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E l e c c i o n e s : 
nos l a 
j u g a m o s 

El presidente S u á r e z es muy agudo. Antes de que Fra-
Areilza y Osorio hayan tenido tiempo de organizar su 

m partido de derechas, que hubiera podido hacer som-
a a la U C D , va y convoca contra reloj elecciones gene-

lies para seguir aferrado a su s i l lón cuatro a ñ o s m á s . Y 
lomo parecía que la izquierda t e n í a m á s posibilidades que 

partido de ganar puestos en ayuntamientos y diputacio
ns, va y retrasa las elecciones municipales para un mes 

lespués de las generales, en la confianza de que su posible 
po en éstas p o d r í a repetirse en a q u é l l a s . 

A su favor S u á r e z va a intentar jugar con el «s í» del 
jeferéndum constitucional. A su favor S u á r e z cuenta con 

enormes posibilidades que le brinda estar en el poder, 
r ejemplo, controla la T e l e v i s i ó n y la T e l e v i s i ó n controla 

|por desgracia) a muchos millones de e s p a ñ o l e s . Por ejem-
i, puede gastarse buena parte del presupuesto de este 
) en el tiempo que falta de aquí a las elecciones, crean-
una falsa euforia e c o n ó m i c a que ya se e n c a r g a r í a de 

lonvertir en votos. 

Y si todo ocurre así (que puede ocurrir), ¿ q u é conse-
[iiencias tendría el triunfo de U C D en A r a g ó n ? Pues, so-
Ire todo, que la verdadera a u t o n o m í a p o d r í a quedar desca-
leinada para siempre, porque el Estatuto de A r a g ó n lo re-
lactarian unos hombres que, mientras la izquierda se b a t í a 
|l cobre por la a u t o n o m í a en tiempos m á s d i f í c i l e s , se limi-
pban a obedecer lo pue les mandaban desde Madrid . A u n -

luego hayan dicho que eran autonomistas de toda la 

Vamos a echar cuentas. E n nuestra r e g i ó n tenemos aho-
once diputados y senadores de izquierdas, frente a quin-

¡de derechas. Supongamos que los resultados del p r ó x i 
mo uno de marzo son muy parecidos a los del 15 de junio 
|el 77; y supongamos que los partidos de izquierda no 
Iciertan a formar una candidatura unitaria como fue la 
AUD, con lo que la p r o p o r c i ó n de votos del Congreso 

Nría repetirse para el Senado. Pues bien, en este caso 
Indriamos que en el nuevo Parlamento, A r a g ó n es tar ía re-
psentado por diecisiete diputados y senadores de dere-

ÍS, y sólo nueve de izquierdas. 

Esta simple cuenta de la vieja lleva a la c o n c l u s i ó n de 
pe o la izquierda se presenta unida, al menos para las 
l̂ecciones al Senado, o puede salir malparada en los comi-

que se aproximan. Por el contrario, si la C A U D repi
c a su triunfo electoral del 77 y se siguiera la iniciativa 
P Huesca, donde t a m b i é n t e n d r í a posibilidades de é x i t o , 
' balance final p o d r í a ser mucho m á s favorable a la iz-
perda, que incluso l l egar ía a ser mayoritaria en la Asam-
Pea de Parlamentarios. A nosotros nos gus tar ía poder ha-
Rr de la unidad de la izquierda (que tiene muchas cosas 
|n C0Ittun), pero no parece muy viable por ahora, así que 
p limitamos a sugerir una c o a l i c i ó n para el Senado en las 
p provincias, en cuya c o m p o s i c i ó n se tuvieran en cuenta, 
pcamente, los resultados electorales de junio de 1977. 

Claro que, para que la cosa salga bien, no basta con 
paitar la C A U D . H a b r í a que dar a esta nueva c o a l i c i ó n 

contenido p o l í t i c o que ciertos intereses de partidos y al-
Pos que otros personalismos le hurtaron en su primera 
[ icion. La nueva C A U D p o d r í a , d e b e r í a , ser el lugar don-
L H ÍStÍntaS fuerzas Po l í t i cas de izquierda se pusieran de 
[ uerdo para elaborar una p o l í t i c a dirigida a conseguir pa-
[ nuestra región el Estatuto de A u t o n o m í a progresista que 
\ esita para empezar a resolver sus muchos problemas. 

iiâ i? mucho tiempo para ponerse de acuerdo. E l 
I ^rmina el plazo para la p r e s e n t a c i ó n de coaliciones 
I árales . E l que avisa no es traidor. 

L a g u e r r a d e l o s 
« s c a n n e r s » 

E l enorme crecimiento de la Seguridad Social podría haber dejado fuera de toda competencia a la 
medicina privada en los sectores que requieren inversiones m á s fuertes, pero todo indica que al menos 
en Zaragoza está ocurriendo justo lo contrario. E l mal funcionamiento de la Seguridad Social es tá sien 
do aprovechado por los interesados en una medicina privada que está invirtiendo grandes cantidades 
porque sabe que la Seguridad Social acabará enviándoles enfermos a sus ríñones artificiales o a sus 
«scanners» . En Zaragoza se da el caso de que incluso algún importante cargo médico de la Seguridad 
Social participa en este negocio. Pero puede ocurrir que la operac ión la vean al mismo tiempo varias 
entidades y se disputen los favores del INP. Entonces habrá estallado, por ejemplo, la guerra de los 
«scanners» . En Zaragoza es tá al rojo vivo. 
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N o h u b o 
u n i d a d 

Nos dirigimos a vosotros con 
motivo de un trabajo aparecido 
en A N D A L A N del colectivo 
juvenil «La Escaro la» , titulado 
«Crón ica del Movimiento Ju
venil en A r a g ó n » , en el n.0 
197, pág . 4. En el cual se ha
cen alusiones a una unidad de 
las Juventudes Socialistas de 
Aragón (P.S.A.) con las J.S. 
(P.S.O.E.) . 

Si llaman unidad al pase de 
un reducido n ú m e r o de mi l i 
tantes l levándose ficheros, sello 
de la organización y bandera 
del P .S .A . a las J.S. (P.S.O.E.) , 
«puede» que sea unidad, ya 
en el ú l t i m o Congreso del 
P .S .A . por no estar de acuerdo 
con la línea de fusión del 
P .S .A . al P .S .O.E . 

Luis M . Pastor 
Ex-Secretario de Organizac ión 

J. S. A . (P.S.A.) 

F.0 Javier López 
Ex-Mil i tante 

J. S. A . (P.S.A.) 

I m p e r i a l i s m o 
c a t a l á n 

U n grupo de jóvenes , ante la 
desafortunada carta del Sr. 
Ga rc í a Ripo l l , de Barcelona 
(Aparecida en el n.0 190 de 
A N D A L A N ) , queremos pun
tualizar lo siguiente: 

1. - Q u e pensamos que es ab
surdo reivindicar un territorio 
por su lengua. Es como si aho
ra España reivindicara Argenti
na. Por otra parte aunque en 
la Li tera se habla ca ta lán (si es 
que realmente puede ser consi
derado como cata lán puro), 
t ambién se habla el literano, 
modalidad del a ragonés . 

2. - Q u e calificamos de colo
nialista e imperialista la actitud 
de algunos grupos excesiva
mente «cata lanis tas» que pre
tenden expansionarse a la ma
nera de los mejores tiempos 
del imperialismo nazi, catalani-
zando'hasta casi A Ba l d 'Echo 
(A Ba l d ' A n s ó ya no, porque 
éste se reivindica desde Euz-
kadi), 

3. —Que en contra de lo que 
dice el señor G a r c í a R ipo l l , los 
habitantes de toda la Ribagor-

za han expresado a lo largo de 
la historia su sentir a ragonés , y 
que si hoy son parte de A r a 
gón, es porque así lo solicita
ron a Jaime 11. N o hace mu
cho se hizo un sondeo de la 
opinión públ ica en A Litera 
l legándose a la conclus ión de 
que existe un verdadero sentir 
a ragonés . 

4. - Q u e la única forma real y 
objetiva de decidir sobre su 
nacionalidad es convocando un 
re fe réndum. 

5. - Q u e el Sr. G a r c í a Ripol l 
dice a su carta que si se nor
maliza su lengua se corre el 
«peligro» de que «empiecen a 
sentirse ca ta lanes» . Luego, hoy 
por hoy, no se consideran ca
talanes. Señores , la cosa está 
bien clara: se está dando un 
intento de imponer el catala
nismo a la fuerza, pues al decir 
el señor G a r c í a R ipo l l «empie 
cen» , quiere decir que hoy en 
día no hay tal catalanismo. 

6. - Q u e rechazamos cua l 
quier intento expansionista ca
talán a costa de nuestra na
ción. 

7. - Q u e hacemos un llama
miento a la D . G . A . y a las 
fuerzas pol í t icas de A Nazión 
d 'Aragón , para que tomen una 
postura sobre el tema, y que 
hagan lo posible por evitar una 
cata lanización progresiva (que 
se evite que en A Ribagorza y 
otras zonas se oiga el progra
ma ca ta lán , así como el que 
extensas áreas de Uesca perte
nezcan a la d ióces i s de L é 
rida). 

8. —Que denunciamos la pos
tura de la Iglesia catalana, no 
queriendo abdicar a presuntos 
derechos dentro la provincia 
de Uesca. 

9. —Que el pueblo de Catalu
nya nos merece un profundo 
respeto, pero jamás aceptare
mos cualquier injerencia ex
tranjera. 

10. —Que c o n d e n a m o s a 
quien escondido, intenta en
frentar a dos naciones vecinas, 
vinculadas y hermanas históri
camente. 

11. —Respondiendo a la pre
gunta del Sr. Garc ía , le diré 
que no llamamos polacos a los 
de A Litera, sino a los de A 
Litera (exclusive) hacia el Este. 

12. —Y por ú l t imo, recordar 
aquello de: 

«Qui quiera lebá-se l'augua 
y o triballo d 'Aragón . . .» 

(«Un grupo de jóvenes») 
(Zaragoza) 

El Rolde 
L a 

i n t e l e c t u a l i d a d 
c a t a l a n a n o 

e s t á d i v i d i d a 
Hay ciertos ataques que por 

sí mismos se descalifican. Hay 
ciertas coces que llevan en sí 
mismas su peor penitencia. E l 
c réd i to del que goza cualquier 
medio de difusión no es i l imi 
tado y es buen principio - o b 
servado hasta hoy escrupulosa
mente por A N D A L A N - el de 
demostrar el mayor respeto ha
cia los lectores p rocu rándo l e s , 
siempre que ello sea posible, 
una información equilibrada y 
veraz. Hasta aquí todos de 
acuerdo. Por lo anterior cabe 
precisar que: 1.—Ni la intelec
tualidad catalana está dividida 
como se afirma en vuestro sen
sacional titular; 2.—Ni existe 
ninguna editorial «Viejo t o p o » , 
sino una editorial, «Iniciat ivas 
edi tor ia les» , que edita una co
lección —«Ucronía»—, así como 
la revista «El viejo t o p o » ; 
3 . -NÍ la editorial la dirigen 
Migue l Riera y Migue l Barro
so, sino tan solo el primero, 
siendo el segundo, al igual que 
Josep Sarret, coordinador de la 
revista «El viejo t o p o » , que no 
tiene otra conexión con « U c r o 
nía» que la de ser editada por 
«Iniciat ivas ed i tor ia les» ; 4.—Ni 
se ha dicho en n ingúm mo
mento en radio alguna —empla
zamos al redactor de A N D A 
L A N «au to r» de la noticia a 
que lo pruebe- , que J iménez 
Losantos fuese comparable a 
Blas P iñar ; 5.—Ni hemos sido 
nosotros quienes hemos susci
tado el tema de la adscr ipc ión 
ideológica derechista de J imé
nez Losantos en los úl t imos 
tiempos, sino J . M . Bonet, 
quien en «El País» seña laba 
que el señor J iménez Losantos, 
en conversac ión con él, se ha
bía manifestado ardiente parti
dario del giscardismo; o el pro
pio interesado al publicar en 
« D i w a n » el mani f ies to de 
C . I . E . L . , que ha sido calificado 
por los medios de izquierda del 
vecino país de «ope rac ión gis-
ca rd iana» (coincidiendo en es
to con «Tr iunfo», véase art. de 
D o m è n e c Font); 6.—Ni existe 
ninguna p o l í t i c a de aparta
miento de los autores m á s 
«prob lemát i cos» , como se dice 
en vuestra revista. (Ciertas 
mentiras tienen tan corto vuelo 

(fíe ?2 

m m 

que mueren antes de surtir 
efecto: y así en el ú l t imo n." 
de «El viejo t o p o » quien lo de
see ha podido leer un dossier 
acerca del Tro tskysmo con 
par t ic ipac ión de algunos de los 
presuntos afectados por la cen
sura editorial de «El viejo to
po».) 

N o , lo cierto es que Migue l 
Riera , en ejercicio del legít imo 
derecho que como editor le 
asiste (a él y a cualquier edi
tor de cualquier país del mun
do), ha optado por rechazar un 
l ibro propuesto por un autor 
—que en este caso ha resulta
do ser un turolense, pero que 
igual hubiera podido ser de A l 
mendralejo o de Gijón, ponga
mos por caso- , por considerar
lo de escaso interés literario 
-desde su personal y modesto 
punto de vista— y no acorde 
con la o r ien tac ión progresista 
del sello editorial que dirige 
para bien o para mal (que el 
tiempo lo di rá) . ¿Significa esto 
que se haya ejercido algún tipo 
de censura i d e o l ó g i c a ? N o , 
puesto que no siendo «Iniciat i
vas Edi tor ia les» un trust edito
rial , la decis ión de Migue l Rie
ra no condiciona la actitud de 
otros editores que, a buen se
guro, se sent i rán dichosos de 
pasar a la posterioridad como 

editores de tan bien labrad] 
perla. Punto final. 

¿Qué tiene que ver con toHn 
esto A N D A L A N ? ¿Qué J 
que ver la libertad de exprel 
sión o el lugar de nacimient, 
del eximio J iménez Losanto 
Os invitamos a que consideré! 
la posibilidad de editar cual, 
quier libro que se os presente 
aún forzando vuestras más kú 
mas convicc iones , sólo p0 
cumplir con el deber (?) de pU 
blicar cualquier texto indepen 
dientemente de su calidad y de 
ideario que sustente. 

U n cordial saludo 

Miguel Riera 
Josep Sarretl 

Miguel Barroso! 
«El Viejo Topo»! 

(Barcelonal 
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Elecciones con raíces en el miedo 

El primer día en que este país fue constitucional, Adolfo 
Lárez anunciaba en T V E que el Rey había firmado ya el de-
Leto de disolución de las Cortes -que s ó l o por eso ya pasa-
r¿n a la historia como unas Cortes exclusivamente consti-
myentes, contra lo que defendió U C D en la campaña electo-

Lj previa al 15 de junio del 7 7 - y que el 1 de marzo fo lver ía 
L haber elecciones generales seguidas só lo de un mes y dos 
Ijías después de las primeras municipales. Y ya de paso, pro-
Inunciaba el primer mitin electoral. 

El ciudadano de a pie termi-
ló de oír al presidente Suárez 
In la máiS pura duda, sobre 
liiales eran las verdaderas Ta
lones que le movían al jefe del 
lartido gobertante a evitar la 
Irórroga de k legislatura in-
lentando la salida de; la investi-
Lra. Como era de esperar, 
Idolfo Suárez trataba de hacer 
_ en, su, decisiión p«erson„al,:is,i,-
L -tanto que^ ni siquiera f i e 
liscutida por la. comis ión e|e-
Liva de U C D — un, servicio 
¡lis a, los intereses generales 

Estado. L a derecha s i e n -
tiene la, aimbición dlc mos-

larse como una, solución de 
Ktado. 

Afiaioz;» e l p^oder 

La tortuosa historia de los 
actos qye habríao de suslituir 
.partir de fin de año a los 
berdos de la M o n c l o a , y que 
nochririan con un decieto ley 
liistico ipara. lias esperanzas de 

ases itraIba|adl,oiíras hab i a 11 
lustrado por d ó n d e se estaba 

Dviendo el Gobierno . A p r o -
ida, la, Consliluc iioii que con-
,gra, la. Ir J n SJIC iièirii d e m o c r á t m i 
11 como ha sido querida o 
menos tolerada po r l a d é t e 

la en el podcar., las ••ilcf ciciii de 
liase re prese ni idats em el G o -
le r i i no podían sino dcsweiar-

:con toda claridad. Suárez lia 
;ho que ya m tieoc seotidío, 
seguram e níc via b ;i!:dad, gw-

femar po- consenso,', Pero se 
le dudar seriaraciiHe de si 
Jgún raomeoto la. UCD1 à a 

pertado por canse I K ) íiaieta, 
la acción conslituyenle de 
Cortes • 2 0 la 'que jugaba 

fiempre la baza, más- fuertie, la 
|cl garante de las p o d e r e » Fie:-
I C O Í . Me parece que sea .go-
lernar por consenso a p i c a r 
pos pactos como los de l,a. 

clases trabajadoras y o lw-
|iiarse de: i e v a i a la realMíad o 

Boletín Otruciial las omtm-
ffiestaebma quie: exigieron Jos 
ÏWidos de k i i qu ic rda cuando 

aceptaron las congelaciones de 
la M o n c l o a . 

Pero en fin,,, a h o r a n i s i 
quiera esc consenso parece ya 
p o s i b l e o d e s c a b l e p a r a l a 
U C D que, entre otras cosas 
quisiera, afianzarse como par t í -
do en la pol í t ica diaria,,, « n a 
vez que su, primer Congreso le 
dio el espaldarazo formal, 'Suá
rez c reó UCD1 a su imagen, y 
semejanza, como un aparato ii,-
seguro, torpe, casi irreal pero 
válido para pasar con éxito el 
aro de unas primeras e l e c c í o · 
nesgenerale&. Luego aquelpart ído 
e m p e z ó a chirriar, pareció' ha
cer agua por todas partes me
nos p«r una, p o í su presidoir 
cia, puesto que en el fondo 
UCD1 era una tramoya electo
ral montada con prisas para la 
«so luc ión Suárez:». El, presiden
te habla ahora de gobernar 
con, una, pdliMca de partid,©,, le
jos del consenso1,. Quizás es que 
por; primera vez:, podria haber, 
un partido en UCD1,,, Pero po
dría ocurrir tamMéi, que un, 
deterioro de la imagen del par
tido en el Gobierno llevara lot 
favores de las fíucrias reales 
iiacia. otras firanjas de lia dere
cha autocalificada 'de pirogiresí:*-
ta o centrista. 

La,, deciisiéii, aotemne de Suá-
t t i lucinic mai iriíccs en el iinie-
do que en l a confianza. Sí en 
estos momentos el partido del"' 
picsidcnte no jugara fuerte 
a p o ü a m i o el todo po*" el todo, 
pronto p o d r í a m o s ver signos de 
éae0mpamáátL Comriam es-
clireceir ini, poco algunos de 
eslosi iBiicido*, po«fiiii.c iSiiírcz 
nunca lo hará acede las panta-
lllllas de la telcf i t ién. , -

IPlriiiiiieir iiiiieiilii: U C D poiáría 
conveitine en-, IMÍ partido cu el 
Gobierno, pero ingobernable. 
De lodos los grupos parlamefi-
tarios, U CD1 es el di ruco qme 
pemmitàa la posibilidad del 
« p a r l a m e n t e t ránsfuga» que 
tantos disgustos ha producido a 
Suárez: y fie; ha ©Migado a l,;a 
U C D a subimaríinear «] .grupo 
mixto del Congreso. J o s é Ra

món Lasuén es el nombre más 
sonado de este peligro,, pero en 
el futuro una polít ica más co
herente del grupo en el poder 
podr ía r ir complicando todavía 
mas la situación,., Y la hol^uríi 
de voto de U C D en el Congre
so no permi t í a alegrías. A par
tir de ahora, el partido centris
ta p r e t e n d e r á tener las riendas 
firmes y necesita no sólo au
mentar d n ú m e r o de parla
mentarios —cosa que es tá por 
ver— sino su calidad, su fideli
dad. 

Segimio m m i o i Enipezaba a 
surgir una competencia directa 
en el propio campo de la dere
cha. D e habet scfiido las ac
tuales Cortes en vigor,,, cual
quier revés pol í t ico , cualquier 
fracaso en, elecciones no gene
rales,,, cualquier agravamiento 
de la, situacíó'íi e c o n é o i í c a o la
boral —y sobre todo d orden 
público— habr ía significado una 
tentac ión para, los grupo» aga
zapados detrás del poder: bus
car un, repuesto al, partid,© de 
Adol fo Suárez . Y lo más grave 
para, el presidente era que tal, 
repieslo cmpe/aba a, toinar 
cuerpo con la - alianza entre 
Fraga , A r e i l z a y O s o r i o con 
sus respective» grupos mis' o 
•menos reales, ü n ifto de índe-
c í s íones y clcocioties pendien-,, 
tes podría haber reforzado la 
alianza en, un ascenso peligroso1 
•para, los literescs pMcm per-
sonalcs del conductor de la 
transición. L a •patente casí, ex
clusiva de la derecia const í t»-
cíorial ipufii un ni < i iiiiii un A i„, ni li
aos. Se contpnendcfá que para 
un hombre tan amante de l po
der como Suárez esta posiMIí-
iidlad tenia qme mr de la* f i e 
«luitan cl siueio, 

Tercer miedo; Seguir, sígnifí-
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de aatonomia. catalán j mh<m 
iloiáo tianm fiiuli pie cialpieir 
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tlera miíi'» filllíi del líinílf de l i 
Const i tución. Y las prisas que 
•vascos y catalanes citaban im
primiendo a sus ('«i. 111 mili', iiiMimi 
a pllíiiirtcai el problema en lew 
próxíinos :m,ie*es, incluso antes 
de ique se celebraran las pre
ceptius I li M lili lili ||l I 
les,. 
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Opinión 

Una revolución en la Revolución 
L a tesis fundamental del 

pensamiento de Marx se apoya 
en la idea de que la composi
ción orgán ica del capital no 
podr ía conducir más que a un 
descenso de la tasa media de 
beneficios y a un empobreci
miento progresivo de la fuerza 
de trabajo. Sin embargo, seme
jantes previsiones no se han 
cumplido en forma alguna has
ta el momento, por lo que no 
debe ex t rañar que la principal 
expectativa polí t ica de Marx 
acerca de las sociedades capi
talistas avanzadas, la toma re
volucionaria del poder por la 
clase obrera, haya dejado de 
verificarse. 

Tomando como ejemplo el 
caso norteamericano, ha resul
tado que entre 1909 y 1949, el 
capital por hora y hombre uti
lizado en el sector privado no 
agrícola de su e c o n o m í a au
men tó en un 31,5 por 100. 
Apl icando los índices standard 
capital «ou tpu t» (elevación del 
«ou tpu t» en un 1 por 100 por 
cada incremento del capital de 
un 3 por 100), el aumento de 
bienes durante el mismo perio
do deber ía haber sido de un 10 
por 100 a p r o x i m a d a m e n t e . 
Pues bien, lo cierto es que el 
rendimiento por hora y hom
bre no ascendió en un 10 por 
100, sino en ¡un 104,6 por 
100!, lo que supone un aumen
to en la productividad del 90 
por 100 que no era debido al 
incremento de capital por tra
bajador. ¿A qué era debido? 
D e manera fundamental al 
cambio tecnológico , verdadera 
revolución de nuestro tiempo 
que ha tornado imposible en el 
mundo industrializado de O c c i 
dente la otra revolución que se 
vaticinaba. Como ha escrito 
Daniel Be l l , la tecnología es la 
base del aumento de producti
vidad, y la productividad ha si
do el hecho transformador de 
la vida e c o n ó m i c a en un pro
ceso que ningún economista 
clásico pod ía imaginar. 

A este hecho de tan hondo 
significado y en ínt ima cone
xión con él, debe añadi rse la 
circunstanciade que el porcentaje 
taje de trabajadores industria
les, a quienes debía correspon
der el designio his tór ico de 
protagonizar la r e v o l u c i ó n , 
tiende ostensiblemente a des

cender dentro del volumen to
tal de empleo en provecho del 
crecimiento en el sector servi
cios y en el sector públ ico . To 
mando de nuevo como modelo 
la e c o n o m í a norteamericana, y 
no se olvide que lo que en ella 
ocurre se realiza a corto plazo 
en el resto del mundo indus
trial de Occidente, entre 1947 
y 1965 tuvo lugar un aumento 
de un 60 por 100 en el empleo 
en servicios, mientras en las in
dustrias productoras de bienes 
el incremento no llego al 10 
por 100. En 1968 el grupo de 
los «cuel los b lancos» a lcanzó 
los 35,6 millones y se calcula 
que en 1980 llegará a los 48,3 
millones, representando más de 
la mitad (el 50,8 por 100) de 
todos los trabajadores emplea
dos y rebasando netamente a 
la fuerza de trabajo en la in
dustria, que a lcanzará tan sólo 
los 22 millones (el 22 por 100 
del empleo total). N o es extra
ño, pues, que se haya podido 
afirmar que la extens ión de los 
servicios, en particular en el 
comercio, las finanzas, la edu
cación , la salud y el gobierno 
evoca el cuadro de una socie
dad de «cuel los b lancos» , con 
las naturales y fáci lmente avi-
zorables repercusiones polí t icas 
que todo ello trae consigo. 

Los inmediatos resultados de 
semejantes cambios gigantescos 
en la e c o n o m í a y en la socie

dad del mundo occidental los 
tenemos a la vista desde hace 
años , y cabe explicarlos a tra
vés de la d ia léc t ica marxista 
que, en cuanto m é t o d o de aná
lisis social, ha demostrado una 
vez más su exactitud y valor. 
Los ha expuesto con toda des
nudez y crudeza el sociólogo 
Wrigth M i l l s : «Los trabajado
res asalariados en el capitalis
mo avanzado rara vez se han 
convertido en una vanguardia 
proletaria; no se han converti
do en el agente de ningún 
cambio revolucionario de gran 
importancia. E n una medida 
muy considerable se han incor
porado al capitalismo naciona
lista, e c o n ó m i c a , pol í t ica y psi
co lóg icamente . Así incorpora
dos, constituyen dentro del ca
pi tal ismo una variable m á s 
bien dependiente que indepen
diente. L o mismo es cierto 
acerca de los sindicatos y los 
partidos obreros. Estas organi
zaciones funcionan polí t ica y 
e c o n ó m i c a m e n t e sólo de una 
manera reformista, y dentro 
del sistema capitalista. L a lu 
cha de clases en el sentido 
marxista no prevalece; los con
flictos de intereses e c o n ó m i c o s 
han sido generalmente institu
cionalizados: están sujetos a las 
decisiones indirectas y bu roc rá 
ticas más bien que a la batalla 
abierta y polí t ica. Existen, des
de luego, conflictos de intere
ses clasistas. Pero hay poca lu

cha de clases en re lación con 
ellos». 

Son hechos que están ahí y 
que no cabe oscurecer con 
apriorismos dogmát i cos ni re
convertir porque no se hayan 
producido de conformidad con 
lo que se hubiese deseado o en 
seguimiento fiel a unas supues
tas leyes del desarrollo social. 
E l papel de la clase obrera ha 
cambiado de manera funda
mental en este medio social 
modi f icado . Su potenc ia l idad 
revolucionaria se ha visto afec
tada por el largo periodo du
rante el cual se ha mantenido 
un elevado nivel de empleo y 
por los aumentos en los sala
rios reales. H a variado la com
posición de la clase obrera y 
cada día se divorcia más del 
proceso productivo como re
sultado de la au tomat i zac ión 
creciente. Sus relaciones con 
otros estratos sociales tales co
mo los trabajadores de cuello 
blanco, los t écn icos , intelectua
les y estudiantes han experi
mentado t ambién modificacio
nes bás icas . 

Hace falta todo el optimismo 
y toda la imaginac ión de un 
Ernest M a n d e l para poder de
rivar de tales hechos argumen
tos favorables a la des t rucc ión 
del capitalismo por la vía revo
lucionaria y para atreverse a 
sostener que el neocapitalismo 
favorece el poder latente de la 

clase obrera y pone de maj 
fiesto su capacidad potencié 
para derrocar al capitalismo 
para reconstruir la sociedad so 
bre la base^ de su propio idei 
socialista, aunque, en definit 
va, sus afirmaciones se diluya 
un tanto respecto al protago, 
nismo de la clase trabajadori 
en semejante acontecer cuandi 
concluye que «la revolución e 
inevitable porque existe uní 
enorme brecha entre lo que e 
hombre p o d r í a hacer en nues 
tro mundo, con el poder qu 
la ciencia y la tecnología hai 
colocado en sus manos, y í 
que es tá haciendo dentro de 
marco de un sistema social 
cadente e irracional». 

¿Quie re decir todo esto qu| 
al socialismo no le toca ya J 
gar papel alguno? De ningún! 
manera. Los nuevos hecho! 
han t r a ído nuevos desafíos, au 
toritarismo e injusticias, y el 
este mutado contexto la doctril 
na y la praxis socialistas tiene! 
un alto e importante cometidl 
a cumplir . H a escrito en estl 
sentido Peter Shore: «El social 
lismo democrá t i co no es uní 
versión timorata y pusilániml 
del comunismo, como han He) 
gado a creer algunos, sino uí 
credo polí t ico radicalmente .. 
ferente. Su tarea no es simple 
mente la de destruir al capita 
lismo y al feudalismo, sino 4 
es probable que resulte much( 
más difícil— la de destruir la 
nuevas bases de la desigualda( 
y el rég imen clasista que se es 
tá desarrollando ahora. En si 
b ú s q u e d a de una sociedad sil 
clases y civilizada, descubrir! 
que la democracia no es impê  
dimento sino una necesidaq 
insoslayable». 

Angel Cristóbal Monte! 
D i p u t a d o del PS0E po 
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T O D O S L O S D I A S 
| U n a de las 12 mejores p e l í c u l a s de la historia 
del cine, s ó l o comparable al « P O T E M K I N » en 

las a n t o l o g í a s del cine s o v i é t i c o I 
madre no hay 
mas que una... 

ia de pudoyk'nt 

I A 
M A D R E 

TODOS LOS DIAS 
La más escalofriante y original 
de las películas de ciencia-fic
ción. Una historia hoy imposible; 

mañana... ¿quién sabe? 
(Versión doblada) 
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L A T I N O Bünuel 4 
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joven que h a salido de la A m é r i c a que vio na

cer el rock. . . 
l l T R A V O L T A a todo trenl l 
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STOCKARD CHANNING:onioR.o c o ^ ^ * EVE ARDEN, FRANKIE AVALON' p W ^ < W ^ 5 J J 5 ^ ) 

4 A N D A L A N 



Aragón 
Ilasa, un test 

Primer convenio, 
primera huelga 

La huelga iniciada el pasado dia 27 por los trabajadores 
je «Industrias Lafuente, S. A . » (Ilasa), es tá siendo el primer 
conflicto laboral originado este año con ocas ión de una reno
vación de convenio de empresa. Tanto la actitud de los traba
jadores como la de la empresa en la negoc iac ión son observa
os con atención por la inmensa mayor ía de las empresas me
dianas y grandes de Zaragoza, que en los primeros días ini
ciarán las negociaciones de sus convenios en el marco del de
creto ley que fija los aumentos en una banda en torno a un 13 
n0r ciento, nunca superior al 15. Los trabajadores de « V a n 
Hool» también llevaron a cabo una breve huelga de 24 horas 
en días pasados con la finalidad de exigir que la empresa se 
sentara a negociar un nuevo convenio. 

El pasado día 5 de diciem-
Ibre, el comité de empresa de 
¡Ilasa -constituido por 4 miem-
[bros de U G T , 2 de C C . O O . , 2 

CNT, 2 de S U y 1 de 
ICSUT que representan a una 
Iplantilla de 457 trabajadores-
[presentaron a la empresa una 

a salarial con una pet ic ión 
[de aumento del 20 por ciento. 
[La tabla añadía otros puntos 
[como la jubi lación a los 60 
[años, ayuda escolar y ayuda a 
[liijos subnormales, transporte a 
[cargo de la empresa, 40 horas 
[en lugar de las actuales 44, 26 

laborables de vacaciones 
[en lugar de 21 y amnis t ía labo
ral, entre los más importantes. 
[Tras algunos días en que la 
[empresa retrasó la negoc iac ión , 
[su primera oferta, hecha en la 
[reunión del día 18, sería un aú
pente del 5 por ciento. 

La segunda reunión negocia-
Idora, celebrada el d ía 21, su
puso pocos avances. Ilasa ofre
cía a sus trabajadores un au
mento del 10 por ciento, pero 
con dos condiciones que no se
ñan aceptadas por los repre
sentante de lo trabajadores: 

|el aumento salarial deb ía salir 
un aumento en la producti

vidad mediante la revisión de 
tiempos establecidos desde 

1974 y el comité debe r í a estar 

conforme con el expediente de 
regulación de plantilla que pro
ponga la empresa. E n cuanto 
al n ú m e r o de horas, la empre
sa no rebaja nada en re lac ión 
a las 44 vigentes. 

Ante esta respuesta, el comi
té de empresa solicitó permiso 
para realizar una huelga legal 
indefinida, que comenza r í a el 
día 27. L a p rác t i ca totalidad de 
la plantilla participa en la huel
ga, al tiempo que la d i recc ión 
de la fábr ica ha declarado tam
bién cierre patronal. Sin em
bargo, trabajadores de Ilasa 
permanecen en las inmediacio
nes de la fábrica para evitar la 
salida de camiones cargados de 
p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s 
- h e c h o que han denunciado a 
la autoridad laboral— lo que 
produjo la presencia de 7 jeeps 
de la Guard ia C i v i l enviados por 
el gobernador para impedir la 
acción de supuestos «p ique tes» 
ilegales. 
Iniciada la huelga, se volvió a 
celebrar una nueva reun ión en 
la que la empresa p re sen tó una 
nueva tabla salarial que a ju i 
cio del comi té no mejoraba el 
ya ofrecido 10 por ciento y 
a d e m á s absorb ía algunas mejo
ras del convenio anterior. E n 
medios sindicales se considera 
que los principales accionistas 
de Ilasa (Antonio Lafuente, su 
esposa Ester Laborda y su hijo 
Fernando Lafuente, presidente, 
vicepresidente y secretario del 
consejo de adminis t rac ión , res
pectivamente) es tar ían siendo 
presionados por otros empresa
rios zaragozanos con el fin de 
mantener una l ínea dura en la 
negoc iac ión . 

E n los p róx imos días y sema
nas, buena parte de las indus
trias zaragozanas con mayor 
n ú m e r o de trabajadores co
menza rán las negociaciones de 
nuevos convenios, y la marcha 
del de Ilasa se considera como 
un au tén t i co « tes t» . 

L . 
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Primera transferencia a la D G A 

El Estatuto es imprescindible 
En las p r ó x i m a s semanas la Diputac ión General de Ara

gón ( D G A ) recibirá la primera de sus transferencias: el Ser
vicio G e o l ó g i c o Regional, que procede, no de la Administra
ción Central, sino de las Diputaciones Provinciales. A l hilo de 
los problemas que ha ocasionado una transferencia tan simple 
como el Servicio G e o l ó g i c o , se ha evidenciado la necesidad 
urgente de contar con un proyecto pol í t ico de autogobierno re
gional y un esbozo de Estatuto de Autonomía . Esto ha moti
vado la convocatoria de una próx ima reunión de alto nivel en 
la D G A , que coincidiendo con la febril actividad pol í t ica na
cional de los p r ó x i m o s meses, augura un primer trimestre 
muy movido en el órgano de gobierno del ente preautonómico 
aragonés . 

L a Comis ión mixta de trans
ferencias Diputaciones Provin
c ia les -Diputac ión General (lla
mada la «Comis ión p e q u e ñ a » 
entre el personal adscrito a la 
D G A ) informó favorablemente, 
hace tan solo unos días , sobre 
la t ransferencia del Serv ic io 
G e o l ó g i c o Regional a la D G A . 
Tras este informe favorable, e l 
proyecto t e n d r á que estar 30 días 
en obse rvac ión por parte de 
las Diputaciones Provinciales y 
la D G A y, en el caso de que 
no hubiese obs tácu los de nin
gún tipo, el Consejo de M i n i s 
tros d ic ta r ía el correspondiente 
decreto confirmando la trans
ferencia. 

E l Servicio G e o l ó g i c o Regio
nal funciona en base al Servi
cio G e o l ó g i c o de la D i p u t a c i ó n 
Provincial de Zaragoza, la úni
ca de las 3 Diputaciones que 
d isponía de este tipo de servi
cios. Dentro de unas semanas, 
y bajo la f é ru l a de la D G A , 
las dotaciones del actual servi
cio pasa rán a estar disponibles 
por parte de las tres provin
cias, que, mientras el primer 
organismo regional no cuente 
con medios financieros pro
pios, co r r e r án con el coste 
proporcional de mantenimiento 
de este servicio. U n servicio 
que aparece como fundamental 
en nuestra región, en la pers
pectiva de inventariar los re
cursos h idrológicos y minerales 

del subsuelo, detectarlos y pro
ceder a su explo tac ión . 

U n a ope rac ión aparentemen
te tan sencilla desde el punto 
de vista administrativo, como 
es el integrar un servicio au tó 
nomo provincial a un nivel su
perior, ha detectado numerosos 
problemas de tipo pol í t ico-ad
ministrativo en el seno de la 
D G A . H a puesto de manifiesto 
que es imposible proseguir con 
el proceso de transferencias sin 
conocer un esbozo, por insigni
ficante que sea, de c ó m o va a 
ser, en el futuro, el autogobier
no de los aragoneses. 

Desde un punto de vista casi 
t écn ico - t a l es la función de 
las dos comisiones de transfe
rencias— se hace imprescindi
ble emprender la tarea de dise
ñar el Estatuto de A u t o n o m í a 
de Aragón , so pena de ver re
trasado el proceso de transfe
rencias y de conducir a éstas , 
caso de que se llevaran a cabo, 
a una peligrosa vía muerta. 

En este sentido, las dos co
misiones de transferencias, la 
« p e q u e ñ a » y la «grande», , han 
concedido y, por separado, han 
urgido al Consejo de Gobierno 
de la D G A la ce lebrac ión de 
una reun ión clarificadora en la 
que in te rvendr ían las dos comi
siones, el consejo de Gobierno 
de la D G A y, posiblemente, 
representantes de las 3 Diputa
ciones Provinciales. 

« S e r v i c i o s f a n t a s m a s » 

Otro de los puntos a tratar 
en esa reunión que, aunque sin 
fecha fija, se ce lebra rá en las 
jornadas siguientes al d ía de 
«Los Reyes Magos» , será el 
esbozo de comarca l izac ión del 
terr i tor io a r a g o n é s , base es
p e c i a l d e l g o b i e r n o de l a 
D G A . 

Esta ope rac ión , para la que 
será preciso contar con la co
laborac ión de técn icos arago
neses en planif icación, es tá en
caminada a potenciar las co
marcas como entes pol í t ico-ad
ministrativos que aca r r e r án , a 
largo plazo, la pé rd ida del pro
tagonismo de las Diputaciones 
Provinciales. 

Esta cues t ión plantea severos 
recelos por parte de los orga
nismos provinciales y de sus 
representantes en la «comis ión 
p e q u e ñ a » . Por ello, y debido a 
la precariedad de medios de la 
D G A , se hace imprescindible 
contar a corto y medio plazo 
con la infraestructura adminis
trat iva de las Diputac iones 
Provinciales. 

E n este sentido, parece ser 
que las p róx imas transferencias 
a la D G A desde los organis
mos provinciales corresponde
rán a los llamados «servicios 
fantasmas» que no ocasionan 
graves problemas técn icos y 
pol í t icos . 

En cualquier caso, si se ade
lantara ya el proceso de elabo
rac ión del Estatuto de Autono
mía, con la consiguiente acele
rac ión del traspaso de transfe
rencias, la mayor parte de los 
servicios provinciales podr ían 
estar coordinados, planificados 
y controlados desde la D G A 
en base a la estructura admi
nistrativa de las Diputaciones. 
Pero para eso, es preciso el 
Estatuto, ya. 

J o a q u í n Ballester 

• Las I Jornadas de Te
ruel podr ían quedarse y en 
su primera y úl t ima edición 
si prospera el rumor que 
corre insistentemente en los 
úl t imos días en el sentido 
de que el rector en funcio
nes, Angel Canellas, lleva la 
in tención de cesar en su 
cargo al d i rec tor del ICE 
Como se sabe, ha sido des
de el ICE - y , muy especial
mente, desde la persona de 
Agustín Ibieto— desde don
de se han catapultado estas 
I Jornadas en torno al esta

do de los es tudios sobre 
Aragón . 

• E l Almanaque Calleje
ro 1979, que en n ú m e r o de 
52.000 ejemplares ha edita
do la editorial «Heraldo de 
Aragón» en su apartado de 
prensa semanal zaragozana 
ún icamen te señala la exis
tencia de dos semanarios: 
« Z a r a g o z a D e p o r t i v a » y 
«Hoja del Lunes» . Es de es
perar que el a ñ o 1980, 
cuando A N D A L A N Heve ya 
tres años como semanario, 
quede subsanado el error. 

• A l f o n s o G u e r r a , 
n ú m e r o 2 del P S O E , hizo 
abandonar la sala en que se 
reunía con ta Comis ión Eje
cutiva Regional del P S A -
P S O E a Ensebio Hernández, 
miembro de dicha comis ión 
hasta que fue expulsado del 
partido por un falto de la 
Comis ión de Conflictos. Es
ta comis ión , que ha resulta
do fortalecida por la visita 
que Alfonso Guer ra efec tuó 
a Zaragoza el pasado 28, es-
ludia entre otros dos expe
dientes abiertos contra el 
presidente del P S A - P S O E , 

Arsenio Gimeno y el secreta
rio general, Rafael Zorra-
quino. 

• L a venta especial de 
juguetes o r g a n i z a d a por 
Comisiones Obreras en su 
sede provincial de Zaragoza 
ha conseguido una caja por 
valor de más de cinco millo
nes de pesetas. Los resulta
dos obtenidos por C N T y 
U G T , centrales sindicales 
que t ambién vendieron j J -
guetes estas úl t imas sema 
nas. no alcanzaron un volú-
men tan elevado. 
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Aragón 

En Barcelona, entre los días 12 y 21 

I Jornadas de la Emigración 
Aragonesa en Cataluña 

Con el objetivo de analizar a fondo la problemática por la que 
atraviesa la emigración aragonesa en Cataluña y elaborar alternati
vas, la Asamblea de Emigrantes Aragoneses en Cataluña (AEAC) ha 
organizado las I Jornadas que, bajo el lema «Aragón contra la Emi
gración», se celebrarán en la capital barcelonesa entre los días 12 y 
21 del presente mes. Un portavoz de la organización analiza el pro
grama de Estas I Jornadas. 

- A N D A L A N ha informado en' 
diversas ocasiones sobre vuestras 
actividades, pero, ¿qué es, en 
esencia, la AEAC? 

- L a Asamblea de Emigran
tes Aragoneses en Ca ta luña , 
como su nombre indica es un 
grupo de emigrantes que, par
tiendo de la p rob lemá t i ca de 
Aragón , y de la suya propia de 
trabajadores en Ca ta luña , se 
organiza en torno a una plata
forma de puntos polí t icos y 
reivindicativos mín imos con los 
cuales acoge a todos los emi
grantes aragoneses que los 
acepten, impulsen o luchen por 
ello. 

- ¿ B a j o qué perspectiva abor
dáis el fenómeno de la emigra
ción? 

- N o s o t r o s entendemos l a 
emigración como un fenómeno 
colectivo originado por el tipo 
de desarrollo y crecimiento del 
capitalismo español que ha su
puesto graves desequilibrios re
gionales, condenando a amplias 
zonas del Estado español , por 
la irracional superexplo tac ión 
que sobre ellas se ejerce —y es
te es el caso, sobre todo, de 
Aragón—, al progresivo empo
brecimiento, la deser t ización y 
el abandono. 

¿Y en el caso concreto de la 
emigración aragonesa en Cata
luña? 

—En el contexto antes apun
tado, nuestra actividad en C a 
ta luña la centramos, en primer 
lugar, en la denuncia de las 
causas que originan la emigra
ción y de las continuas agresio
nes de que Aragón es objeto 
(centrales nucleares, pantanos, 
trasvases, bases yankis,...). Para 
ello, la Asamblea ha venido or
ganizando desde un «Fest ival 
contra la emigrac ión» —en co
laborac ión con otras organiza
ciones de la emigrac ión en 
Barcelona— hasta toda una lar

ga serie de actividades. Organi
zamos, asimismo, las primeras 
y segundas jornadas contra la 
emigración en Villarejo (Te
ruel) en junio de 1977 y en 
Noci to (Huesca) en jul io de 
1978. Contamos también con 
un ó rgano de expres ión , «Seca
no» , todavía una publ icac ión 
modesta, de confecc ión casi 
artesanal y dis t r ibución en ma
no, que sirve de portavoz a la 
Asamblea y es tá abierta a to
dos los aragoneses que residen 
dentro o fuera de su tierra y a 
todos a quienes preocupe el 
problema de la emigrac ión . 

—¿Características específicas 
de la emigración aragonesa en el 
contexto de la emigración nacio
nal en Cataluña...? 

-Somos conscientes de que, 
como trabajadores, deseamos 
estar integrados en el movi
miento obrero y popular de 
C a t a l u ñ a , entre otras cosas 
porque la actual p rob l emá t i ca 
aragonesa sólo p o d r á resolver
se en el marco de la emancipa
ción obrera y popular a nivel 
estatal y mediante una alterna
tiva globar para todos los pue
blos. Pero al ser los primeros 
afectados por el hecho migra
torio y al no renunciar a nues
tra condic ión de aragoneses, 
aspiramos a hacer oír nuestra 
voz en Aragón y a lograr una 
incidencia no basada en plan
teamientos bu roc rá t i cos (comu
nicados, declaraciones, etc.), 
sino a una p rác t i ca real y 
constante de denuncia y movi
lización contra todas las causas 
que nos han condenado a la 
emigrac ión a gran parte de la 
poblac ión campesina y obrera 
de A r a g ó n . 

I n t e g r a c i ó n e identidad 

-Hablas de integración, una 
integración, ¿deseada, fácil, im
posible...? 

- E l problema de la integra
ción tenemos que p l an teá rnos 
lo, q u e r á m o s l o o no, si parti
mos de la base de que la emi
gración aragonesa a Ca ta luña , 
si bien ha disminuido a partir 
de la d é c a d a de los años seten
ta, no ha desaparecido. Y el 
hecho de que nosotros estemos 
viviendo allí, es más que evi
dente. Por otra parte, el hecho 
de que entre los m á s de 
350.000 aragoneses que vivimos 
en C a t a l u ñ a exista un tanto 
por ciento cada vez más eleva
do de lo que se ha dado en 
llamar « inmigrac ión cualifica
da» (profesionales, intelectua
les, t écn icos , etc.), conscientes, 
en mayor o menor medida, de 
las injustas situaciones que les 
obligan a emigrar, con bagaje 
cultural que hará difícil una in

tegración en Cataluña por la 
vía de la simple asimilación y 
el progresivo resurgir y desa
rrollo del aragonesismo tanto 
en nuestra Reg ión como entre 
la emigrac ión , agudiza el pro
blema, siempre latente en la 
in tegrac ión emigrante. 

—¿Y los problemas de identi
dad? 

-Defendemos, por supuesto, 
la cultura catalana y a Catalu
ña . Defendemos t a m b i é n a 
Aragón y a la cultura aragone
sa, una cultura que no hemos 
podido desarrollar, una lengua 
abortada en el siglo X I V y una 
identidad nacional de pueblo 
que, en ocasiones, no ha ido 
m á s allá de la jota. L a pervi-
vencia de esta identidad arago
nesa —digna, muchas veces, pe-

En Sieso falta apoyo 

E l intento de resucitar un 
pueblo abandonado con t inúa . 
En Sieso de Jaca (Huesca) seis 
jóvenes , dos mujeres y cuatro 
hombres, habitan la casa mejor 
conservada, crían algunos ani
males y hacen los trabajos im
prescindibles para que los res

tantes edificios no se hundan 
del todo. 

Las condiciones en que v i 
ven son absolutamente preca
rias; sin luz ni agua, una vez a 
la semana tienen que viajar 
hasta Sabiñánigo para ducharse 
en casa de un amigo. E l Insti

tuto para la Conservac ión de 
la Naturaleza ( I C O N A ) ofreció 
a C o m p a ñ e r o s Constructores 
—organización juvenil promoto
ra de la experiencia de S i e so -
entregarles madera para la re
cons t rucc ión de los edificios, 
un grupo e lec t rógeno y arre
glar la pista de acceso, que 
cuando llueve se hace imprac
ticable. Pero no ha cumplido 
su promesa. 

I C O N A o la Dipu tac ión Pro
vincial de Huesca, organismos 
que tiene obl igación de velar 
por el territorio del A l t o A r a 
gón, deber ían apoyar a C o m 
pañe ros Constructores en Sie
so. L a experiencia, que no es 
sino el intento de volver a hu
manizar un paisaje, de conser
var un espacio, de empezar a 
luchar en serio contra la dra
mát ica despoblac ión de esta 
tierra, no puede fracasar por 
falta de ayuda. 

ro fuertemente arraigada entre 
los emigrantes en Ca ta luña , en 
una dispers ión y sin ó rganos 
culturales de expres ión pro
pios—, una vez que los centros 
regionales abandonaron, en la 
posguerra, la labor propuesta 
que habían d e s e m p e ñ a d o ante
riormente, para convertirse en 
centros folklóricos, en el senti
do más peyorativo de la pala
bra —y reaccionarios—, cree
mos que debe ser analizada y 
sistematizada, al igual que de
ben serlo las relaciones y mo
do de ar t icu lac ión entre la co
munidad y cultura catalana y 
las diversas comunidades y cul
turas de los emigrantes. 

Objet ivos y programas 

- E n función de todo ello, 
¿cuáles son los objetivos señala
dos para estas I jornadas? 

—Fundamentalmente, tres. 
Primero, denunciar la proble
m á t i c a aragonesa y sensibilizar 
a la opin ión públ ica y, sobre 
todo, a los emigrantes aragone
ses, al tiempo que se dan a co
nocer las alternativas que pro
pugnan los diferentes partidos 
pol í t icos y organizaciones po
pulares de A r a g ó n para acabar 
con la emigrac ión . Segundo, 
debatir el problema de la inte
grac ión de los emigrantes en 
C a t a l u ñ a y conocer las posicio
nes de los distintos partidos y 
organizaciones de á m b i t o cata
lán y sus posturas respecto a 
las «regiones menos favoreci
das» del Estado español (en es
te caso, A r a g ó n y la emigra
ción aragonesa). Y , en tercer 
lugar, dejar en claro que la 
A E A C aspira a recuperar para 
los aragoneses emigrados órga
nos propios de cultura arago

nesa en un sentido amplio, 
consolidar un marco de luck 
contra la emigración y sus caj 
sas, llenando", así, un vacío qij 
ha sido descuidado por paré 
dos y organizaciones politicé 
aragoneses. 

-Finalmente, el programa. 
- C o n algunos aspectos 'au 

por concretar , el progran 
consta, esencialmente, de nui 
ve t í tulos, a desarrolar, respei 
tivamente, los días 12, 13, I 
19, 20 y 21 del presente me 
Presen tac ión de la A.E.AJ 
(qué es, su trayectoria, si 
proyectos; proyección de di 
positivas de pueblos aragonesi 
abandonados y exposición 
datos sobre recursos de nuesti 
Reg ión ; y, finalmente, coli 
quio). Reci ta l de Música Popí 
lar aragonesa. Partidos catali 
nes y emigrac ión (CDC, PSU( 
P S C - P S O E , P S A N , OCE, LC1 
Generalitat). Concierto de Mi 
sica Ant igua aragonesa. NaciJ 
Catalana y emigración (Co| 
grés de Cultura Catalana, On 
nium Cultural , Federación 
Asociaciones de Vecinos, AtJ 
neos Libertar ios , Cuaderno 
d'Alliberament, Coordinado! 
Feminis ta , A E A C ) . Cultu| 
Aragonesa y emigración (J. 
Mainer , D . Pérez Mainar, 
G i l Novales, R E N A , Conselfl 
da Fabla, S E A , Departamenlj 
de Ant ropo log ía de la UCE 
Partidos aragoneses y emign 
ción ( U C D , PSA-PSOE, DCij 
M C A , C R A , P C E , PT/ 
C A U ) . Festival de Jotas. Uoi 
miento obrero y asociación^ 
populares en Aragón (LIAG^ 
C N T , A C U S O , DEIBA, Asi 
e lac ión Cultural Teruel, (XW 
C I O N C A ) . 

J o s é R a m ó n Marcuell| 

B O B I N A D O S 

Reparación de Motores 
y Transformadores 

PEDRO VILA 
MoMiroj. R Í I . 5 (978) Tilíf. 22 02 18 

Z A R A G O Z A - 3 

CASA 
EMILIO 

Comunicamos a nuestra dis
tinguida clientela que la 
I.T.T. nos ha cambiado los 
números del teléfono, siendo 
estos: 434365 y 435839. 

( E l intento desestabilizador 
no les servirá de nada) 

^ T E M C U - K J - . 

LA MISMA 
C A L I D A D 

LE COSTARA 
M E N O S 

EN GARCIA 
SANCHEZ.2 
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Aragón 
La carne de Navidad 
a no puede subir más 
El precio de la carne no ha llegado estas Navidades —co-

L se había anunciado- a las 1.000 pesetas. Es m á s , según al
gún minorista estos días apenas se ha notado una subida es
pectacular en los precios del ternasco, por ejemplo. Pero no 
nos engañemos, la razón es que realmente ya no pueden subir 

lias. 

Mi siquiera el hecho de que 
|eSte ano el ternasco que llega-

ai matadero fuera notable-
Lente inferior a la demanda, 

producido la espectacular 
Ijubida que muchos nos podía
los esperar. E l temor a llegar 

paralizar el consumo ha po-
¡do más fl116 Ia ambic ión de 
js espectadores o la escasez 

Iproducida entre la sequ ía y l a 
[crònica crisis de la g a n a d e r í a 
jlanar aragonesa.. De seguir el 
litmo que se ha venido en la 
«calada de frecios , la carne 
congelada —que se vende en el 

[mercado a mitad de precio— 
•podría llegar a. sustitiiir l a car-

fresca. .Asi,, sólo el d í a 30 se 
[vendió tanto ternasco lechal 
[como en una semana. 

Q u i é n c o n t r o l a t o d o 
E! problcnia. de la carne 

Ly de otros muchos productos 
Ifc la aliimcttlaciióoi— no se puede 
Iredtcir s ímplis tamente a la es-
Ipeculación que se produce en 
[algunos eslabones de la comer ' 
cialiiación Los mayores inter-

Lediaricis imo dejan de ser co -
Itranajes de una complicada e 
irracional cadena que ni ellos 
mismos lilcgïaii a a p i raí mr iefi i-

lÉiivaiifiicnílc, y que en á c i c t n i i -
as ocasiones se puede vo l -

|ver en su propia contra. 
Porque la causa de que lia, 

I tanc,, dic giraui p e s » em 1« allí-
mentación de la mayoria de lia 

[población, h a y a a l c a n z a d o 
ÜÍIOS precios de lujo., hay que 

lirlá biuiNtiiirloi Ijiiniiiliii ni ni inriiniLi-
) de la c Jidlena lia jiusciii 11 
una politica agraria' de fiitu-

Ira la llevado — f espcc í idmen te 
ci di, cas» del lainiíir •illlt liiiiwüsitnra 
región- J un i piroducciioiin irirj-
clona! que encarece cnorine-

[ mente ya los omsiloiii de produo* 
.i. Míe i ras la i el I iobler 
l a fi i lli 11 11 ii iii 111 le inc ir un 

¡demagógico regateo' de ayudas 
ibvcncíoincs,, en wat dlc cu -
ir niiiiai |;ïi:ilii:il!t:!:i,rii:;i, iii;a|.taia; de 

[líJinisícir i ui II i i ilii iones dlc 
ducción del p e q u e ñ o gana-
o a través á c uuaa. afluía, 

[técDiica y IIIIIIMIIIIII 111 i i niiiii i e lc-
•e·lili pmmaètkt J e l l ctKiiriie r a 
livisn» y d acceso de l produc-

|tor al mercado. 
ero tampoco p o d a n o t cioiii-
t r e n d b i i g i c i i i i n i l i s U e m a 

[Hay de hecho quien en medio1 

•p i i i i i i j i i c ¡i ¿nái 11 i 
- i -i >•••' . 

IMIÍ leatrador ele —ntmtmrir 
esta fgiura —«arcaica w pater-

•ercadu I [| i||i umLu m t 
¡benita con Btedios para abas-
ttcerio, y pgf fam. 

1*:iv " 1 

;afir(i;aido un aumeem de m i 
l^ircadillil , 

>' • 

£lón social. Mientras mme di 

i» líCtlllllílllc 
I entrador tendrá 
Isr- Es nodo Un 

lli 

Y se cobran bien su pape l 
E l vetusto matadero municipal 
de Zaragoza, está controlado 
por unos ocho en t radores 
que día tras día fijan los pre
cios. Es aventurado poder cal
cular los m á r g e n e s con que 
puedan trabajar. De hecho los 
importantes - M u ñ o z , Grego
rio,,...- hicieron su agosto en. 
los años cincuenta, cuando la 
carne aún. estaba más difícil. 
Hoy día los más importantes 
son. a. l a vez ganaderos, con lo 
cual les pcrm.i.tc dominaf a su 
gusto el mercado. S i alguien, 
puede controlar algo, en el 
irracional mundo de l a comer
le ializaciói:,, son ellos. 

« N o s o t r o s n o t e n e m o s 
l a cu lp ia :» 

E l mismo sistema que permi
te que el abastecimiento de los 
ciudadajiot esté en. manos del 
i.interés de cuatro o cineo espe
culadores, nos obsequia de vez 
en cuando1 con una mul ta 
«e jempla r» a. a lgún detallista, 
c a n i i c c ra qu e s o h r c paia I o % 
imiairgenes, Y nos frotamos lias 
manos. Pero nos e n g a ñ a n . Nos 
siguen engaiando. 

IPof qui c c I ca inni ice ru 11 i i 11 
muy poco en todo el t.i.in.glbdo1, 
« T r a b a j a m o s con un margen, 
del 15 % desde hace 10 mm y 
ell nfi© "li de líos ca rn ice ro» viví 
mos en di aire, con el diaciro 
pendiente y entrampados. Lo» 
que tocurre es que c l raiínm 
;siiiiislji:::iiiiii.;iii:ia. que p e r i i r i j l e >i;:iv.¡iie:'i:i.iii.imr 

al imiaiornla ée tmtf i&àiBie t í í e 
—para cointcntar a l cofflsuiií-
d o r - il i JII cüklaléii imás dc-
ilmilll: :.ill ii:;;!!;:!!!..!!.;!̂ :!:»'»,. 

lIJii 
qui ' ï 

N o 

scclurjur —el rniiiiiinjiiriíjlji— 
es tá bastante indefenso.. 

IliJir i 

ce de concieocia para, unirse 
Su' : • :i i... . 
• M i l • • • ' i \i 
cine «lluí i 11 ,1111 in ni iii In eii l a p 
iirraciouaJidad del ftitlemna» f 

• . i : 1 m ser 
i a i iiiií á c jiiDilbni'(i'i mi i im mii e i -
l*!i:¡a i ifli.!' iii]|ii!J.ii.;;; ¿11 mis h:i f • ••i"J :i'il!' 

ifi it i "i i iq m i 111 c i 1111. M Esta scicíc-
iuci -dec la ra un camuïcero qwe 

ac 

g u a y o r i s l a o q u e j á n d o o i o s d e l o 
I fc ¡Sí Jllfi 

I M S d i jo po r Televis ión que se 

;¡.iiíllllc:ii:iií:.ie;*. 

"..ítlrl.*1 

La juventud 
m 

• w • 
•muf jtfc £M • , ™ J I M 

Con una asistencia masiva a las charlas y una par t ic ipa
ción muy viva en los coloquios ha respondido el pueblo de 
Tauste durante l a Semana C i l t i r a l celebrada en los A l t f n i M . 
d í a s de diciembre. E n la Semana se p r e s e n t á b a i i lew r t i i l t i i t i 
de un ambicioso estudio soc io lóg ico sobre ios problemas y las 
expectativas de l a juventud de Tauste comprendida f i t r e los 
16 y los .25 a l o * . L a i n v e s t í g i c i ó n t t i i t i por e l i é m t r t 
de temas abordados como por la p r o f u n d i z a c l ó n ilcanzadia,. 
constituye un valioso documento soc io lóg ico ya que los proble
mas e inqnietudes de los j ó v e n e s de Tauste son. represeitativcis 
de l a J i i f e i t i á n i r a l t n i fo i i c s t . . 

U n equipo de sociólogos for
mado por Angela López , M i 
guel! M a r c o y losé Luis Alisó 
hemos venido trabajando en 
este exhaustivo análisis dorante 
un, a ñ o , apoyado* por l a Cortií-
mm ik Culliiura Popular de 
Tauste y ayudados por un en
tusiasta grupo de j óvenes del 
pueblo,, sin lo* que este eistuidlici 
no hub iem podido llevarse a 
cabo. 

L a e n c u e s t a 

Partiendo de la hipótesis 40 
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Marzo-79, elecciones generales 

No habrá CAUD 
Mientras este número de A N D A L A N estaba en máquinas , 

los comi tés regionales de todos los partidos pol í t icos con pre
sidencia en A r a g ó n , y también los ejecutivos nacionales de 
esos mismos partidos, estaban reunidos para configurar los as
pectos fundamentales de la doble campaña electoral abierta 
por el partido del Gobierno con el discurso del presidente 
Suárez por la Televis ión el pasado viernes día 29 de diciem
bre. Aunque todo está por decidir en los partidos (estrategia 
electoral, listas, etc.), A N D A L A N ha sondeado con cierto 
é x i t o la actitud de los partidos entre las nuevas confrontacio
nes y, entre otras cosas, ha podido averiguar que esta vez no 
habrá Candidatura Aragonesa de Unidad D e m o c r á t i c a 
( C A U D ) , que tan buenos resultados dio el 15-J. 

Por esta misma circunstancia 
el partido del Gobierno, Unión 
de Centro D e m o c r á t i c o ( U C D ) , 
está más tranquilo con respecto 
a sus posibilidades electorales 
para el Senado en la provincia 
de Zaragoza. En esta ocasión, 
U C D presen ta rá una candidatura 
completa para el Senado que, 
con bastantes posibilidades, po
dría estar encabezada por el ac
tual presidente de la Dipu tac ión 
General , Juan Antonio Bolea Fo
radada. 

En el caso de una victoria 
electoral de U C D en Aragón , 
Bolea podr ía dedicarse desde el 
senado mucho mejor a sus ta
reas en la Dipu tac ión General , 
teniendo en cuenta que según la 
reciente normativa al respecto, 
los diputados serán incompati
bles con el cargo de consejeros 
en los organismos p r e a u t o n ó m i -
cos. 

Sin embargo nada hay decidi
do todavía en la sede provincial 
de U C D . E l martes día 2 se reu
nió el comi té ejecutivo provin
cial de donde salieron propues
tas concretas que fueron debati
das ayer en el C o m i t é Ejecutivo 
Nacional de U C D , presidido por 
Adolfo Suárez. H a b r á que espe
rar, pues, a la p róx ima semana 
para ver qué hace el partido del 
Gobierno. E n cualquier caso, sí 
que se puede adelantar que los 
ex-diputados de U C D por Zara
goza e s t a r á n casi todos en las 
próx imas candidaturas de este 
partido, aunque puede que algu
nos ocupen puestos con difíciles 
posibi l idades de e l e c c i ó n (por 
ejemplo, Alierta, casi con toda 
seguridad) en beneficio de los 
«jóvenes lobos» provinciales. 

G u e r r a en el P S O E 

N o obstante los hombres de 
U C D van a sopesar muy bien los 

cálculos probabi l ís t icos , en fun
ción de las posibilidades del Par
tido Socialista Obrero Español 
(PSOE), al que los sondeos elec
torales al uso por parte de las em
presas privadas, dan como seguro 
vencedor en Aragón en las eleccio
nes generales. Y más se lo t end rá 
que pensar Bolea, el hombre 
fuerte de Suárez en A r a g ó n , si 
quiere ser senador o diputado. 

E l P S O E ve las cosas con mu
cho optimismo a pesar de las 
tensiones internas del partido 
que motivaron la visita a Zara
goza del secretario de Organiza
ción y n ú m e r o dos del partido, 
Alfonso Guerra, durante la sema
na pasada. E n este sentido, fuen
tes p róx imas al partido nos han 
informado que Guerra no des
t ruyó el aparato del P S O E en 
Zaragoza, sino que dio casi la 
máxima autoridad a los ó rganos 
jur íd icos (léase comisiones de 
conflictos). 

Casi con toda seguridad, y a 
falta de las decisiones del C o m i 
té Federal de listas, a lo largo 
de esta semana, el P S O E pre
sentará candidaturas propias al 
senado por las tres provincias 
aragonesas. En Zaragoza encabe
zará la candidatura Ramón Sainz 
de Varanda, seguido de Jaime 
Gaspar (anterior diputado por 
Huesca). L a terna del P S O E al 
senado por Zaragoza se comple
taría, posiblemente, con un cate
drá t ico de la facultad de Dere
cho, según han seña lado a A N 
D A L A N fuentes habitualmente 
bien informadas. E n el caso de 
una victoria electoral del P S O E 
en Aragón , Ramón Sainz de Va-
randa podr í a ser el segundo pre
sidente de la Diputación General 
de Aragón. 

E n Zaragoza, Angel Cristóbal 
podr ía volver a encabezar la 
candidatura del P S O E para el 

Congreso, seguido de Antonio 
Piazuelo. P r o b a b l e m e n t e , n i 
Benito Rodrigo, ni Carasol, ni 
Baeza t endr ían posibilidades de 
salir elegidos, ya que pueden 
formar parte de las candidaturas 
en lugares relegados. En cuanto 
a Carlos Zayas, ex-diputado por 
Teruel, puede, casi con toda se
guridad, encabezar la candidatu
ra al Congreso por aquella pro
vincia. 

Rafael Zorraquino, actual se
cretario regional del P S O E , ha 
manifestado a A N D A L A N que, 
con los datos en la mano, el 
P S O E será el partido vencedor 
en las p róx imas elecciones. E l 
P S O E va a trabajar al 100 %, se
gún la misma fuente, durante los 
p róx imos días para preparar la 
estrategia electoral y para dir i 
mir las cuestiones internas que 
aún tiene planteadas. 

Según Tierno Galván, la estra
tegia electoral del P S O E va a ir 
dirigida en gran parte al 27 % 
del censo electoral que habitual
mente no vota para que esta vez 
lo haga. Se trata fundamental
mente de romper el desencanto 
pol í t ico . 

P C E : « E l espectro 
no v a r i a r á » 

E l Partido Comunista de Espa
ña en Aragón (PCE) que espera
ba la maniobra electoral de Suá
rez porque «es taba de manifiesto 
la incompetenc ia del P S O E y 
U C D para resolver los proble
mas vigentes» , va a presentar 
candidaturas al Congreso en las 
tres provincias aragonesas. E n 
Zaragoza es tarán compuestas ex
clusivamente por militantes del 
partido, aunque en Huesca y, 
sobre todo, en Teruel cabe la 
posibilidad de que entren inde
pendientes con t radic ión demo
crá t ica en las listas del P C E , 
«para dar posibilidades de parti
c ipación a las fuerzas democrá t i 
cas no mil i tantes». 

E l P C E considera la convoca
toria de elecciones como una so
lución bizantina a una s i tuación 
que exigía otro tipo de cabidas 
polí t icas. Según Vicente Cazca-
rra, secretario general del P C E 
en Aragón , «las elecciones, que 
nos benefician porque sacaremos 
mejores resultados que en junio 
de 1977, no van a variar en mu
cho el espectro electoral y los 

L a vía s e g u r a a l a d e m o c r a c i a . 
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Elecciones generales, vuelta a empezar. Pero esta vez sin la posibilidad de ninguna candidatura unitaria tipo CAUD. 

actuales problemas de paro, cr i 
sis, inflación van a seguir exis
t iendo, lo que ob l iga r í a a un 
gob ie rno de c o a l i c i ó n U C D -
P S O E » . 

En el caso de que no se forme 
una candidatura unitaria, como 
la de la C A U D , para el senado, 
el P C E p r e sen ta rá su candidatu
ra para este estamento por Zara
goza, con posibilidades de que 
haga lo mismo en Huesca y Te
ruel, pero siempre incorporando 
a personas independientes. Expe
riencia és ta que piensa repetir 
en las elecciones municipales, 
aunque con otro matiz, «ya que 
es ésta la ún ica forma de que la 
izquierda formase candidaturas 
completas y tenga alguna posibi
lidad de triunfo, puesto que las 
municipales es ta rán muy deter
minadas . 

N o h a b r á C A U D 

E n el mismo sentido se expre
san los partidos extraparlamenta-
rios de A r a g ó n . Según Pedro 
Pibernat, secretario pol í t ico del 
Partido del Trabajo de A r a g ó n 
(PTA), «pa ra la izquierda hubie
ra sido imprescindible que las 
elecciones municipales hubiesen 
sido antes que las generales, ya 
que de esta forma el aparato 
municipal franquista habr ía teni
do una solución de recambio y 
esto nos hubiera favorecido. L a 
estrategia electoral de Suárez su
pone un giro derechista en su 
programa que va a perjudicar 
notablemente a las fuerzas de 
izquierda» . 

De la misma forma se expresa 
Mercedes Callizo, portavoz auto
rizado del Movimiento Comunis
ta de Aragón (MCA) , para la 
que «convoca r las generales an
tes que las municipales es una 
forma de manipu lac ión por parte 
de Suárez que no ha encontrado 
el suficiente respaldo popular en 
los resultados del r e f e r é n d u m » . 

Los partidos de la izquierda 
aragonesa, desde el P S O E a la 
O R T , manifiestan expresamente 
su capacidad de resistir la diná
mica electoral que ha impuesto 
Suárez , ya que suplirán con efi
ciencia militante la precariedad 
de posibilidades financieras. 

En lo que sí coinciden todos 
los partidos de la izquierda ara
gonesa es en la imposiblidad de 
repetir la exper ienc ia de la 
C A U D . Mientras que todo hace 
pensar que el P S O E irá a por 
todas y p re sen t a r á candidatura 
propia al senado, con esperanzas 
de sacar dos senadores, y aún 
los tres, los partidos extraparla-
mentarios manifiestan un volun
tarismo en este sentido que no 
es correspondido por los parti
dos mayoritarios. 

Así, el P C E , mientras intenta 
establecer conversaciones unita
rias, no descuida la formación 
de una candidatura propia al se
nado. E n el mismo sentido se 
mueven los otros partidos mino
ritarios que p re sen ta rán candida
turas al congreso en las tres pro
vincias y al senado, por lo me
nos en Zaragoza. 

E n cuanto a las municipales, 
aunque están más relegadas, es 
posible que se logren algunas 
candidaturas unitarias de la iz
quierda en buen n ú m e r o de mu
nicipios p e q u e ñ o s , pues hasta la 
Liga Comunista Revolucionaria 
(LRC) está e m p e ñ a d a en eso, 
según los acuerdos de su ú l t imo 
Pleno Regional . 

J o s é L u i s Pandos . 

El 

la 

agonés de His tor ia M e d i e v a l , don A n t o n i o U b i e t o 
ta - p i o n e r o de una m e t o d o l o g í a h i s t ó r i c a que ha 
3nerse y uno de los escasos archiveros que ha dado 
a-, analiza, a lo largo de la presente entrevista, 

scendencia del A r c h i v o de la C o r o n a de A r a g ó n . 
L a amenaza de una absurda m o n o p o l i z a c i ó n 

del segundo m á s importante archivo del m u n d o por parte de la 
General i tat de C a t a l u ñ a e s t á en el aire y A N D A L A N ha c r e í d o 
oportuno pulsar la o p i n i ó n de una de las fuentes que 
mejor conoce lo que un d í a fue, y sigue siendo, 
patr imonio de todos los c iudadanos de este p a í s , de este 
continente, de este m u n d o . 

Prof. Ubieto Arteta 

« C a u ñ a no t i ene n i n g u n a j u r i s d i c c i ó n 
sobrel A r c h i v o de l a C o r o n a de A r a g ó n » 

-Profesor Ubieto. La d 
pregunta parece obligada, 
surge y se desarrolla, cuál 
historia del Archivo? 

- E n Barcelona había 
chivo, de los Condes de 
lona, que se destruyó con 
vasión de Almanzor del 
975. D e s p u é s , hay que rec] 
nerlo y sigue existiendo et 
celona hasta hoy. Cuando 
sa el Conde de Barcelom 
m ó n Berenguer IV con la 
de A r a g ó n , heredera, Doí 
tronila, se produce una 
personal en donde el hij 
ambos, Alfonso 11, va a 
Rey de la Corona de Ai 

—Pero de una Corona df 
gón que pivota aún sobre 
actualmente es Aragón, ¿nc 

—Efectivamente. Para sf 
de la Corona de Aragón hí 
haber nacido en Huesca, 
hay que ser aragonés, 
bien, Barcelona, econòmic] 
te, tiene más importancia 
siempre que Zaragoza y 
ees Barcelona se conviei 
en la sede de los Reyes df 
gón, pero sí donde más 
Los reyes, durante los siglc 
y XI I I están dando vueltâ  
tinuamente por todo el 
pero sistemáticamente, en 
pos de frío van a vivir a Bí 
na. D e ahí que la mayor 
de los fondos vayan a píj 
Barcelona e, incluso, hay 
procedentes de San Juan 
P e ñ a o de Siresa que losj 
reclaman a Barcelona. Sol 
perativos de agilidad admî  
tiva los que hacen que el 
vo de Barcelona se conviej 
el central. 

-Pero, más adelante, asi 
a un proceso de desceñir 
ción... 

-Evidentemente, con elj 
po, en el siglo X V el Arch 
tan grande que hay que dj 
tralizarlo y entonces se fj 
los archivos de Valencia yj 
goza. Pero, aunque ambo| 
grandes, tienen muy poca 
men tac ión en comparació! 
el de Barcelona. Al rey! 
otro lado, no le preocupa] 
nada donde esté su docur 
ción porque es «su» archi\ 
el archivo de la Corona de 
gón . E l problema que ali( 
plantea es un problema d 
tual mentalidad, porque u 
de la Edad Media no tien] 
q u é planteárselo. 

E l segundo del mun| 

-Entonces, tal y como 
formándose, es la f 
cia real del Archivo di 
de Aragón? 

- E l Archivo lo que is" 
damentalmente, son los 
mentos propios del Ke 
está toda la documentac 
emana la Cancdlena m 
Jaime I hasta el uglo * 
está toda la docum ntc 0 
cedente de monastenos 
desamortizadas pro ^ I 
toda la Cataluña V ja 
todo lo que " t á J l " 
Ebro, puesto que todo lo 
tá al sur es Aragón-

I la documentación de admi 
Ifación de casti l los, de tie-

de rentas, los libros de fue-
I toda la d o c u m e n t a c i ó n que 
ye emanar un Estado aun-
; claro, en la Edad M e d i a no 

Jte este concepto. Sobre esta 
(masa, que está viva hasta el 
) XVIII, ha ido inc remen tán -
'con fondos de familias no-

Irias que han hecho donacio-
archivos particulares que 
ido a parar ahí ; incluso, 
documentación relativa a 

[guerras carlistas. Es decir, 
hasta la Nueva Planta, todo 
¡es de la Corona, incluido, 
icstá - y no se olvide— toda 

locumentación relativa a Sic i -
JCorcega, Ce rdeña , Nápoles . . . 
Ilistóricamente, la gestión, la 
pación de toda esa documen-
m, ¿qué trayectoria ha se-

evidente que todo eso es 
Irey, es un funcionario real 

El problema está en que 
hacienda del rey y la del 
se separan perfectamen-

Ipero en la Edad M e d i a esto 
lay forma de separarlo, por-
Icoinciden. Todo esto está 

o, como digo, hasta 1710. 
|ués no conozco muy bien 
) sería en los siglos X V I I I y 
hasta pasar al Cuerpo de 

iivos. 
\\ cuáles son las atribuciones, 

tompeíencias de este Cuerpo? 
Cuerpo de Archivos es 

institución que pagamos to-
[bs españoles, a la que pue-
cualquiera que sea archive-

decir, que eso nunca ha 
mdido de una inst i tución 

i y no es ni p o d r á ser 
privatizable. 

ites de pasar al estado ac
ia polémica, ¿cuál es la 

rtancia objetiva del Archivo 
contexto de los fondos docu-

Nes esparcidos por todo el 
I? 
|o diría que, después del 
[ivo Vaticano, es el más im-
Ne del mundo porque, sal-
flgun hueco, absolutamente 

documentación emanada 
[los siglos XIII y X V I I I es-
1 metida. Piense, por ejem-

líue los húngaros tienen to-
¥ documentación medieval 
pda en cinco tomos, míen

lo publicado por Bofa-
f n cuarenta y tantos tomos, 

referida a « d o c u m e n t o s 
fos», no es ni la milés ima 
'de lo existente. Creo que, 
' Con el important ís imo de 
Ij'ona, tenemos en España 
[eJos tres más importantes 

del mundo. 

fondos aragoneses, 
en sacos 

IC[¡}1 es el estado actual del 
f0 «! la Corona de Aragón? 
Fe, el estado actual de es
lavo, como el de todos los 
^ es muy deficiente. Es 
estan bien guardados los 
«ntos pero, a la marcha 

trabaja actualmente, se 
an cientos de años en ca-
|rse todo. Está, evidente-

) mejor posible, pero 

hay fondos en los que aún no ha 
podido entrar nadie. Hay cosas 
que tienen que tener en sacos 
porque no hay nadie que pueda 
dedicarse a planchar los perga
minos y estudiarlos. Y es ahí 
precisamente, donde están la 
m a y o r í a de los fondos arago
neses... 

—¿Y por qué precisamente son 
los fondos aragoneses los que 
duermen olvidados en el interior 
de los sacos? 

—Mire, este asunto es perfec
tamente lógico. Archivero de ese 
Arch ivo puede ser cualquier es
pañol , pero como el Cuerpo de 
Archiveros ha sido un cuerpo 
muy mal pagado hasta épocas 
muy recientes, solamente acu
dían a él los barceloneses. Como 
el archivero tiene para elegir to
do el material que le da la gana, 
naturalmente elige —y hace per
fectamente— aquellos fondos que 
le interesan más . Entonces, un 
señor que cobraba en el año 
cincuenta y tantos 1.033 pesetas, 
que iba al archivo unas horas 
por la m a ñ a n a porque por la 
tarde tenía que dar clases para 
poder vivir , cuando iba a traba
jar, ¿qué iba a hacer?, ¿cogerse 
unos fondos procedentes de A r a 
gón cuando tiene todos los cata
lanes por trabajar? H a sido un 
proceso absolutamente lógico y 
no hay que enfadarse por ello. 

-Pero, bien, ahí hay unos fon
dos aragoneses que nadie catalo
ga, que nadie restaura, que nadie 
estudia... 

—Lo que yo he manejado, está 
bien. Está mezclado con lo cata
lán, pero bien conservado. N o 
obstante, he o ído a colegas que 
trabajan en é p o c a s más tard ías 
que están colocados en sacos 
muchos fondos procedentes de 
A r a g ó n que nadie toca. L o lógi
co es que lo más atractivo sea lo 
más antiguo. Y así la gran masa 
del siglo X I I en adelante está 
p r á c t i c a m e n t e amontonada. L o 
lógico sería buscar a un archive
ro a ragonés que vaya allí a tra
bajar años y años , porque, como 
le digo, es comprensible que un 
archivero ca ta lán irá a buscar lo 
que es suyo. E n cuanto a la do
tac ión , me parece que en estos 
momentos el Arch ivo debe tener 
alguna plaza vacante, entre otras 
cosas, porque, tradicionalmente, 
la plaza del archivero ha estado 
p é s i m a m e n t e remunerada. Repa
re usted en este dato: el Cuerpo 
de Archivos tiene para toda Es
p a ñ a menos funcionarios que 
una sola biblioteca norteameri
cana, como, por ejemplo, la de 
Washington. Pero claro, todo es
to es Cul tura , y en este país. . . 

M i n o r í a s contra la historia 

-Vayamos, pues, al toro por 
los cuernos. Pesa sobre el aire la 
amenaza de que Cataluña, al hilo 
de su Estatuto, pretenda monopo
lizar el Archivo de la Corona de 
Aragón. ¿Qué opina usted del es
tado actual de la cuestión? 

- E n primer lugar, yo creo que 
los problemas catalanes no son 
como los plantea la mayor parte 
de la gente. Todo este problema 
de catalanismo, de Estatuto está 

alentado por una minor ía de t i
po burgués que ha vivido con 
unos privilegios durante cuarenta 
años y ahora quiere mantenerlos 
e incluso incrementarlos si pue
de. Esta minor ía lo que preten
de, en síntesis, es controlar la 
Historia. Está claro que se trata 
de controlar esos fondos para 
que los tengan ellos y no los ten
gan los d e m á s . L o que no sé es 
hasta qué punto esa minor ía po
drá imponer en C a t a l u ñ a su in
tento. Por otro lado, es total
mente absurdo que pretendan 
monopolizar el A r c h i v o porque 
si alguien lo pretendiera ese al
guien sería A r a g ó n , puesto que 

. es el Arch ivo «de la Corona de 
A r a g ó n » , no de la Corona de 
Barcelona. Pero esto, claro está, 
sería tan absurdo como lo otro. 
M i r e , el A r c h i v o de la Corona 
de A r a g ó n es un archivo estatal, 
es un archivo supranacional... Es 
decir, que no puede depender 
de un ente pueblerino tipo D i 
pu tac ión . D e depender de al
guien, que dependa del Consejo 
de Europa, de las Naciones U n i 
das. Por eso, una monopoliza
ción no debe consentirla nadie, 
ni aragoneses, ni valencianos... 
nadie. M i r e , puesto que hemos 
vuelto a fórmulas medievales 
—porque todo esto de diputacio
nes, de estatutos, etc., son clara
mente de la Edad M e d i a - , po
demos tranquilamente apelar a so
luciones medievales como las de 
Berenguer de Bardají : «Noso t ros 
los aragoneses, que somos cabe
cera del Reino, dec id i r emos» . 
Pero, en fin, esto no sería más 
que volver a caer en el absurdo. 

—Pero, bien. Supongamos que 
la amenaza se confirma. ¿Qué de
bería hacer Aragón —sus instan
cias políticas, sociales, culturales, 
etc.— al respecto? 

- P o r supuesto, no aceptar na
da de lo que el Estatuto de C a 
ta luña pueda decir sobre esto, 
puesto que es lo mismo que pre
tender que afecte a Ga l i c i a , Es 
decir, no tiene jur i sd icc ión nin
guna. Es una cues t ión suprana
cional y no puede someterse 'a 
un nivel inferior como pueda ser 
una Generalitat... 

-Insisto, si la cosa va adelante, 
¿qué alternativas nos quedarían a 
los «entes territoriales» que, evi
dentemente, no somos Cataluña? 

—Pues yo lo que har ía —puesto 
que estamos jugando en el terre
no de lo puramente med ieva l -
sería ir a lo medieval. Somos ca
becera del Reino, pues vamos a 
ser nosotros los que vamos a de
cidir. . . pero ya digo que esto es 
absolutamente absurdo. L o que 
está claro es que se está llegan
do a despropós i tos por parte de 
todos... 

¿ Q u é va a ocurr ir? 

—Bueno, pero usted que conoce 
bien cómo funciona Madrid en es
tos menesteres, ¿qué cree que va a 
ocurrir realmente? 

—Lo que va a pasar es total
mente diferente. M i s informacio
nes son de que ya está pactado 
el que el nuevo Gobierno de 
U C D entrega a C a t a l u ñ a todas 
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las tierras de Valencia a cambio 
de que se callen y que U C D en
trega todo el Reino de Navarra 
a Euzkadi a cambio de que se 
callen. Esto es tá pactado y no 
hay duda de que va adelante. 
Claro , ¿qué podemos hacer no
sotros? Y o ya lo sugerí hace mu
cho tiempo. Es evidente que C a 
ta luña , Euzkadi y M a d r i d están 
generando el mayor porcentaje 
de la subida de precios. Son, por 
ejemplo, los que mayor porcen
taje de productos petrol í feros 
consumen. Y ésta es una infla
ción que estamos pagando todos 
los españo les . Entonces hay que 
proceder exactamente igual que 
los países á rabes : aquellas regio
nes productoras de electricidad 
van a tener que formar una 
agrupac ión para defender sus in
tereses y evitar que la inflación 
que es tán generando estos tres 
grupos, la paguemos entre todos. 
Por ejemplo, A r a g ó n , con el 
Reino de León y Ga l i c i a , funda
mentalmente, se consorcian y di 
cen: «mire usted, kilowatio que 
pasa por aquí , a tanto y ki lowa
tio que se exporta, a t a n t o » . Y 
verá usted c ó m o todo este pro
blema del A r c h i v o y todo lo de
más se soluciona au tomá t i ca 
mente. Porque en cuanto se ata
quen desde la base y con bazas 
en la mano los intereses de esa 
minor ía , todo será unidad y fue
ra problemas. Porque, ¿no es 
bochornoso que estemos pagan
do aquí la electricidad exacta
mente igual a como se es tá pa
gando en Barcelona? 

-Puestos a imaginar, ¿es fácil
mente imaginable, sin embargo, 
que el Gobierno conceda a Cata
luña la «patria potestad» sobre el 
Archivo de la Corona de Aragón? 

- E s o por supuesto, porque los 
disparates los es tá viviendo uno 
en este país constantemente. Se 
e s t á n p roduc iendo cosas real
mente vergonzantes, humillantes 
e, incluso pintorescas, por una 

falta de visión polí t ica. Cuando 
hoy el mundo tiende a la uni
dad, cuando nos estamos dando 
cuenta de que por otros mundos 
hay montones de seres, esto es 
de un provincialismo inconcebi
ble, de un catetismo e c o n ó m i c o 
que no le puede caber a nadie 
en la cabeza. L o que desde lue
go me consta es que cuando los 
responsables directos del A r c h i 
vo se hayan enterado de todo 
esto, se hab rán echado las ma
nos a la cabeza porque, en defi
nitiva, no es más que un solem
ne disparate. Porque lo que es 
más evidente es que tanto la 
propiedad como el uso del A r 
chivo no es nunca negociable. 

- E n síntesis, ¿pesimista, opti
mista o, simplemente, a la ex
pectativa? 

-Estamos viviendo la época 
de los Taifas. Estas épocas se 
caracterizan siempre por un in
terés de la historia local y por la 
cultura regional. A h o r a bien, de
bajo de todo esto subyace siem
pre un problema de tipo e c o n ó 
mico. Eso quiere decir, que toda 
solución pasa por solucionar la 
base e c o n ó m i c a . L o que es tanto 
como decir que lo primero que 
tiene que solucionar Aragón es 
su s i tuación e c o n ó m i c a . Y esto, 
si se ponen en juego medidas 
como las que antes apuntaba, se 
soluciona el problema en veinti
cuatro horas. Si no, pasa rán 
años hasta que se entre en ra
zón. Y lo más grave de todo es
to, es que los polí t icos que tene
mos por aquí , tienen de todo 
menos de polí t icos. N o soy en 
absoluto anticatalanista y, aún es 
más , ap rend í el ca ta lán en el 
a ñ o 45, cuando vi Ca t a luña pla
gada de carteles que dec ían «si 
eres español , habla la lengua del 
imper io» . Pero claro, de eso a 
hacer lugareña la cultura, media 
un tremendo abismo. 

J o s é R a m ó n M a r c u e l l o 



Aragón 
El resultado electoral y en general todo el largo proceso democrático fue 

enfriando los ánimos de los grupos políticos juveniles. 
A partir de aquí y aunque para muchos de estos grupos aún existió 

la alegría de llegalización, en general en todos iría avanzando 
el desencanto y la crisis. Prácticamente todos ellos verían en 

un paulatino proceso de «vaciado» cómo, en contra de lo esperado 
en la clandestinidad, sus filas no sólo aumentaban vertiginosamente 

sino que iban estrechándose hasta casi desaparecer. Sólo 
los más fieles irían quedando. 

Crónica del Movimiento Juvenil en Aragón (y 2) 

Avanza el desencanto 
Si difícil era asumir para los 

militantes de los partidos el lla
mado por unos «consenso» y 
por otros « c o m p a d r e o » , aún 
más lo era para los jóvenes ali
mentados con la esperanza ac
tiva de un final del franquismo 
más movido. 

Y apa rece r í an con bastante 
fuerza en todo este pe r íodo 
postelectoral los grupos juveni
les de extrema derecha —en un 
principio Nuevas Generaciones 
(AP) y más tarde Fuerza Joven 
(FN)—. E n la Universidad se 
iban haciendo cada vez más 
frecuentes los « n i ñ o s b i en» 
provinientes de colegios como 
Marianistas o Jesuí tas que se 
apuntan a estos grupos y exhi
ben pegatinas con la bandera 
de Españ y escuchan los dis
cursos de Blas Piñar en el 
m a g n e t o f ó n de sus coches. 
T a m b i é n para otros está moti
vado por este desencanto el 
mayor activismo que demues
tran grupos como Convenc ión 
Republicana en sus distintas 
versiones. 

Un Consejo con mal pie 

Para la mayor parte de los 
grupos polí t icos juveniles y de 
las entidades sociales aparece 
en el horizonte la posible crea
ción de Consejos de Juventud, 
así como la re ivindicación de 
una verdadera au tonomía , co
mo la ún ica alternativa nove
dosa a sus planteamientos, ha
bida cuenta del empacho de 
verbenas que el personal co
menzaba a demostrar. 

En esta l ínea de crear un 
Consejo de la Juventud de 
A r a g ó n se ha demostrado la 
extraordinar ia di f icul tad de 
crear una comis ión de los gru
pos polí t icos. Los intentos han 
sido durante este tiempo múlt i 
ples y con poco éxito. Justo es 
reconocer la dificultad para 
ponerse de acuerdo en algo 
grupos tan dispares como Nue
vas Generaciones de A P y la 
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Juventud Comunista Revolu
cionaria (Troskistas), por poner 
un ejemplo. Por todo ello los 
empujones y zancadillas han si
do constantes. Por un lado se 
echa a la Joven Guardia Roja, 
por otro al Rolde Juvenil del 
P A R (Partido A r a g o n é s Regio
nalista) y de carambola sale 
fuera Nuevas Generac iones 
(AP) , y para rematar la jugada 
las Juventudes de U C D se en
fadan a nivel nacional y se van 
de la Comis ión por su propio 
pie. 

Contados los grupos que 
quedaban vieron que eran po
cos y a d e m á s bastante pareci
dos. Pues bien, ni aún con to
do pudieron ponerse de acuer

de las elecciones hasta la ac
tualidad en Zaragoza nos topa
mos con una Universidad des
conocida. De ser un foco con
tinuo de luchas y conflictos se 
convierte en un remanso de 
hast ío . E l rollo del Sindicato 
universitario acaba convir t ién
dose en un tópico en el que ya 
no creen ni los propios militan
tes. Y cual policías en Euskadi, 
todos piden el traspaso a otros 
campos de actividad polí t ica. 

Las pocas charlas o actos 
que cada vez con menos fre
cuencia se convocan encuen
tran una escasís ima acogida. 
Y a hasta las aperturas paralelas 
van encontrando menos públi
co cada año . 
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do para elegir un secretario 
duradero y llevar adelante una 
actividad mínima. Tras el año 
77, de casi inoperancia, este 
año parece que comienzan de 
nuevo, cabiendo esperar que 
con mejor pie. 

A nivel de entidades sociales 
la cosa se clarificó pronto, 
aunque sonada fue la pugna 
entre las dos coordinadoras ju
veniles que se crearon: la 
C E M J A (Coordinadora de E n 
tidades y Movimientos Juveni
les de Aragón ) y la M A J A 
(Mesa de Asociaciones Juveni
les de Aragón) . Tras múlt iples 
disputas alternadas con per ío
dos de acercamiento que ha
cían presumir una unificación, 
la C E M J A a c a b ó impon iéndo
se llegando a agrupar en la ac
tualidad alrededor de 150 aso
ciaciones juveniles y siendo 
considerada la representativa a 
todos los efectos a pesar de la 
poca actividad cara al exterior 
que ha realizado. 

Importantes están siendo a 
este nivel los pasos hacia un 
Consejo de la Juventud de Z a 
ragoza (provincial). Este orga
nismo que asesorar ía y fiscali
zaría a la adminis t rac ión en su 
polí t ica juvenil sería el primero 
en formarse en todo el país y 
podr í a marcar la pauta a otras 
provincias y regiones. 

Enseñanza: crece 
el pasotismo 

A vista de pájaro y descri
biendo el proceso seguido des-

E n la Enseñanza M e d i a tam
poco el panorama es ha lagüe
ño . E l C S D E M (Confederac ión 
de Sindicatos D e m o c r á t i c o s de 
Enseñanza Media) , ún ico sindi
cato de este ámbi to que se lan
zó al ruedo, funcionar ía algo el 
curso pasado, pero al parecer 
t ambién este curso se va eva
porando. 

Tanto en la Universidad co
mo en la Enseñanza M e d i a va 
creciendo el pasotismo, pero 
sobre todo adquiere especial 
impor tancia el « m o n t á r s e l o 
uno» . Es una especie de indivi
dualismo que huye de las solu
ciones o actividades de grupos 
y menos aún de «masas» . 

En el terreno sindical, sin 
embargo, la avalancha de jóve
nes trabajadores que se afilia
rían a sindicatos de clase fue 
enorme. L a cresta del apogeo 
estuvo en los meses de las 
elecciones sindicales (primave
ra de 1978). L a U G T , sobre to
do, dar ía un gran salto similar 
al de las Juventudes Socialistas 
(PSOE) en las elecciones legis
lativas. También en este terre
no el desencanto ha ido notán
dose poco a poco en los últi
mos meses en que va descen
diendo la afiliación activa y el 
pago de cuotas. 

A pesar de la fuerte militàn
cia juvenil los sindicatos no de
cidieron crear estructuras juve
niles con cierta au tonomía , tal 
como lo habían hecho los par
tidos. Todo lo más algunos 
crear ían departamentos de ju
ventud. 

E n los barrios de la ciudad 
el panorama es desolador. Tras 
la legalización de los grupos 
polí t icos juveniles (en su mayor 
parte sólo como secciones de 
los partidos), la huida de los 
militantes de los clubs juveni
les, que sobre todo ellos sus-
tentanban, hizo que poco a po
co se fueran cerrando. N i si
quiera los intentos de resurgir 
los h i s t ó r i c o s L i b e r t a r i o s 
( C N T ) y C a s a s d e l P u e b l o 
( P S O E ) c o n s e g u i r í a n casi ni 
arrancar. 

T a m b i é n en el campo de las 
excepciones que confirman la 
regla aparecen las recientes 
Fiestas del Pilar en su versión 
popular que sí consiguieron 
aglutinar a gran cantidad de 
entidades juveniles —políticas y 
sociales— en su p repa rac ión y 
que consiguieron diver t i r y 
echar a la calle a decenas de 
miles de jóvenes , sorprendien
do a los propios organizadores; 
y demostrando la rentabilidad 
de un trabajo realizado, no en 
función de quedar mejor o de 
poner la pancarta más grande 
que el resto, sino diluyendo 
sectarismos y otras malas hier
bas muy extendidas entre la iz
quierda aragonesa. 

En los pueblos, «peñas» 

Cambiando de aires encon
tramos que en las zonas rurales 
t ambién algunos cambios mere
cen la a tenc ión . U n o de ellos 
ha sido la amplia par t ic ipac ión 
de los clubs y jóvenes en gene
ral en las Comisiones de cultu
ra, que, potenciadas por la D i 
putac ión Provincial de Zarago
za, se han encargado de orga
nizar mul t i tud de Semanas 
culturales. 

Otro ha sido la reut i l ización 
de los fenecidos tele-clubs del 
franquismo. En pueblos como 
E l Frasno, Fuentes de Ebro, 
Magal lón , Al famén, etc., la uti
lización de estos antiguos loca
les convi r t iéndolos en centros 
de juventud y cultura ha sido 
muy positiva. Continuando con 
la t radic ión no perdida, las 
«peñas» de fiestas han seguido 
con su d inámica combinadas 

con el no muy divulgado fenói 
meno de los «Quintos». J 
«Quin t ada» de cada año ha 
continuado haciendo que el 
muchos pueblos la Quinta res] 
pectiva se moviese durante tol 
do el año de cara a la despedil 
da que para muchos es definil 
tiva para servir de paso a la) 
emigrac ión . 

En Huesca el panorama desi 
crito a nivel rural se repite] 
Sobre todo las «peñas» han se] 
guido siendo el mayor aglutina-j 
dor de gente joven inquieta] 
Algunas de ellas no muereif 
con las fiestas y se convierten 
en verdaderas asociaciones culi 
turales y recreativas, como 
«Peña Zoi t i» , la «Peña de loi 
T re in t a» , etc. 

Por otro lado, también eii 
Huesca, a partir de las elecció] 
nes, ha sido muy notado el k\ 
n ó m e n o ya descrito de la 
serción de militantes de H 
grupos polí t icos juveniles. 

En Teruel, sin embargo, nd 
ha habido casi deserciones di 
este tipo, pero no porque quej 
den muchos, sino porque sí 
existencia ha sido casi nulal 
exceptuando quizás la zona del 
Bajo Aragón . A nivel de asol 
ciaciones de carácter social soj 
cial es muy significativo el qud 
la O J E (Organización Juvenil 
Española) sea la entidad quí 
probablemente cuenta con ma| 
fuerza. 

Esta situación descrita del 
muestra la necesidad de un rej 
planteamiento en las formas da 
organizarse y trabajar los jóvej 
nes. Aquizás tras el desarroll 
de la Consti tución, la puestal 
en marcha de una verdadera 
a u t o n o m í a - c o n política juvej 
nil i nc lu ida - , las eleccionei 
municipales y unos Consejos! 
de jóvenes podamos conseguil 
que la democracia llegue a joj 
jóvenes , ya que hasta ahora les! 
ha pasado de refilón, aunque,! 
eso sí, desde hace unas sema-f 
nas ya se pueden ir de casa aj 
los 18 años . Menos da una 
piedra. 

C o l e c t i v o Juvenil! 
« L a Escarola» 
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Cultura 
La reciente labor editorial del Instituto de Estudios de Administración Local 

Administración, región y ciudadano 
formalmente en estas páginas de A N D A L A N se da 
noticia y se comenta la aparición de libros valiosos 0 
en su individualidad, representativos de corrientes de o 

pensamiento histórico, jurídico, económico. 
Normalmente, digo, se habla de libros y de sus 

autores, se critican opiniones o se alaban ideas, pero 
siempre con el común denominador del hecho 

aislado, de un libro, de un autor. Hoy, sin embargo, 
es obligado dar cuenta de un suceso plural, colectivo, 
no relacionado con una persona ni con un bloque de 

páginas, sino engarzado dentro de una política 
editorial, consciente y finalista que está llevando a 

cabo el Instituto de Estudios de Administración Local 
y que ha dado fruto, en los últimos días, con la 
aparición de cuatro libros realmente importantes. 

La edición de estas obras no 
jes un hecho nuevo en la vida 
del I E A L pues en su larga 
existencia han sido ya multitud 
ios trabajos por él publicados: 

{libros, revistas, estadís t icas , do
cumentación en general, cons-

[lituyen hoy un valioso fondo 
bibliográfico dirigido siempre a 

Idiversos grupos profesionales 
L e orientan su trabajo a nive-
lles cercanos a las preocupacio-
[nes corrientes del vecino de 
Inuestros municipios. Los fun-
Icionarios locales conocen de 
lesta labor por la Revista de 
lEstudios de la Vida L o c a l v el 

letín Mensua l ; igualmente 
líos arquitectos, que han encon-
jtrado en la co lecc ión « N u e v o 
[Urbanismo» —cercana ya a los 
[treinta ejemplares— la versión 
[en lengua castellana de los tra
bajos más representativos pu
lseados en el extranjero; los 
[economistas, los especialistas 
[en medio ambiente... N o se 
llrata, por tanto, de descubrir 
Inada nuevo pero, entonces, 
bor qué es importante desta

car ahora lo que no podr í a ser 
sino una mera continuidad en 
una labor ya an taña? 

La importancia de las 
recientes publicaciones 

L a pregunta tiene fácil res
puesta si se examinan las ca
racter ís t icas principales de este 
bloque editorial. 

E n primer lugar, no puede 
pasar inadvertido el hecho de 
que tres de los libros aparecen 
en una co lecc ión llamada «Ad
m i n i s t r a c i ó n y C i u d a d a n o » . 
Dos realidades muchas veces 
an tagón icas se unen con el co
pulativo «y», t r a t á n d o s e , así, 
de salvar la «obl igada y lógica 
tens ión» entre esos dos polos, 
según las palabras de la pre
sen tac ión de la co lecc ión del 
Director del I E A L . Es una ten
sión que ha sido llevada a ex
tremos inconcebibles çn el pa
sado rég imen, con vecinos en
frentados a sus Ayuntamientos, 
pueblos a sus Diputaciones, 
ciudadanos al Estado. Hay que 

unir lo que no es, en el fondo, 
sino una falsa oposic ión pues 
la Admin i s t rac ión es una orga
nización puesta al servicio del 
ciudadano y no podr í a cumplir 
su función con una mutua des

conf ianza . Se trata, pues, de 
colaborar a una soldadura, 
siendo esa la labor que em
prende el I E A L , que es un or
ganismo of i c i a l . A d m i n i s t r a 
ción, no se olvide ese detalle. 

Y a esos efectos, la e lecc ión 
de los libros que inician la co
lección es plenamente satisfac
toria. E l primero de ellos es 
una reed ic ión de un clásico de 
la literatura municipal , E l libro 
de los Alcaldes y Ayuntamien
tos, de Manue l Ort iz de Zúñi -
ga, editado en 1841 y, por tan
to, de difícil búsqueda para su 
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primeros numerô  
encuadernados en 
piel, en una edición 
limitada de 50 ejemplare! 
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consulta. El segundo volumen 
comprende dos escritos del re-
generacionista Julio Senador, 
Castilla en escombros, y Los de
rechos del hombre y los del 
hambre. E l ú l t imo aparecido, 
por ahora, es la t r aducc ión del 
francés de la obra de Jean de 
Savigny, ¿El Estado contra los 
municipios? (Se anuncia la p ró 
xima publ icac ión del libro de 
Joaqu ín Costa, Quiénes deben 
gobernar después de la catástro
fe). Reun ión , pues, de variados 
temas y de diferentes ópt icas : 
de la descr ipc ión de los inicios 
del rég imen local del constitu
cionalismo (El libro de...), al 
fracaso de ese régimen pura
mente legalista (Castilla...), 
para terminar con las enseñan
zas de las experiencias forá
neas (¿El Estado...?). 

E l tercer motivo a notar se 
desprende lóg icamen te de la 
simple lectura del t í tulo del úl
t i m o v o l u m e n c o m e n t a d o : 
Autonomías regionales en Espa
ña. Traspaso de funciones y ser
vicios. Estamos ante un extenso 
tomo de 1.341 págs . en el que 
se r e ú n e un material de valio
sísima consulta en los presen
tes momentos de la regionali-
zac ión del Estado: nada menos 
que en él se encuentra toda le
gislación habida desde los in
tentos de a u t o n o m í a para C u b a 
y Puerto R i c o , pasando por la 
experiencia de la mancomuni
dad catalana de 1915 y termi
nando con las transferencias de 
funciones a la General idad, al 
País Vasco y al Consejo de 
A r a g ó n y otros en la Segunda 
R e p ú b l i c a y su e p í l o g o , la 
Guer ra c iv i l . L a oportunidad 
de la pub l i cac ión es, por tanto, 
indiscutible. L a consulta de las 

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

PRE • PARTO 
(a los 6 meses) 

P0ST«PART0 
(a los 40 días) 

P a r q u e R o m a , F 9 

Tel .34/9?! • 4 a 8 tarde 

soluciones, o intentos de solu
ción, que hubo en esos mo
mentos de temas tales como 

O f unc iona r io s , f i n a n c i a c i ó n , 
*7 coord inac ión de servicios, es, 

hoy en día, imprescindible, ur
gente más bien. L a función 
instrumental de esta obra es 
incalculable, digna de ser teni
da en cuenta por polí t icos, ne
gociadores, redactores de Esta
tutos y simples cuadros directi
vos de ó rganos p r e a u t o n ó m i c o s 
o regionales. 

Por ú l t imo, hay que destacar 
la p resen tac ión de los libros. 
N o es frecuente encontrar en 
publicaciones oficiales —y cada 
vez menos en las pr ivadas-
unas portadas realizadas con 
gusto y que respondan al con
tenido del l ibro, que sugieren 
ideas y resuman impresiones. 
E l valor de la imagen, tan de
preciada en los tiempos de la 
cultura visual, recobra en estos 
vo lúmenes toda la función es
té t ica e intelectual que la pro
ducc ión en serie y las obliga
das racaner ías editoriales van 
dejando, cada vez más , en el 
olvido. 

C o n todas estas notas queda
ría, sin duda, suficientemente 
resaltada la importancia de es
tas recientes publicaciones. N o 
obstante, no quiero olvidar 
otro tipo de razones que aun 
pudiendo parecer simplemente 
anecdó t i cas , deben ser recor
dadas aquí , en Aragón , y desde 
un per iód ico que se dice, des
de sus or ígenes , profundamente 
regionalista. M e refiero a la 
cond ic ión de aragoneses de va
rias de las personas que se en
cuentran directamente vincula
das a la edición de los libros. 
Si siempre se está pronto en 
esta tierra para criticar vicios, 
t ambién hay, a veces, que ala
bar, aunque sea con cuentago
tas y sin loas vacías , la labor 
tenaz y callada de quien, a su 
valía y resultados personales, 
une la cond ic ión de a ragonés . 
Así , en un ráp ido escorzo, hay 
que nombrar a Sebast ián M a r 
t ín Re to r t i l l o , d i rec tor del 
I E A L —responsable ú l t imo, por 
tanto, de los libros reseñados— 
y coautor del volumen Autono
mías regionales; a Luis Coscu-
lluela, t a m b i é n coautor de este 
volumen para el que escribe, 
a d e m á s , un esclarecedor pró lo
go, y a José Bermejo Vera, 
profesor de nuestra Universi
dad y traductor del libro de 
Savigny. Es una muy buena úl
t ima razón para recomendar, 
desde aquí , la consulta medita
da de estas obras y la espera, 
impaciente, de las que las se
gui rán . 

Antonio Embid Irujo 

Librería 
Contratiempo 

Calle Maestro Marquina, 
Teléfono: 37 97 05 

Tenemos 
los libros 
que nos 
gustan 
leer. 4L 
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Andalán y las 8 artes liberales 

Bib l iogra f í a aragonesa 

Algo sabe a Aragón 
en Dinamarca 

Cuando c o m e n z ó , con la his
toria de A N D A L A N , esta sec
ción guadianesca de Bibliogra
fía aragonesa se en tend ió siem
pre en el doble sentido de te
mas o autores aragoneses. E l 
escasísimo espacio de que se 
•ha dispuesto ha hecho que ape
nas se tratase de estos últ imos 
si no se glosaban escritos suyos 
sobre nuestra tierra. Hoy, casi 
excepcionalmente, lo haremos 
en dos casos. E l primero, el de 
nuestro paisano y querido ami
go y c o m p a ñ e r o José M . ' A l e 
gre, cuya tesis sobre Las rela
ciones hispano-danesas en la pri
mera mitad del siglo X V I I I aca
ba de ser publicada como nú
mero especial de la « R e v u e 
Romane de la Universidad de 
C o p e n h a g u e » , de la que A l e 
gre, a ragonés de Pomar de 
Cinca y estudiante y luego bre
ve profesor en nuestra Univer
sidad, es ahora profesor nume
rario, y distinguido. E l libro, 
texto de su tesis doctoral reali
zada hace algunos años en Za 
ragoza, supone un asombroso 
mundo tan desconocido como 
comple jo e impor tan te en 
nuestra descuidada historia de 
las relaciones internacionales es
pañolas . Riguroso hasta el extre
mo, maneja Alegre con soltura 
e intel igencia las abundantes 
fuentes manuscritas del A r c h i 
vo Real de Dinamarca y las de 
los principales Archivos espa
ñoles, in te r rogándolas adecua-
damnte. Las relaciones entre 
países tan diversos y alejados 
fueron brazadas para mucho 
tiempo en la é p o c a estudiada, 
y se plantearon en torno a los 
p rés tamos daneses a España , el 
importante Tratado firmado en 
1742, pero nunca cuajado, y la 
ruptura total de relaciones en 
1753, que pudo haber sido gra
ve para nuestras relaciones con 
las Indias y por el papel de Ar
bitro de alianzas que Dinamar
ca tuvo en muchos momentos. 

E l l ibro tiene, sobre el inte
rés his tór ico y de encuentro 
entre dos países, que tan bien 
conoce José M . ' , un importan
te valor me todo lóg ico , en el 
que se podr í a destacar, por 
ejemplo, el tratamiento profun
do y muy documentado del te
ma « F u e n t e s de los tratados de 
comerc io» en la Edad Moder 
na española . 

Religión y política 
en la España del 

XIX 
E l profesor de Derecho Polí

tico de nuestra Universidad Jo
sé Antonio Portero, ha publi
cado hace algunos meses un l i 
bro «Pór t i co» tan interesante 
como, me temo, poco conoci
do en nuestros medios desbor
dados por lo coyuntural, lo po
lítico, etc. Pulpito e ideología 
en la España del siglo X I X , 
tesis doctoral que leyó aquí ha
ce tres años , es un excelente 
planteamiento t eór ico de la im
portancia de la Iglesia catól ica 
en el lento y escaso desarrollo 
de nuestra burgues ía y nuestra 
disforme « r e v o l u c i ó n indus
tr ial». Monopo l io de las ideo
logías religiosas, de lo sagrado 
y lo terrible, la Iglesia se adap

ta a los tiempos pero procu
rando que éstos se ciñan lo 
más posible a sus supuestos. Y 
«en beneficio de la nobleza te
rrateniente o en beneficio del 
capital industrial, la Iglesia si
gue consagrando la propiedad, 
el orden, la autoridad y la re
s ignación». Su visión polí t ica y 
sus concepciones soc ioeconó
micas -trabajo y riqueza como 
temas centrales— pueden es-

filosofía, de geografía e historia 
para los tres cursos de bachi
ller, de física y química , etc.). 
También seguirán ofreciéndose 
apoyos t e ó r i c o s bás i cos : un 
Chequeo a la dislèxia, Qué es la 
tutor ía , Estructura del grupo y 
relaciones humanas. Técn icas 
básicas de estudio. Problemas y 
realidades en la evaluación de 
centros educativos, o el libro de 
nuestro c o m p a ñ e r o G o n z a l o 

candalizarnos hoy, pero en su 
momento suponían el rasero y 
el pa t rón obligado a casi todos 
los que no estuvieran en «los 
errores del siglo». Portero ha 
utilizado laboriosa y sagazmen
te los abundantes archivos de 
Granada y Santiago, por cuyas 
universidades pasó antes de re
calar aquí . Lás t ima que no lo 
hiciera antes, en pe r íodo de 
e laborac ión del trabajo, pues 
hubiera encontrado t ambién un 
rico arsenal de revistas, libros, 
sermones, etc., de excepc ión , y 
nos hubiera podido ofrecer 
inestimables análisis de la Igle
sia aragonesa que, sin embar
go, sale citada en varias oca
siones. 

Educación abierta 
Llamándo le así —está dicho 

casi todo— y acogiéndose a la 
estructura per iód ica de revista 
en forma de n ú m e r o s mono
gráficos, el Instituto de Cien
cias de la Educac ión de nues
tra Universidad ha emprendido 
una tarea (tan silenciosa y pro
funda como todo lo que hace) 
que hab rá de ser inestimable 
ayuda a nuestros profesores, de 
modo especial a los de bachi
ller. L a Pedagogía pa rec ió has
ta hace poco que era cosa pa
ra sólo maestros y de chicos 
pequeños . Los cinco primeros 
n ú m e r o s editados son: Aprendi
zaje, enseñanza y actividad inte
lectual (cómo opera la mente del 
que aprende), por J . A . Bernad 
Mainar ; Cuestiones didácticas 
de Física, por Elias Fdez. Ur ía ; 
Cómo se programa un tema o 
una unidad didáctica, por Agus
tín Ubieto; Formulación de ob
jetivos para la programación di
dáctica, por T o m á s Escudero, y 
L a localidad y su entorno: pro
gramación para su estudio en la 
escuela, una revolucionaria ma
nera de estudiar ciencias socia
les en 6.° de E G B , preparada 
por el grupo « C l a r i ó n » de 
maestros muy preocupados por 
estas cosas. En esta línea es de 
esperar que cuaje, t ambién por 
«los de la t iza», un segundo l i 
bro sobre «Aragón en relación 
con España» para 7.° y hasta 
un tercero, «España en rela
ción con el mundo ac tua l» . 

Otras novedades de próxima 
apar ic ión en t r a rán en formas 
concretas de programación (de 

Borràs , Observación y comenta
rio de la obra art íst ica. Desde 
A N D A L A N , vehículo de co
municac ión en manos de edu
cadores dentro y fuera de A r a 
gón, y de padres; con preocu
pación , intermitente pero cons
tante, por el tema educativo, 
nuestra mayor satisfacción al 
dar la noticia, sumaria pero 
calurosa. 

Tres breves acuses 
de recibo 

L a Universidad de Zaragoza 
ha editado ráp ida y muy cuida
damente el importante discurso 
de apertura de este curso 1978-
79, del D r . Carlos Palao T a -
boada, Decano de la Facultad 
de C C . E E . y Empresariales, so
bre L a Hacienda regional y el 
proyecto de Constitución. Tema 
de enorme importancia, ahora 
que, aprobada ésta, urge plan
tear la e c o n o m í a de los territo
rios a u t ó n o m o s , el delicado te
ma de las transferencias, la 
c o m p e n s a c i ó n entre unas y 
otras zonas «ricas» y menos r i 
cas, etc. U n documento a te
ner muy a mano. 

Nuestro paisano y viejo, en
t rañab le amigo, Ange l Alca lá 
Galve, profesor de la Universi
dad de Nueva Y o r k , acaba de 
publicar otro texto sobre Ser-
vet: en su tiempo y en el nues
tro. E l nuevo florecer del ser-
vetismo es el subt í tu lo y tema 
central de lo que fue su confe
rencia de ingreso en el Institu
to de Estudios Sijenenses, que 
publica el trabajo. U n a síntesis 
tan actualizada como amena, 
subyugante, sobre esta gloria 
aragonesa que, ciertamente, no 
debemos dejarnos arrebatar. 

E l n.0 30 de los Cuadernos 
de Z a r a g o z a que ed i t a el 
Ayuntamiento trata del Ejército 
en Aragón en la Edad Moderna 
(siglos X V I - X V I I ) , por J . A . 
Armil las . Aparte la informa
ción sobre tan decisivo esta
mento y cuerpo —es escandalo
sa la carencia de estudios so
bre el Ejérci to en España , tan
to desde dentro como desde 
fuera, Payne aparte-, se nos 
cuentan muchas cosas curiosas 
del Reino, aunque, desde lue
go, ¡ cuán to habían cambiado 
las cosas tras las Cortes de 
Tarazona...! 

Eloy Fdez. Clemente 

Música 

M ú s i c a 

n a v i d e ñ a e n L a 

S e o 

Hace va tiempo que el lec
tor de A N D A L A N está avisado 
de la importancia del trabajo 
que viene ralizando en esta re
gión, que tan necesitada está 
de esfuerzos e ilusiones, el mu
sicólogo y prefecto de mús ica 
del Cabi ldo, José Vicente G o n 
zález Val le . A d e m á s de sus tra
bajos de invest igación, de su 
importante labor pedagóg ica 
en el Conservatorio, está su 
lento trabajo como director del 
colegio de Infantes y, a d e m á s , 
su ded icac ión al grupo de can
tores los «Jóvenes Amigos de 
la M ú s i c a » . Por lo que a los 
Infantes se refiere, la llegada 
de Gonzá l ez Valle ha supuesto 
una r enovac ión en todo el am
biente de trabajo del Colegio, 
r enovac ión necesaria para ha
cer revivir el respeto y presti
gio que todas las escolanías 
tienen en un país musicalmente 
civil izado. E l resultado más im
portante es que el cambio y la 
r enovac ión se «oyen» perfecta
mente en los conciertos que 
vienen realizando. E n la audi
ción a la que se refiere esta 
cr í t ica , el pasado día 22 de d i 
ciembre en L a Seo, con un 
precioso programa de vi l lanci
cos y piezas navideñas , la mu
sicalidad de los Infantes rayó 
muy alto. Las piezas de grego
riano, el difícil «Ave M a r í a » 
de Victor ia , demostraron una 
afinación y ar t icu lac ión muy 
consegu idas . L o s « J ó v e n e s 

Amigos de la M ú s i c a » , cuyo 
trabajo mer i t í s imo se realiza a 
costa de una afición y dedica
ción totalmente desinteresada y 
sacrificada, se muestran menos 
«profes ionales» , es lógico, que 
los Infantes. Pero su trabajo 
promete y resulta imprescindi
ble para una futura labor musi
cal de la escolania. Cantaron 
con los Infantes, entre otras 
piezas, varios coros de Bach 
(de la M i s a en si menor, el 
Magnificat en re mayor y de la 
cantata B W V 1 4 7 , el famoso 
coral « J e s ú s bleibet meine 
F r e u d e » ) . Cualquier aficionado 
sabe lo que es interpretar l im
piamente siquiera sea un pasa
je de una de estas obras. T o 
das las obras fueron conduci
das por G o n z á l e z Valle (con el 
a c o m p a ñ a m i e n t o correcto al 
ó rgano de R u b é n Lorenzo), 
con soltura y sin el envara

miento que suele ser habitual 
por estos pagos. Porque, con 
corazón en la mano (y Co 
riesgo de que ya a uno se 
tache de purista e incluso d 
partidista), resulta ser esta co-j 
ral de las muy pocas que pUçj 
den hacer mús ica con nivel] 
con afinación, con musicalidad! 
A pesar de los fallos, que u j 
hay siempre, se ve un caminoi 
se ve un trabajo que nos debeJ 
ría servir a todos. 

Alfredo Benke 

Cine 

« L a M a d r e » 

• E l in terés del público arago
nés ante la proyección del 
soviét ico «La Madre» («Mat» 
1926), creo que va mucho mási 
allá del respeto que pudiera] 
suscitarle un cine ya clásico! 
que goza del refrendo de losl 
más conspicuos intelectuales yj 
comentaristas del mundo. Lle
va soterrada, creo, una tremen-! 
da curiosidad por comprobar sil 
la fama que aureola esta obral 
de Pudovkin, sigue mantenién-j 
dose vigente. Y los rostros ral 
diantes del públ ico que asiste al 
este acontecimiento en loa 
Mult ic ines Buñuel , comprueba] 
que el fi lm no ha defraudado/ 
« L a M a d r e » , y su realizador! 
Vsevolod Pudovkin, sortearon! 
en nuestro país, al igual que en| 
el llamado mundo capitalista,! 
no pocos avatares y prohibicio-f 
nes. Si mis notas no fallan, esj 
la primera vez que se proyecta] 
en Zaragoza con taquilla abier-[ 
ta al púb l i co esta obra maestral 
de todos los tiempos, que esl 
«La M a d r e » . Su éxito eviden-| 
cía la solidez de su puesta enj 
escena, y todos sus postulados! 
sobre el montaje que, en tieml 
pos del cine mudo era lo másj 
audaz de una cinematografia! 
que excitaba la curiosidad del 
Occidente, pero también todos! 
los temores. Las ideas nuevas j l 
un nuevo concepto del lengua-í 
je (entonces sintaxis, partiendo! 
de las teor ías del montaje del! 
que Pudovkin era un auténtico! 
creador), que ahora anda enj 
boca de los estudiosos del cine! 
o de los meros pedantuelosJ 
caldo de cultivo de los quej 
gustan de estar al día, ya están! 
aquí . Si el film mantiene todos! 
sus valores pese a los medios! 
adversos (la técnica de í926f 
con la mecán ica de proyecoonj 
de 1978), no cabe duda de quej 
« L a M a d r e » está en óptimasl 
condiciones para resistir rwej 
vas d é c a d a s de cultura y la cn-l 
tica de otras generaciones na-l 
cidas ya y cultivadas por la eraj 
de la imagen. , , 

Sin embargo, las teorías oe 
Pudovkin y la «eclosión» ciei| 
cine soviético al filo del estre
no de « L a Madre» en 
U R R S , y su proyección en 
rís, cuando los ojos de lo q" 
se llamaron las élites del munj 
abiertas a todo cuanto si^m 

y CUH 
debió! 

cara audacia, esnobismo y 
tura; el impacto, digo, d 
de ser tremendamente trasce 
dente y directo. Sólo hay 
repasar las revistas de la eP ] 
ca; o los libros. Tengo aho 
ante mí el que p u b l i c a n ^ 
París, León Moussinac. «^e 
n é m a soviétique», en l ^ M 
Gal l imard N R F ) . Un ade 
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/̂ ndalán y las 8 artes liberales 
do que daba noticia de un arte 
nuevo en la pantalla; una for-
Uia expresiva de entender el c i -
^ desde una d imens ión ideo
lógica y social a mil años luz 
¿el cine que se fabricaba en 
Hollywood y, por supuesto, en 
el resto del mundo. N o cabe 
¡Juda que el libro de Mouss i -
nac sería el nuevo caballo de 
Troya que ganar ía una batalla 
^portante para el cine del 
nuevo estado ruso, en Europa, 
y esta cuña paris ién, a pesar 
¡je cuantas prohibiciones tuvo, 
sería decisiva, ya que los mejo
res hombres de las Artes y de 
las Letras se rendir ían ante su 
sugestión, su novedad y sus 
cualidades. Pronto se hicieron 
familiares los nombres de E i -
senstein, Pudovkin y Dziga-
Vertov, las tres personalidades 
que menciona Moussinac como 
unidades independientes de 
una producción que, al pare-

son incapaces las viejas genera
ciones condenadas como están 
a obstinarse hasta la muerte 
—próxima— en su ignorancia y 
en su astío de la vida y de su 
r i tmo» (...). Sobre Pudovkin, 
no duda al definir su poderoso 
estilo: «Pudovkin encierra en 
sus films m á s estudio, m á s 
ciencia, más esfuerzo intelec
tual que Eisenstein. F ía más en 
el m é t o d o que en la inspira
c ión» . Y Moussinac, conscien
te del peligro de las compara
ciones, es rotundo al afirmar 
que «un film de Eisentein pa
rece un grito; un film de Pu
dovkin evoca un c a n t o » . U n 
grito puede expresar la fuerza 
de una imagen; un canto, su 
a rmon ía o su sensibilidad. Su 
rotundidad impactante y emo
tiva. 

H a n sido numerosos los es
tudios dedicados al film de Pu
dovkin, aunque ninguno puede 

cer, se cimentaba en teor ías 
colectivistas. E l cr í t ico francés, 
desde su libro (escrito tras su 
visita a los estudios Sovkino, 
Meshrabpom y Wufku, radica
dos en Moscú, Leningrado y 
Kiev), introducía al espectador 
francés en un mundo sugestiva
mente nuevo. Pocos eran los 
films soviéticos que se habían 
podido contemplar por enton
ces en París, y estos pocos, 
gracias al salvoconducto de la 
cultura y a la novedad de que 
podía alardear por entonces la 
llamada Ciudad Luz , faro de 
todas las audacias y todas las 
exquisiteces. 

Pero estas pocas pel ículas 
(por supuesto, «El acorazado 
Potemkin», «La M a d r e » , y «El 
hombre de la c á m a r a » ) , permi
tirían a Moussinac establecer 
d baremo de sus contrastes, 
para especificar el estilo de E i 
sentein, Pudovkin y Dziga-Ver-
tov, ralizadores de los films 
mencionados. Por ejemplo, 
cuando dice que «Eisenste in , 
como Griffith, no teme ciertos 
extremismos. N o vacila en fijar 
'a real idad en todo su ho
nor (el subrayado es nuestro) 
Porque pertenece a una gene
ración joven que se nutre de 
realidad y la digiere, de lo que 

revelarnos el grado de efectivi
dad que hoy tiene la pel ícula . 
Basada un poco libremente en 
la novela de G o r k i , en diversas 
consultas a historiadores y crí
ticos, «La M a d r e » fue procla
mada como uno de los mejores 
films de todos los tiempos. Y 
entre los cr í t icos españoles se 
han dicho cosas tan inteligen
tes como ésta de M a n u e l Vi l l e 
gas López : « L a pel ícu la es tá 
construida con gran sencillez, a 
base de pocas y largas secuen
cias, tratadas con un detallismo 
prodigioso, a veces esmaltado 
de s ímbolos , un tanto fáciles, 
muy del gusto g e r m á n i c o , pero 
que sirven perfectamente para 
trazar el ambiente (...). M á s 
que sobre la obra personal ís i -
ma, como genial, de Eisenstein 
(se refiere a Potenkim), el cine
ma soviét ico va a construir su 
gran é p o c a —la del cine mu
do— sobre este sistema y esta 
pel ícula: sobre el m é t o d o ra
cional y la organizac ión impla
cable de las ideas de Pudov
kin» . Estas palabras de Villegas 
López dan la clave de la im
portancia de «La M a d r e » , fi lm 
que toda persona interesada 
por el cine no puede dejar de 
ver. 

Manuel Rotellar 

¡ C O N D U C T O R ! 
-e aconsejamos que con el motor frío no conviene dar 
acelerones enérg icos . E l motor ha de calentarse poco a 
poco con bajo rég imen de revoluciones. 
i s un consejo de: 

AUTOESCUELA 

IAS FUENTES 
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A POR 
SUSCRIPTORES 

M A S 
Aunque ANDALAN tiene cuatro mil quinientos 
susenptores y bastantes miles de cada número 
son adquiridos directamente en los quioscos cada 
semana, esta cifra de ventas no es suficiente 
y por ello necesitamos otros mil nuevos suscriptores. 
Y lo necesitamos no para que esta empresa sea 
económicamente rentaole y sus accionistas JÍ*** * • 
puedan repartirse dividendos o acumular reservas, 
sino para poder seguir cubriendo los gastos que •;' 
ocasiona la edición del periódico. • \T>:,-" /v ' 

y marea ANDALAN fue durante ,$r Contra viento 
los últimos años del franquismo 
un medio de comunicación en el que por 
primera vez en muchos años aparecía la 
palabra AUTONOMIA en Aragón, y donde 
se hablaba de DEMOCRACIA y de 
SOCIALISMO, a la vez que se denunciaban 
raíces de los problemas que afectaban a 
nuestra región, aun a costa de multas 
y secuestros que agravaban nuestra ya de % 
por sí precaria economía. Ahora, cuando \ 
algunas cosas empiezan a cambiar 
tímidamente y un nuevo marco 
legal protege formalmente la libertad 
de expresión, aparecen en cambio con toda su fuerza 
los frenos que en una sociedad 
capitalista se oponen a que las libertades 
tengan un contenido real, y 
en el caso de la prensa crítica e 
independiente las dificultades 
para poder subsistir ante la 
lógica de un sistema que pretende 
imponer sus propias leyes: que 
sólo subsista lo que sea rentable 
para el capital. Pero si esto 
fuera así no habría ni parques, ni 
escuelas públicas, ni árboles 
en las calles. Ensanchar progresivamente 
estos ámbitos colectivos es tarea de 
todos. Por esto, y aunque a veces 
pasemos apuros económicos para 
poder seguir editando ANDALAN, 
quienes lo hacemos estamos 
convencidos de que el pequeño 
sacrificio económico que esto puede 
suponer merece la pena, 
porque ANDALAN es rentable 
socialmente para Aragón, 
Para que pueda seguir siéndolo, 
necesitamos estos mil nuevos 
suscriptores. 

José Antonio Biescas 
Presidente del Consejo de 
Administración de ANDALAN 

1000 
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PRECIOS DE LA SUSCRIPCION 
ESPAÑA (correo ordinario) 1.450 pts. 
CANARIAS (correo aéreo) 1.850 pts. 
EUROPA, ARGELIA, MARRUECOS, TUNEZ, USA 

y PUERTO RICO (correo aéreo) 1.850 pts. 
RESTO DEL MUNDO (correo aéreo) 2.550 pts. 
SEMESTRAL La mitad que los precios anuales. 

i l l 

Don (a) 

Profesión 

Domicilio 

Población Dto. postal 

Provincia . 

(Recorte este cupón y envíe lo . No necesita franqueo) 

Deseo suscribirme al periódico semanal aragonés A N D A L A N por un año • 
por un semestre • , prorrogable mientras no avise en contrario. 

• Domicilien el cobro en el banco. 

• Envío el importe (cheque • , giro p. • , transferencia • ) 

• Pagaré contra reembolso. 

.. a de de 197. 
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Entrevista 
Recientemente estuvo en Barcelona 

un disidente del espionaje 
norteamericano: Philip Agee. Con 

doce años de trabajo en la CIA, es 
una auténtico experto en cuestiones 

de espionaje mundial. La mayor parte 
de su trabajo con los servicios 

secretos norteamericanos lo realizó en 
América Latina. En 1969 dejó la CIA 
desengañado y desde entonces, pese a 

los riesgos que entraña para él, 
se ha dedicado a hablar del trabajo 

secreto de la Agencia. Fruto de esta 
labor ha sido la publicación de un 
libro, «La Compañía por dentro: 
Diario de la CIA», que ya ha 
vendido, en el plazo de cuatro años 
-en 1974 se hizo la primera edición 
en Londres- más de un millón de 
ejemplares, amén de traducirse a 18 
idiomas. Con la finalidad de presentar 
el libro en Barcelona —editado por 
Laia/Paperback-, permaneció unas 
horas en la ciudad. 

Philip Agee, ex-agente de la CIA 

«La CIA no apoyaría 
un golpe en España» 

P. Nos gustaría empezar por 
el principio: ¿ Q u é es realmente 
la CIA? 

* R . L a C I A es, en pocas pa
labras, un instrumento del Pre
sidente de los Estados Unidos, 
un instrumento b u r o c r á t i c o 
que hace muchas cosas. E n el 
exterior lo que está haciendo 
es evaluar continuamente las 
condiciones polí t icas y la fuer
za de las instituciones y organi
zaciones opuestas a los intere
ses de los Estados Unidos en 
comparac ión a las fuerzas fa
vorables a los intereses de los 
Estados Unidos. O sea la C I A 
está siempre vigilando por pro
teger los intereses del país en 
el exterior, y lo hace por me
dio de la recogida de informa
ción, la evaluación y análisis, y 
la acep tac ión de la informa
ción en programas para inter
venir clandestinamente, para 
debilitar y destruir al enemigo 
-generalmente, la izquierda— y 
para fortalecer a sus amigos 
que, en muchos países , es el 
poder tradicional o la derecha, 
o ambos. Tiene una metodolo
gía de operaciones clandestinas 
para utilizar dinero y personas, 
para penetrar y manipular las 
instituciones de poder en mu
chos países, como partidos po
líticos, gobiernos, organizacio
nes de seguridad, instituciones 
culturales y, sobre todo, los 
sindicatos. E n un nivel más al
to t ambién prepara programas 
intensivos en cuanto a los me
dios de comun icac ión . 

P . Pasando a un plano más 

personal, ¿Cuál fue su trabajo 
en la CIA? 

R. Y o estuve en A m é r i c a 
Lat ina desde 1960 hasta 1969, 
y hac ía cosas en Uruguay, por 
ejemplo, contra la izquierda 
chilena, mucho antes de la to
m a de pode r de S a l v a d o r 
Al lende. E n 1964 la C I A gastó 
muchos miles de dólares , qui
zás millones, por impedir la 
e lecc ión de Al lende . Y o era 
oficial de operaciones clandes
tinas, y estuve encargado de 
operaciones contra Cuba en al
gunos países donde logramos 
rompimiento de relaciones d i 
p lomát icas y comerciales con 
Cuba . T a m b i é n estuve partici
pando en operaciones para de
sestabilizar gobiernos en Ecua
dor, y en 1967 fui a Méj ico y 
por un año y medio t rabajé en 
el medio ambiente de la O l i m 
p í a d a , donde fui nombrado 
agregado ol ímpico . O sea las 
profesiones que yo utilizaba en 
A m é r i c a Lat ina fueron las rela
ciones d i p l o m á t i c a s , yo era 
parte del plantel de la embaja
da en tres países . 

P . En un plano más amplio, 
¿podría hablar de las operacio
nes de la CIA en Europa y de 
sus posibles relaciones con las 
policías de los distintos países? 

R . Y o no trabajaba en Euro
pa, de tal manera que yo no 
conozco de mi experiencia per
sonal lo que hacía , o lo que 
hace, la C I A en Europa, pero 
hay ejemplos en que lo que 
hac íamos en A m é r i c a Lat ina se 
ligaba a lo que hac ía la C I A 

en Europa. H a habido mucho 
trabajo entre los sindicatos u 
organizaciones sindicales. Tam
bién ha habido esfuerzos para 
que la izquierda, que formaba 
la espina dorsal de la resisten
cia al fascismo después de la 
segunda guerra mundial, no 
llegara al poder, y la C I A tra
bajó con cierto éxito para d iv i 
dir la izquierda, sobre todo en 
Francia e Italia. Luego, en 
Alemania , ayudaron a formar 
los servicios de seguridad que 
fueron establecidos después de 
la guerra, utilizando sobre todo 
la organizac ión de un general 
nazi que se t ras ladó a Estados 
Unidos con los archivos. 

La CIA apoya la 
reforma en España 

P. Pregunta obligada. A nivel 
del Estado español ¿qué puede 
decir? 

R. Tampoco t rabajé directa
mente en operaciones que to
caban a España , pero sé de mi 
experiencia anterior que hubo 
un enlace estrecho entre la 
C I A y los servicios de policía 
españoles . Y o estoy seguro que 
la C I A tiene como tarea la pe
ne t rac ión de todas las institu
ciones de poder aquí para re
coger información de los parti
dos polí t icos de centro, iz
quierda y derecha, y evaluar la 
fuerza de esas instituciones, so
bre todo para ver los proble
mas internos de la izquierda y 
las maneras de debilitarla. 

(Récorti d« Mto boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 

A franquear 
en destino 
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P. ¿Puede haber alguna rela
ción entre la CIA y los grupos 
armados españoles como E T A y 
G R A P O , tal como se ha afir
mado? 

R. Y o creo que las opera
ciones de la C I A en E s p a ñ a 
tienen que considerarse dentro 
del marco total de la pol í t ica 
de Estados Unidos hacia Espa
ña. L a C I A no tiene una polít i
ca aislada o suya, es parte de 
toda la pol í t ica aplicada por 
las varias agencias como el 
Departamento de Estado y las 
d e m á s . Y o creo que esa polít i
ca comprende ahora el alenta-
miento de la institucionaliza-
ción de las formas liberal de
mocrá t i cas . O sea que esto es 
lo que quiere ahora el gobier
no de los Estados Unidos en 
España . N o les conviene inse
guridad, no les conviene un 
golpe militar o una vuelta a un 
tipo de fascismo, les conviene 
un acercamiento de España a 
Europa a t ravés del Mercado 
C o m ú n , quizás a t ravés de la 
O T A N . Por eso yo no creo 
que la C I A tendr í a que ver 
con actos de p rovocac ión , ac
tos violentos. E n ningún caso 
conoc í que la C I A estableciera 
una organizac ión de izquierdas 
para utilizarla en actos provo
cativos; tampoco supe de nin
gún caso en que la C I A pene
trara en alguna organizac ión 
armada para luego utilizarla 
para provocar actos terroristas. 
L o que sí hicimos fue provocar 
actos de terrorismo por medio 
de cuadros derechistas. Y o en
t r ené en Ecuador a Cató l icos 
conservadores a provocar in
cendios y colocar bombas, ha
ciendo aparecer estas acciones 
como acciones de la Izquierda. 
En definitiva, yo no creo que 
la C I A tenga alguna mano en 
G R A P O , mucho menos en 
E T A , pero naturalmente las 
dos son objetivos de penetra
ción de la C I A para que la 
Agenc ia pueda ayudar a las 
autoridades españolas en sus 
acciones para reprimirlos. Pero 
es evidente que sus esfuerzos 

MUEBLE CASTELLANO 

Apartamentos, Chalets. 
Restaurantes 

B A Z A R 
D E L O N D R E S 
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no han tenido éxito porque si
guen en sus acciones esos gru
pos. 

P . Tocando un tema de actua-1 
lidad, ¿cree Phil ip Agee que la 
C I A informó del intento de sol-
pe militar reciente? 

R. Y o supongo que la CIA] 
no sabía de eso. Es especular 
mucho en este caso, pero la 
verdad es que no sé si fueron 
descubiertos por los servicios 
españoles o por la C I A . Ahora, 
es un tipo de información que 
la C I A hubiera pasado a las 
autoridades españolas si hubie-' 
ran llegado a saber que se 
a producir un intento de golpe! 
de Estado. 

Servíamos para aplastar 

P . ¿Cómo se dan las relacio
nes entre las dos grandes centra
les de información mundiales:! 
C I A y K G B ? 

R . Desde luego están en pe
lea, porque unos están inten
tando reclutar a los oficiales! 
de la otra siempre, y la CIA 
está tratando de desacreditara! 
los soviét icos continuamente. 
Hoy cualquier movimiento so
cialista se achaca a los soviéti-j 
eos. Por su parte la KGB está 
intentando penetrar institució-j 
nes t amb ién . Pero no hay que 
creer tampoco que la CIA es] 
omnipotente, los fracasos han 
sido mayores que los éxitos al 
t ravés de treinta años, y es un 
gran error dejarse paralizar por 
la mitología de la CIA. La 
C I A opera de una forma senci
lla y la metodología , caso tras 
caso, la menciono y describo 
en mi libro. L a C I A es una or-j 
ganización con seres humanos, 
con sus debilidades, con sus 
m é t o d o s y su experiencia, conj 
mucho dinero, y puede causar: 
mucho dolor y mucho sufri
miento como en Chile, por 
ejemplo, ya que ha ayudado en 
muchos países a fomentar lai 
repres ión . , . , 

Plácido Diez 
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Desoués de la imperdonable tabarra que nos dio el «aparato» 
jra despedir el qño (siempre hacen serios esfuerzos para que 

Iterminemos el year lo peor posible, ¡sádicos!) , pues este año esta-
Imos igual que el pasado: o sea, mal. Pero haciendo una selección 
Isin gafas, pues el día 4, el programa «Raíces» es tará dedicado a la 
lisia de Formentera, que siempre es agradable visualizarla desde 
¡estas estepas (15,45). A las 20 heures, la serie «Clochemerle» pre-
Isenta el espacio «El desafortunado». Puestos ya en el viernes 5, a 

19 horas, «Protagonista, tú», pasa rá la pel ícula «Oliver Twist», 
¡famosa novela de Charles Dickens, realizada por H a l Sutherland. 
¡En VHF, a las 20,30, «Cine club» presenta la pel ícula «Esa clase 
¡je amor», que fue primer premio «Oso de oro» del Festival de 
lerlín en 1962. E l s ábado 6, en «Primera sesión» la inefable cinta 
«El destino de Sissí», con la Romy Scheneider y todo el cope t ín . 

¡El programa «La clave» t r a t a rá el tema de las «culturas marchitas» 
¡y para ello tiene preparada la pel ícula «Sinuhe, el egipcio», con 
Lión de Philip Dunne. Y el domingo 7, como los reyes -ev iden-
jtemente- no nos h a b r á n dejado ninguna nueva televisión, y no se 
jliabrán llevado al Iñigo a Oriente ( ¡pobres orientales!), pues sólo 
Ireseñar que Claudio ya es emperador y por lo tanto se vuelve ma-
o, y que en «Filmoteca TV» pasa rán «Amor a la inglesa», con el 

ijanso de Peter Sellers. 

i 

¿Qué tal? ¿Os gustó «Sexus»1}, pues ahí van unas recomenda
ciones para pubers; por ejemplo, imprescindible de ediciones A l -
Ka, dentro de la co lecc ión «Biblioteca activa», estos dos t í tulos: 
«Camembert en el desierto» y «Camembert en la selva», de / . L . 

garcía Sánchez y M . A . Pacheco, las ilustraciones son de / . R . 
mnchez, mezcla continuamente inventos y juegos; cuesta 700 pe
rn, pero vale la pena. E n un plan más baratillo, y dentro de una 
jedición especial que ed. Altea ha organizado con motivo del «Año 
hternacional del niño», es tán dos t í tulos: «Los niños que no tenían 
[escuela» y «Los derechos del niño», a 350 pelas. Esta editorial tie
ne también otras colecciones infantiles como «Libros para mirar» 
[(nivel preescolar), «Primera biblioteca» (los que empiezan a leer) y 
[ I M W / Í W de ahora mismo». Interesante es la versión de «Don Qui-
[jote de la Mancha», de Cervantes, en adap tac ión de A . Albarrán y 

Pereira, que consta de tres tomos y edita Sedmay, son 125 pe-
[las cada uno. Y muy recomendable, para los jóvenes devoradores 

libros, la co lecc ión «Moby Dick», edita L a Gaya, Ciencia, con 
[más de 102 tí tulos a una media de ¡25 pelas, donde se pueden 
[encontrar casi todos los clásicos, los Oscar de Carmen Kurtz, 
[cuentos y demás . Y reseñar los «Libros de interés infantil» que es-

año han obtenido premio nacional de literatura infantil: «Oscar 
In las islas», de Carmen Kur tz ; ed. Juventud. «La ciutat sense mu-
pilles», de Or io l Verges, ed. L a Galera; «La niña sin nombre», de 
i L, García Sánchez, ed. Altea. «El hombrecito vestido de gris», de 

Alonso, ed. Alfaguara. «La Guía Fantástica», editado por Abadía 
Monserrat, y «Las liebres blancas», de J . y L . Marzot, ed. Ju-

íntud. 

Continúa en el Colegio de Arquitectos la exposic ión «Maestros 
Rgoneses de la alfarería», y a d e m á s van a venir los alfareros de 
"dad para contarnos c ó m o se montan lo del barrillo y los cán-

|aros y un pajarito nos ha soplado que posiblemente la D G A 
r7enci0ne la exposición para que se dé unos garbeos por Pale-

En sala Gastón, muy buena la exposic ic ión de Alcoy. 
bn sala Luzán, la retrospectiva de Farreras. 
bn sala Torre Nueva, muy interesante «Maestros del arte con

temporáneo». 

hn \gaJe r i a Traza' exposición conjunta de Iris Lázaro, G . Mo-
p U . Iribarren, R. Pradas, Llanos Guerra, 
iart Sala Pepe Rebo110' M i m o s días de la exposic ión de Guino-

En galería Spectrum, exposic ión fotográfica de David Horn. 
J sala Libros, «Nueve pintores de la escuela de Madrid». 

en galería S 'Art de Huesca, exposic ión de Mariano Otero. 

Los chicos de la cançó pale-
tona se están marcando un dis
perso y todav ía no se han re
cuperado de la ronquera y re
saca del coti l lón. ¡Bien empe
zamos el year! Eduardo Paz, de 
L a Bullonera, es tá supernervio-
so porque ha pedido a los 
Reyes Magos un «banjo» y no 
está seguro de que en los rea
les almacenes tengan material 
americano, pues como es sabi
do los Magos —nos cuentan— 
que vienen de Oriente hasta 
ahora sólo hab ían t r a ído «bala
laikas» y «melódicas»; por si 
acaso su señora ha encargado 
una «armónica», por si falla la 
realeza. 

Joaquín Carbonell: se marca 
un internacional y se nos va a 
Burdeos. ¡Por San Nico lás ! , o 
sea el día 12, es ta rá en la capi
tal de la Rioja-francesa cantan
do en un teatro. Luego, el día 
13, y siempre por tierras galas, 
acude a Pau, para intervenir en 
el jolgorio Bear-Aragonés con 
los d e m á s mús icos . Y a partir 
del día 19, inicia una gira por 
Catalonia, que hace tiempo que 
t en í amos abandonada a la im
perial Catalonia —pero sólo por 
cuestiones de estrategia— (avi
so: M a n o Negra, no se rinde). 

Los Chicotén: e s ta rán , el día 
4, en Pina de Ebro ; y a d e m á s 
es tán a punto de terminar su 
nuevo disco, y a d e m á s el día 8 
comienza a grabar el «Pop-Gra
ma» junto con Labordeta para 
televisión. 

Los Boira a c túan el día 4, 
pero en Boltaña. Y t a m b i é n tie
nen disco a punto de terminar 
con arreglos de Chicotén (aquí 
todo queda en casa). 

Y el Labordeta, que úl t ima
mente se marca unos vagos 
tremendos, es ta rá el 2 de fe
brero en el Teatro Alcalá de los 
M a d r i l e s , actuando con los 
Chicotén. Por cierto que esto 
de la g rabac ión para te lev içao , 
se va a hacer en Zaragoza, 

• E n esto de la radio, que
remos hacer enérg icas protes
tas por la mala que es la pro
g r a m a c i ó n . del «canal-2» de 
Radio Zaragoza, ¡que ya esta
mos hasta el gorro del Umberto 
Tozzi y su pa r abá , p a r a b á para-
b a p a p a b á ! Y recordar, de pa
so, que a las 3 de la tarde co
mienza diariamente un progra
ma llamado «Aragón-3», que 
trata mo n o g rá f i c amen t e temas 
aragoneses (cultura, arte, cos
tumbres, h is tor ia , l i teratura, 
etc.) y que en p róx imas emisio
nes de la semana van a hablar, 
por ejemplo, de: «Los aragone
ses del S. XVI», «Arte renacen
tista», «Antonio Pérez», el te-
m ó n es «La revolución de 1592 
y Lanuza» y t ambién «La pérdi
da de los Fueros y las libertades 
(Cortes de Tarazona}». 

Coordina: Julia López-Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahuerta 

imiMltHHItlltH $ t ylHKIIHIItlHWmMlltii 

En Zaralonia se nos ha acumulado —como s iempre- el panora
ma fílmico, y como no hay en todo el año pel ículas toleradas, 
pues van y las ponen todas a la vez para que los chavales sigan 
sin poder ver cine a gusto. ¡En fin!, la cosa está así: 

«Don Camilo», de Duvivier, con Fernandel y Gino Cervi (c. A r -
gensola). 

«Peter Pan», de Walt Disney (c. Pax). 
«Día de Fiesta», de Jaques Tati, con Monsieur Hulot (c. Rialto). 
«Un hombre en casa», la serie televisiva en largo (c. Rex). 
«Gizmo», de Howard Smidth. matinal (Multicines Buñuel ) . 
«Tobi», de A . Mercero (c. Goya) (repelente rubito en pelota 

perpetua). 
«La venganza de la pantera rosa», de Peter Sellers (c. Avenida). 
Y para senectos: 
«Estado de sitio», de Costa Gavras, aunque no le guste a A l f o n 

so Guer ra (c. Elíseos). 
«La Madre», de Pudovkin (Multicines Buñue l ) . 
Y en el cine club «Segundo de Chomón», en Teruel , el p róx imo 

día 12, pasa rán «Así es la aurora», de Luis Buñuel (sala de actos 
de la De legac ión de Cultura). 

Todo el des in te rés que muestran por nuestros problemas en 
territorio nacional se vuelve en supcr ln te rés nada más cruzadica 
la frontera. Me explico. Los colegas del Bearn es tán tremenda
mente deseosos de conocer nuestra p rob lemá t i ca , de que les ex
pliquemos nuestro camino hacia la a u t o n o m í a , porque desde lue
go los colegas franceses son modelnos en muchas cuestiones pero 
en lo que a a u t o n o m í a se refiere están en bragas. Par í s sigue 
siendo el jefe y por muchos años . Resumiendo. Que han organi
zado una «Semana del Bearn-Aragón» en Pau, con vistas a iniciar 
un diá logo entre los responsables e c o n ó m i c o s y polí t icos de am
bas regiones y t embién para un mejor conocimiento de las tomas, 
de postura de diversos organismos regionales. A N D A L A N , esta
mos entre los organismos y entidades que apoyan la «semana» 
que c o m e n z a r á el día 8 hasta el día 13. E l asunto se desarrol laráj 
de la siguiente forma: el día 8, el tema a discutir será «Les Pyré-
nées Axe de vie»; i n t e rvendrán Mario Gaviria, sociólogo, andalane-
ro y cofundador del «Colectivo Pirineos». Santiago Marracó , vice
ministro de obras Públ icas de la D G A . André Etchelecou, del Club 
Alpino Francés. Y M r . Guiu. ex-presidente de la «Missión Datar Py-
rénées». 

E l día 9 el tema a debate será «Pau-Canfranc, ou des autotou-
tes»; i n t e rvendrán Robert Balangué, consejero general de Bedous, 
y M r . Lassalle, alcalde de Lourdios. Lorenzo Martín-Retortil lo, 
senador de la C A U D , y el matrimonio Palomo, ingenieros de 
R E N F E , que han realizado, sin duda, el estudio más competente 
sobre el ferrocarril del Canfranc. Y M r . Suzacalix, ferroviario. 

E l día 10: se deba t i r á el tema Autonomía o regionalismo»; 
i n t e rvendrán Robert Laffont, Jean Fierre Darrigrand, de «Lutte Oc-
citane», y Lorenzo Martín-Retorti l lo. senador de la C A U D . 

E l día 11: en Nay, Lembeye, Olorón y Othez se realizan reunio
nes Bear-Aragonesas con la par t ic ipac ión de los inigualables perio
distas de A N D A L A N y periodistas del semanario francés «La 
Touye». 

E l día 12: se deba t i r á el tema «La entrada de España en el 
Mercado Común»; in te rvendrán Sylvano M a n í a n , del Partido C o 
munista F r a n c é s ; Vicente Cazcarra, secretario general del P C E en 
A r a g ó n ; André Labarrere, diputado por el Partido Socialista Fran
cés y alcalde de Pau; y Claude Moreau, presidente de la C á m a r a 
Regional de Comercio e Industria. 

Y , ¡ jóvenes! , ya vale de conferencias y charradas; el día 13, 
«Grande Fete Bearn-Aragón», con la pa r t i c ipaçao por la parte 
aragonesa de J . A . Labordeta, Joaqu ín Carbonel l y los Boi ra ; la 
parte gala es tará representada por Batsare, Los de Nadau y Los 
Deu Larvath. A d e m á s h a b r á vinos, pa tés , quesillos de C a b á s , bai
longo e « in te rcambio de impres iones . . .» 

Y cambiando de onda, en Barcelonia, los del Centro Aragonés 
organizan el día 6, a las / / de la m a ñ a n a , un «Festival infantil de 
Reyes», con la ac tuac ión de payasos y polichinelas, reparto de re
galos por los Magos y m á s cosas bonitas, (c/ Joaqu ín Costa, 68, 
BarceloniaL 

L a Asoc iac ión de Cul tura Popular « A l b o r a d a » , de Gal lu r , or
ganiza los siguientes actos: 

Día 4, a las 5,30 de la tarde, en el Cine Roma , ac tuac ión del 
Grupo L a Taguara, con «Tarde de Circo». Patrocinado por la D i 
pu tac ión Provincial de Zaragoza. 

Día 7, a las 12 de la m a ñ a n a , en el cine Roma: Concier to a 
cargo del Orfeón y Rondal la , de la Organ izac ión Nac iona l de 
Ciegos de Zaragoza. 

L a entrada será Libre. 
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La medicina más cara, en manos privadas 

La guerra de los «scanners» 
El enorme crecimiento de la Seguridad Social podría 

haber dejado fuera de toda competencia a la 
medicina privada en los sectores que requieren 

inversiones más fuertes, pero todo indica que al 
menos en Zaragoza está ocurriendo justo lo contrario. 

El mal funcionamiento de la Seguridad Social está 
siendo aprovechado por los interesados en una 

medicina privada que está invirtiendo grandes 
cantidades porque sabe que la Seguridad Social 

acabará enviándoles enfermos a sus ríñones 
artificiales o a sus «scanners». En Zaragoza se da el 
caso de que incluso algún importante cargo médico 
de la Seguridad Social participa en este negocio. Pero 

puede ocurrir que la operación la vean al mismo 
tiempo varias entidades y se disputen los favores del 
INP. Entonces habrá estallado, por ejemplo, la guerra 

de los «scanners». En Zaragoza está al rojo vivo. 

E l «scanner» —un aparato 
que en Inglaterra nac ió como 
resultado de investigaciones 
pagadas con beneficios obteni
dos por los «Beat les» en los 
60— es un aparato para radio
grafías transversales que permi
te un diagnóst ico ráp ido , segu
ro e inofesivo. Tiene una pega: 
su precio, superior a los 50 mi
llones si se trata de un aparato 
«total body» , de cuerpo com
pleto. E n Zaragoza, hasta hace 
unos meses, no funcionaba nin
gún «scanne r» . Pronto hab rá 
demasiados. 

Una sociedad poco 
anónima 

E l primer «scanner» —sólo 
para r ad iog ra f í a s craneales— 
llegó a Zaragoza cuando Fraga 
Iribarne, embajador en L o n 
dres, hubo de adquirir 12 pe
queños aparatos E m i (el nom
bre del sello discográfico) co
mo contrapartida a productos 
agrícolas españoles vendidos en 
Gran Bre t aña . Desde entonces 
el «emi-s.çanner» propiedad de 
la Ciudad Sanitaria «José A n 
tonio» ha estado perfectamente 
embalado en los só tanos de la 
residencia general, hasta que 
coincidiendo con un informe 
publicado por A N D A L A N en 
noviembre, fue arbitrado el 
presupuesto que permi t i r ía po
nerlo en funcionamiento. E l 
aparato hubiera sido de gran 
utilidad durante estos años pa
sados en el servicio de neuro-
cirugía de la Seguridad Social . 

Los méd icos más directa
mente relacionados con este t i 
po de rad iodiagnós t ico eran 
conscientes de que Zaragoza 
precisaba un « s c a n n e r » de 
cuerpo completo, a d e m á s del 
de c r áneo que do rmía en el só
tano. E l doctor Santiago Ucar , 
neurocirujano en la c l ín ica 
Montpel l ier y director del cen
tro de Trauma to log ía de la Se
guridad Social, fraguó la idea 
de comprar con su dinero y el 
de algunos otros especialistas 
un «scanner» que podr ía colo
carse en la clínica Montpel l ier . 
Hace más de dos años decidie
ron consti tuir una sociedad 
anón ima , «Radio log ía Compu-
larizada, S. A.» R A D C O S A ) , 
que registraron en diciembre 
de 1976. Por entonces, el pe
q u e ñ o «scanne r» inglés estaba 
embalado en el só tano de la 
residencia general y el Ï N P 
empezaba a enviar enfermos a 
«scanners» de Madr id o Bar
celona. Nadie recuerda que la 
Ciudad Sanitaria de Zaragoza 
haya tenido proyectos en firme 
de adquirir un «scanner» de 
cuerpo completo. 

El que se adelanta no 
canta 

E l primer aparato de este t i 
po que se instalaría en Zarago
za no iba a ser sin embargo de 
« R A D C O S A » . L a M u t u a de 
A c c i d e n t e s de Z a r a g o z a 
( M A Z ) se adelantaba al poner 
en funcionamiento este o t o ñ o 
un «scanner» de la tercera ge
nerac ión , el más ráp ido y me
nos nocivo de cuantos existen 
en el mercado, que le supon
dría una inversión de casi 70 
mil lones de pesetas. Puesto 
que la Seguridad Social no 
pensaba comprar «scanner» de 
cuerpo completo y seguía en
viando enfermos fuera de Z a 
ragoza, la M A Z ofreció sus 
servicios al I N P , pero pronto 
vio que aunque en M a d r i d no 
pon ían dificultades, la direc
ción provincial del Instituto en 
Zaragoza se iba a negar a esta
blecer un contrato. 

«En Zaragoza ya funciona el 
«scanner» de la Seguridad So
cial», ha explicado a esta revis
ta el director provincial del 
I N P , Benito Ballestar. A l seña
larle que este aparato no pue
de realizar radiografías que no 
sean del c r áneo , el señor B a 
llester ha añad ido que «los en
fermos que lo precisan son en
viados al «scanner» que tiene 
la Seguridad Social en Pamplo
na. A la M A Z no se le ha en
viado ningún enfermo, porque 
si la Seguridad Social tiene un 
«scanner» propio, aunque esté 
en otra provincia, no t endr í a 
sentido hacer un contrato con 
la M A Z . E l «scanner» al que 
enviamos pacientes está insta
lado en la Seguridad Social de 
Pamplona, no en ninguna clíni
ca privada, tampoco en la Clí
nica Universitaria del Opus 
D e i como usted me d ice» , afir
m ó . Puestos en contacto con 
Pamplona, A N D A L A N ha po-

dido saber que la Seguridad 
Social no posee ninguno de los 
dos «scanners» que funcionan 
en la capital navarra, ya que 
uno de ellos pertenece al Hos
pital de la D ipu tac ión Fora l , y 
el segundo a la Clínica Univer
sitaria, propiedad del Opus 
D e i . Es a este segundo «scan
ne r» , completamente privado, 
al que se envían desde Zarago
za enfermos para su diagnóst i
co, en contra de lo afirmado 
taxativamente por el señor B a 
llestar. 

E n la p rác t i ca , el I N P de 
Zaragoza está prefiriendo que 
los enfermos y sus familiares 
viajen a 180 k i lómet ros y pagar 
por sus servicios a una clínica 
completamente privada siendo 
que la M u t u a de Accidentes 
de Zaragoza, como todas las 
mutuas, lo ún ico que tienen 
privado es la gest ión, ya que 
sus ingresos y sus bienes según 
el a r t ículo 4.° de Reglamenta
ción de Mutuas «forman parte 
del patrimonio de la Seguridad 
Social y están afectos al cum
plimiento de los fines de la Se
guridad Socia l» . 

Un negocio médico 

Mientras en toda Suiza fun
cionan sólo tres «scanners» de 
cuerpo completo y se admite 
internacionalmente que no de
be haber más que uno «total 
body» y otro craneal por cada 
millón de habitantes, en Zara
goza pronto e m p e z a r á a fun
cionar otro « scanne r» . Se trata 
de un aparato de la segunda 
gene rac ión cuyas obras de ins
ta lación van ya muy avanzadas 
en la cl ínica Montpel l ier , aun

que la empresa que lo va a ex
plotar no sea la cl ínica sino 
« R A D C O S A » , a cuyo frente 
aparece ú l t imamen te el rad ió
logo Fernando Yarza M o m -
peón como administrador ge
neral ún ico . 

Pero no sólo él participa en 
la empresa. «Radio log ía C o m -
putarizada, S. A.» ( R A D C O S A 
fue fundada en agosto de 1976 
por tres médicos : el doctor 
Santiago Uca r (que compagina 
la d i r e c c i ó n del centro de 
T rauma to log í a de la Seguridad 
Social con el departamento de 
neuroc i rug ía de la cl ínica pri
vada Montpel l ier) , el doctor 
Pedro Mateo Ruiz (director 
del Instituto Onco lóg ico , enti
dad dependiente del Minis ter io 
de Sanidad) y el doctor Yarza 
M o m p e ó n , exclusivamente de
dicado a la medicina privada. 
Los seis millones del capital 
social con que se fundó la em
presa fueron desembolsados en 
un 50 por ciento y a partes 
iguales entre los tres médicos , 
que s imu l t áneamen te se repar
tían los cargos del consejo de 
adminis t rac ión de la siguiente 
manera: el D r . Ucar , la presi
dencia, el D r . Yarza la secreta
ría y el D r . Mateo la ún ica vo-
calía. Aunque por el momento 
no se han producido importan
tes variaciones en el acciona-
riado, en octubre pasado este 
consejo de adminis t rac ión se-

disolvía dando paso a un ún ico 
administrador general, el doc
tor Yarza , hecho que todav ía 
no ha quedado reflejado en el 
Registro Mercan t i l , donde el 
D r . Ucar sigue figurando como 
presidente de la sociedad. 

A h o r a « R A D C O S A » está a 
punto de poner en funciona
miento un «scanne r» br i t án ico 
en régimen mixto de alquiler y 
propiedad, sin necesidad de 
desembolsar inicialmente los 
más de 50 millones en que está 
valorado. C o n prisas, la socie
dad pretende que el «scanner» 
funcione este mismo mes de 
enero. Aunque el D r . Yarza ha 
declarado a esta revista que no 
conoc ía la existencia de un 
real decreto que prevé la ela
borac ión de un M a p a Sanitario 
por primera vez en España , lo 
cierto es que si el « scanne r» 
instalado en la M o n t p e l l i e r 
funciona antes del 31 de enero 
p o d r á incluirse en un mapa-in
ventario que compromete al 
Estado en la explo tac ión y uso 

nitarios existan en tal fecha, 
fin de evitar futuros dispen 
dios. 

¿Quién ganará la guerra 

«No hay ningún proyecto 
comprar un «scanner» para 
Seguridad Social en Zaragozaj 
ha reconocido a A N D A L A N i 
director provincial del INJ 
Benito Ballestar. En cuanto 
«scanner» que se instala en 
clínica Montpellier, el señá 
Ballestar aseguró haber tenkj 
la primera noticia en las 
guntas que le hizo este semj 
nario, a pesar de que el 
Yarza ha declarado a AND/Í 
L A N haberse puesto en 
tacto con el director provincii 
méd ico , Dr . White Olea, direj 
to colaborador del señor 
llestar, para conocer la forn 
en que « R A D C O S A » podrj 
ofrecer los servicios de 
«scanne r» a la Seguridad Sd 
cial . «Yo sólo quiero decir! 
—señalaba el director provnj 
cial del INP— que si se llega 
a un contrato con el «scanneij 
de Montpell ier , sería con 
oposic ión de la organizaci(| 
provincial del Instituto». 

Parece sin embargo más qij 
probable que una vez que 
Zaragoza funcionen dos aparj 
tos de cuerpo completo, s| 
difícil seguir enviando 
mos a un «scanner» de Parj 
piona que, contra lo que 
afirmado el señor Ballestar, 
pertenece a la Seguridad Socil 
sino a la clínica privada d| 
Opus, que tiene contrato c(f 
la Segur idad Social . ¿C(í 
qu ién concer ta rá entonces 
Seguridad Social de Zaragoza 
¿Quién será el que se benefic| 
en esta «guerra»? 

Pablo Larrañeí 
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