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N A V I D A D : 
T O D O S A C A S A 

Este año va a terminar mejor de lo que empezó. Aunque muchas 
esperanzas hayan estado a punto de desvanecerse, muchas oportunidades 
se hayan malbaratado y hayamos perdido estúpidamente mucho tiempo, 
estas Navidades y este fin de año pueden ser el principio del fin. El 
fin de cuarenta años de dictadura y de un año de incertidumbres. 

Sin embargo, es desconcertante a estas alturas tener que escribir una 
frase como ésta: Navidad, todos a casa. Pero constituye una amarga rea
lidad, la más amarga. Los que padecen cárcel y persecución por motivos 
políticos no deben volver a casa precisamente ahora porque sea Navidad. 
Deben volver porque su libertad es la nuestra, porque todos estamos en 
libertad provisional mientras ellos no la disfruten. Un país como España, 
que este año ha vuelto a demostrar su voluntad de libertad, no puede 
seguir sometido a un régimen que alterna la tolerancia con la represión. 

Volver a casa, estas Navidades, significa no sólo que salgan los pre
sos políticos de las cárceles y que dejen de dictarse órdenes de caza y 
captura. Volver a casa, ha de significar también que todo el país vuelva 
a la normalidad, una normalidad interrumpida durante cuarenta años, que 
nos convierta de una vez en ciudadanos libres de un estado de Derecho. 

Estas Navidades, la amnistía total no sólo es necesaria sino muy 
fácil. Incluso para un Gobierno no legitimado democráticamente, però 
que ya no tiene razón de preocuparse por ese mínimo porcentaje de 
enemigos de la libertad que votaron no. El referéndum, a pesar de todos 
los pesares, ha demostrado que este país quiere la democracia. Este es 
el sentido de la gran mayoría de los síes, de los votos en blanco y de 
las abstenciones. España no ha votado una ley, ha votado la democracia 
por distintos caminos. 

El condenable secuestro de Oriol no debe ser un obstáculo para esta 
vuelta a casa ni tampoco la única razón para concederla. Sólo un país 
que olvida las viejas heridas tiene derecho a esperar que el año nuevo 
signifique realmente el comienzo de una vida nueva para todos. ANDA-
LAN aprovecha estas fechas para desearlo vivamente a todos. No sólo 
a nuestros lectores. 
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PROHIBIDO 
LEER ANDALAN 

AND ALAN no es apta para ser 
leída por todos los públicos que lo 
deseen y especialmente no lo es 
para presos políticos aragoneses, 
mayores de edad y Licenciados en 
Derecho, si hacemos extensivas las 
circunstancias que concurren en mi 
marido Luis Javier Sagarra —en la 
Prisión de Alcalá de Henares—, a 
quien por oficio de fecha 3 del co
rriente mes le ha manifestado la 
Dirección General de Prisiones que 
la revista ANDALAN no es apta 
para ser leída por él. 

Decía, que creíamos era un asun
to superado, porque en octubre pa
sado, a solicitud de mi marido, la 
Dirección de la citada Prisión, pre
vio informe favorable de los cen
sores oficiales de la misma: cape
llán y maestro, le autorizó para 
suscribirse a ANDALAN y otras pu
blicaciones de Aragón, suscripción 
que yo mismo efectué desde Caspe. 
Sin embargo, mi marido no ha re
cibido ninguna revista porqué el di
rector, cuando llegó a la Prisión 
el primer número enviado por AN
DALAN —correspondiente a la se
gunda quincena de noviembre—, lo 
remitió a la "superior censura" de 
la Dirección General, sin siquiera 
notificar a mi marido la recepción 
del mismo, actitud que tomó asi
mismo con el siguiente número y 
que ha podido conocer mi marido 
al firmar, el pasado día 10, el en
terado del contenido del oficio ci
tado, donde si bien no se veta, por 
circular de la Dirección General de 
Prisiones, de modo expreso la lec
tura de ANDALAN como ocurría 
anteriormente para otras publica
ciones y libros, se conculca el Ina
lienable derecho a la Información 
con la vejante otorgación de apti
tudes e inaptitudes. 

Como, asimismo, sí se le ha pro
hibido ahora en la prisión la recep
ción de los sucesivos ejemplares de 
ANDALAN que corresponderían a 
su suscripción, es deseo de mi mari
do y mío destinarlos a alguna per
sona o institución cultural que se 
interese por los temas de Aragón 
y la información Ubre dimanante 

de esta revista, ya que, por otra 
parte, piensa continuar como sus-
crlptor consciente de que en un día 
no muy lejano se conseguirá el que 
se respeten todos los derechos y l i
bertades, que garantizarán entre 
otras cosas el poder leer e infor
marse sin certificado de aptitud. 

C. T. C. 
(MADRID) 

MAS SOBRE 
MONZON 

Con respecto a los acontecimien
tos sucedidos el día 12 en Monzón 
hay que hacer una serie de pün-
tualizaciones a los conceptos verti
dos por el señor Porquet Manzano 
en el número 102 de ANDALAN. 

Habla él del poder de convocato
ria que tienen las organizaciones 
obreras; Justamente ese poder es 
muy importante; y así se demostró 
en la masiva manifestación que se 
realizó el día 12 por la tarde, con
vocada por los mismos motivos por 
los que la C. O. S. convocó una 
Jornada pacífica de paro de 24 ho-

parte obrera se hizo lo que se pudo 
para aminorar a la multitud", esto 
se refiere únicamente a las acciones 
emprendidas por ciertos dirigentes 
de la U.G.T., que en este caso 
cumplieron el triste papel de inten
tar frenar la protesta popular y la 
combatividad obrera, cosa que no 
lograron. 

Considero deplorable que ANDA
LAN publique crónicas de este tipo, 
que únicamente sirven para con
fundir a la opinión pública, por ex
poner los hechos de una forma ten
denciosa y no veraz. 

Lamento también la parcialidad 
demostrada en este caso por AN
DALAN al no publicar una crónica 
que mandé sobre este suceso, en la 
que daba una versión de los hechos 
en mi opinión más ajustada a la 
realidad. Y digo que lo lamento 
porque considero que ésta no es la 
forma corriente que tiene de actuar 
ANDALAN. 

Manuel Conte 
Comisiones Obreras 

(HUESCA) 

NOTA D E ANDALAN. — L a cró
nica aludida fue interpretada en es
ta revista como fuente de informa
ción y, como tal, utilizada en la 
Sección "Aragón Laboral". 

CARTA A L REY 
L a Unión de Agricultores y Gana
deros de Aragón ha enyiado ya al 
ministro de Agricultura la carta que 

ras en todo el Estado. Esta mani
festación masiva, se realizó a pesar 
de que ciertos dirigentes de la 
U.G.T., hicieron lo posible por des
convocarla, llegando incluso a pac
tar con el gobernador civil el no 
realizarla a cambio de la puesta en 
libertad de un militante de esa or
ganización detenido el día anterior. 
Por el contrario, es de destacar la 
activa presencia de los militantes 
de CC.OO., así como de la base de 
Ü.G.T., ajena a las turbias i^a-
niobras '• de algunos de sus dirigen
tes. 

Que quede claro, pues, que cuando 
el señor Porquet habla de que "por 

acompaña a este escrito, avalada 
por más de un millar de firmas 
de agricultores aragoneses; la ma
yoría de las zonas maiceras de la 
provincia de Zaragoza y algunas de 
Teruel y Huesca. 

L a Comisión de prensa de dicha 
organización queremos hacer cons
tar las dificultades con que hemos 
tenido que realizar esta campaña 
de recogida de firmas, puesto que 
han sido denegadas varias Asam
bleas informativas que se preten
dían hacer para recoger firmas ma
sivamente; por ejemplo en Villama-
yor. Puebla de Alfindén (por dos 
veces consecutivas), Zuera, etc. 

BARRIOS D E M O C R A T I C O S 
Las Asociaciones de Barrio han sido en estos años de 

dictadura el medio por el cual los vecinos se han unido 
para defender los intereses de sus barrios, para luchar 
contra la especulación y por una democratización de la 
vida municipal. En la mayoría de las grandes ciudades 
del Estado Español, el grito de los vecinos se ha levan
tado con fuerza para exigir lo que durante tanto tiem
po les había sido arrebatado impunemente por el capital 
especulativo de las ciudades, con la condescendencia de 
los Ayuntamientos y el beneplácito del resto de la Ad
ministración. 

Al mismo tiempo, las Asociaciones de Barrio han sido, 
en la mayoría de los casos, escuelas de ejercicio demo
crático. Con un funcionamiento abierto a todos los ve
cinos, independientemente de sus ideas políticas, se ha 
funcionado por el método más democrático y unitario 
posible: las Asambleas de Barrio, desde donde se deci
dían todas las posturas a tomar frente a situaciones 
importantes o problemas sobre los que cabían distintas 
posturas. E l carácter estable y organizado de las Aso
ciaciones, en base a distintas comisiones de trabajo, evi
taba) a las Asambleas el peligro de convertirse en reunio
nes meramente espontáneas y esporádicas que hubieran 
restado eficacia al trabajo y, a la larga, unidad estable 
entre los vecinos. 

Frente a un futuro presumiblemente más democrático, 
cabe preguntarse por la actitud que van a tomar las 
distintas fuerzas políticas y los vecinos más conscientes 
ante las Asociaciones de Barrio. ¿Se va a abandonar 
el trabajo estable en las Asociaciones de cara a seguir 
una política de caràcter puramente electoralista o, por 
el contrario, se van a seguir impulsando estas formas 
de organización popular que son las Asociaciones? ¿Va 
a negarse la validez de estas organizaciones ante el úni
co hecho de poder introducir algunos cargos municipales 
en los Ayuntamientos, o se van a seguir fortaleciendo 
dichas organizaciones, precisamente de cara a ampliar y 
profundizar la democracia municipal? 

Pienso que la toma de una u otra postura ante esta 
cuestión va a ser la piedra de toque, lo está siendo ya, 
para distinguir las posiciones verdaderamente democrá
ticas y populares, de las posiciones liberales y puramente 
electoralistás. 

E n la medida que las Asociaciones de Barrio, o como
quiera que se llamen las organizaciones unitarias y abier
tas de los vecinos, asuman en el futuro el papel reivin-
dicativo y político que les corresponde en el orden mu
nicipal, dependerá el que se profundice en la democracia 
municipal y, por lo tanto, se esté en el camino de 
avanzar hacia el socialismo en este terrena 

SI se pretende seguir luchando contra el capital espe
culativo en las ciudades, si se quiere ir desequilibrando 
el poder político de la burguesía en el terreno munici
pal, si se desea que un día sean los propios ciudadanos 
los que administren las ciudades de acuerdo al interés 
de la mayoría trabajadora, deben impulsarse y desarro
llarse las organizaciones de los vecinos para que aglu
tinando a miles y miles de éstos, pasen a ser una ver
dadera fuerza que pueda representar un poder real 
frente al poder institucional en el municipio, un poder 
con algunas funciones propias conseguidas a través de 
la descentralización de los Ayuntamientos en cuanto a 
su poder efectivo. Pienso que únicamente de este modo 
las conquistas democráticas de los vecinos podrán te
ner una base sólida en la que sustentarse. 

Para ésto, el carácter de estos organismos, cuyo em
brión son hoy las Asociaciones de Barrio, debe ser abier
to y unitario, donde puedan participar todas las fuer
zas políticas democráticas sin exclusiones junto a los 
miles de vecinos independientes, y donde, por lo tanto 
ninguna fuerza instrumentalice o trate de instrumenta-
lizar esos organismos unitarios, dividiendo así a los 
vecinos. 

Ante un futuro donde la representatlvidad va a Inten
tarse medir en base a los votos electorales, los vecinos 
de los barrios deben hacer oír su propia voz no sola
mente a la hora de dar un voto cada equis años, sino 
diariamente, estando presentes en cualquier cuestión que 
afecte a la vida municipal, porque nunca existirán me
jores representantes que las propias organizaciones de 
los vecinos, ni mejor apoyo van a tener en su día los 
cargos municipales consecuentemente democráticos que 
la fuerza y la unidad de dichas organizaciones. 

Ricardo Berdlé 
(ZARAGOZA) 

Asimismo supone una dificultad 
el miedo de muchos agricultores a 
"echar" una firma por temor a re
presalias. Miedo que es potenciado 
por ciertos "personajes" ligados al 
mundo agrario, que están intentan
do hacer ver a la gente que la 
Unión de Agricultores y Ganaderos 
es una organización con fines polí
ticos. Afirmación totalmente falsa 
y gratuita, puesto que todos loe 
miembros con voz y voto somos 
hombres del campo, conocidos en 
nuestros pueblos y que no busca
mos otra cosa que una elevación 
del nivel de vida en todos los as
pectos de todos los campesinos. 

Comisión de Prensa de Ü.A.G.A. 

Nota de ANDALAN. — L a carta 
a que se refiere la nota plantea 
pormenorizadamente las dificultades 
por las que atraviesa el sector mai
cero aragonés, a la vista de las cua
les se solicita del Gobierno corte 
radicalmente las importaciones de 
maíz de noviembre a marzo y que 
se establezca el precio de garantía 
en 12,02 ptas./kilo. 

EN TORNO 
A SENDER 

E n el núm. 101 de ANDALAN, 
correspondiente al 15 de noviembre 
de 1976 y en la sección: " E s t a tie
rra es Aragón", aparecen unas alu
siones a Sender que considero fran
camente lamentables. 

Dolido, casi sin ira, me acojo al 
derecho de réplica que considero te
ner como aragonés y lector de AN
DALAN. 

E n ocasiones anteriores no he sido 
parco en expresar alabanzas a la 
línea seguida por la revista que con
sidero muy cercana a la mía. Sin 
embargo no estoy conforme con la 
actitud adoptada y reiteradamente 
manifestada contra el novelista 
aragonés. 

E l 15 de agosto de este mismo 
año, un colega desde Australia en 
su carta: "Defendiendo a Sender", 
intentaba poner coto a la desafor
tunada actitud de ANDALAN. Yo 
creía que la lección había sido 
aprendida y que la revista, si no 
deseaba tomar una posición más 
digna hacia el autor, al menos 
optaría por dejar de incordiarle. 
Por lo visto la piedra es demasiado 
grande o la ignorancia es mucha, 
para evitar un nuevo tropiezo. Y 
que conste que no intento salir en 
defensa de Sender. E l novelista 
aragonés no necesita ser defendido. 
Su valía está por encima de mu
cha envidia, encono y estupidez que 
andan sueltos por el mundo. 

Si nadie es profeta en su tierra, 
el triste sino de nuestro Aragón ha 
sido ensañarse siempre con los po
cos hombres ilustres que hemos te
nido. Quiera o no lo quiera ANDA
LAN, Sender es un clásico de la 
Uteratura española contemporánea 
y, en cuanto a Aragón, hay que 
situarlo en la línea de Gracián, los 
Argensola o de personalidades es
clarecidas como Costa, Ramón y 
Buñuel... 

E n mi opinión, el error funda
mental de la revista es su ensaña
miento hacia el autor por sus ideas 
políticas; actitud poco fina y ele
gante en algunos componentes del 
equipo ANDALAN. También a mí 
personalmente me guata más el 
Sender de los años mozos, de su 
valiente militància en las filas del 
anarquismo español en tiempos de 
la República, pero reconozco y 
aplaudo en el autor su libre dere
cho a expresar las ideas que desee 
--aunque no concuerden con las 
mías—, y de militar en el campo 
que prefiera; para qué voy hacer 
una exposición del pensamiento y 
actitud de nuestro novelista cuando 
otro compañero, aragonés y amigo, 
también de la Ribera del Cinca, 
Francisco Carrasquer, lo ha hecho 
ya anteriormente con tanto acier
to! E l verdadero demócrata es 
aquel que sabe y quiere respetar la 
opinión de todos. Si todos, y el 
equipo ANDALAN entre los prime
ros, elevamos voces airadas ante la 
proposición del antiguo jefe de go
bierno al intentar hacer una de
mocracia " a la española", cuidé
monos ahora de no intentar im
plantar una democracia " a lo An-
dalán". 

Podremos o no podremos estar de 
acuerdo con la obra e ideas de Sen
der, pero lo que no tiene vuelta de 

hoja es la admiración y respeto que 
una y otras despiertan en quienes 
verdaderamente las conocen. Y lo 
que no admite discusión ni duda es 
su acendrado aragonesismo y el 
amor hacia su Aragón: "Prefiero 
que se me llame el aragonés de la 
Ribera del Cinca", acaba de ma
nifestar el autor. Nunca Sender fue 
tan grande como después; de pro
nunciar estas palabras. 

E s paradójico el caso de ANDA
L A N intentando reavivar los valo
res, olvidados unos, menospreciados 
los más, de las pocas mentes pre
claras que se han dado en Aragón. 
E l rencor hacia Sender os contra
dice. 

José M.» Alegre 
(Universidad de Copenhague) 

(DINAMARCA) 

REIVINDICAR 
ARAGON 

Mi opinión particular, de aragonés 
róldente por trabajo en Barcelona, 
donde se olvida, no sé si intencio
nadamente, el nombre y méritos de 
Aragón al hacer referencia a algún 
hecho histórico de la Antigua Co
rona, mi opinión, repito, es que pa
ra que ANDALAN pueda conseguir 
sus objetivos, como son, un reflejo 
asiduo y constante de los proble
mas sociales, realización de estu
dios y constante de los problemas 
sociales, realización de estudios 
económicos comarcales imprescindi
bles para Aragón, y, si es posible, 
una información con verdad arago
nesa de todas las "andaduras" cul
turales e históricas de nuestra Re
gión a través de la Historia, de su 
cooperación a la cultura occidental 
(ya que al parecer todo lo bueno 
de este país ibérico lo ha hecho 
Castilla o Cataluña) para conseguir 
todo esto, ANDALAN ha de ser co
mo mínimo con periodicidad sema
nal y más vigoroso, y, desde luego, 
con otro formato, reconociendo que 
ello implica una subida de cuotas. 

Armando Rived 
(BARCELONA) 
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A E S C A P E L I B R E 
C A R L O S F. A L V A R E Z 

Los acontecimientos han alcanzado altos grados de presión durante la 
última quincena política. Es como si se intentara hacer todo antes de la 
pausa navideña. El ritmo histórico ha sido en los últimos días, de puro 
rápido, vertiginoso. El planteamiento del Referéndum por parte del Gobierno 
y por parte de la oposición, la valoración de sus resultados, las apariciones 
y las cenas de Santiago Carrillo, las primeras tomas de postura frente a 
las futuras elecciones, todo ello enmarcado en la tensión producida por el 
secuestro de Oriol y la repentina presencia de ios misteriosos grupos de 

«Grapo», hacen que los españoles tengan la impresión de que todo sucede 
muy deprisa, después de que durante muchos años todo sucedía muy des
pacio. Muchos no se acostumbran a la rapidez. 

SUAREZ, 
EL ULTIMO MILAGRO 
DE SANTA TERESA 

Así ha dicho .alguien refiriéndose 
a la Avila que vio nacer a ambos. 

' No hay duda de que el Presidente 
se mueve y parece tener una estra
tegia calculada que va cumpliendo 
poco a poco. Se ha dirigido dos ve
ces al país, ha capitalizado los re
sultados del Referéndum, y entre 
guardia y guardia atento a las con
secuencias del secuestro de Oriol, 
tiene tiempo de acudir a Barcelona, 
donde, alcaide y gobernador civil 
han arrancado a hablar catalán. Y 
hasta puede sacar tiempo para ha
blar con la oposición. Cuando acce
dió a la Jefatura del Gobierno se 
produjo una reacción de sorpresa. 
Hoy está claro que ha sido el me
jor servidor de la monarquía que 
imaginarse pueda y que difícilmente 
nadie podría haber mejorado su ho
ja de servicios desde el punto de 
vista de la institución monárquica. 
Hay que reconocerle, que actuando, 
en silencio y con discreción perso
nal, ha dejado a aquellos entraña
bles animales políticos tipo Fraga, 
Martínez Esteruelas, Lópeces, etc., 
a un nivel paleolítico. 

LA ALEGRIA 
DEL REFERENDUM 

Y el Referéndum ha sido un paso 
más en el camino dé Suárez y de 

Jos intereses que representa. Los 
resultados no significan demasiado 
en realidad, pero el escollo lo ha 
salvado. Y no representan nada por
que habría que aplicarles una serie 
de índices correctores que altera
rían necesariamente las proporcio
nes. Un corrector sería la desmesu
rada y unilateral campaña publicita
ria oue costó al gobierno y al con
tribuyente tanto dinero como la cam

paña presidencial de Carter. La re
presión que acompañó a los inten
tos de propaganda no cobijados por 
el aparato oficial, el único, recor
dó demasiado los peores tiempos. 
La exigencia de certificado de voto 

al ciudadano medio a cambio de 
unas horas de asueto es otro índice 
corrector no despreciable. A tener 
también en cuenta las posibles Con
suegras electrónicos o manuales 
que haya podido haber, dada la po
ca fiabilidad del control del escru
tinio. Un dato sí que es importante, 
y es el 2'6 por ciento de los votan
tes que ha contabilizado el no, es 
decir, la actitud bunkeriana. Con ello 
Suárez y la monarquía tendrían que 
tener bien despejado de obligacio
nes su flanco derecho. La nota 
surrealista la ha dado la Federación 
de ex combatientes, acusando al go
bierno de dirigir la opinión pública. 

Carr i l lo , 
detenido 

En el momento justo del cierre de este AND ALAN 
-atardecer del miércoles 22—, llega, sin confirmación 
oficial (incluso con un ambiguo mentis de la Subsecre
taría de Orden Público)', la noticia de la detencióm del 
secretario general del Partido Comunista de España en 
una calle madrileña. 

Remitiéndose literalmente a lo dicho en nuestro edi
torial, ANDALAN condena la detención del líder comu
nista, bajo el convencimiento pleno de que sólo desde 
la absoluta garantía de las libertades individuales y co
lectivas, y desde el cumplimiento exacto de los presu
puestos mínimos fijados —ya ha llovido desde enton
ces— en la Declaración de los Derechos Humanos, Es
paña entrará, sin peligro ni traumas, en la auténtica 
Democracia, 

Hay olvidos asombrosos. Si la opo
sición en un principio propugnaba 
la 'abstención por razones exclusiva
mente políticas, tras la campana pu
blicitaria y ta represión, la absten-
ción se convirtió en una actitud fun
damentalmente ética. Las condicio
nes en que se ha desarrollado el 
último referéndum del franquismo, a 
oesar de que parezca pretender la 
disolución del mismo, han sido muy 
franquistas también. Aunque en el 
47 hubo condenas de hasta 20 años 
por hacer propaganda abstencio
nista. 

NAVIDAD, SECUESTRO 
Y AMNISTIA 

Entre medio el extraño secuestro 
.de Oriol, del Presidente del Conse-
,o d© Estado. Un agente de los ser
vicios de Seguridad españoles y de 
la C.I.A., que arrepentido escribe un 
libro y dice haber financiado el 
GARI, el FRAP y otras organizacio
nes. Un italiano escribiendo los men
sajes del Gr^apo. Un maltrimonio 
portugués (P.I.D.E. refugiados en Es
paña) detenidos en relación con el 
secuestro. Viajes a París, desapari
ción de los abogados, la Embajada 
argelina... Todo conforma el miste
rio de un caso cuya solución será 
dudosa. No obstante, la comunica
ción por parte de los secuestrado
res de perdonar la vida al represen-
tanté de la segunda o tercera for
tuna del país por entender que el 
gobierno tiene en perspectiva una 
amnistía amplia, es objetivamente 
coherente. Esto unido con lo de por 
Navidad todos a casa, hace conce
bir esperanzas en el sentido de que 
se promulgue una amnistía total, con 
lo que Suárez, y la monarquía que 
defiende, seguirían moviéndose con 
eficacia. El Partido Comunista con
tinúa imponiéndose y procurando 
que la velocidad política del país 
sea todavía mayor, y así con toda 
oportunidad se apareció Carrillo en 
la famosa rueda de prensa que le
vantó ampollas a ese búnker del 2*6, 
numéricamente bajo, pero bien ins
talado por lo visto en las institucio
nes y en los poderes fácticos aque
llos. Carrillo además de aparecerse, 
cena, y entre los comensales el mis
mo Areilza, el mismo aquel, ¿recuer
dan? que dijera hace sólo unos me
ses que todos los exiliados tendrían 
pasaporte menos seis. Si la política 
es el arte de lo posible, parece cla
ro que los círculos de lo posible se 
ensanchan y se ensanchan. 

OPOSICION: 
LA FRACTURA 
DE LOS ORGANISMOS 
UNITARIOS 

La oposición por su parte capita
lizó un 22'6 de_ abstenciones, y si 
se añaden las correcciones antes 
explicadas, y más los votos en blan
co, resultaría una cifra nó desde
ñable. Y ya a mirar hacia las elec
ciones y a negociar lo que sea po
sible. El primero en salir a la pista 
ha sido el P.S.O.E., que ha declara
do se presentará en listas únicas de 
partido. ¿Y los organismos unita
rios? Pues hace mucho que no se 
reúnen. La Asamblea de Cataluña 
está en crisis. La Comisión Perma
nente de la POD no se pudo reunir 
el sábado 18 en Madrid por «incom-
parecencia» de varias fuerzas políti
cas. El viernes, es decir, la víspera, 
Coordinación Democrática tampoco 
pudo reunirse por primera vez en la 
historia por la ausencia de varias 
formaciones políticas, casualmente 
las que mayor peso han tenido en 
los organismos unitarios. Ahora lo 
que hay es la Comisión negociado
ra. Es exactamente el momento de 
fractura de la táctica de partidos 
políticos de la oposición que pusie
ron en pie la unidad orgánica de la 
misma. Así que la izquierda comu
nista se queda fuera y las principa
les formaciones políticas van a te
ner que replantearse' su política de 
alianzas. Dos precisiones sí que hay 
que hacer. Una es que si desapare
cen los organismos unitarios dada 
la fluidez de la situación política. 

Oriol, secuestrado, ¿quién, cómo, por qué? Mart ín Vil la pone una 
equis 

no es serio que esto suceda por la 
simple incomparecencia a las reunio
nes. Se supone que habrá razona
mientos y argumentaciones que po
drán ser hechos públicos. Otra pre
cisión sería que dejando aparte los 
planteamientos tácticos a corto pla
zo, sería una ilusión entender que 
el franquismo se ha acabado y que 
cada cual puede andar solo su ca
mino. La oposición socialista y co
munista necesita todavía platafor

mas comunes en los tiempos por 
venir. Y va a ser muv difícil justi
ficar la supeditación de los intere
ses de las clases trabajadoras, cuya 
exigencia más firme sigue siendo la 
de unidad, a intereses tácticos y 
momentáneos de partido. En la De
mocracia que nos van a traer, que
rer contarse los votos es apoyar 
totalmente al sistema, y la unidad 
va a ser tan necesaria como lo ha 
venido siendo hasta ahora. 
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LA MADERA DE HECHD 
YA ND FLOTA 

Si la Delegación de Trabajo de Huesca confirma la propuesta 
hecha en días pasados por el Consejo gestor de la Empresa Municipal 
de Maderas de Hecho —suspensión de las relaciones jurídico - labo
rales de los trabajadores con la empresa—, se habrá confirmado la 
esperanza de unos y el temor de otros: la esperanza de los que creen 
que el cierre temporal de la serrería servirá para una reestructura
ción redentora; y el temor de los convencidos de que la medida no 
es más que el prólogo del hundimiento total de una de las experien
cias socioeconómicas más interesantes y vitales del flaco panorama 
altoaragonés. 

Desde la municipalización del ser
vicio en 1950, la Explotación Fores
tal del Valle de Hecho —Emoresa 
Municipal de Maderas de Heoho, se
gún primicia inesperada del progra
ma de las fiestas pasadas—, ha ve
nido constituyendo, en efecto, una 
de las experiencias más apasionan
tes en el contexto del débil tinala-
do socio - económico del Alto Ara
gón. ^Modelo de autogestión en sus 
orígenes —'piénsese que nace en los 
momentos dramáticos de la autar
quía—, va a ir conformándose, rápi
damente, como agradable excepción 
que confirma la regla en este Ara
gón de nuestras bilis: creación de 
medio centenar de puestos de tra
bajo —directamente en serrería, 
más los necesarios en las labores 
de bosque, transportes, servicios, 
etcétera—, dotación de una infraes
tructura que va a permitir la rápida 
amortización de las inversiones v. 
fundamèntailmente, potente freno a 
la emigración. Es decir, los antípo
das dei Aragón de postguerra. 

La grave crisis —dicen— por la 
que atraviesa el sector maderero 
puede ser la puntilla a esta expe
riencia nunca bien calibrada ni en 
el contexto de una Jacetanía deci
didamente proturística, ni en el de 
un Aragón náufrago de planiifcadores 
con dos dedos de frente. Hay quien 
dice que 'hay más mar de fondo que 
el simple «oleaje coyuntural». 

Pero no adelantemos aconteci
mientos. 

LOS ANTECEDENTES 
Siendo alcalde de la Villa de He

cho don Pascual López Chao —año 
1950—, y ante la inquietud de los 
vecinos por los pingües beneficios 
que la explotación parece estar pro
duciendo a las distintas empresas 
particulares que pasan por ella, se 
procede a la municipalización del 
servicio (medida que puede llevarse 

HUESCA: 

ASAMBLEA DEL P.S.A. 

Este último fin de semana, 
en un lugar no identificado de 
Huesca capital, se celebró la 
I Asamblea del Partido Socia
lista de Aragón en la provincia, 
a la que asistieron unos seten
ta y cinco delegados de las 
distintas comarcas altoarago-
nesas. Varias fueron las ponen
cias discutidas, parte de las 
cuales desarrollaban —según el 
comunicado de prensa— los 
trabajos presentados en las Jor
nadas de Unificación del Parti
do recientemente celebradas 
en Zaragoza. Igualmente se de
batieron temas relacionados con 
las perspectivas del movimien
to obrero y sindical, la situa
ción y alternativas del campo'y 
del sindicalismo agrario en el 
Alto Aragón, así como cues
tiones orgánicas del partido. La 
asamblea, inicio de otras próxi
mas, finalizó con un debate so
bre la problemática de las co
marcas altoaragonesas y las 
próximas perspectivas políticas 
de la provincia. 

a cabo gracias a una previsora cláu
sula incluida, años atrás, al regla
mentarse por el Ayuntamiento la or
denación de los montes de Hecho). 

Durante los años inmediatamente 
anteriores, varias empresas particu
lares habían venido explotando los 
montes comunales obesos («Latorre 
y Callao», hasta su quiebra en 1935; 
la Administración Judicial de los 
Montes de Hecho, de 1935 al 38, 
gracias a un crédito bancario; de 
1938 a 1944, es la empresa «La 
Sangüesina» quien explota la ma
dera; tras ella, y hasta la munici-

ción de plantilla en la serrería de 
Hecho: se procede a una importan
te mejora en la automatización del 
servicio que, a pesar de suponer un 
sustancial desembolso —4.500.000 
pesetas—, se amortiza en los dos 
años siguientes. 

UN PUNTO DE INFLEXION 

El desbarajuste que reina en la 
Corte, de un lado, y la escasa ope-
ratividad en los asuntos domésticos 
de otro, van a suponer, a final de los 
años sesenta, el primer punto de 
inflexión en la curva ascendente de 
'la explotación. En el contexto de un 
mercado aletargado —los precios 
siguen estabilizados, los costos se 
disparan—, la serrería va a sufrir, 
entre 1967 y 1970, una profunda cri
sis de dirección. Varios, hombres se 
suceden en la gerencia sin conse
guir revita'lizarla. i o s cuatro prime
ros años de los setenta van a oer-
mitir el último respiro de la explota
ción. Una mejor gestión y una leve 

En el contexto aragonés, Hecho ha sido una de las pocas excepciones; 
pero, ¿hasta cuándo? 

palización, «Constructores Unidos, 
S. A.» manipulan el producto con 
destino a su factoría de La Almo-
zara). 

En esos momentos, es preciso el 
aval de tres acomodados vecinos 
para que la Caja de Ahorros —que 
luego absorberá el fuerte pasivo de 
las transacciones— conceda el mi
llón de pesetas que cuestan la ins
talación y la amplia explanada ane
ja. Se comienza a trabajar duro y 
un año después el crédito está 
amortizado. Medio centenar de ope
rarios en el aserradero y un Con
sejo de Administración tesonero ha
cen posible el despegue. 

Mediados los años 60, se está ya 
en condiciones de amortizar unos 20 
de los 50 puestos de trabajo en 
factoría (todos por jubilación o tras
lado, nunca por despido). Hay, no 
obstante, una estabilización en los 
precios de mercado, mientras que 
los costos siguen su ascenso. Las 
circunstancias aconsejan la instala
ción de una virutera que, además 
de proporcionar 6 ó 7 nuevos pues
tos de trabajo, arroja un buen sal
do, hasta que las nuevas técnicas 
de embalaje la dejen en dique seco 
sin haberse llegado a amortizar más 
allá de en un 75 por 100. 

Poco, muy poco tiempo después, 
la entrada en escena del Mercado 
Común va a «obligar» al Gobierno 
—y todos sabemos por qué— a le
vantar la veda a las importaciones 
de madera extranjera. Ello va a obli
gar, a su vez, a una reestructura-

alegría en la demanda van a ser el 
último prólogo al sombrío panorama 
que se abre en los dos últimos años. 

i a situación, por unas y otras ra
zones, se ha ido deteriorando oau-
latinamente. Un sector del vecinda
rio piensa que la actual gerencia no 
ha hecho demasiados esfuerzos por 
abrirse a nuevos mercados. En estos 
momentos, alrededor de unos 1.000 
metros cúbicos de madera elaborada 
(de 'los 10.000 que, aproximadamen
te, mueve \a factoría anualmente) es
peran en la explanada un comprador 
que no llega. En abril se paralizaron 
las tareas de bosque y, según al
gunas fuentes, no se han trabaiado 
más allá de cuatro meses a lo lamo 
del año. Actualmente, aún no se ha 
procedido a los señalamientos de 
pica para el próximo año... Los 31 
productores de la serrería oueden 
quedar en la calle de un momento 
a otro. 

LOS CONSIDERANDOS 

En sesión extraordinaria, el Con
sejo se reunía en días pasados en 
el Ayuntamiento para analizar la si
tuación. Tras el informe del alcalde, 
Sr. Borruel, de la gerencia y jde la 
presidencia del Consejo, se hacía 
constar en acta que: 

—La empresa sigue siendo defi
citaria (3.619.348 pesetas de balan
ce deficitario durante el pasado 
ejercicio y reducción de ventas en 
el presente —poco más de 28 millo-

Buena parte de la economia del Valle depende de la madera. 

nes de pesetas, incluida la venta de 
madera sin elaborar de la señalada 
por ICONA—). 

—La explotación adeuda al Ayun
tamiento —propietario de la made
ra—, 14.055.344 pesetas con carác
ter acumulativo. 

— L a madera del Valle se está 
vendiendo por debajo del precio de 
coste (el informe hace referencia 
a la crisis de mercado, resaltando, 
especialmente, la entrada en el mer-
cado de fuertes contingentes de ma
dera recuperada de bosques que
mados). 

LAS PROPUESTAS 

En la misma sesión extraordinaria 
aludida, el asesor jurídico de la em
presa —y, por cierto, funcionario de 
Magistratura de Trabajo de Hues
ca—, y ante la amenaza de disolu
ción del servicio que puede suponer 
la aplicación de la Ley de Régimen 
Local sobre una falta de liquidez du
rante tres ejercicios consecutivos, 
tuvo a bien proponer 'lo siguiente': 

—O bien la privatización (y en la 
propuesta se cita el caso de la ve
cina Mancomunidad de Ansó-Faao. 
actualmente explotada por un indus
trial con antiguas vinculaciones a 
'la explotación obesa). 

—O bien la oración de un Gruoo 
Sindical d Colonización o una Socie
dad Laboral de. Trabajadores en co
laboración con el Ayuntamiento. 

—Oue, en cualquier caso, una so
lución podría ser la de rescisión 
temporal de la relación jurídico la
boral entre trabajadores y empresas 
para, en un tiempo de tres a seis 
meses, estudiar detenidamente la 
reestructuración. 

Y LA RESPUESTA 

La conflictividad de todo este 
asunto reside, precisamente, en que, 
al parecer, una buena parte de los 
vecinos del Municipio (actualmente 
el municipio lo componen los po-
blamientos de Embún, Urdués y He-
cho-Siresa), no están de acuerdo con 
la aceptación que de esta última 
propuesta hicieron —siempre según 
la copia del acta de la sesión—, los 
catorce trabajadores asistentes a di
cha reunión. 

Para este sector de la población, 
la solicitud de paro ante la Delega
ción de Trabajo para los 31 produc
tores de serrería —cobrando, con 
cargo al Seguro de Desempleo el 
75 % dei salario cotizado a ia Se
guridad Social y, posiblemente, otro 
25 % a recabar o bien del Fondo 

Nacional de Protección al Trabajo o 
de fuentes que en la citada sesión 
no aparecieron del todo claras—, 
paar este sector, digo, la medida 
es, cuando menos, apresurada, y 
que antes de tomarla, debería ha
berse meditado en profundidad so
bre las siguientes cuestiones: 

• La explotación forestal —en
tre los trabajos de factoría, pica, 
arrastre, transporte y otras interde
pendencias, absorbe alrededor del 
70 ó 75 por 100 del total de po
blación activa (800 vecinos tiene el 
Valle y 580 la Villa de Hecho). 

4 Cuando la madera llega al 
aserradero, lo hace con un alto gra-, 
vamen (amplia diversificación de lo
tes —lo que obliga a la constante 
apertura de vías de saca—, habitual 
tala por entresaca —elección de la 
madera menos buena—, fijación pa
ra las subastas del precio medio 
provincial y. muy especialmente, 
aplicación de un alto coeficiente de 
mermas sobre una madera propia). 

4 La actual dotación humana y 
de utillaje del aserradero le capa
cita para elaborar volúmenes dos 
o tres veces superiores a los ac
tualmente elaborados. 

4 En una situación tan crítica 
como la presente, la labor gerencial 
no ha satisfecho las esperanzas de 
algunos vecinos en lo relativo a la 
búsqueda de nuevos mercados. 

4 El paro Inmediato podría su
poner —una vez agotadas las previ
siones legales en cuanto al tiempo 
de cobro por desempleo—, el hacer 
más atractiva la explotación al ca
pital privado (y en este sentido se 
apunta ya hacia algunas opciones de 
compra, sin confirmación oficial). 
4 En su etapa más reciente, la 
gestión municipal parece más intere
sada en las opciones turísticas que 
en las industriales y agropecuarias 
(y como ejemplo se citan: un presu
mible boicot a una reciente expe
riencia ganadera y el decidido apo
yo a los dos symposiums de pin
tura y escultura patrocinados por el 
Ayuntamiento). 

^ La desaparición del servicio 
supondría, con toda seguridad, la 
entrada en la rueda característica 
de la emigración - empobrecimiento -
privatización de los recursos comu
nales. 

4 Otros servicios municipales, 
como es su propio funcionariado, 
lastran la economía local por enci
ma de lo que se supone lo hacen 
los trabajadores de la explotación. 

4 Las alternativas ya elaboradas 
y las que puedan elaborarse en 
adelante deberían ser puestas en en
sayo antes de proceder a un paro 
que puede ser absolutamente irre
versible. 

Sobre el escenario de un Aragón desertizado, colonizado, inundado en 
sus mejores valles, descapitalizado y al borde de la quiebra, el hundimiento 
de uno de los pocos ejemplos a imitar podría ser, simplemente, absurdo. 
¿Premeditadamente absurdo? 

José Ramón MARGUELLO 

CASPE ANTINUCLEAR 
Más de un millar de vecinos de 

Caspe se manifestaron el pasado 
día 21 contra de los proyectos de 
instalar dos Icentrales nucleares 
en Sástago y Escatrón. L a mar
cha de protesta, que había sido 
autorizada por el Gobierno Civi l , 
se realizó a bordo de unos 300 
tractores —más del 90% del par
que caspolino— y un centenar de 
automóviles, que portaban nume
rosas pancartas con slogans an
tinucleares. 

L a manifestación había sido so
licitada por la Hermandad local 
de Labradores y Ganaderos, aun

que e l alma de la organización fue 
la sociedad Defensa de los Intere
ses del Bajo Aragón (Deiba), or
ganización que ha encabezado 
desde el principio la lucha contra 
los proyectos nucleares del Ebro . 

E l recorrido terminaba frente 
al Ayuntamiento, donde la cabeza 
de la manifestación llegó a jun
tarse con la cola, mientras los 
vecinos aplaudían y coreaban los 
gritos de los manifestantes. Cua
tro vehículos con fuerzas de la 
Guardia Civil equipadas con ma
terial antidisturbios vigilaron el 
desarrollo de la marcha, sin in
tervenir en ningún momento. 
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OIAS 

EN LA 
REGION 

Hubieron de pasar 39 años desde 
la celebrada en Sariñena. allá por 
1937, pero a la postre el P.C£. en 
Aragón pudo realizar los pasados 
días 11 y 12 su II Conferencia. Eso 
sí: en la más pura y ortodoxa clan
destinidad y con la presencia rese-
ñable de nada menos que 152 dele
gados de las 38 agrupaciones de 
la región. Más allá de 'la pura anéc
dota, digamos que 41 de los asisten
tes totalizaban 154 años v siete me
ses de prisión,' amén de tres penas 
de muerte, conmutadas lueqo por 30 
años de reclusión. 

En el orden del día. tres temas 
centrales: un/ informe político pre
sentado por el Comité Regional y 
que sería aprobado, un informe orgá
nico a desarrollar y la elección del 
nuevo C. fl., que cuenta entre sus 
38 miembros con nombres tan co
nocidos come los de Vicente Cazca-
rra, f ide l Ibáñez, Miguel Galindo, 
Floreal Torguet, Adolío Burriel, En
rique Gastón y Javier Anós. 

En la resokición1 política, lógica
mente, no podían estar ausentes los 
movimientos campesinos, urbanos y 
profesionales, que, junto con la pro
blemática específica de la mujer ara
gonesa y la juventud, se plasmaron 
en un apoyo decidido de la confe
rencia a la necesidad de planifica
ción regional, llevada a cabo por el 
propio pueblo y controlada por las 
instituciones democráticas reaiona-
les. 

Como plato fuerte, el P.C.E. en 
Aragón señalaría en posterior rueda 
de Prensa —que bien poco eco tuvo 
en los medios informativos loca
les— su decisión de presentar antes 
del 15 de enero las listas de can
didatos a las elecciones para el Con
greso y Senado, tegalizados o no, 
aliados a otras fuerzas o por libre, 
el P.C.E. ha decidido ¡uqar fuerte y 
presentairse. Sólo una matización 
(¿también una advertencia?]: caso 
de no ser legalizados antes de las 
elecciones, los candidatos del oar-
tido incluirán en su proqrama de for
ma especial la defensa de la repúbli
ca como forma democrática de uo-
biemo. 

PROHIBIR EN CALATAYUD 

Mayores cosas verdes, dijo Agra-
jes. A don Julián Muro Navarro, 
procurador familiár, registrador de 
la propiedad, y todo un largo etcé
tera, le han prohibido en Calatayud 
una oharla sobre el referéndum, al 
parecer, por no haber preserrtado 
ante el Gobierno Civil un ouión del 
acto, en el que intervenía también, 
por el P.S.A., el historiador Carlos 
Forcadell. El procurador socialdemó-
orata, víctima de la burocracia, ha
brá comprendido esta vez que —a 
pesar de! «sí»— prohibiendo tam
bién es gerundio. 

Además de los mítines del P.T.E. 
en seis salas de proyección de Za
ragoza, el referéndum fue noticia 

¡ H N l a l á n 

Sólo Bribián y Palacio, diputados, 
mostraron una rotunda oposición y 
han recibido po relio el aplauso 
caluroso de DEIBA 

Como hacía prever una masiva, si bien no especialmente inteli 
gente, campaña publicitaria, el referéndum arrojó en Aragón un saldo 
netamente favorable a los propósitos del Gobierno Suárez. El tema, 
trascendente, sólo ocupará de pasada esta crónica de una quincena 
especialmente rica en acontecimientos noticiables. 

A S I N O S L U C E E L P E L O 
en su día en Huesca, donde la opo
sición democrática dio su Drecepti-
va abstención, y en la capital maña 
de nuevo, cuando C.D.A. valoró los 
resultados —aún calientes— de la 
consulta como «un claro aislamien
to del bunker franquista» y un nota
ble deseo democrático en las gen
tes de los pueblos de España. 

Y ya sin gerundio, dejar aquí cons
tancia de un comunicado de DEIBA 
—duro comunicado, vive Dios— en 
el que se señala el «tono pactista» 
empleado por los cincuenta diputa
dos y presidentes, reunidos en Sos 
en las terceras jornadas de la Co
munidad General de Aragón, en tor
no al tema de la instalación de las 
nucleares en territorio aragonés. 
«En nuestra opinión —citamos tex
tualmente a DEIBA— esta acepta
ción no representa el sentir del pue
blo aragonés y mucho menos el de 
las comarcas afectadas; en esto 
sólo —dice la asociación caspoli-
na— se representan a sí mismos». 

UNA ASAMBLEA 
EN IMPASSE» 

'Para «impasse», y gordo, el de 
la Asamblea de Profesionales De
mócratas de Aragón. Así lo ha re
conocido la misma comisión perma
nente que, en un comunicado razo
nado, ofrece y solicita de las capas 
medias aragonesas una seria re
flexión .crítica. 

Nacida en diciembre del 75, la 
A.P.D.A. no ha dado los resultados 
que cabría haber esperado de aque
lla masiva reunión, celebrada ella 
todavía entonces en las catacumbas 
políticas. Las dificultades connatu
rales a la lucha por la democracia 
y la incapacidad de plasmar en al
ternativas concretas el proceso de 
lucha de los profesionales demócra
tas aragoneses ha evidenciado un 
desfase manifiesto entre los presu
puestos de la Asamblea y la reali
dad política y organizativa de nues
tros profesionales. 

De la reflexión, obligada en este 
caso, la A.P.D.A. puede sacar bas
tantes cosas en limpio incluso la 

Comunistas, 39 años después de Sariñena 

efectividad de unas hipotéticas 
Asambleas de zona y comarca, pro
posición concreta de la permanente 
en su deseo de articular en el mo
vimiento a esos profesionales del 
medio rural o pequeños núcleos ur
banos que componen, en puridad, 
ese «otro Aragón». 

Y ya que estamos con ilos profe
sionales, digamos que, en el mo
mento de redactar esta crónica, se 
da como seguro que el profesor To
más Pollán, detenido en el curso de 
la represión de la reciente campaña 
abstencionista, podrá, como se dice 
ahora, «comer los turrones en casa». 
Se pondrá así fin al encierro de un 
numeroso grupo de profesores en 
Ciencias. Un encierro «récord» que 

TERUEL. 
CRUZA 

De personajes como Cruz Mertínez 
Esteruelas se podrá dudar acerca de 
•la sinceridad de su repentina con-
.versión1 a la «democracia», pero lo 
que nadie puede poner en duda en 
lo sucesivo es su carácter madruaa-
dor. Sólo una semana después de 
que «Ludia» —órgano oficial del Mo
vimiento en Teruel— anunciara que 
este «turolense» nacido en Hospita
let de Llobregat presentaría candi
datura al Congreso de Diputados 
por la provincia en unión' de Pilar 
•Narvión y Jiménez Quílez, Cruz Mar
tínez pronunció una conferencia en 
el teatro Marín con el título «Situa
ción política actual». 

Aunque todos sabemos lo difícil 
que ihasta ahora iha resultado llenar 
un local en Teruel, en esta ocasión1 
se produjo el «milagro»; organizado 
el acto por la Jefatura Provincial del 
iMovimiiento, los distintos deleqados 
ministeriales se encargaron de Jla-
mar a sus subordinados para pre
guntarles el número de invitaciones 
que querían y presiones similares 
hubo también en otros organismos 
oficiales a la vez que la sugerencia 
ilegaba también a los alcaldes de la 
provincia, siendo precisamente el 

, de Teruel quien se encargó de hacer 
'la presentación del conferenciante 
con no muoha fortuna ya que se 
refirió al miembro de Alianza Popu
lar y líder de UJDJP.E. como «presi
dente de la UDiEPIE», y es que ante 
ja gran cantidad de siglas existentes 
resulta fácil meter el pie, Cruz Mar
tínez, que tía ido formando su idea
rio inspirándose simultáneamente en 
fuentes tan significativas como la 

CON EL 
CUESTAS 
Falange y los negocios de Ja fami
lia March, ¡hizo un encendido canto 
a la memoria de Franco y se ahorró 
cualqiuer tipo de contacto verbal 

con el público quizá temiendo repe
tir el ridículo de un acto similar que 
se desarro lió en otra ocasión1 v én 
cuyo coloquio se ie recordó que 
siendo Ministro de Educación había 
afirmado al Inaugurar un centro es
colar en Teruel que era necesario 
elevar el nivel cultural para facilitar 
la emignaclón. 

Pero no sólo se celebran en Te
ruel actos como el comentado: aun
que con muchas menos facilidades 
y bendiciones (más bien' lo contra
rio), en la primera quincena de di
ciembre ha habido un recital de La 
Bullonera y una conferencia de J. A. 

Biescas sobre «la situación econó
mica social de Teruel» en la que no 
sólo se pusieron de manifiesto ios 
graves problemas que hoy aquejan 
a ila provincia, sin oque también se 
discutieroni posibles soluciones. Pa
ra el recital —que supuso un gran 
éxito— no se pudo contar con el lo
cal del Instituto de Enseñanza Me
dia, ya que se alegó que no era un 
acto adecuado para sus alumnos, 
por lo que ai final se celebró en 
unas condiciones nada idóneas que 
sin embargo no restaron1 público ni 
entusiasmo. Como consecuencia de 
estas dos actividades, los alumnos 
del Colegio Universitario que Jos 
habían organizado sufrieron las con
siguientes reprimendas verbales, y 
es que hay actos y actos. Por otra 
parte, la Asociación Cultural Teruel 
ha celebrado una asamblea, tras un 
dilatado compás de espera, con ia 
presencia de medio centenar de so
cios que quisieron reelegir a la junta 
promotora, aunque ésta dimitió ante 
los obstáculos con que se ha en
contrado en su gestión, por lo que 
se procedió a su sustitución. De es
te tipo de actos sipuen sin ente
rarse los corresponsales de los dia
rios zaragozanos en sus anodinas 
crónicas, y es que aunque ellos no 
los encuentren, no son forasteros 
los que organizan actividades en 
Teruel al margen de los organismos 
oficiales, sino demócretas que no 
tienen ningún interés en conservar 
ni conseguir privilegio alguno. 

VICTOR PRUNEDA 

duró alrededor de las 168 horas, que 
no es poco decir. 

UN PEAJE PARA ARAGON 
Eso sí, nos quedaremos con el 

Canfranc en perfecta automoribun-
dia y nos despediremos —definiti
vamente- del ferocaril Val de Za-
fán-Tortosa, pero el peaje del túnel-
de la proyectada variante C de Mon-
repós va a ser más difícil de eludir. 

Dicen — y no precisamente las 
lenguas de doble f i lo— que la Ad
ministración, que para eso es de to
dos, vería con gusto que el túnel 
se llevase a cabo sin la intervención 
de los presupuestos del Estado. Y 
dicen que a la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, etc., 
no !le importaría correr con la obra 
a condición, claro, de cobrarnos 
luego un módico peaje por utilizar 
un viejo sueño aitoaragonés hecho 
realidad; o, dicho de otro modo, la 
Variante de Monrepós, verdadero 
«cuello de botella» de las comuni
caciones carreteras de Huesca. 

En f in, que no r|os parece ni 
medio bien. 

Tampoco ha gustado la «larga 
cambiada» que el señor Calvo So-
telo, ministro de Obras Públicas y 
menos públicas, ha dado al tema del 
Canfranc. En respuesta a una carta 
del presidente de la Corporación 
Provincial de Teruel, el «chef» del 
M.O.P. opina que «las inversiones 
y subvenciones que serían precisas 
para el restablecimiento, mejora y 
explotación del servicio (se refiere 
al Canfranc) pueden encontrar en la 
misma región otros usos alterna
tivos en los que su eficacia eco
nómico-social sea mayor». Entre es
tos usos (ignotos ellos] no se en
cuentra, desde luego, el del ferroca
rril de Val de Zafán, liquidado por 
informe del Banco Mundial y supri
mido en Consejo de Ministros allá 
por el año 1969. 

Esperemos —y lo hacemos since
ramente y de buena fe— que las 
peticiones aragonesas que sí pue
dan ser atendidas en el futuro no 
sean más autopistas de peaje, más 
túneles —también de peaje— y un 
trasvase Ebro - Pirineo Oriental que, 
como aquel que dice, está en el 
alero. 

Tiempos vendrán en que para re
correr esta tierra enteca, los ara-
gonesitos debamos pagar el perma
nente peaje que nos corresponde 
como indígenas sin importancia de 
este paisaje vacío abierto a todas 
las rapiñas. 

Y mientras tanto, así se nos luce 
el pelo. 

J. M. ARRANZ 
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Aparece "Tierras de Aragón" 

El crédito agrícola ¿para quién? 
Es un hecho conocido, que una de 

tas más pesadas iosas que pesan 
sobre nuestra agricultura es la falta 
de capitalización. Este motivo basta 
en muchas ocasiones para desani-
mar cualquier ««buen propósito»» de 
desarrotfo agrícola, o para justificar 
un prolongado abandono burocrá
tico. 

Y, efectivamente, es un dato que 
hay que tener en cuenta, pero no 
con fatalismo, desde un análisis es
tático, sino viéndolo como un ele
mento más que en estos momentos 
juega un determinado papel sobre 
el desarrofio agrícoia, pero que in
dudablemente ha tenido un proceso 
de gestación y unas fuerzas motri
ces que lo hah impulsado. Es de
cir, s i el campo hoy día se en
cuentra descapitalizado, ¿cómo ha 
sido esto?, ¿por qué? 

El proceso de descapitalización 
del sector agrario, ha estado unido 
en España aí crecimiento económico 
«celerado de los demás sectores. 
Si en un principio, en la formación 
del gran capital financiero, el sec
tor primario tuvo una importancia 
decisiva, más tarde, cuando de lo 
que se ha tratado ha sido de po
ner en marcha un desarrollo eco
nómico sobre la base de ese po
tencial financiero, el sector prima
rio ha quedado totalmente margi
nado, 

Eí crecimiento económico de los 
años de desarrollo, no solamente 
dejó de lado la realización inmedia
ta de todas aquellas formas estruc
turales que hubieran permitido en 
un futuro próximo haber mantenido 
al sector primario en una relación 
equilibrada con otros de rentabili
dad más inmediata —y esto ai me
nor costo social—, sino que, ade
más, creó una serie de mecanis
mos —financieros, fiscales o comer
ciales— que permitieron la progre
siva descapitalización del sector, su 
pérdida de la capacidad de generar 
valor añadido reinvertibte en el 
sector. 

Tal vez el hecho de que la renta 
per cápíta el sector agrario, que 
hace unos diez años equivalía al 
42 % de la percibida por la indus
tria y servicios y al 50 % de la 
media nacional, ai terminar el año 
1975 haya descendido ai 33 % de 
la industria y servicios y al 46 % 
dte ta media nacional, nos puede 
mostrar la celeridad con que este 
proceso se está agravando confor
me ei «desarrollo económico» se 
afianza y sus mecanismos van 
actuando más despiadadamente. 

Unos mecanismos entre los que 
juega un papel importante ei pro
gresivo desequilibrio entre los pre-
d o s pagados y los percibidos por 
ios agricultores que se puedo ver 
en el cuadro. 

gido los grandes imperios económi
cos en la transformación y comer
cialización de los productos agríco
las, en el abastecimiento industrial 
al campo, que sustentados en una 
situación económica claramente re
gresiva para eí sector primario, y 
en la falta de claridad y racionali
zación en el sector comercial, ob
tienen sus plusvalías a costa de un 
elevado coste social. , 

De aquí que el campo este d es-
capitalizado, aun cuando conserve 
todavía la suficiente rentabilidad 
como para generar un valor añadido 
que, en manos ajenas al sector, 
puede hacer crecer grandes indus
trias o prosperar inversiones. 

Así las cosas, resulta evidente la 
urgencia de una serie de medidas, 
que —sobre la base de una supe-
ración de tos actuales criterios de 
«desarrollo económico»—, aseguren 
la rentabilidad del sector primario 
y corrijan aquellos mecanismos que 
hoy día empujan su tendencia re
gresiva. Todo ello dentro de una 
planificación racional y socialmente 
justa del crecimiento económico. 

í Ú * I 

• 

El conseguir ios mecanismos de 
capitalización progresiva del sector 
primario, como elementos Inricati-
vos de una acertada planificación 
económica, resulta urgente. De ahí 
que a la hora de plantear ipa al
ternativa agraria, adquiera gran Im
portancia al analizar el papel que 
algunos resortes económicos po
drían jugar en este proceso, y en
tre todos, tal vez como fundamental, 
el del crédito agrícola. 

EL CREDITO AGRICOLA: SU PAPEL 
EN LA ECONOMIA DEL SECTOR 

El crédito agrario, en unas es
tructuras económicas que han su
frido una paulatina pérdida en su 
capacidad de engendrar y retener 

Años 

Prec. Percib. 
Prec. Pagad, 

Indice 1964 = 100 
1985 1867 1S69 
t18.S 117,2 131,1 
103.3 108,9 111,7 

1971 1973 
136.5 168.7 
119.9 135.1 

1974 
184,5 
175.9 

1975 1976 
206,7 233.7 
190,2 201,0 

(Indices del Ministerio de Agricultura) 

Es fácil descubrir en esta rela
ción comercial lo poco que ei agri
cultor puede dedicar a reinvertir en 
la producción agraria. 

Sin embargo el sector primario 
no ha perdido su rentabilidad, sigue 
engendrando un importante valor 
añadido, que por conocidos y cui
dados mecanismos se dirige rápi
damente a otros sectores. 

Y así, mientras las estructuras 
productivas agrarias se mantienen 
en gran medida ancladas en el si
glo pasado, los mecanismos de 
trasvase de rentas crecen rápida
mente. La Industria alimenticia se 
sitúa sin dificultad entre los mejo-
res negocios del país, los grandes 
monopolio» de la comercialización 
{Mercas), crecen pujantes aí ampa
ro de la tutela oficial 

Como resultado de esta situación, 
las tendencias económicas se dis
paran, los conflictos se empiezan a 
repetir, y fj» que es peor: han sur-

valor añadido, adquiere una impor
tancia capital. Resulta un Instru
mento financiero necesario, capaz 
de permitir ta progresiva reforma 
de las estructures productivas y de 
equipamiento que haga posible una 
mayor rentabilidad del trabajo In
vertido. 

Desde luego, este factor ha de 
venir acompañado forzosamente de 
otra serie de medidas —reforma 
fiscal, apoyo al cooperativismo, In
tervención del sector público, con
trol de mercados— que sustituyan 
los actuales mecanismos de tras
vase de rentas. 

Sin embargo, hoy día resulta con
fuso hablar del Crédito Agíícola co
mo una panacea, capaz de resolver 
los males del sector agrícola, ya 
que en sí ni es un Invento recien
te ni se puede señalar como una 
medida privativa de determinado 
tipo de desarrollo económico. 

Y esto porque en el actual «de
sarrollo económico» que padece
mos, el crédito agrícola ha figurado 
siempre como un mecanismo más 
—importante— que reforzaba el 
proceso de trasvase de rentas y 
descapitalización del sector. 

Podemos ver en el cuadro, cómo 
el crédito agrícola ha experimenta
do una rápida y sostenida alza, pre
cisamente en el período en que el 
sector primario ha experimentado el 
crecimiento de su endeudamiento 
exterior y ha perdido la mayoría de 
su capacidad de reinversión. 

Con basíante retraso, llega 
a nuestras manos el número 1 
de «Tierras de Aragón», bole
tín informativo de la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de 
Aragón. 

En una docena de páginas, 
bastante bien aprovechadas, los 
hombres de la Unión repasan 
cuidadosamente la coyuntura 
del campo aragonés, así como 
la estructura productiva y el re
parto de la propiedad de la 
tierra (concretamente, se repro
duce un artículo de J. A. Bies-
cas aparecido en ANDALAN). 
Los fertil izantes, la almendra, 
los daños causados por el pe
drisco, la seguridad social agra
ria y otro? temas de actualidad 
son tratados exhaustivamente 
en este primer «Tierras de Ara
gón» que bien merece tener 
una periódica posteridad. 

E S Tierras de Aragón 
BOLETIN TNF0RKATTV0 DE LA 
UHI0N DE AGPICULTORES Y 

OAHADEROS DE ARAGON 

mo han ¿u.bí.do l a 
í ü t . . . todt 
id uva, ta 

ta¿ ¿í.m¿tittit ta i 
a atmtndtit t i t i a. tui puteio M 

t i p¿i*¿tnto i t vtrtdtn a 

pai-ttiza agKaiia 

í i ít izüt dt ta. HíKmaniad Haclonat y di ta i Cd 
un S¿nd¿cat¿i,mo at fieiv-tcta tíe tot cutpablti 

míe* quí no*tbA.ibamó¿ ¡t&tti, at ¿ÍÍLVÍ-
CÍO dt tei qut mandai 
dít atUno aediíeío cíe eit t 
qiiÁtK t-cpo de pAogxno que 

de tai ¿nt i i tAt i . 

ms PE ARARON, 
cr ta p*e.Ksa. e 
Somoi un maviml 
«Oi dtiindltnd* 

tt.ta ítUtonííU de 

EVOLUCION DEL CREDITO AGRICOLA (En millones de pesetas) 

Años 
1964 
1968 
1972 

Organismos 
oficiales 

6.730 
11.497 
16.553 

Crédito oficial 
5.559 

13,546 
17.738 

Crédito privado 
42346 
87.601 

145.877 

La función negativa que el Crédi
to puede haber jugado pues, habrá 
que ir a buscarla en ej papel que 
a éste se le ha asignado respecto 
at desarrollo agrícola. 

Ei crédito agrícola ha Intervenido 
fundamentalmente como un instru
mento financiero de actuación co
yuntura!, olvidando rápidamente su 
posible intervención como palanca 
financiera capaz de renovar estruc
turas a medio y largo plazo dentro 
de una planificación racional. Los 
problemas de fondo de la agricul
tura han seguido sin las suficientes 
inversiones, mientras se financiaba 
copiosamente la mecanización Irra
cional, elconsumo Incontrolado de 
equipo nldustrial, la adaptación su
perficial y apresurada a las nuevas 
exigencias de mercado. Así, el ano 
1971, lo» créditos a corto plazo Cde 
campaña) llegaron a alcanzar la ci
fra de 63.983 millones de pesetas, 
mientras que los concedidos a pla
zo medio y largo Caí equipamiento 
y mejoras de estructuras) eran de 
96,607 millones de pesetas (de ellos 
50.797 procedentes de organismos 
oficiales). De esta manera, el cré
dito agrícola ha contribuido de for-
ma notoria a mantener unas estruc
turas poco estables á través de su 
actuación como escape coyuntural. 

Por otro lado, a la vez que las 
Instituciones financieras privadas 
ocupaban las posiciones más desta
cadas en el crédito agrícola, este 
iba sustituyendo a fas aubvenclo-
n m . Sí bien puede parecer que am
bos mecanismos financieros —cré
dito y subvenciones— adolecen del 
mismo defecto de tener una orien
tación coyuntural, las subvenciones 
suponen una concepción más racio
nal y justa sobre el desarrollo eco
nómico de un sector definido. Se 
trata con e l modelo de ta subven
ción, de financiar hoy día a fondo 
perdido esperando amortizar estas 
inversiones en el momento en que 
• I sector adquiera la rentabilidad 
prevista. El sistema de la subven-
ción cierra el círcuto del capital en 
el mismo sector en el que se ha 
invertido, evitando así un efecto del 
crédito —y más a corto plazo— 
püeáe producir de rebote, que es 

la descapítalización del sector a pe
sar y precisamente por esos crédi
tos, que imponen un endeudamien
to rápido de su balanza comercial 
interna. Con ello, las propias inver
siones que parecen que deberían 
permitir al sector ir aumentando su 
renta, impide que ésta se desarro
lle, trasvasando una parte importan
te del capital generado a otros sec
tores a través de las amortizacio
nes. 

Asi , en 1973, los créditos agra
rios ascendieron de 22.453 millones 
de pesetas a 33.877 en 1974, mien
tras las subvenciones descendían en 
el mismo período de 7.647 millones 
de pesetas ja 5.000. Como lógica 
contrapartida, el capítulo de amorti
zaciones dentro de la evolución de 
ta renta agraria ha pasado de 2.416 
millones en 1960 a 5.097 en 1965, 
10.110 en ÍB70 y 12.147 en 1972. 

Si la inversión puede producir 
pues, resultados tan dispares en el 
desarrollo económico de un sector. 

Total no podemos hablar indiscriminada-
52.675 mente de ella a la hora de formu

l i 2.644 lar una alternativa socio-económica 
180.168 para este sector. 

Será preciso, por el contrario, 
analizar detalladamente los cauces 
que han dirigido esta inversión y 
ios criterios que la ha nimpuisado. 
Habrá que analizar muy bien los 
mecanismos que han articulado es
ta política económica para no caer 
en la perogrullada de intentar lle
var a cabo unos nuevos planes a 
través de viejas y viciadas estruc
turas. 

Después de lo visto, habría que 
estudiar fundamentalmente los me
canismos y las instituciones que 
han manejado el crédito para el 
campo en ios últimos años y defi
nir una alternativa que corte la vi
ciada situación actual, propósito de 
un próximo trabajo. 

ENRIQUE ORTEGO 

(Próximo capítulo: «Quién ha uti
lizado el Crédito Agrícola). 
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PORTUGAL ELECCIONES 

L A CUERDA EN FLOJA 

iil 

Con las cuattas elecciones después de la revolución, esta vez para las 
Cámaras Ejecutivas Municipales, Asambleas Municipales y asambleas de 
barrio, Portugal completa la institucionalización democrática del país. A par
tir de ahora el pueblo portugués va a poder influir más directamente en los 
asuntos relacionados con la vida municipal. 

R t I T Q I I 

En la crisis, la reacción gana, el pueblo pierde. 

Y eso es un tanto importante que 
el pueblo y la democracia en Por
tugal se anotan. Pero es un avance 
que viene empañado por graves pro
blemas, que permiten afirmar que, 
en lo fundamental, la perspectiva en 
Portugal continúa tras estas eleccio-
ines tan poco clara como antes. 

La importante abstención del elec
torado, 33,5 %, pone de relieve un 
cierto cansancio, una pérdida de in
terés y de confianza en un sector 
amplio de <\a población, que puede 
ser en el futuro campo abonado pa
ra 'las maniobras de la reacción. 

i a profunda crisis económica ha 
gravitado con fuerza a la hora de la 
votación y de la abstención. El paro, 
la inflación, el deterioro del nivel 
de vida de la población, está con
tribuyendo sin duda a que el des
contento aumente entre 'las masas, 
y a que una parte de estas cuestio
nes no sólo al Gobierno sino al sis
tema y lo que éste les aporta. 

No se ha votado nomioalmente, 
sino por los partidos. Ello ha dado 
un carácter político a estas elec
ciones similar al de anteriores co
micios. Y cuatro elecciones pareci
das en 20 meses inducen a la indi
ferencia. Pero Jo peor de esto es 
que la batalla electoral no se ha 
hecho más que en pequeña medida 
en torno a los problemas concretos 
de las masas en ayuntamientos y ba
rriadas. Se ha iperdido la posibilidad 
de un gran debate popular en torno 
a estos problemas, que hubiera des
pertado mucho interés en la pobla
ción y hubiera significado un avan
ce importante en la conciencia y la 
organización de los ciudadanos, en 
el camlino de hacer de estas insti
tuciones intermedias que son los 

ayuntamientos y las organizaciones 
de barrio, órganos de poder y de 
participación del pueblo, de demo
cratización del Estado. 

La derecha ha realizado una viru
lenta campaña contra el Gobierno y 
los partidos de izquierda, recurrien
do a todo tipo de acusaciones. Y ha 
combinado esto con el atentado v 
la bomba. Contribuyendo a crear un 
clima de confusión, de temor e ines
tabilidad. 

En cuanto al resultado mismo de 
las elecciones, ha seguido en 'lo 
esencial el equilibrio anterior. El 
Partido Socialista con el 32 por 
ciento de los votos mantiene sus 
electores. También la derecha y el 
centro derecha. Dos variaciones im
portantes se han producido: el con
siderable aumento de votos del f ren
te Electoral del Pueblo Unido, con 
el Partido Comunista como fuerza 
fundamental, que obtiene cerca del 
18 por ciento; de otro lado, el des
calabro de los grupos de extrema 
izquierda encuadrados en el Movi
miento de Unidad Popular, con el 
2,5 por ciento de votos. 

Tras estas elecciones el Partido 
Socialista, según declaraciones de 
Soares, seguirá gobernando en so
litario. 

iMUentras tanto, la vida económica, 
social y política, sigue un lento pe
ro constante deterioro. Como decía 
al principio, después de las eleccio
nes municipales, el porvenir sigue 
apareciendo en Portugal, cuando me
nos, confuso. Mientras no se de
muestre lo contrario, de la división 
de la 'izquierda ha salido siempre 
ganando la rección y perdiendo el 
pueblo. 

Vicente CAZCARRA 
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y sus 60 grupos 

Mientras en la estable República 
Federal Alemana, Schmidt es reele
gido Canciller por cuatro años y en 
la inestable República italiana la De
mocracia Cristiana sigue negándose 
a cualquier tipo de compromiso con 
el Partido Comunista y su potente 
electorado en medio de un ambien
te social crítico y deteriorado por 
las intensas acciones terroristas de 
los últimos días, en la vecina Fran
cia, bajo el manto del ex primer 
ministro Chirac y bajo la sombra de 
De Gaulle, la derecha se da a sí 
misma una nueva cara, más hosca 
indudablemente que la de la patro
cinada por los elegantes modos de 
Giscard. 

A principios de diciembre, bajo la 
batuta de Chirac, los restos de la 
UDR gaulllsta, prensados en el Par
lamento galo entre los diputados de 
la izquierda y los que siguen la co
rriente giscardiana, se transforma
ban en lo que se pretende un par
tido político más definido y compac
to, la RPR o Unión (Rassemblement) 
Por la República. No deja de ser 
significativo que meses antes de las 
elecciones legislativas del 77, un 
sector de la sociedad francesa aban
done los ropajes giscardianos y se 
vista de derecha auténtica y tradi
cional. 

Miterrand ha comparado la situa
ción actual con la de 1934. Tras ia 
política económica de Giscard, el 
gran capital se muestra escéptico, 
las clases medias se empobrecen, 
la clase obrera es cada vez más 
afectada por la situación de paro... 
Según el Presidente del Partido So
cialista Francés, «esta situación va 
a crear una derecha más dura». El 
endurecimiento es proporcional a la 
gravedad de la crisis económica y 
al miedo a una victoria de la iz
quierda en las próximas legislaturas. 

La derecha de Chirac se va a pre
sentar con fuertes notas naciona
listas y populistas siguiendo una tra
dición muy francesa que se remon
ta más allá del mismo De Gaulle. 
Por si acaso, su Jefe de fila ya afir-

^na^on^toda^eguridad que ia unión 

de socialistas y comunistas es irre
versible. Correlativamente, Marcháis 
declara que Giscard y Chirac se di
ferencian entre sí como dos hojas 
verdes del mismo tamaño. 

Miterrand; por el contrario, en
cuentra diferencias entre ia tenden
cia autoritaria de Chirac y un Gis
card que «se esfuerza en presentar 
apariencias benignas y no inspira te
mor a nadie». Parece que a Miterrand 
le preocupa el efecto electoral que 
pueda tener ia presencia simultánea 
de la derecha disfrazada de centro 
de Giscard y la de esta nueva de
recha sin ambages de Chirac. Natu
ralmente, para alcanzar una mayoría 

Chirac, batuta gaullista. 

electoral, las dos caras de la dere
cha se tendrían que resumir en un 
mismo rostro y así ya se puede ir 
interpretando la estrategia de Chi
rac, que a lo que aspira es a cam

biar las correlaciones de fuerza den
tro de la derecha de un modo fa
vorable a los herederos más reac
cionarios del gaullismo. 

Giscard también considera seria
mente a estos adversarios que le 
han surgido en su familia y los acu
sa de inmovilismo y de conservadu
rismo en contraposición con sus 
ideas «progresistas». También los 
ha llamado politicastros. Y hasta 
piensa en la posibilidad de propo
ner a la Asamblea la modificación 
de la ley electoral reemplazando el 
actual escrutinio mayorHario a dos 
vueltas por el proporcional. El ac
tual procedimiento electoral fue in
troducido por De Gaulle y por su 
causa, un diputado gaullista costaba 
71.000 votos, uno socialista 50.000 y 
un comunista 70.000. Más caros eran 
los diputados centristas (la baza 
giscardiana) que necesitaba 90.000 
votos. Así se hacía la democracia 
en la posguerra. Naturalmente, un 
proyecto de reforma del injusto pro
cedimiento electoral pasaría cómo
damente por la Asamblea al reunir 
los votos de giscardianos, socialis
tas y comunistas. 

Solo que este juego presidencial 
para debilitar a su competidor Chi
rac, resultaría peligroso para el ca
pital nacional e internacional en la 
medida en que iba a favorecer ob 
jetivamente las posibilidades electo
rales de la Unión de Izquierda. La 
pretensión de Giscard podría ser 
sustituir en la mayoría a los gaullis 
tas por los socialistas. Contra esa 
pretensión debe ser mantenida a to
da costa la unidad de ia izquierda 
como única solución alternativa. 

Así está la partida para las próxi
mas legislativas. Entretanto, Kissin-
guer va traspasando los poderes a 
su antiguo asesor en el Vietnam Cy-
rus Vanee, mientras los norteameri
canos, que siguen siendo el pueblo 
más bárbaro de la tierra, parece que 
van a contemplar, como si de un 
telefilm se tratara, la ejecución te
levisada de Gilmore. 

C. FORCADELL 
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Los pasados 11 y 12 de d ic iembre se celebró 
en Zaragoza la I I Conferencia del Par t ido Co
munis ta de España en Aragón. Se l levó a cabo 
la elección del Comité Regional. AND A L A N en
trevista a Vicente Cazcarra, colaborador del quin
cenario desde sus inicios, a la vez que saluda 
los esfuerzos del Part ido Comunista de bspana 
por imponer su presencia legal en la polí t ica na
cional. 

A N D A L A N : ¿Cómo véis las perspectivas de le
galización del P.C.E. 

V. Cazcarra: E n p r imer lugar, no nos resigna
mos a la no legalización. N o existe n ingún t ipo 
de argumento para ello y sería negativo, fundar 
mentalmente para el con junto del país que cual
quier par t ido po l í t ico se v iera situado al mar
gen de la legalidad. Pienso que la legalización del 
P.C.E. y de todos los part idos polít icos es una 
idea que se va abr iendo camino incluso entre 
exista una const i tuc ión realmente democrát ica 
siquiera en los medios mi l i tares hay una resis
tencia seria. 

A N D A L A N : ¿Cómo véis, en la s i tuación actual 
después del referéndum, la func ión y la existen
cia de los organismos uni tar ios de la oposición? 

V. Cazcarra: Entendemos que hoy es tan impor
tante como siempre mantener y for talecer la uni 
dad democrát ica. Todavía hay que conseguir las 
l ibertades y es necesario respaldar uni tar iamen
te la negociación con el gobierno. Hasta que no 
los sectores más reticentes. Pensamos que n i 
siguen vigentes los planteamientos uni tar ios de 
la oposición democrát ica. Pero naturalmente, du
rante la negociación, la d inámica de los organis
mos uni tar ios puede quedar algo en suspenso, y 
cara a las elecciones es posible que se desarro
l le una d inámica nueva. Esto no se contradice 
con que en él t ransfondo tenga que darse toda
vía un acuerdo básico, aunque sus fo rmas pue
dan cambiar. 

A N D A L A N : ¿Vuestra ac t i tud ante las eleccio
nes? 

V. Cazcarra: Hemos acordado sal i r a la pales
t ra con nuestros propios candidatos y nuestros, 
programas. Junto con personas independientes 
que acepten nuestro programa. Nuest ro ob je t ivo 
con esto es demostrar que somos un par t ido de
mocrát ico que estamos' por el juego electoral y 
demostrar que no se nos puede marg inar y que 
somos una fuerza real con la que hay que contar. 
Ahora bien, a la vez entendemos que debemos 
ral izar todo t ipo de alianzas para potenciar la 
inf luencia de la izquierda y de las fuerzas demo
cráticas. Esto supone la realización de acuerdos 
con otras fuerzas polít icas a n ivel nacional y re
gional en func ión de las condiciones que existan. 

A par t i r de la presentación de nuestras pro
pias l istas queda abier ta la posib i l idad de am
pl iar las o fund i r las en candidaturas democrát i 
cas conjuntas. E n este sentido, a n ive l regional 
tenemos interés en l legar a acuerdos cara a las 
elecciones con el P.S.A. y con las fuerzas que 
compar tan nuestras posiciones. S i nos vemos ob l i 
gados a actuar desde la i legal idad o desde la 
tolerancia s imple, presentaremos candidaturas de 
denuncia. S i no se legalizan todos los part idos 
polít icos no va a haber posib i l idad de consenso 
en el país, n i va a haber solución a la apremiante 
cr is is económica. 

A N D A L A N : ¿Cuál es vuestra ac t i tud respecto 
a la elaboración, en marcha desde él Colegio de 
Abogados, de un Proyecto de Estatutos de Autch 
nomía para la región aragonesa, y qué soporte 
pol í t ico pensáis debería tener este marco, ju r í 
dico? 

V. Cazcarra: Apoyamos jun to con las demás 
fuerzas la elaboración del Proyecto de Estatutos. 
Su presentación será un paso impor tan te para 
poder abr i r un debate en todo Aragón y la opor
tun idad de con fo rmar un ampl io organismo cons
t i tuyente en él con jun to de la región aragonesa. 

Vicente Cazcarra, Secretario General 
E l pasado sábado, 18 de diciembre, reunido el Pleno del Co

mité Regional de Aragón del Partido Comunista de España, fue 
eiegido Secretario General de la Organización Aragonesa el ca
marada Vicente Cazcarra Cremallé. 

La elección constituye la culminación de un proceso critico 
—político y orgánico— que se ha desarrollado en el partido en 
Aragón alrededor de su 2.a conferencia, terminándose así de es
tructurar la dirección regional. . 

E l Partido quiere poner al conocimiento de la opinión publica 
aragonesa unas pequeñas notas biográficas que perfilan la perso
nalidad política de este camarada salido oficialmente de ia clan
destinidad en la reunión de Roma del Pleno del Comité Central el 
pasado junio. , _. M. _ 

Está casado, 41 años y con 22 de militància en el Partido. Con
denado en Consejo de Guerra a 17 años, cumplirá 6 en Barcelona 
y especialmente en Burgos. Desde su salida de la cárcel, dedicado 
completamente a la actividad política, fue elegido en 1968 para 
el Comité Central y en 1970 para el Comité Ejecutivo, en el que 
ha venido desarrollando tareas específicas de dirección y. elabo-
racrért a nivel nacional durante los últimos años. 

.Principal sintetizádor de las aspiraciones regiohalistas de los 
comités de nuestra región fue el responsable del «Manifiesto Ara-
gonesista» publicado por el P . C . E . al final de los años sesenta, y 
que hoy^ en la retrospectiva del nuevo regionalismo aragonés apa
rece como uno de ios hitos nada desdeñable, aunque —como él 
mismo repite— el aragonesismo no es título salido de ningún do
cumento, sino el producto lógico de haber vivido intensamente en 
su propia tierra los problemas concretos de los profesionales, los 
intelectuales, los campesinos, los estudiantes y los obreros ara
goneses. 

(Secretaría de Prensa del, Comité Regional de Aragón del Parti
do Comunista Español). 
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OBISPO OLIVER: 
DE ARAGON... 

...PARA ARAGON 

ue Madrid a Tarazona pasando por 
Carabanchel. 

DE alguna manera, los votos que 
hace escasamente un mes se 

hacían desde estas mismas páginas 
por la progresiva deüneación de 
una Iglesia para Aragón más sinto
nizada con el hecho regional (ver 
ANDALAN n.0 102, pág. 16), parece 
que llevan camino de ir concretán
dose. A principios de la presente 
semana llegaba la noticia del nom
bramiento del turolense Victorio 
Oliver Domingo para cubrir el epis
copado de Tarazona, vacante al ser 
trasladado a su vez su titular, Fran
cisco Alvarez Martínez a la sede 
plena de Calahorra - Logroño - La 
Calzada. 

En conversación de urgencia, el 
nuevo obispo de Tarazona —y, ¡un
to con Damián Iguacen, obispo de 
Teruel - Albarracín, los dos únicos 
obispos aragoneses en nuestras se
des—, manifestó a ANDALAN su 
alegría por acercarse a su tierra 
(Oliver Domingo nació en Mezquita 
de Jarque, Teruel, hace ahora 47 
años), si bien no ocultaba su preocu
pación por la incidencia negativa 
que su marcha podía suponer sobre 
el equipo vicarial que ha venido fra
guándose en la capital de España 
en torno a Enrique y Tarancón. En 
efecto, obispo auxiliar del presiden
te de la Confederación Episcopal, y 
vicario de la populosa barriada de 
Carabanchel, Oliver Domingo ha ve
nido trabajando en los últimos años 
en estrecho colaboración con los 
otros ocho vicarios que configuran 
las diócesis. Blanco, en repetidas 
ocasiones, de sonadas arremetidas 
del «bunker», ha venido distinguién
dose por una tan sencilla como pro
funda misión social, «no desde el 
mandato o la dirección, sino desde 
la única forma que yo entiendo la 
misión evangélica: la ayuda, el ser
vicio». 

Venciendo, al parecer, fuertes pre
siones paar que no abandonase su 
puesto en Madrid —oposición que ha
bría tenido su más alto valedor en 
el mismísimo cardenal Tarancón—, 
Oliver Domingo se hará cargo de la 
diócesis de Tarazona —ahora, sin la 
carga que suponía para el anterior 
titular la administración apostólica de 
la diócesis tricéfala riojana— cuan
do llegue la bula de Roma, dentro 
de un mes aproximadamente. 

Preguntado acerca de su visión de 
Aragón y de sus impresiones acerca 
de ANDALAN —del que es, nos cons
ta, asiduo lector—, el nuevo obispo 
de Tarazona manifestó que, a pesar 
de la distancia, ha seguido con 
preocupación la pérdida de ritmo vi
tal que ha venido acusando Aragón 
en los últimos años y, muy especial
mente, su provincia natal, Teruel. 
Respecto a ANDALAN, Oliver Domin
go manifestó que en algunos momen
tos discrepaba «de la imagen amar
ga, desesperanzada, realmente as
fixiante» que se había dado desde 
estas páginas, pero desde el con
vencimiento de que reencontrar la 
esperanza y los caminos, no va a 
ser tarea fácil. 

1977, como decíamos días atrás, 
va a ser año de vacantes en las se
des episcopales aragonesas. Al hilo 
de las expectativas, en determinados 
sectores de opinión aragoneses se 
ha interpretado el nombramiento de 
Oliver Domingo como un primer 
tanteo. 

¿Será, simplemente, eso? Tiempo 
al tiempo. 

MARCUELLO 

e n su c e n t e i a b i o LQg ARAGONESES DE LA 
INSTITTCION LIBRE DE ENSEÑANZA 

E l 29 de octubre de ISTé^ un grupoe ex catedráticos de la Uni
versidad de Madrid, que se habían ^ forzados a abandonar sus 
puestos como protesta por la circular ( ministro Orovio suprimien
do toda libertad de cátedra, fundan Sonadamente la Institución 
L i b r e de Enseñanza. E n torno a la fiĝ  de Francisco Giner de los 
Ríos, nombres tan destacados como el epresidente de la1 Ir República, 
Salmerón^ Gumersindo de Azcárate, % ; Montero Ríos... Es te Cen
tro privado, que inicialmente prctende;er una Universidad Libre y 
se reduce finalmente (cuando el «apenrfsta» Sagasta devuelve sus 
cátedras a los cesados en 1881) a cokjs de primera y segunda ense
ñanza, verá pasar por sus ^ulas a lo l̂ 0 de 60 años —hasta que la 
Guerra Civi l arroje al exilio a sus propales dirigentes— a los prin
cipales impulsores de la fcultura esp^a. Recordar la vinculación 
a la I L E de «Clarín», Altamira, Cos( Besteiro, F. De los Ríos, 
Zulueta, J . X i r a u , Antonio Machado, % Ramón Jiménez, Pérez de 
Ayala, Azañá, Américo Castro, Ortega, lzuriaga, Jiménez Asúa, Caja! , 
R. Garande y un largo etcétera, bastia para considerar necesaria
mente a la Institución como uno del principales viveros políticos 
y culturales de la España conten^>orí;a. En su trayectoria inicial 
Intervinieron también varios destacadt aragoneses, y de modo emi
nente Joaquín Costa, y a ese papel, asijmd a los apoyos aragoneses 
a l a I L E , vamos a hacer escueta refereia aquí, como pequeño home
naje en el centenario de su creación 

LA BURGUESIA REVOLUCIONARIA 
ARAGONESA 

En los antecedentes inmediatos 
del lívida1! impulso creador, hay que 
hacer necesaria referencia a los 
acontecimientos revolucionarlos del 
llamado «seisenio liberal», de 1868 
a 1874. España vive entonces, a rit
mo acelerado, ©I breve reinado de 
Amadeo de Saboya y la i República 
entre dos inestables regencias de 
Serrano. Esa España que aún no pu
do ser, agitada e inquieta, alumbra 
sin embargo ideas, momentos y 
personas de gran altura política y 
humana; es, en realidad —y la His
toria lo ha mostrado así luego— el 
final de una etapa, el canto de cis
ne de una burguesía revolucionaria 
que, tras el golpe militar de Sagun-
to va a ser confinada al terreno pri
vado y semiclandestino, como va a 
ser el caso de las gentes de la HE. 
Mientras 'la Restauración, con sus 
chanchullos electorales, sus oligar
cas y caciques, arrastra ios «años 
bobos» de f in de siglo, gentes como 
Costa, Borao. Jbsé Fernando Gonzá
lez, G'H Berges, Joaquín Arnau, son 
en Aragón paradigma del intelectual 
que —^desde Larra al 98— anhelan 
«una burguesía amplia, -culta y com
prensiva». 

Jerónimo Borao es el más viejo 
de este espléndido grupo. Héroe ciu
dadano en la revolución de 1854, 
tras !a «Gloriosa» caída de Isabel 11 
es nombrado Rector de ta Universi
dad de Zaragoza, y desde ella man
tiene cordial relación y correspon
dencia con el de la «Centrad» —oue 

José Fernando González. 

no deseará ser centralista ahorar—, 
Fernando de Castro. Sin embargo, 
Borao es posibilista y, acaso mode
rado por ia edad, acepta con algún 
entusiasmo la monarquía constitucio-
neA de Amadeo de Saboya, y así lo 
manifiesta ante ©I nuevo rey. en 
Casino monárquico - liberal; pero 
estudiantes de esta Universidad, 
cambio, han organizado el año ante
rior —noviembre de 1870-— una for
midable protesta por el nombra
miento. 

Di MINISTROS 
ÍÍA I REPUBUCA 

i en 1873, van a destacar do$ 
araneses que ocupan carteras mir 
niiriaies y que luego serán impor
tes putitailes de la Institución. E| 
ra interesante, José Fernando G o ^ 
2} Sànchez-'TÇh. Jaca, 1836) estu-r 
di .Deredio en Zaragoza a la vez 
trabaja para poder vivir, y pron-
tô a a ser prestigioso abogado y 
pídista en Madrid escribiendo en 
•I OiscusiÒn», «ia 'Democracia» 
•Ilustración Española y America-
o etc. Diputado por su Huesca 
K, subsecretario de Gobernación, 
SÍ dos veces ministro en la Repu
lí: de Gracia y Justicia con Pi 
ïjrgall y de Fomento con Salme-
«Ya conocido por sus numerosas 
jscenderrtales intervenciones par-
diarias, presentó una importan
ts de Instrucción Pública —que 
negaría a votarse—, y ia de Ju
ra Mixtos. La 'ley de Instrucción 
ele inspiración gineriana. Gonzá-
tertenecía desde 1866 al Impor
ti centro conspirador de Antón 
^ con Figueras y Salmerón, y 
«Sociedad Abolicionista que pre-
s De Castro desde 1896, y' más 
ti fundaría con su íntimo Azcá-
ry Melquíades Alvarez, ios tres 
¡ucionistas, el Partido Reformis-
•íUy vinculado, pues, a todas las 

de la ILE, ya en 1869 había 
kiado en el Boletín-Revista 
di Universidad de Madrid la im-
pilidad de fundar una universidad 
ilpor el decaimiento político del 
p Secretario General de ía Uni-
vted de Madrid, dimite al ser 
nrado Amadeo i, por ser repu-
bió convencido. Aunque tras la 
lluración emprende un duro exl-
11875-1881), colabora en diversa 
pa y apoya siempre con entu-
si) a la liÚE de que será proteo-
t( socio. En vísperas a la revolu-
cda septiembre había escrito los 
tilde Huesca y Zaragoza para la 
•lica General de España», per 
tiente documentados, 
oho más conocido hasta hoy en 
iíoria aragonesa —tan «zaragoza-
ú Joaquín Gil Berges sucedió a 
te en el ministerio de Fomen-
¡uando la presidencia pasa a 
3rón, aunque su gestión será 
('fada por Jiménez-iandi: «pa-
iJdir compromisos, suspendió la 
ición de los traídos y llevados 
ftos de Instrucción Pública, pre
ndo la, proximidad del nuevo 
* Excuso decir que la obra de 
! ya no vio nunca las páginas 
» Gaceta». Sin embargo, Gil 
® sería el gran líder republi-
M Zaragoza, diputado durante 
l*8 lagislaturas y buen amigo 
' tfa. Si estuvo o no en su ma-

•*ber llevado e l espíritu de 
i "iinisterio encargado de 

ni, es algo de escasa du-
ap retad a s semanas de 

|t cada gobierno repuWí-
pi cambio —y parece que la 

™ ofrece compensaciones bien 
^ será otro aragonés, aho

ra turolense para cubrir la triple 
geografía, Joaquín Arnau Ibáñez, 
quien favorezca cierta influencia del 
grupo en el cuerpo legal. Colocado 
en el ala izquierda del krausismo, 
Arnau vive muy de cerca los aconte-
cfonlentos de 1875; en su casa ma
drileña tiene lugar Ja reunión de ur
gencia el 1 de abril, con motivo de 
la detención de Giner y su conduc
ción a la prisión militar de Cádiz. 
Y, desde luego, por intermedio su
yo —Arnau es de los pocos institu-
cionistas con intervención activa en 

'ila 'Restauración— el pensamiento gi-
neriano estará presente en el pro
yecto de Constitución de 1876, con
cretamente en 'la fórmula krausista 
de formación del Senado. 

Desde otra iperspectiva, pero sienv 
pre respetuoso con los institucio-
nistas, habría que citar en esta épo
ca a Vicente de la Fuente, improvi
sado —y, según él, forzado, a dis
gusto— Rector de la Central en 'ios 
primeros tiempos de la restauración. 
Tras la detención de Giner, le escri
be ofreciéndose a lo que pueda ha-

Giner, en el doctorado), va a ser el 
más activo jurista de la ILE; poco 
antes de fundarse, ha publicado una 
importante reseña a la «Minuta de 
un testamento» de Azcárate, y ha 
entregado a ia imprenta su primera 
obra de consideración, «ia vida del 
Derecho», perfectamente krausista. 
Junto a esta influencia, la de la es
cuela histórica: en la primera épo
ca de Costa, más científica que po
lítica, ambas tendencias se funden, 
para hacer crisis a fines del siglo, 
como todo el liberalismo español. 
Compañero de Clarín y de Cossío 
—al que presenta a Giner, aunque 
¡parientes desconocidos entre sí—, 
ía postura de Costa ante la l iE es, 
en estos años, absolutamente decidi
da y entusiasta. Invitado a ser uno 
de los catorce fundadores de la Ins
titución, pertenecerá a su Junta Fa
cultativa y su aportación como ju
rista y como pedagogo será notable 
en los años fundaciones. Sin embar
go, como ha señalado Tuñón. insti-
tucionistas y regeneraclonistas son 
fuerzas paralelas, aunque confluyan 

Joaquín Costa con don Miguel Morayta, el doctor Calzada, la familia de éste 
y otros amigos, fotografía tomada con ocasión de su viaje a Madrid, en 1908. 
para mformar ante ia comisión del Congreso de 'los Diputados sobre el 
proyecto de Ley de Represión de Terrorismo que preparaba ©1 gobierno Maura. 

oer por él, ya que «siempre le ha 
querido y quiere mucho»; cruzan 
varias cartas ambos, en las que lo 
absurdo y contradictorio de la situa
ción llevará a Giner a responder f i 
nalmente con dureza y dignidad, pe
ro La Fuente persiste en sus expli
caciones y protestas de afecto, aun
que algo más frío y dolido. 

EL JOVEN COSTA 

Los años revolucionarios son tam
bién los de la llegada de Costa a 
Madrid. En 1872 se licencia en De
recho con premio extraordinario, al 
año siguiente con la misma califica
ción, en Letras, y en 1874 repite pre
mio ai doctorarse en Derecho. La 
Restauración, sin duda ninguna, va 
a ser decisiva en convertir sus éxi
tos en fracasos. En 1875 y 1876 reci
be Costa tal cantidad de revolcones 
que a pesar de su prestigio futuro y 
sus triunfos en otros terrenos, van 
a influirle de modo decisivo. Efecti
vamente, en estos dos años es pos
tergado frente a Menéndez y Pelayo 
para el premio extraordinario de su 
Doctorado en Filosofía y Letras; es 
colocado en terna para que el mi
nistro decida, en las oposicipnes a 
cátedra de Historia de España CMa-
drid) y de iDerecho Político y Admi
nistrativo. '(Valencia), y renuncia en 
ambos casos antes de que el polí
tico decida, como protesta por ©I 
procedimiento. Sólo había consegui
do —por oposición— ser nombrado 
auxiliar supernumerario de Legisla
ción Comparada de la Universidad 
Central... y, tras consultar con Gi
ner, se suma a la renuncia profeso
ral, por e! decreto de Orovio, abso
lutamente inaceptable. Costa, que ha
bía sido discípulo de Azcárate (y de 

en ©1 caso de Costa: los primeros 
están más vinculados a la burgue
sía liberal no Oligárquica, a ia vida 
política y a la universitaria, con un 
reformisme social más lúcido. 

Varias son las actividades de Cos
ta respecto a la ILE. Así lo recuerda 
Giner a Ortega en 1911, poco des
pués de su muerte: 

«... vino a la Universidad como 
auxiliar; salló con nosotros el 76; 
fundó con nosotros la Institución, 
donde dirigió durante algunos 
años las excursiones (de los mu
chachos) agrícolas, Industriales, 
mercantiles, e t c . , con gran In
tensidad; el Boletín durante dos 
o tres cursos; defendió nuestras 
comunes Ideas en el Congreso 
Pedagógico, donde movió un tre
mendo huracán... Con todo esto, 
me parece a mí que tiene algún 
derecho a que no parezca acción 
como de fuera y prestada la de 
un hombre de los que, en nues
tros primeros años, puso su par* 
te en la formación de nuestro 
espíritu y nuestro ideal, obra 
(por fortuna) de fuerzas bastante 
heterogéneas...» 

APOYOS OSCENSES 
A LA INSTITUCION 

Pero no sólo trabajó dentro de la 
ILE, sino que aprovechó sus estan
cias en Huesca para conseguir todo 
tipo de apoyos. Cheyne recoge su 
carta a Giner tras el verano del 76. 
en que da cuenta de las gestiones 
para recabar ayuda: «De suscripcio
nes no he podido obtener sino pro
mesas, de una por parte de un mé
dico de Huesca, y de algunas por 
\a de un canónigo de Zaragoza el 
día que le pague los atrasos el Go

bierno». Sin embargo, un año des
pués —septiembre de 1877— apare
cen tres artículos en el «Diario de 
Huesca», aunque sin firma tan pró
ximos a Costa que muy probable
mente son suyos. Se titulan «La Uni
versidad Libre de Madrid» y son un 
testimonio tan valioso como poco 
conocido, igualmente dado a conocer 
por Cheyne. Dan cuenta de cómo la 
ILE cuenta en Aragón con el apoyo 
de la Universidad de Zaragoza y de 
J. Costa, E. Baselga y Manuel Ga
mo «socio representante de la Ins
titución en Huesca, quien remitirá 
prospectos al que 'los desee, y dará 
recibo provisional» a los accionistas. 
En una nota final de esta serie, se 
informa del éxito obtenido en esta 
suscripción de acciones: 22 accio
nistas (y un donante gratuito) se 
comprometen a pagar en diversos 
plazos mi l reales cada uno. Ade
más de Costa y M. Camo hay nue
ve personas más de Huesca capital 
(el secretario del Ayuntamiento, dos 
oficiales de administración, el secre
tario de Agricultura, el jefe de Esta
dística, un oficial del Ejército, un 
oficial de banca, un propietario agra
rio y un socio anónimo), tres maes
tros (de Boltaña, Ayerbe y Miedes), 
el registrador de Boltaña, el farma
céutico de Graus, dos diputados de 
Barbastre, el secretario de Agricul
tura de Lérida (aragonés) y el vizcon
de de Torres Solanot, oséense tam
bién, en Madrid. La campaña ha sido 
eficaz, y por esta enumeración sa
bemos el sector social que apoya a 
la ILE. En Zaragoza parece hubo 
menos entusiasmos, aunque 'la lista 
inicial que da Jiménez-Landi es de
masiado corta: sólo figura en ella 
el catedrático de la Universidad. 
Luis Miralles Salabert. Por el «Dia
rio de Huesca» sabemos también 
todo lo concerniente a Costa: sus 
donativos para el Gabinete de His
toria Natural, en que dará clases; 
la imiposibiiliidad de darlas entonces 
como hubiera qüerido, por residir 
en 1877 en Huesca como oficial le
trado, aunque ya colabora en el 
Boletín (publica en los núms. 3 y 5 
sus «Estudios célticos» y en el 9 
«Otro viajero español en Africa») y 
forma parte de los tribunales de 
examen en el instituto de San Isi
dro, al que se encuentra agreqada 
la ILE. 

EL BOLETIN 
DE LA INSTITUCION 

La mayor parte de la obra cientí
fica —^verdaderamente oolifacética— 
de Costa, la publica en el iBILE. un 
Boletín que se publica mensual y 
luego semanalmente y se envía a 
los accionistas, padres de alumnos, 
etcétera. La firma de Costa aoarece 
desde la creación del Boletín (1877) 
hasta 1895, aunque en ¡os años no
venta es ya rara. Publica allí más 
de 150 artículos, sobre todo de His
toria (44), Agricultura (23). Dialecto
logía y folklore (23) y Derecho (13). 
y también reseñas o temas tan va
rios como el colonialismo, la econo
mía, ciencias, educación, urbanismo. 
Portugal y España, geografía, etc.. 

.aunque este último tema y todos 
los afínes los volcará a partir de 
1885 en la Revista de Geografía Co
mercial, que funda y dirige. Costa 
trabajó entusiásticamente en el 
B'ILE, que dirige los años 1880 - 83. 
aumentando mucho su extensión v 
contenidos. Casi cien artículos en 
esos cuatro años, dan prueba de su 
ingente actividad. Y no es menor en 
el terreno público, pues en 1882 
répresenta a la ILE en el Congreso 
Pedagógico, elogiando encendida
mente sus métodos. Sin embarao. 
este Costa juvenil, incansable, es 
tan poco conocido como su fotogra
fía treintañera. No por casualidad, 
abandona la ILE en la época en que 
nace su hija natural. Pilar, y a par
t i r de su primera retirada a Graus 
deja casi de publicar en el Boletín. 
Los años 90 y los primeros del nue-

1 
Cosfa a los 24 años (Madrid, 1870) 

vo siglo son los más conocidos de 
Costa; escribe sus grandes libros 
y tiene el protagonismo político más 
acusado. Pero esa fiqura. ese talan
te espiritual que hará de Costa un 
ejemplar intelectual, se ha forjado 
en los años Instltucionlstas. Lazos 
con la ILE le quedan siempre: en 
realidad, su programa de la Asam
blea Nacional de Productores (Zara
goza, 1889) es una síntesis del oen-
samíento Institucionista, y Giner 
simpatiza con la Unión iNacional y 
hasta escribe en la «¡Revista Nacio
nal» en 1900. iNo son, pues, esca
sos, los lazos ILE - regeneracionis-
mo. Otro gran aragonés, ©I Ingenie
ro Lucas Mallada, también ligado a 
la Institución, publicarà en 1890 «ios 
males de la Patria y ila futura revo-
iluclón española», auténtico manifies
to - denuncia, ocho años antes del 
Desastre. 

LA 'EXTENSION UNIVERSITARIA» 
Y EL ATENEO 

En cuanto a la participación en el 
movimiento de «Extensión Universi
taria», Zaragoza va a intervemir ©n 
él con eTitusiasmo, aunque no siem
pre con éxito. Ya iMoret había orqa-
nizado en 1693 unos cursos de con
ferencias universitarias v más tar
de promoverán el movimiento ©I quí
mico Bruno Solano, Julián Ribera 
(que escribe sobre el tema en 1900 
en la revista de Aragón), 'Moneva. 
etcétera. En Barcelona. ©I catedrá
tico aragonés Odón de Buen colabo
ra poco después con Ferrer Guardia 
por una «Universidad Popular» dentro 
del esquema de la Escuela Moderna. 
De todos modos, cuando en 1908 
haga balance el decano de Letras de 
Zaragoza, Ibarra. su acento será pe
simista: la Universidad apenas ha 
sobrevivido, no ha conseguido abrir
se como pensarán algunos de sus 
promotores, a otros sectores socia
les, a la sociedad toda. Poca fortu
na tienen, igualmente, los ambicio
sos planes del ¡progresista Ateneo 
madrileño que cu©nta prácticamente 
con toda la ILE y aun otras voces 
ajenas, más moderadas. Para el cur
so 1904-5 se programa una larga 
serie de actos.... que no llegarán a 
realizarse en buena parte. Por ejem
plo (y aunque no se realizarán, el 
síntoma es igualmente válido) están 
previstas conferencias de Costa. Ma
llada. Severino Aznar. Ruiz Tapiador 
y Gascón y Marín, que será el úni
co en materializar el proyecto. Cos
ta se refugia definitivamente ese 
año en Graus, y aunque su ponencia 
(«Huertos concejiles para obreros en 
Madrid») es programada de nuevo 
e n 1905, nunca la llega a pronunciar. 

Cuando en 1907. producto de un 
cierto pacto con el poder, se crea 
la institucionista Junta de Amolia-
ción de Estudios, que va a enviar 
becarios a toda Europa, simbólica
mente la preside Cajat y ea ©lia es
tán igualmente Costa y Julián Ri
bera. Las vinculaciones aragonesas 
seguirán en la época aúrea republi
cana, cuando figuras aragonesas co
mo los hermanos Luis v Alfonso 
'Buñuel, Pilar Bayona, Honorio G. 
Condoy, etc., frecuentan la esplén
dida Residencia de Estudiantes. Pe
ro ésta es una historia comoleia. v 
a ella habremos de hacer referencia 
cuando, en breve, comentemos el 
exilio aragonés, a propósito de la 
magnífica serle de Taurus sobre el 
tema de nuestros exiliados, que di
rige J. L. Abellán. 

£/oy FERNANDEZ CLEMENTE 

- i 
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ORDENANZAS PARA 
DESPUES DE UNA GUERRA 

Prohibido besar a la novia. Obligación de los vecinos de prestar luz en 
sus balcones a los bomberos. Vallas hasta el fondo de las piscinas para 
separar ambos sexos. Prohibido subir a los tranvías con exploivos y armas 
cargadas. Son ordenanzas «gagá» para después de una guerra... y vigentes 
en el año de gracia de 1976. 

En 1939, año de la victoria, se 
inicia una mueva ©tapa histórica pa
ra España que en Zaragoza no va a 
ser sino una continuidad de los 
años de i\a guerra durante los que 
fue, casi todo eü tiempo de ésta, 
'la ciudad más ¡importante de la zo
na «nacional». Las restricciones y 
penurias de la ¡postguerra se adivi
nan ya muy próximas pero, sin em
bargo, líos murvícipes zaragozanos 
deberán usar «frac con corbata y 
chai!eco de ccnlor negro y guante 
blanco» para ;ios actos públicos noc
turnos y «levita o chaqué» para ios 
demás. (Sil hay concejales femeni
nos la prenda Indicada será ia tra
dicional «mantilla o el traje de no
che», según ilos casos). Por otra par
te, los mendigos serán amonestados 
a f in de que no «distraigan» a los 
transeúntes, ensimismados sin du
da ante su futuro imperial, excep 
tuándose aquellos autorizados para 
«Implorar la caridad en ias puertas 
de ilas -I giles ias y en puntos deter
minados». Un mundo de contradic
ciones se abre ante el espectador 
de las Ordenanzas de pplicía y buen 
gobierno de ila ciudad aprobadas en1 
diciembre de aquel año: frac y za
patillas, boato y pozos negros, na
cional - catolicismo y tiña. 

Contradicciones fruto de la men
talidad pequeño burguesa que pa
rece Invadir el ambiente zaragozano. 
Junto ad señallamiento de la veloct-
dad máxima de ilos vehículos (40 

kilómetros por hora), 'la posibiJidad 
de que las vacas Hecheras anden 
sueltas siempre y cuando haya cer
ca alguna persona que pueda suje
tarles (nunca niños o mujeres) o 
de cirou'lar a caballo con1 tal de que 
no se supere un ligero trote. Per
misos para cafés-cantantes y para 
dancings». Consideración y defimi-
ción del niño con patines como pea
tón y permiso, previa autorización, 
para tostar el café en la vía pública. 
Obligación del vecino de proporcio
nar luz en sus bailcones a ios bom
beros durante ios incendios noctur
nos y previsión de un rudimentario 
sistema de aviso de éstos median
te pitos de alanma que ilevarán Sos 
vigilantes y que harán sonar tantas 
veces como tenga asignado cada 
distrito. Pero, eso sí, mientras no 
se construya una oentrail de autobu
ses el situado de ios que hacen el 
servicio público se fijará en lugares 
que ni entorpezcan el tráfico ni den 
a la ciudad ún aspecto ^pueblerino». 

LA ERA DE LOS JEFES 

t a (ideología del bando vencedor 
se introduce y domina ilos aspectos 
más insólitos de ila vida ciudadana. 
El principio del caudillaje, que aún 
no se ha construido doctrinialmente, 
cuenta ya con antecedentes valio
sos en Zaragoza porque no de otra 
forma debe entenderse ia conside
ración de ilos cobradores de auto
buses y tranvías como «jefes» del 

vehíoúlo y ilas potestades curiosas 
y chocantes con las que se les ro
dea, como las de designar ias per
sonas que deban ocupar los asien
tos vacantes e invitar a descender 
a ios pasajeros necesarios cuando 
el número de éstos sobrepase el ií-
mite fijado negiamentariamente. 

Claro que, teniendo en cuenta 
otros datos, parece desprenderse la 
necesidad de una fuerte autoridad, 
Incluso dotada _de carisma, en los 

vehículos de transporte publico. El 
recuerdo anarquista está, sin duda, 
en ia mente de los autores de ias 
ordenanzas que probíben subir a 
autobuses y tranvías con explosivos 
y armas cargadas. (Norma que pare
ce tener los mismos apoyos, aun
que diferentes motivos, que aque
lla otra que imposibiiita disparar ar
mas de fuego, cohetes o petardos, 
al toque de Gloria el Sábado Santo 
sin previo permiso de Ja autoridad). 
Toda iey, sin embargo, tiene su 
excepción: se podrá ir con armas 
descargadas pero en las platafor
mas aunque se comprende que los 
destinatarios de esta norma sean 
otros muy distintos que aquellos 
anarquistas aragoneses que en 1939 
se encuentran ya lejos de su tierra 
y sin explosivos que Introducir en 
los tranvías. 

Bl principio de la autoridad, de 
la jerarquía, no se circunscribe a 
ios cobradores de vehículos —que 
mo a los conductores por alguna ra
zón que, en el fondo, quizá tenga 
algo que ver con ia detentación de 
ios medios de «producción»— sino 
que va a alcanzar a oficio de tan 
poca relevancia social como los vi
gilantes de ^cantari l las y encarga
dos de ios recorridos y i impieza 
de las mismas, ios cuaies gozan del 

carácter de agente de la Autoridad 
y, en consecuencia, pueden detener 
a cualquier persona que encuentre 
en ia vía subterránea sin Ucencia. El 
sufrido zaragozano que encuentra 
mando y jerarquía basta bajo sus 
pies no deberá incomodarse porque 
los guardianes y vigilantes nocturnos 
«no quieran dialogar». 

PROHIBIDO BESAR A LA NOVIA 

No son sólo normas de este tipo 
las que ell vecino soporta y no pue
de violentar. Uno comprende que en 
una ciudad donde está prohibido 
«peinarse en ia vía pública» pueda 
resultar materia barto comprometi
da todo lo que se refiera de alguna 
forma al sexto 'mandamiento. Dificul
toso debía ser al zaragozano des
pedir con un beso a la novia y, por 
ello, su imaginación tuvo que in
ventar pequeños trucos: un viaje 
en coche de caballos o en taxi. Sin 
embargo, esto no se ies escapó a 
los censores de ia moral ciudadana 
que convenientemente prohibieron 
echar todas ilas cortinillas en ©1 ve
hículo de tracción animal imponien
do, además, a ios conductores, en 
ambos casos, la obligación de no 
consentir actos contrarios a la mo
ral para io cual podrían requerir él 
auxilio de ios agentes de Ja auto
ridad si fuera preciso. En #1 mismo 
sentido camina Ja que, quizás, sea 
por su redacción ia más pintoresca 

de aquellas normas: ia que dispone 
que en las piscinas de adultos «ha
brá Ja debida separación de sexos 
mediante un dispositivo especial 
que pueda independizarlos», pero, 
temiendo ia capacidad buceatoria de 
da «raza», se insiste en que tal dis
positivo habrá de llegar «basta el 
fondo». 

Y sin embargo no se podría ta
char de enemigos de la comunica
ción entre hombre y mujer a los 
legisiladores ya que en otro lugar, a 
«sensu contrario», van a prohibir 
que baiJen «parejas del mismo se
xo». 

Dispersas por las ordenanzas sé 
hallan otras normas resal tabl es, 
unas por efiejar de algún modo la 
mentalidad de Ja época como cuan
do se dispone que en los internados 
haya un retrete cada 20 alumnos y 
un poco más adelante se manda 
que en Jas fábricas y talleres la 
proporción sea de uno cada 25 ope
rarlos, y otras notables por la di
versa Interpretación festiva que se 
ies puede dar, como aquella que or
dena que en ilas 'lecherías haya «una 
buena dotación de agua potable», 
pero preceptos que en su conjunto 
nos informan sobre un pasado pró
xima que no se puede decir que 
sea bistórico porque, se me olvida
ba, estas ordenanzas son las vigen
tes en el año de gracia de 1976. 

Antonio EMBID ¡RUJO 

r 

pronto sema 

¡ ¡ H A Z L O T U Y O i ! 
Estamos ultimando loé trámites de constitución de la Sociedad Anón ima 

Andalán, que hemos formado los 37 m iembros del Equipo (ver A N D A L A N , 
núm. 100, «Los padres de la criatura»). También estamos formal izando la 
compra de la cabecera del periódico a sus actuales copropietar ios. 

Nuestro proyecto Inmediato es publicar ANDALAN semanalmente, lo 
que nos obliga a crear una plantilla de redactores y admin is t ra t ivos que 
hasta ahora no ha ex is t ido. Para emprender esta aventura necesi tamos am
pliar nuestro capital en 4.700.000 pesetas. 

Vamos a aprovechar esta opor tunidad para hacer real idad un v ie jo pro
yecto de A N D A L A N : incorporar de fo rma real a la propiedad del per iód ico 
a nuestros lectores y amigos. Les o f recemos la pos ib i l idad de adquir i r desde 
una hasta ve in te acciones de Andalán, S. A., al prec io de 500 Ptas. cada una. 

Si quiere conocer más detal les de esta ampl iac ión de cap i ta l , escríbanos 
a San Jorge, 32, pr inc ipal (Apar tado de Correos 600), Zaragoza, 1. O venga 
a v is i ta rnos ; le esperamos. Porque sólo con su ayuda podremos lograr nues
t ros propós i tos . 

OINIHI^II S,emPre ha ,UChad0 en defensa de fa Hberfad, de la democracia, de los derechos 
del ciudadano... de tus derechos. Ahora queremos dar un paso más. Ayúdanos*.. 

-*UA7| r i TI i v m i 
^ . | | • • — ' ™ m m m 
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aragón LABORAL aragón LABORAL aragón LABORAL aragón LABORAL Luis GRANEU. 

O T O Ñ O T E M P L A D O 
p L otoño labora l de 1976 ha sido mucho menos caliente de lo 

que se esperaba. N i el Gobierno soñaba hace sólo cuatro meses 
que podría abordar su proyecto re fo rmis ta con tanta calma, n i los 
patronos que la pres ión obrera iba a ser tan suave en esta época 
de renovación de convenios. 

La crisis económica, con sus se
cuelas de dif icultades financieras 
en las empresas y desempleo cre
ciente, ha sido una de las pr inci
pales causas de esta situación. Las 
cajas de muchas empresas, sobre 
todo las de dimensiones medianas 
y pequeñas que son la mayoría en 
Aragón, están casi exhaustas en 
muchos casos. Sólo a duras penas 
podían acceder a las reivindicacio
nes de los trabajadores que, con 
todo razón, argumentaban que ellos 
no eran los culpables de la cr isis, 
ni mucho menos debían ser quie
nes cargaran con las consecuen
cias. 

E L FANTASMA D E L PARO 

Paralelamente, el índice de des
empleo ha ido aumentando hasta 

afectar en estos momentos a más 
de 800.000 trabajadores en todo el 
país y la cantidad de expedientes 
de crisis —púdicamente denomina
dos de «regulacián de empleo» por 
el lenguaje oficial— planteados an
te las delegaciones de Trabajo 
—en Zaragoza sé t rami tan actual
mente no menos de 200—, hace su
poner que el número de parados 
va a aumentar todavía más en los 
meses próximos. E l miedo a 'que
darse sin t rabajo es un factor que, 
lógicamente, ha moderado muchas 
reivindicaciones obreras que, de 
otro modo, se hubieran producido 
con mucha mayor v irulencia. 

En estas condiciones, no es de 
extrañar que la patronal haya po
dido actuar con una dureza propia 
de los mejores tiempos del f ran
quismo. Dos ejemplos bien patentes 

los han constituido los conflictos de 
noviembre en el ramo del Metal 
de Zaragoza (Ver ANO ALAN, nú
mero 103) y la jornada del 12 del 
mismo mes (Ver ANDALAN núme
ro 102). E n este segundo caso, el 
Gobierno repr imió también la pro
testa obrera con los más caracteri
zados métodos de la dictadura que 
dice querer olvidar. 

LAS C E N T R A L E S , MODERADAS 

Sin embargo, no sería justo olvi
dar otro factor que también ha con
tr ibuido a enfr iar el otoño labora l : 
la actitud de las centrales sindica
les. No parece justo af i rmar —co
mo han hecho la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT), de 
tendencia anarquista, o la corrien
te minor i tar ia de Comisiones Obre
ras (CC.OO.), en la que se encua
dran mil i tantes de grupos comu
nistas pro-chinos— que CC.OO., la 
Unión General de Trabajadores 
(UGT) o la Unión Sindical Obrera 
(USO) hayan frenado- las luchas. 

Uno de los argumentos más f recuentemente u t i l i 
zados por los portavoces gubernamentales ci{ando 
quieren desprest igiar una lucha obrera, es el de 
acusar a los líderes de los t rabajadores de antepo
ner los intereses po l í t icos a los laborales. Ahora 
resulta que el p rop io Gobierno forzó la f i r m a ant i 
cipada del convenio colect ivo nacional de la banca 
privada, para imped i r que se alcanzase la fecha del 
pasado re fe réndum con las negociaciones —y los 
consiguientes confl ictos—' todavía en marcha. 

Los pasados JO y 11 de nov iembre se p r o d u j e r o n 
paros de media a uña hora de durac ión en nueve 
bancos de Zaragoza, en apoyo tanto de la p la ta for 
ma reivindicat iva elaborada prev iamente po r medio 
de encuestas a los t rabajadores del sector, como de 
que la negociación con la representación pa t rona l 
la realizase la comis ión elegida. De la m isma for
maban parte, en representación de Zaragoza, Anto
nio Berna del Banco Mercan t i l y Carlos L u j á n del 
de Madr id . Estos mov imien tos de protesta coinci
dieron con ot ros s imi lares en la mayor par te del 
país. 

Un mes antes ya les estaban siendo negados en 
Zaragoza los locales sindicales a los t rabajadores 
del sector para reunirse y n i s iquiera se celebraron 
las asambleas de enlaces de ot ros años. Este m o t i 
vo, un ido a la rapidez desacostumbrada con que se 
desarro l laron las negociaciones en M a d r i d —dura
ron sólo tres días—, expl ica que el m o v i m i e n t o de 
protesta fuera tan reducido. 

E l convenio f i r m a d o p o r los "representantes" del 
s indicato ver t i ca l es sólo u n poco m e j o r que la 
propuesta pa t rona l in ic ia l . Globalmente supone un 
aumento l íqu ido de 4.000 pesetas a l mes para los 
auxi l iares —la categoría más numerosa—, que queda 
muy lejos de las 7.000. pedidas po r los t rabajado
res. Hay que tener en cuenta que, antes del nuevo 
convenio, un aux i l ia r de banca salía por unas 19.000 
pesetas l íquidas a l mes. Los miembros de la comi
sión negociadora nacional han anunciado a los em
presarios que no aceptan estos resultados y los con
s iderarán nulos desde el m ismo momento en que 
desaparezca la actual es t ruc tura s indical . 

fíente, también..., pero sin militárlzar 

Pero resulta evidente que tampoco 
han querido echar toda la carne 
de la presión obrera' en un asador 
bastante deteriorado ya por la si
tuación política general del país. 

Que el Gobierno ignore una acti
tud como ésta y siga empeñado en 
potenciar extrañas asociaciones sin
dicales —como la A.S.O.— que pre
tenden heredar al Vert ical , pone"en 
evidencia su decidido propésito de 
sembrar el confusionismo entre los. 
trabajadores1 con la mult ipl icación 
de las siglas y, en defini t iva, con
t r ibu i r a la división del movimien
to obrero. Esta sería su mejor ar
ma para avanzar sin dificultades 
en el camino de una reforma que, 
evidentemente, no responde a los 
intereses de la clase obrera espa
ñola. 

NO ESTAN DORMfDOS 

Pero a pesar de estas circuns
tancias adversas, los trabajadores 
no están dispuestos a ser las úni
cas víctimas de la crisis. Así, em
presas y comarcas en las que no 
se había producido prácticamente 
conflicto laboral alguno en los úl t i 
mos cuarenta años, están siendo 
escenario de huelgas, paros y rei 
vindicaciones que demuestran có
mo la ausencia de conflictos no, 
equivalía a ausencia de problemas. 

Ahí tenemos el conflicto de la 
mina de Endesa «La Oportuna», en 
Andorra (Ver ANDALAN, n.0 103), 
todavía no resuelto. Ahí están los 
paros que de forma casi continua
da se están produciendo en algu
nas pequeñas empresas del cintu-
rón industr ial de Zaragoza. Ahí 
está la huelga de celo de los t ra-

bajadores de Renfe que luchan por 
su convenio, una vez que se han 
l ibrado de la mil i tarización que les. 
impuso el Gobierno Arias. 

MONZON, BOTON DE MUESTRA 

Quizá el ejemplo más destacado 
de esta situación lo constituya Ja 
huelga de los 800 trabajadores de 
la factoría que la multinacional Hi-
dro-Ni t ro tiene ©n Monzón í Hues
ca), Nunca, según el propio direc
tor de la planta, se habían produci
do conflictos laborales en la mismat 
Ahora los trabajadores reclamaron 
un aumento de sus sueldos que, se
gún señalan, son de los más bajos 
de la comarca —entre 14.000 v 
16.000 pesetas mensuales, aunque 
la empresa ha iheoho públicas ci
fras superiores— petición que fue 
reclhazada de plazo por la dirección 
de Hidro-Nitro. 

Uno de los priincipales obstáculos 
que los trabajadores han encontrado 
para sus negociaciones ha sido ©1 
propio presidente del Comsejo de 
Administración de la empresa, el ex-

: ministro de Hacienda Villar MSr. 
quien se negó e conceder una sola 
peseta de aumento, alegando que 
los trabajadores «... además del suel
do tienen o trabajan sus tierras». 
La dirección de la huelga la lleva 
urna comisión al margen del sindica
to vertical, compuesta en su mayor 
parte por miembros de la r UGT. 
CC.OO. también participa activa
mente ©n el confliicto. La dirección 
ha advertido a la plantilla de la po
sibilidad de que se oierre la facto
ría o se impongan sanciones a Jos 
ihuelguistas. 

E D U Q U E A L O S N I Ñ O S J U G A N D O 

TODOS LOS JUGUETES EDUCATIVOS 
Y DIDACTICOS PARA 
ESTAS NAVIDADES EN.. 

TENOR FLETA, 18-20 
ZARAGOZA-8 

TODOS LOS MESES EL DIA 10 OBSEQUIO PARA... 
TEATRO, CINE. FESTIVALES, ACTOS CULTURALES, ETC. 

por f in , 
l a s l ib re r ías 
E N T R A N 

E N J U E G O 
Sí, A f o r t u n a d a m e n t e , 
en Nav idad y Reyes 

' t a m b i é n se regalan l i b ros . 
Para sus h i j os son . tan i m p o r t a n t e s , 

tan marav i l l osos . . . 
(más d i r í a m o s noso t ros ) 

c o m o el m e j o r de los regalos: 

L I B R O S I N F A N T I L E S Y J U V E N I L E S 
J U E G O S E D U C A T I V O S 

C U E N T O S 
D I C C I O N A R I O S Y E N C I C L O P E D I A S . . . 

¿Porqué n o en estas Fiestas7. 

Los e n c o n t r a r á en la 
P L A N T A P R I M E R A 

LIBRERIA G E N E R A 
I n d e p e n d e n c i a , 22 
T e l é f o n o s 2 2 4 4 8 3 y 2 3 5 0 9 6 
Z A R A G O Z A - 1 
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DOS NOVEDADES 
S O B R E A R T E 
A R A G O N E S 

por GONZALO B O R R A S 

E n pocos días, la colección «ARAGON», que dirige con atinado 
criterio Guillermo Fatás —y deseamos que intereses comerciales o 
compromisos de todo tipo no lo tuerzan—, ha puesto a disposición 
del lector dos auténticas novedades sobre arte aragonés. Este tipo 
de libros, al alcance económico e intelectual de la mayoría, no se 
improvisa. Sus autores, dos jóvenes profesores aragoneses, llevan 
varios años trabajando directamente en estos temas. Parece que una 
nueva generación de historiadores del arte, que saludamos alboro
zados, ha irrumpido con brío en el panorama cultural de la región. 
Falta hacía. 

C O N O C E R 
N U E S T R A 
C E R Á M I C A 
MARIA ISABEL ALVARO ZAMORA: 

Cerámica aragonesa I, n.° 2 de la 
col. «ARAGON». Zaragoza, Libre
ría General, 1976. 

No nos cabe la menor duda de 
que este libro sobre la cerámica 
aragonesa va a recibir una calurosa 
y mayoritaria acogida por parte del 
público. Si consideramos, en primer 
lugar, la incursión que los grandes 
artistas de nuestro tiempo —como 
Picasso, Miró, etc.— han hecho en 
el campo de la cerámica proyectan
do su aureola mítica sobre una 
actividad tradicionaimente artesana; 
si a ello añadimos ía recuperación 
por parte de la sensibilidad actual 
del llamado «arte popular», en el 
que se Incluye por pleno derecho 
la cerámica; sí, refiriéndonos a- lo 
regional, somos conscientes de la 
importancia que la cerámica ha te
nido en la producción artística ara
gonesa y tenemos avidez de nues
tra propia imagen; entonces se con
vendrá en que estamos ante una 
coyuntura —no sólo estética sino 
política— propicia para despertar el 
interés popular. 

Era necesario, pues, un libro so
bre la cerámica aragonesa y ha sido 
realidad gracias a María Isabel Al
varo. Profesora del Departamento 
de Historia de! Arte de nuestra 
universidad y especialista en la 
materia^ ha escrito un volumen —el 
primero de los tres que compren
derá la obra— que da la medida 
exacta de lo que pretende ser la 
colección «ARAGON», que se honra 
al editarlo. Sin prescindir en abso
luto del máximo rigor científico de 
las mejores obras de esta especia
lidad —is! exceptuamos el aspecto 
meramente formal de que el libro 
va despojado de aparato crítico—, 
la autora ha logrado una exposición 
del tema para los no especialistas, 
para el llamado hombre de la calle, 
de cálido atractivo y rotunda clari
dad expositiva. 

Este primer volumen se inicia con 
una primera parte, de gran impacto 
didáctico, en la que se desentre-
slja todo el proceso técnico de este 
arte del fuego, desde que el alfa
rero toma la arcilla hasta que !a 
obra queda terminada para su uso. 
La parte segunda, más extensa, se 
dedica al estudio de la producción 
cerámica aragonesa de barniz es
tannífero, desde su temprana apa
rición en el siglo XII hasta el mo
mento crucial de la expulsión de 
los moriscos en el año 1610; a este 
período corresponde buena parte de 
la producción de dos centros alfa
reros, familiares al público, Teruel 
y Muel, cuyo estudio Nena cuanti
tativamente más de la mitad de la 
obra. A todo esto hay que sumar 
las novedosas consideraciones so-
bne ia cerámica de Calatayud y las 
atinadas reflexiones sobre la fun
ción cerámica en su integración en 
nuestras, torres mudéjares. 

La autora ha seguido hasta obte

ner este esplendido resultado un 
doble camino. Por un lado, su te
naz búsqueda en archivos —de 
protocolos notariales, eclesiásticos 
y privados— le permite informar 
por vez primera no sólo sobre tos 
nombres de muchos alfareros y su 
condición social, mayoritariamente 
mudéjar, sino acerca de la comer
cialización y venta de la produc
ción alfarera;, de otro lado, su dila
tado peregrinaje por pueblos, alfa
res y colecciones públicas y priva
das, le ha puesto en contacto di
recto con las piezas cerámicas que 
María Isabel Alvaro analiza con la 
escrupulosidad que suele reservarse 
para las llamadas artes mayores. 
Podemos afirmar con orgullo que la 
cerámica aragonesa se ha conver
tido definitivamente en un arte 
mayor. 

Ciertamente, sólo la familiaridad 
con los objetos cerámicos funda
menta las matizaciones que la au
tora hace sobre calidades de las 
arcillas, cubrimiento de los barni
ces, gamas de los colores, etc., 
con lo que caen por tierra múltiples 
atribuciones erróneas. Añádanse las 
obligadas sistematizaciones aten
diendo a las técnicas, formas y or
namentación; la preocupación ter
minológica tanto «viva» —encuestas 
entre los artesanos actuales— co
mo «muerta» —vocabulario de ios 
documentos—; las ilustraciones y 
los dibujos, etc. 

El libro, en definitiva, debe ser 
saludado como un clásico del tema, 
producto de muchos años de tra
bajo, lo que sorprende más en aten
ción a la prometedora juventud de 
su autora. 

LO NUESTRO, 
VISTO DESDE 
DENTRO 
MANUEL GARCIA GUATAS: Pintura 

y arte aragonés (1885-1951), n.s 3 
de ia col. «ARAGON». Zaragoza, 
Librería General, 1376. 

Por vez primera, desde Aragón y 
por un autor aragonés natural de 
Barbastre— se ha ensayado una va
loración global del arte aragonés 
contemporáneo, tomando como pun
to de partida la Exposición Arago
nesa de 1885-86, celebrada en el 
edificio del Matadero Municipal, y 
cerrándose el libro en e! año tf lSI, 
con la ! Bienal Hispanoamericana 
de Arte, entre estas dos fechas-
límite se suceden apretadamente 
manifestaciones artísticas, que par
ten de los eclecticismos decimonó
nicos y de la tardía incorporación 
aragonesa al modernismo, para ter
minar con ia madrugadora eclosión 
del arte abstracto en el bienio 1947-
49, quedando englobados en el co
razón del período movimientos ar
tísticos tan apasionantes como el 
racionalismo arquitectónico, el cu
bismo o el surrealismo. Así pues, 
el contenido de este libro, por sí 
mismo, constituye un acierto edito
rial y se suma a la biblioteca bási
ca parg la interpretación del Ara
gón Contemporáneo, que cuenta ya 

EQUIPO ANDALAN 

con las aportaciones de Eloy Fer
nández Clemente, José Carlos Mai-
ner y un us. 

Mianuel García Guatas es profe
sor de Historia del Arte en el De
partamento' correspondiente de la 
universidad zaragozana. I n t e r e s a 
destacar el hecho de que es preci
samente un historiador joven quien, 
superando tradicionales prejuicios 
de la historiografía artística espa-

tierra. Asimismo nos sacude la fre
cuente miopía del público, y aun 
a veces de la crítica, ante la obra 
de las demás renovadoras vanguar
dias. La ávida lectura nos suscita 
constantes reflexiones. 

Por supuesto que a una obra de 
conjunto, como es la presente, en 
la que se valoran, a veces con 
breve trazo, otras con mayor pro

fundidad, tantos artistas- y aconte
cimientos —constátese ei índice 
onomástico— podrán apuntársele re
paros o matizaciones. A nuestro en
tender se desvanecen ante ia propia 
existencia del libro. El profesor 
García Guatas ha abierto un ancho 
y generoso camino en el conoci
miento del arte aragonés contem
poráneo. 

ñóla —el tabú de la perspectiva 
histórica suficiente— ha abordado 
el análisis de! arte aragonés con
temporáneo, pues con ello la obra 
aúna rigor científico y agilidad en-
sayística. La exposición ha evitado, 
por una parte, la atomización de 
las monografías artísticas, y, por 
otra, el monolitismo de los movi
mientos estilísticos. Con enorme 
valentía y amplitud de enfoque se 
considera la realidad artística en 
sus desbordantes y complejas ma
nifestaciones, atendiendo en cada 
momento tanto a las vanguardias 
creadoras como a las expresiones 
consolidadas, sin olvidar los casos 
retardatarios. Así se propone «ex 
novo» una periodización artística, 
definiendo las características que 
configuran cada período. Personal
mente nos parece la parte más só
lida y mejor construida del libro la 
comprendida entre 1908 y 1936. 

Además de las propias obras ar
tísticas, primordial fuente de infor
mación para un historiador del arte, 
se utilizan profusamente las fuen
tes impresas, y en especial, perifr 
dicos, revistas, catálogos y libros 
de oro de las exposiciones, etc. El 
autor ha realizado una paciente in
vestigación de archivo y hemerote
ca, con la cual, y como un valor 
añadido, la obra resulta, además, 
una historia de la crítica de arte. 

El lector no iniciado descubrirá 
en esta historia del más reciente 
pasado artístico de Aragón compor
tamientos de sorprendente actuali
dad. Vale la pena subrayar, por 
ejemplo, ía tradicional atonía y es
caso volumen del mercado que 
obliga a los artistas a emigrar o 
que coloca en la indiferencia y el 
olvido a los que se quedan en la 

REGIONAL 

SOBRE ANARQUISMO 
Hans Magnus E N Z E N S B E R -

GER: E l corto verano de la anar-
quíafVida y muer te de D u r r u t i j . 
Gr i ja lbo . A l f i n , en castel lano, la 
ya célebre ob ra alemana (de que 
A N D A L A N dio not ic ia en su mo
men to : Ver «Artes l iberales» en 
el n." 5, 15 de nov iembre de 1972). 
Un modelo de t raba jo o r i g ina l , 

desmi t i f i cador - documental is ta, de 
máx imo interés para estudiosos 
del anarqu ismo español y aun de 
la tragedia de nuestra guerra c i 
v i l 

Manue l ALVAR: Teoría lingüísti
ca de las regiones. Planeta Univer
s idad. E l catedrát ico y académico, 
tan v inculado a Aragón, recoge en 
este t om i t o su obra dispersa so
bre u n tema que te es m u y que
r ido , y a l que ya dedicó o t ro t i t u 
lo —«Variedad y un idad del espa-
ñol»~~. E n este caso, j u n t o a o t ros 
interesantes estudios, destacare-
los dos que nos conc iemen : «Es
p a ñ o l : precisiones languedocianas 
y aragonesas» y «Un p rob lema de 
lenguas en contac to : la f r on te ra 
catalano -aragonesa». 

J. LAUNDE publica e¡ texto de su 
conferencia sobre Las illbertades 
aragonesas (autonirnistas, imprescin
dible). A. CAMELLAS unos Perfiles 
de la economía medieval aragonesa 
(síntesis, por siglos, del camino eco
nómico del viejo Reyno), V. BIELZA 
La demografía de la comunidad de 
Calatayud ©n e>\ siglo XVII (regresi
va, naturalmente), y R. HORNO es
tudia Un siglo de periodismo médico 
en Aragón (1850-1950). 

En las muy modestamente llama
das 'Notas» hay tres extensos tra
bajos: TRENCHS estudia la feroz 
peste de 1348 en la diócesis zaraao-
zana. CUENCA suministra un orecio-
so arsenal de fuentes hemeroaráfi-
cas para la Guerra de la Indepen
dencia y LARREA estudia en rela
ción con esa Guerra el concepto de 
crimen de guerra. Casi ciento cin
cuenta páginas tiene el estudio de 
FERNANDEZ CUERVO sobre Barbas-
tro entre 1700 y 1710, con el valor 
añadido de ser éstos años tan deci
sivos para la historia aragonesa. 

El único defecto grave de estos 
Cuadernos es que salgan tan poco 
frecuentemente. 

NUEVO GARCIA BADELL 

EVOCACIONES OSCENSES 
Genaro POZA: Huesca y sus 

hombres en el espíritu de Aragón. 
E n edición zaragozana del au tor , 
este l i b r i t o l leno de sugerencias, 
ref lexiones, not ic ias olv idadas, be
l las fo tograf ías, resul ta una medi 
tac ión aragonesa, resul tando tde 

una experiencia d i la tada y honda. 

OTRA VEZ ZURITA 
Esta publicación (la n. 605 de la 

Institución Fernando el Católico] se 
alaba por s i sola. Mencionaremos su 
Indice completo, ante la Imposibili
dad de reseñarla más ampliamente 
(a ver cuándo se decide esta gente 
de ANDALAN a hacer un diario...}. 

Gabriel GARCIA BADELL: De rodi
llas al sol. Destino. Otra novela 
aragonesa del cada vez más ara
gonés G. Badell, que las «pare» 
como rosquillas, pero nada 'ale
gremente». Concienzudamente es
crita, con estilo cada vez más per
sonal y fluido. Una serle de técni
cas muy intencionales (todo el 
mundo anda por la novela con sus 
dos apellidos, como en el Cela 
clásico, pero más obsesivamente: 
un erotismo explosivo, enorme
mente sensual; una Iconoclastia 
con respecto a todo lo habitual-
mente «sacro» desde la muerte y 
su entorno monótono hasta el cle
ro, desde la preocupación Indivi
dual hasta la opresión de la so
ciedad...) consiguen metemos en 
un imaginado, irreal, pero terrible
mente normal, Canfranc - Estación. 
Una vez más —y serla dif íci l equi
vocarnos— el novelista se atiene 
a escenarios, nombres y hasta 
personas reales para hablar de 
otras cosas, para unlversalizar y 
hacer, en definitiva, filosofía. 

múm m m 

Prestigie sus regalos de estas Fiestas. 
Visite la exposición de libros de Arte 
en planta SOTANO Io 

LIBRERIA G E N E R A L 
Independencia,22 Tlfno. 224483 ZARAGOZA 
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«La represión franquista llegó a crear un bache entre la v ia ja 
militància y la nueva militància del PSOE», afirman los representantes 
de la federación zaragozana del Partido Social ista Obrero Español que 
han asistido al primer congreso dei Partido celebrado en el «interior» 
desde el final de la guerra civil . «Pero si en cualquier momento de 
estos cuarenta años pasados hubiera habido libertad, el PSOE hubiera 
sido ei partido mayoritario, nada más que con los militantes social is
tas que quedaban vivos», añaden. 

TRECE SOCIALISTAS 
ARAGONESES 

•Bn el fiúmero 175 del Coso, pri
mera planta, ©I PSOE está conocien
do un importante resurgimiento a 
nivel de nuestra reglón. La federa
ción zaragozana envió trece delega
dos al Meliá Castilla. A su vuelta 
ihan conversado largamente com AN-
OALAN. Son Mlaria Pilar U. Martín. 
Armando Peruga, Andrés Carnicero, 
Manuel Porquet, iRafael Zorraquino, 
Antonio Píazuelo, Benito Rodrigo, Oc
tavio Amella, Domingo Sánchez, Jsi-
doro Azorín, Julián Herrero. José 
Carlos Rodríguez y «Gerardo». «Ge
rardo» es un viejo militante que tie
ne a sus espaldas 45 años de con
dena y 23 de cárcel, 15 años de 
clandestinidad y siete de trabajos 
•forzados. Sigue llamándose «Gerar
do». Los demás, en su mayoría, son 
jóvenes y pertenecen a lo que ellos 
mismos •califican como «la nueva 

litancia». Prefieren, en la entrevis-
i, no personalizar las respuestas, 

«ya que formamos un colectivo», 
aunque como el lector distinguirá, 
no todos utilizan el mismo lenguaie. 

ANDA LAN: —¿A qué atribuyen el 
enorme éxito y resonancia que ha 
tenido este primer Congreso del 
PSOE en el interior? 

—La razón es que ha sido el pri
mer congreso realizado em España 
por una organización democrática y 
por tratarse de! PSOE, que en la 
Historia de España ha jugado un pa
pel preponderante. 

—Pero esta situación podría vol
verse atrás, ya que mientras es 
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posible el Congreso, no cesan las 
detenciones de militantes. Las liber
tades no están conquistadas toda
vía, ni para el PSOE ni para el resto 
de los partidos. 

VOCACION MAYORITARIA 

ANDALAN: —La oposición demo
crática ha saludado al Congreso del 
PSOE como un triunfo de todos los 
demócratas. ¿Les parece natural? 

—Somos conscientes de que el 
triunfo es de todos. Pero quizás la 
grandiosidad alcanzada por el Con
greso del PSOE no todos los parti
dos la hubieran podido conseguir: 
las siglas pesan algo. 

ANDALAN: —Algunos se pregun
tan por qué el PSOE ha sido el pri
mer partido de la izquierda al que 
se le 'ha permitido un Congreso de 
tanta resonancia. 

—Ouiero decir que la celebración 
del Congreso no ha significado la 
vuelta a la normalidad,jporque segui
mos siendo ilegales. Y si el PSOE 
cuenta con un peso internacional 
fuerte, y también nacional, se debe 
a que plantea cosas serias, bien 
concebidas. El Gobierno está a la 
espera de qué diga el PSOE. Noso
tros lucharemos por la completa 
normalización no sólo de nuestro 
partido sino de todo lo que signifi
que libertad. 

—Para nosotros, la necesidad de 
un Congreso era vital, porque el 
PSOE es una organización democrá
tica, también internamente. Los que 
están arriba en. la organización del 
Partido no pueden hacer lo que quie
ran. 

—Contestando a la pregunta di
rectamente hay que señalar que el 
Congerso no iha sido posible sólo 
por la solidaridad internacional sino 
sobre todo por tratarse de un par
tido que va a comprender buena 
parte de la sociedad española. Qui
zás el Gobierno ha captado esa 
vocación mayoritaria del Partido. 

EL TIRO POR LA CULATA 

ANOALAN: —Algunos observado
res ¡han señalado que el Gobierno, 
al aceptar la celebración del Con
greso, ha jugado una baza y ha se
ñalado hasta dónde acepta en este 
momento la libertad de los partidos. 

—Si eso es real, allá el Gobierno 
con su problema. El PSOE ludhará, 
allá donde esté, por una libertad 
que abarque sus grados más extre
mos. Quizás ihaya ihabido una juga
da, pero otra cosa es que nosotros 
nos prestemos a eso. Hemos repe
tido mil veces que luchamos por 
conseguir Ja libertad para todos. 

—Si el Gobierno buscaba eso. le 
'ha salido el t i ro por la culata. A Jos 
delegados extranjeros les hemos di
cho que Ja situación en España es 
todavía pseudodémocrática. Así tque 
si el Gobierno lo autorizó para ofre
cer visos de democracia, le iha sali
do mal. 

—Al Gobierno nó le convenía au
torizar el Congreso, pero lia tenido 
que dejarlo porque, si ilo prohibía, su 
actual táctica corría el peligro de 
venirse abajo. Al imponer el Congre
so, 'hemos conquistado una parcela 
más de libertad. 

FALSA MODERACION 

ANDALAN: —'Las conclusiones 
del Congreso, que no han sido publi
cadas masivamente en los periódi
cos, dan, sin embargo, la Impresión 
de que no ha habido concesiones. 

—^Efectivamente, el PSOE tiene 
unos «principios mínimos» incam
biables, de los que no nos apea
remos. Otra cosa es que hayamos 
calibrado lo que debemos ofrecer al 
pueblo español en los próximos tres 
años, y también que la prensa se 
haya fijado en algunas conclusiones 
menos que en otras, precisamente 
en las más radicales. 

ANOALAN: —Se ha dicho que, al 
menos en Ja elección de la Eiecuti-
va, habría triunfado una línea «cen
trista». ¿Es eso correcto? 

1—No, no lo es. El PSOE, en su 
Congreso, ha reivindicado su línea 
socialista, adaptada a la realidad del 
país, quizá incluso radicalizada. Pe
ro no hay que confundir los objeti
vos a largo plazo (conquista de una 
sociedad socialista) y los de plazo 
más corto. El PSOE presenta una 

a secas. Eso no quita, sin embargo, 
para que una de Jas ciertas más 
aplaudidas en el Congreso fuera la 
de Santiago Carrillo. 

ELECCIONES Y REFERENDUM 

ANDALAN: —En ese sentido de 
colaboración interpartidaria, ¿qué es 
realmente el «compromsio constitu
cional» propuesto por el PSOE en 
el Congreso? 

—Es un pacto suprapartidario para 
que las próximas Cortes sean cons
tituyentes. Iremos solos a las elec
ciones, pero proponemos un compro
miso para que, aunque el Gobierno 
diga que esta reforma ya es cons
tituyente, quienes salgan elegidos 
realicen desde Jas Cortes una ver
dadera ruptura democrática median
te una nueva Constitución. 

Algunos de los trece delegados del Mella Castilla 

alternativa de gobierno y eJ pueblo 
exige ahora un programa coyuntural. 
Ese programa para la transición, que 
algunos han calificado de «centrista» 
es lo que el PSOE podría hacer si 
accediera al gobierno en unas pró
ximas elecciones. Es evidente que 
en este corto plazo no se puede 
alcanzar una sociedad socialista, aun
que no nos olvidamos del máximo 
objetivo. 

r -£ l PSOE es un partido marxista 
7 por tanto su política viene condi
cionada por Jas condiciones de desa
rrollo de las fuerzas productivas. EJ 
programa a corto plazo no es * mo
derado», es realista. Otra cosa es 
que se ihaya manipulado el significa
do del Congreso en alguna prensa. 
La realidad es que la base apoya un 
partido socialista revolucionario. Y 
a nivel inmediato, el PSOE considera 
prioritaria Ja conquista y consolida
ción de la democracia y las reivin
dicaciones inmediatas de Ja dase 
trabajadora. 

SOCIALISMO, COMUNISMO 

ANDALAN: —Hay quien afirma 
que el PSOE puede estar viendo 
disputado su lugar por otros parti
dos que también defienden el socia-
Jismo en libertad. 

—El PSOE no tiene ningún proble
ma de identidad: es un partido revo-
Jucionario, de clase, de masas y mar
xista. El problema quizá lo tengan 
otras organizaciones, aunque no pre
tendemos tener la exclusiva del so
cialismo y Ja Jibertad. Pero debe 
quedar claro que ello es patrimonio 
privilegiado de nuestro Partido. 

—Pero hay. algún partido que pa-*^ 
rece que se estuviera metiendo en 
el punto que siempre ocupamos no
sotros. ¿'Hasta qué punto ese partido 
ha renunciado a j o que fueron Jos mo
tivos fundamentales de su escisión 
del 'PSOE? Es un problema de oredi-
bilidád, que la Historia no les con
cede. 

—El programa del PSOE a largo 
plazo (una sociedad socialista sin 
clases) es asumible por todas las 
organizaciones de izquierda. Pero 
estas organizaciones no son iguales 
en cuanto a la táctica y a su propia 
organización interna. 

—Yo pediría que, así como la de
mocracia sólo pueden hacerla los 
demócratas, el socialismo lo dola
ran hacer a los socialistas y que el 
comunismo lo hicieran Jos comunis
tas, que ahora hablan de socialismo 

ANDAbAN: —¿El porcentaje de 
abstenciones del referéndum puede 
significar el porcentaje de votos que 
en Jas elecciones próximas obten
drían todos los partidos que han 
propugnado- la abstención, incluido 
el PSOE? 

—En los resultados del referén
dum sólo hay un porcentaje claro, 
el dos y pico por ciento de los noes. 
EJ sí es un cajón demasiado ancho, 
que esconde muchas opciones. El 
iPSOE rechaza Ja validez de la con
sulta, ya que no poder acceder a la 
TV equivale, hoy, a un pucherazo an
ticipado. Los medios coactivos —co
mo la votación en día laboral con 
necesidad de certificado— son fas
cistas. Ha sido, un chantaje laboral. 

—Si las próximas elecciones tie
nen el cariz del referéndum, el por
centaje puede ser parecido. Pero s i , 
no, los porcentajes variarán mucho. 
Todo va a depender de la honesti-. 
dad del Gobierno y de cómo se ela-
t)ore la Jey electoral. Las cifras del 
referéndum no son proyectables a, 
las elecciones, en principio. 

ESTRUCTURA FEDERAL 

ANDALAN: El problema de las na
cionalidades y las regiones ocupó 
un punto fundamental del Congreso. 

—La conciencia regional del PSOE 
no es nueva y el Congreso ha dife
renciado términos como nacionali
dad y región. 'Habló de nacionalida
des para los casos que ya contaron 
con un estatuto aprobado constitu-
cionalmente (Cataluña, Euskadi, Ga
licia). Hay otro grupo y son quienes 
no 'pudieron alcanzar estos estatu
tos porque el, reloj de Ja República 
se paró en seco. Es el caso de Ara
gón. Y hay también otras regiones 
que podrían i r (hacia una situación 
de autonomía a raíz de un sentimien
to regional reforzado en los años 
de Ja dictadura. 

—EJ Congreso se ha pronunciado 
por la fórmula de una República Fe
deral. La autonomía es una conquis
ta mínima de los pueblos, en base 
a Jos intereses de la clase trabaja
dora, porque además sería un correc
tivo para los desequilibrios origina
dos por cuarenta años de dictadura. 
Pensamos también, cjaro está, en 
una autonomía económica. 

ANDALAN: —Si, como se ha dicho 
aquí, sólo puede ofrecer democra
cia quien la tiene a nivel interno, 
¿era necesaria una estructura fede

ral interna en el PSOE para que pu
diera propugnar un sistema federal 
para ei Estado? 

—En eJ Congreso, se ha aprobado 
esa estructura federal del Partido: 
federaciones nacionales o reqiona-
les con autonomía, congresos pro
pios, etc. Desde ahora las federacio-
mes regionales o nacionales celebra
rán congresos propios y se dotarán 
de los órganos y secretarias que 
vean convenientes. 

ANDALAN: —¿Gozarán las distin
tas federaciones de tanta autonomía 
como los distintos partidos socialis
tas incluidos en la Federación de 
P. S.? 

—De tanta autonomía v de mavor 
coherencia. Porque la garantía de la 
lucha de clases está en Ja unión de 
los trabajadores a todos los niveles. 

Antes de concluir la conversación. 
María Pilar U. Martín señala un as
pecto importante del Congreso: las 
resoluciones sobre la mujer. «Es el 
primer partido que plantea pública
mente reivindicaciones como la le
galización del aborto y Jos anticon
ceptivos a cargo de la Seguridad 
Social». Otro de los presentes re
cuerda que el Congreso reconoció 
que «la emancipación plena de la 
mujer sólo será posible a través de 
la emancipación plena de la clase 
trabajadora». 
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14 amlalán v tos « a"*^s liberales 
e m e 

LOS SALONES 
DE LOS DIOSES 

Aunque nadie oreyese que la 
vida pueda encerrarse en una 
peíícuia, es posible que más de 
umo, después de ver La caída 
de los dioses {L Visconti, 1968) 
¡legase a pensar que un salón 
pudiese contener el irresistible 
ascenso del nazismo al poder. 

En La cai<ja... Visconti exami
na el ©nfrentamiento entre los 
nazis y la burguesía industrial 
alemana en ©I año 1933; el en-
frentamiento se desmenuza a 
partir de las conversaciones, 
disputas y asesinatos que se 
cometen en el aristocrático sa
lón de los von Essenbeck, mag
nates de la industria siderome-
talúrgica alemana, en el 'mismo 
momento en que los nacionel-
socialistas comienzan a sem
brar el terror institucionalizado 
en las calles de Berlín. 

El saíón de k>s von Éssen-
ibeck es utilizado por Visconti 
como estructura dramática dé 
forma irreprocihable... —el anti
guo comedor de la noble fami
lia ée ba convertido en la sala 
de Juntas de un corvsejo de ad
ministración contradictorio; ía 

ilustre mesa de roble se ha 
transformado en una mesa de 
decisiones empresariales; la 
ihistórica descomposición de \a 
aristocracia ha originado gene
raciones de arribistas, locos, 
degenerados, que se esfuerzan 
por complacer y heredar al pa
triarca Joachim von Essenbeck 
con decadentes juegos de salón. 
£1 uso del saión sería irrepro
chable si todo quedase en la 
historia de una familia, la saga 
de los industriales alemanes, 
camino de una destrucción ine
vitable. Pero Visconti llega más 
allá y con su f i lm nos obliga a 
ipensar que toda la vida trans
curre en el interior de los salo
nes, en las elegantes, a veces 
crispadas, siempre barrocas, so
bremesas de la alta burguesía: 
a 'los postres asistimos a las 
contradicciones que se produ
cen dentro del nazismo, entre 
algunos de los bloques que hi
cieron posible su consolidación, 
las S. S. y los S. A. (Constantin 
y Aschenbaoh, la noche de los 
cuchillos largos); tras el café 
jios es dado contemplar las fric
ciones en el interior de la oli
garquía, entre Constantí, Her-
ibert. fr iedrioh y Martin von 
Essenbeck. 

Incluso hasta ese momento, 
los salones de la señorial man
sión son un terreno de juego 
idóneo y aceptado para descu
brir esos conflictos reales en 
la Alemania meionaisocialista; 
un excelente campo de batalla 
para ¡que Visconti acumule sus 
obsesiones y sus estigmas de 
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barroquismo, sensualidad... Pero 
La caída de los dioses pretende 
examinar las relaciones entre 
alta burguesía y nazismo sin 
salirse de los estrechos márge
nes de esos salones, a los que 
ijas restantes clases sociales no 
asisten sino como simples com
parsas. Es por eso que en1 el 
f i lm que comentamos aparece 
como principal enfrentamiento 
el que mantienen los caballeros 
de la cruz gamada, satánicos, 
ascendidos irresistiblemente de 
un infierno infrahumano, y los 

doloridos industriales que, pe
se a desconfiar de aquéllos, 
caen1 irremediablemente en sus 
redes, tendidas con rara astu
cia. 

Oue esta visión es la que do
mina en el fi^m lo corroboran 
ciertas críticas entusiastas: 

«El nazismo, aunque apareció 
como un movimiento contra la 
gran burguesía, se apercibió 
pronto de que había que con
tar con el alto capitalismo in
dustrial y éste a su vez, domi
nando escrúpulos de clase no 
tuvo más remedio que pactar y 
replegarse a él para repartirse 
la historia... Probablemente es 
La caída de los dioses el f i lm 
donde Visconti adopta una pos
tura política más definida. De 
tesis rigurosamente marxista y 
clara exposición brechtiana•-.» 
{Isabel Escudero en Cinema 
2002, n.0 14). 

¿El capitalismo pacfd con el 
fascismo? ¿Qué fracción del ca
pital es la que pactó? ¿De dón
de provenía, pues, el fascismo 
y el nazismo? Como señala más 
oportunamente otra crítica, el 
f i lm presenta al nacionalsocia
lismo utilizando a la oligarquía, 
aprovechando sus contradiccio
nes internas para destruirla y 
engullirla; este ihecho «oculta 
el movimiento contrario: ©1 ca
pitalismo (la oligarquía) se sir
ve del fascismo cuando no pue
de seguir dominando bajo for
mas democráticas y la clase 
obrera o está ©n reflujo o no 

tiene la fuerza suficiente para 
imponer una transformación re
volucionaria. Al colocar Viscon
t i la contradicción principal en
tre fascismo y oligarquía hace, 
a su pesar, aparecer al primero 
como una fuerza que actúa bajo 
impulsos propios venida de no 
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se sabe dónde» (Marta Hernán
dez en Comunicación, n° 27). El 
personaje de Aschenbaoh, ex
traño, satánico, con no se sabe 
qué ligazones con el capital, 
hace que, sin quererlo, el es
pectador vea la película como 
una pugna entre dos fuerzas, 
entre las que se ve forzado a 
asumir los intereses del gran 
capital. 

La caída de los dioses no 
ha sufrido en su estética por el 
paso de ocho años desde la fe
cha de su rodaje —aunque si 
algo más por sus mutilaciones— 
pero desde 1968 trágicos acon
tecimientos se ban encargado 
de recalcar, por si hubiese des
memoriados o frivolos, cuál es 
el sentido de la historia y al 
servicio de quiénes están las 
estructuras fascistas. De este 
modo las películas bellas, apa
sionadas, magistrales —como 
es el caso de La caída...— s e 
muestran como categorías po
co útiles, por placenteras que 
resulten, cuando se oponen a 
la historia, que nunca ha trans
currido únicamente en los am
plios salones de las clases diri
gentes. 

v JUAN J. VAZQUEZ 

t e a t r o 
SOLO FALTO 
EL CACHIRULO 

Conviene ya denunciar públi
camente, de una forma sistemá
tica, las veces que se presen
ten, como pilares fundamenta
les en los que se sustenta un 
producto artístico, la demago
gia, el oportunismo y el análi
sis maniqueo, y, por tanto, fal
sificador de la realidad. Tiene 
sentido, en consecuencia, escri
bir unas líneas sobre el espec
táculo poético titulado «Aragón 
para todos», que fue presenta
do el pasado día 13 en el Cole
gio Mayor La Salle por el gru
po La Taguara, bajo la dirección 
de Pilar Delgado. 

La imagen idealista del pue
blo, como algo puro y maravi
lloso, objeto de una interesada 
manipulación por parte de los 
profesionales de la manipula
ción, llámense políticos o artis
tas, sin hacer distinción alguna 
entre diferentes tipos de polí
ticos y de programas, sin dife
renciar claramente entre los ar-

HISP IR IA 

LIBRERIA 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 

Z A R A G O Z A 

tistas que están haciendo una 
verdadera cultura popular de 
aquellos que se lucran de la 
general incultura, conecta per-
fectamente con la idea román
tica del buen salvaje y es, en 
definitiva, \a tesis que subyace 
en el libro de poemas de Alfon
so Zapater. Veamos algunas 
muestras: «La política mueve a 
risa: / hay quien cambia a dia
rio de chaqueta / al igual que 
se cambia de camisa. / Estos 
líderes de hoy son la puñeta». 
(...) «La política, amigos, tiene 
prisa / en colgarnos a todos la 
etiqueta / de la manada borre-
guii sumisa. / Estos líderes de 
hoy son la puñeta». (...) «Dame 
tu chaqueta / toma mi cami
sa / que esta cuchufleta / só
lo mueve a risa». 

Zapater carga sus tintas y 
adopta una actitud claramente 
ofensiva, él sabrá por qué lo 
hace, contra la gente que está 
trabajando en Aragón en el fren
te de la cultura; específicamen
te contra los cantantes y los 
actores: «Hay cantantes que 
pregonan / mucha justicia so
cial, / mientras ellos amonto
nan. / cantando, su capital». 
(...) «Por encarnar en teatro / 
de este pueblo, la'conciencia / 
yo conozco a más de cuatro / 
que viven en la opulencia». (...) 
«Compañero, compañero / ven 
con el pueblo a cantar; / su mi
seria y su dinero / no son para 
negociar». Convendría contes
tar en otra ocasión con más am
plitud a estas calumnias; de 
momento ahí está quedando la, 
a todas luces, honesta práctica 
profesional de muchos trabaja
dores de 'la cultura, algunos de 
los cuales 'han malvivido largas 
temporadas. 

La técnica (de alguna forma 
hay que hablar) con que se po
nen en escena los veinte largos 
poemas de que consta el es
pectáculo es muy similar en 
todos ellos. Consiste en que 
un actor interpreta lo más or
gánicamente que sabe y puede, 
comenzando en un tono suave, 
casi coloquial, y llegando «in 
crescendo» a enfadarse con el 
público, para luego decaer nue
vamente, acompañándose en to
do el proceso de gestos, de 
manos crispadas, de manos en 
los bolsillos (esto último tal 
vez sea porque muchos no sa
bían dónde guardar las manos) 
etcétera, queriendo dar sensa
ción de naturalidad, veracidad 
y violencia. El contrapunto y 
el acompañamiento lo pone en 
algunas ocasiones el típico co
ro que rodea al protagonista. Y 
así una y otra vez. 

Tal vez los aspectos que más 
destaquen, sin embargo, sean 
la ausencia de ritmo como rit
mo general de todo el espec
táculo; las deficientes y tedio
sas conjunciones entre un poe
ma y otro; la monotonía cons
tante, y la ausencia de ideas. 
Con todo ello se consigue que 
el espectáculo se haga perfec
tamente insoportable. 

Francisco ORTEGA 
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BRITTEN, TRADI
CION Y REBELDIA 

Ya conocerá el aficionado la 
noticia de la muerte de . Benja
mín Britten. Con él desaparece 
uno de los hombres más repre
sentativos del oficio musical, a 
la vieja y noble manera. 

Compositor ecléctico, gran 
pianista de acompañamiento y 
director de orquesta eficaz, el 
genio de Britten era una figura 
que tenía bastantes resonan
cias con un pasado tradicional. 
£n este sentido, su relación con 
Henny Purcell e§ algo más que 
el buscar algún tema interesan
te de inspiración; hay una iden-

' cación con toda la ilustre tra-
ón inglesa, con la propia 

nsciencia de Purcell de estar 
bajando en una tradición na

cional britáriiea. 
Los principales logros de 

Britten están en el campo de 
la música dramática: más de 
una decena de óperas y ballets 
(«Peter Grimes», «El rapto de 
iucrecia», «El sueño de una no
che de verano»...); muy impor
tantes son sus musicaciones 
de distintos poetas como por 
ejemplo Rimbaud («Les ilumi-
nations»), Breoht («ia cruzada 
de los niños») o Pushkin («El 
eco del poeta»). A destacar en 
su extensa obra para voces 
—a la que no era ajena su in
tensa amistad con el tenor Pe-
ter Pears— la interesante «Se
renata para tenor, trompa y 
cuerdas». En el campo sinfóni-
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fotografía 

FOTOGRAFIA ARTISTICA — IN
DUSTRIAL — PUBLICITARIA — 
RETRATO — MURALES — RE
PORTAJES CINEMATOGRAFI
COS — FOTOGRAFIA AFICIO
NADO — LABORATORIO ELEC

TRONICO — MATERIAL 
FOTOGRAFICO 

Fernando el Catól ico, 14 

Teléfono 25 81 76 

Z A R A G O Z A 

e l c á r a b o 
REVISTA DE C I E N C I A S 

S O C I A L E S 

S U S C R I P C I O N : 

Una año (6 núms.): 800 Ptas. 

Apartado de Correos 1.315 

M A D R I D 

Teléfono (91) 245- 81 -44 

co, además de su muy conoci
da obra aVariaciones y Fuga so
bre un tema de Purcell», hay 
que hacer mención de su «Sin
fonía Simple», de la «Balada es
cocesa», del «Preludio y fuga» 
para dieciocho instrumentos de 
arco, y de sus conciertos para 
violin, para violoncello y para 
piano. En el campo de la músi
ca de cámara hay que reseñar 
sobre todo sus composiciones 
para violoncello, que están es
critas pensando en el insigne 
instrumentista Mistislav Ros-
tropovitch. 

Por último, queda por desta
car su independencia y radica
lismo a lo largo de toda su vi
da: antibelicista y objetor de 
conciencia, la postura de Brit
ten fue consecuente a lo larqo 
de todo su quehacer. También 
después de que fuera declara
do «Orpheus Britannicus». 

ALFREDO BENKE 

MUSICA ARAGONESA 
EN ARAGON 

Parece que el interés por la 
música antigua aragonesa va to
mando cuerpo. Lejos ya las pio-
•neras «I Jornadas de Música 
Antigua Aragonesa», que reali
zó el Aula de Música de la 
Universidad de Zaraaoza. he
mos tenido una serie de actos 
que prueban una vez más la 
importancia de esta manifesta
ción cultural de Aragón. Em
pezando por lo más reciente, 
hay que hacer mención de la 
conferennia que en el Ateneo 
pronunció J. V. González Valle, 
conocido ya como uno de los 
orincipales estudiosos del tema. 
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El título de KT conferencia era 
«Arte musical de la Seo du
rante el siglo XVUI». Para de
mostrar que la cantidad de da
tos que nos ofreció González 
Valle no eran pape1 mojado, la 
clavecimsta Marina Pesci inter
pretó unas piezas de.1 Archivo 
Catedralicio. Dentro dei VII Ci
clo de Actividades Cuíturaíes 
del Ayuntamiento, tres concier
tos de música aragonesa —es
trenos absolutos todos el los-
nos ban traído música de te
cla del siglo XVIII (con obras 
de Laseca, Juste y Sesé) en 
interpretación de M. Pesci; poli
fonía nefigiiosa («M'isa Beata 
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e l v i r a y b a r b e r o 
ENVASES METALICOS 

Virgine» —1604—) y polifonía 
profana (piezas del «Parnasao 
Español de Madrigales y Villan
cicos —1614*—) por la Agrupa
ción Polifónica de Madrid: v el 
estreno del Op. 5 —seis «con
certi a piú instrumenti»— del 
italiano Evaristo F. Dalí Abaco, 
cuyo único ejemplar conocido 
se conserva en Zaraaoza. y que 
estrenó la Orquesta de Cámara 
de Zaragoza. A seguir. 

Alfredo BENKE 

BEETHOVEN 
INTEGRO 

Dentro del VII Ciclo de Ac
tividades Culturales de! Ayunta
miento de Zaragoza, ha tenido 
lugar la actuación del dúo León 
Ara - Tordesillas (violin y piano) 
que tocó, en tres sesiones, la 
integral de las sonatas para 
violin y piano de Ludwing van 
Beethoven. Las audiciones mo

nográficas tienen evidentemen
te sus inconvenientes, pero, pa
ra el auténtico interesado son 
una auténtica fiesta, cuando se 
trata de adiciones básicas. No 
vamos aquí a soltar los cuatro 
tópicos sobre el sordo de Bonn, 
simplemente diremos que con 
él la música de cámara pasa al 
concierto público. De tal modo, 
las. sonatas no son ya tampoco 
«música casera» sino obras de 
gran complejidad técnica que 
exigen instrumentistas de pri
mera categoría. En el caso de 
León Ara y Tordesillas nos en
contramos con un buen dúo que 
tuvo sus problemas en el con
cierto que escuchamos (Terce
ra sesión, el miércoles 15 de 
diciembre). El programa incluía 
las sonatas núms. 6, 8 y 9 
(«Krevtzer»). 

La interpretación de las obras 
fue muy correcta a nivel del es
t i lo, del brío; demostraron què 
sabían «hacer» un Beethoven, 
cosa menos frecuente de lo que 
pudiera parecer. Sin embargo, 
a nivel técnico las cosas no 
funcionaron como un solista de 
la altura de León Ara hacía pre
ver. Problemas a los que no es 
ajena una desgraciada caída de 
nuestro intérprete. Precisamen
te por esto la actuación demos
tró la gran profesionalidad de 
estos músicos. 

DISCOS: CARO 
DEPORTE 

Entre la enorme oferta que 
existe de material discográfico 
dedicado a 'la música clásica, 
-hemos hecho una pequeña se
lección —muy parcial— de las 
novedades más interesante. 
Suelen ser estas fechas las 
más propicias para intentar po
ner al día la discoteca. Aunque, 
al paso que vamos, comprar dis
cos (única solución de sobre
vivencia en una región sin casi 
vida musical), va camino de 
ser un deporte de los más ca
ros. 
• Si le gusta Mozart y la bue
na música de cámara, le reco
mendamos vivamente la integral 
de las. sonatas para violin y pia
no por Radu Lupu (piano) y Si
món Goldberg. Lupu es uno de 
los mejores pianistas rumanos 
de! momento y Goldberg, uno 
de los pedagogos más famosos 
del violin. (Album de seis Lps,). 

• Para los forofos del barroco 
—en su versión más grandilo
cuente y espectacular— resul
tará imprescindible la ópera de 
Vlvaldi «Juditha Triumphans». 
Con solistas y Orquesta de Cá
mara de Berlín dirigidos por 
Vittorio Negri. Es una auténtica 
gozada de números instumenta-
iles, dúos, grandes efectos co
rales y en definitiva toda la vi
talidad de Vlvaldi. Incomprensi
blemente se trata de la prime
ra versión integral para el disco. 
(Album de tres Lps.). 

La música antigua tiene en 
Monteverdi uno de sus grandes 
compositores. Los Madrigales, 
edemás de su enorme valor mu
sical, son un monumento de la 
cultura italiana. Los coros in
gleses tienen una reputación 
que no han perdido desde el si
glo XVI. En este caso los Am-
brosian Singers con la English 
Chamber Orchestra cantan, di
rigidos por Raymond ieppard, 
madrigales de los libros VIII, 
XIX y X. (Album de tres 'Lps.), 
• Vamos a recomendar, por 
último, dos álbumes de música 
contemporánea: l o s últimos 
cuartetos de Beethoven, que 
asumen ya tranquilamente e! ad
jetivo de música contemporá
nea, en la versión del Cuarteto 
Sandor Vegh (cuatro discos) y 
la grabación de una de las más 
importantes obras de Schón-
berg* la cantata dramática «Moi
sés y Aarón», en la versión diri
gida por Gielen y Orquesta y 
Coros de la Radio Austríaca. 
Una versión modélica. 

A. B. 

LABORDETA, 
V ILLA Y CORTE 

Se 'ha repetido la historia de 
hace diez meses. Si en el mes 
de marzo no fueron suficien
tes cuatro sesiones en el Tea
tro Barceló de Madrid, el mis
mo que el mes pasado se lle
nara con La Bullonera, para dar 
cabida a todos aquellos que 
querían escuchar a Labordeta, 
tampoco fueron suficientes dos 
sesiones en el Alcalá, con mi! 
quinientas butacas de aforo, en 
dos recitales que se dieron el 
pasado día 17. A las pocas ho
ras de ponerse las entradas a 
ila venta ya estaban totalmente 
agotadas. 

En la entrada del teatro, pòs
ters, pegatinas, pequeñas ban
deras de Aragón... En el inte
rior, en la sesión de la tarde, 
más banderas y bengalas cada 
vez que José Antonio incluía 
canciones como «Ya ves» o 
«Rosa Rosae». Por la nocihe. 
una gran pancarta de unos diez 
metros con la que el pueblo de 
Madrid se solidarizaba con el 
de Aragón... Gritos de Aragón 
Libre... Y como ya es habitual 
en los recitales de Labordeta, 
una vez finalizados ilos recita
les, el público que sale a la 
calle cantando el «Canto a la 
Libertad»... 

Si en la sesión de la tarde 
cabe calificar como muv bue
no el recital, creo que todavía 
se superó mucho más en el de 
la noche. Excelente sonido, mu
chos de los comentaristas es
tarían de acuerdo en calificar
los como los recitales de «can
tautor» con mejores condicio
nes acústicas en los últimos 
meses. Más de cinco minutos 
de aplausos cuando José Anto
nio habla de Miguel... El reper
torio se amplió con dos cancio
nes nuevas: «Coplas del Tión» 
y «Regresaré a la casa»... En 
más de una ocasión Labordeta 
no pudo disimular que estaba 
emocionado... Y cuando todo el 
teatro puesto en pie, con 'las 
luces encendidas, mezclaba 
ecos del «Canto a la libertad» 
con los aplausos y con la peti
ción de otro tema —había que 
estar allí para verlo y escu
charlo—. «Canta compañero, 
canta» fue el punto final, tam
bién con participación masiva, 
y con un Labordeta que gritaba, 

más que cantaba, aquello de 
*Agua para el erial, trigo para 
el barbecho, para los hombres 
camino con viento y Libertad...», 

plástica 
LA OPOSICION 
LES DA SOPAS 
CON HONDA 
La singular aplicación que del 

término «democracia» se hace 
en España ha propiciado el gol
peo continuado por todos los 
medios de los slogans reformis
tas dirigidos a arrancar el «Sí» 
de la gran mayoría silenciosa, 
siempre que ha interesado, y 
sin embargo, decisoria en este 
último caso concreto. El caso 
de RTVE alcanzó límites de par
tidismo flagrante la noche del 
martes con la actuación, en el 
programa del inefable Iñigo, del 
grupo Vino Tinto ante la «crema 
de la intelectualidá» oficial. 

Sin embargo, me voy a ocu
par aquí de esa «otra propa
ganda», de esos «otros carte
les» que, gracias al celo de los 
guardianes del orden, no han 
llegado a emiponzoñar las Cán
didas visuales del ciudadano 
medio, tan importante. 

Porque la propaganda absten
cionista ganó la batalla de la 
imaginación a la del Sí. Mien
tras una utilizaba tímidamente 
la imagen de la escarapela roja 
y gualda y slogans tan contra
dictorios como «Infórmate bien 
y votarás», la Oposición des
plegó un abamico de ideas, ma
nejando una iconografía muy 
variada que abarcaba desde la 
figura del Presidente Suárez con 
la cruz de Hierro al pecho y el 
tomazo de la Ley de Reforma 
Política bajo el brazo, hasta el 
fabuloso reparto de los despo
jos del «Guernica» de Picasso 
a manos de los burócratas con
fabulados con el Guerrero del 
Antifaz delante de la urna, oa-
sando por la urna-cepo y la 
jocosa transformación de don 
Adolfo y su camarilla en son
rientes ciudadanos «demócratas 
de toda la vida» balo el slogan: 
«Los mismos perros con dis
tintos collares». Menos convin
centes, por manidos, aunque 
igualmente intencionados y re
veladores, resultaban aquellos 
que utilizaban la imagen de las 
manos atadas votando. También 
se partió del slogan oficial de 
«Infórmate bien...», que con pa
recido formato y color que el 
cartel reformista lleqaba a la 
conclusión del «No Votes». 

En f in , una pena que las Cir
cunstancias no hayan permitido 
más que la apreciación bicolor 
de la campaña ante el Referén
dum; hubiera sido interesante 
comparar la capacidad de dic
ción y gancho propagandístico 
en una pared empapelada sin 
exclusiones. 

ROYO MORER 

s > 
campdelaypa 
Precios de suscripción: 
Cada 12 núms, 1 año, 400,- Ptas. 
Extranjero: $ 9,- USA. 
Pida un ejemplar de muestra 
con las bases del Concurso 
de Ensayo. 
Todavía está a t iempo de 
adquirir los ejemplares 
encuadernados de los números 
atrasados: 
M 2 ' , 700,- Ptas., S 15,- USA. 
13-27, 800,- Ptas., $ 17,- USA. 
Redacción y administración: 
Valencia, 72, ent lo, 4a. 

^ t l f . 243 36 65, Barcelona-15 



6 andaUín 
r 

ciento de 
el censo 

en el refe-
día 15. De 

>s, votaron "sí" 

la Ley para la Reforma Poli-
'"Heoendientemente de las 

'"s hubo, los 

^ ochenta P0» 
^ás d I Ocluidos en 

e\ectora» P° nas0do 
<le\ P^' 

e\ 95 , ,ndu«n . 
eUos. eos» 

E N T R E E L 
R E F E R E N D U M . . . 

han si ido 
claros. 

Informe: LUIS GRANELL 

Coordinación Democrática de Ara
gón, que se había pronunciado a fa
vor de la abstención, señaló al día 
siguiente de conocerse el escrutinio 
de los votos que los resultados evi
denciaban «un notable deseo demo
crático en las gentes de los pueblos 
de España; muchos de los votos 
afirmativos ban1 sido votos que apo
yan una alternativa democrática aue 
no es precisamente la de la refor
ma. Un claro aislamiento del bunker 
franquista y un número importante 
de abstenciones que significa una 
identificación con la oposición de
mocrática». 

POR VOTAR. HASTA LOS LOCOS 

Desde los centros de poder re
gionales se procuró que votara has
ta el apuntador. Lo ihicieron incluso 
bastantes de los enfermos interna
dos en el Sanatorio Siauiátrico de 
Zaragoza, unos por correo, a través 
del director de! centro, v otros vo
tando directamente. Por otra oarte. 
el señuelo de las cuatro horas, pa
gadas, que las empresas tuvieron 
que conceder a su personal para 
votar —incluso las que tenían fiesta 
por la tarde— fueron otro atractivo 
más. Hubo casos como el de CAF. 
cuya dirección colocó la víspera del 
referéndum el aviso que reproduci
mos, que constituyeron una auténti
ca coacción. También se dieron los 
de menores de 21 años incluidos en 
el censo, que recibieron en sus do-
micHios la documentación para votar 
y que, sin tener derecho a ello', de
positaron su papeleta. Finalmente 
hay que señalar que un notable nú
mero de las urnas utilizadas en Za
ragoza capital estaban completamen
te abiertas, sin se'llo mi lacre alauno 
que garantizara la irmposibilidad de 
introducir votos fraudulentamente. 

NO HA SIDO DEMOCRATICO 

La reacción de los distintos aru-
pos políticos a la bora de valorar el 
referéndum, coincide en señalar el 
carácter no democrático de su plan
teamiento que, en opinión del porta
voz de! Partido Socialista Obrero Es
pañol (PSOE), explicaría los resulta
dos obtenidos. Todos, incluso quie
nes no la propugnaron, coinciden en 
denunciar las dificultades que han 
existido para ¡hacer propaganda de 
Ja abstención. «No puede conside
rarse democrático un referéndum 
que se celebra en Aragón —señaló 
José Ignacio Lacasta, del Movimien
to Comunista (MC)— cuando hay 
gente en la cárcei por hacer propa
ganda de la abstención o cuando 
nosotros tenemos un camarada hos
pitalizado a causa de la represión 
policial por el mismo motivo». 

Los partidos de la oposición mo
derada no dudan en afirmar aue Ja 
abstención era una postura táctica-, 
mente inadecuada, con la que sus 
defensores oo podían obtener gran
des éxitos, aunque reconocen el va
lor de lo que l u i s del Val. miembro 
de la ejecutiva del Partido Social 
Demócrata Aragonés (PSDA), cali
ficaba de «patética honestidad de la 
izquierda». Todos, sin embargo, se 
ponían de acuerdo a la hora de ase
gurar que esas 121.075 abstenciones 
habidas en la región tenían un ca
rácter eminentemente político; como 
señaló Fidel Ibáñez, del Comité Re
gional del Partido Comunista ÍPC), 
«no sería lícito que desde el gobier
no se valoraran estas abstenciones 
del mismo modo que las que se pro
ducen en un referéndum normal, 

^ e n t r o de una democracia». 

ADIOS, BUNKER, ADIOS 

Algo, de todos modos, quedó cla
ro en las votaciones: el bunker fran
quista es una exigua minoría en 
Aragón. —«Ese ridículo 2 % que 
han obtenido, ba desarmado .toda 
la teoría sobre la fuerza de la -ultra-
derecha; ahora sólo falta que se 
la desarme tanto en el más literal 
de ¡los sentidos de la palabra, como 
de los privilegios de que ha gozado 
durante estos 40 años»—, manifestó 
José Nieto, de Izquierda Democráti
ca (ID). 

Otra cuestión en la que la unani
midad es total, es en 'la condena de 
ila propaganda unilateral del Gobier
no, sobre todo a través de la tele
visión, hasta el punto de asegurar, 
como hizo Emilio Gastón, secreta
rio general' del Partido Socialista 
de Aragón {PSA), que «mientras 
RTVE siga en manos de quienes ac-
tualmente la dominan, no podemos 
esperar que sea posible un pronun
ciamiento espontáneo y auténtico del 
pueblo español». 

El mismo Gastón señaló que una 
de las cuestiones fundamentales pa
ra alcanzar la verdadera democra
cia es el reconocimiento de 'las 
autonomías de ilas nacionalidades o 
regiones, cuestiones que ba sido 
quizá la gran perdedora del referén
dum que, según «eñaló el portavoz 
del ^SOE, «sigmifica el olvido de las 
pretensiones autonómicas populares 
y de ¡los gravísimos iproblemas de co
lonización interior que Aragón va a 
seguir padeciendo mientras no se 
consiga la autonomía regional». 

Y AHORA, ELECCIONES 

Pasado el referéndum, todos los 
partidos y grupos políticos demo
cráticos aragoneses han empezado 
a pensar en ilas elecciones para el 
Congreso y el Senado, a las que 
piensan concurrir siempre y cuan
do Gobierno y oposición pacten pre
viamente unas condiciones que ga
ranticen la validez democrática de 
los comicios. Entre ellas destaca Ja 
necesaria legalización de todos Jos 
partidos políticos; «no aceptaremós 
en ningún caso entrar en el juego, 
mientras se excluya a otros grupos», 
aseguró a ANOALAN un portavoz 
del PCE. El PSDA pide además que 
se arbitre algún 'procedimiento pa
ra equilibrar las desigualdades f i
nancieras que existen entre los par
tidos. 

La atención que en los próximos 
meses va a prestarse por parte de 
estos mismos grupos a las negocia
ciones con el Gobierno va a ser má
xima, aunque de entrada hay espe
ranzas. El PSA ba señalado que «es
pera que entre Ja presión popular y 
una actitud del Gobierno más libe
rada del peso de los demonios ul
tras, puedan mejorar las condiciones 
en las que se lleve a cabo el proce
so electoral». Mientras, sus compa
ñeros socialistas del PSOE manifies
tan que la estrategia electoral de 
su ipartido estaría «en función de 
las negociaciones de la oposición 
democrática sobre la Ley Electoral y 
del examen político de las opciones 
•más convenientes para la clase tra
bajadora, en razón a cuáles fueran 
las correcciones al sistema de re
presentación proporcional». 

HCfiABIO HEFESSMDUM 

De Conformidad eco l a orden de 9 de diciembre de 1.976 del Ministerio de 
Trabajo y Normas laborales publicadas de l a Delegaci6n de Trabajo sobre par-
tioipaciSn en e l Heferendum en e l dia de mañana, l a QireociSn ha dispuesto 
qae l a aplicaoifin en-los centros de trabajo do Avda. de Cataluña, 299 y 
Escoriaza y Fabro, 7^-73, será l a siguiente: 

1B— La hora de entrada a l a factoria mañana dia 15, será a las U de 

l a mañana para todo e l personal de l a Bnpresa. 

2°.- Aquellos que estén en edad de votar deberán proveerse del corres
pondiente certificado de votacién, que justifique l a ausencia de 
conformidad con e l art.' 25-3,d) de l a Ley de Relaciones laborales. 

39»- SL resto de los horarios, incluido el de salida, permanecerá igual 

que en las jornadas normales» 
Zaragoza 14 de Cicieobre de 1.976 

LA DIHBCCIOH 

En la C.A.F. no se pone el viejo sol 

..Y LAS 
E L E C C I O N E S 

León Buil Giral. abogado oséense, podría contarse en
tre los candidatos del PPA para las próximas elecciones, 
junto a César Escribano, secretario de la Delegación de 
Trabajo altoaragonesa. 

Los democristianos tienen entre sus hombres al ca
tedrático Lacruz Berdejo y el presidente del SIPA Santia
go Parra (DCA), al economista Mariano Alierta (PPDC) 
y los abogados Alfonso Homo (FPD) y José Nieto (ID), 
ya que no parece probable que quieran desempolvar 
ninguna vieja figura de la CEDA. 

Más difícil resulta aventurar nombres de socialdemó-
cratas, sobre todo del PSDA, que se muestra hermético 
en este sentido. El PSDE tiene en el actual procurador 
familiar Muro Navarro —uno de los principales propie
tarios de Radio Zaragoza— un candidato casi seguro 
para las próximas elecciones. 

La Federación Aragonesa del PSOE es también reacia 
a dar nombres. No obstante cuenta con figuras destaca
das como el catedrático Manuel Ramírez, el decano del 
Colegio de Abogados Ramón Sáinz de Veranda, el médico 
Armando Peruga, el vicesecretario de la Cámara de Co
mercio Luis Fernández Ordóñez o el agricultor de Monzón, 
Manuel Porquet Manzano. 

El PSA, podría pensar en los nombres de su secretario 
general, el abogado Emilio Gastón, el profesor universi
tario Guillermo Fatás, el ingeniero oscense Santiago Ma
rracó, o incluso Ramón Salanova, secretario del Ayun
tamiento de Barbastre. 

Entre los nombres que en el PC aragonés se están 
barajando en estos momentos de cara a las elecciones, 
se encuentran los de Vicente Cazcarra, miembro del 
Comité Ejecutivo, Fidel Ibáñez, delineante y una de las 
figuras públicas más conocidas del partido en Aragón, 
Enrique Gastón, sociólogo y profesor universitario, An-
chel Conte, catedrático del Instituto de Teruel, los os-
censes Joaquín Arasanz y Joaquín Saludas —una de las 
«viejas glorias» de la época de la guerra^- y los líderes 
de CC.OO. Luis Martínez y Lorenzo Barón. El MC con
sidera oportunista dar los nombres de sus militantes que 
podrían presentarse como candidatos. En sus filas cuen-

NOS A«RAt>ecieR.OfO 
CPMS.xlfAMEMTE «-OS 
SeRVlCioS PRESTADOS 

ta con varios profesores y profesionales jóvenes, que 
podrían resultar atractivos para un cierto número de elec
tores. 

La derecha legalizada también vela sus armas de cara 
a los próximos comicios y busca de entre las figuras 
que más han destacado durante el franquismo algunos 
nombres que todavía puedan captar votos. Así, en Te
ruel se habla del alianzapopulista Cruz Martínez Este-
ruelas, actualmente procurador familiar por esta provin
cia, del ex-director general de Prensa, Manuel Jiménez 
Quílez y de la subdirectora de Pueblo, Pilar Narvión. 
Mientras tanto en Huesca no descansa Alberto Bailarín, 
con su Asociación Regionalista Agraria y tras él Ge
rardo Lagüéns, depurador del Ministerio de Educación 
durante años, Antonio Láclete, ex alcalde, Lample Operé, 
arquetipo del obrero ensalzado a los más altos puestos 
por el Estado nacionalsindicalista y Armando Abadía, al
calde de Jaca. En Zaragoza la cosa está menos clara, 
aunque se barajen los nombres de Miguel Merino, actual 
alcalde de la capital, Hipólito Gómez de las Roces, pre
sidente de la Diputación que podría tener puestas sus 
miras en la futura Mancomunidad de Aragón, el ex ma
gistrado Bolea Foradada, de quien se habló cierto tiem
po como aspirante a la alcaldía, Emilio Eiroa, concejal y 
delegado de Anepa, Jesús Muro, de Reforma Social Es
pañola, el ex concejal y presidente de la peña El Ca
chirulo Emilio Larrodé, etc. 

POSIBLES ALIANZAS 

Todavía no se ba decidido nada so
bre posibles alianzas electorales. 
La clave de la duda estriba en si 
se considera prioritario conocer eJ 
respaldo electoral de cada partido 
—para lo cuaí cada uno debería 
presentar sus propios candidatos'— 
o si se prefiere intentar ganar Jas 
próximas elecciones, lo que parece 
muy difícil sin algún tipo de alianza. 

Tanto el PC como el PSOE están 
decididos a presentar candidatos por 
su cuenta, aunque sin descartar la 
posibilidad de un acuerdo que inclu
yera a los distintos grupos socialis
tas y comunistas. «La federación 
aragonésa "del PSOE —han declarado 
en uso de su autonomía, si puede 
hacer campañas electorales con 
otros grupos de izquierda, si Jos in
tereses de clase que defendemos 
aconsejan objetivamente la adopción 
de tal postura». £1 PC, después de 
reconocer las dificultades que en
contrará esta alianza, también se 
ba manifestado partidario de Ja mis
ma, que no debería agrupar sóJo a 
los comunistas «so pena de vemos 
aislados de alguna manera». Sobre 
todo en las elecciones para el Sena
do, puntualizan también desde ©I 
PC, «esta unión de la izquierda es 
Imprescindible, pues si no, dado el 
procedimiento imayoritario previsto 
para las elecciones a esta cámara, la 
izquierda no tendría posibilidad al
guna». 

REGIONALISTAS 
Y DEMOCRISTIANOS 

Más abiertamente partidarios de 
la unión de la izquierda se muestran 
el PSA y el MIC. El iprimero exigien
do a los posibles integrantes de la 
alianza «una clara vocación autono
mista y de defensa radical de los 
intereses de Aragón» y admitiendo 
Ja inclusión en las listas de algún 
representante de las fuerzas socia
les de la región. El MC se niega in
cluso a bablar de posibles candida
tos, porque considera fundarnental 
«que el tema se discuta en una pers
pectiva absolutamente unitaria de 
da izquierda», que para ellos 
basta el PSOE. 

£n un1 terreno más difícil se mue
ven el PSDA y el Partido Socialista 
Democrático Español, de muy re
ciente irmplantación en la región, que 
aspiran a formar un único bloque 
con toda la «gran familia» socialde-
mócrata, que pudiera luego llegar a 
algún acuerdo con los grupos com
prendidos entre los democristianos 
y Jos comunistas, ambos exclusive. 
Los representantes aragoneses de 
ID, Federación Popular Democrática 
(FPD) y Partido Popular Demócrata 
Cristiano, llevan un cierto tiempo 
trabajando juntos, aunque no termi
nan de entenderse con el grupo 
Democracia Cristiana Aragonesa 
(ODA) de Lacruz Berdejo. No obstan
te tienen el propósito de instalar ilo-
cales conjuntamente, Jo que podría 
aproximar sus posiciones siempre 
que no se repitan declaraciones co
mo las que el líder de la DCA hizo 
recientemente sobre Ja abstención 
en el referéndum, atribuyéndola a Ja 
extrema izquierda y que los militan
tes de los restantes grupos demo
cristianos, que se abstuvieron en su 
mayoría, califican de «desesperan
tes». 

Decididos partidarios de la alian
za electoral de las fuerzas democrá
ticas son Jos miembros del PPA, 
que tienen puestos Jos ojos, sobre 
todo, en las instituciones regiona
les y Jocales. Consideran que su 
campo de posibilidades se extiende 
desde donde termina Ja Alianza Po
pular de Fraga Iribarne hasta donde 
empieza el PC. 

lega 


