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Seguridad Social de Zaragoza 

Demasiados 
misterios 

«En la Seguridad Social de Zaragoza están pasando cosas misteriosas», ha afirmado a A N D A L A N un inspector del INP (Instituto Na-
Jde Previsión), desconcertado por los últimos acontecimientos. Cuando empezaban a salir a la luz asuntos en los que se sugería la su-
la existencia de estafas y fraudes por valor de muchos millones, el I N P decidía retirar de supuesto al inspector medico regional para 
el norte (Aragón, incluido), doctor Alfonso Sanjuán, que en sólo unas pocas visitas a Zaragoza había puesto el dedo en tres temas: ban 
ie Dios, clínica Ruiseñores y Traumatología. Las liebres levantadas han acabado con el cazador. (Informe en contraportada). 

C o n s t i t u c i ó n : p u n t o y s e g u i d o 
Cuando este periódico salga a la calle, la 
ena Constitución de la historia de este 
habrá sido aprobada por las Cortes. Pe-
0 parece que vaya a ser éste el único 
Cimiento que marque la actualidad 
,ca de la semana. Esta va a venir tam
bada por la conflictiva situación del 

irasco y el grave atentado sufrido por el 
no «El País». 
1 Proceso de reforma polít ica iniciado 
las hace dos años se consol idará cuando 
Constitución recién aprobada se someta 
^ndum popular. Un proceso de refor-
lel anterior régimen franquista que me-
^ la negociación con la oposición de

ifica se vio abocado a convertirse en 
,íroceso constituyente. La nueva Consti-
J11 Venía a suponer entonces un corte 

total con los cuarenta años de dicta-
p embargo, es preciso recordar que 
10 ¡a derecha quien ha controlado en 

todo momento la marcha de este proceso 
constituyente. 

Esta ha sido la Const i tución del consenso. 
Los «cenáculos» entre las fuerzas políticas 
mayoritarias han ido confeccionando artículo 
tras art ículo en unos debates rodeados en 
muchos casos de extraños sigilos y acuerdos 
de pasillo. Tanto la elaboración del ante
proyecto, como la aprobación del mismo se 
han ¡levado a cabo al margen de un amplio 
debate popular sobre sus contenidos. Con 
ello, quizás hayan sido sectores de la derecha 
de este país —empresarios. Iglesia, Ejército— 
quienes más fácilmente han podido influir en 
su elaboración. 

En esta última fase del proceso constitu
cional se han venido a agravar por otra par
te algunos viejos problemas que el franquis
mo dejó abiertos. La desastrosa política de 
orden público seguida en el País Vasco, así 
como el tratamiento que los derechos nacio

nales y regionales han sufrido en la Consti
tución abren una inquietante duda en Euska-
di en el camino de la legitimación constitu
cional. 

Con la nueva Const i tución se habrá llega
do a conseguir una ruptura legal con la Dic
tadura. Pero la realidad política nos recuer
da semana tras semana que es preciso dar 
contenido a este nuevo marco polí t ico. Y en 
este terreno aún quedan muchos problemas 
por resolver. La democrat ización real de al
gunas instituciones que la Reforma apenas 
ha tocado, es una de las tareas que el proce
so democrá t ico en el país no puede dejar de 
abordar. Así nos lo recuerda por ejemplo, la 
grave insubordinación de los miembros de 
las Fuerzas de Orden Público en Basauri o 
el constante retraso de unas elecciones mu
nicipales que miles de ciudadanos están es
perando para ver que la democracia va en 
serio. No sólo en Madrid. 



E l R o l d e 

A r a g o n é s 

y O & t d l & n 
Esta misiva quizás un poco 

agria o tal vez ligeramente ne
gativa que es y creo debe ser 
«regionalista», aparte matices 
políticos, tiene por objeto el 
sentar de una vez las bases de 
una convivencia que nunca en 
Cataluña fue debatida, y en 
Aragón, por desgracia, ha sido 
completamente desvirtuada, y 
pongo esta palabra por no usar 
alguna de tono algo más ele
vado. 

Soy aragonés en Cataluña y 
catalán en Aragón, ya que con 
11 meses de edad fui traslada
do a esta ciudad. Esta carta es
tá escrita con el ánimo que 
creo debe tener más de una 
persona de mi procedencia 

ti|2[redidjiw cu los personíil ele 
tanto escuchar palabras como 
«perros catalanes», «perros» u 
otros muchos epítetos por el 
mero hecho de llevar en la 
matrícula del coche la B, cosa 
que cualquier catalán, en un 
mismo nivel de cultura, no 
«saltaría» ni en Aragón ni en 
Cataluña; no sólo por educa
ción, sino porque, aparte de 
«trasvases» o maniobras políti
cas, aprecian lo suficiente a la 
persona como tal y en ningún 
caso de los que yo conozca se 
ha despreciado a un aragonés, 
sino más bien siempre al con
trario. 

£1 dirî irniiC «i Vds» en estos 
términos no tiene únicamente 
como objeto la publicación de 
esta carta. Para su informa
ción, soy suscriptor de esta re
vista desde su incidente con 
CAZAR y posterior presenta-
ción en Barcelona, sigan ade
lante porque sí • Aragón está 
medio muerto, que no lo esté 
del todo es mi más ferviente 
deseo, aunque a la vez hay que 
pedir m respeto' de nuestras 
gentes hacia . el resto de las. 
personas que componemos una 
aMmmWad y no pongo el resto 
porque 'parecerían más pala
bras del Gobierno que de una 
persona que pretende ser apo
lítica. 

I I niicaimente diese* Iaccr 
constatar la opinión de .un 
aragonés-catalán que se preocu
pa tanto de la tierra que le vio 
niieer como ée la que le crió' y 
désele luego no está en desa
cuerdo' con las regionaidades. 

Guilllcfimioi T c l l o Sor ia 
(iarcelomia) 

S o b f e L a L i t e r a 
La carta del Sr,, Gil (AiNDA-

L A N , 114) es el reflejo de una 
ideologia que,, por suerte o 
'dcsigiraciii, se dia « • Aragói 
Esta-ideologia consiste ea lo si
guiente: negar que Aragón sea 
urna, nación, para afirmar que 

es una región, sin saber a qué 
nación pertenece esa región. A 
continuación, meterse en los 
asuntos internos del vecino 
oriental -que tiene mucho más 
claro lo qué es, olvidando a los 
que desde el Principado de Ca
talunya, el País Valenciano o 
las Islas Baleares, piensan en 
los Países Catalanes como co
munidad nacional-. Luego, sin 
tener ni idea de economía, 
geografía e historia de ciertas 
zonas oscenses que hablan ca
talán, sin haberse molestado en 
viajar por esas zonas e infor
marse debidamente -pregun
tando a los «catalanistas» y a 
los que no lo son, y juzgando 
objetivamente-, pontificiar que 
esas zonas son de Aragón. 

Una nación, a mi juicio, no 
es la suma de tres provincias, 
ni de cuatro, ni de cincuenta y 
tantas. Una nación para mí es, 
como para muchos que pensa
mos en socialismo, una «comu
nidad estable, históricamente 
formada y surgida sobre la ba
se de la identidad del idioma, 
de territorio, de vida económi
ca, de psicología, manifestada 
ésta sobre la comunidad de 
cultura». Si la cultura es la ca
talana, la vida económica que 
esas zonas oscenses se identifi
ca con la de les Terres de 
Lleida, su territorio es una 
continuación geográfica de les 
Terres de Lleida, su idioma es 
el catalán y desde 1312 hasta 
finales del siglo XVI formaron 
parte del Condado de la Riba-
gorza -como territorio neutro 
entre Aragón y Catalunya-, y 
aun asi, en 1642, durante la 
Guerra dels Segadors, manifes
taron su adhesión a Catalunya 
—sufriendo la Llitera a conse
cuencia de esto una despobla
ción general-, ya me explica
rán cómo puede ser Aragón. 

¿A qué viene este empeño 
en introducir la jota, si de 
siempre son Aragón? ¿Por qué 
muchos aragoneses les llaman 
«polacos»? ¿Por qué su lengua 
sufre notorias restricciones, 
muchas más que las del cata
lán en Cataluiia? ¿Por qué 
quienes quieren normalizar la 
lengua encuentran más obstá
culos que el Consello d'a Fa-
/bla? La cosa está clara,, si su 
lengua se normaliza se corre el 
peligro que se desarrolle una 
identidad catalana y empiecen 
a sentirse catalanes. 

Mart í Ga rc í a Ripoll 
(Barcelona) 

E m i g r a n t e s 

Como quiera 'que en el uitiino 
núrncro' de su periódico un gru
po de Euskadi quería contactar 
con la «AnunUea 'de Emigrantes 
de Aragón en Catalunya:»,, me 
dirijo a usted!, enviándole el apar
tado de correos que liemos 

abierto para toda la correspon
dencia sobre «SECANO» y la 
Asamblea. 

Así pues, puede enviarles 
nuestro apartado de correos o 
bien nos envía a nosotros la di
rección de dicho grupo para po
der llevar a cabo esos contactos. 

Asamblea de Emigrantes 
de Aragón en Catalunya 

(Barcelona) 

Médicos 
jubilados 

Hace varios años que, injusta
mente, a los Médicos Titulares 
Jubilados, se nos negó la jornada 
de trabajo completa. ¿Qué han 
hecho los Médicos Titulares en 
Activo que no hayan hecho los 
Médicos Titulares Jubilados? 
¿Es que acaso la serie de tareas 
que les corresponden a los cita
dos Médicos, en Activo no le han 
alcanzado acaso a los Médicos 
Titulares Jubilados y demás sani
tarios Locales Jubilados? La ta
rea de los Sanitarios Locales Ju
bilades fue más dura. Hoy no 
hay pobres de solemnidad que 
atender. Hoy está todo más sur
cado' de carreteras, los medios 
de comiunicad'ón son mejores. 
Hoy están los centros de Soco
rro más cercanos. Antes había 
que andar a caballo o a pie mu
chos kilonietros. Salir de noche 
sin la, esperanza, acaso,, de volver 
por ser atrapado por una gran 
nevada o de helarse entre el frío 
y la montaña o despeñarse del, 
camino al margen de grandes 
precipicios o ser devorado por 
una manada de lobos. Resolver 
muchos casos morbosos cuyo 
traslado es hoy fácil a grandes 
centros de salud, etc., etc. 

El fallo que se dio en contra 
por alguna Audiencia Provincial 

de los derechos pasivos en cues
tión, se funda en que el Decreto 
de Julio de 1972 no es aplicable a 
las clases pasivas y que tales cla
ses pasivas deben regirse por el 
Decreto Ley de 1/67 que sólo les 
reconoce media jornada de tra
bajo a los Médicos Titulares Ju
bilados. Eso es lo que dice la Di
rección General del Tesoro (que 
el Decreto de 7 de julio de 1972 
no es aplicable a las clases pasi

vas). Pero eso no es ny 
el Decreto de 7 de juii0 
hace referencia a una e U 
efectiva de la base re? 
determinante de su a t 
ción legal. Por tanto el? 
de 7 de julio de 1972 m,6 
regirse por el Decreto 
1/67. Es el Decreto de 7, 
de 1972 el aplicable POHJ 
el Decreto de 7 de julio de 
anula a la Ley del Decreti 
que no es aplicable se y 
por ello en un error jurí¿ 
muy importante consecuen 
esto se hace. En tanto k, 
diencias provinciales de M 
Valladolid, Salamanca y i 
ruña fallan en favor de los] 
eos Titulares Jubilados. 

Dr. Alfonso Ló) 

(Zaragj 
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C l O H c^. 1 

Cl horizonte de un 
obierno UCD-PSOE 

vez son mayores los 
|os que anuncian para un 
Idiato futuro gobierno de 
lición UCD-PSOE bajo di-

i ucedea. Ante la enver-
del tema quedan supe-

i los problemas más ur-
lles de la política actual, 

pactos, continuadores de 
[ya caducados de la Mon-

;jan de tener sentido si 
l i horizonte planea un cam-
]estructural en el gobierno,. 

hay que esperar para 
l'tearnos. Las mismas elec-

es muncipales arriesgan, y 
lio más impopular y difícil 
aplicar, un posible aplaza-
ito. 

JS declaraciones de las más 
|as instancias gobernamenta-

Suárez y del vicepresi-
lle Abril, tienen buen cuida-
]en no definirse respecto a 

uno de los puntos claves; 
os, municipales, legjslati-
Carrillo, que suele ser 
onaje enterado, afirma en 

[rueda de prensa que siguió a 
la reunión del Comiitc 
del PCE que UCD y 

|0E gobernarán juntos tras 
próximas elecciones. El 

mo día se filtra a la prensa 
[informe de Felipe González 
|as organizaciones del PSOE 
¡íl que previene de iqic el 
••-•r peligro para un gobíer-
socialista sería ía incom

prensión de sus bases urgiendo 
a «comprometer a la base socia
lista en esa misión del partido». 
Por último, la comisión mixta 
Congreso - Senado fija definiti
vamente la Constitución de 
modo que al Presidente Suárez 
le queda la alternativa, un mes 
después del referéndum, de so
licitar el voto de investidura o 
de disolver las Cortes y convo
car nuevas elecciones. El mis
mo día entra en máquinas un 
artículo de Felipe González 
para la tribuna de «El País» en 
el que, manteniendo la necesi
dad de unas elecciones genera
les, exige «un gobierno de am
plia base parlamentaria, que 
probablemente, si ningún partido 
consigue, forzará a entendimien
tos entre los más responsables». 
Más claro, agua. 

UCD preferiría establecer el 
gobierno de coalición sin nece
sidad de pasar el trámite de 
unas elecciones generales. 
Aunque todos saben perfecta
mente que estas elecciones no 

' modificarían sustancialmente el 
mapa político surgido el 15 de 
junio, El PSOE prefiere acudir 
primero a tas urnas, entre otras 
cosas poique su coalición con 
UCD le podría quemar posibi
lidades electorales para unas 
elecciones que es mejor dejar 
a la espalda que hacia el fren
te. Otro elemento bien indica
tivo del futuro político inme

diato es el claro escoramiento 
cft la dirección socialista hacia 
el sector socialdemócrata del 
partido. Singularmente Felipe 
González, que parece accedió 
a la dirección como elemento 
de equilibrio entre las llamadas 
convencionalmente ala marxis
ta y ala socialdemócrata, pro
diga en los últimos tiempos sus 
manifestaciones en evidente di
rección hacia la segunda postu
ra. Su descalificación radical 
de los comunistas, que conecta 
cada vez más con las posturas 
tradicionales de la socialdemo-
cracia centroeuropea, es otra 
muestra .bien significativa. 

Hay que asumir que en este 
país la izquierda va a caminar 
dividida durante bastante tiem
po y con orientaciones políti
cas bien distintas y diferencia
das. En ese cada vez mis 
anunciando gobierno de coali
ción, el PSOE va a tener q|ie 
ejecutar una política propia de 
una derecha democrática: sa
neamiento económico, racíoáa-
lización de la administración, 
consolidación de la democra
cia; va a tener que actuar, 
contrapesando a UCD, de 
acuerdo con ella, cuando hasta 
ahora es el PSOE el partido1 
que más ha insistido en su pa
pel de la oposición y de alter
nativa. El giro del socialismo 
va a ir acompañado de fuerzas 
problemas internos, pues ni su 
base, ni la UGT, ni la realidad 
sociolóc ica de la nacio'ii se 
aproximan a los planteamientos 
de una socialdemocracia en 
una Europa desarrollada y con 
una generación de democfacia 
consolidada por de t rás . Por 
otra parte y a otros niveles, 
uno de los nervios nucleares 
del PSOE es y ha venido sien
do su presentación como alter
nativa de poder, como partido 
cercano a su ejercicio, el pro
tagonismo político directo e in
mediato, aunque no lo pueda 
ejercer aisladamente. Entre la 
necesidad de actuar desde el 
gobierno y entre las exigencias 
de sus bases se va a mover la 
dialéctica de: 11 socialismo espa
ñol en los próximos tiempos. 

. F . 

La izquierda triunfa en las 
municipales... griegas 

pocos eomentarios i a 
hA 'a ce'e^irac:íóin cti la 
JWa mitad de octubre de 
llenes municipales en Gre-
T ' ^ prestado una nmyof 
pcion a la posibilidad de la 

gracion griega en el Merca-
, umún a partir de l;9«l, Y 
laílf08?; 9ue no se haya ai-

lesu! ! lcientemientc; el 
IripJ1 f0 ^ la:S elecciones 

> me un rotundo' y claro 
ivo i' Nuicwla, que ob-

i mayoría de puestos en 
llis L 8randes ciU|dade.s del 

le'de08 come:taris'':a* scialai 
coh n?antener la izquierda neSlon que ha mostrado 

fc" anHUnicipa,ies prefigura 
¿andes posibilidades una 

en las próximas parla

mentarias. A título de ejemplo 
de un comportaraícnto electo
ral que se' parece mucho al 
que se puede presumir en el 
electorado1 español., en la ciu
dad, de Atenas, el candidato de 
Caramanlis obtuvo un 42 % en 
la primera vuelta, el socialista 
un 40 y el comunista un 16,. En 
la segunda, vuelta, unidos tes 
votos de la izquierda en favor 
del candidato1 socialista, éste 
coisigiaió' el 57 % éc los votos. 
Una ley electoral de talante 
mis francés que alemán, al es-
taMecer el sistema, de dos vuet-
las,,, favorece enormemente una, 
dinámica de alianzas en la iz-
fuierda.,. En la segunda vuelta 
ic fian presentado unidos los 
socialistas del PASOK y los 

comunistas de los uos partidos, 
uno prosovíctíco y otro más 
eurocomunista. El propio Mí-
kis Theodorakis ha sido el can
didato de! partido comunista 
de linca d'iira para el, ayunta
miento de Atenas. También 
pesa, lo suyo el hecho de que 
el PASOK, sea uno ée los po
cos partidos socialistas euro
peos no integrado en la I I In-
tcrnadonal y con, una política, 
índcpeiiclíeitilc de la familia di
rigida por Bonn, Entre esto, y 
una ley electoral más ade-
i mida, las ciudades griegas has 
dado un ejemplo que laitienta-, 
blemenle va a ser muy difícil 
de seguir en ios 11 itro mrba,-
oos de maestra península ée es
te lado. c 

América hermana 
La primera vez que oímos a 

un productor de respetables 
cstcstliiUidos ihiiBL^lHir isiofcn"'^ D^sr©'* 
chos Humanos en representa
ción del Gobierno líder en ma
sacres, encubrimientos e intri
gas, supimos que algo iba a 
cambiar, que no se podría ya 
empalar desvergonzadamente 
asiáticos, apoyar appartheids, 
liquidar enemigos o financiar 
genocidios. Antes se había he
cho, pero desde Corea a Wa-
tergate mediaba el largo cami
no que ensombreció la carrera 
de un oscuro e insaciable abo
gado llamado Richard Nixon, 
cazador de brujas impenitente,, 
El efecto fue decisivo, y la 
neurosis colectiva sirvió de 
punto de partida para posibili
tar el lavado de cara del esta
do más fuerte y desprestigiado 
de la tierra; de la, corrupción, 
al arrepc 111 ÍIÏIÍI ml o, -

Las palabras lío cuestan 

La opresión < 
produce fácilmente rebeldes; y 
lo fundamental es mantener el 
expolio de las naciones,,, no re
bajar directamente su, demo
grafía, He aquí el misterio últi
mo de la aparentemente bené
vola, política, íiternacíonal de 
la Administración Carter, sus 
rocambolescas piruetas en fa
vor de la pa„z mundial,,. 

Fenómeno natural de expan
sión, la nueva política interna
cional, la, agresiva demagogia 
en, favor de ICH De rei II un i É l 
manos, llegó a nuestro Estado, 
y comenzó a ser esgrimida por 
el, Sr„ Oreja,, como línea de ac
tuación del, gobierno ucedista.. 
Su intervención hace algunas 
semanas en la ONU garanti
zando1 m , respeto o la política 
de acercamiento al Polisarío 
son algunas anécdotas que po
drían sugerir el cambio en una 
á c I i t ud t au, fre ni e n d aun e n t c 
ofensiva para nuestro pueblo y 
tan, despiadadamente irrespetuo
sa cotí nuestro» legítimos dere
chos y aspiraciones. 

Quien todavía pensaba que 
algo estaba a punto de cam
biar,, comience a desengaiarisc 
si no quiere después llorar. La 
dictadura se llevó a, la tumba, 
el hecho dic la, vergonzoca ven
ta del Sabara, El (jobieí 
Suárez coopera para llevar â  
tumba a puell II i h i manos, Y 
es que #Í1 Sr„ Oreja y lícrr 
Martín Villa no terminan de 
cohesionarse.. Si aquel asegura 
el, fespeto hacia los Dereclbios 
Humanos, éste amenaza con, 
expulsar a cien mil exiliados 
liititiiiixijiiiC îriíriitiiiMriíi. trati,i,cii*íii;illi;:í. 

hermanos de los discursos re
gios durante las visitas a las 
tierras del Nuevo Mundo y en 
el din de In HispunICIHCL Ac|in 
parece terminar lo que amena
za con ser una hermandad cai-

De mal en peor 

Los hechos cantan; no se los 
puede llevad el viento. ¿Que 
vetamos la venta de armas a 
Rodesia, Sudáfrica o el Ma-
greb, por motivos de política* 
internacional o cuestiones de 
neutralidad?: pues resulta que 
el Polisario denuncia la exis
tencia de armamento español 
requisado a los ejércitos inva
sores. 

Pero el, escándalo estalló en, 
la primera quincena de este 
mes de octubre. Se pudo com
probar la venta de armas a 
Chile, el «Arroi» navegó tranqui
lamente cargado de material 
requerido por el Gobierno de 
Pinochet. Semanas antes, Er
nesto Cardenal, convertido en 
embajador a in bul ante del dolor 
ilc iiiii pueblo masacrado por la 
interminable saga de los Somo-
za, denunciaba la presencia de 
armamento español en manos 
de la Guardia Nacional» pandi
lla truhanesca al servicio per
sonal del dictador. 

Caía y t ru / de la l i i l i i a HO 
neda, demagogia demasiado fa
laz ante la contundencia, de 
untis lli i In i (|||0ie nu litnc res
puesta,,. Para nuestra común 
vergüenza, a la anunciada visi
ta del Rey de Marruecos y só
lo truncada por la iiiK*pofílii -
dad de las declaraciones del 
Ministro de Asuntos Exteriores 
de Hasan, le uKCikrii un ¡.i., 
a Argentina, sumida ahora en 
un descarado proceso de legiti
mación teatral, de la dictadura, 
de Videla. Nadie parece poder 
impedirlo: la explicación ofre
cida por el Sr„ Oreja en el Par
íanle uto, semanas atrás,, fue 
propia de un niño, defioricmia
do pero cabezón. El viaje se 
hará. 

Los iiiiBcroilOf pff t i i l espa
ñoles que se pudren en las cár
celes videlislas no estrecharán 
las m an os de II i»• ¡ < • i i sí ta n te, 
ique abra/iii«i, .KI I iiiiiill'iiiigii, a, 
su verdugo, aspirante a perpe
tuo presidente,, Y 100.000 exí-

in pn culii.iii dó'ide Irr-
miftKiní III ;i pollíh' ::: I r " , ni adona! 
ucedista. Demasiadas contra-
vl,: i nu » para mantener una, 
ci-edíbílídad, con p^-" • USA. 

J o s é L . R o d r í g u e z 

•lili 
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O p i n i ó n 

i W a n t e d ! 

Un gran partido 
revolucionario 
para Aragón 

0. ¿Terciar? Da casi miedo, 
en una polémica como ésta, de 
la unidad del socialismo revo
lucionario en Aragón; porque 
el tema es ancho como ningún 
otro y porque cada nuevo tra
tamiento del tema produce, 
además de algunas aportacio
nes firmes, nuevas canchas pa
ra la dialéctica. Y así, el pro
ceso de búsqueda alarga inter-
ninablemente su alumbramien
to. Pero ninguna de estas difi
cultades habría que considerar
las como barreras intransita
bles, sino como estímulos: por 
la amplitud y la profundidad 
de esta imprescindible investi
gación sobre la izquierda ara
gonesa, que no decaiga la 
fiesta. 

1. En primer lugar, consi
deremos que, a veces, este tipo 
de debates, llevados por perso
nas de muy distintos pareceres 
y orígenes políticos (pero todos 
dentro de un orden: la izquier
da, claro), pueden llegar a des
cubrir un camino realmente 
nuevo y marcadamente progre
sista. Pero he dicho «a veces», 
porque lo mismo que nos po
dría llevar en Aragón a una 
popular unidad o a una pra-
guesa primavera, nada menos, 
o a una plaza soleada de la 
Reunión, lo mismo nos podría 
conducir a una calle del De
sengaño o a la avenida de 
Nunca Acabar. La Historia in
mediata lo diría. 

La forma de la polémica, 
construida sobre la base de ar
tículos sueltos, independientes, 
a salto de mata, un poco al es
tilo maquis, tiene sus ventajas 
pero sus inconvenientes. Por
que, como es lógico, al no ha
ber ni proyecto ni director de 
obras, podría ser que estuviéra
mos haciendo teoría en el peor 
sentido; es decir, elucubracio
nes que se hacen sin pensar, 
sin pensar en las posibilidades 
reales o, concretamente, sin la 
responsabilidad de empeñar a 
esas ideas una consecuente ac

tividad. O sea: ¿la polémica, 
servida tan amable como im
prescindiblemente, a cargo del 
inevitable ANDALAN, tiene 
intención de ser una real alter
nativa, posible y práctica a 
nuestra penuria revolucionaria 
en Aragón? Si eso es así, y só
lo si podemos seguir adelante." 
(En este artículo no hay ni ex
plicación del problema, ni al
ternativas: es sólo un wanted, 
justificado por la urgencia). 

2. Se trataría, entonces, de 
comprometernos seriamente en 
la empresa, con nuestras res
ponsabilidades tanto individua
les como partidarias. Y caiga el 
que, o lo que caiga, trataríamos 
de elaborar, práctica y organi
zadamente, el debate regional 
que merece lá constitución del 
gran partido revolucionario 
que en Aragón se necesita, en
tre tantas minorías. 

En resumen: que a continua
ción de decir por qué no lo hi
cimos y quién tuvo la culpa, 
digamos ya, desmemoriada
mente, por qué no lo hacemos. 
Que de los «análisis» pasemos 
a las «propuestas» y que em
peñemos nuestra responsabili
dad y aptitudes, sean las que 
sean. Es decir, en plata, que 
hay que mojarse el c, en una 
praxis unitaria que nos lleve 
abiertamente a un partido re
volucionario aragonés, serio, 
actualizado, grande. 

(Alguna tradición y experien
cia ya tenemos nosotros en es
to de aglutinar a la izquierda y 
de proponer la política revolu
cionaria para cada momento; 
con miles de errores, es cierto, 
con muchos silencios, reticen
cias, abandonos e inhibiciones, 
pero también con un cierto há
bito de convocatoria unitaria 
que nos puede avalar posible
mente en esta hora y momento 
graves para la izquierda, para 
el socialismo y para el comu
nismo en Aragón.) 

Luis Yrache 

E l último combate 
de Trotski 

La producción teórica y la ac
tividad política de. Trotski y en 
sus últimos años están presididas 
por una misma preocupación, 
asegurar la continuidad del pen
samiento marxista en un mundo 
que va entrando en la «mediano
che del siglo». 

A un año de la Segunda Gue
rra Mundial, la clase obrera de 
los países industrializados," hege-
monizada por socialdemócratas 
y stalinistas, ha perdido el gran 
impulso de los años veinte. La 
política de los Frentes Popula
res, de los frentes antifascistas, 
ha fracasado. La vieja teoría de 
que la suma de distintas fuerzas 
dé una resultante mayor, se ha 
demostrado falsa, el proletaria
do pierde aliados y posiciones 
una tras otra, desconcertado y 
desmoralizado, es incapaz de sa
car las lecciones de sus derrotas 
(Italia, Alemania, Francia, Espa
ña...). Ante la guerra que viene, 
el patriotismo y el nacionalismo 
adquiere cada vez mayor 
fuerza. 

La derrota de Alemania, a pri
mero de los años treinta, en la 
que la clase obrera mejor organi
zada del mundo, la que había al
canzado (sumando a comunistas 
y socialistas) mayor número de 
diputados en el parlamento bur
gués, es destrozada en unos me
ses, aparece para L. Trotsky co
mo la señal tajante de que los 
partidos comunistas stalinistas 
son absolutamente irrecupera
bles para una política revolucio
naria. Su «marxismo» ha queda
do convertido, en manos del su
mo sacerdote, Stalin, en un con
junto de formas de Lenin, de la 
defensa del bochevismo, son 
montados los jucios de Moscú 
en los años treinta y asesinado 
en lo que se han llamado los jui
cios de Barcelona, Andreu Nin. 

Para Trotsky y el pequeño 
grupo de marxistas-revoluciona-
rios que están con él, ha llegado 
el momento de fundar la Cuarta 
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Internacional, rompiendo abso
lutamente con los partidos co
munistas estalinizados. 

I . Deutscher, V. Serge, o el 
mismo Nin, que compartían con 
Trotsky lá crítica a Stalin y su 
política, no estaban de acuerdo 
en crear una nacería en un mo
mento de retroceso general de la 
ola revolucionaria, sería «hacer 
un gesto vacío», un símbolo sin 
realidad que lo sustente. 

Sin embargo, decir no a Stalin, 
oponerse a su política de derro
tas, era para Trotsky y sus copa-
ñeros algo más que una actitud 
ética, no bastaba con la lucha 
teórica contra el stalinismo, ni se 
podía esperar a que la clase 
obrera se recuperara de sus de-
rr&tas, la tradición histórica del 
movimiento obrero revoluciona
rio, el programa comunista que 
década tras década se había ido 
enriqueciendo, no podía dejarse 
congelado esperando tiempos 
mejores, porque un programa 
que no se hace vida en las luchas 
diarias de la clase obrera, es un 
programa muerto, y decir pro
grama es decir organización que 
lo defienda y lo enriquezca, y 
una organización internacional 
porque a nivel internacional está 
estructurado el capitalismo y 
porque internacional es la activi
dad contrarrevolucionaria de la 
burocracia stalinista. 

La Cuarta Internacional en 
nuestros días. Hoy, la Cuarta In
ternacional tiene ya una larga 
historia por detrás, estos días se 
cumplen los cuarenta años de su 
existencia. Su historia pasada ha 
sido, en lo fundamental, una lar
ga travesía por el desierto, mu
chas de las esperanzas que sus 
fundadores pusieron en ella, no 
se han cumplido y a pesar de que 
quizás nunca una organización 
política tuvo tantos y poderosos 
enemigos, ello no justifica'políti-
camente nada. Sin embargo, a 
pesar de los fracasos, la Cuarta 
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Internacional ha justificadl 
lo esencial su existencia dul 
los largos años de la «medí 
che del siglo», de la guerra! 
enriqueció su programa! 
zando desde una perspej 
marxista-revolucionaria ti 
los acontecimientos políticcl 
portantes, hoy los eurocomf 
tas de izquierda y deFechl 
nueva izquierda de Italial 
opositores de la URSS., 
gen, aún de manera superfil 
deformada, gran parte di 
análisis (crítica de naturaleí 
clase de la URSS, democraci 
los partidos, teoría de la reí 
ción permanente...), pocas] 
nizaciones cuentan con el] 
teórico que hoy tiene la Cul 
militantes de la misma i 
M andel, Novack, BergerBa 
Lovvy, Geras, Anderson,soj 
conocidos intelectuales mal 
tas. 

Pero la Internacional, 
todo a partir del 68, ha comel 
do a ser una organización del 
sas, no es el partido revoluci 
rio ni pretende serlo, pero si 
con sus sesenta secciones! 
mundo y sus varias decena 
miles de militantes, es ya] 
fuerza capaz de intervenir ( 
sivamente en las luchas de ( 
en muchos países. La peni 
ción de sus militantes en loJ 
ses del Este, sus recientes él 
en Sudamérica, el creciml 
de sus secciones en la Eii 
capitalista, confirman quej 
nueva etapa se ha abierto f 
ella, que las viejas historial 
escisiones y luchas internaj 
terminado para siempre. 

El último combate de Trofl 
crear la Cuarta Internacií 
adquiere hoy un nuevo senl 
agrupar al género humanoJ 
comenzar a construir su 
consciente está aún muyl 
historia nunca es una linea l 
pero la existencia y la lucha(¡ 
Intérnacional permite que 
objetivo viva hoy en el avata| 
la lucha de clases. 

Javier SerrJ 
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A r a g ó n 

«De maniobra po l í t i c a contra dos 
Usonas p rog re s i s t a s» ha calificado un 
Lcido letrado zaragozano la sol ic i tud 

junta extraordinaria del Colegio de 
Abogados de Zaragoza hecha 

recientemente por m á s de sesenta 
colegiados, que desean se declaren 

incompatibles los cargos p ú b l i c o s 
niinerados con la pertenencia a la j un t a 
¡gobierno colegial. L o que muchos de 
. firmantes consideran como c u e s t i ó n 
«puramente p r o f e s i o n a l » es tenido en 

Inos medios po l í t i cos como un ataque 
en profundidad —incluso de posible 
trascendencia electoral— contra los 

Cenadores R a m ó n Sá inz de Varanda y 
Antonio G a r c í a Ma teo , decano y 

[secretario, respectivamente, del ci tado 
organismo. 

M a r e j a d a e n e l C o l e g i o d e A b o g a d o s d e Z a r a g o z a 

Firma... que algo queda 
i principios del pasado mes 
septiembre, un grupo de 
los zaragozanos -«s in 

los públicos y sin retribu-
alguna de la Administrá

is según se califican ellos 
TL_ promovió en los me-
profesionales una revisión 
i de la actuación de la 
de gobierno del colegio, 
a en noviembre de 1975, 
recogida de firmas para 

ar una asamblea extraor-
a que se pronunciase so-
i conveniencia de que los 

los directivos ocupen, al 
o tiempo, puestos remu
los en la Administración, 
circunstancias concurren 

Imomento en los senadores 
Candidatura Aragonesa 

[Unidad D e m o c r á t i c a 
D) Ramón Sáinz de Va-
y Antonio García Ma-

í, consejeros de Obras Públi-
¡y Urbanismo e Industria y 
gia de la Diputación Ge-
de Aragón. 

En el momento de cerrar nues
tra edición, el número de abo
gados firmantes del escrito (de
positado varios días en la sala 
de letrados del edificio de los 
Juzgados) era de 63, según al
gunas fuentes, y de más de 80, 
según otras. Al ser el censo su
perior a 550 colegiados, serían 
precisas unas 150 firmas que, 
al parecer, no van a ser necesa
rias ya que la junta de gobierno 
convocará próximamente asam
blea extraordinaria. 

Esto es lo que espera, por 
cierto, Enrique Cuadrado, pre
sidente hasta el día 1 de octu
bre de la Asociación Regional 
de Agricultores y Ganaderos 
de Aragón (ARAGA) y porta
voz del grupo promotor del es
crito. «Yo mandé una carta a 
un grupo de compañeros —re-̂  
conoce— quejándome de que la 
actual junta haya olvidado o 
descuidado las reivindicaciones 
tradicionales de la abogacía. 
Además, nosotros concebimos 

M n t o l e t o c a r á a A r a g ó n ? 

los presupuestos para 
¡f, que pronto se debatirán 
1 Parlamento, aparece una 
da de 20.000 millones de 
que supone una novedad 

¡pecto a años anteriores, ya 
va destinada a dotar el 

jo de compensación inter-
toial que aparece recogi-

Icn la Constitución y que de 
I forma entrará ya en vigor 
pximo año, con el fin de 

f los desequilibrios regió
te Aunque la cantidad pue-
precer muy importante, a 

vista, lo cierto es que 
"ne poco más del 1 % del 
del presupuesto del Esta-
' lúe por otra parte, toda-

[«tá pendiente de saberse 
,.(jlo a qué criterio se 

Pira el fondo entre las di-
tntes regiones, aunque en 
iPer caso la parte de tarta 
||ciblr resulta apetecible, 

i sistema ya utilizado en 
a' ^ que parece bástente 
^'e, sería utilizar como 
nos,de reparto la pobla-
regional -que sería el fac-
jn mas peso, ya que de él 

penan las seis décimas 
Qe' total del fondo- y 

¡r! at;o restantes se distri-
oe acuerdo con la ex-

)n temtorial de la región, 
' ae emigración, el grado 
pación de la población, 

lQun vel« de renta, de for-
!He se repartiría el 10 % 
,resPond lente en forma in

versamente proporcional a la 
renta per càpita regional. 

De utilizarse un mecanismo 
de asignación similar, a Aragón 
le corresponderían algo más de 
800 millones de ptas., ya que 
el haber quedado reducidos a 
una población que es el 3,25 % 
de la española, actuaría como 
factor negativo. En cambio, 
nos beneficiaría tener una ex
tensión que supone el 9,44 % 
de la española, así como tam
bién la intensidad de nuestras 
corrientes migratorias y el he
cho de estar por debajo de la 
renta media española. Claro 
que habría que mejorar las es
tadísticas disponibles, ya que 
llevan a resultados distintos: 
mientras las del Banco de Bil
bao sitúan a Aragón sólo en el 
1 % por debajo de la renta me
dia española, la estimación de 
las tablas input-output del 72 
aumentan la diferencia al 6 %. 
Por lo tanto, contar con un 
aparato estadístico propio en 
Aragón va a ser fundamental, 
existiendo así un argumento 
adicional a la hora de crearse 
el Centro de Información y 
Documen tac ión de Aragón 
(CIDA), cuyo coste de mante
nimiento anual podría finan
ciarse sólo con disponer de ci
fras fiables que pudieran subsa
nar los posibles errores a la 
hora de asignar el fondo de 
compensación interterritorial. 

J. A . B. 

el colegio sólo como instru
mento de reivindicación de 
clase profesional y no estamos 
de acuerdo con que se hagan 
tomas de postura ante determi
nadas opciones políticas, como 
sucedió, por ejemplo, con la 
adhesión que la junta mandó a 
un mitin del Partido del Traba
jo en el casino Mercantil». 

Entre las reivindicaciones 
que no se han atendido —según 
el señor Cuadrado— estarían: la 
intervención obligatoria de los 
letrados en la jurisdicción labo
ral y fiscal; la consecución de 
un régimen de seguridad social 
comparable, al menos, al que 
gozan los autónomos; el sanea
miento y la democratización de 
la Mutualidad; la limitación 
del acceso de los licenciados 
en Derecho al colegio, y, final
mente, la aplicación de un sis
tema racional de incompati
bilidades para la junta de go
bierno. 

En los sustancial, todos estos 
puntos fueron recogidos en el 
Congreso de la Abogacía de 
León de 1970, uno de los hitos 
más importantes de la profe
sión durante el franquismo. 
«Allí se estableció, aunque sin 
valor ejecutivo —explica Enri
que Cuadrado—, la incompatibi
lidad del abogado con funcio
nes desempeñadas en organis
mos públicos. Lo que pedimos 
ahora es que afecte a los órga
nos de gobierno del colegio. 
Pedimos que nuestros principa
les dirigentes, que ocupan car
gos relevantes en la Diputación 
General de Aragón, dejen la 
junta; máxime —añade— cuan
do han accedido a esos cargos 
por estar en el colegio». La 
alusión parece meridianamente 
dirige a los señores Sáinz de 
Varanda y García Mateo, dos 
de los políticos que más votos 
recibieron en las pasadas elec
ciones legislativas. 

«La única posibilidad de de
fensa que ellos tienen -señala 
por su parte Enrique Cuadra
do- es decir que se trata de 
una maniobra de derechas. Eso 

lo hemos tratado de evitar 
aunque no podemos impedir 
que cada uno de los firmantes 
del escrito tenga su propia 
idea.» . 

«Se trata de una maniobra 
política contra dos personas 
progresistas», opina Francisco 
Polo, conocido laboralista y 
primer candidato del Partido 
del Trabajo de Aragón (PTA) 
a las próximas elecciones mu
nicipales. «Aunque se hable de 
incompatibilidades sacando a 
colación el Congreso de León, 
lo cierto es que todo esto pa
rece una cuestión personal, y, 
además, mal planteada jurídi
camente. Y lo curioso es que 
algunos de los firmantes del es
crito no cumplen ellos mismos 
con ese cuadro de incompati
bilidades». 

Adolfo Burriel, dirigente del 
Partido Comunista de España y 
abogado de Comisiones Obre
ras (CC.OO), y que tampoco ha 
firmado la solicitud, matiza lo 
que considera «un tema delica
do»: «Aunque no todo es cul
pa de la junta directiva, es 
cierto que se podrían haber 
hecho más cosas, que se po
dr ía haber prestado mayor 
atención a las reivindicaciones 
de los sectores progresistas que 
apoyaron la candidatura. Pero 
el resultado puede ser distinto 
de lo que se persigue: que se 
impugne a la actual junta por 
el tema de las incompatibilida
des —para lo que no creo exista 
razón legal— y se intente volver al 
«corporativismo», a llevar al 
colegio a desligarse de un en
torno social y político real». 

Por su parte, los miembros 
de la junta de gobierno, inclui
dos el decano y el secretario, 
se han negado a hacer mani
festaciones públicas sobre el 
tema. 

«En principio —ha comenta
do a ANDALAN un joven le
trado— no me parece mal que 
se someta a debate el tema de 
las incompatibilidades en el se
no del colegio. Pero cuando 

uno mira la lista de gente que 
ha firmado no puede menos que 
pensar que hay una mescolanza 
muy rara. 

En, efecto, junto a algunos 
—muy pocos— abogados de 
ideología izquierdista, hay so
noros nombres de la derecha: 
Pedro Hernández Montero, te
niente de alcalde del Ayunta-, 
miento de Zaragoza y ligado a 
importantes sectores del capi
talismo aragonés, y Martín Iba-
rra Franco. Junto a numerosos 
independientes —caso de Ma
nuel Gimeno Garín, expresi
dente de la Agrupación de Jó
venes Abogados, y Manuel Ca
talán— hay algún candidato de-
mocristiano a las pasadas elec
ciones —Alfonso Horno, de la 
Democracia Cristiana Aragone
sa (DCA)—, media docena de 
funcionarios del Cuerpo Supe
rior de Policía y abogados del 
antiguo sindicato Vertical —se
ñores Pamplona, Polo y Fa-
laya—. Mención aparte merece 
la nutrida representación de 
abogados vinculados, más o 
menos estrechamente, al nego
cio inmobiliario o a la banca: 
Rafael Cobos (letrado de 
Construcciones Cinca), Jesús 
Portella (abogado de la Asocia
ción de Promotores Construc
tores), Blas Lostao, Clemente 
Aguirán y Manuel Romero La
gunas (del Banco Central). 

Este significativo espectro es, 
precisamente, el que ha hecho 
creer en medios políticos ara
goneses en la posibilidad de 
que se trate de una maniobra 
puramente electoral. El actual 
decano, Ramón Sáinz de Va-
randa, viene sonando insisten
temente como candidato socia
lista a la alcaldía de Zaragoza. 
Y eso, con los resultados de 
las pasadas elecciones en la 
mano —donde el senador fue, 
con mucho, el político arago
nés que más número de votos 
recibió— es tanto como decir 
futuro presidente de la próxi
ma corporación municipal. 

Rafael Fdez. Ordóñez 

E l r i n c ó n d e l T i ó n 

• GASPAR CASTELLANO, actual presidente 
de la Diputación de Zaragoza y miembro de UCD 
con posterioridad a las elecciones generales, podría 
ser el «alcaldable» del partido del Gobierno en las 
próximas municipales de Zaragoza. El nombre del 
actual alcalde, Miguel Merino, que sonó en meses 
pasados, asi como el de Alierta, parecen haber que
dado relegados. 

• JUVENTUDES COMUNISTAS no han podi
do hacer público el balance económico del festival 
que en apoyo de la resistencia chilena se celebró en 

septiembre en la plaza de toros, debido a que no es
tá todavía claro cuanto tendrán que pagar por el al
quiler de la plaza, a quién y con qué destino. 

• UN CONSORCIO DE BANCOS SUIZOS se 
ha mostrado interesado en ¡a financiación de los re
gadíos aragoneses que quedan pendientes. El grupo 
bancario había estudiado el asunto y habría presenta
do una oferta que totalizaría un crédito por mil mi
llones de dólares (más de 70.000 millones de pese
tas). Las condiciones de devolución aconsejaron una 
negativa en los últimos días. 
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A r a g ó n 

Z a r a g o z a , a l a c a b e z a d e l c o n s u m o n a c i o n a l 

P i l d o r a s , e l f i n d e u n t a b ú 
«Zaragoza es, proporcionalmente, la capital que más anticoncep

tivos consume de España», han asegurado a este semanario fuentes 
dignas de crédito. Más de cien mil envases de «pildoras» se vendie
ron en Zaragoza en los seis primeros meses de 1978. Huesca, con 
once, y Teruel, con ciño mil, van muy a la zaga. El pasado año, 
25.000 aragonesas tomaron la revolucionaria pastilla que en 1957 
descubrieran los norteamericanos Pincus y Rock. 

Los tiempos del preservativo 
quedaron atrás. También los 
artículos 416 y 417 del Código 
Penal, que castigaban la venta 
y uso de «medicamentos y sus
tancias capaces de evitar la 
procreación». Quedaron atrás 
el arresto mayor y la multa de 
10.000 a 200.000 pesetas, penas 
de las que no se salvaba ni el 
médico, ni el fabricante, ni el 
vendedor, ni el divulgador. 
Ahora, la pildora ya es libre. 
Y, el año que viene, gratis. 

Zaragoza pionera 

Zaragoza ha sido pionera 
en el uso de anticonceptivos. 
Así lo han confirmado a AN-
D A L A N los doctores Miña-
no Navarro y Pérez Calata-
yud, de la Sección de Orien
tación Familiar de la ciudad 
sanitaria «José Antonio» de 
Zaragoza. «La creación, en 
1973, del servicio de Orienta
ción Familiar -opinan-, primera 
que entraba en uso en el país, 
fue fundamental para que la 
mujer aragonesa comenzase a 
comprender que era posible re
gular su fecundidad. 

En esta fecha, cerca de 
10.000 aragonesas conocían y 
usaban métodos anticoncepti
vos, pero hoy la cifra es mu

cho mayor. Según datos de la 
encuesta «Comunidad 78», rea
lizada recientemente por la di
rección general de Desarrollo 
Cumunitario, el 67,4 % de las 
aragonesas conocen los méto
dos anticonceptivos y el 10,5 % 
usa la pildora, aunque los doc
tores Miñano y Pérez Cala-
tayud expresan sus dudas res
pecto a esta encuesta. 

Las razones de su uso son 
muy variadas: desde aquellas 
mujeres que creen firmemente 
en los beneficios de la planifi
cación familiar, hasta aquellas 
que, por su número de hijos, 
se ven en la necesidad de con
trolar la procreación. La mise
ria es también para los docto
res Pérez y Miñano factor 
determinante: «La miseria 
-apuntan— genera familias nu
merosas y éstas aseguran la mi
seria». 

Pero no todas las aragonesas 
están de acuerdo con el «in
vento del siglo». El 25,3 de las 
mujeres de Aragón que cono
cen los métodos anticoncepti
vos, emplea el método Ogino; 
el 14,7, el menos satisfactorio 
«coitus interruptus»; el 8,4 ha
ce que su pareja emplee pre
servativos. Sólo un 2,5 % utiliza 
inyectables. Pero el método 
más seguro, con gran ventaja. 

EL MOVIMIENTO COMUNISTA 
DE ARAGON 

AL PUEBLO TRABAJADOR 
• No al pacto social 

• No al consenso político 

• Por una política de 
izquierdas 

Día 2 , a las 8 de la tarde 
CASINO MERCANTIL 

sigue siendo la «pildora». El 
Eugynon, la Neogynona, el 
Lindiol, Ovoplex, Microgynon, 
etc., ganan terreno diariamen
te. «Cada veinticuatro horas 
—señaló a este semanario un 
conocido ginecólogo- alrededor 
de un centenar de mujeres arago
nesas comienzan a usar este mé
todo anticonceptivo». 

Una leyenda negra 

«Pese a los tiempos que corren 
—afirman algunas feministas za
ragozanas—, aún te encuentras en 
muchas farmacias de la ciudad a 
gentes que se niegan a venderte 
contraconceptivos si no llevas re
ceta. Y no es tanto por la prohibi
ción que pudiera existir». 

Pero no es éste el mayor im
pedimento para el consumo de 
la «pildora». Se^ún la citada 
encuesta, el 51,6 % de las mu
jeres de Aragón no las toman 
por creencias religiosas, el 
71,6, por falta de información, 
y el 24,2, por la prohibición que 
ha pesado sobre el tema hasta 
la fecha. 

«Desmentalizar a la gente 
—afirman los doctores Miñano 
y Pérez Calatayud— ha sido 
nuestra principal tarea en la 
Sección de Orientación Fami
liar. Ha habido que explicar en 
muchos casos que la pildora 
no produce ni el cáncer ni los 
infartos ni nada por el estilo; 

que lo único que hace es con
trolar su fecundidad.» 

Pero aparte de la «leyenda 
negra» que ha gravitado sobre 
el uso de la pildora, la opinión 
generalizada entre los ginecólo
gos de la región es la de que 
la aragonesa «ha sido receptiva 
a la hora de usar anticoncepti
vos». De hecho, más de 250 
recetas de anticonceptivos quí
micos salen diariamente de la 
«Casa Grande» de Zarago
za. Es decir, 60.000 envases 
anuales. 

día siguiente lo sepa 
pueblo». 

Según investigaciones r| 
zadas por el doctor Miñand 
4 % de las mujeres que to| 
la pildora tienen una 
oscila entre los 14 y 19 ai 
el 17 %, entre los 20 y los' 
el 33 %, entre los 25 y los! 
El 46 % restante pasan ya 
los 30 años. 

A partir de ahora ya no I 
necesario prescribir la fan 
«pilule» ni por ciclos irreg 
res o dolorosos ni para 

ENV. VEND. HUESCA 

Año 1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1.° Semestre 
1978 

9.900 

10.500 

14.000 

16.000 

21.000 

11.000 

T E R U E L 

4.000 

3.600 

5.000 

6.000 

8.000 

5.000 

ZARAGOl 

64. 

78.9 

109.(1 

Mientras que la procedencia 
de las mujeres que consumen 
habitualmente la pildora es 
mayoritariamente ciudadana 
-un 60 %-, sólo un pequeño 
porcentaje de las que viven en 
medios rurales la consumen. 
«Aquí —afirma un farmacéuti
co rural— no se vende la pildo
ra. Más que nada porque la 
mujer tiene miedo de que al 

enfermedades como la «efl 
metriosis» o el acné. E 
cuentos ya pasaron, a mejor 
da. Zaragoza, y para botoo 
le una muestra, consumirà] 
año más de 200.000 envase! 
contraconceptivos químicoi 
más de 30.000 aragonesas c 
trolarán así su fecundidad. 

Fernando Baj 
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A r a g ó n 

o s « f ó s i l e s » d e A r a g ó n 

El otro 
expolio 

4 
Ira nadie medianamente in-
lado en las Ciencias de la 
Iraleza es un secreto que 

es el paraíso de los pa-
lólogos. Muchas son las lo-
ades de nuestra tierra en 
abundan los fósiles, desde 

loraminíferos del Prepirineo 
Inse hasta los trilobites, 
Jpodos y moluscos de la 

l Aragonesa de la Cordille-
Ibérica, pasando por los 

os, carnívoros, roedores, 
los, etc., de las Depresio-

icontinentales terciarias. 

[riqueza paleontológica 
de Aragón 

sde hace más de cinco 
antes de que Lucas Ma

lí iniciase sus trabajos como 
[ero de la geología en Ara-
Ijunto a Vilanova, muchos 
Istigadores extranjeros nos 

Lugares como Murero, 
Riela y La Almúnia, 

Jtayud, Teruel, Concud, A l -
acin... se citan desde hace 
los años en la bibliografía 
ica especializada. Baste 
aquí como muestra de la 

¡orlancia paleontológica de 
n, que dos términos cien-

Jos para designar a nivel eu-
determinadas formacio-
ológicas terciarias se de
án «Aragoniense» y «Tu-

Inse». Varias especies tie-
] designación aragonesa, co-

trilobites (artrópodo de 
|e 600 millones de años) tie-

especie «mureroensis» y 
[bquiópodo de la era pri-

ha sido descrito con el 
jAre, tan nuestro, de «Batu-
| . Las citas se harían inter
nes y basta consultar los 
ijos científicos desde Ma-
i hasta nosotros. 

El expolio de los 
fósiles de Aragón 

tragón, como toda España, 
sldo en estos últimos años 
País científicamente coloni-
I La absoluta despreocupa-
1 de los diversos gobiernos 

lailte el franquismo por los 
p relacionados con la in-
pción no necesita comen-
li: l3mbién en las Ciencias 

Naturaleza la coloniza-
' dependencia de los ex-

pos ha sido absoluta. Las 
pciones mineras aragone-
r nan desenvuelto dentro 

^ema de rapiña de los 
L;S naturales que busca la 
l„ 'a( raPida y cuanto más 

"te mej0r No existe un 
eologico de Aragón con 

C ^ ? n de los recursos 
I "s' hidricos, energéticos, 
L ; an Parte de los trabajos 
I I Cos Publicados sobre 

n son obra de investiga-
^ranjeros que han lle-

u País la información y 

Durante el mes de Agosto, soportando estoicamente la agresión de los 
rayos del sol sobre los páramos de Teruel, un grupo de profesores y alumnos de 
la Universidad de Zaragoza y del Colegio Universitario de la Ciudad de los 
Amantes, casi a sus expensas, han trabajado duro. La cuenca terciaria turolen-
se, de las más ricas de Europa en mamíferos fósiles, es objeto de investigación 
de un grupo de paleontólogos bajo la dirección de los profesores Emiliano 
Aguirre y Jorge Morales. Mientras tanto, diseminados por todo Aragón, con 
los debidos permisos o sin ellos, varias decenas de alemanes, holandeses y fran
ceses rapiñan de nuestras cuencas y transportan al extranjero toneladas de in
formación científica 

ecología, el medio sedimenta
rio, la datación relativa de los 
materiales, etc. , imprescindi
bles para conocer a fondo las 
cuencas sedimentarias antiguas, 
las estructuras tectónicas, y 
por consiguiente las mineraliza-
clones, criaderos de mineral de 
hierro, yacimientos de carbón, 
disposición de acuíferos, exten
sión de rocas de interés indus
trial, etc. Conocer y estudiar 
los fósiles abre el camino hacia 
una evaluación de las riquezas 
de la tierra de Aragón. 

La Comisión Nacional de 
Geología entra en juego 

Desde hace muy pocos años 
la Comisión Nacional de Geo
logía, organismo de la Admi
nistración encargado, entre 
otras cosas, de la supervisión 
de los investigadores geólogos 
en territorio español, realiza 
una labor que creemos positiva 
en principio: controlar la fuga 
de información científica. 

Al igual que en otros países 
del mundo, está prohibido que 
los geólogos extranjeros, por 
cuenta propia, de sus centros 
de investigación o de las multi
nacionales de la minería, traba
jen en España. Deben legalizar 
y reglamentar su situación, dar 
cuenta periódica de sus activi
dades y el material científico 
exportado será supervisado es
crupulosamente. Se pretende 
con estas medidas, que han si
do acogidas desfavorablemente 
por algunos extrajeres que se 
las siguen saltando a la torera, 

el material (rocas y fósiles). No 
se trata de xenofobia, sino de 
pérdida de una valiosa infor
mación que se va de nosotros 
sin apenas, control. 

Un aspecto importante de 
esta fuga de datos y material 
científico lo constituye el expo
lio de los fósiles de Aragón. 
He podido visitar muchos mu
seos en Francia y Alemania 
donde se exponen molares de 
Hipparion (pequeños caballos 
de la era terciaria) procedentes 
de Teruel, o Ammonites (cefa
lópodos de la era secundaria) 
de Riela o de Aguilón, o hue
sos de Dinosaurios (grandes 
reptiles del Cretácico) etiqueta
dos como de la provincia de 
Teruel. Y el expolio incontro
lado continúa todavía hoy. 

Fósiles y futuro de 
Aragón 

La presencia de fósiles en 
instituciones extranjeras es sólo 
un símbolo sentimental de la 
emigración forzosa de nuestras 
riquezas culturales. Los restos 
de la vida del pasado dispersos 
por todo Aragón pertenecen al 

patrimonio cultural de nuestra 
tierra. Los esfuerzos que con 
un presupuesto mínimo de in
vestigación realizan los geólo
gos en Aragón son grandes, 
pero insuficientes; económica
mente no se puede competir 
con equipos extranjeros, bien 
formados y que no escatiman 
el dinero. 

El conocimiento de los va
riados organismos animales y 
vegetales que vivieron en el 
antiguo mar que cubría Aragón 
o en las depresiones continen
tales intramontañosas tiene un 
indudable valor cultural para 
nuestro pueblo. Pero no termi
na ahí su interés. 

Es bien sabido que Aragón 
no podrá ser autónoma hasta 
que no sea dueña de su futuro, 
lo cual significa que el pueblo 
de Aragón debe gestionar, en
tre otras cosas, la investiga
ción, la prospección y la explo
tación de sus recursos natu
rales. 

Los fósiles son hoy elemen
tos de indudable importancia 
como auxiliares del geólogo: 
ellos suministran datos de sin
gular trascendencia sobre la 

controlar el colonialismo y de
pendencia científica de nuestro 
país. 

Incluso la Comisión Nacio
nal de Geología ha negado 
prórroga de trabajos de extran
jeros en España que no se 
ajustaban a lo estipulado. La 
gran mayoría, sin embargo, ha 
entendido el derecho a nuestro 
propio patrimonio y están cola
borando estrechamente con los 
geólogos españoles. 

Quién controla en 
Aragón 

La Comisión Nacional de 
Geología ha hecho también un 
esfuerzo por descentralizar el-
control que creemos positivo. 
En la actualidad delega a de
terminadas instituciones cientí
ficas radicadas en Aragón, co
mo la Universidad, el control y 
tutelaje directo de los extranje
ros que trabajan en nuestra 
tierra. 

Sin embargo, el control últi
mo lo sigue manteniendo la 
Comisión Nacional de Geolo
gía desde Madrid. El Proyecto 
de Constitución, en su artículo 
148 sobre las competencias ex
clusivas del Estado, cita entre 
éstas «la legislación, ordena
ción y administración de los 
recursos hidráulicos» (22°) y 
«las bases del régimen minero 
y energético» (25°). Sin embar
go, creemos que la Diputación 
de Aragón podría lograr una 
serie de transferencias impor
tantes que flexibilizasen la pra
xis de la Comisión Nacional de 
Geología de modo que el con
trol pasase al pueblo de Ara
gón a través de los Departa
mentos democráticamente ele
gidos. La consecución, a través 
de la comisión de transferen
cias, de instancias de control 
de los recursos científicos y 
culturales de Aragón (entre 
ellos los fósiles) se nos antoja 
un paso importante en el cami
no hacia la autonomía real y 
no meramente formal. 

Leandro Sequeiros 
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C a n a l A l g u e r r i - B a l a g u e r , C a m p o y T r a s v a s e 

E l M.O.P. se burla 
de Aragón 

El Ministerio de Obras Públicas se burla de Aragón. En escasos días, tres 
actuaciones del equipo Garrigues lo han puesto en evidencia: 

iniciación del expediente del canal Alguerri-Balaguer, el próximo lanzamiento 
de la presa de Campo, en Huesca, «aprobada por ley», y, 

cómo no, el resurgimiento del trasvase Ebro-Pirineo Oriental, 
«que resulta inaplazable si se pretende que Barcelona y su alfoz no 

sufran restricciones a medio plazo». Los representantes democrá t icos del 
pueblo aragonés han sido los primeros sorprendidos: «Nadie ha 

contado con nosotros —ha explicado a A N D A L A N Ramón Sáinz de Varanda, 
consejero de Obras públicas y Urbanismo de la Diputación General—. 

Esto recuerda actuaciones que ya creíamos superadas». 

El pasado sábado, 28 de oc
tubre, la Prensa de Zaragoza 
daba noticia de la publicación 
de los presupuestos del Minis
terio de Obras Públicas para 
1979, actualmente en fase de 
proyecto y de discusión por la 
correspondiente comisión del 
Congreso de los Diputados. 
Dentro del apartado dedicado 
a la política hidráulica para el 
próximo año aparece este in
quietante párrafo: «Se pueden 
iniciar algunos nuevos proyec
tos de inversión como el tras
vase Ebro-Pirineo oriental con 
una anualidad de 100 millones 
de ptas. y que resulta inaplaza
ble si se pretende que Barcelo
na y su alfoz no sufran restric
ciones a medio plazo». Y en la 
misma línea hay que señalar la 
mención que se hace al embal
se de Campo (Huesca), cuya 
ejecución se califica del «pró-

.ximo lanzamiento» y «aproba
da por ley». 

«Un despiste» 

Durante la mañana del 28, 
los despachos de la Diputación 
General fueron un hervidero 
de actividad. Al tiempo que 
Sáinz de Varanda enviaba tele
gramas a todos los parlamenta
rios de la región, a los directo
res generales del Ministerio y 
una carta personal al ministro 
Garrigues Walker, el' presiden
te de la DGA se entrevistaba 
con los responsables del MOP 
telefónicamente. Según éstos, 
la mención que se hace al tras
vase se justifica porque la asig
nac ión e c o n ó m i c a «viene 
arrastrándose de los proyectos 
de años anteriores» y se desti
naría a un estudio sobre el te
ma, indagando incluso otras 
posibilidades diferentes al tras
vase. 

«La cifra del presupuesto no 
nos preocupa —ha explicado 
Ramón Sáinz de Varanda-, lo 
verdaderamente inquietante es 
el calificativo de «inaplazable» 
que se le concede al trasvase 
y, en conjunto, la política del 
Ministerio en los últimos tiem
pos. Además del trasvase del 
Ebro, está la nota-anuncio de 
la puesta en marcha del canal 
Alguerri-Balaguer y la mención 
especial que requiere el 
proyectado pantano de Campo, 
junto con las presiones que el 
Ministerio está ejerciendo so
bre el alcalde de esta locali
dad». 

El senador socialista, secre
tario también de la comisión 
de Obras Públicas del Senado, 
afirma haber recibido segurida
des por parte de diversos di
rectores generales de que el te
ma del trasvase «estaba para
do». Una vez hechos públicos 
los presupuestos, el director 
general de Obras Hidráulicas, 
Juan Ruiz Pérez, explicó tele
fónicamente, incluso, que ha
bía sido «un despiste» incluir 
el párrafo de marras sobre el 
trasvase. «Para mí está claro 
-insiste el senador— que la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro y el Ministerio están dis
puestos a llevar adelante su 
política de inundaciones previa 
al trasvase. Y esto, que desde 
nuestro punto de vista de ara
goneses es totalmente inadmisi
ble, sólo hay una forma de pa
rarlo: luchar codo con codo y 
-movilizar a todo nuestro pue
blo». 

«De manera insidiosa» 

A finales de la pasada sema-
'na, la consejería de Obras Pú
blicas de la DGA tuvo noticia 
de que la Dirección General 

de Obras Hidráulicas había 
convocado unilateralmente al 
alcalde de Campo (Huesca), 
sin informar al organismo 
preautonómico. Una llamada 
del consejero, solicitando estar 
presente en las conversaciones, 
que deberían ser aplazadas, tu
vo por parte de la CHE una 
respuesta negativa. 

Por lo que respecta al canal 
Alguerri-Balaguer —al que la 
D i p u t a c i ó n General se ha 
opuesto recientemente—, algu
nos expertos han puesto de 
manifiesto las «graves conse
cuencias» que podría tener pa
ra nuestra región. Por una par
te, supone detraer agua arago
nesa del río Esera para rega
díos de Cataluña. Por otra, 
asignar toda el agua del panta
no de Santana (sobre el río 
Noguera-Ribagorzana) al mis
mo destino, cuando un 50% del 
curso del Noguera discurre por 
territorio aragonés. «Significa 
además —ha comentado un 
economista a A N D A L A N -
que se va a construir el embal
se de Campo en su «versión 
mastodóntica» y que, en con
secuencia, se va a disponer de 
las aguas que deberían ir al ca
nal de La Litera para uso de la 
provincia de Lérida». 

Las consecuencias sociales y 
económicas que tienen los últi
mos movimientos del MOP pa
ra Aragón —que sólo se llevará 
algunas migajas en el presu
puesto de 1979— requieren una 
inmediata movilización de 
nuestras fuerzas políticas. Aún 
estamos a tiempo de conseguir 
la supresión de esas partidas 
de los presupuestos de Obras 
Públicas. Pero no hay tiempo 
para dormirse sobre los laure
les. 

Luis Rived Solórzano 

La negativa de Comisiones Obreras y ia 
Federación de Trabajadores de la tierra a que 
el Sector Jornalero de la U A G A participe en 

el Convenio del Campo de la Provincia de 
Zaragoza por la parte de los trabajadores, asi 
como la firme decisión de la U A G A de estar 
presente en este convenio en nombre de los 

trabajadores agrarios por cuenta ajena que 
representa, están dilatando las negociaciones 

del mismo que de hecho se iniciaron hace 
más de tres meses. 

Ha sido la FTT quien ha 
planteado la cuestión de una 
menera más tajante. Según los 
propios Estatutos de la UAGA, 
se define una estructura que 
podría convertirse en vericalis-
ta, al mezclarse en una misma 
organización a trabajadores, 
patronos y técnicos —afirma un 
representante de la FTT—, lo 
cual no quiere decir, por su
puesto, que la UAGA sea en 
estos momentos un sindicato 
amarillo. Pero nosotros, como 
sindicato de clase, estamos 
obligados a clarificar el pano
rama sindical. «Comisiones 1 
Obreras, que inicialmente 
aceptó la negociación conjunta 
con la Comisión de Jornaleros 
de la UAGA y la CSUT, ha 
pasado posteriormente a la 
misma postura, planteando la 
necesidad de que la UAGA se 
siente a la mesa en el lado de 
la patronal. 

La U A G A , con los 
obreros 

La Asociación Regional de 
Agricultores y Ganaderos (la 
más importante patronal agra
ria de nuestra Región), por su 
parte, invitó inicialmente a la 
UAGA a acudir con ella a ne
gociar el convenio. Invitación 
que ha sido rechazada por la 
UAGA, indicándole que —en 
•nombre de los pequeños agri
cultores que a su vez se em
plean como trabajadores even
tuales y que parecen constituir 
la mayoría de la UAGA— acu
diría por la parte obrera. A 
ello hasta el momento la ARA 
no ha puesto ningún inconve
niente, formando la mesa pa
tronal con la UTE CO, la Casa 
de Ganaderos, la Asociación 
de Horticultores y Viveristas y 
unos extraños «Agricultores 
Independientes». 

En este panorama, mientras 
que las centrales obreras plan
tean una y otra vez la necesi
dad de una total definición en 
la mesa obrera que negocie el 
convenio, la UAGA también 
tiene razones. Según Eduardo 
Navarro —miembro de la Co
misión Delegada de la UAGA 
y presente en los contactos pa
ra negociar el Convenio—, 
no nos podemos considerar pa
tronos por contratar uno o dos 
obreros para la recolección, 
más cuando nosotros mismos 
trabajamos luego por cuenta aje
na si es preciso». Sin ambargo, 
reconoce que en los estatutos de 
la UAGA se da una ambigüedad: 
«La UAGA salió en un mo
mento difícil, cuando nadie 
trabajaba sindicalmente en el 
campo y era preciso abarcar la 
mayor fuerza posible frente al 
sindicato vertical para consi-
guir la libertad sindical. Somos 
conscientes de que es preciso 
definir más el contenido sindi
cal de la misma, pero esto no 
se puede hacer a la ligera, 
cuando celebremos una Asam
blea General este tema saldrá 
a debate y se centrará». 

Es indudable que 
güedad está perjudicanj 
UAGA. Según un miej 
ella, «Las presiones 
firmemos con la patronl 
ficiarían a los otros sinj 
obreros -que aún ni 
implantación real en 
po—, pues intentarían j 
nuestro apoyo por partj 
pequeños campesinos, 
lado la A RAGA estar 
resada en que firmetnoi 
parte trabajadora a fil 
fluir sobre los agricultJ 
se consideran empresa 
ciéndoles que no les rf 
tamos en el convenio»! 

La difícil definic 
sindical 

Palacios (de la Di 
Provincial de la FTT)j 
sin embargo, que este sj 
no tiene ninguna 
ción con la UAGA; «qij 
que se definan sindic| 
Para la FTT sería ' 
ner en el campo junto < 
tros a un sindicato de 
ños campesinos profl 
Lo que no podemos adl 
que a la negociación f 
siglas bajo las cuales 
cuentran empresarios <! 
herían estar representa! 
la otra parte». I 

Sin embargo, la «-J 
sigue mintiendo -y Inf 
cialmente su Sector de J 
ros- injustamente m 
da. Para ellos, si nos at 
a un comunicado OH 
que dio a conocer 1 
mente, su carácter sinj 
taría definido por e 1 
por dos caracterist^ 
mentales: el hecho d 
aquel que no tra e 
directa y físicament 
estar en ella (y en ^ 
algunos miembros s 

AGA 
iere estar 
os patronos 

ios de una aplicación a 
i), y por otro lado, por 
lición de la explotación 
I que como diría el co-

«en la provincia de 
|¡a agrupa al 60 % de la 

activa agraria». 

son familia 

es que esos crite-
lifícilmente contribuyen 

-por más que en tiem-
idos tuvieran su validez 

[icación- a clarificar la 
i social del campo, 

le puede meter en el 
|saco de la «explotación 
t al pequeño agricultor, 
iás podrá obtener unos 
s de rentabilidad capita-
jptre otras cosas porque 

ilidad se mide por 
"as que el pequeño 
no obtiene-, y al 

' que emplea mano 
Asalariada a fin de po-

Íar de su explotación 
fneficios capitalistas. 

0 'a UAGA habla de 
1 familiares -como ha-
Kho comunicado-, en-

l " el mismo apartado a 
TPes sociales muy distin-
lor más que la general 
'0¡ del sector agrario 
i nacer invisible esta di-

B;a quien se limita a ob-
' desde fuera. 

fece ser la indefinición 
T^eno lo que ha colo-

^ UAGA en una difícil 
a la hora de negociar 

I ^ Una situación 
Clemente se volverá 

l a;. cuando llegue la 
War estatuto de la 

t>do en Madrid. Es 
l r;ue más de un em-

Zifkrs -como 
¿0na de los empresa-

3S "o latifundistas-

se quiera apuntar a la lista de 
las empresas familiares. 

Para Antonio Palacios, de la 
FTT. este punto habrá que es
tudiarlo bien: «Si vamos a en
trar en el Mercado Común, 
hay que abaratar los costos de 
producción, y ello habrá de 
conducir a plantear las coope
rativas de explotación comuni
tarias, pues resulta irracional 
apoyar al pequeño agricultor 
únicamente a base de política 
de precios». 

Así las cosas, un buen núme
ro de trabajadores del campo 
de la provincia de Zaragoza es
tán esperando que se llegue a 
un acuerdo para negociar el 
convenio. Un convenio que no 
se negocia desde 1977 y que 
experimentaría un aumento, se
gún la propuesta de los obre
ros, de un 30 %, teniendo al 
mismo tiempo que abordar 
otra serie de problemas urgen
tes como es el de la Seguridad 
Social, el paro estacional o el 
trabajo de menores —que, por 
ejemplo en el Convenio de 
Huesca, se los discrimina con 
un salario casi inferior en el 
50% del normal^ aparte de reco
nocer el trabaja tie «zagales de 
14 y 15 años». «Cuanto más 
tardemos —afirma Eduardo Na
varro, de la U A G A - , peor, 
pues el Convenio se tenía que 
haber firmado hace tiempo, y 
luego ya veremos cómo se co
bran atrasos a los patronos». 

Así las cosas, parece que por 
fin se ha llegado a un acuerdo 
de que sea una Comisión Ne
gociadora la que lleve adelante 
el Convenio, con el acuerdo de 
todas las centrales y sindicatos. 
Pero los problemas siguen en 
el aire y la calificación social y 
sindical en el campo, a marcha 
lenta. 

E. Ortego 

I c u r s o d e e s t u d i o s a r a g o n e s e s 

Urgente: comarcalizar Aragón 
Comenzaron durante)la semana pasada en el Centro Pignatelli 

las actividades del I Curso de Estudios Aragoneses, organizado por 
el Seminario de Estudios Aragoneses con el patrocinio del Departa
mento de Cultura de la Diputación General de Aragón. El Curso, 
que fue presentado a los medios informativos por el consejero de 
Cultura, Carlos Zayas, como «una importante aportación al estudio 
y divulgación de la problemática aragonesista», parece que repetirá 
su experiencia en las restantes capitales aragonesas, ante la excelen
te acogida de público que estos días se ha matriculado en la secreta
ría del S.E.A. 

El Curso, cuya duración es 
de ocho semanas, se abrió con 
la participación de los profeso
res José Luis Calvo (geógrafo) y 
Carlos Royo Villanova (econo
mista). El primero presentó 
una pedagógica síntesis de la 
incidencia del medio físico en 
el desarrollo de Aragón; Royo 
Villanova planteó una de sus 
obsesivas investigaciones, la 
comarcalización del territorio 
aragonés. El viernes, especial
mente dedicado al debate, una 
amplia y pluridisciplinar mesa 
redonda dejaba constancia de 
la urgente necesidad de ir 
avanzando hacia una única co
marcalización homologada de 
Aragón. 

Debate urgente 

Era esta quizás la primera 
vez que distintos especialistas y 
estudiosos aragoneses de la or
denación del territorio se reu
nían alrededor de este objeti
vo. Junto a los profesores ani
madores de esta semana, un 
administrativista, Antonio Em-
bid; un geógrafo, Vicente Biel-
za; un economista, J. Antonio 
Báguena ;<ECAS); un econo
mista miembro de la Comisión 
de transferencias, J. Antonio 
Biescas; un ingeniero, vicecon-
sejero de Obras Públicas y Ur
banismo, Santiago Marracó. 

Todos ellos partiendo de dos 
supuestos. La comarca —recor
daba Báguena—, ese espacio 
intermedio entre la provincia y 
el municipio, existe. Como 
prueba palpable de ello, los 
gráficos de las diversas y simi
lares comarcalizaciones de 
Aragón llevadas a cabo por los 
distintos ministerios, que Royo 
Villanova ha recogido en su l i 
bro «Aragón. Espacio-Económi
co y división comarcal», y que se 
habían repartido fotocopiadas a 
los alumnos. En segundo lugar, 
la comarca es necesaria. Es ne
cesaria, sintetizaba Calvo, para 
estructurar el territorio arago
nés; para limitar la contradic
ción macrocefalia- oeriferia 
(Bielza)-, para meiorar, en defi
nitiva, la calidad de vida ofre
ciendo unos equipamientos 
dignos. 

Antonio Embid recordaba 
las tres posibilidades legales de 
avanzar en su configuración le
gal. La creación del municipio-
comarca; la comarcalización 
de servicios, o bien la creación 

de una comarca como entidad 
local, posibilidad ésta algo 
problemática. 

La necesidad de ir a una rá
pida y eficaz delimitación fue 
especialmente manifestada por 
Báguena y Biescas. Así como 
la provincia tiene una realidad 
tras siglo y medio de su instau
ración, es urgente —repetían— 
llevar a cabo una delimitación 
política comarcal. La mejor de 
las posibles comarcalizaciones 
j(aquélla donde los factores in-
fraestructurales y culturales 
den resultados óptimos de 
identidad) tendrá asimismo un 
apoyo y una justificación a 
posteriori. Por eso Biescas in
sistía en la necesidad de una 
comarcalización oficial, míni
mo necesario para emprender 

una acción descentralizadora 
racional. En ese sentido, apun
tó la sugerencia de que la par
te que parece puede ser adju
dicada a Aragón por el creado 
Fondo de Compensación Inte-
rregional, estimada en unos mil 
millones de pesetas, pudiera 
ser repartido comarcalmente. 

La DGA, por boca del vice-
consejero Marracó, parece es
tar interesada en avanzar en 
esa línea y de hecho ya ha ini
ciado trabajos conducentes a 
establecer propuestas. Propues
tas que —en opinión de Marra
c ó - , está claro, deberían ser 
refrendadas por las distintas 
poblaciones, expresando su vo
luntad de integración en una 
determinada comunidad co
marcal. 

Punto y seguido... 

Las actividades de este I Curso 
de Estudios Aragoneses prosi
guen. Durante esta semana se 
dedican al estudio del Aragón 
medieval y de nuestro Derecho 
foral. 

R. San Miguel 
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Propuesta comarcal de Carlos Royo Villanova («Aragón, 
espacio económico y división comarcal») 



Bibliografía Aragonesa 
Maribei Falcón; «Organización municipal 

de Zaragoza en el siglo XV» 
M.a Isabel Falcón Pérez. Orga

nización municipal de Zaragoza 
en el siglo XV, 
Zaragoza 1978. 318 págs. 

La historia urbana es un cono
cimiento importante para la 
comprensión de la época medie
val, no en vano es en la Edad 
Media cuando la ciudad europea 
adquiere carta de naturaleza y 
presenta la funcionabilidad con 
que hoy la consideramos y .la fi
sonomía material que la con
forma. 

Pero la ciudad medieval es el 
resultado de una serie de facto
res esencialmente humanos que 
integran y recogen las activida
des de los gremios, el tráfico de 
los comerciantes, el trajinar de 
los mercaderes y buhoneros, las 
preocupaciones de los labriegos, 
las inquietudes de los intelectua
les, las artimañas de los financie
ros, la fiabilidad metafísica de 
los clérigos y las aspiraciones de 
la burguesía en general y de las 
oligarquías urbanas en particicu-
lar. Lo demás es historia física 
aunque esté ligada estrechamen
te al material humano que modi
ficó, ante nuevas necesidades, 
los recintos amurallados, la to
pografía de calles y plazas, la es
tructura de los edificios y la ex
tensión de la huerta y de las fin
cas de recreo. 

María Isabel Falcón, profun
da conocedora del municipio za
ragozano en la Edad Media, 
aborda aquí el estudio de la or

ganización municipal de la ciu
dad en el siglo XV a través, esen
cialmente, de las ordenanzas 
dictadas por los monarcas Tras-
támaras para el mejor gobierno 
de la cabeza del reino. Pero el 
trabajo resultante no es una me
ra relación de cargos y depen
dencias ni una nómina concep
tual de oficios relacionados con 
el mantenimiento de la capital, 
sino que traslada al lector, tanto 
cómo af erudito, a la Zaragoza 
de antaño (exactamente al últi
mo siglo medieval), para sumer
girlo en el complejo mundo de la 
administración ciudadana y la 
gestora municipal que, mediante 
un sistema orgánico, capitaliza
ba el control de todas las activi
dades urbanas y la relación entre 
las diversas clases sociales emer
gentes en la Zaragoza de la épo
ca. 

Grácias a esta organización 
municipal controlada en el siglo 
XV, Zaragoza llegó a constituir, 
a fines de la Edad Media, una 
entidad autónoma con vida pro
pia; pero no por ello desligada 
del contexto institucional y 
constitucional del reino de Ara
gón. Las repetidas ordenanzas 
del siglo XV vinieron obligadas 
—como muy bien señala la auto
ra— por la madurez adquirida en 
el municipio de esta capital que 
ya no podía regirse únicamente 
por la «Costumbre», sino que 
necesitaba regular orquestal-
mente la complejidad adminis

trativa que un municipio en ex
pansión y progreso requería. 

Si por medio de estas orde
nanzas el ciudadano gozaba de 
mayores garantías respecto a su 
propia persona y a los bienes de 
su propiedad, también aumenta
ban las responsabilidades que re
caían sobre él como miembro de 
una colectividad. Pero el sistema 
de insaculación establecido pro
pició a la larga la hegemonía del 
patriciado urbano que, inevita
blemente, se repartió el control 
municipal a tenor de las circuns
tancias favorables a sus personas 
y sabiendo manejar al resto de 
sus conciudadanos para el mejor 
servicio de sus intereses oligár
quicos. 

El sistema de elección de 
cargos por insaculación pro
tegió al municipio de la interven
ción real, pero, al ser exigible un 
cierto respaldo económico a las 
personas que deseaban ver in
cluido su nombre en las sacas 
electorales, no se evitó la pre
sencia de determinadas familias 
entre los regidores municipales, 
que así disponían libremente y a 
su arbitrio del gobierno de la 
ciudad. En este sentido -elimi
nados los nobles, infanzones, 
clérigos y gentes de otra religión 
que la cristiana—, la autora de 
este trabajo confiesa no haber 
encontrado tampoco artesanos 
en cargos y oficios municipales 
de cierta importancia: lo que 
prueba la escasa participación 
de los gremios en la actividad re-

Juan Pablo, testigo excepcional de la Zaragoza del Siglo AT, 

gidora de Zaragoza en el si
glo XV. 

El usufructo del gobierno mu
nicipal por parte del patriciado 
urbano es manifiesto y producirá 
a la larga cierto malestar en la 
gran mayoría silenciosa de sus 
convecinos que, sin poder aspi
rar a una participación en la ad
ministración ciudadana habrá de 

hacer frente, por su cuenC 
riesgo, a los abusos cometí 
por los minícipes y sus colabi 
dores más directos. 

Libro importante, pues, [ 
comprender una etapa de ni 
tra historia y entroncarla ei 
contexto social del medio i 
no en que se desarrolló. 

Esteban Sarasa Sáncl 

Fuellas. Números 2 y 3. Bole
tín «d'informazión interna d'o 
Consello d'a Fabla Aragonesa. 
Chuño, y agosto-setiembre de 
1978. 5 y 7 pp. 

A t e n e r e n c u e n t a 

que fueron grandes éxitos, I 
el «revival», que ahora tant(] 
lleva. 

Internacional de la Asociación 
Internacional de las lenguas y 
culturas amenazadas, celebrado 
en Barcelona a fines de julio, y 
numerosas noticias de orden in
terno de los asociados, trabajos 
de creación, etc. 

pero que suponen una apoyatura 
real demostrativa de la gran im
portancia de esa «Escuela» zara
gozana que por fin conocemos a 
fondo, por encima del mito. 

Herranz Estoduto, Alfonso: 
Orígenes de la plaza de toros de 
Zaragoza. Datos para su historia 
f 1764-1818/. IFC, Zaragoza, 
¡978, 84 pp. 

En breve, dar cuenta de la 
continuidad y progreso de este 
interesantísimo boletín que, a 
pesar de su modestia extrema, 
supone un elemento imprescin
dible de vinculación entre los di
versos «Roldes» que apoyan, es
tudian, defienden, el aragonés. 
En sus escasas «fuellas» se da 
cuenta de los pasos para el reco
nocimiento pleno de nuestro vie
jo idioma, de las jornadas contra 
la emigración en Nocito, campa
ñas para conseguir «l'aragonés 
ta la escuela», la participación 
en la EVA, los cursos de verano, 
la presencia en el VII Congreso 

No es historia «taurina» pro
piamente, sino, aunque sorpren
da a algunos, historia social prin
cipalmente. Conocer cómo el 
buen canónigo don Ramón Pig-
natelli consiguió levantar el coso 
zaragozano para que sirviera de 
saneado pozo de ingresos de la 
Real Casa de Misericordia; el 
desarrollo organizativo, finan
ciero, la historia de los espectá
culos que alegraron el fin del 
XVI I I . Un apunte lleno de as
pectos curiosos. 

ros del siglo X I l l . Como ahora 
se dice, el «estado de la cues
tión» queda así definitivamente 
planteado. Lástima que en la te
sis de Pachi Asín no estuviera el 
ánimo de explicar el proceso de 
ruptura de esas sucesivas mura
llas, en la expansión del XVI I I , 
en los Sitios, en la posterior «era 
del progreso»... y del vandalismo 
urbanístico. 

La voz de la litera, n." ífl 
112. Agosto 1978. 

Sagardia , A n g e l : Luna. 
Espasa-Calpe. Madrid, 1978. 
134 pp. 

Calahorra Martínez, Pedro: La 
música en Zaragoza en los Si
glos XVI y XVII. I I : Polifonistas y 
Ministriles. Zaragoza, 1978, 
IFC, 386 pp. 

Asín Remírez de Esparza, 
Francisco: Las murallas de Za 
ragoza y la expansión urbana. 
Alcor, Zaragoza, 1978, 32 pp. 

Otro segundo tomo muy espe
rado, debido al impacto de! pri
mero. Calahorra, hoy nuestro 
primer publicista sobre musico
logía aragonesa, entra aquí en 
detalles que acaso parezcan de
masiado npinuciosos al prorano, 

Un folleto de gran interés, cui
dada impresión y profusión de 
grabados, mapas, etc. Por prime
ra vez un estudio sistemático 
monográfico, que abarca varios 
periodos de las historia de Cae-
saraugusta. Desde las primeras y 
más duraderas defensas de aque
lla ciudad romana hasta los mu-

En la serie «Músicos de nues
tro tiempo», que continúa la 
magnífica de «Clásicos» de Es
pasa-Calpe, aparece ahora esta 
monología sobre el más impor
tante compositor de zarzuela de 
todos los tiempos, al decir del 
autor. El maestro Pablo Luna 
había nacido en 1879, en Alhama 
de Aragón (se acerca, pues, el 
Centenario) y aunque compuso 
famosísimas operetas («Molinos 
de viento», «Benamor»...) y saí
netes líricos («La picara moline
ra», «Las calatravas», etc.), lo 
suyo, lo que le hizo célebre y ri
co hasta su muerte en ¡942, fue 
la zarzuela, en su acepción más 
clásica. Los temas aragoneses 
menudean, para bien y para mal 
de nuestros tópicos y nuestra na
cional «simpatía»: desde la sui-
te-fantasía «Una noche en Cala-
tayud» hasta la pòstuma «El Pi
lar de la Victoria», con libro de 
Manuel Machado, estrenada en 
1944, una larga serie de títulos 

Por fin renace, nos parece, 
te querido colega, «Portavcwl 
la Asociación Amigos de Tan 
rite», en su octavo año de vi 
siempre agitada -o a veces i 
xistente-. En .carta adjunta! 
número múltiple, se da cua 
de los propósitos y reorga' 
ción del grupo editor, que a 
tir de ahora contará con unOj 
sejo de Redacción integrado i 
representantes de entidades 
fuerzas sociales de La Lite 
Bastantes artículos en catalj 
con lo que miedos y problen 
sobre el tema, tan en el c J 
ro últimamente, encuentranj 
cauce de normalidad. Y 
amantes de todo lo aragonés] 

demos contar con t^tos 
bla literana y aprender^ 
sas de esa comarca teraz ? 
como pocas, aragonesa a v 
de iniusticias y olvidos. 

Eloy Fernández C M 
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Historia de Aragón 
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En el proceso de recuperación de nuestra 
historia aragonesa reciente, el hallazgo de una 
breve pero interesante colección epistolar, 

-junto con otros importantes datos, sobre 
una determinada Oficina Católica de 
Información Internacional, que, animada por 
D. Francisco Izquierdo Molins, consiliario de la 
Juventud de Acción Católica, funcionó en 
Zaragoza desde 1937 a 1939 al menos, 
es altamente interesante para conocer la 
aportación de la derecha católica zaragozana a 
la contienda civil española. 

La Oficina Católica de Información Internacional 
L a derecha católica zaragozana 

s antecedentes, así como 
•s datos de intereses, están 
lenidos en una carta de fecha 

1937 enviada por D. Fran-
Izquiérdo al comandante 

Us Paz, Delegado del Estado 
[Prensa y Propaganda, en 

¿lanca. En ella, D. Francis-
Ipresa cómo nació la Ofici-
[iLaidea de crear esta Ofici-
lació de la amarga queja e 
¡cito llamamiento que hizo 
ndiscurso el Excmo. Sr. Ge-

[iMola y de los lamentos del 
Sr. Cardenal Primado, 

lemiado nuestro fervor pa-
ipor la necesidad que ha-
ayudar a los que, en el ex-
o, querían trabajar en 

|lro favor y alentados por el 
patriótico-religioso que 

¡Jesiempre habían encendido 
i Juventudes Católicas y 
)se vería satisfecho con te-
nuestros jóvenes en el 

crearse efectivamente 
abacia febrero de 1937, 

¡ue en una carta del Cardenal 
á, correspondiente a la del 
[febrero de D. Francisco, en 
¡éste le sometía ajuicio el 

|ecto de tal organismo, de-
• Es una verdadera necesi
ta la desorientación que 

[sobre nuestras cosas en el 
pjero». 

] Fines de la Of ic ina 
fternacional de Prensa 

y Propaganda 

D"é mejores palabras para en-
rios fines que perseguía es-

y el franquismo (1937) 

ta Oficina, que las de su propio 
tundador: «Nuestro fin es de
mostrar el sentido católico y tra
dicional del significado hondo 
de justicia social del glorioso 
movimiento, exponer el vanda
lismo comunista y poner en cla
ro las calumnias de los propa
gandistas separatistas y rojos. 
Nuestro objetivo, hacer reaccio
nar la opinión internacional a fa
vor de la causa militar de la au
téntica España e impedir que se 
repita la «leyenda negra», para 
que sean fáciles las rutas de Es
paña y viables los caminos de la 
Hispanidad, influyendo princi
palmente en la Jerarquía Ecle
siástica, Prensa, Centros, Uni
versidades y medios católicos 
del extranjero. Entendemos que 
esta Oficina debe funcionar co
mo Oficina católica, aparecien
do independiente y con carácter 
objetivo ante el extranjero, pero 
siempre como colaboradores 
leales y sumisos de la Delegación 
del Estado para Prensa y Propa
ganda». 

Conexiones a nivel 
internacional 

Una vez creada la Oficina, ne
cesitaba ponerse en contacto 
con las diversas instancias oficia-

Ugunas publicaciones de 
la Oficina 

f̂ Vie conocemos bas tan tes d e las p u b l i c a c i o n e s de l a O f i c i n a , i n c l u s o 
r e d a c c i ó n o r i g i n a l , a q u í s ó l o s e ñ a l a r e m o s a l g u n o s t í t u l o s o r i e n t a t i -

esu ^hor de p r o p a g a n d a , t e m a s o b r e e l que p r e p a r a m o s u n t r a b a j o 
Jxtenso- Folletos: « L a voz de l a I g l e s i a s o b r e e l caso de E s p a ñ a » , 
í ^ 0 5 g u a l e s n i h a c e m o s l o m i s m o » . C o n l a p r e s e n t a c i ó n d e l e m b a -
f .MVíeííco de V a l e n c i a , e l e x d e m ó c r a t a a c a t ó l i c o O s o r i o y G a l l a r d o , 
lttsticia social en e l nuevo estado, e s p a ñ o l » , etc. Folletines: « V i s i ó n 
l l c a w movimien to s a l v a d o r de E s p a ñ a » . Cuadernos: « L a e n s e ñ a n -

en h E s p a ñ a n a c i o n a l » , « C o n s i g n a s soc ia l e s de l a E s p a ñ a n a -
Ne / i^esPuestas hechas p o r es ta O f i c i n a a las p r e g u n t a s d i r i g i d a s 

lio a' S u i z a ' etc>>- Hoj38 sueltas: « L i t e r a t u r a s o b r e e l m o v i -
nacional de E s p a ñ a » , H é r o e s y m á r t i r e s » , « L a s i t u a c i ó n de l a E s -

^ P m i c a n a s e g ú n e l K o m i n t e r n » , « L o s i n t e l e c t u a l e s y l a r e v o l u c i ó n 
'•rio*'' <<La E s P a f í a roJa y I a E s p a ñ a b l a n c a » , « L o s N a c i o n a l e s , de 
re Co"su h i s to r i a y su d e s t i n o » , etc. Y a s í h a s t a u n n ú m e r o co'nside-

Ucnos de el los ve r t i dos a l f r a n c é s ( m a y o r i t a r l a m e n t e ) y a l i n g l é s . 

Herminio Lafoz Rabaza 

les del gobierno de Franco, bus
cando: 

a) Una ratificación oficial; 
b) sobre todo, una subvención 

por parte del organismo central 
de prensa y propaganda del Es
tado. 

Estos van a ser los problemas 
que de alguna forma van a con
dicionar el dificultoso desarrollo 
de la Oficina. 

Así, el 11 de abril de 1937 la 
sección de Prensa y Propaganda 
de la 5a División Orgánica, en la 
persona de su comandante, ofre
ce a la Oficina «darle las mayo
res facilidades», poniendo a su 
disposición los 50 periódicos dia
rios extranjeros de sus archivos y 
anunciándole de paso el comien
zo de una campaña antimasó
nica. 

Pero lo importante era la ins
tancia superior del gobierno. Por 
eso, D. Francisco se dirige por 
carta el 14 de abril al jefe de la 
Oficina de Prensa y Propaganda 
del Estado Español, con sede en 
Salamanca. Su principal argu
mento es la «feliz acogida en Su 
Excelencia el Generalísimo y en 
los Excmos. Sres. Mola y Queipo 
de Llano», que ha tenido su ini
ciativa. 

A partir de aquí, la Oficina se 
lanza a la publicación de folle
tos, cuadernos, hojas sueltas, 
rectificados y artículos enviados 
a la prensa extranjera, explican
do las más diversas cuestiones 
sobre el «Movimiento Nacio
nal». Al mismo tiempo, se trata 
de gestionar contactos con enti
dades (como es el caso de la 
«Bellarmine Society», de Ox
ford, solicitando la representa
ción para Inglaterra de la Ofici
na), eclesiásticos (Primado de las 
Indias, arzobispo de Varsòvia), y 
medios católicos extranjeros, a 
fin de Hifunriir convenientemen
te los folletos publicados por la 
Oficina. 

Pero pronto iban a surgir difi
cultades con los organismos ofi
ciales: el hecho de hallarse en un 
folleto en inglés («Syntetic visien 
of the movement that must save, 
Spain»), publicado por la Ofici
na para ser repartido en Inglate
rra, más de 150 «disparates» de 

traducción en 8 páginas, ocasio
nó la prohibición de la Delega
ción de Prensa y Propaganda del 
Estado del envío de toda clase 
de propaganda al extranjero que 
no hubiera pasado por la censu
ra de este organismo central. 

Asimismo, por carta de 
31-10-1937, la Delegación del 
Estado ordenaba suspender las 
gestiones ante la «Bellarmine 
Society». 

El campo de actuación de la 
Oficina se va reduciendo cuando 
aparece una sección de propa
ganda católica, dependiente de 
la Delegación del Estado, enco
mendada al P, Bayle, con la co
laboración de algunos destaca
dos elementos de las más impor
tantes órdenes religiosas, con la 
dedicación de cubrir la difusión 
entre las comunidades del mun
do entero. Por otra parte, 
mediante un oficio de fecha 
19-10-1937, al director de la Ofi
cina, se anuncia la creación de 
una subdelegación regional de 
Prensa y Propaganda del Estado, 
con sede en la Plaza de España, 
4, en Zaragoza, a cargo de Luis 
Gómez Mur. 

El problema de la 
Financiación 

El grave problema, no obstan
te los anteriormente expuestos, 
de la Oficina era el económico, 
como se desprende de la corres
pondencia entre dicha Oficina y 
diversos organismos estatales. 
D. Francisco va a luchar para 
que se subvencione su obra des
de la central de Salamanca, para 
lo cual escribe primero al Carde
nal Gomá para pedirle su inter
cesión, y, luego, directamente al 
comandante Arias Paz. En su 
contestación, éste dejaba bien 
claros dos extremos: 

a) No es posible conceder 
franquicia postal a la Oficina, 
por tratarse de una entidad pri
vada. 

b) Si los gastos de la Oficina 
son asumidos por la Delegación, 
o bien el cometido de aquélla lo 
haría ésta, o bien la Oficina pa
saría a llamarse Sucursal de la 

Delegación del Estado para 
Prensa y Propaganda. 

En la carta de 3-6-1937 al Jefe 
del Departamento de Propagan
da de la Delegación del Estado, 
Jesús Moreno Torres, D. Fran
cisco vuelve a lamentarse de que 
la falta de subvención haya im
pedido abordar algunos trabajos 
previstos. El 3 de julio, un tal 
Herraiz comunica a D. Fran
cisco que, ante sus infructuosas 
gestiones ante el Jefe de la Dele
gación sobre el asunto de las 
subvenciones, escriba a Serrano 
Suñer (tan vinculado a la dere
cha católica zaragozana), para 
pedirle ayuda. 

Las gestiones debieron ser in
fructuosas, pues el 6 de octubre 
de 1938 la Unión Diocesana de 
Jóvenes de Acción Católica 
acuerda pagar el déficit pendien
te de la Oficina. 

HISPIRIA 

LIBRERIA 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 

Z A R A G O Z A 

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

PRE • PARTO 
(a los 6 meses) 

P0ST»PART0 
(a los 40 d í a s ) 

Parque R o m a , F-9 
Tel. 34 7921 • 4 a 8 tarde 
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A n d a l á n y l a s 8 a r t e s l i b e r a l e s 

Wells 
La decepcionante adaptación 

cinematrográfica de la novela de 
H. G. Wells, «La isla del Doctor 
Moreau» («The Island of Doc
tor Moreau», 1896), acaso haya 
que echarla a Don Taylor, reali
zador menor, bastante vinculado 
al cine de acción y de aventuras, 
pero carente de imaginación pa
ra revitalizar el texto del autor 

. de «La guerra de los Mundos». 
Con un guión desprovisto de sor
presas, y un contenido bastante 
alejado de lo que se entiende por 
estos pagos como ciencia-ficción, 
la película «La isla del Dr. Mo
reau», 1977, apenas tiene justifi
cación, como no sea para com
pararla con un viejo film produ
cido por Paramount, en 1932: 
«La isla de las almas perdidas» 
(«Island of Lost Soulds»), que 
dirigió Erle C. Kenton, con bas
tante más talento que lo hace 
ahora Taylor! Las razones de la 
calidad y atractivo de aquella 
película puede obedecer a diver
sas cuestiones. El guión lo firma
ba Waldemar Young, uno de los 
talentos más preclaros del Holly
wood de los años treinta, com
prometido en ganar la batalla del 
cine parlante a base de poner en 
pie unos temas repletos de ima
ginación, que no desdeñaban lo 

erótico, ni lo musical, o lo que se 
definía como valores «huma
nos»; definición, hoy, tanto de
teriorada. Lo que alguien ha lla
mado «tratamiento de los cro
mosomas», consistente en una 
operación experimento para dar 
carácter humano a las bestias 
con las que especulaba Wells en 
su obra, servían a W. Young pa
ra darnos un film repleto de su
gestiones eróticas que no se ce
ñían exclusivamente al trabajo 
de laboratorio, sino que Moreau 
intentaba nuevas experiencias 
fiado en la perfección de su 
«mujer pantera» para cruzarla 
con un apasionado joven que se 
enamoraba del mostruo creado 
por el doctor. Esta sugestión de
saparece en la nueva versión, 
con lo que se descalifica un tema 
que pudo ser atractivo en sus di
mensiones eróticas. 

Pasolini habla de «Saló» 

En primer «caso» en España 
de secuestro judicial de un film, 
se dio en la pasada Semana de 
Barcelona, con lo que ha defini
do una revista barcelonesa de 
«nuevo atentado contra la liber
tad de expresión». Nosotros pu
dimos ver el referido film, «Saló 
o los ciento veinte días de Sodo-
ma», realizado en 1975 por el 
malogrado Pier Paolo Pasolini, 
ya que asistimos a la primera se
sión de la tarde. El público de 
noche, que había agotado el bi
lletaje, hubo de contentarse con 
reembolsarse el importe de la§ 
localidades. A primera vista, 
puede parecer que la decisión 
judicial se debe al alto contenido 
pornográfico del film. Bien lejos 

de ello, a nuestro parecer. Como 
descargo, nos permitimos tras
cribir algunas declaraciones del 
propio Pasolini, en relación a 
«Saló», dejando por ahora nues
tro comentario al film: 

«Mis películas no han sido 
nunca eróticas, desgraciadamen
te. Incluso ésta 
no creo que sea erótica, puede 
ser que trastorne o que choque, 
no lo sé muy bien, pero erótica 
no, jamás; quizás porque estoy 
inhibido y no sé representar el 
erotismo en tanto que erotismo. 
El eros en mis películas es siem
pre una relación dramática, me
tafórica. Hoy el sexo es la satis
facción de una obligación social, 
no un placer contra las obliga
ciones sociales. De esto se deri
va un comportamiento sexual ra
dicalmente diferente al que yo 
estaba acostumbrado. Para mí, 
pues, el traumatismo ha sido (y 
es) casi tolerable.» 

«En Saló, el sexo es una repre
sentación o metáfora de esta si
tuación, la que vivimos en estos 
años: el sexo como obligación y 
fealdad. Además de la metáfora 
de la relación sexual (obligatoria 
y fea) que la tolerancia del poder 

de consumo nos hace vivir en es
tos años, todo el sexo que hay en 
Saló (y lo hay en grandes canti
dades) es también la metáfora de 
la relación del poder con los que 
están sometidos. En otros térmi
nos, es la representación (quizás 
onírica) de lo que Marx llamó 
reificación del hombre: la reduc
ción del cuerpo al estado de cosa 
(a través de la explotación). El 
sexo está llamado, pues, a tener 
en mi película un papel metafó
rico horrible. Todo lo contrario 
que en la Trilogía (en las socie
dades represivas el sexo era tam
bién una burla inocente del po
der). 

«(...). La razón práctica dice 
que durante la república de Saló 
era particularmente fácil y esta
ba en el ambiente organizar lo 
que organizaban los héroes de 
Sade: una gran orgía en una villa 
guardada por unos S.S. Sade di
ce expresamente en una frase, 
menos célebre, sin embargo, que 
tantas otras, que nada es más 
profundamente anárquico que el 
poder. Que yo sepa no hubo 
nunca en Europa un poder tan 
anárquico como el de la repúbli
ca de Saló: era la más mezquina 

desmesura hecha gobier, 
to, que vale para cual^ 
der, estaba particularmenií 
ro en éste.» 

Las palabras de Pasoü,,, 
clarividentes ponen en el 
que corresponde unfilmin, 
teresante y polémico, del 
hablaremos extensamente. 

Manuel Rot( 

Músk 
L a Orquesti 

Nacional 
en Zaragozl 

Después de un conciert( 
tre el Ministerio de Culi 
el Patronato de la Orqi 
Nacional, comienza esta 
questa una nueva etapa d 
da trashumante, para fora 
el interés musical de los 
ñoles de la diàspora. Mu 
cas han sido las veces qi 
aragoneses, que también 
sus tributos a la nación, li 
tenido la ocasión de oír i 
tural esta orquesta, primer 
país. Desde ahora, según 
posiciones de la Direcció̂  
neral de Música, inicia li 
da Orquesta una labor mi 
ra. No olvidemos que la 
parte del territorio espawj 
en estos asuntos, país dfi 

UNA SELECCION DE PRIMERA FILA 
Para todos los gustos y todas las exigencias 

BüñüeN 
SALA 1 - 11,30. 5-8,15-10,30 

L u muchActiM en Ubnrud Mcapu a una educacióo formal y 
porttana. (taacubrea atonmmtadaa la wxuaüdad y si falso pudor de 
loa marona y. de«pu¿a ae plardan en un vacio Iníranquoi 

¿Qaí peaó en Htaigíng Rock? d Dónde eeti el misterio? ¿Dónde 

•un film* de 
PETER WEIR 

Autorizada todos púbticot 

Rachel Roberts Helen Morse )ohn jarratt 
Dominic Guard )acki Weaver Margaret Nelson 

Bunïïel4 11,30. 5-8,15-10,30 

...tan abierta como loa horizontes USA en que se desarrolla 
—tan singular como su protagonista 

SALA 2 inicia un CICLO dedicado al cine U.S-A. con la REVISION de algunos de los títulos que mejor han sabido reflejar la crisis de una sociedad en constante evolución. 
Primer título: La auténtica historia de un hombre que fue acusado de obsceno, de antisocial, de provocador, pero a quien en realidad no se perdonó que dijera la verdad. 

11,30-4-6,15-8,30-10,45 
i DUSTiN HOFFMAN 

Dustin Hoffman 
"Lcnnv' 

i 

TENNY" 
Valeria Fternne 
D^dVRcker 
Julián Barry 
MarvínWorth 
BobFosse 

I Camilo José Cela 

Siguientes títulos: «EASY RIOER», «BOB, CAROL, TED AND AUGE», «CARNAL KNOW LEDGE», etcétera 

LATINO Sesiones 5-7-9 y 10,45 
Dèmingos y festivos matinal 11,30 

¡4.a semanal Una pequeña por encima del bien y el mal establecidoŝ  
Una niña a la que nunca dejaron serlo 

CONSULTAR CARTELERA 

En 1917 en los barrios ba 
de New Orlcans, 

la llamaban PrdlyBah 
Ui muitícink' mi [iniiK̂aihildiatrjwsftcl̂ iiiMk 

l'íkVVKÍX..* M«1>1KIN.VÍ( ('/<! n1. 
,w*, K H I T I I ( • .AKRMHXI· , S I H \ \ SAHAX' v H K O O K H S F I I E I J ) S iwk^.w.Hl.l.VH 
v I / r i S MAIJJi •,„.„„•. i I K R K m 

IV.l,«:.l,v,l,ne,i.M.,l/)nS'M.\I.U; 

(Autorizada sólo mayores 18 años). Ver horarios en cartelera 

SU COCHE NO FUNCIONA 
SU CHICA SE HA LARGADO 

SU CASA LA HAN SUBASTADO 
Y LE IMPORTA TODO UN BLEDO 

i - Stniszekrn 
c scteu- ( LA BALADA DE BRUND) 5E5S 

...tan buena, tan bue
n a que l a c r í t i c a alo-
mana la corusideró l a 
m e j o r p e l í c u l a de l 

a ñ o 

W. MERZOG Y BRU-
NO S. (el prot*goíwrta 
úm «Gaapar Bausen) 
¡se han ido a O S A pa
r a contar una histo
r i a que no se sabe 
bien si ea para .reír o 
llorar, de puro a u t é n 

tica... 

d enigma de 
GASPAR I I « S E R 
UN FILM DE WERNER HERZOG Bunud4 

SALA 4 

150 a ñ o s de his tor ia no han 
podido d e s e n t r a ñ a r la his tor ia 

de G a s p a r H a u s e r 
U n a historia que h a apasiona
do a poetas, ensayistas , d r a 
maturgos, desde Ver la ine a 
Peter Handke, y que ahora se 
h a convertido en una p e l í c u l a 

umversalmente admirada 
U n a advertencia: es indispen
sable ver l a p e l í c u l a desde el 
principio. S e a puntual... en el 
minuto 7 6 se le plantea a O. 
H a u s e r un problema de l ó g i c a . 
Pero el problema so le plantea 
t a m b i é n al espectador. E s t á 
usted invitado a •par t i c ipar» 

* GhAN PREMIO tSt'f :AL DEL JURADO 
•///«-•/§ PREMIO DE i t CRÍTICA INTERNACIONAL 11,30 

5-8,30-10,45 
BRUNO S. • WALTER LAOENGAST 

ARTE V ENSAtO 

Setíonts: 5-7-9 y 10,45 . 
Dominios y tetiw», nwtinal 11.3« 

D·l»atWi,, 

debüidwU» 1 

I V M M n i n ^ M 

HERMAN STLVM M̂EK JOU» DÍmrtorPAOLVBBB 

M ANDALAN 



Andalán y las 8 artes liberales 
[Te subdesarrollo o de re-
1 ta Al Ministerio de 
^ no le importan o no le 

loS músicos o los cen-
. docencia de la música, 

rtanto, piensa con una or-
1 saciar el hambre de mú-
fsinfónica que padece el 

para ello el polémico di-
L nombrado últimamente 

sucesor de Frühbeck, el 
M Marbá, director hasta 
Ue la Orquesta Sinfónica 
L e l o n a , tendrá que ca-
L je ciudad en ciudad con 
Lues ta Nacional a cues-

de este modo los es-
les que no vivimos en la 

del Estado, tendremos 
ocasión de experimen-

[oir alguna vez música sin-
[a en vivo. Los que hasta 
L han cultivado este arte 
^ catacumbas, oyendo es-
Idos en un rincón de sus 

a veces incluso con auri-
Itès para no molestar, una 
L sinfónica en conserva, 
Ices fría e inhumana, ten-

. esperanza de ver y oír 
[músicas real y material-
,„ alguna vez en su vida, 
i toda seguridad que en la 

¿ria de los sitios visitados 
in a la gente con dientes 
i y tristes porque, tal co-

lestán las cosas, no es pre-
1 ni a medio ni a largo 
i poseer esa gracia de un 
) más permanente. Y así 

Iremos viviendo y murien-
que cambien substan-

U t e las cosas. Seguire-
I acechando las oportunida-

se presenten, es decir, 
do esas orquestas tras

untes que suelen pasar al
ií vez por nuestra ciudad y 

locuras para que se 
|en un d í a con nosotros. 

lás por la prensa que por 
pperiencia, conocemos la 

Nacional y también a 
luevo director Ros Marbá. 
lien sabemos la dura y di-

¡ tarea que le espera al es-
director de la Nacional 

i conseguir el nivel que se 
¡propuesto, según sus públi-
] declaraciones. Porque se 
irende de algunas de esas 
jaraciones en la prensa y en 
fetas musicales (ver «Rit-
|,nr, 481, mayo 1978, págs. 
f), que parece ser que los 

de la Nacional, como 
iiayoría de los músicos es-
fe han vivido hasta ahora 
i pluriempleo y otras mil 
pzas para lograr un «mo-
fvivendi» que otros ciuda-

consiguen de un modo 
[racional. Que para una or

eóme la Nacional sea 
Nblema hoy interpretar a 
l'Una música que en sí no 
pitaría tanto de una direc-
Icomo de una gran prepa-

" técnica en los compo
n e la orquesta, por ser 

[música esencialmente con-
puede ser un detalle 

•ndicativo del estado ac-
' « l o s componentes de Ja 

Orquesta. No es sufi-
fe un gran director a la ca

es necesario, ante todo, 
R a t e r i a l sea bueno y es-
tornia para conseguir re-

los Positivos. Indudable-
5 Ros Marbá tiene un 

N a d o expediente y es 
responsable, que no 

compromisos comparti-
[JWe no deben compartir-
r esto ha dado ya sufi-
^ testimonio cuando dejó 

'"esta de RTVE. Por lo 
íe.t:8¡!na esperanza tendrá 
oL?rquesta' al aceptar 

Pozarse de ella. Con 
que Ros Marbá no 

se asfixiará allí. Los resultados 
se verán más adelante. 

En fin, traer orquestas sinfó
nicas en tarea misional, es bue
no, pero también es crear unas 
necesidades, cuyas soluciones 
se remediarán siempre impor
tando fuerzas de fuera. Más 
eficaz sería empezar ya a abrir 
horizontes a las fuerzas de 
aquí , a buscar, formar y 
apoyar las iniciativas que sur
gen. La ilusión existe, sólo fal
tan los medios materiales que 
cubran, amparen y apoyen a 
los estudiantes de música, a los 
músicos prácticos y también, 
sobre todo, a las fuerzas do
centes de la música, que exis
ten en Aragón, para que no 
trabajen más en la catacumba 
y en el pluriempleo. Esta labor 
de base sería la única misión 
que solucionaría la pobreza 
musical en que vivimos. 

J.V. González Valle 

Libros 

José Luis Alegre 

L a p u e s t a 

e n c u e r o s 

d e l l e n g u a j e 

y e l p o d e r 

Cuando menos lo esperába
mos, aparece, en las librerías 
aragonesas y del resto, un nue
vo libro de ese tipo que anda 
por ahí, José Luis Alegre Cu-
dos, al que muchos se precian 
de conocer y otros nos precia
mos de que nos sea un absolu
to desconocido: nunca sabes 
por dónde va a saltar su liebre; 
está en todas, como si supiera 
de la misa y las cortes genera
les más de la mitad. El nuevo 
libro de este muchachín almu-
niense de uno noventa metros, 
se ha dado en llamar «Teatro 
Otro»: una verdadera bofetada 
en la cara adormilada de los 
teatros del comercio carnal de 
tablas, tablones y candilejas 
viejas. José Luis Alegre Cudós, 
que vive en el ajo y al margen, 
ha querido que fuese la colec
ción aragonesa «Al margen» la 
que le permitiese meterse en el 
ajo y picar hasta maloler, al 
-sacar esta edición de «Teatro 
Otro», que es algo así como el 
teatro cabizbajo, glotón y vo-
mitativo, pero muy en sus sal
sas de jerga, buen vino y santa 
imaginación femenina amén. 

Punto y aparte. 
A sus veintiún años nos na

ció poeta, con una abstracción 
realista de un diálogo entre 
dos señores que se hacían lla
mar Cid, diciendo que la pala
bra, señores, es un medio de 
incomunicación al servicio de 
la sugestión del poder amén. Y 
luego, zas: que su ridicula pro
saica rítmica verborrea nos 
diagnostica una enfermedad 
venérea del lenguaje de andar 
por ahí jojojoyendo. Y a la 
buena del diablo, que se sale 
así de pronto cantando una 
rendición incondicional, dramáti
ca y cachonda y montada, en 
un despoblado (oh Monegros y 
Aragón del arma mía, tu tía), y 

viva España, que no se diga. A 
ver si el chico sienta la cabeza, 
coy, dijo el otro. Y dice Ale
gre: que no, que aquí lo que 
pasa es que hay mucho instinto 
de con-ver-sa-ción, muchas ga
nas de eyacular y aporrear, 
macho. Que somos el infierno, 
señor Sartre. Y dicen: punto y 
aparte. 

Va y le dan tal Adonáis, tal 
Boscán y tal March, y setenta 
y siete veces siete con premios 
en la cabeza (un día revendió 
las medallas, jo), que los tíos 
se creen que vale. Amén, y 
punto y aparte. Pero él no se 
lo cree, y se declara ateo de sí 
(mismo). Pero se le muere, 
muere alguien, y eso si que no 
es broma: tenía 17 años, podía 
ser, era, y ya no era; y va y se 
pone en su Poema de réquiem y 
de luces, su mejor libro. Na, 
que lo que «el poder del len
guaje» es coña. Si se le miran 
bien los ojitos a José Luis se le 
verán de rata muerta; se verá 
que está viéndote (lo siento), y 
como le caigas, te saca en plan 
personaje que no lo es y te in
mortaliza. Como cuando se le 
ocurrió hacer aquella pasión se
gún cada cual, y todos dentro 
del ajo y dentro del margen, 
en la misma vida, chache. 

Punto y aparte, más que 
nunca. 

Qué coñazo estás hecho, Pe
pe Alegre. ¿A quién se le ocu-

rre escribir Estado de Novela? 
¿Qué te hemos hecho los vian
dantes? ¿No ves que te van a 
pegar los que viven de crear 
personajes buenos, historias 
buenas, tiempos buenos y espa
cios confortables y decoradi-
tos? Ay, niño. Que te lo tie

nen dicho, que no vuelvas a 
escribir Estado de novela o te 
meteremos el boli por las nari
ces (las dos a la vez). ¿No sa
ber escribir algo decente? ¿La 
historia de una maestra que se 
casa y tiene alumnos? Es fácil. 

Y seguimos, señores del ju
rado. 

-¿Qué es teatro otro?, pre
gunta el peri (odista). 

-¿Y ahora te pones en plan 
entrevista?, el padre Alegre. 

- L o que oyes. 
Pues oye tú: «Teatro Otro» 

es una alternativa a mano ar-* 
mada y dentro del primer tea
tro de la esquina de enfrente. 
Allí el espectador o lector es 
el director, la tramoya, y los 
aplausos: él se lo guisa, se lo 
compra, y se lo come. 

-¿A qué viene editar ahora 
ese «Teatro Otro»? 

-Cuándo escribes teatro, ha
ces teatro? 

-Hago lo que se pué, que no 
es mucho. 

-¿Se va a representar? 
-¿Y tú me lo preguntas? 

Que hablen los grupos teatrales 
que sobreviven heroicamente 
en nuestra tierra. El resto lo 
puedo decir yo mismo. 

—¿Es totalmente nuevo tu 
'«Teatro Otro»? 

—Si lo ha dicho la Rtve es
pañola será verdad, ¿digo yo? 

—¿No tiene miedo de que 
sea polémico? (Fíjate, lector, 
cómo lo trato de tú o de Vd.). 

—Miedo no, ganas. Será po
lémico porque ataca por igual 
a los montajes de novela ejem
plar y a los del absurdo, que 
más les valiera irse a pegar un 
tiro que meter en desespera
ciones a jovencitas de bragas 
de oro. 

—Alegre, ¿pero sabes quién 
eres realmente? 

—Dicen que soy un formal 
estudiante de cuarto de Hispá
nicas en la muy ilustre Uní 
versidad (muy noble y muy in
mortal), entrando a mano iz
quierda, para servirle, dama de 
alta alcurnia y sombrero rojo. 

—¿Cómo se lleva con Um
bral? 

-No es mi padre (Y por fa
vor, chico, no me llames de 
usted que me pongo más rojo 
que nunca). 

—¿Usted cree que estamos 
para «teatros otros»? 

—No estamos para nada, por 
eso estamos para teatros, que 
es lo que se hace con y sin 
chaqueta de entre-tiènipos. 

—¿Piensa forrarse, hijo de 
aragoneses? 

- L o pienso, y me compraré 
todas las eléctricas y ya verás 
quién vé mejor el último. El 
que avisa que va a pagar la 
luz. es eso. 

—Pongámonos serios: ¿Cuán
tos hijos tiene'' 

—Ninguno. 
—Me referia a imitadores 

hijos. 
—Ninguno. Todos son unos 

genios, son niños probeta, y 
que no me entere de que un 
hijo hace lo que hizo el padre, 
que ese tal. bueno,.., me callo. 

—¿No estará haciendo teatro 
otro en esta «otra» entrevista? 

- Y o siempre hago teatro, 
menos los lunes. 

—Una llamada al orden, se
ñores del jurado. 

-Señor juez, este periodista 
es un alfabeto subido; quiere 
que le cuente de qué va la pri
mera de las obras de «Teatro 
Otro», la apertura de la puerta 
del sol, y a mí no me da la ga
na; y que le diga qué es eso de 
A 8- a, y a mí que me regis
tren. Señor Juez, exijo que se 
desaloje la sala. Y usted y yo 
hablaremos solos. 

-Desalojen la sala (desalojan 
la sala). 

-¿Quiere que le diga la ver
dad?, dice el Alegre. 

—Dígala, rápido, tengo que 
llegar a ver «Un hombre en 
casa». 

— La verdad, señor juez, es 
que a mí lo que me interesa es 
que el libro se compre y se 
venda, y se venda y se compre, 
entre y salga, salga y entre. 

—¿Cuánto vale?, dijo él. 
—A 250 ptas. el ejemplar, t i 

rado, las tres obras incluidas. 
¿Alguien da más? 

-Señor Alegre, déme uno, y 
¿qué le parece si bajamos ya el 
telón?, se apresuró a decir él. 

— Como quiera, di jo el 
«otro» él, el autor de «Teatro 
Otro». 

Cae el telón 
(De orden del jefe, que la 

firma aparecerá tres números 
más adelante). 

MUEBLE CASTELLANO 

Apartamentos, Chalets, 
Restaurantes 
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Sociedad 
Una guía para Zaragoza. 

Se decreta: prohibido aburrirse 
Resulta que turistas de paso, devotos pilaricos de 

vela y los escasos hinchas del futbolero paréntesis se
gundero andaban despistados, sin atreverse a pregun
tar al municipal de la esquina o buscando, en el lími
te del aguante, algún cartero con cachirulo, seguro 
informante de direcciones secretas, rollos comerciales 
o monumentos que ya salían en los textos del colegio. 
Y es que, en otros lares, esto puede olerse: pero aquí 
el cierzo juega a despistar. He aquí la razón histórica 
y aragonesa de esta guía secreta de Zaragoza (1), que 
será algo así como un cicerone en pequeñi to , menos 
coñazo que muchos y, sobre todo, que puede llevarse 
puesto, junto al bolígrafo. 

¿La imaginación 
a dónde? 

Y, cómo no, el sagrado res
peto por El Plata exigía un tri
buto que lo más auténtica e in
sobornablemente selecto del 
pueblo aragonés ofreció el pa
sado jueves, con la alegría y 
humor característicos de unas 
adelantadas fiestas navideñas. 
Gentes de cine, diputados, as
pirantes a un seguro colofón 
universitario, los chicos de la 
Prensa, un banco de tradicio
nales que dudaba sobre la sen
satez de su ángel guardián y 
algunos desconocidos —los ine
vitables nuevos de la cerebrada 
society— no pudimos probar vi
no aragonés ni madejas siquie
ra, decididos una vez más a 
degustar alpiste internacional y 
vino de ese desaconsejado en 
la ya famosa Guía Secreta de 
Zaragoza. Como casi todos nos 
conocíamos, hubo que buscar 
un extraño para no terminar 
hablando de cosas más provin
cianas, de las posibilidades de 
nuestra alérgica autonomía y 

' pasarnos una cita: y allí estaba 
Pedro Ruiz, al que esperába
mos oír en funciones propias 
pero al que sólo llegamos a es
cuchar una disección socioló-
gico-política sobre la prensa 
ciudadana. Se le notaba despis
tado en el patio de butacas. 
Por cierto: Ensebio I no reci
bió invitación. 

Fiesta como las otras todas 
pero en plan inevitable de odio 
a Flashes,, sanyos portátiles, 
etiqueta rigurosa y elogio de 
autor. Preguntas para calibrar 
de lo lindo la mente del perso
nal —centradas mayormente en 

el asunto ligón y camero-, in-
trahistoria del café relatada en
tre hipos y sorpresa por em
pleado del ídem, cantos colec
tivos en plan consenso y Tatia-
na consiguiendo lo mismo que 
los sábados pero con fauna sin 
frac en el cogote. Las botellas 
quedaron absolutamente va
cías, y este servidor se fue a 
poner en práctica la guía gas
tronómica. Por cierto, recala
mos en un restaurante chino 
en la zona Duq. Villahermosa. 
buenos rollos imperiales y un 
helado con nueces, apertura \ 
cierre. 

Pero pasemos al fruto. No 
nos juntamos aquí para contar 
estas cosas: cualquier jueves en 
Casa Emilio es igual pero sin 
Pedro Ruiz y sin Tatiana. ¿Hay 
quién dice que nuestros vicios 
son virtudes? Pues habrá que 
ser virtuoso porque, sorpresiva
mente, aparecen en el horizon
te vicios aburridos. Antes no 
pasaba. 

La muy Secreta 
Guía de Zaragoza 

Ahora que corre camino de 
convertirse en libro de texto, 
ciudadano, comprenderá usted 
que el regalo de Reyes para 
señora, mamá e hijos debe ser 
esta Guía. Hay muchas razo
nes, y no voy a contarle el ar
gumento. Pero si nos hace ca
so, y cada cual empezando por 
el capítulo que guste previo 
acuerdo sobre la diferencia de 
itinerario, conocerá datos im
prescindibles, de esos que imr 
presionan a catalán enamorado 
de sus Ramblas o a vasco que 
se pone pesado con las recien-

G U I 
S E C R E T A 

D E 

Z A R A G O Z A 

temente castigadas Cortes. Us
ted se verá libre de sustos y 
cortes de digestión al saber de 
antemano la cuenta que el ca
marero le va a traer: esforzará su 
imaginación a la hora de se-
miamueblar el semipiso que le 
semivende quien usted y yo sa
bemos; no se deiará engañar 

(Recorta y envíe kste boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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por el iislillo camello de turno. 
Sabrá elegir su zona económi-
cosocial. Usted dejará de visi
tar el Pilar, que se nos va a 
caer, y se acercará a iglesias 
abandonadas por la devoción 
mariana; deberá comprarse 
unos catalejos para observar 
los frescos, tan invisibles ellos 
o tan invidentes nosotros. Us
ted sabrá qué Fuerzas Políticas 
andan de calle económicamen
te hablando, ni piso, que es de 
pena; podrá elegir funeraria a 
treinta años vista si vive en La 
Química. Usted se quedará de 
piedra porque, de todo esto ni 
idea, y la Guía se refiere a su 
ciudad, asómbrese, a la vuelta 
de la esquina. 

Vista así la cosa, el libro tie
ne su mérito, y yo sugiero que 
nuestros Consejeros Diputacio-
nales, en plan humilde a ver si 
esto se engrasa, lo sugieran al 

Sánchez, 27 

LA MISMA 
C A L I D A D 
LE COSTARA 
M E N O S 

no son sólo 
palabras 

_ compruébelo 
ACÉFÍ SU O^MPRA 

ECIBIRA UN REGALO! 

Centro como texto de Fnl 
ción del Espíritu Regional] 
está mal conocer la ( 
asignatura en la que los mi 
por lo visto, somos como; 
último de la clase que se 
ba la hora contando paja, 
Conocer la parte visible', 
perdió interés y atracción 
go de las palizas de la OJ] 
plan piedra sagrada los sáll 
por la mañana; y la parte] 
qui, la más conocida peí 
que somos tontos, ni lo pl 
bamos. Como diría Dio] 
Sánchez, devoto y maño di 
alguno exista: es que hay] 
cho rollo, oye. 

Habrá que agradecer 
Guía el crecimiento de pal 
tes ya observado estos día 
plan sede urbana. De aquí 
segunda, esperemos que iij 
ciencias urbanísticas y noi 
des sin cuento la hagan 
ral y frivola realidad. Si J 
to quedará muy aburrido l 
vamos a encontrar a toda 
ras, con las mismas alpal 
y el libro bajo el brazo, 

¿Pero falta algo?] 

En honor a la verdad, hi 
que subrayar que el texti 
sulta más bien compl 
'orientador. Acaso una exi 
lista, no suficientemente 
rada, en el asunto gastroi 
co: como tengamos que irj 
cando la especialidad de 
rollo, o comemos cinco 
al día o una vez cada 
días en la parte cara, qui 
su junta casualmente t 
bueno y a mano. Sobria 
te dedicada al aspecto 
co, pero téngase en cuenti 
mucho personal cree qui 
Pilar al cielo -y algunos 
ro los más no-. Ajusta 
faena histórica, aunque 
grandísimo poeta nos poi| 
pelos de punta. Callejeo 
volidades: encima te lo 
bien mientras lees, qué nj 
puede pedir. 

Habría un punto ne; 
que restar al balance p( 
no se advierten, excepl 
vez (creo), los sitios por 
los de fuera no debieran' 
los mañicos no volver, 
no caros sino de atraco 
no armada; visiones antil 
gistas como las de ni| 
Ebro coplero. Y no sigo. 

El lector se preguntan 
qué falta? En plan así supi 
por ejemplo, una biblioj 
aragonesa para que nuest: 
bro comience a sustituir 
hornacina con lucecicas d 
lores como regalo viajero 
biera quedado de lo mas 
trado -aunque, seguro, I 
pensó. Luego, todo lo qu 
abierto después de la pu 
ción de la Guía y algun d 
no incluido porque aüi 
reuníamos los amiguetes, 
reunimos todavía sin quej 
gamos que rifarnos la m| 
finalmente, es que 
conservarlo por si algun 
nos cierran la secje del *| 

(1) Guía secreta de Zar8 
Eloy Fernández, Gonzao 
rrás, José R. Marcuello, 
Tomás, Julia López ^ 
Dionisio Sánchez e « 
tier. Sedmay Ediciones. w 

222 páginas. J 
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D l Molina de Aragón 
)n una altitud de 1.089 mts., Molina de Aragón limita con 
Teruel, Zaragoza y Cuenca. De su glorioso pasado conserva 

dad patentes huellas, a pesar de la «putadica» que les gastó 
¡ariscal Suchet, al meterles fuego a todo el casco urbano des
liéndolo en gran parte. Ahí están el puente romano sobre el 

o, al estilo del acueducto segoviano y que Felipe IV man-
Itestaurar; también el convento de Santa Clara, cuyo ábside está 
jsiderado como uno de los más artísticos de España; ahí está 
\Mrtin, considerada la más antigua iglesia de Molina, que ha 

todo su carácter de antiguo y noble origen, por las refor-
¡que ha sufrido. Santa María de San Gil, el convento de San 
irte las nobles casonas blasonadas, las torres, etc., etc., se 
i mezclado con viviendas nuevas del pueblo, en un alarde de 
fcocracia a tono con el tiempo. Todo esto es más que suficien-

que Molina de Aragón fuese declarada conjunto histórico-
) en el año 1964. 
re los altos muros rocosos, conglomerado de sílice rojizo, 

idues petrificados, se pueden encontrar plantas aromáticas co-
¡ara, el romero, el tomillo y la zarzamora. 

[Conviene llevarse la caña de pescar, ya que las truchas asal
tadas de su rio Gallo son muy agradecidas con el pescador. 
El aspecto hotelero está bastante cubierto por un modernísimo 
d, e/ Rosanz; más el hostal María de Molina y la fonda Paula, 

ésta en toda la provincia por su cocina típica, de tal suer
te es imposible intentar comer en ella si no se ha encargado 
liasunto» con días de antelación. Para animar un poco el estó-
10, conviene darse una vuelta por los mesones típicos de Moli-

s como el mesón de Elias y el mesón de San Miguel. 
vuelta para casa es aconsejable hacer una paradica en 

«a, curiosa aglomeración de casas por entre las que cruza el 
s, conviertiéndolas en cascadas, puentes y canales co-

diminuta ciudad holandesa. 
(plazas limitadas) 

(Viajes Julians) 
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Hace unos días salió la noticia en un diario matutino de la 
M de que la Caja de la Inmaculada iba a prestar sus locales 
feo de la Independencia de Zaragoza, para instalar un cine 
Pues ya sabemos más cosas, se trata del cine club «Gandaya» 
iflao« cultural); casi todos los críticos de cine forman parte 
directiva, por este orden: Orencio Ortega (el Merlín), Emilio 

9, Alberto Sánchez Millón, Ignacio Ortega y Luis Ortega, Julio 
Millán, Pedro Aguaviva, y el José Luis Lasala. También 

'wan Manolo Rotellar, Juanjo Vázquez, Leandro Martínez y el 
^Enrique Carbó. Parece que empezarán el próximo día 10, 

Pío inaugurará Berlanga; en principio habrá cine club, cine 
y un cursillo de cine; más adelante se abrirá una «sección 

árnica». 
r Y noticia para la provincia de Zaragoza: se va a empezar la 
. era muestra de cine, patrocinada por la Asamblea de Cultura 
i wagoza y por la Diputación Provincial; se han comprado cá-

ís y se van a recorrer los pueblos llevando cine y forum, 
«enido sea! 
^ Y Para los que sólo quieran ver películas: 
comenzado un ciclo sobre «Charlot», en el c. Pax de Zara-

V̂a empezado con «El gran dictador», luego continuará con 
'ejas», «Tiempos modernos», «La quimera del oro» y otras, 

batfj ^ Vía Láctea, de Luis Buñuel. Imprescindible, (c. Elí-

con Richard Burton y Peter Firth. (c. Coliseo). 
[^bre», de Eisenstein. (c. Rialtoj. 
L [J0mbre llamado «Flor de Otoño*, con José Sacristán, estre-
\ J f a - (c- Avenida). 
ski nes <<Buñuel-4», en sala 1: «Blanche», de Borowczky. 
^ «La portentosa vida del padre Vicente», de Caries Miras. 
^ «Stroszek» (La balada de Bruno). Y encala 4: «El enig-

asPar Hauser», de Werner Herzog. 

• Los Chicotén: el dia 4 
actúan en Epila, ante el archi
vo del Conde of Aranda. El día 
11, en Burgos. Y el día 17 en 
Morata de Jalón. 

• José Antonio Labordeta 
y su acompañante Paco Medina 
actúan, junto con Luis Pastor, 
el día 10, en Huesca, en un ac
to organizado por la USO. 
Luego, el día 11, se va a Bur
gos. Y el 19, a París a cantar 
para los emigrantes. 

• La Bullonera: antes de 
iniciar una gira por Extremadu
ra, se van, el día 4, a Burgos. 

• Joaquín Carbonell: se va 
también, el día 4, a Burgos. 

• Luis Pastor; se va, el día 
10, a Huesca. 

• Tomás Bosque: actúa el 
día 11 en Burgos. 

• Y los Boira: también se 
van a Burgos el día 4. 

• Lsisjpinturas 1977-1978K 
del compañero José Luis La-
sala, han abierto sus puertas 
en el Colegio de Arquitectos 
(Pza. Santa Cruz. Zaragoza). 
Además de un vinete y de un 
catálogo ilustrado con poemas 
de Angel Sesma, J. A. Laborde
ta, Ciordia, Pilar Navarrete, Rey 
del Corral, Elena Gastón Nicolás 
y Emilio Gastón; la exposición 
cuenta con unas cuarenta 
obras, síntesis de una capaci
dad de cúrrele al pincel que 
nos ha tenido secuestrado al 
Lasala demasiado tiempo. En 
este sentido estamos celosos, 
pero contentos de ver nueva
mente tus paisajes, tus líneas y 
la tierra, esa tierra a la que te 
vas a ir a vivir para poder to
carla todos los días. Gracias 
por tus cuadros. 

• Tras esta trasposición 
folletinera, recuerdo a los pina-
cotequeros que todavía hay 
tiempo para visitar la exposi
ción «Los dibujos de Goya», en 
el Museo Provincial de Zarago
za. Y que en la sala Leonardo 
están las marinas del Medite
rráneo catalán de Vial Hugas. 
Y que de la exposición de 
Ramón Canet, en la sala Pepe 
Rebollo, lo que más nos gusta 
es el cartel anunciador porque 
el color morao me pone peli
grosamente frágil. 

• Como somos tan bue
nos, el Ministerio de Cultura ha 
dado otra mención especial al 
sello discográfico aragonés 
«Chinchecle», por el disco del 
«Viejo teclado, S. XVIII». del 
amigúete clavecinero José Luis 
González Uriol. Si recuerdan. 

ya dieron premio a la «Antolo
gía de música antigua arago
nesa». 

• Y entre intelectual y 
musiquero está el volumen 
«Befare and after science», del 
aplicado inglés Brian Eno (edita 
Polydor). Se trata de una sub
yugante combinación de ob
viedades, ternura y rarezas mu
sicales que al mismo tiempo 
sugieren un viaje a la infancia 
y ponen de manifiesto la gran 
versatilidad del inglesóte éste 
para enrollarse con los recur
sos electrónicos. En el álbum 
va incluida una colección de 
acuarelas de Peter Schmidt. 

El otro día, en la presenta
ción de la Guía Secreta de Zara
goza, comentábamos los auto
res que muchos sitios habían 
nacido después de haber sido 
elaborada la Guía. Eso está 
muy bien porque quiere decir 
que seguimos viviendo e inven
tando cosas. Pues para perso
nas muy sensibles un secreto: 
se ha inaugurado el «Freedom» 
Bar-Gallery, en la calle José 
Pellicer de Zaragoza. Se trata 
de un lugar muy agradable pa
ra personal apaciguado y se 
pueden establecer contactos no 
al estilo revista «Lib», sino en 
plan «Trucas». ¡Chin, chin! 

¡Pues ya veis!, hemos decidi
do esta semana estrenar la co
lección otoño-invierno. Nos he
mos vestido de otra manera, 
nos hemos cambiado el nom
bre y ¿sabéis por qué?, pues 
porque resulta que la Guía ha 
cumplido un año de compare
cencia semanal ante el respeta
ble y aunque no nos subven
ciona ninguna campaña provin
cial de nada, pues hemos deci-, 
dido cambiar de obra y des
cansaros la visual utilizando 
«vestidos» de a dos columnas, 
medias de seda «negritas» y l i -
gueros a lo «cursiva». Pensamos 
triunfar con el nombre de 
«Guía Moderna», muy propio 
para la «afición lectora» de este 
ilustre semanario cuya media 
de edad de los amigos más va
le empezar a olvidalla. Lo úni
co que nos ha fallado (culpa 
del administrador) ha sido la 
publicidad en Televisión con la 
señora Rooper de «Un hombre 
en casa», y que el Consejo de 
Administración no ha conside
rado oportuto invertir en un 
guateque de cumpleaños. Así 
que os invitamos a un pastel 
de aniversario recortable, y... 
¡que aproveche!: 

1 

B. 

Coordina: Julia López-Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahuerta 

• Aunque parezca mentira, los de Televisión han decidido 
dedicarnos un espacio del programa «Raíces», ¿ser que empiezan 
a pensar que existimos? Bueno, pues el «Valle de Xistau» será 
analizado a través de Josefina Loste, vecina de San Xuan de Plan, 
uno de los tres pueblos de este valle de nuestro Alto Aragón. 
Parece que habrá bailes, trajes y rollos laneros característicos de 
lugar (jueves, 2, a las 20 horas). En «Sesión de noche», la película 
de Joseph Sargent «La noche que aterrorizó a América»; se trata 
de analizar el fenómeno que el Orson Welles organizó a través de 
la radio con su «Guerra de los mundos», en 1938, que en cinco 
minutos logró convencer a los americanos de que Marte estaba 
invadiendo la tierra; ¡un chulo el tío! (También jueves, a las 
22,05). Y en «Encuentros con las letras» (UHF, a las 20,30), mesa 
redonda sobre el «teatro 78-79» e información sobre las Jornadas 
de teatro de Almagro. 

• El viernes, para aliviarnos de los «Cantares», después, «Un 
hombre en casa» {di las 20,30). Y en UHF, continúa en «Cine 
Club» el ciclo: Frank Capra. con la película de «viones», «Dirigi
ble». 

• Aviso: el programa «La Clave» de los sábados, esta semana 
ya no viene ni anunciado en la programación oficial, ¡jo! 

• El domingo día 5, atentos al espacio Grandes relatos»; esta 
semana el «Yo, Claudio», de Robert Graves, dirigido por Herbert 
Wise, ofrece el capítulo «El presagio de las águilas». 

• Como vamos en plan «sobrao» y noviembre se presenta en 
plan noviembre, o sea aburrido. Pues no estarla de más comprar
se de una vez la «Poesía completa», de César Vallejo, colección: 
Edición Crítica, de Banal Editores, con 932 págs. y desprendimien
to del 1.200 pelas. Del poeta peruano ya se ha dicho casi todo, 
así que lo más inteligente es leerse el libro. 

• Los que ya hayan sucumbido a la pertinaz gripe (molesta 
moda invernal y mataviejos), pueden marcarse una de policíacas 
y apalancarse «El noble arte de matar», de Raimon Chancer, uno 
de los padres de la «serie negra» americana. La editorial es mexi
cana y resulta asequible al bolsillo. 

• ¡Y va de guerras!: por primera vez editado en España, 
dentro de la colección «Laberinto Español», que edita Alfaguara, 
los dos volúmenes de Max Aub: «Campo abierto» y «Campo cerra
do». Son '400 chuchas. ¡Ah!, lo de las guerras va porque el tema 
trata de la guerra civil. 
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«En la Seguridad Social de Zaragoza, están 
pasando cosas misteriosas», ha afirmado a 

A N D A L A N un inspector del INP (Instituto 
Nacional de Previsión), desconcertado por los 
últimos acontecimientos. Cuando empezaban 
f salir a la luz asuntos en los que se sugería 
la supuesta existencia de estafas y fraudes por 

valor de muchos millones, el INF decidía 
retirar de su puesto al inspector médico 

regional para todo el norte de España 
(Aragón incluido), doctor Alonso Sanjuán, 

que en sólo unas pocas visitas a Zaragoza 
había puesto el dedo en tres temas: San Juan 
de Dios, clínica Ruiseñores y Traumatología . 

Las liebres levantadas han acabado con el 
cazador. 

Seguridad Social de Zaragoza 

Demasiados 
misterios 
J. A. Villanueva 

Mario Alfonso Sanjuán es un 
inspector especializado en de
tectar las estafas contra la Se
guridad Social en materia de 
medicamentos, material, etc. El 
año pasado, junto con otro ins
pector, descubrió y probó en 
Barcelona la existencia de «ta
rugo», recompensa ilegal que 
algunos laboratorios médicos 
entregan, por distintos caminos 
-incluso un sueldo f i jo - a los 
médicos que colocan sus medi
camentos. Una especial aten
ción a la Seguridad Social de 
Zaragoza en los últimos meses 
ha tenido resultados altamente 
polémicos, en alguno de los 
cuales tendrá todavía que decir 
la última palabra el juez. 

Muchos millones 

Un buen día se descubrió 
que la clínica San Juan de 
Dios -propiedad de los religio
sos de la orden hospitalaria del 
mismo nombre— había practi
cado el «engorde» de las fac
turas enviadas a la Seguridad 
Social por los cuidados a en
fermos que ésta le enviaba en 
razón del concierto vigente en
tre ambas. Los inspectores de 
Zaragoza comenzaron a inves
tigar entre cierto número de 
enfermos que hab ían sido 
atendidos en la clínica de San 
Juan de Dios, quienes confir
maban que su estancia en el 
centro había sido menor de lo 
que reflejaban las facturas pa
gadas por el INP. 

Hubiera sido una obra de 
chinos investigar a todos los 
enfermos enviados a la clínica 
durante 15 años por la Seguri
dad Social y cuyos gastos ve
nían suponiendo últimamente 
una media de cinco millones al 
mes. Pero con las facturas «en
gordadas» que cupo demostrar, 
la clínica se vio en la necesi
dad de devolver al INP varios 
millones, lo que no impidió 
que los abogados del Instituto 
presentaran denuncia ante el 
juez por supuesto delito de es
tafa. ¿Cuál era la diferencia 
real en los 15 años últimos? En 
círculos de inspección del INP 
ha sorprendido que la investi
gación haya cesado, aunque el 
INP ya no envía a San Juan de 
Dios otros enfermos que los 
necesitados de hemodiálisis, 
que no podría atender por sí 
misma la Seguridad Social. 

Otra sorpresa para el inspec
tor médico regional, Sr. Alfon
so, sería la situación de la clí
nica Ruiseñores -antiguo hotel 
del mismo nombre—, sobre 
cuya extraña infrautilización 
este semanario había alertado 
en varias ocasiones. Con una 
capacidad de 150 camas, bien 
dotada de personal y material, 
la ocupación media nunca su
peraba las 20 camas, mientras 
los enfermos del seguro ocupa
ban camas costosísimas en San 
Juan de Dios. Algunos médicos 
han calculado en bastante más 
de 500 millo" a-s los que se ha
brían malpe . o en la clínica 
Ruiseñores .nte los casi dos 

años en que se ha mantenido 
casi vacía. Las razones alega
das por el subdirector provin
cial médico, señor White (falta 
de anestesistas y de material) 
fueron subsanables práctica
mente en un día, cuando se 
decidió poner a pleno rendi
miento una clínica que se ha
bía convertido en un puro des
pilfarro, repetidamente denun
ciado por los propios trabaja
dores del centro. 

Las camas de 
t raumatología 

Pero el último caso de inves
tigación provocaría directa
mente el cese del inspector 
médico regional. Los servicios 
jurídicos del INP podrían tener 
preparada desde hace tiempo 
una denuncia que no ha sido 
presentada al juzgado. El ins
pector médico ahora cesado 
inició una investigación similar 
a la realizada con la clínica 
San Juan de Dios para com
probar si también la M A Z 
(Mutua de Accidentes de Zara
goza), que mantiene un con
cierto con la Seguridad Social, 
«engordó» o no facturas co
bradas al INP. En el caso de la 
MAZ los resultados obtenidos 
no han ido al juez. La MAZ es 
la mutua patronal más fuerte 
de Aragón, con una expansión 
que le ha permitido inversiones 
fortísimas en los últimos años. 
Dos ex-concejales de Zaragoza, 
Máximo García Vela y Emilio 
Larrodé, son sus hombres cla
ve. En la Junta General de ju
nio pudieron detectar cierto 
movimiento de oposición 

En días pasados, el diario 
«El País» (también el vesperti
no «Aragón/exprés», aunque 
éste prefería ocultar a sus lec
tores el nombre de la MAZ) 
revelaba la sospecha de que 

existieran supuestas irregulari
dades en las relaciones del 
centro de Traumatología de la 
Ciudad Sanitaria de la Seguri
dad Social con la MAZ. Aque
lla información —que en Trau
matología fue atribuida al ins
pector doctor Alfonso, pronto 
cesado— aseguraba que de las 
348 camas para las que fue 
calculado y presupuestado el 
centro de Traumatología, úni
camente 250 eran ocupadas 
por término medio, mientras 
que diez equipos de traumató
logos de cupo del INP opera
ban en la MAZ, a la que la 
Seguridad Social tenía que pa
gar las camas ocupadas por los 
enfermos atendidos por sus 
propios traumatólogos. Las 134 
camas no ocupadas —muchas 
de ellas inexistentes a pesar de 
que el hospital podría albergar
las según los planes inciales— 
habría costado al INP varios 
milles de millones en los siete 
años que lleva funcionando es
te hospital, según la denuncia. 

«¡Qué más quisiera yo que 
me sobraran 134 camas», con
testo a un periodista de AN
DALAN el doctor Ucar, direc
tor del centro. «Aquí no ha 
habido 400 camas en la vida y 
todo eso que se ha dicho es 
una absoluta mentira». Lo 
cierto es que las 384 camas 
programadas inicialmente se 
quedaron desde el principio só
lo en 365, de las que 43 se 
destinaron hasta 1976 para la 
escuela-internado de enferme
ras. Desde esa fecha, las camas 
existentes en la realidad son 
338, y su ocupación media os
cila en torno al 80 por ciento, 
cifra recomendada por la Or
ganización Mundial de la Sa
lud, según el doctor White, lo 
que supone la ocupación me
dia real de no más de 260 ca
mas. De ahí la denuncia de 

que entre esta cifra y la 
proyectada —y posible, según 
fuentes médicas- de 384, exis
te una diferencia de casi 150 
camas «desocupadas», mientras 
el INP alquila camas de trau
matología en la MAZ. «Multi
plique usted las 8.500 ptas. dia
rias que cuesta cada cama por 
150 camas y por siete años, y 
tendrá la cifra», ha dicho a 
ANDALAN una de las perso
nas que lanzaron este asunto 
en las pasadas semanas. 

Cien millones 
embalados 

Pero hay más. En ^ias pasa
dos, la Mutua de Accidentes 
de Zaragoza ponía en servicio 
un «scanner», aparato de radio-
diagnóstico cuyo coste supera 
los cien millones de pesetas. Al 
tratarse del único instrumento 
de esta categoría instalado en 
Zaragoza, la MAZ se apresura
ba a ofrecer a la Seguridad sus 
servicios, a precios que supera
rían las 15.000 pesetas por 
diagnóstico. Lo que no tendría 
nada de particular, si no exis
tiera en los sótanos de la Re
sistencia General de la Seguri
dad Social, desde hace más de 
un año, un aparato idéntico... 
embalado en los cajones en 
que llegó de la fábrica. Cien 
millones costó el aparato que 
la residencia solicitó al servicio 
de compras de Madrid. Pero 
sigue embalado, y los enfermos 
que precisen en lo inmediato 
de su servicio deberán ser 
atendidos por la MAZ, que pa
sará factura a la Segurida So
cial. En círculos médicos zara
gozanos se asegura que algunos 
conocidos médicos gestionaban 
la compra de un aparato simi
lar para otra institución priva
da que también mantiene con
cierto con la Seguridad Social, 
pero el retraso en tal proyecto 
ha permitido que la MAZ se 
adelantase. 

Varios médicos han hablado 
a A N D A L A N señalando lo 
que califican como un dispen
dio en la compra y renovación 
de aparatos, similar al que su
pone la receta masiva de medi
camentos caros mientras en la 
residencia general faltan me
dios tan elementales como los 
que reflejaba este semanario 
recientemente a raíz del infor
me de los jefes clínicos hasta 
entonces secreto. En Cuarte 
existen unas amplias naves 
-sobre cuya propiedad ANDA
L A N ha recogido versiones 
contrapuestas— donde se alma
cenan los aparatos retirados 
del uso o que podrían no ha
ber sido utilizado nunca, como 
el «scanner» ya señalado. A l 
tiempo que en los centros hos-
pilarios permanecen sofistica
dos aparatos cuya utilización 
es muy baja a pesar de su alto 
coste de compra. 

Mar de fondo 

Buena parte de la «élite» 
médica que controla la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad So

cial -cuya influencia en 
lítica zaragozana durani 
franquismo ha sido proveí 
hace compatible su respoi 
lidad al frente de la Jj 
pública con importantes i 
ses en la medicina pr| 
Santiago Ucar, directo: 
Traumatología, es tambiéi 
del departamento de ne 
rugía de la clínica pj 
Montpellier y del Hospital 
vincial de Zaragoza, Eil 
Pelegrín, sobordinado del] 
tor Ucar en Traumatolo 
jefe de departamento- sel 
vierte en su jefe fuera 
Seguridad Social como dit 
de la clínica Montpellier.i 
nando Solsona, j e fe del di 
tamento de rayos, pudo sa 
tedrático en Valladolid sil 
der su puesto en ZarJ 
Luis Boné, jefe del 
mento de pediatría, Ú 
también en el Hospital Prj 
cial. 

Los políticos del franq 
nunca han estado ausent 
la Seguridad Social. Presi 
del INP a nivel provincii 
durante largos años el 
dente de la Hermandad 
féreces Provisionales, Aj 
Perales Guerricabeitia. 
no Horno Liria - j e fe dej 
de Alianza Popular en 
del 77— conseguía ascendJ 
categoría en la MaternidaJ 
la Seguridad Social en 
curso al que se presentó i 
tras era el último alcalde 
quista de Zaragoza. José 
Casado, secretario prov 
de AP, accedía a un pues 
adjunto de medicina int 
mientras que Sebastián C 
-concejal «azul» desde 
tiempos de Horno- se col 
tía en jefe de la sección i 
rugía del Hospital I n | 
siendo su especialidad 
rrinolaringología. 

Mientras que seis i 
han impedido durante m| 
tiempo ocupar la primerr 
de la ampliación de la res 
cía general -que se ha co 
todo el presupuesto apro 
para sus dos fases-, much 
preguntan qué pasa con lo 
si cien millones anuales 
entran en la ciudad san; 
por atender a enfermos 
dos. « Hay un mar de | 
evidente cuyas causas no 
a la superficie», afirmó aj 
DA LAN un buen cono(f 
de todos estos problemas! 
las denuncias siguen acab| 
en carpetazos -anadio-
ciarán las sospechas». 
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