
Educación 
sexual 

Este año, los niños espa
ñoles van a recibir educa
ción sexual en la escuela. 
Bueno, al menos eso es lo 
que pretende el Ministerio 
que, increíblemente, no ha 
caído en la cuenta de que 
no tiene profesores prepara
dos para impartirla. 

(En página 14) 

El I.BE.CE. 
Algo más que 

«medicina 
fantástica» 

Sobre la historia y estado 
actual de las investigaciones 
sobre este polémico fárma-

anticanceroso, publica
mos un extenso y documen
tado informe de E. Alfaro. 

(En contraportada) 

P e r i ó d i c o semanal a r a g o n é s - N . ° 240 - 19 al 25 de octubre de 1979 - 40 pts. 

Y hubo fiestas, 
señor gobernador 

A oesar de todos los obstáculos que puso el gobernador civil, los zaragozanos participaron alegre y masivamente en todos los actos organi-
f a d ^ p o r ^ estas f L t a s del Pilar. H a sido la répl ica, definitiva y contundente, a tanto aguañes tas como hubo que sopor-

tar en semanas anteriores. (Ampl io informe en paginas 6 y 7) 

Cuando dentro de algún lustro se 
pueda escribir con suficiente perspecti
va la historia de estos años, uno de 
los misterios que deberán desentrañar 
los historiadores es explicar cómo 
puede construirse una democracia sin 
demócratas. Desde un presidente del 
Gobierno que no hace mucho vestía 
camisa azul, hasta los representantes 
de ese Gobierno en provincias —como 
es el caso del gobernador civil de Za
ragoza o del recientemente nombrado 
jefe superior de Policía— el aparato 
del Estado aparece plagado de una se
rie de miembros cuyo pasado ofrece 
en el mejor de los casos dudas razona
bles acerca de su condición de demó
cratas. Pero no es lo peor que ese pa
sado ofrezca pocas garantías. Lo peor 
es que con sus actuaciones de cada 
d»a se empeñan una y otra vez en re
cordarnos su escasa fiabilidad demo
crática. A estas alturas, y teniendo en 
ênta la manera cómo se está produ

ciendo la transición, pocas voces se 
alzarían en España exigiendo depura
ciones que manden a la calle a un 
funcionario. Pero una cosa es esto, y 
otra bien distinta que sigan en sus 
mismos puestos -o hayan ascendido-
bienes hace pocos años dirigían la re-

Que se vaya 
presión contra los que en España lu
chábamos por la democracia, y que 
hoy actúan como si nada hubiera cam
biado. 

Porque sólo así puede explicarse la 
actitud de un gobernador que ha 
puesto en peligro el pacífico desarrollo 
de las fiestas del Pilar, creando con 
sus decisiones un ambiente de tensión 
que podría haber tenido graves conse
cuencias. Aunque se pueda estar más 
o menos de acuerdo con la convenien
cia de que haya encierros y vaquillas, 
era el Ayuntamiento quien representa
ba a los vecinos, y su decisión debería 
haber sido acatada por un gobernador 
nombrado a dedo; en lugar de esto, se 
prohibían los festejos y aun se echaba 
más leña al fuego poniendo trabas bu
rocráticas —que equivalían de hecho a 
una nueva prohibición- a la celebra
ción de los actos que se habían pacta
do como solución de compromiso a la 
primera suspensión, o se permitía la 
detención de cuatro jóvenes -algunos 

menores de edad— que debieron pasar
se las fiestas en la cárcel de Torrero, 
acusados a estas alturas de «gravísimo 
delito» de propaganda ilegal. Como en 
los viejos tiempos. Y es que pocas co
sas han cambiado, porque aun cuando 
la Constitución ampara una hipotética 
autonomía municipal, sigue vigente la 
anterior Ley de Régimen Local que 
permite a los gobernadores suspender 
los acuerdos de los ayuntamientos, y 
si durante los tiempos de los alcaldes 
a dedo tal «derecho» no era necesario 
ejercitarlo, ahora sí que Laína y com
pañía parecen dispuestos a demostrar 
que el poder sigue donde estaba, con
tinuando una carrera de enfrentamien-
tos con los ayuntamientos que ya em
pezó siendo gobernador en León y en 
Las Palmas, y que le ha llevado en 
Zaragoza a prohibir manifestaciones, 
detener a un concejal, dificultar la 
asunción de competencias por parte de 
la Diputación General de Aragón o 
intentar amargar las fiestas a través 
de actuaciones que las peñas han cali

ficado como de auténticas provocacio
nes. Sin embargo, las primeras fiestas 
democráticas de Zaragoza se han de
sarrollado con un balance francamente 
positivo y es que algo sí que ha empe
zado a cambiar, el miedo acumulado 
por tantos años de represión y de fal
ta de protagonismo que se manifesta
ba también en la inhibición ante unas 
fiestas que por lo demás dejaban muy 
poco margen al pueblo, ha empezado 
a perderse y esta nueva actitud se ha 
manifestado en una participación po
pular mucho mayor. Gentes que nunca 
acudían a una verbena han bailado 
hasta altas horas de la madrugada, 
los ciclistas han sido dueños de la ca
lle aunque sólo haya sido por unas ho
ras, los peatones han corrido por su 
ciudad sin temor a que un coche les 
atrepellase y los niños han dispuesto 
de espacios para jugar. Pero a otro 
nivel, esta progresiva pérdida de mie
do se ha traducido en la exigencia de 
dimisión del gobernador, exigencia 
que ha tenido un eco tan amplio que 
ha alcanzado hasta a los propios con
cejales de UCD en el Ayuntamiento 
de Zaragoza. A esta exigencia de di
misión ANDALAN se suma sin ningu
na reserva. 



El Rolde 
Lo que no 

publicó «Hoja 
del Lunes» 

«Hoja del lunes» de Zarago
za, ó rgano de la Asociación de 
la Prensa, se negó a publicar 
una carta enviada por el P C E , 
a raíz de la apar ic ión de un 
significativo articulo en dicho 
per iódico . Como creemos que 
son muy importantes tanto las 
puntualizaciones del P C E co
mo sus apreciaciones s^jpre la 
línea informativa y opinante de 
la «Hoja» , publicamos la carta 
citada. 

Ante el ar t ículo editorial «El 
Gobierno en la luna», apareci
do en este per iód ico , y que 
firma el propio director de la 
publ icación, José Luis Arangu-
ren Egozkue, en primera pági
na del n ú m e r o 24 de septiembre 
de 1979, el Secretariado del 
Comi té Provincial del Partido 
Comunista de España en Zara
goza quiere puntualizar los si
guientes aspectos: 

a) E l ar t ículo a la par que 
incorrecto nos parece suma
mente tendencioso, no sólo 
contra los partidos de izquier
da, sino t ambién contra las ins
tituciones democrá t i cas del Es
tado, incluso contra el Gobier
no. Como nos parecen clara
mente tendenciosos algunos t i 
tulares que no vienen al caso 
(«Las acostumbradas reaccio
nes de los polí t icos»), tanto 
por su sentido despectivo co
mo por la ideología que los 
origina, y que no son la prime
ra vez que se dan en «Hoja 
del L u n e s » en los ú l t i m o s 
tiempos. 

b) Por lo que al P C E se re
fiere, aparte de que no com
prendemos los insultos extem
poráneos que el firmante dirige 
contra los dirigentes polí t icos 
de la oposición («momias pa-
l io l í t i cas») , ignoramos d ó n d e 
ha oído o visto nuestras ame
nazas para «lanzar a la calle a 
sus muchachos para crear el 
caos» . En todo momento, tan
to el P C E como otras forma
c iones de i z q u i e r d a , cuya 
trayectoria de lucha por alcan
zar la democracia es evidente, 
han demostrado un alto grado 
de responsabilidad tendente a 
consolidar un estado d e m o c r á 
tico por el que tanto hemos lu
chado y seguimos luchando, 
pese a provocaciones y posi
ciones contrarias a tal situa

ción de democracia como la 
expresada por el ó rgano de la 
Asociación de la Prensa de Za 
ragoza en el ar t ículo de su di
rector, y 

c) Estamos seguros que «El 
Gobierno en la luna» no ex
presa la opinión de la Asocia
ción de la Prensa de Zaragoza 
en contra de las instituciones 
democrá t i cas . N o obstante, la 
realidad es que «Hoja del L u 
nes» representa a la mayor ía 
de la Asociac ión de la Prensa, 
que es quien lo edita, o cuando 
menos así se le presenta al pú
blico. 

E l Secretariado del 
Comité provincial del P C E 

(Zaragoza) 

Aragón no dice 
ni pío 

N o estoy en absoluto de 
acuerdo con lo expresado por 
Cosme Gas tón en el n ú m e r o 
237 de A N D A L A N : 

En primer lugar, no creo 
que la inmensa mayor ía de los 
que se han quedado en Aragón 
puedan contribuir al resurgir 
de nuestra tierra mientras su 
trabajo revierte en los de siem
pre, que no tienen patria, tal 
vez Suiza, pues ya se sabe que 
el capital no tiene patria y, por 
cierto, no se ve que la mayor ía 
de los que se han quedado en 
el País Aragonés contribuyan 
mucho, cuando no dicen ni p ío 
del expol io a que someten 
nuestros recursos cuando el 
Gobierno invierte —bajo el dic
tado de las multinacionales— 
para la decadente industria del 
au tomóvi l . 

Tampoco estoy de acuerdo 
cuando dice que Ca ta luña nun
ca fue una nación independien
te y que era parte del Reyno 
de A r a g ó n ; nada más falso 
porque son hechos históricos 
que la Corona de Aragón era 
una confederac ión de países 
independientes (Balear , País 
Valencià, Catalunya y Aragón) , 

ras - M & C O I B E O B E 

cada uno con sus propias leyes 
e instituciones, teniendo sólo 
en común el monarca. 

Por úl t imo, opino que no to
dos los aragoneses entendemos 
que nuestra ún ica nación sea 
España , pues no se consul tó 
con nosotros ni cuando Felipe 
V nos qui tó la poca indepen-
diencia política que nos habían 
dejado sus tan queridos antece
sores en el trono, ni posterior
mente cuando lo único que te 
dan como respuesta a nuestro 
sentimiento es la repres ión. 

Chuse Antón Gracia 
(Barcelona) 

Cajas de 
Ahorros, al 

servicio... ¿de 
quién? 

Esta es la duda, cada vez 
mayor, que se nos plantea a 
todos aquellos que, de alguna 
manera, estamos relacionados 
con estas instituciones. E n mi 
caso concreto me ha llevado a 
escribir a este per iód ico el re
cibir una carta del Servicio de 
LTniversidades Laborales (del 
que soy becario desde hace 5 
años) , en la que se me deja en 
suspenso mi beca porque: «las 
Cajas de Ahorros Confedera
das, de las que he sido benefi
ciario hasta la fecha, están 
considerando el tema de la 
continuidad de las becas que 
venían f inanc iando». 

Realmente no conozco los 
motivos que llevaron a las ca
jas a conceder este tipo de be
cas, pero por la forma en la 
que se plantean el dejar de 
concederlas (de una forma tan 
brusca), me inclino a pensar 
que están muy lejos de los que 
ellos nos quisieron hacer ver 
en su d ía . Si realmente sus mo

tivaciones hubiesen sido facil i
tar el acceso a la cultura a las 
clases menos privilegiadas, o 
hacer posible que personas ca
pacitadas intelectualmente, con 
pocos recursos e c o n ó m i c o s , 
pudieran realizarse, no me ca
be en la cabeza c ó m o , de la 
noche a la m a ñ a n a y sin con
tar para nada con los implica
dos, son capaces de decir que 
están considerando el tema de 
la continuidad de las becas que 
venían concediendo. 

¿Es que ya no les importan 
las clases menos privilegias, o 
es que, quizás, éste no fue 
nunca el motivo de la conce
sión de estas becas, y los inte
reses que les movieron hoy ya 
no son tales intereses? ¿Es que 
tampoco importan los jóvenes 
que quizá tengan que dejar 
colgados sus estudios si les qui
tan la beca? ¿Es que en defini
tiva no importa el propio usua
rio, que es quien mantiene a 
las Cajas? 

Todo esto me hace pensar 
que las Cajas de Ahor ro tal 
vez no estén en absoluto al 
servicio del pueblo, ni de los 
intereses regionales, ni tan si
quiera de sus propios usuarios. 

sino al servicio del capital y de 
unos intereses muy ajenos a los 
de los propios usuarios de las 
Cajas de Ahorros Confedera
das. 

N o sé. . . Por eso me pregun
to: «Cajas de Ahorros Confe
deradas, al s e r v i c i o . . . ¿ d e 
quién? 

U n becario (o ex-becario) de 
las U U . L L . 

(Zaragoza) 

Un pueblo 
maloliente 

Salvatierra es el ú l t imo pue
blo al norte de la provincia de 
Zaragoza que limita con el bo
nito y limpio valle del Roncal 
de Navarra. A d e m á s de ocupar 
esta posición geográfica, posi
blemente sea también el ú l t imo 
en algunos aspectos higiénicos. 

Cuando el viajero llega del 
Valle del Roncal se puede dar 
cuenta de la gran diferencia 
que ha existido entre Navarra 
y este r incón abandonado de 
Aragón . Allí la Dipu tac ión Fo 
ral de Navarra vigila cualquier 
aspecto de la cons t rucc ión o 
recons t rucc ión de viviendas, 
las calles aparecen limpias sin 
malos olores ni moscas. En 
Salvatierra, por contra, nadie 
exige que en las nuevas cons
trucciones se guarde el estilo 
t ípico de la zona. Muchas ve
ces las fachadas de piedra se 
tapan con cemento y se pintan 
de blanco, o los grandes porta
lones son sustituidos por la 
s e n c i l l a pue r t a de made ra 
hueca. 

Pero el principal problema 
es la higiene. Hay calles donde 
no se puede parar por el ma| 
olor, las moscas y las pulgas 
Antiguamente en cada casa se 
criaban uno o dos cerdos par» 
uso domés t i co . En la actuali. 
dad esa costumbre ha desapa. 
recido, pero hay otra mucho 
peor : a lgunos vecinos han 
creado granjas de cerdos en las 
cuadras de la propia vivienda 
Otros han aprovechado corra
les o almacenes dentro del 
casco urbano para hacer lo 
mismo. 

Los residuos van al río a tra
vés de los desagües públicos. 
Por lo visto nadie debe saber 
que esto está prohibido por la 
ley y que en cambio deben te
ner pozos ciegos donde reco
ger los purines que luego se 
emplean en la agricultura. Esa 
agua que empleen sólo puede 
emplearse para uso doméstico 
y no industrial, según el con
trato firmado. L a mayoría de 
las granjas carecen de contador, 
con lo que el resto de vecinos 
pagan este exceso de consumo 
de agua. E l resultado es un río 
contaminado, con moscas y 
pulgas, y sin pesca. 

Varios vecinos denunciaron 
algunas granjas, pero el nuevo 
alcalde y algún concejal son 
destacados granjeros. El veteri
nario no habita en este pueblo 
pese a los ingresos que obtiene 
con la ganader ía , y el médico, 
aunque responsable de la sani
dad laboral, se desentiende del 
caso, alegando que esas granjas 
son el modo de vida de algu
nos vecinos. 

Sabemos que en algunos 
pueblos como Sos está prohibi
do por el Ayuntamiento, médi
co y veterinario la cría de cer
dos en el casco urbano, incluso 
para a l imentación familiar. No 
sabemos por qué en Salvatierra 
el grado de abandono es tan 
grande. Y a que las autoridades 
locales se desentienden, la Di
putac ión General de Aragón 
d e b e r á remediar este grave 
problema. 

M . L. 
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Nacional 
Bajo un fuerte aguacero, que 

a veces estalló en diluvio sin 
adjetivos, un n ú m e r o indeter
minado de esas gentes que to
davía esperamos que no nece
sariamente la crisis debe sal
varse a costa del sacrificio y si
lencio de las clases trabajado
ras se realizó la concen t rac ión 
convocada por C o m i s i o n e s 
Obreras ( C C . O O . ) . N i que de
cir tiene lo que se esperaba de 
la convocatoria de donde, su
puestamente, d e b í a salir el 
anuncio y la síntesis de la polí
tica sindical para los próximos 
y duros meses. E l fraude una 
yez más ha sido patente, si no 
fuera porque decenas de miles 
de hombres y mujeres, venidos 
desde todos los extremos de la 
península y de las islas, sugie
ren todavía la posibilidad- de 
romper con este largo letargo 
al amparo del cual la derecha 
económica y pol í t ica del país 
va arrebatando paulatinamente, 
sin desmayo y sin pausa, las 
conquistas duramente conse
guidas por el M o v i m i e n t o 
Obrero, a lo largo del cual ve
mos cómo el nivel de vida de 
las clases populares desciende 
sin paliativos. 

Y decía más arriba que frau
de - a medias- porque para es
cuchar lo que allí se dijo so
braban alforjas, y hubiera bas
tado rescatar del archivo las 
torpes argumentaciones y las 

La concentración de Comisiones Obreras 

En el país de las 
maravillas 

justificaciones polí t icas de hace 
dos años: porque todo fue una 
repet ic ión de aquel desatinado 
acto de la Monc loa , que, para 
mal de los más de este país 
-huelga dec i r lo - , ha significa
do bien poco. E l secretario de 
C C . O O . , bachiller en Caraban
chel pero ignorante - a lo que 
parece— de todo lo que sea hi
lar una polí t ica clara para lu 
char contra la derecha y el ca
pital, invocó la necesidad de 
racionalizar la e c o n o m í a exi
giendo que los costes de las 
crisis recayeran sobre todas las 
clases del país - c o m o si la 
derecha no supiera defenderse 
sola, y bien— mediante la ela
borac ión de lo que él l lamó - y 
a saber por qué— un plan na
cional inspirado por la sensatez 
y opuesto abiertamente a los 
sindicalismos estériles y radica

les. N o en t ró a valorar las con
secuencias supuestamente posi
tivas alcanzadas por el sindica
lismo sensato que fue califica
do repetidamente como sindi
calismo dé clase —y uno no sa
be muy bien por qué , en tanto 
dicho s indical ismo confiesa 
abiertamente su pre tens ión úl
tima de sentarse a negociar los 
costos de la crisis: pero está 
claro, aunque no se diga. Se 
trata de repartir entre todos, 
aunque para desgracia de los 
más siempre la pagamos los 
mismos y de reparto nada de 
nada. 

U n a vez más , señores , la de
recha nos va a merendar y co
mo el pobre Lázaro , aquél de 
las migajas del rico Epulón , 
tendremos que conformarnos 
con el espejismo de una demo-

Los estatutos de octubre 
La transición de nunca aca

bar comenzó hace cuatro años 
con un esperado acontecimien
to que dio en denominarse 20 N 
y que abr ió el camino a las 
eleciones generales del 15-J, a 
la aprobación de la Constitu
ción en diciembre del 78, a la 
repetición electoral del 1-M y 
al abril municipal. U n a nueva 
fecha-sigla se va a añadir al 
proceso el p róx imo 25 de octu
bre, con lo que en menos de 
un año se hab rán producido 
elecciones generales, municipa
les, un referéndum constitucio
nal y dos estatutarios, los que 
se celebrarán la p róx ima sema
na en el País Vasco y en Cata
luña, y para los que ha queda
do ya abierta la c a m p a ñ a elec
toral. 

Cataluña ha reencontrado en 
las vísperas el cadáver de M a 
cià, y, tras una rocambolesca 
historia que pasa por el perso
nalismo de Tarradellas, le ha 
reintegrado el co razón . Hasta 
puede parecer s imbólico el- he
cho de que, abandonado forza
damente el secuestro de la vis
cera del que fuera primer Pre
sidente de la Generalitat, falle
cido el 25 de diciembre de 
1933, Tarradellas abandone si
multáneamente el protagonis
mo político al que le han lleva
do, de una parte su tenacidad, 
y de otra los intereses y las 
maniobras de la derecha cata
lana y española. Por lo d e m á s 
no existe un verdadero cl ima 
electoral en Ca ta luña ni un en
tusiasmo comparable a la insti-
tucionalización estatutaria de 
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CONVENCE 

la II Repúbl ica . N i siquiera los 
abstencionistas o los partida
rios del no ( M C C , B loc d'Es-
querra, grupos de extrema de
recha) se movilizan con fuerza. 
Los catalanes, tan pragmát icos , 
no necesitan particulares entu
siasmos o emociones para acu
dir a las urnas, y así lo harán 
consiguiendo con toda seguri
dad los mayores porcentajes de 
par t ic ipac ión y de votos afir
mativos de todas las consultas 
estatutarias por venir. 

En Ca ta luña se abr i rá al día 
siguiente un muy interesante 
proceso polí t ico en cuyo final 
se encuentra la incógni ta de si 
los socialistas r ecaba rán los vo
tos y los pactos de sus compe
tidores del P S U C , como ha su
cedido en los municipios con
trolados por la izquierda y en 
algún ó rgano p r e a u t o n ó m i c o 
(Valencia, Anda luc ía ) o elabo
rarán una estrategia a u t ó n o m a 
y distinta. Si en las futuras 
elecciones para los órganos ca
talanes dé gobierno la izquier
da resultara ser mayoritaria y 
a d e m á s se entendiera, Ca ta luña 
sería un modelo para el resto 
del Estado, y quizás una ex
cepc ión t ambién . 

En Euskadi la estructura po
lítica es, como el propio país, 
acentuadamente distinta, por
que existe una derecha o cen
tro derecha nacionalista en tor
no a un partido propio, el 
P N V , y una compleja izquierda 
t ambién nacionalista alrededor 
de distintos colectivos. Para la 
peculiaridad polí t ica vasca bas
te con señalar que Her r i Bata-
suna tiene más concejales que 
el P S O E , y hasta diez veces 
más que el P C E . Las fuerzas 
abstencionistas tienen más con
sistencia y rebajarán los por
centajes electorales, sobre todo 
en G u i p ú z c o a , donde se puede 
correr el riesgo de no alcanzar 
el mín imo establecido de votos 
afirmativos. 

Las relaciones entre partida
rios y opositores al Estatuto de 
Guernica se han mejorado en 
relación con las úl t imas sema
nas. A ello ha contribuido el 
acertado acuerdo de los parti
dos pro estatuto de ceder espa
cios en televisión a Her r i Bata-
suna y un comunicado de E T A 
(m) en el que «acep ta como 
hecho consumado el referén
dum y opta por una alternativa 
concreta frente al mismo:. la 
abs tenc ión» . Se recur r i rá abun
dantemente al voto por correo, 
sobre todo en las poblaciones 
pequeñas y dispersas. Desde 
luego el problema vasco no 
q u e d a r á solucionado tras la 
ap robac ión del Estatuto, y la 
división entre los sectores na
cionalistas respecto al mismo 
no va a ser definitiva. Cuando 
el Estatuto se concrete y se 
comience a aplicar volverán a 
surgir motivos que vuelvan a 
reunir a los sectores nacionalis
tas hoy separados 

Ga l i c i a ha perdido el tren 
del primer paquete de autono
mías, lo que es una diferencia 
respecto a los tiempos de la 
II Repúbl ica , y el P S A no ha 
conseguido incorporar a Anda
lucía a la primera tanda. Los 
procesos au tonómicos comien
zan en el marco de una crisis 
e c o n ó m i c a y de una inestabili
dad polí t ica que parece va a 
ser una caracter ís t ica de la de
mocracia española . A pesar de 
la polí t ica decidida de derecha 
que practica la Unión del Cen
tro, Suárez sigue estando más 
preocupado por los ataques 
que le vienen por su derecha, 
como se manifestó en la re
ciente reunión del Comi té Eje
cutivo de U C D . Fraga se pare
ce cada día más a Blas Piñar y 
el presidente del Gobierno a 
un equilibrista que ac túa sin 
más alternativa que mantenerse 
en la cuerda. 

C . F . 

c r a c i a que e s t á asentada, 
asombroso, tal y como Marce
lino Camacho repit ió a lo largo 
de su h ú m e d a y prolongada in
te rvención . Porque en esto to
do ha cambiado, al parecer: y 
ya no hay peligro de vuelta 
atrás , todo está atado, sólo su
ceden desatinos y galaxias sin 
i m p o r t a n c i a , e l t e r ro r i smo 
—que ya existía con Franco, y 
cito, aunque parezcan increí
bles, palabras textuales- es un 
f enómeno progresivamente ais
lado. Señores , a legrémonos : la 
Democracia ha venido y nadie 
sabe c ó m o ha sido. Claro que 
falta un capí tulo úl t imo: la 
puesta en p rác t i ca de los esta
tutos vasco y ca ta lán , ú l t ima 
llave de este largo proceso po
lítico que parece el cuento de 
nunca acabar. Conseguimos 
una Const i tuc ión progresista, 
dijo Camacho, entre aplausos 
de muchos de los congregados; 
conseguiremos la libertad para 
vascos y catalanes. Llovía a 
cán ta ros . 

M u c h o podr íamos hablar so
bre el rosario de elucubracio

nes que gestó el ilustre secreta
rio de C C . O O . L a lást ima es 
que todo ello no tenga nada 
que ver con la historia de un 
Movimiento Obrero surcada de 
luchas, de victorias, de derro
tas, de carác te r de clase, de in
confundible e irrebasable amor 
por la libertad y la justicia. 

Y , al final, se dio lectura al 
presumible documento que ser
virá de base a la negociación. 
Se exige la c reac ión de 300.000 
puestos de trabajo anuales, la 
ampl iac ión de 400.000 seguros 
de desempleo... L a historia se 
repite, pero parece que tene
mos la memoria disecada. H a 
ce no muchos meses un G o 
bierno que da muestras conti
nuamente de su perfecto y sen
sato sentido antiobrero prome
tió, poco más o menos, lo que 
ahora vamos a pedir. Nos en^ 
gañó , muchos sabíamos que 
era un engaño porque la dere
cha de cualquier país sabe que 
sólo puede sobrevivir a costa 
de la explotac ión. N o hay más 
cuentos chinos. 

Quienes fuimos pensando 
que la Historia es la mejor 
maestra en la enseñanza de la 
libertad y la justicia, regresa
mos pensando que la esperanza 
sigue viva en esos hombres y 
mujeres desplazados a Madr id , 
en muchos que pref i r ieron ' 
quedarse en casa, ahí. L o triste 
es que no hayamos aprendido 
en dilatados meses de demo
cracia U C D , que tengamos que 
volver a sentirnos humillados 
para comenzar a decir basta. 

José L. Rodríguez 
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Aragón 
Zona Oriental oséense 

O Fuenteovejuna, o lo de siempre 

Binéfar, en las vísperas de Caspe. 

Como cabr ía deducir del 
informe realizado por esta re
vista sobre el propio terreno 
(ver A N D A L A N n.0 236), la 
cristalización del proceso auto
nómico a ragonés va a suponer 
un au tén t i co «test» por el que 
medir dos cuestiones esenciales 
para la Zona Oriental de la re
gión: la capacidad de la propia 
Zona de sintonizar con el espí
ritu y modos de ese proceso y, 
a la vez, la capacidad del resto 
de Aragón —y, muy esencial
mente, su capacidad— para asi
milar las peculiaridades de 
aquel territorio y tratar de re
parar, con urgencia, su vasta y 
compleja p rob lemát ica . 

Fuenteovejuna, señor 
Consciente, la primera de las 

partes, de que el momento 
puede ser decisivo, en la se
gunda quincena del pasado 
mes comenzaron a menudear 
los contactos entre distintos al
caldes de cara a perfilar una 
acción conjunta. 

Producto de aquellos prime
ros sondeos fue la reunión ce
lebrada el pasado día 23 de 
septiembre en M o n z ó n —cuyo 
Ayuntamiento, por cierto, aún 
no se ha pronunciado corpora
tivamente sobre la autonomía— 
en la que se sentaron las bases 
mínimas para la acometida de 
una asamblea de rtiás altos 
vuelos. Veinte ayuntamientos 
acudieron en aquella ocasión 
en un primer tanteo de la si
t u a c i ó n . Evidentemente, era 

prematuro pensar que con la 
presencia de menos de un ter
cio de los ayuntamientos de la 
Zona podr ía desembocarse en 
una sólida conclus ión. N o obs
tante, de M o n z ó n surgió una 
comisión —compuesta por re
presentantes municipales de 
Alcampel , Al tor r icón , Caste-
jón del Puente, Fonz, M o n z ó n , 
Zaidín y Binéfar— que deber ía 
preparar una p róx ima reunión , 
a celebrar el 13 de octubre en 
Binéfar, en torno a un orden 
del día ya explicitado: informa
ción del objeto de la reunión , 
e lección de una Junta Coord i 
nadora, debate sobre el proce
so a u t o n ó m i c o y —atención a 
la novedad— el papel de las 
comarcas en todo este proceso. 
«Era claro —señala un portavoz 
del Ayuntamiento de Monzón— 
que lo que allí tenía que salir re
forzado era el ánimo de Fuen
teovejuna. Porque, o vamos to
dos a una, o la Zona Oriental 
de Huesca seguirá, como hasta 
ahora, a la deriva». 

L a voz de los orientales 
Así las cosas, veinticuatro 

horas antes de que la Coord i 
nadora de Ayuntamientos de 
Aragón redactase en Zaragoza 
la M o c i ó n para la A u t o n o m í a 
de Aragón , 23 de los 61 ayun
tamientos de la Zona Oriental 
oséense convocados, decidían 
el pasado sábado en Binéfar 
«recomendar a los ayuntamien
tos convocados el que se mani
fiesten por la Autonomía de 

CLUB 

Para 
ahorrar dinero. 

Con este número en máquinas, 
nos llega la noticia de la muerte 
del filósofo y profesor Eugenio 
Frutos Cortés. La próxima se
mana glosaremos su figura cul
tural y humana. 

En uno de esos raros alardes de imaginación que sólo se dan en nuestra tierra muy 
de tarde en tarde, los ayuntamientos de la Zona Oriental oséense están 

intentando ponerse de acuerdo para plantear una alternativa 
conjunta a los problemas que viene padeciendo, secularmente, aquel 

importante retal de nuestra región. E n los últ imos días, dos 
reuniones - M o n z ó n , 23 de septiembre, y Binéfar, 13 de octubre— han polarizado la 

atención de medio centenar largo de corporaciones, dispuestas a jugar 
fuerte en el proceso au tonómico aragonés y, fundamentalmente, en la esperada 

asamblea de ayuntamientos de todo Aragón a celebrar el 
próximo domingo en Caspe. 

Aragón, recogiendo el firme pro
pósito de resaltar y potenciar las 
peculiaridades de la Zona Orien
tal de la provincia y promover la 
creación de una Junta Coordina
dora que siga el desarrollo del 
proceso autonómico y participe 
en la elaboración del Esta tu to». 

Conscientes, por otra parte, 
de que este proceso está sien
do vivido muy de lejos por los 
propios habitantes de la Zona, 
los reunidos acordaban tam
bién «recomendar a los ayunta
mientos convocados la iniciación 
de un proceso de información y 
debate sobre este tema a nivel 
local». 

E l mecanismo de organiza
ción e información iniciado en 
M o n z ó n quedaba, por otro la
do, consolidado, a t ravés de la 
e lección de una Junta Coord i 
nadora (provisional) compuesta 
por representantes de las cor
poraciones de M o n z ó n , Fraga, 
Alcampe l , Binéfar, Benasque, 
Campo, Berbegal, Albe lda y 
Tamarite. 

Sin embargo, uno de los 
puntos seña lados por A N D A 
L A N como más conflictives a 
priori —las fórmulas de repre-

sentatividad— no fue abordado 
en profundidad en ninguna de 
las dos reuniones, lo que hace 
pensar que la moc ión que lleve 
la Zona Oriental a Caspe pue
da dejar al descubierto un peli
groso flanco por el que, a pe
sar de las bienintencionadas 
unanimidades demostradas has
ta ahora, los planteamientos 
partidistas se cuelen a ú l t ima 
hora. 

«En todo momento —afirma el 
alcalde socialista de Binéfar, 
Francisco Pina— hemos intenta
do que los acuerdos fuesen más 
allá del interés partidista. Es la 
única forma de que la Zona 
Oriental deje oír su voz». Todo 
esto sucedía el día antes de 
q u e l a C o o r d i n a d o r a de 
Ayuntamientos de Aragón pro
pusiese en Zaragoza un no ex
plicitado «sis tema proporcional 
cor reg ido» para la e lección de 
la A s a m b l e a Legis la t iva de 
Aragón . 

L a comarca, como base 

Quizá el elemento más nove
doso de todo lo tratado en B i 
néfar fuera el acuerdo de tra

bajar conjuntamente en base a 
criterios comarcales. Según lo 
manifestado por la asamblea 
la Junta Coordinadora -què 
ahora coordina el alcaide so
cialista de Fraga, Francisco 
B e l t r á n - d e b e r á ser elegida a 
nivel comarcal para la consti
tución de la Junta definitiva. 

Es este un elemento clave 
para una zona en la que, en 
función de las variables ya se
ñaladas por esta revista en el 
informe antes aludido, las co
marcas aparecen geográfica
mente bien definidas pero ad
ministrativa y socialmente ca
tas t ró f icamente desdibujadas. 

L a Zona Oriental oséense 
trabaja a marchas forzadas pa
ra dejar bien claro que existe. 
L a Coordinadora de Ayunta
mientos de Aragón acaba de 
proclamar su respeto «por las 
Comunidades Locales, Comar
cales y Provinciales con arrai
go en A r a g ó n » . Veremos cómo 
se intenta resolver el «test» 
por ambas partes el próximo 
domingo en la Ciudad del 
Compromiso. 

José R a m ó n Marcuello 

El 21, en Caspe 
El pasado domingo, aprovechando la reunión de 

alcaldes de distintas localidades aragonesas que ce
lebraban el Día de Aragón, dentro de las fiestas 
del Pilar, se redactó el documento que será some
tido a la aprobación de los ayuntamientos que 
asistan al Congreso que se celebrará el próximo 
día 21 en Caspe (Ver A N D A L A N , n.D 239). 

La propuesta que los organizadores (alcaldes 
de Caspe, Ejea, Epila, Fraga, Lanaja, Mequinen-
za. Monzón, Tauste, Zaragoza y Zuera) presenta
rán al resto de la asamblea contiene unos puntos 
básicos, no incompatibles con otras iniciativas y 
que pueden resumirse así: La autonomía plena, 
real y democrática debe basarse en la existencia 
de un auténtico Gobierno regional, con sus corres
pondientes órganos políticos como Asamblea Legis
lativa, Tribunal Superior de Justicia y órganos 
ejecutivos. En el control afectivo de ios recursos 
naturales y energéticos de Aragón; la búsqueda de 
una autonomía fiscal y financiera solidaria con el 
resto de regiones y nacionalidades del Estado Es
pañol; el respeto a las comunidades locales, co

marcales y provinciales; y la elección mediante su
fragio universal, directo y secreto, de la Asamblea 
Legislativa de Aragón por un sistema proporcional 
corregido, que defienda las peculiaridades de las 
comunidades aragonesas de todo tipo. 

Tales principios, según el documento de trabajo, 
deben ser recogidos en el Estatuto de Autonomía 
que elabore la Asamblea de Parlamentarios, pro
moviendo a tal efecto un amplio pacto autonómico 
entre todas las fuerzas políticas aragonesas que, a 
su vez, recojan las iniciativas que ios ayuntamien
tos aporten. 

En distintas comarcas se han celebrado reunio
nes preparatorias del congreso de Caspe. En las 
Cinco Villas, alcaldes de las principales localida
des elaboraron unas propuestas que coinciden con 
las redactadas el domingo en Zaragoza, pero que 
inciden más en aspectos concretos conto la autono
mía municipal y en cuestiones financieras y fisca
les. La parte oriental de la provincia de Huesca 
llevará por su parte un planteamiento conjunto, co
mo se explica en esta misma página. 

el rtncqn 

# Francisco Fernández 
Ordóñez, diputado por Z a 
ragoza de Unión de Centro 
D e m o c r á t i c o , aconsejó á los 
concejales de su partido que 
presionen para conseguir la 
dimisión del gobernador civil, 
Francisco Laína . 

• L o s e jemplares so
brantes del n ú m e r o del 8 de 
septiembre de «Heraldo de 
Aragón», fueron secuestrados 
a finales del pasado mes. E l 
motivo de la acción judicial 
fue un comentario humor í s 

tico sobre el ministro de Ha
cienda publicado en la pági
na de Huesca. 

• Javier Maestre ha 
abandonado La Bullonera 
por discrepancias de tipo 
profesional con los restantes 
componen tes de l g rupo . 
Eduardo Paz es ahora el 
ún ico representante del gru
po que fundó L a Bullonera 
hace siete años . 

# Esteban Puey, alcalde 
socialista de Castejón de Mo-

negros, ha sido advertido de 
su posible cese por el C o m i 
té Provincial del P S O E de 
Huesca si no resuelve antes 
de dos meses sus discrepan
cias con. la ag rupac ión local 
de dicho partido. 

• A N D A L A N ha sido el 
ú n i c o med io i n f o r m a t i v o 
a ragonés que no fue invitado 
por la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja al 
crucero por el M e d i t e r r á 
neo organizado por la Cazar 
para algunos de sus clientes. 

Representantes de todos los 
d e m á s per iódicos y emisoras 
de radio participaron gratis 
en el viaje. 

• U n conocido «facha» 
amenazó con una navaja a 
un joven miembro de las 
Comunidades Cristianas Po
pulares de Zaragoza, que 
repar t í a un tebeo sobre la 
Virgen M a r í a en la puerta 
de una iglesia, durante la 
c e l e b r a c i ó n de l reciente 
Congreso Mariano. 
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Cooperativa 

Pequeña y Mediana Empresa 
Aragonesa 

GESTORIA: 
Tramitaciones 

ASESORIA: 
Laboral - Fiscal 
Contable - Jurídica 

MECANIZACION: 
Nóminas - Mecanización 

SEGUROS: 
Generales - Accidentes 
Industriales 

COMERCIAL: 
Feria y Exposiciones 
Misiones comerciales 
Importación 
Exportación 

FINANCIACION: 
Créditos a medio 
y largo plazo 
Descuento b anearlo 

OFICINA TECNICA: 
Instalaciones industriales -
Proyectos - Control de calidad 
Análisis de materiales 

CONSTRUCCIONES: 
Polígonos industriales 
Viviendas sociales 
y empresariales 
Centros de enseñanza 

AGRUPACIONES TEMPORALES 
DE EMPRESA: 

ASISTENCIA SANITARIA: 
Ambulatorios - Médicos 
de Empresa 

ACTIVIDADES SOCIALES: 
Club de opinión - Café coloquio 
Cursillos de formación - Tarjetas 
de compra - Economatos 

P R O G R A M A d e A C T O S 
DIA 19, A LAS 9,45 

Recepción en la Dirección General de Industria de 
la Diputación General de Aragón a la Misión Co
mercial Francesa. 

A LAS 10,30 

J îta con dicha Misión a nuestros Polígonos In
dustriales. 

ALAS 11,00 

Recepción en la Dirección General de Industria 
(diputación General) al limo. Sr. don Antonio Ga-
201 ̂ chez, director general de Controles al Co
c c i ó Exterior de México. 

Almuerzo de trabajo con las Misiones Mexicana y 
Francesa. 
TARDE 
Visita al Ferial. 

DIA 20 

Mañana: Visita al Pabellón de la Cooperativa PYME 
Aragonesa de las misiones Mexicana y Francesa. 

banquete Oficial (FOJNM) ambas Misiones y direc
tivos de la Cooperativa 

A LAS 18,30 

Proyección de la película "Esto es la Cooperativa 
PYME Aragonesa" en el Salón de Actos del Ferial. 

A LAS 19,15 

CONFERENCIAS 
1. — El limo. Sr. don Antonio Gazol sobre "Pre

sencia Comercial de España en México". 

2. — El presidente de la Cámara Oficial de Comer
cio de París, don Juan Antonio Cremades, 
sobre "Relaciones Comerciales Mexicano-
Francesas". 

3. - El presidente de la CEPYME, don Javier Gon
zález Estefani, sobre "Repercusión del Plan 
Nacional Económico en las PYMES". 

4. — El director General del Banco de Crédito In
dustrial, don Ricardo Goytre Boza, sobre "El 
Crédito Oficial y la PYME". 

Noche: La Cooperativa de la Pequeña y Mediana 
Empresa Aragonesa ofrece un banquete de despedi
da a las Misiones Mexicana y Francesa. 
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COLCHONERIAS MORFEO 
C O L C H O N E S DE T O D A S LAS M A R C A S , C A N A P E S , SOMIERES, C A B E C E R O S DE 

LATON, NIQUELADOS. . . , LITERAS, C A M A S P L E G A B L E S . M U E B L E C A S T E L L A N O Y 

M U E B L E S POR E L E M E N T O S . 

A M U E B L A M O S C H A L E T S Y A P A R T A M E N T O S 

Las Fuentes; Dr. Iranzo, 58 dpdo. Tel. 4197 18. 
Delicias; Uncete, 72. Tel. 33 41 35. 

Zaragoza. Pero servimos a todo Aragón. 

1 
General 

Franco, 79 

Aragón 

B O B I N A D O S 
Reparación de Motores 

V Transformadores 

PEDRO VILA 
Monearos, núm. 5 (976) Tel. 4 3 1 8 1 8 

Z A R A G O Z A - 3 

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

PRE • PARTO 
(a los 6 meses) 

POST • PARTO 
(a los 40 d ías ) 

Parque Roma, F-9 

Tel. 34 79 21 • 4 a 8 tarde 

Casa 
de Teruel 
M e n ú s e c o n ó m i c o s 

A v d a . Va l enc i a . 3. 
T e l . 35 19 54 

INSTALACION 
DE DESPACHOS PARA 

PROFESIONALES 

PAGO EN 36 MESES 

eivon 
León XIII, 1-3. Teléfono 22 39 80. ZARAGOZA 

PROYECTOS GRATIS 

CASA 
EMILIO 

C O M I D A S 

Avda. Madrid, 5 

T e l é f o n o s : 

43 43 65 y 43 58 39 

M U E B L E C A S T E L L A N O 
Apartamentos, Chalets, 

Restaurantes 

B A Z A R 

D E L O N D R E S 

Pl. de Sas, 4. Tel. 22 11 51 

Z A R A G O Z A 

^ t ^ l ^ - S UNION REGIONAL DE ARAGON | | | ^ ^ 

inibfma 
QUE NUESTRA C O U P E R A M DE VIVIENDAS 

¡TINEZ» HA SIDO TODO U N EXITO 
Porque sin cas! haber informado al pueblo zaragozano de su existencia, ya la integran 500 asociados. 
Porque de estos 500 trabajadores (500 familias), 464 ya tienen asegurada una Vivienda digna; 400 en 
Puente de Santiago y 64 en Castillo Palomar. 
Porque conseguir una Vivienda digna a precio de costo de verdad, sin entrada y con módicas mensuali
dades es un éxito para cualquiera y ese es precisamente el fin de nuestra Cooperativa de Viviendas. 

QUE LO Q U E HAN CONSEGUIDO 464 FAMILIAS LO DESEAMOS 
PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE ZARAGOZA 

Infórmate sobre los nuevos sectores y barrios: 

UNIVERSIDAD 
MIRAFL0RE8 
CASTILLO PALOMAR 
LA BOZADA 
MIGUEL SERVEI 
AVENIDA LA JOTA 
QUIMICA 
BARRIO OLIVER 
PUENTE DE SANTIAGO 
SANTA ISABEL 
UTEBO - CASETAS 
CARTUJA 

Por eso os esperamos en la 0/ CADIZ, n.0 8, 8.°, de 4,80 a 8,80 horas, para ampliaros toda esta 
información y si lo necesitáis incluiros entre nuestros asociados. 

POR UNA VIVIENDA DIGNA, ASOCIATE 
A NUESTRA COOPERATIVA 

35.000 personas 
en La Romareda 

(Escuchando música) 

• 

A la hora de cierre de este 
n ú m e r o de A N D A L A N todavía 
no se ha celebrado el cuarto 
de los acontecimientos musica
les programados por el A y u n 
tamiento para las fiestas del P i 
lar (E l Grupo de Metales Cae-
saraugusta, J . L . Gonzá lez 
Uriol y Atrium Músicae, con 
«pasacal les y pasac laus t ros» en 
la Catedral de L a Seo). Los 
tres anteriores, realizados en la 
tribuna cubierta de la Romare
da, van a pasar a la historia 
ciudadana como las concentra
ciones más masivas para escu
char música . 

E l primer festival estuvo de
dicado a la música popular la
tinoamericana (Claudina y Al
berto Gambino, Los Olimareños 
e Inti-Illimani). C o n c e n t r ó a 
quince mil oyentes y m a r c ó la 
pauta de los que vendr ían des
pués: los grupos que subieron 
al escenario quisieron hacer 
públ ico un comunicado en el 
que felicitaban a la organiza
ción y a unos asistentes que, 
en todo momento, supieron en
tender que unos días festivos 
no estaban reñidos con la cul 
tura popular, todo lo contrario. 

E l mismo respeto y la misma 
comun icac ión volvieron a ha
cer acto de presencia al día si
guiente, en el Festival de Jazz 
(La Locomotora Negra, el Vladi 
Bas Jazztet y Música Urbana). 
Programado como audic ión en 
que pudiera palparse la transi
ción de esta música , el Festival 
de Jazz llevaba implícitos dos 
homenajes: al veterano comen
tarista Juan Claudio Cifuentes 
y al saxofonista Vladi Bas. L a 
imposibilidad de asistir del pri
mero hizo que nuestro compa
ñero Plácido Serrano tuviera 
que coger el micrófono en los 
tres días . Por lo que respecta a 
Vladi Bas y al resto de partici
pantes, q u e d ó demostrado que 
son, cada uno en su estilo, lo 
mejor que puede encontrarse 
por la geografía española . Fue 
impres ionan te encon t r a r a 
ocho mil personas, en la más 
fría de las jornadas, seguir ca
da in tervención en el más rigu
roso s i lencio y pedir bises 
cuando ya se llevaban unas 
tres horas de ac tuac ión . 

L a l luvia estuvo a punto de 
jugar una mala pasada a la 
p r o g r a m a c i ó n del domingo. 
Cinco minutos antes de co
menzar la Primera Muestra de 
Folklore Aragonés , un serio 

chapa r rón cayó sobre las doce 
mil personas que ya llenaban 
totalmente la tribuna cubierta 
(y no cubierta) de la Romare
da. Pasó el susto y se hizo rea
lidad aquello que habíamos po
dido leer en los programas di
fusores de todas las actividades 
musicales: «...Este es el primer 
punto de arranque para que 
uno de los folklores más ricos 
y variados de cuantos puedan 
encontrarse por la geografía 
española sea conocido en toda 
su ampl i tud . . .» . Los aplausos 
con que se recibió al primer 
grupo, el de San Juan de Plan, 
ten ían , a d e m á s de emoción, un 
mucho de reconocimiento a 
quienes por todos los rincones 
de Aragón han sabido guardar 
o recuperar nuestra cultura po
pular. Fue el del día catorce 
uno de los más bellos espec
táculos que uno ha vivido en 
esta ciudad. A los de San Juan 
de Plan siguieron Noel Valles 
(dulzaina) y El Pepinero (tam
boril), la Rondalla El Boterón 
a c o m p a ñ a n d o la primera inter
v e n c i ó n de Somerondón, el 
dance de La Almolda, Boira y 
La Bullonera con un bloque de 
canciones de raíz popular, los 
danzantes de Yebra de Basa y 
Somerondón como broche final. 
Fue un resumen de instrumen
tos (gaita, acordeón , dulzaina, 
ch ico tén , chiflo, guitarrico...), 
de bailes y ritmos (jotas, bole
ros, valses, polkas, pasavi-
Ilas...), de trajes, de canciones 
(jotas, albadas, mayos, cantos 
de trabajos, de bodega...). 

Es ésta una crónica apresu
rada que ya ha sobrepasado el 
margen y espacio que se nos 
había pedido, pero, como final, 
nos gustar ía preguntar por los 
medios de comunicación ara
goneses: hasta la fecha no he
mos visto, leído o escuchado 
un sólo comentario sobre estos 
tres acontecimientos. Vimos 
por allá unas cámaras de tele 
visión pero nos dijeron que ve 
nían desde el País Vasco. Tam 
bién pudimos saludar a dos co 
mentaristas de la radio france 
sa que pidieron a la organiza' 
ción una copia de la cinta 
magnetofón ica en que se grabó 
el sonido de la «muestra» que, 

rtsegún dicen, pasará también al 
disco con el título de «Primera 
Muestra de Folklore Arago

nés». 
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Ya el pregón de fiestas trajo 
novedades. A la ausencia de 
reina de fiestas se unió la pre
sencia, por primera vez, de al
gunas peñas como «La Vaqui
lla», de 'a Casa de Teruel, con 
una pancarta en la que se pro
testaba por la supresión guber
nativa del toro ensogado. «La 
Albarca», que también partici
pó en el pregón, venía precedi
da por un grupo de jóvenes 
que, con evidente mal gusto, 
portaban una grotesca imagen 
que representaba al contestado 
director de la obra de Santo 
Domingo de Silos, el canónigo 
Matute, que sería uno de los 
protagonistas de las fiestas ya 
que no hay calle de la ciudad 
que no contenga una pintada 
ofensiva contra su persona y 
en numerosos actos se pidió su 
dimisión. Máx ime tras cono
cerse la de tenc ión de cuatro 
jóvenes que participaron en la 
manifestación del día 10, y a 
los que se acusaba de insultos 
a la Fuerza Pública y de pro
paganda ilegal. 

Pero quizás el punto culmi
nante de las fiestas fue la tam-
borrada de esa misma noche, 
que hubo que retrasar una ho
ra debido a una multitudinaria 
procesión con velas, que par
tiendo de la Romareda llegó 
hasta la plaza del Pilar, dentro 
de los actos del Congreso M a 
riano. Unas 100.000 personas 
se habían congregado sólo a lo 
largo del Paseo de Indepen
dencia y plaza de España , aun
que faltó quien dirigiera la gi
gantesca concen t rac ión que se 
limitó a que los bombos atro
naran el espacio sonoro. 

A Laína sólo lo quiere 
U C D 

Si protagonista fue el canó 
nigo Matute, no le anduvo a la 
zaga el gobernador, Francisco 
Laína, quien en el úl t imo mo
mento prohibió las becerradas 
en la Plaza de Toros, único ac
to taurino que había autoriza
do inicialmente de los que f i 
guraban en el programa de 
fiestas. La madrugadora protes
ta de miembros de las peñas 
fue disuelta con contundencia 
por efectivos de la Policía N a 
cional y la ofrenda de flores, 
que acababa de comenzar, es
tuvo detenida un buen rato. 
Una persona resultó contusio-
nada, al parecer por caída, pe
ro, según fuentes municipales, 
no hubo ningún detenido. 

Antes de la llegada del Rey 
para asistir a la misa de clau
sura del Congreso Mariano, se 
había montado un llamativo 
dispositivo de seguridad en los 

Aragón 
Fiestas del Pilar 

De mudos peatones 
a ciudadanos 

L a gente se a d u e ñ ó de l cent ro de l a c i u d a d , 
pe ro no s e p u l t ó de l t odo , en lo m á s h o n d o 

del a rmar io , el t r á g i c o disfraz de mudos 
peatones. A s í , parafraseando el p o l é m i c o 

p r e g ó n , pueden resumirse las p r imeras fiestas 
de l P i l a r organizadas en Z a r a g o z a p o r un 

A y u n t a m i e n t o d e m o c r á t i c o . M i l e s y mi les de 
personas pa tearon a d i a r io el Paseo de 

Independenc ia , e l C o s o , l a ca l le A l f o n s o . . . 
pe ro , mayor i t a r i amen te , lo h i c i e r o n c o m o 
meros espectadores ; c o n unas t remendas 

ganas de participar, pe ro sin 

encon t ra r los mecan i smos adecuados para 
p ro tagonizar ac t ivamente la fiesta. L o s c i 
mientos para el c a m b i o estaban asentados: 
un p r o g r a m a de fiestas que a b r í a mu l t i t ud de 
canales de p a r t i c i p a c i ó n y qu ince p e ñ a s que 
t e n í a n que d i r ig i r l a r e v o l u c i ó n festiva en las 
cal les zaragozanas. Pe ro el nuevo ed i f i c io no 
se l e v a n t ó de l todo porque tantos a ñ o s sin 
actos par t i c ipa t ivos , sin cos tumbres festivas, 
pesaron c o m o una losa, en el c o m p o r t a m i e n 
to de un pueb lo que ha empezado , s ó l o e m 
pezado , a v i v i r unas fiestas dist intas. 

edificios que rodean la plaza 
del Pilar, e incluso en las to
rres de la basílica había miem
bros de la Policía que vigilaban 
con pr ismát icos . Terminada la 
ceremonia religiosa, y al mis
mo tiempo que el gobernador 
Laína y el alcalde Sáinz de Va -
randa d e s p e d í a n a Juan Car 
los I, salía hacia Madr id un te
legrama del Ayuntamiento soli
citando la dimisión del gober
nador. E l Alcalde , así lo manifes
tó en una nota publicada en la 
prensa local, estaba harto de 
que se tratara a la ciudad como 
menor de edad. L o que esa 
misma prensa no publ icó fue el 
texto del telegrama, que decía 
así: «Ante prohibic ión injustifi
cada todos festejos populares 
taurinos programa fiestas, hago 

Un escenario para mas fiestas 

llegar enérgica protesta gober
nador civil provincia, pidiendo 
inmediatas medidas cese. Con
tinua intromisión vida munici
pal, pone peligro días claves 
vida ciudadana, orden públ ico , 
normal desarrollo fiestas popu
lares. Saludos. R a m ó n Sáinz de 
Varanda» . , 

Esa misma tarde, todas las 
peñas hacían públ ico un comu
nicado en el que no sólo pe
dían la dimisión del goberna
dor c iv i l , sino t ambién la del 
Jefe Superior de Policía, G e 
nuino Navales, quien había to
mado posesión hacía menos de 
una semana. S imul t áneamente 
hacían una llamada a la res
ponsabilidad para no caer en 
la p rovocac ión que, según el 
comunicado, les tendía Fran

cisco Laína, con el objeto de 
entorpecer las primeras fiestas 
democrá t i cas . 

Participación masiva 

Después de la tamborrada 
de la madrugada del día 12, los 
actos deportivos y los musica
les han sido los que han goza
do de mayor par t ic ipación ciu
dadana. Tanto la ce lebrac ión 
del «Día popular de la bicicle
ta» como la « M a r a t h ó n popu
lar» fueron un éxito. También 
las verbenas del Paseo de la 
Independencia, a pesar de que 
un solo conjunto para tantos 
bailadores no daba a basto, y 
muchas personas no podían se
guir el ritmo de la música por
que sencillamente, no la oían. 

Apoyos y zancadillas 
Cuando el día 11 sonó la traca que anunciaba el comienzo de las fiestas 

del Pilar, concluyeron para la concejal Isabel Pérez los agotadores días de 
preparativos. Pero en realidad acababa de empezar el examen de reválida 
que los festejos constituyeron para sus organizadores, e incluso para el Ayun
tamiento -primer Ayuntamiento democrático- zaragozano. 

Para que más de 30.000 personas hayan podido asistir a los tres recitales 
de la Romareda, o muchos más bailar sin descanso en las verbenas, partici
par en los actos culturales y deportivos - y hasta cabrearse, que también los 
hubo-, Isabel Pérez y sus colaboradores tuvieron que enfrentarse a una larga 
lista de inconvenientes de última hora. • 

Hubo problemas de todo tipo: los equipos técnicos usados en los recitales 
de la Romareda (de música latinoamericana, jazz y folklore aragonés) se tu
vieron que traer de Valencia, pues en Zaragoza no los hay de tal envergadu-
*}• Para su montaje se contó con el apoyo de «Compañeros Constructores», 
jgual que para la venta de entradas, que en el primero de ellos hubo que uti-
'•zar dos veces para atender una demanda que desbordó todas las previsiones. 

E' esfuerzo de los carpinteros del Ayuntamiento acondicionando tinglados 
Para actos simultáneos, el puesto de información instalado en la Plaza de Es-
pana -atendido también por «Compañeros Constructores»-, la ayuda que el 
pyuntamiento de Ejea pensaba prestar en material para las vaquillas, la de 
,os m'einbros de las peñas, despejaron en alguna medida la apretada agenda 
de Isabel Pérez. 
c o ? n0 1̂3 s'^0 un camino ^e rosas. Después de solventar las exigen-

^ burocráticas y olvidadas ya las críticas de días anteriores, ha habido 

quien ha pretendido aguar las fiestas. Por ejemplo, los hermanos mayores de 
las cofradías zaragozanas, que impidieron a sus cofrades asistir a la tamborra
da. Es más, obligaron a llevar los tambores a sus locales para evitar la tenta
ción de asistir a un acto que calificaron de «profano», con posibles «desvia
ciones grotescas». Incluso al Bajo Aragón llegaron tales bulos y más de un 
turolense se abstuvo de asistir con un instrumento sonoro. Pero, no obstante, 
en la multitudinaria tamborrada del día 11 se contó con más de 300 tambores 
de Híjar, Andorra, Alcorisa, etc. 

Si la tamborrada se pudo celebrar, y con éxito, no pasó lo mismo con las 
vaquillas. Después de dar todos los pasos burocráticos, pagar un seguro y re
nunciar —a cambio de que el gobernador autorizara las becerradas en la pla
za de toros- al toro ensogado y al encierro, todo se quedó en nada. A las 
cuatro de la madrugada Isabel Pérez recibía la noticia de la prohibición gu
bernativa de estos festejos taurinos. 

Pocas horas después, la misma concejal tenía que asistir a un acto que ni 
ella ni nadie había previsto: la reacción de las peñas que, encrespadas por la 
postura del gobernador, decidieron pedir su dimisión. Su intervención, junto 
a la del jefe de la Policía Municipal, evitó que la Policía Nacional hiciese uso 
del material antidisturbios al disolver a los concentrados en la Plaza del Pilar 
en la madrugada del día 12. 

El lunes, aún sin haber acabado las fiestas, Isabel Pérez recibía en su des
pacho las visitas de los primeros acreedores que acudían a cobrar. 

L . C . 

Las peñas han constituido un 
elemento nuevo y fundamental 
para el cambio operado en es
tas fiestas respecto de las de 
años anteriores. Algunas de 
ellas, como «El Brabán» , con 
más de 700 componentes, orga
nizó incluso verbenas propias 
con Pablo Abraira y Tequila, y 
apunta a convertirse e una so
ciedad permanente. Otras han 
nacido simplemente para dar 
ocasión de reunirse a un grupo 
de amigos, de modo similar a 
como surgen en los pueblos 
(«El Bar rón» o «La Murga») . 
Una cosa que se ha echado en 
falta en la actividad de las pe
ñas han sido las charangas, que 
son el instrumento movilizador 
de masas en fiestas como las 
de Huesca o Teruel . Aunque, 
quizá, se pueda pensar que Za 
ragoza resulta demasiado gran
de como para llenarla de ale
gría y animación por doquier. 
Pero no cabe duda de que fal
tó una mínima coord inac ión 
entre todas las peñas . En el ac
to in terpeñas del día 13, poco 
después de hacer públ ico el 
comunicado en que se pedía la 
dimisión del gobernador y del 
Jefe Superior de Policía, el 
desconcierto fue total. Se ha
bía invitado a peñas de Teruel, 
de Huesca, de varios pueblos, 
pero sólo asistieron una peña 
de Haro ( L o g r o ñ o ) ' y otra de 
Alagón. Claro que con el «pe
cado» viene el propósi to de la 
enmienda y los «pecadores» 
han manifestado su completa 
seguridad de que, al año que 
viene, se habrá avanzado en la 
coordinac ión y las fiestas serán 
mucho mejores. 

Otra cosa que deber ía haber 
previsto el Ayuntamiento son 
las posibles molesticas causa
das a los vecinos de las zonas 
donde se celebraban las verbe
nas, por ejemplo, el cuartel de 
Hernán Cor tés , y estudiar una 
posible rotación que no carga
ra sobre unas determinadas ca
lles todo el peso de tan ruido
sos actos. 

La plaza de Salamero se 
tiñó en verde 

Los agricultores de toda la 
región participaron también en 
las fiestas del Pilar con una ex
p o s i c i ó n de sus p roduc tos 
montada el día 14 en la plaza 
de Salamero, al mismo tiempo 
que varios alfareros realizaban 
su trabajo cara al públ ico. M i 
les de personas pasaron a de
gustar el j a m ó n del Ji loca turo
lense, el vino de Car iñena , las 
olivas del Bajo Aragón , los hi
gos y orejones del Bajo C inca 
y los boliches, longanizas y 
quesos del Pirineo, sin que fal
tara el r iquísimo pan de L o -
porzano. A las pocas horas de 
iniciarse la exposición, ya se 
habían agotado todos los pro
ductos. L a U A G A , que había 
organizado la muestra en cola
borac ión con el Ayuntamiento, 
valoraba positivamente este t i
po de actos por cuanto contri
buyen a informar a los ciuda
danos consumidores de la pro
blemát ica de los agricultores. 

Las fiestas del Pilar no han 
encontrado todavía su propio 
estilo popular, pero actos co
mo la tamborrada, las verbenas 
en el Paseo de la Independen
cia o las masivas manifestacio
nes deportivas demostraron 
que ganas de participar sobran. 
E l primer capí tulo de la histo
ria de las fiestas populares de 
Zaragoza está ya escrito. Sólo 
el primero. 

P. Diez Bella 
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Don José María Peláez Sáinz, Secre
tario de la Sala de la Audiencia Terri
torial de Zaragoza. 

Certifico: Que en la causa a que lue
go me referiré, se ha dictado por esta 
Audiencia Provincial, la siguiente: 

Sentencia número: 341 
limos. Señores: 
Presidente: 
D. Ernesto Rodrigo de la Llave 
Magistrados: 
D. Celso Gimeno Romero 
D. Constancio Diez Forniés 
En Zaragoza, a veintitrés de junio 

de mil novecientos setenta y ocho. 
Vista en juicio oral y público ante 

esta Audiencia Provisional la presente 
causa, número 48 rollo 304 del año 
1978, procedente del Juzgado de Ins
trucción número Uno de esta Capital, 
por delito de injurias contra los proce
sados Pablo Larrañeta Goldaraz, de 31 
años de edad, hijo de Pablo y Jesusa, 
natural de Pamplona, provincia de 
Navarra, y domiciliado en Zaragoza, 
calle Aznar Molina, 19, de estado ca
sado, de profesión periodista, de bue
na conducta, con instrucción, sin an
tecedentes penales, solvente y en l i 
bertad provisional por esta causa, re
presentado por el Procurador Don 
Florencio Casanova Zabay y dirigido 
por el Letrado Don Ramón Sáinz de 
Varanda; José Luis Pandos Muñoz, de 
24 años, hijo de José y Filomena, na
tural de Samper de Calanda, provincia 
de Teruel, domiciliado en Zaragoza 
Plaza del Pilar, 8, 3.°, dcha, soltero, 
periodista, de buena conducta, con 
instrucción, sin antecedentes penales, 
solvente y en libertad provisional, re
presentado por el antedicho Procura
dor y dirigido por el Letrado Don Luis 
Saidaña Estevan; y contra el responsa
ble civil subsidiaro «ANDALAN, 
S. A.», representado por el aludido 
Procurador y dirigido por el Letrado 
mentado Sr. Saidaña; siendo acusador 
privado Don José Joaquín Sancho 
Dronda, representado por el Procura
dor Don Bernabé Juste Sánchez y di
rigido por el Letrado Don José Anto
nio Ruiz Galbe, y Ponente el limo. 
Sr. Magistrado D. Constancio Diez 
Forniés. 

Primer resultando: probado y así se 
declara que en esta Ciudad de Zarago
za se publica el periódico semanario 
aragonés A N D A L A N , editado por 
«Andalán, S. A.», con difusión nacio
nal, en cuyo número 149, fechado del 
20 al 26 de enero de 1978, del que se 
pusieron a la venta, por toda España, 
doce mil ejemplares, apareció un artí
culo redactado por el periodista y pro
cesado José Luis Pandos Muñoz, que 
fue conocido y autorizada la inserción 
en el periódico por el igualmente pe
riodista, director de A N D A L A N y 
procesado, Pablo Larrañeta Goldaraz, 
ambos encartados de buena conducta, 
sin antecedentes penales y asalariados 
de «Andalán, S, A.»; el mencionado 
escrito titulado «Sancho Dronda y el 
claqué, la trastienda de la Caja», apa
rece encabezado con una fotografía 
en la que se halla, entre otras perso
nas, el querellado Sr. Sancho Dronda, 
y es del siguiente contenido: «A más 
de 130.000 millones de pesetas ascien
de la cantidad de dinero que los ara
goneses tenemos depositado en la Ca
ja de Ahorros y Monte de Piedad de 

E s t a f u e l a s e n t e n c i 
Por disposición de la autoridad judicial, publicamos 
el texto íntegro de la sentencia dictada por la sala de 
lo criminal de la Audiencia Territorial de Zaragoza, 
en el juicio celebrado el 21 de junio de 1978, contra 

José Luis Pandos 

Zaragoza, Aragón y Rioja. Esta ha si
do la base económica con la que, des
de 1965 hasta hoy, los ejecutivos de la 
Caja, a las órdenes de «capo» Sancho 
Dronda, han efectuado las más extra
vagantes operaciones financieras para 
mayor beneficio propio y no del impo
sitor. Mientras que al pequeño y me
diano empresario, al agricultor y al 
ciudadano en general le resulta difícil 
conseguir un crédito, y si lo consigue 
lo es a un interés considerable, los di
rectivos de la Caja han estado operan
do con créditos fáciles y de muy bajo 
interés procedentes de la Caja, en 
contra, precisamente, de los imposito
res, a los que tanto les cuesta ahorrar 
dinero y conseguir un préstamo. 

A finales del año 1944, José Joaquín 
Sancho Dronda no era más que un jo
ven licenciado en Derecho con el Pre
mio Extraordinario. Alto, moreno, 
guapo y luciendo un recortado bigote 
negro, el hijo del delegado regional de 
C A M P S A frecuentaba los guateques 
de la más alta burguesía de la región, 
aliviada por el satisfactorio resultado 
de la contienda civil. Admirador de 
Fred Astaire y perfecto practicante 
del baile del «claqué», atraía con su 
compostura y aire frivolo la atención 
de gran cantidad de señoritas de la 
época. Sin embargo, Sancho Dronda 
apuntó más alto y se casó con María 
Pilar Bergua, hija del hombre más po
deroso de la región por entonces, Ma
tías Bergua, corredor de comercio y 
consejero financiero de José Sinúes 
-director de la Caja— y del Banco de 
Aragón. 

«El Trepa», de la mano de su sue
gro, entra a los 30 años como Secreta
rio General del Banco de Aragón y 
cuatro años más tarde ya es Director 
General Adjunto. Con los consejos de 
Matías Bergua y la práctica cotidiana 
aprende todos los resortes de la activi
dad financiera y económica. Todavía 
en el Banco de Aragón funda con Por
ta Labata la empresa Pygasa «Piensos 
y-Ganados», que posteriormente dará 
lugar al gran imperio Porta. 

A la muerte de José Sinués, ocurri
da en el año 1965, se producen cam
bios en el Consejo de Administración 
de la Caja con la entrada de miembros 
del Opus Dei. En el país, los planes de 
desarrollo se encuentran en pleno 
apogeo y los tecnócratas del Opus se 
han asentado en las poltronas ministe
riales. El nuevo consejo de Adminis
tración designa a José Joaquín Sancho 
Dronda, que «es el perfecto aragonés 
de cepa y estilo, amante de la región y 
de sus glorias», nuevo Director Gene
ral. 

Sancho Dronda, actual presidente 
de la Confederación Española de Ca

jas de Ahorro (CECA), de la que fue 
economista hasta su nombramiento 
como ministro Fuentes Quintana, ha 
tenido oportunidades de iniciar carre
ra política. Podría haber sido ministro 
de Hacienda en el año 1969 tras la sa
lida de Monreal Luque y, más recien
temente, embajador en Moscú o Méji
co. Oportunidades truncadas en gran 
parte por la oposición, Luis Coronel 
de Palma, actual embajador en Méji
co, presidente de Eléctricas Reunidas 
de Zaragoza, ex-presidente de la CE
C A y exgobernador del Banco de Es
paña, al que le une una profunda anti
patía. 

«Especular con dinero barato». 
En 1969, Sancho Dronda, Royo Si

nués, Director General Adjunto de la 
Caja, y Jaime Etayo Bailera, reciente 
Director General Adjunto de Inver
siones de la Caja, crean la Inmobilia
ria Loarre con 50 millones de capital, 
aportado en un 98 % por la Caja, un 
1,6 % por Agrar y un 0,6 por Jaime 
Etayo, en representación de Autobu
ses Logroño, S. A . Según las normas 
estatutarias de la nueva sociedad, el 
valor nominal de las acciones podía 
hacerse efectivo en la Caja social de la 
sociedad o en la propia Caja de Aho
rros de Zaragoza, Aragón y Rioja 
( C A M P Z A R ) . El Consejo de Adminis
tración, al frente del cual se encuentra 
el presidente de la C A M P Z A R y San
cho Dronda, podría constituirse, se
gún el artículo 27, siempre que estu
vieran los miembros y así lo decidie
ran. Es decir, lo mismo daba en las ofi
cinas de la Caja que en un bar. 

Hasta que en época reciente no se 
amplió el capital social de Loarre a 
150 millones de pesetas, la inmovilia-
ria ha llevado obras de gran enverga
dura por toda la región, que con tan 
poco capital sólo se explican con cré
ditos que la C A M P Z A R concediera a 
Loarre. Grandes préstamos con muy 
bajo interés —prácticamente gratis— 
que redundaban en inmensos benefi
cios para la sociedad. Ello se explica 
más fácilmente si se tiene en cuenta 
que el Secretario General de Loarre 
es Antonio Oto Gi l , Subdirector Ge
neral de Préstamos de la Caja. 

Recién formada la sociedad, San
cho Dronda da plenos poderes para la 
gerencia y administración de Loarre a 
Francisco González Gómez, soltero y 
conocido cerebro del Opus Dei en to
da la región. Con el tiempo, es Fran
cisco González, candidato de la Caja 
para la dirección del Plan, Director de 
Coordinación Territorial, el que lleva
rá las riendas de la inmobiliaria. En 
1974, Francisco González dará pode
res de representación jurídica a Nati
vidad Isabel Bonilla, abogado, miem-

y Pablo Larrañeta , redactor y director 
respectivamente de A N D A L A N entonces, a raíz de 
la querella por injurias presentada por el director 
general de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, José Joaquín Sancho Dronda. 

Aspecto parcial de los pasillos de la Audiencia de Zaragoza, momentos antes de que comenzara la vista pública de la 
querella presentada por J. J. Sancho Dronda contra ANDALAN. 

bro de la asesoría Jurídica de la Caja y 
cuarta en la lista de Unión de Centro 
Democrático (UCD) por Zaragoza en 
las pasadas elecciones. 

Otro sector de incidencia financiera 
de la Caja para captar el ahorro lo ha 
constituido el campo. Actividades Agrí
colas Aragonesas (Agrar) fue creada 
en 1961 —cuando Sancho Dronda to
davía estaba en el Banco de Aragón— 
por Royo Sinués con un capital de 
1.000.000 de pesetas. Dos años des
pués de hacerse cargo de la Caja San
cho Dronda, se amplía el capital a 5 
millones y se nombra consejero dele
gado con plenos poderes a Juan Alfa
ro Ramos, actual Secretario General 
de la Caja y jefe inmediato en el esca
lafón administrativo de Bolea Forada
da, diputado por Zaragoza de U C D , y 
director adjunto a Pedro Ferrer de 
Wentz. 

Con tan poco capital, Agrar inunda 
el país y la región entera con sus semi
llas, monopoliza la importación de se
millas mejicanas de cereal, se lanza a 
campañas publicitarias costosísimas y 
paga el arriendo de las fincas de Pedro 
de Wenetz en Castejón de Monegros y 
de la Mezquita, de Sancho Dronda, 
ampliada recientemente con otra pro
piedad de Porta Labarta a cambio de 
una oscura transación comercial de 
las acciones que la Caja poseía en Py
gasa. 

El crédito, al 8 % de interés, sería 
rebajado al 4 % con una subvención 
del Ministerio de Agricultura. Sancho 
Dronda firmó personalmente el acuer
do con el Ministerio, pero también se 
encargó, él y sus familiares, de solici
tar la mayor parte de los 600 millones. 

A iniciativa de Pedro de Wenetz 
Llopis —que ha omitido el apellido pa
terno de Ferrer por la clara enemistad 
con su padre, residente en Andorra la 
Vella— se creó la compañía Activida
des Aéreas Aragonesas (AAA) , con un 
capital de 20 millones de pesetas, can
tidad a todas luces insuficiente para 
comprar un ala tan sólo de cualquiera 
de los birreactores Lear-jet de la com
pañía. El capital fue suscrito por Royo 
Sinués a título personal —sólo dos mil 
pesetas— y el resto, al 50 %, por Fran
cisco González en representación de 
Loarre y Juan Alfaro en representa
ción de Agrar. Además de los crédi
tos, la Caja era el mejor cliente de los 
aparatos que, a veces, los utilizaba pa
ra llevar a los Consejos de la institu
ción a comer a Alcañiz y a tomar café 
junto al mar, en Comarruga. 

A finales de 1976, A A A es vendida 
a la familia López-Tapia de Naviera 
Letasa y en septiembre de 1977, Pedro 
de Wenetz desaparece del Consejo de 
Administración de A A A . Cuando Le
tasa presenta suspensión de pagos 
—8.000 millones de epsetas- la Caja ve 
perdidos los 480 millones de pesetas 
en créditos que había concedido a 
AAA». 

D. José Joaquín Sancho Dronda en 
la fecha en que apareció la narra
ción periodística precedentemente 
expuesta era Abogado sin ejerci
cio del Real e Ilustre Colegio de Za
ragoza y ejercía el cargo de Director 
General de la Caja de Ahorros y Mon
te de Piedad de Zaragoza, Aragón y 
Rioja y Presidente de la Confedera
ción Nacional de Cajas de Ahorro de 
España. 

Segundo resultando: Que la acusa
ción privada, en sus conciusiones defi
nitivas, calificó los hechos de autos 
como constitutivos de un delito de in
jurias graves cometido por escrito y 
con publicidad previsto y penado en 
los artículos 457, 458, números 2.°, 3.° 
y 4.°; y 459 y 463 del Código Penal en 
relación con los artículos 4 y siguien
tes del Real Decreto Ley de 1 de abril 
de 1977, estimando como responsables 
del mismo en concepto de autores a 
los procesados, sin concurrir circuns
tancias modificativas, pidió se les im
pusiera la pena de tres años de destie
rro y multa de cincuenta mil pesetas, 
accesorias, costas y tasas, incluidas las 
de la acusación, así como a ordenar a 
A N D A L A N , S. A . , en su día, publi
cación de la sentencia condenatoria 
que se dicte y que se condene a los 

procesados conjunta y solidariamj 
te con A N D A L A N , S. A., a sj 
cer al perjudicado una indemnizacü 
de doce millones de pesetas en i 
cepto de daños marales. 

Tercer Resultando: Que las defen» 
de los procesados, en igual traj 
alegaron que no existe delito a J 
en el indicado trabajo periodístiJ 
pidieron la libre absolución de sus ni 
trocinados; análoga calificación y!! 
tición de absolución se solicitó ñor? 
defensa de A N D A L A N , S. A, 
su patrocinado. 

Primer considerando: Que los hechi 
declarados son legalmente constituí 
vos de un delito de injurias leves y 
chas por escrito y con publicidad 

, visto y castigado en los artículos 457] 
460 del Código Penal, porque en i 
trabajo periodístico escrito por el prd 
cesado Pandos Muñoz y conocido' 
autorizada su publicación en el sema 
nario A N D A L A N por el coprocesadj 
Larrañeta Goldaraz y ampliamente di| 
fundido se contienen lós tres elemenl 
tos integrantes de aquella figura delicf 
tiva, es decir, unas «expresiones prd 
feridas» en las que se titula a una pert 
sona de frivola, capo y trepa, que col 
otras ha efectuado las más extravaganl 
tes operaciones financieras parí 
mayor beneficio propio y no del impol 
sitor, expresiones que no pueden pol 
menos que reputarse atentatorias par| 
«desacreditar y menospreciar» en el 
orden moral, profesional y económica 
y, por último, las mentadas expresiol 
nes, unidas incluso a la publicación da 

, la fotografía del querellado en el encal 
bezamiento del artículo, recaen sobri 
la «persona concreta y determinadas 
citada en el escrito y que es el DirecJ 
tor General de la Caja de Ahorros; 
Monte de Piedad de Zaragoza, Arail 
gón y Rioja; en suma, el conjunto dd 
la exposición narrativa del trabajo pe] 
riodístico, aún pretendiendo criticar í 
una entidad de crédito, excede de esij 
finalidad y se atenta a la intimidad 
honorabilidad de una persona a laquej 
se presenta como si hubiese alcanzadd 
su actual situación prepotente pon 
procedimientos ligeros desde su juven] 
tud, que se ha convertido después en 
capitán de ejecutivos de una entidad i 
través de la cual hace negocios en sil 
beneficio y, por tanto, se pone en du·j 
da su moralidad; y si bien la acusación 
encuadra la tipificación en los númel 
ros 2.°, 3.° y 4.° del artículo 458, en] 
tiende el Tribunal, en beneficio de loJ 
procesados, que la redacción y, desl 

pués, publicación obedeció a una falta! 
de reflexión que, como se ha indicado,| 
les llevó a rebasar, con exceso, los I 
mites de ponderación en la ocupaciónl 
informativa que debe ser sancionado! 
para que no se lesionen derechos indi-j 
viduales -entre ellos el derecho al ho
nor- que tutelan y amparan las leyesj 
en todo Estado de Derecho. 

Segundo considerando: Que no puede] 
en descargo de los procesados admi-l 
tirse, según postulan sus defensas, quej 
el artículo se escribió y publicó sin in-j 
tención de injuriar porque, además del 
no haberse probado esa falta de zahe-j 
rir, es concluyente la doctrina sentada! 
por el Tribunal Supremo, entre otras! 
en su sentencia de 8 de noviembre del 
1976, que dice «que el elemento del! 
injusto puede desaparecer si el incul-j 
pado consigue demostrar su exclusionl 
por la presencia manifiesta de otra in-j 
tención personal diferente, de preva-| 
lente calidad y de dimensión no antiju-f 
rídica o lícita y, por lo tanto, defensi-
ble o estimable, que elimine o absorba 
aquella maliciosa finalidad injuriosa, 
pero sin que la mera coexistencia je] 
dos animi diversos produzca este ul '-
mo efecto de hacer imposible el delito 
difamatorio, pues subsistirá su operan-
vidad existiendo tal concurrencia de 
intenciones, y en tal caso, la de agra
viar el honor permanece intacta y M;\ 
be ser castigada»; tampoco es acogí-j 
ble, como igualmente invocan las oe-
fensas, que el artículo periodístico se 
escribió y publicó con ánimo critican-
di, porque como también razona 
Tribunal Supremo, en diversas senten-
cias, pero especialmente en la de 4 
Diciembre de 1973, «el derecho a 



crítica, reconocido en todas las socie
dades cultas cuando afecta a los inte
reses públicos, de condición política, 
científica o artística, por sus laudables 
efectos constructivos y valorativos, 
tienen sin embargo el límite de que la 
censura se genere dentro de unos jus
tos cauces de respeto y consideración 
para las personas afectadas, sin incluir 
peyorativamente los derechos al ho
nor en la apreciación; sin embargo, la 
crítica en la esfera de los intereses pri
vados es muy difícilmente admisible, 
porque puede resultar una intromisión 
intolerable, molesta y hasta odiosa en 
el íntimo círculo particular, por lo que 
sólo podría justificarla una situación 
de verdadera necesidad defensiva de 
derechos evidentes que elimine el de
seo infamandi y haga sobresalir el áni-
mUs criticandi como prevalente, ex
cluyendo el injusto; pero sin que pue
dan, como se ha declarado reiterada
mente, coexistir meramente ambos en 
el mismo plano, siendo primario el 
afán injurioso cuando innecesaria
mente se utiliza la afrenta, la ofensa o 
la incisión grave, envueltas en la pre
sunta crítica»; en conclusión, que no 
acreditado que el tan citado trabajo 
periodístico careciese de ánimo de in
juriar y, asimismo, que el contenido 
del escrito y publicación de aquél, 
obedeciese a otro móvil o deseo dife
rente que el de injuriar, es evidente 
que no puede aceptarse la tesis de las 
defensas. 

Tercer considerando: Que de dicho 
delito son responsables criminalmen
te, en concepto de autores, los acusa
dos Pablo Larrañeta Goldaraz y Luis 
Pandos Muñoz por haber realizado 
material y directamente los hechos 
que le integran. 

Cuarto considerando: Que en la reali
zación del expresado delito no han 
ocurrido circunstancias de la respon
sabilidad criminal. 

Quinto considerando: Que los respon
sables criminalmente, lo son también 
civilmente, y de los daños morales 
-evaluables libremente por los Tribu
nales- y que las costas se entienden 
impuestas por ministerio de la ley a los 
culpables de delito, más lo dispuesto 
en el artículo 7.° del Real Decreto Ley 
de 1 de abril de 1977 sobre responsabi
lidad civil subsidiaria de la empresa 
propietaria de A N D A L A N . 

Vistas las disposiciones legales cita
das y los artículos 1, 3, 12, 14, 19, 23, 
27,33, 49, 58, 61, 72, 78 y su tabla 101 
a 104, 109 a 111 y 465 del Código Pe
nal y 6 del Real Decreto Ley de 1 de 
abril de 1977, y los 142, 203, 239 al 
241, 741 y 742 de la Ley de Enjuicia
miento Criminal. 

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos a Pablo Larrañeta Gol-
darz y José Luis Pandos Muñoz como 
autores responsables de un Vlelito de 
injurias leves hechas por escrito y con 
publicidad, sin la concurrencia de cir
cunstancias modificativas, a la pena 
de multa de cincuenta mil pesetas, a 
cada uno, y al pago de las costas, in
cluidas las de la acusación privada y 
tasas procesales en una mitad cada 
uno, así como a que abonen manco
munada y solidariamente a Don José 
Joaquín Sancho Dronda un millón de 
pesetas como indemnización de per
juicios morales; no alcanzando la fian
za exigida a los procesados el total de 
indemnización y costas que se impo
nen, no se aprueba el auto de solven
cia dictado por el Instructor, a quien 
se devolverá la pieza de responsabili
dad civil para que amplíe en doscien
tas mil pesetas para tasas y costas; ca
so de impago de las multas sufrirán los 
Procesados un arresto sustitutorio de 
sesenta días, cada cual, por las referi
os multas; les abonamos todo el tiem
po que hubieran estado privados de l¡-
wtad; asimismo, debemos condenar 

condenamos al responsable civil 
"bsidmrio A N D A L A N , S. A . , al pago 

f a «presada indemnización en de-
«to de los procesados y, en todo ca-
o. al de las tasas por el ejercicio de la 
c'ón civil, e igualmente a que, una 

^'•rme esta resolución,-en su próxi-
mo numero la inserte literalmente. 

. asi , por esta nuestra sentencia, de 
hmn Se Unirá «rtificado al rollo, lo 
jPronuncamos, mandamos y firma-

dlTn0 Rodri80 de Ia Llave.-
DS Forüié"0 Romero-~ Constancio 

isacïventenrciafuerecurrida en ca-
SurmyoCOnri:;mada Por el Tribunal US: Slend0 ñTm* Por Auto de 
de Julio i".01" Proviricial de fecha 13 

y '0 dcl corriente año. 

literal en f* C°nste' y su Publicación 
N o v il p"lodico A N D A L A N , ex-
a veinte T0 a Presente en Zaragoza, 
Cient- seiem615116"115'6 de mil n0™' «tenta y nueve. 

Algo más que «medicina fantástica» 
(Viene de la contraportada} 

cuando la s i tuación se hac ía 
caót ica . 

Joaquín López , t écn ico en 
electricidad del automóvi l y ge
rente de una conocida bolera, 
intervenía t ambién en el compli
cado entramado humano que se 
fue tejiendo en torno al I . C E . 
BE.-119. Joaqu ín recibía de ma
drugada a familiares de cancero
sos, concertando citas con Blan
co Cordero en medio del es
truendo de los bolos. 

Dos mujeres merecen, junto 
con Blanca M a r , mec ión aparte: 
Paquita Ors y Amparo Bandrés . 
L a primera, fa rmacéut ica y es
posa de fa rmacéut ico , puso a 
disposición de Blanco Cordero 
toda una red de amistades en los 
medios de comunicac ión . Estos 
contactos, unidos al e spon t áneo 
interés que suscitaba su «caso» 
hicieron de Blanco Cordero una 
noticia constante a escala nacio
nal. E n casa de Paquita Ors, por 
ende, se realizó la firma del con
trato «pro forma» con Vichy, 

Amparo Brandrés o la grati
tud. Amparo , hacia 1971, hab ía 
sido diagnosticada de linfosarco-
ma. Se le propuso ext i rpación 
del bazo y radiaciones, con un 
pronós t i co de lo más sombr ío . 
Fue tratada por Blanco Cordero 
y en la actualidad, ocho años 
más tarde, vive y goza de buena 
salud. Amparo regaló a su salva
dor un Ford «Capr i» y, pese a 
importantes reveses económi 
cos, ha dedicado energías y fon
dos, con tacto y discreción la 
mayor ía de las veces, y con in
creíble vigor cuando ha hecho 
falta, a la reivindicación de la 
obra de Blanco Cordero. A m p a 
ro es hoy el nexo de unión entre 
pacientes, familiares, amigos y 
admiradores del desaparecido 
autor del I . B E . C E . 

Algunos médicos estuvimos al 
lado de Blanco Cordero en los 
momentos de angustia: Fernan
do Tormo, José Mar í a Sebast ián 
Cabeza y yo. 

¿Enemigos? Quizá la palabra 
sea excesiva, pero Blanco Cor 
dero suscitó el desdén y aún la 
santa indignación de los sabios 
oficiales. E l informe de 1973 del 
doctor Carda Apar i c i , director 
entonces del Instituto Nacional 
de Oncología , destila una indi-
simulada hostilidad que va más 
allá de lo científico. En Zarago
za, el ún ico establecimiento sa
nitario de importancia que no 
s o l i c i ó pruebas c l í n i c a s c o n 
I .CE.BE.-119 fue el Centro Re
gional de Oncología , dependien
te de la Asociac ión Provincial 
contra el Cánce r , cuyo presiden
te era Cuenca Vi l lo ro , de cuya in
dustria - U l t a - se había largado 
aburrido Blanco Cordero. Unas 
venenosas declaraciones apare
cidas en «Hera ldo de Aragón» y 
atribuidas a Cuenca Vi l loro , nos 
impulsaron a una querella en los 
tribunales y a una denuncia en 
la comisión deonto lóg ica del 
Colegio de Méd icos . 

Dos años de angustia 

Desde que aparec ió la prime
ra noticia sobre el I .CE.BE.-119 
en la prensa, Blanco Cordero 
c o m e n z ó a vivir una pesadilla 
que, casi inmediatamente, iba a 
compartir yo, a raíz de mi pri
mer informe aparecido en junio 
de 1973 en «Tr ibuna M é d i c a » 
de M a d r i d . Las llamadas telefó
nicas, las irrupciones en las con
sultas de Cruz Roja, los asaltos 
en plena calle y las visitas en 
nuestros domicilios no cesaron a 
lo largo de dos años . Las anéc 
dotas de aquel tiempo l lenarían 
todo el espacio de este semana
rio. 

Junto al matrimonio de A l b a 
cete que vino caminando a Za
ragoza para obtener una ampo
lla del I . C E . B E . - l 19, los hijos del 
presidente del consejo de admi
nistración de determinada multi
nacional, con cheque en blanco 
en la mano. Tras el embaucador 
que p re tend ía asociarse con Jo
sé Ignacio, el padre que aguarda 
dos días con sus respectivas no
ches a la puerta de su domicil io 
para pedirle que viajara a Cara
cas en auxilio de su hija. 

Para juzgar el papel que el 
Hospital de Cruz Roja jugó en 
las experiencias y en la investi
gación del I . C E . B E . - l 19, bas tará 
con decir que, durante meses, 
todas sus camas fueron bloquea
das por pacientes de Blaijco 
Cordero. Incluso en la habita
ción del méd ico de guardia hubo 
enfermos en tratamiento. 

E n esta atmósfera , con zozo
bras constantes, con alternativas 
a veces enloquecedoras, Blanco 
Cordero vivió su momento este
lar: se veía perseguido, adulado, 
adorado. Gentes de toda España 
y aún de todo el mundo se en
contraban dispuestas a todo por 
conseguir hablar con él, estre
char su mano y obtener un gra
mo del producto milagroso. 

José Ignacio a b a n d o n ó duran

te un par de años el laboratorio 
y vivió con apasionamiento esa 
existencia. Fue su perd ic ión . 
Dormía unas horas por la maña
na; visitaba enfermos a altas ho
ras de la noche, concertando c i 
tas, ora en hospitales, ora en una 
bolera, en casa de Amparo Ban
drés o en la terraza de un café. 
Hablaba, hablaba y hablaba, fu
mando un cigarrillo tras otro, re
latando una a n é c d o t a tras otra. 
Captaba a sus oyentes, les fasci
naba, se sentían amigos, colabo
radores, protectores. Por eso 
hay tanta gente por España que 
«fue su mejor amigo y confi
den te» . 

U n a avioneta esperaba no se 
sabía d ó n d e a que dos gorilas 
nos convencieran por las buenas 
o por las malas de que había que 
viajar en ella para inyectar a un 
procer por tugués . Otro día, un 
oficial de marina mercante aco
rralaba, pistola en mano, a la te
lefonista de Cruz Roja para obli
garnos a tratar a su madre. 

¿ H u b o mercado negro de 
I . C E . B E . - l 19? D e Madr id me in
formaron que podía obtener, pa
sando primero por una conocida 
clínica, donde, a cambio de una 
sustanciosa cantidad, facilitaban 
los «con tac tos» en Zaragoza. 

Dos años de angustia, mien
tras Blanco Cordero se destro

zaba en una vida excént r ica y 
poco prác t ica . Su matrimonio 
con Mai te , de San Mateo de 
Gál lego, parec ió que remediar ía 
la s i tuación. A José Ignacio le 
encantaba San Mateo y amaba a 
sus gentes. Su afición a la guita
rra, a la conversación por el pla
cer de hablar, iban a encontrar 
en San Mateo un amable r incón 
donde refugiarse del caos. 

Y de pronto, el final 
Desde que regresara de una 

corta estancia en Burgos - d o n 
de c o m e n z ó Vichy a fabricar su 
producto—, nuestros caminos 
fueron divergentes. Y o seguí tra
bajando en Cruz Roja y él se ins
taló en la cl ínica Qui rón . Pare
cía distanciarse de mí, aunque 
nunca impidió que siguiera in
vestigando su producto. Pasaron 
meses sin vernos. N o me invitó a 
su boda. 

Y , de pronto, me l lamó. Nos 
vimos en Qui rón . Volvía al labo
ratorio. Reconoc í a que los dos 
años alejado de la investigación 
eran irrecuperables. Pero ya ha
bía conseguido una «segunda fa
se», menos densa y más adminis-
trable. Ten ía grandes proyectos 
para el futuro. 

Mur ió en Vigo, unas semanas 
después . 

E. A. 

SEPA COMO COMPRAR 
CON SATISFACCION. 

... Y VIAJAR, Y ADQUIRIR S U COCHE, Y SACAR 
EL CARNET, Y SUS LIBROS, Y . . . DIVERTIRSE, 

Y... TODO ESTO, . . . Y . . . / M U C H O M A S ! 

Cubrimos d 70% 
de la geografía patria, 
CONTAMOS CON MAS DE 2 . 0 0 0 
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS: 
ALIMENTACION, 
ACADEMIAS DE CONDUCIR, 
AGENCIAS DE VIAJE, 
ANIMALES DE COMPAÑIA, 
ANTIGÜEDADES, ARMERIAS. 
ASESORIAS, AUTOMOVILES, 
BOUTIQUES, BAZARES, BOITES, 
CALZADOS, CAMISERIAS, CAFETERIAS, 
CONFECCIONES, DEPORTES, 
ELECTRODOMESTICOS, 
ENSEÑANZA, ESPECTACULOS, 
GALERIAS, GIMNASIOS, 
HERBORISTERIAS, 
HOTELES, INSTITUTOS DE BELLEZA, 
MOBILIARIO, OPTICAS, 
PELUQUERIAS, PERFUMERIAS, 
PUBS, 
RESTAURANTES, 
SERVICIOS DOMESTICOS, 
SERVICIOS MANTENIMIENTO HOGAR, 
SERVICIOS: JURIDICO, FINANCIERO, 
DE EXTRANJERO, 
TALLERES DE REPARACION. 

CLUB^Pe 
CONVENCE 

0 



Edificio residencial de 32 viviendas realizado, por PERCUSA, para la «Comunidad Reyes de Aragón», en Casablanca. El conjunto está dotado de Club Social, amplias zonas 
ajardinadas, piscina, pórtico recreativo, garaje individual y el detalle está cuidado al máximo. 

GUSTA 
COOPERAR 

Nos gusta cooperar y tenemos experiencia de ello. 
Esta es una de las razones por las cuales nos entendemos muy bien con las personas que quieren 

realizar su vivienda en «régimen de comunidad». 
Son muchas ya las construcciones realizadas para cooperativas; en todas ellas viven familias 

a plena satisfacción, porque verdaderamente se sienten en «su casa». A nosotros nos enorgullece 
ser copartícipes de tal dicha y esperamos seguir siendo útiles a toda persona que confía 

en el esfuerzo común. 
En nuestras oficinas: Percusa, Coso 100, 6.a planta. Teléf. 219300 (Edif. Cesaraugusta) ZARAGOZA, 

estamos a disposición de cualquier «comunidad»; para un diálogo abierto: 
escuchar sugerencias, aportar experiencias, estudio de proyectos, presupuestos, etc.̂ . 
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Cultura 

Estudios sobre Aragón 
Hace nueve meses tenía lugar en Teruel la realización de las I 

Jornadas sobre el Estado actual de los estudios sobre Aragón. A 
¡as sesiones celebradas en la Ciudad Escolar turolense acudieron más 
de cuatrocientos enseñantes y alumnos universitarios de las tres pro
vincias aragonesas. Se trataba del primer encuentro de trabajo de es
tudiosos aragoneses de las llamadas ciencias sociales. Se proponían 
reflexionar colectivamente sobre la situación en que se encontraban 
los análisis sobre la comunidad aragonesa. Intentaban plantear, a 
partir de este análisis, proyectos de realización colectiva en las dis
tintas áreas de estudio. Un planteamiento de evidente urgencia que 
en su sencillez tenía algo de «huevo de Colón», pero que, en Ara
gón, había tenido que esperar a su realización quizás demasiados 
años. 

La edición de los trabajos y conclusiones allí elaborados fue pre
sentada hace escasos días, en dos volúmenes de algo más de mil cien 
páginas. Testimonio evidente de la capacidad de producción cultural 
de una generación de estudiosos en una comunidad, se convierten al 
tiempo en protagonistas de la identidad de ese territorio. 

Experiencias similares, en 
cierto sentido, a la aragonesa 
ya se han realizado en estos úl
timos años en distintas zonas 
del país. E l I Congreso de His
toria del País Valenciano o los 
Congresos de Cultura Catalana 
o Andaluza suponían avances 
en este campo. L a apor tac ión 
aragonesa es, en su nivel, dado 
su carácter monográf ico , más 
completa incluso que las ante
riores en cuanto a la metodo
logía utilizada. Las catorce po
nencias sectoriales ofrecen un 
panorama de la si tuación en 
que se encuentran las corres
pondientes á reas de investiga
ción, c o m p l e m e n t á n d o s e con 
un esquema de las líneas de in
vestigación a desarrollar en los 
próximos años . 

Así en el primer tomo de la 
obra se recogen las clásicas 
áreas históricas (Antigua, M e 
dia, Moderna y C o n t e m p o r á 
nea). Sólo en un caso. Historia 
Medieval, el ponente elaboró/ 
pudo elaborar una muy intere
sante síntesis de la evolución 
de los estudios medievales en 
Aragón, desde el siglo pasado 
hasta nuestros días, of rec iéndo
se con ello la t radic ión univer
sitaria donde se inserta el ac
tual equipo de medievalistas 
aragoneses. 

El lector interesado en cono
cer expresamente las líneas de 
investigación desarrollada en las 
últimas décadas puede ayudar
se mediante la lectura de los 

inventarios de tesis de licencia
tura y doctorales que se han 
realizado en cada área . Se en
con t ra rá con noticias curiosas, 
como que en una de estas 
áreas , de las 22 tesis doctorales 
leídas en algo más de veinte 
años , sólo cinco hayan sido pu
blicadas (y de ellas tres el pa
sado año) . En síntesis, puede 
afirmarse que el balance de las 
investigaciones h i s t ó r i ca s en 
Aragón ofrece un panorama 
quizás en exceso fragmentario. 
De ahí el interés y la preocu
pación que mostraron en Te
ruel los distintos equipos de es
tudiosos en la p rog ramac ión de 
su trabajo. 

Débil infraestructura 
histórica en Aragón 

L a par t ic ipación a estas cua
tro ponencias, mediante comu
nicaciones en las que se for
mulan aportaciones de investi
gaciones en curso, es muy nu
merosa. Alrededor de medio 
centenar de interesantes traba
jos en los que se observa una 
p reocupac ión por las fuentes 
documentales utilizadas. E l te
ma fue tratado en Teruel in 
extenso, en una interesante 
Mesa Redonda que recogía 
sendas ponencias sobre la si
tuac ión de los Archivos, B i 
bliotecas y Museos en Aragón 
y que incluye en este primer 
tomo. Y es que es éste uno de 
los temas clave recogido en las 

Este año, en Huesca 
Tras el obligado —y dilatado— «embarazo» de las imprentas, la semana 

pasada hacía su presentación en sociedad el magnífico trabajo-compendio de 
las I Jornadas sobre el Estatuto actual de los Estudios sobre Aragón (Teruel, 
diciembre de 1978). 

En el acto de presentación, que tuvo lugar en una de las salas del Museo 
Provincial, Guillermo Fatás hizo especial hicapié en la significación, tanto de 
las Jornadas como de los dos tomos que recogen todo el material en ellas 
elaborado, en torno a un aspecto concreto: la necesaria permeabilidad inter-
oisciplinar, los nexos de comunicación entre materias y departamentos tradi-
cionalmente estancos. 

Tras pasar revista a los múltiples inconvenientes que hubo que vencer para 
nacer posible esas I Jornadas, el gran animador de tamaña empresa, Agustín 
Ubieto, recalcó la necesidad de que la idea iniciada en Teruel el pasado mes 
oe diciembre cobre rápidamente una sólida dinámica interna que asegure su 
continuidad y perfeccionamiento. 

En esta línea —señaló— la edición de las ponencias, comunicaciones y ma
teriales manejados en las I Jornadas, además de su importancia especifica, 
supone la posibilidad de crear una infraestructura de autofmanciación. 

Cerró el acto de presentación el anuncio «oficial» de las 11 Jornadas, a ce
lebrar en Huesca los próximos 19, 20 y 21 de diciembre, en las dependencias 
oe la Universidad Laboral. Y aunque el papel de ponencias y ponentes aún no 
esta definitivamente elaborado, se adelantó la incorporación de temas y disci
plinas que estuvieron ausentes en las I Jornadas, tales como la Música, la 
geología, la Fauna y la Flora, la Etnología y Antropología, etc., referidas 
roaas ellas a Aragón y al estado actual de sus estudios. 

max & milta 
E S P E C I A L I S T A S en S O N I D O y T E L E V I S I O N 

León XIII, 20 Tel. 21 13 71 

conclusiones de las distintas 
ponencias históricas. L a ausen
cia en Aragón de importantes 
instituciones plantea con prio
ridad —se afirma en las conclu
siones generales de estas I Jor
nadas— la necesidad de «aco
meter el inventario del patrimo
nio artístico y cultural de Ara
gón», tarea para la cual es ne
cesario dotar y cubrir los pues
tos técnicos suficientes, en sus 
diversos niveles de especializa-
ción para los archivos, bibliote
cas, museos y yacimientos». 
Con el apoyo expreso a la 
creación de un Centro Históri
co de Datos se expresaba el 
proyecto de avanzar en la con
figuración de una institución 
que posibilite la organización 
de los materiales que compo
nen nuestro patrimonio cultu
ral. 

E l segundo tomo recoge po
nencias de diversas áreas: la 
jur íd ica (Instituciones polí t ico-
administrativas aragonesas; De
recho C i v i l a ragonés) ; la eco
nómica ; la geográfica; la casi 
nonnata ant ropológico-socia l ; 
la Historia de la Iglesia en 
Aragón ; de la Ciencia ; Historia 
literaria e Historia del Ar te . 
Las ponencias se completan 
mediante la apor tac ión de unas 
cuarenta comunicaciones. 

Son áreas científicas, que 
con la excepción de la geográ
fica -escuela creada por Casas 
Torres— y la del Arte , apenas 
han sido desarrolladas. Ihcluso 
constituyen primicias en algu
nos casos. Así, la Historia de 
la Iglesia, ¿dónde los colectivos 
de estudiosos?; la de la Cien
cia, ¿dónde las monografías? 
Sectores claves para el análisis 
del nivel ideológico como es la 
p roducc ión literaria de nues
tras gentes, aun hoy sin equi
pos de trabajo... E l urgente es
tudio de nuestra realidad y 
nuestras raíces a t ravés del 
prisma an t ropológico , ausente 
hasta el momento en Aragón , 
necesitado de una definitiva 
insti tucionalización que lo im
pulse... 

BUS 

La-lectura de estos dos volú
menes nos confirman las gran
des lagunas —océanos— de 
nuestro común patrimonio ne
cesitadas de recuperac ión . Esta 
es una labor que exige volunta
des, estudiosos, dispuestos a la 
tarea. Supone tiempos de in
vestigación. Precisa de meca
nismos, entre los que lo finan
ciero es clave de desarrollo. Y 
ahí no sólo la insti tución uni
versitaria —se dice que au tóno
ma en el futuro, pero con 
menguadas arcas— puede ser la 
patrocinadora. U n trabajo que 
exige la creación de canales de 
c o m u n i c a c i ó n , ah í e s t á el 
proyecto, ¿para c u á n d o reali
dad?, por parte de los promo-
tres de las Jornadas de crear 
un Boletín Bibliográfico, instru
mento básico cubierto actual
mente de forma voluntariosa, 
parcialmente; la impulsión de 
revistas científicas que den no
ticia de las investigaciones en 
curso sobre nuestra identidad 
aragonesa... 

Una tarea, pues, que de
be contemplarse fundamen
talmente en perspectiva de 
futuro. C o o r d i n a c i ó n de la 
investigación, planificación de 
objetivos a cubrir. De la lec
tura de las conclusiones de 
este primer encuentro, parece 
desprenderse la necesidad de 
establecer reuniones monográ -
ificas bien de los sectores más 

desarrollados, o multisectoria-
les dedicadas al análisis de te
mas concretos. A corto plazo, 
esta hora de imprescindibles 
grandes síntesis de inventario, 
debe .reconducirse al trabajo 
monográf ico de recuperaciones 
parciales, en una permanente 
recomposic ión dialéct ica de la 
globalidad. 

C o m o puede verse, este 
Estado actual de los Estudios 
sobre Aragón es un trabajo esen
cialmente colect ivo, que se 
constituye por sí mismo como 
pieza clave en el desarrollo de 
la investigación de la proble
mática aragonesa. Area funda
mental en la consol idación del 
proyecto de afirmación arago-
nesista. Y es que el incardina-
miento de este sector en la 
realidad, no sólo institucional 
aragonesa, debe ser motivo de 
seria reflexión por parte de to
dos los sectores implicados en 
el proyecto de autogobierno 
aragonés . 

Luis G e r m á n 

C L U B 
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¿Y t ú ? 
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ESPAÑA (corroo ordinario). 
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2.000 pta*. 
2.400 pta*. 
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Andalán y las 8 artes liberales 

Teatro 

Tarde de circo 
Tarde de circo es el espectár 

culo infantil que L a Taguara 
puso en escena hace meses pa
ra pasearlo por los pueblos y 
ciudades de Aragón . Es, que 
yo sepa, el primer intento de 
acercamiento a los niños de es
te grupo zaragozano, motivo 
por varias razones de polémi
ca, y objeto de duras crít icas a 
su trabajo —entre las que se 
encuentran las mías— o de en
cendidos elogios. L o cierto es 
que L a Taguara, con los espec
táculos sobre Costa y éste que 
paso a comentar ahora, ha sido 
la compañ ía más solicitada por 
los pueblos de la provincia de 
Zaragoza que han decidido en
trar en la C a m p a ñ a que orga
niza este año la Diputac ión . 

Discrepo, una vez más , con 
los planteamientos estét icos de 
este grupo que dirige Pilar 
Delgado. Creo que Tarde de 
circo es un lamentable espec
táculo infantil y que contradice, 
en mi opinión, los presupuestos 
que debe tener un buen traba
jo para niños. De un lado, d i 
vertir; de otro lado, unido dia
léc t icamente al anterior, crear 
expectativas en ese públ ico , sin 
encasiHarse más en una forma 
de entender el teatro como al
go meramente gratificante. De 
donde se deduce siempre una 
manera muy específica de en
tender el acto de comunica
ción escénica, y que queda re
ducido p rác t i camente a hacer 
gritar a los niños, histerizándo-

los, empleando constantemente 
las t é c n i c a s televisivas del 
«¿Cómo están ustedeees. . .?», y 
cosas por el estilo. 

L a in terpretación es excesi
vamente mala. Unos payasos 
verdaderamente sosos, que tie
nen que recurrir todo el rato a 
esas técnicas para mantener a 
duras penas la a tención del pú
blico. Una presentadora que 
tiene que estar constantemente 
entre serlo o ser una persona 
autoritaria que reclama silen
cio. (El problema del silencio 
entre los niños aburridos desde 
la primera hora larga es la 
constante de todo el espec
táculo) . U n domador inexpresi
vo, que lo mismo podía ser cual
quier otra cosa, y que se pasea 
en escena hablando con los 
técnicos , con sus leones, etc., y 
que nada parece importarle su 
integración con los d e m á s per
sonajes, en un escenario en 
donde todo «significa» siem
pre. 

E l texto es aburrido, litera
riamente mal construido y con 
unos contenidos ideológicos, 
por lo menos, dudosamente pe
dagógicos: hay referencias al 
diablo, al infierno, establecien
do una separación maniquea 
entre buenos y malos, etc. En 
este sentido, en lo de antipeda
gógico, no es un elemento que 
contradiga lo expuesto el que 
al final se les someta a los ni
ños, divididos en grupos, a una 
especie de concurso sóbre te
mas culturales. Por el contra
rio, lo que puede tener este 
concurso de positivo queda in
validado, en mi opinión, por la 
forma competitiva en que está 
planteado, con premios a los 
ganadores, etc. 

Pero, con todo, el aspecto 
más censurable, y creo que no 
es un hecho fortuito (en Ara
gón para todos pasaba lo mis
mo) es que se ha renunciado a 
trabajar en una escenografía . 
Aparte de que para ello pue
dan escudarse en motivaciones 
de índole económica (difícil
mente, puesto que son la com
pañía aragonesa que más está 
siendo solicitada por pueblos, 
como hemos dicho) o de facili
dad en el transporte (lo cual 
tampoco sería excusa), se está 
privando a los niños de un ele
mento, el visual (colores, com
posición, luz matizada) que de
be tener en estos trabajos una 
importancia primordial, en la 
medida en que enriquece, co
mo pocos, la capacidad de 

comprens ión del públ ico espec
tador al mismo tiempo que tie
ne que ser un soporte excelen
te para estímulo de su creativi
dad. 

En todo caso, la pobreza de 
medios escenográficos, o la to
tal ausencia, podr ía estar com
pensada con otros elementos 
—musicales, gestuales, etc.—; 
circunstancia que no se da, en 
absoluto, en Tarde de circo. 

Francisco Ortega 

Huesca: la 
crisis del corto 

Huesca ha celebrado con re
traso su Certamen del Film 
Corto. Este retraso, ajeno a la 
voluntad de los organizadores, 
ha proporcionado al Festival 
un matiz especial, con ausen
cias y acaso una menor asis
tencia de públ ico a las sesiones 
de concurso. M á s de doscien
tas pel ículas en exhibición, dos 
exposiciones y diversos home
najes, es un balance positivo, 
por lo que debemos dar a los 
organizadores nuestra más cáli
da enhorabuena. Entre los ho
menajes debemos destacar el 
de Car i Theodor Dreyer, a ba
se de una buena selección de 
documentales de este gran clá
sico d a n é s ; y el dedicado al 
ho landés Bert Haanstra, con 
una importante muestra de sus 
documentales, ya clásicos, y un 
reciente largometraje de 80 mi
nutos t i tulado « L a voz del 
agua» , amplio resumen de su 
estilo en un enfoque personal 
de un problema latente en los 
Países Bajos. 

Paralelo al Certamen se han 
montado dos exposiciones muy 
significativas: una con los fon
dos bibliográficos de la F i lmo
teca Naciona l ; la otra, bajo el 
epígrafe de «Sesenta años de 
la Cinematograf ía Soviét ica», 
compuesta por cuarenta y cin
co carteles, que ilustran eficaz
mente la ingente labor social, 
polí t ica y cultural de aquella 
cinematograf ía . Carteles bella
mente compuestos hablan de la 
obra de los clásicos del cine 
ruso: E i sens t e in , P u d o v k i n , 
R o m m , Y u t k e v i c h , Dz igan , 
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Dovzhenko , D o n s k o i , y los 
más modernos, como Bondar-
chuk, Asanova, Tarkovski , etc. 

Otro de los aspectos intere
santes de este Huesca 79, ha 
sido la proyecc ión de los re
portajes e s p a ñ o l e s sobre la 
Guerra C i v i l , que abarrotaron 
de públ ico el Teatro Ol impia 
de un públ ico que siguió con 
emocionado interés la sesión, 
especialmente al proyectarse 
«El cerco de H u e s c a » y «Divi
sión hero ica» (en el frente de 
Huesca), ambos de 1937, am
bos dirigidos por Félix M a r -
quet. 

T a m b i é n las informativas l la
maron poderosamente la aten
ción del públ ico , y no pode
mos omitir el interés por las 
que agrupaban al cine suizo, 
las polacas relacionadas con 
los campos de concen t r ac ión 
nazis, o las canadienses. Den
tro del marco del Certamen se 
celebraron este a ñ o las IV 
Conversaciones Internacionales 
del Cortometraje, reducidas a 
dos sesiones, aunque la tón ica 
suplicatoria de los p o ñ e n t e s les 
haya restado interés . 

E l Huesca 79, en lo concer
niente al cine e s p a ñ o l , ha 
puesto de manifiesto su aguda 
crisis, casi tan acuciante como 
pueda ofrecerla el largometra
je. Porvenir bien gris para el 
corto hispano, carente de guio
nistas con ideas y de realizado
res con personalidad. Poca co
sa nos han ofrecido en unos 
cortos monocordes, sin garra, a 
caballo de un humor a base de 
«gags», pero que ni de lejos 
huelen a la vieja gracia del vie
jo burlesco americano, cuya 
base era el «gag» encadenado 
que iniciaba un chiste visual, 
primicia que encadenaba otro 
y otro y otro. Pero ligado con 
gracia irresistible y con un rit
mo muy acorde con el sentido 
del tema tratado. Ninguna de 
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estas virtudes las hemos visto 
en el cortometraje de nuestros 
cineístas, y es muy sintomático 
que se inclinen hacia lo narra
tivo, pues evidencia que su 
meta es el largometraje. ¡Esta
mos aviados! Cult ivan el chiste 
(o «gag»), pero hasta llegar a 
él nos preparan con un preám
bulo re tór ico e ineficaz, y a lo 
que llega el chiste hace rato 
que lo hemos avizorado, con lo 
que pierde su eficacia. Y asi 
toda una serie fatigosa e inútil! 
Los mejores films españoles 
exhibidos en Huesca, eran do
cumentales: el suntuoso y polé
mico «Por la Grac ia de Dios» 
del ma lagueño Carlos Taifeller 
recogiendo aspectos sociólogo 
eos de la proces ión del Santo 
Entierro en Málaga (galardona
do con el Danzante de Oro 
obtuvo t ambién el Premio a là 
Crí t ica) , film repleto de inte
rés, que puede ser modelo pa
ra otros realizadores miméti-
cos, faltos de sentido fílmico. 

Manuel Rotellar 

Discos 

The Who are 
alright 

L a Polydor acaba de sacar al 
mercado dos LPs . de los Who 
realmente notables, The klds 
are alright y Quadrophenia. En 
plena crisis del rock y de la vi
da misma en general, hete aquí 
que los muchachos se te des
cuelgan con dos películas y 
dos dobles á lbumes . Todo un 
record que sólo está al alcance 
de los buenos veteranos, de los 
rockers de toda la vida, de es
ta esquizofrenia a cuatro que 
se montan los Who, vamos. 

Hagamos historia, que para 
eso estamos en A N D A L A N . 
Al lá por los añó§ sesenta, 
cuando toda la clientela se re
par t ía entre los Beatles y los 
Rol l ing, surgían - como en los 
t r iángulos de las películas de 
adulter ios- los Who que, por 
un lado, eran cuantro como los 
Beatles y, por otro, eran bas
tante más feos que todos los 
Rolinngs juntos. En realidad, 
hubo que esperar a la apari
ción de los Cream para que 
hubiera algo tan feo en escena. 
En la fase de promoción se hi
cieron cé lebres porque rom
p ían absolutamente todo al 
acabar la función: amplificado
res, guitarras, baffles, bateria; 
todo echaba humo, incluido el 
públ ico . Cualquier otra medio
cridad se hubiera, simplemen
te, arruinado; pero los Who lo 
utilizaron como plataforma pu
blicitaria para hacer buena mú
sica, muy buena música. Tras 
M i generation tuvieron una 
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buena racha y luego quedaron 
como un poco en penumbra, 
de la que salieron con la ó p e r a 
rock Tommy. Tommy era bue
na, pero un poco r e t ó r i c a , 
grandilocuente y wagneriana; 
además, las palabras «ópe ra» y 
«rock» no suenan bien juntas: 
aquélla tiene todav ía que expi
rar muchos pecados y quemar 
muchos gorgoritos y señoras 
con pieles para estar a la altu
ra de las circunstancias. Pero 
Ken Russel hizo sobre ella una 
película espléndida , quizá su 
mejor obra junto a The boy-
fríend: ya hubieran querido los 
Beatles para sí un Lester la 
mitad de ágil al llevar sus can
ciones a la pantalla. 

Todo esto tenían algún día 
que contarlo y llevarlo al cine, 
y esto es lo que han hecho: 
Cannes les sirvió de presenta
ción a la vez que debutaba su 
nuevo bater ía , tras la muerte 
de Keith M o o n . N o conozco 
las películas, aunque he leído 
varios ar t ículos sobre ellas y 
tienen buenas pintas. Pero los 
discos son estupendos como 
evocación de una é p o c a —una 
vez más los 60— y la demostra
ción de que los Who tienen 
mucho que decir todavía . Pete 
Townshend sigue siendo un 
guitarrista muy personal e ins
pirado compositor: ya lo de
mostró cumplidamente cuando 
sólo él y Jimmy Hendrix esca
paron a la servil imitación de 
Clapton. 

Junto a la r e c o m e n d a c i ó n , 
una advertencia: Quadrophenía 
no repite los 'temas del L P del 
mismo título, sino que lo anto-
logiza y añade otros éxitos de 
la época llenos de encanto y 
sabor, tanto de los Who como 
de otros grupos. Y la presenta
ción, con un libreto a todo co
lor y una m a q u e t a c i ó n muy 
cuidada, es un au tén t i co tirar 
la casa por la ventana. 

3 Dioptr ías 

Revistas 

Estudiar la 
autonomía 

Muchas veces un mismo te-
ma es contemplado de forma 
distinta según cuál sea la per
sonalidad y el status social de 
quien se sitúa ante él, y la au
tonomía no es una excepc ión a 
esta regla. E l manifestante que 
nace tiempo gritaba alborozado 
~sea un once de septiembre o 
"n veintitrés de a b r i l - su de-
?eo regionalista nunca hubiera 
imaginado el cúmulo de pro
blemas que a los especialistas 
en temas financieros o admi

nistrativos sugiere la descomu
nal redis t r ibución de poder que 
supone regionalizar el Estado. 
A estos científicos, por otra 
parte, les resul tar ía a veces in
c ó m o d o creer en ese poder 
t r auma tú rg i co que se supone 
tiene la a u t o n o m í a para arre
glar todos los males sociales. 
Así p o d r í a m o s descubrir a 
grandes rasgos una si tuación 
en la que cada cual cumple un 
papel sin que sea lícito supo
ner un menor entusiasmo auto
nómico en el sesudo científico 
o una ausencia de ganas de 
trabajar seriamente en el voci 
ferante que se manifiesta. Pero 
lo cierto es que, dejando apar
te alborozos e ilusiones que 
ya muy pocos sustentan, hay 
que convenir en el difícil por
venir organizatorio que se nos 
echa encima tras haber acepta
do voluntariamente la descen
tral ización administrativa y po
lítica que propugna nuestra 
Cons t i tuc ión . 

Por eso quiero llamar aquí la 
a tenc ión del estudioso y, tam
bién, del lector perezoso acer
ca de la apar ic ión de los dos 
úl t imos vo lúmenes de la revista 
Documentación Administrativa 
(n.0 181 y 182) que edita la Se
cre ta r ía T é c n i c a de la Presi
dencia del Gobierno, y que es
t á n dedicados m o n o g r á f i c a 
mente a temas de tanta impor
tancia como La financiación de 
las Comunidades Autónomas 
(181) y La Administración Territo
rial (182). Son casi mil quinien
tas páginas en total en las que 
se recogen las aportaciones de 
dos seminarios que se desarro
llaron en el Centro de Estudios 
Const i tuc ionales durante el 
curso 1978-1979 y en el que 
fueron estudiadas en profundi
dad cuestiones tales como la 
burocracia de las Comunidades 
A u t ó n o m a s , el control de las 
regiones, la nueva configura
ción de la Adminis t rac ión Peri
férica del Estado, las solucio
nes de los futuros conflictos 
competenciales, las posibilida
des de los entes metropolitanos 
en la estructura regional, la in
cidencia sobre la organización 
judicial , los entes municipales 
y provinciales y sus necesarias 
modificaciones por la nueva si
tuac ión , diversos criterios de 
a u t o n o m í a financiera, conve
nios entre Comunidades A u t ó 
nomas, significado del princi
pio de solidaridad interregional 
y regional ización de impues
tos... enumeraciones, como se 
comprende, de una importan
cia bás ica y al mismo tiempo 
elemental para un correcto es
tudio del significado de la au
tonomía . 

L a lista de especialistas que 
colaboran en ambas revistas es 
tan amplia que aunque su enu
merac ión permit i r ía compren
der más precisamente el alto 
valor que aquí se les adjudica 
resultaría, por otra parte, larga 
y de no necesaria consigna
ción. Sí quiero notar, no obs
tante y por ú l t imo, que hay en 
estas revistas aportaciones de 
dos profesores de nuestra Fa
cultad de Derecho - J o s é Ber
mejo Vera y Luis Mar t ín Re
b o l l o - , muestra de que la au
tonomía está siendo estudiada 
en nuestra región con más 
a tenc ión y cuidado del que po
dría deducirse de la simple ob
servación de las torpes pala
bras y m o v i m i e n t o s de la 
mayor ía de nuestros polít icos. 

Antonio Embid Irujo 

Fotografía 

Testimonios de 
un drama 

L a Ga le r í a Spectrum-Canon, 
única de la ciudad dedicada de 
forma exclusiva a exponer fo
tografía, ofrece desde el pasa
do día 4 una importante mues
tra del fotógrafo Agustí Cente
lles Ossó. Centelles, de nacio
nalidad valenciana pero afinca
do desde muy joven en Barce
lona, ha sido uno de los más 
importantes autores de testimo
nios gráficos de la Guerra C i v i l 
Española , 

Inició su andadura fotográfi
ca muy joven, haciendo foto
grafía de galería, pero se siente 
pronto llamado por la foto de 
reportaje; colabora con impor
tantes fotógrafos de la é p o c a y, 
finalmente, se independiza y 
sus fotografías, en las que hace 
aparecer la acción y las viven
cias de la ciudad, pasan a ser 
publicadas en la mayor parte 
de los per iódicos de Barcelona. 

Los tensos momentos del co
mienzo de la d é c a d a de los 
treinta son recogidos por Cen
telles con oportunidad y crite
rio. L a p roc lamac ión de la Re
públ ica en Ca t a luña el 14 de 
abril del 31, la revolución de 
octubre del 34... Las elecciones 
del 16 de febrero del 36, con 
la victoria del Frente Popular, 
dan motivo para obtener una 
gran cantidad de testimonios 
en los que sobresale una valen
tía en las tomas y un arriesgar 
por encima de lo habitual en
tonces. Esto culmina el 19 de 
julio del 36, cuando Ca ta luña 
responde ené rg i camen te a la 
sublevación militar, sofocándo
la. Centelles fue el ún ico re
portero que el día 19 ya estaba 
en la calle, y sus imágenes de 
las barricadas, de los d ramát i 
cos momentos de las calles, la 
desor ien tac ión y sorpresa de 
las gentes, los primeros enfren-
tamientos armados, son una 
magnífica prueba de su total 
entrega a su profesión. 

R á p i d a m e n t e son organiza
das las primeras Mi l ic ias A n t i 
fascistas Catalanas, que parten 
en d i recc ión a Zaragoza: Cen
telles se incorpora a ellas para 
ser testigo de excepción del 
frente de A r a g ó n : Q u i n t o , 
M o n t e a r a g ó n , Huesca, Bujara-
loz, Teruel , Belchite y un largo 
e tcé te ra son cuidadosamente 
registrados en cientos y cientos 
de negativos de Centelles. E n 
septiembre del 37 se le destina 
a los Servicios Fotográf icos del 
Ejérci to del Este y a comien
zos del 38 se le encomienda la 
organización de los Archivos 
Fotográf icos del Ejérci to de 
Ca ta luña . Esto no le impide 

Barcelona. 19 de julio de 1936. Original de Agustí Centelles. 
reproducido por R. N. 

continuar su labor de reporte
ro. Los bombardeos de marzo 
del 38 sobre Barcelona, la Ba
talla del Ebro, la retirada de 
Ca t a luña a finales del 38 y 
principios del 39, los campos 
de concen t r ac ión en Francia, 
siguen siendo infatigablemente 
registrados por las cámaras de 
Centelles. Milagrosamente con
sigue conservar, en el exilio, 
una maleta que contiene más 
de cinco mil negativos; éstos, 
tras innumerables peripecias, 
son recuperados por su autor 
en el año 1976. 

C e n t e l l e s , el hombre , a 
quien he tenido el privilegio de 
conocer, no en la profundidad 
que hubiese deseado, es ante 
todo afable y asequible. Posee 
ese don de llegar fáci lmente a 
sus semejantes, con los que co
munica de forma natural y di
recta, pese a que él mismo se 
considera muy introvert ido. 
Cuando afloraban en nuestra 
conversac ión vivencias de la 
guerra, la emoc ión volvía a re
flejarse en su rostro. Tragedias 
como los bombardeos sobre 
poblac ión civi l de Lér ida si
guen, al evocarlos, hac iéndole 
vibrar y la indignación vuelve 
a ser latente. E l considera que 
sus fotografías son más intuiti
vas que cerebrales. Durante los 
acontecimientos se ha dejado 
llevar por su instinto y fino o l 
fato profesional , intuyendo 
d ó n d e y en qué momento se 
produci r ía el suceso. Nunca ha 
compuesto un escenario, de
mostrando un enorme respeto 
por el valor realmente docu
mental de sus imágenes . 

L a obra de Centelles, en la 
mejor l ínea del reportaje tradi
cional, creo que no puede, 
hoy, ser enjuiciada desde plan
teamientos es té t icos o técn icos ; 
debe ser vista desde el ángulo 
del testimonio, del documento 
vivo que tiene la virtud de su
mergirnos en la densidad de 

aquellos d ramát i cos momentos. 
L a oportunidad de las imáge
nes, que captan esos instantes 
culminantes, a veces tensos de 
emoc ión , a veces al límite del 
sufrimiento, es para mí la cua
lidad fundamental de la obra. 
Mientras escribo, vuelven a mi 
memoria los milicianos parape
tados tras los caballos muertos, 
el obrero acorralado por la 
Guardia de Asalto, la mujer 
desesperada ante el cadáver 
del ser querido, y tantas y tan
tas obras. 

L a presencia del autor hizo 
que la proyecc ión de diapositi
vas que se ce lebró el día 5 en 
el Centro Pignatelli cobrase 
una dimensión más importante. 
Los comentarios a las obras 
proyectadas y las respuestas 
amplias a cuantas preguntas se 
formularon por los asistentes 
aportaron nuevos valores a las 
imágenes . 

L a exposición es de obligada 
visión no sólo para aquél los 
que se interesan por la fotogra
fía, sino también para cual
quier persona que desee enri
quecer su información sobre la 
Guer ra C i v i l . Es importante 
significar que, s imul táneamen
te, se ha presentado el libro 
«Años de muerte y esperanza» , 
con textos de Eduard Pons y 
editado por Blume-Altalena. Se 
reproducen en él más de dos
cientas fotografías, clasificadas 
con muy buen criterio y que 
corresponden al pe r íodo com
prendido entre 1931 y 1937. Se 
promete la p róx ima aparición 
de un segundo tomo que con
tendrá fotografías de la ofensi
va de Aragón y diversos acon
tecimientos, hasta llegar a tes
timonios de los campos de 
c o n c e n t r a c i ó n en F r a n c i a . 
Confiamos no tardemos mucho 
en poder disponer del mismo. 

Texto y Fotos: 
Rafael Navarro 

HISPIRIA 

LIBRERIA 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 

Z A R A G O Z A 

OLIFANTE 
EDICIONES D E POESIA 

A P A R T A D O 3139 
Z A R A G O Z A ( E s p a ñ a ) 

Cartas de LUIS C E R N U D A a Eu-
génio de Andrade (el mejor poeta 

portugués actual) 

En principales librerías. 

Proyecto editorial: Jorge Manrique, 
Cátulo, Angel Guinda, Francis Vie-
lé-Griffin, Antología de Poetas In
gleses Underground, Eugénio de 
Andrade, Poesía Española Postcon-

temporánea. 
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Sociedad 
Sexologia en la Escuela 

Aprender antes de enseñar 
«Que el Ministerio de Educación y Ciencia reconozca la necesidad 

de integrar la pedagogía sexual en la escuela es bueno. Pero ya me dirán 
cómo va a acometerse esta tarea cuando no existen profesionales prepa
rados en este campo». Quien pronuncia estas palabras, mezcla de ilu
sión y escepticismo, es un joven psicólogo zaragozano que lleva bastan
tes años metido en esto de la sexualidad. Su lucha en pro de una mayor 
información y formación sobre el tema se remonta a la época franquis
ta: «Fueron años de charlas a hurtadillas en parroquias o centros de Ac
ción Católica, de conferencias dadas por médicos en colegios universita
rios y pueblos. Hoy Vicente Ezquerro, después de volver del Primer 
Congreso de Sexologia celebrado en Barcelona, donde ha presentado 
una ponencia sobre la pedagogía de la sexualidad en Aragón, cuenta pa
ra los lectores de A N D A L A N su postura, y la de más de medio centenar 
de enseñantes aragoneses, sobre un tema que se presume espinoso: la 
educación sexual en la escuela. 

Es necesario remontarnos a 
un pasado todavía cercano —co
menta— para poder analizar lo 
que ha sido, es, y d e b e r á ser la 
educac ión sexual en España . 
Las circunstancias sociopolí t icas 
por las que a t ravesó nuestro país 
hicieron que lo sexual, y todas 
sus manifestaciones, estuvieran 
prohibidas. L a familia, dentro 
de este contexto, fue uno de los 
pilares de la ideología dominan

te que ligaba sexualidad con 
procreac ión , y que a c e p t ó inclu
so que se lo premiaran. C o n este 
horizonte, no ex t raña que hablar 
de educac ión sexual en España 
sea todavía sólo un proyecto. 

L a sexualidad, a la escuela 
—¿Cómo ves tú y los que du-

rente estos años habéis trabaja-
'do por la información sexual la 

r ó d e l 
Y r _ i 

i ^ o d e i r ^ 
La cadena de establecimientos 
más importante para el 
equipamiento del hogar 

Pídanos presupuesto 
sin compromiso 

r ó d e l 
Y _ 

i ^ o d e l 
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in t roducc ión de la e d u c a c i ó n se
xual en la escuela? 

- V e m o s con agrado que las 
aguas vuelvan a su cauce y que 
la formación sexual comience 
por la escuela, ya que es uno de 
los aspectos necesarios para el 
desarrollo de la personalidad. A 
los que trabajamos en salud 
mental se nos plantea esto como 
una obvia tarea de profilaxis. E l 
problema más inmediato, ahora, 
es la é p o c a preparatoria de los 
maestros en estas cuestiones; te
ma que ya se p lan teó en un se
minario de pedagogía de la Es
c u e l a de V e r a n o de A r a g ó n 
( E V A ) , al que asistieron unos 
60 enseñan tes de las tres pro
vincias aragonesas. 

Las conclusiones a las que lle
gamos en estas jornadas de la 
E V A se pueden resumir en los 
siguientes té rminos : la educa
ción sexual no debe ser conside
rada como una asignatura más 
(tal vez sometida a evaluación y 
con textos programados), ni en
focada desde un punto de vista 
biológico, o más o menos moral. 
Tendr í a que denominarse Infor
mac ión Sexual, pues tal creemos 
debe ser el espíri tu que presida 
esta tarea. Los textos debe r í an 
recoger sólo aquellas cuestiones 
c ient í f icamente demostrables y 
con la idea motriz de que sexua
lidad no es igual a genitalidad. 

Otros de los aspectos cuestio
nados fueron los distintos grados 
de experiencias en materia de 
información sexual, así como las 
distintas realidades é tnicas y so
ciales que constituyen el Estado 
E s p a ñ o l . Esto obl iga , s egún 
nuestro criterio, a que en este 
terreno de la sexualidad, donde 
lo cultural es tan importante, 
hay en el futuro una gran dosis 
de a u t o n o m í a en cuanto a inicia
tivas se refiere. 

Experiencias previas 

—Los maestros se van a en
contrar este curso, cuando ten
gan que poner en prác t i ca esta 
decisión ministerial, con una di
fícil papeleta. ¿ C ó m o ves tú el 
problema concreto? 

- Y o considero prioritario, y 
así lo acordamos t ambién en la 
E V A , acometer la tarea de infor
mar a los enseñan tes , para que 
luego éstos lo hagan a su vez con 
sus alumnos. E l ' M i n i s t e r i o de 
Educac ión debe r í a abrir un pe
riodo de tiempo para recoger in
formación y material sobre el te
ma. Y tendr ían que facilitarles la 
real ización de experiencias pre
vias en todos los centros depen
dientes del mismo. Para favore
cer todo esto en nuestra región, 
sugerimos este verano que el 
Colegio de Méd icos , a t ravés de 
su sección de sexologia, progra
mara un curso de información 
sexual para enseñan tes . Habla
mos también de elaborar un 
proyecto de trabajo abierto, im
pulsando en todos los colegios y 
escuelas de nuestra región expe
riencias en información sexual. 
Se podr ía realizar a d e m á s una 
encuesta, cuyos datos clasifica
sen en alguna medida el camino 
a seguir. Por úl t imo, abordamos 
el tema de los padres y pensa
mos que sería buena idea contar 
con su co laborac ión y realizar 
reuniones previas con ellos, para 

resolver cuantas suceptibilida-
des, problemas y dudas se pue
dan plantear. 

E l problema es complejo, por
que el Minister io lanzó la idea y 
desde entonces no ha dicho «es
ta boca es mía» . L o que no se 
puede hacer es, ap rop iándose 
quizás de una vieja reivindica
ción de los partidos de izquier
da, reconocer la necesidad de la 
educac ión sexual para luego de
jar que se haga de cualquier mo
do. Nos enfrentamos a este peli
gro, y t ambién al enfoque que 
en muchos colegios, sobre todo 
en algunos privados, pueda dar
se a las clases de educac ión se

xual. Pero, de momento, hay 
una batalla ganada, y es que el 
t«ma ya no se puede eludir. 

E s i m p o r t a n t í s i m o que se 
plantee bien, desde el principio, 
la educac ión sexual, y no sólo en 
la escuela, sino también en las 
facultades de Medicina. El mé
dico, al igual que el maestro, de
bería conocer el terreno que es
tá pisando y poder responder a 
cualquier tipo de pregunta. Hoy 
está llegando a las consultas de 
los psicólogos una gran cantidad 
de gente que no conoce ni las 
cuestiones más elementales, 

L o l a C a m p o s 

Los sexólogos se 
organizan 

E l pasado 30 de septiembre 
concluyeron en Barcelona las IV 
Jornadas med i t e r r áneas sobre 
sexologia. Organizadas por el 
departamento de Psiquiatr ía y 
Psicología de la Facultad de 
Medic ina de la capital catalana, 
han constituido en realidad el 
primer congreso que sobre este 
tema se ha celebrado en nuestro 
país. En él se estudiaron diver
sos aspectos de la sexologia, co
mo la actitud y conducta del 
hombre ante el orgasmo femeni
no, las disfunciones sexuales, 
etc., y con tó con la presencia de 
personalidades relevantes, entre 
los que figuraba el presidente de 
la Asoc iac ión Mund ia l de Sexo-
logia, Romano Forleo. Una de 
las ponencias que se leyeron fue 
la del psiquiatra zaragozano V i 
cente Ezquerro, que t ra tó sobre 
«Or ien tac iones para la integra
ción de la pedagogía sexual en 
Aragón» . 

Hubo dos aspectos sobre los 
que se incidió de manera espe
cial: la reciente decisión del M i 
nisterio de Educac ión de que se 
imparta "formación sexual en la 
escuela, y la futura organización 
de los profesionales del tema y 
su papel a cumplir. Sobre el pri
mer aspecto se habló de los peli
gros de un mal enfoque de la 
cuest ión, o su posible desviación 

hacia ópt icas moralizantes, a la 
vez que se resaltó la escasa for
mación que en este área tienen 
los enseñan tes , lo que complica 
aún más el panorama. Para ha
cer más operativo el estudio y al 
tiempo conocer la postura del 
Minister io de Educación al res
pecto, se invitó a asistir al Con
greso a su titular. Otero Novas, 
que ni hizo acto de presencia ni 
m a n d ó ningún delegado. 

En el aspecto organizativo se 
a c o r d ó formar una comisión 
gestora para la creación de la 
Federac ión Española de Sexolo
gia, que estará compuesta por 
las distintas sociedades del país, 
Como presidente de dicha comi
sión se n o m b r ó al profesor Oriol 
Bosch, decano de la Facultad de 
Medic ina de la Universidad Au
t ó n o m a de Madr id . Hasta aho
ra, en nuestro país funciona co
mo única entidad representativa 
una Sociedad de Sexologia; en 
Aragón , al mismo nivel, existe la 
sección de sexologia del Colegio 
de Méd icos de Zaragoza, que 
piensa, por el momento, conti
nuar funcionando como tal y cu
brir las necesidades existentes 
en materia de sexualidad. A cor
to plazo va a organizar unos cur
sillos de educación sexual para 
enseñan tes . ^ 

L . C. 
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9 H a salido un nuevo dis
co de «Quilapayun», editado 
por Movieplay: se trata de 
«Umbral». E l grupo chileno 
con t inúa t rabajando en l a 
adaptación de las técnicas más 
desarrolladas de la música con
temporánea a la música chile
na, y el resultado en este caso 
es un buen trabajo para la mú
sica popular chilena. 

• Yf* que no la pudimos 
ver en Zaragoza, a causa del 
fallido concierto con Silvio Ro
dríguez, donde también debía 
de actuar Amparo Ochoa, pues 
recomendamos su LP, «Cancio
nero popular de México»; edita 
Movieplay. Amparo dice: «Esta
mos en contra de las canciones 
ridiculas que evidencian una gran 
pereza»; se refiere con esto a 
que la canción mejicana está 
hecha de mucho más que de 
mariachis y corridos y por ello 
nos ofrece un m o n t ó n de can
ciones donde se palpan las au
ténticas raíces de la música po
pular mejicana. 

Los chicos de la teletonta si
guen haciendo alardes imagina
tivos en su p rogramac ión . Y ya 
estamos cansados de recomen
dar los mismos programas des
de hace casi dos años , pero 
como no hay otra cosa nueva, 
pues vamos con lo de siempre: 

El jueves, en U H F , a las 
22,04, «Encuentros con las le
tras» ofrecerá una entrevista de 
Miguel Bilbatua con Rafael A l 
bert!. El viernes, y t ambién en 
UHF, a las 21,03, «Cine Club» 
y su ciclo dedicado a Greta 
Garbo, que ofrece en esta oca
sión «Como tú me deseas», de 
George Fitzmaurice. T a m b i é n el 
viernes, en primera cadena, po
demos ver «El nido de Robin», 
donde el Richard O'Sullivan 
hace unas cuantas gansadas 
graciosas; el episodio se titula 
«Una pequeña competencia». E l 
sábado, imprescindible ver el 
«Don Quijote» en dibujos ani
mados, a las 15 horas; se trata 
de una buena adap tac ión para 
niños y para mayores que nun
ca han osado hojear la obra de 
Cervantes. E l episodio de tur
no: «Arden los libros de caballe
ría». En «Sábado cine», la pelí
cula, de Vicente Minelli, «Con 
él llegó el escándalo». Y en 
UHF, «La Clave». E l domingo, 
en primera cadena, «Estudio I» 
presenta la obra de Moliere «El 
enfermo i m a g i n a r i o » , a las 
22,24. 

OORé 

Aunque un poco resacosos y 
con ojeras, los teatreros conti-
nuan sus espectaculares giras 
Por la provincia zaraloniana. 

N o hay que preocuparse por
que sus jilguerescas voces no 
han perdido cadencia ni poten
cia, a pesar de haber estado 
choteando con las Peñas todo 
lo que han podido. De esta 
forma nos encontramos con 
que el Teatro de la Ribera 
ac tuará , el día 20, en Pinseque, 
en el salón parroquial. E l día 
21, en Pinsoro, en el cine. E l 
día 26, en Novallas, en el Plan
tel. E l día 27, en Remolinos, en 
el cine Goya . Y el día 30, en 
Lécera, en el Teleclub. Siempre 
con la obra «Histor ias de un 
jardín». 

E l grupo « L a Taguara» esta
rá el día 20, en Samper de Ca
landa (Teruel), con el «Aragón 
for everybody». E l día 23, en 
Cariñena, con «Resurrección y 
vida de Joaquín Cos ta» . E l día 
26, en Borja, con «Tarde de 
circo». E l día 27, en La Puebla 
de Alfindén, con «Resurrección 
y vida de Joaquín Cos ta» . Y el 
día 28, en Riela, con «Tarde de 
circo». 

Los chicos del grupo «La 
Mosca» estrenaron obra la se
mana pasada en el C M U V i r 
gen del Carmen; se trata de la 
pantomima «El Alba». Y los 
chicos del teatro «Grifo» están 
ensaya que te ensaya porque el 
4 de noviembre estrenan en 
Zaralonia un «Don Juan Teno
rio» que tiene nada menos que 
tres piernas, con lo que sube a 
los conventos con una rapidez 
increíble. 

Las galerías se han puesto ya 
a plena marcha y tenemos un 
m o n t ó n de exposiciones para 
poder visitar. Empezaremos 
por recomendar a los amigos 
que tengan que darse una vuel
ta por Madr id , que no dejen 
de visitar la monograf ía de 
George Braque, que ha organi
zado la Fundación Juan March, 
y que es tará funcionando hasta 
n o v i e m b r e ( i m p r e s c i n d i b l e 
comprarse el ca tá logo. Es una 
maravilla). Y vueltos a Paleto-
nía, tenemos en la galería S'Art 
de Huesca, la exposición de na
da menos 122 trabajos del pin
tor oséense Pérez Barón. 

E n Zaralonia hay que acudir 
r áp idamen te a la Sala Luzán, 
para visitar la exposición de 
Lucio Muñoz. 

E n la Sala Libros, exposición 
de esculturas del ca ta lán Oscar 
Estraga. E n la galería Spectrum 
Canon, in teresant ís ima exposi
ción de fotografías de Agustí 
Centelles, titulada «Imágenes 
1934-1939»; t ambién se ha pre
sentado s imul t áneamente su l i 
bro «Años de muerte y esperan
za». Centelles t rabajó de repór
ter gráfico en la guerra civi l 
e spañola y toda su obra ha 
permanecido inédi ta hasta aho
ra. 

E n la Sala Leonardo ha inau
gurado una exposición indivi
dual la pintora ex t r emeña Jose
fina Pérez-Bejarano. Todo su 
trabajo se puede calificar den
tro de un realismo poé t i co , 
que produce una tremenda 
sensación de frescor. 

Y por fin llegó Ocana, con 
todo su festival de colores, de 

vírgenes, con todo un precioso 
montaje, con pino por el suelo, 
velatorios y muchos cuadros. 
Sería imprescindible que los 
progres de turno dejasen a 
Ocaña en paz con sus dibujos 
y sus cosas y no le obligasen a 
decir gracias cada diez minu
tos. L a obra de Ocaña por sí 
sola merece ser visitada y pa
sar un buen rato en la Sala Pa
ta Gallo. 

A final de mes se inaugurará 
la exposición monográf ica de 
Mar ín Bagues que organiza el 
A y u n t a m i e n t o za r a lon i ano . 
Mientras tanto, en la Sala M u 
nicipal «Pablo Gargallo» hay 
que visitar la interesante mues
tra «Arte Shipo», que perma
nece rá hasta finales de octu
bre. 

T a m b i é n hay que darse una 
vuelta por el salón de exposi
ciones del Museo Provincial de 
Zaralonia, donde podremos dis
frutar una muestra de Cerámi
ca y Alfarería de Aragón. En la 
Sala Isiecas, de Zaralonia, se 
puede visitar otra exposición 
de Cerámica Aragonesa, con 
trabajos del ceramista Fernando 
M a l o Alcrudo. 

E n Arrequives han comenza
do la temporada con in tención 
de hacer sucesivas exposiciones 
de ar tesanía . En esta ocasión 
es una muestra de ce rámica y 
trabajos de Raúl Abrain la que 
ha iniciado la nueva andadura 
de este establecimiento. 

• «Estoy estudiando en La Almúnia y me interesa bajar to
das ías tardes a Zaragoza antes de las 8, que es cuando sale el 
au tobús . Si alguien tiene coche y puede ayudarme, podéis llamar 
al teléf: 432733, preguntando por Pedro. Por supuesto, pagaré la 
gasolina a medias. Gracias .» 

• «Increíble y fastuoso trabajo, con pe rdón . En A N D A L A N 
necesitamos gente para ayudarnos en el cierre del per iód ico . Se 
trata de acudir a talleres Cometa, carretera de Castellón, km. 3,4, 
los miércoles , a las 4 de la tarde, y se trabaja hasta las 10 ó las 
11 de la noche. Pagamos a 150 ptas. la hora, además de que po
déis disfrutar de nuestra exót ica e incomparable compañ ía . L a 
cuest ión específica es: plegar interesant ís imos ejemplares de nues
tra fabulosa publ icación.» 

• «Quer ido Pedro J . Moreno: el camino más rápido para 
conseguir ejemplares del «Pollo Urbano» es acudir al Café «La 
Ideal», d. Moncasi, Zaralonia, y pedírselos a Dionisio Sánchez, 
regente del local , o preguntar a cualquiera de los camareros. 
También puede que tenga ejemplares sueltos Josemari Lagunas, al 
que se le puede encontrar en A N D A L A N , en épocas de luna lle
na, y si la General Motors no lo impide. Todos estos amigos te 
podrán indicar el camino para encontrar los ejemplares de «Sal 
Común». 

• «Algún gracioso, facha o inconsciente nos ha arrancado 
la bandera de Aragón con que en A N D A L A N habíamos engala
nado nuestra fachada. Sería estupendo, querido ladrón, que nos 
la devolvieras porque como sabrás, y si no lo sabes te enteras, en 
A N D A L A N no estamos para regalarte doce metros de bandera 
así como así. Nos cuesta mucho esfuerzo hacer las cosas y como 
ya has hecho tu gracia y te suponemos satisfecho, ya no hay mo
tivo para que retengas objetos que pertenecen y representan a 
miles de ciudadanos. Grac ias .» 

dos especialistas en sonido 
que no debes coníinidir 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Bonn 1770 - Viena 1827. 
Uno de los mejores compositores musicales 
de todos los tiempos y sin discusión número 
uno de su época (Transición de la Ilustración 
al Romanticismo). 

vILLAHERMOSA 

MARTIN CORTES 

RTHOV 

B. T H O V E N , establecimiento es
pecializado en sonido, donde puedes en
contrar los más sofisticados equipos de músi
ca, un completo asesoramiento y unos pre
cios muy interesantes. 
Tenemos los últimos modelos de giradiscos, 
amplificadores, pletinas, pantallas acústicas, 
sintonizadores, ecualizadores..., de las pri
meras marcas y totalmente garantizados. 
Nuestra división técnica ofrece el servicio de 
instalación de sonido en pubs, discotecas, vi
viendas y locales comerciales. 
Presupuestos sin compromiso. 
El último disco o cassette también lo en
contrarás en B. Thoven, así como un com
pleto stock de música clásica y actual. 

Martín Cortés, 21 (Sector Plaza de Roma) Teléfono 352060 

B . T H O V E N 
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Los «números» del famoso doctor Rosado en 
Televisión, han hecho que numerosos medios 
informativos hayan dedicado amplios espacios 
a ésta y otras suertes de «medicinas 
fantásticas» que se ejercen en este país, que, 
por lo visto, todavía prefiere la 
espectacularidad de los brujos a la silenciosa 

labor de los investigadores. En alguno de 
estos trabajos periodísticos se ha incluido, 
como una «medicina fantástica» más, al en 
otros tiempos famoso I.Be.Ce. y a su 
descubridor, el malogrado José Ignacio Blanco 
Cordero. Para poner las cosas en su exacto 
lugar y porque con la esperanza de miles de 

El I.BE.CE. 

enfermos de cáncer no se juega, el doctor 
Alfaro, amigo y colaborador de Blanco 
Cordero, cuenta para los lectores de 
A N D A L A N la historia y el estado actual de 
las investigaciones en torno 
al citado fármaco, que durante varios 
años se desarrollaron en Zaragoza. 

Algo más que «medicina fantástica» 
Emilio Alfaro 

En los comienzos del verano 
de 1972, el marido de una pa
ciente desahuciada me habló de 
las inyecciones de Blanco Cor
dero como úl t imo recurso a em
plear en su esposa. A c e p t é una 
entrevista con el entonces enig
mát ico Blanco Cordero, como 
condición previa a su interven
ción. 

Aparec ió por nuestro hospital 
en compañ ía de su padre. A m 
bos eran bajitos y de modesta 
presencia. Conduc ían un seis
cientos y me dieron la impresión 
de estar muy unidos. 

Blanco Cordero, flaco, de mi
rada singularmente bondadosa, 
t a rdó un cuarto de hora en ex
plicarme la base conceptual de 
su trabajo: es mejor regenerar la 
célula malignizada que destruir
la. Su producto par t ía de que la 
relación fisiológica ureaglucosa 
es fundamental para el equili
brio orgánico . 

L a mejoría de aquella enfer
ma fue sorprendente. Pero Blan
co Cordero desaparec ió . L a pa
ciente, sin su tratamiento, falle
cía en unas semanas. 

Volví a encontrarme con él 
meses más tarde. Le ofrecí vin
cularse a mi servicio de Cruz 
Roja e, incluso, proyectamos la 
instalación de un laboratorio de 
exper imentac ión en los sótanos 
del hospital. Pero volvió a desa
parecer. Y yo no podía olvidar 

Librería 
Contratiempo 

Cal le M a e s t r o M a r q u i n a , 5 
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la forma en que aquella enferma 
había «resuci tado» con cuatro o 
cinco inyecciones de aquel lí
quido denso, con fuerte olor a 
yodo y benzoico, que su autor 
extraía de un tubo de ensayo en 
el bolsillo superior de la ameri
cana. 

Quién era Blanco Cordero 

Nacido en Med ina de Rioseco 
e hijo de un ca tedrá t i co de dibu
jo, postergado en el régimen de 
Franco por vinculaciones con la 
Repúbl ica , José Ignacio Blanco 
Cordero cursó Med ic ina en la 
Universidad de Madr id , en me
dio de estrecheces económicas . 
Durante unos años t rabajó en la 
Cá t ed ra de Fisiología del profe
sor Tamarit y en contra de las 
calumnias de algunos detracto
res no sólo era médico , sino 
doctor en Medic ina y Cirugía. 

Cuando le c o n o c í , B l a n c o 
Cordero ejercía a temporadas la 
Medic ina Interna y, mientras 
tanto, elaboraba lo que iba a ser 
el más po lémico producto anti
canceroso empleado en España 
a t í t u lo experimental , en un 
modesto laboratorio instala
do en el cuarto de b a ñ o de 
su casa madr i leña de General | 
Ricardos. A l poco tiempo de | 
empezar a emplearlo, gentes de o 
todas las condiciones bloquea- 2 
ban su te léfono en demanda de o 
ayuda. Blanco Cordero acudía a 
la cabecera del enfermo —casi 
siempre en pe r íodo t e rmina l - y, 
después de una conversac ión so
bre cualquier tema, inyectaba 
con todo cuidado uno o dos cen
t ímet ros cúbicos de I . C E . B E . 
119. Y el enfermo mejoraba. 
Blanco Cordero j a m á s cob ró 
honorarios por su tratamiento. 

De francotirador a los 
grandes laboratorios 

Así eran las cosas cuando Or
be Cano, gobernador civi l de 

Xavier Cugat también buscó a Blanco Cordero (a su derecha en la foto): 
pretendía salvar del cáncer a su amiga Betty Grable. 

Zaragoza, interesado por el caso 
Blanco Cordero, le conseguía 
trabajo en el Instituto Ul ta de 
Invest igación, en el que, según 
me confesó, estuvo perdiendo el 
tiempo. Poco después firmaba 
contrato con Laboratorios C a 
sen. L a cosa, esta vez, iba en se
rio. En Casen se es tudió la toxi
cidad del I . C E . B E . , se realiza
ron experiencias en ratas y co
bayas y se obtuvo un esperanza-

dor trabajo sobre embr ión de 
pollo. 

Pero el trabajo de la familia 
Ronca lés y del propio Blanco 
Cordero estaba condenado al 
fracaso teór ico . Pese a mi oposi
ción, que basaba en los escasos 
datos que pod íamos ofrecer so
bre l a f a r m a c o d i n á m i c a de l 
I .CE.BE.-119 , Casen solicitaba 
pruebas clínicas del producto a 
la Di recc ión General de Sani

dad. En la primavera de 1973 es
talló la bomba: en Zaragoza se 
autorizaba el empleo experi
mental de una nueva droga anti
cancerosa. E l estado preagónico 
de los pacientes (llegados de to
da España) , el desorden que rei
nó en las pruebas y la indiferen
cia o los prejuicios de muchos 
de quienes intervinieron en ellas 
acabaron con las ilusiones de los 
Ronca lé s y de Blanco Cordero. 

Sin embargo, un par de sema
nas después de que Casen res
cindiera el contrato suscrito con 
el desalentado investigador, La
boratorios Vichy - u n a de las 
grandes industrias mundiales de 
c o s m é t i c a y dermofarmacia-
extendía un nuevo documento 
de co laborac ión . Y desde agosto 
de 1973, hasta la fecha, Vichy ri
ge los destinos del I .CE .BE . 

Amigos y enemigos 
Desde que pisó Zaragoza por 

primera vez, Blanco Cordero 
vio brotar amigos a su lado. 
Blanca M a r , director del Cole
gio Hispano-Americano, ade
más de montarle un laboratorio 
en el colegio, l lamó en todas las 
puertas oficiales, luchó con 
ahinco, organizó una auténtica 
consulta en el entonces Hotel 
Ruiseñores e introdujo a Blanco 
Cordero en el Palacio de la Zar
zuela, interesando seriamente a 
los pr íncipes de España en la 
gran aventura de Blanco Cor
dero. 

U n hombre que nada tenía 
que ver con la Medicina, José 
A n t o n i o Pascual , comenzaba 
también a participar en la pro
moción del I .CE.BE.-119. Pas
cual figuraba como secretario 
de Blanco Cordero y participó 
en el registro del producto en la 
Oficina de Patentes y Marcas. 
Otro amigo, Desiderio Nájera, 
maestro nacional, le ocultaba a 
veces en su propio domicilio 

(Pasa a la página 9) 

Lo que sabemos hoy del I.BE.CE 
Se trata de una suspensión co

loidal en equilibrio dinámico; 
Existen valoraciones semicuanti-
tativas de ácido benzoico, urea li
bre, glucosa libre, monogiucosilu-
rea y diglucosilurea; Hay valora
ciones cuantitativas de dichos 
componentes; Determinaciones de 
la densidad, de la viscosidad, del 
índice de acidez; Dosificaciones 
del yoduro, del yodo libre, de los 
sulfatos, del magnesio, del sodio, 
del etanol, del agua, de la urea to
tal por el nitrógeno, de la glucosa 
y del potasio; Toxicidad práctica
mente nula; Actividad analgésica; 
Actividad anticolinérgica; Activi
dad antiinflamatoria; Actividad 
antitusiva; Inocuidad sobre el sis
tema nervioso; Modificaciones 
sustanciales en el comportamiento 
de los tumores experimentales im
plantados en los embriones de po

llo tratados con el producto L B E . 
C E . ; Mejoría casi general de los 
pacientes humanos tratados, cua
lesquiera que fuera su estado. 
Téngase en cuenta que sólo se han 
tratado enfermos desahuciados; 
Supervivencia de más de cinco 
años de numerosos pacientes; De
saparición completa de grandes 
tumores (caso, por ejemplo, de 
don Manuel Ventosa, de Alma-
zán); Acción positiva sobre el as
ma bronquial; Vías de administra
ción: endovenosa lenta en perfu
sión y por aerosoles; Contraindi
cación; insuficiencia renal; In
compatibilidades: ninguna. Efec
tos paradójicos al simultanearlo 
con derivados de Diazepam; Efec
tos secundarios: los de toda perfu
sión (hipertermia, escalofríos) que 
pueden tratarse de forma conven
cional. 

Qué falta por investigar 

Dos estudios faltan para identi
ficar con cierto rigor las caracte
rísticas y los mecanismos del 
I .BE.CE.: su farmacodinámica y 
su farmacocinética, intuidas a 
través de los estudios clínicos. 
Pero la intuición no basta. 

Hace algo más de dos años pro
puse a Vichy el mareaje de la 
substancia activa del I .BE.CE. 
con tritio radiactivo, estudiando 
luego por autorradiografía sus 
vías de absorción, distribución y 
eliminación. Parecía que los gran
des jefes del laboratorio acepta
ban tai línea de investigación, que 
muy bien podía haberse solicitado 
al profesor Vera Gil, de nuestra 
Universidad de Zaragoza, cuyo 
prestigio internacional en materia 

de autorradiografía se manifestó 
en el último congreso de Esto-
colmo. 

Aún estoy esperando el comien
zo de los trabajos. Sin embargo, 
constituirían la única vía de acce
so a la farmacodinámica y a la 
farmacoc iné t i ca del po lémico 
I .BE.CE. y, por lo tanto, a su 
definitivo registro como fármaco 
recetable. 

Mí contribución personal 

A lo largo de nueve años, y a 
trancas y barrancas, he trabajado 
con el I .BE.CE. de Blanco Corde
ro. M i especialidad —Ginecolo
gía— es clínica y, en consecuencia, 
me he visto obligado a estudiar 
química y farmacología desespe
radamente. M i primer informe so
bre los efectos clínicos inmediatos 

del producto de Blanco Cordero 
fue publicado en «Tribuna Médi
ca», de Madrid, en junio de 1973. 
El segundo y tercer informes apa
recieron en Septiembre y Octubre 
de 1974, también en «Tribuna 
Médica». 

En síntesis, mis aportaciones al 
estudio y al desarrollo de esta 
substancia se resumen de la mane
ra siguiente: 

- Posibilidad de administrar el 
producto por vía endovenosa, en 
perfusión. 

- Hallazgo de la administra
ción por aerosoles en procesos tu-
morales broncopulmonares y en 
asma bronquial. 

- Definición química del pro
ducto. 

- Descubrimiento de la única 
contraindicación demostrada: la 
insuficiencia renal. 


