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T a r r a d e l l a s h a b l a d e A r a g ó n 

Jordi Pujol y Trías Fargas tuvieron que esperar más de una hora para 
con el President de la Generalitat de Catalunya, porque en aquellos 

omentos el honorable Josep Tarradellas estaba hablando con un periodis-
ide ANDALAN. En la primera entrevista que el President de la Genera-
lat concede a un medio de comunicación aragonés, Tarradellas no quiere 
fonunciarse sobre el tema del agua y mucho menos sobre el trasvase del 

Ebro. Sin embargo, no tiene pelos en la lengua a la hora de tratar otros 
temas conflictives como la franja catalano-aragonesa, la política deis 
Països Catalans, etc. Y para no ser menos, Tarradellas no deja en ningún 
momento de hacer la pelota a los aragoneses, que diría un buen castizo 
(págs. 10 y 11). 

1 9 7 9 : hay tajo p a r a todos 
En A N D A L A N estamos contentos con 1978, 

pque este año hemos traído una Constitu
ción democrática para nuestro país. La Cons-
|itllción santifica el capitalismo, de acuerdo; 
pliza la Monarquía, de acuerdo; deja mu
jas cosas en el aire, de acuerdo. Pero la 
institución significa derechos humanos, sig-
ílflca libertades democráticas, significa un 
^ino abierto hacia un futuro que podremos 
instruir mejor. Y si todo esto es posible, si 
loy tenemos Constitución, es porque durante 
ĉhos años los españoles de izquierdas he-

luchado por conseguirlo; la derecha no 
fena una Constitución. Si 1978 ha sido un 
1(? constitucional ha sido gracias a nosotros; 
1̂  menos que sentirnos orgullosos. 
pero en A N D A L A N estamos también ca
ldos con 1978, porque en este año no he-
l0s conseguido tantas cosas como esperába-
l0s hace doce meses. Por ejemplo, Aragón 

no ha alcanzado aún su autonomía y parece 
que va para largo; el número de parados si
gue aumentando; la situación sigue sin arre
glarse en Euzkadi. Y son sólo tres ejemplos. 
Una de las cosas que más nos preocupan es 
que éstos y todos los demás problemas no 
sean capaces de movilizar a los españoles pa
ra su solución. Lo sentimos porque estos pro
blemas podrían empezar a resolverse con la 
movilización de todos. 

¿Por qué, de un tiempo a esta parte, parece 
importarnos todo un rábano? Pues sobre todo 
—y no es una excusa fácil— porejue cuarenta 
años de franquismo (de represión) son mu
chos años como para que en sólo tres, los 
subditos que todo lo fiaban en el discurso de 
fin de año de Franco, se transformen en ciu
dadanos políticamente activos. Claro que tam
poco se puede decir que los partidos y sindi

catos que lucharon contra el dictador y su sis
tema, lo hagan ahora perfectamente. Y criti
camos a los partidos de izquierda porque nos 
interesan, que los otros ya sabemos qué inte
reses representan y a qué amos sirven. 

Este es el balance, somero, apresurado, del 
año que termina. Hay que reflexionar sobre 
todo ello para que lo bueno conseguido se am
plíe y lo malo no se repita. En 1979 no vamos 
a tener tiempo para el desencanto. Este año 
tenemos que conseguir que los derechos que 
consagra a Constitución se cumplan; que la 
izquierda gane muchos puntos en las eleccio
nes que se aproximan; que todos los terroris
mos terminen; que los salarios crezcan, por lo 
menos, tanto como los precios; que se creen 
puestos de trabajo que eviten el paro; que 
Aragón tenga un Estatuto de Autonomía de 
verdad, sin pre por delante ni engaño por 
detrás. Hay tajo para todos. 



E l f r a g a t i n o 

E l pasado día 9 de noviem
bre tuvo lugar en el centro 
Pignatelli de Zaragoza una me
sa redonda sobre la Pluralidad 
lingüística de A r a g ó n , dentro 
del primer curso de Estudios 
Aragoneses. Los poenentes en 
la mesa fueron M.4 Teresa R u 
bio, A n c h e l Con te , T o m á s 
Bosque y M . * José A rellano. 

Los abajo firmantes han te
nido noticia de lo allí tratado a 
t ravés de comentarios sobre las 
noticias aparecidas en la pren
sa y radio locales. Concreta
mente nos referimos a lo publi
cado en el n ú m e r o 329 y con 
fecha 30 de noviembre por la 
«Voz del Bajo C i n c a » ; y por 
ello es nuestra in tención poner 
de manifiesto lo siguiente: 

1. ° Dudamos de la represen-
tatividad aducida por la Si ta . 
Arel lano como delegada de la 
cultura fragatina; tampoco es
tamos de acuerdo con lo por 
ella manifestado, creemos que 
se trata de opiniones muy pro
pias y personales. 

2. ° Estamos totalmente de 
acuerdo con la propuesta sobre 
la enseñanza de nuestra lengua 
materna en las escuelas, pre
sentada por miembros del C o n 
sello de la Pabla. 

3. ° Consideramos que el fra
gatino es una variante del cata
lán, así como lo es el balear, 
andorrano, valenciano, etc. E l 
castellano t ambién tiene sus 
propias variantes, así tenemos 
que en Valladolid la pronuncia
ción no es la misma que en 
M u r c i a , pero no obstante todo 
se engloba en un mismo idio
ma: el Castellano. 

4. ° Defendemos el derecho a 
la enseñanza de nuestra lengua 
materna en la escuela. E l fra
gatino forma parte de nuestro 
patrimonio cultural y conside
ramos que como tal debe ser 
protegido y cultivado. N o ha
blamos de obligatoriedad ni 
imposic ión alguna. 

5. ° Pensamos que es un de
recho natural a la persona el 
expresarse y comunicarse con 
ios d e m á s correctamente en su 
propia lengua. Quien pierde los 
or ígenes pierde identidad. 

Los que asi nos manifesta
mos ante la opin ión públ ica lo 
hacemos a t í tulo personal. 

R. Mcsalles Rué 
J . Anton io V i l l anova 

Benedicto 
Norberto Segarra 

Silvcrio Gómez 
Rosa Villanova 

(Fraga) 

Sarrion, un 
pueblo 

condenado 
Sarrion no es sino otro caso 

de la pobreza y la emigración 
de Teruel . Recuerdo que este 
verano sus calles estaban llenas 
de gente, gente joven, niños, 
matrimonios y ancianos, pero 
ahora sus calles es ta rán vacias, 
los ancianos es tarán arrimados 
ál fuego, los niños reunidos en 
alguna casa o en el colegio, las 
mujeres, las pocas mujeres que 
queden, en casa haciendo sus 
quehaceres domés t i cos , y los 
hombres, ¡os pocos hombres 
que queden, en la serrer ía , en 
la carretera o en la vía férrea. 

L a gente en Sarrion vive de 
un Aserradero de maderas, que 
al d u e ñ o no le interesa tenerlo 
abierto porque ya no le renta y 
porque le trae muchos quebra
deros de cabeza, y aún a pesar 
de estar sus trabajadores explo
tados con trabajtoè duros y mal 

pagados, es el Unico recurso 
importante que tiene este pue
blo: <:i al d u e ñ o del aserradero 
M A L C O N , S. A . , se le ocurre 
cerrar, poniendo la ya muy vis
ta excusa de la suspensión de 
pagos, ¿de qué vivirá mucha 
gente de Sarrion?, ¿de qué v i 
virán esas familias? C o m o yo 
me pregunto: ¿de qué vivirán 
las familas que trabajan en el 
desvío de la carretera cuando 
esté acabado o me viene a la 
cabeza la misma pregunta cuan
do pienso en la gente que tra
baja en la recons t rucc ión de la 
vía férrea. Sarrion t ambién tie
ne una fábrica de jerseys, una 
fábrica que no paga a las chi-

cas ióvenes que quedan en el 
pueblo, o que cuando les pa
gan les dan una miseria, por
que el negocio no va bien o 
porque los empresarios que 
ahora la dirigen no saben dir i 
girla. 

Sarrion, situado en la sierra 
de Javalambre, tiene poco te
rreno de cultivo, pues a pesar 
de que su t é r m i n o es grande, 
casi todo es monte, monte de 
carrascas no utilizable para su 
explo tac ión , y la tierra que tie
ne es pedregosa y seca como 
su cl ima. 

Los ganados no tienen pas
tos suficientes para comer y 
los pocos pastores que quedan 
serán los úl t imos que hab rá ; e) 
oficio es duro y más en el in
vierno de la sierra. 

L a juventud estudia en Te
ruel o en Valencia. Cuando 
terminen de estudiar no encon
trará medios de vida, industrias 
o talleres, y muy a pesar suyo 
t end rá que irse. Ese Sarrion de 
Teruel q u e d a r á muerto. 

Y o hago un llamamiento a la 
Dipu tac ión de Aragón y a los 
dormidos partidos Polí t icos pa
ra que solucionen: 

a) L a emigrac ión Aragonesa, 
b) Los problemas de rega

d ío . 
c) P romoc ionen las empre

sas en los pueblos Aragoneses. 

L u i s Fdo. Agustín 
(16 años) 

(Valencia) 

U n a a m n i s t í a 

b a r a t a 
Hoy , a un año de la publica

c ión del decreto-ley sobre am
nistía 46/77 de 15 de octubre 
de 1977, quienes combatimos 
de una u otra manera contra el 
régimen fascista del general 
Franco, nos estamos pregun
tando: Aminist ía . . . ¿Pa ra q u é ? ; 
y nuestra pregunta nos llena de 
rabia y de impotencia. 

¿Alguien se ha preguntado 
qué ha sido de esas solicitudes 
de amnis t ía laboral? ¿Y de los 
desesperantes t r ámi tes que hay 
que realizar para encontrarse 
con las manos vacías? 

Las solicitudes de amnis t ía 
laboral, el Magistrado las re
suelve frecuentemente a favor 
del solicitante y consiguiente
mente con «...su derecho a ser 
reincorporados a la plantilla de 
la empresa demandada, con to
dos los derechos que señala el 
art. 8." de la Ley de Amnis t ía 

e l r o l d e 

y concordantes, c o n d e n á n d o s e 
á los demandados a estar y pa
sar por esta dec l a rac ión» . 

f a ra los hombres «de a p ie» , 
esto significa pura y llanamen
te que «al día siguiente, a tra
bajar»; pero no, ni por asomo 
se produce esto. L a sutileza 
del decreto va mucho más allá. 
L a empresa dice que no (alu
diendo, eso sí, a que no tiene 
puestos de trabajo, que está en 
crisis, que va a hacer reduc
ción de plantilla...), y recurre 
al Tribunal Central de Trabajo, 
el cual suele confirmar la sen
tencia del Magistrado; y consi
guientemente «...su derecho a 
ser reincorporados a.. .». ¡Por 
fin!, suspiramos. L a lást ima es 
que se queda en eso, un suspi
ro, porque si la empresa dice 
que no (como lo hace habitual-
mente), el Magistrado lo re
suelve con una indemnizac ión 
simbólica, por ejemplo, 70.000 
ptas., por nueve años de anti
güedad . 

E l Magistrado aplica, esto es 
evidente, el Decreto-Ley con 
arreglo a un criterio formalista y, 
desde luego, sus resoluciones a 
la luz de tal decreto son, sin 
lugar a dudas, correctas. N o es 
él quien hizo la Ley, sino 
quien la aplica. Quienes articu
laron la Ley eran perfectamen
te conscientes de lo que iba a 
suceder. Sus aplicaciones esta
ban ya perfectamente encasilla
das y estructuradas. Todo esta
ba atado y bien atado. 

Es t ábamos unidos por una 
voz y un p u ñ o , la Amnis t í a nos 
ha separado. Sus objetivos han 
sido' alcanzados: Los án imos 
están acallados, la gente en sus 
casas, los represaliados siguen 
en la calle... 

Joaquín Bueno 
Villacampa (CNT) 

(Zaragoza) 

L a i z q u i e r d a y 

« l o s p a í s e s 

c a t a l a n e s » 

H e le ído algunos ar t ículos de 
T o m á s Bosque, y me parecen 
muy acertados. Defiende en 
ellos d e m o c r á t i c a m e n t e y con 
no claro sentido progresista 
aquello que es suyo por ser h i 
jo del Matarranya. L o hace sin 
manipulaciones y sin lerrouxis-
mos anti-catalanes. 
Pero frente a estos trabajos, 
hay los de ciertos señores que 
han de entrometerse en los 
asuntos del pueblo literano, 
manipulando su historia, su 
lengua y hasta su diócesis , uti
l izando cier to lenguaje que 
desdice a un pe r iód ico progre
sista como A N D L A N , llegando 
incluso el caso de la ocu l tac ión 
de la personalidad tras un mis
terioso p s e u d ó n i m o , ¿acaso pa
ra ocultar pasados nada demo
crá t icos? Estos señores , que 
tanto les molestan, al parecer, 
Seminarios de Cul tura Lutera
na, rectificaciones topon ímicas 
o exigencias sobre el uso públ i 
co y oficial de la lengua de L a 
Lli tera, o sea el ca ta lán , pre
tenden ignorar, excepto cuan
do se trata de manipular a 

ciertas personas de L a Ll i te ra 
que con una clara ideologia 
progresista han defendido su 
comarca. Si algunos de estos 
literanos no se sienten arago
neses sino catalanes, creo que 
están en su perfecto derecho 
d e m o c r á t i c o , el mismo derecho 
d e m o c r á t i c o por el cual T o m á s 
Bosque se siente a ragonés . 

Pero para ciertas mentes, la 
cosa no se acaba con cierta 
opinión progresista «Uiterana», 
y así pretenden ignorar que 
quienes hoy defienden los Paí
ses Catalanes es la izquierda. 
Hechos, como la concentra
ción de 30.000 valencianos en 
la pasada Diada del País V a 
lencià gritando «País Valencià , 
Paisos Ca ta l áns» , que partidos 
de izquierda como el M C , la 
L C R , la O I C , etc., se han ma
nifestado en contra de la pro
hibición de federarse las comu
nidades a u t ó n o m a s aludiendo 
el caso de los Países Catalanes, 
o yendo más lejos, que el mis
mo P S C junto al P S P V y el 
PSI antes de formar parte del 
P S O E ten ían muy claro los 
dels Països Ca ta láns , o que los 
«Consel ls Populars de Cul tura 
Ca ta l ana» se fundaron en el 
País Valencià , donde actual
mente es tán m á s implantados 
que en Catalunya. 

N o se trata de n ingún tipo 
de imperialismo principatino, 
sino de una alternativa demo
crá t i ca y de izquierdas, v e s o 

lo debe r í an saber ciertas mej 
tes que bajo el disfraz de 
cierto aragonesismo defiende] 
posturas que nada tienen de 
progresistas. Sepan estos se 
res que en el País Valencji 
quienes han sacado el «coeoí 
del imperialismo catatan ha 
do justamente la derecha no» 
tálgica con el fin de imptüi 
que el País Valencià tenga uní 
verdadera a u t o n o m í a y pUe(ji 
recuperar plenamente su lefl 
gua y su cultura, utilizando to 
da clase de medios (como lo 
recientes de la edición fantaJ 
m a de l a C o n s t i t u c i ó n J 
«l lengua vulgar valenciana» 3 
el atentado contra el domicili] 
del escritor Joan Fuster). 

Creo que tan elogiable es 
actitud del c o m p a ñ e r o Tomí. 
Bosque y la de los compañero] 
de la Ll i tera , empeñados en 
defensa de los Derechos de 
Pueblos, como la de aquella, 
fuerzas de izquierda que del 
Tienden democrát icamente lo] 
Países Catalanes. Y frente a esl 
tas actitudes elogiables, creJ 
que hay que reprobar la de 
aquellos que se dedican, co i 
fines nada claros (o quizá de-| 
masiado), a ocultar la verdad 
a tergiversarla. 

Atentamente 

Martí García-Ripoll Dura] 

Barcelona 
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N a c i o n a l 

E c o n o m í a e s p a ñ o l a 

ñ o n u e v o , p r o b l e m a s v i e j o s 

ienvío a las Cortes de un proyecto de decreto-ley que regulará las 
izas salariales durante el próximo año ha sido la solución que a ul-

hora ha adoptado el Gobierno ante la falta de un acuerdo para 
utituir los Pactos de la Moncloa por otros nuevos. S i las interfe-
Ucias del calendario político han sido decisivas a la hora de expli-
s|. ei fracaso de las negociaciones, la aplicación del decreto promo-

por el vicepresidente Abr i l Martorrell va a estar también condi-
ada por los acontecimientos políticos de los próximos meses que 

Man acelerándose ante la perspectiva cada vez más clara de nuevas 
Lciones generales. 

[Los cuatro millones de tra
eres pendientes de nego-

fár sus convenios colectivos 
L a tener ya una norma de 
[ferencia a la hora de plan-
Jar sus reivindicaciones sala-
lies: una banda en torno al 
I % que será vinculante para 
hedor público y sólo indica-
h para el privado, aunque 

penalizaciones introducidas 
L aquellas empresas que ŝe 
L n fuera de estos límites es-
fclecidos entre el 11 y el 15 % 
Icen prever que, al igual que 

ocur r ió con el 22 % de los Pac
tos de la M o n c l o a , el acata
miento del tope ahora introdu
cido se genera l izará . 

Salarios por detrás de los 
precios 

Ante este límite indicativo 
del 13 %, los trabajadores que 
ahora negocien sus salarios y 
los vean incrementados en este 
porcentaje p e r d e r á n un 3 % de 
su capacidad adquisitiva con 
respecto a su s i tuación de hace 

T E A T R O 

A R G E N S O L A 

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

D E L A S N A V I D A D E S ! 

F E R N A N D E L • G I M O C E R V I 

AYUNTAMIENTO 

âdogn la novela de g(ovanni guareschl"el pequeño mundo de don camri-o-
director de fotografia. nicolas mayer 

musica: auessandro cicognini 

¡¡¡Después de 27 años de prohibición, 
la democracia libera la película 

más perseguida hasta hoy!!! 

T O D O S P U B L I C O S 

doce meses, ya que el alza del 
índice de precios al consumo 
se s i tuará previsiblemente en el 
16 % a finales del mes de di 
ciembre. Sin embargo, y de 
cumplirse las previsiones del 
G o b i e r n o , la d e s a c e l e r a c i ó n 
del índice de precios a lo largo 
del p róx imo año permi t i r á re
cuperar lo perdido, porque en
tre diciembre del 78 y el mis
mo mes del 79 se prevé que no 
subirá más allá del 10 %, por 
lo que la media mensual de in
flación el año p róx imo estar ía 
situada en torno al 13 %, y por 
tanto, muy por debajo del 21% 
a que a scende rá la media men
sual este año . Las medidas que 
adopta el Gobierno para con
trolar las alzas de precios que 
en su descenso van a c e r c á n d o 
se poco a poco a las tasas de 
los países de la O C D E son dos 
fundamentalmente: por una 
parte, se limitan las alzas sala
riales por debajo de lo que han 
crecido los precios en el a ñ o 
anterior, con lo cual dismi
nuyen las expectativas inflacio-
nistas dada la fuerte incidencia 
de los salarios en los costes de 
p r o d u c c i ó n ; por otra parte, la 
l imitación a t ravés de la polít i
ca monetaria del crecimiento 
del volumen de medios de pa
go en c i rculac ión en función 
de la tasa de inflación prevista 
y del aumento de la renta que 
se espera, a c túan como freno 
ante unas alzas de precios que 
han dejado de ser ya el proble
ma central de la e c o n o m í a es
paño la , por m á s que las anun
ciadas subidas del precio del 
pe t ró l eo —que va a costamos 
500 millones de dó la res más 
durante el p róx imo año— resul
te inquietantes por sus repercu
siones. 

La beneficiosa 
desaparición del I.R.T.P. 

A diferencia de lo que ocu
rrió con el alza del 22 % que se 
ca lculó sobre la salarial 
total de la empresa para distri
buir en muchos casos todo q 
por lo menos la mitad del au
mento de forma lineal entre 
todos los trabajadores de la 
empresa, ahora lo previsible es 
que el 13 % se aplique sobre 
cada salario a u t o m á t i c a m e n t e 
en la mayor parte de los casos. 
Dos son los argumentos que se 
han esgrimido para justificarlo: 
el primero, que la re i t e rac ión 
de subidas lineales en años an
teriores ha provocado una si
tuac ión del abanico salarial 
que se considera excesivamen
te igualitaria, lo cual - a d e m á s 
de suponer pé rd ida de alicien
tes por la ausencia de motiva
ciones e c o n ó m i c a s - dificulta 
considerablemente la incorpo
rac ión de parados a un nuevo 
empleo dada la re t r ibuc ión al
canzada en los estratos salaria
les más bajos y que se conside
ra muy alta por parte de los 
empresarios. E l segundo argu
mento es una consecuencia de 
los primeros aspectos positivos 
en materia de redis t r ibución de 
rentas que consigue la reforma 
fiscal en España . A l desapare
cer el I . R . T . P . y ser sustituido 
por deducciones a cuenta del 
impuesto sobre la renta, aque
llos trabajadores con menores 

i 

ingresos verán mejorados sus 
salarios l íquidos ya que el tipo 
impositivo que se les apl icará 
- y que es ta rá ajustado a d e m á s 
al n ú m e r o de hijos— va a ser 
más reducido. Por ejemplo, un 
trabajador que gane 40.000 
ptas. mensuales y tenga dos hi
jos, se benef ic iará de unas de
ducciones menores del 2,5 % 
- q u e ser ían del 4,5 % con un 
hijo más— como consecuencia 
de esta nueva s i tuación, por
centajes que sumados al alza 
del 13 % va a hacer que en los 
estratos salariales más bajos se 
consiga mantener la capacidad 
adquisitiva existente un año 
antes cuando en el mes de 
enero a c t ú e n conjuntamente la 
nueva polí t ica salarial y fiscal. 

¿Quién se queda el 
aumento de la renta? 
Pero si el Gobierno va a in

sistir en que con la nueva nor
mativa la mayor parte de los 
trabajadores m a n t e n d r á la ca
pacidad adquisitiva de sus sala
rios, un análisis de la evolución 
global de la e c o n o m í a españo la 
hace perder fuerza a esta afir
mac ión , que queda convertida 
en una verdad a medias si se 
tiene en cuenta que en el a ñ o 
que termina la renta nacional 
se ha incrementado en torno al 
3 % y que las previsiones para 
el a ñ o p róx imo apuntan hacia 
un 4,5 %. Si los salarios no cre
cen en t é rminos reales en la 
p r o p o r c i ó n correspondiente , 
los incrementos de la renta van 
a engrosar en buena medida el 
excedente empresarial, dismi
nuyendo por tanto la participa
ción de los salarios en la renta 
nacional. ¿Just if icaría este he
cho una opos ic ión rotunda al 
l ímite salarial del 13 % y el au
mento de la conflictividad la
boral cuyo índice durante 1978 
r e t roced ió en el 34 % respecto 
al del a ñ o anterior? L a res
puesta que den en ios próxi
mos meses las centrales sindi
cales di f íc i lmente va a ser muy 
radical, dadas las actuales cir
cunstancias. 

Cuando el paro ahoga 

A finales de septiembre —se
gún los ú l t imos datos disponi
bles— buscaban empleo en Es
paña 1.014.000 personas, es de

cir, 184.000 más que a comien
zos de 1978. C o m o en el últi-
mo trimestre se p r e v é que 
otras 50.000 personas hab rán 
pasado a engrosar la cifra de 
quienes no tienen trabajo, la 
desviación entre los 100.000 
parados más que preve ía para 
el año que termina el Pacto de 
la M o n c l o a y los 230.000 que 
van a contabilizarse no puede 
ser más a l á rmen te , s i tuándose 
así en primer plano el proble
ma más apremiante que tiene 
planteada la sociedad española , 

ca joven que hace que cada 
año se incorpore un 3 % más 
de pob lac ión activa a un mer
cado de trabajo en el que los 
desajustes entre la oferta y la 
demanda son mayores cada 
vez. Ante esta s i tuación, es ló
gico que se esté dispuesto a 
transigir algo en el tema de los 
incrementos salariales - q u e 
desde luego no han sido un 
obs tácu lo insalvable para la fir
ma de los nuevos pactos dadas 
las posturas del Gobierno y de 
los S indica tos- y a cambio es
tos úl t imos exijan contraparti
das claras en la c reac ión de 
empleo, así como en los dere
chos sindicales, en un momen
to en que el Estatuto de los 
Trabajadores ni siquiera se ha 
empezado a negociar, y la Ley 
de Acc ión Sindical c o n t i n ú a 
congelada en las Cortes ante la 
opos ic ión de la C E O E a cual
quier modif icación que no in
cluya la flexibilización de plan
tillas. SÍ la pol í t ica de consenso 
y de Pactos pe rmi t í a incluir es
tos aspectos en la negoc iac ión 
centrales-gobierno, aunque lue
go és te incumpliera las contra
partidas pactadas, la solución 
que ahora ha adoptado el G o 
bierno al limitar sin más los to
pes salariales, ni siquiera con
templa una serie de cuestiones 
que permi t i r ían mayores atri 
buciones en la par t i c ipac ión y 
control de los trabajadores en 
la marcha de las empresas, 
cues t ión fundamental ante la 
cual las meras reivindicaciones 
salariales no deben tener pri 
mac ía , sobre todo cuando ade
más pueden perpetuar indefini
damente la carrera precios-sa 
lados y dificultar la c reac ión 
de nuevos puestos de trabajo. 

José Antonio Biescas 
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B i b l i o g r a f í a A r a g o n e s a 

L a b a n d e r a d e A r a g ó n 

«Pueblo que no es libre, 
no debe esperarse que se 
preocupe de la bandera» 
(J. Costa}. 

Tras una etapa de confusión 
—confusión en las á reas oficia
les, porque el tema estaba bas
tante c l a r o y a e l l o h a b í a n 
contribuido po lémicas y estu
dios, informes a la C o m i s i ó n 
Permanente de la Asamblea de 
Parlamentar ios , etc., l legó la 
hora, sensata y oportuna, en 
que la recién creada Diputa
ción General de Aragón acor
d ó de una vez p o r todas l a 
adopc ión como bandera de A r a 
gón de la horizontal de cuatro 
barras rojas sobre fondo de 
oro . As í , pues, junto a su 
p r e a u t o n o m í a , al r econoc i 
miento incipiente de su perso
nalidad colectiva, r enac ía el 
s ímbolo , hasta pocos años an
tes casi desconocido, mixtifica
do cuando menos, Y la impo
nente manifes tación del d ía de 
San Jorge, 23 de abril de este 
año , dejó bien clara la acepta
ción popular de la enseña , con 
entusiasmo y emoc ión . 

Aunque no obtuvieron res
puesta en su Informe enviado 
a tiempo del plazo previsto por 
la Comis ión Permanente cita
da, pienso que los trabajos de 
G . Fa tá y G . Redondo, que 
ampliados han aparecido en la 
Colecc ión Básica Aragonesa de 
Editorial Guara con este escue
to t í tulo: L a Bandera de A r a 
gón, habr ían influido lo suyo, 
con su apor tac ión documental 
y su rigor en el planteamiento. 
Y que el l ibro, primorosamente 
cuidado, ilustrado con fotos y 
dibujos muy interesantes y que 
antologiza la po lémica sosteni

da en «Hera ldo» (Canellas, Gar
c í a A r i s t a , C a s t i l l o G e n z o r , 
J . M . Meta l , y los propios au
tores) más un trabajo en A N -
D A L A N de Luis G e r m á n , es 
ahora un instrumento magnífi
co para que todos, además de 
querer orgullosamente la ban
dera de nuestra tierra sepamos 
por q u é lo es, y su historia . 

Y es que, como muy bien di 
ce el Profesor Lacruz Berdejo 
en su sentido pró logo , «Ara
g ó n , o es una Hi s to r i a , o es 
bien poca cosa hoy, en un 
mundo donde todos quieren 
más fábricas, más aviones, más 
reactores y más dinero: cual
quier cosa menos nuestro pasa
do, no mejor que otros, pero 
distinto: nuestro». E n su cuida
do, ameno, d idác t ico libro, uti
lizan Fa tá s y Redondo como 
argumentos principales las mo
nedas, sellos reales, documen
tos herá ld icos y textos de todo 
tipo que les llevan a concluir 
que mientras duró la Edad M e 
dia no existió nunca una bande
ra propia del Reino de Aragón, 
pero que sí hubo un distintivo 
característ ico de los Reyes de 
Aragón: los cuatro bastones o 
palos de gules sobre campo de 
oro, en los escudos de armas, 
barras que iban en forma de 
fajas cuando en lugar de en es
cudo iban en una bandera. 

Apor tan t ambién pruebas sufi
cientes de que este símbolo lo 
fue específicamente de los reyes 
de Aragón en cuanto tales y no 
hay testimonio alguno fiable an
terior a Alfonso II . E r a muy 
importante hacerlo, y quizá los 
catalanes sepan por q u é . 

E. F. C. 

B i b l i o g r a f í a a r a g o n e s a ( e n t e l e g r a m a s ) 

• R o l d e . S a l u d a m o s l a 
continuidad lograda por la sim
pát ica hojica que el « R o l d e de 
estudios nacionalistas arago
nés» publica con gran entusias
mo. Cada vez con más cuidada 
presen tac ión dentro de su mo
destia, insisten en los aspectos 
his tór icos que han marcado a 
Aragón : el Justiciazgo, la figu
ra del zalmedina o la Hacienda 
aragonesa en el siglo X V I I I ; se 
hacen amplio eco de la campa
ña « l ' a ragonés t 'a Escue la» v 
del III premio de falordias en 
fabla, del expolio del palacio 
de Aranda en Epi la de la emi
grac ión , de la Cons t i tuc ión y, 
en fin, de cuanto contribuya, 
como dicen, a reconstruir A r a 
gón. 

• Fuellas. T a m b i é n conti
núan dando muestras de gran 
vitalidad y mejora, las «Fuel las 
d ' informazión d'o consello d'a 
fabla a r agonesa» . Su n ú m e r o 4, 
a d e m á s de continuar la campa
ña por escuelas que incorporen 
el habla familiar aragonesa don
de aún subsiste, incluye léxicos 
por temas, en este caso los ofi
cios, muchos poemas, refranes, 
informaciones, etc., llenando 
nueve interesantes páginas . 

• « J . Cos ta» , así l laman a 
su bole t ín , porque así se l lama 
su asoc iac ión vecinal, las gen
tes de Fonz, el bel l ís imo pue
blo oséense —¡y lleno de abo
lengo e hijos ilustres!—. Es una 
gozada ver rehacer el espíri tu 
colectivo en estos pueblos que 
lo tuvieron tan alto hasta la 
Guer ra C i v i l , verles entusias
marse en lo suyo, estudiar y 
denunciar sus problemas y, en 
definitiva, como escribe uno de 
los principales animadores cul
turales de la asociac ión , 
J . L . Sesé, este bolet ín y este em-

A U T O E S C U E L A 

1 A S F U E N T E S * 
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* El equipo de AUTOESCUELA «Las Fuentes» os desea 
un feliz año 1979 a todos los amigos de «ANDALAN». 

C/Eugenia Bueso, 3. Teléfono: 42 96 27 

peño colectivo «somos todos, 
un medio de expres ión de un 
pueblo, que busca un bien pa
ra t o d o s , s i n e x c l u s i ó n de 
nad ie» . 

• E n esta entrega breve 
todo son alegrías: nos l legó, 
hace ya alguna semana, el n.0 8 
del B o l e t í n informativo del 
Centro de Estudios Borjanos, 
que t ambién parece decidida
mente reimpulsado, activo, en

tusiasta, a d e m á s de editor 
ya dos estupendas revistas 
bemos así de sus temas de 
tualidad, de su Dance, de 
actividades del Centro, del 
tituto Comarcal de Músic 
del auge art ís t ico que la p 
del Mercado borjana tiene 
cías al mimo de sus buel 
vecinos. 

E . F, 
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A r a g ó n 

E n c u e n t r o s o b r e a l t e r n a t i v a s r a d i c a l e s p a r a e l a g u a 

S u j e t a r e l a g u a y e l p o d e r 

Las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s (en concreto, l a del 
|r0), el marco j u r í d i c o y e c o n ó m i c o de l a L e y de A g u a s , los 
herios de r e d a c c i ó n de l a nueva L e y de Aguas y l a ges t ión 
• todos los recursos h í d r i c o s de l a cuenca del E b r o , e s t á n ca -

y su permanencia y mantenimiento, por parte de las 
lerzas po l í t i cas de la derecha y a ú n de l a izquierda c l á s i c a , 

contribuyen a asegurar l a pervivencia del modo de pro-
ícción capital is ta y su r e c u p e r a c i ó n de l a cr is is estructural 
L sufre actualmente. Al rededor de este argumento discurr ie-
Llos debates que tuvieron lugar el pasado s á b a d o 23 de d i -
Lbre en el Cent ro P igna t e l l i de Z a r a g o z a en el transcurso 
|una asamblea abierta organizada por el grupo A R R E ( A l -
[¡rnativas Radica les para l a R i b e r a del E b r o ) en torno a l te-

de la ges t ión del agua. 

Llrededor de 100 personas 
Ljciparon en el cuarto deba-
Idel grupo A R R E que tuvo 
L el 23 de diciembre en 
Lgoza. Sociólogos, econo-

abogados, agricultores, 
Uleros, artistas, pol í t icos , 
Uieros y arquitectos, proce
des de todas las provincias 

: vierten la mayor parte de 
¡aguas al Ebro (desde Eus-

kadi y Rio ja hasta Tarragona) 
reflexionaron durante más de 
10 horas, en un debate abierto, 
sobre toda la p r o b l e m á t i c a de 
la gest ión del agua. 

Agua para el trasvase 

Tras hacer una breve síntesis 
de todas las luchas más recien
tes habidas en el Valle del 

L a l u c h a r a d i c a l 
p o r e l a g u a 

Esta es, en síntesis, la expresión de un nuevo radi-
Icalismo en las luchas populares por el agua, a partir 
Ide las conclusiones finales y lineas de acción del de-

A R R E . Su formulación no es textual ni jerár-
|uica. 

- Suspensión de las funciones de la Confederación Hidrográfica 
lid Ebro. 

- Creación de juntas constituyentes de regantes y vecinales en 
; áreas captadoras de agua, para la formación de una nueva Con-

lUeración Hidrográfica de los pueblos y nacionalidades que captan y 
|iisan el agua del Ebro. E l agua deja de ser patrimonio del poder cen-

il, mediante la remodelación de la Constitución. Sólo a partir de 
{¡irincipios soberanos puede haber una Confederación. 

- Bloqueo durante 5 años de los precios del agua para los regan-
lles. En los últimos 10 años el precio del agua de riego se ha multi-
[flicado por 5, mientras que el del trigo lo ha hecho por 2. 

- Aumento inmediato de los cánones hidroeléctricos y de las ta-
as de suministro industrial y control de los mismos por parte de 

[los poderes regionales y no del poder central. 
- No contratar ya a más funcionarios para la gestión del agua, 

«lo sirven para encarecerla. A partir de ahora, los funcionarios ten
ían que ser responsables de sus actos ante los sindicatos de regante 
no ante la Administración. 
- Potenciar los pequeños embalses: V a l , Igea, Cidacos, etc. 
- Reparto de las tierras de regadío aún en poder del I R Y D A a 

|8nipos de Jóvenes agricultores. 
- Rehabilitación de Mequinenza y Fayón. Los saltos hidroeléctri-

N de la E N H E R pasan a ser gestionados por los habitantes de es-
p pueblos. 

- No a los trasvases. No a las centrales nucleares. 
- Realización inmediata del Gran Canal de la Margen Derecha 

|Jel Ebro. 
- En un plazo de 3 años , las principales localidades de la Ribera 

1 Ebro (Tudela, Logroño, Zaragoza, Tortosa, etc.) deben contar 
[con agua potable. Desde 1970 ha habido 25.000 enfermedades hídri-

en el valle. 
I - El trasvase del Ebro representa la decadencia del litoral cata-
" hipertrofiado. 

A 

Ebro (Lumbier , Campo, Ber-
dún , pantano de V a l , M e q u i 
nenza y F a y ó n , etc.), que fue
ron relatadas por sus propios 
protagonistas, el objetivo cen
tral de todo el debate lo cons
t i tuyó el marco ju r íd ico y so
c i o e c o n ó m i c o por el que se 
gestionan las aguas del Estado 
y fundamentalmente las del 
Ebro: Ley de Aguas, Confede
rac ión Hidrográ f ica del Ebro 
( C H E ) , etc. 

L a nueva Ley de Aguas da 
un giro de 90 grados con res
pecto a la actualmente vigente. 
Según el proyecto, se altera la 
j e r a r q u í a de suministros y con
cesiones de agua. C o n la nueva 
Ley , tras la prioridad absoluta 
para los abastecimientos urba
nos, t e n d r á n preferencia los 
abastecimientos industriales pa
ra instalaciones preferentes, ca
lificativo éste que será fijado 
por la admin is t rac ión central. 
E l suministro para r e g a d í o s 
queda relegado a un peligroso 
tercer lugar, mientras que en 
la vigente normativa conserva 
un i m p r e s c i n d i b l e segundo 
puesto. 

E l abastecimiento (que no 
consumo, especificado en 4.° 
lugar) para industrias preferen
tes y especiales va orientado al 

suministro a centrales nuclea
res, pe t roqu ímica s , papeleras y 
pol ígonos industriales de fun
cionamiento continuo. Este t i 
po de instalaciones encuentra 
gran resistencia popular y fre
cuentes o b s t á c u l o s j u r í d i c o s 
por parte de los sindicatos y 
comunidades de regantes, que 
serían solventados con la nue
va ley 

Los enemigos del 
agua aragonesa 

E n este sentido, A R R E in
terpreta que la nueva Ley (re
dactada fundamentalmente por 
Juan Ruiz , Direc tor General 
de Obras Hidráu l icas y ante
rior jefe del Gabinete de estu
dios de H i d r o l a , c o m p a ñ í a 
e léc t r ica con fuertes intereses 
nucleares) no es sino el ú l t imo 
paso que pretende dar el capi
tal en el Estado español para 
arrancar a la sobe ran ía popular 
parcelas de poder sobre los re
cursos naturales con et fin de 
entregarlas a los sectores o l i 
gá rqu icos ; otros zarffazos his tó
ricos del poder central a las 
comunidades fueron la ley de 
la desamor t i zac ión , la Ley de 
Minas , etc. 

En la misma linea de argu

men tac ión las c o m p a ñ í a s e léc
tricas, las multinacionales y 
quienes se encuentran al frente 
del Minister io de Obras Públi
cas y Urbanismo (Garrigues, 
Mer igó , F luxá y Ruiz) apare
cen como los principales ene
migos de los intereses popula
res en la lucha por el control 
del agua. 

Paralizar cualquier tipo de 
iniciativa privada o públ ica en
caminada a la instalación de 
centrales nucleares o la realiza
c ión del trasvase del Eb ro 
(cuestiones inseparables), y la 
desapar ic ión de la C H E , así 
como la formulación de princi
pios teór icos sobre la gest ión 
del agua, que arranquen de las 
manos de la derecha, y aún de 
la izquierda convencional con
sensuada, la ideología del agua, 
fue en síntesis el balance del 
debate de A R R E . U n debate 
que ha sido grabado íntegra
mente y que será publicado en 
el mes de febrero con el fin de 
introducir elementos de lucha 
radical en los sindicatos cam
pesinos y en las organizaciones 
populares de las á reas rurales y 
urbanas del Valle del Ebro . 

J. B. 

• Dos páginas de la revista 
«Zaragoza», editada por la Di
putación Provincial de Zarago
za, han sido modificadas de la 
primera edición a la segunda 
hecha días después. En ambas 
páginas, la revista reproducía 
tres cuadros abstractos de San
tiago Lagunas, realizados en los 
años 50. 

• Varios militantes del 
M C A han denunciado en Hues
ca a la U C D , acusándole de 
haber colocado carteles sobre 
el referéndum último fuera del 

plazo legal, una vez que la 
campaña había concluido. Pa
sadas las 12 de la noche del día 
4 de diciembre, el panel del edi
ficio de Hacienda, en la Plaza 
de Navarra, había aparecido 
con carteles de U C D pegados 
encima de los correspondientes 
al M C A . 

• El próximo día de ene
ro se celebrará en Magistratura 
de Trabajo un juicio contra la 
empresa editora de «El Noticie
ro» por el hecho de que más 
de año y medio después del 

cierre del periódico, todavía 
sus trabajadores no han perci
bido la totalidad de las cantida
des que se les adeudan. 

• Diversos partidos de la 
derecha e s t á n manteniendo 
reuniones con el fin de presen
tar una única lista a las elec
ciones municipales en Alcañiz. 
En las tres reuniones habidas 
hasta ahora, han participado 
desde Fjuerza Nueva hasta 
Unión de Centro Democrático, 
pasando por Alianza Popular, el 
ú n i c o partido junto con el 

PSOE que tiene en Alcañiz or
ganización local importante. 

• Fernando Gimeno, inspec
tor de Trabajo, encabezará la 
candidatura municipal de Zara
goza que presentará la O R T , 
partido del que es secretario 
general a nivel regional. Con
tactos informales con el PSOE 
para participar en una misma 
candidatura y posibles negocia
ciones con el PTA no han de
saconsejado a la O R T el p e-
sentar su propia candidatura 
que también incluirá indepen
dientes. 
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O p i n i ó n 

D e l n a c i o n a l - c a t o l i c i s m o a 

l a i g l e s i a « d e c e n t r o » 
C o n unas palabras pronun

ciadas por Hortensia Bussi, 
viuda de Salvador A l l e n d e , 
quedaba inaugurada en Madr id 
el pasado 9 de noviembre la 
Conferencia Mundia l de Sol i
daridad con Chi le . Durante 
tres intensas jornadas de traba
jo han estado presentes repre
sentantes de las pr incipales 
fuerzas polí t icas y sindicales 
españolas y delegaciones de más 
de 60 países. 

Tras una laboriosa redac
ción, los resultados polí t icos de 
la Conferencia fueron recogi
dos en el texto denominado 
Acta de Madr id por ia libertad 
de Chile. Puede considerarse 
muy s in tomát ico que este texto 
fuera leído púb l i camente en la 
sesión de clausura por uno de 
los miembros visibles más cua
lificados de las fuerzas progre
sistas de la Iglesia catól ica: el 
obispo auxiliar de Madr id , A l 
berto Iniesta. 

Este conjunto de circunstan
cias (la Conferencia de Solida
ridad con Chi le , la incompare-
cencia de la U C D y la presen
cia de Alberto Iniesta como 
portavoz) dan pie a una serie 
de reflexiones sobre la función 
social de los cristianos en el 
seno de las sociedades demo
crát icas . 

E l 16 de abril de 19/1, hace 

ya más de siete años (mucha 
historia y sangre han corrido 
desde entonces), un grupo de 
curas chilenos, conocidos co
mo «los o c h e n t a » , anuncian en 
Santiago de Chile durante una 
conferencia de prensa su com
promiso con las clases trabaja
doras, su apoyo al Gobierno 
de Unidad Popular de Salvador 
Allende y su decisión por la 
cons t rucc ión del socialismo en 
Chile . De este embr ión nacer ía 
una corriente dentro de la 
Iglesia, los Cristianos por el So
cialismo (CpS), extendida pron
to por A m é r i c a Latina, Espa
ña, Francia, Italia y Bélgica. 
Muchos litros de tinta se han 
invertido en ellos: condenados 
unas veces por algunos obispos 
y mirados con recelo por la 
iglesia-organización, los cristia
nos comprometidos en el pro
ceso revlucionario de la socie
dad desde una opción de clase 
marxista siguen dando mucho 
que hablar. 

En los úl t imos tiempos del 
franquismo, los Cristianos por 
el Socialismo en España asu
mieron una doble clandestini
dad: por una parte, la debida a 
su opc ión polí t ica, y por otra 
la de su opc ión cristiana. Des
de su primer documento («Avi
la», 1973) el movimiento CpS 
en España se p lan teó su papel 

dentro de unas coordenadas 
tan diferentes a las chilenas: 
las del Nacionalcatolicismo in i 
ciado en convivencia con el 
Movimiento íNacional. E n esta 
s i tuación, los objetivos estaban 
medianamente claros: la lucha 
por el socialismo y la lucha 
ideológica contra la instrumen-
tal ización pol í t ica del ámbi to 
religioso por el poder estable
cido. 

En estos años , CpS significó 
mucho para bastantes creyen
tes en una é p o c a en que «ser 
ca tól ico» se identificaba ideo
lógicamente con los «vencedo
res». Aquellas reuniones semi-
clandestinas se convirtieron en 
un claro espacio de discerni
miento y apoyo de la fe en 
unos momentos en que la igle
sia española se identificaba con 
un rég imen y unas clases polí
ticas que - c o m o mil i tantes-
intentaban sustituir. 

CpS resituada en la 
democracia burguesa 

A partir del 15 de junio, en 
la nueva s i tuación polí t ica, y 
tras el R e f e r é n d u m Constitu
cional del 6 de diciembre, la 
lucha por el socialismo en las 
distintas nacionalidades del es
tado español se si túa a un ni
vel muy diferente. T a m b i é n 

han cambiado profundamente 
las relaciones de la Iglesia y el 
Poder; la identif icación de los 
ámbi tos religioso y pol í t ico que 
reforzaron mutuamente a la 
iglesia-organización y al Estado 
salido del 18 de jul io y que co
nocemos como experiencia de 
Nacionalcatolicismo, parecen 
haber casi concluido. Sólo los 
grupúsculos nostálgicos inten
tan hacer revivir un cadáver 
definitivamente inhumado que 
parece ser no resuc i ta rá . 

Exis te , sin embargo, una 
nueva s i t u a c i ó n estructural 
dentro del ámb i to pol í t ico y 
que incide de manera creciente 
a la iglesia-organización y, lo 
que es más grave, a los grupos 
de creyentes. L a nueva situa
ción pol í t ica de democracia 
eu ropea r e spa ldada po r l a 
C o n s t i t u c i ó n es considerada 
por estratos cada vez más am
plios de la poblac ión como 
punto de llegada, y no como 
punto de partida. E l ambiente 
general de desmovi l ización en 
los diversos campos de la mi l i 
t à n c i a acusado l ú c i d a m e n t e 
por muchos partidos obreros 
tiene el c a r á c t e r de s í n t o m a 
alarmante. 

E n el ámb i to de lo religioso, 
tal s i tuación incide sobre todo 
en una tendencia hacia la pri
vatización de la fe y que favo

rece el intento cada vez , 
fuerte de consolidar una igL 
y unas formas de vivir la fe 
tegradas en el actual proa 
reformista y de centro. Se 
tiende dentro de este conte: 
la posic ión incómoda del pai 
do del Gobierno ante la e l 
ferencia Mund ia l de Solidi 
dad con Chi le y el valor te] 
monial de la presencia de 
berto Iniesta. 

CpS, en Aragón 

E n Aragón , un grupo . 
cristianos comprometidos en| 
proceso revolucionario de 
sociedad desde una opción 
clase marxista, independien 
o de diversos partidos pol 
cos, intentan, desde las con 
clones sociales, políticas y i 
glosas de Aragón, reflexiona 
actuar. N o se trata de subma 
nos infiltrados, ni iglesia pam 
la. Se sienten perteneciente^ 
la comunidad eclesial, aunq 
su fidelidad a la institución 
convierta, a veces, en conflk 
vos. Quien tenga interés en 
lacionarse con nosotros l 
puede localizar los viernes, L 
8 a 9,30, en C O D E F , Termi 
l io , 32 dpdo. (Delicias), tel| 
332638. 

Fernando Benedic 
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A r a g ó n 

M á s s o b r e e l P l a n d e 

O r d e n a c i ó n d e H u e s c a 

Escasas y sólo al final han sido ias voces que ha levantado el 
Iplsii, cuyo período de información pública terminaba el día 22 a ias 
¡flS v media de la tarde, cuando la prensa diaria habia hecho saber 

Le se formulaba la petición por diversas entidades, entre ellas el Se-
liiario de Estudios Altoaragoneses, de una prórroga por tres meses 
del plazo de información, imposible saber sí las yigas labradas del 
Salón de Justicia del Ayuntamiento seguirán albergando los paneles 
lie pianos y h literatura de un plan que condiciona el futurD de la 
ciudad de forma decisiva. L a Corporación municipal oséense tiene l a 

Ltlabra. 

ANDA L A N ha coavenado 
fuentes especiatmenle ci ia-

sofare et tema,, que, 
10 c r í t i c a funda ni l m a l , 

que es difícil discutir 
filosofía del plan porque é s -
parecc no tener ninguna. Si 

iHHíj l a rae m o r í a que 
ia m' los pianos, l ee rá 

se t ra ía de adaptar el 
La Rodera,, de IfS?,, « p e " 
ley debiera b a è c r sídio re-

a los quince años , en 
, „ : . . „, . . . . . . • 

se l a n se rvM» los apia
de io expuesto en el avan-
dei plan. Pero éste no es 

form.i ihr BÜcai coma 

itortedad de tacer írfcw-
hacion publica i uantíi i ve prc-
snta el avar. i ha ¡ida de 

Ibima voluntaria y particular 
el A y u n t a n / í - " o ha invi-

|tiáo! ei; ecasioHC» a aigpaas 
[eítiades para conocer ei de-

de los trabajos. En to-
ctsai ¿por qmi las autores ni 
"wa enumeran en la me

lós criterios que han uti-
qué Upo de dudad han 

I 

Preguntas s i n r e s p u e s t a 

Y sejes ha [ • ¿UEttaioi, y no 
| n i sino varias veces, por 
t.s^plo por el Coíegio de A r -

H1'"1 i»in i..ni;nntrar res-
piesta. Según un Drofesional 
icón el n ' " - ant-*' ''"-" manua 

N y «f.ci0, « ^ i - L ~ ' 
¡tañar i; .n.: ,t ci i iMptt, . 

"o ha salido, desde un des
pacho, sin ningún conociiiifciiN' 

* mj ele Hun.j l , ii i, m,, 
limpíeme otaría con la alasoiu-

ausencia de alusiones al 
fttfiteito tap hhi,es,;;1;ii 

Ĵ ndo se dispone de una 
Pwte cómoda como es el es~ 

1̂11'1 (-;l-saKo ií"íí;f ciffi:::.!tf-(i:€t de 
|i Diputación Provincial sobre 
a provincia De he -ho pro^=e-

111 ft^r eiemplfi, I,i 
Hcia de dos ciudades bien ñi-

i:iC- i-i 
. ^ deí Píi-peiuo Socorro en 

se concentm la mayor 
* h ¡pnlliiciSBl o', i i 

- ersas -.^gerencias 
^oleg;.: (je Arauitectas v 

u'= íQnstni,,,,!:.:" :ináK •piaemes 
e> ísuela 

gheto 
para 

fueron al 
romper 

• Se divide el iñi o urbano en 
«no u rban izab le» , «urban izab le 
p r o g r a m a d o » , unas 12 Has. , y 
ttii i liiinjz itile no pn i :ui ido» , 
unas 4901 Has . Satfa a ia vista 
la de sp ropo rc ión entre el se
gundo y el tercero y es aquél 
e l qur mí iplp una función re
guladora frente a la especula
ción, por la llamada teor ía del 
valor medio, que intenta di 
buíir las. cargas, y i e ae f í c ío» de 
forma promediada , indepen-
dientcmente de que un sol d 
por ejcFrijlln se dedique a par
que y otro m nom t o n e de 20 
pisos. 

Es el Kieio 11 tii i, 11 ,,'í, b i. pw-
ffllDíiáo1 e lúe :::rún ' 
tual L e y del suelo, de 1976, 
implica la cesión gratuita al 
AfiimIaiHiicfflt» é e m W:% á e 
su superficie para equipamien
tos, 18 m2 de zona verde p o r 
•vivieada,: ef;,e:... C t i n ú M s m m s se-
i i túa este suelo entre sí cam
ping San Jorge y el parque, w -
n Ji llTi ir m' i tlfj.p (Li í5 tope, » 
dillferencía ndlel sieiirriírc poseer--
gado Perpetuo Socorro, 

Las 400 Hís de íTielo no 
li 1 tintj L I [, e g ó n 
ísy, sv.:'uir ur=,í serie de usos 
del suelo a fin de preservar el 

i o é e la i r Se ex
cluyen, en efecto, los usos :.n> 
dustriaies, pero sorprende la 
enorme cantidiMÍ de detalles y 
exigencias para I l i \ 
en esas zonas, situadas enlre eí 
segundo y te-^er c i tarón de 
i ü i a prí.11:-'., 1:1 s,. v:. b-cnc.: ¡jĵ  ¡(pi!-; 

a.j gran.!':: inrr ;bthariaL; 
estarían, en disposición de cum
plir . « D e s d e 'uego ••• 
cl'a -a; f i í * ncr es'tà CMí1"-"- IK-i 
comertado a A N D A L A N K B 
t é cn i co en la. materia. N i tam
pó eo ta icir iífci,'c.;i:iie stfí n. c- i. ón 
prestada al t ráf ico automovilis-
t ico, con un nuevo c i n t e ó n de 
'-.nd:;. * w." cí.. - "ecib^ 
miii HfwtnairiBüi pn1 m m£ a · t o · 
pista. N i la excesiva amara de 
pisos exigida por la ordenanza 

• A i : edttiFj., .mi! a i ; i ü n a a! ffliii, 
2,85 m que encareced enor-
cnemeníe la cons t rucc ión y, a 
pr.iii.::.is;rB.- \m·.í;í.I;,!1,„ pe:,!:.;!,!...!;)..:!:.!':;» .;t 'Íi*Éiíl· 
e í mundo. 

M a q u i l l a q u e a l g o q u e d a 

l í a en el p;..;-- cíe L , i Rodera-
ai distribuir ei suelo por poü-
JPÜS iïr,..':,.-.|;;li;ií.ciït;i.il í;.::., áv,^.., i,.,., , i , 
bv::iíi.'í.ii íí'Pim ií '.: id! ectm., et 
espíritu; de la ciudad, y en ia 
misma- l inca ei .actual plan ha-
r.r i - t • • • ' ' :i;,v¡pi1.íWÍáii i i -

litio-s y otrot iiiu:mos p i f » i é -
. : : I - ; . ; ;! 

lo más barato, la vivienda so
cial i rá en torno a l a c a f f i t t f t 
de Sariftcna, la zona estudiantil 
en la de Zaragoza, cuando se 
hubiera podido quizá dar f í d t 
em. f i a a smU res áiii 
casco viejo, À N D A L A N l a es
cuchado frecuentes crí t ica* por 
él tratamiento ¡mpafu. íal é s i m 
a éstf. i'1 que se aplica una 
ope rac ión de «maqui l la je» , pe
ro sin proponer n i una sola 
niiedkia de rei/'-ursiíaeíáil... 

¿Tienen sentido las quejas W -
bre el escaso interés desperta
do en IIíi pubhiuon, por . 
pío,, por las e ñ c m s t m de los 
autores m m m de l plan, que 

y pocos oscenses c.im, 
mml M M ptwee mí «safllíá»1 
lógico de un proceso llevado a 
espaldas que quienes, al fin, 
SOÍl .k',:: ... :..!:,̂ ÏO.:::., del f'íl i I.Í llíll O'. PO 
I } fl b r. "\ ili ,t despertado1 

el in te rés de los ciudadanos, 
pero se ha llevado todo sin. dis-
«is íé» , , i í a iwimmmmmi pmi^i^ 
que ias sesiones públ icas han 
sido bien pocas y más p ^ c e 
fue m laya, f ae^ ; i i m p i f 
oh M « f t e q m e s l i i ï t k r 
debate y una d i n á m i c a de 
alif Uf i l a i l iSMÉV. N a da m te 
Íte«iO! f S f lev,-;!!.1 el teifit m I» 
caiie y a sus verdaderos prota
gonistas- \:y;-. ciudadanos. 

Nifie!,,.!:ii. ot.sr:iá.etilo l.fï.g.a:i ha:.* 
bia: ia Ley del sueir: en su artí
culo 215 dice que: los Ayunta-
: r n . i C í i p o G i s í i n for.fi;!i;3.f ana 

nunicipaf t-fu i spfïwi 
dad de gesüón , p r o m o c i ó n , or-
d e r ^ c i ó n , y ello iiamando á 
líuaníi-iS: \:m%mm, se vea me^ 
sanie; una- acción así hubiera 
bastado para, sin salirse siquie-

. m tfisl M o r c o é t la ' , •»c«!»' 
e-;-ili.ZííT' |jTOr...'>-:.i> ¿W 'A ?ÍÍÍÍ|'11 
miento, a la ciudad, al menos 
a tiii: sector más- ampito de -
l i t r f t ies . \ú ese lea pe-ier'i-sla- be-
cerscí, Desde que ei Ayunta-
miento e n c a r g ó z\ traba ¡o al 
ecfiápce redaseis ee lis Díiav, 
dtstt f":! - .lera.! is5: V/-'- : ísr!"f:. 
éste dec l i nó la oferta, y M «i*-
-sao ai íis .!|!;-'.-. .;:.i.:J :Je s . s s i s i iü ï ! : 
Cifestru i i í s s i t F i o i p w a i , e l 
más: absoluto secreto, esc sí, 
revestido de sesiones infonaati-
vdü, esi ;esj«iü|i( €ttH tes e-eric-e-.; 
fieacío s: eifl'he···s-ióíi '•:!"'-' 
Hoy el asunto, auff a pesac de 

is..!],-.s'Ŝ aniess-.., s¿ei ¡eesiait- ^ 

cuí"-ación ciudadana, Y sin em-
baivís.- está spiro. i - i iinea 
••i.'is Isi ii..;.)efgei!es:s.:i de isAkrege 
del- plazo de información, por 
ía no ap robac ión de! plan por 
el aesieei. .Api..:-.,s.:..;.:sfSíKs:i.sS!, pero 
'.-rthre 'liiiiío p-sii- siever ta preo
cupac ión por el pian y p w etf 

:;i m seiii 
eeítses, iDelbe ay...:swti;-eei'';e n 
eHo-'; tenga;; la uh-ma palattra. 

Fe.-.ii']si..l.:iiicl:::i' . i 'v .! . : .Fin. . : ' 

E l t r a n s p o r t i 

U n a h u e l g a 

c a s i f a s c i s t a 
I íi psisad» »çftif|nn t rrni ï i iHb» una hlIflE0 Hí»ei«l|^| df ! 

trieeiserte íesriLás «a sse, e·s;;sE...s1.i:-s,e, \.;:Ü paitéis:; a^a pts,;;. .a; 
g l o r i i f s u i taelleietis en I w l l v t M i : I M l i ^ J ^ ^ H É l i l 
han sido mifi imiis . S i n ^mbargf* y a tenor dp soi ldefü que 
tw « f ü t t i i á o A M D A M M • • Ü f l t S i l i l l i l i i . t i l . H i t i f f M 
e i m n t t i w É t s p « I i taiMiMil i A l i i l l I í b W I ^ l i t e 
de uno de los l íde res po l í t i co? y s í m h f ^ e s y^h Aàfc 
misino* « i ¡irtiMíoiiÉito i o é i i i p i t l i i i i i l f l t e ' l l i i f c í f i c s 
m s . e i : m é — I s e s - i'-:: ses- ' • • " 
mrte m sector clave <k 1» m m o t n í » «M [ , ' > imif-
lan nada menos que f:l 70 % ! • UíS i t l I Í I I I I Ü p l pf?r 
las» 

E l viernes 1 de d ic^utbrc , 
p iquete» de k I I det 
Transpor te Discrtetaoeuil sis 
M e r c a n c í a s (Trasdismer) con 
presencia úniersínente en M a -
dfiid, y cíe ía i i si i , , M i * 
c i o n a l de A s o c i a c i o n e s de 
T r a n s p o r t e d i s c r e c i o n a l de 
M e r c a n c í a s p. ,;:.r. 1 - - é t 
á i i b i ! ivi i.-miuo- e - m prefe
rente implan tac ión entre las 

reparhari Gcntavillas a fseelíss - -
camiones posibles convocando 
un paro nacional a par í ir d e í 
d ía II cié djceaiee.ii.-re, pero 
m&HÉmjtuéé que lm caniieseies 
no salieran a la carretera a 
partir del día 7. curio?? mente 
el Úh s; ; , I s ^ - n s i i i 
c-nnstiíucional. 

A r a esi i i o fue a 
l a h u e l g a 

E n las octavrJas que eonvo-
ésslissse a- la íri-ttelgs, s-e iii.:s...:i...i..i-.!!-

:.s ataceisiss coss'sr's las grárí-
áf^ empresas del sector c o m o 

P ü f e sSiei.i-.i-iSv:- i 
que se encuentran las peque
ñas y medianas e - m p r e ^ í y los 
.SBfopssirt > Lj i.aeiifn 
clones ñ i n d a m e n t a l e s de los 
huelguistas consis t ían en una 
s .-.íes de l.ss. tarií.'as por psierise 

un mecanismo oficial que las 
repüi.aea ŝ  . - s ; : -. dv ....:.ii-.:,s 
cemro \\ i • 4 r d íá l i l*^-
ción de cargas.. 

L a huelga p r end ió con dcsi-
,, , userea. issi yisriíriem n-isgi-t 
oes d«f Estado. ll::v".:i Mertriiid, 
salvo determinadas empresas, 
ffl -: 

; - i 

(Ajei.eiáits 'i,' SafeL.i;.;;i:i.i;:íeF): y &m 
Éuskacie l1 - te 1 • ^ 
nes con un elevado censo de 
traii.sj:;ajres:!.!.i:i.s eofre..;. ..lueei·.i.i.ii i.::- a 
It propia ps ñ n \ 'r 7 i i , " ^ 
za no se sumaron a la hueiga 

A t!IJ"i9-kÍ̂  

L o más significativo de la 

empï'esiéos ¡"mr lo ' w ''dü |tr 
la forma en que se ha convo-

te y i,i ' en i i n e^ , i tfwünfcií 
Itt conwc-catea-la fue • 
Tradismcr y F í n a d i s m e r sin 

S || .iS,:.,,SiLie..ii I ¡ilSf 
.asociiae-íonef! i sgrs. : i'.-i-:.. -
te sentido, la Asoc iac ión de 
ZasspiOEa e-ontlfiBò Ó ,Ayíil„>„%-

l . A ' V er: e S- -r f;,;-, "pi.p;, ¡|a 
huelga poique no ae hí>r(fa pro
ducido iras un ocr íodo de dis-
; 3 

EsliO1- « Itlás i • • y: 
se tiene en cuenia que 'iegún 
falltes ene tttfbMRMilQ ase 

güos rniembn-.s de! sindicafn 
11 ;ai . . i •-- • , i : s.iisi, mi-

' ' i - ^ : ' ' s: ' ís 
abogados laboralistas de la cft-
lle Atocha f:n Madrk í ocurerr; 

:..ss!,rioa ii;:l!iifsspeieia.:s sei .¡s. ¡uo-
ciacioncs que han convocudc? 
la fiuelga. 

fcr 0 Í f f f i i f f l i# I N M M ,ae 
plleados sí el é^mt&tlo de te 
huelga y la táct ica utdszada no 
é e ¡ m lugar a t • 
l · l su i : i. • s : :-rc ; - - I efi.... 
gen fïaccionafi-o de la misma, 
Desdf el primer momento, te-

i i , 
': - me - - eon dardos. 1 . 
$éfí pistolas especiales, en 

... . . . i ... 
uiifiaMMifi' 'í'iey tes "sm, i > tes, 
parabrisas con piedras, etc. 
A N D A. L A N ha podido sab.-e 
'̂ iirií-'Sbíéf'r,, nipsi-e' dcïií! ... v ; 

sufrieron impactos de bala en 
la, 
nrítey ri-i:.!'!:1 Ia- irssn/rsp •?iS!!:ii.a[!:f:fea 
circ alaban, é f sde un turisni -» 
con ias luce? apagadas. 

feríteiv s,!1,., | a rie^p (ptprr„ 
H / a c i ó n 

iCo-o sslí. ieantrol. de M seissite v 
de Ci rdo lba fpei-'sisia elaw; ^s tas 
com ubicación es co - A n d a : -
.. ios .i!siaeSjíe..i.,:iS¡..,is as,., l. txdt-
-. . . . .. ;.- - -- [, . . . . . . 

cías en buena parte del país. A 
pesa- del miedo a te'; :-íqitA . 
los; tf3ri.íí||::i.i.::h;.tisí.i:í,:y de ooaeií pite-

r, r ,, r je 
-s " t ' s' -

ca; 
ÏCi 

:S!.í:ri-¡Sé- iSSIji,:!.;:.! lífííee 
Si 

goneics, se i « e que, aun t«-
..te: . • : 

s 
I i mi 

- I Í P ; f a ,1a. poca, en camsbao, 
|,;SS nfei "iSi.'.; Ctel -,,¡-1̂  : -, ,. y, ir. 

I-
'• • ' :-qHS; 

: l i i * Mate te i i 

iadi i •• 
que- uts i,:.ei,s..̂ c; . •es 

mdas con ei Gobierno , sóio 
e 

d-ess Cffip.sesïhp n.::,.,s„e:nsf.as .y,.;.,;- k,:,. 
peqaetee! ' « « s e ^ d e ss* M b 

; ef a i t J ss 
i i ' • s 

rí * si ni ' ; sa i 11 hs' i i y IÍ¡' 
oferí"t y la ^^mandu ya que c! 

ir'Sf C.irii..:s;i:i,i' ,.em i.jS·'lipïfliifieí}- pitíf" 
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« A r a g ó n H o y » . a l i a d a s d e T e r u e l 

Breve Crónica de 
un mudicio 
temporero 

Paradójicamente, la más integrista de las capitales aragonesas ha 
sido testigo, durante los tres últimos días del otoño, de los primeros 
ejercicios espirituales a los que, más tarde que temprano, debían so
meterse los que -unos dentro, otros fuera- estudian y piensan 
Aragón. 

Segunda y bienvenida paradoja: el «boomerang» depredador de la 
megalomanía franquista -montañas de cartón piedra en las que, qui
zá de tanto amanecer por nada, acaba por crecer la hierba- ha per
mitido dar cobijo a los casi cuatrocientos «jornalistas» que se dieron 
insensata cita en el diciembre turolense. Quiérese decir con esto -y 
sin que sirva de precedente— que por una vez, localismos político-sen
timentales de un ministro de Inculcación (léase la faraónica y apunta
lada Ciudad Universitaria del Profesorado de E.G.B) ha permitido 
dar techo, cama y plato a cuantos penitentes quisimos correr la osa
día de acudir a Teruel. 

Tercera y última paradoja: con sus más y sus menos, sus esperan
zas atascadas en las cunetas, las críticas noctámbulas de los que si
guen esperando a Mao desde el sueño imprudente de las imprudentes 
vírgenes bíblicas, las Jornadas prometen no ser flor de azafrán y sí 
punta de sarmiento a la espera de primavera. 

Se ha hecho —¡vade retro, tentaciones ucedistas!— ni más ni me
nos que lo que se tenía que hacer: comenzar por el principio. Con so
noros huecos en el lugar y hora de salida; con perdonables fallos a la 
hora de querer estirar la tela para hacer tanto calzón; con derrotistas 
aguafuertes amablemente neutralizados por ingenuos voluntarismos en 
el vacío..., con todo esto y aun a pesar de todo esto, las I Jornadas 
de «Aragón Hoy» han arrancado como te enseñan en las autoescue-
las: mirando por el retrovisor. 

Harina de otro costal es la triste imagen que todos hemos tenido 
ocasión de contemplar a través del espejo de Teruel. Una imagen que 
ha habido que fotografiar, radiografiar, para que muchos comprendie
sen -comprendiésemos- que los Monegros es un concepto mucho más 
amplio que un enorme torroco de sal y caliza en el espacio. Una ima
gen que ha habido que traducir al lenguaje sombrío de Cuaresma pa
ra que, al canguelo del «mañana puede ser tarde», pongamos manos 
urgente sobre la obra con la misma urgencia que hay que cortar las 
que secularmente estuvieron sobre la ubre. 

Y así, en un raro alarde de imaginación, los hombres y mujeres 
de nuestra Universidad, han sabido salirse de las murallas de Jericó 
—tan salpicadas, aquí y allá, de rancias placas de bronce que ya na
die lee- para obtener lo que ellos, los historiadores, llaman «perspec
tiva». Y si en Teruel no la ha habido, que baje Santo Tomás y lo 
diga. 

Claro que la perspectiva no siempre consiste en subirse a un alto
zano a otear el horizonte. A veces basta con saber de qué punto exac
to arranca el camino en el desierto. E l desierto es plano e inclemente 
—aun a pesar de que las palabras «lagunas» y «océanos» saltaron una 
y otra vez al aire de las Jornadas (referidas, claro está, a las profun
das simas que aún jalonan un correcto conocimiento de nuestra pro
pia Historia}—, pero había que salir de los rancios muros de ladrillo 
universitario y darse cita en el punto cero. Sólo así los actos de con
trición, las meditaciones penitenciales alcanzan el don de la legiti
midad. 

Porque, a fin de cuentas, nuestra rancia Universidad corría el peli
gro de seguir siendo el siempre socorrido Muro de las Lamentaciones 
—con los más vetustos ancianos del Sanedrín durmiendo su siesta en 
la placenta de las poltronas- al que, de Pascua a San Juan, se acer
caban las multitudes a llorar lágrimas de cocodrilo mientras en Ara
gón Prometido se nos escapaba cada día un poco más de la memoria. 

Las I Jornadas de Teruel no van a resolver nada por sí mismas. 
Ni han estado todos los que son ni quizá son todos los que han esta
do. Pero no han faltado manos ni voluntad para hacer lo que había 
que hacer. Los fallos y los huecos los pondremos bajo la advocación 
de los Santos Inocentes. Los aciertos, el San José que traerá la nue
va primavera habrá de sancionarlos. Porque, si después de las I Jor
nadas Penitenciales de Teruel no hay un segundo, un tercer, un... pel
daño, señal será de que seguimos en nuestra ingenua y secular cos
tumbre de sembrar sobre el camino para que sigan engordando los 
cuervos de siempre. 

Y al decir cuervos, que todos y nadie se sienta aludido. 

J o s é R a m ó n M a r cuello 

• «Histor ia de la Antigüe
dad en A r a g o n » . - D e n s a , docu
mentada y atractiva la ponen
cia que abr ió plaza. Expecta
ción y mucho públ ico en el sa
lón de actos para escuchar al 
siempre diestro Gui l le rmo Fa tás , 
a r r imándose temerariamente al 
toro sin dar la espalda a los 
tendidos zaragozanos. V i t a l , 
minucioso, el profesor Fa tá s 
dio un serio rapapolvo a los 
más «ant iguos» y su bien hacer 
se dejó notar a la hora de po
ner en suerte al toro de las 
Conclusiones Generales. Larga 
la m a ñ a n a y, al final, recibió 
nueve in teresant ís imas comu
nicaciones. 

L a faena, pulcra y minucio
sa, me t ió dedos en otras tantas 
llagas e in ten tó llevar la suerte 
por el tendido que le es pro
pio —el de la bisectriz que se
para lo que no se hizo y lo 
que h a b r á que hacer desde 
dentro—. Le en t ró al morlaco 
por el ojo bueno —con lo cual 
puso en evidencia a los que 
llevan años toreando burricie
gos— y no se arr iesgó demasia
do con las banderillas de los 
nombres propios. Ant iguo pero 
al día, el profesor Fa tá s de
mos t ró en la M e c a del Toro 
que cuadrillas y públ icos que 
pierden la memoria no p o d r á n 
estar nunca en la arena del 
Futuro. L a Fer ia de las II Jor
nadas no será nunca posible 
sin su nombre en el cartel. 

• «His tor ia del Arte Arago-
n é s » . - E n faena de todos espe
rada, el maestro Gonzalo B o 
rràs volvió à sentar c á t e d r a 
fuera de la plaza que se la nie
ga. Imaginativo, trabajador y 
creativo, el diestro c o m e n z ó 
e n s e ñ a n d o al respetable las ca
rencias del bruto —raramente 
detectables en los manuales al 
uso—. T é c n i c o hasta el t u é t a n o , 
t rabajó la tarde con filigrana 
mudé ja r pidiendo guerra en el 
terreno a convenir. Eternamen
te car iñoso con maletillas y no
vi l leros , h izo un arriesgado 
desplante ante la Presidencia 
pidiendo arena y franela para 
los neófi tos, a los que de tan 
viejo se les viene negando la 
sal de un aprendizaje correcto 
y ordenado. Señaló con bravu
ra los huecos en cada una de 
las suertes —que en el Ar te son 
más de tres— y, «p r imum inter 

pares» dentro del C o m i t é de 
Empresa, ce r ró la faena con 
chicuelinas reivindicativas que 
el taurino diario local no acer
tó a recoger. 

Templando faena, dejó con 
las posaderas al aire a tanto 
co rdobés como en esta tierra 
han sido y pidió seriedad don
de nunca la hubo. C o n ocho 
comunicaciones, ocho, ce r ró 
plaza antes de seguir de gira. 
Cuando la vera c rón ica de su 
faena vea la luz en su vero 
medio, más de un respingo ha
b rá de producirse en el tendi
do de los Intocables. 

# « D e r e c h o A r a g o n é s » 
—aparecido, e r r ó n e a m e n t e , en 
los programas de mano bajo 
los caracteres de «His tor ia del 
Derecho Aragonés» por invo
luntario error de l ino t ip i a - . Se
sudo y docto —¡hasta en Te
ruel!— el profesor Jesús Delga
do ante un toro ár ido y corpa
chón , en l idia injustamente po
co vistosa. Poco públ ico en los 
grader íos y peor para ellos. Po
cos —por no decir nadie— co
nocen lo que casi nadie cono
ce como el profesor Delgado. 
M e t ó d i c o como nadie, el dies
tro r epasó las suertes olvidadas 
( « p o r q u e algunas aún no han 
sido estudiadas nunca con cier
ta p ro fund idad») y cen t ró su 
faena en hacer ver al respeta
ble que aquí nadie puede ir 
con dignidad a los toros sin 
conocer la historia de la plaza. 
Pidió ganas y mimo en la ut i l i 
z a c i ó n de los materiales y 
a b r o c h ó el ú l t imo tercio bus
cando hueco para la tauroma
quia aragonesa en los tendidos 
de la plaza de San Francisco. 
E s c u c h ó una c o m u n i c a c i ó n y 
a b a n d o n ó plaza con el raro y 
gallardo gesto de dejar en cla
ro el nombre del banderillero 
que le ayudó en la faena. 

# «His tor ia Medieval A r a 
g o n e s a » . — M u c h a e x p e c t a c i ó n 
por ver al ú l t imo de nuestros 
maestros recuperados. Decano 
hasta en las conclusiones —diez 
justas—, el profesor Anton io 
Ubieto fue el maestro que más 
arr iesgó en una suerte que no 
todo el públ ico a lcanzó a com
prender. Estuvo en su toro y 
en el de casi todos los d e m á s , 
e c h á n d o l e m u c h o t rapo al 
asunto, sobre todo a la multi
tudinaria vaquilla de la mesa-
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coloquio sobre fondos 
mentales de la tauron 
aragonesa. Dedicó su mà 
ro al toreo en equipo y 
r e spondón con los clásid 
siempre. Siempre en la 
cambiada —que por alg 
cho la conquista del 
r r á n e o al r evés - , dio sod 
primavera a no poco viejl 
b i l ampiño . Faena jovial j l 
ranzada, en definitiva, 
ganó diez comunicacionl 
muy desigual pelaje. A i l 
y animador, taurómacosl 
nistas, espontáneos y brí 
en capilla de la alteri 
t e n d r á n , a partir de ahora 
llamarle por teléfono anlí 
saber a qué santo hay qi 
cenderle la vela. 

• «Historia de la Clej 
la Técnica en Aragón».-
sar de la novedad -y 
precisamente por eso-, 
el toreo del profesor Bal 
Perigüel . Modos y pasea 
vos en una plaza muy hJ 
un tipo determinado de f 
Monteras de brindis a un 
po en el que aún éramj 
guien y sonoras calvas 
grader ías del tendido 
esta parte. Nubes de mall 
ro por encima del alberol 

Intentando sintetizar el 
- y por tanto, de alguna f 
una de las ponencias y comí 
ma sesión de los trabajos sel 
comunicado de Conclusionef 
podía ser profundamente inti 
publicación de todo lo dichl 
n i e l - dividido en seis graní 

• E l primero se abre cd 
reivindicaciones catapulta(,",í 
vicción de que es preciso 
cultural y artístico de Ars 
van desde la necesidad de m 
nio - s i n distinción de procij 
todos y cada uno de los tral 
dos hasta la fecha- hasta IJ 
de museos, bibliotecas y arcj 
les. Todo ello pasa, evidenfl 
gar, por una adecuación di 
respecto hasta llegar a una 
plenamente la pervivencia, 

social de dicho P ^ ^ n i 
mo se evidenció holgadamenq 
coloquio- no será posible 
los pasos para tener u n a j 
técnicos suficientes en todo f 
les, y, de otro, si no se 
clones de mantenimiento «le 
y de creación y dotac o d 

Uno de los puntos en g 
te hincapié fue en a n e r f 

garanticen l a ^ f t c h oí 
iadores en todos l o s a r e ^ 
fación no estatales y, 
eclesiásticos. 

Finalmente, en la 

jos quién viene arreando 
(íletrás. Silencio en plaza y 

velas encendidas sobre 
lieve capilla de lo poco que 

Templando muleta , el 
Uto Balaguer dejó bien cla-

i embargo, que aún es 
anclar con los tiempos 
aquí había Machaquitos 

hcho microscopio y carta-
] cerrando faena con ocho 
liicaciones de muy distin-

lerias pero de pareci-
jirapío. Voluntarioso y so-
.dejó tirada la montera a 
bera de que alguien se dé 
jila de que su toreo aún es 

y necesario por estas 
jts maestranzas. 

«La Economía aragone-
l-Lúcida y muy bien lleva-
}como ya casi es vicio en 

faena del diestro José 
d Biescas, que a r ras t ró 
) de otros g r a d e r í o s . 

[tando bien las suertes, pa
pase, las cósicas claras, 

[tas Ferrer sentó , una vez 
i cátedra en un toreo tan 

como necesario. U n o de 
|focos toreos que hace fae-

i perder el ojo a la taqui-
ajo a la memoria de los 

[rancios aficionados el vie

jo proverbio fenicio de que 
« d o n d e no hay mata no hay 
p a t a t a » . M a n d ó n como pocos 
—a pesar de su apariencia novi
llera—, llevó muy bien la faena 
frente a los tendidos de la polí
tica y dejó bien sentado por 
d ó n d e hay que comenzar a ha
cer plaza antes de que se nos 
coman por los pies. Recog ió 
seis buenas comunicaciones y 
se ganó el rabo de la síntesis a 
la hora de brindar conclusio
nes. 

• « H i s t o r i a Moderna de 
Aragón».—Plato fuerte de car
tel, la cuadril la formada por 
los diestros José Anton io A r -
millas, Gregorio Colás , Luisa 
Orera, Gui l l e rmo Redondo y 
José Anton io Salas - « E l N i ñ o 
de Monzón»— r o m p i ó la orto
doxia del toreo en solitario, 
llevando la faena al estilo gre
gario de «os forçados» portu
gueses. E l grupo puso en evi
dencia a los clásicos del arte 
de C ú c h a r e s —esos que siem
pre piensan que sobra seda pa
ra tanto toro y pidió en su 
brindis menos rigidez en la 
c o m p a r t i m e n t a c i ó n de los tres 
tercios de la faena— M e d i a , 
M o d e r n a y C o n t e m p o r á n e a . 

Llamaron seriamente al orden 
a los encargados del archivo 
de la plaza y pidieron cuentas 
claras al apoderado. M u c h o 
públ ico en las gradas y, al f i 
nal, escucharon ocho comuni
caciones. 

• «His tor ia de las Institu
ciones Aragonesas».—Pulcro y 
sabio, el profesor Lalinde estu
vo en Teruel para chinche y 
bilis de los cr í t icos saldubien-
ses que no dudaron en tildar el 
cartel de «muy de re l leno» . 
D i o , con su sola presencia, el 
más alto bri l lo de la feria y en
señó mucho a neófi tos y braga
dos. C o n tiento y ciencia, mar
có las carencias del toro que le 
t o c ó en suerte y a p u n t ó los pa
ses de mejor factura. L l amó la 
a t e n c i ó n de la Pres idenc ia 
acerca de lo ocurrido en pasa
das temporadas —difíciles de 
reconstruir cuando desapare
cen los libros de actas— y pidió 
la urgente edic ión de los textos 
inédi tos así como la reed ic ión 
de los agotados. Señor de se
ñores , colgó faena con cinco 
comunicac iones y a b a n d o n ó 
plaza por la puerta grande, 
mientras en Salduba la noticia 
comenzaba ya a hacer estragos 

entre los acostumbrados a ver 
los toros desde la barrera. 

• « G e o g r a f í a humana y 
económica de A r a g ó n » . - F a e n a 
rápida y por el morri l lo la del 
profesor Vicente Bielza, con 
mucha arena por delante y por 
de t rás . N u m e r ó pulcramente 
los tendidos e hizo el toreo 
más humano de la feria, sin 
dejarse ni un sólo palmo por 
recorrer. Oyó cuatro comuni
caciones y a b a n d o n ó apresura
damente la cartelera sin firmar 
actas concluyentes. 

• «Cul tura popular arago
nesa».—Novedosa, imaginativa 
y voluntariosa la faena del 
diestro Enr ique G a s t ó n , un 
tanto embarullado, sin embar
go, con unos trastos de matar a 
los que aún no está muy he
cho. T o r e ó en un palmo cua
drado sin arriesgarse a terrenos 
presumiblemente más batidos 
por el viento. Heterodoxo en
tre heterodoxos, llevó la tarde 
desordenada y no exenta de al
gún que otro brillante muleta-
zo. Huecos más que notables 
en el repertorio, dentro de un 
estilo ambicioso que quizá con 
el tiempo termine por crear es
cuela. A v i d o coleccionista de 
restos a rqueo lóg icos de nuestra 
mejor tauromaquia, p idió , sin 
embargo, a la presidencia, que 
se dé prioridad al manteni
miento de lo vivo sobre la re
sur recc ión de lo muerto. Escu
chó siete desiguales comunica
ciones y a b a n d o n ó la feria con 
el sedán cargado de ce rámicos 
trofeos. 

• «His tor ia Contemporánea 
a ragonesa» . - Lleno hasta la 
bandera en la corrida «vedet
te» de la feria, en la que fae
naron, al a l imón, los diestros 
Eloy F e r n á n d e z , José Anton io 
Ferrer, Carlos Forcadel l y Luis 
G e r m á n . Cuadr i l la compene
trada, hicieron un toreo vistoso 
y vanguardista, sin concesiones 
a la Presidencia y muy atentos 
a las palmas del púb l ico . Estu
vieron al quite en no pocas 
faenas ajenas y se esforzaron 
por dejar bien punteado lo ya 
hecho con el toreo que aún es
tá por hacer. Toro difícil - c o 
mo todos los de nueva ganade
ría—, con pocos datos a la ma
no para entrarle por los cuer* 
nos. Mata ron recibiendo —rara 

especie en trance de extin
c i ó n - y pidieron un poco más 
de orden y car iño en la suerte 
de varas, tan del agrado en los 
cosos saldubienses. Faena téc 
nica y entretenida, en suma, 
que se ganó el trofeo de la fe
ria al mayor n ú m e r o de comu
nicaciones - 2 5 - , cerrando pla
za con una tremenda ovación y 
las diez de úl t imas. 

• «His tor ia de la Iglesia 
a ragonesa» . -Ve las a la M a c a 
rena y apretujones en el tendi
do de la cr í t ica para ver al to
ro más pe león - p a r a d ó j i c a 
mente, au tén t i ca « m a d r e del 
c o r d e r o » - de la temporada. E l 
diestro Antonio D u r á n Gud io l 
hizo novillos hepá t icos pero 
envió a tiempo al subalterno 
de la ponencia sin que el toro 
tuviese que ser devuelto a los 
c o r r a l e s . A r r i e s g ó m u c h o 
-aunque por poderes- al pedir 
a voz en grito que se abran de 
par en par los oscuros toriles 
eclesiást icos donde descansan 
desconocidos ejemplares a los 
que nunca nadie les vio la divi 
sa. Pidió ayuda y co laborac ión 
a la clerical Presidencia - a u 
sente, como es costumbre, en 
esta suerte de e s p e c t á c u l o s - y 
m a t ó de una estocada, con la 
especial r e c o m e n d a c i ó n de que 
la cabeza del astado sea traba
jada por hábil taxidermista pa
ra ser enviada, a vuelta de co
rreo, a los responsables del ex
polio de la Bibl io teca de L a 
Seo en Zaragoza. 

• «His tor ia de la Literatura 
aragonesa».—El cambio en l a 
cartelera ferial des lució un tan
to la faena del diestro José 
Carlos Maine r y no por culpa 
del matador. Buen conocedor 
de la arena que pisa, se despa
chó pronto y con elegancia el 
toro que le tenía reservado 
D o n Agust ín . Serio y aploma
do como el de Vitigudino, le
van tó pormenorizada acta de 
por d ó n d e hay que entrarles a 
los toros de ese pelaje. O y ó 
una c o m u n i c a c i ó n y se fue por 
la puerta de caballos, sin hacer 
ruido, con los ojos puestos en 
la p róx ima feria de Salduba. 
U n día de estos, sabremos si 
podremos contar con él. 

Monosabio de Oyente. 

Torie l , Diciembre de 1978 
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cias, comunicaciones y coloquios, se hizo patente la 
inquietud por que se proceda con urgencia a la reco
gida de los fondos documentales que esté a punto de 
perderse en ayuntamientos y otras instituciones arbi
trando —como queda dicho más arriba— las dotacio
nes de todo tipo que ello requiera. 

• E l segundo gran bloque de reivindicaciones 
apuntan hacia la necesidad de que se cree un Centro 
de Datos que permita conocer, en las debidas condi
ciones, la ubicación y estado de todos los bienes de 
nuestro patrimonio cultural. En el criterio de los 
reunidos en Teruel, la cobertura de esta importante 
laguna cumpliría, entre otros fines, el de facilitar el 
conocimiento interdisciplinar; el conocer el número 
de bienes del patrimonio cultural, tanto artístico co
mo arqueológico y de todo tipo de documentación 
original y especializada; el conocimiento de su ubi
cación, estado y condiciones de acceso a los mis
mos; la posibilidad de reproducir y conservar la do
cumentación archivística aragonesa, especialmente la 
contenida hoy en el Archivo de la Corona de A r a 
gón, asi como Fichar adecuadamente todas las fuen
tes publicadas para el conocimiento de Aragón; la 
recepción y evacuación de información sobre todo t i 
po de proyectos de investigación -generales y parti
culares, confección de trabajos, tesis, e tc . - y, final
mente, el poder inventariar exhaustivamente todos 
los centros e instituciones científicas existentes 
Aragón. 

En este segundo bloque de conclusiones, recogien 
do una sugerencia apuntada ya en una de las sesio 
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nes, se termina proponiendo el Palacio de los Huar
te (Zaragoza) como sede física de dicho Centro, al 
que, evidentemente, habría que dotar de un personal 
y servicios adecuados para que puediese cumplir, co
mo mínimo, los fines apuntados. 

• L a tercera de las conclusiones no hace sino 
recoger el convencimiento general de que todas las 
ponencias y comunicaciones desarrolladas a lo largo 
de estas I Jornadas corren el secular peligro de que
dar escritas en el agua si no se procede a una pron
ta edición y divulgación de las mismas. 

• Establecer los hilos conductores que impidan 
que estas I Jornadas se queden precisamente en eso, 
en una primera edición, es el espíritu fundamental 
de la cuarta de las conclusiones. Es decir, que no 
basta con que se haya hecho pública y explícita de
claración de que estas Jornadas deben tener conti
nuidad y una progresiva apertura de objetivos, sino 
que hay que sentar las bases organizativas mínimas 
para que esto pueda suceder. En este sentido, la 
conclusión se tradujo en la proposición de que se 
cree una Secretaría permanente o Comisión Gestora 
integrada por o entre los ponentes de esta primera 
edición (de hecho, esta cuestión concreta fue - y , en 
parte, es probable que siga siéndolo durante algún 
t iempo- origen de un debate «entre bastidores» sin 
la transparencia necesaria para poder notificar, aquí 
y ahora, su exacta morfología). 

• Quizá , la más amplia, dinámica y profunda 
de las conclusiones es la quinta, en la que, partiendo 
del convencimiento de que los actuales planes de es

tudio de E . G . B . , Formación Profesional y Bachille
rato, han sido suficientemente experimentados —en 
realidad, amable eufemismo que no refleja, ni tibia
mente, los calificativos que en los coloquios se ver
tieron en torno a los planes hasta ahora puestos en 
marcha—, se «invita» a las autoridades educativas a 
un replanteamiento académico de los niveles apunta
dos, de forma que proporcione unas mejoras técnicas 
de trabajo, una más integral educación humanista y 
un mayor conocimiento de Aragón y del mundo que 
nos rodea. En este sentido, la conclusión hacía la 
sugerencia concreta de que -pivotando, por ejemplo, 
sobre Ciencias Sociales de E . G . B . - , partiendo de la 
localidad y su entorno, se pase, en segundo lugar, a 
estudiar Aragón en relación con el Estado y, en última 
instancia, al estudio de éste con el mundo circundan
te. Paralelamente a este planteamiento, la conclu
sión acababa apuntando hacia la conveniencia de 
profundizar, dentro del Bachillerato, en sus plantea
mientos socioeconómicos, culturales y art íst icos, 
buscando, en definitiva, una más sólida cultura po
pular que, entre otros logros, diera nuevos planteles 
de investigadores de la realidad aragonesa, en parti
cular, y española, en general. 

• Finalmente, la sexta de las conclusiones no 
hacia sino hacerse eco del sentir práct icamente uná
nime entre los presentes en el sentido de que cual
quier solución que quiera darse a la tutela del A r 
chivo de la Corona de Aragón será injusta e inacep
table si en ella o ellas no se contempla una partici
pación paritaria de los países históricos que poseen 
en dichos fondos parte muy principal de su patrimo
nio art íst ico histórico y documental. Y en este senti
do, parece más que evidente que el Aragón del últi
mo tercio del siglo X X , tiene muchas, muchísimas 
cosas que decir. 
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L a c o n v e r s a c i ó n empieza 
con un cambio informal de im
presiones sobre temas genera
les de polí t ica Aragonesa. Ta 
rradellas parece estar muy al 
corriente del desarrollo auto
nomista a ragonés que sigue 
«con simpatía y admirac ión» . 
Pero al pasar a tratar lemas 
concretos que afectan a A r a 
gón y Catalunya, el president 
de la Generalitat saca pronto a 
relucir que está muy dolido 
por no haber podido visitar to
davía las tierras aragonesas, 
una queja y un anhelo que re
pet i rá en varias ocasiones du
rante nuestra charla. 

« N o m e h a n i n v i t a d o » 

—No he ido a Aragón porque 
los aragoneses no me han invita
do. Espero que haya unas perso
nas representativas que me invi
ten a pasar unos días en Zara
goza, Huesca o Teruel, o en los 
tres sitios. ¿Si me gustaría hacer 

neses que viven en su país com
prendan que los catalanes sólo 
les desean todo tipo de bienestar 
y prosperidad, y nada más . 

- P e r o el tema del agua es 
de vital importancia para A r a 
gón, y la posibilidad del trasva
se ha suscitado un sentimiento 
ant ica ía lán que se encarga de 
fomentar la derecha... 

—Los aragoneses tienen razón 
en cierto» planteamientos fáciles 
de resolver, como la prioridad 
de sus regadíos. Por ello no 
comprendo ciertas posturas que 
adoptan los aragoneses. Aunque 
no lo parezca, la gente hablando 
se entiende, no peleándose ni 
discutiendo. Por otra parte, los 
aragoneses tienen que recapaci
tar en que el agua del Ebro es 
un problema que nosotros y ellos 
tenemos. E l problema lo ha 
planteado el Gobierno de España 
y no lo ha resuelto ni parece que 
sepa o quiera resolverlo... Los 
aragoneses en vez de atacarnos 
a nosotros, que sólo queremos su 

«He sido invitado a todas las regiones de 
España, menos a Aragón» 

ese viaje? Mucho, tengo unas 
ganas locas de i r a A r a g ó n . 
Hace un año que lo estoy dicien
do. Las relaciones de Aragón y 
Catalunya son cordiales, pero 
debemos conocernos mejor. Co
nocí en Mal lorca al señor Bo 
lea, lo volví a ver en Murc ia y 
después en Barcelona, y coinci
dimos en el profundo deseo de 
intensificar nuestras relaciones y 
contactos. Parece insólito que 
Aragón y Catalunya parezca que 
tengan unas relaciones de cono
cidos, pero no de amigos y her
manos como debería ser. 

N o q u i e r e h a b l a r 
d e l a g u a 

—¿El tema del agua del Ebro 
es la causa determinante de es
ta falta de relaciones profun
das? 

—Los aragoneses siempre ha
blan mucho del agua del Ebro, 
pero yo no hablo nunca, ni quie
ro hablar. M e parece que antes 
de hablar del agua del Ebro, he
mos de reflexionar sobre el por
qué Aragón y Catalunya no tie
nen las buenas relaciones que 
mantuvieron durante tantos si
glos y que dieron tanta gloria a 
la Corona de Aragón. Eso es 
fundamental a mi modo de ver. 
Pero a Aragón y Catalunya no 
sólo les une el pasado, sino tam
bién el presente. L a importante 
colonia aragonesa existente en 
Catalunya siempre se ha incor
porado a los anhelos y senti
mientos catalanes, sin renunciar 
a la fidelidad a su tierra. Es ur
gente y necesario que los arago-

prosperidad y no deseamos nada 
que no tengamos derecho, debe
rían preocuparse de que el Esta
do ni ahora ni antes resuelve sus 
problemas. Es el Estado quien 
tiene el deber de llevar los rega
díos. 

Respeto todas las actitudes, 
comprendo muy bien las pasio
nes de todo el mundo, pero la 
pasión no sirve para resolver na
da. S i se trata de que Aragón 
aproveche más el agua del Ebro, 
nosotros los catalanes estaremos 
más que satisfechos y más que 
contentos con ello, pero no quie-

conseguir estos regadíos, en vez 
de discutir y algunos ver fantas
mas donde no existen. 

C o l a b o r a c i ó n d e 
C a t a l u n y a y A r a g ó n 

—¿En qué manera Catalunya 
puede colaborar en el desarro
llo a ragonés? 

-Cata lunya podría ser un ele
mento muy importante para una 
industrialización más intensiva 
de Aragón, nuestra comunidad 
de intereses es muy grande. Sin 
conversaciones previas no. se 
puede concretar ninguna linea en 
este sentido, pero el punto de 
partida básico es el de que nos 
conozcamos, de que nos sente
mos en torno a una mesa y ha
gamos el esfuerzo de hablar con 
cordial amistad con el deseo de 
hacer más fuertes a Aragón y 
Catalunya, que es hacer más 
fuerte a España . Todo lo que no 
sea así, será perder el tiempo. 
S i no lo logramos hoy, lo conse
guiremos mañana o pasado, pero 
los destinos de Aragón y Catalu
nya están demasiado unidos co
mo para que alguien piense en 
separarlos o pararlos. S i alguien 
piensa así se equivoca, porque 
nosotros o nuestros hijos logra
rán esa colaboración mutua. Y 
si ha de ser así , más vale hacer
lo lo antes posible. 

—¿Cree que Barcelona para 
su desarrollo necesita las aguas 
del Ebro? 

—No. E l problema es un poco 
bizantino. E l problema de A r a 
gón y Catalunya no es el de las 
aguas del Ebro, sino nuestro en
tendimiento y nuestra voluntad 
de resolver los contenciosos que 
puedan existir. S i Aragón tiene 
miles y miles de hectáreas sin 

«Nadie reivindicará la franja aragonesa de 
lengua catalana» 

ran tener regadíos atacando a 
Catalunya porque el problema 
no es éste. Aragón tiene toda la 
razón defendiendo sus derechos; 
sean los que sean, los respeto. 

Josep Tarradellas va más allá 
del presente, y mira ya hacia 
una España integrada en el 
Mercado C o m ú n . 

- L o s aragoneses deben ser 
conscientes de que dentro de 
cuatro o cinco años España en
t r a rá en el Mercado Común, lo 
que hará posible que los produc
tos de la vega murciana, de Va 
lencia y Catalunya tengan una 
fácil entrada en Europa. Aragón 
debe pensar en sumarse a esta 
invasión de Europa con sus pro
ductos agrícolas, lo que podría 
ser la base de su prosperidad. 
Debemos presionar juntos para 

cultivar, no tiene la culpa Cata
lunya ni quienes propugnan para 
ellos las aguas del Ebro. L a cul
pa es de los gobiernos del Esta
do que no han hecho nada para 
extender los regadíos. 

—¿Le preocupa un c rec i 
miento excesivo de Barcelona, 
que sería propiciado por el 
trasvase? 

- C l a r o que me preocupa. Pe
ro en Catalunya pasa una cosa 
muy positiva que es la revitaliza-
ción de las comarcas. L a con
centración industrial cada día se 
aleja más de Barcelona. Tarra
gona ha emprendido un gran 
vuelo. L a agricultura también 
progresa en todas partes. Cata
lunya tiene suficiente fuerza pa
ra aportar su apoyo financiero y 
de ideas a todas partes. Y no lo 

i 
% 1 

hace por el deseo de sacar un 
interés, sino por la voluntad de 
que España sea fuerte y rica, 
porque así también lo seremos 
todos nosotros. Catalunya no 
quiere privilegios, ni tiene privi
legios. Sólo defiende como puede 
lo que han logrado nuestros pa
dres y nuestros abuelos. Por eso, 
y en las circunstancias presentes, 
Catalunya ha sido invitada en la 
persona de su President a todas 
las regiones y países de España 
menos a Aragón, y eso me duele 
mucho decirlo pero es la reali
dad. 

A r a g o n e s e s e n C a t a l u n y a 

- ¿ C r e e que hay una contra
dicción en esos recelos y re
chazo por parte de los arago
neses con la realidad del apre
cio existente en Catalunya ha
cia el a ragonés y con las estre
chas relaciones humanas y 
afectivas entre las dos partes? 

—He podido comprobar que 
los Centros aragoneses en Bar
celona son los más afines a 
nuestras ideas. E l presidente Bo
lea ha podido comprobar esta 
realidad. Creo francamente que 
pronto podré, que pronto iré a 
Aragón. Estoy seguro de que la 
pureza de pensamiento y la no

to... y en todas las manlfe 
nes que han habido en Ca 
nya en favor de nuestros 
chos, los aragoneses siempre 
estado en vanguardia. Esto 
hecho posible que hayamos 
do conseguir las victorias 
das, y lo puede comprobar 
aragonés que venga a 
casa. Esto es para mí un 
de inmensa satisfacción, 
como catalán como president 
la Generalitat. Es por eso 
creo en los nobles 
de los aragoneses y espero 
pronto será posible 
para hablar no de 
concretos, sino del problema i 
cial que es el 
con tal de establecer 
rio de posibles acuerdos para 
día de mañana. Lo primero 
hemos de hacer es estar 
cidos unos y otros de que 
podremos ser adversarios, 
hermanos de aquella Corona 
Aragón que glorificó a nu 
naciones. 

- E n Aragón hay un 
te malestar por la incorpor 
ción en un mapa del Cong' 
de Cultura Catalana de las 
marcas aragonesas en que 
habla catalán. Y en algur 
medios nacionalistas caíala 

«Nosotros sólo queremos la prosperidaí 
de Aragón» 

bleza de los aragoneses hará que 
desaparezcan los malos entendi
dos. De ninguna de las maneras 
deberían hacer caso de los que 
queren enturbiar nuestras rela
ciones, 

- ¿ P o r qué cree que el inmi
grante a r agonés es tan aprecia
do en Catalunya? 

-Porque es trabajador, hones-

se habla incluso de la Ca 
nya aragonesa... 

- L a primera salida de 
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L i b r o s 

H a y cosas que 
no deben 
olvidarse 

Una de las cosas sobre las 
que menos hemos podido saber 
en España en las cuatro últi
mas décadas ha sido la peripe
cia humana y polí t ica de los 
centenares de miles de compa
triotas nuestros que cruzaron 
la frontera con Francia en 
1939 tras la derrota de la Re
pública, huyendo del terror im
puesto por los vencedores de 
la guerra c ivi l . U n terror que 
hizo imposible su retorno. Por 
eso, cuando un año después 
Francia era ocupada por los 
e j é r c i t o s d e l R e i c h , c a s i 
300.000 españoles quedaron en 
su suelo. Unos combatieron 
junto a las tropas francesas o 
trabajaron para levantar unas 
defensas que resultaron inúti
les; otros se unieron a la gue
rrilla y fueron pieza importante 
de la Resistencia hasta la libe
ración. Muchos millares caye
ron en manos de los nazis y 
fueron a parar a sus campos de 
exterminio. 

Esta es la historia que han 
recogido Eduardo Pons Prades 
y Mariano Constante (colabora
dor de A N D A L A N ) en su l i 
bro «Los cerdos del comandan

te» (1). De Mariano Constante 
ya conoc íamos «Los años ro
jos» y «Yo fui ordenanza de 
los SS». Eduardo Pons ha es
crito antes de ahora varias 
obras relacionadas t ambién con 
su experiencia del exilio y la 
lucha antifascista, tanto dentro 
como fuera de España . Pero 
esta úl t ima obra tiene la venta
ja de recoger el testimonio di
recto de numerosos protagonis
tas, desde el de Francisco Lar
go Caballero, presidente del 
Consejo de Ministros de la Re
pública, hasta el de Mar í a Te
resa Lasheras, maestra de A I -
cubierre (Huesca) hasta el es
tallido de la guerra civi l en Es
paña . (De su mano vamos re
corriendo el infierno concen-
tracionario que fueron aquellos 
campos de Buchenwald, D a -
chau, Neuengamme, Mauthau-
sen, Auschwi tz . . . ) . L a m á s 
completa y aterradora máqu ina 
de matar que el hombre ha si
do capaz de crear j a m á s en la 
retaguardia bélica. 

Pienso que este libro deber ía 
ser declarado texto obligatorio 
en los institutos y, sobre todo, 
en los colegios de lujo que son 
hoy en nuestro país vivero de 
militantes fascistas. Estamos en 
tiempos de reconci l iac ión, pero 
para que ésta sea posible, para 
que los e s p a ñ o l e s podamos 
convivir en paz y libertad, hay 
cosas que no deben ser olvida
das. U n a de ellas es ésta: hasta 
qué extremos de deshumanidad 
y abyecc ión es capaz de llegar 
el nazifascismo cuando alcanza 
el poder absoluto. A l g o que 
puede volver a ocurrir; como 
dijo Brecht, «...el vientre de 
donde surgió la bestia inmun

da, todavía es fecundo» . En 
España hemos podido compro
barlo estas úl t imas semanas. 

(1) Eduardo Pons Prades y Ma
riano Constante. «Los cerdos del 
comandante, españoles en los cam
pos de exterminio nazis». Ed. Argos 
Vergara (Barcelona). 398 páginas, 
625 pesetas. 

T e a t r o 

G r u p o de 
T e a t r o « L a 

F e m e r a » : F o t o 
de M a n z a n a 

Naturalmente, siempre se me 
adelanta mi amigo Fos (Feo. 
Ortega Fosgluten). Siempre se 
me adelanta en las c rón icas 
teatrales porque a él le tiran 
de una cuerda y a mí me tie
nen que tirar de la resaca. Y o 
iba a hablar del trabajo de la 
M o s c a en el Pr incipal . Iba a 
hablar de la M o s c a y de L a 
Femera porque es una ecua
ción fác i lmente igualable a un 
concepto: mierda. 

P e r m í t a s e m e seguir. V i E l 
Dulce sabor de la canela en ra
ma en el Principal y Foto de 
Manzana en el Ateneo Liberta
rio del Barr io de San José . D é 
jeseme hablar de las dos obras, 
no por sus concomitancias (ya 
que entonces debe r í a hablar de 

mí en primer lugar), sino por
que me es más fácil establecer 
un p in-pón que un billar a una 
banda y en plan solateras. Des
fachatez: la que tiene el M o s c a 
al pregonar (o dejarse prego
nar) su adscr ipc ión al mimo y 
pantomima. Por favor. A h o r a 
resulta que a un burro le po
nen estrellas y se cree general. 
N o . Basta, necios. 

Ilusión: la que derrocha L a 
Femera con su trabajo tributa
rio, primerizo y a todas luces 
sin futuro (como siempre es la 
ilusión). 

E l Ateneo libertario del B a 
rrio de San José se convir t ió , 
tras la r ep resen tac ión , en una 
asamblea dialogante. N i que 
decir tiene que sólo hablé yo. 
N o hay altura intelectual en 
esta c iudad . Los conceptos 
más importantes se ven mane
jados por r idículos principian
tes que aspiran a consolidar su 
pos i c ión obrera per seculum. 
(Yo ni entro ni salgo en este 
aspecto, ya que, como todo el 
mundo sabe, soy un ar i s tócra ta 
de solera. Es decir, yo y mis 
amigos Mayayo y Mariano) . 

Los chicos de L a Femera 
me emocionaron. Pero no tie
nen las ideas claras. Reprodu
cen su pubertad. H e ahí el 
ejemplo mosquero. Tres tem
poradas haciendo lo mismo por 
falta de m é t o d o , de claridad de 
ideas. N o basta con querer ha
cer teatro. Hay que hacerlo. Y 
el teatro es re-cre-a-c ión. L a 
«re» es lo que va después del 
«do» . Es decir, del saber. Y la 
c reac ión no es patrimonio del 
burro flautista. E l potencial hu
mano de L a Femera es maravi
lloso. E l Ateneo, un pufo. E l 

barrio, una u topía . E l Princi] 
pal, un engendro de la admi] 
nistración que en abril ya veré] 
mos en qué desemboca: yo J 
lo sé. E l Teatro, una ridicuy 
que no interesa a nadie. Y y 
actores, unos desgraciados siJ 
cultura. Quiero hacer de esta 
úl t ima af i rmación un concepto 
universal: es decir, ciudadanoi 
es decir, es decir... Por ejemJ 
pío, ahora me gustaría comeJ 
me un p e q u e ñ o clítoris. Clitol 
rix. Astér ix . 

¡El TE-a-t-ro- no es eso! 
vale. Dejadme en paz. Iros 
la ciudad todos. Dejadme sofol 
Y recordad, al marcharos, qu¿| 
t e n é i s que cerrar bien iaS 
puertas. 

M u r f y P o l l a de Jeremías 

H I S P I R I A 

L I B R E R I A 

PLAZA JOSE ANTONIO, 10 

Z A R A G O Z A 

C I N E R I A L T O 
A R T E V E N S A Y O 

TODOS LOS DIAS 
un E S T R E N O que trae el 
m á s envidiable de los do

nes: L A R I S A 
J A C Q U E S T A T I , el inolvida
ble Monsieur H U L O T , en su 
aventura m á s pura , m á s h i 
larante, m á s eco lóg icamente 

sana... 
(V.O. subtitulada) 

DIA 0. FIESTA 

UN FILM DE 
JACQUES TATI 

Bufluel4 
TODOS LOS DIAS 

E l m á s sorprendente, 
exót ico , imaginativo y 
delirante desfile de i n 
venciones surgidas de 
l a mente humana. U n 
divertimento incompa
r a b l e y e s t i m u l a n t e , 
U P A R A T O D O S L O S 

PUBLICOS II 
(V.O. subtitulada) 

L O S MÁS L O C O S 
I I W E O T O S 

C7V F I L M O E H O V v R D S M I T M 

TODOS LOS DIAS 
|üna de las 12 mejores películas de la historia 
del cine, sólo comparable al «PÜTEMKIN» en 

las antologías del cine soviético 1 
madre no hay 
mas que una... 

la de pudoykín 

Buñiiel 4 
TODOS LOS DIAS 

La más escalofriante y original 
de las películas de ciencia-fic
ción. Una historia hoy imposible; 

mañana... ¿quién sabe? 
(Versión doblada) 

I A 
M A D R E 

i í \ M t \ Q u i m Q g e € u n 

MIE CHRISTIE . "ENGENDRO MECANICO"* 
^^FRÍTZWEAVER 

Dhi.a.lunr. Cinema Inlemalorol Corpwalion ̂  

LATINO Bunüel 4 
Y SIGUE EL SUPER-EXITO de la película más 
joven que ha salido de la América que vio na-

cer el rock... 
llTRAVOLTA a todo trenll 

JOHN TRAVOLTA OLIVIA NEWTON-JOHN . "CREASE' 
STOCKARD CHANNING comoifeo con ia«peciáaparéwr de EVE ARDEN, FRANKIEAVALON̂  0 '>* iU* i*vn \*y^f 

O l i v i a 
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Plástica 

Experiencias 
textiles de Ana 

Ruiz 
El encerrar cualquier obra 

de arte en una Sala de exposi
ciones es limitar tan estrecha
mente su capacidad de función 
que uno no se imagina un cua
dro si no es colgado en inma
culadas paredes o de t rás de un 
sofá de una casa burguesa. 

El problema se agrava en el 
caso del tapiz y eso lo debe te
ner bien claro A n a Ruiz desde 
el momento que monta una ex
posición demostrativa más de 
la capacidad de adap tac ión de 
su técnica a medios o ambien
tes que de su habilidad para 
tejer y trabajar un material tan 
cálido agradecido. 

La exposición de A n a Ruiz 
deja a un lado la posibilidad 
de lucimiento personal para 
abordar, dentro de lo reducido 
del espacio expositivo, una se
rie de proyectos en los que el 
tapiz es integrable, y el resulta
do es satisfactorio desde el 
momenlo en que al espectador 
se le ofrece la oportunidad de 
ver más allá del medio limita
do de la muestra. N o se re
quiere demasiada imaginac ión 
para ver desdoblarse el «bos
que» o posibles los interiores 
con ventana, mientras que el 
proyecto para el Monasterio 
de Veruela se perfila realizable 
desde el momento en que 
comparte rigor y austeridad 
con el ambiente para el que se 
destina. 

Es de agradecer que A n a 
haya desestimado la posibilidad 
de un mercado, por lo menos 
de una forma inmediata, para 
tantear terrenos menos espec
taculares pero más satisfacto
rios tanto para ella como para 
todos aquéllos que entienden 
el Arte como algo más que 
elemento de Cambio, para bus
car caminos por los que apro
ximar su trabajo a la vida. 

Royo Morer 

Conferencias 

Finalizó el I 
Curso de 
Estudios 

Aragoneses 
Finalizó el pasado viernes, 

en eí C e n t r o P i g n a t e l l i , e l 
Curso de Estudios Aragoneses, 

exPenencia novedosa en el te
rreno de la divulgación cultural 

aragonesa, organizado por el 
Seminario de gestudios arago
neses con el p a t r o c i n i o de l 
Depar tamento de C u l t u r a de 
l a D i p u t a c i ó n G e n e r a l de 
Aragón . 

« D u r a n t e dos meses, mejor 
ocho semanas —nos informa un 
miembro del S.E.A.—, se han 
ido desarrollando toda una im
portante galena de temas que 
constituyen una gran parte del 
entramado cultural de la iden
tidad a ragonesa» . L a experien
cia contaba con todos los in
gredientes para resultar positi
va. Los profesores que han 
participado en dichos cursillos 
son considerados, sin duda, co
mo expertos en su á rea de tra
bajo. Juristas (J. Delgado, A . 
E m b i d ) , economis tas (J . A . 
Biescas, Freo. Bono, C . Royo 
Vi l l anova) , g e ó g r a f o s (J . L . 
Clavo, V . Vielza), ingenieros 
(S. M a r r a c ó ) , historiadores ( A . 
Ubieto, G . Bor ràs , E . F e r n á n 
dez Clemente, C . Forcadel l , L . 
G e r m á n , A . Sánchez Vidal) , es
tudiosos del á r ea sociológica 
(A. Conte, L . Betés , J . Bada), 
se han sucedido cada semana 
en un apretado programa en el 
que se han compaginado las 
clases teór icas con las mesas 
redondas, mediante debates 
que incidían sobre temas rela
cionados con las actividades de 
d icha semana (poblamiento 
a ragonés , comarca l izac ión , f i 
nanciac ión de las au tonomías , 
pluralidad lingüística.. .) . Por su 
parte, un alumnado diversifica
do, tanto en edad como profe-
sionalmente. «Quizás —nos ha
cen observar los organizado
res^ haya sido el sector estu
diantil universitario el menos 
representado relativamente, da
do su potencial para asistir a 
actos de este c a r á c t e r » . 

Resumiendo, una importante 
iniciativa cultural ciudadana la 
desarrollada tanto por el Semi
nario de Estudios Aragoneses 
como organizador, como por la 
ágil gest ión y apoyo del Depar
tamento de Cul tura de la D i 
pu tac ión General . E n esa l ínea, 
el Departamento de Cul tura 
tiene ya en marcha apoyos a 
iniciativas similares en las res
tantes capitales aragonesas, es
pecialmente con la Asoc iac ión 
Cultural Teruel . Por su parte, 
el S . E . A . anunciaba la p róx ima 
p resen tac ión - « n o pudo ser a 
final del C u r s o » - de una nue
va publ icac ión que recoge los 
trabajos y debates realizados 
hace varios meses dentro de su 
VI Semana Aragonesa, con el 
t í tulo: «Propues ta s concretas 
para un Estatuto de Autono
mía de A r a g ó n » . 

R. Sanmiguel 

C O S T A R A 

G A R 

N C H 
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SUSCRIPTORES 
MAS 

A POR 1.000 

fuerza 
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PRECIOS D E L A SUSCRIPCION 

Aunque A N D A L A N tiene cuatro mil quinientos 
susenptores y bastantes miles de cada número 
son adquiridos directamente en los quioscos cada 
semana, esta cifra de ventas no es suficiente 
y por ello necesitamos otros mil nuevos suscriptores. 
Y lo necesitamos no para que esta empresa sea „·>0·4ü3·í*»^j 
económicamente rentable y sus accionistas .JÍí**^ a * 
puedan repartirse dividendos o acumular reservas, 
sino para poder seguir cubriendo los gastos que •;' 
ocasiona la edición del periódico. 
Contra viento y marea A N D A L A N fue durante 
los últimos años del franquismo 
un medio de comunicación en el que por 
primera vez en muchos años aparecía la 
palabra A U T O N O M I A en Aragón, y donde 
se hablaba de D E M O C R A C I A y de 
SOCIALISMO, a la vez que se denunciaban 
raíces de los problemas que afectaban a 
nuestra región, aun a costa de multas 
y secuestros que agravaban nuestra ya de 
por sí precaria economía . Ahora, cuando 
algunas cosas empiezan a cambiar 
t ímidamente y un nuevo marco 
legal protege formalmente la libertad 
de expresión, aparecen en cambio con toda 
los frenos que en una sociedad 
capitalista se oponen a que las libertades 
tengan un contenido real, y 
en el caso de la prensa crítica e 
independiente las dificultades 
para poder subsistir ante la 
lógica de un sistema que pretende 
imponer sus propias leyes: que 
sólo subsista lo que sea rentable 
para el capital. Pero si esto 
fuera así no habría ni parques, ni 
escuelas públicas, ni árboles 
en las calles. Ensanchar progresivamente 
estos ámbitos colectivos es tarea de 
todos. Por esto, y aunque a veces 
pasemos apuros e c o n ó m i c o s para 
poder seguir editando A N D A L A N , 
quienes lo hacemos estamos 
convencidos de que el pequeño 
sacrificio e c o n ó m i c o que esto puede 
suponer merece la pena, 
porque A N D A L A N es rentable 
socialmente para Aragón, 
Para que pueda seguir siéndolo, 
necesitamos estos mil nuevos 
suscriptores. 

José Antonio Biescas 
Presidente del Consejo de 
Administración de A N D A L A N 
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E n t r e v i s t a 

J M , homosexual, quince años 

« J u g a b a a ser l ibre» 
Le llamaremos J M , para entendernos. Tiene quince 
años de edad, veinte de saber lo que es la vida y 
treinta de rollo para llevarse al personal al huerto. 
Bastantes tardes y casi todas las noches acude a los 
alrededores de la plaza de José Antonio y espera esa 

mirada, ese gesto de cabeza, aquella puerta abierta del 
coche que se detiene un momento con otro hombre 
dentro. Luego viene un rato de sexo que hay que 

ocultar porque esta sociedad se niega a admitir que 
muchos de sus miembros son homosexuales. Vive de 
eso. Y habla con una facilidad que desborda y una 

corrección que sorprende. Nuca sabes si dice la 
verdad o «está en plan chiste», o sea, montándose 

una historia a medida de su conveniencia. J M existe. 
Existen muchos J M . Esta es su historia. O al menos 

la que él nos contó. 

— M i p r i m e r a e x p e r i e n c i a 
homosexua l fue c o n un t í o 
muy majo, de unos cuarenta 
años , que se dedicaba a pedir; 
un carrilano que no sé de dón
de se habr ía escapado. Fue 
una violación consentida por
que yo quer ía y no quería . . . pe
ro nos salió el hijo borde y 
nunca volví a tener relaciones 
con él 

Bandidos generosos y 
fascistas 

J M tenía entonces doce 
años. Vivía en un piso modesto 
del casco viejo de Zaragoza 
con sus padres —era hijo úni
co— que «no supieron c u á n d o 
enfadarse ni c u á n d o ponerse 
de acuerdo en toda su puta v i 
da» . Estudiaba a la otra oril la 
del Ebro, en un colegio priva
do («tan de lujo, que iban to
dos los gitanos del bar r io») . 

- D e chaval yo tenía la mitad 
de chorizo, la mitad de chulo y 
más de la mitad de... bueno, 
de eso, Pero chorizo por arte, 
no por necesidad, que mangar 
sin que te cojan es un arte. 

Y J M se monta una historia 
a lo Robín Hood o Diego C o 
rrientes. 

- ¿ N u c a te agarraron? 
—Tres veces. U n a fue porque 

robamos de una fábrica a lgu- , 
nas cosas que luego vendimos. 
Alguien c a n t ó y me vinieron a 
buscar al colegio; tenía trece 
años , luego me llevaron al T r i 
bunal, y como era la primera 

vez, sólo me echaron la bron
ca. Quien se chivó era un fas
cista; se chivó porque quer ía 
estar con la ley, porque cre ía 
en Franco. 

¿Sí? 
- S í . Otra vez l lamó a la pe

rrera, que se nos llevó más de 
la mitad de un m o n t ó n de pe
rros que t en íamos guardados 
cerca del colegio. 

—¿Has ido más veces por el 
Tribunal de Menores? 

Sí, otra. Estaba yo por la 
plaza de José Antonio , vinie
ron los grises y me dijeron que 
les a c o m p a ñ a r a . M e dejaron 
dormir tres noches gratis en 
Comisar ía por sospechar de 
homosexual. 

- ¿ Y en casa? 
—¡Huy!, en casa había palos. 

Los dos J M 

—¿Cómo eran las relaciones 
con tus padres? 

—Pésimas. M i padre no sabía 
dialogar: mi madre se mante
nía al margen. Quien llevaba 
los pantalones en casa era mi 
padre; nosotros los l levábamos 
cortos. 

—¿Nosotros? 
—Sí. J M y yo... H a b í a dos 

J M : yo y el homosexual. E l 
primero era el J M que intenta
ba guardar la etiqueta social 
para que no se enteraran los 
padres de que era mariquita. 
E l otro era el J M de la calle, 
el puta. E l primer J M hac ía es
fuerzos para no pegarle una 

hostia a su padre; por eso se 
liberaba con el otro J M . 

—¿Y era fácil? 
—Fácil en el sentido mental, 

muy difícil en el material. Te
nía que llevar vida de gato, es
conderse de amigos, de enemi
gos, de padres y de policías. E l 
otro J M era muy bueno e in
tentaba encontrar trabajo: salía 
a las nueve y cuando hab ía pa
sado una o dos horas y se ha
bía cagado ya en los huevos, 
se iba a jugar con los amigos. 

— ¿ Y a qué jugabais? 
—A ser libres, pero rara vez 

lo consegu íamos . Por ejemplo, 
b u s c á b a m o s una casa vacía y 
a r r eg lábamos dos o tres habita
ciones con muebles viejos, po
n íamos un par de velas y con 
lo que pod ía conseguir el otro 
J M c o m p r á b a m o s bebidas.. . 
hasta que alguna puta vecina 
llamaba a la Policía. 

(Recorte y envíe eete boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 

A frenqueer 
en destino 
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Autorretrato de ios dos J M 

—Y ese J M que jugaba, ¿dón
de está? 

—Murió cuando se rompió la 
familia (sus padres viven ahora 
separados y fuera de Zarago
za). Entonces llegó el primer 
J M y le dijo al segundo: yo me 
voy; y el segundo J M com
p rend ió que t en ía que ganarse 
el pan. 

No es buen negocio 

—La primera vez que c o b r é 
por hacer el amor fue con un 
ejecutivo de banca; el muy ro
ñica me dio cincuenta pesetas. 
Fue en la ori l la del Ebro y fue 
más agradable que con el ca
rrilano, t en ía más facultades. 

—¿Y cómo te las arreglas para 
vivir? 

-Trabajo como mi padre, 
sólo que él era chapista y yo 
soy chapero. Pero escasamente 
da para vivir ; una semana de 
suerte que te salgan tres o cua
t ro p lanes te sacas 3.000 ó 
3.500 pesetas. 

—Es jodido, ¿no? 
- E s jodido y te joden. 
—¿Y no te sientes como un 

objeto, como una máquina de 
follar? 

- T a n t o no, pero el primer 
J M ya casi no existe; es como 
si se hubiera secado la planta 
de sus sentimientos. A h o r a no 
estoy muy seguro de acordar
me de lo que es el amor. L o 
sentí hace mucho tiempo. 

—Oye, ¿y no crees que no es 
lógico que los homosexuales ten
gan que irse escondiendo por 
ahí? 

- T a m p o c o es lóg ico que 
cuatro tíos es tén chupando e¡n 
el Gobierno y q u é le vamos a 
hacer. 

—Sí, pero al Gobierno se le 
puede cambiar con unas eleccio
nes. 

- T a m b i é n lo otro, pero no 
en la urna, sino en la mente. 

—¿Y por qué crees que la 
ciedad no os admite? 

- P r e g ú n t a s e l o a la Poli. 1 
davía no hay una libertad total] 
en el mundo y la libre sexuali-i 
dad es una parte importante dej 
la libertad. 

Apolítico, pero de 
izquierdas 

—¿Te interesa la política? 
—No, la polí t ica es un rollo] 

macabeo para que puedan co
mer unos pocos a costa de losj 
d e m á s . 

- ¿ Y los partidos? 
—Yo pertenezco a la Joven] 

(Joven Guard ia Roja, organiza
ción juvenil del partido del] 
Trabajo), si no me han echado,! 
po rque l l e v o mucho tiempoj 
sin ir. 

- Y si no te interesa la políti
ca, ¿por qué te has apuntado aj 
esta organización? 

- U n d ía vi en la plaza del 
España c ó m o trabajaban y me 
interesaron sus ideas, que eran| 
iguales o parecidas a las mías. 
Luego he hecho y pegado I 
montones de carteles y les he 
ayudado en las fiestas. La Jo-| 
ven tiene un fallo muy terrible:! 
en sus fiestas no ponen anima
ción y alguien tiene que ani
mar a la gente para que baile, 
alguien tiene que hacer el ton
to... ese soy yo. 

- ¿ Y por qué en una organiza
ción de izquierda? 

- P o r q u e yo de derechista na 
de na. Los derechistas son ca
pitalistas y la Joven lucha con
tra el capitalismo, para que to
dos seamos iguales. 

Si hubieras tenido edad, ¿n«' 
brías votado en el Referendum 
constitucional? 

- S í : hubiera puesto «mier
da» encima del no. O hubier 
echado una quiniela a ver 
me tocaba. 

Luis Granellj 

14 A N D A L A N 



N 

iSierra de Sevil: paisaje y soledad 
Ahora que ya tenemos frío para todos los gustos, que sigue sin 

llover, que ha levantado la niebla y que por fin ha empezado a 
Levar,' podemos largarnos de week-end a las sierras del Prepiri-
neo oséense son un buen sitio para pasar el fin de semana en 
plan regional-natur is ta-gas t ronómico. Para el p róx imo domingo 
proponemos un viaje que seguro que cae bien. Hay que salir por 
la carretera de Huesca a Barbastro y, nada más cruzar el río Alca-

\mdre, tomar a la izquierda el desvío hacia Rodellar; pasando por 
lAbiego y Adahuesca, llegaréis hasta Radiquero. U n consejo para 
Itiacer m á s corto el camino: se puede parar en las panader ías de 
L g u é s (en la carretera de Barbastro) o Abiego y comprar pestillos 
\k calabaza, propios de este tiempo y muy ricos. En Ablego tam
poco hay que olvidar los almendrados y las tortas de sardinas ran-

s. 
Del mismo Radiquero arranca una pista forestal que, pasando 

Ipor el pueblo abandonado de San Pelegrín, conduce a la sierra de 
Sevil. Hasta San Pelegrín es practicable para casi todos los turis
mos, pero después sólo es apta para «dianes» y «cuatro latas», y a 
partir del Mesón de Sevil no es aconsejable seguir si no es con 
jeep o moto de trial; Andando hab rá unas dos horas de San Pele-

ai Mesón. L a pista discurre por todo lo alto de la sierra, do-
|minando unos paisajes preciosos de los que se puede disfrutar en 

soledad y silencio. En buena parte de su recorrido coincide 
Icón la antigua c a b a ñ e r a real, por la que bajaban al llano los ga-
Inados de todo el Sobrarbe. 

P a r a pasar la tarde, cuando el sol deja ya de calentar, os aconse-
Ijamos bajar a Alquézar, muy cerca de Radiquero. U n a joya de la 
[arquitectura popular del Somontano que encierra además una 

yata en la que encon t ra ré i s , del r o m á n i c o al barroco, esplén-
Ididas muestras de todos los estilos art ís t icos. En sábados y domin
gos el guarda está en la Colegiata, los d e m á s días hay que pre

guntar por él en la canecer ía . 
Los que quieran pasar dos días pueden dormir en el Hotel 

\krbona, de Alquézar, que como su nombre indica está regentado 
|por una familia de galos; por si acaso, reservar habi tac ión llaman-

ai (974) 31 80 78. 
Te aconsejamos que, a la hora de comer, pidas conejo al vino. 

|Por si acaso no puedes llegarte hasta Alquézar, ahí va la receta: 
pone el conejo en la cazuela, troceado p e q u e ñ o , con aceite, 

3, perejil y cinco agujas de romero; cuando la carne está ya 
|blanca se añade una picada de almendras y a con t inuac ión otra 

pan frito (no quemado), un vaso palmero de vino clarete y a 
[esperar hasta que el conejo esté bien cocido y la salsa un poco 
[densa. Y después , vas, y nos invitas. Gracias 

L a B r u j a C a ñ a v e r 

ÜÉÉ 
• Con permiso de nuestro asesor particular y aprovechando 
rollo de las vacaciones, nos vamos a marcar algunas frivolida-

que a ti t ambién te gustan, ¿vale? 
Imprescindible anunciar la inmediata salida a la calle de 

«Sexus» (la crucifixión rosada 1), de Henry Miller, traducida por 
garlos Manzano; edita. Alfaguara. 700 páginas de tormenta sexual 
muy propia para estos fríos. Y aprovechando lo de Henry Miller. 

I'ambién recomendables sus «Trópico Capricornio», «Trópico Cán
cer» y «Primavera negra» . 

• En el asunto de la hilaridad, el Perich ha sacado un volu
men sobre su versión opusina, « P o r el camino hacia Dios». Y el 
'Dujante /?o/n<?« ha sacado «Hijos sin padre» , con los dibujetes 
Ç los «hijos de su padre» del antiguo y llorado «Por Favor». Edita 

I Maneta. 
• Y terminaremos por pol ic íacas , con «P layback» , de Ray-

nond Chandler. donde el protagonista Philip Marlowe vive su últi-
Jia aventura. Son 150 pelas y edita Bruguera. Y t ambién , dentro 

I la «serie negra» y por cien pelas, « L a llave de cristal» y «Cose-
L m i-^' ^e Dashiell Hammet. L a semana que viene recomenda-
rmos literatura para infantes. 

• L a pasada Nochebuena 
nuestros queridos cantautores y 
roqueros participaron en una 
fiesta para los presos en la cár
cel de Torrero. Estuvieron José 
Antonio Labordeta, Boira y el 
grupo « P a r a n o i a » . Y desde 
aquí le mandamos otro beso a 
Rokie K a n , que sabemos que 
estás ahí dentro prometiendo 
seguir bailando f rené t i camente 
tu «rock de la cárcel». 

• Los Boiras se van el día 
29 a cantar a Tauste, y el día 
30 es ta rán en Graus (buenas 
longanicetas). E l 4 de enero se 
irán a Boltaña. 

• Los Chicotén: es ta rán el 
p r ó x i m o d í a 4, en Pina de 
Ebro. 

• Labordeta: ya tiene fe
cha para su ac tuac ión en el 
Teatro Alcalá, de Madrid, pare
ce que será el 2 de febrero. Y 
el muy p e n d ó n se va el 10 de 
febrero a dar un recital en 
Hamburgo. 

• J o a q u í n Carbonel l , L a 
Bullonera y Tomás Bosque han 
decidido tomarse unas petites 
vacances estos days de N o e l . 

T ( E A W 
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• E l «Tea t ro de la Ribera» 
es ta rá el p róx imo día 28, en el 
Barrio Oliver de Zaralonia, en 
el Colegio Virgen Blanca, a las 
19 horas, y el día 29, en el 
Barrio de Sta. Isabel, en el lo
cal de la asociac ión de veci
nos, interpretando el «Marta, 
Marta», dentro del IX ciclo de 
actividades culturales del Ayunta
miento». E l día 30 se van a 
Novallas, t amb ién con el «Mar
ta, Marta» 

• E l teatro «El Grifo», en 
un alarde de profesionalidad y 
res ignación, es ta rá el día 31 en 
el Teatro Gayarre, de Pamplona, 
poniendo en escena su «Princi-
pito», que se j a la rá a mitad de 
función las ineludibles uvas (en 
afán de no romper la t rad ic ión 
y neutralizar la mala U . . . que 
llevan hace tiempo). Otra vez 
gracias. 

• E l teatro « L a T a g u a r a » , 
utilizando el don de omnipre
sència , ubicuidad y no sé qué 
más , pues el día 23 estuvieron 
a las 4 y 30 en Farlete; y sesio
nes de tarde y nigth en el Tea
tro Principal de Zaralonia, en 
las tres ocasiones con el «Ara
gón for everybody», ¡qué tarde! 
E l día 28, en Madrid en la fies
ta de Navidad del Centro Dra
mático Nacional, en la que 
Adolfo Mars i l lac , a d e m á s de 
ponerse morao del c h a m p á n 
francés que anuné ia , e n c a r n a r á 
el papel de Joaquín Costa. Y 
para terminar el year es ta rán , 
el día 29, en el Teatro Gayarre, 
de Pamplona. 

Coordina: Jul ia López-Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahuerta 

Los cine clubs los tenemos en plan todo vacances y sólo sabe
mos que en Huesca se es t renó «Las mil y una noches», de Pier 
Paolo Pasolini. Puestos en plan comercial haremos distingos: 

Todos los públicos: «La venganza de la pantera rosa» , de Peter 
Sellers (c. Avenida), que es una au tén t ica gansada, mucho peor 
que la primera; sólo valen la pena algunos gags del secretario 
chino yMa voz del doblaje que le han puesto al Sellers. 

«Gizmo» (los más locos inventos). Mult icines Buñuel . 
« J o u r de fete», de Jacques Tati, con el delicioso Monsieur Hu-

/oí, Imprescindible (c. Rialto). 
« L a muerte tenía un precio» (c. Palafox), con Gian María Vo-

lonte. 
«Tobi» , del inefable y alado Lolo Martínez, que me da la im

presión de que se trata de un pufo por mucho que le apoye la 
UNICEF (c. Goya) . 

«Don Camilo», de Julien Duvivier, basada en la novela de G. 
Guareschi, con Fernandel y Gino Cervi (c. Argensola). 

Y para viejales: 
«Estado de si t io», de Costa Gavrás, con Yves Montand. Impres

cindible (c. Elíseos). Para rojos melancól icos . 

• O lv idándonos de las cenas cotil lón a cuatro mil pelas que 
anuncian por todas partes, nosotros despediremos el año como 
nos dé la gana. Pero sí que hay que reseñar que hay cotillones y 
cotillones, por ejemplo, C C . O O . organiza una «fiesta fin de año», 
en el Parque de Atracciones de Zaragoza, con calefacción, cham-
paneta, autobuses que saldrán de la Facultad de Medicina desde 
las once de la noche y frivolidades varias. L a juerga son quinien
tas pelas afiliados y seiscientas forasteros. Y tiene buena pinta. 

• T a m b i é n , ¡atención! a las verbenas que se desarrol larán por 
el Casco Viejo de Zaragoza, que por lo visto serán múlt iples y 
asequibles al bolsillo. ¡Feliz y ecológico año 1979! 

TRUCAS 

• «La Dirección General de Música ha organizado un «curso 
de música bar roca» para el p róx imo mes de febrero. Y con tan 
fausto evento han creado diez becas para virtuosos de «flauta pico» 
y «traverso» consistentes en gratuidad de inscripción y 10.000 
púas para que puedan sobrevivir los Hamelines no residentes en 
M a d r i d . En caso de que sigas con la negra (es un decir) y no ac
cedas a la beca, t ambién existe la modalidad de oyente. Se van a 
estudiar aspectos carac te r í s t icos en la in te rpre tac ión de la música 
barroca: o r n a m e n t a c i ó n , estilo, ar t iculac ión y expres ión. Las dos 
mil solicitudes hay que hacerlas antes del 15 de enero, así que 
conviene que os deis una vuelta por la De l egaçao provincial de 
Cul tura para solucionar todo el fárrago burocratizante. Besos». 

• Existen serias posibilidades de que ante el fracaso rotundo 
que ha supuesto la Avda. Imperial ( ¡Aaaahj ! ) , de que sólo sirve 
para hacer gastar gasolina al personal, atemorizar amas de casa y 
en su fin ú l t imo hacer mucho más fea nuestra pobre Zaralonia 
(¡es que nos odian!); pues decía , que parece posible que se vuel
van a construir las calles Cerdán y Escuelas Pías, dentro de un 
oían de remodelamiento del Casco Antiguo, aue obligaría a que 
los edificios guardaran el más puro estilo ladrillero a ragonés —tan
to en forma como en altura— y t a m b i é n obligaría —y esto es lo 
que más nos gusta— a volver a adoquinar las rúas porque el pesti
lente asfalto sólo sirve para llevar los bolsillos de duros a algunos 
y las casas de polvo a la gran mayor ía . Sería el principio de un 
plan tendente a convertir en zona peatonal toda la zona del Coj 
eo Antiguo y que pone en cuestionamiento —una vez más— la du
dosa utilidad del puente de Santiago - e n su actual u b i c a c i ó n - , por 
lo que se está barajando la posibilidad de convertirlo en pasarela 
peatonal, con jardines y bancos y trasladar el tráfico rodado por 
otro puente, a la altura del ferrocarril , que iría a enlazar con el 
«segundo s in turón» de la ciudad. Para darle mayor pres ión popu
lar a estos nuevos planteamientos, que ya se discuten a niveles 
oficiales, se ha organizado una c a m p a ñ a de recogida de firmas 
« P o r un Casco Antiguo peatonal» que está llevando a cabo la 
Federación de Barrios y el Colegio de Arquitectos. (Sería un precio
so tanto para las «Municipales», ¿no creen?). 
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Durante siglos la gente bebió bien, bueno y barato. El vino era 
la bebida tónica, diurética y estomacal de una cultura 

de trabajadores y de convivencia. Significaba en la 
cultura popular todo lo que la vida tiene de agradable: la 

amistad, la hospitalidad, la cosecha, la alegría que se disfruta 
en común... Hoy la gran industria del alcohol enseña a beber 
mal, malo y caro, y una sociedad pervertida tacha de viciosos a 
unos ciudadanos enfermos a los que primero obligó a beber. 

El alcoholismo tributa en España 8.000 muertos al año y 20.000 
jornadas laborales perdidas. Ocupamos el tercer puesto en la 

clasificación mundial de alcoholismo. Y de los 3.000.000 de 
españoles alcohólicos, unos 100.000 son aragoneses. 

Alcoholismo: la deformación de una cultura 

S e d u c i d o s y a b a n d o n a d o s 
A Francia, el primer país 

productor y consumidor del 
mundo, el alcoholismo le cues
ta unos 60.000 millones de pe
setas anuales. A España , tercer 
país productor, unos 20.000 mi
llones. E l alcohol, el vino, que 
con el trigo y el aceite forma 
parte desde el origen de la hu
manidad del alimento cotidia
no, se convierte por obra y 
gracia de una sociedad degra
dada y manipulada en un re
curso contradictorio. Hasta los 
intereses polí t icos pueden usar
lo como arma para conseguir 
ciudadanos disminuidos menta
les, marginados a la angustia 
de su mal llamado «vicio» y 
apartados de la lucha ciudada
na. Así lo insinuó el Dr . Boga-
ni en el úl t imo Congreso N a 
cional de Siquiatr ía, al sugerir 
si el pasado régimen pudo fo
mentar conscientemente el al
coholismo y al advertir que en 
ninguno de los programas de 
los actuales partidos polí t icos 
se hace referencia a él, ni si
quiera como causa de uno de 
los más graves problemas de t i 
po laboral. E l incremento de 
a lcohól icos experimentado en
tre 1954 (0,5 % de la poblac ión 
española) y 1974 (5 %) apoya 
su hipótesis . En 1978 se habla 
ya de un 7 o un 10 %, según 
regiones. Si los intereses de t i 
po pol í t ico no son fáci lmente 
constatables, los de tipo e c o n ó 
mico son gigantescamente elo
cuentes: en 1977 se invirtieron 
11.500 millones de pesetas en 
publicidad de bebidas alcohól i 
cas, 3.500 millones en impues
tos a Hacienda. Por contra, só
lo 300 millones para atenciones 
a a lcohól icos . Las cifras van 
siempre a favor del negocio y 
en contra del enfermo. Esta 
realidad ha hecho afirmar a 
uno de los expertos en alcoho
lismo, el D r . Gonzá l ez Duro: 
«la sociedad española tiene un 
modo pa to lóg ico de beber, co
mo consecuencia de un modo 
pa to lóg ico de vivir». Entre los 
efectos más visibles hay que c i 
tar: la dependencia en el enfer
mo a lcohól ico y el embruteci
miento colectivo, que puede 
observarse cualquier tarde de 
fiesta en muchos de nuestros 
pueblos, donde no cabe otra 
diversión que el beber: se ter
mina cantando rotas a pleno 
pu lmón , pero asustando a las 
mozas y ahogando a las penas. 

La droga alcohólica 

E l alcoholismo es la toxico
man ía más importante. E l vino, 
el alcohol, la droga más al al
cance. Ante el control pol icial , 
los riesgos penales y los pre
cios encarecidos, en Estados 
Unidos se está volviendo al v i 
no. E l alcohol es un tóxico 
cuando se sobrepasa un cierto 
l ímite. Así está reconocido por 
la Organ izac ión M u n d i a l de la 
Salud cuando se toma más de 

Radiografía del alcoholismo 
• 3.000.000 de españoles . 
• 100.000 aragoneses. 
# 8.000 muertes al año . 
• 20.000 jornadas laborales perdidas cada año . 
# 150.000 accidentes de trabajo al a ñ o , sobre todo en los 

sectores del metal y de la construcc ión. 
• 36.000 heridos en accidentes de tráf ico por año . 
# 2.000 a lcohól icos crónicos que permanecen en hospitales 

s iquiátricos durante un año . 
# 12.000 cirrosis a lcohól icas por a ñ o , con una hospitaliza

ción media de dos meses. 
• E l país pierde m á s de 20.000 millones de pesetas al año 

por todas estas cosas. 
# Familias enteras destrozadas. 
• Conflictos laborales y sociales incalculables. 
# Miles de ciudadanos privados de libertad y sentido críti

co, hundidos en la degradación y las penas. 

un litro de vino de 11 grados 
por día o su equivalente cons
tantemente. C o n mayor razón 
si se está fatigado, enfermo o 
si se es delgado. E l alcohol ab
sorbido por vía digestiva pasa 
sin modificar a la sangre, hasta 
que ulteriormente el h ígado lo 
desintegra. Si la tasa de alco
hol etí l ico (alcoholemia) en la 
sangre supera los 0,5 gramos 
por litro, debe considerarse 
que el individuo ya no está en 
poses ión de sus facultades nor
males. Por encima de los 0,82 
gramos, el conductor de un au
tomóvil puede sufrir un acci
dente. C o n 1,5 gramos (nueve 
vasos de vino de 11 grados), 
comienza el estado de embria
guez. C o n 4 gramos, se es tá 
completamente ebrio, p róx imo 
a caer en coma. Las conse
cuencias físicas más graves del 
alcoholismo c rón ico son la c i 
rrosis hepá t i ca , o sea la des
t rucc ión progresiva y lenta de 
los tejidos h e p á t i c o s (unos 
7.000 fallecimientos anuales en 
España ) y la polioneuritis de 
los miembros inferiores, o tras
tornos al andar, que testimonia 
una lesión de los nervios moto
res. Van a c o m p a ñ a d a s de gra
ves modif icaciones s íqu i ca s : 
irritabilidad, depres ión , insom
nios con pesadillas, des in terés 
por la vida profesional o fami
liar. 

Expertos en el tema catalo
gan al alcohol como una droga 
dura, peor que el hachish o la 
marihuana y que crea depen
dencia antes. Según datos de la 
Asoc iac ión Aragonesa de Exa l 
cohól icos , en Zaragoza capital 
hay 3.148 puntos de venta legal 
de droga. Todo telespectador 
puede recibir al año 4.000 inci 
taciones directas a consumir 
droga a lcohól ica . 

Enfermedad en Europa, 
vicio en España 

Según manifestaciones del 
D r . Seva, ca t ed rá t i co de Psi
quia t r ía en Zaragoza, de los 
atendidos en su servicio de Psi

qu ia t r ía General el 16 % eran 
a lcohól icos . L a cuarta parte de 
los ingresos de varones se debe 
al alcoholismo. E l 10 % de los 
que van a consulta son a lcohó
licos. Sobre la mujer no se po
seen datos claros porque lo 
oculta más que el hombre. 
Frente a estos incipientes aná
lisis cl ínicos, que carece de es
tudios empí r icos , por lo que 
las cifras de a lcohól icos son 
siempre aproximadas. H o y los 
expertos y sociólogos calculan 
entre el 7 y el 10 % de la po
blac ión el n ú m e r o de alcohól i 
cos, según regiones. Cuando en 
una sociedad se presentan ca
sos de marg inac ión que alcan
zan estos índices (el paro, por 
ejemplo), esa sociedad se con
sidera enferma a sí misma. Sin 
embargo en E s p a ñ a ni el Esta
do ni la Seguridad Social ha
cen nada p r á c t i c a m e n t e . Aqu í 
se acepta una sociedad indus
trializada en la que el vino tie
ne que ser consumido, se 
crean unos falsos valores cultu
rales relacionando el vino con 
el farde, el sexo, el triunfo, y 
cuando la persona ha ca ído en 
la dependencia, dejando ahí su 
dinero, como crea unos con
flictos, esa sociedad lo rechaza, 
lo margina, cons ide rándo le co
mo «pel igroso social» y su en
fermedad puede ser causa de 
despido según la Ley de C o n 
trato de Trabajo. E n los países 
de Europa del Mercado C o 
mún es considerado el alcoho
lismo como una enfermedad, 
por lo que no puede ser causa 
de despido. E n Inglaterra se 
han dado cuenta de la grave
dad del problema y es el país 
más completo en cuanto a me
didas ant ia lcohól icas . Cuenta 
con centros específicos y abun
dantes de la Seguridad Social . 
Está prohibida la publicidad en 
televisión y radios. Igual que 
en Holanda o Suecia, a los 
menores de edad les es imposi
ble conseguir alcohol, incluso 
cerveza, en los bares y tiendas. 
En Suecia está prohibida la 
venta de alcohol en los bares. 

Se expende en locales especia
les, donde el impuesto es muy 
elevado. En Francia el alcoho
lismo está considerado como 
enfermedad desde hace más de 
20 años , y todos los ingresos 
por impuestos al alcohol se de
dican a centros u organizacio
nes ant ia lcohól icas . E n E s p a ñ a 
en el Congreso sobre A l c o h o 
lismo celebrado en Bi lbao el 
pasado agosto se ha pedido al 
Gobierno que se considere de 
veras al a lcohól ico como a un 
enfermo y que se incluya ya 
dentro de la Seguridad Social 
la asistencia méd ica , así como 
otras exigencias a los ministe
rios de Trabajo y de Sanidad. 
N i los s iquiátr icos , ni la cárce l 
ni los hospitales generales son 
sitios para curar a un enfermo 
a lcohól ico . 

Buscando centros públ icos 
en A r a g ó n para atender a alco
hól icos , no se encuentra nin
gún sanatorio específ ico; como 
centros asistenciales se cuentan 
los Psiquiá t r icos de Huesca y 
Zaragoza y el Dispensario A n 
t ia lcohól ico de la Jefatura Re
gional de Sanidad en Zaragoza, 
llevado por el D r . Valero. E n 
Teruel no hay nada. C o m o 
centros privados sólo existe el 
Centro Ps iquiá t r ico de Gar ra -
pinillos, dirigido por el D r . 
Be rda la . Y no existen m á s 
proyectos que el centro pro
puesto como objetivo de la 
C a m p a ñ a de Navidad de Cár i -
tas y la Asoc iac ión Aragonesa 
de Exa lcohól icos . Esta Asoc ia 
ción, nacida a iniciativa de los 
propios exa lcohól icos , es total
mente independiente, goza de 
personalidad ju r íd ica propia y 
está inscrita en el Registro de 
Asociaciones. L a forman 150 
socios activos y unos 100 so
cios colaboradores, cifra que 
está aumentando considerable
mente estos días como conse
cuenc ia del impacto de la 
C a m p a ñ a de Navidad de Cár i -
tas. D e cara a un cambio espe-
ranzador en la a t enc ión al en
fermo a lcohól ico es de vital 
importancia el contar con esta 
Asoc iac ión Aragonesa de Exa l 
cohól icos , ya que el interna-
miento del enfermo dura unos 
10 ó 15 días , un mes como má
ximo, y luego es fundamental 
la terapia de grupo, en la que 
participan sólo a lcohól icos . 

A R A G O N A U T O N O M I A 

l l 

L I B R E R I A 
I n f o r m a c i ó n 

B i b l i o g r á f i c a 
Zurita, 8 

Teléfono 22 75 92 
ZARAGOZA 

La Campaña de Navida] 

A N D A L A N ofrece este 
forme cuando el tema está 
la calle, presentado por 
Campaña de Navidad de CÚ 
tas de Zaragoza. En línea cq 
actuaciones recientes (Guia 
Recursos Sociales de Aragó] 
defensa de los enfermos croií 
eos. Aulas de la Tercera EdaJ 
etc.) Cáritas está llevando ni 
primera vez quizás una Campj 
ña en unión con los propij 
afectados. Da la impresión 
que es la propia Asociad 
Aragonesa de Exalcohólic] 
más que Cáritas quien está 
vando la Campaña, lo cul 
puede ser un ejemplo del veí 
dadero servicio a la sociedJ 
que pueden prestar, sin pata 
nalismos ni angelismos, algunj 
organizaciones de la Iglesl 
Contrasta esta atención de (J 
ritas a grupos marginados c{ 
la ausencia de objetivos y 
tuaciones de este tipo en i 
asociaciones políticas, sindicl 
les o ciudadanas aragonés^ 

Angel Delgac 

acaba de 
aparecen 

Unos textos decisivos parí 

• el estado de la cuestiój 
sobre J . Costa como poUticd 
y como aragonés , I 
• Su v i s i ó n del paisaje, laí 
gentes, la historia, la cultu-j 
ra , . 
• Lo que hizo por Aragón 
como j u z g ó nuestra manera 
de ser 

• Su v i s i ó n del derecho a-

r a g o n é s , 
• y, sobre todo, por pnniei 
r a vez se pubhcan, desde iq 
79, unos importantes esen 
tos sobre PABLAS ARAGO
NESAS- • J o J 
Una e d i c i ó n patrocinada P 
el Rolde de Estudios Nacioj 
nahsta Aragonés . J 
Pedidos: Contra reemb *P 
al apartado F.D. 16 & Za 
rag0Za- P.V.P. 125 


