica) . "E l jardín del monaster io" (docu
mental sinfónico). Eglal r Jourqa l (noti
cias de la semana) . "El gato bandido" 
(sinfonía en colores de Walt Disney.,Lu
nes, dos tarde, nuevo programa. 

AVENIDA.—4,15, 6,45 y 10,45: "La gran 
aventura de Silvia" (Kathar ine Hepburn 
y Cary Gran t ) . 

BABCELO.—4.30, 6,45 y 10,45: "La ciu
dad s in- ley" (4,30 y 10,45 sillones 1 pe-

BEATBIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30, in
fantil. Cómicas por Charles Chasse y 
Shirley Temple. Dibujos en colores y "El 
centauro de Cheyene" (Tom Keene) . 6,45, 
10,30: " E n los tiempos del vals" (Ramón 
Novarro) . 

BELLAS ABTES.-?-<3ontinua de 11 ma
ñana a 1 madrugada . Revista Pa r amoun t 
y "Su noche de bodas" <Innperio Argén 
tina, Miguel Ligero) . Butacas , 1,50. 

B B N A V E N T E . — ( H o r t a l e z a , 24.) Con
tinua desde las 3,30 tarde. P r o g r a m a do
ble. Butaca. 1,50 has ta las 9. Noche, 1 
peseta. "Una hora contigo" (Chevalier 
Mac-Donald). "E l favorito del regimien
to", (opereta) . 

BI tBAO.-- (Teléfono 30796.) 4,15, 6,45 
y 10,45: "Br igada secreta". Emocionan
te "film" dialogado en español por Jeah 
Murat y Vera Korene. Lunes : "Don Quin
tín el amargao" (pr imer reprisse de la 
mejor producción española, por Alfon
so Muñoz y A. María Custodio. 

CALATRAVAS.—Continua de 11 ma
ñana a 1,30 madrugada . Actualidades 
UFA. Noticiario Fox Movietone (co
mentado por Ramos de Castro), "La ale
gre divorciada" (Ginger Rogers y Fred 
Astaire). Lunes : "Noche de amor" (por 
Grace Moore), la voz de oro del cinema. 

CALLAO.—6,45 V 10,45: "El hombre 
<le los bril lantes". 

C A P Í T O L — ( D i r e c c i ó n Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Panta l la 
inagnoscópica. La mayor de Europa.) Se
siones a las 4, 6,30 y 10,30, todas las lo
calidades numeradas : "Una noche en la 
ópera", ex t raordinar ia producción cómi
ca por los hermanos Marx (segunda se
mana). Ultimo día. (3-6-36.) 
. CARRETAS.—Continua desde 11 ma
ñana. Actualidades Pa ramount 40. "Así 
es Madrid". "La pobre cenicienta" (di
bujo en colores de Betty Boop). "Quié
reme s iempre" (Grace Moore). 

CINE G E N O V A - ( T e l é f o n o 34373.) 
*.15, infantil. " F i l m " de Cow-Boys. Có
micas. Popeye. Preciosos regalos. 6,30 
y 10,30: "El payaso de circo" (Joe Brown) 
y "Sin familia" (Robert Lynen) . 

CINE MADRID—6, continua; butaca, 
1 peseta: "El caso del perro aul lador" 
y "Odette". (21-1-36.) 

mes" (por Silvia Sicney). 
,, VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
1,50: "Cena a las ocho" Jhon Barrymo-
re, J ean Harlow y Wallace Beery). 

P A R A M A Ñ A N A 
TEATROS 

ALKAZAB,—7 y l 0 , 4 5 : "Anoche me ca
sé con usted, doctor"- (1-2-36.) 

OAIOEBON.—HS,45: "La boda del señor 
Br ingas" ; 10,45: " L a boda del señor Brin-

Vida mía" (por Marta Egcr t ) . Mañana 
lunes cambio de programa doble en es
pañol. "Encadenada" (Joan Crawford y 
Ciar (5able). "El misterioso señor X" 
(por Robert Montgomery). 

MADRlD-PARIS. — Continua desde 11 
mañana. Ult imo día. "En pos de la ven
tu ra" (Dick Powell) y "La, hiena de la 
Quinta Avenida" (Evelyn Venable). 

METBOPOLIT.-VNO. — 4, 6,30 y 10,30: 
"Por un perro chico una mujer" (en es
pañol) .v "El niño de las monjas". 

PALACIO D E lA MÚSICA.—(Teléfo
no 16209.) 4,30, 6,45 y 10,45: "La legión 
blanca" (por Loret ta Young y John Bo
les.—Lunes, 6,45 y 10,45: "Tovar i tch" 
(por Irene de Zilahi y André I>efaur). 

PANORAMA.—Continua de 11 maña
na a una madrugada. Butaca, 1,50. Re
vista Paramount . "Mi vida en te ra" (por 
Fredic March, Miriam Hopklns y Geor-
ge Raft).—Lunes, cambio de progrrama. 

P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 
una. " iQué semana!" (Joan Blondell) y 
"Tres lanceros bengalíes" (Gary Coo-
per). Bu tacas : de 4 a 9 noche, 1,50, y de 
9 a una, una peseta.—Lunes: "Un ca
pitán de cosacos" y "El cantar de los 
can ta res" (Marlene Dietr ish) . Butacas, 
una peseta. 

PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45: "Som
brero de copa" (Ginger Rogers y Fred 
Astaire). (12-4-36.) 

PROYECCIONES.—A las 4,30, 6,40 y 
10,40:' "Estre l la de media noche" (con 
William Powell y Ginger Rogers).—Lu
nes: A las 6,45 y 10,45: "El rey solda
do" (con Emil Jann ings ) . Sillón de pa
tio, una peseta. Jueves : "Una aventura 
en Polonia". 

RIALTO.—(Tel. 21370.) 4,30, 6,30, 10,30: 
"Morena Clara" (por Imperio Argenti
na, Miguel Ligero, décima semana) . 

BOYALTY.—4,30 infantil. Valiosos ju
guetes. "Playa de tentaciones" (cómica 
de Andy). "¡Qué lío es éste!" (Telma 
Tood). "Merenguito enamorado" (Ver-
mon). "La banda del Empaste!" , "Con
ferencia de la paz" y otras . Un juguete 
a cada niño. Butacas y sillonefl, 1 pese
ta; 6,45 y 10,45: "Alta escuela" (El Se
creto de Carlos Cavelli; por Angela Sa-
Uoker y Rudolf Pos ter ) . Éxito enorme. 

SALAMANCA (Tel. 60823.) 4,30, 6,45, 
10,45. La espectacular superproducción 

R u m b a " (Carole Lombard y George 
Raft; éxito clamoroso). 

SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,45 y 10,45: 
"Romanza rusa" (Ojos negros; por Im
perio Argentina y Abdul Hamid, el sul
tán maldito). 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: "Velada 
de ópera". 

TrV01J.T-A láa 4,15- "Pr incesa por 
un m e s " (por Silvia Sicney). A las 6,45 

VICTORIA. — (Teléfono 13458.) Díaz 
Artigas-Collado- 8,45 y 10,45: "Nuestra 
Natacha" . Populares 3,50 butaca. (7-2-36.) 

ZARZUELA—&,46 y 10,45, exitazo. Nue
vo programa gigante. Conchita Martínez. 
Celeste GrlJó, Lupe Rivas Cacho, Anti
nea, Los 3 d iamantes negros, Pilarín Llo
ra, Pi lar Shong, Moritz, t roupe china 
See-hee. Piruletz, etc. 20 formidables 
atracciones. 3 pesetas butaca. 

CINES 
AVENIDA—«,45 y 10,45 (es t reno): "Vi-

va el amor" y "El embrujo de Manhat
t a n " (Ginger Rogers y Francis Leder í r ) . 

BARCELO. — 6,45 y 10,45: "Las siete 
llaves" (parodia policíaca). (2-6-36.) 

BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca una peseta) : " E n 
los tiempos del vals" (Ramón Novarro) . 

BELLAS ARTES.—Continua desde las 
3. Revista Pa r amoun t y "Tarzán de las 
fieras" (Buster Crabe). Butacas, 1 pe
seta. (18-4-34.) 

B E N A V E N T E . — Continua 5 U r d e 
P r o g r a m a doble. Butaca, 1 peseta. "E l 
pr imer amor" ( Jane t (Jaynor-Charles 
Farrell-Ginger Rogers) , "La mujer acu
sada" (Nancy Carroll-Gary Gran t ) . (23-
5-34.) 

CALLAO.—6,45 y 10,45: "Lo quiso él 
destino". 

CAPÍTOL—(Dirección Metro Gold-
vsyn Mayer. Teléfono 22229.) Panta l la 
magnoscópica- La mayor de Europa.) Sé- . 
sienes a las 4, 6,30 y 10,30, todas las lo
calidades numeradas : "Histor ia de dos 
ciudades" (por Ronald Colman) , estre
no. Por su largo metraje se ruega la 
puntual asistencia. 

CINE GENOVA—(Teléfono 34373.) 
6,30 y 10.30: "Las cruzadas" (Loretta 
Young y H, Wilcoxon). 

CINEMA CHAMBERÍ.—6,45, 10,30 (si
llón, 0,60): "Ojo por ojo" (por Buck Jo
nes) : "Ámame esta noche" (por Mau-
rice Chevalier). (31-1-34.) 

FÍGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23471.) 6,30 y 10,30: "Herma
no contra hermano" . Un film intrigan
te, por Pierre Richard Willm. 

FUBNCABBAL.—6,30, 10,30: "La sim
pática huerfani ta" (por Shirley Temple, 
versión española, segunda semana) . (25-
5-36.) 

PBOO^ESO—6,45 y 10,46 (sexU se
m a n a ) : "Sombrero de copa" (Ginger Ro
gers y Fred Astaire) . (12-4-86.) 

RIALTO. — (Tel. 21370.) 6,30, 10,30: 
"Morena CSara" (por Imperio Argenti
na, Miguel Ligero, décima semana) . (14-
2-36.) 

ROYALTY Gran semana de Fran
cisca Gaal. 6,45: "Desfile de pr imavera" ; 
10,45: "Pe t e r " (sUlones, t a rde 1,60, no-
cbe 1 peseta) . (29-1-35.) 

8ALAMANOA.—(Tel. 60823.) 6,45, 10,46: 
"El gato montes" (emocionante super 
producción española, gran éxito). (17-
3-36.) 

SAN C A R L O S . - A las 6,45 y 10,45: "La 
gran duquesa y el camare ro" (por Kitty 
Carlisle" y "Amenaza" (por ( ier t rude 
Michael). Sillones, 1 peseta. (21-4-88.) 

SAN MIGUEL.—6,45 y 10,4£í "Las mu-
Jeres d d rey Soi" . <S-4-4«.> 

T T V O M ; — A las 6,45 y 10,45: "Buque 
sin puer to" (por Naney Carral l ) . SHlo-

y 10,45: "Amenaza" y "Princesa por un nes, 1 peseta) . (10-8-35.) 
VELUSSIA—Sesión cont inua; butaca, 

1 peseta. "El hombre león" (Buster 
Creabbe y Francés Dee). (5-10-38.) 

* • * 

.(El anuncio de los espect&culos no «u-
pone aprobación ni MOOBMndaclón. La 
fecha en t re paréntes is a l pie da c a d a 
car te lera conwaponde a la de i» publi
cación en E L D E B A T E d e 1» cri t ica de 
la obra.) 
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^ I A M T I N D I A I Sociedad Anónima de Segiiros.-»DomieÍUQ! | 
I l i r t m U l l l / U I L Plaza de Garda Hernández. 2. UADRID. I 

I Capital social: 4.000.000 de pesetas suscrito. 2.020.000 desembolsado | 
i Autorizada por RR. 0 0 , de 8 julio de 1909, 22 mayo de 1918 y 5 
i 6 julio de 1927. | 
I EFECTUADOS LOS DEPÓSITOS NECESARIOS = 
5 SEGUROS DE VIDA (con y sin reconocimiento médico).—SEGU- i 
= ROS DE INCENDIOS.—SEGUROS DE GANADOS: ROBO, HURTO, s 
5 EXTRAVIO y VIDA DEL GANADO.—SEGUROS DE ROBO EN = 
5 GENERAL (comercios, almacenes, habitaciones particulares, Ban- = 
= ; eos y expoliación de cobradores. s 
= Aprobado por la Inspección general de Segnrq^y Ahorros. 8 
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DOLOR REUMÁTICO 
lo suprime, evita y 
cura radicalmente 

CEREBRINO MANDRI 
E F I C A Z E I N O F E N S I V O 

SE SUPPIME TOMANDO AL-
EMPPENDEP TODO VIAJE EN 
TPEN, AUTQ VAPOR O AVON 

UNA DOSIS DE 

CEREBRINO MANDRI 
E F I C A Z E I N O F E N S I V O 

iinn 

(Blancas 4) 
Mate en t res 

ü r , JACQUÜIS 

Balneario de URBERUAGA DE UBILLA 
Mar0isiiia fVIZCAYA) 

Entre San Sebastián y Bilbao 
AGUAS TERMALES NITROGENADAS, 

BICARBONATA0A8, RADIACTIVAS 
Especiales para toda clase de afecciones del aparato respiratorio. 
enfermedades crónicas de la garganta y fosas nasales, anginas. 

bronquitis, etc. Instalación hidrotógios completa. 

DEL 1. DE JULIO AL JO DE SEPTIEMBRE 
«swa îiiiHiiBiiianaiiwaMBsiiniiiiiiiinsiiiiniíaiiauíiieiiaiiiH^̂ ^ 

OPOSIC IONES TELÉGRAFOS 
^ w i n e n t e s y amplias convocatorias p a r a lñ|rreso Cuerpo por Escalas Técnica y Auxiliar. Un n in funa se exig;* titulo. 
*-« la Auxiliar se admiten «efiorltss. Sueldos ingreso, 5.000 y 3.000 pesfetM, respectivamente, más grdtlfloaeiones dlferén-
^es conceptos. Inmediatos exámenes. Inaugruramos día 15 corr iente nuevos grupos preparación ambas Escalas. l A /ú». 
oemia que m á s p to ias h a obtenido anter iores oposlcionee. ACADEMIA MURO (UA ACADEMIA D E LOS ÉXITOS). 

Arrtet», 8. Teléfono U40b. 

"^'iíniíiaiiiaiiiimiiiiiiiniíeiiiiiBiiaiiMiiia^ 

1 ACCIDENTES NERVIOSOS ss curan, pe» 
antiguos y rsbsldes qus séAn. lomftndo i ' E P I L E P S I A Jarabe AntiepOéptico URGELl 

f.. 



UtUDA 

_k—'——* 
Crónica de ParísL A C O C I N A 

' ^ • » » i 

i ̂ A i o s DEPORTES 

^ iii¿dei<is de traies para tenis 
^^l»lqué blanco; el primero con 
^ U a s mangas y clnturón de cue-
1* 1̂ 0jo; el segundo con cierres 
^lalr** en el pechero y falda pan-

n* Iniciales de paño azul mari-
^^Modelo de traje para la bici-

se compone de jersey de 
ot verde oscuro y chaquetita 

[t*antalón de piqué blanco. Boto-
* de cuero verde. £1 bolsillo del 
^ntalón, con cierre **eclair*̂  

^6 

^ * 
*̂ ta 
No, 

^ 1 ''**ltl|pi||{iH||||iai|||HiiB{{|||ai||||ai|||{||{||H|]|!i|'¡i!wi,|iHi|||Bl iiifi>iiiii'iiniiiiiHiiiimiaiiiiia,i!ii»iiiHiiiiHiiHiii!niiiii' ,i!»:H!iiiaiiii!i!iiii|i!iiai:!iiBii' i»iuBii»iBiii'iawii!iMniMi*M">'>""'"*iiiiia>ina!i 

* camisería " S a m x x r a l . 16, Av. Peñalver, adquirirá los artículos de mejor gusto y calidad. 

OONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 

p a n Integral 
Ingredientes: 
Trigo triturado, 3 kilos; gal, 50 gra

mos; manteca, 50 g ramos ; azúcar, 25 
j gramos; 

tiemDo se mostró «le har ina fuerte y en el centro se pone y 
ib'rin"V d e ^ a o a c X oue nadie " " decilitro de agua templada y 50 gra- go y cuando rompe a nervír se espi 
lorio y aesapacioic, que naaie ^ ^ ^ ^^ lavadura p rensada ; se forma bien, dejándolo cocer diez minu tos a] 
n_lucir su t ra je nuevo. . . ' compacta y se envuelve en ximadamente, obteniendo en este ti 

colocándolos en placa de pastelería y 
cociéndolos a horno fuerte moderado de 
20 a 25 minutos. 

Tocino de ciclo 
In.srpdientps: 
Azúcar, 400 gramos; ag^ua, 1/4 litro; 

yemas, 12. Perfume vainilla. 
Preparación; 
En un cazo se pone el azúcar , el a g u a 
la barra vainilla, se a r r i m a al fue-

cuando rompe a hervi r se e spuma 

Tr i s te s e m a n a p a r a la elegancia, 
como p a r a las demá,s cosas: las fies
t a s se han f rus t rado, y la carencia 
de g:asolina ha obligado a la Socie' 
dad de C a r r e r a s a que el premio «Dia- gramos; agua tibia, la necesaria (apro-
na? , que es. acaso, la reunión más ele- r imadamente un li tro), 
gan te del año, se corriera, no en Chan- Masa levadura 
tilly, sino en Longchamp. El cielo,! Preparación; 
p<ir su par te , se puso a tono con las Se forma un círculo con 175 gramos 
circunatancias , y el 
i t n - ^ T ' ' ^ " ^ dv.„„,.„^.„.., ^ „ . ^ ^ ^ ^^ lívadura p rensada ; se forma bien, dejándolo cocer oiez minu tos ap ro -
pen^-o en lucu su t ra je nuevo. . . ' ̂ ^^ ^^^^^ compacta y se envuelve en ximadamente, obteniendo en este t iem

p o creáis, sin embargo, que los sa- ^^^ ¿̂ ^ dejándola fermentar . Po un jarabe a 38 grados (punto de he-
Iones de expos;ción de al ta costura TJI otra m a s a ^̂ ""̂  floja); se retira del fuego y se in-
están vacíos; por el contrar io , desfllaj ,, ¡corpora hirviendo sobre las yemas dl-
por ellos una g^ran mul t i tud ' pero se ' Preparación: sueltas de antemano con una cucha ra -
piensa en el v°eraneo. se eligen abri-i Se « « « ^ f , , ' / j ; t n % r L ú c a r ' ' f l a " al "̂ ^ "^^ ^ « " 1 '"^' reservando un decili-
POS flP vinir v<.<.tiH^<.\i» „o„ ,^^ „ f-o '^do y se disuelven ei azúcar y la sai ^ ¿ jarabe; se mezcla bien, sm ba t i r 
gos de viaje, vest idos de campo y t ra- g„ ^^^^ y «e amasa añadiendo el agua demasiado, y se cuela reservando la ore
jea de baño. . . M a ñ a n a todo habrá suflclente y, por ultimo, se incorpora la ^^ ^^^ momento. 
cambiado y, resue l tas las huelgas, tal masa levadura. , ^1 decilitro de jarabe reservado lo 
vez el «Derby>, la s egunda g ran re- Se soba para endurecer el amasijo, que reducimos a punto de bola fuerte, ta-
unión de Chanül ly , se celebre bri l lan- 'al estar terminado se coloca en una ar- pjzando las paredes del interior del mol-
temante . Hace fa l ta muy poco en una ' tesa, cubriéndolo con un trapo y dejan- ¿^ g^ ^^jj^ la crema preparada, se ta-
ciudad como la n „ e . t r o í^=va «„„ «^Idolo en un lugar templado y sm c o r r e n - -,„ ciudad como la nues t r a p a r a que eelí»"'" «n un 'uga. L.u.p^^iuu > »ui cu . . . en- p^̂  herméticamente, procurando a jus tar 
den to t a lmen te al olvida fas inq'uietu- [ , * , , < ^ , , t . | n ^ r b t d ° : t " r e S " ^ ^ » ^ - ' ^ " ' ' - " >̂  t»pa; , se .pone en una cacerola 
des de la v íspera ; pero mien t ras tan I cocerse. El tiempo necesario para la 
to todo el mundo piensa en las va- cocción oscila entre los 45 y 50 minutos 
caciones. H a g a m o s c o m o todo el para panes de n»edio kilo y un kilo, 
mundo . . . 

i respectivamente. 
El tejido de punto , del que os he Nota.—Para lograrlo más voluminoso, 

hablado ya, hace en estos momentos U " lugar de emplear t res kilos de t r i 

p a r a ¡.^^ ^J^pa a baño de María, no cubriendo 
más agua que la mitad del molde; su 
ponen unas cascaras de huevo pa ra que 
no salte el agua al interior del molde, 
se tapa bien ajustando la cacerola, se 
deja cocer quince minutos, la mitad del 
tiempo en la plancha del fogón y la o t ra 

grandes progresos . Se h a Uesado a ' s " '^'"''^"l^'*"' '® ^™P'**".**?^' ^ "??'^',° *® mitad en el horno moderado. Pasado 
tejer todo género de materiaJ! naia "*'"'!'* '5'*"'=^' mezclándolos cuidadosa-id^cho tiempo se saca del horno y se de-
rordón hilo metál ico tre.Tir.iiia' .!<;«' '•"''"® " " ^^'^°' , , ^ , 4 » enfrian desmoldeándo'Jo en un plato 
^ ° / . h i l . n , r ; t vn ' j S i ! ' *Í1 ' ' J P^'-^.™-=l°:5J.5' \».^?':..^?' P^? :« l^?° : o fuente . . don, hilo, qué sé yo c u á n t a s cosas Irado con granos demasiado t r i turados 
más todavía. Y la diversidad de las y el color de la corteza conviene mez-
ío rmas Iguala a la de las mater ias . ¡c iar perfectamente un uno por ciento 
Por esto he podido encon t ra r en casa ' de harina de mal ta (30 g ramos de ha-

i*llj^"*» (Quiroga).—Lavados noches 
Jf brgn"*^ con un buen jabón meaicinai 
í ^ tn' ^^^P^és de los lavados masaje 
S; lo ''*'^'os con esta crema: Cera blan-
ttí*!* ^''*nios; vaselina, 20 gramos; es-
SSldp '>a,llena, cinco gramos; aceite 
25*« ^^ dulces, 25 gramos; agua de 
l!*>oa- Sramos; borato de sosa, cinco 
SI c„ ' salicilato de sosa, dos gramos. 
SS'' ni *' problema de engordar, eso 

mo tiempo esta loción: Tintura de can
táridas, 15 gramos; t in tura de quina, 60 
gramos; agua destilada, 300 gramos; al
cohol de 95°, 200 gramos; resorcina, t res 
gramos; esencia de bergamota. 10 gra
mos. Mézclese sin filtrar y agítese antes 
de usarla. 

Beglna.—Esas "calvas" son la l lamada 
alopecia areata , y deben t ra tarse lo antes 
posible con fuertes sesiones de lámpara 

S^lf í * yerla su médico, pues pueden ¡de cuarzo, que es lo único eficaz y que 
?*et5 *" el adelgazamiento factores muy 
Jjftjg, ' y seria peligroso que se deja 

V.*' 

hace brotar el cabello si se tiene constan
cia. De no hacerlo así, la pronostico una 
cabeza llena de claros como un mapa. 

Menfis (Alicante).—Córtese el cabello 
paña (Madrid).—Le. voy a dar al cero. Lavados cada diez días con co-
Para su hermanito. Todas las cimiento de palo de jabón 80 gramos 

._ - • " • y 

la 

en una cuestión que debe ser 
cuidados especiales. 

^ gjaceité de olivas. Engrasando bien, mañanas friccionarse enérgicamente 
J'>(t̂ .f J^uero cabelludo. Friccionar suá- |cabeza durante cinco minutos con un ce-
^ * n a S""*"" e' exceso de grasa. A lalpillo de cabeza; después de engrasar la 
/ ^ I t e ' " m ' masaje con cepillo de cabeza cabeza con esta fórmula: Manteca de cer-

^'nco minutos, echando al mis -do , 30 gramos; sebo, 30 gramos; ex t rac 

"V'!!!n':!!;íll|lMi;!!|'i||||i|in;¡||iail!!l|!||!mil!a:i!!¡|í!¡iM:!!!IK in¡!waHii0iiia>ii 

^^NEROS PARA CORSÉS 
»^ Grandes novedades. Precios económico». 

f^^HNANDO G A R C Í A ALONSO 
^ O N T E R A , 3 . T E L E F O N O J 8 M 3 

Servimos pedidos a provincias sin recargo. 

^ ^ T A CASA NO TIENE SUCURSALES 

to de quina, dos gramos; t in tura de 
cantár idas, dos gramos; jugo de limón 
dos g ramos ; t in tura de capsicum, dos 
gramos; esencia de cidra y bergamota 
aa 10 gotas. H a g a esto duran te t res me
ses y escríbame después. 

Adam Smlth.—Lavados una vez en sé-
mana con jabón sulíurógeno. La noche 
anter ior al lavado darse un baño en los 
cabellos de aceite de olivas. Engrasar 
bien la cabeza; friccionar suavemente 
Quitar el exceso de grasa con algodones 
o papel secante, pero dejando los cabe- ^..^, v,̂ ..„»iuv^ ^.. — ^ - f» T 
líos l igeramente engrasados. A diario es-|l00 gramos de vinagre fuerte, t r e s ve 
ta loción: Alcohol de 95", 200 gramos; sul- |ces al día frotarse con esta loción: Ro-
fato de quinina, dos gramos; esencia de rato de sosa, 15 gramos; aclüo salicUico, 
bergamota, t res gramos; glicerina, 2010 gramos; ácido bórico, cuatro gramos; 
gramos; agua destilada, 150 gramos. 'No glicerina, 50 gramos; *' '*^°"°, '„^.f^"'"^ 

mismo lavado y aplicación de la formu
la. No usará más crema que un poquito 
de glicerolado de almidón de la farmacia 
antes de darse los polvos. E n cuanto al 
vello, se está estudiando algo verdadera
mente eficaz. En t re tanto, la decolora
ción al agua oxigenada o la cera depila
toria. 

Oro-Uo-sa (CuUera).—Para evitar ese 
sudor de manos que le mart ir iza es pre
ciso que haga exactamente lo siguiente: 
Darse baños muy calientes mañana y no
che, echando en la palangana, cada vez. 

iWiiiH'iiiiB";iii"Hiiii!i:!iiii'ii •«'Witaini 
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E W E 
Nuevos móflelos de verano 

BARQUILLO, 13 

emplear para mojar la cabeza al peinarse 
más que esta loción. 

Un murciani to.—Para quitarle sus gi'a-
nos, lavados todas las noches con jabón 
Fulfurógcno. Después, pasar por la cara 
un algodón empapado en esta fórmula: 
Hiposulfito de sosa, 25 gramos; borato 
de sosa, tres gramos; glicerina, 2 | gra
mos; agua, 400 gramos. Por las mañanas 
los mismos lavados. Aplicar nuevamente 
la loción dejando secar. Vigile la mar
cha de su vientre. Coma abundantes fru
tas de esa espléndida huerta, verduras. 
Nada de grasas, especias, embutidos, ma
riscos, vino, licores y cervezas. Alimen
tación sana. 

Marta Pepa.—Es inútil in tentar la des
aparición de las verrugas cuando estas 
son tan numerosas. Se queman y vuelven 
a salir. Además, habría de hacerle a 
usted una espantosa carnicería. E n la 
actualidad, hay sencillos t r a t a f lentos 
internos con los que desaparecen las ve
r rugas sin ningún t ra tamiento local. Vi
site a un especialista. 

Una enamorada de su novio (Vitoria). 
Puede usar esa mascaril la que indica una 
vez en semana. Todas las noches se la
vará el cutis con pabón de brea. Des
pués pasar un algodón empapado en es
ta loción, dejando secar; Agua de hama-
melis, 100 gramos ; agua de rosas, 120 
gramos; borato de sosa, seis gramos; 
glicerina, 100 gramos. A la mañana, eli 'Cllllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll ' 

Si se le cae la piel a consecuencia de es
te t ra tamiento , espolvorearlas con estos 
polvos: Talco y óxido de cinc aa 50 gra
mos Si hay alguien que tenga lampara 
de cuarzo, también podna darse unas 
cuantas sesiones, y a falta de esto, ba
ños de sol fuertes en las manos. 

Pro valetudine capiUonim ( M a d r i d ) . -
Córtese el cabello al cero. Friccionarse 
todas las noches con esta pomada. Vase
lina, 100 gramos; ácido bórico, t res gra
mos; ácido láctico, cincuenta centigra
mos, duran te t res minutos. A la maña
na, esta loción en a c c i o n e s . T in tu ra de 
nuez vómica, 30 gramos; « " ' f ^ Í ° , ^ ^U'-
nida, dos gramos; alcohol de 95 ,300 gra
mos; a g u í de rosas, 100 8 « m o s esen, ia 
de bergamota, 20 gramos; aceita de ri
cino, 20 gramos; Mézclese sin fi l trar y 
á l t e s e antes de usarlo. „ „ , „ „ 

Luis PALACIOS P E L L E T I E B 
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i DROOUKRIA y PERSTJMEBIA = 

I N A R C I S O Í 
5 Espoz y Mina, 18. T.» 28739. Madrid 5* 
= ¡Señora! Pruebe nuestra colonia m.' 
S concentrada y esencias a granel s 

de War una verdadera «combinación» 
de mecánico en tejido de pun to azul 
pálido, dest inada a los paseos por el 
campo. Es t a «combinación», de una 
sola pieza, tiene panta lones b a s t a n t e 
largos, sujetos a las cánu las por un 
elástico, y se abre por delante. Va 
muy descotada por la espalda, p a r a 
permit i r los baftos de sol. He aquí 
otro modelo, un «short» de pun to «bei-
ge» pálido, que lleva encima u n a blu
s a de color rojo vivo con botones de 
cuero «beige>; una capa de franjas de 
pun to a r ranca del escote. 

E s t a s capas se ven en los t ra jes de 
viaje, y he contemplado algunas de co
lores escoceses, que resultan muy ele
gan tes . Prefiero, no obstante, p a r a 
este uso los abr igos largos o semi-
largos, algunos de los cuales están te
jidos con pun to grueso y lazadas en 
brillo y ma te . El efecto es encanta
dor y muy nuevo. En este estilo, me 
h a l lamado la atención un conjunto 
compuesto «s i : falda mar rón y cha
que ta verde. El abrigo, bas tante rec 
to, cerrado por el cuello, y a todo lo 
largo, por delante , es taba tejido en co 
lores verde y mar rón , el pr imero dis
puesto en r a y a s espaciadas. Laa man
gas , la rgas , estabsm fruncidas en la 
a b e r t u r a y ceñidas a la muñeca. Es te 
a tavio, muy práct ico , hal lábase com
pletado por zapa tos de antí lope ma
rrón, en los que u n a flla de puntos 
dibujaba el perfil de la plantil la. 

U n a forma nueva de .abrigos de via
je h a hedió su aparición ^en estos 
días. E s t a m o s un poco fa t igados del 
«tres cuar tas», que no se puede reno
v a r cont inuamente , y h e visto que 
en algunos grandes a lmacenes se ini
cia el advenimiento de la levita. Alix 
me ha most rado en su colección al
gunos de estos modelos de entre t iem
po, rea lmente deliciosos, y O'Rossen 
p resen ta otroa del mismo género. De-
bemo« fe l ic i tamos: la s i lueta de una 
muchacáia con levita bien ental lada, 
ampl ia por las espaldas, és graciosa 
y distinguida. Los movimientos son 
más Ubres, sobre todo cuando el bajo 
de la levita está ensanchado en for
ana. Creo que la línea p a r a el pró
ximo invierno ae aprox imará mucho a 
ésta, pue» h e podido apercibir y a a l 
g u n a s tel«» p repa radas en el secreto 
de los estudios de modas y que acu
san una tendMicia 'directorio m u y in
teresante . Si tenéis que comprar MU 
abr igo de viaje, oa aconsejo, pues, 
que no olvidéis este pronóstico. Aña
diré que Mme. Schlaparelli, a quien 
encontré cuando desembarcaba del 
avión que hace el servicio Paris-Lon-
dres, llevaba un abrigo azul marino 
con el talle un poco alto, subrayado 
por un bordado de galón negro. 

O t r a levita, lucida igualmente en el 
aeródromo de Le Bourget , me h a pare
cido ext raordinar iamente prác t ica : es
t a b a confeccionada de l ana «l>elge» y 
los botones de delante formaban una 
uve; quiero decir que el tablero de 
c ier re c ruzaba completamente ha s t a 
el hombro izquierdo. Los dos pr ime
ros botones es taban colocadqs al lado 
de la aber tura , los segundos «e apro
x i m a b a n un poco m á s y los res tan tes 
cont inuaban formando la uve p a r a que 
los dos úl t imos se reunieran en el 
tal le. No necesito encomiar el efecto 
de este adorno. E s t a levita necesita 
e s t a r muy ental lada y terminar en 
campana . Alix, por su par te , añade a 
los abr igos un pequeño cuello borda 
do a pun to de presilla, punto que 
ado rna también el borde de la prenda. 
No olvidéis los efectos del galón de 
tonos varios, a que me referí a l hablar 
de los pr imeros modelos de la tem
porada ; ac tua lmente tienen mucho 
par t ido . U n t ra je rojo adornado con 
galón negro o azul marino, sobre todo 
cuando marca las costuras, da a laj 
s i lue ta un aspecto elegante y muy 
agradab le . , 

«¿Qué colores usar p a r a las «toilet
tes» de p laya?» , me preguntan algu
n a s lectoras. Respondo sin vaci lar , 
blanco, amarillo, rojo. Combinad de 
m a n e r a conveniente el blanco y el] 
rojo, el blanco y el amarillo, un a m a - ' 
rillo f rancamente «canario» u o t ro 
m á s pálido. P a r a vues t ros p i j a m a s 
usaré is el color negro. Supongo que 
mi consejo os l lenará de asombro , y, 
sin embargo, puedo deciros que un te 
jido t renzado mate, sea de l ana o de 
hilo, pondrá , si es negro, u n a manchal 
de intensidad magnífica en la a rena i 
de la playa. ¿Verdad que estáis can
s a d a s del azul mar ino? Ensayad un 
p i jama neg ro con cuerpo «baño de 
sol» de color amaril lo y os aseguro 
que es ta ré i s ves t idas a la úl t ima. 

P a r a t e r m i n a r q u i e r o s e n t a r o s 
dos gor ros de p l a y a muy originales: 
el uno lo h a hecho Rosa ValOis con 
fular blanco y rojo, y se compone de 
una visera rispida, a la que va unida 
una cinta que s e a n u d a sobre la nuca 
o un lado, % eleccldn. E l o t ro , ima
ginado por Mme. Schlaparel l i , se com
pone dé un casco de piqué blanca con 
un borde de mica ro ja que avanea 
sobre la frente. Es tos gorro» son in-
flnitameíite m6¡a práct icos que los clá
sicos sombrero» de grande» a las que 
casi s iempre a r ro jamos sobre la arena. 

Mar t ine K B N I E R 
Redactora-Jcfe de «Fémlna». 

Paria, junio 193«. 

riña de malta por cada 3 kilos de t r igo 
tr i turado). 

Como verá, en esta fórmula se indi
ca, en vez de harina, una cant idad de t r i 
go tri turado. Creemos que le será igual 
emplear harina integral y, desde luego, 
con la práctica podrá precisar con exac
t i tud su conveniencia. 

P a n especial p a r a diabéticos 
Ingredientes: 
Ha r ina de gluten, 2 1/2 kilos; huevos, 

5; agua, 1 1/2 litro; sal, 25 g ramos ; le
vadura Royal, 100 gramos. 

Preparac ión : 
Se forma un círculo con la ha r ina y 

en el centro se echan los huevos bati
dos, como para tortilla, la sal y a$rua; se 
va recogiendo la har ina has ta formar 
una masa compacta y, bien trabajada, se 
echa en un molde o dos untados de man
teca. Se pone a horno fuerte moderado 
45 minutos y, ya cocido a bonito color, 
se ret i ra . 

Nota. — Pueden formarse panecillos 

Nota.—Estos moldes deben ser de bor
de bajo con tapa y grapas que a justen; 
el tipo ideal son las fiambreras. 

El tiempo de cocción se calcula des
de que rompe a hervir a baño de María. 

Agregando 3 gramos de goma Agar-
Agar (cola japonesa) puede prepararse 
el tocino de cielo con seis yemas en 
lugar de 12, echando la cola remojada 
(dos horas antes) , una vez en punto el 
jarabe, dándole un hervor con éste pa
ra que se disuelva. 

L a cola japonesa se pone a disolver 
(una vez remojada) con medio decilitro 
de agua y se incorpora al jarabe y 
yemas. 

Si se desea que el tocino tenga el azú
car quemado, se dora el decilitro de 
ja rabe reservado. 

Correspondencia: 
.Tudlth (Madrid) . — Publicaremos la 

"Cazuela de mariscos a la catalana". 
Doña María Mart in (Manzanares, Ciu

dad Real) .—Iremos publicando algunas 
recetas p a r a régimen diabético. 

iSABBAU STCB 
Director de Academia 

Gacfaronómlc» 
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Bolso de piel de lagarto para deporte. El paraguas 
tiene forro de la misma piel 

Sombrero de pafa "Panamá", laqueado en ro)o, con 
adorno de cerezas 
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tUiñrA 
¡Chas! i Zas! ¡Pum! Rodaron los p'.a-

tos, las tazas y el frutero. 
- -;Qué catástrofe!- murmuró Rafael. 
Luego quedó .pensativo ante la pers

pectiva de azotes que iba a ganarse por 
el catacliímo de la vajilla. 

—¡Vaya paliza que me espera!—vol
vió a pensar. Pero en seguida creyó 
haber hallado el medid de eludir el cas
tigo. En la casa no habia nadie; todos 
habían salido de paseo al campo, deján
dole solo con la vieja criada. 

Relamiéndose los dedos, que se le ha
bían manchado con la mantequilla del 

\ 

frutero, trazado ya el plan, se dirigió ha
cia «Morrongo», el hermoso gato, que, 
ajeno a la que se le preparaba, dormía 
«n la cocina perezosamente. 

Al contemplarle se sonrió; estaba sal
vado. Las consecuencias iba a pagarlas 
«Morrongo». 

Con pasos cautelosos se acercó al ani
mal i to, y cogiéndole descuidado le soltó 
en el comedor, exclamando: 

- ¡Ahí te quedas, «Morrongo»! Para 
ti van a ser los estacazos. 

Efectivamente; cuando la familia vol
viera, todos acusarían aJ pobre minino 
encerrado en el comedor. Pero en se-
g¡uida comenzó el muchacho a preocu
parse. Hacia ya algún tiempo que todas 
sus diabluras y fechorías eran descu
biertas; él habia preguntado algunajs ve-

% • 

—Pero, ¿ quién os ha dicho que he sido 
yo? -preguntaba después de algún za
farrancho--. ¿Quién me acusó? 

—Un pajarito—respondía siempre la 
madre—. Un pajarito me lo ha contado. 

Rafael, entonces, se alejaba mohíno y 
cabizbajo, lleno de ira, hacia el pájaro 
acusica que malbarataba sus planes. 

•—¡Maldito pajarito! 
' Y por eso ahora cayó en la cuenta de 
que tal vez sería inútil lo que había 
hecho con «Morrongo», pues el pajarito 
descubriría por la tarde el enredo... 

Largo rato estuvo cavilando; por fin 
se decidió. A grandes males, grandes re
medios. Iba a intentar salvarse. 

Marchó a su cuarto y de debajo de la 
cama cogió unas ballestas que teníi es

condidas. Luego fué al cuarto de su her
mano el mayor, apoderándose de una 
pequeña escopeta y de una cajita con 
cartuchos. 

¡Iba a ver ahora el pajarito! 
(CoiiciuirA.) 

NOTICIARIO INFANTIl 
£XAM£N£S 

—Vamos a ver. ¿Cómo 
distingrue un perro de un 
manzano. 

—Por la fruta. 

-;.X cuando los Arboles 
no tienen frutas? 

—Entonces, espero. 

LA VORACIDAD DE lAS 
ABAÍÍAS 

£ n Igualdad de p«co, un 
hombre, para comer la mls-

'ma cantidad que una ara

ña, debería devorar lo »l-
. j^uientei dM bueye« ent»-

ros, doce farnero», diez <»»r-
don y cuatro l»arrllei» de pes
cado. ¡Y todo eso «n 24 
horas! 

S I : N Í ; I ¡ . 

Repollo se lanza a por 
ese "duro". ¿Quó camino 
tendrá que seguir? 

CLASE DE ARITMÉTICA 
—¿Quién de ustedes mon

ta en bicicleta? 
—Un servidor hace 18 ki

lómetros a la hora. 

—Olga; ,-.Cómo se aate es
ta lata de conservas? 

—Oh, muy sencillo el ha
cerlo. Dentro de 1» lata es
tán todas las instrucciones. 

—Sltty bien. ',; Cnanto tar-
darf* usted en Hegar a la 
luna, que distar m ht tierra 
S84.(iin» kllómetrq*? 

—^Dep^nde de <iómo estu-
vleraii los caminos. 

TA primer lóMForo de azu-
1 fre se fabricA eA lKg9. 

Ei5ppia«d a que ^c vd> ri
el jai dinero h^V orneo ñi
ño.'! acechando. <. Dónde es
tán? ^ -

—OÍK)̂ , botí<nirlo: /.podría 
darme a\no, • pwa conservar 
el p'lo qué se me está ca
yendo ? 

—Ya lo oree; puedo darle 
unif Mnda caja de cartón. 

W 
Luis José de la Hoz 

Madrid 
BlanquUa Adaní 

Madrid 
Teresita Rey 

Villagarcía il» Arosa 

• - s í 
I Amparito Lujan 

Madrid íotglto di la Cueva 
i. • Madr id 

(Continuación) 
minuido en número, y ahora caminaba 
atenta a los menores ruidos, pues por 
dolorosa exi>eriencla sabía que la selva 
estaba habitada por terribles enemigos. 
El viejo contramaestre Roberto calcula
ba que en otros dos dias llegarían a la 
ciudad misteriosa de los piratas. 

De pronto un grito ahogado les detu
vo. El marinero que marchaba en ca
beza, abriéndose paso con la espada, se 
habia hundido en un terreno fangoso, 
que le cubría hasta las rodillas. Ya co
rrían a socorrerle, 
cuando la voz robíis-
ta de Peters les de
tuvo. 

—-¡Quietos! ¡ E I 
que avnce está |»ei-
dldo! ¡Son las are
nas movediza i! 

-^¡ Pero no pode
mos dejarle morir 
asi! ¡Es horrible! 
—exclamó Edma. 

En efecto, el In
feliz se hundía lenta 
y fatalmente en las 
a r e n a s movedizas, 
que no perdonan a 
sus victimas. El fan
go le llegaba .va 
hasta la cintura. Pe
ro allí estaba Peters, 
e! atlético Peters. 
En un segundo se 
dejiciñó su faja de 
seda y la lanzó con 
fuerza, quedándose 
él con un extremo. 

—¡.átatela bajo los hombros!—gritó al 
marinero. 

Su orden fué cumplida con rapidez. 
Entonces el hércules tensó sus brazos 
poderosos; pero no consiguió mover al 
desgraciado, cubierto ya hasta el pecho 
]>or el fango traidor. El coloso hizo un 
esfuerzo desesperado y sus músculos se 
hincharon como si fueran a estallar. 

—¡Agarraos todos a mí!—gritó con 
desesperación. 

Y los aventureros unieron en masa 
sus esfuerzos, tirando de la cuerda con 
ansia infinita. 

Era una lucha grandiosa entre la vida 
y la muerte, una pugna tremenda entre 
el hombre y la naturaleza. Los marine
ros hicieron .otro esfuerzo con resulta-

do negativo. 
Los arenas movedlEas cubrieron el 

cuello del infeliz. 

LX 

EN LA CIUDAD DE LOS PIRATAS 

El atlético Peters lanzó un r u g l ^ y 
con voz poderosa tronó: 

—¡Cien mil millones de bombas! ¡To-
—¡Con cleii mil millones de bombas! 

¡Todos a una! 
I..OS hombres hi

cieron un esfuerzo 
.supremo, y al impul
so de todas las fuer
zas unidas, en un 
arranque desespera
do, el prisionero de 
las arenas movedi
zas fué surgiendo 
lentamente. 

U n o s segundos 
después el infeliz 
mrino e s t a b a a 
salvo. 

Pero la tensión 
nerviosa les habia 
agotado; sudorosos, 
jadeantes, se mira
ron unos a otros. 
Después de reani
mar al marinero, los 
cuatro jefes se re
unieron. 

—Es preciso—dijo 
el contra m a e s t r e 
Uoberto—<]ue ma r-

chemo^ nosotros cuatro solos. Si los pi
ratas nos sorprenden, para luchar con
tra diez mil, lo mismo hacen cuatro que 
veinte, y, en cambio, nosotros podremos 
más fácilmente deslizamos sin ser vistos 
a través de la ciudad de los piratas. 

El con.sejo del viejo contramaestre pa
reció a todos sumamente acertado, y en 
consecuencia los marineros recibieron 
orden de regresar al punto .de partida,. 
y esperar de^de álli los ^c^nitecinliei^OK. 

Edma, Dick, Pe- "i > i 
ters y Roberto pro
siguieron solos .«u 
marcha a t rav 's de 
la selva. Era tanta 
la celeridad c o n 
q u e caminaban, 

í«,í??)i 

%H£S4WC(ma^^ 

• \ , 

Celia Maiy Piñón Mansa Palacios Pelletler Garlitos Pore? Caiieteio 
Ponferrada (León) Madrid Madrid 

ijxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxr 
^ CONCURSO FOTOGRÁFICO ! I 
M . - .Porquiénfota usted? H ' 

H Riendo, por ^ 

^ Llorando, por -, , p 

• Y H Gesto, .• H 

' • R 
,/ ^ Rell?ne es*- boletín y envíenoslo Q 

M .al Apartado 46A. Madrid H 
Ma«,.d 5x;tXlXXXXZZXXXXXXXXXXZXlXZ¿i Ocero (León) 

José Luis Blanco Antoñito Guerrero 

Lolita Esparza 
Cieza (Murcia) 

Marichu Sainz Heredia 
Santander 

Mary Chelo Ramírez 
Santander 

voJUffl! 
. . . Mufteca de porcelana 
•*•£•»=• ps María Luz Garzón, 
,.•,-<• que en Baeza, la gitana, 

es pasmo y admiración. 

El can de José Ramón 
está el pobrecito sordo, 
pero bien podría estar 
el alma mía más gordo. 

¡••^J^l 

- ^}'^^ 

S.̂ f;__..... 
El "auto" corre ligero 

desde Coruña a Madrid, 
lo pintó Toñín Guerrero, 

"Vifr que es más "guerrero", que 
O^-ji i el Cid. 

COLMO 
—¿Cuál es el colmo de un 

empresario? 
—Contratar un bajo-re

lieve. 
Isahslita B. Díaz (8 años). 
.Afiower de Tajo (Toledo) 

Se oculta el sol sin rival 
con el cabello erizado, 
y ante Tomasin Vidal 
queda el pobre deslumhrado. 

El barco está que echa 
[humo, 

enfadado con la ola, 
queriendo, me lo presumo, 
felicitar a Pochola. 

TenooroiO está el castillo 
ly ondulado cual se ve, 
len la hierba va el flequillo 
de su autor, Jaime Llorét. 

Félix Quesada es pintor 
de alas de color de rosa, 
es Felisín un pintor 
y... a otra cosa, maripo'*-

---»1lh 

fe 

Brindo por usía,'_ 
por toda la compañi» 
y porque me rime Pérez 
el autor de esta alegria| 
¡Y no rima! ¡Culpa mí*'¿ »' 

Maiia Lourdes; ChW'^l*^ í * 
de alegría enfcaritadoi'̂ s 
igual que esa maravilla 
de casita seductora. 

• ^ ^ 

Esperancita Sánchez 
la pintorcita. 
De Sevilla a Montánchez 
la más bonita. 

Es Juan Antonio Azpla*»*; 
un chavea deportista, ' • 
mirad su \^uelta ciclista ^̂  
y veréis que es un "tiazu • 

^^^^^«^^^^^^^^^5"©^^^^^^^^?^^^^ 

TEATROINFANTI 

•ov 
ÉL LADRÓN 

Boceto de comedia, original de 
MANUEL G. BENGOA 

(continuación) 
Elvir. Yo me habia guardado una perra 

gorda, sin que éstas lo supiesen. 
Tómala, chico. 

Luis. Gracias. 
Marg. Bueno; ahora deja lo del saco 

porque robar está muy feo. Ade
más, que te cogen y te lisian. Ya 

Marg. ¿Pues dónde dormís tú y tu P*' 
dre? .; 
Tampoco tengo padre. No teiig" 
a «adiei Sólo,tenia a mi'.mad*-* 
y se murió. Cuando ella vívi*--^ 
yo comí todos .los dias. •, r i ' i , k H 

Luis. 

' * * • 

verás tú a esa que se habia que
dado con esa perra gorda, la q̂ ue 
le voy a sacudir yo en cuanto te 
marches. 

Paqul. Mi... i.- mi... pepe... mi...mí... .pe-
pepe... 

Marg. ¿Qué dice la codorniz? 
Paqui. Mi... mi... peperra gorda. 

(Le dan una moneda.) 
Marg;. Muy bien, chica. Y tú sal corrien--

do. Vete a escape a tu casa. 
Luis. No tengo casa. 

Marg. ¡Comías todo§ ios días!.,. ¿Ijís que 
hoy ho has comido,- '• 'f í 

Luís. ¡No!... 
Elvir. ¡Pobrecito!... 

(Hay otra pausa angustlosAi 
que, como siempre, es Marg* 

í ,^ i. rita quien la rampe.V.' a •; '-
Marg. Pero, ¿por qué no lo has dicho 

antas, atontao? ¡Dkhüena gana»^"' 
daba asi...! ¡Mira que entrar a ro-

^- bar con la tripa vacía!... ¿Y si t í 
da un mareo al gatear por 1* 
tapia? ¡So lipendi! ¡Eso se dicel 

^ £ í : i ^ 

Loren. Toma, pl quesito que nos dió tío 
Andrés. Cómetelo.' . . 

(Continuará) 

Constantino Lujan 
Madrid 

Fausto Alonso Rojo 
Madrid 

Lucia Hernández 
Salamanca, 

1 

I 

I" 

Adolfito Villamil 
Madrid 

Agapito Alonso 
Paredes del Monte 

Juan José. L. Riestra 
Torrrfaveg» 

fí 
,^M%MM><^AAiAA«^A^NA^*^/«^^^^«%MA 

Toda la rorreKpundencla qu» 
--tenjca relSiclñn cot. nuestras "pá 
'ciMs Uifantiie*" debe de «Q 
viarse bajo sobré ,v preeis» 
mente ean la diren-ión <iur ic»-
diea et sobre modelo que pi*' 
itiieamm 

J0[4/ida4/u¡uUi 
0 

|- ^K .JP'̂  / 

1 

Ahi tieats, íí¡itifítp»V^ixn, jtni ejne-
mlgb; Ek nuÉ) cerrada que un do-< 
mtflftín y más .Ijrtito .atuí, pegar una 
patada' a una pareif. Voy a vfen-
garnie ahora. 

He oolocAd» M( lasUU'un etevo 
que, cuando •» nmitb, va a creer-
IK> que- ser ha «entadd en la pica 
del Melones C9M<».' Tf» «viene. Di
simulemos. 

M-T.-.j'-'i-L-»-'' ,^tó^ e^^-^^b^ €^' -íí^iH^' 
: : S ^ ^ -

DaiurtMo ar.ul,- pum. pum, pum-
púm, p|un. Danubio asul, pmpum. 
Danob... ¡Oaramba, querido amigo! 
.Cuánto gusto en verte. Siéntate 
nn jtoquitito. 

" • ^ 

El descanso fortalece a los hom
bres. Qué, ¿ya has destusado? 
Bueno, hombre, pues hasta la vis
ta, y cuídate de los autobuses, que 
son peligrosos. 

¡La refosfatina! Pero si el tío 
bestia se lleva la slUa. Tiene la 
piel más dura que un elefante. 
¡¡Ooooh, me muero!!! Que avisen 
al médico. 

José Antonio Erro 
* Madrid 

,' ^J.:fXm-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V M ^ ^ ^ ^ r 

Con cada trabajitq o soinrión 
que nos enviéis es preciso qO' 
Incluyáis uno de estos cupones. 
Sin este requisito vuestras so
luciones no serán válidas ni 
vuestros tratiajos podrán sei 
oubllrados. 
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V I D A E N M A D R I Dl'̂ °*'''**7»«« P̂ '̂ lLo que dice la Prensa de Madrid 
autobuses 

E x á m e n e s p a r a m a ñ a n a Junio y serán t res diarias, de cinco a A m i g o s del País la recepción como ío- ' rancia , candidez curiosidad 8oberbia>« I -'x^n*'!^\lí'^VT^'*/'' ^^^^•\, 
' '«cuitad d . T . V „ . : i . . P . / , - - , ° ' ^ ^ '^^ la tarde. , jcio de número de don Antonio Brú Bar- intelectual. ••¡Safio, que vea ' " CCPCa de l PuCI l t e dC SCGOVia V CR L , ; \ "?«, H e r l . h , . ^ ^ ^ " ' * ' ^ " ° t ^T 

Quimil "* Ciencias.—Para el lunes.! La matr icula es limitada P a r a soli- ' tual nei i to tanii¡<r,.aff> v r)rof<.<,nr vi f » <•="-""'• que ^e». « v i u t i i i c u c o c y u v i d y c i i q u e a las derechas no les aprovecharán 
'^"'nica oreánica. nrimer cur.so. On.e citarla v toda rm.se de de tan iTr r i lHl i , . . ^ .Hr^otñr l ^ K L d e f F o m l n ' o ^ F»*»t« e n el H o g a r A m e r i c a n o i C l i a t r O C a m i n o s |esta.s discrepancia.s. esta.s luchas e n t r e 

"• ' , - , ; — • — - la-s organizaciones obreras , que por o t r a 
I Aianana lunes, a las siete de la tar- ¡ En la m a ñ a n a de avcr se reunió la pa r t e no pueden complacer a nadie cuan-

•Martí V la taauie-rafia" ' ^n^' Í P J I » " ! , * ^ ! ? " * f '^t! « o g a r America-;Comisión de Fomento del Ayuntamien- do tienen, como en Málaga, derivacio-
i i a r t í y la taquigrafía no ««Palacio de la Prensa ) , darán un to p a r a ap roba r los provectos de p a v - ne.3 trágicas. Pe ro como existen indu-

tó e" mrTctor dVfa EsTuc^a fe Ta"«tr r e ' t l " T ' ' ' í ° ^ "" '^"" '^ '' « - n t o r y mentación! reforma Ve"^ alumbradlo y dableme^nte, como toTos 1 ^ s i n t ' m t s 
to el director de la Escuela de Taqai- poeta don Gonzalo Carnevali, conseje- « t r a s mejoras de las calles de la Luna, ¡son de que tienden a agravarse , pa re -

orgánica, pr imer curso. - - . j , ^ . . . ^ ^ , i^w...^í v.̂ .,..,,̂ . Once ci tarla y toda clase de detalles dirigir- ,ex director de 
" ^ W i a . Ejercicios prácticos. ,.se a la F, A. E.. Claudio Coello. 32, Ma- de las Artes , 

«isica teórico-experimental, segundo drid. ¡ El señor Brú 
«•so. Termina el plazo de presentación 

J^^» ejercicios prácticos. ! 
"íitímica Orgánica, segundo curso. 9,30 j P r e n s a 

desarrolló el 

L o s i n f o r m a d o r e s g rá f icos 

"t^ana. Ejercicio práctico. 
*aculta!l de Derecho. H.storia gene-

aií Derecho español. Oficial. L lama- ' 
«lio unÍ3o. ,S30 mañana, del 31 ,?1 í,j 

^ '« i'SU. (i tarde, del 76 al 130 inclu.9i-
Wu» ' ^ ' " " ' ' " ' 5^ deberán ir provistos de-
i^w '^•^'^-'Oíí^f'ca o de lápiz t in ta y 
^ o i r á n su "carnet" de identidad 

« '•^"*' f̂ <>" Enrique García Alonso. Am- ro de la Legación de Venezuela, y la Loie to v" Chicote (antio-ua travesía deice que si las luchas no van a anrovp 
La nueva J u n t a directiva de la Unión "os fueron muy aplaudidos. soprano sefiorita S a r a A. Insúa. A esta „ Ballksta r i L á r ^ M a ^ a OUvar ichar a las derechas ias masas ob re ra s 

F in d e cu r so d e la A c a d e - " e s t a han sido invitados todos los di- Doctor Letamendi v píaza del Alamillo. | tampoco aprovecharán a cier tas izquier-
- - „ ° H ' ^ ; " ' ' " ' amer icanos acreditados en; El proyecto quedó aprobado. Pero por :das . que las ut i l izaban para sus lincs. 

« . . H C H ; y . " ' " f» ia - ' perdonas del mundo fgita de dinero .se ha efectuado una con-i El que nos sa t i s faga esta presunción 
v i renrp . i r t rn t . H . o . ^ „ a t t i . t i co , intelectual y social. .sulta a Intervención. ¡que hace quebrar ana .nmoraUdad y una 
Mccp .ead rn te , dwi. Gerardo Con-j Bajo la presidencia del doctor Co.s-; N u e v o c o n s u l t o r i o ps iqu iá t r ico l . , . ,^ „ . , . _ „ Isupercheria, no se r á cosa que pueda 

I .v.>iiaa a ios cn^u»|j.epr( chársenos." 

de Inforniadore.s Gráfico.s de Pren.sa ha 
quedado consti tuida de la siguiente 
forma: 

Presidente, don Jo.sé Dcmar ia V. Cam-
púa 
t r e ras : 

m í a d e M e d i c i n a 

Perecho"'lntM"nacional púb l i co"NO oh-vT'^''*^.' secretario, don José María Díaz pedal, es ta" Academia ha celebrado su 
" - • - - - "̂  ^ ^ ^ ^ " « ' - o : tesorero, don Virgilio Muro,ú l t ima sesión científica del curso. Con-Ciai, Prpiacón. 4 tarde 

Hietoria de! Derecho Internacional . No 
"Wal. Llamamiento único. 10.30 maña-

?*- Desdé el número 1 has t a el final de 
' « « s l s t s n t e s a clase. 
•.*^ósofia del Dsrecho (Licencia tura) . 
-^<!ial. Llamamiento único. 3,30 tarde. 
*¡**'̂ e el número 31 has ta el 60 inclu-
«ve. 

Fernández; vocales, don Mart in Santos ' t inuó la discusión 
Yubero y don Vicente López Videa. jcación física en 

Recibimos la siguiente nota: «En la El señor Rico recibió la visita de una í V escribe ".Xhora": " ¡Ah! 

S e d i f i e re e l C o n g r e s o •P^'" ^' doctor Mart ín Salazar, el cua 
deta l ladamente , contestó a todoa lo. 

P r o M é d i c o ¡oradores 
Icusión. 

P e r o no 
a aplica-
esan te el 

desarme moral , como lo es también más 
que intervinieron en la di.j- tectores do Enfermos Mentales y con la I ^ ' alcalde hizo cons tar a los comisio-¡prevenir que reprimir . Y p a r a eso es 

de eminentes especialistas, i "* '^ '°* " ^ 1 " ^ ' * ' e^Pues ta dependía del Es-1 preciso que cesen las p ropagandas di-
. . . . : i : - A„ lo I tado y no del Ayuntamien to , y que ges-jsolventes, orales y escr i tas ; la excita-

del tema "La edu- semana e n t r a n t e t endrá lugar la inau- í_ " ' . " . V " ' , " ' ^ ^ •^^.^.w .» , ^ , . „ --, ..-- , ^ , , 
España", presentado guración del Consultorio Médico Ps j . |*-omision de ciegos, que solicita auxilio | basta el desarme mater ia l ni IE 
'••- " • • ' - - " - - ' —"., quiátrico, g r a t u i t o ' que bajo los auspi-j ' '^ '*"°""co. o en caso denegatorio. auto-!ción de sanciones; es más inter t 

i c i o s de la Agrupación de Padres y Pro-1 " ^ ¿ " O " P ^ ' a ejercer la mendicidad. T 
- .-I 11,1 alcalde hizo ron.stnv a los comisio-íF 

asis tencia 

"Concedida amablemente por el ilus-
t re Claus t ro de la Facul tad de Medici-í'^°"'""^*^*^ión relativa a "Clínica y ana misma. Príncipe, 18 principal 

5'*'"echo Penal. Oficial. 4 tarde. Exa- "a de Madrid la autorización p a r a que ' • '* ' " '* patológica en un caso de endo- Leonés) 

El doctor Vital Aza dio lectura a su ,quedará ins ta lado en e f domicilio de la • . . _ , 
( H o g a r t " ° " * " * '^^ aquél los subsidios oportu-jción a las revoluciones e insurrecciones, nos que quizás, por una vez. podrá con-1 la j ac t anc ia por las rea l izadas y el des 

cederle el Municipio. Dejsde luego, les jper tamiento de ac t c s emuladores para 
I „^'' '0' 'al, complementario para los alum- los medies españoles y sus entidades "^®' ' ' '°"^^"' y- P*"" último, el doctoi 

representa t ivas puedan celebrar en sus Slocker expuso un trabajo referente 
l o c a l e s ' e l - n Congreso Español P r o Mé- "^^'•<*'°&'* y huellas digitales". 

"°* Que iTO lo hayan realizado. 

I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A . E . 

Como en años anter iores esta enti-
"*i3 organiza un Curso prepara tor io del 

A s a m b l e a d e p e r i t o s f e r rov ia r io s n e g ó r o t u n d a m e n t e la auVoi-Ización para ¡Jas venideras . Es necesar io afií-maV el 
1^ Ve^rír^r^MAT^^ •—r-\¡7"Tr"" ¡ejercer la mendicidad. ¡Derecho y la Ley, inexcusable de las 
La fede rac ión de asociaciones de pe- | „ g l señor Rico recibió tambión la! democracias. Si éste es el camino alum 

de las Ayúntamiei i to la a y u d a necesar ia para Málaga no pueden repet i rse , p a r a bien 
la constitución de una colonia infantil]de España y de la República." 
benéfica. Las señoras manifes taron al 

"srtm en la Universidad para la con-:° ¡/^/f"*f"^."^^ °« '» Medicina, este C o - c i a r á el rector de la iglesia de San Pas- ide peritos indust r ia les al servicio 
"catoria de sept iembre de 1936. ' ^ " ^ decidido, de acuerdo con el e m i - c u a l , don Alejandro Mart ínez Gil, en la Compañías de ferrocarr i les 

J - a » clases da rán principio el 20 de " ^ " " r^^""/" '^^"^ ' '^ ' * ^ ^ ' ' " ' ' ^ ' ^ ^ ^ ' • j " ' * ^ * " * * ' Sagrado Corazón de Jesús, ^ A esta Asamblea , que se espera s e a ^ . „ „ „ „ , „ , ,^^„^^„ _ , , , 
• ^ f c * . : . : . . . . . . mm « I . . . B . . : , . ^ " ^ ^ ^ ^ ' t ^ Z ^ L ^ t f ^ l '::?^:!:h.%"T'^ el siguiente temar io : ¡presidida por e, m ^ i ^ ^ ^ e o L a s p ü - l ^ % . ^ :> ^ n S r o T l ^ S ; ; n a - i ^<^^^" 7 ' «•"•'• : > - - p u b l i c a n o s gu 

...19 H. „„^,.K..i r .„„H„„f„. H„ ,„ „..„„,„ ,„„,.„„ r „ „ hl.nas. están invi tar la , u , nersonalida-U;A„ ,„*, hoWa nonrr^iri., J . t^on ° ° t „ V , J ' ' « ™ ^ ' " * " ' ^ ' ^ ^ "'^ ^ * " ' ' ^ ^ ° cuenta de 
la gravedad de una si tuación caót ica 
de un estado anárquico, de una real i -Alh 

4« 

JOYERÍA G. SANZ 
'.Ws y objetos para regalos en plat 

f,^ '*y repulada ¡ 
^"Hz. 7 _ MAI»R 

mano Via/a Santa : 

• {'«'"«"'!»: 

HOTEL 
^luy confortable. SAX . S Í : B A . S T I A > Í 

^Pensión completa desde 15 pesetas. 
?'Sl»1!i'iTS«'B-iB«;i:||;ri|i,.ii-::,>í:i:l|'i!¡.Bi,ll>:i:ii 

pn' nu^"L 'woí°°^* ^^^ ^'F '^^ octubre! "Conductos de l a gracia divina. Los Micas, están invi tadas la.s personalida-j . j l - , ,.*, u»b¡a concedido v . ion ~ fo = 
Z n L , C o ^ ^ r l ' ' T T ' ' ' ' '" «^.^l-^bra-;Sacramentos. ¿Qué co.a es Sacramen- ldes más des tacadas del ramo de ferro- ^;'̂ ,", presidente de la ¿¡nutac ión^ f^,al 
p r o p ó s 4 c T n ^ r ^ n . f t l / ' ' T T " " ' ; ' ' ' • E '^»"^" '»* que !« forman. ¿ P a r a ¡carriles y similares. Duran te los días de ' ^ ^ ^ X d " Diputación, igual 

•^ • c u t a d en I . o i f n ^ f í ? ' '"^" . ' ' " . ' * F a - qué sirven ? Sacramentos por excelencia ¡su celebración se real izarán visitas a " ^ E - ^ ^ I d e promet ió es tudiar . , « ,„n 
- J ' ' ; : ' r J ' * - ' ' , ! " ^ " P - " ' - - - - Eucarist ía , i m p o í t a n t ^ cent ros industr iales y - , A á l ^ ^ s l l í i ^ ' e c l b e ' ^ S t ^ ^ T m 
•r íí I» I I ' ¡ . l i l i ; i i „ . ' ^ ' • ; " " * ' / * ° ^ " ^ ^ en nin- Gracia sac ramenta l . Cómo se deben re-¡desarrol larán conferencias a cargo de' 

n r r » I \ T A l la V de^ue -m.eda . . ? ^ ' * enseñan-¡cibir los Sacramentos . Debe hacerse conltécnicos del ramo. 

5««lr 
«lía. 

Femenina 
ñaló el Congreso de Zaragoza 

I ¿ " " ' . ^ - T . ^ ' ^ " ' " " ' " " ' ' " ' • ™ " ' " L ,^' Comité está a ten to a la marcha 
• - A I B E R I A •?"J''*® esteáricas, del proyecto de implantación del Segu-

T_i lj,g Social de Enfermedad ñor =1 fnerai TIÍ„«_ , • , . i 
av„AT •„ , „ „ preciso convocar a A s a m b l e a ' médica! *^*'^^".* ""«» «' resumen de la co-¡ A par t i r de m a ñ a n a lunes se darán 

| % ^ » ^ ' " " " ' ' ' - ' " - ^ ' « ' " - " ' - T e l é f o n o . S 3 n 6 l nacional y urgente s i -u i?ndo el man I ^^""^ '^" '^ conferencia será el «i-1las clases en el Centro de Cultura Su 
T » ?•!'«•"'* « •™ri l " :« -»^!* ' í !WrW-I^da to de Zarafoza i ^ ^ m a n t ^ e ^ ^ " ; ^" i t í" ' "^ ' P ^ " ° ' ' I '^ ' "^"*"^ (Padilla, 19) d*. n u e 
" í i c l l o E m e r S O n - C o l o n í a ! jPo«*ciones adoptadas por nues t ra c l a s e ^ „ . " ^ T ' ' ^"^^«^«"«''•"y^n 'a « « " " d a d . ve de la m a ñ a n a a una de la tarde . 

« l O I ^ i n c r s o n V ^ O l O n i a i ¡ _ , , „ , _ _ ,^^,^ .sociedad v de la ñrn l"^' '""" '* ' ' -"«ntiflcadora del hombre mis-¡ tanto pa ra las a lumnas internas como 
y ut la pro-in,o Colaboración "completa" con la p a r a , l a s ex ternas . 

t rabajáis . . 
Los actos comenzarái) a las cinco y 

media de la tarde . 
Mañana lunes el resumen de la co

rrespondiente conferencia será el «i-

domicílio de la Federación en 
calle Mayor, n ú m e r o 4, 1,»-C. 

C e n t r o d e C u l t u r a S u p e r i o r 

16 meses de crédito 
: Repres=e.Ttantp: I.S.A.AC M.-\UT 

'• f 'h'prnii"' I Tol^ídrin iTXÍ.í 

de 

SE VENDE EN 
Ifclr^^'S-iNXE), exenta d 
Uú propiedad 
f,^. Exce.ente para colegio 

SUIZA 

grac ia de Dios. Contribución de la in- He aquí las enseñanzas de los cursos 

deicchos, mag 
'iin *Jtí 000 nie;i'i->s de pai 
ara colegio, comunidac 

j — numerosa, etc., admitiendo el pa 
J™ «ft España. Para informes, plano.'!, el 

• "íi-a. dirigirse a Vl.AJFS CAFRAXíi.A 
Ranoa. s \.. S .A\ ' K K H ^ X T I A N 

Balneario de Liérganes 
( S a n t a n d e r ) 

í^icas aguas que curan y evitan la pre-
¿['•Posición a ca ía r ros de la NARIZ, 
"RONQOIOS ,v PULMÓN. Tnstalación la 

mejor de Eípafia. 

GRAN HOTEL 
Precios módicos con todo n! confort 

moderno 
* 1 * i : ! !«r; V 1 « T : « " » l •:.ifiTi.|l»"í-:*'rl,i|;;l-:. 

Oran Hotel LA PERLA 
Teléfono 93 

Sj. mejor situadtj. Comedor capaz para 
¡¡V" per.-ona3. sobre la misma playa. Mas
t i c a s habitaciones con cuarto de baño, 

Excelente confort 
ZARAUZ (GUIPÚZCOA) 

Desijfifecdón Grima" 
9ontra flHTlvrHF.s p r » T i i i r 4 « r r - r - i J 

en defensa 
fesión. El Comité Pe rmanen t e de los 
Congresos Españoles P ro Médicos » i* , . , , 

Itehgencia p a r a ser «anta. Valor y de-;de verano 
M a r t i y l a T a q u i g r a f i a bcres de nues t r a razón. ¿Conoces a | Preparac ión p a r a ingreso en la Uni-

A,-„v =.„ , r ^ ^ ; .iDfos? ¿ T e conoces a t i ? ¿Conoces elíversidad y Magister io , Bachillerato in-
A>er se celebro en la Matr i tense d e m e d i o en que vives? Tropleaos: Igno-1 tensivo. Cursos especiales pa ra la Fa-

i cuitad de Filosofía y Letras , Latín, 

CHARLAS DEL TIEMPO 

3 

Griego, Francés , Inglés, etc. Clases de 
Ciencias y Fa rmac ia , con práct icas de 
Laborator io . 

Las a luoinas han obtenido brillantes 
éxitos en cuantos exámenes han sufrí-

ido. Queda ab ie r t a la matr ícula en la 
¡Secretar ia de la Inst i tución los días la
borables, de once a una y de cuat ro a 

¡siete. 
r r i "«rr.r.'D'íf/tnde 1« temperatura. 

viernes 19). En Madrid sale ' L l u C V e A i r e f f C é C O 
a la 1.28 de la noche y no se Ha rip<»c»nHirin lo t t 
pone has ta las 5,7 de la tar - toda E s ^ a ñ ^ men"« ^"^Pf*^"''*, P ? de del lunes r ^'Spana, menos por la costa de 

'_ • Levante y la del Es t recho de Gibraltar . ; Según «El Siglo Médico», en la últi-l 
. ''*•'* P*"' e' centro ha sido de ma semana han dominado en los adul-

feOL: En Madrid salo a las 4,44 y s e ^ a 8 grados. La causa de ella la apun- tos los procesos ca ta r ra l e s de las vías 
pone a las (.46; pasa por el meridiano tabamos ya en la -Charla* de ayer : las respira tor ias al tas, con ligero movi-

;a las 12 h., 14 m., 48 s. Dura el día 15 to rmentas ocasionadas por los primeros miento febril. También aquejaron de

plaza de las Cortes, 4 
La Comisión municipal acordó apro-

,bar la ponencia del concejal señor Gar-
Madridigia gan te s sobre la construcción de dos 

estaciones p a r a autobuses de linea. 
Las nuevas estaciones se rán enc 'a-

vadas en las proximidades del puen ' e 
de Segovia, una; y la otra, en el nor
te de la capital, cerca de Cua t ro Ca
minos. En la propuesta consta el de
seo de la creación, para llevar a cabo 
tal proyecto, de una Empresa mixto . 
Fué designada una Comisión, in ' • i-
da por kw señores García Santos, G.ir 
cía Moro y don Jenaro Marcos, para | 
es tudiar el aspecto financiero de '.i | 
cuestión. 

Señalemos que los tres concejales ",¡ > 
s ignados fueron los únicos que asist ían 
a la sesión. 

—Se dtó cuenta de un oficio prese i-
tado por la Empresa constructora le 
las casas ba ra t a s de Cerro Bermejo y 
Valdenúñez, con objeto de obtener rf-
cursos para t e rmina r las obras. 

—La Comisión municipal de Fomen
to acordó igualmente ap lazar la discu
sión del conflicto planteado por la c . -
rencia de sepul turas en el cementerio. 

dad confusa, de indisciplina social y de 
perturbcaión del orden jurídico y de la 
paz pública, que es urgen te acabar . Y 
como ellas son los que an te el país t ie
nen la responsabilidad del Poder, quie
ren que la normalidad se res tablezca a 
todo trance," 

Y salta "Polít ica" dando una de cal 
y o t ra de arena; "Es notorio que el 
Gobierno actual tiene en su habe r una 
preocupación constante por el proble
m a del orden público. La acción gu 
bernat iva ha frustrado has t a hoy pla
nes y conjuras que los enemigos de la 
República preparaban con más audac ia 
que acierto... E s en las zonas ru ra les 
donde la disciplina .social exige medi
das más eficaces. Allí las luchas son 
más agudas , y la acción del Es tado obli
ga a actuaciones verdaderamente deci
s ivas . Por eso allí el Poder público ne
cesi ta mayores garan t ías de eficiencia, 
severidad y pulcritud. P a r a lograrlo no 
han de esca t imarse medios, y todos 
los que forman el Fren te Popular de
ben esforzarse en colaborar en es ta obra 
de estabilización del sistema democrá
tico." 

«La Libertad» insiste en pedir «ple
nos poderes" para el Gobierno. 

Y "El Social is ta" refuerza esta cam
paña en pro de la dic tadura de las i?.-

E s t a d o s a n i t a r i o j c p p p | ( r ) T U r v p P A R Í H A H ' e i u i e r d a s y de la participación de los so 
;jIl.\^\^l\Jl^ u n . V , - A n . l L / / \ U ; g Í j ^ l i g t a s en el Gobierno "Por fortuna, 

Ilonativo» recibido» 
María Gil Goldaracena: 

i en memoria de un difunto, 25. Total, 153 
Anóni-i peseta 

¡horas y 2 minutos, o sea, igual que 
I ayer. Cada crepúsculo, 33 minutos. 

calores veraniegos 
«Llueve» aire freácó. cada iréz que :s« 

produce una de ««tas tortnentas. . P o ^ 
que delante de ella» va«un remolino que 

P L A N E T A S : Luceros de la maíaaíiá.iabsorbe hacía las a l tu ras el aire calen-
Sa turno (a saliente) y MérísurJo (a íja-itón que se encuent ra junto a la supcr-j 
l íente). Lucero de, la t a rda" ' í üp i t c r ( q u e ñ c i e , y abate , en cambio, hajsta el suelo 
luce casi hasto. amanecer ) 

pósitoe üric^s^ dolorosos dé diversas í o - u o 

ro de:\ . t tas#>n|M 'MeUMlióoa, ^̂ ,1Bti. .-jóiij 
hifios, kmigáMñiB írééiiétittii y.'' 'at|íuño8' 
casos de difteria. 

F i e g ^ ^ e l a ¿ o l o n i a r i o j a n a . 

Para 
mo, 10 pesetas; doña Sebastiana Juan,! —Para la mujer de un obrero sin tra-, . , . , . , 

• bajo que dio a luz tre.^ mellizos en el ¡quiera t ranqui l izar a l país haciendo acó-

todavía es hora p a r a r epa ra r las defen
sa s del régiinen. ¿ M e d i a n t e la conce
sión de plenos poderes al Gobierno ac
t u a l ? ¿Haciendo que c o m p a r t a n la re,s-
ponsabilidad del P o d e r los elementos 
del Frente Popular h a s t a ahora discaii-
formes con la pa r t i c ipac ión? Sabeniu.=s 
señorear nues t ras opiniones, que son 
las del partido, h a s t a el pun to de prn-
hibirles que se deslicen a dest iempo y 
den ocasión de lucirse a loa tratadista-^ 
de maniobras. 

Esto no quita, sin embargo, que Í-MM-
mos posibles una y o t ra .solución, como 
no se modifiquen las condiciones del or
den público en nuest ro pai.s." 

* if # 

«Claridad» pide en su art iculo do 
fondo la implantación inmediata de la 
semana de cuaren ta horas. Y on la.s ul
t imas líneas, refiriéndose c o n c i c t a m o i t e 
al problema de la construcción, dice: 

Si en la s e m a n a próxima pe r s i s t id .1 
la inhibición gubernamenta l , dando lu
ga r a que se eternicen los conflictos ?'i-
ciales, sería cosa de pensar en la nece
sidad de que fo rmu lá r amc í u:i l lama
miento—aunque tampoco scamoc nos
otros los indicados pa ra hacerlo—a !a 
solidaridad nacional de todo el prole
tar iado con los huelguis tas madr i ' c -
ños de la construcción, que en sus pe
ticiones no hacen sino in te rpre ta r , en 
términos generales, las necesidades y 
aspiraciones de toda la cla.=e f rahata-
dora en su lucha con t ra el l'asci.snio 
patronal . Las necesidades y aspi íacio-
nes de una clase a la que, en dííiiiiti-
va, debe el Fren te Popular conviene 
no olvidar este detalle su viet<iii;'. del 
16 de febrero.s 

"Informaciones" al ienta la Unión '..•.'-
neral de Contribuj 'cntes que empio-n a 
nace r en Málaga. 

"De Málaga, la bella M.álaga d;*-
g a r r a d a hoy en sus entraña.'? por el do
lor de unos episodios bárbaro.s, nos lle
g a el pr imer aliento de recuperación 
de la E s p a ñ a gremial y corporativa? 
de la España media, sufrida y heroica, 
que hfi sostenido .^obrc sus homljros un 
imperio y que ahora se apres ta a sos
tener una nación 

Nues t ro apoyo más entt'.siá.stico pa r» 
los iniciadore,:? de 1,1 Unión General de 
Contr ibuyentes , que cmp eza n nacer. 

De es tos estrato.'? puros de la aitcs^i-
nia española, base flrnie y miicnarin da 
una í igura histórica, es de donde c.-^po-
r amos que sur ja la vena rica que toni
fique un viejo y glorioso cui vpo ' 

Y "Ya"- comenta la situación p n i 
ca francesa y la reacción de! Golii-rnij 
Blum en la cuesítióñ de orden púi.üco. 

"La nota del Gobierno francé-; a;Tun-
ciando energía, declarando piopóa toa 
de f i rmeza p a r a la corrección, no ea 
sino una narcot lzacíón del pueblo f ran
cés, al que se quiere adormecer coa 
promesas que no tendrán , que no pue
den tener contacto alguno con la r ea 
lidad. H a y leyes inexorables que no *» 
tuercen. E n t r e ellas está la de que quie
nes t ienen l a fuerza, la usan . El F r e n 
te Popular es un ins t rumento del mar* 
xismo revolucionario. Y no es de creer 
que ese marxismo, que tiene sus r u t a s 
I y .sus designios, en t regu? el i n s t rumen
to dócilmente, sólo porque el Gobierno 

25; don. José Antonio, 3o; un suscriptor, quf 

a 
Lunes 13 junio 1936. 
LUNA: En Madrid sale 

1 las 2,6 de la noche y se 
;.)one a las 6,17 de la tarde 
del mar tes . 

SOL: En Madrid sale a 
e pone a las 7,46; pasa por las 4 41 V 

HÁ"rn*«" ' '^*^."*^^' fOTJLLAS. CUCA-!el meridiano a las 12 h., 15 m.,"l s. Du-
'«"•medader ^'"•'^"^''•''' ^ " "^^ ^ '̂'t=» ^ " - ' r a el día l.í horas y 2 minutos. en-!ra el 

DATO. 10 

a::::».!;»' 

— EDU.'iRDO 
Teléfono 13322. 

COBRÓ DE CRÉDITOS 
'Condiciones convenientes. FLORIDA, 13, 
• bajo derecha. De 12 a 2 y de 4 a 8. 

Los años malos son 
mejores u.-^ando só
lo productos buenoí 
C o n t r a RAZO 
CARBUNCO y de 
m á .« infeccuine.i 

^^TONIO M. l'E.SCAOOB. Almonaeid 
de la Sierra (Zaraijoza) 

ilGanaderosü 'i 
Sal Martínez 

Todo lo demás igual que ayer. 

S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 

Sábado 13 de junio de 1936 

TPni peral. 

1 . 0 0 0 
MAOUIHS 

para 

ESCRIBIR 
" l a s laa nvarcas. todos los precios Má 

¡Juinas nuevas de las marcas más acre 
' tadas, por 600. 500, 400 pesetas. En má 
"fnas reconstruidas garant izadas com. 
'•levas, tenemos el mayor surtido; -ná 
"íinas de ocasión a 400, 300 y 150 pese 
*S. También alquilamos máquinas de la.-1 
**jores marcas A nuestros clientes leí 
*1ibiamóg su máquina por otra o se u 
vivemos a comprar Catálogo errati^ 
inquinas sumadoras , caleul.Tdoras, muí 
'*0pi.5tas. de todos los precios Cintas a 
Pesetas. Papel carbón. 8 pesetas. Se r e 

mitpn por correo a reemhnl.so 

ENRIOUE LÓPEZ 
l 'UERTA Di ; i , SOL. 

LAtEb DEL BKASIL 
POK TODA ESPAÑA 

E X I G I D 

los cafés <iel Brasi l 

bon 

lo» m á í l inos V a i o m á l i c f i s 

C A S A b B K A S I L 

K>iT\fH1SKS 

La. Corufia 
Santiago 
Pontevedra .... 

i v îgo 
lOrense 
iOijón 
1 Oviedo 
; Santander 
[Bilbao 
ilgueldo 
I San Sebastián 
i León ., 
: Zamora 
I Palengia ....:. . 
I Burgos 
I ¡Sori.'i 
I Valladolid 
• Salamanca 
.Avila 
í Segovia 
: Nava cerra da . 
Madrid 

. Toledo 
Guadalajara ' } ;' 
Cuenca - •* 
Ciudad Real -['̂  
Albacete - ' 
Cácrres :: 1 
Bsda.Joz ' 1' 1 

í Vitoria • 1 :i 
I Logroño I T 
! Pamplona ' L' 1 
I Huesca J 7 
Zaragoza , :; ."i 

I Gerona i' ;.' H 
, jr?arcclona ,. 1':! 
Tarragona , j i':i 
Torto.sa : - .'i 
Teruel ' 1 ,< 
C.i.itellrtn :; t 
Valencia l'i' 
Alicante i' r> 
Murcia \ 2 '• 
Sevilla 2 ,s 
Córdoba '2 7 
Jaén 2 7 
Bacza :.' ."> 
Granada • 2 (! 
Huelva 2 li 
San Fernando .... ;, 
Algeciras .; 2 7 
Málaga ^ :; i 
Almería 
P. de Mallorca .. ; 2 7 
Mahón 
S. C. de Tenerife.íi 
Tetuán i 
Melilla 

EXTRAXJKKO 

Berlín 
Roma '. 
Londres , ^ 7 
París :, .. Q 

1 

2 (I 
I X 
1 .1 

1 6 

1 i 
1 I 
1 5 
1 S 
1 !i 
2 1 
1 H 
2 :i 
1 ii 
1 7 
2 1 

1 4 
2 O 
2 4 

l'llIVilK 

9 . 

1 2 
N 

1 2 
1 o 
1 4 
1 2 
I 1 
1 .t 
I :! 
1 :Í 
1 :! 

1 1 
I I 
1 2 
I 1 
I I 
1 o 

1 X 
1 ,i 
],") 
1 4 
1 t 
J :! 
I I 
1 :! 
1 1 
1 4 
1 I 
1 :< 
1 TI 
1 I; 

1 S 
1 I; 
1 I; 
I I 
1.'. 
1 4 
1 .S 
1 t 
1 7 
1 7 
1 7 
1 1 ; 

1 4 
1 4 
1 7 
1 5 
1 7 
1 !l 
1 2 
1 5 
1 S 

O 3 

1 ,S 
tí 

1 
1 4 

:Í 
1 

1 3 

05 

é n ? , ? P . ^ L fresco qtie se . hallaba I La colonia riojanft de Madrid celfr-
en las capas superiores. b ra rá hoy la tóta del P a t r ó n de Rioja, 
f á n ? ^ „ f manera puede explicarse San Bernabé: Á las d¿a de la ta rde ha-
tac . lmente que en una hora h a y a p o - b r á un banquete en los salones del Cen

tro Riojano, calle del Arenal, 26. y a 
continuación se celebrará una velada 
familiar en los mismos locales. 

P a r a h o y 

Asociación de prefesores de dibujo (Ro
salía de Castro. 30).—10 m., junta gene
ral extraordinaria. 

Cas» de Aragón (Palacio de la Pren
sa).—12 m., fiesta de la Juventud. 

Para mañana 

Academia Médlco-Qulnirglca (pispar-
teros, 9).—7 t., sesión pública. 

Academia Nacional de Farmac ia . — 
7 t., sesión científica. 

Asociación de Escri tores y Art is tas 
(Rollo, 2>.-7 t., don Roque Pidal y Ber-
naldo de Qu'rós, "Defendiendo a fray 

unji señora, 2; C. C , 6; anónimo, 10; i hospital 

M:" 

E. M. C , 25 pesetas. 

!nH¡Bia';iiiB'i»ma'ii»B>ii!Hi!m'ii'!B'i»ii 

I pió de exjH'esiones enérgicas. ' 

niaiiiiia'iwHMiimiiwiawiaffimffliitiii miBALf 

dido dai ol bajón ele *>- que dió ayer 
en Madrid el te rmómetro , cuando se ha-
Haba en plena ca t ier i l la para alcanzar; Luís de Aliaga se honra a Cervantes 
la t e m p e r a t u r a máx ima del día. I Intento áa^ charla vindicatoria". 

A las cinco de la maft ina había mar-1 . „ f «'« ' ' '»^ '*'' *!,*;* ¿ ' ln?raf ' i r . V'^V""^' rarin irv» 10 ^«,»,]». ,. i- t • ̂  4D).— lU.oU ni., junra peneíai, ae la Aso-
v« Lf i , u ^,'^?^.''* y medio; a las siete Jciación de Socorros Mutuos. • 
í t , „ * ' * * ° ^ ^^'•<: a '*^ once, cerca de i Hoyar Americano (Palacio de la Prcn 

, , ;sa).-^7 t., recital de poesia.s y canto, poi 
*ias empieza a nublarse y a tronar , don Gonzalo Carnevali y doña Sara A. 

y en poco r a to cae a 14'». i Insúa. 
Bien e.s verdad que luégro subió o t ra! I-ukj'» í|ul»: (Edificio MadHd,Par ís ) 

vez los 6" que había bajado; pero, co- ' - • - - -> . -^ .^ - . . . ._ . 
mo había dado un traspiés, ya no pudo 
a lcanzar los 28" del día anter ior . 

Lec to res : Volverá el calor, salvo un 
n!ll ? ^"® ° ° ' ' en t re t enga con sus t rue
nos la nubeci ta «eco* que se produce 
cas. s iempre al siguiente dia de esta
llar. 

METEOR 

B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 

r am^eñ t t ' l / t , " ' " ? . '—H* aumentado ^ -
d e ^ r e , ón ' ^ " " ° " ^ " Francia , pero otra 
cas t- n^nnf '"^n''"'* * "̂ ••' Islas Británi-

'cas > produce lluvias en ellas Meiora i . - -
el tiempo en Europa occidental e x c e ^ w n f o l acreditativa del día en que el 

6 t., fiesta (le. despedida de loa estu
diantes extranjeros del curso de.^ Es tu 
dios Hispánicos de la Facul tad de Fi
losofía y Letras. 

Unión Kadio.—6.^30 t., conferencias ra
diadas de Sociedad Española de Alpinis
mo "Peñalara" . Doo Enr ique Her re ros : 
"Modo de evitar jíeligro en la montaña" . 

O t r a » n o t a s 

El descanso de lo» clióferes particu
lares.—Recibimos la siguiente nota: "La 
Unión Patronal de Servicios, an te el 
acuerdo adoptado por el J u r a d o Mixto 
de Transportes Terrestres de Madrid, 
que pone en vigor la obligación en que 
se encuentran los propietarios de coches 
part iculares de proveerse de la ficha de 

1 ,S :l 

p"reire?, ' : r l" ' ' '*^^' ' '=^ '^>^""«°"tiñú^ 

Cataluña, m i e „ t ? a 7 e r e l ' ! n ? e n - ¿ f ^e^o^i - l"^ - sus oficina* 

chófer que presta sus servicios disfruta 
Dor Italia i^^ " " ^>a ^^ descanso semanal, pone 
*̂  ' en conocimiento de todos sus asociados 

interior «P nh-'H"-- c„ ,„= „.. . ;-^ sitas en la calle de 
s e i ; v ^ tormentas . El oeste de Añdlliicia Columeia, 9, bajo derecha, de cuatro a 
y E M r e m a d u r a están con b u e n l f e m p o !«< '̂« <1« -"̂  t'̂ ''"*"' P " ' " ' " " * ' " ' " " '"^ medio cubierto. UUBU ueniijo 

El fueg« de la Vidriera lo 
provocó el subdirector 

Con intención de causar perjurios 
a la Compañía 

Esta tarde se ha presentado a la 
Guardia civif 

mencionados documentos, que les serán 
facilitados gratuitamente por la Asocia
ción, evitándoles las molestias que re
presentar ía el realizar esa gestión- en el 
propio Ju rado mixto.—El secretario, Es
teban Marín G*»v««-

Chocolate GILABERT 
Recomendamos pruebe sus especialidades 

CtaM ISCHE 
Cl»i#> AUWKNlíRADO 

Tel«(oiH> 10970. 

Como se recordará, hace dlaa .se de 
claró un violento Incendio en la fábrica 
que la Unión Vidriera tiene en el pa
seo de San ta María de la Cabéfea 

E _ I* 6 M E 
S,\N AGUSTÍN; 8. Teléfono 14MI 

VESTIDOS - ABRIGOS - SOMBREROS 
Liquida y presenta nueva colección 

til - ániebiiesto 
oajo cero 

mfllca teinpíratiiríi.* 

declaró au tor voluntario del Incendio 
Vita t=,rH« c nvirn<»v¿ u i^^ scgún hcmóS podido a v e r i g u a r , ' m a -
Es ta tarde , a p n m c r a hora, se pre-^ l i fes tó que habla prendido fuego a la 

• r pf.enf! ^TZ.T, ' * f"*''^'* Civil I fábrica con intencióri deliberada de cau-
l ^ t n L t « é. Z r " " Artemlo sar perjuicios a la entidad, cuya gcren-
iFrance t Barmé, de veintinueve años, cía Tcside en Barcelona. 

P. 

•••yrien 
los dientes 

Por lo fuortes y Hmpim, 
l laman la afoncíón ios 
dientes que cirfcla Dons 
a diario. ÜBmpmns. Sus 
dientes altaran tan sa
nos/ bloncos Y brillantes 
que cuando usted r ía, 
parecerá que ellos ríen 
t a m b i é n . 

JJens protege y embe
llece el 9§malfm dental. 
Desinfecta y refresca la 
boca. Perfuma la sonrisa. 

. 2 PESETAS; PEQUEÑO. 1,25 - TIMBRE APARTE 

¡natural de Barcelona, subdirector de 
¡dicha fábrica e hijo del director. Se 

Después de declarar quedó a dispo
sición de \&a autor idades. 

'f/ 
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XVIII—LA COMUNIÓN 
C r i s t o s e e n c u e n t r a e n m e d i o de s u s 

d i sc ípu los y, c o m o a n t a ñ o , v a a repar
t i r e n t r e c l loa cl c á l i z d e l a bendic ión; 
s u m i r a d a se fija c o n u n tr i s t e reproche 
en los o j i s d e J u d a s y s u f rente s e re
c l i n a a m o r o s a s o b r e el p e c h o de J u a n , 
b a ú l t i m a c e n a s e g u i r á renovándose h a s 
t a que s e a n u n c i e el b a n q u e t e de las bo
d a s . N o h a y q u e o lv idar que la m i s a es 
u n a c o m i d a t a n t o c o m o un sacri f ic io , 
u n a c o m i d a en la cual todos los cr i s t i a 
n o s t i e n e n s u a s i e n t o . E n los antifruo.s 
s a c r i f i c i o s e r a de r igor c o m e r las v í c t i 
m a s i n m o l a d a s , y a e s to a lud ía S a n P a 
b l o cuaj ido d e c í a : «Los que c o m e n l a s 
v i c t i m a s ¿ a c a s o no p a r t i c i p a n e n el al
t a r ? » P o r e s o e n la I g l e s i a p r i m i t i v a la 
a s i s t e n c i a a la m i s a e x i g í a c o m o c o m 
p l e m e n t o n o r m a l l a c o m u n i ó n . «El que 
n o c o m u l g a que s a l g a > , e x c l a m a b a el 
d i á c o n o d i r i g i é n d o s e a l a c o n c u r r e n c i a . 
H a s t a el d ía e n que s e m u l t i p l i c a r o n 
l a s m i s a s y d i s m i n u y e r o n los c o m u l g a n 
t e s . O lv idóse l a c o s t u m b r e a n t i g u a , d e s 
a p a r e c i ó el r i to y se h i z o l e t r a m u e r t a 
a q u e l d e c r e t o que, s e g ú n d i ce el B r e v i a 
r io r o m a n o en el d í a 13 de ju l io , h a b í a 
d a d o el P a p a A n a c l e t o : «Que d e s p u é s 
d e la c o n s a g r a c i ó n t o d o s c o m u l g u e n . » 

T o d o s s e a c e r c a b a n o r d e n a d a m e n t e , 
y de pie, d e l a n t e del a l t a r , e x t e n d í a n la 
rnano p a r a rec ib ir en e l l a u n a porc ión 
de l pan c o n s a g r a d o , q u e a l l í m i s m o l le 
v a b a n a la boca . « C o r p u s Chr i s t i» , decía 
f d i á c o n o repart idor , y e l l o s r e p o n d í a n : 
« A m e n . » C o m u l g u e n c a n t a n d o , s e le ia 
r n la R e g l a de S a n A u r e l i a n o , y el can
t o e r a é s t e : « G u s t a d y v e d c u a n s u a v e 
e s f l S e ñ o r . » E n t r e t a n t o el c á l i z p a s a 
b a de m a n o e n m a n o , el cá l i z m i n i s t e 
r ia l , el c á l i z del p u e b l o , a m p l i o y fuer 
t e , c o m o ei q u e S a n t o D o m i n g o d e Si
l o s m a n d ó h a c e r e n e l s i g l o X I , y se 
u s a t o d a v í a e n s u m o n a s t e r i o p a r a g u a r -
dp^r el s a c r a m e n t o e! d í a d e J u e v e s S a n 
to . C a d a u n o d e b í a a c e r c a r l e a s u boca, 

bajo la m i r a d a del d iácono , c u i d a n d o 
o b s e r v a b a n l a s rúbricas , de que no s e 
perdiese u n a .sola go ta . E r a l a c o m u n i ó n 
bajo l a s dos e s p e c i e s : la que t o m a r o n los 
A p ó s t o l e s de m a n o s de J e s ú s , la de los 
c r i s t i a n o s de las c a t a c u m b a s , la q u e s e 
p r a c t i c a t o d a v í a en las l i t u r g i a s or i en 
ta le s . P o r h i g i e n e , por l i m p i e z a y por 
re spe to a la E u c a r i s t í a l a s i g l e s i a s de 
O c c i d e n t e fueron s i m p l i f i c á n d o l a p o c o a 
poco. 

El cá l i z c o m ú n t e n í a s u s i n c o n v e n i e n 
tes . P a r a e v i t a r r e p u g n a n c i a s y cortar 
p e l i g r o s de p r o f a n a c i ó n s e e m p e z ó a dar 
un p o c o de p a n e m p a p a d o e n v ino o a 
d i s tr ibuir el s a n g u i s c o n u n a cuchari
lla, h a s t a q u e p a r e c i ó m á s a c e r t a d o su
pr imir el c á l i z p a r a l a m u l t i t u d . Y a en 
e! s i g l o V I el l e g i s l a d o r de los m o n j e s 
c e l t a s , S a n C o l u m b a n o , ordenaba en su 
R e g l a que l o s n o v i c i o s y todos aquel los 
que c a r e c í a n de i n s t r u c c i ó n y educac ión 
s e a b s t u v i e s e n de acgrcar s u s labios al 
c á l i z . E s t a c o s t u m b r e había e m p e z a d o 
a a b r i r s e c a m i n o en Constant inopla , 
c u a n d o all í g o b e r n a b a S a n J u a n Crisós-
t o m o , y la I g l e s i a de R o m a la h a b í a 
a c e p t a d o y a en t i empo de San G r e g o r i o 
M a g n o . E n cambio , h u b o pueb los que 
c o n s e r v a r o n la comunión de las dos e s 
p e c i e s cas i h a s t a fines de la E d a d M e 
dial , y en E s p a ñ a se o b s e r v ó h a s t a que 
en los ú l t i m o s a ñ o s del s ig lo X I fué su
pr imida la l i turg ia m o z á r a b e . L a innova
ción s e h izo p a u l a t i n a m e n t e y s in g r a n 
des p r o t e s t a s , p u e s t o d o s s a b í a n que ba
jo cua lquiera de l a s e s p e c i e s s e e n c o n 
traban el cuerpo , la s a n g r e , el a l m a y 
¡a div inidad del Señor . Y a en los pr ime
ros s i g l o s cr i s t i anos , a q u e l l o s a qu ienes 
por e s t a r e n f e r m o s , e n la cárce l o en 
l a s ruinaus, o por v iv i r l e jos del lugar 
donde se c e l e b r a b a el sacr i f ic io , l l eva
ban los d i á c o n o s l a c o m u n i ó n , s o l a m e n t e 
c o m u l g a b a n bajo la e s p e c i e de p a n ; y 
a e s t o a lude a q u e l l a f r a s e que d ir ige 
T e r t u l i a n o a l a s m u j e r e s c r i s t i a n a s , pa
ra d i suad ir l e s de que s e c a s e n con u n 

__ 1-
p a g a n o . « ¿ A c a s O n o l l e g a r á t u m a r i d o 
a s a b e r qué es lo que t o m a s s e c r e t a m e n 
t e a n t e s de la c o m i d a ? Y s i a v e r i g u a 
que e s p a n , ¿ creerá q u e e s el p a n que tú 
d i c e s ?> 

C o m o s e ve, e s v i e j a la p r á c t i c a de 
c o m u l g a r fuera de l a m i s a , pero só lo 
c u a n d o la a s i s t enc ia era difícil o i m p o s i 
ble. E n los y e r m o s e g i p c i o s los a n a c o 
r e t a s guardaban a m o r o s a m e n t e l a s par
t í c u l a s conflagradas que h a b í a n recibi
do en la ú l t i m a reunión e u c a r í s t i c a , y 
en e l las al c o m p a ñ e r o s i l e n c i o s o de 
s u so ledad, a p o y o en l a s t e n t a c i o n e s 
y a l i m e n t o del espír i tu . Y c a d a día, al 
l l e g a r la hora de nona , c u a n d o el sol 
e m p e z a b a a d e s c e n d e r en e l hor izonte , 
abrían su e s t u c h e y c o m e n z a b a n su fru
ga l comida t o m a n d o uno de aque l lo s 
f r a g m e n t o s a d o r a b l e s que cl s a c e r d o t e 
les había e n t r e g a d o la ú l t i m a v e z que 
as i s t i eron al s a n t o sacrif ic io c o n los 
s a c e r d o t e s de las c e r c a n í a s . P e r o no ol
v idaban que aque l lo e r a u n a m a n e r a de 
renovar o, m e j o r dicho, d e c o n t i n u a r 
aque l la m i s a s e m a n a l que s e ce lebraba 
en el des i er to . P o r q u e s a b í a n m u y bien 
que l a c o m u n i ó n e s e l g r a d o s u p r e m o de 
la p a r t i c i p a c i ó n e n e l a c t o sacr i f i c ia l ; 
una v e r d a d que h o y v a m o s o l v i d a n d o , 
porque a p e n a s a c e r t a m o s y a a conceb ir 
el a l t a r c o m o u n a m e s a . Y es u n a m e 
sa , no u n trono, ni una -tribuna, ni un 
e s c e n a r i o . « H a c e m o s u n a e s p e c i e de 
v i o l e n c i a al sacr i f i c io de J e s ú s , obser 
v a b a F e n e l ó n , c u a n d o n o s u n i m o s a! 
s a c e r d o t e en l a o f r e n d a y no n o s u n i m o f 
t a m b i é n en l a m a n d u c a c i ó n . A s i s t i r a 
una m i s a s in c o m u l g a r es , en c i er to 
modo , de jar u n a a c c i ó n i n c o m p l e t a . » 

E s t o es la t rad ic ión , el s e n t i d o c r i s t i a 
no y la v o l u n t a d de Cr is to . N o s e trata 
de un p r e c e p t o , n a t u r a l m e n t e . T o d o s los 
c r i s t i a n o s s a b e n que c o m u l g a n d o una 
vez al a ñ o por P a s c u a han c u m p l i d o y a 
con aque l la cond ic ión que J e s ú s i m p u s o 
para c o n s e r v a r la g r a c i a en n o s o t r o s : 
«Si no c o m i e r e i s mi c a r n e y beb iere i s 
mi s a n g r e no t e n d r é i s l a v i d a e n v o s 
otros.> T a m p o c o e s o b l i g a t o r i o c o m u l 
g a r dentro de la m i s a , a u n q u e e s t o de
b i e r a s e r lo n o r m a l . N o h a y que o lv idar 
que s i la c o m u n i ó n e s l a m e j o r par t i 
c ipac ión e n l a m i s a , l a m i s a e s la mejor 
p r e p a r a c i ó n p a r a l a c o m u n i ó n . «S iendo 
la c o m u n i ó n , d ice u n t r a t a d i s t a c o n t e m -

D I A 14. Uominj¡;o.—Infraoctava y 11 d e s p u é s d e P e n t e c o s t é s . — S a n t o s B a s i l i o 
el Grande , ob., dr. y fund.; Metodio , ob ispo y E l i seo , prof., <!fs.; Marc iano , A n a s 
tas io , Fé l ix , Valer io y Rufino, mrs. , y s a n t a D i g n a , vg. y mr. 

Epístola y Evauígelio 
E p í s t o l a d e S a n J u a n Após to l (I, 3, 13 -18) .—Hermanos : N o os í x t r a ñ é l s si 

os od ia el mundo . N o s o t r o s c o n o c e m o s que h e m o s - p a s a d o de la m u e r t e , a - l a 
vida, porque a m a m o s a n u e s t r o s h e r m a n o s ; qu ien no a m a , p e r m a n e c e ert l a 
muer te . T o d o el que odia a su h e r m a n o , e s h o m i c i d a ; y s a b é i s ' q u e to'íjo homic i 
da no t i ene vida e terna p e r m a n e n t e en sí m i s m o . E n es t^ h e m b s ' c o n o c i d o la 
caridad, en que Aquél dio por nosotros su v ida; t a m b i é n jy)sotros d e b e m o s dar 
las v idas por los h e r m a n o s . Quienquiera que t i ene r iquezas del m u n d o , y mira a 
su h e r m a n o que e s tá en neces idad y le c ierra su corazón, ¿ c ó m o p e r m a n e c e en 
él la car idad de D i o s ? Hi jos míos , no a m e m o s de pa labra y coii la lengua, s ino 
con obra y de verdad. 

S e c u e n c i a del S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n L u c a s (14i 16-24).—- ( A l . s e n t a r s e 
J e s ú s c o n v i d a d o a una c e n a por un far iseo , dijo ú n convidado . ' ¡Dichoso* el que 
l lega a c o m e r pan en el re ino de D i o s ! Y le respondió el M a e s t r o coii^ e s ta pa
rábo la : ) U n hombre hizo u n a g r a n c e n a y c o n v i d ó a m u c h o s . Y a Isí hora d e 
la c e n a m a n d ó a su criado a dec ir a los c o n v i d a d o s que v in i e sen , ''que ya es taba 
todo preparado . Y c o m e n z a r o n todos a una a excusarse . El pr imero le di jo: H e 
c o m p r a d o u n a s t ierras y t e n g o que ir a v e r l a s : r u é g e t e m e d e s por e x c u s a d o . 
Y el s e g u n d o dijo: H e c o m p r a d o c inco parejas de bueyes , y voy a probar las : 
ruégote m e des por excusado . Y otro dijo: Acabo de c a s a r m e , y asi no puedo ir. 
Vino, pues , el cr iado y dio c u e n t a de todo a su a m o . A irado e n t o n c e s el amo, dijo 
a su c r i a d o : Sal pronto a las p lazas y c a n t o n e s d e la c iudad, y trae a c á a los 
pobres y débi les y c i egos y cojos . Y dijo el cr iado (después de h e c h o lo m a n d a 
d o ) : Señor , y a se h a hecho lo que has m a n d a d o ; m a s todav ía hay s i t io . Y dijo 
el s e ñ o r a! cr iado: Sal a los c a m i n o s y s e n d e r o s y ob l íga le s a entrar para que se 
l lene mi casa . Porque y o os a s e g u r o que de todos aque l los que fueron inv i tados 
n i n g u n o ha de probar mi cena. 

CüLTOiPARrEL LUNES Y MARTES 
D Í A 15. L u n e s Santos Vito. Modes to , 

Crescencia . Es iquio , Dulas , Ben i lda , Livia, 
León ida , E u t r o p a , m á r t i r e s ; L a n d e l i n o , 
abad; A b r a h a m , B e r n a r d o de Mentón , 
c o n f e s o r e s ; G e r m a n a de Cousin , v irgen . 

L& m i s a y oficio d iv ino s o n de la infra
o c t a v a del S a n t í s i m o Corpus Christ i , con 
rito seraidoble y color b lanco . 

Adorac ión N o c t u r n a . — S a n I ldefonso . 
A v e María .—A las 12, misa , rosar io y 

•«•Fmxaxss 

poráneo , u n a a c c i ó n l i t ú r g i c a de pri
m e r orden, no debe c o n v e r t i r s e e n Una 
devoc ión . H a y que c o n s e r v a r l a s u ca
r á c t e r l i túrg i co , h a y q u e v e r l a en el 
m a r c o de la l i turg ia , h a y que p r e p a r a r 
se a e l la y rec ibir la y dar g r a c i a s de 
u n a m a n e r a l i t ú r g i c a . » 

F r . J u s t o P É R E Z D E U B B E L 

c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , que cos tea 
la fundac ión perpe tua de doña Melchora 
B l a n z a c o . 

Corte de María .—Del Tráns i to , San Mi-
Uán, Carmen, San I ldefonso . De l Pópulo , 
S a n t a María. D e la E l e v a c i ó n y S a n P e 
dro. 

H o r a s . — P a r r o q u i a 
la F lor ida . A las 8 

m i s a s o l e m n e y 

de San 
exposi -

a las 6, 

Cuarenta 
A n t o n i o de 
c ión; a las 10, 
ejercic io . 

S a n t a Ig les ia Catedra l .—Novena al Co
razón de J e s ú s . A l a s 8, m i s a de c o m u 
nión y ejercicio de la n o v e n a ; a las 9,30, 
expos i c ión ; a las 6,30, e jerc ic io , s e r m ó n 
por el r everendo padre P e y r ó . 

Parroqu ia de E l SalvUdor .y S a n N i c o 
l á s . — N o v e n a al .Corazón de J e s ú s . A las 
8, m i s a y e jerc ic io de la n o v e n a ; a las 
6, ejercic io , s e r m ó n por don R o g e l i o 
J a é n . 

Parroqu ia de S a n t i a g o .̂  San J u a n B a u 
tista.—^Novena al Corazón de J e s ú s . A 
las 7; e jerc ic io , s e r m ó n por don R a m ó n 
Mol ina N i e t o . 

F a r r o q u i s d e ]» C o n c e p c i ó n . — N o v e n a al 
Corazón d e J e s ú s , A las 6,30, e jerc ic io , 
s e r m ó n por don J e s ú s G a r c í a Colomo. 

;ÍrarroquÍ» del C a r m e n , — N o v e n a al Co
razón^ de J e s ú s . A l a s 6, e jerc ic io , ser
m ó n p o r d o n M a r i a n o B e n e d i c t o . 

P a r r o q u i a d e l o s D o l o r e s . — N o v e n a al 
Corazón de J e s ú s . A las 6, e jercic io , ser
m ó n por don Gervas io Garc ía Muñoz. 

P a r r o q u i a del P i lar .—Quinar io al Co
r a z ó n . d e J e s ú s . A las 6,30, ejercic io , ser
m ó n por don Mar iano B e n e d i c t o . 

P a r r o q u i a d e S a n J o s é . — N o v e n a al Co
razón de J e s ú s . A las 10, m i s a s o l e m n e ; 
a las 6,30, ejercic io , s e r m ó n por don En
rique V á z q u e z C a m a r a s a . 

P a r r o q u i a de S a n L o r e n z o . — N o v e n a a 
los Corazones de J e s ú s y de María. A 
las 7, e jercic io , s e r m ó n por don A n d r é s 
de L u c a s Casia. 

P a r r o q u i a de S a n M a r t í n . — N o v e n a al 
Cofk¿6n- de J e s ú s . A l a s 10, m i s a so lem-
tít y e jerc ic io de la n o v e n a ; a las 6,30, 
ejercic io , s e r m ó n por don H e r n á n Cor
tés . 

P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — N o v e n a 
al Corazón de J e s ú s . A las 7. m i s a y ejer
cicio de la n o v e n a ; a las 6,30, ejercic io , 
s e r m ó n por don R a m ó n Mol ina Nie to . 
A las 8,30, m i s a de c o m u n i ó n por las 
A n i m a s del P u r g a t o r i o . 

P a r r o q u i a de S a n t a Cruz.—A las 8, mi
sa y m e s del Corazón de J e s ú s . 

Parroqu ia d e S a n t a T e r e s a y S a n t a Isa
b e l . — N o v e n a al Corazón de j e s ú s . A las 
6,30, e jerc ic io , s e r m ó n por el r everendo 
padre P a b l o D e s a n t i a g o . 

P a r r o q u i a de S a n t o s J u s t o y . P a s t o r . 
N o v e n a al Corazón de Jesús . A las 6, 
e jercic io , s e r m ó n por don R a m ó n Moli
na Nie to . 

B a s í l i c a de Atocha .—A las 6,30, ejerci
cio y v i s i ta a la V i r g e n de A t o c h a . 

Ig l e s ia d". Cristo R e y . — N o v e n a al Co
razón de J e s ú s . A las 8, m i s a de c o m u 
nión y e jerc ic io de la n o v e n a ; a las 6, 
e jercic io , s e r m ó n por el reverendo pa
dre A n t o n i o D. P igar . 

I g l e s i a d e S a n Ginés .—A las 8, ejerci
cio y v i s i ta a la V i r g e n de las A n g u s 
t ias . 

Ig l e s ia de San L u i s . — N o v e n a al Cora
zón de J e s ú s . A las 8,30, m i s a de c o m u 
nión; a las 6.30, ejercic io , s e r m ó n por 
don Carlos J i m é n e z Lemaur. ' 

; I g l e s i a de S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . 
N o v e n a al Corazón de J e s ú s . A las 8,30, 
m i s a de c o m u n i ó n y e jerc ic io de la no - | 

¡vena; a las 6, e jerc ic io , s ermón , por el i 
IR. P, F é l i x García. 
I Oratorio del Cabal lero de Grac ia .—No-
| v e n a a San Anton io . A las 6, e jercic io , 
s ermón , por don D i e g o Tortosa . 

' P a d r e s A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . de Ver-

fi 

I 

g a r a ) . — N o v e n a al Corazón dé Jesús, 
las 8, m i s a ; a las 7, e jerc ic io y ser 

R e l i g i o s a s B e r n a r d a s ( S a c r a m e n t o ) - ^ 
N o v e n a al S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . A I** 
10, m i s a s o l e m n e ; a l a s 6, ejercicio, s«f , ) 
món, por don Hipó l i to V a c c h i a n o . í 

R e l i g i o s a s Carboneras . — Octavario *• 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . A las 5, Maiti' 
n e s ; a las 5,45, e jerc ic io eucarist ico . 

R e l i g i o s a s Clar i sas Descalzas .—Noven»» 
al S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . A las 10, nii.s» ¡j 
c a n t a d a ; a las 5,30, ejercic io , sermoHi-^ 
por don Ale jandro Mart ínez Gil. . , 
" • ' - - - - D . - N » - * ! 
v e n a al Corazón de J e s ú s . A las 5.3|A ' 
ejercic io , s ermón , por el I l tmo . Ma^''' | 
tral de Zamora . , •• 

R e l i g i o s a s M i s i o n e r a s de la Sagl*?* % 
F a m i l i a . — N o v e n a al Corazón de Jes"*! 
A l a s 6, e jerc ic io , s e r m ó n , por el rev»" « 
rendo P. Migue l de Alarcos . . 

R e l i g i o s a s Tr in i tar ias . — Decenar io * 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . A las 5,15, ejefj ^ | 
cicio, s ermón , por don Carlos Jiffléns' 
L e m a u r . 

S a i e s a s N u e v a s . — N o v e n a a los Cof* 
zones de J e s ú s y María. A l a s 8, exP*| 
s ic ión h a s t a el final de la m i s a cant^ 
da, que se verif icará a las 10; a las Sil* 
ejercic io , s e r m ó n , por don R a m i r o 1 ^ 
pez Gal lego. 

S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Noy** 
na al Corazón de J e s ú s . A las 11, "",,•, 

\ 

s o l e m n e y ejerc ic io de la n o v e n a : a 1»»J 
6,30, ejercic io , s ermón , por don FilíW'^| 
to Diez . 

D Í A 16. M a r t e s . — S a n t o s J u a n Fr»»jJ 
c i sco de R e g o s , S. J. cf.; Ferreo lo , P^í f ] 
b í fero; F e r r u c i ó n , d e ; Quir ico , J"*^?! 
Áureo , F a u s t i n o , mrs . ; T icón , Aureli*' | 
no, Simi'liano, Menón, obs.; LuigarO"! 
v irgen. j 

! L a m i s a y oficio d iv ino son de '*. f| J 
f r a o c t a v a del S a n t í s i m o Corpus Christ" 
con rito s emidob le y color b lanco . „ 

A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — L a Inmaculao"'; | 
y S a n t i a g o . . '' 

A v e María .—A las 12, misa , rosario J 
c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , q u e c o s t ^ 
doña C a r m e n Azpei t ia , v iuda de HU"*' 
tado. 

Corte de María .—Del Carmen , Nuestx» 
S e ñ o r a del Carmen ( P . ) ; S a n J o s é ("•'' . 
.Santiago. San Sebas t ián , S a n t o s Justo J , 
Pas tor , S a n t a Bárbara , Concepc ión , » » » " 
P a s c u a l y los P a ú l e s . 

C u a r e n t a H o r a s . — P a r r o q u i a de ,S**.^ 
A n t o n i o de la F lor ida . , , . 

C o n t i n ú a n los cu l tos a n u n c i a d o s el "'» « 
anter ior y en igual forma. 

* * 
( E s t « per iódico s e publ i ca c o n censuf* 

ec les iás t i ca . ) 
|!!Í' 

Bicarbonato Torres Muñoí 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 

Cada palabra más 0,10 " 

Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 

imimiiiitiiimimfiiiiiwiiiiiiiiiiiimiiiiiniíniMiiniiiiniiiiimnniiiíawiiiititniíiiiitmiiiiuuiniíifaituu 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

A g e n c i a A l a s , A lca lá , 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n , 16. 
A g e n c i a L « g u n o , P r e c i a d o s , 68. 
A g e n c i a Corona , F u e n c a r r a l , 63 

m o d e r n o . 
A g e n c i a P u b U c l t » s , A T . P l y Mar^ 

CaU, 9. 
AgtrneSM P r a d o , M o n t e r » , 15 . 
S t o r e s H i j o s d e V a l e r i a n o I « T « Z , 

PL P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
A g e n c i a L o s T i r o l e s e s , Teügro», 2. 
P u b l i c i d a d AJor, C a r m e n , 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l . M a t u -

te , 10. 
Soc i edad , A l f a , L i m i t a d a , A l o n s o 

Cano, n ú m . 8. T e l s , 40S07-452S6, 
Madrid . 

A g e n c i a R . Cortés , V a l v e r d e , 8, 1.* 
Publ ic idad Gisbert , M o n t e r a , 10, 

ent.° A . TMéfoBO» 1621^57738. 
. \ g e n u l a H i j o s d a B a m ó n D o m í n 

guez , Barqu i l l o , 45. 

ABOGADOS 
a i . \X Pulido. Consulta t r f s a nueve no

che. Augusto B'igUeroa, I, principal. (5) 
fcKSDK Cardenal, abogado. Cervantes , 19. 

Consulta tres-siete. (5) 

AGENCIAS 
l> lorw;TIVK.s . Vigilancias reservadís imas. 

Información personal. Fernández Luna. 
Instituto Internacional, fundado 1918. 
Preciados. 50, principal. 17125. (3) 

VI<il l . .*N<'IAS. mformaclones «ecretlsl-
ma.s económicas. Unión Detect ives . Pos
tas. 14. primero. (3) 

Kt'ONOMICAS invest igaciones , vigi lancias, 
testamentarias , abintestatos , quiebras, 
s^..-;j' •isir'nes, exanae.i meriiorias, ba!8:i-
ces, defen.<5as derechos accionistas y asun-
lo.s conter.cio.sos de todo orden, por ebo-
pacloB especial izados primera categoría. 
I l i ten amblo. Ponzano, 2. 33374. (2) 

ALMONEDAS 
l . H { l i l U A i ; i O N verdad. Comedores, despa-

r hos. a lcobas, traspaso local, L,eeanitos, 
17. (20) 

tJt , * s i o N . Bonitos juegos comedores, dor
mitorios. despacitiOs, recibimientos pre
cios liqutdsuio'a. O u a . Liegapitos. ^ . (B) 

MliKHLK^i. Cainá« 2S % descuento, com
prando ep Fábricas Alonso. Divino Pas
tor, 7. Ventas por mayor y menor. <2) 

1<IC(IIII>A<:I01V total de muebles , camas y 
lámparas Precios tirados. Montera, 10 

(16) 
COAIliüOK. áespacbo, camas , nevera, ra

dio, has ta domingo . Lope Rueda , 17. (3) 
J.mVlDO casa Lacoma, todo mobiliario, 

a l fombras, aparatos luz, armarios , coque-
t.as. Electrolux. lunas , máquinas coser. 
mesas , sa lones y d e m á s enseres . Conde 
Peñalver. 7. (10) 

P A K T l C f l A B vendo todo mobil iario, salo
nes dorados, muchos objetos , cuadros 
piano. José Picón, 6, hotel, entrada Guin
dalera. Traperos, abstenerse . iT) 

3'(»n marcha urgente vendo magrniíico des
pacho español, a lcoba moderna, comedor, 
tresillos y si l lones cuero, sil lerías, vitri
nas , consolas, m e s a s una pata isabel inas, 
alfombras, arañas , cuadros, muebles hall. 

. Goya, 24, entresuelo derecha. (16) 

ALQUILERES 
(s1.% del Banco General de Admlnlatraclón 

informa cuartos , hoteles , piso» amuebla
dos, traspasos y locales. De diez a una. 
Aven ida Eduardo Dato, 32. Teléfonos 
2S222-28223. (8) 

PI.SO todo confort, diez habitaclone.^, vis
tas IÍetlro-Botá.rllco. 90 duros. Alcalá Za
mora. 48 duplicado. (6) 

I M - O K M A C I O N gratuita pisos desalquila
dos. "Kl Centro . Mudanzas, guardamue
bles, tras lados provincias. Menéndez Pe-
layo, S. San Bernardo, 95. Goya, 88. (2) 

at ' .NTO Bosales -Uoncloa . alquilo cuartos 
iirmfortables. Mendizábal, OS. (2) 

> ' . \ V B S modernas , v iviendas empleados, 
sótano, a lniacén. Embajadores , 104. (2) 

iATfCO espacioso, magnificas v is tas , frente 
Retiro, casa lujo. O'Donnell, 9. (2) 

¡PRECIOSOS cuartos, casa nueva, ca lefac
ción, bafko, gas , próximo Ciudad Univer-
«itaria, a ^ M. M duros . C t a Berinüdoí , 
5 ( « s n l s ^ a t o * Vatlabtratoso). (2) 

3Mí-p propio famttia nurasrosa. baño, ca
lefacción c e n t r a l asciSBsor, montacargas . 
s e t e n t a duros. Ferra», «S duplicado (en
tre Marqués Urquijo y Altarolrano). (6) 

j G ü A B U A M O E B L E S "El Norte", i l u d a n -
M.s, tras lados provincias. Informes pisos 
Kiatuitamenia. Castelló. 33. 57046. (5) 

ItKRMOSISIMO piso con garage 1.250 pe-
setats mensuales . General Arrando, 21. (T) 

BUNTO Rosales , Moncloa, exterior amplio, 
, confortable, 233. Romero Robledo. 13. (2) 

E X T E R I O R E S amplios, todo confort. Me
diodía, 300-225. Lista, 47, esquina a Ge
neral Porlier. (2) 

E X T E R I O R E S amplís imos, todo confort, 
350-300. Avenida Pablo Iglesias, 60. (2) 

PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. 
Centro Alquileres. Principe, 4. (3) 

E X T E R I O R , seis habitaciones, bafio, cale
facción central, ascensor, 34 duros. Prin
cipe 'Vergara, 91. (6) 

E S P L E N D I D O cuarto, todo confort, espa
ciosas habitaciones, 500 pesetas . LAgas-
ca, 21. (3) 

COARTO todo confort, 400 pesetas . Clau
dio Coello, 43. , (3) 

H O T E L Parque Metropolitano. Teléfono 
. 45974. (2) 
PJSO-hotel, lado Retiro, jardín, cincuenta 

duros. Teléfono 53733. (16) 
S I E T E habitaciones, baño lujo, despensa, 

W. C. sen-icio, dos escaleras, dos ascen
sores, calefacción central, portero librea, 
muros y techos forrados corcho, lavabo 
a g u a corriente dormitorio servicio; 45 du
ros. Goya, 116. (T) 

E S P L E N D I D O cuarto, gran confort, terra
zas , jardín,- comunlcaclonea ri.pidas. Me-
léndez Vald«s, B9 y 61. (V) 

CDAfiTO con terraza, ocho habitaciones, 
gran confort. Rodríguez San Pedro, «4. 

(V) 
H O T E L amueblado próximo Madrid, 10( 

pesetas . Domingo Pon tan, 5, CT) 
S E alquila hotel con 14 c a m a s en el S a r 

dinero, un garage y tranvía la la puer
ta. Teléfono 80059. (TJ 

E S P L E N D I Ó O S cuartos, de 200 pesetas , 
gran confort. Gaztambide. 16. ('V) 

LOCALES para oficinas y t iendas. Rodrí
guez San Pedro, 64. CV) 

E X T E R I O R , confort, siete habitables gran
des. Moya, 6, frente cine Prensa. (T) 

ÁTICO, ascensor. 85 pese tas ; Interior, 65. 
Embajadores , 104. (2) 

SE alquila local propio oñcina, almacén, 
t iene vivienda. Lope de 'Vega, 35. (T) 

A M U E B L A D O , barrio Salamanca, t o d o 
confort, rebajado verano. 51984. (T) 

M.A.GNIFICO entresuelo, ocho balconea, 
preciosa rotonda cristales, calefacción 
central, rebajadísimo. Almagro, 28. (3) 

ALQUILO cuarto con siete balcones. Sil
va, 27. (3) 

ESPLE.XDIDO piso clarísimo, c a s a lujo, 
10 habitables amplias , calefacción cen 
tral, teléfono, 80 duros. Serrano, 57. (T) 

ALQUILO hotel, jardín, terraza, cuarto d« 
baño, termosifón. Avenida de Federict 
Rublo, 224. ( lo; 

CASA nueva, exterior, calefacción central, 

f 'as, baflo, ascensor, mirando Mediodía 
60 pesetas . Divino Pastor, 22. (16) 

SE alquila en Escorial hotel Independien 
te, sin muebles, cuatro fachadas, agu» 
corriente, 17 habitaciones, cocina, baño 
servicios W. C , etc., precio temporadc 
2.500 pese tas ; por año, 3.500. Apartad». 
.¿ül. Madrid. (11 j 

ALQUILO vendo chalet amueblado, jardín 
garage, playa Laredo (Santander) . Ra-
???-^JfJ®'^°''- Avenida Pablo Iglesias 4 (Madrid). / .p. 

D E S E A S E sitio céntrico local pequeño in. 
dustria^ Escribid condiciones: íeñor Mo
rera. García Paredes, 76. " 3 ) 

GOYA, 80. Cuarto todo confort, baratísimo. 
(4) 

DESEO casa amueblada, temporada vera
no, pueblo Sierra, cerca Madrid. Escri
bid: D E B A T E número 62.540. (T) 

A V E V I D A Plaza Toros, H. Cuarto todo 
confort. (4) 

MEDIODÍA, casa nueva, calefacción cen
tral, gas , 30-40 duros. Ramón Cruz. 105. 

(T) 
ALQUILO, vendo hotel amueblado en "VI 

Uaverde. R a z ó n : Bola, fi. Madrid. (16) 
PLAZA Callao, exterior, confortabilísimo, 

excelente , 405; interior, 310. Miguel Mo
ya, 4. (2) 

E S T R E N A R pisos todo confort, dos esca 
leras, calefacción, gas, etc., 300 pesetas 
Padilla, 12 (junto Serrano). (2) 

.NOVIOS: 'Visitad cuartos monísimos, to 
do confort. General Arrando, 16. 42 du 
ros. (3) 

CIUD.AD Lineal. Torre Oro, hermoso hotel 
amueblado, temporada. López Aranda, 5 

(T) 
OI'ICI.XAS exteriores, confort, soleadas. 

Moya, 8 (plaza Callao), (T) 
S A N Rafael . Alquilo el hotel "Villa Car

mela", cal le Izquierda, pasado el kiló
metro 63. (T) 

F U E N T E R B A B I A . Alquilo piso amueblado 
tres camas y cuna, ropa, cubiertos, 475 
pesetas temporada. R a z ó n : Serrano, 22. 

(T) 
S A N T A N D E R .ofrezco barato exterior, 

amueblado, v i s tas magnlflcsis. Ugarte . 
Espartero, 22. Santander. (T) 

A L Q U I L A S E cuarto c inco habitaciones, 
cuarto bafio, g a s y calefacción indivi
dual en Larra, 13, hay ascensor, en 33 du
ros. (T) 

BA.IO, exterior, s iete piezas, patio, 20 du
ros. Claudio Coello, 71. (T) 

ESPLE.XDIDO exterior, 22 duros. Veláz-
quez, 115. (6) 

E S P L E N D I D O cuarto modernizado, todo 
confort, 10 habitaciones amplias . Serra
no, 110. (2) 

CEBCBDILLA. Alquilo hoteles confort. In
formación detallada. Teléfono 14268. (3) 

B O N I T O exterior, soleado, baño, gas , ca
lefacción, individual, centralita telefónica, 
nueve piezsis, magnifico emplazamiento. 
Príncipe Vergara, 45, chaflán P laza Sa
lamanca, trescientas c incuenta pesetas . 

(V) 
AMUBMLADO, exterior, c inco hermosas 

habitaciones, todos adelantos , verano, ba
ratísimo. Alcalá, 108. (V) 

OFICINAS, industrias, magníficos locales, 
confort, barat ís imos . Fén ix . Arenal. 26. 

(V) 
P R I N C I P A L , cinco habitaciones, baño y 

calefacción alquilo. Cardenal Clsneros, 29 
(V) 

CONFORT.4BLE habitación, terraza sa
liente. P laza Carmen, 1. cuarto B. Pe-
rera. (V) 

A L Q U I L A S E hotel Parque Metropolitano 
jardín, confort, 450 pesetas mensuales 
Franc isca Moreno, 6. Señor Rodríguez, 

ALQUILO pisito amueblado, confort eco
nómico, frente Retiro. 50587. ' ( ig) 

ALQUILO habitaciones económicas dormir 
San Pedro Mártir, 4. Progreso. (7J 

* í ' .**Ul^i? .^e'^'á°Í° "«" '" t - í^'-ase- Cues-ta Perdices. 48362. 

ALQUILO hermos(> piso, catorce piezas, 
chaflán, diez balcones, calefacción indi
vidual, baño, propio academia, colegio, 
céntrico, junto estación Metro Opera, 
trescientas setenta y cinco pesetas. Am
nistía, 3. (V) 

P . * R Q I : E Metropolitano. Olivos. 17. Vil la 
Elvira. Dos plantas, todo confort, gara 
je, jardín, s ituación frente Sierra, saní
sima. Teléfono 42421. (5) 

V E R A N E O Sierra. Hoteles nuevos, baño y 
comodidades, colonia apacible Cadarso 
los Vidrios, desde 500 temporada. Teléfo
no 15643. Palma, 40. Caballero. (2) 

E S P L E N D I D O cuarto, todo confort, 12 ha
bitables. Barquillo, 21. Preguntar porte
ría. (2) 

.ALQUILO pisos todo confort, casa nueva, 
junto Gran Via. 250 pesetas, buena ve
cindad. Gómez Baquero, 13. (T) 

C'.\S.\ nueva, exteriores soleados, 24 y 27 
duro.i, calefacción, baño y gas . Narváez. 
52. (T) 

E.V San Sebastián se alquila piso amue
blado, se i s o siete camas , comedor y ba
ño, muy cerca -le la playa. P i r a infor
m e s : María Domec. Urdaneta, 20, terce
ro derecha. (T) 

ESPACIOSO piso, treinta y seis duros. Pe-
layo, 53. (T) 

EN casa lujo alquilo último piso, cuaren
ta duros. Olózaga, 2. (T) 

PISITO amueblado, cinco habitaciones, mu
cha luz, todo confort. Velázquez, 71. Ver
lo tardes. Teléfono 25669. (E) 

V E R . \ N E A N T E S : Hotel fresquísimo, vein
te grandes habitaciones, baño, árboles, 
casitas , dos, tres famil ias, independien
tes, baratísimo. Vis i ten finca Ochoteco. 
Pinto estación. (16) 

E X T E R I O R E S , todo confort, calefacción 
central, 200-220. Menéndez Pelayo, 53. 

(E) 
AMUEBLADO, confort, cinco balcones, 225. 

Padilla, 47. 23035. (E) 

ANTIGÜEDADES 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, objetos arte 

Galerías Ferrerea. Echegaray, 25. (T) 

AUTOMÓVILES 
NEUMÁTICOS y radio. Para comprar Oa 

rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos pro 
vineias. (T) 

i AUTOMOVILISTAS! Neumát i cos semi 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia, 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 

CARNET garantizo todas clases, enaefiaii 
do. Zafra, 28. 62811. (5) 

VENDO "taxi" y coche particular, dando 
facilidades. General Pardiñas , 89. (5) 

A N T E S de comprar o vender su automóvi 
visite Ayala, 7. (5) 

ENSEÑANZA conducción automóvi les , me 
canica. Código, carnet. Coches nuevos 
Escuela Automovil ista "España". Nice 
to Alcalá Zamora, 56- (2) 

GARAGE, dos camionetas , taller, 100 pe 
se tas . Embajadores , 104. (2) 

DODGE. Nash, 7 plazas modernos. Gara 
ge España. í-̂ ) 

GRATIS equipajes, autocar 14 plazas. 0,75 
ki lómetro; siete plazas, 0,40. Teléfono 
20218. (V) 

S T U D E B A K E R . Ford 30-33. Garage Es
paña. (3) 

BUICK Impecable, baratísimo. Garage Es
paña. (3) 

CHEVROLET, T plazas. 1.300 pesetas . Ga
rage España. (3) 

CAMIÓN Mercedes, furgoneta Cifroen. Ga
rage España. (3) 

.ANTES de comprar vean nuestro gran 
stock. Garage España. Gallleo, 5. (3) 

P . \CKARD, . particular, como nuevo, abo
no, vendo. Lagasca , 63, garage. (T) 

OC.\SION. Vendo dos camiones basculan
tes, 2 y % metros, Saurer 3 B.H. , ma
trículas a l tas , toda prueba Teléfono 
54811. r - • (V) 

CAMIONES, ómnibus perfecto uso, verda? 
deras gangas . Alcántara. 28. (3) 

PARTICUL.AR, Packard seminuevo, oca
sión, garage Coti.sa. Alcántara, 28. (3) 

SE vende coche Peugeot, de siete plazas, 
un año de uso. Sebast ián Elcano, 10, (V) 

¡AUTOMOVILISTAS! Neumát icos niieVoa 
y seminuevos . Los más baratos. Recáu-
chutados Badals . Ronda Atocha, 39, (V) 

¡AUTOMOVILISTAS! Garantizamos car
net conducir, código, mecánica, rapidí
simo. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 

. \CADEMIA automovil is ta L.a Hispano. Co
ches europeos, americanos, nuevos. San
ta Engracia, 6. '2) 

.4LQUILEB automóviles , con y sin chó
fer. Doctor Gástelo. 19. Blasco Garay, 14; 
Teléfonos 60006-47174. (7) 

B . \ B C E L O Ford. Agencia oficial. Recam
bios legít imos, accesorios, talleres parn 
servicios Ford. Barceló, 13. (6) 

COCHE cinco caballos, magnífico estado, 
baratísimo. Garrido Altamlrano, 4. De 
6 a 10. (2) 

BARATÍSIMO Chrysler 19 HP. , cuatro 
puertas, toda prueba. Claudio Coello, 91. 
Ruiz. Teléfono 50571. (3) 

PARTICULAR, Ford 17, como nuevo, su-
perconfort nuevas;. Garage San Cristó
bal. Nüñcz BallKia, 3. (6) 

NEUMÁTICOS ocasión. Precios baratísi
mos. Larra, 13. 26260. (5) 

0,35 kilómetro automóvi les siete plazas, ae 
rodinámicos. Teléfono permanente 20218. 

(V) 
COCHE americano, s ie |e plazas, seminue

vo, baratísimo. Garage Modelo. San Ber
nardo, 95. (2) 

COMADRONAS 
MERCEDES Ciarrldo. Asistencia embara

zadas , pensión, consultas . Santa Isabel 
1- (20) 

PARTOS. Estefanía Raso, as is tencias eco
nómicas, reservadísimas. Mayor, 40. ( l i ) 

MARÍA Mateos. Profesora partos. Consul
ta, hospedaje embarazadas . Médico Car 
men, 33. Teléfono 26871. (2) 

E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 

NARCISA. Consultas profesionales, hospe
daje embarazadas. Conde Duque, 4J. (2) 

PAZ Iscar, Consultas reservadas hosoe-
dajes, médico especial ista. Glorieta Bil
bao. 7 Teléfono 25181. (g, 

PKOfESORA partos. Consultas resérva
l a ^ , fmbara2adas , médico especialista. 
Alcalá, 157, principal. ( j j 

J ( ) S E F I N A Martínez. Consulta embaraza
das . Trasladóse Augusto Figueroa 35 

(2) 

ASUNCIÓN García. As is tencia partos. Con
sultas, hospedajes. Felipe V, 4 (Opera). 

(2) 

COMPRAS 
MUEBLES, objetos, porcelanas, trajes ca

ballero, condecoraciones, cuadros, pago 
Inmejorablemente. VlUanueva, B. 62384. 

(T) 
ALMAJ.4S, papeletas del Monte. P a g a más 

que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Fisparteros, 6. (V) 

I N M E J O R A B L E M E N T E pago mobiliarios 
completos, arañas , porcelanas, muebles 
sueltos . Merodlo. 59823. Recoletos, 4. (3) 

LA Ca.sa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 1,3. Telé
fono'11625. . (2) 

IMPORTANTÍSIMO: Compro mobiüanos , 
condecoraciones, plata, porce lanis . inflni-i 

" dad objetos, pianos, (gasino. 4. 743.ÍO. Hi
dalgo. (V) 

¡ATENCIO.V s e ñ o r a s ! Jesús paga esplén
didamente muebles, ropas, pianos, con
decoraciones, plata, menudencias . 74883. 

(S) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, ropas, 

objetos. Teléfono 72852. (7) 
T A L L E R E S completos, tornos, fresadoras, Í»:HV,V,".,'''"Í*.,,^X'.,°."'Í'^A'..''""V.'.'íirt-X. "faií . 

l imadoras, herramientas, motores eléctri- Inst'.tutó Internacional, fundado 19if, 
coa de explosión, maquinaria. Apartado 
877. (7) 

CURACIONES prontas, al ivio inmediato, 
v ías urinarias, secretas , sexuales . Cllpj' 
ca especial izada. Doctor Hernández, u'*' 
que Alba, 10. Diez-una, tres-nuevo. *«'' 

E N F E R M E R A masaj is ta , garant iza áej' 
aparición arrugas señoras. Teléf. 27240-

E N F E R M E D A D E S secretas , urinarias, '•" i 
xuales . Consulta particular. Tratamien
tos garant izados . Hortaleza, 30. •''' 

CLÍNICA acreditada. Tratamientos serio» 
Sífilis, anál is is , profilaxis. Once-una, cU» , 
tro-nueve. Especial , 5; económica, * 
Fuencarral , 5», entrada Bmilto MenoJ'' 
dez Pallares, 2 (antes Santa Bárbara'; 

(10) 

C-\RR-*SCO paga mucho, muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 72049. (2) 

S E desea adquirir barato tartana o coche 
ligero en buen estado, propio para re
parto. Atocha, 44, peluquería. (11) 

LIBROS, bibliotecas. Enciclopedia Espa
sa, compro, pago bien. Teléfono 13945 

(3) 
COMPRO libros, biblioteca Espasa . Telé

fono 27067. (7) 
COMPRO sellos para colecciones. Pasadizo 

San Ginés, 2 (esquina Arenal) . (7) 

CONDECORACIONES 
CONDECORACIONES, espadería, borda

dos, especialidad regalos. Celada. Ma
yor, 21. Madrid. (3) 

JORDANA. Condecoraciones, banderas, es
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 

CONSULTAS 
BELLÍSIMA en pocos días con métodos 

cienítflcos de Palacios Pelletler. (T) 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con

sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54760. 
(T) 

CONSULTA científica cosmética. Pida ho
ra. Pelletler. Teléfono 54760. (T) 

ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri
narias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-
una, s iete-nueve. (7) 

R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé
todo Palacios Pelletler. Padilla, 78. (T) 

CALVICIE, métodos para evitarla y cu
rarla Palacios Pelletler. (T) 

ENFERMÍIÍS crónicos, niños anormales , 
tratamientos flslobalnoteráplcos, sin me
dicamentos, mejoramientos seguros, pen
siones adecuadas necesitándolas. Pros
pectos grat is . Oflclnas: Celenque. 1. Avi
s o s : 19498, (3) 

£1 marido ingenioso 

("Everybody's", Londres.) 

DENTISTAS,, 
MAGDALENA, 26. Alvares . Uentadurs»-

Consulta gratis . Teléfono 11264. ( '̂ 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. TeléfJ-

qo 20603. (T) 

CRÉDITO Dental. Puentes , dentaduras * 
plazos, presupuestos gratis , extraccioní ' 
permanentemente sin dolor, cinco pesetas-
Carretas, 19. «• d " 

DETECTIVES 
D E T E C T I V E S , vigi lancias reservadísima^-

Información personal. Fernández Luna-
Inst i tuto Internacional, fundado 191°; 
Preciados, 50, principal. 17125. '•*' 

CHAMORRO, detect ive diplomado. Inves
t igaciones, Informaciones, Inforrnaclone' 
prematrimoniales, herencias, divorcios, 
servicios reservados económicos. Monte
ra, 22. 11698. ÍS' 

ENSEÑANZAS 
F R . \ N C E S , alemán, 10 pesetas mensuales-

Preciados, 15, tercero- (*' 
OPOSICIONES Monte Piedad. Preparació" 

más eficaz que n inguna otra. Mecanogra
fía, 6 pese tas ; taquigrafía, ortografía-
aritmética, hora diaria, 10 pesetas. Aca
demia Caballero. Emilio Menéndez £ * ' 
l lares, 4, junto Fuencarral , 59. (V) 

AC.4DE.\II.A Bilbao. Sagasta , 10. Mont» 
Piedad, ingreso Normal, ingreso Univer 
sidad, bachillerato, comercio, taquigr*' 
fia, mecanografía (alquilamos) contabi
lidad, idiomas, dibujo, practicantes, en
fermeras, corte, confección. í*' 

AC.4DEMIA Domínguez. Cultura general. 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Ca'; 
tro, 16. (2J 

INGLES.*, da lecciones prácticas, económ'' 
cas. Velázquez, 69, bajo. (*' 

C A B R E R A S militares, c lases particulares' 
económicas. Ingeniero-artil lero. Sagast»; 
34. (31 

ALEMÁN. Enseñanza rápida, eficaz, eco
nómica, también domicilio. Razón: M°' 
lino Viento, 2, portería. (3' 

INGLES. Profesor 'Wolseley. Castelló, SJ-
Especial izado en la enseñanza rápida. í"-' 
cll, evidenciándose prontamente cuanti? 
sos conocimientos prácticos, pudien^? 
conversar, entender y traducir. ('' i 

O F R É C E S E profesora t itulada p r e p a r a c i ^ í 
bachillerato, labores. Apartado 781. (*'/ 

ABOGADO ofrécese profesor particular ' ^ f 
recho, aceptaría veraneo. Germán.' 18*'e¿j 

PROFESOR experimentado ofrécese bacbi; '• 
llerato, latín, francés. Poli. 28559. <'" 

L . \ T I N bachiller sacerdote práctico darí* 
lecciones. Francisco Martínez Fuentes, ; 
11. • (VJ 

INSTITI 'TRICE parisienne désire sítuatioj» 
bonne famille, bien recommandée. 57988-

(3) 
OPOSICIO.VES a Telégrafos . , Inmediata-' 

para oficiales y auxil iares. No se exi í^ 
título. Se admiten señoritas. Clases día 
y noche, desde el día 15. El mejor mate
rial para facil itar estudio. Muchos jef«* 
Telégrafos se prepararon en este centf°' 
Academia Crespo. Cruz, 8, Teléfono 280*3-

/ (*' 
MATEMÁTICAS, c lases por licencia'!'' 

Ciencias E x a c t a s Escribid:- Puig. List»; 
48, ático. (T) 

L I C E N C I . \ D . \ prepara bachillerato, c o m ^ ' 
ció. Apodaca, 10, tercero izquierda. '*'' 

I N G L E S . Miss Mobbs, l icenciada Londres-
muchos años profesora inglés mejores "JO-
legios Inglaterra, oposiciones, carrera -
comercio. Pi Margal!, 9. '*'' 

ESPECIFICAS 
E L amigo niimero 1, Tesoro del e s t o m a ^ -

Convierte el dolor en placer. ' " 

FINCAS 
Compra-Venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, com

pra o venta, alquiler vi l las, pisos ansu»" 
blados, administraciones. "Hispanla" GD-
ciña la más importante y acreditada. Al
calá. 60, lindando Palacio Comunica-•'Jr 
nes . ( ' ' 

REMITO folletos venta hoteles y terreno, 
facilidades pago. Asociación Crédito. °P[ 
rrano, 1. «*' 

SOL.^U esquina calle primer orden. * j j j 
gido ley paro, se vende con facil i l la?!? 
pa«o . Teléfono 21272. P'' 

•* 1 

^ 

m. 

file:///genula
file:///CADEMIA


cjsa cént r ica , extinta cont r ibuc ión 
^ . j - anos en Inmejorab les condicione» 
J^'OflO 21272. (T) 

5 ^ ' W w p r a s . ven t a s , p e r m u t a » . %d 
^ ' • C i o n e s , Ant igua v a c r e d i t a i a 
r""» Vil lafranea Genova . 4. Cuatr r , 

i ,5^,-'' '»el I;Í5,()0I) ppsetijs do.« oaño.-' 
' i M . ^ ' nnbo.» sin e s t r e n a r Met-i 

^* aiifohii.» Alcán ta ra 4M r>orie-

j . ™ | l - I ' A . V é n d e l e hote l i to sin es t re - l 
I lá^S" P''^cio, faci l idades pago. Teléfo 

"«Man, , 3 , 

'•"A. p e r m u t a r i a chalet oril la me | '»I! 

'—Año XXVI.—Xúm. 8.380 EL DEBATE (11) Domingo 14 de janlo de 1BS6 

AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 'Meromin", la gran revista para nifloi, publica todo* los Jucvea una plan» com
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL D E B A T F , 

provincia Valencia , con, .=íin i 
" i ran. ios . se lecta f ruta en 12 o | 

j , ~ " ' * se tas . por cha le t Mail i id. nc.so , 
¿Jjwlercio. a n á l o s o . a b o n á n d o s e mu-
t S i í í i ' ^ ' f s r e n c i a Ofe r t a s e.scribiendn i 
Jf*TE 62.5.'il ' T I 

jyjZ*"'*SK finca rú.stica. producción 
I, í ? * Madrid, prefer ible hacia A r a n -

* y - t o s c a r t a : V. López. Doctor Ca=-: 
( V ) ; 

,., • - ' . . , , ,1 . . , a, venta nn, a.» aüoii j 
etT^ly''' tacilitamo.*? pré^ianioü e hin-. 
" " Horta:«,:a ],-, i t i j 
IjJ^. *lquilo hotel 'Ci. colonia .Vntonia. ': 
I ttl .* Alto, aco.qido ley casa.s b.-ir-i-: 

1.1 
•**ti mi.sino t a r d e s . 
producción, a l r ededores .Madiln 

'¿-' 'a.^a, h u e r t a a s n a pronia . a rbo 
^ s r a n . j a vendo A p a r t a d o t(W '•-', 
u *'luncio.'> rec ihense oti "Alas" Al 

ifto " '^"' '^ ' - '•^' 
i j j ' '*rreno es tac ión Vil lavorde Alto, 
^JHJ facil idades paíjo. R a z ó n : pla^.n 
.Z^so, 10, Molinero m a r m o l i s t a . (3) 

Í R X ^ ^''rí.ianse "Aaenc ia He leue ro ' 

I «¡./'"tf'l a u a d a r r a m a , k i lómet ro 4"!. 
T t a i . * ' ' - Señor F e r n á n d e z . Atocha . 

'8« "^^Siñ. (.3) ^ 
!¿r5l?tel ba r r io S a l a m a n c a . 16.000. Te-

"sL?"- '•̂ ' 
l ¿ . "*;• alqulla.se hotel pa rque , e a r a s e , 
'Oo tranvia.s pue r t a , 2879,5. (3) 
-Vjĵ  "^rmosa <-asH campo , l ineas Oren-
If5¿?' t res ho ra s f ron te ra po r tuguesa . 
j j j j " " : Cid. 8, por te r í a . (T) 
^m ^""" 'oso hotel , g a r a g e , confort . 
>!>• •̂ ' *'''• Teléfono r)fit22. IT1 
H, j^*¡ hotel 8.000 pies, 2.000 edifica-
'•«la P'*"*a.= , g a r a g e y jardín , ' pre-
¡y *f. en e.squina. anti.guo paseo del 
1 ^ / calle I l u s t i a c ión , alli in forman 

llueva e n t r a d a es tac ión N'or te j . 
»» . ^ ' T ' 
Je i o ^ P o , Sier ra , h u e r t a , j a rd ín , ga-
1^ V.OOO, fac i l idades . 53030. (3) 
*Sf,yj^ casa r en t a libre 115.000 pese tas 

°'*1'o t inca rú.stioa. A p a r t a d o 12.21,5. 

*<»ííüí- " " 
'•"luta ''*"•" R p f o r m a a g r a r i a , región 
»H('* t r anqui l idad , dos hora.» Madrid, 
íaij.™ excelente , mon te , cul t ivo, vi-
(¿I '• Tegu t i é r rez . A p a r t a d o 40. (tíj 
íyj^'''*<luetón, j a rd ín , g a r a g e , depen-
SiánS' ^endo b a r a t í s i m o . Bisbal , 4, p ró-
[ | , **aje Moderno. iT). 
(^«."¿fivo Molinos, vendo c a s a ídem. 
(»^ • «u iz . 5. pe luquer í a . (16) 
J)gj' Jardín, luz, teléfono, t r a n v í a , 
IjTjf P*setas, fac i l idades pago . P l a z a 
I j ^ ' *• T o m á s Garc ía . (,V; 
hí , 'J'^Snifica ca.sa hotel , calle pr in-
(ftt^. t rada Madr id , dos pi.sos indepen-1 
í, li,i. todo deta l le , g a r a g e s , g r a n Jar-1 
|<i|i^, cado para res idenc ia o sana to r io , I 
WlJ,*' Metro, fac i l idades , Luis H e r - | 

* -^rrieta, 5. Dos- t res , ocho-nue\*e. ] 

* ¡ ¡ ÍT /* - | ; * calle F u e n c a r r a l . E.scribid:! 
j ^ ^ • - ' ^uencar ra l . 63. Anunc ios , (S.i j 
HklJr-*W> pese t a s Banco , 12,89 l ibre. E s -

— H o n o r a b l e s h e r m a n o s : U n espíritu m a l i g n o se o p o n e a nuestros es fuerzos 

para recuperar el bri l lante . de 
— " T e n e m o s que aniquilar a e s t e g a t o — E m p e z a r é por n o dejar salir el h u m o , 

los d e m o n i o s . . . " . ver ou ién aniauila a q u i é n . 

erez. F u e n c a r r a l . Anunc ios 
(8) 

he ( .*¿asa h a s t a 40.000 duro.s, t e n g a ht-
W» g . ^ a n c o . Ofe r t a s d e t a l l a d a s : glo-
Itjj. '">ao, 3, e s t anco . Núñez . (8) 

L t i t sw '* f squ ina , n iuv buen sitio, to-l 
"<l»i ''• confort , r en ta a n u a l 38.500' 
fcfijji precio libre c a r g a s 62.000 duros . I 
N Í A . ' , ^''h i n t e r m e d i a r i o s : A p a r t a d o ' 
L ^ « 10.0.57. "^ (S) 
ü S / ' i s a buen .sitio, cap i t a l i zada 6 <~r I 

• " l e r t a s ; 43218. (8)i 
t%J alquilo c a s a de campo , con nue- i 

f^ "•gas de t i e r ra , k i lómet ro 23 carfj»-
Hll ií'.*'á. I n f o r m e s : Torre jón Aülóz . t 
(jf ^ " i c ó n , • f ren te su r t ido r ga.solina.l 

*^6ríumo. (11)! 

^ GUARDAMUEBLí:.-' 
^ ^ . M t K R i , | . ; s , Cinco ne- , . ia- Ke .o 

" • t i s . Zafl-a. 28 62S11 i.'i 

^^ HIPOTECAá 
' I t a^ j , Hipotecas , d inero sobre casi 

.""^Ond, e x t r a r r a d i o . Hor ta leza , If, 

^\\ '*' 
*"J»H Agen te prestamo.'í Banco Hi 
k^n ''^°''tal*za^. 80. (16) 
K ? . .H/Ssnte 90.000 p e s e t a s c a s a Ma-
Ejj. '*'«fono 23071. (11) 
k(ij ,^- H i p o t e c a s p r i m e r a s , s e g u n d a s . 
1^.'»» renta.s. (V) 
• j , *• P r é s t a m o s y c o m p r a usu f ruc -
I ' ' valores. (V) 

%¡^^'- ^Trabaja Madr id , Valladolid 
¡.fr. *' T o d a s operac iones . (V) 
Nap»^' Sólo operacione.^ i n t e r é s legal. 
• ^ * t r a l , 64. (V) 

h ?*''ta.s sobre hotel y 330.000 píes 
"• vale 600,000. Barre"iro. 42042. (S) 

^ HUESPEDES 
'•i^t* *^omíngo. Agua.s cor r ien tes , des-
h j ^ ^ Pese tas . Mayor . 9. (20) 
JM ¿̂  v.^"'- -Vguas co r r i en te s , te léfono 
'e«g"*'>'taciones, desde 7, 8, 9 pese tas , 
' | i ( ¿ P u e r t a del Sol, precios especia-

^ fami l ias . Correo , 2, pr inc ipa l . 

^•Ov '•^' 
J, iil„' ' '25-8.75; e.strenar casa , mue-
p», ov iamente . " B a l t y m o r e " , Miguel 
•»ti., ' " sgundos . Madr id Con s u c u r 
h ^ ""los San Rafael I n f o r m a r s e . (3) 
^ M J ^ Í ? * - Comple t a . S. 10 p e s e t a s . 
|SÍ^» Dato. 8. (10. 

I j - ^ C r i s t ó b a l . Confor t ab i l í s ima , des-
"*se tas . P r e c i a d o s . 4. pr inc ipa l . 

k _ (Ifi) 

1 íonf'*^"'*! " '̂cde e.Meiiqr. e l e g a n t e 
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«onf, OH. S a l a m a n c a . 61693. (5) 
^ í j ' Q ^ J I I á n . Confor t , económica . J i 

WUesada, 2. s e g u n d o G r a n Vía 

S\ '̂ ' 
' ^«K•^^'°•'^"cía. F a m i l i a s d i s t lngu i -

°«3a« e s t ab l e s . Barqui l lo . 22. (A) 

ICI- :s i l )K\< ' l . \ Hoga r señor i t a s , d i r igido fa
milia d i s t ingu ida (plaza Or ien te ) . Pa
vía. 2. (7) 

r i ; N . s l o \ Halcón Confor tab i l í s ima , des
de nueve pese tas Barqui l lo . 12. (3> 

I ! K S I I ) K M ' I . \ H i s p a n o a m e r u : a n a de seño
r i tas confort , economía. F u e n c a r r a l 9 
20:):i0 • (16) 

H . \ H i r , V r i O N exter ior , cabal lero , sin. Do
noso C i r t é s . 4. en t r e sue lo izqu ie rda (pró
x imo Quevedn) . (4) 

l ' i í I N t ' l P p ; Vergara , 8. Lujosa , d i s t ingu ida , 
económica , pensión famil iar . (3) 

P E N S I Ó N Moderna . P rec iados , 29 (plaza 
í~:a!l;io). H a b i t a c i o n e s ex te r io res s ie te pe
se t a s . (V) 

G . \ H I N K T K ma t r imon io , empleados , econó
mico, baño . O r a n Vía. Teléfono 26727 

(2) 
KST. \HI ,KS , hab i t ac iones in ter iores , cua t ro 

p e s e t a s : ex te r iores , 4.50 y 3 : t r e s platos 
uno ca rne , p o s t r e ; baño, teléfonít. Arríe
la, 8, en t r e sue lo izquierda . (2) 

PKNSION Ruiz. Ex te r io r . 6.M>. a m i g o s : 
a g u a s cor r ien tes . San B e r n a r d o , 35. (2) 

P E N S I Ó N Rod-rlguez. Avenida Peña lve r . 
14. G r a n confort , precios especia les fa
mil ias es tab les íT ) 

E N familia pensión comple ta , seis pe se t a s . 
confor t . L a r r a . 13, p r imero izquierda . (2) 

H.VBIT. \CION exter ior , todo nuevo, baño, | 
teléfono, c a s a pa r t i cu l a r , m a t r i m o n i o , ! 
amigos . N ú ñ e z de Arce, 13, segundo . (2)! 

SK ofrece l ie rmosa hab i tac ión a ma t r imo-1 
nio o dos amigos , todo confort , en fami - , 
lia d i s t ingu ida . 2.S4.32, ( T ) ! 

INC;í>ES.\ ( id iomas) , ofrece hern iosas ha-j 
b i tac iones so leadas , baño, ducha , tcléfo-j 
no, a scensor , calefacción, Metro , v i s ta . | 
M. .(Vpai t ado 911. (9) 

P . \1 ÍTICI" I . . \ I{ , hab i t ac ión todo confort , 
G r a n A'ia. Teléfono 28120. (3) 

PKNSIO.V fami l ia r , baño, ducha , teléfono, 
hab i t ac ión exter ior , 5 pe.setas. San Ma
teo. 22. - p r inc ipa l . (8) 

( ' , \ .s . \ pa r t i cu la r , todo confort , pensión 
comple ta m a t r i m o n i o o «eñorí ta , To r r i -
jos , 54, pr inc ipal í le recha. (3) 

C E D O gab ine t e s e ñ o r a sola, foi 'mal. .Se-j 
r r a n o , 21, lecher ía . (3)1 

r A R T I C r ' l - A K , hab i tac ión confor t . Goy- . l 
SO, po r t e r í a . (5) 

E I - E ( i . \ N T K hab i tac ión , con. en farailiaj 
d i s t ingu ida , a caba l l e ros . 3C444. (3 ) | 

DOS hab i t ac iones e x t e r i o r e s ' m a t r i m o n i o o | 
individual , baño, teléfono, Alcalá. 157,1 
p r ¡ m ° i o izqu ie rda (esquina Tor r i jos ) . í7) 

(• . \B M. I .EI IOS , es tablos , económico. Ba r 
quillo, 22, s egundo izquierda . ( E ) 

p , \ K T l f l " l . . * R desea r í a es table . B á r b a r a 
B r a g a n z a , 14, p r imero . (T) 

\ so lven te dormi to r io . 40. L ibe r t ad . 4. ' 
pr incipal izquierda . ( E ) ; 

.SEÑOK \ vienes^ cede h.^bitaciOn esme-j 
ni, baño, tc 'éfono. t e n a z a independien- ' 
te. HeiniosiUa, 84 moderno . Metro GOya. ' 

í T ) 
S E reciben s eño ra s , con mueble;s; econo

mía, confort , se r iedad . 47326. (8) 
( 'Kl>0 hab i t ac ión , todo eonfor t , cabaUeFO. 

Beni to Gu t i é r r ez , 24, ( IS i 
. \LQriI - .* . í iF: hab i t ac ión confor t , caba l l e ro . 

Téláfénp-55881.. , . ^i UíM 
T E - I E O . i ; Comple t a seis pese tas . báíNo, **• 

fiorita, caba l le ro . L i s ta , 47 moderno . <16) 
GK A T r i T . l i M K X T E p ropo rc ionamos pen

siones p a r t i c u l a r e s Cen t ro Hospeda je s . 
Pr íncipe . 4. <3) 

H O T E L P a z P a r a dos amigos o ma t r i 
monio . Pens ión comple ta , de 8, 9, 10 pe
s e t a s . Da to , 6. (10) 

H . \ B I T . \ C I O X , con, sin, baño , teléfono. 
M a r q u é s Urquí jo , 15, s egundo de r echa . 

( V I 

P E N . s i O N Cast i l lo. Arenal . 23. Catól ica , ca
lefacción, teléfono 11091, (T) 

SI.ATKI.MOMOS, dos amigos e s t ab les . P e n 
sión Alcalá. Alcalá. ,38 Prec ios reduci
dos. 123) 

< ;O .NV. \ l ,ECIENTES. reposo, p i n a r • a. 
F r a n c o s Rodrí.guez, 104, pr incipal izquier
da. Dehe.sa Villa. (3) 

.MíMITIRLX uno o «Jos huéspedes en ía-
milia. exce len te t r a t o . San Mateo , 20, 
p r inc ipa l de recha . (3) 

( • 0 L 1 X I » . \ > Í ) 0 G r a n Via, pens iones cén
t r i c a s desde 7 pese t a s . Miguel Moya, 4. 
Concepción Arena l , 3. (2) 

HABlT . ' iC IOV exter ior , pensión económi
ca. P a r d í ñ a s , 8, en t resue lo i zqu ie rda , (T) 

P \ K T I ( ' l ' I . A I ! , ex ter ior , confort , sit io In
mejorable , t r a t o e smerad í s imo . Pens ión , 
12- m a t r i m o n i o , 20: dormir , 100 p e s e t a s 
E s c r i b i d : D E B A T E 62.754. (T) 

AOE.NCIA del P i l a r g r a t i s faci l i ta penslu-
nes p a r t i c u l a r e s , ca tó l icas . C a r m e n , 17. 

•̂  (3) 
C * S \ nueva, hab i t ac ión soleada, buen t r a -

'to. confor t . L i s t a , 49. Señor Reyes , (3) 
E \ M n J A d is t ingu ida , dormir , pensión 

comple ta , «eñor í ta . Teléfono 1090o. (10) 
PENSIO.N í ' i lo. Confort , a g u a s eor r ien-

tf'S. P laza S a n t a Ana , 17. (7) 
COMPLKT.'*, 4,50; baño , teléfono, aseen, 

sor. L u c h a n a , 6. (5) 

CBDO hab i t ac ión confor table , baño, con j 
sin. Pad i l l a , 88, semiesqu ina Tprrl j ' is . j 

(lfii¡ 
I>KSE.*.X.«K huéspedes . Pueb la , 17, segun- ; 

do. ( lüij 
P A R T I C l ' I . A R , ma t r imon io . do.s amigos . | 

confor t . P a r d í ñ a s , 32, segundo 73. i3i 
P . \ R T I t ' f LAR, huéspedes , pensión. Caños , 

6, p r imero de r echa . (5) 
LEO.V, 13. pr inc ipa l . E s t a b l e s desde fi pe

s e t a s , c<impiet!a. m a t r i m o n i o , dos amigo. ' . 
5,50; baño , teléfono. (5) 

C K D K S E gab ine te económico, balcón plaza 
Vela rde . 17. segundo , 3. (V) 

r. '^MH.I.V d i s t ingu ida cede, céntr ico , ele
g a n t e gab ine te , a lcoba, bai'io, sin, a per-
.sona honorable . F u e n t e s , 10, pr imero de
recha . (T) 

í'.*.WII.I.% ca tó l ica a d m i t i r í a est.-ibles, cin
co pese tas , cénti ' ico, todo confor t . Telé
fono 23516. (V) 

C.\.S.\ pa r t i cu l a r , todo confort . N a d a por-
tei 'ía. P r incesa , 54, segundo de recha ex te
r ior . (T) 

-A.MPI.IAS hab i t ac iones , a g u a s cor r ien tes , 
baño, ducha , teléfono, comple ta 5.50. Car 
dena l Cisneros , 51, pr inc ipa l . (Ti 

l'.*R.* caba l l e ro es tab le , hab i t ac iones todo 
confor t . Teléfono 32039, (2) 

P E N S I Ó N A r e n a l . Seis pese t a s , confort . 
Mayor , 14, p r imero . (2) 

P A R X K ' I ' I . A R a lqu i l a lujosa hab i tac ión , 
con, económica . 57434. (2i 

. \S l ' .NTO famil iar , vendo magnifico coche 
p a r t i c u l a r , toda p rueba . San Puifael. Te
léfono 19. (2) 

l 'KN'SION Eiffel, desde sei.í pese tas . Pi 
Marga l ! . 7. (2) 

CASA A m e r i c a n a . Dis t ingu ida , todo nuevo, 
b u e n a comida . F e r n a n d o .Santo, esquina 
F o r t u n y . 40282. (9) 

P . \ R T i r i I..*R, hab i tac ión ex te r ior , caba
llero. Lope Rueda , IX, t e rce ro izquierda . 

(Vij 
PENSIO.N Pep i t a . Confort , r ég imen fami-i 

liar, p a r a es tab les , precios módicos. F c r - ' 
nando VI , I I . (E) 

S.%(iERn<»TE desea pensión exter ior , po
cas e.scalera3, famil ia se r ia . Esc r ib id p r e 
c io : Agui la r . L i s ta , 5. (T) 

PK.NSIO.N famil iar , confor t , ex te r iores , es
t r e n a r c a s a mueb les , económica . R a z ó n : 
F u c n c a i r a l , 104. B i su t e r í a . <&) 

A I > Q l l l - 0 hab i tac ión ex te r ior , con, sin. 
Tesoro , 30, segundo de recha . (S) 

( i R . * T l IT.VMEX'TE p roporc ionamos hospe
dajes , pisos a m u e b l a d o s y desalqui!ado.s. 
hab i t ac iones . Apodaca , 13. "Cen t ro H o s 
pedajes" . iS) 

. A I . Q l i l . O habitaciíSn, baño, a scensor . Au
g u s t o F i g u e r o a , 4, c u a r t o B, (8> 

P E N S I Ó N confort , te léfono. B r a v o Muri-
Ho. 26, t e rce ro derect ia . (8) 

LABORtü 
D I B l J O S p lanchab le s . iniciales , l igur ines . 

p a t r o n e s . "Casa de los Dibujos". C a r m e n , 
38- * «5» 

MADERAS 
A U R I A N P i e r a . S u c u r s a l p r i m e r a . S a n t a 
j U a r í a jit J a Cabeza . 31, e squ ina Palos 

de M o g u e r . y P e d r o U n a n u é . (3) 
E B . * N I S T . * S , carpintei-os. Tab le ros c o n t r a 

chapeados loda,s c lases , m a d e r a s l inas , 
c h a p a s , e tc Ped idos p rov inc ias . Ared. 
L is ta . 87. Teléfono 61903. (7) 

MAQUINAS 
P O R 123 p e s e t a s puede a d q u i r i r m á q u i n a s 

escr ib i r p r inc ipa les m a r c a s , g a r a n t i z a 
das . Casa A m e r i c a n a . C a r r e t a s . 3, prin
cipal. (T) 

COPLAS a m á q u i n a toda clase de t r a b a -
.ios, precios económicos . D i r í j a n s e : t e l é - ' 
•fono 13258. ( T ) ' 

M A Q I . I N A S escribir , r econs t rucc ión esme
r a d a e.smaltándola-í a fuego. Abonos 
m e n s u a l e s de l impieza domicil io. Casa 
A m e r i c a n a . P é r e z Ga ldós . 9. (T) 

M O R E I . L vende, a lqui la , r e p a r a m á q u i n a s 
escr ibir , s u m a r , ca l cu la r . Hor t a l eza , 17. 

(21) 

MODISTAS 
J A X S E N . modis ta . E l e g a n t í s i m a s hechu

r a s , 15 pese t a s . Castel ló , 40, en t rep i so 
(T) 

A domici l io , económica . F r a n c i s c o Silvela, 
18, p r inc ipa l izquierda, Emi l i a . (V) 

MUEBLES 
, GK.*N B r e t a ñ a C a m a s y muebles . P laza 

de S a n t a Ana, 1, (V) 
.NOVIAS. C a m a » buenas , boni tas , b a r a t a s . 

Crom. Valverde , 7. (W) 
M l ' E B I . E S , c a m a s meta l , nuevos modelos. 

' económicos . Tor r i jos , 2. (23) 
CO.MEDOR cub i s t a , si l las t ap i zadas , com

pleto, 315 p e s e t a s . Vegui l las . Desengaño , 
20. (10, 

.Ah.MACK.N KS R e n e s e s . P a r a el camiio. 
, b a n q u e t a p legab le . Nico lás Sa lmerón , 2. 
' (7) 

ÓPTICA; 
Ó P T I C A S Arnái i , p roveedor clero. I ' lazai 

Ma tu te , 4. Conde Romai innes , 3. (V) 

PERDIDAS: 
P E R R I T O pequinés , rubio ( ; r ; i ! i t icarái i : ' 

Paseo P rado , 12. (T) 

PELUQUERÍAS 
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TINTORERÍAS 
P. \RA teñi r , l impiar , p l a n c h a r . T in to re r ía 

"Sin R iva l " C a r m e n , 32. 20729. Servicio 
domicilio, (3) 

TRASPASOS 
T R . \ S P A S O lujosa p e r f u m e r í a , droguerl.-i. 

ba ra t í s ima . Sitio cén t r i co . Te léfono 25770. 
(9) 

EST |1PEX1) . \ t i enda , 100 a lau l l e r , con sin. 
Pa ja re r i a . Salud, 19. ' cj) 

PRi .^ lERO llegue 4.850. e.stupentía pen.jión 
llena, ac red i t ada , impnsii»llidad a t e n d e r l a 
Miguel Moya, 6, s e g u n d o s , I;J) 

.SE traspa.sa hotel , v ia je ros de ve rano , 
ab ie r to todo el a ñ o . Teléfono 26.575. (21) 

TR.*SP.*SO res idencia s e ñ o r i t a s 20.0(X) pe
se t a s , hay 7.500. a u s e n c i a . P a v í a , 2 (7) 

T l l . \ S P . \ S O por c i r c u n s t a n c i a s e spec ia les 
pequeño hotel, bien pues to . 22 h a b i t a c i o 
nes, buena clientela, cén t r i co , doy faci
l idades, referencias . H o r t a l e z a . ."8, pr in
cipal , ( ia rc ía . (2) 

VRCJKXTE. Daré t r a s p a s o por piso ccn t r i 
co. poca escalera, siete h a b i t a c i o n e s , h a s 
t a .32 duros José Picón. 6, v>r>íoi n.,i„ 
da lera 

VE.VIIO ocasión secador "Sl lenta" , nue
vo. Valverde , 1. pe luquer í a . (3) 

PLANTAS Y FLORES 
. lAl lDlN Flor i la res tab lec imiento de arho-

r i cu l tu ra y f lor icul tura , el m á s impor
t a n t e de Madrid . Vis í tenos a n t e s de com
pra r p lan tas de cua lqu ie r clase. C e n t r a l : 
Lista. 5S. S u c u r s a l : San B e r n a r d o (is. 

(Vi 

SERVICIO GRATUITO 
DE INFORMACIÓN 

r i e n e n c o n t e s t a c i ó n a su a n u n c i o los 
s e ñ o r e s a n u n c i a n t e s q u e se d e t a l l a n a 
c o n t i n u a c i ó n : 

Núm. 62.426 
Núm. 61.84S 
Nám. 62.461 

La e n t r e g a d e e s t a s c o n t e s t a c i o n e s se 
h a r á p r e c i s a m e n t e m e d i a n t e la p r e s e n t a 
cióri del c o r r e s p o n d i e n t e r ec ibo en núes 
t r a s oficinas. Alfon.^n X I . 4 De no reco 
g e r s e e s t a s c o n t e s t a c i o n e s , se-rán de s t ru i 
d a s a lo.« diez d í a s d e p u b l i c a d o e.ste 
T n i i ^ - ^ ' o 

PRESTAMOS 
.*KTE,*<i.A. .Agenci•^ ni-éstamos. n ino tcMs 

comerc ian tes , t e s t a m e n t a r í a s , merca. i -
c ías . au tomóvi l e s . Colocación capi ta les . 
Hor t a l eza , 15. (4) 

H'<J K i n g : P r é s t a m o s ,v c o m p r a usufr"'c-
tos todas c lases . ' (V) 

ll<; Ivi i i" ; Dinero au tomóv i l e s , radios, en 
c e r a d o r a s , mueb le s diverso.s. ÍV) 

KU; KinT: Sólo operac iones in te rés le^a ' 
F u e n c a r r a l , 64. (V) 

r .AOI l . lTO d i r e c t a m e n t e de 5.000 a 20,nO( 
pese t a s p e r s o n a solvente , i n t e ré s legal. 
plazo largo, discreción abso lu t a . G iecn 
. \ p a r t a d o -10. I6i 

A B O N A R Í A 10 ' , por 3.0(H) amoi t izabl.'.-' 
p a r a e s t ab lece r pequeño negocio luc ra t i 
vo, r e spond iendo negocio del cap i t a l p r e s 
t ado . E s c r i b i d : Negocio. Mon te ra , 1.5 
Anuncio»." / (18) 

C'AI»ITAI.I.STAS, pequeños r e n t i s t a s , co
m e r c i a n t e s , p rop ie t a r ios , l a b r a d o r e s : co
locad v u e s t r o cap i t a l por A g e n c i a A r t e a -
ga . Doblaré is vue-stro cap i ta l . H o r t a l e z a , 
15. (4) 

RADIOTELEFONÍA 
R E P . A R . ^ C I O N E S radios todas m a r c a s , ga 

ran t í a , rap idez v economía. Vivomir . Al
calá . 67 (T) 

P R E S E N C I E reparac ión i n s t a n t á n e a de su 
radio . Hor t a l eza . 23. S a n a r r a d i o 137,33. 

(16) 
R . \ D I O . A p a r a t o s 3, 6 y 7 l ámpí i ras a pla

zos desde 10 p e s e t a s tjies. P r ínc ipe , 21. 
Radio Luz . (fl) 

REP.AR.ACIONES radío todas . m a r c a s . C,a-
r a n t í a . E c o n o m í a y rapidez. P l a z a San 
Miguel, 7. B a d i o r r é p a . 25.345. c!) 

R . \ D I O I . A B O R . \ T O R I O . R e p a r a c i o n e s per
fectas toda.s m a r c a s . H e r r e r a , ingeniero 
especia l is ta . Goya, 34. Madr id . (3 ; 

REPARTOS 
C O R K E S P O X D E X C I A . c i rcu la res , r ev i s t a s , 

p r o p a g a n d a , recorda tor ios , e sque las . "Sae
t a s " . Olivar . 2. Teléfono 23611 (2) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Garc ía . Hechu ra t r a j e , 45 pe

s e t a s . Colón, 13, en t resue lo . (g) 
H E C H U R A t ra je , 40 pese tas . A r r í e l a , 9, 

s a s t r e r í a . (5) 
P K I > ' . \ D O , s a s t r e . H e c h u r a t r a j e 15 pese

tas , vuelvo y reformo. A lmagro , 12, ( T | 

TRABAJO 
Ofertas 
K.\4 ' l l . r rA.>I()S se rv idumbre , dependenc ia , 

s e r i a m e n t e in fo rmada . Prec iados , 8. 1.3733. 
(2) 

t O L O Í A C I O N E S todas clases, p a g a n d o 
después . I sabe l Católica, 17. (5) 

I X C I . E S A catól ica , pa ra niño nueve años , 
: ve rano . Señora Bar re i ro . I p a r r a g u i r r e , 
I 20. Bi lbao. (T) 

P E R S O N A S d)spuesta .s a g a n a r r á p i d a m e n 
te i m p o r t a n t e s c a n t i d a d e s , e m p l e o pres t i 
gioso y de g r a n p o r v e n i r , nocirán conse
guir lo r eun i endo la,s s i g u i e n t e s condicio-
n e s ; ac t iv idad , so lvenc ia m o r a l v es ta r 
re lac ionado. D i r i g i r s e : A p a r t a d o 373. (T) 

Hl. 'EN sueldo h a c i é n d o m e c i r cu l a ro s otro» 
trabdio.s. r e s iden te s o r o v i n c i a s . ' A p a r t a 
do 544. Madr id . ( j j 

ESTOS a n u n c i o s roc lbense en " A l a s " Al
calá, 12 ( t i enda ) . • -2) 

R E P R E S E N T A C I O . N g e n e r a l e x c l u s i v a se 
necesi ta p a r a las I s l a s B a l e a r e s , p a r a 
venta de m á q u i n a s de e sc r ib i r de fama 
in te rnac ional , casa a l e m a n a . Se tomai-án 
en consideración s o l a m e n t e c a s a s de ab
soluta solvencia, o p e r a n d o por su propia 
cuenta . O te r t a s al A p a r t a d o 499. M a d r i d 

(9) 
. lOVEN católico, de 18 a 22 año.s, p a r a oli-

cin.a y cobrador , buena le t ra . í-nn ñoclo 
nes tenedur ía de libros p:ira pueblo rt« 
Galicia, imprescindible e n v i a r fo togra f ía . 
Dir ig i rse a Ramón C a n o u r a . F e r r e i í a del 
Valle de Oro (Lugo) . (T) 

SF.5ÍOUIT.\ española , sabiendo f r ancés , in
formada, necesíta.sc d u r a n t e el v e r a n o pa
ra do.-, niños Pr íncipe de V e r g a r a . :;3 

(T( 
I'.A I,T.\ m u c h a c h a m a ñ a n a s , con In fo rmes . 

Sandova l , 19, p r imero . (V) 
E.\I .T.V.\ much í s imas cocineras , i loncellas. 

i n s t i tu t r i ces , ama.s secas, chicas |>ara ho
teles, pen.siones, sana tor ios , P a l m a , 7. 
Agenc ia , (8) 

N E ( ' E S I T . \ S E profesor económico p a r a 
a s i g n a t u r a s bachi l le ra to , .agr icul tura e 
H i s t o r i a N a t u r a l , .sexto año. Escr ib id 
condicione.^: .Señor Pérez , I.ja P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 

hote l . Guin-
(T) 

D e m a n d a s 

1NSTITI CIO.N La Milagrosa propoi'ciona 
s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a in formada . ¡57269. 

(23) 
UO.N('EI,l , . \ .S, coc ineras , «mas , nodrizas , 

i n fo rmadas . Catól ica Hiaoanoam' - r ' cana . 
F u e n c a r r a l , 88 Teléfono t5223 (3) 

M A T R l . l l O N I O sin hl.jos, 42 años , y bue-
na.s re ferencias , ofrécese p a r a por te ros . 
Teléfono 55519. (T) 

< TI .S INIER f ranca l s . ca tho l ique . serieu.-c. 
bonne re íe rence , economique , pour maison 
bourgeoi.se s 'offre. E . W . Claudio Coello. 

• 122. (2) 
SE.S'ORIT.* catól ica, e x t e l e n t e s inf.orme.s, 

colocaría ve rano a c o m p a ñ a r señorita.s, 
señora o cu ida r niños I n f o r m e s : Belén, 
15. (T) 

A < ; E . \ T E depos i t a r lo casa es tab lec ida , 
.granrtio.s03 locales, sitio céntr ico , ofréce
se como a g e n t e con depósitt) en e! r a m o 
(le semi l las y piensos pai 'a ave.s, incuba
d o r a s , granja.s , e t c . ; en comisión o cuen
ta propia . Manuel Gómez. F u e n c a r r a l , i:!5. 

(2) 
•JOVEN, 24, ofrécese o r d e n a n z a , chófer, 

po r t e ro , e tc . Alca lé H e n a r e s . Teléfono 
236. ' , ., (3> 

C O . V T A B I . K O admiDÍ8itra«]or se ofrece por 
h o m s o to4o ei flla. F . G<5mez. Alcalá , 
a. Con t inen t a l . , (2) 

r .ACII. lTA.>10S a e r v i a u m b r e no asoc iada . 
Teléfono Í169S, . , (5) 

PERSO.N.A ac t iva , v e r s a d a negocios, bue-
' h a ' f i a n z a v referencias , pa ra ca jero em
presa, r e c a u d a d o r impues tos , hab i l i t ado , 
a d m i n i s t r a d o r o aná logo . Blscribid: 4.293, 
Alas . Alcalá , 12 (3) 

T R , \ l > r < ' ( ' I O N E S técn icas , comerc ia les , 
a l e m á n , inglés , francé.s. Idioma.?. Jove -
l lanos, 6. (3) 

O I ' Ü E C E S E cocinera , doncel la , señorita, e s 
pañola p a r a niños C e n t r o Catól ico. 
E d u a r d o Dato. 25. Teléfono 26200. (T) 

( E N T R O .Sagrado Corazón de .Jesús ofre
ce s e r v i d u m b r e in fo rmada . Teléf. 21633. 

(24) 
O E I t E C E S E b u e n a a m a mojada . P e r p e t u a 

Alcalde . Roya le s del A g u a i L e r m a - B u r -
gos ) . (2) 

.Al ' .0 ( ; . \ l )0 ejercicio, m u c h a p rác t i ca , de
sea r e g e n t a r despaci io ve rano , s ec r e t a r í a , 
a seso r í a , sin p re t ens iones . E s c r i b i d ; DE
B A T E 62.498. (T) 

F.XCII.IT.AMOS g r a t u i t a m e n t e s e rv idumbí» 
t o d a s c lases , i n fo rmada . Teléfono 44043. 

(T) 
. \ ( ; F . N < I , V del P i l a r ofrece s e r v i d u m b r e ca

tólica. C a r m e n , 17. 27940. (3) 
•IOVEN es tud i an t e , catól ico, desea r l a co

locarse , pocas p re t ens iones , Vidal , Pos
t a s , 14, p r i m e r o Izquierda . C3) 

O F R É C E S E chica formal , a c o s t u m b r a d a 
serv i r , s e ñ o r a o señor . Lag;asca, 6. (T) 

-M.VTRI.noXIO educado , s in hijos, solícita 
po r t a r í a . Nico lás Sa lmerón . 3, por te r í a . 

(V) 
SE.SOR.V honorab le , s i tuac ión a p r e m i a n t e , 

d e s e a t r a b a j o , B r a v o Muril lo, 3, e s t an 
co. L ló ren t e . (8) 

XODKIZ.AS, s e rv idumbre , dependencia , 
a s i s t e n t a s , modi s t a s , p roporc ionamos g r a 
t u i t a m e n t e toda E s p a ñ a . L l a m e n : te lé
fonos 43218 y 16279. P a l m a , 7. (8) 

I N S T I T I T R I Z a l e m a n a . F r a n c é s , inglés , 
e spaño l , Madr id , p rov inc ias . Pueb la , 18, 
t e r ce ro , (10) 

AC.AOEMI.A céntr ica, ampl ia , a c r e d i t a d a , 
t raspa . so imposibil idad a t e n d e r l a . Sin in
t e r m e d i a r i o s Siete a nueve . I^ista, 96, ba
jo, (T) 

TO.VI..\R|.\ t r a s p a s o u l t r a m a r i n o s o c a r n i 
cer ía . D a t o s : C!armen, 17. 27940. (V) 

TK.ASP.ASO pensión lujosísima, r e n t a mil 
p e s e t a s mes . co inp le tamente llena y n u e 
v a . O r a n Vía. 20860. tV) 

E S T O S a n u n c i o s recíbense en "Alas" Al
ca l á . 12 ( t i e n d a ) . (3) 

l í . \ R , g r a n negocio, sitio inmejorable , im
posib i l idad a t e n d e r l o . R a z ó n ; Barb ie r l , 
22 Cafés M a r a k a . IT) 

T R . \ S P . \ S O comerc io , propio señora.s. In
f o r m a r á n : Tor r i jos . 14. Señor Beni to . (V) 

LOS negocios que u.sted desee o quiera t r a s 
p a s a r , los e n c o n t r a r á en Ar t eaga . Hor
ta leza , 15. (4) 

VARIOS 
C.*.>1.*S del f ab r i can t e al consumidor , las 

mejores . La Hig ién ica . B r a v o Muril lo, 
50 E x p o s i c i ó n : Po.?tico San Mar t ín , 5. 

(22) 
.%<•( I HII.I , . \IM>. e n c e r a d o O ?0 m e t r o cua 

d r a d o Teléfono :ifi991, M a r i a n o . (T) 
4 ' O X T E X ( ; . \ su hern ia con a p a r a t o s pa-

tentado.s Crespo, desde 23 pese t a s . S a r 
J o a q u í n , 10 (23) 

SEÑ'OIS.AS: Arreglo, t ino bolsillos. Pr inci
pe. 22. fábr ica Espec ia l idad enca rgos , 

(3) 
MI 1I . \X/ .AS Yuhero. G u a r d a m u e b l e s . Tras

lados provinc ias , a u t o c a p i t o n é s , 0,30 ki
lómetro 54135 (5) 

.MI U.XNZ.AS desde 12 pe-iPtas; p rov inc ias , 
50 k i lómet ro . Teléfono 5726S, (16) 

( O P 1 . 4 S multicopi.sta.^. t r a d u c c i o n e s in
glés, f rancés , i t a l i ano . Teléfono 75259. (3) 

I X ' S T I T I T O Bel leza Madj- ld.Easo. Va lve r 
de. 11664. (Bdiücio F o n t a l b a . ) P r i m e r a 
c a s a E s p a ñ a re í i t aurac íones cu t i s , t r a t a -
mlento.s a d e l g a z a r , dep i lac iones , m a n i c u 
r a s . P e l u q u e r í a , espec ia l idad permanen»-
te,s, 13 pese t a s . T i n t e s económicos . E n 
s e ñ a n z a s ma-sajes, (5) 

ESTOS a n u n c i o s r ec íbense en "Alas" -M-
calá , 12 ( t i enda ) . ' (3) 

S O M B R E R O S señora , c aba l l e ro . Reformo, 
limpio, t iñó, Va lve rde , 11, (5) 

B A I ' I . E S . m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , pa ra 
modis t a s , s o m b r e r e r a s , c o n s t r u y o , a r r e 
glo. Lu i s Vélez de G u e v a r a , 4. (21) 

P . \ R . \ señora d i s t i n g u i d a cede ré h a b i t a c i ó n 
todo confort , cas.a honorab le , p r ó x i m a 
glorieta Bilbao. Teléfono 30661. (3) 

4 i ^ Q r i I . K R m a n t o n e s Mani la , mantil la.^, 
m a d r o ñ e r a s , pe inas . J i m é n e z . P r e c i a d o s , 
56. (21) 

t'.'k.'MIISKRO, C a m i s a s , p i j a m a s , ca lzonci
llo» cor te especial , a d m i t o géne ros . S a n 
Berna rdo , 112. Moras . (3) 

.SO.VIBKEROS de cabal le ro , modifico, vue l 
vo, tifio colores. R e l a t o r e s , 12. (7) 

VE.NDO magnif ica escope ta Merke! , cal i 
bre 12, cañones superpuesto.?, ú l t imo mo
delo lujo, con dos juegos de cañones , es
pecial p a r a t i ro de p ichón, N u e v a . N o 
I m p o r t a r í a d a r fac i l idades pago . Ofe r t a s 
i : " R . B. Dipu tac ión . 234. Oficinas. Ba r 

celona. (6) 

VENTAS 
CI'.'VDKOS an t i guos , mode rnos , exposicio

nes p e r m a n e n t e s . Ga le r í a» F e r r e r e s 
E c h e g a r a y , 25. (T) 

J O V E R I A infant i l . A l h a j a s pequeñ i t a s . 
u n a s V de imi tac ión . Monte ra , 7, (V) 

P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos , r e p a r a c i o n e s , 
af inaciones . Pueb l a . 1. Muñoz . Teléfono 
20328. (10) 

A P A R A T O S radío a plazos , desde J laz pe 
seta» mes , Pr ínc ipe , 24. t i enda . ((i 

DROEXTISI .MO, e x t r a n j e r o , vende mué 
bles piso moderno , cua lqu ie r prec io . Ve 
lázquez, 27. (31 

C O C H E niño vendo b a r a t o . P r i r a , 4. pr i 
mero d e r e c h a , (A) 

P E R S I A N A S , 1,50 me t ro colocadas . Llnl^-
leum, 4 pese tas . Hules , g o m a s , p lumeros , 
todo casi g ra t i s . A l m a c e n e s Serra San 
B e r n a r d o , 2. Teléfono 22.361. <7) 

E .VBRUM coches, silla.? n i ñ o s Compos tu 
r a s . E.speqiales para inv,i¡ido,s. Casa ún i 
ca, Ca rmen , 20, Teléfono 2S792 (21 

R A K I O universal , cinco l á m p a r a s , 1,30 pe
s e t a s (costó :Í00). Ríos Uo.ia!5, 10, pr inci 
pal izquierda. (3) 

I . l Q t ' I I X ) venti ladores c o n t i n u a p r i m e r a s 
m a r c a s , cinco duros Mós to lc s . ( j a b e s t r e -
ros. 3. (10) 

V É N D E S E saloncito. dorn i i to r io , v a n o s . 
Caste l ló , 49, primero. De diez a u n a y de 
t r e s a siete. (2) 

OC.VSIO.v cachorro de caza , ocho m e s c í . 
Teléfono 7.3264. (T) 

PEHSl .AVAS. Saldo, 1,50 colocarias Lim-
pieza a l fombras muy ba ra to . Pez, 18. T e 
léfono 256Í6. (10) 

OCASIÓN. A par t i cu la r véndese m u y ba
ra t a , magníHca sil lería gab ine t e . A l l ami -
rano , 3, (4) 

IC.ADIO "Crosley" moderno , seis v á l v u l a s , 
ba ra t í s imo. F e r n á n d e z Ríos , 51, t e r c e r o 
izquierda. (3> 

í'.X.M.AS plegables, colchón, a l t nohada , .10 
pe.-ietas Torri jos, 2. (23) 

. \ \ U l I . T O l t E S : Vendemos a precios m u y 
económicos i n c u b a d o r a s d e s d e 60 a 600 
huevos Arr ie ta . 14, t i enda . i V ) 

: M . A ( Í I ' I X . A escribir por tá t i l , f l amante , 523 
56651 (7-9 t a r d e ) . (A) 

PI.AXO.S, a utopia nos. a r m ó n i u m a . Gas tón 
F r i t s ch . P l a z a .Salesas, 3. (3) 

¡ P E H S 1 A X . \ S b a r a t í s i m a s ! H o r t a l e z a . 78, 
esquina G r a v i n a . Teléfono 14224. (7) 

K . v n i O S todas ondas , b u e n a s m a r c a s , ii-
(|uido ex i s t enc i a m i t a d prec ios ca t á logo , 
desde 100 p e s e t a s . Véanlos , n a d a p i e rden , 
Mar t í n Mayor . Goya, 77', (3) 

; ; . \ ( ; r . A , a g u a ! ! ( i rupos e l evadores p a r a 
ú l t imos pisos, económicos. Mósto les . (¿a-
bes t re ros , 5. (20; 

P . \ K T H ' l I..AR vendo todo mobi l iar io , sa
lones dorados , p iano E i a r d , cuad ros , ob
jetos , José Picón, 6, hotel , e n t r a d a CJuin-
i la lera . ( T ) 

V E N D O pensión todo confor t , a c r e d i t a d a . 
Miguel Moya, 4, á t ico de r echa . Teléfono 
27426, • (T> 

PKU.si.VN.VS b a r a t í s i m a s , co r t i na s or ien
t a l e s . Mas , Conde X i q u e n a , 8. (3) 

EXTK.AX.IERO, e n c e r a d o r a E lec t ro lux , a s 
p i r a d o r a , rad io . Abasca l , 17. L u n e s . IS) 

VE.NDO escopeta belga y c a r a b i n a pá ja-
los . F u e n c a r r a l , 92 moderno , s e g u n d o 
c e n t r o . (8) 

E.NCICI.OPEDI.A E s p a s a , comple ta , 1.B50. 
.'Vlonso. B o r d a d o r e s , 3. 23116. (5) 

E H j l I D . A N S K r á p i d a m e n t e e s tupendos mo
bi l ia r ios o c a s i ó n ; objetos , a l fombras , lára-
para.s , c u a d r o s , re lojes , pe r t enec i en t e s ho
tel. Tor r i jo s , 60. Domingo , lunes . (2) 

C t ) M E n O R caoba , 11 pieza.s, dos cuad ros , 
2.00Q p e s e t a s , Z u r h a n o , 53. C u a t r o a seis . 

(2) 

VERANEO 
VER.ANE.ANTKS S a n R a f a e l : M,(o pen.sion, 

e s t r e n a r ca sa , m u e b l e s . In fo i -marsa : Ho
tel B a l t y m o r e . Miguel Moya , 8, s egundos . 
Madr id . (3) 

\ K I ! A X E O en S i g ü e n z a , hotel E l ias , P r e 
cio, d iez p e s e t a s . (21) 

A L t i l . I I . O , vendo h e r m o s a vi l la a m u e b l a 
da, p l a y a F u e n t e r r a b í a , d iez minu to» 
f r o n t e r a f r ancesa , s i t uac ión i n m e j o r a b l e . 
Te lefono 72103, (31 

B O N I T O piso a m u e b l a d o en C h o z a s de la 
S ie r ra . R a z ó n : J e s ú s del Valle , 7, s e g u n 
do i zqu ie rda . j,^) 

V E R A N E O Cercedi l la . H o t e l e s I n d e p e n 
d ien tes , desde 750 p e s e t a s . Te lé fono 61406 

(loi 
AI.QL'II-O b u e n a c a s a a m u e b l a d a , dos b a 

ños, g a r a g e , j a r d í n , f ron tón , en Anca la
bor en A r g a n d a . Te léfono 13381. ( T ) 

VER.A.XEO en San S e b a s t i á n H o t e l F l o 
r ida . E s p l é n d i d a s i t uac ión f r e n t e a l m a r . 
P e n s i ó n de 12 a 30 p e s e t a s . (V) 

S . M i n i X E K O . I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a sob re 
ho.spedajes. p isos , v i l las a m u e b l a d a s . 
Amigos S a r d i n e r o . S a n t a n d e r . (V) 

E X Na.valpera l a lqu i l ase , vende esp lénd i 
do ho te l y c a s i t a j u n t o e s t ac ión , ' infor
m e s ; p o r t e r í a Alcalá , 126. (T) 

P O Z I : F ; I . O a lqu í l a se vil la a m u e b l a d a . Ra
z ó n ; te léfono 12764. (9) 

.S.AX S e b a s t i á n . E l e g a n t e piso a m u e b l a d o 
f r en te al m a r . £>etal les: te léfono 31265, 
N u e v e a doce. (3) 

T O R R E L C U O N E S , h e r m o s o hote l . R o m a -
nones , 1, t e rce ro . Una-c inco , (3) 

P U E R T O N a v a c e r r a d a , C h a l e t confor t , 10 
' c a m a s , 1.750 p e s e t a s . R a z ó n ; Club Alpi

no. (3) 
CASIT.A •"estación Pozuelo , hotel G a l a p a -

gar , b a ñ o . Teléfono 36370. (V) 
l 'X v e r a n e o con fo r t ab l e y económico p a s a 

r á en Hote l F r a n c i a ( I r ú n ) , j iens ión com
ple ta 15 pese t a s . N u e v a dirección, (3) 

EN P a l m a de Mal lo rca (Por to -P ¡ ) , a lqu i 
lase condic iones económica» a m p l i a v i 
l l a a m u e b l a d a , con j a r d í n y g r a n t e r r a 
za sobre el m a r . Teléfono 56456. (V) 

L.AREDO a l q u í l a n s e v e r a n o dos magn i l i -
cos cha le t s , 12 y 14 c a m a s , baños , pa r 
que, g a r a g e . Te léfono 12512. (T) 

S.AX" S e b a s t i á n , P i so a m u e b l a d o , p róx imo 
p laya , económico . A p a r t a d o 781. Madr id , 

(3) 
( . S A N T A N D E R ) S o l a r e s . C h a l e t a m u e b l a 

do, todo confor t . A r r e s e . H o r t a l e z a , 106. 
(T) 

C A S T H O Ü B D I A I E S . Casa, de c a m p o , p ró
x i m a p l a y a , p r ec io sa s v i s t a s . Te lé fono 
13811, ^Yj 

VER.A.XEO e s t a c i ó n N a v a s , v i v i e n d a s 
« m u e b l a d a s , n u e v a s , p leno p i n a r . N o en
fe rmos . V a l v e r d e , 10. ( E ) 

P R Ó X I M O a Madr id , magn i f i ca s c o m u n i c a 
ciones, a lqui lo hotel , j a r d í n , h u e r t a , a r . 
bolado, g a r a g e . A m u e b l a d o , 1.200; s in , 
800 p e s e t a s t e m p o r a d a . 11585. ( E ) 

I 
I 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

I Jb re r í a Fe , Puer ta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero , calle Al

calá, en t re Barquillo .v ministe
rio de la Guerra, 

Quiosco Puer ta del Sol, frente al 
. B a r Flor, 

1 N D hl E L D E B A T E 

( 

A-LACTKA 
.MADÍA I.K M l k t ^ K -

N O V E L A ) 

sombra de 

paredes de 

'*»««uccl6ii expresamente hecha pa ra EL, DBB.^TE por BmiUo Carrascosa) 

»*» 
h^ estaremos mejor a la 

k ^ ' ' s en t re las cua t ro 

\\.u "mujeres se acomodaron en el asien-
•* "Jue había indicado la anciana. 

_ '^d sofocadisima, señori ta—dijo la 

^ar tx js—, y m u y fa t igada, según 

• «iih^'^'^'^'ar. ¿ H a b r á usted venido en co-

^ ' ^ e f i o r a ; conoce usted de sobra la rus 
<i« 

—Gracias, señora—dijo—, no se moleste us

ted. Tengo la costumbre de no tomar nada, ni 

agua, en t re las comidas,,. Mientras nosotros 

sufrimos de calor a otros los a t o r m e n t a el 

frío. 

—Si, claro, en o t ras tierras., , allá en África, 

por ejemplo, en el Transvaal . . . ¿ N o lee usted 

los periódicos, s eñor i t a? Pues a diario hablan 

de las penalidades de los soldados que eatán 

haciendo la campaña. . . A mi no me gus tan 
»iis t renes—replicó la señor i ta de esos relatos de gue r r a s y de ma tanzas , an tes 

'"Vaand 
ico—. No s iempre tengo un car rua-

ifóni, 
ao a sus pa labras un tono ligera- por el contrar io me horripilan, y no compren 

do cómo hay gentes que devoren eaaa 'no t i 

cias publicadas por la Prensa . Cuando mi 

yerno habla de esaJs cosas t an desagradables 

procuro dar o t ro giro a la conversación, y 

huyo como a lma que lleva el diablo si no lo 

consigo. 

P a t a Genoveva resu l taba evidente que la 

señor* de Aulon no sabia absolutamente nada, 

a^^ ¡¿Habr ía hablado, en otro caso, como acababa 

^ del absiento; Genoveva la retuvo.¡de hacer lo? 

^ ¡^'^' 'sclaró la d a m a jun tando 

* la, *^ Itilómetros a pie, en el ce: 

Pero es una locura lo que usted 
la? ma-

^._ , _. centro del 

* ^ T .*« de la t a rde y con es ta tempo-
*í i^ "'fleino!... Voy a ordenar que le 
h., *<Siatamente a lguna bebida refres-
% 

7 4 ) j —;Ay!—cont inuó la señor i ta de Selmont—, 
I lo t r i s te es que no podamos remediar la."! ne-
|cesidades y los dolores de esos desgraciados 
I que se ba ten en África, s iquiera nos compa
dezcamos de su sue r t e en lo más int imo de 
nues t ro corazón.., ¡Bis t an terrible la guer ra 
con su cortejo de crueldades, de actos de fe
rocidad!: la metra l la , segando en flor milla
res de vidas humanas. . . , los incendios, destru
yendo ciudades enteras. . . y la ruina, el pillaje 
y la desolación invadiéndolo todo... 

— ¡ P o r favor, señor i ta!—la in ter rumpió, la 
anc iana disimulando un temblor nervioso que 
se había apoderado de ella—, dejemos eso. 
I E s un t e m a t an lúgubre! Que los ingleses 
y los boers se las entiendan, que dir iman sus 
querellas como se les an to je ; e.s una cuestión 
que sólo a ellos interesa . ¿Qué nos impor ta a 
nosotros ? 

BVita m a n e r a de hablar , por la dureza de 
sent imientos que denotaba, llenó de indigna
ción a Genoveva; pero no e r a el momento de 
discutir . La joven prosiguió con firmeza. 

—Tampoco podemos permanecer al margen , 
desentendidos por completo 
como de n inguna o t ra . 

— ¿ P o r qué? 

—Todos los que sufren, sean quienes fue
ren, t ienen derecho a la compasión de sus se
mejantes . Por o t r a pa r t e , los ingleses y los 
boers no es tán solos, señora, p u e 4 o que hay 
hombres de otros países que compar ten con 
ellos las penalidades de la campaña , que es
tán expuestos a los mismos peligros... H a y mi
l i tares franceses que han Ido ,^ que cont inúan 
yendo a África p a r a combatft- por la jus t ic ia 
y con t ra la fuerza, a l is tándose en el ejército 
de los valerosos soldados del Transvaa l . 

- Los que tal hacen son unos pobres im-
Ibéciles o unos locos de a t a r—exc lamó la se

de esa gue r ra 

ñora de Aulon revolviéndose furiosa contra loi 
que no podia comprender—. Yo concibo la bra- | 
vuia mil i tar cuando hay que defender a la | 
patr ia ; entonces es d igna de aplauso y me-; 
recedora del a l iento m á s entusiasta , Pero ir ' 
a hacerse m a t a r en defensa de una causa ex
t raña se me an to ja una estupidez, así, en plata. 

- Sin e m b a r g o - - a r g ü y ó Genoveva—, ¿ y si 
esa causa es la del derecho, la de la civiliza
ción, la de la jus t ic ia a t rope l l ada? 

- ¡Bah!, monsergas , .señorita; créame usted. 
—No.. . Yo conozco hombres de gran inte

ligencia, de una ex t r ao rd ina r i a cul tura, que 
han ido al T ransvaa l p a r a serv i r con sus a r 
mas al lado de los oprimidos. Y conozco a 
otros que se disponen a segui r los . . . 

—|Ah!, ¿ s i ? ¿Conoce us ted a alguno de 
esos entus ias tas i e la civilización y del dere
cho y de todas las d e m á s cosas que acaba 
de dec i r? . . . ^ 

—Por lo pronto conozco a uno, señora. . , 
A la vez que p ronunc iaba e s t a s pa labras 

miró de una m a n e r a t an ex t r aña a su inter
locutor» que és ta palideció in t ensamen te . . . 
Una idea súbi ta hab la asa l tado a la s eñora 
de Aulon. 

—Soy completamente a b s u r d a — m u r m u r ó la 

madre de Marcos haciendo inauditos esfuer

zos por reponerse de la impresión que acaba 

ba de recibir, por recobrar s u serenidad—.. . 

No es de todo punto imposible. Porque su 

pongo que no pretende usted referirse a.... a 

mi hijo.. . 

Genoveva inclinó la cabeza sobre el pecho 

y guardó silencio, 

—¡Responda usted!—grit . ' la d a m a con an

siedad, sacudiendo a la joven de un brazo—, 

¿Hab laba usted de mi hijo Marco;?? 
Lo ha adivinado usted -di jo la señori ta 

de Selmont—. He aludido a Marcos, en efecto. 

- ¿El par t i r p a r a la g u e r r a ? , . . ¿ E l hacer- iveni r a decírmelo, a despedirse, a abrazar 
se m a t a r por los ing le ses? , , , ¡No, no, p o r | m e . , , ! Si, ya sé que me habr ía escrito desde 
fuerza tiene que haber a lgún er ror en sus in- allí , . , y h a s t a imagino los términos de eu 
formes, señor i ta! , , , ¡No es verdad, no p u e d e j c a r t a : «¡Adiós, madre . . . Me expongo a la 
ser lo ; . . . ¿De dónde t iene us ted la not ic ia? I muer te . . . por tu culpa.. .» 
¿Quién se lo ha d i cho? . . . i —Señora. . .—dijo Genoveva con dulzura. 

La señora de Aulon se había levantado. Suj La señora de Aulon prosiguió, como si no 

mirada a.sustadiza, l lena de espanto, parecía •* hubiera oído: 

como si r ebusca ra en la de Genoveva. La jo 

ven, s iempre grave , respondió t r i s t emente 

—Por desgrac ia no cabe equivoco. Mi fuente 

de información no puede ser más fidedigna; 

la noticia la tengo por un teniente que está 

pasando unos días de permiso en CJouvUle, en 

casa de sus padres , , , 
: Cómo se l lama ese 

No volveré a verlo más . . . O quizás me 
lo t ra igan herido, moribundo. . . ¿Y por q u é ? . . . 
Porque le negué mi consentimiento p a r a que 
se casara con Enr iqueta de Coursy. . . ¿ P e r o 
sabia yo, acaso, que la amaba ha,.sta ese pun
to, que tan enamorado de ella e s t a b a ? . , . Yo 
creí que t e r m i n a r í a por olvidarla.. . , que s e 
dejaría convencer por mis consejos... ¡Y quie
re morir por ella!. . . ¡Prefiere perder la vida 

—¡A ver, su nombre! , 

oficial? 
— P e d r o de nombre; ignoro su apellido, peroja perder la a ella!. . . 

sé que está destinado en el mismo regimiento, —Morir, no—respondió Genoveva—; no es 
que Marcos. j ' ^ muer te precisamente lo que busca, sino m i s 

—-Ah!, Pedro . . . Sí, le conozco y pertenece,;bien un remedio a su enojo, una distraccióif 

en efecto, al regimiento de mi hi jo . , . ¡Pero a la pena que lo embarga. 
No es posible, me niego a no es posible! 

creerlo. . . 

De pronto, los ojos de la señora de Aulon 
adquirieroii una expresión empavorecida; cu- siempre!. , 
briósele de lividez el ros t ro y «e desplomó —No, t 
«obre el banco, a la vez "que exc lamaba en 
un sollozo ahogado: 

—¡Oh, y a ae por qué se va! . . , ¡Ya adivino 
la causa de »ü determinación! , . . 

Su corazón de madre acababa de recibir 

—¡Oh!—exclamó la señora de Aulon con 

acento desgarrado—, ¡Ya no tengo hi jo! , , . 

¡No volveré a verlo!,. . ¡Se ha marchado p a r a 

todavía tío... 

¿Cómo? ¿Qué dice us t ed? 

—Que Marcos no se ha ido todavía—repi t ió 

la señori ta de Selmont. 

— ¿ E s de v e r a s ? . . . ¿No me engafta? 

—Le digo la verdad. Marcos se dispone • 
un golpe terr ible. Pteia. de un temblor con- 'emprender el viaje, eso es todo. 

vulsivo, la Infeliz apenas a c e r t a b a a balbucir! —Yo creía. . . ¡Pero, entonces, es preciso re-
frasea en t recor tadas , m i e n t r a s que de sus par - ' tener lo a todo t r ance . . . ! 

pados fluía a rauda les el l lanto. i El corazón de Genoveva se estremeció. 

—Marcharse . . . mi hijo Marcos . . . , par t i r ! —¡Hay que impedir ese viaje! - r e p e t í a la 

para esa endemoniada t ierra , donde los ingle- anciana, cuya exaltación febril iba cediendo 

se.^ me lo m a t a r á n cualquier d ía . . . ¡Y no ha-1 

jberme prevenido siquiera, no h a b e r queridol (Cuii iumura.) 
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Abandonan las fábricas en París 
^ • » i 

En el norte también ha mejorado la situación, pero en otras 
provincias continúan los conflictos 

católicos obreros que se afilien a loa 

Los delegados patronales se retira
ron de la Comisión, excepto el 

de Norteamérica 

GINEBRA, 13. — La Comisión textil 

c i a s e n resueltos múltiples conflictos, í e dose de las recientes vic tor ias sindica- cantando por los pat ios p a r a festejar ¡ h* aprobado por 15 ^°^°^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ " j ^ 
- • imen te : «Ksta situación "la grran victoria obrera", como lo P r o - ! ^ ^ ^ ° ' " 7 g " , e d a c ¿ v dUcuta e r p ^ v e c t o 

tos h a s t a aho-a menos afectados. En da derecho a la Comisión admin i s t r a t i - c l amaban grandes cartelones. Se prevé a «jue p^^a la aplicación de la 

ckers , marineros, etc., han acordado de
c la ra r la huelgfa general en la región 
con el fin de que sus reivindicaciones 
sean atendidas. 

La huelga de peluqueros cont inúa sin 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal ) Sindicatos cristianos. — M E R R Y D E L 

P A R Í S , 13.—En Pa r i s sigue acentúan- VAU 
áoae la mejoría ayer iniciada, en la si- U n a n o t a d e l a C . C . T 
tuación in ter ior creada por la huelga -
nacional de brazos caídos. La liqu^dV- P A R Í S , 13. — La Confederación Ge- modificación. Se calcula en un 50 por 
ción total del movimiento no parece in- neral del Trabajo ha facil i tado una no- 100 el número de peluquerías cer radas . 

- ~ • • ' - -^ — = -¡~'^.- En ja_5 fábricas de automóviles Re
íos obrerca desfilaron anoche 

La semana de cuarenta 
horas, en Ginebra 

^ 
Se ha acordado redactar un pro

yecto para su aplicación en 
la Industria textil 

mínente , sin embargo, en provincias, ta en" la cual la Comisión adminis t ra- , 
pues to que si bien en el norte de Fran- tiva de esta organización, congratulan- nault, 
cia son resueltos múltiples conflictos, ÍC 
r e g i s t r a n nuevos brotes en depar tamen- les, dice espec ia lmente : «Kgta situación 

Próximas conversaciones gemianoitalianí 
Elmpezarán en Roma el martes. Se desmiente que Alemania vaya a entregar 

. el día 17 la respuesta al memorándum británico 

BEMILIN, 13.—El próximo mar t e* co- preconizando la part icipación de Egip-
menzarán en Roma conversaciones ger- to en la Sociedad de Naciones, 
manoi ta l ianas ace rca de todas las cues- r-i j ; „ „ , . , „ „ J „ ^ u o ^ U o ^ f » : ^ 
tiones de actual idad, ta les como Ínter- El d i s c u r s o d e C h a m b e r l a m 
cambios comerciales, e tc . _ P A R I s r i 3 . - E l «Excelsior> dice que 

Con se jo e n R o m a ios circuios franceses han acogido con 
- — — un interés que reviste la mayor sim-

ROMA, 13.—El Consejo de minis t ros pa t ia las declaraciones del señor Cham-
se reuni rá el día 24 de junio, bajo la berlain. corroboradas por las del señor 
presidencia del señor Mussolini, en el Baldwin. «En Franc ia se tiene el sin-
palacío de Viminale. cero deseo de que disminuya la tensión 

N o t i c i a d e s m e n t i d a existente, con lo que I ta l ia recobraría 
su lugar en la Sociedad de Naciones y 

LONDRES, 13.—Los centros oficiales colr horaria en la reconstrucción urgen-
desmienten ca tegór icamente las infor- te de la paz europea. Parece que tam 

la capi tal se dec'aró la huelga parcial va de la C. G. T. a declarar que ha na- la evacuación de las fábricas meta lür-
en el r amo de peluquería pero en cam- cido una nueva política social. Pero e s - g i c a s p a r a ú l t ima hora de la mañana . 
bio, abandonaron las fábricas los obre- ta política social, solamente puede des- En las de Renaul t y Citroen, los obre
ros metalúrgicos, los cuales han prome- envolverse en su plenitud y realizar la.«i ros volverán al t rabajo el lunes a la 
t ido reanudar el trabajo normalmente e spe ranzas de la clase obrera, mientras hora de costumbre. ,. D ¿ I ir « r • t 
el lunes por la mañana . Se espera que <-! movimiento obrero tenga una clara . En Rúan se ha " f ^^do al acuerdo!dos. Bélgica fi^spafla^^^ o r i en ta l^ 

noc'ón de lajs responsabilidades que l e e n la indust r ia text i l de Elbeuf, que | ron a favor de la resolución. b.n contra i , , „ , „ _ _ , _ _ , , ,_ . , , , , _ . 

s e m a n a de cuarenta horas en la indus
tr ia textil . 

Los representantes obreros, a.si como!'",^'='°"es de la P r e n s a extranjera , se- bien se desea en Pa r í s que un a c u e r 
'^ ¡gun la 

envío del 
los gubernamenta les de los Es tados Uní-jff.^^^'^s J;"*J.^-f , ;^lemania^ha^previato el ^^ ^mis to so sa lvaguarde los_ intereses 

cuestionario bri tánico para ' de Francia y de Ing la te r ra en el Afri-

a n t e s del principio de la s e m a n a en
t r a n t e 7e fiVmVrán" a¿uerdos ' ' ¿oncnia to- incumben con respecto al mantenimien-:ocupa a 8.000 obreros, pero no fe h» ilo^ hicieronJ^os^re^resentan^^^^^^ 
rios que pongan fin a una serie de huel- to del orden y trabajando por que se podido llegar a un acuerdo en la indus-j les y los gubernamentales de Gran B r e ^^^^ 
gas , de la misma manera que esta t a r - respe te la f irma de un compromiso, a tr ia de la construcción, las obras de l l t aña y Dinamarca. No asist ieron a la , Dinamarca. No asist ieron 

puer to y los t ranvías , que continúan la sesión los delegados gubernamenta les 
huelga. 

En Calvados la situación ha mejora
do considerablemente. 

de H u n g i i a y Yugoeslavia. i 
Los delegados patronales expresaron | 

de se conjuraron, sea definit ivamente, condición también de que la patronal 
o en par te , nueve de las huelgas p a n - respete la palabra que ha dado, 
leadas , Marsella, Lyón, Toulouse y Bur- ^ ^ Comisión adminis t ra t iva de la 
déos se encuentran paral izados y el mo- C' G. T. recomienda que el movimiento „ , , ' tv.ir,<.„H^ „ i » t v, • . H= ic r-n 
vimiento cont inúa extendiéndose. En huelguista continúe en su verdadero te-1 De Lila dicen que en la Prefectura par t ic ipando en los t rabajos de la Co 
Marruecos también se a-'^rava la si túa- ¡"reno, recomendando a los t rabajadores ¡del Nor te han llegado a acuerdos los misión, excepto el delegado patronal 
ción mien t ras que un mil lar de huel- Y militantes, responsables de la huelga ¡panaderos, carboneros y el r amo de la "f/tM^mei-icano, señor Folson, ^ q u e m a 
gu i s t a s en ausencia del alcalde, M. He- "S"* s " " sigue, que eliminen sin contem- alimentación, volviendo al t rabajo 50.000 •"--'^^ -•-
rr iot , ocuparon el A y u n t a m i e n t o de placiones de entre ellos a los ext raños obreros. 

Mme. Tabouis e-scribe en "L 'Oeuvre" : 
"El Gobierno bri tánico persis te en 

admi t i r que una conversación puramen-
O t r a n o t i c i a d e s m e n t i d a te francoínglesa comprometer ía dema

siado a Ing l a t e r r a y que sería preferí-

Lyón duran te a l g u n a s horas . a las corporaciones o a los provocado-
La act i tud que la Igles ia católica en res de cualquier cla.«e que pretendan 

F r a n c i a h a adoptado, du ran te el cunso desplazar la acción reivindicadora a un 
de! conflicto ac tual , os diáfana y clara, terreno extraprofesíonal, y que inten-
Reconociendo en su doctr ina los princi- ten llevar a los obreros a que ?e mani-

En Saint Nazai re los obreros y em
pleados de las fábricas de aviación Nieu-
port, en número de 1.200, ocupan la fá
brica. 

LONDRES, 13.—Los círculos oficia- ble que Edén se en t rev i s t a ra con Delbos 
después su propósito de no continuar! '*^ desmienten ca tegór icamente la in- con motivo, por ejemplo, de la Confe-

formación publicada por el periódico rencia de \ ' o n t r e u x fijadi para el 22 del 
«Daily Herald», en la que se dice que corriente. El Foreign Office supo ayer 
el Gobierno británico ha dado ya a co-!que los alemanes, deseosas de aprove-

nifestó que, siendo par t idar io de la re-i""^®'' P<"' rn^dio de una nota al Go- char la nueva orientación de la política 
ducción de la duración de las horas de| '^ 'e™° francés su intención de levantar inslesa concerniente a la cuestión de la 
trabajo, continuaría a.sistiendo a las se- '»« sanciones y sus proyectos acerca Europa central y, sobre todo, en lo \ 
siones de la Comisión. 

El delegado gubernamenta l 
señor Gautier, manifestó que la re t i rada ^ ° ' ' p i a en t regada el día 18, aniversar io de 

las sanciones y sus proyectos acerca Europa central y, sobre todo, en lo 
de la reforma del Covenant. | ta re formí del pacto, habr ían hecho sa-

francés. Eo ' ip to V la S . d e N. l̂ "̂" 1"^ •* respuesta al cuestionario se-

entre o t ras cosas en el «News 
ele» que apenas se prevé en los c! 
oficiales bri tánicos el renacimie'''*L 
frente de Stressa. «Así, pues-
es probable que cualquier p^°^.^^ 
bri tánica hecha en el sentido «^^ 
van tamien to de las sanciones se _ 
pañar ía con una declaración °*" 
que ello no significa en ningún ca»! 
aprobación de los métodos ^""'•jj 
por Italia o el reconocimiento * 
ventajas obtenidas de es ta f ' " ^ j 

El «Daily Herald» anuncia que " 
reign Office ha dirigido hace ocho 
al Quai d'Orsay una nota en It i 
se decía que el Gobierno britán'^, 
ría con agrado el levantamiento " , 
sanciones, pero que no desea toi 
iniciativa en Ginebra a este r® 
Sin embargo, apoyar ía cualquier 
posición hecha en este sentido po' 
país. 

El periódico añade que el ^ ^ 
francés no tiene, a pesar de ^ ' , ' * ' ' j , 
tención de hacer una proposición 
ta na tura leza . 

El "Daily Express" 

En Nevers los obreros de las fundi-jde los delegados pat ronales no debía ' ALEJANDRÍA, 13.—En el curso de, la firma del pacto naval angloalemán. 
T-ios del derecho sindici l su libre e^er fi^sten en las calles de un modo intem- ciones de acero Imphy, en to ta l de paral izar el t rabajo de la Comi-iiói luna reunión monstruo celebrada bajo pero esta noticia no ha disipado la mo
c i t o v l o 7 a c u e X co'er IvóV taloV P^^ivo y peligroso pa ra todos.» ¡18.000. se han declarado en huelga e s t a ' Segu idamer te se levantó la sesión los a u s p i c o s del movimiento en favor ¡ e s t a impresión que había producido la 
í e i v U i c a c i o n e s rec°LadI"n^^^^^^^ 'has ta el próximo lunes. . de la paz, se aprobó una resolución lectura del Libro azul. 
r e m n a i c a c i o n e s , r ec iamaaas por la igle- Mopinnal «P reunirá pi I Por o t ra par te , Mme, Tabouis. decla-
s i a desde largos años, .-on con.sid radas :̂.° ,*^;^ ' '*° '°". ^*',^'^i^f\ " , / ; . " J^ E|,H,¡íM||i,BiiiiBií¡lll.Bl!IIKi:Bilf •«.•"«••ll««ii«i!5«n!:Bl««!«M «La Asamblea de la Sociedad de 
pe r fec t amen te j u s t a s : la.s vacaciones re- ^ ' ^ 1<5 de jumo en Par ís , y añade que j »•'" ' '*""•"'"•""'*•""'"•.• —-—^ : Naciones votará el no reconocimiento 
m u n e r a d a s también son aceptada^s como ^° '^°_ T"^_^^,^,''A^ J ^ M ' Í ! ^ . " ' ^ ! . . ! " ' " ; ^VVVVVVVVVVVVV'^V'^^V^^V^VVVVVVVV^^¡^¿¿^¿ab .S ' rhhX; ; ;^^^^ :^^ |del hecho consumado, decisión a la que 

!se subordinará en el porvenir la refor-l ici ta exigencia y los aumentos de sala- «¡"""^s de millare.s de t rabajadores , las 
ríos, que en la mayor ía de los ca.=;o.s se cart i l las confederales distr ibuidas se ele-
invocan, a causa de la cares t ía de la ^*" ac tua lmente a dos millones quinicn-
vida, son igua lmente aprobados por el ^^"^ " ' '" ' 
Episcopado francés. De este modo se ^^ " ° t a concluye poniendo en guar-
comprende que el conjunto de las refor- <^^^ ^ '» clase obrera contra los inten-
m a s demandadas por las clases obreras tos de la formación de sindicatos que 
son reconocidas como jus t a s y legiti- «c l laman independientes y que la Co-
nias . misión Adminis t ra t iva denuncia que 

Sin embargo, la Iglesia se pronun- "t ienen la niLsión de dividir a los .traba- ^ 
cia en contra de la tác t ica empleada jadores, debili tando su acción", 
por los Sindicatos. Las condiciones p-e- L a S h u e l g a s 
v ías que se requieren p a r a revestir un : 
movimiento huelguíst ico de legalidad PARÍS , 13. —- Duran te la jornada de 
han fal tado en la mayor p a r t e de los hoy se reg i s t r a una impor tan te meio-
pa ros declarados, pues no se han cele- r ía en el movimiento huelguístico, in-
brado conversaciones previas de a r re - cluso en aquellas indust r ias en que el 
g-lo ni t en ta t ivas de conciliación. En al- movimiento se encuent ra en el comirn-
gunos casos la huelga se declaró s^n zo de las negociaciones, parece que ra
que se hubiera formulado reclamación pídamente se logrará l legar a un 
a lguna . La Iglesia condena la violación acuerdo. 
del principio de propiedad par t icular Las resistencias más fu"rtes se han 
que significa la ocupación de ta l leres ; manifestado en las conversaciones en-
m á s aún, la retención, en cont ra de su t re los empleados y pat ronos de los 
voluntad, de directivos, capataces e in- g randes almacenes, asi como en el ramo 
genieros. La general dad del mnvimien- de Seguios, por lo cual ambos contlctos 
to es un perjuicio al país, t an to en su han sido sometidos al arbi t ra je del Go-i 
economía como en el reducido t iempo bierno. El lunej por la m a ñ a n a y como ' 
que se pe rmi te p a r a el estudio de lar, consecuencia del acuerdo concer tado du- i 
nuevas reformas exigida.s. r an t e la semana , las corporaciones de | 

I ^ declaración inmedia ta de la huel- me ta lu rg ia y edificación que afectan en : 
g a en las condiciones señaladas, y a pe- la región parisién a más de trescientos i 
s a r de la impor tancia de las mejora.s mil traba,jadores, , reanudarán normal-
solici tadas, no se justifica y menos cuan- mente el t r aba o. con lo cual el movi
do aquéllas hubieran sido concedidas miento huelguístico quedará circunscri-
p lenamente y en su debido orden por to a corporaciones de escasos efectivos 
el Gobierno actual . La finalidad que en y en las que las conversaciones no se 
]a huelga se busca, quizá no por los han roto entre las delegaciones obrera 
obreros, pero, desde luego, por los or- y pat ronal . En el caso de que en lo 
ganizadores , es política y revoluciona- que a es tas industr ias se refiere, que
r ía . La Iglesia condena el movimiento dasen ro tas las negociaciones, se acu-
en cuan to a estos fines que se persi- diría al a rb i t ra je del Gobierno p a r a re-
guen. Doct r ina ciará y lógica la de! solver el conflicto. 

Episcopado francés, que ofrece a los En los circuios sindicales se expresa 
fieles, en los presentes momentos de g ran optimismo, aunque los obreros de 
confusión, a la pa r de recomendar a los los muelles de la región parisina, do-

CINCO BUQUES DE GUEBRA 
JAPONESES EN AMOY 

EL AVANCE DE LAS TROPAS SUDiSTAS, INTERRUMPIDO 

AMOY (China) , 13.- Han llegado cin 
CO barcos de gue r ra japoneses, que han 
desembarcado fusileros p a r a pro teger 
"a los ciudadanos y propiedades japone-
eea". Se sabe que los fusileros se rán lle
vados a Cantón si se es t imase necesa
rio.—United Press . 

Dos barcos norteamericanos 

a China 

S H A N G H A I , 1 3 . - D o s barcos norte
amer icanos , de guer ra , han sido desti
nados a servicio en a g u a s chinas. El 
"Ashvi l le" za rpa rá a las siete de la ma
ñ a n a del domingo, un día antes de la 
fecha an te r io rmente señalada, con rum
bo a Honli Kong. Se ha dicho que este 
viaje obedece a la si tuación en Cantón. 
El "Tulsa", que es t aba haciendo ejerci
cios de t i ro cerca de Cheifú, navega con 
el mi smo rumbo.—Uni ted P r e s s . 

El avance sudista, interrumpido 

SHANGHAI , 1 3 . ~ Comunican de 
C h a n g s h a a la Agencia Central News la 
Siguiente información: Las fuerzas can-
toíiesas han in te r rumpido su avance . 
Cont inúan en Chin Clieu, localidad que 
ocuparon el 9 del corr iente, s i tuada a 
125 Icilómetros al su r de Heng Cheu. 

En los centros oficiosos de Nankín se 
c ree que se l legará a un acuerdo entre 
Nanlcin y Cantón. 

Las tropas de Kuantung 

CANTÓN, 1 3 . - L a información reci
bíate, de fuente genera lmente bien in
formada , según la cual las t ropas del 
Kuangs i han in ter rumpido su re t i rada 
en ik provincia del Hunan y continúan 
ocupando Sin Yang, ha causado cierto 
males ta r . 

Además, ae dice que dos nuevas di
visiones se disponen a penet ra r , pro
cedentes del Kuangs i septentr ional , en 
el Hunan . 

La* t ropas del K u a n g t u n g continúan 
replegándose . No se cree que los ge
nerales del Kuangsi estén pres tos a en
tablar ba ta l la sin contar c rn el apoyo 
de sus al iados cantoneses. 

SHANGHAI, 13.—Los círculos infor
m a d o s de Shanghai in terpre tan la in
ter rupción del avance de las t ropas de 
Cantón mien t ras que las del Kuangsin 
cont inúan su avance como una «eftal de 
posible al teración de! estado de cosas, 

ya que los cantoneses pueden realizar 
un pacto con Nankin y l legar a a t a 
car a continuación a las t ropas del 
Kuangsi . 

El fundamento de estos comentarlo.'» 
reside en la presencia prolongada en 
Cantón del g e n e r a l kuangs i s t a Phi 
Chang Si, y la salida, que tendrá lu
ga r mañana , de Nankin p a r a Cantón 
de Yuntechao, enviado cerca del gene
ral cantones Chan Chi Tang. 

Manifestación antijaponesa 

en Cantón 

CANTX)N. 13. — Una manifesta
ción ant i japonesa ha tenido lugar en 
esta ciudad, en la que par t ic iparon unos 
30.000 es tudiantes de la Universidad y 
colegios agrícolas, mineros e ingenia
ros. Cada grupo organizó un deafile 
de unos seis ki lómetros de recorrido 
gr i t ando "Abajo el imperial ismo Japo
nés". 

El cónsul general Japonés ha avUa-
do oficialmente a Chan Tai tong que 
ia.s manifestacionea ant l japonesas cau
s a n mucho perjuicio a las relaciones 
chinojaponesas en el su r de China. 

La Policía ha disuelto la manlfes 
tación. La fuerza d isparó hacia el sue 
lo y prac t icó la detención de tres es
tudiantes . El res to de la m a s a estu
diantil decidió a b a n d o n a r la manifes
tación y declarar una hue lga de t res 
días. Se tomó es ta decisión después 
que un oficial de la Policía les informó 
que su Cuerpo era t an an t i japonés co
mo los estudiantes , pero habían reci
bido órdenes de impedir disturbios, por 
lo que les rogaba se r e in t eg ra ran a s u s 
colegios.--United Pres». 

Los estudiantes de Pekín 

P E I P I N G , 13.—La Policía ha hecho 
uso de car tuchos sin bala pa ra disper
s a r g rupos de es tud ian tes quf se m a 
nifes taban contra la agresión Japonesa 
en el nor te de China. 

I ^ 
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PAPEL TRIGO 
(Estuche plata) 

PAPEL BLANCO 
vrxs •i-«,'3,;aiES^-:-í 

(Estuche oro) 
PUBLICIDAD 

* L O R 

jma del pacto, A este propósito, algu 
!nos miembros de la Sociedad de Nacio
nes se enteraron ayer con interés extre
mo de la «nota confidencial p a r a la re
visión y aplicación del pacto», del señor 
Madar iaga . basada en el principio de 
que no .=e t r a t a de revisar el pacto, sino 
de modificar su aplicación. Cada uno de 
los miembros podría hacer reservas so
bre la aplicación del art iculo dieciséis 
en cuanto a ciertos o t ros Elstados. Por 
o t ra par te , se ofrecería o t ro protocolo 
a la firma de los Es tados Unidos, el J a 
pón y Alemania, de suer te que el pacto 

•estaría basado, sobre todo, en la apli
cación del art ículo 11, es decir, en las 
prevenciones contra la guerra . I-̂ as gran-

jdes cancillerías es t iman que la nueva 
orientación de la política Inglesa va a 

¡provocar un compás de espera en la 
'evolución de la política general de la 
Europa centra!, obligando a I ta l ia a per
manecer en el «s ta tu quo», pero cada 
una de dichas cancillerías reconoce que 
en los debates que van a abrirse, el pa
pel de Franc ia es ta rá determinado por 
el porvenir de las ideas de seguridad co
lectiva y de la Sociedad de Naciones. 

« • • 
LONDRES, 13.—Vernon Bar t lee dice 

escribe que ™.] 
van tamien to de las sanciones ** ;: 
gado al problema de la reforffl* • 
Sociedad de Naciones, que P*'^*!^' 
fenderá el delegado británico. ̂ ^ 7 ^ 
diario esta reforma tenderá a ha í^ 
t r a r en la Sociedad de Naciones ' 
talidad de los Es tados europe*^ 
consecuencia, real izará probaW^j 
la separación de los es ta tu tos de ip 
ciedad y del t r a t ado de VersaUefr^'-" 

El "Daily Mail" es t ima que 1* 
Bre taña p re sen ta rá en Ginebra 
sicíones tendiendo a la reforma " 
t i tu lo ginebrino y que pedirá P'^^t 
mente que la acción de la Socied^,^ 
limitada, cuando se t r a t e de C " 
internacionales. Según es tas Pf**^, 
nes, no habrá medidas sancionist** 
que en ca.sos muy part iculares. ^ 

Comentarlos it*"'* 

MILÁN, 13.—El "Corriere 
r r a " declara que el discurso del ^ 
Neville Chamberla in ha asesta» ̂ i 
g rave golpe al f rente seinclonist* ^ 
de que I ta l ia espera con toda tf^ 
lidad el final de las cosas. . | 

La "Gazzeta del Popólo" elopo ^ • 
ñor Chamberla in por haber tenido 
lor de hablar c l a ramente y de P, 
m a r que ha llegado a tiempo 
biar de r u t a indicando nuevos 
vos. E s t o significa el fin de la vieJ'.k 
lítica ginebrina de la seguridad 
tiva, cuya ineficacia se ha puesto - í 
lleve. 

La " S t a m p a " es t ima que si , 
en Pa r i s un Gobierno convencido ^ 
nulidad de las sanciones, se h a * / ^ 
lido ya del punto muer to . Se *" 
sin embargo, la ilusión de lU*-, 
es t recharse la amis tad francoW!* 
esperando de I t a l i a compensftci t^^ 
el I Jevantamiento de las m e d i d " 
cionistas. 

2occooocoocccsx>ooocoocoocococcoccococcooooooopaocpc^^ 
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apresure la insti tución de la indepen
dencia en el Hopeí y el Chahar . 

H a l legado a Peiping el genera l Su-
glyama, jefe del Es t ado Mayor adjunto 
del Ejérci to japonés . 

Entrevista con Chan Ka! Shek 

NANKIN, 13.—El genera l Kita, agre
gado mil i tar japonés , se ha entrevistado 
con el señor Chan Kai Shek. Se cree 
que la conversación versó sobre los pro
blemas de la China del norte. 

La cooperación anglojaponesa 

•fOKIO, 13.—Esta m a ñ a n a ha mar
chado a Shanghai , después de una es
tanc ia de una semana en Tokio, el se
ñor Leith Rosa. 

Duran te su estancia en Tokio, el se
ñor Leith Ross ha celebrado var ias con
ferencias con dist intos minis t ros japo
neses acerca de la acción económica 
anglojaponesa en China. 

El Gobierno nipón ha aceptado en 
principio es ta colaboración, pero toda
vía no se ha elaborado un acuerdo, 
pues el Japón pide el previo arreglo de 
todas las cuestiones chinojaponesas, ha-
sándose este arreglo é'n los t r e s pun
tos del señor Hirota . 

Inglaterra y Estados Unidos 

NOTAS DEL BLOCK 
D' 

P E I P I N G . 13.—Las puer tas principa
les de la ciudad permanecen cerradas , 
con el fin de impedir a tes es tudiantes 
manifes tantes la en t r ada en Peiping. 

De fuente china se dice que, a raíz 
de la conferencia mil i tar japonesa ce
lebrada en Tientsin, los Japoneses han 
dirigido al señor Sun Chen H u a n nue
vas peticiones en el sent ido de que se 

WASHINGTON. 13.—Los medios b i ^ 
informados hacen observar que la po
lítica de los Es tados Unidos y de Gran 
B r e t a ñ a con respecto a la s i tuación del 
con t rabando en el nor te de China coin
cide v i r tu lmente , debido a loa interese* 
idénticos de ambas naciones, p a r a ga
r a n t i z a r la integridad de los ingresos 
aduane ros de China. 

Se t iene entendido que el centro dt 
la act ividad es Tokio, donde ambos Go
biernos han l lamado la atención a esto 
respecto, en es tas úl t i inas semanas , con 
el fin de procurar conseguir u n a pron
t a mejora de las dificultades financie 
ras de China. 

Se t ienen informes de que los Es ta 
dos Unidos no han re i terado sus adver
tencias a Tokio du ran t e es tos úl t imos 
dias, ya que Edén reveló que Gran Bre 
t aña lo había dicho también, a pesar 
d« que los Editados Unidos se encon
t r a b a n en es t recho contacto con el mi-

E S P U E S de minucioso repaso de 
la máqu ina gubernamenta l , los 

técnicos d ic taminaron : 
—Lo que le fa l ta pa ra que funcione 

a satisfacción son los plenos poderes. 
Los plenos poderes equivalen al en

grase concienzudo, al ajuste de tuer
cas, al ap re t ado de tornillos y al cen
t rado de los ejes. 

En seguida se elevó el gr i te r ío : 
—;Lo3 plenos poderes! ¡Hacen falta 

los poderes excepcionales! 
Y a los cua t ro meses de F ren t e Po

pular, sus m á s fervientes panegir is tas 
se han lanzado a la busca y conquista 
de los plenos poderes, que ya se an t i 
cipa han de ser p a r a reducir y poner a 
caldo a las derechas , pueú resul ta r ía 
del peor efecto que un Gobierno de iz 
quierdas los a r b i t r a r a p a r a ^raer a m a n 
damiento a los correligionarios que no 
se dignan obedecerle. 

Lea usted EL DEBATE 

DE "La Liber tad" de ayer : 
"Solamente los periódlcoe de Em

presas reaccionarias , inspirados por po
líticos de viejo estilo y de moral idad 
discutida se oponen a la idea de un Go
bierno de plenos poderes". 

De "El Libera l" de ayer : 
"Bulos derro t i s tas .—Lo del Gobierno 

nacional con plenos poderes. E s una 
burda p a t r a ñ a que no sabemos como 
pudo se r t o m a d a en consideración en 
el comentar io político". 

• * » 

TA M B I É N de "El Libera l" : 
"Han venido periodistas extran-

f 

jeros enviados especiales de los gran
des rota t ivos de Europa, creyendo que 
tendr ían que hacer ediciones ext raor
dinar ias pa ra con ta r las cosas espeluz
nan tes que aquí ocurrían. Y han re
gresado a sus respectivos países dicien
do que aquí no ocurre nada y que en 
E s p a ñ a es dcnde mejor se vive en las 
c i rcunstancias actuales . ¡Y qué duda 
cabe que así es, en efecto!" 

"El Liberal" no tenía ninguna necesi
dad de ga ran t i z a r a su clientela qué 
no lee periódicos extranjeros . P o r lo de
más, ¡ni fa l ta que le hace! 

m DE l E l i í E PARA LOS 
ACTOS DE T E M I S M O 

EN PAIESTINA 
Arrojan bombas contra ios trenes y 

cortan los raíles de laé líneas 
« 

Otro ataque a los colonos judíos 
con fuego de fusil y ametral ladora 

— • 
J E R U S A L E N , 13.—El a l to comisario 

bri tánico en Pales t ina ha publicado hoy 
un nuevo decreto que prevé la pena de 
muer t e y cadena perpe tua pa ra cual
quier ac to de ter ror ismo. 

Además los comisarios de dis t r i to po
drán imponer mul tas colectivas y pro
ceder a confiscaciones de propiedad. 

Recientemente los t e r ro r i s tas han 
cambiado de táctica, y en vez de "pa
quear" a las pa t ru l l as que vigilan las 
ca r re t e ra s o de hacer fuego sobre los 
convoyes, concentran sus act ividades 
cont ra los ferrocarri les, sobre los que 
ar ro jan bombas o cor tan los railes de 
las líneas. 

Otro ataque a los colo-

t r a t a r á n en su reunión de *" , ine*' 
Bucarest , pr incipalmente de l*_í,{jf 

D' Marv" en Nueva York fué visita
do por 37.570 personas. La en t rada al 
barco costaba un dólar. La recaudación 
fué, pues, espléndida. 

P e r o ei mayordomo del t rasa t l án t ico 

nos judíos 

J E R U S A L E N , 13. — Por te rcera vez 
los colonos judíos establecidos en la lla
n u r a de Esdraelon han sido a tacados 
du ran te la ú l t ima noche por g rupos de 
árabes , que hicieron cont ra los colonos 
fuego de fusil y de amet ra l l adora . 

Como las fuerzas que pres tan servi
cio de protección en las colonias re
pelieron la agresión y varios aviones 
volaron sobre el lugar , los á rabes hu
yeron creyéndose que han tenido victi
mas . 

Se señala as imismo que las pa t ru l las 
mi l i tares y de policía son objeto de ti
roteos por los á rabes en distintos pun
tos de Palest ina . 

E n la vía férrea se h a regis t rado 
otro a t en t ado con explosivos, pero esta 

asP^^ÚrR ñ „ l i V ; „Ó " . " , • - ivez las explosiones no han causado 
asegura que lo recaudado serv i rá esca- • -• 

sesF 
nisterio de Relaciones Exter iores japo
nés sobre este par t icular . 

Mien t ras tan to , s e informa que los 
Gobiernos de los Es tados Unidos y de 
Gran B r e t a ñ a se han dado cuenta mu 
t u a m e n t e con toda ampl i tud de deta
lles, de los pasos tomados en este sen
tido y de la información cambiada a 
este respecto.—United Press . 

s á m e n t e pa ra repwner el s innúmero de 
objetos robados por los vis i tantes , a pe
sar de la vigilancia ejercida por la Po
licía oficial y privada. 

Hecho el inventario resul ta que han 
desaparecido centenares de cubiertos, 
vajilla, relojes, ceniceros, barómetros , 
macetas , y bombillas y ¡has ta un man
tón de Manila! 

De la c leptomanía que a t acó a los 
visi tantes da idea es ta anécdota. 

Una señora, casi una anciana, fué de
tenida cuando iba a desembarcar , por
que los policías sospecharon de ella, al 
ver el cuidado con que ocultaba un ob
jeto m u y voluminoso bajo un abrigo. 

L a amer icana se resis t ía a la inves
tigación. Al ñn susp i ró : 

—¡Els un pequeño recuerdo de la que
rida I n g l a t e r r a ! 

Conferencia militar 
Pequeña Entente 

Hoy se reúnen en Bucarest lo^j 
de los Estados Mayores"« 

los tres países 

VIENA, 13.—Los observadores , 
t a capi tal de las cuestiones ^^^fí 
opinan que los Es tados Mayores j ^ 
manía, Checoslovaquia y '^^S?fítt 

laeti* 
defensa común que han de adoP 
países de la Pequeña Entente . ,,y# 

Según el diario de Belgradp ^^ j^í 
t ika", impor tan tes decisiones ' '^^^ 
de te rminadas consideraciones, P^jj o 
cen secre tas" , fueron tomadas ^ 
conversaciones sostenidas en ^ î 9 
ent re el rey Carol, el príncipe *" ̂  fi 
Yugoeslavia y el presidente ° * 
Checoslovaquia. nr*"''*''' 

E n relación con el discurso P ^^ 
ciado por Benes con es ta ocasio^' ^̂  1»| _ 
gún dijo que "las t res n a c i o ^ ^ f í J *i 
Pequeña En t en t e es taban d i sp ' ' ^ mi 
defenderse m u t u a m e n t e has ta --««H 
ma go ta de sangre" , se tiene _ ^ ¡ | 
do que se ha considerado '^.i^l^n 
dad de una es t recha colaborftCip ^ 
tar , y quizás también la ' " ' ' g^ " 
mando de los Ejérci tos de los 
ses, en el caso de una guerra- __̂  ^ 

Checoslovaquia tiene inquie'"^ ^ 
cuanto -a un posible a taque V° yO¿ 
del Tercer Reích, por lo que 
do ú l t imamente un amplio ®"lgo5» "¿ 
con el fin de a u m e n t a r la d « í ^ 4 ' 
sus f ronteras . Se puede f*"* '̂̂ * -

daños. 
Los presos de la peni tenciar ía s i túa 

da cerca de Athl i t se negaron es ta ma 
ñ a ñ a a t raba ja r . Se han enviado fuer
zas de Policía para reforzar los servi
cios de vigilancia de la penitenciaria. 

El alcalde á rabe y los concejales han 
comenzado una huelga de diez dias. 

Por o t r a pa r t e se anuncia que se 
ha ofrecido una recompensa de quin
ce mil l ibras a aquel o aquellos que 
puedan dar informes que permi tan de
tener a los au to res del ases inato d« 
t re in ta y dos judíos, de t res á rabes y 
de un agen te de la Policía británica, 
asi como un aus t r íaco m u e r t o desde 
que comenzaron los disturbios de Pa
lestina. 

Disturbios en Belén 

J E R U S A L E N , 13.—En los disturbios 
E r a la pecera del ja rd ín artificial del . regis t rados hoy en el mercado de ver-

"Queen Mary" . 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 

en el plan Hodza de colaboraci* . ^ ^ ^ 
países danubianos, que *P* , r t i»p '5 
era de na tura leza económica, *L-tf» 2 
cipal era la defensa común ' ' "uy <3 
posible a taque a lemán. Al ^^^'^LT^^ 
plan, los diversos países ^^ ¿6^ 
han buscado el refuerzo de S" ^ flj 
sas mil i tares. Sin embargo, ggfi^ 
cuenta de que, a pesar de ^"^-(jaB*!^ 
cios, cada uno de ellos, seP* \ , D »íi 
te, se r ía incapaz de resist ir B. j ^ jw" 
que por pa r t e de Alemania, P. .jjiel*^ 
la cooperación mil i tar y P' '" - . d«rti 
te de mando de los t res P^lieiJ)«"2 
Pequeña E n t e n t e será , P^°^^°ntes'^_ 
uno de los objetos m á s imP*"" ^fere' j j 
se t r a t a r á n en la próxima ""g^gí *« 
de los Es tados Mayores de gjd«r»^ 
ciones, que promete ser de co - ¡ ^ j * 
importancia , no sólo p a r a los P ̂ j» | j 
Europa central , sino también J | ^^Jir 
d e m á s potencias europeas-
Press . 
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EL DEBATE 

encías europeiv-

• l iBl l l l l l iWlBIIII l l l l l l lWi*,;^ " 

Alfonso Ai' 

nífestó que cuando los ^aniP ^^p K 
los pueblos musu lmanes 1»̂  yg^t* 1* 
verduras al mercado pa ra su y áV 
árabes de Belén les coaccionari'_^j^ ^i^ 
t ruyeron la mercancía . Un P jjite«tj, , 

du ras de Belén han resul tado heridos^be cr is t iano se vio precisado ^^^j i j ,^ 
un policía á rabe y un ciudadano t am- 'n i r , pero la muchedumbre le a s ji F ,̂ 
bien á rabe que coaccionaba p a r a lograr riéndole en la cabeza, ^ ' ' ^ " " u g 'qü^ ¡>] 
un paro obrero total . El corresponsal " ' ' '" ^ ' "-'-•* ~ " " ""•* •** 
de la United P ress ha interviuvado a 
un policía que fué tes t igo presencial de 
lo sucedido y se vio obligado a Juchar 
con los amotinados en el mercado. Ma

licia disparó e hirió a un ¿""abe , ^g ^ 
Ueció m á s ta rde a consecuent_^^¿ « 
herida. La muchedumbre a ^ ^ o « l ^ 
policía y aun no se ha recupe: 
sil.—United Pres», 

rado' 
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-*-4jitre toídás las tierras del mundo, España ha 
una extremanza de abondamíiento e de bcmdad 
más que otra tierra ninguna... Es cerrada toda en 
derredor: del un cabo, de los montes Pirineos que 
llegan hasta el mar; de la otra parte, del mar 
Océano; de la otra, del mar Tirreno.., 

España es como el paraíso de Dios, ca riégase 
con cinco ríos cabdales, qué soî : Ebro, Duero, 
Tajo, Guadalquivir, Guadiana; e cada uno dellos 
tiene entre sí e el otro grandes montañas e tierras^ 
e los valles e los llanos son gritndes e anchos; e por 
la bondad de la tierra e el humor de los ríos» lle
van muchos^ frucltoisig son iiS^üíS^d^., Etp̂ jrjiâ  |^ 

te», e nunca 1A iriéngtlan pozos etí cada lugar don-
die los ha menester, España es ahondada de míe
se», deleitosa^ de fruct&s, viciosa de pescados, sa
brosa de leche e de todas las cosas que della se fa
cen; llena de venados de caza, cubierta de gana
dos, lozana^de cabadlos, provechosa de mulos, se
gura e bastida de castillos, alegre por sus buenos 
vinos, folgada de ahondamiento de pan, rica de 
metales de plomo, de estaño, de argent vivo, de 
fierro, de arambre, de plata, de oro, de piedras 
preciosas... Briosa de sirgo e de cuanto 
se face del, dulce de miel e azúcar, alumbrada de 
cera, complida de olio, alegre de azafrán." 

AlSonse Xcfl %1ño . 
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^ág. ü £ L D E B A T E Extraordinario del Campo 

Asociación General de Ganaderos 
L a Asociación General de Ganade-

fos de E s p a ñ a es la entidad m á s ant i 
g u a en el campo agrar io . Goza de gran 
pres t ig io , logrado por su cons t an te ac
tuación en defensa de la g a n a d e r í a es
pañola y de las indust r ias rura les . Ha 
Implantado los medios m á s eficaces 
p a r a el fomento pecuar io del país, y 
a n t e todos los Gobiernos, y desde todos 
los organismos consul t ivos a que perr 
tenece, lucharon sus e lementos repre
sentat ivos . 

A su frente a c t ú a , con su Presiden-

esa t ransformación, vende y p a g a a los 
interesados, que logran asi precios, ca
si s iempre super iores a los del mercado. 

Tiene establecido la Asociación el ser-

L A U N I O N Y E L F É N I X E S P A Ñ O L ^ Asociación de Agricultores de España y 
Los t raba jadores del campo propia

mente- dichos, asi como aquellos dedi
cados a labore- campestres auxil iares 
de r iesgos industriales, e s t aban de he
cho y de derecho protegidos por la le-

Vicio de recepción, análisis y venta de ^^^t'.TJtlLZT'^r!' t^.'^l^'T 
leche, con los locales, personal y mate 
rial necesarios, en las inmediaciones de 
las dos estaciones férreas de más im
portancia en Madr id : la de los Fe r ro -

cuafldo se promulgó ;a ley de 8 de oc 
tubre de 1932 y se dictó el Reglamen
to de 31 de enero de 1933 para su apli
cación. . regulando los accidentes de! 
t rabajo en la industria e introduciendo 

SUS Cajas de Seguros Mbtuos 
En Falencia hay un gran 

creador de empresas 
: .̂  • 

Breve reseña de la actividad 
de don Alejandro Ortega 

carriles del Nor t e y la de M. Z. y A. En . , , 
Pilas, el personal de la Asociación r e d - e " nues t ro país la novedad, t an costo 
be las expediciones que, por fcrroca-1 s», del pago en forma de ren ta de los 
rril y por ca r re te ra , vienen consigna-P'='='<lentes que produjesen muer te o 

t e y Secre tar io general , una Comisión j das a la misma; es analizada la leche, ' n ^ p ^ ' ' ' d a d permanente . 
P e r m a n e n t e c o m p u e s t a de 30 Vocales,! después se pone a la venta, y la que n o | El apar tado 5." leí ar t ículo !.•• de 
ganade ros que represen tan a las prin
cipales zonas g a n a d e r a s del país. 

Sus oficinas cent ra les están estable
cidas en la calle de las Huertas , 26. 

Su organización se halla extendida 
por toda España . Son filiales suyas 
40 Asociaciones y J u n t a s provinciales 
de Ganaderos, t res Regionales y nume
rosas J u n t a s locales y comarcales . 

Tiene establecidas Secciones de fser-
vicios cooperat ivos p a r a facilitar a ' sus 
asociados, individuales y colectivos, to
dos cuantos productos y ar t ículos ne
cesi ten p a r a sus explotaciones agríco
las y ganaderas , y pa ra la venta de las 
reses y de sus productos. 

Kl servicio de ven ta de ganados de 
los asociados t iene adecuada organiza
ción, con personal especializado, en las 

p lazas d Madrid, Barcelona y Valencia, 
que son los principales cen t ros de con
sumo. Se dispone en ellas de locales 
p a r a es tabula r las reses, y en Madrid 
además , una ex tensa finca, propiedad 
de la Asociación, en la r ibe ra del Man 
zanares , con g r a n d e s p r a d e r a s p a r a el 
ganado que espera t u r n o p a r a el sacri
ficio. 

Propiedad de la S. A. "La Lanera 
Españo la" , fo rmada por la Asociación 
y buen n ú m e r o de ganaderos , hay en 
Sabadel l un impor t an t e y moderno es 
tablec imiento p a r a el lavado y peinado 
de lanas, que los asociados remiten a I ga to r io el Seguro de Accidentes, 
la Corporación, y que ésta, después de | Asociación fundó como filial suya, 

tiene comprauor se t r ans fo rma en que
so o manteca, formalizando a cada re
mitente su liquidación y pago . 

La Asociación tiene es tablec ida una 
Asesoría, g r a tu i t a p a r a los socios, com
puesta de Abogado, Ingeniero Agróno
mo, Profesor Veter inar io y Maestro 
quesero, técnico.s todoo de gran compe
tencia en sus especial idades. 

Como meríios de fomento pecuario, 
la Asociación ha venido dosarrollando 
un plan de Concursos de ganados, o-
cales, provuiciales . regionales y nacio-
na lc - que han logrado los más com
pletos éxitos, y hace bastantes años ini
ció y cont inúa celebrando Cursillos bre
ves de enseñanzas agro-pecuarias, de 
un mes de duración, confiados a P ro 
fesores de la mayor cultura en los di
ferentes aspectos de las explotaciones 
agra r ias . 

La Asociación General de Ganaderos 
se extiende por toda España. Sus so
cios son individuales y colectivos; la 
cuota anual que pagan oscila, según el 
número de reses que cada uno tiene, 
entre 20 y 40 pesetas, cantidad que el 
asociado se economiza ho lgadamente 
con la utilización de cualquier servicio 
de los que la Corporación t iene esta
blecidos. 

Atendiendo las demandas de sus aso
ciados al implantarse con ca rác te r obli-

la 

La Mutualidad General Agro - Pecuaria 
La Mutual idad quedó cons t i tu ida en 

íl mes de m a y o de 1933, siendo con 
g r a n en tus iasmo acogida por los nu
merosos Socios de la ASOCIACIÓN 
G E N E R A L D E G A N A D E R O S D E ES
P A Ñ A . P r u e b a del desenvolvimiento 
que la M U T U A L I D A D ha logrado es 
gue, al finalizar el año 1934, cuando lle
vaba, por consiguiente, poco m á s de un 
año de existencia, logró, según el Ba
lance aprobado, tener y a reservas con-
Bolidadas por valor de T R E S C I E N T A S 
CINCO ¡MIL S E I S C I E N T A S VEINTI 
S É I S P E S E T A S , que se hal lan Invert i
das en Fondos públicos. Logró también 
amo-'tizar en ese p r ime r ejercicio todos 
•Uo gas tos de «Instalación». 

La Mutuaüdad t iene const i tu idas De
legaciones en todas las provincias de 
España , genera lmente a base de las 
J u n t a s Provinciales de Ganaderos . 

inene a c t u a l m e n t e consu tu ldos dos 
r a m o s : el de AOCIOKNTES, que empe
zó a funcionar a l fundarse la MUTUA-
L I D A P , y el de I N C E N D I O S , que ee 
Implan tó en el pasado año 1934 y tie

ne en la ac tua l idad pendientes de es
tablecer los r a m o s de P E D R I S C O y de 
GANADOS, que, seguramente , empeza
rán a a c t u a r en el presente aAo 1936. 

Las cant idades pagadas pot sinies
t ros du ran t e el año 1935 a lcanzan la 
cifra de DOS M I L L O N E S D E P E S E 
TAS, a cuyo pago se h a hecho frente 
con los ingresos normales de la Mu
tual idad. 

Cont inúa ac t ivamente el ingreso de 
Mutual i s tas , l legando en la fecha ac
tual el número de pólizas emit idas, al 
de 16.564, habiendo m u c h a s de ellas 
que t ienen ca rác te r colectivo, compren
diendo a lgunas de es tas ú l t imas 1.500 
y iná.s agr icul tores . 

Demues t ran estos da tos el creciente 
desarrollo que ha logrado la M U T U A 
LIDAD, debido en g r a n p a r t e a su se
r ia actuación, a la atención que se 
p res ta a todos Jos accidente», y aLapo^r 
yo moral que h a recilíido y cont inúa 
rec ib iendo ' de su En t idad -ma t r i z la 
ASOCIACIÓN G E N E R A L D E GANA
DEROS D E E S P A Ñ A , de t an sólido 
pres t ig io en el campo agrario-espaflol. 

este Reglamento especifica que se con
siderarán comprendi ios en la ley de 
Rentas los obreros ocupados en explo
taciones agrícolas, forestales y pecua
rias siempre que •?'• encuentren en 
cualquiera de Irs s l^aientes casos ' 

a) Que se empleen cons tantemen
te más de seis obreros. 

b) Que se haga uso de máquinas 
agrícolas movidas por motores inani
mados, existiendo en ".«¡te caso respon 
sabilidad del pat rono respecto del per 
sonal ocupado en la dirección o al ser 
vicio de los motores o máquinas y de 
los obreros que fuesen víct'mo." '1'^ lo' 
accidentes ocurridos en los mismos. 

Teniendo esto en cuenta se ve que 
el pa t rono agrícola, p s r a el cual el se-
S'uro de sus obreros ct obligatorio, se 
halla sujeto en mucho» casos a dos le
gislaciones, que si bien su tendencia e! 
la misma, sus ca rgas .«on muy diferen 
tes, pues la una í 19311 indemniza t los 
obreros en los casos graves con cant i
dades que oscilan entre siete y veinti
cuat ro meses de jornal , y la o t r a (1932) 
lo hace a ba.se de ren tas cuyos capita
les de adquisición son m u y elevados. 

E s t a obligación del seguro pueden 
subst i tu i r la los pa t ronos agr icu l tores 
en LA U N I O N Y E L F É N I X E S P A 
ÑOL, ant iquís ima Compañía española 
de Seguros reunidos que tiene extendi
da ha s t a el úl t imo rincón de España su 
vasta orsranización, ne modo que sus 
asegurados s ienten en todo momento 
la presencia y asis tencia de la Compa
ñía, que les releva de toda la serle de 
t rabajos adminis t ra t ivos cerca de las 
au tor idades ; que les p res ta la asisten
cia facul ta t iva de su competente per
sonal médico; que se hace cargo de la 
hospitalización de los lesionados que 

por el lugar en donde viven o por la 
Índole de sus lesiones requieren e s t a 
superasis tencia , llegando muchas veces j M ^ « ^ ' — M — ' • — • 
a t ras ladar los a Madrid p a r a mejor U-! _ , ' » -
brarles de la secuela de una incapaci-i ^^^^ Asociación fue fundada en 1881,icontinuador el ac tua l Servicio ' Nacio-
dad pe rmanen te y que, por medio asi - ' •^°" '^^ '^° ' P"*^^' '^°'^ c incuenta y cuatro; nal de Seguros de! Campo, apenas tuvo 
mismo de sus abogado.s y procurado-^^*^°^ ^^ existencia corporat iva. Su fina- que hacer o t ra cosa que copiar su es-

res, se encargara , en nombre de los ase-^"'^*'^ ^ ^ ^''^^ ^ ^^ ' ^ '^'^^ estudio de los t ruc tu ra y mecanismo y t ranscr ibi r casl^ _ 
o-urados del t r á m i t e de todas las cues-'^' '"^"'^«s problemas agrícolas y de los I l i teralmente su siMema, su documenta-i ~* " 
Uones litigiosas que se presenten sociales y esonómicos relacionados c u n c i ó n y sus métodos, ac tuando la Caja I En toda la provincia ds Palencia el 

LA UNION Y EL F É N I X ESP.'^- ' ^ agr icu l tura , asi como, la defensa de,de la Aüociación de Agricul tores de de-¡nombre de don Alejandro Or tega es 
S O L establece Pólizas de todas tas cía- ' ° ^ intereses de los productores de la - legada ;y colaboradora de la insti tución; conocidísimo. : 
ses V forma» que metor convengan al ''®''™' *i"^' * t ravés del campo, con.s- oficial. jDurante diez y ocho años hanj Más de t r e i n t a . a ñ o s de vida comer-
pat rono agr icul tor , •o 'mismo «obre e x - P * " ^ ^ " ' ^ clases rura les . ¡asegurado cosechas en ella 69.600 agri- icial , en continuo progreso por su labo-
tensión terr i tor ia l que a liquidar s o b r e ' Por su Consejo han desfilado rele-;OJJ^t"^<^^ P<»" " " t ° ta l de capi tales de |r iosidad, competencia y actividad, le 
salar ios pagados , y t an to a base de la vantes personalidades de la política, (íe!^'^^-^'"''"*"' pesetas, habiendo importado acredi tan como uno de los primero» 
ley del año 1931 como de la d»" año las ciencias y de la profesión agrícola. '° ' ' ' s iniestros 10.600.000 pesetas, en nú- comerciantes de España . 
1983 ( r e n t a s ) , teniendo, además , una 
Póliza mix ta pa ra aquellos patronos 
que, por la clase de sus labores, pa r t e 
de sos obrero» estuviesen protegido» 
por una ley y p a r t e por o t ra . T^mW^n 

habiendo convivido dentro de su senoj '"^ ' 'os redondos | Comenzó su negocio con un ui •'leste 
en un ambien te de la mayor cordiali-! ^ " ^ .̂̂  largo periodo de actuación almacén de f ru tas y hoy repa r t e su se
dad personas de dis t in tas y aun d p ' " ° ^^ ^}'^° objeto por pa r t e de nadie , t ividad entre dos grandes a lmacenes 
opuesta ideología, debido a que su ac- <̂ ^ '* "^^^ ''^^'^ reclamación judicial, de-j—uno dedicado al r amo de al imentación 
tuación ha sido s iempre inspirada eni''''^*^ * *" excelente organización y t a m - | y otro al de paqueter ía—y doce sucur-

éstableoe "Póllww para t rabajos tem- favor de la ag r icu l tu ra y ajena i^rj^iién a que, no estando an imada por isales más , s i tuadas en Palencia y en 
perales, como son los de sleg». . ampn- ' comple to a toda significación part idista.] " ' " 8 ^ " espíritu de lucro, en caso dejpueblos impor tan tes de la provincia, asi 
ña del acei te , e tc . Su actividad 'es bien conocida por susl<^"^* ^ * procurado s iempre inclinarse i como en puebloís impor tan tes de la pro-

Igua lmente , y llegada la época de i documentados escri tos e informes eleva-:'* favor del asegurado una vez com- vincia de Valladolid y Bi rgos. 
verano, emite es ta Compañía Pólizas ¡dos a los Poderes públicos sobre ias|P''"*'af'3 s" buena fe. E s t a Caja figu- Incansable, ha sumado a es tas actl-
de seguro de Incendio de las cosecha», 'más var ias y complejas cuestiones deli j '* hoy por su volumen a la cabeza de vldades una nueva, que por el momeii' 
t an to en el campo como en la era yjorden agronómico, económico y social; ; '^^^" '-«^^. ' Ics aseguradoras_ de ese ca-
granero , v lo mismo s' el siniestro es i la organización de semanas agrícolas, rac te r existentes en España . 
casual como si fuese producido comocur-sos de conferencias, excursiones ins- ^^ s ingular idad de es ta msti tución, 

' • - • < ' • como la de o t r a s Mutuas que con ella 
reaseguran sus riesgos en el indicado 
Servicio Nacional de Seguros del Cam-

consecuencia de motín o tumuitf^ po
pular . 

t ruc t ivas , asambleas de labradores y 
reuniones especializadas p a r a t r a t a r te

to le confiere el honor y la g ra t i t ud de 
todos los palentinos. Después de medio 
siglo en que se in tentó cons t ru i r un tea
t ro buscando la asis tencia de todo el 
mundo, -pii^^i^i^^ sacrificios, recabando 
apoyos, decidida y resuel tamente , co-Fina lmente , y esto deben tenerlo en mas concretos de la producción; sus pu- . . 

cuenta los patronos agricul tores , la ¡blicaciones numerosas y los servicios de: P° ' ""̂  '^ °^ 1^^ " ° escoge los ríes-1rríendo él so lamente tpdos los r>eSj;.,s, se 
suscripción de sus Pólizas de seguro consul tas técnicas y juridicoadmínía-jSps, como, en uso dé un perfecto y le- |ha dispuesto a edificarle, y en poco» 
en una Compañía a pr ima fija como ' t ra t iva^ dan lugar a que millares de &^'™o derecho de defensa de su capí-1 meses la construcción rvanza , es tando 
LA UNION Y E L FÉNIX ESPAÑOL, 'Pe r sonas acudan duran te el año a su ' a l , hacen las Compañías a seguradoras : a punto de colocarse la cubier ta y anun' 
les libera de la preocupación y de! ¡domicilio social, que todos los agricul-
riesgo en que pueden verse, de asegu 
r a r en una mutualidad, de tener que 
responder mancomunadamente de la 
gestión de la misma, quedando 'ifectos 
para ello, no solamente con el OHgo d» 
sus cuotas y de r ramas que puedíeren 
cerles ped'das. sino ,-'• snondíendi^ t¡tw 
blén con fo-̂ oQ FUS ^'enes. 

LA UNION Y E L F É N I X E S P A 
ÑOL tiene establecidas sus oficina* 
centrales en su Dirección de Madrid, 
Alcalá, número 43 y plaza de Rniz Zo
rrilla, número 1 (Subdirección). asi 

torés españoles han considerado de an
t iguo como su propia casa, p a r a orien
t a r se respecto de todo cuanto concier
ne a la profesión agrícola. 

Tiene establecidas sus oficinas en la 
calle de Los Madrazo, número 15, pi
sos p r inc ipaLy segundo. 

Antes d e ' ^ u e se c reara el Servicio 
Nacional del Crédito Agrícola instituVó 
una Caja de Crédito, la que du ran te 
a lgunos años operó otorgando prés ta
mos impor tan tes a Sindicatos Agricolas 
y a Federaciones de éstos, cuya Caja 

a pr ima fija, que suelen l imitar sus ciándose p a r a d e n t r o de poco t iempo »U 
plenos de seguro en de te rminadas lo-j inauguración. 
calidades muy pel igrosas a una can- E L DEBATE, que tiene una especial 
tidad, de la que no pasan, p a r a evitarse,predileción por la España que t rabaja 
serios quebrantos . La Caja de Seguros y crop, que se afana por elevar a nues-
Cont ra el Pedrisco, por el cont rar io 
al igual que sus congéneres, aceptan 
sin limitación a lguna toda clase de 
riesgos, con lo cual no queda ni un 
agr icul tor que quiera a segura r se con
t r a ese gravís imo peligro que no pue
da hacerlo, y por eso es ta clase de or
ganizaciones bien merece que el Es t a 
do las prote ja económicamente median 

como tiene en cada capital de P,ovin- fué liquidada con la devolución Inte- [^ ^ ' ' t ^ ^ S ^ p ^ ^ ^ f l i , T c ^ m : 
cia una Subdirección, las que, a su vez, 
tienen sus Agencias en casi todos los 
pueblos de España . Igua lmente tiene 
representación d i rec ta en las p i a r a s de 
Tánger , MeliUa, Ceuta y o t ras t>^. P ro 
tectorado de Marruecos. 

Hacia la solución de la depreciación de las cosechas 
• I mmm ' • 

La c i rcuntancia que contribuye coni que las entidades bancarias pudiesen 
mayor influencia al derrumbamiento de ' lanzarse con plena tranquil idad a la eje 
precios en el mercado de productos agrí
colas, es la acumulación de ofertas en 
determinado momento. Si pudiera esca
lonarse la en t rada en el mercado de la.s 
mercancías, podrían obtenerse índices 
muy constantes de precios. Sin embargo, 
este régimen de escalonamiento es muy 
difícil de conseguir, porque para ello se
ria preciso que los cosecheros dispusie
ran de resei-vas económicas suficientes 
pa ra no dar salida a sus productos hasta 
el momento oportuno. E s evidente que 
la inmensa mayoría de los productores 
agricolas no diaponen de reservas pro
pias para dilatar la realización de sus 
lUercanciai, y entontes, si no quieren 
vender, t ienen que recurr i r al crédito 
personal, ún icamente asequible a aque
llos que disponen de sobrada solvencia, 
que son preci.samente los que no tienen 
necesidad de utilizarlo. 

cución de esta modalidad fundamental 
para el s is tema que se intentaba. 

L a cooperación del seguro se realiza 
mediante una póliza global que las Com
pañías autorizadas contra tan con la Ofi
cina del Aceite, y a la que se van unien
do por sucesiva.s aplicaciones todas las 
operaciones realizadas. La'*' afor tunada 
modalidad de la póliza global permite 
realizar con i l a máxima sencillez y faci
lidad todo lo que se refiere a la contra
tación del seguro. La prima establecida 
es tan módica, que resulta muy inferior 
a lo que costaría, por término medio, el 
t ranspor te de los aceites pignorados des
de los almacenes del prestatai-lo a los 
depósitos de los Bancos, 

L a experieacta—iniciada con franco 
éxito—abre n%jrás y amplios lioHzoates 
dé posibilidadéírV todos los se(|tores de 
la producción agrícola y demuest ra el 

g r a de sus aportaciones y g a r a n t í a s a 
cuantos generosamente suscribieron el 
capi tal necesario. 

Al propio t iempo creó el año 191T 
dos Cajas de Seguros Mutuos, u n a con
t r a el pedrisco y o t r a cont ra accidentes 
del t rabajo en la agr icu l tu ra . 

L a p r imera de ellas fué, puede de
cirse, la ve rdaderamente iniciadora en 
E s p a ñ a de una forma prác t i ca y eco
nómica de protección de t an temible 
riesgo como el granizo, con extensión 
de sus operaciones a todo el te r r i tor io 
español, represen tando en conjunto un 
acier to tal que cuando el E s t a d o or
ganizó este servicio creando la Mutua
lidad Nacional del Seguro Agropecua
rio, de la que, t r a s sucesi'Vas mudan 
zas y cambios de denominación, es hoy 

paración de la ingente s u m a de rlque^ 
za que queda sa lvaguardada per la pre
visión agrícola. 

La Caja de Seguros Mutuos Contra 
Accidentes del Traba jo en la Agricul
tura , c reada a la pa r que la anter ior , 
no empezó a opera r r ea lmente has ta 
la publicación de la ley especial de ac
cidentes en eáte r a m o y la extensión 
de la ley le Accidentes en l a ' i ndus t r i a 
a las g r andes explotaciones agrícolas. 
No obstante , el número de sus ase
gurados en t res años escasos de operar 
a lcanza y a la cifra de 15.000, habiendo 
atendido 11.600 accidentes y sat isfe
cho por as is tencia san i t a r i a e indem
nizaciones legales 1.600.000 pese tas p i ^ -
x imamente . 

P a r a desar ro l la r su labor t iene or-

t ro pa l - al m á s al to n' .-el, que brinda 
ejemplo de competencia y de laboriosi
dad a otros países r eg i s t r a el caso d« 
don Alejandro Or tega con viva y en
tus ias ta satisfación, r 'untándole a qu» 
s iga t raba jando como has t a ahora , por
que cuando com i él se t raba ja recta « 
in te l igentemente el beneficio no se con
cen t ra en sí mismo, ciño que toda un» 
ciudad y todo un país reciben bienes in
calculables de es tas personas de án im* 
constructivo, de férrea voluntad, de ca
pacidad probada, de act ividad incansa
ble y de rect i tud manifiesta. 

ÍFUENTES DE RIQUEZA I 
I BUUOTECA AGROPECUARIA | 

Publ icada bajo la dirección de don José Mar ía de Soroa, profesor de la J ' 
Escuela de Ingeniero» Agrónomos, de Madrid, con la colabaración de los X 

técnicos m á s eminentes. y 
Volúmenw <to 11 por W oenttmMroa y 800 a SOO páflnaa, con abundan tes .^ 

r rabado» y po r t ada en colorm Jt* 
V O L Ú M E N E S P U B L I C A D O S f 

% (bordón: Contabilidad agrícola, 2JiO. «I 
2, Salazar : Lo» animales agricolas, T 

8.50. Venta en todas la» buena» Librer ías \ 
8, Soroa: Vinificación, 3,50. , - , . „ „ » - 5* 
4, Oarcla Glsbert : Cultivo» de Lo- ^« ^^«P»'*" % 

% 

¥ 

4 
V 

I 

vante , 3,50. 
6, Ayala: Cunicul tura, 3,50. 
6, H. Robredo: Pa»to» y prados, 3,50. 
7, Uranga : Ganado mular y asnal , 3,50. 
8, Nagore : Cultivo de cereales, 3,50. 
9, Herce : Apicultura. Fundamen

tos, 3,50. 
10, Herce : Explotación del colme

nar , 3,50. 
11, P icaza : Cultivo de frutale», 3,50. 
12, Domínguez: Implantación de rega-

dios, 3,50. 
13, Aguir re : Abonos, 3,50. 
14, Loma: Cultivo de la remolacha, 3,50. 
15, Garc ía López: Cultivo do la vl-

Aa, 3430. 
16, J Cuende: Becon»tltucl6n del vi-

fledo, 3,50. 
17, Sabucedo: Gallinero» que produ

cen, 3,50. 

BOI.,ETIN D E P E D I D O 

Don ,.•••••" 

residente en 
calle da •-

provincia de 
.., desea recibir 

por Cbrrco, a reembolso, los nú

meros siguientes (1) : 

(1) Indiquese únicamente el nu
mero. 

18, Manso: L a electricidad on la flncaj^gjjjj^^gg^ nues t ra dirección, en so- y 
de campo. 8,50. t,re abierto con sello de dos céntimos. V 

19, Aranda : E l t rac tor , t . y 
20, Garc ía Romero : La huer ta , 8,50. X 

í I MANUEL MARÍN Y 6 . CAMPO, S. L., editores 
4 Melis Leqttérlea, 4. MADRID 
£.^A<Níw%<.ÍM.K«K*K"K'»K''<^>^^ 1**® ofreció la garan t ía necesaria para 

En remedio de e.sta necesidad y con importante papel que el seguro está de.s-
propósito de descongestionar el mercado 
aceitero, s e han dictado por el Poder pú
blico el decreto de 29 de noviembre de 
1935 y el Reglamento de 17 de enero d« 
1936. A t ravés de tales disposiciones »• 
intenta la movilización del crédito ban-
cario en favor de los productores, me
diante ayuda y estímulo por par te del 
Estado. 

En t r e las formas de préstamo regula
das por dicho decreto, adquieren impor
tancia fundamental los prés tamos sin 
desplazamiento de prenda, ya que la'' 
o t ras formas reguladas, o constituyen 
simples prés tamos al crédito personal, o 
a la garan t ía prendar la depositada en los 
almacenes de los Bancos. Es t a s úl t imas 
modalidades no podrían por si solas re
solver el problema del crédito: las de 
crédito personal, porque quienes lo dis
frutan poseen bastante potencialidad eco
nómica para no tener necesidad de aco
gerse a la protección del Es tado; las da 
crédito con garan t ía prendar ia normal, 
porque los almacenes de los Bancos son 
de l imitada capacidad y los beneficios po
drían llegar a í>ocos casos. Prueba evi
dente da ello ha sido la dificu'ltad da 
colocación del tr igo en los almacenes de 
las entidades adjudicatar ias . Queda, por 
tanto, como única solución efectiva la de 
loa préstamos sin desplazamiento, que 
constituye el verdadero eje de la expe
riencia que se intenta. 

Acudieron los Bancos, con el mayor en
tusiasmo, a la l lamada del poder publi
co, pero para la aceptación de 'ios pres
tamos sin desplazamiento de prenda lu
chaban con el recelo na tura l de que el 
prestatar io pudiese provocar la desapa
rición de la prenda, bien por actos dolo
sos para enajenarla, bien por simple ne-
Kligencia en su custodia o conservación. 
La Oficina del Aceite—por su parte—no 
podía tampoco asumir un riesgo de tal 
naturaleza, ajeno por completo a su mi
sión y a sus posibilidades. Y en este pun
to las cosas, fué el seguro de crédito, 
unido al de robo, incendio y motín, el 

t inado a desempeñar como coadyuvante 
de la economía agrícola española. 
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StrS ACTIVIDADES T SUS FBOIK)SI-
TOS E N O R D E N A LOS PROBLEMAS 

AGBABIOS 
La actual Cámara Oficial Agrícola de 

la provincia de Zaragoza se constituyó 
e l d i a 9 de febrero de 1935. 

Al frente de ella, como presidente, se 
halla el prestigioso Gerente del Sindica
to Central de A. A C. de Aragón y De
legado del Sindicato Agrícola Católico de 
!5aragoza, don Miguel Blasco Roncal, en
tusiasta defensor de los agricultores en 
todos los problemas que les afectan, quien 
ha podido encontrar la colaboración más 
compenetrada de sus sanas orientaciq-
nes, como representante de interesas 
agrarios, forestales y pecuarios, en pala
dines de t an ta valia también en estas 
gestione» como don Antonio Mareen, don 
Manuel Ardid, don Ignacio Monserrat, 
don Zacarías Sanz, don Felipe Cativiela. 
don Moisés García Lacruz, don 'Julián 
Pellegero, don Joaquín Quílez, don Faus
tino Arruego, don Federico García, don 
Pablo Lobera, don Fe rmín Pascual , don 
Tomás Paúl y don Antonio Alcaya, del 
Comité directivo todos ellos, en unión de 
los vocales natos y acreditado» técnicos 
don Domingo Rueda y Marín, Ingeniero 
jefe de la Sección Agronómica de Zara
goza; don Manuel Esponera y Bergerón, 
ingeniero jefe del Dis t r i to Forestal , y 
don Balblno López Segura, Inspector 
provincial veterinario. 

Consta la Cámara de cinco Secciones, 
en relación con los cinco aspectos agrfj-
pecuarios y forestales más interesantes 
de la provincia. 

1.* La Sección Remolachera . 2.» La 
Sección Vitícola y Olivarera. 3.* Sección 
Cerealista. 4.» Sección Fruct ícola y Hor
tícola; y 5. ' Sección Fores ta l y Pecuar ia . 

Aunque todas estas Secciones son im
portant ís imas, du ran te el año 1935 las 
que más actividad han desplegado fueron 
la Remolachera y la Cerealista. La pri
mera, obligada por las cri t icas circuns
tancias que a t ravesaron los cultivadores 
de remolacha has t a llegar a conseguir la 
regulación por el Pa r l amen to de una pro
ducción tan extendida frente a las posi
ciones ventajosas en que solía colocarse 
la industr ia azucarera, en perjuicio mani
fiesto de los agricul tores de este ramo. 
Señalamos como un t r iunfo de la Sec
ción Remolachera de la C á m a r a Oficial 
Agrícola de Zaraogza, apoyada por el 
Sindicato Central de Aragón y por. la 
Asociación d e . L a b r a d o r e s de Zaragoza, 
asi como por los señores diputado» a 
Corte» por aquélla, la aprobación por el 
Par lamento de la ley a que habrán de 
someterse en lo sucesivo las a rduas 
cuestiones que con t a n t a frecuencia sur
gían entre loa labradores y los fabrican
tes de azúcar. Y la Sección Cerealista, 
inducida por las paralizaciones del mer
cado triguero (con las soluciones más 
imperiosas que este problema requle r j . 
de construcción de* silos pa ra alnáace-
naje en condiciones y de crédito agrícola 
para sostener la moral del labrador y 
ayudarle en sus agobios más apremian
tes), asi como por la adulteración de lab 
har inas con substancias industriales, en 
competencia desleal con el t r igo y «n 
perjuicio de la salud pública. 

Lo mismo podemos decir de la Sección 
Fructícola y Hortícola, ya que ambos 
cultivos en esta comarca son tan afama
dos; y de la Sección Foresta l y Pecua
ria, cuya misión habrá de ser eminente
mente fomentadora del árbol y de la re
población que requiere el país, aisi co
mo de la ganadería, t an decaída «n «1 
mismo desde hace a l ^ n tiempo. 

E n t r a n en los propósitos de quienes In
tegran esta entidad oficial acuerdos tan 
saludables y beneficiosos pa ra los agri
cultores como el de restablecer, con la 
ayuda del Elstado y aprovechándose de 
los valiosos elementos de que éste dispo
ne, la cátedra ambulan te : 

•••••••••••••••••••••• 
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ganizada en- toda Espa&a u n a verdad»* 
r a red de delegaciones y agencias pro
ductoras y un servicio médico contra* 
tado, cuyo número de facul tat ivos pas* 
de 3.000, contando, además , con sana i 
torios y clínicas, en los que se p res t* 
as is tencia a los accidentados, ac tuando 
con un espír i tu de generosidad tal qu* 
en muchos casos se ha pres tado es* 
as is tencia a costa de g randes sacriíi* 
cios económicos, aun no teniendo ver
dadero derecho a que fuera facil i tad* 
ni obligación, por tanto , de pres ta r la . . 

Ú l t imamen te h a creado o t ra Caja d# 
Seguros Mutuos Cont ra Incendios d* 
Edificios y de Cosechas, cuyas opera
ciones son todavía poco importanteSi 
pero que progresan d ia r iamente en pro
porciones parec idas a las o t r a s 

E n la ac tual idad se halla estudiando 
la implantación de nuevas modal idade* 
del seguro beneficiosas para e; agrí* 
cultor que le prote ja con t ra todos 'O» 
riesgos que amenazan su produccióii ? 
sus e lementos de t rabajo, y aun el por-

Hi venir suyo y el de sus . familiares, em* 
^ ' p r e s a que requiere enorme desenvolví* 

miento y que coronará en breve un» 
labor t an d i la tada como prest igiosa d* 
la benemér i ta Asociación de Agriculto* 
res de España , 
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Así es España agraria 
! »« ^ M » MI • 

ÍM segunda nación de Europa en extensión y 
montuosidad. Clima europeo sólo en el norte; 
casi africano en el sur. Productos más varia' 

dos que ningún otro país del Continente 
»i ^mW »*• 

Doce mil millones de pesetas dan anualmente 
nuestros campos. Constituyen la primera riqueza 
nacional. De ellos viven dos tercios de los españoles 

'"4 
m^ 

*Conócete a ti mismo», conoce lo tu-
L ' ^pnoce tu propio pala, tij tierra, tu 
r ' l a . Tenemos que saber en qué 
r / ^ Vivimo», en qué pueblo nos move-
t ' eti qué economía trabajamos, y 
I eso vamos a recordar cosas vulga-
|L sobre lo que es Espáfía agrícola. 
I 8-so para muchos españolea estas pá-
f_nas sean el descubrimiento• de la des
conocida España rural. 

La 
*-"* extensión territorial de España 

, ' 81 números redondos, de unos 

cicjos a hectáreas^ j»on 50 millones de 
'«ctár, 
•ar 

kilómetros cuadradoa, que, re-
a hectáreas^ jíon 50 millones de 

reas. Interesa Ifimediatametite pa-
•̂ 6 1^, unidad geográfica, que es el 

^"^nietro Cuadrado, a la unidad agrico-
' 9ue es la hectárea, porque estamos 

;. '^'sámente escribiendo sobre Espa-
3-?;ricola y hemos de hablar con pro-
"̂ d̂ en, las unidades. España es por 
ensión, descontando la elefantiasis 

h 'torial de Rusia, el segundo país de 
"Pa, a muy poca distancia de Fran 

y^^ por delante, y con Alemania de 

kil6: 

«ict, 

torio casi, casi como la mayor nación 
de Europa, descontada Rusia. 

tA pob1«Gi6n de E«pafia es, según los 
censos oficiales, que siempre suelen es
tar por bajo de la realidad, de unos 24 
millones de habitantes. 

El tipo demográfico de Espafia no 
se parece al de ninguna otra nación 
europea; noaíJi&>s tentfiabs—4Í¿tei ae 
tomen los datos por «acceso o por de
fecto—^una población de 41 a 48 habi
tantes por kllóiittetro cuadrado. 

¿Nos parecemos a alguna otra na
ción? No. Hay un tipo ds naciones po
bladas que vM « u y por encima de nos
otros en población absoluta. Son las 
grandes potencias, las grandes naciones 
europeas, que suman de los 60 a los 40 
millones de habitantes. Pero hasta Po
lonia tiene 60 millones de habitantes, 

^«rrna: 
pisándonos los talones, porque 

norte; una banda inmensa, amarilla, en 
el centro; otra franja de verde olivo en 
el sur. Una bandera bicolor; verde, ama
rillo y verde. 

Espafia es una nación sumamente 
montuosa; la segunda nación de Eu-

ris a la frontera el tren apenas pasaba 
los 300 metros sobre el nivel del mar, y 
de la frontera a Madrid sabia dos ve
ces por encima de los 1.000 metros, pa
ra volver a bajar luego. Por eso, entre 
otras cosas, los trenes españoles son 
lentos y las comunicaciones son cara». 

Consecuencia de la montuosidad de 
España es el régimen de nuestros ríos. 
Si aceptado el criterio de geografía 
elemental para clasificar los ríos en "ríos 
torrenciales" y "rios muertes", diremos 
que "ríos muertas" son aquellos que ca
si no tienen desnivel, que el agua ape
nas corre, cual el Sena, en su desemba-
cadura; el Danubio, muchos cientos de 
kilómetros antes de desembocar. 

Loa ríos de España .son torrenciales, 
con la contrapartida de que no son na
vegables más que en algunos trozos de 
pocos de ellos, cerca de su desembocadu
ra. Se precipitan desde su nacimiento, 
hasta el mar en unos centenares de kl-| 
lómetros, bajando desde la misma altu
ra que el Danubio. Pero el Danubio atra
viesa Europa en mulares de kilómetros. 
Los rica de España son muy capaces de 
producir fuerza, muy aptos para el rie
go si se les modifica la irregularidad. 

Consecuencia de la orografía es que 
España sea un país seco. Seco y meri
dional, que son sus dos características; 
fuego en el sol y poca agua en la tierra. 
Seco porque las lluvias difícilmente 
pueden entrar en nuestro país más que 
por turbonadas del Atlántico, remontan
do las cuencas de los rios que vierten a 
este mar. Pues como teóricamente e! 
fenómeno de las lluvias se produce por 
la condensación del vapor de agua cuan
do los vientos tienen que suhir, y pier
den, teóricamente también, un grado 

Ese es el símbolo providencial de la va-,plantas bien para la alimentación dei 
ri'edad inmensa de nuestra producción y hombre o para la alimentación del ga-
de nuestro clima. Como tenemos clima nado o riquezas forestales. 
y suelo tan diverso, tenemos también- Se distribuye el terreno agrícola-
producción enorm^en te variada, mu- mente productivo en terreno cultivado 
cho más variada que la mayor parte de y terreno no cultivado. 

' " ¿ Qué entendemos por terreno culti
vado? Aquél que lo hiende el arado o 

las naciones de Europa. 

Cul t ivamos lo q u e 
podemos 

¡Cuántas veces se ha repetido que la 
mitad de España está sin cultivar! Co
mo si fuera algo vergonzoso y excepcio
nal que la mitad de España esté sin la
brar y no fuera una cosa naturalísima 
y no hubiéramos de pensar que, si es 
cierto que hay zonas que deben culti
varse, acaso son más las que están cu! 
tivadas y deberían dejar de estarlo. 

El suelo de Espafia se divide, primero, 
en dos grandes partes: suelo agrícola-
mente improductivo y suelo agrícola-
mente productivo. 

Esta es la primera enorme división 
que nos separa a BJspaña ya en dos zo
nas, la primera formada por los terre
nos agTícolamente improductivos, que es
tán ocupados por las ciudades, por la.« 
vías, por las carreteras, por- todo gé
nero de caminos, de una parte, y de 
otra, terrenos agricolamente improduc
tivos también, porque sus condiciones fi 
sicas de fertilidad o de clima hacen qup 
no puedan producir agricolamente na
da, como son las salinas, las escombre
ras de las minas, las arenas de las pía 
yas, los acantilados de las costas, !OÍ 
canchales y las peñas, las cumbres al 
tísimas, que por la naturaleza del suelo 

la azada, concepto neto. Y terreno pro 
í í ; ¿ ; ^ ; i t g ; i co í ¿nen te , ; pe ro"noa l l t l va - ; ' ; ^n t equeno^es j a^ 

vive un español, tienen que vivir cuatro 
italianos que cultivan o arañan, lo que 
sea, pero que tienen que vivir. ¡Qué re
medio! O se emigra o se hace lo que 
decía Mussolini: "Hacer fecundo hasta 
el último terrón de la tierra italiana, 
cueste lo que cueste y sea como sea». 
Pero, ¿es que es lamentable la diferen
cia entre España e Italia? No; cierta-

un 
do, aquél que no lo hiende ni el arado 
ni la azada. Son terreno no cultivado 
los montes, los pastos, los pinares de 
Balsain, los majadales de Extremadu
ra y los pastos del valle de Alcudia. Y 
¿quién dice que eso no es productivo? 
Todo eso es productivo, y acaso si lo 
roturasen dejaría de serlo. 

Terrenos cultivados, ¿qué son? Pues 
todos nuestros trigales, todas las tie
rras de pan llevar, de sembradura, los 
campos de remolacha de regadío ara
gonés, los huertos de Levante, de Va
lencia y de Murcia, los olivares de An
dalucía, las viñas de la Mancha, todas 
las tierras de cereales de Castilla, los 
maizales de Galicia y del norte, terre
nos cultivados que los hiende la azada 
y los trabaja el arado. 

Y ya con estas ideas perfectamente 
claras no incurriremos jamás en la te
rrible equivocación de confundir los te
rrenos improductivos con los no culti
vados, que no es lo mismo, ni mucho 
menos. 

No es raro este error 
Equivocación, por desgracia frecuente 

pues hemos leído muchas veces y hasta 
patrio y por el clima frío no se pueden j oído en pleno Parlamento alegatos te-

LA AGRICULTURA DA DIEZ MIL MILLONES DE PESETAS ANUALES 

4000--CÉREALEa—8.314 MILLÓN£Sp£ PTAS. mies n ff£CT/rA£/(9 

ropa en montuosidad, en la que no nos j por cada cien metros de elevación si i cultivar ni obtener nada de ellas. L.a se-'rribles contra España, contra los pro 
aventaja, ni en cumbres singulares ni 
en altura inedia del territorio, más que 
Suiza. Al lado del Mont Blanc, que ea 
«1 mM alto de Eurcipi, estl. KulUiKién. 
que es el segundo, con sus nieves, per
petuas, junto a las palmeras del Ge-¡ 
ner*life, mostrando lo nira, lo extwMia, 
lo absurda, lo compleja que es la clitna-
tolo£:ia española. 

Segunda nación en cuanto a altitud 
media. Viendo el gráfico, que tiene dos 
mapas de España, observamos que so-' 
bre uno de ellos pone 500 y sobre el 
otro 1.000. Quiere decir esto que si por 
una catástrofe geológica o por un nue
vo diluvio universíil el nivel del mar 
subiese 500 metros, no cubrirla todo lo 
que está de negro en la Península ibéri
ca. Toda Castilla y León, gran parte de 

con ser más ^'ff^^^tf'^^^''.^^ iCa^tilla la Vieja y Levante, casi toda 
Viene después ^ f ^̂  ^.Ve^^'^.f^f^P^", Cataluña y el norte de Aragón y buena 
ipña.« naciones, a la caneza ae la cuai| _̂ _̂ , _ j ^ , _,_ , , 

la 
Hci 

nia ha quedado reducida a me-
extensión que España, después de 

SUerra europea, con la sección de Al-
, ^ y Lorena y la desintegración de 

^*'̂ "«ia oriental, 

j^ ®*. pues, nuestra primera idea que 

quenas naciones, a 
figura Rumania, que tiene 16 nuUones 
de habitantes. De modo que España esj 
una nación muy extensa, una nación de| 
población escasa en relación con su su
perficie territorial. Vamos a describirla 
brevemente para darnos una idea muy 

^^srmiramos en fantástica visión, des
de alturas estratosféricas, el mapa de 
España, comenzaría arriba, en la ver
tiente norte de la cordillera cantábrico-
pirenaica por una faja de praderas ver
des, de verde «europeo», de verde de 
jardín inglés, para amarülearse rápida
mente en las dos Castillas y en la Man
cha, y volver a mostrar un tono de ver
dura, esta vez de verde olivo, en Anda
lucía, porque es má^ húmeda tiene oli
vos y es más verde que CastUla contra 
lo que generalmente se cree. Vendría, 
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O 

O 
O 
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o 
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Paila es una de las naciones más ex-
Isas de Europa, ¡ y tan extensa!: la 
Sunda. Más que Alemania desde lue-
• No digamos más que todo ese puz-
centroeuropeo, que es un avispero 

''^tánte. Luego sintamos una prime- ^̂  ^^ ^̂  
«ensación de orgullo patriótico, por-1 ¡^uesr'nu^s'tra España a estar constituí-

'' '^ nosotros disponemos de un terri-|da por una faja de verde europeo en eMa línea Paris-Madrid, y vio que de P a 

ESPAÑA, AL NIVEL DE OT RAS NACIONES DE EUROPA 

FRANCIA ALEMANIA 

parte de Andalucía, quedarían fuera del 
mar, aunque subiese 500 metros de ni-1 
vel. 

Y si el mar subiera 1.000 metros, to
davía quedarían fuera todos los terri
torios rayados, manchados en negro, de 
España. Luego en España hay gran
des extensiones a más de 1.000 me
tros de altura. Es decir, que España—^y 
lo comprobamos; nos entra por los 
ojos—es sumamente montuosa: la se
gunda nación de Europa en montuosi
dad. 

Le chocó al rey Alberto 
¿ Consecuencias de ello ? Mil. Por 

ejemplo, la aspereza de nuestros perfi
les ferroviarios. Cuéntase que cuando el 
rey Alberto de Bélgica vino a España y 
se quejaba de que el tren español iba 
muy despacio, le enseñaron el perfil de 
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La primera riqueza nacional, a gran distancia de las demás, es la agricultura 

10 ó un 12 por 100 más o menos es una 
diferencia tolerable en que el rubor no 
sube al rostro. 

Y vamos con Suiza. Suiza es el pais 
más montuoso de Europa, y le segruv 
mos nosotros inmediatamente detrás. 
¿Cuál es la distribución del territorio 
suizo? Vemos en nuestro gráfico que 
Suiza tiene de montes y pastos—^terre-
no sin cultivar, no cultivado—el 68 por 
100 de su territorio. Aquí ya el respiro 
es de satisfacción extraordinaria; noa 
hemos quitado un peso de encima. Re
sulta que nosotros, que somos después 
de Suiza el pais más montuoso, tenemos 
una posición evidentemente favorabilí
sima con relación a los suizos, y no so
lamente eso, sino que Suiza tiene un 25 
por 100 de terreno "agricolamente Im
productivo". Todas las cumbres, unaa 
veces inaccesibles, otras cubiertas 'de 
glaciares, son agricolamente improduc
tivas, y asi tiene hasta el 25 por 100 de 
su territorio. 

Consecuencia del" estudio de estoa 
cuatro gráficos: que hay que tener mu
cho cuidado con admitir tópicos ligo-
ramente; que acaso, acaso, en España 
se cultive más de lo que convenga; que 
probablemente convendría repoblar sue
los que hoy los hiende el arado; que 
quizás quedan todavía otras zonas en la 
vega del Guadalquivir y en otros aitiOB 
ricos de España en que se podría cul
tivar iai^\ pero que si hiciéramos el 
balance, por un lado el activo y pot 
otro el pasivo, 4e «stas áxeas que de
ben ser cultivadas, y las que deben sei 
retiradas, quizá gana^sen las que de
ben ser retirad&s. Se deduce tainbiéii 
dtí ¿Tráfico que Alemania y Francia 
poseen proporci<»ialmente la misnia ex
tensión sin cultivar que Espafia; pero 
¿se puede comparar la riqueza en mon
tes y pastos de las praderas francesas 
o de la Selva Negra alemana, con nues
tros robledales que no sirven máa que 
para leña, carrasca pura, con nuestros 
eriales a pastos que dan una hierba pe
lona allá por la primavera y otra para 
el otoño, cuando el otoño viene bien? 
No, no cabe comparación entre las pra
deras de Francia, de Normandia; las 
mismas praderas cercanas a Biarritz. 
Toda esa riqueza, ¿ quién la compara con 
nuestras llanuras de Castilla, que en 
cuanto llega el sol de julio se agostan y 
parecen unos desiertos, unas parame
ras? 

Mas lo que si afirmamos es que nos
otros no tenemos la culpa de que ordi
nariamente llueva poco sobre nuestro 
suelo ni de que nuestro sol agoste en el 
verano las yerbas; pero a pesar de que 
tenemos un suelo pobre ocupamos un 
lugar decorosísimo en el juego de loa 
pueblos civilizados de Europa, en cuan
to al área cultivada de nuestro territo-

víenen borrascas del Cantábrico se en
cuentran con la cordUlera de su nom
bre, y, al tener que remontarla, pierden 

gunda zona constituye el suelo agrico
lamente productivo, y está formada pot 
los campos sembrados, las huertas, los 

el agua, pero del lado de allá del puer-; bosques. Terreno productivo y terrena 
to de Pajares, del Escudo o de Alsasua. | improductivo agricolamente no es lo 
Cuando entran los vientos del Canta-¡mismo que terreno cultivado y terreno 
brico en Castilla lo que hacen es bajar, j no cultivado, con el que muchas vec3 
ganar temperatura, ganar capacidad dCise confunden, 
retención de vapor acuoso, y, por tanto, 
los vientos del norte azotan secos a 
C*£U3tÍll3> 

En Levante el Mediterráneo es un mar 
doméstico que humedece poco. Nos que
da sólo el recurso del Atlántico; por eso 
la vega del Guadalquivir posee mu
cha nías pluviosidad que Castilla, par
que en ella descargan las aguas de aquel 
mar. 

Terrenos productivos e 
improductivos 

i. Qué cantidad de terreno agrícola 
mente improductivo tiene España? El 
gráfico nos dice que superficie agríco 
lamente improductiva no hay más qu« 
ocho millones de hectáreas, de las que 
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„ „«o la qppa TTanaño ; cuatro millones las ocupan las carreteras, 
Por tanto, ^ '̂'P^^f' ^ ! ; J e g ^ f ? n n t^^as vías de comunicación, las poblacio-

' 4 " ' m ^ l ? r ^ S ' ° e n toSo « l " « ' t r o ? n i : ; n e s , y otros cuatro millones que ocu-
500 milímetros en w „,,._„' i„,:pan esas zonas absolutamente impro 
ga y aun Pa^» , . f„ / °"n¿%e ^ ¿ V u ductivas por su pobreza. 
Guadalquivir, y tiene zonas ae mas p,u-
viosidad en el norte. 

África y los Pirineos 
Si España es seca, y España es me

ridional, tiene unos cultivos sobre todo _ _ _ _ ^ ^ 
en el sur, de acuerdo con esta semejan-1 ¿uctivo, y. 
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ITALIA SUIZA' 

^fPaña cultiva el terreno que debe. No estamos fuera del nivel europeo. Es un error craso con-
fundir terreno "no cultivado" con terreno "improductivo 

De modo que vemos do.s extremos ei, 
estos terrenos agricolamente improduc
tivos; de un lado es el terreno que vale 
más, es el asfaltado de la Puerta de! 
Sol, el adoquinado de la calle de Al
calá; todo eso es agricolamente impro-

en ei sur, ae acueiu" ---- --- '^J""-1ductivo, y, sin embargo, es el terreno 
za tropical y africana. JNO ae Demos oten-1 ¿g mayor valor entre todos los terre-
dernos cuando nos d'gf^^J^e áfrica 
empieza en los Pirineos . África no em
pieza, culturalmente, en los Fírmeos, y 
kso lo debemos rechazar; pero clima-

nos de Hispana; de otro lado—ínsiatl 
mos en esta paradoja y en estos con
trastes, x>orque ayudan a tener claras 
las ideas—los que no valen nada, lo« 

tológicamente empieza muy^poco^ Por | tg^enos salitrosos, los peñascales, ^M bajo de los Pirineos, y el clima de Es
paña se parece mucho más al clima nor-| 
teafricano que a ese f "}f í^f"'«"o de ^ 
Bélgica o de Francia, de la dulce F T ^ . 
cia no digamos de otros países nórm
eos que ya están metidos en las bru-
mas del centro de Europa. Son enornies 
las penalidades en el secano e^paño^ pa
ra obtener cosechas en los túgales de 
Castilla, con temperatura que baja con 

cumbres, las arenas de las playas; eso 
no tiene precio, no vale nada o vai« 
muy poco, por regla general. 

Terrenos cultivados y no 
cultivados 

Y pasamos a la se|ründa gran sec
ción: terrenos agricolamente producU-

"?^!,',Hpr¡io "á' lO gradosivos, que son todos loa demás; es decir 
frecuencia en el 1":̂ ;̂ ™°;, "^gj-ano a 40 descontando esos ocho mUlonee de hei-
bajocero, para sub r e n o v é I ^̂ ^ ^^ ^.^^^^^ restantes qu. 

Obre cero, coii c * c u - - - " - — r " ^_ componen el área territorial de núes- prunero po 
as de 50 grados. Ahí tiene mentó cui co^ v terrenos agricolamente pro- nes físicas 
ivar y obtener el trig°-. TTonaña ductivoe que loa hemos dividido en.doí otros, y sej 

¿Qué produce este clima_ de^_España ducuvos,^que^i.__ „„uivadni, v . t^rrencs dad obliea. tan variado, ese clima que va desde las 
nieves perpetuas en la cumbre de 
Mulhacén, y en línea recta de 30 a 40 
kilómetros, desciende hasta Motrxl y su 
cultivo tropical dé la caña de azúcar? 

pletarioB españoles, contra la Monar
quía, contra la existencia de todo lo 
constituido, precisamente porque Espa
ña tenía la mitad de su territorio sin 
cultivar, y se decía: «¡Qué enormidad! 
¡Qué desastre! ¡Qué responsabilidad his
tórica! Espafia no cultiva la mitad de 
su territorio; pero, ¿se ha enterado el 
pueblo de que esto pasa? Pero, ¿qué 
hacen nuestros técnicos, y nuestros 
agrónomos, y nuestros economistas, 3 
nuestros gobernantes y nuestros políti 
eos?» Pues quienes tal dicen confunden 
lamentablemente lo «no cultivado» con 
lo «improductivo», y denostan a nuestro 
país con esa facilidad con que una por
ción de españoles lo hacen, y que en
cuentran que todo lo español es malo, 
y todo lo español, si es lo agrícola, éso, 
desde luego, es lo peor, indudablemente. 

Igual que Francia y Ale
mania 

Observemos de nuevo «' f " í fJ^"/ ,nX" 
Daremos el terreno que tiene España 
sm Tumvar con « q u e poseen otras 
naciones. Están los tres casos: el caso 
semejante al de España en distribución 
territorial, el caso desfavorable a Es
paña, que es el de Italia, y el caso 
favorable a Hispana, que es el de Suiza. 
Y ¿qué nos dicen estos gráficos? Algo 
muy Interesante. Casos semejantes: 
Francia y Alemania. ¡Ah! ¿Se atreve
rá alguien a decir que Francia es un 
pueblo inculto, que Alemania es un 
pueblo atrasado?... Pues Francia tiene 
casi, casi la mitad de su territorio sin 
cultivar: la mitad de su territorio son 
montes y pastos; y Alemania tiene casi 
la mitad de su territorio sin cultivar: 
la mitad de su territorio montes y pas
tos; y así como nosotros tenemos el 
40 por 100 de montes y pastos, Fran
cia tiene el 40 y Alemania €145 por 100. 

Italia nos gana; claro que nos gana, 
primero porque tiene mejores condicio-

en sua territorios que nos-
segundó, ¡ah!, porque la necesi 

ESPAÑA ES MUY MONTAÑOSA 

5 0 0 METRO/ 

1 0 0 0 METRO/ 

zonas: terrenos cultivados y terrenos 
no cultivados. ¿íls que no es lo mismo 
agricolamente productivo que cultiva
do? No. Entendemos por terreno agri
colamente productivo todo e l ' que da 

dad obliga. Italia ea un país de poco más! 
de 30 millones de hectáreas, donde vive 
una población de má» de 40 millones | 

Si el mar subiese 500 metros en 
un caso y I.OQO en otro, aun 
emergerían las tierras de Espa

ña rayadas de negro• 

rio. Y vamos a pasar ya a la valora
ción. 

Unos diez mil millones 
de pesetas anuales 

¿Qué entendemos por producto bruto 
de habitantes; de manera que, propor- anual de la agricultura? ¿Qué proce-
cionalmente, donde vive-y con lo que dimiento de valoración seguunoa? Muy 
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• Béncillo: nos ¡Jo da hecho el Estado. 
Ex i s t e un « A n u a r i o de Producción 

,; Ag-rlcoia». ¿C<}nio están hechas esas va
lo rac iones? Por un método elemental, 
rud imentar io , vulgarísimo, pero muy 
c laro . Multiplicando el n ú m e r o de uni
d a d e s del producto por el precio unita
r io de dicho producto. 

Dondequiera que el ag r i cu l to r entrega 
• u fruto, aJlí io va loramos . Las naran
jas , cuando se le compran al huertano: 
l a remolacha, al precio que paga la fá
brica, que ^ dinero que recibe el renn)-
lachero. Y el procedimiento no es m á í 
que mult ipl icar las unidades produci' 'as 
por el precio de la unidad. Por lo tanto, 
no debe chocar el que digamos: la cn.se-
cha de na ran j a vale este año 2.50 mil'.j-
nem de pe se t a s papel (todos los valores 
in ter iores son en pese tas papel) , y que 
luego vean que se dice: la exportación 
de n a r a n j a h a valido 300 millones de pe
s e t a s oro (exageramos las cifras para 

i que queden más claras las ideas) , "de 
' pese t a s oro". Hemos oido muchas veces 
: ex t r aña r se , y a u n en algún periódico 
¡hemos leido: "¡Cómo se hacen las esvA-
; d i s t i ca s . en España! Las estadís t icas de 
¡la Dirección de Agr icul tura nos dicen 
i «ato, y las es tadís t icas que hace la Di-
j rección general de Aduanas nos dicen 
I Jo o t ro" . Sin embargo, es tá clarísimo, 
i E l valor de los 250 millones de pesetas 
j papel es el de la cosecha en el huer to , 
y el valor de 300 millones de pese tas 

I oro por expor tar , el 75 por 100 de !a 
! cosecha, de na ran ja—por eso hemos di- ; 
Icho que se exageran las cifras p a r a que 
queden las ideas c ja ras—represen ta el 
precio de f a c t u r a de la n a r a n j a cuando 

I p a s a por la A d u a n a p a r a sal i r expor-
I t a d a ; y ea ese precio de f a c t u r a va lo 
I que h a ganado el comisionista, lo que 
; han g a n a d o los obreros que han en-j 
' vuel to la. na ran j a en papel en el alma-^ 
cén, laa cajas de madera , l a s p u n t a s de; 
Pa r í s , las l ías de espar to con que van! 

• a t a d a s las cajas, los t r a n s p o r t e s hasta ; 
el puer to , todas las comisiones que hayj 
que da r po r el cabal le te del muelle, em-| 
barque , e tc . , que es lo que vale, en elj 
mom en to en que l a na ran ja , producto; 
español , t r a s p a s a la A d u a n a espaftolaj 
p a r a salir al ex t ran jero . j 

¿ Consecuencias ? Que la agr icu l tura y ; 
la expor tac ión agr ícola española movi
lizan u n a porción de r iqueza industrial!^,^,(,^63 cerealistas. De modo que s in ta- ;cuar io de E s p a ñ a ? 

líos cereales por 4.000 6 5.000 millonea idera? Pues los productos últimos díí" 

CARNE 

LECHE 

2000 Millones 

de pese tas , que es lo que vale el pro 
I dueto, por el dinero que le en t r egan al 
I cerealista, tenemos que supr imir la fuer-
iza y el t rabajo. ¿ P o r qué? Porque loa 
! jornales de las y u n t a s ya van compren-
Ididos en el precio del tr igo, y si conta-
|mos el precio del tr igo, por un lado, y los 
jornales de las yuntas , por otro, conta
mos dos vece í los jornales de Jas yun tas . 
Y el estiércol también lo tenemos que 
suprimir . ¿ Por qué. ' Porque va com
prendido en el valor final del tr igo. 

¿Qué nos quedará, tomando como base 
la agr icul tura , de la valoración gana-

tinados, al consumo humano, la carpe, 1* 
leche, la lana, la piel, los despojos, '^ 
crías que nó $e destinen a carne. Y paf' 
contabil izar la ca :ne y la leche, ¿q^í 
habré supr imido? Pues de la agricultu
r a todas aquella.s pa r t idas que sean pieD' 
so pa ra el ganado. 

Y, hechas f s t a s supresiones, viene * 
resu l t a r que Sumando los valores de lo* 
productos finales que van a salir i^ 
campo p a r a el consumo del hombre o 
p a r a 16. aplicación de la industria, que' 
dan lÍQOO millones de pese tas conK' 
producto anual del canipo español. 

n^iwi'iiíV'ii 

Í7 

900 Millones 
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ESTIÉRCOL 

50Q Millones 
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Oficinas y talleres: Pinilla, número 2. Teléfono 62 
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Los productos ganaderos valen siete mil millones de pesetas anuales 

(Tampoco hay lo-ichero.) Y 

del campo. ¿Y por qué? 

.,=.,-0 ii^o-a^ H<.=fi» Al ViiiPrtn haqta oi ~ " ^~" -v ^«,- v , . — -.„j v„- v,..ciu., x lucgo. el estiércol. ¡Pues cía- millones de pese tas? -p robab lemente 
p a r a n e g a r a e sae ex jxueiio iioaua. eí'„^^g respeto por los t r iga les de Castilla |davia es tadís t icas , aunque se hacen e s - r o ! El estiércol es otro valor. Tenemos más o casi tanto como nuestros carbo-
j jue r to . - , ,, >y P° ' ' quienes los cultivan, porque de;fuerzos muy meri tor ios para lograrlo, y que empezar por despojarnos un poco nes, la tercera pa r t e de nues t ra mme-

L a ag r i cu l tu ra española t iene un pro-, gOog vivimos todos o casi todos. íes de creer que se logrará.) Unos 7.000 de ese espíritu que hace que no se pue- n a en los años prósperos, 
duoto bru to que en años buenos llega, o t r a observación in teresante que se millones de pesetas . ida hablar del estiércol Na tu ra lmen te 
y h a s t a rebasa los 10.000 millones de ¡deduce del gráfico es el con t ras te entre : P r i m e r a obsetvación: De modo que que en un baile de Corte no vamos a n r k / < o m i l m i ' I ' i ^ n A » ^nAr. ! « . 
pese tas . !¡os f rutales y la huerta , segundo ren- fuerza y t rabajo. 3.000 millones: pero, hablar del estiércol, ni aún como va- ^ ^ ^ ^ " ^ " * * ^ U l l U O n e S l O a O i O 

L A p r imera r iqueza de la economía¡g^,¿p ĵg ^^gg^^^ g(,Q„Q„.,jj^ ^^^ ^^ pgq^g. ¡ ¿ p „ r qué se valora la fuerza y el t ra- , lor ganadero . ¿ N o sp habla de los " 
española es la ag r i cu l tu ra . L a s valora-1 ¡jj^jj^g^ extensión, que es de 700.000 h e c - b a j o ? ;Ah! Pero , ¿es que la fuerza no.sebos o se cont ingentan o t ras mater ias , 
ciones del producto b ru to anua l de toda|t¿j,gj^3 g^j., i^g montes y los pastos, que os un producto de la ganader ía? ¿Es ; inc luso repugnantes a la vista, en plan Luego vienen las cr ías cabal lares , as-
la r iqueza de los españoles l legan a ^ g^j^ ^^^jg^ goQ millones de pese tas al i que no hay un jornal de y u n t a s que de economía? ¿ P o r qué no vamos a de- nales, las pieles, los despojos, las la-
c l f rar la en vemticinco m ü millones dejaño (bueno fuera que se perfeccionase!se a lqui lan? ¿ E s que no tiene eso unic i r : el estiércol español vale unos 500 ñas. Y vamos a quedarnos cortos. Nue-
pesetas . Po r lo t an to , s i diez mil millo-1 la es tadís t ica de montes) y ocupan vein-1 va lor? Pues, ;qué duda cabe! De modo! .,,:B¡|iigf;ig«|(g:||,,g.¡,|,py|g.p^^^^^^ •i'i'V''illTI '̂̂  ' " " millones de !a agnicul tura y 
nes corresponden sólo a agr icu l tura , que-1 t i^yat ro millones de hec tá reas . He a q u ü q u e lo pr imero que hay que valorar es ' , „ „ „ . . „ . ^ „ „ . , „ „ „ „ . , „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ 7.000 de la ganader ía dan un total de 
da fuera de todo lo dubi table que eljia s u m a pobreza de la riqueza forestal . , la fuerza y el trabajo. | ^ » m » I I H i m i l i m i l i m m i i m i l l l l l l l l i m m m L ig.OOO millones. E s t á clarísimo. Y, sin 
p r imer renglón de la economía nacionaljdg ios eriales y de los pastos de Es- ! Fuerza y . trabajo, 3.000 millones. LajX < < I A / ^ \ / I 7 I A " = embargo, decimos que todo lo que sale 
es la ag r i cu l tu ra y, dent ro de ella, los 1 paña, y he aquí la g ran riqueza de loa pr imera par t ida de nues t ra ganader ía . = L I / T L V - ^ V J U i Ü r \ . = 

llllHiiilHii;frutales y la huer ta , es decir, de lo que Es indudable. ¿ P o r qué? Porque hay ~ ~ «•«•iniBiiBiiüBiiiüBiiiiiBiiinia 

TALLERES 
IIIIIHIIM 

RAFOLS 
moja el agua bajo nues t ro sol. 

Vendo dos máquinas de hacer pacas de 
paja, 2.000 kilos hora, a tado de las pa
cas t res a lambres y a r robaderas de to-1 

dos los tamaños . 
PlJtóa San ta BrlgW», ?. Teléfono 1Í04. 

V A L L A D O U D 

especies, como la mufar, de la que no 
se puede esperar otro fruto que el t r a - " S 
bajo. Y, una de dos, o desvalorizamos 

I' 

¿Cuál es el producto b ru to anua l pe

al año del campo—agricul tura , ganade-
_ —» . S ' ' ^ y m o n t e s - p a r a el consumo, sólo 
5 C r e m a d e l q u e s o R U I Z = v a l e 12.000 millones de pesetas . ¿Cómo 
S « • » » ^ » r f ^ « • * S puede ser es to? Aclaremos conceptos: 
5 A l A R I A N O R U I Z 5 Cuando, consideramos conjuntamente la 

en absoluto las muías, o admit imos quej= m i p n A / V A I I A n D I i n \ — agr icu l tu ra y la ganader ía , tenemos que! 
la fuerza y el t rabajo son un producto S K w t U A I V A L , L . A U U U U ; s empezar por supr imir de una o de otraj 
de la ganader ía . | s C a s a e n M a d r i d : 5 las pa r t idas que const i tuyen las mate-i 

_ S r ías pr imas , p a r a obtener los productos; 
. 5 S finales que en la o t ra hemos de conta-

gresartdo enormemente como pala l e - ¡ . | | | | | | | | | | | | | | | | | | i | | , | | | , | | | , | | | | | | | | , | | | | | | | | | | , | | | > | bilizar. De modo que M contabi l izamos 

Siete mil millones la 
ganadería 

Después viene la carne ; luego, la l e - | s f^ A S 
^Cuánto vale la ganader í a espaftola? |ehe, que va aumentando . (Vamos p r o - s w S l I l Z d i r C S f 

Fundición y construcción de maquinaria agrícola 

edma dz^ JUoseeo • (t)affQdoM) 
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GAICm V CASCOII, SOCIEDAD ADOniDIA 
Casa Ceniral: FUENTES DE BEJAR 

Sucursales: BEJAR, TARRASA y CABEZA DEL BUEY 
Esta casa debe su origen a la 

que a mediados del siglo XTX 
fué fundada por don Rafael 
Gascón García en,el pueblo pró
ximo de Fuentes de Béjar. 

Hombre enérgico y emprende
dor, desde los primeros años de 
«u juventud dedicóse con entu 
tiasmo a los negocios de compra 

de los asuntos comerciales, don 
Mígfuel Gascón González, ocurri
do en 1907, cuando más activa
mente trabajaba tá Compañía, 
empleando los medios entonces 
disponibles para el desenvolvi
miento de los negocios y dentro 
de un radio de acción poco ex
tenso, dio lugar a que precipita-

Ĵ  venta de lanas en sucio, adqui-jdamente se desunieran los ele-
riendo éstas en los centros ex-|mcntos que la componían, y for-
tremeños y andaluces, donde g-o- móse la razón social colectiva 

zaba de buena reputación y pres
tigio. 

A su fallecimiento, ocurrido eñ 
el año 1890, se constituyó una 
Sociedad, compuesta por los so 
brinos de este señor, a la cual 
perteneció don Miguel Gascón 
González, continuando los nego
cios de su fundador. 

En 1895 quedó disuelta la So
ciedad titulada Sobrinos de Ra
fael Gascón y se formó la casa 
Miguel Cascón e Hijos, a la cual 
pertenecieron don Felipe García 
y García y don Leandro Gascón 
Pablos; este.último, cuando ape
nas contaba diez y siete años de 
edad, en calidad de simple me
ritorio sin sueldo. 

El fallecimiento del dirigente 

mose 
García y Cascón, iniciando los 

negocios con un modesto capital 

y siendo sus fundadores don Fe

lpe García y García y don Lean

dro Gascón Pablos, quienes dedi-

don Felipe García de los nego
cios, para ceder el puesto a sus 
hijos, y quedó entonces la Ga.sa a 
nombre de don Leandro Ga.scón 
Pablos, bajo la denominación co-

cios, instalados todos con los ade-jde Béjar. donde radica el domi 

lantos más modernos. Reciente- cilio social, los almacenes gene-

mente, en T931. se extinguió lajralcs de lana en sucio, proceden 
firma García y Ga.scón. Sucesor 

formándo.sc una Sociedad Ano
tes de nuestro país, Australia, 
.África del Sur, .Argentina 3 
Lniguay. dando trabajo diario mercial de García y Ga.scón, Su-|nima con un capital de 7.000.000 

cesor. colaborando en ella comojde pesetas en acciones liberadas a unos 230 obreros de uno v 
apoderados los sobrinos de éste, 
don Rafael, don Félix y don José 
García Gascón, y don Antonio 
González y González y los seño
res don Gabriel López Gosálvez, 
don Emilio Upez y Ii)pez y don 
Salvador Cardús Florenza. anti
guos empleados de escritorio. 

Durante este período de tiem
po la existencia de la Ga.sa, lo 

carón todas sus actividades al|mismo que ocurrió a todas las 

desarrollo de los negocios lañe-j Empresas laneras en el año 1921. 

ros. consiguiendo, des'pués de 
muchos desvelos y trabajos, ver
os considerablemente aumenta

dos. 
En el año 1915, aprovechando 

la actividad comercial que pro
dujo la guerra europea, monta
ron en la industriosa ciudad de 
Béjar un lavadero mecánico pa
ra lanas y una sección de peina-
je, con todos los adelantos en
tonces conocidos. 
, Diez años más tarde se retiró 

a causa de la crisis producida 

por la enorme depreciación de 

esta primera materia, se vio se

riamente amenazada, y en el re

troceso económico producido por 

esta anormal situación dejáronse 

abandonadas las conquistas pe

nosamente logradas en los años 

anteriores. 
Esta Gasa, perfectamente ad

ministrada y dirigida, ha venido 
desarrollando y ampliando en 
gran escala sus múltiples nego-

a1 portador, con la denominación 

GARGIA Y CASGON, S. A. 

siendo sus consejeros los seño 

res siguientes: 

Don Leandro Cascón Pablos, 
presidente del Consejo de Admi 
nistración; don Rafael García 
Ga.scón. vicepresidente; don Fé 
lix García Gascón, don Antonio 
González y González y don José 
García Gascón. con.sejeros-dele-
gados. Y apoderados generales: 
don Gabriel López Gosálvez, don 
iMiiilio López y López y don Sal
vador Cardús Florenza. 

Los negocios que actualmente 

desarrolla esta Casa son conside

rados de mucha importancia. Y 

es conocida esta Compañía en 

todos los centros laneros del 

mundo. 

Se ocupa también de toda cla

se de operaciones bancarias. 

Tiene instalados en Fuentes 

otro 
sexo, para la clasificación o sor
teo de lanas y almacenaje de las 
mismas. 

En esta ciudad de Béjar tiene 

instalados tres lavaderos mccáni 

eos de lanas y dos importantísi

mas fábricas de cardado y pei 

nado, donde trabajan incesante 

mente más de 240 obreros, re 

partidos en tres turnos diarios 

de ocho horas. La producción de 

estas fábricas es aproximada

mente de un millón de kilogra

mos de lana peinada jwr año y 

de irnos 400.000 kilos de lavado 

en igual época. 

El núnierode obreros fijos que 
anualmente se ocupan de los tra
bajos de esta Casa puede calcu
larse en medio millar. 

Para alimentar estas fábri 
cas se necesitan alrededor de 
4.000.000 de kilogramos de lana 
sucia anualmente, cuyos produc

tos son vendidos en los mercados 
nacionales y extranjeros. 

E.sta Casa efectúa sus princi 

pales compras en el país: pero 

debido a la disminución ganade

ra española y a las especiales ca

lidades de lanas merinas que so

licitan en estos últimos tiempos 

los mercados consumidores . su

periores en finura y largo de fibra 

a la casi totalidad de lanas espa

ñolas e insustituibles por éstas, 

ha tenido que hacer compras di

rectamente en .\ustralia. .\rgen 

tina, Lruguay .V Cabo, donde 

tiene nombrados representantes 

e.KcUisivos, si bieii e.stas lanas ex

tranjeras, después do trabajadas 

n nuestro jiaís, han sido expor

tadas. 

La venta de los productos: qUe 

se calcula en más de un millón de 

pesetas mensualmente, sp destina 

a los países europeos \; america

nos, cuyos mercados, conocedo

res de la ]nireza de las aguas de 

Béjar para el lavado de lanas, 

solicitan preferentemente los la

vados y peinados de esta casa, en 

competencia con los de Yerviers. 

Roubaix y Tourcoing., 

El comercio exterior de h^^ 
negras lavadas, insustituibles p^^ 
otros tipos extranjeros, lo eŝ ^ 
sosteniendo esta Casa a fucí"^ 
de grandes .s.acrificios y se eleV* 
a una suma importante. 

La ciudad de Béjar v toda «*' 
ta región está llamada a ser î " 
importante centro de la industf* 
textil y .sería convenientísini^' 
para favorecer el desarrollo " ' 
esta industria, la instalación f'̂  
lina gran hilatura de estanil'''* 
qno pudiera suministrar el 'i''^ 
en ventajosas condicione^ .1 *''• 
ál)ricas de paño que bak' ''^' 

baso trabajen en lo sucesivo. 

He aquí, a g'-:indes rasg;"''^'"'''' 
zada. la historia de e.sta con"'"' ' 
irma comercial, que. de niode?' 
>rigen. ha logrado, merced a . 
'aboVíosidad y perseveranei'i 
sus fundadores'V continuador^'' 
en .colaboración con varias il* '̂̂ ' 
ra.ciones de obreros v empíean"-' 
alcanzar u n a itnportaticia 
qne la coloca a la cabeza J? '^ 
principales Empresas lanera'^ 
nuestra Patria. 

GYCSA 

file:///ustralia
file:///rgen


;•-.Extraordinario del campo É L D E B A T E Pág. 5 

EL TRIGO ES LA PLANTA MAS CULTIVADA POR LA HUMANIDAD 
• • ^ « f " 

Tres Españas ctihren los trigales de todo el mundo. Somos la novena nación por superficie 
sembrada de trigo y por cosecha total. La produ(xión española por hectárea es como la pro-

ducción media mundial 
• • 1^»» »• ' ' 

Es absurdo comparar los precios del Canadá con los de España. Allí se siembra el trigo en abril y se siega en 
agosto; no se abona, no se ensaca, todo se hace a máquina 

Los cexeales suelen clasificarse en por cosecha; Aoiiénca 
eweales de primera y secunda magni-fAflia. 100 millones; Oceania. 50 miUo-

• turt D , ^ • i nes; África. 40. Por hemisferios, la dis-
Wd. Son cereales de primera magni-^^^j^^^.^^ ^ ^^ .̂̂ ^^^ p^^^ mientras el 
ûa agrícola el trigo, el arroz, el níaiz.ji^ernisfeno norte produce unos 1.100 

" avena, el centeno y la cebada. Porlmilones de quintales métricos, el he-
«ate orden. Son cereales de segunda miaferio _sur no llega a la quinta parte 
ted- """ """ 
panizo, etc. 

300 millones;! nes de hectáreas. Segundo. Estados 

.jj,̂ , uos los demás: el alpiste, el mijo, el. 

En orden a su utilidad podemos cla
rificar los cereales en dos grandes gru-
P<*s. sin que estos grupos puedan estar 
latamente separados. Hay entre ambos 
'"la zona de penumbra en que las apli-
•^ciones se confunden; los unos sirven 
para alimento humano: el trigo, el arroz, 
*1 centeno y, en mínima parte, el maíz. 

Todos los demá.s cereales se emplean 
•*! la alimentación del gana¡do, si bien 
** avena tiene usos dietéticos para las 
Personas, y la cebada lo tiene especial 
y amplísimo en la elaboración de cer
teza. 

U impoi'ta en seguida arrancar de 
luestro cerebro, al ver el panorama 
ftUndial de. los cereales, el concepto cê  
íealicola español. El orden de los cérea' 
Jes en su importancia mundial es el tri' 
So, arroz y maíz, y a todos los espaAoIes 
hos salta a la vista que en nuestra Pa' 
tria no es asi; que el primero es el tri' 

^ So, después la cebada, el centeno y la 
avena, y el arroz es un cereal que es muy 
*spañol, sí, pero de un área de cultivo 
reducidíeima, de unos procedimientos de 
cultivo que le diferencian de todos sus 
hermanos de familia, y que, por tanto, no 
Se comprende verlo colocado en la clasif !• 
cación mundial en segundo o tercer lu-
Bar, rivalizando casi con el trigo en 

|?;faiportancia. Y es que hay que recor-
j flar en seguida que no todos los hofni-
í ^ e s en todos las países comen pan de 

trigo. Hay multitud dé pueblos, y en 
, especial toda una raza, la amarilla, que 

come arroz. No hay que olvidar tam
poco que hay otra ps^rte de hombres 
QUe come centeno—trigo ;; de dima* 
fríos—mezclado con fariña de trigo. 
Otro núcleo de hombres comen pan 
*le maíz con el nombre dd bot-ona, cu 
las provincias gallegas. Y, adem&s, üe 
"en otros usojs altmentieioa, y es la 
base de la elaboración de ciertas ha-
rtnaa, como la maicena, con apUcacón 
inmediata a la alimentación de nifios 
y enfermos. 

La producción mundial de los cerea-
ífis se evalúa cada año, por término 
medio, en 5.500 millones de quintales 
íhétricos, suma astronómica. Y en esa 
cifra total se distribuyen las cantida
des asi: trigo, 1.300 millones de quin
tales; maíz, 1.100; arroz, 1.000; avena, 
'00; centeno, 450; cebada, 400; todos 
los demás cereales cultivados: 550 mi
llones de quíntales. Son estas cifras 
hiedias las más aproximadas a la rea
lidad. Y vamos a abandonar ahora a to-
^os los' cereales para seguir al trigo. 

con sus 200 millones. 
Y es notable consignar que, produ

ciéndose trigo en todo el mundo, no hjy 
mes del año en que no se haga su reco
lección en algún país. 

Tres Españas de trigales 
El área sembrada de trigo en el mun-

tidad, pero tiende a desaparecer esta 
importación. L-a exportación anual mun
dial de trigo es sólo de unos 170 millo
nes de quintales, lo que representa nada 
más que !a séptima parte de la produc
ción. Y de estos 170 millones, Europa 
importa 150, que es el 25 por 100 de la 
producción europea; es decir, que, co 
mercialmente, el trigo viene de NOrte 
américa y Canadá a Europa, 

clasificación de los principales países 
extranjeros en orden a la extensión cie; 'J ' | . igQ p a r a l o S e x t r a i l j é r O S 
sus trigales e.s la clasificación en ordoii ™ '^ 
a la producción de esos mismos triga
les, y vamos.a ver que también en c.sta 
nueva clasificación nuestro lugar sigue 

Unidos, 24. Tercero. India Inglesa, 13 
Cuarto, Canadá. 10. Quinto. Argentina, 
ocho. Sexto, Australia, seis. Séptimo, 
Francia, cinco. Octavo, Italia, cinco. 
Noveno, España, cuatro y medio. 

De modo que por el orden de ex
tensión de nuestros trigales ocupamos 
en el mundo el noveno lugar. Claro es
tá que mucho más importante que la 

Ahora bien, también en la exporta
ción las naciones tienen fisonomías dis 
tintas; asi Canadá, Argentina y Aus-

cómo es la zona triguera del Canadá y kilómetros y que pueden ser cruraies»[a los grandes lagos, son parecidas, lio» 
terminales» "• -- -••' -- -"-cómo se trabaja en ella, para ver luego 

qué comparación se puede establecer 
con nuestra España. 

ta.' zona triguera del Canadá fstá 
compuesta por las tres provincias al 
noroeste de los grandes lagos Alberla, 

y <• terminales». Los primeros se insta
lan en todas las zonas, y los segundos 
en los nudos de las comunicaciones fe
rroviarias; tanto unos como otros pue
den ser públicos y privados; los prime
ros tienen que admitir todo el grano 

Manitóba y SasKatchewar. Estas pro- lue les lleven; ios segundos sólo admi 
vincias son unas llanuras inmensas de 
dicadaa todas uniformemente a la pro
ducción de trigo. Los trigos del Canadá 
no son de invierno, sino de primavera. 
Se siembran .en abril y reco°'en en 
agosto. Esto es tan importante come 
ignorado en España. El invierno en 
esas llanuras con clima puramente con

ten el que les conviene o el que produ 
cen las tierras que son propiedad de 
una compañía a la que pertenece dicho 
elevador; pero en las zonas donde sólo 
hay un elevador tiene que ser, necesa
riamente, público. 

Decíamos que el labrador lleva su 
trigo al elevador; allí entra el camión 

El cereal-rey 
El trigo ea el rey de los cereales: 'el 

Cereal-rey; pero es, además, la priihera 
planta cultivada en orden de importan
cia, es el rey. de los vegetales cultivados. 
David Ricardo dijo que laa naciones 
6on más ricas, no porque tengan más 
oro, sino porque tengan máa trigo. Una 
hación sin trigo es una nación incom
pleta. 

De él se recolectan al año 1.300 millo
nes de quintales métricos, los cuales se 
distribuyen por continentes, más o me
nos, asi: Europa, alrededor de 600 mi 
Uones de quintales métricos de trigo 

E! trigo de América del Norte sigue la ruta de Lindbergh. La "regata del trigo", desde Australia a Inglaterra, es la última gesta de los barcos veleros 

do es algo menos de 150 millones de 
hectáreas, el triple de la superficie de 
Sspafia; así que, si imaginativamente 
vemos .todos los trigos del mundo en 
una sola p a r é e l a , tendríamos ante 
nuestros ojos, ante nuestra imaginación, 
un inmenso trigal que ocuparla tres 
£>pafias. 

La producción m e d i a unitaria del 
mundo es precisamente la misma que la 
de Blspafta, unos nueve quintales mé
tricos por hectárea, detalle muy digno 
de tenerse en cuenta, ya que tanto se 
habla del atraso agrícola español. Aun
que hemo« di£ho que en todos los meses 
del año se recolecta trigo, se ha seña
lado como comienzo de la campaña tri
guera de cada afto la fecha de primero 
de agosto, con su terminación en 31 de 
julio del año siguiente. 

Orden de los países tri
gueros 

Vamos a ver qué superficie de terre
no dedican a la producción de trigo los 
países grandes productores. En primer 
lugar Rusia, que dedica unos 28 millo-

siendo el noveno. La clasificación de los tralla producen para exportar, míentrastinental, con temperaturas que durante en unas básculas donde se pesa se des-
principales países trigueros en orden a 
la producción total es la siguiente; 
guíente: 

Estados Unidos, que produce por tér
mino medio anual 235 millones de quin
tales métricos; Rusia, 230; Canadá, 120; 
India inglesa, 90; Francia, 75; Argenti
na, 70 millones. Séptimo, Italia, 60. Oc
tavo, Australia, 42, y noveno, Espa
ña, 40. 

Los países exportadores y 
los importadores 

Todos estos grandes países trigue
ros tienen fisonomías distintas y los cla
sificamos en importadores y exportado
res. ¿Cuáles son los grandes países ex
portadores? Un grupo que lo constitu
yen cuatro naciones: Canadá, Argenti
na, Elstados Unidos y Australia. Los 
demás paises se pueden incluir en el 
grupo de los Importadores, o por lo me
nos de los no exportadores. España es 
una excepción: ni importamos ni expor
tamos ordinariamente. Sólo cada cua 
tro años se importa una pequeña can 

que los Estados Unidos producen para 
consumir, y únicamente exporta lo que 
le sobra de consumo. Las naciones 
por orden de capacidad en la exporta
ción son: Canadá, que exporta anual
mente 65 millones de quíntales y no 
produce más que 120. De modo que ex
porta el 55 por 100. Argentina expor
ta 45 mUlones, produce 6S, luego expor
ta el 70 por 100; Eetadoa Unidos ex
porta 35 millones de quíntales, produce 
220, exporta solamente el 17,70 por 100; 
Australia anuahnente exporta 25 millo
nes, recoge 40, luego vende el 60 por 
100. Después de estos países podríamos 
poner a Rusia, pero por la especial con
dición de su situación política se puede 
decir que no exporta. Y este trigo, ¿adon
de va? Pues comercialmente la gran 
corriente triguera viene de las costas 
de Norteamérica para desembocar en 
Europa; otras dos corrientes vienen de 
la Argentina y de Australia. Pero la 
gran corriente viene por el Atlántico 
a Europa; es decir, por la ruta del avia
dor Lindbergh. 

¿Y cuáles son los mercados importa
dores de estos trigos? En primer lu
gar nos encontramos con Inglaterra, 
que únicamente produce el 15 por 100 
del trigo que necesita para atender a 
su consumo, y por consiguiente ha de 
importar el 85 por 100 restante. El se
gundo país es Italia, que produce el 
78 por 100 y tiene que importar el 22 
por 100, aunque estas cifras pueden ser 
modificadas y quizá lo sean ya. Fran
cia produce el 75 por 100, y sólo tiene 
que traer el 25; Alemania produce el 
90, y por tanto hnporta sólo el 10. 

muchos días permanecen varios grados carga automáticamente, y volviendo a 
bajo cero, hace que no haya vegeta- pesar el camión vacío, se halla asi el 
ción que resista este frío, cercano al peso del trigo. El elevador rural,- que 
circulo polar, ártico,.y, por el contrario, recibe el trigo sin clasificación oficial, lo 
la temperatura que en el mes de abril al-,limpia, lo clasifica y lo almacena. Por 
canza los 17°, se eleva en agosto has- medio de un sistema de "volquetes" ba 
ta los 40", y estaos temperaturas, uní- ja el trigo a los sótanos—si así puede 
das a las condiciones del suelo, hacen Uamarse^del elevador; de allí pasa el 
que las plantas crezcan rapidiaimamen-• trigo a la máquina Ihnpiadora y se cía
te y que se produzcan esos tirlgoS de tífica, según corresponde al grano. Pa-
fuerza que tanta aceptación tienen en Isa luego a una torre, según la calidad 
el mercado. ¡del grano, pues en cada torre hay una 

¿Cómo es el suelo de esos trigales?¡especie. Ai entregar el grano el agrl-
Es de tierra negra, probablemente de cultor se obtienen de aquél tres mues-
fondos de lagos desecados, de proíun-¡ tras, y de acuerdo con las normas de 
didad de 15 a 20 metros, sin piedras, 'a ley, el encargado del elevador y el 
toda "mollar". La tierra es un depósi-| 
to inmenso de fertilizantes. El trigo sej 
cultiva sin abono. La única fertiliza-1 
ción que se hace es quemar la paja so-| 
bre la tierra. Además estos terrenos, 
tienen una espesa red de carreteras,^ 
tanto, que en sentido longitudinal se! 
encuentra una cada cuatro kilómetros, i 
y en el transversal, cada dos kilóme-¡ 
tros. Por si esto fuera poco, la propie-, 
dad está repartida en grandes lotes 
de unas 300 hectáreas, por término me
dio, cada uno, que por la uniformidad, 
por la facilidad de sus labores, y sobre 
todo porque los Estados Unidos son 
eminentemente productores de maqui
naria y la gasolina es allí un producto 
baratísimo, son labradas por el propie
tario y un obrero fijo, y durante las fae
nas de recolección por otros dos obre
ros temporeros. ¡Asi es tan barato el 
trigo canadiense! i 

¿No son suficientes todas estas ven
tajas para que Canadá obtenga un tri-' 

nen una capacidad de dos millones de 
quintales. Reciben el trigo de los ele
vadores rurales ya limpio y clasificado 
y lo someten a nuevas depuraciones y 
mezclas. La mezcla lleva a un nuevo 
tipo de trigo.' Se procura obtener la 
mayor cantidad posible de trigo de la 
mejor calidad. 

Para obtener las muestras de trigo 
se usan dos cilindros de forma concén
trica que se introducen en los vagones 
y vari sacando granos de distintos sitios 
del vagón; se obtienen asi tres mues
tras: una queda en poder del agricul
tor, otra en poder del elevador y la ter
cera se envía al Laboratorio central del 
Grano de Canadá, el cual tiene vagón 
por vagón clasificado todo el trigo. 

En el caso, poco probable, de que el 
agricultor y el elevador no estuviesen 
de acuerdo en la clasificación de un tri
go, se remiten al dictamen de dicho La
boratorio, que analiza la harina obte
nida de la muestra correspondiente, y 
dice la última palabra sobre el asunto, 
decisión que siempre es acatada por 
ambas partes. 

Los "pools" son esto mismo, pero 
hecho cooperativamente. Los "pools" 
nacieron de unas malas cosechas' y de 
los abusos de las compañías trigueras 
canadienses, y, como todas las coopera
tivas, sufrieron las persecuciones de loa 
intereses contrarios. Lograron imponer
se, y esta organización tiende a evitar 
que la venta del trigo se realice dentro 
de los primeros meses de la cosecha, 
que es cuando vale menos. Todo agri
cultor tiene la obligación de suscribir 
una acción del "pool" y comprometerse 
a llevar todo su trigo al mismo. 

Contraste con España 
¿Se pueden aplicar todas estas or

ganizaciones en España? Frente al Ca
nadá uniforme, España es diversa en 
•su clima, en su suelo, en sus condlclo-
ines agronómicas. Frente a una tien-a 
Imuy profunda, fértilísima y casi virgen 
jlenemos la nuestra de poco fondo, ago
tada y depauperada por siglos de cul
tivo; aquélla no necesita abonos y a la 
nuestra le son indispensables; las co
municaciones son allí baratas y abun
dantísimas; aquí escasean y son caras; 
frente a la uniformidad del trigo cana
diense, España cultiva variedades hasta 
lo Infinito; frente a esa propiedad de 
grandes lotes, España tiene una pro
piedad de vieja nación europea, dividi
da hasta el mlcrofundio. 

La maquinaria allí es ultramoderna 
y el combustible barato; aquí el com
bustible es caro y la maquinarla casi 
no existe. 

Después—y es observación Importan
te—el comercio español del trigo se ha
ce en sacos, y esto encarece enorme
mente el producto. Por otra parte, se 
haría muy difícil cambiar la costumbre 
al agricultor español de utilizar los sa
cos y acostumbrarle a enviar su trigo 
a granel, como la grava de carreteras. 

De modo que las diferencias son 
enormes. 

¿ Y quién, si no es un ignorante, piensa 
en igualdad de precios? 
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El EXTRAORDINARIO del 
CAMPO consta de 48 páginas 
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Luego vienen Bélgica y Holanda, que go barato? Pues aun hay otra: alU el 
producen el 35 y «1̂ 3̂0 por 100, y por trigo se comercia a granel; es decir, no 

r»si£:Ta*«i¥i^3c^.^M i^mr^-
Las llanuras sin fm del Canadá, donde el trigo se siembra en abril para segarjo en agosto. No se 

abona ni se ensaca. ¿Quién compara su precio con el de España? 

tanto importan el 65 y el 70 por 100 
respectivamente. S m embargo, estos 
porcentajes varían mucho de unos años 
a otros. 

Con el trigo se juega a la 
Bolsa 

¿Cómo se comercia con el trigo? 
Dos lineas para decir que hay merca
dos de importación y exportación, sien
do los dos más importantes de éstos 
los de Wiimipeg y Chicago, en la Amé
rica del Norte; que la Bolsa más per 
fecta de comercio del trigo en el día 
de hoy es el de Winnipeg; que la uni
dad de precio ee el dólar, la de capaci
dad el "bushell", y el trigo que cabe en 
cada "buehell" viene a pesar unos 27 
kilogramos. 

El absurdo de comparar
nos con Canadá 

Ahora vamos a explicar brevemente 

se ensaca, con el consiguiente ahorro de 
material y. mano de obra; el trigo ca-i 
nadíense no conoce los sacos hasta «"«Lgricultor fijan la clase, y una vez fi 
no llega a Europa. L-̂ da ésta, el precio lo queda automátí- | 

Icamente. Pocas veces hay discusiones 

¿Qué son los "eleva
dores"? 

Viento en popa. Demasiado viento. Velas recogidas. Cargado do 
trigo, camino de Inglaterra en regata con el "Mauritania", an 

tiguo "galgo de los mares" 
iaiiniiiiiBiiiBüisi; 

¿Qué son los elevadores? Son unas 
paneras con torres. Un sistema de pa-| 
ñeras o de graneros con todos loa de
talles mecánicos y comerciales perfec
tamente estudiados, donde los labrado
res llevan sus trigos para venderlos o 
almacenarlos: datan de 1843, y en la 
actualidad cuenta el Canadá con 5.750 
y los Estados Unidos con 17.500. Todo 
el comercio del trigo canadiense está 
regido por estos elevadores, que funcio
nan de la siguiente manera: 

El labrador, obtenido su grano, lo 
carga directamente sobre los camiones 
y lo lleva al elevador más próximo. Di
samos rápidamente q u e los elevado 

El crédito a los trigueros 
Económicamente el elevador puede 

desempeñar estw tres funciones: o 
comprar el trigo por medio de un che
que y el trigo pasa a poder de la com
pañía comeíclal dueña del elevador, o 
el labrador quiere sólo ahnacenarlo y 
que le den anticipos sobre el trigo, y 
asi se hace, o bien el labrador lo alma
cena para venderlo cuando quiera y 
paga al elevador los gastos marcados 
por la ley'. 

Estos elevadores rurales suelen teñe, 
una capacidad de 10.000 quintales mé
tricos. 

Las funciones del elevador termina, 
en los nudos ferroviarios, cercanías ele 
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res se encuentran situados cada docelpobladonea, etc., y sobre todo en t o r n o [ ' h m T T x r t X T r x T m x T X - r x T r r v i 

GUADASADOBAS 
AGAVnXAIKJBAS 

A T A D O B A S 
TBILLADOKAS 

Motores a gasolina 
Motores de aceite pesado 

Tractores tocomóviles 
A r a d o s 

Solicitar catálogos y precios 
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Vista exterior de uno de los almacenes de esta Sociedad, de 20.000 toneladas de cabidíi Vista interior de uno de los almacenes de S. A. Azamón, de 8.000 toneladas de cabida 

En el año 1925 se crea la "Se 
iedad Anónima Azamón" a raíz de 
roducirse uno de esos hechos que en 
1 historia de la economía pueden ca-
iflcarse de revolucionarios: el abara-
amiento del precio de los abonos ni-
rogenados como consecuencia del 
crfeccionamiento técnico de la in-
ustria del nitrógeno sintético. 
La situación que en el aspecto de', 

mpleo de abonos ofrecía la agricul-
ira nacional en aquella fecha se re-
jme en un gran adelanto en el lé
ante (principalmente en la provincia 
B Valencia), donde en el abonado de 
jltivos, tales como e) de naranjos, 
rroz, cebolla, tomate, patata tempra-
1, etc., el grado de progre.so nada 
mía que envidiar al de cualquier 
tro país; y métodos ya recionales en 
Igunos regadíos del interior, tales 
jmo los de Granada y Aragón, es-
ecialmente en el cultivo remolache-
j . En el secano era casi ignorada la 
dstencia-de los abonos nitrogenados 
B pie o sementera (sulfato de'amo-
íaco). JEl labrador se limitaba al em-
[fto de los superfosfatos de cal (que 
; indu-stria nacional producía ya en 
Bitidad suficiente para atender ai 
Enciente consumo). Los abonos ni-
?ogenados de primavera (mtratos) 

se usaban con relativa parsimonia y 
casi siempre en aplicaciones demasia
do tardías. 

La justificación que a situación tal 
de retraso hubiera podido dar el pre
cio elevado de los abonos nitrogena
dos había ya desaparecido por las ra 
Kones antedichas, y como por mucho 
que en España se extienda el rega
dío siempre será el secano el factor 
decisivo de nuestra economía agra-i 
ría, hacíase preciso sacar al agrícul-| 
tor de sus normas tradicionales, esti-j 
mulándole a adoptar, en mejora áe\ 
sus intereses, una forma de empleo de| 
abonos más en consonancia con lo| 
que la técnica tenía aprobado como 
más beneficioso, y que lo había de 
ser. sobre todo en nuestro país, don
de el régimen de lluvias (seguras y 
abundantes en invierno, irregulares y 
escasas en primavera) es casi razón 
más que suficiente para que los culti
vos convenga abonarlos antes de sem 
brar; conveniencia que se refuerza 
con el hecho de que en los cultivos 
bien abonados antes de la sementera 
queda favorecida la robustez de las 
plantas desde el comienzo de su des
arrollo, con la ventaja que esto su
pone para la resistencia a las heladas 
tardías. 

SíMgfíSOK 

Trilla de una de las experiencias científicas en Experiencia científica de abonado del trigo 
trigo planteadas por esta Sociedad efectuada por Azamón 

En vista de las ventajas indiscuti
bles que una modificación en la for
ma de abonar las siembras tenía que 
reportar a los agricultores, era pre
ciso estudiar el método más fácil de 
hacerles ver las conveniencias de un 
cambio. 

Como el cultivador siente más que 
nadie la inflexibilidad y constancia 
de las leyes naturales, es lógico que 
sea reacio a todo cambio, que si no 
obedece estrictamente a ellas, le ha 
de costar muy caro. De aquí lo lige

ramente que les juzgan quienes des
conociendo sus problemas les tachan 
siempre de rutinarios. 

"Sociedad Anónima Azamón", na
cida para servir a la agricultura y 
vivir en estrecho contacto con ella, 
abordó este problema bajo el punto 
de vista más lógico: creó un servi
cio técnico, al que encargó la misión 
de ir al campo para colaborar con 
los agricultores y demostrarles prác
ticamente que el abonar sus cultivos 
uniendo a los superfosfatos de cal el 

SULFATO DE AMOmACO y las sa
les potásicas les reportaba aumentos 
de cosecha que se traducían en una 
inmediata y cuantiosa ganancia. 

El método seguido para estas de
mostraciones ha sido el de plantear 
experiencias en los terrenos más di
versos y en las más variadas condi
ciones climáticas. El número de las 
realizadas hasta la fecha es de 544, 
que se reparten por cultivos en la 
forma siguiente: 

De abonado del trigo en otoño... 214 
Ídem, id. en primavera 111 
De ^"íonado de patata 91 
ídem, id. de remolacha «1 
ídem, id. de viña. 36 
ídem, id. de olivos 11 
ídem, id. de prados 10 

La aspiración es ' llegar a cubrir 
prácticamente y en poco tiempo todo 
el terreno de secano y lo» nuevos re
gadíos (es decir, la mayor parte del 
territorio nacional). 

El mapa adjunto da una idea lige
ra de la distribución del trabajo hC' 
cho hasta la fecha (fin de 1935). 

En el planteamiento de las expe 
riencias se sigue el moderno método 
de "Cuadros Latinos", de modo que 
quedan realizadas con igual escrúpuio 
del que pueda poner cualquier Centro 
de Experimentación Científica. De es
te modo, las experiencias tienen uñ 
doble valor: Primero, el de demostrar 
ción ocular y práctica para los agri
cultores, y segundo, el puramente es
peculativo de acopio de datos, que 
previamente sometidos al análisis es
tadístico van constituyendo un mate
rial útilísimo para el estudio de la-s 
necesidades en abonos del sprruv ,'R. 
pañol. 

Para que la recolección se haga con 

el mismo escrúpulo que la medición 
del terreno y restantes operacioaéí 
se utiliza la máquina trilladora espe
cial que puede verse en la fotogra
fía, montada sobre su camioneta pa
ra rapidez de transporte, y movida 
por un pequeño motor de gasolina. 

Para extender entre el público agri
cultor el conocimiento de los resulta
dos del trabajo experimental se com
plementa éste con la celebración dé 
conferencias, ilustradas con- psHcu-
las hechas en España, con vistas de 
nuestros campos y cultivos, huyendo 
de la exhibición de cintas extranje
ras, muy buenas, pero en las que se 
ven prácticas que en la mayoría de 
los casos no sirven a nuestra agri
cultura, ya que ésta está determina
da siempre |)or ta^rtg locales de 
suelo y eapeciklmesílD de clima, que 
no pueden exportarte. 

La edición y reparto i^ual d« unos 
70.000 folletos tmtaodo aobr« easi to
dos los cultivos de Ittiporttftebí dé 
nuestro suelo, otras tantaa hojat di
vulgadoras y unos 100.000 almMia-
ques es otra aportación más a las que 
Ja "Sociedad Anónima Azamón" viene 
haciendo en favor del progreso agríco
la nacional, al que tiene ligado ínti
mamente el suyo. 
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EL TRIGO ESPAÑOL ES LA PRIMERA RIQUEZA DE LA PAlKíA 
Una sola cosecha vale más que toda la p r o d u c c i ó n m i n e n a nación € 
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\M Los trigales de España dan el pan de todos los españoles. No necesitamos grano extr?̂  
jero. Somos una feliz excepción entre las naciones del occidente europer 
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SPAÑA ES EL TERCER PAÍS TRIGUERO DE EUROPA. ES UN TÓPICO DE LA IGNORANCIA COMPARARNOS CON NACIONES EN QUE LLUEVE MAS 
• ^ • f c i — » j ^ -

PRODUCIOS POR HECTÁREA LO QUE LOS ESTADOS UNIDOS Y MAS QUE ARGENTINA Y AUSTRALIA 
lón del trigo en secano crece, en tanto 

que en regadío disminuye, y esto es 
I natural y constituye un signo de progre
so, porque regar en España es caro, y 
son plantas que requieren cultivo más 

provincias andaluzas, y a continuación 
las de Aragón. 

La nota característica de la produc
ción por provincas, es que todas, abso
lutamente todas las provlnicas del cen 

por ©1 alza del coste de la vida y subida 
de los salarios industriales. Ejemplo: 
en 1913 era 100, y hoy, la posición r.el 
labrador es lamentable con relación a 
aquella época, porque sólo el superfoa 
fato ha bajado; pero, en cambio, todo 

EL CULTIVO DEL TRIGO PROGRESA SIN CESAR EN ESPAÑA 

todj 

Vie 
Val 

trigo es la primera riqueza entre 
' ^ las españolas, hasta el extremo 

Una sola cosecha de trigo buena, 
*'2 Vez y media lo que toda ¡a produc-

" de la minería española. La exten-
«6n 

«6n 
les 

cultivada es de cuatro millones y 
'O de hectáreas, con una produc-

total de 40 millones de quinta-
liétricos, cifra redonda. El valor 

e<3io anual de la cosecha es de 2.000 

toill, 
ones de pesetas, de los cuales 1.750 
ones pueden ser el valor del grano 

y 250 el valor de la paja. 
^ extensión dedicada al cultivo del 
'So va en constante crecimiento, tan
que la primera estadística, que data 

EXTENSIÓN SEMBRADA 
MILES OEHECTA'REAS 
4.700 

4600 
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La recta en los gráficos indica la tendencia a crecer 

intenso que el trigo las que deben ser re- ^ tro de España, menos Madrid, produ
cen más trigo que el que necesitan pa
ra el consuíao, y que todas las provin-

gadas. 

Los graneros de Elspaña 

de 

LA extenalón sembrada de trigo se 
distribuye, principalmente, entre las 
dos Castillas, después Andalucía, y lúe 

^893, daba una extensión en hectá-, go Aragón. Estos son los grandes nú-
^ de 3.300.000, y ahora son 4.500 000 
de' 

«asi 

as a este cultivo. En prno 
n tífejo de slgjp ha aumentado 

" en l.soo.OdÓ de hectáreas . 
^ ' trigo se cultiva en secano y una 

P*"lUefla parte en regadío. La produc-

cleos trigueros. Por provincias, la pri
mera, por la proporción de su» trigales 
con ía a u p ^ c i e toíai de su Ipsijorip. 
es VaHadolid; la segunda, ^ 1 « h c i a i ¡a 
tercera, Cuenca; la cuarta, BurgbSi. y 
ta quinta, Albacete. Luego slgüea las 

EL TÓPICO DE LA IGNORANCIA 

'̂ OR HECTA'REA HOLANDA 
88.000 
HECTKBEA5 

O 

ESPAÑA 

ESTADOS UNIDOS. 

ÔR HECTA'REA 

23 
MILLONES OE 

HECTA'REAS 

lo que necesita la agricultura para pro
ducir el trigo, ha subido o no ha bajado 
en la medida que ha bajado el trigo. De 
modo que el poder adquisitivo del tri
go, está notoriamente disminuido des
de el afio 1920. Hoy el número índice 
del trigo es 155, el número índice de 

los salarios industriales, llega al 190. El 
número índice del coste de la'vida es
tá por ahí, Y del gráfico sale eviden
te, en seguida, la injusticia. Porque, 
¿es que el pan no puede ni debe subir, 
porque los proletarios de la ciudad no 
pueden comprarlo, no pueden pagar el 
pan más caro? Pues resulta que los 
proletarios industriales han Incremen-
todo sus jornales en una proporción 
aproximada al coste de la vida, y, sin 
embargo, el agricultor casi se mantien» 
lo rrtísmo que hace una década. 

Los mercados espatñoles 

Hay que empezar desechando el mal 
empleo del hectolitro como medida para 
el trigo. Siempre que 36 oiga hablar) 
de fanegas y de reales, la'persona que 
habla es labrador. Si habla en quintales 
puede serlo culto, o técnico, o comer
ciante. Si habla en hectolitros, lo más 
probable es que no entienda de cues
tiones agrícolas... 

La fanega de trigo pesa, aproxima 
damente, 43 kilos. 

¿Cuáles son los mercados? Los de 
produción: Valladolid, Zaragoza y Se
villa. Los precios del trigo, por ser ca
si todo candeal, son más bajos en Va
lladolid y Sevilla. Kn Zaragoza, con tri
gos «de fuerza», son m á s altos. Los 
mercados consumidores principales son 
Madrid y Barcelona. E.ste último es el 
mercado consumidor más caro . 

Las clases de trigo más comente."! 
son las candeales, es decir, trigo de po
ca fuerza. La «fuerza»» en el trigo la 
da la abundancia de gluten, y externa
mente se nota, porque con él se iwe-
den hacer hojaldres: si se sostienen bien 
las «hojas» y cruje al mascarlo, el tri
go con que el hojaldre se hizo es fuer
te. Esta clase de trigos se usa para la 
confitería. 

ESTOS SON LOS QUE PRODUCEN LA PRIMERA 
RIQUEZA NACIONAL 

\ 

Siega en Castilla. Segovia,la ciudad déla be a silueta, se ve al fondo 

El candeal es el más barato. Ahora hay estadísticas oflcialea para gaber el 
se prefiere el pan de Viena o el francés. 
y, por tanto, hay que emplear trigo 
fuerte. 

Los precios dependen, principalmente, 
de las cosechas escasas o abundantes. 
¡Por mucho trigo puede ser mal alio! 
Porque los precios son bajos. T cuando 
las cosechas son malas también son 
malos años, porque entonces se empie
za a hablar de importaciones—que se 
llevan a la práctica—, y los precios 
bajan. 

150 kilos al año, por 
español 

ül consumo, poco más o menoá, se 
ra'cula en 40 millones de quintales. No 

TODO SUBE MENOS EL TRIGO 

VALOR D&L TlílGO 
PWECtO fíEDlO ANUAL OEl TR!6Q. 

fO. ID. ÍD. OEL SUPEProSFATO. 
NÚMEfíd ifíDfCE OEL COSTE OE LA V/OA. 

10. /O. OE LOS SALA0W8 mOOSTR/ALES 

tiUMm ÍNDICE. DE f9l5= 100 
En 1920, con el valor de un saco de trigo, se podían comprar muchas más cosas que hoy. Este 

gráfico prueba el empobrecimiento de los campesinos trigueros 

750 
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^^Paiía produce por hectárea tanto trigo como los Estados Uni-
^ y más que la Argentina. Compararnos con los países del 

•^^ntro de Europa, donde llueve mucho, es ignorancia tópica 

cias del litoral producen menos trigo 
que el que consumen . 

Decoro triguero de 
España 

La producción media española, que es 
de~-üríóiB HueW quintales métrico* p&r 
h*i«tár«i,-'crece,:,;--; 

Si: se hicieran depuradas etkadisti-
cas, f» demostrartuí que, aunq^« lenta
mente, crece, y de una n^ianera constan' 
te, en unos tres kilogramos por hectárea 
y afto, cifra que, aunque parece peque-
fia, representa seis millones de pe.setas 
al año. 

¿Cuál es la posición de España en ei 
mundo triguero? Por su extensión, es 
España el noveno país triguero, poi 
producción también ocupa el noveno 
lugar; en cambio por la producción 
unitaria, descendemos hasta eü puesto 
32, al lado de los Estados Unido» y an 
tes que la República Argentina. 

Hay que salir al paso del tópico vul
gar y corriente, según el cual mucha 
gente se pregunta, cómo en Bélgica y 
Holanfia el trigo da 30 quintales pe-
hectárea, y en España sólo nueve. ¿Es 
atraso de nuestros labradores? ¡Injus
to reproche y gran ignorancia en quiea 
lo haga! Porque, ¿cuánto llueve en 
Bélgica u Holanda y qué extensión 
ocupan sus trigales ? Holanda es hu
medad sin limites y poca extensión cul
tivada. Holanda cultiva, próximamen
te, 88.000 hectáreas; es decir, lo que 
unas cuantas fincas españolas. 

geíí^^todt^loTi2Lto^qL^sTp'íle-l''»»''''"»"'"'•^ iiiiiimiiiiiiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHinuiiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiHniiiiMiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiini 
den imaginar on maquinaria, como pro
ducción media triguera llega al 9,5 y 
9.1 según los años. Eis decir, un po
quito más que España, a pesar de que 
pocas veces en Castilla la lluvia pasa 
de los 750 milímetros. Si comparamos 
con la Argentina, en donde llueve poco 
más o menos como en España, a pesar 
de sus tierras vírgenes, vemos que va 
detrás de España, con ocho quintales. 
Australia, con mejores condiciones me-
tereológicas y de tierras que noáotros, 
sólo alcanza a siete.. 

Otro hecho demostrativo para des
mentir el tópico: En Vizcaya—región 
lluviosa—se obtienen 19 quíntales por 
hectárea; en Santander, 17. Es decir, 
que en las regiones donde llueve, el 
agricultor español obtiene una media 
como el mejor. 

En resumen, España ocupa un pues 
to dignísimo en la posición triguera del 
mundo por extensión sembrada, por 
producción recogida y por producción 
unitaria. 

¿Quire esto decir que España ha lie. 
gado' a un máximo de producción trl. 
güera? No. España puede producir al
go más y puede progresar en el cul
tivo. Lo que hay que hacer es que 
España produzca lo bastante para que 
en todo momento pueda atender a las 
necesidades del mercado interior. 

El triguero, cada vez más 
pobre 

¿Cuál es el poder adquisitivo del tri' 
go? Pues es bastante menos Que antes. 

1 Banco del Oeste de España 
i CAPITAL TOTALMENTE SUSCRITO Ptas. 10.000.000 
i RESERVAS , " 1.2S0.000 
i CASA CENTRAL: SALAMANCA, CALLE ZAMORA, 2 
I EDIFICIO DE SU PROPIEDAD 
5 SUCÜBSALES y AGENCIAS: Alba de Termes, Aldeanueva del Camino, Arroyo del Puerco, Avila, Béjar, 
5 Bursuillo» del Cerro, Candeleda, Cañaveral, Ciudad Rodrigo, Coria, Hervás, Jaraíz de la Vera, Lumbra-
= les, Mlajadas, Peñaranda de Bracamonte, Ptasencia, San Vicente de Alcántara, TorrcjonciUo, Valencia de 
2 Alcántara, Vitig^udino, Villa (ranea de los Barros y Zafra. 

I BANCO U R ' Q U U O . MADRID 
I Capital: Pesetas 100.000.000 
i B A N C O S C O F I L I A L E S 
I BANCO URQUIJO CATALÁN (Barcelona) 
i Capital: Pesetas 25.000.000 

i BANCO URQUIJO VASCONGADO (Bilbao) 
i Capital: Pesetas 20.000.000 
i BANCO URQUIJO DE GUIPÚZCOA (San Sebastián) 
i Capital: Pesetas 20.000.000 
i BANCO MINERO INDUSTRIAL DE ASTURIAS (Gijón) 
i Capital: Pesetas 10.000.000 
i BANCO MERCANTIL DE TARRAGONA (Tarragona) 
I Capital: Pesetas 3.000.000 
i aPEBACIOJnES QTJE REALIZA: Cuentas corriente, a la vista y a plazo.-Caja de Ahogos w» líbrete» 
= ordinarias de cualquier clase, tengan o no condiciones limitativas.—Imposiciones a plazo fijo, anonanao en 
= todM d ^ Interese a los tipos máximos autorizado, por el Consejo Superior Bancario CoBipr»-venta y 
- custodia de toda clase de valores.—Descuento y cobro de cupones y títulos amortizados.—canje y conver-
S .ion de títulos.—Suscripciones a empréstitos.-Descuento y neg^oolaolón de letras documentarlas y sim-
5 pies.—Préstamos y créditos con garantía personal y de valores.—Giros, órdenes telegráficas y 2^,!*** "•• 
S crédito sobre Espolia y el extranjero.—Aceptaciones y domiclliactones.—Compra y venta de blUetes y 
S monedas extranjeras, y, en general, toda cía se de operaciones de Banca, Bolsa y Cambio. 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 

trigo que gaata cada español. Según 
nuestros datos, para usos alimenticios 
se emplean 34 millones de quintales; 
para siembra, 5, y para pMteleria, pas
tas y otros usos, millón y medio de 
quintales. 

Cada español viene a consumir unos 
150 kilogramos de trigo al año. Unos 
135 son para pan. Se observa que en 
las ciudades los españoles gastaa menos 
trigo que en las zonas del campo. Bl 
español de la gran ciudad come sólo 
135 kilos de trigo al afio. 

¿Cuftl es la situación triguera en 
España?.— Los años de cosecha nor
mal se produce lo que se consume. Se 
puede afirmar que siempre que hay 
una cosecha aproximadamente de 30 
millonea de quintales no hay necesi
dad de importar trigo. La historia nos 
lo confirma. 

.El pan de España es de 
\ trigo español 
JEspaña es una feliz excepción en las 

naciones de occidente, pues es la única 
que prácticamente no necesita importar 
trigos. 

AJetnania produce 38 millones y tiene 
que' importar 14, más de un tercio; Por
tugal produce 3 y tiene que importar 1.7 
millones, más de la mitad; Francia pro
duce 75 e importa 13, una sexta parte. 

Nosotros no podemos exportar trigo, 
no ya sólo por la proporcionalidad entre 
la producción y el consumo, sino tam
bién porque naturalmente nuestro trigo 
resulta mucho más caro de producir 
que el canadiense y no hay forma ds 
competir con aquella producción inva-
.'ora de todo el mundo. 

Y otra de las razones por la que no 
podemos pensar en la exportación, ÍS 
que no podemos competir en precios 
de transportes, pues EJ da el caso d« 
que el trigo que va desde Valladolid a 
Cataluña, cuesta mis caro en su. trans-
porte que traerlo desde Canadá a Bar-
celona. 

Con estos elementos, ;. tomo se 'oi'-
ma el precio del trigo español? Bl tri
go español constituye una economia ais
lada del resto -del mundo. Está vedada 
la importación de grano eKótico. pero 
aunque no lo estuviese, con íl arambel 
prohibitivo de 14 pesetas oro no %f pue
de importar. 

La formación del precio espahm es 
de lo más simple. España en este ré
gimen prohibitivo ni compra ni vende 
un solo grano; de modo que alngúa 
mercado español figrura entre los inter
nacionales. ¿Porque España esté en un 
extremo de Europa? No, porqu»! nues
tras cotizaciones no interesan p«ira na
da. Son cotizaciones puramente espa
ñolas que nada influyen en el exterior, 

¿Puede el precio del trigo salir d* 
este régimen de mercado interior, del 
mercado nacional? Puede ivaoerio sólo 
en el caso de que la importaoioa no es
té prohibida y haya crisis de precio in
ternacional y bajos aranceles. ' Supo
niendo que el trigt) extranjero pudiera 
colocarse — pagando aranceles — en los 
puertos españoles desduanado a pre
cios accesibles de 45 a 55 pesetas, en
tonces la formación del precio dtl tri
go español estaría fijado por dos fac
tores: un factor límite y otro factor 
velocidad. El f a c t o r límite seria el 
precio del trigo extranjero ouest.- en 
puerto español y desduanado. De ahi 
nunca podría pasar el trigo nacional, 
porque inmediatamente e'ílAria inunda
do el mercado de grano extranjero. Un 
factor velocidad. ¿Cuándo sucedería es-
to? Sucedería, según la .-aiitidad de la 
cosecha. De modo que en una cosecha 
corta podria darse este caso en prime-
ros de marzo. Es decir, lo que tardase 
el trigo español en llegar a un precio 
al cual pudiera ser accesible el grano a 
precio internacional. 

Esta es la teoría del precio español, 
pero la realidad es triste. Porque en 
cuanto sube el trigo lo suficiente» para 
que tenga que subir el pan sn Madrid, 
por ejemplo, y el Consorr^to panadero 
no puede hacer más onceslones, inter
viene ei üjstado y abate el ^--ancel y en
tra el trigo que quiere el Esiado, y en
tonces no hay regla para fijar el pre
cio del trigo, que puede ser y es de 52 
y 53 pesetas en fábrica Madrid. E' 
arancel continúa protegiendo todo me
nos el trabajo campesino y la renta 
campesina. 
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El mercado español de aceite de oliva 
•^•fc 

Producción I La exportación media anual en es te i rados los efectos internacionales de la 
!decenio ú l t imo ha sido de 73.202,446 crisis económica y fijando desde una po-

L a producción española de aceite de i kilos. isición t a n desfavorable los estudios 
ol iva duran te el úl t imo decenio ofrece' 
a l t e r n a t i v a s ex t raord inar ias , que en las 
c i f ras máximas r eg i s t r adas en las co- ¡ 
aechas de los años 1927-28 y 3929-.30' 
a r ro jan limites de má:s de 660 millones' 
de kilos, mien t r a s en las co.sechas res-

Años 
Exportación 

kilos 

1926 82.175,548 
1927 52.432.997 

• 1928 119 385 300 
t an tes se encuent ran producciones de 114 ; , Q „ Q •" •\^\^7nAnn\ 
millones en 1930-31 y de 191 millones ' ai.ám.wü 
en 1928-29, cifras m í n i m a s que contras-i ^ggj 
t a n con las a n t e r i o r m e n t e mencionadas, i jnoo 
mos t rando a la observación de quienes!-IQQO 
pongan in terés en el estudio de es tas ' 
cuestiones es tad ís t icas el s ingular ca
r á c t e r de las explotaciones ol ivareras 

/ - . 
1930 106.902,700/ 

93.858,600\ 

c 1 u i -
do acei
t e oi-ujo. 

es tadís t icos que tocan exclusivamente 
al comercio oleícola español, encontra
mos motivos de satisfacción por cuan
to nues t ras exportaciones, en general , 
se mant ienen dentro de límit&s favora
bles. H a y que reconocer igualmente, sin 
con ta r con el factor adverso de la crisis 
mundial , que tampoco hubiera podido 
sostener Espaañ una exportación ma
yor de aceite de oliva después de 1933. 
I puesto que l legamos a fines de 1935 sin 

exportación fuera de España , se obser
va que a mediados de 1927 llegó a ven
derse el aceite corr iente de t res g ra 
dos de acidez a 270 pese tas los 100 ki
los sobre vagón línea general , cayendo 
ver t ig inosamente en diciembre del mis
mo año a 160 pesetas, p a r a reaccionar 
con a lgún impulso en determinados mo
mentos de las campañas de 1928 y 1929, 
llegando en abril de 1930 a la cotiza
ción de 120 pesetas, que ha sido la más 
baja del decenio en aquella provincia. 
Pero los años igSiS a 1935 ofrecen un 

gado a l imites t an bajos, s ingularmen
te en la ac tual campaña , que no están 
justificados ni por el volumen de la co-

|Secha pasada , que a causa de acciden
tes a tmosfé r icos .ha sido m e r m a d a con
s iderablemente en la cifra del avance 
est imado por el ministerio de Agricul
tura , ni tampoco por los cursos inter
nacionales del ar t iculo. Porque se da el 
caso de que el mercado tunecino, cuyas 
exportaciones de aceite de oliva en g ran 
des cant idades y a precios envilecidos 
por deficiencia pconómica. s iempre afec-

miento de prenda, conforme viene prac
ticándose merced a la ace r t ada inicia
t iva de la Comisión mix ta del Aceite, 
permi te a nues t ros cosecheros y fabri
cantes g u a r d a r su producción sin ago
bio económico has t a el momento de la 
venta en condiciones remuneradoras . 

Seguramen te , esta admirable organi
zación defensiva de los intereses de la 
oleicultura española, que ha dado ya 
provechosos frutos, ejercerá en adelan
te la deseada influencia reguladora de 
los precióos de nuestros aceites de oiiva 

ción, celebrada en Madrid- a fines do 
mes de mayo, expusieron i lustres doctO". 
res españoles sobre las aplicaciones ddi 
aceite de oliva en el aspecto culinanA 
dp igual manera que su reconocida uti' 
lidad en el t r a t amien to de diversas afs"* 
clones del apa ra to digestivo, del híg*' 
do y de o t ros órganos. 

Ha sido és ta una nueva ocasión <ií 
reconocimiento por prestigiosos honi' 
bres de ciencia de las vir tudes y pi^ 
piedades múlt iples que caracter izan 
aceite de oliva, y que desde muy atitl" 

1934 
1935 

62.961,600' 
43.153.200! 
53 025 548 Exc lu i d o ^' ' '^ '•^"'^'^' ' ^^ ^ ' ^ producto. Elsta ha 
ggYKo 570 ao orujo 1'''''° realmente la posición firme de nue^-

, ^ , J„ r« . . ' j j t ro comercio exportador, 
por la comprobada irregularidad de las (Desde 1933 estos da tos proceden de | 
coaechas de acei tuna. íla Oficina del Aceite; los años an te r io - | En efecto, excluidas las ventas de 

Conviene . indicar que en el panorama: i ' ^s proceden de los da tos publicados por!acei te de oliva a Italia, por ser aquel 
del ú l t imo 'decen io , incluidas las cifras •!» Dirección genera l de Aduanas . ) -pais un intermediario entre los consu-
m á x i m a s y mínimas de las cua t ro cose- ' Es evidente que las dificultades surgí-¡midores de su colonia ex t ran jera y 
c h a s nombradas , se observa una pro- c'a^ en el in te rcambio mercant i l con la|nuestl-os centros oleícolas productores , 
ducción media anual de 357.062.440 mayor pa r t e de los mercados extranje-^darnos a continuación la^ exportaciones 
kilos. ¡ros re lacionados con España, a conse-;efectuadas en el úl t imo decenio con des-

La relación que figura más adelante 
corrobora las manifestaciones que aquí 
eet expresan, y es opor tuno mencionar 
l a sa lvedad de que en las cifras rela
cionadas no está incluida la producción 
de ac«ite de orujo, i^iendo la de oliva 
en la ú l t ima cosecha de 1935-36 un 
avance publicado por la Sección de E s 
t ad í s t i ca y Economía Agrícola del mi
nis ter io de Agr icu l tura . 
PRODUCCIÓN D E A C E I T E D E OLJVA 

Cosecha Kilo» 

cuencia de la contracción económica ' t ino a varios mercados consumidores 
que en m a y o r o menor pioporción vie-¡extranjeros de principal impor tancia 
nen sufr iendo todos ellos desde hace va-1 p a r a nues t ro comercio, y por las cifras 
rios años , h a motivado sensibles r educ- ' anua les r eg i s t r adas puede observarse el 
clones en las ventas de aceite de o l iva ' fundamento de la impresión opt imis ta 
de s t i nadas a los mismos. Pero, conside-¡antes apun tada . 

Años .Nor tmca . Argen t ina XJruguay Cuba Ing l t r r a . Noruega 

1926 12.368.215 8.130.267 5.335.778 6.445.705 4.010.024 1.640.606 
1927 9.711.000 6.204.861 3.312.868 4.686.482 2.111.919 2.148.340 
1928 16.764.000 19.722.200 10.164.200 7.741.800 3.627.200 2.4.35.800 
1929 10.701.800 10.479.200 
1930 20.314.100 20.203.600 

I 1931 14.489.500 14.181.700 
1926-27 230.111.800 
1097 90 . . . . 665.638,800, 
Í 9 2 I I 9 191.398700 1932 13.108.500 12.845.400 
1829-30 •.•.: 660.088500 1^33 11.128.900 5.144.100 
1930-31 114.940,800 
1931-32 351.139,600 
1932-33 348.821,800 
1933-34 310.168,300 
1934-35 313.041,000 
1935-36 (avance) 385.275,100 

En la to ta l producción de E s p a ñ a du
r a n t e el pasado decenio des tacan las 
provincias de Jaén, con un promedio de 
62 millones de kiloa; Córdoba, con 42 
mil lones; Sevilla, con 32 mil lones; Má
laga, con 19 millones; Ta r r agona , con 
14 millones; Lérida, con 13; Badajoz, 
con 12; Toledo, con 11, y Granada , con 
10 millones. 

Exportación 
Influida pr inc ipa lmente la exportación 

por la m a y o r o menor producción de 
ace i te de oliva, se observa en laa cifras 
del pasado decenio que a continuación 
figuran variacionea que corresponden 
con aquel an teceden te ¡«pero es t ambién 
significativo que a l a cen tua r se en este 
per íodo la crisis económica internacio
nal , cuyo reflejo inevi table sobre el mer 
cado de g r a s a s a l iment ic ias en genera l 
h a venido sint iéndoee igua lmente en el 
cu r so de l a s operaciones de exportación 
d e acei te d e oliva, r e su l t an a fec tadas 
l a s v e n t a s de es te producto español a 
los mercados consumidores extranjeros , 
h a s t a l legar en 1933 a l l ímite de 43 mi
llones, que e s el m á s bajo que h a cono
cido nues t ro comercio expor t ador del 
r a m o desde 1923. 

1934 13.365.769 3.516.366 
1935 16.942.198 12.960.468 

5.032.300 6.844.500 2.058.500 1.740.500 
7.072.000 6.937.100 3.682.000 1.629.800 
3.702.000 5.184.200 3.123.200 923.800 
3.605.000 5.786.300 2.404.000 3.035.800 
1.972.400 5.896.700 1.449.600 1.914.600 
1.295.807 5.918.550 3.818.347 1.817.885 
1.192.719 6.274.792 2.190.967 2.588.274 

Prora, anuales . 18.889.898 14.888.8I6 4.268.507 6.171.613 2.847.575 1^87.540 

( H a s t a el año 1933 los da tos proceden 
de las es tadís t icas publ icadas por la Di
rección genera l de Aduanas , y en las 
cifras correspondientes e s t á comprendi
da la exportación de ace i té de orujo, 
I x » años r e s t an tes se refieren a da tos 
de la Oficina del Aceite , y las cifras 
expresan so lamente la exportación de 
aceite de oliva.) 

Sumados los promedios anuales que 
anteceden, se t iene la cant idad de ki 
los 40.503.448, que represen ta -e l 56 por 
100, ap rox imadamen te , de la exporta
ción to ta l media anual du ran te el de
cenio. 

No precisa mayor comentar io la ex
posición de e s t a s cifras, q u e por sí so
las m u M t r a n la línea res is ten te del cor 
mercio oleícola español en los m á s Ini-
p o r t a n t e s mercados consumidores ex
t ranjeros , a pe sa r de todas l a s circuns
tancias adversas con que se ve obligado 
a luchar . 

L a reacción favorable que se h a ope
rado en las ven tas al exter ior desde 
1933 queda confi rmada con el a u m e n t o 
de 9.872.348 kilos en la exportación del 
año 1934, con respecto al anter ior , asi 
como también se acen túa la mayor ci
f r a de ven t a s al ex t ran je ro du ran t e 
1935, en cuyo año se expor ta ron kilos 
18.733.022 m á s que en el precedente , y 

23.605.370 sobre la cifra r eg i s t r ada en 
el año 1933. 

T a n sa t i s fac tor ia comprobación del 
desarrol lo de nues t ro comercio oleíco
la obtiene en los cua t ro pr imeros me
ses del corr iente año u n a no ta de muy 
in te resan te afirmación, porque se ob
se rva que en este cor to periodo se han 
expor tado y a 11.192.906 kilos sobre la 
cant idad a n o t a d a en los mismos meses 
del pasado año de 1935. Y como el r i t 
mo de l a s operaciones de venta parece 
proseguir con pare ja intensidad desde 
abril h a s t a la fecha, cabe prever que a l 
f inalizar 1936 se haya conseguido lle
g a r a una cant idad de ventas de acei te 
de oliva en los mercados compradores 
ex t ran je ros comparable a las obtenidas 
en los mejores años del decenio. 

Reflexiones sobre el curso 
de los precios 

!Han pasado las cotizaciones del acei
te de oliva español en los úl t imos dias 
del año por las mayores a l t e rna t ivas 
de alzas y bajas que j a m á s se conocie
ron en este comercio. 

Tomando como pun to de referencia 
es tad ís t ica l a provincia de Córdoba, por 
su si tuación in te rmedia a efectos de l a s 
influencias del mercado inter ior y de la 

pano rama de precios que, dent ro de las 
na tu ra l e s oscilaciones, da idea de esta
bilización o de nivelamiento relat ivo en
t r e 138 y 157 pesetas . 

L a proyección del cuadro de cotiza
ciones del acei te de oliva español mar 
ca con elocuencia el pulso de nues t r a 
economía y fija los s ín tomas de s i tua 
ciones anormales que ha sufrido el país 
por depreciación y crisis de otros pro
ductos agr ícolas es t rechamente relacio
nados con aquél , como sumandos de 
una cifra to ta l de la riqueza agrícola 
de España . 

Es evidente que el problema del t r i 
go, las crisis del vino, así como la de
bilidad comprobada en el desenvolvi
miento de la producción y comercio de 
varios o t ros productos, han influido po
derosamente en perjuicio de los precios 
del acei te de oliva nacional. 

Pero t ambién es cierto que s e h a He

laron con temible competencia a núes 
t ro comercio oleícola, ac tua lmente y des 
de hace algunos meses p rac t i ca precios 
bordo Sfax y Sousse b a s t a n t e m á s ele
vados que nues t ras cotizaciones bordo 
Málaga. 

E s t a situación no puede ser más que 
un efecto pasajero de la ofer ta excesiva 
de nues t ros productores con relación al 
consumo normal del mercado inter ior 
y a las exportaciones crecientes del pro
ducto. T a n p ron to como nues t ros oliva
reros y fabr icantes de aceite procedan 
en s u s operaciones de venta con la cau
tela y p rudente reserva que el momen
to aconseja, serán sus ofer tas las que 
correspondan a la demanda regu la r del 
ar t ículo y con ello los precios adquir i
r án la a l t u r a y firmeza que deben te 
ner en esta campaña . 

P rec i samente el s i s t ema de p rés t amos 
con g a r a n t í a de aceite, sin desplaza-

en el mercado nacional con favorable 
influjo también en el extranjero. 

El gráfico adjunto represen ta la re
lación de precios en t re el acei te co
rr iente de cinco grados de acidez pues
to bordo Sfax y Sousse y la misma c<i-
lidad de acei te español s i tuado bordo 
Málaga. Se advier te fácilmente que 
nues t r a s cotizaciones han bajado du
ran te varios meses a l imites inferiores 
que las tunecinas, sin una motivación 
suficiente, fuera de las irreflexivas pre
cipitaciones y a l a r m a s de nues t ros pro
ductores olivareros. 

Nota de actualidad. Divul
gación práctica 

Han tenido ext raordinar io relieve los 
estudios, comentar ios y observaciones de 
ca rác te r científico-práctico que du ran te 
la Semana de Higiene de la AlLmenta-

guo le dieron merecido prestigio, tant? 
en orden a la al imentación como a 1* 
te rapéut ica y cosmética. _ 

Recientemente recogimos de fuen* 
ex t ran je ra la labor in te resante desarr* 
liada por un famoso invest igador r 
ha conseguido a l imen ta r a enfermas ^ 
ext remo agotados mediante aplicación^ 
de acei te de oliva por vía intraveiio? 
en forma saponificada. 

También llegan con frecuencia a nue» 
t ro conocimiento los beneficios conS* 
guidos en clínicas y hospitales dedic* 
dos a puer icul tura , en los que a los f* 
cien nacidos anormales se les da vig* 
y resistencia orgánica mediante bafl* 
de aceite de oliva. 

Por eso ahora nos place doblemeiií 
que en Españr se haya oído la voz a' 
tor izada de estudiosos médicos, proel' 
mando el valor incomparable de &' 
producto genuinamente español.— 

VEHÍCULOS INDUSTRIALES 

PARA TODA CLASE DE TRANSPORTES 
Desde 24 a 12 toneladas de carga útil 
Con motores de aceite pesado de cuatro 

y seis cilindros 

CAMIÓN PARA 10 TONELADAS DE CARGA ÚTIL. MODELO ESPECIAL PARA ESPARA 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 

Petrolífera Transportes, S. A. 
MENORCA, 1 6 . - T e l é f o n o 5 2 3 8 9 

M A D R I D ) 
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Extraordinario del Campe E L D E B A T E ng.9 

"ESPAÑA DEBE PRODUCIR EL TRIGO QUE CONSUME Y NADA MAS" 
"Más trigo y no más trigales." Arancel suficiente e invariable para el trigo. Toda Eu
ropa protege sus trigos. Política de fomento triguero: semilla selecta, enseñanza agrí

cola y crédito fácil. ¿Hacia la Corporación nacional del trigo? 
IA política es un arte de realidades. 

í""* de las principales cualidades del 
p * político ha d» ser conocer con per 
^'^ón la realidad sobre la cual tiene 
^ actuar. De ahí que la necesaria pre-
r"** de nuestra política triguera ha de 
^ el conocimiento de la realidad del 
'"So en España. 

Vamos a desbrozar el camino de 
T''*stra política trig:uera, que es la pie-
?* de toque para conocer si un pais, 
^«n especial Hispana, tiene una políti-
* agraria o antiagraria, una política, 
* la cual represente algo la agricul-
r**̂ . o en la cual el campo nada re-
Presenta. 

fórmulas claras, concretas, de laa 
'"ales vamos a partir. 

^ p a ñ a no puede exportar trigo; Es-
^ ^ por lo tanto, no debe producir 
" ^ trigo del que necesita para su 
''*«uino, porque todo exceso Iría en 
^Juicio del precio del producto. Pri-
**ra base, por tanto, de que hay que 
•*'tir: España debe producir el trigo 
'"* consume, y nada más. 

i Cómo ha de lograrlo? Ya hemos dl-
j*> que estamos a punto de conaegulr-
*• Los años normales el suelo español 
^'Hluce unos 40 millonea de quintales. 
**-*rSa perfectamente logrado no au 
**Jitando el área sembrada de trigo, 
•tao acreciendo la producción unitaria. 
^ eea, nuestra fórmula de política tri-
^Tiera es: "debe tenderse a obtener más 
"^So y no más trigales", y como fór
mula Ideal: "más trigo de menos tri
bales". 

Medidaa para conseguir esto. Prlme-
'o en el orden comercial, y luego en el 
^fricóla. 

Medidas comerciales de una política 
'rtguera sana. Habría que tender a la 
•opresión gradual de la tasa; la tasa 
*s un aparato ortopédico de una econo-

empezar—ya se ha empezado—por su
primir el absurdo de que se tase el trigo 
nacionalmente para toda España allá 
para el mes de septiembre u octubre. De 
modo que iríamos a la supresión gradual 
de la tasa, haciendo que el precio del pan 
sea función del precio del trigo y que la 
fijación de la tasa del pan sea exclual 
vamente un problema municipal en pue 
blos grandes o pequeños, en ciudades 
o capitales y aldeas. Cada Municipio de
be regular el precio y la fabricación 
del pan, como lo conceptúe mejor a sus 
intereses, pero siempre recogiendo del 
mercado el precio del trigo, que es in
dependiente de aquéllos. El absurdo es 
que ahora un concejal del Ayuntamien
to de Madrid—por ejemplo—se levante 
a hablar del precio del pan, y el Ayun
tamiento nada puede hacer, porque ello 
depende del ministerio de Agricultura. 
En cambio, el Municipio no tiene para 
qué entrar en la regulación del precio 
del trigo y ahí está el Eistado para ha
cerlo. Importa mucho reducir en segui
da el problema del pan a problema pu
ramente municipal. 

El Arancel del trigo 
Segunda medida de orden interior: 

aranceles. Actualmente existe la prohi
bición de importar trigo. En general, no 
somos partidarios de estas prohibicio
nes, porque basta con qu; haya un 
arancel suficiente, pues si el de 14 no 
es bastante rito, póngase el de 17, el 
de 20 o el que sea. Prohibición de im
portar, no. Arancel con dos condicio 
nes; "suficiente e invariable". 

Aranceles suficientes, en primer lugar, 
porque ajsl lo exige todo el sistema pro
teccionista español. En el interior de 

del arancel, o sea la más beneficiosa. El 
cáñamo, las lanas, Ig, seda—40 pesetas 
oro kilo—, medias o guantes seda, de 
60 a 108 pesetas oro kilo. 

El acero, según la clase que sea, pa
ga de 27 a 83 pesetas oro los 100 ki
los; la ,hoja de lata, de 30 a 54; el 
alambre. Incluso para cercar campos, de 
81 a 84; las puntas de París, de 55 a 
90 pesetas oro; las hojas de afeitar, 35 
pesetas oro el kilo; "el trigo", 14 pese-
taj3 los 100 kilos. 

En estas condiciones, ¿puede nadie 
disputarle al trigo el arancel de 14 pe
setas oro, que nunca ha regido? Por
que cuando se ha importado trigo se 
ha abatido el arancel, a pesar de que el 
transporte del Canadá a Barcelona es 
más barato que de Salamanca a Bar
celona. 

Esta política puede calificarse de In
sensata, de desatino. De modo que es 
justo que el arancel del trigo sea su
ficiente e Invariable, porque en Espa
ña todo está protegido. 

Precio europeo y precio 
americano 

Europa protege más que España sus 
trigos. ¿Por qué? Porque el trigo que 
produce el mundo noaotros lo dividi
mos en dos precios: precio europeo y 
precio americano. El precio europeo es 
dos o tres veces superior al america
no, porque el europeo está producido 
en tierras que llevan miles de años cul
tivándose; en naciones superpobladas, 
donde la propiedad está dividida, los 
salarios son altos. Por el contrario, el 
trigo americano tiene que ser barato, 
porque sus tierras son vírgenes y fe
races, de 19 metros de profundidad, co-

Europa protege «u trigo 
¿Cómo es hoy la política europea tri

guera de las 26 naciones que compo
nen Europa? «Todos los países de Eu
ropa protegen su t r i g o 

Sólo España, entre las naciones occi
dentales, en los años de cosecha nor
mal, no necesita comprar trigo extran-

una Escuela para hacer albafilles, ía-
pateros o conductores de automóviles 
y no se tiene ni el menor centro de en
señanza para capataces bodegueros y 
para hacer buenos campesinos especia
lizados en el cultivo Ce la vid y en la 
elaboración del vino. 

¿Cómo habrá de ser esta enseñanza? 
Desde luego, hay que desechar la pe
regrina hipótesis de que los labrado-

cátedras ambulantes agrlcolaa y por 
escuelas de temporada. Sin olvidar la 
utilización de los maestros rurales. Tres 
fases pueden tener estas enseñanzas: 
los campos de demostración bajo el cui
dado del maestro o la vigilancia del 
personal agronómico; laa cátedras am
bulantes de Agricultura, que no son 
unos títeres pueblerinos, han de ser cá
tedras especializadas, cátedras trlgue-

ESPAÑA PRODUCE TRIGO A "PRECIO EUROPEO" 
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COTIZACIONES NACIONALES 
ID. INTERNACIONALES 

Las provincias del Interior de España producen trigo sobrante para su consumo y con este exceso 
abastecen a sus hermanas niel litoral, que tienen déficit triguero 
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El "precio internacional" del trigo es el de los grandes países exportadores (Canadá, Estados 
Unidos, Argentina, Australia). Europa occidental produce trigo a precio más caro—a "precio 
europeo"—por sus condiciones naturales y sociales. El trigo español suele ser más barato que el 
francés, el italiano o el alemán. Pero España, como las demás naciones occidentales, ha de man

tener sus precios interiores por encima del internacional 

mia. SI el aparato ortopédico se supri
me de golpe, nos exponemos & <|ue la 
economía sostenida se caiga, t^ tasa 
rieno ejerciendo el papel de un Índice, 
ie un asidero, al cual los labradores, 
por desgracia, se tienen que agarracco-
tno a un clavo ardiendo, no diremos con 
juánta eficacia, pero muchas veces sirve 
ie índice de precios. Desde luego hay que 

Espafia, todo, absolutamente todo, y es
pecialmente todo lo que es industrial, 
está protegido, y protegido ¡en qué tér 
minos! Los tejidos de algodón tienen de 
arancel de 3 a 15 pesetas ^?ro el kilo; 
si son calcetines; 2$ peset^w oro el kilo; 
guantes, 31 p o e t a s íMTO. t>%imodo que 
la protección a la Industria liega hasta 
31 pesetas oro por la segunda columna 

mo las del Canadá; tierras negras, 
verdaderos graneros del mundo, en las 
que cultivan sin abono, en grandes pro
piedades, sin apenas mano de obra, y 
así son las grandes zonas trigueras del 
continente americano. Por lo tanto, no 
tiene nada de particular que su trigo 
resulte mucho más barato que en Eu
ropa ? 
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de Espaoa 
I Paseo de Recoletos, 10. MADRID | 

Paseo de Grada, 8 y 10. BARCELONA | 
FUNDADO POR LEY MC 2 DE DICIEMBRE DE 187í | 

1 Hace PRESTAMOS AMORTIZABLES A LARGO PLAZO SOBRE TODA CLASE DE FINCAS I 
• RUSTICAS y urbanas, sobre las que concede hasta el 60 por 100 de su valor, a juicio del = 
i Banco. Interés. 5,50 por 100 anual. Estos préstamos son reembolsables anticipadamente, en = 
É una o varias veces, a voluntad del prestatario. Están exentos de la contribución de Utilidades. = 
: APODERAMIENTOS GRATUITOS para los prestatarios de provincias. • 5 
5 EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS AL PORTADOR, privilegiadas, con carácter de efec- = 
i tos públicos, cotizables como valores del Estado. Están garantizadas por las primeras hipo- = 
: tecas admitidas por este Banco. = 
: VENTA DE FINCAS en inmejorables condiciones, con facilidades de pago y con hipotecas | 
É sobre las mismas a largo plazo. = 
: CUENTAS CORRIENTES CON ÍNTERES. Pídanse detalles de nuestras operaciones. | 
m S 
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Jero. La posición de España es excep
cional en el Occidente europeo. Los tri
gales de España dan el pan de todos 
los españoles. Las naciones europeas 
traen sus trigos de América o Austra
lia, pero todas también defienden sus 
trigos, y para ello siempre están en 
vigor Sus aranceles,» p/(;vj,imf^ite ''ija-. 
dos y no modificados. 

¿Política triguera de Europa ente
ra? Aranceles fijos suficientes. 

CJomparemos arénceles: Alemuila Im
porta 14 millon'^s de quíntale:- mé
tricos. 

¿Cuánto produce AlemaniaT 88 mi
llones. Pues, sin embaído, esta nación 
obliga a pagar a 30 pesetas y pico oro 
el quintal de trigo Importado, porque 
tiene necesidad de defender a mis tri
gales. 

Francia produce 75 mlUones, impor
ta unos 18, su arancel ea de 16 pese
tas oro. 

I t a l i a : produce, 64; imporU, 20. 
Arancel: 20 pesetas f media por quln-
tal. 

Segunda medida "europea": Umlta-
ción de la Importación por medio de 
contingentes. Otra medida: Permisos 
especiales para importar trigo. Otra: 
Obligación de mezclai grano nacional 
en todas las fábricas. 

Esta es, pues, la política triguera de 
Europa. 

PoKtíca He fomento 
agrícola 

¿Medidas encaminadas a fomentar 
l o s productos trigueros en España? 
Nosotros las concretamos en tres pun
tos principales: semillas, enseñanzas y 
crédito. S. E. C. sería el anagrama de 
esta cruzada triguera. 

Existe el problema de la semilla se
lecta para conseguir trigo de fuerza de 
mayor precio que el candeal. Este pro
blema hay que atacarle conforme a l*s 
modernas teorías vegetales. E^stá de
mostrado q u e con semülas selectas, 
apropiadas al campo que se cultive, se 
aumenta la producción de trigo. 

Semilla «electa 
Lo primero que hay que hacer es crear 

centros que se cuiden del estudio de las 

Y, una vez obtenida la semilla, culU-
varla para lograr los cinco miUones de 
quintales que se necesitan. Luego, divul
garlas por los medios más rápidos y 
más modernos. 

No hay enseñanza agrícola 
Enseñanza profesional, popular Se

mental, a los campesinos. En España, 
país eminentemente agrícola, la ense
ñanza popular nunca se ka traducido 
en nada. Hay que anotar un hecho. Se 
puede decir que no hay aapital de pro
vincia de España, aun I» más modes
ta, casi todas eUas preferentemente 
agraria», que no tenga ana Escuela de 
Artes » Oficios o alguna de esas de 
nueva creación conocidas por Escuelas 
de Trabajo o de Formación profesional. 
Se da 9i caso curiosísimo de que en es
tas Escuelas, enclavadas en zonas emi-
nentemente agrícolas, se enseña y des-
plerte i» vocación de los niños para 
aprend-ir -o.- of'cios de awaflJ de «a-
patero, de conductores d« automóvl-
les, etc. y en ninguna de esas zonas 
existe una HSscuela Profesional de Agn-

ultura. En Valdepeñas, por ejemplo, se 
inauguró una Eseuela Bflemental de 
Trabajo ©n donde no se Ma de enseñar, 
por ejemplo, la mejor manera de des
empañar la profesión de capataz bo
deguero y se da el contrasentido de qu» 
un Ayuntamiento que vive exclusiva
mente del vino, de la vid, subvenciona 

res se desplacen de sus pueblos a las 
capitales para Ir a aprender el cul
tivo del trigo. Basta conocer la psico
logía campesina, la pobreza campesi
na, ol enraizamicnlo rn los pueblos, para 
comprender que esto no se hará. Por 
lo tanto, la enseñanza Uene que Ir a 
los pueblo«. Hay dos medios: por las 

ras que lleven semillas, que lleven mues
tras prácticas de cultivo, que hagan de
mostraciones. Y estas cátedras pueden 
convertirse después en escuelas de tem
porada. Es decir, qu* durante una se
mana, unos meses, estas escuelas en 
un pueblo enseñen a hacer unas ope
raciones determinadas. Es necesario es

tas enseñanzas prActlcas, porque el la» 
brador quiere realidades, no teorias. 

Nuevas formas de crédito 

Tercer punto. Crédito agrícola. 
El Crédito Agrícola se puede enfocar 

de dos maneras, que nosotros llamamos 
de «estanque! y de «caBal>. El sistema 
presente del Crédito Agrícola es de "es
tanque": el Estado da unos millones—no 
importa el número—, estos millones se 
reparten en préstamos y hay que espe
rar a que sean reOomadoa por los que 
los recibieron para volver a prestar a 
otras. Rste procedimiento es muy poco 
eficaz. El otro sistema es el ideal, a 
nuestro juicio: el sistema de "canales". 
Los Bancos, las entidades crediticias 
particulares, ¿qué son sino canales o 
cauces por los cuales el ahorro español 
va a derivar hacia el comercio y la in
dustria? En muchos Bancos han com
prendido que loe campesinos son buenos 
clientes del crédito, y por eso en los 
años de prosperidad había una profu
sión de sucursales de Bancos en pue
blos y pueblecitos agrarios, cuya vi
da económica dependía sólo de la agri
cultura. Pero desde hace unos años es
tas fuentes de crédito se han secado. 

¿Qué habría de hacerse para fomen
tar este Crédito agrícola a los labra
dores? Hay que resolver im problema 
fundamenta^: el de las Instituciones. 
;,Se debe crear un Banco Agrario? No; 
lo esencial es crear un documento mer
cantil agrario que, expedido o respalda
do por una organización oficial, llene, 
para la Agricultura las mismas proli
jas funciones que la letra de cambio 
cumple con la Industria y el comercio. 
Esto no es una idea vaga, es un pro
yecto redactado en EL DEBATE j 
brindado a gobernantes varios desdt 
hace años hasta ahora. 

En resumen, todas estaa medidas d> 
política triguera ¿se las puede Qamai 
batalla del grano? Creemos que lo exac 
to es llamarlas campaña del grano. 

Campaña del grano con tres flne-'̂  
aumentar el rendimiento unitario, re 
duclr, por lo tanto, el área del trigo y 
bajar el precio de producción, para que 
siempre el pan de todos los españoles 
lo produzcan, con Justo beneficio para 
los campesinos, los trigales de España. 
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Industrias de la 
Casa Bernat 
M ADRID-MURCIA - P A L M A R-

VILLARROBLEDO 

GRANDES 

FABRICAS 

DE 

EMBUTIDOS 

JABONES 

ALCOHOLES - VINOS Y MISTELAS 
LICORES Y JARABES 

COLONIAS 
GARRAFONES 
ENVASES METÁLICOS 
ENVASES DE MADERA Y EXPLOTACIONES 

FORESTALES 
ELECTRiaDAD 
ALMACENES DE HARINA Y COLONIALES 
EXPORTACIÓN DE FRUTOS DEL PAÍS 

OBRAS PUBLICAS: 
CONüiRUCCION DE LOS FERROCARRILES DE MADRID 

K BURGOS Y ZAFRA A PORTUGAL 
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P«f.lO E L D E B A T E Extraordinario del Campo 

Qué seria la Corporación del tríéo 
• • ^ a » »• 

Importancia del problema 
triguero en Elspáña 

Periódirampnte llpgan al conocimiento 
del gran público noticias sobre la grave
dad el problema triguero. Unas ve
ces por depreciación del producto, algu
na* otraíT a causa de sKaneT.' y «iempre 
por insuficiencia del beneficio a que legí
timamente tiefte derecho a aspirar el 
campesino. 

Falta, ain embargo, información sufi
ciente y conocimiento claro de la mecáni
ca del problema y de las posibilidades de 
8U solución. Queremo.«i en estas lineas 
aclarar el primero y esb07;ar laa segun
das. Pero vaya ante.s de todo una cifra: 
la cosecha e.ipañola de trigo reprcsí-nta 
un valor del orden de los 2.000 millones 
de pe!»eta,s. Alrededor de ello se desen
vuelve toda la coyuntura nacional. De
termina la circulación de billetes y 
mueve las recaudaciones ferroviarias. 
Los ingresos de indu-strialea y de comer-
ciantfts, en apariencia lejas de las in
quietudes campesinas, dependen en .sus 
causaa últimas del bienestar y de la 
holgura de laa zonas trigueras. Acome
ter, por lo tanto, la estabilización del 
mercado del cereal-rey es tocar la raíz 
de la economía e.sp.afíola. 

Movi<lo,s por este fin, pocos estudios 
existen más mtere.sante.s .sobre el pro
blema que los contenidos en el libro de 
don ^osé Larraz <»E1 Ordenarftiento del 
mercado triguero en España». 

Se propone en él una orig-inal solu
ción definitiva que en fius ra,sj>:os funda
mentales procuramos extractar en las 
lineas sifru ¡entes. 

Elrtructura del mercado 
Aparte de ser un mercado cerrado al 

comercio exterior en sus dos sentidos, au 
primera caracterLttica con.siste en que 
una importante porción de la cc^echa 
»e produce por pequeños propietarios y 
por arrendatarios en la líona de gran 
propiedad. El avance del Catastro arroja 
datos suficientes. En veintitrés provin
cias cata.stradas, el volumen del liqui
do imponible correspondiente a los pe
queños propietario*, es decir, a los que 
pagran cuota rústica inferior a laa mil 
pesetas anuales, es un 2S por 100. En 
estas provincias se da el 60 por 100 de 
la producción triguera nacional. Pero 
Bérfa precipitado inferir de estas ci-

, fras que de la pequeña propiedad no 
proviene más que un 30 por 100 de la 
cosecha nacional de trigo, ya que en ese 
porcentaje entran con peso excesivo los 
datos relativos a las provincias de gran 
propiedad, y con peso deficiente ios da
tos de las comarcas de pequeña pro
piedad. 

Pero para conocer la inñuencia de 
la cosecha recién recogida sobre el pre
cio, además de su origen, es necesario 
saber qué zonaa o regiones tienen ex
cedente triguero sobre el consumo de 
cada una de ellas, es decir, cuáles son 
propiamente vendedoras. En este ca
so se encuentran la región castellano-
leonesa y la Mancha, en las que el 
tanto por ciento de líquido imponible 
catastral se aproxima al 40 por 100. 
I A S estadísticas nos dicen además que 
en ellas la producción de cereales su
pera a totJoa los demás productos agro-
forestale.s. 

Tenemos, puea, en )as zonas vende
doras una gran masa de pequeños pro
pietarios, que por BU eflcasa capacidad 
económica están necesitados de vender 
rápidamente su co.secha para continuar 
au actividad productora y para cubrir 
las obligaciones contraidas, tanto más 
cuanto que la posibilidad de obtener 
crédito es escasa, o de existir, suma
mente onerosa. Si añadimos a estos 
propietarios el gran volumen de arren
datarios, casi siempre tan modestos 
como los primeros, que "llevan" el 70 
y hasta el 80 por 100 de las grandes 
fincas, tenemos el primer carácter tí
pico del mercado: la influencia en él 
de los campesinos sin capital de resis
tencia. 

El segundo hecho digno de análisis 
es la posible sobreproducción con ca
rácter normal. 

Existen datos que la afirman, como 
por ejemplo, el aumento de hectáreas 
cultivadas y datos que la niegan,.entre 
otros, la comprobada hipérbole de la es
tadística oficial. De hecho, es posible. 

sin embargo, que la tendencia, ya bien 
.•sostenida, de las cosechas próximo pasa
das, implique excedentes sobre el con.su-
mo normal. • _ 

De todas formas, las variacionea in-^ 
teranuales de las cosechas tienden a 
producir, aun en una economía trigue
ra compensada a la larga, modificacio
nes Inversas en la curva de los pre
cios, de bastante importancia si el mer
cado funciona e.spontAnpnrnente. 

La Kona del consumo funciona nor
malmente a través d?l afio y a un. rit
mo idéntico. Se consume, por lo tan
to, cada mes la. duodécima parte del 
producto anual. 

De todo In dirho puede concluir.se que 
el marcado Interior del trigo ofrece 
las siguientes características: 

a) Mercado cerrado. 
b) Gran parte de la cosecha pro

cede de productores de pequeña capa
cidad económica que disponen de osca-
sí.simo crédito. 

c) Existen dudas sobre una proba
ble sobreproducción; pero es posible. 

d) Las fatales variaciones anu.ales 
de las cosechas producen grandes fluc
tuaciones en los precios. 

e) Dentro del año, la falta de co
rrespondencia entre la oferta y el con
sumo provoca una enorme despropor
ción entre el producto recién recogido 
y su demanda, que di.sminuyc a medi
da que se acerca la recolección si-
gtiiente. 

Los objetivos de un ordena
miento triguero 

Atendidas las conclusiones anterio
res, los fines de la política triguera han 
dé ser: 1.» Evitar la depreciación del 
producto, obligada por la necesidad de 
los pequeños productores de vender, su 
trigo recién recogido para proveerse del 
indlapensable numerario. 2.0' Contener 
la amenaza de sobreproducción, alte
rando la fisonomía de los cultivos. 
3.0 Recoger los sobrantes de 109 año.? 
de abundancia, con objeto de formar, 
las reservas en los de coaechas deli-
cientes, equilibrando así los precios de 
año a año. 4.» Crear un sistema de cré
dito capaz de acomodar dentro del ci
clo productivo las exigencias de dinero 
por parte de los campesinos con el rit
mo del consumo. 

En ningún caso son jwsiblea de otate • 
ner estos fines dentro de un régimen 
de libertad absoluta de contratación. 
Que ésta no es hacedera ni soportable 
lo demuestran el conjunto do medidas 
intervencionistas que oe han dictado, 
precisamente, a instancia de los ele
mentos interesados. Ademsís, como he
mos dicho más arriba, la libei tad que 
algunos deflenden es más nominal que 
real; significa el sometimiento del détñl 
al fuerte y la tiranía para todo.s de 
precies incapaces do control y muchas 
veces ruinosos. 

A tenor de los antecedentes expues
tos podemos afirmar que ios defectos 
principales de la mal llamada libre con
currencia son los siguientes: 

a) Las onero3as condiciones que en 
todo caso se imponen al productor de 
pequeña capacidad. 

b) La especulación alcista de los 
intermediarios y productores fuertes 

La cosecha triguera determina la circulación de billetes y mueve 
las recaudaciones ferroviarias. La Corporación o Comunidad dd 
trigo evitaría las depreciaciones por las ventas urgentes de los la
bradores modestos. Recogería también los sobrantes de los años 

buenos para los años escasos y evitaría toda importación 
el próximo año agrícola, en el que laitración. Su plazo máximo se fijaría «1* 
cosecha fuera deficiente respecto de la 
cifra de consumo nacional. Se podría 
compaginar también la fijación de dicho 
tanto por ciento con una mayor rapi
dez en las entregas de dinero a los pro
ductores necesitados, estableciendo por
centajes de entrega de precio a cuen
ta, a completar una vez que el tanto 
por ciento do almacenaje fuera preci
sado. 

d) Seguro mutuo contra el pedrisco 
y las inundaciones.—Qtiedaría estable
cido «de jurc^ entre todos los miembros 
de la Comunidad. 

el Escala de ta.sas.—El precio de 
tasa en las compras de trigo que rea
lizara la Administración sería vario, 
en función de la cla.so y d-;l mes en 
que se efcclua.=e la opcr.Tcion. Para ca
da clase de trigo se señalaría un pre
cio máximo do compra, e! cual regiría 
en el i'iltimo mes del año agrícola. Dado 
este precio y el tipo de interés que hu
biera de pagarse por el descuento de 
os pagarés omitidos por la Administra-

'ción, se fijaría matemáticamente el pre
cio de cada mes. El precio de venta a 
los harineros seria constante a través 
del año, para evitar fluctuaciones in-
i necesarias del precio del pan y conse-
Iguir el mantenimiento de su estabill 
i dad. Estos precios constantes se deter-
! minarían conforme a fórmula materna 
tica, supuesto cuanto antes se dice. 
, f) Pagarés a la orden.—La Admi

nistración podrá emitir en cada año 
agrícola un volumen de pagarés a la 
orden en pesetas por cantidad no su' 
períor a la que resulte do multiplicar 
a cifra anual del consumo de trigo por 

I el precio de tasa. E.stos pagarés no po
drán exceder del plazo máximo de un 
año y tendrían eficacia bancaria, a los 

: efectos de su descuento, con la sola 
firma de la Administración de la Co
munidad. Gozarían en todo caso de ca
rácter mercantil y serian transmisibles 
por endoso. 

g) Crédito a plazo medio.—El cré-
tación do que en las operaciones de cré
dito a plazo medio el tipo de interés a 
dito a plazo medio, necesario para la 
realización de -ciertas medidas y para 
el aprovisionamiento de ganado, de ma-

j quinaría y demás instrumentos o capi-
i tales de explota<Sóri dé ̂  qué tjioy carecen 
los agricultores cerealistas españoles, 
podría ser desarrollado por la Adminis-

rededor de los cinco años. 
h) Beneficios. — Los beneficios de '• 

Administración se dividirían en dos grtl-
pos. En el primero se comprenderial» 
os procedentes de operaciones de cré

dito a plazo medio y de aprovisiona* 
miento de abonos, aperos y maquinaria-

E.stos beneficios serían imputables * 
la Compañía concesionaria, con la lip>'* 
que se concodieran tendría que ser igü*l 
al establecido para las obligaciones enií' 
tidas en contrapartida, sin otro carg" 
adicional que una comi.sión fijada por i* 
ley. El segundo grupo de beneficios es' 
taria constituido por la Comisión que B* 
estableciese con cargo a los triguero» 
por cada quintal métrico de trigo que I» 
Administración les pagara, y, ademáSi 
por la parte de los derechos arancela* 
ríos que devengaran los trigos exóticos 
importados y que el Estado renunciase 
a favor de la Comunidad. Respecto de 
este segundo grupo de beneficios, la pa''* 
te imputable a la Compañía concesiona
ria variaría conforme a una escala :ea-
tableoida en Ja ley. 

El resto se destinaría a íormar la re
serva de la Comunidad Nacional del "fri-
go para abono de primas a los produc
tores que hubieran de ser reajustados 
o eliminados del mercado para conce
derles créditos de transformación o pa
ra cotiiprar tierras para descerealtzar. 

Resumen 
El proyecto que en esquema se expo

ne procura combinar la organización del 
mercado con la determinación por los 
productores de sus propíos intereses. No 
se propugna una burocracia estatal; son 
los mismos trigueros los que se gobier
nan. Se dotaría así de medios de resis
tencia a los modestos propietarios y el 
producto de sus esfuerzos no iría envi
lecido al mercado, recién recogida la co
secha. La administración de las reservas 
compensaría los años de abundancia 
con los de escasez. El crédito nacional 
se pondría al servicio de la agricultura y 
de una manera justa se pasaría del cul' 
tivo triguero a otros de mayor rendi
miento o a explotaciones forestales, sin 
una lucha cruel. 

En suma; la intervención del Estado, 
hoy es|>orádioa, torpe y contraproduceii-
te, sería sustituida por la armonía or
ganizada en régimen de autodetermina
ción por los agricultores. 

La ordenación del mercado supone un comprador-vendedor único. El productor, previo el de
pósito del trigo en las paneras que instalará la Administración de la Comunidad, recibirá su im
porte inmediatamente. Todos los intermediarios desaparecen y el campesino de menor resistencia 
económica no se verá obligado a envilecer su mercancía, entregándola al mercado libre recién re

cogida la cosecha, y quedará libro de la usura. 
El trigo depositado en las paneras pasará en épocas normales a las fábricas de harinas, se

gún las necesidades del consumo. Si hay excedente en la cosecha, se recogerá en los silos, para 
compensar los años de escasez. Así quedará regularizado el precio dentro del año y contenidas las 

depreciaciones por abundancia. 

lADRIAN VIUDESI 
i isTABLicron m mr I 

macenadn. El cródito pignoraticio sería Estudiados ya los defectos del régi-
un crédito otorgado para el productor'men actual, la ineficacia de la política 

cuando la cosecha es suficiente o lige- pa,.a resistir, posiblemente para rsprcu-' seguida hasta ahora y las funciones y 
ramente escasa. j^r. s i para evitar excrs-s especula ti- objetivos a llenar por el nuevo siste-

c) Las graves consecuencias de lasíyjjj 
calcula- gia. importaciones necesariamente 

das por exceso. ¡pequeña capacidad quedaría, como an 
d) El beneficio "no ganado" para el |to.,,^ en mala situación; .si el crédito pig 

noi'alicio, para remediar esto, se exce-

el crédito pignoraticio se restrin- m.i que Fie propone, es llegado el mo-
una parte de los productores -de mentó de describir el órgano' que deba 

' encauzarlos. 

consumidor urbano cuando la cos.-^cha 
es buena. (Se presupone un régimen do 
libre concurrencia interior.) 

e) Mientras el intermediario y el 
productor fuerte tienen posibilidad de 
conipensar años huecos y afio.s malos, 
esta posibilidad no se ofrece al produc
tor de pequeña capacidad. 

f) Finalmente, si so ha declarado un 
estado de sobreproducción, sobreviene la 
bárbara lucha para la reducción de las 
arcas, con el triunfo del más fuerte. 

dicra, habí ¡amos desarrollado :a resis
tencia especulativa al amparo de la 
gran muralla protecckni.sta. 

En au lugar, el proyecto de comunidad 
que comentamo,'? propone el estableci
miento de un comprador capaz, con es
píritu de lucro ¡imitado por naturale
za, dispuesto al ejercicio de una fun
ción reguladora que le hiciera comprar 
cuando los precios baja,sen y vender 
cuando la altura de las cotizaciones die-

Como remedio a estos defectos se ha i.se a entender que la circulación del tri-
propuesto la extensión del crédito pi 
noraticio. Ahora bien; este crédito seria 
un mecaíiismo con el cual no se podría 
gobernar -fácilmente la circulación de la 

go se había encarecido por especula
ción o por corusunclón. 

Sin embargo, el comprador-vendedor 
indicado, para ser verdaderamente útil 

parte de la cosecha que debiera circu- en orden a los fines perseguidrs, nece-
lar y el almacenamiento de la parte de sita unir a la condición citada de capaz 
casecha que un momento deba estar al-Jia de único 

Rafael Calzada 
BE JA R 

Importación de TRIPAS 
SECAS y SALADAS para 
toda clase de einl>utidos 

Esfieclalidad en las cali* 
bradas de procedencia in
dia para los fabricantes. 

Feléfonos 61 y 74 

El sistema futuro 
La producción de trigo será libre, 

con excepción del empleo de semilla.". 
La compraventa de trigo queda cen
tralizada; los productores no podrán 
vender su cosecha más que a la Admi
nistración de la Comunidad que se 
crea, y ésta, a su vez, será quien úni
camente pueda vender en Elspaña a 
los fabricantes de harinas. 

tlonmnldad Nacional del Trigo.- El 
comprador-vendedor tínico no debe «et 
el Estado ni exclusivamente una Em
presa privada a modo de Compañia 
Arrendataria de un monopolio. L.\ so
lución consiste en integrar corporati
vamente a los propio» interesados dt-
tal manera que, bajo el control del Es
tado, sean ellos mismos los llamados a 
ordenar el mercado del trigo. El acuer
do de constituir la Comunidad Nació 
nal del Trigo, integración obligatoria 
de todos los productores españoles de 
dicho cereal, debe ser pronunciado por 
el Estado, quien vendrá a imp-aaar 
una organización que él ministerio de 
la Ley, junto con el transcurso del 
tiempo, consolidará y arraigará ei- la 
.sociedad española. 

Es preciso, sin embargo, que por lo 
menos en un principio, la Comunidad 
tenga capacidad administrativa suficien
te para llevar de modo completo la orde
nación del mercado español del trigo. 
Será menester, por tanto, que la Comu
nidad delegue las funciones puramente 
gestoras en ima Compañía concesiona
ria de su Administración. 

Compañía concesionaria de la Admi
nistración de la Comunidad del Trigo.— 
La creación de una red de silos >' al 
macenes o paneras en todo el terrlto 
rio nacional; la centralización de la 
compra, importación y venta del tri
go; la «misión de pagarés, serán mi
siones de una Compañía anónima que, 
a título de concesionaria de la Admi
nistración de la Comunidad, aportaría 
el capital de primer establecimiento y 
designaría los funcionarlos, empleados 
y los elementos directores. En su Con 
sejo habría una representación de la 
Junta de gobierno de la Comunidad. 

Competencias respectivas, — Corres
pondería a la Comunidad la declaració.n 
del estado de sobreproducción y la 
prescripción de las normas consec len
tes; acordar la importación de trigo 
extranjero; aprobar el tanto por ciento 
que de laa entregas anuales de los pro
ductores en los años buenos debería 
destinarse al almacenaje, quedando 
pendiente de liquidación; preiscribir la 
8tl«oción-"y empleo de semillas; apro-, 
bar la escala de la tasa del trigo; ad-

I Abonos químicos. Automóviles | 
I y camiones | 

DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS | 
AGUAS POTABLES | 

Fábrica de hielo y molino en Almoradi | 
(Alicante) | 

COSECHERO EXPORTADOR | 
DE NARANJAS, LIMONES Y UVAS I 

I Florídablanca, 75. Teléfono 2506.-MURCIA I 
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ministrar e invertir las reservas d« la 
Comunidad; cuidarse de vigilar las in-
traccione,«! del sí.^tcma. 

En conjunto, según el proyecto que 5 
se expone, las competencias de la Co- 2 
munidad son las fundamentales, para 1» 5 
ordenación de la economía triguera. S 

Sobre la Administración recaerían, s 
por el contrario, las funciones de pre- ^ 
dominante carácter ejecutivo o admi- ~ 
nistrativo. Así, por ejemplo: el cum- S 
plimicnto de los acuerdos de la Comu- s 
nidad; ,la formación del Roglstro; de g 
productores; la fijación de las clíiscs- -
tipo de trigo; las operaciones de eoni- — 
pra y venta y su liquidación; la eml- S 
sión de pagarés a la orden; la cfecti- = 
vidad del seguro mutuo contra ti pe- S 
drisco o la inundación entre los miem- = 
Oros de la Copiupidad; el sumimslru s 
de semillas, aperos, abonos y maquina- 5 
ría; la dación de crédito a plazo me- £ 
dio y la, cjplai'ón de obligaciones en con- s 
trapartida* y también la vigilancia del = 
mercado para evitar posibles ihirac-;" 
cíones. 

El Estado, aparte de las indispensa-1S 
bles funciones de inspección, fallaría las = - -
cue.stiones que se suscitasen entre l a^ i ... = 
Corporación y la Administración. ¡ .-ilHllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllll1lin>^ 

Principales funciones del " H ^ ^ " ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ 
ordenamiento triguero 

Repartidas en los órganos citados, co
mo queda dicho, las principales funcio
nes que deberían estar detalladas en la 
ley de constitución de la Comunidad, 
.serian las siguientes: 

a) Libro de registro de productort!» 
Serla base indispensable para conducir 
con acierto las reducciones de cultivo.s, . . 
una vez declarado el estado de sobre-,fc 
producción; para fijar el tanto por cien
to destinado al almacenaje y pendiente 
de liquidación en 16a afioa de cosechas 
buenas; para modular el crédito a pla
zo medio y para las sanciones que fue
se necesario imponer a los miembros do 
la Comunidad que infringieran el sis
tema. " 

b) Estado de sobreproducción. La de
claración de este hecho, cuando duran
te tres cosechas seguidas la cifra de 
producción excediera de la media anual 
de consumo, llevaría aparejada una re
ducción del cultivo de los miembros ads
critos, repartida atendiendo al volumen 
de cosecha recogida por cada productor, 
rendimiento unitario, clase de trigo, an
tigüedad del productor, región, etc. La 
reducción podría ser cornpensada con 
abono de prlpas a cargo de las reser
vas de la Comunidad y también, con los 
mismos medios, por la adquialci(3n de tie
rras. 

c) Reservas destinadas al almacena
je en los afios de biiena^ cosecha.—Su 
taoito por ciento se determinaría en los 
meses de julio y agosto, una vez re
cibidas las declaraciones de cosecha 
formuladas por los productores. Lo al
macenado (|uedarla pendiente de liqui
dación, que «e baria efectiva durante 

Sucesor de la 
Viuda de Tomás Fernández Canales 

Coloniales, cereales, 
salvadlos, abonos minerales, 

vinos y aguardientes 
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IOS ARROZALES ESPAÑOLES SON LOS MEJORES DEL MUNDO 
PRODUCEN POR HECTÁREA CUATRO VECES LA CIFRA MEDIA MUNDIAL 

» « • « • « 

Consumimos las tres cuartas partes de nuestra producción ^ exportamos el restOr 
Un español consume seis kilos de arroz al año 

« ^ • 

Es preciso aumentar el consumo. Las discusiones sobre las vitaminas del arroz nos perjudican. 
La raza amarilla lleva miles de años comiendo arroz, y los japoneses son temiblec 

cereal que aquí, enpaña está en Valencia, el 30 en Tarra- | 
gona y el 10 restante se lo reparten las 
otras provincias. De la producción, el 70 
por 100 es valenciana y el 20 tarraco
nense, y si se comparan estos porcen
tajes con los de la extensión plantada 
de arroz se verá que loe arrozales va
lencianos dan más que los arrózales del 
Delta del Ebro. 

Hemos hablado por hectáreas y no por 
hanegadas, que es la medida usual. La 

® arroz es un 
por su cultivo y otras condi-

•í'ones, se diferencia bastante de sus 
''ennanos, hasta el punto de que en Es-
Pifia casi todos los cereales son de in
fierno y de secano y el arroz es un ce-
***! de primavera y, más que de re-
tMio, de inundación. 

Se cultivan en el mundo unos cin-
^6nta millones de hectáreas de arro-
*41es, o sea, una superficie aproximada-

co, y luego el arroz glaseado, con dis
tinto procedimiento, que aun le da ma
yor brillantez y más pulimento, y asi 
lo compramos en él mercado. 

Las aplicaciones del arroz no pueden 
ser desconocidas porque ya sabemos que 
la principal es la comestible. Hay otras 
aplicaciones subalternas, como en perfu
mería, y para obtener el almidón, y en 
épocas de crisis, se utiliza hasta para 
pienso al ganado. 

1933, ante la grave situación creada. 

El maíz,^^planta de la discordia' 
DICEN LOS GANADEROS! ' ' M A Í Z BARATO IMPORTADO 

PARA CEBAR NUESTRAS RESES*' 

Responden los agricultores: ''Cebadlas eon cebada y otros 
granos españoles, que sirven Igual. En todo caso, pagad el 
arancel. El maíz extraniero b a r a t o desvaloriza el trigo y 

los piensos nacionales** 

El maiz que se viene a producir al 
año en el mundo es de 1.000 a 1.100 
millones de q u i n t a l e s métricos. Es 
una planta americana, porque de este 

1 Gobierno hubo de adoptar medi-, ^^^g^j. ^^ millones de quintales métricos 
das; pero desde 1926 hasta 1935 ¡se ha.]^^ ^^ producen al año en los maizares 
dictado una docena de decretos y no sei ^^^.^^^^ ^^ América del Norte se pro-
sabe cuántas órdenes ministeriales! Es.^^^^^ ,j^ millones; en'América del Sur, 
necesario fijar un precio y llevarlo a la|^go. ^^ Europa, 190; en Asia, 65; en 
efectividad sin ninguna traba, y se ha ^jj-ica, 50, y la producción de Oceania 
obligado a la sindicación forzosa de los jjo vale la pena de mencionarla. 
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productores de arroz y de los fabricantes 
arroceros. 

La primera dificultad que se ofreció 
para la industria arrocera es que la 
capacidad elaboradora de los molinos 
arroceros es muy superior a la cose
cha española. Estamos aquí como en el 
caso de los harineros: que las fábri
cas pueden molturar más de lo que el 
país produce y consume. Y, claro, ne
cesariamente la disminución de horas 
de funcionamiento de los molinos ti?-
nen que cargar los gastos generales 
sobre una menor cantidad de producto 
y encarecer la fabricación. 

La política arrocera 

Vamos a es-

No es un paisaje holandés, sino el aspecto de u no de los canales de la Albufera valenciana, por 
el que se transp orta el arroz 

*iente igual a la de EJspaña entera. 
La producción anual mundial es de 

^ a 1.200 millones de quintales. 
El arroz es una planta plenamente 

asiática, pues su producción ^n estos 
Países sube a 1.000 millones de quin-
'^les métricos. Europa figura sólo con 
••̂0 millonea y América y Brasil tam-
'̂ ién con 10; cifras todas minúsculas. 

Las producciones medias son: la es-
Pafiola, 62 quintales por hectárea; la 
italiana, 47, y la asiática, que es igual 
* la media mundial, es de 15 quintales. 

Mentido atraso 
No hemos de desperdiciar esta oca

sión para deshacer el tópico, tan vulgar 
•̂ omo inexacto, que califica de inferió 
*es a nuestros campesinos, llamándoles 
Siempre atrasados. En arrozales somos 
0̂8 más adelantados, con una diferen-
<!ia enorme. No se puede mantener 
•constantemente esa falsedad de que los 
agricultores españoles son los más inep-
'̂ os, pues, por ejemplo, en el cultivo 
Oel arroz somos los primeros produc
tores del mundo en cuanto a la produc-
«iión media unitaria; sobrepasamos la 
•íiedia mundial, la cuadruplicamos y 
Rebasamos bastante la media italiana, 
^n España se cultivan, en números re
dondos y un poco por exceso, 50.000 hec
táreas de arrozales, que dan tres millo-
''Ss y medio de quintales métricos de 
fiífroz con cascara, de los cuales se obtie. 
l e Unos dos millones de quintales métri
cos de arroz sin cascara o arroz blan-
^ . De modo que la relación del arroz 
^n cascara al arroz blanco o sin cas
cara es de 3 a 2. 

El cultivo de esta gramínea en Es-
Pafta está localizado en dos zonas: en 
»alencia y Tarragona, y, precisando 
''lág, en Sueca y Tortosa. 

El 60 por 100 de los arrozales de Es-

proporción entre hanegada y hectárea es, 
de 12 hanegadas, igual a una hectárea, 
y obsérvese cómo al aumentar el valor 
de la tierra disminuye la extensión de la 
unidad de medida. 

Del plantel al arrozal 

ESPAÑA, CUATRO VECES MAS 
QUE EL RESTO DEL MUNDO 

RRROZ 
ORODUCClOnES 

rntoms 
POR 

HECTfiREfi 

Bl arroz se cultiva prlmoi?bsamente 
en Valencia, hasti^ el punto de ¡que «s 
han llegado a separar en la fase de la 
producción agricola dos moiinentes. Hay 
unos que se dedican, por dteoirto así, a 
"viveristas del arroz", a plantar "plan
teles" de arroz para luego vender las 
plantas a los cultivadores definitivos út 
loa arrozales. El "plantel" se hace en 
los primeros días de la primavera. Loa 
especialistas en planteles son los de Al-
berique. Para llevar a cabo, la opera
ción se ha preparado antes bien el te
rreno, se ha abonado con abono en ver
de (la mata se en tierra en el momento 
de la floración), y el arroz se siem
bra después a voleo. Nace el plantel, y 
cuando la plantita tiene ya 25 centí
metros se la arranca, se hacen con ellas 
manojos , llamados "garbas", en donde 
van 400 ó 500 plantitas, y se venden 
rápidamente, porque se suelen arrancar 
a última hora de la tarde en los pueblos 
de la Ribera alta, para que se puedan 
plantar en las primeras horas de la ma
drugada los arrozales de la Ribera ba-
ja. 

Las plantitas que trae la "garba", tal 
como vienen se plantan. Los obreros 
van en fila avanzando de espaldaa y ha-
cen alto trasplantando el arroz en "gol
pes" de varias plantitas que las hin
can con los dedos. Luego echan el agua 
y queda inundado el nuevo arrozal. Es 
de notar que este sistema de trasplan
te se realiza con una perfección mate
mática y es un procedimiento genulna-
mente español que empieza ahora a 
adoptarse en Italia. 

El rey de los arroces 

Cien millones de pesetas 
El valor anual de la cosecha de arroz 

en España es 90 a 100 millones de pe
setas papel. Esta cosecha atiende a to
do el consumo interior, y todavía sobran 
medio millón de quintales, de loa do> 
que se producen. Lo que tetportamas 
representa un valor de 10 millones de' 
pesetas oro. 

Y este arroz español va al extranje
ro en la siguiente forma: LA mitad, po
co más o menos, a Inglaterra; luego vie
ne con el 11 por 100 a Argentina, y tras 
ellas, Cuba, Francia, Bélgica. Crece, a 
pesar de todas las crisis, el progreso co
mercial del arroz español a lo largo del 
siglo, ya que el año 1900 España expor
taba 90.000 quintales, y en el cuatrienio 
1927 a 31, la exportación total fué de 
493.000 quintales métricos. 

El consumo de arroz en España es 
aproximadamente, de seis kilos de arroz 
blanco anual por boca española. 

El problema no ea de consumo "inte
rior, ya que comemos tres cuartas par
tes de la producción. Pero es necesaria 

¿Hay política arrocera 
tudiarla. 

La exportación de nuestro arroz está 
sujeta a benevolencias o, por lo menos, 
a no tener enemigos arancelarios en 
los países que nos compran arroz. Esto 
no depende de la voluntad de España 
y menos de la voluntad de sus Oo-
biernos. 

Ya sabemos que no podemos esperar 
grandes cosas de los Tratados comer
ciales, ni grandes movimientos arance
larios en favor de nuestro arroz. Tene-
[mos que tener en cuenta que todo pro
ducto que se exporta, por el sólo hecho 
de la exportación, tiene un precio in-
Iternacional. De modo que aquí no cabe, 
como en el trigo o maíz, la defensa del 
arancel. En el arroz, al exportarlo, nos 
tenemos que sujetar a las cotizacio
nes de Londres y al precio internacional. 

Por tanto, para que nuestro arroz 
pueda seguir prevaleciendo en el extran
jero y exportándose a los mercados in
ternacionales, no iíAy más que un reme
dio, que es la prima a la fxjtortactón, 
la cual puede salir de lo« Impuestos qu9 
se cobran a los miamoa arrocer<i>a. Pero 
las primas son muy gravosas, porque 
es mucha la diferencia de precios, y qui
zás este Materna no ee pueda poner en 
práctica por tal dificultad. 

No parece acertado que confiemos en 
una posible salida de nuestra crisis arro
cera por el restablecimiento de nuestras 
exportaciones o por el logro de nuevos 
mercados ej^teriores. Quizá sea más dis
creto reducirnos al consumo interior y 
ver lo que podemos hacer para que esa 
cuarta parte de cosecha que nos falta 
por consumir la consuma el mercado es-
pañol. 

¿Qué se ha hecho en este a.entido? 
Ya las Federaciones de sindicatos Arro
ceros, por la acción coercitiva del Esta-

Los países productores del maiz son 
por este orden: Norteamérica, Argenti
na y tercero Rumania. 

España ocupa el decimoquinto lugar 
entre los países maiceros. Después vie
ne Francia. En Europa el séptimo lu
gar corresponde a España. 

¿Cómo es el comercio internacional? 
El maiz viene de estos grandes países 
productores, y Europa es el importa
dor de todo él. El primer país expor
tador es la Argentina, que de 75 millo
nes de quintales que produce exporta 
el 80 por 100 de su producción. Así co
mo el Canadá cultiva trigo para el ex
tranjero, la Argentina cultiva maiz pa
ra exportar. La gran corriente mun
dial maicera no va, como la del trigo, 
siguiendo la ruta de Lindbergh, sino 
que viene del Río de la Plata a Eu
ropa. 

El segundo exportador es Rumania, 
que posee unas tierras-negras muy fer

remos maiz barato". ¿Cómo? De la úni
ca manera: que entre maiz extranjero 
libre o, por lo menos, con arancel pu
ramente estadístico y bajísimo. 

Dicen los cerealistas: "La entrada de 
maíz al precio que vosotros, ganaderos, 
queréis trae como consecuencia inme
diata la baja de todos los afrechos de 
la molinería, y lógicamente ha de ba
jar también el trigo. Pero, sobre todo, 
lo que la importación de maíz produce 
en seguida ea la precipitación en los 
precios de los granos de pienso, de la 
cebada, de la avena, de las legumino
sas, que se emplean para alimentar al 
ganado. 

Y eso que vosotros, ganaderos, que
réis y que a nosotros, cerealistas, nos 
representa toda clase de perjuicios, es 
¡inútil! Porque nosotros sostenemos que 
los animales que cebáis con maiz los 
•podéis cebar con cebada y con algunos 
de los otros granos que nosotros, cerea
listas de tierras secanas españolas, os 
podemos proporcionar. 

Estas son, p' '̂ '̂  ' -o3icione.'3 an
titéticas, las dos posiciones contradic
torias. El desacuerdo surge en cuanto 
?e habla de la importación del maíz. 

El maíz español 
Los maizales españoles ocupan una 

superficie, en cifra redonda, de 450.000 

Los maizales españoles 

tilesi donde llueve mucho; y como en el 
verano alcanzan temperaturas muy ele
vadas, obtienen cosechas de 50 millones 
de quintales. Sin embargo, Rumania no 
produce para exportar, sino para su con

sumo interior, hasta el extremo que só
lo exporta el 20 por 100; la mayor par
te del maiz lo comen los rumanos, 
pues se utiliza mucho el maíz para pan 
y para el plato nacional rumano llama
do mamaliga, confeccionado a base de 
maiz. 

Por último, los Estados Unidos, pri
mer productor, con 700 millones de quin
tales, sólo exporta el medio por 100. 

¿Cuáles son los países importadores? 
El primero Inglaterra y después Holan
da. EJspaña ocupa en este sentido el dé-
cimoprimer lugar. 

Agricultores y ganaderos 

hectáreas, de las cuales de secano son 
350.000 y de regadío 100.000. 

Producen los maizales españoles, por 
exceso, seis millones y medio de quin
tales. Producción optimista, de las cua
les corresponden,al maiz de secano, se
gún las estadísticas oficiales, cuatro mi
llones y medio, y al maíz de regadía, 
dos. 

¿Por qué decím,os "secano oficial"? 
Pues porgue de esos cuatro millones y 
medio, los dos tercios, o sean, tres mi
llones, están producidos en el secano 
gallego, asturiano o vasco. Y claro está 
que es un secano muy relativo. Ea un 
"secano oficial", pero no se puede decir 

Este es un "plantel" de arroz, y los trabajadores recogen las 
plantitas y las atan en "garbas" o manojos para llevarlas a los 

arrozales, donde vivirán definitivamente y darán su fruto 

CON^UfAO ANUAL 

^^PORT^clo^^ 

3 MILLONES 

[PRODUCCIÓN NACIONMJ 

m MILLO NE-SP^ 

9 fMLL0Nt5 DE QUINTALES 

El maíz en España 

Pero ¿cuál es la realidad hoy? Pues 
que este arancel nunca rige, como pa
sa con el trigo. Es decir, que cuando 
nos llega el momento de importar, que 
es cuando sirven las barreras, las aba
timos. Y resulta que hay una legisla
ción arancelaria del maiz que fija los 
derechos cada diez días en la "Gaceta" 
o para cada importación, y así venimos 
soportando meses y meses, que es de 
6,50, de 6,80, de 6 pesetas oro como 
derechos arancelarios inferiores a todas 
las protecciones que los países europeos 
conceden. 

Si esta es la política que pudiéramos 
denominar fronteriza del maíz, en el 
interior de España existe otra políti
ca maicera: fomentar el cultivo del 
maiz en secano. 

La política de subvenciones al cultivo 
del maíz en secano, por la cual se paga
ban 100 pesetas por hectárea que los la
bradores se comprometiesen a sembrar 
de aquel grano, ha costado algún dinero 
al Erario sin ningún efecto, pues con
vertir una política de fomento de pro
ducción en un reparto de premios y 
tratar a los labradores como a párvu

los de colegio es ingenuo. 

El maíz, ¿es insustituible? 
Vamos a continuar asi? Creemos 

que no. Y para salir de este estado lo 
primero que hay que hacer es estudiar 
la cuestión. ¿El maíz como pienso es 
insustituible ? Los cerealistas sostieuca 
que la cebada—de cuyo grano somos 
uno da los primeros productores del 
mundo—y los afrechos de la mollne-
ria surten los mismos efectos alimen
ticios en los animales que el maíz, y 
que su precio es próximamente igual. 
Ya hemos dicho que esta cuestión es 
preciso que la resuelvan los técniccs 
y que se asesoren de hombrea prácti
cos, porque loa ganaderos rechazan , el 
dictamen de aquéllos diciendo que )a 
realidad no comprueba los resultados 
del laboratorio. 

Si es afirmativo este dictamen no 
hay que pensar más. La importación 
del maiz debe ser cerrada mediante el 
arancel debido. Si el dictamen es ne
gativo, se nos presenta uno de estos 
dos problemas: o podemos, y económi
camente nos conviene afrontar el cul
tivo del maíz hasta producir todo lo que 
consumimoa, o es preciso declarar en
démica la importación del maíz, con-.o 
la del café o la del aceite de foca. 

En el caso negativo, ¿podemos pro
ducir todo el maíz que necesitamos? 
Creemos que sí. Nuestros nuevos rega
díos aguardan plantas que los fecun
den. Galicia misma puede producir to
do el maíz que necesita. Galicia deberá 
hacer su «batalla del maiz» con el lema: 
«Menos maizales y más maíz». La Mi
sión Biológica, q u e hace estudios .̂ lo-
bre el maíz en Galicia, ha dado alguno» 
métodos que pueden ser útiles a esa em
presa. Nosotros se loa brindamos a loa 
directores de organizaciones agrarias 
gallegas y a los diputados de aquella re
gión interesados en su prosperidad. 

¡Ah! Pero si podemos producir el 
maiz que consumimos y nos decidimos 
a lograrlo, la primera condición es que 
el precio interior haga rediticia su pro
ducción y aun deseable. No hay que 
pensar, pues, en aranceles rebajados, 
aunque se llegue hasta las últimas con-

, , .secuencias del maíz caro. La carne y 
que ese secano sea el secano real de U^ ^^^^^ deberán tener el precio que 
Elspafta, porque el "secano" está desde | resulte de este proteccionismo, como lo 
la cordillera cantábrica para abajo. Se-
caijo auténtico español es Sevilla, que 
tiene ya una producción respetable de 
maíz. Granada y alguna otra provin-

munoiñL ESPRñfl i iñLif i 
''•uestros arrozales producen cua-
*IH) veces más por hectárea que 

la cifra media mundial 

Dos especies de arroces se cultivan 
principalmente en Valencia. Actualmente 
la variedad más extendida es la de «Ben-
Uonch>, por su gran rendimiento, supe
rior a 7.200 kilogramos por hectárea. 
También se cultiva el "Bomba", rey de 
loa arroces levantinos por sus excelen
tes condiciones culinarias y por resistir 
la competencia con las mejores varieda
des extranjeras; hoy recomiendan técni
cos y economistas que se vuelva al cul
tivo en gran escala de dicha variedad, 
aunque su producción por unidad de su.| 
perflcie sea menor que las demás. 

Una vez segado el arroz en otoño, 
¿qué se hace con él? Se le deja sobre 
sua pajas para que se oree un poco, se 
le trilla luego y se le deja secar. El 
arroz con cascara, que es, por decirlo 
así, el producto bruto, se entrega a una 
elaboración industrial con maquinaria 
rudimentaria, pero que tiene gran im
portancia y desempeña su papel en la 
economía arrocera. El arroz se descas
carilla y luego se le somete a un pro
cedimiento con polvos de talco que le 
dan brillo. Y asi se logra el arroz blan-

saber dónde hemos de colocar ese medio | 
millón de quintales que nos sobran. 

Porque hasta ahora lo podemos colo
car en el extranjero, pero se puede dar 
el caso de que por la crisis mundial, 
por las restricciones arancelarias in
glesas, por las trabas que tanto para 
el arroz como para otros productos es
pañoles pone la Conferencia de Ottawa 
(nos aumentó el arancel en 35 cénti
mos kilogramo y dificultó grandemen 
te la exportación) resulte necesario es
tudiar una fórmula en virtud de la cual 
ese medio millón de quintales sean con
sumidos. 

Hay dos soluciones teóricas: vencer la 
resistencia arancelaria extranjera o 
vencer la diferencia de precios entre 
el arroz de producción espEiñola y los 
extranjeros que nos hacen la compe
tencia en los mercados. Hay otro cami
no: aumentar el consumo interior. 

En 1926 la Dictadura creó el Consor
cio Nacional Arrocero, que era un prin
cipio de organización forzosa obligáto 
ria de los arroceros españoles. Cayó 
la Dictadura y cayeron también los 
buenos propósitos del Consorcio. 

do, limitando las plantaciones y pagan
do con cargo a lo recaudado en los sin
dicatos indemnizaciones por hectárea no 
sembrada, han hecho algo efipaz. ¿Se 
desea agarrotar, estrangular una rique
za? No. Simplemente se t ra ta de redu^ 
cirla, y dicen que no ea difícil de hacer 
esta reducción, porque no se t ra ta de 
.que 3 ó 4 millones de hectáreas queden 
reducidas a 60.000, sino que tan sólo 
se quiere reducir unos miles de hectá
reas para que se pueda salir de la cri
sis por que atraviesa la producción ar ro . 
cera, precisamente por ese medio millóm 
de quintales que rebasa el consumo del 
mercado espafioL 

Otro remedio es fomentar el consumo 
interior Por las estadísticas se demues
tra que cada español sólo consume seis 
kilos de arroz al año. Hay necesidad, 
por tanto, de una acción directa sobre 
el consumo, y es la propaganda. Pero 
hay que salir al paso en seguida de lo 
que se dice de que el arroz no tiene vi-
taminaa. Hay que hacer una contra-
propaganda todo lo eficaz que se pueda, 
porque buena prueba de que el arroz 
¡tiene los elementos nutritivos que son 

'¿Qué es en España el maíz? ¡ talóla andaluza se esfuerzan en producir 
planta de la discordia entre ganaderos en secano. 
y agricultores! Van siempre de acuerdo Como el consumo de España es de 

'nueve millones de quintales al año, ne
cesitamos importar, según las cosechas, 
de dos a tres millones de quintales mé
tricos, que valen, aproximadamente, 25 
millones de pesetas oro al año. 

¿Cuál es la importación- y ,lás (lístin-
tas características de esa írttpor|tóión; 
de maíz extranjero? ' ' . 

Todo este mala viene de la Arg«iti-
na y hemos de hacer constar en segui
da' que el «O V°* ^^ ^^ ®''® "»*''' s« 
desdua»» pof «* puerto de Barcelona, y 
salo un cinco por ciento entra por puer
tos norteños o gallegos. 

Esta es la realidad de la producción 
maicera; vamos a ver cuál es la reali
dad de la política maicera española. 

en todos sus problemas, y aunque este 
bloque agropecuario alguna vez se 
agriete en pequeñas fisuras, como cuan-
ido el tratado del Uruguay, entre oliva
reros y ganaderos, lo general es que no 
se rompa, por lo menos, de un modo 
consuetudinario. Pero se plantea la 
cuestión del maiz y surge inmediata
mente la discordia. Los agricultores de 
secano y los ganaderos mantienen fren
te al maiz estas dos posiciones netas, 
claras y contradictorias: 

Dicen los ganadero-- Nosotros qi|o-

toda una raza, la amarilla, tlen« «»'""'' 
principal y casi único allmeni» W »"**> 
y viven y crecen y son fuwt» miUo-
nes y miUones de chinos y J«í>Ohe««*-
Es esta la mejor prueba. 

Hay que buscar, pues, saUdaa al arroz.; 
Para esto ya se ha prMnulgado algo en 
relación con Uur colonlafl españolas. En 
Guiñe», el personal iadigM* oasl se sus
tenta sólo con el arroz i aU* entraba 
el extranjero sin arancel alguno y hacia 
la competencia al español. Ahora se ha 
impuesto el arancel Justo, que era nece
sario para que nuestro arroz pudiera 
conquistar un mercado tan español como 
la Guinea española. 

Esperanza de estos remedios? Hay 

La crisis se ha ido agudizando, y en' necesarios para la vida humana ea que 

La política maicera 
El arancel del maíz está, como todos 

los demáa, fijado por la ley, teóricamen
te, en 10 pesetas oro por quintal. Com
paremos en seguida la protección espa
ñola con la que le prestan los demás 
países occidentales de Europa. 

Francia, 8 pesetas oro por quintal 
y contingente (importa 8 millones de 
quintales); Italia, 9 pesetas oro, e im
porta 7 millones; Portugal, 9,34 pese
tas oro, e importa unas 700,000 tone
ladas. 

De modo que si la protección al maiz 
fuera realmente de 10 pesetas oro, el 
maiz español estaría un poco más pro 

que tenerla, y grande, porque junto aU^gj^Q ^^ gl ¿el resto de loa países 
nosotros eatá la experiencia italiana. I occidentales europeos. 

tienen los tejidos, el hierro o los trans
portes, y todos los pagamos. 

Por el contrario, ¿declaramos endé
mica la importación del maiz? Pues es
to trae dos Inmediatas consecuencias: 
una de orden interior, y ot |» de orden 
exterior. En el orden interior se pue
de seguir un régimen do "puerta en
treabierta", es decir, de arancel reba-
jado, como el actual, Pero entonces re
nunciemos a fomentar el cultivo del 
maiz, mn dejar de pensar, al hacer es-
tft renuncia, en cuál va a ser el por-
yáBlr de loa futuros regadíos españolea. 
Y si optamos'por el régimen de "puer
ta abierta de par en par", es decir de 
arancel casi nulo, meramente estadís
tico, atengámonos a las consecuencias 
de hacer imposible el cultivo del maíz 
en España. Has entonces, lleguemos 
también hasta el final, que es que la 
carne y la leche no sean caras. 

En el orden exterior, una importaclftn 
de nialz consuetudinaria ha de ser «„-
grimida en s^wlda como pieza, de cam
bio en nuestros Tratados internaciona
les con la Argentina, con Rimian¡%—.«I 
fals m&a maicero de Europa—o con los 
Estados Unidos. 

Se nj» dirá: pero ¿y la solución in-
mediata? Esta, si merece los honores 
de llamarse solución, no puede adop^r -
se sin responder terminantemente a las 
preguntas que dejamos formuladas « l o 
largo de este artículo. 

Hace falta una actitud, una polítip» 
del maiz. Pero ahora, si se va a ha
cer una política seria, su dirección co
rresponde al Poder Público, que dispon» 
del Arancel y de los ors'aiüamos oficia, 
lies agrícolas 
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La vinicultura nacional no es protegida 
suficientemente por los aranceles 

Bebiendo vinos y f o m e n t a n d o sus maracas 
ayudamos a una de las industHas básicas de 

nyesti^a economía 
crear marcas . Sostengámoslas con p res - r i f a s a su en t r ada e;i los píiíses q u e , d e . SI, olvidando la r iqueza que reprfr 

C r i n d e s prensas hi

drául icas que se 

utilizan pa ra expri

mir las uvas de los 

tigio y segundad , haciendo buena p ro - ' c i t amos 
paganda dentro y fuera de España , po - , 
niendo a contribución nuest ro espíri tu! 
de conservación y nues t ra pa t r io t i smo ' 
entero. Cu-^ndo sepam s va i .nar núes- j^iemar.ia S,10 

Pese ta* oro 
por Btro 

t r a riqueza viti\ánIcola^ los pr imeros A^„Vtria 
exportadores de caldos de marca no se- portut^al 

Seremos nosotros. „ . „í°., 
- , Kamania 

nos espumosos españoles Pue- , Checoslovaquia 
:p:tir en c:;l dad con I ." r.Tas ;rr..,„.,,,:., 

' Turquía 

e,45 
15.40 
13,24 
10,80 
36,48 
15,S0 
12,16 

Cuba 9,18 
Chile 8,10 

•n, „ „ • , , , , j: ^. . -i . j Colombia 27,00 
De es tas J a comparación se hiciese entre vinos de!gj,3^¡j 12 16 

pwoede ei:'&"a.i precio, la venUja sería siempre E^^^^J , ; - • • ; • • • • • •••;••;;;;;;;;;;;;;; io',8o 
•3. favor del vino espumoso de España . ¡333^^,503 Unidos 5,20 

E n muchos casos la creación de in-; „ .̂  .. • ^ ,. ^ 
dust r ias de vinca de marca equivale a l ! No es equitativo que, mien t ras todas 
establecimiento de indust r ias nuevas en l^s naciones ex t reman su protección ea-
un pais. Una industr ia nueva ofrece tableciendo verda-deras t r abas aduane-
siempre infinidad de obstáculos y con-"-as que imposibili tan la colocación de 

gyj,,j, g j jy j , pp_ ¡nuestros productos en otro mercado que 

rán nues t ros vecinos 
Los vi 

den com: 
viñedos que en S a n ' a f a m a d o s extranjeros. Si se establéele-.^{f/,;*^';-

I san t r ibunales de degustación, como han pg^ú 
S a d u r ni de Noya hecho ya a lgunas estaciones eno'.ógi-
poseen los s e ñ o r e s ' c a s de España , t r iunfar ían con fre-

: cuencia nuestros vinos esTJumosos. Si 
Ra ventos, 

senta e ;a industr ia , les Gcb 'enios mo-' 
diflcan a menudo los aranceles y redu
cen las tar ifas, cada reducción es causa 
de pérdidas elevadísimas. 

Falta de fijeza en el criterio 
arancelario 

Como ejemplo d ; la fal ta de fijeza 
que h a existido en el cri terio arancela
rio de nuestro país en cuanto a los vi
nos espumosos, señalamos las oscila
ciones que hají tenido nuestros derechos 
de en t r ada en el curso de los úl t imos 
•dños: 

u v a s 
champaña Codornlu, 

c 
1 
s 
1 
t 
c 
I 

p 
f. 

á 
P 
C' 
Ti 
ai' 
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Excelencia de los vino* 
españoles 

N u e s t r a E s p a ñ a deber ía ser t an co
nocida en todo el mundo por sus exce
lentes vinos como lo es por su sol, poi 
BU alegría, por sus leyendas, por sua be
llos y v a n a d o s paisa jes y por su 
cordial hospital idad. 

Desde luego t ienen a n t i g u a fama 
mundia l a lgunos de nues t ros vinos, ex
por tados en g randes cant idades , y ade
más , en su aspecto romántico, el vino 
forma pa r t e inseparable de las leyen
d a s espafiolaa en la imaginación de los 
ex t ran jeros . Pero ea evidente que ha.1-
t a hoy no hemos sabido dar a nuestra 
i-.queza vinícola todo el valor potencial 
que tiene, muy superior al de cualquier 
o t ro país. Hemos permit ido que muchos 
d'-r nues t ros mejores vinos s i rvieran pa
r a contr ibuir al crédi to de las mejorfti 
m a r c a s de ot raa naciones, en lugar de 
d a r un g r a n Impulso a las nMircas es
paño las . Como consumidores, nosot ros 
mismo* hemos preferido en muchos ca
eos los caldds ex t ran je ros a los pro
pios . 

(No obstauate, nues t ros vinos formau 
una extensís ima g a m a de var iedades y 
saboree y no hay otro suelo que igua
le su excelencia. De no r t e a sur , de 
es te a oeste, todas las reglones espa-
ftolas apo r t an a l acervo nacional la ex
quis i ta maravi l la de sus caldos. Los vi
nos riojanoa con su ftnura rojiza; los 
a ragoneses con su noMeza y claridad; 
los de Galicia con s u l igera acidez; los 
levant inos con su suavidad y su perfu
m e ; los .andaluces con su var iedad de 
mat ices , la r iqueza alcohólica de sus 
caldos, sus vino« generosos.) 

! no sea el del interior, los vinos eapu-

rrocarril... 

I Iratiemipos que hav aue 

Clubs, res tauran tes , bares , coches de fe- imponerse e , nues t ro mercado, ^ - a d i d o | r a n Cons tanza p¿r ^ ^ ^ ^ Ca- no^do más^o menc,s [ - g - ^ ^ - ^ - n ^^^^^^^ 

lo tan to , que el consumidor nacional o de empresa y an te la incomprensión ^SO^Pefeta^^oro^a^suen^trada^a^^^^ 
responda con sy apoyo. E5S su derecho, de los poderes públicos. No es de ex " " °~ "" ' " " " ' * " " " """ • 
y aun su (teber, exigir buenas marcas . I trafiar que en ta les condiciones fraca 
Pero si cont inuara dando su preferen- sen muchas empresas . 
cía a l as • m a r c a ? ex t ran je ras , las f i r - ¡ 
mas nacionales se verían obligadas a 
elaborar clases m á s ba ra ta s , de fácil 
salida, que representan p a r a la econo
mía de un país un ingreso mucho menos 
saneado. 

1922 
1926 
1927 
1930 
1931 

7 p tas . por litro 
3 > > 

10 
5 

1933 2,50» 

Rectifiquemos nuestros 
métodos de expansión 

Mas rect iñquemos también nu*stro3 
métodos de expansión comercial de la 
riqueza vitícola del país . El vino sin 
embotellar es anónimo, porque cuando 
llega al consumidor h a perdido ya to
da mención y toda g a r a n t í a de origen. 
La botella, con su precinto, con su eti
queta, con su marca , encierra ha s t a el 
mismo momento de! consumo la auten
ticidad de su procedencia y la ga ran t í a 
de la f i rma que la avala ; con su valor 
de marca , de firma, de crédito por su 
individualidad, tiene infinitos recursos 
pa ra man tene r sus precios. Porque en 
el juego de las leyes económicas de la 
oferta y la demanda el factor psicoló
gico de la calidad, ga ran t i zada bajo fir
ma, desempeña un papel pro tec tor que 
no pudieron prever los economistas clá
sicos. 

Las ventajas de poseer 
marcas 

antea por las mareas extranjeras ' / 

Las industrias nacionales 
auxiliares 

Pidamos en todas partes 
nuestros vinos 

SI; España es el pa ís de los buenos 
«rintt». Mucha i marca s españolas son es
t i m a d a s y d e t e s t a d a s en el mundo en
te»». Y a u n lo ser ían m i s si los eapa-
ftoles, siguiendo «l «Ifmplo d« ios ciu-
dadanoa d« o t r a s naciones, pidiesen 
s i empre vinos de m a r c a d«i pais, den
t r o del mismo y al viajar por o t ras 
t i e r r a s . U n italiano, por ejemplo, pide 
con orgullo vinos de I ta l ia fuera del 
Buelo p a t r i o y contr ibuye a l a difusión 
do sus m a r c a s . U n francés es también 
un asiduo p ropagand i s t a de la f ama de 
6US mejores botellaa. 

Pc see r m n e h a s m a r c a s de vino a c r e 
ditadas, haciendo p a r a las m i s m a s la 
p ropaganda necesaria, significa pa ra un I ter ias p r imas suminis t radas por la Na^ 
Dais venta jas inmensas de diferentes ór-

Ademaa de habe r real izado este no-
uie propósito, el c h a m p a ñ a Codorníu ha 
querido ser s iempre genu inamente na
cional en su to ta l •conjposición, y por 
esto su consumo favorece a una varie
dad de indust r ias t an diversas, que no 
es posible a g r u p a r l a s sino siguiendo sus 
continuas t ransformaciones, desde el 
producto comercial a la ma te r i a en su 
estado originario, cuando es la misma 
Natura leza que las encierra todas. 

En la Na tu ra l eza encontramos estos 
viñedos medi terráneos, con ese sol cu
yos beneficios paladeamos en los vinos 
que de ellos se cosechan. E n sus bos
ques cria los alcornoques, con cuya cor
teza se fabrican los tapones; los árbo
les varios cuyas maderas sirven pa ra 
los embalajes y p a r a el papel de impre
sos y envoltorios. En sus campos los 
cereales, cuyas pajas intervienen en la 
fabricación de fundas; l as cañas , con 
cuyos adúcares se fabrican los licores. 
En sus en t r añas tenemos los minerales 
necesarios, como sílice, potasa , sosa, pa
r a las botellas; hierro, es taño y plo
m a p a r a cápsulas y cierres... 

Paro, la t ransformación de estaa ma-

Protección 

Sigamos el buen criterio 

Examinemos un hecho. Nues t ro me
jor mercado p a r a la exportación de vi
nos es Franc ia , y es ta nación es la pri-
mf^-a expor tadora de caldos. D u r a n t e 

Un caso de tenacidad 
triunfante 

E n t r e los raros casos en que la te 
nacidad individual h a t r iunfado, y no 
porque la empresa fuese sencilla, figu
ra el establecimiento en E s p a ñ a de la 
indust r ia del vino espumoso, que ini
ció don Manuel Raventós , fundador de 

E s evidente que la indust r ia de vinos 
Obsérvese que estos vinos vienen mucho ; 
más gravados que en España , a su en- j 
t r a d a por las aduanas , en diversos pal-1 espumosos, d e ^ u é s de habe r compro-
ees que no t ienen r iqueza vit ícola que metido cuant iosos capitales, se encuen-
defender. BU Cambio, el arancel espa- \ t r a fa l ta de protección, quedando con 
üol, el m á s bajo de todos p a r a los vinos j ello comprometido su porv'enir. A la 
espumosos, pe rmi te que las m a r c a s ex- fa l ta de protección arance lar ia se unen 
t ran je ras invadan nues t ro mercado na- hos diversos impues 'os , cada día m i y o -
clonal en perjuicio de las m a r c a s espa-1 res, que g ravan es ta indust r ia y difi-
ñolas. 

Inversión de grandes 
capitales 

L a elaboración nacional de vinos es
pumosos es un t ipo de meri tor ios es-

cul tan más su desenvolvimiento. 

Patriotismo 

Hemos de esperar que los poderes pú-
blicoe se rán m á s comprensivos, no só
lo p a r a es ta industr ia , sino p a r a t o -

ienes . Por una par te , la mayor seguri 
dad y continuidad de sus mercados y, 
por consiguiente, el fomento y la me
jora cons tan te de la vi t icul tura, de las 
indust r ias enoló-ricas y la valorización 
serena de los productos. Por otra, la de 
la riqueza mayor y menos insegura que 
en t ra con la exportación. La f irmeza de 
los mercados de vinos de m a r c a permi
te ordenar la producción de mane ra que 
quede protegida la continuidad del t ra
bajo en el campo y en los núcleos don
de las g randes indust r ias vinícolas ra
dican. P rosperan alrededor de la pu
janza de los vinos de marca numero
sas indust r ias auxil iares, ta les como 
las del vidrio, las del papel, las de ta
pones, las de cápsulas, las de cajas de 
embalaje, las l i tografías, etc. La rique
za producida por unos se r epa r t e en
t re muchos otros, aumen tando así la 
vida del t rabajo y la riqueza general 
del país. P o r tiltimo, hay la g r a n ven
ta ja de orden moral y pat r ió t ico: las 
marcas ac red i tadas en la exportación 
representan al país de origen en to
das pa r t e s del mundo. 

H a empezado ya nuestra 
emancipación 

E n España existen m a r c a s de vinos 
que an tes e r a necesario compra r en 
el extranjero. No son imitaciones, sino 
verdaderas creaciones de las casas que 
son una f inne y cons tan te voluntad 

y un españo l? Lo hemos dicho ya. ? ! . ^ , í " f P " « * ^ o recuperar p a r a nues-
nenudo m abs t iene de Pf^l r « a K : a a | J ^ ° j P ^ j ^ ^ * J iQ' ieza que mevitatalemen-

espaftoias por 
A menudo ee abs t iene de pedir laarcaa r . ^^Tl!»,:* " ? r * ^ " ? " " 
* n a f t o i a s por cor tes ía ma l e n t e n a i d a , r ' m o ¿ f ' l t í i * ' ' * ' ' ^« í " ° - , , i.„T)a.rn>ja.B M u n o (Je estos casos es el vino espu-
p o r t imidez o po r «snobíamo». Sin em» 
ba rgo . nues t ros v inos son dignos d e . l a 
m a s a mejor se rv ida y deJ p a l a d a r del 
m á s ex igen te y expe r to bebedor. 

Rectif iquemos e s t a conduc ta Indolen-
te . PidámoelOB y recomendémoslos en 
todas pa r t e s , den t ro y fue ra de E s p a ñ a . 
H a g a m o s s u jus to paneg i r i ro , h a ^ t a 
conaeguir 

ra(»o, conQci*» viflgarmente por chám
p a t e . 

La industria del champaña 

turaleza Ee han formado las empre
sas agrícolo-industriales, que cultivan 
nuestro rico suelo con sus aperos y ma
quinarias forjados en fundiciones del 
país. Los hornos de vidrio sumin is t ran 
millone de botellas donde encer ra r el 
dorado líquido; ase r radoras y t r i t u r a 
doras de madera p repa ran la pr imera 
mater ia p a r a las fábricas de papel y 
los const ructores de embalajes; los t a 
lleres meta lúrgicos y trefilerías, que 
producen IO.J cierres de las to te l l as ; los 
metalarios, proveedores de papeles de 
estaño y plomo combinados; las manu
facturas donde se elaboran los tapo
nes después de diversas operaciones 
p repara to r ias del corcho; los tal leres 
gráficos, que, in térpre tes de dibujantes 
y publicistas, imprimen et iquetas , dis-
t int .vos, ca r tas , carteles, fobetcs y de
más p ropaganda anexa al producto.. . 

Lo que más daña a nuestra 
economía 

El público que, con olvido de sus de
beres patr iót icos y desconocimiento de 
lo que son nues t rca toiencs v.nos d» uno de los ejercicios que hemos examl 
marca , pide m a r c a s ex t ran je ra infiere ¡nado E s p a ñ a recibió de F r a n c i a 200 mi-
grave daño a n u e s t r a economía, daño ¡ Uones de pese tas y en t r egó 3.600.000 
que repercute en diversos órdenes socia- ; bectoli tros de vino. F r a n c i a recibió del 
íes y en su propio peculio, porque sabo-]ext ranjero 416 millones de francos y 
tea, sin saberlo, el manten imien to de u n ' e n t r e g ó 140.000 hectol i t ros de vino. 
mejor tono de niveJ de vida. P ide m a r c a s I ¿ Son mejores sus caldos ? No. Lo que 
ex t ran je ras creyendo que con ello pide!es mejor es su cr i ter io comeiljial. Sa-
calidad. Es cierto que demues t ra as i s e r | b s r defender mejor cus productos , y es-
par t idar io de las calidades buenas, lo ta es su r iqueza y su fanaa. No hay 
cual nos parece m u y loable. Pero o lv l - ' pa ra los franceaes mejor vino que el 
da que en E s p a ñ a hay también marcas champaña ; pero cómo en la comarca dé 
de vino de calidad insuperable, y que Champagne no m a d u r a n l a s uvas hay 
al p a g a r mayor precio por las de o t ros que ponerle azúcar , imprescindible en 
países, el sobreprecio que abona no es su elaboración, p a r a que la glucosa, por 
por calidad, sino por o t r a s c i rcunstan- fermentación na tu ra l , se convier ta en 
cías s implemente comerciales. ¿Pueden ácido carbónico. Nues t ro s vinos le pro-
méjorar el vino loa t ranspor tes , adua- , porcionan ese azúcar . 

C a v a s d e i n v i e r n o d e S a n S a n d u r n í d e N o y a , rfonde s e h a c e el v ino e s p u m o s o C o d o r n i ú . L a s d i s t i n t a s c a v a s d o n d e s e d e p o s i t a n l a s 

botellas para la fermentación ocupan una extensión de varios kilómetros 

TTn 1. iTí,í,iBi-^. ÍM.Í . , . • 1*1*8 y cambios, los beneficios de los me- ; 
. J d a d e r a r i a ^ ^ n f í o n ^ ' ' S ' * ^ ' , ^ * y fiadores o los elogios interesados de 
^ ' I t & " i r f u r d e d r ^ * í ^ . " ' ' ^ ^ * ^* "« vendedor? Podrán a u m e n t a r el p r e - ! 

«v. .„c6u« que aparezcan las b'^'^nas , C a . a Ccdorn a que dej^e máa de « s e n - ^ 
m a r c ¿ s « l a s e s t an te r í a s y en las c a r - i ' a anos se uca,.^^ . . u « * ° ° I W Í Í « I . Y dad. P a r a elaborar buenas calidades se \ 
tai . dé vlncw de les hoteles ex t r an je ros , ' t r a s no peces e.,.uerzos ha conseguido I requieren cuidados muy costosos y una I 

¡Prestigio! 

la m a r c a Codornlu, hace m á s de docejfuerzos que neces i ta protección desde 
lustros, t ransformando en esfuerzo de Indistintos puntos de vivía. Además de 
a l ta valoración industr ia l , adap t ada , a !?^ 1"f ^ f *?«'"°^ expuesto en ©1 curso 
i« . _ í i j 1 Lij, j t r^ i°'^ ^s te t rabajo, t iene impor tancia el 
los métodos clentiflcos de la Champag-1 hecho de que la elaboración de cham-

das las de los vinos de marca , compren
diendo que el día que E s p a ñ a tenga sus 
caldos introducidos en los diferentes 
países ex t ran je ros bajo la ga ran t í a de 

ne, l a t radic ldn de u n a famil ia de vi t i - ,paf ia exige la movilización de g randes sus botellas e t iquetadas , con todo el 
cultores cinco veces secular . Gracias a j cap i t a l e s : viñedos extensísimos, que hay 
la tenacidad Intel igente del fundador y i ' ' " ^ cul t ivar y seleccionar de un modo 
ai > « „ . . I .,1 j - » „ . .!„.„»_ j j t I especial d u r a n t e largos añcs ; la cons-
ai eficaz impulso de sus descendientes ^^Tucción de g randes b o d e g . s y cavas in-
la indust r ia de los vinos espumosos Co-i mensas , con todo su utillaje de laga-
domíu const i tuye hoy un factor m u y ^ ^ s , g randes prensas ex t ra r ráp idas , et-
impor tan te dentro de la riqueza vitlvl- ^ ' - ^ ' ' ^ ' '^^ capacidad p a r a muchos mi

llones de li tros. Como pequeña Idea de 
ello diremos que las cavas de la Casa 

Qicola nacional . 

Esforcémonos, como Franc ia , para 

Lo que pagamos en el 
extranjero 

prest igio de calidades reconocidas, log 
problemas de la v i t icul tura española h a . 
brán entrado en uno de los mejores ca-
minos p a r a la solución. 

Mas, p a r a que los poderes públicos 
sean comprensivos, es necesario que lig. 
gue a ellos el ambien te general del pata. 
Y ese ambiente h a de craarlo el consu. 

midor, con su pat r io t ismo, manteniea . 

do el sentido de nues t ro legítir"° or-

Codornlu, verdadera ciudad sub te r rá 
nea, t ienen una extensión de cerca de 
cua t ro ki lómetros y contienen ordina
r iamente p a r a el proceso de fermen-

itación len ta y na tu r a l del vino, que du- 'gü i lo nacional. Todos los españoles he . 
Según nues t ros datos, los vinos es- '"^ "^^ cua t ro a seis años, ocho a diez comnrender nuest ro deber. «1 

n n m ^ . „ . «.^o«„io.. >,,„ . 1 f . r millones de botellas de champaña . Nó- ^'^^ '^^ comprender nuest ro o ei 
pumosos españoles han venido t n b u - tese que los capi ta les han de ser em- de pedir s iempre marcas españolas den-
tando de acuerdo con las siguientes ta- !pleados con una anticipación muy g r a n - ' t r o y fuera de nues t ro suelo. 

.<3e 

todotgaa y viñedos en San Swlwní de Noya, de |a casa R8^«S#rdcmde « W ^ e m el vino espumoso Codorniú, de fama universal. La posesión ocupa varios kilómetros de extensión, cerca de la costa mediterránea, donde por el dinia 
y el esmerado cultivo que dosde %i«po lnmemtirt*» «'«atoan los señores ftaventós, se producen unos caldos excepcionales para la elaboración de los vinos de tipo achampanado 
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Nuestras uvas y nuestros vinos, gloria universal de España 
• • «WMfc t-t 

SOMOS EL PRIMER PAÍS UVERO DEL MUNDO Y EL TERCERO VINÍCOLA 
»« ^ W l » » l 

Los productos de nuestras viñas valen unos ochocientos millones de pesetas al año. 
Fama de nuestras uvas de Almería, moscateles, malvasías, etc. Las pasas de 

Málaga y Denia se exportan a muchos países 
Francia, por ejemplo; fué y ea la fi-i hay que elegir la variedad de la planta | do a expor tar anua lmente cantidadc*'puede crecer o t ra cosa, t a n t o <jue está 
loxera. i amer icana en función de lo caliza que í que rebasan de cua t ro millones de hec- prohibido p lan ta r la en t e r r e n o de rega-

Aunque no ea éste el lugar de expu- sea ia t ier ra . De modo que el problema j tol i t ros de vino. I ta l ia suele exportei dio, y es, en general, objeto de peque-
car lo que es la filoxera, sin embargo de la reconstrucción de los viñedos está i sólo un millón o millón y medio y Fran- fta propiedad, ha s t a el e x t r e m o que h a y 
no hemos de omit ir en linean genérale. '¡resuelto. ¡Figúrese el lector los miles jcia expor ta más que Ital ia , porque Ue-jpueblos en que cada linea de cepas per-
lo que es y significa La filoxera es un!de millones de francos y pesetas que iga genera lmente a cifras que rebasan«tenece a un vecino y donde loa majue-
animal de biología todavía no del todoUa filoxera ha costado. Pocos animales | del millón y medio de hectolitros. Fran- j los son t an pequeños que m a l pueden 
precisada que en dis t in tas fases de sujhabrán causado tanto daño como es ta jcia es, además , un g ran Impoi'tador de ¡soportar a su dueño echado. A n t e todo, 

• ' insignificante, minúscula, fea y despre-; vinos, aunque parezca absurdo, para ex-! la vid es u n a p lan ta que pudiéramos lla-
ciable filoxera. i por ta r los embotellados como de «Bur-; m a r social. 

P r imero vamos a exponer el panora- ; frescas, du ran te la cual, como »e sabe 
m a mundia l y luego en t ra remos en la |dicho azúcar de la uva se t ransforma 
vid y los vinos españoles y en la polí t i - 'en alcohol. 

Loa vinos pueden ser t intos o blan
cos. El vino blanco se puede hacer de 
la uva blanca o de la uva t inta , de la.s 
variedades " t in tas no t intóreas" , sepa
rando los hollejas o pellejos, donde es

es, vinícola española. 
La vid da dos fruto". Nos imagina

mos el estupor que producirá es ta a f i r 
mación, pero adrede buscamos este cho 

: que. La vid da uvas y da vino. Son eco-
nómicamente dos frutos dist intos la uva . t á el p igmento que tiñe de color des-
y el vino. La mínima pa r t e del fruto d e P ^ é s al vino. Porque hay o t ras uvas de 
la vid es la uva; p a r a consumida "al na- ^ '^"edades t in tas tmto reas que tienen 

: t u ra l " o como "pa-ía"; la m á x i m a par-.^o^ colorantes en la pulpa del fruto y 
te del f ruto de la vid es el vino. E im-,^e csta-s uvas t m t a s tmto reas no se pue-
por ta en seguida decir lo que es v ino . ' i e obtener mas que vmo t into. 

El vino, definido por ley, es "el liqui
do resu l tan te de la fermentación alco-!l"^^' '*' 
hólica del zumo de las uvas frescas", 
luego el vino en España no puede sei 
más que esto, y todo lo que no sea esto 
no es vino ni se debe vender como vino 

El vino t into se hace con uvas cuales-

Lo de la filoxera es esto 

vida unas veces vuela y o t r a s marcha 
bajo t ierra . Ea un animal que subte
r r áneamen te muerde y chupa la par te 
más fina de los ext remos de las raices 
de la vid y las ma ta . 

La filoxera parece ser que se impor
tó de América . Algunos viticultores 
franceses ignorantes t ra jeron vides ame-
ricajias a Franc ia . L,a filoxera vivía 
amigablemente en las vides amer icanas , 
pero en el momento en que entró en 
Europa, las vides europeas, las vides 
por excelencia, de la buena clase y de 
los buenos vinos, no resis t ieron el a t a 
que de la filoxera, y pr imero fué F ran 
cia la a t acada , y luego fueron o t ras na 
ciones, en t re ellas España . Destrozó los 
viñedos de N a v a r r a y EISOIÓ la Rioja 
y hoy es tá destrozando la Mancha y 
ot ras zona.9 de viñedos españoles. 

Contra la filoxera se ensayaron todos 
loa procedimientos conocidos entonces, 
los m á s raros y los más costosos. La fi
loxera avanza inexorablemente. Devas
tó los viñedos de Franc ia , y en España 
aún no ha terminado la invasión ftloxé 
rica. 

Los países uveros 
Contemplemos ahora el- panorama slón 

déos»... 
La vid en E s p a ñ a ocupa una cxten-

de 1.400.000 hectáreas , que es 

En los vinos, y por lo tan to en la 
vid, se ha dado un fenómeno como nc 

sin a r r i e sgarse a se r perseguido por lasjse ha dado en n inguna plâ ^̂ ^̂ ^̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ingenio.sa. Se 
leyes españolas. De modo que decir "vmo que sobre las viñas de Europa se abatió I ^^^^^. .,g. ,^ ^^., , ^ „ , . i ^ ^ „ " „¡-„» m á . 

U n "pacto" ingenioso ! 
Hubo que "pac ta r " con la filoxera V: 

i sin alcohol" es decir un insigne dispa-
1 r a t e . El vino tiene s iempre alcohol, quo 
proviene de la fermentación alcohólica 
del azúcar contenida en el zumo de uvas 

una p laga que las destrozó, ha-sta 
punto de hacer desaparecer por entero 
una riqueza de miles do millones en los 
países m á s prcductore.s 

. p e n s ó : "Si la vid amer icana vive más 
o menos amigablemente con la fi'oxe- Para obtener algunos de nuestros vinos del sur, las uvas se orean 

y resecan al so! antes de que las pisen, para que den su mosto 
azucarado sería muy in teresante tener en Europa 

vides con raíz amer i cana y con follajes y 
uvas europeas.» Porque la viña america
na daba unas uvas que no sirven para ,producen" uva p a r a el consumo de mesa 
hacer los famosos vinos de Europa y sejiog s iguientes países: California, Alme-
pensó que s i no se acudía a este procedí-1 rij^^ Valencia, I ta l ia , Grecia. Son uvaa 
miento, los clásicos y universales vinas ^atas de ca tegor ía internacional. Las de
franceses, españoles e italianos habr ían ^^¿^ ̂ ^^ ¿^ _,,g producen 
de desaparecer p a r a s iempre. laeose eh^n ^asi todos los paíse."! son de uso lo-
procedimiento de injerto de follaje euro- gĝ , ' 

mundial presente de la uva y del vino. , aprox imadamente un siete por cienta; 
del te r reno cult ivado en nuestro .país. 
La cosecha media es de 22 millones de 
hectoli tros de mosto, que provienen de 
35 millones de quintales de uvas pisadas 
en nuestros lagares . La proporción P.I 
que de un quintal métr ico de uva 
so exprimen de 60 a 65 li tros de mo.s-

¿Cuá l es su estado en el p resen te? 
El consumo de vino limita, desde luego, 
la producción de la vid, porque la uva 

I p a r a consumo de mesa es muy poco im-
I por tan te , pero a la vez el régimen de 
I alcoholes l imita la sal ida de los vinos, 
especialmente los años de cosecha abun
dante . Y he aquí por qué el vino nos 
plantea una ser ie de problemas de ex
portación, de consumo interior, de im
puestos municipales, de régimen alco
holero y régimen del v inagre . Así, pues, 
el vino es u n a de las cuestiones m á s in
teresantes de una política ag ra r i a , pre
cisamente porque son una serie de pro
blemas que hay que resolver y que se 
plantean a cada paso. 

Salida del vino español. Se produce, 
por término medio anual 22 millones 
de hectolitros, de los cuales t res envia
mos al extranjero y nos quedan 19 pa ra 
el consumo más los hectol i t ros de agua 
que se echan al vino, el "aguado" , a lar
g a las cosechas y los t res millones de 
hectol i t ros que pueden ser a largados . 
or iginan un exceso de "producción". Asi 
que es tamos en España en la si tuación 
de t ener que ceder t res millones de 
nues t ro vino, porque aunque e s t á prohi
bido por la ley la plantación de nuevas 
vides s in que haya un informe de la 
Sección Agronómica de la provincia co
r respondien te en el que se diga que en 
aquet ta t i e r r a no se puede cult ivar más 

eXPORTACIÓN ESPAÑOLA 

mucho" . F r anc i a nos puede t a s a r nups* 
t ros víaos y nosotros no podemo» de
fendemos. 

El res to de la exportación la diíe-
r ^ i c i a entfe lo que expor tamos a 
Franc i a y al res to del mundo, es bien 
poca y p a r a los d e m á s paisea env iamos 
especia lmente vinos de m a r c a . E l vino 
que env iamos a F r a n c i a es cas i todo de 
la Mancha , que s i rve p a r a el " coupage" 
por su g r a n can t idad de grados que 
mezclado hace que a su vez F r a n c i a 
lo envíe a o t r a s pa r t ee con m a r c a s 
francesas y en perjuicio de nue-^itros 
propios intereses, o en a lgún caso con 
marcas españolas, pero fabricado sa 
Francia . He aquí la explicación de cómO'-, 
alendo F ranc ia rea lmente un país lm»>'T 
por tador de vino figura a la cabeza ¿Ul-"-
las naciones expor tadoras : y es que 
Franc ia impor ta p a r a expor t a r ; i m p o W ' ^ 
t a en g randes envases y expor t a en eil»i 
vases pequeños. 

:,> 

Cuatro soluciones para la 
exportación 

Problemas , pues, de nues t ra expor ta 
ción. En pr imer lugar convendrá en
sanchar el á r ea de nues t ros comprado-
des de vinos y hacer que el vino sea 
.siempre una de nues t r a s a r m a s de cam
bio al concer tar T r a t a d o s de comercio, 
porque el día que l leguemos al ideal de 
que nues t ros vinos se vendan con m a r 
cas y embotellado, no se nos Inferirja 
ningún perjuicio al reñir comercial mente 
con Francia . 

Segundo: P ropaganda . Hay que haocr 
p ropaganda del vino, cont ra los abs te 
mios, con t ra las leyes secas. H a y u ' ta 
Oficina in ternacional del vino en Pa
rís p a r a p ropaga r el consumo del vino 

DE VINOS 
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peo sobre raíz amer icana y ahí tienen: ^^ ¡g^, vinícolas son por este or- UQ El valor de la cosecha anual media 
las personas que no .sean técnicas como ^pn- Frannia rtoii!. V^mña Arirplia , / í ^„^ i<t cusí t-na anuai meaia 
cif. hB norl i r lnsalvar lo riniiP7n vinícolav> 1 ^ '^ ,^""* ' I talia, E-spaña, Argel a, , ̂ e.^ulta de 700 millones de pesetas . 
.so ha pod.do salvar la riqueza vmicoia po^tugal , Alemania, Grecia, Rumania. Además de la uva en fresco v el vino 
de Europa, que es la del mundo. , T neo-n vipnpn Ar^úrina ,1P1 qnr v f̂ r̂n=il •^"'="'<*'̂  "l^ '•* "V* ^-" il>^''l-" y >̂ ' Vlliu 

¿Puede p lan ta rse por doquier r a i z ' J S ' ' ^ "^^^^ '^^ " " * ' ' " ' ' de productos qiK 
amer icana con follaje europeo? Claro 
que la vid amer icana no es como la eu 
ropea; la amer icana es especialmente 
sensible a la cal que tenga e l t e r r p n o y 

r ' "•"• ' '" 

Vendimia española, cuidada, para que de esas uvas sa 
nuestros grandes vinos 

A pesar de Mahoma 
,c.;0;> d e 

íiiiiiiiiá^fclliiii»« 
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EL PROBLEMA VINÍCOLA Y LOS ALCOHOLES DE MELAZAS 
1 » » 

No debe pretenderse salvar a los vinicultores 
a costa de los remolacheros 

— » « i ^ « — » • — 

La merma en la exportación de vi- producto del «g^o e s p a ñ o l , j u e e « ,^ 
nos mot ivada an t e todo por la crecien- remolacha azucarera . b>n gn y 
te restricción de las exportaciones a a pesar de toao la c r ias e u a l q L - i 
Franc ia , cuyo país absorbía el 80 por -el vino no se ha r e s u e ^ V e n p a t é m J . i 

._ 1_- *„„iA„ í.nim nó en cosecha r eeu la r lo nara "• F^ ienre , ' Í -00 de nues t r a exportación, culminó en cosecha regu la r lo 
la paral ización de un g r a n «stock» de en la p r i m e r a ocasión 
vino en España , y esp€cialraente_ en _̂  ,boiuciones_. ^ ^ c e ^ 7 ^ gestiones de i precio de cont ra tac ión que cobra ' e l cul 

Las grandes tinas, llenas de uvas, esperan el carro que las lle
vará al lagar 

P • • ^ ^ • • • l • • * § • • • • • •>H»iWll l 

exportación que de venta ® " ^ j '"t^e-

lable: la producción remolsujhera, por la 
¿Soluciones? "Hace"íalta_|^^*fji_sificar I repercusión que en s u volu^aen y en el 

la y coordinar lo .. . , . 1- . . . . . . . 
..»„ PTi Pi , . .». i t ivador por s u producto, t iene el t r a t e 

de odiosa desigualdad de c u e son objeto 
los alcoholes {«oducto de las melazas de 
remolacha, como es un ejemplo la ley 
de junio de 1935, por la que se elevó el 
margen diferencial, h a s t a entonces de 
50 pese tas en hectol i t ro, a 125, lo que 

la Mancha. E s t a región resul ta ser 
m á s afectada por el problema vin-vi- . - - j ,v , . . ^ .— ^^^ „^ ;„'nsumo mediante 
tícola, pues no habiendo tenido éx:to ñ o r fomentando el consu™ n te 
por fal ta de acier to o competencia, sin una ordenación •• '̂̂ ."'"^^^ue sirvieran d^ 
duda las gest iones p a r a expor ta r el sü- ción, creando premios que de 
peravl t a otros países, tampoco se 1-izo estiniulo p a r a ' a " l a n z a d^ ap 

todo lo necesario p a r a inc rementa r el ^ ^ . ^ t J \ f p f r t ° a « nne pu^ie''»^ '^«^ «-̂  
consumo interior del vino por no pre- £^ta^ medidas, q^e PUU ^^^ 

saber crear , en generDl, cundadas por la cooperacion^,^,^^,^^ û  
ocupai'se o no un Upo de vino de mesa g r a t o al pa- tondades provinciales y 
un uiiiu uc Vil" 1,,0-ar as re2-ionf.<! nr npinalmí 

municipales de 

tiene gran aprovechamiento y valor . ' 
Por ejemplo, los orujos valen 20 millones 1 
lie pesetas y de ellos se saca alcohol. 
Los sarmientos sirven p a r a leña y va
len otros 20 millones. L a s heces secas. 
siete millones. Xas pampaneras , t res , 
etc., e tc . 

De IOS 700 millones de pese tas que . 
r ep resen ta la cosecha media de vino, 
el que se expor ta ' s ignif ica 100 millones 
do pese tas oro. 

¡Vinos de España! 
Faltos vinos españoles qu>í se desti

nan a la exportación se dividen en dos 
grandes ca tegor ías ; vinos de marca , co
mo Jerez , Manzanil la , etc., que se ex
por tan embotellados, y el que se exporta 
en bocoyes, vino t in to común que va ca
si todo a Franc ia , donde lo uti l izan por 
razón de sus muchos grados , p a r a re
forzar sus vinos, que son débiles por re
gla general , m ien t r a s que los nues t ros 
son fuertes en alcohol por ser la uva 
muy rica en azúcar , como m u y cal
deada por el sol. 

Las uvas de mesa 
¿ Y l a s uvas de m e s a ? De cant idad de 

uva p a r a el consumo en fresco o para 
mesa, producimos 2,5 millones de quinta
les métr icos. Comparado con el total 
de la producción se ve que es una pe-

0 

s ff*3^^C^€^S??5«^ ó^ os ^ 

lír produciendo caiuu= ^^^ -f-- • TI— - . „^.,oa dei presu-
que se llevaban los franceses p a r a el pensac.ones en los in&'^^'^^presión de 
«coupage» de sus propios vinos y ver.- Duesto se avendr ían a la ŝ P̂ . . „ . . . « 

desplaza del mercado a estos alcoholes.¡ ..- ^i=minuvp„ , " ' T . " "Z 
^ . . . . . . - . 'men t an o disminuyen? E n una porción 

te ages tará el golpe de grac ia a la ya ¡de países han J^isminuído en estos ül 

Mahoma, una bebida universal , pero no „„ ._ ̂  . - -. 
es la única bebida alcohólica, ni mucho queñez lo que se cult iva de uva p a r a 
menos. De éstas las hay innumerables mesa. 
como la cerveza, el "vodka" , la "suika" ; Claro es que en España tenemos i-l-
rumana, el "wlsky", j ^ ginebra, la s id ra ' quisivas uvas que no pueden salir al 
española. El alcohol de todas es tas be-¡mercado internacional por s u fácil pu-
bídas procede unas veces del m.aíz, o t ras ¡ trefacción y ta l sucede con el "albulo" 
de la cebada, o t r a s de la remolacha, de que tiene que se r al)sorbido por el con 
los higos, de las ciruelas , de las man- ¡sumo interior . E n cambio, poseemos. las 

'mejores uvas res is tentes del mundo: las 
de Almería , Valencia y Málaga, con las 

zanas, etc. 
¿ L a s cosechas de vino del mundo au-

A r m a de doble filo ésta, que lógicamen 

decadente Ren ta de Alcoholes, en o t i L | t i m o s Tiempos, ̂ so^^e todo, por una moda 
i y^. . „ . >,„ j^w,, . . . , . , : . , . . . ,^ consumido 

r a d a 7 d e r c o n s u m i d o r español, en lugar . s r e g i ó n . ^ ^^l^íTo^te o t ras c . . 
ara el pensaciones en los ingresos '*«' P ' ^ ' > - t iempos de las m á s saneadas d( 
y ver.- puesto se avendr ían a la «'"P'^an rt--* ' ° ' """ ' ^ "^"^ *^ ^ " ^ " ^ ^^"*' ' 

t.".B-- — -— '•- - j t ^ H ^ nom- los ímDuestos locales Que grav»" u e s - m u y pronto una caída vertlcaí , ' ; "»"wi"j""r— - _ , „ , pi„r - — - - 7 - - - - - - • ' 
derlo como suyo con el acredi tado nom ' ^ ^ ^^P^^ff ° « J ° ^ a l e 3 , ^q^ ^.^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ seguramen te prevé el señor minis t ro delWolstead enJos^Es tados Unidos; de t a n 

t iempos de las m á s saneadas del Teso-¡de abstencionismo que algunos palse.= 
ro, en la que se podrá exper imentar : la han "evado n a s t a al "régimen seco 
muy pronto una caída vertical , como!Ejemplo de este ^ e g i m e n seco fué la ley 

, . , , , el i.ro- . ? e r u n " ° e m e d i ^ eficaz para la «"'"«ion I Hacienda y jefe del Gobierno, a deduci . t a importancia que llegó a ser enmienda 
A d resul ta que, en realidad, e! pro .se ¿ f ' ^ « a ' ° «««^^ ^vitivimcola que por el proyecto de ley sobre arrenda-

r o r ^ r e g f ó n ' v i S " : ^ ¿ p a L t e ^ ^ í a X l d o desae la , P - t > í e t L I recaudación que tiene p re -

bre de «Bordeaux». 
resul ta que, en reaIidad,^el^pro- ser un 

blema es tá ci 
porque n inguna o t ra región 
la española lo siente ni menos 
dece con la intensidad de aquélla, pues- verse, 
to que los vinos que producen son t i- que los Gobiernos que han • - ¿ictadu-ijuc iwc ^ ^ n _r_ ^^_ íntp- rliendose desde Ina tiftmnos ae "*, . .. _ 

lo p . - gue r ra y que no lleva trazas ^^.^^ 
a pesar de todas las cou^^ ̂ ^^^^ 

venido suce-

Picos V de bandera , cuyo"consumo inte- diéndose desde ios t iempos .>- .^^,3 IJ.I-U& y ux, ucx , j ^ — ^,^. ^^ jj^jj hecho a los alcoholes/^ 
rior y exportación no encuen t ran diii- r a^^h^an^ f -o^a los alcohole.^ re-

""^La situación c r t a d a al vit icultor es- yendo que con paliat ivos y P ^ ^^ora 
pañol o mejor dicho ma.ichego, por la líentes, que es el s i s tema ^ f ^ p r o b l e -
L r ; e " d r ¿ i n u c i ó n - J a . e x p o l i a c i ó n .^eguido,^ pu^^^^^^^ P,e no 

errores de psicología ue . . . . . . " ^ ^ - " - ^ - ¡ • S ^ v ' t u r catga^ 

que 
aborde a 

de psicología de nues t ro agro tiene ar reglo mien t r a s no ~- „ai 
que Vive con r^ ims al e x t r a n j e r o - h a fondo y con valentía, caiga í " ' . . 

sentado. 
.De la estadís t ica oficial de produc

ción y consumo de alcohol de todas cla
mes en E s p a ñ a copiamos las s iguientes 
Cifras: 

Producción Consumo 

venido a a g r a v a r de rechazo el proble- ga. pues más vale el sacrificio ^^^^_ 
m í alcoholfro y es que los vit icultores, mentó, por doloroso que sea. a ̂  g„„ 

c T p i U n e a d o . r ; i e m p r ^ por los fabrican- ; ^ - % X ^ ¡ ^ , t . . T l T X ' ^ ^ ' ' ' ' t T 
tes de alcoholes vínicos, P^^endieron las caracterisn^eaa qu^^^^^ 
invadir el campo h a s t a entonces rf ser- tiene pa ra toaos ios sectores 

vado al alcohol procedente de las me- re sados^^ ido esto n„P no es ' « ' " P f 
lazas del azúcar . Equivocadamente , a . C o » « ^ f ° ° j , ^ ; ° : 'l"^^ n^^ 

nuest ro juicio, exigieron quo el vino se « W ^ ^ . V w i c o cue niñera »^ ' ' ^ ' '*" 
t r a n s f o m a r a en alcohol y consigu'.eron del . ^ " ^ ¡ ^ ^ P ^ l a reaHri J dí l P^""^"''*'*' 

:o el privilegio de abas- dando ca ra a ^a / e a l i d a d del f- y ga-

^•^0 1930 
* 1931 

1932 

. . . 542.600 hla. 

. . . 541.200 » 
.. 489.500 " 
.. . 54r.80O » 
del q«l«C«*"'*" 

Prodücolén 

515.000 hls. 
514.400 > 
493.700 " 
532.700 > 

GonsuiRo 

pa ra su producto el privilegio de aoas- f a n u " ^ „ ¿^ o t r a me.íida eflca» y 

S T v t o t T o f e r l t T . r T e ° s p t , a ° : : L a C t u e ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

r t l 1 3 l r melazas pa ra carbu- . a . _ ' ^ r . ^ , - J - n i ^ . " l ' , " . ^ „ f ¿ / * r , Í e . 1 e n c e 
a ca rburan te el alcohol P' 

que consideramos i'n de li 
•ave er ror imcial de los vit icultores jos, «̂  c .'• f a ^ * evUa ^e 
pañoles el enfocar el problema con q ^ e c u a l q u ^ r fraude en 

1929.183J ... 521.200 hls. '809.200 hls. 
"®*^Uft ' también d é l a es tadísUca ofi-

"̂ -̂ «' de eate promedio quinquenal clal 

r . n t c , o sea, p a r a - - ^ ^ J ^ ^ f ^ S f i ^ i : ^ ^ ^ l ^ \ ^ ^ ^ ^ ' ° -

Inicial de los vit icultores jos, etc.) , 
lina. Decimos 
grave er ror 
es 
mi ras a desplazar los vinos ^ l a ^ d e s t i - d e j c « - ' ^ ^ . P ^ < ^ T K ^ v ' - -

HAn fiOO.OOO hectol i t ros de prodac-
AiPobni '*'»a<umo corresponden al 

m e f . * * ^ e d e n t e de las 
AWh-ii f * • de aJ^ca r : 800.000 hls 

d C ^ ' ^ ̂ « o y de real-
L ^ ^ e v í ! . vinlflcaclón: S M O O O , L.a .e j í ^ ^ ¿g ^585 ¡ j^ 

H « m h „ r ' « > « p ! e r é . t a p i r ü c i p a c l 6 « 
sumo nuelr*»»''» de alcohole» e n el con
sumo, pues to Umita, la» «ai idas de 

esta ^'^V h ' A t > n L i ' Í Í Í * W S ^ » i ^ * : 
, f í ? l W t a c i ó n | ^ A k « ^ o ' „ d j _ m e i « ^ a e n t r e g a r « ta 

_..»lr en e! utir 

lación, porque el vino español por su 
calidad insuperable puede y ,eriDie pueu« y debe"saUr «¿ría el complementó de la \^^fJpU 

hol, sin pre tender expulsar de su te- noso 
rreno a otros valores do la producción hoy maa proaucou . . nuy » - , ' ' ' « " alcoholero, PO^^\ 

que desde resolver el primero, se ha creaO" 

£,in 
«u 

CAMPSA p a r a . ^ ^ ^ - t ^ , , 140.000 h l , . 
anua les ; ídem ta. T Í ™ ' a r a deBoaiura-
' « ^ r l o . 7 0 . ^ I " . - t o u a l ^ s t o t a l a c ^ . 

P a r a los oOOOO t j . —stantes de toa 
270.000 hls. que a lcanza la producción 
anua l de alcohol a* j^elazas como t é r 

tir necesar iamente en 

constitucional y asi h a resul tado costo 
sJsima la derogación del régimen seco 
norteamericano porque h a sido preciso 
el voto de la m a y o r í a de los Es tadcs . 
además del voto de \as C á m a r a s y de la 
convalidación de es te voto por el Presi
den te de la República. 

Hoy todas es tas leyea han pasado de 
moda. Hace cinco años es tábamos en 
la fiebre del ^ ' ' s tencionismo; hoy pode
mos decir que ese t iempo es ya "histó
rico", porque el prohibicionismo. como¡ 
en los Estados Unidos, ha dado un re
sul tado péstmo: lag gente.r B« h»a se
guido emborrachando y se ha desmora-
hzado a todo el paig con los abusos quo 
todos conocemos. 

España» a la cabeza del 
*nundo 

Vamos a en t ra r en España. E s p a ñ a e.s 
probablemente el p r i m e r pa>» " ^ « ^ <íel 
mundo. Probablemente, poíí»® '*« es ta-
díst lcaa internacionales c.uando t r a t a n 
de la uva dest inada a l lagar y la uva 
d tó t inada al consumo, enmaf»*?^ Paisea 
dan lo» dato» mezclados, f «Jdo induce a 
éree r a u é IS»!»** « el prUner pa ís uve
ro y el terceW vinícola del mundo. De
lan te de aos^tro» v a Francia con una 
cosecha tñldlá de 65 mniones a e hecto
litro» de vi»d5 I t»Ua con 'i*- ^ España , 
en te rcer l u ^ r . con 22 miUO"®* de hec
tolitro» de nK»to- Uñó» p»tó«* « a n las 
«s tadla t lca í en vino y nosotros ' a s damos 
en mosto . La diferencia es re la t ivamente 
pequeña, 

Pe ro España, que es el tercer produc
tor de vino e i el p r ime r e3^° ' ' tador del 
mundo. . 

Aunque estos üitimo;) 8""® son de 
escasísima exportación y ̂ ^ c ifras han 
bajado «a pica», nosotros bemos llega-

que se real iza un g r a n comercio de ex
portación. L a s uvas de Ahnerla «e cul
t ivan en par ra l e s que necesi tan riego 
V se expor t an en barriles, con «» P^^^ 
" , j x„ t„ . ,--• 46 libras. 1.1a ex-i 

cada uno de éstos ' . - « ¿,^ ya,,e ochol 
portación de uvas de r » " » 
millones de peseta» «ro «» ano 

De los dos mülone» y medio de qum-
t a ^ s de uva de me»a que producimos, i 
e x m r t s ^ « «'«''»° "*'"'*"• ^^ ^°^*^ ^^ la! 
n r ^ u c c i d n ¿"é " v a s de m e s a represen
t a un valor de 70 millones de pese tas , 
y la» qu« expor tamos va len 20 millones 
de .pesetas oro. Todas e s t a s u v a s se re
colectan en otoño y se envasan en ba
rriles con ser r ín de corcho, t ípico em
balaje que la C á m a r a U v e r a de Atañe
ría t r a t ó en vano de sus t i tu i r lo por o t ro 
más b a r a t o . 

Las pasas 
H a y o t ro producto t íp icamente espa

ñol y del que expor t amos g randes can
t idades que es la pasa, que t iene su 
pr inc ipa l cultivo en Málaga y en D**'^*' 
Las p a s a s t ienen un valor de 15 tAutO" 
nes de pese tas , y ,laa que se ««KIEÍSS; 
que son, ap rox imadamente , uno» IW-wy" 
quintales va len ocho mlllone» ««, ?••* ' 
t a s oro a l a ñ o por t*aaino meólo, b^ 
¿ S e r v a sin e m b a « 0 ' g»an « t ^ b n l e n -
to en la exportocKÍB PWe"-» LTnrH 
mentar la se han creado «'J,'»"»^, °^»*-
nismos y se han adopUdo d i s p o ^ ^ ^ ^ f 
que no h a n dado gran resultado. B* ne
cesaria una . poUtlca de propaganda pa-
ra r ecupe ra r los mercado». 

que la vid, el hecho cierto ea que pro- ,Hay que ir a ella p a r a comba t i r el nbs 
ducimos todavía mucho más vino del tencíonísmo. 

Tercero : El fraude. Se ve por esot 
países europeos vino dft Jerez fabrica 
do en Hamburgo , vinos de T a r r a g o n a he 
chos en Bélgica. La "fabricación" d 
nues t ros vinos es de todos los paUw 
y de todos los días. N u e s t r a s organi 
zaciones de expor tadores y productore 
poco hacen por impedirlo. Los por tu 
gueses han montado sus sindicatos 
en cuanto t ienen not icias de un fraud 
inmedia tamente lo denuncian a los Tr. 
bunales. P e r o nues t ros productoree s 
confían en el BJstado y conflan en le 
diplomáticos y aunque les conccdamr 
la máx ima actividad, hemos de hacci 
les la merced y la jus t ic ia de cree 
que no pueden e s t a r des t inados a dt 
fender el Interés de unos producíor r 
que deben tener su organización pnr 
perseguir todos aquellos f raudes qui» • 
cometan con t ra los vinos españoles . 

El problema de n u e s t r a exporiacliS 
se concre ta r ía en los cua t ro pun tos sí 
guiontes : 

P r imero . Ampl ia r t o d o lo posib'. 
nues t ro campo de exportación. 

Segundo. Vender la mayor can t ida 
posible de vino embotellado. 

Tercero . Hace r m u c h a p ropagand 
y luchar con t ra el abstencionismo. 

Cuar to . Impedir el f raude con 01 
ganizaciones de los iTi¡r--nios productore; 

que, por lo menos oficialmente, consu-1 
mimos, 

Atraillados a Francia 
Vamos a ver las t r e s salidas de nues

t ro vino y su es tado actual . L a expor
tación en pr imer lugar ; nos ha perju
dicado estos úl t imos años la ley seca. 
Hoy h a te rminado esto y tenemos un 
pequeño cont ingente de los Es t ados 
Unidos, pero no se puede decir que es 
una solución. El gráfico mues t r a que 
hay dos l íneas que se mant ienen casi 
para le las : la exportación to ta l y la ex
portación a F r a n c i a y que la expoi'-
taclón a F r a n c i a es la Inmensa pa r te 
del total de la exportación españolo.. 
Nues t r a exportación es en su mayor 
pa r te de vinos comunes, en bocoyes, que 
Franc ia utiliza p a r a mezclar con los 
suyos y hacer el "coupage". Y cuando 
F ranc ia tiene una buena cosecha o la 
tiene en Argel incrementa la e n t r a d a 
de los vinos argelinos y no los nues t ros , 
y entonces la en t rada de nues t ros vi
nos está sujeta a una serle de g ravá 
menes que hace que los expor t ado res ' 
españoles sufran muchos quebran tos . 

De modo que la p r i m e r a ca rac te r íá -
t ica de es ta n u e s t r a expor tac ión no es 
de "muchos pocos", sino <ÍP un " g r a n 

^^mi^ufiof^ MOSTO 

\%3S 

2 2 MILLONES 
DE HECTOLITROS 

1 6 WMltONES Y ME0Í1 
OE HECTOLITROS 

Porvenir del vino en Es
paña 

•Vamos a examina r el es tado ac tua l 
y el porvenir de la vid y del vino de 
S^pafta. 

Es t ado ac tua l y pí«:venlr que nos in
teresa g r a n d e m e n t e «>B°<=®r, porque ea 
un p rob lema de política ag ra r i a . En 
primer lugar hagamos u n a considera
ción. L a vid es una planta de terreno 
y hombrea pobres, la vid crece donde no 

Así es la cosecha vinícola española 
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LA COMPAÑÍA DE ALCOHOLES, SUS FABRICAS E INSTALACIONES 
•» ^«fc •« 

Alcoholera G uillerma ha beneficiado a una 
de las más iníportantes zonas azucareras. 
Los alcoholes de melaza y la vitivinicutura 
nacional. Un ingreso saneado y fuerte 
para el Tesoro. El depósito de Vallecas 

El depósito de la Compañía de Alcoholes en Vallecas, donde 
se realizan las manipulaciones consiguientes para embotellar 

el Alcoholeón 

El aprovechamiento de laa melazas 
siduariaa de la fabricación de azúcar 
un problema que reviste aspectos in-

resantiílmoe para ese ramo industrial. 
la producción azucarera no llega al 

rovechamiento total de todos ios re-
luoa de la remolacha, una vez reali-
da su trituración, su desenvolvimien-

no será económico y las sacarinas 
varán el recargo que supone el va-
• de dichos residuos, que fué satis-
3ho ai agricultor como remolacha. 
No sirve, pues, contar con grandes fa
lcas, enclavadas en laa mejores vegas 
sechadoras por la bondad de sus tie-

1 » ^ , por su clima y el trabajo de sus 

,31< 

Esta Sociedad unos años después 
montó una fábrica de azúcar en una 
de las zonas más ricaa de Aragón, en 
la Huerta de Calatayud y en el pueblo 
de Terrer, fábrica que alcanzó pronto 
las 1.000 toneladas diarias de molien, 
da, siendo, por lo tanto, una fuerte pro
veedora de melazaa para la destilería 
de Zaragoza. 

Después de esta época, en 1934. ha 
de Alcoholes con la Alcoholera Guiller-
ma, enclavada en Venta de Baños y 
destinada a consumir las melazas de 

Alcoholera Ciuillerma, la más moderna instalación para tratar los alcoholes de melaza que tenemos 
en España y que fué construida en cinco meses por la Compañía Alcoholera en Venta de Baños 

departamento de depósitos de fermentación de Aicoi 

mezcla para carburante, y recarga la 
diferencia de impuesto que allí existía 
entre aquél y el vínico a favor de éste. 

El resultado de esta politica ha hecho 
tanto daño a la industria como al Te
soro, pues éste, que en el último quin
quenio, o sea de 1931 a 1935, vio en sus 
primeros años pasar la Renta de alco
holes de 42.328.736 pesetas en 1931 a 
54.330.987 pesetas en 1933, ha recau
dado en 1935 por este concepto sola
mente 35.267.999 pesetas. Estas alte
raciones no son otra cosa que la reper
cusión de la sustitución de los ingresos 
saneados de los fabricantes de alcoho
les de melazas por una recaudación ra-

l O l W I i4. W^b*. 

Al entrar tropezamos de -rtibito con 
el león. Es un leo.' bien manso adies
trado para ayudar en la cocina: es el 
ALCOHOLEÓN, como se llama ahora 
generalmente al alcohol de quemar 
marca "El León" 

Media docí^na de obreras están ocu
padas en trasegar "El León" en bote
llas. Hay una máquina moderna o'ra 
limpiíir las botellas por dentro y niera. 
Una vez despedido el agua las botellas 
pasan a un aparato de muy curioso me
canismo, que de un golpe llena seis, ver
tiendo en cada una de ellas un litro 
exacto de alcohol. Seguidamente passn 
las botellas a ía máquina etiguetanora, 

le Las operarías de la Compañía de Alcoholes colocando etiquetas 
*sy precintos en las botellas de "Alcoholeón". Los precintos son la 
^"^máxima garantía para el público, que prefiere esta marca por 
^^su rendimiento económico, pues al pedirla adquiere alcohol de 
ar 90 grados. 
lo, 
l^-nbres, d« la remolacha de mayor ren- dos de las f á^bricas azucareras de más 

do de vida desahogado de una pobla
ción agrícola, que con el solo cultivo de 
los cereales nunca pudo lograr un pe
riodo de bienestar y de holgura para 
sus hombres. 

Son interesantes loá datos estadísti
cos de la producción anual de los tres 
centros fabriles de La Compañía de Al
cohole^, a saber: Destilería de Zarago
za, Azucarrera de Terrer y Alcoholera 
Guillerma, q u e van al final de esta 
plana, al mismo tiempo que las can
tidades ingresadas en el Tesoro por 
la Sociedad desde su fundación, o sea, 
en 1910, en concepto de impuestos es
peciales por fabricación de alcoholes y 
azúcares: 

Como r e s u l t a d o de dicha esta
dística, resulta que 4a Compaftía de Al
coholes lleva ingresados en el Tesoro 

público desde su fundación hasta final 
del año 35 137,9 millones de pesetas 
por impuestos de alcoholes y azúcares. 
independientemente de lo que satisfizo 
por las demás contribuciones que gra
van a todas las Sociedades o Empresas 
industriales. 

Lo cuantioso de la referida cifra su
pera a cuanto pueda decirse en favor 
de la industria de alcoholes de melaza 
para que ésta mereciera especial aten
ción por parte de los Poderes públicos, 
que tienen en ella una ayuda poderosa 
para contribuir a sus cargas; pero, des
graciadamente, hay que consignar que 
no es así. 

Desde el aflo 1925 viene aplicándose a 
esta industria una desigualdad de trato 
tan notorio por p ^ t e de les Gobiernos, 
que ello ha motivado que loa represen-» 

tantes de la misma acudieran a los or
ganismos oficiales exponiendo los perjui
cios que se le causaban con leyes y de
cretos restrictivos para el consumo de 
estos alcoholes. Se quería salvar a la vi
tivinicultura a costa de la industria al
coholera y azucarera, como si en nues
tras tierras no se cultivara más que 
la vid. Resultado de esta política equi
vocada es que los vitivinicultores no 
han mejorado su situación, y en cam
bio, a la industria del alcohol de mela
zas se le pone en trance difícil, con per
juicio notorio para la Hacienda públi
ca, que pierde con su crisis saneados 
ingresos. La última disposición ministe
rial sobre esta materia, que es del pa
sado atfto de 1935, prohibe en absoluto 
paira todos los tisos el alcohol de me
lazas que .?e destinara solamente a la 

ta 
liento azucarero; pues si la masa de 
pa no se transforma en su totalidad, 

('^azúcar salida de aquellas fábricajiUe-
c»á al mercado con recargos que per-

icarán lo mismo al fabricante que 
jonsumidor. De las consecuencias que 

^ 'a consigo esa falta de ordenamien-
en una producción tan básica en la 
nomia de una nación conio es la aeu-
era, puede España ofrecer un ejem-
en la vida a.zaro8a que llevó la mis-
has ta hace unos veinticinco aftos, 

^ q u e nuevos elementos fueron a ese 
^,tor industrial con unos conooimien-
.j-g y una visión del negocio en todas 
^( derivaciones, que lo transformaron 
4lie dieron una perspectiva que loa he-
gpp han confirmado que no tenía ñu
te de fantástica. 
tiül comienzo de la actuación de la 
cmpaftia de Alcoholes es el hecho a 
BM aludimos en el párrafo anterior y 
dque tuvo lugar en el año de 1910, fe-
uí, que marca los nuevos rumbos que 
eide entonces hubo de tomar la indua-

1 española productora de sacarinas. 
A)L1 comenzar su actuación La Com
edia de Alcoholes, montó una fábrica 
PLamlaco (Vizcaya) , para destilar al-
*jol de maíz y, casi al mismo tiempo, 
Ztí industria en Zaragoza, para des-

capacidad de España, la Azucavera Leo-
paldo y la Azucarera de Casliilla. Esta 
Alcoholera ha resuelto un problema tan 
fundamental para las dos Azucarersis 
mencionadas como el transporte de sus 
melazas, que antes tenían que hacer 
largos recorridos hasta llegar a las fá
bricas destiladoras. 

Como Alcoholera Guilkrma es la 
destilería más moderna que tenemos en 
Blspaña y su establecimiento ea un 
acierto industrial en todos los aspectos, 
vamos a mencionar algunos datos acer
ca de la misma, datos que servirán pa
ra poner de manifiesto ante nuestroS' 
lectores la forma que tiene de deearro-
auBiehtado sus fábricas L * Compañía 
llar i u » pMui«8 y todas sus actiyídades 
L A ContpiOUii, de Alcohole». 

Alcohoieta Güillw-ma se inauguró el 
29 de dlci«fabre d« 1934. Consta de va
rias naves, construidas, como todo e! 
edificio, de hormigón armado; la destina
da proplanaeíite a la destilactón de al
cohol tiene una altura de 27 metros. La 
construcción egtA preparada para re-

Uno de los departamentos del depósito de Vallecas, con los enor
mes tanques donde se almacena el alcohol hasta que se trasiega 
a las botellas una vez que son escrupulosamente lavadas por una 

máquina que es la última palabra en cuanto a rapidez y 
perfección. 

,r las melazas procedentes de las fA-jc¡bir nuevo» elementos fabriles y am-
tíMW azucareras que trabajaban a t)a-|p,j^j. ^^ producción ¿le la fábrica con 
te de remolacha. Es tas dos factorías ¡̂ ^̂ ¡jj j,gj^ji^r j^lgun^ j^^jj^j^^^ ^ ^ ^ 

*^aron siempre una vida industrial I j^a cantidad dé alcohol potable que 
^spera , y con su producción transfor- 'pug(je salir de esta fábrica dlariamen-
tíTon completamente el mercado nació-1 j.g ^ (je 300 hectolitros, co» »6,T gra-

. de alcoholes; pero una política, a L ^ _ . teniendo, además, instalaciones es-
istro juicio equivocada, que pretendió I pggj'g ĵgg para la obtención de alcolwl 

ender loa intereses de la vinicultura ^g^jjjj.j^¿ado, de 99,8 grados, que es el 
íional, trajo como consecuencia el ^ .p^ ^^^ ^jg^g que suministrar a la 
rre de la fábrica de alcohol de maiz!^^ A M P. S A para la mezcla con 
> . C o m p a ñ í a de Alcoholes tuvo < l « e l j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ _ 

La sala de tanques de la Alcoholera Guillerma donde se recogen los alcoholes de melaza. 
procedentes de las fábricas azucareras 

itar s u s actividades solamente a la 
tiLaclón de las melazas residuariaa de 

fabricación de azúcar de otra indus-
i. similar en Zaragoza, pero a base 

Para conseguir,la referida cifra de al
cohol trabaja Gufflerma 3.000 toneladas 
de melazas mensuales, procedentes de 

,t , , j„„ las Azuoareríui Castilla y Iicopoldo; la 
la destUaclón de melazas proceden- "" z*'^"""''=''^ •̂  , „ „ „ 
, , , , . , . . _ . . ,.,<.,, primera lindante con aquélla y la s e 
de las fábricas de azúcar. Es ta uúl-*^ , . „ , . , 1 ^ j i„ 

, ^ j . - , ^„„ gunda a unos 150 kilómetros de la 
A, enclavada dentro de la zona don-¡* / 
había alcanzado más desarrollo la "* "**• 
ustria con cuyos residuos había de Como prueba de cómo desarrolla sus 
bajar para la producción de alcohol, actividades La Compañía de Alcoholes, 
uizó desde sus comienzos gran auge, merece consigTiarse que Alcoholera Gui-
fl a ella nevaban BUS melazas. Iw Uerma fué constnilda y puesU en mar-
ricas de la Azucarera del Bbr©. «ha en un plazo d* cinco meses, caso de 
inclavada la destil«ria de Zaragoaso dlnamlsmft industrial qu« no tiene se-
la zona donde ha alcanzado mayor méjanza en Espafia, proporcionando tra-
aíroUo el cultivo de la remolacha y bai» y riqueza a una reglón castellana 

1 implantación a su sombra de una como la provincia de Falencia que, gra-
^n industria trituradora dé la mUi- cias a esta fábrica y a la Azucarera de 
.. alcanzó: desde sus comienzos un Castilla, ha vist^ transformarse a Ven-
•̂ e extraordinario, pu«s a ella lleva- ta de Baños de un pueblo de poca im-
_j sus mejazas todas ¡as fábricas de portancla en un centro Industrial po-
igociedad dénominadji Azucarera del blado de modernos edificios, con escue-
ío , entidad <5«ppu«ata de loa roi«i»o, laJ», viviendas para obreros, parques, et-
idadorea de lUa Compañía de Al- cétera; y toda «na zona agricola de esa 
.ojes. 'provincia y dé la de ValladoUd en mo-

La sección de destilería de la Alcoholera Cuill erma, con sus aparatos modernos, que destilan 
35.000 ditros diarios ds ateohol de 96,7 grados 

quitica y costosa de la cuota con que 
tributan los alc(Aoles vínicos, cuya sus
titución, por el solo hecho del margen 
diferencial del impuesto, representa una 
merma para el Tesoro de un 40 por 100 
si se toma por base el impuesto ante
rior a la última elevación, y ^ un 60 
por 100 si se compara con la c ..̂ ^a pro
hibitiva que ya regia antes de la dispo
sición anuladora del Ministerio de Agri
cultura. 

Para finalizar, hagamos resaltar e. 
hecho que a pesar de esta situación de 
la industria de alcoholes de melazas. 
La Compañía de Alcoholes sigue con su 
producción normal, que destina a mez
cla de carburantes, y aunque los pre
cios a que cede el producto no son los 
que corresponden para obtene' el mar
gen de utilidad que debiera rendir esta 
industria, dicha Sociedad, con una ad
ministración austera, tiene una punición 
flnancieda cada día más sólida, y viene 
cerrando todos los ejercicios con utili
dades que permiten repartir dividendos 
entre sus accionistas. 

Para terminar estas referencias, •"a-
mos a ocuparnos de la instalación que, 
próxima a Madrid, y en el pufblo de 
Vallecas, tiene la Compañía, y en la 
cual se prepara ei Alcoholeón para r j 
venta al público. Nada mejor para ello 
que trasladarnos a visitar el lepósito, 
aunque sólo sea de una manera rápida. 

y una vez puesta la etiquet*. trabajo 
que ejecuta eí aparato con rapidez 
asombrosa, aun titnen que desfilar por 
otra máquina que las pone una corbata 
de papel, que, aplicada al cierre metá
lico de la botella, sirve de precinto pa
ra evitar cualqu'pr adulteración le i al
cohol en el trayecto a recorrer desde 
este almacén hasta que. llega a manos 
de la consumido-- Y decimos consurai-
dora porque es 1 mujer, la madre de 
familia, la que, inducida por razones de 
comodidad y de economía, compra î n 
la droguería, en la cacharrería, en la 
tienda de comestibies, etc., etc.. estas 
botellas precintadas de alcohol, que ha 
de alimentar la llama azul de 'a 7oci 
nilla, símbolo del fuego sagrado que da 
calor al hogar y a la vida familiar 
. Al salir del almacén vemos An fli« 

y dispuestas " t">"n' ••, 'n.nr' -«"• 
lias para las mil tiendas que expenden 
en Madrid el ALCOHOLEÓN, 1 las cua
tro camionetas drstinadas para este 
servicio. 

Y volvemos a Madrid con la inipre-
sión de haber visto no sólo un almacén 
de alcohol, sino un centro industria! 
más del tono y cuantía de los que ia . 
Compaftía de Alcoholes organizó en 
otras regiones, con tantos benéficiori psi,-
ra la industria nacional como para ei in 
cremento de la recaudación presupues
taria. 

EJERCICIOS 

1910-1911 
1911-1912 
1912-1913 
1913-1914 
1914-1915 
1915-1916 
1916-1917 
1917-1918 
1918-1919 
1919-1920 
1920-1921 ••• 
1921-1922 
1922-1923 
1923-1924 .. . . . 
1924-1925 
1925-1926 
1926-1927 
1927-1928 
1928-1929 
1929-1930 
1930-1931 
1931-1932 
1932-1933 
1933-1934 . . . . . . . . . . . . . . . 
1934-1935 

Sumas 

l i l i l í III 'ffi' 

PKODUCCION 

Alcoholes Azúcares 

« I . 

20.407 
28.213 
55.101 
54.318 
32.522 
70.224 
67.913 
42.953 
24.859 
58.642 
43.633 
72.303 
73.112 
70.045 
67.878 
54.876 
40.386 
68.773 
39.428 
48.436 
46.239 
57.922 
65.620 
54.233 
67.934 

1.S15.670 

Toneladas 

2.864 
3.848 
2.018 
6.338 
1.700 
4.836 
3.871 
8.350 
8.247 
7.042 
6.622 
8.082 
6.003 
8.538 

11.805 
7.615 
7.690 

13.028 

118.496 

IMPUESTOS SATISFECHOS 

Alcoholes Azúcares TOTALES 

Mllres. pts. Mllreís. pts. Mllres. pts. 

1.043 
1.252 
2.670 
2.762 
1.806 
3.389 
3.120 
1.755 
1.384 
4.220 
3.144 
6.067 
S.979 
6.938 
6.742 
4.200 
2.561 
4.819 
2.972 
4.210 
3.661 
3.818 
5.271 
4.974 
4.599 

91.355 

707 
893 

1.06é 
1.Í226 
1.233 
2.003 
2.100 
3.153 
2.472 
3.272 
2.446 
4.167 
3.230 
3.184 
3.741 
4.791 
3.200 
3.677 

46.561 

1.043 
1.252 
2.670 
2.752 
1.806 
3,389 
3.129 
2.462 
2.-2J7 
5.286 
4 3 7 0 
7.300 
7.e«2 
S.038 
8.895 
6.672 
5.833 
7.265 
7.139 
7.440 
6.845 
7.559 

10.062 
8.174 
8.276 

131.916 



^raordinaño del Campo 

O L I T I C A A G 
UN CASO DE ECONOMÍA BIEN 

ili la ley recientemente promulga-
dando fuerza de tal al decreto de 

de junio de 1935, por el cual se creó 
Central de Ventas de productos de-
'idos de la resma, se han suüstituido 
t unos s( .aos cimienloíi loa punlait;* 
uigencia que en dicha fecha se pu-

'fon para salvar del hundimienio in
gente la producción resinera nacional. 
ISn dehniUva. loe cuatro elementos 
"idamenlalea de la pr-duQcion; pro-
*tarios de pinares—en su mayor par-
i Municipios—, obreros del monte y de 
I fábrica, transportistas de mieras y de 
rivados y tabncanles. Kan de obtener 
•' producto de la venta del aguarrás > 
colotonia, directa o JÓdirectamenie, 

; íusta remuneración de au propiedad, 
su esfuerzo, de sus servicios y de au 

^ital, respectivamente. 
Si dicho producto es in.iuñciente, el 

pijunto del negocio se empobrece de 
lodo progresivo. Ocasionalmente podra 
ÍSUno de esos elementos situarse en 
lición menos desventajosa que loa de-

I \ia—el fabricante" que, por confabula-
I <5n, subasta aprovechamientos bara-

*s, o el Municipio que, por encarniza-
liento de los fabricantes Ucitadores, 
*tierie un buen precio de adjudica-
*n—; pero esta posición, lograda a 
'Pensas de otros elementos de un ne-
ício mauficientemente nutrido, no pue-

f ser más precaria, 
í si el proceso de baja cbntinúa, se 

terca para todos la amenaza de para-
^&ción total. Esta era, con caracteres 
6 inminencia, la situación del negocio 
* resinas en el momento en que se creó 
* Central de Ventas. Se había llegado 
' ese punto por causas que se pueden 
"asiticar en dos grupos: ineludibles 
íOas, evitables otras. 

U empobrecimiento de la 

^onomia resinera. Causas 

meludibles 
Son dos principalmente: 1.* La nece

sidad de exportar las tres cuartas par
tís de la producción. 2.* Los precios vi-
Sentea en el mercado internacional, de 
Pura pérdida en relación con nuestros 
*ostos y con tendencia a seguir bajando 

La producción media anual es del ór-
•ien de las 110.000 barricas de colofonia 
íde un peso medio de 325 kilogramos» 
¡? de los 10.500.000 kilogramos de agua
rrás. El mercado interior no absorbe 
>aás de iS.OOO barricas de colofonia y 
«•000.000 de kilogramos de aguarrás, 
Con tendencia a aumentar la primera 
Cifra y a estabilizarse o contraerse la 
«egünda, E^sta mala situación del con-
íumo nacional de aguarrás se debe prin^ 
¿ipalmente a su substitutíón—mons' 
truosa en relación con los principios de 
*ina sana política económica nacional-
ÍK>r el Uamado Whlte Splrit en una de 
íus mis importantes aplicaciones: las 
industrias de pinturas, barnices y tintas 
tipoUgraflcas. El White Spirit es un 
fesiduo de la destilación de una clase 
especial de gasolina. Sus cualidades 
técnicas son inferiores a las del agua-
JTás, pero, por su carácter residual y 
por lo poco que representa en el nego-
Sio general de la CAMPSA, no tiene 
íosto definido, y esta empresa lo pue
de vender a cualquier precio, y lo ven
de, en efecto, a precio muy inferior al 
del aguarrás. He aquí, pues, que un re
siduo de un producto de importación 
t a ce una guerra desleal a una produc
ción tan nacional como la del aguarrás. 

Eista desproporción entre la produc
ción y el consumo interior es uno de los 
problemas que la economía resinera tie
ne planteados. La Central de Ventas 
puede, por si misma, hacer mucho en 
«ste terreno. Y con la asistencia firme 
y decidida de loa diversos elementos de 
la producción lo puede hacer todo. Otras 
#erán los perspectivas el día en que el 

mercado interior llegue a absorber, ' 
\ ejemplo, el 70 por 100 de la polofo 
y el 50 por 100 dei aguaí'rá» , 

Precios intemacionale» 
Uesde nace cuatro campanas lois p 

cíos internacionales del aguarrás y 
colofonia vienen deprimiéndose de xn 
do continuo y por debajo ya del ni'v 
de nue-stros costos de producción. 

Lo? Kslados linidos, que consumen t 
el inleriot del país el 70 por 100 de s 
producción, pueden exportar el sobran
te a precios de "dumping", y más des
de que el dólar se desvaloró, V e.se so-
)>rante es tres o cuatro veces mayor 
que nuestra producción total. 

Francia ha ido desarrollando leffUlá-
Uvámente su consumo interior, hasta 
acercarlo a su cifra de producción. Él 
escaso sobrante relativo lo exporta a 
bajo precio con fuertes primas. 

Portugal, que hace cinco afioa produ
cía menos de la mitad que nosotros, na 
ido desarrollando su producción hasta 
una cifra igual o algo superior a la 
nuestra en la última campaña. Sus cos
tos de producción son mferiorea a los 
nuestros por las siguientes razones, en
tre otras menos importantes y de más 
compleja exposición: 

1." Mano de obra más barata. 
2.» Moneda desvalorada. 
3.* Menor renta de explotación por 

pino 
Busla, que vende a cualquier precio. 
En este orden, y por lo que respecta 

a nuestros competidores en el mercado 
internacional, solamente una posibilidad 
de mejora se ofrece a la actividad de la 
producción resinera española; atraer a 
Portugal a una política de defensa com
binada d« sus export8u;iones y las nues
tras, que, sin perjuicio del consumo eu
ropeo, y por simple eliminación de loí 
especuladores que operan sobre la pro 
ducciOn portuguesa, rinda un provechc 
para ambas, xnayor para la portugués; 
que para la nuestra. 

Causas evitables 

t 
e. 
Pi 
ric 
qut 
brí 

bl( 
ci( 
ci-
tr 

Ih 
d' 
u 
k 

Aplicándose a las circunstancias qi 
acabamos de exponer las leyes natur 
les de la mecánica comercial en régim' 
libre, se llega automáticamente a eo 
secuencias desastrosas. 

El consumo nacional de productos 
slnosos puede pa.garj sin quebranto 
guno^ {ireojióa remuneradores. Eñ r* 
aien lila'^ji5adai|abftc»nt».«ratal»a, 
turalméfile, de é&loéiir eti el Inteirió. 
totalidad de su producción; pero ce 
esta aspiración era la de todos los 
brlcantes, la concurrencia, medí 
ofertas en baja, para disputarse «íe 
sible margen de mejor precio del i 
cado interior, acababa, claro está, 
anular el propio margen en disput 
los precios interiores acababan S) 
iguales a los de exportación. 

Por otra parte, esta concurrencia 
cía necesarios un gran número de . 
tes de ventas én todas y cada ur 
las plazas consumidoras de algún 
portancia. Y sus comisiones, en m 
casos excesivas, como es natural 
encarnizamiento ^on qi>e la com 
cia se llevaba, habían de pesar sol 
productos. 

Además, entre los fabricantes 
consumidores, tanto nacionales co 
tranjeros, habla interpuestos ele 
intermediarios dedicados al neg. 
compra-venta, a los que, como c 
ral, solamente interesaba las 
cias que pudieran obtener entre i 
cios de compra a los fabncanti 
precios de venta al consumidor, 
gocio—y los han hecho magnlp 
se cifraba tai.to en eleva ést 
en hundir aquéllos. La existenc 
vendedores mal avenidos y, pe 
se refiere a la exportación, sin 
tos de actividad propia, era ca 
picio a sus manipulaciones. A' 

•naitiMiitraiirjiuKiiaiiiiiKiiiaitiiV'Wii 
x z z z x z z z z z x z 

Agricultura 
cievisfa aftropecuarla 

i'MCUlTOBES!! 
üGANADI 

La transformación . 
agricultura y ganade 
tá sufriendo requiere 
téis constantemenete 
rados en vuestras ém 

e e 
ü; 

i 

B«vi8ta agropecuaria, de 
blioaclón HienHual, ilus 
da, con suplemento q 

cenal 
Órgano defensor de los 
tereses agrarios, divulga 
de loa progresos de la 
dustria agrícola. Inforn 
clon quincenal de cosech 
y mercados. Resolución gi 
tuita de consullas a los s' 

criptores 

Pedid número de muestra, que se enWa gratis 
PRECIO DE S17SCRIPC1CN 

Elspaña, América y Portugal..... 18 ptas. al añc 
Otros países ...««*«««««« 30 " 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Caballero de Gracia, 24i primero dcha. 
MADRID 
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s regar con or 
pesetas que cuesta otra de excelente re-
) jornales en r̂ adio 

ólo el 7,5 por 100 de la tierra 
queza agrícola total 

MEJOR TÉCNICA DE REGADíi 

N P A R C E L A D O R A 
zquíerda parece un paisaje lunar; no hay apenas lindes; la pro-
en el menudo mosaico que muestra la fotografía de la derecha 

(chillas quo desmenuzan la propiedad 

s justo es reconocer que si este plan tables han sido para conseguir resulta-
sido concebido de modo más comple-
ha seg:uido dándose una parte espe
ja preponderante al problema de in-

icría, sin desdeñar ahora, como se 
' otras veces, algunos de los otros 
'lemas, pero sin enfocarlos tampoco 
su importancia relativa y de una 
era orgánica, como lo ha hecho la 
fica Integral Italiana. 
I concebido fué la publicación en 
tomos de dicho plan, la exposición 
>íí trabajos, que tuvo un resultado 
nte, y reclamaciones de intereses 
¡duales, forzosamente porjudicadoí 

dos eficaces, ha de señalarse especial
mente en una excesiva sujeción de es
tos problemas a los cambios políticos, 
y por ello el remedio más eficaz serla 
la creación de un Consejo Nacional, en 
el que los directores de las Confedera
ciones nuevamente resucitadas y corre
gidas de los defectos señalados, unidos 
con los representantes de otros intere
ses, fuesen los encargados, con indepen
dencia de los cambios políticos, de en-

concepcioncs tan nuevas como el focar con goneíalidad y de mspeccionar 

-esa del canal d« Urgel, que embalsa agua para fertiliza-
tierras de Cataluña y Aragón 

de una parte del cauda-1 del Ta-
:uenca mediterránea. 
?e ha Intentado ejecutar de lo 
lo, y en el momento actual nos 
nos con un nuevo viraje poHti-
rata de resucitar, hasta cierto 
espíritu de las Confederacio-

.íorregir los defectos señalados, 
bien aumentándolos, y sin co-
s aquel espíritu nuevo que el 
parecía Infundido en ellas. Conclusión 
a de todos estos tanteos y 
e dirección, que tan lamen-

w»«:iiiiB'iiiw»iia«iim!iviiiH:iiiw:íM!i; 

en sus grandes lineas las obras que au
tonómicamente debieran r e a l i z a r las 
Confederaciones, enfocando el proble
ma do la extensión del regadío de un 
modo integral y procurando iniciar sua 
obras con la mira puesta inmediata
mente en la obtención de beneficios pal
pables y desechando la errónea Idea de 
que hecho un canal loa restantes pro
blemas se resolverán automáticamente 
por si solos. 

Ángel ZORRILLA DOEBONSORO 
Ingeniero agrónomo. 

i«ii!H'iin^»iiB';!in'iiin'!iwimiH'!!n'iiiniiin''i!W!Aii'<:! 
iiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||,|||„|,„„„„„„„|,„|,„|,^ 

TATAS DE SIEMBRA! 
Encarnadas HOLANDESAS de HOJA ANCHA i 

Blancas cuarentenas o COPO DE NIEVE 5 
Encarnadas burgalesas de la ROSA 1 

RIÑON AMARILL.'VS "Edeltniat" reproducida en España = 
L>cionadas a mano y garantizadas de secano para siembra 5 

{PRODUCCIÓN ASOMBROSA! I 
campaña pasada fueron vendidos directamente a los labradores s 

m i s de 250 vagones £ 

Almacenes propios en la 8ien>é «« Barges i 
ICA CASA QUE PUEDE GARANTIZAR I 

SUS SIMIENTES | 
gendas con Depósito de venta en VALENCIA, GRANADA, S 

SEVILL.4 e infinidad de pueblo» = 

HIJOS DE I 
illX FERNANDEZ HERMOSA | 

Abastecedores de pal»tai | 
(Espeoial izedos en servir patatas para siembra) é 

H u m l U a Ü e r o , 1 6 . M A D R I D . Te l é f . 70lJ»7 | 
CONSEJOS IMPORTANTES | 

No olvidar í|ue por economizar un duro en saco de simientes podéis 3 
perder 15 6 20 sacos de producción por saco de siembra. 2 

• I-a simiente debe comprarse a quien más confianza merezc% y sin g 
I mirar el céntimo 5 

''«niliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'' 



X /\J-^ 1 l\ 

J INA 



X /\J-^ 1 l\ 

J INA 
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is hombres se endulzan la vida con 27 millones de toneladas de azúcar cada año 
La caña y la remolacha son "fuentes de dulzura'' del Universo. En España casi todo el azúcar es de remolacha. 
Esta planta ha sido la salv ación de nuestros regadíos, pero es ya su problema por la insistencia en el cultivo y 

la dificultad de variarlo. Unos doce kilos de azúcar al eiño consume un español 

pos endulzarnos los Humanos la vi- azúcar que la caña, y eso fué debido a Zaragoza, se les debe la introduccións a lgunas veces suele dar senaiUas y ñas i - r anad ina , que hace que la remolacha no 
dos clases de azúcar : la sacaro- |que, a fuerza de reproducir la caña d e j e n los reg:adios aragoneses de la rerao-jta dinero en metál ico para el cultivo, >| ea tan dulce como en o t ras vegas vir-

• 1 

u 

y la glucosa' La glucosa es el azú-; azúcar, ésta degenera. Prodújose enton-¡lacha, azucarera , que ha sido, en realj-; lypgo, cuando lleg-a la época de la re 
* uva la sacarosa es el azúcar deices una intenca crisis del cultivo de lajdad, la salvación de los regadics de Ara- (.pieccjón, que es de octubre a nov:;-m 

remolacha " " 'caña, y sólo cuando se descubrió la re-¡gón. Así hemos llegado a la realidad i,rg__.y quiera Dios que no nos coja er 
| j _ Producción mundial de azúcar se ¡producción sexuada de la misma, es de 
P ^ lada menos que a 27 millones de decir, por semillas, pudo empezar la ob-
P*»*(laa anuales, de las cuale.- son tención de variedades selectas que colo-
^^""^adamen te IR millones de azúcar carón en pocos años a la caña o t ra vez 
fc^a y nueve millones de azúcar de en ei papel de p lan ta azucarera mun-
^ • M c h a : de i-:iodo au^ l;i pr imara vi-ldial preponderante . 
I " Wl panorama mundial es completa-i _ ~ <4 •! ' Í » 

La cana mil y mas 

que es la s iguiente: azucarera de hoy, 

Nuestro presente azu
carero 

fe^'* distinta del español y del euro-
W^' ' '3 n 'ai i ta azucarera del munri" es 

ZUCAR 
El caso de España siguió en este 

a.íunto al del mundo. En E.spaña. como 
en o t ras zonas, se presentó la terrible 
enfomieiiad del "n i i i ^ac i " que rebajó 
enormemente la producción de la caña 

azúcar, 
unas 20,000 de azúcar de caña 
260.000 de remolacha 

Detalle de es tas dos producciones, L,a 

una ca r re t e ra de Aragón la época de If 
recolección de la r e m o a c h a , los agri
cultores la a r r ancan , la cargan en to? 
carros y van a las bá.sculas de las fá 
bricas. donde forman "colas" para pesai 
la remolacha. Se pesan los carros car
gados. Se vuelca después la remolacha 
y se pesa el car ro vació: la diferencia 
es el pe.'3o dé la remolacha, y deapuéf^ 
empiezan una serie de deducciones, que 

f> ^ . 

'V;̂ «̂.̂ ^̂ '' •MOAñ^A^^ 
«afia 

España produce una pequeña parte 
de azúcar de caña y una gran par te de 
rem.olacha. No es imprudente dar como 
cifra media la de 280.000 toneladas de 

De esas 280.000 tonc ladas .^son^ -̂̂ ^̂ _̂  ^^ t e rminado a tiros, entre !o . 

" e n c a r g a d o s de " ig i lar el peso, repr-^scn-
tan tes de las fábricas v los que llevar 

y precisamente fué en la granja de Mo-jcaña se cultiva en 3.5GO hectáreas , quejl^^ remolacha 
tril donde se plantó, por p t ime í a veziestán en Motril. El rendimiento de la | El origen de es tas disputas suele sei 
en nues t ra Pat r ia , una yema resistente I caña por hec tárea son 60 toneladas, y el:el s iguiente: en p r imer lugar, por parte 
al «mosaico;., la 1:275, y de esa yema: pi.eci¿ en fábrica puede ser de 50 ^\áe algunos remolacheros, se riega ia 
procede ca.si toda la caña que hoy s e ' ^ 5 pesetas la tonelada. i remolacha poco an tes de arrancar la , pa-j 
cultiva en España . La voz popular l lama' Remolacha. Se cultivan unas 100,000 a que lleve mucha agua y Pe^e mas .e 
a es ta variedad de caña la «mil y másí^ i hectáreas , la mayor pa r te de regadío. ;procura que lleve la mayor cantidad ae 

Y" hacemos esta disgresión para justi- ^ i rendimiento por hectárea es de 25, t ierra posible adherida, con lo que tam-
flcar la importancia que tiene la técnica: a 30 toneladas de remolacha. El precio: bien aumenta e pe.?o, y quieren que .a 
agronómica, porque por este estudio téc-:(ie la tonelada, puesta en fábrica, pueden cant idad de cuello que se corte, es decir 
n'ico de las variedades de ra«a v por =pj, ¿^ 75 a 9r) pesetas , si bien este prc-i las hojas que están en la pa r t e de arri 
la plantación de una sola yema e año ¿¡o se fija cada año, ib^. Y ' 1 " ^ hay que cortar , sea la meno 
i\)¿¿. a ,os doce anos c-, .si toa.i la c 11., Quedan por último, los subproductos, posible- Lo con . r ano es lo que quleic 
que se cult iva en España procede delde los cuales el principal son las m e - e l encargado de la báscula, que represen-

lazas. La producción de melazas de re-j ta a la fábrica; quiere que la remolacha 
molacha al año viene a ser de unos ,vaya seca, se cuida mucho de que IÍJ 
120 000.000 de kilos. La caña y la re- ! t ier ra no vaya adher ida y de que no 

agronómica, técnica nacional aplicada]molacha. producto agrícola, puestos e n ' h a y a t r a m p a s en el fondo del carro, y 
a las necesidades de la economía espa 
ñoU 

Es t e p a n o r a m a mund-al azucarero nos 

aquella variedad resis tente al «mosaí 
co», t ra ída por la técnica agrícola. Lo 
que necesi tamos es tener buena técnica 

S50. 
V la remolacha iu"iza un Dánel! ^a en seg:uida la no ta de que los prin-
y la lemolacha juega un Pape ' j . 5 producen acucar .«on 

__^. no . La cana da aproximada- ,*"* ^ , ' " ^ j , ^ ^,r„. j „ ^ „ / i „ „ „ „ rn. 
E ; t « la décima par te de su peso de ; ' "« países de la caña; de modo que Cu-
P?^'-; luego el hecho de obtenerse d iez i l^^ '^ '" '" '^ •'^'^•'' ' " J l ^ . n « 1 ^ P" 
^ millones de toneladas de este azú- países azucareros , y en cuanto a la le- , 
^ / " P o n e la obtención de 180 millones «»°'^=ha Europa . La remolacha azuea-1 
" t a f t i rera se puede decir que no se c , 
L¿* «•emolacha vamos a ver la propor- f"era d» Europa con ^arác te r económl-
S ? que tiene. De una tonelada de re-i <=o impor tan te . Y dentro de Eurap*.. fj 

^ * = h a que tenga una riqueza v e r d a - j P ^ ' ^ ' P ^ ' "^ •̂"' ! ^ = ' " ^ p ' 7 ^ ^ Ph^coslova ^*ílmí.«*. 1 , t UsViipn Erancia Polon'a. Cnecoslova-
L ""lente elevada, un catorce por cien- -̂  «uen rián<^ia^ i uiui. o,. j . __ „„ 
^ SP r,ui- - 4 . • < . , • , niiia TT:«!r>añn Ni""'-'^rT P a t r i a tiene un 
a' "« obtienen unos ciento veinte kilos 1""'" ,„ ' 
^ adúcar blanca, unos cua ren ta kilos | ""agTiiflco papel azucarero. 
j ¿ * * a z a s , que contienen aproxímada-
1 ^ ' * Un poco menos de la mi tad ce 
I^Peso de azúcar , y unos quinientos 
te* ^̂ e pulpa prensada, que contiene an 
^ por ciento de ma te r i a s secas 

^OOJ 

Nuestra historia azucarera 
Ent r ando y a en España , veamos a 

g randes rasgos un poco de su historia 
azucarera . Cuando nosotros poseíamos 

Í H a presentado el mundo azucarero Cuba y las Filipinas éramos el pr imer 
J«^Pre 
S'^t-o de la caña de azúcar" sobre la | mente, no nos preocupaba el obtener 
ífeipre este pano rama de prevalecí- \ país azucarero del mundo y, na tura l -

° 'acha? Es evidente que la pr imera azúcar en E s p a ñ a ; nos bas t aba t r ae r la 
^ ^ a azucare ra que utilizó la h u m a - | d e la,s colonias. Antea de la pérdida de 
i j * ' ¡fué la caña de nzú':-ar: pero hacia ¡Cuba ya se empezó a cult ivar remolacha 
i ^ ' f imo cunrto dfi r.ifrlo pasr.do la ; azucarera en España . Y precisamente a 
' ^ " 1 a azuca re ra del mundo se empie- ' dos ingenieros agrónomos. O t e r o y 
^ t runcar, porque la remolacha co-¡Ayuso, a quienes se ha levantado un 
^ % a producir mayor cant idad de pequeBo «lonuiñento ffl 1(L g ran ja de 

^ "»a'l!llBi;i«"!:!W ':'«!:'ll!n"V»B "•1:'3!BÍ:;^ •v^ím •h^y'mát^Mmt0M0mm^^ 

feí industria azucarera nacional 
en la campaña 1934-35 

,^»io de costumbre, conviene d is tn-
^ «U estudio en las cua t ro partea si 
^ O t e s : producción, consumo, precio y 
l e c t i v a s fu turas . 

marcha normal y t ranqui la . Su carac
terís t ica ha sido la estabilidad, sin que 
se hayan producido g randes a l te rna t i 
vas y diferencias, qae t an per turbado
ras son pa ra el comercio y p a r a la mis
ma contratación de remolacha. En este 

4 * ,^, f' K ^ , ^ ^ ^ 1,= nr imeras I par t icu lar ha habido, en general , pocas 
l | * producción, t an to de las P ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . d a d e s sobre la campaüa precedente. 
R c a r ^ ' de remolacha y .'^an* como del, ^^^ ^^ ^̂  segundo período de 
»^>=ar envasado de las mismas, aparece|a"'g^u'°-

*' Siguiente cuadro: I aquélla. 

^ m a c l :ha 

Paie 

rr imer» i 
materia Axíicar 
mi r ada lenva^ail»^ 

2Í7.3'88 

Campana 1934-35 Diferencia en: 

1.953.903 
146.463 

2.100.366 

13.151 

230.539 

Primera 
materia 
entrada 

27463.^58" 
150.643 

A/.úca' 
envasado 

Primera 
materia 
entrada 

Azúcar 
envasado 

2.614.401 

314.515 
16.355 

330.870 

-t-509.855 
+ 4.180 

-f 514.035 

+ 97.127 
+ 3.204 

-f 100.331 

yf ic i lmente se advier ten de la lectura 
S'^U^dro an ter ior las conclusiones si
e n t e s : 
t f i i m e r a . — Tan to la producción de 

• ^ primeras mate r ias sacarosas como 
:ar resul tante han experimen-

en la c a m p a ñ a 1934-35 ün consí 
^ a a ü c a 

fc^'hie aumento sobre la precedente. En 
b o l a c h a se molieron 509.855 toneladas 

' y en caña 4,180, o sea un total en 

IV. Perspectivas de la 
industria 

L,a campaña 1935-36 se p resen ta con 
una caracter ís t ica singular, a saber : la 
de que el azúcar a producir r esu l ta rá 
de coste más caro que el de la prece
dente, debrdo a la menor cant idad de 
remolacha a t rabajar , que disminuirá 
consiguientemente el cupo de cada fá-

E^*Hto de 514.035 toneladas. A este .^'^r^g.^ i^^j^o en a lgunas de ellas, y no 
S * O r agrégase otro más, que coritribu 

•Poderosamente al aumento de las 
;S '*^ l toneladas que en azúcar enva-
^ Se obtuvieron en esta campaña con 
'^"^ión a la anterior , a saber : la subi-
i^*'» la ley o rendimiento de la remola-

í - ^ ^ mucho más rica en azúcar que en 
^"34. Con ello las existencias, que en 

•H '̂**' junio de 1934 fueron 149.928 to-
tu*ías , subieron a 212.428, cifra la más 
^ ? d a que ha conocido la Industria 
^7® *u creación, y que relacionada 
1^7'*' consumo probable de la c a m p i -
Sji^&uiente equivalía a un "s tock" de 
V¿ por 100 ya fabricado. Es te dato 
^ M * por al solo la g ravedad y fa-
{J^ad (jg iQg problemas que t an ex-
l i 3 o "stock" tenia que engendrar , y ha 
t j ^ l c i d o du ran te el curso de la cam-
^ actual . 

U« 
II. Consumo 

*^Ca *'*otidadeB sa l ldaí al consumo dt 
*'• nacional fueron las s iguientes: 

* ^ i t . 
^n in^"34 272.105 toneladas 

*®34-3,5 264949 » 

H» 
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íiabiao, por tanto, una m e r m a en 
í,l5^''*úmo de la campaña anter ior d« 
*Uu,, toneladas. Las causas pueden pre-
•U» '*® fácilmente. Todavía perduran 
tomT^'raciones y males ta r en la eco-
tij¿{ *• nacional. Si la anormal idad ac-
ÍQHZ^^^^se es casi seguro que el azúcar , 

i »tp^j s^tículo de p r imera necesidad y 
I *" Co '*'̂ * ^^ ' * riqueza, recobrar ía en 
I tag» osunip el r i tmo ascendente y sa t i s -
' **** t a ° **"* ®" otros t iempos alcanzó, 
' * liid^''^^' '^'^'i'^^.jas para la agr icu l tu ra 

..''aa 

"Ustria nacionales 

III. Precios 

compensado por la mayor riqueza o ley 
de la remolacha, cuya calidad se pre
sen ta posi t ivamente superior a la de la 
campaña precedente. E s t a s a l t e rna t ivas 
en la producción de es ta Industr ia confir
man una vez más el acierto de haber 
acometido su ordenación de un modo 
definitivo mediante la ley de azúcares 
ú l t imamente votada por el Congreso: 
con ello se logrará uan normalidad en 
sus campañas , que has t a ahora no ha 
sido posible obtener, ni tampoco podían 
esperarse por las medidas esporádicas 
y par t iculares de cada 'Sociedad. De 
este modo también podrán tener reso
lución justa , rápida y eficaz los graves 
y t rascendentales problemas que en si 
lleva imp lc l t o s la Industria azucare ra 
nacional, equilibrando la producción 
agrícola y fabril con el consumo, y evi
tando que por un individualismo ca
prichoso y egoísta se produzcan per
turbaciones t an hondas, con sacrificio 
de reglones determinadas , como últi
mamen te se h a n conocido. 

Asimismo, la ley de Alcoholes de 4 de 
julio de 1931 h a venido a ag rava r no
tablemente el problema azucarero, co
mo se dice, en o t r a pa r t e de este nú
mero. Por ello no insist i remos en su* 
cifras y razonamientos 

Pero el hecho indudable de que, por 
consecuencia de dicha ley, se haya ce 
r rado p a r a u n a p a r t e Impor tan te de los 
alcoholes de melaza las sal idas leglti 
mas y ordinaria* que an te r io rmente te
nían, h a venido a causar una consi
guiente e indudable reducción en el va
lor de las melazas, y como és tas son 
subproducto de la remolacha, es pa t en t e 
que en una forma u o t r a habrán de 
a lcanzar a este art iculo aquellas desva
loraciones, por no ser justo que pesen 
solas sobre una Industr ia como la azu
carera, que a la postre no hace m á s que 
t rans formar en t res art ículos, azúcar , 
pulpa y alcoholes, los elementos pr íma-

fábrica valen al año unos 200.000.000 de 
pese tas , y el a zúca r a precio de venta , 
producto industr ial , viene a valer cerca 
de 400.000.000 de pese tas . 

Cómo se contrata la 
remolacha 

vd.mo8 a decir dos pa labras d é l a 
organización del cult ivo de la remola
cha y de su compra por las fábricas de 
azúcar . 

La remolacha ha sido la salvación y 
casi la única p lanta , con vicioso mono
cultivo, de mul t i tud de regadíos espa
ñoles. Surg ía la fábrica azucare ra , y en 
torno a ella el cultivo de la remola
cha. Exis te un método de cont ra ta 
ción: se firman con t ra tos por las azu
careras , en los cuales las condiciones 
generales suelen ser q u e cada agr i 
cultor se compromete a s e m b r a r t a n t a s 
hectáreas , a dejar que las Inspeccionen 
los represen tan tes de la fábrica, la cual 
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además, que se corte la mayor canti
dad posible de cuello, que en el momen
to de pesar en la báscula no puede ha
cerse mas que sobre una mues t r a media. 
En fin, por las buenas o por las ma las 
contentos o descontentos, en t r egan a la 
fábrica la remolacha, la cual e n t r a ge
nera lmente por un canal que al niismo 
t iempo sirve pa ra .lavarla; después se 
cor ta pasa a los condensadores etc.: y 
sale vor un lado e l : azúcar cristal izado, 
por otro lado las melazas, y a conio otro 
producto de la fabricación, y queda .ue-
go la pulpa, que se emplea como pienso 
p a r a el ganado. 

Geografía azucarera 
Lo m á s importante es el Inmenso 

manchón de Aragón; - luego dos zonas 
una la de Granada, zona c ásica de la 
remolacha azucarera y de las fábricas 
de azúcar y hoy zona bas t an te en cri-
s i s por dos motivos: primero, por el 
monocultivo de la remolacha en la vega 

,<#s * < >. 

Cotizaciones de los azúcarcí, nanir ios que le en t r ega la economía nacio-
'^° «jurante la ca^npafta 1934-35 una |nal. Campos de.remolacha aragoneses,..regados por el.Ebro 

ea tan dulce como en o t ras vegas v; 
í cncs , segundo, porque han surgldc 
'ormidablcs competidores, como las tres 
; izucarcra3 de Ca.stilla. que han creado 
una zona azuca re r a en los riegos de 
"al'-ncia, Valladolld y pa r t e sur de 
León, y o t ra zona en los r iegos del Gua-
aUiuivlr y del Guadalmel la to . Ya se 
emprende que llevan un «handicap» to-
:a-s es tas nuevas zonas remolacheras a 

s ant iguas , en t re o t r a s razones por-
üP tienen una c ie r ta virginidad las tie-
•a.'í que las o t r a s han perdido en fecun-

iidad. 
El número de fábr icas de azúcar de 

jaña es 25, de las cuales sólo t rabajan 
la tercera pa r t e en cada campaña ; el 
lúmero de fábricas de azúcar de remo
acha, 54, de las cuales suelen t rabajar 
a.'̂ -i todas, 40 ó 45. 

El consumo español 
í 'odemos decir que un kilo de azú

car vale 1,50 pesetas. ;Caro es el azú
car español! ¿ V e r d a d ? Sí. P e r o es que 
de esos seis reales que vale el kilo de 
i?:úc.ii, van incluí Jes n i d a menos que 
0,45 pesetas OÍÍ impuesto del Tesoro. 

La tercera ¡ a r te del precio del azú-
:ar es impuesto. Asi el Es t ado obt iene 
nwA 125 millones de pesetas de ingreso 
il año por el impuesto dc-1 azúcar . 

El azúcar español se consume en Es
paña y no puede exportarse. A su vez, 
el azúcar extranjero no puede Impor
tarse. Hay un convenio especial conr' 
ba, pero en realidad no es necesaria la 
importación y no ha llegado a verifi
carse porque el arancel prohibitivo es 
nada menos que de 60 pesetas oro por 
quintal métrico, más el impuesto inte
rior; así no hay quien importe azúcar 
en España . 

Exis te un régimen de devolución de! 
impuesto azucarero al expor tar pro
ductos en cuya composición entre e' 
azúcar, que c ie r tamente no es dema-j 
siado espléndido. E s el siguiente: al ex 
por tar bombones, dulces, almíbares, ja-
loas, etc , se devuelve del impuesto 22.50 
pesetas por quintal métrico, o sea la mi
tad, y al expor ta r f ru tas al natura! se 
devuelve 7,50 pesetas por quinta! mé
trico. 

Tenemos, pues, ya el panorama com
pleto: primero, de producción; segundo, 
de precio; tercero, de régimen fiscal y 
aduanero del azúcar. Vamos a en t ra r 
ahora en la pa r t e industrial . 

La industria azucarera 
¿Cómo empieza a desarrol larse el 

cultivo de I--" remolacha , , azucare ra en 
Kspafta? Dündegviera que había una 
vega aprgía; una f á b r i c a y muchas d« 
éstas, o s e instalaron mal, o se instalaron 
en número excesivo. L a Industr ia azu 
ca re ra nació, pues, en E ^ a ñ a con una 
t a r a de origen: fábricas mal s i tuadas 
o fábricas ins ta ladas en número excé--
sívo. Y es ta t a r a viene pesando sobre 
la industr ia azucarera . Empezó u n a 
competencia desenfrenada a fuerza de 
precio; .se qui taban la remolacha unas 
fábricas a o t ras , h a s t a que se acabó 
como todas la« competencias, por po 
ncrse de acuerdo, fusionarse y cerrar 
el número do fábricas necesar ias para 
que la competencia no existiese. 

Duran t e la Dic tadura , en régimen de 
economía dirigida, hubo una prohibi
ción de ins ta lar nuevas fábricas de azú
car. En cuanto so consiguió la deroga
ción, del régimen prohibit ivo han sur
gido o t ras fábr icas de azúcar y ha ha
bido su época de competencia; y,' por 
último, hemos llegado a la si tuación del 
año 1932, en que ha habido una magni
fica cosecha remolachera , se ha cultiva
do en exceso y nos hemos encontrado 
con un «stock» de azúcar p a r a casi dos 
años. Y ha surgido todo el problema 
azucarero de hace unos años, t r a t á n d o 
se por las fábricas de cont ingentar la^ 
producción,' r epa r t i r se las necesidades 
de consumo y, na tu ra lmente , res t r ingi r 
la cont ra tac ión de remolacha. Parec ía 
que el Es t ado iba a obligar a contingen
t a r la producción; pero, por últ imo, se 
llegó a una mu tua tolerancia, y hoy exis
ten un convenio y u n a ley vo tada en 
Cortes p a r a no p a s a r de cier ta cifra en 
la contra tación de la remolacha y pro
ducción de azúcar . 

Política azucarera 
española 

.i 

Vamos a ver, pues, cuál puede ser 
nues t ra visión de la política azucarera 
española. No parece posible que poda
mos exportar . ¿Por '^culpa de nues t ru 
deficiente fabricación? ¿ P o r culpa de 
nues t ra remolacha c a r a ? Po r culpa ue 
n inguna de es tas dos cosas. Nosotros 
tenemos que impor ta r la mayor p i r t e 
de la maquinar ia de las azuca to ra s , 
nosotros tenemos que g a s t a r mucho 
carbón. El carbón español es flojo y 
caro y no podemos decir ¡vamos a 
condenar a los carboneros de \ s t u . 
rias a la m u e r t e ! porque la economía 
nacional es un todo conjunto y a rmó 
nico. Tenemos el carbón caro , ,quc le 
vamos a hacer! , como tenemos los fe
r rocarr i les caros y no lo podemos re
mediar . 

Loa ex t r an je ros dicen que los espa
ñoles consumimos poco azúcar y que 
somos un pueblo en esto un poco a t r a 
sado. Nos encon t ramos f repte a o t ro tó
pico, porque comparan lo que ponsuml-l 
mos nosotros , lo que consunae ún.sueco 
y lo que consuine un Inglés, Ba evidente 
que un báltico cua lquiera tendrft que con
s u m i r mucho m á s azúca r qué noBOtros 
porque ni las f ru t a s son dulce» ni ío" pro* 
ductos t ienen el a z ú c a r que, da a mu
chas cosas de Bspál ía el «oÍ ^ e tene
mos. Y p a r a hace r una mermelada en 
E s p a ñ a hace fal ta m u c h o menos azúcar 
que p a r a hacer mermeladas , que no nos 
han de g u s t a r por e s t a r amargas , en 
Ing la te r ra . E l que el español consuma 
menos azúcar es una cosa lógica y na
tural , como que consuma menos carne, 
como que tenga los mejores regadíos. 
Insis t imos en deshacer el tópico cuando 
nos es favorable y cuando nos es des
favorable. No pavonearnos con nues t ros 
regadíos ni humillarnos porque somof 
poco azucareros . 

Consumimos poco azúcar ; quizás po-

La remolacha, en un tren interminable, espera su descarga -̂¿.̂ ' 
en la fábrica (Foto Pinar) •*" 

pa r t e de nues t ro azúcar y pa r te de nues
t r a s f rutas , que se podrán cul t ivar e n 
mayor cant idad en nuestros regadío». 

damos consumir má^; pero nunca po
dremos llegar a la cifra de los países 
fríos. Eso sí. política interior, política 
de fomento del consumo azucarero . 

¿ Se puede extender la remolacha sin 
que se extienda el consurno de a z ú c a r ? 
No. Porque la remolacha no puede te
ner más que dos sa l idas: o el alcohol 
d i rec tamente , o el azúcar . Pe ro como el 
alcohol, a p a r t e de es tar prohibido, t iene 
en con t ra a los viticultores, t ambién 
por un principio armónico de economía 
nacional nosotros no podemos decir que 
se cult ive m á s remolacha y des t inar e, 
exceso a ¡a obtención de alcohol. 

El gran problema de 
nuestros regadíos 

Prec i samen te la remolacha, que ha si
do la salvación de los regadíos españoles, 
y que es hoy la p l an t a monomaníaca de 
todos los que van a r e g a r por p r imera 
vez, t iene que dar lugar a que se plan
tee con ella un problema grave , que ea 
el de nues t ros regadíos. ¿Qué p lan tas 
cul t ivamos? Porque lo que se ha hecho 
has t a ahora, planes nacionales sin un 
estudio mercant i l agronómico, const i
tuye verdaderas temer idades . Tendre
mos que industr ial izar nues t ros regadías 
y levantar las indust r ias conserveras , y 
para cao h a b r á no solamente que dar 
facilidades a la exportación, sino in
cluso dar p r imas a la exportación de 
niicsti<i azúc'ir. Expor t a r emos dos co.'^as:' pesetas por 'íilo 
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Los diabético» y la sacarina 
Unas líneas, por últ imo, de o t ros dos 

productos muy conocidos que end i zan 
la vida y a veces amargan , a los qye 
los venden, la existencia: uno ea la s a 
carina, que es un producto quimioo que 
se obtiene de la hulla. H a y o t r a s fuen
tes. E s perjudicial p a r a la salud. 

De la sacar ina es tá permi t ida su uti
lización en E s p a ñ a p a r a ciertos usos; 
los diabéticos, por ejemplo, utilizan la 
sacar ina pa ra endulzar su."! al iw^itos. 
prec isamente porque no tienen po
sibilidad de ut i l izar el azúcar , y a 
que todo se les t r ans fo rma en es te 
producto. La sacar ina , sin embarg.) ea 
en seguida una fuente de ingresos p a r a 
el fisco. El fisco, aVisado, se lanza so
bre un producto que fiecesariam^Kt» 
tiene que ser caro por su res t r ingid» 
circulación. El régimen de impues tos e s 
de 12 pese tas por kilo p a r a la sacari
na que se uti l iza en Medicina, y .«O pe-
se tas por kilo p a r a la que ee uUHza por 
los fabr icantes de papel de fumar que 
se endulza con sacar ina . 

Po r úl t imo, h a y o t ro '.ercer azrtca' 
que es la glucosa o azúcar de uva. que 
t iene también su impuesto, que e': la 
mi tad del de la sacarosa, o <»f>» 22,".r 
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Pág. 20 E L D E B A T E Extraordmar ío del Campo 

COMO SE FUNDO Y GOMO SE DESENVUELVE EBRO, COMPAÑÍA 
DE AZUCARES Y ALCOHOLES 

Azucarera de Castilla, una fábrica perfecta en todos sus destalles de maquinaria, última palabra 
de las instalaciones de su clase 

Los silos de Azucarera de Castilla en las primeras-campañas de molienda, cuando empezaban los 
cultivadores de la zona contigua a la fábrica a cultivar la raíz sacarosa 

Un aspecto de los silos en la última campaña. C omparando ;esta foto con la anterior, se aprecia 
•I aumento que ha experimentado la riqueza agrícola en las provincias de Falencia y Valladolid 

desde que comenzó a funcionar Azucarera de Castilla 

Una Empresa que crea zonas agrícolas de las 
que se benefician miles de labradores 

Azucarera de Castilla, la fábrica modelo por sus pro
cedimientos, que dan vida a toda una región. Los 

obreros y la obra social y cjultural de Ebro 

La economía nacional percibe pingües y saneados rendimientos de 
la industria remolachera 

En la industria azucarera nacional es 
la Compaftía Ebro uno de sus máa fuer
tes cimientos, más que por la cuantía 
de su capital, a pesar de ser éste el 
segrundo en importancia de los dedica
dos a esta clase de producción, por con
tar con los mejores elementos fabriles 
en punto a perfección, modernidad y 
rendimiento. 

La Sociedad que venimos mencionan
do en eataa lineaa se denominó al fun
darse Azucarera del Ebro, hecho que 

ños para la Sociedad, que ésta convocó 
a continuación de la sesión ordinaria 
a otra extraordinaria, donde se acordó 

ocurrió en 9 de diciembre de 1911, en el rescate de los cuatro millones de pe-
Zaragoza, con un capital de cuatro mi-jactas del aumento del capital social ve
llones de pesetas, construyendo su pri- rificado en noviembre próximo pa.sado, 
mera fábrica en Lucenl, en la provincia:que se encuentran en circulación; pa-
citada, al poco tiempo de su fundación.'g-ándose las acciones que lo representan 
El negocio que empezaba con esta Em-!a razón de 850 pesetas cada una, o sea 

anticuadas que tengan que soportar nu 
merosa y bien retribuida burocracia,'a 
la que trae sin cuidado la marcha eco-

Ebro no es un conjunto de fábricas presa era consecuencia de otros fun-|con una prima de 350 pesetas. Por vir-
' -' - ' - dados por un hombre excepcional, que;tud de este acuerdo el capital de Ebro 

gozó en Vizcaya del más alto prestigio;vuelve a los 40 millones de pesetas que 
en los medios industriales, don Leopoldo' tenía antes de noviembre. Esa Junta ex-

nómica de la Empresa, no; Ebro es una Lewin, que fué el verdadero iniciador' traordinaria también acordó una emi 
perfecta orga-nización industria! y finan-1 en España del desarrollo de la produc-sión de 40.000 cédulas de beneficio, que 
«era que se desenvuelve, desde que 5e ción remolachera para su conversión en .e han entregado a los accionistas sin 

azúcar. La agricultura de nuestro suelo desembolso de ninguna clase, en pro-
empezó con sus iniciativas a fomentar porción de una cédula por cada dos ac
una riqueza en zonas como la arago-; clones. Estsus cédulaa entran a disfru-
nesa y la riojana, que después se hartar los beneficios sociales en una pro-
extendido a la castellana, donde llega' porción que nunca puede ser inferior 
en estos momentos a ser el cultivo de al 20 por 100 de los mismos, y pueden 
la remolacha el ideal de todos los la- ser retiradas de la circulación del modo 

fundó, hace treinta y cinco años, en tal 
forma, que desde su director general 
hasta el más modesto obrerb están to
dos compenetrados y aunan .sus esfuer-
Bos en uno común, que no tiene más 
aspiración que el auge de la Empresa 
donde todos conviven. Y esa armonía 
es la única manera de conseguir una 
marcha pi-ogre.slva del volumen de la al
canzada por Ebro en pocos años, que 
no admite comparaciones con la de nin
guna otra entidad o Empresa verdade
ramente productora y de carácter na-
cionaL 

¿De qué medios se ha valido Ebro 
para lograr esa compenetración? Pues 
de uno que e.9tá al alcance de todas las 
grandes industrias, pero que desgracia
damente no ponen en ejecución más que 
un número exiguo de la» mismas, a sa
ber: €l de realiZ8Lr una obra social y 
de previsión en beneficio de su personal 
y que tiene su más ardiente propulsor 
en la dirección general de la Empresa, 
a quien nunca parecen suficientes las 
fuertes sumas que las Juntas generales 
de la misma destinan a la citada fun
ción benéfica, y no cesa en todo mo
mento de llevar a esas reuniones, y a 
las más frecuentes del Conisejo de Ad
ministración, iniciativas de instituciones 
y fundaciones que se desenvuelven en 
beneficio de sus empleados y obreros y 
de las familias de los miamos. 

Estudiando los balances de Ebro en
contramos en sus pasivos cifras para 
fundaciones benéficas y para Caja de 
Invalidez y Retiro Obrero, que pasan en 
total de 750.000 pesetas. En estas pe-
Betas—que ya hemos dicho que siempre 
le parecen pocaa a la dirección general 
de la entidad—ea donde está una de las 
claves de su éxito financiero, unido siem
pre a una norma de ayuda material 
e Intelectual para los suyos pictórica 
de sentido social y cristiano. 

Pero dejando para má.s adelante tra
tar de la interesante labor que en ese 
aspecto lleva sobre si Ebro, vamos a 
ocupamos ahora de las causas que mo
tivaron eu fundación y de loa hechos 
más salientes en todo el transcurso de 
8u vida industrial hasta la fedha pre
sente, asi 45omo úe su repercusión en la 
economía patria. 

bradores. 
En 1917 Ebro inicia su primera am

pliación de capital a seis millones de pe
setas, creando 4.000 nuevas acciones, 
que, como las primitivas, fueron de 500 
pesetas cada una; pero éstaa no salie
ron a suscripción, sino que se entrega
ron completamente liberadas a los ac
cionistas fundadores. V)n 1918 se vuelve 

y forma que acuerde la Empresa. 

Fábricas de la Sociedad 

ellos disfrutando de los beneficios 9* 
desde sus comienzos tuvieron cuan'* 
dependían de las industrias fomenta"** 
por los que fueron más adelante ct*^ 
dores, con sus aportaciones, de la Co" 
pañía Ebro. j 

De la fábrica de Cortes, sita en 
pueblo de su nombre en Navarra, Y 
segunda de las fundadas por la Azu(* 
rera del Ebro y hoy clausurada por ^ 
ber extendido sus actividades la S o ^ 
dad propietaria de la misma a otw 
zonas cultivadoras más ricas, no creí* 
TÍOS interesante ocuparnos, pues es^* 
líneas sólo se refieren a las instala^íj 
nes que hoy juegan en la vida industfj* 
de Ebro, contribuyendo a sus c i i ^ 
productoras. Esto no quiere decir <fi 
en un mafiana máa o menos próximo ™ 
vuelva a poner en marcha su maqi'"' 
ria la fábrica navarra. 

Azucarera de Castill?» 

La instalación que ha dado la '^ L 
da de la capacidad industrial de Eb^ 

la última de la.s fábricas de az'sca > 
inaugurada por ésta en 24 de o'^'-"^^ 
de 1931 en el pueblo de Venta de B»̂  
ños (Falencia) con el nombre de AZ 
carera de Castilla. . 

es 
Esta fábrica puede afirmarse qu6 

verdadero compendio de cuanto 
maquinaria para trituración remolacn*^ 
ra y su conversión en aztcar ha 'o^'"?. 

Al referirnos a las fábricas vamos a 
mencionar en las lineas que siguen las 
propiamente azucareras, que están den-!do la ingeniería especializada en 
tro de la dirección de Ebro, y que son 
las siguientes: Azucarera de Luceni 
(Zaragoza), Azucarera de Cortes (Np-

a realizar otro nuevo reparto de otras varra) y Azucarera de Caetilla (Palen-
4.000 acciones en la misma forma al ha 
cer otra ampliación del caipital social a 
ocho millones. Sigue su marcha ascen
dente la Sociedad, y pasa a los 10 millo
nes en 1923, entregando otros 4;.000 tí
tulos a los accionistas. Por acuerdo to
mado en Junta general de 13 de junio 
de 1925 se hace otro aumento «3e la So
ciedad en la misma cuantía; p<íro en es
ta ocasión las nuevas acciones se ofre
cen a los tenedores de las antigua.s en 
razón de una al tipo de 125 por 100 por 
cada antigua; y como consecuencia de 

cía). 
La Azucarera de Luceni empezó' sus 

primeros años de actividad fabril cun 
una molienda de 500 toneladas dia-'ias. 
Ella fué la creadora de una riqueza apí
cola con el cultivo de la remolacha en 
la zona de Aragón, lindante con Nava
rra, y en gran parte de esta región, que 
haata entonces gozaba de una agricultu
ra poco floreciente. 

En Luceni "se fueron forjando tam
bién unos técnicos que asimilaron las 
enseñanzas de los fundadores de la 
Azucarera del Ebro, maestros en todas 
las fases que tenían conexión con la 
trituración del tubérculo sacaroso y con 

ello el capital se fija en dooc millones, su aprovechamiento total, de todo ic 
El hecho culminante de Ja vida finan

ciera de Ebro es su fusión con la Com
pañía de Alcoholes, que se llevó a la 
realidad por virtud de acuerdo unánime 

que puede afirmarse que no se tenia en 
España más que un conocimjento bas
tante remoto. Hoy esos técnicos ocu
pan cargos de categoría en las fáijri-
cas de la Empresa, y constituyen la 

de sus accionistas en Junta extraordina- garantía de la marcha próspera y se
ria que tuvo lugar en Pamplona, domi-l^^"''*/« las mismas, y son como una 

a. Hu i. .u 6 í' -, gran familia que se mteresa por el éxjto 
de la función que cada uno desempeña. cilio social en esa época, en el mes de 

diciembre del año 1928. Como conse
cuencia de tal fusión el capital se fija 
en 40 millones, y la Sociedad cambia su 
nombre primitivo por el de Ebro-Com-
pafila de Azúcares y Alcoliolea, S. A., que 
es con el que hoy figura, trasladando su 
domicilio a Madrid. El referido capital 
se amplió en el mes de noviembre 
de 1935 a los 48.000.000, de los cuales 
cuatro, o sean 8.000 acciones quedaron 
en cartera. 

En 24 de mayo último, o sea en víspe
ras de la publicación de estas notas, se 
ha celebrado la Junta de Accionistas de 
Ebro correspondiente al ejercicio de 193j^ 
cuyos resultados han sido tan halagüe-

como el se t ratara de un negocio o in 
dustria de su exclusiva propiedad. 

Con este ambiente no podía por me
nos de prosperar en la forma que lo 
consiguió la nueva fábrica, que de las 
500 toneladas de molienda diaria quo 
era su capacidad productora en las pri
meras campafiajs que realizó, fué su
biendo, merced a distintas amplî îcione."-» 
realizadas en eu maquinaria, cada vez 
más perfecta, hasta llegar a las l.i'O! 
toneladas por jornada, hace ya muchas 
campañas, cifra de las más altas c(ir.-
seguida por l£is instalaciones de este ra
mo que tenemos en España. 

A la sombra de la fábrica de Luce
ni ee creó también ima irmiensa pobla
ción obrera, que en período de molienda 
pasa de los 600 hombres, y que el resto 
del año pasa de la sexta parte, todos 

est« 
ramo constructor. El funcionarais^'*^ 
total de todas las secciones que int^ 

¡gran la fábrica de Venta de Baños * 
realiza por medio de energía eléctíK* 
y solamente se emplea el carbón P** 
unos detalles complementarios que n̂  
significan más que un porcentaje r®"?!*' 
cido en el total de fuerza que necesii 
aquélla en época de campaña. 

La capacidad de molienda para <i^ 
¡fué calculada Azucarera de CastUla P ^ 
i sus iniciadores era de 900 tonelad*^ 
diarias; pero esta cifra ha sido rebasa
da, llegando en alguna campaña hast 
las 1.200, lo que es el dato más elo
cuente sobre la clase de sus máquina* 
que responden con un tercio más de 
potencia para que fueron construida»' 
sin que ese esfuerzo repercuta en ^ 
desgaste de las mi.smas ni en la calida" 
del azúcar elaborada. 

Azucarera de Castilla además, •** 
fomentado un cultivo remunerador par* 
el agricultor castellano que sembrando 
remolacha saca una cosecha que, uní 
vez arrancada de sus tierras, la con
vierte en dinero sin los agobios ^^ 
llevan los cereales, el vino, las frutad 
y las hortalizas, que están supeditada^ 
a la concurrencia de compradores y * 
las necesidades de los mercadas. 

Ta hemos señalado el aumento de 
producción que tuvo Azucarera de Cas
tilla en sus primeras campañas; elW 
hizo que el cultivo remolachero se in
tensificara cada vez más en las provin
cias de Falencia y Valladolid, entrando 
en fábrica en la campaña de 1934, o sea, 
'en la antepenúltima realizada por i* 
' misma y tercera de su vida, unas lO.OOü 
toneladas de raices, que representan en
tre los labradores unos diez millones A^ 
pesetas. Hoy, finalizada la campan* 
¡1935-36, se puede dar la cifra de trein
ta y ocho millones de pesetas como ^ 
total de lo satisfecho por Azucarera d^ 

¡Castilla a los cultivadores desde 1^' 
inició sus actividades, adelantándole» 
^además, a éstos las semillas y abono* 
que necesitaron para los cultivos, q"* 

La instalación de turbo-alternadores que produce n la energía eléctrica que mueve la fábrica. La po
tencia total de esta instaiaoiótiM 4.000 ĤR̂  

Estas enormes filas de sacos son una parte de la producción de Azucarera de Castilla, que va por la línea del Norte, desde Jas vías 
gufi afluyen ai mismo AlmACéni a toidoa Jet centros consumidores de la {larta se|}tentrional de la Península 
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t ¿ ^ ^ n cacü campaña alrededor dei 
FaC" "iWones y medio de pesetas. | 
ÍW^ cuanto a la entrega de la remo
c e por loa cultivadores a la Azucare-
haia ^̂  posee una red de básculas ins-^ 
Itt 1 en las estaciones ferroviarias, 
L^^^^das dentro de las zona,s rccolec-
hieT^' ^"^ permiten realizar rápida-
Meiií- ^' ^'^^^'"lue de las raices con 
tL "^o a los sitios instalados al aire 
Cu ^ *' ''̂ '̂ '" "̂'"̂  '''• fábrica y los que 
L ",'•̂ 1 con una red de canales que por 
tra ^"''^ de agua de gran intensidad 
^^'^Portan dichas r a i c s a un elevador 
J_^a su vez se comunica con un árbol 
/"Visto de paletas, que v, el encarga-
: ^^ quitar las adiierencias extrañn? 
j ^ * esag raices llevan aún pues la eo-

Mite de agua no pudo cümina'la.i. Una 
°* de movimiento continuo realir.;. 

1 * operación de lir.ip:'--! de.ipuC:" de 
* que el ti'hércnlo. ¡¡nv-o ." -̂ 'U a s " - . 

^ 8 - al corí-irraice-;. oue lo <Í!V,de en pe-
wefio3 trozos de un iniünirtro de gruc-
"* *prosimadp,mentc. 
l^*'Stas fon las opeíacione- que pueden 
^""Srae preliminares, que efectúa Azu-

rera de Castilla antes (ie comenzar la 
^«Üpulación de la remolacha para sa-

Enclavada Azucarera de Castilla en 
un centro de comunicaciones como ea 
Venta de Baños, desde su almacén se 
transportan los sacos de azúcar a los 

ña la región para donde 
mayoría de los vagones que llenan 
sacos. 

Obras sociales costeadas y 
patrocinadas por Ebro 

sea Obreros fijos en las mismas, o 
que trabajan todo el año, 1.700. 

Importe total de los jornales de fa-

,tíes dimensiones 'y tres grande^ mesas 
l^ara lectura. 
• Las claáes «stán . firovistas de mesa 
y asiento independiente p a r a cadaibricación durante el año, 3.500.000 pe-

ecntros consumidorc.", los que se ios i alumno, excepto la de párvulos, que ¡setas, 
disputan por ser producto de excepeio- consta de cuatro grandes mesas, a cayo] Este movimiento industrial produce 
n-íi calidad, y siendo el norte d*̂  p;^^^.!derredor se sientan les chiquill'-'s e.niuna movilización de numerario, del que 

se remiten' ¡a;Sil-3s indiyidXialcá; como si estuvieran:pasa al Estado más de una tercera par-
Ios en una mera de comedor. jte en concepto de tributos o impuestos 

i Hay un gimna.sio en la planta subte-: ^i^tj^t^ ^, j ^^^ ^^3 ^^^^^_ 
rranea, con su departamento de duchas.' "«<=o. 0̂,0 /̂LKK. 

i En todos los p-soH hay cuartos de 
a.'-eo con separación de sexes. 

El ediíicio es de hormigón armado |to de las primeras materias propias de 
y ,e.7tá rodeado de una extensa expía-¡¡^ fabricación azucarera. En las econo-
nada, ceri-ada por una valla, que la . 
-epaia de la carretera. La parte dcre-i'^'a^•'ocales y provinciales las mdus-

de o:-;a e:-:p!an-jda 

ras partes van a diluirse en su mayor 
I cuantía entre la mano de obra y el eos-

Ha sido norma constante de la Km-
presa de que nos ven'mo.i ocupando caá 
ayudTr a su per.sonal en t d o s los ai-
Oficios que signifiquen ni"'oramiento pâ  
rr>. el mi.-ínio y sus familiares, ahorran 
Molcs imas veces alquilere" eon la ccn.-' 
tnicción de barriadas en viviendas â̂  
ñas y económicas, otras Un-nníando 

locales 
tá destinada!trias de Ebro estimulan la circulación 

a campo de c:;poi icncia:; agrico!a.-i. En'de dinero contante y sonante, y cons-
olics espacios están la piscina, el cam-! tituyen, pese a todos los detractores 

foctball de tenis y varias can-
a la pelota. 

po d 
ch-'s p;ir:i jugar 

E.;tas son a grandes trazos las escue 
'as de Venía de Baños; pero insistí 

cucla.s que ."on la última palabra en mes que l')S que quieran conocer bien 

le« *** riiueza azucarera y los alcoho 
j ^ °* melaza complementos de la mis-
f. ' y esta escrupulosidad con que las 
t ''2a son el mayor elogio que pued? 

cerse de sus modernas instalaciones: 
,, ° para conocer bien éstas reseñemo.'; 

proceso de fabricación propiamente, 
^ comienza después que e.ío.s trocitos 
. 9Ue dividió el cortarraiccs el tubércu-

Pasaron por transportadores mccánl-
ba- ^ '''^ grandes aparatos que los tra-

i»tó P''^'''''0''3. operación la efectúan los 
¿f~*'̂ tos de difusión, que son los Uama-
^ * sacar el jugo azucarero por mo-
^ <íe Un procedimiento químico. La re-

"lacha, una vez exprimida, .••e condu-
J ?; Unas presas para que suelte, por 
^ ' ' o de un proco."o mecánico, parte del 
^'<Jo que le queda sin valor alguno, 

residuo de pulpa se ¡leva a un hor-
9Ue lo deseca totalmente. Esta pul-
*fica es un alimento de gran valor 

pese 
de la industria remolacheronlcoholera, 
que aunque parezca mentira son bastan
te legión en nuestro país, una solución 

I para una parte de los agricultores es-
adelantos pedagógicos por .sus métod:s esta perfección pedagógica P^'^ docu-, ^.^^^^ ^.^^^^ asegurado antes de 
de enseñanzas v por sus mstalaciones mentarse acerca de lo que eb la uiii ,t . . . 
culturales y de higiene y deportes para nía palabra en tales edificios, deben|la recolección de la cosecha el miporte 
¡os-hijos de cmplesdos y obreros, y otra--<'visitarlas, asegurándole.", de antemano 
creando la Caja de Invalidez y Retiro,'que no saldrán defraudados de su vi-
de cuyes beneficios participan cuantos sita. 
sirven en la Empresa al cabo de cicrtol La Cajj. de Invalidez y Retiro es otra 
tiempo de haber ingresado en ella. ¡obra .social de gran envergadura que^reciben en el mismo momento de entre-

j Estas fundaciones sirven para demos-^merece las mayores aiabanzas y que¡^g^j, g^ remolacha en fábrica. 
trar la norma que han seguido siempre; patrocina Ebro en favor de su.s em-1 ^ pudiera extenderse este regl
en sus relaciones con quienes trabajan plead-s. Es.a inctitucicn viene rig¡en-¡ , , , . , , „t„„iAr. nne 
en las organizaciones de Ebro por los|do desde 1917 y beneficia al personal men de leal y justa contratación, que 
elementos directores de e'̂ ta Empresa. ..\i que lleva más de dos años al servicio .regula las relaciones entre los fabrican-
cada fábrica acompaña siempre una es-'cle la Empresa, |tcs azucareros y los cultivadores de la 

^ cuela, y a cada escuela un barrio con¡ La Caja funciona con un róSimcn | ^p^^j^^^^^ entre industriales y coseche-
edificios, donde pueden albergarse fami-'completamente autónomo y la aaminis-
dias a algunos metros de donde sus jo-|tra un Patronato o Consejo, del que 

de la misma y su cobro a un precio 
previamente estipulado, que no puede 
ser variado por ninguna causa, y el que 

fes tienen sus ocupaciones. Si el ejem
plo que Ebro da con .su esplendidez pa
ra l 's suyos se extendica por todas las 
entidades ¡.ndustriales españolas, otro se 

forman parte un consejero, el director 
ros como Iqp harineros y trigueros; 
ello haría desaparecer el desbarajuste 
económico que domina en este sector y un empleado de la Empresa, y su 

capital, que tiene^invertWo ^^^^^^^,, I , producción nacional y que motiva 
yor parto en 

lo, 
k 
tira 
• í 

el ganado vacuno 
I 

'" •̂1. pasa a unos filtros-prensas, loa 
^tt cuanto al jugo azucarado de la di 

-^* se encargan de quitarle.s todas sua 
^ Purezas^ una vez que se le sometió 
•g^^^'laa operaciones de purificación. 
jjf̂ PUés el liquido que queda sufre va-
^ transformaciones para el decolora-
. • la evaporación, y pasa también a loíi 
w.'"°s de jarabe, y, finalmente, a los apa-
•ĵ 'fs encargados de descargarlos de las 
, f̂ haa. Una vez efectuado esto último, 
jV'i^ienen unas maquináis llamadas 
r*lascadores, que preparan el azúcar 
tai, ^^ turbinación. Del azúcar ya cris-
g. .̂ '̂ '̂  se separan las melazais, y en la 
caif'**̂  de clasificación se controla su 

l-<3ad, realizándose después su alma-
''amiento en un silo de grandes di

mensiones. 
, Wemos hecho referencia anteriormen-
5 * lúe la Azucarera de Castilla es una 
w ""ica que funciona eléctricamente; 
^J"* ello cuenta la misma con una ins-
_ '̂a-ción de turboalternadores, que, me
a n t e el vapor producido a alta presión 
^* las calderas, se consigue la energía 
j*^6saria para accionar todos sus mo-
r**s. Elstos turboalternadores son tres: 
¿''°. el de mayor potencia, de 2.000 HP., 

; fc"*t''oa dos de 1.000 HP. cada uno. Asi 
™*<le tener la fábrica dos en funciona-
'^ÍIIIQ y uno en reserva para cualquier 

; Jj^tingencla que pueda suceder en las 
."«viaarles de la campaña. 

ría el panorama social de nuestro país.¡aproxima hoy a las setecientas mil pe-] 
Luccni cuenta desde hace varios año";sctas. 

El carácter de la aportación d-i los 
asociados es como si hubieran consti
tuido un seguro de vida, del que sola
mente puede disponer el beneficiario al 
cumplir los cincuenta y cinco años de 
edad, o los cincuenta si llevara veinte 
EÍr\'iendo en la Sociedad, o sus herede
ros en c.a:;o de fallecimiento. 

El empleado, para tener esos dere
chos, no realiza ningún desembolso, 
pues la Empresa va acumulando a la 
libreta que abre a cada uno de ellor 
una cantidad anual, proporcionada a su 
sueldo, de la suma total que destina 
cada ejercicio a engrosar el capital de 
la Caja. 

,con su grupo de casas obreras, donde 
;se acomodan varios centenares de ha-
¡ hitantes de todos sex-s y edades, y Ven-
ita de Baños ya va concluyendo las edi-. 
ficaciones que transformarán la vida de 
'SUS obreros, los que encontrarán un ho
gar donde pueden pasar sus ratos de 

, descanso al lado de los su.vos con I05 
alicientes que proporciona una vivienda 

I donde pueden entretener sus ocios con 
lia radio modesta, la lectura y el trato 
¡de sus compañeros de trabajo, que ha-' 
ibitan cercanos, y que la casa no le echa 
; hacia la taberna, sino todo lo contrario, 
apetece la estancia en aquella donde 
creó sus pequeñas comodidades. 

I Las escuelas creadas por Ebro y sos-
i tenidas per ella son algo que. para for. 
¡marse una idea de cómo están construi
das y dotadas, es necesario visitarlas 
con toda calma. La última de las inau
guradas, la de Azucarera de Ca-stilla, 
ea lo más perfecto que se ha hecho en 
Hispana en cuanto a instalación pedagó-i 
|gica. 

L.a superficie que ocupan estas escue
las, con el edificio y campo adyacente, 
es de 9.500 metros: 477 metros el pri
mero y el resto el segundo, Las escue
las tienen cuatro plantas. En la última, 
dos terrazas, destinadas a "solarium". 
Las clases son de capacidad para cua
renta alumnos. La enseñanza es mixta, 
pero con separación de sexos. 

Todas las clases tienen grandes ven
tanales, lea proporcionan perfectas luces 
y están dotadas de calefacción, as! co
mo todas las demás dependencias. 

La Biblioteca es un amplio departa
mento, provisto de un armario de gran-

Datos sobre el movimiento 
industrial de Ebro 

Como complemento de esta informa
ción recojamos algunas cifras referen
tes a la actividad que desenvuelve eco
nómicamente Ebro y las mdustrias 
c : alcoholes y azúcares controladas por 
ella en una campaña; por ejemplo, en 
la que ahora ha terminado, de 1935-36: 

Remolacha trabajada, .500.000 tone
ladas. 

Melaza, subproducto de aquélla, en 
destilación, 25.000 toneladas. 

Azúcar obtenido, 65.000 toneladas. 
Alcohol destilado, 80.000 hectolitros. 
Valor de la remolacha adquirida a 

rigurosas medideis por parte de los Gk)-
bicrnos, que no consiguen encauzarlo, 
Y lo lamentable es que el fenómeno 
anárquico se produce si hay mucha co
secha trigruera, como si ésta es escasa. 

Para que una agricultura prospere 
no es bastante con que tenga una expor
tación potente, necesita también de una 
industria de ti'anaformación del mayor 
número posible de los productos de 
aquélla, y si la leche que produzcan las 
vacas norteñas, si las aceltimas del 
campo andaluz, si las uvas de toda Es
paña, si, en fin, las mil frutas que da 
nuestro suelo no tienen cerca, al pie 

! de ellas, centros industriales de trans
formación, nunca la economía nacional 
será próspera y siempre estará supedi
tada a una exportacióil con todos los 
altibajos que ésta trae consigo. 

Llevar la industria al unísono de la 
agricultura esa es la directriz que im
prime a sus actuaciones Ebro, porque 
esta es la orientación que sus direc
tores han llevado desde la fundación de 
la empresa, y cómo siguen al pie de 
la letra sus convicciones lo prueba de 
que en medio de campos castellanos y 
aragoneses se levantan sus fábricas, 
dando sombra para que de ellas vivan 

IOS cultivadores, 44,000 000 de pesetas. ¡ i^i^^^dores modestos y para que se traéis 
Elste movimiento industrial produce 1 ^ t- 1. 
Obreros que utitzan las industrias en formen «n tierras ubérrimas de riego 

época de fabricacida, 5.000. jlas que antes eran pobres y de secano. 

Una de las varias básculas propiedad 62 Azucarera de Castilla contigua a una estación ferro
viaria, recibiendo las cargas de rc.iio.acha que llevan los vehículos de los agricultores 

H'...^. _í»^.i...--í*4 - - - * > - - - - »•» — « -

Grupo de obreros al salir de un turno de trabajo de la fábrica de Venta de Baños en período 
d© molienda 

j * * . 

^^¿i^íééííís^^^^^ét^^^^^ 

^^ 'iAjJii 

Edificios para viviendas de su personal, construí dos por Ebro, en las inmediaciones de Azucarera 
da Castilla. Son viviendas de ttpomoderno y de las más-perfectas condiciones higiénicas 

•-as escuelas de Azucarera de Castilla. No se ha hecho nada parecido en construcción escolar en España, ni en ar
quitectura ni en distribución interior 

El edificio escolar queda dentro de un gran parque, donde et niño encuentra instalaciones de toda clase da deportes, qu« 
completan la educación que les da la Empresa, por el hecho d^ pertenecer a la familia de un empleado u obrero 

EL LABRADOR SENSATO. . . HISTORIETA, por K-HITO 

/ 

En noviembre sembró habas 
don Hifarión 

Y en diciembre salió un bro
te tierno y verds como la es

peranza 

Pero en seguida llego el pul
gón y se comió el brote 

A poco saló la hormiga y se 
comió al pulgón 

Y un pajarito se comió a la 
hormiga 

un ^.-. 
ril.o 

¿ü ai paja MORALEJA. 
ci !abr,-;dor sensato si quiere 
habas, que S6 coma al eato 

rc.iio.acha
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UN SABIO ALEMÁN DESCUBRE LA RIQUEZA AZUCARERA DELAREMOUCHA' 
• » ^"fci »• 

El cultivo de la remolacha en Europa y su adaptación en España. La fabricación de azúcar en Castilla. Se 
abren varias fábricas, y una de las primeras es la de La Poveda, en la provincia de Madrid. La Azucarera de 
Madrid se hace cargo de La Poveda y la transforma hasta conseguir una producción anual de dosc ientos 

mil sacos de azúcar 
• • mm^ » • 

Un ferrocarril de 44 kilómetros para recorrer los campos de cultivo y transportar el azúcar y sus derivados. A 24 kiló
metros de Madrid se elabora en La Poveda un azúcar blanquilla de la mejor que se consume por los madrileños 

BENEFICIOS QUE REPORTA LA EXPLOTACIÓN A TODOS LOS PUEBLOS CERCANOS 
La Implantación del cultivo de la re

molacha data en nuestro pais de hace 
medio siglo. Antes de esa fecha, en Es
paña no habia industria azitearera más 
que en pequeña escala y limitada a uñar 
cuantas fábricas que molían la caña de 
azúcar que se cosechaba en una parte 
te de Andalucía lindante con el Medite
rráneo y en algunas pequeñas zonas le
vantinas cercanas al mismo mar, o sea, 
donde por las temperaturas cálidas era 
propicio el desarrollo de las plantas tro 
picales. 

En Andalucía fué también donde se 
empezó a plantar la remolacha en la 
vega de Granada, y donde nacieron las 
primeras industrias a base de esta plan
t a sp.carosa en la repetida provincia. 

La derivación de los trapícheos o 
molinos primitivos para extraer el zu-
^ o de la caña y transformarlo en azú
car, hacia la trituración de la remo
lacha, se debe a un sabio alemán lla
mado Marggarf, quien descubrió a me
diados del siglo X V í n que dicha plan
ta-raíz contenía una considerable pro
porción de azúcar, lo c;ue dio origen, 
después de multitud de ensayos de cul
tivos, a que en la Siberia se llegase a 
producir una variedad de remolacha 

I canzaba en el mercado, era un sibarl-
jtismo del que solamente participaban 
I las clases acomodadas, limitándose las 
j demás a endulzar sus alimentos em
pleando generalmente la miel. 

I Hasta esta fecha, Alemania, como los 
: demás países de Europa, donde, como 
I hemos dKsho, el azúcar era articulo de 
j lujo, se conformaba con reflnar el que 
¡recibía de sus colonias o de las de otra 
nación. 

Ijas primeras remolax^as que se tra
taron en laá primitivas fábricas no da
ban más del 2 ó 3 por 100 de azúcar; 
ese rendimiento no se aumentó, a pesar 
de que otro alemán también. Noldecher, 
empleando la cal y el carbón vegetal, 
éste en sustitución del mineral, consi
guió aumentar en más del doble ese 
tanto por ciento. 

Durante el segundo decenio del si
glo XDC la fabricación a base de remo
lacha desapareció por completo en Ale
mania, y otra vez América fué su pro
veedora de azúcar; pero como «1 merca
do aumentaba en términos que nunca 
se llegó a sospechar que fueran tan ex
cesivos, en 1870 los alemanes volvieron 
nuevamente a intensificar el estableci-

azúcar extraída en Alemania durante 
cincuenta años, a partir de mediados 
del siglo XIX: 

Aflos Toneladas Toneladas 
remolacha azúcal-

1860 1.400.000 127.000 
1880 -. 6.300.000 575.000 
1890 14.500.000 1.350.000 
1900 •„. 21.000.000 1.910.000 
1910 30.000.000 2.500.0U0 

Posteriormente a esta última fecha 
la producción de azúcar y el cultivo do 
la remolacha sufrió en Alemania las os
cilaciones consiguientes a la guerra eu
ropea y al periodo siguiente a ella; pero 
a pesar de todo siguió figurando a la 
cabeza de los países azucareros y su 
consumo interior fué también de los mas 
altos en todo el mundo. 

Al compás del establecimiento dfe nue
vas fábricas se desarrolló en Alemania 
la construcción de maquinaria para las 
mismas, con tales perfecciones y resol 
viendo tantos problemas de los que se 
suscitaban en la molienda, que fué la 
que se utilizó y la que sigue utilizando 
se en la industria remolachera, con unos 

I y en la región navarra, lindante con ¡un total de 75.000 toneladas de remo- puertas de Madrid el azúcar de «!•* 
aquélla. I lacha, que es tanto como entregar más 

En Castilla, el labrador no estuvo muy I de seis millones de pesetas a los cul-
propicio como en las regiones citadas activadores de las 2.000 hectáreas de re
cambiar sus cultivos corrientes por elgadio en que se crían las referidas 
de la planta sacarosa y a ello se debió raíces. 
que las fábricas de azúcar que se abrie-j Con la capacidad de molienda que 
ron en toda ella fueran escasas. De;hemos señalado, en «La Poveda» se 

Una vista maravillo¿a^toiTiada^desda ui3^iÓ!i..de la,¿ábrica,y de.todas sus InstSaclo^s que 
la Azucarera de Madrid tiene en La PóvedaTen la que "puede apreciarse una parte de la mag

nífica zona de cultivos. (Foto Ragel) 

Uno de los enormes tanques 
donde se almacenan las me

lazas en la Azucarera de 
Madrid. (Foto Ragel) 

que, aunque modificados o transforma 
dos, siguen usándose en la industria. 

Bélgica y Rusia abrieron también fá
bricas de íLzúcar, dándose cuenta de que 
este producto era de loe indispensables 
para la vida de sus habitantes y de los 
necesarios para ima economía bien re
gulada, que no podía quedar supedita
da a la;» resultas de la importación en 
uno de los componentes de mayor em
pleo en un sinnúmero de sustancias ali
menticias. Además de que los preparados 
sustitutivoe del azúcar que se venían 
empleando ni eran agradables ai pala
dar ni tenian el poder nutritivo del 
azúcar. 

Uno de los problemas que trataron de 
resolver loa primero» fabricantes al«ma-
nefl fué el de la conservación de la re
molacha desde que es recolectada por 
el cultivador hasta su entrada en tritu
ración, que tiene siempre que ser bas
tantes díaa después de la recolección, la 
que se verifica con mayor o menor in
tensidad, que depende del tiempo o tem
peratura. La remolacha habla que con
servarla sin que perdiera peso ni den
sidad de azúcar; por lo tanto, y aun
que ello fuera imposible de conseguir en 
absoluto, era necesario encontrar un 
método que redujera a una parte litílg-
niflcante esas pérdidas. El primer en-
sayo consistió en colocar la remolacha 
en fosos que se cubrían completamen
te de tierra; con ello se trataba de evi
tar que se marchitase la planta, cosa 
que producía unos porcentajes de mer
mas considerables; el sistema en la 
práctica, no dló el resultado que se es
peraba y hubo de deshecharlo, desis-
tiéndose definitivamente de todo lo que 
fuera tapar o cubrir la planta. El se
gundo método ensayado fué el de los 
silos, donde se almacenaba la remola-

Poveda>, sin los costes de los porte* 
que supone el traer ese producto ¿* 
las fábricas del centro o sur de la P***' 
ínsula, lo cual hace que los 200.000 «*" 
eos que, un año con otro, viene a d** 
la fábrica queden por completo i^' 
critos al consumo de la capital de 5^' 
paña. 

«La Poveda», además de todas eS»* 
ventajas que hemos señalado, propon . 
ciona otras muy importantes a los P *̂" i 
blos cercanos a ella, y es el numei** ' 
personal que emplea en época de ctíf : 
paila en todas las operaciones inher»"' 
tes a ella, personal que asciende a 8' -
personas entre empleados y obrero*' 
el personal estable de fábrica y deffl»* ; 
servicios viene a ser de unos 150 *"' 
tre unos y otros. 

, _ , j « j "V- •^^•^••'-^ n. ^axy.^j.^iia cii .10U5 cova^iu- Hoy «La Poveda» da vida prósper*» 
que, con el nombre de «Azucarera de •' i j . 
Madrid» se hizo cargo del negocio y le ""̂ ^ ^^ Ciempozuelos y Torrejón de Ar- con el gran desarrollo que ha adqum ^ 
dló el impulso y desarrollo que hoy tie- doz, respectivamente. Con este ferro- do, a una vasta extensión de la pi**.; 
ne, que hace de «La Poveda» uno de carril se facilita de modo beneficioso, i vincia de Madrid, que hoy cuenta <!'¡*J 

estas, la más importante se construyó 
en la provincia de Madrid, a unos 24 
kilómetros de la capital, cerca del pue
blo de Arganda, con el nombre de «La 
Poveda». 

Una extensa zona de regadío que se 
extiende por la ribera de los ríos Ja-
rama, Henares y Tajufia, hizo que la 
fábrica de «La Poveda» trabajase con 
bastante intensidad desde sus comienzos; 
pero por una serie de circunstancias que 
no son del caso reseñar ahora, hicieron 
que su situación financiera no fuese en 
ninguna ocasión próspera, por lo que 
llegó hasta clausurarse algunas tempo
radas y no sabemos cuál hubiera sido 
su final si no se hubiera constituido un 
fuerte grupo financiero en el año 1928 

producen diariamente 120 toneladas de 
azúcar blanquilla, 50 de pulpa seca y 
otras tantas de mezclas destinadas a 
la destilación de alcoholes. 

La riqueza azucarera de la remola
cha que provee a «La Poveda» es de 
las más altas de España, llegando has
ta un 12,22 por 100, marca que sola
mente habrá una o dos zonas cultiva
doras que la rebasen. 

La Azucarera de Madrid, además de 
la instalación fabril, es propietaria de 
un ferrocarril de vía estrecha de 44 ki
lómetros de linea y que pone en comu
nicación su zona industrial con las li
neas generales de Madrid a Sevilla y 
de Madrid a Barcelona en las estacio-

madre de todas las clases que hoy se 
emplean para la fabricación, de tan 
gran rendimiento que a su sombra otro 
alemán, verdadero genio de la Indua-
tria, llamado Aohard, en 1801 montara 
la. primera fábrica que se estableció 
en el mundo, destinada a la obtención 
de azúcar de remolacha, en la finca de
nominada Kunem, enclavada en la Ba
ja Siberia. A esta fábrica siguieron 
otras, obra del mismo A<diard o de com
patriotas suyos, que se lanzaron con to
do aiylor a las instalaciones de la nue
va industria, que venia a reaolver un 
problema de consumo para los países 
sajones, en los cuales el empleo del azú
car, por los precios exagerados que al-

miento de industrias azucareras, espe
cialmente en Sajonia, donde, a causa de 
haberse cultivado la achicoria, las tie
rras ofrecían caracteristioas propias pa
ra la siembra de remolacha. Asimismo, 
en otras zonas, como Brunsvich y An-
half, que eran también favorables para 
el mencionado cultivo, se hicieron nu
merosas instalaciones Industriales para 
extracción de azúcar, las que no tarda
ron en Invadir todo el imperio en la 
proporción que hizo que se colocara es
te ramo de la producción germana a la 
cabeza de todos los de igual clase de las 
demás naciones del mundo. 

Tramscribimos a continuación algunas 
lifras de la remolacha cultivada y del 

resultados no igualados en los rendi-j 
mientos por las demás instalaciones que 
se ensayaron en otras naciones. 

El primer Estado que siguió a Ale
mania y en la intensificación de los cul
tivos de la planta sacarosa fué Fran
cia, que si bien en 1811 contaba con 
numerosas fábricas para t ratar Cquélla, 
de resultas del bloqueo continental que 
sufrió por las campañas napoleónicas 
tuvo que cerrar la mayor parte, si bien 
en las pocas que quedaron introdujo im
portantes reformas, que consistieron en 
el empleo de las primeras prensas hi
dráulicas, de las máquinas que sirven 
para eliminar de las remolachas las raí
ces V otros aparatos complementarios 

El ferrocarril de vía estrecjia, propiedad de Azucarera de Madrid, une a La Poveda con las líneas 
de Barcelona y Sevilla y recorre en sus 44 kilómetros de extensión los campos de cultivos de la 

zona remolachera que provee a la fábrica (Foto Ragel) 
cha en compartimientos de dos o tres i 
metros de altura de_grandefl capacida-ios centros productores azucareros más tanto para el cultivador como para el una agricultura pujante, no tiene par" 

Sección de tachas y carbonatación, donde se descarga al jugo azucarado de todas sus impu
rezas y se efectúan Jas operaciones para la cristalización de la azúcar, (Foto Ragel) 

des y al aire libre. Este procedimiento 
fué el que se adaptó mejor a las ca
racterísticas de la planta y el que se si
gue empleando en las fábricas moder
nas, que construyen esos silos a pocos 
metros de ellas y los rodean de canales 
que con su corrientes transportan la 
remolacha a la fábrica, al mismo tiem
po que la lavan con sus aguas, qui
tándole la tierra y demás adherencias 
propias de las plantas-raíces. 

Con estos descubrimientos, Alema
nia, en donde el azúcar era un articu
lo de lujo, y las demás naciones de Eu
ropa que, como aquélla, tenian que li
mitarse a refinar los azúcares brutos 
que recibían de las Colonias, empeza
ron a instalar fábricas, siguiendo el 
ejemplo de Achard. Cada vez éstas con 
mayores perfeccionamientos, buscando, 
como era lógico, para la situación de 
las mismas las zonas más propicias 
para producir la planta sacarosa. 

En todo el siglo XIX, pero especial
mente en su segunda mitad, es cuan
do se multiplican en proporción verda
deramente fantástica l£is fábricas re-
molacheras por todo el Continente eu
ropeo, donde, a la de este desarrollo 
productor, se inicia otro consumidor 
de azúcar que aun no ha cesado, ya 
cue cada día son más numerosos los 
artículos indispensables para la ali
mentación humana que emplean en su 
composición las sacarinas. 

España, aunque un poco más atra
sada que Alemania, Francia y otras na
ciones, no deja de sumarse a la trans 
formación de la industria azucarera, y 
a partir de la pérdida de las Colonias, 
que fueron hasta este momento, espe
cialmente Cuba, los abastecedores en 
mayor cuantía del mercado azucarero 
nacionaa, el cultivo de la remolacha, que 
hasta esa fecha se hallaba limitado a 
una parte de la vega de Granada y que 
había dado vida a varias fábricas de 
poca potencialidad, que, unidas a las 
que trabajaban a base de la caña dulce 
en la costa mediterránea, también de las 
mismas características, eran los únicos 
elementos nacionales productores de 
azúcar. El cultivo de la remolacha se 
corrió principalmente hacia Aragón, 
Rioja y a Navarra, dedicándose a ello 
grandes zonas de terrenos qifc, bien ro
turados y abonados, dieron raices de 
gran ricueza azucarera. 

I/as grandes fábricas azucareras fue
ron entonces simultaneándose, princi
palmente en Zaragoza y eu provincia 

fuertes de España. 
Los nuevos propulsores de «La Pove

da* comenzaron por renovar con maqui
naria moderna toda la ya anticuada que 
se empleaba en ella, y con la cual era 
imposible competir, por los elevados cos
tos a que resultaba la fabricación, con 
los azúcares de otras entidades fabri
les similares de Aragón y Navarra. 
Esta renovación llegó a convertir «La 
Poveda» en lo que es en la actualidad. 
a saber: una fábrica de una capacidad 
trituradora de 1.000 toneladas diarias 
y que en campañas normales llega a 

fabricante, el traslado de las raíces, 
que- sufren menos en esta clase de 
transportes, que, además, pueden rea
lizarse con una amplitud q*ie no es po
sible llevar a cabo con carros y camio
nes. En cuanto a la salida de fábrica 
tanto del azúcar vendida como de la 
pulpa seca y de las melazas para las 
fábricas de alcohol, no es necesario re
saltar cuánto se beneficia con el citado 
ramal ferroviario, que casi deja a las 

obrero y va viendo cómo unos pueblos 
que arrastraban \ma existencia preca
ria se convierten en centros a-grlcolsS 
importantes, con comercios y pequeña^ 
industrias que se desenvuelven holg*" 
damente. 

Citaremos algunas de las cifras a* 
fabricación y producción de la Azuca
rera de Madrid: en el año 1931-32 Ueg'» 
a trabajar 111.709 toneladas de remc^ 
lacha, que dieron de rendimiento *-3-̂ Ĵ  
toneladas de azúcar, y en el de 1934-3ft 
75.000 toneladas, de las que se sacare» 
algo más de' 9.000 toneladas de azúcar* 

I 

Aparatos de difusión de la fábrica, que es donde comienza realmente la conversión de la remo
lacha en azúcar. Los que aparecen en la foto no se parecen en nada a los primeros que tuvo La 
Poveda, pues son la última palabra de esta clase de maquinaria, y los instaló la actual Sociedad 

propietaria de la fábrica. (Foto Ragel) 



Extraordinario del Campo E L D E B A T E Pág. 23 

Bl cultivo de las plantas sacarosas en Aragón 
Azucarera del Gallego, una fá
brica que de trescientas tonela
das diarias de molienda pasa a 

mil quinientas 

m agricultores de la huerta zaragozana tienen 
^ mejores ingresos en la venta de remolacha 

a esta fábrica 

• I ^ M ^ i • • 

De ayer a hoy 
* unos tres kilómetros de Zaragoza, 

«Ola carretera que une a la capital ara-
tü I** con Barcelona, se enouencra sl-
j¡^^ la Azucarera del Gallego, una de 
¿r 'Oás importantes de España por su 
j^M-eidad fabril y por dar vida a una 

1], * de cultivos que compre.le, desde 
jj ""firta zaragozana hasta la provin-
^ <ie Huesca. 

' ^*114 por el año de 1905 se inauguro 
Z * Wbrica en la misma ribera del rio, 
^^ nombre lleva, del que se encuen-
^ separado por una tapia que se ex

española, y la que hizo ascen.ier la can
tidad de remolacha triturada en toda 
la campaña a 117.810 toneladas, que su
ponen 240.250 sacos de azúcar 

El esfuerzo que en todos los órdenes 
de una producción fabril se requiere 
para alcanzar una potencia suparior en 
cinco veces de aquella para q le se cal
cularon las instalaciones, es el cnm' 
pendió o resumen de la obra realizaaa 
por la actual Sociedad Azucarera del 
Gallego en sus diez años de existencia. 
De las 300 toneladas diarias que moUü 
en su época primitiva esta fábrica, na 
pasado hoy a las 1.500, y si este formi 

Los huertanos, con el contenido de sus carros, ifsnan estos silos enormes, después de pasar los 
vehícubrpor as básculas de la fábrica. ¿Cuántos viajes tendrán que haber '^^^J'^'f P ^ ; ^ ^ ' -
'narde íemoiacha esos depósitos al aire libre en la forma que se aprec.anen la foto? (F. Lozano) 

Un aspecto de los edificios fabriles de la Azucarera del Gallego, en la que se apreci.i 
término uno de los tanques hidráulicos para conservar el carbón. (Foto Lozami 

El agua la toma del Gallego por me 
dio de bombajs centrifugas y bombajs de 
reserva, contando también con un pozo 
para el caso que faltase agua en el rio. 
Este pozo está situado fuera de la zona 
fabril, al otro lado de la carretera, y tie
ne capacidad suficiente para servir to
das las manipulaciones que requiere la 
remolacha antes de su trituración. 

Silos, carboneras e instala
ciones complementarias 
Los silos que sirven para depositar 

la remolacha antes de pasar a la fábrica 
son quince en total: diez dentro del re
cinto donde está enclavada aquélla y 
cinco al otro lado de la carretera, con 
una capacidad, entre todos ellos, de más 
de 16.000 toneladas. 

Entre las instalaciones complemen
tarias de la fábrica hay que hacer re
saltar los seis depósitos para recogida 
de las melazas y los dos grandes lo
cales que sirven de almacenes de azú
car y de pulpa seca, ambos completa
mente independientes. 

Las carboneras hidráulicas son uno 
de los servicios más perfectos de la 
azucarera, con capacidad para varios 
miles de toneladas de carbón, y gracias 
a ellas pueden consumirse los combus
tibles de la cuenca de Utrillas, que no 
dista muchos kilómetros de la fábrica. 
Si no fuera por esas carboneras inmuni-

I dadas, dicho carbón, que es suznamen-
te combustible, estando a la intempe
rie, no podría emplearse en la.fabrica
ción y habría que traer, hulla del nor
te de Eapatia, con el consiguiente per
juicio para la economía regional y un 

La instalación de carboneras sub
marinas y las comunicaciones por 
ferrocarriles y carrcíteras de Azu

carera del Gallego 

Datos sobre la maquinaría, obreros que trabajan 
y obra social que en beneficio de ellos realiza 

esta empresa 

ragozana y de los pueblos limítrofes, o 
a cargar azúcar o pulpa seca. 

Personal obrero que ocupa 
la fabricación 

Serla Incompleta esta referencia de 
la Azucarera del Gallego si no citára-
mas el personal que necesita para su 
funcionamiento; pero esto resulta de 
una dificultad casi imposible de sal
var en una industria de su naturale
za, en la que el agricultor va tan li
gado a la fábrica, que los obreros que 
emplea en el cultivo son en realidad 

de sus obreros; habiendo construido con
fortables viviendas para el primero y 
un gran salón comedor para los seg^un» 
dos, con sus cocinas y lavabos. En la 
parte benéfica funciona desde hace mu
chos años una Caja de Invalidez y Re
tiro, patrocinada por la Sociedad, que 
al final de todos los ejercicios aocialea 
destina a ella una cantidad que, junta
mente con las que suscriben los obre
ros en libretas individuales, constituya 
el fondo de previsión. La Caja está ad
ministrada por un Patronato, consti
tuido por consejeros de la Azucarera y 
obreros de la misma, y ella sirv© par» 
poner en contacto directo en las reunió-

No es un mercancías de Hendaya a Madrid, sino un tren que se prepara pkra transportar melazas 
y azúcar. Todo su material, incluso la locomotora, pertenecen a la Azucarera del Gallego, así co
mo la línea por que discurre, que es la que une aquélla con los ferrocarriles que afluyen a Zara-

, goza. (Foto Lozano) 

il^ode hasta la misma carretera y den-
r ° de cuyo cercado queda enclavada 

í Í2?«. la zona fabril, que comprende una 
!'^tensión aproximada de nueve hecta-

. . U)s treinta años que lleva trabajan-
•¿° esta Azucarera son el exponente 
?*« perfecto que puede ofrecer una 
'«austria cuando está regida por técnl-
¿?̂  y financieros que a fuerza de estu-
v*** y trabajos han logrado dominaría 
' «ncauzarla. Pero de estos treinta 
íj°« la última decena, o sea, desde 
^25~_que es cuando se hace cargo de 
^ fábrica la Sociedad que hoy la di-
¿««—, es la que marca el desarrollo 
r'ÍXimo de la Azucarera del Gallego, 
P * llegó a moler en la pasada campa-
^ femolachera, un promedio de 1 500 
{r'^eladas diarias, cifra que dificilmen-

podría superar ninguna otra fábrica 

dable salto fabril tiene mucho valor 
económico, que se lo pregunten a los 
miles de cultivadores de la planta azu 
carera que «cisten en las inmediaciones 
de Zaragoza, y . a las legiones de traba
jadores que viven de los jornales que 
requiere ese cultivo y su conversi,5n en 
azúcar, alcohol y abonos. 

Elstadística de producción 
He aquí reflejadas Itus cifraus que al

canzaron las moliendas de la Azucare
ra del Gallego en loa últimos cinco años: 

Toneladas. 

Campaña 1930-31 75.000 
1931-32 108.100 

" 1932-33 101.687 
" 1933-34 97.390 
" 1934-35 117.810 

~'.' puente de madera que, partiendo desde dentro de la misma 
^brica, cruza el Gallego y enlaza a la Azucarera con sus báscu-

ías y otros servicios del otro lado del río. (Foto Lozano) 

más dependientes de aquélla que dej 
ellos mismos, pues si bien no les satis
face los jornales directamente, del pa
go que hace ella al labrador, y no de 
ningún otro ingreso, pueden éstos abo
nar los jornales a su gente, la que se
rá más o menos numerosa, aegún la 
superficie de remolacha que pueda cul
tivar para el abastecimiento de la fá
brica. Si se cifran en 2.700 los agri
cultores aragoneses que producen re
molacha para completar las 100.000 to
neladas que consume de promedio la 
azucarera a que nos referimos, el per
sonal que se emplee en tal produc
ción será, en definitiva, personal de la 
fábrica, y a ese personal, que supone 
varios millares de hombres, hay que 
agfregar los 500 obreros que intervie
nen directamente en laa operaciones de 
dentro de la fábrica, en época de cam
paña, y más de otro centenar que se 
emplea entre la brigada de cultivos. 

Las tres baterías de difusión, que realizan las complicadas operaciones de separación del azú
car de la remolacha. (Foto Lozano) 

Lajg diferencian que se observan pro-, encarecimiento <̂te ^os^^portes^que^^gra-

las básculas para recepción y desear, 
ga de ' remolacha, las operaciones de 
almacenaje de azúcar y pulpa y, por 
último, en el servicio del material fe
rroviario de la fábrica. 

Cuando termina la temporada de 
molienda, quedan adscritos permanen 
temehte a la fábrica y talleres unos 
120 operarios. 

nes que periódicamente celebra a todoi 
los que coEUlyuvan a la prosperidad d« 
la empresa en mía cualidadea de patro
nos y obreros. 

Esta compenetración ha dado siem
pre sus frutos en la Azucarera del <34-
Uego, que a pesar de estar enclavada a 
las puertas de una población como Za« 
ragroza, donde las luchas aocialea se t ra 
ducen casi siempre en huelgas genera» 
les de carácter violento y de larga du
ración, no ha pasado nunca su fabrica»^^ 
clon en las épocas de moliendas; cismo 
ocurria hace dos años en <'.a huelga r«-
volucionaria que sufrió Zaragoza ea el 
mes de diciembre, y que tantos dafioa 
causó a toda la economía local. Loa 
obreros de Gallego, en esa ocasión, no 
se dejaron arrsuitrar por sus compañe
ros de la capital, y en medio de aque
lla ciudad sin vida que fué Zaragoza 
durante la huelga, solamente turbada 
por el estampido de bombas y petardos, 
unos penachos de humo que se dlsti¿-
guían del lado allá del Ebro demostra
ban que la ola suicida que se habla 
adueñado de tantos inconscientes, no h ^ 
bía podido rebasar las tapias que cer
caban una Industria azucarera, en l a 
que sus obreros no encontraron nunca 
más que afectos y auxilios en toio» lea 

resaltar la obra social que la Azucare-1'^'''^^"^^' P""̂  P*""** ^^ "»* Emprwa tu» 
ra del Gallego realiza en beneficio de'sabia cumplir sus deberes crlítianÓB y 
su personal técnico y administrativo y i sociales. 

La obra social que realiza 
la Elmpresa, y sus frutos 

Como final de estas 

vienen de la bondad de la cosecha en 
la zona cultivadora. 

Limitándonos sólo a la producción de 
azúcar, o sea, prescindiendo de los otros 
subproductos, como melaza para alcohol 
y pulpa seca para piensos, los sa-. 
eos de aquélla que representó cada mo
lienda han sido los siguientes: 
1930-31 157.245 sacod. 
1931-32 
1932-33 
l'933-34 
1934-35 

232.098 
162.405 
156.201 
240.250 

Instalaciones de la fábrica 
La fábrica ocupa, como decimos an

tes, unas hectáreas cercadas entre la 
carretera de Cataluña y el rio Gallego, 
y poseyendo también más terrenos fue
ra de ese cercamiento, y al otro lado de 
la susodicha carretera, donde están ins
talados algunos servicios que no pue
den acomodarse en la superficie fabril. 
Los edificios y dependencia^s que hay 
dentro de ésta son: la fábrica, las ofici
nas, los almacenes, los depósitos hi
dráulicos para el carbón, los talleres y 
diez silos para depósito de remolacha. 

IJSL fábrica está electricada en su ma
yor parte y trabaja con turbo-alterna
dores. Tiene secaderos de humo para 

varia'éV coste del azúcar producido. 
Otras dependencias fabriles son loa 

hornos para cocer cal, las básculas pa-
camiones, los talleres de 
mecánicas y carpinteria, ra carros y 

reparaciones 
y cuantas secciones se requieren en 
una azucarera de la capacidad tntu-
radora de la del Gallego. 

Ferrocarril, tranvía y 
carreteras 

Las comunicaciones que airven las 
necesidades de la fábrica son: el fe
rrocarril del Norte, el tranvía de Za
ragoza y la carretera general. Para 
su unión con el primero, cuenta con 
un ramal de tres kilómetros y apar
tadero propio, asi como con vanos des
víos que van de aquél a los silos. La 
vil del Norte entra en la misma expla
nada de la fábrica, la que con vagones 
de su propiedad, así como coñudos lo-
comotoms suyas también, ayuda a la 
Compañía del Norte en los transpor
tes en caso de acumulación de mor-

El tranvia de Zaragoza entra igual
mente en la Azucarera y comunica a 
ésta con todas las estaciones y con el 
centro de la población, realizando un 
intenso movimiento de mercancías que 

pulpa y secaderos de fuego directo, ' o ce.sa en ninguna época del año. Y, 
Confita, tamhipn rip tn^a V,ntí^ríaa H^ .i; 1 ° . ,_ Consta también de tres baterías de di I por último, la carretera de Barcelona 
fusión, tres corta-reíces y un sistema de | facilita el movimiento de los carros y 
motobombas para la elevación de los, camiones que afluyen a descargar la 
jugos turbios y filtrados, [remolacha que viene de la puerta za-

t l iaboratorio preparado para conocer en todo momento por medio de sus perfectos análisis las 
riquezas azucareras de los jugos remolacheros. Este departamento funciona permanentemente en 

época de molienda. (Foto Lozano) 
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LOS PLÁTANOS, RIQUEZA FUNDAMENTAL DE 
LAS ISLAS CANARIAS 

Que fueron''Afortunadas" cuando vaÜa 30.000 duros una fanegada (media hectárea) de platanera. De 50 pesetas 
el huacal, ha bajado hasta diez. Los fletes en barcos españoles y para España, más caros que en barcos 

extranjeros y para el extranjero 

;í 

Los precios 

ra, y el "hijuelo", que a su debido tiem-1 bajoa, que la agricultura canaria ago-
|)o asegrurará la supervivencia. • | niza. 

VJS un importante alimento, casi úni-' 
co en regiones de la zona tórrida. f2n 
países no productores, el plátano tiene 
gran aceptación como postre de cali
dad. Contiene materias hidrocarbonadas 
(glucosa, sacarosa y almidón), celulosa, 
otras materias no nitrogenadas, sustan
cias grasas, pépticas, nitrogenadas y mi
nerales y agTia en abundancia. 

El tallo y el rizoma se utilizan como 

Asi como lats exportaciones fueron en 
aumento desde la introducción del cul
tivo del plátano en Canarias, salvo el 
periodo que corresponde a la gran gue
rra—en que quedaron paralizadas las re
laciones contractuales mercantiles—, pa
ra disminuir en buena proporción el año 

alimento para el ganado vacuno. Las pasado y el actual, los precios han su-
hojas son consumidas por las caballeriaj. | frido una caída vertical, que sitúa al bor-

lEl fruto es muy apetecido por casi to- de de la j^pina a los agricultores is-
;dos los animales. 

La introducción del plátano en Cana rías, precedida de ensayos en el Jardín 
de Aclimatación de la Orotava, encoii-
tró buena acogida, facilitada, sin duda, 

rum¡ 
leños. "^"^ 

En tiempos todavía muy próximos se 
llegó a pagar el huacal de plátanos a 
cincuenta pesetas y más. Hoy el pre
cio por la misma unidad oscila entre diez 

Cena, mucho májs cerca dei corazón 
de la Península de lo que la imagina
ción calcula, cuenta España con una 
importante agricultura tropical. Las la-
las Canariajg, haciendo honor al sobre
nombre de Afortunadas con que fue
ron calificadas en tiempos lejanos, cons
tituyen un vergel de amplios horizon
tes turlaticos y variados y requisitos 
frutos. 

La Naturaleza, en valles y riscos, cos
tas y cerros, con la preciada coopera
ción del ag:ua y la colaboración volun
tariosa del isleño, produce pródigas es
pecies distintas: tales como el sabroso 
plátano, el dulce tomate, el tabaco de 
flna hoja, la cochinilla, parásito de la 
tunera, productora de colorante de gran 
fijeza; la blanca y harinosa patata, aménj 
de otras frutas, de todos ios climas y 
latitudes, que han permitido situar en' 

América a África o Europa, de África 
a Europa o América—cruzan el Atlán
tico, con el equipaje de intereses pro
pio de todo viajero impulsado por mó
viles mercantiles, distingue a esta re
gión española del resto de sus herma-

La ley de Franquicias 

Juan Bravo de Murillo, en 1852, po
niendo fin a la <luoba secular por Isus 
libertades de tráfico comercíab, como la 
tlama un joven economista canario de 
nuestros días, ccaicedió los puertos f ran^ 
eos de Canarias. Disposición sobre la 
que se asienta el desarrollo comercial 
y agrícola de mediados del siglo pa
sado a la fecha. 

Ley de Franquicias—como corriente-

por la caída de la cochinilla y las difi-! y catorce pesetas. 
cultades para el cultivo del tabaco. i De percibir, por término medio, una 

Requiere terreno fértil, fresco, de con- ¡ peseta por kilo a venderlo en quince 
sistencia media y húmedo sin demasía. | céntimos, como el verano pasado, existe 
Clima más bien cálido, poco variable, de; una notable diferencia. Parece que se 
temperatura sostenida en torno a los inicia una leve subida de precios, aun 
20 grados. Atmósfera descubierta, sin sin llegar a producir un beneficio normal. 
vientos intensos. Agua abundante para i Los gastos persisten un poco más ba-
proveer a las necesidades de la planta, i jos que en tiempos de bonanza, de las 
que consume gran cantidad de pjste ele 
mentó. Y abono rico en potasa y nitró
geno, y, en menor cantidad, en sustan
cias fosfatadas y cal. 

Exige atenciones bastante uniformes. 
Limpieza contra diferentes plagas. Colo
cación de horquetUlas para sostener el 
peso de los racimos. Escardas muy su
perficiales. Y riegos frecuentes. 

Siendo continua la recolección del plá
tano, cada semana se señalan los raci
mos que han de cortarse. Para la ex
portación se escogen todavía verdes, que 
tarden en madurar unos quince días, 
los suficientes para ser transportados a 
los sitios de venta. Para evitar equivo
caciones, al marcar los racimos se les 
cortan unas hojas y se colocan al pie 
de la planta, para que el cortador pue
da realizar su trabajo con toda seguri
dad y eficacia. 

«vacasgordas», mientras que los ingre 
sos han quedado mermados muy con
siderablemente. 

El agua 

Las macetas 

Al aumentar en Canarias lá zona cul
tivada dedicada a la platanera y acre
centarse los beneficios que su cultivo 
producía en los tiempos que la fruta al
canzó precios fabulosos (una peseta el 
kilo), los agricultores, e incluso quienes 
nunca lo habían sido, fueron atacados 
por una fiebre que se tradujo en la bus
ca de terrenos y creación de fincas. Re
sultará extraño esto de la "creación de 
fincas"; pues es un hecho cierto, com
probable. 

Agotados los terrenos naturales, se 

Capítulo aparte merece este impor
tante elefnento. Esencial para el cultivo 
de las plataneras, escasea bastante. Co
mo el hombre, el plátano también se 
muere de sed. 

A pesar de las numerosas obras hi
dráulicas (pantanos, presas, pozos, ga-
leria;s, etc.), sigue constituyendo una 
preocupación para el agricultor el ase
gurarse si va a tener agua para ed rie
go de sus plataneras. Únicamente el 
que posee agua cercana a la finca o 
el que forma parte d« una heredad 
—^comunidad de usuarios de agua, que 
funciona en régimen de verdadero 
aprovechamiento y excelente adminis
tración, y, como es natural, por tra
tarse de un primerísimo elemento para 
el cultivo, concentra la vida rural de 
Ja zona a que afecta—puede hacer 
frente a las necesidades del cultivo; 
pero el que ha de comprarla está per
dido. Tiene que encontrar y pagar es
te líquido elemento al precio que le 
sea vendido. 

Buenas pruebas del valor que ha al
canzado y tiene el agua son las si
guientes: Se llegaron a pagar mil pe
setas por un volumen de quinientos 
metros cúbicos, es decir, que la unidad 
de medida ha, JJegado a vater dos pe-
sotas, y aun en la actualidad suele pensó en la construcción de otros arti-i '"'""'• ^ ^"'^ "". "^ «---•-"«•""»"''"--

Li=,io, V nn,r,n «» npnsó .« hWn m alcanzar el precio de una peseta en 

Embarque de huacales de platinóos con destino a la exportación 

estos lugares el mitológico Jardín de 
laa Hespérides; todas de excelente ca
lidad y renombrado prestigio en los mer
cados nacionales y extranjeros, espe
cialmente en estos últimos. 

El clima suave, casi sin cambios, igua
la las estaciones, hasta el punto q¡ue 
puede decirse que en Canarias no exis
ten. Reina todo el año una mezcla tte 
primavera y otoño, que hace la vida fá
cil y la estancia grata. 

Una temperatura media, que oscila al
rededor de los 18 grados, convierte a 
este archipiélago en una agradable es 
tación de residencia, en cualquier época 
del año, y en un medio apto para la re
producción de plantas características de 
ambientes tropicales. 

El pasado 
Este islario afortunado, que, como 

broche de siete finas perlas, fué engar
zado a la Corona de B3spaña en el si
glo XV, nació a ¡a vida del mundo ci
vilizado el año 1402, por obra y gracia 
de Juan de Bethencourt—quien, al po
ner el pie en este ignorado país, rom
pió el misterio que sobre su existencia 
corría por Europa—, presenta tantos pe
ríodos en su historia comercial como 
cultivos ha acogido en su seno. 

El desenvolvimiento económico dal 
pais ha estado unido siempre a la agri
cultura. Tiempos de la caña de azúcar, 
anteriores a la producción antillana. De 
la vid, con la "malvasía canaria", de 
fama universal. De la cochinilla, toda' 
vía vecinos. Djl plátano, base de su ac-
tvial prosperidad, aunque en decadencia 
bel tomate dulce, ya realidad y de prp-
metedor porvenir si se le ayuds.. Del 
tabaco, un día aAncado en La Palma 
y Lansarote de manera especial. 

Periodos todos que unen a sus fechas 
el nonü>re de unb p anta sobre la quf 
descansa el bienestar de los naturales 
del país y de cuantos, atraídos por las 
trompetas d« ta ambición y la codicia, 
emigraron a las tierras de los granche.s. 

La situación geográfica del archipié
lago, colocado en rutas de tres conti
nentes, puerto de t)áti.-íito para quienes 
•—de Euroj/» 1 A:„.erica o África, de 

mente se la distingue—que ha sufrido 
constantes ataques y que se encuen
tra capitidiminuída en virtud de medi
das del Poder central, algunas tan re
cientes que todavia no se ha extingui
do el clamor de protesta elevado por 
su implantación. 

Titulado favor a Canarias, que no es 
más sino el reconocimiento de la pe
culiaridad geográfica que representa el 
estar esta región desgajada del resto 
del solar patrio, con problemas expor-
tativos muy distintos y de «primera ne
cesidad» para la vida del país. 

Si bien la franca y libre entrada de 
los productos extranjeros en los mer
cados isleños no se cotlaa debidamen
te—por los llamados a baoerlo-r-a la 
hora de negociar tratados comerciales 
y salir en favor de la ruju'ez» i^rlcola 
de dos provincias que soportan los In
convenientes de ¡a carencia de barreras 
aduaneras, sin obtener las compensa
ciones o la reciprocidad de trato que 
son de justicia. 

ficiales. Y como se pensó se hizo. El 
hombre, acuciado por el legítimo deseo 
de arrancar a la tierra sus riquezas, pa
ra mejorar de posición y asegurarse la 
existencia, trepó por las montañas y, con 
ayuda de la dinamita, talló en las lade
ras macetas, que rellenó de tierra. Asi 
nacieron las pequeñas parcelas de terre
no que reciben el nombre de "cadenas" 
y se encuentran escalonadas, desde los 

algunas zonas. 
Y ¡cuántas veces, al precio que sea, 

no se encuentra agua! O una vez rea
lizado el sacrificio de adquirirla, al 
llegar la hora de vender la cosecha, re
sulta que lo obtenido por ella no cu
bre ni el valor del agua comprada. 

Una de las causas de la crisis que 
atraviesa esta agricultura es la per-

valles hasta las cimas, por doquier. Por "naz sequía padecida en los últimos 

Problemas pendientes 
Se imponen medidas enérgicas de 

protección y defensa. De una parte, el 
Gobierno tiene que facilitar el crédito 
agrícola suficiente para que el agricul
tor se vea libre de amenazas y pueda 
afrontar con sacrificios, pero con garan
tía, estos tiempos de "vacas flacas". 

Seria conveniente, por no decir preci
so, que se llegase a la sindicación, fcfr-

les nacido.s en el archipiélago canario, 
que un día fueron afortunados y hoy 
cifran toda su fortuna en que sus her
manos les conozcan, sientan sus angus
tias y acudan en su socorro. 

Hay algo más que plátanos 
El desconocimiento que en la Penín

sula existe del ambiente canario llega 
a inducir a errores, de I f <jue no están 

zosa en cuanto al hecho y libre en lo i libres quienes deben tener a su lado 

alguna de estas parcelas, con su dota
ción de agrua, se han llegado a pagar 
treinta mil duros por fanegada. 

Tierra y ag^a traídas desde largas 
dístincias; a veces con impremeditación 
tal, que resultan antieconómicas. Mace
tas artificiales creadas por la inteligen
cia, voluntad y mano del hombre. Las 
dificultades vencidas honran a sus ven
cedores. 

Los mercados 

Por tratarse de un cultivo de carác
ter intensivo (cada fanegada produce 
unos ochocientos racimos anuales) y es
tar muy extendido en él archipiéíaifo, 
la producción alcanza una cifra que su
pera en mucho las necesidades de los 
mercados locales. 

Estos consumen escasamente el 20 por 
100 del total, por lo que la prosperi
dad y hasta la existencia de la agricul
tura canaria está a merced de la expor
tación. Y aun en ésta hay que distin
guir entre el mercado peninsular y los 

cuatro años. Un temporal de lluvia es 
acogido con júbilo extraordinario, aun
que produzca inundaciones y algunas 
desgracias. Pero ¡qué significa esto úl
timo ante tanta agua calda que repre
senta millonea para el país! Y a pesar 
de ello, ¡cuánta agua va a perderse en 
el mar! 

El porvenir 
Se presenta incierto y amenazador. 

Barreras aduaneras, protecciones a la 
agricultura de cada país, medidas res
trictivas y tantos otros toques que son 
consecuencias de las corrientes naciona
listas a que hemos hecho referencia 
oscurecen el horizonte de una región 
cuya vida está ligada intimamente a la 
exportación de sus frutos. 

Además de todo esto, ligerezas en la 
creación de organismos, de sostenimien
to costoso y de muy reducida o nula 
eficacia, constituyen una traba adminis
trativa, freno impuesto a la exporta
ción por el Poder central. 

La angustiosa situación que desde ha-

El presente 
Llena la actualidad económicoagri-

cola del archipiélago el plátano. Fruto 
exótico que cuenta poco más de me
dio siglo de existencia en sus islas, ha 
llegado a ser el eje de la vida canaria 

Planta de grandes dimensiones y as
pecto semejante a la palmera. Gon rai
ces delgadas superficial^, pseudotaüo 
cilindrico, formado por la superposición 
de las vainas de las hojas; éstas son 
de gran tamafto, forma oblonga y co
lor verde claro. El tallo termina en 
una espiga floral, que pr^ienta flores 
agrupadas en pisos o «manojí», de las 
cuales se transforman en frutos sola
mente una parte, que forma 1̂ llamado 
«racimo». 

Los frutos son de forma arqueada, 
con aristas longitudinales Antes de la 
madurez, color y tamafto variable, según 
las diversas variedades. No producen se
milla; la perpetuación de la especie es
tá encomendada a los "hijuelos", que 
pueden continuar vegetando separados 
de la planta "madre". 

En toda platanera en plena producción 
puede verse a su lado la "abuela*', se-

Bancales, macetas o cadenas de plataneras. En otras palabras: 
fincas artificiales 

extranjeros, siendo los últimos los que 
absorben la mayor parte de la produc
ción. Si bien se ha dejado notar últi
mamente un aumento de consumo en la 
Penlnflula que ha compensado hasta cier
to punto, aunque con pérdida, él cierre 
del mercado francés, y permite abrigar 
algunas esperanzas de Uegát a conseguir 
que el grueso de la producción quede 
colocado entre connacionales. 

Tres son los principales mercados ex
tranjeros que consumen plátanos cana
rios: Francia, Inglaterra y Alemania. 
Mas los tres permanecen prácticamente 
cerrados en los tiempos que corren. Las 
corrientes nacionalistas en boga y otras 
circunstancias de '.arga explicación han 
reducido las exportaciones a límites tan 

ce cuatro años atraviesa este archipié
lago, no sólo no parece despejarse, sino 
que se agrava. A la pérdida de merca
dos se une la carestía de los fletes a la 
Península, la falta de apoyo del Poder 
central y el ahogo de los créditos con
traidos en otras apocas al socaire de 
ganancias elevadas. 
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Ver in formac ión s o b r e 

"EL DESARROLLO DEL 
MOTOCETIYO EN ESPAÑA", 

pág ina 42 

La extensión cultivada es alg'o in^*' 
rior a la del plátano, lo que indica qi'* 
ocupa el segundo lugar entre las V^ 
ducciones agrícolas de Cananas. 

Cuenta con mercados ya conquistado* ^^^ 
como Inglaterra y Alemania, y en TOf^^P 
ñor escala Francia y la Península. 

Tiene la enorme ventaja de ser "" •{. 
producto que en la época en que se pf*' 
senta en los mercados europeos no tie* 
ne competidores, acudiendo, por lo taB" 

\ \ 

to, sólo a cubrir las necesidades de '" ' ^ l 
demanda. 

El tabaco, como producto agrícola, "" j j , 
está en el presente muy extendido. J¡^ j ! 
estuvo en otros tiempos, hasta que o*' 3* -
versas dificultades, hoy sutksanables» 
obligaron a abandonar su cultivo. . 

Como industria de elaboración se I*** ^ 
lia floreciente, aunque gravada por Ip* ; 
pleitos que mantiene con la Com^^* ^ 
Arrendataria de Tabacos. - Í V H , 

La calidad y precio pueden compeJ^.¿ ' 
con las labores procedentes de otro»',j, 
puntos que presentan la agravante o*'̂  
ser extranjeros. j 

Si la compra de labores canarias p*'»-
la Tabacalera alcanzase cifras super'*'* 
res a las últimas y consumiese el»''** 
raciones de calidad, la agricultura c»" 
naria podría volver a contar entre *"* 
producciones de importancia el cultiV*: 
del tabaco. 

La patata temprana, que podría ^*' 
cirse que es "más temprana" que ' ' ' ' * ' ' ^ . 
guna otra, pues llega a los mercado* '_{ i 
nacionales y extranjeros antes que i** 
demás, constituye otro renglón de U"' 
portañola entre las exportaciones í**; 
narias '-

Las tres generaciones de la platanera: "abuela", ya seca; "ma
dre", recién cortada después de desposeída del racimo, e "hi

juelo", que, libre de tutelas, perpetuará la especie 

que se refiere a la entidad preferida, 
con la consiguiente secuela de una Fe
deración de Sindicatos. 

Se pide sean reducidos los fletes a 
la Península, al menos al nivel de los 
que se pagan para el extranjero. Re
sulta un contríisentido que productos 
españoles para mercados españoles pa
guen—en barcos españoles—^fletes mu
cho más elevados que esos mismos pro
ductos para mercados extranjeros—^más 
lejanos que aquéllos—*n buques de ban
dera no nacional. 

Convendría una intensificación de las 
obras hidráulicas, muchas paralizadas a 
mitad de su construcción por falta de 
numerario, para evitar que cuando llue
ve o haya agua se pierda tanta como 
se ha desperdiciado estos díaa. 

En cuanto a los mercados extranje
ros, Canarias pide que al negociar los 
tratados comerciales se acuerden de 
ella. Laj9 exportaciones de esta región 

tan española como la que más—no 
dañan a ninguna otra de la nación, y 
por la ley de Franquicias, antes aludi
da, deben estar en paridad con las im
portaciones de los países consumidores. 
- En resumen, hace falta reconquistar 
y lograr mercados y conseguir la re
valorización del plátano. Con ello, no 
sólo podrá lograrse un relativo desaho
go de la crisis actual, sino volver a 
alcanzar cifras de producción muy al 
tM, correspondientes a épocas en las 
que todavia no se hablan arrancado pla
taneras y dedicado el terreno a otros 
cultivos. La disminución registrada en 
el último lustro alcanza un 30 por 100. 

El tratado con Francia 
Después de la ruptura de negociacio

nes ocurrida en junio pasado, y a con
secuencia de ella, Canarias sufrió de 
manera muy directa los impactos de la 
guerra de tarifas. Más de ocho millo 
nes de pesetas ha perdido la agricultura 
por causa de la sobretasa impuesta en 
Francia, que en la práctica cerró el 
mercado. Y ahora, al llegarse a un 
acuerdo, encuentra como pago el man 
tenhniento de la sobretasa antedicha, 
aunque disminuida. 

El hecho, como es consiguiente, ha 
causado profundo disgusto en el archi
piélago, tanto más justificado, cuanto 
que otras producciones nacionales han 
obtenido mejoras y ninguna se ha per
judicado en el grado que las Canarias 

La desaslstenciá de que se queja esta 
región causa un malestar tan grande 
que ha llegado a producir desvíos de 
la madre Patria, por fortuna acallados 
por el recio espa,ftolismo del isleño. Mas 
esto debe .?er suficiente para que las al
tas esferas de la gobernación del Es
tado pulsen este malestar de la opi
nión y atiendan un poco a los españo-

elementos de juicio bastantes. Para mu
chos Canarias es un país tropical, y pa
ra casi todos sólo produce plátanos. 

Ni lo uno ni lo otro. Desde el punto 
de vista climatológico, tiene grandes se
mejanzas con Málaga y otras provinr 
cías andaluzas y mediterráneas. Y en 
cuanto a su agricultura, produce espe
cies distintas del plátano. 

El tomate dulce se cultiva en gran 
escala, hasta el punto de poder paran
gonarse con el plátano. 

Tiene el valor innegable de llenar una 
función social muy digna de tenerse 
en cuenta en las actuales circunstan
cias. Las faenas absorben mayor núme
ro de braceros que el plátano, propor
cionando jornales a muchos parados. 
Además, el 90 por 100 del cultivo se ha
ce a medias entre el propietario y el 
obrero, estando éste interesado como 
aquél en la marcha próspera del ne
gocio. 

Su mercado principal es Inglatert*^ .̂ 
aunque debido a la política de conf" 
gentes ha sufrido en los dos últinn 
años un grave quebranto. 

En vista de la desvaloración del ?•**• 
taño, y en el deseo de hallar cultiv<'''í 
productivos que sustituyan a aquél 
vuelve a hablar con insistencia de "j 
replantación de caña de azúcar y reí»*'}: 
lacha. 

La cochinilla, muestra y resto de 
floreciente riqueza, continúa expi 
dose en pequeña escala. Sirve de 
de la industria tintórea que no 
productos químicos. Provee a indusl 
les de Marsella y divérw» ptínto* 
Inglaterra, la Indi» y Jap6n. 

Y aun qu«ia eü este prWle^aiígi 
otro filón por explotar. Ea el cultiv» 
frutas y hortalizas seleccionada* 
podría\i obtenerse con facilidad y 
sentarse en los mercados en épocaa í 
tintas de las iguales cultivadaa en of 
países. 

Para quienes lean estas lineas en 
drld y capitales alejada* de Canari*íjí 
esta región continuará siendo un P*^?, 
de leyenda si no se paran a consider*f'5 
que aun poseyendo una agricultura e®*' 
nentemente tropical, está muy lejos ^ í 
ser una zona tórrida en la que el sol S*?^ 
ce la vida Imposible y se sienten I** 
angustias del calor y de la sed. 

Las Islas Canarias, si estuviesen si
tuadas 'en el punto en que las pinta» j 
los cartógrafos en el Mediterráneo, ^'.'^ 
tre Valencia y el norte de África, »*••• 
serian otra cosa que lo que son, ni P""*'?, 
sentarían características distintas. C*®:'-; 
biarían únicamente de aguas en que «"''•' 
cerse y de rutas marítimas, pero con
servarían todo el tesoro de laboriosi
dad de éus naturales y la fecundída'' 
de la Naturaleza, que por ser volcáni
ca late cual si sintiese y padeciese. ikj 

Este archipiélago, que figura en I"*' > f 
gar preminente en las guias de turís' | f 
mo del mundo entero, por sus inn©?*' , 
bles bellezas, merece estar en IM ?"*** 
agrricolas y económicas de Espafi» 
lugar prefeemte. 

Rafael BITWÍfl 
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^NDICATO UNION AGRÍCOLA 
DE LAS PALMAS 

Sindicato agrícola que exporta la cosecha de plát*' 
nos de sus asociados, vendiéndola directamente C 
las plazas consumidoras nacionales y ei(traif|«r** 

Reúne este Sindicato labradores de plátanos de los términos municip*' 
les de Las Palmas, Telde, San Lorenzo, Arucas, Moya y Agaete, e íBSpi^ 
.sus normas en la defensa del producto de sus asociados, obteniendo ^ ' " 
él un precio remunerador, que procura alcanzar contribuyendo a una r r 
cional distribución en los mercados consumidores y con la reducción "• 
gastos de todo_ género. 

Para esto último, supresión de todos los intermediarios posibles, abar*" 
tamiento de fletes y reducción de gastos .de embalaje. 

También se propone la ayuda crediticia y de elementos de cultiv" • 
sus asociados. " 

\& labor está sólo Iniciada, siendo índice de las grailSes posibiUdadaJl 
de este movimiento sindical los resultados ya obtenidos en los tleWP"* 
más difíciles que ha tenido la exportación del plátano. 

La cooperación de todos a esta obra común es lo que puede salvar » »• 
agricultura del plátano, que pasa su mayor adversidad, y con ella a la ** ' ' 
parada economía canaria. > ¿ 

No debe desaprovecharse ocasión alguna de estimular a todos los »i^-
cultores a que se rediman por la sindicación. 

y VLéSM^l 
* 

Dirección telegráficas Sualp Las Palmas» 0* f 
Teléfonos números S447 y S705 

Marca de su fruta: NUBLO. Número del Registra 
de Exportadores, 11.815 

Agentes vendedores en Báreelona, Mlbao 
en Oran, para Barrio de AlcaralMneras 

u 
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a naranja es la primera entre todas las exportaciones 
— — — « • i f » — K . i 

andamos al extranjero nueve millones de quintales al año. Dos tercios van por ¡lar, en mil barcos, y un tercio por tierra, en 60.000 vagones.La naranja moviliza 
na gran riqueza: 22 millones de pesetas en madera para cajas, dos millones en "pim-
is de París'' para clavarlas, 38.000 balas de papel de seda para envolver el frutOt 

etcétera, etc. A dos bohemios y un poeta se les ocurrió exportar esta fruta 

|SPAÑA VENDE NARANJA PARA ÍPRINCIPES Y PARA PORDIOSEROS 
1^Arboles frutales conocidos en bo-\ Los naranjales españoles es tán prl-
E^_ Con el nombre de "agr ios" son moradamente cultivados. Son un vergel 
^ ? ' í - * naran ja es el pr imero en im-,del universo y u n a honra de nues t ra 
I ^ S * * ^ ^'^ próxima par iente l a 'nac ión . La zona naranjera se extiende 
C * n n a — q u e se l lama así y no «rmon-:por Valencia, Castellón y Alicante. Hay 
E ^ * ' Como plebeyamente suele de- :o t ros núcleos en Murcia, y, sa l tando poi 
J ^ Creyendo que ese nombre absur- los naranja les de Málaga y Almería, 

' 'ene porque se monda fácilmen- l legamos has t a los de Sevilla. Pero los 
«agrio» ini- naranja les sevillanos no son de naran-

muy det rás ja dulce, sino de «naranja amarga>, que 
se expor ta a Ing la t e r r a p a r a que los 
ingleses hagan su clásica merme lada de 
naranja. 

Por cierto que la naran ja a m a r g a et 
la que da la flor de azaha r m á s fuerte 

_ , „ . .y más olorosa. La ley h u m a n a de que 
| ,k¿ Puesto de moda, y ya ae produce ja mayor dolor mayor mér i to se cum-
í ^ cantidad y es objeto de ac t ivu |p le también en los naranja les . A más 

amargo fruto, más olorosa su flor. 
Los naranjales de nues t ro Levante son 

un poema al t rabajo. Los han creado 
los hombrea, y hay zonas de la Plana 
de Castellón que, sin el a g u a ext ra ída 
por la indust r ia humana , permanecer ían 
desért icas, como los riscos fronteros 
que l imitan la huer ta . Allí los propie
tar ios y los colonos naran jeros h a n | 
a lumbrado la liquida vena h a s t a de 
grandes profundidades, y cuando los na
ranjales florecieron creados con gotas 
de sudor y horas de preocupaciones hu-

l ^ s i g u e de cerca. Otro 

Lg ^ t á n la lima, la cidra y el po 
^ ' Q u é es el pomelo? Pues nues-
Jj^^ca toronja, aquella del toron-

l ^ ^ n u e s t r a s obras l i terar ias y de 
k^^ cantares . Loa sajones, especial-
I W J M nor teamericanos e ingleses. 

^ • " o s todos los agrios p a r a dedi-
t ^ *^lo a la naranja , que es la rei-
^ j * " o s . Los países productores de 
W » ^ " el mundo son principalmen-
| i^**tados Unidos y España , y lue-
1 ^ "Muy menor cuantía, I ta l ia , Pa-
| | ¿ ' Sudáfrica, etc. El gráfico que 
^ ~ * * a es ta plana lo i lus t ra con 

t^"^ a volumen de producción son 
*"w<los Unidos, 

P'"iiner país naran je ro del mundo 
de producción sor 
¡Ah; aquellos na. 

J * tropical de España: Los naranjales entre las palmeras. 
' '* i ja, arrancada del árbol, empieza su transporte camino 

BL de lejanas tierras 
D ' ' l l e v a r a fray Junípero Ser ra imanas , el Es tado, que no ayudó n a d a a 

l |- (jj ,°"'z<5 California, y que al los que los hicieron, se presentó para 
l í t o i ij'^ siglos se han multiplica- cobrar una contribución ca ta s t r a l rua-

(jH,jJ;^»'anjalcs de California, h i - | r en ta veces mayor que la que cobraba 
*-- '•"* tiprra I an tes por la zona secana y desért ica. 

Asi suele por ta r se el Es tado con la 
agr icu l tura . 

La riqueza movida por la 
naranja 

Las na ran jas * españolas van en más 

1
'Mt^]S^ t ie r ra . 
fc(¡Q "00 país naranjero es Espa-
> ;, después de los Es tados Unl-
Í5¿ . y lejos de nosotros va I tal ia , 
¡."e / " ^ niillones y medio de quin

an . '^to. Los demás tienen una 
^ ' a menor. 

i i uy diferente el ros t ro co-
^»i*.presenta la na ran ja en losjde sus t res cua r t a s pa r t e s al consumidor 

. n i d o s del que ofrece en los ext ranjero . Al hue r t ano se la compra 
*es naranjeros . Los E s t a d o s ' " " ~.»'̂ «"t«<<«» - . i« t« oloarinon «moa-

ucen su na ran j a p a r a ellos, 

B ^hn'^"^^^ ' ° ^ Ciudadanos yau-
' ^ j ,'"tan sólo una pequeña par-

un exportador , que la clasifica, empa 
que ta y embala, y con t r a t a da ipués su 
t r anspor t e con un vaporialá, y m á s 

•k.iue 1 "--^ •-— I tarde, en los muelles de Londres o de 
^ * « U a ^ ^ sobra. En cambio Espa- Hamburgo , se suelen subas t a r nues t ras 
P * «üJ '^^' 'anjales pa ra regar Euro- cajas. 
IT^ro^ " f r an j a s al servicio de los] Es enorme la riqueza que mueve la 

'* lá.^ ^° ' ° '^ menor pa r t e de na ran ja española. Tomando por térmi-
3^ comemíM ins p.qnañoirj!. ,no medio la exportación, nueve millones 

de quintales métr icos por campaña, y 
cifrando lo dest inado al consumo inte
rior en dos millones y medio de quinta-

Ver información sobre 

La selección de naranjas se realiza ya con máquinas perfectísi-
mas. Esta no es California, es Valencia. ¡Basta ya de "snobis

mo" naranjero! 

les métricos, valoremos esas dos gran
des pa r t idas en que se dis tr ibuye la 
producción na ran je ra : 
VAIX>R D E LA EXFQR- Millones 

TACION de pesetas 

0.750 

Valor de la f ru ta en propiedad 220 
Maderas p a r a cajas y otros 

envases 22 
P u n t a s de Pa r í s (un millón 

de paquetes) 2 
Lias de espar to (100.050) ... 3 
Trenza de yute p a r a cantone

ras (dos millones) 5 
Papel seda (38.000 balas) ... 6 
Timbrado del papel (a 40 pe

se tas bala) 2 
Marcas l i tografiadas en papel 

y metál icas 
Jornales , recolección, acar reo 

almacén, confección y aca
r reo muelle, e s t a c i ó n o 
puer to 

Amortización de la maquina
ria dest inada a la confec
ción 

Beneficio industrial 
Renta a lmacenes 
P a t é a t e . contritoución indus

tria* ..< 
Ret i ro obrero y seguro de ac-

cidei^tes 
Fle tes sobre 12 millones de 

cajas 
Por tes ferrocarri l has ta fron

t e ra .sobre 60.000 vagones . . . 
Valor to ta l de la cosecha en 

los mercados consumidores, 
unos 

V. \LOIl DEL CONSUMO E S P A S O L 
El valor de la cosecha consumida en 

el interior puede descomponerse como 
s igue: 

Millones 
de i)esetas 

Como se comprenderá, esta cifra no 
puede considerarse como el precio o im 
porte del total de la cosecha, ya que el 
precio real obtenido en el mercado debe 
ser mayor, lo menos, en un 10 por 100 
al valor de la cosecha pues ta en el mer
cado de consumo. Esa diferencia es la 
ganancia del comerciante . En las ven
tas en el extranjero queda a favor de 
la economía nacional, si el comerciante 
es español. E n cajso contrar io, su im
porte se pierde pa ra el conjunto de la 
riqueza nacional. Análoga consideración 
habr ía que hacer respecto a las part i 
das que, como fletes, gas tos de mater ia-

plena pr imavera , cuando el hermoso Le
vante viste su espléndido t ra je nupcial, 
cuando en muchos na ran ja l e s al terna 
el oro de su frutos con la nieve de los 
azahares , es decir, cuando el árbol de 
maravil la ha desplegado del todo su po
der sugest ionador. 

T r a s de sent i r en su espír i tu los go
ces y emociones consiguientes , aquellos 
músicos ambulan tes tuvieron un p a n s a 
miento menos romántico, po r c ier to : la 
posibilidad de comerciar con aquellos fru
tos de oro. Y como rea lmente e ran hom
bres inteligentes, pene t rados de legí t ima 
ambición, quizá no comprendida , en 
cuanto llegaron a la ciudad se hicieron 
presentar a un banquero, don Francisc. i 
Sacris ta y Ckill, a quien le expusieron su 
deseo de que les pres tase ayuda finan
ciera para exportar naranja . 

Es inútU decir que fué rechazada su 
proposición por considerarla poco me
nos que descabellada. Pero entonces sur
gió lo providencial, lo imprevis to : un 
poeta, un romántico, don José Agui r re 
Matiol, persona de confianza de la casa 
no juzgó quimérica la iniciativa de aque
llos músicos aventureros y logró que la 
Casa Sacr is ta les anticipara una can
tidad p a r a la exportación, por vía de 
ensayo; una vez realizada la venta, re-
in tegrar íase del anticipo y demás gas
tos, quedando in tegra la ganancia, si la 
había, p a r a los Fournier . Y, en efecto, 
compráronse cincuenta cajas de naran
ja en Alcira y se enviaron a la Casa San 
Roggers y Compañía, de Liverpool. El 
^•esultado fué tan satisfactorio, que aque
llas cajas se han convertido en la ac
tualidad en a lgunos millones. 

En una de las paredes laterales del 
edificio de la Aduana, junto a la escale
ra real, hay una ar t í s t ica lápida con el 
3usto en relieve del beneméri to valen 
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Valor de la cosecha en ei 
huer to (dos millones y me
dio de quintales métricos) 45 

Gastos varios de t r anspor te 
ha s t a los mercados consu
midores (a cua t ro pesetas 
por quintal) 10 

Valor to ta l de la cosecha con
sumida en el interior, pues
t a en los mercados con.su-
midores ••: 55 
CUATROCIENTOS MILLONES DE 

VALOR T O T A L . 
El valor to ta l de la cosecha de na

ranja pues ta en los mercados consumi
dores, t a n t o del- Inter ior como del exte
rior, i jeri por t a n t o : 

Millones 
de pesetas 

tercios de nues t r a expor tación naranja- , convenios internacionales, porque noy 
ra en cajas de cien kilos, o mucbo m á s es tamos esclavizados a Ing la t e r r a , a 
en «medias cajas» de c incuenta kilos, I F r a n c i a y a Alemania , pues a n t e u n a 
Y el tercio r e s t an te va por f e r roca r r i i . ' gue r ra de ta r i fas con ellas, nos anulan 
Triste cosa es, y m u y de ac tua l idad con I la mayor pa r t e de nues t ro comercio na-
la huelga y las pre tens iones de loa ma- j ran jero exterior . P a r a la narana ja , co-
rinos mercantes, que de u n mil lar df jmo p a r a toda la exportación española 
barcos que se emplean en cada cam- en general , hace fal ta cambiar la poli-
paña naranjera, son noruegos 250, ir .- ' t ica comercial de España , de la ac tua l , 
gleses 150, daneses 130, a l emanes 120, 
holandeses 75, suecos 75 y españoles 40. 
¡Qué chicas se le quedan a la agricul
t u r a española la mayor p a r t e de las 
indust r ias nacionales, 
tra Mar ina mercante! 

que es de «pocos muchos»- '-es decir, 
vender mucho a pocas g randes poten
cias—, en o t r a de «muchos pocos», que 
qui t re decir vender a muchos países, aun-

Sesenta mil vagones 
Por ferrocarr i l moviliza la naran ja 

60.000 vagones al año, camino de las doí 
f ron te ras de Hendaya y Por t Bou. Co
mo la c a m p a ñ a dura de fines de octU' 
bre a fines de abril, poco XÍÍ&S O ma
nos, y un t ren completo tiene alrede
dor de 56 vagones, p a r a a r r a s t r a r esos 
60.000 cargados de na ran jas hacen fal-[ 
ta m u t renes , a un promedio de dosl 

como lo es nucí- Que sean de menor importancia . 

Postre de día de fiesta 
H a y también un problema de consu

mo ulter ior . L a s tar i fas ferroviarias 
hacen que s ea más caro t r a e r na ran jas 
de Valencia a Madrid que llevarla desde 
el p u e r t o levant ino a Liverpool o a Lon
dres. P e r o es lo c ier to que en España s«i 
come, re la t ivamente , poca naranja . In
g l a t e r r a come t a n t a n a r a n j a española 

a t r e s t r enes al día. Así se justifica có-'*=°mo nosotros, y a lgunos años, más . Y 
nio las Compañías ferroviar ias france- |es na tu ra l . A los pueblos de España 
sas se diáputan, por las dos fronteras, 
con tar i fas reducidas y otra^s ventajas, 
el t r anspor te de la na ran ja española a, , , _ , ^ r . , 
t ravés de Francia . ¡No es menguado in- l*^ '*« se r ran ías de León la na ran ja , si 

las na ran jas l legan difícilmente. En la 
mayor p a r t e de las a ldeas de Casti l la o 

les, de confección, etc., son o pueden se r . j i ano don José Aguir re Matioi, a quie;i 
total o parc ia lmente extranjeros. 

Añadiremos que ei agr icul tor percibe 
un 63 por 100 ap rox imadamen te de la 
cantidad que queda en España y el rgs-
to se distribuye, como hemos visto, en-
I r í jornaleros, mater ia les var ios facili ta
dos generalmente poí- la indust r ia espa
ñola. Compañías ferroviarias, gananc ias 
de exportadores, etc. Es la r iqueza m á s 
profundamente di.stribuida y rep resen ta 

debe, no ya Valencia, sino España, el 
comercio de exportación d# la naranja . 

La C á m a r a Oficial Agrícola, con g ran 
icierto, en mayo de 1926 t r ibu tó este 
homenaje al i lustre patricio, compañe-
"O inseparable del g ran lírico Vicente 
Wenceslao Querol. 

Siempre creciendo 
La exportación naranjera ha crecí-

en la economía nacional española del | Jo imper térr i ta , como demues t ra ei 
27 al 30 por 100 de la total exporta-1 tráfico de esta plana. Desde 70 mil 
•^•ón I C|uintales métricos que expor tamos en 

Cosecha consumida en el ex
ter ior 350 

ídem, ídem en el inter ior . . . 55 

Tota l genera l 405 

Los bohemios y ei poeta 
¿ A quién se le ocurrió la idea creado

ra de es ta g ran r iqueza? ¿ A un hom
bre de negocios? ¡Quia! 

Dos bohemios francess t r a shuman tes , 
los hermanos Furnier , con ap t i tudes pa
ra ser a lgo en el mundo, pero rechaza
dos, sin duda, por ¡os espíritus posit ivis
t a s de su país, que fiaban poco en la 
imaginación de aquellos jóvenes inquie
tos, in ternáronse en España en busca de 
sol y • de aventuras . Como carecían de 
recursos y no les gus taba la mendicidad 
a secas, se ganaban la vida dando por 
los pueblos conciertos de violín y flauta. 
Llegaron a la provincia de Valencia en 

a lguna vez s e come, es como «postre de 
día de fiesta>. No creamos, pues , que 
en toda E s p a ñ a ae come n a r a n j a en la 
cant idad y con la facilidad que la come
mos en Madrid. En esto, como en t a n t a s 
o t r a s cosas, tenemos olvidados a los 
campesinos. ¿Quién se preocupa de fa-

ELf\UNOO 
NARANJEflC 

CONSUMO 
INTERIOB 

EXPOBTACIOh 

1.850, has ta los nueve millones de quln 
tales que vendemos hoy. Y hemos pro 
.í'resado sin protección del Es tado es 
pañol. 

Nues t ros g randes compradores son 
Ingla te r ra , que compra un tercio de 
nues t r a exportación, y en segundo lu
gar, F ranc ia . El t e rce r puesto lo ocupa 
Alemania, cbn casi dos millones de quin
tales métr icos, y luego vienen Holanda 
y Bélgica, con medio millón y pico xr.íti 
o menos de quintales cada una. 

De 1.000 barcos, sólo 40 
españoles 

Por Via m a r í t i m a se remiten los dos 

t/«eles del Universo 
ftto t~ en la E s p a ñ a naranjera , 

"'^'•anjales cubren unajs 75.000 
donde vegetan alrededor de 

E S a y^ naranjos y mandar inos ; 
^\ La ."^^ """ás de un naranjo poi 
•í» ^ producción vale al año 250 

' * v a i ^ ^ ^ t a s en el huer to , por-
** inii u^"^°^ ^" '* exportación la 

«chísimo más grande. 

"Ei DESARROLLO DEL 
MOTOCULTIVO EN ESPAÑA", 

páigina 42 
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Viveros Manuel Sanjuánf 
(Nombre comercial regis t rado) S 

(G]ÍAN ESTABLECIMIENTO D É ARBORlCLT.TUftA) S 
PASCUAL S.4NJUAN, SUCESOR = 
SABIÑAN (provincia de Zaragoza E 

Numerosas y selectas colecciones de árboles frutales, S 
vides de uva de mesa, alcachofas, espárragos, fresas,. 5 
árboles forestales y de sombra, plantas industriales, ro- S 

S3,lCS CtC- GtC BB 
C A T A L O c b s GRATIS A SOLICITUD = 

La antigi-íiclad de esta Casa, más de 60 años de c t i ; - s; 
tt'iicia, y su importancia comercial, expuesta en todo ~ 
momento a dpiiio,=tracif)n, Ifi ponen a cubierto dé con- X 
fundirla como una más entre el fárrago de competidores. ~ 

'lllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllilllllllllllllilllllllllillllllllilllllltlllllllirl 

«M,», ' 

greso p a r a dejarlo perder ! 

Tempranos y tardíos 
¿ Problemas de política na ran je ra que 

tiene hoy planteados E s p a ñ a ? Pues bas
tan tes . Vamos a enumera r los princi
pales. En pr imer lugar, poco a poco, 
nuestros naranjeros han ido plantando 
var iedades más t e m p r a n a s y m á s t a r 
días, con lo cual la producción de na
ranjas españolas, que empezaba an t e s 
úl t imos de noviembre y concluía a pr i 
meros de abril, empieza hoy a pr ime
ros dé octubre y te rmina a pr imeros de 
junio, y es to lo han hecho los naran je 
ros por su propio esfuerzo, porque en 
Valencia y en Murcia existen dos Uni
versidades con dos Facu l t ades de Dere
cho, y no hay ninguna Escuela de Agr i 
cu l tura apl icada a la na ran j a y a otros 
productos riquísimos (sólo existe una 
meri t i s ima "Estac ión n a r a n j e r a " en 
Bujarso t ) , f rutos que cons t i tuyen la 
base de la r iqueza y del progreso levan 
tinos, y que dejan al año centenares de 
millones de pesetas en esas provincias, 
y por los que Vifene" á Es^úU^ un rIo| 
d r o ' d e más de quinientos inill<aies d« 
pesetas oro a l afio. Asi es tá amparada] 
la agr icul tura , y m u c h a s provincias , 
ha s t a las m á s agrariftí , tlftnen cifrado 
su orgullo en una Facu l t ad de Derecho 
y no en una buena Escuela ^ e Agricul
tura . 

¿Barcos fruteros? 
El problema de los barcos suele enci

zañar bas t an te la política na ran je ra 
española* H a y los elementos que se lla
man «vaporistas», que se dedican exclu
s ivamente a c o n t r a t a r barcos y con los ' imar los que les lleguen las r icas na-
cuales h a n dé entenderse necesariamen-1 
te los expor tadores p a r a manda r naran
ja al extranjero. Claro está que los «va-
poristas» t ienden a c a r g a r m á s la na
ranja en los barcos y con fletes caros, 
y los huer tanos que la expor tan y los 
e.vportadores, que son comerciantes , al 
contrario. Casi todos los inviernos sue
len regañar , a fo r tunadamente sin conse
cuencias. 

Siguiendo en la zona de los sueños, y a 
hay quien cree que E s p a ñ a debía tener L Levante oue ex t rae de es ta naranja 
una flota de barcos f ru teros , y esto e í | ^*'^*""^'^ 5"® ex i rae ae es ia n a r a n ^ 
así tan fácil de decir como difícil de ha- ^^ desecho muy diversos productos. D« 
cer, porque ni los fletes podrían rivalizar la casca ra saca perfume; del jugo hae* 
con los ext ranjeros , ni t ampoco la flota diversas bebidas refrescantes; la pulpa, 

" ^ ^ ¡ X f ^ T j Z ' L l T l ^ ^ y ^ L ' h - vez ^ - « - - J V r - ^ - ^ ^ ^ -
portación de na ran j a , y a que el r« i to de del ganado, y h a s U de las pepi tas obtie-
nues t r a s f ru tas , aunque salen al ex t ran
jero en m u c h a cant idad, van en gran 

*'••«« 

Millones de cajas de naranjas son cargadas cada temporada de exportación en un millar de barcos, 
que las reparten por Europa. He aquí una vista del puerto de Valencia, viviendo los días del trá

fico naranjero 

ESPAÑA ESTAOOS . ^ A U I A "^'-gEST^N» 

ran jas del Levan te de E s p a ñ a ? 

Se aprovecha hasta las 
ptípitas 

Hay, por últ imo, un post rer capítulo 
de política na ran je ra : la industrial iza
ción de la n a r a n j a que se cae del árbol, 

se ha montado a lguna f á b n c * 

p a r t e por ferrocarr i l . De modo que no 
es t a n fácil lo de los barcos fruteros 

Vendemos todo 
Y vamos a la utopía de la selección. 

Cons taa temente están molestando a IOP 
naranjeroi^ y hablan de que l a naran ja 
de P»le«tto» es selectísima, y. en cam
bio 1* jMlntnja ' española se vende a 
granel . Pues , na tura lmente . E s p a ñ a tie
ne naranjas de pr imeris ima calidad, me
jor, probablemente, que las de n ingún 
o t ro país del mundo, y l a s vende. P e r o 
tao es, como todo lo selecto, una peque
ña pa r t e del enorme volumen de naran
jas que t enemos que vender anualmen
te a l extranjero, y como necesi tamos 
venderla toda, vendemos na ran jas de 
mucho precio, t an buenas como las me
jores ; pero, además , tenemos que ven 
der esa na ran j a a granel , que es la na
ran ja de los burgueses modestos y de las 
clase# humildes que se ven en los merca
dos de Par i s , en los moelles de £<ondresy 
en loa «do«flc» de Hamburgo . Por eso, 
cuando Ét soa reprocha el que Pales t ina 
jBólo vende na ran j a buena y España la 
vende magnífica, buena y regular , se in 
c u r r e en ima lamentabUisima ignorancia, 
porque Pa les t ina t iene muy poca canti
dad de naranja les y de naranjos, mien
t r a s que E s p a ñ a necesi ta colocar naran
jas p a r a todas las clases sociales de Eu
ropa, desde el principe hasta el cargador | 
de muelle. 

¡Más tratados! 
También necesitamos que el Estado 

espafioü ae preocupe de una política de{ 

ne o a aceite esencial que se utiliza en 
fannacia. Se t a es la industrial ización 
que necesita la agr icu l tu ra española. 
Hay quienes creen que industr ia l izar tos 
campos es l levar muchos t rac tores y 
«mucha c h a t a r r a por hectárea». Indus
t r ia l izar los campos españoles ea po
ne r a l lado de la t i e r r a la;3 fábricas que 
t r ana to rmen sus productos, los de ma
yor valor, y permi ta un cultivo más in
tenso. 

Pese a todas las rivalidades extranje
ras , con una política ace r t ada la n a r a n 
j a de España seguirá siendo la p r ime
ra de Europa y t r iunfará de todos s u s 
adversarios. 

La» admirable» fotogra
fías qae ilustran las páginas 
de eate número no» han sido 
facilitada» por los señores 
Cábrelte», Díaz Ca»ariego 
Duran, Espiga, Gallegos. Gel 
lán, Jorgensen, López, mar. 
qué» de Santa María del Vi-
llar. Mate, Mayoral Encinar, 
Oples, Orrio», Pinar, Rogel, 
Sagarra, Samot, Suvira, Vi-
dal, Vidarte y Wunderlich. 
y por la Compañía Española 
de Trabajos Fotogramétri-
cos Aéreos. 
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||AS GRANDES ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS ESPAÑOLAS SON 

NACIONALES Ó REGIONALES, DE PRODUCTOS Y DE CLASE 
-^i»*» 

' - , / í • • ; > 1 " - • • • . : • • • • : i . ' • • • • . '• '• 

ha Confederación Católico-Agraria^ fundada en 1916^ agrupa dos mil Sindicatos agrícolas en treinta y nueve 
Federaciones* Antes de que existiese la^efo^ma^ agraria ü^vc^a repartidas cincuenta mil hectáreas entre diez 

mil colonos y braceroSf con un valor de treinta^^ 
-**—. * • » • 

í,m mayor riqueza ..acional, con una.nos, han sabido unirse y destacar >.\ia 
consrl<3érable ventaja sobre todas las elementos a puntos desde los que fuera 

deiaáí!, es, sin duda, la riqueza agrico- íácil defender sus intereses, mientras 
la. no Solament* en su volumen total que los labradores, diseminados, desuni-
(12.0{W.M0.000 de los 25.000 que cons-jdos, es mucho mis difícil que puedan 
tituyen la tota! riqueza española), sino'Uegar a una acción conjunta y eficaz. 
por su importancia decisiva en núes-1 Por esto es interesante conocer lo 
t ra balanza comercial, ya que de las | que en el orden de la asociación agrí-
expOrtaciones que realizamos el 75 porjcola hay en Espafla, que no es poco, 
100 son productos agrícolas. Idesde luegpr pero que debiera ser mu 

A pesar de esta indiscutible -mipríe 
macia, ni la agricultura ha encontratdo 
en las altas esferas el apoyo que no 
se ha regateado a los industriales o a 
los obreros de la ciudad, ni ha existido 
una política agraria defensora de ella 
p que por lo menos haya facilitado au 

''desenvolvimiento y expansión. 

ehlalmo rnás, si de,yeras quiere la agri-
oültori. española ser escuchará en el 
concierto dé los distintos Jnteceses que 
se mueven en el ámbito nacional. 

Varias y de muy distinto carácter 
sort las asociaciones agrícolas con que 
contamos en nuestro palsí y sin preten
der dar aquí relación completa de to 

,A qué se debe esta desigualdad de'das ellas, sí quisiéramos al menos dat 
t rato? Sin duda alguna a que los In-luna sucinta idea de las principales, en 
dVStfíaJes y sus obreros, reunidos gene-jla forma que exponernos en el siguien-
ralmente en los grandes núcleos urba- te cuadro: ' 

IM principales organizaciones agrícolas 
Confederación Nacional Católico-A. 

Nacionales Liga de Campesinos, 
' j ' Agricultores de España (Asociación) 

i Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro. 

Asociaciones 
neraies 

Regionales ..* , Asociación de Labradores Zaragoza. 
I Unión de Sindicatos Agrícolas de 

Cataluña. 

De productos. 

ABOciaciones espe- I 
cíales í 

Da clase 

Confederación Nacional 
Católico-Agraria 

La Confederación Nacional Católico-
Agraria es una unión de Federaciones 
y Sindicatos Agrícolas que, conforme 
a su dictado católico, se ajusta estric
tamente a las normas de la soclolngt.-i 
cristiana y, concretamente, a las dis 
posiciones de las Encíclicas. No se en
cuentran entre sus socios grandes te
rratenientes o acaudalados ganaderos, 
sino modestos propietarios, pequeños 
arrendatarios o simples braceros d. J 
campo: sus actividades no quedan ¡e-
ducidas a la defensa de alguna o «Igu» 

Asociación General de Ganaderos. 
» Nacional Olivareros. 
» :» Viticultores. 
» > Remotachferos. 

Unión Nacional de Exportación Agrí
cola. 

I Agrupación de Pro. de Fincas Rús
ticas. 

I Confederación Española P a t r o n a l 
' Agrícola. 

Federación de Trabajadores de la 
Tierra. 

Unión Obrera Campesina. 

ñas riquezas de nuestra Agricultura 
sino 'lue las abarca todas; su campo 
de acción no es local ni aun provincial 
sino que se extiende a la nación ente
ra; el capital de sus Cajas Rurales es 
tá formado por el minúsculo ahorro 
campesino y ha conseguido parcelar 
entre sus socios r.iuchos millares de 
hectáreas, labor social que continúa sin 
descanso acomodándose siempre al rit
mo que las circunstancias permiten. 

Su origen y desenvol
vimiento 

Es una de las Asociacionea .agrico¡;t> 
más modernas, pues data del año XSiñ; 

¡cierto que ya desde varios años antes 
existían numerosos sindicatos y aun 
algunts Federaciones, pero hasta el 
año 1912 no empezó el movimiento de 
orgunízación propiamente confederal, 
que cristalizó dos años más tarde • i 
la Confederación Católico-Agraria de 
Castilla la Vieja y l^ón, la cual fue 
admitiendo, provisionalmente, las Fe 
deraciones de otras regiones, y llegó el 
año 1936 a constituir la. Confederación 
Nacional Católico-Agraria, con 18 Fe
deraciones. Al finalizar el año 1917 
contaba con 24 Federaciones, 1.567 ;?in-
dicatos y unas 150.000 familias asocia
das. En el momento actual (31 de di 
ciembre de 1935), cuenta con 39 Fede
raciones, unos 2.000 Sindicatos y 
200.000 familias f-'npggjna^g asociadas 
que representan más de 11000.000 á" 
personas dedicadas B las tareas del 
campo. 

Organización de la obra.—En con
junto la obra tiene tres grados, que 
s o n : , ' • ' . ; • -

Primer grado. Unión de Individuos, 
qu:̂  se llama Sindicato. 

Segundo grado. Unión de Sindicatos, 
que se llama Federación. 

Tercer grado. Unión de Federacio
nes, que se llama Confederación. 

Fundamento económico. — El funda
mento económico de la Confederación 
está en la Cafa Rural de Ahorros y 
Préstamos, de responsabilidad solida
ria e ilimitada en toda su pureza, qu» 
se abre en la mayoría de sus Sindica-
t t . y que tienen recogidos en el mo
mento actual en y para los pueblos 
más humildes muchos millones de po
seías, habiendo movilizado para el bien 
del país en general, y de la clase agra
ria, en particular, esos capitales antes 
improductivos. 

Ser\iclo» que presta.—Se pueden V 
vidir en tres clases, que se correspoi-
den con loa tres ' grados de esta enti
dad: los préstamos por el Sindicato, 
los de las Federaciones y los confede
rales. 

El Sindicato tiene varías secciones, 
entre ellas Caja -Rural de Ahorros y 
Préstamos, Panera Sindical, Seguros de 
ganado. Cosechas, etc., etc., Cooperat; 
vas de Compraventa, de consumo, etcé
tera. Ademéis, suele tener una Casa So
cial donde los socios se reúnen tanto pa 
ra distraerse como para instruirse y es
tudiar los asuntos que agrlcolamente 
les interesan. 

Todos estos servicios se hallan com-
Ipl ementados y ampliados en las Fede-
Iraciones, que disponen de la Caja Cen 
itral de Ahorros y Préstamos, Se^ro.*:, 
almacenes y depósitos federales de abo
nos y de semillas, fábricas de harinas, 

La Federación de Sindicatos Agrícolas Católico? de ViUalón es una 
potentísima «ntidad social. He aquí su fábrica de harinas 

bodegas cooperativas, etc. Por último, i Propaganda.—Es una de las grand°s 
los servicios de. la Confederación son preocupaciones de la Confederación, que 
hoy principalmente directivos y de con-1 ha sentido y sigue sintiendo la necesi-
sulta, teniendo establecido un Secreta-I dad de llevar a! campo las sanas doc-
riado y Consultorio Social, Agronómico | trinas de su programa y su deseo de 
y Jurídico, que realiza una intensísi-! elevar moral y materialmente la con-
ma labor, contestando a las numerosas; dición de sus asociados, 
cartas en las que se formulan un sin-1 Esta propaganda se realiza princi-
nümero de problemas y cuestiones, y,'pálmente por las Federaciones, y la 
sobre todo, realizando infinidad de ges-j Confederación, siendo en ambas escrita 
tiones en los ministerios y demás Cen-,y hablada; para la primera, la Confe-
tros oficiales y privados, que a sus syJderaoión:, dispone de una reyista jnen-
clos les sería muy difícil llevar a cabo.isual.. y las Federaciones de boletines 

Tiene también establecidos la Con-jnucns'uales .y. seínanalep," y algunajs ¡has-
federación servicios de toda clase de! ta de;, periódicos diarios. La. propaganda 
seguros, con sus correspondientes rex-íhabiádasse Uéva.a xiabo poi- propagan-
seguros, estando organizados en forma j distas regionales que pertenecen a la 
mutua, por considerarla la más venta-¡irederación, y otros generales, o sea de 
josa y apropiada a au espíritu e ideo 
logia, los accidentes del trabajo, pe
drisco e incendios. Por fin, ejerce ade

la Confederación. La selección de estos 
últimos la realiza la Confederación por 
medio de cursillos de formación, que 

más una importante actividad comercial | ¿eiebra con cierta frecuencia y que se 
sobre todo en lo relacionado con lasL^jnpig^gntan con viajes de los alumnos 
compras de abonos, de simientes 3elec-|a. jas Federaciones de mayor vida sin-
tas, y realiza lmportante,s ventas de laical, donde permanecen algunas sema-
trigo, frutas y otros productos de .sutf 
asociados. 

L.a;s múltiples actividades de esta en
tidad se reflejan en las numerosas coo
perativas que posee de vinificación, ob
tención de aceites, fábricas de harinas. 

ñas consolidando prácticamente los co
nocimientos teéricos obtenidos. 

Nada de política 
Su e«píritii,-r-Ciaramente se deduce 

construcción y explotación de centralefl¿de cuanto venimos diciendo. Está apoya-
eléctricaa repartidas entre sus Sindio%-ido en las doctrina? del catolicismo so
tos y. Federaciones,-pH<jiendo valoDarsejcial, afirmando los principios de Re-
estos edificios en varios centenares dfli ligión, Familia y Propiedad, como funda-
millones de pesetas. [mentó del oiden social en contra de las 

negaciones del socialismo; pero así co
lmo su espíritu es francamente positivo, 
]su ideología política es absolutamente 
• negativa, ya que está completamente 
¡alejada de toda clase de partidos. En su 
I consecuencia, dentro de los Sindicatos 
y Federaciones, los socios sólo pueden 

j ocuparse de sus intereses profesionales, 
económicos y morales con absoluta ex-
iclusion de cuanto afecta a ideas polí-
I ticas, que pueden practicar libremente 
de puertas afuera. La Confederación en 
este punto es sumamente rigurosa. 

La tendencia más pronunciada de es
ta entidad es hacia la creación de pe
queños propietarios, fijando al obrero 
en la tierra, facilitándole los arrenda
mientos colectivos, la aparcería y la 

I adquisición de la propiedad por medio 
'de préstamos de sus Cajas Rurales, o 
gestionándolos del Crédito Agrícola o de 
U Banca privada. Las ventajas que se 
han obtenido en este orden social son I 
tan sorprendentes, que la Confederación ' 
lleva ya parceladas unas 50.000 hectá
reas entre 10.000 socios, con un valor 
aproximado de 35.000.000 de pesetas. 
A nadie se ocultará lo que la actuación \ 
continuada por este camino puede ¡n-1 
fluir en la regeneración profesional eco-! 
nómlca y moral de nuestra patria. Co- j 
mo final de todo lo expuesto, y para dar 
una concreta idea de la actuación de 
esta benemérita entidad, transcribimos 
a continuación las directrices que la | 
presiden, y que son las siguientes: i 

Primera. Defensa de los principios i 
de justicia y derecho, y afirmación de ¡ 
los principios de Religión, Familia y I 
Propiedad como fundamento del orden | 
social, según las normas de la Iglesia 
Católica. ' 

Segunda. L i b e r t a d de asociación 
agraria y plena aplicación de la ley de 
S i n d i c a t o s agrícolas de 28 de enero 
de 1906. 

Tercera. Definida y eficaz política 
agraria por los organismos representa
tivos, que impida o aminore las gra
ves crisis que experimenta el campo es
pañol. 

Cuarta. Reorganización de! Crédito 
Agrícola, orientada hacia la autonomía 
del servicio y su concesión por conducto 
de las entidades agrarias legalmente 
constituidas. 

Quinta. Creación de un instrumento 
especial de crédito para el campo, que 
permita el robustecimiento de las Ca
jas Rurales. 

Sexta. Desarrollo de servidos de 
parcelación y colonización, orientados 
en lo pcaible hacia la creación del ma
yor nújüéro Se pequeños propietarios 
con patrimonios familiares en el campó. 

Séptima. Revisión y transformación 

riel régimen de retiro obrero en ft"'. 
tal que él béheflCtff lii^pi^ ,,Klñ 
que las sumas recaudada» 'k^! 
en provecho de la agricíilturá-' 
tervención de los organismos'aj 

Octava. Organización e^eaz'; 
servicios de fomente agriCQls> 
ministerio de Agricultura. 

Novena. Supresióp de los su 
dos y justa regulación de loa * 
mientes. 

Décima. Desgravación en ié 1 
de los impuestos en la agricUslf 
particularmente para los pequef 
cultores. 

Liga Nacional dé Caí 
pesinos 9 

Es una asociación sumamente 
cida a la anterior en cuanto a su *>* 
tación y espíritu. '•* 

La Liga Nacional de Campesii 
pues, una organización agraria V 
rácter económico-social que agrup^B 
tldades y particulares pcrieneclCSr^ 
la clase agrícola únicamente con *Jj 
jeto de fomentar y defender sus 
reses. . ,. 

Su orientación y su espífí^ 
Sus asociados pertenecen a lá* w , 

gorías agrícolas de pequeños y l " ^ 
nos agricultores con el cristiano * ĵ¡i 
tu del cumplimiento del deber y iJ* ..'• 
crificio. 

Ideología.—Está apoyada en 1*' 
trinas del catolicismo social-añri"-,, 
los principios de Religión, FanaUi*" jf 
piedad y Autoridad, como fundaî T^-
del orden social. 

Propaganda i 
Tiene organizada su propaganffL 

forma hablada y escrita; sus P'* 3 •* 
clones son: "Labradores Unidos"i_Js ^ 
las personas más instruidas, y el ' * ^ k 
peslno", al alcance de las persona* | | | 
humildes. Publica, además, la ^ ^ ^ 
serie de cartillas prácticas y ^^ ^tf 
continuamente grandes cantidad»^ t| 
hojas volantes con enseñanzas y ]^ 
sejos agrícolas y sociales. . ^ ? 

Sus servicios más importantes •"^^ 
a) Créditos. J^t 
b) Suministro de abonos mW**^ ^ 
c) Venta de productos. !^ \ 
d) Suministro de comestible* ' ,^ 

pa, etc. ,4 
e) Seguros de varias clases. 
f) Maquinarla agrleota. 
g) Suministro dé árboles fru' 

maderables, vidéa y Otras plan. 
h) Suministró de •Vepiíiíaüctoi'* 
i) Suministro de vacunas. 

CENTRAL EN MADRID: APARTADO DE CORREOS, 
Delegaciones en provii icías 

¿•^Kst- .í ' ilfll -'n ,'• • " ' ! ! ? ; 

SSSEBi^^^B 
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^M asociación ele Agricultores es la veterana de fes entidades agrícolas nacionales 
_ — • • — . ^ • 1 • * • > " — » • « • ' -:•—— ' " •. 

LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS, HEREDERA DEL "HONRADO CONCEJO DE LA MESTA,, 
• • • • • > • •» 

Hay organizaciones de olivareros, viticultores, rewiolacheros, de la exportación agrícola, etc. De clase; existen la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas, la Confe
deración Española Patronal Agrícola, la Unión Obrera Campesina (no marxista) y la Federación Socialista de Trabajadores de la Tierra 

p^iación Nacional de 
^^cultores de España 

(I^ •**ociación Nacional de Agricu!-
í¿*^e España fué fundada en 18$1 
g^"li pues, con cincuenta y cuatro 

" ^ ^ * existencu. 
'^'lla integrada por socios indivi-

2') d¿ julio r> l " í ) -' consiste en ur 
premio periódico para recompensar a c 
eiones generosas realizadas en benefi 
CÍO de familias dedicadas a la r-ivr:-
tura; la segunda, instituida en marzi 
de 1911, está intearrada por una canít-
da . de 5.000 pesetas anuales que se in 
vierten en premios o distinciones enra-
tninadas a estimular el progreso ; i» 
cultura de las clases agrícolas. 

Entre los servicios que el Instituí; 
tiene establecidos en beneficio de su? 
socios se encuentran: 

El Laboratorio de Anál'3<s O-iínnc. 
Agrícola, la Ofícifia .Jurídico AdmiT.s 
trativa, Of'^na Ar^ Compra-veita -'' 
Fincas Rústicas. Oficina Técnica de 
Ingeniería. Consultorio de entcrmeda-
dcT do las nlantas. etc.. etc. 

Aunque sin carácter d i exclusión 
agrupa principalmente a lo.̂  arriculto-
res más acomodados de Catalufta 

Aíociación de labradores 
de Zaragoza 

vimienlo. Por ello no da tanta impor- Nació esta entidad en 1900. comen-
tancia a los seivicio.s que tienden al su-! zando sus funciones %on sólo S58 socios. 

Los Reyes Católicos en las Cortes de!sentado por el presidente, y el socia' 
Madrigal de 1476 se ocuparon de lia- constituido por la Comisión permancn-
cer cumplir los privilegios de la Mes-j te. dan nacimiento a la actual Asocia-
ta, y a partir de 1." de febrero de 1500 ción general de Ganaderos, en que vive 
fueron los mismos reyes loS que nom
braron los presidentes, con lo cual al 
mismo tiempo que caducaban los pode 

cuanto de espíritu substantivo había en 
el Concejo de la Mesta, adaptado a las 
nuevas modalidades del derecho. 

res de Señores. Villas y Maestrazgos, Su presidente lo nombra el ministro 
absorbidos por lo corona se asegu'abaii, de la Agricultura sobre terna propuesta 
y defendían los derechos y privilegios por la Asociación. 

Por Real orden de 21 de junio de IStH 

w.inodema bodega cooperativa que tiene un cierto estilo de t e m 
plo gótico. Es la Cooperativa de Felanixt 

ministro de los productos necesarios pa
ra la explotación agrícola como a la de 
fensa de los intereses agrarios en gene-

cifra que ha ido en progresión crecientr 
hasta llegar en la actualidad a reunir 
14 .500 asociadcs, distribuidos en 240 de-

^ ^ y colectivos. Son éstos a la hoia 
g^ l te 218, entre los que figuran cn-
iUw?*.<lft gran importancia, t á m a r a s 
^ , ^ ' a á Federaciones de Sindicatoi 
HjlJinidades de Labradores, Cajas Ru 
W y otras muchas de diverso carác 
H(¿í'ie entre todas representan vario; 
vanares de miles de agricultores ad 

ray, y concretamente ante los medios' legaciones y tres .sucursales establecidas 
oficiales, en todcs los cuales procuia ac-ien Calatayud, Ecija y Tauste que fa-
tuar de modo constante, bien por sus re-1 cllitr.n iguales servicio.s que la central 
presentaciones o ya por notas de Prensa. ¡ En las planas de este extraordinario 

I consagramos amplia información a esta 
I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n '"entisima entidad 

«. 
,V ¿*'« su fundación viene consagrada 
*kíí"*'° de los problemas agrícolas y 
'• "'**—sa de los intereses de los cui

de San Isidro 
Fué constituido este Instituto en 

mayo de 1851, siendo sus finca la le-
fensa de la propiedad y el perfecciona 
miento de la agricultura. 

Como su nombre indica, abarca prin-
pincipalmente a Cataluña, sin que ello 
quiera decir cjiíe no tenga también so 
cios de fuera de la misma. 

Publicaciones del Instituto.—"Revis
ta del I. A. C. de San Isidro". Esta n^-
vista vio la luz pública en el mes de 
junio de 1852; tiene, pues, la respeta
ble edad de ochenta y trésnanos. "Ca-
tendario del Pagcs", se viene publicau 

' - - El 

(j¿ '̂"'&i de la tierra, siendo bien cono 
1^ 'U actuación en estos órdenes, ha-
^t^ figurado siempre en las avan-

j .** en la lucha a favor del campo. 
'W. tenido y tiene representaciones en 
^ ' t u d de organismos oficiales y cola-
I^Oo de este modo a la obra de Go- io anualmente desde el año 1856 
t g'O. "Anuario del Instituto", que empezó E 
L J otro lugar de este número (pági- publicación en 1909 y ha continuado 
fcr;') nos ocupamos también de esta sin interrupción. Aparte de estas pu 
^**na y benemérita Asociación. |bücaciones periódicas ha editado uní _ 
^ que por sus Estatutos ni por suihermosa rolección de obras dedicada'^ ¡miento de nuestra ganadería, que man-
E''»leza, excluya a ninguna clase de;todas ellas, a la propaganda y culturüidó traer de Inglaterra el sa^ado lanar 

de la Mesta 
Sin embargo, asi como causas socia

les y políticas favorecieron el recono
cimiento y preponderancia de la Mesta, 
esas mismas causas obraron en seiitido 
contrario a principios del siglo XlX pa
ra destruir su poder, y en 31 de cn.-ru 
de 1836 un Real decreto extinguía el 
honrado Concejo de Me8ta>. . 

Extinguido el Concejo se resolvió que 
la Corporación se denominara en lo .su
cesivo «Asociación geneval de Gana
deros.», y por leal decreto de 4 de ?c\>-
tiembre^de 1838 quedó encargada do la 
custodia de las Cañadas Reales y den-ós 
caminos pastoriles la Supcrintendencí 
general de Caminos. 

Sin elemento ninguno oficial segni.» 
vtva la unión de los ganaderos, y en 
27 de junio de 1839 se derogó el Hoal 
decreto de 1838 y quedó vigente el de 
21 de junio de 1836. por el que la pre
sidencia de la «Asociación general de 
Ganaderos» continuaba con las funcio
nes gubernativas sobre vías pecuarias, 
y la «Asociación» quedó constituida co
mo entidad integrada por los ganado-
ros para la defensa do sus derechos 

está declarada Sindicato Agrícola 
Esta organización se extiende por to

da España, y ostenta oficialmente la 
representación de la clase ganadera. 

Sus .socios son numerarios, coleclivM, 
especiales, protectores y honorarios, 
contando entre socios individuales y co
lectivos unos 40.000. 

En la página 2.' damos abundantes 
datos del floreciente estado actual de 
la Asocip.ción de Ganaaero^. 

Unión Obrera Campesina 

hacerla por escrito muy en breve, am-

Asociación general de ga
naderos de España El hon
rado Concejo de la Mesta 

La formación del Concejo de la Mes 
ta tiene tres épocas determinadas con 
toda claridad en los reinados de Alfon
so el Sabio. Alfonso XI y Reyes Cató
licos, y aunque los más antiguo» privi
legios que sé conocen de la Mesta son 
los concedidos por Alfonso X en 1273, 
no quiere esto decir que la institución 
naciese en aquella época, .sino que es
tos privilegios hacen referencia o con
firman otros concedidos con anterio
ridad. 

.Mfonso XI concedió nuevos privile
gios y se preocupó tanto por el florecí 

Esta Asociación nació con carácter 
provincial, pero bien pronto adquirió 
carácter nacional. 

Cuenta en la actualidad con 5.600 co
tizantes, distribuidos en 37 organiza- PÜando en una página, a ello dedicada 
eiones, de las que 10 de ellas fueron'^1 semanario TRABAJO. Sus propagan-
conatituidas con anterioridad al 11 de!<í'stas, obreros auténticos, se forman en 
noviembre de 1934 y las demás se !«' ín.ítituto Social Obrero, que funciona 
han con.stituiJo después. i ^" Madi'íd desde hace pocos años con 

Ejerce ru influencia en 29 provin-jP'eno éxito, 
cías de España, donde existen más| 
de 600 Sindicatos de obreros ' '»'"-¡ A . r v o í a í ^ J A ^ #!«. n i í v a i ' A K n a 

Los lazos que unen al Concejo de )a,pesinos, que si realmente aun no o . s lán i '^»"*-»«C10n QC V - / l l V a r c r o » 
Mesta y a la Asociación general de Ga- ,ip| t^do unidos a Unión Obieía Campe-; , , . . , ^ 

• " sina, lo estarán en breve, con lo q"'-'i „ ""f„ ' ^ '«^ riquezas agrícolas más 
dicha entidad dí..pondrá de más de cien; l^n.^ljl^'^ente española es la del aceite 

También los Sindicatos de Villaíón tienen una granja para instruir 
a los labradores. Este es el pabellón de cunicultura 

j?9iltorea, agrupa principalmente a 
."ft posiciórj máa elevada, de ordina-
^ h medios propios para su desenvol-

agrícola. 
El Instituto cuenta con dos fundi

ciones: una, la primera, que data J,' 

que andando el tiempo »& habla de con 
vertir én la renombrada r a w merioa 
española. 

naderos. y por los que se trasmiten la 
herencia de la In.stitución, tradiciona
les en nuestra patria, a la moderna So 
ciedad de Ganaderos, fueron dos: el 
presidente y la Comisión permanenta. 

El presidente del Conceio, desde lo.-; 
tiempos de loa Reyes Católicos era un 
miembro de su Consejo de Cámara; pe
ro suprimido éste en 1834, se dispus-o 
que el cargo hubiera de recaer en un 
ministro cesante en el mismo. En 16 
de febrero de 1835, y a petición de los 
Hermanos del Concejo de Mesta, se 
acordó que la Corporación misma fuera 
la que propusiera la persona para pre
sidirla, quedando suprimida la jurisdic 
ción del Concejo que a petición de los 
Hermanos pasaba a las Reales Audien
cias respectivas. 

La Comisión permanente nombrada en 
la Junta general de 1.» de mayo de 1834. 
fué el núcleo social que sobrevivió a! 
Concejo, y al que. unidos otros gana
deros, sirvió de base el desarrollo de la 
Asociación general, hasta llegar a su 

.skéta»! sltüactón". " - • -
f Estos dos elementos, el oftci«t rcpie-

mil obreros, que -son los que integran di-i^'? ,"";''• ^ " ^ " « " ' ^ «" representación ofi-
„u„„ ai«Hi„ot«» ;^^ ' ^" '* A.sociación Nacional de Oh-
chos Sindicatos. careros, constituida en 30 de junio de Sindicatos Agrt- 1925. Cuenta en la actualidad con 9.000 

.s , de obreros r.ue representan;^- : ' tiene 68 deiégac 
fuerza y que se espera habrá j ^ , ^ ' ^ °° aeiegac iones toca-

Es una Asociac'ón d 
colas puros 
una gran 
de aumentar considerablemente al 11c 
varse a cabo la parcelación de fincas en
comendadas al Instituto de Reforma 
Agraria. 

Propugna la defensa de los intereses 
profesionales de la clase obrera campe-
3ina. admitiendo la huelga por causas ^^^^^^ ^^ indiscutible autoridad, 
justas, pero fuera de las práctica.? y « i directamente para que 
orocedimientos maixi.stas. Por el contra-¡»« "" 'B " "* , ^ , ». ._. '_. : . ;„^, . 

Publica mejisualmcnte una revista, 
"Olivos", y, además, edita publicacio
nes científicas interesantisimas, que de
dica a la propaganda y divulgación oli
varera. Cuando en el tema que ha de 
tratarse en estas publicaciones existe a l 

rio, estima que es posible el progresivo 
la escriba, y después la asociación la 

la edita; cuando no existe 
,- , -1, i.. „,i..,.,so rioi eamno a losiesa autoriijad, abre concursos, incluso tolos luimildes jornaleros del campo.^a los ^̂ ^̂ ^̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^ concediendo premios de 
perfeccionamiento moral y material de I adquiere > 

lt.l!1!«!IIMIIIIlll|l!llllll»a««IMSW«"»W''iaiW«Wg-»l«iMW 

que .^Pi'-.^^^'f;*;,, * ' % . ; " - ' ; ; ; • • Ta'iniportaucia a la obra premiada. 
nropietanos y en cuyas vidas procuia^ i . , ^ M. -̂f= 
infundir un alto ideal cristiano bien ale-i ,La Asociación presta gratuitamente 
iado de la concepción materialista queja sus a.sociados toda clase de servicios 
alienta en otras doctrinas. | jurídicos, asi como compraventa de pr-o-
. .Realiza, una. intensa propaganda ha-jductos agrícolas, at»»"»"' "^^^"f^"*' 
blada por toda íJspaña y empezará a I etcétera, etc., y no solamente esto, sino 

que al realizar un socio una coiiip i 
cualquiei-a a través de la Asociación, i'--
ta responde de dicha compra y la alo
na al contado, encargándose de.̂ puc.'i di! 
cobrársela al «ocio; la bonificación cii w 
las casas vendedoras hacen a la A-v ela
ción por seguridad y pronto pago la re
parte con el comprador. 

Els una Asociación completan! c:Ue 
apolítica, que tiene, entre otras a^spiía-
cíones, todas ellas encaminadas al to
mento del cultivo del olivo y mejoia del 
campesino, la de la organización corp >-
rativa a base de la sindicación oblí;)-
toria y conseguir llegar a la obtenci'>:i 
de lubrificantes por medio de la hir!i<>-
genación del aceite de oliva, sohr. !o 
cual tienen trabajos realmente iutcic-
santes. 

Los Ingresos de esta Asociación i\\\'--
dan reducidos a las cuotas que pn-Rii 
sus asociados y a vma participac:ióii en 
la obvención de un céntimo por kilí.;;ra-
mo de aceite exportado, que ac dostiüa 
a la propaganda genérica del p;odac',n. 
a la vida corporativa de la Asotiac'nii 
de Olivareros y de la Asociación dr H;X-
portadores. 

Las principales publicaciones ele que 
ya hemos hecho mención son: "Química 
y análisis dei aceite de olivp.". "Multi
plicación del olivo", "El aceite de oliva 
como alimento y condimento". "La acei
tuna de conserva y los olivos de fruto de 
mesa", "Estadística y economía d i nc-.M-
te de oliva", "La poda del olivo" y "Ca-
racteríaticaj del aceite de oliva". 

•:illlBiiltll!iii»¡iiii«iii!ilNiiiBi««l:iiii«ai»«'ii«i 

Sección 

B) 

Sección l:" A) 

HIJO DE A. PERAL 
1.'' A) ACEITES DE OLIVA.—Compra-venta y distribución al por mayor. Próxima inauguración de un ultramoderno uti

llaje de refinería, en edificio de nueva planta, construido "ex profeso'̂  en solar de cuatro mil metros cuadrados, con 
frentes a los paseos de Recondo y de García Hernández (Pasarela). 

AZUCARES, CACAOS, HARINA DE TRIGO, VINOS, ETC., ETC.-Distribución al por mayor en todo el norte y en 
Castilla por medio de camiones propios, de gran tonelaje. Importación directa de los artículos extranjeros. 

AUTOMOVILES.-Agencia de ks marcas mundiales "Chrysler", "Dodge", "Plymouth" en "autos" y camiones, y to-
das las demás agrupadas en S. E. I. D. A., para las provincias de Palencia y Valladolid. 

Representación para dichas provincias de los coches "Fiat" y, en general, de los acreditados camiones de aceite 

pesado de la misma marca itsdiana. ' i • 
Representación de los motores de aceite pesado "Otto Deutz", universalmente conocidos, para usos agrícolas, m-

dustriales y para grandes transportes. ' j • ' E 
B) "GARAGE ÍTALO-AMERICAN0".-E1 más capaz y mejor acondicionado de toda la región. Estación ^^^"T^"^^'^^' 

grases y lavados a presión. Taller electromecánico, con treinta opéranos especializados; el más completo de Casti la 
del Duero. Precios corrientes. i * j r i • 

C) TRANSPORTES.-Próxima ampliación para servicios públicos regulares de gran tonelaje con los puertos de Ualicia y 
del Cantábrico, así como con Andalucía, Lév¿fft¿i^tc., siendo Valladolid el cm\3to de irradiación 

• •,! 

ÍÍ: 

fi". 

DIRECCIONES Y OFICINAS EN VAUADOUD r 

Para la sección wimera: Calle de Mendizábal, núm. 8. Teléfono 2324. 
Para la sección segunda: Calle de Miguel Iscar, núm, 17. Teléfono 1809. 
Para el "Garage ítalo-Americano": CaUe de Fermín Galán (antes Gamazo). Teléfono 1362. 

?;?;?^=^-g-r;:Tr^--T-^.v..-^.-'.ri-=^s-^^^ 

f-. 

It 



Pág. 28 E L D E B A T E Extraordinario del Campo 

Lo que se sabe de la propiedad rústica en Españ* 
Sólo lo que está catastrado^ que es, hasta ahora el 58 por 100 del territorio nacional Hay doce 
millones y medio de parcelas y dos millones de propietarios rústicos. De ellos^ un millón que 
posee menos de diez hectáreas cada uno y sólo 350 tienen más de 5.000 hectáreas cada cual En 
Extremadura y Andalucía hay más familias campesinas que propietarios rústicos. En cam

bio y en Castilla y León viven 178.000 familias rurales y hay en ellas 384 000 propietarios 
• ' ^ 

LA PROPIEDAD RUSTICA SE CONOCE SOLO EN LA PARTE CATASTRADA 
División de la propiedad de la tierra 

Distribución absoluta y relat iva de 
¡ propiedad 

la 

Tipo de extensión 
de las p r o p i e -

dades 

Menor de 1 H." 
De 1 a 10 
De 10 a 50 
De 50 a 250 
De 250 a 500 " 
De nvÁa de 500 ' 

Totales 

Ex t s . con
junta» 

295.071 
2.652.496 
4.040.730 
4.140.025 
2.584,500 
5.960.128 

^ 
19.672.9.J0 

% de la 
total 

1,50 
13,48 
20,53 
21,04 
13,13 
30,32 

100,00 

Tipo de extensión 

De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 

poseída 

menos de 1 H. ' 
1 a 10 
10 a 50 
50 a 250 
250 a 500 
500 a 1.000 
1.000 a 2.500 " 
2.500 a 5.000 " 
más de 5.000 " 

Tota l 

N." de pro
pietarios 

590.142 
670.216 
134.691 

36.227 
6.892 
3.871 
1.752 

817 
350 

1.444.958 

% del 
total 

40,70 
46,30 

9,39 
2,69 
0,47 
0,26 
0,12 
0,05 
0,02 

100,00 

^sumamente d is tante del limite 
|de S.OOO peseta^ adoptado. 
i Igualmente , con estos datos vemos que 

Distribución absoluta y relat iva de^la extensión media poseída por un gran 
propietarios según diferentes tipos de propietar io es ap rox imadamente dos-

ex t ens ión ' ; jc ientas veces mayor que la dJl término 
; medio de los pequeños propietar íM. Se 

del deduce de estos gráficos que existe aún 
mayor desproporción entre las superfi
cies poseídas que entre las r iquezas co-

i i i í ' 
mínimo rrespondientes, siendo ello debido * ' ' 

la r iqueza imponible por' h ^ c t á r é * ^ 
minuye a medida que aumen ta e' '\1 

liguíeni de las fincas. Así, veamos los a 
promedios 
hec tá rea : 

Parce las menores 
40,36 pesetas . 

ídem de 20 a 250 idem, 28,10 We»-
ídem de más de 250 ídem, 19.'?5 1" 

de riqueza ImponiW* '" 

de 20 hec t*»^ 

Familias campesinas y propietarios 
Veamos ahora el número de familias 

que viven del campo y el número de 
0,12 propietar ios en 

it 
to ras y de propietar ios 

las zonas c a t a s t r a d a s : 

Es tado compara t ivo de familias agricul-

Regiones 

f f-' jn ' -'-"J i : 'a ' [""V/üU-Jg' aaloftr^ilfl.' 
cx-nllctii T jicTJii'jnentr 3 8 03* 3-39 ti" 
<il ej*̂ û! 'rtiil cotafircuia q en ^-ujtmaa. 

Todo lo que va rayado en el mapa es la zona del territorio nacional adonde ha alcanzado el Ca
tastro. Ya está muy alta la frontera catastral, pero todavía faltan las provincias en blanco 

P a r a es tud ia r la parcelación del te -
.•ritorio nacional hemos de recurr i r , 
como única fuente de información, a 
los da tos que sumin i s t ran los servicios 
oficiales del Ca ta s t ro . 

Eln el m a p a que «e inser ta puede ver
se el es tado ac tua l de los t raba jos ca
t a s t r a l e s . Siendo la extensión de la Es 
p a ñ a peninsu lar 49.079.000 hec tá reas , 
la superficie to ta l catajstrada h a s t a el 
p r imero de julio de 1935, a los efec
tos t r ibutar ios , es de 25.876.574 hec
t á r e a s product ivas , que equivalen a unos 
28,5 millones si se añade la superficie 
ocupada por poblaciones, vías de comu
nicación, etc., no reglstrada^s por el Ca
t a s t ro . La proporción c a t a s t r a d a es, 
por tan to , de un 58 por 100 de la to ta l . 

E s a superficie, agr íco lamente útil, 
de cerca de 26 millones de hec táreas , 
e s t á dividida f ís icamente en 12 y medio 
millones de parce las y se hal la poseída 
por dos millonea de propietar ios . / 

L A clasificación o agrupación de su
perficies, parce las y propietar ios , nece
sa r i a a u n a exposición deta l lada del 
modo de e s t a r dis t r ibuida la propiedad 
ter r i tor ia l , no se h a he :ho aún para 
la to ta l extensión reg is t rada , sino sólo 
p a r a e scasamente 20 millones de hectá
reas , que son los que se hablan ca tas -
t m d o en el año 1928. P o r es ta razón 
tenemos que re fe r imos en lo sucesivo 
a los da tos estadís t icos que fueron re
cogidos h a s t a esa fecha. 

P a r a la mejor apreciación de alguno 
de los hechos que se r eg i s t r an se han 
considerado a g r u p a d a s las provincias 
en regiones, por afinidades de ca rác te r 
agr ícola y de modo de ser de la pro
piedad. 

Dichas reglones son: OasteUanoleone-
•a , i n t e g r a d a por las provincia» de Avi

la, Falencia, Sa lamanca , Sogovia, Soria, goria en cada una de las regiones ca-
Valladolid y Zamora . l a s t r a d a s son las que figuran en el g rá-

Central , por Madrid, Cuenca y Guada- fleo correspondiente. 
ta jara. 

Manchega, por Albacete, Ciudad Real Y, en cambio, el número de es tas firi-
y Toledo. cas, respecto al total , en cada una de 

Fsmiliss 

\Pro/^/e¿ffnos 

proporción marcadí l i raa í'ntre el núme-
; ro de propietarios y la extensión de sus gé t l ca 
propiedades. Bas t a un somero examen penibét ica 
de las 

Famil ias 

Lo3 dos estados y el gráfico an te r io r ' 
,sc relicren al concepto de extensión p o - ' ' ' " «e propietarios y la excension ae sus Bétlca 590.933 
.^cida. En el pr imero de aquéllos s e ' Pi'oP'cdades. Bas t a un somero examen pp^ i t^ t i ca 251.273 
clasifican numér icamente los propieta-,^'e las anter iores cifras pa ra obser\ 'ar s^jjipj.ignja^j 200.322 
rios, según tipo de extensión, análogos; 1"^ en t an to el 87 por 100 de los p ro - ¡Ex t remeña 200.023 
a los empleados para la pa r ce l ac ión 'P ' ^ t anos posee menos de 10 hec tá reas , I j i anchega 264.734 
física. En el segundo estado se distri-1 l u e en nuestros secanos se considera o r i en ta l 331.208 

extensión insuficiente pa ra el sosteni- c e n t r a l 135 589 
miento de una familia, un 4 por 100 es- casti l la-Leóii 
caso posee el 64 por 100 de la exten-

Propieta-
rios 

buyen los propietarios por la exten- ¡ 
sión del conjunto do cada uno de los 
citados tipos. En el gráfico se hace un i 

178.230 

284.894 
159.724 
159.852 
161.784 
269.602 
405.578 
184.166 
384.734 

parangón entre el número de p r o p i c i a - ^ ' O " total^. 
líos de cada tipo y la extensión que 
reúne. 

Sal ta a la vista en seguida una des-

Lo.« es tados y gráficos que a conti
nuación se exponen se refieren al con
cepto de distribución de la riqueza im
ponible. .. • •• • ' 

Totales .. 

En toda la 
paña venios, pues 

.... 2.152.412 2.029.251 

pa r te meridional de Es-

Los propietarios y su riqueza 
Distribución absoluta y relativa de pro
pietarios según su riqueza imponible 

Distribución absoluta y relat iva de la 
riqueza rús t ica c a t a s t r a d a 

Importe de la riqueza N." de pro
pietarios 

% del 
total 

Impor te de la» ri i 
quezas • :; 

Riqueza' 
imponible 
conjunta 

que existe mayor nú
mero de familias agr icul toras que de 
propietarios, resul tando p a r a las cua t ro 
regiones p r imeras un mínimo de 476.397 
familias que viven sin propiedad rúst ica 
a lguna. E s t a cifra hab rá que elevarla, 
en realidad, pues por una pa r t e no 
abarcan los anter iores datos la exten-

"/ de la ^ ' ° " ín tegra de esas regiones, por no es-

total 

Menor de 50 
De 50 a 500 
De 500 a 1.000 
De 1.000 a 2.500 
De 2.500 a 5.000 
De más de 5.000 

Ptas. • 744.213 
569.991 
65.753 
44.001 
16.422 
15.042 

51,13 
39,17 

4,52 
3,02 
1,13 
1,03 

Menor de 50 P t a s . 
50 a 500, 
500 a l.OÓO 
1.000 a 2.500 
2.500 a 5.000 " 
Más de 5.000 " 

19.306.056 
116.049.143 
55.723.588 
31.209.465 
69.385.143 

254.361.519 

t a r to ta lmente ca t a s t r adas , y de otra, 
hay familias con m á s de un propie tar io , . . 
¿ada una. E s t a ú l t ima ci rcunstancia sc '^ ' ' ' ^ ' ^ ' impor tant í s ima. 

agra r ia ha abordado este 
En las reglones castel lanas 

Toda la parte de la derecha representa la España socialmente 
equilibrada donde es mayor el número de propietarios que el 

de familias agricultoras. En la parte izquierda ocurre lo contrario 
Valencia, Al icante y es tas fegiones es s u m a m e n t e reducido. Oriental , por 

Castellón. 
Extremefta, por Badajoz y Cáceres. 
Bética, por Cádiz, Córdoba, Jaén, Huel-

va y Sevilla. 
Penibética, por Málaga y Granada . 
Y Sudorienta!, por Murcia y Almería . 
Los estados y gráficos que sucesiva 

men te van presentándose se 

es tas fegiones 
Veámoslo. 

Regiones 
P rop . de par 
celas de más 
de 250 H.as 

Centra l 0,04 por 100 
Castellanoleonesa 0,02 " 

clasifican Oriental 0,07 
atendiendo a dos conceptos: Uno de di- Sudoriental 0,10 '• 
visión física de la t ierra, esto es, de E x t r e m e ñ a 0,38 " 
parcelación propiamente dicha; o t ro ,Manchega 0,18 " 
de división del dominio de la t ierra , Penibét ica 0,21 " 
en su doble aspecto de superficie y ri- Bética 0,45 " 
queza. El cont ras te en t re el número de par

celas y la extensión ocupada es, pues, 

3 25 *̂ ^ ^'^^ frecuencia en el campo, y asi ve-
19 46 ''^"^ '^^ ^" '^^ regiones cas te l lanas y 

9 35 levantinas el número de propietar ios es 
13 62 ™^y superior al de familias, llegando a 
1164 Veces" a ser más del doble, como ocurre 
42'68 ^'^ Castil la la Vieja. 

' Obsérvase por todo lo exp'iestJ. la 
100 00 existencia s imul tánea de dos ex t remas 

maneras de ser de la propiedad te r r i to -
La riqueza rúst ica ca t a s t r ada , deno-ide huer ta . Y aun dentro del secano ve- rial; de un lado, una g r a n concentra-

minada en lenguaje fiscal riqueza im- mos, por ejemplo, que no podría consi- ción de t ie r ra ; de otro, un fracciona-
ponible, no es o t ra cosa que el bene- jderarse como gr§n propiedad upa extcíi- miento has ta limites inverosímiles. Con 

racter is t icas semejantes , pero cuy* 
gurosa delimitación seria muy 
establecer. Una es la pa r t e mei 
de España , esto es, Andalucía, "•''"If. 
madura y pa r t e de la Mancha: '̂  [fjc j 
pa r t e centra l y algo de la septe" .^ 
nal, o sea Castilla, Levante y •*•''*• 

Pueblos de un solo duefi*' 
En la p r imera predomina '* j | ^* 

propiedad, y asi encontramos ' '*' ' 'ij 
concentración terr i tor ia l pronuncU 
mos, ta les como el término naunii-^í 
de Garclez ( J aén ) , que nons t i t uy ' ' . ^ 
t inca de un solo propietar io; el '*.g|<5 
no de Castel lar de la B^ronter» ' ^ ^ £ 
diz) , del que el 97 por 100 de su ^ í ^ e - " ^ 
sión, o sean 17.000 hec tá reas , P^^jnd 
cen a un solo propietar io; el "^Vpof 
de Ol ivar (Granada ) , del que el »* ^ 
100 de su extensión consti tuye ''"r.^íf 
la finca de 5.056 hec táreas . P * * " " ^ 
ci tarse en es tas regiones nu f f l* ' ^ 
t incas mayores de 5.000 hectáreas. ^ 

Cla ramente se infiere que ®"^„0oí 
provincias donde existen, como '^ ,|. 
visto, jun to a la g ran propieda" ^ 
chos hab i tan tes sin t ie r ra a lg""* j» 
fraccionamiento de grandes fincas P^^j 
c rear pequeños propietar ios es , 

. . . . . . . , ^ peí" 

preseí 
con fre-

Totales 1.455.422 100,00 Totales 596.034.914 

ficio neto de la explotación agrícola, o, 
dicho de otro modo, la util idad anual 
del agricul tor . 

Tan marcado contras te , como en la 
distribución de propietarios por la ex
tensión poseída, se observa en los an
teriores estados respecto a la distribu
ción de la riqueza correspondiente. En 
t an to que el 95 por 100 de los propie-
taj'ios tiene , .pser i ta una riqueza impo
nible o utUíiJad- 'anual menor de mil 
pesetas, el 5 por 100 res tan te absorbe 
el 67 por 100 de la riqueza to ta l . 

Qué es grande y pequeña 
propiedad 

Los conceptos de g rande y pequeña 
propiedad tienen, na tu ra lmen te , un con
cepto relativo. En países como la Argen
t ina o el Brasil, por ejemplo, las cifras 
que expresasen estos conceptos habrían 
de ser, desde luego, mucho ipás eleva
das que en el nuest ro . 

Si se quiere proceder en el suelo e s 
pañol a un estudio comparat ivo de pro
piedades, ha de adoptarse un criterio, 
aunque sea convencional, p a r a fijar los 
l imites que permi tan clasificar los tipos 
de propiedad. Se ha t ropezado pa ra ello 
con las dificultades que d imanan de la 

SÍ06 í e 300 hec tá reas ai Jsl terje^-„fuen 'a c i rcunáUncia a veces Je encontrarse 
se de mal% calidad, no s|ls«íeptlble ;de la g r a n finca coexistiendo con parcelas 
Á l t l y o y ' ^ x l i m a sSco. V ?. nainúaculas en una misma zona, 

á e ha aceptado genera lmen te , 4toi|i0 ,̂ . E s t a si tuación pone de manifiesto 

< ^ V j ^ ^ 2 i ™ r - ^ ^ ^ 

La gran propiedad, que ocupa superficies mínimas en Castilla 
y en Levante, va aumentando su proporción en Extremadura, la 
Mancha y Andalucía. La zona rayada indica este crecimiento 

tipo dé peéuefta propiedad, la cant idad ,que sus causas no son prec.SHíiieutc de-
minlma de t i e r ra q'ie pe rmi ta vivir a i bidas a factores climatológicos, m de 

la distribución de la propiedad ^"'.^¿ii' 
cuencía o t r a modalidad d i a m e t r a l , ...̂  
te opuesta, cual es "la del laicroi'y .̂ ^ 
que da lugar a otro problema tSj^ ^ 

y que debcrl* 

DO r ^ 

de suma impor tancia 
a tacado. 

Se caracter izan estas íoiias, " - j j^ 
desigualdades considerables en '*^ '^ 
t idad de t i e r ra poseída, sino P " ' ^ j í 
cen t ra rse ésta fraccionada "n s*"^ _¿(« 
inconcebibles, perteneciendo a u" ^ 
mo propietar io numerosas V^'^'^'fy.^i^ 
oroscópicas absurdamente l is tn 
por todo el término municipal-

En cambio... 
Asi citemos, por ejemplo, lo qU^ 

r re en la provincia de Soria. En 1» 

I ' * 

-SÍ» 
tensión has t a hoy ca t a s t r ada de 
provincia 13.113 propietar ios P"^ ^ 
408.124 fincas de un tercio de h^'^"*'.j 
cada una como promedio. Es decif' 

mí" 
cada propietar io posee, por té rmi"" j 

dio, 30 di ininutas parcelas, repar tida^ 
p»' 

, , 1 * 1 1 1 -^ 1 ¡ceias y la cxiension ucupaua ea, put», v;u" ma uuiv.uii.a.uci3 «i^i, v.»...c»,.tii. u», "• 1 mínima ae t i e n a s "̂  t-^'""--"- «ivn a^-j^^ao a, ^^^^—,» w. ~A 1 Á 
R f a f r i t l A n t a m i i n n a r r A l ü f l Ü nM C I I A i n P S I U i n n l i fuertísimo, ya que no llegando al 0,50 dis t in ta r iqueza product iva del suelo en una fanwlia agriculto.-a con su trabajo, ¡mayor o menor productividad del sue 
1 I C ^ U I C I l U l V n i l I U u l VVlClI l u t l C l o U v l ü V O | # a i l U l ¡poj. J ^Q gj número de es tas fincas en • cada ca^so. En t an to , por ejemplo, que Mas como es ta cant idad es sumamente I lo, ni de €onveniencia.<! 1- sisti ms Ui 

Distr ibución absolu ta y re la t iva de las 
parce las según diferentes t ipos de 

extensión 

Extens iones conjuntas absolutas y ._ -
la t ivas de cada uno de los diferentes Bética, ocupan, en cambio 

t ipos de parcelas tad de la extensión to ta l . 

por 100 el número de es tas fincas en ¡cada ca^so. En t an to , por ejemplo, que 
la región que más abundan, cual es la 10 hec tá reas en te r reno de secano ha 

casi la mi-1 de considerarse como pequeña propiedad, 
'no lo seria, ni mucho menos, en te r reno 

Tipo d e pa rce la 

De menos de 1 H." 
De 1 a 5 
D e 5 a 10 
De 10 a 50 
De 50 a 250 " 
De 250 a 500 " 
De 500 a 1.000 " 

D e 1.000 a 2.500 " 
De 2.500 a 5.000 » 
D e m á s de 5.000 " 

N.° de pa r 
celas 

5.936.816 
1.620.059 

172.823 
123.568 
G5.176 

7.096 
2.775 

1.074 
164 

59 

% del 
to ta l 

75,15 
20,50 

2,19 
1,56 
0,45 
0,09 
0,04 
0,01 

Tipo de parce la 

De más de 1 H . ' 
De 1 a 5 
De 5 a 10 
De 10 a 50 
De 50 a 250 
De 250 a 500 ." 
De m á s de 500 " 

Ext . conjun
ta . H.as 

2.343.539 
3.227.993 
1.185.327 
2.564.673 
3.459.400 
2.319.890 
4.572.128 

19.672.950 

% de la 
to ta l 

11,91 
16,41 
6,03 

13,04 
17,58 
11,79 
23,24 

100,00 

Tota les 7.899.610 100,00 
Se aprec ia inmedia tamen te la enorme te tipo represen ta el 52 por 100 de la 

proporción de parce las pequeñas . Nada extensión total . 
menos que t res cuartsis pa r t e s del to
t a l son de extensión menor de una hec
t á rea , en t an to que el número de par
celas r e l a t ivamen te g randes es muy 
reducido. E n efecto, las parcelas mayo-
rea de 50 h e c t á r e a s sólo son el 0,60 por 
100 del n ú m e r o total . Pero, en cambio, 
la extensión del conjunto de ' a s de es-

Por el contrar io , la extensión totali
zada de las parcelas menores de una 
hec t á r ea sólo represen ta el 12 por 100 
de la to ta l superficie r eg i s t r ada . 

Si consideramos como parce las o fin
cas g randes las de: superficie super ior 
a 250 hec tá reas , ias extensiones en 
conjunto que ocupan las de esta ca le -

PEQU&ñO/ ^í\)\^[^o/ GDAtiDt / 

C&D* UNO 

I H PTS. 

CADA UNO 

Los propietarios y la extensión que posee cada cual 
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IHUO DE LLÓRENTE | 
I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllHlllillllllll I 

I Almacén de pieles 
Fábrica de curtidos 

sisti-iTiS. Ue 
ie term' .ados 

casos tengan, sin duda, influencia. 
Np obstante , quedan suficepit-menU 

perfiladas por sus rasgos generales, no 
descendiendo a casos narticuiareo, do.-' 
g randes porciones de España con •••»-

Sal amanea 
Los propietarios y la riqueza media anual a que toca cada uno >%iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliilllllllllllllllllllillllilllllllllilllllllir 

Mas como es ta cant idad es sumamente I lo, ni de conveniencia.* 1 
imprecisa, pues depende de la fertilidad | explotación, aunque en 
na tu ra l del ter reno, del .\gua disponi
ble, intensidad del cultivo, e ' c , ha habi
do necesidad de, recurr i r al factor uti-
Uáadianual o ñqi ieza imponible que per
m i t a a una familia vivir del t raba jo ae 
sus t i e r ras , y sobrentender que nos re
ferimos a condiciones mediaa de vida 
del campesino y a la forma de explota
ción más corriente en cada comarca. 

c o m o nuest ros datos se refieren úni
camente a la pa r t e c a t a s t r a d a de Es
paña, hemos tomado los l imites en tuií-
ción de la riqueza imponible ca tas t ra 
da y asustándonos a las s iguientes ci-
frajs: pequeño^ propietarios, los de me
nos de 1.000 pese tas de riqueza impo
nible; rriedianos propietarios, los 0» 
1.000 a-S.OOO pese ta» de rlguewa unpo-. 
Jiible, y ? jgrandés , propietsw-ioíi los de^ 
5.000 pe^etáa en adelante . í. .?, 

P a r a d a r u n a idea d é lía extensiones 
que pueden,réJíEíesentar estdis | r e3 ts>os. 
pero s in *que en miídd', eügtírit) piíisd^n 
tomarse m á s ' q u e costo Valór&S'•medio* 
del conjunto var iadís imo de t lerraa de 
nues t ro país sin aplicación ju s t a a un 
caso concreto especial, diremos que loa 
an ter iores l imites equivalen, por térmi
no medio, a superficies menores de 
20 h e c t á r e a s j . d e 20 a 250 y de 250 en 
adelante, . -corre^ondiendo a los t r e s t i
pos *de pequeñ i , ^mediana y g r a n pro
piedad. 

De 134 pesetas por propie-
^ ^ ^ a 17.000 

L a r iqueza imponible med ía corres
pondiente a cada pequefto propie tar io 
es de 134 pesetaa solamente , m u y dis 
t an te , por t an to , del l ímite de 1.000 pe 
s e t a s que h e m o s adoptado como riqueza 
tope de r lóa , í J6 e s t a categori i i . : ]^n- los 
medianos propie tar ios la r iqueza med ia 
r e su l t a Ip rox i f iadaméÁta l a .ÍJnitad de 
las 5.000tpesetas que hemos ítom8«ioí co
mo limite de los de es ta categoría . Y 
en cuanto a los g randes propietarios, 
la cifra de 16.947 pese tas que expresa 
el promedio de r iqueza imponible es tá 

un modo caprichoso por todos '"^ 
rajes del término. 

P a r a a tender a este impor tante 
blema debería p romulgarse una 
lación que preceptuase la manera d»" 
pedir la atomización de la t ie r ra e" ^^ 
t ransmisiones heredi ta r ias y <P^ 
más ac tuase de una mane ra direct" 
la "concentración parcelar ia" . 

Vicente P U Y A L 
Ingeniero agrónomo y S^' 

Ver información 

"EL DESARROLLO DEL ^ 
MOTOCULTIVO EN ESPAÑA" 
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Número de fjropietar/os 

Wk //ec/éreds gue ocupan 

en 
O 
•z. 
UJ 
£. 
OJ 
o 

y— 

UJ 
X 

LU 
o 

El mayor porcentaje de propietarios es de los que poseen de 
a diez hectáreas. La mayor cantidad de tierra poseída re' ' 
tivamente—una tercera parte—lo está por los que tienen m 

de quinientas hectáreas 
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LOS F R U T O S DE ESPAÑA, ALEGRÍA DE LAS 
ESAS DE EUROPA Y BASE DE NUESTRO 

COMERCIO I N T E R N A C I O N A L 

Las tres cuartas partes de nuestra exp ortaciÓQ son de productos del campo. De las veinte principales mercancías que ven
demos al extranjero, dieciséis son campestres, y cinco de ellas ocupan los cinco primeros lugares. De pimientos, parti

da agrícola insignificante, exporta España por mayor valor que de toda clase de maquinaría 

• T R I U N F O DEL CAMPO S O S T I E N E LA BALANZA C O M E R C I A L DE ESPAÑA 
.. » • * • » I » ""• 

I 
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n LOS VEINTE PRINCIPALES ARTÍCULOS DE EXPORTACIO>l 
[PROMEDIO •DEL CUATRIEm 1931 - J934) 

EXPORTACIÓN MEDIA TOTAL . 75^4 MILLONES OE PESETAS 

VEINTE PRINCIPALES ARTÍCULOS 

6 0 0 MILLONES OE PESETAS ( 7 9 , 6 % 

mm i! 

I I pannunTOS AGfíicOLAS i3 

f i n 10. FOf^ESTALES I 

W^ ID. MINtUñteS 7 

^M 10. PES0UEHOS t 

H 10. iNDUSrniALES I 

10. S/JNADEIfOS t 

I lDüDDiiina 

De los veinte primeros 
articulo» que España en-
>ia al extranjero, dieci
séis proceden de nuestros 
campos, y de ellos los cin
co primeros son agríco
las. fBuen triunfo de los 
cami)esinos! Si imagina,-» 
ramos u n a carrera, el 
equipo agrícola lograría 
dieciséis de los veinte pri
meros puestos, y entre 
ellos los cinco de la cabe
za. Este es el campo es
pañol. 
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En cambio, cuando se 
trata de importaciones, 
es decir, de lo que nece-
s i tamos comprar fuera 
de España, de los veinte 
primeros artículos sólo 
dieí son campesinos y no 
de los primeros, la mayor 
parte de ellos. Y aún es 
preciso considerar q u e 
una buena política agra
ria podría anular las im
portaciones del maíz y 
semillas o l e a g i n o s a s y 
reducir grandemente las 
del algodón y tabaco. 
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(PROK€DIOS DLL CUMRIENIQ 1931-1954) 

i! % 

S 

ü i u l M S buenas 
V 
v i 
V 

CO^EilClO EXTERIOR. 
DE PRODUCTOS DEL CAr\PO ESPM10L 

para buenas cosechas... 

soo ^ „ 

^ las 13 clases arancelarias en que está dividido el comercio 
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! N í rc ia l cerca del equilibrio. Las líneas negras de la triste 
í Sort^ción rcorresponden, ciertamente, a los productos agr.-

colas. Basta verlo ' 
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Viuda de J. Montesinos 
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Las tres cuartas partes de lo exportado proceden del campo. Y 
además abastece nuestro mercado interior en un 57 por 100. El 
43 por 100 de los productos del campo que hay que traer del 

extranjero son, en buena parte, de vegetales exóticos, como el 
café, el cacao y otros semejantes 
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Fulgencio Alemán, S. L. 
(CASA FUNDADA EN 1«76) 

Exportación de pimentón, almendras, aiafrán, semlUas y otroa frutos del pais 

Premiado en la Exposición Internacional de California-
Panamá 
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Extraordinario del campo Junio He 19: 

Planta "cantábrica" obtenida en España, que da tabaco 
semejante al habano 

En tabaco en España es una planta; toda la tripulación y gran parte del car
de abolengo. Nos corresponde primero'gamento 
la gloria de su descubrimiento para el 
mundo civilizado; después, la de su in
troducción en Europa, y hasta casi casi, 
ei creemos las fáciles leyendas escritas 
alrededor de tan atractiva y aromática | 
eolanácea, tuvimos las primicias del pri
mer "pitillo". 

Es lógica la creencia de que el nombre 

"Se prohibe fumar" 

Asi, pues, el tabaco fué, al principio, 

436 MILLONES DE PESETAS EN TABACO GASTAM 
LOS ESPAÑOLES CADA AÑO 

Barcelona, 63 millones, y Soria sólo uno. El tabaco es un Índice clarísimo de riqueza. 25 millones y medio de 
Idlos de tabaco fumamos anualmente los españoles. Seis millones de kilos producen ya los tabacales de Españâ  

El tabaco de Santander es semejante al babano y los de Cáceres se parecen a los fib'pinos 
• - • . . < • — • • • 

EL ESTADO INGRESA POR "RENTA DE TABACOS" 315 MILLONES DE PESETAS ANUAl 
) ; 
ge III; el Sínodo protestante de Suizaien 1921 por veinte años, y al final deiesos datos, es como puede ecmprender-
incluyó más tarde, entre los mandamicn-ilos cuales el Estado se hará cargo de se que la única solución posible es ésta: 
tos de su iglesia, la prohibición del ta-itodos los edificios y materiales de la; "cultivar tabaco en Espafta". 
baco; el czar de Moscovia ordenó cor- Compañía, a la que ha ido pagando su; 
tar las narices a quien tomase tabacOj conservación y amortización 
en polvo, y los labios a quien fumase; 
el sultán Amurat publica un edicto or
denando que fuese paseado por el pue
blo, con una pipa atravesada en las na
rices, todo ciudadano que fumase, y cul
minó la ofensiva en la pena de muerte 
impuesta en Persia a un pacifico fuma 
dor. En España, el doctor Hayo, cato-
drático de la Universidad de Salamanca 
comenzó a mediados del siglo XVI a di
vulgar las propiedades y excelencias del 
tabaco, y puede decírae que a este doc
tor se debe 1» iniciativa de tolerancia 
que comenzó a recorrer Europa en cuan
to a su uso, Son notables, desde enton
ces, las obras publicadas los años 1752 
y 1796, por don Gómez Arias y don An
tonio Lavedán, tituladas respectivamen
te "Tratf&o fisicomédico de las virtudes 
cualidades, provechos, uso y abuso de) 

café, té, chocolate y tabaco" y " T r a t a d ' j l „ , _„ „ ,„ .- ^ ,. vo 
• madores en la cifra de consumo medio; 

Barcelona y Soria 
Resultan muy interesantes las cifras 

de los usos, abusos, propiedades y vir-

Se pudo cultivar el tabaco 
libremente 

Arrendado o no, se cultivó hasta 
que corresponden en consumo de taba- 1814, en que las Cortes, por decreto de 
co a cada provincia española; a la ?a- 17 de marzo, permitieron su libre cul-
beza va Barcelona, que ha consumido tivo, fabricación, venta y circulación 
en el año 1934 muy cerca de los 63 mi- sin más que pagar cuatro reales por li
nones de pesetas; le sigue Madrid, con bra de Brasil y Virginia. De manera 
52 y medio; 30 Valencia: 20 Sevilla ,y que, aunque por pocos días, estuvo el 
luego ya van disminuyendo hasta lie- cultivo libremente autorizado y se debió 
gar al millón de pesetas que quemó ver el tabaco en los mercados de Ma-
Soria en el pasado año. De todas mane- drid con tanta libertad como las frutas 
ras, se fuma bastante más en el sur de y verduras. Restablecido el Gobierno 
España que en el norte. real por el decreto de 4 de mayo del 

mismo año, volvió a estancarse, y con-

Los campos pobres Í*̂ '""" ^^' ^^^^ ^^^^' "̂ "J"® '^ *̂'""" 
I tes volvieron a decretar, el 9 de noviem-

Pero podemos ver exactamente rcf )e-; bre, la libertad absoluta, cortada, otra 
jados los índices de intensidad de fu-¡vez. el 16 de febrero de 1824 para nue-

y definitivo estanco. 
Toda esta serie de datos demuestran 

que cuando en 1867 se autorizó para 

X. ' 

. ':.::i>:{-^ ¥>^< 

en pesetas por habitante y año. En es-
tudes del tabaco, café, té y chocolate".L„ ' ,„„„ ,-' ., " ," '" \ 

Metidos ya en los efectos del tabaco l ' ' / „ f l " ° " ' " " " t r / n P"^^^''^,'^ cultivarlo, ya tenia muchos años de vi-
honor a Madrid. El gráfico que publí- ¿¡^ ^i intento de nacionalizar el taba-

queremos dejar completamente t ran-^^^^^ ^^^ ^^ ^^^^^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ provincia co, intento que no crUtalizó hasta 1919. 
quilo al fumador, base principalísima p,,,. provincia. en que se dictó el primer Reglamento 
de su cultivo en todas partes y. por; tnrtioan riaramonte ^=t;,= r-ifra, r,„» .V hubo ya 16 cultivadores y 32.000 kl Indican claramente estas cifras que los. números ambos que han ido aumen-

pudo provenir por una contracción de la i 

tanto, en nuestro país, y sobre cuya >„ las grandes poblaciones y en las zo- [Z^'.-'T^tl T ; ^ " ^ f r ^ % r 9.000 conce 
orientación económica queremos dar „as industrializadas, el índice medio de sionarios con una producción de seis y 

privilegio de las gentes de mar qae tc-junas ideas a.los lectores publicando es- vida que puede reflejarse en el uso de niedio millones de kilos. 
marón como un atributo m4s de su ofi- tas conclusiones, que hace algunos años clpalinente va nuestro dii.'TD por iiiipor-
cio el pasatiempo de echar un poco de dictaron unos doctores norteamerica- tación de la mayor cantidad de tabaco, 
humo por medio de la nueva planta ame- nos: 

denominación que se dio a una planta de 
Tabasco que los españoles vieron emplear 
para quemarla y echar humo por lâ g na 
rlcea a los indios de la provincia de Ta
basco en el Yucatán. 

El primer "p-«*illo" 

Para el primer "pitillo", cu.va géne«ií= 
Interesará seguramente a los fumadore? 
españoles, hemos de volver, aunque sea 
rápidamente, a la leyenda. Cuando el 2S 
de octubre de 1492 llegó Colón en su 
primer viaje al Nuevo Munqlo, frente a 
la isla, de Cuba, orientándose con las 
notas de la carta de Toscanelli, creyó 
que había llegado a la isla de Cipango, 
o en todo caso, a cualquier otra parte 
de Asia. Como no lograsen identificar la 
tierra hallada, salieron a reconocería 
don Rodrigo de Pérez y don Luis de 
Torres, quienes manifestaron a su re
greso que habían visto un país bellísi
mo, más aún, un trozo de Paraíso, pero 
habitado por demonios que arrojaban 
humo por las narices y por la boca chu
pando de unas hojitas enrolladas como 
las que entregaron de muestra al almi
rante. Lías guardo éste en un bolsillo y 
transcurrieron unos días de viaje, incer-
tjdumbres y alegrías, durante los que 
recorrieron toda la isla y descubrieron 
Haití, y al fin de los mismos, una noche 
tempestutMa, celebrando la Nochebuena 
que era, Colón recordó sus hojitas en
rolladas y a poco comenzó a lanzar es
pirales de humo, quedando profunda 
mente dormido. Tras él y llevados por 
la curiosidad, primero uno y luego otro, 
el piloto y el grumete sintieron los mis
mos efectos, y cuenta la tradición que 
no tardó mucho tiempo en encallar la 
Santa María que habia ido durante al
gún tiempo a la deriva, es decir, que 
el primer cigarrillo que un español fu
mara fué la causa, según la leyenda, de 

ricana, pero no pudo extenderse si no| 1.' 
I nos es desfavorable. 

El uso moderado del tabaco no^ Estos son los términos del problema, y 
r al cabo de mucho tiempo a la población es perjudicial a los adultos. ' sólo considerando todos y cada uno de 

ESTAS PESETAS GASTA AL AÑO EN TABACO UN ESPAÑOL, SEGÚN SU PROVINCIA 

^ALLADOL(DI8'4.2 

ALB^CETE18'34 

t i c t s r n ú e v f d u r t T t T P''"?'»^^"« «" '* «'"dad y en la industria se vive mucho mejor--¡has-
ta cas, nueve duros en tabaco al ano¡-<,u« en las olvidadas provincias rurales de Castilla y Galicia 

civil. Los primeros fumadores españoles,] 2.. B, „ ,„ moderado del tabaco ha,un artículo superfluo y suntuario es 
viejos conquistadores por supuesto, se „d„ ae gran ayuda y beneficio a cier-!muy aceptableT que e / c a m S " ^ 1^ 

'provincias castellanas cerealistas, donde 
la primera y esencial materia se produ
ce, hay un índice de vida media inferior 

vieron encarcelados y señalados por el tos adultos. 
vicio de fumar. Creían los sabios doc-j 3. ' El uso excesivo del tabaco pue-
tores y sangradores de aquella época de, en algunas cosas, resultar perjudl-;a cuatro veces a la capital de España, 
que el tabaco, y por extensión la patata I eial. Pero esta misma teoría se aplica 
y el cacao, producirían un enorme que- » to^o» '«» géneros 

la destrucción de la simbólica carabela, branto en la salud de la Humanidad y ̂  *'"'**• 
y quién sabe, quizás, de cuántos aconte- como consecuencia dé esta opinión se 
cimientos traídos al torcerse el destino: formó un verdadero frente único cont-a 
mientras se hundía la nave almirante y (el nuevo vicio. En Inglaterra fué prohi-
Plnzón, al frente de la Niña, saivababido. bajo penas muy graves, por Jor-

lo que nos indica, sin género de duda 
que la vida de la población y de la in
dustria es más fácil que en el campo, o 
en otros términos, que está más prote-

Í.I uso excesivo del tabaco puede gida y tiene, por tanto, más medios de 

y formas alimen-

resultar perpudicial en algunos desór
denes neuro vasculares. -

5.* El uso del tabaco, en cualquier 
forma, M perJudieM » los niffos. 

La puerta de la histórica fábrica de tabacos de Sevilla, inmor

talizada en obras literarias españolas y en óperas de extranjeros 

4<36 milionét anuales 
de tabaco 

''f por lo visto oyendo—después de 
dados—estos consejos, o presintiéndolos, 
el caso es que en Elspaña se ha creado 
un consumo de tabaco tan apreciableí 
como Indica bien clarameijte la cifra 
de 25 millones y medio de kilos absorbi
dos por el mercado en el año 1934, con 
un valor de 436 millones de pesetas, de 
las cuales ingresa en las arcas del Esta
do como saneadísima Renta de Tabacos 
la cantidad de 315 millones de pesetas. 
¡Fabulosa cifra para que el Estado se 
preocupe de conservarla! Y se preocupa, 
pues de ello se encarga la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Tabacos 
que administra al Estado la menciona
da renta, organizando el comercio, la 
fabricación y todo lo que al tabaco se 
refiere, cobrando como premio una co
misión cifrada previamente en el con
trato que se firmó en 1887, renovado 

desenvolvimiento la Industria qw '.a 
Agricultura, paradoja triste de Esnaft.3, 
a la que se llega siempre, sea cualquie
ra el camino que se siga, en el estu
dio económico de la nación. 

El tabaco, problema nacio
nal español 

Pero aquí tenemos una ocasión de 
contribuir a igualar ese desnivel: un 
problema que está planteado en térmi
nos claros. Su enunciado es el sij^uen-
te: un país que por obliga-.iss razoneh 
de economía, de trabajo, d-» colonización 
interior, que es cultura y nonquiJta es
piritual de bienestar!, está p'^niendo en 
riego gran número de hec^araas; que 
por la crisis mundial—frase en la que 
podemos englobar como oportuno ca
jón de sastre para ex'.ürar ra.'íones de 
mayor complejidad—, no sólo no ousnta 
con plantas apropiadas para los nuevos 
regadíos, sino que las tiaaicionales. es
tán desvalorizadas; que ha d.: resolver 
un prob'ema de oa-o r'ira'. al qje el 
tabaco contribuiría eficacis'inamentf-

Labor esencialmente 
técnica 

La labor del cultivo del tabaco te 
nia que ser, como ha sido, esencialmen'-j 
te técnica. En ella se plantearon pío*] 
blemas de gran importancia, que todóe 
se compendian en uno solo: incorporiíj 
I la Agricultura nacional una nueva ri
queza que resuelve el problema, hoy 
ÉavtUiú», de los cnititros «al M p ^ ^ * 

salida al extran^ró de mén d? Sft mi
llones de pesetas. 

Para flievar a cabo est«: gran labor 
patriótica se lia seguido utt procedimien
to racional compuesto de Isus siguientes 
fases: 

1.°^ Aclimatación de variedades. 
2." Divulgación y enseñanza de prác-

ti<»s culturales. 
S." Aumento de rendimientos unl-

tat^ios. ¡ 
4.' • Fermentación y aprovechamien

to de subproductos. 
5." Obtención de calidades fumables. 
6." Lograr un precio de producción 

económico. 
7." Investigación. 
Al tratar de implantar el cultivo del 

tabaco, hubo que realizar una verda-

^M^:'^ 

Un tabábtj español para dar semilla selecta. Las flores están' 
I vueltas en bolsas 

ispañol se puede 
fumar 

Y llegamos a los penúltimos puntos: 
¿Se puede fumar nuestro tabaco? ¿Se 
produce a precios elevados? 

Empecemos por declarar, en cuanto 
al primer punto, que en todos los países 
cuando el tabaco indígena ha ido al 
mercado, ha tenido que ofrecer, forzo
samente, características diferentes del 
exótico. Se forma un «gusto» nacional 
para consumirlo y dar al campo un ali-,| 
vio muy merecido, que daría bienestar 
a innumerables familias jspafiolas. Pe
ro es que, además, no es éste nuestro 
caso. No diremos que nuestros tabacos 
sean de calidades superiores, lo que 
tampoco, por otra parte, se pretende ni 
por ahora es necesario, aunque con el 
tiempo se consiga; pero sí que están en 
condiciones de ir poco a poco sustitu-

dera labor de apostolado para lograr¡y^n^o.'as clases exóticas inferiores, co-
prosélitos en una planta que exige prác- P " " e s y medianas. 
ticas culturales muy particulares y. so- l ^s caracteristicas de nuestros taba-
bre todo, un número de jornales muy <=os son muy variables, según las zonas 
superior al de los demás cultivos. Tantol^, variedades. El «habano» obtenido en 
en secano como en regadío, necesita un'^l nOrte de España presenta unos ca-
cuidado extremado en el campo; una i ^c teres que lo aproximan a los origi-
formación de semilleros; un abonado narios. Los cultivados alli, pero que no 
especial; unas labores peculiares; me-!^°" «habanos», se acercan al Kentucky 
sura en el riego; una técnica acertada•'^o"'^ y Médium Leaf. Esto mismo ocu-
en el "curado" y, en una palabra, un 
aprendizaje concienzudo que, afortuna
damente, y por las buenas cualidades 
de nuestros agricultores, lo asimilaron 
rápidamente. 

Se emplea en su cultivo 
muchos jornales 

Para dar una idea de la mano de 
obra que emplea el tabaco en su culti
vo, en comparación con los demás, he 
aquí un resumen de los jornales especí
ficos de varios cultivos, empleados en 
una Ha. de regadío (Valencia), prescin
diendo de los comunes a las diversas 
plantas: 

JORNALES 

Cult ivo Mujeres I Cab.ill.* 
menor 

Tabaco . 
Trigo .... 
Cacahuet 
Maíz .... 
Judias ... 
Forraje ., 

Hombre 

120 
75 
52 
30 
22,50 
18 

0 al io 

105 
1« 
22,30 
24 
12 
3 

consejos leídos no sé dónde, y ^'j'íri*'* 
más cerca, ya, de los probemas de* • -
baco. Ahí van: cí»; 

21 
IJ 
6 
6 
6 
6 

rre, salvo el tamaño, con el producido 
en los secanos de Andalucía. 

Las características de los tabacos de 
Cáceres son comparables, por su rendi
miento, tamaño, elasticidad y tenaci
dad, con las primeras clases de tabacos 
filipinos, y. desde luego, según análi
sis efectuados, los aventajan en nicoti
na y potasa.s, y los de Granada pueden 
compararse con las clases similares 
exóticas. * 

Ahora bien; aun probado que el ta
baco indígena sea aceptable, ¿ puede eco
nómicamente sostenerse ? En la actuali
dad sí. Todavía al emplear en labores 
el tabaco indígena se le asigna un pre
cio que es inferior al de coste de pro
ducción, diferencia que cada día será 
más pequeña, porque mejoran las cali
dades y disminuyen los costes: pero hoy 
por hoy, esa diferencia la cubre el Es
tado. Y aun cuando no se anula.se o 
disminuyese gradualmente, su cuantía 
total no supone gasto apreciable en la 
fabulosa cifra de 315 millones de pese
tas que constituye la Renta de Taba
cos Y aún hav más- un cultivo de que saber hacerlo. TrUlS 
15 000 Has, .suficiente para producir el Ramón BENEITO S '^^ ' 

stittf tabaco que por ahora puede sui 
la misma cantidad de exótico,,/ 
cíonaria al campo español la ' ^ 
riqueza, repartida entre 30.OW) ^*' 
de todo el país: mano de obra, 1^ 
nes; abonos, 5; transportes, 3 

¥\ 

4.S-
6»' 

5,5; varios, 4; gastos indirectos, 
estas cifras nos queda la duda 
el Estado no se compensase del d® 
bolso realizado, pues Innegablen»*"' i 
tas 30.000 familias invertirían eOj 
gastos jos diez y siete millones •" de i 
nales, de manera que entre el *"" 
de contribuciones, impuestos, «*' 
ción de capital, etc., etc., quizá» "^ 
a no resultar gravoso el cultivo ^ ' " 
rar entre las extinguidas carg:»*' 
Estado. 

ñ Lector, ¿sabes fuñía'** 
Este es, lector, el problema del 

vo del tabaco. Seguro estoy de <l"f, 
después de leer esta página, te 
ras mirando con curiosidad a tu 
rro encendido, preguntándote si eS 
ble quQ aquello suscite tantos y " 
ríos intereses; si es posible que, 
que aprender tanto, sobre tabaco, 
cho más de lo que crees. Hasta " 
menores detíill--^ .. pnr ejemplo, i 
fumar bien? ¿Encender un buen 
rro? Por si acaso no, a p r e n d e ^ ^ 

qu* 

tan' 

ei>: 

Primero. Un tabaco debe ser en jjr-
do despacio y sia fumar, y '^^P'^ye i"** 
mado lentamente con objeto d ^ ^ . j 
se recaliente y nos dé asi su i" 
aroma. . *!*# 

Segundo. Nada Co comparable jifl'f? 
cer que proporcionan las V^^^.Q e"'; 
cañadas de humo frío de un tabs*' 
cendido así. nse***' 

Tercero. Debe procurarse '^\^ ifliíj. 
siempre parte de la ceniza; de e ^ j¿fl^' 
do, el humo sabe mejor y ta ^ 
mático. 

^ » 

m 
Cuarto. Evítese que el tabaco se r^j 

gue, o cua ido menos que se esfr>« ^^M 
masiado en caso de no habei- sa6id^jijj.te 
tar lo primero; de lo contrario, <=*%*#. 
rá de gusto, encontrándosele mucn" fi 
fuerte al volver a encender, y .« i l^ - -

Quinto. El automóvil es un «" j,ac« 
dtl tabaco. El exceso de viento 1" I 
fuerte y desagradable. U»^? 

Es decir, que hasta para que; mar 

A la vista, pues, la gran importan
cia que para el estado social de algu
nas regiones tendría el cultivo del ta
baco. 

La producción por Ha., que llega hoy 
a los 1.200 ó 1.300 kilogramos. 

Los estudios de fermentación han 
seguido a los anteriores. Fermentar el 
tabaco es, sencillamente, industrializar-1 
lo, o mejor aún, ponerlo en condiciones 
de ser fumado. Con papel de tanta im
portancia a su cargo, no ha cabido si
no estudiarlo detenidamente, y puede 
asegurarse que hoy, el tabaco indígena 
fermenta en perfectas condiciones. So
bre aprovechamiento de subproductos 
existe en el Centro de Fermentación de 

por emplear gran número 'f' jemales;'Málaga la* única. instalación Induatrial 
que posee un mercado firm" de 26 mí-|para extraer nicotina y sulfato de nico 
llones de Uilogram :•= de tabaco; que ne 
cesita nivelar la balanza comercial pa
ra cooperar al resurgimiento económico 
de la nación que preside ¡a política del 
Gobi?rno y, oor último, que la balanza 
comercial rcn los paisas a quienes prin- ra, etc. 

tina, aparte de l|tg experiencia* hachas 
con mf^íficos resultados de fabricar 
jabón, jugos y polvos nicotlnados, piído-1 
ras nlcotinadas contra enfermedades in
testinales de leus aves, celulosa, etcéte-| Los campos de experimentación en Santiponce, donde se 

dian las nuevas variedades de tabacos españoles 

est' i-

anula.se
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Sociedad Nestlé /Inónima Española de 
productos alimenticios 

y la alimentación infantil en España 
_ . , « ^mw • • — 

Sociedad Nestlé contribuye poderosament e en la distribución por toda España de la 
abundante producción lechera de la región santanderina. La lucha contra la morta
lidad infantiL Utilidades y ventajas de la leche condensada. Higiene del lactante. 
Consejos prácticos a las madres. Métodos prácticos de divulgación. Las leches de
secación de composición especial. Evoluci ón de la ciencia de la alimentación infantil 

Hace poco m.sá de un cuarto de .siglo, de abundantes pastos y gran riqueza 
la industria lechera, concebida de acuer-'ganadera, se distribuye por toda Espa
do con los principios modernos y cienti- ña la leche condensada "La Lechera», 
fieos que la dirigen en todos los países equitativamente de . cuerdo con las ne-
Civilizados del mundo, no se conocía en cesidades de cada región. Lo mismo lle-
JSspaña. Tenían leche abundante .sólo ga a las más populosas ciudades que a 

La habitación.—Se procurará que la 
habitación esté siempre bien ventilada,; 
cuidando de que las ventanas permancz-: 
can abiertas por lo menos durante el 
día 

El frío perjudica considerablemente i 
el organismo infantil; procíírese, pues,' 
mantenerse a! bebé en una temperatura i 
agradable que se conseguirá cubriendo-j 
le con ligeras mantitas de lana y, si 
precisa, colocando botellas calientes den
tro de la cama, cuidando que no puedan 
quemarle ni se destapen. 

Cuando el niño llore sin causa aparen. , 
te justificada, no debe llegarse en se-, 

badurnada durante toda la noche con 
vaselina esterilizada. _ ^ 

Los ojos se lavarán a.plicando sua- g.uida a la conclusión de que está enf.r-
vemente un algodón mojado en agua „,(,. búsquese atentamente si le pincha 
hervida o ligeramente boricada algún alfiler, o si le molesta alguna 

_, „ „_ _ ._., ,_ , . ,_ I>a.s orejas, en cuyos repliegues pue- p,.enda de ropa mal colocada; aunque 
aquellas regiones norteñas en las que las más recónditas aldeas, pues en to-!rlen depositarse algunas impurezas, s« para ello sea preciso desnudarle. Si si-
abundaban los pastos naturales, es decir, das partes goza de incomparable pres-¡ frotarán suavemente con algodón nio- g.̂ ^ intranquilo y presenta un aspecto 
los valles en que se prudce espontánea tigio. \ í̂ do en agua jabonosa. . febril o amodorrado, llámese al doctor 
mente la hierba que nutre al ganado. Así Esta garantía de salubridad que ofre- _, ^ ' , <">"!»" "mbiUcal debe cubrirse to- ¡ y mientras é.stc llega, désele sólo agua 
y todo, en aquellas regiones no se te- ce la leche condensada «La Lechera» ha ^os los días, hasta su caída con una ^a- azucarada, previamente hervida. 
Tiian tampoco nociones suficientes ni hecho que el público la adoptase unáni-í'* esterilizada y un ;^"\°^J^ '™P'^^ Los chupetes.—No deje arraigar en el 

hacer una debida .selección riel g-a- .I „ ,„ „,: ^„„ÍA„ Í„<-„V,HI „ se cambiara en el momento del baño y .„, , „, „. ._ ,_ „ J . ,„_ . ^ „^„,„ para hacer una debida selección del ga- cemente para la alimentación infantil y 
nada productor de leche, ni para some-. también para usos generales. En Es-' 
terlo a las más elementales condicio-: paña se han criado ya millones y millo-

cuantas veces se encuentre húmedo o 
manchado. El cordón 

bebé el vicio de llevarse todas las cosas 
„r„hiiinai queipa ^* hoca,, y, sobre todo, no le dé nunca 

.„ , , . , • , ,'™7' "'",'""«^*^ ^ " " ^ el chupete, perniciosa costumbre que 
nes que la higiene exige, a fin de que el ñes de niños fuertes y sanos con leche:f,^^/ °f''l'i'f'^°^.^,^^^^y^^ debe desterrarse de todos los pueblos 
producto no pudiera resultar perjudicial condensada «La Lecheras, hasta el pun-!"n^^Peq"ena herida que se espo vorea- civilizados, 
a la salud del con.sumidor. En las gran-• ,„ „„p nnden^n., decir, sin exageración.!'-*- ^asta su desaparición, con polvos de 
des ciudades, las vacas estaban reclui

to que podemos decir, 
que si 

poui,iiioa uc^i.,_=|" .^„6v..„^-^.., protegidos por un vendaje| 
la mujer española es la mejori „,tJii,aHa i das en establos obscuros, insalubres, de njadre del mundo, también podemos afir 

donde sólo podia saliv un liquido que de mar aue la leche condensada «La Le-, ^ ^ . 
leche tenia apenas el color, pero nunca cherares la mejor nodriza de España. ^ "«̂ r " " "y / " ^"^?'f ^"^ ^^^^ cambiarse 
ni la densidad ni la calidad tan indis- SOCIEDAD NESTLE ha ocupado;'a. ropa del bebé tantas veces como se 

•^^^ or,=,,oio Laa prendas destinadas a la 

Los pasos del bebé.—Bebé debe salir 
de gasa esterilizada. j * paseo todos los días, permaneciendo 

Vestidos.—Es ante todo necesario te- tanto tiempo como sea posible al aire 
libre. El sol y el aire desempeñan unj 

pensables al alimento básico del lactan-' ^iernore un puesto destacado en la gio-:^"?"°'^ • .c • j ,. t 
t- , . . , , , , sitinpie uji î ucotí̂  u " - , primera infancia debe protegerse contra 

gran papel en el desarrollo y crecimien
to de los niños. 

te, que no puede obtenerla del pecho n^s^V^u^rd i a de elementos que con! P " f 5''* ™ ^ " f ae'>e protegerse conira; Evite el contag^^^^ 
de su madre, imprescindible al niño que ^^^v éxito han contribuido a combatirle! f"o ser fáciles de poner y quitar y be al contagio de ninguna persona en-
la nece-sita como alimento complementa- „« nuestro país la mortalidad infantil.i^'" <̂ °>a'"" que Puedan desteñir. Debenjferma o delicada. No permita que per-
rio y reconstituyente, de tanto valor pa- Mucho se ha logrado también en este^-^f"^^^ Pe™'tir la frecuente limpieza sonas extrañas le besen, ni le bese us-
ra el enfermo, el convaleciente y el-an- sentido gracias a la intensa y constan- ''el bebe y una completa libertad de mo- ted demasiado, y destierre la pernicio-
ciano. te campaña que realiza SOCIEDAD, ^""'^ntos para que pueda agitar a su sa costumbre de besarlo en la boca. 

La escasez del producto originaba N E S T L E cerca de las madres, explican-, ^̂ ^̂ ô °^^zos y piernas. ' Dentición.—Es muy importante vigi-
también a menudo fraudes de toda es- ¡joles las más elementales reglas de hi-' -̂ ^̂  "^be utilizarse ningún alfiler quo lar la aparición de las diferentes piezas 
pecio: adición de agua o de materias a-\exie para la crianza de sus bebés. "° ^^a de los llamados imperdibles, y de que s compondrá la dentadura del 

" SOCIEDAD NESTLE cuida de que^^" ^^' ' 1̂ menor número posible d.j bebé, pues cada una de ellas debe apa-que 
:<i.s útiles consejos que siguen y otros 
Que no podemos detallar por falta de 

extrañas, ebuyición exagerada del pro
ducto para asegurar su conservación, 
etc.,'etc. 

No se ha rcsue.to aún en nuestra espacio, lleguen gratuitamente a todos 
patria la totalidad de estos problemas, ^os hogares españoles en que ha nacido 
debido principalmente a la carencia de y^ nifig. . 
una comprobación sistemática, regular, 
constante, intransigente, meticulosa y 
científica que impida el fraude y que, Hiíriene infantil ' 
haga Imposible el suministro de leche en " ««5.»..». . » • « . > 
malas condiciones. Debemos, sin embar-i 
Ko, reconocer la buena voluntad y el es- La protección del niño es la preocupa. 

Tuerzo extraordinario de las autorida- ción actual de todas las naciones cmli-
des en encauzar primero el problema yzadas, ya que de su perfecto desarro-
en ir encontrando progresivamente so-'lio depende el vigor de la raza y el por-
íuciones adecuadas, pero tampoco pode- venir de la patria. La madre debe con
tóos olvidar la meritisima labor de una tribuir a ello siguiendo cuidadosamente 
entidad comercial como SOCIEDAD'todos aquellos consejos que puedan be-
NESTLE ANÓNIMA ESPAÑOLA DE neficiar la salud y robustez de su hijo. 
•PRODUCTOS ALIMENTICIOS, que ha.| Cómo y cuándo bañar al bebé.—El 
Ce treinta años fundó, la primera, una primer bafio y todos los que se le den 
fábrica de leche condensada en una de hasta la calda del cordón umbical, de-
las más ricas regiones lecheras de la pe-' ben ser preparados con agua previamen-
ninsula, en el mismísimo corazón de la' te hervida, cuidando que la temperatu-
región montañesa, en La Penilla, pro-'ra del agua al introducir el bebe en el 
Vincia de Santander. i baño no sea inferior a 36 grados ni su-

La labor de SOCIEDAD NESTLE fuá perior a 38. 
Improba, instruyendo a los campesinos 1 Mientras el niño está en la bañeríta, 
para que aprendieran a escoger y cui- ê le sostendrá, cogiéndole de la nuca 
dar las vacas lecheras, a imponerse asi-'gntre el pulgar y el índice de la mano 
ínismo una estricta disciplina de lim-í ¡zquierda, disponiendo así libriemente 
pieza en el trato del ganado, en su es-' ¿g la mano derecha para lavarle con un 
tabulación en los procedimientos de or- paño limpio. La persona encargada de 
dcfiô  envase y transporte de la leche jar el baño al bebé debe lavarse previa-' 
escogida. mente las manos para no infectar con 

I su contacto el agua de la bañerita. 

b i El baño puede durar de tres a cinco 
e l a » f á b r i c a s N e s t l é s e minutos, secando después el cuerpecito 

de bebé con una toalla limpia y aplicán
dole una ligera capa (je polvos de talco 
en los repliegues que forman las pier
nas y brazos. 

El niño debe bañarse por lo, menos una 
De las grandes fábricas de SOCIEDAD vez al día durante todo el primer año. 

N E S T L É , ia»t»ladas en las hermosas y I La cabeza se lavará con agua Ja-
íecundas mMÍtaflas norteñas, en medio bonosa, y si tiene costras se aejara em-

ellos , recer en una época determinada y tod: 

Vista general de la fábrica de leche condensada marca La Lechera en Udalla (Santander). Esta 
vista está tomada desde el río qvie lleva el nombre del pueblo, uno de los lugares más pintores

cos de La Montaña 

distribuye la leche jpara 
para toda Elspaña 

iTLE evitándose con ello los peligros de 
un destete demasiado bruaco. Por su ele
vado valor vitamínico favorece el desa
rrollo y crecimiento de los niños, prote
giéndolos al mismo tiempo contra el ra
quitismo. 

Harina Milo 
Harina Milo, alimento hidrocarbo-

nado puro, sin leche ni azúcar, es un 
producto dietético especial para niños 
de pecho, jovencitos y adultos que pa 
dezcan afecciones gastrointestinales. 

Últimos progresos de la 
ciencia én la alimenta

ción infantil 
SOCIEDAD NESTLE está atenta en 

todo mom.ento a los progresos de la cien
cia de la alimentación infantil, y se 
halla en contacto constante con los más 
famosos pedíatras de España y del ex 
tranjero. De acuerdo con estas norman 
y sin regatear sacrificio alguno, ha po
dido instalar en su fábrica de La Peni
lla las modernas y costosas máquinas 
para la elaboración de los nuevos pro
ductos NESTOGENO, ELEDON y SIN-
LAC, que responden adecuadamente ai 
las orientaciones más modernas de la I 
pediatría. ! 

No cabe entrar a detallar, dentro de 
los estrechos límites de un articulo, lo 
que esos productos representan en la 
dietética infantil y en los trastornos 
gastrointestinales que aquejan a niños 
y adultos. Ello no obstante, nos creemos 
obligados a hacer una somera descrip 
ción de los mismos. 

Nestogeno es una leche desecada que 
se elabora bajo tres fórmulas distintas. 

tar esos peligrosos. errores, ha creada; según el porcentaje de grasa que entra 
i y patentado un nuevo modelo de bibs ¡en su composición. 

Í A l í m e n t a c i Ó n a l b i b e r ó n r*'"' ««"cillo y práctico, de acuerdo con! El Nestogeno entero, con 21 y medio 
" • " j 1 1 L £ ' ^ exigencias de la más estricta higie-; por ciento de grasa y el Nestogeno 
PelierOS cíe la leche rreSCa «e moderna. I sem¡-descremado, con 12 por ciento de 

=* Dosificación fácil y exacta de las to 
Para la dosificación de un alimen 

Hornos abiertos de la fábrica de ha riña lacteada Nestlé en Torrelavega 

Vista general de la fábrica de la Nestlé en La Penilla (Santander). Este pueblo pueblo uuede de
cirse que es obra de la Sociedad propietaria de la fábrica 

retraso puede ser demostrativo de un madres cuantas facilidades puedan evi-
desarrollo deficiente. 

ligros de la leche fresca 
Antiguamente las madres que no po 

ion /.riar .sustituían la leche materns 
mas. 
to tan puro, sano y nutritivo como es Va 
leche condensada azucarada <'La Leche, 
ra», el biberón «La Lechera» se impone 
como el auxiliar indispensable de las 
madres, ya que es el más práctico s»n-

dían criar sustituían la leche materna 
por la leche fresca de vaca. Sin embar
go a pesar de los progresos realizados 
en'la higiene del ganado y en las va
querías es muy difícil, sobre todo en 
verano'el obtener leche exenta de gér-; cilio e higiénico. 
menes'peligrosos. La leche a la que se| Cuando se emplea el bib<-rón «La Le
da, a veces gratuitamente, la denomina-: chera» no hay necesidad de ir midien 
ción de leche fresca, es con frecuencia do a cucharadas ni por el peso. Las me 
un verdadero veneno para el frágil oí- didas exactas están ya marcadas en el 
ganismo del nifio- ¡biberón. 

La leche conden.sada «L}i Lechera» 
procede de vacas de raza escogida, me.; U • la-tAarln Nofttié 
ticulosamente inspeccionadas por expcr- * l a n n a l a c i e a o a l^ieSlie 
tos veterinarios y apacentadas en las ©n l a a l i m e n t a c i ó n i n f a n t i l 
famosas praderas de la montañosa rc-i , , , u-
gión santanderina. No solo de la fabricación de la lech« 

Pero además de su excelente origen ^condensada «La Lechera» se ocupa ay 
deben también tomarse en cuenta ]os CIEDAD NESTLE. Elabora igua^nente 

' - • - la tan conocida HARINA L-íVClJí-AU-fi 
NESTLE, la cual no hemo.-i de entrar 
a describir en detalle por ser sobra
damente conocida; sólo diremos que 
muy escasas serán las faroilias qiie no 
hayan recurrido a ella para la alimen-1 
tación infantil, obteniendo S'.fmpre los. 
más lisonjeros resultados. ¡ 

Harina lacteada Nestlé es el com-i 
plemento alimenticio más adecuado | 
para los niños, cuando el régimen lác
teo no basta ya para satisfacer suS' 
necesidades nutritivas. Re-íulta muy cli-1 
caz en la dentición porque contribu'e' 

Gran número de bebés son victimas poderosamente a mantener al bebé m 
inocentes de los errores cometidos ei, buen estado de salud, y e.s bien sabi.io 
la dosificación de los alimentos que que el niño sano no sufis a causii de la; 
se les destinan. Por esta causa, SOCIlü ;dentición. Para el destele progre.sivo .sol 
DAD NESTLE, deseosa de dar a las indica la HARINA LACTEADA NES-

grasa, se destinan a la alimentación 
del lactante normal, variando la pro
porción de grasa según las capacidades 
digestivas de cada uno 

El Eledon, alimento dietético de loa 
lactantes y nifioa enfermos o saii,.-i y 
de los adultos, es un babeurre en polvo. 
Su acidificación ha sido obtenida me
díante un cultivo seleccionado. Con el 
Eledon se obtiene excelentes resulta
dos en la gastritis, diarreas ligeras c 
disentéricas, convalecencias de las ti
foideas en ciertas enfermedades del hí
gado, cura de adelgazamiento y e.«t;rc-
ftlmiento. 

Süilac, mezcla equilibrada, de cinco 
cereales dextrinados, malteadoa y tosta 
dos (trigo, an-oz, cebada, centeno y 
avena), conteniendo las vitaminas y las 
sales de estos cereales. Actúa como mo 
dificador y complemento de la lecho 
fresca, de la condensada y de la dese
cada. Por ser sobradamente conocidas, 
no hemos de extendernos en la enumcrr^ 
Clon de las dificultades que ofrece para 
ciertos estómagos delicados el régimen 
lácteo, debido a la fuerte proporción 
de caseína contenida en la leche fres
ca, que motiva su coag-ulación en gran
des masas, difícilmente atacables por los 
jugos gástricos. 

Las propiedades cataiízadoras del Sm-
lac dan por resultado el que la lecha 
fresca sea más digestible y asimilable, 
reforzando por su aportación de sales >' 
vitaminas el podcí nutritivo de ella. 

I Impulso a la economía 
nacional 

¡ Una entidad que cual SOCIEDAD 
NESTLE viene desarrollando en Espa
ña una intensa labor industrial y cien
tífica, cuyo desarnollo creciente abr« 
anchos horizontes a la más amplia ex
pansión de la vida económica del país, 
es merecedora de toda clase de elogios 
y del agradecimiento genera». 

Por miles se cuentan las familias qua 
hoy viven del Impulso dado a sus nego
cios por SOCIEDAD NESTLE, ANONI-
MA ESPAÑOLA DE PRODUCTOS ALI
MENTICIOS, constituida por elementos 
en su ffran mayoría españoles, como es. 
paflolas son las materias primas utiii-
zadaa en la ifabricación de los dif eren tos 

FlNestogeno descremado, con 0,8 por productos destinados en su mayor parte 
Y i . l f l Z l T e m X e ' n clertis c* a la racional alimentación infantil, con-ciento de grasa, se empleado 

sos especiales, y 
d(j por el médico. 

sos especiales, y su uso debe ser tadioa-| tribuyendo con ello al mejoramiento ce 

medios de elaboración empleados per 
SOCIEDAD NESTLE, que pueden re 
sumirse asi: los procedimientos cien
tíficos mea modernos puestos al se-vi 
cío de la mayor experiencia, bajo las 
severas leyes de la más rigurosa hi
giene, limpieza y pulcritud. 

El biberón "La Lechera" 
para evitar errores de 

dosificación 

Tuberíais de aire de la gran cámara secadora de los productos 
Nestlé, Vestógenoy Eledón, en la fábrica de La Penilla 
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España lleva exportados hasta fines de abril treinta millones de kilogramos de aceite 
i — — — ^ — • I ^ « ^ > • • — -

Se ha superado la cifra de exportación en relación al pasado año en más de once millones. Si continúa este 
volumen de exportación, como parece, escaseará el aceite a fin del año actual. No obstante, los precios están 
por bajo de lo que debieran estar. Parece como si los poseedores se hubieran empeñado, a fuerza de pesi

mismo, en que no puede revalidarse 
La Asociación Nacional de Olivare- ductores venden a precios que no son en por 100 de aceite de oliva a los aceites! 

.'OS de España tenia preparada para su absoluto remuneradores. E3sta situación ¡minerales empleados para la lubrifica-^ 
publicación en el órgano oficial de la infiere un rudo golpe a la oleicultura,'ción de los motores de explosión debe-j 
misma, la revista «Olivos», y en el nú- porque el productor abandona o no cui-jria ser aplicada por todos los demás 
mero correspondiente al mes de mayo, da como debiera los trabajos de labo-lpaíses, ya que de este modo se retira-; 
la información recibida de la Federa- reo, de abonado y de poda, no ocupan-:ría del mercado mundial una gran can-! 
ción Internacional de Oleicultura, a la doae de crear nueva, plantaciones, o de tidad de aceites de calidad inferior que: 
cual figura adherida, sobre la situación realizar un cultivo intensivo, descuidan- causan hoy perjuicio al renombre de 
oleícola mundial durante el primer tri- do las operaciones de recogida y de bondad del aceite de oliva. De la comu-l 
mestre de 1936. transporte, o no haciéndolas con aquel:nicación presentada a la Academia de! 

Conaidcra, pues, preferible a exterio- cuidado que exigen. La crisis que pesaj Agricultura de Francia por monsieurl 
rizar una opinión, que pudiera quizás sobre la mayor parte de -los productos;Coupan, profesor de Ingeniería Rural 
tacharse de parcial e interesada, dar a agricolaj» alcanza directa o indirecta-jen la Escuela Nacional de Agricultura 
conocer públicamente la que con un ca-;mente al aceite de oliva. El mediano y;de Grignon, se deduce que el aceite de 
rácter absolutamente objetivo emite la!pequeño productor, que, en general, dis-joliva deja menos residuos carbono.sos, 
referida Federación Internacional, limi-;ponen de medios económicos muy res-'y en razón de su fluidez disminuye los 
tánéose la Asociación de Olivareros a tringidos, y a la mayor parte de los rozamientos, y la resistencia al desgas-
formular al final unas ligeras conside-;cuales repugnan concertar largas ope-;te es claramente mayor que con los 
raciones. ! raciones burocráticas al objeto de obté-i aceites mmerales. El aumento de poten-
• . . , , I iner crédito barato, se ven obligados a'cía del motor puede alcanzar un 10 por¡ 
L<a S i t u a c i ó n a g r í c o l a m u n - i vender sus productos a cualquier precio,¡100. El arranque en frío se facilita. Por! 
Aia\ r l i i i>9nfA Í»1 r » f i m í » r frí-''^*'^*' ^"® *̂  P^^° ®̂ '* mercancía se'otra parte, como los aceites minerales; 
U i a i u u r a n i e e i p r i m e r i r i l efectúa ai contado. |poseen otras cualidades superiores al 

aceite de oliva, es razonable mezclar las 
dos clases de aceite, a fin de obtener uní 

mestre de 1936 
El primer trimestre de 1936 marca 

un periodo francamente malo para la 
oleicultura mundial, caracterizada por 
una baja de los precios catastrófica, 
sobre todo en España, primer país pro
ductor y exportador. Esta baja, com
probada con más o menos fuerza en la 
mayor parte de los países oleícolas—a 
excepción de Italia—, se ha traducido 
en una pérdida de algunos cientos de 
millones de francos para la oleicultura 
mundial, de tal modo castigada por la 
crisis durante estos últimos años. Las 
cotizaciones actuales del aceite de oliva 
en España son las más bajas registra
das durante los diez últimos afios. Son 
casi precios de antes de la guerra. Este 
derrumbamiento de las cotizaciones ha 
tenido fatales repercusiones par.a los 
demáa países oleícolas, a pesar de las 
medidas adoptadas al principio de la 
campaña para contener la baja y para 
estabilizar y afirmar los mercados. En 
efecto, las medidas adoptadas por los 
dos principales países exportadores, Ea-
pafia y Túnez, no han dado los resulta
dos que se esperaban; consistían prin
cipalmente ea el préatamo con garantía 
de aceite sin interés o a interés bajo, 
y en la retención con prima. Nosotros 
creemos que una de laa causas princi
pales de esta anomalía se debe al cierre 
del mercado italiano, a consecuencia de 
las sanciones y de las contrasanciones, 
pues precisa no olvidar que Italia üene 
normalmente un volumen de transac
ciones comerciales con los países oleíco
las de unos 500.000 quintales de aceite 
de oliva. IJOB precios actuales no cubren 
los gastos elevados del cultivo, de la 
elaboración y las dem&a carcas que gra
van este cultivo y su indiwtria; los pro-

El mejor aceite al menor 

precio 
Asistimos hoy a una paradoja; lOS 

precios del aceite de oliva puro son más 
flojos que los de sus concurrentes: las 
grasas vegetales y animales. ¿Cuáles 
son las causas de esta anomalía? Se 
pueden citar muchas, pero entre todas 
señalaremos la falta de una organiza
ción verdadera entre los países produc
tores de aceite de oliva. Los oleicultores 
deben darse cuenta de la necesidad 
ineludible de constituir un bloque homo
géneo para poder luchar con armas 
iguales contra sus poderosos concurren
tes, cuyo éxito se debe únicamente a su 
organización. Desde ningún punto de 
vista pueden compararse loa productos 

producto que ofrezca al máximum todas 
las condiciones deseables. Así, se pro
pone mezclar un 25 por 100 de aceite! 
de olivaj con 75 por 100 de aceite mine
ral. El diputado M. Guastavino ha pre
sentado recientemente un proyecto de 
ley, que apoyan los votos de la agricultu
ra francesa y colonial, por el que se pro
pone adoptar en Francia la resolución, 
ya en vigor en Túnez. En 1935 el consu
mo francés de aceite mineral de engra
se ha sido de 280.000 toneladas. Si se re
emplaza un 20 por 100 por aceite de oli
va, ello significa para éste una nueva 
salida de 560.000 quintales que se abre 
para los oleicultores franceses del Áfri
ca del Norte y de Siria. 

Otra salida importante podría ser la 
concurrentes con el jugo vitamínico que|P'"°/"<=<=*f" de aceite de oliva hidroge-
se extrae de un fruto madurado bajo el " ^ f / ^^ fabricación de jabón de to-
incomparable sol del Mediterráneo. " « '̂̂ ^es. 

Actualmente los diez principales paí
ses productores de aceite de oliva del 
Mediterráneo importan todavía cada 
año más de cuatro millones de quintales 
de igrasas vegetales y animales, por un 
valor de más de mil millonea de fran
cos franceseis, en tanto que la media de 
sus exportaciones de aceite de oliva al
canza solamente 360 millones de fran
cos franceses. Los países productores de 
aceite de granos abren sus mercados con 
cuentagotas al aceite de oliva, a la ho
ra en que los países que producen éste 
se ven inundados de aceite de granos. 

Si hay valor para salvaguardar esta 
riqueza es necesario hacer cesar lo más 
pronto posible esta situación caótica, 
cuyos daños injasgen de todos lados. 

La médidií adoptada por Túnez rela
tiva a la méz(á& obligatoria de un 20 

V a a subir 
Los precios actuales son ruinosos pa

ra los productores; la oleicultura mun
dial pierde centenas de millones pro
longándose esta situación. Cada año, en 
época parecida, los precios cedían, pero 
jamás en la medida actual, que si no se 
aportan remedios urgentes acabará por 
arruinar toda la economía de los países 
oleícolas. Laa medidas de defensa de
ben tomarse en común para evitar en
fadosas repercusiones sobre los mer
cados de loa diversos países. 

Creemos, no obstante, que los precios 
han alcanzado ya el mínimo en estos úl
timos días y que no tardará en mani
festarse una feliz reacción en los pre
cios durante los mieses venideros; pi^es en 
su conjunto la cosecha actual es sola-
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Con sucursales en las principales plazas de Navarra 
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mente normal y las disponibilidades de 
exportación no son excesivas. 

Expondremos brevemente las condi
ciones del mercado oleícola en los prin
cipales países. 

En España el mercado del aceite de 
oliva durante los tres primeros me,ses 
del año corriente se ha caracterizado 
por una baja lenta, pero continua, de los 
precios, que han alcanzado su miniuio 
a fin de marzo. Estos precios son ver
daderamente catastróficos, porque son 
por término medio más bajos en un 15 
por 100 que los del año 1935 en igual 
época, lo que representa para la olei
cultura española una pérdida de 60 mi
llones de pesetas. 

A pesar de los esfuerzos realizados 
por la Asociación Nacional de Olivare
ros y la Comisión Mixta del Aceite para 
contener la baja gradual de los precios, 
facilitando la concesión de los présta
mos, con un bajo interés, sobre el acei
te de oliva retenido por los producto
res, las cotizaciones actuales son ruino
sas para ellos. Dado que la cosecha 
española de aceite, contrariamente a las 
primeras evaluaciones, no debía supe
rar a la media y que las exportaciones 
de 1935, asi como las del primer tri
mestre de 1936, acusan un fuerte au
mento sobre las de 1934, y sobre la me
dia de los tres últimos años, esto no se 
comprende. Además, ios «stocks» de las 
ccsechas pasadas, a consecuencia de 
la mala cosecha de 1934-35, se hallaban 
casi agotadas a fines de 1935. Puede ex
plicarse esta baja solamente por la fal
ta de capitales por parte de los produc
tores, que se ven obligados a realizar 
su mercancía sin tener en cuenta la si
tuación que provocan en el mercado 
mundial del aceite. 

L.a persistencia de las lluvias durante 
los meses de diciembre y enero últimos 
ha hecho disminuir la producción en las 
dos provincias más productivas. Jaén y 
Córdoba, que en noviembre prometían 
una hermosa cosecha. En algunas pro
vincias hubo que suspender los trabajos 
de .recogida durante bastantes días, a 
causa de las lluvias, y éstas han moti
vado la caída de no poco fruto, que ha 
fermentado con perjuieio de la calidad 
de los aceites. En otras provincias el 
Dacus» ha causado bastantes dañi.s. 

Por estas razones la producción actual 
de aceites finos será menos abundante 
que se preveía, y esos aceites son muy 
buscados, con tendencia al alza. 

Las exportaciones de aceite de oliva 
acusan un exceso de 168.675 quintales 
sobre la de 1934. Según datos facilitados 
por la Asociación Nacional de Olivare
ros, durante los dos primeros meses de 
1936 la exportación de aceite de oliva 
español alcanza a 137.913 quintales, 
contra 91.6él quintales exportados en 
igual periodo de 1934, o sea un exceso 
de 36.232 quintales. Esta exportación se 
ha encaminado principalmente hacia los 
Estados Unidos, Argentina, Portugal, 
Inglaterra, Francia, África española, etc. 
Las exportaciones de aceites de orujo 
durante el período considerado alcanza
ron 482 quintales, contra 380 quintales 
en 1934. Aún no se conocen las cifras 
de exportación del mes de marzo, pero 
se sabe que por el puerto de Sevilla (pri
mer centro español de exportación) han 
salido más de 20.000 quintales hacia 
Portugal, Estados Unidos y Argen
tina. 

L«09 preclcw actuales del aceite de 
oliva en todas las regiones del pala son 
los más bajos^registrados en estos úl
timos diez años. El aceite fino se cotiza 
como precio medio a 165 pesetas los 
100 kilos; el aceite corriente a 134, y 
hasta a 127. Los aceites de orujo al
canzan precios que varían entre 105 y 
120 peseta*' los 100 kilogramos, según 
calidad y origen. 

En Italia, Grecia, etc. 
La situación del mercado del aceite 

de oliva en Italia, durante el mea de mar
zo, ha permanecido estable. En efec
to, en tanto que los tenedores de una 
parte continúan sosteniendo los pre
cios, los compradores se abstienen de 
efectuar sus compras en espera de 
condiciones más favorables. De todos 
modos, y en cuanto a loa negocios con
certados en las diversas plazas de los 
mercados de las Puglias, han tomado 
aumento, aunque sólo en las cotizacio
nes de las calidades extras. 

La exportación es normal, con una 
actividad acentuada hacia los mercados 
americanos. 

En general, durante este primer tri
mestre el mercado se ha mostrado muy 
firme, con precios estables, cuyos má
ximos han sido fijados por una Comi
sión especial creada por el Partido Na
cional Fascista, con el fin de poner a 
raya toda especulación en perjuicio del 
consumidor, sin dejar de tener en cuen
ta los intereses de la producción. 

En Grecia el mercado ae ha manteni
do bastante firme durante los tres pri
meros meses; dado que la cosecha ac
tual ha sido muy deficitaria, Jos pro
ductores se resisten a vender. Los pre
cios del aceite han sido muy estables 
y se han mantenido de 330 a 350 fran
cos los 100 kilogramos para los acei
tes refinados, y de 290 a 305 para los 
aceites corrientes de cinco grados de 
acidez. Los aceites de orujo de la nueva 
cosecha se han cotizado a una media de 
225 a 250 francos los 100 kilogramos. 
Las exportaciones griegas de aceite dr 
oliva durante el mes de enero se ele
varon a 4.620 quintales mítricos, por ur. 
valor de 13.214.693 dracmas, contra 
12.460 quintales métricos, por un va
lor de 20.190.607 dracmas exportados 
durante el mismo mes de 1935. La ex 
portación de aceituna de mesa durantb 
el mismo período alcanzó 12.100 quinta
les métricos, por un valor de dracmas 
23.305.507, contra 6.410 quintales mé
tricos, por un valor de 11.870.979 drac
mas durante el mes de enero de 1935. 
Entre todos los productos griegos de 
exportación, los del olivo han ocupado 
el tercer lugar, siendo sobrepasados 
únicamente por el tabaco y las pasas de 
Corinto. 

El mercado del aceite de oliva de 
Túnez ha sufrido sensibles fluctuaciones; 
a principio de enero los precios del acei
te se hallaban por bajo de 300 francos 
los 100 kilos, p^ro las medidas adop

tadas (préstamo sobre aceite sin intü 
res y retención con prima) por la Re
sidencia y la Oficina del Aceite de Oli
va han producido en seguida un afian
zamiento de los precios y una estabili
dad del mercado, que se tradujo en un 
aumento de las cotizaciones de 15 a 25 
francos por 100 kilos. En febrero el mer
cado acusó una baja gradual, a pesar 
del acuerdo francotunecino de compra 
por las casas de Marsella y de Niza de 
20.000 quintales métricos de aceite, a 
un precio mínimo de 300 francos los 100 
kilogramos para los aceites de primera 
presión y de 265 francos para los acei
tes corrientes de cinco grados. Durai,te 
la segunda quincena de marzo el mer
cado se animó de nuevo. Ello fué debi
do a las compras hechas por algunas 
casas francesas y por la Tripolitañía, 
pero los precios permanecen siempre 
estacionados. Las exportaciones para 
Tripolitania han sido concertadas a 265 
francos casa del vendedor, base cinco 
grados. LA situación caótica del merca
do español ha tenido fuertes rcpercu 
siones en Túnez, que no ha podido des
envolver en la medida deseada sua ex
portaciones directas hacia los mercados 
de consumo. 

Lios aceites extras «colon* han .̂ ido 
objeto de transacciones animadas por 
casas de Marsella y de Niza, a base de 
305 a 312 francos los 100 kilogramos en 
bodega. 

Portugal, Argelia, etc. 
La situación oleícola en Portugal ha 

sido estacionaria. Sin embargo, en mar
zo los precios han estado más sosteni
dos, a causa de las medidas adoptadas 
en los medios oleícolas contra los frau
des y la concurrencia de grasas vegeta
les, sobre todo del aceite de cacahuet. Da
do que el comercio de éste se hallaba li
bre, se le vendía como aceite de oliva 
puro o era empleado en mezclas. Para 
remediar este estado de cosas se han 
presentado dos proyectos de ley al Par
lamento para la creación de un Comité 
Nacionel de los Aceites y p a r a re
glamentar el comercio de los aceites 
de cacahuet. 

Los aceites producidos este año tie
nen, en general, un elevado grado de 
acidez y los precios varían de 560 a 
615 escudos los 100 kilogramos, según 
la calidad y el origen. 

La situación oleícola en Argelia pue
de ser considerada como bastante satis
factoria, dado que los mercados se en
cuentran este año descongestionados a 
consecuencia de la mala cosecha actual 
y por el agotamiento de los «stocks» de 
las cosechas pasadas. 

El gran esfuerzo realizado por Ar
gelia para revalorizar el aceite de oli
va, mejorando la calidad y cuidando su 

presentación, se ha traducido por un 
aumento muy importante de las expor
taciones de 1935. El Gobierno general 
ha concedido una prima de 30 francos 
por quintal a los aceites de primera 
presión extraídos de aceitunas frescas 
y sanas por medios mecánicos, sin ha
ber sufrido ningún tratamiento quími
co ni ninguna mezcla, y teniendo me
nos de 1 por 100 de ácido oleico. Ade
más, se ha creado la marca oficial 
«Agelia» para garantizar la pureza y 
la genuidad del producto. Estas medí 
das han procurado grandes beneficios 
al comercio de exportación. En efecto, 
en 1935 las exportaciones argelinas de 
aceite de oliva se elevaron a 198.460 
quintales, de los cuales 112.387 hacia 
Francia y 86.073 al extranjero (Marrue
cos, Alemania, Gran Bretaña. Italia. 
Países Bajos, Estados Unidos, etc.), con
tra 150.243 quintales exportados en 1934, 
de los cuales 20.868 hacia Francia y 
29.375 a; extranjero. 

La situación oleícola en Turquía ha 
permanecido estacionaria durante todo 
el trimestre, y los precios se han ma
nifestado muy firmes. 

En Francia el mercado del aceite de 
oliva ha sufrido fluctuaciones bastante 
sensibles: las condiciones actuales son 
malas. La demanda para el consumo In
terior ha sido muy reducida y caal nu
la para la exportación. Los exportado
res franceses se hallan bastante preocu
pados por las flojas cotizaciones prac
ticadas en España, así como por las 
medidas adoptadas en Túnez para man
tener artificialmente los precios en re
lación con los normales. Sin embargo, 
se espera que pronto se producirá un 
aumento, dada la escasa cosecha fran
cesa y norteafricana, sobre todo arge
lina y marroquí. Los precios han osci
lado de 360 a 370 francos los 100 ki
logramos para los aceites extras tuneci
nos, de 315 a 350 francos para los de 
primera presión, y de 295 a 304 para los 
corrientes. 

Dada la cosecha deficitaria de este 
año y el agotamiento de los «stocks» se 
prevé que el mercado permanecerá muy 
estable, con una tendencia al alza. Se 
ha registrado escasa actividad en la ex
portación.» 

, Por lo que a España se refiere, algo 
hay que añadir a lo expuesto. Calcula
da la cosecha última en 3.900.000 quín
tales métricos, el consumo nacional es 
sabido que absorbe unos 3.000.000 de 
quintales métricos, no habiendo, pues, 
este año más sobrante para la expor
tación que poco más del reato, ya que 
la soldadura de la penúltima y última 
cosecha se hizo difícilmente, dada la 
reducida cuantía de loa "stocks". Wn 
estas condiciones, y merced al nunca 

bien ponderado régimen de prestamos 
con bonificación de intereses y de pri
mas de seguros, se han realizado opera
ciones que representan más de 30 mi
llones de kilogramos de aceite retenido, 
cifra que va en aumento. 

La exportación hasta fin de abril, sin 
contar el aceite de orujo, asciende a 
otros 30 millones de kilogramoSi supe
rando en cuatro meses a la cifra de 
exportación del año anterior en 11 y pi
co millonea, debiendo observarse que 
en 1930, el año grande de/exportación, en 
que salieron de España 107 millones de 
kilogramos, en esos primeros cuatro me
ses Se exportaron 33 y medio millones 
de kilos, de los cuales un 10 por 100 
correspondería probablemente al aceite 
de orujo, y en loe 30 millones de kilos 
del primer cuatrimestre de este año só
lo se refieren al aceite de oliva. Si este 
volumen de exportación continúa, y es 
de esperar que asi suceda, y aun en 
proporciones mayores, y la cosecha no 
ha sido superior a la estimación oficial, 
necesariamente debe escasear el aceite 
a fin de año. 

Tranquilidad indispensable 
En estas condiciones, ¿cómo explicai-

se los bajos precios del aceite? 
La respuesta es difícil; pero en pre

sencia de los datos expue,stos, parece 
como si todos los que poseen aceite se 
hubieran empeñado, a fuerza de pesi
mismo, en creer como algo inconcuso 
que el aceite no puede revalorizarse, 
cuando la lógica hace presumir todo lo 
contrario. 

Ahora bien; es evidente que el es
tado latente de intranquilidad social, 
la incertidumbre respecto del futuro, la 
falta de seguridad que reina en el cam
po son factores que influyen de mane
ra decisiva en esta desvalorización de 
una de las riquezas fundamentales del 
país, que, además, viene soportando 1* 
sobrecarga, irresistible ya, de tener que 
hacer frente a situaciones de paro que 
no son imputables a ella, y que, no obs
tante, se la obliga a pechar con el re
medio a la misma, unas vecea por me
dios legales, como loa del laboreo for
zoso, aunque tergiversando y agravan
do los preceptos de \a, ley, y otras, como 
el notorio e ilegal abuso de ias auto
ridades locales en materia de jiloja-
miento y de colocación obrera. 

A ello se debe que haya quienes pre
fieren malvender y quienes se ven obli
gados a malvender su producciiki en 
condiciones que no compensan los es
fuerzos y capitales invertidos en obte
nerla. 
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I CONSTRUCCIÓN GENERAL DE MAQUINARIA | 
I E S P E C I A L I D A D E S 

B ( M B A S CENTRIFUGAS de alta y 

baja presión. Elevación de aguas. Riegos. 

Canalizaciones. Depuración de a^uas in

dustriales.—TURBINAS HIDRÁULICAS. 

Lavaderos mecánicos para carbones. Fabri

cas para aglomerar briquetas y ovoides. 

Ventiladores de mina. Maquinaria para fá

bricas de azúcar, cemento y cerámicas. 

CONSTRUCCIONES M E T Á L I C A S . 

Puentes. Elstructuras para edificios. Grúsis puente. Grúas sobre vías I 
de ferrocarril I 

Rodete para turbina hidráulica 
de 500 C. V. 

r 
i 

i 
i Grupo motor-bomba para regar 60 hectáreas i 

i I 
I Apartado núm. 13 Teléfono 1439 | 
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Los caballos españoles^ de perfección legendaria 
»« mm^ n 

El toro bravo español es el arquetipo de la raza vacuna. Las ovejas merinas de 
España, prenda en tratados de paz y presa de piraterías 

• • ^mm t« 

Las carreras de caballos ¿fomentan la cría caballar? Las corridas de toros, riqueza nacional. El primer pais de 
Europa en censo mular y asnal y el segundo de la tierra. Diecinueve millones de ovejas, que producen quinientos ini-
llones de pesetas. Nuestras merinas figuran en el Tratado de Basilea, y la riqueza lanera de Australia es hija de merinos espa
ñoles, robados por piratas. Gran riqueza en ganado cerdio, del que se fabrican en España 200 clases distintas de embutidos 

-o 
í*esde el pun to de v i s ta político 

•«'•ario la ganader í a debe considerar-
*? como la explotación económica ra -
~wnai de los animales . A ta l efecto, 
^ i d i r e m o s estos en dos g rupos : el ga-
^ d o mayor , consti tuido por el caba-
^^r. mular , asnal , vacuno, lanar , ca-
."0 y de cerda, y el ganado menor, es 
V*<¡ir, las gal l inas y demás hab i t an tes 
7*' corral, pavos, patos, etc., los cone-
'^< las abejas e incluso el gusano de 
seda. 

Los productos que dan todos estos 
^•íiiales en conjunto son, por orden de 
^iportancia económica: fuerza y t r a -

*Jo. carne, leche, estiércol, cr ías ca-

EL CENSO GANADERO 
ESPAÑOL 

y menor valen cien millones de pesetas . 
Los despojos—tripas secas, que sirven 
p a r a embutido, pezuñas, u t i l izadas pa
r a manufac tu ra s industr iales, laa a s tas , 
el sebo, los huesos, etc.—tienen, como 
se ve, su aprovechamiento y, por lo 
tanto, un valor cifrado en ochenta mi
llones. Po r últ imo, las lanas del ganado 
ovino se es t iman también, aproximada
mente , en otros ochenta millones de 
pese tas anuales. 

E n total , la ganader ía española, rinde 
al año, en números redondos, s iete mil 
millones de pese tas . Es , pues, la segun
da fuente de r iqueza nacional, y a que la 
agr icu l tu ra ocupa el p r imer lugar con 
nueve mil millones de pese tas . 

El censo ganadero español 
Veamos ahora cuál es el censo espa

ñol en las d iversas clases de ganado m a 
yor, no sin an t e s adver t i r que aunque 
no s iempre concuerden las estadís t icas . 

como p a r a t i ro. El duque de Newcastle, 
de ranc ia nobleza inglesa y ayo de Car
io H , escribía que los caballos espa
ñoles poseían cualidades que sobrepa
saban todo cuanto se pudiera imaginar . 
Aún existen ejemplares verdaderamente 
soberbios, de exportación. Por lo tanto , 
si no se pueden tener esperanzas de al
canzar una crecida producción, si debe 
cuidarse con verdadero esmero la de los 
caballos de calidad, ya que pueden ser 
todavía una fuente de riqueza, aunque 
res t r ingida. 

Las carreras de caballos 
¿ Y las oarreraa de cabal los? Estable

cidas hace aprox imadamente u n siglo, 
las p r imeras yeguadas dest inadas a ellas 
admit ían toda clase de ejemplares, y asi 
cuentan las crónicas, que veíanse co
r re r en ca r re ras de obtáculos, por ejem
plo, caballos árabes, con su.i l a rgas co
las y espesas crines, que llegaban ja

én el const i tuido por él ganado que se 
destina pr inc ipa lmente al alimento del 
hombre, t a n t o íK>r sus productos en vi
da como por su ca rne : vacas, ovejas, ca
bras y cerdos. 

El gana<]D vacuno.—El censo vacuno 
cipañol a b a r c a t r e s millones setecientas 
mil cabezas y ocupa el vigésimo puesto 
en el mundo y el décimo en Europa. De 
esta cifra e s conveniente distinguir lo 
que .son vacas , bueyes, te rneras y toros, 
como a cont inuación se indica 
v a c a s .. . . . .r.í . . .v.. . . . . . 2.200.000 

Bueyes 
Toros 

350.000 
150.000 

Tota l 3.700.000 

El Valor to ta l d é e s t a s reses asciende, 
aproximadamente , a unos 1.300 millones 
de pe.«ietaa, sin cons iderar el del trabajo 
do las y u n t a s de vacas o bueyes—muy 
empleadas, como es bien sabido, en las 
faenas agr ícolas—, que de tenerse en 

aquella r a z a lanar , y unos ejemplares j t.anza piieblerina. Hoy día y a exis te la 
españoles que l legaron, como botín de 1 "t''i^'ici<'jn indu.'ítrlal del cerdo, a l imen-
piratería, a las cos tas de Austra l ia , fue-1'-''^''" '''• ^^^^ ^^ piensos espec ia lmente 
ron el or igen de la g ran r iqueza quo proparado.s pa ra su cebo y aprovecha-
hoy disfruta en pun to a reses lanares . *^° después en carne o embut idos . E n 

^ esta industr ia hemois l legado en E s p a ñ a 

T e m e r o s ...r. i.OOO.OOOi distribuye as í : 

cuenta e levar ía aquel la cifra en 1.500 i ÍEn España t enemos excelentes razas 
millones más . L a p r i m e r a cant idad »e ovinas, como la mer ina , e s t a n t e y t raa-

C a m e 600.000.000 p tas . 

Leche , 600.000.000 

60.000.000 
40.000.000 

Cueros 
Estiércol y despojos .. 

V Consumo en fresco 500.000.000 p t a s . 
j I n d us t r ias lác teas 100.000.000 > 

Es holandés, pero nacido en Guadarrama, como prueba viva de 
la perfección de nuestras modernas técnicas ganaderas 

r ' u a r e s y a^piáleti,. píelos, despojos y 

^ ^ p r i m e r a p a r t i d a mencionada es el 
^^bajo de ia»=yuntas , cuya valoración 
J í^a i en J^'pafia Se calcula en f res mil 
j^^uiones de pese tas . L a carne es e s t i 

Preí 

•̂ a en unos dos mil millones y la le
en novecientos. El estiércol, el des-

«•trib-
•Wado estiércol al que t a n t a gente no 

«at, 

uye valor alguno, lo t iene—como 
en a t e s t i g u a r los hue r t anos Inme-

5^ *s a las g randes poblaciones—y al-
tiZa la cifra de quinientos millones de 

''^««tas. 
^ T j ^ crias cabal lares y asna les se t a -
^ «n doscientos millones. 

• ^ pieles y cueros de ganado mayor 

•las cifras que damos podrán ser algo 
m á s o menos de las exactas , pero desde 
luego dan la idea global del conjunto, 
reflejan la magn i tud de las poblaciones 
pecuar ias examinadeis. 

P a r a e s t a exposición dividiremos el 
ganado en dos g rupos : el que no sirve 
pa ra ' a l imento del hombre , o s ea el ca
bal lar (ya hab la remos m á s adelante de 
la c a rne de cabal lo) , el m u l a r y el a s 
na l ; y A que s e .ut i l iza—tanto s u s {>ro-
ductos en v ida cómo s u - c a i ^ e — e a la 
alimentación humana'r vacimo, trrtno, 
cabrio y de cerda. 

Es tudiemos los censos caballar , asnal 
y mular , y qué problemas de política 
ganadera , o por lo menos de tendencia 
económica, se pueden p lan tea r en torno 
a la explotación de estos animales. 

Los caballos 
El censo cabal lar seña la unas sete

c ientas mil cabezas. E n el mimdo, E s 
p a ñ a ocupa el decimoctavo lt;g£ir, en t re 
unos doscientos países que figuran en 
las es tadís t icas internacionales , y en E u -
ropa le corresponde el undéc imo 'pues to . 

E n cuan to á cantidad, vemos que la 
riqueza cabal lar de nues t ro pa is no es 
m u y impor tan te , por t res razones pr in
cipales. P r i m e r a : el caballo no es an imal 
de t i ro en muchas zonas del c a m p o es
pañol; no puede serlo, por el clima, m á s 
africano que europeo, de nues t ros seca
nos, que no permi ten compara r esta.? 
condicionen con las de Francia , por ejem
plo, y únicamente en regadío, como ocu
r r e en el levantino, se encuent ra el ca
ballo dedicado a las faenas agrícolas. 
O t ra causa por la que disminuye cons
t an t emen te la especie equina es el ha
ber desaparecido casi por completo el 
tyansporte urbano. Y una t e rce ra ra 
zón que se opone a la expansión de este 
ganado es^la poca acogida que t iene la 
ca rne d e caballo p a r a el consumo de 
mesa, sal ida que es frecuente en el ex 

deantes, .sudorosos, a la meta . F e r n á n 
Núñcz, al e.stablcccrse en Aranjuez, 
fué de loa pr imeros que t ra jeron caba
llos ingle.se.s y principió a cr iar ejem
plares do c a r r e r a s a base de s ang re in
glesa. Deshechas m u c h a s cuad ras ex 
t r an je ra s en los años de la guer ra , se 
vendieron por Eu ropa numerosos semen
tales. Adquiridos bas tan tes por nosotros 
en el año 1920 vinimos a tener cuat ro
cientos o quinientos caballos de carre ' 
ras , de los cuales las t r e s cuartais p a r t e s 
eran ya españoles; por lo menos, se en 
tiende, nacidos en nues t ro suelo. Después 
los hipódromos volvieron a decrecer por 
c i rcunstancias de todos conocidas, y hoy 
la riqueza hípica es tá muy m e r m a d a en 
cant idad y valía. 

Ahora bien, si p a r a auxil iar la cria 
cabal lar se pro tegen las ca r re ras y, por 
lo tan to , la explotación del p u r a san
gre—mucho pulmón, ancho pecho, sacri
ficado todo el organismo a la velocidad 
de unos minutos—¿ puede decirse que se 
fomenta la producción nacional de ca 
ballofl o s implemente un espectáculo? 

El censo asnal 
E l censo asnal e.spafiol, a lrededor del 

millón de cabezas, es, desde luego, el 
mayor de Europa y ocupa el segundo 
lugar del mundo, después de la India, 
y casi al ni*el del Brasi l y Japón . Son 
numerosos los pa rques zoológicos don
de se expone al burro como una fiera, al 
lado del t igre o del león, y desde luego 
se ven e jemplares de pelo lustroso y 
abundante , llenos de salud, que justifica
rían en nues t ro pais esa exhibición, co
mo algo desconocido, si se les compara 
con el an imal corriente que todos ve
mos y compadecemos en el campo o en 
los suburbios de la ciudad. 

R a z a s magníficas ent re los asnos son, 
en t re o t ras , los garañones , de Vich; los 
andaluces y los de la r a z a zamorana , 
de g r a n es t ima, h a s t a el pun to de que 

Tota l 1.300.000.000 

mo p a r a explotación de carne que de le
che—, y después se ac la ra conforme 
descendemos al mediodía. No obstante , 
conviene seña l a r cómo la vaca g a n a te 
rreno hacia el Sur y que en la región 
castel lana cada vez h a y m á s reses bo
vinas, t a n t o p a r a el t raba jo como p a r a 
la producción de leche, lo que explica 
que su á r ea de difusión contornee todos 
los g randes núcleos de consumo ur
bano. 

El toro bravo español 
Respecto a l «Taurus ibericus», es de

cir, el toro de lidia, h a y que sen ta r que 
es el t ipo genuino, la e s tampa del ani
mal bravo, la perfección zoológica de 
la especie v a c u n a y no un animal de
formado, como se h a dicho en m á s de 
una ocasión. P o r el contrar io, son las 
r azas vacunas p a r a leche o carne las 
que expe r imen tan al teraciones y defor
midades or ig inadas p o r el hombre, al 
t r a t a r de forzar a l máx imo aquellas pro
ducciones. Y eirto queda comprobado con 
la .sola comparación de uno de esos cam
peones de cualquier r a za p a r a carne , se
mejante a un rollo de m a n t e c a bajo el 
cual a.toman, vergonzo.sa.s, cua t ro pa t i -
t.i.s, con la fina y esbelta .silueta de un 
toro de 'Udia . 

Pues bien: par t idar ios o no de l a s co
r r idas de toros, desde un p u n t o de v is ta 
nacional, de in terés español, h a y que de 
fender a es tos bellos e jemplares bra
vos, en p r imer lugar por lo que acaba 
mos de decir; después, porque aprove 
chan pastos , dehesas, zonas, donde vi
viría con dificultad otro ganado, y, final 
mente, porque vendidos p a r a las corri 

humante, p roduc toras de lanas m u y fi
nas; la manchega y churra , de leche; la 
castellana, s c g u r e ñ a y a ragonasa , de 
carne, y la anda luza entrefina, de ap t i 
tudes mixtas . 

El ganado cabrío 
El ganado cabrio c u e n t a con un cen

so de cuatro millones quinientas mil ca 

por ' cada cien habi tantes , y de t r e in t a y ¡ugar del mundo y el pri:mero de E u r o 
pa, empatada c o n Grecia, que tiene, 
aproximadamente, la m i s m a población 

Poco h a y que decir de la distribución te ganado es de ochenta y siete cabezas ' bezas, y por él ocupa E s p a ñ a el noveno 
geográfica del vacuno. El Norte , la zona -"- - ' " " *-' '-*""^°= - •'- ^_-.-_._ - •>- »- . f v 
europea o p a r t e verde de España , es 
donde a lcanza mayor densidad—lo mis 

ocho por kilómetro cuadrado 

Los merinos, personajes 
de Historia 

L a raza merina española h a sido 

caprina. Poseemos razas magníficas de 
este ganado, como la famo.sa murc iana , 
de g r a n producción lechera; la g r a n a 
dina; la malaguefia, etc. Sus productos, 

a un extraordinar io g rado de perfección, 
y en Levante, Ca t a luña y a lgunas p ro 
vincias andaluzas supone u n a conside
rable riqueza. Los productos obtenidos 
son magníficos y no sólo res is ten cual 
quier comparación, sino que son objeto 
de exportación, y sus precios al por m a 
yor l legan en ocasiones a veinte pese
t a s el kilo. Fab r i ca la chaciner ía espa
ñola unas doscientas clases de embut i 
dos, s in contar los que c landes t inamente 
se hacen ccm o t r a s especies de an ima
les. P o r lo t an to , vemos que el aprove
chamiento indust r ia l del cerdo se ex
tiende cada vez m á s y p resen ta un bri
l lante porvenir . 

En las páginas de Gana
dería del presente nú
mero ha colaborado el 
ingeniero agrónomo don 
Manuel Madueño Box 

•iiiiiiHnMMiMMiainiíffliniiiBginiiiiHfiaiHiii 

He aquí la típica feria castellana, con sus chalanes, sus carros, 
sus disputas, los puestos de baratijas y tal cual charlatán 

creadora de todos los buenos ejempJa-
res que viven en la actual idad. Duran te 
el reinado de Carlos n se penn i t ió la 
salida del p r imer lote de moruecos a 

das se p a g a su bravura , lo que represen- instancias de Colbert, el minis t ro de 

?fT,», 

í r an ié ro E s máa, exhor tamos con es te ®̂ expor tan anua lmen te bas t an te s ejem-
fln S l S v T e j o ^ s a var ios países eu-Pl^ ' -e^ P^'-a l a cr ia de mu ía s en el 
ropeos; pero en España , t a l vez por un 
pa lada r refinado, o s implemente por un 
buen gusto , no podemos -ftamer esa car 
ne, al menos a sabiendas de que es de 
caballo. . . „ 

Vemos que el porvenir equino en E s 
paña no es halagüeño. L a única coloca
ción de impor tancia económica, que hoy 
t ienen estos animales es su adquisición 
p a r a el Ejérci to. De donde se deduce 
que este ganado, sin protección oficial, 
no puede subsis t i r en nues t ro país . 

Veamos o t ro aspecto del problema. 
De todos es conocido que E s p a ñ a posee 
unas r aza s magníficas, t an to p a r a silla 

'Veguas españolas, fuertes para el tiro, embarcadas para servir 
de reproductoras en países extranjeros 

extranjero . Se h a dado el caso curioso 
de que m u í a s de los Es t ados Unidos, 
que en a lguna ocasión vinieron a E s 
paña en g r a n cant idad, e r a n hijas de 
ga rañones de Zamora , t a l vez adquiri
dos en su conocida feria, que se celebra 
el 17 de febrero de cada año. 

El ganado mular 
P o r su ganado m u l a r ocupa España 

el segundo pues to en el mundo, con un 
millón cien mil cabezas, después de los 
Es tados Unidos, que poseen cinco mi
llones. Aquel la cifra se man t i ene y aun 
crece, porque asi como la producción ca
bal lar neces i ta el fomento del Es t ado y 
casi su ún ica sal ida es el mercado oficial 
mil i tar , l a mu ía t iene hoy en el in terés 
privado el suficiente est imulo p a r a su 
incremento, y por ello, sólo debe ten
derse a no neces i ta r en n ingún caso su 
importación. 

E l ganado híbrido t iene, como razón 
de exis tencia en nues t ro suelo la de 
s u sobriedad, que le pe rmi t e t r a b a j a r y 
vivir en c l ima seco, caluroso e Ingra to 
en la mayor p a r t e del campo español, 
y dado que asi no puede subsis t i r el ca
ballo,, poco sobrio, m á s exigente en la 
al imentación, de inferior capacidad de 
t rabajo y menor resis tencia , s iempre ne
cesi taremos la muía p a r a la t racción 
de , nues t r a s t i e r ras . P o r ello, nunca 
p rospera rán esas c a m p a ñ a s con t r a el ga
nado híbrido, que v a en aumento , a pe
sa r del g rave inconveniente de no tener 
descendencia y ago ta r se con su propia 
vida, mien t ras que caballos y yeguas 
pasan poco a poco a la h is tor ia de la 
ganader ía pa t r ia . 

Vacas, bueyes, temeros y 
toros 

Terminado el pr imer grupo, en t remos 

,,>!Í>i^,> 

Esta es la castiza ganadería andaluza, retinta, uniforme, fina, 
que pasta las hierbas fuertes del sur de España, donde otro 
ganado apenas podría vivir. En la fotografía se ven dos

cientas sesenta vacas bravas 
t a una riqueza, Incluso de exportación, 
ya que u n a pa r te de ellos sa len p a r a 
Franc ia y América. De modo que el to
ro de lidia—último representante , en el 
aspecto cuanti tat ivo, de la es t i rpe vacu
na española, ya que existen unas 32.000 
cabezas solamente—es el a r i s t óc ra t a de 
este linaje, el origen zoológico del mis
mo, y, además, una riqueza que con
viene conservar. 

19 millones de ovejas 
El ganado ovino. — E n E s p a ñ a hay 

diez y nueve millones de cabezas de 
ganado lanar , lo que le da el noveno 
puesto en el mundo y el segundo en 
Europa . El primer país, en ovinos, es 
Austra l ia , con ciento siete millones de 
cabezas, hijas casi todas de r azas y 
ejemplares españoles. El valor de nues
t r a cabana se cifra en unos quinientos 
millones de pesetas distribuidos del mo 
do s iguiente : 
Carne ' 
Lana • 
Pieles • 
Leche 
Est iércol y despojos^ 

Luis x r v . Años después—en 1765—el 
Elector de Sajonia adquir ió algunos ejem
plares mer inos de E l Elscorial—cuya lle
gada a su dest ino e s t á reproducida en un 
célebre cuadro que se conserva en él Mu
seo de Pintunas de Dresde—, y en 179.5 
el t r a t a d o de Basi lea costó a E s p a ñ a 
mU moruecos y cua t ro mía ovejas meri 
nas. De modo que la humilde oveja ha 
sido ensa lzada a lo la rgo de la His tor ia 
de España . E n Amér ica t amb ién divul
gamos, a ra íz de su descubr imiento . 

leche, ca rne y pied, é s t a muchas ve
ces fína y de precio, valen al año unos 
doscientos c incuenta millones de pese
tas . 

Muchas y buenas raif as 
cerdías '^ 

Cuenta nuest ro país con cinco millo
nes de cabezas de ganado porcino, en 
progresión creciente. De E u r o p a supone 
dicha cifra el quinto lugar y en el mun 
do, el octavo. E s decir, que al pa,9ar de 
nuest ro continente al m u n d o en te ro 
—unos doscientos países p a r a es tos efec
tos, que son los que figuran en las es ta 
díst icas internacionales—sólo perdemosl 
t res puestos. Ello es debido a que se tra-1 
t a de un ganado que pudiera l lamarse 
de pueblos ultracivilizados, y a que, unas 
veces por el calor y o t ras por prác t icas 
religiosas—como en t re los mahometa 
nos—, está des ter rado de casi todos los 
países no habi tados p o r el hombre 
blanco. 

Los productos del cerdo se reducen 
casi so lamente a la carne, y se va lúan al 
año en unos novecientos millones de pe
se tas . Hay en E s p a ñ a ocho r aza s princi
pales, con una c ier ta especialidad cada 
una : la ext remeña, que se cr ía en mon
tanera , rúst ica, res is tente , m u y aprecia
da por su g r a s a ; l a gal lega, que produce 
un excelente j amón; la mallorquína, de 
carne dura , ap re t ada , u t i l izada p a r a fa
bricación de embut idos ; la murc iana , 
que, como l a cas te l lana , con sus dos va
r iedades, n e g r a y blanca, si bien no son 
de u n a especial idad marcada , se adap
t a n a diver.sos aprovechamientos ; la ra 
za ca ta lana , u t i l izada t ambién p a r a em
buchados, y, po r úl t imo, la vi toriana, 
m u y ex tendida en las provincias vas-
congada,s y aprec iada en el morcado por 
su m a g r o excelente. 

L a explotación del cerdo sale cada 
vez m á s de loa Uraltea domésticos en 
que a a t e s se encerraba, cuando este ani
mal , a l imentado con loa desperdicios de 
la casa, no ten ía o t r a salida que la ma-

EQMIPOS 
LOUOEN 

PARA ESTABLOS DE 
VACAS LECHERAS 

Los equipos m á s mod»rno« e higiénicos 
los suministramos nosotros deade hace 

más de cincuenta años. 
Producción, 2.5O0.00O plazas al afio. 

B E B E D E R O S automáticos. 
Ventilaxlores. \ 
TRANSPORTADORES de eaUérool y 

piensoSk 
JAULAS p a r a toros, vacas, t e rne ras y 

cerdos. 
CUADRAS con los equipos más moder

nos. 
H E N A R E S con tran«port;adores eoonó-

micos. 

300.000.000 p tas , 
80.000.000 > 
60.000.000 > 
40.000.000 > 
20.000.000 » 

Total 500.000.000 

Respecto a distribución, ba s t a recor
dar una vez más que la oveja es la vaca 
de los climas secos y de las zonas po
bres. Donde tiene su mayor den.sidad es 
en E x t r e m a d u r a (sobre todo la provin
cia de Badajoz) y Salamanca. Después, 
conforme se sube hacia el Nor te y se 
gana en humedad, disminuye poco a po
co la población ovina, pero hay que se
ña l a r que donde haya una provincia po
bre se eleva su número, y así se t ienen 
unos islotes en Soria, Guadalajara, zo
nas de te rminadas de Segovia, Teruel, 
e tcétera . E n resumen, la densidad de es 

Permiten a la vaca echarse con la mis
ma comodidad que en el campo, con 

libertad de movimientos. 

HIGIÉNICOS - ECONÓMICOS 
DURADEROS 

Instalados en las siguientes 
gran}as del Estado y de las 

Diputaciones: 
Granja Escuela Agrícola de Valladolíd. 
Granja de Castilla la Nueva, Ija Mon» 

cloa, Madrid. 
Granja de Caldas de Montbuy, Barcelo

na (Diputación). 
Granja del Servicio Agronómico de Ta-

ruel. , , 
Granja del Serv ido Agronómico d e 

Huesca. , , . ^ . , 
Granja del Servicio Agronómico de Má-

Granja de KixavAhyax «Je la Confedera
ción del SSbro. . ' , _ ^ ^ 

Granja d e PaI»iKda de la Confederación 
del Dií»ro. 

Hospicio de Madrid Puencar ra l (Diputa
ción). 

Casa Cuna de Sevilla Miraflores (Dipu-
tación). 

Granja de la Gota de Leche de Sevilla. 
Hospital de la Diputación de Zaragzoa! 
Estación Regional Pecuar ia de Lugo. 
Estación Flora l y Provincial de Pampit». 

na (Diputación), etc., etc. 

Además muchas granjas pa r t i cu la res 
h a n adoptado este s is tema de equipos y 
han hecho sus establos según nues t ros 

dibujos e inatruccionea 

Nuestras ovejas, las que, más que muerden, arrancan a diente 
las hierbas ralas de nuestros eriales, y transforman la pobreza 

de ellos en buena leche, sabrosa carne y rica lana 

AXEL STEEN 
Santa Cata l ina , 6 

M A D R I D 
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L^VECUPAJ 
Laboratorio PRESAS: Paiafrugell (Serona) 

r. 



r a g . o*í ñ, L. u t. a A i íL Extraordinario del Campo 

3.000 millones de pesetas vale lo que come al año el ganado español 
Come demasiado seco, lo que prueba que se explota como auxiliar de la agricultura la mayor 
parte de él La base de una política ganadera está en lograr que se cultiven más legumino

sas en secano y más plantas forrajeras en los nuevos regadíos 
• * • » • 

Indicados a grandes rasgos los ceñ
ios de la* diversas clases del ganado 
«ipafiol, 108 problemas que se plantean 
«n torno a cada una de ellas y los es-
guilmos que «e obtienen, hemos de con-
íiderar dicho ganado como una máquina 
que traiwformo cconómicanieníe loa.pre-
óuctos agrícolas y aumento su valor. En 
consecuencia, quedaría incompleto este 
trabajo si no habláramog de aqueiloa ali
mento* suministrados a ]aa animalea y 
ulteriormente transformados y valon
eados. 

¿Qué vale lo que come el ganado es-

LO QUE COME EL GANADO 
ESPAÑOL 

^^ OAÍES 
pañol aT atto? Tres mil milloneH de pe
setas. ¿Y io que produce? Siete mil 
Imilloñwr. IM. diferencia — cuatro mil 
miHones.en números redondos—es la 
'cpluilyaHai, logrrada por la ganadería, 
•y «nella, como w natural, no va sólo 
IcoiíipTíSttdldo ío une pudiéramos llamar 
«1 i r a b a ^ zootécnico del animal, sino 
el toterés del capital que representa, 
¡«dlácacione» a él destinadas, conserva-
¡(Bito tte éatas, trabajo aplicado a su ex-

la fuerza y el trabajo de los anímales 
entre los producto.'? de la ganadería. 

Segunda consecuencia: Recoi'darán los 
lectore.'í que al principio de este núme
ro se cifró o] valor anual de la produc
ción agrícola de nuestra suelo en nue
ve mil millones de pe-seta.s. Sumados 
a estos los siete mil millones correspon
dientes a la pecuaria, tendríamos dieci
séis mil millones, y no ob.stante la exac
titud de esta sencilla operación aritmé
tica, el producto anual del campo espa
ñol considerado en conjunto—agricultu-
i-a y ganadería—se valora en unos doce 
mil millones de pesetas. I ^ explicación 
de.esta singularidad es la siguiente: Si 
se consideran comprendidos entre \ós 
siete mil millones en que se estiman los 
productos de los animales: el trabajo', o 
la carne, o la leche, etc., habrá que de
ducir de los nneve mil correspondientes 
a la agricultura, el valor de las substan
cias consumidas por el ganado, o sea 
los tres mil millones de pesetas. En 
casó contrario, se duplicaría la mfema 
partida, una vez como alimento y otra 
como esquilmo de la ganadería: estiér
col, lana, etc. P e «sta forma, resultan 
loe doce o trece mil millones en que 
se cifra el producto anual y global del 
campo español. 

En tres categoría* de piensoa pueden 
considerarse divididos los que come el 
fañado: pastos, forraje, granos y pajas. 

Pistos, forrajes, granos y 
pajas 

Se entiende por pastos aquellofi ve
getales que crecen espontáneamente •y, 
por lo tanto, sin el cultivo—no «in el 
cuidado — del hombre. Se valoran en 
unos quinientos millones de pesetas al 
afio. 

Forrajes se llaman los productos agrí
colas que «e obtienen mediante el culti
vo y se consumen generalmente en ver
de, ensilados o seoos, pero que aun 

constituido por los verdaderamente es
pontáneos; es decir, los de las dehesa*, 

i montes, eriales — pastos, en definitiva, 
¡de la España .seca — y las praderas, que 
íse dan, naturalmente, en ;a zona húme-
¡da del Norte, sin que se cultiven, y cuya 
¡hierba se guadaña o na. El segundo gru
po comprende barbechos y rastrojos, ya 
que tanto las hierbas que brotan en los 
primeros como los restos del cultivo de 
los que no vuelve a. ocuparse el hom
bre — las rastrojeras — son consumidos 
por el ganado.' 

De los quinientos millones que valen 
los pastos espontáneos que consume 
anualmente el ganado, corresponden 
unos cincuenta al grupo de barbechos 
y rastrojos, y los cuatrocientos cincuen
ta millones restantes a los pastos de 
dehesas, montes y praderas naturales. 
Estas sola» se evalúan en doscientos 
cincuenta millones en su producción 
anual—de donde resulta que más de la 
mitad del valor de los pa.stos naturales 
está concentrado en los prados de la zo
na cantábrica—y los otros doscientos se 
reparten en veintitantos millones de hec
táreas de erial, montes y dehesas en ia 
parte seca y en las provincias mis po
bres. 

Forrajes y forrajeras 
Incluímos en este grupo las praderas 

artificiales y los cultivos forrajeros, que 
se consumen en verde, henificados o en
silados. 

Por pradera artiflcail ent«id«remos 
aquella que ?e siembra y conserva por 
el bombín. Huelga decir que en las zonas 
secas necesita riego. LA producción 
anual de hierba de estos prados se vale-' 
ra en luios sesenta millones d« pesetas 

Veamos ahora, por orden de Importan-' 
cía económica, la« plantas forrajeras ' 
La más importante es, desde luego, la 
alfalfa. Casi la tercera parte de su pro
ducción—tasada en ciento veinticinco 

Tierras de Castilla. Este es el pastor que "él solo administra todo lo que a su grey le conviene; que él la apasta y la abreva y la baña 
y la trasquila y la cura y la castiga y la reposa y la recrea y hace música y la ampara y defiende. Por donde las sagradas letras, 
de lo esparcido y descarriado y perdido dicen siempre que son como ovejas que no tienen pastor". Así canta fray Luis de León 

al Buen Pastor, modelo de pastores 

Cinco chivos enrsdadores, apenas nacidos, se asoman ya sobre la cerca de la casa de labor 
plotación, etc. De estas cifras vamos a 
deducir dos importantes coliAecuencias. 

En primer lugar, recordemos que la 
primera de las partidas que integmban 
los siete mil millones en que se valo
ran los productos pecuarios eran tres 
mil millones, correspondientes a fuer
za y trabajo. Si no la considerásemos, 
aquellos siete mil quedarían reducidos 
* cuatro mil, y la "plusvalía" antes in
dicada sería, en este caso, de unos mil 
millones. Deducidos de esta cifra inte
reses, construcciones, conservación, et
cétera, quedaría un provecho minúscu
lo, a veces un déficit. Por eso es un 
profundo error, en el que se ha incu
rrido en alguna ocasión, no considerar 

bajo esta última forma conservan ese 
aspecto que recuerda la hierba y aque
lla fácil digestibilidad, refrescante en 
muchos casos, para el organismo de 
los animales. Se estima esta clase de 
alimentos en unos cuatrocientos millo
nes anuales de pesetas. 

Por último, los granos y pajas se 
evalúan en unos dos mil millones de 
pesetas al afio. En conjunto, suman es
tas números los tres mil millones, en 
cifras redondas, que antes se mencio-
n^Ton como valor de los productos con
sumidos por el ganado. 

Lo que son nuestros pastos 
Haremos de ellos dos grupos: uno. 

mUlonefl de p«wtas—M «aeuentm coa' 
centt-ada en los regadíos de Levante, 
Aragón y Cataluña. Signen a esta legii 
miñosa, en orden de importancia, el n a 
bo, la col, la remolacha, la cebada, el 
centeno, el maíz, Ja esparceta y el trigo 
forrajeros. Dos palabras sobre cada una 
de estas plantáis. 

Localizada buena parte de la produc
ción del nabo forrajero entre Lugo y 
Asturias, se vaJora anualmente en unos 
cincuenta millones de pesetas. La col 
forrajera, la vulgar berza, casi toda ga
llega, rinde cuarenta millones de pese
tas, de los que treinta y siete se obtie
nen en Galicia, y de ellos, a su vez, vein
ticinco en la provincia de La Corufta. 

La fecundidad de aipjnaa razas cerdías españolas pruébale con esta serie de eiemolares naci
dos simul táneament» 

Si deacendemos hacia Andalucía, nos 
encontramos con la cebada forrajera, 
es decir, sembrada espesa y segada en 
verde para alimento del ganado, cuya 
cosecha se valora en veinticinco millo
nes de pesetas. Lá remolacha para fo
rraje nos desplaza hacia el Nordeste, ya 
qi» es regada en su mayor parte por 
los afluentes del BJbro. Da al año unos 
veintKrés tfilltone». 

Llegados al Norte otra ^vcz, t r a s el 
centMio forrajero, nos encontramdl con 
un rendimento de doce millones de pese
tas en Orense y ocho más en el resto de 
las provincias gallegas. Tambit^n veinte 
millones produce otro forraje norteño: 
el maíz. La esparceta es una excelente 
forrajera y puede tener un gran porve
nir en varias comarcas españolas. El 
valor de su forraje representa siete mi
llones de pesetas, y las tres provincias 
donde más se cultiva son Teruel, Burgos 
y Lérida. 

Y nos queda, por último, el trigo fo
rrajero, o sea el sembrado exclusiva
mente para alimento del ganado. Cinco 
millonea de pesetas vale su producción, 
de los que casi tres retiene para sí As
turias. 

Granos y pajas 
Como alimentos del ganado, incluidos 

en este grupo, consideraremos :a paja 
del trigo, el grafio y la paja de la ce 
bada, avena, maíz y otros cereales: al 
garroba, veza, yeros y algunas legumi 
nosas más. 

Pero se objetará inmediatamente: es 
que hay mucha cantidad de esas pa-ista 
que no se destina a alimento de los ani
males, sino a camas del ganado. A pesar 
de ello, consideraremos todas, porque la 
paja convertida en cama se transfor
ma luego en estiércol, que es un produc
to pecuario al que hemos asignado antee 
un valor anual nada menos que de qui
nientos millones de pesetaa. 

Los granos de cereales y legumino
sas utilizados para la alimentación ani
mal valen al ,áfiO unos mil quinientos 
millones de pesetas, y la paja de estas 
mismas plantas, alre(|edor de quinientos 
En conjunto este sector de granos se
cos y pajas resecas, con los cuales se 
nutre en gran proporción nuestro gana 
do, se estiman en dos mil millonejs de 
pesetas y constituyen la parte más im
portante—unos dos tercios—de la ali 
mentación animal española. 

Bases de política ganadera 
Conocidos ya la ganadería y los pro

ductos que la agricultura le suministra 
para su alimentación, estamos en condi
ciones de deducir consecuencias—alguna 
muy sabrosa—de política ganadera. Por
que es evidente que una acertada orien
tación de los problemas pecuarios tiene 
que partir de la adecuada solución del 
alimenticio. Considerados aquéllos en su 
aspecto de consumo, o de importación 
de carnes, o del precio de la leche, sin 
arrancar de la base, del origen, es decir, 
de la alimentación de esos animales, es 
considerar la cuestión de un modo par
cial. 

Primera consecuencia: Nuestro gana
do come en seco, puesto que de los tres 
mil millones de pesetas que valen al año 
sus alimentos, dos mil corresponden a 
granos y pajas. Esto prueba que la 
mayor parte de los animales radican en 
zonas de cultivo extensivo y que en ellas 
no se les tiene como producción pecua
ria primordial, sino como auxi.iares me
ramente mecánicos de la labor. 

Otra conclusión evidente es que los 
pastos de la Elspafta seca son, en ge
neral, muy pobres y sólo de temporada, 
ya que los veintidós o veinticuatro mi
llones de hectáreas que ocupan los eria
les, dehesas y montea españoles, produ
cen al año unos doscientos millones, en 
tanto que las cuatrocientas mil hectá
reas cultivadas de plantas forrajeras 
dan un rendimiento de unos cuatrocien
tos millones de pesetas. Se observa, por 
lo tanto, la enorme diferencia que supo-
ae aquella explotación extensiva de la 

ganadería y la intensiva posible de los 
animales en las zonas en que se pudie
ron divulgar, los vegetales que propor
cionan forraje: En definitiva, no convie
ne perder de vista el regadío ni las pro
ducciones del Norte, que pueden ser, en 

esparceta, sean susceptibles de ser cul
tivadas en él; aumentar, sobre todo en 
los años de lluvia favorable, el cupo de 
barbechos semillados, que sustituyan a 
los blancos, y que, ein la mayor parte 
de los casos, puede ser el aprovecha

miento de forrajeras o, por lo menos, 
de leguminosas de secano; en los re
gadíos dedicar primordial . atentión al 
forraje para el ganado; e ir a la indus
trialización de las zonas de posible ex
plotación pecuaria. 

Cuando él invierno cubre de nieve las montañas los rebaños de merinas trashumantes las aban
donan y, atravesando España, van a refugiarse en los cálidoos oteros del valle de la Alcudia 

lo futuro, grandes recursos para los ga
naderos españoles. 

Del examen de los datos que acaba
mos de exponer se deduce la tercera 
consecuencia: la nitina, la verdadera 
monomanía cerealista, aún para, la ali
mentación del ganado. Veamos el porqué. 

La alfalfa de regadío, por ejemplo, 
puede decirse que rinde doble, en gene
ral, que un cereal en idénticas condicio
nes, porque cuesta mucho menos su cul
tivo. En efecto, una siembra de esta 
leguminosa dura en el terreno cinco, seis 
o más años, según tierras y cUmas, y, 
además, es facilísimo dar los cortes. En 
cambio, si se ponen cereales en el mis
mo regadío, se tiene la labor anual de 
siembra, una .•siega más difícil y penosa, 
la carestía de la trilla, que no existe con 
la alfalfa, etc. Pues aun así, a pesar 
de que los cereales esquilman la tierra 
y las Ir^umino.TOs la mejoran, ahí está 
la alfalfa postergada, vencida por las 
f;ramineas, aún en tierras do regadío ap
tas para su vegetación. 

Pero dejemas aparte este hecho y 
observemos que de los dos mil millones 
de pesetas que valen los alimentos se
cos, mil ochocientos .son de granos y pa
jas de cereales y sólo loa otros doscien
tos de leguminosas, Y no se diga que ello 
es debido a nuestras grandes extensio
nes de secano, porque de los cuatrocien
tos millones de pesetas en que se valo
ran los forrajes, más de setenta son tam
bién cereales, y en regadío, en plena 
España húmeda. 

Por lo tanto, y como resumen de todo 
lo dicho, se cjeaprende la necesidad impe
riosa de una política ganadera integral, 
una jjoUtíca ganadera con directrices 
claras y firmemente sentidas: exten
der mucho más la alternativa de legu
minosas como sucesoras de los cereales 
en el gran secano español; divulgar 
aquellas plantas forrajeras que, como la 
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DOCE MILLONES DE RESES CADA ANO CONSUMEN LOS ESPAÑOLES 
• • « í W » »« — — — ^ . 

¿Comemos poca o mucha carne? Dos mil millones de litros de leche producen anualmen
te las vacas, ovejas y cabras en España. Cuarenta millones de kilos de lana cada verano 

I — . • < — • ' ' • _ _ _ 

De los animales proceden gran número de objetos de uso y vestido. Violines y arpas se hacen 
con sus tripas. El tafetán para heridas sale del intestino grueso de las vacas. Perlas y flores 

artificiales^ hechas con gelatina 
De los doce mülones de peses que 

taualmente se sacrifican para alimento 
^e los españoles, sólo a los mataderos 

• de las capitales de provincia—cuya po-
T l̂ación total no paaa de los cinco mi
llones de habitantes—corresponden cua
tro millonea. Por lo tanto, nuestros cam
pesinos comen muy poca carne, y menos 
aún de vaca, mientras que la ciudad con
sume principalimente esta clase y en can
tidad bastante superior. 

Veamos esto con números. Un madri-
tefio come al año cuarenta y cinco kilos 
•Je carne, distribuidos del modo siguien
te: veintiuno de vaca; diez de cerdo, 
Comprendido el jamón y los embutidos; 
Ocho de cordero, y seis de ternera. 
¿Cuánto es el consumo medio español? 
Según la estadietica de la Asociación 
General de Ganaderos, treinta y dos 

decen en el viaje, y se ahorra el trasla
do de determinadas partee constituti
vas del ganado, inaprovechables des
pués o, al menos, poco renumeradoras. 
Pero, después de todo este lógico razo
namiento, la realidad nos enseña que 
todos los mataderos construidos en 
aquellas zonas han fracasado, mien
tras que prosperan los situados en los 
grandes núcleos de población. Y es que, 
frente a las razones antes expuestas, 
surgen, al ahondar el problema, otras 
que las anulan por completo. 

¿Cuáles son los argumentos de quie
nes defienden los mataderos situados en 
las grandes ciudades? En primer lugar, 
la pérdida que experimentan los anima
les en vida durante el viaje no llega a un 
2 por 100, pues aunque aparentemente 
alcanza, en ocasiones, hasta el 15, es 

Buey cebón. Magnífico semental para razas de carne. Pero 
¿quién compara esta silueta rolliza y de patitas cortas con la 
bella estirpe del toro de lidia, animal de trapío, ejemplar ideal 

de la estirpe zoológica vacuna? 

kilos por habitante, y según la de la su
primida Dirección de Abastos, diecisiete 
y medio. Con cifras tan dispares no cabe 
Otra cosa que citarlas y esperar que al
gún día se confirmen o rectifiquen. 

En otros países se da la cifra de 
treinta y dos kilogramos para el consu-
ftJldor belga; cincuenta y dos para el 
Inglés; cincuenta y seis para el ale-
laán; setenta y siete para el norteame
ricano; ciento cincuenta y cinco para 
el argentino, etc. No hay que alarmar
se con esta última cantidad, debida a 
toi error de las estadistica.s oficiales, al 
^ar como consumido en la República 
del Plata el ganado que en ella se mata, 
sin tener en cuenta su considerable ex
portación de carnes. 

¿Comemos poca o níucha 
carne? 

Ahora bien; el español ¿consume mu
cho o poco? Comparado con io que co
rresponde, por ejemplo, al inglés, po
co, sean treinta y dos o diecisiete la ci-
íra media que se admita. Pero ¿es ra
zonable comparar el consumo por habi
tante de paises nórdicos con el de re
giones meridionales? Porque los facto
res de medio también influyen, y no en 
pequeña escala, en las necesidades ali
menticias de los pueblos. Y no hay que 
enfrentar el clima sueco con el andaluz, 
ya que, dentro de la misma España, el 
Consumo medio por habitante en Hues 
ca o Coruña es mucho mayor que en 
Cádiz o Málaga, diferencia que puede 
Ser debida, en parte, a la riqueza ô  
pobreza de las regiones, pero, a su vez,i 
a una razón de temperatura. j 

Hemos visto antes que en el consumo 
•nadrilefto—lo mismo que en ?l barcelo
nés o valenciano—la carne de cerdo ocu
pa un lugar secundario. En cambio, en 
España entera tiene este ganado el pri-
•Jier lugar en cuanto a su empleo, y ello 
Se explica por la importancia y cuan
tía de la matanza rural. A propósito de 
^ t a , digamos unas palabras sobre el 
problema de Ips mataderos. 

Discuten sobre mataderos 
Dos directrices se han aconsejado en 

torno a esta cuestión; una que los sitúa 
en los lugares de producción, en las zo-
**as ganaderas; y otra que los coloca 
Junto a los centros de consumo. 

Desde luego, un examen superficial 
•ugiere en seguida que los mataderos 
radiquen en las regiones productoras, 
ya que el ganadero se evita el transpor
ta de las reses en vivo, que siempre pa-

por venir enmascarada con el peso del 
contenido gastro-intestinal, etc. Calcula
do para el ganado porcino un rendimien
to medio del ochenta por ciento neto, se 
ha observado en alguna ocasión que cer
dos procedentes de lejanas comarcas da
ban hasta un ochenta y cinco porque, 
habiendo evacuado sus reservónos, aque
llos residuos no figuraban al pesarse en 
vivo. 

La alegación desque resulte más eco
nómico el transporte porque se aprove
che mejor el volumen de un vagón con 

junto a grandes núcleos urbanos: loa que la argentina? Hay, pues, que acep' 
despojos. Estos subproductos, de indis 
pensable aprovechamiento, no pueden 
consumirse en el medio rural. Requie
ren un censo lo suficientemente elevado 
y heterogéneo para que exista la de
manda necesaria. Como ejemplo que 
confirme este razonamiento indicare
mos que mientras no pueden enviarse 
desde Galicia terneras sacriflcadM, As
turias lo hace económicamente, porque 
en esta región hay una población mi
nera considerable que consume los des
pojos de aquellas reses, que en la zona 
galaica tienen que tirarse por falta de 
demanda. 

Arpas, flores, perlas, 
tafetán 

Es corriente creer en la pequeña im
portancia de los residuos de matadero 
Vamos a decir algo sobre ellos para que 
se aprecien en su verdadero valor. 

Con los recortes de las carnes de di
ferentes especies se preparan los extrac
tos ideados por Liebig, y que llevan su 
nombre. Las tripas de vacas, cameros, 
terneras, cerdos, etc., se emplean para 
la fabricación de cuerdas para guita
rras, violines, arpas, o raquetas, láti
gos, etc., según sean de mejor o peor 
calidad. Los intestinos de caballo, mulo, 
a.sno y buey tienen su utilización al ela
borar con ellos cuerdas de transmisión 
de tomos o máquinas bruñidoras. Las 
tripas insufladas son muy pedidas para 
la confección de embutidos, y, por últi
mo, de la membrana interna del intesti
no grueso de reses vacunáis o lanares 
se hace el tafetán, tan utilizado en me
dicina casera. 

De las pieles frescas, cartílagos y 
huesos se extrae la gelatina, substan
cia originada por la acción del agua 
hirviente sobre la oseína y materias 
análogas. Se emplea para clarificar vi
nos, confeccionar rodillos de imprenta, 
flores artificiales, obleas, perlas falsas 
y otros varios artículos. 

Los huesos, tanto frescos o verdes co
mo desengrasados, se usan para hacer 
botones, monturas de cepillos de dien
tes, cajas, etc., y de loa últimos se pre
para también la pasta llamada marfil 
artificial. 

De los cuernos se hacen peines, man
gos, tabaqueras y mucho objetos de eba
nistería. Los de aspecto lechoso se uti
lizan para imitar el marfil y la concha de potabilidad. Hoy día se sustituye el 
con los teñidos. Las pezuñas también j hervido con la pasteurización, para 
tienen su empleo en la fabricación de lo cual hay instaJadas numerosas y 
botones, abonos, etc. magrníflcas instalaciones. 

Por último, los sebos, es decir, las También ha mejorado notablemente 
grasas distribuidas alrededor de los ri- la organización comercial de la venta 
ñones, entre el intestino, etc., de los de leche o productos derivados, como lo 
bueyes, carneros, cabrsis, se emplean mu-1 acreditan las modernas organizaciones 

tar el problema y llevarlo hasta sus úl 
timos extremos. Claro está que junto a 
esto conviene recordar el porvenir que 
espera a la ganadería de nuestro país, 
principalmente en los nuevos regadíos. 

Gran pr(^reso de las 
industrias lecheras 

Estamos en una época de consumo 
creciente de leche en EJspaña, así como 
de progreso, cuantitativo y de calidad, 
en la producción e industrialización de 
la misma. 

Nuestro ganado produce anualmente 
unos dos mil millonea de litros de le
che, de los que corresponden un seten
ta y cmco por ciento a la de vaca, el 
veinte a la de cabra, y el cinco restante 
a la de oveja. En cuanto al consumo, 
se reparte, en idéntica proporción a la 
señalada, la leche- utilizada al natural, 
la mdufitnalizada y la destinada a las 
crías. 

Las zonas norteñas, donde se concen 
tra una buena parte de la población bo
vina española, tienen en su conjunto 
igual o mayor extensión que Holanda, 
Suiza o Dinamarca. Y no se dice esto 
con objeto de comparar las condiciones 
de aquella región con la extraordinaria 
facilidad que cualquiera de estas nacio
nes tiene para una recría intensiva y 
hasta en estabulación, sino para Indicar, 
al cotejar la producción de nuestro país 
con las de otros europeos, el inmenso 
camino que hay abierto al porvenir del 
ganado español. 

La leche de oveja y de cabra puede 
decirse que, en su mayor parte, se des
tinan a la fabricación de quesos, o al 
consumo al natural por la población ru
ral pobre. Más importante el empleo de 
la de vaca, cuyo progreso es tan rápido 
como potente, vamos a detenemos un 
poco en su estudio. 

De todos es conocido que el concepto 
de la necesidad de hervir la leche pasa 
poco a poco a la historia, consecuencia 
de los descubrimientos modernos. Aque
lla práctica no sólo mata los bacilo.<5 
perjudiciales—como el de la tuberculo
sis—, sino que altera las condiciones de 

\ la leche y de sus componentes, lo que 
' a su vez modifica su valor nutritivo y 

En este magnífico establo es donde se empieza a p reparar la Buena leche para el consumo doméstico. 
Porque el principio de la buena leche es una vaca sana, limpia, bien alimentada y bien'cuidada 

margarina y se emplea en la alimenta-ibargo, somos importadores de quesos, 
ción de poblaciones pobres, cuarteles, I absurdo que debe y puede evitarse me-
establecimientos de beneficencia, etc.!diante una política quesera basada en 
Vemos que este no es el procedimiento,una mayor cultura de nuestras zonas 
que se sigue en España, porque aquí na- campesinas y en una mejor organización i cía, forma una resistente y bien r'il 
die anuncia que vende marganna, sino'que encauzase tan importante comer-,fibra que reúne las condicionp-
que se intenta siempre la falsificación cío cidas por la industria. 

nos o leoneses. Disfruta, pues, de \ 
rías primaveras en el mismo año: u 
liza los tiernos brotes, más ricos .' 
prmcipios ahmenticios, y, en conseru^i-

LA PRODUCCIÓN LECHERA ESPAÑOLA CRECE SIN CESAR 
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Leche condensada, en pol
vo, etc. 

La lana Piel 
La libia ae lana, compueíla po¡ una 

substancia denominada quei atina, pre 
Otra industria láctea es la fabrica-'senta tres zonas: la medular, una in-

ción de leche en polvo,» que al fin y al termedia finísima y la extenor o cu-
cabo no ea más que quitar a la natural tícula, constituida por una serie de es-
el elevado porcentaje de su peso quejcamas que se recubren parcialmente, 
sea agua, para ijejar la materia sóU- a modo de tejas. El espacio que que
da reducida a polvo. Así librada al co- da entre unas y otras, lleno de aire, 
mercío, en el momento del consumo, I explica el ábñgo que da la lana, y esa 
vuelve a convertirse, por disolución, en disposición imbricada, al permitir que 
leche liquida. 

Este preparado Uéne su razón de ser 
en el aprovechamiento de las enormes 

se deslicen la^ escamas unas sobre otras 
(lubrificadas por la suarda o churre 
de la lana), origina la característica 

cantidades de leche que en determina-• elasticidad de esta fibra, 
das épocas del año se acumulan enj Nuestra producción lanera, 40 mlUo-
grandes explotaciones ganaderas. De!„es de kilogramos de lana eñ sucio, es 
venta difícil al prmcipio en nuestro pais . . "» ^*''' 
se extiende poco a poco para establecí 
mientos donde se gastan grandes vo-

^ 1 CABRA 312 millones 

*n 
OVEJA S8 millonea 

T I CABRA 340 millones 

OVEJA 70 millonfif̂  

excelente, pero ello no quiere decir que 
toda sea buena y de recibo para la fa-

,v..„ , , . j , bncación de tejidos, Dada la imnor 
lúmenes..., y el consumidor no ve lait„„„j„ „„„ ,„ •"„„), „,. " ' v , 
«»„„„^„„„i= A^i •„„„^„„*„ Tî i . r itancia que la uniforme alimentación 
procedencia del producto. El uso fami-in„_„ _ ... , ^„j , „ , .„, 
fi.« *„i , ,„ , „„_„_„ i- ci , tiene en su calidad, podemos clasifl-
liar—tal vez por ese tono señorial aue ,„ , . j „ j i.. •"•""̂ i 
^^ ,r>„»M„ «or̂ oB î f,«.,„ v,„.f„ „„ 1 .caria en lana de ganado bien alimen-
el pueblo español tiene hasta en sus c a- *„ j„ „, „ . , „ „ _ » . , "'"=" 
ses más humildes-^admite poco esos }^^° ~ f n>^n°« «̂ "n, continuidad - y 
polvos que, diluidos en agua .se tvans-^]^''^t¿ .^'^^^''^ f sanado merino fnr«,«n Ar, i.r-hP |estante, apenas mantenido en determi

nadas épocas del año, porque faltan 
pasto.s, señala en su fibra peifecta 
monto la parte afectada por esta pe
nuria, más estrecha, poco elástica, que
bradiza. Muy dústinto es el caso del 
trashumante, que pasa la temporada 
fria en Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, 
para abandonar en el estío los pastos 
de La Serena y de Alcudia—excelentes 
regiones ganaderas, tan en peligro du
rante estos últimos tiempos por la fu
nesta tendencia roturadora—y trasla
darse a los puertos segovianos, soria-

carne muerta que con animales vivos 
no es muy exacta. En efecto, cuando 
se transporta carne fresca no se puede 
amontonar como si fuera congelada; 
se precisa que venga bien colgada y 
aireada para que no se altere durante el 
viaje, y, por tanto, ha de desperdiciarse 
bastante espacio. Además, para las re 

forman en leche. 
Dos lacticíneos, también de todos co

nocidos, son la leche condensada y la 
harina lacteada, preparación la prime
ra en la que se elimina el agua de la 
leche y se mantiene el azúcar, que ayu
da a .'9U conservación (la leche en polvo 
es, en resumidas cuentas, el último gra
do de condensación); y la segunda, un 
compuesto de harina de trigo y le
che, de excelentes condiciones nutri-

' tivas, en especial para la infancia. 
! Estos dos productos fueron el origen 
de gran parte de la riqueza lechera 
montañesa, al establecerse allí varias so
ciedades suizas dedicadas a la fabrica
ción de dichos preparados. Por cierto 
que, a la par que ambos lacticíneos, sur
gió la barrera arancelaria que permi
tió su venta en España, formidablemen
te protegidos, mientras continúa deS' 

es y cueros 
Es curioso que una lación como la 

nuestra, cuya produ' ;!ón de pieles y 
cueros es importante, loa exporte «n 
bruto para recibirlos nuevamente, m ¿ 
o menos elaborados, y merece la pena 
tratar de modificar esta realidad na<la 
halagüeña, coea que podría Intentara*, 
por un lado, mediante una labor de eit-
sefianza, lara que el ganadero aepa 
cuidar la^ pieles de su ganado y evite 
prácticas perniciosas, como el uso del 
aguijón, que produce los «barros», «a 
decir, eaas floraciones de insectos que 
tanto perjudican al ganado mayor. Por 
otra parte, también convendría orga
nizar el mercado, como lo está en los 
centros extranjeros — Londres, París, 
Nueva York—-, donde se realizan las 
ventas mediante subasta pública, se 
imprimen boletines con las cotizacio
nes, y de este modo el vendedor se en
cuentra en condiciones de colocar su pro
ducto con pleno conocimiento de la A-
tuación del negocio, y no ha de someter, 
se a las imposiciones de tratantes y re
coveros. 

Por último, se precisa fomentar la in
dustria del curtido, mediante el cual 
por la acción de diversas materias—tft-
nino, alumbre, cromo, etc. — queda la 
piel flexible e imputrescible. C o n e», 
tas medidas disminuiremos notable 
mente la importación de nuestros mia
mos cueros, una vez trabajados, « in-
cluso les pondremas en condiciones da 
competir con los alemanes o norteame
ricanos. 

cho para hacer bujías, adobar cueros,,de los Sindicatos Agricolas Montañeses ^^p^rado todo el reato del comercio le 
preparar cosméticos y fabricar jabones, de la Confederación Católico-Agraria, • ^ j j ^ ^ 

«•iiflir'iMiiwffl 

El ganadero »e defiende 
Terminada esta digresión sobre los 

despojos, expondremos un cuarto argu-
'íi^iito. de índole comercial, que acon-

. "„i„„!or-va'p-'ón'sirve con tal i ^^•'* ®' establecimiento del matadero en 
ses vivas cualquier vagón sirye^ con tal ,^ ^.^^^^ ^^ ganadero que está en pode que tenga alguna ventilación, mien
tras que la carne requiere costosos va- sesión de sus corderos o terneros vivos 

puede esperar e incluso cambiar de 
r ^ V S T r t e L ° ^ S r e ' s ' e n v ^ ' o i - - a d o si aquel donde acudió no sa-
s ^ más b a r a C que las que se aplican ''''^^ «"« asnlracion.,. . . ^ », „ . . . , 
a las reses en canal. 

Otra razón que exige el matadero 

Estos complicados aparatos son de una instalación castellana 
para condensar la leche en el vacío, y convertirla en polvo 

sus aspiraciones; pero si llega a 
el con las reses muertas, necesita rea-
liza-rlas con apremio de plazo, ante el 
peligro de que le decomisen la mer
cancía. 

No hay región pecuaria que pueda 
sostener por si el constante abasteci
miento de un mercado grande. Así el 
envío de cebones de Galicia a Madrid, 
durante el invierno, cesa en el verano, 
porque entonces utilizan ese ganado pa
ra la labor. En cambio, Andalucía, Sala
manca y Extremadura no tienen anima
les en condiciones para el abasto, du 
rante la temporada fria. 

de Santander, de tontas influencia es-| otro derivado de la leche que ha to
ta última en la creación de la gran:^a(jo „„ incremento considerable du-
riqueza lechera montañesa. Ante dicha r^nte los últimos aHos es la caseína, ob-
competencia los ganaderos de la Sie- tenida por coagulación de la leche des-
rra y cercanías de Madnd montaron, | notada. Sus aplicaciones son tan nume 
controladapor la Asociación de Ganade-, rosas como variadas. Interviene en la 
ros, otra instalación cooperativa de pas- preparación je ciertos preparados ali-
teurización de su leche, que sale al mer-1 mentidos (sanatógeno, nutrosa etc ) ' 
cado cuidadosamente preparada, desde p(»r gyg propiedades adhesivas se utill-^ 
el punto de vista antiséptico. Además, ^s, para clarificar los vinos, dar anrei-
es de excelente calidad, porque una le- to a los tejidos, en la fabricación del na 
che buena no es só o la que cumple peí couché, para impermeabiüzar iLv 

a^uel m"'«"<' ' 7 , V ? e ' n r d e E t r ¿ ! '''^¿ ^' aglomerante en la m ^ e . Í ^ 
una vaca sana, está bien oraenaaa, tras- • corcho, como cola en los tallar-Ai rf» 
ladada adecuadamen e, p r e p a r a d a y, ebanistería, en la preparación l e ¿ n i n 
acondicionada para el consumo de modo,tura al temple, P'̂ '̂ ^^ '̂O" de la pin-
perfecto. cualquier ^^}'^^°^'l^^^l^\ Por ,,u plasticidad sustituye al hueso, 
estos fasM puede ocas^nar alt^eracio-1 rfil, concha, ^^^ _ obrada al comercio 

u m r L s ^ a l e r o mal a U m e n t S puc- cornaX"""" '1^ '"?"°^= ^'^'^*"*' ^*'="^^' una res sana, v ^.^. ; f . cornalita; en la elaboración de botones. 

Carne cara 
Para terminar estas consideraciones 

sobre el importante problema de la car
ne, diremos que la española es cara, v 
lo será más después de los grandes que
brantos oca^onados a la ganadería du
rante loa últimos años. Esto cuestión no 
puede considerarse aisladamente, por
que todos los productos que requieren 
los animales para su alimentación tam
bién son dispendiosos, y si se sostiene la 
tesis de que nuestros trigos cuestan más 
que los canadienses y nuestros pro
ductos textiles se producen a mayor pre
cio que los Ingleses, ¿por qué nos va
mos a desprender de ella al tratar del 
problema de la carne, y no ha de sos
tenerse que la española sea más cara 

de tener sabor desagradable o cualqule: 
otro defecto que la deprecien.' Por eso peines, pipas, bastones y paraguas, man 

gos para cuchillos, plegaderas, heblllM, ¡ n u n T b u e n a o r g a n ^ a c í ó n l e c h e r v e s ^ 
muy interesante tener en cuenta ambos teclas, imágenes, cuadros y muchos m*» 
factores. ' " ' 

La lucha de la mantequilla 
y la margarina 

La mantequilla, es decir, la materia 
grasa extraída de la leche normal de 
vaca tiene un formidable enemigo, que 
es la margarina, obtenida por adición 
ai sebo de un aceite vegetal, de leche 
acida y de una materia colorante, para 
dar consistencia, aroma y color, respec
tivamente. 

Es constante la lucha entre los gana
deros, que reclaman justamente contra 
la falsificación de la mantequilla, " 

objetos. 

Muchas clases de queso 
Aunque poco frecuente en nuestro 

país la fabricación de quesos de leche 
de vaca, cuya producción alcanza la 
cifra de unos catorce millonea de ki
logramos (lo que supone máa de cien 
millones de litros de leche), los que se 
obtienen pueden compararse a los me
jores extranjeros, como ocurre con el 
queso de bola que se fabrica en la pro
vincia de Santander, que en nada des
merece del famoso holandés de Edam. 

tA leche de oveja, aparte del consu
mo al natural, propio de regiones pobres, 

otro7rfementos industriales, que sostie-jcasi toda se destina a la fabricación de 
nen que la margarina es un producto ob-1 quesos, ya que de setenta millones de 
tenido en perfectas condiciones. Su co-l'-itros se destman a ello más de sesen-
mercio tiene gran Importancia en el ex-jta. Tenemos una variedad extraordi 
tranjero, donde se anuncia como talonaria de tipos y calidades, y, sin em-

Antes de comprar ur̂  arca pida catálogo 
a la fábrica más importante del rarrib 
MAHHS. GRUBER.-BILBAO 
Sucursal en Madrid: Ferraz« 8 
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>*AVES DE PICO» PUEDEN HACER ''AMOS 
^mm 

Cuarenta y ocho millones de aves de corral. Una mala ponedora da 80 huevos al año, y alimentarla cuesta lo 
mismo que a otra buena que rmda de 150 a 200. Un millén de cohnenas en España 
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¿DE DONDE PROCEDEN LA BADANA. LA CABRITILLA, LA PIEL DE RUSIA, EL CHAROL, EL TAFILETE, EL ANTE Y LA GAMUZA? 

El valor afroximade de nuestras In
dustrias pecuarias menores—avicultu
ra, apicultura y cunicultura—pued« ci-
frar í í ea más d« trescientos millonea 
de pesetas. 

Cuarenta y ocho millones 
El ctóso de aves de corral en España 

es á8 cuarenta y ocho mUlones de ejtm-
pla-es, comprendiendo «n él no sólo la^ 
gallinas, sino pato*, pavos y otras espe
cies. De dichos millones un cuarenta y 
áú3 por ciento—alrededor de veinte ml-
l'o.-!€s—son gralliaas ponedoras. Por 
otra parte, sólo el veinticinco ;^or cien
to de esta poblacido aviar s". cria en 
gTín^í» u otros establecimientos de ca
rácter industrial, y la restante vive m 
el ciínpo, es decir, en las casas de la
bor. 

Dos producciones principales da este 
ganado menor: carne y huevos. Respec
to a la carne, unas veces somos impor
tadores, aunque en muy pequelU 
cantidad, de aves y caza, y otras, ex
portadores en proporción que algún aflo 
se Cifró en más de un millón de pesetas. 
Se ve, pues, que este dato carece de Im-
pí^-tancla, y puede decirse que nuestro 
consumo de aves está abastecido con 
las criadas en nuestro suelo. 

Los mataderos de aves son cada vez 
m&s nui»ero#o*, y eí*a Industria podría 
llegar a teper cierta cateforia, aunque 
no para pretender exportar "pulardas" y 
esos primores de cebo que se exponen 
en las pollerías caras como proceden-

loa paSaes que exportan sin calidad se 
^ o n e n al marcado, y ahí está, por el 
contrario, el caso de Bélgica, Holan
da y Dinamarca, cuyas acreditadas coo
perativas todas tienen sus marcas. 

El camino mejor en la educación en 
este sentido, en especial de la mujer 
campesina, el fomento de las buenas 
razas e incluso su distribución, y, sobre 
todo, divulgar el concepto de que lo 
miímo come una buena gallina que una 
mala ponedora y, en cambio, aquélla 
rinde doble que ésta. Tampoco debe olvi-
darae que dicha industria es esencial
mente complementaria de laa principa
les en una explotación agropecuaria, 
que no se trata de «hacer al amo rico», 
como dice el refrán, sino de que las ga
llinas de su corral rindan, dentro de sus 
características, lo más posible. Hasta 
llegar al limite máximo aún queda ca
mino por recorrer. 

Por último, indicaremos que no es ri
queza despreciable la producción de car
ne de loa pavos y patos, así como el plu
món y huevos de esta última especié, 
que si bien no tienen casi conaumo di
recto, al menos como tales huevos de 
pata (ya que muchas veces pasan por 
ser de gallina) son de frecuente empleo 
industrial.' 

La Guardia civil y las 
abejas 

El número total de colmenas exis
tentes en España no se ha conocido 

dos millones y medio de pesetas. Co
mo se ve, hasta la menor industria 
pecuaria aporta su granito de arena en 
la . exportación total española. Por si 
hay quien juzgue esta cantidad dema
siado pequeña para citarse, recordare
mos que cuando hay clases del arancel, 
como lá de maquinaria, que aigí^ año 
ha vendido al extranjero tan sólo por 
valoi* de siete millones de pesetas en to
tal, no hay producto agrícola desprecia
ble. Sirva como ejemplo que parece exa
gerado y es rigurosamente exacto el de 
¡a alcachofa, que rinde a España, como 
producto de exportación, má.3 que toda 
la industria mecánica española, conside
rada desde el mismo punto de vista. 

Cunicultura 
Hasta hace poco tiempo sólo se uti

lizaban los conejos, criadoa en estado 
salvaje en las dehesas, para el consu
mo de su carne, y sus pieles, mal deseca
das, se malvendían a los recoveros. Ac
tualmente su explotación intensiva ca
sera adquiere gran incremento, con vis
tas no sólo al aprovechamiento de la 
lame, sino de Su piel, que a veces va
le tanto como aquella. Se calcula que 
existen unos siete millones de ejempla-

i hasta el punto de que, para adquirir dos 
[hembras y tres moruecos, los Estados 
¡Unidos tuvieron que realizar una labo
riosa gestión diplomática. Hoy está ex
tendida ya esta raza por todo el mundo, 
y a pocos kilómetros de Madrid se ex
plota este ganado, cuyo cruce con nues
tras ovejas manchegas da excelente re
sultado. 
I Otros muchos animales—cabra de 
iangora, zorros, ei ratgondín, los casto-
I res, etc.—de fácil crianza, debieran ob-
i tenerse en las zonas más adecuadas de 
i nuestro país, y evitar asi una impor-
:tación de gran cantidad de pieles finas, 
I elaboradas en numerosas ocasiones con 
I materia prima éspaflo'a, más aún cuan
do esta elaboración, nada difícil, puede 
ser igualada y aun saperada por nos
otros. 

Los abrigos de pieles de 
conejos 

Pero la importancia de la piel de 
conejo sobre todas las que acabamos 
de citar es considerable. La razón, que 
tanto desilusionará a las señoras, es 
bien ««noilla: muchos, la mayoría dé 
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res, casi en su totalidad de conejos, estos estupendos gabanes "opossum" o 
domésticos, pues los de campo pued» armiño, que tantos disguatos domésti 
decirse que han desaparecido, conse
cuencia de la política de «fomento» de 
la riqueza agropecuaria que hemos dis
fruta*) durante loa último» íáio». 

XI coasumo de carnet es ereciente y, 
aunque variable, puede calcularse que 
sólo en Madrid se comen al año unos 

eos tienen a su cargo, se confeccionan 
con pieles excelentes..., pero de vulgares 
conejos. Mediante diversos procedim^en-
tíá'Se'Mtófliuwí y tíñen de todóa^ewo-
res, se Jaapean, raya» o salpican, y se 
1^ comimicaui los reflejos m&B vtvéa y 
brillante de modo tan perfecto, que aun 

cia y de Dinamarca son de cabrito, cor
dero o liebre. 

La piel de Rusia de tantos bolsos, 
carteras, etc., procede de vaca, ternera, 
cabra o aballo, y ese olor caracterís
tico que exhala es debido a la corteza 
de abedul, rué se emplea como materia 
curtiente. 

El tafilete de nuestros zapatos es un 
cuero suave, teñido de rojo o negro y 
elaborado frecuentemente con piel de 
cabra curtida con hoja de zumaque. El 
brillante charol se consigue mediante un 
barniz de aceite de linaza y .minio mez
clado con negro de marfil, que disimula 
por completo el grano y la class de piel. 

Ante, gamuza y chagrín 

El ante y la gamuza son cueros cur
tidos con grasa y aceite de pescado, pe
ro su piel originaria, más que a loa 
animales de dicho nombre, pertenece al 
cordero, la ternera o el cabrito. Y otro 
tanto ocurre con las célebres pieles de 
serpiente y cocodrilo, cuyas escamas 
son impresas mediante cilindros ade
cuados en cueros más veces de mamí
feros que de reptiles. 

La piel de zapa o «chagrín» procede 
de varias especies de escualos, como el 
tiburón o la lija; pero su elevadísimo 
precio hace que la mayoría de esos ne
ceseres de viaje verdes o azules, de su
perficie agrandada, que se venden en 
el comercio, sean de carnero, dvivo, ca
ballo o asno, como la piel de la célebre 
novela de Balzac. Antiguamente, para 
imitax el graneado de la auténi.ici .ija, 
se esparcían semillas de ceñiglo, duras 
y aguzadas, y se hacia presión sobre 
ella.: para que se incrustaran sobre la 
superficie húmeda de la piel qu>i susti
tuía a la de zapa. 

Por último, esos pergaminos que igual 
sirven para expedir un diploma que 
para cubrir un tarro de confitería, 
son pieles de cordero, cabra o carnero; 
y las vitelas de los libros de lujo se 
confeccionan con terneras lechales o 
nacidas muertas. 

Los pollitos, recién salidos de la incubadora, rodean a esta gata , 
a la que piden el calor materno que les falta 

FaldyFwaciones frecuanles' 
También los productos de las aves 

seiscientos mi! conejos en fresco, ya para los prácticos os, a veces, difícil su 
que también existe la industria de con-ldi-stinción. Asi, las pieles de marta o ci-
serva, de gran incremento en algu-j belina quedan, ín.timamente emparenta-
nas naciones, como los Estadoa Unidos, das con las de conejo teñidas; las de oso 
En España se explotan muy buenas ojeopardo pueden ser de cabra. Del co-

tienen aplicaciones diversas y cunosas. 
Así, la clara de huevo se emplea en eno
logía para la clarificación de los vinos, 
ya que al coagularse arrastra consigo 
U« substancias en' suspensión; la albú
mina seca sirve para eatampar telas y 
e.H utilizada de encuademación; la ye
ma, para suavizar la cabritilla, ya men
cionada, y para la pintura al temple. 

Ni un producto tan complejo como los 
huevos ha podido sustraerse al Ingenio 
del comercio en cuanto se trate de con
seguir mayores beneficios. Y en Ingla
terra ¡se fabrican huevos artificiales!, 
formado por una «yema» de hau-ina de 
maíz, aceite y un colorante; la clara, 
compuesta con substancias albumlnol-
des, una película interna, de ¡(¡••'HUna v 
la cascara, de yeso. 

En cuanto a las pluraai üe las aves, 
se utilizan para adornos, plumeros, mon
dadientes, útiles de pesca, y hay pobla
ciones, como Breslau, en lajs que su in-
duatria tiene Mipecl'U renombre. 

IM mdel, que, adési&s dé au cohaüiuo 
como tal, se emplea en la fabricación 

el vino, licor, aguardiente, etc., se sue
le adulterar con adición de otra elase 
de azúcar, harina, dextrina, gelatina, et
cétera. A las mieles viejas cristalizadas 
se añade con frecuencia agua, para res
tablecer su fluidez. 

En cuanto al otro producto de la Api
cultura—la cera^—, se utiliza la amarilla, 
o «m purificar, en la fabricación de en
cáustico» para suelos y muebles, y la 
blanca, impropiamente llamada virgen, 
es empleada en escultura y modelaje, 
en la industria de cirios y bujías y en 
perfumería, para componer diveraaa po
madas. Las sofistificaciones más fre
cuentes se realizan con parafma, sebo 
y otras grasas (animales o vegetalesi, 
colofonia, yeso, albayalde, etc. 

Aparte del valor de las principales, 
acabamos de vei las insospechadas apli
caciones que tienen todos los productos 
de las llamadas industrias pecuarias me
nores. Y las corrientes falsificaciones o 
adulteraciones de que son objeto es el 
más tefúro indicio de lo lucrativo de 
su comercio y lo intenso de su demanda. 

l̂ n viejo colmenar con los panales en troncos de árbol, como hay 
tantos enriscados en nuestras aldeas 

te» del extranjero, cuando tantas veces hasta hace pocos años, pues aunque hu-
M prepararon a pocos kilómetros de 
establecimiento. 

La producción huevera española es 
francamente deficitaria. Las malas po
nedoras, que son las corriente» en Es
paña, dan al aflo unos ochenta huevos, 
mientras que una gallina selecta produ
ce ciento cincuenta, doscientos y hasta 
trescientos huevos. No es cosa de dar 

, «sluclonea Simplistas, como la de dupii-
ear el nCunero de gallinas que, natural
mente, dírtíla?í% 1* producción..., pero 
dentro de varWl *lkm- Es más razonable 
y rápido introíhictt %«aa» poB^iora,» en' 
nuestra poblajción avtcola, con lo cual 
se conseguirla aba»teeer, la». necediU: 
úes del consumo patrto. 

¿Cuáles son éftas? Cada español 
consume anuatímente ochenta y óos hue
vos, df modo que se necesitan unos dos 
mi]'millfi;ie¿ de huevos.. Las gallinas que 
pozeemo; producen mil quinientos, lue¿-o 
hace falta importar quinientos millonea;, 
que valen unos noventa a cien millón PÍ 
de peietas. Si Se fuiere calcular el peso. 
téngale en cuenta que en cada kilo en-; 
tran unos quince huevos. j 

La imiJOftación buevera 

razas, como los gigantes, español y de 
Flandes, italianos, morunos, patagones, 
etcétera. 

Pasemos a las pieles, de las que con
tamos igualmente con numerosas ra
zas .especializadas: Alaska, plateado, 
azul, vienes, blanco de China o ruso. 
Chinchilla, Negro y fuego, Habana, etc., 
y, sobre todo, los Castorrex y Rex de 
color, caracterizados por la ausencia de 
pelos largos, sustituidos por una borra, 
que les da una apariencia de animales 
salvajes. Tienen tan gran porvenir, en
tre las razas de pelo corto, como los 
Angora dentro de los de fibra larga. 

El astracán 
No sólo es ya la industria de las pie-

nejo blanco, al natural o coloreado, sur 
gen formidables "fourrures" de armiño 
0 chinchilla, y la despreciada piel de lie
bre se transforma en una de lince o en 
magnifico «renard». 

Ya que hemos hablado dé las pieles 
para peletería, también diremos algo de 
las cabrias, lanares, vacunas y caballa
res en bruto, cuya exportación es de re
lativa cuantía. Utilizadas para el abri
go del hombre en todas las épocas 
—Marco Polo en sus viajes habla de las 
ricas pieles del kan de Tartaria—por su 
resistencia y escasa conductibilidad, las 
pieles al natural, es decir, desecadas al 
.sol y a al aire tienen el inconveniente de 
su fácil descomposición. La salazón no 
es suficiente para conservarlas mdeflni-
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Una de las granjas mejor | 
montadas de Europa* : 

bo varios intentos de confeccionar la 
correspondiente estadística—uno a fines 
del siglo pasado, y el segundo a prin
cipios del actual—, no llegaron a feliz 
término. Y es curioso el hecho de que 
el censo apícola—que da un millón de 
colmenas como existentes en nuestro.» 
campos—lo ha realizado la Guardia ci 
vil, mediante instigaciones y aquiescen
cias prestadas por el Sindicato Nacio
nal de Apicultores. 

De ese nslllóft, una* novecientas cua
renta mil son las antigims colmenas tí
picas, constituidas por troncos de árbol; 
ahuecados y recubiertos por una tabla. 

I La» sesenta mil restante», esa,» especies 
de caMi» de mu&eéaa,' en cuyo |nterk)r se 

I colocan loa baatláores dMtinados tí sos
tener lo» núcleos o "fundActóne»", que 
servirán de base para que la» obreras 
construyan sus c é 1 d i 11 a a exag<Kiales, 
son las llamadas movílista», que pueden 
ser horizontales o verticale», y éstas, de 

' una o varias alzas. Dan cada una baa-
; ta veinticinco kilogramos de miel, lo 
. yue supone un total anual de millón y 
í medio de kilos, equivalente a do» millo
nes de pesetas. En cambio la colme

na antigua rinde de cinco a ( J ^ W I o s , 
sea cinco millones ai año, v^oíados 

I en siete millones de pesetas. El «tro 
¿De quién tmportamoa eatos quinien-jproducto, la cera, se estima en miiion y 

tos millones ? Auaque vari* «xtraordlna-1 med*o a do«i anualmente. . • 
riamente, puede decir»» <tw, por ©«toij Si toda» la» colmenas existentes en 
de importancia, de Traaela, Argelia, España fueran modernas se obtendrían 
Turq-iía, Bélgica, etc. Como Tu-qula no unos veinticinco millones de kilos de¡les de los conejo» la que adquiere ére
nos compra nada, y Marruecos francés miel, es decir, que esta producción pa-i cíente importancia--y justo e« Indicar 
muy poco, el dinero invertido en la ad- saría de valer nueva miUones de pese-;aquí la labor de la Asociación de Cuni. 
qu:.'ii'-)'')T de stis huevos—más de trem- tas, a treinta. Pero la dlflcultad de la.cultoras—, sino otras de animales cria 
ta millonM dé pesetas—es dinero per-1 sustitución del sistema antiguo por el Idos con el mismo objeto. Tal ocurre con 
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Peñascales 
TÓRRELODONES (Madrid) 

,^:j}íÁ¿J Sólo una rausa: 
^ -"' LEGHORN BLANCA 

i 
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POLUTOS del DÍA, 15 pts. docena 
(Embalaje incluido) 

i Los nacimientos tendrán lugar los 
i adelantado la fecha en que de^en rec 
i tomadas en firme, vendrán acompaña 
I POR VEZ PRIMERA, desde la f 
I al público en general la oporturtídad d 
i (a 24 ptas. docena) y extra-especiales 
I HUEVOS DE INCUBAR, de exacta 
= 24 pesetas docena. 

martes de cada semana. Fijen por 
ibir los pedidos. Las órdenes, para ser 
das de su importe por giro postal, 
undación de esta Granja, se le ofrece 
e adquirir POLLITOS. Especiales 
(a 30 ptas. docena, con "pedigrée"). 
procedencia a los pollitos, a 9, 18 y 

Magnifico ejemplar de conejo de Angora. Cada gramo de su pelo 
vale un montón, de francos 

djdo, desde el punto de vista de núes 
tra balanjía comercial. En consecupn-
ci-i, hay que seleccionar nuestras ga
llinas para acabar con la importación 
huevera, qué ya es bastante que queda
ra la d=> wes huevos induatrlalizados, 
que se e.iipenden envasados, «in catea
ra, y que en tanto aprecio tienen los 
ceo'nerog de los vagones restaurantes y 
de los graad«i hotele». 

Una medida qu» di»aaiBulrta la im
pert í ción de huevos seria, indudable
mente, la practica del marcado del 
huavo, e.^tablecida ya en muchos pal-
SS3 pero no en el nuestro. Bastaba cijn 
que ncs dijeran la procedencia, para 

movilista estriba en que el material ¡la raza ovina Bouhkara, que ofrece la 
apícola mederno ea más bien caro y, (particularidad de presentar distintas clâ  
por otra parte, en el carácter de com-jses de piel (todas muy apreciadas), se 
pleraentarla menor, en todo el sentidrt gún la diferente edad del animal, deed^ 
económico de la palabra, que tiene esta 
explotación. 

La miel obtenida en nue«tras sierras 
ea excelente, fuerte, irritante de puro 
Roncentrada, hasta el punto d» tolerar 
pr^aracione» sin perder BUS cualidades: 
aroma, densidad, etc. Ello ss debido a 
lo variada y conveniente de nuestra flo
ra melífera: romero, ^epiíej^o, cantueso, 
salvia, menta, melisa, tomillo, entre las 
plantas espontáneas; aaranjo aímen-
dro, tréboles, cerezo, alfalfa y otras 

que mucha gente, al leer en lá cásea- muchas e^ecies cultivadas. 
ttk: "Turquía" o "Mari-uecoa francés", 'Llevadas por nosotros a América las 
los reE:-i?.=ara instintivamente. Eá una primeras colmenas, hoy aquel continen-
rn«dic'.3 lusta. porque el público sabe lo, te Importa a varios paiaes europeos 
c¿is r.:;mpra, y no perjudica ÁJ produc-•cantidades reíspetablea. E.spaña es ex-
to selecto; prueba de ello os que sólo I portadora por vator aproximado de unos 

el pelo fino, negro, muy brillante, que se 
conoce en el comercio con el nombre de 
"breitschwanz", obtenido del cordero no
nato, hasta la piel "persanier", que da 
a los tres alas dé nacimiento, o la de 
astracán, producida posteriormente. Ori
ginaria del Turquestán ruso, estaba ri
gurosamente prohibida su exportación, 

mmm'm-'m 3i« 'M'M •m'mwm iHiita-üiii 
Ver información sobre 

"EL DESARROLLO DEL 

MOTOGüLtlYO EN ESPAÑA", 
página 42 

damente, y han sido necesarios trata
mientos fiflicoquímicos—fundados en la 
acción de diversas substancia», tanino, 
alumbre, etc.—, que mejoran aus cua
lidades y las hacen inalterables. Estas 
pieles, asi tratadas o curtidas, son los 
cueros. 

La badana 
Laa pieles vacunas o caballares ee 

curten comúnmént» al tanino, y pro
ducen cueros utilizados para suela», 
correas de tranemisión. tubo» para ma
quinaria, sillas de montar, cinturone», 
etcétera. También se aplica Mte proce
dimiento a pieles de cordero para obte
ner la» badanM, tan empleadas en en
cuademación. 

Cabritilla y charol 
%& cabritilla, muy usada «n guante

ría, procede de pieles de perro, cabra, 
etcétera, asi como las llamadas de Sue-

I Reproductores GARANTIZADOS. Polutas y poIBtos en crecimiento i 
I líENTA OE PIENSO PARA AVES "TOOO EN UNO". EIHPLEAOO GOMO ÚNICO EN ESTA GRANJA i 
I Los Peñascales. Primeros importadores del KARAKUL (astrakán) en | 
I Elspaña y uno de los más importantes criadores europeos de esta clase de i 
I ganado. | 
I España importa anualmente pieles astrakán por valor de diez millones de § 
I pesetas. REIDIMID a España de este oneroso tributo al Extranjero. Coope- s 
I rad a esta patriótica obra adquiriendo ganado ''Karakul" en Los Peñascales. | 
I Al cruzar esta raza con cualquiera de las del País, ya en el primer cruza- | 
I miento da productos cuyas pieles tendrán un alto valor en el mercado. | 

DIRIGIRSE: 

Peñascales 
TÓRRELODONES (Madrid) 

Los Peñascales 
Torrelodones 

(Madrid) 

i 
Sr. D 
cali* de » núm. ... 
provincia pueblo 

KARAKUL Granja Avícola 
(astrakán) 

(Táchese ir> que no Ínteres») 
(EL DEBATK) 
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EL ALGODÓN ANDALUZ SE SIEMBRA DESPUÉS 
, DE LAS ULTIMAS LLUVIAS DE PRIMAVERA 

Y se efectúa la recolección antes de que caigan las primeras del otoño. España impor
ta al año cien millones de kilogramos de algodón. Panorama mundial algodonero 

• ^ »« 

EL ALGODÓN DA MUCHOS JORNALES EN ÉPOCAS EN QUE NO HAY OTRAS FAENAS EN NUESTROS CAMPOS DEL SUR 

El algodón es una planta textil de 
Ona familia parecida a la rosa silves
tre, que da dos productos distintos: la 
fibra y la semilla. La fibra no es, cual 
en las demás plantas textiles, como la 
Viguería o la armaduri. celulósica del 
taJlo. EJI el algodón la fibra es la 
borra con que la Providencia ha dis
puesto que el algodón defienda sus se-
ttiillas. De modo que después de produ
cida la floración, quedan las semillas en-
^ e l t a s en esa borra que es el aigodón. 
Se arranca el copo blanco (tal es el 
aspecto del algodón); en él van dos co
sas: una parte blanca que es la fibra del 
algodón, que es el algodón en rama, una 
Vez desmotado, y otra negruzca o por 
lo menos parda, que ensucia la bian 
cura del algodón, y que son laa semi
llas, ctro fruto del algodón, indepen
diente de la fibra. Y de estaia semillas 
8e obtienen una porción de productos: 
el primero el aceite de algodón, que tie
ne un volumen mayor en el mundo para 
Consumos en usos de boca que el aceite 
de oliva. 

En Elspaña, y en general en el hemis-
íerio Norte, el algodón se cultiva sen -
brandóle en los últimos días de invier
no, cuando ya no hay peligro ninguno 
de que hiele, porque el algodón es su
mamente sensible a la.s bajas tempe
raturas. Sembrado en esa época, el al
godón vegeta durante todo el' verajio, 
íorma plantas de poca altura relativa

mente, florece, y la recolección se efen 
ta allá para septiembre. El ciclo vege
tativo del algodón es muy breve. Debe 
ser sembrado después de las últimas 
lluvias del invierno, y es recogido antes 
de las prlmerajs de otoño. 

Llega la época de la recolección, y 
grupos de hombres, mujeres y chicos 
van arrancando borra a borra con la 
mano y amontonando estas borras de 
algodón. Este producto, tal como está 
en el montón en la linde del campo, le 
vamos a llamar algodón bruto. En este 
algodón bruto van los dos productos: 
la fibra y la semilla. 

Proporción que existe entre el algo
dón bruto, el algodón en rama y la se
milla. De tres kilos de a^odón bruto 
se obtiene un kilo de fibra y dos de se
milla. La proporción, por consiguiente, 
es de uno a tres. 

Las balas,., de algodón 
Ese algodón fibra, ya separado de la 

semilla, se empaca en grandes bultos 
cubiertos con unas arpilleras que se 
llaman balas. 

Primera cuestión. ¿Qué es la bala.' 
La bala es simplemente un paquete UP 
algodón; pero no todas las balas de a! 

don de los Estados Unidos es el a'go-
dón corriente que consumimos en Es
paña. El algodón de la India es basto-
te en general, de menor precio; y el 
algodón de Egipto es un algodón finí
simo, algodón de fibra sedosa, de gran 
longitud y precio caro; por eso Egipto 
es un pais de Importancia internacio
nal algodonera. 

Estos países productores, ¿son ellos 
mismos los fabricantes de hilados o de 
tejidos? No; el algodón se cultiva en 
estos países para exportarlo, hasta en 

pesa 325 a 340 kilos por bala; general
mente, 330. Bala yanqui; se llama ba
la de los Estados Unidos, que pesa 220 
kilos; bala de la India, que pesa 180 
kilos, y luego ya balas de procedencia 
sin importancia mundial, que éstas ei 
que varían de 110 a 220 kilos. 

¿Cuál es el tipo de bala del algodón 
español? El de los Estados Unidos, 
mientras no se diga otra cosa. Cuando 
se habla de algodón español se entiendo 
balas de 220 kilos. 

Vamos a ver la segunda cuestión. Del 
desmotado, el algodón va ya a las fá
bricas de hilados; el algodón se hila en 
husos y después se teje en telares, lo 
que no es una redundancia, porque una 
cosa es la industria de hilados y otra es 
la de tejidos, muy distinta, y con fre
cuencia no conviven juntas, ni aun la 
capacidad de muchos países es Igual en 
hilados que en tejidos. 

£1 mundo algodonero 
Panorama mundial algodonero. La 

producción anual mundial de algodón es 
hoy de 50 a 60 millones de quintales mé
tricos, entiéndase que es de algodón en 
rama o de algodón fibra, es decir, 
de algodón desmotado, de algodón ya 
en bala para ir a las fábricas de hilados 

¿Cuáles son los principales produc
tores de algfodón? Los principales pro 
ductores de algodón son los Estados 
Unidos sobre todo, que producen unos 
30 millones de quintales métricos. La 
India, que produce unos diez millones 
Egipto, que produce unos tres millones, y 
ya va después la cohorte inmensa de 
países sin importancia algodonera. De 
modo que si se comparan los 50 ó 60 
millones de quintales métricos de prj-
ducción mundial anual con los 30 de ras y ahora el tiro del Japón se nota; 
los Estados Unidos, se ve que éstos tie- y Egipto, que se puede decir que do 
nen la mitad de la producción total tres millones que produce exporta los 
algodonera. i tres 

¿Y por qué Egipto, con su.s tres miUo-

bra, en rama, en bala, son los europeos 
en su casi totalidad; porque de 25 a 
30 millones de quintales métricos que 
constituyen el comercio Internacional, 

nes en «light spotted», «light tinged» y 
"spotted", "tinged", que quieren decir: 
"ligeramente coloreado o coloreado en 
claro», «teñido en claro», «coloraado y 

un a'godonal en Andalucía 

los Estados Unidos, que de 30 milluics 
de quintales que produce exporta 20; la 
India, de 10 exporta 5, y eso que pro
vee a Asia de manufacturas algodo;ie-

20 vienen a Europa; Europa importa 20 teñido». 
millones de quintales métricos de algo- El algodón se entiende que es blan
dón. Se da el caso de que Europa tiene co. Si el algodón está ligeramente te-
una industria de hilados y tejidos y no nido se cotiza con 25 puntos de pérdi-
tiene materias primas, y Europa rcex- da. Si es coloreado, con 50 puntos. Si 
porta tejidos y reexporta hilados. Es es teñido, con 70 puntos. 
sólo un esfuerzo del trabajo europeo el De modo que el comercio mundial 
que se apodera de la materia prima ex- ^«1 algodón: 3 bolsas, 5 grados inter-
tranjera para elaborarla en nuestro nacionales, y luego unas cifras en cali

dad de corrección por longitud de fi
bra, y de corrección por color del al
godón. 

Husos y telares 
La potencia textil e hilandera de un 

país se mide, respectivamente, en tela-
rea y en husos; de manera que en un 
país su potencia lilandera son millo
nes de husos. Vamos a ver la poten
cia hilandera de los principales países. 
Inglaterra tiene 60 millones de husos; 
loa Estados Unidos, 35; Alemania, 10; 
Francia, 10; Rusia, 9; Italia, 5; Checos
lovaquia, 3,50, y España, 2. Como se 
ve, España ocupa un buen lugar entre 
los países hilanderos del mundo. 

Pero la potencia hilandera de un 
pais no sólo se mide en millones de hu
sos, pues ésta será una medida estáti
ca, sino en huso-hora, y así, Inglaterra 
tiene 50 millones de husos, pues el .Ta

pón, que sólo tiene seis millones y me
dio, está produciendo hilados y teji
dos para dar un disgusto a Inglaterra, 
deade luego para arrebatarla todo el 
Extremo Oriente. ¿Y por qué es esto? 
Pues porque los husos ingleses son, 
por asi decirlo, estáticos, y el huao japo
nés es dináLmico. En Ing^ te r ra traba
jan con semana inglesa, y aun muchos 
están parados; mientras que en el Ja
pón trabajan, con el trabajo de raza 
a m a r i 11 a semiesclavizada, sin con
venciones internacionales, sin hoi'as li
mitadas, etc. Y, por lo tanto, si coosl-
deramoa la competencia del Japón en 
husos-hora ocuparía uno de los pri
meros lugares del mundo. 

Telares.—En el mundo hay un totai 
de tres millones de telaxes, y el telar 
es la unidad de potencia textil de una 
nación. De esos tres n:}iUone>8 en Euro
pa hay dos, lo cual vuelve a demostrar 
que la potencia textil de la civilización 
europea es una cosa rdelantada y pro
gresiva. De estos dos mUlcmes, 700.000 
los tiene Inglaterra. De modo que de 
los tres millones, cifra mundial de tela
res, dos loa tiene Europa, casi todo el 
resto se encuentra en los Estados Uni
dos. Rusia tiene 260.000 telarea; Alema
nia, 210.000; Francia, 200.000; Italia, 
150.000; Checoslovaquia , 120.000, y 
España, 30.000. De modo que Eapd.i\a 
viene a ocupar el noveno lugar entre 
las naciones textiles del mundo. 
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godón son iguales ni se empacan dan-i nes de quintales solamente, es un país de 
dolas pesos a r b i t r a r i o s . Hay los; importancia en la producción algodoiit-
siguientes tipos de balas en el mun<lu:ira? Muy sencillo. Por la clase especial 
Tipo de bala de algodón egipcio, quelflna de algodón que produce. El a ' jo-

Triunfo industrial europeo 
¿Quiénes son los importadores? Pues 

los Importadores de este algodón fi-

BANCO DE ARAGÓN (Zai^agoza) 

(Fundado en 1910) 

tia^tal suscrite: ao.ooo.ooo,o« d« peseta» 
Capital de*em%ttlM<bit 16.000.000,00 de pesetas 

Fondo de reservas §.000.000 de peseUs 

Oficinas del Banco 4« Aragáni 

CASA CENTRAL: ZARAOOZA, COSO, 54 
S«c«rs«I« en capitales; MADMJ», VALENCIA. 

HUESCA, TERUEL, SORIA, LERIOA 

En otras plaxas: Alcañiz, Almazán, Arixa, Ayerbe, 
Balaguer, Barbastro, Borja, Burgo de Osma, Calata-
yud, Caminreal, Cariñena, Caspe, Daroca, Eiea de 
los Caballeros, Fraga, Jaca, Molina de Aragón, Mon-
.6n , Sariñena, Segorbe, Sigüenia, Taraxona, Tortosa 

Agencia en ADEMÜZ. Oficina de cambio en la ESTA
CIÓN INTERNACIONAL DE C A N F R A N C . Ca|a 
a««iliar en el Balneario de Pantlcosa. durante la 

temporada ofietal de baños 

El BANCO DE ARAGÓN, establecido en una región emi-
nentemente agrícola, se orientó desde su fundación en el sen
tido de facilitar el desarrollo de la agricultura regional, y en 
sus primeros años creó la sociedad filial " C ^ ' ^ P ^ * ° ' " " ' ' ; ' 
de Almacenes de Aragón", con un capital de 1.000.000 de 
pesetas, que construyó un almacén con capacidad para unos 
200 vagones de trigo en EJEA. y otro con 100 t ^ J^«^ Pf;* 
aceite, con capacidad de 1.500.000 kilogramos, en '^'-CANI^. 

A base de esos elementos y de almacenes alquilados en TOR
TOSA. y ocasionalmente en otras plazas, desarrolló las (̂ pe-
raciones de pignoración de esos productos mediante los 
"warrants" expedidos por dicha Compañía. 

Esta orientación, poco frecuente entre la Banca de nues
tro país, coincide con las proposiciones de creación de silos, 
que han venido propugnándose para la solución del problema 
triguero. 

Y en cuanto al crédito agrícola, otro de los puntos básicos 
recomendados para la solución de los problemas del campo, 
puede afirmarse que las dos terceras partes, en número de 
operaciones, de los créditos concedidos por el Banco de Ara
gón, y cuyos importes representan bastantes millones de pe
setas al año, consisten en préstamos directos a la Agricultura. 

BALANCE 
ACTfVO 

AL 31 DE 
Pesetas 

28.314.989,40 

27.043.250,26 

70.660.834,00 
28.355.702,49 

1.376.831,.55 

Caja y Bancos: 
Oaja y Banco de 

España 19.973.531,99 
Monedas y billetes 

extranjeros (va
lor efectivo) ..... 295.098,73 

Bancos y banque
ros 8.046.358,68 

Total 
Cartera: 

Efectos de comer
cio hasta noven
ta dias 

Efectos de comer
cio a mayor pla
zo 

TÍTULOS 
Fondos públicos. 
Otros valores ... 
Reports 

CUPONES: A d 
quiridos y al co
bro 2.075.042,00 

Total "Í29:5ÍÍ7660^30 
Créditos: 

Deudores con ga
rantía prendaria 

Deudores varios a 
la vista 

Deudores a plazo.. 
Deudores en mo

neda extranjera 
(valor efectivo) 

Total " 
Inmuebles 
Mobiliario e Insta

lación 
Accionistas 
Acciones en carte

ra 
Dividendo activo a 

cuenta 
D e u d o r e s p o r 

aceptaciones 
Varias cuentas ... 
Gastos generales... 

DICIEMBRE 
PASIVO 

DE 193S 
Pesetas 

20.000.000,00 
7.383.064,74 

18.786.128,11 

Capital 
Fondo de reserva.. 

Acreedores: 
Bancos y banque

ros 
Acreedores a la 

v i s t a (cuenta 
corriente de pe
setas) 43.763.052,03 

Acreedores hasta 
el plazo de un 
mes (Caja de 
Ahorros) 77.028.087,93 

Acreedores a ma
yores p l a z o s 
(imposiciones a 
vencimiento fijo) 

Acreedores en mo
neda extranjera 
(valor efectivo). 

Acreedores por cu
pones al cobro... 

19.526.035,65 

51.465,59 

1.630.189,43 

j'ota.i.: 160.781,958.74 

7.377.943,08 

93.352,85 
13.234.258,41 

1.516,20 
"^7077070754 

7.082.000,00 

465.758,92 
4.000.000,00 

480.000,00 

2.160.359,28 
8.955.615,08 

201.677.453,52 
Depósitos 209.505.253,54 

Total 411.182.707,06 

Efectos y demás 
obligaciones a 
pagar 

Aceptaciones •....• gjg^g ggggg 
Vanas cuentas 
Pérdidas y ga»*"' 

das 

561.446.35 
2.160.359,28 

2.440.791,63 

Depositantes 
201.677.453,52 
209.505.253,54 

Total 411^82.707,06 

V.o B.» El presidente del Consejo de Administración, Lui» Higuera M. 
de Arian»».-El director general, Alberto Carri6n.-El contador. F. Polo. 

El Balance que precede permite aoreclar los resultado» del ejer
cicio del BANCO DE ARAGÓN que producen una impresión muy sa
tisfactoria. I^s cuentas a c r c ; r ; a r a u S : a n 13.470.000 P«^^^^^ 
presentan el 10 61 por IM; los beneficios exceden en eSl-OOÍ'P*^^'*^,^ 
los del año anterior, deducidos los gastos generales y «"^"Sado, por 
tanto, el aumento sufrido por éstos; v, en cuanto a la Cartera de valo
res, la considerable mejora de cotiz¿ciones que se produjo durante el 
año 1935 hizo desaparecer el 'Fondo para fluctuación de valores , y su 
valoración en 31 de diciembre representaba un margen de consideración. 

Celebrada la Junta general de Accionistas el 9 de febrero, se aprobó 
el dividendo de 7 por 100, libre de impuestos, destinándose 616.000 
pesetas a la reserva: 252.000 para "Amortización del mobiliario" y 
"Gastoá de instalación"; 310.000 para Impuestos, v 105.000 para "aten-
:iones estatutarias", quedando un remanente para Í936 de 30.000 pesetas. 

propio continente y reexportarla lue
go en buena parte. 

¿ Cuáles son los grandes palatE im
portadores de algodón europeo? Ingla
terra importa seis millonea de quinta
les, y ya el Japón, de golpe, se ha plan
tado al nivel de Inglaterra, e imper
ta otros seis millones de quintales de 
algodón. Alemania importa tres millo-

ines; Francia, tres; Italia, dos; Rusia 
uno; Checoslovaquia, u n o ; España, 
uno. Nosotros importamos un millón de 
quintales métricos de algodón en rama, 
o sea 100 millones de kilos. 

Buen número de estos países reex
portan; de modo que Inglaterra reex
porta una décima parte del peso cié el-
godón Importada en forma de tejido;] 
el Japón reexporta también mucho; 
Alemania, una sexta parte; Franria 
una décima parte, etc. 

Tenemos ya el panorama munnial 
algodonero claro: tres países produc
tores, una Europa importadora de ma
terias primas, consumidora de la ma
yor parte de esta materia prima que 
importa, transformada en hilados v te
jidos, y reexportadora de otra parte 

Las bolsas del algodón 
Vamos a ver ahora cómo se cmner-

cia el algodón en el mundo. Todiiü los 
comerciantes, entiéndase de productos 
internacionales, '.ienen a gala usar una 
serie de palabras realmente desconoci
das para los profanos. Que no se ose 
penetrar en su secreto, porque ep ftl 
verdadero mareo. 

Hay tres Bolsas mundiales algodone
ras, que son; Liverpool, Nueva York y 
Nueva O r l e á n s . Liverpool, natural
mente, refleja, por así decirlo, un mer
cado consumidor, no sólo de alg.don 
de los Estados Unidos, sino de Egipto r 
y de la India. Liverpool es el más com- = 
pleto de estos centros mercantiles K,- 5 
godoneros. Nueva York y Nueva Or ~ 
leáns puede decirse que comercian soloíS 
con algodón de algodonales nortcamo-jS 
ricanos. i 5 

Estas Bolsas funcionan como todas 5 
las Bolsas. Veamos, por ejemplo, Bar- ¡5 
celona. Todos los dias en Barcelona s e ' S 
publica una hoja dando—por tc légra- l l 
fo están transmitidas—las cotizaciones!! 
de algodón que hay en la plaza y las S 
cotizaciones de Liverpool, Nueva Or-iS 
leáns, etc. Lleva unas casillas i.;onde:5 
dice: «algodón en febrero», «algodón t n ; Í 
octubre», etc. "m fln, «algodón a t é r - ' " 
mino». Para este comercio mundial hay 
tres características fijadas internacio-
nalmente, que son las que se llam» pra
do, longitud de fibra y color. B3t Jf*^" 
se expresa con estas denominaciones: 
"good middling", "atriot mlddling" y 
«low middling», y otraa accesoria*. 

ÓFRUTOS SELECCIONADOS 

mSi HEBraiDffiZ Gi l 
¡MURCIA-MOLINA DE SEGURA-ESPAÑA? 

FÁBRICA DE 
PIMENTÓN Y 
CONSERVAS 
VEGETALES 
C A S A F*UNDADA 
EN EL AÑO 1696 
TELEFONO 1008 
APARTADO DE CÓBREOS N26 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA 

. HERNÁNDEZ . 

ÍSPCCIALIDADES DE 
LA CASA 

• C O N S E R V A S -
MELOCOTO'NALNATURAL 
PULPA DE ALBARICOPUE 
MERMELADAS SELETAS 
PIMIENTOS MORRONES DULCES 
TOMATE AL NATURAL 1* FLOR 

• P I M E N T Ó N • 
SELECTÍSIMAS CALIDADES 
PARA EMBUTIDOS JH<3 
Y SSS'ESPECIALISIMA 
PARA DETALL SSS Y O 

. REGISTRADAS . 

•IIIÜBIIIII il'BilltBili; SIÜ; •un mu Riin B:,: B¡LIB I; •„;; BhiBifcllí;; •iíli:Sa'Bi;i!:Bl¡i|iBi!iiiB«iiiBi,Biiii;B„;: • - ' « 
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Dif íc i l p a r a lo» profanos 
La palabra «middling» quiere decir = 

«tipo medio». Y laq otras: «bueno»,® 
«estricto» y «bajo». g 

Vamos a ver ahora de éstos cuál e s g 
el tipo que sirve de cotización en B a r - S 
celona. Pues el primero, el « g o o d 
m i d d l i n g » , de 15/16 de pulgadas 
de longitud media de fibra. Esto se 5 
complica. Claro está que el algodón S 
que más largo sea, será el más pre- S 
ciado. 

TORRES Y LÓPEZ 
HERMANOS 

Gran Víâ  12. Granada 
( S u c u r s a l e n J a é n ) 

Mosaico - Cemento - Tubería de cemento 
Azulejo y &m^ento 

Depositarios exe^^os del cemento 

LANDFORT 
I de Cementos Pradera, S. A. 

BARCELONA 

i 

i 

i 
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Pág. 36 E L D E B A T E Extraorditaárío del Campo 

COMO SE FORMO LA INDUSTRIA ALGODONERA EN ESPAÑA 
»• • • • » n 

Los árabes iniciaron el cultivo algodonero 
en los jardines andaluces 

• • mmm »• 

En materia algodonera España fû : siempre más fabril que s^'cola. 
Manresa estableció 'as primerais fábricas de tejidos de lana en los 

comienzos del siglo XYIII 

Obreros y telares empleados por la Industria algodonera 
española en su primera é^oc^- Datos solire el desarrollo 
de la industria en el slgl^ X!X. El proteccionismo y el 

algodén americano 
— « ^ « 

LAS CRISIS POR QUE HA PASADO LA INDUSTRIA ALGODONERA 
AL REDUCIRSE SUS MERCADOS EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS Y 
LOS ORGANISMOS QUE HAN SOLUQONADO ESTE PROBLEMA 

D E S U P E R P R O D U C C I Ó N 

El algodón introducido en España desde entonces, y con general acepta-1 lentitud, superando una sene de tacto-
6^^- I ción, tos tejidos procedentes de la mis- i res que dificultan su rápido crecimien-

Ubras i""*! P^''" ""* serie de dificultades, y laslto. El régimen arancelario, aunque orien-
diferencias entre, los directores ingleses i tado en un sentido protector, es íluc-

De süa establecimientos en y '* Hacienda, hicieron que su viJa no tuante, ya que los gravámenes sobre las 

Vista exterior de una de las fábricas de hilados y tejidos de algodón de CataluñSt que da idea de to que es en la actualidad 
un centro fabril de esta naturaleza 

El (niitívo del algodón 
Todos los autores que han tratado 

de la historia de la Industria algodo
nera en España comienzan por hacer 
notar la srran antigüedad del rultivo 
del algodonero en nuestra Penifwula, 
pues, en efecto, quiere la tradición que 
loa fenicios lo cultivaban ya, y ^ue en 
la época romana el algodonero ador
naba los Jardines de Hispalis. KestHn-
grlase, desde luego, eJ cultivo a deter
minados puntos de Ar-dalucia y no era 
apreciada su utilidad como fibra tex
til. Tal vez los árabes, que también ti»-
nian esa planta en «fU£ jardines co
menzarían ya a elaborar su fibra, y es 
en el reinado de Abderramán Xli, a fi
nales del siglo X, cuando puede consi
derarse realmente implantado al cul
tivo del algodonero en nuestro país. 
Asi resultan hoy de notoria utilidad 
los acertados consejos dados por «I no
table mwuünin s«villaDo Ahu-Zaea. 
rias en su célebre obr» "KltaH-el-fe-
lah", o libro de la agricultura, m <1 
que hace resaltar las elecciones de tle-
rras a propósito para m cultivo algo»' 
donero, realizadas por al árabe, tam
bién español, Ebn-el-Fiael, uá como las 
labores preparatorias que se deben de 
dar al terreno antes de sembrar; épo
ca en que debe efectuarse la siembra; 
distancias entre plantas, tanto en ei 
•ecano pomo en el '•egadlo; manera de 
preparar el terreno para cultivarlo er 
regadío, prácticas de cultivo, número 
de riegos a dar, haciendo resaltar "o-
tablemeate la necesidad de que di algo
donero sufra en sus primeros Mempos 
cierta sequedad, es decir, que no deltwn 
üe prodigarse i ucho los riegos pars 
que "siendo menos ^u lozanía. < argüe 
con mAs abundancia". También da nor
mas para síectuar la recolección y 
época en que se debe llevar a cabo, rsi 
como cuidados que se deben de lar al 
algodón una vez recolectado. Todas es 
tas normas de cultivo fueron determi
nadas prá.ctloamente por «1 mismo Abu-
Bacarias, en observacionea y exper t i 
cias que hizo en «i Aijarafe, situado W 
U zona de poniente a« 1« provincia di 
Sevilla. CFernando Sánchez (>>rona. -Tal 
eult'vr, rtPi Blfi-ndíSn pii K«paña" » 

Desde entonce» acá, el cultivo oci al- tándose su decadencia. Siguió siendo un 
godón no se ha abandonado jamás dei 
todo en Andalucía, aunque nunca hn 
pasado de la categoría de ensayo, prac
ticado unas veces por e' interés de loa 
propios agricultores andaluces, otras 
por el interés de los manipuladores de' 
algodón, en épocas en que el auminlg 
tro de materia prima se ha hecho difí
cil, y otras, finalmente, a instigación 
del Estado, con el fin de coordinar ia 
industria agrícola con la fabril Rn 

oficio no muy extendido. En realidad, la 
industria algodonera española moderna 
data de la primera mitad del siglo XVTII, 
y tuvo su origen en los rtales decre
tos de 25 de octubre de 1717, 20 de 
junio de 1718 y 4 de junio de 1728, diri
gidos, principalmente, a la protección 
de las industrias lanera y sedera, y que 
prohibían la introducción en el reino de 

eangre de todo aquel que sea ahorcado, 

América. 2.480.J50p"*^^ ^^y próspera, elaborando sólo 
De Alemania, Francia jío- desde 1807 ciertas hilíizas y cardando 

landa, Inglaterra, Italia, | algunos algodones aplicables única-men-
Portugal y Turquía i 924 896 *« * '<^ entrelados, hasta que en 1830 
ir„ „„„-> „ I j .. v. i- -.» '*^ ^3 quedó un particular para estable-
En cuanto a la distribución geogiafi-1 eer en ella la fabricación de tejidos y 

» »^, '"'^"^''•ia agodonera, Canga j torcidos de lino, dejando de figurar, po* 
Arguelles ofrece en otra estadística de|tanto, como elemento de la industria al-

_- „ , - , la misma época los siguientes datos, re-1 godonera española. (Carlos Pi Suñer. 
después de haber hecho esta adverten-]'*"Vos a las fábricas algodoneras espa-1 4rtículo antes citado.) 
cía, caiga sobre vuestras cabezas." DI- ñolas: 
fícilmente podria asegurarse que esta» ¡ Obradores Operarios 
palabras produjesen escrúpulos de con 
ciencia; pero lo cierto es que poco des- Cataluña 3.470 6.321 
pues se aplicaron a las telas de &lgQ-'.i_,eón 2 
don derechos prohibitivos. Sin embar-j ggyjjjg^ ,.!.'.'."!'" 10 150 
go, en 1774 logró Arkwright que sa i Valencia"".'.'.".".".".' 622 963 
exceptuaran las telas que él fabrica 
ba. 

A partir de entonces, la industria ¡ Xotales 
del algodón tomó un rápido Incremen-1 
to. (Alberto Llano. "Los héroes del 

4.102 

los tejidos de algodón extranjeros. Es- p^.^g^^g^'' , 
tas medidas estimularon el desarrollo | ^^ ^^^^^^ ^̂  ^^^^^^,^ ^^ ^^^^_ ^^^ 

dato;? de altiin'v dí-nr! 

7.436 

•rnltrn 

La industria algodonera 
en el siglo XIX 

manufacturas extranjeras re s po n d e n 
más a una necesidad fiscal que a una 
orientación de política económica defl-
Dida. Elsto explica que coexista dicho 
régimen con concesiones a compañías 
privilegiadas para la introducción de 
manufacturas algodoneras de o t r o s 
pA'ses. Por otra i>arte, el estado de per
turbación ambiente trae consigo un con
trabando intenso y la dificultad de re
primirlo. Si a ello se añade las reper
cusiones de algunos hechos de carácter 
general, como, por ejemplo, la entrada 
de las tropas francesas en 1823. con ¡a 
consiguiente introducción de gran caiv 
tidad de tejidos de su pais, se compren
de que la industria tenia que luchar con 
serias dificultades para volver a arrai
gar con la firmeza y la constancia que 

La industria algodonera empieza, 
pues, en el siglo XIX con la transíor-
mación ya iniciada de la antigua indua- j Fe hizo. 

Es muy conveniente acompañar estos I tria de los fustaneros en una gran in- No han quedado muchos datos eata-
-"''•" nieránira. por obra de ios in-' dísticos (le este periodo que puede Ila-

nuestros propios días, ese ensayo io' i de la Industria algodonera, pues, como ^ j , ^ Ustáriz en su obra "Theórica y 
cultivo algodonero a ir.stigación dei Es 
tado se renueva, y con empuje nsucho 
mayor que en anteriores épocas de Ifl 
historia, por lo cual ofrece mayor in
terés que nunca. 

Sin embargo, no puede deciriíe que la 
importancia de la Induntria textil algo
donera haya residido en su aspecto agrt-
eola, aino más bien en su aspecto fa
bril. Aun en mt» aj^ecto, la industria 

hace notar don Jt»-é Ferrer Vidal, míen-1 práctica del Comercio", muestra que 
tras se hilaba eo todas partes con la ¡ en dicha fecha, la industria algodone-
rueca y el torno de huso, esta indus-j ™ española no . existia aún cqnio tal 
" ' , 1 pues los géneros que fabricaban los 552 

tria no alcanzó c-, nuestro país gran j fg,3j.pg matriculados entonces en Cata-
importancia, como no la tuvo tampoco lufta, correspondían a a r t culos de ni

na o seda, pudiendo entrar, si acaso, 
el algodón como mezcla en muy pocos 

en ninguna de las demás naciones eu 
ropeas. No fué hasta el segundo tercio ^^ J^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^ ¿ ^ ^ i ^ . 
del siglo XVm, que la industria algo
donera comenzó a adquirir en Euro
pa alguna importancia, y hasta enton-

algodonera tiene en España muy anti-1 ees, las prendas de algodón para vestir 
gua tradición. Persotia tan autorizado ¡ eran prácticamente desconocidas, 
como el que fué Ilustre presidente de la¡ (Carlos Pi Suñer. "Datos estadísticos 
Federación Internacional Algodonera, | ¿e la industria algodonera emanóla en 
Mr. Carlos Macara, afirma que fué ea,^\ siglo XVIII".) 
España (en Cataluña por cierto), y en 
el siglo Vil, el primer lugar en Euro
pa donde se empezó a hilar el algodón. 
Dejando esta afirmación en el terreno 

La industria fabril 

meros albores de la industria con datos 
estadísticos, el O^tastro mencionado 
nos ofrece un dato negativo, mientras 
que no encontramos el primero positi
vo hasta la fecha de 1760. Entonces, a 
causa de haberse dictado una providen
cia permitiendo la entrada de loa te
jidos de algodón del extranjero, los in
dustriales acudieron a la Junta gene
ral de Comercio con una exposición, 
en la cual suminiátrím alg\inos datos 
sobre la relativa importancia que ha
bla alcanzado la industria, diciendo que 
se empleaban en ella más de 10.000 j 
personas de ambos sexos, añadiendo,' 

hipotético en que hoy ee encuentra, es,¡ Cuando las telas de algod(to fabrl- ;además, que la producción de dicha in-, 
en cambio, cierto y comprobado que en j cadas en la India comenzaron a llegai dustria , satisfacía a la demanda del | 
el «iglo XTII, la práctica de hilar y te- a Inglaterra, los tejedores ingleses de pais. Es necesario, además, indicar que 
Jer algodón se ejercía corrientemente I'ana declararon una guerra encarniza^ 
en Barcelona. En dicha época, los teje da a las nuevas telas, que amenaza

ban con una competencia ruinosa. Co-
dores algodoneros dieron su nombre a ¡j^^ ejemplo de los medios que pusie-
una calle de la ciudad y se creó el ron en práctica para desterrar aque-
Gremio de Fustaneros, cm;as antiguas- Has telas, vamos a contar cómo les ayu-
„ j , , \ „ „ „ t.,. dó un tejedor que en 1734 tenía que 
Ordenanzas se dictaron en 1309, publl- " J M"V 
candóse más tarde, en 1433, sus nuevos 

ser ahorcado por un cnmen común. 
Tanto le hablaron los fabricantes de 

Estatuto». Antonio de Capmany, en sus ¡telas de lana, que llegaron a conven-
Memorias Históricas sobre la Marlna,icer «I m^iseraWe de que t^r^^^^ 

(Comercio y Artes de Barcelona», ofrece 
interesante» datos de la vida de dicho 
gremio, que comprendía también a las 
mujeres tejedora». Los tejidos que se 
fabricaban principalmente eran las lo
nas para velas de los buques. Pero la 
actividad algodonera tenía e< carácter 
de efteio y no de Industria. 

Ka loa prltameo» ciglos de la Edad 
Moé»rn« ej Gremio de Tejedores Algo-
dineros continuó existiendo, aunque no-

vida de un modo más airoso ai utiliza
ba sus últimos momentos en interés de 
sus compañeros de oficio. Le vistieron 
de telas de algodón, de pies a cabeza, 
y junto a la horca declaró el infelia 
ante la muchedumbi-e que toda su des 
gracia le venía de su perversa costum
bre de vestirse de telas de algodóh. 
"Pensad, pues, buenos cristianos—dijo 
al terminar—, que si en daño de vos
otros mismos os vestís de algodíto, aca
rrearéis 1 a deagráclá sobre vuestro 
país, donde llegarán a hormiguear los 
miserables malhechores como yo. La 

en dicha disposición los, fabricantes; 
confirman que el nacimiento de la m-, 
dustria algodonera fué consecuencia 3o ^ 
las meílidíis mencionadas; de manera, 
que puede fijarse exactamente en elj 
período comprendido entre 1720 y 1760 
su origen y primer desarrollo. 

Como ocurria en el resto de las na
ciones occidentales europeas, comenzá
base entonces a usar para prendas de 
vesUr el algodón, hasta entonces casi 
limitado a la confección, principalmen
te de lonas, usadas más que nada pa
ra las velas de las embarcaciones, y 
las indianas, telas de algodón estam
padas, tenían mucha acepUción por su 
vistosidad y baratura. Las facilidades 
que se dieron a los fabricantes de al- Í „ , „ . „ , 
godones extranjeros tuvieron como efec-j hacerse cargo de la forma y el carác-
to casi inmediato la crisis de la indua- ter que tenia la industria en aquellos 
tria algodonera emanóla, concentrada momentos. Seg^n Ferrer y Vidal, adc 

Manresa, la sede de la industria algodonera nacional, y que es hoy uno de los pfimeros cen
tros fabriles de España 

ya entonces, como ocurre todavía hoy más del algodón amer icano y el que 
j i „ »- » i ^ , i — i ^ „ ^ „ H<» Rarneíona. más procedía d e l extranjero, se uti l izaha día, en el principado de Barcelona, más 
prop iamente di r iamos a la ciudad de 
Barcelona y comarcas ce rcanas . Y del 
documento que loe fabr ican tes dirigie
ron al Gobierno p a r a que se pusiese 
coto a la importación ex t ran je ra , sa
camos los pr imeros datos , verdadera
men te fidedignos, acercA de la impor
tancia que la indust r ia hab ía a d q m n -
do. En 1768 había, pues, 22 f abncan -
tes de indianas, dos en M a t a r ó y uno 

ventos que en la segunda p a r t e del s l - (marse de gestación. Poseemos sólo un» 
glo an ter ior habían realizado los hila-; es tadís t ica c i rcunscr i ta a las fábricas 
lores y tejedores ingleses, perfecciona- ins ta ladas en la ciudad de Barcelona, 
dos muchas veces en las fábr icas espa-1 La sumin is t ra el padrón general de loa 

extranjero, se ut i l izaba ' ñola,». fabr icantes algodoneros de Barcelona. 

Zf^:.Íl fln«'^^w1o.f i^"'"""' """^^ ^^- M a s los efectos de este fac tor f . vo ra - establecido ^ r * l a Asamblea de la Co
t í v i t o ^ ' i n t ^ h u k H ^ ^ consi.sten- y¿^^ desarroUo de la Indur t r ia hablan '«cis ión de fábricas de 2 de julio de 1829, 
te y l igera. Los hiladores usaban las ^ ^ desventa josamente compemuido» i que comprende la esUdisUca de las m^^ 

p^f otro» factores adversos : la invasión dades de t rabajo y las cuotas seña lada í 
^ p o l e ó n i c a pr imero, y después los m o - | P a / a su f raga r los gas tos de ' a Asocl»^ 
" imientos revolucionarios que siguieron. I <:>ón. Dejando a un lado los detaUes « 

El . A l m a n a k o Guía de Comercian-¡ ese padrón, el numero total de maqui
les», publicado en Madrid el año de 1805,1 "es de hilar, tejer y e s t a m p a r er« en-
nos señala la impor tancia que la in-1 tonces el s iguiente: 

dustr ia a lgodonera habla conseguido al Total de máquinas de hilar 731 
empezar el siglo XIX. Según el mismo, xo ta l de te lares 4.08» 
iiabia entonces en Barcelona 34 fábri-j Total de cilindros y mesas de 

e s t a m p a r ; •••••• - ^^ 

ca rdas cilindricas, humedeciendo dicho 
algón con agua de jabón, y las mechas 
resul tantes , que no eran entonces con
tinuas, sino ais ladas y de una longi
tud de un met ro aprox imadamente y 
un grueso de unos dos centímetros, pro
ducían una mecha continua una vez re-

en el a r r aba l de Manre-sa, s u m a n d o unidas y es t i radas en el torno. Las nue-
ent re todos un to ta l de 1-181 te ares , yj^^ ^¿^qui^g-g (jg hilar se adoptaron muy ^^^^^^ ^„^^„^^„ ^„ 
De pocos años más tarde , del ano 1. ../, |p,,o„^o. gn 1780 funcionaban ya las m á - cXs" 'deléj idorde"algodón""y "95 de Hila 

Pi 
conservamos otros da tos m a s « A ^ U U . - , ^^jj^jj^ ^^ j^j^^g ,g^ ^^^^^^^ i^leron pe i - ¡dM, "asi" c'omo tam'brén a lgunas de p i n , „ . ^ ^ . . „„t=r«,t„.= « 
oltos. En aquella fecha según Pi yl^^.^^^^^^^^ aumentando sus husos des- tadós. Ascendían a 20.000 las personas ' f hecho de que es ta estadís t ica »» 
Arimón, es taban ins ta ladas eu «cuyv. ^j^ 24 ha.sta 120 
lona 25 fábricas de indianas, paftuel(>s 
y henzos pinUdos, y o t r a s menores de 

de 24 h a s t a 120, resul tando las cono
cidas máquinas Bcrgadanas , que permi
t ían no solamente hilar t raman, como 
en Ing la te r ra , sino también buenos u r 

Uá sala de máquinas llamadas cardas de una t ábrica, donde se prepara la hilatura del algodón 

manufacturas de algodón, que daban 

^^Xrnente" p^r^ %s¡''ZeCT"nn^ ^ ' - " r e s . Algo más tarde, en 17M, se 
finalmente, para l í»a sa 2.730 el "'produjeron, como consecuencia del des-

I cubrimiento de Arkwright, las máqui-
inas llamadas hidráulicas o "Throstles",-

sólo en Barcelona ascendían a 
número de telares. 

ocupadas en la Industria algodonera, • . j ¡̂  „„•, 
r„» íAoft t»i=w.. nara plahorar alco-: tuadas en Barcelona no quieie decir que 
^ *•®"•' .Í! '"f '„J^'^* J i t ^ ' ^ / n n *^. en aquella época no existiesen otras fá-dón empleaban 4.000 tejedores, 200 ma->n. aquella época r-=t=i,i. 
y o r d ^ m o s S mujeres dentro y tue- b^cas en otras poblaciones de CatalU^ 
J' " r , „ ' ,íVJi„a. „ o non hnmhrps v fta, pues está demostrado que, al mis-
'^uiV^p^T^coLtru'^'éTTlrZl - o t l m p o que Se iba efectuando la c<̂ n-
S n de^elares. tornos y demás ^ ^ n . ^ ^ ^ : - í ^ : T : ^ ^ ^ ' ^ ^ n T S 
sillos. En Maí«ró, la misma «Guia* &e-

De una fuente por completo distinta ¡aprovechándose varios saltos de agua ftala la existencia de cuatro fábrica* c'e ""'̂ ...í^^f,*" 7„ ,°^ ' fn '̂ ^̂ ^̂ ^ Es 
se posee una estadística oficia Je fln,:. moverias, llegandc t a m b i é n en .ndianas, una de tejld:» blancos U6 te- f , * ' ^ muVmob^b"e^^^^^^ 
de siglo, que ofrece mucho interé, por jgos la Mu,le-Jenny de Samue; Crump- lares de medias de algodón y .m.o £4^-,^^;^^/i".i^"IPo7l^,^ pr^^^^^^ 
ser general para toda España, dando a ^on, y estableciéndose varias fábilc!^;bricas de lonas para veUs, y en Vich,' °«5Wade» l̂e o t i ^ espa^^ 
conocer, por k> tanto, los núcleos faori ,„„ ^y^^ ^^ Barcelona, Sallent. Manrc-l28 fábricas de hilados y tejidos de algo-i'a» hub.esen «i .la^cUada ê^̂^̂^̂^ 
les algodoneros existentes en las otras ^^ g ^ ^ ^ ^ ^^^^ localidades. don, con 317 t.rfares. Según ot.os dato* "^^^^^dar^eS no s f ^ c l e l i t r r d^^^ 
regiones. Esta estadística está contení- ^ebe también hacerse mención de la publicados por don Pedro Estasén, po- ^'fj^ljfstic^s referentes a dichas fábrio»*, 

primera gran fábrica algodonera in»ta-coa año« más tarde, en 1808, habla « n - ^ „ a . i - d o dlsoersas 
lada en Ispaña, la cual lo fué en Avi- Barcelona 80 fáhrica^ de tejidos y 40 <Je} " ' ^ " ^ ¡ ' ^^^ J J ^ ' r d e datos que .«e no-
la, y con carácter oficial por el Estado, estampados. _ . . g i . H e J t a ^ ^ i w é ^ T n i k i n d u f f r i r J l p a ñ o ^ 

da en el "Diccionario de Hacienda", do 
don José Canga Arguelles, y se refiere 
al año 1798. Hay que advertir, sin em
bargo, que sus datos son manifies Lamen
te Inferiores a la realidad, como que
da probado por su comparación con las 

para estimular el progreso dé dicha in
dustria. La fábrica fué montada y di
rigida por técnicos Ingleses, Instalando-

estadísticas citadas; pero, a pesar de gg en el mismo edificio de una fábrica 

Al re»tableoerse la paz en .^^r. ^.^- — - - .. ,. ,« c«. 
nen que instalarse de nuevo las fábricas aquel periodo de formación hace que r» 
destruidas y reanudarse el trabajo para- ,sulte oscuro y poco conocido. Uno p«^ 
lizado, haciéndolo con un firme lmpul-|de hacerse cargo del mtemo tenier^^ 

ello,"ofrecen una serie de cifras muy in-: anterior par» tejidos de lana, cuya ex- so y en forma adecuada a 'a* caraote- en cuenta «J"* 5°^ ' ;^? '^"* * ¡^«rí 
terésantes. Según esta estadística, el va-1 piotación no había dado buenos resul-, risticas de la nueva época Industrial que miento ^"« *1 * 7 / " * J " l^J[r ia l«« 
lor del algodón manufacturado en l!¿-liados económicos. Estaba situada en la ¡empieza. \ 1 época en ' " ^ °emas ps.ae» . 
paña ascendía a 49.088.380 reale^j. El orilla derecha del río Ada ja, moviendo- Los primero» años son de trabajo pe- y que llevó a la PJ '"^^^ « " " " ^ f ^ S e s 
número de obradores era de 3.705, y el!se por fuerza hidráulica. Las máquinas; r.oso y de resultados difíciles y modes- capitalista, uno f« J " ^ ' ' . ' / ^ ' " X > e -
de operarios ocupados en las manufac Ipark hilar y tejer algodón quedaron ins- tos. La industria va ^iviendo a la ac^ ' " / " ¡ r n r i m e r l a J t nermiltó los avaD-
turas de algodón, 6.792. ¡taladas en 1792. empezando a circular I tividad y a la normalidad con forzosa ra, la primera que permitió ios »• 
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Jf técni wcnicoa y la aplicación de los pro-
•^Ws del maauiniKmo. 

El maqumismo 
|y^ P''-greso técnico dio a nuestra in-
^ n a un carácter de modernidad, con-
i oyendo a ello los frecuentes viajes 
^no3 por industriales del país a las 
» «ciones extranjeras donde era más 
1̂  *a y perfeccionada. Su desarrollo se 
^¡ " '̂ficó, sobre todo después del Aran-
¥tm '^^^ ' ̂  consecuencia del viaje de 
^mando vil a Barcelona, durante el 
It i Ĥ  '̂ 'z-i carg-o de la importancia de 
jWdustria algodonera, que efectuó en-
V "ea en pocos años grandes progrreaoa 
r cantidad y calidad. Como un Índice 
ÜDl t P'̂ '̂̂ s citarse la fábrica de Bo-
f¿^^' la cual era una verdadera con-
j^'''ación industrial, que comprendía 
:g_secciones de hilados, tejidos y es-
Wpados, asi c'mo la fundición de hie-

" y construcción de máquinas textiles, 
^vo ramo fué asimismo la iniciado-

^ trabainndo en ella de 600 a 700 obre-
•^. Desgraciadamente. e«ta fábrica fué 
teJrt'"* de la repercu.-ión local de la 
^"snte general obrera contra las má-
1̂ ™". por temer que su empleo lleva-
^"na reducción del trabajo, y fué in
halada en la quema de conventos y 
Jwicas del afto 1935. Pero, a pesar de 

^ificultades a vencer, el impulso no 
^detuvo, y la industria continuó avaA-
tT,' como lo demuestra el aumenta 

«ei 
'*• pues siendo de 6.000.000 de libras 

£ 1SS4. llegó en 1840 a 18.000.000 de 
Ta,<) 

wipoFtación de algodón en rama, que 
? *eia años triplicó la cantidad impor-
-'*• Pues sipnrln dp fi 000 000 rtp libras 

lJ,T- ^«-sarroiio ae la mausiria aigooo-
ft^ hizo que requiriese la atención del 
J^'^nio, ya que se convertía en un 
. "^ento importa.nte en la economía del 
g'*' que era preciso tener en cuenta. 
^ itícesitaba una estadística oficial pa^ 
- hacerse cargo de su importancia, 
r*"* que, como se ha indicado, no 
I^Jíidaban en aquella época, a cuyo fin 
, Gobierno, para conocer el estado de 
i^'hdustria y las medidas convenien-
í* para asegurar el progreso, mandó 
?""> delegado suyo a don Esteban Say-
y '̂ onfiándole la misión de reunir todos 
¿J^<lalos referentes a la industria a.\-

'"lera. Como raiultado de au estu-
. .fealizado en 1840 se obtuvo una es-
"^istica muy intere-sante y completa, 
|Ue cierra en realidad el oscuro periodo 
' Sestación y abre el de la industria 
íodonera como algo ya logrado, como 

j^'íad económica nacional de impor-
^'¡•a reconocida. 
. °*grún la estadística de Sayró, el nú-
T*'» total de establecimientos de la in-
ĝ î î ia algodonera era de 4.583; el de 
J'**'̂ rios, de 97.346, y el capital e.mplea 
''• *14 millones de reales de vellón. Co-

Pnieba del valor social de la indus-
la Comisión estima en su informe 
fil número de personas que per-

j'ütan su trabajo o los productos de és-
^ <!ontra la industria algodonera, o sea 
* población que ésta mantiene o cuyos 
P'oiuctos compra, asciende a 800.00 al-

^ datos de la estadística de Sayró 
te* patentizaban el gran desarrollo e 

Sala de telares de una fábrica de tejidos de algodón de Cataluña. Es algo fantástico, que demuestra hasta qué perfeccionamientos de maquinaria e instalaciones 
han llegado los fabricantes catalanes, de uno de los cuales, don Eusebio Bertrand Serra, es la fábrica donde se encuentra este grandioso departamento 

%Poi-tancia de la industria algodonera en lo que se refiere al número de husos lo cual prueba mejor que nada la ocu-; desembarcándolos con la propia franqui-
'*«aron viva sorpresa y fueron exten- de torcer y de telares se registra el na- pación que la industria daba a los obre-;cía en los puertos de Blspaña, donde se 
"^ente cementados y acerbamente dis- tural aumento; pero, en cambio, es ba<-|ros y el beneficio que de ella recibía cljden por cumplidos loa registros de las 
^tidoa Ello se comprende porque, a pe- tante inferior, en la de la Comisión de fisco. Esa protección era tanto en forma embarcaciones en que ae ponduzcan, y 
f*"" de la'garantía de seriedad de la es- Fábricas, el número de husos de hilar, de prohibición o trabas impuestas a la^acándoloa de ellos por mar o tierra pa-

' í^^lstica como se realizaba en uno de Esta reduRción, más que a defectos importación extranjera como en forma ra transportarlos e introducirlos libre-
l 7* Períodos de mayor vitalidad de la cstaJisticos, es probablemente debida al de auxilio al cultivo del algodón en Es-'mente en Cataluña y el sitio de la fá-¡nísmo fué la Comisión de Fábricas de 
í «dustria V de transformación de !a perfeccionamiento de las máquinas de paña y de facilidades dadas a su impor- brica". A esta real orden siguen otras j r , , ^ Teiidos v Estamoadns del Al 
I ?*qu!naria ,so-prFndia la constatación liilatura, pues substituyendo las nueva.? tación de las colonias de América. ¡muchas en el mismo tono, lo cual de-i D • • ^ j r̂  f » 

r los pr-gre.so-3 realizados. Desde 1S36 máquinas, como las selfactinas, que en-; Hay que hacer constar que el algo- muestra, a la vez, una continuada vo- S^wn del Prmcipado de Cataluña. Su 
' - - '• - ' ' - -•- »----•-- Í.Ü.----.Í --- -1--»^-.- _ , _ titulo haría pensar que su defensa era 

mantenidas durante una tan larga sedf 
de años, subilstM» la exportación aún 
durante ajífün tiempo, TBÍ bien a parHr 
de aqu^ momento sufrió altas y taajM 
que tuvieron principalmente por cau.?a 
las oscilaciones del cambio de la peseta. 
La necesidad de equipar los contingen
tes de los ejércitos repatriados propor
cionó, finalmente, unos meses de trabajo 
a buena parte de la maquinaria textii 
que estaba consagrada al servicio da 
aquella exportación, maquinaria que más 
tarde resultó sobrante y en situactón 
de paro forzoso, indefinidamente. 

Fué entonces cuando realmente se 
Inició por vez primera, desde la implan
tación de la gran industria en Cataluña 
la crisis de la sobreproducción, que iia 
venido perturbando la marcha normal 
de nuestra industria desde hace trein
ta y cuatro años, de suerte que no hace 
mucho tiempo se decía que la gravedad 
de esta crisis de la industria algodonera 
residía precisamente en su carácter de 
evidente cronicidad, con todas las carac
terísticas propias a ejstos caaos, esto 
es: enfermedad contraída en época re
mota y de duración indefinida, y ello 

j ocurría en forma tal, que bien podría 
afirmarse que si en concepto de crisis 
era el momento agudo de un estado de 
excepción, tendría, en el caso de la in
dustria algodonera, aplicación más ade-
cuada a los períodos de prosperidad, que 
frieron pocos y pasajeros, que no a loa 
de miseria y ruina, que se caracteriza
ron por su frecuencia y duración. 

Las acometidas que, como consecuen
cia de esta situación ha recibido la in
dustria textil, han sido tan fuertea y 
repetidas, que sólo podía resistirlas ua 
pueblo como el nuestro, forjado en un» 
vida de sacrificio, y que se ha caracteri
zado siempre por su voluntad férrea y 
por un valor IndMdual y colectivo qut 
merecían calificarse de temerarios, y que 
han sido puestos al servicio de un fdeal 
que ».a mantenido en constante vibracióa 
la esperanza en un porvenir mejor. 

En esta lucha por su subsistencia, loa 
industriales, venciendo fuera de aquí laa 
trabas y dificultades y sobreponiéndo
se a los -scéptlcos y a los equivocados, 
constituyeron en Barcelona la Mutua 
de Fabricantes para la Exportación, que, 
descongestionando el laercado de laa 
fuertes existencias de manufacturas que 
sobre él pesaban, consiguió poner de nue. 
vo en actividad buena parte de la ma
quinaria que estaba parada. (Eusebio 
Bertrand y Serra. «Los estragos de la 
lantaaia.") Boletín del Comité Indus
trial Agodonero.) 

La falta de continuidad en aquella 

(Ángel Ruiz y Pablo. "Historia de la al paso que piensa en su prosperidad, no 
Real Junta Particular de Comercio de j descuida la de los demás; y bien pe-
Barcelona".) I netrada de que el incremento de su rl-

La primera entidad que defendió sis-,queza depende del de las otras provin-1 PoUtica salvadora hizo caer nuevamen-
temáticamente en España el proteccio- cias, se ha manifestado siempre defen- • ts a la industria en el más negro d» 

sora de la ley prohibitiva de granos ex-j los marasmos, y, como se dijo en otra 
traños...» (Manuel Pugés. «Cómo triun-'ocasión, por lo que respecta a la in-

* 1840"entraron 1229 máquinas de to- tonces empezaban a generalizarse, a don de América constituyó un obstácu-^ juntad de favorecer a la industria y los 
clases, entre ella^ 33 de vapor, 92 'as antiguas y poco perfeccionadas, es lo decididoj>ara^ que el cumyo del^algo- beneflcioa que de ella reporUba a la 

,^ hilados'V 966 "jacquards" Los pro- evidente que la cantidad de hilo produ-
Pesos fueron aún más rápidos cuando, cido por huso era muy superior; de ma-
?*laterra aholirt la lev oue prohibía I ñera que aún reducido el numero de „ , _^^ 
^ «portación de maquinaria', y el,elementos dê  trabajo, había aumentado cultlv6__^_.n^ma^or^ 

donero en España se extendiera. Hemos nación 
visto antes que desde los primeros tiem-: p«ro «ún esto no' era auflclente para 
pon de la liiatc^la, el «l»adoneP9 aeiei abastecimiento de laa fábrioaa eapa-

Fflce! de 1841 rebaió lo" derechos d 
^'••ada, como lo demuestra el que en 
£^ estada comparativo entre 1R41 y 
2*^' al que se debió gran publicidad, 
?• diferencias son grandes en todos los 

I^^iíte estos cambios y variaciones, áe-
2**do3 del mismo desarrollo de la in-
?|* '̂''a, y con objeto de comprobar la 
^acidad de la estadística Sayró y 
^^tatar loa prcgresos hechos desde la 
¿T^^ en que se llevó a cabo, la Comi-
^ de Fábricas publicó en 1850 una 
gtadistica, también completa y detalla-
Sl "̂ "h Indicación del nombre de los 
¡pUstriales, situación de lajs fábricas 
.̂  *'*nientos de trabajo de cada uno. 
jj^*g1in esa nueva estadística, los ele-
^ntoa de trabajo de la industria en 
«30 ê .Ĵ ^ ¡̂ g siguientes: 

í Hiladw 

j u i n a s bergadanas .. 
U^'^újas mule-jennya .. 

^^Uinas continuas 
"<JUinas selfactinas . . . . 

Total husoa de hilar 
Bu«08 áe tercer 

Husos 

la producción total 
La estadística de la Comisión de Fá 

bricas constituye un valioso y documen 

en tierras andaluzas. Más tarde, en tiém-f jeto de lograr emanciparse del alg'odón 
pos de Carlos m , aprovechándose de ¿^ otiiu procedencias ae diapone, con 

. - ^^. unas franquicias ppr egte jnpnarc* con- f̂ ^̂ ^ ^^ ^^ j ^ ^ j ^ ^j^ ^ ^ g ; ^^ ^ . 
tado punto de referencia que, dividlen- cedidas, se in^ntó tamWéB cultivarlo fĵ ^ îg ,^ producción de algodón en Cu-
do exactamente el siglo XIX en doa par-¡en Cataluña, donde las fábrieaii tendrían ^ ^^^ ^^^^^j^ ^ España, en vista del 
tes iguales, permite hacerse cargo de más a mano la primera materia. Mas, ̂ ^^^^^^^^ ^^ necesidades enlas fábricas, 
los progresos que la industria había rea-1 en tonces como^ ahora. las escasas con-, ̂  ^ ^^ Remador 
lizado en su primera mitad, asi como diciones que ofrecía para tal cultivo e l - ^ ^ ^ -^ siguiente comunica-

también^deJOS q«e i;°«t;^f ^canzó su '-"l'?»-'^^^*'-'^'.??"-'!?^^^^^ "Con el fin de fimentar el cultivo 

completo y definitivo desarrollo. (Car 

parcial y concebida en loa estrechoa ho
rizontes de los intereaea de una Indus
tria determinada, pero no fué asi. Los 

tó el proteccionismo en España.») 
Desde el arancel de julio de 1869. ver

dadera derrota de los proteccionistas, 
basta el de 1806, que se orienta decidi
damente hacia la protección, znedian 

dustria algodonera, vino la guerra mun
dial a tomar la forma de providencia, 
salvando a loa fabricantes de la situacldn 
deae^erada en que se encontraban, 

Deapuéa de aquella prosperidad pasa-

España producido resultaba más caro, _„. , , «líodón en rama v fa-
que el importado de lejanos continentes,! ^.^^"'fj^"» ««' * '5 t„^»T- , , , ^ J 

ios-pi-Sufier. "Estadísticas de la indus- incluso pagando los trÍnsportes, que en - » ^ ' - ¿ ^ T i ' l ó c íTey conc¿er '?a^i: 
tria S o l i e r a española de la mitad aquel Uempo resultaban relativamente P^f^./^/J^'^^^^l ^ « ^ ^ ^ « « ^ « ^ ^ ^|_ 
del siglo XIX".) 

El proteccionismo 
Las raíces que en aquel momneto na-

exorbitant^. 
Por esta causa, el proteccionismo se niese de América, excusándose por es-

orientó en forma de facilitar la intro- '<= medio la precisión de valerse del que 
ducción de algodón americano para abas- «̂  conduce dé Levante; pero enterado 
tecer las fábricas peninsulares. 1»" Majestad de que la citada exención 

„ , _ . , . , , , , no ha producido los electos que se espe-
Debe citarse a este respecto la real .^ban, ea su real ánimo que vuestra se-

."""J-^"',n'industria algodonera eran o^den He 12 de enero d-.- 1748, firmada . ^^ ja^ providencias má^ eficaces, 
bla echado l_f ' f "f/^'^^T^^r ^ ^°' ^^ ""'"If ° f* "^"^ 'H ^ T T ' ^ »" de que llegue a noticia de todod 
basUnte hondas para scf,uir su camino ^ dirigida a los gobernadores de La * " ' „,.'*"„.„» v adelante PI pultivn 
penoso, pero fiempre_as,,epden^te.^ajtr.. j , , ^ ^ , , ^ , , , , domingo y Puerto Rico. l ^ Z ¡ r Z m " J p l t ! ^ ^ v 4 < ^ ^ ^ -"En consecuencia a las utili-186.168: ^és de la lucha entre proteccionismo y i;uiu,ecuci.ci<t ^ .<« ut.u- . „ „„ „„„ _„-.„„ „ „-to« RPÍ«„., 

475.190 librecambio que caracterizo loa ultunos Jf'^^ „,,„ „odrán seguirse al real ser-i'*'»^' P*'* «"^ vengan a estos Remos 
41,040 ^^u¡^nS años del siglo pasado. I^fcl^v^a los naUíral^ de estos remJs « '" ' * abundancia que necesitan nues-
93.928 ^"l." "Intpccionismo es tan antiguo en ! i " ° , y..f.,l°f.i!!:;f.!fr.„ 1 ™ J „ T ° ! , traa fábricas, cuyo buen estado y au 

*«i Tejidos 
J«'ares sencillos 
Uu**̂ ** compuestos . . . . 

«larea mnr-ánínrv ••̂ s mecánicos 

J»a 
Com 

Total de telares 

806.336 
94.608 

26.55.S 
5.169 
1.465 
4.109 

37.301 

^J'LrstrttS^neVZ^toíiZZ adelantamiento de la fábrica de| ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ̂ ^ , ^ , „ ^ , „ , „ , , . 
^ind,^tr?a S a ! ya heñios visto vx^\^T.^, de especial «»l'dad que «> 'a 1 cantidades para su sur-
la "na»""^"*^",':^^^ „„„„ 1728. rnandn'omdad de Mataró, una de las del Prin- Jij^ien^^,, (Eduardo Carbajo Alfonaet-

ti. "Fomento y protección de la indus
tria algodonera durante los siglos XVI, 
XVII y XVín".) 

Nada hay nuevo debajo del sol, y asi 
como hubo protección antes de que la 
palabra proteccionismo fuese por pri
mera vez usada, existía también el 

,a. .iiv.>»."-- , .„_. „nmn 1728 niandn'ClUGau ae Maiaro, una ue laa uci rnii-
fr t^oria^'po t ' a s s X e p^o'ecdonS|hipado de Cataluña, ha establecido don 
Z V HbrTcambio no habían sido todavía' Jaime Campíns, natural de él y vecino 
^^JciLdasTor Adam Smith, Felipe V de Cádiz, y Compañía, a sus expensan. 
n r o X a va la introducción en el reito «e ha dignado el Rey hacerle la gracia 
rtiñr teiidos de algodón extranjeros, I de que pueda extraer por tiempo de 
n n lo oue logró dar gran incremento a cuatro añoa de las provincias del reino 
a industria Posteriormente, en los reí-1 de Guatemala y de otraa de América, 

parando estas cifras generales con 

nados de sus sucesores, a pesar de no para estos-winoa ata nüjguaa f "tribu-, ^^ ¿^ ^ ^ ^ 
después tuv eron que cion, todos los algodones hilados y en tmmping aigi"» 

pocos yerros quejiespues^^^^ n„„Hn,-,a Iram.i f,„¿ n»^«itf „«.- rfi,.h. fáhriP» presión mglesa se Internacionalizara. 
<>eTar;tadIsTc; de s l ^ ^ r á r continúa, 1 rama que necesite para dicha fábrica. 

^«cción de hilaturas de una fábrica catalana instalada en forma tan perfecta, que no existe, se-
^^^ testimonios de fabricantes extranjeros, ninguna otra que pueda comparársele en Europa 

Departamento de abridores y batanes en una fábrica algodonera de Manresa, que tunc^o-
na a base de procedimientos mecánicos ultramorfernos 

estudios y las campañas de la Comisión^ treinta y siete años, en los que los in- jera cayó de nuevo la Industria en una 
se extendían tanto a la agricultura co- dustriales del ramo textil algodonero'criíls de sobreproducción, pero agudiza. 

llevan la mayor carga de la discusión,ida esta vez por ¡as ampliaciones de ma-
tinto en el P^riamento «omo-ea el t*^^ulnaria que. en ua momento áf excesi-
rreno de las ít«f<'cia<*»«*-'' particulares vo entusiasmo, se instaló durante el 

mo a la industria, tanto a Cataluña co 
mo al reato de España, |)ues a los dos 
ramos y, en general, a todo el territo. 
rio convenía variar de poUtica. Pero a 
preciso reconocer que fueron los iate-
reses de los Industriales de la industria 
algodonera los que tal vatt en «ayor 
grado estimular<Mí a la nac i t e i lüedlbir 

Así, en la mencionada exposición de los 
fabricantes en el año 1760 se lee: ..."que 
se ha visto algunas veces a los extran
jeros vender sus géneros con conocida 
pérdida, sólo a fin de destruir los esta 
blecimientos de España, que les perjudi
can para el despacho de sus manufac
turas; lo que, logrado, vuelven a impo
ner el yugo de sufrir los precios a su 
arbitrio Que aun antea de la disposi
ción del real decreto y nuevo gravamen 
del 20 p9r ciento en los algodones, pa
gaban sus manufacturas a la Real Ha
cienda más del 20 por ciento, en esta 
forma: En el algodón en rama, un O 
por 100, y en los demás simples, otro 
5 por 100, con los derechos de habili
tación, y nuevos impuestos, 4 por 100 
de salida para otro puerto de España, 
y 8 por 100 de Alcabalas, y Cientos en 
donde se venden: de suerte que todo ex 
cede el 20 por 100. Conque si nueva
mente se les gravase con el 20 en el 
algodón, les será indispensable el aban
dono de este comercio; y que el extran-
jero tiene proporción de más ganancias 
por muchos motivos: el primero, porque 
teniendo el Pabellón libre, puede ir a 
comprar más baratos los simples de pri- .. «EI espíritu de provincialismo no di-'nuestras colonias de Cuba y B^iliplnas'.i Industria Textil, que más tarde se h« 
mera mano; el secundo, por el cortisl- rige nuestra pluma. Cuando Cataluña! Sobrevino después el des^tre colo-'Uamado Comité Industrial Algodonero, 
mo o ningún derecho que adeuda en clama por el mercado exclusivo a fa-jnial, y con él quedó virtualmente anu-jycon la actuación de este organismo 
la salida de sus puertos, de laa manu- vor de sus artefactos, lo desea tambiénilada la exportación, si bien, por razón i se ha sacado nuevamente a la industria 
facturas que saca para países extranje- para tas producciones de laa provincias,de la fuerza de los vínculos que se|de la critica situación que atravesab», 
ros; y el tercero, por tener las manos agrícolas; y prescindiendo de la mayor habían establecido entre la industria yly la mejor prueba 0,¡\ ¿x'to del Comité 
del obrero más baratas, por serlo su! baratura con que pudiera obtenerlas:las casas de comercio do ias Colonias,; ha sVdo la de que otros pueblos hayan 
manutención en vestuarios y víveres".! con la concurrencia de las extranjeraa.a través de las relaciones mercantub.. buscado en su ejemplo la salvación. 

entre las enti'SÍBftíí Iníerwada»; y el Go- periodo de la guerra 

biemo. ' • Bueno es recordar que, en el trans-
.,*:g^rdeV*í«»tácutoeriormeque!os;^y^_,^ de aqueUos años, tuvo ocasión 
aran«¿<ros..^cambistas r.T>rescnla- . ^ manifestarse como poca^ veces la 
ron,.1Í>^d«itrk al8>odonera si;ruió su'j„.^,^„^¡^ ^ ĵ ^^„^j,^, .̂̂ ,̂ ^̂ „ ^ "^ 

•Obre el porvenir de su economía, no¡penoso avance, hasta que la perdida do^ ¡̂  constitución del Compilé Regulado* 
en tratados pwamenta i^m^tipaf, la.a últimas colonia ŝ planteó en ella la' ^ 
venidos de fuera, sino sobre la realidad primera crisis verdaderamente grave 
de la vida nacional. Así, por ejemplo, en 

La pérdida de las colonias 

se consiguió evitar el grave conflicto 
industrial y social que amenazaba K 
aue^tro país, cuando ett el periodo m 
la guerra mundial, por falta de barco* 
para importar algodón, las fábricas- e»« 

En efecto, la causa principal, si ao,^^^^ desprovistas de primera Materi» 

su «Memor!» sobre la necetíl**^ *** *•*• 
tema prohibitivo» en España, después 
de discutir los textos de Smith y Say, 
cuya discusión no rehuía en aquellos 
Uempos en que tales autores estaban en.del establecimiento de la industria algo- ^Para su normal funcionamiento. 
el apogeo de su privanza, exponía las donera, por lo menos del incremento ex- Más adelante, el peligro Inminente .,ir. 

! • 
i f 
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LA SEDA NATURAL, REINA DE LAS TELAS; LA ARTIHCIAL ES MADERA 
• • : > • — • < • > • " » • ' '• — - — — -' • — ' '———— 

La seda española es de excelente calidad. De seda artificial somos 
el segundo país importador^ lo que prueha nuestra tendencia a 
presumir. Deben resurgir los "^Hinares^^ de España para nuestros . 

encajes. Somos grandes productores de esparto, del que los ingleses hacen finísimo papel 
Be el algodón, en punto a iniportancia 

económica, como la "fibra reina" de las 
textil««. Vienen luego otraa fibraa de 
legunda magnitud, entre ellas la seda 
aunque por orden de aristocracli sea la 
primera por ser la máa selecta; el lino, 
que es también mAg selecto que el al
godón, y depués del lino otras fibraa 
bastas, comO' son: el cáñamo en primer 
lugar, el esparto, el yute, el sisal, y al-
8:unas más 

El yute 
El yute se obtiene en la India., La. fibra 

El esparto o atocha 
Y la última de estas fibras bastas 

es el Upicament* español esparto. «Ks-
partizale8> o «atochal«s>, porque el es
parto en castellano se llama también 
atocha; por eso. cuftndo se habla de la 
Virgen de Atocha, es porque toda esta 
zona árida, extremadamente árida del 
sur de Madrid, fué en tiempos un es-
partlzal o atochal. 

Hoy se cultiva—vegeta, mejor di
cho—el esparto en unas 600.000 hectá
reas de territorio español, que produ-

, , cen anualmente un millón de quintales 
«el yute, como la del Uno no procede, _^^^^^^^ ^^ ^^^^^ ^^ ^._ 
de capullos de flor o de resto de «or co-j^^^^^^ ^^ ^^^^^^ So^,<^,Hno de los 

primeros productores dé espartó del 
mundo, en competencia con Argelia y 
Túnez. 

ra la fórmula revalorizadora del espar
to español; desgraciadamente no es asi. 

Quinientos barcos de ca
ñamones 

Kl cáñamo da dos frutos: los cañamo
nes y la fibra. 

En el mundo se producen al año cinco 
millones de quintales métricos de caña
mones. ¿ Es posible imaginarse los caña
mones que entrarán en esta cifra de 
cinco millones de quintales métricos, 
que son 500 barcos de 1.000 toneladas? 

En cuanto a la hilaza de cáfiajno, 
la. fibra de cáAamo se produce en can

sino que son el tallo! mo la del algodón 
de la planta. 

El yute se emplea para saquerío, y 
Como es esta fibra la que se emplea en 
ISspaña casi exclusivamente para nues
tros sacos, tiene importancia extraor
dinaria para nosotros el problema del 
yute, puesto que en comprar yute a 1« 
Indi% se nos van anualmente de 30 a 
•O millones de pesetas oro, y estos son 
millones de pesetas oro que tiramos al 
Océano Indico, porque la India, no no.i 
compra nada; de modo que una de las 
balanzas más desniveladas, más des
equilibradas es la de la India. 

y ¿cómo resolveríamos esto? ¿Es 
que en España no podría sustituirse la 
fibra textil ordinaria del yute por otra? 
Es que en España, donde el saquerío 
está protegido, es decir, el saco ya fa
bricado—¡es producto industrial!—y este 
8aÉ[úéFió está arancelariamente prote
gido, hasta el punto de que ciando se 
traen importados superfosfatos, se afo
ra el saco separadamente de la mate
ria que contiene, protección que va to
da ella a la industria de fabricar sa

cos, mientras la fibra textil no tiene 
protección, ¡es producto agrícola! Y vt-
Biendo sin derechos de la India no habrá 
BiediQ de aprovechar nuestros espar 

. /•UfS^ftf , ^ A.*4A A, «A 4t,^ *#»*í,^ . 

Nuestros atochales o espartizales es
tán situados precisamente en ese nudo 
montañoso que forman las cuatro pro
vincias de Murcia, Granada, Almería ^ 
Albacete: es una zona de cuádruple 
afluencia de limites provinciales. 

Del estropajo a los lores 
Nuestro esparto, aparte de las misio

nes más burdas que cumplen en nues
tras cocinas, cuando tiene un empleo 
de cierta e.stirpe y de cierto rango es 
fuera de E.spafta. Nuestro esparto, ca.sl 
todo nos lo compra Inglaterra y lo em
plea para hacer papel, y papel de pri
mera calidad; de modo que en esto fe 
cumple la promesa evangélica de que 
"el humilde será ensalzado" y este es
parto, que en manos de una cocinera 
española no es más que un estropajo, 
si va a Inglaterra puede transformar
se en papel finísimo, sobre el cual es- .̂ . , , .., , , ^ , 

,. , , . . . tidad de siete millones de quintales mé-
tampen su firma los lores ingleses y ^^^^^^ ^^ j^g cuales Rusia da cinco, 
hasta la firma dos veces a u ^ s t a de la En España el cultivo del cáñamo es-
Majestad británica y de> ertiperador delta en franca y completa decadencia, 
la India. i Por ejemplo, hace pocos años, dentro 

Cabe preguntar: ¿No se puede hacer I ̂ ^l detónio actual, se «""*vaba (y se 
' " , * . había perdido mucho) 8.00O hectáreas 

,«/•-•«.«.' i, <•: 'de cáñamo; más tarde se han cultiva-
Ido .O.OOO, y ahora ya no pa.san de 4.000, 
Se producían 112.000 quintale.s métri-
CO.S (le fibra ante.s del decenio pasado; 

Porque, comenzando por el gu
sano que hace la 8«-da, i no es cosa 
de graa admiración que un g:usa-
nlllo tan p<>queño hile una hilaza 
tan sutil y tan prima, que «sn toésia 
las artes e ingenios biiroanos nun
ca hasta ho.v la bayaa- po^Mo imi
tar? ¿No es marav)Ua haber da
do el Criador faenltad a este aiii-
NuUillo para dar noateria a toda 
la lozanía del mundo, que es al 
terci<H>elo, al tafetán, al damasco.-
al carmesí altibajo para vestir los 
noMes, los grandes señores, lo» 
reyes y emperadores, y diferen-
eiarloH con la hermosura deste há
bito del otr« pueWo menudo? ¿No 
es cosa de admiración que no haya 
tierra de negras ni región tan bár
bara y tan apartada donde no pro-
ruren los reyes de autorizarse con 
la ropa que se hace por la indus
tria destos gusanillos? ¥ no sólo 
la gente del mundo, mas también 
las iglesias, y los altares, y los 
sacerdotes y las fiestas y oficios 
divinos se celebran y autorizan 
con este mismo ornamento. 

Fray LUIS DE GRANADA 

fuera de España un tercio de lo qne 
producimos. Pero es que no se trata 
sólo de fomentar este cultivo, sino de 
que este cultivo no se precipite en la 
ruina, porque' el cáñamo se ha produ
cido en España. 

Cuestión arancelaria: El cáñamo co 
rama paga de importación 8 céntimos 
por kilo, y a ráiz del Tratado con Ita
lia de 1924, el cáñamo italiano, que es 
el único que nos hace la competencia, 
paga 7 céntimos. El cáñamo en hilaza, 
es decir, el procedimiento industrial 
más nimio que se puede aplicar al pro
ducto, paga ya 1,80 pesetas oro por kilo, 
es decir, de 8 Céntimos a 1,80 pesetas. 
En cuanto a ios tejidos de cáñamo, q-ie 
son tejidos burdos hasta más no pod<»r, 
lonas, toldos, etc., pagan desde 3 a 23 
pesetas oro el kilo. 

La industria cañamera está protegida; 
el cultivo del cáñamo, no. Un caso más 
le política antiagraria. 

El lino, regia fibra 
í vamos a pasar al lino. El lino es, 

después Ce la seda, la fibra más cara, 
la más selecta; en algunos casos pue
den ser los buenos tejidos de lino más 
caros que los de seda. El lino da una 
porción de productos: la semilla, la li
naza da los aceites .secantes, que se em
plean mucho en pintura, y con linazas 
.se hace el linóleum. Î a semilla .se em
plea en tortas para el ganado. I.,a fibra 
hilo.s y en encajes. El «hilo» es el lino. 

El lino como planta para producir 
fibra es un planta europea, y como 
planta para producir semilla es una 
planta americana. De grano, de semilla, 
se obtienen al año en el mundo unos 
40 millones de quíntales métricos; en 
hilos la mitad, unos 20 mniones. En la 
argentina la producción de linaza es 
importantísima: está al nivel de los ce
reales de primera magnitud. 

Hoy en España se cultivan sólo unas 
1.000 hectáreas, que producen 5.000 
quintales métricos de fibra, que no va
len más que un millón de pssetas. 

Política del lino en España.— El li
no ha desaparecido por dos razones: 
la primera por su falta de precio, la se
gunda por falta de una industria que 
flanquease los linai-es. Hace pocos años 
se intentó en las riberas del Orbigo. al 
socaire de los riegos de la Mancomuni
dad del Duero, intensificar el cultivo 
del lino; se dio magniflcamehte y se 
fundó la <Linera del Orbl.o-o», que hizo 
er!.sayo.s; .se enviaron muestras de lino 
a Escocia, a Irlanda, a Rusia, y en todas 

Madera es la ''seda ar
tificial" 

En primer lugar, ¿qiié es la seda ar
tificial? La seda artificial no es más 
que madera transformada, o sea celu
losa de madera; esto es la seda artifl 

Es curioso (y como curiosidad de hojajcial, vale 1.-500 pesetas. Repetimos q»* 
de almanaque lo presentamos) las dis
tintas valoraciones que adquiere la ma
dera en cada una de las sucesivas trans 
formaciones o empleos de que puede ser 
objeto Un metro cúbico de madera de 
chopo podemos calcular que en estado 
natural vale unas 30 pesetas: si ese mc-

cial. Hay obligación, aun en los países; tro cúbico de madera de chopo lo trans-
que menos se han preocupado de estas' formamos en pasta mecánica para ha-
materias, como somos nosotros, de na! cer papel, ya vale 40 pesetas: si ese me 

Lá hucrtana €Í« Murcia alimenta a ios gusanos de seda con la lioja 
de morera recién arrancada del árbol 

llamar «seda» a la «seda artificial>, sino tro cúbico de madera lo transformamos 
«rayón». jen celulosa para las múltiples aplicacio-

Lia división mundial de la fabricación nes industriales que tiene, vale 150 pe
de esta seda es así: 60 por 100, Europa; setas: si con esta madera hacemos pa-
20 por 100 América; 12 por 100 Asia. D* peí, el metro cúbico nos vale 300 pe
los demás puntos de fabricación se pue- setas: pero si con ese metro ci'ibico de 
de prescindir perfectamente de ellos. De madera de chopo hacemos seda artiíi-
mcdo que la seda artificial es, en materia 
sedera, la revancha de Europa sobre 
Asia. Vemos que en la seda natural Asia 
produce el 94 al 96 por 100. y una peque
ñísima parte, casi insignificante, producía 
Europa; Europa estaba derrotada en la 
producción de lá fibra más noble de las 
fibras t«<:tllM; la seda, y, Müt embar^^.' 
(Se r^hJUlta gractów a su indi»trla¿:f 
su Irttenió, «1 progreso de su íícniéá. 
con la fabricación de la seda artificial. 

'..'Mm 
Ver información sobre 

"EL DESARROLLO DEL 
ÍO'RKimTIW EN m?kW\ 

éstas son sólo cifras relativas. 

Italia, la primera 
el« 

srti-. 
hay 

mundo.—El primer país sedero 
tiflcial, autenticar ente el primero, 
que ser justos, es Italia, de todo *\ 
mundo; porque, aunque en cuantía veiJV 
zan los Estados Unidos (los E s t a d a 
Unidos producen más seda artifici*y 
que Italia) será Italia la primera, po ' j 
que es autora de una serie de pf"^* '.̂  
mientes para obtenerla, fué una de '**, 
que empezaron en los primeros *^*'*, 
allá por los que precedieron al 1*',J 
tiene una potente red do fábricas «*j 
seda artificial, por lo cual se la P^^^^Í 
considerar sih ii."^uta en el prinief', 
puesto 

¿ Qué nos pasa a nosotros con la s^'' 
da artificial ? España es el segundo p»'*! 
importador de seda artificial de Europ^, 

Así es que importamos al año 3 W" 
Uones de kilos de seda. . 

Esta importación nos hace lanzar «' 
extranjero al año I."! millones de peseti 
oro. 

Política de la seda artificial en Bsp*", 
ña.— Pues, en general, nosotros o®', 
bemos felicitarnos de que existan ^^', 
dustrias en España que vayan fabr»"̂  
cando seda artificial. ¿Por qué no? ̂ ' 
ñn y al cabo sería dar una salida "" ^ 
al producto (no diré de nuestros mc»*'̂  

! 

tes), pero si de nuestros Eotos y denu les^ 

tras alamedas; quedan todavía en 
márgenes de los ríos posibilidades P' 
ra que quepan tantos millones y miH"'̂  
nes de chopos... De modo que la politi"*. 
de la seda artificial en sus consecuenci** 
agrarias es una política revalorizador» 
de la madera española. 

Pierdan, pues, su ilusión los cerebro» 
ra*í femeninos. Esas telas que se comp-

baratas, que se «queman» y huelen ' 
chamusqiiina. ¡como que huelen a "** 
dera quemada;, que, al fin y al cabo, * 
lo que es la seda artificial, en su ni* 
yor parte son sedas artificiales. 

El capricho femenino comprará se* 
artificial española o extranjera si 
empeña en comprarla, y eso no lo "*' 
mos a evitar por pág:inas de políti** 
agraria que escribamos. 

.4 

luego quedó en 70.000, más tarde 
(iO.OOO, es una baja gradual de esta.sj partes les dijeron que era un lino mag 
de tipo irremediable, .sin que haya na-Ljflco, excelente, pero, por las razones 
(lie que se cuide de evitarla, y ya «o que fuese, esta empresa no prosperó. 
se pi'í^ucen más que 40.000, de modo Ahora pe intentan nuevos ensayos 
que si seguimos así, el cáñamo va n 
desaparecer. 

El cáñamo se cultiva sobre todo en 
Alicante, en l.i zona de Callo.sa de Se
gura, que es donde e.stán los princi
pales centros de producción cañamera, 
autique por regadíos dfc otras regiones, trialización de nuestra agricultura hay 
también se encuentra de vez en cuando que ver qué es lo q«e es esta industna-
el cáñamo. Como es esta una planta ¡ unción, y un caso de Industrialización 
que vegeta sumamente unida, que no de la agricultura, es decir, de deflcien-
deja pasar la luz del sol, que adquiere !cia industrial que impide que nuestra 
mucha altura, mucho follaje, mucho a.sricuUura se defienda y progrese, es 

página 42 

¿tiiiiiiitmifiiiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii'iiiiimiifiiiiHiriiiiiiHiiniiiiMiiiiiiiniíiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiii^ iiiiiMitiiiiiiiiiiiiiiiiii'l 

3i 
I 
i ¡Linares castellanosi 

De modo que cuando se habla de indus- £ 

El cultivo mejorante de) cái'íamo ya en muclias vegas no puede 
practicarse, debido a la actual carestía de las fnuchas operacio-
n«8 que requiere la obtención de la fibra y a-la competencia que 

fe hacert otras exóticas que se importan 

tos, nuestros cáñamos u otra fibra tex- que nuestros e.«lpart08 tuvieran empleo 
til que pudiera darse en nuestras zo- mM noble en España? Y aquí volvemos 
ñas cálidas para hacer'toa sacos en quezal «rltornello» de la técnica y de la Uni-
envasar los productos españoles. jversídad al servicio de la nación y de la 

Otra fibra vegetal es el agave. ¿Quién economía nacional. Si nosotros tuyiéra-
no ha oído hablar del hilo sisal para las mos un» Universidad atenta y preocupa-
máquinas segadora^ gavilladora.. etc.?;da con'las nece-sidades nacionales, n o s - j » ' - ^ ^ " " ; ^ ^ , - ' ^ ^ ^ ^ 
Pues el sisal o agave es utia especie de otros podríamos pensar que algún día tender este culUvo; porque es un pri? 

p,ta. [de un laboratorio universitario salle-'ducto deficitario, tehemos que traer de 

verdor, es una planta que deja mag 
nítico barbecho, que deja la tierra muy 
limpia. 

Importamos 15.000 quintales métri
cos de hilaza de cáñamo, y como, produ 
cimos 40.000, es preciso que importe 
mos más de la tercera parte, que v.iu 
al año de uno a dos millones do peset:ií 
oro; exportamos c&fiamo manufactura 
do en forma de alpargatas, ,)roduclo 
típica y netamente espsftol, y nuestta 
exportación de alpargatas vale unos d.)£ 
ntillones de pesetas anuales. Y ahora 
nasotroa podemos plantear el i roblería 
de la política cañamera. 

Hay que salvar nuestro 
cáñamo 

Problema del cáñamo. ¿ Debemos nos 

3 
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S: 

ARQUITECTOS, INGENIEROS, CONTRATISTAS, PROPIETARIOS 

manclias asfálticas 

f f 4€ DURAX Producto naeional 

Indisp^isable en la moderna con«trucción para impermeabilizar azoteas, 

terrazas, canales, piscinas, etc. 

9roftiicÍdo flor 

Hijos de Fi^ancisco S a n s 
Dipttfáclin, 178 

BARCELONA 

éste del lino; si nosotros tuviéramos 
fábricas que empezasen a trabajar la 
fibra del lino junto a los linares, en ln-
3:ar de encontrar más cómodo traerla 
ya preparada del extranejero, podría
mos tener un cultivo de lino tan exten
dido como lo teníamos antes, y para los 
regadíos dol norte rtc Castilla sería una 
solución magnífica, excelente, apeteci-
•jle; y no son .sólo reproches a la indus
tria, sino a las Diputaciones castella
nas, a nuestros organismos políticos 
eastellanos.. Si todos lo que represen
tan algo en Ca.stilla supie a.n organi
zarse, supieran tener técnicos, supieran 
.'studiar sus problemas, ni los trlguerot. ; 
estarían siempre despreciados, ni los li
nares desaparecerían de Castilla, ni 
(jtras muchas cosas qu- le pasan a 
Castilla le pa.sarían. 

China y Japón. Italia y 
España 

En el mundo se producen anualmente 
unos 1.000 millones de kilos de capullo _ 
de seda, de capullo de seda bruto, de, 
'.03 cuales se obtiene una décima par t - | 
del peso de seda cruda; de modo que 
quedan 100 millones de kilos de seda 
cruda. E.ste panorama mundial sedero 
ae divide asi: el 94 por 100 de la pro 
ducción sedera en Asia, y el 6 por 100 
restante, en Europa. China y Japón son 
los países sederos principales. En Eu
ropa hay. dos países sederos, Italia v 
España, por este orden. 

En España, segundo país sedero, la 
producción es de alrededor de «n millón 
de kilos, y casi todo en Miireia. Tene
mos el privilegio de la calidad. 

¿Problema de la seda? Hay que dar 
precio a la seda, porque las sedas del 
Japón y de la China serán siempre más 
baratas que las sedas españolas y las 
italianas, eso es evidente, porque el 
ti-abajo de los chinos y los japoneses no 
tiene el valor del trabajo de los italia
nos y los españoles _ . , 

Veamos el arancel de la seda. Están 
todos cortados por el mismo patrón; 
Protección al capullo de seda, 10 cénti
mos por kilo. En cambio, protección a los 
tejidos de seda: Protección media, 40 pe
setas oro el kilo; protección de los cal
cetines las medias, los guantes de se
da: de 60 a 108 pesetas oro el kilo; 
multipliquen ustedes estas pesetas oro 
por 2,40 para convertirlas a pesetas 
papel y verán que desde los diez cénti
mos de protección al capullo de seda 
que producen los huertanos de Murcia, 
hasta las 108 pesetas oro que pagamos 
nosotros de protección fwr unos calce
tines de seda, hay una diferencia In
mensa. Ahora se ha constituido un Co
mité Sedero Oficial y, por impuestos in
teriores, tratará de nivelar todo esto. 
Esperemos 

i FOMENTO DE LA SERICICULTURA I 

NACIONAL 

Comité Sedero de Murcia 

SEÑORAS: 

MIO con la verdadera SEDA PURA se disfrutan vestidos 
g.« 

(M«r«Mam« «noiaDl 

RADIANTES 

FUERTES 

VAPOROSOS 

ELEGANTES 

DURADEROS 

ECONÓMICOS 

INARRUGABf.E8 
SUPREMA DISTINCIÓN 

La SEDA PURA es producida por un insecto 

laborioso; industria rural, de cuyos beneficios 

participan en España mas de seis mil familias 

agrícolas 

I SEÑORA: POR PATRIOTISMO Y POR 

i DISTINCIÓN EXIJA SIEMPRE EN SUS 

I COMPRAS El. *1VIARCHAM0 OFICIAL/' 

! DE GARANTÍA 
I <Mareham9 eflciaU 
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El corporatívismo y el campo ardgoiiés 
_ . ; ^ ^ — — M ^mW • • ^ — • . '. , " ' . • . . * ', " / \ . ~ 

LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA, ENTIDAD IMPULSORA DÉ TObO UN CICLO 
DE BENEFICIOS DE LA AGRICULTURA ARAGONESA 

• » « ^mmi » • 

El apostolado técnico de los agrónomos Otero y Ayüso se complementa con el apostolado codperativisla de la 
Asociación de Labradores de Zaragoza r 

Triste impresión la que produce el i Dionisio del Cacho, don Mariano Raml-
(ampo aragonés en las postrimerías dell'"«*z <íe Orozco, don Agustín Goacr, don 

. , , „ - , „ , . „ . w , . „,„f^ íü^^á-i^^! ^ a f u«l Marracó, don- Tomás Quinlín ligio XIX. El temblé azote f iloxer.co | Q^^^J^_ ^^^ g. j^^^^ ^6^^^^ ^^^ j ^ ^ _ 
'a dando fin a los viñedos aragoneses, j quSn Aranguren, don Alejandro Palo-
mporio de riqueza en otros tiempos; ¡as mar y Mur, don Faustino Serrano, don olas, porque todos se desviven para lO' 

:onas cerealistas están arruinadas, an-
;e la incompetencia de unos hacendis-
as que manejan e! arancel con evidente 
)erjuicio para la economía nacional, 
;ontrariando así sus propios fines; las 
•icas vegas aragonesas, cultivadas con 
irreglo a rudimentarios métodos agro-
lómicos, no rinden los beneficios que 
Je ellas pudieran esperarse. Declina el 
lultivo de las plantas textiles al no sor 
beneficiadas por una industria que per
mita la competencia con sus similares 
del extranjero, y emigran del campo a 
las ciudades familias enteras de pro
pietarios y labradores que no se resig
nan a la penosa situación económica en 
que tienen que vivir a costa de sus tie
rras. 

En estos años de depresión y de po
breza llegan al campo aragonés dos 
apóstoles de la nueva técnica agronó
mica, los que, aleccionando en ella a 
un puñado de labradores con voluntad 
y fe en sus destinos, han de salvar la 
economía agrícola del j^aís; son esos dos 
apóstoles los agrónomos Otero y Ayuso, 
cuyas enseñanzas, proa al porvenir y 
adaptadas a la fértil tierra de nuestras 
vegas, pronto dan sus frutos en nue
vos cultivos, entre ellos el de la remo
lacha azucarera, que hace surgir rá
pidamente en medio de los campos las 
rojas y enhiestas chimeneas de las fá
bricas de azúcar como mástiles de ban
deras del progreso de una región y del 
desarrollo de una potente industria. 

Mas, para que toda esta labor de en
señanza técnica fuera fecunda en be
neficios y diera todo su rendimiento, 
hacia falta que se completase con una 
labor paralela de tipo cooperativista, 
empresa difícil si se tiene en cuenta la 
psicologia del labrador aragonés indi
vidualista hasta hacernos recordar su 
ascendencia almogávar, que se propu
so llevar a cabo la Asociación de La
bradores de Zaragoza, empresa nacida a 
principios del siglo XX y que señala con 
BU nacimiento y rápido desarrollo un 
periodo de prosperidad en la agricul
tura aragonesa, que tan depauperada 
Se encontraba. 

La Asociación de Labradores, como toda 
obra humana plenamente lograda, tu
vo un hombre que la imprimió su eé-
píritu: don Bernardo Zamboray An-
gós, y un puñado de voluntades inte
ligentes al servicio de la empresa: la.1 
de los socios fundadores y directivos 
que les sucedieron al frente de la en
tidad. 

Las plantas industriales conquistaron 
rápidamente las vegas aragonesas, cau
sando este hecho una honda transforma
ción en toda la agricultura regional. Con 
ello surge más apremiante que nunca la 
necesidad de que el labrador se una pa
ra cumplir altos fines de defensa, infor
mación y cooperativismo, siendo los pri
meros chispazos de la lucha—tadavia 
existente—entre las fábricas azucareras 
y los cultivadores de remolacha, y entre 
la mal emplazada industria harinera del 
litoral y los cerealistas del interior, los 
que originaron las reuniones de culti
vadores, en una de las cuales surge la 
idea de fundar una Asociación de La
bradores, idea acogida con gran entu
siasmo y que se logra llevar a la prác
tica en mayo de 1900, que es la fecha 
en que se aprueban los Estatutos de la 
nueva entidad. 

Quienes tomaron sobre si la tarea de 
organizar la entidad y de dotar de con
tenido social la nueva institución fueron 
dos docenas de aragoneses intelectual-
mente bien preparados para el aposto
lado que pretendían realizar, y todos 
ello» rebosantes de amor a su tierra. 
Decididos a que Aragón cumpliera, den
tro de la unidad nacional, las obligacio
nes que le imponen sus históricos desti
nos, don Bernardo Zamboray Angós, don 
Felipe La-Rípa, don Mariano de Ena, 
don Rafael Lastrada, don Vicente Bau-
luz, don Enrique Naval, don Manuel Ga
llego, don Pedro Salas, don Gerardo Ló
pez, don Vicente Vilas, don Sebastián 
Cláiz, don Lorenzo Peralta, don Ángel 
Sangres, don Santiago Burbano, don Dá
maso Alartln, don Tomás Anechina. don 

Francisco Bernad y don Francisco Al
fonso, algunos de estos beneméritos 
aragoneses muertos ya y otros que, 
afortunadamente, viven, en puestos di
rectivos de la entidad, y en todas sw 
actividades llevaron a la práctica un 
apo.s'tolado que los coloca en el cuadro 
de honor de la agricultura aragon>sa. 

La Asociación de Labradores de Za
ragoza celebró su Asamblea de cons
titución en el hi.stórico edificio de La 
Lonja, construido a in.stancias del ilus
tre arzobispo don Hernando de Ara
gón hacia el año 1551. En él, sobre un 
friso de fondo azul, a la altura de los 
capiteles de las columnas, los entonces 

tores determinan, donde no h?iy apac 
BÍonamiehtos ni ' estériles discusiones, 
sino obras eficaces y bien meditadas, 
donde todo es afecto y respeto mutuo, 
donde no caben ambiciones ni preferen-

grar un £in patriótico, fomentando la 
agricultura, que es base fundamental 
de nuestra riqueza " 

El año 1900, se congregan 858 agri
cultores para constituir la Asociación 
de Labradores de Zaragoza; treinta y 
cinco años después, o sea actualmente, 
p.sta entidad cuenta con 1^ ejíórme ClfHi 
de, 14.714 a.sbcifldOiS,:̂ ?iso g-'ía^^scQ W^ 
asombra a quienes- conocen et t ^ p b t e 
dei los labradores aragoneses y Ifc fuer-
zaj dé convicci'ón qué se precisa para 
coh^éfarlos y para nnirlos, aunque se 
trate A fia defensa de-sus propio» lo*-
t e t - ^ « y . - ^ ' ^ •; ,'•' .'. " '•'•' 

kia jprlinera Junta de la Asociación la 

abonos, garantiza la pureza de los, res aragoneses, Digfnos continuadora» 
mismos y regula sus precios, desarro-1 de don, Manuel Lascorz, al frente da' 
liando su consumo, con el consiguiente; "Boletín", han sido los distintos sefto-
aumento de riqu^sa en la producción^ 

La Asociación de Labradores, a partir 
de su constitución, va creando servicios 
a medida que su potencialidad económi
ca lo permite y el número de sus socios 

res que le sucedieron en el cargo d 
secretarlo de la Asociación, entre illos 
el malogrado funcionarlo don Francií 
co Bello. 

El desarrollo que el "Bcdetín" ha té-
nido se refleja en el número de Su
cios que la Asociación de Labrado-e-

ir'i^Z^r.f^ ^ ' '"^ ""^"" f ^'^tJ.'dlri»»'^ alcanzado de 1901 hasta final de 1935 
ma. Desde e primer momento entende-uj desarrollo que se marca en el adjunto 
ron sus gestores que, dado el especiall^j^^jj ^ "^ am.i.i «i e ouj 

volvimiento el servicio de Créditos deiniendo, en fin, activamente y con el ma
la Aíociación de Labradores. - yor entusiasmo en favor siempre de ios 

cultivadores en cuantas campaña? se 
¡promueven, por binn fundamentados 

Labor de deíensa y enseñanza.—Surgió motivos, los años 1915-16-17-18-20-21-25-
la Asociación de i » movimiento .1827 y sucesivos, hasta la que hace bien 
defMaa de la produciÉión remolache-
rs, y. desde sus comienzos figura en 
la vanguardia de todos los movimien 

LA LONJA. Histórico recinto donde se celebró la Asamblea de 
constitución de la Asociación de Labradores de Zaragoza 

Jurados de la ciudad mandaron pintar integraban don Francisco Alfonso, don 
Bernardo Zamboray, don José María 
Arias, don Enrique Naval, don Felipe 
La-Ripa, don Dionisio del Cacho, don 
Mariano Ramírez de Orozco, don Agus
tín Goser, don Vicente Bauluz, don Ra-
fáelLastrada; doh LoreiteovPeralta, don 
Mariano de ¿na, don Manuel Marracó, 
don Tomás Quintín Gracia, don Maxi
mino Echeverría y don Silverlo López. 
La Junta actual la forman don Francis
ca Bernad Partagás, don Jpaquín Aran
guren, don Manuel Marracó, don Luis 
Bas Suso, dol^.Flol^ncÜJ Benedicto Se
rrano, don T6mí^":5^QulíiU«; Manchólas, 
don Santiago RÓeh^-^Jjtó,! don. Fausti
no Serrano GiaiteKá,: d*i Dlégó Burba
no Zamboray, d¿íí*A:i*j»h!dr6 Palomar y 
Mur, don Rafael Rieaai'lfe, don Joaquín 
Blelsa, don M'artaiib Lozano Cftlás, don 
Mariano Tafallá Máflíal» don Emilio Bas 
Suso y don Agí^^ín'Grois Ruata. Entre 
una y otra hay una continuidad perfec
ta, continuidad que a lo largo de los 
años se la dan- Ijt éompettetración de 
todos sus gestores, los que fueron y los 
que son, con los fines y normas de la 
Asociación. Gracias a ellos la obra se 
ha .logrado. Pugron siempre un puñado 
de voluntades puesta? coiT el más ele
vado altruismo al servicio de una gran 
empresa regional. Pero como toda obra 
humana plenamente lograda, la Asocia
ción _deLabradoces de Zaragoza tuvo un 
hombre quri dio Tuhiho a 'esas Volurtti-

en letra gótica una leyenda, que toda 
•vía existe, por la que ponían la obra 
en manos de Dios, "para que siempre 
se empichen en justicia, paz y buen go
bierno de ella". Los labradores aUl re
unidos, algunos de ellos dessendíenteg 
de los síndicos que inspiraron la leyen
da y con la misma fe que éstos, cons
tituyeron la nueva sociedad para ser 
siempre empleada en justicia, paz y 
buen gobierno de los que viven, del cul
tivo de la tierra, 

¿De qué medios había de valerse la 
nueva entidad para lograr sqa fines y 
conquistar el primer lugar entre todas 
las CooperaUva,s agrarias naciona es ? 

Con palabras de don Mariano Suso, 
uno de los hombres excepcionales que 
se pusieron al servicio de la obra, en
contramos la explicación más precisa: 
"Quien conozca la. "vida interior" de la 
entidad puede atestiguar que el secre
to de sus éxitos se halla en el espíri
tu elevado que informa todos sus ac
tos; en la unión perfecta de sus elemen
tos directores, siempre acordes en sus 
decisiones, como enamorados del mismo 
impulso altruista y del mismo entusias
mo por la obra común; en la ,«ompene-
tración intima con el asociado, que sa
be'a ciencia cierta se le atiende y sirve 
con la mejor voluntad, defendiendo sus 
intereses y facilitándole medios morales 
y materiales, y, finalmente, en el am
biento cordialísimo que todos esos fac-

C E U DE JISOCIADOS 
ASCCIACION DE 

1ABRABORE» BE I«M«CI A 

i9iS SOCIOS 

la.sió 

10.699 

«.S«9 

T.ín 

«.4«9 

3.920 

i.3sr 

carácter de la misma y la naturaleza Ue 
los elementos que la formaban, además 
de los altos fines morales que con ella 
se perseg;uian, debía de conseguirse al
gún fin material, algo útil, positivo e 
inmediato para el asociado, que fuera 
lo que mantuviese su constancia y ape
go a la misma mientras que se lograban 
todos los postulado»-de la naciente Cu-
operativa. 

Dentro de las circunstancias en que ae 
hallaba el campo aragonés en aquellos 
tiempos había un aspecto, nacido de los 
nuevos cultlvoa intensivos dados <aMas 
tierras, a saber: el empleo de fertilizan 
tes químicos en grandes cantidades pa
ra obtener coaecbaa compensadoras. El 
mercado de eatoa productos en Aragón 
se había anarquizado, debido a su exce
siva demanda, y en mucha* localidades 
loa revendedores ae ponían de acuerdo 

'^Jen los precias, y esto se reflejaba inme
diatamente en un alza exagerada de loa 
mismos, sin relación lógica con los pre
cios que pagaban estos revendedores en 
los mercados, los que llegaban hasta fal
sificar los abonos, mezclándolos con tie
rras y otros productos sin valor ferti
lizante, con objeto de obtener mayores 
ganancias. Esto trajo como consecuen
cia que el agricultor aragonés, dejjconfla-
do por naturaleza, y que habla Ue^fado 
al empleo no sin algunas reservas de la^ 
nuevas normas agronómicas, hallase mo
tivo para segruir con sus viejos méto
dos de abonos, con perjuicio evidente 
para el rendimiento de sus .tierras. Para 
solucionar tan capital problema para sus 
asociados, la naciente Asociación estimó 
imprescindible adquirir "primeras mate
rias para abonos" y que éstas fueran 
suministradas a aquéllos después de ga
rantizada su pure2ia, derivada de los 
análisis que habíaa de efectuarse y a 
los precios ventajosos de las compras en 
grandes partidas, y a los pocos meses 
de haberse constituido ya tenía la nue
va entidad organizado, el suministro de 
abonos a sus asociados. 

El éKita .no se hl2» esperar. La cali
dad de loa fertilizantes y la «stablUda^l 
de loa precios ,hlzo que el consumo se 
desarrollase hasta tal punto, que fueron 
iiísuflcientes los locales contratados por 
la Asociación para recibir las mercan
cías demandadas. El adjunto gráfico da 
Idea de cómo se ha desarrollado este ser
vicio, que el año 1900 suministró 116 to
neladas de .abono, y en -935, ha sumi
nistrado 19.140 toneladas, la cifra supe
rior al total de todo el año 34, siendo hoy 
tres grandes almacenes en la capital y 57 
depósitos en localidades importantes, ai-
tuadaa en lugares estratégicos de todas 
l4s comarcas agrícolas de la región, 103 
que, con las tres sucursales instaladas 
en Calatayud, Ejea y Tauste y las 240 
delegaciones distribuidas en todo el cam
po aragonés, forman una red distribui
dora perfecta para el servicio de todos 
los socios. 

¡Paralelamente a este servicio, y por 
iiltermedio de los mismos almacenes y 
depósitos, se ha ido desarrollando otr») 
suministro de semillas, que en el año 
alctual lleva «ervldas a los socios kiloís 
1L287.369 de semillas de distinta»/plan
tas, seijiillas todas ellas seleccionadas 
qon modernísimos aparatos propiedad de 
la Asociación 

El último día de diciembre del pasado 
año, el registro de socios de la entidad 
anota el número de 14.713, que señala 
un aumento de más de 2.100 asociados 
en lo que va de año . 

El "Boletín", además de ser remi
tido gratuitamente a todos los asocia
dos de la entidad, tiene establecido el 
cambio con más de trescientas revia-

poco ha terminado con la aprobación de 
la tan deseada ley de Orden.'.ción remo-
lachero-azucarera, en cuya Comisión 

toa encaminado* a la defensa del;gestora ae hallaban tan destacados 
caftipo arai;onés.-^In»t;ílnción del 1,a-1 miembros de la entidad como su presi-
bai»t«r)o. ¡dente, excelentísimo señor don Francis

co Bernad Partagás, y el vocal de su 
Como hemos dicho anteriormente, lai • '"" '* ^e gobierno, don Tomás Quintín 

Asociación de, Labradores de Zaragoza Manchólas, 
nació el año 1900, a ra z y como conse
cuencia de un movimiento de los culti
vadores de remolacha en defensa de 

En lo que respecta a la producción 
triguera, planteado por los harineros ca
talanas el problema de la zona neutral, 

SUMlNISTROdaBONOS 
TONELADAS 
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El aumento de socios pone de relieve 
la necesidad de un órgano de coniii-

• nlca«i6n entre éstos y la entidad. Sf 
publica el "Boletín", revista agríco
la, que tiene hoy una tirada supe
rior a la de todas las revistas simi
lares de Espaüa. 

• 'Pronto la Asociación de Labradores 
sintió la necesidad de tener un medio 
que le relacionase frecuentemente con 

esta producción, y puede asegurarse quej la Asociación se opuso a ella con todas 
la Haluraleza de e«e movimiento, al que «us energías, logrando entonce.^ que no 
debe su existencia, imprimió carácter a fuese concedida. El régimen arancelario 

de trigos ha sido tau.^a de numerosas 
gestiones de la entidad, que no ha de-
Jado de apostar inici.ativas por meuio de 
sua representantes en cuantos prganUí-
mos ha^ta ahora se han constituido en 
defensa de esta producción agrícola. 

La riqueza olivarera ha requerido 
también la atención de la Asociación, 
principalmente con motivo de la Asam
blea olivarera celebrada en Madrid el 
afto 1907, y más tarde, cuando se yló 
la necesidad de que España adquiriese 
mercados propios sin pasar por er mo-
inopolio que de hecho ejercía Italia en el 
mercado mundial de aceiten, movimiento 
que dio lugar a la creación de la Comi
sión mixta del Aceite y a la Asociación 
Nacional de Olivareros de España. 

Del fomento y defensa de la riqueza 
frutícola de Aragón, base de la econo
mía de algunas de sus comarcasj se ocu
pó con extraordinario interés, estudian
do, entre otras iniciativas con ello rela
cionadas la de la instalación de un 
muestrario perpianente de productqs 
agricoli" con inforiuación constante so
bre los nitsmo.=?, paso definitivo en el 
camino de la coopcrac-ón en la venta 
de productos agrícolas, de la que se 
realizaron ui;-.'u-.i,aiiU-s ensayos iiacva 
el año 1907, L-a o ios auspicios de la 
Asociación ele 1 al; adores, 
' También ejerrió su influencia en ia 
reconstitución del viñedo aragonés tras 
la pérdida del mismo por la invasión 
flloxérica, y puede decirse que desde en
tonces bast í la fecha estuvo siempre 
atenta a cuantos problemas se plantea
ron a la producción vitícola, intervi
niendo en el logro de la resolución que 
los mismos reclamaban, intervención 
más acusada en estos últimos tiempos 
por habei- "Sido elegido presidente de 
la Pederací6n Vitícola Aragonesa el qpe 
lo es de la. Asociación de Labradores, 
don Franc|lép Bernad Partagás. 

Otée(S>;^<^.3-;fToí3lemas relaclon%d<í8 
j.cp%4i jSftmpQ o con J a s actividades agri-
eo1f*','e'*.tre' ellos " caminos veeinales, 
'gi^ií^érlá: ríirar,'- tarifas ferrdvl^ríah,' 
aáixifisfól'" teiflporalt d« .la hojalata, et-
cSterai- iM.n requeriilo .¿11 ^estudió, refle-
il^^.l^eiHpre en lumifcsos informes, ;y 
de jos que hacer uíia relación sería ta
rea *ífttéímtnable, teniendo en cuenta 
las funciones consultivas que desempe-

tas y publicaciones agrícolas oaciona-1 la entidad, que desde ei.tonrefc ngura 
les y extranjeras, rebasando su tirada siempre en vanguardia de todos los mo
los 15.(KK) ejemplares, cifra superior ajvimientos encaminados a la defensa del 
Ir, Aa frw-iaa ina T-aiTíoí-ao oirniíarAs inif. campo y de los íntcreses agrícola.= deí^^ esta Sociedad la de todas las revistas similares 
se imprimen en España 

qut 

la región. 

El problema remolaphero—en lalen-

Paralela a esta labor, q^ie.pudiéramos 
llamar de defensa ^.pial, ha realizado 
otra' dé orientaciifa ^"¿nsefíanza, que 

Una agricultura progresiva no ae eonsl- cía desde aquellos días—fué motive de , ,^ acusa en unk serie de- Interesantes 
gue en reglones de pocas reserva» eco-«u constante preocupación, oponiéaio.se 
nómicas sin la ayuda del crédito. -IJ» la Asociación a la baja del precio Je lá 
Asociación de Labradores Inicia su *er- raíz en el año 1900; solicitando la lí
vido de crédito con un capital de pe- bertad de establecimiento de fábricas 
setas 12,500, ascendiendo su Mtlii» sal- Cooperativas de labradores el 1907; pi
lo a 3.067.993,05 pesetas en préstamos diendo a la Sociedad General Azucare-
eii roetAllro. v 8.786.44fi.77 en prénta- ra se cultivase en la zona la misma ex-
mo» de abonos j «emlltea. tensión que el añq precesdente, el 1909; 

promoviendo y dirigiendo una intensa 
ramnaña contra la ley dé Osma poco El ilUBtre canónigo don Santiago Uua- w a a co„ a m ^^y^^^^^^^ ^̂  ^̂ _ 

llar, ex diputado a Cortes por Zarago- "^«P'^^^ impuesto sobre el azúi-ai, que 
za. decl- ñ c ieru « ^ f ' ^ ^ ^ ^ f ^ 7 ^ ' * , r S ^ U ^ ' h a " de perjudicar la p'ro-
S ' m á r t e - i r l b l í ^ t T & u ^ t í r a ^ ' e 'íucción de remolacha, en 1914; intervi-
nuestra, tierna, causa priAcipal f^í SM dé-
cadencia, que la redujeron a síi catado 
de anemia: el individualíjwno y aisla
miento de los agricultores, que han es
terilizado sus esfuerzos y los han en
tregado sin defensa y sin -poyo a todos 
los vejámenes y atropeüoá; la :gnoran-
cia y la rutina, que los han foslKzado 
y anquilosado, incapacitándoles para to-

itóabajos editados por «u-,C.iienta y dis-
ítrlbuídos con fin divuifádor, gratuita-
miente, entre los agricultores. 

r>e esos trabajo* se destacan los si
guientes: 

«La sequía en Aragón».—Recopíla-
, '6n de informes emitidos por los se
ñores ingenieros jefes de la División 
d.- Trabajs Hidráulicos del Ebro, de la 
Reglón Agronómica de Aragón y Rto-
Ja y del Distrito Forestal de la Provin
cia, y conclusiones aceptadas acerca de 
loa medios que pueden ponerse en prác
tica para contrarrestar los efectos de 

sus asociados. Para lograrlo, se rtstu-!¿|a obra de renovación y de progreso, y 
dló la forma de editar un modesto "I-io-lia falta de recursos y de. cfédi'o. que 
ietín", por medio del cual se transmi-¡igs jia privado de los medios necesarios 
tíeaen.a los asociados ios acuerdos deiy ÍQS ha puesto bajo las garras 'le la 
lá Junta de Gobierno, los servicios que usura " 
sé implantasen con su manera de fun- „ . . . . _ , e„ grado sumo la visión del 
Clonar y que, además, pubhcase artícu- ? ' ; t ^ ' ^ J ^ r La Asociación de Labra-
Ios doctrinales sobre agricultura, no- «/'^"'^ y'M^''*'^-„^i„,ado ,„ .ycha pnntr=. 
ticias útiles para el labrador, legisla- f r e s j i a b i a ya inj^ci^o la^m^^^^^ 
ción nrecios de productos del campo d<« ^^ ^^°^ enemigos secu ares de U 
c Ó r r e s S c n c i a particular de experien: a&ricultura aragonesa: el individualismo 
c L d r c u m v o agrario, consultas cultu-1 y '* ign?.»ancla» que en alg^,|os casos 
rales y cuanto significase cultura en'es la rutipa. NQ, qmso que transcurrle-
provccho para el agricultor, tan nece3i-!se mucho tiempo sm enfrentarse con el 
tado de lectura sencilla y accesible a su tercero de e.so.s encmi?:os: la* usura. Pa-
inteiígoncía. Este «Boletín^., social a p a - ; " ello la Asociación estudió con el ma, 
recio c! día 30 de mayo d*; 1901, con el.yo»" detenimiento las instltjaciones de 
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des y las hizo fecundas dentros de ella'carácter de «revista agrícola gratuita;crédito de 
ese hombre fué don Bernardo Zambo-
r&y Angos, al que un diá dijo Costa: 
"Con espíritus progresivos, desinteresa
dos y animados de un verdadero civis
mo, de un civismo práctico como el es
píritu de usted, puede irse muy lejos..." 
Y muy lejos ha Ido la Asociación de La
bradores de Zaragoza, empujada por 
ese espíritu dé recio aragonés, sencillo, 
caballeroso, bueno, que despreció los 
más altos puestos en el Gobierno de la 
nación por el gobierno m^ modesto- de 
la Asociación de Labradores, en la que 
día tras día enseñó a sus paisanos en „ 
,su mayoría mode.«tos labradores, al'«a- direcüvos y socios hacen constante er 
mino de 'éu mejoramiento social y eco-' posición de sus observaciones agronó 
nómico, con la mirada puesta en un 
Aragón grande, en ;jn ^fagón siempre 

pa)s .y del extranjej-

rajojor... 

El agricultor aragonés se muestra rea

para los asociados», publicándose en for-. ro, pen.sando en la forma prádüca de w 
ma bimensual en sus comienzos y .;o:. | aplicación, habida c'Ueíita de láa corftiltw-
virtiéndote en mensual desde 1." de ! brea del labrador aragonés; adoptándo-
dnero de 1906, en vista de la fervorosa se como mejor, sistema el de qu^ iof 
acogida que le dispensaron los labt.i-i prestatarios aceptasen solamente 1* 
dores. i obligación personal con garantías de 

La Asociación de Labradores puso w-.. \'^°^ firma,s; y como los recursos de la 
su "Boletín" los mayores entusiasmoí..; entidad no erdn bastantes para 'afron-
En sus páginas se recogen siempre U> tar este nuevo servicio, ae reunió un ca
das las iniciativas de la entidad impul- pitai de 12.500 pesetas, recabado de loa 
«ora, las constantes campañas por cüi mi.smos socios modiante la emisión de 
Sostenidas en defen.sa de la agricultura 500 acciones de 25 pesetas cada una, 
nacional y especialmente de la agn que no devengaban intereses por^renun-
éultiira aragonesa, y en sus column-is cia expresa de los suscriptores, y que 

. ^._ » _̂ gg reintegrarían por amortización en los 
plazos que la Junta tuviese por conve
niente. El aeí:Vtcio de Créditos comenzó 
a ¿imcíónar ei día 14 drñoviembre de 
1962, con éxito tal, que bien pueden enor
gullecerse de él quienes le dieron -vida, 
que, claro es, contaron de antemano coa 
la buena fe de los labradores aragone
ses, que no ha sido desmentida jamás 

2.428.8«» 

f.fll.OBB 

».06l.8g3 

Micas, asi como de su criterio sobre lo» 
grandes problemas que en todo momtn 
to se precisa resolver a los que vivan 
de la tierra. 

Alma de esta Interesante publicaoiói; 

eíVt.582 

407.084, 

fué, desde sus comienzos, don Manu'>i 
do al empleo de lo» fertilizantes qui-; La.icor?, hombre de facultades extv». 
mico%, debido, en gran parte, a las fal- ordinarias,. qi»c supo darle unas carao- en los Ireina y tres años de cKistenciaj 
siflcacionea que de eUos hacen los re-i terist cas e.ípeclales que pionlo QICÍJ ¡con que cuenta la Caja de Crédito, 
vendedores. La -asociación de Labr-a-iron del "Boletín" el peri^dicQ de uia- i Los gráficos número 3 y 4 señalan la 
dotes, al establecer su suministro de.xima popularidad entre Ibs cultivailo- | forma próspera ea qué sé viene de'^ 

92.471 ^W... 
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la cequia en la comarca aragonesa. 
Obra editada el alio 1905. 

«El probl^na ctütnral azucarero en 
Aras te : Bfectwi 4e la ley de Osn»».— 
Eminente Informe de don Francisco Ber-
nart Partagás. Obra editada el año 1910. 

«Depósitos francos».—Informe que la 
Ajsociaci6n de Labradores de Zaragoza 
presentó a la Comtslón del Congreso de 

«FoUtlea triguera».—Pon«icia de don 
José María de Azara leída en la Asam
blea triguera celebra^ por la Asocia
ción de lAbradoreé de airagoza el día 
20 de r.ayo de 191T. Obra editada e! 
mismo año. 

(El problema remolachero y la Aso
ciación de Labradores de Zaragoza».— 
Recopilación de las actuaciones de la 

tanda adquirida rápidamente por este tándose por ¿oquier la iniciación de unajpUa después con la Sección de Acciden-
nuevo servicio la reflejan ?as 15.223 época de prosperidades. Entonces la • tes del Trabajo en la Agricultura en el 
determlhaciones analíticas que lleva Asociación creyó conveniente inculcar año 1933, y con la de Incendios el año 

al labrador que en la Agricultura "o 1935, con unos totales de primas alta^ 
puede confiarse en el porvenir fundado 
en el presente, y que en el campo lo nor
mal es que, como en la relación bíblica, 
a unos años de bonanza, sucedan otros 

realizadas y las 13.411 consultas eva
cuadas hasta la fecha en dicho labo
ratorio. 

mente significativos del desarrollo que 
le previsión obtiene entre sus asociados. 

lo.s elementos precisos para llegar a 
magnifico puesto, rinde su tributo a la 
muerte con la serenidad del hombre 
justo, sabiendo que tras de sí y gra
cias a su esfuerzo deja una obra útil 
a eu patria, y con la tranquilidad de 
que los hombres que en ella le suce
dan, habrán de seguir impulsándola con 
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Después de poner en condiciones de jjg esca.=e7., por lo que la previsión acon-jFechaa memorables para la Asociación | g, rnismo generoso espíritu de aue él la 
producir bien a sus socios, era pre- gpja aprovechar los bu°nos, acumulando 
ciso estimular en ellos la virtud del energías económicas, para salvar sin! 
ahorro para la creación de reservas riesgos los malos. Con este pensamien-j 
económicas. La Asociación funda una to, estableció una Caja de Ahorros el 
Caja de Ahorros, que en el primer año 1915 El gráfico número 5 de los! 
ejercicio tuvo un saldo de .560.381,44 qj,e ofrecemos a nuestros lectores se-j 
pesetas, elevándose el de diciomíjrp ftala que pronto e.ste huevo servicio, 
último a 6.322.933,39 pesetaj*, incluido atrae la atención del agricultor, dando 
el de las cuentas corrientes. , va en 1917 un saldo de pesetas I ya en 

¡.Seo 331,44, y que sube en diciembre 
Con la organización de una magnífi-iúl^imo a 6 322.922,29, incluido el saldo 

ca biblioteca a disposición de .sus aso-''*P cuentas corrientes que en el gráfico 
ciados, biblioteca que íe ininó ron 500 '̂ e referencia "" fiS""-!!, y que asciende 
volúmenes y hoy reba-sa los 2.000, había'a- pesetas 1.704.770,Ü4. 
terminado la Asociación lo que cstimól Dos años despuAs de estab'eci r su 
como labor precisa para dotar a sus so- Caja de Ahorros, en 1917, inaugura la 
cios de cuantos elementos de orienta-'Asociación como delegada de la Mu-
ción son indispensables para una buena tualidad establecida por la Asociación 
producción agrícola. El campo arago-.de Agricultores de España, la Sección 
nés había cambiado su fisonomía, no- de Seguros contra el pedrisco, que am-
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los Diputados nombrada para dictaminar 
en el proyecto de ley sobre estableci
miento de depósitos francos en los puer
tos. Obra editada el afio 1911. 

«El suelo y lias plantas».—Apunten 
de divulgación agronómica, que como 
otras muchas lecciones sobre patología 
y terapéutica de enfermedades vegeta
les, escribió el técnico de la entidad 
don Francisco Guerra Salmón, y fueron 
editadas el afio 1913 y siguientes. 

«Eí pMisanüento económico arago
nés».—Ponencia de los señores don An
drés Giménez Soler y don Manuel Ma
rracó, leída en la Junta celebrada por 
las entidade.-? aragonesas el 22 de no
viembre de IS^.^, y aprobada por acla-
Kiaclón por expresar el pensamiento 
económico aragonés. Obra editada el 
afio 1915, 

entidad a través del problema remola-
chero-azucarero. Obra editada el afio 
1929. 

Y, finalmente, para la divulgación de 
las modernaa teorías y aplicación de sus 
principios con relación a la cultura ge
neral agraria del país, deseando unir la 
cienela y la experiencia, representada 
por el vinculo más estredio entre el 
hom.bre técnico que emite «u opinión 
en un eonsejo claro y el humilde labra
dor que lo escucha, se convence, lo eje
cuta y da cuenta del resultado; la Aso
ciación acordó lá instalación de un La-
boraterio Agrícola, cuya labor fué ini
ciada en el año 1904 por el notable in-
geni'ero don Francisco Pascual de Quin
to, al que sucedió imiaiio má« tarde el 
actual y competentísimo director don 
Francisco Guerra Salmón, L>a Impor-
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de Labradores de Zaragoza. — Sus 
Bodas de plata.—^El Falletdmlento de 
su Presidente de Honor, don Bernar
do Zamboray Angós.—Inaug^uración 
de su nuevo domicilio social en mag
nifico edificio propiedad de la Aso
ciación. 

La Asociación de Labradores tiene su 
historia escrita en treinta y cinco años 
de labor fecunda, de actividades cons
tantes, sirviendo los fines para que fué 
creada con la serenidad con que se des
envuelve una obra en la que todo es cla
ro y transparente, en la que no se da 
un solo paso sin consolidar lo que se 
edificó en el anterior. Colocada en un 
plano superior a todas las luchas, está 
firme en sus cimientos de paz y no lle
gan a ellas las vibraciones de las vio 
lencias en curso, ya que se tamizan al 
pasar por el enorme núcleo de hombrea 
amantes de su tierra que la sostienen. 
En esa historia inmaculada de la Aso
ciación existen ya fechas memorables 
que van formando sus efemérides so 
cíales, helas aquí: 

Año 1900.—Primer paso hacia el por
venir. Creación de la entidad ante el 
panorama desolador que presenta la 
agricultura aragonesa. 

Año 1908.—La entidad está ya es
tructurada y acude a la Exposición His-
pano-Francesa—albores de un renaci
miento aragonés—con el magnífico Es
tudio Social que la Asociación en man
cha significa, estudio que merece el 
aplauso y la felicitación del glorioso 
polígrafo aragonés Joaquín Costa, que 
augura para la entidad días de es
plendor. 

Año 1925.—Mee de abril. Bodas de 
plata de la entidad. "Con exceso de 
prudencia—dice en esta fecha don Ber
nardo Zamboray Angós su Prwidente 
de Honor—4iemos podido llegar a la 
brillante situación que hoy tiene hues-
tra wAjiociación, con vida propia y prós
pera, con arraigo sobrado para perdu
rar largo tlMnpo, con ambiente de con
sideración y condiciones de -defensa o 
de lucha contra todos los obstáculos 
que se opongan a su crecimiento". XA 
fecha se celebra con actos íntimos, fa
miliares en relación a la cordialidad que 
une a los socios y directores de la obra. 
El acto más brillante lo constituye la 
entrega al presidente d o n Franclflco 
Bemad Partagás de las insignias de la 
Gran Crua del Mérito Agrícola que en 
reconocimiento de sus altos merecimien
tos le ha sido concedida, y que los so
cios de la entidad han costeado como 
homenaje a sus desvelos por la misma. 

Año 1926. — Fecha luctuosa. El día 
23 de febrero de ese afio fallece don 
Bernardo Zamboray y Angós, alma de 
la entidad, a la que rindió todas sus 
energlaa y de la que hizo su segundo 
hogar. Muero a poco de haber conñr 
mado la mayoría de edad de la Asocia

ban hecho y escrito de la Asociación' 
grandes elogios que animan a sus (J^ec-
tores a proseguir con el mayor empeño 
su labor, que, conocida en certámenes 
nacionales y extranjeros, obtuvo las más 
altas distinciones, como ocurrió en ia 
Exposición Hispano-Francesa del año 
1908, en la que le otorgaron Gran Pre
mio y Diploma de Honor; en el Con-
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Un aspecto del magnífico edificio, situado en el Coso, 104, pro« 
piedad de la Asociación de Labradores de Zaragoza, y en el que 

esta entidad tiene su domicilio social y oficinas centrales 

dotó. La Asociación de Labradores de 
Zaragoza todavía llora su muerte. 

Afio 1929—En abril se Inaugura el 
nuevo edificio social, magnifico inmue
ble propiedad de la Asociación que es, 
como la reproducción Inserta demues
tra, la expresión más clara de su pros
peridad actual. 

La marcha segrura y brillante de la 
Asociación de Labradores de Zaragoza, 
el haberse resuelto en ella con éxito 
muchos problemas de carácter social 
y económico en los que otras entida
des de su naturaleza fracasaron, han 
atraído sobre la misma la atención y 
el estudio de eminentes hombres, espa

dón. Seguro'ya de que la empresa—su- ñoles y cxtr.anjeros, bien destacados en 
ya por amor—estaba dotada de todos i el mundo agronómico social. Todos ellos 

curso de Entidades Agrarias, celebrado 
en Madrid por la Asociación de Agri
cultores de España en los años 1910 y 
1911, en los que mereció el Premio de 
Honor, y, finalmente, en la Exposición 
Regional de Productos del Campo y en 
la n Feria de Muestras de Aragón, ce
lebradas en Madrid y Zaragoza, respec
tivamente, el afio pasado, en las que ob
tuvo también las más altas distinciones. 

Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí

dos en EL DEBATE 
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EL fíF.URROLLO DEL MOTOCULTIVO EN ESPAÑA 
Una de las actividades españolas en 

que se va notando fuerte Incremento en 
la aplicación de los más modernos mé
todos de trabajo es, indudablemente, 
la del cultivo de la tierra por procedi
mientos mecánicos. Y es interesante 
«efialar que son precisamente las má
quinas de más alto rendimiento y más 
perfecta construcción aquellas que, no 
obstante significar un precio de adqui-
•ición relativamente más elevado, con 
preferencia elige el labrador inteligente. 

Una de estas máquinas es el tractor 
de orugas «Diesel>, de la acreditada 
marca <Caterpillar>. 

Ventajas de la oruga 
La propulsión por orugas ha revolu

cionado todas lax antiguas ideas en 
cuanto a tracción en el campo. 

Primero, po«rque cuando está bien es
tablecido el sistema se obtienen ren
dimientos de la fuerza del motor a la 
barra de tiro superiores al 80 por 100, 
«n contraste con loa rendimientos de 
un 50 por 100, q.ue es lo que se viene 
a conseguir con la propulsión por rue
das, sean metálicas o neumáticas. 

Segundo, porque estos rendimientos I vicio, aunque «ato re<;ulriera tm costo 
Bon prácticamente constwiteB, con in-lde fabricación algo mta elevado, te

la ^ue se hayan recogido «nsefianaas 
emanadas de la práctica—, materiales 
4e la más alU calidad y constructíón 
extrema<iamente perfecta. Todas las 
venfijas que la oruga proporciona se 
convierten en inconvenientes si no res
ponden a las exlgaiclas señaladas, pues 
al no poder aguantar lo» grandes es
fuerzos a que el trabajo las somete se 
producen roturas y averfaa, oon las 
oonslguientea pérdida* de tiempo y ren
dimiento. 

La fábrica que originó este tipo de 
propulsión en los tractores fué la Ca-
terpUlar Tractor Company, de Peoria, 
niinois, la que cuenta con cerca, de 
cuarenta y cinco años de experiencia 
en esta fabricación. Ha construido 
siempre tractores oruga y «todo» el trac
tor oruga, a diferencia de otras ma
nufactureras que montan en aua unida-
dea motores y otros elemento* Impor
tantes no construldoa por ellas, y, por 
lo tanto, no perfectamente adecuados al 
servicio que se les exige. La Caterpillar 
Tractor Company, en un principio, ha 
tratado de construir tractores que fue 
ran lo más económicos posible en ser-

dependencia da las condiciones de sue
lo y clima, lo que no ocurre con la pro
pulsión por ruedas; y 

Tercero, porque permite trabajar en 
condiciones imposibles para las máqul-

movidas por ruedaa, va se trate 

alendo en cuenta que estas máquinas, 
si han de prestar un rendimiento real 

esta tipo de motor requería xm peso ex
cesivo, encontrándose, ademáis, las di-
ficulUdes de cue, en general, el motor 
únicamente trabajaba bien en im solo 
régimen de carga, careciendo de ace
leración; la puesta en marcha era difí
cil; el sistema de inyección, delicado; 
etcétera, etc., por lo cual se precisaban 
m«:i.nlcoB especialistas. 

tros eficacísimos de aire, combustible y 
lubrificante, etc., etc. 

El problema de la puesta en mar
cha, siempre difícil en un motor que, 
como el «Diesel», tiene una comprensión 
muy elevada, ha sido resuelto por Ca
terpillar de modo original y absoluta
mente seguro. Los conocidos sistemas 
de bateria eléctrica, botella de aire 

Todo lo anterior hacia francamente comprimido, etc., fueron desechados 
por ser todos ellos «agotables», lo que difícil la aplicación de los motores "Die

sel" a la propulsión de tractores, cuyas 
máquinas, para dar buen resultado en 

al agricultor han de ser capaces de una >» ?>*««<». !»»« <1« »«' «J* robustez y 
larga vida de trabajo, con un númeroP"?""*'***^ **'®^ ^"* carezcan de ór-
de averias y reposiciones que les per-ls^**" delicados, puedan manejarse por 
mita estar siempre dispuestas para rea-Uóiiductores del tipo más corriente y 

Ce terrenos «ttremadamente Mandos e 
d««giM,les o de pendientes pronuncia
das. Puede decirse que los buenos trac
tores oruga trabajan como puedají ha
cerlo las bestias de tiro, y en mejores 
condiciones que ellas, 

Bl único inconveniente que tiene la 
propulsión por orugas es el de consti
tuir en si uno de los órganos mecáni-
tot, de más dificil manufactura, requl-
ctendo por ello larga experiencia—de 

lizar las faenas en el momento y tiem
po oportunos. 

El motor "Diesel" 
En ouaato al motor "Diesel", conoci

das aoa sus caracteristicas ventajosas 
de funcJonamientQ, a base de combus
tibles Wiratos de baja volatiblUdad y 
consumo reducido. Sin embargo, hasta 
liace algún tiempo la construcción de 

les hace totalmente Inadecuados para 
emplearse lejos de una población. La 
puesta en marcha del «Diesel - Caterpi
llar» se realiza mediante un pecuefio 
motor de gasolina acoplado al «Diesel» 
consiguiéndose asi una arrancada fá
cil y de absoluta seguridad, sean cua
lesquiera las condiciones de tempera
tura en que la máquina trabaje. 

El éxito mundial deil motor "Diesel" 
«CaterpiUar» ha sido realmente extra
ordinario. En sólo unos tres años que la 
fábrica viene produciendo motores de 
este Upo y no construyendo unidades de 
potencia superiores a 100 H. P., a pri 
meros de noviembre pasado, salió su 
motor número 10.000, totellzando una 
producción de 641.000 H. P- de motor 
Diesel", para darse cuenta de lo que 

estas cifras significan, basU saber que 
supera a lo producido por la mayoria 
de las más anüguas fábricas europeas 
de motores de este tipo, a pesar del 
largo número de años que Uevan en 
esta fabricación y de que construyen 
unidades de hasta 5.000 H, P. y aun 
más. 

Actualmente la CaterpUlar Tractor 
Company está suministrando sus mo
tores a más de cuarenU otros fabri 
cantes de primera línea, productores 
de palas excavadoras, grupos electró
genos, locomotoras, grúas, compresores, 
etcétera, etcétera. Entre ellos se cuen
tan la General Electric, la Bucyrue 
Erie, la Davenport Loconwtive Works 

tengan tal accesibilidad en sus órga
nos que la más completa reparación 
pueda realizarse en el lugar de traba-
Jo, sin exigir medio auxiliar alguno. 

Btendo Mto asi, la Caterpillar Trac-
tor Oom|>any, h a c e ayunos afios co-
menao a estudUr la aplicación de los 
"Dlesefl" a mm orugas, empezando por 
•naayar, a gran costo, los diferentes ti
pos de motor de este ciclo, ya existentes 
en el mercado, y que aparecían como 
más adecuados, los cuales sucesivamen
te fué desechando por no reunir los 
requisitos dichos. Fué entonces cuan
do su propio gabinete de estudios lo 
gró lanzar « i actual motor "Diestó" 
construido todo él, incluso los órganos 
do Inyección en sus propias fábricas. 
Bate motor es de extraordinaria ro
bustez y economía; tiene propiedades 
de aceleración perfectas, siguiendo la 
carga como pueda hacerlo el mejor 
motor de gasolina; posee una capaci
dad de sobrecarga absolutamente In
igualada; tiene bombas e inyectores—loa 
órganos más sensibles de todo motor 
"Diesel"—^Intercambiables, al modo que 
lo son las bujías de un automóvil, sien
do esto una característica exclusiva; y otras Compañías tamWé» de renom-
cilindros con camisas recambiables, fU-lbre mundial. 

En la línea aérea regular Callfor-
nia-Ohina-tra^-Pacifico, de cuya inau
guración ha dado recientemente cuen
ta la Prensa mundial, los aeropuertos 
de las islas base de las escalas Inter
medias tienen su servicio de radiotele
grafía e Iluminación asegurado por gru
pos electr^enos accionados por mo
tores «Diesel - Caterpillar», lo» cuales 
escoglaron después de cuidadosísimos 
ensayos comparaUvos. Este hecho, si 
se tiene en cuenta la enorme respon
sabilidad del servicio cue han de ase
gurar, puede enorgullecer'a justo titu
lo a la Caterpillar Tractor Compañía. 

XA unión de un motor "Diesel" robus
to, simple y seguro, con las caracte
risticas de economía y capacidad de 
sobreeari^ que caracterizan al «Ca
terpillar», con 4a perfecta propulMón 
por orugas «Caterpillar», constituye hoy, 
sin género alguno de duda, el tractor 
m.ás perfecto que en el mercado mun
dial se «¿rece. 

Tractores "Caterpillar" 
en España 

En España existen más de trescien
tos tractores "Caterpillar" en funciona
miento, y de ellos alguno* llevan más 
de diez afioa de trabajo. Los nuevos ti
pos «Diesel - Caterpillar», aunque intro
ducidos en este país hace dos afios y 
medio únicamente, han mostrado ya su 
enorme resistencia, puesto que algunos 
de ellos han pasado de lae 15.000 ho
ras de trabajo. 

XA representación exclusiva de estos 
tractores en España está confiada a la 
casa All>erto Magno-Rodrlguez, organi
zación moderna establecida en Sevilla, 
Madrid, Zaragoza, Córdoba y Jerez de 
la Frontera. Las normas de esta casa 
se apartan de lo corriente, teniendo por 
principio que una venta hecha signifi
ca sólo la iniciación de sus relaciones 
con el cliente. Es por esto que da la 
máxima importancia a sus servicios de 
mecánicos especialistas, depósitos de re
cambios, etc. Es interesante señalar que 
la representación da a loa interesados 
como referencia la lista Integra de sus 
clientes en España, para que aquéllos 
puedan cerciorarse directamente de la 
exj)eriencia obtenida con el uso do las 
máquinas "Caterpillar". 

La casa Alberto Magno-Rodrlguez 
cuenta con otro gran número de repre
sentaciones exclusivas para el mercado 
español, siendo dignas de señalarse, en
tre otras, los implemeijtos agrícolas 
"Killefer"—subaoladores, gradas de dis
cos do gran tamaño, cultivadores de 
profundidad, etc., etc.—de construcción 
americana, y loa famosos arados ingle
ses "Ransomes", cuyo nuevo tipo de 
vertederas, el "Marquls", es especial
mente adecuado al cultivo de cereales 
en España, pudiendo voltear fácilmen 
te loa terrenos más pesados y siendo 
capaz de dar labores a profundidad ma
yor que lo corriente, y esto se traduce 
en un aumento sensible en la cosecha. 

Otras representaciones exclusivas de 
material agricola que ostenta esta ca
sa son las de los acreditados implemen 
toe "John Deere" y los arados especia 
les para despalmltación y los más fuer
tes desfondea de la marca "Davis". 

La alta calidad de todo el material 
reseñado, su rendimiento y economía de 
aplicación, son factores que han contri
buido directamente a los progresos del 
motocultivo en España, ayudando al 
agricultor a vencer las duras circuns
tancias de estos tiempos difíciles. 

TRACTORES "DIESEL" DE ORUGA 
DE LA MARCA 

Caterpillar 
R C& tíTS: g | PAT. o FF. 

El nuevo "Caterpillar" Diesel pequeño "RD-4" 

La más alta calidad y mayor producción mundial 
La más larga experiencia 

El mayor número de referencias 
El mejor ^rvicio mecánico 

Los depósitos de recambios más completos 

Labran una hectárea por menos de 10 ptas. 
NUEVOS PRECIOS 
NUEVOS MODELOS de 35-41-61-95 H.P. efec-

tivos a la barra de tiro. 

Representante exclusivo en España, Marruecos 

ALBERTO MAGNO-RODRIGUEZ 
ZARAGOZA M A D R I D SEVILLA 
Avenida República, 43 

Teléfono 5121 
Pza. de las Cortes, 8 
Teléfono 11474 

Almirante Lobo, 2 
Teléfono 22698 

CÓRDOBA J E R E Z 
Gran Capitán, 30, dpdo. 

Teléfono 2670 

Sagaata, 22 

Teléfono 2347 
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ESPAÑA ES DEMASIADO SECA PARA SER PAÍS DE BOSQUES 
..»« mm^ n 

Sólo en las zonas húmedas pueden perpetuarse. En el resto de! pais k c e falta un esfuerzo repoblador enérgico y constancia en la consenación. Únicamente 
el Estado o las Corporaciones públicas, de vida ilimitada, pueden repoblar con especies de largo plazo de crecimiento nuestras comarcas escasas en lluvias 

I m%tf » 

m DÉFICIT FORESTAL DE 20 MILLONES DE PESETAS ORO ANUALES. LO AHONDAN LAS IMPORTACIONF^ DE MADERAS Y DE PASTA PARA 
PAPEL LO REDUCEN LAS EXPORTACIONES DE CORCHO, RESINA Y ESPARTO 

. , ^ , r-,. H T„„»r,i=vo<, rivi tP» flP lRfi2 a la FGta'l'stica forestal No es tampoco ruinoso nuestro dóli-ipañL-ro del bosque; se forma donde és- rayado aquí—el máximo posible dei miento rápido, y a yecea con miras al 
f ? ,°v,rf.ÍHSl^or ffn r í T / s la E r i d e 1^12 i f se h L t a l ad r Ldavia un ci forestal s a la economía general d. te falta, pero no perdura 3Ín su proteo- jornales» que puede lojírarso el empleo;cultivo süvo^astoral, puede convenir . 
les abriéndose por fin en 1848 la Es-• de 1312 lá oe nan aiaao i ,a nación se mira- de huevos por ejem- ción; guardar e..te equilibrio, e.ta pro- de un capital ¡niWicü o privado en unaientidades particulares. Con eípeciea d« 
cuela de Montea en Villaviciosa de Odón. Im.llon oe hec.á.r., .< p.n.u , a nación se mira dt nuev^po^^ j ^ alterarla es el obieto de! obra cualquiera. E.-i decir, que m, hav crecimiento lento sólo conviene al Ea-
. í m e L r S " ' l f L p S d a d T y r í l : | " Y l ^ í ¿ a r - . . - n . u.clví n t a n , . S ' *̂̂  a ^ f ^ S S ^ I ^ r ' . ^ t f a í l imoiut ivo silvo-pa.tora^ ¡obra de ninguna c'a.e, viaria. Hidráulica.! tado o entidades de carácter impere-

fot: 

mera labor es la iniciación dercatálo-i del Cuerpa. de Montes, que d̂e,~,dê  ISfir. .icficit no sería muy difícil c'e/'uP^^'f-i ^^ a.sociación sUvo-pratense es, ade- ctcétcra, de las que pueilan pensarse pa
go de montes que debían exceptuar de¡' 
la desamortización la ley de 1803 y el 
refrlamento de 1S65. 

Porque la contrapartida de estos bue
nos deseos del Estado español está en 
la inmen.sa cantidad de montes destrui-

léad .-e ¡jor bosque la asocia 
<lé plantas leñosas capaces de con 
rse indeíinidamente por reproduc^ 
natural, en que dominan árboles cio=i por la dn.amortizacion. que emp 

'eeptibles de adquirir cierta altura, zada por Carlos III con las tierras de 
'le afirmarse q u e hoy, lo mismo,lo.9 Jesuítas, proseguida por Carlos IV 

hace muchos miles de años, la Na-1 con las de Heimandades, Hospitales, 
'&>eza, abandonada a si misma, des-¡Hospicios y otros establecimientos be-
"« el monte si se establece fuera i néficos, vuelta a empezar después do 

a 1S90 sobre t'do, ha consistido en p;o- pue.'íto que aquí podemos producir hue-1 más, la .solución del problema social de | •'» ** '̂̂ ""''̂ "' '̂̂  i^'"'" "hrero, que de su 
curar por todos los mcdiofl la salvación vos de igual calidad que los extranjc- los puebles y aldeas hoy establecidos en: to^^ '^,™?^'" (̂̂ e, com<)__̂ la repoblación 
de los montes. 

Nuestro déficit forestal 

roa. no ocurre lo mismo con el de laíi la zona desarbolada, porque permite a! forestal un 8o por 100 en jornales . 
madera-s, según vamos a ver. • cada vecino tener rhaderas. leñas y pas-;y f" ^' P®"̂  üe los casoíl cuando .se 

I Si no.s fijamos un poco observaremo.s, tos «fentro dé la prudente medida nece-;traU también do .corregir tórrenos, un 
ante todo, la impasibilidad de producir .saria, amén delo.s lornales de la expío-! mmi.mo del 60 por 100 para el obrero, 
aquí nunca «okunas. caoba, teca, ytación forestal. Las r».síbíiidades dej fres patees han reconocioo a la repo-
otras maderas exóticas, de laa que de-jB.spaña en este .sentido son inmensas; | blacwn forestal cómo remedio del paro 

I cedcro». 
¿ Qué riesgos tiene el dinero empleado 

en repoblación forestal? Las plagas po
sibles y el incendio de las plantacio
nes: las primeras porque pueden des
truir o aminorar mucho el valor de los 
productos; del segundo no hay qu« ha
blar. 

No hay, pues, repoblaciones posibles. 
¿Tiene España la superficie fo';c'\t^' .„p,.emos proveernos siempre en nuestra lia'repobiación siivopastoral de nuestros forzoso: Inglaterra. Estados Unidcs e ¡y mucho_menoa por parte^ de partícula-

arbolada que nece^sta? Empiezan todos ^^^ .̂̂ ^^ __^^j^^ ^^^^^^^^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ q^,^|^;jj^„^,., ^̂ ^ • - - - " 
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losquedelamater ia . se han ocupado por _^^j. ^^ g ĵ̂ ^gj,̂  ¿^ ,^,, llamadas "finas-jles .quintuplicaría* por lo menos núes-
comparar nuestro pa'.s con l"s ^ f J^^^r- para ebanistería y otros usos. |tra.s existencia.s pecuarias, sin contar el 
ros. llcganoo a deducir que dicha super- V ^^ e.=̂ o sólo pues al exam.nar'-añado qu- pod-amos llamar -estantes-
flcie debe ser un,,_ tercera parte de la ,^^^^ selvicolas y económicos o '• vecinal. 
extensión total; mas creemos q̂ ae de es- '^^^^^.o,, productos forestales plan-i y e.sto nos conduce a locar un punto 
tas considerecioncs podna sdcarse a-K ;q»^ importancia, ya indicado an-
" ^ ' ' T ^ ; i r ' f^ fe . -pTni '^ ' to í renextn '^ 'de competir en cMidad. v. gr., con el ro- ,,cs: nuestra mentalidad pastoril es, dcs-
Mó"'' cuma su» o íopogfrfia núm ro ble americano y el & y a de Hungría, y de g,-aciadamente. enemiga acérrima de 
de ¿ab tanies por k u S o ;.uadr:.do. otro, el problema económico de nació- :a repoblación forestal. Quizá un 60 por^ 
a d e l a X i n d u s t - í a l situación especial nalizar la p.wlucción de primera mate- loO de lo.s incendios que ocurren en nues-
reS^cto a lar^orricrues mundialL dellria para las pa.sta., de papel: es decir tros montes son debidos a los pastores.: 
comercio ele Bien s^ ve ciie ('csde es-'que por ahora sólo se ve la posibilidad | p^ ĵ.̂  gi ^^^ cambia la mentalidad pas-i 
t o ' puntos de vLsta ?erá difie'; enc-on- de abastecer el consumo nacional en Io-j.^.j.;, pueblerina, que no comprende la ne-; 
trar otro pais leual a l'l pana, ixi •:-o ña. carbón y parte de las traviesa.s.|^j,_^;jg,j ¿^ ¡--a-star «sólo en un sitio>¡ 

Dirierb pargt las repobla
ciones 

[•'as íepoblacioncs producen riqueza a 

I NUESTRA FO£gSlA EN DÉFICIT 

res, Compañías, Ayuntamientos y otraí 
corporaciones. _ sin un buen servicio d« 
inspección de eemillas. plantas, viveros 
y extinción de plagas, que corresponde 
por entero al Estado, ni sin que exista 
seguro de incendios de bosques 

De lo primero tenemos algo, aunque 

^<,3SÜ£l^i^^ 

cuando .se están poniendo árboles enl 
otro; í\ no se impone en esto una dis-! 
cipuiía por quien corresponda, y quizá j 
corresponde de lleno a nuestra digni-j 
sima A s o c i a c i ó n de Ganaderos, de! 
acuerdo con las entidades forestales que 

es preferible r r - a r a nu-.'-fr-' -"••' •̂ Mipo.'̂ tes madera ordinaria y para pasta 
prejuicios, y tratar de cstudar cómo mccilnica, que en total no creemos pa-
debemos arreglar'a: primero para el sen de 5 millones de metros cúbicos 
propio bíenc-ílar y comodidad. dc.s;)uéa anuales. 
para colocarnos en laa mejores condi-, Y ello quiere decir, también, que deá-
cionea con respecto al vecino, lo crie de el punto de vista de nuestra balart-
dista mucho de lo que les cop'emos ,za comercial ba-staria repob'ar. «para,jji,.jj5,„ los trabajos de restaura,-lón, la 

jCuánto tiempo gastado - dice unlproducir buena madera». 2.500.000 hec-L-gv^lórización de nuestro suelo quedará 
ilustre forestal italiano—en aprender tareas. Recordando ahora que deben re-¡g„ „„ l^^pj, de.seo y será absolutamente 
selv'cultura au«troalemana. en vez d̂^ Venerarse para que entren en producción; i„(jf;i gj dispendio y ayuda del lilatado, 
í:hacér> un poquito de selvicultura medí- normal cinco millones de hectáreas de|,jg jjjg Corporaciones y de los narticu-
terránea para nosotros. nuestros terrenos arboladas, y, que'tam-|¡ares. Volvamos a recordar aqu: las 

Hay, pues, que señalar que nuestro ¡jtén podremos aprovechar buena parte, [.o^ ,̂raciono.•, y cortes de árbol.-',s en ¡as 
primer déficit forestal estriba en el «es- ^ P las maderas que se produzcan en loajj^h.ogjs extremeñas, patrocinadas, como 
tado de nuestros montes*, y decir que lo tres millones de hectáreas que deben: ^n adelanto de la Reforma agraria, por 

,<,%3á4.̂ , 

primero en buena lógica es «restau^ar^ repoblarse desde el punto de vista hi 
nuestra superficie arbolada, maderera y drológico, veremos claramente que sobra 
resinera, a un estado normal de produc- ya materia leñera para nufestro consumo 

atitoridade.s, ni citar unos aechos de 
nuestra tradicional dendrofobia... 

Si es cierto que el nivel cultural me-
ción: «cinco millones de hectáreas, que actual--0.2G0 metros cúbicos al año porlfjio de un pais puede medirse—segiin un 
darían anualmente «dlez> millones do habitante y para proveer en un futuro 
metros cúbicos de madera y otro tan-'próximo a nuestro crecimiento de pobla-
to de leña, sin contar las resinas de los (.¡(-j,,̂  disminuyendo al mism< 

Wte 

ción. aismmuyendo al mismo tietvipo el 
montes poblados con especies a propósito, jg^p^ ¿^ nuestras importaciones en unos 

narcaaos por eua. y i"| „„,- .„ „,,. «n 1813 mandaba vender la I f^°m° »«= observa fácilmente, nuestro, gg ^ IQO millones de pesetas. Por lo de-
infaliblemente donde el!^°'^"°^"'^'lJ''l^"b3,ldL ^real^^^^^^^ y elj^léficit forestal anual en dmero_ a^can-|„,^., „„ creemos que España alcance to. 

10 por 100 de los bienes de propios, yl^a 
continuada luego con un sinnúmero de 

^1 hombre desapareciera de la tie 
'Spaña. por ejemplo, se cubririt 
ques en cerca de un 80 por 100 

^España, por ej'emplo. se cubriría f^i^posiciones legales sobre la venta de 
oosniíes, p„ r.o,.n, Ho ,,n Un nnr inn''°3 que se llamaban "bienes vecinales". 

[Sa superficie, como lo estuvo en losis^ "'"Eó ha^ta intentar vender lo,j mon 
r ^ r e . 9 rflp iQc r ' i i r i l W a p í r i n r ' : : iVíPr 5res de las civilizaciones iberas, 
JCuál es la extensión, estado, produc-

Ites del Estado, como hizo Bravo Muri-

un termino medio de uno.s 20 ^,5;,^;^ en mucho tiempo el nivel medio cu-
millonc.s de peí-wtas oro ai año. Tam-, roneo de con.su mo de madera, que llega a 
bien puede verse que la causa prin- j ;[5Q ¡n. cúbicos por habitante y año; 
cipal de nuestro déficit es la impor-,prjn^i;.,.o, porque no es nación influ.striai 
tación de madera, siguiéndole la de 
pastas de papel, Icñag 

y .'egundo, porque nuestras redes ferro-j 

forestal ilustre—por el amor al árbol y] 
a los pájaros... ¿A .qué altura estamos 
en España?! ¿-Cuándo será el momento 
en que la repoblación forestal pueda pa
sar de loa pro.gr,imas políticos, confe
rencias folletos y discursos a la reali
dad? 

;|E1 paro forzoso y las repo
blaciones 

'^^^°^^ir^r^^ 

DE Pf^ 

lio en 18,5,-). Estas di.-posici^nes dieron ¡ que^ el producto que 
. y valor presente de nuestra zona:^»^ resultado, a cambio de un misera-
|««tair Deduciendo de la superficie to-h^^ mgrego para salvar del apuro de 

' momento a la Hacienda publica, o en-• » S 50-510.212 hectáreas del suelo es 
^ ^ r " -la absolutamente Improductiva, 
^ ^ 6 una zona impropia para el cultivo! 

Rario permanente, cuya extensión es' 
L24.984.562 hectáreas. La mitad, en 
Roeros redondos, del territorio nacio-

rf" B a s t a observar, en primer tér-
^ ' ' . que el terreno "arbolado", es de-

• lúe se puede llamar bosq je, sólo 
J^ ai 32 por 100 del total, para com-
i*<-6r a primera vista que. llámense 
^^rtizales. dehesas, monte bajo, ma-
- ^' y pastos, eriales, como se quiera, 

cubrih el despojo de la Iglesia y de iaa 

equilibra la balanza o es cau.sa del su 
pcrávit en el corcho manufacturado, si
guiendo las resinas y el esparto en im
portancia. Ello es una consecuencia na-

y carbones, Vivisria, telegráfica, telefónica, etc., son 
principalmente relativamente pequeña.s. 

«ici 
de un tercio de nuestra total su-

\ su 
íe útil para producir se encuentra 

p mayor parte desertizada, 
ero adentrémonos algo más y vamos 

* Producción de nuestros montes. Las 
l 'os (Je carácter público se conocen 
|*|-ante bien por las estadisticas ofi-
c!*^; mas no a,sí ¡as de los montes 
tjj'^ulares. de las que sólo tenemos 
'J.^'as aproximadas 
^ 1 IrílVQWir^tt o V ^ « „ o 

^ 1 

miramos ahora.lo que representan 
fconomi£(, nacional los productos de 
ros montes, tendremos cada año, 
minim40 y aproximadamente, unos 

^•aillones de pesetas en madera, agua-

Nst 
Jtao 

el 

A(j 

corcho, vaior de las reses criadas 
Rionte. esparto, regaliz, leñas, car-
y otros productos. 

^•^emás de dar ocupación a unos 
"-000 obreros, entre el monte, trans-
L^as. fábricas de aserrar, talleres, re-
Píria, destilación, industrias corche-
" Papelera, etc. 

íki 
¿Política forestal? 
1835 es la fundación de una Es-

Ij '.a de Bosques en Madrid y una 
Pvier ía dedicada a la especialidad, 

<iONSüf\a TOTAL 

Por las torrenteras de los ríos españoles se t r anspor t anas í a su 
punto de destino los grandes troncos abatidos por los leñadores 

Ordenes religiosas. Poner_en_ manos |tm-_al de nuestro hc_c_ho f^'^^^oj^f^.^^^ 
de "negociantes o parliculares magnifi 
CCS montes, cuya tala pagaba con cre
ces el precio de subasta—se llegó has
ta la rifa de algunas fincas—, Y no para 
aquí pues desde el Catálogo de Mon-

húmeda, poco extensa y en mal estado 
que es la productora de maderas; zo
na seca o semiseca muy extensa, que e.s 
apta para la producción típica medite
rránea, corcho, resina y esparto. 

Finalmente, no olvidíiuorí que nuca 
tro hecho geográfico señala üomo zona 
maderera la hjlmeda o sepiíhúmeda, y 
que sólo en ella deben tratarse de bus
car por la repoblación esas "buenas 
maderas" de que hemos hablado, capa-
cea de sustituir a las que importamos 
de pino, roble y haya. 

El problema silvo-pastoral 
y las repoblaciones 

Habla el eminentísimo agrónomo se
ñor Arrúe, en el documentadísimo estu
dio de la especialidad que figura en el 
tomo ITI del «Plan nacional de obras 
hidráulicas* de «la conveniencia de re
integrar a la ganadería terrcno.s no wro-
vechables económicamente para el cul
t ivo , y dice que <:incrpmentar las zo
nas de pastos y los cultivos forrajeros 
tanto en secano como en regadío, en la 
medida que lo permitan las condiciones 
económicas en que se des<>nvuelvan lasi 
explotaciones, constituye el medio paral 
lograr el enriquecimiento de nuestra ga
nadería, simultáneamente a la elevación 
de la produccidri y rendimiento de los 
cu!tivos>. Y ello con vistas también a su
primir la importación anual de laS 48,000 
cabezas que vienen del extpanjero, y que 
con productos pecuarios suponen wi va
lor de 107 millones de pesetas que salen 
de España por este concepto. 

Y nosotros decimos que una gran 
parte de los siete millones de hectáreas 
que llamamos monte bajo, erial, mato
rral, e tc , han sido zona ganadera; no 
tienen, aunque miserable, otro aprove
chamiento en la actuailidad, y su res
tauración no puede ni debe ser otra que 
la silvo-pastoral, „ , 

En resumen: el pa^to natural es com

ía larga, tanto forestal como ganadera, 
y en muy poco tiempo evitan la conti
nua destrucción que causan las tormen
tas y el que la tierra, que pudiera apro
vecharse para producir, vaya poco a po
co al mar on cantidades incrciVjlea. Pero, 
!¿cs negocio !a repoblación forestal? Em
pecemos por ver lo que cuesta, es decir. 

Si las repoblaciones conllevan la veda «1 capital que ha de invertirse por hec-
temporal. y en sueloa extraordinaria-¡tarea; del término medio obtenido en 

De ésta, madera..... 

E S P A Ñ A 

CONSUMO ANUAL DE MADERAS 
5.000.000 DE M? 

En contraste con el blanco fondo de la nevada sierra del Guadarra
ma, destacan su erguida y oscura silueta este grupo de pinos 

de El Paular 

mente empobrecidos puefleh obligar a nuestros trabajos hidrológicoforcstales 
restar, sin compasión po.sible, extensio-j resultan' las siguientes partidas; 
nes de alguna importancia al pastoreo 
estante o vecinal, que no puede trasla- Pesetas. 
darse sin emigración humana, dan enj 
cambio para su ejecución—y quede sub-j .,|gjĵ jjj.g^ ^ plantación 180 

Guardería (capital para ase
gurar la renta necesaria) ... 20 

Adquisición del terreno 20" 
Contribución territorial (capi

tal para su pago) 15 
Viviendas, senderos, defensas 

(capital), gestión técn'- ... 15 

mn 

Se hace todo ésto 

LEÑA Y CARBÓN VEBETML 

2718.000 ^̂ » 

MADEfíA PMfíA eO//STfíl/CCW/f 

ífOO.OOO H? 

Es decir, que, en números redondos 
la repoblación en terrenos propios del 
que repuebla cuesta 215 pesetas por 
•hectárea, y si hay que adqui-rir el te
rreno, 430 pesetas; cifras que podemos 
reducir a 200 y 400 pesetas, respecti
vamente, ya que en ambo.s casos el te-J 
rreno no serí!» absolutamente Impro
ductivo. 

Lo dicho basta para contestar- nues
tra pregunta, pues podríamos multipli
car lo» ejemplos; «El capital empleado 
en repoblaciones funciona a interés com-
püfisto, con tantos de colocación que 
OBcMan entre el ;j y el 6 por^lOQ*. «Hay, 
por tanto, que tenerlo iDonovilizado uñ 
cí«rto número ,de afios, «esrún los ca-f 
8QS, las especie* y los productos que sa 
«KeaeaH obtener. Con especies de creci-

fiOSTES 

150.000 W» 

muy poco en relación con lo que serla 
necesario; y en cuanto al segando, aun 
no existen más que buenos propósitos. 

Lo que no tiene el Estado espaftol ee 
hizo en Guipúzcoa por la Diputación, 
creando en 1922 la "Sociedad de S e ^ v 
ros mutuos contra incendios de bosqu(-s 
en Guipúzcoa», con bases muy parecl-
¡ias a la de nombre análogo de No
ruega. 

Con lo dicho sólo resta ya que, a modo 
de resumen, hagamos un esbozo de la 
que podría ser un plan de restauración 
forestal de España, fijando au coste 
aproximado. 

Hay que lograr con ello: 
1.» La protección contra la torren-

cialidad, por medio de trabajos hldroló-
gico-forestales. en tres millonefi de hec
táreas, 

2." Restauración de !->.>- n.rtni-- pu 
blicos hasta llevarlos a BU ápttma pro
ducción, y construcción de vías a» Í..» . 
para valorizar sus productos y la-.-orp-
cer su industrialización. 

El patrimonio forestal 
El Patrimonio forestal es una bien 

concebida creación para lograr que se 
repueblen los montes de España. La con
cibió don José Larraz y constituyóse 
pronto una Comisión, presidida por él y 
compuesta de diversas eminencias técni
cas forestales, que redactó el proyecto 
de ley. Más tarde fué a las Cortes y, 
aunque transformado y en algún modo 
desfigurado, salió por fin, y esta es la 
hora en que debe comenzar a ponerse 
en movimiento. 

La idea del Patrimonio forestal ea 
constituir una hacienda autónoma, una 
Caja especial encargada de la repobla
ción do nuestros montes, para que asi 
permanezca tan interesantísima labor 
ajena en cuanto se pueda a la política 
y en manos de técnicos, al modo de una 
empresa particular. 

El Patrimonio piensa comenzar la re
población de las zonas húmedas de la 
España norteña, donde se pueden plan
tar árboles de rápido crecimiento, lo qua 
hace su explotación rediticia.' "ftiaíblte 
se repoblarían rápidamente algunas zo
nas de las cuencas héticas, frontera» al 
mar, las cuales, por su humedad, per
miten la repoblación rediticia. 

El Patrimonio forestal diriglria y ad
ministrarla la explotación de estos mon-
tes, y con las ganancias que se obtu
vieran iría atendiendo a las costosísi
mas plantaciones de árboles en laa zo
nas secas del centro de nuestra Penínsu
la, donde sólo con inaudito esfuerzo del 
hombre y de la economía de España vol-
verán a erguirse los arbolea. En estaa 
zonas secas se plantarían espedes como 
la encina, el roble y ciertas clases de 
pinos que crecen despacio, cosa natural, 
porque donde el agua no existe nada ve-
gota de prisa. Así se iría repoblando Es
paña. La obra del Patrimonio forestal 
la comenzará nuestra generación, a la 
que habrán dé agradecer las futuras ha
berles dado el centro de la Patr ia re
construido. 

^AOEJÍA PAÑA PAPEL 

700 .000 W? 

rfíA¡//ESAS 
500 . 000 fM 
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España, tercer país productor de resina y segundo de corcho del mundo 
— — — — — ^ — — — I » t — _ — ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Grandes exportaciones de aguarrás, colofonia y de productos derivados del corcho. Veinte millones de pinos en resinación 
^ • ^ — • . -

EN CAMBIO, DIFÍCILMENTE NACIONALIZAREMOS LAS PASTAS PARA PAPEL. CONSUMIMOS DIEZ KILOS DE PAPEL POR HABITANTE Y ANO 
; limpia de toda ooloración y materias re-|Ción—5,000 toneladxs—que dobe tom>r| r.iiniíio, riMcdia el agonizar del fabrí-
I sineras o incrustantes. La madera de pi-ceonómicamente una fábriea. En Po!-tu-¡ cante o empresa mal administrada y 
no y abeto e.s la que mejor se presta y la! gal íiay una de prdass fábrioa.s con base i obligada a pa ía r altos precios, de con

que sirven para el caso, si bien de mon 
tes no adaptados a esta producción, 
como los del Pirineo, la calidad e.s muy 
inferior a la madera do Suceia y Finían 
dia, y el precio interior resulta ab.solu 
tamente prohibitivo por los transportes. 
Esta e.s la razón por la cual I M Papele
ras Vascong-adaa de Tolasa, por ejemplo, 
sólo pueden consumir maderas de "pino 
in-signis", de plantaciones próximas, o 
de chopo, cuya distancia de transpor
te en ferrocarril no pasa de los lijO ki
lómetros, la primera de peor calidad 
que la extranjera, y la seg-unda en pro
porciones limitadas por las distintas 
aplicaciones de las pastas. 

La parte química, en cambio, no se 
fabrica en España; ni los montes que 
para ello podrían servir son de calida
des ni criazón a propósito, ni hay una 
roña de ellas que dé al año los 25.000 
metros cúbicos que como mínimo neee-
tita una fábrica para su funcionamien
to económico. He aqui por qué no se ha 
peB.sa4o en «rilo, a pesar de que poseemos 
piritas—hase del bisulfito—como ninsün 
pais del mundo, y de que'la so.sa solvay 
de Santander podría resolver el proble
ma de esta primera materia para las le
jías, bien estudiada su recuperación po.s-
terior en las fábricas. Pero, además, la 
cotización de las pastas es la;misma 
—oficial—en todos los paí-^es comprado
res, y las pastas españolas sólo podrían 
sustituir a las extranjeras a igualdad de 
calidad y precio; de no ser así, el precio 

•o de las aplicaciones de la madera, L'̂ '̂ I P^P^«''. 1"« «"̂  f ^ f « " « ' " « ' « ^ Y T 
particialarmento de la de grandes di-|^^'„*„^^ma _y^sería__impMible__venderlo 

que viene al puerto de Paisajes, por ojem-,de eucalipto, cuya producción va a In 
pío, desde Suecia y Finlandia, procnlen-giaterra; no.sotio.s tendríamos también 
te de montes ordenados al objeto, situa-jque buscar morcado extranjero. Algo pa-
do.s en zonas bajas y con magníficos U-peido ocurre con la.s pastaa de e.sparto. 
medios fluviales de tran.sporte a la cos-jjí:.^ta primera materia, de .superior ca
ta, al precio, en nue.stra fábrica de 421,;,,^^, la enviamos a Inglaterra—y por 
peseta.'! el estéreo. Y aunque en E.spaña' 
teiMimos pinos silvestivs y pinabete 

El pino herido se desangra en 
resina 

Hubo un momento, a principios de es
te siglo, en que pudo creerse ver el oca-

grande. 
men.siones, .sustituida primero por el 
hierro y acero y después por el hormi
gón armado en la construcción civil y 
naval. Poro aunque cato es cierto en 
parte, a pe.'iar de lo cual sigue siendo 
aljsolutameiite IK cesaría en andamiaje.'», 
encofrados, gradas y otros medios au
xiliares de la construcción moderna, vie
nen siendo inútiles los esfuerzos para 
8U.stituirla en los ferrocarriles, minas, 
etcétera, y cada dia encuentra nuevas 
aplicaciones, por la rapidez de montaje, 
manufactura rápida, aprovechamiento 
en caso de obras provisionales y econó-
mica.s de las construcciones a que .sus 
propiedades fisica.s .se prestan. Existen 
hoy procedimientos de hacer sufrir a las 
piezas de madera, cotivenientemcnte pre
paradas a temperaturas de 1.000 grados, 
sin que se deformen, como el hierro o 
el acero. Hoy promote mucho el u.so 
de tablei'oa contrachapeados, industria 
ya peí fccciojiada en E s p a ñ a , que 
consume a! año unas 25.000 toneladas 
de «okuma» de nuestra Guinea, cuyas 
manufacturas llegan n valer más de 28 
millones de pesetas. 

No parece, por tanto, que deba dismi
nuir el consumo <lo maderas, ya que 
contra una rti.'=im¡nucién de pedido de las 
de gran tamaño, hay un aumento, quizá 
mayor, de demanda en dimensiones me
dianas y pequeña.s, hecho ventajoso 
también para países,'como el nuestn, 
fle escasa zona húmeda. 

La pasta para papel 
La pasta de papel, derivado hoy el m.̂ ls 

Importante de la madera, n o s cuesta 
unos 40 millones, entre tronco.s para ha
cer pastas y la pa.sta hecha, mecánica y 
química, que consumen nuestras papele
ras. Téngase en cuenta que con.sumimos 
más de 10 kilos da papel por habitan
te y año, del cual .se fabrican en España 
200.000 tonolada.s. 

Para fabricar pa.sta meclnica se 
consumen 5.000 toneladas de madei-a 
española y 22.000 del norte de Europa. 

Además se importar 30.000 toneladas 
de pasta mecánica, ya hecha, y 75.000 
toneladas de pasta química a la sosa o 
al bisulfito, "que no se fabrica en Bspa-
fia", donde sólo se hacen unas 2.000 to
neladas de pasta de esparto a la sosa 
y se cubre el resto ds las necesidades 
empleando recortes. 

Empecemos por la pasta mecánica: 
•u fabricación requiere, además de fuer-
ja. y agua abundantes, rollizos o palos 
de 1,20 de longitud y 0,1 6 0,25 de diá
metro, de madera joven sin nudos, poca 
corteza, ñbra lo más larga posible y 

en EJspaña, .salvo una fuerte protección 
arancelaria, al fin y al cabo en perjuicio 
del coíi.sumídor. 

He aqui, pues, nuestro p«>blema pa
pelero-forestal; si queremo«; nacionali
zar la producción de paatas, necesita
mos, ante todo, madera a propósito en 
masaíi que den unos 500.000 metras cú
bicos anuales, • y después fabricar aqué
llas en la calidad y coste a que resultan 
las extranjera.*, de países muy favore
cidos por la Naturaleza en cuestión fo
restal, cuyas masas están en perfecta 
explotación para el-objeto hace muchos 
años, y con un censo de producción que 
hay que colocar, fletes baratos y en 
condiciones, en fin, de resistir toda com
petencia. 

Ciertamente, al calor de las papele
ras vascongadas, loa particulares y IEÍS 

'cierto sin que se ocupe n.adie de pro
tegerla, razón por la cual .su exporta
ción ha disminuido "a la mitad" desdo 
lO."?! .acá—, porque el consumo nacional 
de p.asta de esparto no da para una sola 
fábrica y sería necesario organizar su 
exportación. Inglaterra las fabrica a fa
vor de fletes baratísimos, en barcos de 
vienen a nuestros puertos cargados de 
carbón, y a favor de un consumo nacio-
nai importante. 

No somos optimistas 
Resumiendo lo dicho, nosotrofl no so

mos optimistas respecto a la nacionali
zación de las pastas para papel; en pri
mer lugar, porque la .situación actual de 
las principales fábricas, estudiada para 
un pais sin primera materia de buena 
calidad, hará muy difícil la competencia 
nacional; y en segundo, porque pasarán 
muchos años antes de que nuestras re
poblaciones se ordenen selvíeolamente al 
objeto, y nuestros medios de tran.sporte 
—especialmente los de saca en el mon
te—sean comparables a los extranjeros, 
cuya baratura da todavía margen a cos
tear el flete del Báltico a nuestros puer. 
tos. Sólo un gran aumento de nuestro 
consumo de papel de todas clases por 
mitiria pensar, al instalarse nuevas fá
bricas, abastecerlas con productos na
cionales. Ix) dicho para las pastas de 
papel vale para las que ee emplean en 
la "seda artificial", industria ya desarro-
liada en España, aunque de consumo ce-
lulósico relativamente pequeño. 

Colofonia y aguarrás 

trato.s anteiiores; el abandono de mon
tes particulares, las subast.aa desiertas 
.V l.a.s fabricas cerrada.s o a media mar
cha. Y si a esto se añade la loealización 
de éstas, no siempre estudiada respecto 

2." Iji desvalorización (]c los despcr-|to del consumo nacional. L<5 primero densos, es decir, seis veces maj'or, 
dicios que, como hemos dicho más arri-;nos lleva al problema general de nue.^ 
ba, con.stituyen en España casi el 70 tra castigada exportación agrico.a 
por 100 del corcho de reproducción en'agravado seguramente en nuestro ta 
el monte, y la de bornizo, que supone |KO, porque, además de la crisis de cor-
un 7 a 12 por 100 de 1.a producción. jsumo mundia^, los aranceles altos ame 

?i." Los enormes deíoclios arancela- rlcanos tratan, sin duda, de proteger 
puestos manufacturas cor-

Dofl «on laa especies de pinos que 
se. resinan, «it\E!spafia: el llamado «ne
gral» • » «rodeno, «u nuestras jne.<iotas 
de Castilla la Vieja, principalmente, 
a-sí como en Cuenca, Quadalajara, Te
ruel, Málaga y Granada; y «i llamado 
carra-sco o de alepo, en Albacete, Te
ruel, Zaragoza y Granada, con produc
ción de 1,5 a cinco kilogramos de «mie
ra* por pino y año; miera que, de-stilada 
en los alambiques de unas 105 fábricas 
produjo, en 1929 9,8 millones de kilo 
gramos de "aguarrás" y 34.070 tonela
das de "colofonia"; lo que supone aire 
dedor de 20 millones de pinos en resina
ción. España da un 6,35 por 100 de la 

su naciente industria manufacturera, 
siendo de esperar que en adelante in
tenten sólo adquirir la primera mate
ria. Lo segundo se está intentando con 
las disposiciones sobre uso obligatorio 
de tapones y de planchóus aisladoras 
eq laa construcciones, que algo reme
diarán. 

El "gas de madera" para 
autos 

tituye también un inconveniente las 

Diputaciones están creando ma.sas de 
"pinos inslgnis", eucaliptos, chopos y va
riedad Hamilton del pino negral, con cre
cimientos asombrosos y producciones 
formidables de 10 a 30 metros ciibicos 
por hectárea. 

Eucaliptos y esparto 
• Con el eucalipto se hace pasta al bi
sulfito, pero por la corta longitud de su 
fibra sólo sirve para clases de papel es
peciales, cuyo consumo en. £spaña es 
menor a la cantidad mínima de produc-

¿lllilililllillllllllllllüllllllllllllllillillllllllllllllillilllllllllillllllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij^ 

Estas encinas de las dehesas, vareadas muchas veces cmelmente 
por los pastores, sueltan la bellota que alimenta a numerosas 

piaras de cerdos 

I AUTOMÓVILES 

i CAMIONES 
s 
I TRAGTOIIES 
I NUEVOS MODELOS | 

i Concesionario oficial: 

iJosé ViudesGuirao 
I AVENIDA DE DATO, 18 CAPUCfflNAS, 8 1 
I Teléfono 25699 Teléfono 2643 f 
I MADRID 

producción del mundo; Francia, con sus 
landaa gasconas, el 19,90; un 7,7 por 100 
Méjico, Portugal, Grecia y otros países. 
correspondiendo el 66,04 por 100 restan
te a los Estados Unidos, que son, por 
tanto, los que fijan el precio en el mer
cado mundial. La producción mundial de 
miera, en 1930 fué de unos 82,2 millo
nes de kilogramos, y la de aguarrás de 
164,5 millones de litros (913.500 barri
les de 50 galones). De 1926 a 1930 el 
tanto por ciento de producción fué: 

Estados Unidos , 66,64 
Francia 19,90 
Elspaña 6,35 
Portugal 1,17 
Grecia 1,91 
Méjico 1,89 
India 1,01 
Otros países i,ia 

100,00 
España no con.sume más del 25 por 

100 del aguarrás que produce, ni más 

Dos quintales de corcho en una sola pieza está dando este al
cornoque en el momento en que terminen de "desollarle" 

a las zonas de abas to , una enorme varíe-icherai^ por los Es t ados Unidos, la Ar -
dad de s i s t emas de elaboración, en per- gent ina y F ranc ia . 
juicio de la igualdad de calidades y con 4.» L a acen tuada regresión de las 
absoluto olvido de las condiciones eco-! calidades de nues t ros corchos, debida a 
nómicas de producción de nues t ros mon-lia ana rqu ía en el t r a t a m i e n t o selvicola. 
t e s - c u e s t i o n e s que sólo venían a tocar-1 ¿Remedios? Se caen de su peso, co
se en los períodos de «vacas flacas», s e ' m o suele decirse, por s u posible éfec 

L,a combustión en c ier tas condiciones 
dentro de un gasógeno, de leña, carbón 
vegetal o ag lomerados de este ú'.timo 
produce un g a s que, convenientemen
te depurado y mezclado con el aire, da 
un c a r b u r a n t e capaz de accionar un mo
tor de explosión en condiciones análo
g a s a como lo real iza la gasolina u otros 
ca rbu ran te s líquidos. En Franc ia fun
cionaban ya, hacia 1929, según monsieur 
Jager.schmidt, un millar d e camiones . 
equipados con gasógenos de esta c la5ehJ®'^P ' ° ' P^^^. el carboneo. Una 

Ello 

ha sugerido el estudio de aglomerados, 
pero si se emplean breas, por ejefflpl"' 
la depuración del gas se hace defectuo
samente , y si se emplean sustancia» 
inertes, como la arcilla, se aumenta «* 
peso inút i lmente. P o r o t ra par te , el abaS" 
to de carbón vegetal requiere una "-' 
denación e industrialización de los vaO"-' 
tes en sus aprovechamientos y en ' 
métodos de carbonización a base 
hornos portát i les . Las casas constructo* 
ras de motores parece mues t ran ** 
ficultades p a r a lograr la depuracioo 
perfecta, y, desde luego, la cuestión U*' 
pieza es aquí mucho m á s importan" 
que en el caso de la gasolina, y con* 

di-

auto-

En E s p a ñ a se han hecho numerosos en 
sayos y demostraciones por nues t ro Ins
t i t u to Fo res t a l de Invest igaciones, y 
sabemos de a lgún distinguido agricul 
tor que ha empleado gasógenos pa ra sus 
máqu inas y t rac tores . 

Los cálculos resu l tan tes de los ensa
yos dan como equivalente de un litro 
de gasolina 1,5 ki logramos de carbón 
vegetal , en t r e cuyos precios hay una di
ferencia mín ima de 35 céntimos a fa
vor del uso del carbón. 

L a impor tanc ia de 1<« hechos expues
tos , p a r a los países que no poseen ga
solina, no h a pasado desapercibida desde 
el pun to de v is ta de la defensa nacional, 
ni tampoco como impor tan te recurso 
de los t r anspor tes coloniales y de la 
Industrialización agrícola y forestal , si 
bien en E s p a ñ a se haya hecho apenas 
caso de las demostraciones de la "Se
m a n a Fores ta l de Barcelona" y o t r a s 
rea l izadas por nues t ro Ins t i tu to Fores
ta l de Exper iencias después de 1929, n 

ficultades p a r a la al imentación 
mát ica . 

P o r lo demás, puede emplearse caf 
bón de cualquier clase, de brezo y o^^^ 
especies abundant í s imas en nuestros W ' 
tórra les inclusive, y h a s t a podría ser "*• 
gocio cr iar montes de eucaliptos, P"̂  

hectá

rea de eucaliptos puede producir al ^ 

t res toneladas de carbón de excelel» 

calidad, que, vendido en el monte y dé*" 

contando los gas tos de carboneo, V^ 

de da r una utilidad liquida de 5 cénf' 

mos por k i logramo; es decir, una reft** 

de 150 pesetas por hectárea . 

Esperemos, pues, que vencidos to4o» 

lo.s inconvenientes, porque hay ya U?* 

pa ten te a lemana de aglomerados ^ ' 

densidad 0,8 y 7.500 calorías, se abra ^ 

te campo a las leñáis de nues t ros nH*' 

tes bajos, mator ra les , etc., y al agricUl' 

tor sobre todo, que podrá encontrar 1* 

"gasolina fores ta l" en su propia finca" 

en el monte próximo sin m á s que »^' 

quirir un horno por tá t i l de carboniz** 

ción, como los que emplea la SociedS" 

de Peñar roya , abonando un 60 por 1 ^ 

como máximo de lo que hoy tiene q** 

por el Gobierno, ni por el r amo de Gue -^^*^^^ ^ " gasolina ex t ran jera pa ra S^ 
motores fijos y t rac tores . He aqui otT* 

comprenderá que no habiéndose podido 
defender .siquiera el fabricante , el per
juicio continuo h a sido p a r a los propie
tar ios de montes , y en especial p a r a lo.s 
Ayun tamien tos cuyos ingresos han es
tado soinetidos a cont inuo vaivén, y sin 
que muchos h a y a n podido coger ni una 
.sola t emporada "las vacas gordas" . 

L a baja de !a exportación desde 1931 
acá, que ,se acusa sobre todo en la co
lofonia, repre.senta m á s de cinco millo
nes de ki logramos y 2.250.000 pesetas. 
Además , p.arece h a bajado mucho ya la 
ven ta en E s p a ñ a a causa de que se em
plea menos en la fabricación de jabones, 
donde, en cambio, van ganando el mer
cado los .aceites de orujo, que no admi
ten, como loa de coco o palma, la ayuda 
de re.sina p a r a la saponificación. L a baja 
de demanda del ag 'uarrás , usada casi ex-
clu.sivamcnte p a r a p in tu ra y barnices, 
pareee obedecer a la presencia en el mer
cado de lo.s nuevos colores a la celulosa 
y al uso del «wink-.smik». La situación 
actual , pues, del a sun to resinero es: des
contento de los propietar ios , y especial
mente de los pueblos, por el escaso pre
cio del pino y la amenaza de que baje o 
vean des ier tas las suibastas y aleja
dos lois compradores ; descontento de 
los fabricantes , que ven en baja los 
precios del a g u a r r á s y la colofonia, así 
como su exportación y la colofonia 
con una baja de consumo ser ia por las 
razones mencionadeus. 

El corcho 
Hasta hace veinticinco años era Es

paña la primera productora de corcho 
del mundo, lugar que desde entonces 
nos ha sido conquistado por Portugal,; 
que en la actualidad produce casi el do-' 
ble. I 

La industria corchera, localizada prin-! 
oipalmente en Cataluña y algo en An-' 
dalucia, llegó a adquirir proporciones; 
tan enormes, tanto en calidad como en | 
cantidad, que en el cuatrenio 1927-1930Í 
las manufacturas de corcho lograron i 
ellas sola.s inclinar a favor de España la! 
balanza del comercio de productos fo
restales. , 

Hasta aquí los hechos, que pueden; 
resumirse en la actual existencia de un; 

to inmediato: el estudio de Tratados 
de comercio y el procurar un aumen-

rra, ni por los particulares. 
Las causas deben buscarse no sólo en 

la crisis general iniciada en el año 30, 
sino en no estar bien orillados todavía 
algunos inconvenientes; por ejemplo: 
los 75 kilogramos de corcho, que equi
valen a los 50 litros de gasolina que 
lleva un depósito corriente de automó
vil o camión necesitan una capacidad 
de 300 litros, aun con los carbones .más 

faceta del tan debatido asunto del "câ ^ 
burante nacional" que merece la peO* 
de estudiarse, pues es, sin duda algufl* 
de todas las soluciones—si se lograi* 
poner a punto—la más sencilla y eco
nómica. 

FE3BNANDO BABO 

Ingeniero y ex directorí 
general de Montes. 

Malías Blanco 
Cobaleda 

B A N Q U E R O 
Cámara acorazada con cajas de alquiler 

TIPOS DE INTERESE? 

De«le primero de julio de 1932, y a virtud de la» normas del 
Coiuejo Superior Bancario, de ob.ervancia general y oblÍKatoria para 
toda la Banca operante en E.paña, e«te Banco no podrá abonar intere-
•eí superiores a los siguientes: 

turera, que ve reducido el volumen de 
sus ventas en un 65 por 100, y en la 
apurada situación de los propietarios 

%l 

do más escasas entonces que en él pre
sente. Ksta exportación, a precios siem
pre condicionados por las conveniencias 
de los norteamericanos, que inundan a 
veces el mercado europeo con produc
tos obtenidos del descuaje de montes ca
si vírgenes, cuyos árboles se habían re
sinado prcliminarmenle "a muerte", y 
ten manas, además, de revendedores e in
termediarios—como casi todas nuestras 
exportaciones agrlcola.s—, ha venido 
siendo causea de un estado caótico de 
nuestra industria y, por tanto, de los 
precio.s percibidos por lo.s propietarios de 
montes y, especialmente, los pueblos que 
habían hecho contrato.s a plazos iargo-s 
en las subastas forestales. A un período 
de alza del aguarrás y de las colofonias 
sucedía una enorme demanda de pinos, 
que se resinaban en las peores condicio
nes selvícolas, pagándoles a precios 
exorbitantes, ya a los particulares, ya en 
las subastas de montes, con la natural 
protesta de los pueblos que tenían ya 
contratado a precio más bajo y velan 

5] las magníficas ganancias del vecino o 
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MURCIA 

del 44 por 100 de sus colofonias, razón :^"^'-^ ^^^^^ '̂ ^ ^* industria manufac-
por la cual viene exportando, sobre to- ' '" ' ' " "' "" 
do desde fines del pasado siglo, su ex
ceso de producción, ya aue antpq sólo 
cubría las necesidades nacionales sien '̂ '̂  alcornocales, que ven sin precio al-

'*'-^' '*"'" guno el corcho bornizo, y el de repro
ducción pagado a precio menor que el 
de coste: la saca sólo ha llegado a cos
tar 10 pesetas quintal métrico. 

Apuntemos, sin embargo, antes de es
tudiar las causas, que la subida—verda
dera inflación—del 28-29 fué completa
mente anormal y debida a dos factores: 
la "prosperity" norteamericana y la 
guerra sin cuartel de la "Compañía In
ternational des Lieges" con la Socie
dad «Armstrong» en el acaparamiento 
de corchos, que dieron lugar a contra
tos de 50 pesetas quintal métrico, a la 
aparición en los montes del "rebusca
dor" de corcho, y a que se pensara na
da menos que en el monopolio ibérico 
—que estuvo a punto de lograrse—, así 
como en gastar 100 millones de pese
tas en explotaciones marroquíes y hacer 
contratos por diez años a razón de 46 
pesetas quintal métrico. 

Las causas del estado actual del pro
blema corchero son las siguientes: 

1.* La crisis de consumo, derivada de 
la mundial. Si éste fuera a compás de 
la producción, el corcho valdría en el 
monte 25 pesetas,^, x 10. el boriiizo, i 

I.-CÜENTAS CORRIENTES: 
A la vista 

II. — OPERACIONES DÉ 
AHORRO: 

A) Libretas ordinarias de 
ahorro de cualquier cla
se, tengan o no condi
ciones limitativas . . . 

R) Imposiciones: 
Imposiciones a plazo de tres 

meses 
Imposiciones a seis meses. 
Imposiciones a doce meses 

o más 3,5 

1,2S % anual 

2»5 % 

2,5 
3,00 % 

Regirán para las cuentas corrientes a plazo, los tipos máximos se
ñalados en esta norma para lets imposiciones a plsuzo 

Plaza de 
SALA 

1 o s Band 
A N C A 

os, 4 

SfiBtí^ SBas 
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Crece el consumo de abonos minerales, símbolo del progreso agrícola 
También aumenta la pr^oducción nacional y va bajando la impos^tación- El superfosfato e s 

el abono mineral más empleado. Somos grandes productores de sa l e s potásicas 
, — — •« a i f c -' •« -—'—-

U S PROVINCIAS DE LA COSTA LEVANTINA Y LAS ISLAS CANARIAS SON LAS OUE 
MAS ABONOS MIWP-.RALES EMPLEAN 

Obsérvase con frecuencia que al ha-
•lar o escribir sobre temas económic-i? 
"''«IMI olvidarse sus polemistas o auto-
fís (Je ciertas cuestiones Intimamente ¡i-
8í4aa a ellos o que juegan papel im 
^oi'tantisimo en el desarrollo que experi-
*entan. Esta de los abonos, al trata»-
'*nias agricolaii, es una de ellas, porque 
'î Ué raras veces se han considerado loí 
«rtilizantes de la tierra al estudiar el 
"^serjvolvimiento de la producción me-
*a por unidad superficial en un cultivo 
cualquiera 1 De aquí que nosotros, cons
ientes del valor de los mismos en el 
**i3io agrícola, tratemos de investigar 
y divulgar por este número extraordina-
*̂ o dedicado al campo español (¿dónde 

mejor?) todo cuanto les concierna en 
orden a producción, comercio exterior y 
consumo de ellos en el suslo patrio. 

El estudio que nos proponemos, en 
razón a que de los abonos orgánicos nc 
se disponen de estadísticas suficientes, 
sólo abarcará los minerajes. 

Dicho estudio lo ordenaremos del si
guiente modo. 

I, Producción. 
11. Comercio exterior. 

i n . Consumo. 

¿Para qué sirve cada, 
abono? 

Loa abonos fosfatados sirven para 

aumentar los frutos; loa nitrogenadas, 
adem.ás, crían verde; es decir, hojas y 
ramaje, y los potásicos fomentan el 
crecimiento de la madera. 

Entre los abonos fosfóricos el prin
cipal es el llamado "superfosfato", qut 
es un fosfa.to soluble en el agua lige
ramente acida, Pero también, se usan 
los fosfatos naturales, solubles lenta
mente, y las "escorias de desfosfora-
ción", que son escorias de altos hor 
nos que han trabajado mineral de hie
rro, el cual tenía mezclado fósforo. El 
hierro sale del alto horno purificado y 
el fósforo se queda en la escoria. 

Dos grandes grupos forman los abo
nos nitrogenados. De un lado los ni

tratos. En primer lugar, el más usado esj El otro grupo de abonos nitrogenado? 
el nitrato de Chile, que, como sabemos, ¡son los hechos a base de amoníaco, o, 
procede de yacimientos rotúrales. En ¡como dicen los químicos, de "radical 
segundo término van los "nitratos sm-jamónico", que son el sulfato amónico o 
itéticos"; es decir, loa obtenidos combi-,de amoníaco f los cloruros amónicos. , 
nando el nitrógeno de la atmósfera corj También se obtiene por procedímien-
sosa o potasa o cal, mediante la fuer- tos eléctricos o por diversos métodos 

dentro del período que consideramos. 
El panorama de la producción nacio

nal de abonos minerales es hoy el si
guiente: de abono.s fo.=!fóricoR un millón 
.le toneladas; de abonos nitrogenados 
unas 20.000 tonelada.^ escasas, y de 
abonos potásicos, 300.000, 
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I UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS, S. A I 

I 

I 
! 

i 

MINAS DE POTASA 
EN 

CARDONA 

t 
i 

FAVORECE LA BE5ISTENCIA DE U PLANTA 
A l E N T A EL PESO DE U COSECHA 
MEJORA LA CALIDAD DEL FRUTO 
FACILITA LA ACCIÓN DE 
.OS DEMÁS ABONOS 

Abonos minerales y orgánicos 

"GEINCO" 

PARA AGRICULTU«A 

I 
i 

EL CONSUMO ESPAÑOL DE ABONOS MINERALES Y COMO ESTA ABASTECIDO 

TO 

o5.i^< 

P0TAS1C0S:U 
DEL TOTAL 

=1 

N1TR06EN/\DOS:34%DELTOTM 
F0SF0R]C0S:62%DELTOTM 

Para la fabricación de superfosfatos y suilato amónico, distribuidas dentro de la España peninsu
lar, existen unas cuarenta y tantas fábricas. Las sales potásicas sólo se producen en Cataiuiia, 
^ nque contamos con varios y muy buenos yacimientos de potasa en la provincia de Murcia y 
otros sitios. En los fosfóricos, España se beneficia con un 5 por 100 de la producción mundial; en 

los nitrgenados, con un 0,2, y en los potásicos, con un 6 

za de grandes potencian eléctricas. Pre
cisamente ahora se ha planteado en Es
paña otra vez el problema de la llama
da "nacionalización de loa nitratos sin-
téticoa". Y hay un proyecto de ley que 
está siendo objeto de grandes luchas 
entre industriales y agricultores. 

También el nitrógeno para el culti
vo se vende en forma de "cianamida 
calcica". 

fabriles, partiendo del carbón como ma
teria prima. 

Por último, los potásicos suelen ven
derse en forma de cloruros sulfates y 
algunas otra^ sales solubles. 

Producción 
La producción nacional total de abo

nos minerales tiene tendencia al alza 

Comercio exterior 
Somos nosotros grandes productore.í-

de potasa y, por lo tanto, exportamos de 
nuestras minas catalanas sales potásicas 
la multitud de naciones extranjeras. En 
1935 hemos enviado más allá de núes- j 
tras fronteras 252.000 toneladas de sa
les potásicas. 

En cambio, no producimos abonas ni

trogenados sino en pequeñísima canti
dad. IJO tenemos que importar todo. 
Unas 600.000 toneladas al año, 

y para que después de una producción 
sobrante y otra incapaz venga la terce
ra compensada, en abonos fosfatados 
"stamos casi al nivel, porque aunque he
mos de importar unas 12.000 tonela
das en ios últimos aftos, ¿ qué significa 
psto en el enorme volumen de un millón 
de toneladas que supone el consumo es
pañol ? 

¿ De dónde traemos los abonos que 
tenemos que importar? Pues el nitrato 
sódico natural es dt» Chile. El sulfato 
amónico, de las naciones de fuerte m* 
dustria, como Alemania, Bélgica, Ho.an-
da, Polonia, In.?laterra. Francia, etcé
tera, y, por último, los nitratos sintéti
cos, que tienen relativamente poca Im
portancia, los traemos de Noruega, Ale
mania, Estados Unidos, Suiza, etc.; es 
decir, de países donde está barata la 
electricidad por haber muchos -saltos <J« 
agua y una . industria de maquinarla 
eléctrica progresiva. La «cianamida cal
cica» la traemos de Noruega en su ma
yor parte. 

Pero, en fln. bueno es considerar que 
de abonos amónicas la proporción es el 
65 por 100 del total de los mtrogena-
dos; es .sólo un 25 por 100 del nitrato 
.sódico de Chile, y no llega al 10 la de 
ios nitratos sintéticos 

El consumo espanta í 
Nuestros labradores emplean ante Lo

do y sobre todo los abonos fosfatados, 

(Continúa en la página 47) 
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SUPERFOSFATOS 

NITRATOS DE SOSA Y POTASA 

SULFATOS DE AMONIACO Y DE POTASA 

CLORUROS DE POTASA Y SILVINITAS 

SULFATOS DE COBRE Y DE HIERRO 

ESCORIAS ORGÁNICAS 

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA | 

ÁCIDOS SULFÚRICO Y OLEUM. CLORHÍDRICO Y NÍTRICO | 

SULFATOS. CLORATOS. NITRATOS Y CLORUROS | 

CLICERINAS. SAL COMÚN. COLAS | 

MATERIAS COLORANTES | 

EXPLOSIVOS. Dinamitas, cheditas, pólvoras, mechas, etc., para ex- | 

tirpaclón de tocones y conversión del subsuelo rocoso en tierra arable = 

DoitiiciUo social: BILBAO.— Gran Via, 12 | 
Sucursal: MADRID.—ViUamieva, XI 
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I ELECTRODO, S. A. I 
I P A R A T R A N S F O R M A D O R E S Y M A T E R I A L I 
I DE A L T A T E N S I Ó N I 
I Fábrica española de aparatos eléctricos para todas corrientes y vol- s 
I tajes: homiUos, planchas, caios, tostadores de pan, estufas, ventila- | 

dores. Muebles metálicos de todas clases. Anuncios luminosos al gas | 
Neén, con patentes de la Casa maindial CLAUDE PAZ ET SILVA | 

Solicite nuestro catálogo y tarifas de precios | 
PRESUPUESTOS GRATIS 

Talleres: FUENTE DEL BERRO, 8 I 

Social SAiiEiiT (Bamnofla) 

OFICINAS DE VENTA: 
Alcalá, 45; Toledo, 42; Atocha, 96; Se 

I rrano, 14; B. Murillo, 1X4; PacíSico, 71-. 
I Fernández de los Ríos, Z8; Pelayo, 10; 

;Í •:• •:• Fuentes, 1 -:• -:• 

INSTALACIÓN 

DE CASETAS 

DE ALTA TENSIÓN I 

I ANUNCIOS LUMINOSOS AL GAS NEÓN I 
-^ = 
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Esta SocÍecl«^d posee en la cuenca potásica catalana las concesiones 
»»EnrÍque" y "Luis", de una superficie de 2.500 liectáreas. 

Empelada en 193lt y a 500 metros de la poblaciósii de Sallent, la profuu' 
dización del pozo principal, fué cortada la primera capa del yacimiento a 
una profundidad de 275 metros. La profundidad total de dicho pozo es de 
295 metros, y a este nivel se perfora usna traviesa i!̂ ??,«áa e! Norte, por la 
que se efectúa el transporte del mineral. 

Comprende el yacimiento tres ca^as: una superior, de carnalita, de seis 
metros de potencia y de una ley media de 15 por 100 de K>0; otra intermedia, 
llamada capa B, en contacto con Isa a^iterlor y con una potencia media de 
un metro, de silvinita, con 38 por loo de K*0, y otra infcrfor, la capa A., 
también de silvinita, cuya potencia llega a ser de seis metros, con una ley 
me^a de 28 por loo de K*0. Esta capa está separada de la B nnr una Inter
calación de sal de dos metros y medí? de espesor. 

Iniciada la explotación de las ca^as A y B en octubre de 1932, hoy dia 
fe producen ya I.400 toneladas diarlas de mineral brtíto, m&s^ tratadas en 
la fábrica recientemente construida, se obtleüu? m.á% l̂o T^.^^ tcitseladas 
diarias de K>tl. 

Las sales procedentes del tratamleáto en la ^áh^l^M^^mm transportadas 
por el ferrocarril de la Compañía de los FcrríícsrrlS'ss Catalanes hasta el 
puerto de Barcelona, situado a 80 kllémetíres ñ^^ las fMMias, y desde el cual 
se embarcan para los diferentes paisas c t̂̂ t̂ifuMoreSc 
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En las t i e r r a s gastadas de la vieia Europa, el antiguo 
proverbio "COMO SIEMBRES RECOGERÁS" 

ha de c a m b i a r s e por el de 

"COMO ABONES RECOGERÁS" 

No olvidéis que el 

SUPERFOSFATO D E CAL 
es el abono fundamental por excelencia 

Compradlo siempre en las casas de antiguo conocidas como más serias 
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K OS ABONOS MINERALES EN ESPAÑA 
CRECE EL 
r o N S i m o NACIONAL 

BAJA LA 
Í/APORTACION 

4-45£d2 

I § ^ ^ § 
•*< ^ S>s ^ $5 S ^ ^ ^ ^ 5 !f? & S íí̂  í̂  

AUMENTA LA 
PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 

^ ^ ^ 

(Viene de la página 43) 

y de modo especial el superfosfato. Un 
millón de toneladas nada menos. Ea el 
abono de todos los secanos. Los trigue
ros apenas abortan con otra cosa que 
con superfosfatos. 

Van poco a poco entrando en las zu
nas de regadío, y sobre todo en las 
huertas levantinas, los abonos nitroge
nados. Hoy es un grandísimo problema 
el de la posible carestía de los abonos 
nitrogenados para nuestra exportación 
de frutas de Levante por el proyecto de 
•ínacional izaci6n> de aquéllos. Para ha
cer producir a las huertas, desde Mur
cia a Barcelona, se emplean enormes 
cantidaes de abonos amoniacales y ní
tricos. Por último, los potásicos, más 
modestos, van creciendo en el consumo 
lentamente. 

En el cuadro total de consumo es-
paftol los abonos fosfóricos representan 

un 62 por 100; los nitrogenados, un 
34 por lÓO, y los potásicos, el cuatro. 

*tttccrxx; iixiixxixxxi^iriixxyxxxxxxxxüXixxtixixxiixxixxxxitxxxxxTxzxxxxxxx: 

LA FLETADORA müRCIAIIA (S. L.) 
SERVICIO REGULAR DE VAPORES FRUTEROS Y CARGA GE

NERAL EN CARTAGENA PARA LOS PUERTOS SIGUIENTES: 
Southampton, L i v e r p o o l , Glasgow, 

Newcastle, HuU, Bristol, D u b l i n , 
Belfast. M - Londres, S< 

aterra ¿itsKi 
^ • Hamburgo, Stokolmo, Bremen, Amsterdam, Co-
I | \ T | T 1 t | £ | | ^ f ' p penhague, Cristania, Rotterdam, Amberes, Rouen, 
V^ V i l l i l i V i l I V París, Burdeos, Nantes, Dunquerque, Marsella, Cette 

Campeonatos de consumo 
Pero ¿es que todaa la^ provincias es

pañolas, con tan distintas producciones, 
consumen los abonos de igual clase y 
en parecidas proporciones? Ni mucho 
menos. Los mejores datos a este res
pectos los trae el "Anuario de produc
ciones agrícolas", editado oficialmentt 
por el ministerio de Agricultura. 

Vamos a ver qué provincias ganan ca
da uno de estos campeonatos naciona
les de consumo de los distintos abonos. 

En el consumo de superfosfatos ga
na Zaragoza, y detrás de ella entran en 
la meta Valencia, Sevilla, Navarra y 
Lérida. En fosfatos naturales, el orden 
de la carrera es Valladolid, Coruña, Va
lencia, Navarra, Madrid y Barcelona. En I 
escorias de desfosforación, procedentes 
de altos hornos, va delante Vizcaya, y 
luego Guipúzcoa, Coruña, Santander y 
Barcelona. 

En los abonos nitrogenados se nota 
en seguida una tendencia levantina, por
que el sulfato amónico le consumen 
en los primeros lugares Valencia, Ta
rragona, Barcelona y Castellón. En el 
nitrato sódico de Chile, Navarra, Zara
goza, Segovia, Barcelona y Salamanca. 
Es muy curioso que una provincia pe
queña y de agricultura pobre por su 
clima, como Segovia, se introduzca en
tre sus hermanas más ricas y podero
sas. Acaso debido a razones particula
res de propaganda, Segovia es una gran 
consumidora de nitrato de Chile. 

Y dejamos los otros abonos nitroge
nados porque no acabaríamos nunca. 

Respecto a los abonos potásicos, la 
palma se la llevan las Canarias, pues 
los neceaitan pajra los plátanos. Y tras 
ellas viene, ¿cómo no?, la rica agricul
tura levantina, con Valencia, Tarragona 
y Barcelona. 

En resumen, naturalmente, las gran 
des zonas conaumidoraa de abonos es
tán «n los cultivos intensivos de las 
huertas levantinas. "Esa. cambio la viña y 
la oliva son poco abonadas. EJa lógico, y 
más en este» tiempos. 

Progreso 

Telegramas: FLETADORA.-Murcia.-Cartagena 
H 

CARTAGENA 
Calle Mayor.-Teléfono 1616 

U R C I A 
P. de Hernández Amores, 3. T. 2423 
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M A D E R A S 

INIETOSDEJ. CORRECHERl 
Maderas de Cuenca para construcción -- Especialidad en cajas-enva- | 
ses ~ Creosotación en auto-claves a presión ~ Explotación de montes | 
propios y grandes ordenaciones forestales ~ Almacenes y fábricas de | 

aserrar en Madrid, Aranjuez (teléfono 32) y Cuenca (teléfono 86) | 

I M P O R T A N T E : 1 
Algunos datos de esta Casa durante el año 1935, fundada hace | 

más de medio siglo: | 

I'roduccións Excede de 18.000.000 de kilos 
Stock en depósitos y márgenes de los ríos: 37.500.000 kUos | 

Movimiento ferroviario: Unos I.500 vagones | 
Traviesas para ferrocarriles, postes telegráficos, entarimados, tablo- | 
nes, maderas labradas y de carpintería, peldaños, tabla-ripia y toda cía- | 

se de dimensiones que se pidan, por extraordinarias que sean = 

D i r e c c i ó n C e n t r a l en M a d r i d : 

Zurbarán, 16. Hotel. - Teléfono 32000 
( C O R R E C H E R , N I E T O S D E J . ) 

Fábrica de Madrid: Paseo de Yeser ías , S7.-Tel. 70205 | 
'""IIIIMlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll III lllllillllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIlT 

Ante el espectáculo agradable de una 
agricultura, cada vez más consumidora 
de abonos minerales, se destaca un he
cho: el gran progreso de nuestros cam
pos, y es lástima que sea absolutamente 
imposible hacer la estadística del em
pleo de abonos orgánicos y principal 
mente del estiércol. Porque es preciso 
decir a los profanos que la tierra sin 
estiércol o sin abonos orgánicos no pue 
de cultivarse. Aunque la echemos mu
chos abonos minerales no haremos n a 
da más que "mineralizarla", como di
cen en locución técnica los agrónomos. 
V una tierra minwalizada no produce, 

Asi, pues, la naturaleza se cobra siem
pre, por lajs leyes invariables que la 
dio el Criador, del espíritu humano un 
tanto orgulloso de loo progresos de su 
industria. Hemos inventado los hombres 
abónos minerales de todas clases, y 
así ha progresado nuestra agricultura 
en los tiempos modernos a agiganta
dos pasos. ¡Ah!; pero existe una ley 
natural en la tierra que obliga_ a que 
abonemos nosotros el campo cb'mo le 
abonaron los primeros hombres que em
pezaron a arañar el suelo para ganar 
el pan con el sudor de su rostro; con 
abonos orgánicos, es decir, con estiércol. 

Hoy, como el primer día de la crea
ción, la tierra es un organismo vivo que 
necesita abonos orgánicos para seguir 
fructificando. 

! 

I 

1 
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jBa la, figura dejEspaña 

un cuero de buey tendido. 

¡Linda forma! ¡Hermosa traza! 

Es pobre de agua& y ríos. 

¿Qué importa, si la acompañan 

fuentes de vino en bodegas 

que corren a partes varias? 

Por esta causa no es 

tan general su abundancia, 

si bien de ninguna cosa 

puede decir que está falta. 

Su riqueza es vino, pan, 

cera, azúcar, sedas, lana, 

azafrán, aceite, miel, 

frutas que su campo esmaltan, 

azogue, cáñamo, Uno, 

trementina y lo Owe Uaman 

rubia, bermellón, alumbre, 

oro, hierro y tersa plata 

de los montes Marianos, 

que hoy Sierra Morena üaman. 

Se alaba mucho el azófar, 

aunque mucho más se alaban 

su^ caballos andaluces, 

cuya ligereza es tanta, 
que les dio por padre el viento 

antiguamente la fama. 

Lope de V e g a 

• • ^ . • • • • « • ^ • » » i 

El constante desarrollo de las redes de distribución de energía eléctrica 
para moto-cultivo permite al agricultor en España simplificar el problema de 
disponer de fuerza sin preocuparse de producirla, con lo que se ve libre de 
la adquisición de máquinas costosas y de manejo delicado, como locomóviles 
y toda clase de motores de combustión y explosión. 

La industria nacional, sólidamente representada por la CONSTRUC
T O R A NACIONAL DE MAQUINARIA ELÉCTRICA, produce en las 
mejores condiciones de calidad y precio toda la maquinaría^ eléctrica que el 
agricultor pueda necesitar para sus fines, y se encarga tsunbién de llevar a 
cabo las instalaciones que se le confíen. 

Transfc-^adores para pequéis 
sub-estacionei en montaje 

Gfupos rnoto-bombfti en una fabrica 
de azuct" 

Motores verticales para grupos moto-bombai Serle de motores para grupos moto-bombaí 

CONSTRUCTORA NACIONAL OE MAOl í lNARIA ELÉCTRICA 
PATENTES Y PROCEDIMIENTOS WESTINGUOUSE 

FABRICAS EN: 

Córdoba y Reinosa 
OOMICIUO SOCIAL: 

Avda. Conde de Peñalver, I7 
CONCESIONARIA EXCLUSIVA DE VENTA 

S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S , S. A. 
M a d r i d B a r c e l o n a B i l b a o C ó r d o b a V a l e n c i a 

Av. C. Peñalver, 17 Fontanella, 14 Ércilla, 12 Concepción, 20 Gran Via M. de Tuna, 32 
Apartado 640 Apartado 507 Apartado 468 Apartado 75 Apartado 47 

existe otro NITRATO 
de CHILE que el que 
se vende envasado co
mo indican las figuras 

RECHAZAD CUALQUIER 
PRESENTACIÓN DISTINTA 
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LA P O L Í T I C A A G R A R I A , SALVADORA DE ESPAÑA 
n ^mm M • — — . 

¡Provincias rurales: tenedlo a orgullo y permaneced rurales! 
» • ^ m ^ > • 

PROSPERIDAD CAMPESINA SERA GRANDEZA ESPAÑOLA 

Peñas arr iba t repa penosamente la carreta. Los campesinos no disfrutan de 
cómodos "Met ros" ni abundantes taxis 

En contraste con el lujo de las ciudades, hay muchos pueblos donde innúmeros 
campesinos viven en cuevas. Hay más pobres, más proletarios y más humildes 

en el campo que en la ciudad 

y ésta es la cocina lugareña. En los rescoldos se cuece " t a pu
chera" y del techo cuelgan las perdices recién cazadas 

wf— I I MI ¡•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMni "'ftim... ? « ^ . . \ 

Pero fa vida del campo, todavíaen algunas zonas de España, ofre 
ce un rasgo tradicional junto a los humiliaderos de.los caminos 

¿iiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiinitñiiifiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit^ 

¡ t o s M E J O R E S ^ i 
i T R A C T O R E S ^ 
i S I N I G U A L : 
i íi EL ROBUSTO" 

Los más sencillos 

Los más sólidos 

Los más económico» 

HOFHEi • SGHBANTZ • CLUnON • 
SHOniEWORTH 

Fábricas Húng:aras de Maquinaria, S, A. 
KISPEST CERCA DE BUDAPEST 

s Delegado genera l p a r a España: 

¡PABLO HEINZMANNI 
I , MAQUINARIA AERÍCOLA | 
i Sandoval, 6. Teléfono 48SÍ6,'-^MA]>RID | 
s T r a c t o r e s de aceites pesados s 

1 L E O B Ü S T O 

¿Qué es política agraria? Política 
agraria es, en España, aquella política 
justa y conveniente por la cual el Es
tado cumple su fin, que es procurar f.l 
mayor bien posible del mayor número 
de ciudadanos posible. 

Política justa, porque concede la ma
yor importancia a lo que en EJspaña la' 
tiene; política justa, porque atiende al i 
bien de los que son más, de los que re-¡ 
presentan más, de los que más traba
jan, de los que más suponen, y, por 
contraposición, de los que peor viven, 
de los más humildes. 

Política conveniente, porque favorece 
aquellas clases que sienten más enrai
zadas todas las tradiciones religiosas, 
patrióticas, sociales, que son el estadio 
menos movedizo, el estrato más firme 
de la Constitución social española y son, 
por último, en lo político, sana y discre
tamente conservadores. 

Pero el agrarismo no es un conglo
merado de clase ni de intereses; redu
cirlo a esto, es empequeñecerlo. El 
agrarismo es, ante todo y sobre todo, 
un espíritu, una ideología, es una rec
tificación profunda, es un acto de con
trición del mundo moderno. 

El siglo "apaletado" del 
urbanismo 

Hemos pasado un siglo de gran capi
talismo; estamos, quizá, terminándole. 
Este «siglo de historia», si lo medimos 
con el calendario, acaso abarque centu
ria y media. Hemos concluido o estamos 
terminando el «siglo del urbanismo». 

El siglo XIX produjo la gran indus
tria y las grandes ciudades, y, como 
narra el Génesis de la creación, una 
vez que las había creado, las encontró 
bien, y en ellas se recreó. Todo se sa
crificó a la gran industria, al gran ca
pitalismo, a las grandes urbes. En esto 
el siglo que nos ha precedido ha sido un 
poco apaletado. Llamaba a los agrarios 
y a los campesinos «paletos», y él lo era 
mucho más sin darse cuenta. 

Es el siglo que midió la magnitud 
de los fenómenos y de las cosas por 
los palmos, por los metros que desta
caban del suelo, por 'la dimensión verti
cal; pero perdió de vista otra dimen
sión, la horizontal, y así olvidó que las 
cuestiones agrícolas perennemente stj-
g-utan siendo las más importantes y que 
los trigales, con levantar sólo unos 
palmos del suelo, tenían una extensión 
tan grande, que sobrepujaban en valor 
e importancia social, política y demo-
gráfloa a todas las grandes obras de 
la industria. 

Consecuencias de este preválecimien-
to de la gran industria y del urbanis
mo ha sido, en lo económico, de modo 
muy principal, la crisis en que actual
mente nos debatimos para salir de ella, 
porque uno de los principales factores 
de esta crisis es la falta de capaciddU, 
de consumo de la enorme masa labra
dora. En lo social, la proletarizacíón d(-
las masas acumuladas en las zonas in
dustriales o en las grandes urbes. Eii 
lo moral, la desmoralización de todas 
estas masas proletarizadas. En lo polí
tico, la revolución. 

Empecemos a rectificar. El agra-
ri.smo, que es esta rectificación, repre-

Sisenta un espíritu totalmente contrario 
a lo que representó esta proletariza-
clon de las masas en las grandes ur 
bes y en las zonas industriales. Porque 
el agrarismo, el espíritu de los agrá 

Sjrios es, en lo moral, tradición y fami 
S I lia; en lo económico, propiedad priva 
5 : da individual, cuanto más repartida 
s ! mejor, y en lo político, espíritu social 
5 sanamente conservador. Estamos en una 
51 crujía política en que los Elstados que 
Sjvan delante de la civilización han crei-
a do conveniente rectificar el rumbo, pe-
Siro no rectificarlo unos grados, sino vi-
Si rando casi en redondo. 
S | Vemos ya varias naciones muy dis-
5 pares en sus credos y en sus regíme

nes políticos, que dan un golpe de ti
món. No sabemos todavía lo que saldrá 

5 de esos regímenes nuevos, pero en 
SI todos ellos hay una nota común que 
S nos interesa destacar: una enorme p're-
~ ocupación por rehabilitar, por revalori-

zar loa valores campesinos y el espíri
tu que ellos encarnan y representan. 

Dijo Dios a Moisés: Í(Ha
bla a los hijos de Israel y di-
les: Si anduviereis según mis 
preceptos y guardareis mis 
mandamientos y. los pusie
reis por obra, Yo os daré llu
via a tiempo, y la tierra ren
dirá sus productos, y los ár
boles se cargarán de frutos. 
La trilla alcanzará a la ven
dimia, y la vendimia alcan
zará a la sementera, y come
réis vuestro pan con hartu
ra, y habitaréis seguros en 
vuestra tierra. Daré paz en 
la tierra; dormiréis, y no ha
brá quien os espante. Aleja
ré los animales dañinos de 
vuestros campos, y no pasa
rá por vuestro país la espa
da. Andaré entre vosotros, 
seré vuestro Dios, y vosotros 
seréis mi pueblo. Lo <|ic« e l 
Señor omnípoteníftí«» - í 

Santa Biblia.^—^Libro del 
Levítico. 
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"Eli tiempo de la política 
urbana ha pasado" 

43 

( i W 

5i qué gran tiempo!—de dedicar millones 
a l a los campos, si se quieren evitar aque-

IIIIIIIIIIIUIIIflllil<llllH|llliiUHlHtiniltUIH|flUiiiflllllinillllll|||||l|||||||||||||||||inillB'"<» fenómenos de crisis económica y de- i 

Mussolini lo ha dicho: «La orientación 
del régimen la expreso en esta fórmula: 
el tiempo de la política prevalentemen-;; 
te urbana ha pasado; además, todas 

_ las ciudades han tenido sumas que se , 
S cifran en billones para cosas útiles; pe-ii 
S¡ro también para embellecimiento y ador-|| 
Sinos superfluos; ahora es ©1 tiempo—¡yj! |_a política agraria salvará 

a España 48 
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cadencia demográfica que angustian pa
vorosamente a otros pueblos». 

Y dirigiéndose, en Florencia, a una 
muchedumbre campesina, les decía: «Ha 
acabado el tiempo demoliberal, en el que 
los probos, los silenciosos, los fecundos 
rurales eran considerados como pertene
cientes a una raza inferior, buena sólo 
para dar los votos en tiempo de las lU' 
chas electorales y para poblar los cuar 
teles y después las trincheras, cuando la 
hora de la lucha suena.» 

¿Y en nuestra España? 
Que la agricultura y los agrarios son 

preteridos en España es un tópico que, 
a fuerza de repetirse, sigue siendo total
mente infecundo. Preterición de lo agrá' 
rio e;i la economía española, porque to
do el armazón de la economía está mon
tado para favorecer a la industria. El 
arancel, expresión de proteccionismo in
dustrial, está hecho, ante todo y sobre 
todo, mirando a los intereses de la in 
dUEtria, porque el arancel apenas prote
ge los productos agrícolas, y cuando los 
protege, como ocurre con el trigo y el 
maíz, ¡cuántas veces se lo echan en ca
ra!, olvidándose de que Bspaña vive 
comercialmente en el exterior y de que 
el nombré comercial de España se co
noce en el mundo, porque las tres cuar
tas partes de su ex,portación es de pro
ductos agrícola^. 

Porque sólo el maíz y el trigo son los 
productos importantes de la agricultura 
que necesitan una protección arancela
ria, mientras que casi todos los demás, 
con los que conttxbalanceamoa el enor
me déficit que sobre nuestras espaldas 
carga anualmente la industria española, 
son producidos por los campesinos. Jun
to a lasl4 pesetas oro por quintal de tri
go están en las tarifas proteccionista in
dustriales cifras mucho más elevadas; 
junto a ¡os 10 céntimos de arancel al al
godón en rama, producto agrícola, aran
cel puramente estadístico, están las 24 
pesetas oro por kilo de calcetines de al
godón, o las 31 pesetas oro por kilo de 
guantes de algodón; porque junto a la 
protección agrícola del trigo y del maíz 
está la protección a todos los productos 
metalúrgicos españoles, que representan 
para algunos productos de esta indus
tria pesada el 300 por 100, pero que en 
productos menudos, como para las vul
gares tachuelas, llega hasta 34 pesetas 
oro por quintal, y para las cuchillas de 
afeitar, e 35 pesetas oro por kilo. 

Alegrémonos todos; es riqueza, es tra 
bajo español que se protege; pero sea
mos justos y acordémonos de los campe
sinos, que no necesitan del arancel para 
pasear su mercancía por el mundo en
tero. 

El ejemplo del paui 
Típica piedra de toque de la prepoten

cia del urbanismo en la politica españo
la es el problema del pan. En las gran
des ciudades como Madrid los políticos 
no pueden subir el pan desde 1924 de nin
guna manera, y cuando sube el trigo 
unas veces se recurre a la importación 
y otras veces se recurre a la organiza
ción del Consorcio para que evite esa 
temerosa subida del precio del pan que, 
aun siendo de cinco céntimos por kilo, 
subida enorme, subida eleva dísima, que 
seguramente no se dará, por lo menos 
en lo que nosotros podemos prever, re
presenta unas 7 pesetas al año por con
sumidor madrileño. ¿Y eso es un pro
blema gravísimo para los madrileños 
que consuminos, que gastamos en taba
co 9 duros anuales por habitante, no 
por fumador? 

En cuanto se dice que el pan va a 
subir, inmediatamente viene la campa
ña de la Prensa populachera. ¡Que el 
pan sube! ¿Pero no tienen bastante los 
trigueros? ¿Pero no es el trigo más 
barato en América? ¿Pero, para qué 
vamos a estar pagando el pan caro, 
cuando i)odiamos invadir nuestros puer
tos con trigo del Canadá? Y no repa
ran que entre las causas y factores de 
la carestía del precio del pan, la ma
yor parte corresponde a factores urba
nos, que están dentro del término mu
nicipal de Madrid, tales como tahonas 
minúsculas, pequeños puestos de reven
ta, e incluso de parte de los obreros, 
por la presión del Sindicato de Artes 
Blancas, que tiene jornadas de seis 
horas y jornales de once a treinta y 
tantas pesetas. Todos esos no se conside
ran nunca como factores de la carestía; 
el urbaniífmo los calla y dice: que no su
ba el trigo, que venga de fuera como 
en las famosas importaciones de Mar
celino Domingo, que se coloque en Ma
drid al precio máximo de tasa aun
que tenga que bajar en Castilla las tres' 
o cuatro pesetas del transporte. Lo inte
resante es que el pan no suba para los 
madrileños, como ai no fueran los ma
drileños envidiados por todos los campe-

Vive orgullosa la gran ciudad, c^uizá olvidada de que en España 
las urbes son como los árboles, que se al imentan de las ra íc* , , 

extendidas por el campo que les rodea 

dentro. 3 1 no se tienen muchas cosas dentro 
cuando se reduce uno solo a 4a po^ ^. 
destructiva y a las ideas "6S***y.»i» 
Además, si es verdad que en la ^ J^, 
ca española ha existido una polític» • ^ i 
tiagraria, no vamos a responderla ^ | | ? 
una política antiurbana o ant i indus^ '^ ' 
sería ponemos al mismo infecundo J|J 
vel. No; nosotros deseamos que *' ÍS. 
se ahogue con la abundancia de '".«ji 
y como nosotros hacemos acto de P ^ ' 
scncia en la política del país, y " ¡ ^ ^ 

a»f 

de "^ 

sinos por el solo hecho de vivir en Ma
drid. 

El tópico de los votos 
El urbanismo en la vida politica es

pañola es la prepotencia de los que re
presentan la menor parte de los habi
tantes de España. ¿Serán acaso' seis 
millones de veinticuatro, los que viven 
en las grandes ciudades? Pues los 17 
o los 18 millones restantes viven direc
ta o indirectamente del campo y teda 
esta política en favor de una minoría 
que vive mejor, que tiene más dinero, 
que gana más, incluso en los más hu
mildes proletarios de la -industria y de 
la ciudad, va en daño de los callados y 
los humildes que habitan el campo. 

Prepotencia politica que se encarna 
en tópicos. ¡Qué frecuente es decir: 
ah, el voto de los labradores es un voto 
de segunda! -¡Pobres gentes, domina
das por la férula del cacique! Én cam
bio, el voto de las grandes ciudades, 
ese es el voto culto y libre, ese es el 
voto que representa lo mejor de la opi
nión nacional. ¡Qué error! ¡Qué profun
dísimo error! No hay razón para que 
en España el voto de los labradores 
sea un voto de segunda y el voto de 
las grandes ciudades voto excelente. 
¿Es que no es más libre el labrador 
pequeño, el colono autónomo—labrador 
y colono que son empresarios de su 
propia industria—, que saben comprar 
y vender, sembrar, y esperar que el pro
letario de la ciudad que tiene dos amos: 
el patrono y el sindicato? El obrero, 
que va al tajo y que deja el tajo y que 
trabaja o va a la huelga porque se lo 
mandan, porque está constantemente 
vigilado por los compañeros, por el de
legado de taller y por la vecindad y no 
puede pensar, ni sentir, ni hablar, ni 
discrepar, ni votar más que lo que se 
le ordena por la tiranía del sindicato, 
por la tiranía de los compañeros. ¿Este 
es un voto de primera calidad ? ¿ Y unos 
cientos de miles de votos proletarioa 
de las ciudades y d^ las zonas indus
triales van a valer política y moralmen-
te más que los votos de millones de 
campesinos, muchos de los cuales son 
empresarios autónomos o independien
tes? ¡Qtiia!, no, de ninguna manera el 
voto de los rurales en muchas ocasio
nes vale más, mucho más que el voto 
proletariado, que ese voto sujeto a 
todas las Tiranias de un compañerismo, 
de un sindicato, de un delegado de 
taller, de una presión que por todas 
partes coarta y anula la libertad. 

Para la nueva política 
agraria 

Para contrarrestar este ambiente de. 
politica, si no antiagraria, por lo me
nos de ignorancia de Intereseg campe
sinos, hemos de formar minorías selec
tas que orienten, que prediquen, que 
practiquen la buena hueva de la políti
ca agraria en España; politica agraria 
que tiene una raíz, una raigambre y,' 'res agrarios. ^j. 
una tendencia que no es ni antiindus-| Y ¡a trabajar por la grandeza "g^p»' 
trial ni antiurbana, porque' cuando se paña! Potencia rural ca potencia 
tiene algo dentro, se afirma; cuando'ñola. 

mentados y pertrechados bien de 
namientos, de datos y de hechos, ^ 
mamos una política agraria; la ^''^í.iii^í 
lidad de nuestra afirmación nos *^jJr^ ' 
camino. Nuestro bien, nuestra abufl" • 
cia de bien, ahogará el mal. ..f»' 

Si estos son nuestros propósitoSi : ^ • 
memos una minoria selecta que ^ -¡y 
da, que sepa, que se preocupe de '^ yr. 
lítica agraria en iE!spaña; y, al " _. 
formemos, expresamos el deseo de 
operar a mejorar y a aumentar ,̂ ! 
noria que ya pueda preocuparse \ 
política agraria en España. Se ocu-^j, 
rá preguntar: ¿Y cómo saltará ^ ' ^ j ^ 
fusa masa agraria, esta minoria *|^ ;•• 
rista a la candente arena pol'tic»; , ' j ; 

¿Constituyendo p a r t i d o s agí*"¿f^ 
¿Enviando hombres agrarios ^^^Eyjfi,* 
tiá'oB políticos generales? Si por P^ígíí* 
agrario se entiende un partido de d^pD 
al estilo marxista, que por su ^^^f^^^ -
o sus intereses tengan sóio que ^^ ^^^J '• 
lo que es agrario, con razón o ^ ¿(^ 
con justicia o sin ella, o perdlendo^^^ 
vista el interés público general de ^.g ; 
paña, ¡ah!, por ese camino, no. NO ^ 
mos agraristas de esos. ^^ 

Partido agrario, partido de * ¡j*».* 
partido de intereses, partido P^'^^.t** • 
fender a ultranza lo justo o lo ^^Ijpo," -
simplemente, porque huele a ^^»t^ '' 
eso, no. Quédese para los partidos " ^ ^ í 
xistas: Allá ellos; cada cual tiene '^^t^l í 
ponsabilidades, y esas no son las ^ ^^ 
tras. ¿Cuál será, pues, el s i s t e m a - j ^ 
sistema es influir en los partidoj? ^(.¡p» 
eos generales, porque un partido P^-ifl* ' 
aspira a gobernar en una nació», ^ pUjJ 
a regir un Estado, y unipststdffyi'w^^jii. 
ción son un conjunto mucho más ^^^^ 
piejo que unos simples intereses de _ y^ 
se o de grupo. Es la defensa « « " 1 0 ^ ' ^ 
Marina mercante, la enseñanza.. »S. 

• a- tO**2 
tes, la Universidad, las oiencias, j ^ 
eso. Y un partido que aspire a S°°^^t* 
tiene que tener ideas y s o l u c i ó n ^ ^^t 
problemas tan complejos como lo* gj 
e acaban de iniciar. Pero así <'°"^pf 

partido político general tiene su j ^ 
cialiata en marina de guerra o en ^ ^ 
ción, o en enseñanza, o en airtes. ^ ^ 
justicia, ¿por qué no ha de ten®\yj^ 
especialistas en política agraria • ' j . 
Cuanto más especializados y ^ ^ ^ e» 
ríos «ean, mejor; cuantos "**^ i ^ gue' 
número, más excelente. De " " " " j . ^ d« 
influencia en la política por mea jj,^ 
hombres agrarias en los partidos v^, 
ticos generales. Formemos estos 
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