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Divorcio 
Cuando una 

ley no 
resuelve un 
problema 

( E n p á g i n a 1 0 ) 

El 
«misterio» 
del azafrán 

( E n p á g i n a 7 ) 

General Motors 

La oposición no se opone 
El debate organizado por U G T sobre la factoría automovilística que la multinacional yanqui va a montar en Aragón, puso en 

evidencia que los dirigentes ugetistas de Madrid no comparten las prevenciones que el tema despierta en sus compañeros de 
Zaragoza. Y también que el principal grupo de la oposición no se opone a la instalación de General Motors en Figueruelas 

(Páginas centrales) 

El Estatuto del empresario 
Los trabajadores de este país pueden 

ir preparándose a pasarlo peor, si cabe, 
que hasta el momento. Y es que, sin 
descubrir nada nuevo, podemos afirmar 
que con el Estatuto que les están co
ciendo en las Cortes, la condición de 
asalariado va a ser menos ganga que 
nunca. Será difícil que al finalizar esta 
tarea legislativa, ese tercio de la pobla
ción del país que va a sufrir directa
mente el Estatuto se sienta identificado 
de alguna manera con sus representan
tes. Porque hay un porcentaje de espa-
ñolitos -y otros que no lo son tanto, 
como los capitalistas yanquis, por ejem
plo- que están consiguiendo plenamente 
sus objetivos. Por si no quedaban du
das, ahí están clara, tajante, terminan
temente, todos los criterios de la 
CEOE saliendo adelante de la mano 
del partido del Gobierno, que abandona 
en «se asunto su electoral interclasismo 
Para defender y gestionar, sin ambigüe

dades (y eso es de agradecer por lo que 
de clarificador tiene), los intereses de 
una organización que reúne al empresa-
riado del país. 

Y es que en el tema del Estatuto, la 
más polémica, quizá la más trascenden
tal de las leyes de esta naciente demo
cracia, están echando el resto patronal 
y Gobierno, cada uno por su parte, pe
ro en íntima colaboración. 

Decía no hace mucho un personaje 
político del antiguo régimen que con 
Franco podían hacerse leyes avanzadas 
y casi progresistas, porque luego no se 
cumplían, y en paz; pero que ahora -y 
lo estamos viendo— se están terminando 
aquellas alegrías legislativas. 

De cualquier manera, y con el Esta
tuto sin terminar de discutir, quien esté 
interesado en seguir los debates, cono
cer las opiniones por unos y otros de
fendidas, en suma, controlar de alguna 

forma la gestión de aquellos partidos a 
los que el ciudadano ha entregado su 
voto y su confianza, necesitará amplios 
conocimientos de política parlamenta
ria, la amistad de algún ujier del pala
cio del congreso de diputados y la pa
ciencia del Santo Job. 

Porque a la dificultad de seguir por 
la prensa diaria las tareas de nuestros 
legisladores, se une la complejidad de 
la política de los partidos obreros y el 
poco esfuerzo que éstos, al menos apa
rentemente, realizan para que los ciuda
danos de este sufrido país se enteren, 
discutan, se pronuncien, apoyen en defi
nitiva a sus partidos en la consecución 
no ya de unas leyes que trastoquen el 
modelo de producción y desarrollo so
cial de España, sino de una normativa 
que permita a la clase menos favorecida 
hoy por la historia, una vida digna, 
unos derechos de ciudadanos. 

Porque no se puede echar toda la 
culpa al desinterés y al desencanto. 
Porque no se trata de buscar responsa
bilidades en casa del vecino, cuando es
tán en nuestro propio pasillo. En el del 
ciudadano que además es trabajador, o 
pensionista, o forma parte de las capas 
menos favorecidas y sigue apoyando in
conscientemente —porque ha mandado 
al parlamento con su voto a los repre
sentantes de sus patronos— a una dere
cha para la que la democracia no pasa 
de ser más que otro ceremonial diferen
te, más moderno quizá, pero que quiere 
seguir haciendo sus negocios igual o 
mejor que antes. Una derecha que no 
ha entendido lo que es la democracia. 
Y que no ha entendido que un Estatuto 
del trabajador que no satisfaga al con
junto de la clase trabajadora de este 
país, no solamente a los partidos obre
ros o centrales sindicales, es lo mas de
sestabilizador que puede haber hoy. 



El Rolde 

Por qué 
estamos en 

huelga 
Desde el día 26 de octubre, 

los alumnos del Instituto N a 
cional de Bachillerato Mix to 
«Reyes Católicos» de Ejea, to
mamos la postura de no asistir 
a clase por la siguiente razón: 

Los profesores agregados a 
una cátedra , cuando su cupo 
de horas no está cubierto por 
las asignaturas de su especiali
dad, son obligados por el M i 
nisterio a impartir unas asigna
turas en las cuales no están es
pecializados. Como consecuen
cia de esto, las clases no tie
nen el nivel mínimo necesario, 
de ter iorándose la calidad de la 
enseñanza estatal. Estas cir
cunstancias no afectan a los 
catedrát icos , que se dedican 
exclusivamente a su especiali
dad. 

Este problema viene de años 

anteriores y probablemente se 
seguirá presentando en años 
sucesivos, no sólo en nuestro 
Instituto, a no ser que haya 
una reacción mayoritaria de 
todos los afectados. 

Aparte de nuestros escritos 
al inspector jefe de Enseñanza 
Media de Zaragoza, que no se 
dignó contestar, una represen
tación de padres de alumnos 
bajaron a entrevistarse directa
mente con él. Les a tendió muy 
correctamente, prometiendo 
solucionar el problema. Pero 
su propuesta, bajo nuestro 
punto de vista, no es válida, ya 
que sólo introdujo unos cam
bios superficiales que dejaron 
descontentos a todos. 

L a huelga surgió de noso
tros, y queremos hacer constar 
que no buscamos favorecer 
ningún in te rés personal en 
cuanto al destino de los profe
sores se refiere; lo único que 
pretendemos es alcanzar el ni
vel de enseñanza al que tene
mos derecho, habiendo posibi
lidades para ello. 
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Si existen otros centros en 
las mismas condiciones que el 
nuestro, pedimos solidaridad 
para la pronta so luc ión de 
nuestros problemas.-

Alumnos del INB «Reyes 
Católicos» 

(Ejea) 

Vaquillas 
prohibidas 

Durante las pasadas Fiestas 
del Pilar, el tema más polémi
co y conflictivo. Matute apar
te, fue el de las vaquillas. Es 
un asunto pasado, pero ahora, 
desde el reposo, conviene sen
tar ciertos puntos para esclare
cer ciertas posiciones. 

L a prohibición del goberna
dor de celebrar actos taurinos 
populares que recogía el pro
grama de fiestas, la hizo en ba
se al Ar t . 46 del Reglamento 
de Espectáculos Taurinos. En 
él se prohiben todos aquellos 
festejos que no sean los catalo
gados como corridas de toros, 
de novillos, festivales o bece
rradas y toreo cómico . Este ar
tículo autoriza los encierros de 
Pamplona y los de análogas ca
racteríst icas de t radición. 

Si buscamos tradiciones, diré 
que la de correr toros a pie 
nació en Navarra y Aragón . En 
1750, primera época del toreo, 
ya era popular Antonio Ebas-
sum (Martincho), de Ejea de 
los Caballeros. Vamos, que en 
la época de Juan de Austria ya 
se corr ían toros en Zaragoza. 
Pero, más cerca de nosotros, 
recuerdo cuando se llegaron a 
poner taquillas de venta de lo
calidades para las becerradas 
en la puerta de la Diputac ión 
y, con la entrada, hasta daban 
un «pañuel ico» azul celeste. 

L a becerrada consistía en in
finidad de concursos en los 
que participaban los mozos 
que lo deseaban y, al final, 
suelta de vaquillas para los 
más atrevidos. De aquellos 
concursos des tacar ía el de la 
suerte del roscadero. Aragonés 
a más no poder y para el cual 
venían charangas completas y 
equipos de mozos de los pue
blos. 

En Aragón y Navarra nació 
el toreo a pie, que consistía en 
librar a cuerpo limpio las em
bestidas del toro. Así se sigue 
haciendo en nuestra tierra v 
así se quer ía seguir haciendo 
aquí . 

Si todos los gobernantes 
aplicasen el Reglamento sin 
ese poco de flexibilidad nece
saria, el lío sería morrocotudo. 
Porque habría que empezar 
por los atropellos que se come
ten en los espectáculos admiti
dos, por supuesto empezando 
por nuestra plaza de toros. Y 
recuérdense los encierros de 
Soria, Tudela, Cuél lar (por ha
blar de tradicionales) y si se 
me apura, este recién inventa
do encierro para peques que 
este año se corrió en Pamplo

na, que ni es tradicional ni 
consta en el Reglamento. 

Hace falta conocer orígenes 
y saber hasta qué punto es po
pular un tipo de festejo para 
poder aplicar la letra impresa 
de un Reglamento, sobre el 
que hay mucho que objetar. 

José Luis Ruiz López 
(Zaragoza) 

No estuvo en 
Caspe 

Con gran sorpresa, he podi
do leer en su número 241 mi 
concurrencia al congreso de 
ayuntamientos de Caspe, de
fendiendo, respecto a la auto
nomía aragonesa, «la propor
cionalidad corregida y la desa
parición de las provincias, en 
beneficio de las comarcas na
turales». 

Realmente no estuve en Cas-
pe, sino viendo el Zaragoza-Sa
lamanca, de cuyo club soy so
cio; no por ser concejal de 
U C D , sino por estimar que la 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l de 
Monta lbán , a la cual estòy ple
namente vinculado, estaba más 
que suficientemente represen
tada, con la asistencia del al
calde y los concejales previa
mente acordados, y si bien he 
defendido esa postura q\ie se 
me imputa en el referido ar
t ículo, lo hice mucho antes, el 
30 de agosto en Monta lbán , 
ante 180 alcaldes de la provin
cia de Teruel, 22 diputados 
provinciales y 5 parlamenta
rios, todos de U C D . 

Quiero dejar bien sentado 
que, pese a querer enorme
mente a mi pueblo, por encima 
de este sentimiento soy arago
nés. Aragonés de la cabeza a 
los pies, ni turolense ni zarago-. 
zano, simplemente aragonés . 
Aragón es un todo que hay 
que defender apasionadamente 
y para ello nada mejor que tra
bajar, mucho y bien, para con
seguir su plena au tonomía , sin 
demagogias, olvidando intere
ses particulares o simplemente 
partidistas. 

Como natural y vecino de 
Monta lbán , capitalidad de un 
partido judicial de la provincia 
de Teruel, con mucha historia 
en sus espaldas, no quiero ser 
aragonés de segunda o tercera 
clase, ni deseo permutar el 
centralismo de Madr id por el 
centralismo de Zaragoza. Hay 
que dar autenticidad a las co
marcas, defendiendo su desa
rrollo económico de forma ar
mónica y natural, olvidándose 
de las arcaicas divisiones admi
nistrativas, freno de aquél y, 
con seguridad, causa principal 
del actual empobrecimiento, 
por lo menos en cuanto a Te
ruel se refiere. 

José M . Sanz Villuendas 
(Monta lbán) 

El exclusivismo 
del PSOE 

En relación con el art ículo 
«La au tonomía que pide la iz
quierda» , publicado en el nú
mero 241 de A N D A L A N , que
rría hacer las siguientes preci
siones: 

L «La au tonomía que pide 
la izquierda». . . conformada por 
un solo partido, el P S O E . M e 
explicaré: de la misma manera 
que U C D en Monta lbán , ahora 
el P S O E , en Caspe, congrega a 
sus munícipes , organiza y con
trola los actos, si bien hay que 
decir que este partido invitó a 

todas las fuerzas polít icas ara
gonesas. «... E l P S O E había 
preparado más cuidadosamente 
que el resto de los. partidos de 
izquierda la concent rac ión au
tonómica» ¡Ya lo creo que sí!, 
la p r e p a r ó él solo, en exclu
siva. 

2. «Llevaron un equipo de 
técnicos que se distribuyó por 
los grupos de trabajo. . .» . Cada 
comisión tuvo un equipo de 
técnicos del P S O E , pero, ¿se 
dio comunicac ión y oportuni
dad para que hubiese técnicos 
de otros partidos de izquierda 
aragonesa? N o , por lo que al 
Partido Socialista de Aragón 
(PSA) respecta. 

3. «... esta mayor prepara
ción p rovocó reacciones de 
oposición de algunos miembros 
del P T A y MCA. . .» y también 
del P S A , añado yo. Digamos 
que fue «mayor preparación» 
en la chapuza, en el afán in
controlado de protagonismo 
exclusivista y en las interven
ciones y actuaciones tan tur
bias que se dejaron ver por 
parte de miembros del PSOE. 

4. Para a c l a r a c i ó n de los 
lectores convendr ía decir, res
pecto a los debates de la po
nencia relativa a la Asamblea 
Legislativa de Aragón , que no 
pudo escucharse la voz de to
dos los partidos allí presentes 
(sólo habló el PSOE) , ya que 
cuando el PSA intentó hablar, 
el señor Elias Cebr ián inte
r rumpió el debate, para pasar 

a la confusa votación de si era 
oportuno o no escuchar la voz 
de los d e m á s partidos, lo que 
constituye un hábil engaño, 
porque, ¿cuántos alcaldes y 
concejales, de los allí presen
tes, conocían al señor que ac
tuaba como técnico , que era 
militante del P S O E en Zarago
za? ¿Sabían que lo mismo su
cedía en el resto de las comi
siones? Por lo demás , la pro
puesta socialista-obrero-españo
la fue aprobada, tras dos vota
ciones, por 27 votos contra 20 
a favor de la circunscripción 
comarcal. Y no 47 contra 27, 
como se afirmaba en dicho ar
t ículo. L a diferencia de 7 votos 
tan sólo revela bien claramente 
el equilibrio existente en la 
cuest ión. 

5. Finalmente, añadir que el 
plenario fue muestra de la cha
puza antes aludida, más que de 
la improvisación. Si no hubo 
ninguna votación fue muy a 
pesar de los organizadores, y 
más a disgusto de cualificados 
miembros del PSOE. 

M . Angel Bardavío (PSA) 
(Zaragoza) 

Se ruega a todos. qdienes 
quieran publicar sus artículos y 
cartas en «El Rolde», nos los 
envíen —haciendo constar, cla
ramente, nombre y domicilio-
mecanografiados y con una ex
tensión máxima de un folio, por 
una sola cara y a doble espâ  
ció. Nos gustaría devolver los 
originales no publicados y 
mantener correspondencia con 
todos los que nos escriben, pe
ro no nos es posible. 
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Nacional 
Aborto y represión 

El rostro duro del poder 
£ t f c / A i ¿ ABORTADOe¿s •£>¿J£o y A ¿4± CABELA 
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Peridis. en «El País» 

Dejo al margen la cuest ión 
de fondo, la despenal ización 
del aborto. N o es mi propós i to 
traer aquí argumentos en favor 
de ella. N i tampoco contrade
cir aquellos otros aducidos por 
los que juzgan el aborto provo
cado como un acto criminal . 
Mientras de veras sean argu
mentos, merecen un respeto, 
una atención. Argumentando 
se entiende la gente y sólo hay 
que pedir que los antiabortistas 
partidarios de la calificación 
penal estén t ambién dispuestos 
a atender a los razonamientos 
de los partidos de la despenali
zación (no por ello, necesaria

mente, pro-abortistas: nadie 
considera al aborto un bien, si
no, sí acaso, un mal menor). 

Nada que objetar tampoco al 
hecho de que el Gobierno y 
U C D , si así creen representar 
los intereses y el mandato de 
su electorado (hipótesis , de to
dos modos, que sería preciso 
comprobar de cerca, sin axio-
matizarla). traten de mantener 
la s i tuación actual por todos 
los medios parlamentarios y 
constitucionales a su alcance, 
con tal de que no repriman 
una m o v i l i z a c i ó n s i m é t r i c a , 
aunque de signo inverso, en 

otros par t idos y fuerzas de 
oposic ión. 

L o que asusta es que los ar
gumentos se muden en porras, 
¡qué estoy diciendo!: que con 
las porras se procure suplir la 
a u s e n c i a o l a d e b i l i d a d de 
los argumentos. Las imágenes 
de la Policía Nacional desalo
jando con insultos y violencias 
a los asambleís tas , mujeres en 
su mayor ía , del encierro del 20 
de octubre en el Palacio de 
Justicia (Salesas), de Madr id , 
constituyen uno de' los espec
táculos más tristes desde la pro
mulgación de la Cons t i tuc ión . 
Poco importa la tesis que los 
reunidos estaban defendiendo: 
da lo mismo que haya sido la 
despenal ización del aborto, la 
independencia de Euskadi o la 
forma republicana del Estado. 
E l caso es que se hallaban reu
nidos en el ejercicio de unos 
derechos constitucionalmente 
reconocidos, los de libre expre
sión y reunión , que no habían 
provocado ninguna perturba
ción del orden públ ico (¿o sí?, 
¿o el mero hecho de reunirse 
para eso es ya perturbador?), y 
que ha ocurrido lo de siempre, 
lo mismo de los úl t imos cua
renta años: la fuerza públ ica 
ha disuelto y resuelto el asunto 
por la fuerza. Como en los 
más duros momentos del fran
quismo. 

Flaco consuelo ofrece el he
cho indiscutible de que las l i 
bertades de expresión y reu
nión se han dilatado. Aunque, 
sin duda, se ha ampliado el 
contenido de lo que el poder 
tolera, es muy dudoso que la 
libertad en sí haya ganado más 
cumplido respeto por parte del 
poder. T a m b i é n bajo Franco, y 
sin necesidad de autor ización 
gubernativa previa, había liber

tad de reunirse para rezar el 
rosario y para otras actividades 
inocentes. L o que con la tran
sición democrá t i ca se ha en
sanchado es el elenco de acti
vidades y discursos tolerados, 
no los fueros de la libertad 
frente al poder y a sus proce
dimientos represivos. En cuan
to de palabra o de obra al
guien se sale de los ritos orto
doxos de reunión y expresión, 
el poder afila sus dientes y ha
ce gala de un más duro rostro 
de violencia. 

¿Qué salió a salvaguardar la 
po l i c í a en el desalojo de las 
Salesas? ¿Qué valores le hicie
ron salir a defender las autori
dades gubernativas que ordena
ron la ope rac ión? N o haré fácil 
ironía acerca de ellos, y decla
ro, c rédulo , que muy bien pu
dieron ser valores de vida hu
mana, de civilización y de con
ciencia, que las mismas vícti
mas desalojadas suscriben con 
no menor pasión, aunque por 

otras vías, y en distinta inter
pre tac ión . Digo sólo que las 
porras arrojan una mancha 
muy difícil de borrar sobre la 
credibilidad de los valores que 
dicen proteger, y sobre cuya 
in te rpre tac ión , además , no po
seen los antiabortistas el mono
polio. Digo también que si las 
porras consti tuyen el ú n i c o 
medio para salvar alguna idea, 
algún proyecto, maldito el va
lor que entonces tiene la idea 
o el proyecto sólo así defendi
ble. 

Lo de que el fin no justifica 
los medios es sucep t ib le de 
otra versión más rigurosa: los 
medios injustificables llegan a 
desacreditar al fin. Poco crédi
to pueden merecer los fines o 
valores perseguidos por los fis
cales del aborto, cuando para 
conseguirlos han de acudir a 
cargas policiales. 

Alfredo Fierro 

PREMIOS MASTER DE 
POPULARIDAD 1979 

Recientemente hizo su presentación en Zaragoza la empresa Master 
Barometer Association, S. A., dedicada a servicios comerciales referidos 
al área del marketing. El objetivo de la reunión fue el dar a conocer las 
características del Premio Master de Popularidad, que otorga anualmen
te dicha empresa, y la relación de seleccionados para su obtención. 

El Premio Master es un símbolo de prestigio con el que se viene 
distinguiendo en distintas capitales del Estado al comercio que, en opi
nión del público, goza de una mejor imagen y ofrece una más alta cali
dad de servicios. Es otorgado a un solo establecimiento por especiali
dad, que podrá hacer uso público de su nominación para, de esta ma
nera, certificar su liderazgo reconocido por los consumidores. 

Está programada para el 9 de noviembre próximo una cena de ga
la, a la que asistirán primeras figuras de televisión y en la que se re
partirán estos premios. 

...este señor no se suscri
birá nunca a amlalán 

¿Y tú? 
PRECIOS DE LA SUSCRIPCION (un arto) 

ESPAÑA (correo ordinario). 
CANARIAS (correo aéreo)— 

2.000 ptas. 
2.400 ptat. 

EUROPA, ARGELIA. M A R R U E C O S , TU
NEZ, USA y PUERTO RICO (correo 
aéreo) . 

RESTO DEL M U N D O (corréo a é r e o ) -

SEMESTRAL: la mitad de loa precioa anuales 

2.400 ptat. 
3.100 pta«. 

Don (a) 

Profes ión 

Domicilio 

P o b l a c i ó n Oto. postal 

Provincia 

Deseo suscribirme al periódico aragonés AND ALAN por un año • , por 
un semestre ~j , prorrogable mientras no avise en contrario. 

~ Domicilien el cobro en el banco. 
~ Envío el importe (cheque • , giro p. • , transferencia • ) . 
Z2 Pagaré contra reembolso. 

(Recorta y envia ese boletín. NO NECESITA FRANQUEO) 

,a de de 197 
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_ 
Internacional 

Crisis monetaria internacional 

Una agonía demasiado larga 
E l actual sistema monetario 

internacional tiene su origen 
en los acuerdos firmados en 
Bretton Woods ( E E . U U . ) en 
el año 1944. A instancias de la 
delegación norteamericana se 
a p r o b ó una propuesta basada 
en la implantación del pa t rón 
de cambios oro, dando lugar al 
establecimiento de paridades 
fijas de todas las monedas con 
respecto al dólar , que se confi
guraba así como moneda de 
reserva, a u t o m á t i c a m e n t e con
vertible en oro al precio de 35 
dólares la onza. En consecuen
c ia , por cuanto los pa í se s 
miembros se comprome t í an a 
intervenir en el mercado de di 
visas para mantener el tipo de 
cambio de sus valutas dentro 
de un margen de f luctuación 
del 1 % al alza o a la baja. 

U S A manda 

Como centro y guía de este 
s i s t e m a se c r e a b a el F o n 
do M o n e t a r i o In t e rnac iona l 
(FM1) , cuyas funciones más im
portantes consistían en el logro 
de una adecuada estabilidad 
monetaria internacional que, 
dotando al sistema de la l iqui
dez necesaria, favorezca el co
mercio mundial en el marco de 
un modelo multilateral de pa
gos. En este sentido, su actua
ción se orienta también hacia 
la cor recc ión de los desequili
brios de las balanzas de pagos 
de los países firmantes y la 
coord inac ión de sus relaciones 
monetarias, como medio para 
contribuir a la citada estabili
dad. 

Sin embargo, todo este con
junto de disposiciones técnicas 
oculta tras de sí una proposi
ción polí t ica de primer orden: 
la supremac ía de los E E . U U . 
como potencia económica y 
militar, y las subsiguientes ven
tajas que le reporta tal posi
ción hegemòn ica . A l aceptarse 
el dó lar como moneda de re
serva directamente canjeable 
por oro, los E E . U U . , como 
ú n i c o p a í s emisor , p o d í a n 
«permit i rse el lujo» de sucesi
vos déficits en su balanza de 
pagos. L o que para otros paí
ses hubiera supuesto la adop
ción de medidas estabilizadoras 

En los primeros días de octubre se 
celebró en Belgrado la 34 Asamblea del 

Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundia l . Mientras los más 

ilustres proceres de la economía 
occidental enfatizaban en la necesidad 

de adoptar drásticas medidas en la lucha 
contra la crisis económica internacional, 

el precio del oro en el mercado de 
Londres llegaba a niveles sin 

precedentes. A l propio tiempo, en Viena, 

algunos miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
proponían el abandono del dólar como 
divisa aceptada en sus ventas de pet ró leo 
y su sustitución por una «cesta» 
integrada por las monedas más fuertes. 
L a crisis del sistema monetario 
internacional entraba en su enésima 
etapa y el fantasma de una nueva subida 
del precio de los crudos volvía a erizar 
los pelos de los países consumidores. 

—incluso la devaluación— para 
lograr el equilibrio de su sector 
exterior y mantener sus dispo
nibilidades de reservas, no sig
nificaba ningún problema para 
los E E . U U . , que podían resol
ver esta cuest ión simplemente 
con aumentar la fabricación de 
billetes. 

Estos déficits, que en un 
principio pudieron ser necesa
rios para dotar al sistema de 
una liquidez inexistente, y de
seados por las naciones devas
tadas por la II Guerra M u n 
dial, para contribuir a su re
cons t rucc ión , se hicieron cada 
vez más preocupantes. Como 
consecuencia de las crecientes 
inversiones de las multinacio
nales norteamericanas en Euro
pa y de los gastos militares 
realizados fuera de sus fronte
ras por los E E . U U . en el 
cumplimiento de su papel de 
gendarme del capitalismo, se 
llegó a una si tuación en la que 
las reservas de oro del Fuerte 
Knox no eran capaces de res
ponder a los dólares que circu
laban fuera de los E E . U U . 
Así, en 1971, reconociendo for
malmente lo que ya era un he
cho desde hacía tiempo, el 
presidente Nixon declaraba la 
no convertibilidad del dólar en 
oro. C o n ello se daba un paso 
decisivo hacia la consol idación 
de un pa t rón fiduciario basado 
en el dólar o, lo que es lo mis
mo, en la confianza del mundo 
occidental en la potencia eco
nómica de los E E . U U . C o n la 
abolición del precio oficial del 
oro en 1975, se daba el golpe 
de gracia al sistema surgido en 
Bretton Woods. 

Realizar un diagnóst ico de la 
crisis monetaria internacional 

es una tarea que, además de 
ser harto compleja, se presta a 
múlt iples valoraciones interpre
tativas, en función de la ads
cripción ideológica del autor. 
En cualquier caso, existe cada 
vez un mayor consenso entre 
los economistas en considerar 
que dicha crisis, agudizada co
mo consecuencia de la distor
sión monetaria originada por la 
subida del precio del pe t ró leo 
en la d é c a d a de los setenta, se 
ha debido en gran parte a cau
sas endógenas al propio siste
ma monetario. Las contradic
ciones internas inherentes a la 
naturaleza del sistema ponían 
en peligro, ya desde sus oríge
nes, el correcto desenvolvi
miento del mismo. 

L a posibilidad de convertir 
los dólares en oro llevaba im
plícito el riesgo de un masivo 
drenaje de liquidez del merca
do mundial, en base a la des
t rucc ión de los activos que 
esos dólares significaban. N o 
se olvide que la moneda ameri
cana basaba su fuerza como 
activo financiero en la posibili
dad teór ica de ser canjeable 
por oro en los E E . U U . E n la 
prác t ica este problema se re
solvió primero con el compro
miso formal de las economías 
occidentales de no presentar 
dólares para su canje, y des
pués con la suspensión de la 
convertibilidad del dólar . Hubo 
de recurrirse sucesivamente a 
la coope rac ión entre bancos 
centrales, a la negociac ión en
tre gobiernos y a los pactos 
entre caballeros. En definitiva 
se estaba reconociendo que la 
apl icación ortodoxa de las re
glas del sistema conduc ía a su 
inevitable des t rucc ión . 
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L a «Flotación» 

Por otra parte, las necesida
des de liquidez del sistema na
da tienen que ver con el creci
miento de la p roducc ión mine
ra de oro. Sin embargo, la re
lación fijada entre las monedas 
de reserva y el oro «obl igaba» 
al establecimiento de una polí
tica de c reac ión de dinero en 
función de las reservas aurífe
ras. L a irracionalidad de tal 
premisa es claramente mani
fiesta. Las consecuencias, espe
radas: ante la ausencia de un 
mecanismo que asegurase la 
creac ión ordenada de liquidez 
i n t e r n a c i o n a l , se o p t ó por 
abandonar de hecho el pa t rón 
de cambios oro ante el cre
ciente desequilibrio producido 
por la masiva salida de dólares 
de los E E . U U . Estos continua
dos déficits en la balanza de 
pagos norteamericana propicia
ron la progresiva desvaloriza
ción del dólar , y la apar ic ión 
de una fuerte especulac ión en 
torno al oro , cuyo precio se 
vio disparado hacia arriba en 
los mercados libres. 

E l abandono de otra regla 
del sistema —la estabilidad de 
cambios- introdujo un mayor 
grado de incertidumbre en los 
mercados internacionales, ante 
la flotación de las más impor
tantes monedas. F lo tac ión que 
estuvo en gran medida dirigida 
por los propios bancos emiso
res, que actuaban con gran 
profusión para sostener las co
tizaciones de sus valutas. 

Reformas para una crisis 

En buena lógica la búsqueda 
de una solución real a la crisis 
monetaria - a l margen de las 
consideraciones anteriores— de
be tener como punto de refe
rencia el cambio sustancial que 
han experimentado las relacio
nes e c o n ó m i c a s internacionales 
desde el final de la II Guerra 
Mundia l . E l sistema monetario 
internacional ha estado conce
bido —lo está aún en gran me
dida— desde una perspectiva 
de claro corte imperialista, con 
los E E . U U . como motor de 
arranque de la e c o n o m í a occi 
dental. Este pa t rón , manifiesta
mente anticuado, debe ser mo
dificado teniendo en cuenta un 
aspecto fundamental: el nece
sario establecimiento de un 
nuevo orden e c o n ó m i c o inter
nacional, basado en una mayor 
justicia con los pueblos del 
Tercer Mundo . Cualquier re
forma que no incida directa
mente en esta cues t ión está, 
desde su nacimiento, condena
da al fracaso. 

Las consecuencias que la 
crisis e c o n ó m i c a de los setenta 
ha tenido en los países menos 

desarrollados no productores 
de pe t ró leo han sido mucho 
más graves que para los países 
industrializados, pues al atraso 
e c o n ó m i c o que arrastraban han 
visto unirse una brutal eleva
ción en los costes de sus im
portaciones de crudos. Junto a 
los problemas de tipo estructu
ral se han alineado toda una 
serie de graves desequilibrios 
internos —inflación, recesión-
y externos. Por otra parte las 
acumulaciones de dólares por 
los miembros de la O P E P su
pusieron en el mercado inter
nacional un importante drenaje 
de liquidez, que perjudicó a los 
países con menores disponibili
dades de reservas, quienes vie
ron disminuir notablemente sus 
posibilidades de financiación, 
A d e m á s , el reciclaje de estos 
pe t rodó la res tuvo como desti
natarios no a los países subde-
sarrollados, sino a los más ri
cos: los E E . U U . , Alemania 
Federal, etc., fueron el princi
pal foco de a t racc ión para las 
inversiones de la nueva aristo
cracia del pe t ró leo . 

N o convenció 
Por todo ello, los sucesivos 

p á r c h e o s adoptados por el 
F M 1 en sus distintas reuniones 
anuales son inexcusablemente 
contestados por los pueblos del 
Terce r M u n d o . Así , en la 
Asamblea de Belgrado se pu
sieron de manifiesto las contra
dicciones existentes en el seno 
del F M I , al pretender estable
cer los países industrializados 
una «cuen ta de sustitución» 
del dó lar con carác te r obliga
torio, y que luego se quedó en 
voluntaria, ante la oposición de 
los tercermundistas. Esta cuen
ta persigue la sustitución del 
dólar como moneda mundial, 
por los derechos especiales de 
giro ( D E G ) , que vienen a ser 
una especie de unidad moneta
ria ideal, basada en las princi
pales monedas. Cada país po
drá entregar al F M I sus exce
dentes en dólares , recibiendo a 
cambio D E G y percibiendo un 
determinado interés, pues esos 
dólares serían colocados por el 
F M I en valores oficiales. Sin 
embargo la operación encubre 
realmente un apoyo directo a 
la moneda- americana, en un 
momento en que su credibili
dad pierde enteros en todo el 
mundo. L a retirada de dólares 
del mercado -que significaría 
una mejora en la cotización de 
los mismos- puede implicar 
mayores problemas de finan
ciación para los países en vias 
de desarrollo, que verían enca
recerse el coste de sus crédi-; 
tos. Por otra parte, la rentabili-j 
dad de los valores oficiales j 
americanos es algo todavía porj 
determinar y sobre lo que exis
ten serias dudas. 

L a Asamblea de Belgrado noj 
ha convencido a los países po
bres. L a ayuda al desarrollo | 
del Tercer Mundo nada tiene| 
que ver con la «cuenta de sus
t i tuc ión» . Claro, que los jerar
cas del F M I siempre puedenj 
aducir que para eso ya está el I 
Banco Mundia l . Pero este es 
otro tema que será preciso] 
abordar en otra ocasión. 

Eduardo Bandrés 
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La municipalización del transporte 

Un suicidio económico 
La subida de las tarifas de los autobuses 
ha desunido, por primera vez de forma 
pública, a la mayoría de izquierdas del 
Ayuntamiento de Zaragoza. E l Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) y el 

Partido Comunista de España (PCE) 
votaron a favor del aumento, 

mientras que 

Sáinz de Varando (PSOE). Borras (PCE) y Polo (PTA). La unidad de 
la izquierda no se rompe por un quítame allá esas tarifas. 

Los dos votos en contra de 
los concejales del P T A , según 
su portavoz Francisco Polo, se 
aplican por la falta de un estu
dio en profundidad sobre la si
tuación del transporte públ ico 
en Zaragoza. « N o hemos esta
do en contra del incremento 
de tarifas - s e ñ a l ó - , pero pen
samos que hasta primeros de 
enero no había por q u é poner 
en vigor esa medida, sin cono
cer con detalle la s i tuación 
económica de Transportes U r 
banos de Zaragoza ( T U Z S A ) . 

Francisco Polo es partidario 
de acelerar el estudio sobre la 
municipalización del transporte 
público, única medida que, a 
su juicio, dar ía al Ayuntamien

to la d i recc ión de todos los 
transportes colectivos de Zara
goza; «si no, estaremos siem
pre a expensas de ese 15 % de 
beneficios que debe obtener la 
e m p r e s a » . C o m o fórmula para 
afrontar esa munic ipa l izac ión , 
se inclina por la c reac ión de 
una empresa municipal , con el 
100 % del capital en manos del 
Ayuntamiento. Para el alcalde, 
Sáinz de Varanda, el aumento 
de las tarifas de los autobuses 
urbanos era indispensable. E l 
aumento de los costes salaria
les y de mantenimiento de la 
empresa, así como el fuerte in
cremento del precio del gasoil 
experimentado en el mes de 
jul io, lo hac ían completamente 
necesario en su opinión. Por 

el Partido de los Trabajadores de 
Aragón (PTA) votó en contra. ¿Por qué 
esta divergencia de criterios? ¿Hay algo 
más tras las posturas mantenidas por 
unos y otros? Son preguntas que se 
plantean muchos zaragozanos, a quienes 
no ha gustado la reciente decisión 
municipal. 

otro lado, y en contra de lo 
que Francisco Polo ha mani
festado a este semanario, con
sidera que el estudio realizado 
por la comisión municipal era 
lo suficientemente profundo 
como para adoptar la decis ión 
de la subida. Y no sólo eso; 
para Sáinz de Varanda, ésta ha 
sido la primera vez que el 
Ayuntamiento controla la mar
cha de la empresa. 

E n el tema de la municipali
zación del transporte públ ico , 
pedida por las asociaciones de 
vecinos, el alcalde fue ca tegó
rico: « H o y sería un suicidio 
e c o n ó m i c o » . Su afirmación la 
a r g u m e n t ó con los ejemplos de 
otras ciudades en las que el 
transporte públ ico está munici-
palizado —Valencia, Barcelona 
y Madrid—, en las cuales este 
tema desestabiliza las arcas 
municipales y, por ende, el 
A y u n t a m i e n t o . A n t e s que 
transporte, el alcalde es parti
dar io de « m u n i c i p a l i z a r el 
A y u n t a m i e n t o » , de que su ges
tión sea suficientemente trans
parente y eficaz. «Nadie que 
conozca medianamente el fun
cionamiento del Ayuntamiento 
puede plantear la municipaliza
ción del transporte púb l i co» , 
conc luyó . 

N i uno ni otro muníc ipe 
consultados por A N D A L A N , 
concede excesiva importancia 
al hecho de que la mayor ía de> 
izquierdas no votara unida en 
el ú l t imo Pleno. Francisco Po
lo está convencido que este te
ma no va a tener repercusiones 
en el futuro. «Es ta desun ión 
- a segu ra - ha sido meramente 
coyun tu ra l» . E l alcalde es de 
la misma opinión, pero tiene 
interés en subrayar que «el 
gran reto que tiene planteado 
hoy la izquierda, es el de ser 
capaz de ejercer el poder sin 
utilizar medidas demagóg icas ; 
aunque para ello tenga que 
realizar actuaciones impopula
res, como ésta de la subida de 
las tarifas. Si no se afrontan 
los temas con la seriedad sufi
ciente, los ayuntamientos de iz
quierdas podr ían llegar a fraca
sar por estas cues t iones» . 

P. D . 

A propósito del «hiper» de Utebo 

Aclaración 
E n el pasado n ú m e r o de A N D A L A N , en el ar t ículo «Ent re ten

siones y amenazas, Utebo dijo sí al «h iper» , que relataba las cir
cunstancias y el ambiente que ha rodeado y rodea el proyecto de 
instalar un hipermercado de capital francés en el t é rmino munici
pal de Utebo, se deslizó la e r rónea af irmación de que Gaspar Cas
tellano y José Luis Mer ino , presidente y vicepresidente de la D i p u 
tac ión Provincial zaragozana respectivamente, poseían terrenos en 
Utebo; de forma que podía entenderse que ambos podr ían resultar 
beneficiados por esta causa, en el caso de que el «hiper» se cons
truya finalmente, decisión que ahora depende de la citada Diputa
ción Provincial . 

Quede claro, pues, que ni Gaspar Castellano ni José Luis M e r i 
no poseen terreno alguno en la mencionada localidad. A N D A L A N 
lamenta los perjuicios que su e r rónea información de la semana 
pasada haya podido causar a los interesados y no tiene inconve
niente alguno en hacer esta públ ica rect if icación, en la línea ,de 
respeto a la verdad que siempre ha seguido este semanario y que 
también guió la e laborac ión de la información que conten ía el 
error que ahora se corrige, fruto de las prisas - l a decisión del 
Ayuntamiento de Utebo sobre el tema se produjo escasas horas an
tes de que el per iód ico entrase en m á q u i n a s - y no de la mala fe. 

Ahora, la manzana 

El Forppa, tarde, 
como siempre 

L a manzana aragonesa tiene este año todas las pintas de irse a 
pique: primero fueron las tormentas de pedrisco que arruinaron la 
cosecha de la comarca de Calatayud - a tres pesetas el kilo se tuvo 
que malvender—, luego ha venido una supe rp roducc ión que puede 
hundir los precios de mercado en la comarca leridana. Y como 
tantas otras veces, los agricultores se han visto solos. Solos frente a 
las calamidades naturales y solos frente a los intermediarios. 

Porque el F O R P P A , una vez más, ha llegado tarde y mal. Y a 
en el mes de septiembre se preveía una recolecc ión de 1.050.000 
kilos -350.000 más que el año pasado- y ya entonces se habló de 
unas subvenciones a los agricultores que les ayudaran a comerciali
zar los excedentes. Pero se ha esperado al mes de noviembre para 
hacer públ icas las bases de ejecución de los acuerdos. A estas altu
ras, la mayor ía de las manzanas están ya en manos de los interme
diarios, que son quienes van a poder jugar con los crédi tos del 
F O R P P A . 

Por si fuera poco, estos crédi tos van a ir destinados a las man
zanas almacenadas no en los centros de p roducc ión —que es donde 
alguna cooperativa podr ía retenerlos—, sino en los de consumo, 
que es donde los intermediarios controlan la red de frío. Finalmen
te, estos crédi tos hay que devolverlos antes del 30 de marzo. Esto 
es lo que se llama una polí t ica agraria de crédi tos a medio plazo. 

Una vez más , el F O R P P A llega tarde para los agricultores, pe
ro, claro, los intermediarios sí que están a tiempo para acogerse a 
estas «ayudas al c a m p o » . 

E . o . 

$n ñ ó n 

• Luis Cid, delegado 
provinc ia l de Fuerza 
Nueva de Valladolid, que 
el pasado 28 de octubre 
sufrió un accidente de 
automóvil en Calatayud 
cuando regresaba del mi
tin celebrado por su par
tido en Zaragoza aquella 
mañana, portaba en el 
momento del accidente 
una pistola (debidamente 
legalizada), documenta

ción de otras dos armas 
cortas y un bate de béis
bol. 

• Rafael Zorraquino, 
secretario regional del 
PSOE, envió una carta al 
diario «Aragón Exprés» 
protestando por que éste 
hubiera dedicado dos pági
nas a publicar una entre
vista con Emilio Gastón, 
líder del PSA, quien ha 
anunciado que su partido 

se presentará a las elec
ciones para el parlamen
to catalán. 

• La estación de es
quí de Cerler ha sido in
cluida en el Pirineo cata
lán por el suplemento 
«Ocio» que publica el 
diario madr i leño «El 
País». Cerler es un muni
cipio del valle aragonés de 
Benasque, aunque la em
presa que explota sus 

pistas de esquí es de 
capital catalán. 

• Aurelio Biarge, pre
sidente de la Diputación 
Provincial de Huesca, se 
enteró de que Campsa 
estaba realizando pros
pecciones a la búsqueda 
de petróleo en las proxi
midades de Bierge, en el 
Somontano, cuando la 
perforación había alcanza
do ya los 2.900 metros. 
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«Aragón Exprés» 
se pasa a la mañana 

El pasado viernes, dos de noviembre, apareció por la mañana por 
vez primera el hasta ahora periódico vespertino «Aragón Exprés». Sin 
introducir cambios apreciables en los contenidos de su diario, la em
presa editora. Prensa Aragonesa, S. A. , ha iniciado una difícil fase de 
expansión que intenta romper el monopolio matutino de «Heraldo de 
Aragón» y convertir en regional un periódico que hasta ahora había 
sido prácticamente sólo zaragozano. Un interrogante estaba en el aire: 
¿de dónde ha salido el dinero para este paso? 

Ŝalimos 
por la mañana 

IHTESOE 
PE 
IOS GALLOS 

A juzgar por los primeros 
números , los cambios en «Ara
gón Exprés» se reducen a au
mentar el n ú m e r o de páginas, 
reestructurar algunas secciones 
- p o r ejemplo , ha resucitado 
las de « H u e s c a Exprés» y «Te
ruel Exprés», que ensayó sin 
éxito hace a ñ o s - y, sobre to
do, a una mayor difusión re
gional. E l día dos aparec ió ba
jo un expresivo titular en su 
primera página: «Buenos días, 
Aragón» y se puso a la venta, 
según fuentes de Prensa A r a 
gonesa, S. A . ( P A S A ) , en 145 
nuevos puestos que, unidos a 
los anteriores, har ían un total 
de 465 en todo A r a g ó n ; el ob
jetivo es alcanzar los 1.000. 

L a idea de convertir «Ara
gón Exprés» en matutino había 
sido largamente acariciada por 
P A S A , una sociedad que se 
halla p r ác t i camen te en su tota
lidad en manos de la familia 
F u e m b u e n a - F e r r á n d e z (El pa
dre, Eduardo Fuembuena C o -
mín, ha sido desde su funda
ción director del per iódico) . 
M á s recientemente mantuvo 
contactos con Sebast ián Auger, 
cabeza del grupo catalán M u n 
do, que edita, entre otros, 
« M u n d o Diar io» , «Tele Ex
prés» y ' « A s » en Barcelona, e 
«Informaciones» en Madr id . 
L a posibilidad de formar una 
cadena con «Informaciones» 
de cabecera y otros per iódicos 
que aprovechasen la informa

ción nacional e internacional 
elaborada por la Redacc ión del 
ro ta t ivo m a d r i l e ñ o ( A u g e r 
c o m p r ó hace algunas semanas 
«La Gaceta Regional» de V a 
lladolid) se barajó durante al
gún t iempo, pero no hubo 
acuerdo. Las negociaciones de 
P A S A con Mundo están dete
nidas, según manifestó a A N 
D A L A N un portavoz del grupo 
per iodís t ico ca ta lán , que no ha 
descartado la posibilidad de 
que a lgún d ía se reanuden 
unas conversaciones que se ini
ciaron a propuesta de la em
presa aragonesa, según las mis
mas fuentes. 

Eduardo Fuembuena desmin
tió ca t egó r i camen te a A N D A -
L A N la presencia de capital 
c a t a l á n tras el cambio de 
«Aragón Exprés» ; t ambién se 
había rumoreado la posibilidad 
de que hubiese entrado en la 
operac ión el empresario barce
lonés Santacreu, hombre de 
ideas polí t icas p róx imas a Fra
ga Iribarne y cabeza del Banco 
de Huesca, entidad de capital 
ca ta lán . Fuentes bien informa
das han seña lado a este semana
rio que P A S A habr ía solicitado 

un c réd i to a una caja de ahorros 
local, que estar ía en tramita
ción en estos momentos. 

L a convers ión en matutino 
no ha exigido ninguna inver
sión en tecnología ; su director 
manifestó a A N D A L A N que 
disponen de la mejor maquina
ria de Europa. L a plantilla de 
redacc ión la forman en estos 
momentos ocho personas. E l 
proyecto inicial de mantener 
una segunda edición de tarde, 
además de la de la m a ñ a n a , ha 
tenido que ser abandonado por 
el momento. Tampoco hab rá 
un gran incremento del n ú m e 
ro de p á g i n a s : « V e n d e m o s 
ideas y no pape l» . Fue la con
tes tac ión. 

Tras negar que se haya pro
cedido a ninguna ampl iac ión 
de capital que haya podido dar 
cabida a grupos de presión en 
la empresa. Eduardo Fuembue
na señaló que la l ínea ideológi
ca de «Aragón Exprés» no va 
a variar, m a n t e n i é n d o s e en «un 
aragonesismo de raíces arago
nesas», p Y) 

A N D A L A N , cuya vida e, incluso, cuyo nombre ha sido 
sistemáticamente silenciado por la prensa local, saluda cor-
dialmente la conversión en diario de la mañana del hasta 
ahora vespertino «Aragón Exprés», en la esperanza de que 
sepa dinamizar el anodino panorama de la prensa regional 
en Aragón. 

Este año, en Huesca 
A muy pocos días de la pre

sentac ión del magnífico traba
jo-compendio en torno a las 
I Jornadas de Teruel , se acaba 
de hacer públ ico el programa 
de las II Jornadas sobre «Ara
gón hoy» (Estado actual de los 
Estudios sobre Aragón) , que se 
ce lebra rán los p róx imos días 
19, 20 y 21 de diciembre en la 
Universidad Laboral de Hues
ca. 

E l programa de la edición 
1979 deriva, en buena medida, 
de las experiencias obtenidas 
en el estreno del pasado año . 
De una parte, las disciplinas 
aparecen esta vez agrupadas en 
dos grandes bloques, coinci
dentes con lo que se ha dado en 
llamar el saber «humanís t i co» 
y el «científ ico». De otro, se 
ha incorporado el análisis de 
á reas y disciplinas que el año 
pasado brillaron, sin malas in
tenciones de por medio, por su 
ausencia. 

Humanidades y Ciencia se 
reparten, en bloques iguales, 

fias doce —el año pasado fueron 
trece— ponencias del progra
ma. En el primero de ellos, el 
«cangre jo h is tór ico», que el 
pasado año se de ten ía en la 
An t igüedad de Aragón , este 
año retrocede hasta la Arqueo
logía aragonesa, de la mano de 

Antonio Bel t rán Mar t ínez . U n a 
de las grandes ausentes en Te
rue l , la M ú s i c a aragonesa, 
entra este año en partitura a 
t ravés de Pedro Calahorra y 
José Vicente Gonzá lez Valle. 
Las lenguas vernáculas de A r a 
gón tienen también sitial de 
honor en Huesca, en la perso
na de T o m á s Buesa Oliver. L a 
que el pasado año era ponen
cia de Geograf ía humana de 
Aragón , este año se convierte 
en Demografía aragonesa, pre
sentada por el mismo ponente, 
Vicente Bielza de Ory. Una 
etapa tan importante como es 
el Aragón visigodo tiene tam
bién nombre propio en esta 
edición: José Mar ía Lacarra. 
Cierra este primer bloque la 
ponencia que p resen ta rá Angel 
Canellas en torno a Historio
grafía local aragonesa. 

Por otra parte, el bloque 
«científico» —que el pasado 
año se c i rcunscr ibía casi exclu
sivamente al campo de la eco
nomía y a la historia de la 
ciencia y la t écn ica en A r a 
gón— este año se ve generosa
mente ampliado al terreno de 
la Flora y Fauna de Aragón 
(Carlos Mar t í y Pedro Montse
rrat, del Centro Pirenaico de 
Biología Experimental de Ja
ca), la Climatología aragonesa 

(Alfonso Ascaso L i r i a ) , los 
recursos geológicos aragoneses 
(Joaquín Vil lena Morales), la 
bioantropología de la población 
aragonesa (José Luis Nieto) y 
al tratamiento puntual de dos 
aspectos de interés excepcio
nal: el proceso de industrializa
ción del Aragón contemporáneo 
(José Antonio Biescas) y la 
Ciencia y la técnica en el A r a 
gón del siglo X V I I I (Emil io Ba
laguer). 

Finalmente, la mesa redon
da, que el año pasado pasó re
vista a la s i tuación actual de 
los archivos, bibliotecas y mu
seos con fondos aragoneses, es
te año en t ra rá de lleno en el 
f enómeno del libro aragonés, 
de la mano de José Alc rudo , 
Gui l lermo Fatás , Eloy Fe rnán 
dez, Luis Marquina, Remedios 
Moralejo, M . " Dolores Pedra-
za, José Mar ía Pisa, Francisco 
Pons e Inocencio Ruiz. 

Como el pasado año , la ins
cr ipción en las Jornadas es 
gratuita, debiendo formalizarse 
en el Instituto de Ciencias de 
la Educac ión (ICE) de la U n i 
versidad de Zaragoza, coordi
nador del ya clásico conclave, 
antes del día 30 de noviembre. 

J . R. M . 
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Asambleas en Teruel 
Mientras la vida estaba p rác t i camen te paralizada por las bajas 

temperaturas y un apagón de luz, que puso a prueba la capacidad 
de aguante de los turolenses durante casi sesenta horas, la Unión 
de Centro D e m o c r á t i c o ( U C D ) y el Partido Socialista Obrero Es
pañol (PSOE) celebraron sus asambleas provinciales los días 26 y 
27 del pasado mes. 

U C D lo tenía todo atado y bien atado. En días anteriores se 
habían realizado asambleas informativas comarcales en las que se 
decidieron los nombres que, días más tarde, ocupar ían un lugar en 
el comi té ejecutivo provincial . E l reparto se es tableció del siguiente 
modo: seis miembros del Bajo Aragón , cuatro de la comarca de' 
Calamocha y siete del á rea de Teruel . Los cinco restantes fueron 
para los parlamentarios. 

R o m á n Alcalá , presidente de la Dipu tac ión Provincial y cabeza 
de la tendencia conservadora, acced ió a la presidencia del partido. 
T o m á s Lozano, de la tendencia progresista, fue elegido nuevo se
cretario provincial . Trabaja como méd ico de la Seguridad Social y 
del «Cor te Inglés». 

Los socialistas turolenses fueron a su asamblea de Andorra divi
didos entre la tendencia radical, que encabeza Alvaro de Diego, 
secretario provincial de U G T , y la moderada, que representan Vi-
cente Sánchez y el senador Isidro Guía . L a gestión de la ejecutiva 
anterior, cuya secre tar ía ocupaba Vicente Sánchez , fue aprobada 
por un margen no muy amplio: 280 votos a favor y 204 en contra, 

C o n el á n i m o de llegar a una candidatura de síntesis - e n la li
nea que defendía el diputado, ausente, Pedro Bofill—, los modera
dos ofrecieron la presidencia y cuatro secre tar ías , dos de ellas en 
blanco, a los radicales. L a contrapropuesta de éstos insistía en que 
no hubiera ningún miembro del anterior en el nuevo comité ejecu
tivo. Poco después , la candidatura encabezada por Alvaro de Die
go y Gerardo Torres recons ide ró su postura, incluyendo hasta seis 
miembros de la anterior ejecutiva provincial , entre los que estaban 
Isidro G u í a y Rafael Lasmar ías , pero faltaba Vicente Sánchez. Sin 
posibilidades ya de entendimiento, la candidatura moderada fue vo
tada mayoritariamente. Rafael Lasmar ías , de Alcañiz , fue elegido 
secretario provincial y Vicente Sánchez pasó a ocupar la presiden
cia. En contra de esta candidatura votaron las agrupaciones locales 
de Alcañiz , Ar iño , Utri l las, Cel ia , Ráfales y Teruel . 

La semana de Barbastro 

L a falta de imaginación y la b ú s q u e d a rutinaria de la brillantez 
consagrada podr ían definir, un a ñ o más , la Semana Cultural Bar-
bastrense que se ce lebró los úl t imos días del mes pasado. Empezó 
tarde y con prisas. L a Comis ión de Cul tura del Ayuntamiento pre
firió posponerla a principios de a ñ o a la vista de las entonces pró
ximas elecciones municipales. U n a vez en marcha el nuevo equipo 
municipal, se ace le ró su convocatoria, con lo que la improvisación 
ha sido la tón ica de la mayor ía de los actos. 

A esta improvisación se han de unir las contestaciones que han 
surgido a la tradicional forma de organizar los actos. Este año se 
han cuestionado algunos de los aspectos de la Semana. Especial
mente el Premio de Novela Corta , que con un coste de unas 
300.000 ptas. bloquea la posibilidad de desarrollar otras iniciativas 
de mayor «rentabi l idad cul tura l» . Igualmente se criticó el aire 
triunfalista de la Semana, que recurre habitualmente a grandes fi
guras consagradas, pero escasamente relacionadas con la realidad 
aragonesa. Las crí t icas cayeron en saco roto y la Semana -de la 
mano de José M a r í a Santiago Claver ía , concejal de U C D que pre
side la Comis ión municipal correspondiente, pero sin conocidas 
preocupaciones anteriores por el mundo de la cu l tu ra - volvió a re
correr los caminos trillados de siempre. 

M á s eco tuvieron las cr í t icas lanzadas por los partidos y sindi
catos de izquierda a la cena en que se entregan los premios de no
vela, en la que abundan invitaciones a personajes de la vida oficial 
-directores generales y subsecretarios a ser pos ible- . Ante la polé
mica, se acced ió finalmente a un acto «popu la r» que tuvo una es
casa respuesta de la pob lac ión . 

En cuanto a los actos programados, cabr ía destacar la conferen
cia de Manue l A lva r , que se d e s p a c h ó de una manera rotunda y 
ca tegór ica contra el a ragonés : « N o hay más lengua que el español, 
lo d e m á s es aldeanismo o cons igna» . L o cual, dicho precisamente 
en el A l toa ragón , no deja de sonar bastante fuerte. 

Y al final llegaron los premios. Las 200.000 ptas. del Premio de 
Novela Cor ta se fueron para G i m é n e z Aznar , escritor ligado a 'a 
cultura oficial zaragozana y cr í t ico de teatro del desaparecido 
« A m a n e c e r » , con una obra, «El abobinable Gi ldo» , que según los 
primeros comentarios no rompe la trayectoria inconfundiblemente 
derechista de su autor. 



Aragón 
Un cultivo milenario que subsiste en Teruel 

El «misterio» del azafrán 
Pese a ser milenario, el culti

vo del azafrán es p rác t i camen
te desconocido en Aragón . Las 
únicas zonas de cultivo están 
hoy en la comarca del Ji loca, 
entre Calamocha y Villarque-
mado, y en la sierra de M o n -
talbán, que abarca la comarca 
de Muniesa. E l centro por ex
celencia de este cultivo artesa-
nal es Monrea l del Campo 
(Teruel), que da las produccio
nes más altas. 

E l cu l t ivo , or ig inar io del 
Asia Menor , fue introducido 
en España por los á rabes en el 
siglo VIII . Durante la Edad 
Media t o m ó gran auge y se ex
tendió por Europa Central y el 
Medi te r ráneo . Italia y Francia 
fueron grandes productores 
hasta hace menos de un siglo. 
Pero con el aumento del nivel 
de vida, el azafrán ha ido desa
pareciendo progresivamente. Y , 
en la actualidad, su cultivo es
tá restringido a España , Grec i a 
y algunos pa í se s orientales 
- I r án , la India y P a k i s t á n - . En 
España, aparte de la zona turo-
lense sólo de cultiva en la 
Mancha y, en reducidas canti
dades, en M u r c i a y Alicante . 

Las primeras rosas del aza
frán salen en los días del Pilar. 
Presentan unas hermosas hojas 
de color violeta, que resguar
dan al brin, el componente 
más apreciado, de color rojo, y 
a las lengüetas , un s u c e d á n e o 
de aquél, de color amarillento. 

Un cultivo cien por cien 
ecológico 

La semilla de la rosa del 
azafrán es una p e q u e ñ a cebo-
lia, que se planta en zanjas de 
unos 20 cm. de profundidad. 
La temporada de la p lan tac ión 
va desde mediados de mayo a 
mediados de junio, aunque va
ría según la calidad de unas u 
otras tierras. A ñ o s a t rás , los 
surcos se abr ían con azadón 
-allí llamado legona—, después 
se utilizaron las cabal ler ías y, 
en la actualidad, cada vez más 
son los tractores los que abren 
las zanjas; aunque la planta
ción se tiene que realizar a 
mano, cebolla por cebolla. De 
cada bulbo salen 2 ó 3 tallos y 
de cada tallo 2 ó 3 rosas. 

El azafrán es un cultivo cien 
por cien eco lógico . Siempre se 
han usado abonos orgánicos , lo 
que en A r a g ó n se denomina 
fiemo, que no es ni más ni me
nos que los desechos animales 
y humanos que se amontonan 
en los corrales de las casas. 
También es un cultivo comple-

VENDO FARMACIA 
Bien situada, al lado del 
consultorio de la Segu

ridad Social. 

L|amar al 974-471163 
8 primeras horas de la 
mañana y de la tarde. 

E l eshrinado: un trabajo para los niños, para los que estudian fuera del pueblo.. 

tamente artesanal, desde su 
plan tac ión hasta el esbrinado, 
y en absoluto está mecanizado, 
a no ser por el empleo de trac
tores en las labores de arado. 

L a du rac ión media de una 
plan tac ión suele ser de cuatro 
años , al cabo de los cuales se 
levanta. Sólo se puede volver a 
utilizar la tierra para ese culti
vo cuando han transcurrido 
por lo menos 15 años . N o obs
tante, deja enriquecido el suelo 
para otros cultivos, como el 
cereal. Para que se dé una 
buena cosecha es esencial que 
la tierra esté bien «ca lada» en 
el mes de marzo, para lo cual 
es preciso que nieve durante el 
invierno o comienzos de la pri
mavera. L a simiente se vende 
por robos, que equivalen a 28 
kg. de cebolla cada uno; su 
precio ha aumentado en dos 
años de 17,50 a más de 50 pe
setas el k i lo . 

Su destino: la buena 
cocina 

E l azafrán se utiliza -aunque 
sus mismos cultivadores no lo 
saben— para usos domés t i cos y 
alimenticios, principalmente en 
Europa. Las especulaciones de 
los agricultores sobre su desti
no úl t imo se asientan en el ele
vado precio que alcanza en el 
mercado internacional. Pero no 
hay ningún misterio: la deman
da es elevada y los exportado
res muy pocos. 

Tiempos a t rás sí que era 
muy solicitado para quemarlo 
en ritos funerarios y nupciales 
en la India; los monjes budis
tas impregnaban de azafrán sus 
túnicas , para darles su t ípico 
color amarillento. 

Pero en la actualidad son los 
países europeos los que más 
consumen. Es t á considerado 
como ar t ículo de lujo, y en la 

concina francesa es apreciadísi-
mo en sus diferentes varieda
des: azafrán de sierra —el de la 
comarca de M u n i e s a - , azafrán 
de río - e l de la comarca del 
Jiloca— y azafrán de la M a n 
cha. S imu l t áneamen te al uso 
domés t i co , se le utiliza en las 
industrias conserveras, o en las 
del arroz, así como en la ela
borac ión de fármacos , ya que 
posee propiedades médicas co
mo an t iespasmódico , d iuré t ico , 
h ipnót ico , etc. Hasta hay un 
producto infantil que contiene 
azafrán: el «nan i -p reden ta l» . En 
su compos ic ión qu ímica apare
ce un aceite viscoso muy fuer
te que, ingerido en grandes 
proporciones , puede causar 
graves envenenamientos. Tam
bién entra dentro de los com
ponentes de productos aborti
vos. Y se ha comprobado que, 
disuelto en agua en pequeñas 
cantidades, posee propiedades 
afrodisíacas. 

Los mayores consumidores 
son los países de Europa Cen
tral (Alemania, Suiza, Bélgi
ca...) y los latinos (Francia, 
Italia y Portugal). Desde este 
año , Suecia y Japón son tam
bién dos grandes importadores. 

E l misterio del azafrán 

Trabajando duro, una familia 
de p e q u e ñ o s campesinos de la 
comarca del Ji loca pueden lle
gar a sacar medio millón de 
pesetas con la cosecha del aza
frán. 

Claro que, para ello, debe
rán levantarse durante unos 
veinte días a las seis de la ma
ñana, para ir a coger la flor 
antes de que le dé el sol. Y 
luego vendrán las largas horas 
sentados a la mesa para «esbri
na r» , es decir, para sacar de la 
flor los tres p e q u e ñ o s hilos del 
azafrán, de unos 8 cm. cada 

uno, mientras que en un ceda
zo, sobre la cocina, se va se
cando el «br in». 

« A n t e s —cuenta un viejo 
agricultor de Monreal— baja
ban cuadrillas de chicas de la 
sierra, algunas de buenas fami
lias, a recoger el azafrán y es-
brinarlo en las casas. Por las 
tardes se hacía baile en el pue
blo y muchos matrimonios sur
gieron precisamente al calor 
del azafrán.» 

Hoy día las cosas han cam
biado. E l producto puede ser 
un apoyo fundamental para las 
débiles economías familiares de 
los campesinos del Ji loca, a 
condic ión , claro está, de traba
jar de sol a sol durante esos 
días. Y a no bajan esbrinadoras 
de la sierra, hay que recurrir a 
los niños —las escuelas cierran 
esos d í a s - , a los jóvenes que 
estudian fuera y a los ancianos. 

Pero el misterio del azafrán 
sigue presente en la comarca. 
Escondido en las casas —en 

muchas se guarda azafrán por 
valor de tres o cuatro millones 
de pesetas, se vende en secre
to, sin que se enteren los veci
nos. E l misterio a c o m p a ñ a al 
producto hasta el final. Pero el 
verdadero «mister io» del aza
frán es bien simple: no ha po
dido subsistir más que allí don
de existe un campesinado dis
puesto a trabajar hasta el ago
tamiento para conseguir un 
complemento a sus escasos in
gresos. E l azafrán es cosa de 
pobres. 

Menos misterio tiene, sin' 
embargo, su comercia l izac ión. 
A l ser un producto dedicado 
exclusivamente a la exporta
ción, sólo una docena de ex
portadores, la mayoría alicanti
nos, tienen acceso a los merca
dos internacionales. Y son ellos 
quienes marcan los precios al 
agricultor; un precio que no ha 
subido desde hace tres años . 
Son ellos quienes, sólo en A r a 
gón, manejan anualmente más 
de cien millones de pesetas. 

En Teruel , p r ác t i c amen te no 
existe más que un solo expor
tador de azafrán: la empresa 
« H e r m a n o s G u e r r e r o » , que na
ció a partir de un comerciante 
que hace años llegó a Monrea l 
del Campo y se introdujo en el 
negocio del azafrán. Hoy, sus 
sucesores poseen la mejor casa 
del pueblo, un floreciente ne
gocio y, con un hermano dipu
tado provincial , empiezan a 
ocupar puestos en la vida polí
tica de la provincia. Todo, gra
cias al azafrán. 

Mientras, las familias siguen 
s o ñ a n d o , como tantos a ñ o s 
atrás , con el « tesoro» del aza
frán, que se guarda celosamen
te en los arcones de la casa y 
se vende cuando se casa el hi
jo, o cuando hay que comprar 
maquinaria y hace falta dinero. 
Y , c o m o tantos a ñ o s , se s i 
guen levantando a las seis de 
la madrugada para cultivar, re
c o g e r y « e s b r i n a r » unas 
750.000 flores de azafrán, para 
conseguir 500.000 pesetas, si 
hay muy buena cosecha. 

En realidad, no hay tanto 
misterio. 

Plácido Diez 
Enrique Ortego 

P R O D U C C I O N D E A Z A F R A N 

1974 
Aragón 
43 % de la producción nacional. 

1975 
Aragón 
46 % de la producción nacional. 

16.581 kg. 

Desglosado por provincias (1974] 
Teruel . . . 
Zaragoza 

Total 

Variedades 

E X P O R T A C I O N D E A Z A F R A N (1978) 

14.918 kg. 

13.266 kg. 
3.315 kg. 

16.581 kg. 

Cantidad Importe 

Mancha 
Sierra (Muniesa' 
Rio (Jiloca) . . 
Molido 
Preparado 
Coupé 

15 Tm 601.979.000 ptas. 
0,294 Tm 23.228.000 ptas. 
3 Tm 301.051.000 ptas. 
3 Tm 241.497.000 ptas. 
0,698 Tm 11.558.000 ptas. 
3 Tm 150.926.000 ptas. 

Valor total 1.330.239.000 ptas. 
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UGT; simposio sobre General Motors 

La oposición 
no se opone 

«Si la U G T se hubiera opuesto, posiblemente la General Motors se hubiera ido. 
Pero ¿dónde? Más arriba o más abajo. En cualquier caso, lejos de Aragón, 

y nos hubiéramos quedado sin G M y sin regadíos». Con esta 
premisa establecida por Santiago Valles, secretario provincial de U G T , 

en el discurso de bienvenida, comenzaba el simposio sobre la General Motors ( G M ) 
que durante los días 2 y 3 de septiembre tuvo lugar en Zaragoza, 

organizado conjuntamente por el sindicato socialista y la Federac ión Internacional 
de Trabajadores de la Industria Meta lúrgica ( F I T I M ) . 

A tenor de los resultados y 
de las personas asistentes al 
simposio, rigurosamente selec
cionadas mediante invitación y 
evitando en todo momento la 
asistencia de personas que pu
dieran discrepar abiertamente 
de las tesis oficiales, la reu
nión, que había despertado no 
pocas espectativas ya que por 
primera vez uno de los dos sin
dicatos «grandes» de la región 
se iba a pronunciar sobre el te
ma, pa rec ía obedecer a un tr i
ple objetivo. 

Los objetivos del 
simposio 

De un lado, el sindicato so
cial is ta trataba de informar 
ampliamente a los cuadros de 
la organización, del P S O E y a 
la opinión públ ica, de los efec
tos tanto positivos como nega
tivos de la instalación en F i -
gueruelas de G M , analizados 
desde la perspectiva polí t ica y 
sindical de la U G T . C o n este 
fin, y siguiendo el ejemplo de 
los ecologistas y a n t i - G M , se 
grabaron todas las intervencio
nes que luego serán publicadas 
en un l ibro. 

T a m b i é n preocupa mucho a 
los organizadores del acto, en 
especial a la F I T I M , organis
mo sindical que agrupa a 12 
millones de meta lúrg icos de to
do el mundo, entre ellos a los 
trabajadores de G M en Alema
nia, Bélgica y U S A , la incorpo
ración de los futuros trabajado
res en la factor ía de Figuerue-
las a un marco sindical euro
peo, que t raer ía como conse
cuencia un afianzamiento de la 
U G T en el panorama sindical 
español , ya que es la ún ica 
central sindical española repre
sentada en la Confede rac ión 
Europea de Sindicatos (CES) . 
E n este sentido, la presencia 
de C o l l i n Gonze, responsable 
mundial del sector del a u t o m ó 
vil de la F I T I M , de l íderes sin
dicales alemanes en las fábri
cas Opel y de Carlos Pardo, 
representante ibér ico de la F I 
T I M y coordinador del simpo
sio, se hizo notar. 

Por ú l t imo, habr ía que seña
lar la numerosa asistencia de 
empresarios zaragozanos, entre 
ellos Eduardo Agui lar , director 
de Industria de la D G A y pre
sidente de la C O P Y M E ; Javier 
Ferrer Dufo l , presidente de la 
Confede rac ión de Empresarios 
de Zaragoza y uno de los vice-
presideBtes de la C E O E , que al 

final del simposio felicitó a la 
U G T por la oportunidad del 
mismo, y dirigentes de la Aso
c i ac ión de Constructores y 
Contratistas de Obras, que en 
numerosas intervenciones reca
baron el apoyo al sindicato so
cialista para conseguir la adju
dicación de las obras de la fac
tor ía de Figueruelas. Tampoco 
faltaron a la cita ejecutivos de 
la propia General Motors . 

Una pera en dulce 

Si el simposio no respondió 
a lo que se esperaba —los dir i 
gentes de la F I T I M señalar ían 
que se trataba de un debate 
más amplio que hab ía que lle
var al seno de la sociedad ara
gonesa, y aún de la española , 
hasta que se ponga en funcio
namiento la factoría—, no me
nos desiguales fueron las inter
venciones. 

C o n una a locuc ión previa 
del coordinador Carlos Pardo, 
genuino representante de la lí
nea soc ia ldemócra ta en el sin
dicato socialista, en la que se
ñaló que el marco del análisis 
era la General Motors en Es
p a ñ a - n o en A r a g ó n - , Nicolás 
Redondo, secretario confederal 
de la U G T , c e n t r ó su interven
ción en la estrategia sindical a 
seguir en los p róx imos años a 
medida que el capital vaya ad
quiriendo caracteres interna
cionales. 

E l l íder sindical y diputado 
socialista señaló que la instala
ción de G M en Figueruelas es 
irreversible y lo que procede 
en estos momentos es preparar 
una estrategia de control de la 
misma, que ayude a variar la 
cor re lac ión de fuerzas a favor 
de los trabajadores, en el mar
co de una e c o n o m í a mundial 
cada vez más dominada por las 
multinacionales. 

En el mismo sentido a b u n d ó 
Co l l i n Gonze . Según el respon
sable del sector del automóvi l 
de la F I T I M , sólo aquellos tra
bajadores organizados en sindi
catos fuertes dentro de las fac
torías de G M en el mundo, lle
gan a adquirir «buenas» rela
ciones con la empresa. E n este 
sentido señaló a los alemanes, 
belgas y norteamericanos, co
mo bien organizados. «En el 
úl t imo convenio —dijo—, los 
trabajadores norteamericanos 
de G M han firmado por 10 d ó 
lares/hora para este año , 15 
dólares para el siguiente y 20 
dóla res /hora en 1981. A cam

bio de esta y otras mejoras, los 
trabajadores a u m e n t a r á n la 
product iv idad , r e d u c i r á n las 
horas perdidas y r ehusa rán la 
huelga, porque lo que le inte
resa a la multinacional es la 
p roduc t iv idad» . A esto, uno de 
los militantes de base de U G T 
que se encontraba en la sala, 
c o m e n t ó : « m e n u d a pera en 
dulce que nos c a e » . 

Triunfalismo 
automovilista 

Si las intervenciones de N i 
colás Redondo y Co l l i n Gonze 
no despertaron ningún tipo de 
debate entre el auditorio, e in
cluso en algunos sectores más 
radicalizados de la mil i tància 
ugetista sonaron a « t rágala» 
oficial, más desafortunada fue, 
si cabe, la in te rvenc ión de José 
Luis Corcuera, secretario fede
ral del metal de U G T . C o n 
sorpresa para muchos, Corcue
ra, encargado de desarrollar un 
ponencia acerca del futuro del 
sector del au tomóvi l , no inci 
dió apenas en el decreto libe-
ralizador del sector, redactado 
por U C D , y se lanzó a desta
car los aspectos positivos del 
coche, elaborando una sociolo
gía del mismo que se podr í a 
calificar de triunfalista. Entre 
otros objetivos a cumplir, con 
el fin de reactivar el sector e 
impedir la tendencia creciente 
al paro, llegó a decir cosas tan 
peregrinas como que habr ía 
que cambiar «el Cód igo de 
Circulac ión , para hacer más 
seguro el t ráf ico», así se incre
men ta r í a el consumo de auto
móviles y, por tanto, el empleo 
en el sector. 

C o n la in te rvenc ión de Ra 
món Sáinz de Varanda, alcalde 
de Zaragoza, y del senador 
Biescas, que fue sin duda algu
na la estrella del simposio, se 
animaron las sesiones y los 
asistentes comenzaron a inter
venir en los debates, con lo 
que se puso de manifiesto la 
diferencia de criterios existente 
entre los ponentes que venían 
de M a d r i d y los «de la t ie r ra» , 
mucho más cautos y reticentes 
a aceptar el hecho G M . 

20.000 puestos de trabajo 

Sáinz de Varanda, que no 
cues t ionó a la multinacional 
yanki, se mos t ró muy incisivo 
en los ataques contra el lugar 
de su ubicac ión , el m é t o d o por 
el que se había decidido ésta y 

En Madrid, no le hacen ascos a la G M 

las consecuencias irreparables 
que aca r r ea r í a a la región y en 
concreto a la ciudad de Zara
goza. «El Ayuntamiento de Z a 
ragoza —señaló— cuenta con un 
presupuesto ordinario de 4.200 
millones de pesetas, mientras 
que el déficit en equipamientos 
e infraestructuras asciende a 
50.000 millones. Es evidente 
que con la instalación de G M 
se i n c r e m e n t a r á casi hasta el 
dob le» . 

Biescas, por su parte, evitó 
pronunciarse a favor o en con
tra de la instalación de G M , y 
d e m o s t r ó , tras una detallada 
exposición, que los beneficios 
para Aragón se l imitar ían a un 
h ipo té t i co aumento en 2.300 
millones de pesetas de la tasa 
fiscal regional, en el caso de 
conseguir un estatuto de auto
nomía similar al ca ta lán , y un 
total de 20.000 puestos de tra
bajo entre los directos de la 
factoría —9.500— y los induci
dos en la industria, construc
ción y servicios, lo que no sir
ve para atajar el paro en A r a 
gón, ni promocionar industrial-
mente Huesca y Teruel , ni evi
tar que los cultivos de regad ío 
en el Valle del Ebro se vayan 
convirtiendo en extensivos pro
gresivamente. 

Afirmaciones estas que co
r robora r í a posteriormente el 
diputado Anton io Piazuelo, al 
señalar que el paro actual en 
la región afecta a 25.000 traba
jadores y que, de seguir la ten
dencia actual de 1.000 nuevos 
parados cada mes, el día que 
entre en funcionamiento la fá
brica de G M se h a b r á duplica
do el n ú m e r o de desemplea
dos, con lo que su n ú m e r o to
tal no var ia rá respecto del ac
tual. T a m b i é n señaló que, aun
que los efectos de la instala
ción no beneficiar ían a Huesca 
ni a Teruel , consideraba positi

va la instalación por el impac
to que podía tener en la inver
sión y en la agilización de la 
industria regional. 

Sin oposición 

M u y meditada fue la la in
te rvenc ión - l a úl t ima del sim
posio— de Luis Ro ldán , conce
jal del Ayuntamiento de Zara
goza. En su opin ión , no menos 
de 1.000 trabajadores de la pe
q u e ñ a y la mediana industria 
de Zaragoza, todos ellos técni
cos cualificados, pasarán a tra
bajar a la factor ía de G M en 
Figueruelas. Este trasvase de 
poblac ión laboral supondrá a 
la industria aragonesa un coste 
no inferior a 750 millones de 
pesetas, a d e m á s de ver merma
das sus posibilidades de acceso 
al cap i ta l ' financiero, al tener 
que competir en el mercado de 
dinero con un monstruo como 
la empresa de Detroit . En 
cambio, y como positivo para 
la industria regional, G M trae
rá nuevos modelos organizati
vos que, a su juicio, animarán 
y reac t iva rán la industria au
tóc tona . 

E l simposio, que continuará 
con nuevas sesiones en Cádiz 
- sede de otra fac tor ía de 
G M — dedicadas únicamente al 
sector de componentes del au
tomóvi l , no dio más de sí. No 
hubo n i n g u n a i n t e r v e n c i ó n 
contraria a la instalación de 
G M en Figueruelas. No se 
cues t ionó , por ejemplo, el mo
delo de desarrollo que significa 
G M , ni el papel que juega Es
p a ñ a en el nuevo modelo de 
a c u m u l a c i ó n capitalista y en la 
r emode l ac ión de la división in
ternacional del trabajo. Casi 
nada. 

J . L . Pandos 
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Desde hace unos años se está 
proclamando que para que se 
onsolide el desarrollo de A r a 

gón se precisa una gran indus-
'pja. C o n tal convencimiento 
¡plaudimos hace años la llegada 
je la Seat, que luego se q u e d ó 
>n proyecto. E n otros tiempos, 
¡¡versas regiones del Estado se 
¡sputaban el pastel Ford . A h o -
à países como Austr ia o Fran
ca le disputaban a España la 
nstalación de la General M o -
ors> Se ha decidido instalarla en 
dragón y le hacemos ascos. N o 
cabe duda que la cosa no es un 
premio gordo, pero tampoco es 
como para despreciarlo olímpi
camente. 

Hasta el momento, A N D A 
LON ha dado muestras de reci-
l̂ r con reticencias la instalación, 
personalmente creo que quizás 
sea la mía una postura menos iz
quierdista, o menos radical, pero 
nadie me va a negar, de entrada, 
que es al menos igual de arago-
nesista. Por ello quiero hacerla 
pública; porque entiendo que 
cuantos, en una u otra forma, 
ontribuimos a que cada semana 

¿alga a la calle, tenemos derecho 
a hacerlo, o, en cualquier caso, 
;odo aragonés tiene derecho y 
abligación de hacer Aragón a su 
manera, aún a costa de ser me
nos «de izquierdas». 

En un reciente n ú m e r o , A N -
DALAN se ha ocupado del V 
Debate de A R R E sobre «Pro y 
contra la G M » . Deci r que «al 
final no hubo argumentos defen
dibles a favor de la instalación 
de la G M » , de inicio me parece 
un tanto vacuo. 

Hoy admiramos el poder ío de 
nacionalidades vecinas, como 
Catalunya o Euskadi, sin parar-

No todo es tan malo 
nos a considerar que entre otras 
cosas, lo son gracias a haber re
cibido, en épocas anteriores, in
versiones de capital tan multina
cional como el de la que se de
bate, y en condiciones impositi
vas, ecologistas y urbanís t icas 
peores. E l lo no quiere decir que 
tengamos que tragar lo que nos 
den, pero creo que vale la pena 
que cada uno hagamos siquiera 
un somero análisis de la situa
ción antes de tomar partido, 
porque, seguramente, no todo es 
tan negativo. N o deber ía despre
ciarse tan alegremente que: 

- C r e a r á 10.000 puestos de 
trabajo en la Empresa base y va
rios miles más en la industria 
auxiliar. N o es tan claro como 
se ha pretendido, que las gran
des Empresas automovil ís t icas 
hunden a las p e q u e ñ a s empresas 
auxiliares y controlan a las fuer
tes. En cualquier caso, ello de
pender í a de la capacidad de 
adap tac ión de tales empresas a 
las nuevas circunstancias, y dada 
la trayectoria mostrada por la 
p e q u e ñ a y mediana industr ia 
aragonesa hasta ahora, el pano
rama no parece tan desolador 
como se ha querido interpretar. 

- Abso rbe rá paro y gene ra rá 
empleo. Otra cosa es la planifi
cación territorial de las nuevas 
inversiones, en cuya dis t r ibución 
sí pod rá actuar la D G A de for
ma terminante, canalizando las 

inversiones hacia zonas menos 
desarrolladas desde el punto de 
vista industrial, de la misma for
ma que se ha actuado en otras 
zonas del territorio nacional, evi
tando el progresivo deterioro de 
la v ida rural y conteniendo la 
emigrac ión . 

— Q u é duda cabe de que con 
los millones invertidos en la im
plan tac ión de G M podr ían solu
cionarse parte de los problemas 
de A r a g ó n especialmente en 
cuanto a regadíos , y crear un 
mayor n ú m e r o de puestos de 
trabajo. Sin embargo, lo que sí 
puede cuestionarse es si el Esta
do acome te r í a esa inversión para 
estos fines, obviamente con más 
marcado c a r á c t e r e c o l ó g i c o . 
M u y probablemente esa inver
sión sólo podr ía arrancarse en 
base a acciones de fuerza, accio
nes que, mal que nos pese, no 
parece posible acometer, dada la 
actual corre lac ión de fuerzas. 

— Se exagera notablemente al 
hablar de que el trabajo en ca
dena posee unos ritmos «de du
reza sin par, donde los trabaja
dores tienen programado y con
trolado hasta el tiempo para ir 
al servicio». L a experiencia que 
se posee entre las empresas, 
concretamente de montaje de 
automóvi les , no induce precisa
mente a fomentar tales asevera
ciones, salvo cuando exista un 
án imo marcadamente demagógi 
co. Y ello porque, además de 

que los tiempos de sa turac ión no 
están de por sí inflados, en las 
líneas de montaje modernas se 
concede al operario una caden
cia per iódica , descanso en el 
que es sustituido por otro opera
rio. D icho pe r íodo de descanso 
no suele ser inferior a media ho
ra por jornada, lo que unido a 
otra media hora que el trabaja
dor utiliza legalmente para «el 
bocadi l lo» (en algunas empresas, 
y siempre por convenio entre el 
trabajador y el empresario, este 
pe r íodo se reduce), suman una 
hora, pe r íodo que, conveniente
mente dosificado, se considera 
suficiente para reducir los nive
les de fatiga acumulada. 

De otro lado, hablar de que al 
trabajador «se le controla hasta 
el tiempo para ir al servicio» es, 
a estas alturas, sencillamente 
pueril. Cualquier persona media
namente iniciada en las técnicas 
de organización es consciente de 
que tras haber obtenido un tiem
po cronometrado a una determi
nada actividad, este tiempo se 
mayora (se incrementa) en unos 
porcentajes standard que se co
nocen como de «neces idades 
personales» , lo que obiamente 
incluye ese «ir al servicio», pero 
no es precisamente que se indi
que c u á n d o debe hacerlo, o du
rante c u á n t o tiempo. 

Merece igualmente una espe
cial clarificación el criterio de 
que «la repet ic ión de movimien

tos mecán icos casi au tomát i cos 
provoca en los trabajadores mal
formaciones físicas y diversos 
grados de locura» . 

En primer lugar, los movi
mientos requeridos en una fábri
ca de montaje de automóvi les , 
no son tan au tomát icos , aunque 
si lo serían los necesarios, por 
ejemplo, para mecanizar peque
ñas piezas que con frecuencia se 
utilizan en ta cons t rucc ión de 
motores. Sin embargo, no parece 
que éste vaya a ser el caso de la 
G M en Figueruelas, dado que 
parece que está prevista la re
cepción del conjunto completo 
del motor. 

E n cualquier caso, t é n g a s e 
presente que el llegar a malfor
maciones físicas y diversos gra
dos de locura (y no niego que 
los haya habido), va en función 
de aspectos tan variados como 
la personalidad del individuo, 
instalaciones, maquinaria, utillaje, 
etc. L a evolución de la tecnolo
gía en los úl t imos tiempos, sin 
embargo (y esto es un hecho 
constatado), ha repercutido favo
rablemente en la mejora de las 
condiciones de trabajo. 

- L a implantación de la G M 
en Figueruelas podr ía permitir la 
« r e p a t r i a c i ó n » de aragoneses 
emigrados, y ello me consta fe
hacientemente. N o debe olvidar
se que, por ejemplo, en Seat (se
gún consta en Memorias de la 
propia Sociedad), algo más de 
cinco de cada cien trabajadores 
son aragoneses, con lo que, 
cuando menos, si a medio o lar
go plazo la industria fracasara, 
ser íamos más para gritar exigien
do soluciones. 

Javier Ramírez 

UNETE A NOSOTROS 

V; Entre todos 
haremos Aragón. 
AND ALAN lleva 
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ahora, 
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Recor te y env íe este b o l e t í n . N o necesita sello. 

COMPRA 
ACCIONES 

aiMlaliín 

Con domicilio en ^ Calle NT... 
desea suscribir acciones nominales de 500 pts., cada una, por un 
importe total de pts., de la ampliación de capital de A N D A L A N , 
S. A . , que pagará de una sola v e z Q , en plazos mensualesQde pts. 
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^ D o m i c i l i e n el cobro en el banco Sucursal 
Domicilio de la sucursal NT de cuenta 

F I R M A 

f*A nuestras c/c; 25.850 del Banco de BUbao (Coso, 31) o 42.990 del Banco de Vizcaya (Coso, 66). 

A N D A L A N 9 



Sociedad 

Proyecto de UCD sobre el divorcio 

Cuando una ley no resuelve un problema 
Considero que antes de tra

tar del tema del divorcio se 
han de aclarar tres conceptos 
totalmente diferentes y que co
m ú n m e n t e se confunden. Estos 
son separac ión legal, divorcio y 
nulidad. 

Mediante sentencia de sepa
ración (canónica o c iv i l , según 
se haya con t ra ído el matrimo
nio ante la Iglesia o ante el Es
tado) se permite a los cónyu
ges que vivan separados, que 
regulen su si tuación e c o n ó m i c a 
y dispongan sobre la guarda de 
sus hijos, pero su matrimonio 
sigue existiendo hasta la muer
te de uno de ellos; el vínculo 
permanece. 

Por el divorcio, el juez civi l 
declara que el vínculo matri
monial ya no existe a partir de 
la sentencia, por lo que cada 
uno de los cónyuges puede, si 
lo desea, volver a contraer ma
trimonio con otra persona. 

Tanto la separac ión legal co
mo el d ivorc io reconocen, 
pues, la existencia de un matri
monio. En el primer caso éste 
perdura después de la senten
cia de separac ión y en el se
gundo deja de existir al dictar
se sentencia declarando el d i 
vorcio. De todos es sabido que 
en España, hoy, ún icamen te 
existe la separac ión . Sin em
bargo, diariamente se celebran 
matrimonios de personas que 
anteriormente estaban casadas. 
¿ C ó m o es ello posible? Senci
llamente porque esas personas 
han obtenido la nulidad de su 
primer matrimonio ante los tri
bunales eclesiásticos, que son 
los únicos competentes para 
conocer tanto de las causas de 
separac ión como de las de nu
lidad. 

Por la sentencia de nulidad 
se declara que el matrimonio 
de las partes ún i camen te tenía 
apariencia de tal, pero que en 
realidad nunca existió, porque 
se contrajo con un defecto de 
forma o de fondo, o bien por
que no se tenía capacidad para 

Una ley de divorcio debe suponer un avance 

él. E l Codex luris Canonici 
prevé varios capí tulos de nuli
dad que pueden invocarse: si
mulación total o parcial, error 
en la persona, miedo, amencia, 
etc. Pero la doctrina y la juris
prudencia canónicas , desde el 
Conci l io Vaticano II -que defi
nió al matrimonio como una 
«comun idad de vida y a m o r » y 
no sólo para procrear p r o l e -
han usado por una parte un 
criterio más amplio en la inter
pre tac ión de los capí tulos tra
dicionales de nulidad y por 
otro consideran que hay perso
nas que, a pesar de ser capa
ces civilmente, pueden ser in
capaces para asumir y cumplir 
las obligaciones del matrimo
nio, bien en general o bien con 
una determinada persona. 

Para poder llegar a esas con
clusiones se consideran como 
válidas las pruebas derivadas 
de exámenes psiquiátr icos .y 
psicológicos. Depende del cr i 
terio amplio o restrictivo de 
cada Tribunal el que un matri

monio sea anulado o no. Por 
ejemplo, en los Tr ibunales 
E c l e s i á s t i c o s de B r o o k l y n , 
p r ác t i c amen te todo matrimonio 
fracasado es declarado nulo en 
base a desó rdenes de la perso
nalidad, que en ocasiones no 
son sino incompatibilidad de 
caracteres, criterio que es más 
restringido en los tribunales 
eclesiást icos españoles , a pesar 
de que son muchos los tribuna
les que lo han ampliado día a 
día y son cada vez más los ma
trimonios que, en apl icación de 
este criterio, ven solucionado 
su problema con la dec la rac ión 
de nulidad. 

U n a ley de divorcio debe su
poner un avance de e sH situa
ción. En ella ha de contem
plarse necesariamente la posi
bilidad de que una pareja que 
libremente se unió en matrimo
nio, se desuna si no han conse
guido el objetivo que perse
guían: H a de tener unos proce
dimientos rápidos y con garan
tías jur íd icas : Los jueces han 
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de con ta r con especia l i s tas 
(picólogos, asistentes sociales, 
etc.) a su servicio, que contem
plen los efectos del divorcio 
con respecto a los hijos y que 
tengan en cuenta la especial si
tuac ión de la mujer española , 
normalmente de profesión «sus 
labores» . Y , por supuesto, no 
ha de ser un privilegio de los 
e c o n ó m i c a m e n t e fuertes. 

Los proyectos de ley de la 
oposición que se han presenta
do, y que sucesivamente han 
sido rechazados, recogían con 
más o menos amplitud los pun
tos señalados , tanto los de los 
partidos parlamentarios ( P S O E 
y P C E ) , como los de las orga
nizaciones feministas y partidos 
no parlamentarios. Los prime
ros admiten como causa de di 
vorcio el mutuo acuerdo de los 
cónyuges , someten su conoci
miento a la jur isdicción ordina
ria, siendo el procedimiento 
elegido el j u i c i o de menor 
cuant ía , relativamente breve; 
ponen especial a tenc ión en que 
los hijos deban ser oídos res
pecto a su preferencia de vivir 
con uno de sus padres y esta
blecen una indemnizac ión a la 
mujer que se haya dedicado a 
las tareas domés t i cas , así como 
pensiones a cargo del cónyuge 
con disponibilidades económi 
cas. 

E l proyecto de la Coordina
dora Estatal de Asociaciones 
Feministas y el de las Mujeres 
Separadas añade que no sola
mente ha de existir mutuo 
acuerdo, sino que no ha de ha
ber dec la rac ión de culpabil i

dad; que las pensiones para la 
mujer y los hijos, de no poder 
ser satisfechas por el marido, 
habrán de pagarse por el Esta
do; establece la creación de 
tribunales familiares y piden 
que sean un procedimiento su
mario y gratuito. Asimismo se
ñalan que, a partir de ios 10 
años , los hijos puedan elegir si 
desean vivir con su padre o 
con su madre, y antes de esa 
edad la madre podrá , si lo de
sea, tenerlos consigo. 

En definitiva, se ve en todos 
ellos un deseo de adecuar la 
legislación a la realidad espa
ñola. 

E l anteproyecto de UCD, 
por el contrario, de aprobarse, 
no supondrá un avance, ya que 
ún i camen te contempla el di
vorcio para quienes lleven se
parados de uno a siete años, 
en la p rác t ica se hab rá de acu
dir a dos procedimientos, el de 
separac ión y el de divorcio, 
con la consiguiente duplicidad 
de gastos y di la tación de tiem
pos, o bien se hab rá de esperar 
durante un n ú m e r o de años en 
una si tuación de separación de 
hecho. En lugar de suavizar la 
tensa si tuación que se produce 
con una separac ión , se fomen
tará la pe r secuc ión del «culpa
ble» , y uno y otro lucharán 
por la «poses ión» de los hijos, 
A lgo que se evitaría con la in
t roducc ión del divorcio por 
mutuo acuerdo. Pero esto pa
rece demasiado pedir para el 
partido centrista. 

Glor i a Labarta 

E l milenio violeta 
Quizás no sepamos nunca si tú, oyente de primera fila que pasas* 

te la barrera de los sesenta, apoyabas con tus aplausos las críticas 
violetas al divorcio verde/ámbar de los chicos del donuts o si tu es
pontánea adhesión feminista iba dirigida a los ojos azules de Ana Es
tany. No importa. Lo que sí sabemos es que allí estabas, atento, jun
to con setecientas personas más -hombres en su mayoría, me pare
ció ver- en la sala de bingo del Mercantil y que cambiaste el bíter 
sin alcohol de la festiva mañana dominguera por el verbo punzante 
de Empar-Pineda. Posiblemente iniciabas la temporada con este mi
tin. Había convocado el Frente Feminista y por primera vez podías 
escuchar en Zaragoza la opinión de la Coordinadora de Organizacio
nes Feministas del Estado Español sobre un tema que hace temblar a 
la curia: mujer y divorcio. Atrás habían quedado, por una vez, las 
diferencias en la estrategia de los distintos grupos y una voz unitaria 
presidida por la encadenada pareja de Nuria Pompeya resonaba por 
la vieja megafonía del Casino: la ley de divordio de U C D discrimina 
a la mujer. 

Fue a principios de octubre -con el aborto también se dio gue
rra- el comienzo de la lucha por el divorcio. El movimiento feminis
ta está en auge. Las mujeres, o por lo menos algunas, lo tienen cla
ro: «Hemos aprendido a decir lo que queremos y no vamos a confor
marnos con lo que nos den. Por eso ta Coordinadora se ha planteado 
una ley de divorcio». Una ley feminista, abuelo. Alicia Araraayona 
lo explicó con manzanas para que no haya confusión. El partido en 
el Gobierno quiere un divorcio dictado por la Iglesia, pero... «¿están 
casados los obispos?». 

Estoy seguro que lo meditaste a la salida cuando ojeabas un 
ejemplar de «Vindicación» que compraste en el tenderete del Partido 
Feminista y andabas ajeno a la llamada telefónica que había avisado 
de la colocación de una bomba. Yo me enteré tomando un vino mien
tras hacía oreja a las palabras de Empar: «El divorcio es una bata
lla a ganar, pero no es la única solución a los problemas que plantea 
la familia». 

J . L o s i i l a 
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Cultura 

Manolo Pinillos: 
Sentado sobre el suelo 
Te lo podrías encontrar con Margarita a cualquier hora de la noche. Te envolvían con 
conversación y te llevaban a su casa llena de libros, de fotografías, de 
amabilidad. Manolo ha pasado por un mal trago, y muchos 
esperamos su total restablecimiento para seguir perdiendo noches 
y vida con esta pareja increíble. Mientras hablamos, su mujer va y viene, habla, 
trae refrescos, corrige a Manolo , me corrige a mí. 

El hombre 
Sus últ imos problemas con la 

salud - u n a difícil operac ión 
qu i rú rg i ca - le han precipitado 
en una vida tal vez más dedi
cada todavía a la lectura y la 
escritura. Su aspecto es exce
lente, y su clarividencia más 
exultante que nunca. 

«No digas muchas imperti
nencias», le advierte Margari
ta. Y Manolo comienza a ha
blar pausadamente: 

«Yo me estoy estudiando 
ahora para ver en qué ha in
fluido la operac ión y, efectiva
mente, ha influido bastante. 
Por un lado, no bebo; por otro 
lado, estoy menos acuciado 
por cosas de la salud, y todo 
eso, y me he convertido en un 
hombre más sereno, y mi poe
sía también se ha serenado. 
Me voy centrando en unos 
poemas muy rebeldes, muy 
combativos, pero más bien, 
considerándome yo un ser, co
mo siempre lo he sido, bastan
te vapuleado. Ahora , con esta 
situación de la operac ión , que 
ha traído colectas de amigos, y 
todo, porque si no me hubiera 
muerto, me he dado más cuen
ta de la situación del ser que 
no tiene nada y que se tiene 
que morir en un r incón. Esto 
hace convertirme cada vez más 
en izquierdista, puramente iz
quierdista, no por despecho o 
represalias ni nada de esto; lo 
que no sé, como algunas veces 
te he hablado, es d ó n d e se 
centra mi izquierdismo, por
que, como los polít icos me de
fraudan tanto, posiblemente te 
diría que en muchas cosas es
toy más lejos que el comunis
mo y, en cambio, en otras no, 
porque no me gusta la dictadu
ra. En cuanto a la poesía, todo 
esto me ha condicionado a es
cribir en una línea satír ica; mi 
sarcasmo se ha agudizado más.» 

Viaje al interior es el nuevo l i 
bro de poemas que está a pun
to de publicar en Barcelona. 
Con éste son veinte libros con 
su firma los que tendrá publi
cados este hombre cord ia l , 
contradictorio, con muchas ho
ras de trabajo y de creación en 
sus espaldas, y diez largos años 
ejerciendo la crítica poét ica 
desde las páginas de « H e r a l d o 
de Aragón». Está muy reciente 
todavía la experiencia de su 
operación, su estancia en el 
Hospital Clínico y todo ese 
maremàgnum de conmociones 
que úl t imamente ha tenido que 
padecer p o r c u l p a de su 
cuerpo. 

«Mi p reocupac ión social es 
muy amplia y muy universal, 
^ntes tenía una p reocupac ión 
ilativamente española y loca-
,lsta, Ahora en ese aspecto soy 
"n poco ciudadano del mundo, 

como Miguel Labordeta, que 
entonces t o m á b a m o s a cachon
deó lo de ciudadano del mun
do, pero que realmente lo so
mos un poco todos aquellos 
que no estamos supeditados a 
una realidad provinciana y de 
barrio, como dieo vo.» 

¿ E s c r i b i r en E s p a ñ a sigue 
siendo llorar? 

«Sí , sí, sí. Sigue s i é n d o l o . 
L a censura ahora es más re
pugnante porque es hipócr i ta . 
Aparentemente no la hay, pero 
yo me encuentro censuradísi-
mo. Hace poco me tiraron 
abajo un art ículo. ¿Por qué? 
N o me han dado ninguna ex
plicación y yo tampoco la he 
pedido, pero yo hablaba de la 
cantidad enorme de dimensio
nes que tiene el ser humano 
que todavía no han sido explo
tadas. Y decía que algunas de 
ellas se han podido descubrir 
gracias a las grandes drogas, el 
L S D , por ejemplo, con las cua
les se ha llegado a estados an
teriores a la vida y posteriores. 
Y o no hacía un panegír ico de 
las drogas, todo lo contrario, 
estoy completamente convenci
do de que son peligrosas y, 
etc., etc., pero eso que se con
sigue con la droga ahí está. . . Y 
el hombre el día de m a ñ a n a 
llegará a poderlo dominar... 
Pues, nada más nombrar lo del 
L S D , me lo tiraron. En la cosa 
política t ambién hay que andar 
con pies de plomo, con mu
chas metafór icas ; y si habla
mos de los caciques y de los 
millonarios, pues, t ambién . O 
sea, que la censura cont inúa 
completamente igual.» 

E l poeta 
Hablar con este hombre es 

hablar de los últ imos años de 
la poesía aragonesa; de la ac
tualmente mitificada tertulia 
del Nike . Tan mitificada, como 
poco conocida y hasta triviali-
zada por una crítica presunta
mente desmitificadora. L a pro
pia obra de este hombre está 
todavía por ser conocida y 
analizada con profundidad. 
Una obra poét ica amplísima, 
sugerente, que comenzó de la 
mano de Aleixandre, Ri lke y 
los poetas alemanes, que ape
nas tiene otras influencias más 
próximas a sí misma y que si
gue manando día tras día. 

«En realidad, no ha habido 
unas fases en mi producc ión . 
Han habido ocho o diez bifur
caciones dentro de mi poesía, 

, a las cuales he vuelto siempre. 
En el principio me p r e o c u p ó el 
amor, la muerte, la polít ica, y 
siempre he vuelto a estos te^ 
mas. He recalado más en ellas, 
según la época y tal.» 

- ¿ Q u e contiene Viajes al in
terior? 

- « S o n unos cuantos poemas 

recientes y luego meto dos, 
con ciertos arreglos que perte
necen al libro Atardece sin mí, 
porque están muy dentro de 
las preocupaciones que tengo 
ahora y porque de aquel libro 
se hizo una tirada de trescien
tos o cuatrocientos ejemplares, 
todo lo más, y que está casi en 
la clandestinidad, como casi 
todos los libros míos. L a mayo
ría de ellos los regalaba al ex
tranjero porque le tenía una 
m a n í a enorme al ambiente, 
porque estaba con la familia y 
todo eso, y le tenía bastante 
manía también a la ciudad. Esà 
época no la considero ahor'a 
positiva. Era una época de mi
santropía y no, no... Y o estoy 
ahora a gusto relativamente en 
Zaragoza y esa época de apar
tamiento me parece horrible. . .» 

E l crítico 
D i e z a ñ o s ininterrumpidos 

ejerciendo la crítica poé t ica en 
Zaragoza, y escribiendo libros, 
y publicando en revistas de to
do el mundo. E l testigo más 
indicado para hacer balances y 
destriparnos las claves de lo 
que podr íamos llamar «poét ica 
aragonesa de los años se tenta» . 
Y también para entroncar esta 
poét ica con la generación a la 
que él pertenece ar t í s t icamente 
y en la que prefiere ser clasifi
cado: la de los cincuenta. 

«Ya he escrito alguna vez 
que no creo que hubiera una 
poesía en Aragón anterior a la 
nuestra. Porque de los herma
nos Argensola, paso, ¿eh? In
cluso para su tiempo me pare
cen malos; eran unos pania
guados. Por de pronto eran 
unos curas que tenían una ten
dencia tremenda a la homilía 
de miles de versos -unos lata
zos horribles—, y salvo dos o 
tres sonetos entre los dos her
manos, todo lo demás es catas
trófico... N o ha habido poesía 
en Aragón hasta ahora. Esta sí 
que me parece interesante. A c 
tualmente, a diferencia de 
cuando empezamos nosotros, 
que é ramos un p eq u eñ o grupo, 
hay montones de poetas que 
están aglutinados por una serie 
de revistas, que aunque no 
sean ex t rao rd ina r i a s , t ienen 
m u c h o i n t e r é s : « N a r r a » , 
«Abrotjos», etc. Hay algunos 
como Jordi Redondo, Nasarre, 
etc., que pueden llegar a ser 
excelentes poetas, junto con 
otros que no me acuerdo aho
ra.» 

—¿Cuáles serían las constan
tes vivenciales de esa poét ica 
aragonesa? 

- « R e a l m e n t e , ya sabes nues
tro individualismo... Nos carac
teriza un humor a veces negro; 
empleamos como arma de hu
mor el sarcasmo. E l aragonés 
no emplea mucho la ironía, 
emplea más el sarcasmo. L a 
ironía, ya sabes, es más inte
lectual y más refinada. E l sar
casmo es más directo, más 
agresivo. Hay también una ten
dencia a la exageración, a los 

contrastes más revulsivos, a ve
ces conseguidos con habilidad. 
Por eso nuestro sarcasmo suele 
tener categoría , tiene una gran 
personalidad y puede ser de
moledor. Hay otras muchas ca
racteríst icas. Por ejemplo, el 
pesimismo: somos gentes pesi
mistas. Unicamente los burgue
ses tienen mucho interés en 
decir que todo va muy bien y 
tal. Y o no veo que sea necesa
rio decir que somos optimistas, 
tal vez con el pesimismo pode
mos conseguir más. Porque es
ta región es un desastre; po
bre, desamparada por el poder 
central: si no tenemos pesimis

mo que tienda a ser constructi
vo, que no esté completamente 
desesperanzado, iremos cada 
vez peor. Y somos desconfia
dos, y tenetnos motivos para 
serlo.» 

Pinillos se pregunta -nos lo 
preguntamos todos— qué es lo 
que habría que hacer para que 
la poesía dejara de ser un fe
n ó m e n o minori tar io . Todos 
también recalamos en el mis
mo puerto: sería preciso una 
transformación social en pro
fundidad que permitiera el 
apre|^|lkaje de la poesía desde 
la e^ctcl^. 

Francisco Ortega 

r ó d e l 
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i^ódeir^ 
La cadena de establecimientos 
más importante para el 
equipamiento del hogar 

Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
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Andalán y las 8 artes liberales 

Discos 

Música 
catalana 

Tres productos muy distintos 
nos llegan de Cata luña: Música 
Dispersa (Edigsa), « A r c - e n -
ciel», de Iceberg (Compañía Fo
nográfica Española), y «Desde-
sig», de Toti Soler (Edigsa). 

Música Dispersa es, en reali
dad, una reedición, prima-her
mana de la que la propia Edig
sa h i z o r e c i e n t e m e n t e de 
«Dioptr ía» de Pau Riba. Como 
ésta, la frescura y la esponta
neidad - m u y típicas de los 
años sesenta— son sus mejores 
valores. Por supuesto que hay 
desafines y desmadres, pero 
cuando hay imaginación eso es 
casi lo de menos. L a música 
que hacían Selene, Sisa, C a 
chas y Batiste - l o s integrantes 
de esta especie de comuna mu
sical— era realmente dispersa, 
dispersión que te rminó con el 
grupo para dar paso a valiosas 
individualidades, como la de 
Jaume Sisa o Albert Batiste 
(director musical de la Orques
ta Platería). 

E l L P de Iceberg demuestra 
una madurez y un dominio ins
trumental muy só l idos , con 
unas incursiones en la música 
hispana muy seguras y medi
das. A l contrario que el disco 
de Toti Soler, que es más dubi
tativo pero arriesga más y es 
más personal, se va a tiro de
recho, aunque en ocasiones pe
se demasiado la influencia del 
jazz-rock americano. 

«Taba rca» , del grupo Medi
terráneo, r eúne , en cierto mo
do, lo mejor y lo peor de los 
dos discos anteriores. Esta ban
da alicantina demuestra un co
nocimiento de la música instru
mental actual apabullante: tan

to, que casi ahoga una voz 
propia que, sin duda, están en 
condiciones de desarrollar, pe
ro no son músicos en absoluto 
mediocres. Y cae, por otro la
do, en una mística de la medi-
terraneidad, como Tot i Soler, 
de dudosa conexión con la rea
lidad medi te r ránea que es todo 
menos homogénea y cuyo hilo 
conductor debe ser en lo musi
cal algo más sólido que una 
percusión a los bongos con re
miniscencias más o menos mo-
ruves. Ahora , eso sí, se van 
perfilando en distintos focos de 
la Península unas experiencias 
musicales de nuevo cuño de 
las que conviene ir tomando 
buena cuenta. «Tabarca» , de 
Mediterráneo («Chapa Discos» 
de Zafiro), es una de ellas. 

3 Dioptrías 

Bibliografía 
aragonesa 

Aurora Egido, «Retratos de 
los reyes de Aragón», de Andrés 
Uztarroz, y otros poemas de aca
demia. Zaragoza. In s t i t uc ión 
« F e r n a n d o el Cató l ico» . 1979. 

Durante los Sitios de Zara
goza se perdieron para el patri
monio artístico aragonés los re
tratos de sus reyes que orna
ban la Diputac ión zaragozana, 
obra levantada por Alfonso V 
entre 1437 y 1450. Esa «sala de 
la memor ia» de la monarqu ía 
aragonesa perecía así en su ca
rácter tangible irremediable
mente. Sin embargo, algunas 
descripciones literarias queda
ron de la misma: las fragmen
tarias de Grac ián en la Agude
za y en el extracto hecho por 
Andrés de Uztarroz del Arte de 
Trovar, de Enrique de Villena 
(1651), y, sobre todo, el poema 
del propio Uztarroz, «Re t ra tos 
de los reyes de A r a g ó n » , con
servado en un manuscrito que 
José Manuel Blecua descubr ió 
en la Bib l io teca N a c i o n a l . 
Ahora nos lo ofrece por vez 
p r i m e r a en letras de molde 
Aurora Egido, con una intro
ducción erudita y minuciosa, 
a c o m p a ñ a d o del «Túmulo H o 
norar io» , ejercicio funerario 
que salió de la Academia de 
los Anhelantes, de la que Uzta
rroz era animador y mentor. 
Tiene mayor interés, sin duda, 
el primer poema (buena mues
tra de esa tendencia de la poe
sía áu rea a la descr ipción de la 
mano de un gongorismo mode-
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rado), porque puede, entre 
otras utilidades, servir de guía 
a los historiadores para identi
ficar unas copias de la galería 
de retratos con destino al 
Buen Retiro que, a diferencia 
de los originales, aún pudieran 
conservarse. N o menos interés 
tiene su carác te r de Aragoniada 
(nombre propuesto por Ricar
do del Arco) en la línea de La 
Franciada, de Ronsard, y Os 
Lusiadas, de Camoes, es decir, 
el establecimiento de una filia
ción épica que, dentro de los 
valores de la época , venía a 
equivaler a lo que hoy se llama 
tóp icamente «señas de identi
dad» . L a profesora Egido lo 
ofrece a historiadores y d e m á s 
implicados en el tema con un 
exhaustivo revestimiento de da
tos que facilitan enormemente 
la persecución de mayores de
talles en cualquier d i rección. 

M . Batallón 

Teatro 
Sitges 79: los 
espectáculos 

(y 2) 
Que el jurado correspondien

te declare desierto el Premio 
Ar tur Carbonell , dotado de 
250.000 ptas. y destinado al 
mejor trabajo inédi tc estrenado 
en el transcurso del Festival, 
debe interpretarse como un to
que de a tenc ión ante la calidad 
media de los espec táculos es
pañoles , en relación sobre todo 
a los extranjeros, si los compa
ramos con los de años anterio
res. Como de esa representa
ción española la mayor parte 
era catalana, no es difícil sacar 
la primera conclusión: el teatro 
catalán de Sitges def raudó a la 
mayor parte del públ ico asis
tente. Hay que decir que allí 
no estuvieron los del Ll iure, ni 
tampoco E l Joglars, ni Dagoll-
Dagom, pero esto no debe ser
virles de consuelo, puesto que 
en pasadas ediciones la repre
sentación catalana ofreció unos 
resultados generales mucho 
más aceptables. 

Tal vez la excepción la dio 
el grupo de la propia localidad, 
con el texto de Fernando 
Arrabal: Guernika. E l grupo 
Ga l l -Groc , con gran desacier
to, había elegido este insopor
table texto de Arrabal y había 
decidido utilizar para su puesta 
en escena un local en principio 
no teatral: el matadero de Sit
ges. Su principal mér i to está 
en haber convertido admirable
mente en espacio escénico lo 
que no lo era, utilizando hasta 
el límite todos los recursos que 

suministraba. Por ejemplo, po
leas, cadenas, ganchos, etc. L a 
interpretación fue sólo discreta 
y la banda sonora y la ilumina
ción demostraban la seriedad y 
la dedicación de este equipo 
de trabajo. 

Personalmente d e s t a c a r í a 
también el trabajo del actor 
Josep Mol ins , en una adapta
ción escénica del texto de Kaf
ka Carta al pare. E l valor fun
damental del montaje está en 
la sutil in terpre tación llena de 
matices y de homenajes sote
rrados a los grandes teór icos 
del teatro. Y en una línea cla
ramente inferior habría que co
locar a la compañ ía A k d r i a 
Gual , con escasa imaginación 
escénica y una in terpre tac ión 
deplorable; a la Companya 
d'espectacles de pista y orques
tina, con un montaje historicis-
ta y con cierto olor a rancio 
sobre la vida y el proceso del 
abogado catalán Francesc Fe
rrer i Guardia, al Teatre de la 
Universidad Lliure de Badalo
na, que puso en escena con 
corrección el texto del magnífi
co autor Rudof Sirera El veri 
del teatre, etc. 

Las diferentes regiones y na
ciones del estado, o no estuvie
ron representadas, o lo estuvie
ron mal, con una excepción . 
N o hubo compañías asturianas, 
ni andaluzas, ni del país vasco 
—aunque era propósi to de la 
organización haber llevado al
gún montaje en euskera—, ni, 
por supuesto, aragonesas. De 
Gal ic ia fueron los de la Escola 
d ramát ica galega, y de Vallado-
lid el A u l a de Teatro de la 
Universidad, con sendos espec
táculos mal interpretados, poco 
acabados y dando sensación 
ambos de un amateurismo vul
gar y corriente, especialmente 
los segundos. L a excepción a 
la que hac íamos referencia, sin 
ser nada del otro mundo, fue
ron los madr i leños de L a «A» 
y Caligueba, con montajes de 
marionetas, muy imaginativas y 
bien llevadas en el escenario, y 
actores. 

Con alguna excepción (la de 
la compañ ía francesa de G e 
rard Ortega), el nivel medio de 
las compañ ías extranjeras fue 
admirable. Y a hablamos la se
mana pasada un poco del Tea
tro C o n t e m p o r á n e o de Wrocla , 
Polonia. Su montaje Operetka, 
de W i t o l d G o m b r o w i c z , no 
creo que fuera demasiado van
guardista —como se le presen
taba oficialmente—, pero sí un 
trabajo excepcional, en la línea 
de los grandes espec táculos eu
ropeos, con una in terpre tac ión 
asombrosa, naturalista, una di 
rección de actores magistral y 
un rigor fuera de lo común a 
la hora de afrontar los elemen
tos técnicos . Tres años de tra
bajo de esta compañ ía que ha 
merecido el Premio Extraordi
nario a la mejor apor tac ión ar

tística. E l otro montaje que 
presentaron, Sa petíte filie, de 
Tadeus Karpowicz, interpreta
do por sólo dos actores sensa
cionales y siguiendo de alguna 
forma las enseñanzas de Jerzy 
Grotowski, me parec ió perso
nalmente tan importante como 
el anterior, con toda su senci
llez. 

L a otra gran compañ ía que 
captó la a tención del público 
fue la griega, Theatron Kessa-
rianis, que puso en escena in
genia en Aulida, y que como 
los anteriores y las feministas 
italianas, tuvo que repetir su 
actuación en vista del éxito. 
En mi opinión fueron lo mejor 
de todo el Festival. U n tipo de 
teatro basado en la relación 
entre personajes en el escena
rio formando conjuntos plásti
cos de inimaginable belleza, al 
ritmo pegadizo de unos tambo
res, muy diferente al que esta
mos acostumbrados a ver. La 
utilización de máscaras , de co
lores, con una interpretación 
estát ica, sometida a ese ritmo 
las dos horas de representa
ción, fue impecable y excep-
cionalmente creativa. También 
fue para ellos el premio Cau 
Ferrat, a la mejor aportación 
artística. 

Mar io Diegues, del grupo A 
Barraca, de Lisboa, mereció el 
premio por su brillante crea
ción de Don Joao V I , de Hel-
der Costa. Fue un montaje 
muy fresco, impecablemente 
realizado y dirigido, que hizo 
reír a mandíbula batiente, so
bre un periodo de la historia 
portuguesa que el autor eligió 
para prevenir sobre la actual 
si tuación. 

También el Teatro delle don-
ne, con sus dos espectáculos, 
puso de manifiesto un alto ni
vel de calidad, basando su tra
bajo en unas excepcionales ac
trices que han tomado como 
centro de su trabajo profesio
nal en el teatro la causa femi
nista. Y en una línea también 
muy interesante estuvo la par
ticipación del grupo venezola
no Taller Experimental de Tea
tro, de Caracas, y The Phan-
tom Captain, de Londres. 

Otro aspecto del festival lo 
constituyeron las excelentes se
siones de video-tape a cargo 
de R a m ó n Pareja, mostrando 
los úl t imos diez años de la es
cena italiana. Y también los 
homenajes a Blas de Otero y 
Celso Emil io Ferreiro. 

Capí tu lo aparte merece la 
ac tuación de la mezzo-soprano 
A n a Ricc i en un concierto es
pec tácu lo memorable. ¿Se ima
ginan ustedes a una mezzo-so
prano l iándose un cigarro, lim
piando una flauta, y accionan
do un despertador? 

Francisco Ortega 
(Foto de A . Mainar) 
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Andalán y las 8 artes liberales 

Televisión 

Don Quijote 
para niños 

N o hay motivo para dudar 
de la entrega y encomiable i lu
sión con que los ejecutivos de 
T V E han preparado la serie 
basada en el Quijote —bueno, 
la verdad es que hay motivos 
para dudar de casi todo, pero 
siempre queda bonito empezar 
por un c l i c h é - : una escrupulo
sa adaptación literaria, cuyo r i 
gor lo aseguran académicamen
te Criado del Val y Díaz Plaja, 
una música cuidada, un ingen
te trabajo de animación, eleva
do presupuesto, unas correctas 
condiciones técnicas y un ho
rario de programación inmejo
rable. 

¿Qué hay det rás de este em
peño? ¿Un elogioso afán de di
vulgación cultural; el apoyo a 
un personaje anti-Heidi-Mar-
cos-Mazingeres, etc.; una prue
ba de la cultura y el respeto a 
los clásicos de nuestros ejecuti
vos? En cualquier caso, como 
resultado se ha obtenido una 
serie culterana, falseadora del 
Quijote y nada didáct ica . 

Vayamos por partes. L a serie 
se basa en tres elementos fun
damentales: el texto literario, 
tomado textualmente de la no
vela, incorporado académica
mente al film y, en consecuen
cia, mitificado. Se usa el apoyo 
de la presencia de Cervantes 
como narrador y la sobrevalo-
ración de las voces de Fe rnán 
Gómez y Ferrandis. N o se tra
ta de los diálogos de una pelí
cula, sino de la ilustración ani
mada de unos textos. 

La música, que se nota exce
sivamente —y no sólo por ser 
mediocre- en dos funciones: el 
cubrir los vacíos entre los tex
tos y el remarcar ampulosa
mente éstos. Es una música 
adecuada al ca rác te r culturalis-
ta y pretencioso con que se 
han tratado los textos. 

El dibujo, pero, ¡ojo!, no la 
animación. Cada viñeta está 
minuciosamente dibujada, bus
cando calidades pictór icas en 
paisajes y objetos, desequili
brando el conjunto. Conjunto 
que, en general, está d iseñado 
como un encuadre cinemato
gráfico. Como hipótesis creo 
que en el director Cruz Delga
do puede haber influencias de 
los clásicos quijotes cinemato
gráficos. 

El problema se plantea al 
tratar de dar unidad a estos 
elementos: la animación se ve 
obligada a unir los textos y los 
encuadres, sin dar una dinámi
ca propia a la acción, dejando 
enormes vacíos, reforzando el 
carácter culterano y caduco de 
'a adaptación. Compasivamen-
te, la animación adquiere auto
nomía en fragmentos de ca rác 

ter disneyano, resaltando algu
nos matices, jugando p e q u e ñ a s 
bromas con animales y objetos. 

E l empeño , pues, se ha des
madrado por el cauce de lo 
excesivo y se ha maniatado por 
el excesivo respeto a la trans
cendencia cultural de la obra 
original. E l Quijote de T V E , 
así, ha perdido la oportunidad 
de tener su propia trascenden
cia, menor pero más viva, más 
productiva, m á s estimulante 
para el conocimiento de A l o n 
so de Quijano. 

J . J . V . 

Revistas 

Roldes, boums 
y boletines 

Con su número 7, ahora so
bria pero muy dignamente 
impreso, se ha puesto de largo 
en su segunda etapa la Revista 
de Cultura Aragonesa Rolde, 
que edita el «Rolde de Estu
dios Nacionalista Aragonés» 
(Apartado 4.077 de Zaragoza). 
Con su presentación, el pasado 
26 de octubre, en la que inter
vino nuestro c o m p a ñ e r o C . 
Forcadell como especialista en 
Historia de la prensa y glosan
do los principales antecedentes 
aragonesistas, comenzaron las 
II Jornadas sobre Nacionalismo 
Aragonés , en el Pignatelli, con 
charlas en días sucesivos de E . 
Vicente de Vera, Esteban Sara
sa y Mar io Gavir ia . L a revisti-
ca tiene muy maja pinta, como 
puede suponerse apoya entu
siást icamente el estudio y de
fensa del aragonés - y hay ar
t í cu los en nuestro viejo id io
m a - , evoca en su d é c i m o ani
versario a Migue l Labordeta a 
la vez que entrevista a Luciano 
Grac ia y publica otros poemas 
en fabla, aúpa nuestra apat ía 
hacia el Estatuto y estudia la 
historia desde el músico Bruna 
hasta una primera aproxima
ción a los últ imos 60 años de 
nacionalismo aragonés . N o hay 
que decir con cuán to car iño 
acoge el firmante este decidido 
y afortunado paso de los chi
cos del R E N A . 

Otra novedad - ¡ y benditas 
sean!— que tiene más de una 
conexión con la anterior, es la 
t a m b i é n nueva é p o c a de 
«Boum Exprés» que en su n.0 
6, de octubre-79, edita la Jo
ven Guardia Roja, muy lanza
da igualmente en línea nacio
nalista. Precisamente para el 
día 4 de noviembre estaba 
planteado su I Congreso, en el 

ROLDE 
CULTURA Y ESTATUTO 

que el tema central es «la po
tenciación de un movimiento 
j u v e n i l a r a g o n e s i s t a » . Este 
«Boum» es divertido, montado 
con aire juvenil, con un traba
jo muy interesante de Jaime 
Gaspar Ochoa y —es la opinión 
personal de uno, acaso un tan
to carroza ya— demasiado de
senfado y un tantico de mal 
gusto al meterse con algunas 
personas o instituciones. ¿Que 
son jóvenes? Fenomenal, pero 
ello no quita para que se pien
sen dos veces algunas cosas. 
¿O tanta prisa tienen? En esta 
tierra, por desgracia, está aún 
casi todo muy verde, pero las 
manzanas no maduran bien a 
patadas. 

Novedad a recoger, bien dis
tinta pero no menos estimulan
te, es el magnífico Boletín 
Mensual de Zuera, editado por 
su Ayuntamiento, y en el que 
éste rinde cuentas de las pro
piedades comunales, el nuevo 
plan de urbanismo, presupues
to, proyectos de cultura, etc. 
Se adivina la manica del joven 
y muy listo alcalde, Andrés 
Cuartero. 

M u y en breve: dejar cons
tancia de la incansable y exce
lente actividad del Centro de 
Estudios Borjanos, del que nos 
llegan sus boletines 13 y 14 y 
el tercer tomo de los Cuader
nos de Estudios Borjanos. De 
los tres últ imos números de las 
Fuellas d ' informazión d'o Con
sello d'a Fabla Aragonesa (10, 
11 y 12) y de que (¡Oh, mila
gro!) después de años de olvi
do le vuelve a llegar a uno 
el Bo le t ín Informativo de la 
Excma. Diputación Provincial de 
Teruel, concretamente los 53 y 
54 de los dos primeros semes
tres de este año , con muchos y 
buenos trabajos sobre cultura, 
arte, economía , historia y mu
chos e tcé teras de nuestra que
ridísima cenicienta. L o que en 
cambio no nos ha llegado ni 
en pintura, ni lo hemos visto 
para comprarlo en kioskos y l i 
brer ías , es el anunciado Bajo 
Aragón Prehistoria, que al pa
recer se anuncia y vende sólo 
por suscripción y del que espe
ramos dar más noticias. 

E. F . C . 

Libros 

Acuse de 
recibo 

José Donoso, E l obsceno paja' 
ro de la noche. Ed . Argos Ver-
gara, C o l . D B . Barce lona , 
1979. 482 págs. 245 ptas. 

Quizás la obra más impor
tante del novelista chileno, uno 
de los escritores menos conoci
dos del «Boom» pero no el 
menos interesante. 

Camilo José Cela, Oficio de 
tinieblas 5. E d . Argos Vergara, 
C o l . D B . Barcelona, 1979. 274 
págs. 180 ptas. 

Como las anteriores, se trata 
de una reedición de la «novela» 
-aunque el calificativo sea un 
poco fuerte- del polémico ga
llego y académico de la Len
gua. Sólo para forofos. 

Aron Gurwítsch, E l campo de 
la conciencia, Al ianza Universi
dad. Madr id , 1979. 492 págs. 

Estudio filosófico destinado 
a examinar el problema feno-
menológico de la conciencia. 
Para especialistas. 

Umberto Eco, Obra abierta. 
Ed. Ar i e l . Barcelona, 1979. 362 
págs. 

R e e d i c i ó n , diecisiete a ñ o s 
después , de uno de los clásicos 
de la teoría de la comunica
ción artística, el todavía vigen
te Umberto Eco , uno de los 
ensayistas c o n t e m p o r á n e o s más 
citado y menos leído. 

Fotografía 

Luis Carré y 
Enric Aguilera 
Luis Carré presenta en la ga

lería Spectrum-Canon una co
lección de obras en color, de 
agradable impacto inicial y que 
van desde paisajes con integra
ciones humanas hasta puras 
abstracciones de color. Luis 
demuestra un buen oficio en el 
manejo del color y tiene un f i 
no sentido de la composic ión , 
logrando equilibrios c romát icos 
de buena sensibilidad. 

Car ré a b a n d o n ó hace años» 
sus estudios en la Escuela de 
Arquitectura de L a C o r u ñ a , y 
tras diversas peripecias profe
sionales y familiares, que él 
cuenta con buen humor, se de
dicó a dar el salto y dedicarse 
profesionalmente a la fotogra
fía. D a clases de fotografía en 
L a Coruña , pero se confiesa 
no docente por vocac ión y sí 
por necesidad económica . Su 
aspiración principal es poder 
dedicarse a «sus» fotografías y 

a reportajes de viajes, que son 
su debilidad. Colabora actual
mente con diversas revistas y 
sólo e sporád icamente trabaja 
en asuntos publicitarios o in
dustriales. Se siente muy atraí
do por los temas de la natura
leza, ha participado en expe
riencias ecologistas y última
mente se dedica, en su obra de 
tipo creativo, a estudios de 
movimiento y búsqueda de la 
esencia de las cosas. Sus auto
res más admirados: Ernst Haas, 
Franco Fontana y Peter Tur-
ner. 

En la segunda sala de la mis
ma g a l e r í a , Enric Aguilera 
expone una serie de trabajos 
en blanco y negro, cuya temá
tica gira alrededor de sillas, 
cortinas y ventanas en su 
mayor parte. Demuestra una 
sensibilidad para este trabajo y 
un cierto rigor en sus plantea
mientos. Algunos valores de 
composición son bastante bue
nos y sus imágenes, con un 
permanente juego de presen
cia-no presencia, resultan inte
resantes. E l corte clásico de las 
obras se ve apoyado por un 
buen uso de las luces y som
bras. 

Rafael Navarro 

José Luis Sancenon expone, 
hasta el 15 de noviembre, cuatro 
grupos de fotografías en la sala 
del Centro Aragonés de Barcelo
na {el. Joaquín Costa, 68). Entre 
ellos figura un reportaje comple
to del Festival ANDALAN que, 
con asistencia de más de diez 
mil personas, se celebró en el 
Palacio de los Deportes de la 
ciudad condal en junio de 1978. 

Luis Carré 
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Entrevista 

Con su autor, Carlos Romeo 

La Ley 
de Trasplantes se 
hizo en Aragón 

Es probable que el ciudadano generalmente bien 
informado sepa que, hace escasas semanas, las Cortes 
españolas aprobaron l a Ley de Trasplantes de Organos 
(pendiente ahora sólo de la aprobación de su Regla
mento). Pero es mucho más probable que sean pocos 
los que sepan que el autor material de dicho texto le
gal es un joven profesor de la Universidad de Zarago
za, autént ica autoridad en la materia y - l o que no es 
indiferente a todo e l l o - secretario general de la Aso
ciación para la Lucha Contra las Enfermedades del R i 
ñon ( A L C E R ) . E l , pues, mejor que nadie, conoce el 
alcance de la nueva legislación y los resortes que mue
ven una polémica que ya está en las palestras. 

Aunque el extremo apenas 
haya aflorado en la conversa
ción, quizá convenga apuntar, 
de entrada, que la convergen
cia de estas dos vertientes —es
pecial is ta en materia j u r í d i c a 
sobre trasplantes de órganos y 
máximo responsable de A L 
C E R - en la persona del profe
sor Carlos Romeo Casabona, 
se hace m á s elocuente si , 
huyendo de toda suerte de me-
lodramatismos, se sabe que, a 
sus 27 años , es uno más de los 
miles de españoles que necesi
tan el permanente servicio de 
la hemodiál is is . Quede dicho 
esto no sólo para avalar su in
dudable án imo de solidaridad 
social sino, muy fundamental
mente, para certificar su cono
cimiento de la correcta inter
pre tac ión que la sociedad espa
ñola deber ía hacer de un dere

cho elemental reconocido en 
nuestra aún joven Constitu
ción: el derecho a la salud de 
todos los ciudadanos. 

Jubilar lo inoperante 

- A comienzos de este año, ju
ristas, políticos, sociólogos y 
cualquier interesado por el tema, 
tenían ya a su alcance una apor
tación fundamental: su libro 
«Los trasplantes de órganos». 
¿Cuál es, en un breve apunte, el 
espíritu e intencionalidad de di
cho trabajo? 

- E l libro tiene un punto de 
partida muy concreto: la críti
ca de la legislación hasta ahora 
vigente en materia de trasplan
tes de órganos . Es evidente 
que una legislación promulgada 
en 1950, aunque podía ser váli-
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Con la Ley de Trasplantes, los ríñones artificiales dejarán de ser la única solución. 

da para su momento, no podía 
contemplar los avances científi
cos que se han dado en todo 
este pe r íodo . Por ello, lo pri
mero que se hace en el libro 
es trazar una p a n o r á m i c a de la 
si tuación desde un punto de 
vista científico, ju r íd ico , etc. 
Tras analizar los problemas 
que dicha legislación plantea 
en una d inámica social actual, 
se hace un estudio comparado 
entre los textos legales e spaño
les y los extranjeros, para con
cluir con una propuesta con
creta de reforma de la legisla
ción vigente sobre trasplantes 
de órganos . 

—Aunque luego entremos en su 
contenido, ¿cómo fue la historia 
del texto de Ley por usted ela
borado para ser debatido en 
Cortes? 

—Sin partidismo alguno, yo 
presen té mi texto a todos los 
grupos parlamentarios. En un 
principio, U C D y el Gobierno 
ni contestaron, y fue presenta
do, finalmente, por el Grupo 
Socialista del Congreso, d á n d o 
se la curiosa novedad de que 
fue, creo, la primera propuesta 
de Ley de dicho Grupo que se 
acepta en esa c á m a r a (con 225 
votos a favor, 2 abstenciones y 
ninguno en contra). Aprobada, 
como propos ic ión , en diciem
bre del pasado año , ha sido 
una Ley de las de más rápida 
aprobac ión . A l llegar al Sena
do, conseguí anular las en
miendas de U C D que desbara
taban la eficacia de dicha Ley 
y añadí otras que mejoraban 
sustancialmente el texto remiti
do por el Congreso. Después 
de todo, la Ley aprobada final
mente el 17 de octubre por 
procedimiento de urgencia, si
gue siendo p rác t i c amen te la 
inicial , la que yo hice y cuya 
autor ía r econoc ió expresamen
te el Pleno del Senado el 3 de 
octubre. 

-Sin embargo, pese a la una
nimidad parlamentaria, determi
nados sectores sociales han enfi
lado su artillería contra dicha 
Ley. 

- B u e n o , la Prensa de dere
chas se ha situado precipitada
mente en contra de dicha Ley 
a t ravés de argumentos total
mente superficiales: que si el 
d iagnóst ico de muerte del do

nante era equ ívoco , que si la 
familia es la única propietaria 
del fallecido, que si la Ley 
atenta contra la Religión, etc., 
etc. Creo, en síntesis, que se 
ha dado una información sen
sacionalista y falsa y, como tal, 
nefasta. Y en esto tiene mucha 
parte de culpa tanto la propia 
Adminis t rac ión como los pro
pios medios informativos, que 
—estos últimos—, más por negli
gencia que por malicia, no han 
ca ído en la cuenta que una in
formación parcial es una desin
formación. Pero, cuidado: tam
poco puede decirse que haya 
habido un rechazo social por
que, evidentemente, suenan 
más unas pocas voces que di
cen «no» que miles que callan, 
que están callando su «sí». 

Libertad de dar, derecho 
a recibir 

—¿Qué aspectos fundamen
tales de esta Ley hacen definiti
vamente anacrónica la legisla
ción hasta ahora vigente? 

- L o primero que hay que 
decir es que, hasta ahora, con 
la Ley en la mano, los tras
plantes sólo eran posibles en ra
ras situaciones de muy buena 
voluntad. Muchos aspectos lo 
hacían muy p rob l emá t i co , pe
ro, esencialmente, tres concre
tos: el concepto de muerte y 
diagnóst ico de la misma; la es
casa agilidad judicial al respec
to; y, finalmente, la ausencia 
de una serie de condiciones so
ciales favorables a los trasplan
tes. 

-Revisemos, pues, uno a uno. 

- B i e n . En cuanto al concep
to de muerte, se trabaja sobre 
criterios ya elaborados y apro
bados por la sociedad en otros 
países europeos. L o que hace 
en realidad la Ley es plantear 
un d iagnós t ico precoz del falle
cimiento, con toda suerte de 
garant ías absolutas. En el texto 
se detalla que la muerte cere
bral esté determinada por le
siones irreversibles e incompa
tibles con la vida. Para dicho 
diagnóst ico se prec i sa rá el cer
tificado de tres médicos —uno 
de ellos, neurocirujano- que, 
en ningún caso, pod rán partici
par en la ex t racc ión del ó rgano 
a trasplantar. En cuanto a la 

cuest ión familiar, cuando me 
refería a la ausencia de condi
ciones favorecedoras, quería 
hacer h incapié en un aspecto 
psicológico muy importante: 
pedirle a la familia el órgano 
del fallecido es pedirle que re
conozca que ha muerto, lo 
que, evidentemente, supone un 
fuerte choque emocional. Has
ta ahora ha pervivido la idea 
jur íd ica equivocada de que el 
cuerpo del fallecido pertenece 
a la familia. Y esto no es así: 
desde el momento de la muer
te, pertenece a la sociedad. Lo 
que hay que asegurar es que se 
respete la voluntad del indivi
duo respecto a su cuerpo des
pués de muerto, y para ello se 
establecen procedimientos. Pe
ro lo que no se puede preten
der de ningún modo es que la 
familia tenga ningún tipo de 
derecho mercantil sobre el fa
llecido. Hay, pues, en litigio, 
dos materias jur íd icas . La liber
tad del donante para decidir en 
vida y el derecho a la salud del 
que está vivo. L o que fija la 
Ley es el respeto escrupuloso a 
esa libertad, pero también a 
ese derecho. 

—Finalmente, otros síntomas 
de posible rechazo social. 

—Ya digo que no se puede 
hablar globalmente de rechazo 
social y sí de una tremenda de
s información. Hay, lógicamen
te, quien ha alegado reparos 
de tipo religioso, pero han sido 
personas que se han arrogado 
la in te rpre tac ión que le corres
ponde a la Iglesia. Y ésta, por 
boca de varios obispos y teólo
gos, ha dejado ya claro que el 
concepto tradicional de la «re
sur recc ión de la carne» no ha 
de ser interpretado literalmen
te. Desde el Vaticano II, las 
corrientes más progresistas así 
lo han venido manifestando. 
L o que hay que dejar bien cla
ro es que esta Ley no merma 
la libertad de nadie, sino, antes 
bien, supone la afirmación de 
esa libertad por parte del do
nante en ínt ima relación, claro 
está, con la afirmación al dere
cho a la salud por parte del re
ceptor. Y esto no se lo acaba 
de inventar nadie: está bien 
claro en la Const i tución Espa
ñola. 

José R a m ó n Marcuello 



Seguro que ya se lo ha dicho 
algún amigúete : —Haz el indio y 
suscríbete a «El E c o l o g i s t a » -
¡Pues sí!, se trata de un grupo 
de c o m p a ñ e r o s ecologistas, 
procedentes algunos de la fe
necida «Alfalfa» y en su mayo
ría de las Asambleas Ecologis
tas, que se han inventado una 
revista mensual donde poder 
hablar de sus cosas. L a publi
cación es mensual, vale 100 
pelas, se edita en Madr id y se 
imprime en Zaralonia. Nuestro 
¡nconmesurable Josemari Lagu
nas es el corresponsal de Pale-
tonia. Se tiene intención de tra
tar en cada n ú m e r o temas mo
nográficos; el primer n ú m e r o 
está dedicado al ecologismo 
urbano, Y nos ha gustado mu
cho que en su primer editorial 
nos piden pe rdón por dirigirse 
a nosotros a t ravés de papel, lo 
que supone que algún árbol ha 
muerto para que se puedan 
materializar sus páginas y ex
presan su esperanza de poder 
realizar una prensa ecologista a 
través de otros medios que no 
signifiquen sacrificar fronda. 
Lo del indio es su lema publi
citario —que no nos lo hemos 
inventado nosotros— y pensa
mos ponernos inmediatamente 
a hacer el indio y suscribirnos 
a «El Ecologista». ¡Bienveni
dos! 

m 
Los rojos más que rojos, ro

sas violetas, malvas y d e m á s 
del Ayuntamiento de Zaralonia 

ahora vienen con que nos 
quieren matar a carreras pre
textando querer mejorar nues
tra salud y musculetes con una 
«Campaña de promoción del 
«Footing». E l asunto va dirigi
do a toda persona de cualquier 
edad, sexo o condición que de
see practicar las carreritas y a 
los Marianos Aro de turno que 
no posean información sobre 
las distancias, ritmos, forma de 
correr, o cualquier otra duda 
sobre esta materia c inegét ica . 
L a c a m p a ñ a se va a desarrollar 
durante todo el mes de noviem
bre, los sábados, de 9,30 a 
12,30, y los domingos, de 9 a 
12 horas, empezando las expli
cac iones cada m e d i a ho ra 
(9,00, 9,30, 10,00, etc.) y el lu
gar será el Parque, en el aula 
del Servicio Municipal de Par
ques y Jardines (junto a la en
trada del Jardín Botánico). Los 
técnicos y profes decid i rán la 
forma en que debemos correr 
cada individuo, tras minucioso 
examen y test, y además nos 
repar t i rán el folleto explicativo 
«Andar y correr» y un plano del 
Parque para despistados, mio
pes y desertores. 

Nota: N i se te ocurra, querido, 
acudir a tan sana afición mar
cándo te una de garrillas al aire 
y camiseta, puedes morir de 
involuntario y gigantesco cata-
rrazo y no estamos dispuestos 
a perder a nuestros mejores 
ciudadanos. Es preferible mar
carte algún modelo jersey-pan
talón de la temporada de antes 
de tomar Madr id . 

Los chicos de la Joven Guar
dia Roja, que acaban de cele
brar su Congreso la semana 
pasada, nos proponen un apre
tado week-end en Zaralonia 
para celebrarlo. Se trata de 
acudir al Parque, el día 10, a 
las 11 de la m a ñ a n a , enfrente 

J T R U C A S 

• L a cosa no va del famoso premio Heliodoro, con misterio
sos mecenas, misteriosos ganadores, misteriosos tribunales y miste
riosos millones. L a cosa va de que un agente literario se ofrece a 
disposición de cualquier autor, cervantino o no, con una tarifa mí
nima de 300 pelas. Y la cosa se puede hacer de dos maneras: o se 
mandan cartas a la Librería Ibi, c/. Zurita, 8, Zaragoza-1, o el 
agente literario en cuest ión recibirá en visita privada a los famous 
autores, los sábados , de 10 a 12, en t ambién la Librería Ibi. Posibi
lidades de que se edite la obra, varias; posibilidades de que se ven
da, las de siempre... Pero no desfallezcas, Azorín mío , cualquier día 
puede salir el sol para los escribidores (y a d e m á s no ha rán falta los 
misteriosos premios Heliodoro). 

• «Según los afamados ginecólogos suizos, que llevan con 
gran maestría y ded icac ión el embarazo colectivo de A N D A L A N , 
se da como seguro que será el p róx imo día 22 la fecha de naci
miento de la criatura que tantos sofocos, mareos y vómitos nos es-
ta costando. Y los magos, as t rólogos , brujos y futurólogos nos han 
asegurado que será niña. Y que se l lamará «La Guía», y que ten-
j1̂  dieciséis páginas a mitad de t a m a ñ o de su m a m á el ANDA
BAN, que estarán llenas de cosas interesantes para que todos nos 
0 pasemos mejor. Y que nos a c o m p a ñ a r á todas las semanas. Y 
i9ue estamos muy nerviosos por ver qué cara tiene! N o os olvidéis, 
entro de dos jueves t ené is una cita en todos los kioskos del mun-
0 para recibir a nuestra hija, que t a m b i é n es vuestra y que me 

Pega que saldrá cha ta .» 

del Salduba, donde se desarro
llarán juegos populares arago
neses. A las 12, en el kiosko 
de la Música , se ce lebrará una 
asamblea de estudiantes de En
señanza Med ia . A las 13, en el 
mismo sitio, exhibición de ká-
rate ( ¡qué cosas!, ¿no?, a pol
trones como nosotros...). A las 
6 de la tarde, desde la Plaza 
de España hasta el Jardín de 
Invierno, marcha nacionalista. 
Y a partir de las 7, en el mis
mo sitio, «Gran Festival Nacio
nalista» con actuaciones de f i 
guras del folklore a ragonés . 

Y el domingo, 11, la juerga 
comienza a las 10 de la maña
na con una j imkana, en el Par
que. A las 12, festival de gru
pos de rock de los barrios de 
Zaralonia. Y a las 6 de la tar
de, charanga desde el centro 
de la ciudad hasta la Feria de 
Muestras, donde se real izará 
un «Festival de rock», por la 
mayor ía de edad penal a los 18 
años , en el que in te rvendrán 
los grupos Moris y Asfalto. Y 
todo este programa los de la 
joven, la roja, la Joven Guardia 
Roja, lo han denominado «Ciu
dad de la Juventud». 

9 Joaquín Carbonell se ha 
dignado volver a Paletonia tras 
una larga ausencia que nos te
nía a todos mosqueados. Y es 
que, ¿se acuerdan?, se nos 
m a r c h ó antes del Pilar a Cata-
lonia para grabar su úl t imo L P , 
y no nos ha mandado ni una 
postal. Pero una, que es muy 
lista, lo ha encontrado en su 
casa a la media hora de volver 
a la tierra que le vio nacer y le 
ha exigido explicaciones. Y sa
bemos lo siguiente: que el dis
co se llama «Sin ir más lejos»; 
que le han a c o m p a ñ a d o en la 
grabac ión músicos como Santi 
Arisa, Burrull y Javier Mas; 
que la carpeta la ha d i señado 
nuestro amigúe te Pepe Robles; 
y que Eduardo Paz le acompa
ña en una canción dedicada a 
Zaragón. A h o r a están prepa
rando la p resen tac ión , y de la 
parte escénica se ocupa Javier 
Anos, del Teatro de la Ribera. 
Y la puesta de largo será en 
diciembre, en Zaralonia, para 
luego ir a Barcelonia, Madrid, 
Valencia, Salamanca, Segòvia, 
Valladolid y Huesca. 

O El Laboráis se irá hacia 
el veintitantos a estrenar ofi
cialmente su también úl t imo 
L P , «Cantata para un país», a 
Barcelonia. Y luego tiene que 
acudir a Asturias. 

• Recordamos que el sello 
discográfico «Guimbarda» cele
bra su cumpleaños el p róx imo 
día 17, en el pabel lón de feste
jos de San José (Zaralonia) con 
un concierto en el que inter
vendrán Alain Giroux, Fausto y 
el grupo Suburbano; a c tua rán 
como artistas invitados los Boi
ra, que por su lado habrán 
vuelto t ambién de celebracio
nes de c u m p l e a ñ o s de «Guim
barda», de Bilbao, Madrid y 
Pamplona. 

Coordina: Julia López-Madrazo 
Dibujos: Víctor Lahuerta 
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CERAMISTA 

Carretera Nacional, 420 
Km. 420 

Telófs: 8 y 62 

CALACEITE (Teruel) 

Casa 
de Teruel 
M e n ú s e c o n ó m i c o s 

A v d a . Va lenc ia , 3. 
T e l . 35 19 54 

cao 
librería 

Teléfono 35 79 11 
ZARAGOZA-6 

Mariano Barbasán, 18 

San Juan de La Cruz 

EN JACA 
« R E T A M A » 

A l i m e n t a c i ó n 
Vegetariana 
M a c r o b i ó t i c a 
Diabetes 
Naturismo 
H e r b o r i s t e r í a 

San N i c o l á s , 4 

max & milta 
E S P E C I A L I S T A S en S O N I D O y T E L E V I S I O N 

León XIII , 20 Tel . 21 13 71 

COLCHONERIAS MORFEO 
C O L C H O N E S D E T O D A S L A S M A R C A S . C A N A P E S , S O M I E R E S , C A B E C E R O S D E 

L A T O N , N I Q U E L A D O S . , . , L I T E R A S , C A M A S P L E G A B L E S . M U E B L E C A S T E L L A N O Y 

M U E B L E S P O R E L E M E N T O S . 

A M U E B L A M O S C H A L E T S Y A P A R T A M E N T O S 

Las Fuentes; Dr. Iranzo, 58 dpdo. Tel. 4197 18. 
Delicias; Uncete, 72. Tel. 33 41 35. 

Zaragoza. Pero servimos a todo Aragón. 
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L a po lémica levantada por la 
muerte de Jesús F e r n á n d e z va 
para largo. Hace algunos días, 
los comi tés de enseñanza de 
los sindicatos C C . O O . , U G T , 
C N T y S T E A nombraron una 
comisión encargada de esclare
cer las circunstancias que ro
dearon la muerte de este pro
fesor. Para un miembro de d i 
cha comisión, «hay pruebas su
ficientes como para pensar que 
la muerte de Jesús F e r n á n d e z 
se produjo por negligencia de 
alguien». 

U n colegio azul 

L a historia del colegio San 
Benito se inició al finalizar la 
guerra civi l española . En los 
úl t imos meses de 1939, el R i n 
cón de Goya , primoroso edifi
cio racionalista construido por 
el arquitecto G a r c í a Mercadal 
para albergar actividades artís
ticas, y situado en el parque de 
Primo de Rivera, fue alquilado 
por el Ayuntamiento zaragoza
no a la Sección Femenina de 
Falange Española Tradiciona
lista y de las J O N S , al precio 
completamente r idículo, que 
estuvo en vigor hasta poco m á s 
de un año , de cinco pesetas al 
mes. Las féminas falangistas hi
cieron del Rincón de G o y a 
centro de formación de las 
mujeres zaragozanas de la post
guerra, pero en 1950 lo con
virtieron eñ el colegio privado 
femenino San Benito; uno de 
los más caros de Zaragoza y 
preferido de la burgues ía local . 
Este con t inuó siendo su estatus 
hasta que el Boletín Oficial del 
Estado del 3 de agosto de 1978 
publ icó la orden ministerial 
que lo conver t ía en colegio na
cional. Meses antes había deja
do de existir la Secre tar ía G e 
neral del Movimiento , úl t ima 
secuela de la Falange de los 
primeros años . 

Sin embargo, el centro do
cente del Rincón de G o y a no 
es una escuela estatal más . Sus 
alumnas - s ó l o ahora admite 
niños en los primeros cursos-
son las únicas que disponen de 
autobuses y comen en el cole
gio durante todo el a ñ o (la co
mida la sirve diariamente un 
hotel). A dos años de su «nor
m a l i z a c i ó n » , el n ú m e r o de 
alumnas del San Benito hijas 
de obreros sigue siendo míni
mo. Y eso, a pesar de que por
tavoces de la Asociac ión de 
Padres de Alumnos hayan afir
mado a A N D A L A N que «es el 
colegio más interclasista de Z a 
ragoza» 

Colegio San Benito 

¿Por qué se suicidó 
un maestro? 

E l pasado 17 de octubre, las alumnas de 
sexto de E G B del colegio San Benito se 

encontraron, al volver del recreo, con 
que su profesor, Jesús Fe rnández Ruiz, 

de 52 años, se había ahorcado en su 
propia aula. ¿Cuáles fueron las causas 

que le llevaron a tomar tan trágica 
decisión? Mar ía Pilar Ortega, su viuda, 

lo tiene muy claro: 

«Mi marido se suicidó porque le hacían 
la vida imposible en ese colegio. Por eso 
y por nada más. L o humillaban, lo 
menospreciaban, incluso lo ridiculizaban 
delante de sus a lumnas». L a directora 
del centro, sin embargo, ha rechazado 
estas acusaciones y la Asociación de 
Padres opina que los tiros deben ir hacia 
otro lado. 

Profesores «a dedo» 

Fue precisamente el año en 
que San Benito se convir t ió en 
colegio nacional, cuando Jesús 
F e r n á n d e z Ruiz llegó a él co
mo profesor, tras ganar la pla
za en c o n c u r s o - o p o s i c i ó n . 
Fuentes cercanas a la Delega
ción del Minister io de Educa

ción ( M E ) en Zaragoza mani
festaron a A N D A L A N que 
Cruz Oliván, directora del cen
tro, no quer ía sacar dicha pla
za a concurso a fin de poder 
adjudicarla a una persona de 
su confianza, pero fue obligada 
por el Minister io a seguir el 
t rámi te legal. Jesús F e r n á n d e z 
y otra maestra de párvulos 

UNETE A NOSOTROS 
COMPRA 

ACCIONES 

adalán 

eran los únicos profesores que 
habían accedido al San Benito 
por concurso-opos ic ión ; todos 
los d e m á s lo hicieron por sim
ple des ignación . Incluso la d i 
rectora, que lleva más de tres 
años en el puesto, cuyo marido 
-ac tua l secretario de la Dele
gación Provincial del Minis te
rio de C u l t u r a - fue delegado 
provincial del Frente de Juven
tudes y consejero local del 
Movimiento . 

«Ahí fue donde se fraguó el 
odio que esta señora le tenía a 
mi marido; por eso la directora 
le hizo la vida imposible desde 
el primer día que pisó San Be
ni to» , acusó la viuda. Expuesta 
esta af irmación a Cruz Oliván, 
manifestó que «yo me llevaba 
muy bien con Jesús , nunca le 
inc repé por nada y pienso que 
él me tenía bastante ca r iño» . 
Pero según la viuda, «esto es 
una mentira muy grande, desde 
los primeros meses le amenaza
ron d ic iéndole que o se iba o 
le e c h a b a n » . 

Según la directora del cen
tro, Jesús F e r n á n d e z fue muy 
bien acogido en el colegio. 
«Era una persona muy alegre y 
se llevaba muy bien con todo 
el mundo, sin embargo, fue 
cambiando poco a poco, hasta 
que se convir t ió en una perso
na nerviosa y casi casi fuera de 
sí». M a r í a Pilar Ortega piensa 
que «si mi marido estaba ner

vioso y excitado, es porque no 
le dejaban en paz ni un solo 
momento; no sé por qué , pero 
lo amargaron de una forma in-
creíble e i n h u m a n a » . 

Los padres se quejan 

Escasos meses después de su 
ingreso en el colegio, la Aso
ciación de Padres de Alumnas 
de San Benito, que encabeza 
Ricardo Mar t ínez , director de 
Radio Juventud —una emisora 
que, en sus or ígenes , pertene
ció t ambién a Falange—, empe
zó a no estar de acuerdo con 
J e s ú s F e r n á n d e z . Según la 
Asoc iac ión , el profesor se dor
mía en el aula —trabajaba co
mo A T S en la Seguridad So
cial , a veces en turno de no
che—, las alumnas no estaban 
conformes con su forma de dar 
las clases y, en ocasiones, su 
comportamiento era rudo e in
sultante para con los padres. 
Por esta razón protestaron en-
tonces a la Delegación del 

I M E , a la que, ahora, culpan de 
° la s i tuación: «Ellos tienen la 
I culpa de que Jesús Fernández 
s se quitara la vida. Nosotros ha

b íamos mandado información 
sobre lo que pasaba en el cole
gio con él, pero ellos ni siquie
ra se molestaron en contestar
nos», afirmó a este semanario 
un representante de la Asocia
ción, quien añad ió que «noso
tros pedimos al Ministerio que 
contestase lo que fuera, pero 
que expusiera su opinión, que 
tomase partido. Eramos mu
chos los padres que no estába
mos dispuestos a dejar a nues
tras hijas en el colegio si este 
profesor seguía en él». 

M i g u e l Ar tazos , delegado 
provincial del M E , manifestó 
por su parte que no era mo
mento oportuno para hacer de
claraciones sobre este tema; 
«Es un asunto muy delicado y 
por respeto al fallecido prefie
ro no opinar sobre lo suce
d ido» . 

Pese a que la acusación de 
la viuda de Jesús Fernández 
recae en los responsables di
rectos del colegio, la Asocia
ción de Padres insiste en que 
«la culpa es del Ministerio y 
especialmente de Francisco 
Bescós , inspector de zona, que 
no quiso tomar cartas en el 
asunto, que nunca nos hizo ca
so, favoreciendo una situación 
que, a la larga, ha dado con 
un hombre en el cementerio». 
En repetidas ocasiones A N D A 
L A N ha intentado ponerse en 
contacto con el señor Bescós, 
sin haberlo conseguido en nin
guna. 

« M i marido - i n d i c a María 
Pilar O r t e g a - me dijo un día 
que nunca se nparcharía de San 
Benito. Que o lo tendrían que 
echar, o lo sacarían con los 
pies por delante. E l no estaba 
loco como alguien ha manifes
tado. Siempre fue una persona 
alegre, d inámica , que lo perdió 
todo cuando en t ró a ese cole
gio». 

Fernando Baeta 

Librería 
Contratiempo 

Calle Maestro Marquina, 5 
Te lé fono: 37 97 05 

• Respuesta ecologista al Flan 
Energético (AEPDEN) 

• La revolución islámica en occi
dente (Ignacio Olagfie) 

• La cabeza de la hidra 
(Carlos Fuentes) 

• Tierra de nadie 
(J. Carlos Onetü) 


