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, PRECIOS DE SUSCRIPCION 

GENERALES 

Trimestre . . . . . . . 2'50 Ptas. 
Setoestre 4'50 » 
Año . . . . . . . . . . 8 » 
Id , para el Extranjero. . . 15 » 

ESPECIALES 

(Para entidades y particulares asociados) 

Trimestre . . . . . . , 2 Ptas. 
Semestre 3'50 » 
Año . 0 » 

NÚMERO SUELTO 
Corriente: 20 céntimos. 
Atrasado: 50 céntimos. 

INFORMES Y CONSULTAS 
GRATIS PARA LOS SUSORIPTORBS 

Se utilicen o no, no se devuelven 
los originales 

De toda obra de que se nos remitan 
dos ejemplares se publicará un juicio 

crítico 

E E D A C C I Ó N Y ADMINISTRACIÓN 

Circulo Católico de Obreros 

Concepción, 28.—Teléfono 255 

CORRESPONSALES-
Todos los Sindicatos Agrícolas fede

rados y obras sociales adheridas. ' 

TARIFAS DE ANUNCIOS 

(Incluso esquelas fúnebres) 

GENERAL 
Plana. . . 20 Ptas. 
3/4 de id . 16 » 

V2 plana 12 Ptas 
1/4 de id. 6¿50 » 

Tamaños menores, sueltos, reclamos, 
comunicados y gacetillas: linea 0'25 
pesetas. 

Además un timbre móvil de O'IO 
pesetas por inserción. 

RECARGOS: En la portada, precios do
bles. En planas de texto, 50 0/0 En lugar 
fijo de planas de anuncios, 25 0/0. 

DESCUENTOS: Por abonos de año 
50 70. Por menos de un año, un tanto 
por 100 igual al número de inserciones 

PARA SUSCRITORES 
Descuento especial de 10 0/0 

S E C C I Ó N D E A E R C A D O S a) 

POBLACIONES 

S Valladolid 
t) Soria, . 
1 i ^v i la - • • 
| f Segovia, 
^ l Arévalo., • 

Btirgos , 
2 i Miranda. 

Aranda , 
j Villaquirán 
Alar del Rey 

, Lerma . . 

TRIGO 

Fanega 

Reales 

77,50 
6)- » 
77 » 
77 » 
78 » 
69 » 
68 » 

^77,50 
68 » 
•70 y> 

77,50 

100 Kg, 

Ptas, 

43 
38 
43, 
43 
44 
39 

» 
43 
38 
39 
43 

CENTENO 

Fanega 

Reales 

51 
57 
52 
52 
50 
50 
51 
49 

49 

100 Ks, 

Ptas, 

20 

42 
40 
40 
19 
19 
80 
59 
&9 

59 

CEBADA 

Fanega 

Reales. 

43 
56 
46 
44 
44 
41 
42 
44 
45 
48 
44 

100 Ks, 

Ptas. 

33 
42 
36 
34 
34 
32 
32 
34 
35 
37 
34 

50 
92 
^3 
41 
41 
04 
82 
41 
25 
50 
41 

A V E N A 

Fanega 

Reales 

30 
38 

32 
32 
32 
S2 
36 
32 

100 

Ptas, 

30 
38 

32 
32 
32 
32 
36 
32 

YEROS 

Fanega 

Reales 

63 
70 

65 
68 

64 

100 Kg, 

Ptas, 

35 

93 

63 
» 

30 

P A T A T A S 

Arroba 

Ptas, 

75 

25 

100 K g . 

Ptas. 

15 

17 
19 

» 
17 
26 
17 

20 

40 

» 
40 
08 
40 

(1) Pretende nuestra revista que en esta sección sean sus cotizaciones de precios fiel reflejo de lá verdad. Para ello tiene 
montado un buen servicio de corresponsales, y rogamos a nuestros suscriptores nos hagan notar cualquier error de información 
en que involuntariamente pudiéramos incurrir, a fin de procurar su enmienda. 

(Véase en el texto «Crónica Agrícola»). 
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D E . L O P E Z G O M E Z 
Del Instituto Rubio 

Especialista en garganta, nariz y oidos 

Espolón 42 .—BURGOS 

di 

; HIJO DE JULIÁN MARTÍNEZ ; 
M E R C E D , 36.==BURG0S 

Fábrica de mantas, artículos de jalmeria 
y almacén de lanas sucias y lavadas 

Especialidad para colchones 

(9) 
" • 1̂ 

Claudio Manrique Sagredo 
Corredor de Comercio Colegiado 

y Administrador de fincas 

Plaza Mayor, 61,1.° Teléfono 228 BURGOS 

§ EL MONTE CARMELO (S. A.) | 
O Fábrica de Tejidos de yute para sacos. Especialidad <> 
% en Sacas para paja y lana. Cordelería. Zapatillas y <> 
o Alparpatas de suela y piso de yute. Torcidos <> 
% y Trenzados de Esparto. <> 
| ESTACIÓN F E R R O C A R R I L D E L N O R T E D E g 
f (Santander) R E L N E D O | 

COÑAC T E R R Y 
R e g a l a r á 2 m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s 

O V E R L A N D 
-40**0* 

^ r̂ 0̂  r ̂  "̂ Ô  r̂ ©̂  r̂Ga r^H r©^ 

AUTO/AOVILES DE ALQUILER 

Servicio inmejorable ^ permanente, § 

especial para médicos en caso de urgencia <g> 

§ G a r c í a y M a r t í n e z ; § 
LOS DOS CHAUFFEURS 

GARAGE: PROGRESO, 5 - BURGOS 

T e l é f o n o s 487 y 498 

Y EL FÉNIX ESPAÑOL $ i E | LA 
Compañia de Seguros 

Vida, incendios, valores y accidentes 
Capital social: 12.000.000 de ptas. efectivas-

| A G E N C i i S E N T O D A S L i S P R O V I H C I A S DE E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O | 
^ 55 años de existencia. ^ 
^ Subdirector en Burgos y provincia: XÍÍÍS Gallardo. ^ 

Oficinas: calle de Vitoria, núm. 16, planta baja ^Wék 

cr'Lo-

Desaparecen por rebeldes que sean, 
con las « P I L D O E A S MARTIN» TOSES 

CAJA, UNA PESETA C I N C U E N T A C É N T I M O S 

F a r m a c i a del Correo (Burgos) 

5 TALLERES DE EBANISTERIA Y TAPICERIA % 
t DE F R A N C I S C O G ¡ . L A R A $ 
J) Muebles de lujo y económicos. ^ 
4< Bureaux y taquilleros americanos. 

Gamas elegantes a precio de fábrica. >f 
I S L A , 13 y 15. — BURGOS. 5 
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D O C T O R G. U R R A C A 
OCULISTA 

Consulta de 12 a 2 

L A I N - C A L V O , 18-1.° , 

¡ H S I N D I C A T O S I ! ! 
PIMIENTO MOLIDO D U L C E Y P I C A N T E 

desde las ordinarias a las más selectas calidades 
Elaboración de clases para embutidos. 

A Z A F R A N E S puros garantizados 
PedMlos a la Federación Católico ¿ p a r i a de Murcia |, 

Servicios especiales para las entidades agrícolas catóhcas\ 

C A L Z A D O Y A L P A R G A T A S | 

I J O S E R X T I Z I 
i B U R G O S W 
^ A l m a c é n y despacho: Moneda, 4 F 
ú m 

• I su CUES ALES: 
Almirante Bonifaz, o y Mercado, 18 

Precios excepcionales para los Sindicatos f 
Agr í co l a s federados y sus socios. ' | 
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SUMARIO DE E S T E NÜAERO 

Su Santidad Benedicto XV (graba
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B E N E D I C T O X V 

Para un católico, en medio del dolor con que mira 
bajar al sepulcro a la cabeza visible de la Iglesia en 
estos angustiosos momentos en que su actividad e 
influencia personal parecían poco menos que insusti
tuibles, es de mucho consuelo contemplar el u n á n i m e 
clamor de elogios que de todas direcciones se dir igen 
a la memoria augusta del Soberano Pontíf ice a quien 
cupo reinar en los dias de mayores amarguras y 
trastornos que el mundo ha padecido. 

«El Papa ha muerto, escribe Juan Guiraud, y al 
punto la cristiandad entera se viste de luto . Las 
campanas del universo han convocado a los fieles 
para orar por aqué l que fué su padre, su doctor 
infalible y el pastor supremo de sus almas. Todos 
los Gobiernos han enviado el pósame a los represen
tantes oficiales de la Santa Sede; I ta l ia , todavía ayer 
separada de la Santa Sede por un conflicto en apa: 
riencia insoluble, ha tomado parte en el luto orlando 
de negro su Gaceta oficAcd j poniendo a media asta 
sus banderas. A u n aquellos que no reconocen la 
supremacía espir i tual del Soberano Pontíf ice se han 
inclinado profundamente ante sus mortales despojos. 
Los diputados del Reichstag, los socialistas y los 
protestantes lo mismo que los católicos, han escu
chado el elogio fúnebre pronunciado por el presi
dente; los presidentes protestantes de los Estados 
Unidos y de Suiza han saludado su amor inmenso a 
la humanidad y a la paz; y al conocer la noticia de 
su muerte, el decano de AVestminster ha mandado 
rezar por él en ese santuario de la iglesia anglicana. 

• «Verdaderamente , si el Papa Benedicto X V ha 
muerto, el Papado vive. Sin ejército, sin terr i tor io , 
no teniendo a su disposición más que la palabra, el 
anciano huésped del Vaticano, l lámese como se llame, 
es la potencia más grande del mundo, porque su 
palabra es el Verbo mismo de Dios, su poder es 
divino y es el ún ico que aqui habla y obra en orden 
a la eternidad. Los soberanos legislan para sus sub
ditos,-, sus órdenes no traspasan los l ími tes de su 

nación; siempre, aun cuando sean obedecidas, se les 
discute, y muchas veces la fuerza es su suprema 
razón. La voz de los Papas se esparce por el mundo 
entero, se la acata con entera humildad, pol-que, en 
cuanto a ella, saben todos que se apoya en el mismo 
Dios» . 

Quien dudare de ello, no tendr ía más que hojear 
la prensa de todos los países correspondiente a estos 
ú l t imos días. Cuando exhaló el Papa su ú l t imo sus
piro los diarios todos hablaron con el mayor respeto 
de aquel que había dejado de exist ir . 

A l tratar de definir su fisonomía y su acción en 
el universo, cada cual lo hizo poniéndose en su punto 
de vista particular, Para nosotros, para BURGOS 
SOCIAL Y AGRARIO, Benedicto X V es el Papa que 
amó e n t r a ñ a b l e m e n t e a E s p a ñ a y al obrero; el Papa 
de la paz, el que se interpuso entre los pueblos que 
trataban de exterminarse en la más cruel de las 
guerras, y entre las clases que luchan enconadamente 
en el terreno social. 

A m ó a España porque hab ía v iv ido en ella, y 
viviendo en ella, su corazón se prendó de las buenas 
cualidades de este país. 

Sub ió al trono pontificio cuando su antecesor en 
la Sede romana s u c u m b í a de dolor al presentir lo 
horrible de la lucha que entre los pueblbs se desen
cadenaba, y el gr i to doloroso de aquel anciano Pon
tífice parec ió habérse le clavado en el fondo de su 
propio corazón, i m pu l sá ndo l e a detener con todo el 
esfuerzo de que fué capaz la corriente de sangre 
fratr ic ida. 

A m ó al obrero y no cesó de velar por el orden de-
la sociedad, porque mucho antes de ser elegido V i -
cario de Jesucristo en la tierra, colaboró con su gran 
talento a la obra pacificadora de sus predecesores. 

«Para aquel corazón que ardía entre verdaderas 
llamas de caridad, dice el eminente publicis ta ca tó 
lico Francisco Veui l lo t , como para el Corazón de su 
divino Maestro, no bastaba el haber agrupado en 
torno del Vaticano a las naciones all í oficialmente 
representadas. Con más vehemencia quizás ambicio.-
naba el atraerse el afecto de los pueblos. Após to l de 
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la paz entre las potencias, quisó t a m b i é n pacificar 
las clases. En su aspi rac ión a reanimar la llama del 
amor en el seno de la cristiandad, quiso extender el 
vivificante incendio hasta los confines de la t ierra. 
Estos son los dos rasgos esenciales que es preciso 
señalar en su asaz corto pontificado. Después de 
haber trabajado jun to a León X I I I en la época en 
que aparec ió la Encícl ica «Berum novarum*, no dejó 
como Papa de promover el estudio y la real ización 
de la carta inmor ta l de la que habla sido cuando 
joven "prelado uno de los primeros confidentes y 
admiradores. Afianzaba asi en el orden social, aquella 
misma preocupac ión dé just ic ia y de amor que hab ía 
presidido sus esfuerzos pacificadores é n t r e l a s na
ciones». 

Después de haber orado con el universo entero 
por el alma nobilisima de Benedicto X V , compláce
nos testimoniar aqu í Una vez más nuestra adhes ión 
a su doctrina y a lá Santa Sede. 

Descanse en paz el Pontífice de las grandes mise
ricordias. 

LA REDACCIÓN. 

DATOS BIOGRÁFICOS 

He aqu í un resumen tomado del Anuar io Pont i f i 
cal cdtÓlióo de monseñor Battandier y de la revista 
Borne. 

Santiago de la Chiesa, hijo del m a r q u é s de la 
Chiesa y de la marquesa Juana M i g l i o r a t i , nació en 
G-énova el 21 de noviembre de 1854, recibiendo el 
bautismo al día siguiente en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Viña. 

Hizo sus estudios en los colegios y en el Semina
r io de Génova y s iguió los cursos de Derecho en su 
Universidad, donde se doctoró el 2 de agosto de 1875. 
Después de sus ú l t imos exámenes , decidióse por la 
carrera eclesiást ica y vino a Roma para estudiar 
teología. Hízose admit i r ©n el Colegio Capránica , y 
s igu ió los cursos de la Gregoriana, donde se g r a d u ó 
en teología. Ordenóse de sacerdote el 21 de noviem
bre de 1878 y en t ró ensegu idá en la Academia de 
Nobles eclesiásticos, donde pudo formarse para la 
carrera d ip lomát i ca . 

Monseñor Rampól la era secretario de la Propa
ganda cuando León X I I I lo des t inó a la nunciatura 
de España . E l nuevo nuncio, que conocía al sacer
dote de la Chiesa, lo escogió para sec re tá r io (2 de 
enero de 1883). Sus brillantes estudios en la Aca
demia eclesiástica, su ardor en el trabajo, lo fino de 
su trato, habían despertado la a tención de sus su
periores, y como a todas estas cualidades un ía una 
piedad profunda, ilustrada, sincera, estaba indicado 
para seguir la carrera diplomát ica . 

Con 61 Cardenal Rampólla 

Á. par t i r de este momento en que fué llevado a 
M a d r i d por Monseñor Rampól la , la vida de Mon
señor de la Chiesa confúndese con la de su protector 
y superior j e r á rqu i co . Permanece cuatro años en 
E s p a ñ a y vuelve a Roma con el cardenal a quien 
León X I I I destinaba para secretario de Estado 
(1887). En tan alta s i tuac ión el cardenal no quiso 
separarse de su secretario, cuyas excepcionales y . 
sólidas facultades acababa de apreciar personal-
mente; hízole minutante de la secretar ía , sin dejar 
por eso de seguir siendo el secretario part icular , el 
hombre de confianza del secretario de Estado. 

De 1887 a 1900, es decir, durante trece años per
severó Monseñor , dé la Chiesa en sú oscura y nada 
apetecida labor. 

E l 18 de j u l i o de 1900 fué nombrado prelado do
mést ico. E l año siguiente, el 23 de ab r i l de 1901, 
franqueaba el ú l t i m o escalón de sU carrera siendo 
nombrado sustituto de la secretarla y secretario dé 
la Cifra, y por razón de cargo tan importante, a 30 
de mayo, consultor del Santo Oficio. 

León X I I I m u r i ó el 20 de j u l i o de 1903, y el 
puesto de secretario del Sacro Colegio quedaba va
cante por muerte de Monseñor V o l p i n i , nombrado 
para este cargo por León X I I I y fallecido pocos 
diás antes que el Pontífice sin que éste llegase a sa
berlo. Los cardenales ten ían que elegir un secretario 
provisional y sonaron para el cargo estos dos nom
bres: el de monseñor de la Chiesa y el de monseñor 
M e r r y del Va l . Parece que la elección de este ú l t i 
mo debióse a la influencia personal del cardenal i 
Oreglia, decano del Sacro Colegio, pero solo el hecho 
de haberse pensado en monseñor de la Chiesa de
muestra la estima qúe de él tenían ya los cardenales. 

A l ser elegido Papa Pío X , monseñor M e r r y del 
Va l pasó a ser pro-secretario y después de su eleva
ción al cardenalato, Secretario de Estado. Conservó 
en sus puestos a todos los empleados de esta secre
ta r ía y entre ellos al sustituto y secretario d é l a 
Cifra. * 

£1 Arzobispo de Bolonia 

Durante cuatro años fué colaborador incansable 
del cardenal M e r r y del V a l . Pero entonces Pío X 
pensó que había llegado la hora de que monseñor de 
la Chiesa abandonase su oscura posición para b r i l l a r 
sobre el candelero y dest inóle al archiepiscopado de 
Bolonia (6 de diciembre de 1907), vacante por falle
cimiento del cardenal Svampa. 

Según es costumbre, 'por pr iv i legio 'de los prela
dos palatinos, fué consagrado por P í o X el 22 de , 
diciembre de 1907. La ceremonia tuvo lugar en la 
Capilla Sixtina, y el nuevo Arzobispo pa r t i ó para 
Bolonia después de haber obtenido el exequátur, que 
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no se hizo esperar, pudiendo ser entronizado el 28 
de febrero de 1908. 

E l 25 de mayo de 1914 el celosísimo arzobispo de 
Bolonia era creado cardenal p resb í t e ro de la Santa 
Iglesia Romana, y el 28 de mayo rec ib ía el capelo 
con el t í tu lo de los Cuatro Santos Coronados, del 
que tomaba posesión el 4 de j u n i o siguiente. A su 
regreso a Bolonia se encont ró a la puerta.de su pa
lacio un magnífico a u t o m ó v i l regalo de sufe diocesa
nos para que pudiera visi tar la diócesis con mayor 
facilidad. 

E l Pontífice 

S. S. P ío X m u r i ó el 20 de agosto de 1914, tres 
semanas después de rotas las hostilidades de la ffran 
guerra. E l 31 de agosto el cardenal de la Chiesa en
tró en el Cónclave con 56 cardenales, y fué elegido 
Papa en el escrutinio de la mañana del 3 de sep
tiembre, tomando en su elección el nombre de Bene
dicto X V . 

S. S. Benedicto X V había cumplido apenas sesenta 
años al subir a la Cá tedra de San Pedro. Grozaba, 
con apariencia enfermiza, de una salud robusta. Sus 
familiares aseguraban que en treinta años no recor
daban haberle visto con fiebre. Su cabellera neera 
no tenía canas. Extraordinariamente sobrio, sin te
ner apenas necesidad de sueño, consagraba muchas 
horas al trabajo. Dotado de una memoria segura, 
componiendo con gran facilidad, t en ía costumbre, 
siendo sustituto, de redactar él mismo ¡las minutas 
de la mayor parte de las cartas de la Secre ta r ía de 
Estado. Conservó, como arzobispo de Bolonia, este 
M b i t o del trabajo personal, juntando a las ocupa
ciones del ministerio apostól ico, largas horas de tra
bajo de escritorio. 

. Pocos hombres tienen una experiencia de la vida 
internacional de la Iglesia comparable a la de Bene
dicto X V . La pene t rac ión de su e sp í r i t u y sus cua
lidades de equi l ibr io intelectual lo hac ían ser apre
ciado y buscado entre los d ip lomát icos . Era al mis
mo tiempo hombre de Iglesia en toda la acepción de 
la palabra. , 

Sabido es que antes de ser sustituto de la secre
taría, el prelado se complacía en oir confesiones en 
la iglesia de San, Eustaquio. Di r ig ió t amb ién como 
asistente eclesiástico un grupo de jóvenes del que 
salieron excelentes propagandistas. Habíase dedicado 
a la obra de peregrinaciones a Roma. P re s id ió du
rante varios años, casi hasta su partida para Bolo
nia, la Adoración Nocturna de Eoma. , , , 

E l Papa, conservó sus costumbres de ascética la
boriosidad. Se levantaba a las cinco, lo mismo en 
verano que en invierno. Después de una horade 
oración, celebraba la santa misa. P e r m a n e c í a en 
ayunas hasta las ocho. Después de ün f ruga l des
ayuno (una taza, de leche y un poco de pan), Bene
dicto X V trabajaba sin i n t e r rupc ión hasta la una. 

A b r í a la correspondencia, siempre m u y voluminosa, 
dictaba cartas y daba audiencias. A la una, el Sobe
rano Pontíf ice tomaba una ligera refacción y daba 
un paseo de dos horas a pie o en coche por los j a r d i 
nes del Vaticano. Esas dos horas de paseo que daba 
en compañía de alguno de sus familiares, eran los 
únicos momentos de descanso que tomaba el Papa, 
en todo el día. A las tres volvía al trabajo, que no 
abandonaba sino a media noche, con una pequeña 
in t e r rupc ión para la cena. Conforme a la antigua 
costumbre, el Soberano Pontífice comía siempre sólo. 

A ta l vida cor respondió la , muerte de los justos 
en las manos del Señor. Sus ú l t i m a s palabras han 
sido una ardorosa asp i rac ión por la paz tan deseada 
Vió llegar el ú l t i m o momento con la serenidad pro
pia de los grandes e sp í r i t u s y la piedad de un alma 
entregada ya a Dios en el fiel cumplimiento de to
dos sus deberes. 

E L C A R D E N A L P R I M A D O 

A ú n nos parece estar oyendo su voz, su acento 
paternal y apostólico en la sesión de clausura de la 
ú l t i m a Asamblea de la Confederación Nacional Ca
tólico Agrar ia . Quién nos hubiera dicho entonces 
que m u y pronto nos iban a faltar su apoyo valiosí
simo y las luces de su sab idur ía y de su celo i n 
cansable. 

Con pocas horas de intervalo p resen tábanse en e l 
t r ibuna l d iv ino S. S. Benedicto X V y el Primada 
de Toledo, aquellos dos amigos que tanto hubieron 
intimado en la vida y que tan al unísono pensaron 
siempre como se habían querido desde los primeros 
años de su juven tud . 

E l Emmo. Cardenal D . Enrique Almaraz y San
tos fué estimado y querido de cuantos tuvieron la 
dicha de acercársele y tratarle. Era hombre de gran 
esp í r i t u y piedad, y deja al mor i r el recuerdo m á s 
puro de sus virtudes: 

Nació en La Valles, de la provincia de Salamanca, 
el 22 de septiembre de 1847. Muere, pues, a los se
tenta y cinco años de edad. • 

Su e sp í r i t u y su mente se formaron para el sacer
docio en la misma ciudad salmantina. 

Después de b r i l l an t í s imas oposiciones, oóupó la 
Canongía Magistral de aquella Santa Iglesia cate-' 
dral icia. 

De all í fué de secretario al nuevo Obispado de 
Madr id , en 1885, con el i l u s t r í s imo señor Mar t ínez 
Izquierdo, siendo nombrado, arcipreste de aquella 
Catedral, cuyo decanato ocppó en 1891. 
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F u é elegido para el Obispado de Falencia el 19 de 
enero de 1893. F u é promovido para la iglesia arzo
bispal de Sevilla el 18 de ab r i l de 1907, y, el 27 de 
noviembre de 1911, creado Cardenal con el t í t u l o de 
San Pablo «in Montor io» . 

Sucedió al eminen t í s imo señor Gruisasola en el 
Arzobispado de Toledo. 

Deja en notabi l í s imos documentos sól ida doctrina, 
seguro y poderoso camino a la Acción Social Catól ica 
en España , cuya suprema dirección le fué confiada 
por la Santa Sede. Memorab i l í s imo es entre ellos, y 
entre todas sus numerosas Pastorales y discursos, 
una especie de programa que dir ige a los catól icos 
españoles, recordándoles el carácter , no sólo católico, 
sino evangélico, eclesiástico de la Acción social que 

«no es otra cosa que (son sus palabras) la apl icación 
de la doctrina del Evangelio, predicado por Cristo 
Nuestro Señor para la salud de las almas, para reme
dio de las necesidades espirituales y corporales del 
pueblo y para la or ientac ión recta y atinada de los 
legisladores» (15 de j u l i o de 1921). 

Con él comparten su importancia y trascendencias 
otros dos documentos ocasionados por la Asamblea 
de la Confederación Nacional Ca tó l i co -Agra r i a / re
cientemente celebrada. 

Deja en Falencia, Sevilla y Toledo imperecedera 
memoria de padre amant í s imo, de celosísimo Prelado^ 
de infatigable apóstol . 

L loran su muerte la Iglesia y la Patria. 
Descanse en Faz. 

S E C C I O N A G R A R I A 

CRÓNICA AGRICOLA 

£1 tiempo y el campo.—No puede ser más fa
vorable para el campo el r é g i m e n cl imatológico de 
la semana que finaliza. 

L luvias abundantes, viento sur, temperatura tem
plada, agentes atmosféricos que favorecen notable
mente la ge rminac ión de las semillas y el desarrollo 
de las plantas que empieza a iniciarse. 

Algunos labradores comienzan ya los preparativos 
para emplear el nitrato de sosa en los sembrados. 

¿Tan pronto? d i rán algunos, ¡qué atrocidad! Eso 
mismo kemos dicho nosotros en años anteriores, pero 
los labradores de algunas regiones que lo emplean 
en este mes de febrero, nos han contestado, «la ex
periencia es madre de la ciencia», y claro es, que si 
la experiencia les ha demostrado los buenos resul
tados que en sus fincas produce el ni trato empleán
dolo ahora, hacen bien, aunque los l ibros digan lo 
contrario, que en agricul tura, el mejor l ib ro es una 
buena experiencia, me tód ica y razonada. 

Mercado de trigos.—El negocio t r iguero va de 
mal en peor. La demanda es cada vez más débi l , y 
por consiguiente los precios, aunque paulatinamente, 
van descendiendo. 

Los transportes ferroviarios con t inúan en un r é 
gimen de desbarajuste que va siendo crónico, y para 
a l iv io de la s i tuación, las importaciones de t r igo 
extranjero se repiten con demasiada frecuencia. 

En Briviesca se ha iniciado un movimiento de 
protesta general contra la i r regular idad de los trans
portes habiéndose celebrado el día 31 del p róx imo 
mes pasado, una manifestación públ ica con cierre 
del comercio para hacer llegar a los altos poderes el 
disgusto que reina en aquella población por los 

grandes perjuicios que a la industr ia y comercio de 
aquella plaza causa el actual estado de cosas. 

E l Sindicato Agr íco la Católico, secundando este 
movimiento, ha diHgido al Comisario Regio de 
Transportes la siguiente exposición: 

« l imo. Sr. Comisario Regio de Transportes. 
E l Sindicato Agr íco la de Santa Casilda de B r i 

viesca en Junta general del día 30 del corriente 
acordó concurrir a la manifestación organizada por 
la Cámara de Comercio de esta Ciudad, adh i r iéndose 
a las conclusiones de su protesta que afectan a la 
apa t í a de la Compañía del Norte en facilitar a esta 
estacióíi los vagones precisos para el transporte de 
granos y otros productos agrícolas, cuya escasez pro
voca la baja del mercado de estos productos y con 
ello ocasiona g rav í s imos perjuicios a los labradores 
de esta región. 

Espera por lo tanto este Sindicato de su ac tuac ión 
se se rv i rá dar las órdenes más ráp idas y enérg icas 
para que por dicha Compañía sea provista esta esta
ción de todo el material de transporte que a tal fin 
sea necesario. , 

Es favor que no dudan alcanzar de V . E. cuya, 
vida guarde Dios muchos años. 

Briviesca a 31 de enero de 1922». 
Es de lamentar que en este acto de protesta popu

lar se haya intentado hacer responsables de las defi
ciencias en los transportes ferroviarios, a los em
pleados de aquella estación, cuando éstos tienen 
sobradamente demostrado su buen deseo de compla
cer al comercio de la plaza, en la medida de sus po
sibilidades, que siempre tropiezan, o con órdenes de 
alto mando, o con la carencia de material . Por esta 
razón el Sindicato de Briviesca nos ruega hagamos 
constar esta salvedad, que gustosos cumplimos. 
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Por noticias de buen origen informativo hemos 
cabido so trabaja activamente cerca de los Minis te
rios de Hacienda y Fomento para conseguir au tor i 
zación para importar cien m i l toneladas de t r igo ex
tranjero. 

Tan pronto l legó a nuestras oficinas la noticia y 
comprobamos su veracidad, dir igimos una carta cir
cular a todos nuestros Sindicatos federados, para 
que por escrito o por telégrafo se dirigiesen a los 
Ministerios citados protestando de t a l intento. 

Sabemos que activamente han secundado nuestros 
trabajos los Sindicatos de Briviesca, Cillaperlata, 
Belorado, Cubo de Bureba, Junta de la Cerca y 
otros muchos que todav ía no nos han comunicado 
las gestiones llevadas a cabo. . 

La Federac ión ha cursado los siguientes telegra
mas: 

«Madrid . Presidente Consejo Ministros. 
En rec t i tud V . E. confiamos no han de permit irse 

nuevas importaciones trigos, que acar rea r ían ruina 
labrador. 

Fedeagrar ia .» 
«Madrid . Minis t ro Hacienda. 
Esperamos de V . E. que en defensa intereses pro

ducc ión t r iguera se opondrá pre tens ión nuevas i m 
portaciones trigos extranjeros. 

Fedeagrar ia .» 
«Madr id . Minis t ro Fomento. 
Intereses país agricultor* de V . E. reclaman impe

riosamente frustre intento nueva impor t ac ión t r i 
gos. Suplicárnosle asimismo obligue Norte facilite 
vagones en Briviesca para trigos. 

Fedeagrar ia .» 
Hasta ahora hemos conseguido que el minis t ro de 

Fomento nos prometa formalmente que no autorir 
zará impor tac ión alguna de t r igo exótico, cuya com
pra haya sido posterior a la R. O. prohibiendo la 
impor tac ión , 

Eso es algo, sin duda; pero es significativa y alar
mante la act i tud de los fabricantes del l i to ra l , que 
no pierden ocasión para anular el mercado nacional. 
Y es significativo t ambién que rigiendo el actual 
desbarajuste en los transportes ferroviarios, la de
manda del exterior no se active, sino que declina y 
hay días en que es casi nula, lo que prueba que el 
t r igo extranjero se filtra en los puertos a pesar de 
las buenas palabras del ministro ca ta lán . 

En resumen, que la impres ión dominante al cerrar 
la semana, es de tendencia a la baja. 

Otros granos.—El mal tiempo de la semana 
pasada, que ha dificultado el pastoreo del ganado, 
ha contribuido a que la demanda de los granos de 
pienso sea más activa que en semanas anteriores. 

Se ha operado en cebada a 44 reales; en centeno 
a 51, y en yeros a 68. 

La Federac ión tiene una oferta de maíz «plata» a 
^ ' o O los 100 ki los sobre vagón Bilbao. 

Arroces. —La plaza de Valencia acusa calma i n 
alterable en el negocio arrocero, llegando a ofrecer 
a 50 pesetas el elaborado dos ceros. 

Vinos.—Continúan a la expectativa las plazas 
productoras, en vista del buen camino por el que 
marchan las negociaciones con Francia, ya que esta 
nación ha aceptado la supres ión de los coeficientes 
sobre los vinos, y se afirma que las dificultades que 
quedan por vencer son más bien de forma. 

Aceites.— Sevilla marca gran animación en el 
mercado de aceites, cotizando las clases buenas co
rrientes a 18l50 pesetas los 11'50 kilos con tendencia 
al alza. 

Lanas.— Según el «Economista» las distintas 
subastas de lanas acusan para el negocio una mejora 
de consideración. En las de lanas coloniales que se 
efectúan en Inglaterra la animación es grande y 
v iva la competencia entre los compradores de Ingla
terra, Francia y Alemania, habiéndose quedado los 
de esta ú l t i m a nación con los mejores lotes. 

OSENDRI. 

C O N S U L T A S 

¿Qué condiciones debe reunir una finca para que me 
produzca una huena cosecha de trigo? 

Cont inuac ión (1) 

Hay que tener gran cuidado de que la t ierra haya 
tenido tiempo de sentarse desde la ú l t i m a labor que 
se dará cuando menos quince o veinte días antes de 
sembrar, pues hay que tener presente que el t r igo 
exige que la t ierra tenga la compacidad suficiente 
para que el grano y la naciente planta es té rodeado 
de tierra, los huecos y grietas le perjudican grande
mente, y pudiera hasta llegar a comprometer la 
cosecha. 

Por esto se recomienda rodi l la r bien la t ierra des
p u é s de la ú l t ima labor y de la siembra. 

Nada he dicho en el anterior a r t í cu lo referente a l 
empleo de los abonos minerales, que por considerar 
materia importante omi t í de intento. 

Si se estercola, debe entregarse a la t ierra en otoño 
tan sólo el ácido fosfórico y la potasa. 

T a l incorporación debe realizarse quince días antes 
de sembrar a fin de que con la labor de sementera 
pueda hacerse la difusión y los fertilizantes hayan 
tenido tiempo de neutralizar los perniciosos efectos 
que pudieran producir durante la g e r m i n a c i ó n . 

(1) Véase el número anterior. 



42 B^EGOS SOCIAL Y AGEAKIO 

En cuanto a los abonos nitrogenados debe prescin-
dirse de ellos en otoño, y dejarles para primavera, 
en la que se emplea rán o no, según el aspecto que la 
cosecha presente. 

En cuanto a la clase de abonos, riqueza de los 
mismos y cantidad no creo deba entrar en detalles 
pues a la rgar ía mucho este a r t í cu lo . 

En la revista p u b l i q u é una serie grande de a r t í cu 
los estudiando los abonos y a ellos me remito. 

Esto no quiere decir que ^ i t ú o cualquier otro 
labrador tiene in t e rés en conocer algo sobre este 
particular, acuda a esta Sección de Consultas, en la 
seguridad de que procuraremos, en la medida de 
nuestras pobres fuerzas, aconsejarle cumplidamente 
y con extremado placer, 

Pasemos a considerar la p roducc ión t r iguera en el 
supuesto de que el candeal haya de seguir a otra 
planta, , 

¿Cuáles pueden ser las predecesoras del trigo? 
A l t r igo pueden, y hasta nos atrevemos a afirmar, 

que deben preceder, las plantas barbecheras, es decir, 
según Schwez, los forrajes pacidos, t réboles , habas, 
guisantes, esparceta, yeros, patatas, remolacha, etc. 

¿Cuál de estas plantas ha de ser la preferida? 
Imposible asegurarlo, pues según las condiciones 

del suelo se deberán preferir unas a otras. 
Lo que se puede afirmar es que en las tierras 

eminentemente arcillosas que se resecan y resquebra
jan por la sequía, el mejor precedente del t r igo es el 
barbecho; a no ser que en el año anterior o dos años 
antes se haya hecho u n enérg ico encalado seguido 
de fuerte estercoladura en calidad de enmiendas. 

En este caso ya no es tan indispensable el barbecho 
ya que se han cambiado bruscamente y de un modo 
radical los caracteres de la t ierra. 

En las tierras negras, es decir en las ricas en 
materia orgánica debemos prescindir del cul t ivo de 
las leguminosas como predecesoras del t r igo, pues 
el vuelco del cereal seria seguro. En este caso serán 
preferibles raíces o tubércu los , es decir nabos silves
tres, remolacha forrajera o patatas. 

.En cambio en las tierras pobres en materia o r g á 
nica y por ende de sustancias nitrogenadas el empleo 
de las leguminosas antes del t r igo es indicadís imo, 
ya que tales plantas dejan en el terreno grandes 
cantidades de n i t rógeno y humus de que tan ávidos 
se 'muestran los cereales. 

MARTÍN FERNÁNDEZ. 

E L T R I G O 

E l mejoramiento en calidad de la p roducc ión t r i 
guera, amenazada de exclus ión en los mercados o 
perdiendo preferencia con la consiguiente disminu
ción de precio, es debido a que no se tienen presentes 

por el agricultor las exigencias de la industria h a r i 
nera y panadera consumidora del producto. In s i s t i r 
sobre este punto, es advert ir al agr icul tor cómo ob
t e n d r á mejor r enumerac ión el cu l t ivo cereal. Comer
ciantes de granos y fabricantes de harinas consideran 
de mejor calidad el t r igo que contiene mayor cant i 
dad de proteina, constituyente del gluten, porque a 
su vez el panadero así lo exige. Para esto la existen
cia en la harina de una cierta cantidad de n i t r ó g e n o 
soluble (procedente del gluten) le facil i ta una buena 
absorción de agua en la harina y más plasticidad en 
la pasta, pero si el harinero exagera la ex t racc ión de 
harina en el grano (puesto que ^e vió que cerca de la 
corteza es tá el gluten) es en contra de la digest ibi l idad 
del producto obtenido. En Francia se considera mejor 
bajo ese punto de vista el t ipo de ex t racc ión de 72 0/^ 
al de 85 % por ejemplo. Para lograr el harinero satis
facer las exigencias de la industr ia de panificación 
necesita encontrar trigos en los que, sin llegar al, 
l ími te de ex t racc ión , contenga la harinn producida 
la cantidad de gluten necesaria para que el pan con 
ella elaborado r e ú n a las condiciones exigidas, y ne
cesariamente hab rá de pagar a más precio los t r igos 
que le puedan producir esas harinas de fuerza. 

Se ve por tanto la importancia que tiene para el 
agr icul tor buscar los granos para siembra que le 
produzcan trigos con las cualidades indicadas, unidas 
además a una selección en el volumen y uniformidad 
en los mismos, pues cuanto mayor es el volumen 
pueden producir un tanto por cien mayor de flor de 
harina, y a mayor uniformidad unamejor mol turac ión. . 

Y a se indicó que la impor tac ión de semillas de 
países cál idos le p e r m i t i r á encontrar semillas apro
piadas o si no realizando una selección en las que-
cult ive, no perdiendo de vista en este ú l t i m o caso, 
que el suelo y los abonos pueden in f lu i r de un modo 
m u y notable en las proporciones del elemento n i t ro 
genado que ha de dar la fuerza a las harinas. Así , un 
t r igo cult ivado en regad ío y vuelto a sembrar al 
siguiente año, aun con m u y buena selección, con
t e n d r á en la segunda cosecha una proporc ión de 
gluten m u y inferior, siendo recomendable, sembrarlo-
de secano y el que en éste se obtenga cul t ivar lo 
nuevamente en regadío . De los abonos el n i t rógeno 
como es natural (no empleado con exceso para ev i t a r 
sus defectos) es el que podrá aumentar, y aumenta 
desde luego, la cantidad de proteina, siempre de 
conformidad con la ley del m í n i m u m . 

A todos los caracteres y circunstancias expuestas 
debe atender el agricul tor para mejorar la calidad 

' de sus trigos unido todo ello a la perfecta sanidad 
del grano, pues esta ú l t i m a circunstancia no es de 
las que menos se deja sentir en los de la provincia,, 
influyendo sobre manera en la p revenc ión con que-

;se miran los trigos procedentes de la r eg ión . 

DANIEL NAGORE. 
Ingeniero. 



BURGOS SOCIAL Y ÁGRAKIO 43 

S E C C I O N O B R E R 

-sa—-ge: 

D E C A D E N C I A DE L A S CORPORACIONES 

La decadencia dé las corporaciones obreras se i n i 
cia en los siglos x v n y x v i i i . Las causas que in f lu 
yeron en ella son muchas y m u y complejas. L a fun
damental es lá revolución, que en el orden dé las 
ideas se manifes tó por un regreso hacia los ideales 
paganos en alas de ios nuevos horizontes abiertos 
en el mundo de las artes cóñ el renacimiento. 

E l protestantismo con sus principios de l iber tad 
ind iv idua l y absoluta independencia en todos los 
órdenes, dió origen a un sin fin de miserias entre 
los mismos asociados, a intromisiones guberna
mentales de parte dé los poderes públ icos , con ten
dencia a la disolución de toda fuerza corporativa \ 
que pudiera hacer frente a l Estado, y eso precisa
mente en la época eu que se abrían nuevas vías al 
comercio, y el mercado dejaba de ser como antes 
local, y la grande industr ia comenzaba a apuntar, 
sin que el r é g i m e n corporativo, minado ya por el 
e sp í r i t u de egoistuo creado por las nuevas doctr i 
nas, pudiera hacerla frente introduciendo las radi
cales mejoras que la nueva vida exigiese en su pro
pia cons t i tuc ión . 

Lo que dió, sin embargo, el ú l t i m o golpe a las 
antiguas corporaciones fueron las nuevas teor ías 
que promulgaban la más absoluta l iber tad econó
mica, iniciada por la nueva escuela fisiocrática de 
Francia, y reducida a sistema por Adam Smith . 

Según ella, n i el estado n i corporac ión alguna 
puede poner l ími tes a la l ibertad, don do Dios sa
grado e inviolable. Por donde cada uno debe des
arrollar su actividad económica s e g ú n las normas 
que. les dicte su propio in t e rés : nadie puede susti
t u i r el cuidado que todo hombre tiene por sus pro
pios intereses. 

Con estas doctrinas, propagadas en todas partes y 
predicadas en todos los tonos, empezó a pedirse la 
abolición de las corporaciones, a, proclamarse la l i 
bertad del trabajo, primero en varios estados, en 
Inglaterra y por fin solemnemente en Francia el 
año 1789, con la absoluta p roh ib ic ión de toda aso
ciación obrera. 

Con la caída de las antiguas sociedades, a las tra
dicionales relacionen entre patronos y" obreros si
gu ióse el sistema del contrato con el p r inc ip io de la 
igualdad absoluta entre ambos contrayentes como 
en cualquier otro contrato de compraventa. E l tra
bajo pe rd ió su noción tradicional para convertirse 
•en una mercancía , y el trabajador, el obrero, r e su l tó 

una persona que vende a otro su mercancía , el t ra-
baj o. 

Con esto están echadas las bases de la cues t ión 
social propiamente dicha, porque en el momento en 
que se considera el trabajo como una mercanc ía 
cualquiera, es tableciéndose, por consiguiente, una 
igualdad absoluta entre el comprador patrono y el 
vendedor obrero, se incurre en un g rav í s imo error 
que ha de sé rv i r de basé para una nueva constitu
ción de cosas en el orden social. 

Como decíamos en un a r t í cu lo anterior, el trabajo 
es la ut i l ización de las fuerzas físicas, intelectuales 
y morales del hombre, y por consiguiente, no puede 
separarse del hombre mismo, teniendo en cuenta 
sobre todo que en la m a y o r í a de los casos es el ú n i 
co medio que tiene el hombre para su sus t en tac ión . 

Si, por consiguiente, se le obliga en v i r tud .de su 
misma debilidad, a perder del apoyo de toda corpo
ración y ofrecer en el mercado su trabajo, su je tán
dose, para sostener el pr inc ip io de igualdad entre 
ambos contrayentes, a la ley de la oferta y la de
manda, r e s u l t a r á inevitablemente que el obrero, en 
la inmensa m a y o r í a de los casos, su persona y 
su familia^ serán dependientes de la voluntad del 
otro contrayente, sin tener medio ninguno para i m 
poner o exig i r las condiciones que dimanan de la 
just icia más elemental, en el caso de que se trate de 
un patrono tirano. 

Y en efecto, la triste historia de nuestra época i^o 
ha sido sino consecuencia necesaria de este sistema 
absurdo que el l iberalismo ha logrado hacer que 
prevalezca. 

Y si en muchas ocasiones no se ha llegado a sus 
ú l t imas aplicaciones ha sido merced a los senti
mientos de piedad, de jus t ic ia y de caridad que 
florecen en la re l ig ión católiéa, y que sin sentir 
trascienden aún a los medios no católicos, por l a 
proximidad de la vida moderna y por la fuerza dé 
expansión que ellos tienen en sL 

v LAURGAIN. 

L A S MODAS... Y L A CUESTIÓN SOCIAL 
¡Quién lo diría! y sin embargo vaya si inf luyen 

las modas en la cues t ión social... 
Parece que las costureras americanas, al ver en 

los ú l t imos figurines de P a r í s que las sayas se l levan 
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ahora... menos cortas que otros años, han dado tam
bién en alargar las que se hacen en sus talleres. Y 
según el carác te r del país, traducen al punto en es
tadís t ica sus impresiones personales. 

«Merced a la p ro longac ión de faldas que exigen 
las clientes, dice un diario americano, la cifra de 
pedidos en la industr ia de tejidos a u m e n t a r á en 60 
millones de dólares . Eva lúa se en 20 millones de 
metros lo que consumi rá esa adic ión de tela .» 

La es tadís t ica va aún más adelante y apunta este 
dato nada despreciable en época en que según dicen 
son tantos los obreros que se van quedando sin t ra 
bajo por esos mundos de Dios. No ba ja rán de 20.000 
obreros los que podrán encontrar trabajo gracias 
a este poco más largas que t end rán que ser las fal
das de las elegantes, de querer ajustarse a la ú l t i 
ma creación de la moda. 

¡Que dure mucho! Decía Pascal que de haber sido 
un poco más larga la nariz de Cleopatra hubiera 
cambiado la faz del mundo. Esta vez, en lo que se 
refiere al mundo de tejedores, una pro longac ión ex i 
gida por la moda será quien le mude la faz. 

T . O. 

MÁXIMAS SOBRE E L BOLGHEYIQÜISMO 
Ved aquí,, caros lectores, una serie de aforismos 

con los cuales Rosal í Jacobsen pretende, desde las 
columnas de la revista Monde Nouveau, dar en t ierra 
con el imperio bolcheviqui. Porque lo bueno del 
caso es que están aprobadas incluso por el mismís i 
mo Lenine. 

Solo que el gran sacerdote del comunismo se r íe 
de las maximitas y responde: «Convencen m i espí r i 
t u por la fuerza de lógica que encierran, pero no 
influyen sobre m i vo lun tad» . Como si dijera: «Bien 
convencido estoy de que m i sistema no s u p r i m i r á 
las desigualdades sociales necesarias, pero tengo i n 
te rés en propagar el bolchevismo y.. . adelante con 
los faroles». 

Hay que desengañarse : con esta moral... de la na" 
turaleza no se va a ninguna parte. Donde no hay 
conciencia sobran todas las m á x i m a s sociales. 

Y lo gracioso es que las maximitas tienen su par
te de sustancia. 

* * * 
1.a máx ima : No hay en la gran fábr ica de la na

turaleza dos gotas de agua que sean perfectamente 
iguales; menos aún dos clases de hombres o dos con
diciones de vida que lo sean. 

* • * 
¿J.a máx ima : ¡Bolcheviquis ! Con igua l razón de

ber ía is inci tar a las mujeres feas a que asesinen a 

las hermosas para ocupar su lagar, si ins is t í s en 
asesinar a los ricos para gozar de sus riquezas. 

¡Dejaos de tonter ías! E l bienestar y poder ío del 
hombre no residen en las relaciones exteriores de 
la vida, sino en pr imer lugar en su propia natura
leza! 

* * * 
Otra maximita: Hay cabezas que encierran una 

mina de oro y que han sido creadas para echar a ro
dar capitales por el mundo y poner en movimiento 
millares de manos que sin esos capitales permanece
r ían ociosas. 

H a y generales, oficiales y soldados rasos en e l 
gran ejérci to del capital, como hay generales, oficia
les y soldados rasos en el ejérci to propiamente dicho^ 

Vosotros queré i s ahora echar el guante a los ge
nerales, pero este acto será precisamente la causa de 
vuestra ru ina futura. 

La tierra envidiosa esconde sus mejores produc
tos cuando los hombres quieren v i v i r como las bes
tias en un prado, con ten tándose con lo estrictamente 
necesario. La naturaleza no descubre sus tesoros 
sino a condición de que la solicite la voluntad de 
adquirir , la sagacidad y la competencia. 

Pero lo que dirá Lenine!... Maximitas a mí!... po r 
un oído me entran y por otro me salen!... 

T . O. 

MOVIMIENTO SOCIAL OBRERO 

DEL CIRCULO Y SUS OBRAS 

Conferencia de Caridad. — La del C i rcu lo 
socorrió los domingos 8, 15, 22 y 29 con una peseta-
a cada uno de los cinco socios ancianos impos ib i l i 
tados para el trabajo que no son socios de la Caja 
de J u b i l a c i ó n . 

T a m b i é n el domingo 8 socorrió con siete pesetas 
a los socios Marcelino Hernando, Nicolás Gallo, 
Gregorio Olalla, Francisco Hor t i güe l a , Gregorio-
Rodrigo y Moisés Mar t ínez . 

E l día 15 con igual cantidad a los seis primeros y 
con tres pesetas y cincuenta, cént imos a Moisés M a r 
t ínez . 

E l 22 con siete pesetas a Nicolás Gallo, Gregorio 
Rodrigo, Francisco H o r t i g ü e l a y Gregorio Olalla, y 
con tres pesetas y cincuenta cén t imos a Moisés M a r 
t ínez. 

E l 29 con siete pesetas a Braul io Castrillo, A l ip io -
Merino, F é l i x Conde, Francisco H o r t i g ü e l a y Nico 
lás Gallo, y con tres pesetas y cincuenta cént i naos a 
Moisés Mar t ínez . 
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Mutualidad de enfermos. 
a l 31 de enero. 

Bajas 
Ensebio López, del C. y del 
Amancio Mar t ínez , » 
Ladislao Mar i juán , » 
Valent ín Cuesta, » 
Ignacio Peña, » 
Agapi to Valladolid, •» 
Ricardo Arribas, » 
Bernabé Eubio, » 
Pedro G-arcía, » 
Justo Miguel , » 
Alejandro Marín , » 
Francisco Bernal, » 
Florentino Tobes, » 
Daniel Moreno, » 
Pedro Mar t ínez , » 
Eulogio Grijalvo, » 
Benito Ortega, » 
Emeterio Ayuso, » 
Mariano Castañeda, » 
.Jacinto Cascajares, » 
Felipe Sánchez, » 
Juan López, » 
Hi la r io de la Torre, > 
Antonio Barbero, » 
Lupicinio Pérez , » 
Gervasio Peña, > 
Castor Benito, » 
Fidel San tamar ía , » 
Esteban Porres, » 
Manuel Mut i lva , . » 
Alejandro Santamar ía ,» 
Tomás Tobes, » 
Anastasio Mar t ínez , » 
Y ic to r Ga rc í a , » 
G-regorío Sagredo, » 
Oui l le rmo Pampliega, » 
Juan Alonso, » 
José Paredes, » 
Francisco Ortega, » 
Nicolás Sánchez, » 
Arcadio Calleja, » 
Marcelino Mar t ínez , » 
Simón del Campo, > 
Ciríaco Ibeas, * 
José San tamar ía , * 
Nicanor Sevilla, » 
Alejandro Sánchez, » 
Celddonio López, » 
Cesáreo F e r n á n d e z , » 
Clemente Pérez , » 
^Santiago Lozano, » 
Manuel Cubil lo , 
Pedro Rodr íguez , » 
Aniano Barrio. » • 

-Movimiento del 5 

Gr. de Boteros. 
» O. Varios. 
» Empleados. 
» Artesanos. 
» Ferroviarios. 
» Artesanos. 
» Peones. 
» Hort icul tores 

» Zapateros. 
» Herreros. 
» Ebanistas. 
» Zapateros. 
» Empleados. 
* Cocheros. 
-> Camareros. 
» Ferroviarios. 
» Peones. 
» Empleados. 
» Canteros. 
» Zapateros. 
» Tejedores. 
» O. Varios. 
» Cocheros. 
» F e r r o v i á r i o s . 
» D. Comercio. 
» Oasis tas. 
» Cocheros. 

» D. Comercio. 
;> Zapateros. 
» Ebanistas. 
'> Peones. 
» Idem. 
> Canteros. 
•> Hort icul tores 
•> Peones. 
» Empleados. • 
> Peones. 
> Cocheros. 
•> G-asístas. 

Peones. 
> Empleados. 
> Hort icultores 
> Ferroviarios. 
> O. Varios. 
» Zapateros. 
» O» Varios. 
•» Sastres. 
» Carpinteros. 
*. O. Varios. 

Peones. 
Empleados. 
Peones. 

• Domingo A n d r é s , del C. y del G. de Peones. 
Guil lermo Nuñez , » , » Camareros. 
Gui l lermo Otero, » » Peones. 
Eusebio Arr ibas , de la M . E. 
Constancia Vivar , del S. F . de la Aguja . 
I n é s Vegas, 
Apolonia Sáez, 
Vis i t ac ión Ortega, 
Luc ía Aus ín , 

de O. Varios, 
de la Aguja . 

Altas 

F é l i x Conde, 
Dionisio Sedaño, 
Ju l i o Barriuso, 
Lesmes Domingo^ 
Nicolás López, 
Eduardo Mencia, 
Pedro Arconada, 
Gregorio Mar t ínez , 
Mat ías Mar t ínez , 
Pedro A n d r é s , 
Damián de. la Fuente, 
Raimundo Ruiz, 
Genaro Ortega, 
Víc to r Arná iz , 
Máx imo Pérez , 
Eusebio López, 
Amancio Mart ínez , 
Ladislao Mar i juán , 
Valen t ín Cuesta, 
Ignacio Peña , 
Ricardo Arribas, 
Justo Migue l , 
Florentino Tobes, 
Eulogio Grijalbo, 
Benito Ortega, 
Emeterio Ayuso, 
Mariano Cas tañeda , 
Jacinto Cascajares, 
Felipe Sánchez, 
Juan López. 
Hi l a r io de la Torre, 
Antonio Barbero, 
Gervasio Peña , 
F ide l San tamar ía , 
Manuel M u t i l v a , 
Alejandro San tamar ía , 
T o m á s Tobes, 
Anastasio Mar t ínez , 
Vis i tac ión Ortega, 
Apolonia Sáez, 
Inés Vegas, 
Constancia Vivar , 
Mar ía López, 

Subvención cobrada 

Ciro. 

Días. Ptas. 

40 
40 
36 

.28 
40 
20 
40 
16 
16 
28 
12 
12 
20 
16 
16 

8 
8 

16 
8 

16 
16 
16 
20 
12 
16 

8 
16 
12 

8 
8 

12 
13 

8 
4 
4 

12 

12 
18 
12 

4 

80 
80 
36 
42 
60 
30 
80 
32 
24 
21 
.18 
18 
30 
20 
16 

8 
8 

24; 
10 
16 
24 
32 
20 
24, 
24 
12 
24 
12 

8 
12 
18 
16'25 

8 
6 . 
6 

18 
12 

4 

Grem. 

Ptas. 

60 
12'60 
21 
30 
20 
40 
12 
12 
14 

9 
9 

15 
16 
12-

4 
• 4 

12 
16 
12 
12 
16 
10 

9 ' 
12 

6 \ 
12 
9 
4 
6 

12 
975 
8 
3 
3 

12 
6 
3 

12 
18 
12 
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j L A P R O V E E D O R A | 
i COOPERATIVA DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS I 
M Almacenes: A l b ó n d i g a , i y San Juan, 6 3 . — E s c r i t o r i o y Tienda , San Juan, 6 3 . — T e l é f o n o , n.0 34 M 

1 PARA MATANZAS 
| Pimiento dulce y picante, clase extra; arroz bomba garantizado y | 
I pimienta para, a precios económicos . | 
co - •" . , '" ' ' ??: 

Chocolates finos :-: Galletas y Bizcochos, sistema inglés 

Bombones y Caramelos. Pastillas de fantasía de chocolate con leche y chocolate solo 

CAFÉS CRUDOS Y TOSTADOS — TÉS — TAPIOCAS 

F á b r i c a y oficinas: PASEO D E L REY, N U M . 24 

A D R ! D 

• • • - . - • . r : : . _ ; . ^ v •" • 

. CAJA BE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE DUROOS 
(Declaradas de «Benoficemcia p a r t i c u l a r » por E . O. de 2 de diciembre de 1910). 

Saldo de imposiciones en 31 diciembre 1921: pesetas 4.507.548*36. 

Imposiciones ordinarias: Desdo una peseta, al i n t e r é s de 3*50 por 100 anual. Los reintegros, sin 
l i m i t a c i ó n de cantidad, en el acto, contra p resen tac ión de la Libreta de Aforre , ® por medí® |i 
de cheques a Ja vista y al portador, que faci l i ta el Establecimiento. 

imposiciones a seis meses: al 4 por 100 de in t e ré s anual. | i 
Huchas de Ahorro: Las más p rác t i cas y seguras para las casas.—S© alqui lan, por 0'50 pesetas \ \ 

a l año. |i 
Empeños: Sobre alhajas, ropas y otros efectos, al 6 por 100 de i n t e r é s anual. ji 

Préstamos: Gremiales, hipotecarios, a S'indicmUs A§PÍcolas, etc., e» las condiciones y con lés reqmisi- 1 
tos que sis detallan ©m la Oficina. \\ 

Las cuatro primeras secciones pueden ser utilizadas li¥reme»te por el público en general. j 

®FICINA C E N T R A L : Concepción., 28, l .e rpi« .—Teléfono 2-65.—Horas: De 10 a 1 y de í a 8 h 
Oficina sucursal: San Jua*, 63 (Cooperatiya Obrera) , .—Telé loao 3 4 . - S e r a s : De 10 a 1 y de 3 a €• ll 
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Ssssss 

/ 1 I T 

O T O R E S V E L L I N O 
con sus dos válvulas accionadas Mecánicamente 
y dispuestas directamente encima del cilindro 

sí; 

instalaciónes completas para riegos — 
Tipos gasolina o gas de 1 ^ 21 caballos 

Economía de combustibles 40 50 % , obtenido por la disposición 
de las dos válvulas accionadas mecánicamente. 

F A B R I C A C I O N NACIONAL 
Pedir la l i s t a de referencia de MÁS DE 1.250 MOTORES INSTALABOS 

.aboratorio \?el i¡no.-Callerelectro-mecánico.--Provenza, 467.--Barce!ona 

m I' 

CAJA CENTRAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 
de la Federación Burgalesa de Sindicatos Agrícolas Católicos 

O P E R A C I O N E S D E A H O R R O 
^ Imposiciones Ordinarias: De SiMica tos Agr íco las : , al 3Í25 % anual. 

g Imposiciones anuales: De particulares y de Sindicatos Agr í co l a s : a l é'SO */« anual. 

1 Oñcina Central: en Burgos, Concepción 28 (Círculo Catól ico de Obj-eros): I í § r m i e 
J De 10 a 1 y de 6 a 8. 

^ Sucursal; en Briviesca, Oficinas del Sindicato Agr í co la . ^ 

" i 

Nitrato de Sosa de Chile 
ES EL ABONO QUÍMICO DE EFECTOS MÁS RÁPIDOS Y VISIBLES 

— — PARA TODOS LOS TERRENOS Y CULTIVOS = 
Premiado con G R A N P R E M I O en la Exposición Universal de París de 190® 

Riqueza probable 
de los yacimien
tos d@ Chil© . . . 

Existencias c o m 
probadas hasta el 
preseate . . . . . 

Durac ión de los ya-

1.000 millones toneladas. 

250 id. i d . 

cimientos afora
dos . . . . . . . . U n siglo. 

P r o d u c c i ó n anual 
en Chil© 3.000.000 toneladas. 

I m p o r t a c i ó n en Es- -
paña 1 ea el año 
agr íco la 1917-50. 112.000 i d . 

§5-
l7^¡lZJL^Z^trl C o m i t é d e l N i t r a t o d e S o s a d e C h i l e 5 

A l m i r a n t e , l O . — M A D R I D 

E l grado de progreso de la agr icul tura ©n un pa ís puede 
medirse por el consumo que se haga de N I T R A T O D E SOSA 

P^ 

p ^ 
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t MAQUINARIA AGRÍCOLA, ELÉCTRICA E INDUSTRIAL ? 
Segadoras y toda la maquinaria D E E RIN G .~T r acto res TITÁN DEERING 
Trilladoras RUSTON.-Cultivadores y toda la maquinaria PLANET FR 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PñRñ ESPAÑA 

ingenieros M ú g i c a , Are l l a ñ o y C.na PamPlona 
O l M t C O S D E R O S I T A R f O S DEI Rl E Z A S D E R E C A I V I B I O LEOÍXI iVl A S 

Motores de gasolina ben- Arados MELOTE (nuevo modelo, más practico q u T ^ ^ d e ^ a f o ? HUo^f 
zol y querosma de todas ni ótro) Braba¿t Mariposa y viñeros Vernett. ^ÍTJa Z^rfi ArX 
potenc.HS, de muy poco Gradas canadienses GBIFFAKD. Cultivadores, ^^.f^r^lat^' 
consumo, muy pract.cos y sembradoras u n t a d o r a s y seleccionadoras Servicio C3^^^ 
económicos para !a agn- ._. ,_. ._. ._. . ' MAROT y CLEKT. :-: :-: :-: :-: — servicio completo 
cultura y otras industrias. de mecánicos. 

Taller mecánico de 

= Depósito y sucursal en Burgos = 

ANGEL Y JUSTO VÉLEZ San Juan, 45 

CAJA DE AHORROS 
Del Círculo Católico de Obreros de Burgos 

Intereses que abona desde I.0 de enero de 1921 

osiciones ordinarias, 3'50 por 100 

Imposiciones a seis meses^ 4 por 100 

Capital de imponentes en 31 de diciembre: Ü.BOl.bAS'SG ptas. 

CENTRAL: Concepción, 28. : - : SUCURSAL: San Juan, 63. 

SOCIEDAD G E N E R A L DE I N D U S T R I A Y COMERCIO 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA EN BILBAO 

'Sel 

C A P I T A L : 25.000.000 D E P E S E T A S 

Fábricas en Vizcaya (Zuazo, Luchan a, E lor r ie ta y Gu tu r r i bay ) , Oviedo (La Manjoya), Madrid, Sev¡- ^ 
lia ( E l Empalme), Cartagena, Barcelona (Badalona), Málaga, Cáceres^Aldea-Moret) y Lisboa (Trafaria). ^ 

Productos Químicos y ABONOS MIN6RALES 
fes Superfosfatos—Nitratos—Sulfato amónico—Sales de potasa—Sulfato de potasa ^ 

Acido sulfúrico anhidro—Acido nítr ico—Acido clorhídrico—Glicerinas 

DIRÍJANSE LOS PEDIDOS A 
SOCIEDAD GEfiEf^fííi DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en BILBAO: Gran Vía, I 

MADRID: Villanueva, fl 
OVIEDO: Mendizábal, 2. 

SerTicio agronómico 
L A B O R A T O R I O para el anál is is de las tierras 1 ,̂ 

Ali«n®s para todos los cu l t ivos 
y adecuados a todos los torremos 

Bmrgeis.—IsnpreBta. Estereotipia y Objetos áe Eseriteri© «le 


