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También fué aprobada ia memoria anual 

y el balance del año que finaliza 
E i el ^alóa de actos de la De 

legación Provincial de Sindicatos 
tuvo jugir |a Asamblea plenària 
Je la Cámara1 .Oficial Sindical 
Agraria que presidió el D¿leg >do 
Provincial.de Sindicatos y Piesi 
dente de la misma, camarada 
Jesús Milián. 

Comenzó la Asamblea dá ido 
se lectura ai acta de la sesión 
anterior que f é aprobada, pa 
sándosc a continuación al estu 
dio de la memo la de actividades 
del aftD 1951, en la que se h ce 
una detailadi síntesis de la labor 
realizada durante dicho peí iodo 
de tiempo, destacando, entre 
otras, la ímpUntac.ón del * serví 
cío de m jquinaría agrícola que 
en estos días se verá incrementa 
do con la adquisición de cinco 
tractores, que ya <h in sido adju 
dlcados; la activa participación 
en la IV Asamblea Nacional de 
Hermandades y en el IlCongres.o 
Sindical de la Tierra; el volumen 
de la distribución de productos, 
realizados a través de nuestras 
Hermandadea y Cooperativas y 
que alcanza un Importe total de 
más de doce millones de pese 
tas; la eficaz labor desarrollada 
a través de las almazaras Coopc 
ratlyas constituidas en la Tierra 
*********) 

tiradores p a r a 
fia Cámara Sin-
• * • * • * • 

t 
% mes 

dical Agraria 
E n los ú l t imos días del 

se ha recibido del 
I Ministerio de AgdcuUu 
I ra la noticia de la adjudl | 

cadón de los tractores 
que esta Cámara tenía 
solicitados con destino a 
su servicio de maquina 

agrícola. 
Los adjudicados son 

tres tractores m a r c a 
Pord y dos marca Re* 

I aault Se espera que de 

5 
un momento a otro sean * 
recibidor y , en muy cor % 

I ta plazo, se publicarán * 
\ l*8 normas a que han de |: 
I -juatarse las Hermanda * 
I des Sindicales de Labra % 
\ dores y Ganaderos que S 
I deseen solicitar la presta | 
i ción de este servicio. 

s 

Baja y la celebración de los eur 
sillos de capacitación agraria y 
el constante envío de agrlculto 
res becarios de la Cámara a los 
que con carácter nacional se ce 
lebratón en Madrid. 

Leído las cuentas y balances 
del año que finaliza, se sometió 
a aprobación y estudio el presu 
puesto anual ordinario de Ingre 
sos y gastos para 1952 y a contl 
nuaclón, por la representación 
de Celia, se solicitó una reunión 
de remolacheros y la Asamblea 
acordó la constitución y redac 
ción de Estatutos del Grupo pro 
vlnclal de remolacheros. 

El DÉOIIIO IKÍODII le 
Siiis JiliniB lijo 
Éiii de M 
En t i despacho oficial del Dele

gado Nacional de Sindicatos^ ca 
mará So/ís Raix, ha tenido lugar 
la entregr-íL·l título de hijo adopti, 
vo de Potitevedra y su ptovincia al 
Delegado Nacional como reconocí 
miento de la gtan labor desarrolla
da por éste en beneficio de dicha 
región durante el tiempo que fué 
gobernador civil de la provincia. 

En el acto tomaton parte las 
primeras autoridades de Pontevedra, 
haciendo uso de la palabra el Pre 
sidente de la Diputación, quién hizo 
entrega de un? p'aca al camatad* 
So is Ruiz. Después, el secretario 
general de la Diputación dió hetu 
ta al acuerdó. 

Terminó el acto con unas pala 
bras del Delegado Nacional agra
deciendo el homenaje de que se le 
hacía objeto-. 

Clausura del l l Cursillo de 
Capacitación de Enlaces 

Las clases duraroo veinte días y a ellas asíslíeron los 
Enlaces de la Construcción 

£1 día 21 , en los locales de la los alumnos elevan al Delegado 
Cámara Sindical Agraria, el V i - Provincial y en ci que después 
cesecretarlo provincial de Orde
nación Social procedía a expli 
car la última lección a los alum 
nos que asistieron a este I I Cuc 
sillo de caprCitaclóii de enloces 
sindicales. 

Las clases, que duraron veln 
te días laborales, han versado 
sobre temas dé formación sindi
cal, jurídico laboral, económico 
y a ellas asistieron los enlaces 
del Sindicato de la Construc 
ción. Nota destacada del Cursi
llo ha sido la asistencia puntual 
y continua de los alumnos y los 
animados diálogos que se enta
blaban una vez terminadas las 
clases diarias, que ponían de 
manifiesto el interés con que 
los trabajadores asisten a las 
mismas. 

El acto de clausura se celebró 
el salón de sesiones del en 

Ayuntamiento y Junto con el 
Delegado Provincial y jerarquías 
sindícales, tomaron asiento los 
presidentes de las Secciones So
ciales de los sindicatos provin-
cíales. El secretarlo del Cursillo 
dió lectura a la memoria del 
desarrollo del mismo y a los 
acuerdos y conclusiones que se 
hablan adoptado.' 

Seguidamente, el enlace de le 
Construcción, don Adolfo Men-
dir i , dió lectura al informe que 

de de estimar la labor rsalizada 
en las clases, se solicita que los 
enlaces de la Construcción cele 
bren unas reuniones mensuales 
que estrechen el contacto del 
enlace con el Sindicato, base 
fundamental de la hermandad 
laboral. 

Por últ imo, el camarada M i 
llán hizo 'iso de la palabra para 
recoger las ideas propuestas por 
los alumnos, significándoles la 
Importancia que para la Organi 
zaclón tiene el que sean los pro 
píos trabajadores los que lleguen 
a solicitar el estrechamiento de 
lazos y la ratificación de las con 
quistas laborales logradas. 

(Pasa a la pég. octava) 

Tan ínt imamente están ligados estos dos factores de la 
economía, salario y producción, que se hace muy difícil, 
por no decir imposible, el considerarlos por separado. 

Cuando se habla de la necesidad de aumentar la pro
ducción y de los escasos rendimientos que actualmente se 
obtienen hay que tener en cuenta estos dos tactores de 
cuya relación depende, en gran parte, el conseguir los 
fines que se proponen. Los bajos rendimientos que se 
obtienen encuentran hoy una justificación que difícilmen
te puede eludirse. Para nadie es un secreto que el traba
jador no puede atender decorosamente a sus necesidades 
con el salario nominal que percibe. En función ¿e l dinero, 
no podemos entrar a discutir si este salarlo es elevado o 
bajo, en función dé su poder adquisitivo podemos afirmar 
que resulta insuficiente. 

La afirmación que precede nos conduce a considerar 
que como la vida presenta necesidades ineludibles, que 
imperiosamente exigen el que sean atendidas, el trabaja
dor ha de valerse de un medio u otro para hacerles frente. 
Normalmente, y come recurso muy extendido en nuestros 
días, el obrero halla el complemento que su salarlo precisa 
en un aumento de la jornada laboral. Fuera de la jornada 
legal de trabajo, el ai b a ñ i l busca la «chapuza», el carpin
tero la reparación, el oficinista la contabilidad por horas y 
así todo el muiidó se afana en esta lucha por la vida que, 
necesariamente, repercute en la empresa y en la produc 
ción nacional. 

El trabajador que sabe de antemano que al terminar su 
jornada laboral habrá de empalmarla con las horas que 
realiza fuerà de la emprem a la que normalmente presta 
sus servicios, no está en condiciones de rendir lo que 
debiera. U n hombre preocupado en la obtención de este 

$ complemento imprescindible para su vida, con jornadas 

f de trabaja que a veces pueden resultar excesivamente 
prolongadas, no se halla en condiciones de realizar un 

J rendimíenro normal. Para aumentar la producción seTpre* 
J cisa tener muy en cuenta estos factores que hallarán solu 
t ción ei^ un salarlo vital, con un valor adquisitivo real, que 
t mantenga constantemente su equivalencia en bienes de 
* consumo. 

Es preciso abrir nuevos cauces en los que el traba-
1 fador halle posibilidades de mejora eco 
t hómlca, profesional y cultural atendiera 
3 do a estos factores. 

El Seguro de Enfermedad pagará 20 
días de haber a los familiares de los 

asociados fallecidos 
Tiene validez esta disposición desde el día 

primero de noviembre pasado 
cederle su' contrato de trak j> tr 
ctros segros sociales. 

El artículo 11 del Decreto de 7 
de Jupio de 1949 sigue idéntico 
criterio que el artículo 94 del De
creto de 11 de Noviembre de 1943, 
por el que se aprobó el Regimentó 
para la aplicación de la Ley del 
Seguro Obligatorio de Enfermedad 
y en consecuencia, establece qae 
la indemnización que concede este 
Seguro Obligatorio para gistos fu 
nerarios, es incompatible c^n cual 
quier otra análoga que pueda can 

Nuevas disposiciones para los que 
infrinjan las Leyes del Trabajo 

traba no son suficientes pata cu 
brir el principal adeudo. El secreta
rio lo hará constar así por diligen
cia, dando cuenta seguidamente al 
Magistrado de Trabajo, quien, 
diniro de los dos días siguientes, 
dictará providencia acordando se 
porga el hecho en conocimiento de 
la autoridad y organismos de quie 
nes proceda la orden de ejecución 
al objeto de que señalen bienes o 
derechos que embargar. 

Por i l Ministerio de Trabajo se 
distan normas para la aplicación 
de la Orden de 8 de Octubre de 
1949 sobre exacción, por vía Je 
apremio, de multas impuestas por 
infracción de leyes de trabajo. Si 
al intentaree el embargo de los bit 
ms y derechos del deudor, confor
me a la norma primera del artículo 
séptimo de la Orden de 8 de Octu 
bre de 1949, no se encuentra nin 
¿une ni se tienen noVcias de que 
existen o los que han sido objeto de 

Cuaudo en Noviembre de 1943 
se estableción este principie, no h i 
bíi aun publicado el Decreto de 2 
de Marz) de 1944, que establece 
un socorro de nuturaleza anál g t 
a la indemnización que nos ocap % 
y con cargo a la Empresa donde 
fallezca el trabajador de muerte 
natural, ni mucho menos h i b i m 
sido creados los btontepios Labora 
¡es, que conce len un subsidio de 
defunción tambú-t de aná'ogi na
turaleza. 

En consecuencia eran muy ex 
traños los c iscs en é^uella época, 
en que podría darse la circunstan 
cia de que el trabajador tuviera 
que optar, pero actualmente es, por 
el contrario, constante que se tenga 
que optar entre unas u otras in 
demnizaciones, y como reiterada 
mente se ha manif^taio que el so
corro por fallecimiento estabUdd^ 
por el D¿creto de 2 de M irz: de 
1944 es compatible con le que pue 
da corresponder por cualquier se
guro social e igualmente los Estatu 

(Pasa a la pá«f. octava) 
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üi orei éxito de la "CBiílíüir u fllü 
El Cuadro escénico L A CA- solazarse con las graciosas y 

R A T U L A , del Grupo de Em sentimentales escenas de que 
-presa ESTARTUS ha obtenido 'está salpicada la obn». Muchos y 
el mayor é ^ t o artístico y de | prolongídos aplausos al final de 
público registrado en Alcañiz ! los tres actos y al finalizar nu 
dunnte los ültímos años con ' merosas escenas y parlamentos 
motivo de la representación de de la comedia. Estrellita Plana 
la deliciosa comedia de Fernán- fué en todo momento la Madre 

.... . . . , , , .ra ... ... 
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Cinco minutos con el Director 
de " I A CARATULA" 

dez de Sevilla y Sepú'veda, M A 
DRE ALEGRIA. Se dieron cua 
tro funciones a teatro lleno, des* 
tinando su beneficio a la cons 
trucción del Altar de la Iglesia 
de los RR. PP. Escolapios que 
con tantas simpatías cuentan en 
la Ciudad por su méritísima la 
bor, religiosa y pedagógica 

Todo el público solió compla
cido de las cuatro veladas que 
ofrecieron los incansables y en
tusiastas artistas de L A C A R A 
T U L A * Espectador hubo que 
repitió más de una sesión para | 

Alegría soñada por sus autores, 
con pose, gesto, y dicción de 
gran actriz. Alegre y humana 
conmovió al auditorio al que 
arrancó sinceros aplausos. N u r i 
Vílchez inimitable en sus pape 
les de damita ingenua. Carmen 
Galán encarnó con gracia y sal 
el papel de Hoñi Mariquita, re 
velándosenos como gra'h actriz 
cómica, inquieta y revoltosílla. 
Rosario Ale/os fué una Sor Ma 
traca - inigualable; nos agradó y 
entusiasmó. Rosario Martínez, 
bellísima y entonada en su difí 

cú cometido. Blanquita Mateo 
cumplió con el suyo. Concha 
Velilla, nos demostró una vez 
más que cuando hay talento in
terpretativo se hacen lucir todos 
los papeles por breves que sean. 
Pilar G-ilán fué un prodigio de 
naturalidad. Encarnita Torner 
monísima en su-corto papel. 

/ De ellos hemos de decir que 
Vílchez fué director con empa 
que, apostura, elegancia y senci 
Hez. Arcusa, en el papel de 
abuelo Nemesio, demostró a to
dos que sigue siendo el mejor 
artista de^Alcañiz, su buena la
bor arrancó muchos aplausos, 
Navàs nos dió una magistral 
versión de Curro Pinchaúvas, 
sin las exageraciones y choca , 
rrerías a que nos tienen acos
tumbrados otros intérpretes de 
este papel; fué justamente aplau 
dído en su mutis 4el primer 
acto. Pepe Martín encarnó el 
Tañi to maravillosamente y fué 
en todo, momento ese galán de 
la pantalla con quien sueñan-las 
jovencitas de hoy. Y finalmente 
vimos al amigo Pueyo en su me 
j'or interpretación desde que per 
tenece a las huestes de Talia. 
Todas sus intervenciones fueron 
muy celebradas por el público. 

La dirección y presentación 
escénicas irreprochables como 
ya es proverbial en estos artis 
tas. 

Nuestra enhorabuena a todos 
cuantos han contribuido a este 
triunfo señero de L A C A R A 
T U L A sin olvidar ál apuntador, 
traspuntes, maquillador y a tu 
dos los que con su callada labor 
hicieron posible el éx i to—B. 

En Alcañiz, hiklamos con ¿l 
camarada Juan Navas, director del 
Cuadro Artístico del Grupo de. 
Empresa ESTARTUS, reciente to-
d ivía el gran éxito obtenido con la 
deliciosa comedia 'Madre Ale
gría». .* • 

—¿Coatento? 
- ¡Mucho! Esta 'obra ha consti 

tuido el éxito teatral de 1951, como 
ya €Eisosiego» ¡o fué el de 1950, 
y ' P a t á Gutiérrez» el d ï 1949. 
Pero ésti de ahora ha superado a 
los anteriores. 

— ¿ Q u é hacé i s ahora? 
* Ensayarnos € La tía de Car
los*, verdadera explosión de comi 
cidad, para la presentación de nue 
vos artistas de ambos sexos, 

—¿Más proyectos? 
—Muchos. Si el público nos si

gut distinguiendo como hasta la 
fecha, alentándonos con su estímu 
lo, con su cariño y aplauso, segui
remos sin desmayo nuestra labor 
en pro de la escena españslá. Te 
nemos en cartera obras de Bina 
vente, de los Quintero, de Arni-
ches y ¡os últimos éxitos de las 
grandes compañías que actúan en 
Madrid. 

—¿Y obras para chicos? . 

-^fiemas puesto hasta la fecha 
obras para chicos y grafides. Ds 
risa sana y moraleja sencilla. Lo 
que sí hemos presentado han sido 
obras inUrpretadas p . r chicos a i 

temando con maycres que hü 
recido la unánime aprobación n 
Púhficc. Acudiendo a ^ 
de éste, pienso montar <Gme ^ 
nuda*, dé Amitos, donde, co*¡'as 

íliilitams y Paisanos", é mayor éxito artístico 
de "La farándula" en el año 1951 

Encuadrada en la Obra Sin-
'dícal de Educación, y Desean' 
so, funciona; también, en A l 
cañiz, la Agrupación Artística 
«La Farándula*, que en di 
cíemhre se presentó ante el 
público de Teruel con la obra 
de Emilio, Mario, «MILITA 

RES Y P A I S A N O S » . 
«La Farándula», es un con

junto artístico que no vaciL 
en las dificultades dé las obras, 
con tal de ofrecer a su público 
las úl t imas novedades teatra' 
les. En su deseo de presen 
tarse ante los turolenses y 
someterse a su juicio, eligió 
la obra de mayor éxito de su 
repertorio y, con una cuida
dosa presentación y vestua
rio, actuó durante dos días, 
en sesión de noche, en el Tea 
tro Marín, de la capital. El pú 
blico elogió debidamente estas 
representaciones y los compo 

(Pasa a la pág . sexta) 
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personas mayores, harán las deli
cias del público los niños tiuñml 
Navas, Litorre, Rosarito Alefós y 
otros.. 

(Pasa a la pág. sexta) 
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i m c i o i i u n 
«La f o r a m a i l a » 

de Alcor i sa 
También Aleo risa posee una 

Agrupación Artística dedicada 
al teatro para productores, que 
no repara çn sacrificios para He 
var a feliz téímíno la enrpreSí 
de ofrécer a sus paisanos unas 
horas de esparcimiento.. «La I r 
ramalla» inició su actuación en 
el año 1951, presentándose con 
la obra de Sevilla y Carreño, 
«Los marqueses de Matute»? el 
día 25 de enero. 

En el mes de mayo ponían 
en,escena rLa educación de loí 
padres», original de José F 
hández del Villar y, dado el 

obra en 
la 

éxito obtenido con esta 
su presentación en AkQr^.&l 
volvieron a presentar el 25 e 

•de las Mr 
Andorra-

citado mes en Más 
T el 1 de /un/o .en 

La comedía de Jaquetoí / 
W g o r r i ; «Préstame a tu sue
gra», encontró también magní
ficos intérpretes en Jô  cortipo' 
nentes de ^La Faramalla', 
la volvieron1 a poner en escena 
en Aicorisa, en el mes de agoí' 
to, continuando sus actividades 
en septiembre con «El ^flía 
alegren de los Quintero/ y f't 

(Pasa a la pág. sexW 
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fls horas extraordinarias deben 
cobrarse ¡unto con el salario 
* por la ¡ornada legal 

puchos productores al cobrar 
j salario, no se preocupan por 
que se les abonen las horas ex 
traordínarias trabajadas durante 
el período de tiempo cuyo sala 
ri0 se cobra, d. jando la percep 
Cjón de las mismas para más 
¡delante o para reclamarlas cuan 
¿o cesan en el trabajo, si este no 
es de larga duración. Dicha prác 
tica resulta muy equivocada y 
perjudicial para los intereses del 
obrero ya que llev? consigo la 
pérdida de remuneración de las 
horas extraordinarias trabajadas. 
El Tribunal Supremo eh senten 
cía de 9 de enero de 1941 tiene 
declarado que sólo puede recaer 
sentencia condenatoria cuando 
se hubiese justificado el nümero 
de Horas extraordinarias trabo ja 
das y los días en que lo fueron; 
añadiendo la sentencia de 28 de 
abril del mismo año que es in ' 

díspensable en litigios de esta 
clase, la determinación concreta 
y exacta del nümero de horas 
extraordinarias que exceden a 
las de jornada legal. 

Esta continua jurisprudencia 
ha sido reiterada en la sentencia 
del Tribunal Central de Trabajo 
de fecha 14 de abril del año ac
tual, según la cual, la prueba cié 
las horas extraordinarias incum 
be a los demandantes, es decir, 
a los trabajadoresj y ha ser prac 
ticada con toda exactitud día a 
día y en nümero preciso de ho 
ras en cada uno de ellos, lo que 
resulta materialmente imposible, 
de no mediar reconocimiento 
por parte del empl^sarlo. 

Por todo ello aconsejamos a 
los trabajadores que no dejen 
de cobrar las horas extraordina 
rías cuando se les abone el sala 
rio por la jornada legal, ya que 
de no hacerlo así' las perderán 

noticiario de las Sec
ciones Sociales 

La Junta Social del Sindicato 
del Combustible, después de es 
tudíar minuciosamente los ante 
proyectos provisionales de mo 
dlficaciónN de los actuales regla 
mentos de trabajo en las minas 
de cárbón y en la Compañía 
Arrendataria de Monopolios de 
Petróleos, los ha elevado, por 
conductfe reglamentario, a la su 
perloridad. 

* 
* * 

La Vicesecretaría de Ordena 
ción Social remitió a la Sección 
Femenina las relaciones de obre 
ros que en la actualidad sufren 
calamidad familiar, y q u e j e fue 
ron presentadas por -ios sindica 
tos provinciales, para que fue 
sen auxiliados en las fiestas na 
videñas. 

| h , ', - - , 

La Industrial Química de Za 
^goza, S. A. , gratificó, con mo 
«vo de la festividad de Santa 
Bàrbara, a los trabajadores de 

I MO DEJES DE ' | 

} ESCUCHAR 

I 'VOZ SOCIAL'. 
i Revista radiofónica de los | 
* trabajadores turolenses. * 
* Todos los segundos y últi | 

mos sábados del mes, 
I las nueve y media de I 

noche, en | 

I Radío Teruel | 
********** •••»MBMt»*»|l****»4 

las minas de azufre de Libros, 
con siete días de jornal. 

* * 

En Monta lbán se reunió la 
Junta Social del Sindicato del 
Combustible, para tratar de d i 
ferentes asuntos laborales y, en 
tre ellos, del suministro ds car 
bón a los productores, monos 
para aprendices,tplus de distan 
cia y tiempo para eiectuar la 
comida. 

* -, ^ -
• • • ' * • , . ' . •• , > 

L i Junta Social de la Hermán 
dad de Labradores y Ganaderos 
de Alcaftiz se reunió para revi 
sar los jornales que se abonan 
por recogida de aceituna en la 
actual campaña, llegando a un 
acrcrdo sobre los mismos con 
la Junta Económica, que tam 
bién asistió a la reunión. 

- * , *. 
' • * * 

Los presidentes de las Juntas 
de Secciones Sociales, en com 
pañía del Vicesecretario de Or 
denación Social, visitaron en los 
primeros días del mes, la Resi 
nencía de Verano para produc 
tores que Educación y Desean 
so construye en Orihuela del 
Tremedal. 

La Delegación Provincial de 
Sindicatos facilitará a los enla 
ees sindicales una copla del ca 
lendarlo laboral que ha de regir 
durante el año 1952 y que la 
Delegación Provincial de Traba 
fo ha insertado en el Boletín 
Oficial de la provincia, de fecha 
3 de diciembre. 

i 
a la Sección de Crédito de 
la Cooperativa y Coja Rural 
«San isidro Labrador» de la 

Hermandad Sindical 
de Mora de Rubielos 

Serán ipertifias en la compra 

EQ la Casa Sindica! de la 
Comarcal de Mora de Rubie 
los y bajo la presidencia del 
Delegado Comarcal y Jefe 
Local del Movimiento, Presi
dente de la Cooperativa y Je 
fe de la Hermandad, Cabildo 
de la misma y afiliados de 
celebró una reunión en la 
que se dió lectura a UQ esed 
to del Servicio Nacional de 
Crédito Agrie 3la del Ministe 
rio de Aericultura, cuya Co 
mis ión Ejecutiva comunica la 
conces ión de un prés tamo de 
500.000 pesetas que ta Coo 
perativa y Caja Rural , «San 
Isidro Labrador* de la Her 
mandad Sindical de Labrado 
res y Ganaderos de la citada 
localidad, tenía solicitado pa 
ra la compra de maquinaria 
agrícola. 

E n esta reunión se fij iron 
las fechas para la amortiza' 
c i ó n del prés tamo e intereses 
de diciembre de 1952 a di 
ciembre de 1956 y se acordó 
dedicarlo íntegramente a la 
adquis ic ión de la maquinaría 
agrícola de que m á s necesita 
dos es tán los agricultores. 

«••*•***•***•*****•** 
- t 

EN POCAS LINEAS 
El Sindicato de Alimentación ha distribuido 1.080 
kilogramos de azúcar entre los industríales del Gru- J 
po Provincial de Confiteros no reservistas; 500 ki* ^ 
logramos de harina y 100 litros de aceite a los del J 
Grupo Local de Churreros y 200 kilogramos de 
harina al Grupo Local de Bolleros. 

$ 
52 000 kilogramos de cemento han sido entregados * 
a los beneficiarios que en turno les ha cárespondi-
do, por la Junta distribuidora del Sindicato de la 
Construcción. 
El Sindicato de Hostelería se ha unido a la propusi 
cíón form ilada por el de Granada sobre modifica 
ción de la Ley de Consumo de Lujo. 

200 kilegramos de café y 466 de azúcar estuchado f 
han sido distribuidos a los Industriales cafeteros de J 
la Plaza, junto con 1774 kilogramos de aceite de S 
oliva al precio de 19,10. 1 

ÍS H lUJO 
No todas las pérdidas anató

micas o funcionales sufridas por 
accidente en el trabajo, consti
tuye capacidad permanente in -
demnizable. 

Por ejemplo: la pérdida de 
un dedo, por sí sola, no dá de 
recho a indemnización alguna, 
puesto' que según el apartado 
c) del apartado 13 del Regla 
mento de Accidentes en la In
dustria, es requisito índ.íspensa 
ble que los dedos o fjlanges per 
didos, sean necesarios absoluta 
mente para el trabajo a que se 
dedicaba el obrero o que requie 
ra dicho trabajo una gran preci 
sión de manos. 

Sobre estas pérdidas anatómi 
cas o tuncioh©Ies existe el error 
muy divulgado de que toda pér 
dída tiene fijado un tanto por 
ciento de indemnización en un 
cuadro de valoraciones. 

40 millones de vehículos/ por 
las carreteras americanas 

De el/os, 22 mi/Iones se emp/eqn como 
instrumentos de trebejo 

El error parte de la equivoca
da interpretación del artículo 25 
del citado Reglamento de Acci 
dentes, que al leerlo (juien no 
está versado en el estudio de la 
ley, cree que la pérdida de cual 
quier dedo lleva una indemni
zación. 

Sin embargo, no es posible 
determinar, sin un estudio de
tallado de cada caso concreto, 
si una pérdida o defecto deriva
do de accidente del traba fo, 
constituye o no incapacidad per 
manente indemnizable. 

Tend íá gran importancia en 
esta gran apreciación concreta, 
la trascendencia del detecto que 
le ha quedado, en relación con 
el trabajo a que se dedicaba. 
Poco sobre esto nos aclarará la 
Ley y Reglamento de Acclden 
tes, per lo que habremos de acu 
dir a los múltiples casos ya re 
sueltos per el Tribunal Supre 
•rm ; y el estudio de la jurispru 
dencia nos dará la única posible 
orientación para sentar un c r i 
terio para si es o no incapacidad 
indenizable. 

Esto, precisamente nos de
muestra lò que decíamos al pr in 
cipio: qne no toda pérdida 'ana
tómica o funcional es indemni
zable, siendo necesario p^ra que 
lo sea que disminuya la capaci
dad de trahajo, por lo que no 
se debe descuidar este extremo 
interesantísimo al hacer la recia 
mación de indemnización. 

*****>Mc*************- ******* 

I " P A • " , 
WASHINGTON. — Según cifras contenidas en una pu

blicación oficial, unos 40 millones de vehículos Privados, 
circulan por las carreteras americanas. De esta cifra, 22 
millones de vehículos son utilizados como instrumentos de 
trabajo o sirven para realizar las compras familiares. 

_ E n caso de guçrra, 14 millones de automóviles 
tendrían derecho a circular y desaparecerían de las carre 
teras. 
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CORTOMETRAJE 
SONORO DEL M U N D O 

Q U E T R A B A J A 

Todos los jueves, a las 
nueve de la noche, en 

Radío Teruel t I 
***+***+*3MÍ**************** 
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Con motivo del bajo precio de la patata y ante la declaración de * 
posibles medidas estatales encaminadas a favorecer y estabilizar su * 
mercado, ha aparecido en un pupular semanario un comentario que * 
no puede ser si lenciadó en esta página dedicada al agro turolense.^ 5 

En el citado comentario, redactado según confiesa su autof a * 
vuela pluma, se resucita el tema de las ganancias abusivas de los cose- « 
cheios. se habla de precios de escándalo en los mercados agrícolas , 'y J 
de un montón de'cosas más, que se refieren principalmente a épocas * 
pretéritíis y que surgen ahora como justificante de que ti débil solicite J 
y requiere, cuando lo precisa, la intervención estatal. Sobre este pro- J 

i i 1 • < : ¿ _ ! -̂™̂  ~ ~ t ~ r -, r- r\ r-\ r t r , o c an tac m í o * bletna de la intervención hemos escrito en otras ocasiones en las que 
señalábamos claramente nuestro criterio. Hay otro aspecto que nos in
cita a ocuparnos del comentario en cuest ión. 

En honor a la verdad, hemos de hacer constar, que se diriga prin 
cipalraente contra «muchos» agricultores, aunque en algunos casos se 
generalice como, cuando por ejemplo, se afirma que «los cosecheros se 
pusieron las botas». No negaremos que en algunos casos los agricul
tores, no todos, sino en escaso número, pudieron enriquecerse aprove
chando las circunstancias; tampoco precisamos utilizar la comparación 
de las que cüantía de las fortunas que hayan, podido obtenerse en el 
campo con las obtenidas en otras actividades. 

Pero el comentario de referencia lo hubiéramos hallado más acer
tado si se hubiese dirigido contra los verdaderos causantes del enca
recimiento de los mercados agrícolas, contra los intermediarios, de los 
que es prtciso volver a recordar que cayeron sobre los campos como 
una verdadera plag», ávida de enriquecerse con unos productos que 
no cultivaron ni cultivarán porque solo acuden a la t erra, cuando de 
ella es.fácil obtener ganar.ciis excesivas.-Estos son a quienes en buena 
ley corresponden todos los dicterios que se aplican a los que, general
mente, fueron los verdaderos artífices del sostenimiento de los españo
las en las épocas de dura escasez y bloqueo. No basta alabar al cam
po en las horas en que de él precisamos y aún cuando solo fuera p j r 
egoísmo debemos procurar que la tacañería no ofusque nuestro recto 
criterio y claro juicio, deseando para el agro, del 
que todos dependemos, un bienestar y un mejo
ramiento que todavía está muy lejos de alcanzar. 

Concurso-Oposición 
en la Hermandad 
Sindical de Bágueno 

El B. O. de la provincia n ú 
mero 152, de techa 19 del ac 
tual, publicó anuncio del Con 
curso-oposición para proveer en 
propiedad una plaza de guarda 
rural jurado, vacante en la Her 
mandad de Labradores y G'na 
deros de Caloma^de. La plaza 
está dotada con el hiber anual 
de 4.140 pesetas, dos pagas ex 
diñarlas de 345.cada una, el 25 
por 100 de plus de carestía de 
vida, todos los- seguros sociales 
y el 10 por 100 de las denun 
cias. 

El concurso-oposición se cele 
brará en la Delegación Provin 
cial de Sindicatos, ante el T r i 
bunal constituido al efecto. El 
plazo de admisión de instancias 
y documentación es el de treín 
ta días, a partir del siguiente en 
que aparece inserta la convoca 
toria en el Boletín Oficial. 

M Á S Í A 

La guerra contra 
las malas hierbas 

Las malas hierbas soa el 
eaemigo más caro del agd 
cuitor. Perjudícao a los cutti 
vos por lo menos tanto como 
los insectos y las eafermeda 
des juntos. Só lo en los Está 
dos Unidos, los daños produ 
cidos por las malas hierbas 
ascienden anualmente a una 
cifra superior a los mil millo 
nes de dólares. Hi s ta ahora, el 
labrador só lo podía combatir 
las malas hierbas a mano, con 
la azada o con maquinaria 
agrícola. Hoy día se utiliza el 
petróleo. 

Se sabía desde hace mucho 
tiempo que el petróleo suele 
matar la vegetac ión . Pero a 
nadie se !e había ocurrido 
qvae pudiera matar ú o i c a m e n 
te las malas hierbas. E n 1944 
só lo se conocía un producto 
qu ímico que realizar? esa ta 
cea. E r a una hermona vegetal, 
conocida con el nombre, de 
2,4 D , que influía en el creci 
miento de las plantas. Enton-
tonces la Universidad de Cor
neli inició sus investigaciones 
en los Estados Unidos, utllí 
zando primero petróleo* co 

rriente para empezar, ya qne 
se sabía que la vez que des 
truíá las malas hierbas conta 
n i n a b ï a las plantas. 

A fíaalcs de 1944 se descu 
brieron cuatro productos a 
base de pefróleo que resulta 
ron mortales para las malas 
hierbas e inofensivos para las 
plantas. E i éstas queda el 
sabor del petróleo só lo un par 
de días. Se calcula que el 
nuevo m é t o d o es la mitad m á s 
barato que el antiguo, consfs 
tente en arrancar a mano las 
malas hierbas. 

l a capacitación agrojja 
La capacitación agropecuaria, fesoraáo, edificios, instalado 

que tan excelentes resultados vie campos de prácticas y matp1165 
ne otorgando al campo, ha sido para establecer las enseñanzas 
reglamentada por Orden de 2 
de Noviembre de 1951, estable
ciendo las enseñanzas y mate
rias que deben Otorgarse para 
la formación de capataces en 
las distintas especialidades que 
se crean. „ 

Por esta disposición del Mi
nisterio de Agricultura podrá 
establecer conciertos con las Es
cuelas colaboradoras. Entidades 
Sindicales, Corporaciones pro
vinciales. Locales o particula-
les que lo deseen y reúnan pro-

Enero , en eí gallinero 

Todos los interesados i™ 
montajes de estas Enseñanza 
deberán solicitarlo oportuna 
mente y acompañar una memo-
ría descripta con planos o ero-
quis de tallados de los edificios 
instalaciones, capacidad y con' 
diciones del internado si exiJ 
te; profesorado y títulos acadé-
micos, maquinaria, ganado y 

fot íficoIa> 
de ,vitiní' 

Las gallinas muy afectadas 
por las bajas temperatiiras del 
mes, ofrecen escasa o nula pues 
ta al principio del mismo, para 
más tarde,- en la segünda quin 
cena, aumentar paulatinamente 
el rendimiento haciendo bueno 
el popular adagio de «por San 
Antón, gallinita pon». 

Estos bajos rendlmíenlos de
terminan, por lo general, que 
se descuiden un poco las aten 
clones que se prestan a las aves 
y esto no debe suceder ya que 
es preciso mantenerlas en con 

{mpleos del Azúcar 
Quien cree que el azúcar se 

limita a endulzar alimentos está 
muy equivocado. L a ciencia 
americana ha descubierto mu* 
chas más aplicaciones de este 
producto. 

Recientemente, dos químicos 
del Departamento de Agricultu 
ra, consiguieron fabricar un bar 
niz a base de azúcar que puede 
aplicarse a las paredes, muebles 
y objetos de madera. También 
se emplea el azúcar para endul
zar los cigarrillos, con lo que el 
humo de estos cigarrillos ad
quiere un agradable aroma. 

El azúcar constituye también 
una magnífica medicina. Las in
yecciones Intravenosas de gluco 
sa se emplean para combatir con 
éxito ciertas dolencias de tipo 

nervioso. La dieta de azúcar 
puede emplearse contra enferme 
dades del hígado, así como tam 
bién para la cura de úlceras gás 
tricas. 

Otra extraordinaria aplicación 
del azúcar es la de poder conver 
tírse en gasolina. Los investiga 
dores del Instituto Carnegie de 
Tecnicología aseguran que pue
den conseguir en el laboratorio 
una cantidad inagotable de ga 
solíná y carbón, de los azúcares 
y el almidón de las plantas. 

La abundancia natural del 
azúcar hace que todas estas aplí 
caclones puedan realizarse con 
absoluta facilidad. Como se vé, 
la ciencia moderna trabajando 
en una sociedad verdaderamen-
te libre, puede hacer milagros. 

diciones para cuando renueven 
la puesta, cuidando t o solame^ 
te de la cantidad, sino también 
de U calidad de los alimento?. 

A l llegar las ^limeras postu 
ras y siempre que el animal lo 
permita no hay inconvenien. en 
estimularlas incluso con peque 
ñas dosis de guindillas o pimíen 
ta, perj no debe olvidarse q-ue 
el secreto del éxito en el galline 
ro no está én la cantidad de ali 
mentos, sino en la calidad y 
forma. Por ello no basta con ati 
borrar a las aves con toda clase 
de desperdicios sino que es pre 
ciso analizar someramente lo 
que comen y mantener- la nece 
saria higiene, 

Hay materias que precisan de 
un gran volumén para propor 
ciónar al animal la nutrición ne 
cesarla no sólo para su función 
de sostenimiento, sino para el 
debido funcionamiento de su mi 
slón productora. Para, ello es 
preciso conocer que los alímen 
tos llamados verdes contienen 
úna gran proporción de agua y 
poco valor nutritivo y, por el 
contrario, los denominados ali 
mentos concentrados, granos, 
harinas de carne, de huesos, 
etc., contienen gran cantidad de 
principios nutritivos y poca 
agua. 

El verdadero alimento está 
en razón inversa del agua que 
contiene. Entre la alfalfa o hier 
ba, que contienen el 19 y el 22 
por ciento, respectivamente, de 
materia seca, y la cebada o la 
harina de carne, que contienen 
86 y $9, no cabe duda que es 
tos últimos han de proporció 
nar una nutr ición-mucho mayor 
que los primeros. 

De todas formas, como nò 
basta con utilizar únicamente 
alimentos de alto valor nutr i t l 
vo, sino que es preciso facilitár 
selos en una adecuada propor 
clón y medid^para que los ani 
males ingieran todos los alimen 
tos precisos para su desarrollo, 
en otra ocasión facilitaremos al 
guna de las fórmulas más ráelo 
nales para conseguir el f in que 
se desea. 
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cuantos detalles estimen co7v¿'m l0ctL 
nientes. Todos los gastos que se 
ocasionen en^el establecimiento 'O iría. El i se hi 
dé los cursos de capataces se- Mlonar en tre 
rán de cuenta de las Entidades to, .de las 
solicitantes, si bien el Ministe
rio concederá una subvención 
anual por alumno comprendida 
entre 5.009 y 10.000 pesetas. El 
mínimo de alumnos matricula
dos deberá ser de diez y el má
ximo de veinticinco. El ingreso 
de los aspirantes se hará me
diante pruebas de aptitud, en 
las que deberán demostrar sa
ber leer, escribir y teiier cono
cimientos de aritmética. La 
edad máxima para estos estu-

i dios será de treinta años, y la 
mínima, la de dieciocho. 

La enseñanza de capataces 

Su expedición se 
Queda asegurada la percepción i $ a los f rol 

MINISTERIO DE TRABAJOl· jo las norm 
31 de octubre de 1951 por la qaesN perÍ0(io ¿Q 
1 de enero de 1952 para iniciar la««dan reconoc 
de la Cartilla Profesional " Agrícola; iteriorldad en 
de 20 de noviembre de 1951.) * virtud, esi 

Ilustrísimo señor; Previstas en 1« Isponer: . 
ministeriales de 3 deiebrero de 191 Èulo 1.° Se 1 
enero de 1950 las normas preM «ra iniciar la 
desarrollar el decreto de 29 de d i ^ l agrícola. 
1948,.por el que se mejora la cuant culo2.«> El r 
prestaciones en el Seguro Obllgj Atados en 
Jez e Invalidez, fué dictada con Pĵ  prioridad al 
a aquéllas la de 5 de Junio de 1 ^ ¿1 de dicier 
duce una .importante modifícacl^cartilla pro 
mas, por cuanto que amplía su 
cación. A l mismo tiempo, exig' 
coyuntura económica y ^ 
que las actividades admínistrati ^ 
ción de los censos c0ÍnC!d.an; jc 
con la presencia en Ja locaHda^^ 
dores agropecuarios que, 
rrollen faenas de temporada 
dencia habitual, aconseían f ° c f l 

establecidos en las 4ísPoSÍC1 ^ 
de la Orden de 19 de enero an 

Por otra parte, ha de ? 
si bien la i posición 

cional de la de 18 de /ülío de ^ ^ n f c 

hac iónde l 
rrente para adquirir el ¡¿m ^ * e-
ha existido hasta este ^ J Í 

por lo que na de resw 

su expedí 
caso de q 
0 haber CÍ 

esPecífica! 
P0{fcdo otte 
^sma a el 
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t a repoblación forestal en 
intenso desarrollo 

Desde 1939 se han repoblado 305.000 hectáreas 
Uno de los más importantes 

problemas de nuestrá economía 

^Lírico-
las 

e9*la conservación 5̂  desarro llo 
de la riqueza forestal. Percatado 
de esta importancia, el Gobierno 
emprendió, metódica y orgáni 
camente. ios trabajos de repobla 
ción forestal, con una intensidad 
y una eficacia sin precedentes. 

¡L^s traba/os comenzaron en 
c o n J . ! ^ 0 " i Octubre de 1939 y, desde en-

Crédí-1 toñees, hasta fl )al del año 1950, 
ya. El se han repoblado, exactamente/» 

j . ^fL en 1 trescientas cinCo mil hectáreos. 
. . TT - La cifra record de estos trabajos 

^ i se estableció en 1947, en las 
ensicultado que se j]egó a \£,s cuarenta y sie 

inc suspèn | te mil novecientas veinteseis 
sió edama-, hectáreas. 

Los informes de los técnicos 

tán pobladas de arbolado siete 
millones trescienas mil hectá. 
reas, quedado por consiguiente 
dieciséis millones setecientas mi l 
por repoblar.. Durante los tiem 
pos de la república no se llevó 
a cabo ningún trabajo de repo 
blacíón. 

Por Ley de 26 de Agosto de 
1939, se- restableció la antigua 
Ley del Patrimonio Forestal, que 
inició enseguida la obra que ha 
bía de colocar a España en cabe 
za de las naciones del mundo 
en este aspecto de valorización 
de ios Bosques. 

Desde el primer momento se 
intentó la cooperación de la íní 
ciativa privada, pero los resulta 
dos no fueron absolutamente 

sobre la materia indican que de satisfactorios; por lo qne hubo 
los cincuenta milio'nes de hec 
táreas, que es lo que representa 
la extensión total de nuestro 
país, veinticuatro millones de
ben estar dedicados por entero 
ai cultivo de arbolado y pastiza 
les, mientras que el resto es 
propio para la ogricultura 3n 
general o es absolutamente im
productivo. A l Iniciarse la cam 
paña répobladora solamente es 

de Enero de 1952 

ercepcion«zQ los t rabojadores agropecuar ios 

^ABAJO.No las normas correspondientes para 
wr la que se el período de transición, con el f in de 
a iniciar laekdan reconocerse los trabajos prestados 
il Agrícola; leriorldad en actividades agropecuarias. 
1951.) ^virtud, este Ministerio ha tenido a 
/istas en Wsponer: 
raro de 19fclo 1.° Se fija el día 1 de enero de 
nas prelimifra iniciar la expedición de la cartilla 
[e 29 de dldlnal ag ió la _ 

-ra la cuanÉti^.0 El reconocimiento de los tra-
iro Obligatjí8tados en actividades agropecuarias 
.da con posterioridad al K) da junio de 1943, y 
ío de de diciembre de 1951, se hará cons 
odiflcacíón*1 bcartI|ia profe8lonai agrícola en el mo--
plía su ^ e su expedición. 
po, exig*1 caso de que por circunstancias de 

la convenMo Kaber cesado en estas actividades 
nistrativasfs específicas, los trabajadores no hu 
icldan^ ^.Nldo obtener dicha cartilla, se su-
:alida i ' X ^ 3 3 *{*ct( 
'ada ftiera 

a electos de cumplimiento de 
e carencia establecidos para el per-

SlJWdlo de Vejez, mediante certifica 
a m o ^ ^ T ^ o s por los respectivos patronos o 
oSÍCÍoDe5dA ne8 ,Urada8 de los trabaíadore3 aut6 
¡roanteJ^lue deberán ser informadas por la 
íoersc en T ^ ^ a l de Previsión Social. En el caso 
*sltoTÍ\il&T* de8aPa^cidas, será necesaria la 
de 194/. ̂  una Información testifical. 

TÍO ^ j e ^ í 6 1 1 transitoria.—Una vez expedi-
profe8ional agrícola, será fijada 

ho 4«lm8terl0 la í tch*en ^ae áehe ha' 
Jír dí m ^ V a la cotización prevista en el decrc 
;9c a*9* ^ ¿ 9 de diciembre de 1948. 

jbsídí0 
nento. f 

necesidad de crear el organismo 
autónomo denominado Patrímo 
nio Forestal del Eslado, organí 
zado en su forma actual por Ley 
de 10 de Marzo de 1941, y cuyo, 
reglamento se dictó en Mayo 
del mismo año. En ía Ley de 
creación que señ labah como 
bienes propios del patrimonio 
ios montes del Estado, los terre 
nos eriales y baldíos que no 
pertenecen a entidades públicas 
n i particulares, los que se ad 
quieran por compro, expropia 
ción forzosa, acciones judicUies 
o, denominaciones, y también 
por los que se alleguen por me 
dio de convenio o consorcio., 

El consumo anual de maderas 
en nuestro país se calcula en 
cerca de cuatro millones de me 
tros cúbicos.. Para producir esa 
madera y proteger el suelo en 
determinadas zonas, es necesa 
ría la repoblación de seis millo 
nes de hectáreas. Eu Mayo de 
1944 se formuló un plañ dece 
nal cuyo presupuesto alcanzaba 
séíscientos ochenta millones de 
pesetas, y que resolvería la pri 
mera parte del problema. Se dic 
preferencia a ias repoblpciones 
con especie de crecimiento rápl 
do, como . los pinos, eucalipto, 
chopo y gino gallego, y ias de 
turnjomedio, como pinos pinas 
ter y pienea, que permiteh obte 
ner rápidamente el volumen de 
madera que se necesita. Los p t i 
meros resultados han supèrado 
los cálculos más optimistas. 

Las repoblaciones ya realiza
das aseguran un Incremento 
anual de nuestra producción de 
madera de cerca de medio millón 
de metros cúbicos. 

El plan ?e desarrolla dividien 
do las repoblaciones en seis 
zona». La primera de ellas com 
prende a Galicia y Oviedo, la 
segunda, a Vizcaya, Alava, Gul 
púzcoa, Santander, Logroñó, 
Navarra,.Soria y Burgos; la ter 
cera, a Cataluña, Baleares y Ara 
gón; la cuarta, Castellón, Valen 
cía, Alicante, Murcia, Madrid, 
Guadalajara y Badajoz; la quin 
ta, Almería, Cádiz, Granada, 
Jaén, Huelva, Las Palmas, Cór 
doba, Tenerife, Málaga y Sevi 
lia, y la sexta, Av i l a , Segòvia, 
León, Zamora, Salamanca, Va 

í ladolld y Palència, 

Estado de campos y cosechas 
TRIGO.—Algunas y últimas sementeras se realizaron en 

la Tierra Baja, con óptimos temperos y vivos deseos de íntensi 
ficar el cultivo tritícola por la provincia al máximo interés. 

Cont inúa presentando muy normal aspecto la mayoría de 
las siembras de tríg-», favorecidas por temperaturas invernales no 
muy rigurosas, y lluvias oportunas.-

OTROS CEREALES. —En el área centenera, jinalizadas las 
sementeras, no se practicó labor alguna en el presente mes. La 
siembra de cebadas tempranías, ante buenos temperos, fué reall 
zada en secanos frescos de zoras abrigadas y algunos regidlos. 

Buen aspecto presentan la. m a y ó l a de las siembras de cen 
teño y cebada ante la marcha muy aceptable del año climatológico. 

OLIVO.—Con toda intensidad y por toda el área olivarera 
del Bajo Aragón se lleva a efecto la recolección de la hermosa 
cosecha actual. 

Confírmase la impresión inmejorable de cosecha, la mejor 
en cantidad y calidad registrada en estos años de nuestra post 
guerra.. Los rendimientos de aceite, naturalmente son bajos en 
relación con los obtenidos en esíos años de sequía; son del 19 
por ciento en estas primeras decenas de recolección, por término 
medio. El porcentaje de aceites finos será notable. 

R E M O L A C H A AZUCARERA.—La recolección se inició 
con toda la intensidad demandida por la buena cosecha presen 
te, y permitida por la buen» marcha del tiempo a la par que ca 
pacidad de recepción de fábricas. ' 

C o n t í r ú i confirmándose la buena impresión de cosecha de 
remolacha azucarera, que proporcionará excelente campaña a las 
azucareras prc vinciales. Los rendimientos en azúcar que se están 
registrando actualmente son francamente notables entre el 14 y 
el 15 por ciento, llegándose hasta el 4 6 por ciento para algunas 
remolachas de secanos frescos. 

L A mmm y EL PELIGRO 
DE Lfí IRIQUinOSIS 

Es la trinqulnosis una de las 
enfermedades que más impre 
siona a la gente, no sin razón. 
Anta la noticia del decomiso de 
un porcino afecto de «Trlnqul 
nosis», la gente encuensra mo
tivo de comentario para unos 
días» Pero olvida pronto, y olvi 
dar el peligro de la trinqulnosis 
representa r e a l i z a r matanzas 
clandestinas, no comunicar a la 
Autoridad local y al Inspector 
Veterinario el sacrificio del por 
clno para el consumo familiar, 
consumir la carne de cerdo sin 
la garantía de la Inspección Sa^| 
nitarla y..., claro está, el olvido 
de la trinqulnosis representa, 
cuando hace su aparición ésta 
en una ciudad o pueblo, no un 
gran número de enfermos y un 
buen porcentaje de humanos 
muertos a causa de la enferme
dad. 

Para la gente cuita y para la 
gente menos culta, para el letra 
do y para el campesino, para el 
funcionarlo y para el obrero, la 
palabra «Trfnquinosls», debe 
acudir a la mente cuando se ha 
ble de carne de cerdo. Es enfer
medad humana mortal y se pre 
viene fácilmente teniendo en 
cuenta, simplemente, el cumplí 
miento de las disposiciones le 
gales que no tienen otra finali 
dad que salvaguardar la salud 
pública. 

Para que- tú, sepas algo de 
trinqulnosis, debes conocer que 
la enfermedad la produce un pe 
quefto gusano microscópico, In 
Visible a simple visita, que se 
encuentra entre las fibras mus 
culares en gran número de Indi 
vlduos de la sucia y repugnante 
rata gris. La rata gris no acusa 
la enfermedad, la conlleva per
fectamente y, aparentemente sa 
na, merodean as proximidades 
de las cochiqueras, adentrándo 
se en ocasiones en éstas, donde 
es cazada por el cerdo ávido de 
alimentación cárnea. A l ingerir 
un cerdo una o dos ratas grises 
trlnqulnosas, adquiere la enfer-
medady el pequeño gusanillo 

llegi hasta la cirne, hasta los 
músculos del porcino, enquis 
tándose en unas pequeñas cej 
das que tienen i a . forma de^un 
limón y que no son visibles a 
simple vista. A í igual que ocu [* 
rre con la rata, el cerdo también 
conlleva la enfermedad sin ma
nifestación alguna, y, una vez 
muerto para su aprovechamien 
to, la apariencia de la canal es 
de absoluta sanidad. Pero el Ins 
pector veterinario sabe que no 
ia de fiar en la inspección v i 
sual y acudé a la microscópica 
para localizar los pequeños gu 
sanlllos y evitar que ia carne 
trinqulnosa del cerdo, sea ingerí 
da, en su sabor exquisito y en 
su poder alimenticio están enre 
dadas la enfermedad y la muerte. 

Cuando una persona come 
carne trinqulnosa sufre en p r ln 
clplo trastornos gástricos e In 
testlnales, que pasan; más tarde 
dolores en las articulaciones^ do 
lor de cabeza, fiebre, dificultad 
en los movimientos, gran pos 
tración, angustia, insomnio, sed 
apenas extinguible, sudoraclón 
profusa, fatiga, hemorragias, ane 
mia profunda e Intlamaclón; tras 
de este cortejo, en muchas oca 
slones la muerte. 

¿Remedio contra la trlnqulno 
sis? Saben los médicos que bien 
poca cosa puede hacerse para 
tratar, para combatir esa enfer
medad. A q u í sí que reza el ada 
gío de «Que vale más prevenir 
que curar», pero debe tomarse 
el refrán en sentido absoluto: 
únicamente vale prevenir, por
que poco o muy poco vale que 
rer curar. 

Defiende tu salud y la de los 
tuyos, cumpliendo con la ley en 
cuanto al reconocimiento saníta 
rio de los porcinos que se ma
tan para el consumo familiar y 
procura por todos los medios 
que lo que representa un día de 
fiesta, según tradición (el día 
de la matanza), no sea un día 
de luto a causa de la t r lnqul 
nosís, que siempre acecha. 

|REf R A N E R O f l 
Ï 1. Nieve en enero, no íí 
* hay año fulero. J 
* 2. Año de nieves, año 
* de bienes. • J 
* 3. Por San A n t ò n i a - ï 
2 llinita pon. f i 
* 4. Por los Reys conocen j 
J el día hasta los kueyes. J 
« 5. En la menguante de * 
J enero, corta el maduro. $ 
$ 6. Por Sin Vicente, el | 
J invierno pierde un diente. J 
* 6. Que no pase %an An *• 
5 tón en pocilgi ta cebón. j f * * ************ *************** 

PR0GRH0 
n la ililiziclíi 

de li iiíin 

Los hombres de ciencia, del 
Laboratorio de Productos Fo
restales d e l Departamento 
norteamericano de Agricultu
ra llevan más de cuarenta 
años estudiando los recursos 
forestales de los Estados Uni
dos. Llevan a cabo sus estu
dios en la ciudad de Madi-
són, en el estado de Wiscon
sin, que tiene ricas reserva^ 
forestales. ' 

Entre los resultados más 
notables de sus investigacio
nes citaremos un va^ón de 
ferrocarril de madera encolar 
da, que está prestando seis 
meses de servicio como.prue
ba en una línea ferroviaria 
norteamericana. En él se han 
empleado unas veinte tonela
das menos de acero que en 
los vagones corrientes, y se 
cree que ha de costar algo 
menos. 

También merece mención 
una casa de papel y madera 
contrapeada. Los paneles, lii 
geros, rígidos, duraderos y 
auto-aislados, son de rtiadera 
contrapeada pegada con pa^ 
pel. Esos paneles forman los 
suelos, paredes y tejados del 
edificio. Las casas de este ti-» 
po sólo requieren la tercera 
parte de la madera utilizada 
en las edificaciones corrien-? 
tes. La intemperie no las de» 
teriora. 

Asimismo se. ha inventado 
una nueva sierra, que exige 
un veinte por ciento menos 
de Qnergía para cortar una 
contidad dada de madera quq 
las conocidas hasta ahora. 
Además suaviza los extremos 
de la madera que corta. 
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c oncurso de Bel enes 

i i 
Continuando la labor realiza 

da durante otro9 aftos para fo 
mentar el espíritu cristiano y 
artesano y la práctica de la cons 
trucclón de Belenes de tipo ía 
millar,; la Obra Sindical de Ar-

^ tcsanía convocó su tradicional 
concurso anual, en el que este 
año Se introducía la modifica
ción de crear dos series de pre 
míos, una para los Belenes pré 
sentados por las entidades, con 
premios de 500 y 250 pesetas, 
y otra para los presentados poi 
los particulares, con tres pre 
mios de los que el mayor era de 
500 pesetas. 

^Militares y Pobo 
nos», el mayor 
éxito arthtico 

(Viene deja pág. segunda) 
nentes de «La Farándula* dej * 
ron bien probada la capacidad 
artística. La actuación es digna 
de mayor elogio si se tiene en 
cuenta que los gastos ocasiona 
dos por el desplazamiento y las 
representaciones, corrían a car 
go de esta Agrupación. 

Durante el año 1951 inició 
sus actividades representard^ 
la comedia de Arniches, «Y 
quiero», ios días 30 de abril y 1 
de mayo, en Alcañiz. El 15 de 
este último mes volvía a la l id 

on «El señor Adrián, el prí 
mo», también de Arniches, que * 
nuevamente fué represennda 

el 17 de julio, con motivo de la 
fiesta de Exaltación al Trab j jo , 

En el mes de septiembre po 
nía en escena la obra de L iís 
Fernández de Sevilla, «Mi sen )r 
es un s tñor» , y en el de no 
vlembre estrenaban en Alcañiz 
lo que había de ser su mayor 
éxito del año: «Militares y pal 
sanos», con la que vinieron a 
Teruel los días 1 y 2 de diciem 
bre. 

Dirigen esta Agrupación los 
señores Anglés y Erruz, que ci
fran su mayor ilusión en marte 
ner viva la afición teatral de 
sus paisanos, para lo que no * 
regatean esfuerzos. \ ¿ 

El plazo de inscripción quedó 
cerrado el día 24 y, tres días 
más tarde, previa visita del Ju
rado a los Beléñés presentados, 
3é otorgaron los siguientes pre 
miof: 

ENTIDADES. — Primer pre 
mió, de 500 pesetas, al presen 
tado por el convento de Padres 
Franciscanos; dos segundos pre 
míos, de 250 pesetas, para los 
presentados por la Escuela del 
Círculo Católico de Obreros y 
Escuela Unitaria de la calle de 
Tem prado, y un tercer premio 
de 100 pesetas al presentado 
por el Hospital Provincial. 

PARTICULARES.-Por no re 
• nir méritos suficientes ningu 

no de los presentados, el Jurado 
d;clafó desierto el primer pre 
mió de 500 pesetas y concedió 
os siguientes; U n segundo pre 

mió de 300 pesetas al Belén pre 
sentado por don Angel Maícas; 
tercer premio de 200 pesetas, al 
presentado por don Tosé Maí 
cas; cuarto premio de 150 pese 
tas, al presentado por la señor! 
ta Cor ia González; tres quintos 
premios de 100 pesetas cada 
uno, a Ips presentados por Fas 
señoritas Borrajo y Agudo y 
señor Gi l ; siete septos premios 
de 50 pesetas cada uno a los 
señores Forner, Soler, Comelles, 
Manzanares y Sánchez y señoil 
Las Fernándtz y Mueo . 

Se celebró en Ma
drid la i Asamblea 

Nacional de 
Estadística Sindical 

Se ha celebrado en Madrid la 

I Asamblea Nacional de Estadís

tica Sindical, convocada para abor 

dar el estudio de una serie de pro-

b'emas surgidos en la práctica y 
cuya solución vendrá a reforzar la 

importancia de la labor estadística 

sindical ' En nueve años de actua

ción el Cuerpo técnico de Estadis» 

ticos Sindicales conseguido una 

aportación muy estimable a las in 

vestigaciones estadísticas de carác 

ter econónico y social que se reali 

M h en nuestro pa is. 

Para llevar a cabo estos traba

jos de esta Asamblea sé han coas-

tituído 16 ponencias, todas ellas de 

la mayor importancia, intercalán

dose erí las sesiones tres conferen

cias. 

Para asistir a dicha conferencia 

se trasladó a la, capital de Españi 

el Jefe del Servició Provincial Sin

dical de Estadística, camarada 

Amalio Rivera. 

Cinco minutos con1 el Director 
de "la Carátular 

Agrupación flrfísti 
ca «La Faramalla» 

(Viene efe la pág . segunda) 
presentando al mes siguiente 
«Qué solc me dejas», de Anto 
nio Paso y Emilio Sáez. Para fi
nales de año, «La Faramalla» 
preparaba activamente «Ana-
cleto se divorcia», de Pedro M u 
ñoz Sec i y Pedro Pérez Fernán 
dez. 

Sabemos que esta entusiasta 
Agrupación tiene el proyecto 
de oigmizar en 1952 un Cua 
dro de Folklore regional, con el 
que dado su entusiasmo no va 
cilamos ea augurarle los más 
señalados éxi tos . 

(Viene de la pág. segunda) 
—¿Qué obras prefiere el 

público? 

—Todo lo bueno y bien interpre
tado. Gusta sobremanera de la eos 
media fina en que se alterna há
bilmente lo cómico con- lo sentimen
tal. Las obras humanas con tipos 
sacados de la vida, misma. 

—¿Tu op in ión sobre los 

Cuadros Artísticos? 

-Que debiera declaiatse obli

gatoria ta existencia per lo menos 

de uno en c^a población. SonJa 

levadura o fermento del arte popa-

lar, del sano humor; el nido con 

calor de hogar donde se alumbran 

vocaciones. Los Cuadros Artísticos 

de 'Educación y Descanso' en sus 

constantes representaciones por y 

para los productores scrí estímulo 

de actividades nobles, fuente de 

sugerencias e iniciativas, válvula 

reguladora de alegría y optimismo, 

bálsamo de penas y antídoto de 

tabernas y bares. 

—Como director, ¿cuál es 
tu mayor preocupación? 

—La irreprochable presentación 
escénica de todas las obras, em
pleando buenos decorados y tatrez 
20*. Es decir, que me gusía vestir 
la escena.como nuestro público se 
merece y tiene derecho. ¡Ahí, que 
todos los personajes" cumplan escru • 
pulosamenté su cometido, sin desáni 

Todas las revolució 
nes han sido incom
pletas hasta ahora, en 
cuanto ninguna sirvió 
junto a la idea nacio
nal de la Patria y a la 
idea de la Justicia so
cial—José Antonio. 

mo, sin exageraciones ni ^p^n 
improcedenies. No hay papel ^ 
si el intérprete quiere. iQu( a £ 
razo el que consigue destacar 
un papel de cuatro palabrail 

- ¿ C u á l ,es tu mayor a l ^ 
gr ía? 

-Escuchar los.aplausos cariñ 
sos y sinceros de mis dos púhlic0S. 
máj¡ querido*: el de Alcañiz y el 
de Teruel. M i ilusiCu sería fundir, 
los en un abrazó y 'en él que se di
jeran sus alegrías, anhelos e ilusio-
lnes-sin palabras-, pero con no~ 
blezi aragonesa. 

—¿Anécdotas? 

-Esta. Fuimos a actuar a Ca-. 
lànda. En un café, un [mczarrfa 
comentaba con otros la llegida de 
los artistas. cSí no me gustan— 
decía—yo me cargo a todos, desde el 
director hasta el que pega los bigo
tes». Yo que estaba próximo, pues 
debió decirlo para que yo lo oyera,, 
¡e repliqué: ''¿ Y por qué no se carga 
uste(t al 'Camarada X'»,'que es 
Clark Cable?». 

Boletín de suscripción I 
* 
*• ! * 

i • * 
•I * 

I * 

* 
* * 
* • * I *• 
• 
* 
• » * 
• * • 
* 

Don ; : con domicilio en 

• calle de , núm , se suscribe al periódico men

sual INQUIETUD con la cantidad de (1) pesetas, que se compromete 

a abonar semestralmente - anualmente (táchese la forma que no interese). 

En , a .. . . . . de de 1951. 

El Suscriptor, 

(!) Là süscriptiòn toinimà es de 12 pesetas al semestre y 24 al año. 
superiores se admiten a título de colaboración con. la publicación. 

Las cuotas 

Distribución de 
Gasolina y Gos-Oií 

En el presente mes han sido 
distribuidos 119.000 litros de 
gasolina y 6.500 de gas-oil, de 
la siguiente forma: 

Remitidos al Gobierno Civil, 
3.000 litros; reservados para 
atenciones de Centros Oficiales, 
7.000 litros. 

Distribuidos 108.570 litros 
para 11.563 H . P. censados en 
este Sindicato, a un coeficiente 
aproximado de 9,45 litros por 
H . ?., quedando un remanente 

de 430 litros. 
Gas-oil, distribuidos 5.190li

tros para 519 H . P., censados 
en este Sindicato, a un coefícien 
te de 10 litros por H . 
dando un remanente de 1.3 
litros, los que han sido adjudi
cados a industriales que lo han 

solicitado. 
Teruel, Diciembre de 1951' 

Exigimos para v**5*. 
hombres un tníoieao 
medios para llevar 
digna y hinrfana, ^ 
juicic de las ^ 0 Í ^ A ^ 

puedan alcanzar 90t 9 
de aquel nivel. 

do 

de 
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IfíS mUJERES DESTRUyEROnijR 
Rtpumaon del CERDO 
furiosa historia de un animal de 

sabrosos productos 
La especie porc ina puede 

catalogarse, por- su a n t i g ü e -
vdad, entre las de m á s rancio 
abolengo del m u n d o an ima l . 
£1 cerdo, al parecer, se cria-
ka en Europa- en la prehis
toria, concretamente en t i em 
po de los palafitos. 

Originar iamente , este ani 
.mal fué un « tó tem», los se 
res humanos c r e í a n que te 
nía a lgún v í n c u l o especial 
con ellos y, n inguno se mos 
-traba indiferente con él . Los 
indos lo veneraban mientras 
\os j ud ío s lo consideraban 
impuro, es decir , lo declara
r á n «tabú». N o podemos f i

j a r con exact i tud la é p o c a en 
que fué difamado, n i tan si
quiera el autor d é la fecho
ría" Sin embargo, las refe
rencias m i t o l ó g i c a s pueden 
facilitarnos a l g ú n dato en es
te sentido. Muchos siglos an
tes de nuestra Era, en el 
Asia M e n o r estaba muy ex 
tendido el cul to de Adonis , 
el bello adolescente de qu ien 
la misma diosa del amor, ^e 
•enamoró. A d o n i s fué her ido 
de muerte por un j aba l í y, 
cada a ñ o , al f inal izar la p r i 
mavera, las mujeres de Gre 
cia y del Asia M e n o r , reno
vaban la « l a m e n t a c i ó n de los 
muertos» en honor de A d o 
rnis. Así pudo ser c ó m o las 

mujeres empezaron a d è s -
truir la r e p u t a c i ó n de l cerdo. 

Conocido su or igen y su 
probable d i f a m a c i ó n cont i 
nuaremos la his tor ia de este 
animal a f i rmando que p ro 
bablemente su domest ica
ción se inic ió en Ghina o en 
Mesopotamia, o acaso en 
ambos p a í s e s a la vez. Los 
datos h i s t ó r i c o s nos s e ñ a l a n 

•que los griegos fueron afi
cionados a la carne de cer 
do y, al rey F i l i po de Mace
dònia y a su sucesor Ale jan
dro Magno, el creador del 
imperio griego, se les s e r v í a 
en platos de oro , techones 
asados y rel lenos. Entre los 
romanos, esta carne era la 
^ á s ' a p r e c i a d a por todas las 
clases sociales. Entre 1 o s 
germanos, el an imal g o z ó 
también de gran prest igio y 
€n sus fiestas invernales, que 
celebraban en d ic iembre , los 
cerdos eran sacrificados en 
^asa. A finales de l siglo X V 
el animal estaba extendido 
Por toda Europa pero toda 
Vla no se c o n o c í a el « c e r d o 
de e n g o r d e » que es el resul
tado del c ruzamiento de la 
especie europea con la chi* 
na' a p o r t a d a po r los suecos 
^ «1 siglo X V I I I . 

Respecto a la creencia de 
que la carne de cerdo fué 
p r o h i b i d a por razones sani 
tarias, es preciso hacer cons
tar que n i la Bib l ia , n i el Tal 
m u d , n i el C ó r á n citan un so
lo caso de in fecc ión por este 
m o t i v o , aunque b ien pudo 
haberlas. La p r imera p r o h i b í -
c i ó n que conocemos, emana
da de M o i s é s , no d e b i ó ob ra r 
de manera muy radical , ya 
que los Evangelios,posterior
mente , al narrar la c u r a c i ó n 
del poseso, nos hablan de 
una manada de cerdos com
puesta de 500 cabezas. Res 
pecto a la p r o h i b i c i ó n de 
M a h o m a debemos h a c e r 

constar que es muy posible 
que en su vida tuviera oca 
s i ó n de ver n i un solo ce í 'do , 
ya que su cria era por com
pleto desconocida en Arabia . 

A pr incipios^del siglo V I I I 
el Papa, a instancias de Sari 
Bonifacio p r o h i b i ó el consu
m o de carne de cerdo en 
A leman ia y, las pr imeras dis 
posiciones l é g a l e s relativas 
al sacrificio de reses y a la 
venta de su carne fueron dic 
tadas en las ciudades alema
nas en el siglo X I I I . Cinco 
siglos m á s tarde se estable
cía la i n s p e c c i ó n sanitaria 
sobre las carnes destinadas 
al m e r c a d ó . 

HisfoHas del mar en 
tierra adentro 

El último 
p i ra ta 

. Jorge Dor'is fué el hombre que 
navegó por el mar del Japón en el 
último barco que lució pabellón ne 
gro, con la clásica calavera por 
escudo. No_ era guapo ni caballero; 
no reunía ninguna de las candido-
nes que se requieren para ser pro
tagonista de un tecnicohr. 

Durante su infancia aprovecha
ba la niebla y la escasa vigilancia 
del Támests, para realizar peque 
ñas raterías. Detenido en Londres 
por la policia, fué enviado, con 
otros compañeros, a bordo del ve
lero *Cypres», eneargado de tras
ladarlos a una colonia penitencia
ria. 

Jorge Doris tuvo habilidad sufi
ciente para sublevar a los penados 
y apoderarse de la nave, cuyos tri
pulantes fueron abandonados eri la 
clásica isla desierta, v el * Cypres» 
enarholó bandera negraly se dedicó 

a la piratería, hasta que una tem
pestad le obligÇ a refugiarse en un 
puerto japonés, donde fueron sor
prendidas por los autoridades, que 
se apoderaron dsl velero. 

Jorge y su segando, Carlos W i 
lliams, lograron escapar y continua 
ten sus piraterías, hasta que, nue
vamente sorprendidos, fueron déte 
nidos y trasladados a Londres, 
donde habían de ser ejecutados. 

A las nueve de la mañana del 
día 17 de diciembre de 1830, lle
garon al Dock de las ejecuciones. 
Carlos preguntó al que había sids 
su Jefe: € ¿Rezamos, Jorge?», y éste 
respondió: € Estupenda idea. Car 
los. ¡Que D tos se apiade de nues 
tros crímenes!* 

Fueron las palabras finales que 
Jorge Doris el último pirata ejecu: 
tado, pronunciaba antes de entre
gar su cuello al verdugo. 

(LEA USTED ESTOf 

STÍOBCÍ, suprimí les r o m u i s 
• •. .• , . - . . .* . - , ' \ 

Peisonalmente, nos decía un buen amigo que durante las 
horas de sueño se dedicaba 9 profesor de orquesta, no llegó a 
comprender como pueden molestar a nadie los ronquidos. Efecti
vamente, él no podía comprenderlo ya que sujeto agente, causan
te del desaguisado nocturno, quedaba fuera de la' gama de los 
sonidos audibles. 

Nuestras estadísticas particulares nos han hecho conocer que 
en nuestro país existen más de tres milloneé de roncadores cróni
cos y otros tantos de sujetos pacientes, oyentes involuntarios, a 
los que no llega a agradar la orquestación en las Horas de sueño . 
Con la esperanza de documentarnos bien sobre el particular 
hemos buscado un buen roncador y le hemos observado pacien
temente en plena actividad. De nuestra cosecha particular poco 
podemos decir sobre el ronquido, apenas que es un ruido, espo
rádico al principio, acompasado más tarde y que por último ter 
mina haciéndose atronador e insoportable; un ruidito muy sémé-
jante al producido por un gato al ahogarse, pero más çontinuado-

Como la experiencia díó poco de sí, buscamos una voz auto» 
rizada que nos afirma que estos sonidos proceden de la campani
lla, que es un pequeño péndulo de carne que cuelga entre las dos 
amígdalas., A l respirar, la campanilla de lo? roncadores entra en 
vibración y produce el sonido que les caracteriza y descubre. 
Basta con endurecer los tejidos suficientemente para conseguir 
que el punto de vibración quede fuera de la gama de los sonidos 
audibles. 

Partiendo de este principio, se han realizado experiencias 
que permite adquirir la esperanza de que el ronquido desapare
cerá cuando se inyecte «silnasol», un producto que ya hace tiem 
po emplerban los cirujanos para endurecer los Ujidos y fórmar 
cicatrices, en los te/idos blandos de la garganta. jConfíemos que 
así sea! , ' 

Sabio usted que... 

Carlos Federico Gauss 
hijo de. un 
fué uno de 

Hace alrededor de ciento cin-
coenta años, el maestro de es 
cuela de una pequeña localidad, 
queriendo que los chicos le de 
jaran tranquilo un buen rato, 
les e n c o m e n d ó ^ u e sumaran los 
cien primeros números de esta 
forma: 

1 + 2 + 3 + . + 9 8 + 9 9 + 1 0 0 
Uno de los chicuelos se puso 

a cavilar sobre el problema y 
notó que el primer término y el 
último, 1 y Í 0 0 , sumaban 101, 
lo mismo que el segundo y el 
penúl t imo, 2 y 99, el tercero y 
antepenúl t imo, 3 y 98, así su 
cesivamente. 

Después comprobó que los 
cien primeros números , dede el 

I R P O R I A N A y . . . 

/ Y A 0£B£ £-¿rAn 

H U M O R 

trabajador, matemádcó y astrónomo, 
los hombres más sabios de su época? 

1 hasta el 100, podían parearse 
cincuenta veces de esa forma y 
asi oBtuvo el resultado del pro
blema multiplicando 

101 x 50 = 5.050. 
Este muchacho se llamaba 

Carlos Federico Gauss , .hab ía 
nacido en la ciudad alemana de 
Brunswick, en-1777, y murió 
en Gottinga en 1855. Hijo de 
un jornalero, ingresó en el Co
legio Carolino ds su ciudad 
gracias al apoyo y protección 
del Duque de Brunswick y dis
t inguiéndose por su aplicación 
y aprovechamiento, pasó a la 
Universidad de Gottinga, en 
1795, casi al mismo tiempo que 
hallaba" su célebre «Método de 
los números cuadrados». 

Algún tiempo m á s tarde, 
Gauss Inventaba el magnetóme-
tro, aparato que servía para me
dir las Variaciones de declina" 
ción de la aguja magnética, y 
compuso un trabajo fundamen* 
tal sobre el cálculo de las Órbi
tas planetarias. 

Algún tiempo más tarde, da
ba a conocer el heliótropo, apa
rato de señales ópticas que per
mitía enviar un rayo de luz a 
distancia y fundaba el primer 
Ob ser vat orio magnético del 
mundo. 

Puso en comunicación el Ob
servatorio Astronómico de Got
tinga con el Instituto de Física 
medíate una línea doble de co
bre, de unos 1.500 metros, con 
siguiendo la transmisión de men 
sajes por esta línea, que consti
tuía el primer telégrafo masné-
tico que los hombres utilizaban. 



Wenceslao Castellote nos habla de la Reglamentación 
de Trabajo en Agua, Gas y Electricidad 

' Días pasados, ante los micró
fonos de Radio Teruel y en su 
emisión "Voz Social", el presi
dente de la* Sección Social del 
Sindicato de Agua, Gas y Elec
tricidad, don Wenceslao Caste
llote Pérez sostuvo la siguiente 
entrevista que nos complacemos 
en recoger. 

-¿Qué nos dices dé la revisión 
de vuestra antigua reglamenta
ción íáe trabajo? 

—Pues que estamos sin conse- , 
guir nada todavía, pero sfcgui- j 
mos luchando de manera incan- j 

. sable, insistiendo a nuestro Or- | 
gano Central y éste a su vez al 
poder público, con los máxi^ 
mos respetos, pero también con 
la serenidad que requiere nues
tra necesidad, para interesar la 
reforma de salarios "que hoy son 
patrimonio del sentir de todos 
los trabajadores. 

-¿Habéis realizado muchas 
gestiones hasta la fecha? 

—Muchas y de manera conti
nua. Ya en el año 1946 informa
mos favorablemente un ante-pro 
yécto para las reglamentaciones 
Nacionales de Trabajo de Agua, 
Gas y Electricidad conjuntamen
te, cuya aprobación se esperaba 
en aquél entonces con ansie
dad por los productores afecta
dos, debido a que, en cuatro 
años de vigencia de algunas de 
dichas Reglamentaciones, como 
lo era la de las Industrias de 
Producción, T r a n sforraación, 
Transporté y Distribución de 
energía eléctrica, habían quê  
dado al margen de las exigen
cias de la vida, por lo que res
pecta a sus condiciones de ti-

ti Seguro de fnfer 
medad pagará 20 

dios de hcbsr 
(Viene 4e la pág. primera) 

tos dé los Montepíos y Mutualiaa 
ñés declaran compotibies de subsidio 
de defunción con cualquier otro d 
naturalezi análoga que pueda per 
cibir el trabajador, ya que su c i • 
zjción cubre tales riesgos, se h ce 
preciso modificar el artículo 15 d. I 
citado Decreto de 
1949. 

En su virtud, previa liberad 

po económico social. Igualmen
te se veía la necesidad de la re
visión dé sü articulado, ya que 
resulta bastante deficiente al 
tratarse de una Reglamentación 
que fué de las primeras en pu
blicarse y no existía entonces 
la experiencia actual. A partir, 
de la elevación a los organis
mos competentes de este ante
proyecto, se han sucedido una 
verdadera guerra de comunica
dos, en los que por acuerdo de 
las Justas, se ha expuesta la cru 
da realidad d¿ los productores 
de estos ramos de industriales, 
remitiendo acuerdos a la Sec
ción Social Central, con el fin 
de que le sirviera de fuerza mo
ral en sus gestiones a nuestro 
competente-e incansable cama-
rada Joaquín Campos Pareja, 
presidente dé dicha Sección 
Céntral. 

Me voy^a reducir a lo que lle
vamos de año. Con fecha de 23 
de enero cursamos escrito expo-

I niendo de nuevo lo que se venía 
haciendo constar en cuantas reu
niones celebramos con nuestros 
vocales y en el que se exponía 
el descontento general existente 
entre nuestros encuadrados, al 
vernos en inferioridad de con
diciones reglamentarias á cual
quier otro ramo de la produc
ción y por tanto, con despropor 
ción al actual nivel de vida. La 
respuesta fué, que las razones 
aludidas por nuestra parte son 
las mismas que esgrime nuestra 
Sección Central, para reclamar 
perentorias reformas que ven
gan a regularizar la situación 
económica de los trabajadores, 
agradeciéndoles el apoyo que 
para su tesis suponían nuestros 
escritos. A la vista de estas ma-

i m'festaciones, nos dirigimos a 
j todas las provincias españolas, 

haciendo referència a uno y otro 
comunicados, con el fin de inte-

I r-esarles se dirigiesen en senti
do análogo a nuestra Presiden
cia Central, para que el apoyo 
fuera un tanto más eficaz. 

I —¿Lo encontraron conforme 
todas las provincias? 

—Ya lo creo. Así nos lo han 
notificado la mayoría de ellas, 
dado el espíritu de justicia qué 
nos indujo a realizarlo. 

-¿Y no se ha conseguido nin-
7 de Junio d'-1 sruna ,nei0ra hasta la fecha? 

I —Sí; en 1946 nos concedieron 
un diez por ciento sobré el S a 

ras favorables con los superior 
res, para el logro de nuestras 
aspiraciones, aparte que es co
nocida la política del Gobierno, 
de llegar a una ordenación eco
nómico-social, para la totalidad 
•de los obreros de España, y es
tamos enterados también de las 
declaraciones del Excmo. Sr. 
Ministro de Trabajo en Sevilla, 
camarada Girón, de' ir urgente
mente a la fijación de un salario 
mínimo cuyo poder adquisitivo 
esté nivelable con él de los pre
cios de los productos de prime
ra necesidad. 

—Perfectamente, Casteílote. Y 
ahora, como despedida ¿quieres 
decir algo más? 

—Bien poco me queda por de
cir; únicamente quie/o recordar 
que nuestra posición es invaria
ble; que considerando que el en 
grandecimiento de la Patria se 
fundamenta en el trabajo, nos 
haremos eco y defenderemos de 
manera incansable cuantas razo
nes amparen a nuestros trabaja
dores y a todos los que laboran 
por el resurgir de nuestra pa
tria, pues este és el lema que 
nos acompaña y que es norma 
en nuestra vida. 

Clausura del II Cursillo (je 
capacitación de Enlaces 
(Viene de la pág . primera) 

Recogió las conclusiones que 
le habían elevado y prometió 
que la referente al cstablecimíen 
to del registro de colocación en 
el seno del Sindicato de la Cons 
trucclón sería una realidad 
partir de los primeros días del 
próximo mes de enero. 

A continuación habló sobre 
el alcance de los cursillos y 
anunció la próxima convocato
ria del tercero de los que se han 
de celebrar, así como de la de 
otros Cursos de carácter intcn 
sivos que se celebrarán en plan 
de internado. Terminó resaltan* 
do la función del enlace sindi
cal, qut ha de s rvír de tutela y 
amparo a loa trabajadores'y en 
cuyas manes eslá la continuidad 
de las cor quistas logradas en el 
campo de la justicia social, síem 
prc que ellos se etícuentren con 
la suficiente capacitación y dís 
puestos a una acción vigorosa 
y con fe en 'los prinJpios de 
nuestro sindicalismo. 

sillo de Capacitación d 
Sindicales, h Enls 

uno de los asistenta, 
informe. En diálogo ^ 
oginión queda recogid 

Adolfo Mendi 
que sea don Arl^P[0.CüNo 

su 
for ma: 

El Cursillo visto por uno 
de los cursillistas 

Con objeto de dar a conocer 
también lo que opinan los que 
fueron alumnos de este I I Cur-

ios embalses de capital han de ser 
como los embalses de aguo; no se hi
cieron para que unos cuonfos organicen 
regatas en la superficie, sino para regu-
larizar el curso de los ríos y mover las 
turbinas de los saltos de aguo* 

eri esta 

- ¿ Q u é h a . echado dthu 
en el Cursillo? l iU| 

- S i te he de decir verdad < 
ausencia in/ustlficada de yñ 
pocos que tal vez, se creen 
ficientemente capacitados, o qu, 
acaso por no saber de lo qUç * 
ttataba, han dejado de asistir al 
mismo. 

—¿Entonces..? 

—Que ni como trabajadores 
y menos como enlaces sindica' 
les, podemos negar nuestra c* 
laboracíón de asistencia a estas, 
clases, que no persiguen otro 
fin que el de capacitarnos hasta 
adquirir la suficiencia necesaria 
para poder conseguir la má& 
práctica defensa de nuestros in
tereses. 

Auge de la fibra 
de cristal 

del Consejo de Ministros y a pío | 
puesta del de Tradajo, dispong : \ 

Artículo primero El artículo 1 \ 
del Decreto de 7 de Junio de 19949 
queda redactado en la siguie u ¡ 
forma: 

< Cuando fallezca un asegura l \ 
el Seguro Obligatorio de Enferme 
dad concederá una indemnizoc ó 
para gastos funerarios cuya cuan
tía será veinte veces el importe de 
la retribución diario del mismo. 

Artículo segundo. La presente | 
disposición surtirá efecto para ted s \ 
]os fallecimientos ocurridos a pa t i ' \ 
del día primero de Noviembre ée'\ 
corriente año. , 

lario base, en concepto de plus 
de carestía de vida y en prime
ro de julio de 1950 un aumento 
de un 30 por cien sobre los sa
larios inferiores a mil pesetas 
mensuales y del 20 por ciento 
para los sueldos superiores a es
ta cantidad. A la par fué eleva
do al 20 por ciento el plus de 
Cargas Familiares, en vez del 15 
que existía en dicha fecha. 

—¿Tenéis alguna esperanza en 
la actualidad? 

—Pues hasta cierto punto, sí, 
iía que dentro de este mes de 
diciembre se- reúne la Comisión 
Permaraente de Ja Sección So
cial Central, pues según mani
festaciones del Presidente de la 
misma, se ha llegad* a coyuntu-

Con el desarrollo d é los 
m é t o d o s barates de predue 
cióct, la fibra de cristal empie 
za a seguir el camino marcado 
en estos ú l t imos a ñ o s por 
otros materiales s intét icos , 
como el rayón y el n i lón; es 
decir, que substituye cada vez 
m á s a materiales m á s escasos 
y caros utilizados comunmen 
te para numerosos fiaes. 

La fibra de cristal se cono 
ce desde h ice varios siglos, 
pero su fabricación fué siem 
pre carísima hasta 193^ a ñ o 
en que se descubrió el proce 
dimiento para hacer fibras 
soplando vapor a través de! 
vidrio derretido, y recog ién 
dolas enuna correa en movi
miento/El cristal de aspecto 
lanoso producido por ese m é 
te do sirve para aislamiento. 

^Itros de aire, etc. Se hacen 
filamentos haciendo pasar vi 
drio derretido por diminutos 
agujerga y arrollándolo en ca
rretes qu* gírán a una velocí 
dad hasta de 200 k i lómetros 
por hora. 

E l vidrio y los plásticos se 
combinan bien. Según pare 
ce, el vidrio, en forma de 
fibra, es el material comer 
cialde mayor resistencia en ' jus to pero Inflexible; firme, PCCP 

—¿En qué deseos coincidís 
t é i s l o s cursillistas? 

—En varios. 

- U n o . 

—La conveniencia de reunio
nes mensuales de los enlaces de: 
la Construcción. 

—Otro. 

j —La necesidad de con ferea 
. cías de tipo sindical, económico, 
\ de justicia social, laborales, cul
turales, seguros obligatorios,, 
etc, etc. 

—¿Qué esperáis alcanzar 
con estas reuniones tneasua 
les? 

— E l que entre Sindicato y 
enlace se lograrla una verdadera 
hermandad laboral por el con 
tacto que mantendríamos con? 
los mandos sindicales. 

—¿Cómo crees que debe 
actuar el trabajador dentro à t 
lu Organisac ión sindical^ 

—El lema es y será siempre 
fe. Una fe inquebrantable en là 
Organización que nos ha de He* 
var a la total reivindicación so 
cial con las sugerencias y pf̂  
puestas al Estado, del que dlm'a 
nan las leyes que en fraternal 
abrazo han de aunar .'capital f 
producción, primer puntal in
quebrantable de la riqueza T 
economía nacional. 

- ¿ C ó m o deseáis al Si*» 
cato? 

Nuestro deseo es que. ^ 

comparac ión con su peso. 
Los filamentos de cristal m á s 
finos tienen una resistencia a 
la tracción de m á s de 140.000 
kilogramos por cént imetro 
cuadrado. L a s substancias 
plásticas, reforzadas con fibra 
de cristal, pueden moldearse 
en formas compl icadís imas 
q u e exigirían operaciones 
muy caras a máquina si se 
tratara de metal. 

lleno de concordia; p o d ^ 
pero lleno de amor y cabalier 

¿qufe^ 
relatí^ 

sidad. 
— Y para terminar 

decirnos algo más 
Cursillo. 

- N a d a . Sólo deseo exp** 
mi satisfacción y ^ csP^bfeíl 
de que muy pronto se ce ^ 
esos Cursillos de carácter 
8ivo,de que nos hablaba 
marada Milíán. 


