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|T>j]_y A r a g ó n 

[Nosdebe 
4.500 

millones 
.„ nuestras páginas centra-
[frecemos un informe sobre 

deuda que el Instituto 
lional de Industria tiene 
yiente con Aragón, evalua-

i la impresionante cifra de 
I millones de pesetas. C i -
ue podría solucionar bue-
arte de los problemas re
ies y que tendría ya una 

Itación inmediata en E s c a 
l a r pref iere 

callar 

La plaga 
bisteriosa 

la plaga producida por un 
0 está acabando con una 
1 importante de la cosecha 

en varias comarcas 
Las semillas más 

según los técnicos 
|aUAGA y del ministerio 
Incultura, serían la Adur 
lAgrar 703. Pero mientras 

[HAGA habla ya de pedir la 
pración de zona catastrófi-

empresa de semillas 
br ha preferido no respon-
ja las preguntas de este se-
¡nario. (Pág. 9). 

La banca 
atornilla 

[Tiburones 
contra 
anchoas 

pde el pasado mes, la ban-
jprivada, con la bendición 
iBanco de España, ha vuelto 
¡encarecer gravemente los 
Fs financieros de las peque-
I y medianas empresas que 
m hallan en su órbita de in-
pcia. Las consecuencias, 
Nciadas por la Federación 
pzana de la Pyme, pue-
1,1 ser muy graves ( P á g . 7 ) . 

Polémica 

^ás sobre 
•a unidad 
socialista 

Continúa en este número la 
1 J a sUSC¡tada en torno a 

leí ^ de ,os dos P i t i d o s 
a f as operantes en A r a -

f;concluida el üitini0 día de 
• w pagina tres, ofrece-

c' p i o n e s a la polé-

U n t r e n p o r c a d a l a d o 

nía 

Unas seis m i l personas fueron l legando el pasado d o m i n 
go a la E s t a c i ó n In te rnac iona l de Canfranc. U n a respuesta 
no habi tua l que p o n í a al descubierto que en esta r e g i ó n a ú n 
queda sensibilidad hacia las convocatorias que puedan 
abr i r las puertas de su fu turo . 

Los cuat ro canfraneros se l lenaron con unos viajeros de 
e x c u r s i ó n : familias completas, neveras p o r t á t i l e s , botas, 
transistores. Sin embargo, apenas dent ro de los vagones, 
muchos empezaron a preguntarse c u á l p o d í a ser su papel 
en esa fiesta. L a babi lon ia de siglas que l lenaba las paredes 
de la e s t a c i ó n de Canfranc d e s p e r t ó a quienes hubieran l le
gado allí s o ñ a n d o en una jo rnada uni ta r ia y les p r e p a r ó pa
ra lo que h a b í a de ser un mal acto p o l í t i c o a la usanza. 

El resto del d í a fue evidenciando la lamentable incapaci
dad de los organizadores (esperemos que t ransi tor ia) para 
dar v ida a los s u e ñ o s de quienes, pese a todos los pesares, 
a ú n acuden a una convocator ia regional . 

Canfranc bien va l ía una fiesta. En su lugar nos sorpren
d ie ron con el e s p e c t á c u l o de la ru t ina , la mediocr idad y el 
e m p u j ó n entre quienes de espaldas a tanta gente no t e n í a n 
ojos m á s que para sus respectivos oradores en la t r ibuna . 
Unos oradores que tampoco tuv ie ron la delicadeza de de
cir nada nuevo sobre un tema que tantas ideas suge r í a . 
Unos oradores que decid ieron de mal c o m ú n acuerdo car
garse el ú n i c o rasgo uni ta r io que animaba el programa. La 
i n t e r v e n c i ó n de Lorenzo M a r t í n Re to r t i l l o era la ú n i c a que 

nunca d e b i ó faltar: su silencio fue el ú l t i m o e s l a b ó n de una 
cadena de t r a s p i é s compet i t ivos . 

E l par t id i smo que de f in i r í a la o r g a n i z a c i ó n del acto no 
i m p i d i ó , sin embargo, que miles de aragoneses indepen
dientes y otras fuerzas p o l í t i c a s no convocantes se sumaran 
a una a c c i ó n que no d e b i ó tener otras siglas que las de m u 
chos a ñ o s de l i i cha por la a u t o n o m í a . Pero la l i tu rg ia de la 
pasividad h a b í a conseguido amodor ra r de tal fo rma que el 
ú n i c o brote de v ida que s u r g i ó entre los asistentes, la c r í t i c a 
a nuestra D i p u t a c i ó n Genera l , sorprendiera incluso a m u 
chos de los que hace t i empo esperan que funcionen de ver
dad. 

Realmente , tanto c iudadano j u n t o se m e r e c í a mucho 
m á s . 

T a m p o c o a los franceses les fue mejor . Pocos. Porque en 
su p a í s no se h a b í a aireado el p rob lema lo suficiente y q u i 
zás porque conocen demasiado bien este t i po de rituales de 
una democrac ia oxidada a la que t a m b i é n a q u í p o d r í a m o s 
llegar si nos descuidamos. 

En A r a g ó n , por for tuna , a ú n tenefnos d ó n d e agarrarnos. 
Respuestas unitarias y masivas de la gente de a pie c o m o 
las que conocimos en Caspe hace a ñ o s , este 23 de abr i l y el 
domingo pasado, s e ñ a l a n la ú n i c a v ía por la que puede 
avanzar la s o l u c i ó n de los problemas de todo un pueblo . V i 
gilemos para que n i n g ú n maquinis ta desaprensivo se adue
ñe del t ren de la unidad y lo haga descarri lar . 



Carta a la 
alcaldesa 
de Hecho 

Pablo Serano, el escultor turo-
lense que tantas veces ha demos
trado su interés por este periódico, 
nos envió la semana pasada una 
carta tan extensa como interesan
te sobre el amenazado «simposium 
de escultura de Hecho», tema que 
reiteradamente ha aparecido en 
estas páginas durante el pasado 
mes de agosto. Aquella carta, que 
no llegó a tiempo de publicarse en 
el número de la semana última, 
aparecería luego íntegramente re
producida en «Heraldo de Ara
gón», periódico a quien también la 
dirigió Pablo Serrano en busca de 
una mayor eficacia de su pro
puesta. 

L a norma de no repetir en AN-
D A L A N nada que haya sido pu
blicado en cualquier medio de 
prensa regional no impide que, por 
el interés objetivo del tema y del 
comunicante, reproduzcamos los 
aspectos sustanciales de la carta 
de Pablo Serrano, una voz desgra
ciadamente tan infrecuente en 
nuestra región a pesar de la profun
da conexión del artista con todo lo 
aragonés y con todas las causas 
progresistas. 

«Siento muchís imo los incon
venientes suscitados en esa loca
lidad por el importante Simpo
sium de escultores internaciona
les, que cada año se está cele
brando. Los comentarios de 
prensa son alarmantes para unas 
minorías que, por serlo, preten
den que cada día sea la cultura de 
todos, como corresponde a los 
derechos humanos. Por la cultu
ra, un día desapa rece rá la vio
lencia. 

Necesidades primarias sabe
mos que existen en todos nues
tros pueblos. ¿Conoce Ud . mi 
pueblo Crivil len, provincia de 
Teruel? Es cierto que estas pr i 
meras necesidades hay que tra
tar de cubrirlas, pero tenga pre
sente también que en los medios 
más faltos de todo, la cultura ha 
sido, en su desarrollo, el vehícu
lo positivo más apropiado e im
portante para superar otros pro
blemas existenciales. 

Quiero decir con todo esto, 
que siento muchís imo las dificul
tades que ese Simposium está te
niendo y en especial (y todo hay 
que decirlo) que a otro hombre 
como al Profesor Tramullas ha
bría que ir a buscarlo en nues
tros pueblos con candileja; ahí 
está luchando, cuya labor desin
teresada puede calificársele de 
ejemplar. A l parecer, las dificul
tades se acumulan y no se ve 

muy clara la continuidad de tan 
buenos propósi tos . 

Ya quisieran para sí tener 
otros niños de nuestras escuelas 
aragonesas en otros pueblos más 
pobres o más ricos que el suyo, 
la oportunidad que Ud . tiene de 
poseer 30 esculturas de riqueza 
variada de nuestra plástica ac
tual que le ha dejado a Hecho, el 
resultado hasta ahora del Simpo
sium organizado por Tramullas 
y, repito, con generosa aporta
ción de un mundo joven de es
cultores. Esa generosidad no se 
paga con nada y sí, solamente, 
a r ropándo le y mimándole , aun
que el t é rmino no me agrade. 

Pe rmí tame insistir: Hay que 
atender primarias necesidades, 
pero hay que considerar que pr i 
maria también es la cultura. 

Me permit i r ía llamar la aten
ción sobre este tema y acontecer 
del Simposium en Hecho, tam
bién a los diputados y senadores 
de Aragón y su provincia de 
Huesca, para que tengan muy en 
cuenta estos aconteceres cultu
rales, ya que tan pocas veces pa
rece preocuparles en sus co
mentarios. 

Cuando hablamos de nuestros 
pueblos de Aragón , los que se 
despueblan y se pierden definiti
vamente y para algunos existen 
soluciones dadas sus caracter ís
ticas especiales de paisaje y na
turaleza, el alentarles y ayudar
les en ar tesanías como medios 
de mantenerlos, es positivo, al 
lado de p e q u e ñ a s industrias. 
Realmente, si no meditamos y 
tomamos medidas en el terreno 
de la cultura en la expresión 
plást ica, no va a quedar nada pa
ra nuestra futura historia. 

Italia es ejemplar en esto. Por 
ejemplo, los festivales de Espole-
to. Cada año los festivales de 
música, teatro, cine, etc., van 
a c o m p a ñ a d o s de exposición de 
escultura internacional en la ca
lle. Hay pueblos enteros que v i 
ven de sus artesanos, de sus cate
drales y museos realizados por 
escultores y pintores. 

¿Por qué en nuestra región, 
cuando aparece un brote intere
sante como es ahora el de He
cho, nadie, ni polí t icos ni autori
dades, le dan una mano? Menos 
mal que el Ministerio responde 
con mínima parte, pero algo es. 

M i buena amiga Maestra Na
cional y Alcaldesa de Hecho: 
Ud . tiene en sus manos ahora un 
tesoro; un trozo de historia con
t e m p o r á n e a de ese pueblo, y co
mo tra ídos en ala del Espíritu 
Santo, unos generosos artistas 
que le regalan su obra. Recapa
cite y med i t e» . 

Pablo Serrano 
De la Real Academia de Bellas 

Artes de Flandes 

El Rolde 
Libertad 

de expresión 
Ya es hora de que abramos los 

ojos en favor de la libertad de 
expresión: Por mucho que se nos 
prometa seguiremos con el mis
mo rollo de siempre y una prue
ba de esto es la siguiente lista de 
atentados contra la libertad de 
expresión en los úl t imos meses: 
—Destrucción revista y redac
ción de «Aska tasuna» , de B i l 
bao. 
—Destrucción del «Salón Dia
na» , de Barcelona. 
—Proceso militar a «Bicic le ta». 
—Secuestro por parte de la poli
cía del l ibro de Angel Amigo: 
«Per tur . Eta, 71-76», publicado 
por Editorial H ó r d a g o . 
—Secuestro del n ú m e r o 21 de la 
revista «Bazaa r» . 
—Multa de medio millón por los 
carteles de Canet rock 78. 
—Prohibición recital gratuito Te
quila, Barcelona. 
—Prohibición del acto «Por una 
cultura al alcance de todos» , or
ganizado por la A . J. A . , aquí , en 
Zaragoza. 

Una lista muy larga, desde lue
go. ¿Responsabi l idades? Las de 
siempre. ¿Has ta cuándo? . . . ¿Los 
próximos? 

Colec t ivo Abro t jo s . 
(Zaragoza) 

Los fueros 
de la Corona 

de Aragón 
« A h o r a que los Vascos parece 

ser que van a recuperar sus Fue
ros históricos, yo quiero dirigir
me a la opinión públ ica Arago
nesa, Catalana, Mal lo rqu ína y 
Valenciana, y especialmente a 
los Senadores de Aragón , Cata
lunya, Mallorca y País Valencià, 
sea cual fuere su ideología políti
ca. Vds., lectores, p regun ta rán 
¿por qué? La respuesta es muy 
sencilla, cualquiera que sepa la 
historia de estas nacionalidades 
ya hab rá acertado. 

Desde principios del siglo 
X V I I I , para Aragón y Valencia 
desde el año 1707 y para Catalu
nya y Mallorca, creo, que desde 
el año 1714, existe en vigor un 
decreto l lamado de « N u e v a 
Planta» , por el cual el régimen 
foral de dichos países era aboli
do. Tal decreto en el contexto de 
la Corona de Aragón es, ha sido 
y será ilegal. Para su implanta
ción, un rey Borbón ico (Felipe 
IV. En Castilla V) invocó al dere
cho de conquista. Tal derecho 

P U D O L ? H Ó 

i ^ R R S CATbUCO 

MOTA [ N I O l 
LACoMSTiTOCÍoh» 

ATCA,JODÍA 

VOTA ?NÍO ( 

no estaba reconocido no por los 
Fueros de Aragón ni las Consti
tuciones de Catalunya ni por los 
Furs Valencians y Mallorquins, 
por tanto, su invocación para 
cualquier cosa o acto era flagan-
te contrafuero, pues ya se sabe 
que la Const i tución Polít ica de 
la Corona de Aragón era pactis
ta: el rey juraba guardar y cum
plir los Fueros, libertades, usos y 
costumbres de cada país miem
bro de la Corona, y sus súbditos, 
por medio de sus representantes, 
le juraban fidelidad, siempre y 
cuando cumpliese lo jurado o 
sea lo «pac t ado» . 

Los Vascos piden que las leyes 
que abolieron sus Fueros sean 
derogadas y que sus antiguos 
Fueros históricos sean puestos 
en vigor, tras actualizarlos; en
tonces ¿por qué no pedimos 
también nosotros, los habitantes 

de la Corona de Aragón 
dio de nuestros represe? 
(si es que éstos quieren ha 
claro está) en el Senado v 
Congreso, que el Decm 
Nueva Planta sea derogad 
mi ju ic io , tenemos más dej 
que los Vascos en hacer ta ] 
ción, ya que ellos por lo ni 
tienen una Diputación Foral 
vela por sus Fueros y porJ 
rigen, que nosotros s o j 
los tenemos, y aún así mJ 
dos, en el Derecho Foral 
cepción de los Valencianoi i 
cuales dicho «rey por la J 
de Dios» no les dejó ni eso 1 
propio Derecho Foral, rigjJ 
se en este caso por el DeJ 
Cas te l lano». 

J - A . S , G I 

(Huí 
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Polémica 

Una tremenda desilusión 
¡trabajo de Javier Delgado, 
Ï L cara de la unidad socia-
finsertado en A N D A L A N 
183 junto a su valoración, 
L ú e requiere - o sugiere-
Laspuntualizacionesy ma-
Les, si bien, por ahora 
Lro que debo limitarme al 
Lido marco en que él ha 
Lado moverse, 
[vapor delante que en abso-
Letendo polemizar con 
ligado, ya que, y aún consi-
Uo por mi parte que en su 
Letación de los hechos que 
ida late no poco lo personal 
jbjetivo, no deja de ser esti
le su atrevimiento crítico y 
Isparpajo -sinceridad fres-
] además de pretender - d e 
[estoy seguro- prestar un 
i servicio al PCE de A r a g ó n 
ido de que recoja tan frus-

ue experiencia y a que supe-
Idesencanto militante de sus 

iloiando su valentía e inten-
le análisis de tan delicado 

a y la sana intención Qfí-
subyace en el artículo, 

lomparto buena parte de su 
Isición, por lo que mi inten-
] ahora es opinar o precisar 
¡e algunos aspectos que pren-

son correctos e intentar 
ir algún elemento más. 
¡gos personales aparte, yo 

[que la «osadía» de Javier 
io, desde su condición de 
militante, responde a su 

tud por clarificar y supe-
ia situación lamentable y 

|rosa y al uso de la transpa-
que el PCE voluntaria-

;se ha dado. Aún cuando 
ios lo desconozcan y les 

pueda sorprender, a causa de se
rias discrepancias en cuanto a la 
apl icación concreta de la polít i
ca del PCE a las peculiaridades 
de Aragón y el tipo de organiza
ción que para ello se precisa, 
t ambién yo tengo el privilegio de 
ser un simple militante. 

Es evidente que la fallida fu
sión del PCE-PSA ha supuesto 
una tremenda desilusión para los 
militantes de la organización del 
PCE en Aragón . Motivos de to
do tipo no faltaban para marchar 
juntos por la senda del progreso 
social, hacia el socialismo, a los 
del PSA y los del PCE: desde 
convergencias ideológicas y po
líticas, pasando por las fatigas y 
riesgos compartidos en el ú l t imo 
periodo del franquismo, hasta 
las estrechas y en t rañab les rela
ciones de amistad entre los m i l i 
tantes más caracterizados de 
ambos partidos. La arbitraria 
manera, como el PSOE se ha en
gullido las siglas del PSA - n o es
toy de acuerdo con los que se 
consuelan especulando con que 
el PSOE sólo se ha endilgado las 
siglas del PSA- , nos ha produci
do no poca indignación y hasta 
conmiserac ión por las «vícti
mas» ocasionadas. Por lo uno y 
por lo otro tenemos que recono
cer que los del PCE nos halla
mos embargados por la contra
riedad, que ello nos ha supuesto 
un fuerte desgar rón moral y polí
tico, penosas consecuencias fun
damentalmente imputables a los 
responsables del PCE en las ne
gociaciones de unidad con el 
PSA, por la forma alegre, inge
nua, engolada y espectacular 
que introdujeron la cuest ión en 
el seno del PCE, dando a enten

der que la fusión del Partido Co
munista de España en Aragón y 
el Partido Socialista de Aragón 
era irreversible. 

Que yo sepa, la impresión que 
se tiene en cuanto a la influencia 
de uno u otro signo que la direc
ción central pudo ejercer —que 
Javier Delgado ignora, como yo 
y casi todos, pienso— es que esti
muló y facilitó la unificación de 
ambos grupos en base a una op
ción marxista revolucionaria, la 
regionalización y democratiza
ción de la Organización resul
tante y una alternativa demo
crát ica y socialista para Ara
gón. 

N o estoy de acuerdo con 
J. Delgado cuando afirma que el 
PCE en Aragón adolecía de «or-
ganicismo exace rbado» , ya que 
si de algo ha pecado la organiza
ción del PCE en Aragón durante 
un largo periodo, y aún hoy, es 
de falta de criterios h o m o g é n e o s 
orgánicos, falta de rigor y meto
dología en el desenvolvimiento 
orgánico , cuando una Organiza
ción revolucionaria -marx i s ta - , 
además de dotarse de una políti
ca coherente e incisiva, tiene 
que poner el acento en lograr el 
mayor grado posible de mili tàn
cia y disciplina, en lograr una 
potente, extensa y eficaz estruc
tura orgánica . También conside
ro injusta la afirmación de que 
uno de los obstáculos a la trans
formación iniciada por el PCE 
fuera «la arcaica formación de 
sus militantes clandest inos». . . 

También considero que Javier 
Delgado desbarra cuando tilda 
al PCE en Aragón de «obrer is
mo, el recelo del intelectual.... 

mezcla de desconocimiento, 
desprecio y sentimiento de infe
r ior idad». . . - refer ido todo ello 
al « m u n d o de la c u l t u r a » - , 
«frente al ca rác te r pequeñobur -
gués del PSA, sustancialmente 
representante de la intelectuali
dad progresiva y de los sectores 
profesionales de A r a g ó n » . Yo 
afirmaría todo lo contrario; e, 
incluso, que hasta a los l íderes 
obreros del PCE - e n Aragón , 
c l a ro - se les ha permitido jugar 
- y aún siguen jugando- a inte
lectuales. En mi opinión, si algo 
nocivo y deformante ha prevale
cido durante largo tiempo en la 
dirección aragonesa del PCE ha 
sido el intelectualismo, la ten
dencia teorizante, a la abstrac
ción, a intelectualizar lo polí t ico, 
en lugar de polizar y utilizar ra
cionalmente a fondo el formida
ble potencial intelectual disponi
ble dentro de sus filas. La prima
cía de lo especulativo sobre lo 
objetivo, de la abstración sobre 
lo concreto, de lo deliberante so
bre la acción polít ica nos ha he
cho mucho daño y nos sigue ha
ciendo. 

Ahora que toda esta historia 
de PCE-PSA nos queda como 
angustiante pesadilla, me atrevo 
a decir que los del PCE - i ncon 
fesablemente- cons ide rábamos 
a los del PSA como polít icos bi-
soños, niños terribles, que de 
vez en cuando, en los momen
tos crít icos, estaban expuestos a 
la ten tac ión vanguardista, popu
lista o frivola, susceptibles de ser 
manejados por provocadores o 
aventureros. Evidentemente, to
do en la vida está plagada de 
riesgos; y los riesgos o se afron
tan o te aniquilan. Pero tenemos 

que proclamar que en el PSA 
prevalecían las virtudes y los va
lores; el PSA ha estado siempre 
p r e ñ a d o de honestidad y acen
drado regionalismo, de presti
giosas figuras humanas y profe
sionales. 

Lo que sí se ha dejado en el 
tintero - t a m b i é n yo me dejo 
muchas cosas— es todo lo refe
rente a la extremada ét ica políti
ca del PCE en su relaciones con 
el PSA, como con todas las fuer
zas polít icas y sociales. Seguro 
que el trabajo unitario del PCE 
con el PSA se llevó torpemente, 
sin el menor recurso a la audacia 
o a la picardía . Mucho se ha ha
blado de los «submar inos» y los 
«golpes bajos» del PSOE en su 
afán de fulminar al PSA, pero 
nada semejante se puede pensar 
del PCE. 

Si es cierto que en el desguace 
del PSA y PSOE se ha encontra
do con siglas y poco más , y que 
el grueso de los militantes más 
caracterizados se han situado a 
la intemperie, junto con los ex
miembros del fenecido Partido 
Socialista Popular y numerosos y 
prestigiosos socialistas revolu
cionarios independientes, es evi
dente y urgente que cuantos op
tamos por el marxismo revolu
cionario, por un socialismo de
mocrá t i co y revolucionario, por 
alzar una au tonomía democrá t i 
ca y progresiva en Aragón , nos 
acerquemos, nos unamos, nos 
demos fraternalmente la mano, 
pues de lo contrario los trabaja
dores, el pueblo de Aragón pa
gará las consecuencias de nues
tra inconsecuencia. 

M i g u e l G a l i n d o G a r c í a 

Algo más sobre la unidad socialista aragonesa 
debate sobre la desapari-

fndel PSA es un hecho políti-
I interesante. 
los escritos que Javier Delga-
I ha elaborado sobre el tema 
¡ANDALAN -pese a que no 
Imparto básicamente sus opi-
fnes- son, cuando menos, 

y estimulantes y un buen pun-
|de partida y de referencia so
lé este c a p í t u l o de los evatares 
Jcialistas aragoneses. 

pe a todos cuantos nos 
locupa el porvenir socialista, 
1 podemos dejar pasar con in-
Fencia la extinción de un fe-
lieno tan -valga la expre-
f~ peculiarmente «nuest ro» 
i 'el PSA-
p s líneas que siguen tratan de 
t "na pequeña valoración he-
|a sobre la trayectoria que lle-

" PSA a su extinción. Una 
ación realizada desde una 

P distinta a la expuesta en 
fresantes artículos de Ja-
'r delgado: la hecha desde la 

pectiva de un partido de la 
p d a revolucionaria arago-

i desaparición del PSA o 
I confirmación de unas 
[Preaicciones po l í t i cas 

Famsci solía decir acerca de 
IT LJ<Pr0fecías>> ramplonas 
l a í n y'queeran c o m o « a d i -K í a ^ nÍña de cuantro L ^ana7de mayor- conver-

í n il̂ íf• No es' Pues' mi 

|litiC01Zarun modesto balance 

En este sentido, creo que no 
está de menos recordar que en 
una carta del M C A dirigida el 1 
de mayo de 1977 a la entonces 
Ejecutiva del PSA, mes y medio 
antes de las primeras elecciones 
generales, se hac ían una serie de 
afirmaciones polít icas sobre el 
futuro del PSA, que luego la 
prác t ica y el tiempo irían confir
mando una por una. La carta, 
prescindiendo hoy de su tono un 
tanto agriado por la viveza de la 
polí t ica, soslayando su forma, 
contenía —entre otras— las si
guientes observaciones: 

1. a La di rección polít ica del 
PSA había abandonado la defen
sa consecuente de un programa 
polí t ico autonomista, y la consi
guiente tarea de unir en un blo
que regional a todas las fuerzas 
aragonesistas de la izquierda; 
propiciando —por el cont rar io-
la aventura electoralista de unir
se con el PSP para hacer la com
petencia —en el exclusivo terre
no de los vo tos - al PSOE. «Para 
vosotros —decía la carta del 
M C A al P S A - estas elecciones 
son un fin, son todo, lo cual, sin
ceramente, nos parece el suici
dio pol í t ico y embarcarse de lle
no en una di rección polít ica re
formista». 

Y el tiempo y la prác t ica , pien
sa uno, nos han dado la razón: el 
PSA se ha «suic idado» -precisa
mente— por hacer competencia 
electoralista al PSOE. 

2. a Y el problema -evidente
mente— no era ni es solamente 
de votos, sino de línea polít ica. 
De diferentes polí t icas en liza. 

De este modo, la mencionada 
carta del M C A sostenía al res
pecto: «Pero somos conscientes 
- y vosotros irresponsablemente 
no— de que los grandes proble
mas polít icos existentes, el pro
blema del paro, las condiciones 
de vida de los trabajadores, la 
autonomía . . . no se solucionan 
tan solo con los votos, y menos 
con los votos de estas eleccio
nes, y si no, al tiempo. Para no
sotros las soluciones polít icas 
pasan —fundamentalmente— por 
la unidad de todo el pueblo y las 
luchas de masas; para vosotros 
exclusivamente por las urnas. Y, 
con estos planteamientos, a pe
sar de que salga algún diputado 
vuestro (cosa que también habrá 
que ver), os decimos francamen
te que no os vemos ningún futu
ro como partido, como no sea el 
de entrar en el PSOE a través de 
la «unidad socialista»... . 

Esto lo escr ibíamos el 1 de 
mayo de 1977. El PSA tuvo 
—ciertamente— un diputado, pe
ro como soteníamos, acabó en
trando en el PSOE. 

E l buen deseo de un P S U A 

Que había ambiente y públ ico 
para un PSUA, a base de secto
res del PSA y del PCE, está, 
creo, más que claro. Pero las 
cuestiones polít icas no son sólo 
de «ambien te» . Nosotros - e l 
MCA— es tábamos convencidos 
de la prác t ica inviabilidad de es
te proyecto. Por muy diferentes 
razones. 

En primer lugar, no veíamos 

en la cúspide del partido que d i 
rige Santiago Carrillo, n i una fle
xibilidad, ni una or ientación que 
caminase en la dirección de po
tenciar semejante «riesgo» auto
nomista para la prác t ica habitual 
del eurocomunismo hispano. 

En segundo lugar, estaba la
tente también una mentalidad y 
unos hábi tos del PCE, rasgos en 
los que no me voy a detener por
que ya se detiene bastante Javier 
Delgado cuando afirma: « U n a 
actitud definible como arrogan
cia sectaria, producto de un sen
timiento de prepotencia frente a 
otros partidos de menos enver
gadura» . 

A d e m á s , y a propós i to de los 
a r t í cu lo s de Javier Delgado, 
creo que este c o m p a ñ e r o se olvi
da —o simplemente ocurre que 
tenemos diferentes puntos de 
vista— de un factor muy impor
tante para comprender el proce
so seguido por el PSA y su incl i 
nación hacia el PSOE. M e expli
co. No sólo había en la d i rección 
del PSA unos cuadros polí t icos 
inclinados hacia el PSOE y afi
nes a sus concepciones socialde-
mócra tas . Sino que, pese a la in
dudable presencia de gente re
volucionaria en las filas del PSA, 
este partido estaba dominado 
por un electoralismo —ambiente 
que fue decisivo para su futuro... 

Porque, si de votos se trata, si 
la fuerza se mide por las urnas, 
¿para qué formar un dudoso 
PSUA, al fin y al cabo un PCE 
reformado, si ya ofrecía más y 
mejores posiciones electorales el 
PSOE? 

Y es que en toda esta discu
sión sobre «unidades socialistas» 
falta lo que para algunos —como 
nosotros— es lo más esencial: 
¿Sobre qué bases polít icas se en
foca la p rob lemá t i ca de la uni
dad socialista? ¿Qué programas, 
q u é principios, y qué m é t o d o s se 
barajan? 

Dos maneras de ver la l u 
cha por el social ismo en 

A r a g ó n 

El c o m p a ñ e r o Javier Delgado 
asevera que en el trasfondo de la 
disolución del PSA hay algo más 
grave: la discusión en torno a 
una verdadera estrategia regio
nal is ta . Comple t amen te de 
acuerdo. 

T a m b i é n esboza los caracteres 
de un «b loque regional -popular» 
- e n t é rminos , formalmente, un 
tanto gramscianos— sobre la ba
se de la d i recc ión del proletaria
do y la alianza de los sectores 
más progresivos de la sociedad 
aragonesa. Nada que oponer; 
quizá - y mucho— que desarro
llar y profundizar. 

Sin embargo, esta sugestiva 
manera propuesta de sumar 
fuerzas en lucha por el socialis
mo en nuestra región, tiene - e n 
mi entender— una seria deficien
cia: ¿Cómo realizar esta estrate
gia? ¿De dónde partimos? ¿Qué 
caracteres concretos tiene hoy la 
pol íca de la izquierda en Ara-

(Pasealapág. 4) 

J o s é Ignac io Lacasta 
Secretario del M C A 
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Nacional 

Las «socialdemócratas» tribulaciones de Lasuó 
El Comité ejecutivo de U C D 

decidió iniciar un expediente de 
expulsión al diputado por Teruel 
y ca tedrá t ico de Teor ía Econó
mica a lcañizano «tras haber ago
tado aquél la amplia libertad que 
este partido permite a sus mi l i 
tan tes» . El no muy lejano asesor 
del Presidente Suárez ha contes
tado que él ya se iba y que ya ha
bía decidido y comunicado su 
p r o p ó s i t o de causar baja de 
U C D y del grupo parlamentario 
correspondiente. Claro que en 
una nota anterior argumentaba 
que la Federac ión Socia ldemó-
crata de la que formaba parte no 
se había llegado a integrar en la 
U C D , nota que merec ió una res
puesta-vapuleo al día siguiente 
exhibiendo la ficha de ucedista 
firmada por Lasuén el día 10 de 
octubre pasado, lo cual p rovocó 
la incoherencia de comunicar la 
baja de un partido, al que la vís
pera afirmaba no pertenecer. 
Poco serio, poco serio. La dere
cha de este país no tiene mucha 
experiencia de partido y se aca
ba sin saber si sus «personal ida
des» militan o no militan ni qué 
entienden por militar. 

Porque como afirma el Comi
té ejecutivo de U C D , «el Sr. La
suén es diputado gracias a haber 
sido incluido en una lista de 
U C D , y por Teruel, añad imos 
nosotros, recuperando rápida
mente una condición de alcañi
zano no muy bien recordada en
tre sus paisanos por los tiempos 
en que, antes de lanzarse a la ca
pital y Corte madr i leña , Lasuén 
se metió en alguna que otra em

presa ruinosa de la mano de su 
padre Sinués y Urbiola y de su 
madre la C .A.Z .A.R. Ya lo he
mos contado alguna vez en A N -
D A L A N . El presidente de la Co
misión de transferencias de la 
Diputac ión General de Aragón 
—comprobarán que siempre ha
blamos de la misma persona ci
tándole por sus cargos y preben
das—, se metió efectivamente en 
la lista de U C D , y bien a últ ima 
hora, tanto que uno, el firmante, 
recuerda que 48 horas antes de 
finalizar el plazo de los papeleos, 
la Federac ión Soc ia ldemócra ta 
Aragonesa mantuvo contactos, 
en el restaurante Brando, por 
cierto (pero sin cenar), solicitan
do entrar en la lista de una coali
ción socialista desaparecida, pe
tición que, con el máximo de 
amabilidad, fue denegada. 

El Sr. Lasuén, solucionado su 
problema de listas y combinando 
sus firmes convicciones social
demócra t a s con las energías au
toritario derechistas de Mart ín 
Villa, se dio una vuelta por Te
ruel en primavera, donde, como 
diría en la tele alguna que no ci
to, se estaba muy agradable, y 
una vez elegido volvió a Madr id . 
Allí se ded icó a la polít ica pala
ciega con las ventajas de que se, 
le abrieran puertas (la de la ase
soría de Suárez) y con los sinsa
bores de que le dieran portazos, 
como el de ahora. El ex-ucedista 
y el ex-asesor presidencial no só
lo tiene el atrevimiento de afir
mar púb l i camente que existe al
go que funciona y se llama Fede
rac ión S o c i a l d e m ó c r a t a , sino 

que además añade la osadía de 
autollamarse soc ia ldemócra ta , 
denominac ión que aunque a uno 
no le guste, es infinitamente más 
respetuosa de lo que Lasuén 
puede significar. 

La gracia de Lasuén ha consis
tido en, pretendiendo esa marca 
que no es la suya, y hablando 
mucho por los pasillos, tirar de 
U C D hacia la derecha, sí, más 
aún, y estar en realidad, como 
dice acertadamente la nota de 
U C D «en convivencia con ope
raciones de polít icos que militan 
en posiciones de derecha inte-
grista». La muestra más prác t ica 
y concreta fueron las crít icas 
que en su día hizo a los planes 

económicos del equipo de Fuen
tes Quintana. L a s u é n estaba 
muy a la derecha del dimitido v i 
cepresidente económico . Jugar 
tan complicadamente ha t ra ído 
la consecuencia inevitable. La
suén se ha ca ído . 

Bueno, pues si Lasuén no es 
s o c i a l d e m ó c r a t a , resulta que 
tampoco es aragonés (descono
cemos su grado de federación) , 
porque es el único polí t ico que 
como tal ejerce en esta tierra, 
que, además de residir en Ma
drid como tantos, presidiendo la 
Comisión de Transferencias de 
la D .G.A. , no ha asistido a ningu
na de sus reuniones, salvo a aque
lla en que se const i tuyó el plena-

rio; en Madrid, natural, 
Asi que el alcañizano ¿ i 
ex-ucedista, asesor pres¡d J 
ex-asesor, teórico econón? 
buena derecha, oriundo 
nés y visitante madrileño 
redado tanto las madejas', 
ha quedado sin hilo, y a J 
los enredos dentro de Ucí)l 
aquí, ni nos van ni i 
nen, su insólita actitud 
importante puesto que^l 
en la Comisión de transfeJ 
para Aragón, ésa, sí que 
anotamos. Si para UCD no| 
suficiente socialdemócrata 
nosotros no es lo suficient̂  
te a ragonés . 

Algo más sobre la unidad socialista 
(viene de pág. 3) 

gón? Y aquí sí que estamos ante 
divergencias muy profundas en 
el seno de la izquierda aragone
sa. 

Hay una l ínea —en el seno de 
la izquierda parlamenaria— que 
une el logro de la a u t o n o m í a a la 
p rác t i ca del «consenso» regional 
con la U C D . Y esta es la p rác t ica 
—salvo pequeñís imas y anecdót i 
cas escaramuzas que rayan con 
el cotilleo— de todos los días. Es
ta línea, exclusivamente electo-
ralista y parlamentaria, está hoy 
—es un hecho— imposibilitando 
una polí t ica de unidad de todas 
las fuerzas de izquierda aragone-
sistas y está frenando las movil i 
zaciones populares por la auto

nomía . Porque los acuerdos pre-
ferenciales de la izquierda parla
mentaria con la izquierda y la 
desmovil ización; y, desde luego, 
el enfrentamiento de esta pol í t ica 
«consensual» —de tan nulos re
sultados a u t o n o m i s t a s - con 
quienes no vemos en la Diputa
ción General más que lo que es: 
un ó rgano sin atribuciones, una 
p r e a u t o n o m í a ucedista. 

Aunque frente a esta polí t ica 
consensual t ambién hay otra ma
nera de ver las cosas, de profun
dizar en una au tén t ica estrategia 
regionalista. Es, sencillamente, 
practicar una pol í t ica de izquier
das, lo cual quiere decir que hay 
que sumar el máx imo n ú m e r o 
posible de fuerzas contra —y no 
con— los intereses de la derecha. 

'-•aj)ii| 

U n á polí t ica que, en fin, 
por convencerse de una vi 
tan elemental como que 
es capitoste político delgn 
pital en Aragón, y que ni la 
gía, n i las centrales, ni tar 
tantos temas tan vitales 
Aragón pueden «consens 
con los abanderados del 
lismo. 

Depende cuál de estoi 
caminos se elija para que ] 
ser una realidad, o un prc 
idealista, esa estrategia re 
lista de izquierdas y ese f 
«regional-popular» de L 
nos habla Javier Delgado,' 
mi parte, claro está, creo 
una polí t ica regionalista sól 
operativa al margen del 
senso. 
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¡ s e p t i e m b r e 

ha vuelto a repetir el ama-
rdeaquel 27 de septiembre; 
L o sol de un o toño recién 
nido nuestro dolor un pó

lenes vibrante que entonces. 
Ludo impedirlo: ni la soh-
Ld internacional, ni las gen-
l l a calle, ni siquiera la his-

I de una memoria que grita-
que jamás se resignará a 

Itar la orgía del terror. ¿Es 
Lino recordar que no eran 
Leros? Demasiada sangre 
Lada en virtud de imperia-
fecretosque, al fin, la justicia 
[viento quebró. Día a día, 
L calendario es una tene-
L onomástica, c e ñ i d a de 
Lnes negros y nombres 
¡¡recuerdo ha sido un delito. 
; nadie me venga a llorar, 
¡ó Txiqui, uno de los caí-
Bien, no lloraremos sino, 

lo, porque'fue imposible im-
la atrocidad de un fallo 
able. Nadie, sin embargo, 
ja milagrosa póc ima que 
aga olvidar. Quienes bor
dos la delincuencia en el 
ció de inalienables dere-
defenderemos de las vora-

tdarañas el recuerdo de las 
ntarias confesiones san
tos, el espectáculo de j u i -
queretorcían el corazón, los 
isos amaneceres confiando 
iltimo perdón - b o f e t ó n in-
ote a nuestra parcial impo-
ia, Y es preciso recordar no 
(urbios propósitos vengado-
il por callados afanes revan-
:as: lo hacemos para que 

i tan sólo oigan hablar de 
!S sin rostro conozcan y 
la miseria que nos hizo 
retorcidos, encallecida el 

líalos veinte años. Para que 
entonces, vimos el ama-

ir pegado al corazón a los 
líos de radio mantengamos 
aquel seguro pensamiento, 

como la pólvora: nunca 
nunca más. 

Escatrón 

E l P C E ofrece mediación y alternativas 
E l Partido Comunista de España en Aragón se ha ofrecido como media
dor en el contencioso que viene planteándose desde los últimos años entre 
distintos sectores de la población de Escatrón (Zaragoza) y que, como se 
recordará, alcanzó especial virulencia durante el pasado verano. Además 
de ofrecerse como mediadores, el P C E de Aragón ha puesto a disposi
ción de los vecinos un pormenorizado estudio de alternativas que, según 
el secretario general del partido, Vicente Cazcarra, «pasa, inexcusable
mente, por el prólogo de la reconciliación entre los distintos sectores del 
pueblo». 

«A la vuelta de vacaciones y a 
la luz del cariz que habían ido to
mando los acon tec imien tos 
—asegura Vicen te Cazcarra 
quien, en c o m p a ñ í a de otro 
miembro del Comi té Regional, 
Paco Cuenca, se t ras ladó la pa
sada semana a Escatrón—, deci
dimos intervenir urgentemente 
en el asunto. Vimos que la situa
ción era muy grave y pusimos 
enseguida a trabajar a un equipo 
de técnicos (sociólogos, ingenie
ros, etc.), buenos conocedores 
de la p rob lemát ica , de cara a 
elaborar un plan general de 
or ientac ión . Este plan comenza
ba, claro está, por un contacto 
directo con los vecinos de Esca
t rón a t ravés del cual escuchar 
su versión de los hechos y, en se
gundo lugar, poder plantear 
nuestra oferta de mediar en todo 
este con tenc ioso» . 

«Así pues —agrega- en días 
pasados mantuvimos dos reunio
nes en Esca t rón . Una, en la que 
estaban presentes los comi tés de 
empresa de «Termoeléc t r icas» , 
de los sectores químicos y textil , 
representantes de C C . O O . , 
U G T , PSOE, PCE, C á m a r a 
Agraria local, p á r r o c o y varios 
vecinos hasta un n ú m e r o aproxi
mado de unas 60 personas. La 
segunda la mantuvimos con el 
Pleno del Ayuntamiento. Previa
mente, h a b í a m o s mantenido 
contactos con el grupo de agri
cultores con el que ha habido 

El conflicto de Sarrio 
I grave problema financiero 
el que atraviesa el grupo pa

lero Sarrio, que habría entra-
|envíasde solución con la fir-

I crédito de 2.000 millones 
[parte de cinco bancos nació

l a tenido en Zaragoza im-
pntes repercusiones durante 
{pasadas semanas. Una em-
ppapelera, «La M o n t a ñ a n e -
. pertenece por completo al 

encabezado por Lorenzo 
3 Sarrio y otras dos indus-

sdeZaragoza-«Pulptex Ibé-
»y «Seico»- cuentan con 
Participación del 50 por 

1"» del capital del mismo 

k dificultades financieras 
Urupo, debidas según todos 
"aicios a las fuertes inversio-
âhzadas en los años de cr i -
' recientes, han tenido al 

grupo papelero de Espa
la vilo durante los úl t imos 

hasta que a últimos de 
3. 'os cinco bancos implica-

;en el crédito a Sarrió mos-
J ^ e r d o . El desconoci-
p de estas dificultades por 
F de los trabajadores había 

ompleto, y fueron las du-
5rg'das en el seno del Ban-

Pular Español sobre su par
l ó n en el crédito a Sarrió 

JJico la movilización de 

»fu V de fllos de Zaragoza. 
rle y rápida expansión de 

«La M o n t a ñ a n e s a » , con una in
versión cercana a los 5.000 mi
llones —además de la creación 
de una industria de papel tissue 
en A l i o (Navarra)— aparece co
mo una de las causas inmediatas 
de las dificultades económicas 
del grupo. 

El lunes día 18, todas las plan
tillas de las empresas del grupo 
iniciaron un encierro de 24 ho
ras, sin interrumpir la produc
ción, tendente a exigir del presi
dente de la compañ ía , Lorenzo 
MarcO Sarr ió, una entrevista in
formativa y la par t ic ipación en 
las negociaciones que ya llevaba 
adelante la empresa en la más 
completa reserva. Como efecto 
de la movilización de los trabaja
dores del grupo —los de Zarago
za, entre los más activos— se 
consiguió que la coordinadora 
de delegados -representantes de 
las asambleas de cada empresa-
se entrevistaran con Marco Sa
rrió, con el Ministro de Industria 
y el de Trabajo, entrevistas en 
las que se garant izó la perma
nencia de los 5.000 puestos de 
trabajo, «una vez que se ultimen 
algunas cuestiones técnicas» . La 
posibilidad de que estas cuestio
nes técn icas puedan conducir a 
una suspensión de pagos sigue 
preocupando a los trabajadores, 
a pesar de las notéis enviadas a la 
prensa regional en el sentido de 
que todo estuviera resuelto. 

mayor conflicto y quedamos de 
acuerdo en celebrar una entre
vista que ahora sólo queda pen
diente de concretar en su fe
cha» . 

L o p r imero , al to el fuego 

« D e j a n d o bien claro que íba
mos a trabajar con ellos y no en 
plan de protagonismos —conti
núa—, en ambas reuniones plan
teamos que si quieren ser efica
ces, teniendo en cuenta que el 
punto de partida es el trabajo y 
la movilización de todo el pue
blo de Esca t rón , el primer obje
tivo que deben plantearse es el 
de la reconci l iación, la polít ica 
de la mano tend ida» . 

« U n a segunda cuest ión que; 
planteamos —agrega— es que 
pensamos que es urgente supe
rar el contencioso que a su vez 
tiene planteado con el resto de 
la comarca y aun con la región 
en torno a la nuclear. Para no
sotros la cuest ión no pasa por un-
sí o un no a la nuclear, porque 
es evidente que se ha descartado 
del Plan Energé t ico Nacional, 
sino por una reconci l iación con 
su entorno comarcal y regional. 
En síntesis, vinimos a convenir 
en que el eje de todo el proble
ma está en sentar las bases del 
desarrollo industrial agrícola de 
Esca t rón» . 

«Respec to al primero de.los 
ámbi tos , el industrial -puntua l i 
za— lo que aparece como más 
urgente es solucionar el proble
ma de los trabajadores que se 
van a tener que ir de Esca t rón . Y 
está claro que esto pasa por una 
polí t ica de creación de puestos 
de trabajo a través de la instala
ción de nuevas industrias. Nues
tras orientaciones no especifican 
industrias concretas, pero sí sus 
caracter ís t icas esenciales. Es de
cir, se tratada de industrias que 
creen puestos de trabajo a nivel 
de cualificación profesional de 
la mano de obra actual, que sea 
no contaminante y, en últ ima 
instancia, que sean industrias de 
efecto mul t ip l icador». 

« R e s p e c t o al campo —com
plementa— e ín t imamente ligado 
al primero de los aspectos, debe
ría plantearse un serio plan de 
ayuda a los cultivos con la pers-

r 

pectiva de la posible instalación 
de industrias de t ransformación 
agrar ia» . 

Quien la hizo, 
que la pague 

A preguntas de A N D A L A N 
sobre a quién prevé este plan de 
or ientación que habr ía de d i r i 
girse, sus redactores señalan al 
Gobierno como primer respon
sable del actual estado de depau
perac ión progresiva a que se está 
viendo sometida la población de 
Escat rón. «Está claro —afirma la 
misma fuente del P C E - que el 
que tiene la responsabilidad fun
damental de todo es el I N I y 
que, desde luego, la salida de 
trasvasar trabajadores a Andorra 
o dar el paro a otros, no es váli
da. Es claro que en este proceso 
hay que contar con el ahorro 
aragonés y, concretamente, con 
las Cajas de Ahorro como ve
hículo fundamental de una políti
ca crediticia a nuevas industrias. 
Pero como primer responsable 
de todo, debe ser el propio Go
bierno el que intente enmendar 
la plana a través de una desgra-
vación física para estas indus
trias. El Ayuntamiento de Esca
t rón ya hace todo lo que puede, 
poniendo a su disposición suelo 
urbanizable en buenas condi
c iones» . 

Tras la presentación del plan 
de or ientación y de su oferta de 
mediac ión , las fuentes consulta
das por A N D A L A N han señala
do la necesidad de que, para que 
todo esto pueda conseguirse, se 
empiece por unir a todo el pue
blo de Escat rón . La propuesta 
indica la conveniencia de que se 

cree una representac ión unitaria 
y representativa a través de una 
Comisión en la que estén presen
tes todos los estamentos socia
les, polít icos y sindicales de Es
ca t rón . 

La propuesta sugiere, como 
acción subsiguiente, la búsqueda 
del apoyo de la Diputac ión Ge
neral de Aragón como especial
mente responsabilizada en este 
plan. A l mismo tiempo, urge a 
que se comiencen las gestiones 
de lanzamiento industrial con el 
I N I , las Cajas de Ahorro , el capi
tal privado, etc., a la vez que 
propone la posibilidad de que se 
movilice a todo el pueblo arago
nés en torno al problema y de 
que, incluso, se haga uso de los 
efectivos parlamentarios de que, 
frente al Gobierno en el poder, 
dispone el partido que ofrece su 
mediac ión . 

Distintos sectores de Escatrón 
consultados por A N D A L A N en 
torno a esta acción de mediación 
y propuestas de alternativas, han 
coincidido el refrendar los obje
tivos señalados en dicho plan de 
or ientac ión, plan que, según sus 
propios testimonios, han hecho 
suyo. 

Falta, claro está, ver c ó m o va 
a reaccionar en este intento de 
negociación el sector agrario 
más combativo. «Es tamos de 
acuerdo con el plan presentado 
-declaraba a A N D A L A N el al
calde de Esca t rón , T o m á s Can-
dala— pero las espadas siguen en 
alto en tanto no sepamos c ó m o 
va a reaccionar el sector con el 
que aún no se han reunido los 
mediadores» . 

J o s é R a m ó n M a r c u e l l o 

El rincón del Tión 
• TECNICOS E N RIEGOS de la Universidad 

de D avis (California), considerados como los más 
expertos del mundo en este tema, han visitado re
cientemente los regadíos aragoneses de Monegros y 
las tierras aún por regar. A l parecer quedaron tan 
escandalizados con el actual sistema de gestión del 
agua que llegaron a afirmar que, si continuaba el ac
tual sistema, sería más rentable trasvasar el Ebro a 
Cataluña. 

• UN GRUPO D E CRISTIANOS de Tabuen-
ca (Zaragoza}, durante la celebración eucarística de 
la pasada semana, tomaron como primera lectura el 
artículo «Los sueldos del presidente Bolea», publica
do en «ANDALAN». La homilía consistió en un co
mentario a l texto leído. 

• UNA FABRICA D E HELICOPTEROS po
dría llegar a instalarse en Aragón si prosperan las 
negociaciones en curso. La Diputación General de 
Aragón ha designado ya la persona que habrá de 
mantener los contactos con la empresa italiana inte
resada en el proyecto. 

• CUA TRO JACETANOS de extrema derecha 
que en la pasada Semana Santa protagonizaron una 
agresión a dos empleados del bar «Laurentino», de 
Jaca, han sido condenados a 4 días de arresto menor 
domiciliario, a pagar un tercio de las costas del j u i 
cio y a indemnizar a uno de los agredidos en la canti
dad de 9.600 pesetas. Se trata de los j ó venes Gonza
lo y Enrique Aranda Amilibia, J o s é Manuel Gonzá
lez y Enrique Bayo. 
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La encuesta de la Caja 

A recuperar imagen 
Alrededor de 1.000.000 de pesetas le va a costar a la Caja de Ahorros 

de Zaragoza, Aragón y Rioja ( C A Z A R ) , el estudio de mercado, que, 
por su encargo, realiza una empresa de marketing afincada fuera de la 
región, Inmark, S. A., de Estudios y Estrategias. Desde mediados de 
septiembre, pequeños equipos de encuestadores distribuidos en Zarago
za, Teruel, Huesca, Guadalajara y Rioja realizando un total aproxima
do de 1.000 encuestas con 57 preguntas cada una, con el fin de obtener 
las claves necesarias para un relanzamiento de la C A Z A R en el ámbito 
territorial en el que opera con la intención clara de recuperar una imagen 
cada vez más deteriorada. 

Por primera vez en muchos 
años , la C A Z A R ha encargado 
un estudio de mercado. A dife
rencia de sus colegas catalanas, 
vascas o madr i leñas , la Caja, que 
carece de un equipo de sondeo 
sociológico propio, nunca había 
realizado estudios de mercado, 
confiada, quizá, en la propia 
inercia e c o n ó m i c a de la región. 

H a hecho falta que la gestión 
del ahorro regional fuera contes
tada desde casi todas las partes 
de la región y que, en el úl t imo 
año , la C A Z A R quedara a la co
la de las 10 Cajas más importan
tes del país , en lo que a creci
miento de los depósi tos se refie
re, para que por parte de la d i 
recc ión de la primera insti tución 
financiera de Aragón se llevara a 
cabo un sondeo sobre las carac
teríst icas del mercado del ahorro 
regional y de la r ecupe rac ión de 
la imagen perdida. 

El cuestionario, que consta de 
57 preguntas, responde a los cá
nones t ípicos de una encuesta de 
mercado standard y es, en opi
nión de los técnicos consultados 
por A N D A L A N , de poca cali
dad. Salvo algunas preguntas in
teresantes, apenas si incide en 
aspectos concretos, moviéndose 
siempre en el campo de las ge
neralidades. 

A pesar de las circunstancias 
que han motivado la realización 
de la encuesta, no se deduce, a 
t ravés del cuestionario, que se 
vaya a operar un cambio signifi
cativo en la polí t ica económica 
de la Caja. De hecho, dos pre
guntas importantes, referentes a 
«¿quiénes son los dueños de la 
Caja?, y ¿pueden los impositores 
participar en las decisiones de la 
Caja?», han sido suprimidas, a 
ú l t ima hora, del cuestionario. 

Con la real ización del sondeo 
se pretende afirmar la existencia 
de la Caja como un producto 
que pueda ser manejado y mani
pulado publicitariamente como 
si de un paquete de detergente 
se tratara. En ningún momento 
se deduce que haya intención, 
por parte de la d i recc ión de la 
Caja, de que la inst i tución se 

convierta en el motor del desa
rrollo regional. N i siquiera se 
piensa en inversiones en los sec
tores punta de la economía re
gional, aun sin perder su ca rác
ter de insti tución financiera ca
pitalista, como ya han hecho sus 
colegas catalanes, valencianos y 
vascos. 

Fiel a esta concepc ión de la 
Caja como un producto, el cues
t ionar io incide fundamental
mente en las variables del mer
cado que puedan favorecer su 
comercia l ización. Buena parte 
del cuestionario va dirigido a 
averiguar el efecto que han teni
do hasta el momento las campa
ñas de publicidad de la Caja y 
desde qué medio han sido más 
efectivas. En este sentido se 
apunta la posibilidad de que en 
breve la caja pudiera lanzar un 
spot televisivo en la emisión re
gional. 

La encuesta insiste bastante 
en averiguar d ó n d e se encuentra 
el centro de decis ión familiar a 
la hora de solicitar los servicios 
financieros de la inst i tución, con 
el fin de diferenciar sus mensajes 
publicitarios para hombres y 
mujeres. Con la misma insisten
cia, el cuestionario intenta cono
cer el deterioro de imagen de la 
Caja en los dos úl t imos años y 
remediarlo, fundamentalmente, 
a t ravés de acciones encamina
das a la mejora del servicio de 
personal, del servicio crediticio 
para las p e q u e ñ a s operaciones 
familiares y en un incremento de 
las «obras sociales». 

N o obstante, y tal como está 
planteada la pregunta n.0 31 re
ferente a la rentabilidad de los 
sorteos, regalos y obras sociales, 
la Caja sacará la consecuencia 
de que es mucho más lucrativo 
para sus intereses regalar viajes a 
Roma, libros de cocina, de Qua
dra Salcedo, o lotes de perfume
ría, que realizar dudosas «obras 
sociales». Por supuesto, será me
nos lucrativo invertir en benefi
cio de la región. 

J .L .F . 

Universidad de Zaragoza 

Nada por dentro, 
nada por fuera 

E l pasado d í a 10, el rec tor de la Univers idad de Zara
goza, Narc i so M u r i l l o , cesaba en su cargo al cumpli rse 
los precept ivos cuat ro a ñ o s de mandato . E l cese —que en 
otros t iempos no hubiese rebasado el marco de lo n o t i -
ciable m á s a l lá de la r í g i d a t i p o g r a f í a de l B o l e t í n Of i c i a l 
del E s t a d o - hay que si tuarlo ahora en la grave bisectriz 
que separa, de un lado, la crisis t r ad i c ionaFpor la que 
viene atravesando la Univers idad y las abortadas alter
nativas que a ta l s i t u a c i ó n se p lantearon casi al f ina l del 
pasado curso y, de o t ro , el v a c í o de gobierno y g e s t i ó n 
que el cese puede p r o d u c i r en nuestro d is t r i to —distrito 
que, no hay que o lv idar , abarca las tres provincias arago
nesas, m á s la de L o g r o ñ o , N a v a r r a y S o r i a - . 

El cese del rector M u r i l l o Fe
rrol v el contexto general en el 
que se produce, viene a remar
car, fundamentalmente, las pro
fundas contradicciones de un 
sistema; contradicciones que, si 
bien en otros ámbi tos del país 
—Policía, Ejérci to, Cuerpo Jurí
dico, etc.— están siendo más o 
menos frontalmente abordadas, 
en el ámbi to universitario llevan 
camino de perpetuarse «sine 
die». 

Estas contradicciones nacen, 
esencialmente, del hecho para
dójico de que el ámbi to otrora 
«pun te ro» , vanguardista —al me
nos en sus señales más eferves
centes—, se encuentre profunda
mente lastrado en su propia ci
men tac ión , tanto estructural co
mo jurídica. 

La torpe y esclerót ica maqui
naria que de la Universidad hizo 
el franquismo, se ve atrapada 
ahora entre la rebanada superior 
del «sandwich» —el borrador de 
una Ley de Reforma Universita
ria, en la cola aún del largo pro
ceso de cribas ministeriales y 
parlamentarias— y la rebanada 
inferior «la que solía empujar 
desde abajo» —fuerzas polít icas 
y sindicales para las que la Uni 
versidad ocupa, a corto plazo, 
uno de los últ imos lugares de la 
larga lista de objetivos y prefe
rencias—. 

Así las cosas, en el primer ni 
vel asistimos al curioso círculo 
vicioso en el que no existe aún 
una Ley que dictamine —si es 
que lo dictamina— la forma de 
elegir los órganos de gobierno de 
las universidades y, por otro la
do, la imposibilidad de crear 
esos órganos —siquiera, de forma 
provis ional- en tanto dicha Ley 
ve la luz. 

En el segundo nivel, vemos 
c ó m o los estamentos universita
rios que «debían» marcar en es
tos momentos las pautas de tran
sición, están asumidos en el más 
profundo de los letargos. Las al
ternativas propuestas en el últi
mo tercio de curso por los secto
res más inquietos de la Universi
dad zaragozana fueron o bien 
abortadas por Madr id u olímpi
camente boicoteadas desde 
aquí, tanto por acción como por 
omisión. La calmachicha vera
niega y el interés de las fuerzas 
polít icas y sindicales de dirigir 
sus bater ías sobre objetivos con
siderados como más prioritarios, 
se han encargado de hacer todo 
lo demás . 

Este desolador panorama que 
afecta a la universalidad españo
la en general tiene, sin embargo. 

curiosas peculiaridades en cuan
to a nuestro distrito se refierç. 

De un lado, los Estatutos v i 
gentes —que vienen de los tiem
pos de los rectores Casas y 
Usón—, están absolutamente an
ticuados y fuera de punto. Se da 
la curiosa circunstancia de que 
la Junta que dichos Estatutos es
tipulan, da cobijo a algunos de
canos que, con la ley en la mano, 
han sobrepasado en más de tres 
años su permanencia en dicho 
órgano . Otra no menos curiosa 
circunstancia es que, si bien su 
inoperancia en los úl t imos meses 
es de todos conocida, mientras 
no se demuestre lo contrario, el 
Ministerio puede «oír» —a la ho
ra de designar rector— a un oto
ñal Patronato presidido por el 
cabecera de lista de Alianza Po
pular en las pasadas elecciones, 
Mariano Horno Lir ia y en que f i 
guran nombres tan ligados a los 
«viejos t iempos» como Gabriel 
Ponce («p rocu rado r familiar»), 
Manuel Nivela (Organización 
Sindical), Solá (Caja de Ahorros 
de la Inmaculada), Pardo Cana-
lis (Glorioso Movimiento) , José 
Luis Casado (Alianza Popular), 
Sánchez Mayorga (Asociación 
de la Prensa), Bailarín Marcial 
(antes de ser de U C D ) , etc., etc. 

Por si todo esto fuera poco, se 
da, por úl t imo el caso, de que la 
«actual» Junta de Gobierno, 
además de carecer de rector, ca
rece de secretario - e l detenda-
dor del cargo. Pastor, ha sido 
trasladado a Madrid— y, de con
firmarse los rumores que corren 
al respecto, carec ía de los tres 
vicerrectores —Candías , Gonzá 
lez y Vigil— quienes, según los 
sondeos hechos por A N D A 
L A N , no estarían dispuestos a 
seguir adelante. 

Cascabeles para un f iero 
gato 

La historia de las alternativas 
a este «alma desmate r» arago
nés, nacen y mueren —por el mo
mento— en el úl t imo tercio del 
pasado curso. 

En el mes de mayo, en pleno 
marasmo de dimisiones y contra
dimisiones, la Junta de Gobierno 
propuso una fórmula de com
promiso, una especie de regla
mento interno para el que se ba
rajaron tres tipos de modalida
des, las llamadas «A», «B» y 
«C». La úl t ima contaba con el 
total apoyo de las fuerzas políti
cas presentes en la Universidad, 
pero la cor re lac ión de fuerzas 
der ivó a la aprobac ión de la lla
mada modalidad «B»: sólo se 
elegiría rector —que deber ía de 

ser c a t e d r á t i c o - entre 
na, si bien no podría t 
p aña electoral. Esta 
-que los sectores máspreoc] 
dos por el tema calific 
«cen t ro -de recha» - fue, 
bargo, aceptada tácitamenj 
los partidos quienes, al i 
no hicieron patente unane 
posición. 

Esta propuesta fue eb 
Madr id donde, sinquesecni 
can aún las razones -«efl 
verdadera conmoción 
quiso aceptar el MinisterioJ 
claraba en días pasados elrj 
dimit ido a la Prensa-, 1 
instancias rehusaron lapi 
ta. 

A l conocerse la negá 
tro profesores de la UÉ 
de Zaragoza hicieron púl 
comunicado, comunicadi 
Prensa ignoró, los profesorej 
graron esquivar en su 
mayor ía y el verano se o 
dejar en definitivo diques 
Ante la anunciada elecció! 
rector en junio, el comuniJ 
hacía incapié en la oportynj 
de «aprovechar esta 
para plantearse rigurosaniei 
mejor modo de contribuí 
cambio democrático de lasij 
tuciones de todo tipoquec 
ha emprendido, realizánj 
t ambién en la Universidaif 
Zaragoza» . Tras señalar I 
rencias e inconvenientes! 
normativa vigente, el coniu| 
do hacía un llamamiento Í' 
te rvención de toda la comunl 
universitaria en la creaciof 
normas y cauces realmentej 
mocrá t icos . En síntesis, se I 
una triple propuesta; vota 
de equipos rectorales 
tos; votación de 
(principios y criterios 
ción) y, finalmente, votaciora 
equipo rectoral que se coral 
meta a elaborar, a traves dj 
claustro general democraWj 
tarea de dotar a la Univers 
de Zaragoza de unos b 
autonómicos . .,1 

Fue la última señal devi^ 
un eterno moribundo. 

J o s é Ramón Marcû  
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Aragón 
La banca pr ivada, con la b e n d i c i ó n del Banco 
de E s p a ñ a , d e c i d i ó el mes pasado apretar un 
poco m á s el cuel lo de las p e q u e ñ a s y 
medianas empresas (Pyme) encareciendo los 
costes financieros. Las comisiones por 
descuento de letras han aumentado 
en los grandes bancos en to rno 
al 50 por c iento, mientras va a m á s 
la p r á c t i c a ilegal de retener porcentajes 
crecientes en cuentas intocables por sus 
propietar ios . Por segundo a ñ o , la F e d e r a c i ó n 
de la Pyme aragonesa ha sido la ú n i c a en 
elevar su voz para denunciar una a c t u a c i ó n 
que « p o n e en pel igro el proceso democrat izador 
a c t u a l » al aumentar el paro en muchas 
p e q u e ñ a s empresas que no p o d r á n 
compe t i r y t e n d r á n que cerrar. 

La banca atornilla a las PYME 

Tiburones contra anchoas 
lCuando un empresario dis
te con un proveedor o con sus 

dores posibles aumentos, 
i cuánto le va a costar ese 

p- Si muchos p e q u e ñ o s y 
empresarios calcula-

i'cuánto les cuesta el dinero 
realidad, cerrar ían», ase-

I un industrial zaragozano, 
sde agosto, esta afirmación es 
sreal. La gran banca, quejosa 
una supuesta disminución de 

1 beneficios a causa de la obli-
ide comprar fondos públi-

• y mantener inmovilizada 
|yor cantidad de dinero, reac-

a través de una circular 
Consejo Superior Bancario 
incrementaba las comisio-

¡por descuento de papel, de-
de efectos impagados y 

liniciliación bancària. En Za-
este aumento está supo-

, en términos generales, 
¡cincuenta por ciento. 

babanca a torni l la 

\unque sigue fijo el interés 
i el descuento de papel en el 

por ciento, la subida de las co-
Isiones está disparando los gas-

financieros. Sobre todo en 
i casos en que la comisión es 
licada a efectos girados a muy 
rto plazo, tan sólo unos días. 

^uier empresario zaragoza-
1 reconocería que en la reali-

|il el descuento de letras gira-
i a tan breve plazo está supo-

Indo un interés de hasta el 30 y 
")por ciento anual. Cada vez 
, y para las empresas no pr i -
;iadas por sus contactos con 

[gran banca o grupos industria-
sfuertes, el descuento de papel 

Jestá reduciendo en la p rác t ica 
Infectos con plazos muy cortos, 
[decir, con costes altísimos, 

ado que las comisiones apil
es según la circular del Con-
Superior Bancario son l i 

les, las diferencias entre los 
Nos que operan en Aragón 
Ntan notables. Y así, mien-
'as el Santander ha aumentado 
Comisiones respecto a las v i 
ajes hasta agosto entre el 30 y 

'Por ciento, el Centra l -que 
¡fee en Aragón doble n ú m e r o 

«"ciñas que Banesto y Zara
z o , los que le siguen-ha de-
J0 aumentar las comisiones en 

J Por ciento. La media bien 
j a situarse en un 50 por 
^o, como queda dicho. Con 
^avante de que el mínimo de 
pesetas vigente hasta ahora 

P a efectos de más p e q u e ñ o 

T!nroSe ha i n v e r t i d o en 
y hasta 80 pesetas según ban-

odria 

Simul táneamente , los bancos 
elevaban la comisión por impa
gados del 1 ó 1,5 por ciento v i 
gente hasta agosto, a porcentajes 
entre el 2 y el 3, lo que significa 
que estas comisiones se han do
blado en la prác t ica . Como tam
bién se han doblado las comisio
nes por domici l iación bancàr ia . 

Los p e q u e ñ o s , que arreen 

Pero hay todavía más . La 
prác t i ca habitual en numerosos 
bancos consistente en obligar al 
cliente a dejar una parte del im
porte de cada letra descontada 
en una libreta de ahorro que será 
intocable por su titular en cierto 
espacio de tiempo, no sólo no ha 
desaparecido —en ju l io del año 
pasado, el BOE la declaraba ile
g a l - , sino que ha ido en aumen
to. De acuerdo con informacio
nes recogidas de varios empresa
rios zaragozanos, esta prác t ica 
se ha hecho general, «excepción 
hecha del Banco Za ragozano» . 

En su n ú m e r o 129, ahora hace 
un año , A N D A L A N reproduc ía 
los porcentajes de re tención ha
bituales en los principales ban
cos que operan en Zaragoza. Del 
5 al 10 por ciento en el Banesto, 
Central, Bilbao y Santander, se 
estiraba en el Hispano y el Viz
caya hasta el 25 por ciento. «En 
la actualidad —afirman a A N 
D A L A N conocedores de la acti
vidad b a n c à r i a - el porcentaje de 
re tenc ión viene siendo del 10 
por ciento, como norma general, 
y en algunos casos mayor» . «Es 
ilegal que cuando el titular de 
una libreta en la que se han teni
do que retener estos porcentajes 
pide que se le traspase este dine
ro a otra cuenta que se halla en 
descubierto, el banco lo niegue. 
Téngase en cuenta que lo que 
carga por el descubierto es bas
tante mayor de lo que el banco 
abona por el dinero re ten ido» . 

« R i e s g o de c i s m a » 

El precio del dinero, sobre to
do para empresarios pequeños y 
medianos, se dispara así grave
mente, acelerando la inflación. 
Con el agravante de que los sec
tores no monopolistas, las verda
deras p e q u e ñ a s y medianas em
presas, no podr ían hacer reper
cutir el alza del coste financiero 
en nuevas alzas de precios en sus 
productos. Así, estas medidas 
encarecedoras de la banca ame
nazan con parar a numerosas in
dustrias. Mientras, las Cajas de 
Ahorro llevan ya más de un año 

p repa rándose para poder des
contar papel, aunque sin dema
siada prisa. 

Las cotradicciones entre el ca
pital monopolista —fuertemente 
ligado a la Banca privada, su ex
presión máxima— y los intereses 
de las empresas pequeñas y me
dianas no hacen sino crecer con 
el paso de la crisis económica . 
En su reciente denuncia, la Fe
derac ión zaragozana de la Pyme 
señala con el dedo también al 
Banco de España , que no evita 
el descenso drás t ico de circula
ción de dinero, descenso que 
aca r rea rá sin remedio la desapa
rición de un importante n ú m e r o 
de empresas pequeñas y media
nas. «El Banco de España, afir
ma un economista, consiente la 
escandalosa falta de planifica
ción económica existente, per
mite un costo excesivo del dine
ro y tolera actividades irregula-
en la banca privada. Es, pues, 
responsable» . 

Los pactos de la Moncloa, 
que en sus textos planteaban 
la necesidad de que las Ca
jas de A h o r r o intensificaran 
los crédi tos comerciales para 
las Pyme y fijaban mecanismos 
para la distr ibución del crédi to 
de la banca privada entre las em
presas pequeñas y las grandes, 
no se han cumplido en la reali
dad. «No se han cumplido más 
que lo que nos perjudicaba —se
ñalan a A N D A L A N en círculos 
de la Pyme— y el próximo pacto 
seudosocial será t ambién otro 
desastre para nosotros: no con
tarán con la Pyme, porque no 
faltará algún gran empresario 
que se disfrace de p e q u e ñ o para 
decir que nos represen ta» . En 
este sentido, aumentan los temo
res de buena parte del empresa-
riado p eq u eñ o y mediano de Za
ragoza ante el cariz que va to
mando la CEOE - l a organiza
ción patronal que encabeza de 
nuevo desde el lunes Carlos Fe
rrer Salat— como defensora de 
los intereses de la gran empresa 
frente a los específicos de pe
queñas y medianas. «Hay un 
grave riesgo de cisma entre la 
CEOE y la CEPYME, porque 
la CEOE parece dispuesta a car
gársenos», ha afirmado un in
dustrial zaragozano a A N D A 
L A N . 

Cont ra los monopol ios 

La acentuac ión de los intere
ses específicos de la pequeña y 
mediana empresa es la clave del 
escrito hecho públ ico por la Fe

derac ión zaragozana de la Pyme. 
En él se exige la creación de un 
Comi té Nacional Antitrust, ór
gano a u t ó n o m o que deber ía de

pender del Banco de España y 
que vigilaría para que la banca 
privada no participara mayorita-
riamente en las empresas que 
luego potencia con mayores fa
cilidades y crédi tos en perjuicio 
de las empresas pequeñas y me
dianas independíen les del clan 
bancario. En estos momentos, 
los consejeros de los bancos pri
vados ocupan puestos en los 
consejos de más de 1.500 empre
sas españolas y controlan el 66 
por ciento de su capital. El escri
to de los empresarios zaragoza
nos plantea que en un plazo má
ximo de 5 años se establezcan in
compatibilidades que limiten la 
influencia de la banca en el con
trol de industrias. «La banca de
be ganar dinero con el dinero, 
no con la par t ic ipación en indus
trias. Y para ganar ese dinero, 
debe favorecer la iniciativa», 
afirma un empresario. 

Una definición «clara y conci
sa» de las caracter ís t icas y los lí
mites de la Pyme «para evitar 
manipulaciones de este sec tor» 
es otra de las exigencias que re
clama el escrito de los empresa
rios zaragozanos de la Pyme. 

Pablo L a r r a ñ e t a 
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C o n una p e q u e ñ a parte de la gran cant idad de mil lones que a ñ o tras a ñ o 
han salido desde A r a g ó n para f inanciar al Ins t i tu to Nac iona l 

de Indust r ia —y que apenas han creado puestos de trabajo aquí— 
se p o d r í a n solucionar problemas tan graves como los que en 

estos momentos afectan a E s c a t r ó n . B a s t a r í a para ello que el I N I 
saldara una p e q u e ñ a parte de la inmensa deuda que tiene c o n t r a í d a con 

nuestra r eg ión y que, s e g ú n sus propios datos, p o d r í a estimarse 
en 4.750 mil lones de ptas., aunque 

la cifra real s e r í a sin duda mucho 
m á s elevada si los c á l c u l o s ^e hic ieran en pesetas de 1978. En luo 
de el lo, el G o b i e r n o lleva ya tres meses de retraso en elaborar 
un nuevo estatuto de la empresa p ú b l i c a —a que se compromet ió 
al f i rmar los Pactos de la Moncloa— y de esta fo rma se demora 
por m á s t i empo la pos ib i l idad de con t ro la r desde A r a g ó n las 
actividades de la empresa p ú b l i c a qu:- en nuestra r e g i ó n son tan 
escasas como cri t icables cuando se han l levado a cabo. 

6 Cuándo se saldará la deuda? 

E l INI debe a Aragón más de 4.500 millones 
José Antonio Biescas 

A finales de 1977, el Instituto 
Nacional de Industria daba em
pleo en España a 241.442 perso
nas y generaba casi el 11 % del 
Producto Nacional Bruto a tra
vés de su part ic ipación en 69 em
presas, en 15 de las cuales dispo
nía del total de las acciones y era 
socio mayoritario en otras 30. 
Pero aunque estas cifras sean en 
apariencia muy elevadas, lo cier
to es que la empresa pública en 
España está comparativamente 
mucho menos desarrollada que 
en los restantes países europeos; 
así, mientras en nuestro país es
tas empresas dan empleo al 4 % 
de la población activa, en Euro
pa Occidental absorben el 10 %, 
y si aquí se invierte a través del 
I N I el 19 % del conjunto de la 
economía , en Europa este por
centaje es del 24 %. Estas cifras 
no sólo demuestran la debilidad 
relativa del sector públ ico espa
ñol - y por tanto sus favorables 
posibilidades de desarrollo en un 
futuro p r ó x i m o - , sino también 
la inadecuación del modelo ut i l i 
zado que ha puesto un énfasis 
excesivo en la utilización de ele
vados vo lúmenes de capital, en 
detrimento de la capacidad de 
creación de empleo. 

A u m e n t a r los 
desequil ibrios 

Pero no son sólo éstas las críti
cas que se le pueden hacer al 
funcionamiento del I N I : reitera
damente se han puesto de mani
fiesto las deficiencias de este 
holding estatal que ha carecido 
de cualquier control democrá t i 
co durante el franquismo y que 
todavía sigue siendo refugio y 
retiro a t ravés de sus consejos de 
adminis t rac ión de más de cua
renta exministros de la Dicta
dura. 

A d e m á s , puede criticarse su 
ac tuac ión por haber actuado en 
diversas ocasiones en función de 

E L I N I E N A R A G O N ( d a t o s d e 1 9 7 6 ) 

Provincia 

Huesca 
Teruel 
Zaragoza 

Total Aragón 

Puestos de trabajo 
creados 

200 
1.829 
663 

2.692 

% sobre total 
nacional 

0,1 
0,8 
0.3 

1,2 

Inversiones 
sobre total España 

0,4 
0,7 
0,8 

1,9 

los intereses del capital privado 
o por su carencia de una polít ica 
laboral progresista, lo que ha 
ocasionado abundantes conflic
tos colectivos en sus factorías; 
por otra parte, el I N I , con el pre
texto de que su ac tuac ión iba en
caminada a conseguir objetivos 
sectoriales, ha contribuido a in
crementar los desequilibrios re
gionales en España, y esta ver
tiente de su actividad es desde 
luego particularmente percepti
ble en el caso de Aragón . 

Teniendo en cuenta las carac
terísticas especiales del Instituto 
Nacional de Industria, una de 
sus principales fuentes de finan
ciación ha sido, año tras año , el 
volumen de recursos que les lle
gaba a través de la emsión de 
obligaciones que son colocadas 
p rác t i camen te en su totalidad a 
las Cajas de Ahorro . Así, en 1976 
estas entidades suscribieron el 
93,66 % del total, por lo que en 
definitiva es el ahorro popular el 
que se utiliza en gran medida co
mo fuente de f inanciación del 
I N I . Este hecho, que por sí mis
mo justifica ya un estatuto de la 
empresa públ ica en la cual los 
trabajadores tengan una impor
tante represen tac ión en los órga
nos de decisión, tiene una singu
lar importancia si se analiza des
de una perspectiva regional, ya 
que allí donde las Cajas tengan 
una mayor importancia —y este 
es el caso de Aragón— hab rá re-
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giones con vo lúmenes de ahorro 
p r o p o r c i o n a l m e n t e mayores 
destinados a financiar la empre
sa públ ica . 

Para hacer un balance de la 
ac tuac ión del I N I en nuestra re
gión será necesario conocer, no 
sólo el volumen de recursos que 
capta, sino también —lógicamen
te— la con t rapres tac ión obtenida 
por Aragón como consecuencia 
de las inversiones que se lleven a 
cabo en su espacio regional a 
t ravés de la ac tuac ión de las em
presas del I N I . Si bien hasta aho
ra existían serias dificultades pa
ra poder disponer de datos fia
bles en este sentido, como con
secuencia de la firma de los Pac
tos de la Moncloa del pasado 
año, el Gobierno se comprome
tió a suministrar información 
más detallada sobre la ac tuac ión 
regional del I N I y es ahora cuan
do puede hacerse una aproxima
ción más exacta que permite co
nocer cuál es la deuda que el I N I 
tiene cont ra ída con la región 
aragonesa. 

Si se tiene en cuenta que en 
estos momentos las Cajas de 
Ahorro tienen en su poder un 
volumen de obligaciones emiti
das por el I N I próximo a los 
150.000 millones de pesetas, y 
que en Aragón captan las Cajas 
en torno al 5 % de sus recursos, 
se obtiene la cifra de 7.500 mil lo
nes de pesetas de ahorro arago
nés, que a lo largo de los años de 
funcionamiento del I N I ha ido a 
parar a este organismo. En cam
bio, y con datos suministrados 
por el propio I N I - t a l como se 
desprende del cuadro adjunto—, 
sólo el 1,9 % de sus inversiones 
ha tenido como destino la región 
aragonesa. Por tanto, más del 
3% del total de recursos que lle
gan desde las Cajas al I N I son 
ahorros aragoneses que no se 
reinvierten en nuestra región, o 
lo que es igual, la deuda contra í 
da por el I N I con Aragón sería 
de 4.650 millones de pesetas. 
Claro que el tema no resulta tan 
sencillo como puede parecer a 
primera vista: estos cálculos no 
tienen en cuenta, por ejemplo, la 
necesidad de actualizar el valor 
del ahorro generado en años an
teriores en nuestra región y que 
ha ido sufriendo lás consecuen
cias del proceso inflacionista. 
Por tanto, si se actualizase el va
lor de las cantidades que año 
tras año han ido saliendo de Ara
gón sin una contrapartida ade
cuada, la cifra en pesetas de 
1978 a que ascender ía esta deu
da sería muy superior, 

Pero la crítica a esta ac tuación 

regional del I N I en el caso, de 
Aragón no debe mantenerse sólo 
en el terreno de las cifras, sino 
que es t ambién necesario reali
zar un análisis de cuáles son los 
sectores a los que se han dirigido 
las escasas inversiones que el 
I N I ha realizado en Aragón , y 
por este camino l legaríamos to
davía a conclusiones más favora
bles para la región, ya que la 
mayor parte se han dirigido a la 
p roducc ión de energía eléctr ica, 
como es el caso de ENDESA —la 
empresa más importante que 
hay en Aragón por volumen de 
su plantilla—. Te rmoe léc t r i ca del 
Ebro o Enher. En cambio, frente 
a esta concen t rac ión de las in
versiones en los sectores de 
energía y miner ía —en los que se 
está con cifras similares a la me
dia española si se tiene en cuenta 
el volumen de recursos que des
dé Aragón llegan al INI— no 
existe ni una sola peseta inverti
da en industrias de cabecera ni 
transformadoras, lo que impide 
que las escasas inversiones del 
sector públ ico tengan un efecto 
multiplicativo sobre el resto de 
la e conomía aragonesa. 

Y esta es una cuest ión que de
be tenerse muy en cuenta; por sí 
sola, la concen t rac ión de inver
siones en determinados sectores 
de base —como sería el caso de 
Ensidesa en Asturias— no es ca
paz de irradiar efectos positivos 
sobre toda la e c o n o m í a regional. 
Es necesario que exista una pla
nificación adecuada en función 
de las necesidades de cada espa
cio —y en este terreno las indus
trias transformadoras pueden j u 
gar un gran papel— para que las 
nuevas inversiones sean benefi
ciosas. Si estas diferencias no se 
tienen en cuenta, el I N I podrá 
justificarse con cifras abrumado
ras invertidas en Aragón - c o m o 
en el caso de la T é r m i c a de A n 
dorra o en los proyectos de cen
trales nucleares— sin que a cam
bio se perciba contrapartida al
guna en la región como no sea la 
con taminac ión , el peligro nu
clear o el crecimiento del saldo 
exportador de energía eléctr ica. 

Pactos que no se cumplen 
A d e m á s de la exigencia de< 

una información detallada sobre 
Ja ac tuac ión de la empresa públi
ca en España, en los Pactos de la 
Moncloa se recogía la necesidad 
de que se enviara a las Cortes 
antes del 30 de junio de este año 
un proyecto de nuevo estatuto. 
Por tanto, se lleva ya más de tres 
meses de retraso por parte del 
Gobierno en redactar una legis

lación que según lo pactado 
mitiría un mayor c o n t r o l p 
mentarlo de la a c t u a c i ó n 
I N I , y sobre todo, una regio 
zación en las inversiones y s 
toma de decisiones que y 
para una región como An 
más importancia que muchi 
las competencias q u e m 
transferirse a la D i p u t a c i ó n 
neral. Así, en el estatuto del 
garantizarse que las inversi 
realizadas a través d e laenu 
públ ica contribuyan al desa 
lio de las regiones con ni\ 
más bajos de renta y que en 
pera del establecimiento de 
biernos autónomos exista el 
ximo grado de desee 
en este tipo de empresas, 
Pactos se hubieran cumplii 
este punto, problemas tangrai 
como los que están afectando 
tos meses a Escatrón se resi 
rían con facilidad: bastarla 
una p e q u e ñ a parte d e la inmi 
deuda que el I N I tiene contrj 
con Aragón se destinara; 
en funcionamiento una 
empresas capaces de absori 
los puestos de trabajo 
pe rde rán en este municipio 
cerrar la Térmica, o lo 
igual, a poner en prác t i ca l ( i i | 
se pac tó ahora hace casi 
Sin embargo, el enfrentamie 
que existe entre las distintas 
rrientes que hay en U C D e n 
no al papel que debe jugar la( 
presa pública en E s p a ñ a está 
morando una solución. 

Ya se ha visto que adeniás| 
invertir poco en Aragón, el 
dirige sus recursos hac ia se 
res que poco tienen que ver 
las necesidades d e desarn 
e c o n ó m i c o de la región, 
además , y tal como se despre: 
del cuadro adjunto, hay una 
ve desproporción e n t r e pora 
taje de inversiones y 
de trabajo creados, 
que los escasos recursos em 
dos en Aragón van a sectoj 
muy intensivos de capi ta l 
requieren por tanto unaelev; 
inversión por cada puesto 
bajo creado, mientras los 2, 
empleos que el INI proporaoj 
en nuestra región suponen sí 
el 1,2 % del total, en cambio 
inversiones se aproximan aU 
Sería por tanto necesario j 
desde Aragón funcionase i 
sociedad de desarrollo regio 
mucho más atenta a las neo 
dades concretas de cada com 
ca y que a través de la utiliza f 
de una parte del ahorro p o j 
depositado en las Cajas fu 
paz de tomar las iniciativa 
en muchos casos no Pü " 
adoptar el empresario f 

dual. , , ...i 
Sin embargo, de poc « 

servir las expenenciab de J 
dades regionales que na t 
en marcha el prop.o 1N , 
D I G A , en Gahc.a. ' j " J 
inauguró este tipo f 
ni luí que han f ^ J 
mente en Anda ucia. u 1 
Extremadura, sirven d " I 
Diseñar un nuevo tipo a se 
sa pública regional v y J 
de los retos a que ^ J 
larse la autonomia ^ 

del 
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Agrar prefiere callar 

Una plaga misteriosa 
Una plaga de largo alcance —que ya ha obligado a numerosos 

agricultores aragoneses a labrar sus campos sembrados- se ha 
cebado con el maíz del Valle del Ebro. A l cierre de este número, 
se desconocen aún las causas de la epidemia y el alcance de la 
misma, aunque, en opinión de los técnicos de la Unión de Agricul
tores y Ganaderos de Aragón ( U A G A ) , puede tratarse de una de 
las mayores catástrofes de la agricultura aragonesa en los últ imos 
años , habida cuenta de que la superficie sembrada de maíz supera 
en Aragón , todos los años , las 100.000 hectáreas . 

Según el Servicio de Plagas de 
la D e l e g a c i ó n Provincial de 
Agricultura de Zaragoza, la pla
ga está localizada en dos focos 
principales: la comarca del Gá -
llego (Ontinar, Zuera, Villanue
va, San Mateo) y el Bajo Jalón 
(Figueruelas, A l a g ó n , Utebo, 
Pinseque, etc.), casualmente las 
dos zonas maiceras más impor
tantes de la región y en donde se 
registran índices de p roducc ión 
no superados en Europa. 

El hongo te r r ib le 

A l parecer, el causante de los 
desastres es un hongo llamado 
Fusarium, de la familia Pythium 
que ac túa sobre el cuello de la 
caña de maíz a unos 10 cen t íme
tros de las raíces. Aparecen unas 
manchas verdinegras formando 
un anillo y, a partir de ahí, la 
planta comienza a amarillear y 
secarse. 

El hongo de tales desmanes 
había sido localizado ya en años 
anteriores por los Servicios de 
Plagas ministeriales. Sin embar
go, dadas las circunstancias me
teorológicas de la pasada prima
vera —días fríos y lluviosos— se 
ha desarrollado con inusitada v i 
rulencia, al igual que otra serie 
de hongos que, con menores 
efectos, se están ensañando tam
bién con el maíz aragonés . 

No obstante, en las muestras 
tomadas de las plantas afectadas 
aparece una desconocida bacte
ria que, tanto en opinión de los 
servicios ministeriales como de 
los técnicos de la U A G A , es la 
que ha generado la intensidad y 
la espectacularidad de la plaga. 
Una plaga «imposible de comba
tir con ningún medio», en pala-

M U E B L E C A S T E L L A N O 
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bras del Jefe Provincial del Ser
vicio de Plagas. 

Las variedades más afectadas 
por el hongo son Agrar 703 y 
Adur, cuyas semillas, altamente 
productivas, son muy débiles a 
todo tipo de enfermedades ya 
que son producto de muchos 
cruces genét icos . En cambio, la 
variedad Pionner, menos pro
ductiva y menos cruzada, ha re
sistido los embates del hongo 

A g r a r se calla 

Los servicios técnicos del M i 
nisterio de Agricultura, que ca
recen de medios para detener y 
tratar la plaga, aislaron la pasada 
semana una muestra de los hon
gos dañinos y los han aplicado a 
maíz cultivado en invernadero 
para observar el desarrollo de la 
planta, y la acción del hongo, en 
solitario y en combinac ión de la 
bacteria misteriosa. 

Sea cual fuere el resultado de 
las investigaciones, el ministerio 
sólo podrá tomar medidas pre
ventivas y entre ellas « recomen
dar que en la próxima c a m p a ñ a 
no se siembre ninguna de las dos 
va r iedades m á s afectadas: 
«Agrar 703 y A d u r » , afirmó a 
A N D A L A N el Jefe Provincial 
de los Servicios de Plagas. 

A N D A L A N , que tan pronto 
como conoció los hechos se pu
so en contacto con Agrar, em
presa de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, pro
ductora y comercializadora de 
las variedades de maíz más afec
tadas, recibió la callada por res
puesta. Tan sólo unas ambiguas 
manifestaciones por parte del 
Jefe de Producción referentes a 
la generalidad de la plaga y no 
sólo a las semillas de su empresa, 
lo que entra en cont rad icc ión 
con las declaraciones hechas a 
este semanario por el Jefe Pro
vincial de Servicio de Plagas. 

En medios técnicos se especu
la también que la acción nociva 
de la bacteria ha podido llevarse 
a cabo gracias a que desde sus 
inicios se encon t ró en un medio 
nitrificante óp t imo para su desa
rrollo. A l parecer, en Ontinar 
del Salz, el primer t é rmino afec

tado, Agrar llevó a cabo una in
tensa preparac ión de los cultivos 
de maíz de los pequeños agricul
tores a base de amon íaco anhí
drido. Un suelo fertilizado con 
este producto es idóneo para el 
desarrollo de cualquier bacteria, 
dañina o no. 

En el mismo terreno de las hi
pótesis, A N D A L A N ha sondea
do en diversos medios la preocu
pación existente en la empresa 
Agrar, lo que habr ía podido mo
tivar que, además de sus propios 
servicios, haya solicitado los de 
laboratorios bacter iológicos ex
tranjeros, a donde ha podido lle
var muestras de las plantas afec
tadas para su análisis. 

Según los técnicos de la U A 
G A , los efectos serán incalcula
bles y podrían motivar la decla
ración de zona catastrófica por 
parte del Gobierno para las co
marcas del Gál lego y el Bajo Ja
lón. Por su parte, el Servicio de 
Plagas afirma que las mermas en 
la producc ión no superarán índi
ces por encima del 10%. 

J . L . F . 
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Aragón 

L* aragonés t a Escuela 
L ' atro diya charraba o minis

tro Cavero sobre I ' amostran/a 
d ' as fablas rexionáls en os pr i -
mérs rans d ' a escuela. Diziba 
que ya ha aparexíu en o Boletín 
Ofizial o decreto d ' amostranza 
d ' o ca ta lán , que muito lugo iba 
à aparixer o d ' amostranza d" o 
basco y que en at rás zonas como 
lo pais balenziano ya se feba be
lla esperenzia d'amostranza d'o 
balenziano en zentros pilotos. 

Me preguntaba, tan y mien-
tres si ye que os aragoneses se
rnos tontos y emos menos drei-
tos qu'atros. Parixe como si à os 
aragoneses nos considerasen es-
pañols sólo que tas las cosas ma
las y no pas las buenas. Porque 
bosamos igual a con t rebuz ión , 
digo yo. Y antiparti nos meten 
más entibos pero no nos rema
tan os riegos. 

Aragón se fa pobre y a chen s' 
en ba. Y sin dembargo ta do ban 
as aduyas estatals es más gran 
part í ye enta atros países espa-
ñóls que recullen a chen y as in
dustrias y dica as bendizións; à 
os fartos más y à os lasos cosa (u 
sólo una micarrona). 

O ministro d" Educaz ión , Ca
vero, diziba que, seguntes pode-
banos biyer, o suyo ministerio ye 
cumplindo en o punto de 1' 
amostranza os Paulos d ' a M o n -
cloa. Si, puede estar q u ' en Cata
luña y en bel atro puesto. Pero 
no pas n" Aragón . 

¿ R e m e r a n o que diziban os 
Pantos d ' a Moncloa sobre ixe 
tema?: 

« La política educativa se com
pletará además con las siguien
tes actuaciones. 

a) Se incorpora rán las distin
tas lenguas y contenidos 
culturales en sus respecti
vos ámbi tos territoriales, 
para todos los niveles edu
cativos obligatorios. En co
herencia con estas medidas, 
se facilitará al profesorado, 
en su caso, el oportuno re
ciclaje. 

b) En la medida en que se 
vayan instaurando los dife
rentes reg ímenes y estatu
tos au tonómicos , se estable
cerá la pertinente colabora
ción entre el Gobierno y las 
instituciones a u t ó n o m a s pa
ra la real ización de estos 
p lanes» . 

(Paulos di' a Moncloa, Cap. IV, 
punto 3o) 

En o que nos. toca á I ' A l t o 
Aragón , ixo teneba que queren 
dizir: «s* incorpora rá 1' ámb i to 
territoriai de T A l t o Aragón , en 
lóz os rans d'amostranza obliga
toria, y se fazilitarán os meyos ta 
que os mayestros sigan pa ráus ta 
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impartir clases de fabla arago
nesa» . 

¿ S ' ha feito cualcosa?: No pas. 
Y sin dembargo y bien claro lo 
qu ' eba de fé-se. Leigan por 
exemplo, lo decreto sobre 1' 
amostranza d ' a fabla catalana 
q u ' aparixe en o Bolet ín Ofizial 
de 1' Estáu de 2 setiembre 1978, 
beyerán c ó m o en do se quiere 
fer, se puede fer y se fa. Seguntes 
ixe decreto ye obl igator ia 1' 
amostranza d ' o catalán en os 
zentros d ' Educazión Pre-esco-
lar, Cheneral Básica y Forma-
zión Profesional de primer grau. 
Bi-ha tamién a posibil idá de fer 
as clases en cata lán, se creyan 
ca tédras de «Fab la y cultura ca
talanas» en os Institutos de Ba
chillerato y en as Escuelas de 
Maxisterio, y, t rans i tor iamén, se 
organizan cursos de Formaz ión 
d ' o profesoráu. 

Pero no cal i-se-ne à biyer I ' o 
catalán y ni sisquiera d ' o basco. 
En Comunidáz más chiquetas ta
mién s' en ha feito. Asinas en a 
Bal d ' A r á n s' amaestra I ' a r a n é s 
en as escuelas dende fa dos aña
das (a 1' amparo d ' o decreto de 
30 mayo 75 sobre incorporaz ión 
d ' as fablas bernaclas en I ' amos-
tranza). Como se sape, l ' a ranés 
ye una bar iedá d ' a fabla gasco
na: n ' a Bal d ' Arán nunca ye es
táu o ca ta tán a fabla au toc tóna . 
A poblazión d ' a Bal d ' A r á n ye 
de 5.170 (seguntes zifrasde 1975, 
o que supone sólo que un 0,09% 
d ' a poblazión total de Ca ta luña . 

Ixo nos amuestra que n ' as 
bals aragonesas tamién se pode-
ba aber feito amostranza de I ' 
a ragonés en as escuelas (drento 
de 1' orarlo escolar), o menos q u ' 
en a t rás redoladas alloaragone-
sas. 

Podeban estar chustif icáus os 
reparos sabendo que a poblazión 
que fabla I ' a ragonés no ye muita 
en relazión con a total aragone
sa, pero beyendo I ' exemplo d ' a 
Bal d ' A r á n pueden esfé-se ixos 
reparos. Ant ipar t i , en I ' ámbi to 
de 1' A l t o Aragón poderba cal-
culá-se ap ros imadamén que bi-
ha, sobre o total d ' a suya pobla
zión, un 6 u 7% que fabla cutia-
namén I ' a ragonés en publico y 
en a familia, un 12% que lo fabla 
en familia y un 25% que lo fablan 
mui io castel lanizáu, que lo co-
noxen y que lo fablan en bellas 
ocasións . 

Mesmo en Uesca capital bi-ha 
un gran n u m é r o de chen probe-
nién d ' a m o n t a ñ a que lo conoxe 
y lo fabla en ocas ións . Claro ye 
que en bels puestos como as Bals 
d ' Echo u de Chistáu lo fablan 
cuasi tóz y en A Fueba, y en re
doladas como a de Graus, de ' 
Ayerbe u d ' o Semontano cuasi 
tóz lo conoxen y muí tos los fa

blan, anque siga famil iarmén y 
pro castel lanizáu. 

A t ro reparo puede estar que 
mullos no beyen bien 1' a ragonés 
literario unificáu. Bueno: que s' 
amuestren as diferéns bar iedáz 
de 1' a ragonés : 1' ansotano, o 
cheso, o grausino, 1' a ragonés d ' 
o Somontano, o chis tabín, etc. 
Ixos son os alazéz de V a ragonés 
unificáu, asinas que no aberba 
poblema en que se pódese plegar 
ta un mil lor conoximiento de 1' 
a ragonés à partir d ' a ba r i edá lo
cal. 

Ant ipar t i no cal aber tanta 
madrana á 1' a ragonés unificáu: 
sólo ye q u ' un aragonés más uni
forme y más coderén que reple
ga à todas as bar iedáz . En atros 
puestos no creyan d ' isto un po
blema, sino que 1' apoyan. Asi
nas, en Ca ta luña no cha r r án 
igual en o Pallárs que' en a Ga
rrotxa, ni en 1' A m p u r d á n y o ba-
xo Ebro. Y sin dembargo lóz es
tudian y escriben o cata lán que 
codificó Pompen Fabra y se de-
sembol icó à partir d" er. En o 
País Basco no fablan igual en 
Fuen te r rab ía q u ' en O n d á r r o a , 
ni en Lesaka y en Mot r iko , por 
exemplo. Pero en todas as ikas-
tolas s' amuestra o basco unifi
cáu . 

Tratar de no fer cosa por ixos 
chiquéz incombeniéns ye esmí-
cazar y estricallar i ' a ragonés 
más d ' o que agora ye. No puede 
amagá-se lampo a pobra situa-
zión de 1' a ragonés , pero si en 
puesto d ' acrexé-nos mos achi-
quimos no iremos la debán . A si-
tuazión d ' estricallamiento de I ' 
a ragonés debeba estar una causa 
más ta empentar con más fuerza, 
y no pas una sincusa ta quedá -
nos a turáus . Por ixo bi-ha que lo
grar cuanto antis un decreto d ' 
amostranza de 1' a ragonés en as 
primeras etapas escolárs . 

Ixa ye a mida más urxén y más 
prezisa; d impués podrán binir 
airas, pero ixo ye 1' alazél . O 
Consello d ' a Fabla Aragonesa, 
asinas V ha c o m p r e n d í a y ha! 
prenzipiáu à fer una c a m p a ñ a 
que no a turará dica conseguir o 
que seguntes os papéis ofizials 
debeba estar una reyalidá. Iste 
ye o lema: L ' Aragonés t' a es
cuela. 

O Consello áspera colabora-
zión y apoyo d ' a chen altoarago-
nesa y de tóz os aragoneses en 
cheneral: ye posible q u ' entre 
lóz, demandando chunlos, faiga-
mos plegar a nuestra boz en o 
Congreso, y que a Diputaz ión 
Cheneral gose chilar tamién con 
tóz: L ' Aragonés t' a escuela. 

Francho Nagore La ín 
Presiden d ' o Consello d ' a Fabla 

Aragonesa. 

Huesca 

Proceso 
en el Perpetuo 

Socorro 
En su n ú m e r o 158-159, corres

pondiente a los los días 14 a 30 
de marzo de este año , A N D A -
L A N informó del deshaucio que 
se cernía y se sigue cerniendo, 
pasados 6 meses, sobre la familia 
de Pascual A lemán , subarrenda
tario de una vivienda del barrio 
del Perpetuo Socorro. Como in
formaba A N D A L A N , se trata de 
bloques construidos por la Obra 
Sindical del Hogar, dependiente 
de la desaparecida Organización 
Sindical verticalista. 

En aquellos días las gestiones 
de la Asociación de vecinos del 
Perpetuo Socorro lograron re
trasar que un trabajador y su fa
milia se vieran en la calle y no 
fue ajena a ello la concen t rac ión 
de unos doscientos vecinos del 
barrio en la tarde del 10 de mar
zo, día previsto para el deshau
cio. Se convocaba a la misma 
mediante una hoja firmada por la 
Asociac ión y por CC.OO, USO, 
A O A , PCE, M C A , OIC , U M A , 
CRA y PCE (mi). 

Tras el respiro logrado con el 
aplazamiento c o m e n z ó un rosa
rio de declaraciones por parte de 
las veinte personas presentes y 
par t íc ipes en la redacc ión de la 
convocatoria a la concen t rac ión 
anti-deshaucio. Se habr ía incu
rrido en delito de sedición por 
oponerse a la acción de la Justi
cia. Sin embargo, el caso se ar
chivó y ahí q u e d ó la cosa hasta 
el pasado día 4, en que seis de los 
implicados hubieron de acudir al 
juzgado para depositar 25.000 
ptas. de fianza, procesados por 
supuesto delito de sedición. 

Todos los consultados por 
A N D A L A N coinciden en su ex-
t rañeza ante el hecho de que 
sean sólo seis los procesados, 
cuando hasta un total de 20 se 
habían declarado autores de la 
hoja que, al parecer, sirve de ba
se al asunto. Los procesados son 
el anterior presidente de la Aso
ciación de vecinos del Perpetuo 
Socorro y el actual, y otro veci
no del barrio, miembro activo 
también de la Junta. A d e m á s 
Manuel Conte y José Angel Gar
cía Longás , de CC.OO, militan
tes respectivamente del PCE y 
del M C A . Hay a d e m á s militan-
íes de la OIC. 

De momento la Asociac ión ha 
redactado una hoja, profusa
mente repartida por el barrio, 
uno de cuyos párrafos dice: «La 
Asociac ión se siente procesada 
en las personas de estos compa
ñeros , ya que el escrito motivo 
del presente procesamiento fue 
redactado por unas 20 personas 
que fueron llamadas antes al juz
gado; más de 100 personas lo 
asumieron, manifestando su soli
daridad, asistiendo a la puerta de 
la vivienda de nuestros vecinos; 
aún hubo quienes s int iéndose 
igualmente solidarios no pudie
ron asistir. No se hubiera llegado 
a esta si tuación si los responsa
bles de la Obra Sindica! del Ho
gar hubieran dado exacto cum
plimiento a la Ley no permitien
do todas las irregularidades que 
han permitido; ni habr ía hecho 
falta nuestra ac tuac ión ni nadie 
nos acusar ía ahora de ningún de
li to. . . En f in , se procesa a los que 
intentamos que se solucionen los 
problemas. 

Z a r a g o z a 

Imágenes 
de la 

despoblacii 
Desde 1962 hasta hoy i 

300.000 aragoneses han em, 
do fuera de la región. l ¿ 
dos por los embalses, ai 
reventar por unas precarias' 
diciones de vida en el caí 
a t ra ídos por el caramelo c 
capital ponía al alcancê , 
boca en Zaragoza, Barceloi 
Valencia, miles de ciudjj 
de esta región comenzaro] 
exilio aparentemente gn 
te hace ya 20 años. Mu 
ellos se iban con la prisa J 
bíblica noche del cordero] 
cual. Algunos menos sefi 
en bloque, todo el pueblo, 
obedeciendo a un trágico! 
municpal. 

Tras la gran huida, enHi 
hay casi 200 pueblos abam 
dos y otro buen puñadoaf 
de desaparecer cuando, eo| 
ve, lo hagan sus ancianos i 
pautes. En Teruel, las 
sin alcanzar tales colas dcesl 
dalo social, es igualmente[ 
mát íca . Cada año mueren! 
personas de las que 
Zaras oza sucede lo mismo,! 
sar del encanto grandiosodcl 
capital que concentra ai 
la mitad de las personasquej 
mos en Aragón. 

Con estos antecedente í 
delante, Viladegul, N 
m ó , tres fotógrafos CÍ 
gados, de alguna forma,a/ 
gón - u n o de ellos es hi 
emigración aragonesa-, 
üzado un excelente trabi 
mido en 50 «imágenesdelaj 
poblac ión» que expone ( 
9 de septiembre y hasta me 
dos de octubre en la nuevai 
del Colegio de Arquitectos] 
Aragón , en la Plaza de Sta.l 

La excelente calidad del 
tografías se completa con i 
textos breves y fundamentj 
que enmarcan el contexto i 
lógico y las secuelas econónij 
que han producido lai 
ción de gran parte del territ] 
a ragonés . 

Imágenes tristes -Lanuz¡ 
puertas de su inundación-, 
garradoras, irónicas en la I 
más pura del humor negro 
gonés , que hay que ver. Yj 
que verlas para saber quei 
que hay detrás de la fábula^ 
diosa de las nuevas metropj 
para que las nuevas generar 
nes urbanas alisben las coi 
cuencias posibles en el caso 
continuar con las concenW 
nes urbanas e industriales ^ 
bre todo, para que aprendaf 
de una vez a no dejarnosr 

to por liebre. 
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Cultura 

ornografía y liberación en el cine español (y 2) 
por Manuel Rotellar 

¡fícil acercarse al cine espa
le la más rabiosa actualidad, 
¡¿vertir el profundo cambio 
¡•jmentado en sus «estructu-
amorosas. Desde aquellos 

les castos de las películas de 
Iños cincuenta, en los que 
lirada era toda una equiva

lía pasional, o donde una ro-
jza expresaba (sin el menor 

arrebatador amor que 
jra anudaba para siempre. 

de liberación de nues-
han ido marcando, des

pero rigurosamente, toda 
Evolución de nuestra socie-

ética y polít icamente. Sig-
i'^y preciados, tanto en su 
dística, costumbres y postii-

cuanto en una l iberación 
Irosa cuyas ambigüedades 
¡das hablaban de represiones 
pras alicortas, como de un 
ncamiento perjudicial y cas-
fe en sus temáticas y plañ
ientes. Una lista de pelícu-
pdamente clasificada por 

¡por «avances»,ser ía su
dara tener un panorama 

elocuente de la evolución 
nuestro cine en poco menos 
íes años. Se escribieron ar
los, libros, y se dirigieron en 

'¡ números monográficos, 
íes cierto que el avance de 
ie erótico realizdo en pro-
lad, con rigor e incidencia 
¡aspectos más conflictivos 

Itélicos, ha sido harto escaso; 
I en excesivo. El soporte de 

lelcine erótico español es la 
La comedia, que huye 

âscendencias. Es decir: con-
el problema minimiza-

i hacer de la cama un 
e batalla donde se hacía 

•>, pero no el amor; al 
Psdelo que dice el tan difun-
)eslogan, en todos los tonos 
das las malicias. 
I tema amoroso en nuestro 

le, ha tocado las cuatro esqui-
|de lo currinche, de la pudi-
Idez más monjil, la hipocresía 
lalcoba (es decir, en el lugar 

nadie puede vernos y to-
l!tá permitido), y, en el últi-

escalón, vía libre hacia la 
tnografia. Olvidando, quizá, 

;l mejor antídoto contra la 
'es la sexualidad. De laque 

jnpre se huyó en nuestro cine 
mostrar lo más elemental 

«tos aspectos. Ha sido tara
'l esta producción un logro o 
ssalidade tanta mojigatería y 
lla manga estrecha, o la caída 
fuella ley del embudo que 
sufrir cantidad al españoli to 
,nniido, con billete fronterizo 
úñente en busca de otros 
nzontes c inematográf icos , 
e|e Permitían presumir - f a n -
eando- sobre lo que había 
lt() allende las foronteras. 

Trast ienda 
que fue «La t ras t ienda», 

^ o r g e G r a u d e 1976, don-

BOEINADOS 
Reparación de Motores 
y Transformadores 
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Una elocuente escena de «Abor to c r imina l» , tema de ¡ q u i n o entre 
la m o r a l de a n t a ñ o y e l destape de hoy. Producto «f ieramente» co
mercial , no se detiene ante nada que pueda hacer «cosqui l las» a la 

taquilla. Subproducto d é reconocida relevancia c (nica. 

de aparec ía por vez primera en 
nuestro cine un desnudo integral 
de mujer, visto de frente. La cu
riosa innovación frontal se veía 
limitada por reflejarse el desnu
do de Mar ía José Cantudo en un 
espejo. Pero suponía un prece
dente que habr ía de ser aprove
chado (hasta la saciedad, última
mente), y no con los procedi
mientos art íst icos que puso el 
realizador ca ta lán . «La trastien
da» , ofrecía otras claves, aparte 
de las erót icas . Ante todo, según 
su realizador, «pre tendía esta
blecer un paralelismo entre la l i 
bertad de los sanfermines y la 
t ransgresión de una disciplina». 
Lo de la disciplina se refería al 
personaje del Opus y sus rigide
ces, que Grau (aunque en sordi
na), ponía en entredicho. Fi lm 
pionero en esto del desnudo in
tegral era también pionero en 
encajar, dentro de un ambiente 
muy popular y bullanguero, un 
tremendo problema ibérico (el 
de la repres ión sexual), desde 
contextos intocables hasta aho
ra. El públ ico , con su masiva 
asistencia, hizo del film un ar
quetipo que fue bien aprovecha
do por otros directores menos 
hábiles que Grau, o menos inte
ligentes. A l abrirse la puerta de 
una trastienda, con positivas ga
nancias (muy positivas, esa es la 
verdad), los sucedáneos no tar
daron en producirse. 

Y llegaron las películas que 
pedía , con una cierta ansiedad, 
un numeroso sector del público 
que padec ía años , toda clase de 
ayunos y sed. Así, el cine espa
ñol «es tudió» el caso de la mujer 
desde sus aspectos más dispares: 
la mujer soltera, sin posibilida
des de encontrar macho; la mu
jer soltera y frígida, que no se ca
lienta con el roce del macho; la 
mujer frígida, que se calienta 
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con el roce de otra mujer solte
ra; la prostituta de vocación, la 
prostituta por necesidad, y la 
prostituta por venganza; la mu
jer que tras sus experiencias, 
venganzas o frustraciones, acaba 
por calentarse y se casa. Las va
riantes son tan numerosas como 
aconsejaba la comercialidad del 
«filón». 

Cuando el problema se refería 
al hombre nuestro cine lo reflejó 
con una mayor riqueza de mati
ces: el chulo, el marica escanda
loso, el marica fino, la loca sin 
remedio. Y en sus aspectos de 
hombre casado y atormentado 
por una mujer que le pide 
«cuentas» a todas horas del día, 
el hombre acaba por pedir la l i 
berac ión de tal furia: bien por 
procedimientos elementales de 
cerrar la puerta, buscar otra mu
jer, liarse con otro hombre, dedi
carse a las faenas de la casa, o 
buscar refugio en la religión, 
bien servido y bien surtido. 

Naturalmente, que estas dos 
variantes, mujer-hombre, permi
tían amplio surtido de proble
mas. Y en el cine español se 
aprovecharon cuantas posibili
dades pedía un mercado cada 
vez más exigente y ávido. De los 
problemas individuales el cine 
español pasó a ofrecernos los 
problemas pareja, acaso menos 
au tóc tonos y más universales. 
Hasta un punto, que tal como 
hoy se ha puesto nuestro cine, 
parece que estamos ya en dispo
sición de dar lecciones a los más 
sabios del mundo, en cuestiones 
de re tozoner ía . 

S e x o y p o r n o g r a f í a : m i t o s 

El sexo y la ponografía pasan 
a ser los dos extremos más acu
ciantes y conflictivos de un cine 
convencional ofrecido hasta hoy 
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bajo esquemas rutinarios e insu
ficientes, que están pidiendo re
visión. Si lo e ró t ico-porno signi
ficó la acuciante necesidad de 
atender lo más ráp idamente a 
una urgente demanda, es hora 
de exigir una más cuidada plani
ficación de un género que pide 
esquemas más precisos o profun
dos. La comedia erót ica, tal co
mo se nos ha ofrecido hasta hoy, 
interesa ya muy poco. Y los asi
duos a las salas de proyección 
nos hemos percatado del can
sancio de un público ahito de los 
mismos planteamientos, situa
ciones y soluciones fáciles en la 
mayor ía de nuestra producc ión . 

Acaso sean los actores-mitos 
los culpables de las limitaciones 
de nuestro cine «erót ico», Se en
tiende por mitos hispanos aque
llos actores y actrices que hacen 
posible este cine tanto hayan na
cido en España, o procedan del 
exterior. La cuestión es que mu
jeres como Nadiuska, prolífica 
en grado sumo en las cabeceras 
de nuestros más conspicuos 
films, tienen ya un anecdotario 
pintoresco que testimonian su 
influencia como divas de estos 
subproductos. Su intransigencia, 
su furia de tigresa cachonda, an
te los intentos de otras féminas 
de desplazarla del primer pues
to, des t ronándola , han sonado 
hasta en la pudibunda pantalla 
de nuestra televisión. Memora
ble es su «piante» en una copro
ducción con un país sudamerica
no, por un capricho de matiza-
ción o por celos, que casi pone 
final al rodaje sin haber conclui
do el f i lm. Otras anécdo tas se re
fieren a figuras apenas defendi
bles ar t í s t icamente , pero al fin 
mujeres y muy bellas o bien pro
tegidas, que apenas saben voca
lizar una frase o tienen rudimen
tarios conocimientos de una ac
titud gestual que revelara un po
co de talento. Mitos fabricados 
desde la taquilla. Por ejemplo, el 
de Alfredo Landa, con su film 
R a m ó n Fernández «No desearás 

al vecino del qu in to» , que en 
ocho años dio una recaudac ión 
de ciento catorce millones de 
pesetas; o «Exper iencia matri
monia l» , de Pedro Masó , que 
arrojó la bonita cantidad de no
venta millones; o «No desearás a 
la mujer del vecino» (en contra
partida sexual con el film de Fer
nández) , que dio una recauda
ción de cincuenta y cinco millo
nes, cuya diferencia puede lle
varnos a sabrosas conjeturas so
bre el atractivo sexual de dichos 
vecinos, o pulsar la audacia de 
los entes que los desean, «Las 
que tienen que servir» (¿para 
qué?) , de José Mar ía F o r q u é , 
con la bonita suma de taquilla de 
cincuenta y tres millones. Y es
tas cifras, censadas en 1973. Lo 
que quiere decir que el filón ha 
podido dar más millones... 

Y hasta aquí la situación de 
nuestro cine porno, que está pi
diendo una revisión o una es
t ruc turac ión nueva, responsable, 
que interesa a todos, especial
mente al públ ico y a los produc
tores. Pues matar la gallina de 
los huevos de oro ha sido siem
pre una estupidez aunque nos re
montemos a la é p o c a de los 
cuentos de hadas. Para concluir, 
por hoy, vaya una breve lista de 
películas, supuestamente erót i 
cas, que puede ser reveladora al 
respecto: «Doc to r , me gustan las 
mujeres, ¿es grave?», «Un casto 
varón español» , «Casa F lora» , 
« C u a n d o el cuerno suena» , «Los 
días de Cabi r io» , «El trianguli-
to» , «El repr imido» , «Soltero y 
padre en la vida», «Las obsesio
nes de A r m a n d o » , «Fin de se
mana al de snudo» , «Prés tame 
quince días», «Los novios de mi 
mujer» , «Jena ro , el de los 14», 
«Vida conyugal sana», «La que 
arman las mujeres», «La desca
rr iada», «Busco tonta para fin 
de s e m a n a » , « H e m b r a » , «Abor
to cr iminal», «España sexy y 
olé», «Las protegidas» , «Chicas 
de alquiler», «Pervers ión», etc., 
etc. 

L A T I N O 
Una nueva SALA DE ESTRENO para ZARAGOZA 
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Andalán y las 8 artes liberales 

La escopeta 
nacional 

«La escopeta nacional» , apar
te de perfilar un nuevo tono de 
lo que será gracias a Barlanga la 
nueva comedia cinematográf ica 
española , es también una mirada 
crít ica hacia el p róx imo pasado. 
Mirada irónica que juega con las 
cosas más serias de nuestra His
toria, sin que se pierda por ello 
el pulso de nuestra idiosincrasia, 
pues el film de Garc í a Berlanga 
es un cine de sabrosa enjundia 
nacional. Lo mismo que esa es
copeta disparando a todos los 
blancos del oportunismo, el ne-

gocio fácil, el erotismo a lo bes
tia, y los marqueses de ràticio 
abolengo que juegan su úl t ima 
oportunidad de medro a costa de 
los incautos. Fina y corrosiva v i 
sión la de Berlanga a sus temas 
favoritos. Y el cine español , con 
tal retorno, está de enhorabue
na. Entre otras cosas, por recu
perar un talento y un talante pa
ra decir las cosas más feroces 

con la sonrisa más inocente; y de 
paso proporcionar a nuestro ci
ne esa sonrisa que tanta falta le 
hacía para poder caminar, segu
ro, por el ancho mundo interna
cional del cine. 

Estamos ante una pel ícula que 
puede significar una fecha me
morable en nuestro cine espa
ñol. Película que recoge cuanto 
es digno de catalogarse, sobre 

BuüRfieH 
SALA 1 
11,30^30-7,30-10,30 

y euHivadn, dlMgftdom Aunow. 
Mrini Jorra y i l n d l n m • 1» QIM 
? » t i » a y u d a r i a triunfar. 
MartMM: donoalU, Moratute , oon-
fldtnt* y m u o h u OOM* d* P r t r » 
ron Kant . 
T r M mujer»» qu» M aman y M 
odian oon la m l i m a inUsaldad qu» 
F a u b l n d a r , tu dlnotor, las dlaao-
olona, la» orltloa, laa alaba, ¿la» 
condena? No f» qued» al margan. 
Oompruab* oon quita y por q u i to
maría uitad partido. 

• w ^ nulticines •• 

Buñuel 4 
SALA 4 

ARTE Y ENSAYO 
C. Franclico Vltorl», 30 

S A L A 3 - 1 1 , 3 0 - 4 - 6 , 1 5 - 8 , 3 0 y 1 0 , 4 5 

De una novela deivergonzadamqnta erótica, una película lalvaje-
mente desmadrada con un reparto millonario 

C010 

«CANDY» recorrió todos los caminos del amor pasando de mano en 
mano y de lecho en lecho. |Y sin perder nunca el sentido del humorl 
Entre otras cosas,. 

(MAYORES 16 AÑOS) 
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S A L A 2 
ARTE Y ENSAYO 

CFrancbco Vitoria, 30 
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Un fresco impresionante de la Norteamérica ac
tual, a través de diversos personajes que entreoru-
can sus vidas en Nashvllle, la capital de la 

«oountry musió» 
SMIOHM 4-7-10 (Quedan tuipmdldat las matinaiet) 

ARTE Y ENSAYO 
C. Francisco Vitoria, 30 

SALA 3 

11,30-4-6,10-8,20-10-30 
—¿Sabe quién fue el M a r q u é s de Sade? 
—¿Y el placer, según Masoch? 
—El sadomasoquismo es algo que existe en ca

da uno de nosotros, pero sus manifestaciones ex
tremas no sabemos hasta d ó n d e pueden llevar. 

Bulle Ogier, algo así como sadomasoquista d i 
plomada en el f i lm, lo muestra hasta d ó n d e son 
capaces de llegar una serie de clientes que re
quieren sus servicios. 

—¿Se ha preguntado alguna vez hasta d ó n d e 
llegaría usted? 

Se advierte al público que esta película, por su te
mática o contenido, pudiera herir la sensibilidad del 

espectador 

CLASIFICADA «S 

aiteQoer 
Gerard Depordieu 

BñRBET SCHRDEDER 

todos nuestros vicios y nuestras 
ancestrales «vir tudes». El punto 
de partida en el f i lm de Berlanga 
es la picaresca. Picaresca en
troncada en nuestros clásicos; 
siempre eficaz y reconocible si 
es utilizada con talento. El moti
vo que desarrolla esa picardía la
tente en lo que se ha llamado 
pueblo, es una cacer ía de perdi
ces en la finca o coto de un no
ble español , un marqués ya muy 
anciano, padre de Luis José , ca
chondamente atormentados por 
el sexo, padre e hijo, pero con l i 
mitaciones para desarrollar su l i 
bido, el segundo, bien por ner
vios, por t radic ión, o por impo
tencia. Lo de t radic ión, de casta 
le viene al galgo, pues el anciano 
señor marqués ha sido maestro 
en lo que ha constituido su en
tretenimiento: la pornograf ía . 
Tiene una fabulosa colección de 
pelos de coño , en p e q u e ñ o s fras
cos de cristal etiquetados conve
nientemente, donde explica el 
historial de su dueña , con los 
años y veces que el marqués cor
tó estos recuerdos con sus l im
pias tijeras de plata. El hijo, tan 
lividonoso como el padre dentro 
de lo que puede hacer, está sepa
rado de su mujer, una furia que 
ha sustituido su ojo perdido en 
un accidente de caza, con una 
especie de afeite que da a su ros
tro un aspecto horrible. 

El personaje central de la his
toria de «La escopeta nacional» 
es un negociante ca ta lán , Jaume 
Canivell, que ha financiado la 
cacer ía : un pretexto para poder 
colocar un modelo de portero 
mecán ico , interesar al ministro 
para que la imponga por decre
to, hac iéndo le participar en las 
cuantiosas ganancias que supone 
venderlo a toda España . El per
sonaje es centro del interés del 
f i lm, pues en torno suyo gravitan 
todos los intereses, afanes y p i 
caresca. La caricatura del cata
lán —bien interpretada por José 
Sazatornil— es casi tan feroz co
mo la que se hac ía en tiempos 
pasados del baturro a ragonés , en 
los libros de chistes, películas y 
cuentos de humor regional. 

Pero el humor de G a r c í a Ber
langa no se enfila hacia un solo 
personaje, sino que parte, en an
cho haz, sobre todos los qüe ani
man esta divertida farsa polí t ico-
social tan refrescante como di

vertida, tan sutil como osada. 
Hay, en su centro, o en su médu
la, un algo c o m ú n que nos hace 
participar a todos en ese deam
bular incansable de cuantos asis
ten a la cacer ía . Todos corren a 
buscar los favores o influencias 
de los poderosos, o de lo que su
ponen son poderosos. Porque la 
aguja de esa brújula del poder se 
hace en ocasiones demasiado in
quieta y caprichosa. El señor mi
nistro, por uno de sus caprichos 
del « a m o » , es cesado cuando el 
industrial ca ta lán creía tenerlo 
ya en el bote, y se ve precisado a 
aventurarse y tratar con el hom
bre anodino que antes había des
preciado. Se financia una pelícu
la donde la vampiresa que con
mueve al m a r q u é s será su prota
gonista. Y así, la suerte veleido
sa parece zafarse de los que 
quieren asirla firmemente, en su 
propio provecho. 

Tiene el f i lm un r i tmo que va
mos a llamar «c i rcular» , puesto 
que todos ios personajes giran 
en torno del objetivo codiciado. 
Berlanga, así, puede ofrecernos 
una comedia vital , algo de lo que 
se mater ial izó en el cine mudo 
de R e n é Clair, en su maravilloso 
film «El sombrero de paja de Ita
lia», una comedia satír ica que 
nos hace recordar esta inefable 
farsa de G a r c í a Berlanga en «La 
escopeta nac iona l» . Caricatura 

dentro de una caricatura, 
mejanza de esos muñecos \m 
que son auténticas cajas d e » 
presas, interminables y cor 
das a la vez. 

Todo es tá bien encajado e 
f i lm. La música, la interptB^, 
c ión , los tipos, las intencioiiBartlC 
su misma reconocida eficB600 
narrativa para el humor, pB,aC 
dar a cada personaje el gradB^' 
temperatura que pide, UnaoB^ 
maestra, en fin. 

M a n u e l Rote 

Revisti 

Desmanea 
oficiales 

Allá por los negros aii 
que Fraga era Ministro a 
cartera llena de años de reía 
dums y paz, don Pío Cabau 
era, bajo sus órdenes, ai 
cionario perito en los coi 
asuntos de las relacione! 
cas y la publicidad; don Ja¿ 
Urzáiz era, también bajos 
denes, un menos alto fm 
rio experto sólo en los m¡ 
de las relaciones públicas, 
las cosas de la cultura quedai 
manos de don Pío, ministro, 
don Jaime, secretario gei 
t écn ico . De algo sirve la mi 
ría. A l menos para justificar 
zones por las que la cultu 
pular española está siendo 
tida a tales desaguisados; dei 
siado complicada paraçu; 
sólo entienden de las relacii 
públ icas y las publicidades, 

Fieles a su espíritu de voc 
del bien disfrazar y del 
cubrir, don Pío como má; 
responsable y don Jaime c 
director, han editado la re1 
Cuaderno de Cultura, ii 
nante documento de lo 
caballeros ucedistas del aro 
tido conciben por cultura, 8( 
ginas bien impresas, «aunque 
lujo», a todo color y perfá 
mente inservible, ornamenti 
rebuscada. Para don Jaime, 
perto en relaciones públicas, 
cultura lo que se inserta en el 
ganigrama del ministerio qm 
paga. Y para don Pío las acl 
dades de su ministerio depem 
de la opinión de más de 55 
personas que, en «muestra c 
t í f icamente preparada», va 
contestar a una encuesta 
nada por tal alto ministerio, 
que, tras tantos años de ose 
dad, ya nadie sabe qué es cu 
ra. Y posiblemente menos' 
nadie don Pío y don Jaime 

N o es de extrañar puesqui 
la tal revista, que por su cosí 
sus intenciones podría 
do un buen instrumento de di 
r rol lo cultural, se mezclen 
culos sobre la «tele-informi 
ca» , consejos a los jóvenes 
Salvador de Madariaga, f f ' 
y numismática «una afición < 
tural interesante y rentafti-
hasta un coleccionable soD" 
folklore español. 

A l menos don Jaime ya' 
mos qué hace, aunque lo 
mal. Más disparatado es e 
de otrp director genera d 
Pío, el señor García Mar^ 
que se dedica a la extraña 
del desarrollo comunitario.̂  
anucio insertado en la 
más arriba denostada « 
entenderse como declara' ] 
principios de su direcc.onf" 
ral, dice lo siguiente: 
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comunidad no nace. Se 
Entre todos. Si que/emos 

comunidad mejor, capaz y 
Uente, debemos empezar 
una unión profunda de inte-
ij y voluntades. 
articipando, aportando ideas 
feocupaciones, se construye 
la comunidad. 
jesde todos y para todos», 
fas enigmático mensaje so
los quehaceres de la direc-
, general de Desarrollo Co
sario no encontrarán uste-
Aunque claro, si examinan 

jrganigrama del ministerio, 
como "siempre, encontrarán 
•lave. De tan ociosa direc-
¡ general dependen las súbdi
tes, también generales, 
iría más, de la Familia y de 
ondición Femenina. Por allí 
tiién se integran el Instituto 
jonal del Bienestar y el de 
'rotección de la Infancia. Es-
ubdirección, junto con otras 
¡[aciones oficiales, no menos 
itrópicas y concienciadoras, 
Cierto con sus buenos dine-
el espacio publicitario de 
¡durante los meses estivales, 
este año han sido especial-
.e aciagos para la factura
nt publicidad en televisión, 
ustedes, entre programa del 
arri y telefilm americano, 
in visto su pantalla inunda-
e sordos, subnormales, mu-
y «ballenas desapareciendo 
falta de escrúpulos comer

les», Así, la mujer quedaba 
ucida a un ser psíquicamente 
irior y físicamente ballená-
que es preciso conservar y 
irrollar, para que pueda po-
ilzar en el complejo tema «el 

), es el Congreso, pero 
ienado, es el Senado», 
lomo bien demostró Amestoy 
sus Botejara, de subdirecto-
generales de la Condición 
lenina y de directores gene-
s de Desarrollo Comunita-
estíEspaña llena. Difícil, di-
es el trabajo de don Pío y de 
Jaime. No nos extraña que 
agan tan mal. 

J . J . V . 

L i b r o s 

A s í f u e 

|Que no tenemos el cuerpo 
Iho a las cornadas, está gri-
Ido el dossier que tienes en las 
inos. Por desgracia, las cróni-
•s de sucesos, las contabilida-
s y los dossier, son siempre a 

lo pasado. Tanto peor para 
lien va delante. A partir de ahí, 
P los últimos 40 años de toreo, 
pea los matadores estuvieron 
s cerca de conseguir tantos 
bs en una sola tarde. Fue al 
al como quien regala un toro 
que lo piden media docena 
aficionados con pancarta, 

p pena que a Televisión Es-
1 iolase le hubiera encasquílla
la movida, porque ahí sí que 
iríamos todos los récords de 
retadores para una corrida 
nferminera!». 
Jo son estas líneas entrecomi-
Rsla «boutade» festiva de un 
'ico taurino progre sino el ini-
1 ¿e un documento estremece-

I editado por la Comisión in-
P'gadora de las Peñas de Mo-
f ^ Pamplona y que, simple-
pe,lleva por título «Así fue». 
f?si fue» es una carpeta que 
Pttene 70 hojas sueltas reple

tas de fotografías, testimonios y 
datos acerca de unos sucesos tan 
sorprendentes como estremece-
dores. Durante unas horas la 
ciudad de Pamplona fue una in
mensa corrida de hombres, ma
cabra y original como todas, co
rrida adaptada a los tiempos mo
dernos con los caballos de los pi
cadores transformados en jeeps 
rutilantes, las muletas en porras, 
los estoques en pistolas... y los 
trajes de luces teñidos de gris. 
Corrida completa con todos sus 
tercios, también con el tercio f i 
nal en el que no hubo indulto pa
ra la víctima, y no por falta de 
bravura sino, quizá por exceso 
de nobleza. Se llamaba Germán. 

El dossier se abre con una pe
queña historia de lo que habían 
sido los Sanfermines en los años 
precedentes y con la narración 
de los días anteriores al «chupí-
nazo» en los que multitud de de
talles permitían presagiar lo que 
iba a ser la gran tragedia. 

Sigue un apartado titulado 
«película de los hechos» que se 
inicia con el salto de quince per
sonas al ruedo de la plaza por
tando una pancarta en la que se 
reclamaba amnistía total. La 
descripción, no por menos cono
cida, deja de ser alucinante y va 
entremezclada con los diversos 
comunicados que la Comisión 
de Peñas emitió según iba trans
curriendo el tiempo. El proceso 
de destrucción de las fiestas y de 
la vida acaba el 18 de julio con la 
voladura de la peña La Alegría 
de Iruña, lugar que servía de 
reunión a la Comisión investiga
dora que ahora edita el dossier 
que se comenta. 

El siguiente apartado viene 
constituido por diversas fotoco
pias de la información propor
cionada por varios periódicos, 

Pero sin duda, el punto clave 
del dossier está constituido por 
las declaraciones de diversas 
personas testigos de los hechos: 
habla aquel que ha visto destruir 
su coche, el herido por bala en 
la Plaza de Toros, el detenido, 
inexplicablemente, durante tres 
días en el Gobierno civil, el pro
pietario de un piso incendiado 
por botes de humo... habla el 
pueblo navarro. 

Por fin, se narra la muerte y 
los funerales de Germán, la víc
tima, y tras unas disquisiciones 
acerca, de «¿a quién obedece la 
policía?» y la evaluación de los 
daños causados por los sucesos 
( l 17 millones de pesetas), se cie
rra la edición con un deseo de 
éxito, que compartimos, para la 
difícil labor, que ahora comien
za, de los tribunales de justicia. 
Estas son las palabras de la Co
misión: 

«Hay una Cosa cierta: el escla
recimiento de los hechos es una 
labor de todos. La petición de 
justicia debe ser un deseo de to
dos. Los jueces, cuando llegue el 
momento, deberán determinar 
las responsabilidades. El recuer
do de recientes épocas pasadas 
en las que parte del poder judi
cial estaba sometido a la norma
tiva del «ordeno y mando» debe 
quedar definitivamente zanjado. 
Este es el momento de demos
trarnos si de verdad la Democra
cia es algo más que una aventura 
en un tubo de ensayo; es decir, si 
el poder judicial tiene la sufi
ciente independencia para ac
tuar al margen de los intereses 
de cualquier grupo político, aun
que sea el de la mayoría. Este es 
el gran dilema. Ahí es nada la 
Democracia. Nosotros creemos 
en la Democracia y en la Justi
cia. Hasta la próxima.» 

A . E . I . 

A c u s o 

p o r B a r b a s t r o 

La Asociación Cultural del So-
montano (ACUSO) acaba de 
editar un hermoso ejemplar de 
lo que a partir de ahora puede 
ser la actividad de tantas y tantas 
asociaciones comarcales desper
digadas por toda la Región. El l i 
bro —no folleto—, con datos so
bre el Somontano, Sobrarbe, Ri-
bagorza y el Cinca, sale de las 
manos de una de las más conflic-
tívas asociaciones aragonesas. 
Nacida en momentos muy difíci
les, fue acusada, por «las viejas 
guardias», de todo. Y hoy, ACU
SO, con este ejemplar libro les 
da un papirotazo en los morros a 
todos los nostálgicos del silen
cio, el palo y tente tieso. 

ACUSO 

B A R B A S T R O 
C A L L E J E R O . G U I A . 

en 
El libro recoge dos apartados 

realmente magníficos: Uno, de
dicado a un estudio total de co
marca. El otro, a un análisis a 
fondo de la capital: Barbastro. 

El primer apartado, el de la 
comarca, es magistral. Se inicia 
con un estudio geográfico y eco
nómico, para ár luego estudian
do, uno por uno, todos los pue
blos del territorio. En síntesis 
precisas se retrata cada uno de 
ellos. Véase un ejemplo: Ilche 
(398 h. - 18 km. - 342 m.). Sobre 
la Clamor. Castillo de Permisán. 
Arq. prop. de interés. Cereal, al
mendro, olivo, buen vino. Gasoli
nera. Fabla. 

Este mismo apartado continúa 
con una excelente descripción 
de las rutas turísticas: Barbastro-
Benasque. Barbastro-Ordesa. 
Barbastro-Bielsa-St. Lary o 
Bielsa-Pineta. Ruta del Románi
co. Ruta de los Monasterios. 
Ruta de las Setas y del Vino. 

Un apartado especial —que se
ría interesante fuesen aprendien
do todos los «chefes de cocina» 
baturra— es el dedicado a la gas
tronomía del Somontano. Desde 
la Chíreta hasta el conejo con 
salsa, pasando por el recáu, las 
tostadas de ajo y aceite, hasta el 
ternasco asáu y mecháu, una 

gran variante de platos son des
critos con enorme minuciosidad. 

El segundo gran apartado se 
dedica al estudio de los proble
mas de la propia ciudad de Bar
bastro. Desde el estudio de su 
burguesía hasta el callejero y 
una página de sugerencias, pa
sando por el famoso grito de 
aquella comarca: ¡Hospital co
marcal, ya! 

El libro, el magnífico libro, 
termina con una serie de planos 
de la Comarca, el término Muni
cipal y de la propia ciudad de 
Barbastro. 

Si personalmente he querido 
hacer esta reseña para ANDA
LAN ha sido porque desde el 
principio conozco a las gentes de 
ACUSO, sus problemas, angus
tias y ataques. Y ahora, cuando 
tengo entre mis manos esta mag
nífica realización, llevada a cabo 
por gentes que no tienen subven
ciones estatales, ni zarandajas 
«gloriosas» de los viejos siste
mas, comprendo que su lucha, la 
lucha de todos, no ha sido tan 
inútil como quieren hacernos 
ver los viejos comparsas de la 
Escopeta Nacional. Por el con
trario, creo que éste es un mag
nífico ejemplo de por donde de
be ir el trabajo de los que segui
mos aquí, es decir, donde siem
pre estuvimos, al lado de la calle, 
del campo y del paisaje. Que 
otros sean los que resuelvan los 
sesudos problemas Nacionales, 
pero para resolver los nuestros 
hay que llenar de Acuosos estas 
tierras. 

¡Enhorabuena, amigos! Y mu
chas gracias por este hermoso 
libro. 

J . A . L a b o r d e t a 

H i s t o r i e t a s 

« U n a , g r a n d e . . . 

y l i b r e » 

Sin remitir aún la profunda 
conmoción que en el mundo de 
la historieta española produjo la 
aparición del inefable volumen 
«Paracuellos», Carlos Giménez 
asombra ahora a propios y extra
ños con una formidable trilogía 
sobre la más reciente etapa de la 
historia de este país: «España, 
una. España, grande. España, l i 
bre» (1). 

La trilogía es. en realidad, la 
refundición de las habituales co
laboraciones de Giménez en la 
vapuleada revista «El Papus», 
aparecidas entre julio de 1976 -a 
un escaso semestre de la muerte 
del Gran Dictador— y octubre 
de 1977. 

Así pues, la trilogía que ahora 
aparece constituye, sin duda, el 
reportaje vivo de una de las eta
pas más apasionantes, duras y 
aun contradictorias; de la vida es
pañola: del «aquí no pasa nada» 
de Arias al «vamos a hacer como 
que pasa algo para que parezca 
que algo pasa» de la reforma 
suarista. De esta forma, la re
ciente obra de Carlos Giménez 
alcanza, por sí sola, el valor de 
un inestimable documental que 
los historiadores del futuro de
berán consultar en sus inevita
bles periplos por las hemero
tecas. 

«España, una...» no puede ser 
comprendida sin tener en cuenta 
la trayectoria vital y profesional 
de su autor. Pero, sobre todo, no 
puede ser comprendida en su to
tal significado si el lector-
«voyeur» ignora la dramática in
fancia del autor, a rastras entre 
diversos colegios de Auxilio So
cial, magistralmente fotografia
da en su hasta ahora más entra
ñable y emocionante obra: «Pa
racuellos». 

El primer Giménez de las se
ries «Drake & Drake», que va 
madurando a través de sus apor-

• taciones al «comic-western» (so
bre todo de las series «Gringo» y 
«Delta 99»), pasando por su ya 
maduro «Dani Futuro», alcanza 
en la presente trilogía la síntesis 
de un estilo muy definido con 
una idea muy clara de la función 
del cómic político. En «España, 
una...» subyace, sistemática
mente, la crítica a la violencia 
del Estado -son los tiempos fra-
gatinos de «la calle es mía» o los 
martinvillistas de «lo nuestro 
pueden ser errores, lo de ellos 
son crímenes»- a la vez que una 
llamada, más o menos explicita
da, a la resistencia popular ante 
ella. 

«España, una...» es en definiti
va, uno de los más importantes 
documentos gráficos de la etapa 
que se abre el 20-N y que, como 
nadie ignora, aún no es, desgra
ciadamente, agua pasada. 

J o s é R a m ó n M a r c u e l l o 

(1) «España, una. España, 
grande. España, libre» (3 tomos). 
Carlos Giménez. Ediciones de la 
Torre. Col. Papel Vivo. Madrid, 
1978. 160 pts./vol. 
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Profesión 
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Población 

Provincia 

Dto. postal 

Dasao suscribirma al pariódico aamanal aragonés A N D A L A N por un año D 
por un aamastra D , prorrogabla miantraa no avisa an contrario. 

D Domicilian al cobro an al banco. 
D Envio al importa (chaqua D , giro p. G , transfaráñela G ) 
G Pagaré contra raambolao. 
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T i n a j e r í a s de l a p r o v i n c i a de H u e s c a 
p o r E n r i q u e G a s t ó n 

Para una historia reciente de 
las tinajerías del Alto Aragón, tal 
vez la clave se encuentre en 
Cuatro-Corz, un pueblo abando
nado de la Litera, de origen ro
mano (o anterior, con otro nom
bre), en el que quedan tres o 
cuatro familias que se resisten a 
emigrar. Y entre ellas, la «casa 
de Tinaller», los descendientes 
directos de los últimos alfareros, 
la familia Sancho. 

En el siglo pasado, miembros 
de esta familia se trasladaron a 
Abiego, donde iniciaron o, posi
blemente, recuperaron una tra-: 
dición cerámica que es de las 
más importantes, por su calidad, 
de todo Aragón. Otros descen
dientes de la misma familia, fun
daron en Alcampel otra «casa dé 
Tinaller». No he podido encon
trar relaciones de parentesco 
con la otra gran'tinajería conoci
da, la de los Bercero, en Sarsa-
marcuello, cerca de Ayerbe, 
aunque posiblemente las habrá, 
dada la identidad de los estilos 
de todas estas tinajerías. 

El horno del alfar de Cuatro-
Corz, aunque dejó de funcionar 
hace más de 40 años, es una obra 
arquitectónica de gran interés, 
toda de piedra, que se conserva 
perfectamente, a excepción de 
la techumbre del piso superior. 
Por valor antropológico, valdría 
la pena restaurarlo y conservar
lo. Las tinajerías de Abiego y 
Sarsamarcuello se hundieron, no 
hace mucho, y parecen irrecupe
rables. Abiego cerró poco des
pués de la guerra y Sarsamarcue
llo lo había hecho a principios de 
este siglo. Los últimos artesanos 
de los que tengo conocimiento 
fueron,, en el .siglo XIX, José 
Sancho, de Cuatro-Corz; Fran
cisco Sancho,, de Abiego; y los 
hermanos Bercero, de Sarsamar
cuello. En el siglo XX trabajaron 
Gerónimo Sancho, en Abiego, 
cuya descendencia vive en Bar
celona, y Joaquín Sancho, de 
Cuatro-Corz, cuyo sucesor man
tiene la casa de Tinaller. 

Hay algunas coincidencias en
tre esta cerámica oséense y las 
cantarerías de Alcañiz, Calanda 
y Foz-Calanda: las piezas están 
hechas a mano, sin torno; las 
formas tienden a lo esférico, 
aunque con variaciones peculia
res; la decoración pintada es de 
trazos finos o gruesos y ondula
dos, de manganeso; abundan las 

incisiones y los adornos en cor
dón. Un estudio histórico de to
da esta cultura del barro, que es
tá por hacer, sería indispensable 
para detectar influencias cultu
rales. En cualquier caso, las ca
racterísticas peculiares de la t i 
najería oséense son tantas como 
las coincidencias con los otros 
alfares: con una producción mu
chísimo menor hay, comparati
vamente, bastante más fantasía 
en las formas y en la decoración 
de los municipios oscenses, que 
en los del Bajo Aragón. Esto son 
apreciaciones personales des
pués de haber visto varios cien
tos de tinajas y haber comproba
do las transformaciones que de 
una hornada a otra se producían 
en los mismos alfares. Es una lás
tima que no haya referencias a 
estas producciones en el Diccio
nario Geográfico de Pascual 
Madoz. Posiblemente las omi
siones sean debidas a la escasa 
importancia económica cuanti
tativa y a la reducida dimensión 
de los municipios. 

Tanto en Abiego como en 
Cuatro-Corz, el barro utilizado 
era bastante claro. Algo más ro
jizo en Sarsamarcuello. Aunque 
por razones de la porosidad del 
material, las piezas más antiguas 
han adquirido un color gris o 
rosado, según los líquidos que 
contenían, que resulta práctica
mente imposible de quitar. Otras 
veces, el tono rojizo se debe a 
defectos de la cocción. 

La decoración era de tres t i 
pos: pintada con manganeso; in
cisiones variadas (círculos de 

puntos hechos con una caña, 
rayas, sellos en forma de grandes 
alas de mosca, estrellas y otros 
muchos); y la típica de cordon
cillo. 

En las formas hay también 
grandes variaciones. Como toda 
la producción era sin torno, las 
tinajas son más o menos esféri
cas, según se hicieran en dos o 
tres veces, dejando orear los 
fragmentos. 

Las tinajas del somontano fue
ron de las primeras piezas que 
buscaron los anticuarios con co
nexiones internacionales y em
piezan a ser difíciles de encon
trar. En la actualidad, en el mer
cado anticuario de Barcelona 
abundan las de Cuatro-Corz, 
que se venden confundidas con 
las de Calanda. 

Las piezas son de todos los ta
maños: desde las más pequeñas, 
con o sin asas y con o sin jeta, 
que solían emplearse para el 
aceite y el vinagre; hasta las 
grandes que guardaban el agua, 
el vino e incluso el grano. Entre 
las pequeñas, las hay ovaladas, 
sin asas y con decoración de tra
zos totalmente asimétricos, que 
recuerdan, adelantándose tal vez 
en cientos de años, a algunos 
cuadros del americano Jackson 
Pollock. Esta decoración es muy 
abundante y cubre toda la tinaji-
11a. Hay otras con dos asas pe
queñas y trazos de manganeso 
más o menos escasos y unifor
mes, que podrían confundirse 
con algunas turolenses. Otras, 
mucho más toscas, decoradas 
con escisiones de cordoncillo y 

(Recorte y «nvía és ta boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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sin pinturas. Este último tipo, 
con pequeñas variaciones, pue
de verse también en tamaños 
grandes, con la novedad de que, 
en algunos casos, la decoración 
de cordoncillo va acompañada 
de figuras geométricas. La forma 
de éstas es esférica, con bastante 
achatamiento en la boca y el 
fondo. 

Entre las de mediano tamaño, 
las hay también ovaladas, sin 
pinturas y decoradas únicamen
te con incisiones de puntos cir
culares en el reforzamiento de la 
boca. 

Las tinajas grandes, realizadas 
en tres veces, suelen tener dos o 
tres grecas de decoración. Par
tiendo de los ingredientes habi
tuales, se prestan a una creativi
dad constante. En cada greca 
hay abundantes incisiones de di
verso tipo y a veces cordoncillo. 
Y entre franja y franja, los trazos 
negruzcos en distintas direccio
nes y con ondulaciones. 

En la provincia de Teruel, en 
el siglo X V I I I , también se produ
jeron tinajas con bastante com
plejidad en las decoraciones. 
Una buena prueba es el ejemplar 
que hay en el bar «El Caserón», 
de Zaragoza, y, sobre todo, en 
las dos grandes piezas del Museo 
Provincial de Zaragoza. Ade
más, en el Bajo Aragón también 
se han encontrado piezas de co
lor grisáceo, como las oscenses. 
El problema es apasionante, y la 
clave de la transición entre la 
cerámica utilitaria hispano-ára-
be y la aragonesa más reciente, 
podría estar en una colección de 
tinajas mudéjares que tenía el 

anticuario de Albalate deh 
bispo y que, tras su recieJl 
ta, han desaparecido del 
monio aragonés controlabk 
colección fue vendida en J 
es posible que el anticuj 
cuerde al comprador o 
guardado alguna fotografi 
interés de esta colección estj 
que se trataba indudablem 
de piezas mudéjares, qUe 
muy distintas una de otra'y 
todas consistían en variacij 
sobre los ingredientes 
vos y mencionados. 

Junto a las tinajas, enlbsi 
dos alfares oscenses se pjj 
cían también cuezos para y 
la ropa, terrizos y unos canil 
de gran belleza, como lose 
davía pueden verse en L 
Los cántaros de Abiego 1 
hechos a mano, pienso quej 
quiera con la ayuda de una» 
ta, como en Calanda, 
son esféricos, pero la ni 
los más peculiares, tienenlal 
na más ancha en la mita 
rior. la boca es ancha ye 
pequeña ondulación haciaal 
tro. En el Museo Arqueolo| 
de Tarragona hay un cantan 
ra ritos religiosos paganos,d 
glo I de nuestra era, cuyaíoj 
es idéntica a la de los can 
de Abiego, aunque el mal 
sea distinto y las asasesténc 
radas. Cito esto, porquelai 
cidencia se produce en una 
aragonesa de gran infk 
celtíbero-romana, y de mar¡ 
influencia árabe. Aunque i 
que hablar de influencias, 
que pensar en los condiw 
tes del diseño, inherentes i | 
piezas cerámicas hechas s 
no, de cara a su funcionad 
No hay decoración enloscá| 
ros de Abiego. 

Las tinajerías oscenses 
una de las manifestaciones í 
tárales aragonesas que i 
clamando una extensa monô  
fía y una protección 
contra su expolio. 

He citado algunos alfares,! 
que hoy son conocidos, perol 
tenido que haber unos cual 
más para poder satisfacer laj 
manda de tantas entidadesj 
población como hay en 1 
Sería una lástima que df 
cieran las piezas antes de qul 
haya podido investigar su ori] 
y de que los aragoneses f 
disfrutarlas. 
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mos totalmente «in» en 
a estrenos y premios ci-
¡sráficos. Desde luego ya 
e falta ir a San Sebastián 

las películas con futuro 
l i o , pero sí merece la pe-

ir al festival, para ver el 
barrios y todo aquél del 
se habla. Eso nos han 

) los amiguetes que han 
por allá. Antes de que 
el inevitable Paco Martí-

ria y las revistas de Colsa-
[ocupar nuestros cines v tea-

plan «pilarista», todavía 
„os ver buQn cine: 
¡námbulos», de Manuel Gu-
^Alarcón; «Concha de Pla-
Lemio a la mejor dirección 
I festival de Cine de San Se-

c. Rex). 

[jn hombre llamado «Flor de 
L , de J. Frade, premio a la 
L interpretación masculina 
[José Sacristán (c. Don Qui-

tlie last Waltz», de Martín 
sese, dentro del género de 
[musical, con Eric Clapton, 
[Diamond, Bob Dylan, Joni 

II, Neil Young, Dr. John, 
jStar y no sé cuántos más 
los modernos (c. Fleta). 

[Arriba Azafta!», de J. M . 
Irrez. Una delicia de recor-

¡dela escuela sufrida por 
MÍolitos (c. Goya). 

La portentosa vida del padre 
de Caries Miras. U n 

lina los que no la hayan visto 
tvia (c. Latino). 

«King Country», de Lossey, 
con Dirk Bogarde, que siempre 
es un demasiao (c. Rialto). 

«La Escopeta Nacional», de 
Berlanga. Rollo muy divertido 
(c. Palafox). 

Y en los «Multicines Buñuel-4» 
recomendamos, como siempre, 
las cuatro salas, pero no concre
tamos porque ú l t imamente nos 
hacemos un lío con el cambio de 
programaciones. 

fe 
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• Los colegas de la revista 
«El Viejo Topo» han organizado 
un encuentro durante los días 
29, 30 y 1, con el lema «Para 
cambiar la vida», en Barcelona. 
Como todo lo que hacen los com
pañeros del «Viejo Topo», tiene 
muy buena pinta. Se discutirá 
de: feminismo, la cuest ión nacio
nal, ant ipsiquiatr ía , el socialismo 
y los países del Este, la cárcel , 
crisis capitalista, literatura, eu-
rocomunismo, crisis del marxis
mo... y la amplitud de los partici
pantes en los debates es alta
mente representativo de los sec
tores de la izquierda y la cultura, 
por ejemplo, desde Caludin, Ha
ro Tecglen, Ernest Mandel, K. S. 
Karol, Juan Marsé, Juan Benet, 
Lucio Colletti, J . Semprúm, A. G. 
Frank, hasta «El Lute» y muchos 
más. T a m b i é n hab rá cine con te
ma monográf ico: «El cine y la 
guerra civil», y por supuesto mú
sica con la Companyia Eléctrica 
Dharma, Los Sirex, Ovidi Mont-
llor. Tequila, Sisa y Manolo San
lúcar. Tentador, ¿no? 

• Y ya que vamos de fiestas, 
explicar que el pabel lón de los 

CINE RIALTO 
ARTE \ ENSAYO 
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De todos los documentos cinematográficos sobre la guerra dvil, 
fuño como este: el testimonio actual y VIVO de la mayoría de 
'Protagonistas. 
De 1981 a 1989: años de España que ooiimovieron al mundo. 
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comunistas aragoneses en la fies
ta del «Treball» en Montjuïc, fue 
claramente el más animado, que 
A N D A L A N estuvo también allí, 
para ser distribuido entre los mi
les de aragonios allí instalados y 
que nuestra cultura popular en 
forma de canción con Laborde-
ta, y la cerámica aragonesa y 
nuestra gas t ronomía fue de lo 
más aplaudido. Y que los comu
nistas no se cansan de hacer fies
tas y ahora toca ir a la Casa de 
Campo, en Madrid, pues en los 
días 29, 30 y 1 se ce lebrará la 
«fiesta gigante del PCE», la parti
cipación aragonesa además del 
pabel lón con toda clase de gra
cias, comidas, vinos y aspecto 
polí t ico; en el asunto de la can
ción estará representada por L a 
Bullonera, y Tomás Bosque. 

En Zaragoza organiza auto
buses la agencia T U L S A , con 
posibilidad de contratar una o 
dos noches, y desde Huesca y 
Teruel t ambién saldrán autoca
res. 

• Y todavía más fiestas, pa
ra los que prefieran quedarse en 
Zaragoza, las Juventudes Socia
listas P S A - P S O E organizan otra 
superfiesta en el Antiguo Hogar 
Pignatelli, durante el fin de se
mana: el sábado 30, ac tuarán un 
grupo de jotas, Tomás Bosque, 
Chicotén, Claudina y Alberto 
Gambino, Joaquín Carbonell y el 
grupo de rock «Mikle Mouse». 
El domingo 1, grupo de jotas, el 
Teatro Estable con la «fábula de 
la fuente y la raposa», Los Boi
ras, Adolfo Celdrán y la Orquesta 
Marisol Colores. Todo esto ado
bado con bocatas, juegos, con
cursos y demás sutilidades. 

Todav ía tiene tiempo hasta el 
día 3 de darse un paseo por la 
Feria del Libro de Zaragoza, ins
talada, como todos los años , en 
el primer tramo de Calvo Sótelo. 
Este año, además de las casetas 
de la inevitable enciclopedia, 
diez librerías se han sumado a la 
Feria, por lo que está resultando 
más entretenida que en otras 
ediciones. 

• Q u é sí nos hemos echado 
unos kitlllos encima,, que sí la ba
rriga, , que si, un hambre horr i 
ble. Después del verano todo el 
mundo tiene problemas de línea 
por exceso (la mayoría) o por de
fecto. El rollo consiste en que 
hay pocas ganas de dejar de co
mer y se han inventado un 
« M a p a de las vitaminas y las calo
rías» que nos permite, al menos, 
controlar nuestro desorden ali
ment ic io h o r r o r i z á n d o n o s al 
comprobar que un coñac tiene 
400 calorías, un café 105, y, sin 
embargo, una cerveza, 23. Lo 
mismo ocurre con las comidas y 
el «mapi ta» que facilita las calo
rías y vitaminas de 180 alimen
tos. Luego viene el juego: no pa
sar de 2.400 diarias. 

Bueno, pues todo esto vale 
125 pelas, y es el mé todo de A. 
Oraín , que edita Pedro Felipe del 
Rey. Apartado de correos 150015: 
Madrid. (Está de venta en farma
cias, librerías, tiendas de dietéti
ca y quioscos). 

Coordina: Julia López-Madrazo 
Dibujos Víctor Lahuerta 

• Recoroamos que la Dele
gación del Ministerio de Cultura 
en Zaragoza ha organizado una 
exposición itinerante sobre «Los 
Caprichos» de Goya, con monta
je y fondos del Museo Provincial 
y que dura rá hasta el próximo 
mes de noviembre. Las localida
des a visitar: Fuendetodos, Daro
ca, Cariñena, Calatayud, Borja, 
Tarazona, Alagón, Ejea de los 
Caballeros, Sos del Rey Católico, 
Zuera, Bujaraloz, Caspe y Quinto 

• S i g u i e n d o -con Goya , 
todavía se puede visitar la Expo
sición Homenaje montada en el 
palacio de la Lonja, imaginamos 
hasta después del «Pilar». 

• Y también está a tiempo, 
si no lo ha hecho, de visitar el 
Colegio de Arquitectos de Zara
goza, Aragón y Rioja (plaza de 
Sta. Cruz, Zaragoza), donde con
tinúa la exposición de fotografía 
«Imágenes de la despoblación», a 
cargo de los fotógrafos: Nievas, 
Viladegut y Simó. 

de Juventudes Socialistas, en Za-
r'iatvi'A \ ' f l ilíti K fn \ i h i i i ï Í í h i i i é · . 

9 C-hicoten tíimbicn acude s 
Albalate del Arzobispo el día 28. 
El día 30, en la fiesta de Juventu
des Socialistas, en Zaragoza. El 
día 1, en El Frago. Y el día 7, en 

jun-
to con Claudma y Alberto G$im* 
bino* 

• José Antonio Labordeta 
par t ic ipará en una fiesta organi
zada por la ceramista Teresa Ja
sa, el día 30, en Calaceite. Y el 
día 1 hará de jurado de un festi
val folk en Tauste, junto con 
nuestro crí t ico musical Plácido 
Serrano y otros sabios de las 
corcheas. 

• La Bullonera: ac túan en 
Vera de Moncayo el día 29, El día 
30 estarán en Madrid , en la gran 
fie si 3 cid P'C,-E« Hl din en A.IIMÏÏ*' 
ta (Zaragoza). Y el día 4, en 
Cadreita (Navarra). 

• Tomás Bosque: estará, en 
Madrid el día 30 para participar 
en la fiesta de la Casa de Campo 
del PCE. 

• Joaquín Carbonell: que 
junto con Chicotén actuó el pasa
do domingo para los presos de la 
prisión de Torrero, se va el día 
28 a Albalate del Arzobispo, don
de se ce lebrará un festival de 
canción popular, junto con los 
Boira y ios Chicotén. El día 30 
ac tua rá en Salíllas (Zaragoza). 
El día 1, en la fiesta de Juventu
des Socialistas, en Zaragoza. Y el 
día 2, en Sena (Huesca). 

• Los Boiras: se van el día 
28 a Albalate del Arzobispo. El 
día 29, en Botorrita. El dia 30, en 
Arellano. El día 1, en la la fiesta 

Desde hace algunas semanas, 
la p rogramac ión oficial que en
vía televisión ya ni explica los 
contenidos de los programas. 
Realmente da igual porque con
tinúa la etapa de reposiciones, y 
la mitad de los programas nos los 
sabemos de memoria. El jueves 
28, «Encuentros con las letras» 
( U H F a las 20,35), ofrecerá una 
larga entrevista con el explosivo 
Fernando Arrabal, no sabemos si 
en forma de «car ta» o de «aje
drez» , pero Arrabal en televisión 
resulla chocante. A las 22,30, 
«Tribuna de la cultura» nos ofre
ce un misterioso programa. El 
sábado 30, en «Sábado cine» (a 
las 21,10), una vieja película que 
c a u s ó furor en los años 60, 
«Esplendor en la hierba», de Elia 
Kazan, con la Natalie Wood en 
todo su «esp lendor» . 

E l M o n a s t e r i o de L a O l i v a y T u d e l a 
Se trata de una excursión muy cómoda , ahora que se puede ir por 

autopista y los tradicionales pueden seguir tomando la nacional 232 y 
la n. 121. La cosa queda a unos cien ki lómetros de Zaragoza, ciento y 
pico de Huesca y un poco más de Teruel. Hay que pasar Tudela y lle
gar a Caparroso, donde, tras rebasar la es tac ión, se coge un desvío 
hacia la izquierda de la carretera para irnos encontrando con Santa-
car, Muri l lo y Carcastillo, tres lugares donde además de aperitivear 
convenientemente puede uno comprar vinos cosecheros de excelen
te bouquet. En Carcastillo hay que desviarse por la carretera local, 
llegando por fin al Monasterio de la Oliva, fundado en 1.134, román ico 
y gót ico, y uno de los primeros monasterios cistercienses españoles . 
Del Monasterio regresamos a la carretera general por la carretera lo
cal que pasa por Melida, donde hay que comprar más vino (el más 
conocido en el mercado es el «Castil lo de Mel ida» , pero seguro que 
los de cosecha particular son mejores), A l llegar a la carretera gene
ral hay que tomar a la izquierda para pasar en seguida a Caparroso 
pueblo y sin dejar ya la carretera volver hasta Tudela. 

Tudela, además de famosa por las «alegrías» (tres a. una peseta) y 
de las menestras superrecomendables a la hora de comer, está situa
da en una vega fértilísima (la Mejana, el Bocal, comienzo del Canal 
Imperial, con Palacio del Gobernador, que m a n d ó construir Carlos V ) , 
posee valiosos monumentos religiosos: Catedral de los siglos X l l y 
X I I I con claustro románico y capilla y torre del s. XY1IÍ,, la Iglesia de 
San Nicolás y la Magdalena., ésta data del s. X Ï I 1 y XV, con portada 
del X l l , Santa Clara y el barroco San Jorge el Real, así como palacios 
y casas blasonadas (Episcopal, del Almirante) que enriquecen sus ca
lles de trazado musulmán. Detalles artísticos aparte, Tudela es un lu
gar perfecto para pegarte una super merienda-cena y comprar espá
rragos; los más travollas disponen de fastuosas discotecas y los exqui
sitos pueden darse una vuelta por un par de anticuarios bastante in
teresantes. „ t , . 

A m a n d o L a R i v e r a 

A N D A L A N 1:5 



Quizá por primera vez en sus cincuenta años de historia, el «canfranero» 
rodó el pasado domingo siguiendo puntualmente el «itinerario» 

previsto. No nos referimos, claro está, a horarios ni 
recorridos, sino a las previsiones 

que, con desiguales dosis 
de optimismo, nos habíamos hecho no pocos aragoneses. No 
sorpresas ni milagros porque las dos historias de lo que ocurrió 
el domingo en Canfranc estaban ya, de alguna forma, escritas. 

Aniversario del «Canfranc» 

U n a d e c a l y o t r a d e a r e n a 

Y si hablamos de dos historias 
es porque, en realidad, la res
puesta a la convocatoria del pa
sado día 24 tuvo dos vertientes 
muy bien diferenciadas. Hacer 
hincapié, resaltar la importancia 
de la primera es, quiere ser, el 
objeto fundamental de esta cró
nica. Soslayar, hurtar al lector la 
segunda de las historias sería, 
simplemente, un incalificable 
alarde de falta de ética profesio
nal. 

La historia de los 6.000 

Aun conscientes del peligro 
de echar mano de frases al borde 
ya del tópico, hay que comenzar 
conviniendo en que el auténtico 
protagonista de los actos de rei
vindicación del Canfranc el pa
sado domingo fue el pueblo ara
gonés. Que seis mil personas . 
fuesen capaces de aguantar es- ¡ 
toicamente el penoso calvario 
que lleva hasta Canfranc, es ya 
un punto para optar al papel de 
protagonista. Que seis mil perso-
as supiesen anteponer el unita
rismo a tanta torpeza y aburri-
niento, es ya algo más. Que seis 
mil personas amortiguaran con 
su sola presencia tanta incohe
rencia y tanto afán de protago
nismo sectario es ya ganar defi
nitivamente el papel fundamen
tal de la obra, precisamente el 
que dio el único y auténtico va
lor a los actos del pasado domin
go. Seis mil personas agrupadas 
codo con codo en el último rin
cón del abandono y el silencio, 
es, en definitiva, la única espe
ranza de que el viejo ferrocarril 
de Canfranc salga algún día de 
su lenta agonía. La esperanza, 
simplemente, de que el unitaris-
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mo aún es posible. El aviso, en 
definitiva, de que cada vez va a 
ser más necesario. 

Cuatro bravos trenes, 
cuatro. 

Poca, muy poca gente en los 
andenes de las estaciones de Ja
ca, Sabiñánigo, Ayerbe y Hues
ca al paso de los trenes de 
CC.OO, UGT, PSA-PSOE y 
PCE. En la estación de Jaca —a 
la que habían acudido medio 
centenar escaso de jacetanos—, 
el representante de Comisiones 
en aquella ciudad se preguntaba, 
con ingenua indignación, dónde 
estaban los 12.000 habitantes 
que por esas horas calentaban el 
desayuno a la sombra del monte 
Oroel. 

Sobre esa misma hora, una lo
comotora de emergencia bajaba 
a todo trapo de Canfranc para 
auxiliar, mediante un complica
do baile de máquinas, al convoy 
del PSOE, averiado en el trayec
to. Pocos sabían que por esas ho
ras se había recibido una llama
da anónima en la estación de 
Ayerbe anunciando la consabida 
bomba en el trayecto. Inmedia
tamente, una locomotora haría 
un minucioso rastreo hasta Can
franc, sin que, como era de espe
rar, la cosa pasase de la esperada 
gamberrada facha. 

Los trenes iban subiendo 
monte arriba mientras en la her
mosa estación de Canfranc co
menzaba el baile de las pancar
tas y la toma de posiciones. A l f i 
lo del mediodía, un coche oficial 
cruzaba Jaca con la bandera ara
gonesa sobre el capó. Jaime 
Gaspar y Angel Cristóbal habían 
preferido hacer el viaje por el 
puerto de Santa Bárbara, patro
na, como es sabido, de las tor
mentas. Cuatro kilómetros más 
adelante, el coche diputacional 
pasaba junto a una acrobática 
pintada del MCA sobre las can
teras de Torrijos anunciadora de 
lo que iba a suceder horas más 
tarde: «Diputación, menos de
magogia y más autonomía». 

A las tres menos diez llegaba 
el último tren, mientras la gente 
comía en sus corrillos un tanto 
ajena a un guiso que se venía co
ciendo en los últimos días. 

A nadie se le oculta que la 
«receta» del Canfranc venía 
siendo preparada con el celoso 
secreto que suele rodear a la alta 
cocina. A N D A L A N cuestionó 
en su día la desafortunada distin
ción que entre «invitación» y 
«participación» habían hecho 
partidos y centrales «mayorita-
rios» para la boda de Canfranc. 
La lógica, la coherencia política 
y sindical que nadie quiso hur
tarle en su día a la «comisión de 
los ocho» perdió, sin embargo, 
una ocasión de oro cuando per
mitió que se organizasen cuatro 
trenes-estantería, algo así como 
un infantil «los niños, con los ni
ños; las niñas, con las niñas». La 
lógica, la coherencia política y 
sindical de la parte francesa ya 
había enseñado la oreja en días 
anteriores: estuvo presente en el 
relumbrón diputacional del día 
9, pero dos autobuses bastaron 
para hacer llegar a Canfranc a la 
magra representación gala. La 
coherencia política y sindical del 
País Valenciano fue, en última 
instancia, la que cumplió con 
parroquia. 

Día de verano en el viejo Ara-
ñones, pero la tormenta venía ya 
de atrás. Dos semanas antes ha
bía comenzado la quiniela de las 
intervenciones. El PSOE vetaba 
a José Antonio Labordeta y a 
Antonio García Mateo como 
oradores en el acto político. El 
PCE rechazaba, por su parte, la 
contraoferta de que fuese Ra
món Saínz de Varanda quien ha
blara. Ante el inminente riesgo 
de una anunciada «espantà», to
dos convenían en que el hombre 
talismán sería el senador inde
pendiente Lorenzo Martín Re-
tortillo. 

Todo parecía presagiar bo
nanza cuando, de repente, el 
jueves, una emisora zaragozana 
daba la noticia de que el porta
voz de la Diputación General de 
Aragón sería su vicepresidente y 
diputado del PSOE por Huesca, 
Jaime Gaspar. El viernes hubo 
revuelo en la ^ede de la D.G.A., 
cuyo presidente, Bolea Forada
da, hizo constar su enfado por el 
hecho de que la decisión -a l me
nos, eso dijo— se hubiese tomado 
a sus espaldas. Así las cosas, el 
PCE volvió a la primera pro

puesta con la amenaza de que, 
de no aceptarse, ellos tirarían 
por la calle del medio. Las nego
ciaciones quedaron rotas y los 
últimos contactos, ya en el sába
do, hacían pensar que hablarían 
tçdos los organizadores, a ex
cepción del PSOE. 

Este era el ambiente «unita
rio» que se respiraba cuando el 
último tren llegaba a la estación 
de Canfranc. Tensos dimes y di
retes en el mismo «hall» de la es
tación y al final se decidía que 
los oradores serían de los cuatro 
equipos -PSOE, PCE, CC.OO. y 
UGT—, manteniéndose sobre el 
terreno de juego a Jaime Gaspar 
y sentado urgente y vergonzosa
mente en el banquillo a Lorenzo 
Martín Retortillo. Una breve de
legación del PCE buscaba al se
nador de la CAUD por los co
medores de Casa Marracó para 
explicarle las últimas noticias. Ni 
unos ni otros habían forzado la 
máquina hasta el final, pero ¿por 
qué fueron sólo los del PCE a 
hablar con Martín Retortillo? 

El mitin de nunca acabar 
Con este incómodo prólogo, 

pasadas las cuatro, dio comienzo 
el acto político. Sol, botas de vi
no y la entrañable comparecen
cia de «Casa Emilio de Zarago
za, Aragón y Rioja». Poco antes, 
ya había habido la consabida 
guerra de las pancartas y la no 
menos curiosa batalla del pre
sentador. De nuevo, un veto pa
ra Labordeta, un «no» de Pláci
do Serrano y el socorrido re
puesto del consenso centrista: 
Lisardo de Felipe, quien, por 
cierto, en su versión del acto al 
día siguiente en Radio Zaragoza 
—quizá por el barullo reinante-
tradujo los gritos de «Diputa
ción, menos demagogia, más au
tonomía» por un «Bolea, Bo
lea», que, al menos, este mortal, 
no oyó en ningún momento. 

Floja, muy floja la faena de los 
diestros Zorraquino, Vallés y 
Martínez. Plomiza e intermina
ble la bienintencionada inter
vención del compañero galo 
(que saltaba al ruedo con una 
bien escasa cuadrilla). Templada 
y al toro de faena de Cazcarra, 
con un rápido puyazo al «relum
brón» y al «clientelismo». Y ver

tical, definitivamente vertij 
un tanto e m b a r u l l a d a 
del espada diputacional Gi 
Auría -aunque los cronista: 
cíales lo sacaran a hombn 
la puerta del discurso íní¡ 
en negritas-. O y ó pito 
MCA en sus pr imeros cap( 
- y es que a los emecerosfe 
tan los toros sin afeita!,^ 
debido- y e q u i v o c ó las 
cuando confundió «laspri 
elecciones d e m o c r á t i c a s 
país» con «una Diputación 
gida democráticamente»^ 
el andén, junto a la coñar 
ra del «PSUA», Emilio Gal 
consultaba apresuradamentl 
manual de la tauromaquia! 
mocrática para ver dónde v 
lo de «Diputación elegit 
mocráticamente». 

Cerró plaza lo que el coil 
ñero Arquero, de «Hefijl 
llamaría «charanga demot 
preconciliar». Fueron los ú 
inteligentes: animaron a la 
tela y nos hicieron olvidarj 
dos por un momento que el| 
franc limita al norte con el 
drugo de pan duro y al surc 
más opulento de los interroj 
tes. 

Dado en Zaragoza, en el] 
ño que puede ser el último, 
mado: 

El Equipo Méj 

Jpopu 
HSSP2K«del 

LIBRERIA 

PLAZA JOSE ANTONIA 

Z A H A O O I * 


