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D I E Z A Ñ O S 

S I N C A M B I O 

Los editoriales políticos, como ustedes saben, se están convír-

tiendo en un problema. O los periodistas se están pasando de la 

raya en su oficio y obligación de informar y comentar la vida na

cional, o el marco legal que provoca las sanciones es muy estrecho. 

De momento, no parece posible negar que una edad de casi 

diez años es excesiva para una Ley que regula la comunicación 

social en un país que ha cambiado tanto como éste: tres planes 

de desarrollo, la duplicación de la renta por habitante, el incesan

te crecimiento de la carestía de la vida, tres millones de españo

les yendo y viniendo (más bien yendo) al extranjero, las numerosas 

y graves vicisitudes políticas que han desfilado aceleradamente ante 

nosotros, sobre todo desde la muerte del almirante Carrero, así 

como el cada vez más próximo trámite sucesorio, hacen que este 

decenio no haya sido un decenio más. Su último momento se lla

ma "huelga", "lenguas vernáculas", "estado de excepción", "Sà

hara", "sucesión", "elecciones sindicales"... 

Mucho decenio es éste para una disposición legal que se pen

só para regular la comunicación impresa y pública entre los es

pañoles de 1966. 

Y aun quienes acusen a la prensa política más avanzada de 

una cierta excesividad, tendrán que admitir la posibilidad de que 

una norma pensada hace casi diez años presente hoy visibles de

ficiencias en una sociedad que ha emprendido, a pasos velocísi

mos, su camino hacía el cambio. 

B A R B A L C O N T R A E L T B A S V A S E 
( E n páginas centrales) 



a m l a l á n 

UN CRISTIANO 
NUNCA PUEDE 
SER MARXISTA 

Sr, Director de AND ALAN: 
Soy lector del periódico que usted 

dirige y observo que el número de 
fecha 15 de marzo aparece publi
cado un artículo titulado "Un cris
tiano puede ser marxista". ¿Titulo 
origmal? NI siquiera eso. Estoy to
talmente en desacuerdo con 'ese ar
ticulo y por otra parte el señor 
Fierro no es tal vea más que uno 
de tantos hombres que nos da su 
opinión sobre un tema. Me gustaría 
leer en AND ALAN otras posturas que 
hablasen sobre marxismo, como por 
ejemplo: u V n cristiano nunca pue
de ser marxista". 

Atentamente, j , ARNAL 
(Barcelona) 

Y A Y COSETAS 
QU'ESCUECEN 

CHISTEN-10-111-76 
Al siñó D. Eloy Fernández Clemente. 
ZARAGOZA 

No sé que le va a paixére, de que 
le ninvie la priméra carta mía, en 
aragonés de la Val de Xistau. Pero 
como ud. ya me conéix, perqué soy 
suscrita a ANDALAN, dende'l día 
que va naixére, hoy m'ha paixido 
que le podrí ninviar estas linietas, 
ta que las publicase, cuan el trove 
bien. Yay cosas en ANDALAN ma-

jizas. Ya yera hora qu'algún empe-
cipiase a piulare per ixa tierra pla
na, en t'abaixo y que yaiga qui s'es-
malicée per este Aragón nuestro, 
que güeña falta le faria de que le 
dechasen una ma man ta güeña 
cosa d'asuntos que, ni es hen visto 
fetos, ni sabén si se farán nunca... 

No m'acuerdo en que numero 
d'ANDALAN, yeba un articlo d'An-
chel Conte, que feba un comenta
rio des escacilos d'ixas chens des 
hotels y de las estacións d'esquí, 
perqué no yeba prou nieu t'asplota-
las est'agüero. 

No sé si hebe ley dengun articlo, 
que punchase ixa cuestión, con tan
ta claridá. Me va paixére un ber-
diazcazo, aquéla parrafada que diz 
que deciba que s'heba de declarare 
as Pirineos zona, catastrófica. ¿Per 
qué? ¿Per qué a uns cuantos no les 
disen bien las cosas? Y, látra chen, 
como deciba con razón Conte, que 
se desfá per mirare de viviré en el 
suyo lugare?... Yay cosetas... que si 
no per qu'escuecen, farian rediré. 
Per no tenére nieu, zona catastrófi
ca. Y . . . ¿Per quedase sin medico 
en una val de 1.300 presonas? ¿Per 
ixo, qué?... Per ixo cosa, si no tos 
páix bien, tos ne diz que per la 
capital, gosan ligare es cans con 
longaniza, como diz el dicho. Y, 
tenendo en la nuestra montaña, el 
millore puesto ta feyela pista d'es
quí mas gran d'España según nos 
han dito es tenícos que l'han veni
da a viére. Con es 8 km. de larga 
y las dos vals que s'achuntan al 
cabo, tan podére aterrizare es 
avións y tot. ¿Yabrá dengún que le 
paíxca bien de desfére ixe entuerto? 
Si'l trovasen, ¡Qué güen favore, nos 
farian! 

Muchismas gracias si me'l querre-
se publicare. 

Y, hasta cuan me ninvie la suya. 
E l saluda, 

N I E V E S - L U C I A DUESO 

VOCABULARIO: 
P A I X E R E = parecer; NINVIE = 

envíe; C O N E I X = conoce; N A I X E 
R E = nacer; T R O V E — encuentre; 
P I U L A R E = pedir quejándose, piar; 
E S M A L I C I A S E — esforzarse, preo-
ocuparse; DECHASEN = echasen; 

P E T O S = hechos; Y E B A = había; 
A R T I C L O = artículo; F E B A = ha
cía; E S C A C I L O S = quejidos violen
tos; N I E U = nieve; AGÜERRO = 
otoño; B E R D I A Z CAZ O - golpe 
brusco que flagela, zurriagazo; R E 
D I R E = reír; GOSAN = suelen; 
L I G A R E = atar; M I L L O R E = me
jor; S'ACHUNTAN = se juntan; 
PAÍXCA = parezca; Q U E R R E S E = 
quisiera. 

LA DICTADURA 
DE LA 
VULGARIDAD 

Sr. Director de ANDALAN: 
L a crisis económica dura ya va

rios meses. Pero, ¿cuántos años du
ra ya la crisis intelectual? Porque 
si quisiéramos definir con una única 
palabra, no ya el año 1974, sino 
toda la postguerra en su conjunto, 
esa palabra sería la de crisis: cri
sis en las artes, crisis en la música, 
crisis en la filosofía, en el pensa
miento europeo, crisis —también, 
¿por qué no?— en la literatura... 

He leído el reciente Premio Pla
neta con cierta curiosidad. Si bien 
no deseo entrar en comentarios crí
ticos de la obra, desearía comentar 
la sensación que me producen cier
tos autores que, o por falta de co
sas que decir, o por pretensiones de 
aparentar cierto deje snobista, al
teran el lenguaje, mezclando tiem
pos de verbo en la misma frase, 
combinando escenas y épocas para 
hacerlas difícilmente inteligibles, 
etc., provocando con todo ello la 
impresión de que para el autor re
sultaba más importante el lenguaje 
a emplear que la idea a expresar, 
la forma que el fondo, y que la 
escasa fuerza expresiva de éste de
bía paliarse con un lenguaje afec
tado y aparentemente "avanzado". 

Hace ya suficientes años que Sa
muel Beckett causó furor con sus 
obras, merecedoras de sustanciosos 
premios, sin puntos ni comas, sin 
verbos ni sentido alguno, y ha sido 
suficientemente poco aceptada la 
nueva tendencia, como para seguir 
por esos pasos. 

Ramain Rolland indicaba: "Se ol
vida demasiado, hoy día, que lo 
más importante en arte es lo que 
se dice de nuevo, y no cómo se 
dice". Terrible verdad para nues
tros días: E n literatura, como en 
arte, quizá nos sobren ya posturas 
afectadas, pretensiones de utópica 
genialidad, originalidades nacidas 

EN DEFENSA DE LA SOCIALDEMOCRACIA 
Muy señor mío: 

Como lector y suscriptor del periódico ANDALAN que 
usted dirige, le ruego encarecidamente que tenga la 
amabilidad de publicar la presente carta. 

Me ha parecido muy oportuno y "casi" acertado el 
articulo que aparece en la sección E l Rolde del nú
mero 60 de ANDALAN, titulado " E l año de la con-
ciencíación", y que yo suscribiría en su totalidad a 
excepción de un párrafo, en el que mi discrepancia es 
absoluta. E ! citado párrafo dice textualmente: "se ha 
comprobado la imposibilidad de los regímenes democrá
ticos occidentales de encauzar y solventar los conflictos 
sociales que por cualquier vía han de llevarnos a un 
nuevo orden social". 

A mi modo de ver, las democracias occidentales pre
sentan en su planteamiento teórico un nivel de conte
nido libertario superior a cualquier otro tipo de cons
titución política, si bien en la práctica general una 
serie de desequilibrios sociales que limitan o a veces 
casi anulan las libertades que en teoría se querían ga
rantizar. 

Yo no creo que el método para salir de esta situa
ción capitalista tenga que ser la renuncia o la des
trucción de ia democracia formal, sino su progresivo 
perfeccionamiento y autentificación. 

Todos los que de alguna manera creemos que una 
economía socializada es más útil para la autorrealiza-
ción del individuo, tenemos que preguntarnos qué mé
todos concretos y qué fines son los que propugnamos, 
para a través de esta reflexión elaborar libremente una 
ética política. 

Esquemáticamente, podemos dividir estos métodos y 
fines en dos grupos: el primer© es el que plantea la 
revolución extraparlamentària, en Ja que un grupo to
ma el poder de una manera violenta, y a raíz de alü 
se implanta un statu quo dirigido por la minoría de un 
partido único. E l marxismo-leninismo ortodoxo y el es-
talinismo consiguiente son los típicos representantes his
tóricos de este ejemplo. 

E l segundo planteamiento es el que independientemen
te de la ideología que se profese y los fines que se 
persigan se recurre al método sociai-demócrata, o sea 
la vía de las reformas progresivas con el apoyo elec

toral de los ciudadanos hasta llegar a un verdadero 
cambio cualitativo en la propiedad y control de los 
medios de producción (aquí no empleo la palabra re
volución porque es equívoca, y a veces demagógica). 

A su vez, dentro de este grupo "socialdemocratizado" 
podemos dividir a aquellos que lo son por auténtica 
convicción ideológica, y aquellos que recurren a él por 
la necesidad de adaptarse a las circunstancias coyun
tura les. 

Yo, personalmente, como socialdemócrata por convic
ción, creo que el socialismo humanista debe ser el re
sultado evolutivo del perfeccionamiento y autentifica
ción de las democracias formales. 

Traduciendo todas estas consideraciones al momento 
español actual, podemos distinguir a los marxistas - le
ninistas y similares, para los que la libertad de partidos 
y las libertades de asociación y expresión son una exi
gencia estratégica, y a los socialdemócratas y afines, 
para quienes estas exigencias son un medio y un fin 
en sí mismo, al que una vez conseguido ya nunca que
rremos renunciar ni destruir, sino perfeccionar progre
sivamente. 

Y para completar esta breve exegesis política podemos 
aplicar un esquema semejante para aquellos que postu
lan estructuras de producción capitalista y al mismo 
tiempo exigen hoy la libertad de partidos. 

Podemos considerar a un grupo para el que la de
mocracia es algo que hoy "se puede dar", porque será 
más apropiada para la desenvoltura de un capitalismo 
moderno o porque será más útil para mantener el or
den social. 

Y otro grupo, el "liberal puro", que exigen las liber
tades políticas como un derecho elemental del individuo, 
y que admite el fenómeno capitalista como la resultan
te, a posteriori, del libre cambio de mercado, de la 
transmisión de la propiedad por la herencia, y de la 
libre iniciativa individual en las actividades económicas. 

Creo que es muy importante meditar sobre estos pá
rrafos porque ponen en evidencia no sólo nuestra ética 
política, sino toda nuestra ideología. 

LEOPOLDO ORTEGA-MONASTERIO 
Y V E R D O N (Suiza) 

de formas retorcidas, preocupación 
excesiva por el dominio de nuevos 
lenguajes y por la experimentación 
d». nuevas formas; quizá nos can
sen ya los autores que sólo preten
den hallar nuevos vocablos y nue
vos léxicos, pero que —hallados o 
no— nada tienen que decir con 
ellos. Tal vez fuese interesante, en 
vez de cómo expresarse o, mejor, 
antes del cómo, pensar en el qué, y 
detenerse a meditar si se tiene algo 
suficientemente interesante que 
transmitir, que descubrir, si se po
see fuerza expresiva bastante para 
concebirlo... Porque si seguimos dis
cutiendo de lenguajes, y experimen
tando nuevos sistemas, pero segui
mos con el alma vacía y con la 
mente en blanco, sin acertar a de
cir nada verdaderamente nuevo, y 
ocultando en esos avisos de origina
lidad aparente una absoluta vulga
ridad ideológica, podemos muy bien 
—y de hecho ahí estamos— llegar 
a la absurda situación de defender 
la forma por la forma, el experi
mento por el experimento, y acabar 
reduciendo arte y literatura a la 
peor de las dictaduras: la de la vul
garidad. Un academicismo a ul
tranza, que no se detiene a anali
zar ideas, pero que exige que se 
utilicen siempre las mismas formas, 
impuestas, aunque, como en este 
caso, la forma obligada sea la anu
lación de toda forma. Una acade
mia mucho más tiránica que cuan
tas nos precedieron: el fin de las 
libertades del artista, el principio 
de la masificación y la destrucción 
de la personalidad del creador. Un 
camino que no puede desembocar 
sino en la vía muerta en la que ya, 
hoy día, nos hallamos. 

J O S E MANUEL I N F I E S T A 
(Barcelona) 
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a i M l a l á u 

Por H. J. RENNER 
P O R T U G A L , 

L a n o r m a l i d a d d e u n proceso 
En un primer momento hubo una prometedora inter

pretación de la situación portuguesa que no hablaba ni 
mucho menos de cosas tan descarnadas como «el en
tierro del fascismo», sino que amparándose en ia vapo
rosa semántica hispánica ensalzaba el «triunfo de la mo
deración», que a juicio del «Arriba», por ejemplo, ho
mologaba al país vecino con el espíritu del 12 de fe
brero, «en las intenciones, no en las fórmulas», con
cluía cautelosamente el diario del Movimiento. Pero 
ahora las cosas parece que se irían presentando más 
fáciles todavía, ha comenzado la lucha entre comunistas 
y socialistas, al fin y al cabo marcados por la estigma 
original de ser partidos políticos, y ya se sabe que par
tido viene de partir. Pero no sólo los complacidos pro
fetas de lo peor, también algunos demócratas dan sig
nos de desconsuelo, pues en esta tierra los amigos de 
la democracia también a veces carecen de los reflejos 
que da la práctica. Realmente hay una interpretación de 
los sucesos de Portugal que conviene evitar, es la ver
sión dramatizante de una lucha por el poder entre co
munistas y socialistas. Obviamente el poder ya tiene 

dueño, todos saben quién es: el Movimiento de las 
Fuerzas Armadas, constituido en garante del rumbo so
cialista de la evolución política. Pero además hay un 
hecho que suele olvidarse. Portugal ha salido de un 
período preelectoral para entrar de lleno en otro, como 
es sabido, en octubre se celebrarán nuevas elecciones 
para ia Asamblea Legislativa. Todos los períodos elec
torales democráticos ofrecen unas características propias, 
no en vano se trata de lograr un máximo de votos re
flexivos, y no adhesiones plebiscitarias inducidas. Los 
partidos procuran definirse orientándose por las poten
ciales masas electoras. La situación se agudizaba más 
en Portugal por dos factores, en primer lugar la exis
tencia del pacto con ei MFA formulaba ya una plata
forma obligada de coincidencia, esto permitía concen
trarse en el trabajo de captación de votos, tiempo habrá 
después para desarrollar los acuerdos, lo principal era 
afianzarse en los dos puntos de partida, las elecciones 
de abril y las de octubre. El segundo era el factor de 
íncertidumbre con que trabajaban ios partidos portugue
ses, difícil de imaginar para los documentados partidos 

(Pa.s? a la página 13) 
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El Gobierno Revolucionario Pro
visional (GRP) controla todo el sur 
desde que la mañana del 30 de 
abril sus tanques entraron en Saigón, 
entre las aclamaciones de una gran 
parte de la población. En vietnamita 
paz se dice «hoa-binh», y con la en
carnación de esta palabra se acaba 
la guerra de los treinta años y se 
cumple el proceso de independencia 
nacional. El hecho de que la volun
tad popular haya derrotado a la ma
quinaria económica y militar más 
impresionante de la historia, la uti
lizada por el imperialismo USA, no 
deja de proporcionar una sensación 
de confianza en el futuro. 

La India era independiente desde 
1947, Indonesia desde 1949. El mis
mo año Mao-Tse-Tung entraba en 
Pekín. Indochina no; ha tenido que 
esperar hasta 1975, y esperar esas 
tres décadas enfrentándose a los pro
cedimientos de destrucción y muerte 
más bárbaros y más salvajes (My 
Lay, Napalm, bombardeos sobre la 
población civil, sobre los diques de 
Hanoi...) Aquella crueldad llamada 
asiática la practicó el civilizado agre, 
sor USA. ¿De cuánta sangre son res
ponsables los que se enfrentan a 
procesos irreversibles, en este caso 
el de la independencia de los pue
blos de Indochina? De toda la de
rramada en los últimos treinta 
años. Por el contrario, la batalla 
final de Saigón, la última fase de 
ta guerra, ha sido la menos mortí
fera. Los americanos lo han visto, 
como casi todo, por la televisión. 

EL 98 DE LOS AMERICANOS 

Como el de los españoles debió 
empezar en Cuba, 60 años más tar
de. El comienzo del imperialismo 
norteamericano también fue en Cu
ba, coincidiendo con el 98 español. 
A lo mejor ahora los imperios du
ran menos. Pero por las circunstan
cias y consecuencias de la victoria 

Y V I E T N A M 
V E N C I O 

vietnamita y de la derrota del apa
rato industrial político militar que 
metió en la aventura a la nación 
americana, puede estar empezando 
en estos momentos. El presidente 
Ford, como es deportista, dice sim
plemente que «es el fin de un ca
pítulo de la experiencia americana». 
Pues deseamos que se cierre pron
to el libro. 

Los americanos se han dejado 
muchas cosas en Vietnam, empezan
do por la dignidad y acabando por 
los 6.000.000 largos de toneladas de 
bombas arrojadas en los últimos 
diez años. También se han dejado 
compatriotas muertos por manifes
tarse en su día contra la guerra 
en algún «campus» universitario. Y 
la «credibility» aquélla, allá donde la 
tuvieran. Y el Sureste asiático, y 
una buena parte del Pacífico. Y el 
imperialismo al desnudo. Tan al 
desnudo que como han subrayado 
las agencias de prensa, entre las 
primeras personas que abandonaron 
Saigón en aviones militares ameri
canos estaban las prostitutas más 
conocidas y mejor relacionadas de 
la ciudad. Y a los dirigentes sud-
vietnamitas aliados, aquellos que co
laboraban en la defensa de los idea
les americanos de libertad y pro
greso, se les caen los lingotes de 
oro y las vajillas al descender de 
los helicópteros. 

La cuestión es saber si la crisis 
de conciencia nacional, ahora inten
sificada, va a suponer transforma-

P A R A I N D I G N A R S E 
S i lo que d i c e « C a m b i o 16» n.0 178 e s c i e r t o . A r a g ó n puede 

e m p e z a r a i n d i g n a r s e : el M in is te r io de Industr ia no autor iza
ría t r e s c e n t r a l e s n u c l e a r e s en el Ebro porque habr ía de pa
s a r por e l l a s el a g u a d e c o n s u m o humano para B a r c e l o n a . 
A q u í , por lo v i s t o , no b e b e m o s . , • 

O - C a m b i o » y e r r a e n la le t ra de lo q u e d i c e o el M in is 
ter io d e Indust r ia s e ha d e c l a r a d o insol idar io c o n A r a g ó n A 
ver en qué q u e d a todo e s t o y en qué q u e d a m o s n o s o t r o s . No 
l l egamos — y a — ni a d e s i e r t o . . . P O L I F E M O 

clones en las estructuras de poder 
y dominación de los Estados Unidos. 
Presumiblemente no. Tampoco el 98 
español aportó ningún cambio a cor
to plazo. Las crisis de conciencia 
colectiva, y en eso es en lo único 
que se parecen al 98 español y el 
americano, pueden no transformar 
nada de momento, pero la nación 
ya no permanece la misma. 

EL NACIMIENTO DE UNA NACION. 
LA TERCERA VIA DEL COMUNISMO 
ASIATICO 

El Vietnam, cuya unificación nadie 
pone en duda, aunque el proceso 
necesite un cierto tiempo. Ni Van 
Thieu dejó nunca de afirmar que 
Vietnam era un solo país. Mucho 
menos Ho Chi Minh. Convertido por 
méritos propios y vergüenzas ajenas 
en la tercera potencia militar de 
Asia y con toda la energía y po
tencia ideológica propia de una so
ciedad a la que tan grandes esfuer
zos y sufrimientos le ha costado 
identificarse. Un país que ha sabido 
desarrollar su propia marcha al co
munismo y que practicará la línea 
de un comunismo ortodoxo no ali
neado, como ha practicado una to
tal independencia en la toma de de
cisiones. Los rusos y los chinos lo 
saben bien, cuando los vietnamitas, 
en el 72 por ejemplo, desencadena
ban sus grandes ofensivas, en los 
mismos momentos en que las dos 
grandes potencias comunistas se 
aproximaban diplomáticamente a los 
Estados Unidos. Tampoco ha tomado 
postura en el conflicto ruso chino. 
La vía abierta puede servir de ejem
plo a todos los países de Indochina 
y del Pacífico. De momento en Cam-
boya, los últimos ciudadanos rusos 
y alemanes orientales compartieron 
la suerte de los refugiados en la 
Embajada francesa («Le Monde» 2 
de mayo). Los efectos del vacío 
creado por la retirada USA se están 
notando ya en Laos, Thailandia y 
Birmània, y van a n o t a r s e en 
toda la región del Pacífico: Malasia, 
Indonesia... El imperialismo USA se 
retira a la línea de archipiélagos 
que va de Guam a Filipinas y al Ja
pón. Corea puede ponvertirse en la 

a s o c i a n d o , 
q u e e s g e r u n d i o 

No es nada fácil averiguar cómo anda el tema asociacionista 
en Zaragoza; la explicación más verosímil del hecho es, justamen
te, la de que «anda» poco. Si aquí nunca nos hemos asociado para 
casi nada, no parece que en cuatro días sea posible un cambio 
radical en las costumbres. Las asociaciones con fuerza han venido, 
en esta tierra, desde abajo: así ocurrió con las sindicales de antes 
de la querrá o, ahora, con los barrios y los cabezas de familia. 

Las asociaciones en vías de constitución que han podido ras
trearse en Zaragoza por una u otra actividad no son muchas; los 
«proveristas» parece que no tienen su hombre todavía; los de 
Cantarero —todo son impresiones— cuentan con Joaquín Mateo 
Blanco; los de ANEPA, con Emilio Eiroa (acaban de celebrar en 
Madrid una reunión de promotores provinciales), del que creemos, 
además, saber que inspirará un nuevo periódico no diario de infor
mación general y regional; las huestes de Silva Muñoz tienen mu
chos (es un decir) simpatizantes entre sus alientes «naturales» 
(casi todos, en Aragón, más a la derecha que el propio Silva), pero 
no una cabeza visible. 

En resumen: parece muy parva la cosecha de adhesiones mili
tantes, en todas y cada una de las mencionadas. Excepción será 
—nos atrevemos a vaticinarlo— la «popular» que en tiempos enca
bezaron gentes que ahora no pueden «figurar» por ocupar cargos 
oficiales (Romero, Aramburu, etc.) y que parece coagularse en tor
no a Solís (quien, para estar más «suelto», acaba de pedir su pase 
a la reserva como General de Brigada que es. en lo jurídico). 
Claramente se trata de la asociación más «movimientista» y, en 
nuestra opinión, de la que contará con más beneplácitos y apoyos 
de quienes —en el aparato y en sus linderos— han integrado la 
familia azulada del franquismo y el grueso del Movimiento - orga
nización. 

De los (ilegales) PSOE, PSD, PCarlista, PCE, PT, USDE y DC 
«homologada» no hablamos para no darnos con la cabeza en un 
puente, ni con el codo en un margen, ni con el trasero en un 
cauce. «Eppur, si muove». Sobre todo, el PSOE y la USDE, que no 
sólo se mueven, sino que se mueven con pasaporte. 

L. GIL ROMEU 

CARLOS FORCADELL 

próxima «zona caliente» de Asia, y 
no parece que la sociedad estado
unidense esté en condiciones para 
meterse en un asunto tan peligro
samente parecido. 

LOS OTROS DOS COMUNISMOS 

En China, simultánea a las felici
taciones a Hanoi y a la repetición 
y aplicación del pensamiento de 
Mao: «las luchas justas de los pue
blos se sostienen mutuamente», hay 
la expresión cursada a Washington 
de «la esperanza en que los Estados 
Unidos puedan tener ahora una par
te positiva en Asia». Será la suti
leza del lenguaje chino, o será un 
nuevo motivo de asombro de la di
plomacia de Pekín, que a veces re
cuerda, por lo sorpresiva, a la de 
Stalin en los años 30, firmando pac
tos con Alemania, pasado ya el pe
ríodo heroico de la revolución rusa. 

De Moscú no hay muchas reac

ciones, pero algunos afirman que los 
sucesos de Saigón han sido recibi
dos con un cierto recelo, y que co
mo garante de los acuerdos de Pa
rís de 1973, el Kremlin hubiera pre
ferido la instalación en Vietnam del 
Sur de un Gobierno provisional que 
hubiera entrado en negociaciones 
con el G. R. P. 

Parece claro que la aparición de 
una tercera vía al comunismo en 
Asia y de una nueva potencia asiá
tica, va a ser cuidadosamente ana
lizado como problema por las otras 
dos potencias comunistas, cuyo en-
frentamiento es cada día más paten
te. Pero el hecho fundamental per
manece: el imperialismo USA se ha 
visto obligado a quitar su zarpa de 
casi todo un continente como es 
Indochina. Y éste puede ser el sen
tido histórico más importante de la 
victoria del pueblo vietnamita. 

C. FORCADELL 

^0 ME. DECLARO 
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JH: P A S O , E S T U D I A R 
^ AMORTIZAR 

A pesar de una cierta dema-
iOfia que se ha hecho en tor-

•. los esttuüantes venidos d« 
fuer.. • , presencia es ne
cesaria para la existencia del 
Coiiígío y especialmente ios ca
talanes—s éstas han venido al 
no poder entrar en otras F a 
cultades; es falso que estén 
pot huir de "ios Jaleos traiver-
s i ta, dos de otros lados. Los es
tudiantes de otras provincias 
difícilmente podrán integrarse 
en los .problemas de la tierra 
sí estando los. tres años del 
primer ciclo, que tendrán for-
. e m e n t e que acabar donde 
han empezado, tienen además, 
que "amortizar" los gastos que 
su matrícula y estancia les 
producen.- Y hay que insistir 
en los. prohlemas, y en alpinos 
CÍSOS abusos, de alojamiento. 
Existe para los estudiantes una 
imperiosa necesidad de amor
tizar esa enseñanza que, faci
litada por el poco nimero i.e 
alumnos y por el carácter co
legial de alguno de los méto
do», condkícsnará ia adaptación 
»1 "clima" de la ciudad, tan 
poco propicio a lo cultural, sal
va que esto s» haga por man
tener meras apariencias oficia 
les. (Dejo al margen algún 
tt atinado"" eomentarl© de la 
prensa local sobre que "si ha de 
haber unlfersitarlos que hacen 

ruido por la noche mejor que 
se marchen"). 

E L P R O F E S O R A D O J O V E N 

Dentro de la pintoresca fau
na universitaria, Huesca no es
tá al margen y se puede con
tar cómo algún profesor de 
Medicina expulsa de clase a 
una alumna por fumar, o cómo 
otro profesor del mismo centro 
con sus modernas técnicas pe
dagógicas corrigió exámenes 
con algunas alumnas, por no 
hablar de según qué pluriem-
pleos. 

Indudablemente hubo una 
selección en el profesorado. 
Ignoro cuáles fueron los crite
rios que se adoptaron para ello. 
E n este momento ningún pro
fesor de la sección de Filosofía 
cuenta con el título de doctor. 
Eï profesorado joven tiene que 
dedicar su tiempo de investi
gación a la mejora de las cla
ses o investigar en su tesis, 
dando sus clases con menor 
nivel y con un carácter más 
"colegial". Esta es una alter
nativa que se plantea a cada 
uno de los profesores. Hay que 
destacar por otro lado que las 
dotaciones económicas para los 
departamentos han sido gene-

E L PATRONATO MANDA 

Es sin duda quien corta el 
bacalao en el Colegio, así como 
su comisión asesora, formada 
por protectores y figuras pre
eminentes de la industria local. 
Alguna tensión debe haber en 
el seno del mismo cuando su 

primera reunión oficial en 
todo el curso se produjo a 
finales del segundo trimes
tre. Los "observadores" des
tacan dos líneas, una más 
liberal y provincialista encabe
zada por el conocido abogado 
señor Torrente, a l parecer 
vinculado al Opus Del, y otra 
más oficialista y azul que diri
giría el ya aludido señor L a -
güéns. A los estudiantes, esto 
del Patronato les suena a clan 
y se ha señalado el dirigisme 
que se ejerce sobre ellos. Por 
control, que no quede. 

L a apariencia universitaria 
en los medios oficiales de la 
ciudad es un hecho. L a impor
tancia de una tuna bien fi
nanciada, el uso de toga reco
mendado al profesorado en las 
solemnidades, las comidas que 
el Patronato da a los titulares 
de Departamento, y las que 
todos los profesores dan a fin 
de curso, con un ligerillo des
cuento de su sueldo, a todos 
los miembros del Patronato, se
ñoras y demás autoridades y 
personalidades, son muestra 
del "espíritu fraterno" que 
existe en ese Centro, por el 
bien de la cultura. 

Pero el Colegio está en mar
cha y de él, al igual que del 
panorama universitario espa
ñol, cabe esperar una profunda 
mejora. 
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Muchos labradores se han negado 
a reponer semilla, algunos Imponen 
condiciones y otros compran otras 
marcas de semilla... y callan. Pero 
uno. que es un optimista Irremedia
ble, piensa que para algo han de 
servir tas Hermandades Sindícales 
y que para algo están en todos los 
pueblos. Ahora tienen la oportuni
dad de esclarecer un asunto que, 
curiosamente, nadie ha querido dar 
a conocer en la prensa. Y es más. 
como organismo oficial puede, de 
hecho y de derecho, buscar solución 
para que todo este asunto deje de 
ser algo irremediable. De momento, 
sin embargo, no parece que ias co
sas vayan a ir por ese camino. 

VICENTE GUILLEN P. 

varias ocasiones las intervenciones 
de los socios que protestaron por 
su decisión, amenazando incluso a 
dos de ellos con la expulsión de 
la sala y negándose finalmente a 
que constara en acta el número de 
los asistentes. Y es que, de más 
de 80 socios presentes en la asam
blea, sólo se emitieron 31 votos 
(tres en blanco, cinco para otros 
dos candidatos y 24 para el ante
rior presidente que, curiosamente, 
no se había presentado a la reelec
ción en la votación anterior). Aun
que, lógicamente, el voto fue secre
to, al hablar de los 24 votos obte
nidos por el reelegido presidente, 
—por supuesto que con el total be
neplácito del alcalde—, en Alagón 
se especula con la presencia en la 
asamblea, en calidad de socios y 
votantes, de tres concejales, todos 
los miembros de la antigua Junta 
y un grupo de "Jóvenes" de entre 
30 y 40 años. 

ALMUDEVAR: 

A L i A i e t t e ] 
E l ALCAIDE 

Por 24 votos —de- un total de más 
ij;i- rnjü ern.'i'-.t;-; rile. rtieJíegii'ttío. -ei pa.-
eado: día. 2 d' anterirr a-'-stedeirte 
del Chito- Juventud- de 'teagon. Ce
rno se recordará 4 Ver AND A L A N 
núm. 63), al nuevo presidente- e-le-

n , , ( ; : 
I -loa no 1; Uaben eiioonrrarifi te--
mar reí asió mi de su, cargo, a l alegar 
el alcalde de- la localidad unas 
pretendidas irregularidades en la 

ha, 
alé a irap UR ir:;. .íi, a. en ni: g u i t. jn m:m 1.1 -

to. Tras una entrevista mantenida 
por el alcalde, según informó el 
mismo, con el gobernador civil, por 
indicación de éste convocó una nue
va asamblea para proceder a efec
tuar otra votación. E l presidente 
electo no quiso volver a presentar 
su candidatura por considerar que, 
si lo hacía, aceptaba como reales 
les pretendidas irregularidades adu
cidas, respecto de la primera vota
ción, por el alcalde. Este presidió 
la asamblea del día 2, cortando en 

LÁ SEMANA 
CAMBIO DE SIGNO 

Aunque en Almudévar funciona 
una de las mayores cooperativas 
agrícolas de Aragón y aunque ésta 
tiene sus problemas —a pesar de 
su boyante economía—, en Almu
dévar no interesa el tema del coope

rativismo. Esa fue la respuesta que 
los organizadores oficiales de la se
mana natural, que próximamente se 
celebrará en esta localidad, dieron 
al grupo de Jóvenes del que habla 
partido la idea de organizaría, 
cuanto intentaron poner en el pro
grama una conferencia sobre coope
rativismo. E r a el último de una se
rie de cambios que, poco a poco, 
habían ido transformando por com
pleto la faz de la semana. Inicial-
mente los Jóvenes habían pensado 
en un programa similar al que se 
está desarrollando en tantos pue
blos de Aragón, donde se analizara 
críticamente la situación regional. 
Buscaron la ayuda económica del 
Ayuntamiento y la Hermandad a 
través del presidente de la Asocia
ción de Cabezas de Familia... y la 
obtuvieron, pero a cambio de que 
el programa, en vez de albergar 
conferenciantes o temas con algún 
contenido crítico, quedara formado 
por nombres tan poco problemáticos 
como Bailarín Marcial (presidente 
del I R Y D A ) , Lample Operé (vice
presidente del Consejo Nacional de 
Trabajadores), Coiduras (delegado 
de Agricultura de Huesca) y Darán 
Gudlol, que fue el único nombre 
propuesto por los Jóvenes y acep
tado por las autoridades. Por cam
biar, hasta cambiaron de grupo de 
teatro y en vez del de La Ribera 
se acabó contratando al Tántalo. 
No parece, pues, que la semana 
cultural de Almudévar vaya a qui
tarles el sueño a las "fuerzas vi
vas" locales. 

B O R J A , 1 6 
e s l a d i r e c c i ó n d e G r á f i c a s N a v a r r o , «su seguro impresor» 
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C I N C A a l a c e n t r a l n u c l e a r 
zan a aparecer carteles y 
octavillas contra la central. 

Día 30: Se hacen públicos los 
acuerdos de la última reu
nión de la Cámara de Co
mercio de Huesca, que no 
ha querido abordar el tema. 

M A Y O 

Día 2: Se reúnen en Fraga los 
ayuntamientos y hemanda-
des de la comarca, que 
acuerdan oponerse al pro
yecto y pedirle a la Dipu
tación que también lo ha
ga, además de solicitar 
que se prolongue el perío
do de Información púbfica 
y que recabe información 
no sólo de las provincias 
que han aceptado las cen
trales nucleares, sino de 
las que las han rechazado. 
La Cámara Sindical Agra
ria manifiesta más tímida
mente que «intervendrá de 
la forma que más conven
ga a los agricultores». 

Día 5: El alcalde de Belver de 
Cinca fija una nota en to
dos los bares del pueblo 
invitando a los vecinos a 
oponerse al proyecto de 
Chalamera. 

Día 6: Desde Fraga se envía un 
centenar de telegramas al 
presidente del Gobierno, 
mostrando la oposición de 
los vecinos a la central. En 
Ballovar deciden viajar a 
Deva (Guipúzcoa) para co

nocer de cerca cómo sus 
habitantes se opusieron a 
la centfal que quería insta
lar allí Iberduero. 

Día 8: Más de doscientos automó
viles, llevando letreros con
tra la central, recorren to
dos los pueblos del Bajo 
Cinca en manifestación pa
cífica. 

Día 9: La marcha automovilística 
se prolonga hasta la capi
tal de la provincia; varios 
centenares de personas 
acuden al Gobierno Civil 
donde el titular del mismo 
les recibe e indica que 
transmitirá a Madrid sus 
inquietudes. A la salida se 
organiza una manifestación 
que recorre las principa
les calles de Huesca. Por 
la noche la Diputación 
acuerda pedir la prórroga 
del plazo de información. 

Día 10: El Comité Ejecutivo Perma
nente creado para coordi
nar la lucha contra la cen
tral imprime 4.000 escritos 
de oposición, para que pue
dan • ser firmados por los 
vecinos; en el Ayuntamien
to de Fraga se habilita una 
oficina al efecto. 

Día 11: En el cine Victoria se ce
lebra una multitudinaria 
reunión para Informar de 
la marcha de las gestiones 
que se realizan. En todas 
las misas de ese día se 
lee una nota del Consejo 
Pastoral Parroquial apoyan
do la movilización popular 

UN HECHO POLITICO La prensa diaria zaragozana —no 
así, inexplicablemente, la de Hues
ca— ha seguido con gran interés 
el desarrollo de la movilización po
pular del Bajo Cinca contra el pro
yecto de ENHER y ENDESA para 
instalar una central nuclear en Cha
lamera (Ver ANDALAN n.0 64). Por 
esta razón nos reducimos a ofrecer 
un breve calendario de los hechos, 
desde su inicio hasta el momento 
del cierre de nuestra edición. 

ABRIL 

Día 16: El Boletín Oficial de la Pro
vincia de Huesca publica el 
anuncio del proyecto nu
clear, indicando que se 
abre un plazo de informa
ción pública de 30 días. 

Ese mismo día, «Heraldo 
de Aragón», en su página 
de «Huesca al día», recoge 
la noticia del Boletín levan
tando la liebre de la noti
cia. A partir de ese momen
to menudearán las informa
ciones y comentarios sobre 
el tema. 

Día 28: El pleno de la Diputación 
de Huesca manifiesta su 
preocupación así como su 
desconocimiento del tema, 
por lo que acuerda solici
tar información de las cor
poraciones provinciales de 
Tarragona, Burgos y Guada
lajara, donde ya funcionan 
centrales nucleares. 

Día 29: En Fraga y demás localida
des del Bajo Cinca empíe-

miiiimiimiiiiiiiifiiiimiiiiiiimiiiiiiiiim 

17L proyecto de construir una central nuclear a las orillas del 
Cinca es claramente un hecho polít ico. Ante las fuertes cam

pañas que se han desatado en otros puntos del país para tener lo 
m á s lejos posible a tan peligrosas vecinas, se ha decidido insta
lar una en una comarca en la que se esperaba que nadie rechis
taría. De la misma forma que es un asunto polít ico elegir entre 
obtener energía de una forma u otra, ya que son distintos los 
intereses que están en juego, es también el resultado de una deci
sión polít ica condenar a los habitantes de un determinado terri
torio a soportar los posibles peligros de una central nuclear, cuya 
energía sería exportada para terminar siendo consumida a mu
chos k i lómetros de distancia. Una energía que no serviría para 
dar trabajo a la gente de la tierra en que ha nacido, sino para 
que crecieran todavía m á s —en beneficio de los que tienen el 
poder— otras regiones a las que tendrían que acabar marchan* 
do los habitantes de una comitrca, el Bajo Cinca, que a cambio, 
vería amenazada su vida en el futuro por un riesgo más , junto 
a la imposibilidad de utilizar el caudal de un río en el que tiene 
puestas una buena parte de las pocas esperanzas que le quedan. 

también es un hecho polít ico el que las gentes del Bajo Cinca 
*- se unan en defensa de sus intereses y digan no a la nuclear, 

que pidan regadíos, mejores condiciones de vida y m á s escuelas 
en lugar de una central que a nadie interesa por aquellas tierras. 
Y también que organicen una manifestación en la capital de la 
provincia para que su voz sea escuchada, porque de lo que se 
trata en definitiva es de defender unos derechos y de opinar 
sobre la forma en que se quiere construir el futuro. Eso , aunque 
alguien se empeñase en negarlo, sí que es un hecho polít ico; como 
todo aquello que afecta a la comunidad, para bien o para mal. 

QU E en el futuro las decisiones pol í t icas se tomen en beneficio 
de todos o só lo de una minoría, que se tengan en cuenta los 

derechos de los habitantes de cada comarca aragonesa o que 
sean atropellados, va a ser el resultado de la sensibil ización de 
las gentes ante sus problemas y del valor que tengan para ha
cerles frente. E n ese camino, los r ibereños del Bajo Cinca nos 
han señalado ya cuáles son los primeros pasos a dar; seguirles 
cuest ión de todos. 

N O R M A N T E 

Albarracín: 

PROHIBIDO 

HACER NEGOCIO 

No hace mucho tiempo, las em
presas madereras instaladas en los 
Montes Universales se quejaron an
te la Delegación Provincial de Sin
dicatos de Teruel de que los mu
nicipios de la sierra, propietarios de 
los montes, se retraían a la hora 
de convocar nuevas subastas para 
la venta de madera, a causa de la 
bajada del precio de la misma. Esta 

situación, aducían los industriales, 
les ocasionaba perjuicios económi
cos. En la última reunión del Con
sejo de Empresarios de Teruel, se 
leyó una carta del gobernador clvl! 
en la que daba a conocer cómo 
éste había advertido a los munici

pios interesados de que si el anun
cio de las subastas se demoraba 
sin causas justificadas, haría uso 
de las facultades que le confiere el 
reglamento de montes. No podemos 
por menos que resaltar esta adver
tencia. Por lo visto, un Ayuntamien
to no puede negarse a vender la ma
dera de sus montes si el precio 
baja —habría que preguntarse por 
qué baja, pues las manufacturas y 
productos derivados de la madera 
no hacen más que subir—. Enton
ces, ¿por qué se obliga a los Ayun
tamientos de la montaña de Teruel 
a vender su madera a bajo precio? 
¿Acaso nuestro sistema económico 
sólo defiende al empresario privado, 
—las industrias madereras en este 
caso— en perjuicio de la colectivi
dad, de los pueblos propietarios de 
la madera? Pues parece que sí. 

Barbastro: 

SIN PRIMA 
ANGELICA 

Barbastre ha estado de actualidad 
en todo el país, a causa de la pro
hibición de que se proyectase el 
film "Lo prima Angélica" dentro 
del ciclo de cine de autores arago
neses programado por el Cineclub 
de la Sociedad Mercantil y Artesa

na. E n realidad la película había 
sido contratada por la empresa del 
cine local, dentro del circuito co
mercial ordinario —precisamente es
tos días se está proyectando en una 

H O T E L 

C O N D E A Z N A R 

J A C A 

o o o o o o <» o ¿T^ 

sala de Huesca— y los organizado
res del ciclo, al coincidir las fe
chas, pensaron incorporar la pelícu
la de Saura a las de Buñuel, Pára
mo, Castellón, etc., que componían 
la muestra cinematográfica, inclui
da dentro del programa de la 
V I I I Semana Cultural de Barbastro. 
Sin embargo, varios miembros del 
C o n s e j o Local del Movimiento 
—considerando quizá que " L a pri
ma Angélica" minaba los cimientos 
de la sociedad cristiana y occiden
tal—, presionaron al parecer al al
calde quien, tras consultar a Hues
ca, ordenó que se retirara la pelí
cula del ciclo de la Semana. Y 
también de la programación comer
cial del cine. Se afirma en círcu
los bien informados que, de no ha
cerlo, la empresa hubiera podido 
verse en dificultades en lo que a 
los límites de edad de los espec
tadores se refiere e, incluso, que la 
proyección podía haber resultado 
"accidentada". Por otra parte, pa
rece también que los carteles que 
iban a imprimirse o se estaban ya 
imprimiendo en una imprenta local, 
desaparecieron misteriosamente. 

UN PREMIO 
DISCUTIDO 

Será difícil recordar un éxito tan 
multitudinario (un millar de asis

tentes), un interés tan evidente y, 
sobre todo, un público tan activo, 
joven y caluroso, como el alcanzado 
por el concierto de jazz, a cargo 
de un ejemplar conjunto de Praga. 
L a Juventud turolense se mueve, 
cuando se le da una oportunidad 
de identificarse con algo que con
sidera suyo. Lo demostró ese con
cierto que, una vez más, organizó 
la Casa de la Cultura. Como lo 
demuestra, también, el éxito de las 
buenas películas que se están pro
yectando estos últimos meses. Como 
lo probó el de los cantantes arago
neses en el Instituto. 

Otros comentarios habría que ha
cer del concurso nacional de pintu
ra " T E R U E L " , organizado por la 
Diputación Provincial con un pri
mer premio de 150.000 ptas. Muchos 
turolenses han sido testigos del fa
llo del Jurado, que ha provocado 
las más diversas opiniones que, sin 
embargo, coincidían casi todas, en 
afirmar que las obras premiadas no 
eran las mejores, especialmente la 
de Agustín Alegre, pintor turolen
se que plasmó en un cuadro un 
tanto —o un bastante— coreográ
fico y grandilocuente una panorá
mica de la ciudad. E n cambio, 
obras buenas se quedaron con sim
ples accésits, menciones u olvida
das. Claro que todas estas aprecia
ciones son siempre muy subjetivas, 
aunque hay cosas evidentes. L a do
tación del premio y el interés de 
la Diputación en promocionarlo (no 
se acaba de entender cómo otras 
cosas y aspectos turolenses se si
guen ignorando) merecen una aten
ción especial en el fallo del Jurado, 
que debería estar formado en su 
totalidad por especialistas. 

ARAGON 
POR LA CULTURA 

Alcañiz tuvo, por fin, su Semana 
Cultural; hubo recitales de canción 
popular, teatro, cine y conferencias 
sobre la comarca. Hay que resaltar 
la labor del club "Juval", organiza
dor de la semana; montar en Te
ruel unos actos de esta índole supo

ne una verdadera epopeya, dados 
los inconvenientes administrativos, 
económicos y burocráticos que hay 
que superar. Lo hicieron, y bien, a 
pesar de la opinión de algún co
rresponsal de la prensa provincial. 

También la población de Calato-
rao abarrotó la sala donde tuvieron 
lugar los actos de su Semana, or
ganizada esta vez por el Plantel 
Femenino de Extensión Agraria. Pe
se a todos los problemas que desde 
hace tiempo afectan a esta locali
dad —quién no recuerda el caso de 
la Cooperativa—., sus vecinos no re
blan; la labor de estas chicas es 
un buen ejemplo. 

Estadilla, muy cerca de Barbastro, 
también ha celebrado del 7 al 11 
pasados, unas Jornadas Artísticas y 
Culturales, con un interesante pro
grama confeccionado por una anti
gua pero renovada entidad, la So
ciedad de Recreo e Instrucción " L a 
Aurora", 

Más al sur. Fruía también organi
zó un apretado programe de confe
rencias, recitales, exposiciones, pro
yecciones cinematográficas y, lo que 
quizá es más importante, una re
presentación teatral a cargo de un 
grupo formado por vecinos de la 
localidad, que pusieron en escena 
" E l entremés de la ensalada". Qui
zá nunca la obra de Cariñena pudo 
tener unos protagonistas más idó
neos: los propios agricultores. Y 
Huesca, con su semana de Juven
tud, que está alcanzando un éxito 
de asistencia y contenidos realmen
te notable. 

Para esta próxima quincena está 
programada otra Semana Cultural, 
esta vez en L a Almúnia, por ini
ciativa de los alumnos del centro 
de formación profesional de los Sa-
lesianos; los actos comenzarán el 
próximo día 16, viernes. 

Barbastro por su parte acaba de 
iniciar su V I I I Semana Cultural, 
con una conferencia de Domingo 
Yndurain sobre Machado, la aper
tura de una exposición pictórica y 
la actuación del Teatro de la Ribe
ra. Los actos programados se pro
longarán hasta el día 24, donde se 
darán a conocer los fallos de los 
premios de poesía, periodismo, na
rraciones y novela corta. 



E N T R E L A P l z a . 

Y E L P A R Q U E 

D 0 I 7 

c a r a c t e r í s t i c a s 
S i t u a c i ó n : 
En la zona centro de la Ciudad,a la misma distancia de la Pla
za de España que el antiguo Colegio de Jesuítas. 
Manzana completa de 13 casas, diseñadas de forma que todo 
en ellas es exterior. 
Plantas diáfanas de 5.000 metros cuadrados, insonorizadas, 
con extensas zonas de jardinería y Parque Infantil. 
Viviendas totalmente acabadas, para entregar en el momento 
de la compra. 

Z o n a v e r d e : 
El tradicional parque Bruil. 
Jardín municipal en construcción de 4.000m2 ¡unto fachada 
principal. 
Jardín interior y zonas ajardinadas en Hall de entrada y vestí
bulos de las 13 casas. 

M a t e r i a l e s n o b l e s 
e m p l e a d o s 
e n la c o n s t r u c c i ó n : 
Mérmeles de Carrara. moquetas de lana, parquets de ma
dera, aluminios exteriores, cobres.piel.carpintería de madera de 
embero. etc. 

C l a s e s d e 
v i v i e n d a s - a p a r t a m e n t o s : 
De todo tipo. Desde ei apartamento para una sola persona 
hasta el piso para una familia de varios miembros. 
Dentro de cada vivienda, cabe la posibilidad de aislar un des
pacho, un estudio, un consultorio, etc. 

residencias para disfrutar Y A ! 
una ISLA entre JARDINES 
C o n d i c i o n e s m í n i m a s 
q u e r e ú n e n 
todas y c a d a u n a 
d e l a s v i v i e n d a s : 
Cocinas amplias exteriores con paredes de fórmica 
oosformada,suelos de mármol, con lavadora automática, 
lavavajillas, horno automático, muebles de madera, doble 

cuarto de baño con bañeras Relax de importación de Jacob 
Delafon. 
T V. Doble instalación eléctrica. 
Carpintería exterior y persianas de aluminio anodizado. 
Terrazas privadas. 
Pavimentos de madera o moquetas de gran calidad. 
Calefacción y agua caliente central. 
Aislamientos de Porexpan entre forjados y suelo pisable. 
Cuartos auxiliares. 

P r e c i o y f ó r m u l a s d e p a g o : 
Un precio tentador, incluso para un inversionista, por ser vi
viendas ya terminadas. 
Fórmulas de pago modernas, con entradas reducidas y finan
ciación a medio y largo plazo. 
Gastos de comunidad, muy bajos. 

O T R A S C A R A C T E R I S T I C A S • 
Revalorización y Plus-Valía superior a lo normal. 
10.000 metros cuadrados de aparcamientos independientes, 
Caonas únicas. 
Parque Infantil interior. 
Separación total del tráfico motorizado del de peatones. 
Ascensores de velocidad rápida y maniobra selectiva. 
Calidad en todos los elementos^structurales, así como termi
naciones, distribuciones y decoración, al máximo nivel de 
futuro.• 

i n f o r m e s : 

EN EL PROPIO 
EDIFICIO 

JUNTOA LA PLAZA SAN MIGUEL 
entre las calles 
JORGE COCCI.ALVIRA 
(.ASIERRA v AZNAR MOU NA 
Tel.296467 

TAMBIEN 
INFORMAMOS EN: 

P O R T I C O S.A. 
S A N C L E M E N T E . 1 8 

l e L 2 1 7 4 3 4 - 2 3 6 4 7 6 
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DE 

M A Y O : 
d í a d e l m u n d o r u r a l 

L A I G L E S I A O F I C I A L 
H A O P R I M I D O A L C A M P E S I N A D O 

Si el Primero de Mayo, el Día del 
Trabajo, fue rebautizado eclesial-
mente antes del «aggiornamento» co
mo de San José Artesano, el tradi
cional y religioso día de San Isidro 
ha sido en cambio rebautizado por 
miembros de la Iglesia como el Día 
del Mundo Rural. Una jornada que 
se quiere alcance para los campesi
nos el mismo significado que para 
los obreros tiene la del primer día 
de mayo. No cabe duda que, en 
nuestro país, la Iglesia tiene todavía 
una gran influencia en las zonas ru
rales; una influencia que muchas ve. 
ees ha utilizado para evitar que los 
campesinos se convirtieran en pro
tagonistas de la lucha por su pro
pia liberación. «La Iglesia oficial ha 
oprimido al campesinado, creándole 
una conciencia de resignación; de 
tal modo que ha hecho creer que 
uno es más religioso cuanto más 
resignado sea, convirtiendo así a los 
campesinos en siervos a los pies de 

los poderosos». Las frases pertene
cen al documento que, ante la cele
bración del Día del Mundo Rural, ha 
elaborado la Comisión Nacional de 
Apostolado Rural de Adultos de Ac
ción Católica. Un texto que merece 
ser leído, que muestra cómo en cier. 
tos sectores de la Iglesia va pene
trando —a despecho de multas e 
incluso cárceles— una nueva forma 
de concebir la acción de la misma 
en el campo. 

REFORMAR, 
DE VERDAD 

«El campesinado trabaja para los 
intermediarios —señala el documen
to—, los bancos y para la industria 
de la maquinaria, de los abonos, 
etc. No le puede poner precio ni a 
lo que compra, ni a lo que vende. 
No sabe si va a tener cosecha o 
no. Y cuando la tiene, no sabe si 
la va a vender o no. Y si la vende. 

no sabe ni siquiera el precio a que 
venderá. Muchas veces tiene hipo
tecadas sus tierras, sus casas, su 
amistad, debido a los préstamos que 
tiene que pedir y que a veces lle
van consigo un interés hasta de un 
doce por ciento. Y lo malo es que 
muchísimos no se dan cuenta de 
esta realidad y siguen pensando que 
ellos son dueños y señores de lo 
suyo». 

El texto analiza después cómo los 
precios de los productos agrícolas 
están totalmente desfasados, cómo 
la comercialización se escapa de las 
manos de los campesinos, cómo los 
créditos suelen ir a manos de los 
más ricos, cómo la Seguridad Social 
atiende mal —cuando atiende— a los 
campesinos y cómo se manifiestan 
los desequilibrios regionales: «No 
solamente hay regiones que se es
tán quedando sin gente, sino que 
además, mediante las cajas de aho
rro y los bancos se están llevando 

O L V I D A D O S Y O F E N D I D O S 

Hay un gran sector del campo es
pañol que está siendo traicionado, 
desahuciado, situado en difícil sal
vación. Vienen a ser precisamente 
los hombres y mujeres que ayer 
quitaron el hambre de España. Nos 
urge decir, para el buen entendi
miento de la Joven generación, que 
el hambre, la mucha hambre que 
tocó conocer durante la primera y 
sufrida post-guerra, sufrida por 
multitud de causas, no fue elimina
da por los tractores, cosechadoras, 
trilladoras, etc. De todo ello había 
muy poco por no decir nada. Por 
descontado no se conocían los hí
bridos ni los eficaces y cómodos fer
tilizantes. No, no, de ninguna ma
nera. E l hambre desapareció por el 
irracional esfuerzo de miles de pe
queños labradores y Jornaleros, que 
en Jornadas de sol a sol y más du
ración trabajaban las tierras con 
escasos rendimientos para ellos. Re
cibían lo imprescindible para sobre
vivir. Los medianos y grandes pro
pietarios vivieron en aquella ocasión 
una pequeña época dorada; los im
ponderables de aquella actualidad 
permitían disponer de una mano de 
obra que se sentía agradecida con 
poder pasar desapercibida. Los me
dianos y grandes propietarios em
pezaron a sumar beneficios, unos 
para irse mecanizando, otros bus
caron y encontraron otras inversio
nes a sus ahorros; dinero que ya 
no volvería al campo. 

E l hombre desheredado del cam
po, que todavía vamos encontrando 
en cualquier parte de nuestra geo
grafía y muchos más que han muer
to, arrastraron y están arrastrando 
el final de sus vidas en un morir 
mal viviendo, al amor de pensiones 

máximas de dos mil quinientas pe
setas. Estos hombres esperan bien 
en los carasoles muriendo con la 
tibieza del sol, bien en el cinturón 
sub-proletario de cualquier gran 
ciudad, formando parte de una ra-
dicalización social cruelmente mar
ginada. Repetimos: estos mismos 
hombres y mujeres hicieron posible 
que al terminar los años cuarenta 
todos los españoles comieran pan. 
Sí, es una generación traicionada. 
Lo saben los ministros comprome
tidos por su afín dedicación, lo sa
be el Gobierno, pero también saben 
que es una clase humillada, que an
tes muere que levanta el brazo en 
ademán de protesta; esto mismo 
hace que les tenga sin cuidado. 
Pensiones de dos mil quinientas pe
setas mensuales es lo único que ha 
merecido la fracción social más 
abnegada de nuestro siglo, las gen
tes que sacaron a la nación de uri 
círculo de miseria. Otra cosa hubie
ra sido de haber tenido distinta de
dicación, tendrían un haber de doce 
o catorce mil pesetas y un empleo 
complementario tras una pronta Ju
bilación. 

Sí, no hay duda, sólo a los que 
tienen les será dado. Cruda verdad 
que podemos observar en el cuerpo 
social de nuestra nación. Aquellas 
víctimas tienen sus herederos, re
presentados igualmente e n el pe
queño labrador y Jornalero que no 
se ha decidido a emigrar. Hoy el 
campo es tan triste como antes 
pudo serlo, pero hay un espejuelo 
manipulado por limitadas manos, 
las de los que presumen de hom
bres de fe en el campo —que no 
es ni más ni menos que la forma 
de dar el esquinazo a los problemas 
que tiene planteados, con la insulsa 
espera de que sean tocados por una 
mano divina—'. Los campesinos de 
las tierras arcillosas de Teruel, de 
los somontanos oscenses y secarra
les zaragozanos, desde hace muchos 
años, han estado bien dotados de 
fe. Como sólo han tenido fe, así les 
ha ido y así les va, parodiando a 
G R O U C K O : de la nada a la mise
ria. Pueden presumir de fe y creer 
en los milagros al verse bien co
rrespondidos, los señores labradores 
apoyados en cargos y sinecuras que 
les dan opción a mejorar sus ex
plotaciones. Pueden hablar de fe 
los que hace años Juegan en el 
equipo, cuando más cambiando sus 
puestos. Al campo deben venir rea
lidades, ya vale de Juegos, de pala
bras y reuniones inciensadoras, vale 
de condecoraciones y banquetes, 
está el campo muy pobre para tales 
dispendios. 

Manuel PORQUET MANZANO 
Hace días que sobran discursos 

referidos al campo. Es mejor obser
varlo desde su medio, tomar plena 
conciencia de cómo respira el au
téntico labrador. Los labradores, los 
más los que de verdad tienen el 
sustento en el campo y no en suel
dos extra-agrícolas, no tienen fe en 
la agricultura. E l labrador humilde, 
el que no abandona en ningún mo
mento el medio rural, el que no 
tiene otros medios de vida que los 
que la ingrata tierra le deparan, no 
tiene fe ninguna en el campo ni 
en los hombres que dicen represen
tarle. A no dudar llegará el mo
mento de ver claro nuestro proble
ma, conoceremos una actualidad 
que presionará de tal manera que 
hará precisa una forma de actuar 
recia y viril. E l campo hemos de 
verlo en su circunstancia, no en las 
opiniones de minorías interesadas y 
protegidas que son precisamente el 
entorno de los hombres cumbres de 
la actualidad. 

el dinero a otras regiones más ri
cas». Como causas de esta situa
ción señala la falta de una adecua
da planificación agrícola («en nues
tro país se habla de Ordenación Ru
ral, Mejora de Fincas, Denominación 
de Origen, Extensión Agraria, etc., 
pero no se ha abordado lo funda
mental y previo: una reforma agra
ria y una planificación agrícola»), la 
falta de fuerza y representatividad 
en los organismos sindicales («no 
son representativos del campesina
do, especialmente del sector más 
pobre que es la mayoría, ni tienen 
fuerza ni vida para defender sus in
tereses. Y por otra parte existe una 
prohibición y represión para cual
quier tipo de reuniones que tiendan 
a defender lo que es suyo, dada la 
ineficacia de dichos organismos en 
muchas ocasiones») y el sistema ca
pitalista («que en vez de orientar los 
recursos económicos disponibles ha-
cia los sectores más necesitados y 
marginados —como es el campo— 
hace todo lo contrario: seguir explo
tando especialmente a los sectores 
más débiles, según su norma de con
ducta: el máximo lucro posible»). 

APOLITICO, 
PORQUE LO HAN HECHO ASI 

«A la gente del campo le da mie
do la política —prosigue el docu
mento— y no sabe o le ocultan que 
en la política se decide su suerte. 
Lucha por algo tan prirñario como 
es su economía personal, sin tener 
en cuenta que el bien común de 
todos los campesinos es su propio 
bien». Del apoliticismo del campe
sino culpa a las fuerzas oficiales y 
no oficiales que se encargan «de 

impedir que la gente del campo 
piense, piense en voz alta o se aso-
ele para pensar en estos asuntos 
políticos en los que se decide su 
vida. La política oficial siempre o 
casi siempre ha estado y sigue es
tando en los pueblos en manos de 
los más pudientes». 

Parecido juicio merece en el tex
to la situación cultural del campesi
nado, que «tiene un sentido común 
profundísimo; pero neutralizado por 
una falta de conciencia crítica, que
rida y buscada por las personas in
teresadas en que no sepan ni levan
ten cabeza». La E.G.B. no supone, 
por otra parte, ningún sistema efi
caz para salir de esta situación, sino 
más bien todo lo contrario dada la 
compartimentación de titulaciones 
que establece, que «supone para 
nuestros pueblos la Implantación so
lapada y definitiva de un subproleta-
riado campesino». 

El documento termina haciendo, 
junto a otras de carácter religioso, 
llamadas al fomento de explotacio
nes agrarias comunitarias, que sin 
caer en colaboracionismos capitalis
tas superen el concepto tradicional 
de propiedad privada; a propugnar 
una verdadera reforma agraria y la 
consiguiente planificación agrope
cuaria; a desarrollar una Seguridad 
Social suficiente; a que se dé a 
todas las regiones una real Igual
dad de oportunidades y nue la ren
ta se distribuya equitativamente; a 
la adquisición de una conciencia crí
tica, política y de clase por el cam
pesinado y a la atención que mere
ce la juventud para impedir el des
poblamiento rural. 

V. P. 

AFECTAN 
A LOS AUTONOMOS 
Y PENSIONISTAS 
DEL CAMPO 

C A M B I O S 
S E G U R I D A D 

EN L A 
S O C I A L 

Recientemente se han introducido algunas re
formas en el Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social, que entrarán en vigor el día 1 
de julio próximo. Por su importancia, ya que 
afectan a los trabajadores por cuenta propia —au
tónomos— y a los pensionistas del campo, reco
gemos aquí sus puntos más importantes: 

1. L a asistencia sanitaria se prestará en las 
mismas condiciones que para los trabajadores por 
cuenta ajena del Régimen Especial Agrario; en 
definitiva, como la que recibe un trabajador por 
cuenta ajena del Régimen General. 

2. La prestación farmacéutica, y mientras no 
haya equiparación total con los trabajadores por 
cuenta ajena, será concedida a los trabajadores 
autónomos, quienes pagarán el precio de los me
dicamentos en la forma que determine anual
mente el Ministerio de Trabajo, pero sin que el 
pago pueda exceder de la mitad del precio. En 
los casos de hospitalización por accidente no la
boral, enfermedad común o asistencia por mater
nidad, la prestación farmacéutica será gratuita. 

3. En caso de muerte por enfermedad común 
o accidente no laboral, se concederá pensión de 
viudedad, sin que sea necesario el que la viuda 
o pensionista tenga cumplidos los 65 años o se 
encuentre incapacitada para el trabajo. Las viu
das que tuvieran reconocidos derechos expectan
tes para el disfrute de la pensión de viudedad, 

tendrán derecho a percibir la misma a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la ley. Igual
mente se concederán las pensiones de orfandad. 

4. Se Ies aplicará las ayudas que se conceden 
a los trabajadores por cuenta ajena del Régimen 
Especial Agrario, que tienen carácter de presta
ciones por desempleo. 

5. Las cuotas ingresadas fuera de plazo que 
correspondan a períodos en los que figuraron en 
alta, se les computan a los efectos de completar 
los correspondientes periodos de carencia (tiem
po exigido de cotización), asi como para deter
minar el porcentaje en función de los años de 
cotización para la pensión de vejez, sin que 
exista la limitación de computar sólo las corres
pondientes a seis mensualidades anteriores a la 
fecha de hacer el ingreso de las cuot? i* 

6. Por último, se establece que "cor el fin de 
garantizar la adecuada asistencia sanitaria en el 
medio rural, por el Gobierno, a propuesta del 
Ministerio de Trabajo, se adoptarán las medidas 
precisas y estímulos aconsejables para mantener, 
y en su caso mejorar, los niveles profesionales 
convenientes y la máxima dedicación de las cla
ses sanitarias afectadas". 

Ante esto último surge una pregunta "inocen
te": ¿Qué pasará con las igualas que todavía 
existen en las zonas rurales? 

J . A. G. 



8 a m l n i á n 

B A R R A L C O M R A E L T R A S V A S E 
"Es 

I J A B I A quedado citado con Carlos Bar ra l para comentar el ú l t i m o 
• * l ib ro que ha publicado, esas memorias t i tuladas «Años de Peni
tencia», que son noticia ahora mismo. Pero la c o n v e r s a c i ó n ha segui
do otros derroteros: de l i tera tura casi no hemos hablado. Debo ento
nar un «mea culpa-- por sei el responsable del g i ro que t o m ó la 
en i revista, al t i rar le de la lengua sobre temas que h a b í a n aparecido 
marginalmentc, cuando me comentaba el ambiente de la Barcelona de 
su juventud, la que aparece en sus memorias . 

m 1 
1 

C. Barral . — L a ciudad que describo en mis memorias era una ciu
dad poco amable, poco grata y muy castigada. Pero tenía una dimen
sión humana que ha ido perdiendo. Perdiendo, incluso, lo que podría
mos llamar su nombre de ciudad. Y a mí me parece que esto es, 
colectivamente y a nivel de desarrollo urbaníst ico —que para mi debe 
Incluir una d imens ión estét ica y también social— condicionante de la 
relación de convivencia que debe existir. Y bajo este aspecto ha em
peorado. Y temo que su futuro sea peor. 

J . M. Porquet. —Entonces, y perdona si me separo del tema, ¿tú 
eres que, respecto a esa d imens ión humana de la que hablas, puede 
tener alguna repercusión cualquiera de esos proyectos que parecen 
pretender un cierto desarrollismo a ultranza? 

B. —Si te refieres al famoso trasvase del Ebro , yo creo que si se 
llevase a cabo ese disparatado proyecto se cometer ía un gran error 
porque se favorecería la tendencia al crecimiento incontrolado de Bar
celona. E s decir, que desde mi punto de vista me parece totalmente 
negativo para la ciudad. De todas formas no es esa la razón m á s grave 
para calificar de disparatado el proyecto, hay otras de orden ecológico 
y de orden moral. Proponerse la distracción de las aguas del río que 

una operación colonial de 
la derecha catalana" 

da nombre a esta península, de las comarcas naturales por las que 
discurre, eso, para mí, no tiene ninguna just i f icación pol ít ica, o de 
moral polít ica. Aunque vaya a llevar agua hacia zonas industriales». 

P. — ¿ C ó m o exp l ica r í as , pues, a nivel po l í t i co el por q u é del pro
yecto? 

B . —A m í me parece que el proyecto, el disparatado proyecto, es 
una operación colonial en muchos sentidos. Una operac ión colonial del 
capitalismo catalán, de la derecha financiera catalana, sobre la que 
ha decidido ella exclusivamente; un coloniaje absolutamente injusti
ficado desde todos los puntos de vista. Y t a m b i é n es una operac ión 
colonial de esa derecha catalana con respecto a las bases proletarias 
de la comarca barcelonesa, cuyas condiciones de vida empeorarán . 
Desde este punto de vista el proyecto tiene todas las caracter ís t icas 
de una operación colonial clásica. Por otro lado, en lo que respecta a 
la ecología, me parece una ruptura brutal del equilibrio existente. Y 
no pienso só lo en las tierras aragonesas; fíjate en las consecuencias 
para el Baix Ebre , zona que me es particularmente grata, o en la 
desembocadura del Ebro, en la comarca de Tortosa. A d e m á s se agu
dizaría el desequilibrio ya existente entre nuestra región y el resto 
del país que, en bastantes regiones, «disfruta» ya de un presente m á s 
bien feo y muy poco grato. 

P. —¿Crees que sigue existiendo una derecha capital ista catalana 
con la impor tanc ia que t en ía antes, o m á s bien son las mult inacionales 
las que controlan la e c o n o m í a de la r e g i ó n y, entonces, las que se 
bene f i c i a r í an del trasvase? 

B . — E s a derecha, como tal, casi no existe; es tá ahora inserta en lo 
que tú llamas las multinacionales. L a derecha tradicional, patriarcal, 
esa derecha que m o n t ó la Industria textil, es tá ya en per íodo de extin
ción. Aunque perfectamente integrada en el gran capitalismo apàtrida. 
Pero no creo que sea directamente el capital extranjero, o, mejor di
cho, los grupos que lo detentan, quienes mueven este proyecto, sino 
los elementos locales, que es tán insertos en ellos». 

P. —Si has seguido la p o l é m i c a surgida a nivel de prensa, me gus
t a r í a que expusieras t u o p i n i ó n de ella. 

B. —No la he seguido de una manera completa, só lo por algunos 
resúmenes , como el que seguramente conocerás y que publ icó «Cua
dernos para el Diálogo», el cual me parece muy objetivo y claro. Bue
no, indudablemente hay unos planteamientos de intereses y que en el 
caso catalán, evidentemente, son los intereses de una minor ía . Res
pecto a los de la reg lón aragonesa, me gustar ía pensar que son los 
populares, pero esto casi nunca es verdad en ninguna de las ocasio
nes en que se esgrimen como leg í t imos . Supongo que detrás habrá 
otros intereses minoritarios que son los que han debido promover la 
campaña . Pero esto a m í no me parece muy Importante. L o funda
mental, lo que quiero decir, ya que me lo preguntas, es que el pro
yecto me parece totalmente disparatado. 

P. —Resumiendo, ¿ c ó m o s i n t e t i z a r í a s el proyecto del trasvase? 
B . —Creo que es antisocial y, sobre todo, totalmente inadecuado 

para la convivencia del pueblo español . Yo , por otro lado, soy parti
dario del crecimiento cero y esto tampoco va a favorecerlo. Creo que 
favorecerá un aumento de la penetrac ión industrial, un aumento de 
la densidad urbana, dificultades en el orden de los servicios y un des
censo notable en la calidad de vida. 

J O S E M A N U E L P O R Q U E T 

cao O D C 
J OB cae 

EL CONCEJAL MILLÁN 
Y LAS GUARDERIAS DEL PiCARRAL 

En cumplimiento de la legislación vigente, transcri
bimos literalmente el texto que sigue: 

Sr. Director de idaian " 
Estimado Sr.; El periódico de su dirección publicó en 

ei ejamplar del día 1 del presentes mes una carta que, 
según se decía, firmaban 45 personas, referida a una 
entrevista mantenida conmigo el día 26 del pasado mes 
de marzo. En dic! ¡i carta se aludía a mi actuación en 
términos no adecuados por lo que ruego a Vd. que a 
tenor de lo díspuf ;to en el art. 58 y ss. de la vigente 
Ley de Prensa, y sin perjuicio de otros derechos que 
pueda ejercitar, p iblique esta replica. 

En primer lugar, en esta entrevista yo recibí a 10 u 
11 personas, esta •nprecision en el número se debe a 
que en una visita celebrada más de un mes antes de 
la publicación de dicha carta difícilmente puede recor
darse un número exacto pero que en todo caso era muy 
inferior a 45. por lo que los restantes firmantes solo 
pueden conocer por referencias lo que se dijo en dicha 
entrevista. 

Como padre de familia, como Concejal y como profe
sional de la enseñanza conozco profundamente y com
prendo el problema de estas madres, lo comparto plena
mente y a solucionarlo he dirigido toda mi actuación 
desde esta Delegación de Enseñanza, desde donde he 
estado siempre abierto al dialogo y a todas, las suge
rencias de cualquier tipo que pudieran llegarme. 

Ahora bien, la creación de nuevos puestos escolares 
no corresponde a los Ayuntamientos, sino al Ministerio 
de Educación y Ciencia y por lo tanto me es legalmente 
imposible prometer la creación de esos nuevos puestos 
escolares que se me piden; por ello esta Corporación, 
consciente del problema de la escolarización, mantiene 
un contacto constante con ei Ministerio citado para la 
construcción de nuevos Colegios Nacionales que contri
buyan a solucionar este problema. 

Por esto, y ante la sorpresa que me produjo la publi
cación de la carta aludida me diriji al barrio del Pi-
carral donde celebramos una reunión con trece madres 
de familia y se aclararon los errores surjidos. 

Lamento la mala interpretación que hayan podido 
darse a mis palabras en las que no hubo, en ningún 
momento, intención ofensiva y si hubo, solamente, un 
intento de colaboración, entendimiento y explicación de 
las posibilidades e imposibilidades reales de este Ayun
tamiento, en el que la Corporación, con su Alcalde al 
frente, estan abiertos al dialogo como fuente de buen 
entendimiento. 

Agradecido, atentamente le saluda 

CRISTOBAL MILLAN ALLOZA 
Concejal delegado de Enseñanza, Asis

tencia Social, Casa Amparo y del 
Albergue Municipal 

C A S A 
E M I L I O 

COMIDAS 

Avda. Madrid, 5 
Teléfono 228145 

mi mm 
Jarama. 19 
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E s c r i v à d e B a l a g u e r , y e l O P U S D E I | 

P A D R E y M A R Q U E S | 

S u s c r í b a s e a : = 

conocieron • en su j u v e n t u d a 
monseñor Esc r ivà y casi to
dos me han conf i rmado que 
era un hombre que le preocu
paba el esteticismo' personal, 
la apariencia externa. Alguno 
L e dijo que era u n presumi
do Las mutaciones sucesivas 
Lúe ha sufrido su apell ido 
L-nacio l l a m á n d o s e J o s é Ma
ría Escriba Albás y ahora se 
Ihace llamar J o s e m a r í a Escri
t a de Balaguer y A l b á s — de-

stran que desde joven te-
una a sp i r ac ión a r i s t o c r á -nía 

tica, que se c o n f i r m a r í a des
pués al solicitar y obtener el 
marquesado de Peralta. 

17 L l i b ro de Luis Carandell «V^J 
" y milagros de Monseñor ^ | 
c r i vá de Balaguer, Fundador M 
Opus Dei» representa un prim» 
paso para el conocimiento de ea 
f igura singular nacida en Barbat 
t ro . E l l i b ro t e n í a que salir 1 
t iempos del l lamado gobierno i 
m o g é n e o pero no fue posible ni 
que el m i n i s t r o de Información \ 
Tu r i smo Alfredo Sánchez Beii 
(hermano de dos destacadas per. 
sona! i dades del Opus Dei), veli 
muy de cerca para que no se pttoCO QUE VER 
bl icaran escritos c r í t i cos sobre | 
obra. Como dato revelador se m 
de c i ta r que V á z q u e z Montalbájl A familia Escriba Albás p o s e í a 
hubo de abandonar sus colabora,"-1 -una tienda, de tejidos en Bar-
ciones en «Tele-eXpres» despáslastro. Los miembros del Opus 
de publ icar en su sección «PcúiKftian que m o n s e ñ o r profesa u n 
ca f icción» un comentar io tituIade^B cariño hacia su ciudad natal , 
«El Opus Dei y la luna». La e i i K u e otros sostienen que m á s 
t o r i a l Estela, que publ icó «AutoM no tiene recuerdos agrada-
p i s ta» , de Perich, y d e b í a editar e l M de aqueilos a ñ o s , debido a 
l i b r o de Carandell , fue clausurada,•feu padre se a r r u i n ó v tuvo 

Hablamos con Luis Carandell laBftnarchar a Logroño donde se 
v í s p e r a de su viaje a la UESSlEfe como dependiente de co-
donde p e r m a n e c e r á tres mes«nercio. E m p e z ó a estudiar las ór-
preparando reportajes para dive-.Jenes sagradas en la capi tal r io-
sas publicaciones españolas . ana) pero al cabo de un t iempo 

. —Ea idea de escribir un l;.;e t r as ladó a Zaragoza, cursando 
bro sobre el Opus me atraK0S estudios sacerdotales en el sé
desele hace bastante tiemp-nina.rio de San Carlos. 
E l Opus es uno de los fe» - _ s u s c o m p a ñ e r o s s e n t í a n 
menos mas característ icos í cierta ex t rañeza ante las ma
l a E s p a ñ a de esta época y ta: neras un tal to atildadas y pe. 
só lo se h a b í a n publicado i 
bros desde el punto de vista 
po l í t i co . La propaganda à\ 
Opus es extraordinariamente 
ingenua y carente de interés, 
y p ron to pude ver que no h 
b ía n i n g ú n trabajo sobre IJ 
personalidad y biografía ¡M 
fundador. 

C R I T E R I O S DICTATORIALES 

/ Z A R A N D E L E opina que momt' 
ñor E s c r i v à , como conductor 

de hombres, parece m á s bien a 
H i t l e r . La rigidez del concepto à 
obediencia, la imposibilidad del 
error , la c o n s i d e r a c i ó n del hom
bre como un instrumento, el fí
celo que siente ante el espirito 
c r í t i co , el lenguaje a menudo i» 
sultante y despreciativo que et 
plea para atacar a sus oponentes, 
son indicios, s e g ú n Carandell, di 
los c r i t e r ios dictatoriales por los 
que se r ige la Obra. 

— E l Opus quiere quitar al 
m á x i m o la españo l idad de í 
origen, buscar hacer desapa 

ripuestas del joven Esc r ivà . 
Les chocaba que vistiera cal
cetines de seda y que siempre 
buscara distinguirse. E s c r i v à 
nació y p a s ó gran parte de su 
infancia y juventud en Ara
gón, pero su Obra tiene poco 
que ver con esta r eg ión . L o 
única que cogió E s c r i v à del 
espíri tu a r a g o n é s fue la tena
cidad. Por lo d e m á s , no' tiene 
nada espec í f i camen te arago
nés. De las muchas personas 
con las que he podido hablar, 
las que sostienen los puntos 

convecinas, con la i n t e n c i ó n 
de edificar u n gran c a s e r ó n 
para que el lugar de nacimien
to' sea digno. En Zaragoza 
t a m b i é n e n c o n t r é muchos 
c o m p a ñ e r o s del seminario, 
gente m u y sana cuya fo rma 
de ser responde a la descrip
c i ó n que hiciera Baltasar dra-
c i á n hace siglos: «Todo Ara
g ó n e s t á poblado de gente sin 
e m b e l e c o » . Su c a r á c t e r aristo
cratizante chocaba con la sen
cillez de la m a y o r í a de sus 
c o m p a ñ e r o s . 

ESTRUCTURA F A M I L I A R 

T ^ R A S te rminar sus estudios en 
* Zaragoza, el fu turo m o n s e ñ o r 

e j e r c ió durante breves semanas 
como cura r u r a l de Perdiguera. 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a M a d r i d con 
su fami l i a , d e d i c á n d o s e a dar cla
ses al h i j o de u n a r i s t ó c r a t a mien
tras su madre puso una casa de 
h u é s p e d e s para salir adelante. Y 
e m p e z ó a conocer estudiantes, que 
se r í an los pr imeros miembros del 
Opus Dei. Uno de ellos se r í a el 
t a m b i é n a r a g o n é s J o s é M.a Albare-
da que desde el In s t i t u to de In 
vestigaciones Cient í f icas e j e r c ió 
una gran influencia en la Univer
sidad e s p a ñ o l a . 

—Desde el comienzo el Opus 
tiene estructura famil iar . A la 
madre de m o n s e ñ o r le l l aman 
los doce pr imeros d i s c ípu lo s 
y los que siguen «la a b u e l a » . 
La hermana Carmen es «la 
t ía». Luego e s t á lo de l lamar
le a é l «el p a d r e » , y que cuan
do te inv i t a uno del Opus, te 
i n s i n ú e u n «ven te u n d ía por 
casa» . He dicho y sostengo que 
el Opus es una mala imi ta 
c i ó n de los ejercicios espiri
tuales de San Ignacio, pero 
otros lo a f i rmaron ya antes. 
Nunca se p o d r í a separar el na
c imiento del Opus de ios Je
suí tas* E l p r i m e r o que co
mienza el movimien to seglar 
es e l padre Ayala, un j e s u í t a . 
Desde 1904, el padre Ayala es
tuvo al frente de las Congre-

vadora; la evo luc ión del cristianis
mo es casi contrar ia a la evolu
c ión del Opus. 

—Mientras los j e s u í t a s , que 
nunca han cult ivado el cul to 
a la personalidad hacia su 
p r e p ó s i t o general, al contrar io 
de lo que ocurre con monse
ñ o r Esc r ivà , se han colocado 
en la vanguardia del pensa
miento ca tó l i co , el Opus Dei 
permanece anquilosado, con 
ideas r e t r ó g r a d a s desde el 
punto de vista mora l , religio
so y social. Los o b s t á c u l o s al 
aggiornamento del Opus son 
insuperables; a ú n m á s , l a 
idea misma del aggiornamen
to es inaceptable para este 
Ins t i tu to que pretende haber 

.nacido perfecto en la mente 
fundacional. Y a este particu
lar resulta chocante que todo 
el comentario' que la celebra
c ión del Vaticano I I m e r e c i ó 
al padre E s c r i v à fue procla
mar , como as í se lo di jo ai 
Papa en una entrevista, que él. 

ï O f l R E C I U D A D , escaparate de l Opus 

un valor significativoi a que 
Calvo Serer sea miembro de 
la Junta. La inquietud pol í t ica 
de Calvo se explica por su en-
frentamiento con un grupo del 

Opus que reivindicaba las ac
ciones del d iar io «Madr id» pa
ra cambiar su línea polí fica de 
c r í t i ca al r ég imen . 

(Pasa a la página 121 
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I S O L O H A S T A E L 15 D E J U N I O . . . 
I ma M W man tiene su antiguo l I I I I I I Í I M I I I predo para ,os nue" 

vos suscriptores 
H UN AÑO (24 números), 300 pesetas ¡j Envíe hoy mismo este cupón ri 

El Opus crece y se desenvuelve mejor 
en los regímenes autoritarios 

de vista m á s c r í t i c o s y distan
ciados con respecto a monse
ñor son los aragoneses. 

Carandell nos cuenta muchas 
recer todo c a r á c t e r local espa anécdotas de personas que cono-
fiol y, de manera especia!, tie- cieron ^al seminarista E s c r i v à . U n 
ne mucho i n t e r é s en no desta- -catedrático de Derecho1 —el joven 
car que el lanzamiento de b Escrivà s i m u l t a n e ó los estudios 
o r g a n i z a c i ó n se produjo du- religiosos con los j u r í d i c o s — le di
ran te la guerra civil españo» J»: textualmente: « N o s a b í a m u -
« C a m i n o » fue escrito en P ' eco no sabía mucho. Para u n 
en u n hotel de Burgos. c¿?'- aprobadete. Le di notable porque 
ta l a. la que llegó monseñor era cura. Y se e n f a d ó porque no 

' - Cata- Je di sobresal iente». 
;- _ f ~ E n Barbastro h a b l é con 

pesonas de edad que t o d a v í a 
recuerdan al Joven E s c r i v à . 
No acaban de comprender lo 
del marquesado y el cambio 
dC anell í Hn*: V n 1^ - n m n ana ni;._ 

E s c r i v à t ras escapar 
lunya por las montañas. ^ 
« C a m i n o » incorpora 
con un ardor bél ico considerf 
ble, p rop io del espíritu ^ 
Cruzada de la época. EI m 
se e d i t ó por primera vez 
Valencia en 1939 con Ja ^ 
c r i p c i ó n : « I I I Triunfal , Ano» 
la V i c t o r i a » . . m 

Carandell p e n s ó en entrevi^ 
al Padre, y e s c r i b i ó a la secreta 
de la Obra en E s p a ñ a con el 
le resultado de tener que ien 
ciar a cualquier o t ro intento p 
que le d i je ron que tenía oeu = 
a unos 70 periodistas extranF ^ 
y que t a r d a r í a dos o tres ano 
poder hablar con él. , ^ 

—He logrado reunir w 
testimonios de personas ^ 

i apellidos. En la propagan
dís t ica b iogra f ía escrita por 
Florentino Pé rez E m b i d se di 
ce que su fami l ia p o s e í a «lim
pia estirpe y abolengo por 
ambas ramas del á r b o l genea
lógico». Personalmente no creo 
que los comerciantes de Bar-
bastro tengan otras preten
siones que el abolengo de la 
honradez y el t rabajo. La ca
sa en que n a c i ó y vivió era 
m á s bien humilde, pero ha si-

Ido derribada, al igual que las 

gaciones Marianas creadas 
por la C o m p a ñ í a de J e s ú s , a 
cuyos miembros se c o n o c í a n 
con el nombre de «los luises». 
A l dejar la d i r ecc ión de los lu i 
ses en 1909, el padre Ayala 
hace u n l lamamiento a los 
congregantes a quienes h a b í a 
d i r i g i d o y crea la ACNP. So
bre la base de una asoc iac ión 
piadosa se construye una or
gan izac ión que va a tener, por 
sí misma y a t r a v é s del par
t ido po l í t i co que de ella nace, 
la CEDA, un papel de prime
ra impor tanc ia en la vida es
p a ñ o l a . E l Opus le debe mu
cho al padre Ayala. Por otra 
parte, las Constituciones del 
Opus e s t á n bastante influidas 
por las reglas de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . E l mismo nombre 
de Opus Dei parece que fue 
sugerido por un j e s u í t a . 

UNA EVOLUCION 
HACIA ATRAS 

CA R A N D E L L nos comenta que 
la posible evoluc ión del Opus 

ha sido atenuada por el hecho del 
Concilio. Si no se hubiera celebra
do el Vaticano I I el Opus no ten
d r í a una imagen tan ultraconser-

iUlllllllllílllllllllllll 
i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

se h a b í a anticipado en varias 
décadas a las ideas formula
das por el Concilio al fundar 
el Opus Dei. No hay nada m á s 
lejos de la realidad porque e! 
Opus, al contrar io del Vat i 
cano I I , defiende un e s p í r i t u 
t r ident ino fundamentado en el 
autor i tar ismo paternalista. 

Hablamos con Carandell sobre 
la entrevista publicada reciente
mente por la revista «Por favor», 
al destacado miembro de la Obra 
exiliado en la capital francesa Ra,-
fael Calvo Serrer. Este dirigente 
de la l lamada Junta D e m o c r á t i c a 
se nos muestra en este trabajo 
pe r iod í s t i co como u n hombre que 
si bien p o l í t i c a m e n t e ha avanzado 
hasta el punto de hacer frente co
m ú n con los comunistas, mora l y 
religiosamente sigue siendo m á s 
reaccionario que su propio l ib ro 
« E s p a ñ a sin p r o b l e m a » , escrito en 
los a ñ o s cuarenta. La v e n e r a c i ó n 
de Calvo Serrer hacia «el p a d r e » , 
la defensa a ultranza de «Camino» 
que según confiesa ha inspirado 
toda su vida, sus respuestas a 
cuestiones sobre la p i ldora o el 
divorcio muestran claramente que^ 
incluso este i lustre exiliado sigue 
anclado en el siglo X I X . 

—Personalmente no concedo 
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10 n i K l a l á u 

L P L A N « S A N T A C R U Z » 

Cuando la especulación 
aféela al casco antiguo 
S A L L U I T A N O 

li'iiiii m i ¡i mii ni ii i in III iniii iiii 11111 mii i iiillli i|||i n i I • I ill ull i 1 'H"" H n 
i iiiiii 11 il| i I luí liiiii i mi imilil ii niïn iij|i ill f ni in m n'li lluu iniii mi '• ' 
illln ' llilii IIIII IIII m , iiiiii ni illliii iiiiiiHi lli i r i, illiiiiii'JI i ill il 1 > 
llllllll 11 lililí II llillll 11 , 1 I i I II ni I lili il llill i 'mi lllll i i i 11 i i mi llill mi illiH 
I! i ii I I I I i iiiill mi iillii I mi I I I I l l i l i n i 1 1 1 Iml"I ni 

II I mil i "n ulli i in in in i ni ni iiiliii 11 mi i ,11II ni iiii III in .ni i II ¡lililí i mi i "lli i Ill ni in mi i ii 
,1 nií In III ni i mi in ni i in i1 i iiiill 11 ni m ill i i i" 'iiiii i 11 ni i i iiill iiiini iinii 11 mu11 mli tile 

iiillli) IIII IIII i mi Im i i illlii I ii i liiiii ulli I i 1 niïn Ull i * ni lililí 11 11 nií" IIII lililí i mi 
ii I mi ni iiiiiiii illlii II ni i iii i IIIII 11 ii i IIIII ii ilu 11 li i i ill iiii 11 In in I iiilliii ull ii"l i i , P » 
Iiii i iilllii ni 11 im i ni ii (i HI ii ni IIII ll iiiiiiiii ii iiiii I li* I i i i I in nli li1' i' i l " 1 
li' miiiiiini i' ii iill'lliiiiiliiilllii iliiiii iliiiiiiiill 

lipiini ni mi i i Illllil i iiiii IIIII niiiiiiim i Milu iiilll lili m n liiiiiii il ill IIIIIII|||||IIIIIIIIIIII i i i II i iinii 
i e i l in i mili I i m o d e f i c l A ü u r l w r m i r Z n r a g m a y lilai I m p l l c a r l o m i 
nM lilriir. 

i III ni i ¡11 Hli A N I I C U O 

Siiiíirii·iiil'tiiiriiiilic, om |pi:!i,'ii,,:¡í!íiiii{!::::r" jliiigiiur, d i 
II11 11111 illi i ¡i i ¡i i m un na i iiiiii Iiii I i l i 
II iiiiiiii liiiii im ni i iiiiiiiiiiiii i i ii (iiim n I un 

11 1111 MI i ll i , y i ¡i i i,; i I I I I I I |j ni 11 'i i iiiiiii i 
l 11 111 ll i I M I llllllll mi ni i i i i 11 

illa iti.icla'i'iía riiii p l a i i t ic t}irik:nmMt 
11 ,i II111 mi i i II i ll i m Iiii i e l »1 ii i M 11 a i i t i g u o , 
es d e c i r d e l s o l a r tile: l a c k i c l u d ro
m a n a . A l p a r e c e r e s t o n o se h a 
r e a l i z a d o p o n q u é r e s u l t a r í a nouiy 
c o s t o s o y a r d u o , a r g u m e n t o s m u y 
débi les a n t e e l b o a t o o f i c i a l q u e 
se dispone a c e l e b r a r el b i m i l c n a -

b o m b o y p l a t i l l o . Se h a p e n 
sado en una monumental h i s t o r i a 
d e l a ciudad y se ha o l v i d a d o l a 
Mistoría viva de su presencia, e l 
hecho concreto y real de su exis
t e n c i a física, de su trazado vi ario, 
de sus restos a rqueo lóg icos , de su 
c o n l i n u i d a d como ciudad. Parece 
muy g r ave que el urbanismo zara
gozano no haya considerado glo-
batmente, en su unidad de c o n j u n 
to, la o r d e n a c i ó n urbana, de t o d o 
el casco antiguo, y se h a y a o p t a d o 
por razones e c o n ó m i c a s y •de ope-
ra l iv idad en r e m o d c l a r p o r sectoi-
res (ya s o n seis) c o n e l r i e s g o ewii-

iilteiiflr de l a ¡iitci iiiiïracilléiri, d e •qIIII.n;: 
llu IIII III ni illi I I I I i mi i in I i 11 i i III Iiiii 
iliiiiii i i M I III i i i ull ni mi 111 i In 
lluí 11 llllllll i i llu |]it i 1111 iiii Ib ni i s lili 

iiii in i IIIIi iiiii i i Im iiliiii li i i iiii i s d e 
ilciiiuer el: C:III«II|IÍ:IJJI1Í;I y iisciiiJIciiritiís icia-

i iiiiil i ni IIIII i1 i i ni i i IIIII i i iiiiiii II 11III ll i i j1 
iiriiiríiriilíjjiia y rota. 

LA r i A Z A D E ISAMÏA CIROZ 

Den in I . I m ll.ii n'Miiii . I I I I I iini.iiiiiil'ii' 
a n ó n i iiii i ' I I I I I ¡ ii·ll I III m i m i i m I m I d t 
sup 1 i r l a c n a n t o a ñ i l e s , p a s e m o s a 
des ll a c a r b r e i i 11 m i ll i II11 III11 111 s d e 
lla rcmnodclaci ion p a r e i a l d e l sec-
ICMT d e S a n t a C r u z - T a l "i'cz e l p r i 
m o r d i a l sea e l q u e c()iiiit:ijg:iJii;iiî :i l a 
p l a z a y t r o z o -de l a c a l l e d e l a 
S a n t a C m ^ q u e l a « n e a Miarníles
t a c i ó n . ; e v i d e n t e m e n t e n o p o d í a 
ser d.; j i r a r n a n e r a y a q u e illa p re 
senc ia de miucf ios ¡ririíxiiiiiiiriitL-iiiilos d e 
i n t e r é s a i t f s t k o a s í lo1 iimipcirieti:: 
l a igles-ia de ¡ a S a n t a C r i n . I n Ca
sa c k l C a n a l o dir los. Ta r imes , e i 
Cainvenloi de la I lumi IÍ .ICI i i i 
sa d e los. T o r r e r o , I i 11 m i ó 11 " I" e i : r i -
11111 ii 1 de Con! i ni i 11 iríais dldl l 11111 n i 
Q u e d a n l i m i n .idas k i s a l t u r a s y 
n,: 11 ni iilí't s i" u 11 i: ln;:»s 1 o s ; n I :m 11 os a Illa air-

l l l l l l l l l l l 
«i *o ca "tí1 & 

»§ i * c 
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I I ||i| I I I III I mllll Ull I ' I l l I l l i M L 
II llllllll 1 < I1 II I I ' lllll" « 

¡ill lili I i i i i i 4 « 
r i r l n iiiviii1 irle -i|||i m" 'i·l ''C'ii.iíiiitiiJ'e.iiitio d e 
l a ilt:ii:;iiiiii;?iiiii||||;yiC:::iii:'illlllL SC llIïlliirllt.JÏIllliílií;, SC p » ' 
ve: CL ¡i jlia acu ,:c i::iitii;.ií.:ili>i;iiiii, ílíile .sui a l -
II111 i in i ulli in 11 Í 1111 i i la mai los iln 
I i ml i i y lh I li m ull ' 111 I i i In 
l i e l l i i i i i i i I I I I I ( iiiiiii > i HlU" 
ill i I I I I i in iiiiiiii i iiiiili llmi i i 1 1 ' 
ia.i;a.ji:ii:l:iliiiriiii.i iiiiltetiiilo irie l a iplaza y so. 
iiiiiiiliCfiiiiiiiiciciíiiii. nen. c í eiíiitcji •iitio· •iiirti'ia.iinnii. 
1,1 l i iiiiiiii I I | | | iiiiiii i i i l i i 1 i i n ' i t ce -
¡seis cita los á:ii.p;ii:ilo:!i (c-aillliiss de f k m 
I i ni Ull |i i I I I I I d11 nií 11 ( lim « i I ni "i In > 

de ni i i mi 1 1 ni i ull ii i i llu i , i In i l i ' " 
(titj 11 i lim iiiiliii i i i In I I I I I in i n i I 
1111,13,111.31,, "f iCfiiJie csi tairà ceiriraila, a l t r ià-
fi , o iiiiilil IIIIIIIII mi 11 ill i i in elIIIa Z a r a -
|i 11 i i M I iiiii||iii in i IIIII iiii i l i esas ¡i II 11 i 

iiii i i i i 1 1 n i ni iiii di inr a n d a 
iiii ii iiilln ln iiiii i ni ii'ii ni ni i , 111 ii i i i I 
pin 11 D i ulli i iin n (i nli III i iiiiIiiii ii 
il i In in I I I I m i iiii|||ii i im 11 lli vi i ¡na iifiiiS* 
en el, ciasciiii itiiiilliiigtiiiio-, q i i e llllasi laiay... 

111 1111II in im I I I I I ni n i i Ih I i i i 11 i I i 
im i mt i i l i illinii I I I I I iiiliii I 11 iiii in i n 

i II iilii im l i i i l l i i III i i i i i i i , iiiinii i l i In 
la can lli i l i I I I I I iiiiiiiii i ilim p a r a e l 
i l i ni in iiiiiii IM ni ili i l i » . . 

m i G W N a s :DEPI:CI:EMC;.IASI 

S i e U L 1111 1111111 c l I r a l a im i en I o 
d e l a p i a i ein Ih q n e p a r e c e se 
l i a 1 1 ' 1111., i «i li i toda, la. 11 im 1 n n m 11 i 111 
bianísi i i i i d e l sec tor , e l r e s l o n o s 
piareci ' i in 111 ni •i i i t m e n t e iproilieE.id'cii 
f e s t u d K a d a En, especi ial v a i n o s a. 
"ocyparnos de ios olnoirs liors, acce
sos a 1 i ¡u I i1 DI p o r e l o l r o c jc l rc -
i mi i ulli I i i iiiii llu i iiini l i Cinuií j 
p o r l a c a l l e d e San, V o t o . 

E n los, i ni im 111 ni npa s de l a 
i iiiii di 1 mi mi i l i IIII i i ii id i in I I I I I i 
n n u f níjlliles, mina, d e d l i i m i pa 
l i o ' 1111 M I 1111 ', 111 l i i I I I I i i 11 ii i II 111 

tradia.s d e l iiiiLriia'ci iriitiiioito a i a p m é s , 
cion IIII i i lli 1 1 1 I I I I ni i i 1111 n o 
I i 1111 I lili lili lili 1 ll IIII l l i i l i l i I' i IICIlilE 
es 111 111 1111 111 i lim i 111 p l a n e s 
I I iiin i illli ., i i i i I I I I i i illli i 111 ni iiii iiiiini IIII lim i 
n u e s t r a a n mu i t ectuura d e todrU lio, 
n u e s t i a s c a s o n a s mtmimum;is., i o 
I I I ¡i 111 d e loruicstria,, a roí 11111 e 111 s, i, i: i 
i ill I li 1 in mi i 11 i i ni 11 niií i y 
11 iii iiniii i lli I i , iiiiiiii nií i l e h a n Ihiecha 
I i i i i i ' i I il,ii iinii 11 in ii i i i i i i i i 

ftlás g r a v e es la, de sec iiiítiiíjiliitiief a,--
cjciiiii, '[jiiiie ii:aiii, el iiíilliaiii, IIÍ;:S,Í,S1I1:C: con, la, 
a d i c de S a n Vcr to y e n c t i i f a lact i -
luid p u e d e M I U I I I M I L u n a de l a s 
e»pi i i i l i i i i 111 i iim «Jans 
idiJI «ni 1 1 1 ir H o ' 11 In 1 1 in i II 11 
l a r de lia plaza, de A r i f i o . 

E L SiOLAB. M E 1LA f ' lLAZA, 
BÍB .iAM::i;ftO 

E l , idlerriboi ih l l i i i IIII de D o n 
Ja lime I pcrii i i i i i i i ill i fu n I I IJ m -
c a p n m m m m d e l o s loigrios naiis 
inl l i in i IIi |ii IIII iiiiilii I I I I i i I ni 
in I I I I i l i ' i i illi i 11 i II ni i m , i i in i nlisi 
t a iJli In II m i i ni y t r i u j r u n iconi 
j u n t o urlhamo d e s a b o r Iraiiiln ni 
n a l : c o n e c t a r e s t e giiiran, i 1111 111 
i c r d e q u e s e r i a el. Millar de l a 
plana de Aniño,, mu d IIi II lili 
«Ir S a n V o t o c o a l a plasea d e l a 
.Santa Cri.:»;, IIIIÍIÍIMIIIIIIIIIi i- i nilii', p i a 
las t n i i iiii i i iII i mn lo 

q u i i i i i i I I I I i I I I I I 11 i i p l a 

1 1 tint a t i à i 1 1 1 1 1 1111 111 i 1 1 1 1 1 1 1 1 "' las. 
puf ir i n i lli i m i i i iiui n ¡i iiii iillii 

I t e r o a l f i,rci::iii;i;íi' ii;!;..;:!-!:; siiiilar d e 'la 
p l a z a i l i i1 'i 111 m i i uní i im 11 nin 1111,11 i 

i n 11 i 11 111 M I 11 [' 111111 11 in in i i • i aniidlea 
alimaeci-s a m aiiitajt;,;!,!; iiijiniiitatis sub-
tierráiicoiis. Este i> o . 11 siiiill, iiJiji-ifc: m m des-
pnilil i l l l i l i I I I i Mi I ll I Inii ni lili iDOBS©-
cuit IIIII i ni i i i i 11 i i id i ? al l i e m p o 
qtiK!1 (-•i'.;ii:i::iii.'ii:,,:i!iiill,,c;;:!i •í;-! |>|iii:;;,i'>i/(:::it, r. jilti;:, ell, «s.-
píriitiii, nli:;: lir'riiiiiiiiiiisiilii-ljigii;!!,» seif::!:.!:!]!::!;.;!,,]!,, 
' 1 I ll"1" I H li ' i ' l ' l l l li I i I ' i lim i ni 111111111 
y af('i(::t:,:ii iidiiiifniiiiki i i |¡|j.:ir'i!ii¡|,jíi:¿jtilljii 
dlie :íii,:i':l|ii,iit:(-,,!(;!. i fjldl 1¡¡|¡'¡.ill'i,1 •;:,):], 'iriiiii,!!-!,,:!,-, 
den I I I I I I iiiiiiii di i > p e imiodo 
qum iiii ni iii'iiiijdi non piiu, ,1, , „ aiiji;SOk 
Hmii I I M in i a, calino, s i t n i p i inn-
PI¡U:glllli:ill,lllllll'' Mí!. llllílliM.I- l'-it, i!;,,, IIUV'V,,.;;,,. 

M I i un iiiiall 
' M a d a se d i c e d e esite solí;»- ..el 

ill,iillll.Jl¡ de ¡iia, iiijiiiiiiii:!,:.»:;.,!.,!!)!,;:!!, (jít , ni;ll 

' l ina, pü ï i iwi í l Jvu . iMWMbffuula ¡a d a n p o a e e r 

de I I I I I I 11 nií II I I I I mi ni i iiiiiin mi i i i fiiii 
i III i i III i lili ii i 111 i 1111 I Iiii ¡i in i 

iL I SU llIII1111 [I V 'I I ' I" 111" 11J lili I • IMI I 1 111 11 lli I iiI 
iiíicus .o: i„-e g a l a rá i» * IIITÍ Í tus 11 ac icin a 
IIIII i m Ml 111 Mi '.111'lli Ml I ál 11 !11 I iqilie ill itw M il l 
IL ll i I 111IIII 11111 á S 1 I 11 I i I j! 11 :S 1111111 11 II i I" 

'll 1 l l III 1(1, 11 lllll III '„11 II li II If 11 ll 11III 1*11 lili, «I lili III 
lllll lllll I I lllll llllllll llllllll l l l l l l l l llllllll lllll lllll 
i i, 111 ii i ni es 1111 a s . i 11 11 ii i H 11 q u t i t 

qu i i fdan a la irriMiii i i n i i 1 in ij i 
:/;.ai,: i II 111111II M I n 11 11 n 11 111 i i s. I 1111111 

, •atieai.s. 'y del, iiiiliiiritiiii·iii ,13 de: la, pla 
z a , l a Casa, d e l CaiMií , l a de )\m 

i i ni i 111 i i 11 I i II i i i ni i ni 11 
s XVJÍ i l e lia, Mii l le S,a,,ii:iii,ta Cr i i z , d 
]|;ii;:,iill;ii,cii()i itle líos l'Iaa-iiillo,, l a mrasia IÍII:::'Ki 
i iiii illli i I'i1iii| 11 i li nuí i 'i Iiii i II i t'i 11 ii i i i 
rua C o r i r t i i r , las tires MUÍ lilispiitiia: \¡ 
Mi i rm I(1iI!,,III,ÍJ ]||íiií;;t||ini,i:":iiii i,lll,.ii!':s;i!iill Í-H.,;' a M·,,,, 

l i aza iiiii,,iiie.s,il, iii-iii i:iiiieirigiji,,;i,,ttl(,:) ;¡|)i:¡,ii||,,:i:i¡iiii[íiiii!:ii,,, 
inilo iiiir'liíiiiiiii). Y , iliriistt'1 iLienle, ¡inadii;. 
•lilla,:*; iiiiitiinjii. IJiiiai " I Í M C m á s . 

EDIÍORIAL VERBO DIVINO 
E S T E L L A ( I N I n o i v i i n r f i i o i ) 

AIILFRIEIDIO F I E R R O R E Y E S M A T E leidLJi 
CiiríllslilaiiiQis por eil B a a i a B i i n i 
4 9 8 pi 12 x I S i , It!'iiii i i: 

— - l l i Iiii ni'l du li l i ni i i iiiiiillii illlisis lyusiiiaii I iiuní 
amiBiriin iiiiiiii 11 I I I I I I o iiii l iiillii i i i im, i i i u , iniii, mil 
y M é n d e z Arceo. m m m m d o c a É i e -vlsmAii * o -nplul i sobre e l 
11" i ' 11 i in in i 11111 " l l i 11 11111 |ii i i i 1 ; ni i 1111: 11111 , 11111; 11, i i m in i e al l l i 
icarJb CIIÍIIBIIIOI el hecho ni.irnr t k t r im iin n im iiinii HUÍ iiieo 

U 1 M I E R E IET ¥IIIE: 
C r i s t i a n o iinaiiriilisitai 
3126 pi i;.' K 119 om 280 p tas . 
•¿!| ""i 1 ii1 • ' i " i"1 ' I" «i1 nio s e s liliuiE eim I I I n: 11 i i • i i. i a i; 111 > 11 i i i 
II Ji'*11'»^ 'i'i i i I 11 ilm ipuii ir l IIIII i im o haf que 
'HiinrlitifIIIIii:;if llii ila: iiatasíliLM na i,-i',/¡111:II; firu Í Í I iiriiiiLiiititi/ai ii)i(||:,iiir,::¡iiijHiii'' eí irnar-
xii! ''i"1"1 I""!'*" "•l·iï lieigiiaiidla., » iinllsil n rila iiiitiiiiliti^irilr;;; |i:iiitnc.:ii:||iiiiniit;aiis. cini su 

!" ":;ití •iíi.i'r!i " •"''i '=i «i if i "i11 fi, "í .l'n. M'Í i 11'! i i im" ni na 111 n? 1 n i •;: nMi a': Miil alliil 11 in iens wluir-
III 1 11 " Iti im ill 1 i il 1 1 11 iinilili 1 ulli 11 m im) 1 im iibieiflo 

a S I U ¡msillhí í • M I , 111 iiii lili lí ['í* 

C E N T R O E S T U D I O S Y P U B L I C A C I O N E S 
C híillie, iinia e sper aiiiEa •iipillllai si II •dlai 
.39il p . 112 N n cimi. l i o p t a s 
I 11 111 (i 11 1111111 111111 ii 1111 i ¡i 111 ¡i 11 .(> in 11 1 1 (1 1, 1 [ 1 i, 1 1 i 11 |i (¡i ni r llti 
f u e Jltosi hecliti!;. (Ir! iCtiiilr:! íjiiriiiiiii-liii;:;, i (iif.nr;;, /iiriiiifiiriii.f;:,!-! lljiïtiliriüi, c i -
iinio ¡liiitiiiíiitiî iifiíiliaini a h » iriiíiiiíi'l:IIIÍIIIÍIII:; y MIláltutai lltiai siiilb llíiiif:: t:r,a,!i|||iiïiiiBiisl:iaiS 
iipie lesla dura vivencia t n inlleaipeiiiladioi e ni « I h » . 

C E L S O M O N T E R O R O D R I G U E Z 
C i i a t i a a B a «in l a iriefioiiliiielili' ciill·iiiiiai 
32161 p VA x 19 o n , 280 iplas. 
ILia m n 1 hnúñ m 1 ï(;„ • JUH ii:;.;;, nií líit.-ciiiiiii ¡,;¡|,,,.jui|ia;riii ^„31 Vl, ^¡m\ •a pie-
*'"'̂  ::í 1:1 ' i ' . , " «1 ei.K|||a i iiii i 111 mala ilu ¡i iMrit :;¡i i jx/ilia iirí II i 1 iiariilísi fijuie veril 
liCiia la .liliííiiilliiiirlíi.ílil i» IÍI iiriini:::!i;,illiii:ii!i|,;,iiiiíli illt; I ; ! ||:,|i||fii:;::;:iir.:riiiii:,;::il;,,¡i .ii:;iril:;,1l];ii;i:i na Cil i l i 
iiiniiuiBidliai niiiieve, la cil¡ll:í.ii;r., rl; u iiiiriiiiliiiiíiiiiialiii dt,: ÍH las í!iiiiJii|iii!iJiií.í.st»s tnue 
se diiain pior ii:ii,fiii:11{.iiiiiíi:ia;.,i rjimi IIÍIHI,.:, <::iKrif, ;,. ¡i,;;!;,,-! ^ (.;,.;, ,.„•, iitiofï» 
r e m i 1 fi 

C E N T R O E S T U D I O S Y P U B L I C A C I O N E S 
L a ilgilltesllia e n A m i i l c a iliiailiiia 
'B'SO P 12 1, 191 cimi 480 iptias, 

k m i ,Ji',::ii:;il1 ¥ i' •líiliiiiili:: irüe f:iliill,iii,i;:ii::iif,iif|ir:i,:.: iiJiiiiiíiiiiifiirjjisiifiiias. f m d m A B B * * * 
m cania, paillis:; liiiiá'.' •:||ii;i[i:;il:iii„:i|1 y i m v „. ^ i . ; , ; , , i , . , . i , . , m í m i • m : à m i » 
,IJ 1 11'1111 i" iiinitcs dlio I I I I I I a inn uw iniuiniio en Iw-
"̂ 1 im: li^lstais paira una vhfa criiiaililianii aiiuiiténiticai. 

EN IPtlirAiiAiCIIO'N 
— F . Belo. IIJI;;!;::;!',!!!,)'.-! î í̂ î -iii'fjr'iíifiíKi'ai. J d rnv-mfftiíjii ulia MoTOOH 
— f : . IWI 11,11 fiiiiiiriiii-vf,:,, if'iirjî iiiy'iiiíit, r ub fauMm y m t : h ; t l a é . 
—J . Dlialliiniriaiii. fif ¡tmie-r mse i á t i a t r h : ' k m s ' m b m l m . 

mimmti 1 1 '• 
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H U E L G A 
A L A E S P A Ñ O L A 

'rillESIPlUCiS i b « i o s i b I t a ib r 4e -pares, o .mmmMUik®* a 

10 i ' m f é m Decreto-Ley que fe 
Piec,ai1 S,'3 if^r0,1-' '1"" LCTJ" :x;t0 713 ria Sld5 Publicado todavía mn eillll i O E p a » ana larl l l i lhi,f q m m u d k |( 
que de él ha publicado h prensa. 

lm p r h i m « p » destaca « s quine sélo se autoriza ta Immim aJ 
se plantea por motivo de la renovación de un convenio, en te so-
licitud de uno nuevo o M caso de dille rentes mldn 
niiisMio Sera iilliBial si afecta a mas de mrw eiimipire3:. si los trabd 
¡adiares no abendonan su | puesto de trabajo, si se tata de personal 
icllwilll al Bewlcloi de a s l M c M a i r t M nnillitainaa, si IBI empresa es un 
servicio público ci de evidente necesidad, si no. se refiere eyr, 
«ámenle a las cionilieloiBBs de trabaijo de los Ihuelglistas o si es por 
probtemM de lirtepiPBtaclón de las nonmas «igames . 

Caso dle que la huelga se considere legal no se podrá despe
dir ni iresc ndif loa contraros de los trabajadores —qm tampoco 
cobrarán un solo cént imo mientras dure Ja huelga— ni te empra-
aariiiis podráni amliliiirtaai por otros ni eerrar la fábrica (si lo ihi-

Ahora Ibllein, • I los obiroroa ocupam la l ibrlca, hacen asambleas o 
coaccionan a la huelga, podrán ser despedidos libremente. 

Añiles db llleipr • la huelga i ab r i que pasar por di conflicto m-
lectiiio Esto lo podran solicitar los empresarios o los representan
tes slindl calles de los trabajadoras Ipor propia iniciativa o a peti
ción áBii 60% «de los « ismios l , por escrit©,, .con, firma, fecha,, nom-
bres y apellidos, domicilio, categoria etc., de los soiicHantes. indi
cando adoimàis las liosllones Blectiuadas con anteriorided para solu
cionar el conflicto y qué «s lo que en concreto se pide. Sindicatos 
convocarí entonces un primer acto de oonclliaclán que, si fracasa 
se iintíientairá de nuevo en Ja Oelegiedán de Irabajo. Si tampoco se 
logra aquí el acueido, se dictará un laudo arbitral. 

S i i o caaiidio no se jlognine concilfaciün sindical, los eiiilaioes po^ 
dirán pedir a los trabafSiores que se declaren en huelga. Para ello 
Ihaibri de lolblemeirsoi «i 60% de los w t o s afiiirraaitivos «n una, vota
ción secreta, que se realizara delante de un representante de la 
O, '( M Illa iiolacién salle lavorable, los obreros tendrán que avisar 
a la empresa de su decisión cinco días antes de empezar la huelga 
iÉsta, tenwinaiiri sillo con que lo voten ell 501%. de ios tralbaiadores. 

La verdad es que si encamninaimos aunque sea someraraente lias 
huelgas habidas úHiraamantB en el país, veremos que ninguna bu
fa e « podido set cons iide raid a legal a la IUB de este Decreto Cabe 
pues praguntarse si las cosas van a cambiar; si todas las limita-
cionieis i e plazos, lorimas, preawisas, etc., no nan a pesar fuerte
mente en la decisión de los trabajadores El que la huelga sólo pue
da prodicirse e-n una unmca fábrica Elimina uno de los i / m i os del 
movimiento obrero, aceptado y reconocido en muchos otros países , 
como es el de la solidaridad de ciase. Y no solamente esto, sino 
que el decreto impick toda confllictividaid iegai en el caso de ios con,-
venios, pwwiinciiales, que suelen ser ios 'más numerosos e importantes 
—wouiiéideae el reclenle cionllllctoi del Mietall en Zaragoza—. 

Aunque todavía falte por ver el texto definitivo del Decreto, 
no parece que sea equivocado afirmar que este sólo supone un 
simple avance lingüístico: se reconoce u n í posibilidad de existen
cia legal de lia huelga; nada más . De ahí a que las que se pro
duzcan en el futuro lo hagan dentro de los estrechos márgenes 
legislado® hay un abismo. De todas formas eí solo hecho de que 
se hoya reconncldn en Eaprito. bu exislenicia legal da la huelga re
sulta muy significatihío. Y, en todo caso, no resulta aventurado afir
mar ique ha I le gado diera asilado tarde. 

i . AíNSA 

aiagon LABORAL aragón LABORAL aragón LABORAL arag 
E L 

"CASO B A L A Y " 
E N EL S U P R E M O 

El pasado día 9 se 'fio en la 
Sala de io Social del Tribunal 
SiiipriBtnoi el de casa
ción Instado por 29 obreros de 
liatef,,, « a n m 1« senítencia, dic
tadla en Junio de 19T3 p w h 
HiiSaÉlsteaiuira, de Trábalo nim., 3 
de Zaragoi·i, que declari pro
cedentes los despidos da 31 
tribaiidores de la, imenclaiíaiai 

£1 conflicto de Balay, 
¡de los más iiitiiportanles; 

en Zaragoza en tos 
' , ' ' 1 • " ! "1 ;|f 

mayo de 1973 al parar unos 3S0 
Obreros en soi ldar idi i con ios 
Iraiaiadores de Fibras E s » 
(hoy Nurel), que estaban en 

en relación' con'las negociació-

Tras de «fue la 
Trábalo dedarase conflicto 
lectivo sin hablar con tes re
presentantes de los tr«ba|Bdo-
»es —eí jurado Siabia dimitido 
em marzo—,, la fuerza pública 
desailofó la, factoría,,. A, la na,. 
Alina sigu'enfs ts empresa en

de despida • 32 
de ellos con car

gos sindicales, y sancionó con 
cuatro días de empïeo y sueldo 
a otros ZMI trábajadores; aquel 
día y el siguiente se celebra
ron asambleas al aire libre, di-
sueltas por ta fuena pública. 
Estos despidos motivaron va
rios conatos de manilestaclon, 
así como niunterosas pintadas f 
lanzamientos d e 
cfandestina. El 2S de 
celebró la vista de los despi
dos en Magistratura del Tirába
lo, en una sesión que se pro-
tongó hasta las nieve de la 
noche. Defendieron a tes obre
ros más de veinte abogados m-
« g ó z a n o s y a fa empresa ef 
calecí*" ^M11'íTtiïo Ssrcla. El 

magFsfraíío consfrferd proceden
tes los despidos menos el de 
un trabajador que había estado 
enfermo eí día 21 de mayo., Los 
despedidos recorrieron contra 

el asunto pasara al Tríb 
premo por haber entre fos en
cartados seis protegidos por 01 

EN SOLIDARIDAD CON PEDRO YBARRA GÜELL 
( V í c t i m a de dos atentados en el País Vasco) 

Sr. 

m el Estadm espaiol me 
ss» retist*. 

tee'ves 
•por lo ocurrido a 

Pedro Ybarra Güell, 
i e que en la no-

ron. 
y, a l Ki ia i l i pier ia , ie 

_ echarle un saco por la cara; le 
pur las escaleriis y ie ariaslrsunon fcaeia to „ 

osn la ciara in tu ie ió» i e raptarle. Su espasa, .al oír 
las ruidos salió a la escalera siendo derribada per un 

úlüraamenle habidos en ía zona de Vístíaya. su despa-
cho colecth'o ha nevado la prolongrada huelira de íos 
trabajadores, de Aceros Olarra, los despedidos de H -
restoiie, a los trabajadores i e Fabrelec, tos del Banco 
i o Vizcaya, etc. Todo ello en el marco i e un despacho 
caleettm» lilis l le i» fnneionande más de siete » 1 « y 
QUQ por sus actuaciones en defensa de los intereses 
<¡e M clientes, le ha I levai» a sitoaeiones tan, Uñei lm 
mmo el qm se le haya procesado por presunta "apo
logía del d e l i t o p o r una defensa ante un tribunal de 
la jurisdiceión especiaL Este sumario sigue pendiente 

te; a pesar de ello pudo f r i t a r y sn 
y te del resto i e los vecinos M n desistir 

iiaBlBres de m temtaliwa. Antes de es-
ráliaffa de metralleta. 

«lifl cun los aie:;i.i.;u- r mí 
i n d k á que el hecho parecí» estar en rela

ti I ra iiwnstw familiares i e 
, de la i iefal E.T.A. Mas la cosa 

n,© fued* ah í . t a noche siguiente fne atacado d,es-
pralcaiaaai, i a n i e se han computado más de 

de balas, i lsparaias desde la calle, 
del pran linaBeiero Ybarra y, 
es, en la actualidad, harón de 

GiiBil, siendo isa, esposa soferina i e l Mista hace P1"»*1» 
- de Justicia señor Orlo! f rqui jo . desde hace 

•'•arios años "trahaja en nn despacho eelectífo i e i i e a i o 
«Kelniltannento a temas laborales o del mundo del tra-
iajo. 

Silui eimbarifo, más conocido «pie por su trabajo callado 
y paciente de todos los días, mmo es el asesorar » 
ttaiajaioriesi, en toios sm problemas juiríiio«stl lo es 
por su intervención como letrado en el Consejo de 
Guerra « e Mmwgm dle í l e i e m i r e i e 1SW W P*1 s»8 mmk' 
tiples idefensas, de presuntos miembros de E.T.A.. asi 
Bomo, iHlmamente, de ia defensa colectiva i e l oonociio 
l o t o f mus herma nos. ¥ eso qm, entre otros conflictos 

C i ó ' n o s ocurre a otros nrnchos letrada, con él, se 
ha creado una imagen deformada de en que consiste 
to actuación profesional,, l l e fa i i io a lientificarsc » ta 
abogados, con sus clientes. Esto ya nos ocurrió a an 
mino de compañeros en esta ciudad, en la defensa 
colectiva de los. presuntos culpables i e la muerte i e l 
cónsul francés, señor Tur. Varias de mis colegas y com-
nañeros reeiblerom Incluso amenazas (verbales y escri
tas) como si alguno de nosotros hubiésemos intervenido 
en.'otra eosa qm en el correcto desarrollo i e nuestra 
profesión: ia defensa de ios intereses de nuestros clien
tes. 

Sin embargo, a los abogados que suelen llevar empre
sas' en quiebra no se les identifica con sus clientes; 
ni, los que defienden a presuntos estafadores reciben 
la acusación de ser, a su vez, unos estafadores ¡¿acaso 
el señor Gil Robles o el señor Pedroí Efus han sido 
objeto de alguna de tales identificaciones?). 

Lo ^cedido a muestro compañero Pedro Ybarra, su
pera la mera identificación. Por ello, desde estas pági
nas quiero mostrar mi condoiencia por i o que le ha 
ocurrido T animarle a que siga trabajando profesional-
mente como hasta ahora, sin dejarse arredrar por es-
tos obstáculos en el camino de ïa verdad y la Justicia, 
que es el que todo abogado debe emprender. 

FRANCISCO POLO BLASCO 

iwsptio de iearanllts 'Slnilca-
ies;^ la^vlsla de tes te ^ recluir» 

dia i . l os mcwwontts soiW-
Itm qu* M dectaron «utos loa 

da los. sols fepirifflitSfOiO1"" 
ndlcales, paos, a pe

sar do 'baitaiir diiiipfiitldo antoa. do 
ia fecha dol pap», no hablan 
trafiiseaïirlioi lodavla los i i t« 
afios señalados mn tal decreto 
Alegan también up» no ihtám 
i i i » n i « i o dol twliaio, «ino lal-
ta ai mismo; que se les despi
dió por bichos i l s i ln los • los 
alegados «n te carta de despi
de f f i a i s l a m mmllxè mim 
d» declararse la existencia do 
conflicto cdleeivo,, qne la 
presa solicitó después do ha
ber enviado «arlas t i pibotita,. 
dor civil, y m los ietegados do 
Sindicatos y Trabajo. « ia» 
•une m loa cawunlcsba au do-
cisión do despedir a tes 32 tra-
baiai§i.ns cayos « • w b r e s fcteia 
constar en ta misma carta. 

M E Y B A 
( d e H u e s e o ) 

T U V O Q U E PAGAR 
La Magistrahira del Trábalo 

de Huesca ha dado la razén 
i las rii·iM obreras de «Mes
tre y la i lveé . S. A.» |Wteyba3 
m la «eilamacléii dOi i l w r s a s 
cantidades que é s t a s blciero» 
contra la -empresa, «pe «miploa 
a unas 200 trabajadoras. Ocu
rre qye on «I convenio coteo-
tlvo para ia confeccién en se
rio, se fijaba como salario ml-
m ¡ m para 1975 el de 235 pe
setas diarias; pero en Meyba 

t i establecido i - i .teína 
d© producción que exige a las 
operarlas Ufios ron d lm lentos ini-
nimos tan elevados que, en 
la mayoría de los casos, no 
pueden alcanzar. Por esta ra
zón la empresa descontaba di
versas cantidades a sus tra
bajadoras aunque, claro es tá , 
sin mbasar el i m i t o i e las 223 
pesetas de salario mínimo. Es
ta .sitttacWti itfwtaba a la ma
yoría i e la pfantflla pero, sin 
•embargo, sólo nueve obreras 
reclamron ante Magistratura 
por estos descuentos, obte
niendo una sentencia que, ade
más de reconocerles el dere
cho a cobrar las cantidades 
atrasadas, condenó a la empre
sa a pagarles el treinta por 
ciento de recargo en concepto 

mora. 

L A B O R A L I S T A 

Z A R A G O Z A N O 
D E T E N I D O 

Con nuestro anterior número 
ya en máquinas, diversas arga-
nfzacfones obreras y grupos po
líticos, todos ellos clandesti
nos, «pa r t i e ron abyndante pro-
pagande ilegal en relación con 
¡ai Festiivtdsd eJeí primero de 
mayo. Dis deí Traba|o. El 28 de 
a b r í , poco antes de las ocho 
de la tarde, se produjo una ma
nifestación de un grupo no muy 
numeroso de oibrems y estu
diantes en la zona dei Coso 
Balo, que exhibierom una pan
carta y lanzaron gritos pidien
do ef boicot a las próximas-
elecciones sindicales. La Políem 
intervino practicando cinco de
tenciones. Poco después , y 
cuando se dirigía hacía ef des
pacha de un compañero, fue 
abordado en las inmediaciones 
de ia lona por agentes i e ia 
Brigada Social el abogado fabo 
ralista don Francisco Polo, a 
quien fe ordenaron que se pre-
sentara en la jefatura Superior 
do Policía, pero permitiéndole 
ir antes a su despacho para 

i, -1 iitiifiair sil tfialliile píOlesilBudll! 
cuando el abogado se personó 
«n ias dope»ii'ncii«is ¡polkialos 
fue in medí «lamenta Ingresado 
m los c a l a b e » . A iptsar do 
las fesiones ..reaHi:.»d.ts per re-

"i i neniantes del Colegio de 
À··llV.íliil·í'liOii, (íl mïil; ..ÍILÍ!,,; \ ,U- . \ ¡.íitit!'•n:' 

ce detenido Hasta la 
Jftl diiiii S'Cl 'dWi 'Si'Wí̂ t 
fue conducido «1 Juzgad© en 
i l i i de los mmm einco dale-
nidos « i ta menlfestaclón. f l 
lúe.* decreti Ha lilltoriai de 'to
dos ellos excepto en eatudlin-
te de fllosoi-a y dio urasteio 
del asunto al Tribunal de Orden 
MMic< i I detenido trasladado 
¡a la Pri.sidfl Ptotíncial sería 
puesto «n libertad d ías des-
piis , , tras de f i e ell ÏOP ie-
crotora su libertad ba|o H a n » 
Él Hjt iM pesetas. Aunque por 
•el íñoraento no se ha recibido 
coínnuoteaciia oficial elfuna «I 
respecto, perece ser que el W-
bunal especial pudiera procesar 
«- I"," ' • - - . 

D E S P I D O 

Y S A N C I O N E S 
EN G A B A N D E 

depoedrio 
de talleres Gabandé. a raíz de 
qm1- tu rotaIfiifiril ric i» jíiaiiitiHüi 
—unos treinta hombres— se 
negara a trabajar horas extras 
en apoyo de una serie de rei 

que n b i • u • 

i ï a j tenis las fiestas no recu
perables como las vacaciones 
y pagas extraordinarias, incre-
„••citando además tirmy, dos uí 

timos concepi 
dad que .i 11 . 
trabajando el 
üxiras iabl tui 
para apoyar eí 
ne=, .os obi-; 

con la canli-
¡«te cobraban 

i 
de Talleres 

>n a realizar 
tas. La em-

nes f 
al pat 

íefrivtítfld 
primero i 

b ían dec i 
horas, la 
ta de de; 
el po i 

i m fixu.t : , „n,i.inue ne 
de la prima en las 
o recuperobles. Cabe 
o obstante, que sí 
< forma seiateda 

ÍS habidas tras del 
te mayo. Asi las co-
ando los obreros ha-
dido volver a hacer 
dirección e n t r e g ó car-
¡pido a uno de ellos 
cli.n «> |i. i t 1,1 .lili i "li 

que se había destacado en el 
ii K I MM i M | É i, protfvsta ,ÍB los 
Talleres. Al día siguiente la to
talidad de ia plantilla se negó 
a enganclv; n s<<j . .fm i j con 
su compañero despedido, por lo 

ilfi leáor de las ocho de 
la mañana, la empresa conminó 
;:i ilfpi.iier su actitud o a de
salojar el local. lo que hicieron 
sin que se produjera incidente 
alguno. Poce más tarde, cuando 
pasaron a cobrar el Jornal de 
ia semana, l;i ¡IIM i i ni Íes co
municó que habían sido sancio-
iii fos todos ellos con dos sirts 
de suspensión de empleo y 
sueldo, que se Gumplirian a 
partir dei lunes siguiente. 

AGON laboral ARAGC l u i s G R A N E L L 



12 amkilán 
FUNDADOR, 
PADRE Y MARQUES 

(Viene de la p á g i n a 9) 

E L OPUS Y L O S 
R E G I M E N E S A U T O R I T A R I O S 

D E S U L T A cuanto menos descon-
" certante que Calvo Serer 
apruebe la visi ta de m o n s e ñ o r 
Esc r i và al general Pinochet —que 
pisotea los derechos humanos y 
que desde el asesinato de Allende 
sigue fuertemente una po l í t i ca re
presiva— y que él, por su parte 
se exilie de E s p a ñ a por no estar 
conforme con el r é g i m e n actual
mente imperante. Este tema nos 
da pie a hablar con Carandell so
bre si el Opus se desenvuelve bien 
en los r e g í m e n e s autori tar ios, ya 
que es sabido que a p o y ó el caeta-
nismo y ahora se indica que co
labora con la Junta M i l i t a r chile
na. _ . , ^ 

—Es evidente que el Opus 
crece y se desenvuelve mejor 
en los r e g í m e n e s autori tar ios. 
Esto es tá h i s t ó r i c a m e n t e de
mostrado y son varios los 
ejemplos que p o d r í a n aplicar
se. Las b u r g u e s í a s de los paí
ses autori tar ios reciben la 
ayuda t e c n o c r à t i c a del Opus. 
La estimulante « d o c t r i n a eco
n ó m i c a » de E s c r i v à e j e rc ió 
una fuerte a t r a c c i ó n sobre sec
tores determinados de la bur
gues ía e s p a ñ o l a deseosa de ha
cer compatibles las creencias 
tradicionales con la explota
ción capitalista cada vez m á s 
deshumanizada del mundo 
moderno. La idea de la santi
f icación del trabajo y por el 
trabajo, la idea de la equipa
r a c i ó n del t r i un fo profesional 
y e c o n ó m i c o con la pe r f ecc ión 
espir i tual no b ro ta por gene
r a c i ó n e s p o n t á n e a en la men
te de Esc r ivà , ya que es una 
idea de ra íz protestante. 

Si religiosamente el Opus no es 
m á s que un freno a las corrientes 
renovadoras de la Iglesia, Caran
dell opina que cul turalmente su 
mensaje es t a m b i é n un fracaso. 
Sus revistas y editoriales no tie
nen ninguna importancia , pese a 
los muchos esfuerzos e inversiones 
realizadas; la juventud universita
r io se muestra cada vez m á s ale
jada de las instituciones de la 
Obra... Nuestro entrevistado nos 
dice que a este respecto sena 
muy i luminador la c r í t i ca que se 
hace desde m ú l t i p l e s sectores a la 
Universidad de Navarra, que es 
m á s del Opus que de Navarra. 

—Las relaciones del Opus 
con el Vaticano son t a m b i é n 
bastante f r ías . Tengo la i m 
p r e s i ó n de que el Opus ha lu
chado con tenacidad impor
tante para conseguir la poca 
influencia que tiene en Roma. 
E l grupo central de la polí t i 
ca vaticana, empezando por 
m o n s e ñ o r Benell i , e s t á total
mente en contra o no le ha
cen caso. Y v o n Le Vai l l an t 
nos cuenta en su l i b ro «Sa in te 
Maffia» que la famosa entre
vista de Paulo V I con monse
ñ o r E s c r i v à , que fue propa
g a n d í s t i c a m e n t e manipulada 
por el Opus, no tuvo nada de 
cordia l ya que de hecho el 
Papa r e p r e n d i ó a «el p a d r e » . 

E L E S C A P A R A T E 
D E T O R R E C I U D A D 

EL tema de Torreciudad, el san
tuar io medieval que el Opus 

e s t á erigiendo en las c e r c a n í a s de 
Barbastro con u n presupuesto que 

gira sobre los 2.000 mil lones de 
pesetas, es uno de los c a p í t u l o s 
m á s interesantes para el lector 
a r a g o n é s o no a r a g o n é s . La cons
t r u c c i ó n en uno de los lugares 
m á s i n h ó s p i t o s y despoblados del 
Somontano de una serie de edifi
cios que sobrepasan en grandiosi
dad —las obras se e s t á n t e rmi 
nando— al m i s m í s i m o Valle de 
los Ca ídos , d e j a r í a a t ó n i c o a quien 
sin advertencia previa pasara por 
las c e r c a n í a s del pantano del Gra
do y viera aquella gran mole de 
estilo pseudo-aragonesista que en 
pr inc ip io nada aporta a la arqui
tectura y al arte de la r eg ión y 
cuyos frutos religioso-culturales 
son m á s que discutibles. 

— E s t á muy claro que Torre-
ciudad es el gran escaparate 
que buscaba el Opus. T e n í a n 
ya algunos tenderetes propa
g a n d í s t i c o s en Tajamar, de 
M a d r i d , Xaloc de Barcelona, 
misiones en la selva peruana, 
en parte la Universidad de 
Navarra y ahora t e n d r á n el 
gran santuario cuyo origen 
parte de la c u r a c i ó n milagrosa 
del fundador por la Vi rgen de 
Torreciudad. Esta construc
c ión conf i rma la gran preocu
p a c i ó n del «padre» y del Opus 
por dar una gran impor tanc ia 
a todo lo referente a la v ida 
de m o n s e ñ o r , sin a d m i t i r la 
menor c r í t i ca . «Camino» se si
gue considerando intocable en 
todos y cada uno de sus pun
tos. N i el fundador n i los 
miembros de la Obra han 
apuntado el menor signo de 
a u t o c r í t i c a . Una de las carac
t e r í s t i c a s m á s acusadas de la 
personalidad del fundador es 
la de tener siempre r a z ó n , la 
de no desdecirse j a m á s de 
una a f i r m a c i ó n hecha n i reco
nocer u n e r ror cometido. 

Teniendo tan poco sentido de 
a u t o c r í t i c a y aceptando de m u y 
mala gana cualquier i n f o r m a c i ó n 
o comentario que no sea favorable 
a la imagen c a r i s m à t i c a de monse
ñ o r E s c r i v à , es lógico suponer que 
el l i b r o de Carandell —como as í 
se d e m o s t r ó durante los a ñ o s en 
que le fue imposible editarlo— ha
b r á c a í d o como una bomba en los 
ambientes cercanos a l Opus. Y 
acostumbrados como e s t á n los 
miembros de la Obra a enviar 
continuos comunicados desmin 
tiendo m ú l t i p l e s noticias referen
tes a personalidades que: «sólo 
obran como ciudadanos p r i v a d o s » , 
es de esperar y temer que el l i 
b ro de Carandell provoque una 
c o n t r a r r é p l i c a bastante fuerte. 

—(No creo que me presenten 
ninguna querella, porque no 
he tenido n i n g ú n á n i m o de di
f a m a c i ó n . Só lo he querido es
clarecer la personalidad de un 
personaje interesante del que 
só lo c o n o c í a m o s u n aspecto 
hag iog rá f i co . Pienso que es 
m u y impor tan te conocer lo 
me jo r posible este f e n ó m e n o 
del Opus, tan influyente en la 
E s p a ñ a de la posguerra, a tra
vés de la personalidad y pen
samiento de su fundador. M i 
t rabajo es una p r imera apor
t a c i ó n en este sentido, porque 
quedan muchas cosas por in
vestigar. Hay p e r í o d o s com
pletamente oscuros, muchas 
lagunas que tienen i n t e r é s en 
ocultar . Comentaristas escép-
ticos sugieren que la verdade
ra f u n d a c i ó n del Opus no se 
p rodujo hasta 1939, y que la 
insistencia de la Obra en bus
carle u n origen anter ior se de
be a la p r e o c u p a c i ó n de desli
gar el or igen del Opus de la 
guerra c i v i l e s p a ñ o l a . - J . %. 

LA MANIPULACION DE LOS APELLIDOS 

En uno de los apartados del libro de Luis Carandell se recoge 
documental mente la transformación que ha sufrido el nombre y el 
apellido del fundador con el paso de los años: 
1902. Nacé José María Escriba Albas. 
1915. Firma ya en el colegio como José María Escrivà. 
1934. José María (así firma 'Consideraciones Espirituales»). 
1940. Añade el «de Balaguer», buscando una mayor distinción en su 

apellido y pretendiendo basarse para ello en que su familia 
era originaria de aquella ciudad catalana, pero en realidad no 
aportaron ningún documento en que fundamentar su solicitud. 
Empieza a aparecer unido: Josemaria. 
El apellido materno, casi nunca utilizado, reaparece. 
Es nombrado marqués de Peralta, pero ante las críticas que 
este hecho origina, acabará cediéndolo cinco años después 
a su hermano menor. Durante estos cinco años su nombre 
era ya extremadamente largo: Josemaria Escrivà de Balaguer 
y Albas, marqués de Peralta, 

1960. 
1964. 
1968. 

Bibliografía Aragonesa 
EQUIPO ANDALAN w J 

ANDALAN publicó durante un año una página de bibliografía aragonesa 
redactada por especialistas en los diversos temas y entonces financiada 
por la Caja de Ahorros de la Inmaculada. 

Retirado este apoyo y pasado un tiempo prudencial para evitar con
fusiones, reanudamos por su interés intrínseco esta sección, por el mo
mento sin ningún patrocinio económico. 

CONTRABANDO EN MALLEN 
( E n e l s i g l o X V I I I ) 

G. P E R E Z SARRION: E l canal 
Imperial y la navegación hasta 
1812. I. Fernando el Católico. Za
ragoza, 1975. 250 pp., varias lá
minas. 

Esta obra estudia, tras una intro
ducción sobre los problemas econó
micos del X V I I I , el proyecto del 
Canal desde el X V I hasta 1812, el 
papel de la navegación y del trans
porte hidráulico en la economía 
aragonesa (maderas, trigo, viajeros), 
presentando un nutrido apéndice 
documental, una interesante colec
ción gráfica y, hasta donde es po
sible, resultados cuantificados de la 
investigación. 

De ello se desprende que el C a 
nal fue el factor dieciochesco más 
importante en el comercio aragonés 
—^aparte su valor agrario— y que 
se emprendió por iniciativa cen
tral, pero recogiendo la aspiración 
formulada secularmente por perso
nas y entidades regionales, aunque 
los déficits gravaron sobre la Ha
cienda Real a la que hubieron de 
enfrentarse los valedores que el C a 
nal tuvo: Ploridablanca, Aranda y 
Pignatelli. Por el Canal exportó 

Aragón masivamente trigos a Cata
luña desde 1768, ya que desde 1738 
se pensó en hacer navegable la an
tigua Acequia Imperial, como parte 
de un plan para todo el Ebro (in
cluyendo el Canal Amposta - San 
Carlos de la Rápita y un proyecto 
de navegabilizar el río más abajo 
de Sástago). Hubo obstáculos adua
neros por parte de Navarra (exclu
yéndose del tránsito productos rio-
janos y creándose una ruta de con
trabando Calahorra - Mallén), sir
viendo el Canal de vía de trans
porte en la GUerra contra la Con
vención y quedando paralizado du
rante la francesada. Abundó el trá
fico viajero (Tudela y Gallur hacia 
Zaragoza, siendo seguramente G a 
llur el puerto de embarque del con
trabando llegado hasta Mallén). 

E l Canal transportó sobre todo 
cereal, regaliz y hortalizas: grano 
para Zaragoza, regaliz a Tudela y 
Corella, continuando como vía de 
primera magnitud hasta la apari
ción del ferrocarril. 

Es éste el octavo título de la se
rie "Temas aragoneses", iniciada 
por la Institución Fernando el C a 
tólico. Se recogen en ella obras de 

primera investigación que la Uni
versidad en que se elaboran no sabe 
o quiere editar por sí sola. De don
de la misión del subsidiario ha pa
sado a ser la principal. Quede cons
tancia de tal hecho y del agrade
cimiento que merece. 

G. F . C. 

rr ARAGON ?" 
Alrededor de dos mil quinien

tos libros de tema y autor ara
gonés, posee ya la excelente 
colección de la Biblioteca Pú
blica Provincial de Zaragoza. 
Nos da cuenta de las últimas 
adquisiciones su boletín núm. 7. 
Es una labor callada, constante, 
que pone al alcance de todo 
ciudadano un fondo de primera 
magnitud. Si hace poco nos ale
grábamos del tercer boletín de 
«Aragonensia», no hemos de 
hacer menos con esta eficaz 
recopilación. 

Aportación a la Campaña Cultural del Plan de Desarrollo 

Oferta especial ESPASA-CALPE 
La mejor y más rentable inversión: LOS LIBROS, cada vez más necesarios. El mejor amigo y compañero 

Al alcance de todos los españoles: 

Por 10 ptas. diarias — DICCIONARIO E N C I C L O P E D I C O . — ESPAÑOL. ~ - E S P A S A C A L P E . — E l de fran prestigio. 
Nueva reimpresión. L a obra de más venta en el mundo Hispano. Ahora 9 tomos 16 X 25 cm., 12.000 páginas, por 
23 mensualidades de 300 ptas. y l de 200, 7.100 ptas. total. (Contado ó 5 meses a 1.290 ptas., 6.450). Centenares 
de mapas de todos los países y miles de fotografías, lomo piel, estampación oro, voces en Inglés, Francés, Alemán, 
Italiano y Portugués de la Real Academia Española de la Lengua. 

Por 4 ptas. diarias. — E L REINO D E LOS ANIMALES. — ESPASA G A L P E . — L a obra mejor informada. Animales 
Acuáticos Polares, Selva, Estepas, Desiertos y Montañas. 3 temos 18 X 26 cm., estampación oí o, papel estucado, 
por 14 mensualidades de 125 ptas. y 1 de 230, 1.980 ptas. total. (En 5 meses a 360 ptas., 1.800). 2.000 páginas y 
1.500 láminas 

Por 17 ptas. diarias. — H I S T O R I A U N I V E R S A L . — E S P A S A C A L P E . — L a primera obra de cultura internacional. 
Desde el despertar de la humanidad hasta nuestra época. 11 tomos 19 X 27 cm., estampación oro, papel especial, 
por 21 mensuaüdades de 500 pesetas y 1 de 400, 10.900 ptas. total. (Contado ó 5 meses a 1.980 ptas., 9.900). Rea
lzada por 40 profesores europeos de fama mundial; tiene 5.600 ilustraciones en negro y colores, mapas y colec
ción única de reproducciones de Museos y Archivos 
SON L A S 3 OBRAS C L A V E PARA L A C U L T U R A . L a s más solicitadas. Sin esfuerzo de lectura, de consulta, 
distraídas. Para padres e hijos. Conozca el pasado y prepárese para el futuro que ya está aquí. Sin competen-
cía ni en precios. Libre de portes y embalajes. Salvo variación de precios. Solicitudes mayores edad. 

ESPASA C A L P E es la mejor garantía. Se entregan las obras completas. Sin entrada. 
R A M O S 

Editorial ESPASA-CALPE 
Gandía, 5, planta 6.a-Tel. 252 40^ 

M A D R I D - 7 

NOTA. Atenderemos las solicitudes de sus amistades por carta con los da-
^fro^Kl6.8,011011^' ¿Unif icando sean personan solventes. Si desea algunas 
otras obras, le mandaríamos condiciones. Comuniquen nuevo domicilio de cobro 

D" Edad Estado 
Jroíesióri Categoría Población 

Calle Núm Piso 
Teléfono Empresa donde trabaja ,. .. Calle 
Núm- Lugar entrega libros 
Lugar cobro (y Cuentas Banco) 
Obras que desea: n Diccionario n E l Reino, n Historia. Cuotas que desea: Ptas. mes. 



amlalán ^ 
LOS CARLISTAS 
SON NOTICIA 

El pasado día 23 de abril se hizo 
pública la noticia de la abdicación 
de don Javier de Borbón Parma. 
ANDALAN ha preguntado por el con
texto de la noticia al conocido di
rigente aragonés Julio Brioso, pre
sidente del Círculo «Vázquez de 
Mella», quien ha respondido en los 
siguientes términos: 

«Se trata de una decisión libre
mente tomada que, pese a cualquier 
rumor, viene a ratificar la confianza 
que don Javier había depositado en 
su hijo. No supone un cambio en 
la línea a seguir por el Partido Car
lista, puesto que el propio don Ja
vier ha sido siempre el animador de 
esta evolución que su hijo ha sabido 
imprimir al Carlismo como auténtico 
líder, con su bien cimentado pres
tigio en los medios nacionales e 
internacionales. 

El Partido Carlista está fuera de 
la Junta Democrática, por no estar 
de acuerdo con muchos plantea
mientos de la misma. Realmente, ha
bría que preguntarse hasta qué pun
to es «democrática», a quién repre
senta, y si no hay en ella un cierto 
dirigisme de algún grupo o de algu
na personalidad. A pesar de ello, el 
Carlismo seguirá trabajando en la 
oposición con los demás grupos. 
En cuanto al Carlismo aragonés, 
puede decirse de él lo mismo que 
a nivel nacional, aun cuando tenga 
sus peculiaridades, de acuerdo con 
el principio federal, básico en su 
ideología y en su organización. Ade
más de contar con una sólida base 
popular, tanto en medios urbanos 
como en el campo, cuenta también 
con un sólido prestigio intelectual, 
y su presencia es destacada en los 
ambientes culturales y en el terreno 
del aragonesismo.» 

N, de la R. — El círculo cultural 
«Vázquez de Mella» ha intentado 
—sin éxito— hacer público, en un 
matutino zaragozano de gran tirada, 
su apoyo oficial a la candidatura de 
Xirinachs al Premio Nobel de la Paz. 
ANDALAN colabora con esa inicia
tiva haciendo pública esta informa
ción. 

EL PASAPORTE 
DE NUESTRO 
DIRECTOR 

En el edi tor ia l de nuestro n ú m e 
ro anterior i n f o r m á b a m o s sobre 
la no r e n o v a c i ó n del pasaporte a 
nuestro director. Debemos r e s e ñ a r 
ahora que cinco d í a s d e s p u é s de 
la apa r i c ión de A N D A L A N , le fue 
entregado personalmente por el 
jefe superior de Pol ic ía un pasa
porte, en el que se hace expresa 
indicación de que só lo es vá l ido 
para un ú n i c o viaje y, en cual
quier caso, c a d u c a r á el 4 de j u l i o 
p róx imo . Eloy F e r n á n d e z h a b í a 
solicitado la r e n o v a c i ó n de su an
terior pasaporte el 12 de marzo 
pasado. 

LAS GUERRAS DE 
NUESTROS ANTEPASADOS 

Cada libro despierta en el lector 
reminiscencias de otros libros leí
dos; la última novela de Miquel 
Delibes, al marqen de lo que me 
atrevo a llamar su contenido polí
tico, suscita en mí el recuerdo de 
tres libros poco semejantes entre 
si. Al expresar aquí los mecanis
mos de asociación que me han lle
vado desde «La querrá de nuestros 
antepasados» a «La familia de Pas
cual Duarte», a los «Cien años...» 
de García Márquez, o a un libro 
menos conocido, pero acaso no me
nos excelente, como las «Industrias 
y andanzas de Alfanhuí», de Rafael 
Sánchez Ferlosio, no pretendo ejer
cer improvisadamente de crítico li
terario, ni aludir a posibles rela
ciones o influencias entre las obras 
citadas, cuestión que ni me incum
be tratar, ni me interesa descubrir; 
me limito tan sólo a reflejar mi 
experiencia de lector. 

A lo larqo del primer tercio de 
la novela, el correspondiente a la 
niñez y la adolescencia de Pacífi
co Pérez, Delibes emplea sin de
rroche un cierto lirismo fantástico, 
en virtud del cual la realidad de 
un minúsculo pueblo de Castilla y 
la de sus habitantes queda transfi
gurada. La hipersensibilidad de Pa
cífico, que le hace sentir somáti
camente, hasta el dolor físico, có
mo podan los árboles, o cómo su
fre una trucha recién pescada y mo
ribunda, concuerda con la naturale
za de su mundo circundante, salpi
cada de fenómenos extraños, nada 
ordinarios (fueqos fatuos, jabalíes 
que se suicidan de dolor de mue
las, manzanos que dan flor y fru
to en pleno invierno meseteño), 
aunque siempre explicables racio
nalmente. El tratamiento literario de 
las facetas en apariencia misterio
sas de la realidad aproxima a Pa
cífico y su entorno hacia el mundo 
abiertamente mágico y fantástico 
de Alfanhuí. Pero aquí, la destruc
ción racional del misterio es a ve
ces insinuada por el doctor Burque-
ño, el interlocutor de Pacífico; su 
contrapunto de sensatez impide que 
el lector se abandone a su propia 
fantasía inducido por la de Pací
fico. Delibes crea de ese modo una 

SOBRE 
EL "AFFAIRE" 
COLMENERO 

En relación con el artículo 
" E l affaire Colmenero", que 
publicamos en nuestro número 
anterior, queremos hacer cons
tar que uno de los dos arqui
tectos que en él se citaban co
mo accionistas de "Procansa" 
y que aceptaron la dirección 
de obra del "Edificio Venus", 
es don Francisco Javier Nava
rro Ruiz y no el también ar
quitecto del Colegio de Aragón 
y Rioja don Francisco Javier 
Navarro Martínez como, equi
vocadamente, pudieran haber 
pensado algunos lectores dada 
la coincidencia de nombre y 
primer apellido. 

ambiláll Correo Aéreo 
Hasta ahora ANDALAN venía enviando la revista a sus suscrip-

tores del extranjero por correo aéreo, intentando que transcurriese 
el menor tiempo posible entre su publicación y el recibo de la mis
ma. Sin embargo, tras el último aumento de las tarifas postales, ya 
no nos resulta posible seguir abonando a nuestro cargo el corres
pondiente suplemento por correo aéreo. Por esta razón y a partir 
de ahora, los precios de la suscripción de ANDALAN por correo 
aéreo son los siguientes: 
Portugal 444 
Países de Europa, Argelia, Marruecos, Túnez, U.S.A. y 

Puerto Rico 480 
Resto del Mundo 768 

Para el correo ordinario se mantiene nuestra anterior 
anual de 400 pesetas. 

NOTA: El próximo 15 de junio todas estas tarifas se incremen
tarán para los nuevos suscriptores en 120 pesetas, debido al aumen
to de precio de ANDALAN, que comenzó a ser efectivo en el nu
mero 63. 

ptas. 

tarifa 

atmósfera a mitad de camino entre 
la realidad y la fantasía. Esta carqa 
fantástica que rodea a los principa
les habitantes de Humán del Otero 
permite a Delibes convertirlos en 
símbolos, con lo cual adquieren un 
valor que nunca pueden alcanzar 
los personajes de ficción tratados 
en un estilo realista. El linaje de 
los Pérez, como el de los Buendía 
creado por García Márquez, está 
compuesto por individuos cuyo sim
bolismo se construye mezclando in-
qredientes fantásticos con otros ne
tamente realistas; de ese modo su 
pertenencia a una historia colecti
va concreta, en el caso de los Pé
rez a la española del último siqlo, 
y a una tierra determinada, alqún 
valle de la meseta castellana-bur-
qalesa, no se desdibuja, sino que 
por el contrario se potencia a cau
sa de las qotas de fantasía que ilu
minan sus vidas de carne y hueso. 

Extraño y simple, el linaje de los 
Pérez. Durante tres qeneraciones 
sus varones disfrutaron de sus res
pectivas querrás. El Bisa (un bisa
buelo lonqevo ya en la infancia de 
Pacífico! alcanzó a vivir la última 
carlistada y en ella qozó del ine
fable placer de pinchar barriqas 
humanas a qolpe de bayoneta. El 
Abue lució su puntería en la aue-
rra de Marruecos: una excelente 
puntería de fusilero o de tirador 
de ametralladora, pero, en todo ca
so, de matador a distancia, de los 
aue sólo dan qusto al dedo, al qa-
tillo. El padre de Pacífico. Felicísi
mo de nombre, vivió la querrá lar-
qa y qrande y en ella qanó sus me
dallas, que un buen día le sirvie
ron de llave para iniciar el cultivo 
de su nueva pasión: la codicia de 
dinero. Guerreros qozosos y siem
pre victoriosos, los tres escalones 
de Pérez esperan verano tras vera
no que llegue la querrá de Pacífico. 
Mientras, las mujeres de la fami
lia viven sus vidas paralelas. La 
abuela Benetilde atraviesa sus cri
sis místicas, cae después en el mu
tismo y termina (como al jabalí 
al que le dolían las muelas] en el 
suicidio; la madre cuida a los hom
bres, los escucha y sirve, y Ceri
na, la hermana de Pacífico, crece, 
se hace moza, despierta al sexo 
y acaba emparejándose con Emiq-
dio, el veterinario. Pero la querrá 
de Pacífico, sin llegar. O más bien 
sin declararse oficialmente. Porque 
lo que rodea a Pacífico es la que
rrá permanente, la querrá como he
rencia y como forma de vida, el 
odio perpetuo entre las dos mita
des d̂ r luqarejo castellano, donde 
los de arriba —los del Otero— y 
los de abajo —los del Humán— se 
odian y combaten a conciencia, a 
muerte, como debe de ser, como 
hombres que son. En un ambiente 
familiar animado por el culto a 
Marte, y en un pueblo dividido, 
donde la lucha no es ni siquiera 
de clases, sino alqo que se mama. 

algo más primitivo, y en ese sen
tido, más puro y previo, la natura
leza sensible y tranquila de Pací
fico se ve empujada a la violen
cia, al delito de sanqre. hasta ha
cer de él. como de su pariente li
terario Pascual Duarte. un delin
cuente víctima. 

En este pais nuestro de tan com
plejas, variadas y abundantes nor
mas y usos represivos, el lenqua-
ie literario permite abordar temas 
y expresar ideas, que, por ejemplo 
en el lenquaje más directo y ex
plícito de las ciencias sociales, aca
so fuera arriesqado exponer. El no
velista utiliza un estilo más su-
qerente que explicativo, más insi
nuante que aseverativo. apela a la 
imaqinación del lector y cuenta con 
una cierta complicidad de éste; to
do ello le permite dejar en una con
veniente indeterminación la fronte
ra entre lo dado por él y lo pues
to por el lector. Por ser esto así 
y convirtiéndome en ocasional 
«cómplice» de Delibes, he hablado 
antes de la vertiente política de su 
novela. Pero no sé si mi expre
sión es acertada. 

Porque si por política entendemos 
el complejo y conflictivo proceso 
por alcanzar, orqanizar y ejercer el 
poder sobre una determinada socie
dad, o la en cierto modo inversa 
y sin duda necesaria y simultánea 
tarea de criticar y limitar ese mis
mo poder, nada de esto se nos 
cuenta en el libro. Nada en absolu
to. Hasta el punto de que los hom
bres aquí descritos parecen apolí
ticos, quizá porque la política en 
el primero de los sentidos mencio
nados fuera cosa de otros; de unos 
pocos hombres distantes y desco
nocidos, y en la sequnda acepta^ 
ción fuera quehacer de nadie. No 
sé. Pero lo cierto es, que los hom
bres de este pueblo no se esfuer
zan y preocupan por loqrar entre 
si y para ellos una convivencia 
libre y ordenada. Lo suyo es la 
guerra. De lo político, pues, sólo se 
percibe el vacío, el hueco. Creo que 
la única autoridad mencionada es 
la del sargento de la Guardia Civil 
(el sargento Metodio), además na
turalmente de los guardianes de 
las prisiones que recorre Pacífico. 
;Será esto así tal vez porque el 

vacío de una vida política colecti
va en los dos sentidos citados só
lo puede ser de hecho ocupado por 
las fuerzas del orden y por la 
guerra? Así parece. Pienso por otra 
parte, que aunque este libro estu
viera escrito en esperanto o en al
guna lengua remota o cabalística, 
cualquier lector comprendería, dado 
su contenido y su talante, que se 
trata de un libro español hasta la 
médula. Triste es decirlo. 

Pero más tristeza produce pen
sar que Pacífico, cuando, ya conver
tido en asesino, vivía en el penal, 
se consideraba allí, y por estar allí, 
más proteqido y más libre que los 
de fuera. 

Antes, cuando Pacífico era de és
tos, de los de fuera, le hizo un 
hijo a la Candi, moza descarada y 
apetitosa, medio educada en la ca
pital, donde Inqlrló ideas libertarias 
en materia sexual, sin dejar por ello 
de ser, también hasta la médula, 
hermana del Teotista, uno de los 
más brutos de la parte del Otero, 
cuya barriga acaba pinchando Pací
fico, una tibia y casi idílica tarde 
de otoño. Y se me ocurre pensar: 
/.cuál será su guerra, la del hijo 
de Pacífico, sobrino del Teotista, 
nieto de Felicísimo, biznieto del 
Abue (el de la guerra de Marrue
cos) y biznieto del Bisa (el placen
tero matador de carlistas a bayone
tazos)? Pero esto es ya sacar el 
tema de quicio. O al menos llevar 
las cosas más lejos de donde es
tán. Quiero decir, de donde las ha 
defado Delibes. 

Francisco Tomás v Valiente 
(Universidad de Salamanca) 

F O R A L I S T Á S EN A R A G O N 
A fines de abr i l el Ins t i tu to E s p a ñ o l de Derecho Foral ce

l eb ró sus primeras sesiones (constituyentes) en Huesca y 
Zaragoza. A N D A L A N se congratula de que el solar aragonés 
recupere, por obra de los civilistas de la Universidad de Zara
goza, su papel tradicionalmente importante en la defensa de 
las peculiaridades j u r í d i c a s de las regiones españo las . 

P O R T U G A L , 
La normalidad de un proceso 

(Vi'Mie de la página 3) 
del continente. Por lo que hacía a su audiencia y a su 
peso efectivo en las urnas, los partidos se desconocían 
unos a otros y a sí mismos. Un PCP podría muy bien 
temer que los años de envilecimiento e ignorancia po
líticos que supone todo fascismo arrojasen un saldo fa
vorable a las derechas retrogradas, la necesidad se 
imponía entonces de guardar el máximo de votos a su 
izquierda, y de identificarse hasta el mimetismo con el 
MFA, llevándole a adoptar posiciones que desde la 
óptica de otros partidos comunistas europeos resultaban 
sectarias. Así se explican las alusiones de Berlinguer y 
la contestación de Cunhal. Mientras tanto el PSP alber
gaba temores contrapuestos, el resto de las naciones 
latinas tenían como primer partido obrero precisamente 
al comunista. La única manera de asegurarse un buen 
margen de maniobra era atraer votos de la derecha so
cialista, de ahí el carácter anticomunista de la campaña 
de Soares. Los resultados de las primeras elecciones 
se conocen. Los temores de ambos partidos resultaron 
infundados. No ha habido avalancha comunista, ni si
quiera en las regiones industriales de Lisboa y Santaren 

rebasó este partido el 20 %. La derecha socialista, por 
otra parte, votó dócilmente a un PSP que aparecía como 
solitario baluarte contra algo que confusamente se te
mía. Pero con esto los problemas no han hecho más 
que empezar. Ambos partidos se preparan para el reen
cuentro con los electores en octubre, y en este terreno 
el control de los medios de información y de la admi
nistración local tiene su importancia. Pero el problema, 
el del control de la prensa y el de la reelección de los 
municipios, tiene un árbitro, el MFA. Esta pugna mar
cada por electoralismo se desarrolla en un contexto 
económico grave. El problema de la unidad sindical fue 
zanjada inapelablemente por el mismo MFA en vísperas 
de las elecciones últimas. Sí la lucha política entre los 
dos partidos complica los problemas de reajuste eco
nómico, es de suponer que cobrasen fuerza en el seno 
del MFA los partidarios de aglutinar a los partidos de 
la izquierda socialista de propia mano y sin esperar 
a pasadomañanas electorales. De éstas y otras tenden
cias o grupos interiores de MFA hablaremos otra vez. 

H. J . RENNER 
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a m l a l á n - l i b r o s 

—J. B A R D A V I O , Pol í t icos para una crisis, ed. Sedmay. 20 pp., 
45 ptas. 
Aparece en fasc ícu los . De los aparecidos (sin excepc ión de Tier
no) todos resultan hag iog rá f i cos y superficiales. Puro esta-
bl ishment visto desde el í d e m . His to r ia de los hombres que 
nunca se equivocaron. (Y cuando se «equ ivocaban» , como Ro
dr íguez de Va ícá rce l en Baleares, es que se h a b í a n equivocado 
otros). 9 duros por una parte (magra) del anecdotario del 
pasado nacional m á s p r ó x i m o . Numerosas incorrecciones sin
t ác t i ca s . Fotos divert idas. 

—J. PERICH, Gra pericheionario de la lengua castellana. Laia. 
156 pp., 333 ptas. 
Desopilante, refrescante. Subversivo a ratos. A ratos, profun
d í s i m o . P ró logo de C. J . CELA imi tando a C. J . CELA. 

— M . I . F I N L E Y , L a e c o n o m í a de la Antigüedad, FCE, 1974, 253 
p á g i n a s , 280 ptas. 
Rec i én t raducido (original de 1973). L i b r o lleno de sugerencias, 
m u y ang losa jón , antimecanicista. ¿ H u b o clases sociales en la 
a n t i g ü e d a d c lás ica? Amos y esclavos, terratenientes y campe
sinos, ó r d e n e s y status, la ciudad y el campo, el Estado y la 
e c o n o m í a . Una ac tua l i z ac ión profunda e inteligente, a caballo 
entre la his tor ia e c o n ó m i c a , la his tor ia social, la h is tor ia po
lí t ica y la e rud i c ión , con un sorprendente manejo de la bibl io
graf ía . Un mundo c o m p l e j í s i m o que ni siquiera p o s e y ó el con
cepto de «lo e c o n ó m i c o » . 

—R. D E LA CIERVA, His to r i a b á s i c a de la España actual, Pla
neta, 570 pp., 700 pesetas. 
D E LA C I E R V A en estado q u í m i c a m e n t e puro. Beligerante, 
valorat ivo, desigual. Copia la estructura de la « N u e v a Clio». 
Se supone que s e r á de texto en la Complutense. Abundancias 
exuberantes de b ib l iog ra f í a s inasequibles, de fuentes vedadas, 
de archivos «secre tos» . L o de siempre. Algo menos áu l i co que 
los ú l t i m o s fasc ícu los , pero no demasiado. 

—Historia 16. Nueva revista de His tor ia , editada por Cambio 16. 
Sigue sin salir. M u y interesante. 

— M A X A U B , Manual de Historia de la Literatura Española , 
A k a l , 574 pp., 600 pesetas. 
U n Manua l que tiene poco de manua l sin dejar de ser un ma
nual . Lo que AUB pensaba de las letras e s p a ñ o l a s . A pesar 
da las lagunas —que las hay— una v i s ión de los c lás icos y de 
los modernos tan interesante como el mismo pensamiento po
l í t i co- l i te rar io de su autor. 

—Historia internacional. Publicaciones controladas, 82 pp. 100 
pesetas. Mensual. 
Otra . (Con Historia 16, s e r á n ya 4. E s o es bueno). Dicen en 
el p r ó l o g o - p r e s e n t a c i ó n que les ha salido un. poco f lo ja . E s 
verdad. Vemos en la l is ta de colaboradores a F. Cebolla" y 
Enrique G a s t ó n . A mejorar . 

— E l rollo enmascarado, «comix» underground. Tronchante. Ver
daderamente underground. Catalanes y andaluces desinhibidos 
contando la mugre de los fines de semana urbanos en la Ciu
dad Condal. E m é t i c o - h i l a r a n t e . 100 ptas. Le fa l tan (a todos los 
ejemplares) cuatro p á g i n a s (arrancadas a mano, visiblemente). 
Debe ser cosa de esa censura que ya no hay. Pedir ai kiosquero. 

— M I BARRIOS, Carta abierta a un ex min i s t ro , Ediciones 99, 119 
páginas^ 125 pesetas. 
Regocijante —y amarga— m a n i p u l a c i ó n de la r e t ó r i c a del ré
gimen. T a m b i é n le fal tan p á g i n a s , como advierte la ed i to r ia l 
en una octavi l la : «Las p á g i n a s 71 y 72 de este vo lumen han te
nido que ser retiradas, una vez impresa la obra, por orden 
guberna t iva . . .» Vamos progresando. E l l í b r e t e se chotea bas
tante de un m o n t ó n de «ex». Laxante. 

MJII , 

ORIGENES 
Y DESARROLLO 
DEL CAPITALISMO 
EN ESPAÑA 

José Luis Garc ía Delgado es 
uno de los autores que más ha 
contribuido al esclarecimiento 
de uno de los temas vitales 
que hoy tiene planteada la 
ciencia social en nuestro pa ís : 
el estudio del origen y desarro
llo de su sistema capitalista. 
Ahí está su reciente o b r a 

—tj'unto a Santiago Roldan— 
" la formación de la sociedad 
capitalista en España 1914-
1920", o su part icipación en 
todos los trabajos que han apa
recido con el seudónimo de Ar 
turo López Muñoz, entre los 
que destacan —además de sus 
colaboraciones en el semanario 
" T r i u n f o " — los anuarios so
bre la economía española que 
edita Cuadernos para el Diá
logo. Ahora, y en esta misma 
editorial, ha publicado "Or íge
nes y desarrollo del capitalis
mo en España , notas, c r i t i 
cas" (1), libro que incluye seis, 
ensayos que van desde la revi
sión de alguna de las tesis sos
tenidas por Tortel là acerca del 
papel Jugado por los ferroca
rriles en el proceso de creci
miento económico en España 
hasta una aportación sobre el 
proceso de cambio en la eco
nomía española de nuestros 
días, pasando por una visión 
de la política económica de la 
Dictadura a través del anál i 
sis de la obra de Calvo Sotelo 
"Mis servicios al Estado". 

La ú l t ima obra de García 
Delgado es, ante todo, una tra
bajada síntesis de las aporta
ciones sobre historia económi
ca de España desde mediados 
del X I X , utilizando toda la b i 
bliografía existente y valorán
dola. Es también un imprescin
dible elemento de trabajo para 
el historiador, que t endrá no
ticia en sus páginas de las 

aportaciones m á s recientes y, 
sobre todo, pone de manifiesto 
las insuficiencias y lagunas 
que hoy existen y señala mu
chos de los caminos que debe
r á n ser recorridos en los pró
ximos años para responder al 
reto que tiene planteada la 
historia económica en nuestro 
país, y más todavía aquellas 
regiones como Aragón en las 
que tanto se echan de menos 
estudios que constituyan la ba
se imprescindible para poder 
abordar el estudio de la histo
ria como totalidad. 

(I ) GARCIA DELGADO, Jo
sé Luis: "Orffenes j iesanro» 
lio del capitalismo en E s p a ñ a " . 
Ed. Cuadernos para el Diálo
go, 1975. 

J. A. WL 

CUANDO LA 
REBELION 
COLONIAL 
i i r x e v i c k J E ü f c v I i z N c 

VICTORIA 

MESA, Roberto: L a rebelión 
colonial. Ed. Cuadernos para 
el Diálogo. Madrid, 1974, 293 
páginas. 

Parece cosa de pesadilla. Es 
como si no fuera de creerse. Y , 
sin embargo, allí está. L a gue
rra del Vietnam terminó. E l 
Vietnam podrá ser el Vietnam. 
L a gran potencia superpodero-
sa, derrotada y mordiendo el 
polvo. L a fábula de David y 
Goliat vuelve y retorna para 
esperanza de los humanos hu
millados y afligidos de todos 
los tiempos y de todos los con
tinentes. L a inútil guerra ter
minó y con los soldados ex
tranjeros salieron corriendo los 
hombres de paja—• pero con 
crueldad de acero—¡ que juga
ron el triste papel de mante
ner la guerra para defender su 
corrupción y para defender los 

P O R T I C O 
L I B R E R I A S 

Le ofrece la adquisición 
de sus libros en 
DOCE MENSUALIDADES 
SIN INTERES 
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SIN AVALES 

«CREDITO CULTURAL» 
en colaboración con la 
CAJA de AHORROS de 
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V I E T N A M , ULTIMO A C T O 

intereses americanos. L a rebe
lión colonial se está convir
tiendo —afortunadamente en 
muchos puntos del globo y ahí 
están las ex colonias portugue
sas para revalidarlo— en vic
toria de los colonizados. 

Se lee con mucho gusto este 
pequeño libro de Roberto Me
sa. Es un libro para meditar 
y repensar. E l gran tema del 
tercer mundo, o de los países 
subdesarrollados, o, como quie
ra llamársele, golpea incesante
mente a nuestras puertas y 
hace sonar el acorde de la so
lidaridad de todos los huma
nos. Los problemas de todos 
esos países son también nues
tros problemas. No es lícito 
instalarse en unas formas de 
vida que se apoyen en la ex
plotación de muchos hombres 
de lejanas tierras. E n cambio, 
lo que se oye por ahí, las in
formaciones habituales q u e 
suelen llegar a nuestras ma
nos —a nuestros oídos, a nues
tros ojos—, están del todo tru
cadas. Y, también, con frecuen
cia, bajo alarde de superinfor-
mación, son sólo algunos datos 
concretos los que se ofrecen, 
pero fugazmente, y, deshilva
nados de su contexto general. 
Libro éste, por eso, p a r a 
meditar, para recuperar una 
visión global y de conjun
to, pausada y elaborada. Ro
berto Mesa, Profesor adjun
to de Relaciones Internacio
nales en una de las univer
sidades madrileñas, con libros 
sobre E l colonialismo y la cri
sis del X I X español (Ciencia 
N u e v a ) , Vietnam, conflicto 
ideológico (Ciencia Nueva), Las 

Revoluciones del Tercer Mundo 
(Cuadernos para el Diálogo) 
etcétera., nos incita a no que
darnos en nuestra rutina y a 
abrir los ojos —a abrir nuestra 
solidaridad— ante uno de los 
grandes temas que tenemos 
pendiente los hombres de hoy. 

L. 

A V A N C E , 
NUEVA 
EDITORIAL 

La aparición de una nueva 
editorial en este país es algo 
que siempre despierta la aten
ción (y el respeto). En Barce
lona se constituyó el pasado 
otoño la Editorial Avance, que 
ahora acaba de dar a la luz 
cuatro títulos interesantes de 
sociología y de economía poli-
tica, todas ellos de autores es
pañoles de hoy. 

Avance tiene dos series: «Po-
pular» y «de Apoyo», que re
cogen textos de estudios sobre 
los actuales problemas de la 
sociedad moderna, la política y 
la cultura de masas. 

plástica 
EL 
DE 

"ESPIRITU 
LA C A J A " 

Durante la primera quince
na de mayo hemos podido 
contemplar en la sala «Gam-
brinus» una expos ic ión colec
tiva de grabados presentada 
por el taller de Malte Ubide. 
Alguna noticia nos ha llegado 
de las vicisitudes interiores 

i i m 
SALA VICTOR 
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que hay que torear para col
gar cuadros en la sala «Gam-
brinus» y en la sala «Bayeu», 
ambas pertenecientes a la Ca
ja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja. 

L a primera sorpresa, des
pués de que el Taller presen
tó una muestra de la obra a 
exponer, fue la advertencia 
del Departamento de Relacio
nes Públicas de la Caja en el 
sentido de que según «norma 
establecida» no se podían ex
poner desnudos en la sala 
Gambrinus. Parece que los 
desnudos van contra el espí
r i t u de la Caja (sic), como la 
Maja de Goya iba contra el 
espíritu del guardia cacereño. 

No hacen falta muchos 
comentarios, aunque sí que 
harían falta muchas reflexio
nes para clarificar el concep
to que de desnudo tiene el 
espíritu de la Caja, sobre to
do si observamos el grabado 
de Ana Aragüés, que reprodu
cimos a t ítulo de ejemplo, pa
ra ir tomando pistas de lo 
que es un desnudo, y que jun
to con otros hubo de ser re
tirado para hacer viable la 
exposición. 

E l proyecto de catá logo iba 
acompañado junto con varias 
fotografías, de varios textos 
de los componentes del taller, 
que también hubieron de ser 
retirados. 

C . 

El "Premio 
San Jorge": 
NO V A L E N 
LAS DOBLES 
POSTURAS 

L a edición del V I Premio 
San Jorge de Pintura pasará 
sin duda al recuerdo tanto por 
el buen nivel medio de calidad 
alcanzado en el Certamen como 
por la polémica ocasionada por 
el fallo del Jurado y su eco 
dentro del mundillo artístico 
zaragozano. Se han levantado 
un sin fin de conjeturas, supo
siciones de todos los gustos y 
calibres, síntoma del desconten
to de un sector determinado 
que desembocó en actitudes he
terodoxas patio-escolares a la 
hora de proclamación de los 

H S S P S R I A 

L I B R E R I A 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 

Z A R A G O Z A 

Premios y en la pubücación de 
una carta en los órganos de 
difusión local firmada por un 
buen número de pintores y en 
la cual se poma en tela de Jui
cio al objetividad del jurado. 

Como ven todo esto lleva 
mucha "tela" y conviene ir por 
partes. 

Conviene ante todo avisar de 
la desenfrenada carrera de los 
formatos durante las sucesivas 
ediciones del Premio; recuerdo 
que el Primer Premio San Jor
ge concedido a Natalio Bayo, 
no excedía de mucho el metro 
cuadrado de superficie, mien
tras que en la actual edición 
son numerosas las superficies 
pintadas de CUATRO METROS 
CUADRADOS, sin duda domi
na entre los concursantes la 
idea del "premio por palmos" 
y es notorio constatar que los 
autores de los macro-cuadros 
suscriben la mentada carta-
protesta, salvo, naturalmente, el 
macr o-pintor premiado. Por 
tanto conviene dejar bien sen
tado que el desdén que algunos 
pintores demuestran por el Pre
mio San Jorge, lo es más por 
pretensiones frustradas que por 
la convicción de lo nefasto del 
procedimiento seguido. Aparte 
hay que anotar algunas impre
cisiones en el texto, bien inten
cionadas o producto de la es
casa fortuna de redacción, que 
inducen a la mala interpreta
ción del mismo. 

De acuerdo, no es justo la de
signación de "premios" que ex
ceden el valor real de las obras 
y que alcanzan únicamente a 
una minoría, sujetos a la im
posible objetividad de un Ju
rado. L a fórmula de valoración 
de la obra por parte del pin
tor ante una posible compra 
por parte de la Diputación, 
máxime teniendo en cuenta la 
intención de la misma de re
mozar el cochambroso Museo de 
Goya en Puendetodos, no hay 
duda que sería más efectiva y 
por descontado que es una po
sibilidad a adoptar por la Ins
titución Fernando el Católico a 
la hora de plantearse la orga
nización del V I I Premio San 
Jorge. 

Pero de lo que no se debe 
dudar es de que a una consi
deración peyorativa a priori del 
Premio San Jorge, corresponde 
una actitud muy distinta a los 
firmantes de la famosa carta. 
L a ignorancia total de éste y la 
no participación puede ser una 
respuesta más digna y más 
efectiva. O el montaje de una 
exposición paralela con partici
pación de las mentes vivas de 
la pintura zaragozana en con
traposición de un Premio San 
Jorge plagado de santones re
sucitados que sin duda repre
sentaría un mazazo a nivel de 
subversión plástica. 

Para "cargarse" el San Jor
ge, amigos firmantes, no hay 
que llevar descomunales cua
dros con la recóndita preten
sión de que caiga "algo" y lue
go firmar cartas destempladas, 
corréis el peligro de que vues
tra actitud la tomen por "pa
taleta". 

Si hay que denunciar algo no 
valen las dobles posturas, se 
toma o se deja. Si como pare
ce la vuestra es "dejarlo" pre
sumo una próxima edición del 
Premio San Jorge llena de sor
presas de organización o llena 
de "moluscos" colgados de las 
paredes del Palacio Provincial, 
y vosotros, los firmantes, arri
mando el hombro junto con 
otros, paradójicamente pertene
cientes a ese "grupo" que sola
padamente se desliza en vues
tro escrito y que hace ya mu
cho tiempo no vibra por las 
convocatorias periódicas del 
San Jorge, para la consecución 
de una conciencia ciudadana de 
un arte "vivo" en Zaragoza. 

JUAN PONÇ 
EN LA SALA 
VICTOR BAiLO 

Pese a su corta trayectoria la 
nueva Sala de la calle Fuen-
clara se puede decir que llev^ 

una vida llena de Ticisitudes. 
Desde la insípida exposición 
inauguración, poco representati
va, a la espléndida muestra de 
Joan Ponç, pasando por la de 
"arena" de nuestro querido Pa
blo Serrano, exposición que si 
bien no dudo llenó de gozo al 
clásico público consumidor ojo-
de-alpargata, no llegaba ni a la 
suela del zapato ni por plan
teamiento ni por belleza a la 
más inadvertida escultura de 
las montadas en el Palacio de 
la Lonja por el escultor de Cri-
villén. 

L a exposición que la Sala nos 
ha brindado la oportunidad de 
saborear, representa uno de los 
desiderátum de cualquier ciu
dadano delectante sin posibili
dades económicas y desde lue
go' un p u n t o de partida 
(lo prefiero sin dudar a los dos 
anteriores) inmejorable para 
una linea de máximo interés 
aunque de difícil manteni
miento. 

Sería absurdo a estas alturas 
presentar un esbozo de la tra
yectoria de Ponç, y de su per
sonalidad artística. 

Ponç es uno de esos valores 
que el tiempo se ha encargado 
de rescatar, todavía embarcado 
en su aventura, la buena, de 
los primeros balbuceos de DAU 
AL SET, lejos de devaneos con 
lo informal (Tapies, Tarrats, 
Cuixart), Ponç se ha manteni
do inmerso en su mundo magi-
cista, perfectamente puro y lle
no de misterio, fiel a sus prin
cipios irresueltos Ponç se me 
aparece de pronto comoMoissac 
o Soissons, lleno de signos caba
lísticos, mitad clarividencia, mi
tad temor; es el medioevo tras
plantado a un medio visual 
contemporáneo. 

En fin, como recomendaría 
una conocida revista de la 
pantalla. Una exposición DE 
VISION ABSOLUTAMENTE 
O B L I G A T O R I A PARA TODOS 
LOS AMANTES DE L A PIN
TURA Y D E LAS CIENCIAS 
OCULTAS. 

ROYO MORER 

T I E M P O 
DE ESPERA", 
NUEVO DISCO 
DE LABORDETA 

Para recordar que "Cantar 
y Callar" fue un paso impor
tante y bien dado, el disco se 
abre con el recuerdo de "Ara
gón" en un solo del cello de 
Eduardo Gattinoni. E l primer 
corte, "Canción de cuna sobre 
la tierra estéril", muestra ya 
claramente cuáles son las ba
ses de su canto: seguridad en 
el tratamiento poético del texto 
y una intuición musical sobria 
que lo sostiene. 

Aparte de que la propia téc
nica vocal de Labordeta ha 
progresado mucho ("Ya llegó 
la Sanjuanada"), hay un ca
rácter general que marca el 
paso adelante que s u p o n e 
"Tiempo de espera": siguen 
los mismos filados y los mismos 
recursos rítmicos para no alte
rar en lo más mínimo la efi
cacia del texto, pero éstos se 
han hecho mucho más univer
sales, por los caminos que 
apuntaba " E l poeta" o "Can-
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ción para una larga despe
dida". 

Los arreglos al disco están 
bien buscados, y son suficien
temente discretos. Una men
ción especial merece el arreglo 
al "Canto a la libertad", que 
lo acerca, con el ritmo de 
marcha final, al "Orándola 
Vila Morena". La espléndida 
portada del pintor aragonés, 
como el paisaje que evoca, 
J . L . Lasala. 

La mayoría de las canciones 
del disco excepto las humo
rísticas y relajantes "Coplas 
de Santa Orosia" y "Medita
ciones de Severino el Sordo"— 
se pueden clasificar en dos 
grupos claramente diferencia
dos: Por un lado estarían las 
e l e g i a c a s descriptivas (" Ya 
ves", "A varear la oliva", 
"Carta a lucinio", "Homenaje 
a Víctor Jara"), y por otro la
do las canciones de acción co
mún, en lucha activa por la 
libertad, ("No cojas las acero-
lias", "Canta compañero, can
ta" y el "Canto a la libertad"). 

"Tiempo de espera" es un 
disco, que a pesar de estar 
prohibida su radiodifusión, sal
vo un tema o dos, está desti
nado a ser popular dentro de 
Aragón y fuera de Aragón, 
porque ¿quién es ajeno a las 
estrofas esperanzadoras d e 1 
"Canto a la libertad"? 

Habrá un día 
en que todos 
al levantar la vista 
veremos una tierra 
que ponga libertad. 

A L F R E D O B E N K E 

prensa 
LA LEY DEL 
SECUESTRO 

Las últimas semanas han de
jado leve cualquier momento 
anterior de la prensa española. 
Una oleada de secuestros, ex
pedientes, cierres y dificulta
des de diverso tipo, ha puesto 
casi punto en boca a cientos 
de periodistas que día a día, 
semana a semana, hacen todo 
lo posible por informar al ciu
dadano medio de qué pasa aquí, 
quién es quién, qué ilegales co
sas hace la ilegal —y por lo 
tanto innombrable— España. 
Tras el espectacular cierre por 
tres semanas de «Cambio 16», 
el secuestro de «Triunfo» (sin 
d e m a s i a d a s consecuencias, 
pues ya estaba prácticamente 
distribuido, pero con expedien
te a cierto artículo sobre el 
cambio), los secuestros en la 
última temporada de las revis
tas —políticas o de humor— 
como «Por favor, «El Cocodri
lo Leopoldo», «Posible», «El 
Europeo», «El Papus», o la su
presión de páginas a que se 
vio obligada «Guadiana», han 
i n c i d i d o particularmente en 
aquellos semanarios nuevos o 
renovados, de difícil economía, 
en dura competencia a veces 
por la abundancia de «maga-
zines» parecidos. Como la ca
rrera informativa tiene unos 
«techos» muy concretos —«cau
ces» les llamó el ministro se
ñor Herrera— y el interés de 
los temas de la «apertura» ha 
caído por los suelos, la lógica 
consecuencia es: o arriesgarse 
al «más difícil todavía» del es
crito entre líneas, la informa
ción rumorosa, la entrevista 
con Tierno, o el editorial cla-
rito, cuando no el chiste «aten
tatorio» al debido respeto, etc.; 
o, si no, ir muriendo. Como ha 
muerto «Contrastes», una revis
ta que en sus últimos números 
había alcanzado un nivel crítico 
e informativo muy apreciable; 
reflejo de la competencia y la 
juventud de una Redacción que, 
por desgracia, no encontró la 
empresa que estuviera a su al
tura. 

cinc 
BUÑUEL 
EXTERMINADOR 
CABALGA 
OTRA VEZ 

Para los usuarios de los cir
cuitos transpirenaicos Belle de 
Jour (L. Buñuel. 1967) fue una 
película escandalosa que se pro
yectaba con mutilaciones; pa
ra nosotros, pacientes consu
midores del cine que se nos es
trena, es un film que forma 
parte del "lote de la apertura" 
junto a otros films no menos 
escabrosos: Juegos de noche, 
BIow-up, Midnight c o w b o y , 
Amarcord... de respetuosa vi
sión aunque, como en nuestro 
caso, también mutilada. 

Hay otros, mediadores entre 
el film y el espectador, para 
quienes Belle de Jour es la 
culminación de la poética per
sonal del autor aragonés, de su 
torvo sentido de lo "real"... a 
veces, esta mística del critico 
se utiliza para justificar con 
tópicos extremos la poca sus
tancia que se obtiene de la pe
lícula en una primera visión; 
a veces, estas aparentes ala
banzas son la necesaria segre
gación que el critico rezuma 
por su forma de concebir el 
cine y su propio oficio. 

Es evidente que las definicio
nes que se establecen de Belle 
de Jour como el análisis de la 
perversión de los aviones bur
gueses, representando sus obse
siones y represiones de Séveri-
ne, la protagonista, son verda
des a medias, como la mitad 
de lo cierto es afirmar que Bu
ñuel se sirve de la confusión 
de los planos natural-ensueño 
para regresentar el carácter 
enfermizo de los deseos de Sé-
verine. Este examen, cierta
mente superficial y ya tópico 
en los films de Buñuel, encubre 
el uso que el director aragonés 
hace del lenguaje fílmico: la 
yuxtaposición de las dimensio
nes naturalidad-ensueño le evi
ta referirse a la realidad; los 
valores burgueses que examina 
están fuera de todo contexto 
político, económico... más bien 
se mueven en una esfera que, 
no sin convencionalismo, lla
maríamos "moral", compuesta 
por las propias obsesiones de 
Buñuel, los tics Impuestos por 
su éxito comercial y las claras 
connotaciones irracionalistas de 
su lenguaje; por otro lado, de 
forma menos mediata, aquel 
examen impone un cierto mé
todo: la separación entre el 
sentido de la obra y los ele
mentos significantes que lo pro
porcionan. 

Belle de Jour es un buen 
ejemplo de los modos poco ri 
gurosos con que la crítica 
afronta cualquier película que 
venga publicitada con el nom
bre de Buñuel. E l referir lo di
cho más arriba a toda la obra 
del aragonés necesitaría mayor 
abundancia de datos y un de
tenimiento minucioso que re
sultarían impertinentes en esta 
reseña de la película estrenada 
esta semana en el cine Elíseos. 
Por otra parte no es proceden
te olvidar que cualquier análi
sis queda invalidado al referir
nos a Belle de Jour como pe
lícula escandalosa, cine hasta 
hace muy poco censurado, cine 
de calidad... no es gratuito que 
tantos críticos unan estas re
ferencias a aquellas superficia
les definiciones que antes enu
merábamos, ya que su propio 
método necesita de estas Justi
ficaciones. JUAN VAZQUEZ 

I E N C U E N T R O D E LA C A N 
C I O N P O P U L O R A R A G O N E 

S A E N 

H U E S C A 
Sábado 17 de mayo de la 

tarde 
Pol ideport ivo: «Víctor Frago

s o del Toro» 
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¿DONDE, L A C L A S E M E D I A ? 

E n este Juicio subjetivo de 
quien no es sino un empedernido 
lector de libros sobre la España 
contemporánea , como yo, no de
be verse la expres ión de ningún 
dogmatismo: só lo una opinión 
que será tan sincera cuanto los 
mecanismos de mi propia auto
censura me lo consientan. 
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S O C I O L O G I A 
D E L F R A N Q U I S M O 

U' 

Girón, un ministro «de los traba
jadores» (?}. 

No basta con decir —una vez 
que uno ha pagado las pesetas 
que el libro cuesta— que del libro 
lo que vale es el subtí tulo («Análi
sis ideológico de los ministros de 
Franco»), sobre todo si el subtítu
lo no viene en portada; cuando un 
título no sirve, pues se quita y 
Santas Pascuas. E l libro presenta 
numerosas y sospechosas coinci
dencias con opiniones de Antonio 
Fontán. Y el perpetuo olor «fra-
guiano» que se desprende de sus 
páginas se confirma cuando en las 
dos ú l t imas De Miguel advierte 
de su admirac ión y deuda intelec
tual con el ex ministro de Infor
mac ión . Acaso por eso tóda la 
obra resulta mucho m á s anti-«tec-
nocrática» que anti-falangista. L a 
antología de asertos Demiguelia-
nos que deshacen de una vez por 
todas su imagen de «progre» po
dría ser enormemente extensa; 
por lo que me ceñiré a reprodu
cir (casi sin comentarios que re
sultan ociosos) algo de lo m á s lla
mativo. Por ejemplo: 

«Los intelectuales del s i s tema» 
siendo posiblemente «más retóri
cos que creadores, m á s escolásti
cos que originales», han sabido 
«plasmar en ideas y conceptos ar
ticulados los valores e intereses 
de una clase media tradicional 
bien aposentada en el poder y 
ávida de entroncar con la burgue
sía industrial» . E s inúti l que bus
quen a esa clase media (ni a nin
guna otra) a lo largo de las 360 
pág inas del tomito: no la hal larán 
aunque el libro se llame socioló
gico. Los juegos re tór icos del au
tor son dignos rivales de los tex
tos que antologiza; ejemplo: las 
interpretaciones que el rég imen ha 
dado de sí mismo han dependido 
del momento, han sido distintas 
«y m á s por un pragmatismo de 
agarrarse a la realidad del mo
mento y mantener en su sitio la 
m i n o r í a gobernante que por pura 
h ipocres ía o c in i smo» . Dice que 

\N libro que vende en tres meses más de 35.000 ejemplares 
es un libro importante, sobre todo si es un libro político. Al

guno de los miles de compradores del de Amando De Miguel ha
brá caído en la cuenta de que ha sido objeto de un engaño. No es 
en efecto, una sociología del franquismo, ni por ésas . Tiene un in
negable mérito —ni pequeño ni despreciable, aunque sea el único—; 
ser una antología inverosímilmente expresiva de textos oficiales y 
oficiosos del régimen. Pero el resto conduce al lector a meditar se
riamente sobre las particularidades de un sistema político con el 
que el autor de las páginas ha llegado a tener —parece mentira— 
problemas de cierta gravedad. 

Principios del Movimiento que tie
nen los funcionarios no va mucho 
m á s al lá que el acatamiento de los 
preceptos de la Constitución que 
se da en cualquier país democrá
tico». E n E s p a ñ a se jura fidelidad 
no acatamiento. Y los Principios 
Fundamentales no son una Cons
t i tución. E s , pues, una compara
c ión falsa en uno1 de sus términos, 

los intelectuales piensan que no 
hay cambio autént ico si no se pa
sa de un sistema capitalista a 
otro socialista. Pero que «el resto 
de la población» en absoluto pien
sa de ese modo: porque «socieda
des capitalistas son Suecia, Fran
cia y España», así la España de 
hoy como la de la I I Repúbl ica 
o la de los años 40. L a s diferen
cias estarían en «las alteraciones 
pol í t icas que presenta cada una de 
estas sociedades». ¿Cabe mayor 
grosería científ ica que meter en la 
misma cesta todos esos ejemplos? 
¿Hacer la ecuac ión Romanones -
Palme, y encima achacársé la a 
«los intelectuales» españoles? De 
Miguel usa la misma táct ica que 
quienes emparejan al capitalismo 
monopolista de Estado con el to
talitarismo socialista de corte sta-
liniano. Todo un récord. 

¿UN S O L O G O B I E R N O ? 

Tampoco es manco cuando acu
sa —¿ingenua, c ín icamente?— a la 
opos ic ión interior de haber sido 
incapaz de «crear una alternativa 
real de poder». Ya . . . Toda la Par
te I del libro es una co lecc ión de 
evidencias interpretadas denosta-
blemente: secretos a voces, en ple
no recital de tóp icos al uso: la 
sociedad ha cambiado, pero la po
lítica, no tanto; en realidad só lo 
ha habido un gobierno de Franco 
respondiendo a una misma ideo
logía pol í t ica (y añade que con
sagra el libro a verificar esa hipó
tesis; como si hiciera falta algún 
libro para tal menester). Pero si 
en la p. 25 hay un solo gobierno 
continuo, en la 30 «tampoco resul
ta muy propio hablar literalmen
te de un único gobierno», aunque 
en la 31 «casi podr íamos decir» 
(lenguaje muy científ ico) «que 
simplemente ha habido un único 
y dilatado gobierno». Para definir 
la «ministrabil idad» (que, elimina
das las urnas y los partidos, creo 
que se define por sí sola) se atiza 
no s é cuántas hojas no sin haber
la previamente definido en 6 ó 7 
l íneas. Tiene también , aciertos de 
futurólogo: uno de los eternos 

«ministrables» que no llegan nun
ca a la poltrona se llama Herrero 
Tejedor... 

«MOVILIDAD 
GENERACIONAL» 

No es fácil perdonarle la pre
sentac ión «novedosa» de hechos 
manidos por lo sabidos. Y a es 
peor que su equipo y él olviden al 
hacer recuentos que Arias y León 
Herrera son militares (así le sa
len luego las cuentas, claro...). 
T a m b i é n realiza el «descubri
miento» (con cuadros es tad ís t i cos 
y todo) de que Franco el igió al 
principio a sus coe táneos y luego 
fue gobernando con gente m á s jo
ven que él; a eso lo llama «movi
lidad generacional» (en cursiva) y 
presenta el hecho como destaca-
ble y característ ico , olvidando que 

Ruiz Jiménez, jura su cargo como 
ministro de Educación 

Villar Palasi, Monreal y Diez Hoch-
tleiner; tres nombres para la tec

nocracia 

ni en és te ni en ningún país del 
globo existen gobiernos unánime
mente integrados por octogena
rios. Aún insist irá luego (no se 
sabe si para asombrarnos o «cien
t í f icamente») en que en la ú l t ima 
etapa del rég imen «ya no hay nin
gún ministro que sea coetáneo a 
Franco». Astuta observación, abso
lutamente comprobable de modo 
objetivoj 

D E M O S T R A R 
«APACIGUANDO» 

Parece que a un científ ico no 
deben pedírsele tanto axiomas co
mo demostraciones, aunque sea 
cuando afirma (junto con otras 
cosas en la p. 39) que hay una 
«obses ión legalista en los plantea
mientos de reforma política» que 
hacen los ministros. A Martínez 
Anido lo define (porque sí) como 
a un «primorriverista» «gris», co
mo Carceller o González Bueno 
(¿Si sabrá este hombre quién fue 
don Severiano?). También piensa 
que la incorporación de Falange 
al gobierno fue «lo que convirt ió 
al Pronunciamiento en Revolu
ción» y que la División Azul fue 
«un hecho m á s que nada simbó
lico» (Nunca es s imból ica una Di
visión, joven: basta con que pre
gunte a los divisionarios). Las ma
sas combatientes y falangistizadas 
eran «capaces de hacer verdade
ramente una "revolución"» (donde 
no se entiende que vayan juntos 
el adverbio y las comillas para 
«revolución»). Uno se cae de es
paldas al ver llamado a Muñoz 
Grandes «ideólogo» del falangis-
bo (¡Menuda sorpresa se llevaría 

el general!; y a Girón no ministro 
de Trabajo, sino «mejor , de los 
Trabajadores». E l sistema eco
n ó m i c o de postguerra sirve ante 
todo para «apaciguar (sic) al mo
vimiento obrero», as í como Sáinz 
Rodríguez entroniza el «contenido 
humanis ta» en los textos escola
res (¿Qué pensará De Miguel que 
es el humanismo?). Ante las difi
cultades de los años 40 el sistema 
reacciona «a veces» con el triun-
f alismo. Y otros modelos de preci
s ión: «un m o n á r q u i c o tan (relati
vamente) fiel como.. .» Por fin, sé
panlo de una buena vez: «las re
glas limitativas —de la Ley de 
Prensa— no son demasiado du
ras». 

Bueno. Hasta el capí tu lo 6 es 
así casi todo. Luego, compensa la 
antología . Hasta el cap í tu lo 6, 
bien mirado, t a m b i é n compensa: 
uno se entera de quién es De Mi
guel. De Miguel: hombre que opi
na que «la obl igac ión de jurar los 

Cabanlllas, de la barretina al cese 

Amando De Miguel como Aman
do De Miguel. Porque aquí, lo que 
cuenta son los subt í tu los . Aunque, 
como en este libro, no vengan en 
portada. 

L O L A CASTAN 

¿SABIA QUE aiHlalán HA CAMBIADO 
DE DIRECCION? 

A h o r a e s t a m o s en C . / S a n J o r g e , 32, p r inc ipa l 
T e l é f o n o : 39 67 19 

Maleíakis 
y el trasvase 

Para muchos de nuestros lectores la p r e s e n t a c i ó n de Edward 
Malefakis les r e s u l t a r á innecesaria; su l i b ro « R e f o r m a agraria 
y revoluc ión campesina en la E s p a ñ a del siglo XX», es una 
obra decisiva para poder comprender la evo luc ión de la agri
cul tura e s p a ñ o l a hasta la I R e p ú b l i c a y, sobre todo, para ana
lizar en profundidad el intento de reforma agraria que tan 
significativo f ina l tuvo con la guerra c i v i l , c e r r á n d o s e así un 
p e r í o d o en el que se i n t e n t ó conver t i r en real idad la repetida 
consigna de «la t ierra para quien la t r a b a j a » . 

Malefakis ha vuelto a E s p a ñ a para escr ibir ahora un libro 
sobre el Part ido Socialista ( i legal) de nuestro p a í s , a la vez que 
ha intentado sin éxi to —y no por su culpa— dar alguna confe
rencia. Recientemente ha sido entrevistado po r «Contrapunto» 
y al ser preguntado sobre el tema del trasvase del Ebro ha 
dicho: 

«No cabe duda de que se e s t á n restando recursos posibles, 
recursos que pueden servir en el fu tu ro de base para un de
sarrollo de la reg ión aragonesa. E n este sentido me parece que 
se es t á hipotecando el fu tu ro en esta d i r e c c i ó n y que a largo 
plazo t r a e r á graves problemas, aunque de momento parezca un 
uso m á s racional. A d e m á s soy de la o p i n i ó n de que Aragón, 
d e s p u é s de Anda luc ía , es el segundo gran p rob lema de España. 
en el sentido de que t a m b i é n al l í existen recursos sobre los 
que, con gran esfuerzo, se p o d r í a basar un desarrollo econó
mico general, lo que no s e r í a posible en provincias como Avila, 
Pa lènc ia , Càce re s o Zamora. Hay que dejar un poco de lado los 
beneficios inmediatos. Todo lo inmediato , todo lo actual, in
duce a una mayor c o n c e n t r a c i ó n indus t r i a l en E s p a ñ a . Per0 
precisamente por esto, el Estado, que tiene la obligación de 
mi r a r a largo y no a corto plazo, debe u t i l i za r sus poderosos 
medios para rontper esta tendencia que existe actualmente, oí 
no a c t ú a así , el extremo desequil ibrio que siempre ha caracte
rizado a los individuos y clases sociales en E s p a ñ a , llegara a 
caracterizar sus reg iones» . 

Ante esto só lo cabe a ñ a d i r que una vez m á s estamos plena
mente de acuerdo con el gran his tor iador . 

NORMANTE 


