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Fuerza Joven 
se entrena 

No sólo 
tienen 

garrotes 
los incidentes del Día de Ara-

protagonizados en Zaragoza 
\ por jóvenes fascistas que hubieron 
\ie correr después de provocar 
con himnos y banderas que tapa-
han garrotes, ponen de actualidad 
un hecho: «Fuerza Joven», rama 

¡juvenil de «Fuerza Nueva», hace 
¡prácticas de tiro en Zaragoza 
(Informe en contraportada). 

1.° de Mayo: 
En libertad... 
provisional 
Diez mil trabajadores arago

neses celebraron el primer 1 de 
mayo en la calle y en libertad. 
Pocos incidentes, la mayor parte 
entre / o i servicios de orden y 
grupos republicanos, que pudie
ron llegar a más ante la actitud 
intransigente del Ministerio del 
Interior, que amenazó con multas 
{Información en pág. 5). 

«Bolsa de Bielsa»: 
La verdadera 

historia 
El conocido historiador alto-

aragonés Mariano Constante 
—autor de libros tan importan
tes como «Los años rojos» y «Yo 
fui ordenanza de los SS»— na
rra para los lectores de AN-
DALAN su testimonio directo 
sobre un hecho decisivo en la 
guerra civil en el Alto Aragón: 
la «Bolsa de Bielsa» (En pági
nas 8, 9 y 10). 

Escribe 
A. C. Comín: 
Socialismo 

a la cubana 
Alfonso Carlos Comín, ara

gonés y dirigente del P S U C , 
describe, de vuelta de su visita 
a Cuba, las luces y las sombras 
k un proceso revolucionario 
que trata de salvar las peculia-
ñdades de un socialismo latino-
«nericano (En pág. 7). 

Las banderas del 1.° de Mayo 
i 

Acostumbrados a tantos Primeros de Mayo clan
destinos en los que las fuerzas del orden franquista 
se ensañaban contra cualquier intento de lucha 
obrera en la calle, este Primero de Mayo podría 
haber cobrado el aire de una fiesta. Pero ni las 
cosas han cambiado tanto como para permitirlo, ni 
los trabajadores españoles creen que la legalización 
de sus organizaciones sindicales sea un paso sufi
ciente como para convertir un centenario día de 
lucha en pura conmemoración vacía. Este primer 
Primero de Mayo del movimiento obrero legalizado 
y reconocido había de ser, por fuerza, una jornada 
de lucha para arrancar contenidos reales a las 
declaraciones oficiales de libertad. 

Pero una jornada de lucha no tendría que ser 
sinónimo de batalla campal, y de ahí las precau
ciones tomadas por las centrales organizadoras de 
mítines y manifestaciones en toda España. La pací
fica marcha —no legalizada— de la CNT en Zara
goza y otras ciudades tenía también el carácter de 
reto no violento. Y , sin embargo, hubo incidentes 
en muchos lugares, también en Aragón, aunque 
aquí con repercusiones menos graves que en Pam
plona o Valencia. Un problema de banderas, un 
ridículo problema, pudo suponer graves incidentes 
también en Zaragoza, sin duda porque el Minis
terio del Interior se ha aprendido un truco nuevo 
capaz de enfrentar a los manifestantes entre sí. 
E l truco consiste en prohibir bajo pena de medio 
millón de multa —que tendrían que pagar los orga
nizadores, las centrales sindicales legalizadas— la 
exhibición de enseñas de partidos no legalizados 
o banderas republicanas. E l Ministerio del Interior 
conoce bien la práctica de organizaciones republi
canas como el FRÁP o la Convención Republicana. 
Impedir que sus banderas se mezclen con las 
pancartas de C C . O O . , U G T , CSUT, USO, SU o 
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CNT es la manera más sencilla de asegurarse que 
habrá enfrentamientos entre los servicios de orden 
y los portadores de banderas tricolores. La conse
cuencia más elemental sería un espectáculo de 
forcejeos y tiranteces que desprestigiaría la todavía 
endeble unidad de los trabajadores en un día de 
lucha común. 

Es muy fácil desvirtuar por estos procedimientos 
la verdadera lucha que se plantea la clase trabaja
dora en estos momentos. La plena libertad sindical 
y el derecho al trabajo en el fondo de una grave 
crisis del capitalismo eran el pasado lunes las ban
deras comunes a todos los trabajadores. Libertad 
sindical plena que pasa por la devolución del patri
monio sindical y, como mínimo, por la aprobación 
del proyecto de ley de Acción Sindical que los más 
eximios representantes del capital monopolista han 
puesto a parir en Madrid y Nueva York. Su debate 
en el Parlamento va a poner a prueba la capacidad 
de las organizaciones políticas de clase y el respaldo 
que los trabajadores españoles sean capaces de 
presentar ante un paso mínimo y urgente. 

E l paso y la inflación, que recaen abusivamente 
sobre la clase trabajadora, vigentes los pactos de la 
Moncloa, mientras las juntas generales de los 
grandes bancos presentan a sus accionistas magnífi
cos balances que afilan los dientes a cualquiera, 
es hoy el reto principal que tienen ante sí los 
trabajadores españoles. E l Primero de Mayo, con 
varios millones de manifestantes en la calle —que 
para Martín Villa no pasaron de medio millón—, 
es una muestra de fuerza real. Su voz y su unidad 
ha puesto el dedo en "la llaga más hiriente de esta 
democracia inestable en la que sólo hemos ganado, 
por ahora, el derecho a salir a la calle con 
cortapisas. 



El Rolde 
El himno 
de Aragón 

Creo que en el insulso final 
de la mani íes tac ión del d ía 23 
hubo un fallo por parte de 
las organizaciones pol í t icas que 
en principio la convocaron. Si 
con un megáfono se hubiese 
iniciado el "Himno a la liber
tad" , la gente lo h a b r í a m o s 
seguido, cons t i t uyéndo lo as í 
de hecho en el Himno de 
Aragón. Confieso mi parte 
de culpa por no haberlo 
sugerido entonces a los que 
iban en coches con altavoces. 
Ahora existe el peligro de 
que nos inventen un himno 
a base de los clásicos tópi
cos (Virgen del Pilar, los Si
tios, la jo ta , etc.), que insi
nuaciones para ello ya han 
aparecido en algún medio de 
comun icac ión . 

Ciertamente que a los sím
bolos no hay que darles nras 
importancia de la que tienen, 
pero tampoco menos y po
seen su uti l idad específica. Y 
la historia de la elección de 
bandera de Aragón debe hacer
nos reflexionar. 

Sugiero por tanto a los 
partidos y organizaciones polí
ticas emprendan una c a m p a ñ a 
de divulgación y uso de aquel 
himno en sus actos y concen
traciones a fin de ir hac iéndolo 
valer. Creo que no existe 
ningura otra pieza con más 
mér i tos que el Himno a la liber
tad; es actualmente popular 
(y no teatral o zarzuelero), con 
una cierta calidad musical, 
un texto sugerente para los 
aragoneses de hoy y ha sido 
frecuentemente en los ú l t imos 
años s í m b o l o de nuestras as
piraciones de libertad y auto
n o m í a . Es por tanto, me pa
rece, una propuesta aceptable. 

A n t o n i o M a r t í n e z 
( Z a r a g o z a ) 

Pataletas contra 
la libertad 

Preocupado y triste por 
la noticia de la querella pues
ta a Plablo Larrañeta y Pan
dos por el representante de las 
más rancias estructuras fran
quistas, quiero hacerte llegar 
con el ruego de su transmi
sión mi total apoyo ante vues
tra postura de libertad infor
mativa en pro de la l ínea que 
os habé is trazado de lograr 
un Aragón mejor repartido 
y más claro dentro del socia
lismo. 

Tal y como se dijo y firmó 
en la r eun ión de apoyo del 
Colegio Pignatelli, este hecho 
es un grave atentado contra . 
la libertad de expres ión , tan 
necesaria al país y que quie
nes han disfrutado de ella du
rante estos pasados años a ba-
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se de suprimirla a los demás , no 
pueden tolerar. Este ataque 
forma parte de una campa
ña contra aquellos sectores 
de la sociedad que no acep
tan el juego h ipócr i ta del fal
so reformismo, porque su hon
radez está por encima de 
cualquier condicionamiento. 
A q u í , en Cata luña ha habido 
otro hecho que forma parte 
de esa misma c a m p a ñ a de pa
taleta, me refiero al caso de 
"Els Joglars". En ambos casos 
han tratado de hacer callar 
las voces que son capaces 
de llegar al pueblo con la ver
dad, demostrando c ó m o son 
aquellos que se han sentido 
aludidos. 

Bolea Foradada que en el A N -
D A L A N n ú m e r o 161 dicen 
que es hijo de un modesto 
labrador. La verdad es que es 
hijo del que fue entonces 
director del Banco Aragonés 
de Créd i to y posteriormen
te jefe Provincial del Trigo. 

F e r n a n d o L a b a y 
( Z a r a g o z a ) 

El habla del 
valle de Arán 
He l e ído en el n ú m e r o 

157 la carta del Sr. Albert 
Manent sobre el " l i terano". 
A pesar que estoy totalmen
te de acuerdo con sus plan
teamientos, no estoy de acuer-

pueblo del País Valenciano van 
apareciendo momentos de ten
sión, algunos similares a los 
que se dan en Aragón. En 
cuanto se ha comenzado a pedir 
algo más que folklore han apa
recido actitudes fuertemente ad
versas al desarrollo autonómico 
y democrático del País Valen
ciano. 

Uno de los temas que se 
está esgrimiendo con más pasión 
es el de la lengua. El nombre 
de nuestra lengua —la catalana— 
actúa como revulsivo y pantalla 
de un enorme trasfondo político. 

Sus oponentes —ninguno filólogo 
de profesión acuden a diversas 
teorías (mozárabe, autóctona. 

Tanto en un caso como 
en otro la ira ha surgido de 
dos sectores muy t íp icos de 
la sociedad española de es
tos ú l t imos cuarenta años . 
Estos dos sectores, con es
tos hechos, están demostran
do que les mueve un interés 
c o m ú n , hacer imposible el 
t ráns i to a la democracia, y en 
esta d inámica de paternidad, 
habr í a que buscar la de mu
chos hechos oscuros que apa
rentemente carecen de ella y 
tienen el p ropós i to claro de 
desestabilizar el proceso. Pero 
todas sus acciones serán inúti
les, el pueblo trabajador está 
empezando a ver claro y a al
canzar esa conciencia de clase 
que tan necesaria le es para 
sacudirse las cadenas burgue
sas que le oprimen. Todo esto 
es gracias a publicaciones como 
la vuestra, que contra todo 
t ipo de contratiempos es capaz 
de seguir saliendo a la calle 
cada semana a aportar su parte 
de lucha. 

J . M . S e b a s t i á n 
( B a r c e l o n a ) 

El padre 
de Bolea 

Como hijo de Ayerbe (Hues
ca) y ahora vecino de Zarago
za, suscrito a su magn í f i co 
per iód ico quiero puntualizar
les, sobre la ascendencia del 
Presidente de la P r e a u t o n o m í a 
de Aragón, don Juan Antonio 
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do con él cuando dice que en 
el Valle de Arán hablan la 
variante aragonesa del gascón, 
pues el Val d'Aran pertenece 
administrativamente a Catalu
nya, de una parte, y de otra 
el gascón es un dialecto de 
la lengua de oc, siendo el 
Val d 'Aran el único enclave 
de habla gascona que hay en 
el Estado espanyol. Así pues, 
dif íc i lmente en el Val d 'Aran 
pueden hablar una variante 
aragonesa del dialecto gascón 
de la lengua occitana. 

Otra cosa distinta son las 
semejanzas que el aragonés y 
el gascón puedan presentar 
pues ambas son hablas ro
mánicas y l imí t ro fes . Seme
janzas que t a m b i é n tienen 
el ca ta lán y el occitano, el 
castellano y el p o r t u g u é s , el 
castellano y el ca ta lán , el ara
gonés y el ca ta lán , por ejem
plo. 

M a r t í G a r c í a R i p o l l 
( B a r c e l o n a ) 
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híbrida, etc.). Ahora, muy re
cientemente, le ha tocado al 
aragonés terciar en la polémica, 
la cual no es de tipo científico 
(sería suficiente con leer los 
libros que sobre el tema ha 
escrito el profesor Manuel Alvar), 
sino puramente ideológica. El 
autor de esta nueva teoría es 
el abogado Vicente Giner Boira, 
candidato derrotado de Alianza 
Popular en las eleccione.^ de 
junio. Dicho señor ha involu
crado a algún colaborador de 
A N D A L A N en la nueva teoría. 

Nos gustaría que A N D A L A N 
se hiciera eco de esta maniobra 
y denunciara el papel reaccio
nario que se le quiere hacer 
jugar al aragonés en Valencia, 
ya que se utiliza la buena fe 
de los lectores para darles algo 
ajeno a la ciencia y, al mismo 
tiempo, insistir en una particu
lar visión (se llega a hablar de 
«raza valenciana») totalmente 
alejada de los planteamientos 
democráticos de los sectores va
lencianos más conscientes. 

E . F e r r e r 
y siete f i r m a s m á s 

( V a l e n c i a ) 
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Nacional 

De qué unidad 
nos hablan 

No faltaron en vísperas del día 23 de abril, advertencias y 
recomendaciones sobre la anidad de la Patria. L a mayoría de 
ellas provenientes de un campo político muy concreto, el de la 
derecha. 

Consejos y recomendaciones que una vez en la calle se trans
formaron en consignas y gritos —también en golpes y amenazas— 
j en la pretensión de algunos grupos políticos y parlamentarios de 
que la bandera rojigualda encabezara la manifestación. E l hecho 
fue considerado por las fuerzas políticas organizadoras y la mayo-
ña de los asistentes como una provocación, y como tal rechazado. 

Desde luego, el acto del día 23 no era un referéndum de la 
unidad del Estado. Entre otras cosas porque en estos momentos 
las posiciones independentistas en las nacionalidades o regiones 
_y en Aragón con toda claridad— son absolutamente minoritarias. 

Ninguna fuerza política aragonesa ha puesto en duda hasta el 
momento la unidad del Estado al pronunciarse en torno a la auto
nomía. Pero en lo que ha coincidido la mayoría de ellas —y la to
talidad de la izquierda— ha sido en rechazar un determinado tipo 
de unidad, el que la dictadura fascista levantó sobre la opresión 
de los derechos nacionales y el expolio de las regiones marginadas. 
Ese era un contenido rotundamente claro de la manifestación del 
día 23, en la que se celebraban los primeros pasos que empiezan 
a poner fin a aquella triste «unidad de los hombres y tierras de 
España», que tantos enfrentamientos y divisiones ha creado entre 
los pueblos del Estado, que tantos avasallamientos ha justi
ficado. Y en este contexto, la consigna de «Aragón es España», 
más que una perogrullada era una provocación. 

Como son una provocación las frecuentes llamadas a la «España 
Una» que la derecha recuerda cada vez que puede. Esa «España 
Una» ya la hemos conocido. Es la España del centralismo, 
de la cultura imperial, del castellano obligatorio. También es la 
España de la emigración, la colonización regional, el subdesarrollo 
del medio rural. 

Esa es la unidad de que la derecha nos habla: la extrema 
derecha a golpes y la derecha más «civilizada» con amenazas y 
advertencias. Porque otra no han conocido. Porque esa es la que 
ellos levantaron durante los cuarenta años del franquismo. 

Y conviene tenerlo en cuenta. Porque el chantaje de la «unidad 
de la patria», es algo que la izquierda tiene que rechazar con 
firmeza para no entrar en el baile de confusión en que se pre
tende meter el zigzageante proceso democrático. L a unidad de los 
pueblos de España es un problema que la izquierda debe —y ya 
lo está empezando a hacer— abordar sobre las bases de la libertad, 
a partir de la solución a los problemas que el centralismo nos 
dejó en herencia. Y existen ya varios puntos de vista de cómo 
abordarlo. Desde unas autonomías limitadas por la futura Consti
tución, a posiciones federales o a posiciones que propugnen el 
reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Es preciso 
conseguir que todos ellos se puedan exponer democráticamente 
al pueblo. Lo que no se puede aceptar es el chantaje, las provo
caciones o la amenaza de la derecha. Porque ya sabemos de qué 
unidad nos hablan. 

E . O. 

Este AND ALAN 
se vende a seis duros 

Es esta una noticia que, de 
verdad, no nos hubiera gus
tado publicar. A N D A L A N su
be de precio. Un duro. Un 
modesto veinte por ciento. 
Hace ahora un año que A N 
DALAN se convirtió en se-
m.ial. Los que entienden de 
economía dicen que ¡a inflac
ión ha sido en estos doce 
meses del 25 por ciento. 

La subida era necesaria. 
No sólo para compensar e l 
incremento de los costos que 
ha ocasionado la inflación, 
f « o para equilibrar nuestra 
Modesta economía , que no 
tiene otras fuentes de ingresos 
We la venía del periódico y 
'a publicidad, bien escasa por 
cterto. Esperamos que usted. 

amigo lector, comprenderá las 
razones que nos han obligado 
a esta subida y seguirá siendo 
fiel a este empeño colectivo 
que es A N D A L A N . Un empeño 
que sólo s i logra tener una 
e c o n o m í a saneada y fuerte, 
podrá ser verdaderamente in
dependiente de quienes no 
tienen estos problemas, por
que tienen el dinero. 

A pesar del esfuerzo econó
mico que nos supone, respe
taremos el antiguo precio a 
todos nuestros suscriptores que 
tengan y a pagados los próxi
mos meses. 

De cualquier forma, A N D A 
L A N sigue siendo uno de los 
semanarios más baratos de 
España. 

En el nuevo Anteproyecto de Constitución 
Aragón, ¿región de segunda? 

AÑO Ot M S . 

À 
r i 

Mediante un procedimiento legal muy discutible, el nuevo 
texto constitucional divide a las Comunidades Autónomas en dos 
grandes grupos: las que dispondrán del derecho a ampliar sucesi
vamente sus competencias —y que por lo tanto podrán ser antes 
autónomas de verdad— y aquellas otras qua van a encontrar obs
táculos adicionales en esta larga marcha que ahora emprendemos. 
Aragón quedaría dentro del segundo grupo. 

La publ icac ión en el Bole t ín 
Oficial de las Cortes del ante
proyecto de Cons t i t uc ión , y su 
definitiva discusión en los pró
ximos d ías antes de ser someti
do a Referendum, ponen sobre 
el tapete un tema fundamental 
para el p róx imo futuro de 
nuestro pa í s y que quizá ha 
ido perdiendo interés ante la 
op in ión públ ica por su dila
tado p e r í o d o de gestación, 
as í como por la complejidad 
de unos contenidos que a 
menudo resultan de difícil 
c o m p r e n s i ó n para el español 
medio. 

Sin embargo, no resulta 
reiterativo insistir en la impor
tancia del texto de la Consti
tuc ión que se apruebe, y al 
margen de un análisis más 
amplio, es necesario denunciar 
la i n t roducc ión que se ha 
llevado a cabo de un anexo 
al informe de la ponencia, en 
cuya disposición adicional se 
recogen algunos apartados que 
de ser aprobados s u p o n d r á n un 
grave riesgo para toda una serie 
de regiones - A r a g ó n entre 
ellas que ve r í an retardado 
su proceso autonomista. 

Antes de entrar en el fondo 
del asunto, es necesario hacer 
una cr í t ica a la forma en que 
la modi f icac ión del texto in i 
cial se ha llevado a cabo: si 
los diferentes a r t í cu los del pri
mer proyecto de Cons t i t uc ión 
han podido ser sometidos a 
enmiendas dentro del plazo 
legal, el mecanismo utilizado 
ahora de introducir un anexo 
por parte de la ponencia priva 
al pueblo español del derecho 
anterior, y si bien el tex to 
definit ivo debe rá ser some
t ido a Referendum, en este 
mecanismo deberá votarse la 
total idad del texto, y no cada 
uno de sus a r t í cu los . 

La primera discr iminación 
que se introduce ahora es 
dividir a las regiones españolas 
en dos grupos: aquellas Comu
nidades Autónomas donde hu
bieran sido aprobados legal
mente estatutos de autonomía 

mediante sufragio universal y 
que podrán ampliar sucesiva
mente sus competencias den
tro de los l ímites de la Consti
tución y todas las demás 
—hubieran alcanzado o no la 
p reau tonomía— que sólo trans
curridos cinco años y previa 
reforma de su Estatuto de 
A u t o n o m í a p o d r í a n disponer 
de mayores parcelas de poder 
que les ser ían transferidas des
de el poder central. 

¿Cuáles son las Comunida
des que es ta r í an dentro del 
grupo privilegiado a la hora 
de poder asumir mayores com

petencias? A nadie se le escapa 
que la sutil redacción del 
texto añadido hace referencia 
a Ca ta luña , País Vasco y en 
todo caso a Galicia donde 
se plebiscitaron Estatutos de 
A u t o n o m í a durante la I I Re
pública aunque en este úl
t imo caso no llegara a entrar 
en vigor mientras que el 
resto de las Comunidades Au
t ó n o m a s o bien deberán espe
rar cinco años para ampliar 
poco a poco sus competencias, 
o en caso contrario —y para 
tener los mismos derechos que 
las tres citadas - habrán de 
someterse a los requisitos que 
marca el punto cinco de la 
disposición adicional y que 
son tan prolijos que difícil
mente p o d r á n cubrirse algu
na vez. 

J . A . Biescas 

MULTICINES 
BUÑUEL 4 

Francisco de Vitoria, 30 ARTE Y ENSAYO 

QUIEN A M A LA VIDA, A M A EL CINE 

SALA 1 
S A L A 1: Matinal 11,30. 

4-6,05-8,10 y 10,15. (Ma
yores 18). Casablanca. U n 
f i lm seleccionado del Fes
tival Humphrey Bogart. De 
lunes a viernes, matinal 
100 pesetas. 

SALA 2 
S A L A 2: Matinal 11,30. 

4-6,05-8,15 y 10,20. (Ma
yores 18). 4.a semana: La 
encaiera. un f i lm de Claude 
Goretta, con Isabelle Hup-
pert. De lunes a viernes, 
matinal 100 pesetas. 

SALA 3 
S A L A 3: Matinal 11,30. 

4,45-7,20 y 9,55 (Mayores 
18). 4.a semana: La comi
lona, con Marcello Mas-
troianni y Ugo Tognazzi. 
Clasificada "S". De lunes a 
viernes, matinal 100 pesetas. 

SALA 4 
S A L A 4: Matinal 11,30. 

4-6-8,05 y 10,15. (Mayo
res 18). E l golpe de Estado; 
segunda parte de " L a bata
lla de Chile". La agonía 
de una experiencia que 
conmov ió al mundo. 

QUIEN A M A EL CINE, A M A LA VIDA 

MATINAL TODOS LOS DIAS A LAS 11,30 
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Opinión 
Dos reflexiones políticas 

En «condiciones» legales (y II) 
Luis Yrache 

Como va a costar mucho 
también , ya descendiendo a 
la cancha de la pol í t ica dentro 
de los partidos, y en concreto 
del PCE, que los afiliados 
se hagan cabal idea de la 
si tuación de legalidad y sus 
consecuencias. Digamos que es
ta problemát ica es más pro
funda que la del interés polí
t ico, traumatizado temporal
mente por el "desencanto", 
que cons t a t ábamos en la pri
mera de estas reflexiones. Por
que las condiciones para
dójicas - que impone la legali
zac ión , aunque favorables en 
suma, no son asimilables inme
diatamente. (Otra cosa es, fes
tejar, con "todos los pueblos 
de España" , el verano pasado, 
la salida a la luz). 

En primer lugar, la "ob l i 
gac ión" -la responsabilidad—, 
en cada afiliado, de hacer lle
gar su pensamiento cr í t ico 
hasta el más alto organismo 
de di rección de su partido. 
La clandestinidad limitaba, de 
hecho, esta actitud participa
tiva y constructora; pero la 
legalidad lo exige. Ello es po
sible que apoque o ruborice 
a algunos y que, sin embargo, 
haga temblar a otros. Pero es 

ineludible, en buena lógica 
social, que el militante cons
truya su partido y decida en 
toda su trayectoria. No sólo es 
irresponsablemente lógico en 
sí , sino que también lo exi
gen, con toda naturalidad, los 
que aún no han entrado 
en un partido "porque a l l í 
no se puede in f lu i r " , porque 
es un todo m o n o l í t i c o e irre
versible. Para que puedan, y 
con la misma obligación —o 
derecho- que los antiguos 

SU SILENCIO ES 
OTRA VENTAJA 

E s el re su l tado de ap l i car la m o d e r n a t e c n o l o g í a 
e n aire acond ic ionado . . . 

Es la consola silenciosa HUSHON. 
A la t empera tura confortable 

q u e V d . d e s e a p a r a s u d e s p a c h o , dormitorio, etc. , 
la consola silenciosa HUSHON 

a ñ a d e tranqui l idad , s i l enc io total y e l e g a n c i a . 

% DISTRIBUIDOR 

•cesa 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

Vitoria, 15 (Pasaje Miraflores - tienda 29). Tels. 230150-375315 
ZARAGOZA 

en el partido, colaborar tanto 
en la cons t rucc ión como en 
la t r ans formac ión , en su caso, 
de las l íneas y estructuras de 
ese partido de todos los m i l i 
tantes. ¡Fal tar ía más ! : que 
se dejara en manos sólo de los 
dirigentes la obl igación de edi
ficar un partido que se llama 
revolucionario y d e m o c r á t i c o 
o popular. 

La primera " c o n d i c i ó n " 
pues que impone el part ido 
tras su legalización es la de 
participar en todo lo esencial 
- f ines , estrategia, estatutos— 
del partido. La segunda, con
siderarlo como un instrumen
to social, válido e ineludible 
(en una sociedad aún con 
clases), pero no como un 
f in . Hay que despegar, enton
ces, del "Part ido" todas las 
adherencias mís t icas que h a b í a 
ido adquiriendo en la clandes
tinidad. G dicho en plata: del 
partido sacar el mayor part ido; 
sin reverencia y sumis ión a la 
herramienta, que no vale por 
sí sino que es t á para. 

Para conseguir el avance de 
la sociedad española , en la d i 
rección revolucionaria de la 

igualdad desaparición de to
das las clases. Por tanto, apa
rece ya otra nueva condic ión 
que añadir a estas anteriores 
desmitificaciones: la de perder 
el respeto y sobre todo el 
miedo- al poder. Que el po
der desgasta, que compro
mete, que acorta los presu
puestos revolucionarios, que 
desconvoca, que desmoviliza... 

No parecer ía racional, a un 
po l í t i co , o a una organizada 
agrupación de tales, adver
tirles de ese peligro de la t imi 
dez (por no decir de la incon
gruencia). Pero de hecho se da, 
¿no? El miedo a la contami
nación puede llegar a conser
var pur í s imos un ideario y un 
partido; y qué es todo esto 
sino "budismo p o l í t i c o " y per
feccionismo del propio om
bligo. Los que no son revolu
cionarios de vía estrecha, cui
dan, reparan y limpian la he
rramienta-partido, para poder
la emplear a fondo; y la renue
van o cambian de modelo 
de vez en cuando, pero no 
la doran ni la adoran. 

Si alcanzan algo del poder, 
los revolucionarios realistas, sin 

miedo a deteriorar la imagen| 
o a perder el prestigio revolu
cionario permanente, mediti-
can lo que haga falta el "me-l 
d i o " y aspiran a progresivasl 
parcelas del poder, para trans
formar desde a h í la sociedad) 
de Hspaña. 

Eso que pod r í amos llamar 
algo así como un seudo-tros-
kismo, o cualquiera de sus 
a ledaños teór icos , parece ir 
poniendo, más sub- que in
conscientemente, pequeñas tra
bas, difusas excusas, o distan-l 
cias prudentes, para no llegar 
a gobernar en ninguna parce
la del Estado. 

Por miedo al| 
desprestigio, ya lo hemos di
cho, por temor a la quema, por 
necesidad de seguir siendo! 
puros. 

Sí , ahora, la sociedad espa-i 
ñola y sobre todo, los traba
jadores asalariados, tanto los 
manuales como los intelectua
l e s - necesita consolidar, asen-| 
tar y extender la democracia 
en este ¡país! , ese es el fin 
que debe condicionar todos 
los medios pol í t icos de nues
tro partido para conseguirlo. 

Y utilizar las pequeñas par
celas de poder que se vayan 
consiguiendo, a s í como usar 
la propia implantación popu
lar del PCE, para reforzar 
la democracia. Contra la que 
van a seguir atentando los 
an t i -demòcra tas - l o mismo 
que en Italia—, porque pare
ce ser, en la correlación ac
tual de fuerzas convergentes 
hacia el socialismo, un cami
no, si no ún ico , s í muy direc
to . 

* D e l C o m i t é Regional 
d e A r a g ó n del Partido 

C o m u n i s t a de España 

La libertad está en tu mano 
V E N CON NOSOTROS 

PSOE 
(Paitkk>Socsdlista Obrero Español) 

Secte:Coso.157, praLTél393015 
Cera del Pueto de Defictas. Alora 

Casa del Rjebto deTbn^ MEinecta, ^ 
Juveni l^ Sodaista&CoGcx €7 

Casa del Pueblo Arrabal 
Valle de Zuriza, 18 
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Aragón 
1.° de Mayo en Aragón: 

E l primero en libertad... provisional 
Mientras que fuentes oficia

os y sindicales coinciden en 
llgs cifras de manifestantes para 

provincias de Huesca y 
líeruel —menos del mil lar , res-
Lctivamente—, existe una no-
iable diferencia en el caso de 
Zaragoza, donde los datos del 

kjinisterio del Interior - 5 . 5 0 0 
Lanifestantes— son m u y infe
riores a las cifras contabili
zadas por los sindicatos en los 

Lomentos de mayor afluencia: 
alrededor de las 20.000 per-

I sonas. 
Zaragoza: 

marcha conflictiva 
Convocada inicialmente por 

I Comisiones Obreras (CC.OO) 
y la Unión General de Traba
jadores ( U G T ) , la manifesta- g 
ción de Zaragoza fue, con S 
mucho, la m á s conflictiva á 
desde los mismos prepara- 2 
tivos. Por una parte, n i el '3 
Sindicato Uni tar io (SU) n i ^ 
la Confederación Nacional del ¿ 
Trabajo (CNT) —que celebró £ 
una asamblea con 1.500 per
sonas en los bajos del Mercado 
Central— se sumaron a la 
convocatoria. El SU informo 
que esa jornada la ded icar ía 
a luchar contra el pacto social 
(léase, "Pacto de la Moncloa") 
mientras que la CNT ya h a b í a 
decidido a nivel nacional con
vocar en solitario. 

Las condiciones impuestas 
por el gobernador civi l a 
CC.OO. y UGT fueron tam
bién especialmente confl ict i -
vas: no p o d r í a n aparecer en la 
manifestación consignas n i dis
tintivos de partidos no legali
zados, forma de aludir, sin 
citarlos, a los grupos republi
canos Convenc ión Republicana 
(CR) y la minori tar ia central 
sindical Asociac ión Obrera 
Asambleísta ( A O A ) , que ya ha
bían anunciado púb l i camen te 
su deseo de acudir a la mani
festación. La mul ta de 500.000 
ptas. con que amenazaba el 
delegado gubernativo pesó de 
forma decisiva en la ac tuac ión 

Más de 10.000 trabajadores aragoneses celebraron en la calle el 
1 de Mayo de 1978, el primero en libertad desde el final de la guerra civil. 

La jornada, festiva pero con fuerte contenido reivindicativo, 
se desarrolló en todo Aragón con destacable sentido de la responsabilidad. 

Sólo en Zaragoza, donde el Gobierno Civil impuso unas estrictas 
condiciones a las centrales sindicales convocantes, se registraron 

enfrentamientos entre organizaciones republicanas y los servicios de orden 
de la manifestación. 

ner permiso para llegar hasta 
la AISS, donde colocaron una 
pancarta solicitando devolu
ción del patr imonio sindical. 
La mani fes tac ión , bastante 
mermada ya en sus efectivos 
por estos incidentes, l legaría 
finalmente al Parque Pignate-
l l i , donde se registraron, otra 
vez entre manifestantes, los 
encuentros m á s duros de la 
jornada, con algún herido leve, 
de la CSUT, en concreto, que 
sería atendido en la cercana 
cl ínica de San Juan de Dios. 

Huesca y Teruel: 
poca gente 

En este clima de tens ión 
se dio lectura al comunicado 
conjunto de CC.OO., U G T , 
CSUT y USO - c o n muchas 
alusiones a los reg ímenes dic
tatoriales de Hispanoamérica— 
y a los saludos dirigidos a los 
trabajadores por la m a y o r í a 
de los partidos de izquierda, 
que encabezaron en segunda 
fila la mani fes tac ión con varios 
representantes y los diputados 
del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE). Los senadores 
de la C A U U no estuvieron 
presentes. 

de los servicios de orden, que 
se emplearon a fondo en algu
nos momentos. 

Manifestantes a palos 
De hecho, el recorrido de la 

mani fes tac ión —desde la Plaza 
de José An ton io , por General 
Mola, hasta el Parque Pigna-
telli— se vio interrumpido en 
dos ocasiones: en la misma 
Plaza de José A n t o n i o , donde 
el servicio de orgen de U G T 
rechazó el in tento de corte 
de la A O A y CR, y a la altura 
de la AISS, donde la mi tad 
de la mani fes tac ión q u e d a r í a 
bloqueada por espacio de me
dia hora por un centenar de 
jóvenes que portaban bande
ras republicanas. Los empujo
nes, patadas e insultos obl i 
garon a que la cola de la ma
nifestación - C S U T , U G T y 
partidos polí t icos— rodease por 
el andén central mientras que 
los servicios de orden conte
n í a n a los republicanos. En 

PROXIMAMENTE TEATRO PRINCIPAL 

ASAMBLEA 
DE CULTURA DE ZARAGOZA 
«Por un teatro municipal y popular» 

Recitales conjuntos de: 

TOMAS BOSQUE 
JOAQUIN CARBONELL 

Presentación del LP 

«SEMILLAS» 
DE J . CARBONELL 
Discos y cintas 8̂ 83̂ 1 

algunos momentos, la separa
ción entre ambas mitades de 
la marcha sobrepasó los 200 
metros. 

A la una y media de la 
tarde, superado el "impasse", 
se produjo un nuevo inci
dente, esta vez entre los re
publicanos y la Pol ic ía Ar 
mada, que lanzó botes de 
humo y desplegó numerosos 
efectivos. Medio millar de afi
liados a la CNT, que marcha
ban pac í f i camen te por el paseo 
Independencia, lograron obte-

El prolongado puente fes
tivo debió ser el principal 
culpable de la escasa convo
catoria de las centrales sin
dicales en Huesca y Teruel. 
En la capital altoaragonesa, 
la celebración c o m e n z ó a me
d iod ía con un mi t in de CC.OO, 
UGT, CSUT y USO al que 
asistieron unas 300 personas, 
cifra que se inc remen ta r í a l i 
geramente en la manifes tac ión 
convocada para las 8 de la 
tarde. A pet ic ión propia, la 
AOA tuvo en cabeza de la ma
nifestación un representante, 
tras tensas negociaciones con 
las centrales sindicales con
vocantes. 

En Teruel, la mani fes tac ión 
de la m a ñ a n a -que c o m e n z ó y 
acabó en la Plaza de M o l a -
no t e n d r í a mayor é x i t o : sólo 
dos centenares de trabajadores 
se alinearon con CC.OO, UGT 
y CSUT. A las cinco de la 
tarde, en la localidad de Can
dé , los afiliados de la UGT 
rindieron homenaje a los caí
dos republicanos durante la 
guerra c ivi l . 

En Alcañiz , los actos tuvie
ron un poco m á s d^ bri l lo 
y afluencia (800 personas)4 
tal vez por la presencia de los 
diputados del PSOE, Carlos 
Zayas y Anton io Carasol, que 
intervinieron en un mi t in cele
brado en el polideportivo San
ta Mar ía , con contenido pol í t i 
co y sindical, a partes iguales. 

E . B . G . 

Simposium de la V I Semana Aragonesa 
El Seminario de Estu

dios Aragoneses organiza 
el p r ó x i m o s á b a d o , 6 de 
mayo su anunciado Simpo
sium, c u l m i n a c i ó n de la V I 
Semana Aragonesa, "Propues
tas concretas para un Estatuto 
de A u t o n o m í a de A r a g ó n " . 
El acto, realizado en colabo
ración con el Seminario de 
Estudios Altoaragoneses y la 
Asociac ión Cultural Teruel, 
t e n d r á lugar en el Salón de 
sesiones de la D i p u t a c i ó n de 
Zaragoza. En él , serán discu

tidas las conclusiones propues
tas de las distintas ponencias 
sectoriales preparadas durante 
la V I Semana: planif icación, 
gest ión del agua, de la energ ía , 
de los recursos financieros, fi
nanc iac ión de las a u t o n o m í a s , 
comerc ia l izac ión , o rdenac ión 
de las comunicaciones y del 

transporte, equipamientos so
ciales... Todo el debate será 
grabado y posteriormente edi
tado conjuntamente con las 
ponencias, preparadas por un 

equipo pluridisciplinar de pro
fesionales (Guara editorial-Ins
t i t uc ión Fdo. El Ca tó l i co) . 

Presentará el Simposium el 
senador y profesor de De
recho Administrat ivo, Loren
zo Mar t ín Retor t i l lo , a las 
10,30 de la m a ñ a n a ; siendo 
la clausura de los actos a las 
19,30, a cargo del presiden
te de la Dipu tac ión General 
de Aragón Juan Anton io Bo
lea, actuando como modera
dor, Mario Gaviria. 

El rincón del Tión 
L A P O B L A C I O N D E SABIÑANIGO anda 
inquieta por estos días ante el rumor de la 
posible instalación de un hospital comarcal 
en el término municipal de Jaca - y más 
concretamente, en la carretera de Pamplo
n a - . De momento el rumor parece carecer 
de toda fundamento, máxime habiéndose 
rubricado recientemente un acuerdo de 
Mancomunidad de Servicios entre ambas 
vecinas localidades. 

E L "HIMNO A A R A G O N " , que sonó por 
primera vez en L a Rormreda el D í a de 
Aragón - y del ascenso de la División de 
honor-, fue grabado precipitadamente días 
antes por el grupo "Raíces de A r a g ó n " a 
instancias de no se sabe bien quién. A l 
parecer, el himno, compuesto por el maes
tro Legaz, ha sido recientemente grabado 
en disco quizá con la ptetensión de que se 
convierta en el himno oficial de Aragón, 
aunque só lo sea por aquello de los que 
van delante suelen llegar primero. 

M I G U E L M E R I N O P I N E D O , que llegó a 
la alcaldía de Zaragoza por vía del tercio 
sindical - l éase , vertical-, podría ser candi
dato al mismo puesto en las próximas elec
ciones muncipales en una lista con induda
bles posibilidades: la de Unión de Centro 
Democrát ico . 

E L C O N S E J O D E C I E N T O de Jaca - " i n 
vento" del que y a se dio cuenta en anterio
res números de A N D A L A N - , podría quedar 
oficialmente consagrado el próximo día 5, 
festividad local del Primer Viernes de mayo, 
tras una comida en el Palacio de Congresos 
-donado, como se sabe, por la Caja (direc
tor, Armando Abadía) al Ayuntamiento 
(alcalde, Armando Abadía) . Se espera, no 
obstante, que la "consagración" sea amplia
mente contestada por las centrales sindica
les y partidos con presencia en aquella 
ciudad altoaragonesa. 
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Aragón 

Profesorado estatal 
Un cero a la izquierda 

Con la incorporac ión a la huelga de varias escuelas del centro 
de Zaragoza la mitad de la pasada semana, el conflicto por el que 
atraviesa el profesorado estatal ha llegado, en Aragón, p rác t icamen
te a su punto culminante. La o l ímpica sordera de la Adminis t rac ión 
a las justas reivindicaciones de los maestros, lleva camino de con
vertir el conflicto en un au tén t i co diálogo para sordos en el que 
la sociedad aragonesa en su conjunto pinte lo que el tóp ico y esco
lar cero a la izquierda. 

"Aunque el descontento 
con el trato que venimos 
recibiendo de la administra
ción es ya tradicional - a f i r 
ma un portavoz del Comi té 
de Huelga Provinc ia l - , el con
flicto se ha recrudecido ahora, 
ante las continuas negativas 
y promesas eternamente in
cumplidas del Ministerio de 
abordar el tema de los maes
tros por ío menos como se ha 
hecho con el resto de los fun
cionarios del Estado." 

"No es de ahora, en efecto, 
el que los profesores reivindi
quen una serie de mejoras 
económicas y sociales tras 
las que subyace, incontesta
blemente, un profundo inte
rés por la calidad de la en
señanza. La célebre Ley de 
Retribuciones supone, por sí 
sola, una clara discriminación 
de tos maestros con respecto 
del resto de los funcionarios 
y no sólo de cara a sus retri
buciones —que, por cierto, 
siguen siendo ias mismas que 
en enero de 1 9 7 7 - , sino en 
torno al tema concreto de la 
dedicación exclusiva. " E l M i 
nisterio —afirma un miembro 
del Comi té de Huelga, en el que 
participan representantes de 
CC.OO., U G T , CSUT, CNT, 
STEA, ANPE y SPE- ha di
cho que sí , que estaba con
cedido este punto, ahora bien, 
por bloques y en plazos suce
sivos. Nosotros hemos dejado 
bien clara nuestra postura 
de que se haga en un solo 
bloque y a partir de la misma 
fecha. Es decir, sin discrimina
ciones ni plazos. Y que quede 
claro que esto lo pedimos por
gue sólo así e s ta r í amos en con
diciones de desempeñar las ta
reas que exige una enseñanza 
de calidad, con la consiguiente 
desapar ic ión de las permanen
cias". 

Justo reposo para 
el guerrero 

Otro de los caballos de ba

talla del actual conflicto es el 
escandaloso tema de las j ub i 
laciones. En clara discrimina
ción con lo que ocurre en 
otros cuerpos y desde el m á s 
meridiano desconocimiento del 
desgaste físico y moral que la 
enseñanza conlleva, los maes
tros de estatal deben esperar a 
cumplir en este pa í s los 70 
años para poderse retirar a su, 
por lo general, magra ancia
nidad —una "generosa" cláu
sula permite, no obstante, que 
se produzca la jubi lac ión a los 
65 años. . . si se han cumplido 
40 de servicio—. En las reivin
dicaciones que ahora se plan
tean, se pide que la edad de 
jubi lación forzosa sea rebaja
da a los 65 años y a 60 la vo
luntaria, con 30 años de ser
vicio —que ya son años—. "La 
reivindicación -asegura un por
tavoz de los maestros en huel
ga— no sólo es justa desde el 
punto de vista del propio maes
t ro , sino desde la perspectiva 
de la calidad de la enseñanza y 
el derecho al puesto de trabajo 
por parte de los j ó v e n e s " . 

Otro de los puntos coní l ic-
tivos es, por otro lado, el te
ma de las homologaciones de 
t í t u lo s . " E l problema - c o n t i 
n ú a el mismo portavoz— es que 
que procedemos de tan diver
sos planes de estudios (Magis
terio Nacional, Profesorado de 
E.G.B....) que el Ministerio no 
se aclara, cuando es él el 
ún ico culpable de la situa
c ión . ¿No d e s e m p e ñ a m o s to
dos las mismas funciones de 
trabajo? Pues que sea el pro
pio ministerio el que proceda 
a la homologac ión de t i tula
ciones". 

"Otra de las cuestiones que 
están completamente desatendi
das y desenfocadas es la de la 
formación permanente del pro
fesorado. ¿Qué se hace en este 
sentido? Nada, y lo que se ha
ce, como lo de la Escuela de 
Verano de Aragón y las expe

riencias de la Rosa Sensat en 
Barcelona, no lo quiere reco
nocer el Ministerio. Por otra 
parte, la op in ión públ ica tien
de a valorar nuestro trabajo por 
las horas de clase impartidas, 
sin reparar en el tiempo de la 
preparac ión de clases, correc
ción de exámenes , etc. Otros 
montajes, como lo del ICE, la 
verdad es que no sirven abso
lutamente para nada." 

"Queremos negociar" 

La gestión democrá t i ca de la 
enseñanza , es en úl t ima instan
cia, otra de las inaplazables 
reivindicaciones de los maes-
aragoneses. "Queremos partici
par en la e laboración de las 
leyes que nos afecten, así 
como en la planificación —jun
to a los padres, los n iños , la 
sociedad entera— de la ense
ñanza en esta r eg ión" , con
cluye un portavoz del C. de 
H . " 

As í las cosas, el 18 de 
abril una buena parte de las 
escuelas estatales de Aragón 
comenzaban a cerrar sus puer
tas. Con Huesca y Teruel 
a la cabeza de la huelga, Za
ragoza capital - m á s remisa 
a incorporarse al paro por 
razones altamente elocuentes—, 
se sumaba progresivamente al 
paro. Comunicados a la Pren
sa, sospechos ís imos atentados 
a colegios como el "Gascón 
y M a r í n " —aún no aclara
dos, por cierto, a estas altu
ras- , largas del Ministerio 
y aún del propio Consejo 
de Ministros. El comunica
do publicado en la Prensa 
del sábado 29 dejaba bien 
pocos resquicios a la duda: 
" E l Gobierno está intentan
do prolongar -d i ce uno de 
sus p á r r a f o s - el confl icto, con 
la esperanza de convertir la 
huelga de los maestros en im
popular", para terminar con 
un rotundo "nosotros sí que
remos negociar. Nosotros, sí 
queremos solucionar el con
f l ic to . La solución ha de ser 
pronta y ha de responder a 
las aspiraciones unitariamen
te defendidas por todo el 
profesorado de EGB. La huel
ga c o n t i n ú a " . 

José Ramón Marcuello 

¿Qué pasa con 
TVE en Aragón? 

Hace ya a l g ú n tiempo que no sabemos absolutamente 
nada de c ó m o va la marcha del centro regional de R T V E 
en Zaragoza. Y el personal, la gente de la calle y, sobre 
todo, los profesionales que de alguna manera es tán o debe
rían de estar relacionados con el medio, se pregunta qué 
c o ñ o pasa con el oro y el moro que en su d ía nos prome
tieron. 
Para empezar, debe valorarse 

el hecho de que el centro regio
nal de RTVE comenzará a fun
cionar en un Aragón ya autó
nomo o a punto de serlo, y al 
respecto, hay que preguntarse 
si el tal centro va a ser una 
T V aragonesa o simplemente el 
guardián de los intereses de 
Madrid como agente ideológico 
introducido en la región. Se ha 
hablado insistentemente de que 
este centro sería un centro piloto 
en relación a lo que debe ser 
una T V regional. Hace falta 
saber qué se entiende por ese 
«debe ser». Dentro de este con
texto nos preguntamos cuáles 
van a ser las relaciones del 
centro y de su director con el 
Gobierno de Aragón, así como 
con las personas que hacen la 
cultura en Aragón. También 
hace falta saber cómo se es
t ruc turará la programación y 
qué grado de independencia 
va a tener respecto de Madrid . 
También queremos saber si el 
centro podrá emitir en los dos 
canales (VHP y UHF) y si lo 
ha rá en color y blanco y negro. 
Por el momento, corren serios 
rumores de que parte del ma
terial destinado a Zaragoza se 
lo han llevado a Baleares. 

Otro punto conflictivo lo cons
tituye la distribución de la señal 
por todo el territorio de Aragón. 
Aquí no sólo hay que constatar 
las intromisiones de las T V 
vasca y catalana, lo cual, si 
se pudiera escoger, quizá fuera 
un alivio en relación a los pro
gramas que debemos soportar 
por parte de la T V madri leña, 
sino que existen muchas zonas 
de Aragón que no reciben nin
gún tipo de señal. Esto se debe 
a que RTVE todavía no ha 
completado la red de repetido
res, red que a ella corresponde 
pagar, pues hace ya tiempo 
que debería haberla instalado. 

Y la madre del cordero: la 
cuestión del personal. Se ha 
calculado que se necesitaría un 
mín imo de 70 u 80 personas, 
Parece ser que en el convenio | 
firmado con la Diputación Pro-
vincial se especificaba que debía! 
de haber un 70 % de aragone
ses entre ese personal. Pero de
bemos saber qué calificación 
van a tener esos puestos de 
trabajo y qué distribución va a 
tener ese porcentaje de arago
neses entre técnicos, adminis
trativos y demás . Porque nada 
hacemos con que el portero y 
los bedeles sean de aquí si los 
puestos directivos van a estar 
copados por personas a quienes 
no les importe lo más mínimo 
la problemática de Aragón. Tam
bién hay que pensar en la nece
sidad de que entren a trabajar 
aragoneses a mitad o en período 
de formación, de manera que 
pudieran completarla trabajando 
en el centro. Es posible que 
en una primera etapa pudiera 
haber falta de personal arago
nés suficientemente cualificado, 
por lo que la gente que viniera 
al centro debería estar compro
metida con una labor de ense
ñanza de los diversos aspectos 
del medio. Otra manera sería 
la creación de un Centro de¡ 
Enseñanza de Imagen en Ara
gón o, hasta su montaje, la po
sibilidad de asistir a un curso I 
acelerado (pagado y becado) en 
la Escuela de Radio y Tele
visión de Madr id para el per
sonal interesado. Otro problema 
lo constituye el no saber a 
ciencia cierta cómo va a ser el 1 
acceso de ese personal a los 
puestos de trabajo ni en qué 
pueden consistir las posibles 
pruebas de acceso ni cómo y 
mediante qué haremos se van a 
calificar. 

Colectivo 
«Le pinceau électronique» 

PROXIMAMENTE TEATRO PRINCIPAL 

ASAMBLEA 
DE CULTURA DE ZARAGOZA 
«Por un teatro municipal y popular» 

RECITALES CONJUNTOS DE: 

Recitales conjuntos de: 
TOMAS BOSQUE 
JOAQUIN CARBONELL 

Presentación del LP 

«TOMAS BOSQUE» 
Discos y cintas 
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Ni un solo anuncio comercial. Ni una sola fotografía de 
Fidel Castro en tiendas o lugares público? La «ilustración* 

callejera y cotidiana de Cuba se centra en «llamados 
revolucionarios» y en el permanente recuerdo de los héroes de 

la guerra anticolonial —José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez, 

etc.— o en el de los próximos de la lucha revolucionaria de Sierra 
Maestra: Ernesto Che Guevara, Frank Pais, José Antonio Echevarría, 
etc. José Martí: Este nombre está por encima de ningún otro 
en la vida cubana. Nada puede explicarse sin su figura, 
sin su historia, sin su obra política, literaria, humana... 

Revolución cubana 
La hora de la institucionalízación 

por Alfonso C. Comín 
Los últimos días de enero de. 

1978 se celebraba el 125 aniversa-
del natalicio de José Martí. 

pero el bautizo «epopéyico» este 
viene expresado por el de 

¡¡¡o del XI Festival de la Juven
tud. Dicho Festival se celebrará 

Cuba este verano y toda la 
¿oblación se prepara para recibir 
los miles de jóvenes de todo el 
mundo que viajarán con sus res
pectivas delegaciones a conocer so
bre el terreno la revolución cubana. 
Para las nuevas generaciones este 
acontecimiento crea una expectati
va particular. Verse —¿comparar
se?— con jóvenes procedentes de 
los más diversos países. Comuni
carse, hablarles de su revolución 
y conocer cuanto les narren de 
países a los que por el momento 
les resulta difícil acceder. 

Ser comunista en cuba 
Crucial es el proceso de insti-

I tucionalización que está viviendo la 
revolución cubana. En 1974 se 
inició la experiencia «piloto» del 
Poder Popular en la provincia de 
Matanzas. Hoy el Poder Popular 
se halla instituido en toda la nación 
de acuerdo con la nueva , división 
administrativa. En febrero de 1976, 
fue aprobada la Constitución. Po
cos meses antes, en diciembre de 
1975, se había celebrado el Pri
mer Congreso del Partido surgido 
en 1965 de la fusión del, antiguo 
Partido Comunista (llamado Partido 
Socialista Popular) y de las orga
nizaciones protagonistas de la Re
volución: el Movimiento 26 de ju
lio y el Directorio Revolucionario. 
El período de tiempo transcurrido, 
diez años, hasta la celebración del 
Primer Congreso indica las dificul
tades halladas para cohesionar el 
colectivo de dirección de la polí
tica cubana, resultado de fuerzas 
muy diversas en sus orígenes. Los 
diecisiete años necesarios para dar
se una Constitución señalan los 
acosos a que ha estado sometido 
el proceso cubano hasta consoli
darse en base a una constitución 
socialista. 

La elección de candidatos a miem
bro del Partido se realiza con la 
participación de votantes que no 
lo son. En los diversos centros de 
trabajo urbano o campesino se con
vocan regularmente asambleas en 
las que todos los trabajadores pre
sentes pueden proponer nuevos can
didatos. Para la elección se pre
cisan las siguientes condiciones: 

a) Ser trabajador ejemplar, es 
decir, haber destacado por sus ele
vados rendimientos en el centro de 
trabajo. 

b) Aceptar las dos Declaraciones 
de La Habana. 

c) Comprometerse a acatar la 
disciplina del Partido y a cotizar 
por su afiliación. 

d) Se excluye a los colaboracio
nistas del régimen de Batista. 

e) La vida privada" del candida
to ha de ser irreprochable. 

f) Ha de cumplir con sus de
beres en la defensa del país. 

g) Ha de haber realizado su tra
bajo voluntario en la agricultura. 

Hecha la nominación del candi
dato se abre una discusión públi-
pa, detallada y crítica, sobre el 
wteresado; después se procede a la 
votación. Una Comisión del Par
tido se reserva él visto bueno defi
nitivo sobre las propuestas pro
cedentes de los diversos centros de 
trabajo. Puede observarse que el 
procedimiento tiene transparencia, 
1° que dificulta el «carrerismo» 
oportunista del que no se halla 
exento ningún proceso revoluciona
rio. La posibilidad de intervención 

b la de Pinos. Alfonso Comín con el responsable de servicios de la 
isla donde se celebrará este año el X I Festival Mundial de la Juventud 

de las masas en la elección de 
miembros del Partido se halla muy 
lejos del severo control que, por 
ejemplo, el Partido ha mantenido 
en la URSS para el reclutamiento 
de sus militantes. 

Diversas consideraciones merece 
la puesta en marcha y la con
cepción del Poder Popular cubano, 
especialmente en relación con la 
práctica de los soviets tal como 
se han impulsado en la URSS. En 
primer lugar la experiencia piloto 
de Matanzas permitió verificar en 
la «probeta» social las dificultades 
y orientaciones propias de la si
tuación cubana (véase a este res
pecto la obra de Marta Hamecker, 
Cuba, ¿dictadura o democracia?, 
Eds. Siglo XXI). Por otra parte la 
transferencia de actividades que per
mitan articular un auténtico pro
ceso de descentralización adminis
trativa y que tiendan a responsa
bilizar a las masas en la gestión 
económica y social se halla en el 
esqueleto mismo de la concepción 
del Poder Popular. E l sistema de 
rendición de cuentas que ha de 
realizarse periódicamente junto con 
la permanente posibilidad de re
vocación de los representantes o 
delegados elegidos es otro aspecto 
original del sistema cubano. 

Las masas proponen 
Pero aún hay otro aspecto deci

sivo por lo que se refiere a la 
búsqueda cubana de una separa-
clja del aparato del Estado de la 
estructura tendencialmente burocra-
tizada del partido único que se 
pone de relieve comparando los 
criterios adoptados en Cuba sobre 
el Poper Popular con los predo
minantes en la URSS en relación 
con los soviets. Así en la resolu
ción «Sobre los órganos del Poder 
Popular» se dice: «La nominación 
de candidatos o delegados deberá 
efectuarse en reuniones de vecinos 
donde las masas, espontánea y li
bremente, realicen sus propuestas. 
Estas reuniones se celebrarán, como 
norma, una por cada CDR (Co
mité de Defensa de la Revolu
ción), organización de masas que 
agrupa hoy unos cinco millones de 
ciudadanos, o base campesina exis
tente dentro de la circunscripción 
dada y agruparán a todos los ve
cinos en edad electoral que habi
tan en el territorio que es aten
dido por la correspondiente orga
nización de base de los CDR o de 
la ANAP (Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños), independien
temente de que militen o no en 
dichas organizaciones. Cada reunión 
de vecinos nominará un candidato. 
Los militantes del Partido y de la 
UJC (Unión de Juventudes Comu
nistas), presentes como vecinos, de
ben formular sus proposiciones a 
título personal y nunca como re

presentantes de sus respectivas or
ganizaciones». (Los subrayados son 
nuestros). E l artículo 100 de la 
nueva Constitución Soviética dice 
lo siguiente: «Tienen derecho a pre
sentar candidatos a diputados las 
organizaciones del Partido Comu
nista de la Unión Soviética, los 
sindicatos, la Unión de Juventudes 
Comunistas Leninistas de la URSS, 
las cooperativas y otras organiza
ciones sociales y las colectividades 
laborales». 

«Se garantiza a los ciudadanos 
de la URSS y a las organizacio
nes sociales la libre y minuciosa 
discusión de las cualidades polí
ticas, profesionales y personales de 
los candidatos a diputado y también 
el derecho a hacer propaganda en 
las reuniones, en la prensa, por 
televisión y por radio». Sin entrar 
en mayores consideraciones puede 

-apreciarse el papel que jurídica
mente se asigna en un texto nor
mativo y otro al Partido, así como 
la posibilidad de intervención de 
las masas. 

Comunismo a la cubana 
Cuando se acercan a su año 

veinte los cubanos pueden hacer un 
balance de los logros alcanzados 
por la Revolución. Este balance 
se halla contenido en el Informe 
presentado por Fidel Castro al Pri
mer Congreso del PCC. Pero no 
es difícil reunir los datos funda
mentales de donde partió la revo
lución y señalar algunas de las 
realidades más relevantes. De país 
colonial no petrolero expoliado por 
los españoles habían pasado a con
vertirse en el «lupanar» de Estados 
Unidos, en país neocolonial depen
diente del monocultivo de azúcar 
y tabaco. Sometido por los yankees 
a un duro y despiadado bloqueo 
que le ha obligado a afrontar el 
desarrollo económico en condiciones 
de forzada autarquía. Después de 
algunos altibajos, la URSS vino en 
ayuda de Cuba y gracias a ella 
la Revolución ha podido seguir 
adelante. Es lógico, inevitable, que 
la influencia soviética avance tanto 
en el terreno político como en el 
ideológico. Sin que por ello se pue
da decir que la peculiaridad de 
la revolución cubana se haya difu-
minado. Hoy por hoy, la personali
dad de Fidel, su admirable vin
culación con las masas alcanza tal 
fuerza que difícilmente puede so
meterse a la «armadura» ideológico-
política tan querida a los dirigen
tes soviéticos y que éstos han 
venido «exportando» —no sin pro
blemas también— a los países del 
Este europeo. 

Un dato. En el Informe aludido 
al Primer Congreso del PCC, al 
abordar los orígenes históricos de 
la Revolución, Fidel insistió: Lenin 
y Martí. Es decir, señaló con rei

teración lo que en otra ocasión he 
calificado de Revolución Martiana 
en sus orígenes. Considero que 
Marx, Lenin y Martí son un com
binado suficientemente rico y com
plejo para someterlo a esquemas 
rígidos propios de manuales tales 
como el Konstantinov que hoy los 
soviéticos han logrado se utilice 
como norVna en la formación mar-
xista-leninista de las nuevas gene
raciones cubanas. 

En todo caso la Revolución Cu
bana ha impulsado una política 
educativa igualitaria, una política 
de sanidad de cotas notables si se 
tiene en cuenta la realidad del 
llamado Tercer Mundo, ha difun
dido una conciencia internacionalis
ta apreciable en cualquier conver
sación, ha erradicado el azote del 
racismo secular de la isla, está 
prosiguiendo un lento proceso de 
industrialización que le permita di
versificar sus exportaciones sin de
pender exclusivamente del precio 
del azúcar en el mercado interna
cional de materias primas y empie
za ya a e .portar también cítricos, 
cemento, bauxita, etc.... Se halla 
en disposición de facilitar expertos 
civiles y militares a países africa
nos y desde la reciente creación 
del Ministerio de Cultura, con Ar
mando Hart al frente, se respira 
un ambiente de notable relanza
miento cultural. 

Cuba exporta revolución 
El Poder Popular entra en pro

ceso de asimilación por parte de 
las masas y éstas se sienten con
vocadas a la participación política 
de forma más claramente institu
cionalizada y ya no tan sólo a 
funciones de salvaguardia y vigi
lancia de la soberanía nacional. Las 
organizaciones de masas —Comités 
de Defensa de la Revolución, Cen
tral de Trabajadores de Cuba (sin
dicato único con más de tres mi
llones de afiliados sobre 9,5 millo
nes de población), organizaciones 
juveniles, femeninas, agrarias, uni
versitarias, etc.— van asumiendo 
funciones más amplias, particular
mente los CDR que en sus Orí
genes tenían tan sólo funciones de 
estricta «vigilancia revolucionaria». 

En estos años la presencia cu
bana en Africa ha suscitado ten
siones internacionales de largo al
cance. La ayuda militar y civil 
cubana fue decisiva en el con
flicto angoleño. Amplios sectóres de 
opinión han tratado de reducir esta 
cuestión señalando a los cubanos 
como la «fuerza de choque» de los 
soviéticos en Africa. Tal como ha 
escrito Marcel Niedergang en «Le 
Monde»: «los dirigentes de La Ha
bana se irritan por los comentarios 
occidentales sobre los cubanos que 
los califican de mercenarios de la 
URSS o miembros de una legión 
extraryera soviética». En efecto, tal 
como personalmente pude constatar 
en mi viaje, puedo afirmar, al igual 
que Niedergang, que «visto de La 
Habana, este compromiso africano 
es la manifestación activa de una 
solidaridad revolucionaria entre na
ciones pobres que se enfrentan al 
mismo enemigo». 

Los dirigentes cubanos, con Fidel 
a la cabeza, insisten en la inde
pendencia de su política intemacio
nalista, incluso en relación con el 
poderoso aliado que es la Unión 
Soviética. Por el momento Castro 
ha precisado que no está dispues
to a ceder en relación al tema afri
cano como intercambio de una po
sible normalización con los Estados 
Unidos. En una entrevista concedi
da a la periodista norteamericana 
Bárbara Walters, Fidel ha precisa
do: «¿Acaso Cuba pone como con
dición previa para el establecimien
to de relaciones con Estados Uni

dos que .-líos retiren sus tropas de 
Europa Occidental, de Turquía, de 
Okinawa, de Corea del Sur, de 
Taiwan, de Filipinas y de las de
cenas de países donde tiene ins
tructores militares o tropas?». De
berá reconocerse que el argumento 
es de una lógica aplastante. O to
dos o ninguno. Salvo que el análi
sis siga considerando que las gran
des potencias —del Este y del 
Oeste— tienen derecho a todo y los 
países pobres deben conformarse a 
cumplir un papel de hormiga pa
ciente en las relaciones de explo
tación universal. 

Algunos riesgos 
Hay quienes ven en Cuba una 

simple reproducción de los proce
sos desarrollados en los países del 
Este. Se reduce su evolución a la 
que éstos han seguido bajo la tutela 
soviética. Considero que es inco
rrecto incluir el caso cubano en 
el mismo saco que el de los países 
del Este. El futuro, la evolución 
de la Revolución Cubana depende 
de factores que se hallan todavía 
en el tejado. Entre ellos, el posible 
levantamiento del bloqueo por parte 
de la administración Carter. Sobre 
esta cuestión, Fidel en las declara
ciones aludidas a la periodista Bár
bara Walters, transmitidas por la 
TV cubana, señala una vez más 
las vías que pueden conducir a una 
nueva situación de relaciones Cuba-
Estados Unidos. Otro factor deci
sivo: lo que suceda en América 
Latina en los próximos años. Poco 
"a poco Cuba va restableciendo re
laciones con algunos países latino
americanos. Pero como se sabe, la 
partida se juega en los grandes 
países, hervideros de tensiones so
ciales y políticas: Brasil, Argentina, 
Chile, Perú... La Revolución Cubana 
sigue siendo una revolución latino
americana, con los ojos puestos en 
el cono sur. No en vano las emiso
ras de toda la isla repiten, al abrir 
sintonías, el famoso, «desde Cuba, 
primer territorio, libre de América». 

Hay sin duda muchos problemas 
ante la vía cubana hacia el socia
lismo para mantener su propio per
fil y no quedar sometida a es
quemas rígidos procedentes del 
este europeo. Se siente la necesidad 
de una mayor agilización de las 
libertades democráticas al paso de 
la institucionalízación socialista. E l 
debate ideológico y cultural precisa 
de cauces más amplios y la educa
ción corre el riesgo de quedar so
metida al estereotipo del marxismo-
leninismo de manual. La vigilancia 
contra el peligro burocrático —que 
ya fue objeto de duros ataques 
por parte del Che— no debe bajar 
la guardia. Al contrario. El poder 
del partido único, que tiende ine
xorablemente a hacerse omnímodo 
debe quedar sometido a un auténtico 
control del Poder Popular. La ges
tión económica debe racionalizarse 
y elevar su eficiencia. Podríamos 
seguir citando una larga serie de 
limitaciones y deficiencias si some
temos la revolución cubana al pris
ma de la critica. Lo que, sin duda, 
debe hacerse como exigencia de la 
misma solidaridad con la Revolu
ción Cubana. 

En todo caso, en mi conversación 
de dos horas con Fidel Castro, 
creo que percibí a un hombre ale
jado del propio culto a la perso
nalidad —pese a la concentración 
de poderes que asume y que lógi
camente le sitúa en una posición 
jerárquica propensa a ser asediada 
por la adulación o el servilismo—, 
atento a todos los problemas de la 
humanidad, grandes o pequeños. 
Sus discursos e intervenciones siguen 
ligados a las raíces originales de 
la «generación del centenario» de 

(Pasaapag. 10) 
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Testimonios de un testigo: 

La verdadera historia de la «Bolsa de Bielj 
Desde su exilio francés, el oséense Mariano Constante 

—héroe de la resistencia española en los campos de exterminio 
nazis y autor de dos libros fundamentales sobre el tema, 

«Los años rojos» y «Yo fui ordenanza de los SS»— vuelve de 
nuevo a las páginas de AND ALAN, esta vez para darnos 

su visión directa y pormenorizada de un hito 
importantísimo de la Guerra Civil en el Altoaragón: la 
de Bielsa». E l trabajo es una obligada síntesis de un libro 
de próxima aparición que, nuestro paisano, ha tenido la impa 
amabilidad de adelantar para los lectores de esta revista. 

por Mariano Constante 
No pocos sucesos acaecidos 

durante nuestra guerra civi l 
siguen y seguirán siendo una 
incógni ta para las nuevas gene
raciones motivado por la falta 
de explicaciones y relaciones 
his tór icas de los acontecimien
tos, ya que sólo se han dado 
a conocer las versiones franquis
tas de todos los hechos que 
durante aquellos 32 meses se 
desarollaron de un cabo a otro 
de la península . Y nada hay 
tan falso como las versiones 
escritas por los historiadores 
que se dejaron llevar por la 
enconada rabia hacia los re
publicanos que animaba a los 
sublevados. 

Los aragoneses que tanto 
tienen que contar de aquellos 
años de sangrientas refriegas 
parecen los m á s t í m i d o s , los más 
reservados, cuando llega la hora 
de relatar sus experiencias vivi
das. Parece como si un comple
j o de inferioridad paralizara sus 
recuerdos, o que se sienten 
protagonistas de segundo orden. 
Y sin embargo, ¡qué de paéinas 
p o d r í a n rellenarse dando cuen
ta de las viviendas de los ara
goneses de 1936 a 1939...!, ¡qué 
de riesgos corridos por sus 
habitantes en una zona que 
con sus frentes convi r t ió nuestra 
tierra en una trinchera que de 
norte a sur abr ió una llaga 
sangrienta en Aragón. . . ! Un 
ejemplo muy ignorado en Ara
gón es lo que fue la resistencia 
en la "bolsa de Bielsa", lleva
da a cabo por la 43 división 
republicana al desencadenarse 
la ofensiva de los nacionales 
en el frente del Este en 1938. 
(Resistencia que sirvió de tema 
de estudios m á s tarde, cuando 
estal ló la segunda guerra mun
dial, en Academias militares 
aliadas, t a l como la FRUNCE 
en la URSS, o como ejem
plo y m é t o d o s a emplear para 
grupos de los "maquis" en la 
Francia ocupada.) La historia 
franquista silenció casi total
mente el sitio de la 43 y las 
batallas que hubo . Sólo des
cr ibió la lucha de "un grupo 
de forajidos", mandados por 
un "aventurero sanguinario" que 
o b e d e c í a "a las ó rdenes y con
signas del partido comunista...". 
Nada hay tan falso y ajeno 
a la realidad, siendo que era 
aquella una unidad donde ha
b ía gentes de todo orden. 

La génesis de la 43 

Pero antes de explicar la 
fo rmac ión de la 43, es preciso 
exponer cual era la s i tuación 
en el frente p i rená ico , y cuales 
fueron las bases que permitie
ron consti tuir aquella unidad. 
Junto a las centurias "obreras 
que se h a b í a n creado en Bar-
bastro y Caspe a principios 
del o t o ñ o de 1936, llegaron 
al Pirineo algunas fuerzas com
puestas de catalanes integrados 
en el Regimiento Pirenáico nú 
mero 1. Casi todos ellos eran 
esquiadores pertenecientes a 
clubs alpinos de Barcelona y su 
comarca. Eran voluntarios, pero 
se diferenciaban de los de las 
centurias en que la m a y o r í a 
de ellos no p e r t e n e c í a n a organi
zaciones po l í t i cas o sindicales, 
en cambio eran catalanistas 
acé r r imos y partidarios de la 
Generalitat. 

A finales de 1936, acatan
do ó rdenes del gobierno central 
y a la imagen de las unidades 
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creadas en el frente de Madrid, 
los responsables de las diver
sas centurias decidieron formar 
una Brigada Mix ta , con sus 
correspondientes mandos, ser
vicios, batallones y c o m p a ñ í a s , 
necesarios al buen desenvolvi
miento de una unidad regular 
del e jérci to de la Repúbl ica . 
Así nac ió la 130 Brigada M i x 
ta, una de las primeras puesta 
en pie en el frente de Aragón , 
donde el orden y la organiza
c ión de las unidades de m i l i 
cias no era, n i mucho menos, 
la principal p r eo cu p ac i ó n de 
los que las c o m p o n í a n , m á s 
inclinados a establecer refor
mas de orden po l í t i co y social 
en las zonas por ellos contro
ladas que a organizar unidades 
de combate dotadas de estruc
turas y disciplina férrea de nece
sidad vi tal para llevar a bien 
la lucha entablada contra los su
blevados. 

A l principio, si bien la br i 
gada ricibió el n ú m e r o 130, 
los batallones que la compo
n í a n continuaron d e n o m i n á n 
dose como cuando eran un i 
dades de milicias, sin nume
rac ión ordenada; es decir ' el 
ba ta l lón "Alto Aragón", el ba
ta l lón "Cinco Villas", el bata
llón de la F . E . T . E . (Federa
ción Españo la de Trabajadores 
de la Enseñanza ) , y por ú l t imo 
el ba ta l lón "Izquierda Republi
cana". 

La c o m p o s i c i ó n de estos 
batallones —ex centurias— era 
la siguiente: E l " A l t o A r a g ó n " 
estaba compuesto de evadidos 
de la zona nacional, originarios, 
como su nombre lo indica, 
de las regiones m o n t a ñ o s a s del 
Pirineo: Biescas, Sabiñánigo , 
Canfranc y , sobre todo Jaca, 
j un to a los cuales h a b í a t a m b i é n 
algunos navarros; el "Cinco V i 
llas" albergaba en su seno 
los oriundos de esta región 
de la provincia de Zaragoza, 
t a m b i é n evadidos o residiendo 
en otras provincias de España . 
E l de la " F E T E " estaba com
puesto de miembros de este 
sindicato, es decir, de maestros 
nacionales en su casi to ta l i 
dad, la m a y o r í a jóvenes maes
tros salidos de las Escuelas 
Normales tras el impulso que 
el Ministerio de Ins t rucc ión 
Públ ica de la Repúb l i ca h a b í a 
dado a la énseñanza en toda 
la p e n í n s u l a , , eran casi todos 
aragoneses, y se puede decir 
que la media de la edad de 
todos ellos h a c í a n la unidad 
más joven: el "Izquierda Re

publicana" lo c o m p o n í a n en 
su casi totaUdad aragoneses 
de la provincia de Huesca, 
de las zonas de los Monegros 
y de la ribera del Cinca, (algu
nos de ellos salidos de sus 
pueblos luego de haber tenido 
serios desacuerdos con los com
ponentes de los comi té s locales 
y colectividades implantadas en 
los lugares...) . Todo el perso
nal que c o m p o n í a n estas uni 
dades eran voluntarios, así como 
los servidores de la Ba te r ía de 
Art i l ler ía —que más tarde tomo 
el n ú m e r o de novena- , y tam
bién los enrolados en los distin
tos servicios especializados sa
cados de cada una de estas cen
turias: telegrafistas, servicios de 
ingenieros, intendencia, municio
namiento, cuerpo de tren, etc., 
etc. 

Un conglomerado 
heterogéneo 

En cuanto a conocer las 
opiniones po l í t i cas que pro
fesaban aquellos combatientes, 
t a m b i é n t e n í a su importancia, 
ya que por vez primera en los 
frentes de Aragón se creaba una 
unidad con diversidad de op i 
niones pol í t icas , sindicales y 
filosóficas; es decir, era el re
flejo del Frente Popular y de 
las ideas que h a b í a n animado al 
pueblo en las elecciones de 
febrero de 1936. En el " A l t o 
A r a g ó n " dominaban socialistas 
y comunistas, pero h a b í a liber
tarios y gente sin afiliación 
po l í t i ca . E l "Cinco Vi l l a s" t en í a , 
poco más o menos, las mismas 
carac ter ís t icas . En el de la "FE-
T E " h a b í a de todo, bien que 
predominaban los comunistas 
y los sin partido, que se deno
minaban simplemente: "antifas
cistas". En cuanto al "Izquier
da Republicana" estaba exclu
sivamente compuesto de ins
critos en los diferentes partidos 
republicanos: republicanos radi
cales, radicales socialistas, U n i ó n . 
Republicana, Izquierda Repu
blicana, etc; (por este mot ivo , 
pero sin malicia alguna, que 
conste, durante a lgún t iempo 
se ca ta logó a estos ú l t i m o s 
de "ba t a l l ón reaccionario..."). 

E l trabajo a esarrollado por 
los oscenses, aunque debiera 
decirse por los m o n t a ñ e s e s , 
pues se c o m p r o b ó un f e n ó m e n o 
raro que fue la escasa represen
tac ión de gentes de la capital 
provincial, tuvo importancia p r i 
mordial . Pod r í a decirse que Jaca 
y Canfranc y sus alrededores 
sirvieron de solera para la fun
dac ión de aquella brigada, con 
hombres como los hermanos 

Bueno, Borderas, Bel t rán , Laca-
sa, Te r r én , M o m p r a d é Sampie-
t ro , Caste jón, Berdada, Arcas, 
Vizcarra, los hermanos Borau, 
Lavma, Latorre, Castejón, Malle 
y algunos otros más que fueron 
los primeros y principales artesa
nos de la cons t i t uc ión de aquella 
unidad aceptando los mandos 
que se les confiaron: uno de los 
hermanos Bueno fue nombrado 
jefe de la brigada, mientras 
que el otro lo era de la bate
r ía de ar t i l le r ía ; Borderas —el 
diputado socialista de Jaca-
fue nombrado comisario p o l í 
t ico ; un mecán i co jacetano je
fe del cuerpo de tren. Te r rén , 
- o t r o jacetano—, jefe de la i n 
tendencia; y el que fue siempre 
el alma de la organizac ión , Bel
t r án , " E l Esquinazau", que lue
go fue designado por el gobier
no para mandar una unidad 
en Guadalajara. 

E l sector a defender que se 
conf ió a la 130 Brigada iba 
desde el puerto de Monrepós 
hasta las inmediaciones de Ga-
v ín , en donde se situaban los 
esquiadores catalanes, que de
bido a su poca experiencia en 
los combates, h a b í a n sido desti
nados a aquel sector menos 
expuesto a los ataques enemi
gos (durante los meses de 
estancia allí no participaron 
en n i n g ú n combate impor tan
te). 

La reorganización 
Así estaban la^ cosas en la 

primavera de 1937 —finales de 
mayo comienzos de junio—, 
cuando el gobierno dec id ió , lue
go de haber ocurrido los suce
sos de Barcelona, la reorganiza
ción de todo el frente aragonés 
y la creación de unidades regu
lares que r e m p l a z a r í a n las d i 
sueltas "columnas" y "centu
rias". La 72 Brigada Mix ta , 
que h a b í a participado en Guada
lajara a la batalla contra los ita
lianos alcanzando con ello gran 
renombre, fue llevada a Bol -
t aña donde se situaba el mando 
de la 130 y , j u n t o a ella, proce
der a la c reac ión de una nueva 
unidad más importante que de
be r í a tomar el nombre de 43 D i 
visión. La 72 era de tendencia 
socialista en su m a y o r í a , aunque 
t a m b i é n h a b í a hombres de otros 
sectores p o l í t i c o s ; t a m b i é n se 
c o m p o n í a de voluntarios: gran 
porcentaje de castellanos y del 
bajo Aragón . Como una D i v i 
sión d e b í a comprender tres br i 
gadas el mando central o r d e n ó 
la c reac ión de una nueva que 
t o m ó el n ú m e r o de 102, a la que 

fueron enviados cuai 
mando sacados de la 12 
72, escogidos entre los] 
m á s valerosos y dotada 
jores capacidades de 
aunque algunos iban 
este mando por pruneral 
lo que toca a los hon 
tropa se enviaron a elll 
gentes de voluntarios ve| 
Caspe y , sobre todo, de 
movilizados de la' 
1935 procedentes de 
Albacete. 

Con la 72 Brigada i 
Pirineo un hombre 
a tener una notoried^ 
de par en el bando 
cano, y hasta más allá 
tras fronteras algunos 
m á s tarde; se trataba] 
mandante Antonio 
oriundo de Canfranc, m| 
cido por el mote que 
hecho popular e ilu 
Esquinazau". 

La aportación de 
crear una situación 
dentro del estado de 
reinando en aquel sectij 
r e sumió solamente a 
blemas militares, sino 
para que cesaran laŝ  
cias, y m á s de una 
desmanes que hasta 
se h a b í a n cometido 
lema de: "...todo porl 
sa...". U n ejemplo fue] 
hibi r se expoliaran a 
pesinos de la comarca] 
sando" sus reses para 
tecimiento sin que les 
pagadas de otra for 
con • u n "vale", pedj 
papel que más tarde 
norado por todo el 
A partir de entone 
m e r c a n c í a comprada sel 
con dinero de la Rej 
Otra preocupación, m\ 
na- por cierto -de la 
m á s se hizo mención] 
n ingún historiador fr 
fue la de proteger la pd 
civi l vecina de las lífl 
fuego, haciéndolos evá 
la retaguardia para quel 
frieran los peligros def 
las y obuses. Y de este! 
t u humanitario dio unal 
m á s cuando la toma def 
y los pueblos vecinos 
p o b l a c i ó n dentro que I J 
quistas no habían evi 
Por sugerencia suya elf 
republicano envió todaj 
b lac ión deseosa de ser e| 
a Samitier, Abizanda, 
Bielsa, etc., en dond| 
abastecidos por los 
de intendencia de la 
Es así que nació una 
y s impa t í a de las gente? 
m o n t a ñ a que veían 
Esquinazau" a uno 
suyos, que bajo su 
brusco ,de montañés 
rraba un corazón repil 
sensibilidad humana yj 
;llez. ) i 

El prólogo 
de una retirada! 

Desde la primavera dj 
hasta la retirada de jj 
la 43 División no soij 
defendió aquella zona, sj 
pa r t i c ipó en batallas ujl 
tes: la de Belchite, la i f 
mayor, frente a Zarago J 
toma de Orna, Biescas,^ 
batalla de Teruel, m 
invierno 1937-38; y j 
zar la ofensiva n a c i ó n ^ 
frente de Huesca también] 
llevadas allí algunas, 
Algunos de sus jefe^ 
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r e t a d o s por el E .M. Cen-
ocupar puestos impor-

^ j s ; así , Bueno, —ascen-
[^Teniente Coronel—, ha-
sido hecho jefe de E /M. 

[Ejército del Este, y Borde-
I Comisario Po l í t i co del mis-

rijando el 22 de marzo de 
comenzó la segunda fase 
ofensiva nacionalista en 

¿n de Tardienta a la 
L·'i francesa, la 43 logró 

sus posiciones sin 
t un palmo de terreno, 

de las rudas embesti
que eran lanzadas contra 
, Pero la p res ión ejercida 
,1a parte de Huesca acabó 
baratando aquel frente ha-

retroceder - e n algunos 
v, desordenadamente—, a los 
¡ponentes de la 31 División 
. enlazaba con la 43 en Mon-

lo que trajo como con-
jieñcia el repliegue de la 

Brigada, la m á s débil , hacia 
[falle del Cinca para no que-

aislada en las sierras de 
Harra y de Lupera. Barbastro 
U en manos de los naciona-
el 28, y todas las fuerzas de 

mi sector abandonaron la 
¿5n para alcanzar e l valle 
iBenasque y pasar a Francia. 

Esquinazau" h a b í a sido 
íiado al sector de E l Grado 

con algunos grupos de 
luntarios —entre los que iba 
[que suscribe- para intentar 
«ar el avance enemigo hacia 
ffirineo, (No debe olvidarse 

la 130 Brigada estaba en 
¡valle de Tena, y la 72 entre 
nave y Yebra, es decir, que se 

liedaban en una c u ñ a cuya 
rfundidad era inmensa te-
Udo en cuenta la nueva si
pón de los frentes). Aunque 
hecho no era el jefe de la 

Ivisión, Bel trán h a b í a toma-
oya las directivas que se impo-
m para proteger, con aque-
resistencia en E l Grado y 

[taral, el repliegue de Jas B r i -
mencionadas; tampoco 

había escapado la incapaci-
[td y las dudas en el E . M . de 

División para dirigir una lu -
k ordenada defend iéndose en 
lis valles pirenaicos, como el lo 
labia sugerido desde el primer 
lomento. Apoyado por una 
layoría de oficiales —en par-
tcular los comunistas como 
] i - dispuestos a seguir sus 
lonsignas y obedecer a sus 
penes, convocó una r e u n i ó n 
po la que expuso sus planes 

resistir en el valle de Biel-
i , De allí, y tras haber 
Impuesto cada uno de ellos 

puntos de vista, sal ió la 
liesolución de constituir el ba-
(iiarte defendiendo el Pirineo. 

Comienza ^ 
el "embolsamiento 

"El Esquinazau" f o r m ó u n 
E,M. compuesto de hombres de 

[confianza que h a b í a n dado prue-
de sus cualidades de estra-

is militares, en su m a y o r í a 
|iragoneses, confiando el puesto 

jefe de estado mayor al Co-
[mandante R a m í r e z - je fe de la 

0-, oficial de carrera muy 
ducho y hábil en el arte de 

jpreparar las operaciones m i l i -
jtares. Sin dejar de hacer frente 

enemigo i m p i d i é n d o l e de 
[Progresar por la ribera del 
[Cinca, se 'efectuó el repliegue 

; la 130 y de la 72 estable^ 
¡áendo una l í nea de resisten-

que iba de Monte Perdido 
¡ Escalona, j un to al r í o , y 

r aUí, por la Peña M o n t a ñ e 
sa, hasta San "Juan de Plan, 
Jistain y el pico de Posets, 

ííonde se emplazaron las fuer-
de la 102. As í quedaba 

instituido un islote de re
sistencia a los nacionales de-

del cual se situaba la fron-
era francesa con picos veci-

[¡os de los 3.000 metros de al-
[ "Ta, que iba a ser denominado y 
fjnocido en toda España por la 
Bolsa de Bielsa". 
Pese a ser minimizada, o 
Ociada, aquella resistencia 

I!? tuvo en ja(lue durante va-
* semanas a las fuerzas i m 

por t an t í s imas del general nacio
nalista Solchaga, no de jó de 
ser una de las operaciones 
más prestigiosas llevadas a ca
bo por una División de la Re
públ ica durante la guerra civil 
y de la cual nunca fueron 
bien expuestos todos los fun
damentos n i se valoró su real 
importancia. Porque no se tra
taba de una simple operac ión 
mil i tar y el conducir las ope
raciones. La 43 ocupaba una 
po rc ión de terreno dos veces 
m á s grande que la isla de I b i -
za, que era preciso organizar 
de forma que se pudiese llevar 
una vida" normal dentro de 
aquella enclave. Es decir, es
tablecer un orden similar al que 
hubiese podido ser necesario 
a una p e q u e ñ a repúb l i ca i n 
dependiente, siendo que a par
t i r del momento en que que
daba copado todo el terr i to
rio que controlaba deber ía ser 
gobernado por los responsa
bles de la unidad. 

Y aquel mecanismo, que 
más t e n í a del desaf ío al des
t ino que de una mis ión pre
viamente estudiada, se puso 
en marcha en menos de una 
semana: el control del terreno 
y de la pob l ac ión c ivi l que 
allí h a b í a quedado; la puesta 
en marcha de unos servicios 
de intendencia capaces de abas
tecer todas las unidades y ser
vicios; el convertir el cuerpo 
de tren au tomóvi l en tres h i -
pomóvi l , aprovechando los cen
tenares de mulos recuperados 
en la retirada; el crear un hos
pital central donde curar he
ridos y enfermos; hacer fun
cionar los servicios te lefónicos , 
telegráficos y de radio para 
coordinar todas las medidas 
tomadas permaneciendo en con
tacto con el gobierno central; 
y otras muchas disposiciones 
fueron verificadas tan ju ic io
samente que en n i n g ú n mo
mento hubo dudas n i errores 
que hubiesen echado por t ie
rra aquellos p ropós i to s de afin
carse en las m o n t a ñ a s para re
sistir los ataques nacionales. 

Entre otras, se tuvo una 
prueba de la sagacidad de 
Bel t rán , comprobando como or
denaba la recuperac ión de mate
rial y de abastecimiento a medi
da que tomaba cuerpo aquella 
in t enc ión de hacerse fuertes en 
la m o n t a ñ a . A l mismo tiempo 
parec ía como si tuviese la i n 
tu ic ión de lo que ocur r i r í a m á s 
tarde con relación a los fran
ceses. Como la retirada de las 
unidades —en particular la 130— 
se hizo siguiendo un plan bien 
preparado, él o r d e n ó se recupe
rasen todos los víveres y gana
do l levándolo al valle de Biel
sa; y lo mismo se hizo con las 
municiones, no dejando un so
lo cartucho en el terr i tor io 
abandonado. O r d e n ó igualmen
te se recuperaran los camiones 
de víveres, municiones y arma
mento que eran abandonados 
por las tropas de la 31 Div i 
sión en E l Grado, Naval y Graus, 
así como varias docenas de m u 
los que transportaron sus car
gas a través de senderos y ca
minos que llevaban al valle 
mencionado. Es decir, que al 
implantarse la 43 en "la bol
sa" pose ía los medios de abas
tecer en comestibles y muni 
ciones a sus ocho o diez m i l 
hombres durante más de dos 
meses, sin necesidad alguna de 
recibir ayuda exterior. Y en 
estos dos o tres meses se espe
raba que los acontecimientos 
evolucionaran de manera posi
tiva en favor de los cercados. 

Todos con 
"El Esquinazau" 

Inút i l decir que esta empre
sa fue posible gracias a la cola
borac ión de todos los compo
nentes de la División, y en 
primer lugar al clima de con
fianza que supo crear " E l Es
quinazau" entre sus hombres, 
teniendo el talento y la cor
dura de rodearse de oficiales 

y comisarios conocidos de él, 
que como se ha explicado, 
h a b í a n compartido las luchas 
durante los primeros meses de 
guerra. Todos ellos eran con
sultados para exponer sus for
mas de pensar y dar la visión 
de la s i tuación, así como las 
opiniones sobre las medidas 
que d e b í a n tomarse. También 
tuvo su importancia el impac
to psicológico que representaba 
ver en cualquier momento al je
fe de la División, con los miem
bros del estado mayor, en las 
l íneas avanzadas, j u n t o a los 
soldados con los que compar
t í an los difíciles trances por que 
pasaban. 

As í , contrariamente a lo es
cr i to por los historiadores fran
quistas y la propaganda que 
desencadenaron contra la 43 
División, la resistencia en "la 
bolsa" se consol idó sin impo
siciones n i brutalidades, sin 
coacciones de ninguna clase, 
solamente con el consentimien
to y el apoyo leal de unos hom
bres que c re í an en la causa 
que de fend ían y en los hom
bres que los mandaban. Es 
cierto, no obstante, que en la 
propia zona republicana la obs
t inac ión y reso luc ión de " E l 
Esquinazau" no fueron siempre 
acogidas con el in terés que 
aquella de t e rminac ión merec ía . 

Por un lado h a b í a los que 
no gustaban mucho de aquel 
renombre que iba adquiriendo 
el jefe de la 43 y su unidad, 
que p o d í a n eclipsar el que 
ellos h a b í a n obtenido en -otros 
frentes (incluso de la parte 
de algunos jefes miemros del 
P.C.). H a b í a , en segundo lugar, 
la aversión que el Ministro de 
la Guerra, el socialista Prieto 
—(dimisionario ya en aquellos 
t i empos ) - , le t e n í a a Bel t rán 
por sus opciones pol í t icas y sus 
concepciones estratégicas (Bel
t rán era partidario de la lucha 
guerrillera); aunque bien pudie
ra ser que aquella an t ipa t í a 
viniera ya de los sucesos de Jaca 
de 1930. Estas intrigas fue
ron una de las causas de que el 
gobierno republicano no inter
viniese acerca del francés para 
solventar el paso por su terri
tor io de los evacuados y heridos 
con la rapidez que r eque r í a 
el caso. Sólo al cabo de algunos 
d ías , tras la protesta y presiones 
que ven ían de "la bolsa", h i 
cieron se despertaran algunas 
consciencias en el gobierno para 
intentar negociar con' los fran
ceses los problemas expuestos y 
el que aceptaran dejar pasar 

e n t o r p e c í a n con su resistencia 
los planes de los jefes mili ta
res adversos. El general Solcna-
ga y su Tercera División Nava
rra, con sus grupos de ejército 
agregados y los moros, con sus 
numerosas ba te r ías de art i l lería, 
estaban atacando frente al l í , 
frente a la 43, sin poder parti
cipar en el frente del Este, de 
Levante o del Centro o otras 
operaciones que el mando nacio
nal t en í a proyectadas para aca
bar con la resistencia republi
cana, y lo que para ellos pare
cía ser cosa fácil comprobando 
lo que h a b í a sido la retirada 
de Aragón : desalojar aquella 
unidad del reducto p i rená ico , 
aparec ió como una empresa 
difícil a llevar a bien con la cele
ridad prevista. 

Efectivamente, los primeros 
intentos que realizaron los na
cionales en abril para infiltrarse 
por el valle del Cinca fueron 
repelidos impon iéndo l e s bajas 
importantes sin que consiguie
ran avanzar n i un palmo. A par
t i r de entonces "la bolsa" 
fue sumida a bombardeos de 
la ar t i l ler ía y de la aviación 
continuos, seguidos de ataques 
de la in fan te r ía defraudados 
cada vez que eran lanzados. 
El breve lapso de tiempo que 
hab í an" dejado pasar los nacio
nales no atacando la 43, para 
infiltrarse en el valle de Arán , 
h a b í a sido suficiente para cons
t i tu i r una l ínea de defensa don
de iban a estrellarse todos los 
intentos de ofensivas hechos 
más tarde, y si se tiene en cuen
ta la s i tuac ión que represen
taban las defensas naturales 
del terreno se puede calcular 
cual era la ventaja, aun con la 
inferioridad material, de los 
republicanos asediados. 

En mayo, habiendo compro
bado que los ataques de la in 
fanter ía no consegu í an resul
tado alguno, los nacionales con
sagraron toda su tác t ica a bom
bardear y cañonea r sin tregua 
las posiciones republicanas y 
todo el valle con particular 
e n s a ñ a m i e n t o , en particular La-
fortunata, Salinas, Bielsa y hasta 
Saravillo y Pineta. De las simples 
incursiones de uno o dos "Jun-
kers" alemanes, como h a c í a n 
al pr incipio, pasaron a realizar
las con escuadrillas de diez o do
ce aparatos; de la misma forma 
h a b í a n mult ipl icado por cinco 
las ba te r ías de art i l ler ía empla
zadas alrededor de "la bolsa" 
que escup ían metralla por todas 
partes, haciendo difícil la cir
culación entre los frentes y 

' E l Esquinazau" cerebro de la heró ica resistencia 

ayuda material por su terr i to
r io . 

Resistir 
es la clave 

N i " E l Esquinazau", n i nin
guno de sus colaboradores, n i 
tampoco los miembros de la 
División p r e t e n d í a n imponer 
otro derrotero al que seguía 
la guerra; nadie soñaba con ser 
un Cid Campeador moderno, 
pero si eran conscientes de que 

los puestos de mando. Aque
llas ofensivas sólo se ve ían 
interrumpidas cuando h a c í a mal 
t iempo, impidiendo volar a los 
aviones, o cuando el general 
Solchaga lanzaga sus octavillas 
exigiendo la r end ic ión de- los 
sitiados. 

La visita de Negrin 

La popularidad alcanzada por 
la 43, y su resistencia encarniza
da, tomaron tales proporciones 

que el propio gobierno cons ideró 
deb ía realizar un gesto que per
mitiese ensalzar aquella lucha 
para citarla como ejemplo en 
toda la zona gubernamental. 
Negr ín en persona dicidió perso
narse en "la bolsa" a c o m p a ñ a d o 
del general Rojo, jefe del Es
tado Mayor Central del Ejérci to 
Popular, a c o m p a ñ a d o s , entre 
otras personalidades, de Borde-' 
ras que h a b í a sido Comisario 
de la 130 Brigada. Allí se pre
sentaron el d ía 15 de mayo de 
1938 causando la consiguiente 
es tupefacción y admirac ión en
tre los combatientes, luego de 
haber atravesado a pie el puerto 
de Bielsa y sus peligrosos sende
ros de m o n t a ñ a . La noticia 
causó sensación. Por primera vez 
un jefe de gobierno visitaba las 
avanzadillas, y lo que era más , la 
l ínea de fuego de una división 
cercada.' Negrin se entrevis tó 
con " E l Esquinazau" y su Es
tado Mayor, visitó los parape
tos y trincheras de Escalona, los 
más mor t í fe ros , pese al riesgo 
que cor r ía (un sargento c a y ó 
herido j un to a él) , y se hizo 
presentar a los combatientes 
más destacados. Su visita termi
n ó con un desfile mil i tar en 
Bielsa, y a l l í , tras la arenga 
dirigida a los oficiales y solda
dos, impuso a la 43 División 
la más alta d is t inc ión de la 
Repúbl ica : "La Medalla del Va
lor" , al t iempo que le otorga
ba el extraordinario t í t u l o de: 
"La Gloriosa". 

Pero si el jefe del gobierno, 
n i el de el Estado Mayor Cen
tral, n i " E l Esquinazau", se 
hac í an grandes ilusiones en cuan
to a proseguir aquella resisten
cia. Todas las gestiones y ne
gociaciones que Negrin h a b í a 
llevado con los franceses h a b í a n 
fracasado frente a la intransigen
cia de los promotores de la 
"no in t e rvenc ión" . Francia no 
to lerar ía el paso por su terri
tor io de armamentos, municio
nes, abastecimiento y hombres 
de refuerzo para la 43 División. 
Lo único que aceptaba era no 
oponerse a que fuera transmiti
da la ayuda sanitaria y acoger 
los heridos evacuados por el 
puerto de Bielsa. Por eso se 
t en ía la convicción de que la 
resistencia p o d í a i r hasta que se 
tiraran los Ultimos cartuchos, 
pero que no se estaba ya lejos 
del final. 

En comentarios que se hicie
ron más tarde se i n t e n t ó acre 
ditar la tesis de que Negrin y 
Rojo h a b í a n tenido el pro 
pós i to de convencer a Bel t rán 
de la inut i l idad de aquella re
sistencia. Es totalmente falsa 
esta aserc ión. ¿ Q u é objetivos, 
en ese caso, hubiese tenido 
aquella visita ministerial y la 
publicidad hecha por los re
publicanos luego de aquella v i 
sita? N o se ignoraban los l í 
mites de aquella lucha, " E l 
Esquinazau" menos que nadie, 
pero él, como Negrin, confia
ban en una posible evolución 
de los franceses, m á x i m e te 
niendo en cuenta las interven
ciones de Alvarez del Vayo 
en la tribuna de la Sociedad 
de Naciones en Ginebra. Y un 
cambio de actitud de las demo
cracias hacia la Repúb l i ca po 
día inviertir todas las situado 
nes difíciles por que atravesa 
ba su ejérci to . 

Se endurecen 
1 os comb ares 

Los combates se hicieron 
más encarnizados en la según 
da quincena de mayo, luego 
de la visita de Negrin. Los ata 
ques aéreos causaban numero 
sas bajas, sobre todo heridos, 
que eran curados en el hospi 
tal de la frontera. Aquella 
fue una de las m á s fenomena 
les tareas llevadas a bien por la 
gente de la 43, donde se señala 
ron los "muleros" —casi en to 
talidad altoaragonesa—, que 
arriesgando sus vidas en todo 

(Pasa a pag. 10) 
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«La Bolsa de Bielsa» 
(Vienedepag. 9) 

momento lograban pasar a sus 
c o m p a ñ e r o s a Francia. Se con
feccionaron unas camillas espe
ciales que s ó l i d a m e n t e atadas 
a los aparejos de los mulos 
permitieron llevar echados a 
los heridos. Pero las condi
ciones de aquellas evacuacio
nes fueron espantosas: seis horas 
de marcha de mulo , sacudidos 
continuamente, debiendo para 
de cuando en cuando para 
que el enfermero que los acom
p a ñ a b a pudiese practicarles una 
inyecc ión ; añad iéndose las tem
pestades —algunos d ías de nie
ve— que se desencadenaban en 
los altos picos del Pirineo; los 
despeñaderos sobre los cuales 
pasaba el camino de Francia 
que h a c í a n , cuando un mulo 
tropezaba, fuesen a estrellar
se rail metros m á s abajo; el 
fr ío glacial que reinaba en los 
lugares donde l?s nieves per-
pé tuas h a c í a n dificilísimo el an
dar sobre ellas. 

Las amenazas proferidas por 
el general Solchaga en las oc
tavillas tanzadas por los avio
nes, no dejaban lugar a duda 
sobre las intenciones de los 
nacionales. Los insultos se mez
claban con las amenazas de 
aniquilar a todos los comba
tientes de la 43. Ya no ofre
c ía n i siquiera la vida salva 
para los que intentaran de
sertar. Aque l odio y aquella 
rabia eran de mal agüero . Des
de los puntos elevados donde 
estaban emplazados los pues
tos de observac ión se p o d í a n 
distinguir los movimientos de 
tropas nacionales que af lu ían 
a los alrededores de Ainsa 
en importantes columnas. En 
cuanto a la ar t i l ler ía h a b í a sido 
reforzada con piezas de grueso 
calibre, y n u m e r o s í s i m a s lige
ras servidas por los italianos, 
(ar t i l ler ía que h a b í a sido deno
minada "la loca", por la rapi
dez con que disparaba...). Por 
los servicios de in fo rmac ión 
del ejérci to m a r r o q u í ; las Ban
deras 16 y 17 del Tercio, el 9 l a 
bor de Tetuan; el Tabor de I f n i y 
el 73 ba ta l lón de Toledo. A l 
gunas unidades blindadas, aun
que su ac tuac ión all í no p o d í a 
hacerse más que por el valle, 
completaban aquellas importan
t í s imas fuerzas de in te rvenc ión . 
T a m b i é n se h a b í a descubierto 
la presencia de p e q u e ñ o s gru
pos móvi les de unidades espe
cializadas en la escalada de 
m o n t a ñ a s . 

E l 9 de jun io de 1938 vio un 
desencadenamiento sin igual de 

bombardeos por el aire y por 
tierra contra todo el terr i to
rio de "la bolsa". Los bom
bardeos alcanzaron tal inten
sidad que el valle del Cinca, 
de Laspuña a Salinas, estaba 
cubierto de una densa huma
reda similar a una capa de 
niebla espesa. Los "Junkers" 
alemanes no dejaban t í t e r e con 
cabeza, lanzando sus bombas 
sobre los pueblos y casas ais
ladas que a rd í an como fajinas 
de mies seca, debido a su cons
t rucc ión m o n t a ñ e r a , en la que 
predominaba la madera. Los 
grupos especiales de m o n t a ñ a 
fueron lanzados contra las uñ i -
dades que p r o t e g í a n los secto
res que se consideraban casi 
inac 

inaccesibles, y la in fan te r í a a t a có 
duramente a ambos lados del 
Cinca, consiguiendo desalojar 
algunas unidades de sus puestos 
de resistencia cerca del r í o , en
trada principal del valle. Otras 
tropas, subidas por el valle de 
Benasque, atacaron el sector 
guarnecido por la 102 Bribada, 
que era el menos expuesto, 
logrando hacerla retroceder has
ta Plan y Serveto, haciendo 
pesar así un peligro muy gran
de sobre los combatientes que 
andaban por el sur del valle. 

Los último s cartuchos 

El encarnizamiento de los 
combates fue extremo duran
te toda una semana. A la masa 
de hombres, material y , sobre 
todo, de ar t i l ler ía y aviación 
de los nacionales los repu
blicanos sólo p o d í a n oponer 
sus fusiles con las ú l t imas 
municiones que les quedaban; 
sobre todo, que la ar t i l le r ía 
h a b í a cesado de operar, falta 
de obuses, durante la segunda 
quincena de abril . A uno con
tra diez, por lo menos, frente a 
las bombas y obuses, los sol
dados de la 43 con " E l Esqui-
nazau" en cabeza se aferraban 
al terreno, re t i rándose ordena
damente sin que e l enemigo 
pudiese echarles el guante en
cima n i ocasionarles bajas tan 
importantes como las que ellos 
les infl igían. Esto, gracias, a la 
estrategia preparada por Bel-
t rán y su estado mayor, pro
ducto de la experiencia que ha
b í a n adquirido durante los dos 
meses y medio de si t io . 

E l 16 de j u n i o , cuando 
se h a b í a n agotado casi to ta l 
mente las municiones, y que 

Revolución cubana 

La hora de la 
institucionalización 

(Viene de pag. 7) 

Martí, del Granma y del Moneada. 
Su voz sigue siendo martiana y su 
capacidad política para proseguir 
por el desfiladero en el que le ha 
colocado la historia ha quedado 
sobradamente probada. 

Y después de Fidel ¿qué? 
Cuando en alguna entrevista le 

han preguntado maliciosamente si 
se consideraba una figura histórica, 
Fidel ha contestado, «tengo dema
siado respeto por las figuras his
tóricas para tratar de ponerme a la 
altura de ellos. Y creo que no son 
los propios hombres los que pueden 
hablar de su dimensión histórica, 
sino únicamente las futuras genera
ciones. No he luchado nunca en mi 
vida por ocupar un pedestal en la 
historia; he luchado por hechos 
objetivos, he luchado por la justicia. 
Y sigo siempre una máxima de 

Martí, de que toda la gloria del 
mundo cabe en un grano de maíz». 

Claro que ante esta grandeza y 
capacidad política, ante su atractiva 
pedagogía de masas, es inevitable 
preguntarse: Y después de Fidel 
¿qué? La respuesta por el momento 
nos sume en la perplejidad. Por 
algo la CIA no ha cesado durante 
más de diez años de organizaría 
atentados. Por algo grandes sectores 
de la opinión púbüca controlada por 
las agencias de prensa multinacio
nales han trabajado para erosionar 
su figura y aj. talante presentándolo 
como un nuevo y simple «caudillo 
americano» dictador y arbitrario. 

Sin duda la revolución cubana 
es hoy el castrismo. Realidad in
controvertible que puede analizarse 
bajo diversas ópticas. Pero al mismo 
tiempo, nadie puede negar que la 
alternativa al castrismo socialista es 
hoy, pura y simplemente, la capi
tulación ante el imperialismo. 

Alfonso Comin 

los hombres estaban completa
mente exangües , " E l Esquina-
zau" dio la orden de ritarada 
a Francia a los hombres que 
todav ía de fend ían aquella par
cela de terreno a costa de sa
crificios enormes, dándose el ca
so de que algunas c o m p a ñ í a s 
aguantaron en las inmediacio
nes de Lafortunada hasta que 
se les agotaron las municio
nes, inf i l t rándose luego en los 
túne les del canal que llevaba 
las aguas a la central para i r a 
salir a las inmediaciones de 
Bielsa, —acerca de veinte ki ló
metros—, con agua hasta la 
cintura y a oscuras. E l enemi
go h a b í a llegado hasta Sali
nas y se aproximaba a Bielsa, 
la "capital de la bolsa", destru
yendo todo lo que h a b í a fren
te a ellos. Todo a r d í a , todo 
volaba por los aires, las bom
bas y obuses d e s t r u í a n todo 
en el valle, y por si era poco, 
los nacionales volaban hasta 
las casetas y pajares de los 
prados una vez conquistadas, te
miendo sin duda quedara dentro 
de ellas algún combatiente. Ya 
no era "la bolsa de Bielsa", la 
gente de la 43 la denominaba 
"e l infierno del valle del .Cin
ca...". Desde las alturas í e los 
puertos p o d í a n observarse los 
incendios de los pueblos y casas 
aisladas que daban un aspecto 
lúgubre y triste a aquel valle 
que ha pasado siempre por 
uno de los m á s maravillosos 
del A l t o Aragón . 

Todo había terminado 

Todo e l Estado Mayor de 
la 43 se replegó a Parzan donde 
se situaban los ú l t imos caser íos 
de España al pie del puerto. 
" E l Esquinazau" o r d e n ó el paso 
a Francia de todos los sobrevi
vientes de manera ordenada y 
sin pán ico alguno, protegiendo 
con los grupos especiales que 
h a b í a previsto a este efecto la 
buena marcha de aquella re t i 
rada, que p o d í a haber sido 
catast róf ica , pero que gracias 
a él y a sus c o m p a ñ e r o s y cola
boradores se hizo en perfecto 
orden. Bel t rán p e r m a n e c i ó en 
Parzan hasta que el ú l t i m o 
combatiente e m p r e n d i ó la subi
da al puerto, tomando aquella 
senda estrecha abierta en la mon
taña , sobre la que los hombres, 
que daban la impres ión de hor
migas, avanzaban lentamente en 
fila india para llegar al primer 
puesto francés que se situaba 
a m á s de seis horas de marcha 
por aquellos du r í s imos puertos 
del Pirineo. De pie sobre una 
roca que dominaba Parzan y el 
valle, " E l Esquinazau" contem
plaba aquel espec tácu lo que, 
sin duda alguna y aunque 
no l o dejaba ver, le o p r i m í a 
el co razón y l o llenaba de 
tristeza. 

La resistencia de la 43 D i v i 
sión Republicana, " L a Glorio
sa", h a b í a estado en " la bolsa 
de Bielsa". Pero el e p í t e t o de 
gloria que h a b í a n alcanzado y 
la celebridad por aquella gesta 
no iban a apagarse en mucho 
t iempo. 

Cuando c a y ó la noche de 
aquel 16 de j u n i o de 1938 
en la que destacaban los i n 
cendios del valle, atravesaron 
los ú l t imos combatientes y Bel
t r á n l a muga de la frontera 
francesa. 

Todo h a b í a terminado. Pero 
no las aventuras de la 43. A l 
otro lado de l a frontera les 
esperaban otros sinsabores.,. Pe
ro esto forma parte ya de otra 
historia... 

(1) José Ramón Mar cuello en 
el número 144 de ANDALAN 
esbozó la biografía, desgraciadamen
te demasiado condensada, de esta 
figura aragonesa que alcanzó gran 
renombre en el bando republicano. 

M. Constante 

La emigración aragonesa 
Raquel 

Asún Escartín 
Un caminar a solas 

Afectivamente unida a una clase social a la que ya no 
pertenece, de finísima sensibilidad e inmensa entrega al trabajo, 
esta mujer de veintisiete años, soltera, nacida en Riglos, pro
vincia de Huesca, sugiere, en versión muy humana, la delicada 
percepción de esas antenas que captan y registran el más nimio 
fluctuar de su entorno. 

De familia obrera —su padre trabaja en «Eléctricas Reunidas»—, 
es de todas las hermanas la ünica que ha cursado estudios: 
bachillerato en Huesca, dos años de Filosofía y Letras en la 
Universidad de Zaragoza, y los restantes en la de Barcelona. 
Carrera costeada con becas salario. 

Su contenida timidez, la mesura de su voz y gestos, dejan 
paso en ocasiones a una risa fresca y espontánea, a manera 
de eslabones en su charla bien anudada: conceptos claros, 
expresión justa. A su entender, las fuerzas progresistas, en 
cuyo ideario se inscribe, adolecen de una tendencia a la dispersión, 
al personalismo, que las trocea y debilita. Ve con moderado 
optimismo el porvenir colectivo, a condición de que la izquierda 
establezca un sentido unitario a su lucha. • Considera que la 
mujer es doblemente víctima, ya que sobre ella recae la presión 
de una sociedad machista, que la infravalora con respecto al 
hombre. 

Ha viajado por Grecia, Italia, Francia. Actualmente, profesora 
no numeraria de literatura española en la Universidad de Barce
lona, a punto de terminar su tesis doctoral, aspira a conseguir 
un puesto estable que le permita una plena dedicación docente. 

Alerta a cuanto sucede —tres periódicos al día—, lectora por 
vocación y necesidad profesional, intuitiva, observadora, puebla y 
enriquece su mundo interior con esa naturalidad discreta que 
a mí se me antoja rasgo sustancial de su carácter. 

Su ascenso, peldaño a peldaño, no debió de ser confortable 
en unos años en que tan ostensiblemente han privado los pri
vilegios de cuna y clase. Agrandada por las circunstancias per
sonales su personalidad ante sí misma, con íntima confianza en 
el devenir de su esfuerzo, ha logrado conjurar complejos, sin 
mengua afectiva hacia sus raíces. De este tironeo —desgarro, 
a buen seguro, en ciertas etapas de su biografía— subsisten 
indicios, con esos paisajes que surgen apacibles, sólo con leves 
desencajes, tras la sacudida de una borrasca de verano. 

Sincera en su relato, tal vez un tanto ahorrativa en detalles, 
compensa esta contención con alboroto de matices, auténtico 
regalo de sugerencias y subrayados. Diría que, al hilo de la 
charla, su memoria enhebra un monólogo denso y parco en pala
bras, punteando a vuela pluma ,el escueto diseño de una mujer 
que en muy larga soledad, tadavía aguda —desde que a los 
nueve años deja su familia por los estudios—, subió desgajada 
y, un día, con afán de arraigo, tuvo que ordenar pieza a pieza 
su más entrañable pasado. 

R a m o n G i l Novales 
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Historia de Aragón 
Vimos en el artículo anterior cómo la unidad de los 

republicanos de Aragón se había visto mermada en 1914 al no 
incorporarse en el momento de fundarse el Partido 

Republicano Autónomo de Aragón el núcleo radical zaragozano, 
seguidor de la política de Lerroux. Los nuevos intentos de 
caminar hacia la construcción de un único partido de los 

republicanos de Aragón va a observar una nueva estrategia: 

la prioridad de la unidad del republicanismo español para 
poder luego realizar la de los aragoneses. Esta situación se va a 
plasmar en dos momentos distintos. El primero, con el 
patrocinio desde el núcleo zaragozano (PRAA) de un nuevo intento 
de ir a la creación del Partido Republicano único (1917). El 
segundo, la constitución del Partido Republicano de Aragón al 
año de crearse la «unitaria» Federación Republicana. 

Hacia la unidad de los republicanos de Aragón 

El Partido Republicano 
de Aragón (y 2) 

Luis G. Germán 
El PRAA, a los dos años 

de su fundac ión tiene mer
madas sus posibilidades de con
solidación. En 1917 asistimos 
a una nueva c a m p a ñ a desde 
"El Ideal de A r a g ó n " de Sarria 
en favor del Partido Republi
cano único ( " E l Ideal" desde 
mediados de diciembre pasa 
a denominarse Organo del 
Partido Republicano). En ella 
participan las firmas republi
canas del momento (J . Nakens, 
Julio Senador, E. Barriobero, 
A. de Albornoz. . . ) , iniciativa 
lanzada en co laborac ión con 
Mariano Tejero, turiasonense, 
del Directorio republicano de 
Vizcaya. As í , el 24 de marzo 
se celebraba una magna asam
blea en Zaragoza, promovida 
por éste, a cargo de los direc
torios republicanos vasco-nava
rros. A ellos se unen republi
canos de la Rioja, y los gru
pos zaragozanos ( P R A A ; los 
radicales; un grupo creado a 
principios de a ñ o , el casino 
republicano-socialista; de los 
pueblos), de Huesca y Teruel; 
así como otras esporádicas 
representaciones de diversas 
provincias españolas y algunas 
personalidades republicanas 
como Marcelino Domingo. 

Forzar el 
partido único 

Presidió las sesiones Maria

no Tejero. Fueron aprobadas 
.unas bases ideológicas o Pro
grama del futuro Partido Re
publicano Españo l . Las dis
crepancias se plantearon a la 
hora de discutir la organiza
ción del futuro Partido, algu
nos opinaban que lo pr ior i 
tario del movimiento repu
blicano en aquel momento 
era simplemente la unidad 
de acción. La cues t ión q u e d ó 
sin resolver, emp lazándose a 
una siguiente asamblea en 
Madrid a finales de mayo. En 
esta asamblea, se abstienen de 
participar los republicanos ra
dicales*, en las bases de orga
nización se habla de la crea
ción de un Consejo por re
presentantes de las distintas 
regiones que integran el terri

tor io español , el cual elige 
de sí un directorio. En Ara
gón , n i los radicales zara
gozanos n i el núc l eo repu
blicano reformista de Tara-
zona participan. Los dos de
legados elegidos al Consejo 
son los a u t ó n o m o s Gi l y Gi l 
y Manuel Lorente. Pero, a 
corto plazo, el proyecto uni
tario se desintegra. En sep
tiembre de 1917, tras los 
graves sucesos del verano, Ve
nancio Sarria se contestaba 
púb l i camen te en El Ideal a la 
pregunta de "por qué los repu
blicanos no somos poder", 
contestando "porque no nos 
hemos hecho dignos de é l ; 
porque no hemos sabido me
recerlo". 

La grave crisis del verano 

Necesidad de un partido republicano de Aragón 
Le falta a España una intervención directa de 

la ideología aragonesa. Por ello y por razones de 
carácter autóc tono , es imprescindible que todos 
los partidos po l í t i cos de Aragón se aragonesi-
cen. 

Todos los partidos sin excepción ninguna, 
pero muy particularmente aquellos que por 
representar la vanguardia ideológica del pensa
miento aragonés tienen la sensibilidad más 
vivificada. E l Partido Republicano muy espe
cialmente. 

Yo no puedo creer que las huestes democrá
ticas de Aragón renuncien a l ideal de aragonesi-
zación; creando la gran democracia aragonesa. 
Que por ser democracia y ser aragonesa, forzo
samente ha de convivir con las otras tierras 
ibéricas hermanas. 

De este modo es indiscutible que las fuerzas 
verdaderamente liberales del país , con un ideal 
regional e interregional habrían de ser mu
cho más eficaces al Estado que actualmente en 
una esfumada personalidad. 

La creación de un gran partido republicano 
aragonés, a u t ó n o m o y con miras a la autonomía 
le haría más sólido y mucho más respetado 
en el Madrid de los fariseos. 

Nuestro magno pensamiento - d e todas las 
¡deas y de todos los matices aragoneses-
debe estar en un futuro renacimiento por el 
cual el País Aragónés mande a l Parlamen

to de todos los pueblos hispánicos sus represen
tantes, rotundamente, inconfundiblemente ara
goneses. 

L a creación de un gran Partido Republicano 
de Aragón realizaría el milagro de la bella unión 
de fuerzas democráticas con ramificacio
nes en todas las tierras y rincones de Aragón. 

Pensad esto y meditad, que acaso en vuestras 
manos, extirpadas del funesto caciquismo 
está el porvenir de nuestro resurgimiento, como 
pueblo libre y consciente de sus destinos. No lo 
olvidéis, y a que sois aragoneses por ley bio
lógica y republicanos por coincidencia ideológi
ca. 

Y sobre todo tened en cuenta que este 
renacimiento no llegará mientras no se realice 
entre nosotros la sagrada fus ión de fuerzas y de 
ideales. 

Hemos de prepararnos para la revolución y la 
revolución que a nosotros nos corresponde 
como parte aí ícuota de este gran retablo ibérico 
es la aragonesa, con la extirpación de lo viejo, 
de lo caduco y de lo inservible. 

Julio Calvo Alfaro 
Agosto, 1919 

Fuente: "Ideal de Aragón'^ 165 
10 de I X de 1919 

de 1917 va a provocar la uni
dad electoral de las izquier
das en las municipales de 
ese o t o ñ o . El 25 de noviembre 
tiene lugar en el teatro C irco 
de Zaragoza un gigantesco mi
t in de izquierdas pro-amnis
t í a al que asisten cerca de 
5.000 personas, que culmina 
con una gran manifes tac ión . 
Los resultados electorales su
ponen un afianzamiento de 
los republicanos en el Ayun
tamiento zaragozano al salir 
elegidos 8 de los 21 elegi
bles. La unidad de acción 
republicana va a continuar 
con motivo de las elecciones 
generales de febrero de 1918. 
Se crea una Federac ión repu
blicana local con un directo
rio (formado por militantes 
de los tres colectivos repu
blicanos, tres a u t ó n o m o s , tres 
radicales y dos republicano-
socialistas) designa como can
didatos a Manuel Marracó y 
Mariano Tejero, que van a sa
l i r , por primera vez, t r iun
fantes por la m a y o r í a (Marra
có logra un importante 29,4 
por ciento del electorado de su 
c i rcunscr ipc ión) . 

L a cr is is l l a m a a 
l a u n i d a d r e p u b l i c a n a 

En noviembre de 1918, 
ante la grave crisis de Es
tado, todav ía no resuelta, se 
va a producir el nuevo inten
to de un ión republicana, en 
primer lugar a nivel parlamen
tario, bajo la h e g e m o n í a de 
Lerroux. En el Ateneo de 
Madrid queda constituida el 
d í a 12 la Federación Repu
blicana, con un directorio 
integrado por Giner de los 
R í o s , Lerroux, Castrovido, Ma
rracó y Domingo, que lanzó 
un manifiesto por la Repú
blica. En enero de 1919 
se adhieren los a u t ó n o m o s 
aragoneses, al frente de los 
cuales estaba Marracó . 

En marzo, dentro de la 
c a m p a ñ a desarrollada por la 
Fede rac ión , se organiza un 
importante m i t i n del directo
rio republicano en la Plaza 
de Toros de Zaragoza, en el 
que hablan Lorente, Tejero, 
Mar racó , Lerroux y Domin
go. E l acto es previo a las 
elecciones generales de este 
a ñ o , en las que los republi
canos zaragozanos desarrollan 
por vez primera una impor
tante presencia electoral en 
la m a y o r í a de los distritos 
rurales. En Zaragoza, tr iunfa 
muy ajustadamente los mo
nárqu icos y sale elegido por la 
m i n o r í a M . Tejero (25 por 
ciento). 

El directorio republicano 
local (presidente, M . Marracó ; 
secretario S. Banzo) va a lan
zar finalmente una llamada a 
la unidad de los republicanos 
aragoneses en un documento 
en el que declaran que tienen 
como "ún ica misión preparar 
y celebrar una asamblea en la 
que las representaciones de to
dos los organismos pol í t icos 
republicanos de Aragón de
liberen y acuerden si pro
cede o no intensificar y con
solidar ese proceso de uni
ficación... cara a una actua
ción eficaz de las fuerzas 
que figuran en la izquier
da". La Asamblea, que en 
un principio se hab ía fijado 
para enero se tiene que re
trasar a marzo debido a las 
elecciones municipales de fe
brero. El esp í r i tu unitario 
del momento y el talante 
de la nueva organización que
da reflejado en los numero
sos editoriales de " E l Ideal 
de A r a g ó n " : "Seremos sobe
ranos en nuestras decisiones 
locales y regionales, que siem
pre hemos de coordinar con las 
de orden nacional y orgánico.. . 
Autonómicamente que no ató
micamente hemos de convivir 
con gran organización que se 
dibuja en el plano pol í t ico 
de la nación". 

El 21 de marzo finalmen
te queda constituido en una 
asamblea en la que partici
pan republicanos de las tres 
provincias, el Partido Republi
cano de Aragón, que asume 
el programa federal de 1894. 
Se nombra un directorio de 
once personas, de los que al 
menos 8 eran a u t ó n o m o s , sien
do elegido presidente Manuel 
Marracó ; vicepresidentes, Lo
rente, Banzo y Yela; secreta
rio Venancio Sarria. El nuevo 
Partido crea un carnet de mi 
litantes y establece una cuota 
obligatoria. En las semanas 
siguientes, desplegó toda una 
serie de actos públ icos en 
distintas comarcas (Belchite, 
Fuentes, Zuera...). 

A medio plazo, la im
portante experiencia nueva
mente iba a frustarse. El Par
t ido Radical va a querer se
guir ocupando el espacio to
tal de Republicanismo y el 
proyecto unitar io estatal no 
llega a cuajar. Tres años más 
tarde, 1923, recordaban amar
gamente los a u t ó n o m o s arago
neses, desde su nuevo periódi
co, "Democracia": "Los autó
nomos fuimos a la unión ab
soluta sin reservas de ningún 
género, pero los otros no fue
ron o no pudieron ir del mis
mo modo". 
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El último 
Buñuel 

A los setenta y siete años , 
Buñuel sigue siendo joven. Su 
humor cáus t ico , la agilidad 
narrativa de su úl t ima pelí
cula; los eternos "t ics", reno
vados, cuyo recetario hemos 
de buscar en sus años jóve
nes de surrealista, hacen de 
"Ese oscuro objeto del deseo" 
raro manjar que podemos gus
tar con plena fruición, pues 
don Luis fustiga ciertos tabús 
eternos de la burgues ía , con 
desenfado tal, que la sonrisa 
no puede borrarse nunca de 
nuestros labios mientras es
tamos viendo el f i lm. Si los 
milagros cupiesen en el cine, 
verdadero milagro es haber 
logrado un f i lm fresco y roza
gante, tomando como base una 
novela tan pasada como "La 
mujer y el pelele" ("La femme 
et le pant in") , del atroz Fierre 
Louys. Fue publicada en Pa
rís, en 1898, y alguien la ca
lificó de novela decadente 
que se "elevaba a una real 
universalidad, constituyendo 
uno de los momentos más 
agudos de la literatura amo
rosa del siglo X I X " . 

No era nada nuevo para 
Louys ofrecer una constan
te amorosa en sus obras lite
rarias. Lo sensual y lo prohi
bido aparec ía con harta fre
cuencia en sus páginas. Escri
tor viajero, alguna vez coinci
dieron en el norte de Africa 
Andre' Gide y él. Sin ninguna 
duda que, para escribir bien 
sobre una cues t ión , lo mejor 
es haberla vivido. "La mujer 
y el pelele" es una novela 
colorista, cruel a veces, con 
personajes a rque t í p i cos que nos 
son familiares, especialmente 
cuando es un francés el que es
pecula con nuestra cosa o nues
tros ambientes. En la Conchita 
Pérez, de Louys, existen rasgos 
de la Carmen de Mer imée , aun
que ello sea un punto de vista 
nuestro discutible. Lo cierto 
es que toda la crueldad de la 
novela centrada en la obsesiva 
predisposic ión erót ica de don 
Mateo Díaz , hacia Conchita, 
desaparece envuelta en humor 
en "Ese oscuro objeto del 
deseo". Una adap tac ión per
sonal, pero, que conste, fide
lísima a la novela original. Si 
las situaciones son inventadas, 
pasadas por el fino tamiz iróni
co del gran director aragonés , 
todas existen en igual dimen
sión anecdó t i ca en " L a mujer 
y el pelele". Pero esas esce
nas tremendas en la novela, 
desfasadas de estilo, se tornan 
naturales, jugosas, desenvuel
tas, graciosas, intencionadas, 
en el film. 

La resistencia de Conchita 
al acoso de don Mateo, no pa
sa de ser un instinto que el 
propio enamorado va robus
teciendo hasta transformarlo 
en obses ión . Buñuel cambia 
la estructura del tema hacien
do del rico don Mateo, un 
adinerado burgués francés que 
responde al nombre de Ma-
thias. Conchita Pérez sufre 
mayor t r ans fo rmac ión : Gracias 
la incidente con Maria Schnei-

der cuyo contrato canceló 
Luis Buñuel por no encajar 
la actriz en la idiosincracia 
del personaje, fue desdobla
do el t ipo de la andaluza 
ardiente y esquiva, en dos 
mitades psicológicas, que in
terpretan la española Angela 
Molina, y la francesa Carade 
Bouquet. Caliente y pronta a 
la cesión carnal, la Molina, 
fría, reflexiva, distante Carole 
Bouquet. El acierto del bino
mio Bouquet-Molina, es que los 
dos temperamentos logran una 
Conchita más apasionada, más 
distante y temperamental, más 
distante de Mathias, más inac
cesible para el enamorado. 

En "Ese oscuro objeto del 
deseo" hay un proceso en los 
temperamentos, que Buñuel 
hace accesible al espectador 
desde la primera secuencia. 
Esta es magistral y sucede en 
la es tación de Sevilla cuando 
un tren de lujo va a partir 
hacia Madrid. Mathias sube 
al departamento de su coche 
que van ocupando diversos 
viajeros y que se identifican. 
Entre otros, un profesor de 
psicología , un enano, que es 
uno de los grandes hallazgos 
de Buñuel . Mathias prepara 
una emboscada a Conchita, 
pues en un intento de rup
tura ha seguido a su enamo
rado hasta la es tac ión , al 
objeto de devolverle una ofen
sa reciente. Pero Mathias le 
arroja un cubo de agua fría 
desde la escalerilla del vagón. 
Su acti tud provoca la curio
sidad de los viajeros de su 
compart imiento, y él satis
face esta curiosidad na r r ándo
les la historia de sus amores 
con esta muchacha andaluza 
que se niega constantemente 
a entregarse al hombre que 
la desea. 

El planteo resuelve la his
toria en estudiados flash-backs 
que sirven de estructura a un 
tema que escamotea persona
jes en un sutil juego de comple-
m e n t a c i ó n caso de Conchita, 
uti l izando háb i lmen te las dos 
actrices. Todo el f i lm es un 
juego; t ambién una serie de 
obsesiones, las habituales en 

Buñue l , abonadas a q u í con la 
de la violencia de nuestro tiem
po, que Buñuel convierte en 
lei t-motiv, aparte de servirle 
para finalizar la pe l ícu la . En la 
in te rpre tac ión de Mathias se 
luce Femando Rey, bien se
cundado por las mencionadas 
Angela Molina y Carole Bou
quet. "Ese oscuro objeto del 
deseo" pone de nuevo a Bu
ñuel en la brecha de la actua
lidad. El film nos lo devuelve 
fiel a sí mismo, pero con la 
suficiente capacidad de hacer 
interesante cuanto toca. Que 
haya revitalizado texto tan 
enfá t ico y barroco como el 
de Louys, hac i éndo lo ligero, 
sin traicionar el tono sádico 
del relato, revela juventud y 
talento. 

Manuel Rotellar 

Teatro 
Por fin se ha 
arrimado el 

hombro 
Efectivamente colegas. Des

pués de muchos años de cami
nar cada uno por su lado, los 
grupos de Teatro y su flaman
te A .G.TE.Z .A. (de difícil 
p ronunc i ac ión sobre todo para 
un esp í r i tu tan cultivado como 
el de Mariano Car iñena) , han 
presentado a la D ipu tac ión un 
proyecto c o m ú n para la reali
zación de la que, seguramente, 
será la primera c a m p a ñ a racio
nalizada de teatro por los pue
blos de la provincia. 

LOS PROBLEMAS: Surgie
ron desde primera hora. Segu
ramente t o d a v í a no estamos, 
n i estaremos, en condiciones 
de establecer una fórmula ideo
lógica colectiva, pero sí pode
mos establecer, siempre, una 
formulac ión por el trabajo. Los 
consabidos t é rminos de "pro-
fesionalidad" y "a f i l i ac ión" es
tuvieron a punto de dar al 

traste con el asunto. Sería 
interesante promover un deba
te en este sentido. A l menos, 
sería divertido. 

L A R E A L I D A D : Dentro 
de breves, la A G T E Z A , con
tará en su poder con una 
información real de la in 
fraestructura teatral de la pro
vincia, merced a unos cues
tionarios que, vía Dipu tac ión , 
llegarán a todos nuestros pue
blos. Estos valiosos datos ser
virán para intentar la poten
ciación de unos locales ade
cuados. La c a m p a ñ a cons tará 
de diez y seis actuaciones por 
grupo existiendo posteriormen
te una recogida de datos con 
el fin de mejorar las progra
maciones sucesivas. Esto es 
muy bueno. 

UNA BREVE REFLE
X I O N : Las pol í t icas parciales, 
nunca jamás p o d r á n tener éxi
to si no se encuentran inmer
sas en una visión general de 
lo que ha de ser una pol í t ica 
cultural para la provincia, o la 
región. Quiero decir que de na
da me sirve no ser para l í t i co 
si lo que tengo parao es el co
razón . Urge una pol í t ica gene
ral en todos los terrenos 
de la acción cultural . Si no, 
estaremos perennemente par-
cheando. ¡Y ya vale!, colegas, 
que nos van a salir canas en los 
pelos de la nariz. 

UNA PENA: Cada vez pue
do asistir a menos reuniones. 
Creo que me voy a casar cual
quier d ía con una r eun ión . Un 
beso. 

Jeremías Pasa 
(de reuniones) 

Musica 
Tomás Bosque, 
segundo disco 
El mes de mayo suele ser 

pródigo en discografia arago
nesa. Este año coinciden los 
lanzamientos del primer dis
co de CHICOTEN, el t i tulado 

MUSICA A N T I G U A ARAGO
NESA I I (VIEJO TECLADO 
SIGLO XV11I) con J.L. GON
Z A L E Z U R I O L , un nuevo LP 
de TOMAS BOSQUE y , dentro 
de poco, el tercer disco de 
J O A Q U I N C A R B O N E L L . 

Todo lo que hasta ahora 
hemos escuchado del disco 
de T o m á s Bosque, titulado 
genér icamente " T o m á s Bos
que", ha sido a través de una 
cinta magne to fón ica , pero es 
suficiente para adivinar que la 
grabación traerá consigo con
traste de pareceres y para for
mular al cantautor alguna de 
las preguntas resultado de la 
apresurada audic ión . 

En el anterior LP de Tomás 
("'Cuando los tiempos vienen 
mejores") se adivinaban unas 
musicaciones y arreglos rígidos. 
Creo recordar que Tomás Bos
que valoró aquel disco como 
una primera experiencia del 
cantante, de los músicos, del 
arreglista... En esta ocasión 
se ha abandonado, en muchos 
temas, la pequeña instrumen
tac ión para pasar a un modelo 
similar al que solemos conocer 
como "tercera vía madrileña". 
Las contestaciones de Tomás 
Bosque en el aspecto musical 
del disco van precedidas de 
preguntas como estas: ¿Qué 
evolución se ha seguido a partir 
de la experiencia del primer 
LP? ¿Por qué la ruptura de 
sencillez instrumental con que 
siempre se ha planteado la 
canción popular? ¿No se ha 
pasado de una experiencia de 
p e q u e ñ a ins t rumentac ión a una 
de gran ins t rumentac ión sin 
haber profundizado en la pri
mera...? 

M i primer disco fue una 
gran experiencia. Por causas 
que no desconozco se quedó 
a mi tad de camino de ser un 
notable éx i to comercial, pero 
cubr ió suficientemente mis ex
pectativas y sirvió para ense
ña rme a andar con la modes
tia necesaria y el paso seguro 
intentando superarme en cada 
nueva canc ión . 

N o creo que el mayor o 
menor empleo de instrumentos 
sea ga ran t í a para valorar la 
canc ión popular, con más mo
t ivo si esa cues t ión llegara a 
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emplearse para repartir los tí
tulos de ortodoxia, de pureza, 
de ligazón con el pueblo, etc., 
etc. Cada cual, pienso, hace 
siempre lo que puede o estima 
mejor. A la larga, cuando las 
modas pasan y los montajes 
se caen, lo que valía queda y 
lo que no, se olvida y san-
seacabó. Por ese rasero pa
saremos todos, menos mal. 

Yo no diría que mi segundo 
disco no presente una clara 
profundización sobre mi tra
bajo anterior. 

Me da igual que se me asocie 
con la llamada "tercera vía" 
en la canción. Tengo muy claro 
qué debo hacer: sin salirme de 
mi contexto dentro de la cul
tura aragonesa de la que formo 
parte ya descubrí hace años 
que este país no tenía fron
teras. 

Tampoco hay que pasarse 
hablando de "gran orquesta" 
cuando solamente hemos 
hecho uso restringido de ella. 
Estoy completamente satisfe
cho del trabajo del arreglista 
Nano Bermúdez. 

Si exceptuamos algunos 
poemas de Angel Guinda, el 
resto del contenido literario 
del disco es de T o m á s Bosque. 
Sin embargo desaparecen dos 
de las circunstancias que hasta 
ahora h a b í a n estado ínt inia-
mente unidas a la personalidad 
del cantautor: contexto rural 
e incorporación del ca ta lán del 
Bajo Aragón. Estos d ías hemos 
asistido a una encuesta en un 
semanario nacional sobre el 
tema de la musicac ión de 
poetas: el poema como recur
so, hasta qué punto el cantante 
o músico hace suyo el poema 
dentro de una convivencia 
cultural... 

Mis influencias de largos 
años pasados en el campo, que
dan para siempre, pero otra cosa 
muy distinta es el lenguaje 
que emplee para decir las 
impresiones que la realidad 
me sugiere. 

No he incluido ninguna can
ción en catalán porque espero 
grabar muy pronto un álbum 
monográfico en esa segunda 
lengua de Aragón. Me gustaría 
que, al final de la entrevista, 

incluyérais un texto explicativo 
de esas razones. 

Dentro de la polémica de 
musicación de poetas hay casos 
indiscutibles: autores como P. 
Eluard, N. Guillén, Neruda... 
están siendo tratados por gente 
reconocida y con resultados 
positivos para el arte y el públi
co receptor. Y no es una casua
lidad que estos poetas estén 
más cerca del pueblo que 
otros. 

Me parece poco honesto 
que se musique la obra de 
otros como recurso a falta 
de imaginación para decir cosas 
propias. E n mi caso concreto 
no creo haber corrido ningún 
riesgo al incluir tres poemas 
de A. Guinda. Jamás cantaré 
textos de nadie sin sentirme 
plenamente identificado con 
ellos. Cuando me he puesto 
a cantar a Guinda siempre ha 
sido un estrecho contacto con 
él, y esto se ha favorecido 
porque este poeta sigue muy 
de cerca la evolución de la 
canción popular, y yo intento 
seguir igualmente la del sector 
"poesía". 

Sobre la "convivencia cultu
ral" también podríamos hablar 
largo y tendido. Sigo pensando 
que existen todavía muy pocos 
lazos entre los diferentes secto
res culturales de la región. 
Estoy de acuerdo con alguien 
cuando opina que se ven pocos 
cantantes en las exposiciones 
o en los conciertos y que los 
libros de poesía no sobran 
en las librerías de los no poe
tas, etc., etc., ¿no será esto 
un reflejo de esos bajísimos 
índices culturales que ostenta-

PROXIMAMENTE TEATRO PRINCIPAL 
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«Música antigua aragonesa» 
(Viejo Teclado S. XVIII) 

«Chicotén» 
Discos y cintas 

Movieplay, Gong y Chinchecle 

mos a nivel de región y del 
Estado? 

En una entrevista reciente 
de un diario zaragozano con 
T o m á s Bosque se hablaba de 
"independencia". Pedimos a 
Tomás que nos lo explique y . 
a la vez, que opine sobre lo que 
ha cambiado y lo que va a 
cambiar en la canción po
pular... 

Si por independencia se 
entiende el que defienda en 
todo momento mi particular 
forma de ser y de llevar hacia 
adelante mi profesión, me 
parece muy bien que se me 
adjudique ese adjetivo. Desde 
que salí del pueblo voy con 
tal empeño a cuestas. Tengo 
clarísimo el papel que puede 
y debe jugar mi trabajo en la 
transformación de esta socie
dad que no me gusta y en mi 
realización personal, por eso 
procuro hacer en cada mo
mento aquello que creo con
veniente. Entiendo mi trabajo 
como un frente en donde 
si no se avanza cada día un 
poco más, daría igual estar 
cantando que vendiendo libros 
por arrobas a domicilio. E l 
día que no sepa hacer cosas 
con un m í n i m o de originali
dad y no tenga claro que sirven 
para algo a la sociedad de la 
que soy parte, no me interesará 
cantar, que lo hagan otros. 

Actualmente nos encontra
mos en transición hacia una 
sociedad algo distinta a la de 
los últimos años. L a canción 
popular no tienen el mismo 
protagonismo pero aún debe 
ser herramienta eficaz en 
manos de la cultura progre
sista. Debemos aprovechar este 
evidente respiro para refrescar
nos y tomar aires renovadores 
de un cambio del que también 
fuimos motor; y poner la 
guitarra a punto y las voces 
que todavía quedan temas por 
cantar. 

L a aparición de nuevos gru
pos y gente que quiere decir 
cosas y sumarse con ganas de 
trabajar a este apasionante 
campo de la música y el canto, 
es otro motivo que debe dar
nos satisfacción a todos. 

Plácido Serrano 

Arquitectura 

El palacio de 
los Torrero 

En una ciudad como Zara
goza cuyo irracional desarro
llo urbano ha destruido casi 
por completo su personalidad, 
constituye noticia lo que debie
ra ser moneda corriente. En 
efecto, resulta poco frecuen
te por estos pagos la recupe
ración de un edificio antiguo 
de interés a r t í s t ico , como es 
ahora el caso del palacio de 
los Torrero, con amplia facha
da en el n ú m e r o 7 de la calle de 
San Voto y esquina a la plaza 
de la Santa Cruz, en el cen
tro del casco romano. 

El Colegio de Arquitectos 
decidió su compra a las reli
giosas de la Consolación para 
instalar en el edificio la sede 
colegial. Elegido el proyecto 
de Isabel García Elorza y Ma
nuel Fe rnández R a m í r e z , en 
abril de 1976 se inician las 
obras de consol idación e insta
laciones, que han permitido ya 
su apertura al públ ico . 

Interesa informar, por si 
cunde el ejemplo, sobre dos 
aspectos importantes relaciona
dos con la iniciativa de recupe
rar edificios antiguos. Me re
fiero a los ecnómicos y técni
cos, ya que el servicio cultu
ral que se hace a la comuni
dad es obvio. Conviene que se 
sepa que este t ipo de empresa 
e c o n ó m i c a m e n t e no es gravosa. 
Por ofrecer datos comparati
vos, siempre más reveladores 
que los absolutos, puede decir
se que, en general, el coste 
total de este t ipo de edificios 
es equiparable al de las vivien
das calificadas como de t ipo 
1 por el Ministerio del ramo. 

Y por l o que se refiere 
a los problemas técn icos , y las 
posibles soluciones para una 
adecuada a d a p t a c i ó n de la 
nueva función del edificio, 
vayan a visitar el palacio de 
los Torrero para convencerse 
de que ún icamen te se requie
re, eso s í , grandes dosis de ima
ginación y capacidad creadora, 
porque el resultado es un au
tént ica recreación del monu
mento. Y esto respetando 
—interesa mucho destacarlo— 
su estructura y espacios or i 
ginales. 

En el caso de edificios tan 
singulares, como el de los To

rrero, no se trata ún icamente 
de respetar la monumental 
fachada con sus volúmenes y 
valores urbanís t icos exteriores, 
sino asimismo toda la estruc
tura interior en t o m o al patio, 
que centraliza las dependen
cias, y también las alturas y es
pacios de sus plantas baja, no
ble y superior. Todo se ha 
realizado por los autores del 
proyecto con esc rúpu lo , ins
ta lándose además dos salas 
de exposiciones en el só t ano , 
y convirtiendo al bello patio 
y galerías superiores en un 
á m b i t o vivo, ya que la entra
da doble por San Vo to y pla
za de Santa Cruz le p e r n á t e 
funcionar como calle inte
rior. 

El Colegio de Arquitectos 
dispone de una sede noble 
y la ciudad ha recuperado uno 
de los palacios más sigula-
res del siglo X V I . Quiero, 
finalmenic valorar lo que este 
palacio significa. La familia 
de los Torrero, que le da el 
nombre, era oriunda de Lu
na; t ambién a ella se debe el 
nombre del popular barrio 
zaragozano, por las posesio
nes que a q u í t en ía . 

Miguel Torrero, fallecido 
en 1518, m a n d ó construir 
este palacio, de singular in 
terés a r t í s t i co porque refleja 
la t radición mudéjar bajome-
dieval, antes de que se impu
siera por completo el lengua
je formal renacentista en otros 
palacios zaragozanos. En la 
fachada destaca, aparte de 
la galería superior y alero, 
el quiebro ortogonal de sabor 
u rban í s t i co h i s p a n o m u s u l m á n ; 
al interior, las cuatro colum 
nas del patio, de orden tos-
cano, es tán actualmente em
butidas en los pilares octo
gonales de h o r m i g ó n , corres
pondientes a las obras de con 
solidación y reforma que rea
lizó Regino Borobio en 1942 
para las hermanas de la Con
solación. Pero su galería de 
la planta noble, con arcos 
mix t i l í neos de t rad ic ión ara
gonesa, y la galería superior 
con arcos conopiales, todos 
ejecutados en yeso endure 
cido, c o n t i n ú a n ya en el si
glo X V I la t rad ic ión cons 
tructiva del siglo anterior, épo
ca de la que Zaragoza perd ió 
durante la guerra de la Inde
pendencia las famosas casas 
de la Dipu tac ión del Reino. 

Gonzalo M. Borràs 

IHMIhUÍD Suscribiéndose con este boletín, ahorrará 250 ptas. 
A partir del 4 de mayo, la suscripción anual pasará a costar 1.450 ptas. 

Don(a) .... 

ProfMlón 

Domicilio 
Población 

Provincia 

Dto. postal 

Daaao suscribirme al pariódlco samanal aragonés A N D A L A N por un «ño • ( 
por un samastre • , prorrogable mientras no avise en contrario. 

D Domicilien el cobro en el banco. 
• Envío ai importe (cheque • . giro p. • , transferencia • ) 
G Pagaré contra reembolso. 

' • <*• de 197. 

(Recorte y envíe este boletín. NO NECESITA FRANQUEO) 

A N D A L A N 1 3 



Cultura 

Un trabajo de penenes 
G.M. Borras y M . Garc ía 

Guatas, "La Pintura románi 
ca en A r a g ó n " . Zaragoza, 
1978. 409 páginas y 278 lámi
nas P.V.P. 6.000 p ías . 

En 1973 la Caja de la Inma
culada fue la única mano gene
rosa que encon t r é al buscar 
quién quer r ía editar mi libro 
sobre La Sede tan ía ; ía amistad 
de E. Aubá y la l ínea especí
fica de la labor cultural de esta 
entidad hicieron posible la pu
blicación de un trabajo que 
me había costado cuatro años 
de ded icac ión ; creo que ni la 
Caja n i yo nos arrepentire
mos ahora. 

E-n vista del mecenazgo y 
de la amistosa acogida que 
se me dispensaba, aun sien
do un simple adjunto de Uni
versidad, dec id í poner en con
tacto a un colega m í o - e n 
quien. í e n í a m o s fe ilimitada 
cuantos c o n o c í a m o s su dedi
cación al of icio: era Gonzalo 
Borras- con Ramón. Sainz de 
Varan da, por entonces miem
bro del consejo administrador 
de la cajica; sabedor del amor 
que por el r o m á n i c o tuvo 
siempre el hoy senador del 
PSOH, estaba yo seguro de 
que pod í an acordar algo ver
daderamente útil para el patri
monio cultural aragonés. 

Desde aquellas fecha.3 le 
han pasado muchas cosas a este 
país , que todos conocemos. 
Pero no tantas -afortunada
men te - que el plan de tra
bajo establecido no haya se
guido adelante, durante un 
quinquenio, y empiece a dar 
frutos visibles y emociones 
por su calidad. El proyecto 
-ambicioso y realista a la 
vez - trazado por Gonzalo 
Borras (que tiene dotes excep
cionales para organizar traba
jos en equipo) se basaba so
bre la cons t rucc ión de un 
gran banco de datos, exhaus
t ivo, a cargo de un numeroso 
grupo de profesionales y de 
connoisseurs; amparados todos 
por el soporte e c o n ó m i c o de 
la Caja, durante años enteros 
han edificado la primera visión 
global de nuestro arte romá
nico (aparentemente tan bien 

conocido), cuyo primer volu
men reúne las calidades ma
teriales e intelectuales exigí-
bles a una obra de rango ho-
mologable con cualquiera otra, 
de a q u í o de fuera de aqu í . 

En los ú l t imos tiempos, 
en efecto, sólo el animoso 
espí r i tu de Angel San V i 
cente, en co laborac ión con 
A. Canellas, h a b í a llevado 
a cabo —por encargo de una 
editorial francesa- un inten
t o , forzosamente parcial y se
lectivo de nuestro román ico , 
con todas las limitaciones que 
impon ían un l imi tado presu
puesto y las caracter ís t icas 
generales de la colección, ya 
acrisolada ( y , por lo tanto, 
inalterable), que hac ía Ja soli
c i tud. 

Ahora se trata de otra cosa. 
Como se evidencia con el me
ro ojear las páginas , Borras 
y Garc ía Guatas se han pro
puesto acceder al lector a 
través de la imagen, contan
do con el envidiable sopor
te de las cámaras de Luis 
Mínguez , y con una reprogra-
fía de suficiente calidad. Es 
esta, en efecto, la única for
ma de conseguir suficiente 
" impac to" en el muy pecu
liar mundo de la bibliogra
fía ar t í s t ica universal e intro
ducir por la puerta grande 
a k pintura románica de 
Aragón en el mercado eru

di to mundial ; lo que advier
to en previsión de las pre
sumibles cr í t icas que puedan 
hacerse a este l ibro por mor de 
su "suntuosidad": era absolu
tamente imprescindible en un 
caso as í y para tal material; 
y nadie tiene la culpa de que 
los costos editoriales y la 
incalificable po l í t i ca estatal 
para con el l ibro (si es que 
existe) impongan estas con
diciones de precio: no se ol
vide n i por un instante que 
en España paga el mismo 
impuesto el p e q u e ñ o libelo 
pornográf ico que el l ibro de 
texto, o poco menos. En to
do caso, la calidad de la obra 
permite augurarle —y no en 
ú l t imo t é rmino por su "apa
ra tos idad"- un buen futuro 
comercial que, naturalmente, 
no se l imitará al misé r r imo 
mercado aragonés . Lección 
que deben aprender quienes 
es tán en esto de editar libros 
sobre nuestra tierra, siempre 
ahogados por el provinciano 
temor a pillarse los dedos 
con diez mi l duros... 

El l ibro ha abandonado en 
absoluto, o casi, los viejos 
criterios clasifica torios de la 
pintura romàn ica , basados fun
damentalmente en el desmenu
zamiento de la caligrafía de 
cada autor; sistema muy út i l 
verdaderamente, para la atri
buc ión de las obras a tales o 

(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 

F. D. Autorización núm. 3.084 
(B. O. de Correos de 29-VII-1974) 

RESPUESTA COMERCIAL 

A franquear 
en destino 

Hoja de pedido de Librería 

amlsilñii 
Apartado núm. 25 F.D. 

7 A D A T l f l 7 A 

w 

r 

d 
O 

td 

m 

cuales talleres o maestros, pero 
que muy poco c o n t r i b u í a al 
desvelamiento de la lectura 
de la obra de arte. Vistas 
as í las cosas, el texto posee 
una enorme frescura, despo
jad! sima de prejuicios, reco
giendo una atrevida y visible 
l ibertad espiritual de los re
dactores que, con aplomo 
tranquilizador, se atienen a 
su propia norma sin preo
cuparse demasiado del acade
micismo de lo que resulta. 
Esa es una de las mayores 
gratificaciones con que se lu 
cra el lector. 

Hay en, el trabajo verda
deros descubrimientos; y aun
que quien escribe no es un 
experto en el tema, se atreve 
a asegurar que el estudio 
sobre la iglesia de Vió tiene, 
en el fondo, ese carácter . 

Pero la m é d u l a del asun
to está, permanentemente, en 
el desvelamiento e interpreta
ción de los programas icono
gráficos. Cada mural se halla 

o se hal ló inserto en un con
texto a rqu i t ec tón i co y topo
gráfico muy concreto; se rea
lizó por manos muy espec í 
ficas y al, servicio de unos in
tereses peculiares, de carác te r 
ideo lógico . La vocación didác-
tica de la pintura de los siglos 
X I y X I I - c o n destino a la 
exhib ic ión ante un púb l ico 
mayoritariamente iletrado—, 
exige que se busquen las cla
ves de cada asunto en, esta 
perspectiva. ¿Cuál fue la, inten
ción global del pintor en ca
da caso? Y , descubierta esta 
¿cómo la llevó, •prácticamen
te a cabo? ¿Qué temas se
lecc ionó , y por qué? ¿A qué 
influencias intelectuales o l i 
terarias estaba sometido? ¿Có
mo captaba el mensaje ~ m u -
cíw más trajBspaieiite para él 
que para nosotros- el espec
tador a ragonés aitomedieval? 
¿Por qué aparecen estas varian
tes y no otras? ¿De dónde 
procede este modo de tratar 
tai tema y cómo arraiga en, 
nuestras tierras? Esa es la 
b a t e r í a fundamental de cues
tiones que se lian, planteado 
los mimes . 

Las respuestas son fasci
nantes. Descubrir la 
tic» y el f'ïicabnltrífi de las 
imágenes , sus relaciones in
ternas (la, f i i i t i t í f , la estructu
ra sigriííict'tíva) al, rtiíxlo como 

d i o io hizo pa

ra el X V I I español ese otro 
gran aragonés que es J. Galle
go, es una preciosa indagación, 
difícil y necesitada de una 
fuerte base erudita (que no 
se trasluce en el texto, rara 
vir tud) y que encuentra re
compensas tan hermosas como 
la del conjunto mural de Ba-
güés, cuyo estudio resulta 
aleccionador o, en otro rango 
la nueva visión del inquietan
te frontal de Gésera, en el que, 
de la mano de los Bestiarios 
medievales y del rico mundo 
de los s ímbo los y las alegorías, 
acaba uno leyendo en cada 
bicho los vicios y las virtudes 
que, denostados o ensalzadas, 
constituyen parte del mensaje 
del pintor. 

Como en todo trabajo de 
los hombres, puede sugerirse 
mejoras: que se haga con todos 
los programas lo mismo que 
con Navasa o con Sijena (es 
decir: un dibujo topográfico 
que ayude a la lectura global); 
o que no se regatee tanto 
el color a este ú l t imo monas
terio. Pero eso son levísimas 
faltas, puesto todo en el pla
t i l l o . 

Sé que los editores y los 
autores me agradecerán la 
m e n c i ó n específica a Isabel 
Alvaro y J. Francisco Este
ban, que trabajaban con Bo
rràs hace mucho tiempo, y que 
no han dejado de hacerlo en 
este caso; pero, sobre todo 
~y lo hago como buen ara
gonés que reconoce lo que 
debemos a gentes que se han 
hecho nuestras no por naci
miento sino por entrega- al 
fallecido Jesús Aurizenea, a 
quien sus feligreses del Serrablo 
y Navardún guardan, como los 
paisanos dispuestos a luchar 
por las cosas de Aragón, una 
profunda gratitud que no se 
ext inguirá con el tiempo. 

Remí taseme - e n el breve 
espacio de que dispongo-
hacer una recomendación, con 
énfasis, a los lectores y estu
diosos de este l ibro : que lean 
cuidadosamente la "Introduc
c i ó n " , en donde tomarán con
tacto con la razonable sabidu
ría del plan de trabajo que, 
además no se agota, venturo
samente, con este tomo, ni 
mucho menos. Y ni siquiera 
con los que le seguirán den
tro del plan pr imit ivo. No ten
go sitio para alabarlo aquí 
como merece. 

Por ú l t i m o , señarlar a las 
numerosas entidades públicas 
y privadas que se precian de 
hacer, en algunas ocasiones, re
galos saturnales de lujo a sus 
allegados, consejeros y clien
tes de pro, d ó n d e tienen una 
inversión que será de más 
enjundia que los bol igra los 
de plata o los relojes de pul
sera. Y mientras nuestros "en
tes p r e a u t o n ó m i c o s " (y dis
culpen la expres ión ) no posean 
medios o ganas de acometer 
trabajos a s í ' ( t a n caros y tan 
"burgueses"), estimulemos a 
mecenas como la Caja (te 
la inmaculada y la Fundi
c ión General Mediterránea a 
que nos sigan haciendo esta 
clase de servicios en doflde 
todo es almendra y grano. 
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¡Just ico nos va a venir! pa
ra apuntamos al ciclo de con
ferencias que durante los días 
^ 5 y 6 de mayo, va desarro-
uar el proicsor D. Manuel 
Tuñon de Lara ( ¡ C o m o lo 
oyen!), en el Centro Pignate-
lli (Marina Moreno, 6, Za
ragoza) sobre el tema: "Me
morias de hombres de Esta
do y realidad h i s tó r i ca" . (1930-
1939). ¡Tíos! ya sé que h a b í a 
prometido no recomendar con
ferencias en una temporada, 
pero ¿qué hacer con estas 
históricas visitas? 

- A n t e el exitoso trabajo 
que nuestro compa Mario Ga
vina ha presentado sobre la 
"ciudad de Benidorm", y cons
cientes del profundo conoci
miento que el Mario tiene 
sobre el n ú m e r o de camas 
(30.000) de la citada locali
dad, y que con todo el descaro 
y desvergüenza ha difundido 
por televisión sin ponerse colo
reo. Proponemos a las auto
ridades de la bella urbe, que 
en lugar de ofrecerle una cena 
homenaje y agradecimiento a 
nuestro invicto soció logo, nos 
preste cuatro o cinco m i l ca
mas, para el p r ó x i m o puente 
del "Corpus", para que de 
esta forma podamos todos 
los andalaneros celebrar nues
tro primer Congreso en la le
galidad (se me olvidaba, ne
cesitamos una pensión para 
las delegaciones extranjeras ¿es 
posible?). Firmado: Comité 
Central de A N D A L A N . 

el álbum de "Chicotén" con 
sus consiguientes marchas y 
paloteaos, y el á lbum de 
nuestro clavecinista José Luis 
González Uriol, con el apete
cible t í t u l o "Música Antigua 
Aragonesa. Viejo Teclado. S. 
X V I I I " . Por otro lado por 
fin ve la luz el á lbum de Tomás 
Bosque, que venía retrasando 
su salida desde mediados de 
abril. Algunas de sus nuevas 
canciones ya hemos tenido oca
sión de escuchar en los ú l t imos 
recitales. J .A. Labordeta, que 
comenzará a grabar su próxi
mo disco en jun io , ya lo tie
ne preparado. Y Joaquín Car
bonell, p resentará su disco en 
el Centro Aragonés de Bar
celona el p r ó x i m o d ía 14. Y 
con p e r d ó n del P lác ido , muy 
recomendable el nuevo álbum 
de Luis Llach, con super sabor 
a Medi te r ráneo y preciosas 
letras. Se t i tu la : " E l M E U 
AMIC E L MAR". 

¡Manos a las carteras! En es
te raes de mayo, mes de Mar ía , 
mes de las flores, mes de los 
expedientes de crisis, vamos 
a necesitar toda una pasta 
para poder atender a la mul
titud de gastos inevitables 
que se nos han presentado: 
En esta semana salen a la 
calle tres importantes discos 
aragoneses. El sello "Chinche-
ele" con dos esperados LP. : 

0 . 

Proponemos desde ya, que 
se invente un c réd i to para 
cinéfilos, pues lo vamos a 
necesitar, a 150 pelas que se 
nos ha puesto el rollo y con 
semejante acumulaçao . . . 

Por lo pronto en Zaralo-
nia, nos es tán pasando todas 
las pelis a la vez, como si se 
fueran a terminar o quedase 
poco t iempo. En cine comer
cial, imprescindibles: 

Annie Hal l : de Woody 
Al ien . (C. Actualidades) cuatro 
Oscar. 

Ese oscuro objeto del deseo: 
de Luis Buñuel , que más les 
hubiera valido a los horteras 
de Hol lywood darle un Oscar. 
(C. Don Quijote). 

Fiebre del s ábado no
che: de John Travolta (que 
está b u e n í s i m o ¡ t ías!) ceni
cienta de los Oscar de este 
año . (C. Goya). 

Julia: t ambién con no s^ 
cuantos Oscar, y con las es
tupendas Vanessa Redgrave y 
Jane Fonda. (C. Pala fox) . 

La Quimera de^ oro: de 
Charles Chaplin. Charlot. Den
t ro del ciclo que el C. Mola 
está dedicando al delicioso 
e inolvidable c ó m i c o . 
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Y en cines de Arte y En
sayo, tenemos: 

La Batalla de Argel: de 
Gillo Pontecorvo. Película sen
sacional. (C. Rial to) . 

Multicines " B u ñ u e l - 4 " : 

La comilona: de Marco 
Ferren, un demasié . (Sala-3). 

La Encajera: de Claude 
Goretta. (Sala-2). 

El Golpe de Estado: segun
da parte de La Batalla de 
Chile, de Patricio G u z m á n . (Sa-
la-4). 

Casablanca: primera del ci
clo dedicado a Humphery 
Bogart. (Sala-1). 

¡Que. . . ya está bien de 
austeridad! ¡Que. . . si el Bo
lea le han comprado un co
che con banderita, nosotros 
nos vamos a comprar lo que 
nos dé la gana! ¡Y... ya paga
remos cuando el traspaso de 
competencias! Bueno pues que 
la cosa pic tór ica se presenta 
fina. Primero recomendamos 
un paseo por la sala Pepe Re
bollo (Zaragoza), donde ex
pone Leopoldo Novoa. Luego 
por la D ipu t açao Zaraloniana, 
para admirar el Premio San 
Jorge. Después por la sala 
Luzán (Zaragoza) con la ex
posic ión "ocho pintores ca
talanes". Y finalmente por 
la sala Atenas (Zaragoza) don
de expone R o d r í g u e z Guy . 
Todo esto es para abrir boca 
de lo que puede ocurrir hacia 
el 20 de este mes en la sala 
Atenas (Zaragoza). Atentos 
pues se presenta una verdade
ra pasotada pic tór ica . 

Los chicos de Boira: que 
han prometido venir a ron
darme one o f those days, 
ac túan el d í a 6 en el Insti
tu to Pol i técn ico de Zarago
za. El d í a 15 en Sto. Domin
go de la Calzada ( ¿ q u é pasó 
a q u í ? ) . Y el d í a 7 en Tara-
zona. 

C h i c o t é n : ¡oh noticia!, van 
a cerrar las fiestas de prima
vera de la Inmorta l Ci ty o f 
Zaralonia, con un recital en la 
Plaza del Pilar, jun to con el 
grupo de baile S o m e r o n d ó n , el 
p r ó x i m o 4 de jun io . Pues que 
se van a Valladol id el d í a 13. 
A Burgos ciudad del queso, 
el d í a 7. Y el 14 a Tarazona. 

J.A. Labordeta: fastuoso 
president de A N D A L A N , se 
va el d í a 7 a Burgos para 
actuar coniuntamente con los 
de Chico tén . Y el d í a 15 a 
Villanueva de Gallego, ciu
dad de las tres mentiras. 

Joaquín , Carbonell: repre
sentará a Aragón en el "Fes
tival de los pueblos del Es
tado E s p a ñ o l " que se cele
brará el: día 6 en Pamplona. 

Hl d í a 7, se va para Villama-
yor (Zaragoza). Y el d í a 13 
a Munébrega (Zaragoza). 

La Buhonera: comun icó que 
se están marcando una de 
vacances hasta el d ía 21 de 
este mes novenero. El Eduar
do sólo perderá en el peor 
de los casos una ar t iculaçao 
de su porr í fero dedo. Prome
te no comer pan j amás . 

El "Festival de los pueblos 
del Estado E s p a ñ o l " está or
ganizado por el Partido Car
lista y se celebrará en el Anai-
tasuna de Pamplona, el próxi
mo d ía 6. Actuarán entre 
otros: Luis Pastor, Carlos Ca
no, el grupo valenciano "Creí-
xa" , Imanol , V í c t o r Manuel y 
Ana Belén, un grupo Asturiano, 
J o a q u í n Carbonell y más gente. 
Se organizan autobuses desde 
Zaralonia, y para más infor
mac ión acudir a la sede del 
Partido Carlista de Aragón, 
c/ Santiago, 2, Zaragoza. 

Rollo macabeo sin igual. 
Menudo pufo para los que se la 
están comprando a color para 
los "mundiales". Di que con 
esto de la tecnolog ía la tortura 
se puede actualmente sufrir a 
colores. Pero si e m p e ñ a d o en 
hacer penitencia quiere ver 
algo, sepa que el viernes d í a 5, 
en la primera cadena y a las 
22,15, canta la señora de 
nuestro a u t o n ó m i c o ministro 
de cultura (o sea, la Massiel) en 
el "Musical Mallorca". La D i 
pu tac ión General de Aragón le 
enviará un pre-centro de pre-
flores. 

Y ya que va de canciones 
y puesto que nos quedan pelas 
para asistir al benéf ico recital 
de Alfredo Kraus (que cobrará 
benéf icamente 600.000 pelas) 
el d ía 12 en el Principal de 
Zaralonia, t amb ién el viernes 
d í a 5, a las 19,31, en el espacio 
"Café Concier to" podremos 
disfrutar del segundo programa 
grabado de Pedro Lavirgen, 

tamosisimo tenor, que piensa 
cantar a modo. 

—"Cuentos fan tás t icos" —la 
penúl t ima imaginación inglesa 
1850-1900. La Fontana Litera
ria. Ed. Felmar. 322 pg. 175 
ptas. 

Antología de cuentos fan
tásticos de Ruskin, Dickens, 
Willie Collins, Rater. Wilde, 
Gamett , L o w r y , Dowson, Beer-
bohm. Corvo y Beardsley. Se
gún su traductor J .M. Mar t ín 
Triana, su único rasgo unita
rio es la imaginac ión , en la 
acepción de obra o "imagen 
formada por la fan tas ía" . Ima
ginación que partiendo del 
cuento de fantasma pasa por 
el cuento de hadas, el relato 
realista velado por un tem
blor que e m p a ñ a su perfec
to dibujo, el poema en pro
sa, y termina en la recrea
ción de un mito medieval 
que en todo momento bor
dea la pornogra f ía , sin nunca 
transgredirla. 

—Ramón Folch i Gui l lén. 
" ¿ P o r q u é se destruye la na
turaleza?". Coord inac ión : Ser-
veis de Cultura Popular. Col 
La Rambla. Edicions 62. Bar 
celona. 125 ptas. 

- N o olvidarse de comprar 
el extra del "Pollo Urbano" 
—la revista que lee mi herma
no y el m u r c i a n o - . N ú m e r o 
conmemorativo del primer a ñ o 
triunfal e imperial de la augus 
ta Zaralonia y de la publica 
c ión . Hay páginas en blanco 
para que escriban los mancos 
Y el emperador Ensebio 1, en
cabeza una orla t i tu l ís t ica 
donde aparecen destacados za-
ralonios.- lOO pelas. 

Coordina: 
Julia López Madrazo 

Viñe t a s : V í c t o r Lahuerta 

Insistimos que la sección de "Trucas" es un servicio informa 
tivo y de contactos, totalmente gratuito. Que se puede enviar todos 
los desórdenes y recados que preocupen al personal. A través de esta 
maravillosa Rad iodes in fo rmac ión , por gentileza de La Lechera 
guiada por la providencial pluma de la "Srta. Jul ia". ¡ ¡ ¡Para su cutix 
aceite de visón de la Srta. Julia!!! 

-Ciudadanos saquen sus pre-cámaras de pre-fotografiar y pre 
participen en el Pre-Primer pre-concurso pre-nacional de pre-fotografía 
de p r e - m o n t a ñ a "Pre-San Jorge". Está organizado por el Club de 
M o n t a ñ a "San Jorge" y el tema está relacionado exclusivamente 
con la m o n t a ñ a en sus facetas de escalada, e s q u í , m o n t a ñ i s m o y espe 
leología . Se celebrará entre los d ías 8 y 12 de mayo, y reparten 
suculentos premios. Los env íos a c/. Femando de Antequera, 2 
Zaragoza. 

- M e gustar ía que alguien me mandara el himno de la conmemora 
ción de la muerte de "Ga lán y G a r c í a " , copiado o en grabac ión . Paga 
ré gastos de e n v í o . Gracias y un beso. Tr inidad L ó p e z Hijos. C/ Avda 
Escuela M . de M o n t a ñ a , 20 , segundo D . Jaca (Huesca). 

- O Consello d'a Fabla Aragonesa, comunica a tez es que deseyen 
saper cualcosa d'a Fabla Aragonesa u menesten bel zert if icáu ta 
cambiarmo suyo nombre, que le pueden demandar a Papa r t áu de 
correus 147 de Uesca y lis ne daremos lo antis posible. Asinamesmo 
atendemos a demanda de libres, mapas, pòs t e r s , ezt. en Fabla. 
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La extrema derecha zaragozana, está preparando una escogida 
fuerza de choque cuyo primer cursillo concluyó el pasado 25 de 

febrero. Un reducido grupo de jóvenes seguidores de Blas 
Piñar han realizado durante los primeros meses de este año 

un programa de formación de mandos que incluyó ejercicios 
de tiro con armas de fuego en algún lugar de la provincia de 

Zaragoza, con probabilidad en la ribera del Jalón. 

El domingo 23 de abril, cuando cien mil zaragozanos 
celebraban el «Día de Aragón», los jóvenes ultras se limitaron 
a exhibir alguna navaja y blandieron banderas 
españolas entre himnos, guanteletes y gafas de sol «Ray-ban», 
tras salir de la misa que organizó el partido de Hipólito 
Gómez de las Roces en San Juan de la Cruz. 
Pero no son sus únicas armas. 

Ultraderecha zaragozana 

Aprende a disparar 

f 

Cuatro momentos del incidente protagonizado el «Díat de Ara
gón» por el grupo de jóvenes fascistas que agredieron al servicio 
de orden de la manifestación con banderas de España, como 
puede apreciarse en varias de estas imágenes. E l lector observará 
la juventud de la mayoría de los protagonistas de este enfrenta-
miento, jóvenes cachorros de la ultraderecha zaragozana. 

Las imágenes que reproduci
mos en esta misma página son 
buena muestra de la violencia 
que pudo producirse en mitad 
de una manifes tac ión que con
taba con el apoyo de todas las 
fuerzas pol í t icas aragonesas. 
Jóvenes de no más de diecio
cho a ñ o s , recién salidos al
gunos de los más caros cole
gios de Zaragoza, daban la 
cara y los gritos, mientras los 
verdaderos dirigentes ultrade-
rechistas de Zaragoza se man
ten í an en una penumbra muy 
activa. Por ejemplo, organizan
do actividades completamente 
ilegales para formar mandos 
de "Fuerza Joven" masculina. 

L a sede 
d e l c u r s i l l o t e ó r i c o 

El curso, de dos meses de 
durac ión , c o m e n z ó el 17 de 
diciembre pasado, con horarios 
de 4 a 6 de la tarde de cada 
sábado . Durante la primera 
hora, los integrantes del cur
sillo de mandos rec ib ían forma
ción programát ica , para dedicar 
la segundá hora a ins t rucc ión 
po l í t i ca , "lealtades", orga
nización y es t ruc tu rac ión de 
"Fuerza Joven" y primeros 
auxilios. Complementariamen
te, un d ía a la semana y durante 
una hora, el propietario del gim
nasio situado en los bajos del 
Casino Mercantil —cuñado de 
uno de los profesores de 
teór ica del cursillo sabatino— 
enseñó a los participantes en el 
curso prác t icas de defensa 
personal. 

De todas las materias del 
cursillo, ú n i c a m e n t e la defensa 
personal estaba previsto se im
partiera fuera del local de la 
Hermandad de Alféreces Pro
visionales, situado como es 
sabido en la calle Hernán Cor
tés , en dependencias del edifi
cio mil i tar que pronto pasará 
a ser propiedad del ayunta
miento zaragozano en el marco 
de la "Operac ión Cuarteles". 
A N D A L A N , en su n ú m e r o 141 
del 25 de noviembre ú l t i m o , 
recogía una in formación según 
la cual, numerosos jóvenes que 
se manifestaban el día del 
aniversario de la muerte de 
Franco (20 de noviembre) en 

} su m a y o r í a con brazaletes y 
pegatinas de "Fuerza Nueva", 
una vez concluida su manifes
tac ión "enrollaron sus bande
ras y se introdujeron en los 
locales que la Confederac ión 
de Combatientes tiene en el 
cuartel del Ejérci to de Tierra" 
de la calle de Hernán Cor tés . 
Todav ía no se h a b í a producido 
entonces la apertura de la 
nueva sede oficial de Fuerza 
Nueva, radicada en la actua
lidad en una calle p róx ima 
al edificio mil i tar citado. 

P r á c t i c a s de t i r o 

Extremadamente jerarquiza
da, la organización ultradere-
chista que preside a nivel 
estatal el notario Blas Piñas , 
p r e t e n d í a co'n el cursillo inicia
do en diciembre, nombrar jefes 
de centuria, de falange y de 
escuadra, puestos provinciales 
que en n ú m e r o de 10 cubri
r ían los alumnos más aventa
jados en las disciplinas teór icas 
y práct icas impartidas durante 
dos meses hasta el 17 de 
febrero. 

La novena semana del curso 
t e n d r í a como alumnos exclusi
vamente a lo m á s granado 
de "Fuerza Joven" de Zarago
za, los diez jefes citados, que 
según el documento firmado 
por las m á x i m a s j e r a rqu ía s de 
"Fuerza Nueva" regional, debe
r ían pasar a efectuar un cursillo 
muy especial. Se trataba de un 
campamento situado fuera de 
Zaragoza capital —probable
mente en una localidad ribe
reña del Ja lón según ha podido 
saber este semanario—, en el 
que los acampados recibir ían 
enseñanzas sobre supervivencia, 
defensa personal, mando... y 
t i r o . ¿Con qué armas? ¿con 
qué permiso? ¿con qué fin? 
Demasiados misterios. 

El cursillo se e fec tuó . El 
documento localizado por este 
semanario da nombres y ape
llidos de los profesores parti
cipantes en el mismo aunque 
no cita quiénes se han encar
gado de las tareas más deli
cadas, particularmente la en
señanza de los ejercicios de 
t i ro . Varios de los profesores 

Teatro Principal 
Día 5, tarde y noche 

S O L E D A D 
B R A V O 

de clase teór icas , son a su 
vez profesores de lo que fue 
" Ins t i tuc ión Sindical Virgen 
del Pilar". El documento firma
do por el presidente regional 
de Fuerza Nueva habla y cita 
los nomb res de tres profesores. 

"Este cursillo lo hemos prepa
rado para poder tener una 
fuerza de choque, ya que todos 
los partidos tienen la suya", 
se excusó un antiguo alumno 
del colegio Montearagón , cole
gio que jun to con Jesuitas y 
Marianistas p o d r í a estar siendo 
u n o ' de los viveros más fecun
dos de jóvenes ultraderechistas 
en los ú l t imos tiempos en 
Zaragoza. 

T a m b i é n 

e l 1.0 de m a y o 

La presencia declarada de 
los jóvenes fascistas en la 
mani fes tac ión del "Día de 
A r a g ó n " se conver t i r ía el día 
1.° de mayo en una más dis
creta par t ic ipac ión que pudo 
ser desvirtuada en parte. En 
efecto, sobre las once y cuarto 
del m e d i o d í a del lunes, mili
tantes de partidos de izquierda 
pudieron comprobar cómo uno 
de los integrantes del grupo 
que figura en las imágenes del 
d ía 23 que ofrecemos, salía 
del edificio de la Jefatura de 
la I I I Región Aérea sito en la 
calle Mefisto j u n t o con un 
grupo de j óvenes que poste
riormente, tras colocarse pega-
tinas de centrales sindicales, 
filmaron y fotografiaron los 
preparativos de la manifesta
ción obrera. Posteriormente se 
pudo saber la identidad de al
gunos de ellos, contra su 
voluntad. También se detec
t a r í a esa misma mañana algún 
otro significativo hecho. Por 
ejemplo el caso de un individuo 
que en breves minutos pasó 
de llevar en la solapa una in
signia utilizada exclusivamente 
por ultraderechistas a quitárse
la y aproximarse al servicio 
de orden de la manifestación 
cuando c o n t e n í a a grupos del 
Frap y parec ía posible un 
enfrentamiento. 

N . Caballero 
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