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E L Z A R A G O Z A 

E N E L J U Z G A D O 
La más completa información sobre la querella plan

teada por 13 socios del Real Zaragoza al presidente del 
Club, en relación con las cuentas del primer equipo de 
la región, en contraportada. 

TERUEL 
e n t r e l a e s p a d a 
y l a p a r e d 

(Página 12) 

Comisiones Obreras: 

TENDENCIAS EN LA ASAMBLEA 
Transportes Urbanos de Zaragoza: 

HUELGA PUBLICA (Aragón Laboral, 
en página 13) 

NI DEMOCRACIA 
NI F IESTAS 

Es difícil encontrar en este país unas fiestas más aburridas que las 
del Pilar de Zaragoza. Claro que conmemorar nada menos que la venida 
de la Virgen en carne mortal hasta la orilla del Ebro, el día de la Hispa
nidad y la fiesta de la Raza, no son los motivos ideales para organizar 
unas fiestas auténticamente populares, como son las de Huesca o las de 
Teruel, por no poner el ejemplo de Pamplona. El complicado ritual —pro
cesiones, banderas, desfiles...— de esta trilogía que alcanzó su máximo 
esplendor en los años de imperiales sueños azules y nacionalcatolicismo 
de posguerra, sobrevive a duras penas. Ya hasta resulta difícil encontrar 
quien quiera llevar los faroles del rosario de cristal. 

Sin embargo, todavía permanece un montaje de actos pretendida
mente tradicionales que impide que los zaragozanos y sus visitantes de 
estas fechas sean protagonistas de los festejos. Y no es que no sean 
capaces de hacerlo; ahí están las fiestas de los barrios o, incluso, la 
improvisada charanga que la noche del sábado 9 convirtió la tamborrada 
oficialmente programada en una explosión de alegría colectiva. Lo que 
ocurre es qüe quienes están encargados de elaborar el programa, tienen 
un concepto muy distinto de las fiestas. 

Mientras en el Ayuntamiento de Zaragoza —y en el de todas las 
ciudades y pueblos de este país— no estén los auténticos representan
tes de los vecinos, o sea, aquellos a quienes se haya elegido democrár 
ticamente, no cabe esperar que sus intereses sean tenidos en cuenta; ni 
siquiera a la hora de organizar unas fiestas. No nos engañemos: ios 
ayuntamientos son uno de los primeros organismos en los que habrán 
de ensayarse las fórmulas políticas democráticas que el pueblo español 
exige hoy. La importancia de controlar los ayuntamientos la ha visto muy 
clara la derecha —y no sólo la derecha fascista— que ha sabido sacar 
provecho de estos cargos a lo largo de los últimos 40 años, en qué 
ningún control popular de su gestión era posible. Ahora, aun con limita
ciones, parece que las cosas pueden cambiar y habría que preguntarse 
si la oposición democrática aragonesa ha caído en la cuenta de la im
portancia de plantear una alternativa unitaria y coherente de gestión mu
nicipal. Aunque el fracaso de la organización del bimilenario «paralelo» 
al oficial no permite muchos optimismos al respecto, las aplazadas pero 
próximas elecciones municipales serán un reto que deberá afrontar. 

U N I V E R S I D A D 
• Grupos políticos de la Universidad 
• Tres equipos en el Rectorado 00 

(En páginas 10 y 11) 



¡ H M k i l i í n 

READMITIDOS 
EN EL CERBUNA 

En el número anterior de ANDA-
LAN se insertaba una carta sobre 
la "limpia" en el Cerbuna. Dado 
que entre la fecha de su envío y 
la de su publicación ha pasado casi 
mes y medio, considero de Justicia 
dar a conocer el cambio de actitud 
de la Dirección del C.M.U. Cerbu
na. Ante la serie de protestas que 
recibió de los no admitidos, aquélla 
tomó una postura en todo momento 
abierta al diálogo y a la reconsi-' 
deración de todos los casos. Esto 
ha llevado en este tiempo a la re
admisión de algunos de nosotros, 
dando ahora el director, don José 
Luís Viviente, pruebas de la mayor 
voluntad. 

M. C. R. 
(SORIA) 

ESPECULAR 
CON EL DESORDEN 

arroja el mayor índice de conflic
tos laborales en comparación, pre
cisamente, con las democracias eu
ropeas, dato que invita a pensar 
en una situación fia nuestra) de
teriorada, y en un cambio, con ga
rantías totales a la oposición. 

Así pues, el aventurar fcomo al
gunos hacen) un futuro caos y 
desorden, cuando la mayoría del 
pueblo español está dando unas lec-̂  
clones de civismo y demostrando 
una madurez política, no es justo 
ni razonable. 

No cabe duda que mentalizar 
contra un cambio democrático, ale
gando actos violentos a los que son 
ajenos los interesados en este cam
bio, no es legal. SI es negativo 
frenar el proceso evolutivo hacia 
una democracia, mucho más lò es 
frenar a la oposición por actos aje
nos a ella, pues si estando, como 
estamos, en inferioridad de condi
ciones, tanto para nuestra labor 
como para una campaña de cara a 
unas elecciones, se nos restringe 
aún más, entonces todo se haría 
de espaldas de la oposición. 

Fausto Archidona 
(ZARAGOZA) 

Cada vez que ocurren, lamenta
blemente, actos violentos en los 
cuales se atenta contra la vida de 
personas, parece que se apunta por 
parte de algunos estamentos a la 
opinión pública, como aviso o fre
no, hacia una futura democracia. 
Como si la democracia fuera sinó
nimo de vandalismo y desorden. Yo 
entiendo por orden natural cada 
cosa en su lugar y si el "orden" 
se impone a la mayoría por la fuer
za, eso ya es desorden. Mejor es 
llegar al orden por el razonamien
to y convencimiento real de un 
pueblo. Pero volvamos a los hechos 
y bueno sería analizar las situacio
nes deterioradas totalmente, que 
están pidiendo un cambio y no un 
freno. 

Los hechos violentos, así como los 
conflictos laborales, están ocurrien
do ahora y también en vida de 
Franco; no están ocurriendo den
tro de una democracia a la que se 
quiere desacreditar de antemano. 
En los últimos tiempos, España 

buye la responsabilidad de las car
gas policiales y consiguientes sus
tos producidos en la manifestación 
del día 18, a las provocaciones "de 
un reducido grupo —al parecer 
trotskistas y anarquistas". 

El Comité de Aragón de Liga Co
munista puntualiza lo siguiente: 

l.o Las provocaciones no vienen 
dadas por parte de quienes defen
demos la libertad de expresión y 
hacemos uso de tan inalienable de
recho, sino más bien de quienes 
pretenden ahogarlo, buscando la 
adecuación de un acto de lucha a 
la legalidad vigente. 

2. ° En tal sentido denunciamos 
los ataques físicos dirigidos por 
miembros del piquete de orden con
tra diversos manifestantes, en con
tra de las directrices marcadas por 
la Asamblea de Distrito del día 17 
de septiembre. 

3. ° Es por esto que no entendemos 
los gritos de "unidad, unidad" pro
feridos por aquellos que la habían 
roto, es decir, que montaban un pi
quete de orden no para defender 
la manifestación frente a las agre
siones exteriores, sino para silen
ciar y atropellar posiciones mino
ritarias (y aún algunas votadas 
mayoritariamente en la Asamblea 
de Distrito antes citada). 

4. ° Asimismo tampoco entende
mos cómo "tan reducido grupo" 
pudo propiciar la ya comentada si
tuación de carga generalizada por 
parte de las fuerzas del orden, si no 
fuera por la extensión que alcan
zaban sus lemas. 

Por tales razones esperamos que 
AND ALAN publique la presente no
ta, corrigiendo los errores vertidos 
en el citado artículo y que la co
rrección sirva para alcanzar una 
mayor objetividad en las tareas in
formativas de nuestra prensa re
gional. 

Secretariado de Prensa del Comité 
de Aragón de Liga Comunista 

(OSCI) 

había señalado, en las bases del 
concurso, que las obras serían ex
puestas en la sala de exposiciones 
de la escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artísticos, pero debido a 
que dicha sala estaba ocupada por 
una exposición de trabajos de los 
alumnos de dicha escuela, no se ce
lebró en el mencionado lugar. 

Pero lo peor de todo fue que la 
exposición se mfontó en e! mismo 
local en el que se exponían toda 
una serle de trabajos de artesanía 
(forja, fotografía, repujado, esmal
tado, etc.). De esta forma todas las 
cosas estaban revueltas y sin nin
gún tipo de catálogo. Por esta sala 
desfilaron cientos de personas, de 
7 a 9 de la tarde y en semejantes 
condiciones y alborotos, se rasga
ron dos de los lienzos expuestos. 
Ante este panorama, los pintores 
que estaban esperando a que se ce
rrara la exposición para poder re
tirar las obras, tomaron la deter
minación de llevárselas, con el dis
gusto de los organizadores. 

Hago una llamada a la responsa
bilidad de los turolenses y los or
ganizadores, para que no vuelvan a 
ocurrir hechos tan desagradables, 
ya que en nuestra provincia se fo
menta bien poco el arte. Ruego que 
el poco que haya, lo conservemos. 

José Enrique Murciano Vicente 
(TERUEL) 

hecha de la pequeña pantalla d« 
nuestra repelente televisión. 

Sentimiento cada vez más depre
sivo, aparte de consideraciones esté
ticas, porque supone el empleo ma
nirroto del dinero de toda la ciu
dad, contratando cada vez tan cos
tosos, inútiles y obsoletos aparatos 
escénicos, en tanto que la propia 
ciudad, carece escandalosamente de 
plazas escolares, equipamientos ne
cesarios, redes sanitarias suficientes 
de agua y vertido, etc. Particular, 
mente en los "oscuros" barrios, en 
los que este dinero resultaría sin 
duda empleado cuerdamente. Ade
más de que los citados tinglados 
llevan aparejado un delirante de
rroche de energía que tampoco con
duce â  nada. 

Todo. esto revela, además de los 
onerosos y superfinos gastos sobre 
los que el personal no tiene control 
alguno, la necesidad de llegar de 
una vez a tener un Ayuntamiento 
democrático, responsable y contro
lado por el pueblo, que no pudiera 
proceder exactamente al igual que 
Juan Palomo. 

En espera de unas fiestas demo
cráticas, no nos queda otro reme
dio que exclamar con el viejo Ci
cerón: ¿Quosque tándem Catilina 
abutere patlentia nostrae? 

Colegio de Arquitectos 
(ZARAGOZA) 

ARQUITECTOS 
EN LATIN 

ROMPIENDO 
LOS CUADROS 

NO PROVOCAMOS 
En el articulo "Participar ¿vo

tando?", firmado por J. J . Chicón, 
en el n.0 98 de ANDALAN, se atri-

El día 25 se celebró en Teruel 
el IX concurso de pintura al aire 
libre, en el que podían tomar parte 
todos los pintores aficionados que 
lo deseasen. Pero lo que no fue 
tan del gusto de todos, aparte de 
los resultados de los premios, fue 
la sala donde se expusieres! las 
obras después del fallo del concur
so que había sido patrocinado por 
la Caja de Ahorros. Dicha entidad 

S O B R A N " S U C U R S A L I S M O S 

La Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón y 
Rioja, en su reunión del 27 de sep
tiembre pasado, acordó hacer públi
co el profundo sentimiento —mez
cla de risa, de presión y tristeza— 
que le producen todas estas costo
sas rutinas festeras en que el 
Ayuntamiento de Zaragoza año tras 
año tenazmente persevera, consis
tentes, entre otras, en el colgaje 
de la tramoya de alambres cursis, 
de diseño ramplón, cuajados de 
cientos de bombillas, tratando de 
decorar con reprobable barroquismo 
ferial el Paseo de la Independencia 
y algunas otras calles del centro de 
la ciudad, y en la manida celebra
ción en la Lonja de anticuadas 
fiestas "sociales" con maja; más 
o menos cachupinescas —más bien 
más— que aparte de mover los co-
zarones de papis, damitas casade
ras y especies similares del entorno 
ecológico, no encuentran hoy nin
gún eco social favorable, excepción 
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PEDRO COSTA MORATA; 
Nuclearizar España 

Los lectores habituales de ANDALAN estamos con
templando la explosión política que se despliega en sus 
páginas y las opiniones de diversos aragoneses sobre las 
decisiones y tendencias del actual Gobierno. Bien está 
este contraste de pareceres —aunque sea unidireccio
nal— y divulgar que hay aragoneses que piensan y tie
nen inquietudes reformistas. Pero, puesto que ANDA
LAN está regido por intelectuales y para mí intelectual 
es correlativo de amplitud de miras, talante liberal y 
tolerante con todas las opiniones, aversión al fanatis
mo —provenga de cualquier dirección—, me pregunto: 
¿por qué no se da cabida a toda gama de opiniones? 
No creo, y menos en política, que haya nada ni abso
lutamente bueno ni absolutamente malo. Tampoco hay 
por qué atacar sistemáticamente a un régimen y creer 
que otro sistema va a ser la panacea. El que esto escri
be no está adscrito, hoy al menos, a ninguna asocia
ción ni tendencia activas, aunque no deje de tener sus 
preferencias y criterios. No obstante, ¿a quién beneficia 
protestar sistemáticamente por "todo"? ¿No será que 
algunos de los que tanto protestan anhelan el poder 
para "mangonear" como antes lo hicieron otros? 

Debemos mirar con simpatía la organización de gru
pos políticos en Aragón; pero tanta fragmentación 
preocupa, pues no parece que puedan salir <}el "sucur-
salismo", de la querella intestina y, algunos, del "no" 
a todo lo anterior, a eso que ahora se llama "fran
quismo". Tampoco cerremos los ojos al nnrvenir, pues 
buena falta hacen auténticos líderes políticos con el 
marchamo aragonés. Basta consultar los periódicos para 
captar hacia qué regiones se dirigen los diálogos y vi
sitas de las más altas jerarquías del poder; allí donde 
existen auténticas organizaciones con políticos expec
tantes pero con prestigio, los cuales, por encima de 
sus diferencias de credo, cierran filas por los intereses 
regionales, llámense Cataluña, Vasoonia, Galicia Nava
rra, etc. Todos hemos observado que en las varia? re
uniones de grupos políticos que habituaimente se cele
bran en Madrid, hay representantes con un adjetivo 

regional, pero no recuerdo haber leído alguno con adje- 5 
tivo aragonés. ^ 

Por otra parte, parece desprenderse que el régimen E 
democrático va a ser para Aragón la apertura de una E 
esperanza en la autogestión democrática, con el fin de E 
adquirir poder decisorio en sus recursos y terminar con S 
las imposiciones desde arriba. Ojalá sea cierto "bajo E 
cualquier sistema", mas me permito señalar que la E 
época histórica que registra una continua decadencia E 
demográfica, económica y, lo que es peor, de prestigio E 
de Aragón, fue precisamente el centenio parlamenta- E 
rio —democrátifo o como quiera llamarse— que arran- E 
ca de la muerte de Fernando VII (1833) y termina E 
en 1936, aunque tampoco lo podemos achacar precisa- S 
mente al sistema, ni seamos tan pesimistas para augu- E 
rar algo similar para el porvenir que, casi con E 
seguridad, llevará dicha etiqueta política. Bajo la E 
monarquía absoluta —no es una añoranza— Ara- E 
gón era una entidad con sólido prestigio, aun- E 
que nunca fuera del grupo cabecero por su nunca E 
demasiada riqueza, población y talante innovador. Algo 5 
creció el prestigio de Aragón en los años de la post- E 
guerra, para decaer alarmantemente durante el último E 
ventenio. Además, se siente "manipulado" por intere- E 
ses extra-regionales y desamparado, y hasta decepció- E 
nado por su pecado de excesiva lealtad, de "no crear 5 
problemas". S 

Bienvenidos sean los futuros líderes aragoneses, pero ^ 
sin el matiz de "sucursalismos" del que, hoy al menos, S 
todavía no han salido a juzgar por la lectura de !a S 
prensa local, pues en la nacional apenas los he visto — 
mentar. ¿Tan difícil es organizar democráticamente un Ei 
grupo político con el adjetivo aragonés, que no tenga = 
que ser necesariamente una sucursal de los de Ma- Ü 
drid? Porque, por encima de credos y simpatías ideo- S 
lógicas, debe prevalecer el amor a Aragón y la defensa Ei 
de su? recursos. 
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ASISTIMOS a una palpable ace
leración de las contradicciones 

existentes en el seno de los gru
pos que heredaron el poder de 
Franco. Once meses después de su 
muerte, la herencia hace estragos. 
Y así, mientras el Gobierno de Suá-
rez realiza esfuerzos por legitimar 
cualquier paso en nombre de la 
continuidad (y a qué precio), las 
instituciones que el general Franco 
inventó para salvar apariencias a su 
poder unipersonal se rebelan contra 
la reforma, también en nombre de 
una herencia política. La más des
carnada extrema derecha, que estu
vo en el poder durante cuarenta 
años con Franco, pone ahora zan
cadillas al cambio. 

En esta primera quincena de octu
bre algunos episodios de gravedad 
han puesto de relieve la profundi
dad y el alcance de la pelea. Es 
el caso de los tenientes generales 
De Santiago e Iniesta, pasados a la 
reserva. O la incontrolada acción de 
una extrema derecha armada. O ios 
galleos, desprecios y silencios en 
el Consejo Nacional. El Gobierno 
de Suárez, que comenzó llamando 
a algunos representantes de la opo
sición para iniciar un diálogo, está 
ahora cercado por un foso. Pero no 
se decide a lanzar un puente hacia 
quienes querrían abolir cualquier 
peligro de vuelta atrás. Que existe, 
y grave. 

DUELO EN ETA 

Las reacciones ocurridas tras el 
atentado quíntupla de San Sebas
tián señalan un intento más de ins-
trumentaiizar el «caos», como si en 
vida de Franco y Carrero no se hu
bieran producido hechos tan graves 
como el del pasado día 4. Pero era 
el momento de atacar la reacción 
de un Gobierno que días antes se 
había mostrado inauditamente seve
ro al iniciar un expediente que si
tuará en la reserva al militar que 
desde la muerte de Franco ha re
presentado ai Ejército en el primer 
ejecutivo, junto con otra de las 
máximas figuras de un ejército con 
importantes componentes «africanis
tas» todavía. El acuerdo unánime 
del Consejo Superior del Ejército 
significaba el más importante paso 
adelante para el proyecto reformis
ta que presenta el actual Gobierno. 

Hay dos ETAs 

La acción violenta del comando 
de ETA iba dirigida al corazón mis
mo del continuismo, personalizado 
en la figura del presidente de la 
Diputación guípuzcoana, señor Ara-
luce. El interés mostrado después 
de su muerte por presentar al po
lítico asesinado como un defensor 
de la autonomía del País Vasco ha 
sido excesivo. Don Juan María Ara-
luce representaba fielmente los in
tereses políticos y económicos de 
la quintaesencia del franquismo. Lo 
que, por otra parte, no es ningún 
paliativo para la condena del aten
tado, unánime también en la iz
quierda. 

Las claves de este hecho, que 

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

podía haber conmocionado más el 
Hébi' Anuilibrio de fuerzas de no 
naber sido por el reciente y unáni
me apoyo al Gobierno expresado 
por el Ejército, son oscuras. Días 
antes, la facción «poli-mili» de 
ETA-V había asegurado en público, 
que únicamente utilizaría las armas 
«en defensa de las conquistas de
mocráticas del pueblo vasco». La 
acción contra Araluce y su escolta 
policial parece señalar un duelo en
tre las dos ramas de ETA-V. Con 
el quíntuplo atentado, los «milis» 
pretenderían mostrar la validez de 
una línea que fue la propia de ETA 
desde 1968 hasta la muerte de 
Franco y que ahora había caído en 
picado. Las impresionantes moviliza
ciones puramente políticas de Euz-
kadi —como la ocurrida en el ani
versario de las ejecuciones del 27 
de septiembre— devolvían el prota
gonismo a la acción masiva, frente 
al comando. El atentado del día 4 
ha sido interpretado en algunos sec
tores vascos como una muestra del 
análisis anclado de un grupo exclu
sivamente «activista». 

ALIANZA BANCÀRIA 

La ofensiva contra el pueblo do
nostiarra —y en fechas posteriores, 
contra otras poblaciones vascas— 
ha redoblado el pánico. Mucho más 
que las medidas tomadas para ras
trear a los autores de atentado, ca
lificadas como blancas desde los 
sectores ultras. El odio de la ultra-
derecha no va contra los militantes 
de ETA sino contra todo un pue
blo. Como ha sido siempre. 

Luego, e' «frente ideológico» de 
esa misma ultraderecha ha tenido 
ocasión da lucimiento en los deba
tes del Consejo Nacional sobre la 
reforma que propugna Suárez con 
apoyo del rey. Si, cor o ha dicho 
el presidente, la continuidad está 
garantizada en la figura del Monar
ca, no se entiende el empeño en 
pasar por el bunker el proyecto re
formista. Proyecto todavía aguado 
cuando llegue a las Cortes y quizás 
irreconciliable cuando salga de este 
segundo «round». 

Pero la ultraderecha sigue juga
do a varias cartas a la vez. Y en 
la seguridad de que la reforma, a 
trancas y barrancas, acabará en los 
colegios electorales, algunos de sus 
más eximios próceros no han du
dado en olvidar rencillas domésti
cas y formar una santa Alianza Po
pular —el nombre se las trae— dis
puesta a heredar por las urnas y 
los millones el poder que actual
mente usufructúa un gobierno para 
ellos sospechoso. Y ahí están, co
mo si nada hubiera pasado en es
tos cuarenta años, predicando la 
democracia, señores como Fernán
dez de la Mora, López Rodó o Fraga 
iribarne. El bunker unido pretende 
no ser jamás vencido. 

Ayudas no les van a faltar. Sean 
dos mil o sólo la mitad los millo
nes que la gran banca ha puesto 
ya a su disposición, no van a pasar 
estrecheces. El bunker de los pri
vilegios sempiternos, es capaz de 
disfrazarse de lo que sea. incluso 
de derecha civilizada y democráti-, 
ca. Y la lástima será que en este 
país ni siquiera ha sido posible el 
crecimiento de una derecha digna 
que sea capaz de relegar a la 
Alianza a su verdadero puesto: el 

MUEBLE CASTELLANO 

Apartamentos, Chalets, 
Restaurantes. 

B A Z A R 
D E L O N D R E S 
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más descarado intento de retener 
la finca en que la oligarquía ha 
convertido este país. 

¿A MEDIDA DE QUIÉN? 

Al fin, el Gobierno ha dado a 
conocer una serie de medidas eco
nómicas que suponen una fórmula 
híbrida con mayores dosis de esta
bilización que de reactivación y que 
podrían resumirse en un intento de 
control de los precios (sin que se 
sepa cómo), congelación de rentas 
(sobre todo salariales), ahorro ener
gético (más aparente que real), re
ajustes fiscales (nada de reforma, 
en este punto), aumento de los 
aranceles para evitar una nueva de
valuación, apoyo a la inversión (con 
las consiguientes rebajas fiscales, 
si es que así pican quienes pueden 
invertir y no quieren) y suspensión 
por un año del artículo 35 de la 
Ley de Relaciones Laborales. 

Esta última medida señala con 
claridad a medida de quién se han 
tomado estas medidas. Perdida la 
votación en las Cortes, los empre

sarios han luchado para seguir te
niendo el derecho a despedir tra
bajadores aunque el juez declare 
improcedentes los despidos. Afirma
ban que lo contrario era ir contra 
la libre empresa, la comunidad na
cional, los trabajadores honrados, 

Disfraces para el dinero 

Por J . ARAGONÉS 

etcétera. Piénsese en la trascen
dencia de esta suspensión en un 
momento en que, simultáneamente, 
se han congelado los aumentos sa
lariales. Pero será bueno compro
bar si aun así los patrióticos capi
tales españoles continúan huyendo. 

Las ciases trabajadoras tiemblan 
en cuanto se anuncia un «paquete» 
de medidas económicas. Congelar 
ios salarios es bastante más fácil 
que recortar los beneficios escanda
losos, frenar la fuga de capitales 
o contener los precios. Ahora, CC. 
0 0 . ha dicho que estas medidas 
«descargan el peso de la crisis so
bre los trabajadores», mientras que 
para USO «suponen una respuesta 
represiva» y para la UGT «dejan a 
los trabajadores en manos de los 
empresarios». Esto era lo que de
bían entender por, pacto social quie
nes tanto lo han predicado cara al 
otoño rusiente en que estamos. 

Pues bien, aun así, a la Alianza 
Popular de Fraga, Rodó y compañe
ros, las medidas del Gobierno le 
han parecido flojas e insuficientes. 
Temblemos. 

r 
MEDIDAS ECONOMICAS 

pacto ant isoc ia l 
S/ para solucionar los gravísimos problemas que 

afectan a la economía española en estos momentos 
ha habido voces que han preconizado un pacto social 
al estilo de los que en otros países europeos han 
acordado gobierno y sindicatos, difícilmente puede ca
lificarse como tal el paquete de medidas económicas 
aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 
día 8. La falta de representatividad de un gobierno 
que hasta ahora se ha limitado a reconocer verbal-
mente que la soberanía reside en el pueblo y la 
ausencia en la discusión del otro interlocutor los 
sindicatos reales es una primera razón para ello, 
pero por otra parte, cuando para intentar paliar algu
no de los acuciantes problemas que a corto plazo se 
ciernen sobre una economía se acude al pacto social 
se hace bajo el supuesto de que va a existir concesio
nes mutuas entre capitalistas y trabajadores, y éste 
no es precisamente el caso con respecto a las me
didas económicas recientemente aprobadas. 

Un análisis detallado de las medidas, lleva a la 
conclusión de que una buena parte de ellas serán 
completamente Inoperantes (como las que hacen re
ferencia al control de las alzas de precios o al aumen
to de los impuestos sobre la renta), y las que ten
drán una incidencia real, contribuirán —una vez más— 
a que el peso de la crisis recaiga sobre la clase obre
ra. Asi, no cabe duda de que ¡a congelación de sala
rios que se extiende hasta junio de 1977 se intentará 
mantener a rajatabla y se aplicará casi automática
mente a todos los convenios colectivos que vayan 
venciendo; si bien se prevé que la revisión será por 
el aumento del coste de ta vida más un 2 % en 
el caso de salarios Inferiores a 350.000 pesetas anua
les, mientras que en el tramo que va hasta 700.000 
se haga sólo por el citado índice, las diferencias sa
lariales son tan fuertes que prácticamente no dismi
nuirán a través de esta medida, y desde luego, no 
puede alegarse que la congelación de los salarlos 
superiores a 700.000 pesetas contribuirá a ello, ya 
que las retribuciones de los altos cargos suelen escal
par a controtes como tos que se Intentan poner en 
práctica. A l menos, en otras ocasiones se habla con

gelado legalmente el incremento, no de los salarios, 
sino de la masa salarial de cada empresa, con lo que 
se dejaba abierta ta posibilidad de una mejora en la 
distribución de la renta, lo que no ha ocurrido en 
esta ocasión 

Ante decisiones como ésta —en que la revisión 
de unos salarlos depreciados por tas constantes alzas 
de precios va a depender del índice que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística— surge ofra vez con 
toda su Importancia el problema de su escasa flabl-
lldad; y no sólo porque dado el carácter oficial de 
este organismo puedan existir Ingerencias, sino por 
los defectos que se le atribuyen al actual método 
de cálculo y que han llevado a que tras reconocerlos 
el Gobierno asegurara el pasado año que a partir de 
enero de 197b comenzaría a publicarse un nuevo ín
dice del coste de la vida. No ha sido asi, y el motivo 
más probable es que las subidas de precios que con 
él se detectan superan a las del índice antiguo, por 
lo que su aplicación perjudicará la capacidad adquisi
tiva de los trabajadores. 

Pero aun suponiendo que el Indice se calculara co
rrectamente, / . Í revisión de las rentas salariales su
pone simplemente recobrar ta situación que se tenia 
hace uno o dos años, sin que se recuperen tas dismi
nuciones de la capacidad adquisitiva habidas- en este 
periodo, a ta vez que en los próximos meses nueva
mente se volverá a disponer de salarlos que Irán dis
minuyendo en términos reates ante el empuje de unas 
alzas de precios que se dice que se evitarán, aunque 
sin especificar cómo. 

Analizadas en su conjunto esta serie de medidas 
es muy difícil que tengan un efecto positivo palpable 
para mejorar ta situación de la economía española, 
siendo previsible que Incrementen tos niveles de con-
ftlctlvdad, poniéndose nuevamente de manifiesto co
mo la solución de los problemas económicos exige 
como paso previo la democracia; de lo contrario los 
pactos impuestos desde el poder no serán aceptados. 

J. A. B. 
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A LAS PUERTAS DEL AÑO 2000 

q u e r e l l a p o r a d u l t e r i o 
UNA vez más, Zaragoza ha sido noticia po t ios perfiles negativos de 

la novedad, como ya es casi obligado en los últimos tiempos: Utebo, 
el trasvase, las manifestaciones, la huelga del trasporte, Y esta vez 
lo ha sido en un increíble salto atrás, casi hasta los tiempos terribles 
del Santo Oficio y la quema de brujas. Tierra de curiosas paradojas, 
170 años después de Agustina de Aragón hemos llamado la aletargada 
curiosidad nacional con un acontecimiento tan groíesco como trágico: 
un juicio por adulterio a las puertas del año 2000... dado en la Ciudad 
del Bimilenario, en el enésimo año de gracia de un Código Penal 
decididamente misógino. 

l a historia —agua pasada por el' 
molino de la justa absolución— tie
ne dos perfiles bien definidos. De 
un lado, las revistas de peluquería 
podrían haber hecho el agosto si los 
implicados en el «affaire» hubiesen 
sido Idolillos de la televisión o aves 
del chillón paraíso del «elepé». Afor
tunadamente no es así y los morbo-
adictos al crimen de Cuenca se que
darán por esta vez sin aperitivo. De 
otro, el simple hecho de que la que
rella hubiese podido prosperar con 
una petición de la acusación de 5 
años de prisión menor y 50.000 pese
tas de sanción, era una cosa perfec
tamente seria. Perfectamente grave. 
Perfectamente... increíble. 

VIAJE CON RETORNO 

Sinópticamente: un hombre y una 
mujer, algún tiempo después de ca
sados, se dan cuenta de que la leña 
está mojada y deciden dar por ca
ducado el siempre libre, voluntario, 
revisable —en versión, claro está, 
del que esto escribe— contrato que 
les une a la «colectividad conyugal». 
Cada uno coge sus bártulos y se 
marcha por el camino que Dios le da 
a entender. Ella —a partir de este 

momento la culpa será siempre del 
género femenino y del número sin
gular—, con conocimiento del rñari-
do (pero sin su atorización, que no 
es grano de anís) decide hacer un 
viaje a Canarias en compañía de un 
amigo. A la vuelta, le es negada la 
entrega del hijo del matrimonio que 
había quedado bajo el techo paterno. 
Se firman capitulaciones —como en 
los momentos críticos de la historia 
que aprendimos en los libros de 
texto— y el hijo pasa al lado de la 
madre. Este es el último episodio 
por las buenas. Lo demás tirará por 
la tangente: querella del marido con
tra la mujer por supuesto adulterio. 
La acusación privada no se anda por 
las ramas: casi la pena máxima que 
el Código Penal señala, se pide para 
la mujer. La acusada está de enhora
buena: algunos —pocos— siglos 
atrás la hubiesen dilapidado en la 
Plaza del Pilar para vergüenza y es
carnio. 

Cuando todo esto flotaba en el 
aire —juicio a puerta cerrada, 72 ho
ras para dictar sentencia, amago de 
alguna «acción» de solidaridad en el 
patio grave de la Audiencia—, la 
mujeruca que vende ajos a la puerta 
de un mercadillo de por aquí, resu

mia, uun la ciencia breve y suficien
te de lo tradicional, de lo español y 
eterno, todo lo que otros necesitan 
aprender en cinco largos años de 
facultad: «bi es que no puede ser 
de otra forma. La mujer casada, la 
pata quebrada y en casa». 

CODIGO, 
TIENES NOMBRE DE VARON 

Como, con harta frecuencia ocurre 
en los últimos tiempos —sobre todo 
después de 40 largos años sin que 
ocurriera nada—, la cosa se politizó 
rápidamente (al menos, eso es lo 
que dijo el marido el día del juicio 
principio y final). Algunos días antes 
de verse la causa, por los oscuros 
rincones de la democracia aragone
sa se pasaba a firmar una carta en 
la que, así, de sopetón, se pedía al 
ministro de Justicia la derogación de 
la legislación vigente en materia de 
ortodoxia conyugal, claramente dis
criminatoria para con la mujer, toda 
vez que lo que en ella es delito —de 
6 años de calibre—, en el hombre 
es algo tan español, tan cachondo, 
tan consustancial con su ser dife
rente como es la simpática «cana al 
aire» Y uno, que aún es joven, re
cuerda con entusiasmo a los barren
deros de zaragozanos recogiendo, a 
primeras horas del alba, ingentes 
montones de «canas» por las calle
juelas de la plaza del Carbón o por 
las cunetas de la carretera de Logro
ño en un lugar de Casetas de cuyo 
nombre no quiero acordarme... 

Con unas 1.100 firmas —la del de
cano del Colegio de Abogados de 
Zaragoza también estaba en cola—, 

RAGOZA 

O R G A N I S M O J U V E N I L 

Mam. apara 

Seis organizaciones políticas ju
veniles de la oposición democrática 
se han agrupado en el Organismo 
Unitario de Fuerzas Políticas Ju
veniles de Aragón, que el pasado 
día 4 se presentó a los medios in
formativos zaragozanos. La Joven 
Guardia Roja (próxima a los plan
teamientos políticos del Partido del 

Trabajo), la Juventud Carlista de 
Aragón (próxima al Partido Car
lista), las Juventudes Comunistas 
de Unificación (próximas al Parti
do Comunista de Unificación), Ju
ventudes Socialistas (próximas al 
Partido Socialista Obrero Español), 
el Movimiento de Juventudes Co
munistas (próxima al Movimiento 
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Comunista) y la Unión de Juven
tudes Comunistas de España en 
Aragón (próxima al Partido Comu
nista) —que en la reunión con los 
periodistas estuvieron representadas 
por Jorge Barrios, Santiago Coello, 
Jaime Gaspar, Miguel Angel Lou, 
María Dolores Albiac y Violeta Ibá-
ñez, respectivamente— forman el 
nuevo organismo unitario. Este in
tentará movilizar a la juventud 
aragonesa en tomo a un programa 
de siete puntos que reívmaica la 
mayoría de edad y el derecho al 
voto a los 18 años, así como la 
abolición de las leyes discriminato
rias para la juventud; derecho de 
los jóvenes a un puesto de trabajo 
y a participar en todos los esta
mentos sindicales; derogación de 
las disposiciones que obligan a cum
plir el servicio militar fuera de la 
región de origen y creación de un 
servicio nivil sustitutorio para los 
objetores de conciencia; derecho a 
enseñanza gratuita, libre y obliga
toria, así como a la gestión demo
crática de la enseñanza y a recibir 
una educación sexual científica; 
igualdad de la mujer; reconoci
miento de las entidades y organis
mos representativos de la juventud 
y derecho a organizar actividades 
culturales, deportivas, etc., y, final
mente, autonomía para Aragón. Al
gunas de las fuerzas integradas en 
el nuevo organismo tienen también 
militantes en Huesca y, en menor 
medida, Teruel, por lo que próxi
mamente podrían formarse orga
nismos similares, al menos en la 
primera de las provincias citadas 
A corto plazo se proponen apoyar 
ía iniciativa de realizar en Zarago
za un Congreso de Jóvenes —idea 
que recientemente hizo pública la 
Juventud de Acción Católica— co
mo .factor, .importante de. cara, a 
unir a los Jóvenes de Zaragoza 

Y la 
Audiencia 

absolvió 

se fue la carta para Madrid. Al pre
guntar por la «paternidad» del in
vento, miembros de la Asociación 
Democrática de Mujeres Aragone
sas (ADMA) decían que no, que era 
cosa de todos, pero nosotros nos 
quedábamos con la duda. En las 72 
densas horas de espera del veredic
to, la ADIMA dio a luz un manifesto 
en el que, tras explicar lo que debe 
ser la asociación —unitaria, intercla
sista, independiente y democrática—, 
se pedía la derogación de la legisla
ción vigente que perpetúa la discri
minación en razón del sexo, se abo
gaba por el reconocimiento de los 
derecthos de las madres solteras, la 
igualdad de hijos legítimos y natura
les y se reivindicaba tajantemente el 
derecho de la mujer a un puesto de 
trabajo sin nigún tipo de trabas. Mi
nutos antes de conocerse la senten
cia consultamos el diccionario: «Có
digo, masculino, singular». Lo de 
«masculino» lo entendimos. Lo de 
«singular», la verdad, no del todo. 

QUE CANARIAS NO ES SODOMA 

Entre los días 6 y 9 Zaragoza ha-

Si 

bía salido ya en todos los periódicos 
—qué vergüenza, madre, qué ver
güenza—. Cómo sería la cosa de 
gorda que «El País» se olvidaba por 
un momento de Fraga y la «Penta-
lianza» para editorializar sobre el 
asunto. Los hoteleros de Canarias, 
por su parte, habían amenazado a 
Madrid con que practicarían el «look 
out» masivo si se intentaba compa
rar a su archipiélago con las bíblicas 
Sodoma y Gomorra. La cosa, por otro 
lado, seguía siendo perfectamente 
seria, perfectamente grave, perfecta
mente increíble. 

Por fin, en la mañana del 9 —prue
bas, señores, pruebas—, el tribunal 
dictó sentencia. No podía ser de 
otro forma. La España devota de 
Frascuelo y de María ya no funcio
na. Cada uno a su casita y aquí no 
ha pasado nada. No ha habido suerte 
esta vez. La pareja concursante se 
ha quedado con la calabaza Ruperta. 

« Ver. por 25 pesetas, nombres de 
países como España en que las adúl
teras no sean apedreadas en la pla
za pública. Un, dos, tres, responda 
otra vez...». 

MARCUELLO 

V E R E D A C E R R A D A 
La supresión de la sección de 

preescolar del colegio "La Vere
da" de Zaragoza, ha dejado 
prácticamente en la calle a tres 
niños ciegos y unos sesenta vi
dentes, que este curso iban a pro
seguir sus estudios en sus aulas, 
inauguradas hace un año. La ini
ciativa de crear un centro de ense
ñanza para niños ciegos, que los 
prepara para integrarse en colegios 
normales, partió de la Asociación 
Aragoneso de Padres de Hijos no 
Videntes. Sus objetivos eran la for
mación preescolar conjunta de ni
ños videntes y no videntes, sin que 
estos últimos tuvieran que ser en
viados a colegios de la Organiza
ción Nacional de Ciegos, lejos de 
sus familias, así como la fabrica
ción de materiales de enseñanza 
especialmente dedicados a este fin. 
La Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja —cuyo director ge
neral tiene como secretaria particu
lar a la presidenta de la mencio
nada Asociación— montó el centro 
con generosidad de medios e inclu
so parece que los gastos de mante
nimiento y las nóminas del perso
nal corrían en buena parte a su 
cargo. El curso transcurrió normal
mente, salvo algunas diferencias 
surgidas entre el director —y a la 
vez secretario de la Asociación— y 
el profesorado por cuestiones peda
gógicas. Sin embargo, al llegar las 
vacaciones la Dirección acordó ce
rrar los cursos de preescolar, ale
gando falta de dinero para acome-
rfL58KNAS reformas Que, según se 
FS^C eXlgía el Min^terio de 
Educación; el cierre llevó apareja
do el despido de una maestra, de-

de retractarse ante Magistratura de 
Ttabajo, pero sin mantener los cur-
t̂Jf11 ^ptiembre, sin embargo, 

con ratS^Í680^ qUe traba^Pn sin contrato el pasado curso fueron des

pedidos, sin que nlngupo reclamara 
al tribunal laboral. Ahora, un mes 
después del comienzo del curso, 
"La Vereda" sigue sin abrir sus 
puertas a estos alumnos, lo que ha 
originado graves problemas, sobre 
todo a los padres de niños ciegos 
que confiaban en el centro para 
la educación de sus hijos. Se da 
el caso de una familia que, para 
que su hijo pudiera asistir a este 
centro de enseñanza, emigró desde 
su propia localidad hasta Zaragoza 
y que este año se ha visto obligada 
a llevar al niño a una guardería 
normal, donde además de no reci
bir una formación adecuada a sus 
necesidades, ha sido admitido, de 
"de favor". 

m 

dist r ibuïdora 
eu ro d i d a c 
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Nunca antes, que uno sepa, ha
bían sido oficiadas las solemnes ce
remonias religiosas del 12 de octu
bre, en la Basílica del Pilar de Za
ragoza, por —digámoslo así para 
entendernos— la tercera parte de 
un Jefe del Estado Español. 

En efecto: Monseñor Cantero, al 
tiempo que oficiaba de pontifical, 
ante un altar mayor iluminado co
mo nunca —porque la televisión en 
color no entiende de rigores eléc
tricos—, con la plata y el oro de 
la sacristía mayor en exhibición 
deslumbrante —porque la austeri
dad todavía no ha sido decretada 
por la Iglesia-institución para sí mis
ma—, también era, en aquel mo
mento, una tercera parte de la Je
fatura del Estado, por la ausencia 
de su titular, el Rey Juan Carlos. 

TEOCRACIA HISPANICA 

EL anacronismo que supone esta 
teocracia residual para un país 

situado en el ámbito europeo, no 
es sino otro dato más que invita 
al replanteamiento de cada detalle 
de los que una voluntad dictatorial 
impuso a todo un pueblo. En esa 
herencia estamos y con eso quere
mos romper. Se le puede llamar de 
otra manera en lugar de «ruptura», 
por aquello de no empecinarnos en 
los términos que acaban asustando 
o confundiendo a mucha gente. Llá
mesele como quiera, pero que rom
pa con lo anterior. No demos el es
pectáculo de que un arzobispo pre
sida los fastos religiosos, en el día 
de la Patrona de España, al mismo 
tiempo que encarna, en una tercera 
parte, la más alta magistratura del 
poder civil de nuestro Estado. En el 
mundo occidental esto hace mucho 
tiempo que no pasa. Los propios 
cristianos españoles más conscien
tes tienen derecho a plantear que 
se superen estos residuos teocrá
ticos que no le hacen ningún bien 
a la Iglesia-comunidad de creyentes. 

Por otro lado, la mezcla de lo 
temporal y lo religioso, no sólo 
se produce en ese nivel. En cele
braciones como las del 12 de octu
bre en torno al Pilar, aparece una 
vez más: toda la burocracia peque-

ño-eclesial con su boato de capas 
y armiños compareciendo junto a 
los representantes de los poderes 
establecidos en un rito de mutua 
bendición, mientras que al pueblo 
—que no eligió a quienes dentro 
pasan por sus representantes— se 
le impide el acceso a la basílica. 

Hay que desacralizar la vida ci
vil. Y devolver a los sentimientos 
y convicciones religiosas su lugar 
en el marco de la convivencia na
cional: el de la privacidad, en la 
intimidad de la conciencia y el de 
la poda de toda fanfarria triunfal, 
nacional-catoiicista, en las manifes
taciones públicas de esos senti
mientos. 

Si, para muchos zaragozanos, casi 
la única participación en las fies
tas pasa porque alguien en la fa
milia se vista con el traje regional 
en la ofrenda de flores del día 12, 
para los barrios, y en particular sus 
gentes jóvenes, la participación 
pasó este año por la organización 
de fiestas propias —como en Deli
cias— o el montaje de peñas y di
versos actos. 

UN TRASPIES NO HACE GRANERO 

C i los ciudadanos no hemos parti-
cipado en la elección del Ayun

tamiento por un procedimiento que 
lo homologue de democrático, poco 
nos puede extrañar que a cada pa
so, lo que haga, se ponga en en
tredicho, desde una perspectiva de
mocrática. 

El tema, ahora, eran las fiestas, 
y el revuelo lo ha organizado un 
pronunciamiento del Colegio de Ar
quitectos. (Véase en la sección «El 
Rolde»}. Santiago Lagunas, arquitec
to honesto, hombre cabal, versado 
en latines y en polifacéticas lectu
ras (que gusta de citar, cuando 
quiere poner pinceladas de autori
dad ajena en sus palabras), se ha 
equivocado en el estilo y en el 
tono. Tenía que haber pintado un 
cuadro, quizás —él qué sabe—, por
que en ese terreno hubiese expre
sado mejor su coraje sin el exceso 
que en la nota aparece. La próxima 
vez, la redacción definitiva de las 
notas que concreten los acuerdos 
de la Junta de Gobierno del Colé-
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¿FIESTAS? 
gio, habrá que pensar en que se 
hagan, a su vez, mediante acuer
do. Digo yo. 

La metedura de pata, por el len
guaje empleado no invalida los pro
blemas de fondo en el planteamien-
de las fiestas del Pilar. La Comi
sión de Festejos al replicar con su
tileza, aclara que la iluminación ex
traordinaria sólo supone 26.000 pe
setas en total; que la Fiesta de la 
Lonja es comparable a un encuen
tro de fútbol en La Romareda (de 
haberlo dicho antes la Comisión, 
¡la de zaragozanos que hubiesen 
llenado, con su trajecito de domin-
do, con su pago del importe de una 
entrada de fútbol, la Lonja en aque
lla noche!). La invitación que el 
Ayuntamiento hace al Colegio a co
laborar, quizás podría pasar por la 
presentación de un inventario de 
plazas públicas, o de locales comu
nitarios, en los que organizar fies
tas en los barrios de Zaragoza, re
copilando las denuncias que en el 
sentido de su no planificación la 
nueva Junta del Colegio ha venido 
haciendo y cuya gestión no puede 
verse empañada por un traspiés, 
por mucho que se empeñen los ar
quitectos que se apresuraron a lla
mar a la Comisión de Festejos, cu
ya buena voluntad, por otra parte, 
se supone, aunque no en la redac
ción demagógica de la réplica (1), 
Pero no cojamos el rábano por las 
hojas. Oue populares no son unas 
fiestas porque se amontonen las 
gentes el día 12, en torno al Pilar 
y la calle de Alfonso, sino facili
tando que lleguen a todos. Y para 
más inri, este contratiempo llega 
cuando resulta que sí, que el Cole
gio de Arquitectos tenía razón, que 
el edificio modernista de General 
Mola tenía su interés artístico. Pe
ro... ¡Vaya usted a levantarlo!, por
que la piqueta, cuando regresamos 
de vacaciones, ya se lo había cepi
llado. ¿A quién deberíamos —con 
perdón— «cepillarnos» ahora? ¿Al 
Ayuntamiento, por su permisividad? 
¿A la Administración, por su lenti
tud? ¿O al Colegio de Arquitectos 
que fue quien alertó sobre el tema 
y lo denunció? 

CANCER Y MULTINACIONALES 

f A denuncia, mediante encerrona 
de algunos de ellos en una igle

sia zaragozana, la hicieron también 
los alrededor de ochenta pacientes 
que el doctor Blanco Cordero es
taba tratando cuando falleció y a 
quienes, no se les estaba facilitan
do en las últimas semanas el tra
tamiento quimioterápico que hasta 
entonces tuvieron. Hace tres años 
surgió el ICB 119, cuya patente ex
plota ahora, en Burgos, Laborato
rios L'Oreal-Vichy. Durante este 
tiempo sobre aquel producto inicial 
el doctor Blanco Cordero ha venido 
trabajando, perfeccionándolo, consi
guiendo la supresión de algunos 
efectos secundarios, como náuseas 
o temblores. La experimentación 
con las pacientes proseguía, y el 
producto resultante de la manipu
lación por parte de Blanco Cordero, 
de lo que fabricaban los laborato
rios burgaleses en realidad es un 
nuevo preparado: el IBC (iniciales 
de Ignacio Blanco Cordero). Pero, 
muerto éste, los Laboratorios, que 
sólo poseen la patente y la fórmu
la del primer preparado, se niegan 
a facilitar a los enfermos ese pro
ducto primero (del que existe en 
este momento como de 40 a 50 li
tros, es decir para un lapso de dos 
meses, según cálculos de los pro
pios pacientes). Lo que los labora
torios quieren es que la viuda —que 
sí conoce las manipulaciones a que 
sometía el primitivo producto su 
marido— les facilite la fórmula y 
la patente, y comenzar, así, a su
ministrar un nuevo preparado. Tras 
algo más de 48 horas de encierro, 
los pacientes consiguieron que la 
multinacional de la cosmética y los 
productos químicos, enviase lo -que 

ellos necesitaban. (La viuda, cum
pliendo el deseo de su marido, no 
está dispuesta a que la nueva pa
tente se saque de España como al 
parecer pretenden los laboratorios). 

PCU. PSOE, UGT, TERUEL Y PARO 

EN el terreno político lo más re-
señabie: La entrada del PCU 

(Partido Comunista de Unificación) 
en Coordinación Democrática. Y la 
Asamblea del día 2 de la Federa
ción de Zaragoza del PSOE para la 
elección de su Comité Ejecutivo 
Provincial, integrado por nueve 
miembros, y que no existia desde 
el mes de julio, tras la dimisión del 
Comité Ejecutivo anterior, en que 
pasó a ocupar su lugar una Comi
sión Gestora, cuya función en este 
tiempo ha sido la de un intenso 
trabajo de reorganización. El PSOE, 
como en el resto del Estado, está 
preparando a fondo, también aquí, 
le celebración de su Congreso, en 
Madrid, los días 3, 4, 5 y 6 de no
viembre. 

En el terreno sindical, también a 
señalar la asamblea del día 7, de 

la Federación Zaragozana de la UGT 
para la renovación de cargos y elec
ción del nuevo Comité provincial, 
en el que, junto a los nueve secre
tarios previstos, se eligieron tres 
vocales más (asuntos sociales, eco
nómicos y jurídicos) con derecho 
a voz y voto, 

Y en el cultural, la autoanulación 
de una Semana de conferencias, 
teatro y debates, que del 18 al 24 
de este mes. había organizado la 
«Asociación Cultural Teruel», pro
movida por la propia Junta Directi
va (Comisión Gestora provisional) 
que la había preparado con detalle. 
¿Motivo? La suspicacia, los rumo
res, los comentarios que han hecho 
pensar a los organizadores en que 
la Semana habrá de celebrarse 
cuando la asuma, realmente, una ba
se más amplia. Y en eso están. 

(En el laboral, aparte de lo que 
se consigna en la sección corres
pondiente, la presencia de una Ca
seta de los Parados en las ferias: 
«no queremos dinero, sino solida
ridad». A ver si la vamos consi
guiendo...). 

JOSE-JUAN CH1CON 

(1) El presidente de la Comisión 
de Festejos del Barrio de las Deli
cias, Manuel Adán, de cara a las 
fiestas de su barrio, celebradas en 
estas fiestas del Pilar, por escrito 
denunciaba «la nula colaboración 
económica del Ayuntamiento». 

CONOZCA 

TEATRO - CLUB 

una 
copa 

A partir del 18 de octubre 

EL SILBO VULNERADO 
en un espectáculo poético - musical 

C H A I - C H A L 
General Sueiro, 22 

ZARAGOZA 



Hable de política sabiendo lo que dice 

Un título cada semana 
Qué son 

iS DERECHAS 
Ricardo de la Cierva Enrique Tierno Galv 

(MISMO 

nzález 

Qué es 

EL BUNKER 
Antonio ftlvarez Solís 

\ m son 

LAS DICTADURAS 
Eduardo Haro Tecglen 

Qué son 

LAS COMISIONES 
OBRERAS 

Nicolás Sartonus 

Qué son 

LOS NACIONALISMOS. 
_ j 

Carlos Sáenz de Santa M a r i s 

. » x » axis 

n 
Qur í ín 

KBSflCIHtDEMOCRAÍiS 

r. Fernández Ordoñez 

LA DEMOCRACIA ta SINDICALISMO 
Manuel Jiménez de Parga 

y iu! iíii 

M 

LA MONARQUIA 
Joaquín Satrústegui 

Qué os 
LA PLANIFICACIÓ 

INTE6R 
Ramón Tamames 

4ué son 
LAS ORGANIZACIONES 
MMISTA-LEHIHISTftS 

Carlos Trías 

Alfonso Carlos Comín 

Federica Montseny 

Qué es 

EL IMPERIALISMO 
M. Vázquez Montaibán 

Qué es 

EL CAPITALISMO EL CARLI 
Carlos Hugo de Borbón-P 

Ï 
Qué es 

EL COMUNISMO 
Mm*n Sánchez Montero 

LA FALANGE 
Miguel Primo de Rivera g 

ULIKAUtlttunA 

Qué es 

LA DEMOCRACIA 
CRISTIANA 

Joaquín Ruiz Jiménez 

Cuál es 
EL PENSAMIENTO 

E LA IGLESIA 
RESPECTO OEl iPOLl I lCA 

Monseñor 6. Paleimiela 

d e S w a 
2^lr , 

75 P t a s 
Editorial La Gaya Ciencia 

Biblioteca de Divulgación Política 

DISTRIBUCIONES DE ENLACE AusiasMarch, 49 - Tel. 2 « 5423 BARCELONA tO 
DISEÑO E ILUSTRACIÓN E N R I C S A T U E 



I AS elecciones del 3 de octubre en la República Federal Alemana 
" han tenido como resultado un retroceso sensible de la coalición 
entre socialdemócratas y liberales, que hasta ahora venía gobernando. 
E l Partido Socialista Demócrata (SJ».D.) no obtiene más que el 42'6 
de los votos (—3'2) y con el ¡apoyo de los liberales deberá contentarse 
con* una exigua mayoría de ocho escaños en el Bundestag (¡Parlamen
to de la R.F.A.). Los cristiano demócratas progresan un 37 %; la 
C.D.U. • C.S.U. vuelve a ser con 244 diputados el primer partido de 
Alemania Federal. 

Nada ha cambiado, y nada íiubie-
ra cambiado si el resultado hubiera 
sido otro. La característica funda^ 
mental de la campaña electoral ha 
sido mostrar que los alemanes no 
se iban a pronunciar en favor de nin
guna clase de ideología, sino sobre 
un modo de gestión del Estado y 
de la política. El modo de llevar los 
negocios de Estado y de los otros 
ha sido eficaz hasta ahora y por eso 
ha sido revalidado el canciller 
Schmidt. Los alemanes han decidi
do que no era seguro que la gestión 
de los cristiano - demócratas fuera 
a ser más eficaz. Simplemente eso. 
Las elecciones de 1972 tuvieron una 
mayor carga política, en torno a la 
persona de Willy Brandt y de su Ost-
politik. 

ESCMS^S DIFERENCIAS 

Se podría pensar que las eleccio
nes en países que han alcanzado un 
alto grado de bienestar tienden a 
desdramatizarse, a provocar escasos 
cambios sea cual sea su resultado, 
y a asemejarse en último término 
a las elecciones americanas. La úni
ca diferencia sería que los europeos, 
los cultos alemanes, no caen en los 
extremos de ridículo que adornan 
los festivales cuatrianuales en los 
EE.UU., ni sus dirigentes tienen el 
talante de tenderos o personajes de 
feria, que caracterizan, concreta
mente a Ford y a Carter, cuyos deba
tes televisados parecen más conver
saciones de peluquería, que enfren-
tamientos políticos. 

Editorial VERBO DIVINO 
E S T E L L A (Navarra) 

# HERMANN LANG 
El lenguaje y el inconsciente 

312 p., 380 Ptas. 

# CHESTER S . CHARD 
El hombre en la prehistoria 
530 p., 600 Ptas. 

# NORMAN F. BULL 
La educación moral 
288 p., 320 Ptas. 

# MELVIN RADER 
Etica y democracia 
448 p., 460 Ptas. 

# J E S U S C O R D E R O PANUDO 
Psicoanálisis de la-culpabilidad 
418 p., 450 Ptas. 

# HENRI DESROCHE 
El hombre y sus religiones 
224 p., 200 Ptas. 

# ANNEMARIE DE WAAL 
Introducción a la antropología religiosa 
472 p., 480 Ptas. 

# MANUEL GARCIA C A B E R O 
Freud o la irreligiosidad imposible 
418 p., 350 Ptas. 

# PAUL SPORKEN 
Medicina y ética en discusión 
384 p.. 240 Ptas. 

# HERMAN BERGER 
El progresista y el conservador 
287 p., 180 Ptas. 

# LUIS C E N C I L L O RAMIREZ 
Libido, terapia y ética 
284 p., 190 Ptas. 

También en Alemania la política 
de la coalición en el poder no difie
re fundamentalmente de la de la opo
sición. Podrá ser coincidencia o po-

J A C A (Huesca) 

drá ser símbolo, pero los dos pri
meros mensajes de felicitación a ius 
socialdemócratas, son del presidente 
Ford y del representante permanente 
de la R.D.A. (Alemania oriental) en 
Bonn. Los extremos son mínimos, 
y entre el D.K.P. (comunistas) y el 
N.P.D. (neonazis), no llegan a un 0.5 
por ciento del total de los votos 
emitidos. Causa asombro que de 515 
leyes aprobadas por el Legislativo 
entre 1972 y 1976, 482 hayan pasado 
por unanimidad, incluso las que to
can el espinoso asunto de la co-
gestión, o el tratado de indemniza
ción a Polonia. 

LA BURGUESIA, CONSERVADORA 

La abrumadora mayoría en favor 
de un gobierno, estable y ordenado 
desde un centro bien definido, jus
tifica las medidas de excepción con
tra las minorías de izquierda, perse
guidas como «enemigos de la Cons
titución» y marginadas o expulsadas 
de la Administración. Estos hechos, 
que ponen muy en duda la aplicación 
de la idea de democracia, tan or-
gullosamente exhibda y aun exporta
da, presumiblemente se verán conti
nuados e incluso intensificados, 
pues el basculamiento de los votos 
hacia la derecha (relativa) debe ir 
acompañado de un ligero viraje a 
una política más conservadora. 

Queda la exolicación de este ba-
lanceamiento electoral hacia los par
tidos demócrata cristianos o «bur
gueses», de resultas de lo cual Olof 
Palme ha perdido el poder en Suè
cia, o la coalición S.P.D.-F.P.D. se 
ha visto reducida a una mayoría exi
gua. Puede suceder que la misma 
burguesía que los gobiernos social
demócratas han contribuido a desa
rrollar y a consolidar en el norte 
de Europa, se vuelve contra sus «pa
dres», al alcanzar una situación en 
la que sus intereses están mejor 

representados por los grupos con
servadores. No hay que olvidar que 
estas burguesías ban alcanzado altos 
niveles de bienestar a través del 
mecanismo de explotación del traba
jo en el interior (obreros inmigrados) 
y en el exterior (presencia en todo 
el mundo de importantes firmas ale
manas y en menor grado suecas). 

SOCIALISMOS DIFERENTES 

Los partidos socialistas, cuyos 
centenarios se van cumpliendo por 
estas fechas, han alcanzado el poder 
en estos países, y tras pasar por 
períodos de clandestinidad (en Ale
mania con Bisrmarck y Hitler), han 
pasado por un proceso de integra
ción (guerra nacional en 1914, aplas
tamiento del espartakismo en 1919. 
renuncia al marxismo en el Congre
so de Bad Godesberg de 1959), que 
se ha cumplido definitivamente a 
partir de su presencia real en el po
der. De ahí que representen los in
tereses de una burguesía estable 
(en Alemania, de los 900.000 miem
bros del S.P.D., menos del 40 % 
son obreros), e incluso los del pro
pio capitalismo internacional (iden
tificación con la estrategia U.S.A.). 

La historia y la realidad presentan 
tales grados de diferencia, que no 
parece ni correcto ni coherente que 
estos poderosos partidos socialis
tas del norte pretendan patrocinar y 
proh'jar a sus hermanos socialistas 
del sur, especialmente a los parien
tes necesitados, como pueden ser 
los socialistas portugueses o espa
ñoles El S.P.D. es socialista en la 
misma medida que el ex-primer mi
nistro francés Sr. Chirac se dice 
republicano y demócrata, o de modo 
parecido a como el Sr. Fraga, a lo 
mejor se llama asimismo demócrata 
y populista. 

C. F. 
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L A E D U C A C I O N E N C H I N A 
Manuel Ramírez, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza y conocido mili

tante del Partido Socialista Obrero Español, tuvo oportunidad durante el verano de 1975 de realizar 
un interesante viaje cultural por la República Popular China. Escuelas, Universidades, fabricas, comu
nas hospitales escuelas de cuadros 7 de Mayo, manifestaciones artísticas y un largo etcétera más 
fueron objetos de este recorrido a lo largo de seis ciudades chinas. Lo que a continuación sigue no 
son más que unas impresiones sacadas del extenso diario de este viaje y limitadas a un contexto 
muy concreto: el sistema educativo y sus características. El autor es consciente de su pretensión pu
ramente informativa y así las ofrece a los lectores de ANDALAN. 

SI hay algún terreno en el que 
sea posible decir que la Revo

lución Cultural y Proletaria lan
zada personalmente por el presi
dente Mao a partir de 1966 dejó 
especial huella es, sin duda, el de 
la enseñanza. Por supuesto que 
el proceso revolucionario que ^ 
partir de esa fecha sacude a este? 
inmenso país de cerca de ocho
cientos millones de habitantes, 
tiene su reflejo en todo su en
tramado político, social y eco
nómico. Desde la aparición de los 
Comités Revolucionarios al frente 
de las fábricas hasta la nueva 
comprensión del arte. Se trató de 
un revulsivo cuyo alcance se refle
ja en una de las primeras frases 
con las que su artífice la inicia: 
«Un gran desorden bajo los cielos 
conduce a un gran orden bajo los 
cielos. Y otro tanto vuelve a su
ceder cada siete u ocho años. Los 
monstruos y demonios saldrán 
por sí solos a la palestra. Como lo 
determina ¡su propia ¡naturaleza 
de clase, no pueden actuar de 
otra manera». Se trataba, pues, 
de un gran desorden que había 
que reconducir a un nuevo orden. 
Y en un proceso cuya repetición 
se anuncia: «Semejante revolu
ción tendrá que hacerse muchas 
veces en adelante». Pero aunque 
asi fue, el sistema educativo es el 
que más directamente recibió este 
impacto por las razones que irán 
apareciendo a lo largo de estas 
líneas. De aquí que sea un punto 
de referencia al que tengamos que 
aludir con frecuencia a la hora de 
preguntarnos qué, cómo y dónde 
se enseña en China. 

TODO E S P O L I T I C A 

V T pensemos en algo más. Esta-
1 mos ante un país en el que 

todo, absolutamente todo es po
lítica. No hay ningún sector, nin
guna actividad donde no aparezca 
alguna manifestación de los prin
cipios políticos vigentes. E l mar
xismo-leninismo y el pensamiento 
del presidente Mao aparecerán, 
de una u otra forma, en el argu
mento de las óperas y del ballet, 
en las lecciones que reciben los 
obreros en las fábricas durante su 
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trabajo, en las explicaciones que 
hace el guía al enseñamos un mu
seo o en los carteles que pueblan 
calles y edificios de las grandes 
ciudades. Yo diría que, consecuen
te con los supuestos de propia 
ideología y con su afán de perma
nencia, la China de nuestros días 
constituye el más perfecto siste
ma de adoctrinamiento político vi
gente. No valoro. Me limito a afir
mar que así es y me he apresu
rado a aclarar que así tiene que 
ser si de lo que se trata es de 
consolidar y perpetuar una doc
trina más allá de la vida de su 
actual protagonista. Al menos, es 
lo que se intenta con todos los 
recursos posibles. Y , claro está, 
que si así es, no puede extrañar 
que el sistema educativo juegue 
un importante papel, quizá el más 
importante, en este proceso. AI 
fin y al cabo, es el camino por el 
que entran en el sistema valora-
tivo actual la juventud de hoy y 
los chinos adultos de mañana. E s 
to también habremos de tenerlo 
presente para comprender con 
precisión lo que es la enseñanza 
en China. Y nada es un azar. To
do es asi porque está previsto y 
se quiere que asi sea. «La edu
cación debe servir a la política 
proletaria», propugna Mao. Estu
diar y divulgar el marxismo-leni
nismo y el pensamiento de Mao 
será el objetivo fundamental al 
que se puede sacrificar todo lo de
más. Ni se procura ni se quiere 
que haya terrenos supuestamente 
asépticos. L a apelación al pensa
miento Mao Tse tung se hará pa
ra explicar el mayor rendimiento 
de una fábrica, los éxitos de las 
operaciones por acupuntura o la 
construcción del puente sobre el 
río Yangtsé, en Nankín. ¿Extraña
rá, entonces, que no esté ausente 
de la enseñanza? 

Pero veamos los niveles que és
ta comprende. 

LA E S C U E L A PRIMARIA 

ï TNA de ellas. L a Escuela Prima-
^ ria «Apoyo al Ejército», de la 
ciudad de Shihjiachuan, ciudad 
de 810.000 habitantes, reciente y 
abierta a los visitantes extranje
ros desde hace sólo dos años. So
mos los primeros españoles que 
la visitamos. 

Nos recibe el Presidente del 
Comité Revolucionario de la E s 
cuela. Desde la Revolución Cultu
ral y Proletaria es éste un órgano 
que funciona en todas las activi
dades: desde la Escuela a la Uni
versidad, desde la Fábrica a los 
barrios. Fundada Ja escuela en 
1956, funcionan en ella 22 grupos 
de enseñanza, con 39 maestros y 
un total de 1.100 alumnos. E n la 
presentación se nos dice que los 
alumnos «estudian la teoría de la 
dictadura del proletariado (nocio
nes básicas) y despliegan la cam
paña de lucha contra Confucio y 
Lin Piao», para luchar contra el 
revisionismo e impedir la vuelta 
al capitalismo. Siguiendo las en
señanzas de Mao, se ha acortado 
el período de estudio y «la ense
ñanza debe hacerse revolución». 
Los niños entran en la escuela 
primaria a los siete años y perma
necen en ella cinco años, hasta los 
doce. Por supuesto, es obligatoria 
y gratuita. Toda la enseñanza es 
gratuita en cualquier nivel. 

Al curso se dan 36 semanas de 
clases y de tres a seis semanas 
dedicadas al trabajo manual. E s 
to, como veremos, es otra cons
tante a todos los niveles: la com

binación de los estudios con el 
trabajo manual. Por el campo, 
por las comarcas, por las comu
nas o por las fábricas pasan es
tudiantes de primaria, de secun
daria, universitarios, intelectuales, 
administrativos, cuadros y líderes 
del partido, etc. Todo el que per
manentemente no desarrolle un 
trabajo manual, Y el amor al tra
bajo manual, físico, se enseña a 
los niños desde las guarderías, en 
sus lecciones, en sus cuentos o en 
sus libros de texto y en las can
ciones de sus cuadros artísticos. 
E l divorcio entre una clase de 
trabajo y otro sería contribuir a 

la creación de una clase privile
giada, seguir el lema del oficial
mente condenado Confucio («Los 
que trabajan con la inteligencia 
gobierna, los que trabajan ma
nualmente, son gobernados»). Por 
eso, los alumnos de esta escuela, 
como los de todas, van al campo 
tres veces al año a recoger abo
nos o las cosechas de trigo. Igual
mente, entre sus cometidos está 
el de preparar u organizar perió
dicamente a grupos de maestros 
y alumnos que van al Ejército. La 
escuela administra un taller de 
imprenta. 

NADA E S A S E P T I C O 

I OS niños reciben clases de es-
*** critura china (en las que, por 
cierto, ya se está introduciendo el 
estudio de los caracteres latinos), 
de literatura china, de aritmética, 
de canto, de política, etc. Y hay 
un fabuloso, un envidiable siste
ma de educación física, deportiva 
y artística. Desde grupos de ballet 
al clásico ping-pong o al balonces
to. Desde el fomento de la afición 
a la pesca a la existencia de cua
dros artísticos que cantan y bai
lan danzas tradicionales. 

Y nada es aséptico. Absoluta
mente nada. Cinco monumenta
les retratos presiden cada una de 
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si la consecuencia. «Ello 
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LA ESLEIA S E C U N D A R I A 

ría pi 
sin a 
obtenM, 

Después de la Revolución d 
académicas entre los profese 
nivel de cultura y experienci 
vitados de la Universidad. 

las salas y aulas que visitamos: 
Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao. 
Cuando los niños aprenden a con
tar con el ábaco no suman dos 
pajaritos más tres pajaritos. Se 
suman, por ejemplo, las cifras co
rrespondientes a la producción 

V es 
cambie 
•je refi 

contab 
men ei 
ñanza 

NA i entre miles. L a escuela 
see darla n." 171 de Pekín. 

Funda en 1958 y con un total 
de i.7( alumnos, divididos en 
grupo 140 ó 50. Las clases nun
ca pial de cincuenta. Política, 
Lengua Matemáticas, Cultura fí
sica Idioma extranjero (aquí 
hay ubs (tenso grupo de estudian
tes qifl han elegido el español) 
son la signaturas comunes. Ade
más s estudia Física, Química, 
Agriciafra, Música, Bellas Artes, 
Geogi i, Historia y Fisiología. 
Todoí ¡ts alumnos viven en los 
barric «rcanos a esta escuela y 
en el sstán de los doce a los 
diecis años, dos años en la se
cunda inferior y otros dos en la 
secundA superior. Y con una 
refornJj que vino con la Revolu
ción Ca iural Proletaria: todos los 
gradu is en una escuela prima-

si pasar a la secundaria, 
a6n a las calificaciones 

y alumnos», con distintos méto
dos: análisis de las teorías ex
puestas, manejo de las máquinas, 
discusión de problemas sobre la 
agricultura, etc. Los alumnos de
ben aprender a resolver sus pro
pios problemas. Y se nos recuer
dan los puntos de partida: de lo 
que se trata es de conseguir «tra
bajadores cultos con conciencia 
socialista» y «todos los trabajos 
de la escuela están destinados a 
transformar la ideología de los 
estudiantes». 

L a escuela tiene sus talleres, 
por los que, en tumos de dos me
ses de duración, pasan todos los 
alumnos y efectúan el aprendiza
je de trabajos manuales bajo la 
dirección de obreros. Igualmente, 
han de salir al campo para rea
lizar ejercicios militares y apren
der agricultura. Por supuesto, 
incluidos los profesores. L a edu
cación en el campo tiene una fi
nalidad muy concreta: «antes de 
la Revolución Cultural Proletaria 
la educación estaba originando la 
aparición de funcionarios que se 
aislaban de las masas y querían 
vivir mejor que ellas». L a Revolu
ción tuvo, como uno de sus pri
meros propósitos, eliminar esa 
creencia y esa posibilidad. Por 
eso «hay que educar a los alum
nos a aprender de los obreros y 
combinarse con ellos». Por eso 
tampoco se premia materialmente 
a quienes destacan en su labor: 
basta con el elogio en la escuela 
y el título de «excelente guardia 
rojo» y «excelente miembro de la 
liga de la juventud». 

GUARDIA R O J A 
Y L I G A COMUNISTA 

I J A Y que aclarar, en un breve 
paréntesis, que las dos orga

nizaciones políticas en las que se 
puede entrar durante el tracto 
educativo son: 1.°) Guardias Ro
jos, hasta los 17 años, y 2.°) Liga 
Comunista, de 18 a 25 años. E n 
ambas se ingresa por méritos de 
trabajo o por méritos escolares. 
Y ninguno de estos dos pasos son 
necesarios, aunque sí algo conve
nientes, para ingresar en el Par
tido, lo que se puede hacer teóri
camente ^ e s d e los 18 años, pero 
no suele hacerse sino a partir de 
los treinta y según un severo cri
terio de admisión. 

Una alumna nos explica los cri
terios para poder pertenecer a la 
Guardia Roja: estudiar con afán 
el marxismo-leninismo y partici
par en las actividades políticas, 
estudiar los conocimientos cultu
rales en unión con los compañe
ros y profesores para que avance 
la Revolución Cultural y, en fin, 
ser ejemplo para los restantes 
compañeros. 

Una escuela en la que se entra 
a las siete y cuarto de la mañana 
(antes habrá habido la hora de 
gimnasia en calles, parques, jar
dines, junto a otros miles de chi
nos en un espectáculo que impre
siona y no se olvida), se dan cua
tro clases por la mañana y las 
tardes se dedican a las actividdes 
«para aprender la producción in
dustrial y agrícola y los asuntos 
militares». Una escuela en la que 
todos los profesores, unos miem
bros del Partido y otros no, son 
nombrados por el Estado y traba
jan «bajo la dirección del Parti-

ural se suprimieron todas las categorías 
ís, y obreros y campesinos con un cierto 
actúan en ocasiones como profesores in-

)ue ha habido bastantes 
'Ho que a calificaciones 

Se ha dejado atrás el 
inétod(jie «recordar lo que se 

111 los libros». Hoy el exa-
'el resultado de la ense-
»el trabajo de profesores 
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do». Y una escuela en la que, co
mo en todas, los alumnos tienen 
su representación en el Comité 
Revolucionario de la misma y allí 
llevan las sugerencias de sus com»-
pañeros, si bien los planes de en
señanza los hace el Estado v con 

carácter unificado para todo el 
país. 

Gozamos de una espléndida ac
tuación de su cuadro artístico. Y 
nos piden que llevemos de recuer
do algunos de los productos que 
ellos mismos fabrican. Sin duda 
los aprecian tanto como lo que 
aprenden. Porque los han hecho 
ellos y porque los entregan al E s 
tado. E s la contribución manual 
de una de las 59 escuelas de este 
barrio pekinés de 700.000 habi
tantes. 

LA U N I V E R S I D A D 

l ^ O . Ahora no una entre cientos. 
* ^ O, al menos, no una entre las 
muchas que funcionan normal
mente. Durante la Revolución Cul
tural las Universidades fueron ce
rradas y así permanecieron luego 
durante cuatro años. Reciente
mente se han ido abriendo muy 
paulatinamente y con pocos alum
nos, a la mitad de su rendimiento. 
L a Universidad fue la protagonis
ta principal de aquel aconteci
miento y la que ha vivido más 
profundamente todas sus conse
cuencias. Quizá sea pronto para 
hablar de esta «nueva Universi
dad», pero digamos algo de una 
de ellas. 

L a Universidad literaria de 
Wuhan, hermosa capital de la pro
vincia de Hupeh, con una pobla
ción de dos millones setecientos 
mil habitantes y donde el 1911 se 
inicia la revolución democrática 
que derriba a los últimos com
ponentes de la dinastía Ching. 
Hoy es un gran centro industrial 
con más de mil fábricas y en cu
yo entorno existen veinte comu
nas agrícolas. L a universidad fue 
fundada en 1913 y acoge unos 3.200 
alumnos, que viven todos en los 
dormitorios de la Universidad, y 
unas 5.000 personas que trabajan 
en ella. Su emplazamiento, en 
unas colinas bordeadas por el La
go del Este , constituye uno de los 
lugares más hermosos de nuestro 
recorrido. Mil profesores que 
atienden a sus diez Facultades: 
Letras Chinas, Matemáticas, Físi
ca, Química, Geografía e Historia, 
Filosofía, Economía Política, Bi
bliografía, Idiomas Extranjeros y 
Biología. Nos recibe el Vice-presi-
dente de su Comité Revoluciona
rio, cuatro profesores y un grupo 
de estudiantes de idiomas extran
jeros. Con ellos recorremos algu
nas de sus dependencias y, nos 
hablan de su Biblioteca, ahora ce
rrada,^ de un millón doscientos 
mil volúmenes. 

I N V E S T I G A C I O N , 
ENSEÑANZA 
Y P R O D U C C I O N 
"VT luego se inicia lo que también 
* es uno de los coloquios más 

largos y densos de nuestro viaje. 
L a Revolución Cultural ha supues
to un profundo cambio en toda 
la estructura universitaria. Ante 
todo, el sentido mismo de la Uni
versidad, ajena ya a la idea de 
centros de formación de especia
listas y funcionarios. Ahora, in
vestigación, enseñanza y produc
ción van unidos. E s t a Universidad 
tiene cuatro fábricas propias y en 
la convivencia con ellas y con las 
comunas cercanas se produce la 
cambinación entre universidad y 
sociedad, entre estudiantes, obre
ros y campesinos. Después, el sis
tema de acceso a la Universidad. 
Antes de la Revolución Cultural 
Proletaria se matriculaban en ella 
directamente los alumnos que sa
lían de la enseñanza secundaria. 
Ahora eso importa menos y los 
ojos están puestos en la selección 
atendiendo al mayor adiestramien
to en teoría y práctica, buscando 
a «quienes tienen una buena y co
rrecta idea política» y «no estu
dian para ser funcionarios». ¿A 
través de qué sistema? Todos los 
estudiantes, al terminar la ense
ñanza secundaria han de pasar 

La Universidad de Wuhan 
necesariamente un mínimo de dos 
años (de dos a cinco, según las 
necesidades y circunstancias) de 
trabajo manual en el campo, las 
fábricas o el ejército. (No olvide
mos que son los soldados quienes 
están realizando las obras de la 
segunda línea del metro de Pe
kín). Después de este período, 
quienes desean acceder a la Uni
versidad lo solicitan, junto con un 
informe o recomendación «de las 
masas», es decir, de los obreros 
que con ellos han convivido en 
las fábricas o comunas y que da
rán cuenta de las actitudes políti
cas y de las aptitudes intelectua
les de los aspirantes. Con este ex
pediente, la Universidad llevará a 
cabo la selección a través del Co
mité Revolucionario y según las 
necesidades del Estado. Y bien 
entendido que pueden acceder di
rectamente aquellos campesinos, 
militares y obreros que, aun sin 
haberse graduado en la enseñan
za secundaria, posean una cultura 
general idónea «y tengan buenos 
méritos cívicos ¡y políticos». SI 
para todos es gratuita la enseñan
za, a los obreros, además, se Ies 
abona un salario durante el tiem
po de estancia en la Universidad, 
E n fin, por lo que al profesorado 
se refiere, a partir de la Revolu
ción Cultural se han producido 
dos importantes cambios: la su
presión de las categorías académi
cas entre ellos (todos son profe
sores, sin más distinción) y la po
sibilidad de que obreros y cam
pesinos con un cierto nivel de 
cultura y experiencia, sean pro
fesores invitados de la Universi
dad e impartan enseñanzas en 
ella. Los intelectuales se encontra
rían así en una permanente polí
tica de transformación por el con 
tacto con otros sectores. 

C A L I F I C A C I O N E S , 
ALGO S E C U N D A R I O 
/^OMO antes apuntábamos al 
^ hablar de otros niveles de la 
enseñanza, se ha tendido a la su
presión del allí llamado «viejo mé
todo de dar de comer», de trans
mitir conocimientos. Ahora se tra
ta de deducir, que los alumnos 
tengan una cultura básica y pue
dan y se esfuercen en resolver 
problemas prácticos. Esto no 
sólo ha relegado a las calificacio
nes a un lugar muy secundario, 
sino 'que también ha originado 
una amplia labor de «readapta
ción de los libros», con la crea
ción de comisiones que están su
primiendo «las partes irraciona
les» de textos y manuales. E s t a 
labor de readaptación es muy ex
tensa, diríamos que es la ocupa
ción principal en que actualmen
te anda ocupada la universidad en 
este país y afecta muy en primer 
lugar a los libros de historia, 
que son adaptados al método 
marxista-leninista. 

Por último, en el terreno orga
nizativo, han hecho su aparición, 
como en las demás facetas, los 
Comités Revolucionarios. E l Co
mité Revolucionario de la Univer
sidad, que es quien nombra a los 

profesores y selecciona los alunv 
nos, está integrado por tres par
tes: a) representantes del grupo 
de propaganda de los obreros 
(grupos de obreros que difunden 
el pensamiento Mao por todos los 
sectores del país), b) representan
tes de los cuadros responsables 
de la universidad, y c) represen
tantes «de las masas» (profesores, 
alumnos y obreros que trabajan 
en las fábricas de la Universidad). 
Por encima del Comité Revolucio
nario, y también como en los res
tantes sectores (fábricas, talleres, 
etc.), está el Comité del Partido, 
encargado de la dirección política 
e ideológica de toda la Universi
dad y de la aplicación permanen
te de la línea revolucionaria de 
Mao, en cuyo seno habrá de dis
cutirse todo asunto importante 
para la vida de la Universidad. 
Está integrado por unas treinta 
personas y es votado por los 
miembros del Partido entre pro
fesores, alumnos y cuadros admi
nistrativos. 

MAO, 
A TODOS L O S N I V E L E S 

/^•ON este entramado y sobre es-
^ tos supuestos, está despertan
do la vida universitaria en la Chi
na posterior a la Revolución Cul
tural. E n el absoluto reinado del 
método marxista, se estudia eco
nomía, se efectúa la crítica de los 
sistemas capitalistas, se analizan 
las estructuras políticas de los 
mundos capitalista y socialista, se 
seleccionan y adaptan los libros 
en los que los estudiantes de idio
mas extranjeros han de aprender 
la lengua y la literatura del país 
elegido. Nada escapa a este su
puesto de partida. «El Capital», 
«Crítica al Programa de Gotha», 
el «Anti-Dühring», «El Estado y la 
Revolución» o «El Imperialismo, 
fase superior del Capitalismo» se
rán los libros básicos en las ra
mas de historia y economía. Y a 
todos los niveles, el pensamiento 
Mao. Y todas las piezas de este 
entramado universitario analizan 
actualmente «la teoría de la dic
tadura del proletariado y la lucha 
contra el revisionismo». Se han 
cambiado los textos de historia 
contemporánea. Se han «interpre
tado» los libros que pueden leer 
los alumnos. Y «grupos tri-inte-
grados» (profesores, alumnos y 
obreros y campesinos) adaptan 
programas y manuales. L a mira
da vigilante y alerta del Comité 
del Partido impedirá cualquier 
desviación. 

Y cuando los alumnos acaben 
sus estudios, recibirán no un títu
lo profesional, sino un diploma 
meramente acreditativo, sin valor 
para obtener puestos en la socie
dad. Entonces, como al principio 
de sus estudios y como siempre, 
sus deseos profesionales, su volun
tad se habrá de combinar con la 
otra voluntad existente: la volun
tad y las necesidades del Estado. 
De ahí saldrá su actividad en la 
sociedad china. 

M A N U E L R A M I R E Z 
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POETAS ARAGONESES 

OBRAS 
COMPLOAS 

El HOMBRt AMIGO MUNDO 

"Mientras tanto 
seguidme denunciando. 
Rechazaré los nombres de las calles que ofreceréis 

a mis amigos muertos 
Y OS SEGUIRE TRA TANDO DE USTED". 

(E . Gastón) 

, "... cuando 
unos hombres duros como el sol del verano 
ensangrentaban la tierra blasfemando 
de otros hombres tan duros como ellos 
tenían prisa por matar para no ser matados 
y, vimos asombrados con inocente pupila 
el terror de los fusilados amaneceres... " 

Í M . Labordcta) 

A la sombra por la censura, desde el año 58, 
por fin sale a la luz. 

"Reconociendo injusto 
que el ritmo de la tierra se produzca por el 

continuo 
¡ay! de los azotes al esqueleto de la multitud 
o por la elemental tristeza de los poetas 

maniatados... 
¡Demos el çrito de levantamiento!. 

Para adquirirlos, recorte y envíe este boletín a ¡ | IH l ¡ l l i í l l 

postal 

Don (a) 
Domicilio 
Población oto. 
Provincia 

Deseo recibir los siguientes libros (marcar con una X): 
• V como mejor proceda digo (180 ptas.) 
• Obras completas de Miguel Labordeta (300 ptas.) 
• El hombre amigo mundo (120 ptas.) 

FORMAS DE PAGO: 
• Talón adjunio al portador. 
• Transterencia cta. 727779 de Caja Postal. 
• Giro postal cta. 727779. 
• Contra reembolso. Le cargaremos 25 ptas. como gastos de 

envío. 

GRUPOS POLITICOS EN LA UNIVERSIDAD 
I. — ORGANIZACIONES 

DE MASAS 
En 1970, como consecuencia de 

la fuerte represión desarrollada 
tras el Consejo de Guerra de 
Burgos, los estudiantes demócra
tas zaragozanos que se habían ve-

PORTICO 
LIBRERIAS 
Plaza San Francisco, 17 

Tel. 35 03 03. — ZARAGOZA 

M. Gaviria, coordinador: 
«Presente y futuro del es
pacio pirenaico. Actas del 
Simposio de Huesca». Fe
brero 1976. 250 págs. 285 
pesetas. 

Seminario de Estudios 
Aragoneses: «Este proble
ma llamado Aragón». 190 
páginas. 250 Ptas. 

VARIOS: «Sobre Aragón». 
119 págs. 125 Ptas. 

FACILITAMOS 

INFORMACION 

BIBLIOGRAFICA. 

PIDANOSLA. 

ESCUELA DE ALTA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION S 

CURSO ACADEMICO 1 9 7 6 - 7 7 E N ZARAGOZA 

s 
Está abierto el período de información, entrevista de orientación e inscripción de 

la Escuela de Zaragoza. En él se impartirán los siguientes cursos: 

* 

i r 

ir 

MASTER EN GESTION CERENCIAL 
MARKETING 
CONTABILIDAD ANALITICA, CONTROL 
PRESUPUESTARIO Y ESTUDIOS TRIBU
TARIOS 
DIRECCION DE LA PRODUCCION 
DIRECCION DE PERSONAL 

I 

p/NTSÂ  autorizada por ef Ministerio de Educación y Ciencia como Institución Docente 
de Formación Empresarial, es Centro Colaborador del Ministerio de Trábalo, y está hwnoloaada 
por el Ministerio de industria. Es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Cientfticas 
y también pertenece como miembro titular ai A1EM (Mitón) y al CIPCi (Bruselas) Ostenta 
el premio Internacional «Luca PacJoll» y es miembro del Plan Contable Internacional. 
TITULACION DE ESTUDIOS: 
Finalizado el curso en cuestión, superadas las pruebas de control de progreso y valorados tos 
respectivos expedientes académicos. la Junta Calificadora otorgará Diploma de Aptitud Regis
trado de los Estudios Superiores de Dirección de Empresa cursados, con opción a integrarse en 
la Asociación Española de Diplomados en Ciencias Empresariales. 
MATR¡CULACION: Para matricularse en cualquiera de los cursos convocados se requiere una 
entrevista previa de orientación donde se tratará cada caso según sus características y circuns
tancias personales, orientando el proceso docente a seguir más oportuno. 

SECRETARIA GENERAL DE CURSOS: 

ASESORES EN ORGANIZACION 
C a n f r a n c , 2 2 - 2 4 T e l é f . * 2 2 9 2 4 7 
Z A R A G O Z A 

nido organizando, a fines de la 
década de los sesenta, en el 
SDEUZ (Sindicato Democrático 
Universitario de Zaragoza), que
daron sin organización propia. La 
reorganización en varios distritos 
comenzó mediante la creación de 
Comités de Curso estables, que 
se creaban mediante los princi
pios de democracia interna, clan
destinidad, autonomía y combati
vidad. De esta forma surgieron 
los Comités de estudiantes revo
lucionarios de Zaragoza (CERZ) . 

e A. — C E R Z . 

Los C E R Z se definían en pus 
programas, como una organiza
ción de masas estudiantil, que 
con los principios organizativos 
señalados, proponían como obje
tivos, la lucha «por una enseñan
za científica, democrática y popu
lar». Los análisis políticos míni 
mos, fueron variando desde sus 
posturas primeras, abandonando 
conceptos como «sólo la vamos a 
conseguir llevando una lucha re
volucionaria contra el actual Esta
do, destruyéndolo por el pueblo 
en armas», hasta las actuales más 
políticas y de reivindicación re
gional. L a hegemonía de los C E R Z 
la ha venido desarrollando el c 
MCE, hoy M C , sobre todo tras ^ 
la salida de los militantes uní- ^ 
versitarios del P C E y la excisión, 
al poco tiempo, de los Comités 
de Estudiantes (CC.EE. ) ü 

• B. — C C . E E . 

Esta escisión se produjo como 
consecuencia del diferente análi
sis político desarrollado. Mien
tras una parte de los comités 
(CERZ) tomaban el concepto «Es
tado fascista», éstos (CC.EE. ) ha
blaban del «Estado capitalista». 
La influencia de la Organización 
«Larga Marcha hacia la Revolu
ción Socialista», actual PCU, ha 
sido en ella siempre notable. Al
gunos estudiantes, situados en po
siciones políticas troskistas han 
alternado su militància dentro de 
las C C . E E . o bien fuera, creando 
los C C . E E . Unitarios. 

I L ORGANIZACIONES 
POLIT ICAS 

Las actuales organizaciones uni
versitarias de partidos políticos 
presentes en la U. de Zaragoza 
son los siguientes: 

—Socialistas (PCA, PSA y 
PSOE) . 

—Comunistas (MC, P C E , PCU, 
P T E , ORT). 

—Trotskystas (LC, L C R , P O R E ) . 
Entre el profesorado hay mili

tantes del PCA, PSA, P S O E , MC, 
P C E , PCU y ORT. 

Como grupos universitarios más 
implantados tendríamos que ci 
tar a C E R Z y C C . E E . con^varios 
cientos de afiliados y, dentro de 
la O.U. de los distintos partidos a 
MC, P C E y PSA. 

Como órganos de prensa ha 
aparecido en la U. de Zaragoza en 
estos últimos años, aunque de una 
forma intermitente, varios bole
tines clandestinos, entre los que 
destacan «Nuestra Cultura», «Crí
tica» (O.U. del P C E ) , «Organicé
monos» (CERZ) . 

I I I . — PLATAFORMAS 
POLIT ICAS 
U N I V E R S I T A R I A S 

• A. — A finales del curso pa
sado y, según parece, tras largas 
negociaciones se creó Coordina 
ción Democrática de la Universi
dad de Aragón (CDU), organismo 
que agrupa a la mayor parte de 
las organizaciones universitarias 
(como fundadores, el Grupo Vnv 
versitario Independiente, MC 
PCA, P C E , P T E , PSA y P S O E . 
Con posterioridad se han integra
do los C E R Z , ORT, habiendo con
versaciones con otras fuerzas). 
C.D. de U. llamaba «al resto de 
las fuerzas políticas estén o no 
presentes en C.D. de Aragón, a 
individualidades de todos los es
tamentos a su integración o a r 
ticulación con la instancia unita
ria que representa». E n su comu-
moaclo j de presentación se propo
nía como objeíivb's 'de síi 'séc'tor ' 

la lucha por: «(a) Una amnhu 
universitaria... (b) E l rec • 
miento para la colectividad"^?' 
versitaria de las libertades foT' 
craticas generales, (c) Au 
de la Universidad para la 

vidad unj. 
-ides de 

craticas generales, (c) Aufnn-, -
de la Universidad para l a ^ t S 
de sus bienes económicos v 
asuntos académicos y administri 
tivos, (d) L a elección democrá£ 
de los órganos de gobierno de la 
U. y la elaboración de l0s ^ 
de estudios por todos los secto 
res implicados, (e) L a inserción dp 
la U. en un programa de progS 
so en todos los órdenes, para ]a 
Región Aragonesa». Asimismo ¿1 
fuerzas políticas fundadoras de 
CDU. decía el comunicado X 
comprometen a impulsar la Asam-
blea Democrática de Universidad 
Por ello, se hablaba de ir 1̂  
a celebración de un Congreso de 

la U. de Aragón que ajuste la 
misma a las auténticas necesida 
des de la sociedad y de la Región 
en que está inserta». 

Para este Curso 76 77, CDU de 
Aragón se ha fijado las siguien
tes tareas: 

«a) Elaboración democrática 
de unos estatutos de la U. de Ara
gón, que contemplan su Autono 
mía y su estructuración democrá
tica así como la articulación de 
los órganos gestores de Huesca y 
Teruel con los de las Facultades 
de Zaragoza, y la forma en que 
deberán o no vincularse los nú
cleos universitarios hoy depen 
dientes del Distrito y no situados 
en la Región y que necesariamen
te deberá ser estrictamente deci
dido ñor ellos. 

b) Mientras esto no se cumpla, 
entendemos como únicas medidas 
provisionales a ttr tomando las 
siguientes: 

1. — Elección y revocabilidad 
democrática de todos los cargos 
universitarios, 

—Participación democrática de 
todos los estanuentos en los orga 
nismos de gestión de la Universi
dad (planes docentes, investigado
res presupuestarios, etc. ) . 

—Contratación con arreglo a 
moldes democráticos de todo el 
personal que preste sus servicios 
a la Universidad (personal docen 
te y no docente). 

2. — Revocabilidad de los car
gos y funciones del Patronato 
hasta la formación de un orga
nismo que, de una manera eficaz, 
articule la Universidad y la socie 
dad para —entre otros objetivos-
ajusfar aquélla a los auténticos 
intereses de ésta. 

3. —Creación de un Departa
mento de Investigación y Docen
cia presto a resolver toda suerte 
de cuestiones1 económicas, socia 
les, culturales, etc., que interesen 
a la Región, y dotado de todos 
los mecanismos a su alcance que 
lo hagan efectivo (editoriales, etc.). 

4. — P o r último, el que la Uni
versidad se comprometa, a traves 
de su representación legítima y 
en conjunto, con el proceso de 
consecución de la democracia, es
to es, hoy por hoy, en la conti-
guración de un marco constitu
cional auténticamente democráti
co y la legalización sin exclusiones 
de las fuerzas políticas en el Esta 
do y la promulgación como paso 
imprescindible, de la amnistía to
tal. 

• B. — Asimismo entre los pro
fesores universitarios demócratas 
se está comenzando a discutir la 
creación de la Asamblea de Ln 
señantes Demócratas de Univer
sidad, sectorial de la Asamblea de 
Enseñantes Demócratas de Ara
gón, creada el curso pasado. l 

01 ' - l u i s GONZALO 



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

g a u d e a m u s , g a u d e a m u s 
LA Universidad de Zaragoza, con 

sus casi 25.000 estudiantes, pa
dece de todos los males que aque
jan a las restantes españolas —en 
variantes más o menos zonales— 
y de algunos estrictamente propios. 

Es perfectamente visible que a l 
«crecimiento» no ha correspondido 
un «desarrollo», de modo que en 
lugar de haber transformado al n i 
ño en adulto, hemos hecho de él 
un enano gordo. No podría darse 
en pocas líneas diagnóstico de to
das las distrof ias; muchas de ellas, 
además, son las mismas que se ven 
por todas partes en el país y es
pecíficamente en sus universidades 
más «llamativas», como la Complu
tense (y que no se crean los de Ma
dr id que sólo a ellos se les hunden 
edificios académicos. Los que hun
dimos aquí son monumentos nacio
nales, que tiene más mér i to) . 

Los tres últ imos equipos rectora
les (presididos por Casas Peláez, 
Vicente y Gella, Mur i l lo Ferrol ) ' 
dan buena imagen de lo aprisa que 
han ido pasando las páginas de 
nuestra pequeña historia. E l prime
ro, inspirado por el purismo nar
cisista e implacable de Rafael Usón 
y por el formalismo de Angel Ca-
nellas, acabó como el rosario de la 
aurora: una facultad murada, agre
siones (leves, pero agresiones), ex
pedientes, detenciones y el proceso 
que redimié a Saínz de Varanda de 
posiciones políticas anteriores rela
tivamente incómodas (favor que el 
socialismo local debe exclusivamen
te a la inquina persecutoria del en
tonces rector) . 

E L ULTIMO CANTO 
DEL FASCISMO 

j P L correlato académico de este 
• - · período fue t ípico: alumnado 
revuelto, ambiente poco propicio pa
ra el t rabajo, papás de los chicos 
repentinamente transformados en 
demócratas antiautoritarios, «shock» 
académico, brigadas antidisturbios 
y, encimándolo todo, la enteca f i 
gura «florentina» del señor Lagüéns 
Marquesán, viejo amigo nuestro y 
calificado f iscal y juez al mismo 
tiempo de t ir ios y troyanos. Fue, de 
alguna manera, el últ imo canto del 
fascismo en cuyas redes cayeron 
los profesores «asépticos» que 
creían en que aquello de «estudian
tes, a estudiar» era un remedio ver
dadero a lo que ocurría. Acabaron, 
naturalmente, haciendo de sabue
sos para incomodísimos patronos. 

E n su haber, lógicamente, lo pro
pio de los «estados de obras»: to
do simbolizado en el «aulario», pen
sado para usos que jamás tuvo, y 
en la nueva facultad de Medicina 
y Hospital Clínico. La alegoría de 
lo bueno y de lo malo fue el ladr i 
l lo : ladril los para cerrar la facul
tad de Ciencias, ladril los para los 
nuevos centros utópicamente pensa
dos sobre los sueños «unesquianos» 
de Vi l lar Palasí y Diez Hochleitner. 

DE GELLA A MURILLO 

• p R A S el golpe de Estado de La-
* güéns —y lo famoso que ha po

dido hacerse luego este señor—, que 
pudo con los aprendices de brujo y 
con el mismo Orbe Cano, Uegó el 
breve paréntesis del rectorado Ce
lia. Un solo superviviente del equi
po anterior: Narciso Mur i l lo , vice
rrector económico. Sufrió —-claro 

es— malas caras durante un t iem
po, «por i imaor» a las esencias. E n 
la nueva Junta de Gobierno (que 
no era tan nueva), una personali
dad descollante: José Luis Lacruz. 
Intentos de pacificación —que exi
gieron dosis de l iberal ismo inter
pretadas por algunos como «vista 
gorda»— y de nueva imagen exte
r ior a través del curioso Gabinete 
de prensa que activó Guil lermo Fa-
tás. La cosa no cayé mal en la ca

lle, aunque la «vieja guardia» bra
maba por la pérdida del estricto 
espíritu inquisitorial que suponía, 
entre otras cosas, dejar marchar a 
su aire al mundo lleno de recove
cos de la facultad de Medicina, bes
t ia negra (y no siempre sin moti
vo) del equipo anterior. 

La Monarquía v ive en la Univer
sidad bajo el rectorado de Mur i l lo , 
en buena relación de principio con 
Cruz Martínez. De esta etapa es
tamos todos informados y no con
siente evaluaciones finales todavía, 
aunque puede que no tarden mu
cho en ser precisas. Mur i l lo inten
tó una política ecléctica, incorpo
rando a su equipo a gentes jóvenes 
y a alguna muestra de la época 
justinianea -^Canellas, que es el se
gundo de a bordo—; si la Universi
dad zaragozana hubiera estado en 
un país normal, el expediente hubie
ra sido inút i l . Pero aquí parece ha
ber dado algún resultado, sobre to
do porque nadie tiene ganas —en 
las alturas se entiende— de recor
dar cosas que, hace cuatro días, 
parecían normales a mucha gente 
y que hoy sonrojan incluso a los 
más tercos derechistas: total , dos 
muertes (las de Carrero y Franco) 
que han puesto al país en un régi
men más normal de revoluciones 
(en sentido mecánico-figurado). 

SIGUE E L MANDARINATO 

^TTNGUNO de estos equipos ha 
^ cumplido con las disposiciones 
más progresivas de la Ley Gene
ra l de Educación: exceptuando la 
Facultad de Ciencias —que pasó 
una edad de oro en dotaciones cuan
do Casas y Usón gobernaban y de
cidieron consolidar lo que había an
tes de i r a nuevas creaciones, en 
un grave error político—, todas las 
demás se pasaron por donde les 
plugo el espíritu de las disposicio
nes que creaban los departamentos 
difuminando las facultades. En De
recho, Letras, Medicina y Veterina
r ia , salvo raras excepciones, la fi
gura del departamento se hizo coin
cidir con la de la cátedra, con lo 
que el mandarinato tradicional se 
reforzó mucho más, y así sigue. 

Las creaciones de nuevos centros 
andan en manos de las Cajas de 
Ahorros, a las que la Universidad 
ha mendigado el dinero. E l Patro
nato, a medida que pasa el tiempo, 
con Cuenca Villoro o con Mariano 
Horno, muestra su escandalosa inu
t i l idad, como no sea para d imi t i r 
cuando las cosas vienen torcidas. 
Y, entonces, nadie le hace caso, na
turalmente. La fantasmal, bieninten
cionada y paternalista Asociación 
de papás de los chicos sólo «pía» 
cuando la selectividad aprieta o 
cuando la Policía se pasa un poco 
de rosca repartiendo orden públi
co. Las asociaciones legales de 
alumnos son perfectas desconocidas 
y, las que existen, se hallan d i r i 
gidas en parte por añosos postgra-
duados con asiento en el Patronato, 
sepa usted para qué. 

DE COGESTION, NI HABLAR 

ENTRE tanto, sélo un par de cen-
¡ tro? han cpnsçgi]i<?9 .integrar' dé 

modo más o menos suficiente a sua 
escolares en las tareas de regimien. 
to: Dercho (con Lacruz y, se supo
ne, ahora con Lal inde), superando 
la i rr i tante gestión decanal del pa
dre Salazar, conocido canonista, y 
Ciencias Empresariales, que ha te
nido la suerte de dar con un claus
tro joven y muy profesionalizado, 
capaz de insti tuir una Junta de Fa
cultad par i tar ia (alumnos, P N N y 
numerarios) sin que la marcha de 
la enseñanza se resienta. Eso, en 
Letras, por ejemplo, donde el ala 
integrista es más fuerte que en fa
cultad alguna, es utópico y hay 
broncas para conseguir que entren 
dos o tres alumnos, sólo con voz. 
En Medicina, n i se sabe: el ejerci
cio pontif ical de los grandes gale
nos en bata blanca ha creado un 
ambiente semisacro en torno a 
prácticas de estirpe visiblemente 
feudal y con odios africanos entre 
los grandes barones, para acabarlo 
de arreglar. 

La escasa politización social l leva 
a circunstancias divert idas: en De
recho, además de un bloque de opo
siciones derecha-izquierda (poca co
sa, por otro lado) está el mucho 
más importante de ios que tienen 
bufete abierto frente a los que no. 
Esta oposición funciona mucho más 
activamente que la polít ica; ahí ha
cen causa común los dos catedrá
ticos de Civi l , por poner un ejem
plo bastante sorprendente. E n Me
dicina la cosa está, digamos, más 
mineralizada todavía (y vamos a 
dejarlo así). Y en Ciencias —segu
ramente la Facultad con más fa
ma exterior, aunque el nuevo claus
tro de Derecho se le acerca rápi
damente— existen, según se dice, 
departamentos en que él catedráti
co-director cuenta con una docena 
de plazas de adjunto: una potencia 
científica frente a la atomización 
de Letrás, en que todo el mundo 
quiso ser cabeza de ratón para no 
perder prerrogativas y en que al
gunos libros «rojos» deben ser so
licitados personalmente al catedrá
tico, que v ig i la por la salvación de 
las almas. 

NO ESPEREN.. . 

• ipODO esto son simplificaciones 
—en el mejor de los casos— 

para aproximarse a un diagnóstico. 
No esperen que la Universidad de 
Zaragoza, reclame su autonomía, n i 
la creacién de un cuerpo docente 
propio que evite la diàspora de los 
científicos de la t ier ra o que per
mita la creación de escuelas esta
bles. Tampoco se crean Institutos 
(de Historia de Aragón; o para el 
Desarrollo Regional, por ejemplo), 
porque eso ya lo hacen Torreciudad 
y la Caja. E l mero hecho de que 
la Biblioteca Universitaria no po
sea ni una sala de lectura es todo 
un compendio de lo que ocurre. 

Felices fiestas del Pi lar . E l cur
so —que siempre se queda corto— 
no empezará este año, al parecer, 
antes del 18 de octubre. Y ustedes 
que lo vean. 

L. GIL ROMÉU 
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ZARAGOZA 

CURSO DE 
ADMINISTRACION COMERCIAL 
Y MARKETING 

Duración: 7 meses. Comienzo primero noviembre. 

DE 8 a 10 DE LA NOCHE. 

ABIERTA LA MATRICULA. 

El curso está concebido para formar al alumno en técnicas 
de marketing y trabajos administrativo - comerciales, imprescin
dible para el momento de colocarse. Se imparten disciplinas, 
tales como Derecho Mercantil, contabilidad y administración, 
publicidad, relaciones públicas y psicología, promoción de ven
tas, estadística, etc. 

Los exámenes finales para la obtención del diploma acredi
tativo se realizarán en el mes de junio, teniendo en cuenta el 
aprovechamiento general durante el curso. 

Los alumnos que vivan fuera de Zaragoza y deseen seguir 
estos estudios, pueden también matricularse, ateniéndose a 
unas normas de estudio y realizando los exámenes mensuales 
en Zaragoza. 

Informes y matrículas: 

CENTRO DE ESTUDIOS PROGRESO 
SEMINARIO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES 

MENDEZ NUÑEZ, 29, PISO 2.°. — Teléf. 218165 

Z A R A G O Z A 

PLAZAS MUY LIMITADAS 



12 a m l a l á n 

[ T E R U E L I 

entre la espada 
Y la pared 

Í V M O hay sentido claro y eficaz de pertenecer a nuestras 
Cntre la gente del área de Teruel. Mucho menos de 

localidades 
•de pertenecer 

a la comarca. L a Idea de provincia es muy débil. Y lar pertenencia a 
Aragón también ea muy imprecisa, aunque empieza a brotar con fuer
za entre los jóvenes. Lo importante no es descubrir ésto: todos lo 
sospechábamos». Así dice el poco optimista prólogo de «Teruel: fra
casos y esperanzas dé comunidad», un estudio realizado por los equi
pos de trabajo del Plan SocloiPastoral de la Diócesis del Teruel. Con. 
la ayuda de uno de los hombres clave de la experiencia, el sociólogo; 
Aurelio Orensanz, hemos elaborado el presente informe. 

Como su mismo nombre indica,, 
estamos ante un «plan» de trabajo 
y no ante un «estudio» sociológico; 
muy limitado en el tiempo y en la 
conexión directa con las cuestiones 
analizadas. Según el criterio de los 
propios responsables del plan, el 
método sería como una tercera vía 
sociológica, unos pasos más allá del 
sistema de encuestas —método que 
consideran estéril en su resultado 
final (no se editan, o no se difun
den, son de difícil acceso, etc.)— y 
de la metodología de !a reflexión 
colectiva que tan buenos resultados 
viene dando a través de las expe
riencias del compañero en tas tareas 
de ANDALAN, Mario Gaviria (Espa
cio pirenáico, DEIBA, etc.). El Plan 
Socio - Pastoral —primero de este 
tipo que se promueve en España— 
está programado a varios años vista 
y dividido en varias fases. Precisa
mente la primera de ellas, dedicada 
al estudio de «Comunidad, Conviven
cia y Despoblamiento» es la que ha 
merecido el interés de este informe. 
Antes de entrar de lleno en él, con
vendría aclarar que la información 
al final destilada viene avalada por 
el trabajo de 254 grupos, aglutinan-
de a un total superior a los 3.000 
participantes. 

Por otro lado, y según se hace 
constar en la primera síntesis de ios 
trabajos, «la adscripción religiosa ha 
sido un factor secundario para la 
participación» (1). 

Los trabajos se han hecho, esen
cialmente, a partir del convencimien
to de que no es necesario recabar 
de la gente fuentes documentales 
—existentes ya y localizables por 
otros cauces— y sí en cambio vincu
lar, libre y voluntariamente a esas 
mismas personas a la problemática 
a estudiar, dentro de un proceso 
masivo y papular. Que el lector de
cida a la vista de los primeros re
sultados. 

SIN COMARCA. SIN PROVINCIA. 
SIN REGION 

Uno de los primeros y más nota
bles descubrimientos de los trabajos 
ha sido bien simple: hay que some
ter a revisión el concepto de región. 
Y el de comarca. Y el de provincia. 

Al hacer un análisis de la con
ciencia comunitaria local, las gentes 
de los pueblos turolenses coinciden 
en su mayoría .en que existe a nivel 
afectivo y sentimental, por haber 
nacido allí, seguir viviendo, tener 
unas amistades, poseer tierras, por 
fanatismo, etc. Al fijarnos en hechos 
que pueden demostrar si existe o 
no conciencia comunitaria, se ha vis
to que a nivel diario sólo preocupan 
•la familia, los vecinos, los compa

ñeros de trabajo o los enfermos más 
préximos, pero no la comunidad en
tendida en sentido más amplio.^ 

Con respecto a ¡a comarda, mu
chos confiesan que ni saben cuáles 
son los pueblos que forman ía su
ya. Se nota una ausencia total de 
planteamientos a nivel comarcal y 
en donde los hay, como la Comuni
dad de Albarracín, falta mucha in
formación. No existe ningún órgano 
que vincule, con eficacia, los distin
tos municipios de una Comarca (pro
blema que se agrava en las zonas 
mineras, al ser la mayoría de la po
blación inmigrantes sin propiedades 
ni entorno cultural propios). 

La provincia sólo cuenta, en la 
mayoría de los casos, para los asun
tos oficales. Se siente el que se 
vive en una provincia abandonada 
desde arriba, lo que lleva, a un pro
fundo pesimismo y a la convicción 
de que Teruel es «la capital» y nada 
más. Absolutamente nada más. 

Al pensar en región se mira con 
recelo a Zaragoza - capital que, en 
lugar de promocionar, lo que hace 
es absorber a Huesca y Teruel. Los 
problemas regionales son conocidos 
sólo por sectores minoritarios y pro
gresistas, preavleciendo como mayo-
ritaria una idea esencialmente emo
tiva y folklórica de Aragón. 

... Y POR SI ESTO FUERA POCO 

Otras de las constataciones im
portantes del P[an ha sido el descu
brimiento de la incidencia negativa 
del retorno temporal de los emigran
tes. Casi todos los sectores consul
tados coinciden en señalar que el 
emigrante que vuelve temporalmente 
—vacaciones, retiros, etc.»—, lejos 
de favorecer los intereses locales, 
contribuye a remarcar los perfiles 
negativos: encarecimiento de los pro
ductos de primera necesidad, espe
culación en la construcción, desvincu
lación de las formas culturales en 
período de eclosión, desintonización, 
en definitiva, del escaso nivel de 
concienciación a lo largo de un pro
ceso que ha dado en llamarse de 
«valertcianización». Este aspecto con
creto, referido 9 una provincia de al
tísimos coeficientes de emigración -
inmigración, es de vital importancia 
para poder comprender la situación 
globalmente. 

A todo ello —y por si fuera poco— 
hay que añadir dos aspectos negati
vos concretos: el caciquismo admi
nistrativo y la pobreza institucional. 
Respecto al primero, el Plan ha pues
to en evidenóia que el funcionariado 
turolense —en número verdadera
mente escalofriante respecto al total 
de la población— es visto desde la 
perspectiva popular como progresi
vamente alejado y descomprometido 
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con los problemas. En un proceso de 
progresiva «tecnificación» —y por 
tanto, de galopante deshumaniza
ción—, los maestros, los médicos, 
los agentes de Extensión Agraria se 
convierten cada día más en simples 
técnicos que cumplen su función 
«desde fuera» y no «desde dentro» 
de La población. 

Desde el punto de vista institucio
nal, se pone en evidencia la absolu
ta pobreza que presenta la provin
cia. De las escasas instituciones 
existentes, casi todas ellas son de 
carácter religioso y no ya desde una 
perspectiva «reformista» más recien
te (cursillistas, etc.), sino de un 
marcado carácter pietista, casi in
tacto desde finales del siglo XIX. 
Las de carácter recreativo y coope
rativo presentan, asimismo, un esta
do lamentable. No hay nada organi
zado en Teruel. No hay, pues, fórmu
las de alternativa. 

MADRID HA HECHO EL RESTO 

Sobre este sombrío panorama 
—crisis comunitaria, centralismo za
ragozano, pobreza institucional, etc.— 
la desacertada política administra
tiva de Madrid ha trastocado las es
casas posibilidades de recuperación. 

No sólo la progresiva «profesiona-
lizaclón» de los maestros, sino tam
bién una política de concentraciones 

escolares a golpe de escuadra y 
cartabón ministerial, han . terminado 
por extender el acta de defunción 
de no pocos pueblos turolenses. Co
mo el cuento trágico del Flautista 
de Hamelin, los padres de familia 
acaban siguiendo a sus hijos por el 
incierto periplo de las concentracio
nes pensadas desde Madrid. 

De otro lado, una concepción im
puesta con calzador de lo que debía 
ser la vida muniopal ha terminado 
por arruinar la concepción comunita
ria de los asuntos vecinales. Una f i
losofía pensada e impuesta con fines 
muy concretos ha ido llevando a los 
ayuntamientos hacia la mejora del 
medio —beneficando con ello, claro 
está, a estamentos muy localizados, 
nunca a la conciencia comunitaria—. 

Los vecinos, en contrapartida, se 
han visto apartados de la vida pú
blica y de las decisones mancomu
nadas... 

Sin comarca. Sin provincia. Sin 
región. Sin un sentido claro de la 
comunidad. En el extremo de un de
sierto cuyo único oasis, Zaragoza, se 
desentiende del problema. Bajo el 
peso sombrío de lo que ya es irrever
sible, Teruel agoniza día a día. Qui
zá Teruel no se sienta Aragón, pe
ro..., ¿de verdad el resto de Aragón 
siente dentro de sí a Teruel? 

(1) "Teruel: fracaso y esperanza de 
Comunidad''. — Síntesis infor
mativa. Primera etapa. Plan so
cial - Pastoral. Teruel, octubre 
de 1976. 
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tendencias 
en la asamblea 

^ O M I S I O N E S Obreras (CC.OO.) se va a estructurar como sindicato 
^ «de nuevo tipo», en la perspectiva del Congreso General de CC.OO., 
que se realizará antes de fin de año y eit el que se tomará un acuerdo 
definitivo sobre este punto. Para ello va a comenzar inmediatamente 
la afiliación de trabajadores, en. base a unas normas provisionales 
elaboradas por el Secretariado General el mes pasado. Este fue el 
acuerdo adoptado en la asamblea que las CC.OO. de Aragón celebra
ron el pasado día 3, que sirvió también para poner de manifiesto las 
distintas tendencias que coexisten dentro de la organización obrera 
ilegal que, en Aragón como en el resto del Estado Español agrupa, en 
estos momentos a mayor número de trabajadores. 

Zaragoza en la Coordinadora a nivel 
estatal, resultando designados Loren
zo Barón, Antonio Martínez y Florea! 
Torguet. Todas las intervenciones 
—después de la lectura de las ponen
cias tomaron la palabra más de 
setenta trabajadores— se realizaron 
con gran orden y respeto mutuo aun
que, como señalaba uno de los asam
bleístas, la procesión de las tenden
cias y los descontentos por el actual 
reparto de los cargos en la Interco-
misón de Ramas de las 0 0 . 0 0 . fue
ra por dentro. 

LA TENDENCIA «MAYGRITARIA» 

Más de un millar de militantes y ra discutir cuatro ponencias acerca Las cuatro ponencias presentadas 
simpatizantes de 0 0 . 0 0 . se reu- de la línea a seguir por Comisiones a la asamblea a cargo de Luis 

y elegir a ios tres representantes de Martínez, trabajador de la Sanidad nieron bajo los pinos de Torrero, pa-

T R A N S P O R T E S U R B A N O S D E Z A R A G O Z A 

huelga pública 
La huelga de los trabajadores de Transportes Ur

banos de Zaragoza, S. A. (TUZSA) que dejó a 
Zaragoza sin autobuses durante tres días, ha termina
do; pero no se han resuelto las causas que ia moti
varon. Los zaragozanos se encontraron en la madru
gada del día 8 con que no había un solo autobús en 
la calle. La empresa concesionaria del servicio no les 
avisó que una semana antes había recibido un escrito 
firmado por más de cien conductores y apoyado por 
el resto del personal, en el que rechazaban las condi
ciones pactadas en el último convenio —firmado en el 
mes de junio— y pedían un sueldo base mensual de 
25.000 pesetas, 500 ptas. diarias más para los conduc
tores que, a la vez, hacen de cobradores, que el im
puesto sobre el rendimiento del trabajo personal al 
igual que las multas de tráfico, lo pagara la empresa, 
10 minutos más para efectuar los recorridos y revisión 
de las condiciones en que actualmente desarrollan su 
trabajo estos conductores-cobradores, que ocasionan 
molestias y aún accidentes que sufren los usuarios. «No 
se trata sólo de reivindicaciones económicas —mani
festó a ANDALAN uno de los miembros de ia comi
sión elegida por los trabajadores para la negociación 
de sus peticiones— sino de lograr unas condiciones 
de trabajo que nos permitan dar mejor trato al usua
rio, transportarle con mayor comodidad y sin riesgo 
de accidentes». En la actualidad los conductores de 
TUZSA trabajan 44 horas a la semana, realizando dos 
trabajos simultáneamente (conducir y cobrar) y por 
sólo 18.000 pesetas al mes los recién entrados a la 
empresa. Además, las 17 líneas existentes están ser
vidas por sólo 117 autobuses, cuando se precisarían 
bastantes más; aunque incluso esta cifra se ve dismi

nuida diariamente en 15 ó 20 vehículos que no salen 
a ia calle por falta de conductores —el personal pro
cura buscarse en cuanto puede otro trabajo más remu
nerativo— o por el elevado número de bajas por en
fermedad que, en buena parte, ocasionan las pésimas 
condiciones en que desarrollan su actividad. Las ne
gociaciones se realizaron entre representantes del Con
sejo de Administración de la empresa —llegados ex
presamente desde Madrfd'— y los miembros de la 
comisión citada y del Jurado de Empresa, que no goza 
de ia total confianza de tos trabajadores. E l acuerdos 
final —aumento de 3.500 pesetas para los conductores 
y 2.250 para el resto del personal— no supone más 
que un parche momentáneo ya que, sin haberse me
jorado el servicio ni las condiciones de trabajo de los 
conductores-cobradores, éstos se quedan con un suel
do total de sólo 21.500 pesetas al mes. 

No puede olvidarse, a la hora de valorar este con
flicto, el hecho de que en poco más de tres años 
TUZSA ha triplicado el precio de los billetes, que ha 
pasado de 2'50 a 7'50 ptas. Los beneficios que estas 
subidas le han producido son evidentes; hasta el punto 
de que sólo con los obtenidos en el primer año de 
explotación del servicio —tras la compra de la com
pañía a la familia Escoriaza— pudó amortizar total
mente los 100 millones que le costó la empresa (Ver 
ANDALAN, n.° 52, «Los Tranvías de Zaragoza, un 
buen negocio») y eso que entonces el billete costaba 
sóio 3'50. Si a ello añadimos las ventajosas condicio
nes que TUZSA obtuvo del Ayuntamiento al prolongar
le éste la concesión del servicio hasta el año 2000, cabe 
dudar de la consideración de «servicio público» que 
se da a la actividad de esta empresa. 
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O F R E C E N 
copysfería - offset 
fotocopias 
reproducción planos 
encuademación 
papel 
tintas 
clisés 
material oficina 
traducciones 
organización reuniones - congresos 
y OTROS servicios para su OFICINA 

fotocopiadóras 
reproductoras planos 
multicopistas 
offset 
maquinaria oficina 
papeles electrostáticos 

heliográficos 
polyester 
vegetales, etc. 

• servicio técnico 

y miembro del Partido Comunista 
(PC), Francisco Polo, abogado labo-
ralista y miembro del Partido Comu
nista de Unificación (PCU). Lucía 
Marco, trabajadora del textil y miem
bro del Partido del Trabajo (PT) y 
Ernesto Martín, trabajador del metal 
y miembro del Movimiento Comunis
ta (MC) respectivamente— retieja-
ban las tres corrientes fundamenta
les existentes en el seno de CC. OO. 
La tendencia «mayoritaria» —también 
aquí obtuvo mayoría de votos— es 
la representada por los militantes 
de Comisiones próximos al PC, quie
nes insisten en que la pluralidad sin
dical es hoy un hecho en España y 
en que CC. OO. no ha sabido inte
grar en su seno a todas las corrien
tes y organizaciones sindicales co
mo expresión que querían ser de to
dos los trabajadores. La situación ac
tual de tolerancia desde el Gobierno 
ha permitido funcionar abiertamente 
a sindicatos tales como la Unión Ge
neral de Trabajadores (UGT), Unión 
Sindical Obrera (USO) o la Confede
ración Nacional de Trabajadores 
(CNT), al margen del Congreso Sin
dical 'Constituyente que habría de 
forjar la unidad sindical, que todos 
dicen defender «pero que sólo 
CC. OO. ha defendido y formulado 
desde siempre», según la ponencia 
de Luis Martínez. Para corregir esta 

inferioridad de condiciones de Co
misónos frente a las ot r is centrales, 
se proponía que CC. OO. pasaran a 
convertirse en un sindicato tal y co
mo se recogía al principio. 
LA 'MINORITARIA» 

i a postura más distante de la ten
dencia «mayoritaria» es la que sos
tienen los militantes de CC. OO. 
próximos al PT, a la ORT (Organiza
ción Revolucionaria de Trabajadores) 
y al PCU, que en la asamblea de 
Zaragoza defendieron las ponencias 
de Lucía Marco y Franciso Polo. La 
primera planteaba de forma radical 
la necesidad de constituir desde aho
ra mismo sindicatos unitarios de 
empresa y rama, mientras que la se
gunda —más moderada— insistía en 
la potenciación de un movimiento 
asambleario a nivel de empresa, ra
mo, localidad, etc., en el que los tra
bajadores optasen por la construc
ción de sindicatos unitarios, rompien
do con el vertical. Una y otra se opo
nían, por tanto, a la conversión de 
Comisiones en un Sindicato, opinan
do que con ello se favorecerá la di
visión sindical. La unidad no se opo
ne a la libertad sindical, ya que no 
hay que entender ésta —según los 
portavoces de la tendencia «minori
taria»— como la libertad de afiliarse 

Pasa a la página 14) 

abandonan 
comisiones 
Treinta trabajadores militantes de la Liga Comunista (partido po

lítico trotskysta), que hasta ahora habían pertenecido a Comisiones 
Obreras (CCOO), acordaron el pasado día 2 abandonar esta organiza
ción y sumarse a la Unión General de Trabajadores, central sindical 
que, al menos hasta ahora, venía nutriendo sus filas, fundamental
mente, de trabajadores vinculados al Partido Socialista Obrero Espa
ñol (PSOE). «La decisión de la Asamblea General de CCOO celebrada 
en julio en Bacelona, de mantener a Comisiones como movimiento 
socio • político semídisuelto en la Organización Sindical verticalista y 
su negativa a proponer la dimisión masiva de enlaces y jurados, ha 
supuesto un nuevo apuntalamiento de la CNS —señalan a ANDALAN 
dos de los trotskystas recién incorporados a la UGT, Vicente Vallés 
y Carmen Monge, trabajadores del metal (TUSA) y la confección (Mar-
quina Infantil) respectivamente—. El que hoy, presionadas por el ere-
cimiento de sindicatos libres como UGT y CNT, hablen de convertirse 
en un sindicato, no supone ningún cambio en tanto siguen aferradas 
a la estructura del vertical. Ello guarda relación con el sindicato «de 
nuevo tipo» que CCOO quiere levantar desde las estructuras copadas 
del vertical. Sindicato que supone de hecho la sindicación obligatoria. 
Sindicato que, mediante la elección de sus cargos en las asambleas 
de fábrica estén o no afiliados los trabajadores, intenta envolver y 
disolver a los sindicatos existentes, capitalizando y controlando a 
toda la clase obrera. Esta actitud agudiza la división sindical hoy exis
tente». 

Los hombres y mujeres de la Liga piensan que'desde la UGT es 
donde mejor pueden luchar por la construcción de una única central 
sindical, intentando afiliar a ella a «decenas de miles de trabajadores, 
contra el Vertical y proponiendo su vaciado». Proponen asimismo la 
alianza sindical con la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), 
anarquista, de cara a su futura unificación y la formación de comités 
unitarios con las restantes fuerzas sindicales (CCOO y la Unión Sin
dical Obrera, USO). 

El pase de estos treinta trabajadores zaragozanos de CCOO a la 
UGT se ha producido de forma simultánea al de la totalidad de los 
militantes obreros de la Liga Comunista en todo el Estado, cuyo nú
mero evaluaba «El Pals» en 680. Las diferencias de estos trotskystas 
con la opinión mayoritaria de CCOO se hizo patente en las eleccio
nes sindicales de 1975, en tas que aquéllos preconizaron el boicot. En 
la afsamblea de Barcelona plantearon la dimisión de los hombres de 
Comisiones de todos los cargos sindicales que ocupan en la actua
lidad, asi como su queja por no tener ningún representante en el Se
cretariado nacional. Al no prosperar ambas propuestas, se produjo la 
salida de estos 680 militantes de CCOO. 

l a b o r a l A R A G O N 
* • * • » " # »- ï v v v ; .v.-. 

Luís GRAN ELL 
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ííace aSçún. Siemptj eacribia 
f p i cdf) La iBalloincra no ca
bían sorpresas, en ef sentMo d© 
qp* era el reuiUado claro de 
un pSanJeami-enío sefio, tanto a 
nlvei Ideológico como musical, 
de la canción popular. Y lo 
vueivo a repetir con ocasión del 
lanzamiento de su primer disco 
Lp. {«La Buhonera» —Movie-
play S-32870—). La selección de 
lo» femas es amplia y repre
sentativa de lo que canta hoy 
en dia el grupo en sus recita
les; el aficionado echará de fo. 
das formas de menos la esplén
dida musicación de «Vientos 
del Pueblo», de Hernández. Sin-
embargo lo más propio del %m-
po está. 

Los textos de La Bul lomera 
se resisten a una clasificación 
cualquiera y demuestran con 
ello su riqueza de contenidos, 
a ta que no es ajena la cons
tante labor critica del grupo. 
De esta manera la. revisión y 
ta discusión de los textos pro
pios o de colaboradores, como 
Mariano Anés, Angel Delgado o 
María Pi lar Navarrete, es al-

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 

BERTALANFY, L: «Teoría general de loa sistema»». 312 págs. 
450 Ptas. 

BLACK, R. M.: «Elementos de paleontología». 404 págs. 
600 Ptas. 

HERSKOVITS, M. J . : «Antropología económica». 524 págs. 
650 Ptas. 

DITTMER, K.: «Etnología general. Formas y evolución de la 
cultura». 348 págs. 550 Ptas. 

FRIEDMAN: «El derecho en una sociedad en transformación». 
550 págs. 600 Ptas. 

OSMAÑCZYK, E. J. : «Enciclopedia mundial de relaciones In
ternacionales y naciones unidas». 1.240 págs. 2.100 Ptas. 

BLANCHE. R.: «El método experimental y la filosofía de la 
física». 592 págs. 400 Ptas. 

CALVERT, P.: «Análisis do la revolución». 376 págs. 275 Ptas. 

PROXIMAS APARICIONES 

SOLOW: «La teoría de! crecimiento», 

DEUTSCH, K.: «Política y gobierno». 

SAMPSON, R. V.: «Igualdad y poder». 

DUROS, R.: «El hombre en adaptación». 

KLEIN, J . : «El #»-tudlo de los grupos». 
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Sánchez Mil lán 

go normal y consustancial al 
grupo. E l planteamiento del 
folklore y de la herramienta es
trictamente musical parten 
también del mismo principio: 
la no asunción de formas «pu
ras* (que en el fondo no son 
más que la prostitución del fol
klore) sino la manipulación y 
crítica de letras tradicionales, 
que recobran asi su efectivi
dad. E s más o menos lo que 
vienen a decir: «Ya estamos 
hartos señores. / Oe aquí no 
sale una Jota / que no cante 
las verdades / de esta tierra 
medio rota». 

La base musical es principal
mente popular aragonesa (Jo
tas, boteros) y de composición 
propia con elementos rítmicos 
y melódicos que recuerdan a 
veces a la música acústica an
glosajona («Venimos simple
mente a trabajar»). En la rea
lización de ios arreglos han in
tervenido —bajo la dirección de 
Alberto Gambino— Jorge Sa
fra ute (contrabajo actual de 
«Alpataco»), Javier Mas (gui
tarras), Luis Fatás (viento) e 
Ismael Comin (laúd), de la 
rondalla de Zuera. 

E l recital presentación del 
teatro Fleta —que por fin pa
rece haberse conquistado para 
algo más que las películas de 
Japoneses y americanos— de
mostró cómo el trabajo del dis
co, en cuanto a instrumentacio
nes y arregios, es perfectamen
te coherente con lo que saben 
hacer todos (grupo y músicos) 
en un escenario. Destacarla, 
del trabajo de todos, ta estu
penda intervención del contra
bajo de Sarraufe que tocó muy 
suelto y retajado. La metodia 
de acompañamiento de «Vien
tos del Pueblo» fue una autén
tica maravilla. 

En suma el disco está muy 
elaborado (es además el pri
mero) y es un elemento más 
en la toma de conciencia del 
Aragón libre y autónomo. Tam
bién es una alternativa seria, 
no la única, de la música al 
servicio del pueblo. 

Alfredo B E N K E 

E L S I M P O S t O N 

D E C I U D A D E S 

AUCpUSTEAS f 
Esta mal titulada - p u e s de

bió llamarse sobre ciudades 
augusteas— y bien organizada 
discusión, es la tercera de las 
realizaciones que los estamen
tos oficiales han promovido 
con ocasión del Bimilenario: un 
tomo de «Historia de Zaragoza» 
y el «Congreso de la Corona de 
Aragón» son las otras dos. En 
su género —lo que solemos lla
mar 'alta cultura^— han valido 
la pena, aunque nada justifica 
que, a la postre, el Bimilenario 
se venga a quedar en esto sólo. 

El Symposion han funcionado 
bien por una razón fundamental: 
ya hace un año que se hallaban 
impresas las diez ponencias 
—obra de otros tantos especia
listas de primera fila— acerca 
de las que debía discutirse aho 
ra. Sin grandes alharacas, estu
diosos de una decena de uni
versidades españolas, portugue
sas y francesas han puesto a 
punto las cuestiones y han pre
sentado una veintena de comu
nicaciones con novedades, a ve
ces importantes. 

o Aragón», por llamarlo de al
gún modo, ha estado muy pre
sente. La ponencia sobre Cae* 
saraugusta fue la que más tiem
po exigió para su discusión. 
Tras la misma, ha quedado con* 
siderablemente matizado cuanto 
se decía hasta ahora en torno 
a rñuchos problemas de la ciu
dad romana. No vamos a hacer 
una síntesis de la reunión cien
tífica, que no es de este lugar, 
ni tan siquiera a razonar un jui
cio, para lo que no hay espacio. 
Sólo a • expresar, para que los 
lectores de AND ALAN sepan a 
qué atenerse, lo que opinamos 
al respecto; y ello no es sino 
que el Symposion ha valido la 
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pena. Y que —con agradable 
sorpresa—, aun realizándose 
fuera del periodo lectivo, en el 
Aula Magna de Filosofía se We-
ron, día a día y hora a hora 
muchos rostros de estudiantes 
zaragozanos preocupados o in
teresados en los temas que se 
debatían en las grandes altu
ras de los sabios consagrados 

Esperemos que las numero-
sas modificaciones sugeridas a 
los ponentes y ¡as comunicacio
nes presentadas —varias de 
ellas relativas a Aragón— vean 
pronto la luz en su segundo 
tomo. 

A la cuenta del Symposion 
cargamos también la excepció 
nal exposición augustea a la que 
todos los museos españoles a 
quienes se han pedido piezas 
las han mandado, excepto el 
Marés, de Barcelona. La visita 
es libre, mañana y tarde. Y vale 
la pena. 

G. F. 

libros 
LEER 
AMAD 

No es tan fácil como parece. 
Los escritos publicados por las 
Edícones en lenguas extranje
ras de Pekín, presentan algunas 
lagunas de cierta amplitud y 
profundidad. Los cuatro tomos 
ya publicados no recogen nin
gún escrito ni anterior a 1926, 
ni posterior a 1949, fecha de la 
victoria de la revolución. Los 
escritos publicados han sido 
corregidos a posteriori para 
asegurar la ortodoxia. La edi
ción del mismo texto años más 
tarde sufrirá las vicisitudes de 
¡as luchas fracciónales. Numero
sas alusiones eíogiosas a Liu 
Shao •< Shí que se encuentran en 
la edición francesa de las 
«Oeuyres choisís» de 1956 (Edi-
tions Sociales), han desaparecí-
do en el tomo cuarto de las 
publicadas en Pekín en 1968. 

Una serie de publicaciones 
*no of leal es» han cubierto par
cialmente estas lagunas. Gran 
número de documentos, escri
tos y discursos han sido repro
ducidos por los Guardias Rojos 
durante la revolución cultural. 
Las ediciones francesas «Le 
Cerf» han comenzado la publi
cación de ¡os textos posteriores 
a 1949 que han llegado a occi
dente («Mao Tse-toung. Tex-
tes 1949 - 58». París. 1975). Es 
un libro indispensable para s& 
guir el pensamíneto de Mao. S. 
Schram ha presentado en inglés 
su *Mao Tse-Toung unrehear-
sed» (Penguin Books 1974), que 
comprende textos entre 1956 y 

tendencias en la asamblea 
(Viene de la página 13) 

a uno u otro sindicato, sino de reu
nirse, asociarse, manifestarse, hacer 
huelga, etc., para, manteniendo la 
unidad de la clase obrera, discutir y 
decidir entre todos aquello que la 
mayoría considera más adecuado. 

LA 'UNITARIA* 

La tercera corriente, conocida co
mo tendencia «unitaria» que a nivel 
de estado estaría propiciada por los 
militantes de CC. OO. próximos ai 
MC, Partido Carlista, Partido Socia
lista Popular, grupos cristianos e in
dependientes— estuvo representada 
por la ponencia de Ernesto Martín, 
quien junto a la afiliación a CC. OO.. 
defendió la necesidad de elegir de
legados obreros a todos los niveles, 
que tengan a su cargo tareas de re
presentación, tanto para la negocia
ción con ia patronal como para la 
vida sindical en general. Estos de
legados, según la - ponencia - mencio

nada, no son incompatibles con las 
centrales sindicales; unos y otras de
berían estudiar la forma de colaborar 
y de reforzar el movimiento unitario 
para pasar a crear organismos de 
unidad sindical que, en el momento 
en que se garantice la libertad y a 
través de un Congreso Constituyen
te con masiva participación de los' 
trabajadores, decidan el tipo de sin
dicalismo que necesitan. 

Una propuesta formulada por Er
nesto Martín, que la Asamblea de
cidió posponer hasta el Congreso de 
CC. OO., iba en el sentido de hacer 
incompatibles los cargos de repre
sentación de Comisiones a nivel de 
región, nacionalidad o Estado con 
los de representación pública a este 
mismo nivel de un partido político. 
Establecer esta incompatibilidad su
pondría, en opinión de sus defens^ 
res, desmontar la Imagen pública 
que se ha pretendido atribuir a 
CC. OO. como si fuera el sindicato 
del PC. al aparecer varios miembros 
del Secretariado Nacional de Comi
siones en el Comité Central, y aun 

en el Comité Ejecutivo del Partido 
Comunista. Imagen que . consideran 
falsa, ya que para ellos «CC. OO. 
es patrimonio de todos los trabaja
dores y de todos los afiliados en el 
futuro, y no de ningún partido». 

Así pues, aun respetando la uni
dad de Comisiones, dentro de ellas 
hay visiones muy distintas de cuá! 
es la táctica gue hay que adoptar 
en el momento presente. Las tenden
cias que quedaron en minoría en la 
asamblea del día 3 no parece que 
vayan a renunciar a llevar sus pro
puestas a ¡as asambleas de fábrica 
o de ramo. De hecho, en la reunión 
convocada por la UTT del Sindicato 
de la Información el pasado día 10, 
se presentó una ponencia que apo
yaba la ruptura con la Organización 
Sindical vertical y la constitución de 
un sindicato unitario, democrático e 
independiente que' fue muy favora
blemente acogida por los asambleís
tas, que acordaron discutir el tema 
en asambleas de empresa y en una 
general posterior, que se celebrará 
el próximo día 31. 



amla tó i i Y l a s «> artes liberales 
/97?, que completa la edición 
francesa anterior. El mismo au
tor publicó en 1972 en Armand 
Colin un 'Mao Tse -toung* con 
abundantes textos no exporga-
dos anteriores a 1949. Por últi
mo, ediciones Le SeuH publica 
en 1975 un libro de Hu Chi-
Shi (Mao Tse^toung et la cons-
truction du Socialisme) con 
abundantes textos de carácter 
económico no recogidos en las 
obras que hasta ahora han sido 
publicadas en Pekín. 

0. F. 

¡ i r e i i s a 

OPINION 
SOBRE OPI N ION 

«...una agencia de publicidad 
muy importante, sin que toda
vía haya salido la revista, nos 
hizo una oferta de firmar un 
contrato de exclusiva de publi
cidad durante cinco años ga
rantizándonos un mínimo de 
noventa millones anuales. En
tonces, eso para mí ya no tie
ne interés...» Son palabras del 
mítico y franquista editor Lara 
en una entrevista sin desper
dicio (como casi todas) en el 
«Por Favor». Pues ya ven: eso 
es «Opinión» para el padre de 
la criatura: como un ligue de
masiado fácil y con chica no 
virgen, vamos. Quienes lleva
mos pasa de cuatro años tra
bajando duro en esto del pe
riodismo sin comernos una ros
ca, quedamos francamente en-
vidiosetes. La revista, anuncia
da —con 800 «extras» en ma
nifestación pacífica— en la 
tele (¡vengan millones, que so
bran!), ha contratado a un pu
ñado de prestigiosos profesio

nales con sueldazos «más que 
fabulosos, suficientes», según 
el director Alemany, y ha in
sistido en que va a hacer pura 
información, como dejando a 
entender que ya vale de poli
tizar... 

L o s resultados... ¿ustedes 
también se la compraron, no? 
Pues eso, bien —sobre todo 
la maquetación, el uso del co
lor—, pero muy parecida a la 
docena ya casi de revistas de 
pequeño - formato • a - la -
manera - de - Time, Newsweek, 
L'Express, e t c . , que aquí em
pezó Mundo y consagró Cam
bio 16. Demasiado parecida 
para que todas vivan c o n 
desahogo. Es decir: dada una 
calidad media indudable, un 
arrime a los temas políticos 
del momento como todo quis
que, «Opinión» parece que da
rá la batalla en la tele, en la 
lucha económica. Así, sí. Bien 
venida, y ¡hagan juego, seño
res! Mientras, ya saben que lo 
erótico va a ser encauzado, 
porque a la española y todo, 
el destetamen estaba siendo 
un desmadre; y allá van, a 
echar un pulso con la Admi
nistración, Dios mío, todos los 

amlalilu - lílirus 
A. FIERRO - R. MATE, y otros: «Cristianos por el socialismo». Ed. Ver

bo Divino, 500 pp. 1075. Importante recopilación de la documenta
ción más característica del joven y renovador movimiento de CPS. 
Junto a un hombre tan conocido en esta tierra como FIERRO, otras 
representativas firmas (MARTI, DIEZ ALEGRIA, GARCIA - NIETO, 
MATE...). La documentación española es recogida junto a la de 
otros países de fuerte militància (Chile, Italia...). 

R. LUXEMBURG: *La crisis de la socialdemocracia». Debates-2, Ed. 
Anagrama, 192 pp. 1976. Reedición de un clásico del movimiento 
obrero internacional escrito en 1915. El debate se completa con la 
crítica al texto hecha por LENIN. Introduce la discusión, E. MANDEL. 

G, M. RAMA: La crisis española del siglo XX. Fondo de Cultura Eco
nómica, edición española. AI f in, un libro editado en México hace 
16 años, llega, fresco e interesante con todo, a sus destinatarios 
y protagonistas. Rama, ahora profesor en la Autónoma de Barce
lona, es uno de los historiógrafos máximos del mundo hispánico. 
El enroque es desde la perspectiva del Estado, profundo y, do
cumentadísimo. 

J. MOERMAN: «f/ problema de la población*. Ed. Verbo Divino, 303 pp. 
1975. El problema de la población analizado por varios especia
listas desde la óptica católica, participantes en la Conferencia de 
Naciones Unidas (Bucarest, 1974), en sus aspectos demográficos, 
médicos y éticos. 

amlaiiíii -cinc 
La petición: ejemplo modélico de lo que es un ejercicio de fin de 

carrera de la Escuela de Cine, aunque su director, Pilar Miró, la 
ha rodado bastantes años después de titularse y tras haber abu
rrido lo suyo desde la pequeña pantalla. Ana Belén, en un persona
je de Zola, muestra sus dotes histriónicas y el sadismo extremo 
de una mujer haciendo el amor sobre un muerto. 

Libertad provisional: la que ha sido presentada como «una muestra 
de lo que debería ser un cine español medio» —indefinible cues
t ión— es una película con aires de crónica sociológica de nuestra 
España degrada. Está inevitablemente lastrada por las insuficien
cias ideológicas de Bodegas —recordar Españolas Paris o Vida 
conyugal sana— el talante literario que le confiere la colaboración 
de Juan Marsé y la discutible capacidad escénica de Pachi Andión. 

La trama (Family Plot): una película de Hitchcock siempre está tan 
alejada de un estilo literario, como el de los dos films anteriores, 
como del tópico suspense que sobre su obra se ha edificado. Su 
nada truculenta comedia es una muestra de un cine que si hoy 
puede ser calificado de anodino, a más de uno hizo exclamar en 
tiempos e Hitchcock dejaba su huella en cada uno de los planos 
que rodaba. y 

negociantes, empresarios, di
rectores, etc., del nuevo e in
seguro negociete. 

plástica 
FRIO 
ARRANQUE 
D E L A 
TEMPORADA 

Se ha iniciado la temporada 
de plástica en Zaragoza y la ver
dad es que el ambiente se ha 
mostrado algo frió debido, sin 
duda, a motivaciones de diver
sa índole que, se quiera o no, 
contribuyen a configurar el cli
ma cultural, con minúsculas. 

Por una parte hay que adver 
tir el protagonismo que la poli-
tica, en cuanto a opinión pú
blica, está detentando en estos 
momentos en todo el ámbito del 
Estado Espcñol. En menos de 
un año el diario deportivo 
«Marca» ha visto cómo se han 
encaramado al sitial de honor 
monopolizado durante cuarenta 
años en los hogares españoles, 
un sinnúmero de publicaciones 
en las que alternan las opinfo 
nes políticas y las fotografías 
de macizas oreando sus magras 
a «todas las caras», como dice 
un amigo mío. Incluso aquellas 
que por su condición de tabú, 
como «Mundo Obrero» por ejem 
pío, reposaban en los lugares 
más escondidos e inaccesibles 
de las viviendas pueden ver 
continuamente la luz del día 
en cualquier revisterio a dispo
sición de los visitantes. 

Añadamos a esto la precaria 
situación económica de las gale
rías motivada por la «crisis», 
la fuga de capitales y el desin
terés de la burguesía atenta a 
salvar su peseta de la inflación 
(los Bancos Industríales ofre
cen extratípos de interés en las 
cuentas de ahorro a plazo fijo), 
y llegaremos a una explicación 
más o menos satisfactoria del 
porqué pasa desapercibida una 
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exposición de Fernández Molina 
en Galería Atenas. Ya sé que 
el ciudadano medio se las ve 
y se las aesea para seguir la 
marcha del sin fin de siglas 
que cada dia aparecen recién 
escudilladas (el cachondo ami
go ácrata del Polonio ha llegado 
a la conclusión de que si sigue 
asi la cosa se va a establecer 
un nuevo idioma apocopado. al
go asi como el Castellano su-
perahorrado, que afortunadamen
te acortará las peroratas ver-
borreicas que hacen intermina
bles las reuniones a las que, de 
un tiempo a esta parte, debe
mos acudir para no llegar a nin
gún acuerdo) y que nò tiene el 
cuerpo como para esforzarse en 
entender el extraño ¡uego del 
Fernández Molina entre poético 
y amargo. Que no tiene tiempo, 
indeciso como está entre P.S.A. 
y P.C.E., de ver una exposición 
de Julia Dorado con *Pas¡llos». 
Y no se da cuenta de que una 
cosa puede ser complemento 
de la otra ni de que incluso 
puede sentar bien el paseo por 
una Sala de Exposiciones an
tes de preparar el «Espitch» que 
ha de soltar en la Asamblea o 
la reunión del día siguiente. Cla
ro, después de tantos años de 
restricción... 

De todas formas esto viene 
a reafirmar que es necesario 
encontrar nuevas vías de comu
nicación para el Arte, que da
das las actuales circunstancias 
debe ser éste quien vaya al 
encuentro de la gente y no ra
cionarse en círculos cerrados y 
que debe ponerse en marcha si 

no quiere perder el tren de la 
Historia de España, por fin pues 
to a andar después de una lar
ga parada en una sola estación. 

ROYO MORER 

SAN JUAN Y SAN PEDRO, 7 
1.(976) 29 39 60 ZARAGOZA-1 

elvira y barbero 
E N V A S E S M E T A L I C O S 

INSTALACION 
DE DESPACHOS PARA 

PROFESIONALES 
PAGO EN 36 MESES 

( i . e i v o n 
Laón XIII, 1 - 3 • Tolílono 22 39 80 ~ Z A R A G O Z A - 8 

PROYECTOS GRATIS 

Casa especializada en artículos 
para cama y mesa 

• 
LENCERIA FINA 

ANTIGUA CASA DE VELA 

Plaza de Sas. 4 — Tel. 23 33 46 
Z A R A G O Z A 

DISC 05-TAGALOS 

Teléf 22 35 71 León XIII, 12 
ZARAGOZA 

_ 



ió a n d a U í n 

¿ P E N A L T Y C O N T A B L E ? 

El Zaragoza 
en el Juzgado 
Trece socios del Real Zaragoza C. D. han presentado una querella 

contra José Angel Zaiba, presidente del Club, "y contra cualquier otra 
persona que pudiera ser responsable de los hechos que en la misma se 
denuncian", por supuesta falsedad en documento mercantil. El mundo 
del fútbol aragonés se ha conmocionado ante la posibilidad de que pudie
ran salir a la luz las supuestamente sucias entretelas del primer club de 
la región. 

En la denuncia presentada ante el 
Juzgado de Guardia el 27 de septiem
bre pasado, los trece querellantes 
alegan que en la memoria presenta
da para su aprobación por la asam
blea de compromisarios —115, en 
representación de 20.000 s o c i o s — 
celebrada pasado el 30 de julio, se 
omitieron una ser ie de partidas fun
damentales para conocer la verda
dera situación económico-f inanciera 
y patrimonial del Club. Estas omisio
nes s e refieren a la Ciudad Depor
tiva que el Real Zaragoza levantó 
recientemente en terrenos próximos 
a Cuarto. Efectivamente, en el Re
gistro de la Propiedad figura una es
critura de fecha 16 de marzo de 
1973 en la que s e recoge la venta 
de 150.000 metros cuadrados de te
rreno por parte de Agrobarta, S . A . 
Esta es una empresa del Banco In
dustrial de Cataluña, que había ad
quirido algún tiempo antes una enor
me extensión de terreno en la zona 
que, en opinión de algunos urbanis
tas , pretendería revalorizar con la 
presencia de la Ciudad Deportiva y 
de algún centro docente, ya que el 
precio pagado por el Real Zaragoza 
fue realmente ridículo: 100.000 pe
se tas . A mediados de noviembre de 
1974, s e f irmó otra escritura de 
obra nueva correspondiente a las 
instalaciones construidas y, un mes 
después, el Club concertaba con la 
Caja de Ahpros de Zaragoza, Aragón 
y Rioja un crédito ¡hipotecario de 
65 millones de pese tas , a amortizar 
en diez años a razón del 10'5 % 
anual. 

CONTABIL IDADES S E P A R A D A S 

En efecto, ninguna de estas ope
raciones figuraba en la memoria 
que fue aprobada, así como tampo
co los 72 mil lones recibidos a fondo 
perdido de la Delegación Nacional 
de Deportes y la Federación Españo
la de Fútbol para la Ciudad Depor
tiva, todavía no terminada. Inicial-
mente la querella fue rechazada por 
el Juzgado por' algunos defectos for
males pero, corregidos éstos, los 
trece socios zaragocistas han vuel
to a llevar el c a s o ante los tribuna
les . El presidente del Club ha mani
festado a ANDALAN que si es tos 
conceptos no figuraron en la memo
ria no fue por encubrir nada, sino 
para respetar una decisión anterior 
de la Junta Cenerál , que acordó se
parar la contabilidad del Club de la 
de la Ciudad Deportiva. El propio 
Zalba ha asegurado que, a propuesta 
suya, la Junta aprobó que a partir 
de este año s e incluya la contabili
dad de las instalaciones de Cuarto 
en el balance general. 

Los querellantes — y con ellos mu
chos socios del Zaragoza— opinan 
que las operaciones f inancieras pro
movidas por Zalba tíon colocado al 
C lub al borde de la bancarrota. Se
gún ellos en los próximos años ten
drá que hacer frente a la amortiza
ción del crédito de la C a j a , que supo
ne abonar s e i s millones y medio al 
año, más los correspondientes inte
r e s e s que al menos al principio su
pondrán una cantidad prácticamente 
^ u a j v A g e s t e dinero habrá que sumar 

los 20 millones que —según Zalba, 
porque otras fuentes hablan de can
tidades super iores— s e adeudan a 
Ohra^r.fin. empresa constructora de 
¡a Ciudad Deportiva, indudablemen
te estas cantidades constituyen un 
pasivo muy considerable, aun com
parándolo con el activo —valor de 
los terrenos, más las instalaciones 
construidas— jjue, en la escritura 
de obra nueva mencionada, s e valo
raba en 135 millones. 

¿PELIGRO D E RUINA? 

Pero no existen solamente es tas 
deudas, ya que la ampliación del 
campo municipal de fútbol de La 
Romareda, que ha acometido el Ayun
tamiento por un importe total de 
ochenta millones y medio, correrá a 
cargo el C lub mediante el pago de 
un canon anual de 450.000 pesetas , 
una amortización de 3.050.000 y unos 
intereses, también anuales, de dos 
millones y medio que, lógicamente, 
irán disminuyendo de año en año. 
Cantidades todas éstas que el Club 

ejercitó el Gran Hotel sobre el tro
feo Carranza hace algunos años— 
embargar la Ciudad Deportiva caso 
de que el Zaragoza no pudiera hacer 
frente a las deudas. Es ta cláusula le 
permitiría actuar a través de un ter
cero. 

ZALBA, OPTIMISTA 

José Angel Zalba insiste, por el 
contrario, en que estos pagos podrán 
afrontarse cómodamente con los in
gresos que producirán las cuotas de 
los socios de la Ciudad Deportiva 
—según él hay ya dos millares y se 
espera que sean 5.000 el año próxi
mo, aunque en otros sectores s e du
da de que su número real llegue al 
millar— y los mayores ingresos por 
taquilla que producirán los partidos 
que s e juegen en L a Romareda que, 
una vez ampliada, contará con 17.000 
localidades más. En opinión del dis
cutido presidente, no sólo no hay 
riesgo en esta operación financiera, 
sino que el C lub va a poder contar 
con un patrimonio con el que no ha
bía soñado hasta ahora. 

1 % 

Y La Romareda s e llenó 

deberá abonar hasta el año 2.003 y 
eso sin contar con que el costo real 
de las obras de ampliación termine 
siendo superior a lo presupuestado 
por el Ayuntamiento, en cuyo caso 
tendría que ser el Zaragoza quien 
corriera con los gastos que, según 
se tía señalado en medios relacio
nados con el mundo de ia construc
ción, pudieran ascender en su día 
a 30 millones. 

Todas estas deudas preocupan a 
los querellantes y a quienes les apo
yan, pues temen que el Club sea 
incapaz de hacer frente a semejan
tes págos y termine en quiebra, lo 
que supondría, entre otras c o s a s , el 
inmediato embargo de la Ciudad De
portiva. Por cierto que s e da la cu
riosa circunstancia de que en la es
critura de concesión del crédito, fi
gura una cláusula por la cual e( 
C lub renuncia a su derecho de que 
s e le notifique una posible cesión 
de la hipoteca j )o r parte de la Caja 
a otra entidad. Evidentemente, a la 
Caja de Ahorros le resultaría perju-
dical —por impopular, recuérdese el 
alboroto armado por el embargo que 

Algunos socios s e muestran tam
bién optimistas por el hecho de que 
el balance presentado a la asamblea 
de julio ofreciera un superávit de 
más de 41 miljones. Sin embargo, 
hay que señalar que este balancé 
s e realizó inmediatamente después 
del traspaso del paraguayo Diarte al 
Valencia, que pudo suponer unos in
gresos de alrededor de 60 millones. 
E s c a s a s semanas después, el Zara
goza «compró» a Jordao y Planelles, 
operación que parece le costó más 
de 40 millones, con lo que las arcas 
del Club podrían estar prácticamen
te a cero en estos momentos. 

S E LLENO LA ROMAREDA 

La noticia de la querella causó el 
lógico revuelo entre la afición y, en 
medio de un ambiente muy caldeado, 
se celebró en La Romareda el día 4 
un partido contra ©I Las Palmas. Al 
campo acudieron las cinco peñas za
ragocistas llevando pancartas y dan
do gritos de apoyo a la gestión de 
Zalba y su Junta Directiva, cuya vi-
cepresidencia ocupa el ex-capitán 

En hombros, ¿hacia el banquillo? 

general Bosoh de la Barrera. AI tér
mino del encuentro, un grupo de fo-
rofos sacó a hombros al presidente. 
Claro que no todos los asistentes al 
partido eran de la misma opinón; 
el total de miembros de las peñas 
escasamente superará los dos cente
nares y se da la circunstancia de 
que entre 'los 13 querellantes hay 
algunos peñistas. También sonaron 
muchos pitos cuando Zalba apareció 
en el palco acompañado por Alfonso 
de Borbón, esposo de la nieta mayor 
de Franco, quien acudió al campo a 
causa de un cambio en el programa 
del trofeo de la Hispanidad, que 
aquellos días s e disputaba en el 
exclusivo club de golf La Peñaza. 

Lo más curioso de este partido 
fue que, estando La Romareda prác
ticamente al completo, la recauda
ción de taquilla sólo ascendió a 
1.315.000 pesetas, cuando s e espe
raba recaudar prácticamente el do
ble. Zalba aseguró a ANDALAN que 
no s e habían repartido más Invitacio
nes que en cualquier otro partido y 
que este problema estaban intentan
do resolverlo hacía tiempo que, só
lo entre miembros de la Guardia C i 
vil , de la Policía Armada y de la Guar
dia Municipal, entran gratuitamente 
al campo no menos de 1.500 perso
nas. En los medios de la «oposición», 
se señala sin embargo que este des
fase entre asistentes y recaudación 
podría deberse al obsequio de nume
rosas entradas, a cambio de asegu
rarse aplausos para la Junta D l r e o 
tiva y su presidente. En este sentido 
s e destaca — y así lo publicó inclu
so Heraldo de Aragón— que el mis
mo autobús que lleva al Zaragoza en 
sus desplazamientos se trasladó a 
Gallur para traer al partido a medio 
centenar de vecinos, que habían 
aceptado las entradas que se repar
tieron gratuitamente e incluso fue
ron pregonadas por el pueblo. «Esas 
entradas las pagaron de su bolsillo 
distintas personas —manifestó Zal
ba—. Resulta imposible que el núme
ro de personas que e s e día me ex
presaron s u apoyo estuviera prepa
rado». 

LA PRENSA ATACA 

También los jugadores de la plan
tilla del Club aplaudieron e s e día 
a su presidente desde el terreno de 
juego. Sin embargo hay que señalar 
que, un par de días después, s e ne
gaban a recoger sus sueldos de sép-
tiembre si no se Ies concedía un 
aumento bastante considerable. El 
hecho ha sido recogido por los des
contentos de la gestión de la Direc
tiva, quienes interpretan la actuación 
de los jugadores como un «pasar la 
factura» por los aplausos del domin
go anterior. 

Las reacciones de los «zalbisias» 
sin embargo, no se quedaron en los 
vítores de La Romareda. Varios de. 
los querellantes han recibido llamadas 
telefónicas y escritos anónimos, in
sultándolos e incluso con amenazas. 
A dos de ellos les han llegado a pin
char las ruedas de s u s automóviles, 
dejando clavado en uno de los neu
máticos detrozados un punzón con 
un papel en el que habían escrito 
con grandes caracteres: «Zalba el 
mejor, hijo de p...». 

También la prensa s e ha hecho 
eco de la polémica. En Zaragoza y 
a excepción de «Heraldo de Aragón» 
y «Pueblo», así como Radio Zaragoza 

y Radio Nacional, todos los periódi
cos y emisoras han arremetido con 
furibundos ataques contra los quere
llantes, cuyo abogado llevó incluso 
ante los tribunales a un comentarista 
de radio, mientras que el correspon
sal que envió la noticia de la quere
lla por agencia, era despedido del 
semanario «Zaragoza Deportiva». Has
ta José María García, el bunkerista 
y polémico periodista radiofónico, ha 
despotricado a favor de Zalba, a 
quien ha tíecho un flaco favor en 
muchos ambientes donde resulta vá
lido aquello de que «cuando él bun
ker truena, algo pasa...». 

«NO N E C E S I T O H A C E R 
C O S A S F E A S " 

«Nosotros no queremos la ruina 
del Zaragoza — h a declarado a AN
DALAN Mianuel Serrano, abogado de 
los querel lantes— sino éxitos en lo 
deportivo y luz y taquígrafos en |as 
cuentas». Angel Mallo, uno de los 
querellantes, directivo dimitido con 
Zalba, ha reconocido que «si en un 
tiempo hubiera sido para mí una 
gran ilusión aspirar a la presidencia 
del Club, ahora puedo asegurar en 
mi nombre y en el de todos los que 
han firmado la denuncia que renun
ciamos desde es te momento a pre
sentarnos a cualquier elección para 
cargos directivos». Por su parte 
Zalba, después de manifestar que su 
trayectoria en los s e i s años que lle
va de presidente del Club ha sido 
como para poder sent i rse orgulloso, 
ha puntualizado en torno a algunos 
comentarios que 'han vcirculado en 
torno a su posición económica antes 
y después de asumir la presidencia, 
que «es lógico que en estos años 
haya ido a más y sin necesidad de 
hacer ninguna cosa fea. En estos 
momentos y aunque hace tiempo que 
cerré mi antiguo negocio de auto
móviles, soy delegado de la compa
ñía de seguros Vizcaya y pertenezco 
a varias soc iedades; esto me propor
ciona suf ic ientes ingresos como para 
no tener que recurrir a nada de lo 
que en más de una ocasión se ha 
comentado». 

Luís GRANELL 

LOS QUE SE HAN 
QUERELLADO: 

C a r l o s A l c a l d e V i l l a l b a , indus
t r i a l 

J u l i o A y e t e S a l o m ó n , em
p l e a d o 

M a n u e l B u e n d í a Defesy, ar
qu i tec to 

M a r i a n o C a b r e r o Cast i l lón , 
agente de s e g u r o s 

P a s c u a l C a t ó n S a g a n t a , in
d u s t r i a l 

A n t o n i o H e r r e r o H e r r a n d o , 
e m p l e a d o 

Ange l M a l l o G a y a r r e , profe
s o r m e r c a n t i l 

R a f a e l P a s c u a l P a s c u a l , agen
te de s e g u r o s 

E r n e s t o R e d a l T o r r e s , em
p l e a d o 

A b e l a r d o de l R í o Sánchez , in
d u s t r i a l 

P e d r o R o m e o B e l t r á n , profe
s o r m e r c a n t i l 

M a n u e l T a f a l l a L ó p e z , em
p l e a d o 

C a r l o s U r b a n o O r e a , repre
s e n t a n t e 


