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El_Pilar'78 
,as fiestas 

fie los dos 
millones 

y e y t a c a ñ a m e n t e , el 
Lniento p r e d e m o c r á t i c o 
Lagoza ha decidido soltar 
fmillones para que las ent i -
L ciudadanas organicen 
L que traduzcan las fiestas 
tales en fiesta de verdad. 
Itan escaso presupuesto, se 
¡montando ya un programa 

música y d i v e r s i ó n a 

ilma chicha 
en la 

liputación 
General 

ia guerra de notas de 
Id y PSOE p recedió a la 
Ibración del Consejo de la 
|A del pasado s á b a d o en el 
se debatió el tema de las 

íompatibilidades, surgido 
r la aclaración solicitada 
[el PSOE al presidente Bo-

I en relación con su s i t uac ión 
Joral en la Caja de Ahorros 
[Zaragoza.. 

U r b a n i s m o 

ibernantes y 
instructores 

contra 
Zaragoza 
a ausencia de una ley del 
d justa y racional ha permi-
que gobernantes y cons-

pores hayan hecho de Z a -
una de las capitales es-

1 de más alto índice de 
l"ioro urbano (situado al 
jen una escala de 0 a 10). 

(Páginas centrales). 

Exclusiva 

|Entrevista 
»1 el Frente 

[Sandinista 
K e r r i l l e r o s a n d i n i s t a n¡-
pense, enviado por el F S -
fANn "Pa'ha a p l i c a d o pa-
I ^DALAN la lucha que 
Con?1 pueblo de Nicara -

1 7 ? r dÍCtadura 

( P á g i n a 4 ) . 
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Aun en el fondo de la desilusión, de las contradicciones, 
del cansancio, de la apatía que parece envolverlo todo, los 
aragoneses debemos ser conscientes de que la cita que te
nemos en Canfranc el próximo día 24 en reivindicación de 
la reapertura y modernización de la única —repárese bien, 
la única— comunicación férrea de Aragón con Europa, es 
urgente e insoslayable. 

Urgente porque el proceso de degradación eonómica y 
social que Aragón viene padeciendo en lo que va de siglo 
tiene el punto final a las puertas. No es hora de buscar cul
pables ni de andar sembrando picotas, pero convendría 
preguntarse cómo una línea que nació hace ahora cincuen
ta años en pie de igualdad - y aun de superioridad- con 
otras regiones españolas, se encuentre al parecer, esperan
do un trágico descarrilamiento o el hundimiento de un 
puente de L'Etanguet en versión española para ser dado de 
alta en la lista de los difuntos. 

La pregunta, claro está, no podría ir separada de otras 
muchas que nos venimos haciendo los aragoneses desde 
hace muchísimos años. Por ejemplo, por qué Aragón se de-
sertiza mientras las zonas receptoras de nuestra emigración 
han resurgido, como ave Fénix, de las cenizas - y sus ceni
zas fueron más cenizas que otras cenizas- de la guerra ci
v i l . Por ejemplo, por qué Aragón carece de una industria 
próspera mientras la energía que mueve las máquinas se 
nos va limpiamente de las manos sin que nadie nos dé nada 
a cambio. Por ejemplo, por qué otros hacen oro de unos 

simples pedruscos de la sierra de Teruel, mientras en Te
ruel ya no quedan manos para arrancar pedruscos. 

Fácil parece pretextar ahora que el ferrocarril de Can
franc debe morir porque no es rentable. Pero, ¿nos hemos 
parado a pensar a quién le interesaba que, ya no su ferroca
rr i l , sino toda una región, todo un pueblo, no fueran renta
bles? 

No es hora de silogismos ni de acertijos, pero sí de plan
tearnos, de una vez por todas, que o Aragón detiene y re
monta el proceso de hundimiento paulatino en que estamos 
embarcados o dejamos que se nos haga desaparecer defini
tivamente del mapa. 

Si optamos por lo primero, que nadie ignore a estas altu
ras que el ferrocarril de Canfranc es columna vertebral, 
pieza fundamental de nuestro desarrollo económico y so
cial. Y que tampoco ignore, en estos momentos decisivos, 
que la cita en Canfranc el próximo día 24 puede ser la ul t i 
ma. 

La cita es, por otro lado, insoslayable, porque, pese a 
protagonismos prepotentes, a cuestionables afanes de ca
pitalizar acciones que a todos los aragoneses nos incum
ben, Aragón es más, mucho más de lo que determinados 
partidos o centrales sindicales suponen que va a ser. 

Porque creemos que el Canfranc es punto fundamental 
de enganche para salir de la hecatombe, porque creemos 
que Aragón somos todos - los que aún permanecemos y los 
que tuvieron que marchar-, estaremos el próximo domin
go en Canfranc. 



El Rolde 
Anexionismo 

catalán 
Estimado amigo Xavier C. 

Besses: Cuando leí su carta en el 
A N D A L A N n.0 181, la sorpresa 
no me invadió porque por aquí 
ya estamos acostumbrados a las 
frecuentes injerencias sobre la 
catalanidad de ciertos territorios 
orientales oscenses, basándose 
sobre todo en razones lingüís
ticas. 

Sin embargo, mi asombro, o 
indignación, se vieron honda
mente afectados al leer la deno
minación de estos territorios co
mo de la «Cata luña a ragonesa» . 

Muy señor mío, me parecer ía 
una empresa loable y digna de 
elogio que ustedes dedicaran sus 
esfuerzos expansionistas a luga
res como el Rosellón al que na
die puede negar su origen cata
lán, haciendo honor a su cita 
«qui perd els origens perd 1' 
ident ida t» ; ahora bien, creo que 
es una solemne tonter ía otorgar
les a estos territorios oscenses 
un origen catalán siendo que 
siempre estuvieron dentro de 
nuestro reino aragonés . Puede 
ir, amigo Xavier, tomando nota 
de esta cita extractada de un ar
tículo publicado por el Instituto 
de Estudios Al toaragoneses 
( I .E .A) en Heraldo de Aragón 
n." 27508: «La propia Generali
dad de Ca ta luña ha tratado en 
alguna de sus reuniones el tema 
de la anexión de estos territorios 
(...) asunto de cierta gravedad ya 
que a contrapelo de la historia se 
pone en entredicho la personali
dad aragonesa de unos territo
rios y de unos habitantes que 
siempre se han sentido aragone
ses y que tras ser desposeídos 
dictatorialmente de esta cuali
dad por Jaime I , ellos mismos 
por propia voluntad solicitaron 
de Jaime I I su integración al rei
no aragonés , y desde entonces lo 
han sido invariablemente hasta 
hoy» . Así pues, el t é rmino «Ca
ta luña aragonesa» me parece 
completamente demagógico , ya 
que va en contra de lo que pien
san las gentes de estas zonas que 
repetidas veces han mostrado su 
adhesión a Aragón . 

El ejemplo más cercano en el 
tiempo lo tenemos en la inten
ción masiva de estas comarcas 
de escindirse de la diócesis de 
Lér ida para pasar a depender de 
una diócesis aragonesa. 

Fundamentalmente en aspec
tos lingüísticos para la anexión 
es algo que caree de base: difícil 
conexión veo entre un catalán y 
un valenciano y sin embargo, l in
güís t icamente no pueden estar 
más próximos . Por otra parte, 
habr ía que ver cuáles de estas 
zonas e s t á n verdaderamente 
dentro del á rea lingüística cata
lana, ya que regiones como son 
el valle de Añisclo y próximos 
son de evidente dominio lingüís
tico a ragonés . 

Aragón no tiene la culpa de 

que el «colonial ismo capitalista 
español y francés» hayan favore
cido a unas zonas (Cata luña, 
Euzkadi) postergando a otras. 
Ya es sabido que «quien más tie
ne, más quiere tener» no siendo 
esta razón para que seamos no
sotros quienes tengamos que pa
gar el pato. Si ese «más» que 
quiere Ca ta luña lo desea a costa 
de Aragón , y otras regiones es
pañolas , creo y espero que halla
rá una dura resistencia para no 
conseguir nada que vaya en con
tra de nuestros más básicos dere
chos. A nosotros no nos importa 
colaborar y ayudar si es preciso 
en cualquier aspecto a nuestros 
vecinos, si esta colaboración es 
de tú a tú, si el respeto es mutuo. 
Pero... ¡qué igualdad y respeto 
podemos esperar de quines de 
principio quieren mutilar nues
tra geografía!». 

J. R . G i l 
(Zaragoza) 

Conejos 
y dromedarios 
En el n ú m e r o 178 del periódi

co que Vd. dirige aparece un es
crito, firmado por el « D r o m e d a 
rio sediento» . 

Apoyo A N D A L A N y su exis
tencia pero me molesta enorme
mente que se meta la pata tole
rando colaboraciones como la 
del dichoso Dromedario, que 
por lo que parece no sólo tiene 
torcida la espalda sino su cere
bro. Por cierto que lo del seudó-
mino cuadra perfectamente ya 
que no se habla en los párrafos 
del escrito más que de bebida a 
todo pasto, « torzones» , «mare
jadas noc tu rnas» , etc. Como si 
los Sanlorenzos se redujesen a 
una manada de borrachos dando 
tumbos en todas partes. 

Después se pone cursi y de
muestra una vez más su falta de 
información al referirse a las 
Verbenas del Parque. Demues
tra claramente que no ha asisti
do a ninguna de éllas. Sin embar
go, la frase hecha, de demagogia 
barata, no podía dejar de poner
la para rellenar un párrafo más . 

En el párrafo habla de que es 
costumbre ir a coger conejos por 
algún camino de las proximida
des. ¡Este Dromedario es tonto!, 
eso debe ser en Austria donde 
tuvieron que inventar la mixo-
matosis para qui társelos de enci
ma. Pero, ¿aquí? 

Y lo que colma el vaso, lo que 
es más indignante es lo que in
cluye como tonadilla popular 
entre el conejo y conejo. Eso, sin 
duda, será alguna coplilla burde-
lera que es de donde maman los 
ripios esta raza de Dromedarios. 
Es un insulto a Huesca, a los os
censes y al buen gusto, aparte de 
una enorme mentira. 

Llevo muchos años viviendo 
«a tope» los Sanlorenzos y na

die nunca ha dicho nada pare
cido. 

Señor director, tengamos la 
fiesta en paz. 

Vicente Garc ía Gargallo 
(Huesca) 

Alfareros 
de Jaca 

Muy señor mío: 
Como asiduo lector del Sema

nario A N D A L A N de su digna 
dirección, me ha llamado pode
rosamente la a tención una de las 
páginas del n.0 181, semana 1 al 7 
de septiembre de 1978 firmada 
por Don Enrique Gas tón , en el 
informe que publica sobre la tra
dición alfarera en la Ciudad de 
Jaca en los siglos X I X y X X , 
pues se da la circunstancia de 
que omite el nombre de uno de 
ellos, D . Mariano Moreno, falle
cido fabricante que fue de cán
taros y vajillas, cuya industria te
nía instalada en la Calle Puerta 
Nueva, n.0 1 de esta Ciudad de 
Jaca, siendo el más importante 
en aquella época por su volumen 
de p roducc ión y mercado, con 
la co laborac ión única de un em
pleado especialista procedente 
del pueblo de Vandaliés (Hues
ca). 

En cuanto al señor Mozas, no 
fue industrial alfarero sino úni
camente empleado temporal del 
Sr. Belsué y el emigrado a la A r 
gentina fue un hijo suyo, no alfa
rero sino del gremio de hostele
ría, que regentaba un bar en Ca
lle hoy de D . R a m ó n y Cajal. 

M . S . 
(Jaca) 

El conflicto 
médico 

Ultimamente algunos médicos 
del estado español , están desen
cadenando una serie de protes
tas con objeto de defender y 
mantener su si tuación de privile
gio que gozan, sufragada por to
dos nosotros. 

Estos conflictos, perfectamen
te manipulados por todos los 
medios de comunicac ión , dan 
una versión inexacta que ocultan 
el fondo de la cuest ión, como es 
la defensa de un «status» social y 
muy concreto. 

Así, en el conflicto que ha sur
gido a raíz de las últ imas medi
das dictadas por la Seguridad 
Social, los médicos ún i camen te 
se preocupan y negocian el co
bro de las guardias, descuidando 
de otros temas tan fundamenta
les y que afectan a todos (inclui
do el d e s e m p e ñ o de su función): 
reducc ión de material, raciona
miento de medicamentos, reduc
ción dieta alimenticia, etc. Por 
fortuna, las Centrales Sindicales 
democrá t i cas , no apoyan este 
conflicto. 

Otro conflicto que ún icamen
te llegó a embrionarse, fue el 
que amenazaron los 524 médicos 
de la Adminis t rac ión Institucio
nal de Sanidad (antes «Sanidad» 
a secas), por incompatibilidad de 
funciones con otras que desem
peñan en la Seguridad Social, a 
raíz de una orden ministerial al 
respecto. 

Lóg icamente , estos señores 
recibían emolumentos por los 
dos Organismos (por cierto muy 
considerables) y al tener que de
jar uno de los cargos, suponía re
ducir sus ingresos en un 50%. A l 
final hubo acuerdo, pero ¿qué t i 
po de acuerdo? Nadie, absoluta
mente nadie, sabe nada. Pero si 
tal y como aseguran los medios 
de información (entre ellos TVE) 
se les mantienen sus ingresos, 
eso significa dos cosas: a) o que 
cobran de los dos Organismos, 
d e s e m p e ñ a n d o funciones en uno 
sólo, o b) que cont inúan en la 
misma si tuación anterior, ha
ciendo caso omiso a la orden 
ministerial. 

¿Por qué no se informa sobre 
el particular? 

Uno, trabajador de «a pie» , no 

entiende la existencia de 
po de privilegios y muchol 
cuando estas situaciones 
mantenidas con el sudoÑ 
dos nosotros. 

Antonio Cabj 
Valen] 
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Nacional 
Ya llevamos los españoles tres años 

de lenta transición política, de frustrante transición 
para muchos sectores, aunque sean numerosos y reales los pasos 

hacia una democrat ización nacional que está aún lejos de estar cumplida. 
El sosiego de los debates constitucionales y su duplicación veraniega en el Senado 
tienen bastante que ver con lo moroso de la marcha, si bien la contrapartida es un paso 

fundamental: disponer de una constitución acordada en su mayor parte y 
ratificarla mediante un referéndum constitucional. A partir del día 

siguiente a la celebración de este referéndum constitucional se 
abre el momento más oportuno para profundizar las formas 

democrát icas , para acelerar el proceso democrá t ico . Por 
ello el mayor problema político actual consiste 

precisamente en cómo se va a conformar la 
política nacional tras la aprobación 

de la Consti tución 

Los problemas políticos 

Pactos, municipales, legislativas 
¡Unión de Centro Demo-

0 ha iniciado con fuerza el 
) hacia su fortalecimiento 

í continuar al frente de la 
1 situación. Si bien la cons-
fÓD va a ser capacitada por 
:|os partidos «consensua-
aaser Suárez quien capa-

llproceso constitucional. A 
lerecha no ha surgido esa 

1 mayoría que los outsiders 
ranquismo habían imagina-
Fraga Iribarne ha de recu-
•apoyarse en los más vetus-
paratos del viejo régimen y 
iponer un gobierno de «per-
lidades», pues tiene claro 
por la vía del voto seguirá 

) irremisiblemente del po-
IJCD tiene claro que necesi-
franja de votos entre ella y 
10E, y ahí está la bien apro-

visita a Castro de su 
ile y la preparación y 
ion de su próximo con-

' kia una línea socialde-
ata, Son quienes así se de-

Inan los que, con notable 
¡aución del PSOE, van sa-

3 elegidos como compromi-
i en las asambleas previas 
i organizaciones ucedistas. 
a. la izquierda es clara la 

necesidad de una consol idación 
y asentamiento de una democra
cia todavía cogida çon pinzas. 
Los sucesos y rumores de las úl
timas semanas, desde el proble
ma de la policía hasta las escu
chas telefónicas ha venido a ilus
trar el hecho con claridad. Si las 
fuerzas de seguridad se le plan
tan a Mar t ín Vi l la , ' ¿cómo reac
cionar ían , junto con el ejército, 
la magistratura, etc., ante fórmu
las polít icas más progresistas? 
En la izquierda se sabe que aun
que una unidad de izquerda pu
diera ser mayoritaria electoral y 
socialmente, no pasa de ser un 
presupuesto e s t r a t é g i c o para 
después de la democracia aún no 
consolidada. Igualmente, la ai
reada «al ternat iva del pode r» 
del PSOE es una perspectiva es
t ra tégica necesariamente pos
puesta para después , a pesar de 
las imaginaciones estadíst icas de 
« C a m b i o 16». 

Cumplido el tiempo de los 
pactos de la Moncloa, se plantea 
su con t inuac ión . El Partido Co
munista, que ha sido el primero 
en definir su postura mediante 
un ar t ículo de Carril lo en « M u n 
do O b r e r o » , propone y razona la 

negociación de un programa po
lítico, económico y social, con 
caracter ís t icas de programa co
mún, sustentado por un órgano 
de seguimiento de los acuerdos, 
a la vez que exige el cumplimien
to completo de los pactos ante
riores. El PSOE sería partidario 
de un pacto social de tiempo 
más limitado suscrito exclusiva
mente por organizaciones em
presariales y sindicales. Es la pr i 
mera divergencia fundamental, 
en la que puede ocurrir que los 
socialistas se vean más o menos 
forzados como en el caso de la, 
Moncloa. A muchos parece ne
cesario continuar con la polí t ica 
de fconsenso, pero también ve
rían útil que los partidos de iz
quierda, el Partido Comunista, 
actuaran en el sentido de paliar 
los efectos negativos indudables 
de la pol í t ica de acuerdos y en 
evitar que aumente la grave des
movilización polí t ica que ha ex
perimentado la sociedad españo
la en el úl t imo año , y que puede 
ser un peligro tan real para la de
mocracia, como una polí t ica en 
la que el acuerdo quedara susti
tuido por el enfrentamiento pr i 
mario y sin previsiones. 

Otro problema, uncido estre
chamente al anterior, es la cele
brac ión de unas elecciones legis
lativas inmediatamente después 
de la aprobac ión de la constitu
ción o la prolongación de la le
gislatura bajo las diferentes fór
mulas de gobierno U C D , gobier
no de coalición U C D - M i n o r í a 
Catalana, o gobierno de coali
ción UCD-PSOE, a las que se 
añade la propuesta por Carrillo 
de gobierno U C D más indepen
dientes prestigiosos. Alianza Po
pular coincide con el PSOE en la 
renovación de las cámaras y el 
llamamiento a las urnas y el P.ati-
do Comunista vuelve a coincidir 
con U C D en la prolongación de 
la legislatura. Una razón impor
tante apoya esta segunda op
ción, además de la saturación de 
elecciones en año y medio (refe
r é n d u m , dos legislativas, munici
pales...), y es la de la urgencia 
improrrogable de realizar las 
elecciones municipales, que ade
más garant izar ían unas siguien
tes elecciones legislativas más 
claras y limpias de las que se ha
rían con los atuales ayuntamien
tos. Lo que no parece conve
niente desde ningún punto de 

vista es la pro longación total de 
la actual legislatura, sino sólo su 
renovación transcurrido un pru
dente plazo después de las mu
nicipales. 

La cuest ión de qué gobierno 
debe dirigir el tiempo polí t ico 
para la e laboración de unos nue
vos pactos, la ce lebrac ión de las 
municipales y la p reparac ión de 
las legislativas, debe ser contes
tada desde la perspectiva de la 
mayor eficacia para avanzar en 
la consol idación de la democra
cia. Un gobierno de coalición 
de los dos partidos más fuertes, 
U C D y PSOE, cumplir ía eviden
temente esta función. Puede es
tar pactado ya hace tiempo, o al 
menos su posibilidad. No parece 
casualidad que en el raparto de 
carteras regionales, dp modo 
uniforme le hayan correspondi
do al PSOE, las que tradicional-
mente le cor responder ían en un 
gobierno de coalicción: trabajo, 
cultura, obras públicas. . . etc., y 
U C D se haya reservado aquellas 
a las que la derecha no puede re
nunciar: hacienda, i n t e r i o r , 
educación. . . 

C. Forcadell 

El sha 
recientes matanzas de 

(tenares de manifestantes en 
que caían acribillados por 

disparos lanzados por caño -
y metralletas sobre una mul
tí desarmada, han intentado 
Picarse ante la opinión públ i -
occidental con argumentos 
falsos como los que se han 

bdo en el interior del país: si 
Irán no ha dejado de hablarse 
consabido complot planifica-
y financiado por fuerzas exte-
p , de puertas afuera la ima-

i que se presenta es distinta 
:o igualmente falsa: los inten-
de modernizar el país que el 
'h impulsa, chocan contra la 
tóón oscurantista que encar
ia secta religiosa chiita que se 
^e fanáticamente al progreso 
klaoccidentalización del país 
nombre de la ley coránica , 
«ta forma, se intenta equi-

históricamente al shah con 
piadores que protagoniza-
intentos similares - como se-
«Icaso de Kemal Ataturk en 
tquia- y sólo ia oposición a 
.formas y el fanatismo de 
Amigos serian los respon
ies de la represión que se ha 

pcadenado. 

Otro dictador que se tambalea 
Sin embargo, no es difícil des

montar como en otras muchas 
ocasiones semejantes versiones 
oficiales: I rán , con una pobla
ción que se aproxima a la de Es
paña , es el cuarto país productor 
de pe t ró leo del mundo, a la vez 
que sus riquezas naturales en 
gas, ca rbón , hierro y cobre son 
t ambién muy importantes, y tras 
el alza de precios que se produjo 
en 1973, ha visto revalorizarse 
fuertemente sus recursos hasta 
el extremo de que el shah acari
cia la idea de convertir al I rán en 
el quinto país por su producto 
industrial. En estos últ imos años , 
las mutaciones que se han pro
ducido en su estructura econó
mica han sido profundas: el fuer
te superávi t en la balanza de pa
gos ha servido para financiar un 
espectacular crecimiento de sus 
importaciones que han ido trans
formando la sociedad iraní a la 
vez que se acentuaba en ella los 
rasgos de e c o n o m í a dual. Por 
una parte se desarrollaba acele
radamente un sector moderno 
con una industria capaz de in
corporar las más avanzadas tec
nologías —pero generadora de 
escasos puestos de trabajo— 

mientras que en cambio se arrui
naba la agricultura y la ganade
ría tradicional —incapaz de com
petir con los precios de los ali
mentos que se importaban—, se 
hundía el p e q u e ñ o comercio an
te la competencia de los super
mercados y el ejército de para
dos se veía aumentado también 
por un elevado n ú m e r o de arte
sanos incapaces de adaptarse a 
un proceso tan rápido. De esta 
forma, se ampliaba el estrecho 
círculo del poder económico en 
I rán que hasta hace pocos años 
detentaban las diez mayores fa
milias latifundistas, para pasar a 
crearse una p e q u e ñ a élite de 
burgues ía mercantil con cuyo 
apoyo dirige el shah al país. En 
cambio, el hundimiento del sec
tor tradicional de la economía 
iraní, en un momento en que la 
os tentación de las clases privile
giadas exhibía todavía más la mi
seria de los desheredados, ha si
do el caldo de cultivo en el cual 
se ha desarrollado una protesta 
popular que en un país con ele
vadas tasas de analfabetismo ha 
debido utilizar como instrumen
to capaz de coordinar este movi
miento a la religión islámica. Sus 

dirigentes —el clero chiita con lí
deres tan respetados como el 
exiliado Khome iny - gozan de 
un prestigio popular del que ca
rece desde luego un personaje 
tan conocido en Occidente co
mo el shah, quien se ha encarga
do per iód icamente de echar car
naza a la prensa del corazón con 
episodios que van desde el sona
do divorcio de Soraya al insul
tante despilfarro de la celebra
ción del supuesto carác te r mile
nario de su dinastía en Persépo-
lis. Con este panorama social co
mo telón de fondo ¿puede insis-
tirse en que las revueltas popula
res que tan ferozmente se repri
men estos días en I rán tienen un 
carác te r reaccionario? Pero no 
es sólo el shah el interesado en 
aprovecharse de los prejuicios 
que en muchos países existen 
contra las culturas no occidenta
les y de la falta de respeto hacia 
las distintas escalas de valores de 
los diferentes países no indus
trializados. Para Estados Unidos, 
las riquezas de I rán y su privile
giada posición estra tégica en la 
frontera rusa, son elementos 
fundamentales que explican su 
reiterada intervención en la polí

tica de este país con episodios 
tan significativos como la ca ída 
del gobierno nacionalista de 
Mossadeq, cuando este polí t ico 
se en t ren tó al poder de las gran
des multinacionales del pe t ró 
leo. A la vez, dada la potencia de 
un ejército mimado por cuantio
sas partidas presupuestarias. 
Irán puede jugar un papel de 
gendarme del imper i a l i smo 
americano en la mayor zona pe
trolífera del mundo, y por todo 
ello, Estados Unidos se esfuerza 
en asegurar en el trono al shah 
-qu ien también goza de las sim
pat ías chinas- y muestra al mun
do con afán publicitario los in
tentos de reforma que ha prota
gonizado para convertir al país 
en una mona rqu ía constitucio
nal... en la que la mitad de los 
miembros del Senado son de
signados directament por el 
shah y donde sólo existe un par
tido único , al cual se ha enfren
tado un oposición moderada en
tre la que se cuentan grupos 
marxistas que han intentado ut i 
lizar las reglas del juego, pero 
cuyos principales l íderes se en
cuentran hoy encarcelados. 

J.A.B. 
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Internacional 
Exclusiva 

Habla el Frente Sandínísta 
L a historia de Nicaragua es la historia de la intervención de 

E E . U U . Durante años Washington ha venido apoyando al dicta
dor con la tranquila seguridad de saber que un país se está gober
nando como quien mangonea un «cort i jo» . Mientras, Anastasio 
Somoza, sigue - c o n el beneplácido yanqui— haciendo sus grandes 
negocios y sus grandes pillajes. Como aprovechar el horror de to
do pueblo hundido en el brutal terremoto de 1972, y utilizar la 
ayuda internacional en su propio beneficio. Concretamente, con 
el crédito español de ayuda a Nicaragua, Somoza monta la P E 
G A S O y coloca de Presidente del Consejo de Administración a 
un miembro de su familia. 

Los guerrilleros sandinistas 
que desde hace cuatro años vie
nen organizando la lucha contra 
la dictadura n icaragüense , toma
ron su nombre en honor del gue
rrillero César Augusto Sandino, 
asesinado por el imperialismo 
americano un 21 de febrero de 
1934. « F u e el padre del actual A . 
Somoza quien inició la dictadura 
con el apoyo gringo, por el pre
cio de la cabeza de Sandino», 
comenta Miguel Cas tañeda , mé
dico, que ha dejado el fusil para 
emprender una gira por toda Eu
ropa y disparar sus palabras en 
busca de solidaridad con un pue
blo en armas. 

— Agradezco la oportunidad 
que se me brinda para transmitir 
al pueblo de Cata luña , al pueblo 
de Aragón , al pueblo de Europa 
entero, la misión encomendada 
por la di rección del FSLN. He 
venido a Barcelona, para conti
nuar luego en Madr id , París, y 
otras capitales, con el fin de dar 
a conocer la verdadera magnitud 
de la insurrección popular con
tra la dictadura somozista y con 
el fin de clarificar los intereses 
intervencionistas norteamerica
nos; quienes tratan de intervenir 
en una supuesta pacificación del 
pueblo n icaragüense . Nosotros 
tenemos derecho a la autodeter
minación , queremos liberar a 
nuestra patria del Régimen que 
durante 44 años viene dominan
do Nicaragua y que tanta sangre 
ha hecho perder. Queremos gri
tar al mundo entero que no cesa
rá en ningún momento la huelga 
general asumida en estos mo
mentos por toda la oposición, y 
que no cesará el ataque iniciado 
hace ya dos semanas por el 
Frente Sandinista, hasta derro
car el ú l t imo baluarte de esta ca
marilla dinást ica, oprobio de 
A m é r i c a Latina. Queremos que 
los pasos que se den desde ahora, 
hasta un futuro inmediato, sean 
con absoluta libertad, con inde
pendencia, sin ingerencia de nin
guna nación por muy poderosa 
que sea. Para ello necesitamos la 
solidaridad de todos los pueblos 
y gobiernos democrá t i cos para 
evitar la sombra de intervención 
que se cierne sobre Nicaragua. 
Si los «gringos» intervienen en 
nuestro país, estaremos dispues
tos a morir hasta el úl t imo nica
ragüense . También queremos se
ñalar en especial a las fuerzas 
democrá t i ca s de Europa, que 
ante las perspectivas de un pro
ceso d e m o c r á t i c o que se abra en 
N i c a r a g ü a , necesitaremos el 
apoyo de Europa para levantar 

.nuestro país. Reconstruir Nica
ragua moralmente, económica 
mente será un objetivo inmedia
to para el que necesitamos la 
ayuda e c o n ó m i c a de las demo
cracias europeas. 

- En estos momentos nuestra 
organización se sintetiza en su 

expresión militar. El ejército po
pular sandinista y las milicias po
pulares luchan en las calles, en 
las ciudades, en las casas, en los 
barrios, en los campos, en las 
mon tañas . Nuestra Direcc ión 
Nacional dirige desde un lugar 
de Nica ragüa todas las operacio
nes de campaña . La guerra se ha 
iniciado y no se de tendrá , podrá 

ello, el Frente Sandinista, le ha 
asignado la tarea de conformar, 
o encabezar un Gobierno demo
crá t ico . En estos momentos, los 
doce son buscados cuidadosa
mente para ser capturados y pro
bablemente asesinados, al haber 
contribuido a la revuelta gene
ral de todo el país. 

— ¿De dónde sacáis las armas? 
— Unas las hemos conseguido 

del mismo ejérci to n icaragüense , 
a t ravés de colaboradores dentro 
del ejérci to. Otras, por medio de 
acciones contra el ejérci to, en 
las cuales se recuperan armas; y 
otras compradas en el exterior 
para poder hacer frente a una 
guerra completamente desigual 
como la que estamos sufriendo. 

— Somoza, ¿qué cables está to
cando ahora? 

— Somoza, indiscutiblemente 
trata de mantener el apoyo que 

llevar, días, semanas, meses pero 
no se de t end rá hasta lograr el 
objetivo definitivo. 

— ¿Cuándo y cómo surgió la de
cisión de dar este' golpe de Es
tado? 

— Es producto de la madura
ción de la línea insurreccional 
desarrollada por el Frente San
dinista, quien desde hace dos 
años ha venido preparando la 
necesidad de estimular las con
diciones para la revolución, en el 
momento en que el pueblo de 
Nicaragua estuviera listo para 
ello. El pueblo es el que ha dado 
la luz verde, lanzándose a las ca
lles y el Frente Sandinista lo que 
ha hecho es encabezar la lucha 
del pueblo de Nicaragua, defen
diendo el futuro Gobierno que 
señale. El Frente Sandinista ha 
llamado al Grupo de los doce a 
dar los pasos iniciales para con
formar, en el momento que se le 
señale, un Gobierno Provisional 
de todas las fuerzas democrá t i 
cas de la oposición. 

— Hablando del Gobierno Pro
visional, ¿cómo surgen los doce 
líderes? 

— El grupo de los doce, está 
constituido por personalidades 
de la vida polít ica, empresarial, 
educadores, sacerdotes, etc. res
petados en toda la oposición de
mocrá t i ca n icaragüense . Este 
grupo surge a raíz de octubre, 
cuando la ofensiva desatada por 
el Frente Sandinista, haciende 
una llamada a una solución na
cional. Surge como elemento 
unificador. Este grupo se ha ga
nado la confianza del frente, de
bido a su madurez, su capacidad, 
su representatividad y la con
fianza depositada en todos los 
sectores democrá t i cos . Con todo 

siempre ha tenido a lo largo de 
estos 44 años. N o r t e a m é r i c a a 
pesar de sus últ imos cambios de 
postura respecto a la impopular 
imagen del dictador, es una 
constante amenaza de interven
ción militar. A la larga, Somoza 
pac ta rá lo que le convenga a 
E E . U U . 

- L a burguesía comercial, fi
nanciera, económica de Nicara
gua ¿cómo responde? 

- La burguesía ha formado un 
sólo bloque y está integrada en 
la huelga general decretada en 
todo el país. La burguesía co
mercial y financiera no está con 
Somoza, porque ha visto claro, 
que el levantamiento es general, 
que hay un pueblo en armas que 
lucha hasta con los cuchillos de 
las cocinas, y tiene miedo de 
perder sus propiedades, sus ne
gocios, sus empresas. A d e m á s , 
nosotros necesitamos de esa 
burguesía para relanzar la eco
nomía deLpa í s cuando la insu
rrección haya acabado. 

- ¿Recibís apoyo de Cuba? 
- En primer lugar, tengo que 

desmentir que Cuba sea el prin
cipal apoyo —como se viene di
ciendo— de la guerrilla nicara
güense . A Cuba no le conviene, 
en estos momentos, en que está 
consiguiendo romper su aisla
miento, arriesgarse en la aventu
ra nicaragüense , por más que 
pueda simpatizar con nuestra 
causa, el pueblo cubano cuenta 
con una solidaridad moral, lo 
mismo que Venezuela, Méjico, 
P a n á m á y Jamaica. Contamos 
con la solidaridad de todos los 
gobiernos antifascistas del mun
do. 

Margarita Barbachano 

Nicaragua 

E l o t o ñ o s a n g r i e n t i 

d e l p a t r i a r c a S o m o ; 

«¿Y si te piden la luna?» le 
preguntó Sartre a Fidel. 
. Y él: «Si me la piden es que 
la necesitan» •( «Oráculo so
bre Majmgüa», Ernesto 
Cardenal) 

Ningún otro país de Amér i ca 
Central ha sido tan estrictamen
te controlado desde principios 
de siglo por los Estados Unidos 
como Nicaragua. Entre 1912 y 
1933 el país ha sido ocupado mi 
litarmente varias veces por los 
Marines. En 1936 colocaron en 
el gobierno al General Somoza, 
Comandante de la Guardia Na
cional y padre del actual dicta
dor. En 1934 había dirigido per
sonalmente el asesinato de César 
Sandino, que dirigía espectacu
lares acciones de guerrilla con
tra las tropas americanas. Los 
Estados Unidos han protegido 
durante cuarenta años la ascen
sión de la familia Somoza, que 
garantizaba el orden, la seguri
dad y los negocios. El Nicaragua 
de Somoza ha sido el más firme 
aliado de los USA y ha servido 
de base de agresión contra Gua
temala, contra la Repúb l i cá Do
minicana, contra Cuba. 

La polí t ica de la administra
ción Carter sobre el manteni
miento formal de los derechos 
humanos y de recons t rucc ión de 
una imagen estadounidense difí
cilmente recuperable, ha llevado 
consigo presiones sobre Somoza 
para que «human ice» su régi
men. Pero los dictadores suelen 
ser a la vez personas miserables, 
y el n icaragüense , a la vez que si
mulaba hacer alguna conces ión , 
asesinaba a Pedro Joaquín Cha
morro, emblema de una burgue
sía dispuesta a democratizar las 
instituciones y candidato ideal 
de la adminis t rac ión Carter para 

suceder a Somoza y recomponer 
la figura del país. 

Los Estados Unidos a veces 
purgan la culpa de haber sem
brado Amér ica de dóciles dicta
duras, enanco, como en el caso 
de Somoza, los siervos del impe
rio se niegan a abandonar el 
puesto. 

El éxito del audaz secuestro 
del Cconsejo de Diputados en 
Managua llevado a cabo por un 
comando sandinista desa tó la 
crisis, que parece definitiva, del 
régimen de Somoza. El 25 de 
agosto se desa tó una huelga ge
neral en la nación apoyada por 
el conjunto de la oposición que 
se prolonga hasta hoy con una 
acep tac ión general. La guerrilla 
sandinista ha esperado el mo
mento oportuno, y cuando el 
hombre de la calle ha compren
dido que sólo la huelga no aca
bar ía con Somoza, ha lanzado la 
insurrección armada en varios 
puntos del terri torio nacional, 
con lo que Nicaragua vive hoy 
una au tén t ica guerra civi l , en-
frentamiento por lo d e m á s desi

gual porque a las pist0i 
les sandistas se oponen kJ,* 
nes y la aviación de la Gnl 
Nacional y del ejército, 

En las dos últimas senj 
han huido del país másde]! 
llones deMólares, loquees] 
dice de la confianza que|a 
dominante tiene en el nJ 
miento de la dictadura 
grandes empresas amerid 
Exxon,-Steel, Sears, Roe] 
poseen más del 70% de las, 
siones extranjeras en el pa, 
forman el mayor grupo M 
reses en el Pentágono, quet 
por razones económicas el 
por razones políticas, teme J 
gada al poder de la opos 
sandinista radical, e incluí 
par t ic ipación en la salida i 
crisis. 

Hay dos tipos de salidas, uj 
la cubana, para la que la j 
lia sandinista está dispui 
preparada, y a la que ay 
propia resistencia de Son 
Los sandinistas están 
en tres tendencias: una des 
guevarista que actúa en la 
mon tañosa del noreste, 
«los terceristas», integrada 
marxistas, pero también p 
tianos de izquierda, libs 
etc., que actúa con base( 
ta Rica, y una tercera, cal 
de «pro le ta r i a» formada] 
miembros del Partido Comí 
ta. Estas divergencias puw 
solventadas dentro déla] 
Ha sandinista, pero no [ 
que los Estados Unidos pera 
en ningún momento que lal 
c o m p o s i c i ó n del soraocil 
vaya a parar a una direcciój 
la política del país por pai 
los guerrilleros marxistas; 
varistas, a pesar de que la c 
del régimen se deba fi 
talmente a su acción. 

M á s posible en la pràctic 
sulta una salida «a la domi 
na» , por referencia al gol[ 
estado que los americanos 
vocaron en Santo Doraing 
1965. Sería la burguesía 
güense, en conflicto de inten 
con la bárbara ambicióndeli 
milia Somoza, la que daría si 
a la crisis política, organizi 
un régimen con libertadesde 
orát icas y garantizando a la 
los intereses americanos e 
país. Ahí está el llamado g! 
de los doce y ya se enconti 
algún militar respetable, 
que en Nicaragua el grado 
rrupción y de intereses creí 
ha sidoy est^n enorme que 
culta una solución pacifica 
sangre que se vierte estos dn 
guerra civil tampoco ayuda 
ello, ni la resistencia del ^ 
ca Somoza. Una vez mas lo 
tados Unidos deben pagar 
haber sido nodrizas de sang 
tas dictaduras. 

C. Forca<| 

S o í r - 'Restaurante 

J Z a B o d e g a d e C h e m a 

Latassa, 34 - Teléfono 25 5014 
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Aragón 

as transferencias 
se alejan 

nque se ha publicado recientemente un nuevo paquete de competen-
i ^ transfieren a la Generalitat, en cambio todos los indicios 

qUe habrá nuevos retrasos para que los órganos preautonómi-
.regiones como Aragón puedan tener alguna atribución que justifi-
existencia de una Diputación General cuyas funciones quedarían 
as mientras tanto a enviar telegramas, hacer declaraciones de 

voluntad, y poco más, a no ser que la Comisión de Transferencias 
• va a encargar de traspasar competencias procedentes de las Dipu-

1 pes Provinciales - y que por culpa de sus presidentes no se había for-
hasta ahora- empiece a actuar con rapidez y vaya llenando de al-
forma el vacío de funciones que cada vez será más visible en la 

La, 
decreto de transferencias a 
_ -publicado el pasado 

riransfiere a la Generalitat 
¡una serie de funciones rela-

con la administración 
(demarcaciones territoria-

,el0s municipios, agrupacio-
]COnstitución de mancomu-
ides, disposición de bienes 

L p í o s , servicios locales, 
i a ejecutar por los ayunta-
j , etc.); con el turismo; 

[el control de las actividades 
, insalubres, nocivas y 

rosas, y la regulación de d i -
as clases de transporte en el 
¿iordel territorio a u t ó n o m o , 

todas estas competen-
[adepender de la Generalitat 
Irtir del próximo 1 de no-
libre, En cambio, el r i tmo pa-

m va a ser muy distinto y 
i van para largo; la con

gria de los primeros grupos 
ajo que se formaron para 
las transferencias ha si-

lecha con retraso y a pesar 
lue Clavero Arévalo aseguró 
[se reunirían antes del 10 de 
[iembre lo cierto es que sólo 
[délos cuatro grupos ha sido 
iohastra ahora en Madrid , 

parte, se ha podido 
la intención de la ad-

lisíración central de prolon-
Idurante un largo per íodo las 
paciones ya que en lugar de 
[utir en bloque si se traspasa-
jo no todas las funciones 
ísferidas a vascos y catalanes, 
[epresentantes del Gobierno, 

s en esta ocasión por 
pragonés -el jefe del gabine-
Icnico del Ministerio de las 
fones Cosculluela- mostra-

ipostura claramente dila-
'bligar a negociar punto 

[punto cada una de las com

petencias que ya se ha transferi
do, hecho que según este porta
voz de la Adminis t rac ión Cen
tral no presupone que forzosa
mente hayan de concederse a la 
D . G . A . 

Claro que la responsabilidad 
de esta si tuación no sólo es im
putable al poder central. A estas 
alturas, la Dipu tac ión General 
de Aragón todavía no se ha reu
nido para abordar a fondo su po
sición ante el tema de las trans
ferencias —lo que por ejemplo ya 
ha hecho la Xunta gallega- y 
por esto los propios miembros 
de la Comisión Mix ta nombrada 
por la D . G . A . —aunque Lasuén 
sigue sin aparecer— exigieron 
entrevistarse con el presidente 
Bolea y otros altos cargos para 
mostrar su protesta ante esta fal
ta de directrices que se añaden a 
la ausencia de un trabajo previo 
por parte de varios departamen
tos acerca de cuáles son sus posi
bilidades y preferencias ante las 
competencias a transferir. 

Si se tiene en cuenta que hasta 
el p róx imo mes de Noviembre 
no se ce lebra rá ninguna reunión 
p lenàr ia de la Comisión Mixta , y 
que en Ca ta luña y el País Vasco 
se ha tardado entre siete y ocho 
meses en poder ejecutar alguna 
competencia desde que se reu
nieron sus respectivos plenarios, 
todo parece indicar que a la 
vuelta de las próximas vacacio
nes de verano se puede seguir en 
Aragón con una Dipu tac ión Ge
neral sin competencias, a no ser 
que se aceleren los traspasos 
provenientes de las Diputacio
nes Provinciales. Y ahí sí que no 
cabrá la excusa de decir que en 
Madr id ponen dificultades. 

Javier Mijares 

foisejo Republicano de Aragón 

«No» a la Constitución 
1 Pasado fin de semana, el 

FJo Republicano de Aragón 
F0 su segundo Pleno en el 
Iftre otras cosas, se analizó 
Pación política actual, se 
p l a postura ante el próxi-
Ferendum constitucional y 
I aJ elecciones municipales 

fc6;16' Se informó del I do de la jornada contra 

pS2C70nVOCada Para el 

lesi sH R,A- se Planteó la 
l s d y oportunidad de am-

^ m n t o según ta. 

C ^ a d a d o s u s í a l a C o n s -

i C ^ M o n a r q u í a q u e no-
:1 Gestionamos». 

p v o T n 0 ^ 0 1 ^ novedoso 
No dp, ' pronunciamiento 
[1 61 Consejo en contra 

del re fe réndum constitucional 
—postura que los republicanos 
aragoneses llevaran al V Pleno, 
nacional, el p róx imo fin de se
mana—. « R e c h a z a m o s la Consti
tución —señala el mismo porta
v o z - porque no sale de un perio
do constituyente democrá t i co , 
periodo sobre el que, además , ha 
estado siempre el poder incues
tionable de la M o n a r q u í a . Lla
maremos a votar no, sin miedo 
ninguno a que se nos confunda 
con los fascistas». 

Finalmente, el Consejo se pro
nunc ió a favor de ir a las eleccio
nes municipales —«legalizados o 
no»—, para terminar analizando 
la p róx ima c a m p a ñ a por la lega
lización de su partido, así como 
los preparativos de la Conferen
cia Antiimperialista que, como 
es sabido, t endrá como sede Za-
rapnza. 

J.R. M 

Las incompatibilidades en la D.G.A. 

Calma chicha 
«Si la Diputación General de Aragón ha de tener más vitalidad, será 

necesario que sea posible ser consejero sin ser parlamentario, lo que va a 
exigir renegociar con el gobierno el decreto de la preatonomía», ha afir
mado a A N D A L A N el secretario general del P S O E en Aragón, Rafael 
Zorraquino. «Una solución que robustezca al gobierno regional pasa ine
vitablemente por la discusión de las incompatibilidades de los 15 conse
jeros». 

La publ icación, en nuestro úl
timo número , de un informe so
bre la situación laboral del presi
dente Bolea en relación con la 
Caja de Ahorros en la que hasta 
el lunes 11 no había solicita
do la excedencia, ace leró el de
bate sobre incompatibilidades 
de los miembros de la D G A por 
parte de los dos partidos que la 
integran, U C D y PSOE. El mis
mo día en que A N D A L A N salía 
a la calle, el secretario provincial 
de U C D lograba publicar muy 
destacadamente en «Hera ldo de 
Aragón» una nota que, sin citar 
el asunto de Bolea y la Caja, exi
gía un tratamiento general para 
todos los consejeros en el tema 
de las incompatibilidades. La 
nota —que los lectores de «He
raldo» no podr ían comprender 
hasta después de leer A N D A 
L A N — ponía en duda la posibili
dad de hacer compatibles el 
ejercicio de la abogacía y las 
consejerías de Obras Públicas 
( R a m ó n Sainz de Varanda) e In 
dustria (Antonio Garc í a Mateo), 
aunque de forma velada. 

Dos días más tarde, el secreta
rio general del PSOE de Aragón , 
Rafael Zorraquino, respondía 
con una nota que incluía refe
rencia expresa a la situación de 
J. A . Bolea con la Caja de Aho
rros (única información sobre el 
tema publicada hasta la fecha 
por la prensa regional). El secre
tario general del PSOE, tras una 
reunión de la Ejecutiva regional 
del partido, señalaba que su par
tido había pedido una aclaración 
al presidente Bolea por coheren
cia polít ica, «dado que dicha in

compat ibi l idad c u e s t i o n ó su 
nombramien to» ya que el PSOE 
votó a Bolea tras saber que se 
desvincularía de la Caja, cosa 
que no ocurr ió en la realidad de 
forma plena. La nota resaltaba la 
paradoja de que «quien declara
damente violó el principio de in
compatibilidad polít ica, lo pre
sente ahora a sus compañe ros de 
Consejo». 

Para el sábado pasado, día 16, 
la D G A tenía previsto un Conse
jo en cuyo orden del día el presi
dente Bolea había introducido el 
tema de las incompatibilidades. 
« L a m i n o r í a socialista de la 
D G A —afirma Rafael Zorraqui
no a A N D A L A N — proponía la 
suspensión del Consejo si este 
iba a ser el único tema del orden 
del día. Como no lo era, la mino
ría socialista mantuvo que las in
compatibilidades en cuanto sur
gen de la debilidad de la consti
tución de la p reau tonomía , de
berán debatirse entre los dos 
partidos, no en el seno de la D i 
putación General. La ejecutiva 
del PSOE está esperando que 
U C D nos comunique cuándo 
comenzamos la discusión». 

Las incompatibilidades 
En el Consejo del día 16 lo que 

amenazaba convertirse en tem
pestad, se ca lmó notablemente 
tras acordar que en la discusión 
sobre el reglamento anterior de 
la D G A se abordar ía el tema de 
las obligaciones y las incompati
bilidades de todos y cada uno de 
los consejeros. El reglamento va 
a ser objeto único de una reunión 
extraordinaria que la D G A cele

brará el p róx imo sábado 23, a 
partir de las 9 de la m a ñ a n a y du
rante toda la jornada. En el tema 
de las incompatibilidades hay 
que distinguir las que afectan al 
decreto de p reau tonomía — que 
deberá ser renegociado para re-
vitalizar la DGA— y las que pue
den ser negociadas dentro del 
Reglamento de la Diputac ión . 
«No deber ían tener voto en la 
D G A los presidentes de las dipu
taciones provinciales, en la prác
tica designados por el gobierno 
central, así como las personas 
que tienen cargos de designa
ción central, como es el caso del 
consejero de Economía o el de 
Educac ión» , ambos de U C D . 

«Las posibles incompatibilida
des profesionales también hay 
que exigirlas. El estatuto de la 
abogacía es en esto, muy claro», 
señala el secretario general del 
PSOE, «Aunque una cosa es la 
incompatibilidad política y otra 
la profesional, en el caso de las 
profesiones públicas sus estatu
tos exigen la incompatibilidad 
con determinados cargos políti
cos públ icos». Además de varios 
parlamentarios del PSOE, en es
ta si tuación se encuentran algu
nos consejeros de U C D , siendo 
los más notorios Gaspar Caste
llano y León Buil . 

«En cuanto a otros profesio
nales, el problema está en que 
tengan tiempo suficiente para 
atender su trabajo y su cargo en 
la D G A . Ser a la vez funcionario 
y consejero deber ía ser declara
do incompatible, por imposibili
dad de dedicación sumul tánea» . 
En esta situación se hallarían 
buena parte de los consejeros: el 
secretario general, Biel (funcio
nario del INP) y Escribano, am
bos de U C D . Jaime Gaspar (v i 
cepresidente, profesor en la Uni
versidad Laboral) y Angel Cris
tóbal (ca tedrá t ico contratado de 
Derecho) por el PSOE. ^ ^ 

El rincón del Tión 
• E L CONSTRUCTOR C O L M E N E R O , bién 

conocido por sus «affaires» en todo Aragón se ha 
querellado contra el director de la revista «Esfuerzo 
Común», Vicente Calvo Báguenay contra su antiguo 
empleado, José Luis Peyrona, por las declaraciones 
hechas por éste al quincenal aragonés. 

• JOAQUIN C A R B O N E L L Y L O S C H I C O 
T E N actuarán para los presos de Torrero el día 24, 
fiesta de la Merced, patrona de las cárceles. A l pare
cer ha habido problemas para que actuara un grupo 
de teatro que requería personajes femeninos. 

• CINCO Q U I O S C O S del centro de Zarago
za han sido multados por vender «Convención Repu
blicana», órgano del grupo político no legalizado de 
la misma denominación. Los quiosqueros han debi
do depositar ya 50.000 pesetas. 

• LA E J E C U T I V A NACIONAL D E UCD en
vió una persona a Zaragoza para tratar con el presi
dente de la DGA la conveniencia de pedir la exce
dencia en su puesto de la Caja durante la semana 
última. 

• LA CAJA D E AHORR OS D E ZARA GOZA 
prepara una edición de 125.000folletos sobre la his
toria de Aragón dedicada a los escolares. L a iniciati
va sigue a la edición de un folleto similar, aunque di
ferente en contenido, de la CAUD, que encontró difi
cultades en algunos colegios. 

• LA PRIMERA ENMIENDA presentada en 
el Senado sobre la Lev Antiterrorismo estaba firma
da por Lorenzo Martín-Retortillo para que la Cons
titución oblige al Gobierno a impedir en T V progra
mas que hagan apología de la violencia o su descrip
ción. 
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Aragón 

Cariñena 

Bríbíán se queda solo 
Este año, como una señal de los nuevos tiempos, Cariñena no ha cele

brado las fiestas de la vendimia. Parece haber llegado el otoño de un per
sonaje que durante años ha acaparado puestos y tomado decisiones en 
nombre del pueblo. Son muchos los vecinos que empiezan ahora a preo
cuparse por el futuro de Cariñena y su comarca, que están dispuestos a 
acabar con un falso triunfalismo que ya A N D A L A N hace un año denun
ció. Y en este constexto sobraban las fiestas «del Señor Bribián». 

La noticia no dejó de sorpren
der. Este año el alcalde de Cari
ñena anunciaba por la mayor ía 
de los medios de comunicac ión 
de Zaragoza que la Fiesta de la 
Vendimia no se iba a celebrar. 
Había sido una de las criaturas 
preferidas de su largo gobierno 
caciquil; con cenas llenas de 
subsecretarios de Madr id y fuer
zas vivas provinciales, con reinas 
de la fiesta que ningún vecino 
conocía , con cesaristas «diver
siones para el pueb lo» . 

El toro de fuego 

El Sr. Bribián ha difundido 
profundamente por la prensa y 
la radio una explicación: no hay 
fondos suficientes. Y ha acom
p a ñ a d o la información de una 
copia del estado de cuentas de la 
organización de los festejos, a fin 
de que quienes se han negado a 
pagar aparezcan en públ ico . Sin 
embargo, poco les ha debido de 
importar esta medida, pues en 
Car iñena la mayor ía de los sec
tores consultados coinciden en 
que el problema es que las fies
tas de la vendimia siempre fue
ron una operac ión ' personal de 
Bribián, que se ha venido abajo 
conforme se ha ido quedando 
solo. 

Ya el año pasado se produje
ron follones cuando el alcalde 
—según cuentan los vecinos-
amenazó que, de no acudir el 
pueblo a la presentac ión de la 
desconocida reina de las fiestas, 
no habr ía toro de fuego por la 
noche. Acud ió poca gente, y lo 
que probablemente no había si
do más que una bravuconada se 
convirt ió en realidad cuando el 
ganadero que debía traer la res 
se re t rasó . Muchos mozos del 
pueblo empezarón a pedir que 
empitonaran a quien se atrevía a 
intentar llevarlos chantajeados a 
la presentac ión de una reina que 
no quer ían conocer. 

Un portavoz de la U A G A Co
marcal sin embargo es más ro
tundo: «La fiesta de la vendimia 
de este a ñ o se ha venido abajo 
porque hace años que se venía 
hundiendo. Se veía claro que su 
única utilidad era la p r o m o c i ó n 
pol í t ica y personal de un señor ; 
ni eran unas fiestas populares ni 

tenían una gran utilidad en el te
rreno comercial de p romoc ión 
de los vinos». 

El consejo aún sigue 

Tanto para las cooperativas 
como para la U A G A la causa 
fundamental que ha paralizado 
las fiestas de este año es la pro
funda crisis que atraviesa el 
Consejo Regulador de la Deno
minación de Origen. Después de 
que en marzo los agricultores 
exigieran su dimisión - p o r no 
considerarlo democrát ico— con 
los tractores en la carretera, los 
representantes de las cooperati
vas dimitieron del mismo. Igual
mente los representantes de los 
viticultores - todos menos u ñ ó 
se comprometieron a presentar, 
en el momento oportuno, su d i 
misión. Era de prever que aquel 
organismo podr ía durar poco. 

Sin embargo, su vida se ha ido 
prolongando debido a los obs-
culos que el Ministerio de A g r i 
cultura ha ido poniendo a la ela
borac ión de unas bases demo
crát icas para regular los nuevos 
Consejos. Tanto agricultores co
mo los presidentes de la mayor ía 
de las cooperativas coinciden en 
una fórmula que incluya una re
presentac ión de organismos ofi
ciales; una represen tac ión de v i 
ticultores, según la n o r m ^ e un 
hombre un voto; y una represen
tación de los embotelladores y 
elaboradores según la capacidad 
de los mismos. Sin embargo, la 
propuesta del Ministerio se en
frenta totalmente con estas ba
ses. En cuanto a los viticultores, 
proponen una represen tac ión di 
vidiendo a los mismos en tres ca
tegorías —pequeños, medianos y 
grandes— con la ún ica finalidad 
de asegurar la presencia de los 
grandes viticultores, que un me
canismo d e m o c r á t i c o podr ía ex
cluir. Por otro lado se muestra 
totalmente contrario a que en el 
sector elaborador-embotellador 
se establezca una diferencia en
tre las empresas —de menor vo
lumen por lo general, pero más 
numerosas— y las cooperativas, 
que llegan a reunir un alto por
centaje del total del vino elabo
rado. 

Pa radó j i camente , a estas reu

niones con el Ministerio ha se
guido acudiendo Br ib ián en 
nombre de la Presidencia de la 
Junta Nacional de Bodegas Coo
perativas - a pesar de no formar 
parte de la junta de ninguna coo
perativa de Cariñena— donde ha 
defendido la posición contraria a 
la sustentada por las Cooperati
vas del Campo de Car iñena de 
que los viticultores estén repre
sentados según la norma de un 
voto un hombre. 

Seguirán las fiestas 

Sin embargo, la oposición que 
las caciquiles fiestas de la vendi
mia habían ganado entre los ve
cinos no significaba que estos no 
estén dispue.stos a continuar ce
lebrando fiestas de la vendimia 
sobre bases diferentes. Todos los 
sectores consultados habr ían es
tado dispuestos a organizarías 
d e m o c r á t i c a m e n t e , así como a 
inhibirse de unas fiestas caciqui
les si Bribián las hubiera querido 
volver a convocar. La U A G A , si 
las Cooperativas hubieran dado 
el primer paso, estaba dispuesta 
a colaborar en su organización. 
Sin embargo, tomar decisiones 
en las Cooperativas del Campo 
de Ca r iñena cuesta más , y no ha 
sido posible —sin estar aún re
suelto el problema del Consejo-
dar el paso este año . 

Un mozo de la « In te rpeñas» 
—este año todas las peñas se han 
unido para organizar unas fiestas 
populares— aseguraba: «El año 
que viene seguro que seguirá ha
biendo fiestas de la vendimia. Es 
falso que se diga que el pueblo 
de Ca r iñena no quiere fiestas, lo 
que no quiere es fiestas elitistas, 
sino populares. El que este año 
no haya habido fiestas populares 
de la vendimia es una cacicada 
tan grande como cuando se or
ganizaban sin contar con nadie» . 

De hecho este año ha surgido 
ya el primer intento de fiestas 
populares. La coordinadora de 
todas las peñas , « In te rpeñas» , 
—que pretende ser una organiza
ción cultural juvenil que ac túe 
todo el año— ha programado una 
serie de actividades populares, 
como campeonatos de juegos, 
desfile de majorrettes de la pro
pia Car iñena , Charangas, y una 
calderada de novillo con patatas 
el úl t imo día, todo gratuito. Han 
organizado una exibición de t iro 
de bola, a fin de ir resucitando 
un juego que en tiempos fue tra
dicional en Car iñena . 

Enrique Ortego 

La guerra del tomatel 

Gana la UAG 
Hace tan solo unas semanas, desde estas mismas páginas L 

de la posibilidad de una guerra del tomate, así como de los distinto 
reses que detrás de ella se podían barajar. Después de agotar cuati 
gocíaciones en el F O R P P A y una entrevista con el Ministro, losa¡ 
tores ribereños de Aragón, Navarra y Rioja decidieron bloquear] 
rreteras e impedir que entraran en las conserveras tomates de otra 
nas. L a acción duró medio día, pues apenas conocieron los agricuitj 
que las negociaciones habían concluido, se retiraron. Para Enriquej 
pez, de Fréscano, que ha estado presente en todas las negociaciones 
ta lucha ha supuesto un éxito rotundo para las uniones de Aragón N 
rra y Rioja, que han sabido mostrar un alto nivel de organización 
batividad y democracia. 

'**t -

Los conflictos hac ía tiempo se 
veían venir. Ya en marzo, la 
C O A G presen tó un escrito sobre 
el tema al FORPPA, sin embar
go este no lo t o m ó en cuenta, y 
negoció unilateralmente los pre
cios y subvenciones del tomate 
de Extremadura (donde existen 
fuertes intereses de capitalistas 
en .torno a éste producto —ver 
A N D A L A N n.0 .180-). Por otro 
lado este año el tomate de con
serva tenía unas posibilidades 
prob lemát icas : según un miem
bro de la U A G A de Mal lén , los 
mercados europeos se están ce
rrando. En Italia se está subven
cionando fuertemente el cultivo 
del tomate para introducirlo en 
el mercado inglés. Otro tanto su
cede con el tomate griego. Hasta 
que no se agote la p roducc ión de 
estos países seis u ocho meses 
por lo menos, nuestra produc
ción va a entrar difícilmente en 
el mercado europeo. Otro tanto 
parecen opinar los conserveros, 
que en las negociaciones inicia
les plantearon la necesidad de 
que se les facilitaran crédi tos a 
largo plazo para financiar la 
c a m p a ñ a . 

En Aragón con una produc
ción peor que la del año pasado, 
de 30 millones de toneladas, los 
estudios de costos realizados por 
la U A G A estimaban como me
dia para toda la ribera unos pre
cios de 7,5 para la variedad «pe
ra» y 6,5 para el concentrado. 
Las ofertas de los conserveros 

iban muy por debajo-5,35] 
embargo, a pesar de lasi 
clones que lo fijaron enf, 
de pera, algunos conserverai 
mo Prieto, de Murchante.i 
zaron a ofertar a 3,80, el 
guiendo romper la unidad di 
agricultores y comprar] 
a este precio. 

Esto ha sido precisameni 
razón ha forzado nuevas! 
gocíac iones y la movilizaJ 
«En la Ribera los conser 
estaban comprando port 
dia de 4 ptas. Si hubi 
salido, habrían hundido1 
cios y ahora estaríamos tiri 
los tomates» . El éxito delali 
para los agricultores de la í 
G A no residç tanto en el ra 
como en la demostración del 
dad y organización quesehj 
grado. «Todas las decisionel 
t o m á b a m o s los representí 
en Madr id -afirma Enriquej 
pez— se tomaban democrái 
mente en las asambleas. Porj 
lado hemos conseguido refo 
la unidad.-En la Cooperativl 
Mal lén se ha creado un 
que abarca el 70% d̂e la] 
ción que entra allí. De estaj 
ñe ra es más fácil negociarf 
las conserveras. Finalment| 
hecho de coordinar la 
tre las uniones de Navarra, ! 
y Aragón , sirve para refol 
considerablemente a la Coj 
nadora de Agricultores y 01 
deros del Estado EspanolM 

E 

5 años de nueva Prensa 

(McMmcü 
DOSSIER HOMOSEXUALIDAD: Una nueva visión de la cuestión sexual. 
EXTREMADURA: NACE UNA AGRICULTURA ALTERNATIVA. 
CRONICA DESDE E L CHINO BARCELONES. 
AYUNO CONTRA LA CLINICA. 
ENTREVISTA CON B . E . L E V Y : "El crimen histórico del Marxismo es haber 
ahogado la tradición libertaria". 
LA EUROPA ALTERNATIVA SE REUNE: LA ROCHELLE-78 
E L HUERTO EN TU BALCON. 
E L MEDITERRANEO DE THEODORAKIS. 
CINE CANARIO. 
CLOACA. CONTACTOS. INFORMACIONES COTIDIANAS. 

GOZA EINFORMATE CON UNA REVISTA DIFERENTE. SINPVBLlClM 
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Aragón 
Andorra 

Los días más largos 

i casi 300 compañe ros del 
de Salvador Suárez Gu-

ha no supieron de su des
leía hasta el cambio de re-" 
Rastres de la tarde. La em-
¡a procura mantener en silen-
la gravedad de los accidentes 

¡ra evitar paros en los tajos. I n -
o, por l a tarde del día 24, un 

[municado de la Empresa Na-
I 'de Electricidad (Endesa), 
por los altavoces del Ayun-

de Andorra, invitaba a 
los vecinos al funeral de 

dor Suárez Gut ié r rez que 
un accidente, ha muerto en 

i domicilio después de recibir 
sSantos Sacramentos». 

i tragedia de un mine ro 

¡Salvador Suárez había llegado 
Andorra hace cuatro años con 
ia expedición de malagueños . 

. casado y tenía dos hijos. 
»el momento de su muerte p i -

i una locomotora de arras-
J propulsada por bater ías eléc-

as y fabricada por « D u r o -
guera» de Asturias. Este tipo 

ilocomotoras fue instalado ha-
! más de un año en susti tución 
' otras que necesitaban de un 
litógrafo y de cables eléctr icos 
ira obtener la fuerza de arras-
e, 

Al parecer, la nueva locomo-
i por baterías es más limpia, 
ios ruidosa y más segura. Sin 

"tiargo, desde su instalación ya 
L i producido tres accidentes 

[aves; uno desfiguró totalmente 
rostro del conductor, otro 

lesionó la pérdida de movil i 

dad en un brazo de un minero y, 
el ú l t imo, ocas ionó la muerte de 
Salvador Suárez. La locomotora 
en cuest ión sólo tiene visibilidad 
en una di rección y, para efectuar 
maniobras, es preciso sacar la 
cabeza o parte del cuerpo de la 
cabina blindada, lo que encierra 
grave peligro si hay cruce con 
otras locomotoras o si ocurre en 
lugares muy estrechos. 

Cuando este n ú m e r o de A N -
D A L A N salga a la calle, la viuda 
del ma lagueño Salvador Suárez 
—que tuvo en jaque a toda la 
plantilla de la «Opor tuna» en la 
puerta de la iglesia parroquial de 
Andorra, porque ella, testigo de 
Jehová , negaba un funeral ca tó
lico a su marido— habrá abando
nado ya su domicil io de Ando
rra. Las viviendas de los mineros 
son propiedad de la empresa y, 
según una norma taxativa de la 
misma,, quince días después de 
perdido el trabajo, ni uno más ni 
uno menos, el miembro o su fa
milia deben abandonar la v i 
vienda. 

Sigue la racha 

Cuatro días después , el 28 de 
agosto, un joven zaragozano de 
22 años , Jesús Navales Barrien-
tos, asalariado de la empresa 
vasca «Monta jes Nerv ión» , se 
destrozaba el cuerpo al caer des
de 14 metros de altura en los 
montajes de las calderas de la 
central t é r m i c a de Andor ra . 
Veinticuatro horas màç tarde, el 
gallego Emilio Alda, 33 años , 
trabajador de la empresa hispa-

c . o . u . 
COLEGIO ?i 3m!r12 
BUEBANO 
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no alemana Fathea de montaje 
de líneas eléctr icas, fallecía a 
causa de una descarga eléctr ica 
producida, según el informe ofi
cial, por «una corriente estát ica 
inducida» cuando se encontraba 
en lo alto de un poste del tendi
do eléctr ico Andor ra -Esca t rón . 

Según las consultas realizadas 
por A N D A L A N , la muerte de 
este úl t imo trabajador pudo ha
berse evitado con una asistencia 
sanitaria ráp ida y eficaz por par
te de los servicios médicos de 
Endesa. N o obstante, en el infor
me oficial radactado por el d i 
rector de Fathea, éste exime de 
responsabilidades a Endesa ya 
que la empresa hispano-alemana 
no forma parte de la mancomu
nidad sanitaria que Endesa ha 
creado para las casi 40 empresas 
que trabajan en la cons t rucc ión 
de la central t é rmica . 

La fuerza pública desbor
dada 

La muerte de Emilio Alda to
davía no está suficientemente 
clara. La «corr ien te estát ica in
duc ida» que causó la muerte del 
trabajador, se deriva con unos 
cables conectados a unas estacas 
clavadas en tierra, circunstancia 
que, al parecer no existió. Por 
otro lado, hay quien opina que el 
trabajador gallego estaba enfer
mo del corazón , lo que le con
vert ía en un organismo débil an
te este tipo de corrientes, que 
hubiera resistido otro trabajador 
con un cuerpo en condiciones 
normales. 

RESTAURANTE 

S O M P O R T 

J A C A 

( s e c o m e b i e n ) 

Eran las 11 de la mañana del día 24 de agosto cuando 
Salvador Suárez Gut iérrez , malagueño, 34 años, casado 
y con dos hijos, perdía la vida a bordo de una locomoto
ra de arrastre en la 9.a galería de la mina «Opor tuna» de 
Endesa, en Andorra. La cabeza del minero quedó sec
cionada del cuerpo. En el embarque, a 920 metros de 
profundidad, no había camilla y hubieron de hacer falta 
tres compañeros -dos para el cuerpo y uno con la cabe
za- para subir el cadáver al exterior. Cuatro días más 
tarde, dos trabajadores del complejo térmico perdían 
también la vida. En la recta final de la construcción del 
complejo minero-eléctr ico, comenzaban los días más 
largos. 

No obstante, ninguna de estas 
circunstancias fue obs táculo pa
ra que los 1.500 obreros que 
construyen la central decidie
ran e spon táneamen te el paro y 
exigieran una entrevista de sus 
delegados con la dirección de la 
empresa en Andorra y con los je
fes de los Departamentos de 
Electricidad y de Seguridad que, 
ocasionalmente, se encontraban 
en Andorra, reivindicando un 
comité de obra, representantes 
de los trabajadores en los comi
tés de Seguridad y mejora de los 
servicios sanitarios. 

Endesa se negó a realizar la 
entrevista en las oficinas de la 
central té rmica , por lo que los 
trabajadores se desplazaron, en 
su totalidad, a Andorra protago
nizando, entre gritos tales como 
«Endesa asesina», una de las 
más impresionantes manifesta
ciones que se recuerdan. Las ofi
cinas centrales de la empresa se 
encontraban rodeadas por abun
dantes números de la Guardia 
Civi l de Andorra, reforzados con 
efectivos llegados desde Alcañiz. 
La Guardia Civi l , que no hizo 
ostentación de su fuerza, fue 
desbordada por los trabajadores 
que llegaron hasta las oficinas, 
en donde se les volvió a denegar 
una entrevista. 

Conejos de indias 

La actitud de Endesa motivó 
que el lunes día 4 toda la planti
lla de la central entrara en paro 
por reivindicaciones de seguri
dad. Sin embargo, y «cuando es
t á b a m o s a punto de conseguir 
todo, hasta un he l icóptero» , los 

t rabajadores de la empresa 
«Monta jes Nerv ión» decidieron 
unilateralmente volver al traba
j o . 

En medios sindicales de otras 
empresas con contratas en la 
cons t rucc ión de la té rmica , se 
in terpre tó esta decisión como 
una maniobra de la empresa pa
ra justificar, con una huelga, el 
retraso en la entrega del grupo 
1.° de la central t é rmica que 
cumpl ía su plazo el 12 de agosto. 
Las plantillas de otras empresas 
que permanecieron en paro han 
sido sancionadas con 10 días de 
suspensión de empleo y sueldo. 

Ello ha motivado que en Ca
landa, a pocos metros de la casa 
de Buñuel , trabajadores de las 
empresas sancionadas se hayan 
ensañado a golpes con los obre
ros de «Monta jes Nerv ión» . Es
tos, a su vez, han colocado un 
cartel revanchista a la entrada 
de las obras de la té rmica , espe
rando la vuelta al trabajo de sus 
compañe ros . 

En estas circunstancias, quie
nes están haciendo el caldo gor
do con las muertes de unos tra
bajadores son las propias empre
sas que justificarán sus retrasos y 
evitarán sanciones económicas 
gracias a los conflictos entre sus 
propios asalariados. Algunos tra
bajadores de las empresas san
cionadas —Peninsular, Sainco, 
Ertank-Saces, Cae, etc.— han de
clarado a A N D A L A N que espe
ran montar «una huelga larga» 
para, después , volver al trabajo y 
dejar descolgados a «Monta jes 
Nerv ión» . 

José Luis Pandos 

Las dificultades de Endesa 
A cuatro años vista desde que comenzaron las obras del complejo mi

nero-eléctrico de Andorra (Teruel), la Empresa Nacional de Electrici
dad (Endesa) encuentra dificultades que no esperaba. A pesar de la ex
periencia acumulada en el montaje de la central térmica de Puentes de 
García Rodríguez ( L a Coruña), son ya 10 las muertes ocurridas en An
dorra desde que empezaron las obras, y se desconoce aún cuando acaba
rá esta trágica cuenta. 

Al retraso en la entrega de las contratas de la central —el de «Monta
jes Nervión», que debía haber entregado el primer grupo térmico el día 
12 de agosto, es el más significativo- se une la escasa producción de las 
minas de Endesa y las dificultades de aplicación de la tecnología rusa a 
los tajos turolenses. 

E l parque de carbón de la futura térmica debería contar en estos mo
mentos casi con 500.000 toneladas de lignito. Sin embargo, y a pesar de 
abocar en él parte de la producción de 11 minas de toda la comarca, la 
cantidad almacenada no debe sobrepasar de las 300.000 toneladas. Ello 
se debe fundamentalmente al fracaso de la aplicación de la tecnología ru
sa en la mina «Oportuna», en donde la moderna maquinaria apenas sí ha 
abierto una calle en dos años de aplicación. 

Por otro lado, la nueva mina de «El Tremedal», abierta por M Z O V 
en el término de Alcorisa, ha tenido que ser cerrada a causa de una enor
me manga de agua. L a misma empresa está abriendo un tajo a cielo 
abierto en las proximidades de «Oportuna», lo que puede acarrear el cie
rre de esta última mina y una regulación de la plantilla minera. 

Mientras los trabajadores de «Oportuna» van a verse en una difícil si
tuación de empleo ¿qué control existe sobre los varios cientos de millones 
invertidos en el tajo ruso y en abrir «El Tremedal»? ¿Tendrá la Diputa
ción General, algún día, competencias sobre estas inversiones? En cual
quier caso, y afortunadamente para los agricultores del Bajo Aragón, ia 
térmica comenzará a funcionar con varios meses de retraso sobre las fe
chas previstas. 

J . L . F . 
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Democrá t i co o no, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene ante sí el urgente 
reto de acometer un Plan Especial para el conjunto 

histórico-artistico de la ciudad que sustituya 
el planeamiento vigente, autént ica puerta falsa 

por la que promotores y constructores pueden acabar 
con los escasos «espacios-memoria» que aún superviven. 

Cuando van transcurridos ya más de cinco meses 
desde que la Dirección General del Patrimonio Artístico 

aceptase la incoacción de expediente 
de declaración de conjunto histórico artístico 

a favor de la Ciudad, 
Aunque ambos asuntos no ob

tuvieron en su día el debido real
ce informativo, durante el pasa
do año se produjeron dos hechos 
determinantes para atajar, en lo 
posible, la masacre urbanís t ica a 
que, los sabuesos del filón espe
culativo que se abre al filo de los 
años sesenta, venían sometiendo 
a Zaragoza. De un lado, el Cole
gio Oficial de Arquitectos de 
Aragón y Rioja hac ía públ ico un 
impor tant í s imo «P lano-Guía de 
Arquitectura. Zaragoza» en el 
que, debidamente contextualiza-
dos en un estilo y una época , se 
levantaba acta de 140 edificios, 
«los más representativos de cada 
época , sin olvidar los correspon
dientes a nuestro pasado recien
te, más desamparados ante el 
afán especulativo, interesado só
lo en lograr el mayor lucro inme
diato» (según el prólogo de sus 
autores, Carmona Mateu, Fer
nández de Heredia, Fe r r ández 
Valenzuela, Lanaja Bel, Larraz 
M o m p ó , Marqueta Siibert y Rá
banos Faci). 

De otro lado, a finales de año , 
dos arquitectos zaragozanos, 
Manuel Ramos Martos y Angel 
Peropadre Muniesa, decidían 
elevar a Madr id la solicitud de 
que se incoase expediente de de
claración de conjunto histórico 
art íst ico a favor de Zaragoza. 
Tres meses después , la Direc
ción General del Patrimonio A r 
t í s t i c o , A r c h i v o s y Museos 
- « f u e una de las últ imas cosas 
que pudo conseguir Chueca 
Goit ia antes de su salida de la 
inst i tución», asegura el arquitec-

I 
Este «madelman» ¿será para 

el Ayuntamiento sigue sin sacar a información pública el asunto, 
Mientras tanto, sectores profesionales, culturales, partidos, 
sindicatos, asociaciones de vecinos parecen no haberse 
enterado de la existencia de una Subcomisión 
Asesora de la Comisión Provincial de Protección 
del Patrimonio Histórico Artístico, los que sí se han enterado, 
sin embargo, han sido promotores y constructores quienes 
tienen ya su «observador» en dicha Subcomisión. 
Todo esto ocurre en una ciudad que, según 
Chueca Goitia, arroja un índice de deterioro 
urbano igual a 7 en una escala de cero a diez. 

Constructores y Gobernantes 

Quieren que Zaragoza 
pierda la memoria 

T ^ o ^ D - ~ ~ ¿ ~ 11 
to Angel Peropadre— acordaba 
tener por incoado dicho expe
diente a la vez que hacía saber al 
Ayuntamiento de Zaragoza que, 
«de conformidad con lo dispues
to en los art ículos 17 y 33 de la 
Ley de 13 de mayo de 1933, to
das las obras que hayan de reali
zarse en el conjunto cuya decla
ración se pretende, no pod rán 
llevarse a cabo sin aprobac ión 
previa del proyecto correspon
diente por esta Dirección Gene
ral» . 

El que pega primero... 

La noticia debió provocar no 
poco revuelo en la Asociación 
de Promotores y Constructores 
quienes, en la primera reunión 
de la Subcomisión Asesora tras 
la « ren t rée» mandaron a un ob
servador para ver por donde van 
a ir los tiros -de hecho, éste fue 
el único «observador» ajeno a la 
propia Subcomis ión, creada en 

José Ramón Marcuello 
ju l io para unificar criterios y 
competencias entre instancias 
que, como Ayuntamiento, dele
gaciones de Vivienda y Cultura y 
Colegio de Arquitectos, venían 
actuando en esta materia por 
separado. 

Tras las tres reuniones de la 
Subcomisión Asesora celebradas 
en el mes de ju l io y ante la ava
lancha de solicitudes de demoli
ciones que suelen preceder a 
cualquier intento de expedientes 
de pro tecc ión a determinadas 
zonas urbanas. Dos de los cole
giados vinculados a la Comisión 
de Cultura del Coleg io- con fe
cha 22 de agosto presentaban un 
alegato ante el director general 
del Patrimonio Artís t ico, vía de
legación del Ministerio de Cul
tura, en el que, acogiéndose a la 
acción popular que otorga la 
Ley de 1933, reguladora de las 
obras artísticas y Patrimonio Ar
tístico, solicitaban la incoacción 
de expedientes de dec larac ión 

de Monumentos His tór ico Artís
ticos los edificios numerados del 
1 al 114 del «Plano-Guía» antes 
aludido y que tuvieran ya decla
ración anterior que los protegie
se. 

« D e hecho -aclara uno de los 
solicitantes- se trata de remar
car el estado de indefensión en 
que quedan los edificios catalo
gados que quedan fuera del Cas
co Histór ico sobre el que ya se ha 
incoado expediente. El Ca tá lo 
go, a pesar de sus lógicas limita
ciones —limitaciones que, por 
otro lado, pod rán ser subsana
das con la relación exhaustiva 
a que probablemente da rá lugar 
la reciente dec larac ión de con
jun to histórico-artistico—, reco
ge lo más esencial. Y buena par
te de lo calalogaro, corre serio 
peligro. Incluso sobre algunos 
de los edificios catalogados, co
mo es el caso del fichado con el 
n ú m e r o 100, «Labora to r ios Ver-
kos», uno de los úl t imos expo

nentes del racionalismo 
nés , pesa - ya un expedienl 
derribo. Es decir, que ¡ 
te lo pueden tirar c i 
qu ie ran» . 

Hay más de lo quepa 

Los edificios catali 
los firmantes del 
deran en serio peligro con 
den, esencialmente, ta 
arrancan desde la etapa de 
mada «arquitectura histor' 
- e n la bisagra de los sigk 
y X X - , dado que los cati 
dos con anterioridad -arq 
turas romanas, islámica^ 
gót ico-mudejar , renacen 
barroca y neoclásica-, a' 
de estar comprendidos en 
mensa mayoría dentro dei| 
junto sobre el que ya peí 
diente, están, de hecho, 
gidos» por una coincidenc 
lectiva en la que la compo 
de «lo monumental» parel 
tar más o menos enraizad! 

Así las cosas-y casi al ra 
que la declaración del 
His tór ico siga por unos y 
derroteros-, lo cierto esq1 
principio, más del 60 por 
los edificios catalogó 
cen, por el momento, de to 
po de protección, y ^ 
pueden desaparecer 
quier momento 
ponentes de la « a r q ^ J 
toricísta» (la antigua Faco 
Medicina, el edificio ^ 
y Telégrafos, el antigu ^ 
do de Pescados, etc.). 
«arquitectura ecléctica U 



. Matadero Municipal, 
pandad, grupo Esco-
¿ y M a r í n ^ . e t c ) ; de 
g i a modernista»-de 
f más castigada en los 
Ves , como puede 
Jrse repasando, simple-
a denuncias de demoh-

stificables hechas des
d a s páginas-(s ingu-
iíepetibles edificios del 
0la, San Jorge, Pruden-

% la «arquitectura ra-
L (la Telefónica, el 
de la Policía Armada, la 
I d del Refugio, las Es-
Municipales de Corona 
"„ etc.); de la«arquitec-
¿lista (Mutualidades 

|es ja Facultad de Dere-
edificio de la Feria de 

L de la «arquitectura 
h singulares edificios 
jo Supervía, Luis Vives); 
¿ a instancia, de la 11a-
¿arquitectura internacio-
legio de La Purísima, 
laces», el I.C.E. y varios 
l y edificios religiosos 
aunque este grupo, por 
¡ente, es quizá el menos 

de momento-, to-
êde las muestras de es-

Ls estilos y etapas es-
|Un claro estado de inde-
,Y si algo de ellos se pier
de -como reza el p ró-
Catálogo P lano -Gu ía - , 
b̂ón en la historia de 

.ciudad, materializada de 
^especialmente manifiesta 
•oiución de su arquitectu-
•de reside una de las cla-

¡seficaces para el conoci-
e interpretación de su 
t. 

|ragoza la olvidada 

¡quedaba apuntado más 
el arquitecto Chueca 
en su obra «La destruc-
llegado urbanístico espa-
láce un interesantísimo 
|e del deterioro del urba-
zaragozano —deterioro 
as el mazazo que para la 
significó la guerra de la 
idencia, atribuye, plásti
ca la voracidad especu-
a la ineptitud de sus go-
itesyaun impreciso «co-
lapanatas». En una escala 
a diez, Zaragoza ocupa 

ice de deterioro siete, con 
ke capitales de provincia 
Irás de la capital del Ebro. 
otra parte, en un intere-
10 estudio aparecido en 
especializada «Boden» 

i,referido a las inversiones 
sobre las distintas lo-

les «protegidas» en Espa-
pgoza presenta un índice 
Non 0,5 en el contexto 
media nacional de 3,19 
lio está referido al per ío-
•1976). La cosa se expli-

* repara en que, en este 
lo. el estudio refleja siete 
feiones de conjuntos his-
artísticos (3 de primer or-
J: segundo, 2 mixtos y 1 
«diente) sobre los que el 
¡fio ele la Vivienda no ha 

ninguna inversión y tan 
; Educación y Ciencia 
a bien conceder medio 
Jre una media nacional 
100 Pts. para el mismo 

Parar el carro 

h de este sombrío con-
Hltisimo índice de dete-
I ausencia de un Plan que 
Tn; enormes Posibilidades 
f nuar la escalada- se 

granza de que, al me-

|ne«e preservado de la p i , 

| o S e i n ; Í n t e u n t o ^ e n t a l 

r 'Rehace dos años, a 
1 nPff0año,b 

p s o l . c t a b a n se incoa-

se expediente de declarac ión de 
conjunto histórico artístico a fa
vor de la ciudad. La memoria y 
fotos iban a c o m p a ñ a d o s de un 
plano que, tomando el puente de 
ferrocarril sobre el Ebro como 
arranque, cerrar ía el Casco si
guiendo el itinerario Paseo de 
Mar ía Agus t ín-Puer ta del Car
men-Plaza de P a r a í s o - a n t i g u o 
Mar ina Moreno-Paseo de la 
Mina-vertiente Este del puente 
de Hierro-delantera de la Esta
ción del Norte-Ribera del Ebro-
Ranillas-puente del Ferrocarril . 

«Esto fue a finales de año y 
mucho debió presionar Chueca 
Goit ia para que, coincidiendo 
casi con su salida -comenta 
Angel Peropadre—, se aceptase 
la incoación de expediente. Por 
otro lado, ellos mismos incluye
ron La Alfajería por su cuenta, 
que quedaba fuera del casco in i 
cial. Sabemos que Zaragoza no 
será nunca una ciudad bonita, 
pero tenemos que intentar que, 
por lo menos, sea habitable. Y 
para ello es absolutamente nece
sario un Plan Especial, un nuevo 
planeamiento que permita fre
nar no sólo la especulación y la 
des t rucción de un patrimonio 
histórico y artístico sino contro
lar la densidad de población 
dentro de la ciudad. Todo ello 
hay que verlo, claro está, desde 
la perspectiva de una polí t ica de 
vivienda mucho más socializada. 
En Brujas, por ejemplo, el Ayun
tamiento compra las casas de in
terés , las restaura —las hace ha
bitables—, las alquila y con los 
beneficios obtenidos, sigue con 
su polí t ica de investigación, pro
tecc ión , res taurac ión . No se tra
ta tan sólo de salvar tal o cual 
monumento sino los entornos, 
los tejidos urbanos que tienen 
una coherencia, una trama, una 
razón his tórica y social de ser». 

«En Zaragoza —continúa— ca
si todos estos entornos están 
muy deteriorados^ francamente 
agredidos. Por ejemplo, San Pa
blo. Se permite el deterioro, lue-

L a amnesia permitida 

go una legislación muy particu
lar al respecto permite la decla
ración de ruina de los inmuebles 
que son r áp idamen te sustituidos 
por edificaciones que nada tie
nen que ver, desde ningún punto 
de vista, con el entorno en 
que se levantan. Hab r í a que re
visar la legislación al respecto, 
pero t ambién hacer hincapié en 
el transfondo social de esta cues
tión. Los vecions de estos entor
nos son sacados de allí para pa
sar a favorecer una polí t ica de 
suburbial ización que no tiene ra
zón de ser. Por otro lado, está el 
argumento demagóg ico de cier
tos constructores y promotores 
que alegan que la prohibición de 
levantar nuevos edificios en un 
casco histórico-art ís t ico no haría 
sino aumentar el paro en el sec
tor, cuando en realidad una polí
tica de res taurac ión y consolida
ción del entorno dar ía trabajo a 
más gente que la que actualmen
te ocupa la cons t rucc ión de nue
vos edificios. Lo que está de por 

medio, en esencia, es la calidad 
de la vida, un elemento impor
tante muy mal cuidado en esta 
capital. Po ejemplo el mobiliario 
urbano (jardines, farolas, etc.) se 
cuidan tan poco como la calidad 
de la vivienda. En las calles más 
viejas, por ejemplo, se observa 
un gran divorcio entre la planta 
baja y el resto del edificio. Es de
cir, se rompe la unidad de la fa
chada y hay que meterle a la 
gente en la cabeza que las facha
das llegan hasta el suelo». 

De cualquier forma —con
cluye— no es tanto una cuestión 
ideológica como cultural. Es 
preciso que la población se in
forme y se interese sobre estas 
cuestiones. Como deben intere
sarse, urgentemente, diputacio
nes y ayuntamientos. Tradicio-
nalmente, siempre ha habido po
co dinero a nivel oficial para es
tas cuestiones, pero, en el con
texto de una incipiciente descen
tral ización, la Diputac ión Gene
ral de Aragón debe acometer ur
gentemente el problema tanto a 
nivel local como provincial». 

Muchos planes y pocas 
nueces 

A grandes rasgos, el Casco 
Antiguo que se pretende sea de
clarado Conjunto Histór ico-Ar-
tístico comprende el recinto me
dieval de la ciudad al que se ha 
a ñ a d i d o la margen izquierda 
del Ebro y el entorno de la alja-
fería. Dentro de este per ímet ro se 
encuentra la ciudad romana, los 
distintos barrios de origen me
dieval y lo ensanches acometi
dos a principios de siglo (hasta la 
actual plaza de Aragón) . 

La propuesta de Planeamiento 
hecha al hilo de ser incoado expe-
diente de conjunto histórico-ar
tístico hace, en primer lugar, es
pecial énfasis en la inadecuación 
del Plan vigente. Según ha podi
do llegar a saber A N D A L A N , en 
el pe r íme t ro delimitado concu
rren actualmente hasta ¡veinti
siete ! Planes a Normas Urbanís
ticas distintas (planes parciales, 
especiales. Estudios de Detalle, 
Ordenac ión de Manzanas, etc.) 
que hacen, evidentemente, im
posible una ac tuac ión coheren
te. 

Este amasijo de Planes ha per
mitido, entre otras cosas, que se 
haya carecido de una visión de 
los valores históricos a rqui tec tó
nicos que encerraba, que se 
efectuasen frecuentes alteracio
nes del trazado y que se hiciese 
uso de una normativa inadecua
da de edificación (volúmenes y 
alturas desproporcionadas, etc.). 
Por otro lado, la insuficiente 
normativa de usos ha permitido 
una fuerte concen t rac ión de usos 
terciarios (comercio, oficinas, 
etc.). al mismo tiempo que las 
acciones de expropiación o re
parce lac ión han permitido, de 
un lado, la ruina de un s innúme
ro de edificios y, lo que es peor, 
lav salida de los entornos de los 
habitantes de menor poder ad
quisitivo. En últ ima instancia, 
elementos fundamentales en la 
trama urbana -conventos, cuar
teles, huertas- han ido desapa
reciendo para dar paso a edifica
ciones de altos índices de densi
dad. 

Consecuencia de todo ello ha 
sido que se hayan alterado pro
fundamente tanto el trazado vía-
rio y la división parcelaria como 
laslíneas de cierre característ i
cas; que se hayan creado barre
ras en altura en las calles anchas 
cercando las estrechas; que 
hayan desaparecido un buen.pu
ñado de edificios y conjuntes de 
valor ambiental y que se haya 
deteriorado vertiginosamente la 
edificación antigua y que, en úl
tima instancia, se haya asistido a 
profundas alteraciones deriva
das de los cambios de uso y acti
vidades. 

Los enemigos del Casco 

Es evidente que un proyecto 
de estas caracter ís t icas va a en
contrar en el capital especulador 
su príncípaT detractor. Terreno 
ya urbanizado y en el propio 
centro de la ciudad hacen del 
Casto Antiguo un apetitoso f i 
lón. La actual «Ley del suelo» 
permite que la declaración de 
ruina sea coser y cantar. Por 
otro lado, los edificios bien si
tuados en arterias principales 
han permitido lo que urbanistas, 
sociólogos y arquitectos llaman 
«renovación de segundo grado»: 
es decir, que la residencia bur
guesa que sustituyó a la edifica
ción tradicional en la primera re
novación, haya sido a su vez sus-
tuida por usos terciarios (ofici
nas, comercio, etc.). En última 
instancia, el Planeamiento ac
tual ha permitido la ocupac ión 
incontrolada de «vacíos interio
res» apoyados, fundamental
mente, en la salida de colegios y 
centros religiosos hacia la perife
ria de la ciudad. 

Hasta en detalles tan aparen
temente ajenos a la agresión al 
Casco como es la planificación 
del tráfico, se ha podido apreciar 
indicios suficientes como para 
poder deducir que la pauta del 
proceso hay que buscarla en los 
intereses del capital privado en 
detrimento no sólo de su estruc
tura física sino de su estructura 
social (al teración de usos y acti
vidades, desplazamiento hacia la 
periferia de las clases más mo
destas e, inversamente, subur
bialización de las zonas más de
terioradas por ocupac ión de los 
últ imos niveles de la población 
como alternativa a la chabola). 

Salvar el último «espacio-
memoria» 

Según los redactores de la 
Propuesta de Planeamiento pa
ra este entorno, «es evidente que 
el instrumento adecuado de con
trol sería un Plan Especial conte-
niéndo una serie de intervencio
nes sobre la estructura física y 
un conjunto de normas, incenti
vas o limitativas, vinculantes 
tanto para los particulares como 
para la Adminis t rac ión . Este 

Plan vendría a sustituir y a modi
ficar en lo preciso al conjpnto 
desordenado de .figuras de Pla
neamiento que concurren en el 
recinto y que sirven de soporte 
normativo a la si tuación ac tua l» . 

Dejando para otro trabajo el 
contenido y e laborac ión (com
petencias, dotación económica y 
equipo redactor) que los redac
tores proponen, resulta intere
sante resaltar los objetivos que se 
señalan para este Plan Especial: 

Esencialmente, el Plan debe
ría, en primer lugar, detener el 
actual proceso de desagradación 
y a l teración del Casco modifi
cando, al efecto, la normativa 
urbaníst ica vigente en lo que sea 
preciso. En segundo lugar, se de
bería protejer los elementos del 
tejido urbano y valor histórico 
monumental a ambiental. Con
servar los edificios y conjuntos 
de valor incorporados al contex
to social y urbano, asignándoles 
funciones adecuadas se perfila, 
asimismo, como objetivo pr i 
mordial, objetivo que deber ía ir 
ín t imamente ligado al del esta
blecimiento de funciones y usos 
públicos y privados capaces de 
revitalizar el centro en compati
bilidad con la estructura de la 
ciudad antigua. Otro de los obje
tivos que se perfila como incues
tionable es el de dotar al centro 
de los equipamientos y servicios 
correspondientes a aquellos usos 
y funciones, así como el de orde
nar la red viaria y proponer solu
ciones de acceso y transporte. 
En úl t ima instancia, el Plan se f i 
ja como objetivo esencial el 
plantear la conservación del cen
tro histórico, no sólo físico sino 
social, sin que las actuaciones 
previstas conduzcan a la erradi
cación de las clases modestas, 
fomentando, por el contrario la 
relación y encuentro entre los 
distintos niveles sociales dentro 
del ambiente urbano creado por 
este Patrimonio C o m ú n . 

Salvar los escasos eslabones 
que la cadena de la historia de 
esta ciudad llamada Zaragoza 
aún conserva es, pues, el reto. 
Una ciudad que, como reza cíni
camente cierto reclamo publici
tario oficial, «ahora somos to
dos. No nos engañemos» . 

ELVIEJO 
T O P O 

UNA REVISTA POCO RECOMENDABLE 
PARA ESTA CLASE DE GENTE 

El VIEJO TOPO, publicación mensual de política y cultura 



Monzó, S.A.L. 

Cómo salvar 100 
puestos de trabajo 

Cuando «Azulejos Monzó» vuelva a trabajar esta semana des
pués de cinco meses de inactividad, habrá muchas personas que lo 
celebren, no sólo sus trabajadores. Lo celebrará la Diputación 
General que habrá conseguido en Monzó el primer éxito tras una 
gestión difícil. Lo va a celebrar el Sindicato Unitario que cree ha
ber mostrado cómo la lucha y la negociación defienden el puesto 
de trabajo. Lo celebrarán los constructores de la ACCO (Agru
pación de Constructores y Contratistas de Obras de Zaragoza) 
que participan de lleno en el intento. Y lo celebrará el ministerio 
de Trabajo que va a poder presentar como modelo un tipo nuevo 
de empresa: la «sociedad anónima laboral (SAL)». 

Cuando este n ú m e r o de A N -
D A L A N esté en la calle, el pre
sidente de la Dipu tac ión Gene
ral, J.A. Bolea, habrá recorrido 
las naves de la factoría M o n z ó 
en la carretera de Logroño . Su 
visita ma raca rá el inicio de un 
reto: habrá que demostrar c ó m o 
una empresa situada al borde de 
la quiebra, cuyos empresarios 
han sido procesados dos veces, 
puede volver a ser rentable con 
un nuevo sistema de propiedad 
en el que participan los trabaja
dores, los constructores que da
rán salida a los azulejos fabrica
dos y... Vicente M o n z ó , el fun
dador de la empresa. 

E l clavo ardiendo 

En estas mismas páginas he
mos informado sobre los conflic
tos de M o n z ó (ver números de 
17 de febrero y 2 de junio de 
1978). Tras la denuncia sobre el 
peligro de intoxicación masiva 
por plomo —con casos graves de 
enfermedad- se produce una si
tuación en la que la empresa no 
da trabajo, solicita expediente 
de crisis que- no se le aprueba 
por la autoridad laboral, los tra
bajadores dejan de trabajar y na
die cobra. «Azulejos Monzó» se 
habia venido descapitalizando 
por sistemas que fueron denun

ciados a los tribunales y que ya 
h a b í a n motivado el procesa
miento de los empresarios. Pues
to que la comercia l ización de los 
azulejos era más rentable que la 
p roducc ión , la empresa había 
creado nuevas firmas y había ido 
abandonando a su suerte la fá
brica. La cont ra tac ión de un ge
rente con un largo historial de 
«l iquidador» de empresas fup-la 
úl t ima gota, cuando'ya el cierre 
parec ía inminente. 

La par t ic ipación de los traba
jadores de M o n z ó en. la coordi
nac ión de empresas en crisis que 
impulsó el Sindicato Unitario 
poco antes del verano torc ió çl 
rumbo de las cosas. Se consul tó 
con la patronal del sector, la 
A C C O , para conocer la posible 
viabilidad de M o n z ó . Después de 
muchas gestiones, un grupo im
portante de más de diez empre
sarios de la cons t rucc ión de Za
ragoza decidieron integrarse en 
el proyecto de revitalización de 
M o n z ó , participando en la pro
piedad. Los trabajadores y el SU 
decidieron intentar esta salida 
tras comprobar que el mercado 
de los azulejos estaba asegurado. 
Vicente M o n z ó , el fundador de 
una empresa que luego fue am-
pl iándose a toda la familia, se 
prestaba a participar en la pro
piedad, aunque en forma minori
taria, con un 30 por ciento. 

Aragón 
Mientras, los alicatadores trans
feridos a la filial «Alizasa», que 
ya h a b í a n conseguido hacer 
triunfar sus derechos en Magis
tratura de la mano sobre todo de 
CC.OO., cont inuar ían exigiendo 
la ejecución de sentencias y no 
acceder ían a participar en la 
nueva fórmula de sociedad. 

La SAL como salida 

Las gestiones en Madr id 
—apoyadas constantemente por 
la Diputac ión General, diputa
dos como Bolea o Benito Rodri

go, y en particular con el apoyo 
J. M . Cosculluela, secretario de 
A C C O , se iniciaron con el inten
to de que el Fondo de Garan t í a 
Salarial se hiciera cargo de los 
sueldos no cobrados en los últi
mos tres meses, para lo que se le 
ofrecieron f ó r m u l a s de pago 
aplazado por la nueva empresa. 
Negada esta posibilidad, se in
ten tó un crédi to personal a car
go del Fondo Nacional de Pro
tecc ión al Trabajo para que toda 
la plantilla de M o n z ó pudiera 
iniciar la nueva intentona de sal
var sus puestos de trabajo des
pués de haber cobrado los meses 
de paro. En Agosto, este crédi to 
fue denegado y los trabajadores 
creyeron que había llegado el 
f in . Pero en ei Ministerio se les 
ofreció otra salida: podr ían con
vertir la empresa en Sociedad 
A n ó n i m a Laboral, una fórmula 
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La libertad está en tu mano 
CON NOSOTROS 

( P a r t i d o S o c i a l i s t a O b r e r o E s p a ñ o l ) 
Sede: Coso, 157# pral. Te lé fono 39 30 15 

del Pueblo de Delicias: Alonso de A r a g ó n . 5. Te lé fono 33 11 99 
Casa del Pueblo de Torrero: V e n è c i a , 24 

Juventudes Socialistas: Coso. 157 
Casa del Pueblo Arrabal : Valle de Zuriza, 18 
Casa del Pueblo S e c c i ó n Centro: Coso. 1.57 

en la que todos los propietarios 
figuran en cuanto trabajadores y 
que podr ía disponer de crédi tos 
abundantes y en magníficas con
diciones dado el interés del M i 
nisterio por mostrar las «SAL» 
como una alternativa a la crisis 
en casos donde la rentabilidad 
de las empresas podr ía salvarse. 

«Acep t amos la fórmula —dice 
Gustavo Garc ía , del SU— por
que era el mal menor y porque 
M o n z ó tenía asegurada la co
mercial ización de sus fabricados 
por la par t ic ipación del grupo 
de cons t ruc to res» . 

Pronto estaría constituida la 
sociedad, en la que los trabaja
dores poseen el 50 por ciento 
de la propiedad, quedando el 
resto en manos de los construc
tores participantes y de Vicen
te M o n z ó . El inisterio, antes 
de conceder los c r é d i t o s de 
500.000 pesetas por trabajador 
(cincuenta millones en total, en 
condic iones v e n t a j o s í s i m a s : 
bajo i n t e r é s , cinco a ñ o s sin 
amor t izac ión , aplazable a su tér
mino, etc.) exigió una certifica

ción de que los acreedorJ 
M o n z ó no iban a ejecutar! 
da en cinco años. Con 1 
mas, se ha conseguido 1 

La proximidad delV 
alarmaba a los trabajad 
cuando empiecen las \ \J\ 
se podrá recoger la arcilla ] 
materia prima esencial nal 
azulejos. A falta de quei j 
dad anón ima laboral y el c! 
fuera aprobado por la m 
interministerial, los trabaij 
fijaron como fecha topeelf 
septiembre. Si no se a 
ese día, ellos abandoM 
idea de la nueva sociedad] 
acogerse al seguro de dj 
pico. El impulso dadopore 
nisterio de Trabajo al teid 
insistencia de la DiputacJ 
neral logró que dos días £ 
jueves 14, el crédito se apn 
y fuera posible reiniciar I 
bajos de puesta en marchae 
ta misma semana. Sei 
var cien puestos de trabl 
bastantes más cosas, 
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Cultura 
E l realizador italiano Luigi Comencini ha hecho unas interesantes declara

ciones durante su estancia en San Sebastián, como jurado en el X X V I Festi
val de Cine: «En el cine, hoy, existe una doble crisis: de ideas y económica, 
l a crisis de ideas está motivada en gran parte por la televisión. Cada vez se 
hacen más películas para este medio y, por consiguiente, es más difícil hacer 
cine original. En cuanto a la crisis económica, es algo que afecta a casi todos 
los países europeos y a todas la industrias. E l cine como tal industria también 
se ve afectado. Creo que el boom del cine erótico ya ha pasado en Italia. Estu
vo en pleno apogeo hace tres años, y aunque se sigue haciendo no es ni mucho 
menos mayoritario». 

Concepto de lo erótico 
en el cine 

por Manuel Rotellar 

lypOCO 

i crisis en lo referente a te-
uportantes, la sufre en su 

11 intensidad el cine español , 
|osolamente como salida a un 
Ljoso paréntesis que acon-
i una producción masiva de 

a taquilla. El despertar de 
hacia temas que- hace 

. . . i eran tabús, mot ivó el 
jde pornografía más o me-
¡sdadaque ha invadido nues-

jspantallas. Si en Italia - s e g ú n 
liencini- la mayor afluencia 
jestos productos fue hace tres 
los, queda «tela» para rato por 
os pagos. Aunque un objeti-
mo optimista nos sople al oído 
c en nuestro país la racha de 
p̂ornografía está pasando tam-

i, Por lo menos la más desca-
i y grosera. Y aunque el es-
sl no matiza 'demasiado res
tó a las fronteras existentes 

Iré erotismo y pornograf ía , 
leemos que remite bastante el 
|vordelos públicos, en benefi-

;un cine más profundo y 
limos «escaparate» del que 

estado sufriendo hasta 
Ice muy poco. Pero sobre su 
¡ogeo y persistencia, la úl t ima 

•a como siempre, la t endrá 
ilico. 

[lementos porno-eróticos 

IDecíamos que el español me
ló apenas tiene noción de lo 
|e significa erotismo y porno-

como elementos visuales, 
|éticos y culturales. La gran 

w'a sufrida a consecuencia de 
censura mojigata y brutal, 

jormecieron su sensibilidad 
fgiversaron los significados de 
p términos. No hubo tampo-
I acceso a los libros que hubie-
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ran podido clarificar el significa
do de ambos conceptos, ya que 
estos libros estaban prohibidos. 
Tampoco los especialistas, que 
pudiendo haber tratado la cues
tión en sus aspectos más divulga-
tivós, se mostraban cautelosos y 
crípt icos, cuando no distantes o 
poco entusiasmados por temor a 
una censura que podía echar 
abajo un trabajo de muchas ho
ras de estudio. 

Tal desconocimiento de públi
co o creativo lo vemos ahora en 
cada pel ícula española que se 
hace con la pre tens ión de ganar 
el tiempo perdido. Los directo
res prefieren los contornos a la 
profundidad; la malicia y el chis
te a pechar con un'a historia co
herente que nos llevara natural
mente a una b ú s q u e d a como-
apoteosis del amor. Sin ninguna 
duda, sus escasos conocimientos 
provienen de algún manual ele
mental leído con prisa, o de al
gún fi lm visto en el extranjero 
durante los años de pr ivación, 
que asimilaron mal o que sola
mente columbraron aquello que 
era accesorio o vanal en la histo
ria. Los «festivales» con que nos 
obsequian nuestros realizadores, 
productores y guionistas, son de 
lo más deprimente, cinemato
gráf icamente hablando. Hace 
poco dec ía Fernando Fe rnán -
G ó m e z (que, por ningún con
cepto podemos tildar de mojiga
to), que después de tanto suspi
rar y reclamar la apertura y la 
supresión de la censura, lo que le 
piden todos los realizadores jó 
venes es que se refocile en una 
cama enseñando el trasero. Y lo 
que dice este talentoso actor y 
director, está en disposición de 
decirlo cualquier actriz o actor 
español que sea medianamente 
serio y responsable. 

Respecto a lo que de oportu
nismo signifique para muchos 
este boom de la apertura (tan 
mal aprovechado, con los temas 
importantes que nunca ha «toca
do» el cine español y que siguen 
latentes ahí, al alcance de la ma
no o de la inteligencia), es como 
para indignarse, clamar, o son
reír . Pero todo es, como decía
mos, consecuencia de la caren
cia y de la repres ión. Seguimos 
a p u ñ a l a n d o sin remedio, el cuer-

Sánchez, 

LA MISMA 
C A L I D A D 
LE COSTARA 
M E N O S 

no son sólo 
palabras, 
compruébelo 

HACÉf( SU COMPRA 
RECIBIRA UN REGALO 

po vital de los géneros ; pronto 
veremos agotado un filón - e l del 
amor— sin haberlo sabido apro
vechar, sólo los mercaderes, ha
brán llenado sus arcas; pero el 
realizador no habrá consolidado 
ningún prestigio, y se verá an
gustiado ante la p rob lemát ica de 
tener que empezar de nuevo. 

Erotismo y obscenidad 

D e c í a D . H . Lawrence (autor 
de «El amante de Lady Chatter-
ley»), que «el mundo de los ne
gocios está descubriendo el sig
nificado individual y d inámico 
de las palabras, en tanto que la 
poesía lo está perdiendo. La 
poesía tiende a violentar el senti
do de las palabras, y esto deter
mina nuevamente significados 
de mult i tud, lo que hace surgir 
en el individuo ún icamen te reac
ciones de mult i tud. Pues cada 
hombre contiene en proporcio
nes variables un ser-multitud y 
un ser- individuo». Este ser-mul
t i tud, se da en mayor proporc ión 
cuando forma parte de un públi
co cuyo est ímulo principal es 
compensar esa apetencia voyeu-
rista del amor o del deseo. 

Respecto a la mat ización de 
los conceptos erotismo (de Eros-
Amor ) y pornograf ía (carác ter 
obsceno del amor), Henry Mi l le r 
(autor de varios poemas del 
amor en forma de novela), ha di 
cho algo sustancial y clarifica
dor: «Discurr i r sobre la natura
leza y el significado de la obsce
nidad es casi tan difícil como ha
blar de Dios. Hasta que comen
cé a hurgar en el literatura acu
mulada sobre el tema, nunca me 
di cuenta del cenagal que debía 
atravesar. Si se comienza por la 
et imología salta a la vista que los 
lexicógrafos no son menos em
baucadores que los juristas, mo
ralistas y polí tcos. Aquellos que 
han intentado seriamente ras
trear el significado del t é rmino , 
se han visto forzados a confesar 
que no habían llegado a ninguna 
conclusión (...). Como se me 
acusa de emplear un lenguaje 
obsceno con abundancia y liber
tad superiores a la de cualquier 
otro escritor vivo de lengua in
glesa, puede tener interés la ex
posición de mis propios puntos 
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Nadiuska en «Polvo eres...», un film de Vicente Escrivà (el de Aspa Films), ofre
ciéndonos la medida de su talento. 

de vista sobre el tema (...). Las 
leyes que gobiernan el espíritu 
son exactamente tan legibles co
mo las que gobiernan la natura
leza. Pero su lectura debe ser rea
lizada por aquellos que tienen el 
hábi to del misterio. La profundi
dad misma de estas interpreta
ciones las hacen indigeribles e 
inaceptables para el vasto cuer
po que constituye el públ ico no 
pensante (...). Cuando la obsce
nidad aflora en el arte y más es
pecialmente en la literatura, fun
ciona, por lo cumún , como un 
recurso t écn ico ; el elemento de
liberado que presenta nada tiene 
que ver con la incitación sexual, 
como es el caso de la pornogra
fía. Si aparece una segunda in
tención , esta intención supera la 
puramente sexual. Su propósi to 
es despertar, anunciar un senti
miento de realidad (...). Los do
lores del parto no se refieren al 
cuerpo sino al espíritu. Se nos 
exigió conocer el amor y hacer 
la experiencia de la unión y de la 
comunión para así lograr liberar
nos de la rueda de la vida y de la 
muerte. Pero hemos preferido 
permanecer más acá del Paraíso 
y crear mediante el- arte la sus
tancial ilusoria de nuestros sue
ños. En un sentido profundo he
mos difer ido la acc ión para 
siempre. Coqueteamos con el 
destino y nos arrullamos con mi
tos para dormirnos. Nos mori
mos con los sufrimientos de 
nuestras propias leyendas trági
cas como arañas atrapadas en 
sus mismas telas. Si algo hay que 
merezca ser llamado obsceno es 
esta confrontación fugaz y de 
soslayo de los misterios, este ca
minar hasta el borde justo del 
abismo, gozando de todos los éx
tasis del vért igo, pero rehusando 
ceder al hechizo de lo descono
cido. Lo obsceno tiene todas las 
propiedades de la zona oculta. 
Es tan vasto como lo inconscien-

MUEBLE CASTELLANO 
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te mismo y tan amorfo y fluido 
como la sustancia propia del in-
cosc iente» . 

¿Y nuestro cine, qué? 
En nuestro cine es difícil 

encajar tales sutilezas. Si la 
escenografía de las principales 
películas es una cama, su com
plemento no serán unos entes 
humanos, sino la carne de esos 
entes. Dejamos para otro art ícu
lo el concepto erót ico, obsceno 
y comercial de nuestro cine, pe
ro no nos resistimos a dar en una 
serie de títulos de películas, con 
su misma sustancia y alcances: 
«Una mujer de cabare t» , «Las 
marginadas», «Mayores con re
paros» , «Mat r imonio al desnu
do» , «El apartamento de la ten
tac ión», «No quiero perder la 
honra» , Las protegidas», «Pol-
ivo eres», «Chicas de alquiler», 
«Las señori tas de mala compa
ñía», «Las obsesiones de A r 

omando», «Las nenas del mini-
imini», «La descar r iada» , «El re
pr imido», «Dormi r y ligar, todo 
¡es empeza r» , y otros suculentos 
t í tulos, que hacen ya legión en 
nuestro cine. De algunos de 
ellos hablaremos más adelante, 
sobre su alcance, malicia y mi-
serabilismo creador. 
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Andalán y las 8 artes liberales 

T e a t r o 

Principal 

«Guadaña 
al resucitado» 
Resumen: «...la agonía de un 

terrateniente latifundista y caci
quil , su testamento... (2.° acto): 
...el pueblo d u e ñ o de sus tierras, 
etc., etc., e t c . » . 

Si antes de entrar al teatro se 
agencia uno el programa de esta 
«asociación de actores» puede, 
realmente, pensar que se halla 
ante las puertas de un aconteci
miento. 

Yo espero que R a m ó n Gi l No
vales, autor del texto, no haya 
podido ver el montaje. Si lo vie
re, prohíbalo , por razones de ho
nestidad para con el públ ico . Si 
lo ha visto y deja que se siga re
presentando por los pueblos y 
las ciudades de España, vaya 
con ellos mi pésame más sen
tido. 

El bodrio que mi padre y yo 
hemos visto, no puede ser más 
desatinado. 

Yo no tengo palabras. Adiós . 
La visión escénica del director 

Vicente Amadeo, es propia de 
un alumno de la Escuela Munic i 
pal. Señor mío: en teatro no bas
tan los programas ni las antecríti
cas ni sus elucubraciones teóricas. 
La única verdad de su trabajo es
taba en el escenario y desde lue
go daba pena, penita, pena. 

El decorador Raúl Alonso se 
ha debido inspirar en el «Trata

do del M a m o t r e t o » . El ensayista 
George E. Wellvart, (del que el 
director de la obra echa mano 
para citar un párrafo de su «Spa-
nish Underground D r a m a » ) , de
be ser primo del Papa Clemente. 
Los actores, merecedores de una 
beca en la Municipal de Ar te 
Dramá t i co , La Di recc ión Gene
ral de Teatro, de una denuncia 
por distribuir así los fondos del 
Ministerio, y, los responsables 
del Ministerio de una dimisión 
con exposición en plaza públ ica. 

No escribiré más sobre espec
táculos . 

Amigos,, esto es jugar, desde 
arriba y desdé abajo, con la i lu
sión de todos aquellos que se es
tán partiendo los cuernos por
que el teatro ocupe su lugar en 
nuestra sociedad. 

Hasta nunca. 

Jeremías Pasa Padre 
Jeremías Pasa (jr.) 

Buñuel 4 
ARTE Y ENSAYO C. Frandsco Vitoria, 30 

SALA 1 - 11,30-4,30-6,30-8,45-10,46 

I 

Un film de 
wSlíSg dio l^fiims G u e ó r g u i S h e n g u e l a i a 

Uno. Luténtloa obra de arte que nos llega de una omematagraRa 
exótloí y deelumbrajite: 1« de la República de Georgia. 

Aunque Vd todavía no lepa, nada de «PIROSMANI» 1» retamo* 
a que «e arriesgi-e a verla: no habrá visto en todo el año una pelícu
la mi» bella, máe in»plrada, rak» •diatinta». 

E> la hlitoria de un pintor y de iu obra. La historia de un hom
bre y de su lucha. Una película que hace historia. 

«MAYORES 18 AAOS) 

•wr^ multlcines -m Buñuel 4 ARTE Y ENSAYO 
C. Francisco Vitoria, 30 

SALA 3 - 11,30-4-6,15-8,30 y 10,45 

De una novela desvergonzadamente erótica, una película salvaje
mente desmadrada con un reparto millonario 

«CANDY» recorrió todos los caminos del amor pagando de mano en 
mano y de lecho en lecho. ¡Y sin perder nunca el sentido del humort 
Entre otras cosas... 

(MAYORES 16 AÑOS) 

BühueH 
AKTE Y ENSAYO,C Pítacta» Vitoria, 30 

S A L A 4 

S A V A G E 
M E S S I A H 

E l M e s í a s S a l v a j e 
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^ cicle de * i 
MUSICAL^ 

SALA 2 
ARTE Y ENSAYO 

C. Francisco Vitoria, 30 

Un fresco impresionante de la Norteamérica actual 
a través de diversos personajes que entrecruzan sus 
vidas en N A S H V I L L E , la capital de la «cauntri 

music». 

L i b r o s 

La feria de 
los discretos 

Estamos frente a Emilio Rovi
ra, Librero y Distribuidor, per
sonaje valleinclanesco que está 
moviendo el interés por la cultu
ra desde su señorío ác ra ta y su 
tenacidad laboral, su conoci
miento de los resortes que, en 
Zaragoza, mueven la infraes
tructura librera. 

Manuel Estevan: Habremos de 
recurrir a Paracelso para que las 
Ferias de Libros en Zaragoza ha
gan entender al no aficionado a 
la lectura que ésta, amén de un 
regodeo, es un Bien con el que 
se fortalece la cultura? 

Emilio Rovira: No hacen falta 
fórmulas esotér icas ni míticas. El 
problema, planteado en su clara 
identidad es así de sencillo. Las 
casetas las pone el Instituto Na
cional del Libro Español ( I N -
LE), organismo, supongo, de
pendiente del Ministerio de Cul

tura de U C D . Cada librero tiene 
que pagar unas 14.000 pesetas 
por el arriendo de dicho mostra
dor, y el Distribuidor o Editor 
unas 45.000. Excepcionalmente, 
en esas fechas está permitido el 
que se haga un descuento del 
10%, cosa, de todos sabido, pro
hibida por la Ley cuando el libro 
se vende dentro de un local-li
brería. A l librero le suele quedar 
un 30% del l ibro que vende, con 
lo que al hacer el mencionado 
descuento —por el cual no perci
be ninguna asignación especial 
del I N L E - , ya sólo le queda un 
20%. 

• M . E . : ¿Y en el caso de las 
distribuidoras? 

E.R.: El Distribuidor viene a 
percibir un diez o como mucho 
un 15% de lo que vende ai libre
ro, con derecho, normalmente a 
que éste, le devuelva los ejem
plares servidos como novedad 
en un plazo de 90 días. De mane
ra que al Distribuidor no le que
da sino perder, p r ác t i c amen te . A 
todo esto hay que añadi r ei per
sona! que trabaja en las casetas: 
en muchos casos, empleados 
temporales; en otros, cobrando 
horas extras, y en cualquiera, 
abandonando la lib re na, 

E. M . : ¿Conl leva esto a una 
falta de entusiasmo a la hora de 
lanzarse a vender en una caseta? 

E. R..: N o ; j a m á s . Cada año 
pensamos con optimismo que el 
comprador va a estar más ansio
so de lectura que en la Feria an
terior. Lo que ocurre también 
es que las grandes l ibrerías de 
esta ciudad no salen a la Feria., 

Este año en concreto por 
están metidos de lleno en í"5 
ta del libro de texto deiÜ 
BUP, C O U justament enEQ 
fechas. Y debemos r e J 
que al no estar toda la J 
librerías, y al ocupar casi 401 
las casetas los vendedores H 
ciclopedias pagaderas a n J , 
de libros de Arte en coleccin' 
gremios más próximos a l a ! 
ta mercantilista que al lib 1 
sí, todo ello haga que laFerij 
reduzca a una decena de J 
ticos libreros, difusores del 
rés por la cultura. 

El resto es un auténtico 
burri l lo. 

M . E . : ¿No será también 
el libro es caro en este país 

E. R.: La respuesta es 
compleja. Según datos estac 
eos de bastante fiabilidad ¡ 
menos que el 75% de los 'ü 
editados en España n o pasai 
150 pesetas: una entrada ale 
las dos típicas revistas que h 
ciudadano compra a la s e J 
Evidentemente, los datos 1 
dísticos luego se dan d e brj 
con la realidad, pero yoteascl 
ro que entre cien y dosciel 
pesetas se pueden c o r a p r a r j 
bros perfectamente e n c u a d e r j 
dos, actuales y de absolutoii 
rés. 

M . E . : ¿Llevaría la preguii 
lo que se está editando en A 
gón? 

E. R.: Te aseguro sinlarael 
demagogia, y conozco el asa' 
por distribuir varias editorií 
aragonesas, que en Aragóní 
se hace el libro más barato,; 
Puyal se editase en Madrid i 
quiero pensar en el costo deç 
da volumen de versos; ciad 
lección Poemas. Son edicioi 
cuidadísimas que rara vezllegl 
a las doscientas pesetas. Alcrul 
Editores tiene obras de Biescaj 
Delgado, quizás algo más cari 
pero a ver dónde se hacen M 
tan detallados, prácticos y c| 
tan alta calidad de composicij 
editorial. No, el libro arago"1 
en absoluto es caro. 

La conversación transcul 
durante casi dos horas en torl 
a este tema. Parece evidente£1 
aún falta interés por la lectul 
es obvio que el Instituto N^i 
nal del Libro se ocupa muy ¡ 
de fomentar este afán, se coj 
prende por ende, que algu 
supermercados del libro not 
gan el menor interés en m 
dinero enfrentándose a lacaj 
desentendiéndose de la nerj 
labor que podían hacer. 1 
mente, recordaríamos al P" ' 
que leer «Interviu», «Camón 
«El País» es cosa sana, pê  
libro también lo es. Amen 
que aunque los hijos te o 
trocen un día, al librono ^ | 
tan ni el tiempo ni el espa T 
el estado al que 
si no, cosa difícil, véanse n 
zea, ios 30.000 volúmenes 4] 
dejó Don Pío Baroja. 

Manue l Estev̂  
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Andalán y las 8 artes liberales 

C i n e 

Partner 
Lresante obra de Bernardo 
Jolucci, planteada como un 
;urso político y como ensayo 
Eco. Se tomó como soporte 
ovelade Dostoievski, «El do-

(Dvojnik), escrita en 1846 
•una de las fases más crí t icas 
Iran escritor ruso. Crisis que 

dignificar inseguridad, tan-

Í
ionio búsqueda. Y esa crisis 
pulsada con el rechazo del 
[ico y su fracaso. La trama 
jobra tendía a lo irreal, y el 
(iode confusión del escritor 
[icipaba en una acción que 
; su personaje Goljadkin, ob-
¡onado y maniatado por su 

ego. Sobre esta locura y 
ioblamiento de la personali-
i Bertolucci ha trazado los 
ios de su Giacobbe, animado 

jsu doble faz por el actor Pie-
Clementi. Bertolucci sigue el 
(ode Dostoievski durante po-
minutos (especialmente en la 

luencia del repudio del perso-
! en casa del doctor), para 

tntrarse a continuación en 

unos derroteros que tienen mu
cho que ver con Goddard-Ar-
taud-Marx-Brecht, y otros ele
mentos teatrales progresistas de 
últ ima hora. La expresión corpo
ral resta interés humano a esa 
angustia de la búsqueda de per
sonalidad vivida por el persona
je. En realidad, Goljadkin-Gia-
cobbe-Clementi, no hacen sino 
expresar la angustia-inseguridad 
que vive en 1968 el realizador, 
tras cerca de un lustro de silen
cio art íst ico, lleno de dudas polí
ticas. Su sensación de fracaso la 
pone de manifiesto Bertolucci, 
cuando en «Par tne r» parece di
rigirse al públ ico por boca de su 
personaje preguntando si com
prend ió el alcance de su pelícu
la. La respuesta era obvia. No el 
públ ico, sino el propio Bertoluc
ci se siente perdido en sus con
ceptos tras enfrentarse el otro yo 
de su Giacobbe, con un irracio-
nalismo que no liga con las ideas 
del realizador. 

Olea 

Pedro Olea persiste en hacer
nos penetrar en su orbe particu
lar de travestismo, homosexua
les y tiempos pasados, discreta
mente evocados. Lo cierto es 
que no existe realizador español 
que ponga tanta pasión y sinceri
dad en descubrirnos submundos 
vetados hasta ahora, o incluso 

te: 

CINE RIALTO 
A R T E Y E N S A Y O 

La única gran p e l í c u l a d e L O S E Y q u = ferttaba por ile^r 

R e y y P a t r i a 

Dirk B O G A R D E T o m C O U R T E N A Y ^ 
*k)k1íí ,>,, Joseph L O S E Y 

Del autor de «THE SERVANT», de «EL MENSAJERO», de 
^ de tantas j tantas obras maestras, llega ahora una película 
dental en su filmografia y en la historia del cine. 
L^ran Guerra... un soldado acusado de deserción... una vida 

en juego. 

jESIQNES; 4,30-6,30-8,45 y 10,45. Mayores 18 años 

hacerlos trascendentes, subli
mándolos . Es el caso de «Un 
hombre llamado Flor de Oto
ño» , con todos los incentivos de 
una reconst rucción «modernis
ta» que es pura delicia, encajada 
en la Barcelona ent rañable de 
los años veinte, con sus conflic
tos obreristas, sus anarquistas 
activos y una pasión por la vida, 
que es raro ver en nuestro cine 
tan vital, tan verdadera. «Flor de 
O toño» es un joven de la clase 
pudiente catalana ofrecido en 
triple vertiente, tan sabrosa co
mo heroica. Es abogado por el 
día, travestí que ac túa en un lo
cal nocturno, y homosexual en 
sus ratos libres, aparte de activis
ta anarco que intenta dinamitar 
el tren en que viaja el dictador 
Primo de Rivera en una de sus 
visitas a la Ciudad Condal. Olea 
amalgama todos los elementos 
en un film que evoca muchas co
sas, ofreciendo una pát ina am
biental perfectamente recons
truida. El personaje tiene su 
punto de rebeldía cuando, fraca
sado el atentado y condenado a 
la úl t ima pena, retoca sus labios 
con el tubo de carmín , antes de 
enfrentarse al piquete de ejecu
ción. José Sacristán acredita, 
una vez más, ca tegor ía de gran 
actor, «vistiendo» el personaje 
con toda propiedad. 

C E N T R O M E D I C O 

P R E • P A R T O 

(a los 6 meses) 

P 0 S T » P A R T 0 

(a los 40 días) 
Parque R o m a , F-9 

Tel. 34 79 21 • 4 a 6 tarde 

L I B R E R I A S E l E C T f l 

G A L E R I A S D E A R T E 

FUENCLARA. 2 - TELEF. 22 64 64 

Z A R A G O Z A - 3 

Torre Nilsson 

Acaba de morir en Buenos A i 
res, Leopoldo Torre Nilsson, 
hombre que supo borrar del cine 

argentino la etiqueta de porteño, 
que tanto lo enraizaba a limita
ciones y a clisés que tendían a lo 
peyorativo, mejor que a lo pro
fundo y au tóc tono . Era un hom

bre de una rara cordialidad. La 
última vez que conversamos fue 
en 1975, en San Sebast ián, con 
motivo del X X I I I Festival Cine
m a t o g r á f i c o . Le a c o m p a ñ a b a 
Beatriz Guido, su esposa y cola
boradora, tan vinculada a su ci
ne y estilo. Estaba algo nervioso 
pues nuestra charla fue algo an
tes de dar a conocer su últ imo 
f i lm «La guerra del c e r d o » , 
adaptac ión de la famosa novela 
de Bioy Casares. Había captado 
del libro el espíri tu, aunque ofre
cía fisuras que no existían, por 
ejemplo, en las películas de su 
primera etapa, que fueron las 
que le abrieron las puertas de la 
culta Europa del cine. Aquellas 
que lo forjaron como director in
conformista y le granjearon la 
amistad de los estudiosos y pro
fesionales. Porque, a distintos ni
veles. Torre Nilsson significó en 
Argentina lo que para nosotros 
había significado en España la 
labor de Juan Antonio Bardem: 
una ventana abierta al mundo 
para que asomara por ella un ci
ne comprometido, un cine que 
reflejara una ambic ión y un es
píritu incorffprmista. 

Manuel Rotellar 

LATINO 
Una nueva SALA DE ESTRENO para ZARAGOZA 

Una iltuaoión ideal, ESTEBANES, 89, qu« Mri nuavs punto d* olt» para lo* buanoa aflslonadot. 
una de laa teleooionsa dal X X V I Faatlval Intarnaolonal de Cine de San Scbuatíán 
Morai tantadoraa, nlfloa ••tofado·. •ndemonladaa políf lotaa. tnfiaimot ooo telén. morot y crUUano». • 
toa y pacadoraa en la película mi» Ubre de cuanta» han visto «u» ojo». 

Una aknfám advertanota; Bit» un* palíenU, naolda para Su, poitmloa. m* no va a admitir tmáim tíutm m 
au aooglda: 'La cUafnitart o la 4*abordar<. paro nadie podM niMiw • hablw de til». 
T aatrano dal oortomatrnj» PMÏMIO *SàM 
iOBOBU da la orillo» d* Baro»Ion», Mibámlum-
manta para mayore* da 18 alio», 

TODOS LOS DIAS. SBBIONÏS 8. 7. 9 Y 10,48 

« H N l i i l f í l i n e c e s i t a m i l s u s c r i p t o r e s m á s 

o ~ -

u 

D 

< 
m 
Q | ¡ | 

o tu¿ 

tu 

c o. 
S?55 

o 
82 

¿ Z O Í 
O o "! 

Don(a) 
Profaaión 
Domicilio 
Ppblaciòn .—...... 
Provincia — -

. .... Oto, poatal 

Daaoo tuteribirma al' pariédico aamanal aragonés A N D A L A N por un aAo O 
por un aamaatra O , prorrogabta miantraa no avisa an contrario. 

• ' Domicilian al cobro m ai banco. 
O Envio al Importa (cheque O , giro p. O , tranafarancia 0 } 
D Pagaré contra raambolao. 

a da da 187 

(Recorte y envk este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 

ANDALAN 13 



S o c i e d a d 

Semicamuflado entre el increíble 
«boom» bibliográfico aragonés de los 

últimos meses, casi al filo del verano, hacía 
su aparición en las librerías un libro insólito y 

entrañable , guía inexcusable para todo aquél; que quiera 
penetrar en el conocimiento del carácter de «lo aragonés»: 

«Juegos tradicionales aragoneses», del oséense Luis Gracia Vicién (1). 
Sin excesivas pretensiones antropológicas, etnológicas o sociológicas, el 

autor ha conseguido, sin embargo —a través de una metodología 
funcional y honesta—, introducirnos en el hasta ahora 

inexplorado mundo de las tradiciones lúdicas 
aragonesas, rompiendo el corsé en el que 

cierto costumbrismo cazurro lo había, a 
lo sumo, adobado. En breve, brevísima 

síntesis, este es el hombre, su 
obra y las reflexiones a que 

ambos nos emplazan 

1 v - - -

'--fe 

G r a c i a V i c i é n l e v a n t a a c t a 

¿Réquiem por los juegos tradicionales aragoneseí 
Uno de los aspectos funda

mentales que hay que tener en 
cuenta a la hora de abordar la 
persona y la obra de Garc ía V i 
cién es que —aunque él lo sos
laya ¿deliberadamente?— su in
fancia corre pareja a la Guerra 
Civi l . Está, pues, en la bisectriz 
de dos historias diferentes que, 
sin quizá él pretenderlo, se en
tremezclan constantemente a lo 
largo de su en t rañab le trabajo. 
En «Juegos tradicionales arago
neses», el autor entrevera un co
pioso aporte documental y una 
sencilla pero rigurosa labor de 
campo, con sus experiencias in
fantiles en la Huesca de la Post
guerra. Esta coincidencia « tem
poral» permite, felizmente, que 
el autor haya podido ser testigo 
excepcional de un retazo de la 
historia de Aragón en el que se 
sitúa, precisamente, en el punto 
de inflexión — lo que él llama 
«proceso de regresión»— de una 
curva que llega a suave desde la 
noche de los tiempos y que gira 
bruscamente en el diagrama en 
los años infelices de inmediata 
postguerra. La infancia de Luis 
Gracia llega a tiempo de recoger 
sobre el terreno toda una tradi
ción lúdica que, muy posible
mente, un desenlace diferente 
de la Guerra Civil no hubiera 
permitido. La miseria material 
que la guerra acarrea, íntima
mente ligada a la miseria cultu
ral que el franquismo permite y 
aún favorece, provoca un «fre
nazo» en el proceso de transfor
mación de las formas lúdicas 
aragonesas, que es el que el au
tor «aprovecha» , precisamente, 

para embisagrar dos retazos de 
historia que podrían haber que
dado definitivamente aislados 
mutuamente. 

Historia de un cambio 
«El tema lúdico siempre me 

parec ió apasionante —asegura el 
autor al hilo de las motivaciones 
que le llevaron a escribir la 
obra—, máxime cuando Aragón 
carec ía de una antología de sus 
juegos tradicionales. Lo poco re
cogido hasta ahora, se cricuns-
cribía al costumbrismo que ro
deaba a ciertos juegos au tóc to 
nos, como la barra o la bola, 
siempre enmarcado en el am
biente festero, como actos más 
dentro de un programa de fies
tas. Faltaba, creo, contemplar 
toda esa t radición lúdica arago
nesa desde una perspectiva so
ciológica, al menos desde una 
perspectiva de estudio sociológi
co del ocio. La idea era ya vieja 
y venía recogiendo documenta
ción desde bastante t iempo 
atrás, pero me decidí dentro ya 
de todo este proceso del resurgir 
del sentimiento reigonalista ara
gonés . 

t i trabajo, a pesar de su uni
dad, tiene, da por sobreentendi
do un punto de inflexión, un 
punto crí t ico en todo el proceso 
de nuestra t radición lúdica, pero 
¿dónde sitúa exactamente el au
tor este punto? 

«La frontera —asegura Luis 
Gracia— está exactamente en el 
paso del trabajo manual al meca
nizado en el ámbi to rural y, ya 
en un ámbi to general regional, 
en el proceso de urbanización. 

en el éxodo rural. Incluso, den
tro de este ámbi to rural, en el 
trasvase de las zonas viejas a las 
nuevas. Hay que pensar que la 
inmensa mayor ía de las formas 
lúdicas aragonesas tienen como 
base el campo. Estas formas, 
conforme nos acercamos a las 
capitales o a las ciudades bien si
tuadas, se van sofisticando, co
mo ocurre, por otro lado, con el 
folklore.» 

Con lógica un tanto entrecor
tada pero contundente, Gracia 
Vicién señala c ó m o los juegos 
populares se encuentran fre
cuentemente en el origen de los 
oficios y en actividades más ele
vadas, rituales o naturales. Den
tro del ámbi to rural —que es 
donde las formas culturales per
manecen más inalteradas—, la 
mecanizac ión supone un duro 
golpe para las formas lúdicas tra
dicionales, toda vez que éstas 
tienen, por lo general, a herra
mientas y aperos rústicos como 
base elemental de sustentación. 
El autor señala, agudamente, có
mo, por otro lado, la mejora del 
nivel de vida, los medios de co
municac ión social o simples pro
gresos urbanos —asfaltado de ca
lles, etc.— han influido poderosí -
simamente en la regresión de las 
formas lúdicas tradicionales. 

«Hay además - s e ñ a l a el autor 
del libro a A N D A L A N - otros 
aspectos sociológicos que han 
pasado p rác t i camen te desaper
cibidos, pero que son hitos im
portantes en este proceso de 
t ransformación. Por ejemplo, la 
llegada de hijos de militares a las 
capitales aragonesas proceden-

(Recorta y «nvíe asta boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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tes de otras regiones -sobre to
do, al filo de los años 45 ó 50- , 
van a influir de forma notable en 
los juegos infantiles tradiciona
les. Lo mismo pasa con la buro
cracia civil (trasvase de funcio
narios) y, por ejemplo, hay otro 
hecho curioso que entra en jue
go en todo este proceso de trans
formación: los hijos de los cam
pesinos acomodados que acuden 
a los colegios o internados de la 
capital, de regreso a sus pueblos, 
de vacaciones, van a ser agentes 
introductores de formas lúdicas 
nuevas, como se ve muy clara
mente en el caso del baloncesto, 
etc .» 

Cada pueblo con su juego 

A pesar de que Gracia Vicién 
adelanta en el prólogo la dificul
tad de clasificar el acervo lúdico 
a ragonés por criterios rígidos y 
preestablecidos', resulta intere
sante hacer h incapié en las tres 
grandes corrientes de influencia 
que una lectura detenida de su 
obra permite descubrir. Estas 
tres grandes influencias corres
ponden a otras tantas influencias 
etnológicas sobre el conjunto 
poblacional a ragonés a lo largo 
de su historia. 

En primer lugar, la t radición 
lúdica aragonesa se encuadra 
dentro de los juegos de fuerza del 
á rea del norte de España , de raíz 
vascona y, por tanto, uralo-altai-
ca (levantamiento de sacas, el 
pulso, la pica, el t i ro de cuerda, 
etc.). Los valles nor teños , por 
otra parte, acusan la influencia 
celta, que se manifiesta en el de
nominador c o m ú n de lo que po
dr íamos llamar juegos de lanza
miento y precisión (los bolos, <des 
quilles» de Benasque, las «bir-
llas» de Campo, los juegos «de 
mazo y bola» , «la argol la», «la 
chueca» , etc.). 

El Aragón central recibe, más 
acusadamente, la influencia ára
be, aún rastreable siguiendo la 
ruta del mudéjar . Esta influencia 
e tnológica se traduce en el baga
je lúdico que gira en torno a los 
juegos de enigmas y adivinanzas 
(juegos reservados a los tiempos-
muertos en el ciclo de las esta
ciones y de los que la t radición 
oral aragonesa conserva aún 
preciosos legados). 

Aragón no se va a poder sus
traer, en últ ima instancia, de la 
influencia oriental filtrada por el 
Med i t e r r áneo , influencia que va 
a dejar sus más claras huellas en 
lo que el autor denomina juegos 
de cálculo y azar (los dados, las 
tablas, las chapas, los naipes 
-sobre todo, el a ragones ís imo 
«guiñóte»—, etc.). 

Tras el impresionante c] 
pend ió que de las formas 1 
tradicionales aragonesas ha I 
cho Gracia Vicién se escondí 
por otro lado, infinidad di 
deros, tan sólo bocetadosí 
plemente intuidos, por lo¡ 
an t ropólogos , etnólogos y soJ 
logos pueden, y deben,enunj 
turo adentrarse. 

El trabajo -que se apoya 
paciente recolección de tá 
una tradición oral de exprei 
nes, formulillas, cantilena^ 
sejas de un incuestionabbi 
f i lo lóg ico- posee, finalmentJ 
virtud de invitar implícitaraíl 
a una serie de reflexiones de] 
do tipo entre las que noseríl 
menos importante laquejp 
en torno a lo que ha dadoe; 
marse «filosofía del ocio». 

«Está claro —recordabadi 
tor al principio de la entrevisl 
que ese paso que se dadellraa 
jo manual a la mecanización] 
el campo, produce, eviden] 
mente, una relajación psicoi 
mát ica en el núcleo social enl 
que se produce.» 

«Por otra parte -concili 
Gracia Vic ién- , lo que apara 
como meridianamente claroj 
que de las fqrmas lúdicas i 
duales, en las que las posibilid 
des de desarrollo de la m i 
ción del niño son casi infin 
se ha pasado a las formas lú¿ 
colectivas, a juegos de asoi 
ción, en las que, jpor reglagef 
ral, está todo reglamentado 
antemano, en detrimento de ! 
poderosas- facultades del n 
para inventar nuevos juegos, 
otro lado, asistimos -sobre tol 
por influencias de los medios j 
diovisuales-, al deporte/espj 
t ácu lo , en el que no se particj 
activamente. Se gana, claro es] 
en que las formas lúdicas coll 
tivas permiten y exigen el traM 
j o en equipo, en el que todo pl 
ma sobre la parte. Pero esapj 
dida en la capacidad de imagij 
ción es muy importante e incl 
cientemente analizada». 

Cando el tiempo ya se a| 
hablamos del futuro, un tu 
que Gracia Vicién ve con rel 1 
vo optimismo, optimismo avai 
do por los más recientes inten j 
de recuperar juegos tradició I 
les que se encontraban en 1 
de extinción - l a barra, la ^1 
etc.- , «aunque concluye-1! 
da mucho por hacer en este i 
r r eno» . 

José Ramón Marcuelj 

( , ) . - «Juegos tradi^;s| 
„eseS»(2tomos). Lu* Gr ^ L| 
Colección Aragón, ns. ^ y 
ría GeneraU Zaragoza 1978. 
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Comentar regocijados 
ilazinger-Z pasó a mejor v i -

Be nos hemos tomado unas 
¡para celebrarlo, pero que 

finos siguen gritando «¡pu
liera!» y que la nueva serie 

italiana, con problemas 
|3Si nos hace temblar. 

¡Qué decir!, que no sepan 
. |a «Imparcial» y viperina 
a de Emilio Romero, que 
i sus tribunas de papel ha 

j o escupir todo el veneno 
leníayel que no, t ambién , 
upuesto habilidoso momifi-

Í
'y esperpento de la prensa 
égimen». De cualquier for-
Javía sorprende su particu-

; incompartida visión de la 
española. Bien, pues el pro-
«A fondo» (domingo, 24, a 

JO, en UHF) está dedica-
nesta ocasión, a tan insigne 

5contamos a modo de avan-
i el siguiente cotilleo: Pa-
¡ue la primera actividad de 

Jwjería de Cultura de la Di-
j General de Aragón va a 

p̂asear la película «Espoir» 
i de Teruel), de André Mal-

, por varios pueblos de la 
íincia de Teruel, y el ò rador 
se ocuparía del forum sería 
ompañero de A N D A L A N e 
íriador Eloy Fernández Cíe
le (verdadero papá de A N -
'N, la mamá es Labordi). 

ÍZaragoza esta semana con 
s estrenos: 

Azaña!», de J . M . 
iérrez (c. Goya). 
i-a escopeta nacional», de 
• Berlanga (c. Palafox). 

& Country, de Joseph 
lïi con el impresionante 

Bogarde (c. Rialto). 
a hombre llamado «Flor de 
M e J. Frade(c. Don Qui-
presentada al Festival de 

de San Sebastián, 
fa portentosa vida del padre 
pe», de Caries Miras (c. 

|onámbulo», de Gutiérrez 
(c. Rex), presentada al 
de cine de San Sebas-

i« Multicines «Buñuel-4»: 
p h «Pirosmani». En Sala 
fjtro del ciclo de cine musi-
PWoodstock». Sala 3: «Can-

dy», de Christian Marquand, con 
un alucinante reparto. Y en sala 
4: «A propósito de Pinochet», de 
Heynowski y Scheuman. ¡Ah!, 
una r ecomendac ión a los jefes 
de los multicines: no nos da 
tiempo de ir a ver todas las pelí
culas que ponéis , ú l t imamente lo 
cambiáis todo cada semana y 
nos tenéis atosígaos al personal y 
al bolsillo. ¡Que no hay prisa, 
t íos! 

m 

Una buena forma de empezar 
la temporada de galerías, de ir 
de miranda y ver cosas intere
santes en plan gratis es darse una 
vuelta por el nuevo Colegio de 
Arquitectos de Zaragoza, Aragón 
y Rioja (Plaza de Sta. Cruz. Za
ragoza), porque además de dis
frutar de la r emode lac ión del an
tiguo convento de la Consola
ción, la comisión de cultura del 
Colegio ha organizado un expo
sición con el lema: «Imágenes de 
la despoblación». Se trata de fo
tografías de pueblos abandona
dos de Aragón realizadas por 
Viladegut, Simó y Nievas (funcio
na sólo por las mañanas ) . 

La G a l e r í a «Spectrum-Ca-
non» inicia el curso con una ex
posición de pintura de «Tito» 
(Consuelo Rojo Gayan). N o t à cu
riosa: este año ya no anuncian 
piscolabis, ¿será la crisis? ¡ jo! 

El P C E en Huesca parece de
cidido a organizar todo tipo de 
concursos y marcarse activos; de 
momento ha organizado un con
curso de carteles con el lema 
«Por un Ayuntamiento democráti
co», que d e b e r á aparecer en los 
trabajos. Se trata de crear un 
ambiente cara a las próximas 
elecciones municipales y encon
trar entre todos un cartel que dé 
la d imensión exacta de lo que 
para los ciudadanos debe supo
ner un Ayuntamiento democrá 
tico. El primer premio está do
tado con 20.000 ptas. y los carte
les t end rán un mínimo de 80 x60 
cms. La fecha límite para la en
trega de trabajos es el 5 de octu
bre, en la sede del PCE en Hues
ca (Coso Bajo, 7, 2.° dcha.). 

L a Bu lionera, tras su enloque
cido verano va a dedicarse a pre
parar disco. De momento ac túa 
el día 24, en la concentración del 
Canfranc. El día 29, en Vera de 
Moncayo (muy buen vino). Y el 
día 30, en la superfiesta que or-

i, ¡ngte fatro y durante cinco años he trabajado de maestro. Tengo 
'¡blioreSr0r conocer 'as fiestas populares y pido r ecomendac ión 

Prine ,la ^anto libros como revistas), porque me gustaría pre-
siblT^ POcler P^ ' e 'pa r con vosotros en vuestras fiestas, y, ¡si 

|par ^6'' ent'"ar en contacto con gentes de Aragón para poderlo 

ganiza el P C E en la Casa de 
Campo en Madrid. 

Los Boiras, que también se 
irán de vacaciones el mes que 
viene, el día 21, actúan en Mon
zón. El día 22, en Torres de Be-
rrellén. El día 28, en Albalate del 
Arzobispo. Y el día 29, en Boto-
rrita. 

Los Chicotenes: se van el día 
21, a Lanaja. El día 24, a Cervera 
de la Cañada. El día 23, en Daro
ca, a falta de confirmar. Y el día 
28, en Albalate del Arzobispo. 

Labordeta, que piensa tomarse 
las cosas con mucha tranquili
dad durante el próximo curso y 
racionar bastante los recitales, 
ac tua rá el día 24 en la concentra
ción del Canfranc. El día 30, en 
Calaceite, invitado por la cera
mista Teresa Jasa; la fiesta será 
muy informal. Y el día 30, ¡oh, 
albricias!, los colegas de Tauste 
le han invitado, junto con nues
tro comentarista musical Placi-
dus Serranas, para formar parte 
del jurado de un «festival de 
folck». 

Los jóvenes del P S A - P S O E , o 
sea las Juventudes Socialistas, 
nos sorprenden el fin de semana 
del 30 con una gran fiesta en el 
recinto del Antiguo Hogar Pigna-
telli de Zaragoza, el reparto de 
stars es muy amplio: día 30: jo
tas, Tomás Bosque, Chicotén, 
Claudina y Alberto Gambino, 
Joaquín Carbonell y el grupo de 
jazz Mickie Mouse. Y el día 1: jo
tas, el Teatro Estable, con la 
obra «Fábula de la fuente y la ra
posa», los Boiras, Adolfo Celdrán 
y la «Orquesta Mirasol Colores». 
Tiene muy buena pinta, porque 
además el sonido lo va a instalar 
Sono Servei ( c ó m o no, los catala
nes lo hacen todo méjor) . 

I,M\M,\' / , 'A -Á 
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• A Comisión de Formazión 
Aragonesa d o Ligallo «AA C C 
Xavierre», Fa la clamadura d'o 
«III Premio de Falordias en Fabla 
Aragonesa». A dotazión d'o pre
mio ye de 10.000 pezetas, conze-
diú por un churau cuala ident idá 
se farà publica en Tinte de dar a 
conoxer o fallo, y que podrà es
tallar o premio entre dos u más 
falordias d'as presentadas, u de-
xa-ne desierto. Os escritos en Fa
bla Aragonesa, t e n d r á n una 
enampladura mínima de cinco 
fuellas. Es tarán enfilaus, por co
rreu zertificau a Liagallo AA C C 
Xavierre, Plaza San Francisco, 
15, Zaragoza, antis d'o diya uno 
i diziambre i mil nueuzientos se
tanta y güei to . 

• Y el sábado 24, todos los 
aragoneses a concentrarnos en 
Canfranc (esta vez sí que pasare
mos lista y a los vagos les impon
dremos severísimos castigos). 
Como A N D A L A N viene repi
tiendo hasta la saciedad, sólo la 
presión popular será un argu
mento definitivo para la reaper
tura del ferrocarril internacional 
y como tampoco es ningún casti
go pasar el día en un lugar tan 
precioso de nuestro Pirineo os 
esperamos a todos el domingo 
en la «Concentración Unitaria 
Aragón-Bearn. De Zaragoza par
tirán cuatro trenes especiales 
«Zaragoza-Canfranc», el billete 
de ida y vuelta vale 375 ptas. y 
pueden adquirirse, además de en 
¡a Estación, en las sedes de 

C C O O ( T e n i e n t e C o r o n e l 
Pueyo, 3 y 5), U G T (Dr . Horno, 
26, 2.°), P C E (Escosura, 27-29) y 
P S O E (Coso, 157). El programa 
se desarrol lará en la explanada 
de la parte francesa de la Esta
ción, y habrá un turno de inter
venciones de la Diputación Gene
ral de Aragón, un portavoz de los 
organizadores del Bearn y un 
portavoz de los organizadores de 
Aragón. M á s tarde se ce lebrará 
un recital de canción popular 
aragonesa con la par t ic ipación 
de J . A. Labordeta, L a Bullone-
ra, Tomás Bosque y J . Carbonell. 

Este fin de semana toca de 
forma ine;ludíble visitar a los fa-
blesos porque nos tenemos que 
ir a concentrar a Canfranc; por 
lo tanto conviene, para los an
tiexcursionistas, conocer las po
sibilidades pro-Baco que ofrece 
la villa. Nada más bajar del tren, 
puede uno hacer la primera «es
tac ión» en el bar de la Fonda de 
la Estación, donde sirven un vino 
rancio del lugar con olivitas, que 
te pone en marcha para todo el 
día. Después , bordeando la Esta
ción en un corto paseo, llegas a 
casa Marracó, donde las posibili
dades de aperitivear son más 
amplias, aunque todo depende 

del humor del amigo José Anto
nio (joven barbado de Zuera) y 
de Pepe Marracó (el jefe), que se 
ocupan de la barra. En este local 
la cerveza es «keler» , y el vino 
pasable y lo que más se toma-son 
vermuts ( amén de los cubatas 
nocturnos); en tapas, además de 
los consiguientes berberechos, 
se hacen algunas cazuelas de co
cina, y los festivos: calamares. A 
partir de aquí , los poco amigos 
de rondas vinateras, pueden 
continuar paseo por la carretera 
de Francia, y a unos cien metros 
a la derecha encon t r a rán «Villa 
Anayet» , moderno estableci
miento hotelero, que dispone de 
un bar agradable y propenso pa
ra sentarse y darle al pico. Los 
más inquietos, al salir de «Casa 
Marracó», deben torcer a su 
derecha y a unos veinte metros 
encon t ra rán «Casa Flores», más 
conocido en el pueblo por «Los 
Pequeniques», y allí, además de 
encontrar a Gabriel García Ba-
dell tomando vinos y dando doc
trina a los amigos, son recomen
dables las tapas de caracoles, 
champiñones , calamares y ca
llos. La siguiente ronda se puede 
hacer en el «Bar Matl», situado 
en la carretera de Francia, muy 
cerca de la carnicer ía ; aquí el v i 
no es bastante bueno, y las an
choas salmuera t ambién . Y el lu
gar más frecuentado por los ve
cinos del pueblo es «El Univer
so»; se encuentra en el poblado 
y aquí las rondas de vino son me-
teór icas . 

Coordina: Julia López-Madrazo 
Dibujos Víctor Lahuerta 

¡ A Canfranc hemos de ir! 

La manera más aragonesa de llegar a Canfranc es, desde luego, en 
tren y sobre todo este fin de semana que todos nos vamos a reunir pa
ra reivindicar la total reapertura de la línea en su cincuenta aniversa
rio. Claro que es necesario alguna dosis de masoquismo para em
prender la aventura si se tiene en cuenta el material que utiliza REN
FE en este trayecto, lo que no permite asegurar cuál va a ser j a hora 
de llegada a la segunda estación más larga de Europa y desde luego la 
menos aprovechada del mundo-. Si lo que desea es pasar el domingo 
24 para apoyar su reapertura, el precio-billete son 375 ptas.; y si lo 
que quiere es pasar unos días-de descanso gastando poco dinero, pue
de quedarse en la estación - u n a vez se le haya pasado la sensación de 
abandono que ofrece— y dirigirse al Hostal Internacional (con urt co
medor «años 20», ¡demasiao!) , o ya en la carretera, a «Casa marra
có», donde p o d r á conocer a Pepe, au tén t ica insti tución en Canfranc y 
tan buen cocinero como persona (se nota que es amigúe te , ¿no?). 
También se puede optar por «Villa Anayet» o el «Hotel Ara», que en 
un plan más moderno cubren las necesidades del reposo. 

Los amigos de excursiones tienen un amplio surtido donde elegir, 
y pueden conocer ibones como el de Estanés, Ip, Iserias o Lecherines. 
Y si se quiere subir más puede hacerse algún pico, comenzando por 
Collarada, Aspe o el Anayet, que son el obligado bautismo del monta
ñero . Si sólo quiere andar, valles como el de Izas, o la Canal Roya son 
una virguería, y los temerosos de alejarse difícilmente olvidarán para
jes como el Paseo de los Ayerbe o el de Los Melancólicos. Los que 
quieran ligar, que le pregunten al escritor García Badell por el «cami-
nico a Borau», y los de ambiente «casco u rbano» , que busquen en es
ta misma página la ruta de los vinos. 

Para los locos de la na tac ión , el río Aragón, de tropical temperatu
ra, ofrece las pozas de Coll de Ladrones, de Los Curas y de Garíjo, 
para chapuzones suicidas. Y para los propensos ul catarro no olvidar
se de llevar una « rebeqü ica» , porque entre las.cuatro y cinco de la 
tarde baja invariablemente la Raca (nubes bajas que aparecen con 
sorprendente rapidez) y que se pone un relente ¡que es un peligro! 

Miguel de la Cabra Sinpelo 
(Viajante de televisión) 
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Es completamente impensable desmontar en 
veinte días y con dos millones de pesetas, 
el tradicional cartonpiedra de las 
oficiales «fiestas del Pilar». El 
Ayuntamiento lo sabe muy bien y por 
eso ha tardado hasta última 
hora en conceder la risible subvención 

para una ciudad de 800.000 habitantes 
y todavía se ha negado a convocar a las 
fuerzas democrá t icas y sociales para 
gestionar entre todos unos festejos 
populares. Pero los vecinos 
saben mejor que nadie que 
populares son las fiestas de 

Pamplona, de Huesca, este año las 
de Bilbao y ya están aborrecidos de or 
como el desaparecido «baile de la Loi/l 
Y de que nuestro consistorio quiera 
lavarse la cara organizando siete 
verbenas en barrios 
y repitiendo reina. 

«El Pilar» 

Las fiestas de los dos millones 
Desde hace un par de años la 

respuesta de los vecino^ ante la 
programación oficial ha ido «in 
c rescendo» , y aunque la pasada 
edición no fuera la más seria y 
adecuada, al menos, las pasadas 
fiestas paralelas, sirvieron para 
que este año las «niñas» ya no se 
pongan de largo en la Lonja y no 
se busque entre el pedigree de 
las «familias de s iempre» una 
reina ad hoc. Pero con estos exi
guos avances los vecinos no se 
quedan contentos, pues la fla
mante p rogramac ión con porta
da de Goya descendiendo de los 
cielos, no ofrece al ciudadano 
más que días de aburrimiento y 
la par t ic ipación popular brilla 
por su ausencia. 

El ocio popular 

Se dice que en las grandes ciu
dades es imposible organizar 
fiestas populares; que si los co
ches, que si las avenidas, que si 
las distancias. Pues que se lo pre
gunten a los navarros que año 
tras año —mientras les dejan— si
guen saltando a la calle cada sie
te de Julio y Pamplona no es un 
pueblo. Que se lo pregunten a 
los oscenses que cada San Lo
renzo, nos dan una lección de lo 
que significa la par t ic ipac ión po
pular y nunca hay que lamentar 
más que las resacas de haber dis
frutado. Y como caso más paten
te, que se lo pregunten a los de 
Bilbao, que como Zaragoza nun
ca había disfrutado de fiestas po
pulares porque ¡una ciudad tan 
industrial! y el ayuntamiento viz
caíno ha tenido que pasar por el 
aro de que un partido como el 
Movimiento Comunista —gana
dor en el concurso de proyec
tos— haya resucitado un festejo 
popular en el centro de la ciu
dad, haya logrado que más de un 

millón de vecinos bailara por las 
calles y haya demostrado a los 
señori tos de Neguri, que las fies
tas son un hermanamiento popu
lar y no fastuosas veladas de 
ópe ra con abonos de a millón. 

Los barrios dan cuentas 

La federación de Asociacio
nes de Barrios de Zaragoza, ha 
estado tratando hasta el úl t imo 
momento que el Ayuntamiento 
convocara a las fuerzas polít icas 
y sociales de la ciudad para entre 
todos elaborar un programa sen
sato que respondiera a las nece
sidades de ocio de los vecinos. 
Pero nos hacen recordar con de
masiada frecuencia que no dis
ponemos de ayuntamientos de
mocrá t icos y por lo tanto nues
tro insigne consistorio ha decidi
do en un generoso gesto subven
cionar a los barrios de la ciudad 
con la ridicula cantidad de dos 
millones de pesetas y además or
ganizar la víspera del Pilar, sietè 
verbenas en los barrios más des
tacados, eso sí. sin regatear me
dios, pretendiendo, por lo visto, 
dejar al personal satisfecho. 

Ante esta situación la Federa
ción de Barrios decidió convo
car inmediatamente a todos los 
interesados para en una asam
blea públ ica , poner a disposición 
de los vecinos la «abul tada» sub
vención y ver de entre todos, or
ganizar una mínima respuesta y 
crear una alternativa para el p ró
ximo año . La respuesta ha sido 
masiva, y la semana pasada la 
prác t ica totalidad de partidos 
polí t icos, fuerzas sociales, una 
coordinadora de jóvenes que 
aglutina a más de treinta asocia
ciones se reunieron para intentar 
programar una serie de actos 
con ca rác te r festivo-reivindicati-
vo y denunciar conjuntamente la 

*fm/i c/i/niBi/iR IL/i i/iD/r 
T'EMXEVTRO ORBílNIZ/IDO POR 

E L V I E J O T O P O 
UN D E B A T E D E S D E L A IZQUIERDA Y P A R A LA IZQUIERDA 

BARCELONA 
(en el Pueblo Español de Montjuïc) 

29, 30 DE SEPTIEMBRE y 1 DE OCTUBRE 

DISCUTIREMOS DE: 
Feminismo, la cuestión nacional, antipsiquiatría, el socialismo y los países del este, la cárcel, crisis 
capitalista, literatura, eurocomunismo, crisis del marxismo,,, 

PARTICIPARAN EN LOS DEBATES: 
Fernando Claudfn, Alain Krivinne, Pilar Brabo (PCE), Eugenio del Rio (MG), E. Haro Tecglen, Ch. Buci-
Glucksmann, Magda Oranich, Francisco Letamendia (EE), Dolors Calvet (PSUC), J o s é Acosta (PSA), 
Ramón Zallo (LCR), Empar Pineda (MC), Vicente Alvarez (QIC), Rafael Ribó (PSUC), Giovanni Jervis, 
Valentín Corcós, Carlota Buatelo (PSOE), Colectivo de Psiquiatrízados en Lucha, K.S. Karol, Carlos 
Franqui, González Duro, Ernest Mandel, Francisco Plá (PCE), Gabriel Albiac, J o s é M.* Carandell, Juan 
Marsé, Juan Benet, Luis Goytisolo, Carmen Martín Gaite, Lucio Colletti, Etienne Balibar (PCF), Jorge 
Semprún, Alfonso Guerra (PSOÉ), Ludolfo Paramio, Marc Palmés, Eleuterio Sánchez "El Lute", Ja
vier Sádaba, J. Rodríguez Suarez ÍPSOE), André Gunder Frank, Lucio Magri, Julio Segura (PCE), Joa
quín Leguina (PSOE), Jorge M . Reverte. 

E L CINE Y LA GUERRA CIVIL, PROYECTANDO: 
¡ARRIBA ESPAÑAI de J o s é M.a Berzosa, LA VIEJA MEMORIA de Jaime Camino, LAS DOS MEMO
RIAS de Jorge Semprún, INFORME GENERAL de Pedro Portabella, RAZA de Francisco Franco y J.L. 
Saez de Heredia, POR QUE PERDIMOS LA GUERRA de Diego Abad de Santillán. 

POR LA NOCHE, MUSICA: 

Companyia Eléctrica Dharma, Los Sirex, Ovidi Montllor, Tequila, Sisa y Manolo Sanlúcar. 

TAMBIEN: 
Feria del libro, revistas, servicio de bar y restaurante, guardaría, animación, stands de todas las 
organizaciones políticas y Sociales democrát icas (o sea, de izquierdas). 
D E S D E LAS 5 DE LA TARDE HASTA LA MADRUGADA. Entrada al recinto 200 ptas. Abono 
para los 3 días 500 ptas. 

irresponsabilidad del Ayunta
miento. 

Tomar el centro de la 
ciudad 

Es indicativo que casi cin
cuenta organizaciones estuvie
ran de acuerdo en criterios co
mo que la organización debe de 
ser democrá t i ca , unitaria. Que 
los actos a programar se deben 
concentrar en el centro de la 
ciudad, especialmente en el 
«Casco Viejo», que deben ser 
absolutamente part icipativos. 
Que sea la policía municipal 
quien exclusivamente —y esto 
con mayúscula— se ocupe del or
den normal de acuerdo con los 
vecinos. Y que se debe por últi
ma vez exigir al Ayuntamiento 
una ampliación de la subven
ción. 

Todos están de acuerdo en de
sechar unas fiestas paralelas e in
tentar realizar muy pocos actos 
pero lo suficientemente atracti
vos y serios como para que signi
fiquen una alternativa con res
pecto a lo que —entre todos— se 
puede realizar el año que viene. 
El ca rác te r combinado de festi-
vo-reivindicativo, , lo justifican 
perfectamente todos los grupos 
esgrimiendo que se debe infor
mar y concienciar al ciudadano 
de la p rob lemát ica de sus pro
pios barrios y del papel que está 
jugando el actual consistorio, y 
que esto no desluce en absoluto 
el ambiente de charanga que los 
vecinos se merecen en las fies
tas. 

Jóvenes y Asamblea de 
Cultura proponen 

La forma más operativa para 
poder llevar a cabo las fiestas de 
«los dos millones» ha sido la 
creación de una comisión unita
ria formada por cuatro miem
bros de la Federac ión de Asocia
ciones de Barrios, cinco de la 
Coordinadora de Jóvenes , dos 
de la Asamblea de Cultura de 
Zaragoza y un representante por 
cada partido, grupo o asocia

ción. Ya se han puesto a trabajar 
sobre un esquema de posibles 
actos que los jóvenes y la Asam
blea de Cultura habían esboza
do. La comisión con t inúa abier
ta para cualquier grupo u organi
zación que desee incorporarse y 
cualquier idea será discutida y si 
es posible aceptada. Práct ica
mente todos los firmantes de la 
comisión «Por unos festejos po
pulares» (que así se ha denomi
nado la iniciativa) han puesto a 
disposición de los organizadores, 
sus infraestructuras, sus locales 
y por supuesto el material hu
mano. 

La fiesta en el casco viejo 

Los jóvenes han elaborado un 
programa mínimo que, en prin
cipio, desean incluir al general 
pero que en cualquier caso trata
rían de llevar adelante. La cosa 
consiste en: el día 7 de octubre, 
en que está previsto el «pregón» 
oficial, intentar lanzar un pregón 
en el que se explicara la forma 
en que se han gestionado las fiesr 
tas. Y luego organizar una cha
ranga conjunta que recorriera 
los barrios. Para el día 11, que es 
el día de las verbenas del Ayun
tamiento, al terminar las mismas 
que salgan s-iete charangas de los 
barrios para confluir en el centro 
de la ciudad y celebrar la tambo-
rrada —que el año pasado les fue 
proh ib ida- si es posible en la 
Plaza del Pilar. El día del Pilar, 
organizar una gran fiesta en el 
Kiosko de la Mús ica del Parque, 
con sangría gratis, verbena, baile 
de disfraces, charanga y un festi
val de libre expresión (pintura, 
poesía, canción , juegos...). El día 
14, proponen una cena popular 
(cada uno se lleva el bocata) que 
podr ía celebrarse en los jardines 
de La Lonja (en c o n m e m o r a c i ó n 
de la del pasado año) o en el Par
que a c o m p a ñ a d a de una charan
ga. Y el día 15, una fiesta depor
tiva y toros de fuego por el Cas
co Antiguo. A d e m á s los jóvenes 
quieren —«cargarse la institu
ción de elección de reina de las 

f i e s tas»- . Y lograr que „ 
por donde tienen que ¿1 
las charangas sea cortada al 
fico, especialmente sifuej 
ble que el «Casco Antigi 
convirtiera en zona pea J 
buen n ú m e r o de horas 
clonar y apoyar la creació"! 
peñas , que en un futuroIM 
el peso de la organización! 
fiestas. 

Mola nos mola 

A todos estos actos, la i 
ble de Cultura de Zaragozai 
de la utilización del -reciél 
cuperado- Paseo de M 
instalar una especie d e l 
donde a base de tenderetej 
barrios expongan su proble 
ca, y todos los partidos, oí 
zaciones y expresiones cu 
les tengan su sitio y el vel 
para suministrar datosydii 
con los vecinos. Además, 
sentantes de la canción p( 
-miembros de la Asamblea] 
tán dispuestos a organiza| 
nuevo modelo de rondall 
bulante (con tractores y reí 
ques) que recorrería el centl 
la ciudad. Propone la| 
ción de la Banda de laDipj 
ción Provincial en lugaresá 
trieos de la ciudad. La eral 
de una verbena gigante t\ 
centro, que funcionaríat 
días. Y en el Jardín d e íi 
una fiesta de música ¡nstrunj 
tal popular, una especie d e l 
entre la música aragonesa! 
vasca, que permitiría al pers | 
bailar danzas populares 
rrumpidamente durante má! 
tres horas. Promover j u e g o s | 
pulares aragoneses m u y pi 
pativos y especialmente d( 
dos a niños y a personas ma 
res. Organizar las charangaj 
fanfarrias con garantías de ( 
dad. Yconlaayudadelsecto| 
plást icos de la Asamblea, 
mover la creación de nuevos ! 
bezudos, tradición interrumij 
durante muchísimos años. 

Con todo este material y 
vas ideas que se puedan a p o j 
la comisión «Por unos fes' 
populares» ha comenzado i 
bajar para intentar ofrecefj 
unos actos populares. Lasf 
sociales y las aburridas recepl 
nes oficiales continuaran I 
año , pero como unallamaqui 
extingue. Porque los vecinos! 
mos a ser beligerantes y eif 
que viene -¡esperemos-
no habrá opción para tejer m 
fiestas a nuestras espaldas. 
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