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G O H O M E 
La noticia de que España sería uno de los pocos países que iba a 

visitar el presidente Ford en su actual viaje, h i z o que algún medio in
formativo oficial presumiera de la importancia de nuestro país en el pla
no internacional. Sin embargo, nunca los triunfalismos han estado tan 
claramente fuera de lugar. Para comprobarlo basta echar una ojeada 
a los acontecimientos del Sahara o a los del País Vasco, sobre el que no 
podemos comentar nada por habérsele aplicado la Lev de Secretos Ofi
ciales. 

El motivo concreto que trae a Ford a España, tampoco es de los que 
llenan de gozo. A pesar de la derrota ante el pueblo vietnamita, el presi
dente que ha subido al poder tras uno de los episodios más turbios de la 
historia de Norteamérica viene dispuesto a consolidar sus posiciones de 
cara al futuro, y ante las dificultades que en su política imperialista va 
a plantearle el giro de Portugal, piensa en su posible, sustituto en !a 
O T A N : España. 

Sí lograse sus propósitos, la presencia yanqui en nuestro país, tan 
clara ya a través de ese número cada vez mayor de "gibraltares" que 
son las inversiones U. S. A. y que controlan cada vez parcelas más im
portantes de la economía española, se reforzará con la permanencia de 
las bases americanas, que implican un grave riesgo para todo el país, pero 
especialmente para la región aragonesa. 

Como parece ser que se cerrará la base de Torrejón, es muy pro
bable que se amplíe la de Zaragoza, con lo que quedaría convertida en 
una de las más importantes de Europa y, por tanto, en un objetivo prio
ritario en el caso de una eventual guerra mundial. Teniendo en cuenta 
los efectos de una bomba atómica, la perspectiva no puede menos que 
producir escalofríos. 

Si a este riesgo, que puede intensificarse con la visita de Ford, se 
añade el que supondrá la existencia en tiempos de paz de un arsenal 
tan tremendo, de centrales nucleares como la de Chalamera - también 
con tecnología yanqui- , la presencia del campo de tiro de las Bárdenos 
Reales o la ampliación del de San Gregorio, cabría pensar que una te
rrible maldición ha caído sobre la región aragonesa, condenada a 
soportar todos estos peligros. Como a lo anterior hay que añadir que el 
trasvase del Ebro es casi seguro que se incluya en el IV Plan de ¿Desa
rrollo? y que la S e a t no se instale aquí, es lógico que desde Aragón no 
sólo surja un ^go home" que se dirija contra el presidente Ford, el impe
rialismo yanqui y la base americana que nos lo recuerda tan de cerca, 
sino también contra todo aquello que desde el interior de España está 
amenazando, no sólo la dignidad de unas gentes y su desarrollo fu
turo, sino incluso la propia supervivencia de Aragón. 

í 
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LIBROS PARA 
LOS PRESOS 
POLIT ICOS 

Sr. D i rec to r de A N D A L A N : 
E n la b ib l io teca de que d ispone

mos (en To r re ro ) los presos p o l í t i 
cos, se ve f a l t a de l ibros que nos 
pueden in te resar pa ra u n mayo r 
desar ro l lo i n te lec tua l de cuantos 
aquí nos encont ramos, sobre ^ o d o 
referentes a temas económicos, f i 
losóficos, pol í t icos, h is tór icos, socio
lógicos, etc. y las posibi l idades que 
tenemos de cara a a m p l i a r l a son 
m í n i m a s ya que depende todo de 
los f am i l i a res y amigos y, la m a 
yo r ía de las veces, cuando a lguno 
sale en l i be r tad se l l eva sus l i 
bros p o r necesi tar los pe rsona lmen
te ; lo que h a r í a f a l t a sería u n a 
b ib l io teca pe rmanen te . p a r a lo 
cua l sería necesar ia la I n t e r v e n 
c ión de más gente, sobre todo la 
de in te lectua les y l ibreros. 

P e r a . , po r a h o r a nos tenemos 
que c o n f o r m a r con lo que t ene 
mos. De todas fo rmas , se t i enen 
l ibros in teresantes y s iempre h a y 
a lguno para leer. Y mucho t i e m 
po ; sobre todo, m u c h o t iempo.. . 

U N P R E S O 

LAS 
OPOSICIONES 
A E. G. 6. 

Sr. D i rec to r de A N D A L A N : 
En las re iv indicaciones de los p r o 

fesionales de la Enseñanza Genera l 
Básica, e igua lmente de los estud ian
tes de escuelas normales , se h a 
p lanteado la supresión de las opos i 
ciones. E l a rgumen to que se emplea 
es que u n t í t u l o expedido por una 
Escuela N o r m a l capac i ta él sólo pa ra 
la docencia de l a E. G . B., s in n e 
cesidad de pruebas posteriores. S in 
embargo, cabr ía preguntarse s i las 
oposiciones existen t a n sólo por la 
necesidad de c u b r i r unas plazas o 
hay a lguna o t r a causa. 

L a oposic ión es u n a serie de exá
menes basados en u n cuest ionar io 
que se ofrece a l a l u m n o ; unos exá 
menes en los que no basta aprobar , 
s ino sacar la m á x i m a pun tuac ión 
para log ra r los mejores puestos. Se 
favorece así la existencia de u n es
p í r i t u i n d i v i d u a l i s t a y compe t i t i vo , 
en modo a lguno creador, pues se t r a 
ta de adaptarse lo más f i e lmen te po 
sible a los temas. í js esto j us to a 
l a f a l t a de con f ianza de los oposi to
res en su p rop ia capac idad, lo que 
p e r m i t e que las academias de p re 
p a r a c i ó n rea l i cen negocios redondos. 

E n los T r i buna les , en vez de es
t a r f o rmados por maest ros que son 
los que rea lmen te conocen la rea l i 
d a d de la enseñanza, e l puesto de 
pres idente es para u n catedrát ico oe 
U n i v e r s i d a d , aunque lo sea de as ig 
n a t u r a s que no t engan nada que vsr 
con las ciencias de la Educac ión . 

Los temar ios son con t rad ic to r ios , 
pues m i e n t r a s las p r imeras pruebas 
v a n po r especial idades (Lengua e 
I d i o m a , Ciencias Sociales, M a t e m á 
t icas y Ciencias de la Natura leza», 
la p rueba de Ciencias de la Educa
c ión no está hecha de la m i s m a f o r 
m a , dándose el caso de que a qu ien 
t iene la especia l ización en Lengua 
se le p regun te sobre d idác t i ca de las 
M a t e m á t i c a s y a l revés. L a p rueba 
o r a l es d i gna de las macabras i m á 
genes en que el e x a m i n a d o se ve e m -
pequñec ido y ahogado por el t r i b u 
n a l ; e l amb ien te y los nerv ios ac
t ú e n n e g a t i v a m e n t e sobre la perdo
n a que quiere demos t ra r sus conoc i 
m i e n t o s . 

Los pruebas, ta l como fue ron en 
la ú l t i m a convocator ia, no m i d e n el 
espí r i tu cr í t ico, n i la capac idad de 
síntesis, n i nada de lo que p re ten 
dían med i r ; se conv ier ten en una se
rie de preguntas sobre aspectos m u y 
concretos del temar io , e igua lmente 
destaca la escasa actua l idad de 
las cuestiones p lanteadas. Acabadas 
las pruebas se exige, ent re otros, u n 
cer t i f i cado t a n fuera de cuestiones 
pedagógicas o de capacidad docente 
como es el de buena conduc ta , ex
pedido por la au to r i dad guberna t i va . 
(Todos sabemos a qué buena c o n 

duc ta se re f i e re ) . 

A estas oposiciones pueden acud i r 
l icenciados y d ip lomados. De este 
modo se crea l a i l us ión de que h a y 
puestos de t raba jo . Se da l a p a r a d o -
Ja de que, e n las ú l t i m a s oposiciones, 
de 10.000 plazas convocadas se c u 
b r i e r o n sólo 5.860 y e l Ml in is ter io no 
quiso hacer unas oposiciones, r e s t r i n 
gidas pa ra los i n te r i nos con más de 
cinco años de ejerc ic io. 

Este es el modo de l legar a tener 
u n a p laza en el escalafón y a las 
22.900 pesetas (19.423 con descuen
tos) de sueldo, t ras demost ra r , co 
mo h a quedado expuesto, l a f a l t a de 
capacidad c r í t i ca , el i n d i v i d u a l i s m o 
y la fa l ta de cooperación ent re m u 
chos de los que l l egan . ¿Es éste el 
t ras fondo de las oposiciones? 

G . L . 

PALOS DE 
C I E G O 
EN H U E S C A 

10 de m a y o de 1975 
Sr. D i r e c t o r : 

Creo que l a mayo r ía de los lec
tores de A N D A L A N h a b r á n oído 
hab la r de u n per iód ico ed i tado en 
Huesca que se l l a m a " N u e v a Es 
p a ñ a " , per iódico que p o r o t r a p a r 
te quizás sea el m e j o r re f le jo de 
lo que h a sido la h i s to r i a de l a 
p rov inc ia en los ú l t imos años. Pues 
b ien, en él ha aparecido una sec
c ión l l a m a d a " M i r a d o r " , f i r m a d a 
por Fonc i l l as Cequier, en la que 
d ía t ras d ía —desgrac iadamente es 
d i a r i a— se d a n palos de ciego a 
diestro y s in iestro. S i r va como 
e jemplo lo s igu ien te : ú l t i m a m e n t e 
ha sido ac tua l i dad el asunto de 
Cha lamera y la man i fes tac ión l l e 
vada a cabo en Huesca como p ro 
testa por la anunc iada ubicac ión 
de una cen t ra l nuc lear en d icho 
t é r m i n o m u n i c i p a l . Esta man i fes 
tac ión se anunc ió en un p r i nc i p i o 
para el Jueves ( fest ivo) día 8 de 
mayo y a l día s iguiente en la sec
ción " M i r a d o r " se podía leer, c i to 
tex tua l e ín teg ramen te : " A y e r , 
fes t i v idad de la Ascensión, nues
t ras fuerzas de orden públ ico es tu 
v ieron a tentas ante los insistentes 
rumores de man i fes tac ión , a m p l i a 
mente d i fund idas por un sector de 
la Prensa reg iona l ante la posible 
ub icac ión de una cent ra l nuclear 
en Cha lamera . A l f i n a l , pr ivó la 
p rudenc ia an te la demagogia de 
unos pocos " v i s i o n i s t a s " . agoreros 
de tocias los males, pero no en be-

LA A U T E N T I C I D A D S O C I A L " 
DE ARAGON 

Sr. D i rec to r de A N D A L A N : 
Todav ía estoy emocionado por el calor h u m a n o que 

ha l l é en el I I Encuen t ro de la Canc ión Aragonesa que 
se celebró en Huesca. 

Aque l lo fue una con t i nua v i b rac ión por u n A r a g ó n 
más jus to . Se encon t raba a l l í ese A r a g ó n popu la r y r e 
belde que no se res igna a su en t i e r ro p reparado por 
los caciques que están presentes en todos los r incones 
de la geograf ía aragonesa. E ra u n A r a g ó n que rechaza
ba de p lano esa t r a m p a m o r t a l p a r a su persona l idad 
que son las " b a t u r r a d a s " y busca con tesón su a u t e n 
t i c idad . Y el p r i m e r paso en esa búsqueda es descu
b r i r dónde estamos, desnudarnos de los p i ropos que nos 
echan para con ten ta rnos y ab r i r bien los ojos. Por eso 
se pa l pa ron a l l í las real idades de este País Aragonés : 
la soledad de los pueblos abandonados, la as f i x ia , por 
el caciquismo, de los pueblos superv iv ientes, el g r i t o por 
el agua de las t i e r ras secas, el rég imen co lon ia l i s ta que 
exp lo ta las zonas r icas, etc. 

T a m b i é n surg ió el can to esperanzador en f a b l a a r a 
gonesa como s ín toma de v ida de u n a lengua que l ó g i 
camente hub i e r a sido la lengua de todo A r a g ó n pero, 
desconozco h i s tó r i camen te por qué quedó ún i camen te e n 
ra izada en ios pueblos del P i r ineo . Es u n a lengua y 
u n a c u l t u r a m a r t i r i z a d a has ta e l e x t e r m i n i o y que en 
las dos ú l t i m a s generaciones, acusada de m a t r a q u i s m o , 
h a sido casi b a r r i d a de A r a g ó n a fuerza de bofetadas 
de a lgunos maestros ru ra les y pos te r io rmente de los p a 
dres que que r ían que sus h i j os f u e r a n más " c u l t o s " 
hab lando caste l lano. A c t u a l m e n t e , t a n t o en e l Ser rab lo 
como en el Va l l e de T e n a estamos ce lebrando sus f u 

nerales con la m u e r t e de los ú l t i m o s v ie jos que todavía 
la h a b l a n . Si la j u v e n t u d n o recoge esta bandera caída 
y los maestros ru ra les actua les n o i n t e n t a n reparar el 
daño hecho por los an te r io res , l a m u e r t e de la fabla, 
a l menos en esta zona que conozco, será de f in i t i va . \ 
A r a g ó n no puede e n t e r r a r l a que ten ía que ser su len
gua n a t u r a l porque " u n pueblo que d e j a m o r i r su len. 
gua no t iene o rgu l l o y u n pueb lo s i n o rgu l l o no vale 
la p e n a " , como d i j o P i l a r G a r z ó n en su rec i t a l . 

Las t res lenguas de l a geogra f ía aragonesa deben te
ner cab ida en este A r a g ó n que renace. E l Castellano 
está b ien ins ta lado y no cor re n i n g ú n r iesgo. E l Cha-
p u r r e a t o C a t a l á n de l a f r a n j a p r ó x i m a a las regiones 
ca ta lana y va lenc iana debe qu i ta rse su comp le jo de in
f e r i o r i d a d y sa l ta r con o rgu l l o p rop io a l a l i d aragonesa, 
s in embargo, no t iene pe l ig ro de e x t i n c i ó n . L a Pabla 
Aragonesa es l a más neces i tada, a pesar de las inyec
ciones de v i t a l i d a d escr i ta de A n c h e l Conte , de Francho 
Chav ie r Nagore o de v i t a l i d a d c a n t a d a de P i l a r Garzón, 
de M a i r a l . Necesi ta u r g e n t e m e n t e inyecc iones de vi tal i 
d a d hab lada . 

Pero la l u c h a po r e n c o n t r a r n u e s t r a au ten t i c i dad cul
t u r a l y l i ngü ís t i ca n o debe d i s t rae rnos de o t ra más 
i m p o r t a n t e : nues t ra a u t e n t i c i d a d soc ia l . H a y que des
t e r r a r el co lon ia l i smo económico, desenmascarar el caci
qu ismo, a l i ado serv i l de l an te r i o r , e i r a que l a justicia 
socia l imp regne toda l a r e a l i d a d aragonesa. Por eso, a 
A r a g ó n " e n t r e todos, ¡ H a y que l e v a n t a r ! , ¡hay que le
v a n t a r ! , ¡hay que l e v a n t a r ! " . 

A t e n t a m e n t e le sa luda , 
A R T U R O B O S Q U E (Biescas) 

ne f i c io p r o p i o " . Pero la m a n i f e s t a 
c i ón t u v o l u g a r pocas horas des
pués. A l d ía s igu ien te , 10 de m a 
yo, se decía en la m i s m a sección 
lo s igu ien te , c i to t e x t u a l m e n t e los 
p á r r a f o s m á s s i gn i f i ca t i vos : " . . .Fue 
u n d ía de f i es ta e n las gentes l a 
bradoras . G r i t a r o n a p lacer y se 
" m a n i f e s t a r o n " po r p lazas y c a 
l l e s " . M á s a b a j o se lee: " . . . L o s 
t iempos h a n camb iado . Y a pesar 
de los " r e c e l o s o s " , que los h a y , 
ayer se v i v i ó u n a Jornada m u y d e 
m o c r a t i z a d a en l a v ida po l í t i ca de 
la p r o v i n c i a " . 

Es tá c la ro , los que antes e r a n 
demagogos, agoreros, m i n o r í a , p o r 
la m a g i a de l a p l u m a de l señor 
Fonc i l l as Cequier se h a b í a n c o n 
ve r t i do en gente* labradoras an te 
u n a alegre j o r n a d a democrá t i ca , a l 
i g u a l que los ra tones y las c a l a 
bazas de l cuen to de Cen ic ien ta se 
c o n v i r t i e r o n en des lumbran tes c a 
r rozas y magn í f i cos lacayos an te 
u n a Jornada cor tesana. . . ¡Vamos 
h o m b r e ! 

G . M A I R A L 
(Huesca) 

DEFENDER 
N U E S T R A L E N G U A 

Sr. D i rec to r de A N D A L A N : 
Soy u n ch ico de 14 años de u n 

pueblo del va l le de T e n a , Sa l l en t 
de Gál lego, que estoy es tud iando 
en Zaragoza. Quer ía decir en su 
per iódico, re lac ionado con nues t ro 
lenguaje { la f ab la aragonesa) , que 
los al tos cargos españoles lo c o n 
s ideran u n d ia lecto de l a lengua 
o f ic ia l y no lo es. E n su t i empo , 
cuando se hab laba , era e l i d i o m a 
de nuest ro re ino que ten ía sus p r o 
pias leyes y reglas. L o que debe
mos hacer es un i rnos y defender 
nuest ra p r o p i a lengua, por muchos 
in ten tos que h a g a n pa ra hace r la 
desaparecer como todas las t r a d i 
ciones de A r a g ó n y esto no c o n 
siste en una sola persona, s ino que 
lo debemos hacer todos unidos. S i 

CASA 
EMILIO 

C O M I D A S 

Avda. Madrid, 5 
Teléfono 228145 

en o t r o t i e m p o f u i m o s lo que é ra 
mos, a h o r a lo podemos ser y de
m o s t r a r l o . 

E N R I Q U E B E R G U A 
(Zaragoza) 

E L T R A S V A S E 
EN C A L A T A Y U D 

A N D A L A N recuerda a sus co
municantes que las car tas en
viadas a " E l Ro lde" deben in
cluir el nombre completo, direc
ción y , a ser posible, teléfono 
del remitente. L o cua l no impi
de que puedan ser publicadas 
con las iniciales o el seudóni
mo que se nos indique. L o que 
se advierte especialmente a 
nuestros lectores L . G . S . , J .B, 
M.C. , AÜM.O., FJM.V . y J . G . 

Sr. D i r e c t o r : 
E l pasado d ía 2 de m a y o t u v e 

o p o r t u n i d a d de acud i r e n C a l a t a y u d 
a u n a con fe renc ia ce lebrada e n l a 
Casa de l a C u l t u r a , que se p resen 
t a b a m u y i n te resan te b a j o e l t í t u l o 
de " E l Eb ro , r í o p o l é m i c o " . E l c o n 
f e renc ian te en focó e l p r o b l e m a des
de e l p u n t o de v i s ta burgués, des
v i a n d o l a p r o b l e m á t i c a de l t rasvase 
desde l a ve rdade ra cues t ión de l a 
l u c h a e n t r e los intereses de l a c l a 
se t r a b a j a d o r a y de l a clase c a p i 
t a l i s t a , y de los desequi l ibr ios r e 
g ionales, h a s t a l a fa l sa cues t ión de 
la l u c h a en t re dos pueblos ( A r a g ó n 
y C a t a l u ñ a ) en u n a c a r r e r a p a r a 
obtener cada u n o e l m a y o r n ú m e r o 
de obras púb l icas . L a segunda p a r 
te d i scu r r i ó b a j o unos p l a n t e a m i e n 
tos bas tan te m á s acer tados. E n e l 
coloquio, después de unas p regun tas 
que se l i m i t a r o n a " s a l v a r e l expe
d i e n t e " , a l gu ien p r e g u n t ó : " ¿ P o r 
qué hemos ten ido que esperar a que 
el cap i t a l i smo c a t a l á n p i d i e r a e l 
t rasvase de l Eb ro p a r a que l a b u r 
guesía aragonesa se p reocupara de l 
desar ro l lo de nues t ra r e g i ó n ? " . Q u i 
zás parec ió u n poco " p r o g r e " a l a 
p res idenc ia ; lo c ie r to es que , des
pués de con tes ta r e l con fe renc ian te 
(con tes tac ión que no convenc ió a l 
púb l i co as is tente) , l a p res idenc ia d io 
por t e r m i n a d a , d i p l o m á t i c a m e n t e , l a 
con fe renc ia an te e l pe l i g ro de que 
se f o r m u l a s e n p regun tas . 

¿Es que este acto n o estaba o r 
gan izado p a r a i n f o r m a r o b j e t i v a 
m e n t e a l pueblo?, ¿es que h a y co 
sas que e l pueblo n o puede saber?, 
o ¿es que aque l la con fe renc ia t e 
n i a , como m u c h a s ot ras, e l o b j e 
t i v o de c rear u n a conc ienc ia e q u i 
vocada en e l pueblo aragonés e n 
lo que respecta a l p r o b l e m a de l 
t rasvase de l Ebro? 

A . H . M . 
(Barce lona) 

amkiUíii 
P E R I O D I C O Q U I N C E N A L 

A R A G O N E S 

E d i t a n : 

E loy F e r n á n d e z C l e m e n t e 
.y D a v i d Pérez Maynar 

D i r e c t o r - p e r i o d i s t a : 

E L O Y F E R N A N D E Z 
C L E M E N T E 

R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 

S a n J o r g e , 32 , prai. 
T e l é f o n o 39 67 19 

I m p r i m e : 
T. E . «El Not ic iero» 

A v d a . C a t a l u ñ a , 231 

D e p ó s i t o l e g a l , 558 - Z . 1972 

S O L I C I T A D O E L C O N T R O L 
D E L A O . J . D. 

¡imliíláii 
le gustar ía devo lver y mantener 
corresoo?idencia sobre los ori
g inales no so l i c i tados que nos 
envían, pero no nos es posible. 

h d 
h e c h o s y d i c h o s 

R E V I S T A M E N S U A L 

PRECIO DE SUSCRIPCION 

España 425 Ptas. 

Ext ran jero 12 $ 
Número sue l to 40 Ptas. 
Número atrasado ... 45 Ptas. 

¡ E S C R I B A N O S ! 
.e esperamos en : 

HECHOS Y DICHOS 
Paseo María Agus t ín , 2 
Apar tado 243 - ZARAGOZA 



no eran molinos de viento 

SON REGIONES 
E L O Y F E R N A N D E Z 

C L E M E N T E 

H a c e u n año j u s t o , en s u núme
r o 42, A N D A L A N ante la presen
tación a l C o n s e j o N a c i o n a l del 
proyecto de L e y de B a s e s de Ré
g imen l o c a l , exponía , c o n acento 
grave y d e s e s p e r a n z a d o , s u s temo
res s o b r e e l v ie jo t a b ú que seguía 
conf i rmándose . C o n t r a toda evi
denc ia , c o n t r a l a H i s t o r i a y l a so
ciología, c o n t r a los h e c h o s cu l tu 
r a l e s y pol í t icos, c o n t r a u n a rea 
l idad que b a s t a a b r i r los o j o s y 
los oídos p a r a que n o s c o n f i r m e 
s u ex is tenc ia , u n a tenaz y s iste
m á t i c a c a m p a ñ a h a venido ins is 
t iendo: N O H A Y R E G I O N . E s e 
e r a n u e s t r o t í tu lo y n u e s t r a desa
zón t r e m e n d a . 

H a t r a n s c u r r i d o u n t i empo que 
p a r a a l g u n o s e r a de e s p e r a n z a . E l 
t iempo en el que, c o n e x t r e m a d a 
lent i tud y m o d e r a c i ó n , a lgunas de 
las p r o m e s a s del pres idente A r i a s 
h a n ido t o m a n d o c u e r p o legal 
dent ro de lo que — a p e s a r de ex
cepc iones y s e c u e s t r o s — se quie
re por m u c h o s segu i r l l a m a n d o l a 
«aper tura» . Y de nuevo , c u a n d o e l 
t e m a vuelve a l cande le ro t r a s tan-
tas d i lac iones y t e m o r e s , e l país 
entero as is te c o n p r e o c u p a d a aten
ción a u n o s debates p a r l a m e n t a -
n o s a l a r m a n t e s . C u a n d o nues t ro 
n ú m e r o de h o y se c i e r r a , a c a b a 
de c o m e n z a r l a discusión de l te
m a reg iona l e n l a C o m i s i ó n de G o 
bernac ión de l a s C o r t e s . L a pr i 
m e r a t o m a de contac to , l a pinto
r e s c a sucesión de in te rvenc iones 
retór icas, g rand i locuentes , susp i 
c a c e s o a l a de fens iva , reve lan que 
l a p ie l de l país s igue s u r c a d a p o r 
u n a e n f e r m e d a d i m a g i n a r i a c u y a 
curac ión h a b r á de s e r n e c e s a r i a 
mente u n es fuerzo imag ina t i vo . 
P o r q u e es v e r d a d e r a m e n t e in 
creíble que n i e l concepto de R e 
g ión , n i s u s a t r i b u c i o n e s ju r íd icas , 
pol í t icas, económicas o c u l t u r a l e s , 
s e a n algo sobre c u y a b a s e se h a 
ga posib le el en tend imiento . V o l 

ver a inventar el teorema de P i -
tágoras o a d e s c u b r i r med i te r rá 
neos, puede conver t i rse en algo 
tan pel igroso en estos m o m e n t o s 
que la le t ra se quede en le t ra y 
el papel en papel , m i e n t r a s el país 
rea l — o t r a v e z — vuelve por s u s 
c a m i n o s habi tua les , s i m p l e s . 

L a ponenc ia de ese proyecto de 
ley sugiere c o m o única m a n e r a 
p a r a i n c l u i r l a región entre los 
entes loca les (¡los en tes y a no se 
d iscuten desde L e i b n i z , señoría! ) , 
l a t í m i d a f ó r m u l a de que «para 
l a rea l ización de a l g ú n f in de los 
a t r ibu idos a las ent idades locales 
fundamenta les p o d r á n c rea rse en
tes regionales o c o m a r c a l e s , de c a 
rácter a s o c i a t i v o , de acu erd o c o n 
lo establec ido en es ta ley»... 

P e r s o n a s de ac t i tud tan conser
v a d o r a c o m o el señor Asís G a r r o 
te h a n l legado a a f i r m a r , en u n a 
especie de e x a m e n de c o n c i e n c i a 
del R é g i m e n : «Las ideas separa 
t is tas se p r o d u c e n s i e m p r e que se 
i n s t a u r a en el P o d e r l a idea cen-
t ra l i zadora» . P o r supuesto . A r a 
gón, reg ión que h a hecho ga la de 
s u u n i t a r i s m o h a s t a ex t remos de 
exceso, donde nad ie h a pensado 
n u n c a (al m e n o s , desde el D u q u e 
de H í j a r e n 1640, o desde l a s bro
m a s de Moneva) en s e p a r a r s e de l 
resto de l as regiones españolas, 
su f re hoy ta l concatenación de 
p r o b l e m a s , l a desatención c e n t r a l , 
la ignoranc ia de n u e s t r a r e a l i d a d 
( T V E , p o r e j e m p l o , p e r o n o sólo 
T V E ) , l a p r o p i a i n e x i s t e n c i a ofi
c ia l c o m o n o s e a p a r a h a b l a r de 
jo tas y c h a s c a r r i l l o s , que s i n o se
p a r a t i s m o ( ¡n i a u n así ! ) , sí s e pue
de c o n s t a t a r en e l l a u n c l a r o des
contento, u n a z o z o b r a , u n a insegu
r i d a d . L o s grav ís imos p r o b l e m a s 
p lanteados — m e j o r , d e s v e l a d o s — 
p o r l a po lémica de l t r a s v a s e , p o r 
los in tentos de es tab lec imien to de 
cen t ra les n u c l e a r e s , p o r e l pe l igro 
en que se e n c u e n t r a n ex tensas zo-
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nas del P i i meo, por l a pérd ida del 
carácter r e g i o n a l debido a la com-
p a r t i m e n t a c i ó n asf ix iante en pro
v inc ias y a s u r i va l idad , inc luso , la 
to r t í s ima emigrac ión que despue
b la el c a m p o y h a c e de Z a r a g o z a 
u n a c i u d a d d e s p r o p o r c i o n a d a y 
pronto inhabitable. . . T a n t a s c o s a s 
pa recen señalar que, p a r a sat is
facción de a lgunos «vamos c a m i 
no de nada».. . 

Y s i n embargo , A r a g ó n está ahí . 
¡Vaya s i hay Región! . U n r e n a c e r 
c a d a vez m á s fuerte , que surge 
p rec isamente de los p r o b l e m a s 
( C h a l a m e r a , por h a b l a r de lo m á s 
rec iente) , u n a conc ienc ia n a d a de
magógica, rea l i s ta , se rena , pero no 
res ignada , de se r y de es tar . U n 
sent imiento de c o m u n i d a d , de 
grupo, de p a r e n t e s c o en el sent ido 
m á s pro fundo d é l a p a l a b r a , c rece 
por todas par tes . S e a b r a z a n l a s 
gentes en H u e s c a , en el fabu loso 
E n c u e n t r o de l a canción aragone
s a , h a y m u c h o s c ientos de perso
n a s e s c u c h a n d o c h a r l a s , apren
diendo o t r a vez a d ia logar , en to
da l a geograf ía reg ional . S o m o s 
Región . E x i s t i m o s c o m o Región . Y 
v a m o s a segui r ex is t iendo de e s a 
m a n e r a . L a s regiones, n u e s t r a R e 
gión, n o p r e c i s a n — e s u n a p e n a 
tanto t iempo perd ido , señores pro
c u r a d o r e s — reconoc imien tos lite
r a r i o s . 

amliilñu 

BUENOS Y M A L O S 
H a y ( ¡ n i ' a y w d f ç q r s i n c ^ r o m e n t i ti P e d r o R o d r í g u c a — r e 

c u p e r a d o y a d e s u i n f a r t o — l a i n s i s t e n c i a q u e a d i a r i o p o n e e n 

c o n t a r n o s " a d m i n u i i a i n " , l a v i d a d e l o s d o r a d o s s a l o n e s y l a s 

n e g r a s a l c a n t a r i l l a s d e l a C o r t e ; s o b r e t o d o p o r q u e — a p e s a r 

d e l a p o l i r r e c o r d a d a c i r c u l a r d e l e x F i s c a l H e r r e r o T e j e d o i — 

s u s i n a p r e c i a b l e s f i s g o n e o s a l c a n z a n a t a n s e c r e t o s e n t r e s i j o s 

q u e , a v e c e s , n o l o s c o n o c e n n i l o s m i s m o s e n t r e s i j a d o s . 

E n l a o p o s i c i ó n — i l e g a l — e x i s t e n p a r a R o d r í g u e z d o s f a 

m i l i a s : l a d e l o s b u e n o s y l a d e l o s p e o r e s ( n u m i q u e o q u e e s 

u n o ) . L o s b u e n o s s e c a r a c t e r i z a n p o r l a p o s e s i ó n y e l d i s f r u t e 

d e p a s a p o r t e y p o r q u e r e c i b e n p ú b l i c o s h o m e n a j e s : l o s p e o r e s , 

p o r t o d o lo c o n t r a r i o y , a d e m á s , p o r q u e s o n p o c o s y m a l a v e 

n i d o s : e l p r o f e s o r T i e r n o s e v a d e l a J u n t a d e m o c r á t i c a , — i l e 

g a l — y e l p r o f e s o r M o r o d o r i ñ e c o n e l p r o f e s o r T i e r n o . O s e a : 

l a — i l e g a l — J u n t a y e l — i l e g a l — P S P s e d e s i n t e g r a n , p e r o 

q u e y a . 

N o s o t r o s s ó l o p o d e m o s c o o p e r a r e n l a a c l a r a c i ó n d e e s t o s 

a s u n t o s m a n d a n d o u n o s r e c o r t e s d e l " A r r i b a " a T i e r n o , a 

M o r o d o y a P a r í s p a r a q u e s e e n t e r e n d e l o q u e l e s e s t á p a s a n d o , 

q u e n o l o s a b e n , l o s m u y d i s t r a í d o s . Y e s q u e , a d e m á s d e m a l o s , 

s o n t a n m e m o s q u e n o d e b e n l e e r s e l a p r e n s a d e l M o v i m i e n t o . . . 

L O L A G A S T A N 

FRANCIA: 
Carta de libertades 

El Part ido Comun is ta Francés ha hecho públ ica 
una «Declaración sobre las l iber tades», muy co
mentada e n el país vec ino y a la que se ha refe
r ido la prensa española. El documento , que es 
una especie de «Carta de L iber tades», recoge a 
lo largo de ochenta y nueve ar t ícu los los «dere
chos y l iber tades (...) ya proc lamados en torno a 
los combates del pasado (época de la Revolución 
Francesa y el s ig lo XIX) al lado de «un con junto 
de l iber tades nuevas que responden a las nece
sidades y a las posib i l idades de nuest ro t i empo». 

Sin hacer una relación exhaust iva, merece la 
pena señalar algunas de las proposic iones de la 
Declaración. 

Libertades indiv iduales y co lec t ivas : de reunión, 
de expres ión, de asociación, de conciencia y de 
re l ig ión ; protecc ión de la vida privada y prohi
bic ión de atentar contra su in t imidad. 

Derechos económicos y soc ia les : al t rabajo, a 
la huelga; proh ib ic ión del lock-out; garantía de la 
propiedad privada y de la t ransmis ipn de la mis
ma (complementada con la pol í t ica de nacional i 
zaciones expuestas en el Programa Común) . 

Derecho a la cu l tura y a la i n fo rmac ión : pro
tecc ión de la naturaleza; «cada uno es l ibre de 
hablar, escr ib i r , impr imi r , edi tar , publ icar, d i fun
dir, representar ; garantía para el desarro l lo de 
las cul turas regionales y par t icu lares; es ta tu to 
para los per iod is tas, que garant ice su l iber tad de 
conciencia y de expres ión . 

Derechos po l í t icos e ins t i tuc iones democrá t i cas : 
«la soberanía per tenece al pueblo y es una. in
d iv is ib le , impresc ind ib le e inal ienable»; el respeto 
al vered ic to del sufragio universal es un impera
t ivo para todo gob ierno; la representac ión propor
cional en el s is tema electoral es necesaria para 
el func ionamiento democrát ico de las i f is t i tu-
c iones. 

Garantías jud ic ia les : abol ic ión de la pena de 
muer te ; la par t ic ipación de los c iudadanos en el 
e jerc ic io de la just ic ia debe ser desarrol lada en 
todos los domin ios ; las ju r isd icc iones de excep
c ión serán prohib idas; una delegación del Parla
mento invest igará sobre la v io lac ión de las l iber
tades; una Corte Suprema cont r ibu i rá al respeto 
de las reglas const i tuc iona les y a la garantía de 
las l ibertades indiv iduales y co lect ivas, en las 
condic iones f i jadas por la Cons t i tuc ión . 

Por parte del PCF, esta declaración s ign i f ica 
una acentuación del reconoc imiento del papel 
esencial de las l iber tades en cualquier proyecto 
de Sociedad avanzada en Francia^ la conf i rma
c ión de que el modelo socia l is ta que proponen 
t iene en cuenta las caracter ís t icas de su país y 

los de fec tos de ot ras exper ienc ias. Va a suponer, 
s in duda, un re forzamlento de la Unidad de la 
Izquierda y, espec ia lmente , un es t rechamien to de 
lazos con el Part ido Socia l is ta, que tan to h incapié 
v iene haciendo en el prob lema de las l iber tades. 

Y es que. no por casual idad, el tema de las 
l iber tades ocupa un lugar cént ra l en el debate y 
la lucha pol í t ica en Francia. Por par te de Giscard 
y de las fuerzas conservadoras que le apoyan, 
hay una exal tac ión verbal de la l iber tad en abs
t rac to , jun to a in tentos constantes de recor tar la en 
la práct ica. Por par te de los sec tores de progre
so, hay la defensa constante de las l iber tades en 
concre to , j un to a la ex igencia de su ampl iac ión 
y profundizac ión, de dar les conten ido en los pla
nos social y económico. Ref i r iéndose a la s i tua
c ión en Francia, Marcháis ha d icho sobre es to : 

«existe una distancia inmensa ent re los dere
chos proc lamados y la real idad de hoy». «¿Son 
l ibres los f ranceses e inmigrados que, sa l iendo 
de madrugada y vo lv iendo a casa por la noche, 
soportan co t i d ianamen te la esc lav i tud de ho
rar ios agotadores, de r i tmos insopor tab les , de 
t rayectos in terminab les? Amarrados a la ca
dena, a la máquina o a 'a o f ic ina, el desgaste , 
cuando no el acc idente, los acechan. Obl igados 
a vender — y por tan poca cosa— su fuerza 
de t raba jo , sus manos, sus nerv ios y sus ce
rebros a los monarcas de la banca, a los 
amos del acero, a los señores del au tomóv i l , 
a los emperadores del t ex t i l , de la química o 
de los med icamentos , la economía del máx imo 
benef ic io los devora?». 

En Francia, como en todos los países capi ta
l is tas desarro l lados, las l iber tades democrá t icas 
no son sólo una gran conqu is ta h is tór ica que no 
se puede perder , porque supondría un grave re
t roceso. Las l iber tades han pasado a ser un fac
tor fundamenta l para el desarro l lo m ismo de las 
fuerzas product ivas . La mas i f i cac ión de la cu l tu ra , 
el papel actual de la c ienc ia como fac tor de pro
ducc ión , hace que la defensa de la l iber tad sea 
cues t ión dec is iva para la alianza de los trabaja
dores t rad ic iona les y los del in te lec to , por el 
adven imien to y la cons t rucc ión de la nueva so
c iedad, hacia una real ización plena del hombre . 
Cuest ión v i ta l , por tan to , para la unidad de las 
fuerzas de progreso a nivel po l í t i co . 

La bandera de la l iber tad adquiere así una nue
va d imens ión para la humanidad progres iva . Y 
no d igamos nada de su s ign i f i cac ión para aque
llos lugares en que toda l iber tad es negada. 

VICENTE C A Z C A R R A 
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j L A R A G O N E S 
ÍEN A ESCUELA 
• 
Z Una d a s cosas d'al tar io interés que se t ra teron en o zaguero 
• Consel lo de Men is t ros de 9 de mayo est ié a cust ión d'a incorpo-
l razión d a s fablas que claman ..bernaclas». en o sisterpa educat ibo. 

Seguntes as axenzias de not iz ias, o decreto aprebáu regula 
J l 'amostranza d a s fablas nat ibas, en o nuestro caso l 'aragonés, en 
• os nibéls de pre-escoiar y d'E. G. B. dende o prenzipio d'o curso 
J 75-76, Se diz. tamién , que se creyerá ta ixos f ins l 'oportuno pro-
• fesoráu. 
J Mu l ta chen ye esluzarníada deban ixa not iz ia. Pero c reyemos 
• que no ye ta fer tanto de goyo, pus parixe más bien una aicabía 
J sin mu i to fundo. 
• constderáu c o m u n a fabla nat iba; a duda mos imple cuan tóz os 
J En pr imer puesto aberba que beyer si l 'aragonés reyalmén será 
• per iód icos charrán de l 'euskera, d'o catalán d'o gal lego, y dengún 
• s 'alcuerda de l 'aragonés. 
i En segundo puesto lo paso que se da no ye mui gran, pus se 
» trata sólo de l 'amostranza de I aragonés, no pas en aragonés ( is to 
J en o caso de qu'o decre to se meta en prat ica en Aragón) . 
• En terzer puesto ista amostranza podrá estar incluyída en os 
f programas d'as escuelas y co lex ios, como mater ia boluntar ia y con 
> caráuter esper imentaf . Isto fa ent rebeyer que l 'amostranza de l'ara-
¡ gonés (si s e n fa) será luerf d 'estar un fe i to cheneral izáu y qu'abra-
i que todas as escuelas de l 'AIto Aragón 

En cuatreño puesto mos par ixe mui d i f íz i l (u mi l lor , no mos ne 
podemos creyer ) que ta se t iembre d' ista añada siga paráu un buen 

' puyal de profesórs y mayest ros que puedan amost rar l 'aragonés. 
Si dica agora no s'ha fe i to cosa —cuan ya os ar t ic les 14 y 17 d'a 
Ley Cheneraí d'Educazión feban rec lox idar qu'aberba que fer cual-
c o s a — mui to dudamos de que se pueda fer to en t res meses . 

En z inqueno puesto, se diz qu'a mida ferá posib le à os niños 
plegar ta las mani festaz ións cul turá is d' ixas fablas. Pero resul ta 
qu 'en aragonés as mani festaz ións cu l tu rá is , charradas u esc r i tas , 
son más bien poquetas. Y no por ganas de fé-ne. Agora que s i 
as ent idáz of iz iá ls y publ icas ben à escomenzip iar à fe r l ibros en 

\ aragonés, tóz d 'a lcuerdo. ¡Ye qu imer i ce ! 
i 
l FRANCHO. C H . NAGORE 

I CHIQUÉT GLOSARIO: a l tar lo = e levado; amostranza = ense-
» ñanza; esluzarníada = des lumbrada; aicabía = t e l ó n ; aberba = ha-
» br ía; mos Imple = nos l lena; luen d 'estar = le jos de ser ; puyal 
• = mon tón ; dica agora = hasta ahora; feban rec lox idar = hacían 
• present i r ; cualcosa = algo; mida = medida; qu imér i co = fabuloso. 

A L A G O N : 
Salvar una 
iglesia 

Los aragoneses deberíamos estar 
en una ac t i t ud permanen te de a c r i 
tud y denunc ia del m a l estado de 
conservación, abandono y a t rope l lo 
de nuestro p a t r i m o n i o m o n u m e n 
t a l ; hay t a n t o que denunc ia r . . . Pe 
ro no resu l ta agradable asumi r e l 
papel de aguaf iestas y uno se 
aguan ta has ta l ím i tes insospecha
dos; has ta que l lega u n m o m e n t o 
en que se agolpa la rab ia y esta
l l a . Este es el caso de la ig lesia 
de S a n A n t o n i o en A lagón , la a n 
t i gua iglesia del colegio de la C o m 
pañía de Jesús en l a v i l l a vec ina 
de la cap i ta l aragonesa. 

t 

Nos l l a m a r o n de l -. comis ión de 
ac t iv idades cu l tú ra le ; , —gente Jo
v e n — p a r a que viésemos la iglesia 
cié S a n A n t o n i o y nus l l enó de 
asombro. V a y a n a ver la , pero p i d a n 
antes la l lave porque está cer rada 
a l cu l t o ; uno p ie rna que se e m 
pieza por esto, por ce r ra r las co

sas, que da t a n t o como condenar las 
a muer te . Es u n a iglesia de l t i po 
que se h a l l a m a d o jesuí t ico, con 
una nave amp l i a , cap i l las en t re los 
con t ra fuer tes y sobre el las t r i bunas , 
crucero poco desar ro l lado, y cabe
cera p r o f u n d a po l igona l . L a t i p o l o 
gía a rqu i tec tón ica es la clásica, pe 
ro concurre en e l la u n a c i r c u n s t a n 
cia cronológica que le da u n carác
ter excepc iona l ; se t r a t a de u n a 
f u n d a c i ó n t a rd ía , de l siglo X V I I I , 
ya p r ó x i m a la expu ls ión de los Je
suítas, cons t i tuyendo u n e j em p l a r 
que podemos l l a m a r rococó, con u n a 
con fo rmac ión espacial de sa lón de 
f iestas ga lantes, con u n carác ter ex
quis i to e í n t i m o , m u y be l lo , t a l vez 
ún ico en A r agón . L a decorac ión de 
yeso, las celosías de las t r i bunas , 
los retablos de mediados del siglo 
de los ta l leres zaragozanos de los 
Ramírez , se i n t e g r a n en u n c o n j u n 
to de g r a i j u n i d a d , m u y caracter ís 
t ico de la época. 

L a h i s to r i a es como tan tas ot ras. 
A lagón cuen ta ya con la esp lénd i 
da iglesia pa r roqu ia l mudé ja r , con 
la de la V i r gen del Cas t i l l o ; l a de 
San A n t o n i o es la tercera, supongo. 
I ncend iada cuando la guer ra c iv i l , 
dest inada luego a a lmacén, t iene 
ahora a r r u i n a d a la techumbre y 
se vendrá aba jo i r remed iab lemente 
do no repa ra r l a , lo que s ign i f i ca 
nías de un m i l l ó n de pesetas. 
¿Quién lo hace? 

<*. M. BORRAS 

DE LA M U E R T E 
EN H U E S C A 
DE A. M A C H A D O 

Sí, tocias ustedes .saben que don 
A n t o n i o m u r i ó , t rág icamente , te 
n iendo que h u i r ele .su Pa t r i a , en 
el puebleci to f rancés de Co l l i ou re ; 
" R e a l m e n t e ven iu her ido de mue r 
te del f a t a l éxodo, que; los demás 
logramos sobrevel levar a duras pe-
na í - " , cuen ta su h e r m a n o José en 
esa impres ionan te c a r i a en la que 
le n a r r a a l am igo don Tomás N a 
va r ro , la muer te de don An ton io , el 

Ca t a 1 u n y a 
L l i t e r a 

Ante la carencia de antece
dentes h is tór icos y actuales 
que remarquen la personal idad 
de la Li tera, en cuanto su 
t rascendencia po l í t i co - l imí t ro fe ; 
nosot ros hemos pre tend ido dar 
una v is ión h is tór ica muy some
ra, aprovechando unos datos 
c ien t í f i cos , y quizás desconoci 
dos por la mayor parte de los 
lec tores , con lo cual nos acer
camos a un pasaje borrado de 
nuest ro pasado (Cata lunya) . 

Presentamos esto como una 
in t roducc ión , del largo camino 
que p re tendemos hacer, e in
ten ta remos una cont inu idad en 
estas páginas, que con el t i em
po pueden grabarse con la for
ma de hablar de esta t ie r ra ca-
ta lano-par lante. Ac tua lmen te te
nemos grandes d i f i cu l tades pa
ra es to , pero in ten ta remos sub
sanar los, ai m i s m o t i empo que 
inv i tamos a todos los lec to res 
in teresados a co laborar . 

Sirva es to como un in ten to 
de a f i rmac ión de la cu l tu ra , pro
b lemas, cos tumbres . . . ; de una 
gente l l i te rana. 

L l i tera estaba agregada al te 
r r i t o r i o i l e rge te , s i tuac ión que 
perdura hasta la Edad Med ia . 
Bajo e l dom in io árabe, fo rmaba 
par te de l re ino de Lle ida y 
t amb ién la Ribagorça, l levándo
se la sede ep iscopa l de Lér ida 
a Roda de Isávena en e l val l 
de Isávena hasta 1101. 

Hacia e l s ig lo X, se p roduce 

un avance aragonés y una pe
net rac ión catalana que in ten ta 
cor tar la ruta sur a los arago
neses. En es te s ig lo los Con
des de Barcelona, s igu iendo e l 
f lanco sur del Mon tsec , f o r t i f i 
can Purro i , Estopanyá, Pilzá, 
donde se in f i l t ran por el va l le 
de la Sosa a Monzón . Part ic i 
paron tamb ién los Condes de 
Urge l . La pob lac ión seguía 
manten iendo con tac tos c o n 
Aragón . 

Ja ime I, marcó los l ím i tes de 
Aragón y Cata luña, de Cinca a 
Salces. A l mor i r deja Cata luña, 
a su h i jo Pedro e l Grande ; y 
A ragón , a su h i jo A l f o n s o . 

La gran penet rac ión aragone
sa hacia e l sur se e fec túa por 
e l val le del C inca, en e l reina
do de Pedro I, que se apoderan 
d'Estada en e l año 1087 y de 
Monzón en 1089. Monzón era 
la for ta leza que defendía e l re i 
no de Lér ida, y será e l pun to 
de par t ida de las exped ic iones 
de A l f onso I de A ragón , e l cual 
se apodera de San Esteban y 
de Tamar l te e n 1107, f racasan
do ante Lér ida y Fraga. 

A l mor i r A l f o n s o I de A r a g ó n , 
se abre una c r i s i s en su tes
t amen to , A ragón se une al con
dado de Barcelona. Ramón Be
renguer IV reconqu is ta L le ida , 
por lo cual la L l i tera vue l ve a l 
lado de Cata lunya. El repobla-
m i e n t o de la zona se hace con 
e l emen tos cata lanes, pe ro con 

e l f ue ro de A r a g ó n . Tamb ién 
son aragoneses los s i s t emas de 
pesas y med idas . 

A par t i r de l s ig lo XII, comen 
zará o t ra lucha de l í m i t e s en
t re A ragón y Cata luña . En 1224, 
es tá e l C inca c o m o f r o n t e r a . 
Comienza una d i spu ta en t r e las 
Co r tes de Zaragoza y Barcelo
na. En 1300, en las C o r t e s de 
Zaragoza, e l rey Ja ime II e l 12 
de oc tub re , dec re tó que la Ll i 
t e ra , Sobrarbe y R ibagorça, 
hasta la c l amor de A lmace l l es 
fuera de l re ino de A r a g ó n , pa
sando los l ím i t es a l Noguera Ri-
bagorzana. La s i t uac ión ha per
manec ido así , excep to un b reve 
i n t e rmed io de l dom in io napo
león ico . La d i v i s i ón p rov inc ia l 
de 1833, c o n f i r m a es ta separa
c ión de la L l i te ra de l r es to de 
Cata lunya. 

La lengua ha pe rmanec ido 
v iva , hab lándose un ca ta lán ar
ca ico , pe ro que ha s ido in f luen
c iado por ba rba r i smes caste
l lanos, y por las i n f l uenc ias de l 
a ragonés ; por lo que ha que
dado es tancado . 

LO CADELL 

22 de feb re ro de 1939, y la de su 
m a d r e t res días fiespués. L a l ec tu ra 
de la c a r t a —o de la ú l t i m a que 
escr ib ió d o n A n t o n i o a José B e r -
gamín—! pone, todav ía , la ca rne 
de g a l l i n a . T o d o eso es c ier to . P e 
ro ustedes saben que d o n A n t o n i o 
ten ía u n g r a n sen t ido de l h u m o r . 
Gus taba de desdoblar su pe rsona
l i d a d , de proyectarse, de aparecer 
ba jo e l d i s f raz de o t ros personajes. 
Pues b ien , en " C a n c i o n e r o a p ó c r i 
f o " , en l a e n u m e r a c i ó n y descr ip 
c i ón que hace de 14 poetas I n c l u 
ye las s igu ientes pa labras, qu izá no 
t a n conocidas, que se c i t a n 
por l a ed ic ión de Los c o m p l e m e n 
ta r ios de Losada (1957), pág. 63: 

" 5 . A n t o n i o M a c h a d o . Nac ió 
en Sev i l la , en 1895. Fue p r o f e 
sor e n Sor ia , Baeza, Segòvia y 
T e r u e l . M u r i ó en Huesca, en 
fecha no precisada. A lgunos lo 
h a n con fund ido con e l célebre 
poeta del m i smo nombre , a u 
t o r de Soledades, Campos de 
Cas t i l l a , e t cé te ra " . 

en fe rmos t e n d r í a n que estar desp la
zándose a B a r b a s t r e c o n t i n u a m e n 
te y, en la m a y o r í a de los casos 
dada l a f a l t a de ins ta lac iones ade
cuadas de la Segur idad Soc ia l en es
ta l oca l i dad , has ta la m i s m a H u e s 
ca. No cabe duda que l a m e j o r so 
l u c i ó n ser ía l a c reac ión de u n a r e d 
rac i ona l y su f i c ien te de a m b u l a t o 
r ios y hosp i ta les ru ra les de l I .N.P. 
po r toda l a p r o v i n c i a , pero eso p a 
rece m u y poco p robab le . Por a h o r a 
solo B a r b a s t r o pod r ía so luc ionar su 
pape le ta — a pesar de c ier tas opo 
siciones surg idas en Huesca— s i se 
l leva a la p r á c t i c a el p royec to de 
la C a j a de Aho r ros de Zaragoza, etc. , 
de rega la r el ed i f i c io p a r a u n a r e 
s idenc ia s a n i t a r i a , s i l a S e g u r i d a d 
Socia l se c o m p r o m e t i e r a a a tende r l a 
después. 

n a d r e . " H i d r o - N i t r o " h a sol ici tado 
que se declare e l p royec to de u t i l i 
d a d púb l i ca p a r a poder expropiar 
los te r renos a fec tados . Este de 
Z a i d í n v e n d r í a a ser l a cont inuac ión 
de l sa l to d e n o m i n a d o Cas t i l l o de 
A l f á n t e g a , c u y a ejecución plantea-

¿DESAPARECE 
LA C L I N I C A 
DE BOLTAÑA? 

Las rel igiosas que a t ienden la c l í 
n ica de " L a A l i a n z a " , en B o l t a ñ a 
qu ieren de ja r esta i ns t i t uc i ón por 
mot ivos in te rnos de su congregac ión 
y , a l parecer, s i se con f i rma ra es
ta no t ic ia la sociedad méd ica p a r 
t i cu la r p rop ie ta r i a del esteblec i -
m i m t o podr ía c lausurar lo , t r a s l a 
dando a ot ros centrot i a los en fe r 
mos in te rnos y dejando exi todo ca -
so un consul tor io reducido para 
atender a los asegurados de la co
marca , A pesar de t ra ta rse de u n 
cen t ro pr ivado, la desapar ic ión del 
•sanatorio de Bo l t aña supondr ía u n 
grave problema pa ra la zona, pues 
no existe n i n g ú n cent ro hosp i ta la r io 
o ambu la to r i o estata l y los médicos 
t i tu lares .~on escasos —es«muy f r e 
cuente que deban atender dos y más 
par t idos a la vez— y además c a m 
bian con excesiva f recuenc ia —en 
Amsa , señalaba " E l Cruzado A r a -
gones" rec ientemente h a n camb ia 
do de medico c inco veces en sólo 
.sois anos—; por o t ra par te no hay 
un .solo p rac t ican te o A .T .S . en t o 
cia lu zona. Si ya ac tua lmente t i e 
nen que hacerlo con c ier ta f r ecuen 
cia, .si desapareciera el sanator io los 

O T R O S A L T O 
EN EL C I N C A 

" H i d r o - N i t r o " , la empresa e lect ro 
qu ím ica que p ro tagon izó la p o l é m i 
ca en t o r n o a la cons t rucc ión de 
u n embalse y u n a c e n t r a l e l é c t r i 
ca en el cañón de Añ i sc l o , h a so
l i c i t ado la concesión de u n nuevo 
ap rovechamien to en e l r ío C inca p a 
r a la cons t rucc ión de u n sa l to de 
nom inado Z a i d í n . Según el p royec 
to la t o m a de aguas se h a r í a ce r 
ca de A l f á n t e g a , de donde sa ld r ía 
u n cana l de 23 k i l ó m e t r o s de l o n 
g i t u d que l l eva r ía el agua has ta la 
c e n t r a l e léc t r ica , oue se cons t ru i r ía 
en el t é r m i n o de Z a i d í n , m u y cer
ca de la desembocadura d e l A l c a -

r ía i m p o r t a n t e s p rob lemas a M o n 
zón (Ver A N D A L A N n ú m e r o s 55-56 
y 57) . E l que se apruebe la conce
s ión , no qu ie re dec i r que las obras 
v a y a n a e jecutarse de f o r m a inme
d i a t a , pero sí que p o d r í a hacerse en 
el f u t u r o . Añ i sc l o , p o r e jemplo , era 
u n a conces ión que esta empresa ha
bía ob ten ido hace años y concesio
nes semejan tes a f e c t a n a las cabe
ceras de l a m a y o r p a r t e de los va
l l e s p i r ena i cos : Ansó , O z a , Aiguia-
T u e r t a , Benasque, etc., inc luso exis
te u n a concesión p a r a e l aprovecha
m i e n t o h i d roe léc t r i co d e l r ío Arazas, 
que i n u n d a r í a e l va l l e de Ordesa... 
Pues qué bienr. 
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• M t i m n n r u i i r y n m m i 
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l l i l O N S E Ñ O R ha ven ido, nadie sa. 
* " * be cómo ha s ido. Llegó en 

hel icóptero d i rec tamente a T o r r e -
ciudad y en Barbastre sólo se ente
raron cuando, e l día 23, el alòalde 
y el je fe de la Of ic ina de Prensa 
del santuar io in fo rmaron a los co
rresponsales de prensa de que dos 
días después se le iba a imponer 
al fundador del Opus Dei la meda
lla de oro de la c iudad. Sin embar
go la not ic ia , d is t r ibu ida por las 
agencias nacionales, no sería publ i 
cada e l sábado en Zaragoza. M iem
bros de la mencionada Of ic ina ha
bían v is i tado todos los per iód icos 
pidiendo que no se publ icara nada 
hasta el domingo : no se quería que 
acudiera demasiada gente al acto de 
imposic ión. 

En Barbastre la gente se enteró 
antes, pero la not ic ia cogió a casi 
todos de sorpresa. Las «fuerzas v i 
vas» locales escasamente tuv ie ron 
t iempo de dormi r un poco y cam
biarse ios t i ros largos de la f ies
ta de clausura de la Semana Cul
tura l , por o t ros más a tono con 
la personal idad del p red i lec to hi jo 
(así fue nombrado en 1947) de su 
c iudad. Toda la br igada de l impieza 
barr ió y regó a ú l t ima hora las ca
l les por donde iba a pasar la comi 
t iva, m ien t ras se colocaban unas 
cuantas banderas en la puer ta de 
la casa cons is to r ia l . M ien t ras tan to , 
alguien recor r ió los qu ioscos de pren-
sa recomendando que no se expu
siera muy os tens ib lemen te el ú l t i 
mo número de A N D A L A N ; no era 
cosa de que la « ind iscreta» carica
tura de portada o la en t rev is ta con 
Carandei l pudieran restar so lemni 
dad al acto que se iba a ce lebrar . 

EXTRAÑO RETRASO 

áT^OH una puntua l idad exqu is i ta , 
^ don Josemaría Escrivà de Ba

laguer y A lbás , hasta hace poco mar
qués de Peralta, entraba en el sa
lón de ses iones del Ayun tamien to . 
Comenzaba el acto de impos ic ión de 
una medal la de oro que se había 
decid ido conceder nada menos que 
en 1971. Sin embargo por alguna 
oculta razón — q u e algunos achacan 
a la d isminuc ión del p ro tagon ismo 
que los m iembros de la obra man
tenían en las más al tas esferas del 
Estado, cosa que no podía pasar de
sapercibida a un concejo mayor i ta-
r iamente azul, se is de sus miembros 
lo son también del Consejo Local 
del M o v i m i e n t o — el tema quedó po
co menos que archivado. Pero resu
ci tó en enero de 1974, cuando los 
miembros del Ayun tamien to v ia jaron 
hasta Roma para ver al «padre». En 
sept iembre de ese m ismo año se 

LA MEDALLA DEL PADRE 
acordaba o f ic ia lmente conceder la 
medalla, pero la fecha de la impo
sic ión quedaba a merced de que 
monseñor pudiera viajar a su ciudad 
natal. En marzo corr ió la not ic ia de 
que venía, aprovechando una esca
la en España a su regreso de Amé
r ica; todo el mundo anduvo de ca
beza durante un par de días, pero 
al f inal el «padre» tomó el avión 
de Roma a poco de haber aterriza
do en Barajas. 

Ahora, aunque la not ic ia surgió de 
improv iso , todo estaba ya prepara
do. La medal la, hecha en los ta l leres 
de Ar te Granda, de Madr id , que sue
len trabajar habi tualmente para e l 
Opus Dei , ya estaba d ispuesta. Tiem
po antes se había realizado una cues
t ión reducida entre diversas perso
nal idades de Barbastro para sufragar 
los gastos pero, se comentaba, el 
valor de la medal la era super ior a 
lo que hubiera podido recogerse. No 
impor taba, ya que por encima de los 
organizadores munic ipales estaban 
los propios de la obra que, se ase
guró, rev isaron inc luso el d iscurso 
que iba a pronunciar el a lcalde. 

ALGUNOS AUSENTES 

I TNA vez que el «padre» hubo 
^ superado la barrera de discí

pulos que pugnaban por besar le en 
la cara o las manos, por poder le to
car al menos, el regidor de Barbas-
t ro comenzó su d iscurso rec i tando 
un punto de «Camino». En el salón 
de ses iones, en pr imera f i la , A lvaro 
del Port i l lo y Florencio Sánchez Be
l la, al lado el ob ispo Echevarría y 
el pres idente de la Diputac ión de 
Huesca. El gobernador s in embargo 
no estaba y eso que había cenado 
en Barbastro en la c lausura de la 
Semana Cul tu ra l . Entre los asusen-
tes , el pr inc ipal de ios cuales fue , 
desde luego, el pueblo de Barbastro, 
se dejaban notar también dos cono
cidos mi l i tan tes zaragozanos, pre
sentes ambos en aquel los momentos 
en la junta general de Eléctr icas 
Reunidas: e l procurador Cremades 
—cuya esposa no obstante acudió 
a saludar al «padre»— y el banque
ro Sancho Dronda, de quien se d ice 
fue agradecidamente besado por 
monseñor cuando, en una masiva re
cepción dada por éste en Barcelona 
hace un par de años, aquel le pi
d ió que hablara de Torreciudad. 

La Caja d i r ig ida por el señor San
cho Dronda, sobre todo desde que 
comenzaron las obras de Torreciu
dad, está ten iendo una ser ie de no
tables atenciones con Barbastro. Aho
ra está en t rámi tes la const rucc ión 
de una residencia sani tar ia a su cos
ta, que regentaría luego la Seguridad 
Socia l . Y puede que la decis ión de 
Fibroquímica —que al pr inc ip io pen
saba insta larse en Fraga— así como 
de otras industr ias de asentarse en 
Barbastro, cuyo polígino industr ia l ha 
s ido por c ie r to el pr imero en termi 
narse de toda la provinc ia, no dejen 
de estar relacionadas con la capa
cidad de f inanciac ión de la mencio
nada Caja y las v inculaciones de la 
misma con el Opus Dei . 

UNOS SI Y OTROS NO 

' O N la medal la sobre la sotana, 
' monseñor Escrivà fue leyendo 

B O R J A , 1 B 
e s l a d i r e c c i ó n d e G r á f i c a s N a v a r r o , «su seguro .mpreso r . 
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unas cuart i l las de agradecimiento 
por el galardón. Con unas quizá es
pontáneas pero desde luego muy 
hábiles in ter rupc iones, consiguió 
prender en un audi tor io predispues
to . Primero fue para derramar unas 
lágr imas en recuerdo del d iscípulo 
fal lecido —Salvador Canals—, des
pués para hacer un inciso jocoso 
acerca de su edad —«¡No d i ré is que 
soy v ie jo !»—, 73 años, y f ina lmente 
para exter ior izar de nuevo su emo
c ión. A los exces ivamente calcula
dores también les contentó asegu
rando que ia medal la le «empujará 
aún más a seguir demostrando con 
hechos mi grat i tud a Barbastro». Sus 
ú l t imas palabras estuv ieron dedica
das a Torreciudad, que muy posible
mente pueda entrar en funciona
miento este mismo año, asegurando 
que «los f ru tos espi r i tua les y educa
t ivos de este santuario serán de ca
rácter un iversa l , pero se notarán es
pecia lmente en Barbastro y el So-
montano». 

Después de atravesar de nuevo la 
masa de incondic ionales, muchos de 
e l los jóvenes l legados desde d i feren
tes co legios mayores de la obra, e l 
«padre» conversó unos instantes con 
el concejo y saludó a a lgunos perio
d is tas mient ras saboreaba una copa 
de champán rosado —luego no asis
t i r ía al v ino de honor o f rec ido pú
b l icamente por el Ayun tam ien to—. A 
la pregunta de cuándo se inaugura
ría Torrec iudad contes tó evasivamen

te «no soy profeta» e inc luso ame
nazó con un car iñoso «cachete» al 
in formador de la emisora local cuan
do observó que le acercaba el micró
fono. 

El je fe de la Of ic ina de Prensa de 
Torreciudad impid ió la entrada del 
autor en esta sala, pretextando que 
monseñor sólo había c i tado a los re
presentantes de los medios de infor
mación locales, pese a que había 
permi t ido ia entrada de profesiona
les de per iód icos y emisoras de Za
ragoza y Huesca. F inalmente Escrivà 

sub ió a un Mercedes ro jo y par t ió 
de nuevo hacia Torrec iudad para em
prender el regreso a Roma, no s in 
antes asegurar que vo lver ía , pero que 
no muy f recuen temen te , ya que en 
cada viaje sus ant iguos convec inos 
«se le l levan el corazón». Escepto 
cuando haya at ravesado la c iudad ca
mino del gran santuar io en const ruc
c ión , don Josemaría Escrivà de Ba
laguer y Albás no había vue l to a p i 
sar p rác t icamente su c iudad natal 
desde que se marchara con sus pa
dres, hace ya 60 años. 

informo: LUÍS GRANELL 

Con una cena que hub ie ra hecho las del icias del más 
prov inc iano de los umbráleseos comentar is tas f r ivo los 
que en este país hayan sido, t e rm inó el d ia 24, s in pena 
n i g lor ia , la V I I I Semana C u l t u r a l Azu l Barbast rense. 
E n el t ranscurso del acto se ent regaron los premios de 
poesía, per iod ismo, narraciones y novela corta que, este 
año, recayó en u n a obra de la novel is ta Ca rmen K u r t z 
a qu ien, por c ier to, se le p reguntó en una ent rev is ta 
te lefónica m a n t e n i d a a l f i na l i za r la votación del Ju rado , 
s i había, escrito ot ras novelas antes de presentarse a l 
premio de Barbast ro . . . 

Esta semana c u l t u r a l es la más an t igua de las que 
se celebran en la reg ión, pero t a m b i é n una de las m e 
nos vivas. De todo el p rograma de conferencias de este 
año, sólo Franc isco U m b r a l ai.rajo a u n número con 
siderable de oyentes, pen i aun a¿>í se quedó por debajo 
de la asistencia que es n o r m a l conseguir en semanas 
cul tura les más modestas, organizadas en local idades m u 
cho más pequeñas. Y s in embargo no es por f a l t a de 
medios, ya que puede calcularse que el presupuesto 
asignado a esta semana no ba j a rá de las 8Ü0.000 pe
setas. 

Lo que ocurre es que tan to su organizac ión como sus 
f ines no responden a los intereses populares cié los bar -
bastrenses. 15n efecto, comenzadas por i n i c i a t i va m u 
n ic ipa l , la creación de la Asociación Pro Semana C u l 
t u r a l en 1971 no s ign i f icó la in tegrac ión de los vecinos 
en la p rogramac ión y desarrol lo de las semanas, s ino 
la de un sector l im i t ado de la " a l t a soc iedad" loca l en 
el que, además, está ausente casi por completo la j u 
ventud. L a misma composic ión de la J u n t a d i rec t i va , 
con el alcalde como presidente honora r io y el con 
cejal delegado de C u l t u r a como efect ivo v otros tres 

Mul l ía n a 
a z u l 

vocales natos, con sólo dos o tres cargos elect ivos, hace 
que las posibi l idades de ac tuac ión sean m u y escasas y, 
por lo tan to , el in terés por p a r t i c i p a r m í n i m o . De esta 
f o r m a no e x t r a ñ a r á a nad ie que, en la ú l t i m a Junta 
general , no hub ie ra f o r m a h u m a n a de renovar los pues
tos de la d i rec t i va que h a b í a n quedado vacantes. 

O t r o tema que p lan tea sus dudas es e l de s i conviene 
seguir man ten iendo el p remio de novela cor ta " C i u d a d 
de B a r b a s t r o " , que absorbe n a d a más que 300.000 pese
tas, entre las 200.000 de l p remio y los gastos del Ju rado , 
L a i m p o r t a n c i a de este ce r tamen l i t e ra r i o no es s u f i 
c iente pa ra Just i f icar semejan te invers ión que, no cabe 
la menor duda , sería mucho más ren tab le c u l t u r a l m e n -
te hab lando s i se dedicase a rea l izar u n a c a r r a ñ a c o n 
t i n u a d a de act iv idades a lo la rgo de todo el año, pero 
unas act iv idades dest inadas y que in teresen a u n a m a 
yor ía del púb l ico y no a u n reduc ido sector de c o m e n 
sales de cenas de «ala. 

Este ambiente genera l de despego por lo que la se
m a n a es y representa, fue s i n duda la causa de la esca
sís ima asistencia a las dos representaciones teatra les p r o 
g ramadas : "Sob re emigran tes ' * del Tea t ro de la R ibe ra 
y " U b ú r e y " del g rupo Caterva de G i j ó n . S i no , no se 
expl ica uno que una obra como "Sobre em ig ran tes " que, 
a pesar de sus inconvenientes, h a cuajado en ot ras zonas 
de A r a g ó n , fue ra acogida con semejante f r i a l d a d en 
Barbas t ro . 

Las tres proyecciones c inematográ f icas ( " H a y que m a 
ta r a B " , de B o r a u , " A n a y los lobos", de Sau ra , y 
" N a z a r í n " , de B u ñ u e l ) t uv i e ron s i n embargo m e j o r aco
gida, a pesar de que se hab ía reducido el n ú m e r o de 
películas —ei año pasado fue ron c inco— y no hab ía 
comenta r io a lguno sobre las mismas. L a p r o h i b i c i ó n por 
el a lcalde de " L a p r i m a A n g é l i c a " y sobre todo l a ex
p l i cac ión que de su decisión hizo después a l d i a r i o 
" A m a n e c e r " , ac la ran bastante e l por qué del es tanca
m i e n t o de la Semana C u l t u r a l Barbas t rense. " S i quer ían 
—-dijo el a lca lde, que t a m b i é n es co laborador de la r e 
v is ta "Fuerza N u e v a " — que la Semana C inematog rá f i ca 
tuviese a lgún color, éste, como comprenderás , no puedo 
consent i r que sea prec isamente el ro jo . E n todo caso 
hub ie ra sido el a z u l " . 
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UN GRAVE PROBLEMA 
PARA LA CULTURA 
EN ARAGON 

SE CIERRA EL PIGNA TELLI 
E l Colegio Mayor Pignatelli no abrirá sus puertas 

el curso que viene. De sopetón conocieron la noticia 
sus colegiales y el personal no directivo del Centro. 
De sopetón la hemos conocido nosotros y la va a co
nocer Zaragoza. E l centro universitario más vivo y 
activo, más comprometido y más democrát icamente 
presente en la vida aragonesa, ha dejado, práctica
mente de existir. Su salón de actos, sus aulas y lu
gares de trabajo y de discusión, la sede tísica del 
Seminario de Estudios Aragoneses —organizador de 
las Semanas Culturales—, del Cine Club de su nom
bre y de muchas organizaciones y actividades más , 
ha acabado sus días. 

no > c ierran 
,1,1 í1 U M 

III i 11 ii i • 

No lo cierran las autoridades a c a d é m i c a s ni las 
gubernativas —que tampoco lian mostrado especial 
predilección por él, w I 
aimtpiu- (icsclc a.brii de ' W H la Urii; 
Roza sigue sin dar su prcccptmi wis 
tor derCentro; no lo cierran aumiu 
Educación los subvenciona i igiiam I - 11 
comunica la dirección del Centro, que en la. práct ica 
es colegiada— comete iregularidades a s « respecto; 
no lo cierran aunque gravosas mullas Iwjon CJKI vi 
bre él por la -

no lo cierran aunque sea el único i • • 1 ; 1,111 
rio del Distrito al que resulta preciso sol ic i tar autori* 

HOMENAJE A TIERNO CALVAN 
H a c e d iez a ñ o s de l a e x p u l s i ó n de sus c á t e d r a s de 

l o s p r o f e s o r e s T i e r n o G a l v á n , A r a n g u r e n , A g u i l a r N a 
v a r r o , G a r c í a C a l v o . E n c a b e z a b a n u n a m a n i f e s t a c i ó n 
i m p r e s i o n a n t e h a c i a e l R e c t o r a d o de l a U n i v e r s i d a d 

\TT' 

E l DIRECTOR 
DE "ANDÁLAN . 

LLAMADO A DECLARAR 
Por exhorto del T. O. P., el Juzgado de Ins

trucción N..0 1 de Zaragoza ha llamado a prestar 
declaración ai director de ANDALAN. 

E l número 64 de nuestro periódico, corres
pondiente al 1.a de mayo pasado, incluía, entre 
otros, los siguientes artículos: «La ú l t ima aper
tura» (editorial), «Elecciones obreras en Zara
goza», «Las calles calladas», «El primer 1.° de 
mayo» y «La escasa merienda de los tigres». 

de M a d r i d , en s o l i c i t u d de d i v e r s o s p u n t o s e n t r e l o s 
q u e d e s t a c a b a l a s u p r e s i ó n d e l p o c o d e s p u é s f e n e c i 
d o S E U y c i e r t a s m e j o r a s e n a s p e c t o s e s t r u c t u r a l e s 
y d o c e n t e s de l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a . L u e g o , f u e 
e l s i l e n c i o , l a e m i g r a c i ó n , l a d o c e n c i a p r i v a d a e n d i 
v e r s o s c e n t r o s , l os l i b r o s . E n r i q u e T i e r n o G a l v á n , y a 
e n t o n c e s f i g u r a m u y p r e s t i g i o s a e n el D e r e c h o P o l í 
t i c o , h i s t o r i a d o r , s o c i ó l o g o , m a e s t r o de v a r i a s gene
r a c i o n e s , h a i d o c o n s t i t u y é n d o s e en c a b e z a v i s i b l e 
de u n a o p c i ó n s o c i a l i s t a e n l i b e r t a d , c i e n t í f i c a , m o 
d e r a d a , i n e q u í v o c a . E l p a í s en teco h a i d o s a b i e n d o 
de sus t r a b a j o s , c o n f e r e n c i a s , a c t i t u d e s , as í c o m o de 
l as d e sus m á s d i r e c t o s c o l a b o r a d o r e s y c o r r e l i g i o 
n a r i o s . . . c u a n d o e l l o h a s i d o p o s i b l e . A p e s a r de n u 
m e r o s a s d i f i c u l t a d e s , T i e r n o G a l v á n es h o y u n l í d e r 
p o l í t i c o de l a o p o s i c i ó n a q u i e n t o d o s , i n c l u i d o e l . 
p r o p i o R é g i m e n , n o t i e n e n n i á s r e m e d i o q u e respe 
t a r . U n a l a r g a y s i g n i f i c a t i v a l i s t a de a m i g o s y c o m 
p a ñ e r o s , h a n o r g a n i z a d o u n h o m e n a j e a l p r o f e s o r 
T i e r n o , s i m b o l i z a n d o e n é l es tos d i ez a ñ o s d e e x i l i o 
u n i v e r s i t a r i o q u e h a c o m p a r t i d o c o n A r a n g u r e n y 
G. C a l v o , t r a s l a r e i n c o r p o r a c i ó n de A g u i l a r . E s t o s 
d i ez a ñ o s de c a m b i o en e l pa í s . 

A N D A L A N , q u e s i gue c a d a d í a c o n m a y o r p r e o c u 
p a c i ó n e i n t e r é s e l a c o n t e c e r p o l í t i c o e s p a ñ o l , n o 
p u e d e m e n o s de s o l i d a r i z a r s e , a s u m e d i d a , c o n este 
a c o n t e c i m i e n t o y s u s e n t i d o . 

zación gubernativa para celebrar sus actividades pú
blicas, no bastándole la de las j erarquías a c a d é m i c a s ; 
no lo c ierran aunque estemos por oír una sola vez 
a uno de los cargos universitarios tocar p ú b l i c a m e n t e 
esta s i t u a c i ó n inhabitual. 

L o cierra — d e s p u é s de 21 años de actividad— la 
Compañía de J e s ú s . La Compañía sabe —como mu
chos aragoneses y zaragozanos en particular— de to
do lo que acabamos de decir y de m á s ; de bastante 
n i á s . Y alega, j u n t o a esas incontrovertibles afirma-
» muñes, la de que el Centro se cierra, fundamental-
iliiiénte»' por razones «de orden apostó l ico: no _parece 
que esta i n s t i t u c i ó n pueda cumplir hoy día el fin para 
el que fue creada, debido principalmente a los pro-
ftindos cambios que en estos años ha experimentado 
la sociedad y, con ella, la Iglesia y la Universidad. 
Estos cambios exigen hoy, a nuestro parecer, otras 
formas de presencia de la Iglesia en la sociedad». 

Aquí pensamos que quienes tales afirman, no andan 
muy al día ni en teología, ni en pastoral, ni en doc
t r i na conciliar. Y que justamente esos cambios socio-
culturales a que se alude son los que han demostra
do que el Pignatelli no só lo c u m p l í a su m i s i ó n , sino 
que esa mi s ión resultaba tan evidentemente necesa
ria que el problema principal del Colegio, en ese 
sentido, m á s bien era el de dar abasto a tanta de
manda uHiversi taria como ha estado recibiendo du
rante los ú l t i m o s años . L a misma direcc ión que ha 
democratizado las estructuras internas, que introdujo 
—en una l ínea de anécdotas s i m b ó l i c a s — el autoser
vicio en el comedor, que ha acogido a las mejores 
muestras del m á s v ivo pensamiento aragonés y es
pañol que han pasado por Zaragoza, esa misma direc
c ión parece jugar ahora a desmentirse, a abdicar, 
como el aprendiz de brujo. 

Muy grave será la responsabilidad ante Aragón y 
ante los universitarios —que no ante la Universidad— 
de quienes, por acc ión u o m i s i ó n permiten el cierre 
del Colegio Mayor. E s o que los e sco lás t i cos llamaron 
«el testimonio de la conciencia universal», entendida 
coco conciencia de la colectividad estudiantil arago
nesa, habla por sí mismo. Del éx i to y de la func ión 
social del Pignatelli —que, por si fuera poco ha re
conciliado a muchas gentes con las nuevas actitudes 
de la Compañía y de la Iglesia— da pruebas, cual
quier d ía , de cualquier mes, a cualquier hora, el mis
mo Pignatelli. Y son, precisamente, sus directivos y 
las autoridades a c a d é m i c a s quienes m á s cerca de sus 
ojos —y de su responsabilidad— lo tienen. 

ANDALAN —que se siente obligado a pronunciarse 
en un tema que es de notorio y púb l i co in terés— está 
dispuesto, hasta donde pueda, a defender al Pigna
telli, su labor y su existencia. A pesar de posibles 
deserciones. Incluida la del propio Pignatelli. 

FRENTE COMUN 
CONTRA LA 
C E N T R A L 
N U C L E A R 
(Viene de la pág. 9) 
E l pueblo no podía creer en las 

promesas que pudieran hacerle 
dos empresas con una actuación 
tan poco clara. Al recelo existente 
por el silencio oficial —al que sos 
pechosamente contribuía «Nueva 
España», diario del Movimiento 
se unía el creciente malestar 
por las nuevas informaciones 
que se iban teniendo sobre otros 
usos ajenos a la agricultura que 
Sé iban a dar al Cinca (cuando por 
una Ley de 1915, no derogada, el 
Cinca debe ser dedicado a la ex
p lotac ión agrícola) . L a H í d r o Ni
tro había solicitado permiso para 
construir un canal que alimenta 

ra a la nueva central que se pen
saba montar en Zaidín y E N H E R 
por su parte pretendía tomar 
aguas del Cinca para desviarlas 
aguas arriba de la central de la 
martirizada Mequinenza. Si ade
m á s existía el sentimiento de que 
los r ibereños estaban muy desa
tendidos por la administración 
provincial, se explicará la ampli
tud e intensidad de la protesta. £ 1 
Estado no ha hecho ninguna in
versión importante en la zona 
—la carretera Zaidín-Fraga, de 
gran importancia para los intere
ses económicos de la región, es un 
peligro constante y grave por des
prendimientos casi constantes— y 
las escasas industrias instaladas 
en el valle son muy contaminan
tes como la papelera de Alcolea o 
las fábricas de productos quími
cos de Monzón. E l Bajo Cinca vi
ve económicamente muy ligado a 
Catalunya, una parte importante 
de su población habla catalán, y 
aunque Sa actitud de las autorida
des provinciales haya sido poco 
menos que de abandono, la co
marca sigue s int iéndose vincula
da a la región. 

TODO UN S I M B O L O 

L a marcha sobre Huesca fue to
do un s ímbolo . Los campesinos 

rompían con un pasado de sumi
s ión total, que cada vez contras
taba m á s con los otros sectores 
del país que de manera creciente 
planteaban abiertamente sus rei 
vindicaciones, y venciendo los te
mores lógicos que pudieran tener 
se echaron a la carretera para ex
presar su repulsa a una decis ión 
que todavía no había tenido nin
guna condena oficial. L a superio
ridad dio órdenes a los alcaldes 
para que se desplazaran tan sólo 
a la capital alcaldes y concejales, 
pero.el movimiento popular esta
ba ya en marcha y no fue posible 
frenarlo. Por primera vez desde 
1939 Huesca albergó a unos mani
festantes que iban a protestar; 
por primera vez los campesinos 
se hacían oír y escuchar. Su de
terminación les l levó hasta el mis
mo despacho de la primera auto
ridad civil, que destacó que los 
campesinos habían acudido en ca
ravana de coches y no con burros 
como hubiera sucedido Itòce unos 
años. Poco importaría ya que se 
intentara manipular la espontánea 
manifestación popular, porque lo 
positivo, como nos recalcarían 
una y otra vez numerosas perso 
nas que participaron en la mar
cha, fue que varios millares de la 
bradores dejaran su trabajo, se 
organizaran y por una vez subie

ran a la capital no a pagar sino a 
protestar. Dos días después de la 
mani fe s tac ión se ce lebró en un 
cine de Fraga una reunión infor
mativa en la que el alcalde de la 
capital de la comarca, con una ac
tuac ión al frente del consistorio 
m á s que po lémica y con abierto 
enfrentamiento desde hace tiempo 
a la mitad de los concejales, tuvo 
una actuación poco clara que es 
preciso esclarecer. E l señor Gó
mez impid ió hablar a los t écn icos 
Biarge y Marracó —que habían es
tudiado a fondo el proyecto de 
Chalamera— que desilusionados 
regresaron a Huesca. Al final de 
la reunión, el alcalde de Fraga 
rec lamó por los altavoces a los 
técnicos oscenses. Ante la lógica 
incomparecencia, el públ ico creyó 
que los dos técnicos eran favora
bles a las empresas. Hacemos pú
blico este hecho, en contra de la 
opinión de Biarge y Marracó, por
que es de justicia para deshacer 
un malentendido indignante y 
porque —ojalá nos equivoque
mos— puede ser indicativo de la 
manera de actuar de la primera 
autoridad civil de la zona. 

NO S E D E J A R A N 
MANIPULAR 

sido masivos — m á s de 17.00ft— 
pero el pueblo sigue temiendo que 
esto no puede ser suficiente fren
te a unas empresas que mueven 
tantos intereses y que tan clara
mente han demostrado que no 
cuentan para nada con la volun
tad popular. L a angustia y la des
confianza son ahora m á s fuertes 
que nunca; los r ibereños no se de
jarán manipular y vigilan con mil 
ojos la ac tuac ión de quienes aho
ra asumen la defensa de sus inte
reses. Todos es tán preparados pa
ra dar el paso que sea necesario 
para impedir la construcción de 
la central. Quieren declaraciones 
claras e inequívocas dado que no 
pueden creer en promesas que no 
e s t é n m í n i m a m e n t e respaldadas. 

E l sentir del pueblo queda re
flejado en los párrafos de un 
cartel que aparecía pegado en to
dos los rincones de la ribera: 

«¡Es la ocas ión labradores! ¡Es 
la hora de la gran verdad! ¡Codo 
a codo para decir NO, para fir
mar NO y para lo que fuere paí"3 
que sea NO! ¡Si no lo hacemos 
ahora, tendremos por bien mere
cido lo que venga después: Carre 
tera y manta. ¡Adelante, labrado
res! ¡Con la cabeza firme y el co
razón sereno, pero ¡Adelante!» 

Los recursos presentados han Adelante. 
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E N T R E V I S T A C O N : 

Manuel Ramírez, 
C a t e d r á t i c o d e D e r e c h o 

P o l í t i c o 

La II Repubka esp 
en h u s v H de la objetiridad perdida 

*Qu¡enes, a comienzos de los años sesenta, nos acercamos a l 
estudio de a lgún sec to r de la prob lemát ica de la I I Repúbl ica, t ro
pezamos con un panorama cas i desolador, en muy escasa par te m i 
t igado por a lgunas obras de ext ran jeros que, con d i fe ren te grado 
de r igor , se hablan lanzado a histor iar , con ob je t iv idad o s in el la, 
e l t rac to I I Repúbl ica-Guerra Civ i l . Quizá haya que empezar por 
ahí. La cas i inex is tenc ia de b ib l iograf ia española objet iva ante mu
chos de es tos p rob lemas, nos l levó a agarrarnos a las in terpreta
ciones, no s iempre exentas de s imp l i smo y falsas general izaciones, 
que los ex t ran je ros daban a nuestras propias v ivencias. Hasta en
tonces, la I I Repúbl ica, unida a l carro de la Guerra Civ i l , supo mu
cho de jus t i f i cac iones (de vencedores y de venc idos) y poco, muy 
poco, de in te rpre tac iones c ient í f icas, de c iencia h is tór ica, o de c ien
cia pol í t ica. Casi d i r íamos que, hasta entonces y según la perspec
t iva, todo comenzaba exp l icando cómo un 14 de abr i l se instaura
ba * la nefasta Repúbl ica Española», o todo terminaba hablando d e l 
fasc ismo que acabó con ella» ( M . RAMIREZ). «Estudios sobre la 
I I República Española» Tecnos, 1975. 

..le faltó ser más 
de izquierdas 

— M á s que en Portugal , que es al
go muy d is t i n to , la II Repúbl ica Es
pañola t iene ev identes resonancias 
en el Chi le de A l lende , s í . A nues
tra República le fa l tó en su p r imer 
período una acc ión más dec id ida, ser 
más de izquierdas en sus metas y 
presupuestos. C laro , que seguramen
te si no hubiera ced ido , hubiera s i 
do muy cuest ionab le su consol ida
c ión. Estaban en juego muchos fac to , 
res encontrados. Los de s iempre . 

Hablamos en su despacho, en el 
nuevo pabel lón de la Facultad de 
Derecho. Parece muy a l to , muy se
r io, muy joven , y excepc iona lmente 
documentado. Con fo rme avanza la 
conversación las t res pr imeras im
presiones se d i fuminan mien t ras se 
intensif ica la ú l t ima . Uno se fe l i 
cita sin reserva alguna por la pre
sencia en nuestra t ie r ra de este gra
ve, animoso, ef icaz pro fesor de or i 
gen granadino, luego catedrá t ico en 
Santiago y ahora aquí. 

— M i in terés por e l t ema data de 
1962, en que comencé m i tes is doc
tora l , bajo la d i recc ión del p ro fesor 
Mur i l lo , m i maes t ro y actual Catedrá
t ico en la Un ivers idad Au tónoma de 
Madr id , a qu ien , en t re muchas co
sas más, debo e l haberme inculca
do la preocupación c ien t í f i ca por los 
temas de nues t ro país, f ren te a tan
to fo rma l i smo cons t i tuc iona l a la sa
zón todavía en uso. Su publ icac ión 
tuvo que esperar a lgunos años. Hi
ce varias estanc ias en el ex t ran jero 
para m i preparac ión c ien t í f i ca : Co
lúmbia, París, Stanford. . . Luego ree-
laboré muchas cosas. Ot ras no pu
dieron sal i r en tonces . En cualquier 
caso, quedó conver t ida en mí p r imer 
l ibro «Los grupos de pres ión en la 
segunda Repúbl ica Española (Tecnos, 
Madr id , 1969). No hay que olv idar 
que mient ras hubo que es tud iar y 
publ icar sobre o t ros temas de Cien
cia Polít ica. 

La conversac ión, aunque va por 
muchos márgenes, t iene como cen
t ro este tema, tan del momento , tan 
urgente para un conoc imien to exac
to de nuest ro pasado inmedia to . Ha
ce unas semanas ha aparecido, tam
bién en Tecnos, un l ibro co lec t ivo , 
d i r ig ido por Ramírez, de «Estudios 
sobre la II Repúbl ica», que presenta 
monograf ías de gran in terés por su 
renovación metodo lóg ica , por ofre
cer perspect ivas inusuales. Se d icen 
cosas muy impor tantes sobre el au
tén t ico carácter de la CEDA (Mon
tero G iber t ) , el contex to económico 
del momento (Xosé Manuel Boiras), 
la pos ic ión de los in te lectuales (Gar
cía de la Serrana), la f igura de Ne-
grín (Juan Mar icha l ) , etc. La verdad 
es que nuestra h is tor ia pol í t ica con
temporánea adolece de fa l los de fon
do, y no sólo los que lleva consi
go la ruptura de la Guerra C iv i l . Re
pasemos algunos manuales, mucha 
bibl iograf ía rec iente. Se indigna el 
profesor de la «alegría», no s iem
pre desinteresada desde el punto de 
v is ta ideológico, con que pro l i feren 
audaces s ín tes is ; de la ins is tencia, 
todavía, en la h is tor ia anecdót ica, en 
la descr ipc ión pintoresca de perso
najes. 

—Hace t iempo que decidí dedi
car toda mi atención invest igadora 
a la España pol í t ica del s ig lo XX. 
Pienso inc luso dejar por el momen
to el tema de la República para vol
carme sobre la postguerra y la ac
tual idad. Ya ando con un l ib r i to so
bre «ideología, menta l idad y cambio 
en la España actual». En real idad se 
t rata de ampl iar y modi f icar mucho 
de lo que escr ibí hace t res años en 
mi t rabajo «Modernización pol í t ica 
en España: h ipótes is para su estu
dio» (Revista de Estudios Sociales). 
Creo que se está abusando de la 
apl icación acrí t ica de esquemas pre
v ios. Y creo que ni por razones fí
sicas ni por condic ionamientos cien
t í f ico- ideológicos se puede estudiar 
con r igor y ser iedad el inmediato pa
sado de nuestro país o su real idad 
actual desde Yale o desde Mich i 
gan. Por eso admiro al profesor Ma-
lefakis, que, en mi op in ión, es quien 
mejores cosas ha escr i to sobre nues

t r o país ; pero , c laro es tá , después 
de pasarse larguís imas temporadas 
estud iando en nuest ros prop ios cen
t ros de invest igac ión. Es un inves
t igador muy va l ioso. 

Vo lvemos a la II Repúbl ica. Sus* 
exper iencias deben ser conocidas 
por todos . No podemos pasarnos la 
v ida haciendo tabla rasa de nuestra 
h is to r ia , ¿no es c ier to? 

—Por supuesto . En esa l ínea, es
toy preparando, como d i rec tor , una 
nueva co lecc ión de documentos po
l í t icos de la España del s ig lo XX, en 
la que qu is iera que antes de f i n de 
año aparezcan t rabajos sobre e l es
ta tu to cata lán, e l gal lego, el Tr ibu
nal de Ga ran t í a | Const i tuc iona les , 
e tc . Y, desde luego, antes de aban
donar e l tema republ icano qu iero 
te rminar una obra que juzgo intere
sante y que me ha ocupado es tos 
t res ú l t imos años. Un estud io so
bre «Los par t idos po l í t icos en las 
Cor tes de la II Repúbl ica». Anal i 
zo sus re lac iones, sus protagonis
mos, los pactos, las ces iones, las 
in t ransigencias. En suma, el juego 
par lamentar io de la época. En esa 
l ínea, de modo marg ina l , estuvo 
planteada mi conferencia en el re
c iente c ic lo del A teneo de Málaga, 
donde hablé sobre «Cesión y reac
c ión en las Cor tes de la II Repú
bl ica: un anál is is del juego parla
mentar io de par t idos». 

El anfiparlomenfa-
rismo y la escalada 

ufac¡stízante,, de la 
C E D A 

Me cuenta con palpable desazón 
cómo una vers ión algo d is t in ta de 
esa conferencia, fue prohibida en su 
Granada hace muy poco, junto a otra 
de Raúl Morodo. Es un trabajo muy 
sugest ivo que nos deja ver, un inten
to de expl icación del papel del PSOE 
en la II República, sobre todo. Una 
cata en profundidad y en clar idad 
sobre el autént ico papel también de 
la CEDA y de' Gil Robles. Una bre
ve antología de textos suyos de la 
época, muestran su inequívoco anti
par lamentar ismo y la «escalada fas-
cist izante» que se daba en su part i 
do. Las cosas claras. 

—Bueno, en real idad el gran es
tudio sobre la CEDA, que era abso
lutamente impresc ind ib le ^las obras 
de Tusell o de Alzaga son desf igu-
radoras de esa real idad), lo ha he
cho bajo mi d i recc ión José R. Mon
tero en su tes is doctora l en Santia
go sobre «la CEDA: Anál is is de un 
part ido cont rar revo luc ionar io». Ojalá 
pueda ser publ icada pronto , pues 
hay algunas d i f i cu l tades por su enor
me ex tens ión. Pero es un excelente 
t rabajo. En mi estancia gal lega han 

"Con el la, el pueblo español accedió por pri
mera vez a la categoría de sujeto de la 

polítíca" 

podido susci tarse otras tes is como 
la del val ioso invest igador José Vi-
las Nogueira, que también leyó una 
sobre e l «Proyecto de Estatuto de 
Galicia en la II Repúbl ica»; y la que 
está a punto de terminar ahora 
José A . Portero sobre «Lenguaje re
l ig ioso y conciencia burguesa». Es 
un in teresant ís imo anál is is de fuen
tes d i rectas (sermones y documen
tos de la época), para ver cómo y 
cuándo la Iglesia va cambiando su 
lenguaje, sus valorac iones, va dejan
do de d i r ig i rse a c ie r tos sectores 
socia les para intentar as imi lar o t ros . 
En Zaragoza ya hay en marcha una 
sobre el Tr ibunal de Garantías Cons
t i tuc iona les y ot ra sobre la Iglesia 
y su func ión pol í t ica en la postgue
r ra ; a lo que se unirá pronto un 
estud io cr í t í ico sobre las é l i tes en 
la España actua l . M i mayor deseo, 
e n los momentos actua les, sería 
consol idar un buen depar tamento 
con el mayor mater ia l pos ib le so
bre estos temas y susci tar anál is is 
de aspectos de la II Repúbl ica en 
Aragón. A s i lo deseo v ivamente . 

El anacronismo 
y otros fracasos 

Volvemos a la Repúbl ica una y 
otra vez. La h is tor ia ¿se rep i te? 

— N o . Pero sí muchas cosas, mu
chas c i rcunstanc ias que la conf igu
ran. Pero lo impor tan te es no caer 
en las s imp l i f i cac iones , ideal is tas o 
cont ingenc ia les , de que la h is tor ia 
es obra de «indiv idual idades» que 
pudieron hacer o ev i tar es to o 
aquel lo. 

Hablamos de sus f racasos. Sin du
da una de las mayores d i f icu l tades 
para es tud iar a is ladamente esa épo
ca es que fue sucedida por la Gue
rra C iv i l . Comentamos la tes is de 
Tuñón de Lara sobre la permanen
cia del aparato admin is t ra t ivo ante
r ior durante la II República («La casi 
tota l idad del mecanismo del poder 
seguía encarnado en personas some
t idas a la inf luencia socio- ideológica 
de otras é l i tes , las que mandaron en 
períodos anter iores», sost iene el pro
fesor de Pau). 

—Desde luego, la Repúbl ica no ca
ló. Esto es algo que se deduce fá
c i lmente de la lectura de los dia
r ios de Sesiones de sus Cor tes . Los 
d iputados se quejan, todavía en 1933, 
de que la Repúbl ica no hubiera l le
gado a los pueblos. El escaso n ive l 
de social ización pol í t ica (en e l sen
t ido soc io lóg ico de la palabra) , la 
fa l ta de ruptura de aparatos anter io
res, hizo cont inuar en gran par te 
la menta l idad y las pautas de com
por tamiento prev ios. El cac iqu ismo 
ent re e l lo . Yo dir ía que le fa l tó ser 
moderna. Era ev idente la in f luencia 
de la revo luc ión f rancesa, cuyos su
puestos no habían acabado de en
t rar aquí, pero que entonces l lega
ban anacrónicamente. Por eso se 
p lanteó una revo luc ión l ibera l bur
guesa retornando a v ie jos t emas : e l 
an t ic le r ica l ismo, la escasa ef icacia de 
la Reforma Agrar ia , e tc . No. No se 
estuvo a la a l tura de lo que había 
ocurr ido y de lo que estaba ocurr ien
do en la Europa de en tonces . En 
genera l , hubo esp léndidas «persona
l idades», pero el ind iv idua l ismo era 
también un anacron ismo. Y malas sus 
consecuencias. El m i smo Azaña era 
consc iente de el lo y, ya bien entra
da la Repúbl ica, confesaba que no 
bastaba con haber cambiado e l ré
g imen po l í t ico , s ino que era prec i 
so también «cambiar el s is tema po
l í t ico y la pol í t ica del s is tema». A 
mí se me ocurre comparar es to con 

la misma lamentac ión que escr ibe 
Lenin de que, t ras la revo luc ión ru
sa, en los puestos In fer iores se con . 
taban «por centenares de mi les» los 
ant iguos func ionar ios heredados de l 
rég imen zarista y de la sociedad an
te r io r que, añadía, «trabajan cont ra 
nosot ros , unas veces consc iente y 
o t ras inconsc ien temente». Sí. Esto 
pasa s iempre t ras un cambio más 
o menos revo luc ionar io . Y la 11 Re
públ ica lo fue poco durante e l t i em
po que pudo: e l p r imer b ien io . Lue
go fue tarde o impos ib le . Yo d i r ía 
que se perd ió mucho t i empo d iscu
t iendo sobre cómo indemnizar a los 
expropiados por la re fo rma agrar ia 
o sobre e l cuar to vo to de los je
suí tas y n inguno sobre la re fo rma 
de la banca. Es todo un s ímbo lo . 

Se ha ins is t ido ú l t imamen te , in
c luso desde la Izquierda, en los as
pectos negat ivos . Pero ¿cuál sería 
el saldo pos i t i vo , en sus aspectos 
más impor tantes? 

—La apor tac ión fundamen ta l : es la 
p r imera vez en la España de l s ig lo 
XX en que e l pueblo accede a la 
categoría de su je to de la po l í t i ca . 
Frente a la a l ineación y os t rac ismo 
sosten ido por la res taurac ión, es to 
es un Impor tante revu ls ivo para e l 
país. Además , la magní f ica po l í t ica 
educat iva, muy poco demagógica, 
muy real is ta en todos sus aspectos . 
La comprens ión y los in tentos de 
solventar e l p rob lema reg iona l , here
dado de la monarquía. La introduc
c ión en España del impues to sobre 
la ren ta . Acaso hay o t ros aspectos 
más po lémicos , que se pudieron ha
cer mejor y con menos t raumas, co
mo la in t roducc ión de l la ic ismo del 
Estado y la separación en t re Iglesia 
y Estado. En suma, e l ambiente cu l 
tu ra l . Se resp i ró l iber tad y par t ic i 
pac ión. No es poco... 

El P.S.O.E., base de 
la II República 

— Y el papel de los part idos.. . 
—El papel del PSOE, sobre todo. 

El PSOE fue en sus comienzos la au
tén t ica base de la Repúbl ica, como 
único par t ido ser iamente organizado. 
Lo demás, si se exceptúa al deca
dente y cont rad ic tor io par t ido radi
cal (eso que algunos qu ieren hacer
nos pasar ahora como lo que pudo 
ser «el cent ro») , son grupos de no
tab les , de amigos. Son par t idos im
prov isados, s in f i cheros , s in cuotas, 
s in programas, ni ideologías... Y lue
go, está Azaña. Azaña que es una 
f igura descomunal , a la que se han 
dedicado estud ios muy impor tan tes . 
A pesar de sus torpezas ( la venta 
este t izante, el e r ror pol í t ico con los 
aspectos re l ig ioso y sobre todo m i 
l i ta r ) , es un pol í t ico de una pieza. 
Pero, c laro, se quedó so lo , s in par
t ido det rás, é l . con su República... 

Ramírez, en este ú l t imo l ibro, t ra
za una descr ipc ión de Azaña —según 
el esquema de G r a m s c i — obsesio
nado por una Espsña l ibera l , aferrado 
a la esperanza utópica del Estado 
é t ico y que s iendo «la más honesta 
encarnación de es"a fo rma de ser, 
tuvo que pasar de s ímbolo a t rage
dia». 

La pregunta, la h ipótes is con que 
concluye su ú l t imo l ib ro , es extraor
d inar iamente impor tan te : ¿Es posi
ble hoy, en el mundo demol ibera l 
de nuest ros días, seguir pensando 
que el engranaje de los par t idos 
cons t i tuyen reales a l ternat ivas en la 
pol í t ica defensora de intereses? 

Porque la II Repúbl ica, en sus con
t rad ic iones pol í t icas, hace pensar así. 
Y la pregunta no v iene, no, desde 
la derecha.. . 



miles d e voces 
unidas: HUESCA 

CANCIONES EN 
OLOR DE M U L T I T U D 

Aquel lo e ra c o m o un g o z o s o 
jub i leo . Daba gozo p e n s a r en un 
pabel lón de D e p o r t e s con capa 
c idad mul t i tudinar ia de cob i jo . Y 
e n que el e s c e n a r i o ser ía H u e s 
c a . (A todos n o s s a t i s f a c e n los 
s í n t o m a s de c o n v o c a t o r i a regio
nal n a c i d o s fuera de Z a r a g o z a ) . 
A q u e l l o , m á s que un rec i ta l de 
c a n c i o n e s , e r a una c i t a : e l sába
do 17 de m a y o , a l as 7 de la tar
de , en el Pa lac io de los D e p o r t e s . 
Había que ir a H u e s c a . 

Y a H u e s c a n o s f u i m o s en una 
s o n r i e n t e , l u m i n o s a , tarde de e s 

ta i r regular , larga y gé l ida pri
m a v e r a . D e los p u e b l o s , de la 
cap i te ' ; con los c o c h e s de l ínea, 
en el propio veh ícu lo , en el de 
los a m i g o s o en autostop . Había 
c o m o una n e c e s i d a d de h a c e r s e 
p r e s e n t e en el pabel lón para apo
yar la idea , s e c u n d a r la in ic ia t iva 
de la Peña «Los 30» , a f i r m a r s e , 
en reg ión , o y e n d o c a n t a r y s i n 
t i éndose c o - p r o t a g o n i s t a s de a l 
go que s e intuía I n t e r e s a n t e . Mu
c h o s s in t i e ron e s a n e c e s i d a d . 
U n a s t r e s mi l p e r s o n a s l lenando 
el pabe l lón : l as g r a d a s — I n c l u 

yendo l as s i t u a d a s det rás de la 
t a r ima en la que a c t u a b a n los 
c a n t a n t e s — , las s i l l a s c o l o c a d a s 
en la p i s t a , el duro s u e l o , todo, 
ocupado por c i u d a d a n o s c o n vo
cación de c o - p r o t a g o n i s t a s . 

M E T E R G O L E S S O N O R O S 

Y lo que s e intu ía i n t e r e s a n t e , 
acabó s i e n d o a lgo impor tan te . 
La bóveda , que d i f i cu l taba c o n 
s u r e s o n a n c i a , la l legada de un 
son ido p u l c r o a t o d o s los r inco-

EL ESPECTACULO 
DEL POLIDEPORTIVO 

E l p a s a d o d ía 17 de m a y o , s á b a d o , se cele
b r a b a en H u e s c a u n o de los r ec i t a l es c l aves 
p a r a e n t e n d e r e l f u t u r o de l a c a n c i ó n a r a g o 
nesa y c o n s t a t a r e l d e s p e r t a r de u n a c o n c i e n 
c i a r e g i o n a l en t o d o A r a g ó n . L a o r g a n i z a c i ó n 
c o r r i ó a c a r g o de l a «Peña de l os T r e i n t a » y 
n o hace j a i t a d e c i r q u e c o n s u es fue r zo l·ian 
h e c h o u n t r a b a j o de p r i m e r a m a g n i t u d : e l he
c h o e n sí de r e u n i r cas i t res m i l p e r s o n a s 
en e l e s t a d i o p o l i d e p o r t i v o « V í c t o r F r a g o s o d e l 
T o r o » , p a r a e s c u c h a r a sus c a n t a n t e s , es i m 
p o r t a n t e . A p e s a r de q u e t o d o s i n t u y é r a m o s 
l a i m p o r t a n c i a de este r e c i t a l , só lo a t r a v é s 
de t o d o e l p r o c e s o d e l c o n c i e r t o , c o n l a enor 
m e t e n s i ó n h u m a n a d e l j i n a l , c o m p r e n d i m o s 
s u s i g n i j i c a c i ó n r e a l . P e r o pausemos an tes a 
c o m e n t a r las c i r c u n s t a n c i a s d e l c o n c i e r t o y l as 
a c t u a c i o n e s de los p a r t i c i p a n t e s . 

MALA ACUSTICA, P E R O B U E N P U B L I C O 

L a s c o n d i c i o n e s a c ú s t i c a s d e l «F ragoso d e l 
T o r o » s o n p é s i m a s p a r a c u a l q u i e r m a n i j e s t a -
c i ó n m u s i c a l : ecos y r e v e r b e r a c i o n e s h i c i e r o n 
a veces d i f í c i l l a c o m p r e n s i ó n de los t e x t o s e 
i n c l u s o l a m ú s i c a de los a c t u a n t e s . L a ú n i c a 
s o l u c i ó n e r a p e g a r s e a a l g u n a c o l u m n a de a l t a 
voces , c o n lo c u a l u n o p o r lo m e n o s e n t e n d í a 
los t ex tos . S i n e m b a r g o , y a p e s a r de t o d a s 
es tas d i f i c u l t a d e s q u e r e s i d í a n ú n i c a m e n t e en 
e l l o c a l , e l p ú b l i c o s i g u i ó p e r f e c t a m e n t e a sus 
c a n t e s d e m o s t r a n d o c o n sus n u m e r o s a s i n t e 
r r u p c i o n e s , a p l a u d i e n d o , su i d e n t i f i c a c i ó n c o n 
los t e x t o s c o m p r o m e t i d o s c o n l a d u r a r e a l i d a d 
d e l A r a g ó n a c t u a l . E l c o n c i e r t o d u r ó a p r o x i 
m a d a m e n t e c u a t r o h o r a s , a u m e n t a n d o l a a ten 
c i ó n d e l p ú b l i c o a m e d i d a q u e t r a n s c u r r í a e l 
t i e m p o . 

L A S A C T U A C I O N E S 

D e l o s n u e v e p a r t i c i p a n t e s que h a b í a a n u n 
c i a d o s , s ó l o u n o n o p u d o a c t u a r , e l g r u p o «Re-
n a x e r » , m a n d a n d o u n t e l e g r a m a p a r a e x c u s a r 
s u ausénc ia . C o m e n z ó e l r e c i t a l L a b o r d e t a c o n 
«Aragón», ; o l i g u a l q u e e l p r o p i o L a b o r d e t a , 
es ta c a n d ó i se h a c o n v e r t i d o u n p o c o e n e l 
s í m b o l o de l a i d e n t i d a d r e g i o n a l . S i g u i ó « L a 
S o t o n e r a » , u n a m u e s t r a d e l a i n q u i e t u d q u e 
h a y p o r a f i r m a r g r u p o s d e m ú s i c a r e g i o n a l . 
S e g u r a m e n t e s u c a m i n o r a d i q u e en l a b ú s q u e 
d a de t e m & s de s u p r o p i a t i e r r a . 

L a a c t u a c i ó n de V a l e n t í n M a i r a l , de Jaca , 
a c o m p a ñ a d o a l a g u i t a r r a p o r C a r l o s , c o n s t i 
t u y ó l a p r i m e r a s o r p r e s a d e l c o n c i e r t o : u n c a n 
t a n t e j o v e n , h a s t a a h o r a t o t a l m e n t e d e s c o n o c i d o , 
q u e a c t u ó c o n u n a s e g u r i d a d f u e r a de l o c o m ú n , 
t a n t o e n v o z c o m o en t e x t o s . F u e s e g u r a m e n t e 
u n a de las a c t u a c i o n e s m á s p r o m e t e d o r a s . 

L a B u l l o n e r a , q u e l l e v a l a i t i b o r de g r u p o a 
sus c o n s e c u e n c i a s m á s se r i as , t u v o u n a a c t u a 
c i ó n e x c e l e n t e : e l g r u p o se h a e s t a b i l i z a d o , y 
t a n t o i n s t r u m e n t a l c o m o v o c a l m e n t e f u n c i o n a n 
e f i c a z m e n t e . E l p l a n t e a m i e n t o m á s i n t e r e s a n t e 
desde e l p u n t o de v i s t a f o l k l ó r i c o l o t u v o A n a 
M a r t í n , de H u e s c a , q u e c a n t ó u n a s e r i e de c a n 
c i ones q u e h a i d o r e c o g i e n d o p o r s u p r o v i n c i a . 
A d e m á s f u e u n a de las m e j o r e s voces q u e re 
s o n a r o n en é l e s t a d i o . 

P i l a r G a r z ó n c a n t ó sus c a n c i o n e s e n l e n g u a 
chesa, e n f a b l a , m u c h a s de e l l as c o n l e t r a de 
A n c h e l C o n t e . E s t o l o h a c e r e a l m e n t e b i e n . Joa 
q u í n C a r b o n e l l , q u e r e s i d e e n B a r c e l o n a , p e r o 
se h a i d o t r a b a j a n d o s u s i t i o c o n f r e c u e n t e s 
a c t u a c i o n e s en n u e s t r a r e g i ó n , c o n e c t ó i n d i s c u 
t i b l e m e n t e c o n e l p ú b l i c o . T o m á s B o s q u e , de L a 
C o d o ñ e r a , c o n s t i t u y ó t a m b i é n u n a s o r p r e s a p a r a 
los q u e lo c o n o c í a m o s : sus c a n c i o n e s se h a n 
v u e l t o d u r a s y l u c i d a s en c u a n t o a l a s i t u a c i ó n 
d e l a g r o a r a g o n é s . I n d u d a b l e m e n t e , l a ca tas 
t r ó f i c a s i t u a c i ó n d e l a g r i c u l t o r a y u d a a h a c e r 
c a n c i o n e s c o m o las q u e c a n t ó T o m á s B o s q u e . 

E L F I N A L : ¡ENTRE TODOS H A Y Q U E 
L E V A N T A R ! 

P a r a c u a n d o sa l i ó L a b o r d e t a p a r a c e r r a r e l 
r e c i t a l , e l a m b i e n t e e s t a b a y a c a l d e a d o c o n l a 
a c t u a c i ó n de T o m á s B o s q u e . L a b o r d e t a d i o u n a 
especie de v i s i ó n r á p i d a de l o q u e c o n s t i t u y e 
s u r e p e r t o r i o ( « M e d i t a c i o n e s de S e v e r i n o e l 
S o r d o » , «Cop las de S a n t a O r o s i a » , «Can ta c o m 
p a ñ e r o , c a n t a » , « H o m e n a j e a V í c t o r J a r a » ) 
P a r a t e r m i n a r c a n t a r o n t o d o s los p a r t i c i p a n t e s 
« N o c o j a s las ace ro l l as» . A l f i n a l i z a r l a n o ha
b í a d i s t i n c i ó n e n t r e p a r t i c i p a n t e s y p ú b l i c o -
t o d o e l m u n d o c a n t a b a de p ie . Y f i n a l m e n t e 
a l c o r e a r e l « C a n t o a la l i b e r t a d » y o t r a vez 
«A ragón» , l a p é s i m a a c ú s t i c a d e l p o l i d e p o r t i v o 
s i r v i ó p a r a r e p e t i r , c o n sus, ecos y r e s o n a n c i a s , 
e l a c u e r d o y l a c o n c i e n c i a de t o d o s c o n l o q u é 
a l l í se h a b í a c a n t a d o . 

LA N U E V A CANCION ARAGONESA E X I S T E 

E l h e c h o m á s i n e s p e r a d o , p o r l o e n o r m e 
m e n t e p o s i t i v o q u e r e s u l t a g l o b a l m e n t e , h a s i 
d o e l e n o r m e s a l t o d a d o desde a q u e l l a I Jo r 
n a d a d e l a ñ o 1973, d o n d e las cosas n b se per 
f i l a b a n t a n c l a r a m e n t e c o m o a h o r a . E l h e c h o 
de q u e es ta n u e v a C a n c i ó n A r a g o n e s a esté ah í 
q u e se p u e d a en p l a z o b r e v e p l a n t e a r a n i v e l 
d t s c o g r á f i c o , q u e se h a y a a f i r m a d o en u n a c i u 
d a d c o m o H u e s c a , s i g n i f i c a y rebasa los l í m i -
les m e r a m e n t e m u s i c a l e s . V a m o s p o r b u e n ca
m i n o , 

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

n e s se rv ía , en c a m b i o , c o m o c a -
mará a m p l i f i c a d o r a del o l e a j e de ^ 
a p l a u s o s y v o c e s c o n los q u e un 
públ ico e x t r a o r d i n a r i a m e n t e re- ^ 
c e p t i v o iba a apor tar s u par t i c i - ^ 
pac ión . Par t ic ipac ión i m p r e s c m d i - = 
ble . para h a c e r de un r e c i t a l de 
c a n c i o n e s un a u t é n t i c o « e n c u e n - « _ 
t ro» . I m p r e s i o n a n t e : c a d a v e z q u e ^ 
las c a n c i o n e s , en t re l íneas o por ^ 
d e r e c h o , d e j a b a n a s o m a r i d e a s 
de l iber tad, c a m b i o , d e m o c r a c i a , ^ 
j u s t i c i a , r eg ión , s o l i d a r i d a d , s o - = 
naban a t r o n a d o r e s a p l a u s o s . E r a 
el rugido de a q u e l l o s g r a d e r i e s , = = 
m e t i e n d o g o l e s a los que pre f ie - ^ 
ren c e r r a r s u s o ídos an te el pa ís ^ 
rea l . A q u e l l o e r a rotundo, s o n a - = 
do. v e r i f i c a b l e . U n dato, e l o c u e n - = = 
te , s o b r e A r a g ó n , hoy. U n a p le
b i s c i t a r i a m a n e r a de c o n s t a t a r ^ 
— p o r parte de c u a i q i u e r a — q u e = 
hay mul t i tud inar ios d e s e o s d e dar 
ent rada en n u e s t r a c o n v i v e n c i a = = 
a m u c h a s c o s a s s e n t i d a s c o n ^ 
a p r e m i o . La c h i s p a e m o c i o n a l d e = = 
algo tan s e n c i l l o c o m o una c a n - = = 
c ión , t i ene c a p a c i d a d p a r a p o n e r = = 
en pie e s a ident idad de reg ión S E 
i n s a t i s f e c h a , que bajo a q u e l l a c u - 1== 
bier ta h e c h a para e l c l a m o r de
port ivo, s e t r a n s f o r m a en e s e otro = 
c l a m o r que r e c o g i e r o n los m u r o s , = = 
del pabe l lón . 

A L G U N A P E G A ! | | 

C o n la v e n t a j a d e no e s t a r e n -
v a r a d a m e n t e a c o m o d a d o s , c o m o 
s u c e d e e n los t e a t r o s , s i n o tan = = 
r i c a y l l a n a m e n t e , t o m a n d o u n a 
c e r v e z a o u n a b o l s a d e p a t a t a s , 
aque l lo fue g a n a n d o p u n t o s . C o 
m e n z ó a l a s 7 y c u a r t o y t e r m i - = = 
nar ía r e b a s a d a s l a s 11 de la no
c h e . 

La e x i s t e n c i a de sólo t r e s mi - = = 
c r ó f o n o s , la i n e x p e r i e n c i a , en a l - 5 5 
g u n o s c a s o s , y la acús t ica de l re- = 5 
c i n t o , f u e r o n f a c t o r e s m a l d i t o s 
que impid ie ron el e n c a r r i l a m i e n - = = 
to del rec i ta l d e s d e un p r inc ip io = = 
y que f u n c i o n a s e al 100 por 100, 
a lo largo de s u d e s a r r o l l o , en 
c a d a m o m e n t o . O t r o f a c t o r q u e = = 
f o r z o s a m e n t e inc ide s o b r e la to- = = 
ta l idad d e lo q u e s e n o s o f r e c i ó , 
en con jun to , e s el d i f e r e n t e pun
to de par t ida d e q u i e n e s c a n t a n . ' = = 
Hay un d e s i g u a l r igor en l a s in- = = 
t e n c i o n e s y as í r e s u l t a el n ive l 
de c o h e r e n c i a de los r e s u l t a d o s . 
Y , c l a r o , e s t o s s a l t o s s e notan = 
más en el d e s a r r o l l o de un r e c i - S S 
tal en el que el públ ico q u i e r e , 
es tá e s p e r a n d o , i d e n t i f i c a r s e , = 
minuto a minuto c o n lo q u e s e i = 
c a n t a . = 

T O D O S A U N A j = 

Seña lados t a m b i é n los d e f e c t i - S 
l íos, hay que c o n c l u i r q u e todo 
e s t u v o b ien e m p l e a d o para de- Í 5 
s e m b o c a r en los d iez ú l t i m o s mi - = 
ñutos , i n o l v i d a b l e s . ( A n t e s , To
más B o s q u e , c u a n d o el púb l ico = = 
ten ía p r i s a porque y a e ran m á s = = 
de las 10 y e s p e r a b a la ac tuac ión = 
de Laborde ta , había c o n s e g u i d o = 
t r a n s f o r m a r una s i tuac ión d e s f a - = 
vorab le , en un au tén t ico t r iunfo = = 
al d e s c u b r i r una n u e v a e t a p a en = 
s u t rabajo , que e n t u s i a s m ó a ra
biar : la au tén t ica reve lac ión de 
la n o c h e ) . E E 

F U E UN F I N A L A P O T E O S I C O 

C a n t a b a L a b o r d e t a , c o n a l g u n a 
p r i s a , porque había que t e r m i n a r 

Inv,t0 a que c a n t a s e n t o d o s los 
que habían a c t u a d o . Y e m p e z a 
m o s a c a n t a r todos los d e m á s 
> nos p u s i m o s en p ie . Y c o m e n 
z a m o s a c o r e a r c o n p a l m a s . E n -
i r e todos hay que levantar Y s e 
g u i m o s c a n t a n d o , con e s p e r a n z a 
y c o r a j e . Habrá un día en q u e 
todos , al levantar la v i s t a , v e r e 
m o s una t ie r ra q u e ponga l iber
t a d . Y aquel lo s e d e s b o r d a b a Y = 
c o m o f ina l : A r a g ó n . S o b r e c o g i é n - = 
t lonos. E s t a t i e r ra e s A r a g ó n = 

José J u a n C H I C O N 

e d i d o 
a 
a n d a r 

Huesca ha parecido slempha balsa de aceite. Sus gen tes 
parecían amordazadas o 
t os y p rudenc ias . Parecía COITOS 
c iques , con fa ta l ismo y pasivil 
cía t a m b i é n que el pueblo de] 
c i a lmen te l a rgo ; la informació 

miedos, s i lenciosos, respe-
bandonasen al d ic tado de ca-

jeneficio de la miser ia . Pare-
estaba en un letargo espe-

iltura han sido señaladamen
t e nega t i vos , la respuesta a :i )blemas era la inacción, la em i 
g rac ión , e l s i lenc io , la inerciuo algo está cambiando. 

• I 
:ulturales que vienen ce lebrán-

la inquietud de una j uven tud 
f n cosas tan recientes c o m o 
los proyectos de Hidro-Ni t ro , 
i ! Ebro como prop io—, la mo-
itas otras cosas. Porque los 

Ah í es tán muchos de 
dose en la provincia —testli 
que no es tá para rendirse-, 
la re iv ind icac ión de Aníselo 
la opos ic ión a l trasvase —del 
v i i i zac ión popular del Bajo 
oscenses saben qué pasa, p 
las dos cen t ra les de Chalai 
de sus r íos , las cooperativas 
t u r i s m o fami l ia r , la vecindad 
e l corazón de la provincia,! 
Sra. de Torrec iudad, la enera 

ué representan, por e jemp lo , 
legos inacabados y e l agua 
ma agraria, la ganadería y e l 
la diócesis de Lérida hasta 

• industrial a pesar de Nt ra . 
marcha lejos inundando va l les , 

la despob lac ión y la emigra»» proliferación bancària y e l t ras 
vase de ahor ros , la ordenacióiaitarla provincial, la doble ins tan
cia impues ta por el «regte'O centralizado», etc. El pueb lo 
sabe muchas cosas, y se touchas preguntas, y qu is ie ra pre
guntar a cac iques, absentistasi esa celosa y leal é l i t e burocrá
t i ca , venida de paso o llegadiubilarse, que desde la capi ta l do
mina todas las instancias pifíales. 

Huesca está atrasada, m M * , pero sabe que es r ica. Y es
to p roduce rabia. Sabe de laipilidades, y sabe c ó m o , a dónde , 
a qu iénes van a parar los U f l l la provincia. Con e l es tado 
de op in ión que existe ahora «sar de la prensa l o c a l — der ro 
tas c o m o la de la azucarera ènzon quizá no se hubieran p rodu
c ido , ni to le rado, ni tampoco de las cacicadas de t i e m p o s 
no le janos. El arraigo y el rüBBa t ierra, la so l idar idad popu
lar y reg iona l han empezado) señales de vida. Dent ro de ese 
respe to tamb ién caben el la ,engua catalana hablada 
en toda la f ran ja oriental y l a B f r a 9 0 n e s a - La gente de Hues-
ca no qu ie re ser la «Reserva f '« ica y verde— de a l toaragonés 
amordazados», ni los cuidado^ espacios vacíos, que a o t ros be
ne f ic ian y d iv ier ten, ni convíiB «or«undos» de una hermosa 
cantera venida a menos. 

Que Huesca está co!onuafe"o ofrece dudas. Inc luso «en e l 
nombre de Aragón» se ha ^ f f * ^ 0 - Huesca ha contempla
do «la j o ta de picadillo» entr! 
gorda más , a ver quién encu» 
dado de Aragón, sólo la ci' 
vo res . El modelo del desarw 

= nudados los espejismos turislfl 
no su exp lo tac ión. Los lab" 
campo , y qu ien se beneficia! 
mucho va b ien, los demás... 
largo plazo, basado en sus 
l io len to y seguro, incomp ¡ 
p lanes de desarrol lo, que ' 
en r iquec ido a unos pocos i 

Si los sectores b " ^ * " ? 
r ro . d i f í c i lmen te podran voi» 
pueb lo o e l si lencio. Y no 
tar más cosas. Es faed * * U 
cosas ¡rían mejor». Los tarlolfl = por su pueblo , y al es 

E E t i ón de querer, de poder 
como atronadoramente se 
t ro de la Canción Aragón^ 

y Barcelona, a ver qu ién en-
chollos. Cuando se han acor-

aragoza ha merec ido los f a 
10i ha andado por ahí . Des-
nontaña espera su desar ro l lo , 
íen bien lo que pasa en e l 
p . Sólo la minor ía que t iene 
Ixige un desarro l lo popular , a 
erzas y recursos, un desarro-
las alharacas gaseosas de los 
f o s pueblos y del campo han 

enormes e inhumanas. 
¡Pasividad, han perd ido e l ca-

•a part ida. En Huesca, o e l 
estar cal lado. Ni porqué ocu l -
Ido fuera de o t ra manera las 
nezan a estar por su t i e r ra y 
stan por el cambio . Es cues-
ir, de unirse... para levantar , 
'tro día al f inal izar e l Encuen

da está viva. 

Illllllilllilllllllllllllilllllilllillllllllllllili 

«Somos pacíf icos, no nos obl i* 
guéis a se r lo contrar io», «Antes 
l u c h a r que m a r c h a r » , « E l pueblo 
u n i d o j a m á s será vencido», «Mi 
c e n t r a l n i h....», «Que vengan y 
verán» , «Con u n i d a d y determina
c ión no h a b r á qu ien nos gane»... 
E s t a s y o t ras m u c h a s inscr ipc io
n e s s e m e j a n t e s que j a l o n a n ca
r r e t e r a s y c a m i n o s y adornan es
c a p a r a t e s y automóvi les son mues
t r a har to expres iva de l a i r r i ta
c ión, desasosiego y angust ia que 
h a p rovocado en todo el B a j o 
C i n c a el anunc io de construcción 
de l a cen t ra l nuc lea r de Cha la -
m e r a . 

L o s daños causados y a por las 
e m p r e s a s paraestata les E N H E R y 
E N D E S A a los r ibereños es y a in
ca lcu lab le porque h a l levado a mi 
l l a r e s de hogares l a zozobra , l a 
i n c e r t i d u m b r e , e l temor que m u y 
f á c i l m e n t e puede abocar en l a 
desesperación. P e r o t a m b i é n h a 
tenido el fac tor posi t ivo de que l a 
t o r t u o s a m a n e r a de proceder de 
l a s dos compañías mentadas h a 
a y u d a d o notablemente a desper
t a r l a c o n c i e n c i a cívica de mi l ia 
r e s de c a m p e s i n o s que por p r ime
r a vez en m u c h o t iempo h a n em
pezado a h a c e r o í r s u voz p a r a in
tentar detener u n a decisión de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n que tan sólo m a 
les puede a c a r r e a r a la c o m a r c a . 
E n e l B a j o C i n c a , c o m o en l a c a 
s i to ta l idad de l as c o m a r c a s a ra 
gonesas , se perc ib ía en u n estado 
m á s o m e n o s latente el a f á n de l a 
c o m u n i d a d de que s u s derechos 
f u e r a n e s c u c h a d o s y respetados , 
de que l as re iv ind icac iones que 
todav ía n o se a t r e v í a n a p lan tear 
f u e r a n a tend idas ; de que se em
p e z a r a a tener en cuen ta a l c a m 
pes ino , e l g r a n m a r g i n a d o del pre
tendido d e s a r r o l l o español. . . E l 
c a m b i o d i n á m i c o que está su 
f r iendo l a s o c i e d a d a ragonesa , tan
to l a u r b a n a c o m o l a r u r a l , co
m e n z a b a a ex te r io r i za rse en 
el B a j o C i n c a y a l p r e s e n t a r s e el 
g r a v í s i m o p r o b l e m a de l a ins ta 
lac ión de u n a c e n t r a l n u c l e a r l a 
reacc ión de l a pob lac ión fue a d 
m i r a b l e p o r s u f i r m e z a y u n i d a d . 

E l c a s o fue conociéndose de 
m a n e r a i r r e g u l a r , s iendo l as pr i 
m e r a s r e a c c i o n e s de s o r p r e s a e 
ind ignac ión . N a d i e les h a b í a in
f o r m a d o m í n i m a m e n t e del pro
yecto p o r q u e l a s au tor idades 
p r o v i n c i a l e s g u a r d a r o n u n si len
c io tota l sobre l a c e n t r a l de C h a -
l a m e r a que tan sólo fue roto con 
l a man i fes tac ión p o p u l a r de pro
testa f rente a l p rop io G o b i e r n o 
C i v i l . E l t e m o r p o p u l a r que en 
l a s n a c i o n e s m á s a v a n z a d a s exis
te ante u n a c e n t r a l n u c l e a r se 
acrecentó e n o r m e m e n t e en es ta 

, ocasión por l a s o s p e c h o s a m a 
n e r a de a c t u a r de l as e m p r e s a s so
l ic i tantes y por l a ac t i tud pasiva^ e 
ind i ferente de los a l tos organis
m o s de H u e s c a . 

I N D I G N A C I O N 
Y D E S C O N C I E R T O 

E l 16 de a b r i l apareció el 
a n u n c i o de so l ic i tud en el Bo le t ín 
P r o v i n c i a l c i r á n p a s a n d o los días 
s i n que n i n g u n a voz autor i zada se 
l e v a n t a r a c o n t r a u n proyecto que 
pod ía a r r u i n a r l a zona agrícola 
m á s r i c a de Aragón . P o r ello los 
vec inos se ind ignaron y quedaron 
d e s c o n c e r t a d o s cuando a lgunos 
m e d i o s i n f o r m a t i v o s responsab les 
e m p e z a r o n a s u p l i r el vacío ofi
c i a l , que a o j o s de a lgunos pare
cía c a r g a d o de c o m p l i c i d a d , y ex
p u s i e r o n ante l a opin ión públ ica 
el grave pel igro que corr ía la r i 
b e r a del C i n c a . A este respecto 
fue impor tan te el papel desarro
l lado desde H u e s c a por el econo
m i s t a Aure l io B i a r g e y el ingenie
r o Sant iago M a r r a c ó y desde F r a 
ga por la per iod is ta M a r í a José 
Are l lano . E l p r i m e r paso se había 
dado y la reacción popu la r sería 
inmed ia ta . 

E n u n pr inc ip io se atacó dura
mente a las dos e m p r e s a s sol ic i 
tantes por la m a n e r a m is te r iosa 
con que h a b í a n ac tuado. E l pro
pio delegado oséense de I n d u s t r i a 
nos c o n f i r m a r í a que no tenía 
n inguna not ic ia sobre la cent ra l 
n u c l e a r de C h a l a m e r a , n i a n ivel 
de r u m o r , h a s t a que E N H E R y 
E N D E S A presenta ron el 25 de 
m a r z o la documentac ión p a r a la 
autor izac ión prev ia . E s t e compor
tamiento de las dos e m p r e s a s 
acrecentó la desconf ianza popu-
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l a r . L o s r ibereños se s in t ie ron me
n o s p r e c i a d o s c u a n d o se enteraron 
de que n i los prop ios vec inos de 
C h a l a m e r a , a lca lde inc lu ido , ha
b í a n s ido consu l tados . D e s d e u n 
p r i n c i p i o se creyó que E N H E R y 
E N D E S A o b r a b a n de m a l a fe a l 
p re tender que se a p r o b a r a u n 
proyecto de ta l i i y p o r t a n c i a p a r a 
el p resen te y fu tu ro de l va l le s i n 
u n a m í n i m a i n f o r m a c i ó n n i d i s c u 
sión p r e v i a , n i por supuesto l a me
n o r r e f e r e n c i a a u n debate demo
crá t ico que deber ía se r i m p r e s c i n 
dible c u a n d o se t ra ta de u n a cues
t ión m u y grave que a fec ta directí-
s i m a m e n t e a toda u n a c o m u n i d a d . 
C o n t a n d o con l a ind i fe renc ia ofi
c ia l pero c a l c u l a n d o m a l l a capa
c i d a d de reacción de los vecinos. 
E N H E R y E N D E S A in tentaron se
gún todos los ind ic ios que el per
m i s o de construcción de l a cen
t ra l fue ra u n hecho c o n s u m a d o . 

E L « P R I V I L E G I O » 
D E L A C E N T R A L 

Desde H u e s c a se l l a m ó a l a lcal 
de de C h a l a m e r a , u n h o m b r e de 
gran nobleza a l que se pretendió 
m a n i p u l a r , p a r a hacer le s a b e r que 
se hab ía hecho u n g ran regalo a 
s u pueblo a l conceder le el «pr iv i 
legio» de a lbergar u n a potente 
cen t ra l nuc lear . Don Joaquín Por
cada efect ivamente creyó en u n 
p r i m e r m o m e n t o que la cent ra l 
sería ú t i l y favorecer ía el desarro
l lo de s u pueblo — « m e d i j e r o n us
tedes q u e h a c í a n u n g r a n r ega lo 
a C h a l a m e r a , y a h o r a t o d o s an
d a n p e r s i g u i é n d o n o s ; h a s t a a n ó n i 
m o s he r e c i b i d o , d i r ía este a lca l 
de a l gobernador c iv i l en u n a 
reunión públ ica ce lebrada en 
H u e s c a — pero cambió ráp idamen
te de op in ión al rec ib i r in forma
ciones más obje t ivas . Y g rac ias al 
sereno d i s c e r n i r de este a lca lde 
se evitó que el pueblo c lave del 
p rob lema d iera la autor ización a 
la construcción de la cent ra l . X h a -
l a m e r a optó c la ramente por h a c e r 
frente c o m ú n con la r ibera . «Aun
que a n o s o t r o s nos p u d i e r a bene
f i c i a r , r e n u n c i a m o s a la c e n t r a l en 
s o l i d a r i d a d con la c o m a r c a » , e r a 
la pos tura del Ayuntamiento del 
pueblo nata l de Sender . E l B a j o 
C i n c a había ganado y a la pr ime
r a g ran bata l la . 

E J c a s o de la cent ra l hab ía sa l 
tado y a a la ca l le y la c o m a r c a 
en pocos días estuvo en ebul l i 
ción. L o s vec inos se reun ían en 
bares , peluquer ías o en las a c e r a s 
p a r a d iscut i r sobre lo que se po
día hacer . L a s autor idades locales 
t í m i d a m e n t e e m p e z a b a n a sens i 
b i l i zarse , pero en todo m o m e n t o 
iban m u y por detrás de la base . 

C a m p e s i n o s , ganaderos y comer
c iantes h ic ie ron u n espontáneo 
frente c o m ú n p a r a oponerse a to
da c o s t a a l a construcción de la 
c e n t r a l . Nad ie se exp l icaba que se 
h u b i e r a elegido u n a región flore
ciente p a r a u n proyecto que todos 

cons ideraban descabel lado. Se evi
taba hacer demagogia p a r a e n c a u 
zar la protesta de u n a m a n e r a efi
caz pero e ra di f íc i l contener l a 
presión popular al saberse que 
E N H E R y E N D E S A hab ían obra
do con m a l a fe a l p resentar u n a 
documentación insuf ic iente , pa r 
c ia l e inexacta . 

L A I N V I T A C I O N 
D E E N H E R 

L a s dos e m p r e s a s aún intenta
ron u n a p i rueta más r id icu la al 
inv i tar a los vecinos de C h a l a m e 
r a a v is i ta r la cent ra l nuc lear de 
Vandel lòs (con u n a potencia cua
tro veces infer ior a la que se pre
tende ins ta la r en C h a l a m e r a , con 
técnica diferente y con vert ido en 
el m a r y no en u n r ío que se uti
l iza p a r a r iegos) p a r a que admi 
r a r a n el césped y las f lores. Des
de la vec ina Mequinenza se d i jo 
con s a r c a s m o que p a r a ver la ma
n e r a de a c t u a r en E N H E R bas
taba con i r a s u pueblo, en don
de se c o m p r o b a r í a las múl t ip les 
p r o m e s a s i n c u m p l i d a s . 

(Pasa a la pág . 6) 

S O L O H A S T A E L 1 5 D E J U N I O . . . 
m a n t i e n e su antiguo 
precio para los nue
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UN A Ñ O (24 números), 300 pesetas 

¡¡Envíe hoy mismo este cupón!! 
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grafía Aragonesa 
• # E Q U I P O A M D A L A N 

LOS MILAGROS 
DE SANTA ELENA 

P. Fr . León Benito Marión: Sumaria invest igación de las p l a u s i b l e s 
ant igüedades del célebre santuario de Santa Elena Emperatrlx. y s u 
Fuente Glorinsa,, en Aragón, y sus Montes Pyrineos. Con u n nov e na r io 
para darle muy reverentes, y devldos cultos. Sale a la luz a solicitud y a 
expensas del Licenciado D. Miguel Thomás Bandrés . E n Z a r a g o z a , 
por Francisco T h o m á s * Revilla, Impresor, 1749, 122 págs. 

El, autor, monje profeso' de i Real Monasterio 
de Santa Engracia, m Zaragora, de la orden 
de: los je róni imos , y na tura l de Sallent de Gá-
llegoi, conocedor, p o r tanto, de la zona de que 
va a t ra tar , apoyándose en la doctrina de los 
Santos Padres;,, en la. t r a d i c i ó n y en otras fuen
tes parecidas, demuestra muchas cosas en este 
p l a t n t M o llbrlitO:, demagiadag e n realidad. De
muestra 'flilliéaes i n t r o n 'los f i i i iweros po'biado-
«es de la xona: «Tubas , nieto de fvoé, y sus fa-
milias , fueron quienes los poblaron después 
á e l Walversial di luvio. Vinieron embarcados de 
Armenlia, y surcando todo el mar Mediterráneo, 
guillados por la es t re l la Hesperia, eran sus In-
t c a l o t h i i l lKr ta. p*o«lnicla de Kispaia... Se descu-
IbiKi.. « e r t i t e ' m lo» Mivcgaatcs,, étwét alte, m a r , 
tire» •dliii! ««leu. é e l legar a, puer to ; y é tmmm 
i le temar tierra,. 4csc;nlba:rcaron en el p r i m e r 
Muel le , e x e c u t á n d o l o por Collbre. Asentaron el 
pie en las faldas de las m á s altas cumbres de 
los Pyrineos, con e legir las fért i les valles de 
l'ena,, Jac»,, 'Hecio,, .Alisa.,, y otras:, siendo, las 
primeras que descubrieron. Las veían rendir 
'varias frutas, sin t r a b a » n i cul tura h i imana; 
las mas llenas de dehesas, o pastos para los; 
ganados, los cuales eran las riquezas de aquel 
tiempo, y atendiendo a su mayor bien, pues 
abundaban de yervas medicinales, no se ne» 
garon a tan evidentes: conven ienc ias» (pág. .24). 

Demuestra, t ambién e l p a d r e M a r i ó n , , que l a 
propia Santa Elena, la m a d r e de C o n s t a n t i n o , 
anduvo por t i e r r a s de B i e s c a s q u e , e n s u opi 
n i ó n , debe e s c r i b i r s e V i e s c a s de S u b i r o n . F u e 
e l la l a que m a n d ó c o n s t r u i r e l c a s t i l l o o for
taleza sobre l a r o c a que se a s o m a a l Gál lego. 

Describe igualmente con deta l le l o s d i v e r s o s 
.milagros atribuidos al santuario de S a n t a E l e 
n a , Importante entre ellos es e l de la fuente 
que denomina la Gloriosa, c u y a s a g u a s s e des 
peñan desde e l S a n t u a r i o a l Gá l lego; a g u a s 
q u e s i m a n a n i n c e s a n t e m e n t e , de v e z e n c u a n 
do e x p e r i m e n t a n u n e x t r a o r d i n a r i o c r e c i m i e n 
to de caudal. Cuídase de demostrar e l b u e n 
fraile;, que tal. f e n ó m e n o no se debe en. a b s o l u 
to a causas naturales:, no teniendo .más exp l i -
c a d é i i que la del milagro. Otro de l o s m i l a g r o s 
importantes es el de u n p e r e g r i n o q u e , a l v o l 
v e r de l o s S a n t o s L u g a r e s , p e r d i ó s u b o r d ó n 
justo a l a t r a v e s a r e l rio J o r d á n . Y fue p r e c i s a 
mente e n Biescas, en l a e r m i t a de S a n t a E l e 
n a , donde l o vo lv ió a encontrar, ya q u e lo a r r o 
j é l a fuente en. una de sus crecidas. 

Muchos m á s p rod ig ios se d e s c r i b e n e n e l 
l i b ro . R e c o m e n d a b l e p a r a c u a l q u i e r v e l a d a p i 
r e n a i c a , y a que e l l e c t o r s e d i v e r t i r á m u c h o 
m á s leyendo s u s pág inas que v iendo , p o r e j e m 
plo, l a te levis ión. 

Si lo prefiere, también puede suscribirse 
o ANDA LAN por teléfono 
LILAMJENOS AL 3 9 . 6 7 - 1 9 

energía nuclear 
y d e r c \\ o 

M A R T I N - R E T O R T I L L O , L o r e n z o : E n e r g í a n u c l e a r y D e r e c h o (Proble
m a s Jur íd ico-admin is t ra t ivos) , E s t u d i o s de A d m i n i s t r a c i ó n n.0 X X X I I I , 
I n s t i t u t o de E s t u d i o s Pol í t icos, M a d r i d , 1964, 226 pág inas . 

A h o r a que tan revue l ta a n d a la m a r e j a d a n u c l e a r p o r t i e r r a s arago
n e s a s - a u n q u e no sólo a r a g o n e s a s : ah í es tán los e j e m p l o s de Leóh , 
T a r r a g o n a , e t c . — q u e r e m o s r e c o r d a r a n u e s t r o s l e c t o r e s a lgo que sólo 
es c o n o c i d o p o r los e s p e c i a l i s t a s : e l p r i m e r l i b r o español s o b r e aspec
tos j u r í d i c o s de l a energ ía a t ó m i c a es o b r a de a u t o r a ragonés , de 
H u e s c a , c o n c r e t a m e n t e . C a t e d r á t i c o , en l a a c t u a l i d a d , de l D e r e c h o Ad
m i n i s t r a t i v o en l a U n i v e r s i d a d de Z a r a g o z a . E l p r o f e s o r Re tor t i l l o 
fue p e n s i o n a d o p a r a r e a l i z a r u n a a m p l i a e s t a n c i a e n A l e m a n i a — e n 
l u b i n g a — en 1961-62, a l ob je to de e s t u d i a r l a e n t o n c e s rec ien te ley 
n u c l e a r a l e m a n a , así c o m o los c a m b i o s c o n s t i t u c i o n a l e s q u e hab ía 
i m p l i c a d o , j u n t o a l d e r e c h o de los países m á s a v a n z a d o s . F r u t o de es ta 
e s t a n c i a fue e l l i b r o q u e a h o r a se c o m e n t a e n e l q u e , e n t r e o t ros va
r i a d o s a s p e c t o s , se ana l i zó c o n deta l le l a r e g u l a c i ó n j u r í d i c a a l e m a n a . 
L i b r o q u e fue Opor tuno e n s u t i e m p o , p u e s a p o c o de p u b l i c a r s e se 
p r o m u l g ó e n E s p a ñ a l a L e y s o b r e energ ía n u c l e a r de 29 de a b r i l de 
1964, i n s p i r a d a m u y d i r e c t a m e n t e e n la legis lac ión a l e m a n a . E l l ibro , 
s i h o y h a q u e d a d o d e s b o r d a d o p o r l a leg is lac ión p o s t e r i o r , s i r v e c o m o 
es tud io c o m p a r a d o y de c o n j u n t o , a n a l i z a n d o , t a m b i é n , c o n todo de
ta l le , los p r i m e r o s p a s o s d e l d e r e c h o p o s i t i v o españo l e n t o r n o a l a 
energ ía n u c l e a r , así c o m o e l p r o c e s o de conso l idac ión d e l a s es t ruc 
t u r a s a d m i n i s t r a t i v a s , e n p a r t i c u l a r l a J u n t a de E n e r g í a N u c l e a r . 
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LA H U E L G A , 
M A R C H A A T R A S 

Como señalábamos en el número anter ior y han apuntado tam
bién otras pub l icac iones, con el Decreto Ley de Conf l ic tos Labo
rales se ha dado un paso atrás al permi t i r a las empresas despedir 
l ibremente a cualquierá de los t rabajadores que se declaren en 
huelga, si no han seguido al pie de la letra las complicadas ins
t rucciones que el tex to señala para que una huelga pueda ser con
siderada legal . 

An te r io rmen te se había l legado a una s i tuación en la que, de 
hecho, se reconocía la legal idad de la huelga al d ist inguir —aun
que no s i e m p r e — ent re los promotores y los meros part ic ipantes, 
cuyos despidos eran declarados improcedentes, mientras que sólo 
los pr imeros se cons ideraban procedentes. Algunas sentencias de 
dist intas Mag is t ra tu ras de Trabaje han sido muy signi f icat ivas en 
este sent ido. As í la de Bilbao que juzgó a los despidos de la em
presa «Firestone», que reconocía que «el paro se vio provocado 
por la empresa al Incumpl i r la obl igación de la nueva Ordenanza 
de Industr ias Químicas , de acomodar el Reglamento de Régimen 
Interior a d ichas d ispos ic iones , por lo que la i legalidad de la em
presa ha l levado a que los t rabajadores, como única respuesta po
sible ante las arb i t ra r iedades de la Di recc ión, se hayan v is to obl i
gados a dec lararse en par (&. Claro que no ha sido así en todos 
los casos y quizá p rec isamente en los más masivos o los más po
lit izados —Sea t en Barcelona o Au th i en Pamplona— los despidos 
han sido cons iderados como ajustados a. u'erecho. 

Sin embargo àhora, con el nuevo decreto, no cabe esta dist in
ción. Todo aquel que pare r.in haber cumpl ido todos y cada uno 
de los requ is i tos ex ig idos por el Decreto, puede ser puesto en la 
calle por su pat rono s in n ingún t ipo de contemplac iones legales. 

Semejante pos ib i l idad, en un momento en que se conjugan el 
aumento incesante de los prec ios y el del paro, con la ú l t ima 
congelación salar ia l decretada por el Gobierno, es un arma pel i
grosísima en manos de un cap i ta l i smo tan t imora to y amigo de la 
represión como es el españo l ; un arma que, ut i l izada con una mí
nima astucia, puede pe rm i t i r l e poner en la cal le en el momento 
que lo desee a mi les de obreros . No obstante, hasta el momento 
de escr ib i r estas notas todavía no se ha publ icado en el «Boletín 
Oficial» el menc ionado decre to , así que sigue en v igor la norma
tiva antigua que. aunque parezca paradój ico, ofrecía mayores ga
rantías a los t rabajadores que la nueva. 

De todas fo rmas serán la capacidad de lucha de la clase obrera 
y la posib i l idad de absorc ión do las re iv indicaciones de la misma 
por parte de la pat rona l , qu ienes consagrarán en def in i t iva la fo rma 
de ut i l ización del i ns t rumen to legis lat ivo que más polémicas ha le
vantado en nuest ro país en los ú l t imos t i empos y que, se d ice , 
fue la causa de la sal ida de Lic in io de la Fuente del gabinete Ar ias 

J. A INSA 

INFORMESE: 
LEA 

S U S C R I P C I O N A N U A L . 

S O L O 300 p e s e t a s 

REVISTA MENSUAL 

GDS 

GACETA DE DERECHO SOCIAL 
PEL PRADO. ™ < ^ m m 

LOS DIRECTORES PROTESTAN 
Un grupo más de ent re los 

t rabajadores de la enseñanza 
se encuent ra que joso de la 
actuación del M in i s te r i o de 
Educación y C ienc ia ; a las que
jas de los PNN y de los cate
drát icos de ins t i tu to han venido 
a uni rse las de los d i rec to res 
escolares. Este cuerpo de la 
Admin i s t rac ión , al que se en
traba mediante una opos ic ión , 
se creó en 1967 y aquel m ismo 
año se le asignó el coef ic ien te 
3'3, mient ras que los maest ros 
tenían el 2'9. Sin embargo, con 
la apl icac ión de la Ley General 
de Educación los maest ros se 
t rans fo rmaron , por decre to , en 
profesores de E. G. B. y —algo 
es a lgo— v ie ron su coef ic ien te 
aumentado hasta el 3'6; pero 
la s i tuac ión de los d i rec tores 
escolares no var ió en absoluto. 
Así , pues, nos encont ramos con 
que en la actual idad los supe
r iores je rárqu icos de los maes
t ros — p e r d ó n , p ro fesores de 
E. G. B.— están cobrando me
nos que és tos . Agotadas las 
vías admin is t ra t i vas , los alrede
dor de 1.000 d i rec to res de todo 
el país p lantearon en octubre 
pasado un recurso ante el Tri
bunal Supremo, estando ahora 

pendientes ele su resolución. 
En Zaragoza hay actualmente 
más de 20 d i rec tores, que es
tán agrupados en una asocia
ción integrada en el Servic io 
Español del Magis ter io (S.E.M.). 
Recientemente han procedido a 
elegir un nuevo presidente y 
una comis ión asesora de cua
t ro miembros, impuesta a pe
sar de la oposic ión de las es
t ruc turas jerárquicas del S.E.M. 
que, como se sabe, depende 
de la Secretaría General del 
Mov im ien to . El M in is te r io , por 
su parte, sigue en sus t rece : 
si quieren el coef ic iente 3'6 
deberán integrarse en el cuer
po de profesores de E. G. B., 
pero los d i rectores no quieren 
renunciar a sus derechos ad
quir idos y se han negado en 
bloque a tal in tegrac ión. A pe
sar de que sustenten la muy 
dudosa opinión de que es me
jor un d i rector nombrado por 
oposic ión que otro elegido de
mocrát icamente por todos los 
profesores del cent ro , no cabe 
duda que sus argumentos me
recen una atención mayor que 
la que han encontrado hasta 
ahora, la decis ión del Supremo 
es la ú l t ima instancia legal que 
les queda. 

aragón LABORAL aragon LABORAL dragón LABORAL arag 
************************* 
í L I 3 R E S , í 

P E R O 
E N L A C A L L E ; 

Siete de los ocho obreros de * 
* d i ferentes industr ias Zaragoza- * 
* nas que se encontraban en la * * 
* pr is ión de Torrero a d isposic ión •* * 
* del Tribunal de Orden Público, * • 

venio provincia l del ramo, re- J 
nunciaron vo luntar iamente a in- • 
c lu ir en sus pet ic iones cual- * 
quier t ipo de aumento salar ial . 4 
Sin embargo, la respuesta de la J 
patronal ha sido negat iva. Ac- * 
tualmente están a la espera de * 
que se celebre el acto de con- * 
c i l iac ión y. si f racasa, el asun- * 
to pasará ya a la competenc ia * 
de la Delegación Provincial de | 
Trabajo. 4-

l EBROACERO 
* EN LA 

^ han sido despedidos por sus em- ^ * + + * + + + * + * * * * * * * * * * * * * * * • * } • 
* presas al ir a re incorporarse al * 
^ trabajo después de que se les * 
* concediera la l iber tad provis ió- * 
* nal. Cinco obreros de Nure l , en. ^ ^ * 
* ¿re el los una chica, uno de Lac- • • ^ ^ — í i : - * . * * A>* 1 
{ key. una admin is t ra t iva de la * * C O t l t l l C t O 6 1 1 * 
* construcc ión y otra obrera de -K ConstTUCC 1 0 1 1 6 5 * 
* Industr ias Radioeléctr icas Bil- * * i ^ 
J baínas, fueron detenidos por la * ^ C o l m e n e r o 
* policía los días 9 y 10 del pa- t * 
í sado mes de marzo, a raíz de -K * El «Edif icio Venus» sigue de ^ 

í por los presuntos de l i tos de * í t rabajadores de esta obra que, * 
í asociación i l íc i ta — s e les acusa í £ Por c ie r to . ten 'a subcontratada * 
í de per tenecer al Mov im ien to * í a D- Manuel Al lepuz qu ien, por * 
* Comunis ta de España— y propà- ^ * hal larse en quiebra, dependía * 

* tas que se han f i jado ú l t ima- { • braron una asamblea acordando 
^ mente . A l ir a incorporarse a -K ^ % ^ 
M su t rabajo, los c inco obreros J • 
£ de Nure l rec ib ieron car ta de £ * k 
* despido por «no haberse pre- * * 
£ sentado al t rabajo desde e l 11 £ * 
* de marzo, s in jus t i f i cac ión bas- * * 
£ tan te para e l lo». A s i m i s m o el £ £ 
* t rabajador de Lackey fue despe- * £ 
£ d ido verbaímente por su empre- * * 
% sa al ir a re in tegrarse a su pues. * % 
* to de labora l . Los se is han pre- * * 
* sentado demanda ante Magís- * * 
* t ra tura del Trabajo, los c inco * * 
£ p r imeros por despido improce- £ £ 
* dente y el ú l t imo por despido * * 
£ nulo. A s i m i s m o fue despedida * £ 
* la t rabaadora de la construc- -K * 
£ c ión , sentenciad que se han pro- £ * 
£ nuncíado hasta ahora en casos * £ 
* s imi la res son muy var iadas, ca- * * 
£ be recordar en febrero como el -K J 
^ despido de un obrero de Giesa, £ * 
* Fernando Subi rón, fue declarado í * so l ic i tar a la d i recc ión que read- J 
{ nulo hasta tanto no se produje- * t mitierJa al, despedido, que paga- j 
-K se la sentencia del TOP (Ver í f s f todos lo,s atrasos que debía J 
£ A N D A L A N , n.° 59). * £ a' Persona' —venían cobrando 
£ , . . í Por debajo de lo est ipu lado en * 
> • * * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • í ?' convenio p r o v i n c i a l - , que la * 

* jornada de 44 horas se trabaja-
* ra de lunes a v iernes y que se 

, , , , , . . . . . • • . * . . í adoptaran mayores medidas de 
* segur idad, sobre todo en deter-

* * minados andamies (El acc idente 
£ + del día 23 que costó la vida * 
* £ a dos albañi les de otra obra se * 
£ -K produjo en un andamio de las J 
* £ mismas caracter ís t icas) En apo- 4 
^ * yo de sus pet ic iones pararon * 
i £ durante toda la mañana y, por * 
r ^ i _ ^ . . . J - _ «._•_ jf 

US 

* 
* La cerrada postura de la pa 

tronal puede conducir las del i -

í 

í 
í BRECHA I 
i t 
» El Jurado de Empresa y la * 
J Comis ión Representat iva, elegí- * 
* da en asamblea, de Ebroacero, * 
? d i r ig ió hace un par de semanas J 
* una carta a la d i recc ión , re iv in- *• 
¡J dicando la jornada de 40 horas J 
4 semanales de lunes a v iernes • 
J (que inc luye el que la media J 
^ hora del bocadi l lo sea a cargo • 
I de la empresa, que se paguen * 
* las f ies tas recuperables y que * 
* se mantengan los actuales sa- 4 
* lar ios) y vacaciones de un mes + 
* a salar io real . Después de las 4 
J negociaciones mantenidas e n J 
* enero, t ras la huelga del me- *• 
* ta l , quedaron pendientes de * 
* acuerdo algunos puntos que la 4 
J empresa supedi tó a un aumen- J 
* to de la producc ión, que se f i j ó • 
* en 523 Tm. al mes ; a pr inc ip ios J 
* de mayo, según exponían en su >f 
* carta los representantes de los * 
4 t rabajadores, ya se había supe- 4 
* rado ampl iamente esta c i f ra . * 
J Por otra par te los obreros argu- 4 
* mentaban que los benef ic ios * 
% obten idos por la empresa en J 

los ú l t imos años han sido cuan- * 
J t iosos , permi t iendo la modern i - J 
* zación de sus Insta laciones y • 
í un Impor tante repar to de div l - ^ 
J dendos. La d i recc ión accedió J 
4 f ina lmente a todas las pet ic ió- * 
J nes de sus obreros , aunque de- J 
*- jando l ibre sólo un sábado de * 
* cada dos. Desde hace poco J 
* más de un año se han venido 4 
J sucediendo una ser le de luchas 4 
4 en Ebroacero. saldadas la ma- 4 
* yoría a favor de los t rabajado- * 
4 res : en abri l del pasado año 4 
4 éstos es tuv ieron 15 días a bajo J 
* rend imiento y uno en paro to- * 
4 ta l . obten iendo un aumento de 4 
J 1.500 pesetas en el salar io y J 
4 otras tantas en la p r ima; en 4 
J octubre vo lv ie ron a lograr un J 
j f aumento de 1.500 pesetas. En 4 
* la huelga del meta l . Ebroacero J 
4 fue una de las empresas que 4 
* la mantuvo con mayor regula- * 
4 r idad, cons igu iendo en las con- 4 
* versac iones mantenidas con * 
í pos ter io r idad, a las que antes J 
* se ha aludido, o t ro aumento de * 
* 3.500 pesetas, así como que se J 
* creara -un comi té de segur idad 
J e h ig iere en el t rabajo, e legido * 
)f por los propios t rabajadores. *• 
*• * 

M O N Z O N : 
No hay 
acuerdo í E R A N 

horas de la 4 
empresa aceptó las * 

señaladas por sus 4 
ores. No obstante como * 
fa l taban por pagar algu- 4 

-K ^ la tarde, t rabajaron g bajo ren- * 
£ * d im ien to . El día 20 se reprodujo 4 
* * el paro to ta l durante la maña- * 

* berac.ones para el convento co- « * na ^ 
* lect.vo comarcal del metal de * j * la empres 
* Monzón al cal le jón sin salida £ £ cond¡ciones 
í de la decis ión arbi t ral obliga- * J 
* tor ia (antes norma de obl igado * * t S a i í a M t 
£ cumpl im ien to ) . Las negociació- j { nas cant¡dad e| t rabajo se ¿ 
* nes comenzaron el 13 de mayo £ { reanudó a r.tmo' ¿ 4 

£ pasado y los representantes de * • m0 día se celebraba en Maais- t 
* los alrededor de 600 obreros * * ["O a'a se celebraba en Magis- * 
* encuadrados en d i ferentes em- { * t.reaturf 61 \UJC,° ^ e ' desP'do í 
í nrPQflQ HP la r n n w r a la ma- * í de o t ros 18 t rabajadores, que *-
j presas de la comarca la ma £ * h b producído algunas se- * 
$ yor parte con comet idos aux.- * í manas Jes E| m¡ércgo|es sin ^ 
* l iares de las dos «grar 
J la zona, Hidro-Nitro y 
* to, acudieron a la me 
* una tabla reiv indicat iva que 
* constaba de c inco puntos: pa-
í qas extraordinar ias y benefi- £ j 
* y 7 l n >• J í „ . „ .«oi í í A l día s igu iente se so ucionaba >f 
•K cios de 30 días de salario rea!, * * i( , * . ... ^ j 
t vacaciones de 30 días, jornada * { ¡nalmente el conf l i c to al acep- } 
{ laboral de 40 horas semanales, t * ar Const rucc iones Co lmenero • 
í opa de trabajo y calzado de * * la readmis ión de los t res des- J 
í seguridad dos veces por año { { Ped.dos y renunciar a su pues- 4 

} M A S 

* represal ia por los paros, por lo 4 
* J que inmedia tamente se puso en • 
^ * huelga el resto de la p lant i l la . J 

4 

4 

Í C I N C U E N T A Í 
J La Mag is t ra tu ra de Trabajo * 
4 de Zaragoza ha declarado im- 4 
J procedentes los despidos de * 
4 doce obreras de Karpan, a las 4 
* que la d i recc ión acusaba de * 
4 quebranto de d isc ip l ina y de * 
* la economía de la empresa * 
J (Ver A N D A L A N , núm. 64). Co- J 

mo la empresa tenía más de *• 
J 50 t rabajadores f i jos , corres- J 
jf ponde a las 12 despedidas ele-
* gir ent re vo lver a su puesto * 
4 de t rabajo • o abandonarlo co-
J brando la indemnización f i jada * 
4 por la sentencia. A este res- 4 
J pecto y dado que en el l ibro * 
4 de matr ícu la de la empresa 4 
* sólo f igüraban 32 obreros f i j os , *• 
J fue preciso sol ic i tar una ins- 4 
>f pecc ión de la Delegación Pro- * 
J v inc ia ! que. además de levantar 
jf acta de inf racción a Karpan por Jf 
* no haber dado de alta a 19 J 
4 t rabajadores, ce r t i f i có que, efec- jf 
* t i vamente , en la empresa había J 
4 más de 50 obreros f i j os . 4 
Jf Jf jf 

ARAGON laboral ARAGON laboral ARAGC Luís G R A N E L L 
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sección especializada 
clásica, jazz, pop.folk, 

discos de Importación 
LINACERO INFORMA 

L I N A C E R O 
S. MIGUEL, 49 - ZARAGOZA 

EN SU PLANTA BAJA 
S E C C I O N 

ESPECIALIZADA 

OTRA FORMA 
DE 
PUBLICIDAD 

H a c e 8 años, e l poeta zaragozano V i l l a c a m p a , a h o r a 
por t i e ras de A s t u r i a s , en m e d i o de s u s ac t iv idades 
de provocac ión c u l t u r a l , m e decía , e n u n a ent rev is ta , 
que e l poeta de hoy deber ía d e d i c a r s e a la p u b l i c i d a d . 
P o r e n c i m a y p o r deba jo de l a «boutade» es taba u n a 
idea p r e c i s a : l a creación de s logans , el acuñar f r a s e s 
pe r fec tamente per f i l adas c o n l a m a y o r economía de 
p a l a b r a s , en func ión de u n a idea o p a r a c r e a r u n sen
t imiento , e r a u n e j e r c i c i o de concrección va l ioso y, 
sobre todo, c o n l a cer teza de u n m a s i v o n ú m e r o de 
des t ina ta r ios . (O t ra c o s a es a l se rv ic io de q u é estu
v i e r a n ) . 

P o r en tonces , t a m b i é n , e m p e z a b a a d e s p u n t a r ot ro 

h e c h o que c a t a p u l t a b a los p o e m a s , e n f o r m a de pre
c ip i tados s o n o r o s c o n mús ica , e n f o r m a de c a n c i o n e s , 
v a y a , h a c i a públ icos m a y o r i t a r i o s . A l b e r t o C o r t e z , ar 
c h i v a b a a l Pérez que es tuvo e n M a l l o r c a y e r a e l p r i 
m e r o en o f recer ese t ipo de t r a b a j o . P a c o I b á ñ e z lle
gaba a E s p a ñ a y s u s d i s c o s t r a í a n e l m i s m o b a g a j e . 
I s m a e l h izo algo p a r e c i d o . Y t a m b i é n A g u a v i v a , q u e 
seguir ía de f in i t i vamente e m b a r c a d o e n e s a t a r e a . Se 
r r a t c o n M a c h a d o — l a c e n s u r a le p r o h i b i ó q u e e l L P 
se r o t u l a s e «Dedicado a u n ta l Anton io M a c h a d o , 
p o e t a » — y, luego, M igue l H e r n á n d e z , s e a p u n t a b a a 
lo m i s m o . Y e s a l a b o r h a n l l evado ade lan te , c o n 
m e j o r e s o p eo res r e s u l t a d o s , e n a l g ú n m o m e n t c ^ u n 
m o n t ó n m á s de in té rp re tes . ( L a ú l t i m a m u e s t r a se
r í a n a l g u n a s de l a s c a n c i o n e s de l L P «4.444 v e c e s , p o r 
e j e m p l o » de Adol fo C e l d r á n ) . 

P e r o j u n t o a e s t a l a b o r d í f u s o i » de p o e m a s de 
au to res c o n s a g r a d o s — q u e e n l u g a r de q u e d a r s e mo
m i f i c a d o s ent re l a s pág inas de l i b r o s que b i e n p o c o s 
c o m p r a n , s a l t a n a los c u a t r o v ien tos h e c h o s c a n 
c i o n e s — está t a m b i é n l a o b r a c r e a d o r a de los a r t í f i 
ces de c a n c i o n e s de los c a n t a - a u t o r e s . M e j o r q u e u n a 
nove la , o u n l i b r o de p o e m a s , u n a s p o c a s p a l a b r a s , 
h e c h a s canción, g r a b a d a s en u n d i s c o , s e r v i r á n a u n a 
comunicac ión que e n t o n c e s , sí, se h a r á m a s i v a . Y , 
por tanto, m á s ú t i l . D o s p a l a b r a s p u e d e n v a l e r por 
toda u n p r o g r a m a de l a r e f o r m a a g r a r i a . 

«A d e s a l a m b r a r , a d e s a l a m b r a r » . 
E s u n e j e m p l o , en t re m i l . Quizás , l os poe tas , debe

r í a n d e d i c a r s e a h a c e r c a n c i o n e s , l e t r a s p a r a que 
ot ros l a s c a n t e n . O t r a f o r m a de p u b l i c i d a d . 

Illlllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllllllllll 

RECOMENDAMOS... 
A D O J J j ' O C E I J > R A N : "4.444 V E 

CES, P O R E J E M P L O " . — Es. t ras 
c u a t r o o c inco años de s i lenc io, e l 
segundo L P de A d o l f o C e l d r á n . Poe
m a s de Hernández , L e ó n Fe l ipe , N i 
colás G u i l l é n , F e r n a n d o Braso , F e r 
n a n d o C e l d r á n y de l p rop io Ado l f o 
C e l d r á n . 

L A B O R D E T A : " T I E M P O D E E¡S-
P B R A " . — Comen tado ya en nues
t r o an te r i o r n ú m e r o , so lamente nos 
queda po r decir que l a aceptac ión h a 
sido e x t r a o r d i n a r i a ( inc luso m a y o r 
que. " C a n t a r y c a l l a r " ) , y que, sigue 
sobre é l l a p r o h i b i c i ó n p a r a rad io 
(algo que has ta a h o r a nad ie nos ha 
sab ido e x p l i c a r ) . 

LABOR 

Si desea rec ib i r más ampl ia in fo rmac ión mus ica l , re l lene y envíe a 

Linacero es te c u p ó n : 

L inacero: San M igue l , 49 - ZARAGOZA 

DESEO rec ib i r su bo le t ín i n fo rmat i vo mus ica l , g ra tu i tamente , en mi 

domic i l i o 

Nombre t 

Domic i l i o 

Población 

Provincia 

C L A U D I N A Y A L B E R T O G A M -
BENO: " C A N C I O N D E L A M O R 
ARMJADO" . — Segundo L P en Espa
ñ a de l dúo a rgen t i no que en estos 
momen tos están p reparando uno 
nuevo con m a t e r i a l de Brassens. 
Poemas de Ch ico Bua rque de H o l a n 
da, E. G u d i ñ o K i e f f e r , J . de l a V e 
ga, R. González T u ñ ó n , V io le ta P a 
r r a , S i l v i o Rodr íguez, Nicolás G u i 
l l é n , Pa t r i c i o Mans y de l m ismo dúo. 

M E R C E D E S SOSA: " D I S C O D E 
O R O " . —' Recopi lac ión de anter iores 
LPs de Mercedes Sosa. Ind ispensable 
p a r a todos aquellos que, todavía, n o 
tengan en su discoteca m a t e r i a l de 
u n a de las mejores voces iberoame
r icanas. 

M I L E S D A V I S : " G E T U D W I T H 
I T " . —i Doble á l b u m en que este 
popu la r músico de Jazz sigue bus
cando experiencias. E n esta ocasión 
mezclando músicos e ideas or ientales, 
a f r i canas y occidentales. 

G O R D O N LIGiHTPOOT: " C O L D 
ON T H E S H O U L D E R " . *— S i la 
canc ión " S u n d o w n " (y t a m b i é n el 
á l bum del m ismo t í tu lo ) supusieron 
para el canadiense popu lar izac ión i n 
te rnac iona l , con el nuevo disco vue l 
ve a demostrarse que es una de las, 
f i gu ras dignas de tenerse en cuen 
ta con el " f o l k - r o c k " . 

J O H N L E N N O N : " R O C K A N D 
R O L L " . — Disco que comenzó a p re -

1C1 

A c a b a de a n u n c i a r s e a l m e r c a d o , y d e h e c h o y a h a n apare
c i d o t r e s c a r p e t a s , l a e d i c i ó n de l a o b r a c o m p l e t a de B a c h en 
e l p r e s t i g i o s o , a u n q u e d e s i g u a l , s e l l o A r c h i v . N a t u r a l m e n t e que 
l a e d i c i ó n c o m p l e t a a t a ñ e s o l a m e n t e a l o q u e se e n t i e n d e como 
« o b r a de B a c h » , o sea e x c e p t u a n d o p i e z a s r a r a s , a r r e g l o s o s im
p l e m e n t e p i ezas d e m a s i a d o « f l o j a s » o s i m p l e s . 

Y es ta r e s t r i c c i ó n es, n a t u r a l m e n t e , p e r f e c t a m e n t e compren 
s i b l e s i u n o e c h a u n v i s t a z o a l a o b r a d z B a c h , c a t a l o g a d a en 
1.080 n ú m e r o s , a l g u n o d e los c u a l e s r e p r e s e n t a m á s d e l a vein
t e n a de c o m p o s i c i o n e s . 

D e tas t r e s c a r p e t a s q u e h a n a p a r e c i d o , d e l t o t a l de once 
q u e h a y p r o g r a m a d a s , h a y q u e r e c o m e n d a r c o m o i m p r e s c i n 
d i b l e , s i a ú n n o l a t i ene , p u e s s o n g r a b a c i o n e s y a a l g o ant i 
guas , l a de l a o b r a c o m p l e t a p a r a ó r g a n o p o r H e l m u t Walcha. 

L a s e g u n d a c a r p e t a c o r r e s p o n d e a l a s d o s p a s i o n e s . Respecto 
a l a de S a n J u a n es s e g u r a m e n t e l a m e j o r , l a d e S a n Mateo 
t i ene i n c l u s o en e l m e r c a d o n a c i o n a l v e r s i o n e s b a s t a n t e mejo
res . L a c a r p e t a d e d i c a d a a m ú s i c a d e c á m a r a , b u e n a s g r a b a d o -

nes, q u e n o t i e n e n c o m p e t e n c i a e ñ r a z ó n d e s u c a l i d a d como 
p o r f a l t a de o t r a s g r a b a c i o n e s e n e l m e r c a d o n a c i o n a l I m p o r 
t a n t e l a a p o r t a c i ó n de Y e p e s c o n l a o b r a c o m p l e t a p a r a laúd. 

P o r a h o r a n o h a y s o r p r e s a s , se t r a t a d e a g r u p a r m a t e r i a l 
q u e y a h a b í a a p a r e c i d o , y q u e i n c l u s o se p u e d e c o m p r a r en 

- o t r a s ser ies . L a ú n i c a v e n t a j a e s t á e n l o s p r e c i o s de lanzamien
to . H a b r á q u e e s p e r a r a l o t o ñ o e n q u e ' s e g u r a m e n t e h a b r á sor

p resas c o n la « B a c h E d i t i o n » . 

para rse en 1973 ten iendo como p r o 
duc t o r a P h i l Spector. S i n que se 
sepan los mo t i vos , su rea l izac ión f i 
na l izó en e l 74 con la p roducc ión 
d e l p rop io L e n n o n , q i v e r t i d o e i n 
teresante resumen de algunos de los 
temas que son h is to r ia en el rock . 

J O S E P H H A Y D N : " C A S A C I O 
N E S " . — Las dos casaciones (en F a 
m a y o r y Sol m a y o r ) que aquí se i n 
c luyen, p robab lemente f u e r o n esc r i 
tas por H a y d n cuando era maes t ro 
de cap i l l a del Conde M o r z i n . E s t á n 
in te rpre tadas por e l C o l l e g i u m A u -
r e u m con ins t rumen tos or ig ina les . 

T E L E M A N N - H A Y D N - S T O L -
Z E L : "MRJSICA D E C A M A R A " . — 
Con u n grupo de cámara de S t u t g a r t 
(y como sol ista H e r m a n n B a u m a n n 
t r o m p a ) , el "Concer to a t re en f a 
m a y o r " de T e l e m a n n , "Doce n o c 
t u r n o s " de H a y n d , " S o n a t a en f a 
m a y o r " de Stolzel , y "Sona ta en m i 
bemol m a y o r " de H a y d n . 

ALEAN1 B E R G : " S U I T E D E L U -
L U " . — Esta Su i te de A l b a n B e r g 
es so lamente una de las t res pa r tes 
en que cabe d i v i d i r u n á l b u m que 

está b a j o l a d i recc ión de Claudio 
A b b a d o , con l a Orques ta Sinfónica 
de L o n d r e s y c o n l a soprano Mar-
g a r e t P r i ce . J u n t a a la Suite de 
" L u l u " : " T r e s piezas pa ra orquesta 
op . 6 " y " C i n c o canciones con or
q u e s t a " . 

D I E G O C L A V E L : " L A R A I Z DEl 
G R I T O " . — D iego Clave l es uno cu 
los m á s Jóvenes y mejores valoref 
que t i e n e e l f l amenco . De todo it 
l anzado h a s t a la fecha por Diegc 
C l a v e l éste es, técnicamente y en 
madu rez , su m e j o r disco." I3stá pi"0" 
duc ido p o r Caba l l e ro Bonald y en 
la p o r t a d a u n excelente dibujo ae 
G u i ñ o v a r t . 

RECUERDE — que Lmaceo 
puede env ia r le los discos que 
desee a domic i l i o , contra reem
bo lso , s in gasto alguno por 
pa r te . 



Esté p r o c e d e r puede ind ignar , 
como h a s u c e d i d o t ra tándose del 
Secretar io d e l P a r t i d o C o m u n i s t a 
Francés, q u e h a h a b l a d o de «obse
sión ant isoviét ica» y «apoyo a l a 
E u r o p a de los t r u s t s y los capi ta 
listas». P u e d e t a m b i é n c o n s i d e r a r 
se c o m o u n a m u e s t r a de r e a l i s m o 
polít ico o, i n c l u s o , c o m o e j e r c i c i o 
de dialéct ica r e v o l u c i o n a r i a : debi
l i temos a n u e s t r o s p r i n c i p a l e s an
tagonistas, a u n a c o s t a de a p o y a r 
por el m o m e n t o a o t ros m á s pe
queños; a l f ina l «preva lecerá el 
viento del Or ien te» . P e r o , lo que 
evidentemente n o puede e s sor
prender a nad ie . L a n u e v a pol í t i 
ca ch ina f rente a E u r o p a respon
de a u n a rev is ión de s u anál is is de 
la C o m u n i d a d e u r o p e a , revis ión 
comenzada e n los p r i m e r o s seten
ta e in tegrada en u n a n u e v a con
cepción g lobal de s u po l í t ica exte
r ior e i n c l u s o de l a revo luc ión 
mundia l . E n c i e r t a m a n e r a , C h i n a 
recurre o t r a vez a l v i e j o concepto 
de la c o e x i s t e n c i a , u n concepto , 
no hay que o lv ida r lo , fo rmurado 
por p r i m e r a vez p o r los c h i n o s en 
1954. Pero l a s i tuac ión es o t ra , en 
ella E u r o p a s e e n c u e n t r a a l o j a d a 
en una z o n a i n t e r m e d i a o Segun
do Mundo, e x p u e s t o , lo m i s m o 
que el T e r c e r o , a l q u e (declara 
pertenecer C h i n a , a l a a m e n a z a de 
las dos s u p e r p o t e n c i a s , R u s i a y 
Es tados U n i d o s . L a operac ión di
plomática se r e m a t a c o n u n a de
claración t r a n q u i l i z a d o r a p a r a s u s 
huéspedes f r a n c e s e s y europeos e n 
general: p o r b o c a de s u V i c e p r i -
mermin is t ro C h i n a d e c l a r a so lem
nemente que n u n c a será u n a s u -
perpotencia, n i a u n c u a n d o dis
ponga de b a s e m a t e r i a l p a r a el lo. 

A N T E S , N O E R A A S I 

Nada m á s fác i l que a r r o j a r a l a 
ca ra de l a n u e v a d i p l o m a c i a ch i 
na una colección de c i t a s espiga
das en textos de h a c e años. T o d a 
vía en 1963 l a p r e n s a de a q u e l 
país ca l i f icaba a l a C o m u n i d a d 
«de fenómeno de desintegrac ión 
del imper ia l i smo, i n s t r u m e n t o de 
los E s t a d o s Unidos» . E n F r a n c i a 
se veía sobre todo a l r e p r e s e n t a n 
te de la ideá n a c i o n a l f rente a l a 
E u r o p a a m e r i c a n a , c o s a que , pa
ra mayor e m b a r a z o de los po l í t i 
cos f ranceses, n o d e j a r o n de pro
c lamar p a l a d i n a m e n t e los c h i n o s 
en la c e r e m o n i a de l res tab lec i 
miento de l as r e l a c i o n e s e n 1964. 
Igual que en e l O r i e n t e , s o n años 
de tanteos en to rno a l Japón , se 
juega con l a s p o s i b l e s d i f e r e n c i a s 
internas dent ro de l s i s t e m a de 
al ianzas a m e r i c a n o . N o h u b o re
paros, entonces , e n d ign i f i ca r l a 
f igura del genera l D e G a u l l e , que 
hasta hacía u n o s m e s e s e r a cons i 
derado c o m o «t íp ico represen tan 
te del c a p i t a l i s m o m o n o p o l i s t a , 
apoyado en l a s b a y o n e t a s fasc is 
tas». P e r o c o n todo, e n e s t a época 
no había lugar p a r a u n a pol í t ica 
europea m u y especí f ica. 

Recién r e c u p e r a d a de l as prue
bas que s i g n i f i c a r o n los exper i 
mentos de l as C o m u n a s P o p u l a r e s 
y el « G r a n S a l t o h a c i a Adelante», 
abandonada r e a l m e n t e p o r R u s i a 
en s u s e n f r e n t a m i e n t o s c o n E s t a 
dos Un idos p o r T a i w a n , C h i n a 
ocul taba s u i m p o t e n c i a b a j o el fa
moso l e m a «el i m p e r i a l i s m o es u n 
tigre de papel» , e i n t e n t a b a desa
r ro l la r s u vocac ión t e r c e r m u n d i s 
ta. N o se t r a t a b a , s i n e m b a r g o , de 
una reedic ión de l a C h i n a pac i f i s 
ta y m o d e r a d a d e l a s c o n f e r e n c i a s 
de B a n d u n g (1954) s o b r e e l T e r 
cer M u n d o y G i n e b r a s o b r e Indo
ch ina (1955), s i n o de l a C h i n a via
j e r a y p lena de p r o s e l i t i s m o revo
luc ionar io de C h u e n l a i . E n s u fa
m o s a g i ra p o r «la z o n a de tem
pestades de l a r e v o l u c i ó n m u n 
dial», el m i n i s t r o c o m e n t a b a en 
1964, a l a b a n d o n a r A f r i c a , u n an 
tiguo p o e m a c h i n o : «Las f i l as de 
los pueblos r e v o l u c i o n a r i o s del 
m u n d o s o n c o m o u n m i l l a r de ve
las f lo tando m a j e s t u o s a m e n t e al 
viento de l m a r . L a c a u s a revolu
c ionar ia de los p u e b l o s del m u n 
do es c o m o u n b o s q u e levantán
dose c o n el v igor de l a p r i m a v e 
ra». N i aqu í , n i en l a v is ión del 
m u n d o d iv id ido en los c a m p o s de 
Ios países s u b d e s a r r o l l a d o s y l as 
c iudades de l a s n a c i o n e s indus
tr ia l izados, h a b í a u n l u g a r prop io 
Para E u r o p a , c o n s i d e r a d a m e r o 
apéndice de A m é r i c a del Nor te . 

la EUROPA 
de los CHINOS 
p o r H . J . Renner 

Poco después de h a b e r d e c i d i d o n o m b r a r u n r e p r e s e n t a n t e 
en la C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a , C h i n a ha e n v i a d o en v i 
s i t a o f i c i a l a l a F r a n c i a de C i s c a r d d ' E s t a i n g n a d a m e n o s q u e 
a su v i c e p r e s i d e n t e , T e n g H s i a o - p i n g . Y este p e r s o n a j e exp resa 
p ú b l i c a m e n t e su a p o y o a la c o n s t r u c c i ó n de la u n i d a d eu ropea 
y la esperanza de su r e f o r z a m i e n t o , i n c l u s o m i l i t a r . 

« m 

Hemos apoyado y apoyaremos a la Comunidad Europea' 
( C h u En L a i ) 

E X A C E R B A C I O N 
D E L A N T I S O V I E T I S M O 

E s sabido cómo t e r m i n ó esta 
época de grandes proyectos . Mien
t ras se ap laza p a r a s i e m p r e lo que 
iba a ser l a segunda B a n d u n g (la 
conferenc ia de Argel) los ch inos se 
ven l i tera lmente sorprend idos por 
el baño de sangre en que desapa
rece el e n o r m e par t ido c o m u n i s t a 
indonesio, y los a m e r i c a n o s co
mienzan a b o m b a r d e a r las a fueras 
de Hanoi . . . 

A f inales de 1965, y no s i n cier
to orgullo. C h i n a se dec la ra cer
c a d a por los imper ia l i s tas amer i 
canos , los reacc ionar ios ind ios , los 
imper ia l is tas br i tánicos, los mi l i 
tares japoneses y los rev is ion is tas 
modernos , es decir los r u s o s . Unos 
meses después hace eclosión total 
algo que ya se estaba gestando 
desde 1962, la Revolución Cul tu 
r a l . Durante var ios años C h i n a se 
re t raerá de los escenar ios mundia 

les. E l c l i m a de exal tación no re
sultó m u y aprop iado p a r a el cu l 
t ivo de las re lac iones exter iores . 
P o r no m e n c i o n a r m á s que a E u 
ropa , mu l t i tud de inc identes pu
s ie ron en pel igro las re lac iones di
p lomát icas c o n F r a n c i a e Inglate
r r a . R e s p e c t o a l a p r i m e r a , los 
acontec imientos de m a y o del 68 
fueron ca l i f icados de «justa l u c h a 
de los sucesores de la g lor iosa Co
m u n a , repr im idos sangr ien tamen
te por l a c a m a r i l l a dominante de 
la burguesía». 

P a r a la fu tura def in ic ión de la 
nueva pol í t ica europea c h i n a , lo 
impor tante en estos años es l a 
exacerbación del an t isov ie t lsmo. 
S e pasará a ca l i f i ca r ab ier tamente 
de S a n t a A l ianza cont ra los pue
blos la ap rox imac ión ruso-amer i 
c a n a , m i e n t r a s que el pacto de 
Varsòv ia es a s i m i l a d o a l a A l ian
za del At lánt ico Norte . D e es ta 
m a n e r a , c u a n d o l lega la h o r a de 
la c a l m a en 1969, C h u e n l a i , de jan

do a L i n P iao l a exa l tac ión de 
los m o v i m i e n t o s que a f i r m a n «que 
el poder está después de l fusi l» , 
h a c e u n l l a m a m i e n t o a l a u n i ó n 
de todos los pueb los o p r i m i d o s 
por e l i m p e r i a l i s m o a m e r i c a n o y 
el r e v i s i o n i s m o soviét ico. H a y 
que « f o r m a r u n f rente un ido» c o n 
t r a el in tento de l as superpoten
c i a s de r e p a r t i r s e e l m u n d o . É s t e 
l l a m a m i e n t o se f o r m u l a s i n dis
t inc ión de reg ímenes n i i n m e d i a 
tas ex igencias r e v o l u c i o n a r i a s . 

E U R O P A , 
P R I V I L E G I A D A 

N a t u r a l m e n t e , E u r o p a n o pod ía 
m e n o s de r e s u l t a r p r iv i l eg iada en 
es ta a f i r m a c i ó n de R e a l p o l i t i k . 
C h i n a se e n c o n t r a b a lo su f ic ien 
temente c o n s o l i d a d a ideológica
mente , M a o es p r o c l a m a d o «el L e -
n in de n u e s t r a época», c o m o p a r a 
poder d e c r e t a r por sí m i s m a lo 
que e r a « c o m p r o m i s o necesario» o 
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«colusión vergonzante» c o n el 
m u n d o c a p i t a l i s t a . N o h a b r á dif i -
cu l tades p a r a j u s t i f i c a r , n o sólo l a 
v is i ta de N i x o n a P e k í n e n 1972 
o la reanudac ión de r e l a c i o n e s di-
p lomát lcas c o n los «revis ionistas» 
yugos lavos , s i n o t a m b i é n l a re
presión del m o v i m i e n t o n a c i o n a l 
de B a n g l a D e s h , el a p l a s t a m i e n t o 
del l evan tamien to de los c o m u n i s 
tas s u d a n e s e s o e l m a n t e n i m i e n t o 
de re lac iones c o n los m i l i t a r e s ch i 
lenos. P o r eso , a p a r t i r de l X C o n 
greso del P a r t i d o en 1973, que h a 
ce públ ica l a c o n d e n a de L i n P i a o , 
la po l í t ica europea de C h i n a s e 
hace c a d a vez m á s c l a r a . « H e m o s 
apoyado y a p o y a r e m o s a l a C o m u 
n i d a d E u r o p e a » , d e c l a r a C h u e n l a i 
en m a y o de 1973. L a desapar ic ión 
de l as ve le idades co lon ia l i s tas eu
ropeas pe rmi te i n c l u s o in tegra r l a 
t rad ic iona l pol í t ica p r o á r a b e con 
la n u e v a or ien tac ión eurqpeís ta , 
b a j o el l e m a de «Devolver el Medi 
te r ráneo a los pueblos m e d i t e r r á 
neos». B u e n a ta r je ta de v is i t a que 
fac i l i ta a los c h i n o s s u p r e s e n c i a 
s u c e s i v a m e n t e en I t a l i a , G r e c i a , 
España y Ma l ta , c u y o p r i m e r mi 
n is t ro v is i ta P e k í n y obt iene u n 
p r é s t a m o de 44 m i l l o n e s de dó
lares. . . 

P o r ú l t i m o , los c h i n o s te rmina
r á n acep tando que n i s i q u i e r a 
F r a n c i a a d m i t i r í a l a r e t i r a d a de 
l a s t r o p a s a m e r i c a n a s s i n u n co
r respond ien te repl iegue de l a s ru
s a s . P o r eso , y c o n g r a n escán
dalo de los c o m u n i s t a s a l e m a n e s , 
l a delegación c h i n a que v i s i t a a l a 
Repúb l ica F e d e r a l e n m a y o de 
1973 conc lu i rá en s u i n f o r m e que 
l a p r e s e n c i a de t r o p a s a m e r i c a n a s 
en s u e l o europeo «es m i l i t a r m e n t e 
j u s t a , d a d a l a a m e n a z a de l a s u -
perpotenc ia rusa». N o o t ra c o s a 
es l a i m p r e s i ó n de l a p r e n s a f ran
c e s a de estos d ías, donde se h a 
asegurado que e l v i c e p r l m e r m i . 
n i s t r o ins inuó que C h i n a n o se 
opone a l a p r e s e n c i a de los a m e 

i r l c a n o s donde s e a d e s e a d a , en E u -
I r o p a o e n e l Japón . E n l o s dos 
«, c a s o s es ta p r e s e n c i a t iene p a r a 

C h i n a l a v e n t a j a de f i j a r e l poten
c ia l m i l i t a r r u s o , a l i v i ando l a pre
sión sobre s u s p r o p i a s f ron te ras . 
E s t a rea l idad , y n o o t r a , es l a que 
se esconde b a j o l a c i t a de C h u e n 
la i , que h a c e el h o n o r a E u r o p a 
de s u p o n e r que c o n s t i t u y a «la l la
ve» de l a contraposic ión ruso-ame
r i c a n a . 

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

P o d r í a m o s p r e g u n t a r n o s , por 
ú l t i m o , s i E u r o p a es algo m á s pa
r a C h i n a que u n peón en s u s in
tentos de g a n a r el t i empo perdi 
do y r e c u p e r a r , a m p l i a d a , s u l iber
tad de m o v i m i e n t o s en el nuevo 
contexto in te rnac iona l . P u e s no 
hay que o lv idar que a c o m i e n z o s 

'de año el p rop io C h u e n l a i proc la 
m ó el a m b i c i o s o p l a n de s i t u a r s e 
en t re in ta años en l a p r i m e r a f i l a 
de las g randes n a c i o n e s i n d u s t r i a 
l i zadas . Y p a r a es ta ta rea r e s u l 
ta rá n e c e s a r i a l a a y u d a exter ior . 
Recién e m e r g i d a de s u Revo luc ión 
C u l t u r a l , C h i n a h a t r ip l i cado e n 
t res años s u s i n t e r c a m b i o s c o n e l 
e x t r a n j e r o ; el 80 % de estos In
t e r c a m b i o s s e rea l i za c o n el m u n 
do cap i ta l i s ta . M ien t ras tanto, co
s a n u n c a v is ta , l a b a l a n z a c o m e r 
c i a l c h i n a h a c o m e n z a d o a ce
r r a r s e con déf ic i t . S i el gobierno 
qu iere m a n t e n e r s u p r o m e s a , tar
de o t e m p r a n o C h i n a t e n d r á que 
a b a n d o n a r s u háb i to de pago a l 
con tado y a d e n t r a r s e en e l m u n 
do de los crédi tos y los présta
m o s in te rnac iona les . T a m b i é n 
aqu í sería fác i l a c u m u l a r c i t a s de 
v ie jos textos, c o n d e n a n d o el s is te 
m a in te rnac iona l de p rés tamos 
«como secreción repugnante de l 
s i s t e m a m u n d i a l capi ta l is ta» . Pe -
ro esto no t iene i m p o r t a n c i a . L o 
impor tan te es que en tonces E u r o 
pa p a r a C h i n a n o se l l a m a r á 
F r a n c i a , s ino p r o b a b l e m e n t e Ale
m a n i a . P o r eso l a v i s i t a a F r a n c i a 
a p e s a r de l as e s p e r a n z a s de l c a 
p i ta l i smo f rancés , debe cons ide 
r a r s e esenc ia lmente c o m o u n a 
m a n i o b r a pol í t ica . A los g randes 
cap i ta l i s tas o p r e s t a m i s t a s inter
nac iona les no h a c e fa l ta i r a v is i 
tar los , v ienen s i e m p r e a ver le a 
uno . Y y a en 1972 u n a delegación 
de indus t r i a l es y b a n q u e r o s ale
m a n e s , p r e s i d i d a n a d a m e n o s q u e 
por el pres idente de K r u p p , apren
dió el c a m i n o de P e k í n . 
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aailalila - libros 

M A I N E R , José-Car los: L a edad de p la ta . Los l ibros de la F r o n t e r a , 
Barce lona, 325 páginas, 280 ptas. U n a pano rám ica p r o f u n d a y 
sugest iva sobre el p r i m e r terc io de l s ig lo X X en las le t ras es
pañolas. U n anál is is var io , documentado y desde u n a perspec
t i va r igurosa de h is to r ia social . 

L I N Z , J u a n J . : E l sistema de par t idos en España. Narcea. M a d r i d , 
201 páginas, 110 ptas. U n t r a b a j o ya clásico (da ta de 1966) del 
ex imio maestro de sociólogos (a lgunos de el los apresurados y de 
masiado fanát icos de los esquemas de l maes t ro ) . Con ser gen ia l , 
d i fe ren te y, a veces, a t rev ido, a L i n z le f a l t a , ya , estar aquí pa ra 
ver los toros desde la bar re ra . 

K O R S C H K a r l : Concepción ma te r i a l i s ta de la h is to r ia . Zero, 102 
páginas, 50 ptas. U n a v is ión de M a r x y L e n i n , desde el m a r 
x ismo. L a v ie ja lucha por la au ten t i c idad . A propós i to , por f i n , 
t ras u n año de espera en los almacenes, el c iudadano español 
podrá leer el h is tó r i co documento de M a r x t i t u l ado " M a n i f i e s t o 
c o m u n i s t a " . L o edi tó Ayuso. M a d r i d , 1974, y t iene numerosos e 
Interesantes apéndices y prólogos. 

C A S T E L L A - G A S S O L , J o a n : ¿De dónde viene y a dónde va e l d i 
nero de la Ig les ia española? Di rosa, Barce lona, 232 páginas, 
400 ptas. Recop i lac ión de var ios t raba jos m u y Incisivos de l ex 
celente per iod is ta . Sabe a poco. No es s is temát ico (uno esperaba 
u n " P á l l e n b e r g " español, la verdad) n i abarca todas las ver 
t ientes; pero t iene mucÉa grac ia a lguna de sus revelaciones. 
(Del m ismo autor , ed i tado por Dopesa, Barce lona, " E l l i b ro n e 
gro de S o f i c o " éste sí i n f o r m e complet ís imo y con m u y m a l a 
idea. 

R A M I R E Z , José A n t o n i o : E l cotnic f emen ino en España. Edlcusa, 
M a d r i d , 254 páginas, 150 ptas. Excelente estudio, en la l ínea de 
los M a r t í n , L a r a y sobre todo Gubern , Te renc l M o l x , etc. Toda 
una sociología de cuando leíamos —todos—• cuentos de hadas 
y s imi lares. 

F R I E D A N , B e t t y : L a mís t i ca de l a f e m i n i d a d . Júcar , M a d r i d , 1974. 
518 pág inas , 150 ptas. U n a con t r i buc ión d iscut ib le pero " s e r l a " 
(y no las chor radas de la^ VUar, s ince ramen te ) , a l eng-A f to i n t e r 

nac iona l de l a M u j e r . 
M A R T I N E Z B A N D E , José M a n u e l : L a b a t a l l a de TerueL E d . San 

M a r t í n , M a d r i d , 1974. 334 páginas, 475 ptas. U n anál is is exce
len temente documentado ( ju ic ios de va lo r apar te ) sobre e l i m 
pres ionante episodio. E l coronel M . Bande h a b l a con bastante 
ac ier to de tabúes como el de Rey d 'Ha rcou r t , etc. E l ve rano 
pasado el n.0 44-45 de A N D A L A N fue secuestrado por algo así. 

S A L T E S : E l Sa l ter io . Júcar , M a d r i d , 1974. 250 ptas. U n a sa lva jada 
magn í f i ca que hace pensar mucho . Saltés, conocido po r los t e 
r r ib les chistes (es u n dec i r ) de " T r i u n f o " , hace muchos más. 
Y es estupendo. 

teatro 
O T R A O B R A 
P R O H I B I D A 

Con fecha del 22 de abril, la 
Junta de Ordenación de Obras 
Teatrales (vulgo Censura) , ha 
resuelto prohibir en su totali
dad la obra «El Visitante de 
Viksnaya», obra escrita colecti
vamente por A. Baquero, C . Fa-
tás, F. Ortega, F. Roy y F. Sán
chez, componentes de «Octubre 
Teatral». 

La obra, según han explicado 
sus autores, tomaba como pre
texto la Ciencia-ficción para 
narrar unas situaciones, que el 
espectador podía o no vincular 
con ciertas realidades. Offnis, 
habitante de Viksnaya (astro en 
donde las condiciones de vida 
están superdesarrolladas y don
de se ha alcanzado un elevado 
grado de igualdad social y pro
greso material), realiza un via
je de exploración al «Astro 
Ouinto de la Tercera Galaxia». 
El «visitante de Viksnaya» va 
a parar a cierta región en la 
que es testigo de situaciones 
que le son en un principio in
comprensibles, lugares y per

sonas que le proporcionan da
tos de la realidad de las for
mas de vida existentes en e s a 
región del astro. Finalmente, 
las máximas jerarquías de la 
región deciden hacer a Offnis 
«Huésped de honor del Astro», 
pues nada pueden contra él la 
tortura, la reclusión ni la inti
midación y temen represalias 
de s u s congéneres s i éste no 
regresa sano y salvo a Viksna
ya; además, la llegada de Off
nis ha provocado disturbios en 
el interior de la región que las 
jerarquías s e han encargado de 

reprimir. «Nuestros antepasa
dos hicieron de Viksnaya un 
astro habitable —le dice Offnis 
al auditorio—. Debemos de se 
guir observando la evolución de 
ese astro recién descubierto. 

P O R T I C O 
L I B R E R I A S 
Le o f rece la adqu is ic ión 
de sus l ib ros en 
DOCE MENSUALIDADES 
SIN INTERES 
SIN GASTOS 
SIN AVALES 

«CREDITO CULTURAL» 
en co laborac ión con la 
CAJA de AHORROS de 
la I N M A C U L A D A 

PORTICO 1 Costa , 4 
PORTICO 2 Dr. Cer rada, 10 
PORTICO 3 PI. S. Franc isco, 17 

Z A R A G O Z A 

S U S C R I B A S E A : 

Camp de Varpa 
r e v i s t a de l i t e r a t u r a 

P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 

C a d a 12 n ú m s . (un a ñ o ) , E s 

paña: 4 0 0 , — P t a s . E x t r a n j e r o : 

$ 9 , — U S A . 

R E D A C C I O N Y 

A D M I N I S T R A C I O N : 

V a l e n c i a , 12, ent io . 4a . 

Tlf. 243 37 04 

B a r c e l o n a - I 5 . España. 

¿Sabrán sus pobladores hacer 
lo que nosotros h ic imos? La 
pregunta lanzada al públ ico con 
que f inal iza la obra queda sus
pendida esperando encontrar su 
respuesta. 

¿Dónde acaba la f icc ión y co
mienza la real idad? 

DAPERTUTTO 

*•* 
miisica 
EL GRUPO 
DE J A Z Z 
DE Z A R A G O Z A 

E l pasado d ía 9 de mayo t e 
nía lugar la p e n ú l t i m a sesión 
del I V cic lo " O t r a M ú s i c a " 
—Rad io Popu la r— con reci ta les 
a cargo de l g rupo de Jazz de 
Zaragoza y José A n t o n i o L a -
bordeta , que presentaba su ú l 
t i m o L p . N o nos vamos a r e 
f e r i r a l disco de Labo rde ta , 
que comentamos en e l n ú m e r o 
an te r i o r y sí a l g rupo de Jazz. 
Y a tuv imos ocasión de P>-
cucha r buen Jazz en este m i s 
m o cic lo, en la sesión de l M o 
d e r n Jazz Sexte t (con f i g u r a s 
ún icas en e l p a n o r a m a h i spano 
como el excelente saxo J . A l 
be r t o F a r r a s a l a t r o m p e t a , 
por n o c i ta r los a t o d o s ) ; s i n 
embargo este conc ier to era p a 
r a muchos interesados u n o de 
los más impo r t an tes . E l hecho 
de que u n a serie de músicos 
Jóvenes se h a y a n r e u n i d o y 
h a y a n pod ido comenzar a t o 
car, es m u c h o más i m p o r t a n t e 
de lo que parece. S i gn i f i ca u n 
es t ímu lo p a r a muchos i n te resa 
dos y p a r a los pocos músicos 
que m a l v i v e n e n esta c i udad . 
S i n embargo , no po r e l lo h a y 
que ce r ra r los o jos : queda m u 
cho po r t r a b a j a r . Es necesar io 
que e l g rupo f o r m a d o po r L u i s 
Fa tás ( f l a u t a ^ c l a r i ne te y s a -
xos) , F e r n a n d o M a r c o ( g u i t a 
r r a ) , José A n t o n i o (ba jo ) y 
R a f a e l Cedo (ba ter ía ) — h u b o 
u n a p r o m e t e d o r a i n t e r v e n c i ó n 
de C h e m a P e r a l t a a l a g u i t a 
r r a — , se estabi l ice y pueda t r a 
ba ja r , p a r a l o que puede cons
t i t u i r u n desaf ío a l t r i s t e p a 
n o r a m a mus ica l . A n i m o . 

C A M B I A R DE 
MUSICA, 
C A M B I A R DE 
DE PUBLICO 

Con el homena je a Ange l Ja
n a —que fue concer t ino y d i -
rector de la orquesta de cáma-

ra "Ciudad de Zaragoza" y 
uno de los músicos de mayor 
talla humana que tuvo esta 
ciudad—, finalizó el V I Ciclo 
"Otra Música". L a primera 
parte del programa la consti
tuía la actuación del violon-
cellista zaragozano Miguel An
gel Calabia con las dos prime
ras Suites para cel lo solo, de 
j . S. Bach. L a existencia de 
un instrumentista de la serie
dad de Calabia anima un poco 
el desangelado panorama mu
sical zaragozano, aunque el da
to claro y conciso de que no 
existe en Zaragoza ni un solo 
alumno de cel lo nos muestra 
precisamente la excepcionali-
dad de Calabia. Un dato para 
los que hablan del auge de la 
música en este país. 

L a interpretación de estas 
suites, de una enorme dificul
tad técnica, es la meta de todo 
celtista serio desde que Casals 
las rehabilitase para la litera
tura del instrumento. Calabia 
las ejecutó rítmicamente muy 
ajustadas, con el sonido justo, 
resultando una versión fiel. 

E l pianista Caries Santos co
menzó con una obra de Hán-
del —Chacona y variaciones— 
para comenzar después con uno 
de los mejores Beethoven que 
se han escuchado hace tiem
po: la sonata " L a Tempestad", 
en re menor, op. 31, n. 2. 
Caries Santos interpretó con 
sonido matizado esta magnífi
ca obra del genio de Bonn. 
Terminó el recorrido musical 
con una breve obra de Chopin. 
Lástima que la deficiente afi
nación del piano desluciese su 
actuación. 

L a obra que cerró el con
cierto constituía un estreno en 
Zaragoza: la " M ú s i c a de 
agua", de John Cage. 

Cage ha llevado una trayec
toria que lo ha conducido a 
interesarse cada vez más sobre 
los aspectos teatrales y sociales 
del concierto y del hecho mu
sical en si. Esto mismo lo ha 
llevado a alejarse cada vez más 
de la música para adquirir una 
eficacia cada vez más intere
sante en estos otros terrenos. 
Sin embargo, la falta de cohe
rencia conceptual y no por úl
timo ideológica han llevado a 
estos planteamientos a un ca
llejón sin salida. 

L a obra, en la que intervie
nen cartas de baraja, un apa
rato de radio, tornillos para 
preparar el piano, un pito y el 
piano, está perfectamente cro
nometrada y las acciones se 
desarrollan sin otra intención 
que poner de relieve los aspec
tos sacrales de la celebración 
del concierto. Que no es poco. 

A pesar de la aparente este
rilidad del camino de Cage, 
uno puede estar de acuerdo en 
la urgencia de desmontar todo 
el hieratismo extramusical que 
impera en nuestras salas de 
conciertos. L a consecuencia ri
gurosa de este planteamiento 
es la conciencia de que junto 
a una evolución musical, que 
puede enmascarar muchas ve
ces el problema principal, hay 
que plantearse lo principal: el 
cambio de público, más amplio 
y popular. 

Pero bajando de estas refle
xiones sobre el concierto y el 
comentario de Caries Santos, 
que constituye un hito en la 
c u l t u r a ciudadana podemos 
comprobar, s i n empeñarnos 
m u c h o e n el lo , l a pésima 
situación de la música en esta 
ciudad. Y no nos repetimos por 
capricho. E l concierto ha de
mostrado que por un lado las 
dos sociedades musicales, con 
ingresos regulares —Filarmóni
ca y Juventudes Musicales— 
se han demostrado incapaces 
de preocuparse por la memo
ria de un músico que dio todo 
por su ciudad; de preocuparse 
por la promoción de los pocos 
instrumentistas serios que fun
cionan aquí, en esta ciudad. 
Por otro lado se demuestra la 
falta de solidaridad de la ma
yoría de los músicos, que no 
es que -sean muchos: ni del 
Conservatorio de esta ciudad 
ni de la orquesta de cámara 
asistió ningún miembro. Y na
turalmente que no lo decimos 
por el concierto en sí sino por 
la memoria de Angel Jarla. Es 
triste decirlo pero es asi. 

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

i 
m 

SALA VICTOR 
BAILO 

E X P O N E : 

S U B I R A C H A S 
hasta fin de temporada 

Fuenclara. 2 ZARAGOZA 

A T E N A S 
E X P O S I C I O N 

EQUGPO " L T " : 
— de la IGLESIA 

— NAVARRO 

— POMARON 

Paz, 7 ZARAGOZA 

P R I S M A 
cíel 27 de mayo 
al 14 de junio 

Antonio 
de Lorenzo 

EXPONE: 

M U R I A S 

hasta fin de temporada 

Fuenclara, 2 ZARAGOZA 

S ' A R T D E L 4 al 16 JUNIO 

M O R E L L O N 
Lereto, 4 H U E S C A 
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Adol fo Ce ldrán, cuyo reci |a l 
recordábamos hace algunos nú
meros presenta su segundo LP, 
después de aquel «Si lencio» tan 
famoso como agotado: «4.444 
veces por e jemplo». Junto a 
canciones como «el pueblec i to» 
o «el desp in tador», Celdrán en
seña que eso de musicar poe
mas de Hernández es una cosa 
mucho más ser ia de lo que pa
rece. Seguimos con buenas por
tadas: t ras la de Lasala piara 
el LP de Labordeta, que se ven
de muy b ien, la de Celdrán, que 
la ha hecho Candela V icedo. 

A. BENKE 

chic 
B E L L E 
D E J O U R 

Belle de jour (L. Buñuel , 19B7). 
Vid. número anter ior . Aunque 
un error t ipográf ico conv i r t ió el 
comentario en una d isqu is ic ión 
sobre la aeronáut ica burguesa, 
allí se decía que los c r í t i cos 
muestran más afán en jus t i f i 
car el mal c ine de Buñue! que 
en analizarlo con r igor ; sólo 
así pueden olv idar que los en
sueños de p ros t i tuc ión de la 
f rustrada burguesi ta están des
leídos en agua por el lenguaje 
i r racional ista de Buñuel . (Man-
ny Farber ha ca l i f icado su lenr 
guaje de p r im i t i vo y provin
ciano). 

EL J O V E N C I T O 
F R A N K E N S T E I N 

El jovenc i to Frankenste in ( M . 
Brooks, 1974). 
La única pel ícula de nuestras 

car te leras que nos recuerda que 
estamos en 1975 es una parodia 
d iver t ida y sabia del m i to Fran
kenste in . Tras una pr imera par
te en que se demuest ra que los 
autores han v is to mucho cine 
de ter ror y saben dibujar una 
car icatura, se pasa a reso lver 
un problema o lv idado: ¿de qué 
tamaño eran los órganos genita
les de la cr ia tura de Frankens
tein? Mons t ruosos , no lo du
den. 

Hay que reconocer que la pe-
l'cula es más es t imu lan te que 
el resto de la car te lera y mu-
cno más en vers ión or ig ina l , ín
tegra y bien subt i tu lada. A pe-
sar del éxi to hay que desear 
que no prospere la moda de in
dagar en la vida sexual de los 
^ o n s t r u o s para ev i tar insospe
chados hallazgos. 

C H I N A T O W N 
Chinatown (R. Polansky, 1974}. 

Polansky también ha visto mu
cho cine y lo peor es que él 
mismo sigue haciéndolo y está 
empeñado en que todos lo vea
mos, orquestando sagaces cam
pañas publ ic i tar ias. Una pelícu
la policiaca de 30 años atrás 
—nadie piense en El halcón mal . 
t és— puesta al día por un pe
cul iar sent ido de la confusión, 
un sut i l t ranscendental ismo en 
los personajes y la inclusión de 
un incesto como favor explica
t ivo del f ina l . Tan i r r i tante co
mo Truf faut intentando analizar 
el cine de Hitcho'bk. Veánla los 
coleccionistas de éxitos de ta
quil la y, desde luego, los ad
miradores de Miss Dunnaway. 

En el resto de los f i lms es
trenados en la úl t ima quince
na de mayo no hay nada re-
señable. Ni «Serpico», ni mucho 
menos los f i lms catastróf icos 
merecen por sí mismos ni un 
comení^ r lo ni una v is ión. Para 
redondear la imagen caricatu
resca del cine español, ahí es
tá Iquino con sus «Marginadas», 
f i lm est r ic tamente reservado pa

ra españoles con mucho sent ido 
del humor y para ingenuos es
tudiosos de nuestra imagen de
formada en un espejo de fer ia . 
Seguimos a ia espera de las pe
lículas de la aper tura, ya estre
nadas en Madr id , mient ras se 
impid ió en Zaragoza la proyec
ción de «Escenas de caza en 
Baviera», p rec isamente por eso 
de la apertura. 

Juan J. VAZQUEZ 

SE R E C O M I E N D A 

( Inte. . ten ver si no conocen) : 
3 de jun io (mar tes) Cineclub 

Saracosta: El hombre ocu l to (A. 
Ungría, 1970). 

6 de jun io (v iernes) Cineclub 
Saracosta: Los años del cuco 
(G. Moorse , 1967). 

7 y 8 de junio ( f in de sema
na) Cineclub Pignate l l i : La Rei
na de A f r i ca . (J. Huston 1952). 

13 de jun io (v iernes) Cineclub 
Saracosta: Malatesta (P. Lil ien-
thal , 1970). 

PREMIOS 
" E L C I E R V O , , 

L a revista " E l C iervo" ha 
convocado sus anuales premios 
para artículos periodísticos, re
portajes y poemas. Los prime
ros h a n de ajustarse al tema 
" L o s medios de comunicación 
social y la paz" ; los segundos, 
que habrán de ser inéditos, de
berán contribuir a comprender 
mejor una persona, situación, 
grupo, lugar o problema, y los 
terceros habrán de tener un 
tema, tono y enfoque que co
rresponda a una concepción 
religiosa o cristiana do la vida. 
Se han establecido premios de 
30.000, 20.000 y 20.000 pesetas, 
respectivamente. Quien esté in 
teresado en conocer las bases 
puede dirigirse a " E l Ciervo" , 
apartado de Correos 12.121, 
Barcelona. 

En el número 64 tic ANU/v 
LAN, por un error de in ipn n-
la, aparecía en el anuncio eu-
rréspondienle a Galería Li
bros el nombre ele Orlando 
Pelamo, cuando el apellido 
eorrecto era tic Pelayo, 

educa cion 
Oriol Verges: Una 
manera distinta de 

enseñar historia 
Discípulo espir i tual de Vicens 

Vives («éramos demasiado jó
venes y nos colábamos en al
gunas clases suyas»), mant iene 
con absoluta convicc ión que ha 
decidido dedicar toda su vida a 
escr ibir l ibros de divulgación 
histór ica, a enseñar histor ia de 
uno u ot ro modo. Es catedrát i 
co en un Inst i tu to de las proxi
midades de Barcelona y con sus 
l ibros, modelo de prec is ión, 
amenidad y al tura c ient í f ica, 
han estudiado varias generacio
nes de bachi l leres y muchos 
univers i tar ios. Au tor de tex tos 
de histor ia universal en Teide, 
ha acomet ido una empresa ex
t raord inar iamente atract iva pa
ra quien, como é l , ama entra
ñablemente su país cata lán: en 
línea (por la importancia, pero 
con otra perspect iva y método) 
con los Ferrán Soldevi la. Reglá. 
Fuster, etc., ha publ icado dos 
l ibros de Histor ia de Catalunya. 
Uno en Teide, «Arre l», con la 
agi l idad y «seriedad» de un 
buen l ibro de tex to . Y o t ro , pa
ra chavales, en Labor. Ha ten ido 
especial interés en destacar en 
este caso que se t rata de una 
h is tor ia «protagonitzada pels 
catalans», y no por los reyes y 
magnates. Es un l ibro que se 
bebe por los o jos, y no sólo por 
sus magni f icas i lust rac iones de 
Pilarín Bayés. Es un l ibro que 
nos da envid ia, mucha envid ia, 
aquí en Aragón . 

Vergés ha estado en Zarago
za, impar t iendo un seminar io de 
d idáct ica de la h is tor ia a profe
sores de EGB y el fu tu ro BUP. 
También ha manten ido algún 
apresurado co loquio con alum
nos de COU de Histor ia y con 
pro fesores de d iversos n ive les. 
En var ias de esas ocasiones he 
ten ido opor tun idad de hablar con 
é l . Es senci l lo y v ivo , cord ia l , 
expansivo; contagia su entusias
mo por la d idáct ica, su preocu
pación universal por cuanto pa
sa hoy en nuest ro mundo. Sólo 
t iene sent ido ser h is tor iador si 
también se es hombre de su 
t iempo. 

Hablamos de cómo se hace 
histor ia ahora en Catalunya, del 
excelente equipo de la Autóno
ma y la vuel ta a la Centra l de 
Gira l t . Vergés se mant iene un 
tanto al margen, sin embargo: 
quiere dedicar lo todo al lector 
medio, al escolar, al hombre de 
la cal le. Pero para el lo, precisa
mente por eso, porque muchas 
veces es más d i f íc i l expl icar si
tuaciones muy comple jas, he
chos en que entran c i rcunstan
cias socia les, económicas, cul
turales, re l ig iosas, etc., es pre
c iso poseer una gran prepara
c ión, pensar mucho en esas s i 
tuaciones, buscar la manera 
mejor de hacerlas comprender . 
Piensa que la mayor ruptura 
en la h is tor ia , desde el neolí t i 
co, quizá sea la Revolución In
dus t r ia l ; y piensa también que 

HISPIRIA 

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

Z A R A G O Z A 

liberales 15 

hay que abr i r b ien tos ojos pa
ra prepararse a la tercera re
vo luc ión , la a tómica, que está 
planteando cambios ver t ig ino
sos, dec is ivos. 

Hablamos de temas v id r iosos . 
De la censura, que es obl igato
ria («consul ta previa» le l laman, 
pero muerde buenos bocados 
dé l ibros) para todos los l ibros 
in fant i les . De cómo se ha v is to 
tachar una y ot ra vez una ex
presión tan ev idente como la 
de «Els països catalans», y de 
otras d i f icu l tades de escr ib i r en 
la lengua que habla. De los tó
picos y la ex t rema d i f icu l tad de 
contar con senci l lez, para esco
lares por e jemplo , cómo fue 
nuestra guerra c iv i l («Se sigue 
recurr iendo casi en exclusiva a 
los «clásicos» como Jackson o 
Brennan...»). . , 

Y del inminente BUP (Bachi
l lerato Uni f icado y Pol ivalente), 
cuyo plan enfoca desde luego 
la Geografía y la His tor ia con 
una concepción moderna, con 
una v is ión pr imero de la Histo
ria de las Civ i l izaciones (acaso 
demasiado ambic ioso, p u e s 
abarcar todo el planeta es ex
cesivo en este panorama, pero 
muy acertado el enfoque, que 
incide en lo que rea lmente im
porta saber de quienes nos an
teced ieron) , luego de la Geo
grafía humana y económica y 
f ina lmente una v is ión global de 
ambas cuest iones refer ida a 
España y los países h ispánicos. 
Claro que es es t remecedor , 
tanta mater ia junta. Pero las 
ciencias sociales salen bien pa
radas. Y Vergés vuelve a la 
carga y t iene ya entregado su 
tex to para 1.°. Responde a a lum
nos que preguntan agudamente: 
«Si el Estado no fuera confesio-
na lmente cató l ico, la H is tor ia 
no se vería de otra fo rma , pe
ro s in duda se expresaría de 
ot ro modo. sí». Y a o t ro : «Mi 
concepto de la His tor ia no es 
es t r i c tamente mater ia l i s ta ; pe
san fac tores esp i r i tua les muy 
impor tantes (piensa, por e jem
plo, en el f ranc iscan ismo en la 
Edad Med ia) . La base económi
ca, ¿es lo más impor tante? Lo 
es mucho, es el motor de la 
His tor ia , par t icu larmente si se 
ve con ojos c ien t í f i cos , mar-
x is tas , y sin pre ju ic ios , pero no 
exclusivamente.. .» 

Hay una nueva manera de 
pensar y expl icar la H is tor ia . 

h i s t ò r i a 

d e . 

C a t a l u n y a £ 

No es n ingún secre to ya —des
de hace poco, desde los años 
c incuenta ent re los d iscípulos 
de V icens , de Vi lar , de Garan
de, e tc .— a n ivel de invest iga
dores, ca tedrá t icos , p ro fesores 
más responsables y actual iza
dos. El s ig lo de oro, la Inquisi
c ión , la industr ia l izac ión del 
XIX español , la f igura de Car
los I I I . los grandes c ic los eco
nómicos, la v ida social en la 
Baja Edad Media , nuestra II Re
públ ica o la Guerra Civ i l . . . Son 
temas que en una generac ión 
están s iendo planteados de 
nuevo. Cada día aparecen va
r ios l ibros sobre estos temas , 
muchos de e l los renovadores, 
apasionantes. Pero la cu l tu ra 
«general», el ambiente que se 
respira en el pasado, lo adquie
ren 95 de cada c ien españoles 
leyendo, en la época escolar , un 
l ibro de tex to . Libros como los 
que escr ibe Or lo ! Vergés . Li
bros como los que, en genera l , 
la mayoría de las ed i to r ia les 
españolas dedicadas al t e m a , 
se apresuran a preparar para un 
inc ier to BUP, o han hecho ya , 
con lujo (¿lo es?) de presenta
c ión y un nuevo enfoque. Las 
repercus iones, len tamente , ha
brán de verse en los fu tu ros 
c iudadanos de la España inme
diata, f . FERNANDEZ 

S u s c r í b a s e a : 

Jarama, 19 
M A D R I D - 2 

(VULVAS NORMAS DE Lfis 
CENSURA CiNEFATO6RñfiCA 

1955 1945 

1985 
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T O R R E S D E B E R R E L L E N 

EL p rob lema de las 60 hectáreas de l me jo r regadío de Torres de 
Ber re l lén , cuya prop iedad se a t r ibuye desde hace más de un s ig lo 

e l Cab i ldo Me t ropo l i t ano de Zaragoza, s igue pend ien te y a l ro jo v ivo, 
po r más cal lado que pueda parecer . Los vec inos de Torres, y par t i cu
l a rmen te qu ienes desde t i empo i nmemor i a l han ven ido t rabajando y 
regando es tas t ie r ras dejadas de padres a h i jos durante s ig los , no 
parecen d ispues tos a consent i r que se perpe túe una s i tuac ión que 
cons ideran rad ica lmente in jus ta y s iguen de fend iendo que es tas 
t ie r ras no son de los canónigos de Zaragoza s ino de la parroquia de l 
pueblo . A pesar de ser consc ien tes de que se en f ren tan con a lgu ien 
bastante más poderoso que todos e l los jun tos , como les ha demos
t rado una h is to r ia ya demas iado larga, mant ienen la un idad como 
arma fundamenta l que imped i rá e l paso de esas t ie r ras a o t ras manos 
que no sean las suyas. 

En Torres, a pesar de la c lar idad 
con que se ven las cosas, domina la 
ley de l s i lenc io . Preguntar en la ca
l le por las t ie r ras que posee e l Ca
b i ldo v iene a ser mentar la soga en 
casa de l ahorcado y nadie qu iere 
hablar s in saber con qu ién está ha
blando. Tantos años de maniobras y 
t rápalas, han hecho que resu l te ca
s i impos ib le que un grupo de agr i 
cu l to res de Torres de Ber re l lén se 
avenga a contar la h is to r ia rec ien te 
de lo que unán imemen te cons ideran 
c o m o una usurpac ión. S i acceden a 
hablar no d i rán mucho más que es to : 
* los canónigos se aprop iaron de 
unas t ie r ras que no son suyas, s ino 
de la par roqu ia , de l pueblo , y ten
drán que devo lver las porque nunca 
en Torres les cons ideraremos a 
e l los como los amos». 

Pocos de es tos agr i cu l to res po
dr ían desmenuzar los a rgumentos 
h i s tó r i cos que mues t ran qu ién es e l 
verdadero dueño de las t ie r ras . 
'Eso , e l mosén», d icen, a lud iendo a 
la tarea de búsqueda documen ta l 
que e l ac tua l cura ha seguido du
rante años para amontonar pruebas 
a favor de Torres y de su parroquia. 
Los agr i cu l to res saben que sus pa
d res y sus antepasados t rabajaron 
unas t ie r ras legadas a la parroquia 
por un gran número de prop ie tar ios 
a f i n de a tender las necesidades de l 
pueb lo . Desde que hace algo más 
de un s ig lo estas t ier ras f iguran 3 
nombre de l Cabi ldo, e l pueblo no 
ha de jado de c reer que aquel lo fue 
una aprop iac ión indebida. El pueblo 
sabe qu ién es e l p rop ie ta r io rea l y 
lo ha demos t rado en los ú l t imos 
años. 

REPRESALIAS J R A S LA REPUBLICA 

No fa l tan m o t i v o s para que e l más 
espeso s i lenc io cubra hab i tua lmente 
e l t ema de las t ie r ras ' d e la parro
quia». Y se cuen ta una h is to r ia que 
mues t ra hasta qué pun to es rea l es
te miedo. Desde que a med iados 
de l pasado s ig lo e l Cabi ldo se hizo 
reconocer como dueño de las t ie r ras 
cont ra la vo lun tad y e l c reer de To
r res, la reacc ión poular hizo nacer 
coplas y romances que se in terca
laban en e l dance durante las f ies
tas. Eran versos en los que s i sal ían 
malparados los «cangrejos» —as í se 

les l lamaba a los canónigos, s in du
da por e l co lo r de sus v e s t i m e n t a s — 
no quedaban me jo r l os vec inos a 
qu ienes es tos romanc i l l os increpa
ban la fa l ta de rasmia con palabras 
más recías. Una de estas coplas, un 
largo romance que deber ía resuc i ta r 
a lgún Labordeta p ron to , pasó a la 
c landest in idad y ún icámente era co
noc ido en la fami l ia de los rec i tado
res de l dance, donde fue pasando de 
padres a h i jos . Sólo un v ie jo la re
cordaba y tuvo que l legar le la muer
te para que, en e l m o m e n t o de la 
despedida de f in i t i va , le conf ia ra la 
copla a l cura, como e l mayor secre
to de su v ida, bajo la p romesa de 
no dar la a conocer hasta que d iera 
e l ú l t imo a l iento. 

Era e l resu l tado de la cont inua re
p res ión que ha pesado sobre los 
agr icu l to res de Torres de Ber re l lén 
s iempre que han quer ido hacer valer 
sus derechos sobre esas t ie r ras co
m o comun idad . La h is to r ia de lo 
ocur r ido durante los años de la Re
públ ica s igue viva y cercana a pe
sar de l paso de los años; nadie o l 
vida que Torres fue en aquel la épo
ca uno de los pueb los con mayor 
grado de ag i tac ión campesina en to
da la comarca, p rec i samente en ra
zón de las t ie r ras que e l Cabi ldo se 
había apropiado ochenta años an
tes. La lucha soc ia l en Torres fue 
espec ia lmente dura pero aún lo sena 
más e l desen lace : t ras e l t r i un fo de l 
A lzamien to en Zaragoza, los campe
s inos que se habían d is t ingu ido por 
su mayor fuerza re iv ind ica t iva fue
ron despo jados por e l Cabi ldo de las 
t ie r ras que venían cu l t i vando duran
te generac iones y generac iones, pa
ra hacer las pasar a o t ras fami l ias 
menos s ign i f icadas. Aque l la te r r ib le 
medida todavía s igue s iendo fuen te 
de d iscord ia en Torres, por más que 
la inmensa mayor ía de l pueb lo está 
de acuerdo en que cuanto antes se 
debería vo lver a la s i tuac ión ante
r ior en e l repar to de las t ie r ras en 
ar r iendo. 

Hoy los agr i cu l to res de Torres 
cont inúan ex ig iendo que las t ie r ras 
que detenta e l Cabi ldo pasen nue
vamente a manos de la parroquia. 
«Pero no crea us ted que la par roqu ia 
es e l cura n i e l ob ispo, d i c e n ; la 
par roqu ia es como s i d i jé ramos, e l 
pueblo, Torres de Berre l lén». Y qui
zás esa jSfèa /¡a c lave para entender 
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e l p rob lema ta l como lo p lantean 
sus pro tagon is tas . «Esas t ie r ras las 
regalaron a la parroquia algunas per
sonas que dest inaban así sus b ienes 
para los más neces i tados, para e l 
hosp i ta l que hubo en t i empos , para 
b ien de l común de l pueblo». Por 
eso no es igua l que las t ie r ras sean 
de l Cabi ldo, que las poseer ía única
men te en benef ic io de los canónigos 
que lo componen, o de la parroquia», 
exp l ican los agr i cu l to res que, f inal
mente , han quer ido hablar. 

UNA HISTORIA TRUCADA 

La d isputa , a n ive les h i s tó r i cos y 
legales, v iene de m u y le jos . La pa
r roqu ia de Torres fue acumulando 
impor tan tes p rop iedades agrar ias ya 
desde la des t rucc ión de El Caste l lar 
en 1466 y pos te r i o rmen te , con nu
merosos legados. El ún ico documen
to que recoger ía a lgún de recho de l 
Cabi ldo sobre t ie r ras s i tuadas en 
Torres cor responde a una as ignac ión 
hecha por C lemen te XI I , en e l s i 
g lo XVI I I , en la que no se concre ta 
qué t ie r ras pasar ían a ser p rop iedad 
d e l rec ién un i f i cado c a b i l d o ' d e l Pilar 
y la Seo. El hecho c ie r to es que 
con po¿ter¡or¡dad0 a esta med ida pa
pal , la par roqu ia de Torres s igu ió 
contando con esas hec tá reas de t ie
r ras regadas hasta que e l fan tasma 
de la desamor t i zac ión las h izo pel i 
grar. M e d i a n t e una háb i l maniobra, 
aquel las f i e r ras con t inuaron en po
der de la Ig les ia y no pasaron a 
manos de qu ienes se aprovechar ían 
mas ivamen te de las t ie r ras desamor
t izadas en todo e l país. La man iobra 
cons is t i ó en hacer f igurar es tas hec
táreas de regadío c o m o depend ien
tes de la Obrer ía d e l Pilar, razón p o r 

team len tos d e l año 1931 a l 36 que
daron anulados, s i no hub iera s ido 
por e l deseo d e l Cab i ldo de desha
cerse de estas t ie r ras , vend iéndo las 
a los p rop ios co lonos. 

LA M A N I O B R A DE LA VENTA 

En p r ime r lugar, la i nmensa mayo
ría de los co lonos no cre ían que e l 
Cabi ldo fuera qu ién para vender a l 
go cuya p rop iedad no os tentaba, por 
más que en e l r eg i s t r o de prop ieda
des f igurara e l Cabi ldo como e l due
ño de las t ie r ras que e l los venían 
t rabajando. Pero es que, además, e l 
.precio a l que se qu iso vender es tas 
60 hec táreas era rea lmen te escan
daloso. M i e n t r a s en esas m i s m a s fe
chas — p r i m a v e r a de ' 1 9 7 1 — las t ie
r ras de l ducado de V i l l ahermosa se 
vendían a 10, 12 y 13.000 pese tas la 
anega según cal idades, e l Cab i ldo 
quería ob tener en e l m i s m o t é rm ino 
mun i c i pa l nada menos que 30.000 
pese tas por la anega más barata. A 
es te p rec io , l os co lonos de Torres 
hub ieran deb ido pagar una aent ídad 
cercana a los 25 m i l l ones de pese
tas. La respues ta cas i unán ime fue 
«no». El Cabi ldo i n ten tó d i v id i r a los 
co lonos con conversac iones po r se
parado y con o t ros a l i c ien tes que só
lo cons igu ie ron un muy re la t i vo éx i 
to. Un agr i cu l to r de Torres nos ha 
d i cho : «A lgunos de los que se apre
sura ron a compra r son de las fami 
l ias que rec ib ie ron en ar r iendo la 
t i e r ra que les fue qu i tada a los de 
las izqu ierdas después de la Repú
bl ica». Hubo t amb ién o t ras mot iva
c iones en a lgunos compradores . Pe
ro la i nmensa mayor ía se negó en 
redondo. 

No pararon ahí l os In ten tos d e l 
Cabi ldo. Tras la negat iva de los co-

Junta que admin i s t ra ra los asun tos 
de las t i e r ras en l i t i g i o , para l o cua l 
e l cura — q u e goza de gran c red ib i 
l i dad en t re l os ag r i cu l t o res afecta
d o s — e laboró po r so r t eo una l i s ta 
de vec inos que luego e l pueb lo re
f r endó unán imemen te . En la Junta 
se mezc lan ag r i cu l t o res con t i e r ras 
de la par roqu ia y s i n el la. Cada año, 
como admin i s t r ado res de l os b ienes 
par roqu ia les , recogen la ren ta de los 
campos y la guardan a buen recaudo 
en la espera de que un día, so luc io 
nado e l con f l i c t o po r vía lega l , pue
dan ded icar es tas can t idades a las 
neces idades de la pa r roqu ia y d e l 
pueb lo . Ent re tanto , l os c o m p r a d o r e s 
de Remol inos , después de pagar las 
esc r i t u ras y c ie r tas can t idades a los 
canón igos de Zaragoza, han es tado 
s in cobrar las ren tas y se han v i s to 
demandados po r e l p rop io Cab i ldo 
a l no pagar a és te e l i m p o r t e f i j ado 
en la operac ión de la ven ta . D e n t r o 
de unos días se podrá conocer la 
sen tenc ia d ic tada en e l j u i c i o decla
ra t i vo de mayo r cuant ía ce lebrado 
r e c i e n t e m e n t e po r es te m o t i v o . El 
pueb lo espera que la ven ta sea de
c larada nula. 

SILENCIO Y RESPUESTA 

El Vat icano, a t ravés de monse
ñor Palaccin i , sec re ta r lo de la Con
g regac ión d e l C lero , había d i c tam i 
nado, a consu l ta de la par roqu ia de 
Torres, que la ún ica fó rmu la v iab le 
era e l a rb i t ra je y que, en tan to se 
l legaba a una so luc ión , nadie debía 
vender las t i e r ras . Pero e l Cabi ldo 
hizo caso o m i s o de la recomenda
c ión vat icana. 

En t re tan to , la Jun ta fo rmada en 
Torres de Ber re l lén ha cont inuado 

El pueblo 
está unido 

para defender 
los derechos 

de Torres 
sobre 

sus t ie r ras 

la que quedaban al margen de la 
desamor t i zac ión de Mendizába l . 

Pero d i f í c i lmen te se podr ía defen
der que esta arguc ia supuso la ven
ta de las t i e r ras de la par roqu ia de 
Torres a l pa t r imon io de l Cabi ldo me
t ropo l i tano. Y s in embargo, de aquí 
arranca lo que los vec inos de l pue
blo cons ideran una usurpac ión . Des
de 1853, los co lonos ya no pagaban 
sus ar r iendos a la par roqu ia s ino a 
la Obrer ía de l Pilar, y pos te r io rmen
te, a l Cabi ldo. Por más que durante 
un s ig lo largo es to s igu ió s iendo as i , 
los co lonos nunca o lv idaron qu ién 
era e l verdadero dueño de la t ie r ra 
que t raba jaban: «la parroquia, o sea, 
e l pueblo». 

Quizás todo hubiera segu ido igua l 
que s iempre , una vez que los p lan-

lonos, n i co r to n i perezoso vend ió 
51 f incas — c a s i e l t o ta l de lo que 
no cons igu ió vender a los co lonos 
què las c u l t i v a n — a dos vec inos de 
Remol inos en los que los agr icu l to 
res de Torres s i empre v ie ron s im
p les in te rmed ia r ios . E fec t i vamente , 
poco t i empo después , uno de es tos 
compradores de Remol inos se acer
có a Torres y se d i r i g ió a las casas 
de una v iuda y un anciano para of re
cer les en venta la t i e r ra que tenían 
encomendada en ar r iendo. Cuando 
los vec inos se en te ra ron de tan «sa
gaz» operac ión, se echaron a la cal le 
y. e l comprador -vendedor hubo de 
abandonar e l pueb lo s in a t reverse a 
poner los p ies o t ra vez en Torres 
de Ber re l lén . Fue por en tonces cuan
do e l pueb lo dec id ió do tarse de una 

ab ie r ta a un d iá logo con e l Cabi ld i 
que ponga f i n a l os p rob lemas . Pe 
ro a todas sus requ is i to r ias , e l s i l e r 
cío de los canón igos ha s ido sepui 
era l . Excepto en una ocas ión , la úl
t ima, en la que, o fend ido e l Cab i ldo 
por los t é r m i n o s en que le f ue ex
pues ta la pos tu ra de la Junta e l 13 
de ju l io de l año pasado, demandó a 
var ios vec inos y hubo de t ras ladarse 
un juez a Torres para d i l uc ida r s i 
había ex is t i do o fensa o no. El pue
blo se v io s u m a m e n t e so rp rend ido 
cuando aque l día v io l legar un g ran 
número de m i e m b r o s de la guard ia 
c i v i l que pa t ru l la ron por las ca l l es , , 
h ic ie ron guard ia i nc luso en e l su 
permercado . Nad ie comprend ió ta l 
desp l iegue de la fuerza púb l ica . 

Tomás GRANEN 


