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CAMARADA a c í o n a l d e C á m a r a s 

m t m 

Bajo la presidencia del Secre 
tarloGeneral de la Junta Na-
clonal de Hermandades, camira 
da Diego Aparicio, acompañado 
del Jtfe de Servicios de djcha 
Junta, se inauguraron en la ma 
¿ana del día 28, y en la sala de 
actos de U Delcgaclóa Nacional 
de Sindicatos, las reuniones del 
Consejo Nacional de la Junta 
de Herm.vndadcs. 

Se abri6 la sesión con un de 
tallado informe del f eftor Apari 
cíe, en el cual presenta a los re 
unidos, que son la tctalldíid de 
jos presidente» de Çàmaras Ofi
ciales Sindícales Agrarias, y al 
ganos fecret.Hk s de la& mism is, 
el índice de las actividades c'es 
arro.bdas por la Junta Nación?;! 
desde d último pleno celebrado 
en junio pasado. Asimismo dá 
cuenta de las conclusiones adop 
tadas por la Comisión Pemn-
nen te, en su ú tima reunión ce 
lebrada ea ectubre, y en la cual 
la citada /unta estudió todos los 
problemas, así sociales como 
económicos, que se hallaban 
planteados con la máxima ur. 
cencía. 

3 e 

c/h/bxmcLcíL&tc 
Se determinó entonces la ce

lebración de cursillos en to
da Españi para Secretarios de 
Hermandades y de un cursi 
lio especial para secretarlos de 
Cámaras a desarrollar p r ó 
ximamente. Del mismo mo 
do se determinó fomentar la 
creación de Servicies, estructu 
rando y montando unos dedica 
dos exclusivamente a la labor 
estadística. Igualmente se estu 
dlócon toda ate ición el proble 
ma de precios de los productos 
del campo, y del mismo mo^o 

(Patsa a la pág. octava) 
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[| camarada f e r á t o Cyestj puso de relieve la i m p o i t e í s de m kmnkU 
El taiúhtto seereíario general del Mo
vimiento recibió en su despacho la 
visita del Consejo Nacional de la Jun
ta Nacional de Hermandades, que du
rante varios días ha celebrado impor
tantes reuniones en ^adr id . Presidían 
la Comisión de visi antes «1' Oelegido 

La Organización Sindical defenderá 
los legítimos intereses del campo 

Dice ei camarada Solís a (os representantes 
del Sindicalismo Agrario 

Cl Delegado Nacional de Sindica- Ej Delegado Nacional dirigió unas 
tos, camarada Solís, presidió una re palabras de saludo a los reunidos y ' 
unión de los miembros del Consejo dç expresó su satisfacción por esta prime-
la Junta National de Hermandades , ra toma de contacto con las reprcse;> 
Sindicales de Labradores y Ganaderos ¡ 
ante los que pronunció, las siguientes 
palabras: 

«Iodo paro el Sidicofo, todo de itro del 
Sindicólo y nada fuera del Sindicato» 
Dice el PrssiM de la Sección Social Central del Sindicato 

de la ülimeÉcido a los trabajadores de Teruel 
Ei camaráda Thuillier permaneció 

tres días en nuestra ciudad. 
Recientemente tuvo lugar la visita 

del Presidenta de la Sección Social 
Central del Sindicato de Aiimentación 
V Productos Coloniales a nuestra ciu 
dad, con objeto de reunirse con la Sec
ción Social del citado Sindicato. 

El camarada Auflusto Thuillier Gar
cía, miembro también de la Junta 
Económico Administrativa Central y 
Vocal de la Junta Rectora del Monte
pío, es Procurador en Cortes por la 
Organización Sindical y llegó a Te-
tu«|j el día 28, acompañido por el 

camarada Higinio García Rolland 
Vocal de la Sección Social Central y 
también Procurador en Cortes. 

El día de su 1 legada, a las ocho de 
la noche, saludó a los componentes de 
la Sección Social en el Sindicato y, al 
día siguiente, celebió con ellos una 
reunión, en la que expuso detallada
mente la situación y aspiraciones de 
los trabajadores en cuanto a la unifi
cación de Reglamentaciones y mejora* 
a realizar. 

Ef camarada Martín Polo, hizo co
nocer las aspiraciones de los trabaja-

(Pasa a la p á g . octava) 

Nacional de Sin lícatos,, camarada 
Solís Ruiz, y el secretario nacional de 
la Junta de Hermandades, camarada 
Aparicio. 

Presentados al ministro por el ca
marada Aparicio, los cincuenta pre
sidentes do las Cámaras Sindicales 
Agrarias que componen el m ctonado 
Consejo, el Del.'gido Nacional de Sin

dicatos, expuso al cannrada Ecr. áa 
drz-CuesTa las lineas generales de las 
reuniones celebradas. Le dio cuenta 
de que estos hombres del camp > espa
ñol han examinado en esto« días acu
ciantes problemas de cupos, cosechas 
y precios, recolección, estabíeetnren-
tos de almacenes, selección de semi
llas, e c , y de mmera primordial han 
analizado e! funcionamiento de la Or-
ginización bindicjl que el Movimieo*-
to ha puesto en sus m.inos; han abor
dado cuestioii's de carácter social, el 
sost nimiento económico de las Her-
mandes. la ruoí i sin I i cal y otros pro
blemas de excepcional interdi par. el 
campo El camiri a Solís aludió lam-
bién a las consignas qu»; p r su pvfrte 
había expuesto en estas reuniones, 
explicando en ellas quienes son y a 
quien representan estos camiradas y 
la necesidad de convertirle en^ verda- -
deros apóstoles, y terminó afirmando 
que su presencia e t e> a c s i expresa 
el deseo de todos los visífantes de se
guir las líneas Ae\ Movimí-'nt >. de re 
cibir las c >DS<gn i» del secretario g ' -
ner »1 del Movimient • y ie egresar su 
total adhesión ai Caudill.) y a los aí toi 
intereses de la fatriw. 

(Pasa a la p á g . octava) 

t i cantarada Thuillier habla «obre «Sistema polítü 

lacior es reunidas - n Co sejó, y pasó 
a poner de rtlú ve su prec cup ición p t 
el perfe. ei-nam ento del odióntájf d< 1 
itislrumcnto sil dical a^ratio y i«\*c\ <• 
nes de éatt cou ouu* org-inisoi s. 

Señaló a continuación la responsa
bilidad de los presidentes de las Cá
maras como jefes naturales que son de 
las Hermandades provinciales. Afirma 
que precisa una compenetración entre 
hs Cámaras y los organismos que les 
están subordinados, y que todas las 
acciones, acuerdas o resoluciones de 
las Cámaras deben tener la máxima 
publicidad para couocimierto de los 
interesados Las Hermandddes deben 
tvi er ÍUS gastos e ingresos, pero en 
MÜXÚÍ . caso ¡debe ser admisible, y se 
ha de perseguir, e! que cichos ingresos 
se nuírafÇde recargos sebre productos 
con destíñio a la población campesina. 

Encauce Ja vigilancia para no dar 
pie a los enemigos, siempre en aced o, 
a que puedan justificar imputació» es 
a fallos rde las crganizac/rres sindi
cales. 

Hace considerad^ Ó etica del va-
raprese i ativo de los organismes 

(Pasa a la p á g . segunda) 

fí Coisijo Uiiii le femito miin m 
nuM H j jUHje íoiiiltiira 

füé presidida por el diredor general de Coordinación, 
Crédito y Capodfación Agrario 

Se entregaron al Ministro de Agricultura las 
conclusiones aprobadas por el Consejo 

l e 

El Consejo de la junta Nació 
nal de Hermandades de Luhrado
res, integrado por Presidentes de 
las Cámaras Oficiales Sindicales 
Agrarias de toda EspSña, se re
unid hajo la presidencia del direc
tor general de Coordinación, Crédi 
te y Capacitación, señor Pardo 
Canalis, en el salón de actos del 
Ministerio de Agricultura. 

Durante la reunión, el secretario 
del Consejo, señ:r Aparcic, hizo 
resumen de las conclusiones acor 
dadas durante las reuniones cele
bradas estos días, entre las que 
destaca la creación de almacenes 
para abones y semillas selectas, la 

I participación de los organismos sin 
dicales en la -repoblac'ón forestat, 

^ la ivdu.iria'izicion de la^prodac-
cíón patatera, y el estudio de los 

^problemas que el cultivo de esteiqUe 
\ tubérculo plantea> para darle una» 

solución en el futuro; la enseñ ma 
agrícola y la distribución de fer t i* 
lizantes y semilles. 

El señor Pardo Canalis acogió 
con gran 'atención las sugerencias 

contienen las conclusiones y 
(Pasa a la p á g . tercera) 
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La Enseñanza Media y Profesional 
Empresas y entidades deben crear y 

nuevos centros 
subvencionar 

I! 

Uno da los aciertos fundamen
tales del mievo Estaco es la d i 
fusión de la E n s e ñ a n z a Media .a 
todos los sectores sociales y , si
m u l t á n e a m e n t e . La capac i t ac ión 
t écn ica é e las distintas ramas 
de la producción^ 

El p r imer paso en ese senti
do lo ¿ i ó la ley da j u l i o de 1949 
con l a cbeses de E n s e ñ a n z a Me
dia y Profesional. Cristalizaba 
sus p ropós i t o s en la in s t i tuc ión 
ée una nueva modalidad del 
Bachillerato que, sin perdisr su 
c a r à c t e r esencial de p romoc ión 
í iumaha , se desarrolla erí un gra 
do elemental, simultaneando 
con el adiestramiento de la Ju
ventud en las tareas de la mo
derna p r á c t i c a profesional la 
p r e p a r a c i ó n suficiente para des
envolverse en la v i tí a, a los me
jor dotados, el posible acceso a 
los estudios superiores. 

En pocas palabras, se trataba 
de establecer un bachillerato 

v elemental, equiparable a los 
primeros cursoso universitarios 
en las disciplinas bás i cas forma
t i vas, completando con la espe-
cial izacióï? indust r ia l en las 
p r á t i c a s propias de la agr icu l 
tura, la industr ia y actividades 
símil lares^ 

Los Centros docentes podían 
ser estatales y no estatales; los 
primeros, creados por el Esta
do, con ía co laborac ión de Mu
nicipios, Diputaciones u otras 
corporaciones públ icas , , servi
cios del Mov imien to , etc. Los 
centros m estatales deb í an acre
di tar solvencia e c o n ó m i c a , cua
dros de p r o f e s o r e s « t i t u l a d o s y 
plan cte e n s e ñ a n z a para una mo-
áa l idad completa del bachiltera-
to p fo í e s iona l . Los estudios com 
pletos d u r a r í a n cinco a ñ o s , con 
predominio «ie las ciencias de 
la Naturaleza y de las lenguas 
vivas. 

En v i r t u d de todo esto, el de
creto <áe 23" de diciembre d é 
1949 dispuso qué los centros de 
E n s e ñ a n z a Media Profesional 
adoptaron cualquiera de las si
guientes modalidades: Agr íco 
la, Indust r ia l y Minera, Mar í t i 
ma y Profesional femenina. 

En v i r t u d de las disposiciones 
y la o r g a n i z a c i ó n ya expuesta, 
se han c r ^ d o hasta ahora t re in 
ta y siete centros de Enseñan
za Media Profesional, m á s co
nocidos vulgarmente con el nóm 
bre ((fe Insti tutos Laborales. 
Agrupadlos por modalidades, se 

NO DEJES DE 
ESCUCHAR 

' V o z Socia l1 
Revista r ad io fón ica de los tra

bajadores turolenses. 
Todos • los segundos y ú l t i 

mos sábados det mes, a las 
nueve y media de la no
che, §n 

Radio TERUEL 

o r é e n a n a s í : 25 a g r í c o l a s y ga
naderos, 9 industriales y 3 pes
queros. Los alumnos pasan de 
1.500. 

Hay m á s de 300 peticiones de 
otros tantos Ayuntamientos so-
Lcitando la i n s t a l a c i ó n fie un 
centro en su comarca respecti-
i a . 

La e n s e ñ a n z a de la experien
cia aconsejaron un nuevo plan 
cíe c r eac ión y d i s t r i b u c i ó n de 
estos centros docentes para el 
bienio 1952-63. 

El decreto de 18 de este mea 
aprueiba dicho plan, cuyos pun
ios esenciales .son: a) Creac ión 
de cincuenta centros oficiales, 
b) Dis t r ibuc ión por provincias, 

i c) Colaboración de entidades 
privadas, d) I n i c i a c i ó n de los 
insti tutos femeninos, e) Pre
ponderancia de los centros ele 
modalidad a g r í c o l a y ganatle-
r a . ', • . v " ' ."• ' 

No necesitamos subrayar la 
transcendencia die las disposi
ciones encaminadas a encauzar 
la E n s e ñ a n z a Media dentro de 
la e s p e c i a l i z a d ó n profesional. 
La transcendencia de estas dis
ciplinas para el futuro del pa í s 
obliga a pedir la co laborac ión 
d!e todjs en orden a la c r eac ión 
de centros privados. La prepa
rac ión tècnica y profesional ade 
cuada repercute en aspectos p r i 

m o r d í a l e s de nuestra e c o n o m í a 
y supone beneficios concretos y 
palpables para el rendimiento 
part icular de las empresas y en
tidades e c o n ó m i c a s de las dife
rentes modalidades previstas, A 
esas empresas y entidades inte
resa secundar la po l í t i ca «leí Es
tado. Son estos elementos los 
que deben plantearse la crea
ción y la subvención de centros 
de E n s e ñ a n z a M^dia Profesio
nal. Concretamente, los Ayunta
mientos, Las D putacioens, las 
Cajas de Ahorros, la gran indus 
t r i a y las empresas comerciales 
y ' nancieras. El Inst i tuto Na
d o nal de Industr ia , e l de Colo
n i z a c i ó n , el Frente de Juven-
íud3s , la Sección Femenina, etc. 
no pueden quedar al margen de 
un problema cuya transcenden
cia afecta a todos. Y no citamos 
a la O r g a n i z a c i ó n Sindical, por 
que ya demuestra galanamente 
GU act ividad en las inst i tucio
nes de F o r m a c i ó n Profesional. 

El Estado ha realizado un g i 
gantesco esfuerzo al poner en 
marcha los primeros centros de 
¡Enseñanza Media y Profesional.. 
A todas las empresas p ú b l i c a s y 
privadas correspondfe colaborar 
con la mejor fortuna de un 
pian que en muy pocos años 
p r o d u c i r á sustancial ^transforma 
eión en la vida e c o n ó m i c a es
paño la . -

la Bniizsci t i ü y iiií 
(Viene de la p á g . pr imera) vibració» y entusiasmo 

¿grafios y acerba de la posibilidad de sión, constituyéado'se ' lnC,Uso 
llagar a un doble encuadrarajento que para educar al campesino11 apÓsto1 
permita hacer patente en todo momen- nerse en contacto con m l V p4r4 P 
to la presencia de los representantes blemas siempre, luchand0*SU$ ptobl 
áenuinos del c*mpj en todos los orga- yos. ' 0 $ln desg, 
nos donde se traten asuntos queies; después se refirió, entre 
afecten, tanto si esos órganos sindica- mos a la cuota sindical ext 
]e*,, como oficales o paraestatales, rejerencia a la situacióa f *' * ̂  

Señaló a los asambleístas que el administrativa de l o s í - - ^ ^ 
paio del légimen de intervención al de Hermandades, dando aj^"08 1 
liberta! hace que el campo atuviese intervención como-consig-a0*1 ^ *' 
por peculiares circunstancias, y desta- te la obligación moral deios 

r 

que nunca, en beneficio dtl propioJ defensa de los intereses áel 

0 al final 

ca que es precisa la . a l a c i ó n ; , y la tes de Cámaras de exigir r V ^ * ^ 
unión de todos los agricultores más jales sindicales la ef..-,, ^ COnce: 

lentos. . el seno de las Ayuntara 
A continuación se es 

go, requerido por el pro 
llevar la representación del campo a j con los miembros del Co 

productor 
Puso de relieve su voluntad, que A continuación se esrablec 

és la de la Organización Sindical de , go, requerido por el propio Delega' 

>uevas esferas, y dijo: «La Organiza-1 diendo todos eu la nsíJ0. coínci. 
necesidad de 

I dón Sindical def enderá los intereses I ción de una entidad u organista J 
legítimos del campo, así como los es- i carácter nacional, 
pecíficos de la comuuidad nacional».! En el transcurso di ie toda la j 

Alentó a todos los reunidos a obrar se manife tó un vivo 
con profunda fe, serenidad y a la vez interés y entusiasmo. 

V apasionante 

Cinco mil cooperativas campesinas 
agrupan 900^00 familias 

Lobor reolízada en diez oñas de viendo 
de /a ley de Codperoció 

Este a ñ o se cumple el déci
mo aniversario de la promulga-

' clon .de *a ley de Cooperac ión . 
' y, por lo tantoi el mismo plazo 

' de funcionamiento de la Unión 
i 
! Nacional de Cooperativas del 

Calendono Laboral pora el año 1952 
Aprovado por. el i lus t r í s i -

mo señor Delegado Pronvin-
clal de Trabajo y publicado 
en el Boletin O x i a l de la pro 
vincia 145 de fecha de d i 
ciembre de 1951, recogemos 
el Calendario Laboral que re
g i r á en nuestra provincia du 
rante el ano actual. 

A d e m á s de los 52 domin
gos, se declaran fiestas tota
les en, la capital y provincia 
las siguientes: 

ABONABLES Y NO RE
CUPERABLES 

El dia 1 de enero.—La Cir-
¿uns ión ifel Seño r , 

El d í a 10 á e abril .-Jueves 
Santo (2 ) . 

El d ía 30 de mayo.-San 
Fernando (4)^ 

El ttía 18 de ju l io . -F ies ta 
del Trabajo. 

El d í a 1 de nov iembre . -
Todos los Santos (6) . 

El d ía 8 de d ic iembre . -^a 
Inmaculada Concepc ión (7 ) . 

El d ía 25 de d i c i embre . -
La Natividad del Señor . 

ABONABLES PERO RE
CUPERABLES 

19 dé marzo.—San 

11 de abril.—Vier-

de mayo , -La As-

El d ía 
José ( I ) . 

El dia 11 
nes Santo. 

El d í a 22 
cens ión . 

El d í a 27 de mayo.-Santa 
Emerenciana (3) . 

El d í a 12 de junio.—Corpus 
Christ i . 

El lunes de la Vaquilla del 
Angel (5) . 

El d í a 25 de ju l io . -San t i a -
g o . 

El d ía 15 de agosto.-La 
Asunción. 

Fiestas que solo afectan a 
ciertas actividades y que han 
sido de claradas como tales 

por la Dirección General de 
T r a b a j ó por ' co inc id i r en esos 
d ía s la fiesta de su Santo Pa
trono, con. el c a r á c t e r d e abo
nables y no recuperables. 

El d ía 27 de abr i l . -Nuestra 
Señora de Monserrat para el 
gremio da confi ter ías y pas
te le r ías . 

El d í a 25 de junio.-*-San 
Eloy, para los encuadrados 
dentro del Sindicato (tel Mer 
ta l , excepción hecha cíe las 
minas me tá l i c a s . 

El d ía 4 die octubre.—San 
Francisco d ^ A s í s , Patrono de 
los establecimientos mercan
tiles encuadrado en el Sin-
díicato Text i l . 

El d ía 25 de octubre.-San 
Crispin, Patrono del ramo de 
la p i e l . 

El d ía 4 de nov iembre . -
San Carlos Borromeo, Patro
no de la Banca. 

El d í a 4 de d i c i embre . -
Santa B á r b a r a , Patrona de 
las explotaciones mineras de 
la provincia . 

(1) Para e l ramo de la 
Madera t e n d r á la condic ión 
de no recuperable. 

(2) El d ía 10 de a b r i l fes
t ividad de Jueves Sa^to, abri 
rá el comercio del Rámo A l i -
men.tación solamente por la 
m a ñ a n a , previo permiso de 
la autoridad ec les iás t i ca y ce
r r a r á en compensac ión en la 
tarde del d ía 15 de ab r i l . 

(3) Solamente para la ca
pi ta l por ser su Patrona. 

(4) Fiesta mayor de la ca
p i t a l . En los pueblos de la 
provincia se rá sustituida esta 
tiesta por la que tenga aquel 
c a r á c t e r . M 

(5) Solamente para la 
p i t a l . 

Í6) El d ía 1 

ca

de noviembre 

a b r i r á por la m a ñ a n a el co
mercio de Al imen tac ión e 
igualmente las pe luquer ías , 
previo permiso de la autori
dad Ecles iás t ica , verificando 
la compensad In çn metá l ico 
a sus trabajadores. 

(7) Ei d ía 8 de diciembre 
a b r i r á n los comercios del Ra
mo de Al imentac ión por la 
m a ñ a n a , previo permiso de 
la autoridad Eclesást ica, ve
rificando la c o m p e n s a c i ó n ' e n 
m e t á l i c o . 

Se advierte que conforme 
a lo dispuesto en el Regla
mento para ap l i cac ión de la 
Ley del Descanso Dominica^ 
estos d ías festivos, serán abo
nados a todos los trabajado
res. La renunci a ,por el patro 
no a la r e c u p e r a c i ó n , no le 
autoriza a retener el jornal 
correspondiente a d i c h os 
d ías . 

La r ecupe rac ión de los d ías 
festivos que. tengan esta con
s ide rac ión , se rá obligatoria 
para el trabajador y debe rá 
practivarse a r azón de una 
hora diar ia en los d ías labo
rables inmediatos a la fiesta 
que la mot iva . 

En los d í a s declarados co
mo festivos, no p o d r á n abrir 
sus establecimientos n i traba 
jar , m á s que aquellas indus
trias expresamente autoriza
das para efectuarlo en domin 

por la vigente Ley del 
Descanso Dominica l . 

Todos los empresarios es-
í.?cnMblÍ5acl0S a fljar ' en sitio visible de los Centros de tra-
oajo. el presente calendario, 
a p e r c i b i é n d o s e - q u e de no ha-
^ n l ° aS1 ^ n impuestas las 
sanciones correspondientes. 

Lo que se hace púb l ico pa
ra general conocimiento. 

Campo, con la función que tuvo 
asignada anteriormente la Con 
federación Nacional Católica 
Agrar ia (C. O. N. C. Ai) , 

En la fecha exacta del aniver
sario, el d ía 2 dfe enero, el ba
lance del progreso y desarrollo 
de la Unión ofrece cifra tan con 
siderable y alentadora como la 
cons t i tuc ión , aproximadamente, 
de 5.000 Asociaciones Coopera
tivas Campesinas, en la que se 
agrupan 900.000 familias, lo 
que viene a representar que en 
ei d í a de hoy casi las dos terce
ras partes de la población agrí
cola española vive en el régi
men cooperativo a efectos de su 
trabajo y su aportación a la eco 
n o m í a nacional, a través de las 
distintas actividades que tienen 
como base el agro nacional. 
. Nó menos expresivas son las 
cifras globales del movimiento 
económico de dicho periodo de 
años , que se inició con pesetas 
174.000.000 en 1942 para alcan
zar la gran cifra de pesetas 
1.122.000.000 

Capí tu lo important ís imo en es 
te balance, o, mejor, resumen 
del auge de la Unión, es el re
lativo al suministro de primeras 
materias por este Organismo a 
las entidades encuadradas en • 
que se in ic ió con cifras que 
han mult ipl icado en proporcio
nes seis y siete veces mayores. 

Los retornos cooperativos en 

ese pe r íodo , realizados po^ ^ 

Unión, Nacional a sus asocia ô  

sobrepasan la .c i f ra de los oc 

millones de pesetas. 
De todo ello se deduce Q * ^ 

movimiento cooperativo Va 
•oc v se i^P 

canzando sus metas y 
ne con la fuerza de su real 

y su incuscutida y - o ^ 

a t r a c c i ó n social en todos 

dios ag r í co l a s de Hspana' 
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Fué presidida por el director general de Coordi

nación, Crédito y Capacitación Agraria 
SE ENTREGARON AL MINISTRO DE AGRICULTURA LAS 

CONCLUSIONES APROBADAS POR EL CONSEJO 
( Viene de la pág. 1.a) 

exhortó a los presidentes de las Cá 
maras a secundar los esfuerzos del 
Ministerio en pro* de un mejora' 
miento del agro español. 

Después los miembros del Con-
sejo, acompañados del Delegado 
Nacional de Sindicatos, señor So ís 
y del secretario general Se la junta 
Nacional de Hermandades, don 
Diego Apando, visitaron al minU 
tro de Agricultura, a quien apom 
pafló en el acto el director general 
de Coordinación. Fué dedicado al 
ministro un ejemplar especial de la 
Memoria de los cursillos de capa
citación agropecuaria, celebiado en 
colaboración por la Junta Nacio
nal de Hermandades y el Miaiste-
no de Agricultura, en los qne par
ticiparon. 56.000 labradores. 

El señor Solís hizo presente al 
ministro un resumen verbal de las 

actividades desarrolladas por el 
Consejo y de ios estudios y traba-

Jos del mismo relativos a los pro-
blemjs del campo propiamente, y 
a los funcionales, cuota agraria y 
aspecto social, especialmente les re
relativos a previsión, habiendo flo
tado en el ambiente la adhesión a 
la persona del ministro de Agricul
tura,, señor Cavestany. 

El ministro manifestó la satisfac 
ción profunda con que tomaba con 
tacto con los representantes del ce m 
po español, prometiendo recoger las 
aspiraciones con gran interés para 
dedicarles un detenido y afanoso 
estudio. Dijo que recogía también 
el ambiente que percibía en sus v i ' 
sitantes y resaltó la unidad que cen 
él mantienen las representaciones 
campesinas. Se refirió a los temas 
de la patata y el trigo, que han 
ocupado la atención del Consejo, y 



dijo que ni vn solo día ha dejado 
de interesarse por ellos y que cada 
vez está más convencido de que los 
problemas no pueden tener solución 
en la improvisación, sino con pre 
parado apercibimiento. Anunció 
que tiene entregado a una Comi
sión; un estudio de gtan envergadu 
ro para llegar a soluciones justas 
y ventajosas en pro del interés del 
campo, mediante organización del 
propio campo y a l servicio del mis
mo. En este proyecto se requiere 
—dijo— ilusión y fe, y para él 
deseo unión estrecha con los repre
sentantes de Ja Organización Sin 
dical, pues éolo con un impulso de 
abajo arriba, dice que tendrá fuer
zas para implantar proyecto de tan 
trascendental importancia, a fin de 
evitar vaivenes económicos en el 
campo y tratár de mantener una 
línea firme. Para todo ello pide 
compensación y entusiasmo, tenien
do en cuenta que Eldorado nunca 
se encontró, sino que precisó su 
conquista. 

Si no se aportara per todos es 
píritu, ilusión, medios y sacrificios, 
la obra fracasaría. Agrega que 
conoce que en las reuniones se han 

pLnteado cuestiones sociales del 
campo tan importantes como la de 
los Montepíos. En esto siempre es
ta)^ presente el Ministmo de Agri 
cultura, y respecto a toda regla 
mentación que se higa, procurará 
la equiparación entre las condició 
nes sociales del hombre del campo 
y del hombre de la ciudad. 

Respecto a l funcionamiento de 
las Cámaras Oficiales Sindicales 
Agrarias, dice que éstas, no se*ían 
nada si no se les diera contenido. 
Precisa que estos organismos se pre 
ocupen de las necesidades del dé 
bil, ayudando a los ogricultores 
modestos. Agrega que tiene dicta 
das disposiciones para que las se 
milla selecta llegue a l más, modes 
to de loi empesinos y k iy que ac
tuar para qu? a todos llegue el 
progreso técnico. Reitera que las 
Cámaras han de teñe*' contenido 
técnico, económico y social, y afir
ma que para llenar estos cometidos 
sociales, a través del crédito agrí 
cola, no ha de regatear nada el 
MinisteriOi en fomento de estas f i 
nalidades. 

E l acto terminó en un ambiente 
de gran cordialidad. 
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Las degeneraciones de la patata y su 
influencia en la producción 

- — Por A N G E L A L O N S O B A R O N A 

natata enferma puede 
i 19 o o r determinados 
kufLnos fisiológicos; por 
^ ' S d e bacterias u hon-
' a a C la cte "Virus" . , 
íf' ..Virus" son los agen-
productores de este ter-
;s & de enfermedades 

¿Jas degenerativas o v i -
v de las que ahora amadas 

fóSÍCBS 
^Vmos a ocupar. 

una patata sana, en condi-
normales de medio y 

áone* y " con los , cuidados 
m&s adecuados, r inde lieri"8» 

tiempre 
Buena cosecha, den-

¿ los l ímites ponderados 
liados a la variedad, m á s 
n muchas o c a s i ó n e s e l o s ren: 
l i en tos no alcanzan las a 
[ras esperadas por sufrir de
generaciones, 

por degenerac ión de la pa
tata, se " entiende pues, la 
disminución gradual de su 
capacidad productora y el 
desmerecimiento de su cal i
dad. 

Las alteraciones producidas 
por las enfermedades gene
rativas son entre otras, las si
guientes: 

a) Incremento o reduc-
ciónde la intensidad de la res 
pi ración. 

b) Lenta mov i l i zac ión de 
los productos asimilados. 

c) Incremento de la trans 
piración. ' 

d) disturbios en en la pre 
sión osmótica de los tejidos 
enfermos, y 

e) Disminución de la ma
teria orgánica acumulada. 

Estos fenómenos degenera
tivos, se vienen estudiando 
desde hace máfe dfè> iSv&aBOiS^ 
suponiéndoseles debidos ha
cia el año 1&37 por A i tken , a 
lo que él l lamó "seni l idad" , 
es decir, envejecimiento de 
las variedades, las cuates ten 
drían una edad l ími t e que 
fluctuaría entre los 20 y 25 
años, pasada la cual , su mul 
tiplicación vegetativa serla 
dificultosa y a n t i e c o n ó m i c a . 

Esta suposición c o i n c i d i r á 
en parte con lo acaecido con 
las tan conocidas variedades 
de "r iñón", " r o j a " o, "en
carnada".^ " to r ta" , de "Buf
fet", o "copo de nieve"; pe
ro tal teoría no tiene la con-
^'Stenci a debida, v a q u e é » 
determinados o a í s e s , q u i z á 
'cuna" de ellas, cx'sten a ú n , 

aún cuando, a decir verdad 
descartadas de una produc
ción y comercio normal , 
^an sucede con la "Saucis-

e "Insti tuto Beauvais". 
Investigadores posteriores 

^iPorno m á s pr incipales f n - -
R e t í o s los alemanes, han 
Ostentado que la degenera
ron es causada por desequi-
, íbr ios eco lógicos , o sea, va
caciones del1 medio ambien-
^ de marcado grado desfa-
^ W e . que llega a proefu-
Jr anomalías m e t a b ó l i c a s , 
000 las consiguientes modifi-
caciones en el estado de la 
^ ^ c l ó a y rendimientos 
^ cosechas durante, e l año 
We se produjeron, o en su
cesivos. 

El Punto de vista actual y 
p1 u n á n i m e admi t ido de 
y^ma indiscutible es, como 

ne dejado anotado, que 
1 G e n e r a c i ó n es produci-
r u s 1 ^ í* aCCÍÓn ^ ]os <VI 

, ¿ p s enfermedades **virosi
ta J * * afectan a la pata-
•"¿ir?35600 t e r s a s caracte-

^ que Us . diferencian 

notablemente de las d e m á s 
.afecciones de la planta. En 
pr imer lugar son transmisi
bles por herencia a t r avés 

j del tubércu lo -semi l l a . S o n 
! Incurables, ya que hasta la 

fecha no se conoce n i n g ú n 
! mé todo para res t i tu i r a su 
I estado normal a una planta 
í una vez enferma. Son de fá-
j c i l p r o p a g a c i ó n , sea por 
j agentes naturales; insectos; 
i roces; "contactos de las plan-
¡ tas entre s í , etc.; y por úl -
1 t imo , que a excepc ión de al-
I guna ( tubé rcu lo p i r i f o r m e ) , 
i solo son claramente^diagnos-
I ticables durante la vegeta-
' c ión , no • siendo posible -su 

Ident i f icación en e l tubé rcu lo 
ya que las deformaciones o 
d i s m i n u c i ó n de t a m a ñ o que 
en este provocan, pueden fá
cilmente c o n f u n d i r s e con 
otras alteraciones debidas a 
diversas causas. 

A d e m á s , estos s í n t o m a s vir 
si bles durante la v e g e t a c i ó n , 
pueden desaparecer b en
mascararse con determinadas 
condiciones del c l ima, entre 
las cuá les la temperatura y 
humedad absoluta del a i re , 
tienen pr inc ipa l impor tancia , 
al i gua l que la f e r t i l i zac ión 
con dosis elevadas de Nitró-

Ingenlcro f gi6: orno 

geno, sobre todo en forma 
emoniacal. e 

Los efectos de estas enfer
medades son aminorados o 
acelerados, si el factor eco ló 
gico es favorable o no. 

Es as í , como en el cultivo 
de la patata, hay regiones o 
zonas e s p a ñ o l a s , bien cono
cidas por todas las restantes, 
me refiero entre otras a las 
de Burgos, P a l è n c i a , Alava, 
etc. , en las cuales a pesar de 
ser posible las enfermedades 
de virus , é s t a s no t i e n e r r l a 
r á p i d a d i s p e r s i ó n ni el grado 
de virulencia que alcanzan 
en otras, pudiendo decirse 
que se mantienen "latentes" 
o "recesivas". 

Tales zonas por naturale
za llamadas "semllleras", son 
las que han servido de base 
al Inst i tuto Nacional de Se
millas Selectas a t r avés de 
su servicio de la Patata de 
Siembra (Minis ter io de A g r i 
cultura) para construir los 
Centros de p r o d u c c i ó n de la 
Patata Seleccionada de Siem
bra, con la asistencia de las 
Casas Concesionarias admi t i 
das para estos fines por el 
Estado. 

Esta buena cond ic ión para 
producir patata de semilla. 

q u i z á sea la resultante de la 
a l t i tud ; estado h i g r o m é t r i -
co; fuertes vientos; tempera
ras no elevadas en los es t íos 
normales y fr ías para una 
buena conservac ión en los i n 
viernos, etc. que concurren 
en las regiones s eña l adas , 
reforzada por la diferencia 
que existe entre la época de 
la m á x i m a capacidad difuso
ra de los insectos transmiso
res o vectores (afldos, trips» 
etc.) , de las enfermedades 
de virus , en re lac ión con la 
de m a d ^ s ^ oc-astonal·mtrer ' 
te prematura de la planta por 
las heladas tempranas. 

Es frecuente encontrar plan 
tas afectadas por dos o tres^ 
enfermedades degenerativas 
distintas, variando casi to
talmente por la acc ión de i 
complejo, el cuadro sintoma-
to lóg ico que cada una de 
ellas d e b í a n produci r . 

Los s í n t o m a s de una enfer
medad se modifican s egún la 
variedad, c l ima , suelo, edad 
de la planta , t iempo trans
currido desde la inocu lac ión , 
etc., no siendo fác i l por es
to, a ú n para el observador, 
experimentando determinar 
siempre exactamente *si una 
planta e s t á enferma o ñ o , y 

ti Instituto Nocional de Mediaita y Segundad del Trabajo 
' abre sus consultas para los prodoctores españoles 

En los primeros d í a s de fe
brero se abren las consultas 
y servicios en las nuevas 
instalaciones del Inst i tuto Na. 
cional de Medicina y Seguri
dad del Trabajo, magní f ica 
mente montadas en e l pabe
llón n ú m e r o 8 de la Facultad 
de Medicina de la Ciudad 
Universi taria. 

El Ins t i tu to Nacional de 
Medicina y Segundad del 
Trabajo, por su organiza
ción t é c n i c a , por sus Instala
ciones, por su equipo de es
pecialistas, e s t á en condicio-

, nes de colaborar estrechamen 
te con las Empresas Asegura
doras de Accidentes para lle
gar a un equ i l i b r io total en
tre las ñeces i4ades del obre
ro en su asistencia facultat i
va y las exigencias normales 
de una empresa económica 
que debe y puede obtener 
una g a r a n t í a indiscutible en 

. sus beneficios. Si al obrero 
I se te .^síüfmfem lesr'-dtae^ de 
• baja por enfermedad o acci

dente, indudablemente las 
horas perdidas en su labor 
productiva íïpn de ser siem
pre menores y por tanto la 
p r o d u c c i ó n puede mantener 
un r i tmo normal de trabajo, 
y ^or ot ro lado las empre
sas colaboradoras de nuestra 
Pol í t i ca Social en cuanto a 
indemnizaciones y bienestar 
del obrero, se encuentran con 
un beneficio que rebaja for^ 
zosamente sus gastos de in 
d e m n i z a c i ó n . 

La enfermedad c o m ú n y 
profesional o el accidente, 
son causas frecuentes de una 
d i sminuc ión o entorpecimieri 
to circunstancial de la pro
ducc ión . La m i s i ó n de l Ins
t i tu to Nacional de Medicinas 
y Seguridad del Trabajo es 
la de estudiar, investigar y 
asesorar sobre las medidas 
preventivas necesarias; te
niendo en cuenta que dicho 
organismo es tá instalado con 
arreglo a las ú l t i m a s exigen
cias de la t écn ica m á s depu

rada, los resultados forzosa
mente han de ser favorables 
c o n s i g u i é n d o s e la disminu- , 
ción en n ú m e r o y durac ión 
de bajas f)or enfermedad o 
accidentes, toda vez que a las 
modernas Instalaciones se 
suma la labor de técn icos e^ 
pecialistas q u è constituyen 
selectos cuadros de destaca
dos profesionales m é d i c o s o 
ingenieros.. 

El Insti tuto Nacional de 
Medicina y Seguridad del 
Trabajo no constituye un me
ro organismo sanitario. Vela 
t a m b i é n por ' los intereses eco 
nómicos -y sociales. £ s un or
ganismo a l servicio de Espa
ña , de la industr ia v dé loa 
obreros. Por lo tanto ofrece 
a las empresas industriales 
españo las lo siguiente: 

Garan t í a de unas instala
ciones, hoy no superadas. 
Cuadros completos de técn i 
cos especialistas, m é d i c o s e 
ingenieros. Residencia sana-

; torra l . Toda clase de servi
cios m é d i c o s complementa
rios. Instalaciones de inves
t i g a c i ó n indust r ia l . Equipos 
completos de d i v u l g a c i ó p 
comprendiendo publicaciones 
en general , radio , prensa, 
d ibu jo , cine, fo togra f í a , etc. 
al servicio de una p r o p a g á n -
da educativa y d i fusor la de 
los m á s modernos m é t o d o s 
preventivos. 

Relaciones de asesoramien. 
to e Intercambio con todos 
los Organismos similares del 
mundo, a fin de mantener la 
m á x i m a actualidad en una la
bor tan necesaria al progre
so de la n ac i ó n , etc. , etc. 

Como se comprende, e l Ins 
t i tuto no sólo sfc preocupa de 
la Eçnpresa , sino t a m b i é n de 
una de sus partes m á s vivas 
y eficaces: el obrero. 

£ l Ins t i tu to estudia e i n 
vestiga todos los mé todos ca
paces de dar la m á x i m a se
gundad al obrero en la eje
cución de su trabajo, contr i
buyendo con ello a un indu

dable mejor rendimiento de 
su jornada laboral , presea 
vándo le , en lo posible, de la 
enfermedad y del accidente, 
y colaborando así a l derecho 
del trabajador, la salud. 

El Ins t i tu to Nacional de 
Medicina y Seguridad del 
Trabajo le ofrece al obrero: 
Residencia Sána to r i a l para 
enfermedades de los huesos 
y articulaciones en los del 
Seguro de Enfermedad y pa
ra Accidentes de Trabajo, si 
la Empresa lo solici ta. Inves
t i g a c i ó n de las entermeaaues 
profesionales cue padezcan. 
Métodos de p revenc ión de las 
mismas. Ejercicio de la me
dicina laboral p r e v e n t i v a . 
Rehab i l i t ac ión de incapacita
dos. Estudio de los m á s mo
dernos m é t o d o s / d e seguri
dad, etc. , etc. 

Como consecuencia de sus 
esfuerzos el Inst i tuto espera 
obtener: Local izac ión de l a ' 
enfermedad profesional. Dis
m i n u c i ó n de Bajas por en-
fermedad^ d i s m i n u c i ó n de los 
accidentes, - d i s m i n u c i ó n de 
las incapacidades. Reducción 
del pago de primas por en
fermedad, i n c a p a c i d a d o 
muerte . Reducción de invál i -

.dos o incapacitados. Mayor 
capacidad productiva, etc., 
etc. 

En resumen, un mayor 
aprovechamiento de la ener
g ía humana en beneficio del 
propio obrero, de la econo
m í a de la empresa v de la 
potencia indust r ia l del p a í s . 

El Ins t i tu to Nacional de 
Medicina y Seguridad del 
Trabaio ofrece a los obreros 
y a las Empresas todos sus 
servicios- con c a r á c t e r abso
lutamente gra tu i to y pone a 
su d i spos ic ión sus nuevas 
consultas, en las que, con 
todos los medios modernos 

> puestos a su alcance, t r a t a r á , 
humana y c ien t í f i camente de 
resolver todos los problemas 
m é d i c o s que plantea el tra
bajo. 

si lo es, por qué clase de 
enfermedad o c o m b i n a c i ó n 
de ellas, exigiendo recur r i r 
á t écn icas adecuadas para' 
ser diagnosticadas. 

En general, las enferme
dades degenerativas se carac
terizan por un menor porte 
.Osetaiivo de la planta; i r re
gularidad en la forma, tama-
no y r ig idez de las ojas, clo
rosis (decoloraciones) gene
ra l o circunscrita a determi
nadas zonas del follaje, dis
minuc ión de la p r o d u c c i ó n , 
por r educc ión-deV tamao<^-y 
cantidad dç los t u b é r c u l o s , 
los cuales pueden presentar 
deformaciones, v^rieias, man 
chas internas, etc. 

Las principales "virosis, , 
de la' patata en España son: 
el ar rol lamiento 'de las ojas; 
el mosaico c o m ú n , simple o 
benigno (Virus X ) ; el mosai
co rugoso' o Kizadora (Virus 
f\ y X ) ; el estriado i Virus 
Y) ; el mosaico de manchas 
amarillas o abigarrado ama
r i l lo (Virus F ) , etc. 

Los efectos en lo que a 
d i sminuc ión de cosechas se 
refiere, son tan seña lados 
que bien puede decirse que 
no baja del 3J al 7Ü por luO, 
aparte de la p é r d i d a del ta
m a ñ o y c a r a c t e r í s t i c a s Dási-
cas que definen variedad, 
destacando como m á s pel i 
grosas el enrollado; y el mo
saico complejo o rugoso, lla
mado t a m b i é n "arrepollado". 

Siendo ineficaces los me
dios de, control o de lucha 
uti l izados para otras enfer
medades, tales como pulve
rizaciones, t ratamiento de 
semilla, ^etc. y puesto que sa
bemos que la m a y o r í a de las 
virosis, y en part icular las re 
señadas anteriormente, se 
transmiten por los tubércu
los, se comprende que el 
ún i co medio eucaz de com
bate, es e l de u t i l i za r en Tas 
plantaciones t ubé rcu lo s l i 
bres de estas enfermedades. 

Esto en las zonas producto
ras de consumo e inclusive 
en. las c lás icas " semíMeras" , 
no puede conseguirse y si en 
cambio, a l menos en un te
rreno p r á c t i c o , aunque no pu 
r i tano, en las Zonas de Con
cesiones Productoras de Pa
tata Certificada y Selecciona
da de siembra, donde sé rea
lizan las depuraciones o e l i 
minaciones de plantas enfer
mas durante el p e r í o d o vege
tat ivo en tres ocasiones al 
menos, y se seleccionan v de
puran los tubércu los en la re
colección y en los Centros de 
se l ecc ión , s^n contar que a 
su vez aquél la , procede <íe 
j a ta ia o r i g i n a l , altamente 
depurada y q u i z á sometida a 
las t écn icas del " t u b é r c u l o 
test igo" y m é t o d o seroló-
gico. . 

Dada la dificultad de man
tener l a K condiciones sanita
rias de una part ida de semi
lla a t r avés de dos o más 
a ñ o s de cul t ivo , sobre todo 
en las regiones e s p a ñ o l a s de 
cl ima templado del Centre 
y Extremadura, y c á l i d a s de 
Andalucía l i t o ra l medite
r r á n e o , ron probable abun
dancia de insectos vectores, 
en ellas, es conveniente e in
dispensable a los agricultores 
productores de patata de con 
sumo, practicar lo que es 
norma habitual de ellos, de 
adqui r i r su semilla dentro de 
la "Seleccionada de siembra" 
como ú n i c a que r e ú n e las 
g a r a n t í a s apetecidas. 



i ÉD/TOR/flL 
La reunión que en los últwws ¿Lias del mes han celebrado en Ma

drid los representantes del campo, ha sido altamente signiticativa para, 
a través de ella, poder valorar con exactitud, la importancia de esta faen 
te de existencia de la totalidad de la comunidad nacional, y las aten
ciones que la misma requiere hasta ponerla en condiciones de colaborar 
eficazmente en una serie de posibilidades futuras de las que en çran 
parte depende el normal desenvclvimiento de nuestra, riqueza. 

. Puntos de tan interesante actualidad como el del precio de la pata 
ta o de la cosecha de aceite - que demuestran las dificultades y. los per-
dos económicos que para el agricultor puede señalar incluso la obten" 
ci ón de una cosecha abundante, cuando no se halla sulicientemente pre
parado para darle una rápida solución—, han sido abordados {unto 
con otros, conio el de ia ordenación triguera, que señala las conquistas 
logradas por el sindicalismo agracio y. la especial atención que a los 
problemas del campo viene prestando el Estado español. 

Los representantes de Zas Cámaras han estudiado éstos g otros pro 
b lemas de dtden económico sin olvidar los de carácter social, que pues
tos cóniuntamnnie al servido dé los intereses de Id comunidad, crean el 
cauce propicio para que por él discurra la política agraria del pais: . 

Las palabras que el señor Cavestang dirigió . a los presidentes de 
lasXámatas refleian la atención que su Ministerio dispensa al campo g 
a su Organización Sindical g nos hace concebir halagüeñas esperanzas 
para que, en un futuro próximo, muchos de hs 'problemus que hog se 
plantean, queden solucionados aun antes de nacer, 
mediante un eficaz robustecimiento de las enti
dades sindicales. 

M A S Í A 

Los sabañones de las manos 
Estamos en pleno invierno, 

en la época. de los sabañones. 
Esto nos hace pensar que mu 
chas de nuestras lectoras y lec
tores los padecerán. Para que 
no los süftan, para ayudarles en 
lo posible a no tenerlos, vamos 
a dar a continuación unos cuan 
tos consejos y recetas, que no 
son definitivos, porque contra 
los sabañones aun no se ha dado 
una fórmula radicalmente eficaz 
Sin embargo, muchas veces, la 
mayoría, hacen efecto las fórmu 
las que a continuación se expo
nen: 

Primera.—Bañar l a s manos 
enfermas, mañana y . tardecen 
decocción de hojas de nogal. 

Segunda.—Friccionar en se 
guida con alcohol alcanforado. 

Tercera.—Espolvorear con la 
mezcla siguiente: 

Salicilató bismuto, 10 gramos. 
Almidón, 90 gramos. 
Cuarta.—Por las noches, an

tes de poner este polvo, se pue 
de friccionar con: 

Gliceriña, 50 gramos. 
Agua de rosas, 50 gramos. 
Tanino, 2 gramos. 
Quinta.—Cuando los sabaño 

ncs son ulcerados, se envuelven 
los dedos por la noche en cata 
plasma de fécula de patata o 
linimento, óleo Calcáreo, después 
de un maniluvio de malvavisco 
y durante el día se aplica la 
siguiente pomada: 

Acetado de plomo, 8 gramos. 
Acido iénlco, 50 gramos. 
Oxido de zinc, 15 gramos. 
Vaselina, 20 gramos. 
Lanplina, 20 gramos. 
Se empleará haciéndo unturas 

varias veces al día. también pue 
de utilizarse en caso de infección 
sobreañadida alguna sülfamida 
en polvo del tipo del azol. ( 

Cuando hay grietas se aplica 
la siguiente pomada: 

Vaselina, 30 gramos* 
Nitrato de plata, 60 cg. 
Bálsamo del. Perú, 1 gramo. 
Mézclese y háganse dos apli

caciones diarias. 
Contra los sabañones también 

existe un tratamiento interno, 

esto es, a tomar por la bocr; pe. 
ro como en su fórmula entran 
principios tóxicos (pénenosos) 
no se despacha si no es con 
receta oficia! de un médico. Por 
lo tanto, por eko debéis cónsul 
tar con el de cabezera. 

En el caso de sabañones en 
un escrofuloso se puede emplear 
la siguiente pomada: 

Yodctormo, 50 centigramos. 
Naftal beto, 50 centigramos. 

. Vaselina, 40 gramos. 
Mézclese según orden.k 
Tratamiento de sabañones re 

beldes: 
Vaselina alcanf, 46 gramos 
Borato de sosa, 5 gramos. 
Bicromato potasa, 1 gramo. 
Aceite álamo ble, 20 gotas. 
Esencia de aspic, 20 gotas. 
En unturas, tres veces al día: 

Las manos se cubren después 
con guantes de hilo, lavados 
previamente en agua caliente. 

No creemos necesario adver 
tir que apenas 'se lavarán las 
manos durante, el .día y no se 
las expondrá al frió. 

En una de las reuniones del 
G nsejo de la Junta Nacional de 
Hermandades, se desarrolló el 
temario correspondiente a pro 
blemas sociales. 

Después de unas palabras del 
secretario general, señor Apari 
Cío, que expuso a los consejeros 
todo el interés que encierran los 
distintos temas a tratar en de 
fensa de los intereses de los 
trabajadores agropecuarios, hizo 
uso de la palabra el Secretario 
asesor de la Sección S ocial Gen 
tral, señor Espinosa Poveda, el 
cual dió lectura a las conclusió 
nes adoptadas en las reuniones 
de la Comisión Permanente de 
la Sección Social Central, cele 
bradas en diciembre pasado. 

E l tema «Cartilla Profesional 
Agrícola» provocó un animado 
debate, en el que participaron 
numerosas representaciones, ma 
nifestándosé una unánime acti 
tud en relación con la interven 
ción de las Hermandades a tenor 
de lo previsto en la Orden de 3 
de febrero de 1949, acordándose 
orientar las gestiones oportunas 
para la mayor eficacia del citado 
documento. 

La autenticidad de representa 

la promulgación de la orden general 
de trabajo en el campo y autenticidad 
de representación en las ] jntas Sociales 

lemes trotados en las reuniones del Consejo de Ciaras 
ción en la Junta de Sección So 
cial constituye otra de las preo 
cupaciones de los representantes 
sociales que así desiean asegurar 
la idoneidad de la condición de 
t abajadores asalariados en las 
Juntas représentativas del sindi 
calísmò agrario y en las repre 
sentaciones . en los organismos 
oficiales y festatales. Así como 
el incrementar la celebración de 
Asambleas Generales dé Seccio 
nes Sociales en todas las pro 
vlncías. 

Al tratarse de seguros socia 
les en el campo, se insistió pre 

'ferentemente en la necesidad dé 
solicitar del Ministerio de Tra 
bajo la urgente promulgación de 
la Ordenanza General de Traba 
jo en el Campo y en el orden 
del régimen dé accidentes de tra 
bajo recabar igualmente la equi 
paración de todos IQS trabajado 
res agropecuarios a los indus 
tríales, a efectos de lás indemnl 
zaciones y demás beneficios que 
la legislación vigente les concede 
a éstos últimos. 

Concluido el examen de estos 
temas por el Consejo Nacional, 
la Mesa dió por clausurada la 
sesión. 

La Cámara elabora su plan de 
capacitación agropecuaria para 1952 
Se celebrarán cuatro cursillos con un total de cleo becarios 

La Cámara Oficial Sindical 
Agraria continuando la labor 3e 
años anteriores para proseguir 
las enseñanzas divulgadoras ha 

Servicio Policia Rural de las Herman
dades de Labrcdores y Ganaderos 

Relación de las denuncias presentadas en los 
meses que se detallan durante el año 1951 

M E S Autoridad 
Judicial 

Enero . . 
Febrero, . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Junio . . 
Julio, . . 
Agosto. . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre. 

T O T A L . 

PRESENTADAS À 

22 
22 
25 
48 
27 
13 
11 
25 
31 
17 
19 
7 

267 

Tribunal 
-Jurado 

69 
69 

126 
198 
283 
185 
231 
218 
194 
135 
147 
74 

1.929 

8 
4 
9 

39 
40 

9 
23: 

9 
22 
30 
21 

214 

Oi CU o 
o 

f 

80 
87 

134 
205 
263 
184 
219 
226 
199 
122 

i té 
81 

1.945 37 

SANCIONES 

PIAS. CTS. 

843'40 
1.080 30 
1.823 60 
2.79435 
4.731'80 
3.261'05 
4 275'95 
5.529'35 
3.357'(X) 
1.44515 
2.021'45 

848'50 

32.011'90 

elaborado un plan de' capacita 
ción agropecuaria que se celebra 
rá en nnestra provincia y al qúe 
se prevé la asistencia de cien 
alumnos becarios. 

Los cursillos á celébrar son 
cuatro y estarán a' cargo- del 
Ingeniero Jefe de la Jefatura 
Agronómica, don Luis Miranda 
Nivelro y de un Perito agrícóla. 
Los temas pecuarios serán dê -
arrollados por el Jefe del Servi
ció Provincial de Ganaderíe don 
Francisco Galindo García. 

El Calendario de estos Cursi 
líos será el siguiente: 

P L A G A S D E L O S F R U T A -
L E S y T E M A S PECUARIOS, 
del 16 al 25 de abril, en Teruel. 

C E R E A L E S , S U E L O S y FER 
T I L I Z A N T E S y T E M A S P E 
G U A R I O S , del 2 ai 11 de Junio, 
en Teruel. 

P L A G A S D E L O L I V O y 
TEMAS" P E C U A R I O S , del 25 
de septiembre al 4 de octubre, 
en Alcañlz. 

. HENIFICACIÒN Y EN-SI 
L A D O y T E M A S PECUA
RIOS, del 10 al 19 de noviera-
bre, en Teruel. 

Los agricultores a quienes in
terese la asistencia a éstos Cur
sillos, como alumnos becarios, 
deberán solicitarlo a través de 
sus respectivas Hermandades 
Sindicales de Labradores y Ga 
naderos de esta Cámara. 

Refranero 
# Por San Blas, la cigüeña 

verás. 

© Agua de febrero llena d 
granero. 

g | Febrero el loco, si un dia | 
malo peor ét otro. J 

A Por San Matías, pega 'el 
sol en tas umbriasi 

© Pebreró, siete capàs g un 
sombrero. 

gèt En febrero mete tu obrero; 
v pan te comerá, más obra 

te dará. 

************ 

per 

-el ien el 
que i f y 
legij ib*01" 
bcr éo en 
los la un 
gracJe al 
güa 0'^ 

tener a 
detrlme 
cípemoi 
círcuns 
todo de 
eficaz d 
práctlec 
expone 
que ble 
para re 
consen 
agudo. 

Ante 
cuenti 
mos la 
no, del 
o p a r 

La II Feria Él de 
en la prilde 

Ocupará una extensÉOO mei 
y se gestionará la le Feria 

E Q la Delegación Nacional de ¡legado Nació 
se reunió el Comité Ejecutivo d(titos puntos. 
Nocional del Campo. i acordándose 

La sesión fué presidida por ei]que la n Ferl 
Nacional de Sindicatos, camar |V0Ca((a 
R u i z - b exacta se p 

Asistieron el director general i ^ |Q(jlcarge 
don Juan Aparicio López, Jefe ( ^ úhimo 
ginda de la Feria; el director g de ju 
Arquitectura, ««ñor Prieto Mora pr¡eto ^ 
presentante del Patrimonio Na? é8emcione 
ñor Ecija; el señor Nasarrc, arqi ^ que e| c 
Ayuntamiento de Madrid, que « áeE8paña# d 
ba al señor Paz Marotó; el secfj ( 
cional de Sindicaos, "««"«iinomimental 
Neria y otras Jerarquías nacional j8u col6bora 
bros del Comité que representan qttcreptC8ei 
rentes entidades y servicios de 1̂  ^ ^ ^ 
zación Sindical. ¡ - . -

El Delegado Nacional d. ^ 2 T T t 
pHc6 el objeto de la reuntóo, <M «"ta, 
trascendencia de este Certamen, ¿ aco™0 
reflejar toda la importancia que , T » ™ « 
res.agrícola8 y ganadero» tieoenj ««Sct. 
española. Aludió a la oportuoidj fc 
el mometo actnal se prceaU ' J 
a la posibilidad de participa^» ^ 
países. Indicó se han recibí*. * ^ 
para que I . Organización Sta«| " VJ* e 
í í ^ r ^ r e s ^ t a c i ó n ^ ^ m o s H 

Ices del P % los sectores ecónómlcr» '· feria del 

E ^ p a como en NWe^^^^ ^ ^ tofo 
A continuación, el secretari» f J J en, 

dió lectura al acta de ' « S , C ^ 
que fué aprobada por unaol»» piones, tr 

Por indicación á e l P ^ ^ ^ , 
continuación las diversa. « « O p i a t a s , 
proceso de organización d « ^ | ^ , 0 o , de 
tlr del anterior Cert.»^• « ^ ««pe. 
versos aspectos «lue 4 L í l ^ U ?Up 
primera Feria pres tó , ^'^Ç*'^ 
fanto de visitantes com» d e ^ o n l o ^ 

eaeota de los p W * ' T1'. concec Dió cuenta 
que tienden a superar 
importante tanto 1 « à l m ^ 
número de p w t i d p ^ ^ ^ Prw 
Feria. ^ * U H 
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P o r F E R N A N D O P A S T O R 

tener almacenada la patata sin 
detrimento de su calidad. Anti 
cípemos que hoy, en nuestras 
circunstancias, no existe un mé 
todo de conservación totalmente 
eficaz desde el punto de vista 
práctico; Sin embargo vamos a 
exponer unas breves fórmulas 
que bien empleadas sirven sino 
para resolver él problema de la 
conservación para hacerle menos 
agudo. 

Ante todo hemos de tener en 
cuenta el objeto a que destina 
mos la patata: Consumo huma 
no, del ganado, para la siembra 
o p a r a utilización industrial; 

0 II del Campo 
príde 1953 
ctensi)0O metros cuadrados 
á la le Feria Internacional 
onal ds ¡legado Nacional intervino psra con 
:uflvo d(utos puntos. Estableció las posibles 

acordándose finalmente por unani' 
a P" el] que la II Feria Nacional del Campo 
, camaf ,voca(ja pura la primavera de 1953. 

ti exacta se precisará próximamente 
general i ^ |0(jícarge ea prinCipi0 qUe Cpm. 

íefc (í;io9 últimos días de mayo y p i 
" « y i n c e n a de junio. 
eto M r̂fior Prieto Moreno formuló intere-
dn 0 observaciones en cuanto a la tra*-

que el certamen tiene para la 
' ûe de España, destacando el acierto de 

amarada 2amicnto ea una ê las zonas de 
nacional ,noiM,mentâ â  del futuro Madrid. 

5 su colaboración y la de los orga* resentao . . 7 t * 
•ios de lí |'uerePte8enta en cuanto a la coor-

'Q de las instalaciones de la Feria 
1 de Sloí 'P^ywto» futuros. 
lión, deíí luél tratar otros detalles de cons 
•rtamen, 8̂4 acordó solicitar inmediatamen 
icia que ^^terio de Comercio se conceda 
s tienene ̂  ê  carácter de certamen interna' 
poríuoídí. £ • 
(tseaú * ¡ ! tme del logeniero de Montes, 
icipacíófl ^a'«aleación de trabajos de re-
¡cibido lfl] a testal, aprovechando las cir-
)0 SloíHC'138 y la estación del año en que 
auténtícî ontfamo8, para que en 1953 pueda 
del paíí» JPerfa del Campo con la adecuada 
osicioô  J*cióo de arbolado y Jardinería. 
mérfca ê"¡tci loformaron los jefes de los 
retarío * Técnicos y el arquitecto señor 
ld 93 l Ia8 o!bra8 en ma^ha en cuanto 
**TJto£!tT9' tfabai08 ^ conservación X de la 1 Fcrl9' 8efvlci08 dc 

^MteI!,pi8ta,,' cerramiento, etc. 
Ref*4 u 98 de 18 11 Í F e r i a d e I 

T v r e P ^ C r ^ 1 ^ de ^ 0 0 0 metro8 
J L * ^ ^ 'ÜPCLFICIE D E LA I Perla alean 
/d ^ «*tro8 ™dt*áo*' 
Jicto* Í ^ U nio N8clonal amplió en 1951 la 
¿7ao ^ 6 ^ 1 1 ^ 1 ^ «o usufructo a la 
^ M i ^ m ^ Nacíonal de Sindicatos las zo-

àe ^O^Wcran iitópensables para 
Pte8entaci6n de este magno 

^ * *gricultura española. 

laa 

Ingeniero 

prescindimos ahora de los dos 
ültimos. 

1.° Conservación de la pata
ta de consumo. El método de 
conservación más racional, por 
que es el que permite una mejçr 
conservación del producto és el 
almacenamiento en cámaras fri 
goríficas, manteniendo éstas a 
una temperatura de unos dos 
grados y con un 85 por 100 de 
humedad en el ambiente. 

Este procedimiento quéda, sal 
vo excepciones, fuera del alcanca 
del labrador por las dificultades 
inherentes al alquiler de cá 
maras frigoríficas. 

Para el comerciante la opera 
ción resultaría este año arriesga
da pues dadas las perspectivas 
del mercado, aunque çuétifa con 
patata barata, tendríá pro^able-
mente que mantenerla mercan 
cía bastantes meses en la cámara, 
en espera de una subida de pre;. 
cío que le remunere de los gas
tos de alquiler de k ; ç ^ | f ^ fri 
gorífica. • 

Este sistema, el mas* radical 
como hemos indicado, y perfec , 
tamente conocido en nuestro 
país no puede en la actualidad 
prestar grandes servicios. 

Los métodos corrientés de 
conservar la patata destinada a 
la alimentación humana, consis
te sencillamente en mantenerla 
en locales fresco?, en capas dé 
pioco espesor variable con la du-
r ïUóí del período de almacena 
do y con la temperatura; los tu
bérculos deben colocarse en mon 
tóri sin envasar; se deben mane' 
jar las puertas y ventanas para 
refrescar el ambienté. Hay que 
saber que aún en pleno invierno 
y en localidades de ambiente ex
tremadamente frío, el enemigo 
de la conservación es el calor 
que procede en gran parte de los 
propios tubérculos. Debemos 
pues elegir un local tan fresco 
como sea posible, con ventanas 
orientadas al Norte. Basta con 
que en el interior no se hiele el 
agua para protegernos del trío. 
Es más difícil protegernos del 
calor que ertvana de las patatas. 
La ventilación frecuente del lo
cal a horas oportunas logra co-
muhlcarlé durante mucho tiem
po una temperatura próxima a 
los dos grados o al menos tan 
ba|a como sea posible sin llegar 
a cero grados. Dentro del local 
debemos hacer varios montones 
para facilitar la aireación de cada 
uno de ellos. Mejoraremos muy 
notablemente la ventilación de 
cada montón, sí estos están for
mados no directamente sobre el 
suelo del almacén, sino sobre un 
enrejíllado, formado por listones 
de madera o por tablones o cajo 
nes. En esa forma el aire circula 
desde el suelo del almacén por el 
montón de pacatas. 

Conviene que en el local des
tinado a almacenar las patatas 
reine una luz suave, que impida 
la formación de brotes largos 
blanquecinos. Si los tubérculos 
tomaran un color verdoso, que 
suele Ir acompañado de un sabor 
dulzón, basta mantener ia patata 
durante unos días antes dc, su 
consumo á mayor temperatura y 

Agrónomo 

en la oscuridad para que el sa 
bor y color dichos desaparezcan. 

De vez en cuando debemos 
vigilar los montones para obser
var si hay algún foco de putre
facción. A l efectuar la observa-
clón partiremos algunos tubércu 
los para apreciar si cuntíhúan 
sanos o muestran señales de al 
guna podredumbre; en cuyo ca
so retiraremos del almacén las 
partidas averiadas para impedir 
el contagio a las sanas. La aparl • 
cíóñ^d^brotes en los tubérculos 
p í l p l ^ s e r indicio de que nos 
he tifos descuidado en nuestra 
labor de enfriamiento y ventila 
clón del local. 

No debemos pretender conser 
var más que patata sana. Los 
tubérculos enfermos, dañados 
por los animales o herramientas 
de trabajo, etc. deben eliminarse 
antes de entrarlos al almacén. 
Servirán de pienso para c izaña
do o deberán verterse al estéreo 
lero. 

ÇI sistema brevemente descri
to no permite una conservación 
dé'muchos meses, pero en regio 
nes ftías puede mantenei la pata 
ta en buenas condiciones hasta 
finales de Mayo. A 'medida que 
va entrando la primavera hay 
que extremar los cuidados; airear 
el local en las horas de frío, por 
la noche o de madrugada y de 
jarle lo más herméticamente po 
sible cerrado durante el centro 
del día; reducir la altura de los 
montones. 

Insistimos en'la necesidad de 
vigilar el almacén para seguir las 
prescripciones anotadas y para 
dar salida a las partidas que pre 
senten peor aspecto, si vemos 
que corren peligro de perderse. 

A medida que se vaya sacan 
do. patata del almacén se coloca
rá más extendida la que queda. 

E l empleo del enrejíllado cita 
do puede evitar la pérdida de 
muchos kgs.de patata: de una 
pérdida total y de una pérdida 
parcial de peso de los tubérculos 
almacenados. 

Las amas de casa pueden lo
grar una buena conservación de 
las patatas manteniéndolas en 
sitio' fresco guardadas en cajas 
de listones, esto es, permitiendo 
qUe se aireen. 

2.° Conservación de la patata 
destinada para pienso. Se puede 
observar las mismas normas que 
se acaban de exponer. 

Disponemos aquí de otro sis 
tema muy generalizado en el 
Centro de Europa. Consiste en 
hacer una zanja en el suelo re
vestida de ladrillo y verter en 
ella la patata previamente cocida. 
La masa se va apisonando y 
poco antes de llegar a la superfí 
cíe se cubre con una ligera capa 
de paja y con tierra apisada. 
Según las necesidades del gana 
do ae va secando la masa que 
come bien el ganado, empezando 
con raciones pequeñas que poco 
a poco se van aumentando. 

Los ratones son perjudiciales 
para este sistema, por lo que 
conviene vigilar el depósito. 

son in mm M jps OE H 
La lefafu'a Agronómica ha publicado en el B. 0. de la 

provincia, de fecha 2 del actual, lo siguiente: 
La orden conjunta de los Ministerios de Agricultura e Industria y 

Comercio, publicada en el (B. O. del Estado) del dia 18 de octubre de 
1950, por la que se regula para dos cosechas la campaña aceitera, diS' 
pone en su artículo 12, apartado a) párrafo 2.*, que €para que un 
aceite sea considerado como fino, o entrefino, legalmente, será necesario 
el correspondiente certificado de la Jefatura Agronómica, en el cual se 
haga constar la calidad y cmtidad de kilogramos que constituyen la 
partida». 

En la Circular número 761 de la Comisaría General de Abasteci
mientos y Transportes publicada en el (B. O. del Estado) de 3 de di
ciembre de 1930, por la que se dictan normas para el desarrollo d* 
aquella Orden y en su artículo 28, apartado a), párrafo 2 ° se confir
ma el citada precepto legal. 

Tenfèhdo en cuenta lo que ahteceds y considerando asimismo que 
la diferencia re precios p)r calidades de aceites tiende indudablemente 
a estimular, el. mejoramiento de su elaboración, y siendo necesario que 
Cor esta Jèfatura sean controladas anualmente, las cantidades de acei
tes calificdbles producidos en cada una de las almazaras de la provin
cia, ya que coi\ esa base se han de f i j i r los porcentajes medios anuales 
de aceite fino y entrefino en cada pueblo y por lo tanto, determinar el 
precio que se ha de tomar para el aceite al calcular los precios de acei-
tuha; esta Jefatura dicta las siguientes 

I N S T R U C C I O N E S 

Primera. —Todos los almazareros y almacenistas vienen obligados a 
remitir a-, tsta Jefatura las muestras de los aceites correspondientes a las 
partidas enscontratación al pasar a su fase de almacenamiento, es de
cir, que las muestras deben ser tomadas en la misma almazara. 

Segunda.—La toma de muestras, en aquellos pueblos en que ekista 
/M»la>L^.íif de prepios dé acéitma de almazara autorizada por esta 
Jefatura, será realizad i.por dicha Junta, De no existir ésti, actuará en 
sustitución suya, la Hermandad de Labradores, o el Ayuntamiento, 

Tercera.—Eñ las declaraciones mensuales que los almazireros,Mn 
de entregar en los Ayuntamientos, de acuerdo con lo dispuesta en el 
artículo 34 de la ürden conjunta al principia cit ida, las cantidades de 
aceite fina y entrefina que en ellas figuren han de estar de acuerda con 
los kilogramos amparadas par las muestras que para su calificación 
hayan remitida a esla Jefatura. 

Cuarta.—Para resolver cualquier duda acudirán sin demora a esta 
Jefatura, donde se les cmtístará con la diligmcia que el caso requiera 

MES DE ENERO 
T R I G O . — M u y escasas, prác 

ticamente ninguna, tueron las 
labores en toda el área tritícola 
provincial y mes clásico del ri
gor invernal turolense. 

Persiste el buen aspecto de la 
mayoría de los sembrados de 
trigo, que se desarrollan con 
todo normalidad. Lluvia y nieve 
no Jabundantes, pero beneficio 
sas; temperaturas invei nales no 
muy rigurosas (mínimas obser 
vadas 2.a decena enero actual: 
11. y 13. C ) . 

O T R O S C E R E A L E S . - A l 
igual que para* el trigo en los 
restantes cereales de Invierno 
no se llevó a efecto labor alguna 
en general. 

Aspecto muy normal siguen 
presentando las siembras de ceh 
teño y cebadas, favorecidas por 
humedad benigna e Invierno no 
muy crudo. 

OLIVO.—Prosigue la recolec 
clón de aceituna con la intensi
dad propia de la brillante cose 
cha actual, que tan Óptimos be
neficios reportará para el olivi
cultor turolense, cuya cosecha 
absorbe excepcional porcentaje 
dc almazaras en fundón, y a 
pleno rendimiento. 

Se ratifica íntegramente, la 
buena impresión dada en parte 

anteriores sobre cuantía y cali 
dad de la cosecha -de aceituna, 
cuya riqueza en aceite va natu
ralmente aumentando en estas 
decenas últimas de mes (22 23 
por 100), con la inevitable ami
noración del porcentaje de pro* 
ducción de finos a medida que 
avanza la campaña. 

R E M O L A C H A A Z U C A R E -
R A . — V a finalizándose la reco
lección en toda el área de su 
cultivo, s i n entorpecimientos 
para la misma sin crudeza inver 
nal, e irregularidades de recep
ción en las fábricas de azúcar. 

Se ratifica en su totalidad, la 
b u e n a impresión de cosecha 
obtenida en la provincia. Ta l 
cosecha ha dado a conocer una 
de las campañas más óptimas 
registradas en las dos fábricas 
de azúcar existentes en la pro 
vincla. La mayor de éstas, la de 
Santa Eulalia, con capacidad pa 
ra trabajar en 24 horas, 1050 
Tms. alcanzará una campaña de 
C I N C U E N T A DIAS 

Dado lo m u y remunerador 
que el cultivo de la remolacha 
azucarera es hoy en día, se pre-
vee una excepcional intensifica 
clón de su área de producción 
en la provincia, y año en curso. 

http://muchos
http://kgs.de
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Idiiiial l i lis M \ 
Los p a s a o s días 13, 14, Í5 y 

16 el Vicesecretario Provincial 
4e Ordenación Social, ca marató 
Corte!, v i s i tó la cuenca minera 
de esta provincia, celebrando 
reuniones con los Enlaces res
pectivos en las localidades de 
Montalbán, Utrillas y Escucha, 
tomándose acuerdos para elevar 
a la Superioridad varias recla
maciones laborales existentes en 
materias de economatos. Grati
ficaciones^ etc. 

* * * 
E l día 17 en la ciudad de AI-

cañiz tuvo lugar una reunión 
de los enlaces que fué presidi
da por el Vicesecretario de Or
denación Social en la que se tra 
tó entre otros asuntos sobré las 
prestaciones médicas del Segu
ro de Enfermedad, modificación 
de Reglamentaciones de Traba
jo, Clasificación Profesional, et
cétera. 

* • * 
Se ha reunido la Junta de la 

Sección Social del Sindicato Pro 
vincial del Papel, Prensa y Ar
ts Gráficas, para estudiar e in
formar las modificaciones per
tinentes sobre la actual Regla
mentac ión , así como las bases 
para fijar un salario m í n i m o vi
tal, supresión de zonas, cate
gor ía s profesionales, trabajos a 
dastajo y otras. 

* * * 

dicato de la Madera, estudia
ron para elevar al mando cier
tas actividades relacionadas con 
las prestaciones de los diferen
tes seguros sociales. 

* * * 
E l Sindicato de la Industria 
árnica, e l f t M á o día 23 se 

reunió con idènt i ca finalidad} 
así como para cambiar impre
siones sobre la participación en 
beneficios. 

* * * 
La Junta Social del Sindicato 

de Transportes ,el d&a 23 se reu
nió con el fin de elevar informe 
a la Vi ce secretaria Nacional de 
Ordenación Social sobre la fi|a-
ción del Salario m í n i m o vital. 

* • * 
E l pasado día 24 y con el fin 

de reunir a los Enlaces del Sin-
{ dicato de la Construcción de la 
I ciudad de Adcañiz se trasladaron 
1 a la misma el Presidente de la 

Sección Social, camarada Urba
no Puche y del Enlace dfel Sin
dicato Provincial Camarada Men 
tÉiri. E l motivo de dicha reu^ 
nión es el de realizar unos es
tudios sobre modificación de la 
actual Reglamentac ión Nacio
nal de Trabajo así como el de 
fijar el salario m í n i m o vital en 
la citada rama industrial. 

M i n 
presidencia del Vicesecretario 
Provincial de Ordenación Social 
y del Presidente de la Sección 
Social del Sindicato Provincial 
de Al imentac ión , camarada Mar 
t ín Polo, se reunió la Junta So
cial del citado Sindicato, con el 
fin de estudiar varias peticio
nes que serán elevadas perso
nalmente a l Presidiente de la 
Sección Central y Procuradores 
en Cortes Augusto Thuillier en la 
reciente visita que éste reali
zará a esta capital los próximos 
düas 29 y 30 del corriente, para 
cambiar impresiones con los 
mismos y realizar un Acto *e 
Divulgación Social Sindical. 

Las altas médicas de 
los accidentados 

Se da con frecuencia el caso 
de que a un productor lo da de 
alta e l m é d i c o de la Empresa 
o de la c o m p a ñ í a aseguradora 
de accidentes del trabajo, no es 
tando conforme el obrero con el 
alta por no conceptuarse cura
d o . \ 

Se niega a firmar el alta y 
com ello ya cree que tiene dere
cho a reclamar contra elte, sin 
ninguna otra cosa. 

Con objeto de evitar este 
error de los obreros, hemos de 
ind ican què . )_as_altas después de 
un accidente es cuest ión a re

no por 

Pañuelos de bolsillo 

* * * 
E l d ía 22 los obreros del Sin- En el tfía de ayer y bajo la 

Lfís R E C L f í m a o n E S 
P O R D E S P I D O 

La acc ión por despido caduca es la que debe ser demandada, 
a los quince d í a s si tiene lugar i Al d i r i g i r m a l la demanda, se 
en la capi tal y a los dieciocho 
d ía s si en e l lugar de trabajo 
es en otras localidades de la pro 
vincia . Ha de tenerse en cuenta 
que, són d ía s h á b i l e s , por lo que 
no se cuentan los domingos y 
festivos, conforme al a r t í cu lo 
304 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civ i l . 

El Tr ibunal Supremo tiene de 
clarado que el despido existe, 
no ^olo cuando se le notifica al 
productor por escrito o de pala
bra, sino t a m b i é n cuando el 
productor cesa en e l trabajo sin 
que medie compromiso de rea
nudarlo. Por lo que cuendo el 
productor cesa de trabajar y de 
perc ib i r e l salario o alguna otra 
p e r c e p c i ó n que demuestre su 
c o n t i n u a c i ó n en la Empresa, an 
tes de que transcurra el plazo 
de caducidad indicado, debe 
aclarar su s i t u a c i ó n en la Em
presa, y. eü taso» á t no conse
gu i r lo demandarla a Concilia
ción ante la Junta Sindical co
rrespondiente. El plazo de cadu 
cidad no se in terrumpe por el 
acto de Conci l iac ión Sindical , 
por k) que ha de obrarse rápi 
damente. 

Un error frecuente de muchos 
productores es el d i r i g i r la re
c l amac ión contra el Encargado 
o empleado de la Empresa que 
le d e s p i d i ó del trabajo, y nc 
contra la empresa misma, que 

expone a que se pase e l plazo 
de caducidad y pierda los posi
bles derechos a una r e a d m i s i ó n 
o i n d e m n i z a c i ó n . Por lo que de 
jamos dicho, fác i l es de com- | 
prender la impor tancia que tie- | 
ne el obrar con urgencia en ca
sos de despido, deb i éndose acu-

i d i r a. la O r g a n i z a c i ó n Sindical 
a f in de obtener un asesoramien 
to al caso concreto, para evitar 
p é r d i d a s de derechos. 

(Viene de la p á g . sépt ima) 

— se arrojaban en la sepultura 
del difunto. 
ahora en tres o cuatro años , ob
teniendo las plantas deseadas. 

E l sistema seguido es disol
ver la col ch i eina en una propor- i 
ción de I a 200.000 en agua y { 
poner en dicha disolución las 

semillas. Estas quedan aneste
siadas del mismo modo . que el | 
cloroformo duerme a un pacien
te que haya de ser operado. La 
célula narcotizada no se di vi* 
de, como ocurre en el proceso 
normal de crecimiento. Durante 
un período de cuatro días se du 
plica el número de cromosomas 

I bajo la influencia de la colchici-
1 na y se duplica igualmente 19 
• capad diad de crecimiento, tan» 
! to por lo que se refiere a la ra

pidez como al tamaño. 
En la actualidad se hacen! ex

perimentos en gran escala, a fin 
ée determinar todas las posibi
lidades de la colchicina y fijar 
tos mejores métodos de utiliza
c ión . Han conseguido acelerar
se el desarrollo del abeto, que 

i es uno de los árboles de creci
miento más lento. E l abeto cons 
tituye la primera materia para 
la industria del papel y de la 
celulosa y cada vez escasea más 

t a colchicina puede servir efe 
medio eficaz, no sólo para ob
tener más rápidamente los ár
boles desarrollados, sino para 
conseguir mayor número de 
ellos. 

C U R I O S I D A D E S 
• ' •' • í 

E l e jérc i to americano aca
be ' de presentar un nuevo 
uniforme impermeable al ai
re, destinado a proteger a 
quien lo Heve contra los ga
ses y la guerra bacteriológi
ca. Las autoridades militares 
han afirmado que este uni
forme asegura l a protección 
contra los más poderosos 
agentes tóxicos conocidos, 
permitiendo a quien lo lle
ve la rea l izac ión normal de 
su trabajo. 

Este uniforme, ' fabricado 
con caucho s intét ico incom
bustible, se llevará debajo 
de los otros vestidos. Va acom 
panado por un capuchón mo
vible que permite al porta
dor servirse de él como más
cara a n t i g á s , y también por 
unas botas de caucho y guan 
tes del mismo roateriaL 

Debido a su impermeabili
dad, al aire, este, traje es i n 
cómodo en tiempos calurosos 
por lo que se añade un vesti
do ligero destinado a comba
tir el calor. Este ú l t imo ves
tido consta de uns pantalo
nes que recuerdan a los de 
los pijamas, una blusa y un 
capuchón que metidos en 
agua procuran una notable 
impres ión de frescura. 

I 
i 
I 
• * * 
1 

Boletín de suscripción 
D?n —— • con domicilio en 

" calle de , núm , se suscribe a l periódico men

sual INQUÍETÚD con la cantidad de ( i ) pesetas, que se compromete 

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

• «te de 1951. 
Smcripu*, 

En 

E l 

(1) La s u s c r i p c i ó n m í n i m a es de 
> se admiten a t i t u l o de cola! 

12 pesetas al semestre y 24 al año 
superiores se admiten a titulo de colaboración con la p u b l i c a c i ó n . Las cuotas 

t * * 

solver por los médicos v 
el propio accidentado. 

Por ello los ar t ículos 70 y 71 
del Reglamento de Accidentes 
en la Industr ia , dice que en ca
so de no estar conforme el obre
ro con e l aHa, por no concep
tuarse .curado, puede el obrero 
hacer constar su protesta al no
tificarle e l alta y nombrar un 
m é d i c o , para que con el de el 
patrono o entidad aseguradora 
practiquen un nuevo reconoci' 
miento l ibrando una certifica
c ión en que conste la conformi
dad o disconformidad de opinio
nes de ambos méd icos . 

En caso de disconformidad de 
los m é d i c o s , se h a r á n tres co
pias de la oert i f icaciòn, una pa
ra el patrono o entidad Asegu
radora, otra para el obrero y 
otra para el Delegado Provincial 
del Trabajo, 

Este r e m i t i r á copia de la cer
tificación y de todos los antece
dentes rei&cionados con ella a 
la Academia de Medicina más 
inmediata, que nuestra provin
cia es la de Zaragoza, la que 
d i c t a m i n a r á definitivamente. 

Corpo d e c í a m o s a l pr icipio y 
claramente se desprende de los 
a r t í cu los citados del Reglamen
to de Accidentes, en 1 ndustria, 
el obrero no ha de limitarse a 
manifestar que no es tá confor
me con el alta q u è le da el mé
dico, sino que ha de nombrar 
otro que le apoye en su recla
m a c i ó n . 

Es razonable se haga así , por 
que por muebos dolores que ma 
nifieste tener o crea él que ne
cesita m á s asistencia médica o 
que no e s t á en condiciones de 
volver al trabajo, ha de ser-
a c o m p a ñ a d o en su protesta por 
un m é d i c o que técnicamente 
pueda justificar que es fundada 
la r e c l a m a c i ó n . 

m CURSILLO 
de capacitación 

de Enlaces 

Se celebrara n i In 
de Coniliüsliiile, Mmltra y W 

'Bajo la presidencia 'del cama-
rada Mil ián y con asistencia del 
Vicesecretario provincial de (fr' 
d e n a c i ó n Social y Presidentes 
de las Secciones Sociales de I05 
diferentes sindicatos, se celebro 
una r e u n i ó n en la qut el Dele
gado Provincial d ió cuenta de 
que en fecha' p róxima se cele
b r a r á el I H Cursillo de Capaci
t ac ión para Enlaces Sindicales. 

Después de un breve caiwbi« 
Ios reunidos 
este Cursilfo-

Vocales V 
•~ * 

Jefes de Sección 

de impresiones, 
acordaron que a 
asistan los Enlaces 

Social de ^ 

Sindicatos del Combustible, 

dera y Corcho, y Piel.. 



ta r e p o b l a c i ó n PAÑUELOS DE BOLSILLO 
forestal y la ciencia 

t a repoblación forestal no es 
fácil. En pr imer lugar , por el 
lento crecimiento de ios á r b o l e s , 

W requiere el transcurso de 
varias generaciones para llegar 
a obtenerse un bosque. Dalma-
cia y Eslovenia, tde dande obtu
vieron en otro t iempo los ro
manos y venecianos el roble pa
ra construir sus barcos, no siem
pre fueron e s t é r i l e s y debieron 
su falta de vege t ac ión a la tala 
de sus selvas. La misma suerte 
amenaza a grandes extensiones 
& Polonia, Checoslovaquia, Ru
mania, Finlandia y H u n g r í a . 

/Parece, sin embargo, que Hay 
posibilidad de que vuelvan a 
surgir los bosques talados de 
Europa ên un plazo m á s breve 
del aceptado t radidonalmente . 
Bastará envenenar las semillas 
de íos árbores Con Coléhic ina , 
extracto obtenido del a z a f r á n , y 

un poder tóxico tan elevado 
que el ganado de pasto tiene 
que ser retirado en el acto de 
los prados en que aparece. Del 
mismo modo la d ig i t a l i na , que 
es otro veneno, a é i r t i n i s t r a d á en 
dosis adecuedas produce un efec 
to excelente en las perso
nas e n f e r m a s d e l cora
zón, las semillas de los á rbo les 
hechas germinar en agua que 
contenga cierta dosis de colchi-
cina crecen a una velocidad do-
We de la normal. 

Es una de las nuevas maravi-
"as de la ciencia. La base para 
«ste descubrimiento la constitu
yeron los trabajos efectuados 
POf el monje, agustino checo 
togor Mendel. Siguiendo sus 
observaciones, los b io lóg icos es
pecializados en b o t á n i c a , entre 
tros, Lutehr, Burbark ^ Mishu-
rinJ con las cualidades especial-
mente deseables. Sus éxi tos pa-
recieron milagrosos, pero hasta 
ahora, ninguno pudo acelerar el 
proçeso de crecimiento. 
( En la Ins t i tuc ión Hor t ícola 
John Innes», de Wimbledon, y 

kn los jardines experimentales 
^ Mertón, que se hallan muy 
Pr<*imos, se es tán haciendo los 
O r i n i e n t o s necesarios en la 
actualidad, para que Europa 
^ l v a a tener, en un plazo re-
^vavente breve, la riqueza fo

que pierde sin remedio. 

ayudante, el doctor P. T. Tho-

mas. Experimentos a n á l o g o s se 

vienen realizando en Suècia y 

en los Estadbs Unidlos. Pero en 

Wimbledon se han logrado los 

éxi tos m á s notables. Se han pro

ducido pepinos gigantescos y 

moras de zarza de un t a m a ñ o 

enorme efespués de haber trata-

de los semillas Con colchicina. 

os perales y manzanos planta

dos en sus terrenos crecan a una 

velocidad doble de la normal y 

prometen dar frutos mucho ma

yores. El proceso natural de se-

lección que h a b r í a exigido cien

tos de a ñ o s se puede conseguir 

(Pasa a la p á g . sexta) 

Sólo a mediados del sigto XVI 
se conoc ió en Europa el p a ñ u e 
lo "de bols i l lo" . Su cuna —si se 
nos permite emplear esta expre
s ión— fué Venècia , desde donde 
l legó a Alemania alrededor del 
a ñ o 1580, con el nombre de 
"Faz i l e t t l e in" . Parece, no obs
tante, haber sido considerado 
como objeto propio de la noble
za; en todo caso, en 1595 le fué 
proh ib ido al pueblo por el Go
bierno electoral de Sajonia, y 
designado como pr iv i l eg io de la 
clase dominante. 

Esta prenda se hizo popular 
solo cuando comenzaron a es
tamparse abigarrados coloridos, 
y cuando el precio fué asequi
ble. Desde luego no era desea
ble mantenerlo impolutamente 
blanco, por lo que los fabrican
tes dieron en la idea de estam
par figuras sobre é l . Por aque
lla é p o c a , la po l í t i ca andaba 
muy movida, y de aquí se dedu
ce sin esfuerzo que en los pa
ñuelos aparecieron mul t i tud de 
dibujos h u m o r í s t i c o s referentes 
a ese tema. " Según afirman los 
cronistas, con tal " t rucó '* adqui
rieron los pañue los una inaudita 
Importancia propagandista, que 
a l canzó su punto culminante 
durante la Revolución francesa 
y m á s tarde tras las guerras na

p o l e ó n i c a s . Así, los ingleses, 
de spués de la batalla de Water-
loo difundieron pañue lo s que 
mostraban dibujos sa t í r i cos y 
mordaces caricaturas de Napo
león, del incendio de Moscú y 
de la batalla misma de. Water-
loo. Inundaron de tales a r t í cu
los al pueblo. 

Sin embargo, ser ía e r r ó n e o 
dar por sentado que los p a ñ u e 
los sirviesen exclusivamente pa
ra escarnecer a los adversarios 
po l í t i cos : muy a menudo mos
traban t a m b i é n temas bienhu-
morados, cambiantes s e g ú n los 
gustos de la é p o c a . Se deb ió a 
la mentalidad inglesa lá apari

c ión del p a ñ u e l o cuyo desplie
gue ofrecía a los ojos de su due
ño una danza macabra en die
cisiete escenas. Más sentimen
talmente trataron los alemanes 
el problema, estampando p a ñ u e 
los burgueses en los que i m p r i 
mieron una rau si qui 1 la para que 

todo el mundo trabase contacto 
con ella hasta por la nar iz . 

En el siglo XIX aparecieron 
los p a ñ u e l o s blancos con . ribete 
en colores; con frecuencia esta
ba t a m b i é n impreso este ú l t i 
mo, sobre todo en los de lú to , 
que en Rumania -^-por ejemplo 

(Pasa a la p á g . sexta) 

i Eà W . E S T O ! 

EL PEREZOSO 
No, no confíe usted en que 

esta secc ión , nuevecita y r ec i én 
estrenada, se ocupe de ese ca
si to par t icular que nuestro t i t u 
lo le ha recordado. Nosotros va
mos a escr ibir , n i m á s n i me
nos que sobre el perezeso, ese 
l indo m a m í f e r o desdentado pa
recido a l mono, que pe/tenece 
a la fami l i a de bracfipodidos, 
que habita en la ieíva v i rgen 

E L T E N E D O R 
Muy pocas . personas 

de las que usan cuchi
llo y tenedor conocen 
la tan desigual edad 
de ambos utensiliosl 
Y todavía menos cono
cerán que este ú l t i m o 
relativamente recien
te, fué inventado en 
P a r í s y que incluso 
existe aún el restauran 
te donde fué u t i l i zado 
por p r imera vez. 

Es seguro que ' no 
puede decirse muchas 
cosas buenas del rey 

\francés Enrique 111, 
pero no puede discu
t í r se le un servicio: él 
fué quien d ió la idea 
de comer con tenedor 
en vez de con los de
dos. Su majestad l le
vaba h a'b i tualmente 
una gran g o r g ü e r a de 
encaje, que siempre 
embadurnaba con los 
dedos al comer. En 
efecto: hasta ' 1.580, 
aproximadamente, era 
costumbre in t roduc i r 
se en la boca un buen 
trozo de carne y cor
tar luego con un cu
chillo la po rc ión que 
quedaba colgando. 

A Su Majestad le 
desagradaba este pro-
c id imien to . Así, pues 
se hic ieron fubricar 
por un orfebre, por ' 
mandato real, doce te 
n e d ó r e s de dos a dos 
dientes. Y aunque ya 
en Venèc ia , con ante
r i o r i d a d , deben de ha
berse empleado oca
sionalmente parecidos 
instrumentos de o r i 
gen b izan t ino , la or
den del rey d e s p e r t ó 
enor m e e x p e c t a c i ó n . 
Un noble de B é a r n , 
que estuvo presente en 
la p r imera comida con 
tenedor, celebraba en 
la Hotellerie de la Tour 
d 'Angent , describe en 
una carta que hoy a ú n 
se conserva, có mo ape^ 
nas una tercera parte 
de los alimentos l lega
ban a la boca al p r i 
mer in ten to . El mis
mo se e n s a y ó con g u i 
santes (cosa que toda
vía en la actualidad no 
.resulta demasiado fá
c i l ) , y tuvo que in te 
rrumpirse resignada-
mente a los pocos bo
cados. 

De ésta i n fo rmac ión 
se desprende una cosa 
indudable: en el a ñ o 
1.582 en lá antigua 
Torre de Plata pa r i s i 
na, y casi enfrente de 
de le lie de la Ci té , 
ex is t ió una posada pa
ra la nobleza. No solo 
vivían all í , sino tam
b i é n comian en la 
planta baja. Cuando 
luesro el rey Enrique 
f l i c o m e n z ó sus "ex
perimentos", con e l te 
nedor, no se hablaba 
sino de este alberque 
Enrique IV c o n s u m i ó 
en él muchas veces su 
plato favorito de "po
llos al puchero" y v i 
no q u i z á a parar a la 
plausible idea de que 
sus súbd i to s disfruta
sen al menos de l mis
mo manjar. . . • "a la 
santen". 

Si durante el reina
do de Enrique 111 les 
fué fami l ia r a los pa
risienses el tenedor, 
durante el de Luis XIV , 
lo fué la taza de café . 
Desde luego, no fué en 
la Tour-d* Argent don
de por pr imera vez se 

presentase e l café a 
los franceses. Ello su-
c id ió bastantes años 
d-esoués, en 1.682, en 
el ant iguo café Provo-
pe, o u e ' igualmente 
puede visitarse h o y 
d í a . Así y todo, en la 
Tour d 'Argent ,comen-
z ó a iniciarse la idea 
de servir en recipien
tes especiales esa codi
ciada bebida oscura, 
y. de al l i nac ió la taza 
de café . Alífo antes — 
exactamente en el i n 
vierno de 1.671—' se 
bebia chocolate ya en 
la Tour d 'Argent . 

La ant igua Torre 
fué por consiguiente, 
un p a r a í s o para los 
"bue n o s paladares", 
^e conocía el arte de 

i reparar un buey' de 
t reinta maneras dife
rentes, se .asaban de
liciosos pastelillos de 
pechuga de ave... y se 
celebraban en peque
ños cuartos reuniones 
de c a r á c t e r po l í t i co . 
Luis XIV, s e g ú n se 
afirma, deb ió casarse 
a a u í , por cierto sin sa
berlo del todo. 

ensayos se llevan a cabo p 
Direct. or de la I n s t i t u c i ó n , el 

c- D. Dar l ington , y su 

H U M O R SIN PALABRAS 

bras i l eña y a quien tenemos el 
placer de presentarles como un 
ser pasivo, ú n i c o en e l mundo. 

Tan h o l g a z á n es el pobreci-
to que, colgado de las ramas cí£ 
los á r b o l e s , de las que pende 
gracias a sus u ñ a s en forma de 
hoz, espera a que los frutos 
maduren para que caigan a su 
boca. La l luvia , al caer sobre 
tan l indo animal suspendido de 
las ramas, corre sobre su espe
so pellejo, cubierto de pelo, y 
no puede siquiera humedecer la 
p ie l , parecida a una coraza. 
CuantosL esfuerzos se real izan 
para df¿spertar al an imal i to de 
su casi constante modorra sue
len resultar i n ú t i l e s , pero cuan
do se consigue, sií m á s co lé r i ca 
protesta suele quedá r reducida 
a ' levantar cansadamente sus 
brazos, que por cierto son ex-
t r a o r t í l n a r i a m e n t é fuertes. 

Como casi todos los seres, 
a d e m á s de una pie l a p ropós i t o 
para b o r c e g u í e s t iene su cora-
zonci to , y a veces logra decidir
se para mantener relaciones 
amorosas a pesar áe l esfuerzo 
que esto supone. Suele acaecer 
que cuando sale en busca de su 
"adoradla*^ para pasar un r a t i -
to pelando la pava, olvida a la 
mitad« del camihp su dulce pro
p ó s i t o , y ferozmente rendido, 
cae en un profundo sueño . Si 
corqna felizmente sus relacio
nes no tiene á n i m o s para bus
car un mal piso en el que cobi
jarse y , como es natural en esta 
fami l ia de vagos, la madre no 
se preocupa de n i n g ú n modo si 
le arrebatan su v á s t a g o . 

¿Que c ó m o puede subsistir eu 
la selva? ¡Ah!, eso ya es otra 
cosa. El Perezoso e s t á dotadlo 
de todo lo preciso y necesario 
para no tener que preocuparse 
por nada, n i siquiera por sus 
enemigos, ya que no emite olor 
de n i n g ú n g é n e r o y as í nadie 
puede ventearlo y , por otra par
te, su aspecto asemeja un mon
tón de hojas, y su espeso pelle
j o sobre la p i e l , duro como una 
armadura, lo protegen suficien
temente contra eventuales ata
ques. 

A nosotros ese b r a d i p ó d i d o 
nos recuerda mucho a un com
p a ñ e r o de r edacc ión que tuv i 
mos hace siete o .diez a ñ o s , pe
ro a ú l t i m a hora nos aseguran 
que nada tiene que ver con ellos. 

Este es el Perezoso. ¿Conoce 
usted a l g ú n ser de a p a t í a t a n 
perfecta? 



Sindicalismo cristiano mundial 
Diez millones de Irabojadores en una de los Centróles m á s fuertes de furopa 

E M I L I O R O M E R O 

La marca socialista, tras el 
desenvolvimiento de la I Inter 
nacional, llegó a preocupar se 
riamente a la conciencia cristià 
na del mundo. £1 socialismo de 
los doctrinarios de Marx y Ba 
kunin venía acompañado de 
una declaración de íncompatlbi 
lídades con el pensamiento y la 
doctrina cristiana. J o r g e de 
Maistre, no vivía en la gran 
crisis europea del 48. Contem 
pió los dos acontecimientos an 
teriores: la Revolución, de 1789 
y él período napoleónico. Ter 
minaba el siglo X I X con el 
apostolado socialista, y el siien 
cío de la Iglesia producía enor 
me Inquietud. 

En 1891 aparece la encíclica 
de León XIII , la •Rerum Nova 
rum¿. La Iglesia había hablado. 
Una dinámica corriente de idea 
les cmpiezi a moví izar enseg 3i 
da a su alrededor y el pensa 
miento cristiano en torno al 
problema social de la época, co 
mienza a tomar cuerpo y dimen 
síón. 

P R I M E R O S C O N 
T A C T O S 

Las primeras reuniones sindi 
cales cristianas que conocemcs, 
son. de carácter comarcal. Re 
uniones entre vecinos. La más 
importante es la que celebran a 
principios de siglo en Aix-la 

tos y propósitos ínternacionalis 
tas de los sindicatos cristianos. 
Sus efectivos, sin embarga, en 
esta primera época del siglo 
X X , dejaron constancia de que 
el sindicalismo cristiano ppdía 
entrar en la lucha por las con 
quistas de las masas obreras. 
Desde luego, en una línea más 
modesta, si atendemos al núme 
ro de hombres que encuadra, 
que las tendencias socialistas. 

E n marzo de 1919 se reanu 
dan los contactos y las conver 
sacie nes. Tienen lugar dos re 
uniones comarcales en París y 
otra en Lucerna (Suiza). A la 
primera acuden representantes 
de Francia, Bélgica, Italia, Espa 
ña, Suiza y Holanda. A la se 
gundv fueron delegados de A l e 
rrania, Austria, Ho'andry Sui 
za. Pro^isíoijiilmente tué fijido 
el Organisnu I .teruacional re 
consrruíJo en Bruselas. A l ¿ño 
siguiente, el 20 de febrero de 
1920, tiene lugar la Conferen 
cia de Rotterdam. La resolución 
adoptada más importante fué la 
convocotoria de un Congreso 
que debía preparar la constííu 
clón de una efectiva Confedera 
ción de Sindicatos Cristianos. 
E i esta Conferencia hicieron asi 
mismo las paces, con mejor es 
píritu que los sindicalistas de la 
Federación Sindical Internado 
nal en la reunión de Berna, los 

Chapelle sindicalistas dê  Ale Sindicatos de Francia, Alema 

^ h n ni. , Bélgica y Holanda, pudién . 
dose, pues, llamar a esta conci 
iación, para darle una termino 

logia eufónica, la «Paz de Ro
terdam». 

da. La idea de una Internaclunal 
Sindical Cristiana no aparece, 
sin embargo, hasta 1903 en 
una Conferencia más extensa 
celebrada.en Zurich. En la capi 
tal' suiza se citaron entonces re 
presentaciones d e Alemanb, 
Austria. Bélgica, Países B'|os, 
Italia, Suecia y Rusia. Ac rda 
ron la creación de un Secret «rio 
Sindical Internacional Cristiano 
que pusieron , en las manos de 
Stcgsiwald, Secretariado Gene 
ral de la Confederación Alema 
na de Sindicatos Cristianes. 
También quedó establecida una 
Comisión Internacional. La gue 
rra del 14 pirallzó estos 1 ten 

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

Del 15 al 19 de /unió de 
1920, tiene lugar el Congreso 
de La Haya. Noventa y ocho 
delegados representaron a las 
Organizaciones Cristianas d e 
Alemania, Austria, Bélgica, Es
paña, Francia, Hungría, Italia, 
Países Bajos y Checoeslovaquia. 

Ss acordó por unanimidad la 
creación de una Confederación 
Internacional de los Sindicatos 

La J u n t a N a c i o n a l d e H e r m a n d a d e s 
v i s i t a a l M l n í s t r ® Sec re t a r io 

(Viene de la pag. primera) 
A continuación habló el ministro 

secretario. Expresó su satisfacción por 
recibir en la casa de la Falange a IOÍ 
representantes del campo español y 
por comprobar por esta visita la real 
compenetración de éstos representan 
tes con las líneas de nuestro Movi
miento. 

Glosó anteriores manifestaciones del 
Delegado Nacional de Síndic nos, in
sistió en las consignas apuntadas por 
el camarada Solis y agregó que conven 
cido de la extraordinaria importancia 
de las Hermandades y de los benefi
cios que su eficaz funcionamiento re
portará al campo, había seguido con 
«1 máxime interés mo «¿lo las ttunio-

nei en estos días celebradas, sino fnd» 
la actividad desplegada por estas Her
mandades desde su constitución. 

Puso de relieve la conveniencia de 
que estos representantes de las Her
mandades valuren exactamente la im
portancia de esta Organización, que 
no debe limitarse a abordar problemas 
de índole económica, sino también so 
cial 

Después de referirse a algunos de 
los problemas tratados en las reunio
nes de estas Hermandades el ministro 
terminó ofreciendo su apoyo a las jus
tas aspiraciones de los reunidos, espe 
raudo de ellos que IKven al campo el 
espirito de nuestra doctrina en servi
cio de España, de la Falange y del 
Caudillo. 

Cristianos, que quedó definítl-
vamenfe constituida en el II 
Congreso Internacional celebra
do en Insbruck. en junio de 
1922. 

L i Confederación Internado 
nal de Sindicatos Cristianos (C. 
I. S. C. ) quedaba constíuída por 
un Congreso que dirigía su ac 
tlvidad y elaboraba el programa 
económico-social. L o nutrían 
las Confederaciones afiliadas y 
los delegados de Internacionales 
Profesionales Cristiana?, a título 
de invitados. Constaba también 
de un Consejo General, íntegra 
do por delegados de Confedera 
clones y por un buró compues 
to de un Presidente, dos Vice 
presidentes, un Tesorero y un 
Secretario geneia'. 

Hasta 1937, celeb ¿ si^te Con 
gresos Internacionales: los" de 
Ca Haya en 1920; en Insbruck, 
1922; Lucerna, 1925; Munich, 
en 1928; Amberes, 1932; Mon 
treux, 1934, y París, 1937. 

En 1932, contaba la Interna 
clonal Cristiana con dos miilo 
nes y medio de f filiado?, que 
representaban un aumento so 
bre el Congreso ds Munich de 
1928, en un 13 por 100. 

A l propio tiempo, la Interna 
clonal tenía constituidas las In 
ternaclona!es Prcfesionaes si 
guientes: Empleades, Ccnstruc 
ción, Madera, Transportes, I ) 
dustrla G r á f i c a , Confección, 
Agricultura, Metalurgia, Mine 
ría, Tranvías, obreros de Tabn 
co, Peoms Camineros, Textil, 
Alimentación. Administratives 
y Servicios Públicos. 

R E A C C I O N R O J A 

Por este tiempo, la Internado 
nal Sindical Roja escribía lo 
siguiente refiriéndose a los éfec 
tivos de la Confederación Inter 
nacional Cristiana: «El moví 
miento sindical cristiano es reía 
tivarrente reciente. La mayor 
parte de las veces ha sido des 
conocida y desestimada su ver 
dadera importancia. No se le 
conoce. Aun en los pafses don 
de el movimiento sindical cris 
tlano ha obtenido más o menos 
Importancia, la literatura obrera 
de él es sobremanera pobre. 
Pero esta actitud frente a un 
movimiento que une en varios 
países dos o tres millones de 
obreros, no está justificada. En 
Alemania, en Holanda, ea Bél 
gíca, en Hungría'y en Polonia, 
los Sindicatos Cristianos son or 
qanizaciones de masas que des 
empeñan un papel Importante 
en el movimiento general obre 
ro. En Fra-ici-, Austria, Checo 
eslovaquia y Suiza, no tienen 
ia misma importancia. "Con to 
üo, representan una fuerza dig
na de tenerse en cuenta. No 
hay que perder de vista el pell 
gro que corre ia clase obrera 
por la influencia nefasta de los 
Sindicatos Cristianos. Los ele 
mentos revolucionarlos de los 
Sindicatos Socialistas, s e JT í a n 
unos criminales si no se opu-
sieran a ellos. Pero si se quiere 
combatir eficazmente al enemi
go, hace falta conocerlo.» 

(Continuará) 

' lodo para eí Sindicato 
(Viene efe la pág. primera) 

dores turolenses, destacando la necesi 
dad de un salario minimo vital, ia 
unificación de los Montepíos y la im
plantación de un seguro total. Sin 
esto dijo—no podremos llegar al má
ximo de nuestras aspiraciones que son 
el accionariado obrero y la verdadera 
participación en beneficios. 

El camarada Thuillier contestó y 
aclaró diversas, peticiones formuladas 
por diversos Vpcales del sindicato pro 
víociáis referentes a Seguros de Enf.r 
medad, de Vejez, prendas de trabajo, 
supresión de zonas, cons rucción de 
viviendas y otras y seguidamente, el 
camarada Higtnio García pronuúció 
unas palabras haciendo ver la necesi
dad de que los frabajídores acudan 
al Sindicato para la defensa de sus 
intereses, ya que ejn él se hin de for-
mular las peticiones y aspiraciones pa
ra que se estudie la forma de resolver
las e implantarlas. 

. Finalmente el Presidente de la Sec
ción Social Cent'* I cetró el acto agra
deciendo la asistencia de todos y seña
lándoles la consigna que le hi dado 
el Delegado Nacional y que s¿ tradu 
ce liuicatnente en estas palabras: « ro-
do para el Sindicato, todo dentro del 

y nada fuera del Siod Sindicato . v*« òiodica-
to». 

E l día 30. en la Casa Sindical, aníe. 
enlaces, trabajadores y empresarios, el 
camarada Augusto Thuillier pronun-
ció su anunciada conferencia sobre «l 
tema «Sistema político social», que fué 
retransmitida p ir los micró{ jnos de U 
Emisora Sindical «Radio Téruel». 

En el acto hiz) uso de la palabra el 
camarada García Rolland, quien hizo 
notar a lo 
ahinco con 

trabajadores el constant'e 
que para conseguir mejo. 

ras sociale», laboran en Midrid los, 
que tienen los mismos anhelos, porque 
como ellos, son trabajadores. . 

Prtonizó una estrecha unión eot^ 
los obreros, ya que la unión la única 
que puede darles la fuerza necesaria 
para el logro de las mejoras sociales 
que el reconpeimieuto del valor traba
jo debe acarrear. 

S guidamente el camara'di Thuillier 
sobre el tema anunciado hizo una 
magnífica exposición d c 1 momento 
actual social español y animó a los 
trabjj dores para que sigan colaborau 
do en la labor ingente de construir 
una Patria fuerte. 

Ai final de sus disertaciones, que 
acabaron cou los gritos de ¡Viva Fran-
col lArr.ba España!, ambos oradores 
fueron cv .donados. 

García Rolland en un momento de su disertación 

m m n i D I m m 
(Viene de la pág, primera) 

el triguero, elevándose una peti 
ción al Ministerio de Agrlcul-
tura. 

Tras esta intervención del se
cretario general al Pleno, se ini 
ció el estudio y discusión del 
siguiente orden del día: 

O R G A N I Z A C I O N 

1.° Orden de la Presidencia. 
Régimen administrativo de las 
Hermandades. 

2 ° Secretarios de Hermán 
dades. Cursillos. 

3. ° Casas de Hermandad. 
4. ° Relación de las Hermán 

dades con las Cámaras y Dele 
gaciones Pioyinciales. 

5 ° Situación de los Cíelos 
de Producción. 

6. ° Integración de las Juntas 
Provinciales de Fomento Pecua 
rio. 

7. ° Aportación al Instituto 
de Estudios Agroscclales. 

S E R V I C I O S 

8. ° Función de los Servicios 
Económicos en las Cámaras y 
Hermandades y su mejor orgv 
nlzación. 

9. ° Distribución de fertili
zantes y semillas y su financia 
ción. , 

10. E l Servicio de Maqui 
narla. 

11; 1-as paneras sindícales: 
Instalación y iuncíonamicnto. 

12; Creación de almacenes 
para fertilizantes y semillas. 

13 Lonfas Sindícales de Pro; 
ductos del Campo. 

14. Los molinos de piensos, 
como servicio sindical. 

15. Plagas del Campo. 
16. Repoblación forestal. 
16 bis. Capacitación agrope

cuaria, 

P R O B L E M A S E C O 
N O M I C O S 

17. Ls patata y su comercio., 
18. Ordenación triguera. 
19. Problemas olivareros, al 

mazaras, precios del aceite, etc. 
20 El Servicio de Cueros,. 

Carnes y Derivados. 
21. Reservas en zonas nfga 

bles. 
22. Concursos ag ícolas y 

ganaderos. 
23. Desiniección de vagones 

para ganado. 
24. traslado de tractores. 
25. 

T E M A S S O C M L E 3 
26. Participación de los jr3 

ba/adores en las Hermandade 
y en las Cámaras. /" 

27. Les Seguros Sédala ", 
el campi. . . nj 

28. La Qrtllla P ' ^ ' f ! 
agrícola. J{ 

29. Las reglamentacionf 
ttahajo ea el campo-

'> Pert 
lúe a ve 
j^metr 
l̂ado. 
Los p 

flores 
su sobri 
Cierne, 

««iade, 


