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LA ULTIMA 
APERTURA 

J T N las úl t imas semanas una corriente de aire fresco ha surcado la España real: un clamor por el 

cambio democrát ico . A la vez, el espinazo del país se llena de esca lo fr íos ante una larga serie de 

actos gubernativos de signo represivo. Situación que, finalmente, culmina con el estado de e x c e p c i ó n 

declarado en dos provincias vascas 

Sin embargo, el nivel de la prensa, el compromiso público de muchos pol í t icos ajenos al sis

tema, la fuerza de las expresiones que se escuchan en conferencias, declaraciones, entrevistas y ma

nifiestos, son los m á s altos también desde que, hace 36 a ñ o s largos, terminara la guerra civil. Ambos 

elementos deben considerarse a la vez porque se producen, en aparente paradoja, s imul táneamente . 

Y es que la última apertura que emprendiera un gabinete Arias, no acabó de plantear claramente lo 

que el país — L España real— espera y necesita (una democracia sin adjetivos, advenida pacíf icamen

te y una profunda revolución social), aunque a la vez autorizó ciertas crít icas y propuso un confesada-

mente alicorto sistema de Asociaciones controladas por el Movimiento. Ello ha puesto sobre el tapete 

las numerosas contradicciones de un planteamiento que llega tarde a un país pleno de vitalidad y ávido 

de participar sin trabas en la g e s t i ó n política. Ansioso de ser él mismo. 

Ante la serie de secuestros de publicaciones, de expedientes y sanciones (con el trágico caso 

del encarcelamiento de un director de periódico cató l ico; ante la oleada de suspensiones de conferen

cias y actos públ icos , que parece responder a un designio general; ante las discriminaciones practi

cadas en perjuicio de numerosos e s p a ñ o l e s que ven retirados, cancelados o no concedidos sus pasa

portes, careciendo de antecedentes penales, sin m á s expl icación que la negativa o la e s c u e t í s i m a que 

los remite a razones de índole policial, como es el caso de nuestro director, Eloy Fernández y el de 

J o s é Antonio Labordeta (por hablar de los de casa), mientras la prensa «azul» alardea de que Santiago 

Carrillo ha solicitado pasaporte (y ¡quién sabe! ¡A lo mejor lo obtiene!). Ante esta s intomatología , hay 

que hablar —no empleamos nosotros la palabra por primera vez— de búnker. 

Búnker confuso, nervioso, irregular, lleno de reacciones imprevisibles, temido por muchos polí

ticos del mismo régimen cuyas reservas y cautelas crecen también a ojos vistas. Se palpa por la ca

lle una inequívoca exigencia de cambio verdadero, pacífico, pero sin disfraces. La debilidad de las pecu-

iiarísimas Asociaciones (asunto, ya, de cenácu los especializados) se evidencia por el alejamiento ma

sivo de la clase política medianamente seria. La inmensa lentitud legislativa (incompatibilidades. Ré

gimen Local, Ley Electoral que debiera ser previa a casi todo, Reforma Fiscal.. .! contribuye no poco a 

todo ello. Crece el divorcio entre la España oficial y la real, cada día más grave, m á s sensible. Las 

muertes tremendas de pol ic ías y activistas no deben alterar el pulso de un gobernante ni servir de pre

texto para seguir cerrando. 

A estas alturas —lo dice hasta De La Cierva— só lo cabe un salto decidido y claro: a la de

mocracia, o al búnker. E4 viv ís imo pulso de España parece —como cuando Silvela— merecer que se 

le tome. Para eso es tán las urnas. 

Precio: 20 ptas. 
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UN P O E M A 

Eloy: 
Quizá sea la poesía ío único que 

le falte a ANDALAN para ser una 
revista perfecta. 

Ahí va un poema de un Premio 
Nobel para contribuir a paliar, el 
l igerís imo defecto. 

Además , pol í t icamente es muy 
bueno, ¿verdad? 

Abrazos, 
PACO U R I Z 

(Suecia) 

H A R R Y M A R T I N SON 

L a impotencia 
Una vez encontré en las en

trañas de un bosque un 
hacha clavada — en la tie
rra hasta el mango. — E r a 
como si alguien hubiese 
querido "hendir el mundo 
entero en dos — trozos de 
un solo hachazo. — L a vo
luntad no había faltado, pe
ro se había partido el 
mango. 

(Del libro Grasen i Thli
le, Las hierbas de Thule), 
1958. 

M E N O S 
P L E A S E 

L I R I S M O , 

nicipio de Aínsa, sobre todo por el 
t ítulo de la conferencia anuncia
da: «Historia y futuro de Aínsa». 
A lo largo de la expos ic ión el con
ferenciante, director del Instituto 
de Aínsa, dio la impres ión de no 
conocer en absoluto la historia, la 
realidad actual ni el futuro de 
Aínsa, l imitándose a ensalzar las 
•bellezas de su. paisaje. Como pue
den imaginarse, la mayor ía de los 
que e s t á b a m o s allí, dada nuestra 
condición de emigrantes, no po
d íamos mirar con tanto lirismo 
nuestra tierra. Nosotros no pedi
mos que se nos den grandes alter
nativas para el futuro, pero por 
lo menos que se nos muestre la 
realidad, porque todos sabemos 
que Aínsa y los pueblos del So
brar be son preciosos, pero tam
bién que mucha gente ha tenido 
que emigrar de allí por falta de 
medios e infraestructuras que 
hubiera sido necesario tener en 
cuenta en la conferencia. 

Con esto no queremos atacar la 
labor realizada por el Centro Ara
gonés , ni a los organizadores de 
esta Sfemana, a los que felicita
mos por el resto de los temas 
que han sido muy interesantes y 
han contribuido al mejor conoci
miento de las cosas relacionadas 
con Aragón y su problemát ica . 

M.V.B.C., J .M.S.L. y J .S .L . 
(Barcelona) 

Amigos de ANDALAN: 
Durante los ú l t i m o s días hemos 

asistido en e l Centro Aragonés de 
Barcelona a la V I Semana de 
Huesca, en la que se han tratado 
temas de interés, tales como re
gionalismo, derecha aragonés , etc. 

Debido a que ios firmantes 'de 
esta carta pertenecemos al So-
brarbç, e sperábamos con interés 
los actos que se iban a celebrar el 
Sábado día 12, dedicados al mu-

LOS P R O B L E M A S 
DE 
L A G l N E U R O S A | 

Sr. Director de ANDALAN: 
Escr ibo para los lectores de 

«Andalán», para que sepan qué 
problemas tenemos en L a Gine-
brosa y el porqué de la forma
ción de nuestro Club. 

h e c h o s 

R E V I S T A M E N S U A L 

PRECIO DE SUSCRIPCION 

España 425 Ptas. 
Extranjero 12 $ 
Número suelto 40 Ptas. 
Número atrasado ... 45 Ptas. 

¡ E S C R I B A N O S ! 
Le esperamos en: 

HECHOS Y DICHOS 
Paseo María Agustín, 2 
Apartado 243 - ZARAGOZA 

E n nuestro pueblo, como en 
otros muchos de la provincia, hay 
una gran emigrac ión y quedamos 
pocos jóvenes , sin ninguna forma 
de diversión posible, ni de cultu
ra. E l cine, pese a ser gratis, se 
cerró por falta d& asistencia. Un 
cuarto que hac íamos servir hasta 
ahora para baile no reunía con
diciones y estaba la gente del pue
blo descontenta por su aspecto in
terior y su funcionamiento. 

Por estas y otras razones que 
consideramos importantes nos 
propusimos unos cuantos crear un 
Club, para lo que fuimos agru
pando socios. Nuestro deseo era 
promocionar la cultura y ponerla 
al alcance de todos, así como fa
cilitar la diversión y el deporte. 
Pensamos en la formación de una 
biblioteca. Todo ello, en fin, con
tribuiría a la unión entre los jó
venes del pueblo. 

Empezamos con una charla so
bre sexualidad, que interesó mu
cho, aunque algunas personas ma
yores no estuvieron acuerdo con 
el enfoque. Más adelante vino el 
Teatro de la Ribera. L a gente que 
ha padecido o padece la emigra 
ción dice que la obra es estupen
da, aunque la falta de costumbre 
de ver teatro haga que algunos no 
valoraran justamente la comedia. 

Por otra parte, la ampl iac ión 
de socios que estamos llevando a 
cabo a todos los niveles permiti
rá que todo el pueblo se sienta 
responsable de participar, porque 
lo hacemos para todos los del 
pueblo. 

También los problemas del cam
po son grandes aquí, como la ma
la distr ibución de las tierras, lo 
desunidas que están las fincas 
(hay algunos que tienen en diez 
o quince sitios la hacienda). Nues
tro interés es también el de hacer 
charlas sobre agricultura que de 
alguna manera ayuden a nuestra 
gente a resolver nuestros profun
dos problemas. 

A N T O N I O C O N E S A 
Presidente del 

Club Social Juvenil 
L a Ginebrosa, 

T E R U E L 

¿HUESCA 
O H U E S Q U E T A ? 

Sr. Director: 
E n el pasado número , y firmado 

por Porquet, ha aparecido en 
«ANDALAN» un artículo bajo el 
título «Escribir en Huesca», que 
necesariamente y por oséense me 
ha llamado ppderosamente la 
atención. Y es que lo dicho en él 
no puede sorprender a nadie, a 
poco que conozca la realidad de 
nuestra tierra, de nuestra Huesca. 

Hablar de ostracismo al referir
nos a ella, no supone sino ase-

MEDIAS VERDADES EN CALATAYUD 
S i ; Director: 

L a revista J A L O N que edita anualmente el Institu
to Nacional de Enseñanza Media de Calatayud, en el 
n ú m e r o cbrrespbndienté al actual curso ofrece una 
entrevista realizada por los alumnos de COU-B a la 
Direètora del Centro. 

C ó m o resulta qüe la mayor parté de las contesta
ciones dadas no respohden totalmente a la realidad, 
m è veo en la obl igac ión de hacer algunas precisio
nes. 

Los alumnos le preguntan: «...las veces que hemos 
ido a la biblioteca, nos hemos encontrado l a puerta 
cerrada y al péd ir la llave hemos ,podido observar' 
falta de interés». Contestación: «...siento que tengan 
esa impres ión . Este curso ha mejorado notablemente. 

Subrayo notablemente porque no entiendo tal me
joría cuando el contenido bibl iográfico de eso que 
llaman biblioteca es ridículo y anticuado, cuando 
no' existe un horario de apertura ni persona encar
gada, cuando e l fichero e s t á mal hecho e incompleto 
y cuando el responsable circunstancial pone mala ca
ra al requerirlo. 

«¿Pór qué no hay contacto entre padres de alum
nos y profesores?» Respuesta: «...la eficacia de las 
asociaciones de padres de alumnos es dudosa por 
asistir a las asambleas un elevado n ú m e r o de padres 
y as í no se llega a profundizar en problemas parti
culares de cada alumno y para los que interesa un 
contacto personal entre los padres del alumno y sus 
profesores, incluso delante del alumno en algunas 

FKte oárrafo. oara quien conoce el ambiente del 

Centro a nivel de Dirección, se me ofrece como el 
cohno del cinismo. 

«¿Qué opina del nivel a c a d é m i c o de los a lumnos?» 
Respuesta: «Es un nivel medio». S e g ú n es tadís t ica 
que obra en mi poder es el m á s bajo de la comar
ca en cuanto a resultados definitivos, «...si n o ' e s 
m á s alto es porque no seleccionamos a los alumnos.. .» 

Parà mí la respuesta autént ica debiera haber sido 
«porque no seleccionamos a los profesores»; porque 
vean: el I N E M de Calatayud de los ocho profesores 
de Letras, cuatro son licenciados en Historia y las 
necesidades del Centro en esta materia se cubren 
con un solo profesor, mientras que d è Filologia 
Francesa no hay ningún licenciado, etc.. 

¿«Ciiáles son las mayores dificultades del Centró?» 
Respuesta:, «Principalmente la inseguridad e ñ el em
pleo del profesorado no numerario. . .» 

E s t a respuesta puede parecer normal para la ma
yoría de los lectores, pero lo que no saben esos 
lectores es que esa señora, que aparenta compartir 
el problema de. los afectados, en el curso pasado dê  
j ó en la calle - a cinco profesores no numerarios. ' 

Sinceramente creo que éste no es el camino para 
quien tiene la responsabilidad de la formación de 
una gran parte de la adolescencia —etapa psicoló
gica de gran incidencia posterior— de Calatayud y 
comarca. Con medias verdades y con enmascaramien
tos, la educac ión es tá abocada al fracaso y conside
ro suicida su circunstancia al querer salir airosa an
te unos alumnos y una opinión pública. 

PEDRO ART AL 
(Calataziudl 

gurar, la enorme existencia de 
agua en el mar. 

Cuando una importante empre
sa multinacional quiso anclar en 
nuestra «dos veces heroica, invic
ta y leal», uno de nuestros mag
nates apost i l ló que' si había fábri
cas, habría obreros, y que si ha
bía obreros, habría problemas, re
machando su habilidad con esta 
frase casi lapidaria «Huesca tiene 
que seguir siendo Huesqueta». . . y 
suma y sigue. 

Ante" un esquema tan sencillo y 
a la vez complejo y ante una si
tuación tan concreta como la ac
tual, pretender acercarse al toro 
por los cuernos no es sino un si
n ó n i m o real de, suicidio, 

¿Cuál es el camino? E s a es la 
pregunta que los que pretendan 
seriamente vivir en Huesca tienen 
que plantearse. 

L o que sí es tá claro es que con 
héroes y con masoquistas no se 
llega a ninguna parte, muy a pe
sar de los pesares y muy a pesar 
de esa esperaza que debe de fra
guarse, cimentarse y consolidarse 
día a día... no s é si me explico. 

S U S C R I B A S E A 
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l e 'qus ta r ía devolver y mantener 
correspondencia sobre los or¡-
qinales no solicitados que nos 
envían, pero no nos es posible. 



aiMlaUin 

E l e c c i o n e s 

o b r e r a i s 
e n Z a r a g o z a 

Las elecciones sindicales, cuando este nú
mero de ANDALAN entra en máquinas, pare
ce que no van a sufrir aplazamiento. Sm nin
gún género de dudas se trata de una convoca
toria especialmente interesante: el aumento 
de! paro obrero, la espiral inflacionista, las 
medidas cònge ladoras de salarios adoptadas 
por el Gobierno, el inminente regreso de mu
chos emigrantes en razón de la coyuntura del 
capitalismo Internacional y la elevada tempe
ratura política en que vive el país desde hace 
ya semanas, han contribuido a centrar en este 
tema la atención, no s ó l o de los núc leos po
litizados del país , sino el de un gran número 
de e s p a ñ o l e s de toda condición. 

ANDALAN ha pulsado la opinión de diver
sos sectores obreros intentando averiguar, en 

concreto, cuál es la actitud de los trabajado
res zaragozanos en las inmediatas elecciones. 
La impresión general recogida en las últ imas 
semanas es que, a pesar de la existencia de 
opiniones cualificadas en contra de la parti
cipación, entre los militantes obreros y los tra
bajadores en general, es mayoritario el pare
cer de que, en las condiciones concretas de 
Zaragoza, se hace necesario el acudir a las 
urnas con objeto de instalar en todos los ni
veles representativos a representantes direc
tos de la mayoría obrera, representantes ca
paces de traducir sin personalismos ni tibie
zas las reivindicaciones laborales y generales 
de la clase obrera ante la s e c c i ó n patronal 
de la Organización Sindical. Los obreros de 
Zaragoza van a votar. 

1 . ° d e M A Y O 
Desde que en 1886 la clase obrera celebró su primer 1.° de 

mayo, no ha cesado de crecer su influencia en la vida de los 
pueblos hasta llegar a ser decisiva y determinante en la historia 
del mundo moderno. 

Las revoluciones socialistas que se han sucedido han demostrado 
que es posible, bajo la dirección del proletariado, la construcción 
de un nuevo tipo de sociedad en la que el hombre no sufra la 
opresión material y moral a la que le condena el capitalismo. La 
existencia de ios países socialistas es para la clase obrera su argu
mentación más poderosa y el arma más importante de su lucha. 

Por otra parte, ante la crisis del sistema capitalista sólo el pro
letariado aporta una alternativa coherente, una salida real a los 
problemas económicos y sociales de la etapa actual del desarrollo 
de la sociedad, de la que se erige por tanto en dirigente y guia, 
agrupando junto a sí a la mayoría de las demás clases sociales, 
hacia la dirección del Estado en la construcción de un nuevo orden 
social más justo. 

Los dirigentes capitalistas da todo el mundo se mueven con 
pies de plomo en la necesidad de tener en cuenta la opinión de 
las clases populares. Pues hoy se alza ya de entre ellas la clase 
dispuesta a materializar esa opinión y a tomar, por tanto, el relevo. 

Así, en el desarrollo de la historia reciente, el 1.° de mayo ha 
ido tomando un carácter de fiesta nacional cada vez más marcado: 
sin dejar de ser una celebración proletaria se ha convertido en una 
fecha que suscita un sentimiento nacional-popular, en el que a la 
identificación de la gran mayoría de la población con los Ideales 
del socialismo se ha unido la claridad de sus objetivos y la certeza 
de su consecución. 

El 1.° de mayo ha llegado a ser la fiesta alegre y combativa de 
cuantos, aun en las peores condiciones, luchan por la libertad. 

JESUS PUENTE 

ELECCIONES 
Y PARTIDOS 

ANDALAN felicita a los demócratas portugueses por haber ce
lebrado (y celebrado en paz) elecciones libres en la parte de 
Península que les corresponde, al año justo del derrocamiento de 
la dictadura. 

Y felicita no menos asombradámente a los compatriotas del 
Sahara Español por la creación de un partido político que no está 
acogido al Estatuto de las Asociaciones. 

i 

C A M B O Y A : 

L I B R E 
Tras cinco años de muerte, sangre 

y desolación para el pueblo cambo-
yano, el ejército del pueblo Khmer, 
con la conquista ' de Phnom Penh, 
ha puesto f in a la guerra en Cam-
boya. Una guerra inútil, estéril y 
absurda que los americanos provo
caron como parte de su política de 
dominación en Indochina y en el 
mundo. Una guerra que el pueblo 
camboyano, encabezado por el Fren* 
te Unido Nacional, tuvo que afron
tar y sufrir como única salida a 
la situación creada con el golpe de 
Lon Nol en 1970. 

El camino de los camboyanos, 
por la conquista de la independen
cia nacional, ha sido largo y difícil. 
Una vez desembarazados del colo
nialismo francés, mediante la lucha 
armada y política, tuvieron que 
afrontar un largo período entre 1954 
y 1970, de lucha "ardiente y com
pleja para preservar la política de 
independencia, de paz y neutrali
dad contra las innumerables ma
niobras, complots, subversiones e i n 
tervenciones armadas de los impe
rialistas americanos" (De un docu
mento del FUNC). 

Pero en marzo de 1970, el general 
Lon Nol toma, el poder por la fuer-, 
za y derroca a Norodom Sihanuk. 
A continuación se realiza la inter
vención americana y sudvienamita. 

El régimen de Lon Nol no repre
sentaba sino los intereses, de las 
castas feudales más reaccionarias. 

La única alternativa frente a esa 
situación era la de agrupar a las-
fuerzas populares y nacionales, par^, 
recuperar la independencia, morali
zar la vida pública y transformar 
las estructuras económicas en un 
sentido progresista. Sobre esa base 
se crea en la primavera del 70 el 
Frente Unido Nacional de Camboya, 
compuesto por una amplia gama de 
fuerzas que va desde la clase obrera 
—de la ciudad y de las plantacio

nes— junto a los campesinos, secto
res fundamentales y de vanguardia, 
hasta algunas sectas religiosas y 
otros grupos patriotas. 

Considerando la guerra en curso 
como "guerra revolucionaria de l i 
beración nacional y popular", el 
FUNC se propone en su programa 
político crear una sociedad de nue
vo tipo, una vez librado el país de 
la dictadura y de la dominación 
americana. Se democratizará el país 
y todas las libertades serán garan
tizadas. El poder quedará en manos 
del pueblo trabajador y progresista. 
Respetando los sentimientos religio
sos de la población, el budismo que
dará como religión del Estado. En 
la administración pública será u t i 
lizada la lengua nacional. La socie
dad será "desembarazada de todas 
las taras que impiden un rápido y 
pleno desarrollo: supresión de cos
tumbres depravantes, de la corrup
ción, de toda clase de tráficos, del 
contrabaindo, de los medios de ex-
plotacíójip inhumanos del pueblo" 
(FUNC). Se independizará la eco
nomía. 

En el terreno internacional el 
FUNC propugna una política de 
paz, neutralidad y no alineamiento, 
para hacer de toda Indochina, en 
colaboración con Vietnam y Laos, 
una "zona de independencia, de paz 
y de progreso, en donde cada nación 
conserve su entera soberanía" . 

Ese programa gana desde un pr in
cipio la adhesión y el apoyo de la 
mayoría de la población. Las bases 
políticas organizativas que ya desde 
1946 los Kñmer rojos venían i m 
plantando tenaz y pacientemente, 
son el instrumento necesario para 
explicar masivamente al pueblo la 
situación, entregarle las armas en 
el momento necesario y entrenar las 
unidades de guerrilleros, las tropas 
regionales y las regulares. Todo ello 
es lo que explica que en menos de 

dos años el ejército que ponen en 
pie lance por su cuenta, sin nece
sidad de apoyos, ofensivas Impor
tantes. Todo eso es lo que explica 
que hayan sido capaces de vencer 
al ejército de la dictadura, que con
tó desde un principio con el apoyo 
directo y masivo de los americanos. 

Sometida, al embate de las fuer
zas populares y patriotas, la dicta
dura maniñes ta muy pronto lo re
ducido* de la base social en que se 
apoya. Su debilidad se acentúa por 
la rivalidad de los clanes en el po
der —que se disputan los bocados 
mayores— y las huelgas y manifes
taciones Juveniles. Jóvenes que se 
sienten defraudados por un régimen 
que, en lligar de la democracia ofre
cida, les hace participar en una 
guerra sin sentido de la que, como 
comprueban diariamente, sólo se be
nefician las camarillas gobernantes. 
El desenlace, no podía ser otro. 

Por eso es tan falaz la campaña 
que cierto sector de la prensa ha 
emprendido sobre un pretendido 
"baño de sangre" —duego desmen
tido— que habr ía sucedido a la en
trada de los Khmer rojos en Phnom 
Penh. Es la misma prensa que 
ha permanecido indiferente ante los 
más de 700.000 muertos que ha cos
tado a Camboya los cinco años de 
guerra y que Jamás ha denunciado 
a los promotores de la misma. 

El pueblo Khmer se ha ganado 
a base de enormes sacrificios, i n 
teligencia, tesón y combatividad, la 
libertad e independencia. 

Como ya se ha dicho en ANDA
LAN, lo de Camboya y toda una 
serie de acontecimientos expresan 
claramente que esa política norte
americana de dominación, de "gen
darme del mundo", ha entrado irre
mediablemente en crisis. 

V I C E N T E CAZCARRA 
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE 
EL REGIONALISMO ARAGONES 

Conferencio de DAVID PEREZ MAYNAR 
Inició su conferencia Pérez May-

nar confesándose no ser un entu
siasta del regionalismo en un sen
tido clásico porque, para él, los pro
tagonistas de la historia no son las 
nacionales, ni las regiones; son los 
hombres —dijo—, y cuando se in
tenta sacrificar a los hombres en 
-virtud de un supuesto destino his
tórico, lo único que se pretende "es 
que las clases trabajadoras, las so-
cialmente oprimidas, se dejen hip
notizar por el pasado y no presen

ten sus reivindicaciones actuales. 
Pérez Maynar pasó luego a plantear 
una pregunta fundamental: ¿Qué 
es Aragón? L a respuesta —dijo— es 
difícil porque, a diferencia de C a 
taluña, el País Vasco, o Galicia, 
Aragón no tiene una lengua propia 
y tampoco puede presentar fronte
ras netas y tajantes o una proble
mática socio - económica definida. 
Para el conferenciante, el vínculo 
fundamental que une a los arago
neses es un sentido claro y marca-

RAMON J . SENDER Y 
ARAGON 

Conferencio de JESUS VIVED M A Y R A L 

Vlved Malral se refirió en princi
pio a una serie de autores que han 
criticado la obra de Sender. Todos 
ellos coinciden en que es una figu
ra primera de ías letras españolas 
actuales. Aludió, después —tras un 
detallado análiáis—, a la vertiente 
de la producción senderiana seña
lando que, realismo y alegoría, son 
dos características suyas fundamen
tales. 

El conferenciante recorrió la bio
grafía aragonesa del autor, advir-
t íendo el hecho anecdótico de que 
R a m ó n J. Sender vivió en las tres 
provincias aragonesas. De la estan
cia de Sender en Huesca, recalcó su 
dedicación periodística como redac
tor Jefe del diario " L a Tierra", sus 
colaboraciones ,, en otras publicacio
nes y su acendrada vocación de es
critor. 

Los críticos —dijo Vived—, han 
advertido en Sender su talante de 
aragonés. 

Señaló cómo Sender, a través de 
su obra y de sus intervenciones en 
los medios de comunicación social, 
ha manifestado insistente y explíci
tamente, su condición de aragonés. 
" M i territorio es Aragón, y a él 
me atengo", es una frase del no
velista que bien puede resumir esa 
querencia. A la vez de estas mani
festaciones escritas, ha dejado mar
cado su genio' aragonés en numero
sos puntos de su extensa obra li te
raria' 

Por otra parte, en la obra sende
riana aparece un lenguaje, "sensi
bilidad y temple aragonés" , que el 
conferenciante precisó, fijándose en 
distintos psusajes en los que se ad
vierte esa querencia del autor, como 
son: el folklore, caracteres, costum

bres, paisaje y vocabulario de la 
tierra. Vived Mairal se refirió a las 
característ icas peculiares coinciden
tes en los ingenios literarios de Ara
gón, señalando —como dice el pro
fesor Blecua—í que en ellos se dan 
unas constantes internas y espiri
tuales, como el gusto por lo didác
tico y una insobornable ética. Se 
refirió también al desarraigo del 
aragonés fuera de su tierra indican
do las probables causas. Sender no 
es ajeno a este desarraigo, ya que 
lo ha demostrado sobradamente en 
buena parte de su creación, en la 
que vuelve su mirada al r incón na
tivo. 

Finalmente, destacó cómo Sender 
ha llevado a t ravés de su pluma 
" lo aragonés'*, que bien puede ser
vir de estímulo para que todos los 
aragoneses, según su puesto y fun
ción, trabajen por su tierra natal. 

do de la solidaridad entre ellos 
producido fundamentalmente por el 
hecho de tener una historia común, 
un derecho privado especial y unos 
lazos económicos que los hacen es
pecialmente interdependientes. Ana
lizó estas características especificas 
y llegó a la conclusión de que la 
posición de Aragón es distinta de 
la de otras regiones que, como Ca
taluña, el País Vasco o Galicia, no 
pueden resolver correctamente sus 
problemas sin la existencia de un 
poder regional. E n Aragón esta 
cuestión no es vital y se debe tra
tar de ella en el terreno de la sim
ple conveniencia. 

Planteada la conveniencia de una 
autonomía aragonesa, el conferen
ciante estimó que, en un futuro in
mediato, no es deseable; y no lo 
es —dijo—> porque la gran tarea de 
los españoles es la normalización 
de nuestra vida civil mediante la 
democratización de las estructuras 
políticas y la socialización de las 
económicas, con el fin de que la 
clase obrera ocupe el lugar que le 
corresponde. Para llevar a cabo esta 
tarea las autonomías regionales 
—salvo aquellas que son absoluta
mente necesarias— pueden suponer 
una dificultad, ya que implican una 
dispersión de las fuerzas que pro
pugnan el cambio, pudiendo ocasio
nar una competencia entre las dis
tintas regiones del país que, con el 
fin de asegurar el empleo, tendrán 
tendencia a crear paraísos fiscales 
o a debilitar las exigencias nece
sarias en materia de legislación la
boral o protección del medio am
biente. 

A estas razones generales se une 
en Aragón otra específica: la bur
guesía aragonesa que, casi con se
guridad, se haría con el poder re
gional; no es una burguesía indus
trial dinámica sino tina burguesía 
comercial y rentista, transformada, 
en los últimos años, en. un grupo 
de especulación del suelo urbano, 
como lo prueba al venta del "Banco 
de Aragón", o la de "Talleres Es -
cor laza". 

Para terminar, Pérez Maynar se
ñaló que lo que Aragón debe, pre
parar desde hoy es la existencia de 
un organismo regional que sirva de 
motor y de portavoz de la solida
ridad aragonesa. Este organismo no 
supondría la creación de un poder 
autónomo, pero podría ir preparando 
los estudios necesarios y el entre
namiento indispensable para que, 
cuando las circunstancias políticas 
lo permitan, surja un verdadero 
Aragón inspirado no en nostalgias 
románticas sino en la necesidad de 
aplicar a los pueblos la fuerza des-
centralizadora de la autogestión. 

VAYA..! 

micos en la familia. Los aragoneses 
pueden otorgar capitulaciones ma
trimoniales en cualquier momento, 
antes o después de casarse, para 
disponer como mejor deseen sobre 
estos asuntos. L a viudedad o dere
cho del viudo a usufructuar los bie
nes que fueron de su difunto cón
yuge se extiende hoy a todos los 
bienes, muebles e inmuebles, y es 
una de las instituciones más impor
tantes del Derecho aragonés. Es 
muy grande la libertad que tienen 
los aragoneses para disponer de sus 
bienes para después de su muerte, 
por testamento o por pacto suceso
rio. Habiendo descendientes, dos 
terceras partes de la herencia ha
brán de recaer necesariamente en 
ellos, pero de modo tal que puede 
dejarse todo a uno sólo; en este 
caso suele dejarse a los demás una 
corta legítima "al haber y poder 
de la casa". Este sistema ha permi
tido conservar en nuestros Pirineos 
la casa familiar durante varias ge
neraciones, ya que la división entre 
los hijos supondría las más de las 
veces la destrucción del menguado 
patrimonio; y puede servir hoy, 
unido acaso a los pactos sucesorios, 
para salvar la pequeña empresa o 
negocio que sólo puede dar de co
mer a una familia. 

Se refirió luego a algunas de las 
objeciones o ataques que se hacen 
al Derecho aragonés y, en general, 
a todos los Derechos llamados fera
les. A su juicio, en el fondo, se 

SIGNIFICADO 
D E L DERECHO CIVIL 

PARA LOS ARAGONESES 
Conferencia de JESUS DELGADO E, 

Comenzó el conferenciante pre
sentándose como estudioso del De
recho civil aragonés, interesado en 
restituir a los aragoneses el cono
cimiento de su Derecho. De vez en 
cuando es oportuno que la comuni
dad reflexione colectivamente sobre 
ŝ i Derecho propio, se reconozca en 
él y lo afiance en su comporta
miento colectivo; o, por el contrario, 
rechace aquella parte del mismo 
que ha dejado de concordar con sus 
intereses y su proyecto de convi
vencia. 

Explicó a grandes rasgos las eta
pas más caracterizadas de la forma
ción histórica dej Derecho aragonés, 
desde los orígenes del Reyno hasta 
hoy mismo, en que está vigente la 
Compilación del Derecho civil de 
Aragón de 8 de abril de 1967. 
Hoy es uno de los llamados "Dere
chos forales" o Derechos civiles re
gionales, Junto con el catalán, el de 
Vizcaya y Alava, el Balear y el Na
varro. Por ello puede decirse que 
hoy gozamos de cierto pluralismo 
Jurídico-civil de base regional, que 
en opinión del conferenciante no es 
un anacronismo a suprimir, sino 
que expresa parcialmente la reali
dad del pluralismo ^regional. Con
cretamente el Derecho aragonés for
ma parte de las "señas de identi
dad de.^Aragón". Es un "hecho di-
íerenctaí", uno de los pocos que 
efectivamente abarcan toda su geo
grafía y que está enraizaáa en su 
historia desde que Aragón existe. 

E n la segunda parte de la confe
rencia explicó algunos de los pre
ceptos de la Compilación del Dere
cho aragonés vigente, comparándo
los tanto con los del Código civil 
como son los propios del Derecho 
catalán. Habló en particular sobre 
la regulación de los asuntos econó-

trata de formas distintas de valo
rar el fenómeno del pluralismo re
gional, ya que a la larga no puede 
haber Derechos regionales sin una 
fuerte conciencia regional. E l Dere
cho aragonés, naturalmente, es per
fectible. Y sería de desear, afirmó, 
que nos fuera dado a los aragone
ses pronunciamos con conocimiento 
de causa sobre la pervivencia y 
eventuales modificaciones de nues
tro Derecho propio. 

Recordó por último a los asisten
tes, en su mayoría aragoneses resi
dentes en Cataluña, que, según las 
leyes, dejarían de ser aragoneses a 
los diez años de estar domiciados 
fuera de Aragón. Para evitarlo, bas
ta coñ acudir al Juzgado Municipal 
(oficina del Registro Civil) del lu
gar dónde se. resida fuera de Ara
gón, antes de que transcurran diez 
años desde que se estableció el do
micilio, y declarar que se quiere se
guir manteniendo la reglonalidad 
aragonesa. Algo muy simple que no 
deben dçjar de hacer todos los que 
se encuentren en este caso. 
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el próximo 
día 16 
termina 
el plazo 
de 
información 
pública 

El Boletín Oficial de la Provincia 
de Huesca publico el pasado 16 de 
abril la apertura del período de i n 
formación pública para la construc
ción de una central nuclear en Cha-
lamera. Los promotores de la idea 
son la Empresa Nacional Hidroeléc
trica del Ribagorza, S. A. (ENHER) 
y la Empresa Nacional de Electri
cidad, S. A. (ENDESA). Ambas son 
empresas públicas y alegan como f i 
nalidad "cubrir el tanto por ciento 
de participación en la producción 
de energía eléctrica que el Plan 
Energético Nacional prevé para la 
empresa pública". El emplazamien
to elegido es la margen derecha del 
Cinca, río del que se tomará el agua 
necesaria para la refrigeración de 

¿ C H A L A M E R A N U C L E A R ? 
• E.N.H.E.R. Y E.N.D.E.S.A. QUIEREN CONSTRUIR 

la central. Está en proyecto cons
truir un primer reactor de 1.000 me-
gavatios de potencia, instalada en 
una primera fase y otro igual en la 
segunda. El presupuesto del primero 
se eleva a 32.630 pesetas Kw. insta
lado, lo que significa que la inver
sión total a realizar será de 32.630 
millones de pesetas. 

El proyecto de las dos empresas 
nacionales —en el caso de ENHER 
de triste memoria por su actuación 
en Mequinenza— afecta a toda la 
zona del Bajo Cinca, una de las 
comarcas aragonesas de mayor den
sidad de población y más optimista 
—por lo menos hasta ahora— futu
ro agrícola e industrial. De la ame
naza que para toda la zona supone 
la presencia de la central nuclear 
de Chalamera dará una idea el i n 
forme "Wash 740" de la Comisión 
Americana de la Energía Atómica 
(A.E.C.), que señala que en caso de 
accidente grave (rotura del circuito 
primario), moriría el 34 % de la 
población en un área de veinte k i -

UNA CENTRAL NUCLEAR EN EL CINCA 
lómetros alrededor de la central ( A l -
colea, Albalate y Velilla de Cinca, 
Santalccina, Ontiñena, Ballobar, 
Belver, Osso y Zaidin), otro 4'3 % 
quedaría afectada en un radio de 
sesenta kilómetros (que incluiría a 
Barbastro, Monzón, Binéfar, Tama-
rite de Litera, Sariñena, Lanaja, 
Fraga, Bujaraloz, Mequinenza y 
aun la propia Lérida), y quedarían 
afectados por contaminación radiac
tiva 200.000 kilómetros cuadrados. Y 
aun sin que se produjera accidente 
alguno, los riesgos de contamina
ción que el funcionamiento de la 
central nuclear puede suponer, so
bre todo a través del agua de refri
geración, podrían suponer, el fin de 
la fruticultura en toda esa comarca. 

Dada la indudable trascendencia 
que tiene el proyecto de ENHER y 
ENDESA, no deja de resultar sor
prendente que sólo se haya esta

blecido un plazo de información 
publica de 30 días, que finaliza por 
tanto el próximo 16 de mayo —a 
no ser que se cuente desde el día 
en que se firmó la notificación en 
la Delegación Provincial de Indus
tria, el 10 de abril, en cuyo caso el 
plazo terminar ía el próximo día 
10—. Y también habrá que destacar 
el sigilo con que. tanto por parte 
de las empresas solicitantes como 
de los organismos oficiales encarga
dos en Huesca de esos asuntos, se 
ha llevado la cuestión. Nadie ha sa
bida nada hasta que la noticia ha 
sido publicada en el Boletín. Si los 
vecinos de la comarca afectada no 
tienen nada que temer, ¿por qué 
tanto misterio? Sin embargo toda
vía es tiempo de que todas las per
sonas o entidades que se conside
ren afectadas por el proyecto nu
clear de Chalamera, envíen sus es

critos de oposición —por triplica
do—. con las alegaciones oportunas, 
a la Delegación Provincial de I n 
dustria de Huesca, en la plaza de 
Cervantes, sin número, Pero aten
ción, los escritos han de llegar an
tes del día 16... A no ser que, en 
atención a todas las circunstancias 
reseñadas, se ampliara el plazo de 
información pública. Pero mucho 
nos tememos que no vaya a ser 
asi. 

Y para terminar, ¿se imaginan 
ustedes esos 32.000 y pico millones 
invertidos en escuelas, hospitales, 
residencias para ancianos, carrete
ras y ferrocarriles, abastecimientos 
de aguas, saneamiento, regadías, v i 
viendas, etc., en la provincia de 
Huesca, en vez de ir destinados a 
producir una electricidad que saldrá 
hacia regiones más industrializadas, 
sin dejar aquí n ingún beneficio? 
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RECONSTRUIR 
NO ES 
INAUGURAR 

Que no es lo mismo construir 
Iglesias Románicas que viviendas 
subvencionadas nos lo ha demostra
do una poderosa institución regional 
de ahorro. 

Con el boato que le es habitual 
y la presencia de múltiples Exce
lentísimas e Ilustrísimas personali
dades, inauguró dicha institución el 
pasado diciembre la iglesia recons
truida en Formigal, que durante si
glos fuera parroquial de Basarán. 

Pero no se habían apagado ios 
ecos de la brillante jornada cuando 

el clima pirenaico comenzó a pro
porcionar las escasas nevadas de es
te invierno y los muros y cubierta 
de la iglesia a demostrar que los 
antiguos maestros de Basarán cons
truían con más apropiada técnica 
que las grandes glorias regionales. 
La iglesia, que en su lugar de origen 
soportó casi 1.000 años, presentó tal 
cantidad de filtraciones y goteras 
que a cualquiera que se ocupase 
más de conservar las obras de arte 
que de inaugurarlas, hubiese alar
mado. Cubierta,, ábsides, muros, son 

una autènt ica esponja. Parece ser 
que una impermeabilización que le 
preserve no interesa. 

Como por otra parte, no hay ven
tilación alguna, el grado de hume
dad es tal que el único motivo de 
decoración, una pintura propiedad 
del patrimonio diocesano de Jaca, 
corre inminente peligro hasta el 
extremo de que en pocas jornadas 
su destrucción es segura. 

Desde aquí lanzamos un S. O. S. 
para que cese esa desastrosa situa
ción y pedir que quien asume la ta
rea de reconstruir —e inaugurar— 
monumentos, asuma la menos br i 
llante, pero más efectiva, de conser
varlos. 
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UN "ZERO" 
DEMASIADO 
A LA IZQUIERDA 

En el Día del Libro, Huesca ha 
sido la única ciudad española en la 
que se ha prohibido a una editorial 
instalar puestos de venta de sus l i 
bros en la vía pública. Editorial 
"Zero", que imprime libros y folle
tos a precias populares, disponiendo 
en la actualidad de un amplio ca
tálogo de obras sobre temas socia
les y políticos, solicitó permiso del 
Ayuntamiento oséense para instalar 
un puesto de venta en la calle con 
motivo del Día del Libro. Transcu
rridos algunos días llegó la respues
ta: no había permiso, A l parecer, 
la petición fue comunicada al Go
bierno Civil, de donde indicaron al 
Ayuntamiento que existía una vieja 
circular de la Dirección General de 
Política Interior —del tiempo en que 
la ocupaba el señor Liñán, antes de 
ser nombrado ministro de Informa
ción y Turismo en el último Gabi
nete del almirante Carrero—, que 
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no había sido expresamente dero
gada, prohibiendo la venta callejera 
de los libros de "Zero". Sin embar
go, esta editorial ha sido autorizada 
para instalar sus puestos del Día del 
Libro en todo el país. En Zaragoza, 
por ejemplo, funcionaron no menos 
de tres. En Huesca, por otra parte, 
se vendieron numerosos ejemplares 
de los libros editados por "Zero" en 
los puestos instalados por algunas 
librerías oscenses. 
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OBRAS 
DE LA OBRA 

Han comenzado en Barbastro las 
obras de un "centro de actividades 
educativas de carácter permanente 
para desarrollar una labor forma
tiva y cultural, dirigida especial
mente a la Juventud", sobre el so
lar —ampliado— de la que fue casa 
natal del entonces José María Es
crivà Albas, hoy monseñor Escrivà 
de Balaguer y Albas, marqués de 
Peralta y fundador del Opus Del. El 
Opus, a iniciativa personal de su 
fundador, se asegura, compró la hu
milde casita donde existiera en 
tiempos el pequeño comercio de la 
familia Escrivà y donde nació don 
José María. Dado lo exiguo del so
lar y los ambiciosos proyectos que 
sobre la casa natal existían, se i n 
tentó comprar el edificio contiguo 
en la plaza del Mercado, que ocu
pan unos grandes almacenes. O a 
éstos no le interesaba vender, o el 
precio pedido debió considerarse ex
cesivo, el caso es que se compró un 
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inmueble al otro lado de la calle 
Argensola. Derribados ambos edifi
cios, se ha obtenido un solar de 425 
metros cuadrados sobre los que 
piensa levantar —según proyecto 
del mismo arquitecto que diseñó 
Torreciudad-- un salón de actos 
para 90 personas liblloteca, aulas, 
locales para reuniones y seminarios 
culturales, residencia para profeso
res y, claro está, un oratorio. Los 

dos edificios quedarán enlazados 
por un arco volado sobre la calle. 
En las fachadas se t r a t a r á de Imi 
tar el estilo aragonés, abriéndose 
soportales en la planta baja. Se cal
cula que en dos años estará con
cluido el complejo, costeado por so
cios del Opus Del y varios vecinos 
de Barbastro, que sin duda habrá 
de contribuir a la "mejora cultural 
y doctrinal" de las nuevas genera
ciones barbastrenses, como afirma
ba hace poco " E l Cruzado Arago
nés" . Pues si... 
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FERROCARRIL 
DE CANFRANC# 
VIA MUERTA 

E l pasado 17 de abril se reunió 
en Huesca la ponencia «Ferroca
rril Canfranc» del C E S I E , para 
exponer el estado actual de las 
gestiones que se realizan en tor
no a este desdichado ferrocarril 
aragonés. Al parecer podría exis
tir la posibilidad de que Renfe y 
Obras Públicas reconsiderara su 
postura opuesta a la revitalización 
de esta línea, en función de un es
tudio técnico a realizar. Aquí se 
plantea la primera cuestión: la 
Administración no admite como 
válidos los trabajos que durante 
casi cinco años ha realizado el 
C E S I E ; y es que resulta m á s que 
dudoso que deba ser la Organiza
ción Sindical quien se encargue 
de la planificación económica. Pe
ro también hay que tener en cuen
ta que l£enfe vería con buenísi-
mos ofÓ's que el estudio previsto 
corriera a cargo de «Inecq», Con
sulting cuya propiedad comparte 
con Iberia, la Cía. Transmediterrá
nea, varios bancos, etc. Algo así 
como el médico del seguro que 
envía a su paciente a su consulta 
privada. Las dudas que existen 
a cerca de los resultados de este 
estudio son más que razonables y, 
como apuntó alguien, estaría bue
no que se pagase a buen precio 
un estudio que acabara demos
trando la irrentabilidaci del Can
franc. De la reunión, en la que 
—por boca de uno de los partici
pantes— volvieron a repetirse las 
mismas cosas que vienen dicién
dose sin resultado alguno desde 
hace cinco años, no pudo obtener
se ninguna conclusión optimista 
para el futuro de este ferrocarril. 
Si de un laclo parece comproba
da una cierta postura abstencio

nista —o al menos de no querer 
crear problemas— por parte de 
los m á s altos portavoces del 
CESIE, de otro, en el análisis de 
és te se echa a faltar una crítica 
global a los criterios que rigen la 
gestión de Renfe (aumentar los 
beneficios y disminuir los costes 
a base de continuas elevaciones 
de tarifas y el progresivo aban
dono de las líneas poco rentables 
respectivamente) quq son los que, 
en definitiva, motivan el abando
no del Canfranc. Mientras tanto 
los trenes continuarán circulando 
por esta línea a paso de tortuga 
—y eso mientras sigan circulan
do— y las instalaciones, como la 
abandonada estación de Castiello 
que aparece en la fotografía, se
guirán deteriorándose hasta la 
ruina total. 
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ALCAÑIZ, AL FIN 

«Juval», grupo juvenil alcañizano 
con muchas ganas de hacer cosas, 
anuncia en su boletín núm. 6 la 
«I Setpana Cultural Aragonesa». La 
verdad es que Alcañiz debía de ha
ber abierto la «pasada por agua» 
semana del Bajo Aragón, pero di
versos defectos de organización y 
alguna dificultad totalmente ajena a 
los alcañizanos, estropeó la cosa 
{ver ANDALAN, núm. 63, pág. 16)'. 
Y los chicos de «Juval», apoyados 
por autoridades, parroquia, etc., se 
han quitado la «espina» organizando 
toda una semana, de corte muy pa
recido al de la citada comarcal. Los 
actos previstos incluyen conferen
cias de nuestro director Eloy Fer
nández, Enrique Gastón y un grupo 
de sociólogos, y el también perio
dista bajoaragonés, Alfonso Zapater; 
recitales de Carbonell, Labordeta y 
La Bullonera, cine con presentación 
y charla de J. J. Chicón y «Teatro 
de la Ribera». La llaman I porque 
piensan que, por ellos o por otros, 
se siga organizando. ¡Qué bueno es 
que las cosas nazcan allí! 
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T E L E U H t P E 
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D O D 

c a r a c t e r í s t i c a s 
Situación: 
En la zona centro de la Ciudad,a la misma distancia de la Pla
za de España que el antiguo Colegio de Jesuítas. 
Manzana completa de 13 casas, diseñadas de forma que todo 
en ellas es exterior. 
Plantas diáfanas de 5.000 metros cuadrados, insonorizadas, 
con extensas zonas de jardinería y Parque Infant i l . 
Viviendas totalmente acabadas, para entregaren el momento 
de la compra. 

Zona verde: 
El tradicional parque Brui l . 
Jardín municipal en construcción de 4 .000 m2 ¡unto fachada 
principal. 
Jardín interior y zonas ajardinádas en Hall de entrada y vestí
bulos de las 1 3 casas. 

Materiales nobles 
empleados 
en la construcción: 
Mswmoles de Carrara. moquetas de lana, parquets de m a 
dera, aluminios exteriores, cobres, piel, carpintería de madera de 
embero. etc. 

Clases de 
viviendas-apartamentos: 
De todo t ipo . Desde el apartamento para una sola persona 
hasta el piso para una familia de varios miembros. 
Dentro de cada vivienda, cabe la posibilidad de aislar un des
pacho, un estudio, un consultorio, etc. 

residencias para disfrutar Y A ! 
una ISLA entre JARDINES 
Condiciones mínimas 
que reúnen 
todas y cada una 
de las viviendas: 
Cocinas amplias exteriores con paredes de fórmica 
posformada,suelos de mármol, con lavadora automática, 
lavavajillas, horno automático, muebles de madera, doble 

cuarto de baño con bañeras Relax de importación de Jacob 
Delafon. 
T V. Doble instalación eléctrica. 
Carpintería exterior y persianas de aluminio anodizado. 
Terrazas privadas. 
Pavimentos de madera o moquetas de gran calidad. 
Calefacción y agua caliente central. 
Aislamientos de Porexpan entre forjados y suelo pisable. 
Cuartos auxiliares. 

Precio y fórmulas de pago: 
Un precio tentador, incluso para un inversionista, por ser vi
viendas ya terminadas. 
Fórmulas de pago modernas, con entradas reducidas y finan
ciación a medio y largo plazo. 
Gastos de comunidad, muy bajos. 

O T R A S C A R A C T E R I S T I C A S • 
Revalorización y Plus-Valía superior a lo normal, 
10.000 metros cuadrados de aparcamientos independientes. 
Caoinas únicas. 
Parque Infanti l interior. 
Separación total del tráf ico motorizado del de peatones. 
Ascensores de velocidad rápida y maniobra selectiva. 
Calidad en todos los elementos^structurales, así como termi
naciones, distribuciones y decoración, al máximo nivel de 
futuro. 

i n f o r m e s : 

E N E L P R O P I O 
E D I F I C I O 

JUNTO A LA PLAZA SAN MIGUEL 
entre las calles 
JORGE COCCLALVIRA 
LASIERR A y AZNAR M O U NA 
Tel .296467 

T A M B I E N 
I N F O R M A M O S E N : 

P O R T I C O 
S A N C L E M E N T E . 1 8 
Tel. 217434-236476 



ORGANIZACION OBRERA Y S 
por Eloy Fernández Clemente 

E s tanto lo que desconoce
mos de nuestra historia casi 
inmediata, que cualquier ha
llazgo documental sobre ella, 
supone a veces tanta o m á s 
sat isfacción que los m á s difí
ciles yacimientos arqueoló
gicos o las arribadas a la L u 
na. Casi al filo de la efemé
rides obrera, iniciada en E s 
paña el 1 de mayo de 1890, 
ha caído en mis manos la 
transcripción de la espléndi
da conferencia que don Ju
lián Besteiro (el gran catedrá
tico de Lógica de la Central 
y sobre todo, el integérrimo 
dirigente del P S O E y en la 
I I República noble Presiden
te de las Cortes Españolas) , 
pronunció un 1 de mayo de 
hace 45 años , ante una multi
tud de obreros y de curiosos. 
Aparece como apéndice al ci
clo de conferencias que la 
UGT organizó en Zaragoza en 
los ú l t imos años de la Dicta
dura, y en las que, para 
asombro de despistados, figu
ran como disertadores médi
cos, profesores, escritores de 
ia m á s caracterizada derecha 
local, desde Domingo Mira! a 
Sancho Izquierdo pasando 
por cuantos se desee, hasta 
Lorenzo Pardo. 

S E ADIVINA Y A 
E L F I N A L 

L a llegada de Besteiro coin
cide, como se sabe, tcon una 
época de extraordinaria pa
sión política. Tras la caída de 
la Dictadura, el Gobierno Be
renguer es Incapaz de restau
rar la normalidad constitu
cional y se adivina ya el fi
nal de la monarquía. Prueba 
de ello es la libertad con que 
Besteiro se va a producir 
aquí, y el próximo «pacto» de 
San Sebastián, en el que par
ticiparán dos socialistas tan 
caracterizados como Prieto 
y Fernando de los Ríos. L a 
gran preocupación del P S O E 
es, en ese momento, desvelar 
las numerosas suspicacias 
que su colaboración con la 
Dictadura —el único sindica
to autorizado la UGT, Largo 
Caballero en el Consejo de 
Estado—, y a ello se refiere 
el dirigente socialista zarago
zano Aladrén, al presentar al 
conferènciante, quien le res
ponde que «no hay razón nin
guna para que yo comparez
ca ante vosotros como reo, 
ni la actitud observada por 
nosotros durante la dictadu
ra exige justif icación de nin

guna clase». Las da, m á s ade
lante, sin embargo. Le duele 
la contradicción en que su 
partido se encuentra: «Unica
mente quiero que se nos juz
gue con lealtad. Hay quien 
piensa que debimos abstener
nos de ocupar todo cargo du
rante la dictadura a fin de 
que ésta hubiera fracasado 
m á s pronto. E s inocente creer 
que porque no hubiéramos 
intervenido en ningún orga-

e oeoo 
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L A ESCASA 
MERIENDA 
DE LOS TIGRES 

Querida Pifar: Tienes toda la razón del mundo y tus 
insultos me han llegado en un momento necesario. Pero 
hoy no quiero responder a tu carta. Hoy quiero hablarte 
de algo, que alguien —siempre quedan los lazos que 
unen a la tierra como un ombligo soterrado— desde 
nuestros ardorosos pagos, me ha enviado: El último 
libro de Miguel Labordeta y que he leído con devoción 
y con emoción jnientras la lluvia caía sobre esta des-
tartalada ciudad de Hamburgo. ¿Lo has leído? Léelo sin 
taita. Es el más hermoso mensaje que podrías recoger 
como náufrago de esta puñetera vida. Hay poemas de 
una desesperada salutación hacia la superación de la 
condición humana —¿te imaginas ésta en la zaragozana 
gusanera de los años cincuenta?— Realmente emocio
nante esos versos que dicen: 

Ponte en pie, Hermano, 
y sueña con la desgarrada 
ilusión de la alegría. 

¿Puedes comprender la fuerza que hacía falta tener 
para hacer esta proclama de furibunda esperanza? Es 
un combate, el libro. Un combate entre la ilusión y la 
desesperanza. Un combate entre la vida y ia muerte. 
Un combate entre la libertad y la opresión. Un combate, 
en fin, por la dignidad de una sola vida. Un combate 
en el que aparecen, de vez en vez, las notas depresivas 
de ese gran aragonés al que de vivir todavía lo nom
braríamos Jefe Supremo de la I.D.A. Fíjate: 

Nos incendiaremos a pesar de todo 
¡oh llamarada inmensa de quita y pon los gri
fos de este mundo...! 

¿Qué haría este enorme poeta en el baturramen post
bélico o en el instante mismo de la descomposición de 
toda una provinciana y polvorienta sociedad? ¿Qué hacía? 
¿Lo sabes tú? Si tienes noticias, cuéntamelo, porque 
hay unos versos que me rondan la cabeza cada noche 
cuando me tumbo en estas insoportables camas alema
nas. Son éstos: 

Mientras mi pobre madre 
pone las albóndigas 
en la cocina del restaurante 
y mi pobre padre vigila 
los comedores desiertos 
por la movilización. 

Es la escasa merienda de los tigres. El pequeño plato 
de lentejas que nuestra sociedad ofrece a los tigres 
combativos, mientras los exquisitos platos se los me
riendan ricamente los simios empingorotados por el or
gullo y el ropaje ridículo de los domingos. A los tigres, 
poca cosa. Como mucho un pedazo de rincón para que 
muevan su cuerpo, mientras no se quieran pasar de la 
raya. ¿Qué merienda le dieron a él y a otros como él?: 
el olvido. ¿Y dices de volver a este olvido? Hace falta 
el valor de Miguel —o de otros como él— para aguan
tar a pie firme el rinocerontismo patético de nuestras 
costumbres. 

Por las noches, cuando más llueve, cuando la tristeza 
y la nostalgia me arruinan el corazón, me levanto del 
sofá-cama y leo el último poema del libro, ese dedicado 
a J . Gilaberte, alguien que fue conductor de las Juven
tudes y que —supongo— muerto, fue capaz de hacer 
sobrevivir estas palabras: 

Está abierta la puerta, 
es el comienzo de una juvenil 
canción sobre la Tierra. 

Y el poeta, ante el holocausto del compañero muerto, 
finaliza: 

En cada pecho nuestro 
tremolaba a los vientos 
la bandera mundial. 

¿Aún tremola esa bandera en muchos pechos? Si fue
se así, mañana mismo agarraba el tren y me iba hasta 
la tumba del poeta —supongo enterrado en algún rincón 
del despavorido Torrero— para ponerle el más hermoso 
clavel del mundo. 

Y nada más. Sigue lloviendo aquí. Tufo, como siem
pre. — POLONiO. 
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nlsmo hubiera sucumbido la 
dictadura.» Fuimos al Con
sejo de Estado porque en él 
se hacían informes económi
cos, y se organizaban indus
trias, y se preparaban los 
m á s pingües negocios. Sin la 
representación obrers, se bu* 
hieran llevado a cabo muchas 
inmoralidades que tuvieron 
nuestra oposición». 

UNA C O I N C I D E N C I A 

Todo el discurso, que es 
una suma difícil de claridad 
y rigor ideológico, constituye 
una pieza histórica de grpn 
interés. Recuerda Besteiro 
los tiempos viejos del socia
lismo, analiza los adelantos 
de la organización obrera, la 
dialéctica anarquismo- socia
lismo, el apolitlcismo, la lu
cha por una República popu
lar. 

E l mismo día 1 de mayo de 
1930 es el entierro de Basilio 
Paraíso, el gran prócer orga
nizador en 1899 de la Unión 
Nacional, junto a Costa y 
Santiago Alba, y luego el gran 
promotor de la Expos ic ión de 
1908. Besteiro se reflere con 
respeto al tema: «No impor
ta que nuestras ideas y nues
tra posic ión polít ica no fue
ran colncldentes con las del 
señor Paraíso. Hubo un mo
mento en que el señor Pa
raíso representaba una co
rriente poderosa de opinión 
nacional y ciudadana, que se 
extendió rápidamente por to 
da España.. . Hoy, puesto que 
nos hallamos en momentos 
de justificada pasión política, 
debemos examinar detenida
mente no só lo cuáles fueron 
las excelencias de aquel mo
vimiento, sino también cuáles 
fueron sus deficiencias. Eso 
nos servirá para no incurrir 
en los mismos defectos». 

H A Y Q U E M A N T E N E R 
LA L U C H A D E C L A S E S 

Tras estudiar el apolitlcis
mo anarqu&fta —que califica 
de desfasado con respecto a 
toda Europa, de estéril—, 
Besteiro, que no desconoce la 
profunda raigambre de la 
C N T en Aragón, responde a 
la pregunta por la estrategia: 
«Zaragoza ha sido una de las 
poblaciones españolas en que 
m á s arraigo tuvieron los pre
juicios a que me he venido 
refiriendo. Creo que la expe
riencia habrá probado ya a 
muchos lo equivocado de al
gunas táct icas. A nosotros no 
nos asusta la violencia ni el 
radicalismo. Hemos dicho y 
decimos que hay que mante
ner la lucha de clases en to
da su integridad y sin renun
ciar a ninguno de los medios 
de lucha que están a nuestro 
alcance: la rebelión, el em
pleo de la fuerza, la huelga. 
No queremos renunciar a 
ellos porque sabemos que en 
determinados instantes una 
huelga general puede ser el 
único procedimiento eficaz. 
Lo que no queremos es que 
el arma se gaste por el abu
so y, sobre todo, lo que de 
ningún modo puede admitir
se es que debamos sestear 
entre una y otra huelga, co
mió si no hubiera un trabajo 
perseverante y diario que 
realizar. Además, la lucha 
obrera ya no es solamente 
material, sino espiritual. Y 
cada vez ha de serlo m á s . E s , 
esencialmente, una lucha por 
la cultura que está dando ya 
su í ruto» . 

SOLO P R O M E S A S 

Evidentemente, la caída de 
U Dictadura, la extraordina
ria debilidad de la s i tuación 
de l iquidación de la monar
quía, llena de contradiccio
nes, permite un auge en la 
lucha desconocido hasta el 
momento. L a crítica al rao 
mento es extraordinariamen
te dura: «¿Qué juicio debe 
merecemos el actual Gobier
no en comparación con la 
anterior dictadura? Para mí, 
el Gobierno no ha hecho m á s 
que lanzar promesas, tarea 
fácU cuando las promesas no 
se cumplen. De todas ellas, 
solamente se ha realizado, y 
eso con restricciones y limi
taciones cada .vez mayores, la 
de consentimos que exponga
mos en públ ico nuestra opi
nión. Fuera de eso, que es 
bien poco, no se hace m á s 
que trabajar hábi lmente el 
pensamiento nacional con la 
colaboración de los periódi
cos afectos al régimen. Se es
tá sembrando la desorienta
ción a manos llenas, sin duda 
con el buen propós i to de que 
reine la desarmonía entre no
sotros y de que laa izquierdas 
se combatan entre sí para 
preparar entonces el tingla
do de unas elecciones archi-
suclas, sin igual en la sucia 
historia electoral de España, 
y entregar a unas Cámaras 
amañadas el destino de la na
ción». 

T A M B I E N L O S R I E G O S 

L a Situación es, pues, de 
convocatoria a lucha total. 
Hay razones ét icas de peso, y 
no es pequeña la mala admi
nistración económica . Apro
vecha Besteiro su presencia 
zaragozana para tratar t i te
ma final (hacia la República^ 
aludiendo figuras y hechos 
aragoneses: «Desde que Costa 
propugnaba la irrigación de 
España en aquel movimiento 
de la Unión Nacional a que 
me he referido al comienzo, 
bien poco es lo que se ha Ae
cho en tal sentido. Constituía 
entonces y constituye 4wy 
uno de los m á s graves pro
blemas nacionales. / C ó m o no 
apoyar cuanto se haga en esa 
dirección? Un Gobierno» debe 
ser modesto para cuanto sig
nifique gastos suntuarios y de 
guerra: pero debe ser atreví» 
do para cuanto represente 
crecimiento cultural y eco
n ó m i c o del país. Una cosa es 
que las obras públicas, las 
Confederaciones hidráulicas 
—la Confederación del Ebro, 
por ejernçplo—, se adminis
tren austeramente y otra muy 
distinta es que se paralicen. 
España es un país sediento; 
sus tierras es tán secas y a 
merced de las variaciones 
meteorológicas . E s preciso 
llevar el agua a esas tierras 
secas y regularizar el riego 
que fecunda los campos; es 
preciso encontrar y movilizar 
capitales para esa grande 
obra. España es un país atra
sado, pero tiene un porvenir 
brillante, lleno de esperanzas, 
si todos nos aplicamos a con
quistarlo. He aquí por qué 
sostenemos que deben existir 
representaciones obreras en 
todos los organismos. S i hoy 
no es así, tendrá que serlo 
en una República democráti
ca, y esa será la mejor garan
tía para que la gest ión téc
nica se realice en condiciones 
provechosas». 

Transcrito, 45 a ñ o s después, 
entre un 23 de abril aragonés 
y un 25 de mayo portugués. 
Emocionadamente. 
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L O S J O V E N E S C O N T R A 
L A P E N A D E M U E R T E 

Con maiiwi afluímciíi y ofganiiada por ios Jóvenes. Abogados, se 
celebro en el Colegio de Abonados de Zaragoea una conferencia-
coloquio sobre la pena de muerte. Fueron ponentes el profesor Gil 
Cremades, de la Universidad zaragozana; el doctor García Valdés, 
de ia Universidad Complutense, y el conocido abogado madrileño don 
Pabío CasteftsnQ, La exposición de las ponencias y las vivísimas 
intervenciones del coloquio evidenciaron hasta la saciedad la ene
miga de los ;óvenes juristas —y de fos no tan jóvenes— para con 
tm capital y meiieival càstig». ¡P'awi que liwg» digan que los jóvenes 

Pm fin, o=l pasad» día 22: se l e v é 
a cabo la entrevista de y n i comí-
stón de P. N. N. con el subsecreta
rio del Ministerio, en la que una 
vez más se expuso la plataforma r t l -
^ indica f i va. Tras casi dos horas d i 
reunién. la iWiprtüói q m m sacó 
es qm a m m i más se •erapieaban 

ticas dilatorias y ya van dos 
meses de «negociaciones»-^ y que 
¡os problemas Ibtn a seguir sin re
solverse. Mayor Zaragoza vo lv i i 
leer fas disposiciones existentes so
bre cantratecíéii ' y que ya eran m-
ñmiúm. a rfífmme y un Decreto 

-asma sobre subidas de ; J'.I -K 
paro sn pnscjsar en ningún moiMlll» 
te cifras, siguió sin querer aceptar 
l i ftesibifidad de un contrato labo

r é , y m difffiitiva, ai salir de l i 
reunión más da uno de los asisten
tes se decía para sí aquelio de «si 
lo s é no vengo». 

Ante esta situación, ios P. H. N. 
se BSU..I i'.'uniendo parad iscuíir las 
ipopuestis d© la fiMituisiun coordina
dora nrinun.jll propijestas 'Cfiue i íh 
tantán unificar tos intereses de to
dos los sectores de ta enseftanii— 
ante ia actitud del Ministerio, ya 
que ^ítórt existente es que 
ia política oficial es ganar tiempo 
con t indó r n ni l in im í-iflrto de la 
prcixima flriaHzíKiioni de las clases, 
htefcó que se agrava ante los ru
mores da • leíantam ente de la ter
minación del curso que tendría lu
gar el dia 14 de mayo. 

LA L E C H E DE " C L U Z A S A -
«Cluiaaa», emiifeia -que intonopoliza en la p r i c t l c i la elaboración y dis-

de leche en Zaragoza, ha sido sancionada por la Oiïeccïón Gene-
• Inspección Comercial del Ministerio de Comercio con 

de clmo millones * pesetas, por venía de ieche esterilizada 
•Olaiitsa» r «Clu 3», c o i volumen inferior m tos « í n i » » 

y déficit á e l i c t e a m la «Cita 3». l e w á s carioso ée i caso 
I * e « p t » « p i i t é a ia prensa Í o « l que so aclarase que en «I «Be-

Oficial del Estado» no decía que la leche que comercializa haya 
adulterada. En efecto, sólo daba cifras de proteínas y « t r a c t o seco 

inferior a los mínimos establecidos y déficit de lactosa, además de 
las botellas contenían menos leche de la declarada. Sólo é so . wC!u> 

tu te « y e r t o un sumario hace algunos meses en un tepiio i e 2a-
ragoía, por presti re i rn \ '\ ulumen m sus botellas de i 

G R A N T E A T R O F L E T A 
¡ ¡ I M P R E S I O N A N T E E X I T O ! ! 
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L O S P . N . N . C O M O S I E M P R E = 

R! emú eseuhor aragonés (CrtinHén, IfMJ-
ha rtiahiüo en los t?asados m.eses de marzo y 
abrí! el más rotundo homenaje popular con la 
afluencia masiva e ininterrumpida a su expo-

, , - . h'ada en d palacio de la 
/nnfa A este momiecimimio se kan sumado 
I , expL^ia n J. U rala Libros y la conferen
cia de Julián GáHefn. 

'Pmmcé, pues, un momento oportuno e mapla. 
zabie no para destacar su calidad artística, so
bradamente reconocida a escata nacional & 
miernacional, ni pam 'hacer el anáíisis de j u 
obra, que cmmta c m depurada y feltz bmlto-
emfia, sin© para reflexionar brevemente sobre 
sm signifiemión dentro de ia^ creación escuitó-
rtca aragonesa y softre la mtituá de lo$ arago
neses hacia sus mrtisias. 

Pablo Serrano, que eníronm con ta ^ gran 
iradiciófi de esruítmes aragoneses, ^ dotado de 
mm profundo conocimiento del oficio, y con 
una. 'desborda?¡ íe faerza expresiva. ka evoluekma-
do en Icé c{ntcos veinte, años, dentro deja más 
absoluta vanguardia, en una premenpación -per
manente por e! 'hombm, al tiempo que stts ex-
perimeias plásticas se han oríemtaáo en la in-
:¡ vWÍ;;UC/.:Í;Í sicl esoacto, tanto inferior como ex
terior... Escultor vehemente, que se eMfrenta 
con los giuendes problefrms de ia plàstica con
temporánea. I a i'- 'ación de fos «Menos 
wííií'erkíes. ios contrastes de texmms {rugosas 
y ásperas de ia corteza exterior sombría, puli
das, delicadas y brillantes, inundadas de luz), 
se apoya en un poderoso dinamismo gestual 
para bacse\ c: ia. probientátíca del hombre Se 
nuestm iiennpo, Lm bóvedas para, el hombre « 
• fd aomhre, las ÍMmínicas, los hombres com 
puerta, las unidades-yunta, nos haMan del ntíe-

P A B L O S E R R A N O 
o ia pas ión de la escultura 

do y la esperanza, del espacio protector para 
el hombre, de la necesidad de abrirnos para 
comunicarnos, de formar juntos una unidad 
Serrano ha creado en la plástica contemporá
nea un nuevo universo humano. 

Y este escultor universal utiliza un lenguaje 
concreto, real, el de la escultura, que tiene una 
existencia física y tangible en el espacio, que 
está ahí y que constituye una constate de su 
temperamento artístico aragonés. Y a un tiem
po siente la tentación de damos lecciones mo
rales, de inventar una nueva moral, de que 
sus obras tengan un carácter ejemplar, cuyo 
fondo didáctico constituye otra constante ara
gonesa, según ha subrayado sutilmente Julián 
Gállego. 

De este artista universal, con visión grande 
y monumental de ta escultura aprendida en tos 
'encargos de su etapa sudamericana y con fuer
za de expresión arrancada a los más diversos 
materiales, de este gigante de ta escultura al 
aire libre, la ciudad de Zaragoza solamente 
ofrece las estatuas del Angel custodio de la 
ciudad y de San Valero, ante las Casas Con
sistoriales y el relieve de fa Vçnida de ta Vir
gen del Pilar en el templo metropolitano. Za
ragoza, que podría convertirse en un museo 
monográfico al air/i Ubre de Pablo Serrano, 
una ciudad que ha encargado a artistas fora
nos sus monumentos a Goya o a Femando él 
Católico; que ha recuperado «a posteriori» en 
un gesto plausible de la Diputación el Profeta 
de Pabío Gargallo; que puede -considerarse co
mo una madrasta para sus hijos; y que está 
todavía a tiempo —urgente, I improrrogable— 
de incorporar a su escultura monumental más 
obras de Pablo Serrano, que sean el hilo con
ductor de las nuevas generaciones y testimonio 
perenne de este aragonés genial que ha sentido 
la pasión de la escultura. 

POLIFEMO 5 I 

llllllllllllllllllllllllllllll^ 

CARTA ABIERTA A DON CRISTOBAL MIELAN 
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Sr. Concejal: Tras l a entrevista ^ue m a n t u v i m o s 
con I d . e l d í a 26 del pasado mes^ no estamos de 
acuerdo con la fo rma ei ¡ i fuimos recibidas- y có» 
m o Md. tetó nuestros I-UIMII I mas. 

Cuando un grupo de mtOo s del b a r r i o de! Pica-
r r a l , t ras habernos dado cuenta del problema que 
existe en nuestro bar r io , en el cual hay insuficiencia 
de puestos escolares para realizar el curso de p á r m -
los, nos d i r ig imos a ücL d e s p u é s de habernos entre» 
vlstado con e l Inspector delegado de zona en la Pe-
te§aid«miMk! MIM i un tí tí i ii Ciencia, señor 
Marta , el emú nos h a b í a p romet ido la adjiiálcacién 

aulas prefabrtcaiias para la coBStmceién ú t a n 
parvular io, siempre y cuando el Ayuntamiento nos 
concediese unos terrenos para ub icar lo . 

A l plantearle a Ud . este asunto, tuvimos que escu-
« h a r l e tu na, sitrie d;e coestlones « p e a i emas fie no «en
t rarse en a m e s t » p roMema, « o s parecieroa tesultan-
tes y nos l lenaron de U.JÍV c\im. 

"En pr tnc ip lo icomenzó I M , atacando a l a |«»ea t i t f l 
—le recordamos que todas é r a m o s madres de fami
lia en edftd escolan—, y nos dio una serie de consejos 
morales que m hicieron sino desviar nuestro proble
ma fu i ntaL 

"L u i ' i ' h. ¡ya ó i i t q n é hwbíamoa 
« n i d o Utí. ITPJiiiiili NIJU que fi, \< í lo no tenia 
ierwaios « I € l i i e ro —cosa q u è nos pe rmi l tmos poner 
en duda—, y respuesta que no entenderr.bs. va que 
una de las funciones de l Ayurntamiento èè ' poner los 
medi o> necesarios para dotas de plazas escolares a 
• i i J -Además « me i d. í,a o s a d í a de afír-
mmt i\ ,i mi i ni IILH di ¡u escolares si las 
faiiiillltaii,,!!» tiirfBBsiii itartos H l o s ; a i 'fe g i w i e en ve t 
de veni r a la ciujidUci s. h^- r, , , l?n j m m ^ 
blos, .: mié cae rea escuelas —al p«WMa^'segÉii'tJ^. 
ios Ayun ta - , m m m can rmo mkberúvs crae 
los dle la ciudad—, 

mera TI_ Í Kh i|W,i|y áqtii i >davía fue Ud . capaz de 
•swonJ uio i i , , , rilll .: culpa de todo 
eslr .y UIILI ..i ,ll·i i i ei ¡li h u, i i ,L) que prefe-
n a n llevar a sus Mjos m colegios TI _ . yar de 
Pcrn - ' uamiento hacerse carao de los cen 
iros escolares. ¿Quie re TOL bacemos -creer, Sr. M ¿ 
Han, : • m , , :;liï es , , | 
'r^PClli'" - - ' ^ I!¡ '^""'ndc m .mi,p¡t. , , írT 
« « P ^ -miidil·/'., mihm yaamm , ,ilt ^ 1,1,1 EitíV 1 M°¡hb 11 '< ' I " ' la «buena 
w m v h d - deWdo a la í'.ihi:. tornan v 

- • • etc/í. el Ayuntamien
to temáis tai. M TF t M _ i estos Ade 

^ ' ^ ^ mm mmm m kuihiou :am%. , „ d.,,., t 

.. . . di 

'ddr 

a umilitlr es que cuai o ' . ramos a pedir naestto 
•mitlii i 11 y" me 11 m n s, 1111 sólo no SC nos escuche, sm 
• 1 « ia«Íemá5 se nos I » » ! t e . „^„0 

Por todo cato creemos que U d . no es la per50" 
adecuada para represi i >s ante el Ayuntanue 
y k lo idep el derecho .« la cu l tu ra de nuestros mj^ 

l'Jos : p « í p n i l a a » S ! j ^ m é ' ¡ S A m i m l acer con « 
^ • di"1 i'' d'̂ djinii , 'MI. mi a i m m . M m m * ^ s ® e A 1 

óen de la® gua rde» i as hasta que comienzan • 
cA MI nu m n debemos d i r ig i rnos en el Ayuntamiento, y 
ra -que nuestros problemas sean escuchados/' , 

Esperando respuesta a estas preguntas, se 
de un grupo de m a d r e , del Plcarra l . 

dii ni d. i n d i :. ac a t a s de la guardería.^ 
. ' .' e ; , , ^ ;. , , ,;i 



A F F A Í R T 
C O L M E N E R O 

A mediados de este mes van a celebrarse en el Colegio de 
Arquitectos de Aragón y Rioja elecciones para renovdr cua

tro puestos de la Junta de Gobierno, entre los que se encuentra 
él decano —actualmente ocupado por don Antonio Chóliz Alcru-
¿o-*. Estas elecciones han despertado un gran interés entre los 
colegiados, dados los especiales momentos por que atraviésenla 
profesión de arquitecto, entre la concepción clásica del prfgfé-
sional privilegiado y la que le atribuye una clara función social. 
Ambas han entrado en polémica en el seno del colegio arago
nés a propósito del conflicto surgido entre don Antonio Tello 
Berdún, un joven arquitecto que participaría de la segunda con
cepción profesional y don Angel Colmenero Criado, hombre 
fuerte de uno de los principales grupos inmobiliaros regiona
l s —«Construcciones Colmenero» y «Procansa»— a propósito 
de la construcción del' «Edificio Venus», que se levanta en él 
paseo del General Móta. 

E l pasado 16 de febrero los za
ragozanos pudieron leer en la 
prensa diaria una breve nota cu
yo significado era un misterio ̂  pa
ra la mayoría. Decía así:" 

«La Comisión Permanente de la 
Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón 
y Rioja, en relación con los inci
dentes habidos en las obras ubica
das en Paseo General Mola, núme
ro 62, promovidas por Construc
ciones Colmenero, S. A. y dirigi
das por el arquitecto don Antonio 
Tello Berdún, quiere hacer cons
tar para general conocimiento: 

Que este Colegio de Arquitectos 
de Aragón y Rioja, de conformi
dad con sus estatutos, procederá 
con la máxima firmeza y defen
derá en todo momento la actua
ción profesional de los colegiados 
que, en cumplimiento de las dis
posiciones legales y dentro de sus 
normas . deontológicas, impongan 
su autoridad, en defensa de la so
ciedad y en función de la res
ponsabilidad que la misma les 
confiere». 

¿De qué incidentes hablaba la 
Junta? ¿Por qué tenía el Colegio 
que salir en defensa del arqui
tecto? ¿De qué o de quién había 
que proteger a la sociedad? No 
se dijo entonces ni se diría m á s 
tarde a pesar de que, cuatro días 
después, la Junta General acordó 
informar del problema a la pren
sa nacional. L a historia es larga y 
compleja, pero merece sèr conta
da tal y como la oyeron los .ar
quitectos que asistieren a la men
cionada Junta. 

HMIENZAN 
LOS PROBLEMAS 

E l 22 de febrero de |972, don 
Angel Colmenero Criado, gerente 
de «Construcciones Colmenero, 
S. A.», encargó al arquitecto cita
do la redacción del proyecto y la 
dirección de la construcc ión del 
«Edificio Venus» en un solar que 
poseía en el paseo de General Mo
la. A finales de aquel mismo año 
comenzaban los trabajos, y, ya 
entonces, los primeros problemas 
que fueron quedando reflejados 
en el correspondiente libro de ór
denes de la obra: Las zapatas de 
cimentación del muro Se intenta
ron reducir. L a marcha de los tra
bajos era excesivamente lenta y el 
personal cambiaba continuamen
te. Incluido el que ocupaba pues
tos de cierta responsabilidad. Al
gunas veces la obra l legó a para
lizarse por esta causa, otras debi
do a la falta de materiales. Diver
sas empresas proveedores llegaron 
a manifestarle al arquitecto que 
no querían saber nada con la 
constructora en cuanto a suminis
trarle material. Las equivocacio
nes en lo que respecta a la cons
trucción fueron numerosas; en va
nas ocasiones el arquitecto tuvo 
que ordenar se rehicieran aquellas 
partes que estaban mal, lo que 
le originó diferentes problemas 
con la empresa constructora. Tam
bién la excavación se había efec

tuado de forma excesivamente 
lenta, con los consiguientes pro
blemas de falta de seguridad. Los 
incumplimientos de las normas de 
higiene y seguridad en el trabajo 
motivaron también numerosas 
quejas del arquitecto, que queda
ron recogidas en el libro de órde
nes. E n febrero se produjo el pri
mer accidente, al caer sobre dos 
peatones que pasaban por la ace 
ra contigua a las obras unos car
teles publicitarios que se habían 
colocado sobre la tapia de las 
mismas, sin consultar" con el ar
quitecto y sin mejorar su sujeción, 
a pesar de las previas quejas del 
mismo. 

P R I M E R A 
P A R A L I Z A C I O N 

E l 5 de octubre de 1974, ante la 
reiteración de estos problemas, 
don Antonio Tello paralizó las 
obras, notificando su decis ión al 
Colegio de Arquitectos. Poco m á s 
tarde recibía en su despacho, sin 
testigo alguno, la visita del señor 
Colmenero quien, en tono serio y 
amenazador, le mani fes tó —según 
se in formó públ icamente anta la 
Junta General— que «él lo arregla
ba todo con dinero; que nadie se 
ponía en su camino y que si en 
esta ocasión, como sospechaba de 
antemano, no podía llegar a ha
cerlo, l legaría a rrtatarle —al ar
quitecto— si era preciso, porque 
tampoco lo iban a procesar» (cita 
literal). 

Lógicamente , el señor Tello 
Berdún indicó a su Colegio pro
fesional que prefería abandonar 
la dirección de las obras (los en
cargos de trabajo a los arquitec
tos se realizan a través del Cole
gio). Sin embargo, la Delegación 
en Zaragoza del mismo le indicó 
que convenía siguiera ocupando el 
puesto, para testimoniar una pos
tura profesionalmente honesta. 
Por esta causa y tras de que el 
señor Colmenero aceptara una se
rie de condiciones impuestas por 
el arquitecto para seguir dirigien
do las obras, és tas se reanudaron 
el día 19 de octubre. Pero a pe
sar del compromiso escrito del 
constructor, tuvieron que volver 
a ser reseñadas deficiencias simi
lares en el libro de órdenes (im
prudencias, desidias, anomalías 
constructivas, etc.). Es ta situa
ción se prolongó hasta el mes de 
enero. 

«COMUNISTA» 
Y «ROJO» 

E l día 1 de febrero y mientras 
el arquitecto reseñaba sus quejas 
en el mencionado libro, dentro de 
la caseta de obra, irrumpió en 
ella el señor Colmenero quien 
—según el informe tantas veces 
repetido— trató de arrinconarle á 
la vez que profería gritos, y ame
nazas, llegando a afirmar que 
acabaría machacándole , hundién 
dolé, e l iminándole a él, a su mu
jer y a sus hijos; todo ello en pre
sencia del aparejador de la obra 
y el encargado de la misma. Ante 

estos hechos el señor Tello se di
rigió de nuevo al Colegio de Arqui
tectos. 

A partir de aquel momento las 
llamadas telefónicas del construc
tor al domicilio y al estudio del 
arquitecto se sucedieron ininte
rrumpidamente, llegando a califi
carle en ocasiones de «comunis
ta» y «rojo», mientras se reserva
ba para sí los calificativos de 
«buen cristiano» y «muy apoyado 
por el Régimen». Ante la reitera
ción de las amenazas, don Anto 
nio Tello denunció los hechos en 
Comisaría, corroborando su ver
sión el aparejador que había pre
senciado el incidente de la caseta 
de obras. 

Por mediación de un abogado, 
se intentó después que el arqui
tecto retirara la denuncia y a la 
vez, renunciara a la dirección de 
las obras. Si no lo hacía, se le 
insinuó que tendría que acabar 
marchándose de Zaragoza, pues 
tratarían de que ningún construc
tor le diese trabajo. 

Un interesante 'y nunca bien 
aclarado intento de mediación fue 
el del ex jugador de fútbol Mar
celino quien, como se sabe y al 
igual que otros antiguos miembros 
de la plantilla zaragocista, tiene 
intereses inmobiliarios. 

UNA S O L U C I O N 
«HONORABLE» 

Detenidas las obras por el ar
quitecto dada la falta de seguri
dad personal, és tas continuaron 
normalmente hasta que el día 11, 
enterado por el conducto ordina
rio, el Ayuntamiento ordenó su 
paralización. Sin embargo los tra
bajos prosiguieron, como pudo 
testificar un notario requerido por 
el secretario del Colegio al si
guiente día. 48 horas antes el se
ñor Colmenero enviaba una carta 
notarial al arquitecto comunicán
dole que había decidido rescindir 
su contrato con él. 

A partir de este momento el 
conflicto se centra ya en el seno 
del propio Colegio de Arquitectos, 
cuya Junta intenta una solución 
«honorable» del asunto mediante 
la intervención de algún otro ar
quitecto que pudiera hacerse car
go de las obras, bajo la supervi
sión del señor Tello; claro que le 
sugiere a éste la designación de 
un profesional «con m á s mano iz
quierda... menos impulsivo... ajeno 
a la esfera de los que entienden 
la profesión como él...». Es ta pro
puesta fue rechazada por el inte
resado; el decano, don Antonio 
Chóliz, le indicó que no podían 
vincular al Colegio a esta postu
ra y que aceptaría su renuncia a 
las obras. De la pretendida que
rella a interponer por la Corpora
ción —de la cual se había habla
do poco antes— no hubo nada y 
la Junta General que se le había 
prometido como inmediata, no lo 
parecía ya tanto. 

C O L M E N E R O , 
A B S U E L T O 

E l día 14 se supo que el Juzga
do de Instrucción habría traslada
do el sumario por amenazas al 
Municipal, al declarar como falta 
lo que en principio podía consi
derarse delito. L a decisión judi 
cial se había producido en escasos 
días, y no sólo esto, el 15-111 el 
juez absolvía a don Angel Colme
nero de todos los cargos que se 
le hacían. Y eso que aquel mismo 
día 14, la propia Policía le había 
ofrecido escolta al denunciante, 
por si necesitaba entrar en la 
obra. E l señor Tello recurrió esta 
sentencia. 

a i H k i i á u 
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PARA PERSONAS DE C A L I D A D 
T BUEN G U S T O 

i COnannrrmuK ~ 

* Edificio Venus», a cubierto de miradas indiscretas 

E l 20 de febrero, en una polémi
ca Junta General celebrada a peti
ción de 46 arquitectos y a la que 
asistieron del orden de 105 cole
giados, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 

1. ° Se aprobó la propuesta de 
la Junta de Gobierno (considerar 
el asunto como eminentemente 
profesional). 

2. ° Recomendar a todos los co
legiados no acepten ningún encar
go para redactar proyectos o di
rigir obras que les sea encomen
dado por don Angel Colmenero 
Criado o por las empresas corres
pondientes a su grupo y renun
cien a aquellos que tengan forma
lizados con la persona o entidades 
de referencia. Se hace constar ex
presamente que no se trata de 
una prohibición y que, en conse
cuencia, no obliga a los colegia
dos. 

3.° Prestar el apoyo total del 
Colegio al compañero don Anto
nio Tello Berdún, por considerar 
que ha actuado en todo momento 
conforme a sus atribuciones y a 
la mis ión social del arquitecto. 

4. ° Publicar los acuerdos adop
tados en la prensa. 

5. " Creación de una comis ión 
especial que, dependiendo de la 
Junta de Gobierno, se encargue 
de realizar los estudios y trámi
tes que sean necesarios en rela
ción con el presente problema. 

Un solo día después, el señor 
Colmenero requería al Colegio pa
ra que no llevara a efectos estos 
acuerdos y, poco después, tuvo lu
gar una reunión del decano con 
el presidente del Sindicato de la 
Construcción y el de la Agrupa
ción de Constructores-Promoto

res. E l caso es que el día 25, don 
Antonio Chóliz resolvía suspender 
los actos a que se refieren los 
acuerdos números 2." y 4." de la 
referida Junta. Y no solamente 
esto, el 10 de marzo el Colegio vi
saba, al parecer condiclonalmen-
te, una nueva hoja de encargo de 
las obras del «Edificio Venus» a 
otros dos arquitectos —don Javier 
Navarro y don Francisco Núñez— 
accionistas de la empresa cons
tructora. «Procansa», denomina
ción bajo la que actúa ahora el 
grupo Colmenero y de la que érte 
ha sido hasta hace poco presiden
te del consejo de administración 
y director gerente. Desde luego, la 
actuación del decano constituye 
toda una curiosa manera de de
fender en todo momento la ac
tuación profesional de los cole
giados, tal y como afirmara la Co
mis ión Permanente de la Junta 
de Gobierno en su nota a la pren
sa del día 16. 

E n los momentos actuales se 
hallán pendientes de resolución 
varios escritos; uno del propio ar
quitecto afectado, señor Tello 
Berdún, recurriendo el acuerdo 
de visar las hojas de encargo a 
favor de los señores Núñez y Na
varro ante el Tribunal Profesional 
del Colegio de Arquitectos de Ara
gón y Rioja y otros 28 escritos, 
suscritos por otros tantos colegia
dos, pidiendo que el mencionado 
tribunal se pronuncie en el senti
do de admitir que el decano y la 
Junta de Gobierno del Colegio han 
actuado contra estatutos, así co
mo que se respeten y ejecuten los 
acuerdos tomados por amplia ma
yoría en la Junta General del 20 
de febrero. 

P R O C A N S A " , H O Y 
«Procansa» se const i tuyó 

como sociedad anónima en 
mayo de 1973, iniciando sus 
actividades con un capital de 
3.500.000 pesetas, repartidas 
en 700 acciones. Actualmen
te construye: 

—Edificio de 24 viviendas 
en P.ü de las Damas (Zara
goza). 

—Edificio de 129 aparta
mentos en Jaca, 
y además tramita las oportu
nas autorizaciones para: 

—Edificio de 108 viviendas 
en Cuarte. 

—Edificio de 96 viviendas 

en calle Los Suspiros (Mon-
tañana). 

—Conjunto de 208 viviendas 
en Santa Isabel (Zaragoza). 

—Edificio de 100 viviendas 
en la prolongación de la ca
lle Moneada (Teruel). 

—Edificio de 32 viviendas 
en calle de nueva apertura, 
angular a Avda. División 
Azul (Teruel). 

—Urbanización de terreno 
para la construcción de 1.040 
viviendas y centro comer
cial en la Cartuja Baja. 

—Edificio de viviendas en 
Avda. de Madrid (Zaragoza). 



10 a m l a t ó n 

s e c c i ó n e s p e c i a l i z a d a 
c l á s i c a , j a z z , p o p . f o l k , 

d i s c o s d e i m p o r t a c i ó n 
L I N A C E R O I N F O R M A 

L I N A C E R O 
S. M I G U E L , 4 9 - Z A R A G O Z A 

E N S U PLANTA BAJA 
S E C C I O N 

E S P E C I A L I Z A D A 

¿ P A R A 
Q U E S I R V E U N D I S C O ? 
P * L disco como soporte material 
*"* de la mús ica , de las cancio
nes, es, al mismo tiempo que un 
objeto cultural, producto fruto de 
un engranaje industrial determi
nado. Una y otra cosa se insertan 
en el contexto social que refleja 
—y origina— modos y modas, fer
vores y desatenciones m á s allá del 
simple interés concreto del obje
to-industrial, del producto-cultu
ral. 

Aparte de real ímentar , con su 
juego, en el mercado, el circuito 
industrial-comercial que posibili
tará la producc ión de nuevas uni
dades fonográficas, un disco, en 
el mejor de los casos, es un fósi l 
de algo m á s emocionado, vibran
te, comunicativo: el contacto di
recto de un intérprete con un pú
blico capaz de crear un diálogo 
palpitante. No existe una industria 
de la reproducc ión y enlatado de 
montajes escénicos , para que el 
teatro sea consumido de modo in
dividual. E l libro —el otro obje
to cultural paralelo al disco— no 
viene a suplantar, por el contra
rio, la posibilidad de un diá logo 
directo: es el d iá logo mismo, di
recto, intimista, entre autor-lector. 

E l disco como posibilidad de re
pet ic ión de algo creativo que, así, 
queda fijado. L a creatividad como 
valor primero. Pero la creatividad 
¿al servicio de qué se pone? ¿Cómo 
comparar la torrentera ele unos 
sonidos que la marihuana hizo 
táct i les , nacidos al aire y al sol 
de California, pongo por caso, y 
sus letras (en inglés) , de conteni
do muy preciso e intencionado, 
respondiendo, todo ello, a su in
serc ión en una sociedad permisi
va, con las dificultades para gra
bar, radiar o interpretar en di
recto, por estos pagos, m í n i m a s y 
recortadas armas arrojadizas en 
forma de canciones? 

Copio: «Era (es) m ú s i c a amena
zadora, repetitiva, primaria, Him
nos para los n iños del apocalipsis. 
Bajo prominente, batería arrolla-
dora, guitarra solista frenética, tal 
vez un par de instrumentos m á s 
para rellenar los escasos huecos 
o reforzar el torrente de decibe-
lios eyaculados por m o n t a ñ a s de 
amplificadores. Olas de sonido pa
ra ahogar las frustraciones diarias 
de ser joven en un mundo mori
bundo^ para enlazar jel cuerpo con 
el centro nervioso de una nueva 
cultura en estado desesperado». 
(Diego A. Manrique comentando 
el doble á l b u m H E A V Y M E T A L ) . 

L a diferencia es tá en que aque
llos n iños del apocalipsis (ameri
canos), heredaron una conciencia 
del riesgo a tómico , por ejemplo, 
traducida en la obsesiva construc
ción de refugios ant ia tómicos , 
tiempo atrás, mientras que aquí 
una bomba atómica caída en Pa
lomares se metamorfoseaba, por 
manipulantes malabarismos ver
bales, en «artefacto»; aquellos 
tienen una prensa underground, y 
por aquí llueven los expedientes; 
allí tiraron de la manta del Wa-
tergate y aquí un director de pe
riódico ha dado con sus huesos en 
la cárcel y se ha quedado sin su 
puesto de trabajo. 

Quizás por eso (aquí no hay 
p r e m i o s Pulitzer), Francisco 
Umbral se mueva en el costum
brismo crít ico. Y al costumbris
mo se apuntan V I C T O R Y D I E 
GO en su recital de la Comedia 
de Madrid, con leves ironías , con 
esbozos del natural que son par

vos homenajes a personajillos de 
nuestro jorobado entorno. Y a 
eso, t a m b i é n parece apuntar 
M A S S I E L (con el anticipo de su 
LP) de la mano de Moncho Al-
puente en «Lady Veneno». (Son 
cosas que no me entusiasman pe* 
ro a los trabajadores españo les 
de la m ú s i c a no puedo medirlos 
con raseros foráneos) . 

A G U A V I V A se mueve en su l í 
nea de atenc ión a los creadores 
de poes ía: «Poetas Andaluces de 
Ahora», incluye obra de 8 auto
res, con la fugaz presencia de sus 
propias voces relatando, en segun
dos, sus personales biograf ías . 

L a oleada de nostalgia alcanza 
a L O S B R A V O S y aparece un do 
ble L P con anto logía de enterne-
cedores sonidos anacrónicos . Y 
desde el prisma de una casa dis
cogràfica (Emi-Odeón), en plena 
operación «revival», se hace inven
tario de añejas grabaciones, algu
nas inéditas , de grupos claves y 
la serie, de siete LPs . Se rotula: 
M A S T E R S O F R O C K (PINK 
F L O Y D , GRAND F U N K , S T E V E 
M I L L E R , G E O R D I E , T H E BAND, 
S T E P P E N W O L F , J E F F B E C K ) . E l 
«soul» no ha muerto, que la mú
sica también es lúdica y el senti
do del ritmo de los negros, sirve 
magní f i camente para que todos 
bailemos: doble á l b u m de WIL· 
S O N P I C K E T T grabado en direc-
to en Japón. Y D A V I D B O W I E 
(en el Tower de Philadelphia) y 
A L I C E C O O P E R (con sus pesadi
llas grabadas en magneto fón) elu
cubran desde otros parámetros . 

RECOMENDAMOS... 
D E C C A - T E L E F U N K E L ha 

lanzado al mercado su nueva 
Oferta Especial Limitada, va
ledera hasta el 15 de Jimio. 

E n su contenido nos encon
tramos con discos de MONTE-
V E R D I con Madrigales y Con
ciertos; de T E L E M A N N con 
su Cuartetos de ^arís y Musi-
que de Table; de MOZART 
con la Obra compuesta para 
Organo y Dos sonatas "Da 
Chiesa" de G R A B I E L E Y 
O T R O S A U T O R E S ; Coros Ve
necianos en Torno a 1600; de 
H A E N D E L ; con Sonata - Trío 
alrededor de 1.730 otros de 
P U R C E L L , T O R E L L I V I V A L -
DI, L O C A T E L L I . 

Su precio normal es de 333 
pesetas; la oferta es interesan
te, en 260 pesetas. 

E M I - O D E O N lanzó su Ofer
ta Especial Limitada valedera 
hasta el 30 de mayo. 

E n su contenido vemos, álbu
mes conteniendo varios discos: 

V E R D I : "Otello" (Una pro
ducción Karajan en tres dis
cos). 

V E R D I : "Aida" (Versión en 
tres discos con Montserrat C a 
ballé y Plácido Domingo). 

P R O K O F I E V : "Cinco con
ciertos para piano y obertura 
sobre temas judíos" (Tres dise
cas con el pianista Michel Be-
roff). 

M A H L E R : "Sinfonías 6 y 9" 
(Orquesta Filarmónica de Ber

lín. Nueva Orquesta Phüarmo-
nia. Director Sir John Barbi-
rollL — 

Los precios de estos cuatro 
álbumes son de 1.140, en ofer
ta limitada en 885 pesetas ca
da uno. 

RECOMENDAMOS 

Berkeley, Carmel, el «free speach 
m o v e m e n t » , la «west coast» fue-
ron, no pudieron ser m á s , siguen 
siendo, aunque no igual: J E F F E R -
S S O N S T A R S H I P , desde ahora, 
recogiendo la herencia de Jeffers 
son Airplane, diez años después , 
en su primer L P . ¿Y las inquie
tantes melopeas de la voz de 
N I C O (otrora modelo publicitaria 
para marca de coñac en España , 
trasplantada luego al Nueva Y o r k 
de Andy Warhol), sobre el sopor
te instrumental de John Cale, 
Bran E n o y Phiy Manzanera, en 
«The End» su cuarto á l b u m y pri
mero que aparece en E s p a ñ a ? T a n 
inquietantes como las i m á g e n e s 
que a c o m p a ñ a n a T O M M Y —do
ble á lbum, banda de la pe l ícula 
de K e n Russell de imposible vi
s ión— vers ión discogràf ica n.0 3 
de la ópera rock. 

(Pero de verdad, de verdad, lo 
que impresiona, por encima de las 
grabaciones, es la increíble ternu
ra revolucionaria de M E R C E D E S 
SOSA cuando canta en directo. 
Hacerse con sus discos quizás sir
va de sustituto. Y , como con V I O 
L E T A P A R R A no queda otro con
suelo que el de sus discos, poned 
su elemental, be l l í s ima, raíz popU' 
lar en el tocadiscos —se ha pu
blicado un L P en el que só lo es 
ella quien canta por las dos ca 
ras— y dejad que funcione el 
a u t o m á t i c o : no os cansaré i s de 
confirmar que la bondad, la belle
za, la verdad es tán en el pueblo). 

J . J . C H I C O N JOSA 

L A B O R D E T A 
Próximo lanzamiento de su nuevo L.P. 

" T I E M P O D E E S P E R A " 

E n este segundo disco hay canciones como "Homenaje a Víctor 
Jara", "Canto a la Libertad", " Y a Llegó la Sanjuanada", " Y a 
ves", "Carta a Lucinio", "A varear la oliva", "Coplas de Santa 
Orosia", "No cojas las acerollas", "Canción de cuna sobre la tierra 
estéril", "Meditaciones de Severino el Sordo". 

E l nuevo disco de L A B O R D E T A está concebido con sobriedad 
y con unos mínimos arreglos de A. Gambino para que, en todo 
momento, sea el texto y la voz de L A B O R D E T A los que sobre
salgan. 

R E S E R V E S U E J E M P L A R . También se lo podemos remitir a 
su domicilio contra reembolso libre de gastos. Rellene y remita el 
adjunto cupón. 

L I N A C E R O . San Miguel, 49 Z A R A G O Z A 

R E M I T A N M E CONTRA R E E M B O L S O D E S U / IMPORTE S I N 
GASTOS A D I C I O N A L E S 

L P . de J . A. L A B O R D E T A 

" T I E M P O D E E S P E R A " 

Calle n.o 

Plaza . Prov 

C O R E L L I 
L O S C O M I E N Z O S 

A Core///, nacido en 1653 y muerto a principios 
del año 1713 en Roma, le tocó vivir uno de los 
momentos decisivos en la historia, de la música 
occidental. El periodo de experimentación, en el 
XV/// y soòre todo en Italia, iba a decidir, si en el 
concepto que ahora nos resulta familiar, hasta el 
punto que constituye lo que entendemos por 'mú
sica», o sea, la música instrumental, concebida 
como algo totalmente independiente del arte vocal, 
era una cosa aprovechable o no. Y si bien Co
re/// no contribuyó a estas experiencias inventan
do nada (las atribuciones de inventor del concer
to grosso no dejan de ser perfectamente absur
das), su aportación en la consolidación de las for
mas barrocas es muy apreciable, aparte del valor 
estét ico de su obra. Después de prometedores co
mienzos como precoz violinista en Bolonia lo va
mos a encontrar el Roma donde se forjaría un 
merecido prestigio como violinista y como direc
tor. En el año 1681 publica sus doce 'Softate de 
chiesa a fre» op. 1 dedicadas a la reina Crístíha de 
Suecia, que habla acogido al músico en su circu
lo. La «fórmula» de la sonata de «iglesia» respon
día al esquema formal 'despacio-rápido-despacio-
rápido', cuatro tiempos de escritura rigurosa, don
de, al menos en fos tiempos rápidos, impera la 
forma fugada. 

C O R E L L I Y S U «GRAN* O R Q U E S T A 

El gran protector de Arcangelo sería el carde
nal Pietro Ottonboni, sobrino del Papa Alejandro 
VIH, que tratarla a Core/// como a un amigo. En 
un momento de cambio donde el contacto con 
una orquesta de cuerda muy importante nos da
remos cuenta lo que significaba tener un protec
tor influyente. Cuatro años más tarde, 1685, Co
re/// publica su op. 2: «Sonate de cámara a tre». 
colección de doce sonatas del tipo contrario a 
las de iglesia. La sonata «da camera» tiene tres 
movimientos, a veces se le añadía un preludio, 
que responden al esquema general de rápido-des-

pacio-rápido con empleo de ritmos estilizados de 
danzas de la época. Por aquella época las 'locu
ras» de Core/// eran muy conocidas: no era del 
todo normal en su mayoría. Pero sería equivoca
do suponer a Core/// como un innovador; no. Co
rall i estuvo en contacto y con' todas las innovacio
nes que se hacían en su ámbito cultural y adap
tó algunas de ellas a su terreno que fue el te
rreno de la música instrumental, casi exclusiva
mente la cuerda. No tomó parte, por ejemplo, en 
otra gran experiencia de la época: la ópera. La 
obra culminante, en el terreno de la música da 
cámara, la logra Corelll en su op. 5, doce sona
tas para violin y clavecín o segundo vto//n. Pre
cisamente la última de e s t é s sonatas es la que 
contiene las famosas variáclónes «ta Follia». 

L O S «CONCERTI GROSS1» 
Y L O S A R R E G L O S 

Quizá lo único conocido por el aficionado, y 
è s una pena por la exquisita op 5. es la op. 6: 
Doce concerti grossi para orquesta de cuerda. 
Sin erñbargo. los contemporáneos de Corelll nun
ca hicieron este tipo de diferenciaciones. Años 
más tarde, Germlanini, alumno de Corelll, transcri
bió las sonatas para violin y c ímbalo op. 5 pa
ra orquesta (las arregló, cosa totalmente normal 
en aquel entonces), para hacer de ellas una co
lección de 'koncerti grossi!' 

Aparte de la enorme vitalidad que tiene su obra, 
para nosotros, es importante tener en cuenta la 
influencia muy clara que ejerció sobre músicos 
de la talla de Germlanini, Vlottl o al gran Haendel. 

D I S C O G R A F I A B A S I C A 

# 12 sonatas op. 5, por E. Melkus (violin), con 
Dreyfuss (clave) y otros. Archlv. 2 Lps. 

£ Concerti grossi, op. 6, por Gracis y la or
questa Scarlatti, de Nápoles. Archiv. 3 Lps. 

9 F. Ayo e «I Musici». Philps. 
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i ¿ G A R A N T I A S 
Noticias recientes señalan que el próximo día 6 va a conocerse ei nue

vo sistema de elecciones sindicales que, parece ser, modificará sustancial-
mente el actual. Por ello, nos ha parecido oportuno en este momento, 
adentrarnos en el problema de las presuntas garantías a ios elegidos 
sindicales, con el propósito de que, más adelante, podamos realizar un 
análisis del procedimiento electoral, hoy todavía desconocido. 

Es una norma de todos los países de Europa Occidental, producto de 
continuas luchas del movimiento obrero, el que los representantes elegí-
dos por los trabajadores para sus organismos sindicales disfruten de unas 
garantías que impidan cualquier tipo de coacción de las empresas sobre 
los mismos. En nuestro país, al no concebirse el Sindicato como un orga
nismo autónomo de los trabajadores, sino como un organismo de concor
dia y evitación de conflictos, lógicamente la legislación es muy diferente. 

En concreto, el Decreto de 23 de julio de 1971 regula lo que se de
nomina el «Régimen Jurídico de Garantías». En el mismo 'se dispone 
que nadie puede ser desposeído de su cargo sin que el Comité Ejecutivo 
del Consejo Sindical Provincial inicie el expediente de desposesión, sin 
perjuicio de que siempre que el ministro de Relaciones Sindicales o tos 
delegados de la Organización Sindical lo consideren oportuno, podrán sus
pender temporalmente de su condición al elegido, «si tienen conocimiento 
de hechos imputables a un representante sindical que justificarían la revo
cación del mandato y estiman que su mantenimiento perjudicaría grave
mente ios intereses sindicales». 

Así pues, no son los trabajadores representados quienes pueden iniciar 
el expediente, sino que sólo un organismo, compuesto de empresarios y 
trabajadores, puede desposeer a los enlaces o jurados. Por el contrario, 
puede darse la circunstancia de que, solicitada la apertura de un expe
diente por todos los trabajadores de una fábrica, y aunque les dé la razón 
el delegado provincial de la O. S., no se inicie el expediente «ante la 
proximidad de las elecciones sindicales» (caso de la empresa «Muresa» 
de nuestra ciudad), o que no se admitan dimisiones de enlaces y jurados 
(casos de Balay en 1973, etc.). Es decir, una vez elegidos los represen
tantes sindicales, sólo dejan de serlo por finalización del período para el 
que fueron elegidos, o por acceder a categoría laboral superior (proce* 
dimiento que ha sido muy utilizado por las empresas contra enlaces «mo
lestos») o por desposesión de la O. S. En ningún caso la mera voluntad 
de dejar de ser representantes sindicales, manifestada por los interesa
dos, o la petición unánime o mayoritaria de sus compañeros podrá hacer 
desaparecer la condición de representante sindical al que la ostente. 

¿Puede despedirse libremente a un enlace sindical? Con el Reglamento 
en la mano tenemos que decir que sí. La necesidad de expediente sindi
cal no es más que una mera forma, como la necesidad de dar carta a 
todo trabajador que se despida. La única diferencia es que al cargo sin
dical se le deja que proponga pruebas antes de ir a la Magistratura, pero 
dichas pruebas pueden no practicarse o, en muchos casos, ser incluso 
contraproducentes para el trabajador. Muchos trabajadores, ostentando la 
condición de representantes sindicales, han sido despedidos a pesar de 
informes favorables de la Organización Sindical, de los testigos y de 
todos los medios de prueba que la legislación señala. Pero es más, su
pongamos que el representante gana su juicio; en ei plazo de cinco días 
debe decir si quiere volver a la empresa o percibir la indemnización que 
se le señale. Si eliga volver y la empresa no quiere, nos encontramos 
ante un incidente de no readmisión. En definitiva, las garantías sindicales 
se reducen, ante el despido, a tener los mismos derechos que cualquier 
trabajador de una empresa de más de cincuenta trabajadores fijos. 

A la vista de los dos aspectos del análisis: irrevocabilidad de ios re
presentantes sindicales y carencia de garantías contra posibles despidos 
de los mismos, nuestras conclusiones tienen que ser forzosamente pesi
mistas. Recordemos a los cientos de representantes sindicales expedien
tados y despedidos (casos de representantes de Balay, Van Hooi, INALSA, 
GIESA, etc.,. en nuestra ciudad; de SEAT, Standard, CASA, Unión Naval 
de Levante, Citroen, HUNOSA, etc., en el resto del país), tratados dis
criminatoriamente o privados de sus garantías por el simple método de 
pasar de peón a oficial, etc. 

La conclusión es clara: no hay garantías de hecho para los enlaces 
sindicales. Y esto debe tenerse en cuenta ante las próximas elecciones 
Elegir enlaces justos y honrados no va a suponer la inmunidad de los 
mismos; sólo el apoyo decidido de todos sus compañeros será para ellos 
una defensa efectiva en su labor. 

J. AINSA 

SOBRE EL CONFLICTO DE LA 
"SAGRADA FAMILIA' rr 

Sr. Director: 
En el núm. 61 de «Andalán» de 

fecha 15-3-75, en la sección Aragón 
Laboral y con el título «Sobre el 
conflicto de la Sagrada Familia», s e 
publica una nota firmada por el Con
sejo dp Dirección del citado Cole
gio, en la que s e nos hacen a doce 
profesores de E.. G. B. unas impu
taciones que no s e ajustan a la rea
lidad de los hechos. Por ello quere
mos hacer las siguientes puntualiza-
ciories: 

1. — Que el día 12 de febrero de 
1975 no quedaron desatendidos 80 
niños en el comedor escolar, pues
to que los dos profesores del Inter
nado del Colegio, prestaron dicho 
servicio tal y como lo venían reali
zando desde el 16 de septiembre 
de 1974. 

2. _ Que el día 12 de febrero no 
quedaron desatendidos 390 niños en 

( P a s a a l a página 16) 

I N F O R M E S E : 

L E A 

SUSCRIPCION ANUAL; 
SOLO 300 pesetas 

REVISTA MENSUAL 

2 ptas. 

d r a g ó n L A B O R A L a r a g ó n L A B O R A L a r a g ó n L A B O R A L arag 

GIESA 

Si se firma el convenio co
lectivo de «Giesa» en los tér
minos que pretende la direc
ción, los trabajadores calculan 
que saldrían perdiendo del or
den de las 17.000 a las 20.000 
pesetas anuales, dado que han 
sido suprimidas las horas ex
tras que se hacían anterior
mente. Estas mismas fuentes 
obreras señalan que el aumen
to de ta productividad en la em
presa permite alcanzar una pro
ducción similar a la que se ob
tenía con las horas suprimidas, 
por lo que, al menos, deberían 
cobrar lo mismo que antes. 
En este marco se iniciaron, a 
finales de abril, las negociacio
nes para el convenio colectivo 
de la empresa. Los trabajado
res acudieron a la mesa con 
la comisión deliberadora aseso
rada por cinco obreros, elegi
dos por la asamblea, plantean
do la siguiente plataforma: es
tablecimiento de un plus que 
suponga un aumento, igual para 
todas las categorías, de 8.000 
pesetas, sin descuentos de nin
guna c lase; 42 horas de jornada 
semanal; 100 % en caso de 
baja por enfermedad o acciden
te; 30 días laborables de vaca
ciones; supresión de los con
tratos eventuales —fi jos a los 
quince días— y que se consi
dere justificada la falta ai tra
bajo por detención del traba
jador. «Giesa», en su contra
oferta, propuso un aumento de 
sólo 750 pesetas al mes sobre 
el salario provincial y otras 250 
para 1976. Ya entonces comen
zaron a realizarse asambleas 
en Sindicatos, teniendo lugar 
paros de diversa duración y 
manifestaciones si lenciosas en 
torno a la empresa en varías 
ocasiones. La empresa advirtió 
de la posibilidad de imponer 
sanciones por estos motivos 
mediante una nota en el tablón 
de anuncios y varios centena
res de cartas particulares. Es
tos hechos vinieron a coincidir, 
el 16 de abril, con la detención 
por la Guardia Civil — a la 
puerta de la fábrica— de dos 
obreros de «Giesa», que pos
teriormente pasaron a la Prisión 
Provincial acusados de propa
ganda ilegal. La tensión, pues, 
s e mantiene en la empresa. 
Los trabajadores están a la es
pera de que la patronal con
teste a un escrito que, argu
mentado sus peticiones, han 
enviado a la dirección de la 
empresa, así como a la C.N.S.; 
están decididos a agotar hasta 
el último recurso de negocia
ción pero, resulta evidente, 
ésta s e prolonga ya demasiado 
y se corre el peligro de que 
todo acabe en una Decisión 
Arbitral Obligatoria de la De
legación de Trabajo que, se su
pone, no favorecerá las preten
siones obreras. 

DESPIDOS 
EN KARPAN 

Doce obreras de «Karpan», 
han sido despedidas —por pre
sunto quebranto de disciplina y 
de la economía de la empre
sa— por negarse a alargar la 
jornada de trabajo del pasado 
día 12 para, según deseo de la 
patronal, recuperar unas su
puestas fiestas y puentes labo
rales. El conflicto en esta pe
queña empresa (ver ANDALAN 
número 61-62) viene de atrás, 
cuando el 5 de abril se regis-

F U Y M A , T A R D E Y M A L 
Ya ha sido publicado en el .Boletín Oficial» el convenio colec

tivo de «Fuyma, S. A.-. Los obreros de esta empresa del grupo 
«Balay» tuvieron que bregar lo suyo para que se iniciaran las 
negociaciones (ver ANDALAN num. 57); sin embargo, los resultados 
obtenidos han sido más bien decepcionantes. Vean: 
Salario mínimo 322'83 pesetas para el peón A (336*34 para 

el especialista A). 
Pagas extras 18 de julio y Navidad a 30 días de salario 

base (las de Ordenanza). 
Jornada laboral 2,075 horas de trabajo efectivo al año (la 

fijada por la D.A.O. provincial), desapare
ciendo el descanso retribuido —la media 
hora del bocadillo— para el personal que 
trabaja a jornada continuada. 

Duración , 2 años, con revisiones semestrales da 
acuerdo con ei índice del coste de la vida 
(el 1-1-76, incrementado en cinco puntos). 

Vacaciones Las de Ordenanza (21 días laborables). 

Este convenio, que tiene efectos económicos desde el primero 
de enero de este año y que afecta a trabajadores, recoge tam
bién el compromiso de la empresa de contribuir con el 50 % a 
un fondo especial mediante el cual los trabajadores de «Fuyma» 
cobran el 100 % de su salario en caso de baja por enfermedad 
o accidente. 

P E S I M O 

CONVENIO PARA ESCATRON 
Pocas veces llegan a estas columnas convenios que no sean 

de Zaragoza ciudad. La casi total concentración de la Industria pro
vincial en la capital es la causante de este hecho. Hoy traemos 
a nuestras páginas el convenio de la controvertida central térmica 
de Escatrón que, puede afirmarse, afecta a todo el pueblo. También 
tiene efectos desde el 1 de enero. 

Salario mínimo 266 pesetas, más un complemento de acti
vidad de 4.674 pesetas a! mes y otro perso
nal (no especificado) que se aumenta en 
el 17'9 % respecto del del año pasado. 
2, a 30 días de salario base. 
Se ha reducido en 1 hora a la semana res
pecto de la que regia hasta ahora. 
2 años, con una sola revisión el 1-1-76, de 
acuerdo con el índice I.N.E., pero garanti
zando un aumento mínimo de 30.000 pese
tas líquidas al año. 
1 día más que el sistema establecido en la 
empresa. 

Se establece que a partir del 40 día de baja se perciba el 
100 % del salario, así como una ayuda de defunción de 20.0d0 pe
setas. Se garantiza también un mínimo de 70.000 pesetas anuales 
para los jubilados y de 60.000 para las viudas. El colegio de ense
ñanza preescolar y E. G. B., el Economato, las viviendas, residencias 
para solteros, etc., son subvencionadas por la empresa. 

Pagas extras .. . 
Jornada laboral 

Duración 

Vacaciones 

R E G U L A R 

tró un paro de cuatro horas de 
duración y, seguidamente, tre
ce trabajadoras se negaron a 
seguir haciendo horas extraor
dinarios. Precisamente e s t á 
pendiente de cdnocerse la sen
tencia del juicio celebrado el 
pasado día 21, en el que recla
maron diversos_atrasos por las 
horas extras mencionadas, así 
como salario de ayudante y no 
de pinche, que era el que ve
nían cobrando hasta ahora. 
Cuando la empresa recibió la 
notificación de la demanda de 
sus trabajadoras, les ofreció 
50,000 pesetas a cada una sl 
dejaban su puesto de trabajo, 
oferta que fue rechazada de 
plano. Finalmente la dirección 
entregó carta de despido, en 
día 14, a doce obreras —la 
otra había dejado la empresa 
poco antes— por la postura 
adoptada por las mismas dos 
días antes, según se ha rese
ñado anteriormente, A este 
respecto hay que señalar que 
las despedidas alegan que ha
bían cumplido con la jornada 
que marca la Ordenanza Labo
ral de la industria Química: 
45 horas semanales y, los sá
bados, fin de las actividades 
antes de las 14 horas. 

DE NUEVO 
LOS TAXISTAS 

Decididamente no parecen 
demasiado cordiales las rela
ciones existentes entre los 
miembros de la Sección Social 
del Taxi y sus patronos. Por 
segunda vez en menos de dos 
meses, uno de los representan
tes sindicales ha sido denun
ciado en Comisaría por su pa
trono, por presunta apropiación 
indebida —de la recaudación—. 
Tanto ésta como la anterior de
nuncia, que afectó a otro cargo 
sindical, han sido archivadas 
por el Juzgado correspondien
te. Pero la historia e s más com
pleja. El primero de los traba
jadores denunciados presentó a 
su vez otra denuncia contra su 
empresario (ver ANDALAN nú
mero 57) por agresión de éste, 
que ha sido procesado por el 
Juzgado de Instrucción núme
ro 1, por ei presunto delito de 
lesiones, estando actualmente 
el juicio pendiente de celebra
ción. Al segundo de los denun
ciados, por su parte, se le tra
mita expediente de despido por 
su patrono, también por apro
piación indebida, y a pesar de 
que su cargo sindical debería 
proporcionarle garantías sobre 
su permanencia en el trabajo 
—de ahí la incoación del expe
diente mencionado—, ha sido 
ya despedido verbalmente, ha
biéndose señalado el juicio co
rrespondiente para el 28 de 
abril, ya cerrada esta edición 
de ANDALAN. 

G A C E T A D E D E R E C H O S O C I A L ARAGON laboral ARAGON laboral ARAGC Luís GRÁNELL 
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E X A M E N a l a s n u e v a s 
m e d i d a s e c o n ó m i c a s 

Se comenta mucho, y con toda 
exactitud, que la crisis que actual
mente aqueja a la humanidad tiene 
unas características sin precedentes 
en la historia económica y que, por 
ello, la desorientación es mayúscula 
a la hora de saber qué medidas 
pueden ser las más encaminadas pa
ra poner un poco de orden en ese 
marasmo que nos ha caído encima. 

Pues bien, en nuestro país parece 
ser que esta crisis no es realmente 
de matices nuevos (quizás por aque
llo de que España es diferente), 
sino que se trata de una situación 
pasajera a la que puede ponerse re
medio con medidas de carácter 
transitorio y del mismo patrón a las 
que ya estamos acostumbrados, es 
decir, cargando el peso del "ajuste 
de cinturón" sobre los estratos ciu
dadanos más "experimentados" en 
hacerlo. Sólo hay una diferencia: la 
sinceridad con que los portavoces de 
la Administración expusieron el pa
quete de medidas coyunturales ante 
las cámaras de T V E en fecha re
ciente, quedando perfectamente cla
ro lo que en anteriores ocasiones se 
presentaba con cierta oscuridad in
formativa. 

E R R O R E S D E FONDO 

Lo que ocurre, sin embargo, es 
que —a nuestro juicio— se ha in
currido en bastantes errores cientí
ficos de fondo por el hecho de jus
tificar las nuevas disposiciones bajo 
los principios de una teoría econó
mica totalmente correcta en su 
planteamiento, pero que los supues
tos en que se basa no tienen nada 
en común con los actualmente da
dos en la realidad. Intentaremos 
explicarlo, especialmente por las 
disposiciones que afectan a dos pun
tos: la congelación de precios y sa
larios y el gravamen de un 15 % 
al ahorro institucional. 

Vayamos por partes. E n primer 
lugar, se señaló en aquella rueda 
informativa que debía comprenderse 
el que un incremento de salarios 
forzosamente daba lugar a un au
mento de precios con motivo del 
superior coste en que incurrían las 
empresas. Esto, efectivamente, es 
cierto, pero siempre que se den unas 
condiciones en la economía tales 
como: mercado de libre concilrren-
cia, situación de pleno empleo de 
los recursos y ausencias de incre
mentos en la productividad. Bajo 
esas condiciones, el mercado asigna
ría los recursos eficientemente a los 
factores de producción, y las em
presas obtendrían un beneficio nor
mal por su participación en proceso 
productivo. 

Pero esa situación no es, eviden
temente, la que se da en los países 
capitalistas actualmente. Dejando 
aparte otros supuestos, las empresas 
han venido obteniendo unos benefi
cios muy superiores a los que ante
riormente hemos denominado nor
males, unas veces —las menos—i co
mo consecuencoia de una acertada 
política comercial, y otras, la ma
yoría, a costa de una infravalora-
ción de las retribuciones al factor 
trabajo (los salarios). Hasta ahora, 
la situación era más o menos sos
tenible, pero se ha llegado a un 
punto ya en que las nuevas alzas 
de precios son insoportables, con lo 
cual necesariamente se hace preciso 
que las tasas de beneficios disminu
yan para absorber los incrementos 
de precios que se podrían producir. 
Este proceso podría llegar hasta el 
momento en que esos beneficios que
dasen en una cifra proporcionada 
a su actividad. E n definitiva, no ve
mos la razón por la que nuevos 
aumentos de salarios alimenten la 
inflación, siempre y cuando se es
tén manteniendo las tasas de bene
ficios actuales. 

NO SE E S T I M U L A E L AHORRO 

Como quiera que los empresa
rios no van a seguir esa política vo
luntariamente i,hace falta que algún 
mecanismo lo provoque. AJ margen 
de la Administración, una forma de 
forzar la baja de precios, o por lo 
menos su mantenimiento, sería un 
aumento del ahorro por parte del 
público, que traería consigo una de
tracción de la demanda dp bienes 
de consumo (quedaría al problema 
de las materias primas, pero esto 
es tema aparte). Y con ello, entra

dnos en el otro punto sobre las me
didas adoptadas: la imposición de 
gravamen sobre el ahorro deposita
do en las entidades financieras. 

En principio no es previsible el 

efecto que ese gravamen sobre los 
intereses de Fas cuentas bancarias 
pueda tener sobre la actuación de 
los particulares, pero una cosa pa
rece cierta: que el ahorro no se verá 
precisamente estimulado (la medida 
sería, pues, ilógica en ese sentido). 
A nuestro juicio, pueden darse las 
siguientes alternativas: 

a) L a creciente tasa de incre
mento del ahorro se verá disminui
da, en beneficio del consumo pri
vado. • 

b) E l ahorro puede no verse 
afectado, a pesar del gravamen. 

c) Puede producirse un trasvase 
del ahorro hacia inversiones en Bol
sa u otra clase de inversiones. 

E n el caso a) el efecto que se 
produciría es el de una aceleración 
en «1 proceso inflacionario, lo cual 
no es coherente con los objetivos 
de nuestra política económica, te
niendo en cuenta la probada inefi
cacia de los controles de precios. 

E n el caso b) —aunque sea im
probable el que se dé— los afecta
dos serían las clases económicamen
te débiles y medias, y ello por dos 
razones. Una, por ser los que man
tienen saldos más continuamente en 
las instituciones financieras (debido 
al factor de seguridad para el fu
turo y al desconocimiento de cana
les de inversión), y otra por ser 
los que no tendrán posibilidad de 

evadir el impuesto, como se verá 
en seguida. 

LA BOLSA, DEPRIMIDA 

Por último, analicémos el caso c). 
Podría ser el más positivo, pero 
téngase en cuenta que, por un lado 
la Bolsa está deprimida especial
mente por valores que, en su día, 
merecieron la confianza del inver
sor poco experimentado, siendo muy 
dudoso que éste vuelva a invertir 
ahora, después de la desconfianza 
adquirida a raíz de las pérdidas su
fridas en la caída bursátil. Por otra 
parte, la única inversión deseable 
en estas circunstancias sería la efec
tuada en bienes de equipo, pero ésta 
sólo es posible hacerla a través de 
la utilización por los empresarios 
del ahorro institucional, que estaría 
disminuido por lo apuntado ante
riormente. L a inversión había bienes 
inmuebles incidiría sobre el precio 
de un sector excesivamente castiga
do ya por la especulación. 

A todo lo anterior hay que añadir 
un factor más, que se refiere a la 
competencia entre entidades finan
cieras. Como quiera que las cuentas 
de saldo importante interesa man
tenerlas, las entidades se harán car
go en muchos casos del importe del 
gravamen a fin de no perder el 
cliente, con lo cual se está favore
ciendo nuevamente una política ile
gal y desleal entre las instituciones 
crediticias. Desde otro punto de vis
ta, nuevamente las clases económi
camente más fuertes tendrán posi
bilidad de evadir los impuestos. 

E n consecuencia, creemos que las 
nuevas medidas coyunturales no son 
las más adecuadas ni desde el pun
to de vista social ni bajo el prisma 
de la ciencia económica (si existe 
deficiencia presupuestaria de la Ha
cienda Pública, acométase definiti
vamente la reforma fiscal). Desde 
luego, no es nada sencillo encon
trar las más idóneas, pero tampoco 
podemos empeñarnos en seguir sien
do tan "diferentes". 

F . B. 

En Banca Catalana nunca esperará 
durante un cigarrillo entero. 

En Banca Catalana apreciamos al máximo su tiempo. En ninguna 
de nuestras oficinas esperará mucho para realizar todas sus gestiones. 

Creemos en la mecanización tanto como en el valor de su tiempo. 

No obstante, cuando usted lo crea preciso, podemos fumarnos 
juntos un paquete entero. 

B A N C A C A T A L A N A 
Coso, 86-Autobanco: San Miguel,27. Tel.:23 06 69 

Lo que debe ser un banco hoy. 

i 
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m a s c a r o s 

Javier MIJARES 

La nueva subida de los precios 
de los billetes de los transportes 
núblicos en Zaragoza ha vuelto a 
noner sobre el tapete un tema que 
ha hecho correr ya mucha tinta: 
unas veces para poner de mani
fiesto el excelente negocio que se 
está haciendo a costa de los usua
rios y otras —mediante art ículos 
escritos y pagados por la empre
sa en la prensa diaria— para pre
tender convencer a la gente de 
que municipalizai^ la compañía se
ría un negocio ruinoso para el 
Ayuntamiento, cuando el e m p e ñ o 
que pone la empresa en seguir 
explotando la actual conces ión es 
un hecho lo suficientemente elo 
cuente como para no tener en 
cuenta tales argumentos, ya que si 
no ganan dinero, ¿por qué tienen 
tanto empeño en seguir siendo los 
dueños? 

NUEVA SUBIDA D E P R E C I O 
¿Y VAN? 

Desde el momento en que los 
nuevos propietarios adquirieron la 
Compañía de Tranvías en enero 
de 1973 ha habido nada menos 
que cuatro alzas en los precios de 
los billetes que han multiplicado 
por dos su valor, siendo la úl t ima 
la del día de miércoles santo, en 
que se pasó de 4 a 5 ptas. en al
gunas líneas y de 4'50 a 5'50 en 
otras, lo cual equivale a alzas del 
25 y 22'2 % respectivamente. 

¿A qué se ha debido esta nueva 
subida? L a causa próx ima hay que 
buscarla en la reciente autoriza
ción dada por la Adminis trac ión 
para que se revisaran las tarifas, 
pero en el fondo este aumento se 
debe a la búsqueda de un mayor 
beneficio por parte de la empre
sa, que es en definitiva el fin que 
busca cualquier empresa capita
lista. Esta vez no cabe echarle la 
culpa al alza del precio del gas-
oil ni desde luego a la subida d^ 
los salarios de los empleados de 
la compañía, ya que el convenio 
firmado en febrero de 1974 tiene 
dos años de vigencia y por tanto 
no se modificará hasta 1976, a no 
ser que los trabajadores logren 
cambiar la actitud de la empresa. 

E n Sabadell, ciudad en la que la 
compañía de tranvías es del mis
mo grupo que en Zaragoza, fue 
necesario que los empleados se 
negaran a sacar los autobuses a 
la calle para que la empresa su
biera 4.500 pesetas al mes a cada 
uno, con lo cual los trabajadores 
se pudieron beneficiar de la subi
da de los billetes. 

COMO S A L A R I O 
UN DIA D E R E C A U D A C I O N 

E n Zaragoza, sin embargo, has
ta ahora no ha habido ninguna re
percusión de los precios en los sa
larios y por tan*o la casi totali-
aad de estos cien millones m á s de 
ingresos qMe ahora se obtienen 
"jan íntegros a incrementar los ya 
elevados beneficios que obtenía la 
empresa antes y que se calcula-
TANT en el n ú m e r o 52 de ANDA 
LAN. Al pasar ahora de 4'25 a 5'25 
el precio medio de los billetes, y 
teniendo en cuenta que se venden 
al ano unos cien millones, los in
gresos totales han pasado de 425 
a 525 millones de pesetas. Mien-

? tanto los usuarios ven enca
recido el coste de un servicio que 
Para ellos es imprescindible en 
sus desplazamientos y los emplea

dos de la compañía perciben unos 
salarios baj ís imos: por ejemplo, 
un cobrador de la línea del Par
que con 25 ó 30 años de antigüe
dad en la empresa cobra 12.000 
pesetas al mes, cantidad que a 
los nuevos precios de los billetes 
puede recaudar en una sola jor
nada de trabajo de ocho horas, 
mientras que la mayor parte de 
los ingresos que percibe en el res
to del mes pasan a engrosar las 
arcas de la compañía que sigue su 
marcha ascendente adquiriendo 
nuevas l íneas, como es el caso de 
los transportes de Tarragona que 
han sido comprados recientemen
te por este grupo capitalista. Otra 
compra que se ha hecho reciente
mente es la de terrenos para nue
vos talleres en el barrio de L a 

Cartuja, lo cual puede permitir 
que se haga otro negocio redon
do con los solares que actualmen
te ocupa la compañía. 

¿SE P U E D E N S U P R I M I R 
L O S C O B R A D O R E S ? 

Una operación que se ha lleva
do a cabo ha sido la de suprimir 
en muchas líneas al cobrador pa
ra así obtener m á s beneficios, 
aun a riesgo de sobrecargar de 
trabajo al conductor y de aumen
tar el número de accidentes ante 
la tensión que debe soportar un 
trabajador que hace las funciones 
que antes desarrollaban dos; sin 
embargo, y que se sepa, todavía 
sigue en vigor el artículo 100 del 
Reglamento de los servicios públi 

eos de transporte de 1929 que exi 
ge que «todo coche de viajeros 
puesto en ínarcha tendrá a su ser
vicio por lo'menos dos personas: 
el conductor y un revisor o co
brador». Si esta ley sigue en vi
gor parece lógico que la conozca 
el presidente del Consejo de Ad
ministración de la Compañía de 
Tranvías que es a su vez el Pre
sidente del Sindicato Nacional del 
Transporte. 

UN C O N V E N I O 
E N VIA M U E R T A 

Mientras tanto, y ante la oposi
ción de algunos concejales que 
opinan con toda razón que el pro 
yecto inicial de nuevo convenio fa
vorece excesivamente a la compa

ñía, se esta buscando —sin darle 
publicidad al tema—f un posible 
arreglo entre la compañía y el 
Ayuntamiento de cara a la reno
vación del convenio vigente. Ante 
las cifras que se han expuesto los 
argumentos a favor de la munici
palización parecen cobrar cada 
vez mayor fuerza, ya que la com
pañía de transportes debe ser un 
servicio público y no un medio 
para que se llenen determinados 
bolsillos, y en últ ima instancia, si 
se ha de hacer un negocio con la 
compañía, sena mucho mejor que 
fuese el Ayuntamiento quien se 
beneficiara; quizá de esa forma 
habría alguna vez recursos para 
satisfacer todas las demás necesi 
dades que tienen sin cubrir los 
barrios de la ciudad. 

B U E N S I S T E M A 
L a aparición trimestral de 

Sistema, Revista de ciencias so
ciales está convirtiéndose en un 
momento esperado por muchos 
estudiosos que encuentra allí el 
lugar donde aparecen trabajos 
que, sin poseer siempre el r i 
gor de la monografía erudita 
ni ser propiamente de divulga
ción, han hallado un denomi
nador común, próximo al géne
ro ensayístico, a la formulación 
verosímil de hipótesis de traba
jo o a la sugerencia intuitiva 
del experto. Una publicación 
interdisciplinar de esta índcie 
faltaba, evidentemente, en el 
país; y a sus atractivos se unen 
los de una línea ideológica que 
claramente puede inscribirse en 
la izquierda política. 

Los dos últimos números de 
Sistema (el 8 y el 9) presentan, 
entre otros, tres trabajos que 
pueden poseer particular interés 
para el lector de AND ALAN. 

MAINER: ARAGONE SISMO 

El primero es de J . -C . MAI
NER (El aragonesismo político. 
1863-1936) que analiza en quin
ce páginas las líneas y los da
tos maestros del aragonesismo 
político entre "la Gloriosa" y 
la guerra civil. Lo que hace 
Mainer, en definitiva, no es sino 
trazar una guía, una nómina 
de oscuridades, de problemas 
sin resolver. Propone como ele
mentos básicos del regionalismo 
político inicial en Aragón no los 
populares y humildes que algu
nos desearían hallar para uso 
de su mitología particular, sino 
otros más descarnados y pode
rosos: "Impulso económico bur
gués y actuación urbana", con 
raíces en la Ilustración (sabia
mente regionalizada por las 
RR.SS. Económicas). En este 
número de AND ALAN se habla 
del papel jugado en la afirma
ción del poder burgués en Ara
gón por las desamortizaciones; 
y sobre todo en las de 1836 y 
1855 fija Mainer su atención 
para afirmar que es consecuen
cia de éstas "la formación de 
una economía regional más mo
derna..., de los primeros balbu
ceos industriales y de la crea
ción de instituciones locales de 

crédito". Es el primer elemento 
del paréntesis; el último arran
ca del 18 de julio de 1936, cuan
do los ciudadanos aragoneses, 
"tantas veces invocados en las 
bases (del congreso autonómi
co de Caspe) se hallaron ante 
la vigorosa llamada de la gue
rra civil". Tras ella, buena par
te de los aragonesistas burgue
ses "se incorporaron a las 
élites dirigentes del nuevo régi
men", muriendo enseguida "el 
otro aragonesismo" y surgien
do de la guerra "el Aragón de 
la despoblación, de la quiebra 
del campesinado medio, de la 
riqueza insultante de nuevo te
rrateniente, beneficiado por el 
Servicio Nacional del Trigo; del 
monstruoso estraperlo de hari
nas, que enriqueció en los años 
40 a tantos nuevos burgueses 
zaragozanos; del auge de las 
pequeñas industrias mecánicas 
de la capital, ya potenciadas 
por el mismo curso de la gue
rra; del desmesurado crecimien
to urbano de Zaragoza, etc. Un 
enorme cambio social —al calor 
de un capitalismo monopolista 
de Estado de caracteres muy 
primitivos— arrastró en Aragón 
muchas más cosas que estos ele
mentales balbuceos de autono-
mismo". En el interior del pa
réntesis, medio siglo densísimo 
apenas conocido de cuyos prin
cipales problemas se hace men
ción en las páginas centrales 
del trabajo. 

TUÑON: E L METODO 

Manuel TUNON DE LARA, 
en Sistema 9, presenta ante el 
lector español (¿Qué historia?) 
el estado de la cuestión sobre 
el concepto y el método de esta 
ciencia, pero con la vista pues
ta en la historia social del X I X 
español. E l "historiador comu
nista" (como lo llamaba el 
"aperturado" R. de la Cierva) 
sobrevuela las últimas páginas 
de VILAR, de L E F E B V R E , de 
L E G O F F y otros para darse la 
mano con los hispanos E L O R -
ZA, FONTANA o SOLETURA, 
recordándonos a»todos que "las 
clases dominantes en toda so
ciedad política se han esforza
do siempre por segregar una 

ideologia de justificación, en
mascarando las bases económi
cas y sociales de su domina
ción; dentro de una empresa de 
vasta mixtificación, esas clases 
sociales han hablado siempre 
de los idearios y no de los inte
reses, de libertad para poder 
comprar la fuerza de trabajo 
humano, pero no para partici
par en las grandes decisiones; 
han creado partidos interclases 
(...) pero con sus palancas de
cisorias en manos de una sola". 
Y, en su virtud, condena Tu-
ñón a los historiadores (?) que 
practican una historia de los 
sistemas políticos y de sus mi
nucias más recónditas pero sin 
poner todo ello en relación con 
la totalidad de la estructura so
cial, que es quien puede expli
carlo todo. 

LINZ-DE M I G U E L : 
LAS COHORTES 

J . LINZ (uno de los raros 
"francólogos" o "franquistóli-
gos" que en el mundo son) y 
J. de M I G U E L han publicado 
dos entregas sobre Las Cortes 
Españolas entre 1943 y 1970. Es 
curioso ver cómo desde Yale y 
Frincenton se ilumina la signi
ficación sociológica de los pro
curadores y cómo se confirman 
científicamente convicciones que 
uno, por impregnación ambien
te, tenia desde hace tiempo. Es 
imposible resumir con sus ma
tices el contenido de los artícu
los, de modo que no lo haré; 
pero resulta divertido extraer 
de estos trabajos una especie de 
"min imanual" para futuros 
procuradores, del que me pa
recería más regocijante lo que 
resumo a continuación. 

Tienen participación real en 
el poder los "cuarenta de Aye-
te" y los ministros; duran lar
go tiempo en las Cortes los 
"cuarenta", los Consejeros na
cionales del Movimiento por 
provincias y los "falangistas 
viejos"; tienen poca importan
cia en el "poder político" los 
procuradores familiares y los 
noveles. Y tampoco —estadísti
camente hablando— tienen es
tos dos últimos grupos "poder" 
verdaderamente dicho. Son, di

gamos, "los pupas" del sistema. 
El grupo "de los que no tienen 
poder ni continuidad constituye 
el sector de rápido cambio y 
renovación en las Cortes, con 
procuradores que se gastan en 
una o dos legislaturas (típica
mente los de Administración 
Local y Sindicatos"). E l análi
sis de estas "continuidades" 
demuestra que, a medida que 
han ido muriendo los "padres 
de la Patria" de las Cortes 
del 43 y que se acerca el 
final de la vida de Franco, en 
las Cortes ha aumentado la 
electividad, disminuyendo el 
procedimiento "digital". "Sin 
embargo, para asegurar una 
continuidad básica en el paso 
a otro sistema se ha definido 
una élite numerosa (los cuaren
ta de Ayete)" a la que llaman 
Linz y' de Miguel "la invención 
más interesante de la Ley Or
gánica ' con objeto de conseguir 
la continuidad con independen
cia del poder personal de Fran
co en un futuro incierto y con 
independencia de otros facto
res políticos". Resumiríamos 
diciendo a los "aspirantes a pa
dre patrio" que los actuales son 
fruto de la cooptación tras un 
lento proceso de prueba de par
te de las cohortes de procura
dores nuevos de cada legislatu
ra después de dos o tres man
datos; que se ha creado un gru
po "altamente continuo (que 
incluso sobrevivirá a la suce
sión de Franco)" y que ha au
mentado el número de procura
dores "conservando más poder 
en menos procuradores e inver
samente al grado de competiti-
vidad con que éstos son elegi
dos". O sea: a más universa
lidad del sufragio, menos se 
pinta. 

Sólo un reproche —compren
sivo— a estos dos investigado
res: que no han estudiado pa
ra nada la realidad (la factual, 
no la legal; aunque ésta, tam
poco) del proceso electoral en 
nuestro país. Ahí sí qué, seño
res profesores, tienen ustedes 
unas cuantas tesis doctorales 
por hacer. Y seguro que las po
drían publicar. En Yale. 

LOLA CASTAN 
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FERNANDO RODRIGUEZ OCAÑA: «Candidato de los trabajadores». Ed. Avan-

ce , serie Popular, n.0 2. Barcelona. 
Un análisis crítico de las elecciones municipales de Barcelona de 1974, 
hecho por un candidato excepcional. 

G U S T A V E FLAUBERT: «Las tentaciones de San Antonio». Aka! editor. Madrid. 
Y «Madame Bovary», del mismo autor. Alianza Editorial. Traducido por 
Consuelo Verges y con una introducción de Vargas Llosa. ¿Se puede 
pedir más? 

MIGUEL LABORDETA: «La escasa merienda de los tigres». Ocnos. 
S e trata de una recopilación, hecha por Pedro Verges, de poemas del 
gran poeta aragonés aparecidos en revistas y periódicos. 

LUIS MARTIN SANTOS: «Tiempo de destrucción». Seix Barra!. Edición y 
prólogo de José-Carlos Mainer. 
De lectura imprescindible para aficionados y estudiosos. Minuciosísimo 
y preciso trabajo de editor. Raro caso en que el lector tiene la opor
tunidad de asistir en persona al proceso creativo del escritor-psiquiatra 
más interesante del siglo. Magnífico prólogo el de Mainer, entregán
donos las claves principales'. 

ACCION TEATRAL, EN ZARAGOZA 
Al fin, después de largos preparativos y esperas, Juan Antonio 

Hormigón dirige. Lo hace en una compañía nueva, en la que 
forman junto a él y a Rosa Vicente, actores de tan Justo renombre 
como Jorta Teixidó ("El retablo del flautista") hasta un número 
de once. Su estreno, en Gerona, luego en una serie de ciudades 
catalanas, de la obra que ahora trae a Zaragoza, "Un hombre es 
un hombre", de Brecht, ha despertado un gran interés. Si Zarago
za, u u ú u c ; J . A. Hormigón hizo dar un paso de gigante a la afición 
al teatro con sus puestas en escena en el T E U y luego en el Tea
tro de Cámara, ha respondido habitualmente con entusiasmos o 
con odios acerbos, esta vez estamos seguros de que su bien ganado 
prestigio a nivel nacional, permitirá que, al fin profeta en su 
tierra, cuantos desean seguir su trayectoria profesional asistan a 
esta muestra de gran profesionalidad. 

Precisamente hace muy escasos días que en los escaparates hay 
una nueva obra de Hormigón, ahora colectiva, sobre Brecht, y que 
comentamos en esta misma página. L a relación habitual —Juan 
Antonio es, desde su fundación, miembro del equipo ANDALAN— 
no puede impedir que nos alegremos públicamente de otro más 
de los triunfos a nivel nacional' del buen escritor de libros y artícu
los, profesor del Instituto del Teatro de Barcelona, conferenciante 
en los cursos del Instituto Alemán de Madrid, y eterno viajero. 

E 
T 

SALA VICTOR 
BAILO 

JOAN PONC 
OLEOS Y PINTURAS 

del 26 abril al 21 mayo 

Fuenclara, 2 — ZARAGOZA 

P R I S M A 
Hasta el 7 mayo 

RUIZANGLADA 
del 10 al 24 mayo 

C L A U D I O D I A Z 

S ' A R T 
Inauguración, 2 de mayo 
hasta el 15 

José M. Lanzarote 
Loreto, 4 — H U E S C A 

A T E N A S 
Inauguración, 2 de mayo 

BRESCIANI 

Paz, 7 — Z A R A G O Z A 

ART 
AMARRO 

Teléfono 21-24-64 

EXPOSICION 
PRO-SUBASTA 

Manifestac ión, 9 - Zaragoza 

B E R D U S A N 
Hasta el 5 mayo 

HUMBERTO 
del 6 al 20 mayo 

M O N T E S A (pintura) 

Escar, 3 — ZARAGOZA 

LIBROS DEL 22 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 

O R L A N D O R E L A M O 
F U E N C L A R A , 2 — Z A R A G O Z A 

libros 
Por un 
nuevo Teatro 

AHIITEB 

uNDIlfRr 

ERECH^ YEL 
R l A I l á » IIALECTICO 

Anís ,Chi arini ,Deaaroy 
Dort ,Kormigáii,Liubiniov 
Mi ttenzwoi, S t r « h l e r 
Weigei ,Wekw,arth, 
Weias 

CXMMEACQDE" 
ferie B 

L a aparic ión de «Brecht y 
el realismo dialéct ico» (1) es 
algo realmente importante en 
nuestro país , donde la dege
neración ideológica y técnica 
del teatro oficial es ya insu
frible y en donde el intento 
de oponerle una p r á c t i c a tea
t r a l enraizada con nuestra 
cu l tura necesita aún de una 
clarif icación metodo lóg ica que 
posibilite una actividad artís
tica verdaderamente produc
tiva. 

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

Le ofrece la adquisición 
de sus libros en 
DOCE MENSUALIDADES 
SIN INTERES 
SIN GASTOS 
SIN AVALES 

«CREDITO CULTURAL» 
en colaboración con la 
CAJA de AHORROS de 
la INMACULADA 

PORTICO 1 Costa, 4 
PORTICO 2 Dr. Cerrada, 10 
PORTICO 3 PI. S. Francisco, 17 

Z A R A G O Z A 

S U S C R I B A S E A : 

Camp de Tarpa 
r e v i s t a de l i t e r a t u r a 

PRECIOS DE SUSCRIPCION: 

Cada 12 núms. (un año), Es

paña: 400,— Ptas. Extranjero: 

$ 9,— USA. 

REDACCION Y 

ADMINISTRACION: 

Valencia, 12, entio. 4a, 

Tlf. 243 37 04 

Barcelona-15. España. 

L a reflexión que sobre la 
dramaturgia materialista se 
recoge en este libro aporta 
un instrumento valiosísimio 
para cuantos investigan hoy 
y aquí en una concepc ión del 
arte que lo ligue decidida
mente a la lucha de laç cla
ses que dinamizan nuestra 
historia: la s i s t e m á t i c a de 
una p r á c t i c a c ient í f ica de la 
p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a , aborda
da en estos «diálogos» sobre 
los planteamientos de Bertold 
Brecht en los que científ icos 
y artistas (en su mayor par
te forjados en la construcc ión 
del socialismo) exponen las 
bases de un teatro popular 
capaz de librar la batalla 
contra el brutal embate de la 
ideología de las clases domi
nantes. 

E n este libro se insertan 
dos textos de Juan Antonio 
Hormigón , uno de los cuales 
hace de introducción general 
a la obra. E n esta introduc
ción es de destacar el desa
rrollo de algunos conceptos 
clave de la fi losofía de la 
praxis, como es el caso de la 
formulac ión gramsciana del 
«intelectual orgánico», de la 
que el autor hace, en mi opi
nión, una muy dudosa inter
pretación. Tanííbién va un tex
to de Mariano Anos, actor de 
una poco c o m ú n y sól ida for
m a c i ó n intelectual, sobre el 
propio trabajo del actor. 

(1) « B r e c h t y el realismo 
dia léc t ico» , Varios . Ed . Co
m u n i c a c i ó n , serie B . 

J . D. E . 

Los 
preescolares 
a examen 

Durante la semana del 21 al 
26 de abril, dos centenares de 
educadores de preescolar en 
Zaragoza, han asistido a un in
teresantísimo curso de orienta
ción sobre este tema, organi
zado por el I C E y Editorial 
Teide. Las profesoras de Ma
drid y Barcelona, señoras Gon
zález Amat, Gratacòs y Ayme
rich han dirigido diversas cla
ses teóricas y prácticas espe
cialmente referidas a las áreas 
de lenguaje, expresión plástica 
y creatividad rítmica y dinámi
ca, con introducción al uso de 
los instrumentos musicales en 
la escuela. 

Un tema, el de la educación 
preescolar, manifiestamente in
suficiente en nuestro país has
ta el momento, prácticamente 
desatendido tanto en la orga
nización como en la legisla
ción, y que sin embargo, y da
do el profundo cambio social 
urge plantear en todas sus 
perspectivas. No sólo en la me
ramente cuantitativa (la falta 
de centros de preescolar es 
enorme, especialmente, claro, 
en las zonas suburbiales con 
gran abundancia de madres 
obreras... en potencia tan sólo 
muchas veces), sino también 
en la necesidad de plantearse 
a fondo qué y cómo hacer con 
esos niños para que la cosa no 
quede en que no molesten en 
casa y no les pase nada. Los 
niños deben ser felices, a la 
vez que, de mil maneras, se les 
va introduciendo cuidadosa
mente en el mundo de los ma
yores. Con perdón de Iván 
Illich, claro. 

Otro cursillo, con idéntica 
organización y dirigido por los 
historiadores catalanes Oriol 
Vergés y Roma M.a Villalbí, 
han recibido numerosos profe
sores de E G B y del futuro BUP, 
sobre la enseñanza de las cien
cias sociales. 

NOVEDADES P E D A G O G I 
CAS. — Polémicas sobre la es
cuela: dos interesantísimos l i-
britos de Z Y X , «No hay es
cuela neutral", de Carlos Díaz, 
y "Escuela viva", de P. Fer
nández Cortés. Y uno de Nar

cea, que está llamado a ser un 
best-seller para nuestros chicos 
de COU, pues se ha adelantado 
a responder nada menos que a 
su principal obsesión: «La en-
trada en la Universidad: in^ 
trunientos de aprendizaje uni 
versitario", de Senador Tallero" 

iniisica 
VI Cíelo 
"Otra MúsíccT 

Como de intensos musical
mente se pueden calificar los 
días en que cerramos esta co
lumna. L a docena larga de 
conciertos de la semana del 14 
al 20 de abril habla elocuen
temente de la falta de plani
ficación de las actividades mu
sicales en esta ciudad. Es, sin 
embargo, el ciclo "otra Músi
ca" el que, como otros afios, 
va a suponer un ciclo racional
mente programado en función 
de lo que se cree musical
mente válido en este país. Y 
de hecho ya lo ha demostrado 
con los dos primeros conciertos 
que han tenido lugar en el mo
mento de redactar esto: el re
cital de Carlos Montero y Adol
fo Celdrán (presentando su úl
timo Lp) y el del guitarrista 
Manolo Sanlúcar (acompañado 
por Isidoro Carmona), que pre
sentó una antología de la gui
tarra flamenca. 

Tanto Carlos Montero como 
Adolfo Celdrán eran ya co
nocidos y apreciados por el afi
cionado zaragozano. Sin embar
go, el caso de Sanlúcar ha sido 
una auténtica revelación: de 
técnica sólida y virtuosa, San
lúcar convence y emociona pre
cisamente por poner todas sus 
facultades y conocimientos del 
folklore flamenco al servicio de 
éste. L a serenidad y el aire, 
casi de zarabanda, que impri
me a la farruca o algunas de 
las progresiones armónicas, ha
cen de este concierto uno de 
los más importantes de toda 
esta temporada. 

Y surge obligada la referen
cia a otro de los conciertos que 
tuvo lugar en esta semana de 
vacas gordas. L a actuación de 
Paco de Lucía, en el Principal 
y no con precios excesivamen
te populares, dejó en claro que 
es un virtuoso y acaso un ge
nio en la técnica de la guita
rra flamenca. Y eso que el pu
blico, al menos en la sesión de 
tarde, contribuyó notablemente 
a deslucir el concierto. Y es 
que no hay que confundir, pe
se a los precios', un recital ae 
este tipo con una sesión ae 
ópera de las que se estilan 
aquí. E n general, la misma ia-
cilidad técnica de Paco de m-
cía le puede arrastrar a la co
mercialización definitiva ^ 
hay que olvidar que todo e 
tinglado discográfico y musical 
está hecho para eso. 

A L F R E D O BENKE 
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<íC¡clo,, 
de Canarios 

El pasado día 16 se presenta
ba en Zaragoza el grupo Cana
rios, con su obra "Ciclos" so
bre material de las "Cuatro 
estaciones", de Antonio Vival-
di. E l concierto —«orno a su 
vez lo fue el doble álbum del 
mismo título— resultó muy re
velador y clarificador de lo que 
es ta realidad musical en este 
país. Antes de pasar a comen
tar el concierto, conviene po
ner en claro que "Ciclos" es 
el resultado de un largajesfuer-
xo y trabajo por parte de Ted-
dy Bautista y sus compañeros. 
Sin embargo, conviene clarifi
car igualmente, que el trabajo 
musical no es determinante a 
la hora de juzgar resultados. 
Evidencia ésta que no vendría 
a cuento si la cómoda postura 
de eludir una crítica seria a 
toda obra resultante de un lar
go trabajo no abundase tanto 
en estos casos. 

En general, fue sorprendente 
la creación tan conservadora y 
tradicional que resultó de la 
actuación de Canarios. Bloques 
completos repetían fielmente la 
temática de Vivaldi con varia
ciones mínimas y el problema 
fundamental de "Ciclos" apa
recía claramente en la falta de 
cohesión entre bloque y bloque 
y la engañosa manipulación de 
un sonido pseudovanguardista. 

En* esta línea del despiste 
musical quedaba patente el tre
mendo contraste entre un 
equipo espectacularmente com
plicado (las famosas once to
neladas de equipo con sus ocho 
técnicos) y los pobres recursos 
sonoros en algunos puntos de 
la obra. L a ambientación de la 

primavera con un perfecto tri
nar de pájaros o grabaciones 
de campanadas inmaculadas 
servían de ilustraciones musi
cales; evidentemente la parti
tura original es claramente 
programática, pero de ahí a 
ilustrar con realismo ingenuo 
hay un gran paso. 

Pero, seguramente, la parte 
que más contribuyó a desha
cer la unidad de todo el con
junto fueron los coros, en cin
ta, de sonoridades melòdicorro-
mánticas que podrían ser obra 
de cualquier respetable coral 
clásica, sin olvidar en toda es
ta confusión uno de los pocos 
textos inteligibles qû e hablaba 
de algo así como de la condi
ción robótica del hombre. 

A pesar de todo, que es mu
cho, hay que hacer constar que 
en momentos, por desgracia 
cortos, cuando Canarios no in
tenta seguir paso a paso los 
temas vivaldianos ni tampoco 
intenta el vanguardismo efec
tista, el grupo coge una fuer
za arrolladora. 

Probablemente "Ciclos" es 
una experiencia equivocada de 
uno de los grupos con mejores 
instrumentistas de "rock" del 
país. 

A L F R E D O B E N K E 

Los Gambino 
Claudina y Alberto Gambi

no cantaron el pasado domin
go en Casablanca y en Deli
cias. E l púb l i co acud ió masi
vo al encuentro con quienes, 
sin aspavientos, van elaboran
do u n arte sencilla y profun
damente comprometido con 
su pueblo, al que ofrecen —lo 
que no es demasiado acos
tumbrado—, una calidad nota
b i l í s ima en sus compos ic ió -

S O L O H A S T A E L 15 D E J U N 10... 
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chic 
Nuevas normas: 
viejos amigos 

Se han publicado las nuevas 
normas que regulan la censura 
cinematográfica con un justifi
cado pudor, si juzgamos por lo 
laborioso e insignificante de su 
confección. En ellas se legitima 
el uso del desnudo —dentro de 
un rígido orden— más para 
justificar las concesiones he
chas hasta el momento por el 
Ministerio a la industria nacio
nal que como deseo de revisar 
la actual ordenación de nues
tro cine. En estas mismas co
lumnas nos hemos referido con 
insistencia al sentido de la 
aparente liberación que se pro
metía en nuestro cine y ya he
mos hablado con énfasis de la 
censura. No es necesario que 
comentemos las nuevas normas 
engendradas por los viejos ami
gos y conocidos; basta con ci
tar de memoria alguno de los 
puntos más risibles de la nue
va ordenación: se permite el 
desnudo siempre que no des
pierte pasiones malsanas en el 
espectador normal, ha de ten
der a producir el arrepenti
miento del malhechor, ha de 
ser mostrado de forma estática 
y ha de justificarse por la ló
gica del film. 

Nada nuevo tenemos: la am
bigüedad y el camino abierto a 
la represión siguen como más 
claras constantes de las nue
vas normas; ninguna otra cosa 
esperábamos, pero mucho me
nos descubrir las dotes humo
rísticas de los serios redacto
res de las nuevas reglas de este 
ya demasiado aburrido juego. 

Nuevas películas 
pascuales 

Como casual complemento de 
la anterior normativa —dema
siado pronto para ser su efec
to, demasiado tarde para ser 
consecuencia de anteriores equi
pos ministeriales: ¿quién diri
ge la araña de la estrategia de 
distribuidor y exhibidor?— se 
estrenan tras la Semana Santa 
y Moderna varias películas, 
hasta el momento prohibidísi
mas: en Zaragoza, "Juegos de 
Noche" y "Viva María"; en 
otros lugares, "Belle de Jour" 
y "Amarcord". Su exhibición 
no produce estragos ni alboro
tos, lo que muestra la secular 
prudencia del censor: ha cal
culado el momento exacto —la 
P a s c u a de Resurrección de 
1975—i en que los públicos es
tán suficientemente maduros 
para ver, sin que se desaten 
sus pasiones, películas que cin
co años atrás hubiesen provo
cado turbulencias y descarríos. 

Dado el nulo valor de esos 
cuatro films —y las mutilacio
nes de la película de Buñuel—, 
hemos de esperar a que se au
torice " L a Dolce Vita" para 
comprobar que el censor ade
más de prudente es irónico. 

Los dolores de 
parto de 
La Prima Angélica 

Por fin se estrenó " L a Prima 
Angélica" en Zaragoza; cautela 
en el exhibidor —cine de rees
treno, escasa publicidad—s do
ble trabajo para los funciona
rios que velan por la seguridad 
del Orden Público, éxito en ta
quilla y sin incidentes que re
señar ¿Zaragoza es una ciudad 
mecida por su tranquilidad o 
no es un mercado merecedor 
de audaces estrategias publici
tarias? Y a han comprobado 
que se trata de una película a 
ver con mucha prevención y 
que no merece en absoluto la 
polémica que ha levantado o el 

valor que se le ha concedido. 
Espero que el sacerdote inte
gris ta que me atormentó con 
una larga, irritada y proseli
tista carta a raíz de "Jesucris
to Superstar" no se sienta 
ofendido por las burlas de Sau
ra hacia sus colegas. Seria un 
digno colofón para la trayerto-
Ha de esta película. 

JUAN J . VAZQUEZ 

teatro 
del Mediodía 

E l Teatro del Mediodía es 
uno de los pocos grupos con un 
rigor metodológico transparen
te, explícito en sus presupues
tos de puesta en escena y en 
su planteamiento de la prácti
ca teatral. Para ellos —rara 
avis-^ el materialismo dialécti
co no es una forja de templar 
tesis, sino una concepción de 
la realidad, la más adecuada a 
ella y, por tanto, supone el re
conocimiento de niveles diver
sos de realización de la contra
dicción; niveles que hacen de 
la relación entre la actividad 
artística y la realidad algo 
bien distinto tanto del simple 
reflejo de la cotidianeidad co
mo del puro llamamiento polí
tico. 

Su investigación en los en
tresijos de la historia de nues
tro teatro se apoya en el so
porte práctico de un cierto r i 
tual géstico (que remite a la 
Comedia del Arte y a los gra
bados renacentistas) que con
sigue en el montaje de "Farsa 
y figuras de una comedia mu
nicipal" la conjunción de la 
utilidad expresiva con la bús
queda de un lenguaje propio 
del espectáculo, cuyos rasgos 
fundamentales serían la épica 
y la estilización. 

L a cuidadosa medida de los 
recursos escénicas (sobria y ge
nerosa a un tiempo) proporcio
na la clave de la comprensión 
y del placer, un regocijante 
encuentro con la reconstruc
ción documental y con la ma
nipulación crítica. E l . estudio 
de las relaciones espaciales, del 
utillaje, del vestuario y de la 
música co^H^ye una seria 
base de trabajó en este sen
tido. 

E l conjunto del espectáculo 
mantiene quizás un ritmo ex
cesivamente lento de narra
ción (que no de acción en el 
escenario) —el lenguaje Juega 
en ello un papel primordial— 
y esto puede pesar sobre un 
público mayoritariamente n o 
acostumbrado a ver teatro. 
Porque uno sale de la repre
sentación convencido de haber 
visto, al fin, teatro de verdad. 

H I S P I R I A 

L I B R E R I A 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 

Z A R A G O Z A 

Tábano 

Con un pie en Europa, mar-
cbrmdo«e bncia el público de 
la e m i g r a c i ó n , T á b a n o p a s ó 
por Zaragoza y r e p r e s e n t ó 
(una sola vez) su nuevo es
pec t ácu lo «La ó p e r a del tra
pero», de John Gay, en una 
a d a p t a c i ó n —que modifica la 
obra sustancialmente— pro
pia del grupo. 

Hay algo de desbordante 
Siempre en las puestas en es
cena de T á b a n o , algo de ofen
siva desmedida. Sin embargo, 
todo y con eso en este espec
tácu lo han logrado una cohe
rencia muy superior a la de 
su anterior «Los ú l t i m o s d ías 
de soledad de Robinson Cru-
soe». Su dominio de la técni
ca de lo grotesco les ha po
sibil i tado una rea l izac ión so-
breactuada (exagerada), que 
les permite distanciarse de 
los excesos manifiestos de su 
propio montaje, en una de
senfadada fiesta de la conven
ción teatral. 

La textura general de la 
puesta en escena es notable
mente compleja. Se ha derro
chado ingenio en la construc
ción de practicables poliva
lentes que el vertiginoso r i t 
mo de la r e p r e s e n t a c i ó n se 
encarga de hacer sorpresivo. 
La ruptura constante del es
pacio escénico, su casi pérd i 
da como ta l , introduce un 
elemento de difícil va lo rac ión 
por las condiciones del sa lón 
en que actuaron. 

En septiembre, tras su gi
ra, T á b a n o piensa venir de-
nuevo con su «Opera del tra
pero», entonces a represen
tar, si es posible, en nuestros 
barrios. 

T. E. I. 
Está visto que no basta con 

representar a Brecht para con
seguir que sea interesante y 
valioso para el espectador de 
hoy. Eso ya lo vimos hace al
gún tiempo con la puesta en 
escena de "Brecht 39", por él 
grupo "Cizalla", que unia un™ 
extraño puntilloso espíritu ar
queológico Junto con un desas
troso método de actuación. 

Algo parecido ocurre con la 
puesta en escena de "Terror y 
miserias del I U Reich" por ej 
T E I . E l problema estriba, en 
mi opinión, en que no han s » w 
bldo escoger el enfoque apro
piado >,a esta obra de Brecht. 
E l elemento grotesco que con
tinuamente aflora en su mon
taje (las voces, las luces, las 
relaciones entre los personajes) 
no creo que sea el más conve
niente al texto (en relación con 
lo que cuenta, con el momento 
de ser escrito y con el de ser 
presentado aquí). 

Me parece importante seña
lar que la utilización de un 
método de actuación viciado 
por el idealismo, por la com
petividad (pues convertir un 
monólogo en una muestra de 
"posibilidades" no es sino una 
de sus exigencias) y por una 
cierta. irracionalidad de lá ex
presión —en cuanto no-domi
nio de los recursos en base a 
un fin—, imposibilita grande
mente un acercamiento a la 
realidad que se quiere mostrar. 
L a denuncia del terror fascista 
se diluye en una actuación psi-
cologlsta, que tiende a indivi
dualizar los procesos sociales 
—los ejemplos que Brecht pro
pone— que se narran. Este tipo 
de trabajo no historiza, sirtó 
que distancia, aleja las situa
ciones que se describen. 

Por otra parte —y no es lo 
m e n o s importante— existen 
desniveles notables en el tra
bajo de los actores del T E I , 
con lo que resulta un conjunto 
algo deslabazado, sin que se 
plantee (lo que sería de espe
rar) un nivel de actuación me
dio que estabilizara al grupo 
en escena. Lo que hace sieríipre 
dudar del rigor en el trabajo 
de un grupo de teatro. 

J . D. E . 
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uj+ v 1 ' ^ r ' un merecido 
••«• perdurar en el re

ís zaragozanos-
A f i i i a k - M - !ÍÍ d é c a d a , el esca-

j e f i f j a n d o eí vía-
je en eï f iel de la balanza de pode
res en lucha, es objeto de tras^ 
paso a o m í n í o bicolor trae 

s nuevas figuras f 
a n t a g ó n i c o s de 

i-s, que es preciso 
e^ait - M I reamen-
fe i r . ' j ' '.es reveladores de 
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n á i s á » . La,; pswars:: w t i i O i a i l i i a c l i t * 
pí-ra a !fí * J n i W . :''fi.irtire8 
•ci«- Siinaacaí!,, «vocadéi ' ï d t t asftdlo 

bairtte' nitiwai-lii- « i» {5«;e:rra,., A s t 
mmmm ta A - ^ F . tojisítwïja:» sa 
n o m i i ii^r.ai'do rín^'í ^ ' nond-
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^tíl 'ííBl irà |j151i|riri R Ñ^r-T'IV.f' r i l^I t íTí r i 
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MarípiÍJ fy íbhir y Caïiiifirén 
La [ . t l . i ivut ' f r , v ^ i ^ * swfre trajas-
ÍQïMisacfífe:., Ite: ftsfar' « t rfscaiirtlí» 
t$K fímm Es;ta;;t»SÍ:i.O^ pSS:* »; ,!«:««-• 
Eiaïta* t l a li©fiiáíiii»a eftrfaíl. ífcl 
i l i apnr i i áa ; fïKrwiifieiïBe, F t v 211», 

t - í t [ r d n - í M vp ¡ueda 
i r f o p a r í o a r pr r a l pea-
friíáfefa»»,!!»*:,». I , l;a;lllWffi;,, 
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ta Capilla de] Pilar, Ramírez . E! 
fundador de la Inst i tución Libre 
de Enseñanza, nuestro pensador 
Giner de ios Kios es relegado. L a 
avenida a la que daba nombre se
rá ahora conocida como la de Fer
nando eï Catól ico, renombrado 
monarca aragonés propulsor de 
la imádad dinástica de los reinos 
españo le s , Personaí idades socialis
tas como Pablo Iglesias y Jaime 
Vera desaparecen. E n su lugar 
Cal»© Sotelo, monárquico minis
t ro de la D i el a dura y l íder dere
chista, > ei c a p i t á n 'Casado pro-
m o t o r del Alzamiento armado en 
Earagoaa,. Ent re los «o r todoxos» 
nuevos en la p l a i a destaca la fi-
pi i \ i de R a m i r o de IVlaeztu. L a 
ï ï i l t i f icaàa figura catalaiag ana^ 
•cubista, tertrcíf GiKiráia,, díasaisaire-
•f-x-; para benrar a l a l e l i cosa ' Ale-
naania, ^ r r ÍBHIIVI··'., eà fihetftrc»-
doxo níH iifjih) i ' j , - \, < ', -
Conde de Aranda á e | a paso a l Je
fe M 'É ' =1,»̂  t ,i iAih,, HA \rAM ï \ 
n é s i l Fraaeo:.-

• Les po l í t i cos republicanos hoiv 

l·l?' r fonat Ü i t t jp ' n i , E n Zarago
za fifurafeaii: A:te.alá laanora, p r i -
Btet• imiliÉffo d® la, I I MepAMlca;, 
• i m í ñ h J r n Mríj . f IMU. I m Í! - I ( L· 
republicar ; • aragoneses c o n » 
hii;rract>;l íi^bastiáia; BaiiKCí,, eta,.... 
Cié ïdoba ea el IBIJH a at aa entra 
éíMe N'leatia y el oiasfífiií» Saiaíata-
rto de N i " • i • •• 0 ra ora de la f > 
VÍÍ"S'Í, ji^tt\f\tñ[ a v a v a i i í n t a duran
te f?Mrt3'.- ^-í'it, La E n s e ñ a n » 
nai i l a l l g u r a del refornliadol", 
li», Dravipf-t! v a l fijisáaásíí' da, las 
Eaaiielas gramaáin'aG del Ave Hai-
l í a t "ta t ,\jt iBi j o n . 

BAILE 
DE FECHAS 

• La: Í M ísaí ar; a j m íSt̂  los apar
tados sanaetíiílas, a r a a i s i é» . IJiiai;;, 
ris c ; i f a a ^ a . Í U T H U r r a i T a i r i f i a a n 
f «il m r.u -1 r 'M »lr MIM ¡IJ-. : , - . 
ra; a ÍLI I le riF " íejiiljSLeí 
n . afr^e. laarJa Í: fechas gi a ! 
repul ; -i i i t a. ^ ,a-.;ai t n - ^ ^ 
c e í t e ' Dialeialï-re». r f m t m í í l , •«€;».-
íoaae eia Biei;eiíi:bre» Cl'&iaraao:!,, 
«'VeJjateatiiswe da J S e p i í M a s i j F e B , , *Oii -
ta; í t e t ' e b r a r a » fSan ,Íosá;í La, p r i 
mero 'ahlt . raaS.ií ÍI Í t a I ñ^. 
p w e l «lO': de Agaaia-», m m . fe-
aha, ílte l a f e a e s í a M l a í ^ t t i j i a a a e i ó s 
ifal Gaaaral; ímxtMimm a í m l a r a : la 
Ila|íábl,íaa:., La, a a l e ^Cxamm fia Mbm*-

Itiila»: aaBil.íisïcia· naiaLaa ba,,, 
e i a p a r a t í íampo como c o a s « c i i « -
f \á e f I * [>• ivJ t -a i ; . í t . ' ie* ifp'H 
rei|itfti:;és venicloa a Earaipjaa' a i 

mando del diputado carlista Jesús 
Comm, que t a m b i é n tendrá su ca
lle. E l 5 de marzo conmemoraba 
la victoria de los liberales contra 
los carlistas en Zaragoza, Todavía 
aguijoneaba la espina, pues al po
co tiempo de la llegada la calle 
cambiaba de nombre. Ahora sería 
la calle del, Requete Aragonés . L a 
últ ima fecha a considerar tiene 
consigo una gran carga mís t ica: 
«Primero de Mayo», fiesta interna
cional de ía ciase trabajadora. E n 
Zaragoza contaba con dos empla-
2a míen tos; una calle y una plaza, 
en el barrio de San José. E ] cam
bio es pintoresco. Fonét i camente 
no es gran cosa. L a caJie y la pla
za, pasan a llamarse «Dos de Ma
yo», Asimismo la «Avenida de Ma
yo» pasa a convert i rse en. Paseo, 
de P a m p í o n a Escudero, novelista 
y cuentista de la tierra. Aparecen 
otras nuevas fechas-mito.; Tres de 
Agosto, en recuerdo del «fracasa
do» bombardeo a l t emplo del P i - ' 
lar . .Ve int i sé i s de J u n i o » de 1933 
(Delicias) fecha en que se consti
t uyó una Junta electoral. 

• Un d l t i n » bloque nos queda 
por recorrer . Son wna serle de 
conceptos de la t r a d i c i ó n raciona
lista. E l legislador parece que los 
e n c o n t r ó peligrosos, a) L p w M a d » 
(San José}; b) «Liberta-1 , i a, 
Wto»f d) «Progreso» , e) «McpÉMi-
caá, a) E l arquitecto de la Santa 
Capil la c'IH a-a ¡ " ^a-e. f 'a,1 r 
guea, susti tuye a l Ideal revolta ïa 
narto; fe) Santo Domingo vuelve a 
re tomar ta plaza que tenia da • 
das anter-e. - , . | i . , mismo se 
de con la Haza i e Muestra Seño
r a del C&a ru •• i, o r unos a ñ o s pla
ïa; fiel Paatla-,, tl¡j: al ^Pra^ieea*,.,.., 
toma color n -l r i< , u - s e p ^ * -
Santa Pan,»,, alzado cont ra la Re-
¡3hhL.;y. e) La «Repúbl ica» sigue 
a-i í n t i c o s derroteros. De AweiiMa 
a F 
cabezas del Afzn . iaB( ;íl n i.a 
La exp lo s i én m i l i t a r ha i fae^ia 
el callejero es t ina p e q u e ñ a agen
da de la s u l ^ ^ • L e a i aLa r en 
Zaragoza: e l . i L i a d o «capíí 
Casar' - i L 1 • ,a ,e • 
mandante . i- • -z», « coman-
éímtn. faaflita Laaaa «ta:aÍaí;í.;F;a fraiteh 
'M a , ía LLaaeMa eaiaamal a^aa^**». 
Otros mi l i ta res a ^ 
t - r 'a-ve- ; . . r a - u , ; ta- la 
Guerra les a * - ^ n ; , - « • , teniente 
coronel Yalenzue ïa , . i L, r ̂  i ^ | Ma-
yarifMa, E l geiiai-al fa ni M . l aaa 
f » hemos dif^iL. , - 1 - ^ n - o ' ; 

l ista. E n a ñ o s posteriores h a b r í a 
de engrosarse (Mil lán Astray, Mo
nasterio, M o s c a r d ó , Sueiro, Vare-
la, Yagüe. . . ) . T a m b i é n aparecieron 
profusamente lugares de comba
te (Sierra de Alcubierre , Teruel , 
Huesca, H é r o e s de! Alcázar ) , 

• La (Plaza de la) «Cons t i t uc ión» 
es derogada. Ahora queda neutra
lizada, convertida en (Plaza de) 
« E s p a ñ a » . 

Una vieja t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a se 

h a b í a repetido. Una tradición que 
se remonta hasta la é p o c a de los 
faraones; cuando a la muerte del 
«revo luc iona r io» Akhenaton, su 
sucesor o r d e n ó que su recuerdo 
fuese proscr i to , que su nombre y 
efígie desapareciera de todo mo
numento p ú b l i c o . 

Porque incluso su memoria pa-
recia peligrosa. 

Zaragoza, 14 a b r i l 1975. 

LUGGER 

SOBRE EL CONFLICTO DE 
"SAGRADA FAMILIA" 

LA 
(Viene de la página 11) 

e! servicio de autobuses, puesto que 
llegaron a la hora habitual a sus 
domicilios; siendo atendidos perfec
tamente por personal subalterno y 
auxiliar del Colegio. 

3 __ Que los servicios prestados 
al Colegio fuera de las horas que 
establecen la Ordenanza Laboral y 
el Convenio Colectivo vigentes, tie
nen carácter de horas extraordina
rias y de libre aceptación del tra
bajador (O. L. art. 38). 

4. —< Que el tiempo que llevába
mos realizando estos servicios no 
es de 4 1/2 meses, sino exacta
mente desde el 16-9-74 al 12-2-75. 

5. — Que no hemos cobrado «en 
su día» estos servicios. A mediados 
de diciembre recibimos 6.000 pese
tas como anticipo, lo que supone 
menos de 25 pesetas por hora, sien
do el precio por hora extraordinaria 
para un profesor de E. G. B. de 
250 pesetas aproximadamente. 

5. — Que sí hubo aviso a la Di
rección. Desde '".fetubre del 74 tuvi

mos varias reuniones, en este sen
tido, con el portavoz de la Dirección 
don Mariano Marín Velázquez y los 
días 18 de enero y 7 de febrero, 
a t ravés de este mismo señor, se 
presentaron a la Dirección sendas 
escritos en los que concretábamos 
nuestros problemas y proponíamos 
soluciones. Todavía esperamos con
testación al segundo de ellos. * 

7. — Que los citados escritos los 
firmamos doce profesores de E.G.B., 
no por coaccionar a ta Empresa, sino 
porque en el Colegio no existe en
lace sindical. 

8. — Que no se puede calificar a 
nuestros actos como de «falta muy 
grave», ya que la misma Empresa 
retiró esta calificación voluntaria
mente, el día 14 de abril de 1975, 
ante la Magistratura de Trabajo nú
mero 4 de Zaragoza, en acto de 
conciliación previo al juicio que se 
le seguía por nuestra demanda de 
impugnación a dicha sanción. 

11 PROFESORES DE E. G 
del Colegio de la Sagrada F 
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