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U C D l o s c r í a 
Esta semana la prensa madrileña y catalana, 

hasta puede que incluso alguna revista de izquier
das, hablarán de Aragón, y a lo mejor llegamos a 
creernos que existimos. ¿Motivos?: una quiniela 
multimilionària porque el Real Zaragoza galleó en 
Gijón, y la visita del venerable y casi jubilado pre
sidente de la Generalidad de Cataluña, el señor 
Tarradellas. 

Una visita fuera de lugar, si queremos llamar a 
las cosas por su nombre. Una visita acaso oportu
na -oportunista— para algunos, para remendar 
propagandas y cacarear fraternidades que apenas 
sobrepasan las palabras y las horas. Esa es, al 
menos, la experiencia hasta el momento. 

Los de Aragón estamos hasta el cogote de hacer 
de pariente tonto, de ser el coladero de la demago
gia y el olvido, el halago fácil y el desprecio más 
absoluto poco después. 

No. No es una actitud de ir a la contra por fas
tidiar, por costumbre de hacer el cenizo. Ojalá un 
día, un año de estos, pudiéramos salir a la calle 
con mejor humor, con la sensación de que algo 
marcha, de que somos alguien, de que se nos res
peta más allá de Fraga, más allá de Ariza. No es 
hostilidad gratuita ni falta de sentido hospitalario. 

Al señor Tarradellas, como personaje histórico y 
como político duro, eficaz y astuto, nuestro respe
to. Y en la medida en que todavía —con fuertes 
discrepancias y anuncios de cese irrevocable tras 
las elecciones al parlamento catalán— representa al 
vecino pueblo hermano, reciba en su nombre el 
abrazo sincero, de igual a igual, de los aragoneses 
de buena fe, escocidos pero aún sin renunciar al 
viejo sentido del pacto, de la mutua consideración, 
de la comunidad de intereses. 

Así, con ese espíritu, que evocaba una historia 
tan grande común, y el innegable y tradicional la
zo que une a nuestros pueblos, había comenzado, 
al poco de las primeras elecciones, el encuentro de 
Alcañiz. Como en las medievales cortes, parlamen
tarios y pueblo, venidos de distintos sitios y con 
distintos aires, creyeron ver en aquel encuentro ca-
talanoaragonés un símbolo de estima y de esperan
za. Cataluña, no en vano, ha sido un país que en 
la larga dictadura protagonizó, tirando con fre
cuencia del resto de España, docenas de luchas 
obreras, estudiantiles, de intelectuales y políticos. 
Ha sido un ejemplo espléndido. Pero luego, entre 
ios consensos y las nuevas políticas, los giros co-
pernicanos de una España casi arrastrada a perder 
toda ilusión, Cataluña es buena si la bolsa suena. 
V los políticos, en un encuentro «al más alto ni
vel», repiten en poco tiempo la visita allí y aquí, 
en un momento que, por lo menos, debemos califi
car de muy poco claro. 

Si los problemas pendientes entre Aragón y Cataluña 
han ido enrareciendo el viejo clima fraterno y haciendo 
incluso hostil la situación de muchos de nuestros paisanos 
difíciles de «integrar» en su lengua y su cultura, cierto 
que debe estudiarse con urgencia una salida a tanta ten
sión y soluciones que a nadie perjudiquen. El viejo fantas
ma del trasvase sale y vuelve a salir cuando menos se 
piensa; se habla de ello a medias, con evasivas, con res
puestas de doble filo. Y hay situaciones insostenibles o de 
un futuro muy precario, como la que hoy ocupa nuestra 
contraportada: ese extraño y apresurado mini-trasvase a 
la desecada Tarragona, por cierto tan fuertemente abs
tencionista de un Estatuto en el que se siente marginada. 

Si la identidad indiscutible de nuestra franja oriental 

que habla catalán es el objeto de repetidos equívocos, 
limpien bien y pronto sus manos las más altas instancias 
catalanas, porque de otro modo se hacen callos ingratos 
al estrechárselas confiadamente. Si nuestros emigrantes 
verdaderamente, y al margen de electoralismos de uno u 
otro signo, van a tener un trato digno, igualitario al de 
cualquier otro español que vende porque no le queda más 
remedio su fuerza de trabajo, plantéese abiertamente con 
hechos y no sólo con festejos de pueblo ni viajes aparato
sos. Hay muchos problemas que resolver como también 
hay, sin duda, escondidos en los pliegues de esta opera
ción, altos intereses de Estado. De un Estado capitalista 
que entiende, igual que hace cuatro, diez, cuarenta años, 
que hay que dejarlo todo atado. Bien atado. 
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El pregón 

Por fin, después de muchos 
años, de muchas fiestas del P i 
lar nada populares, se ha in
tentado una fiesta colectiva y 
creo que, a pesar de alguno, se 
ha conseguido: hemos podido 
escuchar un pregón que recoge 
el sentir popular de nuestra 
gente, un pregón creado por 
ese hombre s ímbolo de la de
mocracia en nuestro país que 
es José Antonio Labordeta, 
que nos tiene acos íubrados a 
tantos ejemplos, desde días le
janos en los que abrir la boca 
era más que un peligro. 

José Antonio habla claro, 
para que todos lo entiendan, 
va directo al grano y sin ro
deos; es quizá por esto por lo 
•que le suspendieron tantos re
citales, es por esto por lo que 
se le negó la voz tantas veces: 
«. . .Que nos sintamos, después 
de muchos años , responsables 
de un programa de festejos 
que hasta hoy no pasaba de 
ser meras jornadas de asuetos 
escolares o rimbombantes ce
nas en la Lonja». 

Todo esto es cierto, bien lo 
sabemos, pero la verdad hiere 
en muchas ocasiones. /.Por qué 
poco más que A N D A L A N han 
reproducido el «pregón» en las 
páginas de la prensa zaragoza
na? ¿Por qué han sido tan esca
sas, por no decir ninguna, las 
emisoras que lo han emitido 
por radio? 

Hay que seguir luchando, 
amigos, contra tantas zancadi
llas, porque mientras haya per
sonas que se dediquen a igno
rar «aquel lo que no conviene» , 
mientras los medios que mani
pulan la opinión públ ica no 
sean todo lo veraces que de
ben ser, harán falta muchos 
andalanes, muchos Labordetas, 
para seguir adelante. L o inten
taremos. 

Antonio Pérez Morte 
(Zuera) 

Lo primero, a 
explicar 

A mi vuelta a Madr id des
pués de ir a las fiestas del P i 
lar, que sí puedo decir que es
te año han sido las fiestas de 
mi pueblo, leí un ar t ículo en el 
d i a r i o « Y a » f i rmado por el 
sacerdote a r a g o n é s , t a m b i é n 
periodista, Jo sé M . Javierre, 
que considero equivocado. 

Comenzaba alabando la acti
tud de la iglesia española para 
con la democracia en base a 
los fermentos del Conci l io Va 
ticano II para, a cont inuac ión , 
hacer un canto de la concen
tración en el Pilar de unos jó 
venes venidos de toda España 
con ocasión del Congreso M a 
riano. A partir de aquí el arti
culista empieza a «esbar izar» , 
como dicen los castizos, pues a 
los del Partido del Trabajo y el 
Partido Comunista de España 
que aquel día se manifestaron 
a la puerta del templo los cali-

E l Rolde 
fica de « h o m b r a c h o n e s con as
pecto poco tranquilizador, un 
par de ellos parec ían recién sa
lidos de la cárcel sin tiempo de 
limpiarse los piojos». 

Y sigue con lo? piropos el 
Padre Javierre, si los primeros 
jóvenes eran «chor ros juveni
les», éstos eran «moza lbe tes» . 
Está claro, los que van a orar 
son los buenos, los que van a 
protestar son los hijos del dia
blo. ¿Por qué protestan? Le 
tiene sin cuidado «un tal M a 
tute» , como dando a entender 
que ni lo conoce, y luego se 
entera que dirige un colegio y 
que es clérigo. Pero no profun
diza en el tema, no expone de 
qué mé todos se vale el tal M a 
tute para dirigir uno de los 
mayores colegios del mundo. 
Mis paisanos conocen toda la 
prob lemát ica del colegio Santo 
Domingo de Silos en el barrio 
de Las Fuentes, pero en M a 
drid somos muy pocos los que 
lo conocemos y, Sr. Javierre, 
esto es deformar. Primero ex-
plíqueles a sus lectores del 
«Ya» cuál es el problema del 
colegio y después dígales qué 
iban a rogar esos «moza lbe
tes» . 

V d . dice al final que la de
mocracia desaparece cuando 
no se respetan los derechos 
ajenos. ¿ A c a s o el c a n ó n i g o 
Matute o el arzobispo Yanes 
respetan los derechos ajenos? 
M e pregunto si los ha respeta
do la Iglesia, no solamente en 
este caso, sino a lo largo de 
toda su existencia. 

Carlos Espiau Falo 
(Madrid) 

En Cataluña ya 
hay partidos 

C o n enorme sorpresa he co
nocido la noticia de que el 
Partido Socialista de Aragón , 
por medio de Emi l io G a s t ó n , 
ha informado de que se pre
sentará en coal ición con el 
Partido Socialista Andaluz a 
las elecciones del Parlamento 
Cata lán . Alega la marginac ión 
a que están sometidos los ara
goneses que residen en Catalu
ña y la defensa de sus intere
ses. Creo, con dolor, que en 
este P S A han cambiado mucho 
las cosas desde que en las 
elecciones de 1977 q u e d ó p rác 
ticamente deshecho. N o llego a 
comprender c ó m o Emil io Gas
tón ha sido capaz de dar este 
paso y presentarse en coal ición 
con el partido del Sr. Rojas 
Marcos , famoso por su dema
gogia. 

He residido 13 años en Cata
luña y soy aragonés , bilbilitano 
para más señas . Posiblemente 
los aragoneses que residen allá 
estén marginados. Pero' no los 
han marginado, sino se han au-
tomarginado. M i propia expe
riencia me lo ha demostrado. 
A mí me duele que, en lugar 
de luchar por una verdadera 
a u t o n o m í a para nuestro A r a 

gón, nos dediquemos a rizar el 
rizo. Aragón sí que precisa la 
ayuda y el entusiasmo de todos 
nosotros, ya de dentro como 
de fuera, para conseguir una 
verdadera au tonomía de prime
ra. Hacia ahí deber ían ir enca
minados los esfuerzos de todos 
y especialmente de los partidos 
que. como el de Emil io Gas
tón, se consideran regionalis-
tas. 

En Catalunya existen ya par
tidos (ojalá los tuv ié ramos con 
el mismo arraigo en Aragón) 
que defienden no sólo los inte
reses de aragoneses y andalu
ces, sino de toda la clase tra
bajadora, sin distinguir regiona-
lidades. E l enemigo es común 
para Catalunya y Aragón . 

Antonio Cabello 
(Rocafort, Barcelona) 

Se dieron 
facilidades 

Ante las manifestaciones ver
tidas en el ar t ículo firmado por 
L . Campos en el n.0 231 de ese 
per iód ico , titulado «Pensiones 
para viudas de guerra, la últi
ma her ida» (en lo que se refie
re al Ayuntamiento de Ejea), y 
como quiera que del mentado 
a r t í c u l o puede desprenderse 
una falta de a tenc ión y una 
manifiesta dejadez por parte de 
los funcionarios del Ayunta
miento de esta vil la y del Juz
gado de Distrito, quiero dejar 
claro que en el Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros se ha 
tratado con toda considera
ción, respeto y máximo interés 
a todas cuantas personas se 
han dirigido en demanda de in
formación sobre dicho particu
lar. Las personas afectadas no 
se han tenido que molestar lo 
más mín imo para tramitar su 
solicitud. En este Ayuntamien
to, a todos los que han acudi
do a él se les han preparado 
todos documentos y cuantas 
gestiones han hecho falta, que 
no han sido pocas, para com
pletar los expedientes. Puntua
lizo que los ayuntamientos, en 
estos t rámi tes , tienen encomen
dada ún i camen te la tarea de 
información y de actuar de co
rreo entre los afectados y el 
Gobierno C i v i l . 

N o sé si la Sra. E. M . S. 
acudir ía al Ayuntamiento de 
Ejea como Vds. dicen, de ser 
así, har ía caso omiso de las re
comendaciones que se le indi
caran para la tramitación del 
expediente. Tampoco merece 
crédi to alguno la contestación 
recibida por ella en el Juzgado, 
ya que son muchos los casos 
presentados y tramitados en 
Ejea con datos proporcionados 
por el Juzgado de Distrito, 
cuyos funcionarios, me consta 
con toda certeza, han colabo
rado al máx imo para facilitar 
esta tarea. 

N o quiero con esta réplica 
defender el procedimiento se
guido para conceder las pen
siones, que encuentro no es el 
más adecuado y sí el más len
to, máx ime teniendo en cuenta 
la edad y las circunstancias de 
casi todas las solicitantes, que 
hace pensar serán pocas las 
que sobrevivan a su pensión, 
pero precisaba aclarar los pun
tos relatados. 

Teresa Ayesa 
(Ejea de los Caballeros) 
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Nacional 
Que Ca ta luña y Euskadi de

bían acceder al autogobierno, 
era inevitable y presumible
mente rentable. E n el caso de 
la tercera nacionalidad históri
ca, Gal ic ia , Unión de Centro 
Democrá t i co ( U C D ) podía ir al 
cambio de tercio. 

Fueron los centristas galle
gos que temen por sus intere
ses ante la au tonomía , quienes 
iniciaron el rebaje al negarse a 
aceptar un anteproyecto de Es
tatuto que había redactado la 
denominada «Comisión de los 
Dieciséis», integrada por ocho 
representantes de U C D , dos 
del P S O E , dos de Al ianza Po
pular, uno del Partido Comu
nista de Ga l i c i a ( P C G ) y los 
tres restantes por el Partido 
Galeguista, Part ido Obre i ro 
Galego y Partido del Trabajo. 

Para conseguir mejor su ob
jetivo, pactan entre ellos la de
fenestración de Antonio Ro
són c o m o p r e s i d e n t e de l a 
Xunta de Gal ic ia . Necesitaban 
deshacerse del sector centrista 
que confesaba su fe autonomis
ta. José Quiroga Suárez , un 
analfabeto de ideas que se 
aprestará al juego de cuantos 
llegaron a apoderarse del con
trol de la Xunta , ún i camen te 
para neutralizarla en el proce
so a u t o n ó m i c o q u e se 
abría. E l Gobierno de Suárez 
tiene ya resuelto el proceso de 
Euskadi y Ca ta luña tras el re
feréndum del 25 de octubre y 
piensa que llegó el momento 
de detener el carro de las au
tonomías. Ga l i c i a puede ser la 
coartada, naturalmente, no era 
cosa de cerrar las puertas a la 
propia Cons t i tuc ión , que ofre
ce al País Gallego la posibili-

Galicia 

UCD quiere seguir caciqueando 
dad de acceder a su propio au
togobierno, en razón a que ya 
en tiempos de la Repúbl ica se 
había plebiscitado un Estatuto. 
Pero sí podr ía descafeïnar el 
p royec to e laborado por la 
«Comisión de los N u e v e » , inte
grada exclusivamente por par
lamentarios, que ya tenía nota
bles recortes con respecto al 
redactado por «los Dieciséis». 

Cuando en plena negocia
ción del proyecto en la Ponen
cia Conjunta de representantes 
de la Comisión Constitucional 
y de la Asamblea de Parlamen
tarios gallegos, Pío Cabanillas 
se trae desde L a M o n c l o a una 
cláusula con la que el Estatuto 
iba a quedar hipotecado, todos 
quedan ex t rañados . L a oposi
ción protesta y se niega a re
frendar la cláusula. E l propio 
Fraga Iribarne llega a afirmar 
púb l i camen te que si en Ga l i c i a 
hubiese metralletas, nadie se 
a t rever ía a firmar un Estatuto 
de segunda ca tegor ía . C ó m o 
sería la cuest ión que, a excep
ción de Pío Cabanillas y Pérez 
Puga, los parlamentarios galle
gos de U C D desobedecen las 
ó rdenes de L a M o n c l o a y se 
abstienen. 

Sin embargo, todo entra 
dentro de la lógica del partido 
del Gobierno. Ordenan y man
dan en la Asamblea de Parla
mentarios al igual que en la 
Xunta . Por otra parte, la opo

sición tiene en su contra, ade
más de los votos, su relativa 
implantac ión en el pueblo, que 
además , y no precisamente por 
su causa, está en buena parte 
indiferente a lo que se cuece 
en las ollas de L a Monc loa . 

L a izquierda t end rá opción 
al pataleo y aun a las moviliza
ciones en la calle. Pero el pa
taleo no será demasiado efecti
vo, porque U C D solamente ha
ce caso al ruido que pueda 
producirse en los pasillos de 
las Cortes, controlando como 
controla, a t ravés de una in
fraestructura caciquil , las redes 
de los poderes locales, provin
cia por provincia. Y las movil i 
zaciones, desde aquella del 4 
de dic iembre de hace dos 
años , en que medio millón de 
gallegos salieron a la calle exi
giendo au tonomía , no se lleva
ron a cabo porque la izquierda 
no se ha puesto de acuerdo 
para unir esfuerzos y presiones. 
Los nacionalistas, que en las 
últ imas elecciones consiguieron 
casi un 25 % de los votos emiti
dos, se niegan a propiciar una 
unidad de fuerzas polí t icas, al
gunas de las cuales tendr ían ló
gicamente sus cordones umbili
cales conectados con sus res
pectivas ejecutivas estatales. A l 
P S O E , único partido directa
mente negociador, le interesa 
seguir llevando el protagonis-

Euskadi, torturado 
Las denuncias presentadas por el diputado 

Juan María Bandrés acerca de las torturas pade
cidas por dos ciudadanos vascos en las dependen
cias policiales, ha vuelto a poner sobre el tapete 
la cotidiana y brutal repres ión que sufre el pueblo 
vasco. 

El relato de los torturados es bestial. Si la apli
cación de corrientes eléctr icas a M i k e l Ami l ib i a 
es espeluznante, el trato recibido por la joven 
Izaskun Arrazola repugna: «Conduc ida en un 127 
desde la Comandancia de la Guardia C i v i l , enca
puchada, hasta un paraje m o n t a ñ o s o , dispararon 
dos tiros alrededor de su cabeza, le bajaron los 
pantalones y le hicieron subir el jersey. Comenza
ron a pellizcarle los pezones, arrancarle pelos del 
pubis y meter le el dedo en la v a g i n a » . ( « E l 
País», 2-X1-79) 

Y la respuesta del Gobierno, cínica. E l minis
tro del Interior, teniente general Ibáñez Fre i ré 
-exdirector general de la Guardia C i v i l - ordena 
auloinvestigarse a la propia Guardia C i v i l . Basta 
un informe del Instituto de Medic ina Legal, basa
do en unas fotografías, y «la propia experiencia 
personal de los invest igadores», para que el G o 
bierno anuncie que se trata de una c a m p a ñ a de 
descrédito a las Fuerzas del Orden. E l secretario 
de Estado para la Información , al parecer al co
rriente de c ó m o hay que actuar en caso de tortu
ra- asegura que «de haber existido realmente las 
lesiones anunciadas, se hubieran agotado los pla
zos para tratar de que no fueran perceptibles al 
exterior». Pasado el revuelo inicial , la postura de 
UCD parece ser la de tratar de encerrar el caso 
en los Tribunales. Mantener un debate polí t ico 
sobre el tema sería «dar armas al t e r ro r i smo» . 

Pero no, no se trata de un desmán de algún 
Miembro de la Guadia C i v i l , no es algo aislado de 
'a brutal represión que, cotidianamente, sufre el 
País Vasco. E l Colegio de Abogados de Vizcaya 
"a presentado los úl t imos meses denuncias por 

torturas infligidas a ocho personas, la mayor ía de 
las cuales fueron posteriormente puestas en liber
tad, sin cargo alguno en contra. 

Las detenciones arbitrarias - a l amparo de la 
Ley Ant i te r ror i smo- se repiten cotidianamente en 
Euskadi. E l propio M i k e l A m i l i b i a fue detenido, 
al parecer, por tener unos rasgos físicos que coin
cidían con la descr ipc ión dada por un detenido 
presunto miembro de ETA(p-m) . E l Ministerio del 
Interior le acusó inicialmente de «presun to miem
bro de E T A , acusado de colocar un explosivo». 
Por las mismas fechas, un senador del P N V era 
asaltado a altas horas de la noche por unos guar
dias civiles de paisano, sin identificarse. Unos días 
más tarde, un militante del P C E era muerto por 
unos «disparos al a i re» . Este mismo lunes, un 
concejal navarro caía t ambién -asesinado dijo el 
Ayuntamiento de Lacunza en su primer comuni
c a d o - por unos guardias civiles emboscados. 

¿Un problema exclusivamente judicial? O más 
bien el problema polí t ico de la represión indiscri
minada y permanente contra el pueblo vasco. 
Una represión que mantiene su continuidad con 
los peores tiempos del franquismo. 

¿Unos casos aislados? O más bien la ac tuac ión 
s is temática de unos cuerpos armados de represión 
polít ica, creados para aniquilar la lucha por las l i 
bertades polí t icas hace unos años y sobre los que 
hoy día se nos quiere convencer que reposa la «es
tabilidad democrá t i c a» del país. 

¿Un problema de Orden Públ ico? O más bien 
una muestra clara de c ó m o la reforma polít ica se 
enreda constantemente con los hilos que ha man
tenido con el pasado franquista. 

Porque a estas alturas, nadie puede pensar 
honradamente que todo se arregla con pedir la 
dimisión de un ministro o crear una Comis ión 
Parlamentaria que debata a puerta cerrada si hu
bo o no responsabilidades en este caso concreto. 

Enrique Ortego 

mo en la ofensiva contra la 
U C D 

L a polémica cláusula dar ía 
pie, en caso de que la Comisión 
constitucional la aceptase, a 
que Gal ic ia y el poder gallego 
quedasen en manos de las Cor
tes españolas . Se contemplan 
en este ar t ículo las competen
cias que t endrá la comunidad 
a u t ó n o m a gallega. L a cláusula 
en cuest ión establece que se
rán las Cortes las que determi
nen el desarrollo de estas com
petencias, el centralismo de 
siempre, con diferente collar. 
Si el poder gallego no tiene la 
posiblidad de planificar su eco
nomía , controlar las cajas de 
ahorros, planificar la enseñan
za, entre otras cosas, ¿para qué 
quiere un Estatuto de Autono
mía? 

Queda aún el tema del idio
ma. Para los gallegos es nece
sario y urgente oficializar a to
dos los efectos su lengua ma
terna, en la que se expresa 
más del 85 % de la poblac ión . 
Siempre que se sacramentalice 

la s i tuación disglósica que se 
padece actualmente, el Estatu
to de A u t o n o m í a es tará heri
do de muerte, porque poco im
por ta rá a largo plazo que se 
consiga una reorganización te
rritorial y hasta avances econó
micos, si se van perdiendo las 
conexiones que hacen de G a l i 
cia un cuerpo social y cultural 
identificado. 

Pero no hay más obstáculos . 
Aparte del tema de las compe
tencias, existe un remarcado 
interés en potenciar en el Esta
tuto las actuales diputaciones 
provinciales. En realidad, lo 
que se intenta es crear poderes 
paralelos a los del futuro G o 
bierno gallego. En Gal ic ia las 
fronteras entre provincia y pro
vincia son la garant ía de que el 
más raquí t ico de los caciquis
mos pueda sobrevivir con la 
au tonomía . De ahí que los tán
dem P ío C a b a n i l l a s - G ó m e z 
Franquiera, en Orense, Mei lán 
G i l -Corzo Diéguez, en C o r u ñ a , 
y Sancho Rof-Pío Malvar , en 
Pontevedra, se nieguen a reco
nocer en la parroquia y en la 
comarca las células naturales 
en base a las que es imprescin
dible organizar los poderes lo
cales, directamente vinculados 
al futuro Gobierno de Gal ic ia . 

Luis Alvarez Pousa 

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

LATON, NIQUELADOS. . . , LITERAS, 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 POR 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. 

max í 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 

A P O C A L I P S I S 
C E R O 

Una revista escrita por poetas 

Noviembre 

PLANIFICACION 
FAMILIAR 

¿ARTE? 
o 

/VANDALISMO? 

PIDELA EN KIOSCOS 
¡SUSCRIBETE! 

I.-La Coordinadora contra la General Motors te invita a una marcha en bicicleta. Saldremos el día 20, martes, 
a las diez de la mañana. Nos atrevemos a enfrentarnos con la primera multinacional del mundo, porque sí. 
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Internacional 

«El camino es la reabsorción de la burocracia 
como especialistas in oeconomicis y la 

instauración del control de las amplias masas in 
politicis, constituyendo una so luc ión general 

y por eso democrát i ca y automát ica , 
que no necesita de la intervención de ninguna 

instancia social especial incontrolada.» 
(Jan Patocka, firmante de la «Carta-77».) 

Una posición de izquierda consecuente: defensa del socialismo y de aquellas sociedades que oprimen a los 
trabajadores en nombre de los trabajadores. 

La «Carta-77», la libertad y el socialismo 
E l 22 de octubre recomenza

ba en Praga, con el inicio de 
un juicio a puerta cerrada, un 
baile de extraños participantes. 
Por un lado, el acusador: el 
Es tado checoes lovaco . Por 
otro, los acusados: militantes 
comunistas firmantes de la de
nominada «Carta-77», mani
fiesto de seis folios apoyado 
por 617 firmas, la mayor parte 
de las cuales pertenecen a 
obreros checos. 

De extraña comparsa a este 
baile, se dejan oír las voces de 
gente como el presidente Car
ter, o la de la primera ministra 
del gobierno inglés. Asimismo, 
toda la izquierda de la llamada 
Europa Occidental ha manifes
tado su protesta de lo que se 
considera una violación de los 
derechos humanos, derechos 
que, desde el año 1976, están 
formalmente reconocidos por 
el gobierno checoeslovaco. Es
ta ex t raña ceremonia de perse
cución, captura y juicio de 
unos ciudadanos y ciudadanas 
de un país por un delito de los 
llamados de opinión, es decir, 
por lo que se piensa de forma 
pública y púb l icamente se de
fiende, pasa a convertirse en 
algo de especial importancia 
por suceder en un país de los 
llamados socialistas, y porque 
conlleva la cont inuación de un 
debate sobre el problema de 
las libertades y el socialismo 
en el cual las posturas no apa
recen demasiado claras. L a po-

r o t e nnppn 

alta colección 
Otoño-invierno 

• prendas máxima calidad 
• confeccionadas y a medida 
• precios muy interesantes 
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sición de aquellos que defien
den a los firmantes de la llama
da «Carta-77» aparece unida por 
un nexo extremadamente vago, 
el nexo del humanismo, de la 
exhort ización de las libertades, 
de la defensa de la democra
cia. Y esto, realizado de una 
manera harto confusa, oculta a 
su vez otra serie de debates y 
cuestiones que tienen lugar en 
la izquierda europea y que, sub
yacentes a todo el p roceso , 
parece que no se deciden a aso
mar la cabeza de una manera 
decidida. 

L a primera posición escondi
da que interesa sacar es la 
que, en defensa de los valores 
de la democracia, enfrenta co
mo incompatibles la concep
ción leninista del socialismo, es 
decir, la dictadura del proleta
riado, con cualquier posibilidad 
de un régimen de libertades 
efectivas para el pueblo. Ta l 
vez convenga recordar unas 
palabras de Lenin sacadas de 
«El Estado y la revolución», 
en las que dice textualmente: 
«Las instituciones representati
vas cont inúan, pero desaparece 
el parlamentarismo como siste
ma especial, como división del 
trabajo legislativo y ejecutivo, 
como situación privilegiada pa
ra los diputados. Sin institucio
nes representativas no puede en
tenderse la democracia, ni aun 
la democracia proletaria; sin 
parlamentarismo, sí puede y 
debe concebirse si la crít ica de 
la sociedad burguesa no es pa
ra nosotros una frase vacua» . 

Este sería, quizás, el ángulo 
que en primer lugar deber ía 
marcar la ac tuación de los que 
desde posiciones de izquierda 
defendemos el derecho de crí
tica de los firmantes de la 
«Carta-77». L a «dic tadura del 
prole tar iado» no lo es tal si no 
existen unas fórmulas de parti
cipación y representac ión para 
el pueblo, unas «inst i tuciones», 
dice Lenin, por las cuales los 
trabajadores y trabajadoras de 
un país puedan controlar el 
poder de un Estado que utiliza 
el adjetivo de «socialista». En 
este sentido la alusión de la c i 
ta precedente de Patocka al 
error que supone la existencia 
de una «instancia social espe
cial incont ro lada», es especial
mente afortunada. Y esto ade
más sin renunciar a la crít ica 
al parlamentarismo que los co
munistas mantenemos. E l error 

de identificar continuamente el 
sentido últ imo de democracia 
con las formas parlamentarias 
desarrolladas en Europa O c c i 
dental, es algo de lo cual la 
Comuna de París fue su primer 
desmentido histórico. 

L a segunda cuest ión va inde
fectiblemente unida a la prime
ra. Es la de la necesidad de 
desarrollar una crít ica en pro
fundidad a las llamadas socie
dades socialistas del Este. 

Esta exigida crít ica en pro
fundidad no ha sido respondida 
por aquellos que, en Europa 
Occidental, debieron realizarla 
en primer lugar, por los Parti
dos Comunistas que hoy se 
mueven dentro de lo que se ha 
venido en llamar polít ica euro-
comunista. Desde posiciones 
de izquierdas no puede ser vá
lida la postura de los que, pe
r iód icamente , hacen de plañi
deras de la falta de libertades 
de los países del á rea soviética. 
Y no puede ser válida porque 
para los comunistas la sistemá
tica falta de libertades y la re
presión sobre los trabajadores 
y trabajadoras de un país, su 
alejamiento de toda posibilidad 
de control del poder del Esta
do, solamente puede ir ligado 
a la existencia de un sistema 
de opresión y de explotación, y 
eso difícilmente puede recibir 
el nombre de socialismo. 

Decía Isaac Deutscher, en 
su obra «Las raíces de la buro
cracia»: «El socialismo es un 
asunto de trabajadores y no de 
burócra tas . E l equilibrio diná
mico entre el funcionario y el 
trabajador encuentra su parale
lo en la autoridad del Estado y 
en el control del Estado por par
te de las masas». Los análisis 
de Bettelheim acerca del ca rác
ter de clase de la sociedad so
viética han remarcado la im
portancia del papel de control 
de los trabajadores y trabaja
doras sobre el Estado como el 
elemento fundamental sobre el 
que poder construir una «lega
lidad socialista» en el que la 
palabra libertad cobre verdade
ramente un sentido prác t ico y 
esperanzador. Dice Bettelheim 
en su famosa polémica con 
Sweezy («Algunos problemas 
actuales del socialismo») que 
«este factor político decisivo 
está constituido por el hecho 
de que el proletariado (soviéti
co o checoslovaco) ha perdido 
el poder político en provecho 

de una nueva burguesía, de tal 
modo que la d i rección revisio
nista del Partido Comunista de 
la Unión Soviética es hoy el ins
trumento de esta nueva bur
guesía». 

Es dentro de este doble mar
co, defensa del socialismo y 
denuncia de las sociedades en 
las que en nombre de los tra
bajadores se oprime a los pro
pios trabajadores, en el que la 
solidaridad con los disidentes 
de las sociedades del Este pasa 
a ocupar su verdadero y nece
sario valor como una posición 
de izquierda consecuente, a la 
vez que sirve para deslindar 
posiciones tanto de la c a m p a ñ a 
burdamente anticomunista lle
vada por «demócra tas» como 
el presidente norteamericano, 
o de la de aquellos que desde 
posiciones eurocomunistas se 
niegan a realizar la necesaria 
profundización de sus crít icas, 
a la vez que remarca la tras
cendencia de posiciones como 
la tomada por el K O R (Comité 
de Defensa Obrera), organismo 
ilegal polaco que ha desarrolla
do una intensa c a m p a ñ a de so
lidaridad con los encausados 
en el proceso contra los fir
mantes de la «Car ta-77». 

L a lucha por la libertad en 
todas sus formas, la lucha por 
la libertad de expresión y de 
organización, debe ir indefecti
blemente unida a la causa de 
la lucha por el socialismo. Y 
eso vale también para los paí
ses que por mucho tiempo han 
sido considerados como socia
listas. También debe ser válido, 
muy especialmente, para aque
llos países en los que el socia
lismo esté llevando un avance 
real. 

Esto exige varias cosas. En 
primer lugar una autocr í t ica de 
todos aquellos que alegando la 
posibilidad de una utilización 
anticomunista, han preferido 
callar ante anteriores casos co
mo el que nos ocupa. En se
gundo lugar una posición de 
solidaridad activa en la que la 
posición de la izquierda revolu
cionaria debe ocupar el lugar 
decidido que le corresponde. 

E l juicio contra los seis fir
mantes de la «Carta-77» ha 
conclu ido precipitadamente. 
Las condenas han variado en
tre los dos y los cinco años 
(éstas últ imas para Vaclav Ha-
vel y Petr U h l , para los cuales 

el fiscal pedía diez años de pri
sión). Parece ser que la presión 
internacional ha acelerado la 
emisión de condenas, así como 
impuesto una relativa reduc
ción de las penas. En todo ca
so, la causa de la libertad ha 
vuelto a sufrir una importante 
derrota en los países llamados 
socialistas. 

El que ese ex t raño baile que 
ha tenido como escenario un 
juzgado de Praga, pero que 
igual hubiera podido suceder 
en Moscú , Varsòvia o, con los 
acontecimientos de los últimos 
años , Pekín, pueda repetirse 
con mayor o menor insistencia 
depende de dos factores funda
mentales. En primer lugar de 
la capacidad de denuncia de 
los hombres y mujeres de otros 
pueblos mostrando nuestra so
lidaridad con aquellos que lu
chan por la causa de la liber
tad. En segundo lugar, y como 
factor determinante, por la 
propia capacidad de organiza
ción y movilización de los pue
blos a los que se les niegan sus 
derechos en nombre de un su
puesto socialismo. Entonces la 
justicia estará en otras manos, 
los sentados en el banquillo se
rán indudablemente otros, la 
música t endrá entonces un so
nido bien distinto. 

Entonces el fantasma de los 
Gulags habrá quedado reduci
do a su verdadero valor, a su 
verdadero ca rác te r de clase. 

Paco Marín 

HISPIRIA 

LIBRERIA 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 
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Aragón 

Con desesperante lentitud 

Avanza la autonomía 

Tarradellas visita esta semana, oficialmente, Aragón. E l president catalán 
se ha mostrado partidario de ralentizar las otras autonomías. 

La Asamblea de Parlamenta
rios de Aragón se reuni rá el 
próximo 17 de diciembre para 
decidir c ó m o se va a elaborar 
el Estatuto de A u t o n o m í a y el 
calendario de los pasos que to
davía faltan por dar en nuestra 
región para culminar el proce
so au tonómico . Así lo a c o r d ó 
el Consejo de Gobierno de la 
Diputación General de Aragón 
( D G A ) que, aunque no es 
quién para c o n v o c a r a la 
Asamblea, está formado por 
los dos partidos que tienen 
mayoría absoluta en la misma: 
Unión de Centro D e m o c r á t i c o 
(UCD) y Par t ido Socia l is ta 
Obrero Español (PSOE) . 

Antes de que se celebre la 
Asamblea, la D G A va a con
vocar a todos los partidos que 
han alcanzado represen tac ión 
municipal, para tratar de llegar 
a un pacto a u t o n ó m i c o que 
una los esfuerzos de todos, o 
al menos de la mayor ía , a fin 
de superar los difíciles obs tácu
los que todavía se interponen 
en el camino de Aragón hacia 
su autonomía. 

Primero, falta por completar 
esas tres cuartas partes de los 
ayuntamientos que han de soli
citar la au tonomía y que se es
tá retrasando a causa de la ne
gativa a pronunciarse de las 
corporaciones municipales con

troladas por U C D en Teruel, si 
no se les garantiza que las tres 
provincias actuales t e n d r á n 
idént ica represen tac ión en el 
futuro parlamento regional , 
con independencia de las dife
rencias de poblac ión . U C D es
tá decidida a jugar hasta el úl
timo día esta baza, para forzar 
a que se adopte un mecanismo 
electoral que les facilite la 
mayor ía en los futuros organis
mos p reau tonómicos . Segundo, 
habrá que celebrar dos refe
rèndums , el primero para rati
ficar la decisión de los ayunta
mien tos y el segundo para 
aprobar el Estatuto. Y , vistos 
los pobres resultados de las 
convocatorias autonomistas de 
Ca ta luña y Euskadi, parece 
que, aquí , ha rán falta muchos 
esfuerzos para alcanzar los mí
nimos exigidos por la Constitu
ción. 

Centristas, socialistas del 
P S O E y del P S A , derechistas 
del P A R , comunistas del P C E 
y del M C A , y hasta republica
nos (que obtuvieron una con
cejalía en Binéfar) , t endrán 
que sentarse a la mesa de las 
negociaciones. Los consejeros 
socialistas de la D G A son par
tidarios de que t ambién pue
dan hacerlo otras fuerzas polí
ticas y personalidades indepen
dientes - n o olvidar las nume

rosas candidaturas indepen
dientes que ganaron en las mu
nicipales—, que podr ían colabo
rar con el proceso pero, al me
nos por el momento, se ha im
puesto el criterio más restricti
vo de U C D . 

En las próximas semanas, los 
ucedistas aragoneses van a te
ner que enfrentarse con la do
ble cont rad icc ión que supone 
presumir de autonomistas y te
ner que seguir las directrices 
madr i leñas de su partido, que 
parece decidido a frenar los 
procesos au tonómicos una vez 
aprobados los conflictivos esta
tutos vasco y catalán (y, si no, 
ahí están las zancadillas que se 
están poniendo al Estatuto de 
Galicia) , por un lado. Y , por 
otro, la falta de interés que 
U C D es tá demostrando en 
Aragón por hacer funcionar de 
forma eficaz la D G A . Sacar 
adelante asuntos tan claros co
mo el del Centro de Informa
ción y D o c u m e n t a c i ó n de A r a 
gón ( C I D A ) está costando su
dores de parto. Y muchas pro
puestas socialistas son sistemá
ticamente rechazadas o sos
layadas por el Consejo de G o 
bierno de la D G A , aunque lue
go no se sepa porque sus sesio
nes son secretas. 

Y mal p o d r á ilusionarse a los 
aragoneses con un proceso pu
ramente polí t ico, como es el 
de elaborar y aprobar un Esta
tuto, si no se les muestra antes 
que los organismos que vayan 
a sugir del mismo se rán más 
eficaces y más democrá t i cos 
que las actuales delegaciones 
de ministerios de Madr id . En 
este periodo p r e a u t o n ó m i c o la 
D G A deber ía ser, pues, un 
ejemplo de eficacia, de entu
siasmo y de creatividad. Cosa 
que, desde luego, está muy le
jos de ocurrir. 

V. Pérez 
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e l r i n c ó n m t i ó n 

• Ricardo Malumbres, 
presidente de la Asamblea 
Provincial de Cruz Roja, ha 
invitado a presidir mesas pe
titorias del p róx imo «día de 
la bander i t a» a los dirigen
tes de todos los partidos po
l í t i c o s , i n c l u i d o s los de 
extrema izquierda. M a l u m 
bres fue candidato a sena
dor por Alianza Popular en 
junio de 1977. 

• Miguel París, filma
dor de T V E en Zaragoza 
desde hace veinte años, pre

sentó en Magistratura del 
Trabajo una gran maleta re
pleta de ó rdenes de filma
ción, como prueba de que 
ha trabajado para televisión 
durante todo ese tiempo. 
París, sus dos hijos y la lo
cutora Rosa Mar ía Ar ta l 
han demandado a T V E por 
no incluirlos en la plantilla 
del nuevo Centro Regional. 

• El pleno del Ayunta
miento de Calatayud, con 
mayoría P A R - U C D , rechazó 

por 11 votos contra 6 la 
propuesta del M C A de cam
biar el nombre de la Plaza 
del General Franco por el de 
Plaza del Fuerte, alegando 
que dicha plaza había teni
do también otros nombres. 
Efectivamente, antes del 18 
de julio de 1936 se denomi
nó Plaza de la Repúbl ica . 

• En la Junta de Fa
cultad que decidió limitar el 
número de alumnos de pri
mer curso de M e d i c i n a , 
todos los votos fueron favo

rables al «númerus clausus» 
salvo el del decano. Pie Jor
dà, que votó en contra. 

• José Antonio Bleseas, 
senador socialista por Zara
goza y profesor de Econo
mía, se vio sorprendido el 
pasado domingo al ver pu
blicada en Heraldo de Ara
gón una entrevista con él 
que no se había realizado. Es 
la segunda vez que «Hera l 
do» se inventa una entrevis
ta con Biescas en base a 
textos escritos para otro fin. 

2.^Llevaremos una carta a Madrid a la comisión de Presupuestos del Parlamento. Está a punto de aprobarse 
estos días el primer regalo a la G. M., 4.200 millones de ptas. 
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Aragón 
Grave problema para Monzón 

Aiscondel quiere reducir su plantilla 
L a industria química Aiscondel, de M o z ó n , perteneciente al 

grupo multinacional Monsanto, podría quedar reducida a la mí
nima expres ión antes de fin de año . A l menos, eso es lo que se 
desprende de las conversaciones mantenidas entre el comité de 
empresa y el director general para España de Monsanto, M r . 
M a s ó n , el pasado jueves. L a suerte parece estar echada para 
644 trabajadores de la localidad del Cinca. 

E l pasado día 7 el ejecutivo 
norteamericano se había mar
chado de M o n z ó n bruscamen
te, sin dialogar con el Comi té 
de Empresa —en el que es 
mayor ía Comisiones Obreras 
(CC.OO.)—, debido a que se ha
bía convocado para la misma 
hora una concen t rac ión de tra
bajadores. M r . Masón , que v i 
no a España desde Bélgica, 
donde había destacado por su 
habilidad para reducir las plan
tillas, volvió el jueves y dialogó 
durante cuatro horas con los 
miembros del Comi té , de las 
F a c t o r í a s de M o n s a n t o en 
aquel país, quienes escucharon 
de labios del in té rpre te que el 
obje t ivo f ina l de M o n s a n t o 
Ibé r i ca , S. A . , era cerrar la 
planta de Monzón . Por toda in
formación p resen tó tres folios 
a los trabajadores, en los que 
se recogían unas pérd idas tota
les de 3.500 millones en las 
factorías que tiene la empresa 
en Vilaseca (Tarragona), Sarda-
nyola (Barcelona) y Monzón , 
durante el ejercicio 1978-1979. 

L a intención a corto plazo 
de la empresa es cerrar la sec
ción en que se produce polies-
tireno y vender la.planta elec
t roquímica . S imul t áneamen te , 
p resen ta rá un expediente de 
regulación de empleo antes de 
final de año . M r . Masón no 
quiso decir a cuán tos trabaja
dores afectaría. Parece ser que 
e l p r o y e c t o de M o n s a n t o 
Ibér ica , S. A . , es situar todas 
sus factorías en Ca ta luña , don
de tiene su domicil io fiscal. 
C o m o una prueba de ello, se
gún los trabajadores, están los 
700 millones que tiene previsto 
invertir el año próx imo en V i 
laseca. 

Los mismos trabajadores ma
nifestaron a A N D A L A N que ta 

factoría de M o n z ó n en la que 
se elabora cloruro de polivinilo 
(PVC) y cloruro de vinilo (VC) 
nunca ha s ido de f i c i t a r i a , 
mientras que las grandes pérdi 
das de la empresa han tenido 
lugar, precisamente, en Vilase
ca. Sin embargo, la di rección 
de Monsanto Ibér ica prefiere 
agrupar sus industrias cerca del 
mar y en las proximidades del 
complejo pe t roqu ímico de Ta
rragona, que le suministrar ía la 
materia prima. 

L a factoría de M o n z ó n ha 
sido descuidada por la empre
sa —siempre según las mismas 
fuentes—, que ha consentido 
que la maquinaria se quedara 
anticuada y obsoleta para com
petir con la poderosa «Solvic» 
belga, cuyas factorías de T o 
rrelavega (Santander) y Mar to
rell (Barcelona) disponen de 
una modern í s ima tecnología . 

Monsanto Ibér ica , que está 
integrada dentro del grupo A i s 
condel, que es quien manufac
tura los productos, tiene desde 
hace dos años mayor ía de ca
p i t a l n o r t e a m e r i c a n o —un 
67 %—. E l 33 % restante se re
parte entre la Caja de Ahorros 
de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
el Banco Industrial de Catalu
ña, perteneciente al grupo ban-
cario de Jordi Pujol, y el Ban
co Español de Créd i to . E l an
terior accionista mayoritario, 
Eugenio Osandizaga, guardaba 
muy buenas relaciones con el 
Opus D e i ; en algunas viejas fo
tografías podía vérsele junto a 
Gregorio López Bravo, cuando 
este conocido miembro de «La 
Obra» era ministro de Indus
tria de Franco. 

Hace justamente dos años 
comcDiZaron los traslados desde 
M o n z ó n a la factoría de Vi l a -

FAUSTO y el grupo TROVANTE 
SUBURBANO 
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E l fantasma del paro vuela sobre Monzón. A l fondo, la factoría que 
Monsanto Ibérica pretende desmantelar. 

seca, por los que la empresa, 
aparte de planes de jubilación 
anticipada, tuvo que pagar in-
demnizaciones por valor de mi-
llón y medio de pesetas. Así, 
hasta conseguir reducir a 644 
los 1.025 trabajadores que te
nía en 1976. 

Durante la larga entrevista 
que mantuvo M a s ó n , acompa
ñ a d o del Sr. Pujol, gerente de 
Monsanto, con los miembros 
del Comi té de Empresa, éstos 
propusieron que el dinero que 
había reportado a la empresa 
la venta de una planta de car
buro a C a r b u r o s de l Cinca, 
S. A . , se invirtiera en algún otro 
tipo de industria que asegurara 
la continuidad de una buena 
parte de los 644 puestos de 
trabajo. Pero los directivos re
chazaron la propuesta. 

E l casi seguro cierre de 
Monsanto Ibér ica supondrá un 
golpe muy duro para Monzón 
y su comarca, y obligaría a 
muchos trabajadores a reinte
grarse, a jornada completa, a 
las labores del campo, que has
ta ahora simultaneaban con su 
horario en la factoría. Eso, si 
es que no tienen que empren
der el camino de la emigra-

ción- P. Diez 

Campo 

Millones para las Cámaras 
A finales del mes pasado, el 

Gobierno, que tan poco gene
roso se suele mostrar con los 
campesinos, anunciaba una 
subvención de mil millones de 
pesetas para las C á m a r a s Agra 
rias. 

L a medida ha sido acogida 
con evidente recelo en los me
dios radicales del sindicalismo 
agrario, que no han dejado de 
ver en esta medida una inyec
ción a las C á m a r a s que, naci
das con unas claras pretensio
nes de «desplazar» el sindica
lismo agrario, hab ían llevado 
hasta ahora una vida más bien 
lánguida. 

L o s r e c e l o s a u m e n t a r o n 
cuando, recientemente, se in i 
ciaron gestiones por parte de 
la mayor ía de los presidentes 
provinciales de C á m a r a s , de 
cara a constituir una Federa
ción, lo cual debi l i tar ía aún 
más la si tuación de unos sindi

catos democ rá t i co s que todavía 
tienen que dar más de una ba
talla en los despachos de M a 
drid para que Ies sea reconoci
da su representatividad. E l te
ma, pues, puede levantar más 
de una po lémica . 

Concretamente en la provin
cia de Zaragoza parecen ha
berse perfilado dos posturas. 
Una - m á s p róx ima a algunos 
núcleos sindicalistas radicales, 
que recelan del excesivo prota
gonismo que las «oficiales» 
C á m a r a s pudieran alcanzar con 
la subvención— es partidaria de 
que este dinero sea repartido 
entre las C á m a r a s de los pue
blos para llevar a cabo distin
tas obras propias del organis
mo (medios para prevenir ca
tástrofes, r epa rac ión de obras 
agrícolas, etc.). Otra postura 
- m u c h o más p róx ima a la Cá
mara Agrar ia P r o v i n c i a l - pare
ce inclinarse por utilizar este 

dinero en realizar obras socia
les de alcance provincial. Se 
apunta insistentemente hacia la 
c reac ión de una Mutua Agra
ria de Seguros que, acogida en 
la reciente Ley de Seguros 
Agrarios, evi tará que muchos 
agricultores cayeran en manos 
de las c o m p a ñ í a s privadas de 
seguros. 

E l tema se está empezando a 
discutir en algunos pueblos y 
no sería de ex t rañar que, pron
to, surgiera la polémica . Mien
tras tanto, en medios próximos 
a la U A G A se nos informó 
que en todo caso habrá que 
esperar al p róx imo pleno de la 
C á m a r a Agrar ia Provincial (el 
día tres de diciembre), donde 
se va a discutir el futuro de los 
20 millones que, aproximada
mente, co r r e sponde rán a las 
c á m a r a s zaragozanas. 

E . O. 

Jaca 
Seminario de Historia de la Ciencia 

Este fin de semana, los días 
17 y 18, se va a celebrar en la 
residencia universitaria de Ja
ca, el primer encuentro de tra
bajo del Seminario de Historia 
de la Ciencia y de la Técnica, 
organizado por la Escuela de 
Verano de Aragón ( E V A ) . 

Durante este primer mes de 
curso se han venido reuniendo 
con asiduidad cinco grupos de 
trabajo en torno a La Ciencia y 
Tècnica en la Sociedad esclavis
ta griega. Cada grupo a b o r d ó 
uno de los aspectos siguientes: 
entorno histórico de Grec i a 

antigua, epis temología y desa
rrollo de las M a t e m á t i c a s , evo
lución de la Física y Química 
griegas, las Ciencias de la na
turaleza y el desarrollo t écn ico . 
Los diversos grupos de trabajo 
han elaborado las correspon
dientes ponencias, que serán 
presentadas en Jaca para su 
discusión. Las conclusiones de 
este encuentro general pod rán 
servir de excelente material pa
ra los numerosos enseñan tes 
con que cuenta Aragón , así co
mo por los interesados en estos 
temas. 

A ú n no se tiene fecha con
creta para la celebración del 
segundo encuentro general del 
Seminario, que tratará sobre 
La Ciencia y la Técnica en el 
mundo feudal, pero sí está 
abierto el plazo para nuevas 
personas que quieran integrar
se en los grupos de trabajo. 
Para información e incripcio-
nes pueden ponerse en contac
to con la Secre tar ía , que provi
sionalmente se encuentra en el 
Dep. de Paleontología de la 
Universidad de Zaragoza, edifi
cio Interfacultades, piso 3,°. 
T e l . 35 12 09. 

3.—Si te apetece venir y puedes, acompáñanos hasta donde quieras. Lo vamos a pasar de puta madre. Espera
mos llegar el viernes 23 por la tarde. Zaragoza-Calatayud-Medinaceli-Guadalajara-Alcalá-Madrid. Seremos bien reci 
bidos. (R) 
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Aunque en la D.G.A. no se han enterado 

Campsa cree que hay petróleo en Bierge (Huesca) 
La «fiebre del oro negro», que comenzó a dispararse ei pasado año en 

torno al yacimiento de gas de Isín, ha vuelto a subir varios enteros en los 
termómetros de la esperanza, al confímarse el grueso calibre de los sondeos 
que actualmente realiza Sompetrol, por encargo de Campsa, en los alrededo
res de Bierge, pequeña localidad del Somontano oséense, al norte de la carre
tera Huesca-Barbastro. 

L a fuerte inversión progra
mada y la compleja tecnología 
volcadas en el citado sondeo 
hacen suponer que se trabaja 
con un alto índice de probabi
lidad de que los resultados 
sean francamente positivos. De 
nuevo, la esperanza. Pero de 
nuevo, t ambién , la señal de aler
ta de todas las instancias admi
nistrativas aragonesas. U n sim
ple hecho, casi anécdota , ilustra 
esta llamada a la vigilancia: el 
propio presidente de la Diputa
ción oséense se enteraba, de 
forma absolutamente acciden
tal, la pasada semana, de la 
existencia de este sondeo... ini
ciado hace ya cuatro meses. 

Con la esperanza y el deseo 
adelantándose s i s temát icamente 
a la escueta realidad, resulta 
difícil, en principio, valorar ob
jetivamente el f enómeno de la 
posible existencia de hidrocar
buros bajo suelo aragonés . Pa
só a la hora de calibrar la tras
cendencia real del supuesto ya
cimiento de Isín (al norte del 
eje Sabiñánigo-Jaca) , y es muy 
probable que vuelva a ocurrir 
ahora c o n el sondeo de 
C A M P S A en Bierge. 

Entonces, se volcaron infor
maciones triunfalistas a des
tiempo, con intenciones que a 
estas alturas aún son difícil
mente explicables. L a Prensa 
habló largo y tendido de un 
colector de empalme con el 
gaseoducto del Ebro, cuando 
ese colector no existe ni aun 
en estado de anteproyecto. In
sensatamente, se pasó rápida
mente un ext raño «Bienvenido , 

M r . Marshall» ante los ojos de 
la opinión públ ica aragonesa 
cuando ahora y sólo ahora co
mienza a saberse realmente lo 
que puede haber bajo el suelo 
al toaragonés . De Bierge se ha 
comenzado a hablar mucho pe
ro, como casi siempre, en pro
porción inversa al caudal de 
información. 

CAMPSA busca petróleo 

L o que puede asegurarse, 
con escasa probabi l idad de 
equivocación, es que lo que 
busca C A M P S A en Bierge no 
es gas, sino pe t ró leo . En pala
bras de un alto técn ico del 
sondeo, «puede salir ga^ puede 
salir petróleo o puede no salir 
nada. Pero lo que a nosotros nos 
interesa, lo que le interesa al 
país en este momento no es gas, 
sino petróleo. ¿Que si lo encon
traremos? Mire, esto de los son
deos es como cuando se casa 
uno sin saber si la mujer le va a 
ser o no fiel. De momento, pin
chamos. Ya veremos lo que sale. 
Aunque —añade, no sin cierta 
i r o n í a - tendría su gracia qué 
allí arriba —refiriéndose a Isín— 
estén sacando gas y nosotros les 
chupásemos desde aquí el petró
leo». 

L a palabra pe t ró leo va y vie
ne por los pueblos de alrede
dor. Hace escasamente cuatro 
meses, la tranquila carretera 
que sube a Rodellar retumbaba 
bajo el rotundo peso del mate
rial de S O M P E T R O L . Días 
después , el mejor material téc
nico que C A M P S A dispone en 

tierra llegaba a Bierge. E l ter
m ó m e t r o era ya imparable. En 
el punto cero , un ca r te l : 
« C A M P S A . Sondeo Ebro-3». 

Motivos para la 
esperanza 

Sin que por el momento na
die pueda asegurar que bajo 
el suelo de Bierge hay pe t ró
leo, varios aspectos señalan, 
sin embargo, que hay fundados 
motivos para mantener alta la 
esperanza. 

A l c a l á d e E b r o 

£1 gobernador se lava las manos 
Mientras la a tenc ión de to

das las fuerzas vivas de la re
gión se centra estos días en F i -
gueruelas, nadie parece acor
darse de que a escasos ki lóme
tros de allí, en Alcalá de Ebro, 
sigue pendiente la angustia de 
los vecinos ante las próximas 
crecidas del Ebro que, con to
da probabilidad, se p roduc i rán 
el mes que viene. 

Alcalá ocupó las páginas de 
los principales per iódicos del 
país cuando, en enero de este 
año, el Ebro tuvo una de sus 
crecidas y todo el pueblo se 
vio sumergido en el caos. «La 
carretera con Pedrola fue lo 
único que se salvó -comenta 
un vecino de A l c a l á - y el pue
blo quedó rodeado por el agua 
que llegó a alcanzar hasta 60 
cms. por encima de lo normal. 
El coche de línea se hund ió en 
un socavón en la misma entra
da del pueblo.» 

La causa de esta inundación 
era un dique de seis k i lómetros 
de longitud que el Ayunta
miento de Remolinos había 
construido sin ningún tipo de 
autor ización l ega l , aunque 
aprovechando, al parecer, una 
subvención de la Dipu tac ión 
Provincial que en principio es

taba destinada a otros fines. 
Bastó que el Ebro aumentara 
su nivel para que las aguas, 
desviadas por el muro, anega
ran la huerta y el pueblo de 
Alcalá. 

Pero, más que la inundación , 
lo que llevó a este p e q u e ñ o 
pueblo a las páginas de los dia
rios fueron los incidentes que 
se produjeron ante la visita del 
comisario de Aguas, el presi
dente de la Diputac ión Provin
cial y el propio gobernador c i 
vi l . Según testimonio de los ve
cinos, el comisario de Aguas 
fue golpeado y el gobernador 
tuvo que abandonar A lca l á 
protegido por la Guardia C i v i l 
y la Policía Armada, zarandea
do por los vecinos. 

Todo el conflicto provenía 
de la exigencia - p o r parte de 
los agricultores de A l c a l á - de 
que el dique construido ilegal-
mente por el Ayuntamiento de 
Remol inos fuera derribado. 
Cosa a la que el gobernador 
Laína se negó rotundamente. 

Posteriormente, la propia 
Comisar ía de Aguas dictó sen
tencia favorable a la demoli
ción del muro, pero ésta, mu
chos meses después , no se ha 
iniciado todavía . Tampoco se 

ha abordado ninguna otra solu
ción a pesar que de que la D i 
rección General de Obras H i 
dráulicas ha ratificado la deci
sión de la Comisar ía de Aguas. 
Así, cuando este año vuelvan 
las crecidas del Ebro, la trage
dia puede volver a repetise en 
Alcalá. 

Para sus vecinos, las razones 
de esta inexplicable situación 
estarían, por un lado, en los 
intereses que algunos terrate
nientes de Remolinos —y en 
concreto los tiros apuntan ha
cia el duque de Villahermosa y 
sus administradores— tienen en 
que el dique siga y, por otro, 
en la actitud del gobernador 
civi l . «Ya una vez nos amena
zó con echarnos de una entre
vista cuando exigimos la demo
l ic ión. A h o r a es inexplicable 
que no haya tomado medidas 
para que la sentencia de la D i 
rección General de Obras H i 
dráulicas se cumpla. Y todo 
ello, además , cuando la obra 
del Ayuntamiento de Remoli
nos es ilegal desde cualquier 
punto de vista.» C o m e n t ó a es
te semanario un miembro del 
Ayuntamiento de Pedrola. 

E. O. 

De un lado, el plano del 
subsuelo, levantado con antela
ción por procedimientos sísmi
cos y aéreos , señalan la pre
sencia de varias «zonas oscu
ras» en los alrededores de la 
cota 5.000. N o es un plano de 
fácil lectura por cuanto se tra
ta de un terreno en el que los 
buzamientos cambian muy 
bruscamente, pero dichas zo
nas aparecen con nitidez. En 
esas zonas, en principio, es 
muy fácil que se detecte el 
embolsamiento de hidrocarbu
ros. 

De otro, la fuerte inversión 
desplegada en el sondeo Ebro-
3 y la calidad y complejidad 
del material de análisis despla
zado hasta el lugar por C A M P 
SA rebasan, holgadamente, los 
límites de una simple prospec
ción de t rámite . 

En efecto, el sondeo de 
Bierge, comparado con el de 
Isín, aparece como rotunda
mente más costoso. Cuatro 
grandes grupos e l e c t r ó g e n o s 
—que consumen la nada des
preciable cantidad de combus
tible de 6.000 litros de gasoil 
cada 24 horas- trabajan incan
sablemente durante los tres 
turnos ininterrumpidos de ocho 
horas. Pese a la dureza del te
rreno, que deja ráp idamente 
inservible una importante can
tidad de material de perfora
ción, los técnicos insisten en el 
punto de sondeo, aunque el 
plan ideal de 5/6 metros de 
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perforación por hora hayan te
nido que ser rebajados a una 
media actual de 1,80/2 metros. 
De cualquier forma, la simple 
invers ión realizada hasta el 
momento induce a pensar que 
no se está trabajando en el va
cío: en un cálculo simplemente 
aproximativo, los 3.080 metros 
perforados hasta el lunes de la 
semana pasada le han costado 
a C A M P S A unos 155 millones 
de pesetas, en base a un cálcu
lo medio de 50.000 pesetas por 
metro perforado. Trasladando 
este cálculo a los 5.300 metros 
fijados como «umbral de ex
pectat iva» se puede asegurar 
que cuando pueda saberse algo 
con cierta seguridad, la inver
sión habrá sobrepasado ya, con 
holgura, los 300 millones de 
pesetas. 

Un tercer aspecto, sin em
bargo, es el que aparece como 
más sólido cimiento para la es
peranza: a la espera de la lle
gada de más material, C A M P 
SA ha desplazado ya a Bierge 
la unidad de análisis más com
pleja de cuantas posee en tie
rra. Se trata de un espacioso 
laboratorio móvil en el que se 
encuentran los más modernos 
y sofisticados sistemas electró
nicos de seguimiento. E l cuer
po central y derecho del labo
ratorio está destinado al análi
sis de los datos físicos (tempera
tura y densidad de lodos, resis
tencia de materiales, control fí
sico del tricornio perforador, 
etc.). El cuerpo izquierdo ana
liza constantemente la compo
sición química de los lodos. En 
el c romatógrafo rastrea, con 
una cadencia de dos minutos, 
la existencia de metano u otros 
hidrocarburos. En la parte an
terior del laboratorio, una mo
dernísima computadora recibe 
y sistematiza incansablemente 
todos los datos que llegan a la 
boca de perforación. Es, sin 
duda, la primera vez que un 
material tan costoso y comple
jo hace su aparición en un 
sondeo sobre solar aragonés . Y 
es evidente que no es simple 
casualidad. 

José Ramón Marcuello 
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Es necesario conocer qué es 
lo que poseemos en materia b i 
bl iotecàr ia a nivel regional, pero 
en estos momentos de autono
mía universitaria y de transferen
cias de Cultura, debe quedar 
claro que en este campo el au-
toabastecimiento no existe. L a 
es t ruc turac ión bibl iotecàr ia debe 
ser de tal forma que cualquier 
lector de una biblioteca tenga 
acceso ráp ido a los fondos de 
todas las bibliotecas de su á rea 
de lectura, universitaria o públi
ca. Dentro de cada área , el pla
neamiento ha de comprender la 
totalidad de los puntos de servi
cio, es decir, de las bibliotecas y 
de sus fondos como medio de 
eficacia y economía . L a colabo
ración entre las dos áreas de 
lectura, ya existente, debe am
pliarse a las bibliotecas eclesiás
ticas, de entidades, etc.. L a uni
dad así formada —unidad de in
formación, no de gestión— debe 
tener acceso a los servicios na
cionales y por ellos a los de 
otros países. 

E l objeto de este articulo' es 
dar a conocer las estructuras, 
material base, personal e instala
ciones actuales en. las dos á r ea s 
de lectura en Aragón , más las 
legislación en que se fundan. 

Múl t ip les normas se han dicta
do desde que en 1858 se c reó el 
Cuerpo Facultativo de Archive
ros bibliotecarios a Arqueó logos . 
Las más importantes y Cercanas 
a nosotros son: 1932, c reac ión 
del Cuerpo Auxi l i a r de A r c h i 
vos, Bibliotecas y Museos; Orga
nización de las Bibliotecas U n i 
versitarias. 1939; se crea la D i 

rección General de Archivos y 
Bibliotecas; 1947, Centro Nacio
nal de Lectura; 1956, Casas de 
Cultura; 1972, Defensa del Teso
ro bibliográfico y Documental ; 
Reglamento sobre el p r é s t a m o 
de libros, ampliando el de 1940; 
1974, Comisar ía de Bibliotecas 
en la Di recc ión General del Pa
trimonio Art ís t ico y Cul tural ; 
1976, Escala de Auxiliares de B i 
bliotecas, Archivos y Museos 
Universitarios; 1977, Reorganiza
ción de la Adminis t rac ión del 
Estado en la cual las Bibliotecas 
pasan al nuevo Minister io de 
Cultura; 1978, Di recc ión Gene
ral del Libro y Bibliotecas. 

En la Universidad 

Los libros de Gestis de la U n i 
versidad de Zaragoza recogen 
los acontecimientos de la propia 
Universidad. Desde 1742 hay da
tos constantes de la Biblioteca y 
del i n t e r é s del Claus t ro por 
acrecentarla. Los fondos de la 
Biblioteca aumentan con ta Ex
pulsión de los Jesuí tas en 1772 e 
incluso a finales de siglo se re
dacta un. plan para que la B i 
blioteca fuese, además de docen
te públ ica . En 1800 contaba con 
unos 8.000 vo lúmenes . E l edifi
cio de la Universidad tenía fa
chadas a la plaza de la Magdale
na y Coso Bajo, donde la Bibl io
teca ocupaba ocho grandes salas 
en la planta principal. En la gue
rra de la Independencia, en la 
noche del 4 de agosto de 1809 la 
Universidad q u e d ó destruida, en 
gran parte y con ella las salas 
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U n a s i t u a c i ó n 

l a m e n t a b l e 
Si hay algo imprescindible para la vida cultural de un país, de una región, ese algo son 

los libros. Pero cada ciudadano no puede tener todos los libros; necesita de 
las bibliotecas públicas. Y éstas en España, hoy, se encuentran 

en un estado lamentable. La situación no es mejor, más bien al contrario, 
en Aragón. Hay libros, pero no hay sitio donde guardarlos ni 

leerlos; ni gente para cuidarlos y servirlos a los ciudadanos aspirantes 
a lectores. Este informe de la directora de la Biblioteca Pública de la Ciudad 

de Zaragoza pone al descubierto la deplorable situación de las bibliotecas aragonesas. 

que ocupaba la Biblioteca. Bo -
rao dice que entre los escom
bros se recogieron sólo cincuen
ta vo lúmenes . 

D e s p u é s de la guerra la B i 
blioteca se rehace muy lenta
mente. L a desamor t izac ión , lega
dos y compras han multiplicado 
sus fondos. Los traslados ha sido 
numerosos. Desde el colegio de 
los Trinitarios, lindante con la 
Universidad, donde se reunieron 
los libros terminada la guerra de 
la Independencia , pasaron en 
1862 a la planta baja y principal 
de la Universidad reconstruida; 
en 1867 los fondos antiguos se 
ubican en la capilla, donde per
manecen hasta 1956 en que se 
trasladan a la Facultad de F i lo 
sofía y Letras, en la Ciudad U n i 
versitaria, donde hac ía algunos 
años funcionaban las facultades 
de Filosofía, Derecho y Cien
cias. En este momento la Bib l io 
teca General Universitaria no 
tiene sala de lectura propia. 

A fines del siglo pasado se 
crea la Facultad de Med ic ina y 
en ella una sección de la Bib l io 
teca General especializada en 
Medic ina y Ciencias. Esta B i 
blioteca permanece en el mismo 
edificio hasta este a ñ o en que, 
siguiendo a profesores y alum
nos, se traslada a la actual Fa 
cultad de Medic ina . N o tiene 
instalaciones adecuadas y la sala 
de lectura, insuficiente, la com
parte con la hemeroteca de la 
Facultad. 

L a Biblioteca General Univer
sitaria posee unos 128.000 vols. 
entre sus dos secciones, con 4I6 
manuscritos, 296 incunables y 
valiosísimas obras de los siglos 
X V I y siguientes. 

Penuria de personal 
Los traslados y la dispersión 

de los fondos bibliográficos son 
una gran amenaza para las b i 
bliotecas. J iménez Ca ta lán , his
toriador y bibliotecario de nues
tra universidad, escribía después 
de un traslado parcial: «¡Ojalá 
sea el ú l t imo!» . U n nuevo trasla
do, y lo que es más grave, con 
dispersión de fondos, amenaza a 
la Biblioteca General . Los libros 
siguen como norma a profesores 
y alumnos; ahora parece que se 
separan de ellos. E l proyecto es 

trasladar los fondos de la Sec
ción de Humanidades no com
pletos al edificio de la antigua 
Facultad de Medic ina . 

Cada facultad, escuela univer
sitaria, seminario, etc., posee su 
biblioteca y las facultades tradi
cionales alcanzan elevadas cifras 
de vo lúmenes . Derecho, 52.000; 
F i l o s o f í a , 6 0 . 0 0 0 ; C i e n c i a s , 
68.000, etc. Aprox imadamente 
la Bibl ioteca Universitaria com
prende unus 328.000 vols. distri
buidos en unos 67 puntos de ser
vicio. 

Para la seguridad, control, co
nocimiento y uti l ización de estos 
fondos sería preciso un numero
so personal cualificado. En cual
quier universidad extraniera tra
bajan más de cien personas en 
su biblioteca general, que es en 
muchos casos un edificio inde
pendiente, p róx imo a las distin
tas facultades y con depós i to de 
libros en forma de torre, capaz 
de elevar plantas conforme au
mentan sus fondos. En la de Z a 
ragoza trabajan dos facultativos 
y un ayudante en Humanidades 
y otro en la sección de M e d i c i 
na y Ciencias. E l Estado dispone 
en sus plantillas de los dos cuer
pos especializados de cinco fa
cultativos y cuatro ayudantes pa
ra todos los servicios de las bi
bliotecas universitarias de Zara
goza. 

U n personal insuficiente en
gendra servicios deficientes y és
tos promueven entre los usuarios 
des in te rés por estos mismos ser
vicios; en la Universidad es cau
sa de lagunas en la p repa rac ión 
de los alumnos, entorpecimiento 
en la invest igación, etc. L a pri
mera vez que el Dr . Severo 
Ochoa volvió a España , entre las 
múlt iples declaraciones que hizo 
a los medios informativos que 
cubrieron su estancia, dijo que 
encontraba muy bien la Univer
sidad española , pero que falta
ban bibliotecas y laboratorios. 
De esta af irmación parece des
prenderse que, sin bibliotecas y 
laboratorios eficientes, la U n i 
versidad queda limitada. 

Esta insuficiencia de personal 
se hace más patente seña lando 
que en la Universidad de Zara
goza estudian unos 25.000 alum
nos e imparten enseñanza alre
dedor de 2.000 profesores. 

«La biblioteca pública es el i 
principal medio de dar a todo el 
mundo libre acceso a la suma del 
conocimientos y de las ideas del 
hombre y de las creaciones de 
su imaginación.» Así reza en 
uno de sus párrafos el hermoso 
Manifiesto de la Unesco para las 
Bibliotecas de I972. A simple! 
vista parece que la biblioteca í 
públ ica debía disponer de cuan
tos medios fuesen necesarios pa
ra cumplir su misión. 

Referente a nuestra región, el i 
centro bibliotecario de cada una 
de las capitales ha surgido de di-| 
ferente forma y en distinto mo
mento y, por ello, en Huesca se | 
llama y es Biblioteca Pública! 
Provincial , en Teruel Casa dej 
Cultura y en Zaragoza Bibliote-j 
ca Pública de la Ciudad. 

En Huesca, los fondos biblio
gráficos de la Universidad extin
guida en 1845 forman la Biblio
teca Públ ica Provincial. Se abre 
al públ ico en 1857 con 6.000 
vols. y durante el siglo pasado 
fue a c r e c e n t á n d o s e con las Bi
bliotecas de los monasterios de 
San Juan de la Peña , San Victo-
rián y Roda, con donaciones de 
los Lastanosa, Azara , Carderena 
y otros. Actualmente los fondos 
de los siglos X V I al XVIII, 
24.174 vols., se encuentran desde 
1955 en el edificio del antigo co
legio mayor de Santiago, frente 
a la Catedral . Los incunables, 
145, y los manuscritos, 162, más 
los fondos modernos se hallan 
en un edificio situado en la pla
za de Navarra, propiedad del 
Ayuntamiento, donde el Estado 
tiene arrendada una sala y des
pachos para lectura y préstamos. 

En Teruel , la Biblioteca se 
forma en el siglo X I X con los 
fondos bibliográficos recogidos 
en la desamor t izac ión . En 1885 
sus fondos ascendían a 24.567 
impresos y 106 manuscritos. La 
Bibl ioteca sufrió varios traslados, 
los úl t imos en 1941, instalándose 
en un edificio de nueva planta 
en la calle de los Amantes y en 
1953 en el edificio que se llamó 
Palacio de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, situado en la plaza 
del obispo Pérez Prado. Es Casa 
de Cul tura a partir de 1956. fe
cha del decreto de creación de 
estas entidades culturales, t' 

4.-Pensamos que hay demasiados coches, excesivo ruido y mal olor. No queremos tantos puestos de trabajo 
de golpe. Nos empachan. Producen vómitos 10.000 aprieta tornillos juntos. ¿A quién apetece trabajar 8 horas con ca
reta, tapones en los oídos y terminar con la cara amarilla? w 
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edificio alberga el Arch ivo His
tórico Provincial , Museo, Institu
to de Estudios Turolenses, etc. 
La Biblioteca posee 2 incuna
bles, 1.862 obras de fondo anti
guo y 24.600 obras modernas. 

Zaragoza, singular 
En Zaragoza los fondos proce

dentes de la desamor t izac ión se 
recogieron en la Bibl ioteca de la 
Universidad. L a Bibl ioteca Pú
blica se crea por ello más tarde, 
en 1920 y desde 1923 se instala 
en el edificio propiedad del Es
tado situado en la Plaza de José* 
Antonio, 5, que ocupa en una 
mínima parte. E l decreto de 
creación del Servicio Nacional 
de Lectura conced í a a los ayun
tamientos la posibilidad de ha
cerse cargo de las bibliotecas, 
pice el decreto: «Las Bibliote
cas deben ser organismos vivos y 
activos estrechamente relaciona
dos con el Ayuntamiento como 
representante de la c iudad» . E l 
Ayuntamiento de Zaragoza es el 
único que se acogió al art. 43 de 
este decreto, y en su virtud nace 
ja Biblioteca Públ ica de la ciu
dad. 

La entidad así formada com
prende: 1.° U n a Bibl ioteca de 
ciudad que aspi rará a recoger 
toda la p roducc ión zaragozana y 
aragonesa. 2.° U n a red de sec
ciones populares pertenecientes 
al Servicio Nacional de Lectura. 
Su órgano rector es un Patrona
to. Los fondos e c o n ó m i c o s pro
ceden de los presupuestos del 
Estado y del Munic ip io , y el 
personal e s t á compuesto por 
funcionarios estatales y personal 
contratado con cargo a los re
cursos e c o n ó m i c o s del Patro
nato. 

Según la orden de c reac ión , la 
Hemeroteca y B ib l i o t eca del 

Ayuntamiento es la Bibl ioteca 
de Ciudad. L a Bibl ioteca Popu
lar creada en 1920, llamada ac
tualmente Migue l Artigas, es la 
principal de las secciones popu
lares, que en este momento son 
tres, situadas en los distritos de 
San José , Delicias y Fernando el 
Cató l ico . Varias bibliotecas in
fantiles promocionan en los par
ques de la ciudad la lectura al 
aire libre durante las vacaciones 
de verano. 

Constituye un centro biblio
gráfico interesante: la Hemerote
ca y biblioteca del Ayuntamien
to, con series locales de per iódi 
cos desde 1687 y 6.000 vols. res
pectivamente, y la Bibl ioteca 
Migue l Artigas y d e m á s seccio
nes, con 58.000 vols., en su 
mayor parte modernos. 

En los pueblos 

Las tres provincias poseen 
Centro Provincial Coordinador 
de B i b l i o t e c a s . L a O . M . de 
24-7-1948 daba opción a las dipu
taciones para firmar un concier
to en base a la ac tuac ión biblio
tecàr ia provincial . Contribuyen 
e c o n ó m i c a m e n t e el Estado y la 
Dipu tac ión . E l personal estatal 
de bibliotecas atiende técn ica
mente estos servicios. 

Las bibliotecas públ icas muni
cipales en Aragón son: 

Huesca: A lmudéva r , Ayerbe, 
Barbastro, Benabarre, Binéfar, 
Bol taña , Fraga, Fonz, G r a ñ é n , 
Graus, Jaca, Lanaja, M o n z ó n , 
Sabiñánigo, Sar iñena , Tamarite 
de Litera, Tardienta y Zaidín . 
Total , 19. 

Teruel: Albalate del Arzobis
po, Albar rac ín , Alcor isa , Al iaga , 
Andorra , Castellote, Híjar, M o n -
real del Campo, M o r a de Rubie-
los, Oliete, Orihuela del Treme
dal, L a Puebla de Híjar, Rubie-

los de M o r a , Santa Eu la l i a . 
Urrea de G a é n y Utrillas. To
tal, 16. 

Zaragoza: Alagón. Ar i za , Ate 
ca, Belchite, Borja, Calatayud. 
Calatorao, Car iñena , Caspe, Ce
tina, Daroca, Ejea de los Caba
lleros, Epi la , Esca t rón , Fabara, 
Fuentes de Ebro, Gal lur , L a A l 
múnia de D o ñ a Godina , Longa
res, Luna, Mael la , Pedrola, Pina, 
Quinto, Sádaba , Sos del Rey Ca
tól ico, Tarazona, Tauste y Zue-
ra. Total , 30. 

E l Centro Coordinador de la 
P rov inc i a de Zaragoza posee 
además un bibl iobús que recorre 
veinte rutas mensuales, sirviendo 
lectura a ochenta localidades 
con un fondo de unos 5.000 
vols. Este servicio se revela efi
caz pero muy costoso por el ve
hículo , reparaciones, combusti
ble, personal y libros. Los lecto
res son en su mayor parte niños, 
los libros infantiles se destrozan 
r áp idamen te y su continua repo
sición resulta insostenible. 

Para llorar 

Los problemas de las bibliote
cas públ icas son múlt iples, pero 
dos son angustiosos: personal y 
locales. E l Estado destina cuatro 
facultativos y cuatro ayudantes 
para la l e c t u r a p ú b l i c a de 
1.173.825 habitantes, es decir, 
para todo Aragón . En este mo
mento existen dos vacantes de 
facultativo en Huesca y Zarago
za. E l problema es nacional; 
mientras todas las plantillas del 
Estado se ampliaban conforme 
aumentaban las necesidades, es
pecialmente las de los cuerpos 
docentes, las de bibiotecarios 
permanecen inalterables. E l Es
tado español sólo tiene 175 bi
bl iotecarios facultativos, que 
atienden a los centros nacionales 

como la Biblioteca Nacional , 
con sus múltiples servicios y sec
ciones, las bibliotecas de las 
Reales Academias, la del Palacio 
Real, el Centro Nacional de 
Lectura, Instituto Bibliográfico 
Hispánico , Servicios de Canje 
Internacional, de Prés tamo In-
terbibliotecario, etc. Todas las 
bibliotecas universitarias de Es
paña , todas las casas de Cultura, 
las bibliotecas públ icas provin
ciales, la Pública de la ciudad de 
Zaragoza que ya hemos dicho 
que es única, todos los centros 
provinciales coordinadores de bi
bliotecas y las delegaciones pro
vinciales de Depós i to Legal de 
Publicaciones y de Propiedad In
telectual. En capitales de provin
c i a p e q u e ñ a s , por e jemplo , 
Huesca y Teruel, los funciona
rios facultativos atienden además 
el archivo histórico y el archivo 
de la Delegac ión de Hacienda. 

Debemos ser la especie más 
rara de funcionarios. Pensando 
en profesiones, grupos o esta
mentos que por su naturaleza 
son reducidos, se patentiza más 
nuestra rareza. Seguramente hay 
más generales que bibliotecarios 
facultativos, quizá más partidos 
polí t icos legalizados y, desde 
luego, más diputados y senado
res. Y pod íamos seguir: un facul
tativo cada 7.000 alumnos y 10 
departamentos universitarios, 
uno cada 500.000 habitantes en 
lectura públ ica. Así no se puede 
hacer nada. Pero es urgente de
cirlo, darlo a conocer, a fin de 
saber qué tenemos y qué aspira
mos a tener en esta parcela de 
la Cultura que son las bibliote
cas. 

E l segundo problema, locales, 
es asimismo agobiante. En Hues
ca, Teruel y Zaragoza se ha lle
gado al crecimiento cero en los 
servicios por falta de espacio. 

Estos problemas, personal y lo
cales, están todavía más agudiza
dos en la mayor parte de las bi
bliotecas públicas municipales. 

Una alternativa 

Durante las primeras Jornadas 
sobre el estado actual de los Es
tudios sobre Aragón , celebradas 
en Teruel en el mes de diciem
bre del pasado año , hubo una 
mesa redonda sobre el estado de 
los archivos, bibliotecas y mu
seos en Aragón . En colaborac ión 
con M . ' Remedios Moralejo, di
rectora de la biblioteca de la 
Facultad de Filosofía y Letras, 
p resen té un estudio sobre las bi
bliotecas en Aragón y se llegó a 
las siguientes conclusiones: 

l . 0 - L a s autoridades au tonó
micas y universitarias deben to
mar conciencia de la importan
cia de las bibliotecas como fun
damento de la cultura e investi
gación, incluyendo la normativa 
adecuada en los estatutos regio
nales y universitarios. 

2. ° - Frente a los procesos fu
turos de Aragón y en su apoyo, 
se hace necesaria una gran bi 
blioteca con centro de documen
tación al más alto nivel. 

3. ° - Interesar a todas las bi
bliotecas en los posibles trabajos 
bibliográficos que convienen a la 
región. 

4. ° - Fomentar el interés pro
fesional por las bibliotecas, pre
parando el personal cualificado 
que sea necesario. 

5. ° - Solventar de inmediato y 
s imul táneamente los problemas 
de personal y locales de las bi
bliotecas públ icas y universita
rias, e m p e ñ a n d o todo el poder 
de ac tuac ión de las autoridades 
responsables. 

M . ' Dolores Pedraza Prades 
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! Aragón 
V Reunión de Estudios Regionales 

Del dicho al hecho... 
Uno de los motivos de crítica a los congresos 

científicos es que tienden a separar cada vez más la 
ciencia, que se pretende pura, de sus posibles 

aplicaciones a la hora de resolver los 
problemas sociales. Este riesgo ha estado 

ausente en las discusiones de la V Reunión de 
Estudios Regionales, en torno a problemas 

tan candentes como la relación entre autonomías y 
desarrollo regional, el papel del fondo de 

compensación, los aspectos regionales del paro 
o la importancia de descentralizar la información 
estadística. Claro, que bien podría ocurrir 
que el frenazo que se intuye en el ritmo del proceso 
autonómico impidiera que las conclusiones 
obtenidas se aplicaran a la realidad española. De 
momento, y por poner un ejemplo, en el 
proyecto de presupuesto para 1980 ni siquiera 
aparece mencionado et fondo de compensación. 

E l mismo día que «Hera ldo 
de A r a g ó n » aseguraba que 
«Los actos culturales que dan 
brillo y luz a cualquier lugar, 
registran los mismos de siem
pre», comenzaba en Zaragoza 
el Congreso anual de la Aso
ciación Española de Ciencia 
Regiona l , que c o n g r e g ó en 
Aragón a varios de los más 
destacados especialistas espa
ñoles (Julio Alcaide , Juan R. 
Cuadrado, Gonzalo Sáenz de 
Buruaga, Fernando Fe rnández , 
Laureano Lázaro , F . Fe rnán 
dez M a r u g á n , etc.), así como a 
figuras internacionales de la ta
lla de los holandeses Paelink y 
Nijkamp, el francés Madinier y 
el propio director general de 
Política Regional de las Comu
nidades Europeas, J . Van G i n -
derachter, para discutir en tres 
intensas jornadas más de veinte 
ponencias y otras tantas comu
nicaciones. 

L a tarde del primer día estu
vo dedicada exclusivamente a 
analizar y discutir los aspectos 

relevantes de la región arago
nesa, siendo el coordinador de 
este tema José Antonio Bies-
cas, quien expuso la primera 
ponencia sobre «Aragón y los 
desequilibrios regionales», en la 
que se hacía una s is temática 
descripcTón de los mecanismos 
que explican la pé rd ida de im
portancia e c o n ó m i c a de la re
gión aragonesa dentro del con
junto español , a la vez que se 
aportaban nuevos datos sobre 
la ac tuac ión regional del INI 
en el conjunto del Estado. L a 
experiencia del G A E C E (Gru
po Aragonés de Estudios de la 
Comunidad Europea) sirvió pa
ra dar a conocer la existencia 
de un amplio grupo interdisci-
plinar que se ha planteado la 
necesidad de estudiar y difun
dir la compleja p rob lemá t i ca 
que a medio plazo puede supo
ner el acceso de España a la 
C E E , y su impacto sobre la 
economía de la región arago
nesa. Elvira Adiego y José Luis 
Calvo eran los autores de la 

Los coloquios despertaron interés aunque, a veces, se fueron por las 
ramas. 

ponencia sobre la organización 
del espacio a ragonés , en la que 
se insistía en la necesidad de 
establecer en Aragón unas di 
rectrices básicas de o rdenac ión 
encaminadas a lograr una ele
vada calidad de vida basada en 
un desarrollo equilibrado de 
todo el espacio a ragonés , y 
Francisco Bono, en la cuarta 
ponencia sobre ar t iculación de 
la industria aragonesa, adelan
taba algunas de las conclusio
nes de las Tablas Input-output 
de 1978 y descr ibía los princi
pales complejos industriales de 
la región aragonesa. 

Las comunicaciones presen
tadas por M.a José Moreno so
bre el estado actual de la in
formación estadíst ica en A r a 
gón, y por José M.a Ureña , 
analizando el impacto de los 
regadíos en varias comarcas, 
completaban un conjunto de 
aportaciones que muestran el 
indudable avance que se ha 
producido en los úl t imos años 
en el conocimiento de los as
pectos espaciales de la realidad 
aragonesa, y que podr ía acele
rarse si a partir de estas jorna
das se potencia la sede arago
nesa de la Asociac ión Española 
de Ciencia Regional. 

¿Hacia una monarquía de 
repúblicas federadas? 

E l día 8 se abordaban dos 
temas s imu l t áneamen te ; el pri
mero, sobre «comunidades autó
nomas y desarrollo regional» 
ofreció dos aspectos muy dife
renciados: los especialistas ex
tranjeros exponían aportacio
nes científicas con un tono 
frío, que contrastaba con el ca
lor de las discusiones que si
guieron a algunas de las inter
venciones de los ponentes es
pañoles . Fue sobre todo tras la 
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in tervención de Juan R a m ó n 
Quin tás , diputado gallego de 
U C D y ca tedrá t i co de Teor ía 
Económica , cuando la polémi
ca en torno al ritmo de los es
tatutos de au tonomía a lcanzó 
mayor virulencia, al interpre
tarse por parte de varios de los 
asistentes que se estaba defen
diendo que tras la ap robac ión 
de los estatutos de Ca ta luña , 
Euskadi y de Ga l i c i a se impo
nía una con tenc ión del ritmo 
a u t o n ó m i c o por no ser este el 
momento oportuno para avan
zar en el desarrollo constitu
cional. Aunque el ponente ma
tizó su postura. Quin tás no es
tuvo demasiado afortunado, y 
sobre todo al día siguiente se 
convir t ió en el blanco de duras 
—y a menudo excesivas— críti
cas. L a imaginación de alguno 
de los asistentes se de sbocó en 
esta ocasión y hasta se llegó a 
afirmar que una in te rpre tac ión 
d inámica del texto constitucio
nal podr ía llevar a una confi
gurac ión original del Estado 
español como «monarquía de 
repúblicas federativas». 

El centralismo del INE 

Simul t áneamen te , otro ara
gonés —José Antonio Bágue-
na— coordinaba la sesión dedi
cada a «Sis temas de informa
ción regional» , en la que Julio 
Alcaide , ca ted rá t i co de Econo
mía y au tén t i co padre de los 
análisis ' sobre la dis t r ibución 
provincial de la renta en Espa
ña, hacía una dura crí t ica al 
funcionamiento del Instituto 
Nacional de Estadíst ica ( INE), 
incapaz por sus numerosas de
ficiencias de cumplir los acuer
dos internacionales sobre regu
laridad y contenido de las esta
dísticas mínimas exigidas por 
los entes supranacionales. 

Frente a la postura del re
presentante del I N E , Pena Tra
pero, quien aludió a que en 
nombre de la unidad de los 
hombres y las tierras de Espa
ña había que oponerse a siste
mas estadíst icos regionales au
tónomos , la mayor ía de los 
asistentes defendía la necesidad 
de coordinar a t ravés de un 
programa c o m ú n a los entes 
au tonómicos que necesitan una 
información muy desagregada, 
con el I N E , que seguiría man
teniendo la mayor parte de sus 
actuales competencias ya que 
apenas existirían campos de in
terferencia entre unos y otros 
organismos. L a experiencia de 
C 1 D A (Centro de Información 
y D o c u m e n t a c i ó n de Aragón) , 
que ya está en fase de implan
t a c i ó n depend i endo de la 
D G A , p o d r í a ser un buen 
ejemplo de c ó m o abordar el 
complejo problema de la infor
mación a nivel regional sin in
terferencias con el I N E . 

Otros dos temas se desarro-

Descentralizar la información. 

liaron en paralelo el último 
día: con predominio de los 
contenidos estrictamente cien
tíficos fue la sesión dedicada a 
«Población y mercado de traba
jo», en la que destacaron los 
e s tud io s sobre A n d a l u c í a , 
mientras que en cambio la po
nencia aragonesa presentada 
por el profesor Higueras no es
taba a la altura de las circuns
tancias, y con contenidos mu
cho más po lémicos se desarro
lló el tema del « F o n d o de 
C o m p e n s a c i ó n interterri torial», 
una vez que se expusieran las 
distintas experiencias existentes 
en toda una serie de países y 
en la Comunidad Europea. 

El polémico Fondo de 
Compensación 

Mientras los catalanes -que 
solían hacer frente común a 
todos los temas tratados- se 
referían a la escasa importan
cia de este instrumento a la 
hora de mejorar la distribución 
regional, ya que las disparida
des eran el resultado lógico del 
funcionamiento de la renta del 
sistema capitalista, los residen
tes en zonas subdesarrolladas 
insitían en la necesidad de po
tenciarlo en la línea de las en
miendas socialista y comunista 
al proyecto de financiación de 
las entidades au tónomas y en 
las que se pretende garantizar 
que al menos entre el 36 % y el 
40 % de las inversiones públicas 
- o el 12% del total del presu
puesto— deban dedicarse a fi
nanciar un fondo sobre cuyos 
criterios de reparto tampoco 
exis t ían acuerdos unánimes. 
Así, por ejemplo, mientras los 
residentes en regiones por de
bajo de la media de renta in
sistían en la necesidad de con
templar el paro incluyendo sub-
empleados ag r í co l a s , los mo
vimientos migratorios, o la ex
tensión de cada región, quienes 
habitan en la España rica pre
ferían hablar de los déficits de 
equipamientos colectivos o de 
indicadores similares que po
drían beneficiarles. Y es que 
d i f í c i l m e n t e puede haber 
acuerdo unán ime cuando se 
abordan temas tan polémicos 
por personas de procedencia 
geográfica tan diversa como su 
origen ideológico, ya que en el 
C o n g r e s o c o i n c i d i e r o n por 
ejemplo un grupo de asesores 
y expertos de U C D , PSOE y 
P C E ; sin embargo, la altura 
científica media fue muy acep
table y gracias a ella se pudo 
lograr el objetivo fundamental 
del Congreso: aportar el resul
tado de toda una serie de ela
boraciones teór icas y de análi
sis empí r icos al conocimiento 
de la realidad regional. Que 
luego estos resultados se apli
quen o no, es ya otra cuestión. 

J. Mijares 
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Cultura 
La arquitectura aragonesa de la Segunda República 

E l 25 y 26 de octubre de 
1930 tiene lugar en el Gran 
Hotel de Zaragoza la reunión 
fundacional del G A T E P A C 
(Grupo de Artistas y Técn icos 
Españoles para el Progreso de 
la Arquitectura C o n t e m p o r á 
nea), cuyo precedente es el ya 
instaurado G A T C P A C (cata
lán). A ella va a asistir, como 
testigo constante de todo un 
proceso, el arquitecto zarago
zano Fernando G a r c í a Merca 
dal, autor del Rincón de G o y a 
(proy. 1926, term. 1928). 

El ó rgano difusor del grupo 
va a ser la revista «A.C.» (Ar
quitectura o actividad Contem
poránea) , publicada entre los 
años 1931-1937, de la que se 
editaron veintisiete números , 
dos de ellos durante la guerra. 

Un movimiento 
internacional 

El grupo se hallaba impreg
nado de las nuevas ideas socia
les existentes en Europa, apli
cadas a la arquitectura; se tra
taba de hacer una arquitectura 
sobria que abaratase los costos 
de p roducc ión a base de incor
porar todos los nuevos adelan
tos técnicos , entre los que des
tacaba el hormigón armado. Se 
rechazaba la enseñanza pericli
tada de las academias, atenta 
más a los formalismos ecléct i
cos que a los avances de la 
técnica. Estaba en la misma lí
nea que la Bauhaus alemana y 
Le Corbusier, sus principales 
fuentes de inspiración, sin olvi
dar al neoplasticismo ho landés 
y al constructivismo ruso, la 
influencia del expresionismo 
a lemán es t a m b i é n muy pa
tente. 

En realidad, la p reocupac ión 
máxima de la nueva arquitec
tura era el realizar viviendas 
de bajo coste a las que tuvie
ran acceso las clases más humil
des (erradicar el chabolismo). 
La vivienda mínima será en 

£1 Racionalismo 
1930 el tema de la Segunda 
Conferencia del C I A M (Comi
té Internacional para la resolu
ción de los problemas de la 
Arquitectura C o n t e m p o r á n e a ) . 
Y a en España se publ icó la 
primera Ley de Casas Baratas 
en 1911 (tal como reco rdó F . 
G.a Mercadal en su conferen
cia del pasado día 8). L a preo
cupac ión por el tema es co
mún en toda Europa, funda
mentalmente durante el per ío
do entre las dos guerras, pero 
quizás donde más repercus ión 
tuvo fue en la Alemania de la 
Repúb l i ca de Weimar (1919-
1933); hubo aquí fallidas pro
puestas polí t icas de nacionali
zación de terrenos y de la in
dustria de la cons t rucc ión (re
formas de estructura interrela-
cionadas) a c o m p a ñ a d a s de un 
concepto de la casa como bien 
social y no como bien de con
sumo. E l fracaso polí t ico se 
c o m p e n s ó con la intensa lucha 
sindical y el movimiento obre
ro en el sector de la edifica
ción. 

En todas las capitales euro
peas comienza a construirse 
con esos nuevos conceptos ar
q u i t e c t ó n i c o s : Ber l ín , Viena , 
Amsterdam, Moscú , etc. 

En Aragón 
En España se realizan inten

tos similares en Ca ta luña (a 
gran escala) y paralelamente 
en todo el país la nueva arqui
tectura se ve impulsada por los 
arquitectos de la generac ión de 
1925. 

A nivel regional, ya en el ca
so de Zaragoza, el tema de las 
viviendas económicas (que está 
siendo estudiado por Javier 
Monc lús y José Antonio L o 
rente), comienza a aparecer en 
la prensa el año 1925; ligado al 

De la apología, 
a la crítica 

Se está celebrando en el Colegio Oficial de Arquitectos de Zara
goza una exposición sobre la arquitectura racionalista española 
(1930-1940), consistente en la reproducción en paneles de diversas 
páginas de «AC», revista del G A T E P A C (Grupo de Artistas y Téc
nicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporá
nea), bajo cuyas siglas se conectó con el movimiento europeo, en 
actitud de ruptura total con las arquitecturas historicistas. 

Aunque la colección entera de «AC» se ha publicado no hace 
mucho en facsímil, y pese a separarnos de ella casi medio siglo, la 
contemplación de sus trabajos (extraña mezcla de proclama incendia
rla y chirigota socarrona) continúa resultando extraordinariamente 
refrescante y, en ocasiones, no poco vigente. Con todo, la perspecti
va y condiciones actuales permiten que la pura apología (tan presen
te en el Catálogo de la exposición) vaya dejando paso a la revisión 
crítica, lo que en algún aspecto rebasa el campo exclusivamente teó
rico, por cuanto algunas secuelas del Racionalismo, por ejemplo, no 
parece que hayan sido muy beneficiosas, y esto es algo que nos al
canza a todos, como usuarios de edificios y ciudades. 

Pero no parece que ésta y otras cuestiones lleguen siquiera a plan
tearse por el momento; la escasa asistencia registrada en la charla 
de Fernando García Mecadal —arquitecto zaragozano y figura esen
cial en el movimiento-, no deja de ser un índice del interés por el 
tema. Como índice de su desconocimiento puede ser suficiente el ga
zapo de «Heraldo de Aragón», obstinado en hablar de Arquitectura 
Regionalista. 

A. L . 

L a Confederación Hidrográfica del Ebro, edificio racionalista de Borobio. 

proyecto de urbanizac ión del 
ensanche, se realizaría un gran 
conjunto de «casas ba ra tas» . 
L a planificación la inició el ar
quitecto municipal Miguel A n 
gel Navarro y en 1928 el arqui
tecto m a d r i l e ñ o S e c u n d i n o 
Zuazo se pres tó a colaborar f i 
nanciera y t é c n i c a m e n t e en las 
obras, las cuales se municipali-
zaron en 1932, durante la Re
pública. 

En Teruel será el arquitecto 
municipal Juan Antonio M u 
ñoz quien se encargue de urba
nizar, en 1929, la zona del en
sanche, que todavía se conser
va casi como en origen (la de 
Zaragoza se halla p rác t i camen
te irreconocible). 

El proyecto comprend í a en 
la parte sur casas-jardín for
mando manzanas y chalets in
dividuales (para emplazamiento 
de la poblac ión) y en la parte 
norte, solares para almacenes y 
garages con sus viviendas co
rrespondientes. Aquí es donde 
se asienta casi toda la arquitec
tura racionalista existente en la 
ciudad. 

E n el caso de Huesca, los 
edificios contruidos con el nue
vo lenguaje se hallan reparti
dos por todo el casco y se le
vantaron a raíz de la acumula
ción de capital por los agracia
dos de la loter ía de 1932, tal 
como afirma José Luis Mateo. 
Los arquitectos ligados al nue
vo estilo fueron José Luis 
León (quien proyectase el Sa
natorio antituberculosos) y el 
zaragozano José Bel t rán. 

Cuando el racionalismo 
se aburguesa 

Respecto a los bloques de 
viviendas al uso, aparecen por 
entonces las primeras coopera
tivas de propietarios: en Zara
goza el primer caso que conoz
co es el de la calle de Canale
jas, n.0 4, y el segundo el de 
Plaza de José Antonio (antigua 
Castelar), n.0 16, cuyo proyec
to rea l i zó Fernando G a r c í a 
Mercadal . 

Pero no siempre estas vivien
das concebidas con los nuevos 
cri terios t e n d r á n envolturas 
propias del Movimiento M o 
derno, así como tampoco siem
pre los arquitectos afines al 
Racionalismo pudieron contar 
con solares planificados de un 
modo lógico y tuvieron que l i 

mitarse a realizar fachadas de 
aspecto moderno con unas 
plantas no precisamente dentro 
de la ortodoxia moderna, reali
zando un «Rac iona l i smo» más 
formal que metodo lóg ico fun-
cionalmente. 

A veces será la propia bur
guesía la que exija formas ra
cionalistas para sus suntuosas 
viviendas no precisamente «mí
nimas». 

Es entonces cuando puede 
hablarse de un Racionalismo 
estilístico. Bruno Zevi opina 
que el aporte del Racionalismo 
a la arquitectura es fundamen
talmente el juego de volúme
nes que logran las fachadas, 
como reflejo de la estructura 
interior. 

E l Racionalismo en cuanto a 
forma y función, es decir, con 
un planteamiento puro, se da 
por tanto más en edificios sin
gulares, en viviendas unifami-
liares aisladas y en planes ur
baníst icos de viviendas de lar
go alcance, que en los bloques 
de viviendas, en la arquitectura 
urbana usual. 

Racionalismo y 
República 

Pero si la p reocupac ión se 
hallaba en el ambiente desde 
principios de siglo, el apoyo 
oficial a los conceptos de la 
nueva arquitectura tuvo lugar 
en España durante la Segunda 
Repúbl ica (1931-1939); no en 
vano la cons t rucc ión de la C i u 
dad Universitaria de Madr id 
(1927-1936) se hizo ya con el 
nuevo lenguaje en la mayor 
parte de sus edificios construi
dos en ese momento. 

Sin embargo, no por ello el 
Racionalismo debe adscribirse 
a la ideología republicana: en 
España va a haber durante la 
Repúbl ica arquitectos raciona
listas de las ideologías más dis
pares: si Torres Clavé era anti
fascista, Aizpurua, en cambio, 
era miembro de Falange Espa
ñola y, en el caso de los arqui
tectos aragoneses, si Francisco 
Alb iñana era masón y muy po
siblemente socialista, José Be l 
t r á n era fa langis ta (desde 
1937). 

A l terminar la guerra, en Za 
ragoza se cont inúa construyen
do con el lenguaje del M o v i 
miento Moderno, pero la única 
razón en la mayor ía de los ca

sos va a ser el abaratamiento 
de los costos; eso sí, Raciona
lismo de postguerra en la mis
ma línea de calidad que antes 
de la contienda, lo van a se
guir haciendo arquitectos cuya 
adscr ipción a la Rpúbl ica pare
ce probada: Marce lo Ca rqué y 
Miguel Angel Navarrov ambos 
arquitectos municipales duran
te dicho per íodo . Bruno Farina 
y Gonzá lez Novelles realizan, 
por el contrario, una arquitec
tura «bara te ra» y de baja cali
dad y éste es quizás el tipo de 
arquitectura que desprestigia al 
Racionalismo a nivel popular, 
es decir, cuando el estilo ha si
do ya engullido por el sistema. 

Algunas realizaciones 
importantes 

Los demás arquitectos ads
critos al Racionalismo durante 
l a R e p ú b l i c a p r e f i r i e r o n 
proyectar con los lenguajes 
adoptados por la Dictadura: 
los triunfalismos y eclecticis
mos y en la vertiente demagó
gica los populismos; estos últi
mos en muchas ocasiones se 
adoptaban para dar ca rác te r 
«popular» a las obras de la 
Dictadura (poblados de coloni
zación) . También se utilizaron 
en zonas planificadas en fechas 
anteriores: éste es el caso de la 
zona de casas baratas, termina
da durante el franquismo. Las 
envolturas de aspecto popular 
simbolizaban la expresión de 
una raza, como puede leerse 
en el «Boletín de la C á m a r a 
de Comercio y del Museo C o 
mercial de Aragón» , con su 
«santo regionalismo que labora 
de un modo tan espir i tual». N o 
obstante es en esta vertiente 
cuando la arquitectura de post
guerra consigue mejores logros, 
las casas construidas en esa zo
na, enlazan con toda la tradi
ción de la moderna arquitectu
ra y cumplen aún con los ma
nifiestos de la Revista «A.C.»: 
así, por ejemplo, los bloques 
proyectados (h. 1945) por José 
Yarza y Alejandro Allanegui 
en Calle de Luis Vives, n.0 9, 
tienen en cuenta el clima (pro
tección contra los vientos) y el 
soleamiento (todos los dormito
rios se solean durante casi cua
tro horas) dejan espacios libres 
comunes e incluso disponen (al 
menos en proyecto) de servicios 
comunales. 

Su antecedente inmediato es
taría en las' casas proyectadas 
por Zuazo en esa misma zona 
durante la Repúbl ica y su an
tecedente lejano quizás en las 
casas colectivas de la Rusia so
viét ica. 

Carmen Rábanos Faci 

V E N D O F A R M A C I A 
Bien situada, al lado del 
consultorio de la Segu

ridad Social. 

Llamar al 974-471163 
a primeras horas de la 
mañana y de la tarde. 

5.—Exigimos tozudamente esos millones, nuestros, para hacer el canal de la margen derecha del Ebro. 500.000 
Hectáreas regadas en Navarra, Rioja y Aragón producen 
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1 
Andalán y las 8 artes liberales 

Teütro 

Don Juan 
Tenorio 

Cuando hace ahora un año 
E l Grifo repuso su antiguo es
pec táculo La Oneirodinea, dije 
en estas mismas páginas —y 
perdón por citarme a mí mis
m o - estas palabras esperanza
das: «Los posibles defectos de 

Tenorio estuviera con un libro 
en la mano, lisa y llanamente 
porque el actor encargado de 
representarlo no se sabía el pa
pel (y no como efecto «distan-
ciador» ni nada por el estilo), 
sino una burla a ellos mismos. 
Y que ese actor, en aras de 
su lucimiento personal, como 
gran «showman» que es, echa
se por tierra un trabajo colecti
vo, que podr ía ser discutible, 
bueno, malo o regular. 

Desde el comienzo de esa 
historia teatral, E l Grifo ha te
nido la habilidad de buscarse 
buenos colaboradores en su 
trabajo. L o mismo ha ocurrido 
en esta ocasión. Prefiero no c i -

E í Tenorio de E l Grifo 

esta nueva representac ión (...) 
quedan, pues, compensados 
con creces por la consta tación 
de que de aquí en adelante les 
vamos a ver cada vez más in
tensa y fructíferamente dedica
dos a la práct ica del lenguaje 
teatral que ellos mismos han 
sabido crear y que presumible
mente van a saber aprovechar 
(...)» ( A N D A L A N , 169). 

Quer ían ser, de alguna for
ma, con la llegada de nuevas 
gentes, en plena crisis de «ma
no de obra» en otras agrupa
ciones teatrales, un estímulo 
para un equipo de trabajo jo
ven que comenzaba a trabajar 
dentro de una e n t i d a d » , E l 
G r i f o , que t e n í a tras de sí 
una historia anterior. U n estí
mulo para seguir llenando un 
vacío en una determinada línea 
de investigación y de trabajo 
no cubierto por nadie hasta 
entonces y que le hacía ser un 
colectivo original e interesante, 
no sólo en nuestro pobre con
texto aragonés , sino a nivel na
cional. Pero era también una 
advertencia, una amistosa ad
vertencia. Este pasado conlle
vaba una responsabilidad para 
el futuro: o se seguía investi
gando en esa línea, o se anqui
losaba E l G r i f o en una serie 
de clichés escénicos , decaden
tes, estériles, perpetuadores, 
nada más, de un nombre y de 
unos años. 

Estamos ahora en ese futuro. 
Si María Sabina fue, en mi 
opinión, un indicativo claro de 
esa decadencia, ahora con este 
montaje sobre el texto de Z o 
rrilla, las cosas quedan claras, 
lamentablemente claras. 

Quisiera escribir de un modo 
diferente. Estoy absolutamente 
convencido —no es difícil adivi
narlo tras dos visualizaciones 
del espectáculo— que mucha 
gente ha trabajado con verda
dero entusiasmo. M e refiero a 
actores nuevos que han sacrifi
cado muchas horas y mucho 
esfuerzo por sacar una empre
sa complicada hacia adelante. 
Pero, de alguna manera, no só
lo es una burla al públ ico el 
que el personaje de D o n Juan 

tar nombres, pero quisiera des
tacar el honesto trabajo de to
dos los músicos en la construc
ción de una excelente banda 
sonora; de los pintores, que 
han realizado un magnífico tra
bajo en los carteles exteriores, 
en la escenografía (tampoco 
quiero entrar en si este ele
mento, como tal, cumple una 
función clara) y en los bocetos 
de los figurines. También el 
trabajo de los d iseñadores y 
realizadores del bonito vestua
rio. 

Y por último quisiera exten
der mi crít ica a ese públ ico fá
ci l , dispuesto a reírse de todo, 
especialmente de lo más zafio 
y lo peor hecho, consentidor 
de que le tomen el pelo desca
radamente y que le gratifiquen 
con chistes fáciles sobre refe
rencias cercanís imas. En defini
tiva, una parte importante - n o 
toda naturalmente, de la gente 
que ha pagado doscientas pese
tas por ver teatro en el Princi
pal. 

Con este trabajo, y si nadie 
lo remedia. E l Grifo rompe cla
ramente con su trayectoria an
terior, con el trabajo de gran
des actores como Alex , Joa
quín, Pascual, etc., y se instala 
por derecho propio y para 
nuestra desgracia en la conven-
cionalidad más evidente. Y me 
temo que todo esto bautizado 
por una etiqueta de «surrealis
mo» , «dadaísmo» y otros «is-
mos». Quien lo examine con 
un poco de objetividad verá un 
trabajo mal concebido, mal 
terminado y absolutamente tra
dicional. Y no por el texto; re
cuérdese la apasionante expe
riencia, muy cercana en el 
tiempo, de más de cien actores 
catalanes representando esta 
obra en el Mercado del Borne, 
en Barcelona. Una experiencia 
verdaderamente edificante, en 
la medida en que se pudo ver 
a un amplio equipo de perso
nas trabajando en una finalidad 
común, y no a un grupo de 
gentes trabajando en beneficio 
de una sola persona. 

Francisco Ortega 

Plástica 

Font Díaz, en 
«Libros» 

María Teresa Blanch hace 
un análisis muy serio y docto, 
muy técnico y objetivo, sobre 
la evolución pictórica de Font 
Díaz. Viendo la expos i c ión , 
uno se olvida del catá logo y 
piensa en esos sutuosos títulos 
caracterís t icos del simbolismo 
académico del siglo pasado: 
«El triunfo de la p in tura» . Co 
mo el bueno de las películas 
del Oeste, como la justicia en 
las novelas policíacas, la pintu
ra siempre gana. 

De la exposición que vimos 
hace dos años a ésta. Font 
Díaz ha ido diseccionando el 
formato rectangular con lógica 
implacable hasta sacarle las tri
pas, cen t rándose especialmente 
en la línea del contorno y en 
el ángulo recto que dos con
tornos determinan al unirse. 
Cuando las dos líneas que se 
encuentran se convierten en 
franjas, empiezan a perder la 
definición, surgen las ambigüe
dades, se crean relaciones de 
produndidad en la superficie 
del soporte, tantean el punto 
exacto de encuentro sin encon
trarlo definitivamente, pierden 
el ca rác te r funcional de ángulo 
que delimita la extensión de un 
plano para metamorfosearse en 
elemento p lá s t i co a u t ó n o m o 
que, incluso, prescinde de ocu
par el lugar que le corresponde 
para desplazarse, con evidente 
cachondeo, a zonas de la tela 
que deber ían estarle prohibi
das... 

Técn icamen te el proceso es 
similar: Sobre una textura ela
borada h o m o g é n e a m e n t e en la 
superficie total de la tela se 
iban superponiendo los distin
tos tonos que, mediante una 
particular concepc ión del cla
roscuro, construían las formas 
angulares haciendo cada vez 
más complejas las relaciones 
de profundidad y frontera, 
manteniendo las gamas mono
cromas excepto en esos gestos 
nerviosos y premonitorios que, 
de vez en cuando, rompían la 
lógica del ejercicio formal. 

Pero igual que la forma 
ángulo escapó del control que 
las leyes del soporte le impo
nían, las texturas de fondo co
menzaron a desmadrarse, hubo 
que cubrirlas con capas sucesi
vas de pintura, para reducirlas 
a franjas que resultaron ser 
alargadas zonas de color, más 
semejantes a sutiles brochazos 
que a rígidos elementos cons
tructivos. N o sirvió de nada 
tratar de reducirlas con líneas, 
ni aun t razándolas con regla. 
E l ángulo recto había pasado a 
mejor vida. 

L a pintura había triunfado. 
Antonio Gimeno 

«Mamá cumple 100 años», de Saura. 

Mamá cumple 
100 años 

L a familia de Carlos Saura, 
aquellos lobos confinados en la 
Gran Casa lejos de la ciudad, 
sigue gozando de buena salud 
siete años después . «Ana y los 
lobos» (1972) signif icó algo 
muy importante en la obra del 
director a r a g o n é s . Signif icó, 
por lo pronto, un l ímite; un to
que de a tención sobre las posi
bilidades de un estilo personal 
cuyas influencias (saludables) 
del cine de Buñuel eran evi
dentes. Por otra parte, signifi
caba trabajar sobre un tema 
muy gratificante, como era la 
crít ica de un entorno reconoci
ble, s i tuación, personajes, espa
cio. Es decir, un conjunto de 
elementos desde donde podr ía 
lanzarse a empresas fílmicas de 
mayor entidad. Esta familia 
que, evidentemente, es un clan 
presidido por m a m á Rafaela, 
tiene, como toda familia espa
ñola, señas de identidad muy 
definidas. Si la madre es un 
aglutinante del grupo, el espíri
tu latente por la diversidad de 
sicologías, es la dispersión. L a 
Gran Casa será el s ímbolo de 
su unión y permanencia. Car
los Saura, en 1972, iba más 
allá de lo permitido por la cen
sura, cuyas sutiles redes todos 
conocemos. E l s ímbolo venía a 
ser, para el autor de «El jardín 
de las Delicias», una herra
mienta de trabajo. Impuesto 
por las circunstancias, claro es
tá. Una vez desaparecida la 
traba, Saura se ha replanteado 
muchas cosas. Y este nuevo 
horizonte sauriano podemos 
verlo y hasta palparlo en «Ma
má cumple 100 años» , film que 
para nosotros es un alborozado 
reencuentro con aquella perso
nalidad del director velada por 
los símbolos. 

Si Carlos Saura prescindió 
de su habitual guionista, Rafael 
Azcona , para asumir en su to
talidad la autor ía de sus pelícu
las, en «Los ojos vendados» in
tentaba posiblemente una fase 
nueva para su cine, lejos ya de 
las abstracciones y de los sím
bolos. Pues dentro de los es
quemas fijados en «Ana y los 
lobos», su úl t imo film nos pa
rece de una clarividencia sana; 
repleto de sugerencias latentes 
en signos reconocibles, armoni

zados convenientemente para 
evitar estridencias. «Mamá 
cumple 100 años» es, para no
sotros, una obra muy impor
tante del cine español , y una 
nueva manifestación del talen
to de su realizador. E l replan
teo de un tema que ya es his
toria, significaba también la 
puesta a punto de una estruc
tura narrativa muy difícil: la de 
la comedia, género que puede 
comportar muchos riesgos a un 
latino si no evita el chafarrinón 
o el histrionisme exagerado. 
Esa cautela es evidente en 
« M a m á comple 100 años», 
aunque haya muchos elemen
tos que evitan tales expansio
nes. Para aquellas personas 
plenamente identificadas con el 
cine de Saura, «Ana y los lo
bos» es un precedente del film 
que comentamos. Para los que 
se asoman por vez primera al 
cine sauriano, los precedentes 
apenas importan. El mundo ce
rrado de aquel film, se confina 
ahora también en unos límites 
que se nos antojan clarificados. 
L a c á m a r a capta desde uno de 
los balcones de la Gran Casa 
la extensión de sus campos y 
bosque. A los siete años algo 
ha sucedido en esta familia 
cuya matriarca se ha afanado 
para que todos sus hijos y nie
tos siguieran agrupados a su al
rededor. Tiene nietas despier
tas ya a la llamada del sexo, y 
ha muerto José , uno de sus hi
jos más queridos, el que colec
cionaba uniformes militares y 
emblemas castrenses en un 
museo particular. Más cosas 
han sucedido; por ejemplo, la 
separación del matrimonio más 
procreador y feliz. La mamá 
va a cumplir cien años y quie
re celebrarlos rodeada de los 
suyos. También de Ana , la ins
titutriz inglesa que acude a la 
fiesta a c o m p a ñ a d a de su ma
rido. 

Saura nos conduce por la 
Gran Casa y muestra sus per
sonajes sin velos. La camada 
lobezna sigue con sus ferocida
des. L a anciana madre presien
te la catástrofe: sus hijos no la 
quieren, desean su muerte; va
ticina incluso lo que sucederá 
cuando fallezca: venderán la 
casa y el terreno será parcela
do para levantar «monstruosi
dades» de cemento. Saura ama 
a sus personajes, pero no con 
ceguera. Conoce, ciertamente, 
su ferocidad, su falta de senti
mientos filiales. Cuando Anto
nio, el marido de Ana , los ha 
conocido, no puede por menos 
de exclamar, entre divertido y 
excitado: ¡Qué familia, es un 
circo perpetuo! Posiblemente 
nuestra vocación hacia lo des
mesurado haya sido definida 
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Andalán y las 8 artes liberales 
por Saura como nunca lo fuera 
en otra película española. Pero 
en « M a m á cumple 100 años» 
encontramos más signos reco
nocibles, magníf icamente ex
puestos en esta bella fabula-
ción que nos atrevemos a en
troncar, espiritualmente, con 
Buñuel, con Goya y con Gra -
cián, así como con el esper
pento que todo español lleva 
consigo. Llegado un momento, 
la película de Saura esencializa 
alguno de los aspectos reseña
dos, especialmente en la culmi
nación, casi esotér ica, de la 
fiesta de cumpleaños de la M a 
má. Pero anteriormente, otros 
signos llevan al públ ico a su 
enfrentamiento con lo insólito 
y lo misterioso. Cine abierto, 
pues, y comedia de humor ne
gro muy bien definida y com
puesta, puede ser el resumen 
apresurado, limitado, de este 
último film de Carlos Saura. 
Con una ambientac ión rica, re
pleta de resonancias hispanas, 
y una interpretación fuera de 
serie (Rafaela Apar ic io , Gera l -
dine Chaplin, Fernando Fernán 
Gómez, Norman Brisky, José 
Vivó), que hace esperemos im
pacientes una nueva película 
del gran realizador aragonés . 

Manuel Rotellar 

Revistas 

«El Ecologista» 
Ha sido tan caluroso este ve

rano y tan potente el olor a 
ajo de las bocanadas de los 
chorizos de los t ecnoburóc ra -
tas, cargados de proyectos nu
cleares debajo del brazo, que 
«Alfalfa» se ha agosteado. H a 
muerto. 

Pero, como dice el refrán, 
no hay bien que por mal no 
venga. Y en este noviembre 
primaveral, disfrazada de indio y 
con el hacha de guerra entre 
las manos (el cuerpo le pide 
comisaría), nos llega «El Ecolo
gista». Veinte duros bien he
chos y 52 páginas bien paridas. 
Escrita desde toda la penínsu
la, montada en Madr id y tirada 
en Zaragoza. Sin desperdicio, 
no contaminante, blanda, sen
sual y de fácil reciclaje. 

El primer n ú m e r o ofrece los 
datos suficientes como para 
pensar que igualará la calidad 
de «Alfalfa» y con el tiempo la 
superará. E l movimiento ecolo
gista del Estado español se ha 
hecho mayor —«El Ecologista» 
pertenece ya a la segunda ge
nerac ión- y aunque la lucha 
antinuclear ocupe todavía un 
número importante de páginas, 
la mayor parte de la revista es
tá ocupada por temas varios 

(crítica ecológica de economía 
política, militarismo, el placer 
del cuerpo, etc.) mezclados en 
peculiar ensalada y aderezados 
con buen limón y guindillas re
frescantes. 

E l primer número es lo sufi
ciente ameno como para leerlo 
con ganas y lo suficiente sesu
do como para no empacharse 
con su lectura, dejarlo un rato, 
volverlo a tener entre las ma
nos y digerirlo bien. Que las 
comidas masticadas y bien di
geridas sientan mejor. 

Aviso: por las calles de tu 
pueblo o de tu ciudad, por el 
secano o por la huerta, la 
mon taña o el valle, montado 
en bicicleta, el hacha de güera 
en la mano, va el últ imo mohi-
cano: El Ecologista. 

Toro Sentado 

Bibliografía 
aragonesa 

Más Alcorces. Siguiendo su 
plan atinadamente fijado de 
una aparición aproximadamen
te bimensual, acaban de sa
lir los números 7 y 8 de es
ta s impá t i ca c o l e c c i ó n , que 
sabemos va hac iéndose muy 
popular. ¡No es nada en es
ta tierra que las cosas pasen 
del n ú m e r o 3...! En este ca
so se trata de dos folleticos 
bien distintos, a cada cual más 
apetecible y con la ventaja de 
su precio (diez duros) y su rá
pida y amena lectura, que son 
el secreto de este «invento» 
del profesor Antonio Ubieto. 
E l n.0 7 es un apunte sobre La 
Iglesia aragonesa en la Edad 
Moderna, por la joven profeso
ra y especialista en el tema 
Luisa Orera. E l enorme olvido 
en que los temas de historia 
ec les iás t i ca han sufrido en 
nuestra tierra es inconcebible, 
y este resumen de la si tuación 
en la Edad Moderna, estudian
do los aspectos administrativos 
y jur ídicos del clero y su situa
ción social y económica , supo
ne una «pista» fundamental. 

E l n.0 8 es una grat ísima sor
presa, pues se trata del acopio 
de 16 breves cuentos de don 
Agustín Salas Rúa, que vieron 
luz hace tiempo en prensa lo
cal del Somontano oséense y 
ahora aparecen juntos con el 
alertador tí tulo de Cosas- de 
pueblo. Su sencillez, su gracia, 
la enorme carencia de escritos 
de este género , que parece ha
berse sepultado en el pasado 
baturrista (tan desconocido co
mo despreciado por muchos 
intelectuales que apenas lo co
nocen), hacen de este folleto 
una delicia y un amable alto 
en el camino, con su filosofía a 
cuestas, que la hay, su knguaje 
para chicos y grandes, su l im
pieza y sencillez. 

Fernando Solano Costa: Fer
nando el Católico y el ocaso 
aragonés. Lección inaugural del 
curso a c a d é m i c o 1979-1980. 
Edición de la Universidad de 
Zaragoza. Siguiendo una enco-
miable costumbre, la Universi
dad edita s imul táneamente a su 
lectura las clásicas lecciones 
magistrales con que comienzan 
los cursos. Este año, la del 
profesor Solano, ca tedrá t ico de 
Historia Moderna, y en cuyas 
80 páginas se contiene, además 
de sus muchos años de estudio 
sobre el personaje y la época , 

una «revelación». Y es la dura 
crítica desde la perspectiva ara
gonesa al gran rey; hasta hace 
bien poco, cuando historiado
res, escritores y periodistas 
afirmaban algo parecido, era 
recibido con suspicacia y aun 
ind ignac ión por las buenas 
gentes de derechas, como si 
allí hubiera tendenciosidad, 
mala intención y quién sabe 
cuantas cosas más. Bien: escu
chemos la conclusión de su 
largo y enjundioso trabajo al 
referirse a la crisis y descom
posición del Reino de Aragón: 
«... la raíz de esta situación a 
nuestro entender la encontra
mos en el reinado de Fernando 
el Catól ico, para el que A r a 
gón consti tuyó la gran excep
ción dentro de su política re
formadora y también, por qué 
no, su gran fracaso dentro de 
la línea de sus móviles ideoló
gicos y práct icos». Como dicen 
en mi pueblo, ¡a labado! . . . 

Eloy Fdez. Clemente. 

Discos 

Alain Giroux 
A l margen del atractivo de 

ese aniversario «Gu imba rda» 
(Fausto, Ala in Giroux y Subur
bano en un concierto conjun
to), nos interesa sobremanera 
que el personal se fije, ante to
do y sobre todo, en ese tipo 
llamado Alain Giroux. N o to
dos los días tiene uno la opor
tunidad de escuchar a uno de 
los mejores guitarristas que 
hoy existen de cara al blúes, al 
rag o al jazz en general. Los 
puritanos y sabihondos torcerán 
un tanto el morro y observarán 
por lo bajini que no es para 
tanto, que el tal Giroux no es 
más que un francés que, a mu
chos ki lómetros de distancia, 
observa y practica las modali
dades de la música negra nor
teamericana. Vale, no vamos a 
entrar en matices y discusiones 
tópico . E n principio, y para 

que te animes a pasar un rato 
inolvidable, te podemos asegu
rar, tras la audición de los dos 
LPs que hasta ahora ha graba
do Alain Giroux, que este guita
rrista ha alcanzado cotas en su 
estudio de música (la que a él le 
gusta) envidiables y altísimas. Y 
para abundar en el tema, trans
cribimos: «... Alain Giroux es 
principalmente un guitarrista 
excelente, en un género muy 
poco oído en España, que po
d r í a m o s l lamar r á p i d a m e n t e 
«Fingerpicking», pero que te 
aporta algo más que todo eso. 
Es un estudioso del Blúes, del 
Rag, del Jazz. Todo eso lo asi
mila y lo transcribe para él so-
lito, con una guitarra, obte
niendo unos resultados envidia
bles para muchos. 

Está más cerca, en edad, de 
los 40 que de los 30. Hace 
prác t i camente veinte años que 
se metió en esto de estudiar la 
guitarra en sus distintas formas 
jazísticas o blueseras, dándose 
sus paseítos en el campo del 
Ragtime. Son años los que lle
va en este trabajo como para 
no haber asimilado lo mejor de 
la guitarra norteamericana y 
conseguir maravillarnos con 
sus hasta ahora dos elepés.. .» 

Cantata para 
un país 

Dicen que el contenido lle
gará a mediados de este mes. 
L a envoltura (portada e inte

rior) está sobre la mesa de la 
redacción de A N D A L A N y 
nos parece que aporta suficien
tes datos informativos como 
para que el lector sepa a qué 
atenerse ante el nuevo L P de 
J . A . Labordeta. 

Portada de Antonio Saura. 
Arreglos de Alberto Gambino. 
Ins t rumentac ión de Gambino, 
Luis Fatás , Paco Medina y 
Jorge Sarraute. Material foto
gráfico de Angel Vicién. Pro
ducción de Plácido Serrano pa
ra «Chinchecle». . . Y un amplio 
comentario del mismo José 
Antonio que reproducimos a 
cont inuación: 

«...El porqué de este disco 
es muy sencillo: Uno siempre 
anda alrededor de sus fantas
mas más queridos y ahí están 
todos: mi tierra, mi gente, los 
desier tos, l a e m i g r a c i ó n , la 
muerte y la huida socarrona de 
una realidad excesivamente du
ra y agobiante. 

Para su descripción he utili
zado melodías populares saca
das de cancioneros o escucha
das de propia voz a gentes que 
ahora ya no existen. Y he de
sarrollado cuatro partes dife
renciadas: la deser t ización; la 
especulación local y foránea; 
la lucha y el u tópico regreso y 
la rogativa final hacia los san
tos de la tierra esperando su 
intercesión para sacar la cabe
za a flote de tanto ahogo coti
diano. 

En la primera parte van una 
jota de Magallón, un tema de 
Jaca y una jota de Teruel. E l 
segundo se describe con un 
canto de bodega de Villanueva 
de Gál lego y con un tema para 
dulzaina del Somontano del 
Moncayo. L a tercera se inicia 
con una aldaba del Bajo A r a 
gón, sigue con un tema de Bel 
chite, luego una melodía y par
te del texto de Almudévar y fi
naliza con ese poema (en me
moria de Adel ina Lascorz) que 
muestra cuál es la realidad, 
hoy por hoy. L a rogativa de 
agua de Larués me ha servido 
para finalizar el disco.. .» 

Lentillas y Dioptrías 3 
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Entrevista 

La inauguración de una sede del Partido Socialista de 
Aragón (PSA) en Barcelona y la noticia de que va a 
presentar, con el Partido Socialista de Andalucía, una 
candidatura común en las próximas elecciones al 
Parlamento catalán, ha provocado recelos cuando 
no reacciones de repulsa entre los partidos de 
izquierda aragoneses y catalanes, por lo que 
consideran una decisión política desacertada. 
Federico Jiménez Losantos, el que fuera 
polémico defensor de los derechos culturales 
de los emigrantes en Cataluña, ha sido uno 
de los protagonistas de esta maniobra desde 
su puesto de militante de base del PSA. Los 
pobres resultados afirmativos del referéndum 
autonómico han dado argumentos a los que 
quieren probar suerte en la vida política de 
Cataluña. Jiménez Losantos los explica así 
para A N D A L A N . 

—La aparición del PSA en la 
escena política catalana parte de 
considerar que la emigración es 
el principal problema político de 
Aragón. Sin embargo, hasta ha
ce bien poco Jiménez Losantos 
consideraba que la problemática 
de los aragoneses en Cataluña 
era por encima de todo cultural, 
que el nacionalismo catalán no 
respetaba sus derechos lingüísti
cos y culturales, pero nunca 
planteabas una presencia política. 
¿Cómo se ha producido este 
cambio? 

—La propia marcha de los 
acontecimientos me ha hecho 
ver cada vez más claro que los 
problemas culturales de la emi
gración no son más que la ex
presión de un problema políti
co mucho más grave. Quede 
bien claro que no se trata de 
un problema de opresión de 
catalanes sobre aragoneses, si
no de un problema de direc
ción polí t ica en el que está en 
juego la forma c ó m o deben in
tegrarse las distintas comunida
des que componen Cata luña . 
Si entendemos que Aragón es 
un pueblo y no un territorio se-
mi-desér t ico , si tenemos la idea 
de que somos un pueblo libre, 
si consideramos que la polí t ica 
de Aragón debe ser la de todos 
los aragoneses, indudablemen
te la emigrac ión es el primer 
problema. En cambio, si los 
aragoneses consideramos que 
podemos ser vasallos una vez 

pasada la frontera, el problema 
de la emigración se convierte 
en un problema turíst ico, tal y 
como lo entiende Bolea Fora
dada. 

—Las acusaciones de sucursa-
lismo que hacías al presidente de 
la Diputación General de Ara
gón en un artículo aparecido en 
la «Hoja del Lunes» de Zarago
za, ¿pueden hacerse extensivas a 
los partidos de izquierda? 

Desde el momento en que 
los partidos de izquierda subor
dinan al interés de su aparato 
los intereses reales de sus 
miembros, hasta el punto de 
negar los gravísimos problemas 
que tiene el ciudadano no ca
talán, podemos considerar a 
eso sucursalismo, por darle un 
nombre piadoso. 

—Sin embargo, vuestra presen
cia política en Cataluña parece 
reforzar los argumentos de los 
que dicen que las autonomías 
son nefastas. 

- H a s t a ahora, en lo sustan
cial, no han hecho más que le
gitimar la desigualdad territo
rial acentuada por el franquis
mo. Si han de ser las autono
mías de los pueblos vivos de 
España, naturalmente tenemos 
que plantear que hay pueblos 
(el a ragonés , el ex t r emeño , el 
andaluz, el castellano) que es
tán sometidos a la despobla
ción por falta de una polí t ica 
propia, mientras otros dispo
nen, gracias a la organización 

centralista y ol igárquica del Es
tado, de todos los recursos na
turales, mano de obra, etc., de 
las zonas pobres. E l problema 
es tan grave y tiene tan difícil 
solución, que lo más fácil es 
practicar la polí t ica del aves
truz, como hace el Partido So
cialista Obrero Español . L a 
cuest ión no es que sean malas 
las au tonomías , lo que verda
deramente importa es que ten
gan un contenido de autogo
bierno para los ciudadanos, y 
que clarifiquen si los emigran
tes son aragoneses o son cata
lanes. 

—¿Cómo interpretáis los resul
tados del referéndum autonómico 
catalán? 

—El Estatuto de a u t o n o m í a 
ha fracasado; sólo ha votado el 
52 %. Si se le hubiese aplicado 
el mismo baremo que al arago
nés, los catalanes no tendr ían 
au tonomía . Es mentira lo que 
cuentan los chicos del Partido 
Comunista de España ( P S U C 
en Ca ta luña) de que los emi
grantes son los que más lo han 
votado. Hay zonas de emigra
ción antigua que han dado un sí 
alto, pero las nuevas, como 
Santa Co loma o Tarragona, 
han dado los porcentajes más 
bajos de síes y los más altos de 
noes. Y esto sin que el P S A 
haya hecho c a m p a ñ a por la 
abs tención, cosa que nos po
dían agradecer. 

L a cuest ión de la au tonomía 
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Federico Jiménez Losantos 

Un aragonés 
candidato 

a l 

Parlamento 
catalán 

es una especie de asignatura 
pendiente que tiene el pueblo 
cata lán, y que deber ía estar 
apoyada por los otros pueblos 
que componen la sociedad ca
talana. Pero se ha convertido 
en una operac ión fundamental
mente partidista. N o se ha dis
cutido en las Cortes, públ ica
mente, y, eso, el pueblo cata
lán lo ha tenido en cuenta a la 
hora de votar. 

-¿Has ta qué punto es cierto 
que hay un espacio electoral, el 
de los emigrantes, que no lo cu
bren los partidos catalanes de iz
quierda? 

—Los emigrantes apoyados 
por el P S A no van a la bús
queda de un espacio electoral 
que está vac ío ; eso que quede 
claro. E l problema no es el de 
ser diputados o ganar más o 
menos votos; lo fundamental 
es hacer un acto de presencia 
polí t ica para demostrar que no 
somos un r e b a ñ o y que por 
más que intenten chantajear
nos, amenazarnos y asustarnos, 
como lo están haciendo en el 
más puro estilo gangsteril, va
mos a seguir adelante. Si hu
biera espacio para defender 
nuestras opciones dentro de la 
izquierda, no har ía falta recu
rrir a esto. 

—Pero se os puede acusar de 
torpedear una posible unidad de 
la izquierda. 

—En Ca ta luña no ha existido 
unidad de la izquierda desde 
hace años . A h o r a hay un G o 
bierno de unidad nacionalista, 
desde Pujol al Partido Socialista 
Unificado de Ca ta luña , pasan
do por Heribert Barrera, que 
ha entregado la d i recc ión del 
movimiento obrero y popular a 
un p e q u e ñ o grupo de dirigen
tes polí t icos de la p e q u e ñ a 
burguesía catalana, que domina 
tanto en el P S U C como en 
Convergencia D e m o c r á t i c a o 
en el Partido Socialista de C a 
ta luña ÍPSC). 

-¿Cuál va a ser el plan de ac
tuación del PSA, a partir de 
ahora, en Cataluña? 

-Nues t ro plan es recompo
ner el espacio polí t ico que te
nía antes el P S A . Reconstruir 
en la izquierda un espacio polí
tico de obediencia aragonesa, 
pero sin el lastre dogmático 
que tenía en sus comienzos. 

-Podr ía ocurrir que el PSA 
acabara haciendo nacionalismo 
aragonés en Cataluña, lo cual 
entraría en abierta contradicción 
con tu defensa de los regionalis
mos y con tu españolismo, ¿no? 

- E l nacionalismo aragonés 
es a lo que nos obliga la Cons
t i tución para no ser un pueblo 
de segunda. Es un sentimiento 
de desesperac ión , pero que no 
surge del convencimiento del 
pueblo a ragonés . Somos nacio
nalistas porque la Constitución 
nos obliga a ser una nación, y 
que conste que sólo Castilla 
tiene tantos derechos históricos 
como Aragón para ser nacio
nalista. Y o he sido españolista 
y considero que sólo podemos 
hacer una polí t ica aragonesa 
dentro de una polít ica españo
la, el nacionalismo aragonés, a 
diferencia del ca ta lán o vasco, 
siempre ha sido integrador, se 
le puede llamar regionalismo. 

-Hoy , ¿no hay ningún partido 
histórico de izquierdas que de
fienda esa visión tuya del nacio
nalismo integrador aragonés? 

- S i el P S O E actuara como 
un partido federal, yo militaría 
allí. Pero ni es obrero ni es es
pañol y, si no, ¿cómo explicar 
que entregue sus votos en Ca
ta luña a un Raventós , a un 
Andreu i Abel ló , políticos de 
la p e q u e ñ a burgues ía naciona
lista catalana? N o es una alter
nativa real de organización del 
Estado, es una alternativa de 
desastre al desastre que es 
Unión de Centro Democrático. 

Plácido Diez 

Toda esta marcha, 
porque no queremos 
poner jamás un coche 
en nuestra vida. 
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Un mon tón de cosas para ir a 
visitar esta semana por las ga
lerías y sala de arte, pero antes 
tendremos que saludar a los 
nuevos cupulistas. Estoy ha
blando de los cinco pintores 
aragoneses, que por decisión 
del Cabildo p in tarán las cúpu 
las y diversos espacios de la 
Basílica, se trata de Aransay, 
Baque Ximénez, Natalio Bayo, 
Pascual Blanco, José Luis Cano 
y Martínez Tendero. 

En la galería Pata Gallo, Car
men Lahoz y Rubén Enciso, 
estrenan una buena colección 
de tapices, que para los enten
didos en la materia tienen gran 
importancia porque se trata de 
técnicas de tapiz de verdad, 
con sus trama y d e m á s rolletes. 

La Burges, nuestra en t raña
ble M . ' Pilar con t inúa con su 
exposición ambulante de cua
dros y cristales docrados. Esta 
vez el lugar de la exposición es 
Fuentes de Ebro. 

El valenciano Francisco Ar
nedo con t inúa su muestra de 
óleos en la galería Leonardo. 

La galería Costa-3 presenta 
la exposición «Obra sobre pa
pel», que está integrada por los 

dibujos de Calderón Paredes, 
los óleos de Javier de Pedro y 
los grabados de Vicente Ras
cón. 

Galería Naharro, presenta el 
trabajo del soriano Igualador 
Donoso, que se ha pasado 
p rác t i camen te toda su carrera 
trabajando fuera de España , 
especialmente en Alemania . 

E l a ragonés Alejandro Molina 
cont inúa con su exposición en 
la sala Barbasán. 

T a m b i é n en la galería Goya 
con t inúa la muestra de Jes Ca
macho; la obra está impregna
da de un comunicativo surrea
lismo. 

En sala Libros, interesante 
exposición de Font Díaz, con 
colages y acr íbeos sobre tela. 

En galería S'Art, de Huesca, 
expone su obra García Cuevas, 
dentro del campo figurativo y 
la ley del color. 

Supongo que todo el mundo 
t end rá preparadas sus entradas 
para acudir el día 17, al Pabe
llón de Festejos del barrio de 
San José, al concierto organiza
do por el sello «Guimbarda» en 
c o n m e m o r a c i ó n de su cum
p l e a ñ o s . C o m o ya venimos 

anunciando desde hace unas 
semanas, ac tua rán Alain Gi-
roux, Fausto y e l g r u p o 
«Suburbano», t ambién es tarán 
en plan artista invitado el gru
po «Boira». 

E l Labordis se larga cap a 
Cata lunya para estrenar su 
nuevo L P , «Cantata para un 
país», porque ya sabéis que nos 
tiene castigados y no nos la 
piensa cantar en Paletonia has
ta que le aprobemos las eva
luaciones. 

Joaquín Carbonell se dispone 
a ensayar la p resen tac ión de su 
nuevo L P , «Sin ir más lejos», 
con la d i rección escénica de 
Javier Anos, teatrero de la 
Ribera. Parece que será di
ciembre el mes de la presen-
taçao en Zaralonia y que Hues
ca t endrá que esperar todavía 
un poco. 

E l Centro Pignatelli de Zara
lonia ha comenzado ya sü tem
porada-conferencias a toda 
marcha; así, el día 16, a las 20 
horas, Carlos Díaz hab lará so
bre «Reto de la ética libertaria a 
la ética cristiana». E l día 19, 
Pedro Altares d i ser ta rá sobre 
«La democracia española, ¿de
sencanto político o crisis de valo
res? E l día 20, a las 20 horas, 
José Luis L . Aranguren plantea

rá « R e l e c t u r a de Marcusse , 
hoy». Y el día 23, a las 20 ho
ras, Manuel García Dona! expli
cará «Cómo pudo crear Einstein 
la teoría de la relatividad». 

Por su lado, los chicos del 
Centro Popular Republicano (c/. 
Porvenir, 3, Zaralonia) conti
núan con su ciclo de activida
des culturales, y el día 16 real
zarán una charla sobre «La si

tuación de la enseñanza», en 
mesa redonda con profesores, 
padres y alumnos. E l día 17 
desarrol larán un recital de músi
ca con el grupo Adevan y ron
dalla de jota, coordinados por 
Jesús Escartin. E l día 23 se de
sarrol lará una sesión poética, en 
la que in tervendrá «El silbo 
vulnerado». Y el día 24 realiza
rán una sesión de cine. 

• Necesitamos uno de esos viejos baúles en los que cabe de 
todo. Seguro que alguien tendréis alguno que os estorbe y quie
ra regalarlo o venderlo. Llamar a Carmen o Nica al Te l . 44 35 53 
y lo iremos a buscar. Gracias. 

• M e voy hasta la India a fin de mes, si me podéis dar la di
rección de algún amigúete o información fresca sobre este país, 
Pakistán y Afganistán, os lo agradeceré toda la life. Podéis escri
bir a Ignacio Lasierra, en Tramaced (Huesca). Te l . 39 02 81; tam
bién podr ía acudir yo a haceros una visita. Hasta pronto y besos. 
(Ignacio, si tienes un rato libre pásate por A N D A L A N y podemos 
hablar de lo del carnet de fotógrafo y los reportajes. Salud). 

• Desear ía intercambiar información sobre Arqueología de la 
comarca del «medio Cinca». En especial de trabajos hechos, publi
cados o no. Escribir a Luis Puyol Mateo, c/. Ramón Llul, 19, 3.°-
2.a. Sta. Coloma de Gramanet (Sarna ). 

• Estoy realizando un estudio acerca de la incidencia en los 
per iódicos de las noticias sobre educac ión . Y trato de investigar 
en A N D A L A N este f enómeno ; por eso os pido a maestros y do
centes en general que colaboréis enviando todo lo que sepáis so
bre educac ión a este semanario, para que el equipo que estamos 
trabajando podamos analizar la cadencia de apar ic ión y el trata
miento que se le da en A N D A L A N al tema educativo. Concha 
Durán, c/. Pedro Tomás Montañana, 6. Valencia-23. 

ENTREGA DE IOS PREMIOS «MASTER DE POPÜLARIDAD 1979» 

l-a Popular presentadora de televisión, Marisa Abad, premio Ondas, en 
un momento de su intervención. 

El pasado viernes, día 9, y en el Gran Hotel de Zaragoza, durante el transcurso 
de una cena de gala, fueron entregados los premios «MASTER de POPULARIDAD 
1979» a ios comercios, industrias y servicios de esta capital. Comenzó el acto con 
unas palabras de presentación de la índole y categoría de los premios el locutor de 
Radio Zaragoza, Enrique Calvo, quien entrevistó a D. Juan Carlos Alvarez, Director 
Adjunto de Master Barometer Association, S. A., quien a su vez agradeció todas las 
atenciones recibidas, a las autoridades, medios informativos y muy especialmente a 
Jesús Alvarez de Publicidad Caxton, S. L, y reconoció los valores del comercio, la in
dustria y de ios zaragozanos en general que han sabido elegir a los «más populares» 
y conocidos de nuestra capital. A continuación fue presentada la famosa locutora de 
Radio Televisión Española, Marisa Abad, invitada especial para este acto, que con su 
personalidad propia deleitó a todos los que tuvimos la suerte de asistir a dicho acto. 

Seguidamente se efectuó la entrega de los premios «MASTER DE POPULARI
DAD 1979» de manos de MARISA ABAD y JUAN CARLOS ALVAREZ. 

Asistieron en representación de la Alcaldía de Zaragoza el Tte. de Alcalde don 
Luis Gascón Cao y por parte de la Diputación de Aragón, D. Juan Linares Martín de 
Rosales. También se desplazó y en representación de la Cámara de Comercio de Ma
drid D. José Antonio Fernández Cuesta y por MASTER BAROMETER ASSOCIATION, 
S. A., su director general, D. Benito Molina Gay. 

A la mitad de la entre
ga de premios, actuó el 
cuadro de Jotas de Villa-
mayor, dando un toque 
de tipismo y regionalismo 
al acto. 

Finalizada dicha entre
ga, actuó el conocido 
showman Bigote ARRO-
CET, haciéndonos pasar 
una inolvidable noche, 
siendo el perfecto colofón 
de dicha fiesta. 

Aspecto que ofrecía el salón del Gran Hotel. 
(R) 
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Quieren llevar agua 
a las industrias 

p e t r o q u í m i c a s 

A la chita callando, igual que surgió el canal Cherta-Calig (autént ico 
trasvase del Ebro hacia Castellón y Valencia), el agua podría 

empezar a correr desde Tortosa hacia Cata luña dentro 
de no mucho tiempo. N o se trata, al menos por ahora, del polémico 

trasvase Ebro-Pirineo Oriental, sino de un proyecto más 
modesto; un «mini-trasvase» para paliar la sed de las industrias 

pet roquímicas instaladas hace años en Tarragona ante las 
promesas de la Administración franquista de que les 

iban a llevar agua del Ebro. Los agricultores tarraconenses 
y otros grupos y entidades de la zona se oponen, pero, hasta ahora, 

nadie había levantado la liebre en Aragón. Y esto, cuando 
sólo faltan horas para que nuestros representantes 

reciban en Zaragoza el presidente de la 
Generalidad, Josep Tarradellas. 

M U S 

/ / / i í l 

FALSET 

TARRAGONA 
MORA LA N O V A SALO 

VANDELLÒS , " í í ' / . • 

a. TORTOSA 

P Cobo To! 

%MPOSTA 

E l « m i n i - t r a s v a s e » d e l E b r o 
L a escasez de agua que des

de hace años padece el campo 
de Tarragona -ciudades como 
Reus. con cerca de 100.000 ha
bitantes, sufren restricciones en 
su suministro y la Tarragona 
capital recibe agua saiinizada 
en algunas de sus zonas- se 
evidenció de modo más alar
mante el pasado verano. En los 
meses de calor, la industria 
asentada en la zona principal
mente en la carretera de T a 
rragona a Salou, bordeando la 
costa, vio c ó m o se agotaban y 
salinizaban los pozos de los 
que se abastecía . Algunas fá
bricas amenazaron con cerrar, 
como hizo la Empresa Nacio
nal del Pe t ró leo (Enpetrol) du
rante unos días , lo que provo
có la apar ic ión del fantasma 
del paro. Otras solucionaron la 
falta de agua c o m p r á n d o l a a 
particulares o a Intermediarios, 
verdaderos «estraperl is tas» del 
agua, que llegaron a vender a 
250 pesetas el metro cúb ico . 

La Unió de Pagesos (sindica
to agrícola ca ta lán equivalente 

a la U A G A ) . ayuntamientos de 
la comarca y distintas asocia
ciones y organismos, protesta
ron entonces por lo que consi
deraban un perjuicio para ios 
intereses de la agricultura. E l 
ritmo de ext racc ión que se se
gu ía , argumentaron, p o d r í a 
provocar el agotamiento de los 
acuíferos sub te r ráneos y la in
vasión de los pozos por el agua 
dei del mar. 

Como mediador dei conflicto 
intervino Franc isco Rober t 
Graupera, gobernador civil de 
la provincia. Había que tomar 
soluciones rápidas y se op tó 
por prohibir las ventas de agua 
y controlar las extracciones, 
hasta encontrar «soluciones de
finitivas». Este t é rmino , usado 
por la máxima autoridad pro
vincial , así como por el presi
dente de la Diputac ión (conce
jal del Ayuntamiento de Reus 
por Convergencia D e m o c r á t i c a 
de Cata luña) , se refería en rea
l idad al « m i n i - t r a s v a s e » de l 
Ebro. 

A este proyecto, como a 

o l a ! 

Aeiaíferes subrerránco.v . . . , . 
Sistema Sittr«rsa-KiadecaRves 
Pantaao del rio Gaià 
Ca pi 'í. cioíies directas df? otros 

lühcos en explotación 

'xploiacion 

Balance actual 

Cttitsiiïï» tots! de las tres comarcas 
Eecatrsos WXÍBMÍS en exp to t soón . 

Déficit existente 29 1 

5 HmVaño 
89 HmVaño 

•ano 

Los datos corresponden al estudio hecho por la Comisión pro- D( 
fenss de las Aguas del Campo de Tarragona, y en su desglose s 
puede observar cómo Empetro! sola gasta cerca de 40 Hm3, de los 5 
H m V a i o que consiireie toda, la industria. Esta cifra supera tas prev 
sí©»es que el Ministeri» de Obras Públicas hacía en sus,.-estudios i 
1979, que fijalra el m m m m en 'Si H m ' para i895. Por otro íadi 
puede apreciarse que los consumos iiidostríties casi superan a' l a si 
isa de ios agrícolas y de boca. 

L a misma Comisión ha realizado también un estudio estimath' 
de nuevos consumos industriales en perspectiva que, en su total aprc 
ximadat se sitúa entre 59 y 62 HmVaño, io que supondría duplica 
los consumos Industriales en 4 ó 6 años. 

cualquier otro que suponga lle
var las aguas de una cuenca a 
otra, se opone la Comisión de 
Defensa de las Aguas (que 
aglutina a la Unió de Pagesos, 
c á m a r a s de comercio, particu
lares, ayuntamientos y entida
des pertenecientes a más de 58 
pueblos). Según dicha C o m i 
sión, ia industria es la causante 
de lo que está ocurriendo con 
el agua en Tarragona y, en 
cierto modo, incluso lo está 
provocando exagerando incluso 
los consumos y déficits para 
favorecer sus proyectos. 

Las espadas siguen en 
alto 

El Campo de Tarragona, for
mado por las comarcas de A i t 
Camp, Baix Camp, T a r r a g o n è s 
y la cuenca hidrográfica del 
Francol í y Barbera, con impor
tantes núcleos turís t icos (Salou, 
Cambrils, etc.), poseía hasta la 
mitad de los años sesenta un 
evidente equilibrio entre la de
manda de agua y los recursos 
disponibles. Su buena s i tuación 
geográfica, con el mar al lado 
para la llegada de las materias 
primas, buenas comunicaciones 
y el proyecto del trasvase del 
Ebro en los despachos ministe
riales, hizo que se instalara allí 
un gran complejo industrial pe-
t roqu ímico , gran consumidor 
de agua. 

Las industrias, entre las que 
f iguran A s f a l t o s e s p a ñ o l e s , 
S. A . , A l c u d i a , A i s c o n d e l , 
Unión Explosivos Riotinto, B u 
tano, S. A . , y multinacionales 
como Bic Hispània , Bayer His
pània o Dow Chemical , hasta un 
total de 24 empresas, se unieron 
para conseguir agua. En 1965 
forman, entre todas, la sociedad 
Aguas Industriales de Tarrago
na, S. A . (Ailasa), para autosu-
ministrarse agua como único 
fin. Hoy . Ai lasa es una de las 
empresas que más peso tiene a 
la hora de decidir el futuro in
dustrial de la zona y de sus 
captaciones obtiene de 800 a 

00 mVhora. L a misma canti-
que engulle, sola, Enpe-
a la que Ai lasa suministra 
pequeña parte, teniendo 
conseguir e l resto por 
medios, a la espera de 

«solución definit iva», que 
a ser t\ trasvase del Ebro, 

en base a cuya h ipoté t ica reali
zación se m o n t ó en su actual 
emplazamiento. 

Soluciones, ¡ya! 

El director t écn ico y presi
dente de Aitasa, José Darder. 
tiene muy clara la salida al 
problema: «El rio Francol í , en 
contra de lo que argumentan 
los agricultores o el mismo 
Ayuntamiento de Tarragona, 
no sirve como solución, pues 
baja seco cuatro meses al año . 
Por otra parte, el aprovecha
miento de las aguas residuales 
y la desaünizac ión del agua de! 
mar e x i g i r í a n un c o n s u m o 
enorme de energía , que cada 
año es más cara. En cambio, 
construir tube r í a que traiga 
agua del Ebro , desde la altura 
de Tortosa más o menos, es 
una inversión más rentable a ia 
larga, que crea más puestos de 
trabajo y que podr í a ser amor
tizada por las empresas y el 
Ayuntamiento de Tarragona. 
Costar ía , de hacerse, unos 400 
millones de pesetas. Desde lue
go , nosotros lo vemos como la 
solución más viable». 

L a Comis ión de Defensa de 
las Aguas, contraria como se 
ha dicho a cualquier trasvase, 
tiene t ambién su alternativa. 
Pide la p romulgac ión de una 
ley que controle las nuevas ex
tracciones y regule las existen
tes; la confección de un balan
ce h idrául ico del Campo de 
Tarragona y el inicio de una 
o rdenac ión del territorio que 
regule los recursos aprovecha
bles. « A d e m á s , se puede recu
rrir - s e g ú n uno de sus miem
bros— al reciclaje de las aguas 
industriales, a la desal inización 
del agua del mar y a la depu
ración de las aguas residuales 
de la poblac ión para su poste
rior uso agrícola.» 

En ia misma l ínea de opi
nión está el Sr. Recasens, al
caide de Tarragona (del Parti
do Social is ta de C a t a l u ñ a ) 
quien ha manifestado a A N 
D A L A N que la solución esta
ría en ia regulación del río 
Francol í y en el mayor aprove
chamiento de las aguas existen
tes. Sin embargo, el presidente 
de Aitasa cree que la postura 
del Ayuntamiento es bien dis

tinta: «ellos, en el fondo, quie
ren el mini-trasvase, pero no lo 
dicen por cosas de la política». 

El Gobierno expone su 
postura 

A una pregunta formulada 
en el Parlamento por el diputa
do comunista Josep Solé Bar
berà , relativa al agua del Cam
po de Tarragona, el Gobierno 
dio dos salidas: aprovecha
miento de las aguas disponi
bles, entre las que figuran las 
del río Francol í , y el transpor
te por tuber ía de aguas del 
Ebro desde su desembocadura. 
C o m o úl t imo recurso, la con
tes tación gubernamental men
cionaba t ambién el trasvase del 
Ebro. 

Así pues, la idea de Aitasa 
de conducir agua desde Torto
sa a t ravés de una tubería, o 
dos gemelas, que trasvasaría 2 
ó 3 m'/seg. (6, según los estu
dios de los agricultores) está 
incluida dentro de las solucio
nes previstas por la Adminis
t rac ión . 

Los t rámi tes de Aitasa para 
seguir adelante con el proyecto 
aún no han empezado. Hasta 
ahora se han limitado, según 
su presidente, a mantener con
versaciones con ios agricultores 
del Delta del Ebro, ofreciéndo
les como compensac ión el re
vestimiento de sus canales. «El 
Ayun tamien to de Tarragona 
- d i j o su a l ca lde - está a la es
pera de lo que hagan las ins
tancias super iores .» 

Y Aragón , como siempre, en 
la higuera. 

Lola Campos 

Librería 
Contratiempo 

Calle Maestro Marquina, 5 
Teletono: o7 » / uo 

• La Habana para un infante difunto 
(G. Cabrera Infante! 

• Archipiélago .. , 
IF. Holderhnl 

• Piedra Escrita , , 
(E. Pradosl 

• Relatos de las viudas negras 
II. Asinou) 


