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TOS AGRICOLAS CATÓLICOS 
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S U S C R I P C I O N ANUNCIOS 
Un año . 2 pts. | | En las cubiertas a 10 c é n t i m o s linea 
Semestre . . . . . . .1 pts, j| del cuerpo 8. 

En el texto a 15 c é n t i m o s . 
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FEDERACION 
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A B O N A 

Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año 4^0 « « 
« « por 5 años 5 « « 

;-'No''l3* a.d ^aiítjn •i·iMp;>8'u;ioa..·s iflf-jdore.i-a. 250 peseUs, 

ségú »-a-eiiiifdo'cit: l^íAianablIía, pura que Icnpbgu iones 

inferiores i n g M k h [éïK]db t$y<h Háralas de los SindK:atc^ 

A todos convi'-ine imponer yu« ahorros en esia Caja 

Central de Cié lito: l.e porque abona . interesa superiores 

a lodos los Bañcot-; 2 . ° porque i frece la mayor garantía, y 

3.° porque t i interés q m abona t:<¿ liquido p'. r tstar t Xmta 

do ía)piie$*os y íinibrca. 

HORA& DE OFI&l$SAi 

Todos los día¡s laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la larde. 

Domicilio soc al—Temprado. 9 — T é l e f o a o 98 

Lleva tu d inero a t u S indica to . BfLxiel S tud ica iq a 

t u F e d e r a c i ó n . E l de tu F e d e r a c i ó n a i t i t o n f e d e r a c i p n 

A s í a y u d a r á s siempre a ¡os tvyos; t í d i n n o ¿ia los 

agr icul tores , p a r a los agr icn l iQjes . 
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i GRM Vil, M A M I 
apartado de Cói·r·eosi núm 9, 

PROVEEDOR DE LA ASOCIACION DE 

LABRADORES Y GANADEROS DEL 

ALTO ARAGON 

Fábrica de Aceites 

.Aceite de Loco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Maní. 
-Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas, alimenticias parg ga
nado, • r i ?J W C 9\ 
Turto§ para abonos de Rici-
cino y Colza. 
Glicerinus. 

Fábrica de Superfos-
íatos y Productos 

Químicos 
Guano confeccionado mar

ca «La Noguera» ara i )Ja 
clase de cultivo. 

Sulfato de Amoniaco. Sul
fato de Potasa. Sulfato de Hie
rro. Sulfato de Cobre. Sulfató 
de Sosa. Sulfato de Zint . N i 
trato de Sosa. Cloruro de Pcu 
fasa. Fosfato de Sosa. Bisul
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítri
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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El empleo del NITRATO DE CHILE 
E S SIEMPRE A L T A M E N T E REMUNERADOR 

He aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 

150 klg para Cereales (secano) = 430 klg (grano de superproduc ión) . 
250 « « « (rfcgadiq^= 875 » « » » 
150 « « Maíz (secano)— 425 » « « « 

250 « « < ( r e g a d í o ) = 600 » « « « 
300 klg. para Kemolacha azucarera-9060 * « « 
250 
2 0 
200 
200 
200 

'250 

Patata 
Alfalia 
Praderas 
V i d 

Olivo 
Oebollaa 

= 5 0 0 0 
= 6 0 0 0 
=5000 
=2100 
= 460 
=5500 

(̂ ecâ ) 
fhierva) < 
(uva) 

(aceitunâ  
(bulbo^ 

Kn el N A R A N J O deben empierre 8 kilos 
por árbol; aplicando la mitad en Marzo y la 
otramitad en Agoato o Septiembre. 

En el A R R O Z -̂ e deben aplicar 70 k'loá 
po.- hanegada, la mitad al preparar el tene-
no y la 3tra mitad en el eixugó 

Para toda clase de árDoles frutales, en 
la -nisma forma y proporciones que en el 
Naranjo 

y para todas las hortalizas de 400 a 500 
kilo por hec tárea . 

En CELÍEALHIS debe aplicarse de Febre
ro Abril al arrejaque. E n Maíz, Remolacha 
y P é t a l a s , al darlos la primera encarda. En 
la Altai a deapués del primer corte en pra. 
deras, en Febrero. En la Vid , en Febrero o 
Marzo, alrededor dd la cepa, y en Olivos en 
la misma época 

Para mas detalles dirigirse al COMITE D E L N I T R A T O DE CHILE.—Barqui l l o , 21 . -Madr id 
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LflBRflQQRES 
El dinero del labrador 

para el labrador. 
El dinero impuesto en 

la Caja Federal solo se 
emplea en auxilio y pro
tección a la agricultura. 

la Caja Federal ota: 
A la vista 4 por 0|0 
Por 1 ?ño 4'50 por 0|0 
Por 5 años 5 

Ofic inas—Temprado, 9. 

por 0I0 
•Teruel . 
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PASCUAL SERRANO JOSA 
A B O G A D O 

P. TREMEDAL 2, TERUEL 

JUAN GIMENEZ BAYO 
A B O G A D O 

A i n s a s 6. Teruel 

PEDID CEMEMTO 

SANSON 
A 

- UTRIIXAS -
T E R U E L 
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AERADOR 
Revista Q u i n c e n a / . — c o n lioenoia Kolesiástloa 

ORGANO DE L A FEDERACION TUROLENSE DE SINDICATOS 
AGRICOLAS C A T O L I C O S 

¡{oclauoion y Administración: Tumpradv 9 : : 

$ 1 ' SINDICATOS FEDERADOS 
Albarracín.—Ademúz. —Alcalá de la Selva. —Aguatón.—Alfambra.—Allepúz.—Bágue 

na.—Barrachina.—Bello.- B l a n c a s . - B u r b á g u e n a . — C a b r a de Mora.—Calamocha.—Camin-
rea l .—Campos .—Cañada Vellida.- C a ñ e t e . —Castel de Cabra.—Castielfabib. —Caudé —Ce. 
drillas.— Celadas.- Ce l i a .—Corba l án .—Coba t i l l a s .—Cub la .— Cuervo (El). —Cutanda.— 
Chelva. Formiche Alto.—Formiche Bajo.—Fuentes Calientes.—Fuentes Claras. —Galve.— 
Gea.-Jarque de la Val —Jorcas.—Libros.—Luco de Giloca.—Monteagudo del Castillo.— 
Monterde de Albar rac ín . - Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.—Peralejos. - Pobo (El). —Po-
zuel del Campo.- Rubielos de Mora —San A g u s t í n — S a n Martín del Río .—Santa Cruz de 
Moya. Santos (Los) .—Sarr ión .—Terue l .—Tornos .—Torra lba de los Sisones.—Tortajada' 
—Torrebaja—Torremocha. del Giloca. - Valverde.—Villadoz—Villahermosa.--Villanueva del 
Giloca.—Villarquemado—Villarreal del Huerva . -Vi l l a r roya del Campo.—Villel.—Visiedo.— 
Gudar —Róderias. Camarillas.— 

Mi jeinospitiliiira 
SINDICATOS FEDERADOS 

Hace algun tiempo que la Federa
ción se viene ocupando de este im
portante asunto, comparando los 
precios y condiciones de venta a que 
ofrecen los superfosfatos las diversas 
fábricas españolas para contratar su 
adquisición con la Casa que los ceda 
en mejores condiciones. 

No es nuevo el que nuestro Conse
jo directivo se desvela por conseguir 
para, sus Sindicatos, en primer tér
mino, una graduación verdad y exac
ta de los abonos que consumen y en 

segundo lugar, que el precio sea lo 
más reducido posible. 

A ningún Sindicato se le oculta que 
sin estos esfuerzos y actuaciones de 
la Federación, los almacenistas ele
varían el precio del superíbsfato de 
un modo cierto e inevitable. 

Para que esto no suceda, precisa, 
que todos los Sindicatos federados, 
demuestren una vez mas su discipli
na unión y consciència y desprecian
do ofrecimientos de los enemigos de 
nuestra Obra, aunque los hagan con 
tentadoras apariencias de beneficio, 
se apresuren.a enviarla esta Federa
ción el pedido del abono que necesi
ten para la próxima siembra f irman
do y remitiendo la oportuna hoja. 
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El éxito de esta compra en común 
de abonos que la Federación se pro
pone realizar, depende en gran parte 
de que los Sindicatos Federados, 
cumplan la orden que por esta Circu
lar les dá su Consejo Directivo^ y en 
la segunda quincena del mes de Julio 
en curso, se reúnan en Junta General 
y envien a la Federación su oportu
na hoja de pedido de abono. 

Nada de retrasos: el abono para 
la siembra se ha de pedir en la 2.a 
quincena de este mes de Julio. 

De nuestra proverbial disciplina y 
amor a la Sindicación, espera el cum-
plimieto de estas indicaciones, vues
tro 

Consejo Directivo. 

m m i r p i i l i S i n U 
IV 

VISIONES 
[Cuantísimas lecciones de provecho 

descubriría el psicólogo que analiza
se los múltiples y sañudos ataques de 
que ha sido objeto el benemérito 
cuerpo de la Guardia civil desde que 
los egregios monarcas católicos die
ron vida real a una idea que no ha 
cesado de producir frutos copiosos 
de bendición en el seno de la socie-
dad española!. 

No esperemos jamás que las gen
tes del hampa, gitanos y malandrines 
elogien las acertadas «intervenciones 
quirúrgicas» que a diario practican 
con éxito lisongero en el organismo 
social los que visten el clásico tricor
nio; como tampoco hay que presumir 
que el repugnante y molestoparasitis-

mo de los animales se avenga un día 
con los rígidos preceptos de la higie
ne. Son fuerzas iguales o desiguales 
en cuanto a la potencia, pero, sin nin
gún género de duda, de opuesta di
rección. 

Los enemigos del orden que quisie
ran instaurar los originales y ruino
sos principios anarquizantes para sa
ciar sus alborotadas pasiones no 
pueden simpatizar de ninguna mane
ra con la institución que se opone al 
medro de tan insanos caprichos. Na
cieron para vivir en amplias charcas 
de aguas nauseabundas y cenagosas 
y la tranquilidad apacible de los dul
ces lagos de cristalinas aguas tiene 
para ellos el tétrico aspecto de próxi
ma muerte. Mas como son espíritus 
fundidos en la mentira y adiestrados 
en las viles farsas del juglar, no es 
fácil ni aun posible que claudiquen 
resignados a la fuerza ya que no a los 
imperios de la razón, ensayarán sin 
descanso aparatosas insidias, sopla
rán con aviesos intenciones en el co
razón del ingenuo, y como la desver
güenza es su cualidad predominante 
no han de esquivar la ocasión de hur-
dir una de esas diabólicas tramas que 
surten por desgracia los consiguien
tes efectos, cuando no se choca con 
espíritus avisados que penetran en d 
fondo negro de la malicia. 

Las organizaciones católico-agra
rias que por la pureza de sus cristia
nos principios lograron desde los pri
meros instantes de su vida el apluso 
entusiasta de los amantes del orden, 
de la noble independencia y del mo
ral y aún material resurgimiento, ha 
blan con suma frecuencia en el canú 



EL LABRADOR 3 

no de sus hidalgas expansiones con
tumaces enemigos pegados a sus tra
dicionales miserias que duermen in
tranquilos y aprovechan sus insomios 
para inventar pa t rañas con que poder 
socavar los cimientos de una Obra 
que amenaza quitarles el caciquil po
derío, origen de incalculables ver
güenzas y desgracias. ¿Cómo es posi
ble que acepten con resignación la so
lé dada que les condena el pueblo que 
obcecado un día les repartió sendos 
aplausos y adulaciones? Son dema
siado «duros» para corregir sus no
tables imperfecciones y han de seguir 
necesariamente cultivando los defec
tos que redundan en perjuicio de las 
víctimas. De vez en cuando y apro
vechando las naturales debilidades 
del vulgo, aparecen cómicamente en 
escena luciendo ideales quijotescos 
que Içs caen como traje que no han 
hecho a su medida. Mas la enorme 
sagacidad les hace comprender que 
la ignorancia es compañera insepara
ble de la torpe exaltación y terreno 
abonado donde la cizaña puede fácil
mente vegetar al amparo de rufianes
cos cultivos. Los sucios procedimien
tos de que el enemigo se vale para di
luir la pujanza de agrupaciones de 
carácter netamente cívico, no son tan 
conocidos como debieran y haremos 
nosotros una excelente obra de cari
dad denunciando abiertamente los 
que por experiencia conozcamos pa
ra que sirvan de guía experto a los 
ingenuos que corren el grave peligro 
de caer prisioneros en las sútiles re
des que con satánica habilidad tien
den a menudo los vapirosos expec-
tros. Esto es lo que Dios mediante 

pretendemos practicar en el próximo 
articulillo. 

EUSEBIO QUINTANA RADA. . 
Báguena y julio 1928. 

B I O G R A F Í A 

\ \ \ 
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Por Pedro ROSSELLÓ. 

I 

Pocas son en verdad las ejemplari-
dades de vida tan marcadas en su as
pecto humanitario^comoj la que nos 
ofreció Raiffeisen y pocos son los ca
sos de tenacidad por sostener un 
ideal como lo sostuvo éste mismo. 

Nos atrevemos a comparar su pro
fundo amor al prójimo con la misma 
fuerza y perseverancia que Herschell 
amó a la Astronomía. Este último no 
dejó ni por un momento de contem
plar y observar al Universo para de
sentrañarle sus secretos, pasándose 
años de continuas observaciones en 
el campo y Raiffeisen supo transcu
rrir su vida en continuos desvelos 
para descubrir el medio de favorecer 
al prójimo. 

En el siglo en que el vivió se ense
ñoreaba la usura (ese micróbio tan 
extendido en la sociedad y que tan 
funestos resultados produce) de la 
clase necesitada, y Raiffeisen viendo 
la pobreza, en orden creciente 'siem
pre, de sus semejantes (en especial 
la de la clase obrera) trató de buscar 
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un remedio eficáz, norte de sus aspi
raciones y que tantos sacrificios ha
bía de costarle. Escasos serían nues
tros esfuerzos si quisiéramos enume
rarlos todos, pero su temple de acero 
supo vencer (o resignarse cuando no 
lo logró) ante cuantos escollos sur
gieron en su camino emprendido. Es
ta es la ejemplaridad cumbre que le 
caracteriza. 

Su obra nos ofrece toda una serie 
de normas a seguir para que la clase 
necesitada se mejore notablemente 
en todos sus aspectos y llegue con su 
sistema a convertirse en lo que ha de 
ser. 

Producto de sus continuos desve
los fueron las Cajas Rurales, centros 
de crédito para los menesterosos que 
han encontrado el medio eficáz de re
solver el problema capital de su vida 
y con ello reprimió notablemente la 
usura en el campo. 

En sucesivos artículos trataremos 
de describir, a medida de nuestras 
fuerzas, lo que en sí son y deben ser 
las Cajas Rurales. Por el presente 
nos contentaremos con exponer a 
grandes rasgos la biografía del ejem
plar Raiffeisen, con justicia llamado 
PADRES DE LAS CAJAS RURA
LES y que formó un sistema que en 
Economía llamados Raiffeisianismo. 

« « « 

Federico Guillermo Raiffeisen na
ció en la villa de Ham (Alemania), en 
30 de marzo de 1818. 

Hombre de grandes dotes natura
les, pero de familia de escasa posi
ción social-, no pudo entrar a cursar 
estudios en los centros superiores 
alemanes, pero su gran afición por 

instrúirse le llevó a la escuela de Ar
tillería de Colonia a los 11 años. Por 
aquel entonces empezó la fatalidad a 
Hacer mella en el desventurado Raif
feisen, enfermando de los ojos, lo 
cual le impidió seguir la carrera mi
litar, No obstante militó en la pública 
y a los 25 años fué Secretario del go
bierno de Mayen y mas tarde Alcalde 
de Weyerbursch Flammerfeld y Hed-
desdorf-Neuwied. 

Después de la carrera pública, de-, 
dicose, para poder atender a su sus
tento, al comercio, en donde sufrió 
continuas vicisitudes las que le hicie
ron pensar en los constantes sufri
mientos y necesidades de los que ba
jo su nivel en el aspecto económico 
se encontraban, y hombre de un co
razón sensible en extremo y de una 
voluntad férrea, trató de fundar, por 
via de ensayo, una institución bené
fica, que llamó SOCIEDAD DE SO
CORROS MUTUOS. 

Desde este punto y siendo patente 
el éxito obtenido en su primer ensa
yo, ya no cesó ni por'un momento en 
su labor benéfica. 

Por aquel entonces atravesó We-
yerburch por una fatal carestia de 
productos de primera necesidad para 
el sustento y con el apoyo prestado 
por otras personas adictas a sus idea
les, hizo acopio de estos artículos, 
(en especial de harina y patatas,) es
tableciendo un horno público y con
siguiendo con ello restablecer en tin 
mucho el precio del pan, elevado con
siderablemente por la carestia. 

La gran carestia sufrida fué para 
Raiffeísed a manera de una lección 
en donde aprendió los sufrimientos 
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de la clase obrera y fijó desde este 
momento su atención en reprimir 
otra plaga del campo: la usura. Pdra 
obviarla fundó la Sociedad de soco
rros, destinada en especial a reprimir 
este mal entre el comercio de f i n a 
do y casi simultáneamente estableció 
la Sociedad benéfica de H e i le.sdo-f 
que concedia préstamos en pequen a 
escala, se proponía la educación de 
los niños abandonados, facilitaba, 
trabajo a los que de él carecían y su
plia piras deficiencias sociales. 

Sinembargo de;tan hermosas ideas, 
sus fundaciones, fueron cayendo en 
olvido y no tuvo otro r¿me lio Riif-
feisen que canjear el título de la an--
terior Sociedad por otro nu^vo y 
al efecto le dio el de Caj a de Présta
mos, con lo cual fúndó una nueva 
institucipn ya que el carácter d¿ sus 
socios.tuvo que reformarse y adap
tarse a las disposiciones entonces 
vigentes. 

Esta es su obra mas meritoria, que 
alcanzó en poco tiempo renombre 
universal, hasta el punto de gozar 1 
de un completo cosmopolitismo. 

Para difundirla fundó en Neuwied 
una imprenta, de donde salieron al
gunas de sus producciones, una pa-
blicación periódica, a la vez que se 
preveia por este medio de los acera 
dos dardos de Schulze, que le ase
diaba constantemente. 

Con estos medios fué- ampliando 
sus insticuciones y la Caja de prés
tamos de Heddesdoff la desdobló en 
cuatro, localizando cada una de ellas 
en otros tantos pueblecitos cercanos. 

Fomentando constantemente y 
siendo yá bastante numerosas, vió 

enseguida la necesidad imperiosa de 
que se uniesen entre sí, naciendo de 
ahí las entidades federales (la prime-' 
ra con el nombre de Banco' coopera
tivo del Rhin). Poco a poco estos 

. Bancos cooperativos se hicieron a su-
vez más numerosos y se extensivos, 
a toda Alemania naciendo de la 
unión de ellos el Banco general agrí-, 

-cola. 
Sinembargo del desenvolvimiento 

general que gozaron estos Bancos no 
prosperaron cuanto a primera vista 
puede imaginarse, no por culpa de 
Raiffeisen, sino por los golpes morta
les asestados por Schulze quien in
terpeló al.gobierno y a los tribunales 
alemanes por haber admitido al re
gistro el Banco general. 

Se discutió la cuestión de tal admi
sión y se falló en contra. 

El golpe fué rudo para Raiffeisen 
que vió disolver sus fundaciones, pe
ro supo resignarse ante tal estado de 
cosas y no por ello desmayó, sino 
que recobrando ánimos para la lu
cha transformó el Banco central en 
una «Caja agrícola Central de prés
tamos», y a los Bancos provinciales 
en otros tantos «Sindicatos coopera
tivos rurales». 

Si t ratásemos de exponer todas • 
por cuantas visicitudes atravesaron 
la Caja central y los Sindicatos coope- | 
rativos, nos har íamos interminables. 

Raiffeisen, defendiendo sus funda- . 
ciones, siempre en constante lucha 
con sus adversarios y sufriendo re
veses sin medida llegó a la anciani
dad, acentuándosele la enfermedad 
de los ojos. 

Llovían sobre Raiffeisen todas ca-
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lamidades que podia darse para el 
fomento de sus múltiples obras y ya 
una vez ciego tampoco se desarció 
del camino hasta aquí seguido, sino 
que trató de frente a la propaganda 
contraria que hacian sus enemigos 
por medio de sus publicaciones. 

Imposibilitado de leer por sí, defi-
cencia que suplica su hija, era digno 
de verle, por su constancia, tomar 
una tablilla de cera y estampar en ella 
cuantas ideas durante su noche eter
na se le ocurrían y que pudieran ser
le de algún provecho, ideas que su 
hija descifraba mas tarde. 

Sinembargo de tantas calamida
des porque pasó no le faltó a última 
hora el alivio y apoyo del Emperador 
Guillermo que dándose cuenta de la 
importancia que para su país tenian 
cuantas fudaciones llevó a cabo Raif-
feisen, quiso demostrarle su gratitud, 
dirigiéndole una carta con un donati
vo en metálico de 30.000 marcos. 

Se declararon las Cajas como de 
utilidad pública y desde entonces no 
cesaron de multiplicarsen, hasta el 
punto de llegar a 380 con 46.000 so
cios eti la fecha en que su fundador 
fué segado por la Implacable (11 de 
marzo de 1888). 

A tan exclarecido redentor de la 
clase agraria debemos profunda gra
titud y recuerdo imperecedero. Su 
patria venera tal figura llamnádole 
«Padre» y una estatura de bronce 
erigida en Heddesdorf perpetua su 
memoria. 

a 
(Conclusión) 

R E C O L E C C I O N Y APROVE
CHAMIENTOS 

En los meses de mayo y junio pue
de ya cosecharse el fruto verde con ' 
la almendra a medio formar, para 
consumir en fresco o emplearse en 
confitería. Esta primera y parcial co
secha es muy ventajosa para los ár
boles demasiado cargados de frutos, 
porque permite a los restantes soste
nerse en el árbol hasta completar la 
maduración. 

La cosecha principal se practica en 
agosto y septiembre, cuando las cás-
caras se entreabren y los granos es
tán completamente formados, endu
recidos y de color amarillo o moreno. 
La caída espontánea de los frutos so
lo se verifica tardíamente y en las va
riedades de mayor grosor, por lo 
cual hay casi siempre que anticiparla 
con el vareo de las ramas con largas 
cañas. E l vareo es operación delica
da, porque ejecutada por personas 
inexpertas, ocasiona la ruptura de 
numerosos ramos del año y amen
guan así la cosecha siguiente. 

Conducidos los frutos al almacén, 
se separan las cortezas y se extien
den las almendras sobre el suelo pa
ra que se oreen. Porteriormente se 
procede al descascarado y a la clasi
ficación de la almendra por tamaños. 
Las mejores clases se embalan en 
cajones de 10 kilogramos y las co
rrientes en barriles. 

Cuando la exportación no es % 
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mediata se conserva la almendra con 
su cuesco en lugares secos y ventila
dos. 

Además de los frutos tienen apro
vechamiento conveniente las cáscaras 
y el cuesco o endocarpio, la primera 
para la fabricación de jabones finos 
y el segundo como combustible. 

El aceite de almendras dulces se 
extrae en frío, después de haber arran
cado la película; es inodoro, muy 
fluido, amarillo claro y de sabor agra
dable. 

Tiene 0,917 de densidad a 15 gra
dos, y sólo se-enturbia cuando se so
mete a la temperatura de 23 grados 
bajo cero. El aceite extraído de las al
mendras amargas despide un olor de 
flores de melocotón; lo que demaes
tra que debe contener ácido prúsico. 
Conviene, por tanto, emplearlo con 
precaución. 

Las almendras sometidas a pre
sión en frío dan el 35 ó 40 por 103 de 
su peso en aceite. 

}. MANUEL PRIEGO, 
Ingeniero Agrónomo. 

MUESTRAS VISITñS 

Para estrechar más y más los lazos 
de unión y amistad que persigue la 
Federación con todos sus Sindicatos, 
el día Io del qué cursa partieron los 
propagandistas federales Srs. Roger 
y Alonso para visitar el Sindicato de 

EL CUEkVO 

Personados en su domicilio social 
y rjdeados de numerosa concurren-
eia, empiezan a cambiar impresiones 

sobre los asuntos que más interés 
presentan para el mismo y después de 
la comida ofrecida por el Sr. Cura 
Párroco, se personaron nuevamente 
en el domicilio del Sindicato. 

Empieza el acto en medio del ma
yor silencio y concurrencia y hace 
uso de la palabra el Secretario de es
ta Federación Sr. Alonso. 

Tras la introducción correspondien
te, pone de relieve la ex:elsitud de la 
sindicación agraria y examina dete
nidamente la marcha de un Sindicato 
en su nacimiento, (época llena de cx^ 
plendores y entusiasmos); en su vida 
normal discurriendo plácida y por f in , 
al iniciarse y aceptuarse la curva de 
descenso, período en que los ánimos 
decaen, por falta de espíritu verdade
ro que debe reinar entre los socios 
de tales entidades. 

Analiza lo que en sí pueden los la
bradores considerados sin ningún ne
xo de unión y hace observar qu> d i 
sociados, pocas o casi ningunas fuer
zas representan, pero si considera
mos la gran masa labradora que en 
nuestro país existe, ya que todos sa
bemos que España es un país emi
nentemente agropecuario,.si conside
ramos unida toda esagranmasa, dice, 
entonces tendremos la casi totalidad 
del núcleo de población con los mis
mos ideales y por ende, reflejando los 
deseos de la mayoría. 

Hace observar qle tolos los i nd i 
viduos pertenecientes a un determi
nado ramo d é l a Industria, del Co
mercio, cta., se mancomunan y aso
cian entre sí pira log -ar con la unión 
de todos lo que sin ella no podrídn 
nunca alcanzar y visto esto, proppne 
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la fraternidad de todos los labrado
res de España por medio de la sindi
cación agraria. 

Muestra lo que sucede al labrador 
disociado al cual acuden tantos, y 
tantos males de sociedad, entre otros 
la usura y otros que reseña, y trata
do ésto, entra en el primordial objeto 
del discurso, cual es el de las Cajas 
Rurales. 

Llegado a este punto pone de relie
ve lo que se esencia son estas insti
tuciones de crédito y ahorro,, y el pa
pel que deben jugar en. el Sindicato, 
imprescindible, dice, por ser el funda
mento y alma del mismo. 
. A l examinar la solidez y seguridad 

del dinero impuesto en la Caja, la 
compara con el que ofrecen las diver
sas entidades de banca y todos obser
van la mayor solvencia de esta insti
tución ya que los responsables del 
dinero a ellas aportado son todos los 
individuos, en general del Sindicato. 
D'e ahí la responsabilidad ilimitada 
de, que gozan. 

Pasa a tratar de la rotación del di
nero en estos establecimientos y pa
ra su mejor comprensión pone un ca
so práctico. 

Imagina que determinado número 
de indiuiduos con sendas imposicio
nes ingresan su dinero en la Caja. 

Mas antes de pasar mas adelante 
prohibe terminantemente la mezeia y 
fusión de la Caja Rural con las diver
sas secciones que en la entidad pue
dan existir, ya de compraventas en 
común, almacén sindical, seguros de 
vida, de caballerías, etcétera. 

Con todo ello plantea el problema 
capital de la Caja, cual es el de ver 

por que medios se conseguirá hacer 
producir al capital impuesto el inte
rés que desde el mismo día de entra
da devengue. 

Nada más sencillo -dice—pues to
dos sabemos que la Caja Rural es un 
establecimiento.de crédito a la vez 
que de ahorro y camo tal, con el di
nero a ella aportado pueden favore-
cersen a los mas necesitados hacien
do llegar hasta ellos los prestados 
para remediarles urgentes necesida
des, imponiéndoles undeterminado in
terés, (módico siempre) pero que re-
va se algún . tanto al que percibirán 
los imponentes. Por este medio pode
mos solucionar el problema. 

P. Rosselló. 
(Continuará) 

A l entrar en máquina el presente 
número, se están celebrando la serie 
de actos que la integran, habiéndose 
inaugurado brillantísimameníe -bajo 
la presidencia de nuestras primeras 
autoridádes, representaciones, cate
dráticos y gran concurrencia de se
ñores maestros y público. 

En la :l.a sesión, han hecho uso de 
la palabra el Excmo: Sr. Gobernador 
civil y los señores Pueyo, Pacareo, 
Espinal y Jiménez. 

Felicitamos con sincero entusiasmo 
al Magisterio de nuestra provincia 
por la organización de esta Triada 
con la que honran a la sufrida clase 
a que pertenecen. 

I m p r e n t a l a I t d c i a c i ó n , i erue i 

http://establecimiento.de
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'Premiada por la Academia ü e Ciencias M ó j a l e s y P o l í t i c a s 
I " " ^ ^ ^ p ó r " ' " ' S o c i é d a d U a c ï ò n a í de A g r i c u l t u r a de^Franci; 

l̂ as materias que se tratan tu esta ENOICLOPEDIA AGRÍCOLA son: CuliivoLy pvrificación di l I 
| / ( e h . — P r o d u c c i ó n y cultivo dé las P l a n t a s . — F r o d u c a ó n ij cuidado dé los ¿ i .-m-uU*.- 'In 
n^lotjia agr íco la . — I n g e n i e r í a rural .—Industr ias agr íco las— Economía y Legis lac ión r u r a l J \ 

T O M O S P U B L I C A D O S ^ . 

Química agrícola (Química del suelo). O André 
\'> * adición 2 tomos.—Tela, 24 ptae. ' 

Qi;;m!<Sa agrícola (Química vegèt;;!). G. André.— 
tu preus a n..,è. 

Viticulturk. P Pacotteí.—\5 ptas. 
VhsiíicacJón.P Pacotlet (2.» edición).—14 ptas. 
Higiene y Enfermedades del ganado. P. Cügny 

y R. ü uin (2 * ect.). - 14 pt. s. 
Avicultura. C. Voitellter {2.a- ed ). —14 ptas. 
Ab nos. C. V Oa oln [ l * ed.). 2 tomos.—24 ptas. 
Cereales C. V G iro/fl.—14 pt.ts. 
Riegos y Drenajes. Risler y tVeQ'.—14 ptas. 
Las Conservas de frutas. A. Rolèt.— \2 ptas. 
Agricultura general (Siembras y Cosecha ). Dtf-

//•» /j. — f£n prensa n. e 
Alimentación racional dçJos.AnUnalesjdomés-, 

ticos. P. Ooiw/i.'-i l i 'ptasí ^ * ^ 
F.ntoinologíu y Parasitología agrícolas. Qüér 

"•uix — 11 ptas 0 T 1 tn' 1 - i 
Enfïr ? edades parasitari s d é l a s plantas cui

ti i/̂ t d as. Dclacroix. 12 ptas. 
df\jie-
M 

> ^ r á s U - u i a s de las plantas 

Sanar. P. Di/ñoíh.—Tdii, 12 ptas 
ura. M Fron.— í i pta :̂ 

Ganado] 
'$ilvlc:iiíí 
Razi s bovinas. P D/x/To//"!. Í5 ptas. ' £ 
Agaardíentes y Vinagres. P. PacoUet.—14' ptas. 
Las Conservas de Legumbres. Carnes^'produc

tos dcKçorral y de la lechería A R.il0: — \2 ptas. 
La renlolacha y 4* fabricación 4̂ 1 azúcar de 

ha. E . SdiUc,rd..-f \ l ptas. 
ludu r»ria:y comercio de los Abonos. C. Pluvinu-

¿e.—lÉptas. 
Construcciones ruralçp. / . Dn/iifuy.—14 ptas. 
Ec<}^oiní^rural..J??-/ou;íer —14 ptas 

íCompendiO: de Agricultura. C. Selíenspereer.— 
14 ntas.' 

Explotación de un dominio agrícola. R. Vuign. r. 
k -r l5 ptas. { '! 
Apicultura. R. Hómméll.—\Á ptas. 
Cultivo Bosticóla, L, Bi¡ssnrd. — Í2 ptas 
Cabras, cerdos, conejos. P. Diffloth.- \2 ptas. 
El Manzano de sidra y la Sidrería. G. Warco-

lliiT.—i5 ptas ffi 
Sericjcutíüs-a. P. We//.—12 ptas. u 

agrícola. F. Diénert —12 ptas. 
fíigtenc de la Granja..P. Regnard y P. Portier.— 

Razas caballares. P. Diffloth.—U ptas. 

OMÓS EíT P R K K S Á 
as. P. OÍ I Meíeohr<ílogía agrícola, p. Klein. 

igncola e industrial. E . BouIInnger. 

La -Mimbrera (Cultivo y aplicaciones) E . Leroux. 
- . 1 2 p í a s . « . I 

Pró. ticas de Ingeniería rural. A. Proyost y P. Ro- | 
7o' —12 ptas. é 

¡ Máquinas ¡de labranza. G. Coupon —14 ptas. ' | 

VA ca-49 BARCLLÜN 



Es el mejor tónico engrasante conociJo Inofensivo— No contiene srsénico 

¡ V E T C K I H A R I O S ! Emplearlo en vuestra clínica y ..con 

i;' a ganaderos, recriadores y avicultores y áuméntíirán su ri 

iU US( 

i 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obte 
nidos con el empleo de nuestroareparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL» 

^ Autors fj.» ABOM Éj; CPi»©f es©r. If|sf trinar lo ^ 
m ^ H ' P R E C I O 4 P E S E T A S 
•Preparación exclusiva o DepQ|ltp de preparaGipn: « 

.F^piacia de Don Bifeel l o s t e f - Sariñena (Huesca) | 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel 
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í F e r n a n d o O i a x \ 

i —Constiucior de Herramientas Agrícolas— i 

h C A L ^ T ^ y U P P^seo de ia £Maclón-Tlf.69 V 

PESO 

2 7 
kilos 

— - ^ ^ J W W I : — 1 
Con solo Ver el arado A G U I L A premiado en el Con 

curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada f-u sencillez 
cori patente ríe invención por 20 años 
tipo moderno y especial creación de la ca
sa que ha tenido una eMupinda acepta» 

ción en todas las regiones ag'ícolasde España. 
^ El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se ^ 

construye. 
Es, fcin dispul» ningtna, el nrado n^ás >'encill(>t más pólido y 

^ más perfe- U> que se conoce entre todos ios giratorios siVrdo nua- A 
nejado por dos raballenah auTique sean de pt ca fuerza. 

M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S . A, F . 
B A R C E L O N A 

Agente oficial en esta comarca 

F e r n a n d o P í a z . 
V Todo talsilicador serà castigado con todo rigor de ia ley | 


