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Euskadi: el Centro sin careta 
Los sangrientos sucesos de la última semana 

en Euskadi evidencian la falsedad de la «solu
ción centro» que propugna desde el Gobierno 
Adolfo Suárez. Legaliza partidos, pero no to
dos. Amplía las libertades, pero con recortes 
esenciales: Concede dos amnistías, pero no la 
amnistía verdadera. La consecuencia directa de 
esta política en el País Vasco es la rebelión 
masiva de todo un pueblo, manifestaciones que 
hubieran querido ser pacíficas, una represión 
sin precedentes, dos millones de personas en 
estado de ocupación y, al final, cinco muertos. 

E l Gobierno Suárez, portaestandarte del cen-
trismo oficial, no ha tenido reparos en abrir 
un paréntesis en cuestiones que afectan tan di
rectamente a los derechos humanos y al esta
blecimiento de la democracia como la amnistía 
y las libertades de regiones y nacionalidades. 
En el caso del País Vasco, esta política de in
hibición no podía ser aceptada, chocaba fron-
talmente con la realidad. Un gobierno que, sa
biéndose sin legitimación democrática, se cree 
con la autoridad moral suficiente para dicta
minar dónde empieza y termina la libertad de 
partidos y de personas, ¿qué haría una vez en 
el poder si recogiese apoyo suficiente de los 
electores? ¿Piensa que quienes presionan hoy 
para que la amnistía no sea completa dejarán 
de hacerlo después del 15 de junio? 

¿Qué centro ocupa una política que ha em
pleado estos días, recrudecidos, los mismos sis
temas de los peores días del franquismo en 
Euskadi? Las fuerzas de orden público están a 
las órdenes de los gobernadores civiles, y és
tos, a las órdenes directas de un gobierno soli
dariamente responsable. Las brutalidades que 
haïi denunciado unánimemente ayuntamientos, 
periódicos, instituciones y obispos en las cuatro 
provincias no son fruto de circunstancias ais
ladas. 

E l centro no es una solución real. No hay 
centro entre democracia y dictadura. No hay 
centro entre la amnistía y la cárcel. La actitud 
firme de un pueblo que piensa que esto es así 
de claro, ha desenmascarado dramáticamente la 
falsedad de la política del gobierno Suárez. Los 
que creen todavía que hay un centro posible 
entre la libertad y la opresión deben ser cons
cientes de que ese camino no llega a ninguna 
parte. Que incluso pone en peligro de desesta
bilización el frágil proceso hacia la democracia 
en España. 

Jacinto Ramos 

La lluvia no ahogó a los pecés 
Lleno hasta la bandera en la plaza de toros de Zaragoza para escuchar a Carrillo, participar en el primer 
gran mitin del PCE en Aragón y levantar multitudinariamente el puño, sin miedo. Llovió con saña..., pero la 

lluvia no ahogó a los peces. — (En página 7). 

Los 
homosexuales 
aragoneses 
se organizan 
(Isii con(rapoi iada) 

Cinco aragoneses 
esperan la amnistía 

(Eji páginas centrales) 

S u m a y s i g u e 

Construcciones 
Colmenero 

(Kn página I 8) 



E l R o l a e 

Y n d u r a i n 
y Labordeta 

Hace unos días leí que había 
tenido lugar en ésa "un home
naje a Miguel Labordeta y, en
tre la gente que se meneiona-
ba como partieipantcs figuraba: 
el nombre de don Francisco Yn
durain. Está bien que se hable 
de reconciliación nacional, pe
ro me parece un insulto a uno 
de los poetas más importantes 
de la España de la postguerra, 
el que ese señor, en los años 
cincuenta catedrático de litera
tura cuando tenía tiempo (la 
mayoría de las clases las daba, 
con gran suerte para todos, 
Ildefonso Manuel Gi l , quien 
años después tuvo también que 
elegir el marcharse) y que ja
más demostró el menor interés 
por lo que pasaba en el mun
dillo artístico de Zaragoza, par
ticipara en ese homenaje. So
lamente faltaría que entre los 
organizadores también apare
cieran el catedrático de Arte 
Abad, Solano, Canellas, Horno 
Liria, Teixeira y don Antonio 
Muñoz Casayús de la mano de 
Alierta y del capitán médico 
Abri l recitando en 1977 «Un 
hombre de treinta años pide la 
palabra» o incribiéndose en la 
Oficina Poética Internacional y 
abanicándose con Orejudín, 
bendecidos por don Teófilo 
Ayuso. 

Ya sé que las cosas están 
cambiando y que ahora en la 
nación todo el mundo es de iz
quierdas como antes todos eran 
de derechas, y que los mismos 
que nos martirizaron intelec-
tualmente en esa Universidad, 
como en las otras españolas, 
se explican con el «donde dije 
digo, digo Diego». Sabido es/sin 
embargo, que bien se aprove
charon y que muchas víctimas 
cayeron por faltá de que ellos 

no cumplían con sus deberes. 
Una de esas víctimas fue Mi
guel Labordeta. 

Espero que, aparte de ese se
ñor, atenderían el acto gentes 
como don Eugenio Frutos, To
rralba, Manuel Pinillos, Casti
lla, Azcona, Grilló, Mateo Blan
co, Aguirre («Carioco»), Emilib 
Gastón (Hombre Amigo Mun
do), el Buho, y otros de Niké 
y fuera de Niké que apreciaron 
a aquel gran hombre grande 
que fue Miguel. 

Espero que los aragoneses 
hayan también tenido la deli
cadeza de invitar a ese home
naje a quien mejor compren
dió el lugar que Miguel ocupa
ba en la poesía española: el an
daluz-catalán José Batlló. 

Jerónimo P. González Martín 
Profesor del Champlain College 

Ontario (Canadá) 

A p o y o 

de la U A G A 

Estimados amigos: 
La Unión de Agricultores y 

Ganaderos de Aragón felicita al 
periódico A N D A L A N por su sa
lida semanal en cuanto que ello 
representa una mayor frecuen
cia en la defensa de los intere
ses de Aragón y muy especial
mente de las gentes del cam
po a quienes han sido dedica
dos sus mayores desvelos. 

Nuestro aliento y colabora
ción a todos los niveles junta
mente con el vuestro hacia no
sotros, bien demostrado hasta 
el presente, dará ahora mayo
res frutos con esta frecuencia 
semanal de A N D A L A N , fruto 
de un tenáz trabajo. 

Un fraternál abrazo de nues
tro Sindicato a todos vosotros, 

Secretaría Técnica de la 
U.A.G.A. 

, . CONSCIENTES Oí I A 5 
MECESIDAPES DE ARAGON 

NUESTRO PARTIDO OS PRO ME 
TE U N A C E N T R A L N U C L E 
A R POR CADA D0Í> MIL 

A R A G O N E S E S ! ! 

No 

V o z de la 
T i e r r a Baja 

Pocas veces he visto una crí
tica tan incoherente y destruc
tiva como la aparecida en el 
número 111 de A N D A L A N con 
motivo del primer disco de To
más Bosque. 

Negar que Tomás Bosque ha 
intentado condenar la proble
mática del Bajo Aragón (agríco
la especialmente) hasta en la 
portada: agua, secano, explota
ción, emigración, desamparo 
del labrador frente a los fenó
menos meteorológicos, necesi
dad imperiosa de la unión del 
campesinado, etc., es negar la 
evidencia. 

E l que se canten dos cancio
nes de las diez que tiene el dis
co en la lengua del sector ba-

La fundación "Cuenca Villoro" 
Residente en París desde hace más de vein

te años, pero aragonés de nacimiento y lector 
asiduo de ANDALAN, acabo de quedar tristemen
te sorprendido con la forma y el contenido de 
un artículo que bajo el título de «La cara ocul
ta de Ulta» y la firma del Señor Larrañeta apa
rece en el número 111 con fecha del 15 de abril 
de 1977. 

Mis relaciones profesionales con el doctor 
Cuenca remontan a finales del año 1969 a raíz 
de una Conferencia que sobre el tema de «El 
dianóstico inmunológico del cáncer de hígado» 
di en el Instituto Ulta de Zaragoza. En aquella 
ocasión el doctor Cuenca me propuso de diri
gir la creación y el desarrollo de un grupo de 
trabajo en el laboratorio del Instituto. Dada mi 
formación de inmunoquímico fue naturalmente 
hacia esta rama de la biología que se orientó 
mi elección. Desde entonces y con el propósito 
de formar un grupo de jóvenes inmunoquími-
cos he venido, pues, haciendo visitas periódicas 
al laboratorio del Instituto Ulta de Zaragoza en
viado en misión oficial por el Centre National 
de la Recherche Scientifique francés, en mi ca
lidad de Jefe de Servicio del Institute de Re-
cherches Scientifiques sur le Cáncer de Ville-
juif. 

Por lo que, respecta a las actividades cientí
ficas del grupo y la mía personal dentro del Ins
tituto de Investigación Ulta primero y, ulterior
mente, de la Fundación debo hacer resaltar: 

a) que siempre gozamos de una total libertad 
para la elección de temas de investigación y pa
ra la realización práctica de los mismos. 

b) que los medios de trabajo, equipo y per
sonal técnico, puestos a nuestra disposición, sin 
ser excesivos ni menos lujosos, fueron esencial
mente los que solicitamos y en todo momento 
suficientes y adecuados a los objetivos que nos 
habíamos propuesto. 

c) que los referidos estudios han dado lugar 
a colaboraciones con medios universitarios y hos
pitalarios de Zaragoza v a un número aprecia-
ble de publicaciones en revistas españolas y ex 
tranjeras de nivel cientííieo internacional. 

d) que la transformación del Instituto de In
vestigación Ulta en Fundación Cuenca Villoro 
no ha cambiado la vocación inicial de aquél, es 
decir la investigación básica y que, por el con
trarío, la llegada del Profesor Grande Covián se 
hizo con el propósito de aumentar el potencial 
y el nivel científico de la misma, como pueden 
testimoniar los Consejeros españoles y extran
jeros de la Fundación. Sólo como objetivo se
cundario se sugirió, que ésta podría actuar even-
tualmente y de acuerdo con la Universidad en 
centro de formación de post-graduadas. 

e) que las elucubraciones del señor Larrañe
ta sobre el presupuesto financiero de la Fun
dación y su «famosa cena de gala anual» son 
grotescas y demuestran simplemente su ignoran
cia sobre lo que es en 1977 el coste global «per 
càpita» y por año de un investigador o de ün 
agente técnico en un laboratorio de investiga
ción biológica. . 

f) que el verdadero responsable de la cesa
ción del doctor Blanco Cordero como colabora
dor del Instituto Ulta fui yo mismo, a conse
cuencia del informe y de las recomendaciones 
que yo hice al doctor Cuenca sobre el trabajo 
realizado por el referido investigador al que, 
contrariamente a las afirmaciones de A N D A L A N , 
se le dieron durante su breve estancia en Ulta, 
todos los medios y las facilidades que él mismo 
solicitó. 

Hechas estas aclaraciones, quiero igualmente 
señalar que el ataque librado por A N D A L A N 
contra la Fundación en tanto que obra del doc
tor Cuenca me parece lamentable e injusto. E l 
señor Larrañeta ignora u olvida la miseria de 
la Ciencia biológica española en estos últimos 
cuarenta años, miseria que, desde el comienzo 
de los años cincuenta, obligó a muchos jóvenes 
licenciados españoles, entre los cuales me inclu
yo, a exiliarse voluntariamente en busca del am
biente, del estímulo y de los medios de forma
ción y de ejercicio de la investigación que nues
tro país era incapaz de proporcionamos. 

Dr. José Uriel 
Villejuit (Francia) 

joaragonés próximo a Catalu
ña, es un intento de profunda 
comunicación con estas gentes, 
con expresiones propias que ca-. 
lan hasta lo más hondo. , 

A l decir Tomás: «Cuando 
manos labradoras / estrechan 
manos de obreros / la palabra 
libertad / tiene el temple del 
acero», es un canto evidente 
a la unión del proletariado, 
factor esencial para la defensa 
de los intereses de las clases 
sociales menos privilegiadas. 

Los textos no necesitan ser 
grandilocuentes para que se en
tiendan, ni su música una per
fección para ser sensibilizado-

.ra. 
Por eso creemos nuestro de

ber decir: Adelante, a los 
que como Tomás Bosque quie
ren reflejar las inquietudes 
aragonesas, calladas durante 
tanto tiempo y que hora es sal
gan a la luz, para resolución de 
los problemas de nuestra tie
rra. 

José M . Ceperuelo Ciércolés 
MADRID 
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Nacional 
Hasta estos úl t imos —los no 

legalizados— van a estar pre
sentes en las elecciones a tra
vés de candidatos que se pre
sentan a título personal y, la
mentablemente también, e n 
candidaturas diversific a d a s . 
(Carrillo, el sábado en Zarago
za y en rueda de prensa asegu
raba que han adoptado, con dos 
meses de retraso, la política 
que había decidido el PCE). 

Pero lo de la amnistía total 
es otra cuestión. Debiera ser 
insoslayable. Y los vascos se 
han encargado de recordárnos
lo en los últ imos días. N i para 
Navidades en casa, ni para el 
día de la Patria Vasca, el do
mingo de Pascua... Siguen que
dando en las cárceles luchado
res por la libertad que comba
tieron la dictadura por la bra
va,-cuando a la democracia se 
la asfixiaba a la fuerza y el 
País Vasco se ha movilizado 
durante la semana de la amnis
tía para exigir su salida de las 
cárceles. 

Cuando el electoralismo re
duce planteamientos políticos 
de más altos vuelos al nivel 
mucho más pedestre de la ba
talla por el reparto de la clien
tela política, Euzkadi ha veni
do a reclamar la atención de 
todos sobre una condición de 
ética política que la oposición 
democrática asumió en su día 
para que se hiciera efectiva y 
que hoy apenas asume sólo a 
nivel verbal y no en todos los 
casos: la amnistía. Sólo que pa
ra los vascos es un paso previo 
y necesario. 

27 vascos 
Ante el hecho de que hayan 

sido amnistiadas 2.786 perso
nas, según nota del Ministerio 
de la Gobernación, y que sólo 
queden en la cárcel 110 presos 
políticos, de los cuales 27 son 
vascos, podría aparecer como 
desproporcionada la unánime 

convulsión del País Vasco re
clamando su puesta en liber
tad. A menos que se entienda 
que para los vascos, esas 27 
personas son un símbolo: la se
ñal cierta del comienzo de una 
verdadera reconciliación. 

«El pueblo está harto y an
gustiado. Nunca nos hemos 
sentido tan mal y tan solos», 
ha dicho el abogado Unzurun-
zaga. Y hasta el diario «Arriba» 
editorializaba sobre la falta de 
comprensión del problema fru
to dd muchos años de desinfor-
mación. 

Cinco muertos 
E l jueves 12, en el País Vas

co francés se reunieron el gru
po de alcaldes guipuzcqanos, 
partidos políticos vascos, las 
dos ramas de ETA, para ser 
informados por quienes se en
trevistaron con el presidente 
Suárez en tomo a la amnis t ía 
como tema pendiente (habían 
hecho público que no fueron a 
negociar porque la amnist ía no 
es un tema negociable). Resul
tado de la reunión fue dar a la 
publicidad un comunicado en 
el que se decía que el Rey de
be conocer, a través de su pre
sidente, la situación de profun
do deterioro a que podía lle
garse si para el 24 de mayo 
-^fecha oficial de comienzo de 

Todos por la amnistía 

Euskadi: 

El dedo en la llaga 
En el pasado Referéndum, 

sintomáticamente, tueron los vascos 
quienes guardaron su voto para la 

democacia en cantidad suficientemente 
significativa como para que la abstención 

propugnada entonces no obtuviera 
un eco ridículo en todas partes. 

Seis meses después, 
la pureza democrática 

de la convocatoria 
a las urnas parece preocupar menos 
que el hecho mismo de la convocatoria 
con olvido —al menos momentáneo— 
de un puñado de cuestiones entre las que 
se encuentran dos que en otro tiempo 
parecieron previas e indispensables: 
amnistía total y legalización 
de todos los partidos políticos. 

la campaña electoral— no esta
ban los presos en la calle, anun
ciando el boicot de los parti
dos ante las elecciones, dimi
sión de alcaldes, reanudación 
de ofensivas armadas... 

Ese mismo día se producir ían 
barricadas y enfrentamientos 
z o n la Guardia Civ i l en Guipúz
coa y el primero de los 5 muer
tos y los varios heridos graves 
que es el precio terrible que 
Euzkadi ha pagado por hacer 
de la calle el escenario para 
que se manifestase el clamor 
popular pro - amnistía. 

E l viernes, en Pamplona, un 
joven cajista del periódico «La 
Voz de San Sebastián» morir ía 
de un confuso disparo. L a nota 
oficial del gobernador, que se 
apresuró a achacar la presen
cia de la víctima en Pamplona 
a un desplazamiento efectuado 
con objetivos provocadores, fue 
motivo de réplica por parte de 
un hermano de la víctima quien 
—entre otras cosas— aclaraba 

que aquél se encontraba de va
caciones en dicha ciudad desde 
el día 4 de mayo. (Los periódi
cos vascos no han salido algu
nos días, incluso los de la pren
sa que antes era del Movimien
to. Y hasta el espacio de R T V E , 
Tele-Norte, que se emite des
de el centro regional de Bilbao 
para aquella zona, no salió a 
la antena el lunes, el día de la 
huelga general, explicando el 
presentador la actitud solida
ria). 

E l sábado, otra de las vícti
mas —un trabajador nacido en 
Jaén a quien afectuosamente 
llamaban el «Esparramao»— 
morir ía en Ortuello (Vizcaya) 
a la salida de una cena de des
pedida de soltero de un com
pañero cuando él y los amigos 
con que paseaba echaron a co
rrer por una huerta ante la 
presencia de la Guardia Civi l 
que se acercó en un jeep con 
las luces apagadas y disparó 
sobre los que corrían. 

Las cuatro provincias vascas 
se han visto sacudidas por ma
nifestaciones que acababan en 
enfrentamientos. 

Huelga general 
E l arzobispo de Pamplona, 

en la homilía que se leyó en 
todas las iglesias de su diócesis 
el domingo, decía que «la poli
cía debe retirarse de la calle 
porque es la causante de los 
choques violentos». 

Cierres de comercios y bares, 
paros, manifestaciones, violen
cia, barricadas, heridos y cin
co muertos ha habido hasta el 
domingo en el País Vasco. Y 
el limes 500.000 trabajadores en 
paro, huelga general, en las 
cuatro provincias vascas: la 
semana tiene une pílogo de so
lidaridades masiva. 

E n Bilbao, también el lunes, 
como un síntoma de que las 
cosas podrían suceder de otra 
manera, una manifestación de 
3.000 personas discurre pacífi-

C / . ALFONSO. \. I*. 

toda una planta, sólo para prendas tejanas. 
Para mayor comodidad, utilice sus tar |« tas de crédito 

camente mientras la policía mu
nicipal la abre marcha y la po
licía armada la cierra. Por el 
contrario, que la guardia civil, 
en Santurce, disparase contra 
unas ventanas por el simple he
cho de. que se encontrasen en
galanadas con la ikurriña es 
todo otro símbolo de lo que si
gue pasando en Euzkadi. 

Urge resolver tantas torpezas 
acumuladas en el tratamiento 
de los problemas del País Vas
co. Y urge de tal modo que ni 
la campaña electoral debe ser 
una excusa para dejar decisio
nes concretas para más adelan
te. E n el tema de la amnistía, 
antes del 24 de mayo. ¿Por qué 
no? 

Ejército y constitución 

Y mientras la carrera contra 
reloj de las elecciones se va 
desarrollando a golpe de míti
nes por toda la geografía —sal
vo en Vascongadas, donde de
cidieron no celebrar los que es
taban previstos para las pasa
das fechas—. Y de publicidad 
en carteles y vallas en la pren
sa y la radio, a través de ape
laciones al electorado que reve
lan mal las preocupaciones úl
timas de cada partido. 

E n cambio, en los mítines es 
otra cosa. Alianza Popular, en 
el Escorial, se destapa invocan
do al ejército para que no se 
llegue a una situación demo
crática plena, cuando la Unión 
del Centro Democrático ha em
pezado a dejar ver su intención 
de que se elabore un nuevo 
marco constitucional. Torcuato 
Luca de Tena se despachó a 
gusto y dijo que AP pedirá que 
la misión constitucional del 
Ejército se mantenga, para im
pedir que se ponga en marcha 
un proceso constituyente. 

Tanto Felipe González como 
Santiago Carrillo en sus mítines, 
del fin de semana se hicieron 
eco de la andanada. E l prime
ro en Valladolid dijo: «Un ejér
cito se dignifica cuando defien
de la voluntad soberana del 
pueblo. S i el pueblo quiere que 
se entre en un período consti
tuyente, nadie puede oponerse 
a ello. La misión del Ejército 
es defender las fronteras y la 
voluntad popular que se expre
sa en las elecciones». E n cuan
to al segundo, en Zaragoza, di
ría: «Que el Ejército no vuelva 
a ser utilizado para sacarles las 
castañas del fuego a una clase 
dominante. Disputamos c o n 
quienes quieren el monopolio 
del Ejército y les decimos que 
es parte del pueblo». 

También al «Alcázar» le gus
tar ía , la utilización del ejército 
en un sentido regresivo y en 
contra del proceso democráti
co. E n un artículo del día 12, 
sobre el cambio de denomina
ción del Desfile de la Victoria 
por el de Desfile de las Fuer
zas Armadas, decía que éstas 
habían cedido por patriotismo 
—del que se estaría abusan
do—, a una imposición política. 
Y que, «podría llegarse a pen
sar si la limitación de medios 
en el desfile no obedecerá a un 
cierto temor en las altas esfe
ras del Poder a que esas unida
des potentes y mandadas por 
dignos jefes y oficiales que, po
siblemente, estén hartos de so
portar imposiciones deshonro
sas, puedan, ya en Madrid, cam
biar el rumbo del desfile y 
orientar sus cadenas y sus to-
rretas a puntos de la capital 
distintos al punto final del des
file». 

Por «El Alcázar» que no que
de, el trabajar en pro de la 
concordia. 

La repulsa por el artículo lle
gó inmediatamente y por una
nimidad de la junta de jefes de 
Estado Mayor, órgano colegia
do superior de la cadena de 
mando militar de los Ejérci
tos. 

/ . / . CHICON 
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Nacional 
El Presidente Car ter , l a i n y e c c i ó n de moralina que se 

ha tomado el sistema USA para curarse de la impresión 
del gansterismo que daban las administraciones anterio

res, ha declarado por la televisión americana que «está 
muy orgulloso» de los avances democráticos ocurridos en 
España. 

Vanee en Madrid: 

El ojo del amo... 
Cims Vanee: USA detrás 

También está muy orgulloso 
de la evolución portuguesa. 
«Por primera vez desde que se 
formó la O T A N / todos los 
países miembros son democrá
ticos», declaró e n - l a misma 
conferencia de prensa televisa
da. Es claro que sólo se pue
de estar orgulloso de aquello 
que corresponde a las propias 
esferas de atribuciones y com
petencias. E n este caso, la ló
gica del lenguaje confirma el 
hecho de que la evolución po
lítica española sea considera
da por el aparato imperial USA 
como algo que afecta a uno 
de sus propios miembros. 

Primero fue el Rey quien 
viajó al corazón del imperio, 
después el Presidente Suárez 
quien giró visita para dar con
fianza a los inversionistas, pa

ra asegurarse el placet impe
rial hacia su persona, y posible
mente para explicar sus posi
bilidades y proyectos para des
pués del 15 de junio, y así en
cajarlos con la estrategia oc
cidental del Pentágono. Suárez 
se fue a vender su «forma» de 
democracia al comprador USA, 
y a asegurarse los apoyos ne
cesarios. 

No hay que insistir en el 
descarado apoyo que los Esta
dos Unidos han dado tradicio-
nalmente a la dictadura fran
quista, ni en la teledirección 
que practican con toda clase de 
dictaduras en Centro y Sud-
américa, n i en la directa obs
trucción que han practicado 
con regímenes democráticos. 
Chile cumplirá pronto el cuar
to aniversario. Ahora, también 
descaradamente, se aprestan a 
apoyar una evolución política 
en España que no salga del con
trol de una derecha remozada, 
cambiadas las vestimentas fas
cistas ya muy deterioradas. 

Y así están jugando la carta 
de Suárez y del llamado «Cen-

E N V E R A N O 
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tro», que evidentemente no es 
un partido, sino una confluen
cia de intereses en vías de es
tructuración. La situación es 
similar a la de la postguerra 
europea, cuando los E E . UU. 
colocaron sus peones mediante 
las democracias cristianas im
provisadas. Democracia Cris
tiana fue el nombre que por 
aquel entonces recibieron los 
sistemas de intereses nucleados 
en tomo a unas derechas dife
renciadas del nacismo o del 
fascismo. Así sucedió en Italia 
y en Alemania. También en 
Francia en torno a la U.D.R 

Celebradas en Londres la 
«Cumbre económica» y una 
reunión de la OTAÍÍ, üado que 
España todavía permanece ale
jada de las estructuras inter
nacionales europeas, ha tenido 
qué girar visita rápidamente 
el Secretario norteamericano 
de Estado Cyrus Vanee, que 
también tuvo oportunidad de 
expresar su «admiración» por 
los progresos del país hacia la 
democracia. Informó de los ra 
sultados de las dos «cumbres» 
para conectar a España con el 
resto del sistema imperial. Los 
E E . U U . preferirían una Espa
ña miembro de pleno derecho 
de la OTAN, y el gobierno es
pañol intenta que a cambio 
presionen a la Comunidad Eco
nómica Europea para facilitar 
el ingreso español en la misma. 

Además, Suárez y el gobier
no español confían en que des
pués de las elecciones, los Es
tados Unidos se hagan cargo en 
parte de la aguda crisis eco
nómica con una segunda ver
sión del plan Marshall. Tam
bién sucedió lo mismo en la 
postguerra europea. Venden 
democracia «segura» a cambio 
de respaldo económico. Ahora 
hay más de un millón de para
dos y una enorme inflación; 
cualquier propósito de estabili
zación se efectuará después de 
las elecciones para evitar po
sibles costes sociales en estos 
momentos en los que se po-
drían traducir en pérdida de 
votos para el Gobierno y para 
los intereses que representa. 

musvcñR 
Cintas grabadas 

VAMOS A REFORMAR LA 
TIENDA PARA ADAPTARLA 

AHORA TAMBIEN A 
D I S C O S 

HASTA ENTONCES (MUY 
PRONTO) PRECIOS 

ESPECIALES 

CASSETTE DE 
"•RA 340 

SIETE CINTAS: 1.000 PTAS. 
DISCOS DESDE 135 PTAS. 
JESUCRISTO SUPER-STAR 

(V. O.), de ^ a 500 

S. J . de la Cruz, 28 

Todavía más viajes, en me
nos de quince días: el Vicepre
sidente Móndale llegó el m a r 
tes a España cerrando el ciclo 
de contactos de los que sólo 
conocemos las fórmulas habi
tuales. Con la visita de Mónda

le se habrán acabado de atar 
los cabos. E l imperialismo 
americano tiene todo atado y 
bien atado, y varias cuerdas de 
repuesto por si acaso. 

C. FORCADELL 

candidatura aragonesa 
de unidad democrática 

para d senado 
E s t a - C a n d i d a t u r a ha s i d o p r o a o v i d a p or una a m p l i a Agrupación de E l e c t o 
r e s , p e r t e n e c i e n t e s a l a s d i s t i n t a s f u e r z a s democráticas a c t u a n t e s en 
Aragón. Los t r e s C a n d i d a t o s p a r a Senador son: 

M.Antonio GARCIA MATEO 
N a c i d o en Za r a g o z a e l 2 
Simultaneó sus e s t u d i o s 
Administración de J u s t i 
a c t u a l S e c r e t a r i o de l a 
Z a r a g o z a , en l a que ocu 
r e s . P r o f e s i o n a l i h e n t e 
Derechos Humanos a n t e e 
par que ha d e s a r r o l l a d o 
c o m u n i t a r i o s . D u r a n t e 
r a g o z a n a c o m o ' P r o f e s o r 
En l o s últimos c u a r e n t a 
designación. 

1 de S e p t i e m b r e de 1920. .Casado. C u a t r o h i j o s . 
de Derecho con su t r a b a j o como a u x i l i a r de l a 

c i a . Es abogado con l a r g o s años de e j e r c i c i o y 
J u n t a de G o b i e r n o d e l C o l e g i o de Abogados de 

pó o t r o s c a r g o s de elección en p e r i o d o s a n t e r i o -
ha a c t u a d o numerosas v e c e s como d e f e n s o r de l o s 
1 d e s a p a r e c i d o T r i b u n a l de Orden Público a l a 
una c o n s t a n t e a c t i v i d a d en f a v o r de i n t e r e s e s 

nueve años e s t u v o v i n c u l a d o a l a U n i v e r s i d a d za-
Ayudante en l a F a c u l t a d de. Derecho. 
años, no ha o s t e n t a d o c a r g o público alguno- de 

Lorenzo MARTIN RETORTILLO 
N a c i d o en Huesca e l 25 de Enero de 1936. Casado. Es Catedrático de 
Derecho A d m i n i s t r a t i v o en l a U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a , h a b i e n d o p r o f e s a 
do a n t e r i o r m e n t e en l a s de Salamanca, M a d r i d y V a l l a d o l i d . Es a u t o r de 
numerosos e s t u d i o s y p u b l i c a c i o n e s en t o r n o a l a problemática de l o s 
Derechos Humanos y de l a s l i b e r t a d e s públicas. Ha r e c h a z a d o todo t i p o 
de a c t i v i d a d p r i v a d a como j u r i s t a p a r a d e d i c a r s e plenamente a una t a r e a 
de d o c e n c i a , e s t u d i o e investigación, s i n e x c l u i r una participación ac
t i v a y c o n s t a n t e en todas l a s i n i c i a t i v a s s u r g i d a s en d e f e n s a de l o s i n 
t e r e s e s d e l p u e b l o de Aragón. 
No ha o s t e n t a d o c a r g o público a l g u n o de designación. 

Ramón SAINZ DE VARANDA 
N a c i d o en G u a d a l a j a r a , de f a m i l i a z a r a g o z a n a , e l 5 de Enero de 1925 y 
a f i n c a d o en Zar a g o z a desde l a i n f a n c i a . Casado. Un h i j o . Es abogado 
con d i l a t a d o e j e r c i c i o y a c t u a l Decano d e l C o l e g i o de Abogados de Zara
g o z a , p or elección. Desde l a finalización de sus e s t u d i o s ha e s t a d o 
l i g a d o a l a d o c e n c i a u n i v e r s i t a r i a a través de l a Cátedra de Derecho 
Político de l a U n i v e r s i d a d z a r a g o z a n a . Es a u t o r de ob r a s sobre temas 
de Derecho C o n s t i t u c i o n a l . Fué miembro de l a Comisión C o d i f i c a d o r a de 
l a Compilación de Derecho Aragonés. P r o f e s i o n a l m e n t e ha actuado repe
t i d a s v e c e s como d e f e n s o r de l o s Derechos Humanos an t e e l d e s a p a r e c i d o 
T r i b u n a l de Orden Público a l a par que en e l e j e r c i c i o de l a acción pú
b l i c a en f a v o r de i n t e r e s e s c o m u n i t a r i o s . 
No ha o s t e n t a d o c a r g o público a l g u n o de designación. 

la democracia 
la hacemos 

los demócratas 
Publicidad 
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Internacional 
Medio año más tarde, en ju

nio de 1976, dos políticos preo
cupados no sólo por la econo
mía, sino también por su ca
rrera política, el presidente 
Ford en plena campaña electo
ral y Helmut Schmidt en situa
ción análoga, alentaron el en
cuentro de Puerto Rico. En
cuentro que culminaría en una 
declaración de calculada popu
laridad: la lucha hermanada de 
los países occidentales contra 
la inflación. Úe paso hubo ame
nazas para el caso de una pa r 
ticipación comunista en el go
bierno italiano. No se había 
arreglado en el fondo nada, pe
ro un observador melancólico 
concluía que las cosas habrían 
ido todavía peor sin estos en
cuentros. 

Quince millones 
de parados 

jMientras tanto la situación 
ha ido a peor. La cifra actual 
de parados en el mundo capi
talista llega a los quince millo
nes. Y de ellos muchos millo
nes de jóvenes, es decir, de per
sonas que nunca han podido 
trabajar, que todavía descono
cen las delicias de la sociedad 
de consumo. Una persona tan 
poco extremista como el supre
mo dirigente sindical alemán 
Heinz Oskar Vetter, ha llegado 
a afirmar que «el paro penetra 
cada vez m á s profundamente 
en la conciencia de los asala
riados, y como aumenta el con
traste entre su sensibilización 
y la rutina con que la patronal 
acoge este hecho, hay que es
perar que el fenómeno tenga 
consecuencias políticas». E l te
lón de fondo de esta catástro
fe social sigue siendo la infla
ción, una inflación que va des
de el 20 % y pico español o ita
liano al 3 % a lemán. 

Sin beneficio 
no hay inversión 

Pero mientras la inflación pro
sigue su carrera, el estanca
miento domina el mundo de 
los negocios. Es la llamada es-
tagflacción un fenómeno que 
agrupa dos cosas hasta ahora 
separadas: los precios aumen
tan, pero las empresas no in
vierten. Como el progresivo 
empeoramiento de la realidad 
ha hecho empalidecer el térmi
no, hace unas semanas se ha 
propuesto otro, el inglés de 
«slumpflation», es decir, una 
franca recesión generalizada 
acompañada de una inflación 
ya de dos cifras. E n todo caso 
el nervio de la cuestión no es
tá ni en los desórdenes mqne-
tarios, ni en las dificultades del 
comercio, aunque tengan gran 
importancia, el nervio está en 
los beneficios. Hay dirigentes. 

Quince millones de parados 

La conferencia de Londres, 
en el primer fin de semana de Mayo, 

ha sido la tercera conferencia 
internacional de este tipo en dos años. 

La primera fue la de Rambouillet, 
cerca de París, a finales de 1975: 

seis estadistas discurrieron 
sobre las 

«arbitrarias oscilaciones monetarias», 

consideradas muy ortodoxamente como 
causa principal de una crisis económica 
que no cesaba. Los resultados 
ciertamente no superaron el irónico 
comentario de un economista suizo, 
que los resumió diciendo que «políticos 
de naciones industrializadas 
se han reunido en un ambiente 
distinguido y con buena cocina». 

La cumbre de Londres 

como el alemán Schmidt, que 
no se recatan en poner el dedo 
en la llaga: la huelga de inver
siones sólo llegará a su fin 
cuando las empresas recons
truyan el elevado margen de 
beneficios erosionado a partir 
de los aumentos salariales re
gistrados en escala europea a 
partir de los sesenta. Esto es 
también lo que más velada-
mente dice en su Plan el fran
cés Barre, o en sus propuestas 
de contrato social Callaghan. 
Y de esto se trata también en 
la América del presidente C a r 
ter. Cuando el beneficio falla, 
toda la retórica de la economía 
social de mercado se transfor
ma en la hoja de parra de la 
dura realidad de la economía 
capitalista. Y entonces se espe
ra, es decir, no se invierte, o 

EN onmcpiUR 
ENCONTRARAS RESUELTOS TUS PROBLEMAS 

DE CALCULO Y REPROGRAFIA 

HEWLETT [ÏS] PACKARD 
m m ESPAÑOLA, A A. , , . 

t B B K La calculadora cien
tífica del profesional (arquitectos, físicos, estadísticos, quí
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Tenemos todo tipo de soluciones a tus problemas de re
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vicio en materia de correspondencia, sistemas de datos, ac
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H . J . R e n n e r 

se invierte fuera. Pero el espe
rar tiene sus peligros. 

«Los peligrosos avances 
de la izquierda» 

Por eso, hace unas semanas 
el «New York Times» trazaba 
un inquietante cuadro del mun
do capitalista, en el que no ha
blaba sólo de economía: «In
glaterra e Italia están sin cré
dito desde el año pasado, Fran
cia, Portugal, España, Grecia 
y Turquía comienzan una eta
pa crítica. A fuerza de austeri
dad Francia todavía encontra
ría crédito en el sector priva
do, pero las peligrosas eleccio
nes que se avecinan le harán 
aumentar la cuenta de impor
taciones. La unión de deflación 
y paro han provocado muy pe
ligrosos avances de la izquier
da en Italia, Francia y el Sur 
de Europa, la inestabilidad po
lítica se acusa incluso en Ale
mania. Y a no se puede esperar 
más a una recuperación». 

E l humor negro 
de Takeo Fukuda 

Por eso no deja de constituir 
un detalle de humor negro la 
rememoración que hizo en el 
curso de su primera interven
ción el ministro japonés Takeo 
Fukuda. Evocó otra conferen-

CASA 
EMILIO 

COMIDAS 
Avda. Madrid, 5 
Teléfono 228145 

cia de Londres, la convocada 
por el inglés Mac Donald al co
mienzo de la Gran Depresión 
de los treinta, que terminó, co
mo todos sabemos, en la segun
da guerra mundial. La adver
tencia, viniendo de quien ve
nía, tema sabor: el reflejo pro
teccionista que produce la cri
sis conduce a cerrar los mer
cados cuando las cuentas van 
mal, y normalmente se empie
za por los japoneses, por ha
blar de los grandes (o por los 
españoles, si pensamos en los 
pequeños...). Aun siendo intere
sada, la observación es justa, 
el egoísmo de los capitalismos 
nacionales transformó la cri
sis de los treinta en una crisis 
general de todo el sistema. Por 
suerte, en Londres el egoísmo 
nacional estaba compensado 
por el cosmopolitismo de las 
multinacionales, y representan
do los intereses del sistema ca
pitalista mundial en tanto que 
tal había dos personas: Carter 
y Schmidt. 

La filosofía de Carter 

Quizá sea Europa la única 
parte del mundo donde la gran 
prensa todavía sigue triviali-
zando la imagen del Presiden
ta americanç, presentándolo 
como un misionero bíblico, 
que sólo poco a poco se va ha
bituando a la dura realidad de 
la política. Donde todavía se 
menta su «idealismo» al expo
ner unos proyectos nucleares 
encaminados a consolidar eí 
predominio tecnológico ameri
cano durante años. Pero don1 
de tal cosa evidentemente ya 
no sucede es en América. Los 
círculos más conservadores del 
capitalismo han terminado por 
reconocer en Carter a uno de 
los suyos. Más del 40 % de los 
votantes d e 1 «conservador» 
Ford han declarado identificar
se actualmente con el «liberal» 
Carter. No es de extrañar, la 
nolítica interior de Carter ha 

terminado inspirándose en los 
principios más ortodoxos del 
capitalismo: limitación del gas
to público y aplazamiento de 
todo programa de carácter so
cial. En vísperas de la confe
rencia de Londres ha llegado 
a declarar textualmente: «creo 
que los medios de negocios ya 
se han dado cuenta de que mi 
pasado de empresano privado 
influirá en las decisiones que 
tome en la economía». Y así 
ha sido. 

En vano los viejos represen
tantes del aparato del partido 
demócrata, un Humphrey por 
eiemplo, le han recordado que 
había sido elegido como defen
sor de los trabajadores y de 
los sectores marginados.^ Car
ter parece haberlo olvidado 
por el momento. Y ha seguido 
filosofando, esta vez cara a 
Europa, identificando el actual 
orden económico internacional 
con el mundo libre y no vaci
lando en proclamar su país co
mo modelo. Un país con más 
de siete millones de parados y 
un déficit de la balanza de pa
gos de siete mil millones de 
dólares que pesa sobre todo el 
mundo occidental, pero un país 
también que como economía 
dominante del capitalismo es
tá dispuesto a hacerse respe
tar e imponer su ley. Una ley 
que en lo esencial es la misma 
que quiere imponer el canci
ller alemán Schmidt, la ley del 
mercado. 

El fin del enano político 
La prensa más capitalista de 

Alemania no ha vacilado en sa
ludar en Schmidt, en unión de 
Carter, el triunfador de la Con
ferencia de Londres. Como la 

•política exterior es cada vez 
más política económica, «la 
cumbre de Londres señala el 
fin de una extraña situación: 
Alemania gigante económico y 
enano político». Alemania ha 
dictado con América las líneas 
fundamentales de los acuerdos 
finales. Frente a las propuestas 
reflacionarias de Italia, Ingla
terra y posiblemente Francia, 
es decir, encomendar la reac
tivación «con un poco de in
flación» a las economías domi
nantes de Estados Unidos y 
Alemania, se ha impuesto una 
solución más ortodoxamente 
capitalista: combatir la infla
ción con la deflación, aceptar 
el paro como pago anticipado 
de la recuperación de la con
fianza por parte de los empre
sarios, a los que se les anun
cian «planes de estabilización». 
Planes que «variarán de país a 
país», pero que tendrán en co
mún el reposar sobre el sacri
ficio de las clases trabajado
ras, abandonando toda velei
dad de corrección de la políti
ca de rentas. 

«¿Este señor también 
es socialista?» 

En una conferencia de la In
ternacional socialista, un 4nge 
nuo invitado, oyendo a Helmut 
Schmidt hablar precisamente 
sobre la inflación, preguntó: 
«¿Este señor también es socia
lista?». Quienes se lo preguntan 
ahora, con otra intención y con 
mayor conocimiento de causa, 
son los círculos capitalistas de 
Alemania. 

Uno de sus calificados por 
tavoces concluía un editorial 
afirmando que «había que sa
car consecuencias para la po
lítica exterior de la victoria 
alemana en Londres», «del he
cho de que las ideas del go
bierno federal se han transfor
mado en modelo para todos 
los países industrializados». Y 
el texto terminaba invitando a 
Schmidt a abandonar también 
en la política interior toda ve
leidad doctrinal, pidiéndole en 
definitiva que dejase de ser so
cialista del todo. 
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P o l í g o n o industrial A l f a j a r i n : 

A l servicio de la pequeña 
y mediana empresa 

-Rueda de Prensa con don Eduardo Bravo Alvarez, presidente de la Junta de Compensa
ción del Polígono Industrial Alfajarin, y don Enrique López Codes, consejero delegado 
de la Sociedad Urbanizadora. 

i ï ï i l i ï : ! ! ^ 
I • • 

El Polígono de Alfaíarín, es 
ya una realidad. 

A finales del año 73, la ini-
ciativa privada promovió, de 
acuerdo con el Ayuntamiento 
de Alfajarin, l a ordenación de 
50 Has. para la creación de 
un Polígono Industrial. 

El avance del Plan General 
de Ordenación del término 
municipal de Alfajarin calificó 
de suelo Industrial una zona 
de 548.211 m2; sobre este te
rreno se redactó un Plan Par
cial que fue aprobado Inicial-
mente por el Ayuntamiento, 
pasó el período de exposición 
al público y después de Ja 
aprobación provisional fue re
mitido a la Comisión Provin
cial de Urbanismo, quien otor
gó aprobación definitiva con 
fecha 13 de enero de 1976. 

Para ampliar el tema, habla
mos con el Sr. Huerta, del 
«Polígono Industrial Alfajarin». 

—¿Quién realizó el proyecto 
de urbanización? 

— E l proyecto de urbaniza
ción fue redactado conjunta
mente por ©I Ingeniero de Ca
minos don Honorio J . Morláns 
y el Arquitecto don Ramón 
Minquell Minguell. Comprende 
la urbanización de este Polígo
no Industrial Ubicado entre La 
Puebla de Afindén y Alfajarin 
en el kilómetro 336,7 hasta el 
Km. 338,6 de la Carretera Na
cional 11 de Madrid a La Jun
quera. 

•—¿Cuáles son sus límites? 
— A l norte con la Autopista 

del Ebro, en el tramo libre de 
Peaje Zaragoza-Alfajarin; al 
Este con terrenos particulares; 
al «ur con la Carretera Nacio
nal II de Madrid a La Junque
ra y al Oeste con el téfimino 
municipal de La Puebla de A l -
findén. 

A una distancia de Zaragoza 
de 12 Klm. por Carretera Na
cional II y a 16 por la Autopis
ta se encuentra el Polígono y 
en un radio de 20 Km., desde 
Zaragoza, y sobre la misma Ca
rretera Nacional II. Además de 
las poblaciones citadas —Alfar 
jarín y Puebla de Alfindén— 
existen las de Pastriz y Mo
verá en dirección a Zaragoza 
y las de Nuez de Ebro, Villa-
franoa de Ebro y Osera, en 
dirección a Barcelona. 

Las tierras ocupadas por el 
Polígono son tierras de secano 
de constitución arcillosa-ye
sosa, orientadas en dirección 
Este-Oeste y con una topo
grafía poco accidentada. 

—¿Por qué este Polígono In
dustrial? 

—Algo m á s del 10 % de la 
población Industrial de Zara
goza es tá neoesitada de nuevo 
emplazamiento, generando as í 
una demanda real del suelo 
industrial ya considerable que, 
en su mayor parte, no obede
ce a razones de crecimiento 
sino de inadecuada instalación 
en su domicilio actual o de 
presión por el valor en venta 
de los solares que ocupan al 
haber sido absorbidas por zo
nas résidenciales. 

Para hacerse una idea de la 
verdadera importancia de es
te Polígono Industrial, es ne
cesario tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

1. ° . En el mies de abril del 
presente año, la autopista del 
Ebro, en su primer tramo (Bar
celona - Lérida - Zaragoza) h a 
entrado en servicio. 

2. ° Para diciemibre del 78 
e s t á previsto que entre en ser
vicio ©1 segundo tramo (Zara
goza - Miranda - Bilbao). 

3. ° Tanto en Cataluña co
mo en Vascongadas, el acce
so a niveles neutral izadores 
superiores comienza a situar 
en la consición de margina
les a ciertos subniveles de la 
industria textil y de la indus
tria metalúrgica. 

4. ° En amibas reglones, el 
efecto anterior se ve reforza
do por la presión de una po
blación laboral grande, gene
radora de situaciones conflic-
tivas frecuentes que encare
cen gradual e lirrevérsiblemen-
te los costes de producción 
(Incrementos de salarlos m á s 
horas de paro). 

5. ° Simultáneamente, e n 
las dos regiones, el crecimien
to de la población urbana pre
siona miuy duramente (en al
gunas zonas de Vizcaya y Gui
púzcoa, agobi a nte mente) so
bre el emplazamiento de las 
Industrias integradas en zo
nas urbanas, a las que se les 
ofrece pocas y oaras posibili
dades para el desplazamiento 
a zonas de congest ión, refor
zándose así, desde un tercer 
plano, el efecto de marginali-
zación. 

—Los dos primeros puntos 
—mos dice el Sr. Huerta— po
nen de manifiesto que la dis< 
tancia que separa Zaragoza 
de Barcelona y Bilbao se verá 
reducida a la mitad. Se pasará 
de 5 horas, en el caso m á s 
favorable, a 3 horas en el ca
so m á s desfavorable. 

«Los tres puntos considera
dos a continuación —afirma 
nuestro entrevistado^— ponen 
de relieve otro hecho tam
bién evidente: la existencia de 
un número indeterminado pe
ro cierto de empresas mal em
plazadas en los dos extremos 

de la autopista, que se ven 
expulsadas de las áreas don
de están situadas por el pro
pio dinamismo del desarrollo 
económico de las mismas 
(efecto de marginalizaclón y 
presiones que lo determinan)». 

—¿A quién va dirigido este 
Po líg ono Indu stri al ? 

— E l Polígono Industrial de 
Alfajarin ha sido concebido 
como un centro de emplaza
miento espeoialmente dirigido 
a la pequeña y mediana em
presa. El proyecto que lo desa
rrolla comprende 148 parcelas 
(67 con una superficie conv 
prendida entre 2.000 y 4.500 
metros cuadrados y 81 con 
una superficie entre 1.000 y 
2.000 m2) que corresponden 
bastante bien con las necesi
dades de^la demanda efectiva 
Inmediata a la que resulta ade
cuado cualitativamente y, asi
mismo, lo parece también en 
el plano cuantitativo, puesto 
que las parcelas que oferta 
significan e'l 18 % del número 
de industrias que se han su
puesto afectadas por posibles 
problemas de emplazamiento. 

—¿Cómo ha quedado orde
nado el Polígono Industrial? 

—La ordenación que contie
ne ©I Pan parcial define los si
guientes usos para el Polígo
no: Edificación industrial de 
categoría primera. Edificación 
industrial de categoría segun
da. Centro cívico y de servi
cios. Espacios libres de uso 
común y viales. Como resulta
do de tal ordenación, los 
548.211 m2 que constituyen el 
total de los terrenos disponi
bles, se destinan: 99.188 a es
pacios libres de uso común; 
125.785 a viales y el resto 
333.214 m2 a zonas de manza
nas para construcción, lo que 

da un aprovechamiento del 
60,78 % sobre la superficie 
total del polígono. 

En cuanto a los servicios 
con que cuenta este Polígono 
industrial, hay que destacar: 
el Alcantarillado, que consta
rá de un colector general pa
ralelo a la carretera, aprove
chando el vertido del pueblo 
de Alfindén situado a 900 me
tros de distancia. 

En cuanto a la Energía Eléc
trica se refiere, el proyecto 
tiene prevista una potencia to
tal instalada de 16.700 K. V . A . , 
servida ipor una línea de 40.000 
V. que, desde la estación 
transformadora de E.R.Z. situa
da junto al Polígono de Mal-
pica, enlazará por cable aé reo 
sobre torres metál icas con la 
estación transformadora del 
Polígono de Alfindén. De és ta 
se derivarán dos líneas, tam
bién por condución aérea , que 
discurrirán, una por vía longi
tudinal del polígono y otra por 
la parte superior cercana a la 
autopista, que servirá de re
torno, y de las cuales se to
mará, con l íneas subter ráneas , 
la conducción hasta las dife
rentes subestaciones de cada 
manzana, también subterrá
neas. 

Por lo que a la red telefóni
ca se refiere, el proyecto in
cluye una red telefónica sub
terránea con servicio a todas 
ias parcelas. 

La red de abastecimiento de 
agua se ha proyectado a base 
de agua potable que se sumi
nistra desde la misma toma 
que efectúa el pueblo de Alfa
jarin y que procede de una de 
las acequias que atraviesan el 
término municipal. 

REMITIDO 
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«Les va a llover, ¿eh?» —cuen
tan que dijo un conocido fuer-
zanuevista, vecino de la sede 
del iPCE en la calle Madre Ve-
druna, a un militante de dicho 
partido—, Y llovió, vaya si llo
vió. La lluvia —«la lluvia de 
Fraga no nos apaga», se cantó 
en el prólogo— no pudo ahogar, 
sin embargo, a miles de pecés 
con muchos, muchísimos dilu
vios en sus branquias. Diluvios 
todos de quincemil días con 
sus quincemil noches. Y , al fi
nal, el día. 

Cuarenta y un años después 
de aquel ya histórico 30 de ma
yo de 1936, el secretario gene
ral del Partido Comunista de 
España (PCE) llegaba a Zara
goza como único superviviente 
de una tr íada ya mito: él —co
mo secretario de las Juventu
des Socialistas Unificadas (co
munistas y socialistas), José 
Díaz, secretario general del PC, 
y Francisco Largo Caballero, 
líder del ala izquierdista del 
Partido Socialista y, poco más 
tarde, jefe del Gobierno en gue
rra. Antonio Rosell; «El Abue
lo» lo recuerda con nitidez: 
«Fue un mitin sobrecogedor 
porque allí se planteó una úni
ca alternativa frente a la esca-
lada del fascismo: la unión de 
toda la clase trabajadora. Y lo 
que pasó después, ya todos lo 
sabemos». 

Casi quince mi l días después, 
muchos otros «abuelos», mu
chos jóvenes, muchos hombres 
y mujeres de la generación per
dida podían escuchar del pro
pio Carri l lo el certificado de 
defunción de una historia irre
versible: «Al Partido Comunis
ta no le anima el rencor ni la 
idea de la vuelta a la tortilla. 
No somos de los que piensan 
que estamos ahora ganando una 
guerra que se perdió hace 40 
años. L o que se está ganando 
hoy es la paz de España, la l i 
bertad, la democracia para 
nuestro pueblo». 

El hombre que lee 
«El Principito» 

«Es evidente que no se pue
de ser un gran político comu
nista sin tener una gran talla 
humana», había declarado V i 
cente Cazcarra a «Mundo Obre
ro-Aragón», periódico del que 
con esta ocasión, se había he
cho una edición especial de 
10.000 ejemplares. Lo había di
cho refiriéndose a Carrillo, el 
hombre que, en su viaje hasta 
Zaragoza, a bordo de un D C - 9 
de Iberia había venido leyendo 
«El Principito», de Saint Exu-
.pèry», el hombre del mit in por 
día —«para recuperar el tiem
po que nos han hecho per
der»—, el líder de un Partido 
<íque no mira hacia a t rás , sino 
siempre hacia adelante, con los 
ojos puestos en una España pa
ra todos» 

«Los que hemos defendido la 
libertad y la democracia, con 
las armas en el 36 y el 39 —di
ría Carril lo desde el tendido 
de la plaza de la Misericordia, 
previamente contratada a la 
Diputación a t ravés de un «do-

Aragón 

Aquí se ve la fuérza del PCE lacinto Ramos 

La lluvia 
no ahogo a los pecés 

«No queremos que el Ejército 
sea utilizado más para sacar las castañas 

del fuego a las clases dominantes» 
y «los comunistas no transformaremos 

jamás las iglesias y los conventos 
en garajes», son, quizá, las frases que, 

por sí solas, mejor sintetizarían 

las roncas palabras de Santiago Carrillo 
en el primer gran mitin 
de su partido en Aragón desde hace, 
justamente ahora, 41 años. El reloj 
taurino de la plaza de la Misericordia 
y no menos de 13.000 aragoneses fueron 
testigos en la tarde del sábado 14 de mayo. 

nativo benéfico» de medio mi
llón de pesetas— tenemos toda 
la autoridad moral para procla
mar que no queremos más gue
rras civiles, que queremos una 
España donde todos puedan ex
presar su opinión. Y por eso 
condenamos el hecho de que 
haya partidos políticos que es
tán todavía por legalizar. Pero 
desde aquí quiero decir que la 
libertad y la legalización de to
dos los partidos no se consegui
rá viniendo a armar jaleo a los 
mítines». Era la primera con
traofensiva de Carril lo contra 
los grupos trostkistas y de Con
vención Republicana que ha

bían interrumpido repetidas ve
ces su discurso con gritos de 
«libertad de expresión» y «di
solución de cuerpos represivos». 
Los gritos unánimes, no obs
tante de «aquí se ve la fuerza 
del Pecé» y las palabras de 
Carri l lo —«yo comprendería 
que los guerrilleros de Cristo 
Rey vinieran a reventar este 
mitin; lo que no comprendo es 
que vengan a interrumpirlo los 
que se llaman revolucionarios— 
bastaron para que los disiden
tes abandonasen sus posiciones 
en medio de un solemne abu
cheo. No obstante el orador 

tuvo un serio desliz al señalar 
que los anarquistas que dis
creparon en el mitin de 1936 
fueron los mismos que luego 
se pasaron al sindicato verti
cal. L a historia fue muy dife
rente. 

Ejército, Iglesia y Fraga 

E n realidad, los puntales bá
sicos del discurso del dirigente 
comunista estuvieron en las 
alusiones claras al Ejército, la 
Iglesia y al dirigente de Alian
za Popular. 

«Quiero salir al paso de quie
nes tratan de reducir las luchas 
políticas —dijo Carrillo— a un 
enfrentamiento entrQ el Ejérci-
ctio y la clase obrera, entre el 
Ejército y los comunistas. Hay 
que salir ya al paso de quienes, 
por temor a no alcanzar el vo
to del pueblo, consideran al 
Ejército, no como al brazo ar
mado del país, sino como el 
brazo armado de una oligar
quía explotadora». 

No sería ésta, sin embargo, 
la úl t ima alusión a Fraga ya 
que, al referirse a quién no 
hay que votar —nunca en su 
discurso, no obstante, pidió Ca

rril lo el voto para el PC, sino 
que «cada español vote a los 
partidos que su conciencia de
mocrática le dicte—, dijo tex
tualmente: «No hay que votar 
a esa especie de cow-boys del 
Oeste que se quitan la chaque
ta y, protegidos por sus escol
tas, se lanzan contra la gente 
considerándose los portaestan
dartes del poder. Hace falta 
que en la política española ha
ya menos chulería y más civis
mo». Todo esto lo decía don 
Santiago cuando, poco antes, 
en la rueda de Prensa, había 
reconocido que «para el PC po
dr ían ser duras algunas demar
caciones de Castilla la Vieja, la 
provincia de Lugo...». 

Las relaciones de la Iglesia 
con los comunistas habían sido 
trazadas a lo largo de la inter
vención del más «mitinero» —a 
veces rayando la demagogia— 
de los oradores, García Sal

ve, candidato por Huesca, cuan
do, en el fragor de su oratoria, 
había declarado que «en nues
tro Partido hay un sitio para 
los cristianos porque, en defi
nitiva, el hombre y la verdad 
y la justicia es lo que, desde 
los tiempos del Evangelio, 
siempre nos ha unido». Carrillo, 

E l rincón del Tión 
D E S D E QUE L A F A M I L I A ESCORIAZA se hizo con el 
control de buena parte del capital de Cluzasa —empre
sa que prác t icamente monopoliza la comercialización 
de la leche en Zaragoza^ los accionistas no han co
brado dividendos. Hasta 1970, Cluzasa repart ió benefi
cios todos los años y sus accionistas vieron multipli
carse el número de sus acciones sin poner un cénti
mo. Según las tablas input-output, las indust rias lácteas 
en Aragón obtuvieron en 1972 unos beneficios totales 
de 120 millones. 

M A N U E L J I M E N E Z QUILEZ, ex-director general de 
Prensa y candidato de Alianza Popular al Congreso por 
Teruel, acaba de solicitar permiso de inscripción en 
el Registro de Empresas periodísticas para ? 
dirigir una nueva publicación que se llamara «Hoja 
de la Política». 

SANTIAGO CARRILLO, secretario general del PCE, vi
sitó Zaragoza el pasado sábado por tercera vez desde 
el fin de la guerra civil. E l líder comunista estuvo dos. 
veces en Zaragoza, cuando Franco aún vivía, y en am
bas ocasiones se alojó clandestinamente en el domi
cilio particular de un viejo militante cuya identidad 
desconoce la inmensa mayoría de los comunistas ara
goneses. 

NUMEROSOS M I E M B R O S D E L CUERPO G E N E R A L 
DE POLICIA están contemplando con gran recelo la 
reforma de la policía aprobada en el último Consejo 
de Ministros. E l punto más conflictivo podría ser la 
creación de una escala técnica que, en su opinión, po
dría resquebrajar la cohesión del actual Cuerpo. 

por su parte, iría njás lejos al 
asegurar que «los comunistas 
no transformaremos; jamás ias 
iglesias y los conventos en ga
rajes» y añadir, tras recordar 
la ayuda prestada por algunos 
sacerdotes a la causa de los 
trabajadores, que «ni en Espa
ña habrá más guerras de reli
gión, n i Blas Piñar es el repre
sentante de Cristo en la tierra». 

Tres hombres 
y una mujer 

Previamente al discurso del 
secretario general del P C E —al 
que, por cierto, prestaban pro
tección media docena de bien 
plantados metalúrgicos zarago
zanos—, los cabeceras de lista 
del partido por las tres provin
cias —Vicente Cazcarra, Paco 
García Salve y Enrique Cu-
riel— habían trazado un rápi
do itinerario por el programa 
electoral para Aragón, «un pro
grama que pasa ineludiblemen
te por un Estatuto de Autono
mía elaborado democráticamen
te y negociado con el poder 
central, que traslade a la Re
gión una buena parte del poder 
político, económico, administra
tivo, legislativo y cultural» 
(Cazcarra), Por su parte, la lí
der de las Juventudes Comunis
tas, Violeta Ibáñez —cunosa-
mente ausente en las crónicas 
periodísticas del acto—, reivin
dicó el protagonismo de la ju
ventud— «que si sirve para tra
bajar, para ir a la mil i , para 
morir en la calle, ¿por qué no 
sirve para votar?. S i supiesen 
los fascista que la juventud les 
iba a votar a ellos, no a los 18, 
sino a los 14 años nos lo da
rían». 

Ya al anochecer, miles de gar
gantas —al menos, bastantes 
railes más de los dados por 
cierta prensa «independiente» 
y, más concretamente, por una 
agencia con estrecha vincula
ción a los servicios de informa
ción del sindicalismo vertical 
(que dio la cifra de 6.000 asis
tentes)— entonaron la Interna
cional tras ser leídas las adhe
siones al acto de todos los par
tidos democráticos de Aragón. 

Era el epílogo sin calendarios 
de uno de los actos políticos 
más importantes de casi medio 
siglo de historia aragonesa. 

En la recta final 

E n el transcurso de los últi
mos días, los partidos de la 
oposición democrática aragone
sa han desplegado una vertigi
nosa actividad. Las federacio
nes y organizaciones provincia
les de estos partidos y, muy 
especialmente del PSA, PSOE 
y PCE, recorren por estos días 
práct icamente todo Aragón. 
Llenos hasta la bandera y éxi
tos rotundos en los mítines del 
PSA en Andorra, Zuera, Ejeá, 
Alto Gállego, Bajo Cinca, así 
como en los del PSOE en Zue
ra, Calatayud, Tarazona y, últi
mamente, en la Casa de la Cul
tura de Jaca. Por su parte, el 
PCE ha aplazado su anunciado 
mitin en Teruel del día 15 al 
22 a la vez que se confirma que 
el PSOE ha contratado la plaza 
de toros de Huesca para el 1 
de junio, con el «gancho» indu
dable de la presencia del mis
mísimo Felipe González. 

Y a en el terreno de la pugna 
electoral total, dos retiradas 
significativas de la contienda: 
la del PSDE de Julián Muro al 
Congreso y la de Emilio Eiroa 
al Senado, ¿Les engañó a am
bos la buena voluntad? Posible
mente. Todo puede ser..., me
nos ciertas alusiones a la «de
magogia» salidas de boca de un 
ex - procurador en Cortes de la 
etapa franquista. Vamos a lla
marle a las cosas por su nom
bre, para, como dice la nota 
del PSDE, no sembrar más con
fusión. 

José Ramón M A R C U E L L O 
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Aragón 
Unica en su género a nivel 

de todo el Estado español (por 
primera vez en la historia de 
estas elecciones una candidatu
ra ha conseguido el apoyo de 
ocho partidos de la oposición) 
la lista Aragonesa de Unidad 
Democrática nace de un pacto 
que descansa sobre tres puntos 
fundamentales: la elaboración 
de una Constitución democráti
ca, la consolidación de las li
bertades y derechos humanos, 
y la consecución de un estatu
to autonómico para Aragón. 
Tres objetivos básicos que es
tán sobradamente garantizados 
por la trayectoria humana y po
lítica de los tres candidatos. 

Antonio García Mateo: 
Un independiente 

de izquierdas 

«Quiero que participen de lo 
más quienes tienen menos. Re
pugna a mi espíritu evangélico 
que todas las ventajas mate
riales de la tierra estén en ma
nos de una minoría: todos te
nemos derecho a los mismos 
bienes». 

Quien así habla, Antonio Gar
cía Mateo, nació en Calatayud 
3n 1920 de una humilde familia 
que regentaba una carbonería. 
La penuria económica y el es
fuerzo personal —presentes 
siempre en su vida— no impi
dieron a este brillante aboga
do, hoy secretario de la junta 
directiva de su Colegio profe
sional, conseguir un lugar pres
tigioso en su actividad laboral. 

Al final de la guerra civil, 
en la que intervino por el ban
do nacionalista como simple 
soldado de reemplazo. García 
Mateo, que venía trabajando 
como auxiliar de Administra
ción de Justicia a la vez que 
estudiaba Derecho, ingresa co
mo pasante en el despacho de 
Angel Duque y Francisco Pa-
lazón, el bufete más importan
te de la región en aquellos mo
mentos. También —«era un 
profesor espléndido», recuerda 
un alumno suyo de entonces— 
comienza a dar clases' como 
ayudante en la Cátedra de De
recho Procesal, donde perma
necerá durante nueve años. 

Como político y profesor, 
hay que señalar su intervención 
—destacada— en la fundación 
de la Academia Aragonesa de 
Ciencias Sociales y en el Ins
tituto de Estudios Europeos, 
dos organismos vitales en el 
páramo de aquella Zaragoza de 
los años 50, por donde pasa
ron todos aquellos que tenían 
alguna inquietud cívica y polí
tica. 

Defensor de numerosas cau
sas ante el Tribunal de Orden 
Público (intervino en el proce
so a que fue sometida toda la 
organización del PCE de Za
ragoza en 1970), García Mateo 
se define como «independiente 
de izquierdas», al tiempo que 
no oculta su ya antigua perte
nencia al Opus Dei: «El Opus 
Dei —ha dicho a A N D A L A N — 
es para mí una asociación que 
me ha permitido vivir una vi
da más cristiana y la libertad 
más absoluta en mis opciones 
políticas, sin que me haya li
mitado jamás en el ejercicio 
de mi libertad». Más allá de la 

Tres demócratas 
para el Senado 

presentación de los abogados), 
entidad en la que ha desarro
llado una importante actividad 
en favor de la cultura. 

Estos tres hombres reúnen 
un amplio consenso político —desde 

democristianos a comunistas—, 
un extenso historial de lucha por 

las libertades públicas y constituyen 
un equipo jurídico de primera magnitud. 

Antonio García Mateo, 
Lorenzo Martín-Retortillo y 

Ramón Sáinz de Varanda 
forman la Candidatura Aragonesa 
de Unidad Democrática, 
agrupación de electores que 
luchará en los próximos comicios 
por tres de los cuatro 
escaños del Senado que corresponden 
a la provincia de Zaragoza. 

anécdota, de Antonio García 
Mateo se dice humorísticamen
te que «es el único miembro 
de la Obra que acude a las 
reuniones con casco». Esta fra
se, a él personalmente, le hace 
sonreír. 

Lorenzo Martín-Retortillo: 
«No condesciendo 

con el poder» 

No dejará de extrañar al lec
tor que quien así se expresa 
sea catedrático de Derecho Ad
ministrativo en la Universidad 
de Zaragoza y, quizás la máxi
ma autoridad en nuestro país 
en todo lo referente a cuestio
nes de orden público, conflic
tos jurisdiccionales y defensa 
del paisaje. Lorenzo Martín-Re
tortillo nace en Huesca hace 41 
años, en el seno de una fami
lia burguesa, muy tradicional, 
de la que reconoce, sin embar 
go, que siempre respetó las di
ferentes formas de pensar de 
sus miembros y le facilitó un 
conocimiento de Europa que 
luego ha sido fundamental en 
su actitud vital. 

Doctor en Derecho por la 
Universidad de Bolonia (Italia), 
Lorenzo Martín-Retortillo entra 
a trabajar en la de Valladolid 
como profesor ayudante de 
García de Enterría, considera
do como el mejor «administra-
tivista» español. Adjunto por 
oposición de la Universidad de 
Madrid, el profesor Martín-Re
tortillo obtendrá la cátedra de" 
Derecho Administrativo de Sa
lamanca y, posteriormente, la 
de Zaragoza, donde reside des
de hace varios años. 

La docencia —rechazada de 
plano toda actividad profesio
nal de carácter privado— es la 
actividad que ocupa la mayor 
parte del día de este profesor. 
Según sus alumnos, es un ca
tedrático exigente pero que hu
ye de los sistemas memorísti-
cos; ha sabido, también, crear 
un equipo de colaboradores 
compacto que ha acometido in

teresantes estudios jurídicos. 
«El mayor problema que me 
planteó el aceptar la candida
tura —explica— fue el de tener 
que descuidar un cierto tiem
po mis clases, que cuido mu
cho. Pero el participar en unas 
Cortes constituyentes, tarea 
para la que me creo prepara
do, sin falsas modestias, es un 
trabajo muy honroso para mí 
en este interesante momento 
político». 

Se declara independiente 
—«No oculto, sin embargo, mi 
simpatía por los partidos que 
me apoyan e incluso estaría 
muy próximo de alguno de 
ellos»— y rabiosamente demó
crata. E n este sentido, opina 
que «hay que lograr que el po
der evite trabas, disminuya 
desigualdades, potencie la ca
pacidad creadora del pueblo y 
elimine el abuso para con el 
ciudadano. Un jurista debe 
plantearse que existen unos lí
mites de todo poder y que hay 
que tender a dotar a éste de 
una gran transparencia y ra
cionalización. Ya existe —dirá— 
una larga experiencia acumula
da de lo que no se debe hacer.» 

Ramón Sáinz de Varanda: 
«El socialismo 
es democracia» 

El tercer candidato, Ramón 
Sáinz de Varanda, decano del 
Colegio de Abogados de Zara
goza, es el único de la lista que 
milita en un partido, el Socia
lista Obrero Español (PSOE) 
—«el socialismo es consecuen
cia directa de la democracia»—, 
aunque su militància nada tie
ne que ver con su inclusión en 
la candidatura. 

Nacido en Guadajara el año 
1925 (allí serían fusilados por 
los republicanos su padre y sus 
dos hermanos mayores) -la fa
milia de Sáinz de Varanda se 
instala en Zaragoza al término 
de la guerra civil. Aquí cursa 
sus estudios de Bachiller, se l i
cencia en Derecho —con pre
mio extraordinario— y consi
gue el doctorado. Simultanea 
hasta 1965 su puesto de adjun
to de Derecho Político en nues
tra Universidad y su actividad 
en el Cuerpo Jurídico del Aire, 
rio, como resultado de la más 
grotesca «caza de brujas» ini
ciada en la Universidad de Za
ragoza por el entonces Rector 
Casas y el inquisidor Sr. La-
güéns Marquesán. Al negarse 
a participar como secretario en 
el expediente seguido contra 
una veintena de alumnos, su
fre a su vez una sanción admi
nistrativa que anulará el Su
premo el año 1974, fecha en 
que se reincorpora a las tareas 
docentes. 

Abogado en ejercicio desde 
hace muchos años, en 1975 es 
elegido decano de su Colegio, 

donde viene desarrollando una 
ambiciosa tarea en defensa de 
de donde solicitará la baja en 
la fecha indicada. 

Su talante democrático mo
tivará su expulsión por cuatro, 
años de su puesto universita-
la profesión y nuestra región.* 
En este sentido, hay que des
tacar que es consejero de la 
Caja de la Inmaculada (en re-

«Como candidato al Senado 
—se define Sáinz de Varanda— 
sólo pretendo representar los 
intereses del pueblo aragonés, 
que yo resumiría en tres gran
des apartados: la instituciona-
lización de una democracia to
tal, su aplicación en nuestra 
región mediante un estatuto de 
autonomía y el control de 
nuestros recursos en manos del 
pueblo». 

L . R. S. 

r la solución 
de los problemas 

dearagón 
está en tu mano 

PSOE 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESfftNOL 

soanusMO es libertfid 

cS ANDALAN 
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PARTIDO COMUNISTA DE ESPUÑA 
«E UNA SOLUCION DEMOCRATICA 

RARA SALIR DE LA CRISIS 

El Partido Comunista de España es consciente 

de la gravedad de la situación económica 

y considera que el primer paso para su solución 

es conseguir la confianza del conjunto de las fuerzas 

sociales en un plan de saneamiento económico 

y en nuevas formas de desarrollo democrático. 

Obreros, profesionales, funcionarios y empleados, 

agricultores y ganaderos, pequeños y medios empresarios, 

han de ocupar un espacio en los órganos 

del poder político que hasta ahora 

les ha sido radicalmente negado. 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA EN A R A G O N 
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Cinco aragoneses, integrantes 
del desaparecido «colectivo Hoz 

y Martillo», esperan todavía 
la amnistía total. 

Fernando Durillo, Claudio Solsona, 
Alvaro Noguera, José Antonio Mellado 

—en la prisión de Jaén— 
y Javier Sagarra —único político de la 

cárcel de Alcalá— no han contado 
hasta ahora con un apoyo como el que 

el pueblo vasco ha manifestado 
dramáticamente en favor de sus 

presos políticos. 

BURILLO V- MELLADO 
NOGUERA SAGARRA 

SOLSONA 
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La radicalización y escasa fuerza real 
del grupo en 1972, la forma en que 
el pueblo aragonés encajó la muerte 
del cónsul francés señor Tur 
y el hecho de que constituyen 
una excepción como únicos presos 
políticos aragoneses, 
ha traído consigo que sólo sus familias, 
abogados y amigos les hayan mantenido 
un apoyo constante. 
E l último fin de semana, 
sin embargo, 
el panorama empezó a cambiar. 

Colectivo "Hoz y Martillo" 

Cinco aragoneses esperan la amnijitía 
«La gente —lafirma la her

mana de Fernando Burillo— no 
sabe que la muerte del cónsul 
francés fue un desgraciado ac
cidente. Sólo sabe que murió 
una persona. He podido com
probar que cuando le explicas 
a la gente lo que sucedió y por 
qué sucedió así, esas mismas 
personas cambian totalmente 
de actitud. ¡Si se hubiera da
do entonces una verdadera in
formación sobre lo que pa
só,..!». 

Nacidos de la represión 
E l colectivo «Hoz y Martillo» 

surgió en 1971, integrado sobre 
todo por estudiantes de la Fa
cultad de Derecho de Zaragoza. 
La represión del franquismo 
azotaba entonces con inusita
da virulencia la Universidad: 
cerca de quinientos detenidos, 
trescientos sumarios, más de 
cien expedientes, numerosos 
alumnos expulsados, profesores 
demócratas alejados de la en
señanza. Un clima de terror 
rodeaba la enseñanza universi
taria. 

Por esas fechas también, la 
policía había conseguido desar
ticular todas las organizacio
nes existentes. La desaparición 
de los principales líderes y la 
caída de los cuadros, propició 
una mayor radicalización en 
grupos muy pequeños, mi
núsculos. Entre ellos, el que 
llegaría más lejos sería el «Co
lectivo Hoz y Martillo». 

E l activismo de este reduci
do grupo fue en aumento al 
pasar a utilizar tácticas de lu
cha armada, empleadas con 
éxito en el atraco a la sucursal 
de la Caja de Ahorros de la 
Avenida de América. E l segun
do acto violento del colectivo 
significaría su final y el co
mienzo de largos años de cár
cel, después de un consejo de 
guerra en el que pesó la peti

ción de varias penas de muer
te por parte del fiscal militar. 

E l 2 de noviembre de 1972, 
con una mañana casi calurosa, 
Alvaro Noguera y Javier Saga
rra se dirigieron al consulado 
francés de la calle La Salle con 
dos bolsas de deporte que con
tenían quince litros de gasoli-
nay un bote de pintura roja 
Titanlux. La secretaria les in
vitó a tomar asiento hasta que 
el señor Tur acabara de des
pachar con su compatriota Va-
quier, un repatriado argelino 
que jugaría un papel importan
te en el posterior consejo de 
guerra. 

E l asalto 

Instantes después, con una 
pistola del 9 largo, pertenecien
te al padre de Sagarra, tenien
te coronel del ejército del Ai
re, encañonan a la secretaria 
que ha de echarse al suelo bo
ca abajo. Entran en el despa
cho del cónsul y les obligan a 
dirigirse al lugar donde ya se 
haya tendida la secretaria. E l 
señor Tur, tendido boca arriba, 
es rociado de pintura roja y 
tanto él como los otros dos son 
atados con cable eléctrico, con 
nudos suficientemente flojos 
como para que, en su momen
to, pudieran soltarse sin difi
cultad mayor. 

Entretanto, Mellado arroja la 
gasolina en la cocina del piso, 
en el cuarto de baño y deja 
un reguero por el pasillo. N i 
una sola gota cae en el despa
cho de la secretaria, donde se 
hallan tumbados los tres ocu
pantes de\ consulado. Los asal
tantes provocan el incendio de 
la gasolina que, por un fenó
meno de deflagración, provoca 
una explosión que llega a al
canzar a Noguera sin produ
cirle daños de consideración. 
Tras la explosión. Noguera, Sa

garra y Mellado, salen del con
sulado. 

A partir de ahí, los hechos 
sucedieron de manera diferen
te a la prevista. Los miembros 
del «colectivo» no contaban con 
la explosión producida por la 
deflagración y aun así, el in
cendio fue mucho más leve de 
lo que pareció a primera hora. 
Las pérdidas materiales sufri
das en el inmueble ascendieron 
a 51.400 pesetas, más otras 
77.700 en el mobiliario. ¿Por 
qué se produjo la explosión? 
La temperatura en el piso era 
elevada en el momento del 
asalto. E l azulejado del baño 
hasta el techo impidió que los 
gases de la gasolina pudieran 
evaporarsq a través de sus pa
redes. La concentración de es
tos gases, añadida a la tempe
ratura reinante, pudo provocar 
la deflagración y, seguidamen
te, la explosión. 

Tur no escapó 

Tras la explosión, Vaquier y 
la secretaria consiguieron sol
tarse rápidamente y salieron a 
la calle. E l cónsul señor Tur 
también pudo soltar sus atadu
ras perq en lugar de optar por 
huir como los otros dos, se di
rigió hacia el punto donde el 
incendio se había localizado, 
quizás en busca de algunos do
cumentos que no deseaba que
daran destruidos. Luego se su
po que, durante su lenta ago
nía en el centro de Traumato
logía de la Seguridad Social, 
pudo repetir que fue a buscar 
unos papeles. Lo que el señor 
Tur no sabía era que la pin
tura roja que llevaba sobre sus 
ropas era altamente inflama
ble. 

Si hubiera salido a la calle 
como Vaquier y su secretaria, 
nada le hubiera ocurrido. «Es
to quedó claro en el juicio, 
afirma Ramón Sáinz de Varan-

da, defensor en el consejo de 
guerra. Pero no fue tenido en 
cuenta a la hora de dictar sen
tencia. Quedó demostrado que 
si no hubiera ido el cónsul ha
cia el fuego, nada le hubiera 
pasado a su vida». 

Ajenos a los gravísimos re
sultados del asalto al consula
do, otros dos miembros del 
grupo procedían a esa misma 
hora a una «siembra» de octa
villas en la Universidad en las 
que explicaban «por qué hemos 
incendiado el consulado fran
cés». Para nada se habla de 
daños físicos al señor Tur ni 
a ningún otro miembro del con
sulado. Desconocedores por 
completo del verdadero alcance 
dá su acción, los miembros del 
colectivo «Hoz y Martillo» vuel-
ven»a sus domicilios donde se
rían capturados sin problemas 
por la policía. Tan sólo Saga
rra, alertado, consigue salir de 
Zaragoza, pero es detenido en 
Port-Bou. 

El Fiscal pide 
pena de muerte 

Los buenos oficios de los 
abogados defensores que basa
ron su acción ante los compo
nentes del consejo de guerra 
del CIR de San Gregorio en 
un intento de demostrar la 
«preterintencionalidad» como 
atenuante del delito (realiza
ción de un daño muy superior 
al deseado por los autores), no 
fue posible que el tribunal 
aceptara así los hechos. Tam
poco fue posible llevar a cabo 
ciertas pruebas químicas. «En 
el consejo de guerra, afirma 
otro abogado defensor, Fran
cisco Polo, el tribunal no esti
mó conveniente proceder a una 
reconstrucción de los hechos, 
prueba que hubiera sido de 
gran importancia». «El Código 
de Justicia Militar es tan duro 
para estos casos, añade Ramón 

Sáinz de Varanda, que sólo se 
atendió el hecho últ imo del su
ceso, la muerte de Tur. Para 
un delito de terrorismo con 
muerte, la pena prevista no ad
mite términos medios: pena de 
muerta o 30 años». 

Durante todo el consejo, que 
duró dos días, el fiscal pidió 
pena de muerte para varios 
procesados. Para Noguera, Sa
garra y Mellado, como autores 
materiales de la muerte del 
cónsul y para Buril lo y Solso
na, como inductores. E l fallo 
del tribunal decretaría 30 años. 

Entre los testigos que decla
raron durante el proceso tuvo 
especial importancia Maurice 
Vaquier, que a lo largo de sus 
respuestas se contradiría repe
tidamente. Afirmó haber oído 
frases que la secretaria no ha
bía escuchado, afirmó ser vice
cónsul en Zaragoza, para nei 
garlo más tarde. Declaró en él 
juicio que Mellado llevaba un 
colt americano que nunca apa
reció y que probablemente na
die creyó. Personaje confuso, 
Maurice Vaquier mantenía es
trechas relaciones comerciales 
con el señor Tur y de otro ti
po con la mujer de un fran
cés afincado en Zaragoza quien, 
al descubrirlos en una habita
ción del Gran Hotel, salió apa
leado por Vaquier y su hijo. 
Una sentencia de mayo de 1973 
condenaba a ambos a una pena 
de cinco días de arresto menor 
por una falta de lesiones por 
agresión. 

La, amnistía 
que no llega 

Ya condenados, los cinco 
miembros del «Colectivo Hoz 
y Martillo» pasaron varios me
ses en la prisión de Torrero 
hasta que fueron enviados a 
las cárceles donde ahora cum
plen condena: Jaén y Alcalá. 
«Viajes de 14 y 18 horas —cuen
ta Cristina Burillo, hermana de 

Fernando Burillo— para luego 
poder verlos sólo veinte minu
tos por la mañana y otros vein
te por la tarde cuatro días. E n 
total dos horas y media. Todas 
as -familias hemos ido aproxi-
padamente una vez al mes y 
¡n las fechas señaladas. La 
abuela de uno de ellos, con 82 
)ños, lo ha visitado en tres 
rasiones». Y a los largos via
jes ha habido que añadir du
rante estos años el enorme pe
so de un juicio duro por parte 
ie la mayoría de los zaragoza-
ios que, desde el principio, 
condenaron sin paliativos la 
icción. «La gente no sabe que 
a muerte fue por accidente, 
lúe ellos no pretendían matar 
i nadie». En estos años, Bu-
illo y Sagarra han terminado 
;u carrera de derecho. 

Con la primera concesión de 
mnistía, julio del 76, se soli-
itó del Gobierno su aplicación 
los cinco zaragozanos, pero 

* Capitanía General de la V 
;egion Militar respondió en 
3rma negativa. Aquella prime-
a «dosis» de amnistía no de-
0 en la calle a ningún preso 
jolítico que hubiera sido con-
Jienado por un tribunal mili-
lar. La segunda amnistía, mar-
ío del 77, tampoco significaría 
la .libertad. Tan sólo una reduc
ción de pena que quedó fija-
Ja en 18 años. Seguía la espe-

Quizás por un excesivo le-
?alismo —señala Sáinz de Va-
randa— a la hora de aplicar la 
ainnistía para estos cinco za
ragozanos no han tenido en. 
c,Uinta la preterintencionalidad 

hecho. Tras esta negativa, 
i[ Colegio de Abogados de Za
ragoza ha pedido para ellos la 
^nistía a todos los niveles: 
[Videncia del Gobierno, M i 
nistro del Ejército —que la ne-

y Ministro de Justicia, cu-
W respuesta todavía esperamos». 

Fernando Baela 
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El segundo encierro en favor de la aplicación 
de la amnistía a los cinco del «Colectivo Hoz y Martillo» se inició 

el pasado viernes a las ocho de la tarde en la parroquia de Begoña, 
en el barrio zaragozano de las Delicias. E l primero, 

sin gran eco en la ciudad, se celebró el pasado mes de agosto 
en el mismo lugar. Los familiares y amigos de los jóvenes 
condenados por la muerte del cónsul Tur vieron entonces 
la necesidad de crear una comisión gestora pro - amnistía, 

siguiente el eficaz modelo de las comisiones sembradas 
por todas las ciudades y pueblos de Euzkadi. En las fechas 

anteriores al referéndum, la comisión cuaja, aunque desde ese momento 
surgen problemas en torno a las fuerzas políticas 

que respaldan la comisión. 

Manifestaciones en la calle, 
discusiones en la izquierda 

E l viernes, a las 8 de la tar
de, más de un centenar de fa
miliares, amigos de los presos 
políticos zaragozanos, antiguos 
presos ya en libertad y mili
tantes de diversos partidos cer
canos a la comisión gestora 
pro-amnistía se encerraban en 
la parroquia de Begoña. E l en
cierro se había hecho coinci
dir con la semana en favor de 
la amnistía total que movilizó 
amplias masas en el País Vas
co, donde una brutal actuación 
de la fuerza pública causó la 
muerte de cinco personas y 
gravísimas heridas a muchas 
más en Vizcaya, Guipúzcoa y 
Navarra. E n Zaragoza, la co
misión pro-amnistía había pre
visto lanzar una llamada al 
pueblo zaragozano para que se 
manifestara en la tarde del do
mingo. 

E l mitin de 
la Plaza de Toros 

A las siete de la tarde, en la 
Plaza de Toros, comenzaba el 
mitin del Partido Comunista de 
España, con la presencia de 
Santiago Carrillo y de unas 
15.000 personas. Varios miem
bros de la comisión pro-amnis
tía quisieron leer por los mi
crófonos de la plaza el comu
nicado redactado durante la 
primera noche del necierro. Pe
ro les fue negado. «En aquella 
nota había algunas cosas con 
las que el Partido Comunista 
no está de acuerdo —señala 
Adolfo Burriel, secretario de 
Relaciones del P C E en ^ Ara
gón— como son la amnist ía pa
ra los presos comunes, la di
solución de cuerpos represivos 
o la convocatoria a una mani
festación en la tarde del do
mingo». Fue Vicente Ca^carra 

quien, en la primera interven
ción del mitin, hizo expresa 
alusión a la amnistía total pa
ra los Solsona, Noguera, Mella
do, Buril lo y Sagarra. Sin em
bargo, la negativa del PCE a 
que se leyera el comunicado 
provocó otro nuevo que publi
caría la «Hoja del Lunes» en 
su casi integridad. «Lamenta
mos profundamente que la 
proximidad de las elecciones 
signifique para algunas fuerzas 
dejar en segundo plano o ig
norar a cuantos aún quedan en 
las cárceles por haber hecho, 
en parte, con su lucha, el que 
puedan celebrarse actos como 
el que se celebraba». 

Junto a los familiares de los 
cinco últ imos presos políticos 
aragoneses, habían hecho acto 
de presencia en Begoña mili
tantes de casi todos los parti
dos y organizaciones situados 
a la izquierda del PCE. «Yo me 
enteré del encierro por la 
prensa, asegura Adolfo Burriel, 
y pienso que no hubo invita
ción formal al PCE». En cuan
to a la constitución de la co
misión gestora pro-amnistía, 
Burriel asegura que cuando 
Coordinación Democrática ha
bía previsto que en ella figu
raran hombres de gran presti
gio a causa de la impopulari
dad inicial de la acción que 
conllevó la muerte del cónsul 
francés, se llegó por fin a su 
creación sin contar oficialmen
te con algunos partidos, en 
particular el PCE. 

La manifestación 
de la discordia 

E l domingo día 15, a las 7 de 
la tarde, una manifestación que 
se caracterizaría por su inusual 

dureza mantuvo en vilo a la 
policía armada, que se empleó 
a fondo en su disolución, con 
un resultado de varios heridos 
leves, tres incendios en diver
sos pisos por causa de botes 
de humo y algunas lunas des
trozadas. E l lunes, el comité 
regional de Aragón del P C E 
emitiría una dura nota de re
pulsa contra los «desórdenes 
callejeros que se produjeron 
en el centro de la ciudad. Y a 
en el acto del sábado en la 
plaza de toros», seguía la nota, 
«habíamos expresado la firme 
denuncia por la brutal repre
sión practicada estos días en 
el País Vasconavarro al mismo 
tiempo que nuestra inequívoca 
oposición a todo tipo de inicia
tiva que favorezca la espiral 
de violencia» y «expresábamos 
la responsabilidad de un go
bierno que no acaba de liberar 
a los presos políticos y mantie
ne al País Vasco en estado de 
ocupación». La nota terminaba 
recordando que una represen
tación del PCE de las Delicias 
visitó a los encerrados y les 
llevó comida en la noche del 
viernes. 

La reacción de algunos par
tidos como Acción Comunista 
o la Organización de Izquier
da Comunista (OIC) fué la de 
seguir condenando la actitud 
de partidos «llamados demó
cratas que olvidan la lucha por 
la amnistía, así como la de la 
autodeterminación, dedicándo
se exclusivamente a recoger vo
tos en estas elecciones, ya de 
por sí antidemócratas». Parti
dos como el PSOE o el PSA 
han hecho saber que apoyan 
firmemente la lucha por la 
amnistía total sin que les pue
da restar nada el no haber par-
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Los coches cruzados dificultaron el paso de la policía... y los bomberos 

ticipado en unas acciones co
mo las del fin de semana, a las 
que ni siquiera habrían sido in
vitados y hacia parte de las 
cuales, como lo relativo a >á 
manifestación del domingo, se 
mostrar ían contrarios. 

P. L . 

N o fue para tanto 
Cualquiera que haya conoci

do los incidentes ocurridos el 
día 15 en Zaragoza a través de 
lo que han contado unos cuan
tos periódicos locales y algu
nos pocos de juera, pensará 
que la manifestación convoca
da por la Comisión Gestora 
Pro-Amnistía y algunos parti
dos-a la izquierda del PCE, de
generó en sucesos parecidos a 
los que han ensangrentado Eus-
kadi el pasado fin de semana. 
Y nada más lejos de la reali
dad. 

No es usual que la Hoja del 
Lunes titule en primera pági
na, a cuatro columnas, «violen
ta manifestación en Zaragoza». 
N i que Heraldo de Aragón, 
que no suele dar a conocer su 
opinión más que en muy con-
todas ocasiones, editorialice 
también en portada sobre «Un 
domingo que pudo haber sido 
sangriento». No parece sino que 
el título de la Hoja —que no 
la información, que era bastan
te más ajustada a los hechos— 
hubiera sido la única fuente de 
información para muchos. 

Dado el escaso grado de for
mación política de la mayor 
parte de los aragoneses, exage
rar unos hechos imputables a 
grupos de izquierda tiene un 
efecto genelálizador que bene
ficia abiertamente al centro 
—que se presenta como supe-
rador de todo antagonismo— 
cuando ha sido precisamente 
la aplicación concreta^ en Eus-
kadi, de la política de ese cen
tro representada por el Gobier
no Suárez, la causa de los gra
ves sucesos de las provincias 
vascas y, en último término, de 
los incidentes de Zaragoza. 

No pretendemos defender 
con esto la actuación concre
ta de los manifestantes en las 
calles de la ciudad. Pensamos, 
sin embargo que era comple
tamente lícita la convocatoria 
a. manifestarse en protesta por 
la represión en Euskadi y en 
demanda de amnistía total. Pe
ro creemos que a estas alturas 
del proceso político debió ha
cerse de tal forma que respon
dieran a ella millares y no 
unos centenares de aragoneses 
y, desde luego en ningún caso, 
utilizarla como arma arrojodi-
7.a por sus promotores contra 
otros partidos democráticos 
que no fueron debidamente in
formados para decidir si- la se
cundan o no. 
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¿Quién defenderá a los 'bafri'cís? Jacinto Ramos 

Asoc iac iones de Barr io : 

El "Movimiento" 
no las suelta 

El Movimiento ha desaparecido por real decreto, pero to
do sigue como estaba. Las asociaciones de los barrios zara
gozanos, que hasta ahora formaban parte del Movimiento 
a través de la Delegación de la Familia, no podrán ser autó
nomas, hasta ahora que han desaparecido el yugo y las fle
chas. De hecho se les está forzando para que se conviertan 
en asociaciones familiares, con lo que seguirían ligadas a 
los mismos burócratas del Movimiento, pero con otro 
nombre. 

La mayor parte de las accio
nes que fueron surgiendo a 
principio de los años 70 en los 
barrios de Zaragoza optaron 
entonces por la fórmula de 
(«Asociaciones de Cabezas de 
Familia» puesto que era más 
fácil conseguir así su legaliza
ción. La historia de estos años 
ha sido una continua lucha por 
la autonomía en su funciona
miento interno, lucha que lle
gó al punto más grave cuando, 
estando el general Franco ago
nizante, el gobernador Tril lo 
Figueroa suspendió seis asocia
ciones durante más de un mes. 
En aquella ocasión, el que aho
ra se presenta como candida
to al Congreso por Alianza Pç-
pular, el alcalde Horno Lir ia , 
influyó decisivamente en el se
no del Consejo Provincial del 

• Movimiento para que seis aso
ciaciones dejaran de causarle 
problemas. 

E l 7 de abril pasado, el «Bo
letín Oficial del Estado» fijaba 
tres meses de plazo para.que 
todas las asociaciones del Mo
vimiento cambiaran su natura^ 
leza jurídica. E l mismo apa
rato burocrático de la Delega
ción de la Familia va a pasar 
a formar parte de la Secreta
ría para la Familia, dependien
te de la Presidencia del Gobier
no. Nada cambia. E n el piso 
de Sanclemente, 4, continuarán 
los mismos funcionarios y a su 
frente el señor Miranda Frey, 
el hombre de confianza de Tri . 
lio Figueroa que en sus años 
al frente de la delegación se 
ha caracterizado por el siste
mático entorpecimiento de las 
asociaciones en su lucha por 
una mayor autonomía de fun
cionamiento. E l Movimiento ha 
«desaparecido» sólo en el «Bo
letín Oficial del Estado». 

Para el 7 de julio 

Lo más grave para el futuro 
de las asociaciones que operan 
en los barrios obreros de Za
ragoza va a ser la práctica im
posibilidad de recuperar su 
autonomía. La única salida que 
les deja el aparato burocráti
co del ex-movimiento es la de 
convertirse en «Asociaciones 

para la defensa y promoción 
de los intereses familiares», 
nombre qué sustituye al de 
«Asociaciones de Cabezas de 
Familia». Las asociaciones de 
los barrios no nacieron con la 
finalidad de defender los inte
reses de las familias, sino de 
todos los vecinos, en cuanto 
tales. La vocación de estas aso
ciaciones, sobre todo cara a un 
ayuntamiento democrático que 
contara con el control ciuda
dano, es la de convertirse en 
«Asociaciones de Vecinos», de 
acuerdo con la ley de 1964. 

E l problema está en los pla
zos fijados por el decreto. E l 
próximo 7 de julio las actuales 
ACF deberán haber cambiado 
su situación jurídica y haber 
pasado a ser asociaciones de 
defensa de la familia o, alter
nativamente, asociaciones de 
vecinos. Si para el 7 de julio 
no han modificado su situa
ción, dejarán de existir y su 
patrimonio pasará a las manos 
que determinen las autorida
des. «En nuestro caso —señala 
el presidente de una asocia
ción— de lo que se incautarían 
sería de 100.000 pesetas de deu-
das( pero ni eso podríamos 
consentir». 

El gobernador no contesta 

Las asociaciones de los ba
rrios más combativos lanzaron 
un cable al gobernador civil, 
Vicente Segrelles, a fin de son: 
dear su posible legalización co
mo «asociaciones de vecinos». 
E l pasado día 4, los represen
tantes de la Agrupación de 
ACF de Zaragoza solicitaron 
una entrevista con el goberna
dor para que, le garantizase 
que, llegado el 7 de julio, no 
quedarían en situación ilegal. 
La entrevista no se ha produ
cido todavía y la única res
puesta hasta la fecha ha sido 
que «el señor Gobernador se 
encuentra muy ocupado por el 
tema de las elecciones, que es 
más urgente». 

«Bien podría ocurir que, no 
dándonos garantías de legali
zarnos como asociaciones de 
vecinos, se nos esté obligando 
indirectamente a aceptar la 
fórmula de asociaciones paixi 

Aragón 
la defensa de la familia. B l 
nombre no nos gusta, pero no 
vamos a tener más remedio 
que aceptarlo, de momento», 
señala Simeón Híjar, de la ACF 
de las Delicias. 

Si llegado el 7 de julio las 
nuevas «Asociaciones de Veci-, 
nos» no hubieran logrado la le
galización, además de perder 
su modesto patrimonio, su in
cidencia sobre los problemas 
de cada barrio desaparecería. 
Un reciente decreto señala 
que una asociación, antes de 
quedar legalizada, sólo puede 
realizar actos tendentes a su 
legalización. Los barrios de Za
ragoza quedarían sin entidades 
ciudadanas que les defendie
ran hasta qué al gobernador 
civil se le ocurriera dar luz 
verde a las nuevas asociacio
nes vecinales. E l precedente de 
cuatro asociaciones cuya lega
lización tarda ya más de un 
año (Casco Viejo, Montemolín, 
Barrio Jesús y Barrio Salaman
ca) no es alentador. 

Distinto collar 

Contra su voluntad, las ac
tuales ACF se convertirán en 
«asociaciones para la defensa 
y promoción de los intereses 
familiares», controladas por 
los mismos burócratas de San-
clemente, 4. «Bajo pretexto de 
que necesitamos de ellos, van 
a seguir comiendo un puñado 
de personas que se han carac
terizado por impedir la verda
dera libertad de las asociacio
nes de los barrios», señala un 
presidente de ACF. «Es vergon
zoso que haya libertad para 
partidos políticos y centrales 
sindicales y nosotros no poda
mos formar asociaciones com
pletamente autónomas. E l si
lencio del gobernador civil de 
Zaragoza nos está obligando a 
continuar como parte integran
te de una entidad estatal que 
ahora se llama Secretaría para 
la Familia y que son los mis
mos perros del Movimiento, 
con distinto collar». 

P. L . 

L a b o r a l 

Noventa trabajadores de Al-
cañiz pueden quedarse sin tra
bajo si no se resuelve la cri
sis por la que atraviesa la em
presa Cañada, S. A. desde ha
ce más de dos años. Actualmen
te la plantilla trabaja sólo me
dia jornada, cobrando el resto 
del salario a cargo del Segu
ro de Desempleo. 

Desde junio de 1975 se han 
producido notables retrasos en 
el pago de los salarios. E n la 
actualidad los trabajadores to
davía no han cobrado el mes 
de abril, ni las pagas extras de 
Navidad y beneficios. Las deu
das de la empresa a la Seguri
dad Social se elevan a unos 
24 millones de pesetas, según 
el Jurado de Empresa, que ha 
denunciado la situación a Ma
gistratura de Trabajo. 

Cañada produce material re
fractario, utilizando materias 
primas procedentes de sus pro
pias minas de la Cañada de Ve-
rich; funciona desde 1945. Des
de entonces no se ha renovado 
la maquinaria ni, se han actua
lizado los sistemas de fabrica
ción, por lo que hoy el casi 
centenar de obreros —de una 
edad media de 50 años— pro
ducen unas 300 piezas de ma
terial refractario en el mismo 
tiempo que otras factorías si
milares de la zona, con tres o 
cuatro trabajadores, producen 
3.000, según han señalado a 
A N D A L A N los propios miem
bros del Jurado. 

Según la misma fuente, la 
causa de la situación actual es 
la falta de una dirección ade
cuada en la empresa, de ma
quinaria moderna y de perso
nal cualificado —químico, in
geniero, etc— porque, asegu
ran, «es inexplicable que te
niendo materia prima propia 
de primera calidad y estando 
asegurada la venta de todo lo 
que se fabrica, vaya la empre
sa como va». E l índice de pro

ducción es tan bajo que algu
nos camiones que acuden a por 
mercancía tienen que marchar
se a media carga e incluso va
cíos. 

En estas condiciones, los 
obreros de Cañada esperan a 
ver si alguna otra empresa con 
mayores posibilidades econó
micas y de gestión se decide a 
quedarse'con todas las instala
ciones o, si no, que se produz
ca una crisis total para que así 
se solucione el problema por
que, señalan, «queremos defen
der nuestros puestos de traba
jo, pero así no se puede se
guir». 

La Magistratura de Trabajo 
número dos de Zaragoza ha de
clarado improcedente el despi
do de seis trabajadores de Ul-
ta, empresa cuya plantilla se 
encuentra en huelga desde el 
pasado mes de marzo. Como se 
recordará, Ulta, dedicada a la 
fabricación de dietéticos y ali
mentos infantiles, despidió a 
estos seis empleados acusándo
les de ser los instigadores de 
la huelga; posteriormente des
pediría también a la totalidad 
de la plantilla. L a sentencia sin 
embargo sólo reconoce la par
ticipación de los despedidos en 
el paro no su papel de promo
tores, por lo que señala que la 
máxima sanción que puede ser
les impuesta es de 15 días de 
suspensión de empleo y sueldo. 
Aunque se ignora la decisión 
de la empresa en el momento 
de cerrar esta edición, parece 
que va a recurrir contra esta 
sentencia. 

Por otra parte Ulta abrió sus 
puertas el pasado día 17, pero 
sólo una pequeña parte de su 
personal, que no puede garan
tizar la total puesta en marcha 
del proceso de producción, se 
reincorporó a sus puestos de 
trabajo. E l resto de la planti
lla mantiene su actitud de pa
ro en apoyo de sus reivindica
ciones. 

C a m p o 

Los espárragos 
del Sr. Ministro 

En un gesto de socarronería muy propia de los hombres 
del campo, los campesinos de la R i o i a ban o f rec ido reca
larle al ministro de Agricultura un kilo de espárragos cada 
uno si por fin accede a. visitarles. Bromas aparte, el hecho 
no deja de ser más que un paso irónico en la lucha que los 
esparragueras riojanos están consiguiendo mantener fren
te a lás conserveras. Una de las pocas luchas del campo 
que hasta ahora parece que va a saldarse con un resultado 
positivo para lòs campesinos. 

Todo empezó hace ya un año, 
cuando los primeros grupos de 
campesinos decididos empeza
ron a hacer circular hojas con 
una serie de reivindicaciones 
sobre el espárrago. La iniciati
va tuvo una excelente acogida 
y junto a estos grupos inicia
les fue creciendo la unidad de 
los esparragueras en torno al 
precio de 70 pesetas para el 
kilo de espárrago. 

Para este año, los agriculto
res de la Rioja comenzaron or
ganizándose en torno al precio 
de 84 pesetas. En poco tiempo 
se habían creado grupos espa-
rragueros en más de 25 pue
blos. La lucha por defender el 
precio del espárrago ha consti
tuido un auténtico banderín de 

enganche para los agricultores 
de la Rioja que han acudido a 
organizarse en la Unión de Agri
cultores. Una Unión de Agricul
tores que hoy día bien puede 
agrupar, según sus líderes, más 
de 2.500 afiliados. De hecho en 
muchos de los pueblos de la 
Baja Rioja se pueden ver en 
los bares convocatorias y pro
paganda de la Unión. 

En primer lugar se ha segui 
do desde el primer momento 
un proceso asambleario que se 
ha extendido rápidamente por 
todos los pueblos. El lo ha au
mentado la confianza de los 
agricultores, así como la demo
cracia en el funcionamiento. 
Han tenido buen cuidado los lí

deres riojanos de evitar cual
quier tipo de protagonismo o 

de montar organismos que pu
dieran desmerecer de un proce
so democrático y de base. 

Y ha sido así como se ha ela
borado la plataforma de este 
año, una plataforma que apar
te de recoger la reivindicación 
de 84 pesetas para el kilo de 
espárrago ha conseguido unir 
a todos los esparragueras en 
un contrato único. 

Han sido conscientes los cam
pesinos riojanos de dónde se 
encontraba la clave de su fuer
za, en la unidad, y así han lle
gado a controlar más de 
4.000.000 de kilos de espárrago. 
E l paso siguiente ha sido sacar 
estos kilos a subasta los grupos 

esparragueras. Ante la negativa 
de los conserveros a comprar 
al precio marcado por los cam-
,pesinos, éstos han iniciado una 
serie de acciones de presión; 
retirar dinero de aquellos ban
cos que apoyan financieramen
te a las conserveras, no vender 
ni un solo kilo de espárrago e 
incluso endurecer las condicio
nes de los contratos, pues aho
ra las conserveras que se atre
van a contratar en algún pue
blo, quedan obligadas a contra
tar así mismo el 10 % de la 
superficie de espárrago que 
quede sin contratar en algún 
pueblo vecino. De esta manera 
se evitan medidas de represa
lia por parte de las conserveras 
sobre algún pueblo especialmen
te luchador. 

Los resultados de esta lucha 
hasta el momento son positi
vos: el precio se ha mantenido, 
los agricultores siguen unidos 
ante un concrato único, y es 
previsible que las conserveras 
empiecen a ceder. No olvidemos 
que es precisamente la campa
ña del espárrago la que mantie
ne en pie a no pocas de estas 
empresas. 
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Con el hundimiento del imperio nazi 
—aquel Reich de los mil años— 

renace entre los españoles antifascistas, 
exiliados o en el interior del país, la esperanza 

de una pronta caída del franquismo. 
Aquella esperanza sería el comienzo 

de una larga lucha desigual, 
difícil, interminable, que convierte 

en seres casi míticos a sus protagonistas. 
Hoy, el maquis sigue siendo todavía 
uno de ios puntos más oscuros de nuestra 
primera posguerra. E n el tercer 
artículo de esta serie, 
E l o y F e r n á n d e z . Clemente aborda 
el maquis en Aragón, en un estuerzo más por 
recuperar nuestra historia. 

A pesar de haber llegado ca
si a las puertas de Teruel, la 
respuesta militar del general 
Pizarro y la muerte de «Anto
nio» provocan un fuerte des-
raantelamiento. Todavía se reor
ganiza la guerrilla dirigida aho
ra por Francisco Bas «Pedro», 
que monta una operación im
portante en el Bajo Aragón y 
Maestrazgo, «tomando» algu
nos pueblos durante horas 
simbólicas (Los Olmos, Monter-
de, Albentosa, Ladruñán, Valde-
cabras) y se apodera en una es
pectacular operación de 3/4 de 
millón de pesetas en el asalto 
al tren pagador de Aragón, co
mo ya hemos reseñado en el 
artículo anterior. 

«El Maño» 

Otro de los personajes más 
famosos de esta guerrilla de la 
oposición al franquismo, será 
Doroteo Ibáñez Alconchel («El 
Maño»), natural de Azuara, que 
llega desde Francia en 1946 y 
se interna con sus compañeros 
en la Sierra de Javalambre 
donde establecen el campamen
to. «El Maño» dirige acciones 
célebres: además de participar 
en la del tren de Caudé, asal
tan Villaespesa y Libros, y 
otros cuatro pequeños pueblos 
del área de Manzanera, todos 
ellos muy cerca de Teruel; en 
el Rincón de Ademuz entablan 
contactos con una partida del 
maquis valenciano, establecen 
nueva base en Noguera, desde 
donde operan por los Montes 
Universales y Sierra de Alba
rracín y, tras recorrer varios 
pueblos del Bajo Aragón, re
gresan a Francia. E ra asombro
sa la capacidad viajera del 
«Maño»: en este tiempo viaja 
a Valencia, a Zaragoza, a Tou-
louse, regresa... E l grupo re
gresa a la provincia de Teruel 
de nuevo en 1947: por Aguavi' 
va, donde ocupan el abandona
do campamento de Cinctorres, 
bajan hacia Linares de Mora y 
asaltan diversos pueblos: Tor
zón, Alobras, Cubla... De nuevo 
a Francia, por el Gállego. Aún, 
en los años 1948-49, actúa «el 
Maño» como gran enlace de la 
AGLA, siendo perseguido con 
su grupo por la Guardia Civi l 
de Alacón por Villarluengo y 
todo el Maestrazgo. Una vez 
más regresa a Francia, de don
de en 1950 dirigirá una de las 
más espectaculares acciones: el 
desembarco en la costa levan
tina. Desde Marsella, tras dos 
días de navegación, llegan a la 
costa, entre Vinaroz y Alcanar, 
bajan en un bote que el barco 
recupera, y alcanzan el Maes
trazgo turolense de nuevo (tan
tas veces surcado también en1 
guerrilla por tropas de bien dis
tinto signo, por los carlistas de 
Cabrera, un siglo antes), a tra
vés de Morella, Villafranca e 
Iglesuela del Cid, Pitarque (don
de ocupan un viejo campamen
to abandonado) hasta Peña Go
losa, donde tendrá lugar un en
cuentro con otros grupos del 
maquis, a los que surten de pro
paganda, muchos ejemplares de 
«Mundo Obrero» (con fecha 
agosto de 1950, a dos reales ca
da uno) y donde establecerán 
un cierto cuartel general, para 
la despedida. «El Maño» viaja 
de nuevo a Valencia desde Pe
ña Golosa, y, cuando todo aca
ba, se coloca de peón en una 
granja. Pero es imposible vol
ver a la normalidad; también 
«El Maño» será detenido, ya en 
1952, cuando intente regresar a 
Francia como un discreto cam
pesino. 

El maquis en Aragón /III 
E l o y F e r n á n d e z 

E l coste de la guerril la 

Huesca Teruel Zaragoza Total 

Ejérci to 
Heridos 
Muertos 

Guardia Civi l 
Heridos 
Muertos 

Enlaces detenidos 

10 
8 

247 

32 
12 

812 

9 
5 

96 

51 
25 

1.155 

«Bandoleros» 
Detenidos ... ... 
Presentados ... 
Apresados (heridos) 
Muertos ... 

60 
20 
14 
32 

67 
10 
32 

105 

69 
12 
1 

21 

196 
42 
46 

158 

Encuentros 
Atracos ... 
Sabotajes . 
Secuestros 
Muertes ... 

48 
31 
8 
1 

12 

73 
302 
57 
27 
43 

26 
34 
7 
4 
3 

147 
367 
72 
31 
58 

Estadística general de la guerra civil del maquis en Aragón (se
gún Aguado Sánchez). 

El fin 

L a resistencia de los grupos 
del maquis es desesperada. A 
la Guafdia Civi l de Pizarro le 
ayudan una eficaz artil lería y 
fuerzas de la Policía Armada y 
de la Falange de Teruel. Dis
persos, nerviosos, acorralados, 
los maquis pelean a muerte. La 
alcanzan muchos de ellos, pero 
también muchos guardias, so
bre todo el año 47 (en Cabra 
de Mora, las Parras de Caste-
llote, Ejulve...). Un audaz asal
to al puesto de la Guardia Ci
vi l del Puerto Escandón, el cor
te de la carretera Teruel-Sagun-
to, la ocupación de las cerca
nías de Teruel —-Camarena, Ce
ladas— y del norte de Albarra
cín, donde requisan dinero y 
ejecutan a confidentes... E n las 
carreteras hacia Valencia, irnos 
carteles pegados gritan: «¡Cam
pesinos, en pie por la libertad», 
«Por aquí pasó la Agrupación 
de la Victoria», «Todos unidos 
en las guerrillas»... Es un re
curso psicológico para cubrir 
el fin, el miedo final, el fraca
so... L a población campesina, 
aunque en muchos casos ayuda 
a los guerrilleros, está dema
siado asustada. Hay una sensa
ción de impotencia, de que aca
so esta no es la manera, de que 
no es posible vencer así, de que 
todo está perdido por mucho 
tiempo... 

Todavía, tras operaciones 
aisladas —incendio del automo
tor Zaragoza - Tortosa—, se 
plantea, como úl t ima tentativa, 
una «ofensiva de primavera» 
en 1948 Se ocupan pueblos en 
Teruel (Rubielos, Olba, Cascan
te Mases de Albentosa) y Hues
ca (Baldellou) y se «castiga» la 
zona Este de esta provincia 
(Tamarite. Peralta de la S a l - J 
provocando la muerte de vanos 
guardia civiles. 

E n mayo del 49, todavía un 
grupo anarquista, el de Rufino 
Carrasco, entra por el Puerto 
de Bielsa como «Grupos de Ac
ción de Aragón», enfrentado al 
PCE. Actúan al sur de Bolta-
ña, repartiendo octavillas, bus
cando provisiones, obteniendo 
dinero en un atraco a la Hoz 
de Barbastro, bajando hasta 
Bujaraloz en un camión, para 
ir hacia Fraga. Pero la Guardia 
Civ i l les acosa y detiene a cin
co de ellos en el mas del Cas
taño, cerca de Candasnos. E l 
resto, tras varios tiroteos en 
que tienen unas cuantas bajas 
(Serradillo, Arro, Santa María 
de Buil) son detenidos. Aún va
rios encuentros más entre la 
Guardia Civi l y grupos de tipo 
anarquista cerca de Fraga (mas 
del «Receptor»), de Graus, o 
un sabotaje en la central de la 
Fortunada, al norte de l'Aínsa. 

Y práct icamente todo acaba 
—huida o muerte—. Alguna 
muerte aislada, como la del 
guardia Blas Peña a finales de 
octubre de 1952 en Noguerales, 
puede tener alguna relación con 
la apagada guerrilla, o ser un 
hecho incidental. Porque —aho
ra sin parte de guerra en Ra
dio INacional— en 1951 comien
zan los deshielos con los Es
tados Unidos, que pactarán so
lemnemente con Franco, como 
Pío X I I , como los árabes y las 
democracias occidentales. No 

hay nada que hacer: la guerri
lla ha terminado. 

Santiago Carrillo 
hace balance 

E n el citado libro-entrevjsta 
recién aparecido en París —«Ma
ñana España»—, hace un balan
ce del maquis, que resumimos 
aquí: 

—««...Nuestra perspectiva —la 
del Partido— era provocar un 
levantamiento nacional. Se po
día llegar, en pequeños grupos, 
a todas las demás regiones y 
crear las condiciones para un 
auténtico levantamiento nacio
nal... Pero cometimos el error 
de prolongar demasiado la lu
cha gerrillera. Hasta 1949, es
tábamos centrados en la idea 
de un levantamiento nacional. 
E n 1948 fui incluso a Yugosla
via a ver a Tito para pedirle 
que organizara lanzamientos 
en paí acaldas sobre Levante. 
Esto era un mes antes de su 
ruptura con la Komintem y no 
sabíamos nada de lo que ocu
rría. Tito me preguntó: ¿Ha
béis consultado a los camara-
das soviéticos? Le contesté: No. 
Hemos pensado que al estar 
más cerca de España, era más 
fácil para vuestra aviación. Me 
dijo que tratándose de una co
sa tan importante era preciso 
•consultar a los soviéticos... 

—«¿Cuántos guerrilleros ha
bía en la región de Levante? 

—«En Levante y en Aragón, 
de 200 a 300 en aquel momen
to. Y era tal el prestigio del 
movimiento guerrillero que 
cuando anunciábamos por Ra
dio España Independiente que 
un tipo en tal pueblo, era un 
traidor, se apresuraba a desa
parecer. 

—...«¿Cada uno estaba en su 
región de origen? 

—«Sí; los campesinos sobre 
todo, aunque también lo esta
ban los obreros y algunos in
telectuales. 

—«...¿Se podían atravesar 
esas regiones sin pasar por las 
carreteras? 

—«Has de tener en cuenta la 
geografía de España: puedes i r 
a cualquier sitio ñor las mon
tañas. . . 

—...«Hicisteis balance de las 
pérdidas humanas de esta gue
rrilla? 

—«Nosotros, no; tue la guar
dia civil quien lo hizo Cerca 
de 15.000 entre 1939 y 1949. No 
sólo guerrilleros, sino también 
los puntos de apoyo de los pue
blos...» 

Hasta aquí, espigando en l i 
bros, recortes, memorias y re
cuerdos, los datos contradicto
rios. E l mito. ¿Será posible 
pronto, convertir todos estos 
hechos en historia, colocarlos 
en su sitio exacto, analizarlos, 
comprenderlos?... Ojalá. 

(Fin de la serie) 

Bibliografía básica 
sobre el maquis en España 

>—AGUADO SANCHEZ,, F.: 
E l maquis en España. Ed, 
San Martín. Madrid, 1975. 

—BLANCO, J.: Resistencia 
española at fascismo. La 
Chevatte, s. a 46 pp. 

—CARRILO, Santiago: Ma
ñana España. París, 1975. 
Ebro. 

—COSSIAS, Tomás: La lu
cha contra el maquis en 
España. Ed . Nacional. Ma
drid, 1956. 

—GALLO, Max: Histoire de 
l'Espagne franquista. T. I. 
París, 1969 . 

—KAISER, Carlos J.: La 
guerrilla a n í ifranquista. 
Madrid, 1976. 

—LIMIA, Eulogio: Reseña 
general del bandolerismo 
en España después de la 
Guerra Civil . Madrid, 1957 
(Dirección General de la 
Guardia Civil). 

—LISTER, Enrique: Las 
guerrillas de Levante. 1949 

—RODRIGUEZ D E L CASTI
LLO, Gonzalo: La ofensi
va mundial del comunismo 
contra España. Madrid, 
1949. Oficina de Informa
ción Diplomática. 

—SOREL, Andrés: Búsque
da, reconstrucción e his
toria de la guerrilla espa
ñola del siglo X X , a tra
vés de sus documentos, re
latos y protagonistas. Pa
rís, 1970. Ebro. 

—VIDAL SALES, José Anto
nio: Después del 39: La 
guerrilla antifranquista. 
Barcelona, 1976. A.T.E. 

—De próxima aparición, en 
Alcrudo Editor, las memo
rias de Joaquín ARASANZ, 
guerrillero del maquis en 
Aragón. 

Nota informativa 
de Discos Linacero 

Linacero, una vez más, se asoma a las páginas de nuestro 
periódico con informaciones importantes para sus numerosos 
lectores aficionados a la música. 

La línea trazada por Linacero para hacer asequible la adqui
sición de los discos que todo melómano desea para su discoteca 
se refuerza con una nueva y atractiva oferta: Linacero ha se
leccionado gran cantidad de discos de sus conocidas secciones 
(clásica, rock, nueva canción popular, jazz, pop...) con la posi
bilidad de que Ud. compre 3 pagando sólo 2 de ellos, 

Linacero le invita a visitarles sin ningú'n tipo de compromiso 
en su tienda de San Miguel, 49 para que Ud. pueda comprobar 
directamente esta oferta tan sumamente ventajosa para el mal
tratado bolsillo del aficionado que desea disponer, de buena 
música. 

Remitido 
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Bibliografía aragonesa 
GARCIA B A D E L L , Gabriel: La 

algarada espiritual. Argos. 
Barcelona, 1977. 

La incansable actividad y el 
excelente «oficio» de nuestro 
ya paisano García Badell, nos 
presentan ahora un libro terri
blemente inoportuno. Casi me 
atrevería a adivinar que inten
cionadamente a destiempo, a 
contrapelo de sus otras cele
bradas novelas, aunque en el 
fondo hay muchas más simili
tudes entre ellas de las que ca
be suponer. Un libro sobre «la 
muerte de Cristo narrada en 
primera persona» y cuyo re-
Clamo editorial hurga en las 
posibilidades de que esté escri
to desde el ateísmo, ha de ser 
en este momento un riesgo 
muy alto. No estamos en los 
años cincuenta españoles, en 
que la novela de tesis, de tema 
religioso, de «mensaje», ocupa
ba —gracias a la censura, cla
ro—• los primeros puestos de 
las, en todo caso, escuálidas 
ventas de libros. Graham Gree-
ne o su versión popular —Mo
rris West— han pasado desde 
luego a un segundo plano, y no 
sólo porque en estas calendas-
todo el mundo se vuelque en 
el ensayo, el texto político, el 
libro de alcance informativo, 
el reportaje, o la literatura 
«porno». Lo cierto es que está-
mos en el epicentro de una so» 
ciedad que, con el retraso ya 
conocido en todos los terrenos, 
se seculariza a grandes pasos, 
y sólo aceptará el tratamiento 
de temas religiosos muy encar
nados, nada escatológicos ni 
teologizantes, y aun ello por 
sectores reducidos. 

De ahí, es preciso reconocer
lo, ©1 valor del autor, el ries
go al abordar tema tan secto-
rialmente aceptado. ¿Polémi

co?: pienso que no lo es, en 
absoluto. Que hoy, salvo la ul-
traderecha eclesial —y cada 
vez es más despectiva y abu
rrida— cada cual va a lo suyo. 
Gabriel puede, pues, ser todo 
lo iconoclasta que quiera, que 
nunca lo es en exceso; puede 
humanizar esa lenta, torturan
te agonía de Cristo, narrada 
por alguien muy próximo y a 
la vez profundamente ajeno, 
que no entiende casi nada, 
aunque se esfuerce. Puede ma
tar el tópico, mezclar en la es
cena a otros personajes —siem
pre, no sé si deliberadamente, 
irreales por ello— como Lía, 
la esposa-lapa, silenciosa, dolo
rida, o la hija, Deborah, mudo 
testigo, espejo en que se refle
jan y devuelven las preguntas. 

La obsesión repetitiva por 
describir el escenario, escelen-
temente documentado en el vo
cabulario, en el ambiente, en 
el paisaje —uno de los grandes 
protagonistas—; el excesivismo 
religioso, que apunta a una ob
sesión agnóstica no bien defi
nida; el misterio, la distancia 
permanente respecto al perso
naje central para las alusiones 
—'Cristo—, a mi juicio excesi
vamente solemne, deshumaniza
do, abstracto; las calidades 
oníricas o delirantes; la fuerza 
del destino —«debo ir», «debò 
hacerlo», «es preciso»...—; el 
ritmo temporal, demorado, ma
nejado como una cámara de 
cine experimental; el ya cono
cido uso de los tiempos pasa
dos, especialmente del pretéri
to imperfecto de indicativo y 
de subjuntivo, o de los inte
rrogantes estilísticos... Todo, 
en fin, contribuye a crear un 
clima, que puede atraernos o 
no, acaso desazotarnos, incluso 
cansar, agobiar, pero que no 
podemos negar ha sido trazado 
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con mano ágil, diestra, inten
cionada. 

No voy a repetir —lo he di
cho ya varias veces en estas 
páginas— que Gabriel García 
Badell, aparte su enorme em
peño y su dedicación práctica
mente superprofesional, tiene 
auténtica madera, sabe crear 
personajes —recordemos sus 
tres novelas de ambiente ara
gonés—, escenarios, mundos. 
Acaso, y es también un viejo 
—pequeño— reproche, tenga 
que prescindir de su excesivo 
ideologismo, de un existencia-
lismo muy peculiar que impreg
na toda su obra, y que, me te
mo, la hace a veces demasiado 
discursiva. Pero, desde luego, 
merece nuestra simpatía y apo
yo, no por ser el novelista más 
prolífico, conocido y prestigio
so de Aragón hoy, sino porque 
puede y debe alcanzar un pues
to importante en la novelísti
ca española toda. De ahí el tes
timonio, y también la amistosa 
crítica no del todo triunfalista. 

L ISON TOLOSANA, Carmelo: 
Antropología social en Espa
ña. Akal, Madrid 1977. 

E l éxito de la primera edi
ción de este importante libro 
(1976) ha llevado a esta segun
da. Se trata de seis trabajos 
monográficos sobre la materia 
publicados por su autor, ara
gonés de lia Puebla de Alfindén, 
en diversas revistas especiali
zadas, especialmente en la de 
Opinión Pública, y añadiendo 
a ello un amplio capítulo ini
cial de «Pequeña historia del 
nacimiento de una disciplina», 
sobre estudios etnográficos en 
el siglo X V I . E l capítulo 2, a 
propósito de los estudios an
tropológicos en España a prin
cipios del X X , da un amplio y 
documentado panorama del 
desarrollo científico, moderno, 
de esta disciplina en nuestro 
país. Alegra ver citados a nues
tros grandes estudiosos del 
X I X , Braulio Foz o Costa, y, 
desde luego, el trabajo supone 
un hito bibliográfico para cuan
tos se interesan por la Histo
ria social española, lo mismo 
que el muy reciente de Manuel 
SALES y F E R R E , Los orígenes 
de la sociología en España (Edi
cusa) y el de Diego NUÑEZ 
RUIZ, La mentalidad positiva 
en España; desarrollo y crisis 
(Túcar). Tres libros fundamen
tales y muy novedosos en el 
mundo editorial español. 

Reviste el de nuestro paisa
no Lisón un gran interés di
dáctico también. 

De particular interés para 
nosotros es, desde» luego, el ca
pítulo 4 («Factores sociales en 
el desarrollo económico») refe
rido a un imaginario pueblo de 
la margen izquierda del Ebro 
—«Belmonte»—, sin duda aquél 
famoso Belmonte de los Caba
lleros (Chiprana) que publica
ra al doctorarse en Oxford, y 
que supone una de las escasí
simas monografías sobre antro
pología aragonesa. Nos consta, 
por varios contactos persona
les y profesionales y por sa
berle fiel lector de ANDALAN, 
que Carmelo Lisón vive cons
tantemente vinculado a Aragón, 
dirige numerosos trabajos ac
tualmente —encuestas, tesis, 
etc.— a jóvenes investigadores 
aragoneses que encuentran 
aquí su campo abonado (y vir
gen prácticamente), y también 
que está dispuesto a incidir 
personalmente mucho más en 
el futuro en este tipo de estu
dios, de que tan necesitados es
tamos. Y nos felicitamos por 
ello. 

Eloy Fernández 
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Cine 
' E l ú l t i m o 
magnate" 

«El último magnate», que fir
ma El ia Kazan, está basado en 
la novela inconclusa de Francis 
Scott Fitzgerald, que refleja, 
como pocas visiones literarias 
que se escribieron sobre el 
mundo del cine, el ambiente 
frustrante de Hollywood. Este 
interés por «The Lart Tycoon», 
obra de un escritor maldito, 
bastante maltratado por Holly-
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wood, puede ser harto signifi
cativo. Por una parte, sigue Cl 
intento mitificador de los años 
treinta; por la otra, El ia Ka
zan quiere borrar para siem
pre su pobre imagen de trai
dor que denunció ante la Co
misión de Actividades Antiame
ricanas facilitando los nom
bres de sus compañeros «ro
jos». Así lo hace presentir su 
insistencia en el film, al refle
jar un ambiente a todas luces 
reaccionario, como notación 
crítica, donde se mueven artis
tas, escritores, ambiciosos y 
arribistas sin escrúpulos. Ima
gen, a ratos frivola o trascen
dente, puesto que «El último 
magnate», novela, es una mez
cla de visión romántica y de 
confesión apasionada de un re
sentido. Desdichadamente, su 
autor la dejó sin acabar, pues
to que falleció "repentinamente, 
de un ataque al corazón, el 21 
de diciembre de 1940. E l día 
anterior a su muerte, había es
crito el primer episodio del ca
pítulo seis. 

E l film de Elia Kazan inten
ta reconstruir (y lo consigue 
con rara fortuna), el ambiente 
de un Hollywood que ya es 
historia: el de los años treinta, 
cuando la llamada Meca del 
Cine, irradiaba su luz hasta los 
confines más alejados del mun
do. La película requiere cierta 
colaboración de un público que 
sepa leer entre líneas. Sus per
sonajes, con nombres conven
cionales, han existido; las si
tuaciones y vejaciones sufridas 
por los escritores más renom
brados, son bien notorias, y los 
testimonios escritos dejados 

por sus protagonistas, hablan 
elocuentemente de cómo se 
maltrataba en Hollywood a los 
«talentos». Recordemos el hu
mor amargo de Maurice Deko-
bra, cuando habla de los «pa

rias de la ciudad del cine» en 
su libro «Aux cent mille souri-
res» (Ed. Baudinière, 1931), por 
citar un ejemplo documental 
de la época que intentó resuci
tar Scott Fitzgerald, en su «The 
Last Tycoon». O el no menos 
sobrecogedor testimonio sobre 
Chandler, «La vida de Raymond 
Chandler», de Frank MacSha-
ne. Discípulo de Hammett, el 
autor de «Adiós, muñena» des
preciaba toda clase de conven
cionalismos al uso, incluidos 
los establecidos por los más 
encopetados autores de nove
las detectivescas, con un des
dén especial hacia la señora 
Agatha Christie. Chandler, fue 
un escritor lento, meticuloso 
en los aspectos ambientales 
de sus relatos, al que interesa
ba especialmente la condición 
social en que se movían sus 
personajes, descritos con tintes 
inconformistas, desgarrados, 
preferentemente su investiga
dor favorito de atractiva per 
sonalidad. 

Pero la visión que nos ofre
ce Fitzgerald de un productor 
de rara visión para el espec
táculo del cine, como fue Ir-
ving Thalberg, se entronca en
tre la admiración y el maso-
quismow Evidentemente, el 
Thalberg ofrecido tras la ima
gen de Monroe Stahr, es harto 
significativo, por llevar en sí 
admiración y rencor. Robert 
Sklar, admirable estudioso de 
la figura y obra de Scott Fitz-
geral, al que llamó «el últ imo 
laoconte», define a este perso
naje como «el héroe romántico 
genteel elevado a la condición 
de figura creadora por la na
turaleza práctica de su capaci
dad de mando en la industria 
del cine, una industria dedica
da al entretenimiento a una es
cala más grande y ambiciosa 
que ninguna otra en la histo

ria». No cabe duda que Elia 
Kazan en su film, ha tenido 
muy en cuenta el contexto so
cial de la época en que vivió 
Fitzgeral, para desarrollar un 
mundo sofisticado que destru
yó al autor de «El gran Gast-
by», y esto habrá de tenerse en 
cuenta al enjuiciar la película, 
aparte de estar basada en una 
novela que su autor no pudo 
terminar, y que El ia Kazan ha 
tenido el buen criterio de de
jarla en el punto donde éste la 
dejó. Un hombre roto desde 
que su mujer, la bella Zelda, 
sufrió en 1930 su primer colap
so mental, hasta su trágico fin 
en el incendio de la casa de 
salud donde se curaba. Este 
juego del destino afectaría se
riamente a Fitzgerald, en pos 
siempre de la sombra de su es
posa, o del triunfo, tan inasible 
como la imagen que lo tortu
raba y que le hacía buscar en 
el alcohol un olvido imposible. 

Para algunos comentaristas, 
e imagino que también para 
algunos espectadores, el estilo 
o la lectura de este gran escri
tor, no son cómodos o fáciles. 
Recordemos ün reciente artícu-, 
lo de Sender, al que siempre 
le pareció «un escritor de ta\ 
lento sospechoso»; y otro más 
lejano de Angel Zúñiga que in
tentaba justificar su existen
cia suicida, así: «Sucede con 
Scott que volvía de las excava
ciones humanas con una rosa 
de papel asomada por el cue
llo de una botella de whisky, 
con el fondo musical de jazz. 
Nada puede parecer ya más an 
ticuado». Pero este testimonio 
un tanto cruel de la era del 
jazz, no encontró demasiados 
•adeptos entre los contemporá
neos de Scott. Willard Thorp se 
lamenta del error de llamar a 
Fizgerald «historiador de la 
época del jazz, pues es minus-

valorar al novelista que com
prendió a los ricos america
nos como ningún otro escritor 
lo ha hecho aún». Y esta maes
tría crítica o complaciente, la 
advertimos también en el film 
de Elia Kazan, magnífico por 
cuanto tiene de documento, pe
ro acaso oscuro para un públi
co indiferenciado por las cla
ves solamente inteligibles pa
ra los avisados, para los que 
saben de un secreto escondido 
tras nombres ficticios, como 
éste del atormentado Thalberg, 
tras la máscara del implacable 
Monroe Stahr, que desprecia a 
los grandes escritores como 
guionistas, pero que sabe ro
dearse de ellos, para justificar, 
acaso, su propia frustración. 

M .R. 

Libros 
M u c h o ojo: 

hay un integrista 
infiltrado 

Si la colección «Biblioteca de". 
Divulgación Política», que di4 
rigen los Regás en La Caya 
Ciencia, nos ha dado satisfac
ciones desde su número prime
ro y ha puesto —como el 
NO - DO— el mundo político 
al alcance de todos los españo
les, con su últ imo parto ha 
desandado buena parte del ca
mino recorrido hasta ahora. 

Hay que avisar al lector de 
la jugada, que es grave. Como 
saben, una de las característi
cas de la colección —aparte las 
deliciosas portadas de Satué y 
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)Su precio asequible— ha sido 
ja de encargar a protagonistas 
más o menos directos el tema 
de que se trataba. El lo ha crea
do una imagen de fiabilidad 
que ahora queda totalmente 
desmentida. 

En efecto: un tal Luis Pedro-
sa es el autor de Qué es ía Ma
sonería. E l texto es un libelo 
sonrojante, que no parece sino 
escrito por un cura integrista 
de 1877 ~ y no de 1977—, en el 
que se acumulan todos los tó
picos indemostrabdes acerca 
de la Masonería: anticristiana, 
anticatólica, carcomedora del 
amor a la patria, de la disci
plina militar, etc. Como ven, 
artillería gruesa de sabor ca
rrerista en una prosa digna de 
la espesa tradición panfletaria 
de la reacción española, al ni
vel de los Protocolos de los 
Sabios de Sión y otras basu
ras semejantes nacionales y 
extranjeras. 

Lo primero que llama la 
atención es la beligerancia del 
autor. E n un lenguaje inapro-
piado para cualquier reflexión 
serena, enumera sin rebozo 

—y, naturalmente, sin aportar 
prueba ninguna que dé solidez 
a la gravísima trascendencia 
de sus asertos— presuntas fi
nalidades masónicas a cual 
más inmoral y terrorífica. Ma
nipula los textos —general
mente por omisión o mutila
ción, que es lo más sencillo—, 
y en particular el muy impor
tante del cardenal Sepper de 
julio de 1974, en el que explí
citamente dice el Prefecto de 
la Congregación para la Doctri
na de la Fe (¡nada menos!) 
que hay, en efecto, masonerías 
exentas de contenido contrario 
a la Iglesia. 

Sin que personalmente me 
preocupe en exceso la actitud 
vaticana ante el problema 
—me preocupa más la actitud 
de los católicos—, me parece 
inadmisible que se oculte en 
el panfleto de marras la la
bor de revisión canónico - pe
nal que hace tiempo se lleva a 
cabo en Roma en este sentido. 

No hay que ser jurista para 
saber que, en la legislación pe
nal, se acepta umversalmente 
el principio de que «favorabi-
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lia sunt amplianda, odiosa 
sunt restringenda»: que las 
disposiciones que favorecen al 
acusado d e b e n extenderse 
mientras que hay que restrin
gir las que lo perjudican, en 
caso de duda o de que existan 
vacíos legales. Ocultar que en 
el texto de Sepper se alude es
pecíficamente a que es doctri
na segura y aplicable la de 
quienes piensan que el canon 
2335 —que castiga a los cató
licos masones— sólo reza con 
quienes figuran en asociacio
nes que verdaderamente cons
piran contra la Iglesia, discri
minando cuidadosamente cuá
les sean éstas, ocultar el he
cho, decíamos, es simplemen
te una villanía. 

E l aire general del libelo res
pira atmósfera enferma de ca
verna. Mezcla de las tontadas 
denigratorias de Leo Taxtil, de 
apocrifismos inadmisibles e in
fantiles, ignora voluntariamen
te textos serios y científicos 
—como los de Ferrer Benime-
l i , colaborador de este perió
dico— a los que, por otro lado, 
ha saqueado impunemente sin 
citar procedencia. 

En momentos en que el te
ma masónico —muertos Fran
co y Carrero— parece volver a 
nuestro país por los cauces 
normales, ha sido un grave 
desacierto de La Gaya Ciencia 
este frasquito venenoso que va 
a confundir a más de ciento. 
Una fuerte censura, pues, a 
autor y editores, por el flaco 
servicio que han prestado a la 
convivencia entre españoles. 

Y una pregunta inevitable, 
que no tiene respuesta de mo
mento: ¿Quién les ha colado 
este «gol» a los Regás? Porque 
no tienen pinta de ser cazado
res de brujas... Y que conste 
que yo no soy masón. Prim o 
Aranda —por citar a dos «ene
migos» de la Patria y la mili
cia—, sí que lo fueron. Por si 
acaso. 

G. PATAS 

INSTALACION 
DE DESPACHOS PARA 

PROFESIONALES 
PAGO EN 36 MESES 
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PROYECTOS GRATIS 
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Moda loca para un verano muy ardiente 
SUPERVIA, 1 (esquina San Juan de la Cruz) 

Tel. 357337 - ZARAGOZA 
Coso Bajo, 6 - Tel. 225474 - HUESCA 
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S o c i e d a d 
E l úl t imo «affaire» de Cons

trucciones Colmenero —o Pro-
cansa, nombre que reviste bue
na parte de la actividad inmo
biliaria del grupo encabezado 
por este antiguo albañil y uno 
de los primeros constructores 
de Aragón— está localizado en 
el número 10 de la calle Borao, 
paralela a la Avenida de Ma
drid y perpendicular a María 
Agustín, en las cercanías del 
Portillo. Recientemente, el ar
quitecto del proyecto envió un 
escrito al Colegio Oficial en el 
que comunicaba la rescisión 
de su compromiso como arqui
tecto director de las obras. Las 
obras continúan sin nuevo ar
quitecto director. 

Un caso como otros 

TJna visita de inspección y la 
consiguiente investigación de 
la licencia municipal demostró 
que el número 10 de la calle 
Borao tenía permiso para 
construir planta baja y tres 
alzadas, mientras que la rea
lidad actual exhibe cuatro 
plantas además de la planta 
baja. Pero lo más grave resi
de en el hecho de que esta 
cuarta planta «añadida» se 
construyó sin permiso ni di
rección, al parecer del arqui-
-tecto, que ya había rescindido 
su ligazón con Procansa y es
tando vigente la orden de pa
ralización de las obras dicta
das por el Ayuntamiento por 
infringir la normativa urbanís
tica y no contar con arquitec
to director. E l resultado real, 
hoy, es que el edificio de Bo
rao 10, supera el volumen y la 
altura máxima permitidas por 
el Plan General para ese eirr 
plazamiento. 

Sería falso decir que esta 
comprobación causara asom
bro entre los profesionales del 
urbanismo zaragozano por tra
tarse de una empresa construc
tora que desde hace años ha 
tenido importantes problemas. 
E l Colegio de Arquitectos ha 
podido señalar con pruebas en 
:1a mano varios de ellos y los 
lectores de «ANDALAN» recor
darán el amplio informe so
bre el señor Colmenero publi
cado en el número del 30 de 
abril de 1975. Con datos reco
gidos de diversas fuentes, se 
ha podido establecer una mues
tra de irregularidades en diver
sos edificios en construcción o 
ya concluidos, todos ellos en 
Zaragoza. E n Teruel, un bloque 
de 14 plantas atraviesa serios 
problemas y sus obras conti
núan paradas a pesar de que 
las viviendas protegidas que al
bergará deberían estar termi
nadas en fecha relativamente 
próxima. 

Al menos cinco casos de infracciones 
urbanísticas ha podido detectar 

el Colegio de Arquitectos de Aragón y Rioja 
en otras tantas obras construidas 

por Angel Colmenero 
en Zaragoza. 

Pero la evidencia de algunas de estas 
irregularidades no ha sido suficiente razón 
para que algunas denuncias 
hayan prosperado. 
El señor Colmenero tiene a gala 
alardear de buenas influencias. 

Negocios inmobiliarios 

Colmenero, 
suma y sigue 

Equipo Magdalena 

PERSONAS 0 E C A L I D A D 
r BUEN G U S T O 

mmamí 

No era só lo el edif icio de M o l a 
Sánchez Millán 

(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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Luz verde en Urbanismo 
E l caso del «edificio Venus», 

de Mola 62, es quizá el más 
conocido por los problemas 
que ha protagonizado y que to
davía no han quedado resuel
tos, ya que las obras permane
cen sin concluir desde hace 
más de cinco años. E n este edi
ficio se planteó el enfrenta-
miento entre Angel Colmenero 
y el arquitecto Antonio Telío 
del que informó A N D A L A N en 

. su número ya citado. E l hecho 
comprobable es que el edificio 
«Venus» también supera el vo
lumen previsto en la licencia. 

Un edificio ya concluido y ha
bitado en Doctor Cerrada, 3, 
podría ser un buen ejemplo de 
la práctica no exclusiva de Col
menero consistente en «esti
rar» el suelo edificable. E l vo
lumen de edificabilidad se de
duce al aplicar un baremo so
bre la superficie del solar en 
cuestión y esa edificabilidad 
(metros cúbicos, traducibles en 
beneficios) puede aumentar si 
se entiende por solar lo que en 
rigor no lo es. E n Doctor Ce
rrada, 3, se computó como so
lar a estos efectos terrenos 
afectados por una servidumbre 
de paso, con. lo que la edifica
bilidad aumentó sensiblemente. 

L a sección técnica de Urba
nismo del Ayuntamiento, cuan
do la constructura solicitó una 
modificación de licencia, infor
mó negativamente. El lo no se
ría obstáculo para que la co
misión de Urbanismo presen
tara el tema de modo positivo 
a la Permanente, que lo apro
baría. En aquel momento inte
graban la comisión de Urbanis
mo el entonces alcalde y ahora 
candidato de Alianza Popular, 
Mariano Horno Liria, además 
de Emilio Parra, Hernández 
Montero, Juan Manuel Vi l la , 
carros. Palomares y Cristóbal 
Navarro. 

Un expediente muerto 
Un edificio de San Juan de 

la Peña (expediente municipal 
16.838/76) ha protagonizado un 
caso semejante. La empresa 
constructora de Angel Colme
nero amplió un sótano y una 
nave sin licencia previa. Termi
nada la obra, solicitó del Ayun
tamiento su legalización pre
sentando una documentación 
en la que no aparecía ni el vi
sado del Colegio de Arquitec
tos ni firma de ningún arqui
tecto. 

E l 11 de mayo del año pasa
do, los servicios técnicos del 
Ayuntamiento informaban a la 
Comisión de Urbanismo en el 
sentido de que la documenta
ción era confusa y carecía del 
preceptivo visado colegial. Des
de entonces, el expediente se 

halla paralizado aunque el 
Ayuntamiento haya tomado 
cartas ante un hecho consuma
do paar el que no había licen
cia ni la concedido a posterio
ri. La obra sigue en pie, y na
die ha legalizado lo hecho ni 
ha ordenado su derribo o una 
sanción por construir sin licen
cia. 

Solares que se estiran 

E l caso más llamativo en el 
«inflado» de solares se habría 
producido en el edificio que 
Procansa construye en el Paseo 
de las Damas, 32, angular a Doc
tor Casas. E l solar sobre el que 
se levanta la construcción ha 
variado, la superficie declarada 
en el Registro de la propiedad 
y los propios arquitectos hu
bieron de señalar a la empre
sa que se les había facilitado 
una superficie, a la hora, de 
proyectar el edificio, superior 
al solar real. La diferencia es 
al menos de 20 metros cuadra
dos, lo que repercute sensible
mente en el volumen de edifi
cabilidad del edificio. 

Un informe del arquitecto-je
fe del servicio de inspección y 
control señalaba, el 29 de sep
tiembre de 1975, que la super
ficie del solar, sin descontar el 
chaflán, era realmente de 272 
metros cuadrados, mientras 
que en el proyecto figura una 
superficie de 299'20 metros cua
drados. E n el Registro de la 
Propiedad, una inscripción an
tigua señala para este solar 265 
metros cuadrados, superficie 
que en otra inscripción poste
rior se convierte en 290,35. ¿Có
mo se infló el solar cuando iba 
a iniciarse la construcción? 

E l arquitecto señor Núñez 
Castillo firmaba el día 30 de 
diciembre de 1975 una carta di
rigida a Procansa, en la que se
ñalaba que la empresa había fa
cilitado una superficie para el 
proyecto superior a la superfi
cie real del solar. 

E n el encabezamiento de la 
carta, de la que consta copia 
en el expediente guardado en 
el Ayuntamiento, el señor Nú
ñez se dirige al señor Martín 
Ballesteros (sin que consten 
otros datos), como presidente 
en aquellas fechas de Procan
sa, siendo el señor Colmenero 
Criado apoderado de la misma. 

Red de intereses 
Lo que no es fácil de enten

der es el hecho de que desde 
el 26 de junio del año pasado 
la denuncia presentada contra 
este aumento del solar del pa 
seo de las Damas, 32 se encuen
tre en el Ayuntamiento, sección 
de Urbanismo, sin que se le 
dé curso alguno. Entretanto, 
Procansa prescindió de los ser
vicios de los arquitectos seño
res Núñez y Navarro —què 
también se habían hecho car
go del «Edificio Venus» al res
cindir su contrato Antonio Te-
11o, para a su vez abandonarlo 
más tarde por decisión empre
sarial— y la construcción pu
do continuar a pesar de que el 
Colegio de Arquitectos no dio 
su visado al nuevo arquitecto 
en un primer momento. 

La explicación parece estar 
en una táctica fielmente segui
da por Angel Colmenero con
sistente en interesar en sus em
presas a muchas personas, de 
algún modo relacionadas con 
algunos de quienes deciden en 
temas de urbanismo. Estas l i
gazones no son siempre direc
tas ni quedan registradas en el 
registro de sociedades, aunque 
algunos casos resultan más evi
dentes. Una práctica perfecta
mente legal que le ha permiti
do al señor Colmenero decla
rar que «él lo arregla todo con 
dinero, que nadie se pone en 
su camino y que nadie lo iba 
a procesar» (de la declaración 
hecha por el arquitecto señor 
Tello a la Junta General del 
Colegio de Arquitectos en 1975). 
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Guía de la semana 

La incontundible cerámica de Naval. 

A Naval, pasando 
por Torreciudad 

E l Somontano de Huesca es 
uno de los destinos más agra
dables para los viajes de fin 
de semana primaverales. Hoy 
saldremos de Barbastro, a 
donde se llega cómodamente 
desde Huesca o Lérida por la 

irretera N-240. Si procede us-
de cualquiera de ambas o 
Zaragoza, podrá hacer el 

iaje en el día. Si viene de más 
lejos puede pernoctar la víspe
ra en Barbastro y de paso co
nocer su catedral, el palacio 
de los Argensola o las fuentes 
del Vero. 

Dispone de varios hostales a 
precios asequibles. Si le gus
tan los hoteles modernos pue
de ir al Sancho Ramírez, en 
la salida hacia Huesca. Pero 
si prefiere un ambiente «felices 
veinte» le recomendamos el 
hotel San Ramón, en la calle 
del mismo nombre. Las dos 
hermanas propietarias, contem
poráneas del establecimiento, 
le atenderán a las mi l maravi
llas y su cocina es sencillamen
te deliciosa. 

Por la mañana salga usted 
en coche por la comarcal 138, 
en dirección hacia Aínsa. Al lle
gar a E l Grado tome el des
vío de Graus; pasará al pie 
del impresionante dique dèl 
pantano e, inmediatamente, en
contrará la carretera que con
duce a Torreciudad. No tiene 
pierde, pues hay señales en to
dos los cruces. 

Para visitar el gran santua
rio construido por el Opus Dei, 
le aconsejamos que utilice co
mo guía el número 112 de AN-
DALAN, que dedicó sus páginas 

centrales al tema. En todo ca
so no se pierda las salas de 
confesonarios, ni las curiosas 
cerámicas con los «dolores y 
gozos de San José» que podrá 
seguir, si recorre el caminito, 
perfectamente enlosado, que 
desde la gran explanada supe
rior conduce hasta la antigua y 
reconstruida ermita. Señoras y 
jovencitas, abstenerse de ir 
con pantalones o muy escota
das. De todas formas, si el con
junto le deprime o le cabrea, 
consuélese contemplando el 
maravilloso paisaje que se di
visa desde Torreciudad. 

A mediodía regrese hasta E l 
Grado y pare en el restauran
te «Tres Caminos», se come 
bien y no es nada caro; le re
comendamos la ensalada de la 
casa con un palmo de crujien
te longaniza de Graus. 

Después de tomar café siga 
por la carretera de Aínsa (ojo 
con las curvas, hay muchas e 
infernales) y lléguese hasta Na
val; es cosa de diez minutos. 
Aparque en la plaza y pregun
te por Francisco Buetas, el al
calde, o su sobrino Angel Eche
verría. Los dos mantienen la 
tradición alfarera del pueblo y 
no pondrán dificultades para 
acompañarles a visitar sus mo
destos pero interesantísimos 
talleres y explicarles como tra
bajan el barro, los óxidos y el 
horno. Aproveche la oportuni
dad y llévese a casa, convenien
temente embaladas para evitar 
que se rompan, unas cuantas 
piezas de cerámica de Naval; 
las distinguirá por grupos de 
cinco puntitos amarillos o ver
dosos sobre cada cacharro. 

Libros 

—Rosa C H A C B L , «La sinra
zón», Ed. Albia Literaria, B i l 
bao, 1977, 435 pp., 575 ptas. La 
más reciente novela editada de 
la formidable escritora españo
la, recuperada hace demasiado 
poco del exilio en que el fran
quismo la arrojó durante tan
tos años. 

Recitales 

La Bullonera ac tuará en La 
Almolda el próximo día 25, a 
las 7'30 horas de la tarde. Can
ciones del pueblo para el pue
blo en, la voz del mejor gru
po de canción aragonesa. E n 
la tarde del día 27, otra actua
ción de Eduardo Paz y Javier 
Maestre en el zaragozano Ba
rrio de San José. 

ca e m i a F R A I L E 
Preparación para ingreso en Banca 

y Cajas de Ahorros 
Graduado Escolar 

Requeté Navarro, 10. — Teléfono 33 94 18 

Z A R A G O Z A 

El damero andalanero 
Por el Conde Gauterico 

1. — Batallita que lo rojos franceses de la 
Primera República le ganaron a la de
recha unida jamás será vencida. 

2. — Introduzcan, cuelen. Lo hacen los de 
Alianza Popular en sus mít ines con jó
venes irripecunes previo pago de cien 
duros, cien. 

3. — Propios de los bosques —sobre todo re
nacentistas—, llenos de náyades, nin
fas, ondinas y Soledad Balaguer. 

4. — Distanciarse, marcharse a la lontanan
za, como Areilza de los «papos» impul
sado por la popa. 

5. — Transtomo fisiológico que padecen los 
fachas cada vez que ven a un enano 
con la bandera roja y gualda. Puede 
ser incluso miserere. 

6. — Borboteantes, hirvientes, como guerri
lleros a la salida de un mitin del no
tario. 

7. — Condición de los términos en que se 
producen los comentarios de Pedro 
Wender cada vez que habla de Strauss 
y de los cristianos demócratas de Ba-
viera, 

8. — Permanezca, dure en el mismo lugar, 
como Hermida en Televisión o la per
tinaz sequía en la postguerra civil. 
Sarcasmos baturros, recochineos ara
goneses. Como si el señor Cremades se 
presentase a las elecciones. 
Criadero, en donde se cultivan plantas 
delicadas o bichos raros (como los 
obreros « n las fábricas, los rojos en las 
asociaciones de vecinos, y así sucesiva
mente). 

11. — Alimento natural del cerdo, el marra
no, el puerco, .el guarro el cuto y el 
tocino, entre otros populares persona
jes del ruedo ibérico. 

12. — Niet. Ni hablar. No. También impar. 

a 13 f] c i ó b l l c l 2 

d 14 b ó d l l a9 
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Esta frase vara el mármol la he escuchado en la últ ima sesión espiritista que celebramos el otro 
día con los masones de Moscú y de Sión Labordeta y yo. Lo juro por los muertos de mi mujer que 
es de Alianza Popular. 

SOLUCION AL DAMERO D E L NUMERO ANTERIOR: 
«España mañana será lo que me dé la gana». Licinio Arias Banesto. 

DIA DE LA AUTONOMIA ARAGONESA 
T O D O S A C A S P E E l 22 D E M A Y O 

11 horas: MESA REDONDA 
(Cine Gaya) 

Presenta, Florencio Repoilés, presidente de 
DEÍBA. Intervienen: R. Sáinz de Varanda, Car
los M . Gamo, Emilio Gastón, Enrique Gastón, 
Gloria Labarta, J. Ignacio Lacasta, J e sús Muro 
y Francisco Polo. 

18 horas: FESTI VAL CANC ION 
ARAGONESA 

En los jardines de la Glorieta. 

Mariano Abad, F. J . Inglés, Daniel Pe
quem!, Valentín Mairal, Grupo Boira, 
Grupo Tambores Bajo Aragón, Rondallas 
de Caspe. 

SALIDA DE AUTOBUSES: 9 horas Plaza de Toros, 
plaza del Portillo 

VENTA BILLETES DE AUTOBUS: Linacero (Plaza San Miguel), Librería Pórtico (plaza 
San Francisco), Radio Zaragoza, Seminario Estudios Aragoneses (Centro Pignatelli), ACF 
de Delicias, Las Fuentes, Torrero y San José . 
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«Las octavillas se hicieron 
—declara XCX, aragonés, 23 
años, llamado igual que uno de 
los tres Reyes Magos y dueño 
del más conocido club homo
sexual de Zaragoza— ante la 
necesidad de damos a conocer 
y explicar a todos nuestra lu
cha por sobrevivir. No podía
mos aguantar más, en las du
rísimas condiciones en que nos 
venimos desenvolviendo. E l Có
digo Penal nos incluye en la 
Ley de Peligrosidad Social, co
mo si fuésemos maleantes o de
lincuentes comunes. Ha sido 
muy difícil sobrevivir al fas
cismo. Ahora, no obstante, las 
cosas parecen que van cambian
do. Seguimos vigilados de cer
ca pero, al menos, no vienen a 
provocarnos, como sucedía an
tes con frecuencia». 

Hasta fechas bien recientes, 
la encorsetada pudibundez ara
gonesa había hecho como que 
no se enteraba de la existencia 
de no pocos homosexuales en 
la capital, aunque mariquitas 
de nombres tan concretos co
mo «La Lirio» y «La Miguela» 
eran conocidos fuera incluso de 
Aragón. Hoy día) según X X 
—el líder que no tiene más in
conveniente que se dé su nom
bre que el propio respeto a sus 
compañeros de cuerda—, hay 
en Aragón alrededor de 4.500 
homosexuales aunque, por ra
zones de represión social, los 
de Huesca y Teruel —e incluso, 
los de Navarra y Soria— vie
nen con frecuencia a Zaragoza 
para conectar con los de su 
«sexo». 

Cambiar de escenario 

Tradicionalmente, el lugar de 
encuentro de los homosexuales 
zaragozanos había venido sien
do la Plaza de José Antonio, 
«pero tuvimos que i r renun
ciando a ese lugar porque eran 
ya demasiado habituales las pa
lizas —alguna de ellas, franca
mente espantosa— que provo
caban pandillas de matones que 
venían, a veces, desde lugares 
tan apartados como el barrio 
Oliver. Había también dos o 
tres bares, todos ellos muy co
nocidos, pero era peligroso 
acercarse por ellos con dema
siada frecuencia. Las provoca
ciones y palizas se repetían... 
y no podías i r a denuncairlos 
a la policía, porque, encima, se 
te cachodeaban en comisaría. 
Ahora la cosa ya es más nor
mal. Actualmente tenemos en 
Zaragoza cinco clubs —y, aun
que da los nombres, conveni
mos en que, en todo caso, se 
diga que «todos ellos muy 
próximos al eje del Paseo In
dependencia»—. Otro lugar fre
cuente de encuentro son dos ci
nes de reestreno del casco vie
jo. Pero no deja de ser estúpi
do que se haya tenido que re
currir a la fórmula de un bar 

de 

«Creo que cualquier partido político 
que incluyese en su programa 

la defensa sincera de nuestros intereses, 
se llevaría, inmediatamente, 

el voto de los casi cinco millones 
homosexuales que vivimos en España». 

Quien esto asegura es el líder 
del Movimiento Homosexual Aragonés, 

el incipiente «gay power» regional que, 
hace tan sólo un mes, 
iniciaba su campaña de salida a la luz 
mediante el reparto de 4.000 octavillas 
en las que podía leerse 
«Movimiento de Homosexuales Aragoneses 
(MHA), contra el artículo 431 
del Código Penal». 

E l líder del M.H.A. y un travestí. Organizarse para salir a la luz. Jacinto Ramos 

Los homosexuales 
aragoneses se organizan 

«normal» encima y el «club» de
bajo, para salvar las aparien
cias. 

Todas en el mismo carrillo 

«Lo más insoportable para 
nosotros —agrega— es la cons
tante violencia que se ejerce so
bre nosotros. Sin i r más lejos, 
dos compañeros celebraban ha
ce un mes la fiesta de su pa
trona y subían por el paseo In
dependencia hacieno un poco 
«la loca». La policía los detu
vo y se les condenó a seis me
ses de cárcel, que están cum
pliendo en estos momentos. E n 
los clubs, por otra parte, es 
frecuente la provocación, espe
cialmente de parte de los 
bisexuales, de los que te asom
braría saber la cantidad que 
hay en Zaragoza. También hay 
mucho miedo a que las fami
lias de no pocos «peces gordos» 
de la ciudad —que frecuentan 
mucho los clubs—> se enteren. 

De cualquier forma hemos 
pasado por momentos peores, 
sobre todo durante la etapa de 
Cantero Cuadrado y los buenos 
tiempos del Opus Dei. Sobre 
todo, el Opus Dei ha sido es
pecialmente cruel con nosotros. 
También hubo una etapa en 
que un comisario de policía —y 
da su nombre— que tiene un 
hijo homosexual, personificó en 
todos nosotros lo de su hijo 
y pasamos una temporada 
aguantándolas todas en el mis
mo carrillo. 

Problemas laborales 

«Otra cuestión en la que to
do han sido siempre proble
mas es en lo relativo al puesto 
de trabajo —tercia el más sig
nificado miembro del M H A — . 
Todos los homosexuales tene
mos muchas dificultades para 
encontrar trabajo. E n las fábri
cas, por lo general, se nos dis
crimina inmediatamente y casi 
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siempre el puesto de trabajo 
dura tan sólo unas semanas. 
Hay alguno que trabaja en co
nocidas fábricas de Zaragoza, 
pero el lugar habitual de tra
bajo suele ser la hostelería, ba
res, discotecas, tiendas de mú
sica y, principalmente, de ro
pa, Y lo que sí es absolutamen
te cierto, es que los homosexua
les somos muy buenos trabaja
dores. Todos trabajamos mu
chas horas y algunos, incluso, 
bastante m á s de lo normal, con 
vistas a ayudar a compañeros 
que pasan dificultades». 

«Algo parecido —prosigue— 
venía ocurriendo con la vivien
da. Antes era muy difícil encon
trar un lugar estable donde vi
vir porque los vecinos, en cuan
to se enteraban, no paraban 
hasta echamos. Ahora las co
sas, son diferentes. E n todos 
los aspectos: yo mismo creo 
que he sabio ganarme el atec-
to del público de esta zona 
—barrio de San Lorenzo, parro
quia de La Magdalena— que 
acude habitualmente al bar». 

«Ladroncetas» 
y «normales» 

«En realidad —agrega X X — 
hay dos tipos de homosexuales 
bien diferentes: Los «norma
les», como podría ser yo, gen
tes que sabemos lo que somos, 
que lo asumimos íntegramente 
y que luchamos porque se re
conozca nuestro derecho a vivir1 
en paz, puesto que con nadie 
nos metemos. Buscamos la co
municación y el apoyo entre 
nosotros mismos y nos ayuda
mos mutuamente cuando las 
circunstancias lo requieren. Y 
está en segundo tipo, el fran
camente afeminado, el exhibi
cionista. Son generalmente gen
te que no ha superado su blo-
caje sexual y que aún piensa 
en acudir al psicólogo a supe-
rar muchas «plumas» —una 
«pluma», en el argot homo
sexual, es el tópico ademán 
amanerado con la mano. Este 
suele ser el típico «prostituto», 
el que se acuesta por dinero, 
normalmente muy joven, pero, 

de cualquier manera, es un ti
po cada vez menos frecuente. 
E l que realmente nos perjudi
ca a todos es el machista, que 
viene a provocar en pandillas 
aunque, en solitario, sea un ti
po muy distinto. A este respec 
to, creo que Zaragoza da las 
cotas más altas tíe bisexualis-
mo de toda España. Son, por 
lo general, unos simples «cha-
peros». 

Asumir el papel 

¿Es posible cambiar en Ara
gón de sexo?. «No, en absoluto 
—replica el líder del M H A — . 
Aún hay que i r a Casablanca. 
Pero no es en absoluto acon
sejable. Los que se ha opera
do, han acabado «taradas» en 
menos de cinco a seis años. 
Creo que lo mejor es seguir 
siendo como se es, asumiendo 
íntegramente el papel. Por otro 
lado, la manía de los padres 
de mandar a los hijos al psicó
logo, no soluciona nada, porque 
el problema no es psicológico. 
Uno nace homosexual, y se 
acabó. Yo, por ejemplo, reco
nozco que, desde los cinco 
años, me han gustado las mu 
ñecas y los hombres. ¿Por qué 
ocultar, pues, lo que somos? 
Por otro lado, ¿quién puede 
asegurar que está libre de te
ner un hijo homosexual? 

Profundamente 
antifascistas 

Políticamente, el líder del 
«gay power» aragonés se decla-
ra profundamente antifascista. 
«No es por casualidad que el 
sector social que más nos com
prende y apoya es el estudian
til, un sector que ha sufrido 
muy directamente la represión 
del fascismo. Siempre hemos 
reivindicado un tipo de socie
dad donde poder tener un es
pacio vital sin ser agredidos. 
Por eso somos todos más mar-
xistas que profascistas. Y lo 
que es innegable es que, como 
decía al principio, cualquier 
partido que hiciese suyas nues
tras reivindicaciones —con 
sinceridad, no por oportunis
mo, cosa que, por otra parte, 
notaríamos rápidamente—, ob
tendría el total apoyo de to
dos nosotros. Aquí, en Zarago
za, los que mejor nos compren
den, a nivel político, son los de 
la Liga Comunista, que a lo 
mejor se deciden a apoyar 
nuestras peticiones. Todos no
sotros, créeme, tenemos los 
ojos puestos en las elecciones, 
en las posibilidades de una nue
va Constitución más democrá
tica y justa que la actual. Pe
ro sabemos que va a ser difí
ci l . Una sociedad machista o ig
norante como la nuestra, no se 
cambia en un año». 

José Ramón Marcuello 

Estamos 
para que usted 
nos consulte 
sobre muebles 
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