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Autonomía, hora cero 

S I 

L a preautonomía cogió el sábado pasado a 
Aragón con diez mil tractores en las carreteras. 
L a protesta masiva de los agricultores contrastaba 
así con el silencio que rodeó la decisión guber
namental. Silencio y protesta revelaban una de las 
claves de la conducta política del pueblo aragonés, 
solidario ante los problemas concretos y cercanos, 
receloso ante los grandes temas que quizá no com
prende de un primer golpe. 

Hay un equívoco en el tema de la preauto
nomía que conviene aclarar pronto. E l decreto-ley 
ahora aprobado no es más que un primer paso. 
Confundir preautonomía con autonomía para desca
lificar de base el paso dado sería demasiado sim
plista. Otra cosa es que se discrepe sobre la forma 
en que incluso este primer paso se ha dado entre 
nosotros. Pero habrá que estar de acuerdo en que 
este primer paso, este decreto-ley, no es sino una 
puerta franca para que Aragón se dote pronto del 
grado de autogobierno que sea capaz de arrancar 
a un estado con vocación centralista de siglos. 
Por ahora, estamos en idéntico plano que Euskadi 
y Cataluña. 

L a preautonomía no ha despertado el entusiasmo 
popular por dos razones: ni ha sido conquistada 
directamente por el pueblo ni tiene contenido. 
Pero lo cierto es que la preautonomía —invento 
made in U C D — no está pensada para que tenga 
contenido, que eso vendrá luego. Cabe preguntarse 
por qué Aragón ha sido (exceptuando el caso 
singularís imo de Canarias) el único territorio sin 
problema l ingüíst ico mayoritario que ha alcanzado 
la preautonomía . ¿Ha sido un gracioso regalo del 

Jacinto Ramos 

poder? No. L a puerta hacia la autonomía ha que
dado abierta en Aragón porque hasta ahí han coin
cidido los intereses de la derecha que gobierna 
(quizás preocupada por salvar el vacío entre Cata
luña y Euskadi , quizá segura de que en Aragón 
va a gobernar por mucho tiempo enmedio de dos 
feudos de la izquierda) con los de la izquierda 
parlamentaria aragonesa, consciente de que cual
quier acercamiento del poder de decisión al pueblo 
es positivo, aunque haya que jugar con cartas 
marcadas por el poder. 

Ahora el reto está en el contenido que habrá 
de tener la autonomía . E l reto está en el Estatuto 
de Aragón. Vascos, gallegos, catalanes, valencianos, 
canarios y aragoneses estamos en disposición de 
medir nuestras fuerzas con un poder central intere
sado en no soltar sino apariencias de autonomía . 
E l estatuto aragonés será menos valioso que el 
catalán o el vasco sólo si los aragoneses luchamos 
menos que nuestros vecinos. 

Pero los tractores en las carreteras parecen un 
buen augurio. Cuando los campesinos comprendan 
que se juegan su supervivencia en el Estatuto, cuan
do comarcas enteras entiendan que se ventila su 
suerte en el Estatuto, cuando la clase obrera des
cubra que su lucha no es ajena al Estatuto, cuando 
las fuerzas de la cultura no puedan respirar si no 
es con un Estatuto, el silencio del sábado pasado 
habrá concluido. Entonces, la izquierda no tendrá 
que negociar, en la • persona de sus l íderes, en 
hoteles de Albarracín o antedespachos de la Moncloa. 
Su obl igación está ya en conseguir que luchen los 
protagonistas. E l pueblo aragonés . 



El Rolde 
Misa en 

«literano» 
Me permito hacer algunas 

acotaciones al dossier que en 
el ú l t i m o n ú m e r o de " A N D A -
L A N " han publicado Vds. 
sobre la comarca de la Li te
ra o Lli tera. 

Me ceñiré al uso o 
rechazo de la lengua catalana, 
en su variante literana, para 
los pueblos que integran la 
comarca. Me ha parecido una 
aberrac ión cristiana que el 
industrial J .M. Borruel haya 
afirmado rotundamente que 
"si m o s é n R a m ó n dijera la 
misa en catalán a q u í en Ta-
marite, de ja r í amos de ir a 
misa". 

Si no es una parado
ja o boutade, no sé q u é valor 
tiene para dicho señor el sacri
ficio euca r í s t i co . ¿Es que en 
la t ín , hace algunos a ñ o s , lo 
e n t e n d í a mejor? Y o creo que 
esta actitud es un ejemplo t í 
pico que delata el complejo 
de inferioridad secular que 
arrastran esta y otras comar
cas en relación con su pro
pia habla milenaria. A l no 
ser instrumento de cultura 
(no escrita, n i de la escue
la, n i de los actos oficiales, 
n i de la Iglesia, etc.), tienden 
a despreciarle, y no saben que 
se trata de una forma de cata
lán , como lo es la que se ha
bla en Lérida, Amposta o Puig
cerdà , con palabras muy bellas 
y arcaicas y alguna influencia, 
especialmente fonét ica y esca
samente léxica , del castellano. 
Para Dios no hay lenguas of i 
ciales, sino ín t imas y persona
les. 

De a h í que, si el señor 
Borruel intentara argumentar 
sus posturas con razonamientos 
de que la Iglesia ha de ha
blar en lenguas oficiales y no 
en "chapurreados" se equivo
ca. 

La Iglesia, y todav ía más 
desde la reforma del Vatica
no I I , ha introducido el uso l i 
tú rg ico (el ca t equé t i co y sacra
mental ya ex i s t í a ) de las len
guas vernáculas significa "po
pular", " i n d í g e n a " . ¿Y qué 
es el " l i terano" sino una ha
bla "ve rnácu la"? Cuando se 
serenen los án imos y la ma
y o r í a se d é cuenta de que 
el uso vernácu lo en la Igle
sia no es " p o l í t i c a " , sino una 
forma de llegar m á s hondo 
en el sentimiento y en la 
raíz de la persona, p o d r á n 
adaptarse los textos litúrgi
cos del cata lán a las peque
ñas variantes "literanas", co
mo han hecho en Valencia 
y Mallorca (son variantes ver
bales y algunas léxicas) y cuan
do los fíeles se acostumbren 
no q u e r r á n cambiar. A s í va 
sucediendo en Mallorca donde 
los oficios en " m a l l o r q u í n " 
se van generalizando y de una 
resistencia inicial con que bas
tantes fieles los recibieron se 
pasa a un estado de normali
dad. Recordemos finalmente 
que en el Valle de Arán —que 
hablan la variante aragonesa 
del g a s c ó n - se es tán ya pre
parando textos en aranés (son 
entre cinco y seis m i l paisanos) 
de acuerdo con las disposicio
nes del obispo de la Seu d'Ur
gell. 

Albert Manent 
Barcelona 

LO Qut r.t.vl.o.s.í\ HE b \ ó ' 

J 

Las raíces de la 
burguesía 

zaragozana 
Hay que mantener como 

sea el semanario. Lo que es
táis haciendo por Aragón es 
importante. Recuerdo con 
amargura cuando yo y tantos 
chavales de aquellos pueblos 
t e n í a m o s que salir con nues
tra maleta de madera ante la 
indiferencia de nuestra capi
tal Zaragoza, en donde nada 
estimulante se o í a para noso
tros, n i nadie nos echaba una 
mano. Los chicos aragoneses 
de pueblo, empujados a emi
grar, no podemos recordar n i 
el melancó l ico rosa-rosae, de 
Labordeta. A nosotros, con 
suerte, nos enseñaban a divi
dir por varias cifras y , eso si, 
a ser "buenos" ca tó l icos . Mal 
recuerdo nos queda de la m i 
serable y raqu í t i ca burgues ía 
zaragozana que, como la gra
ma, lo dominaba todo. Y as í 
sigue. Y aún me temo que 
sus retorcidas ra íces alcancen, 
si os descuidáis , al propio 
A N D A L A N . 

Perdonad el desahogo. Que
r ía deciros que debéis seguir 
a pesar de las dificultades que 
supongo tenéis . 

J.L. Pérez Cebrían 
(Madrid) 

A fabla, 
de nuabo 

Perdonarnos por forquiabos 
atra begada con o que muita 
chen bos ha di to ya; creye-
mos q u ' A r a g ó n merexe a bues-
tra pazenzia. 

Bel diya beyiemos como 
esaparexión d'as buestras paxi-
nas os poquez articlos n'a nues
tra fabla que bi-metebaz. 

Conoxemos a biella falordia 
de qu'a fabla ye cualcosa ta 
minor ías . Pensamos que 10000 
fablans y muitos mas conoxe-
dors en l ' A l t o Aragón no son 
pas tan poquez y anque ne es
tasen calerba parar cuenta 
d'ers. 

Si 1'AND A L A N deseya ple
gar á o pueblo d 'Aragón-y 
bi-sapemos qu'asinas ye -no 
replecamos que no s'en reme-
re pon d'a fabla d'unas pre-
sonas que tamien son d'ixe 
pueblo, asinas como d'os es-
tudians que uey emprenzi-
pian á conoxene por toda 
ra nazion aragonesa. 

Bos demandamos, pus, que 
contribuyaz n'as buestras fue

llas á o esembolique d'a nues
tra fabla, siga fendo articlos 
n'era u con un cursé t'os em-
prenzipians. 

Asperamos que busatros no 
queraz pon contr ibuyir n'a 
opres ión t 'a cuala ye chusmesa 
ra nuestra quiesta fabla dende 
fa sieglos. 

Asperando que podaz fer 
cualcosa t 'o probeito d'a "re-
naxedura" d'a fabla, bos agra-
dexerban a publ icac ión d'ista 
carta. 

Chuan Martínez Ferrer 
Bizen Pinilla Navarro 

El Opus y la 
cultura aragonesa 

El Consejo de Administra
ción de la Caja de la Inmacu
lada ha nombrado reciente
mente Director de su Obra 
Cultural a Fernando García 
Mercadal " y " A n d ré s , cono
cido opusde í s ta de esta ciudad, 
exvicepresidente de la Asocia
ción de Padres de Montea ragón 
y miembro del Patronato de 
Miraflores, casado con Ana 
María Garc ía Loygorr i " y " 
Neira, exsubdirectora de A l 
menara (más opus) y padre 
de un conocido dirigente juve
n i l aliancista que para m á s 
señas estudia quinto de Dere
cho. 

M o n t ó n , en la la Dele-
-gación de Cultura, Higueras 
diputado de cultura de la D i 
pu tac ión y ahora Garc ía Mer
cadal. Tres hombres clave del 
opus controlando la cul tura 
aragonesa. 

Herminio López Cabot 
(Zaragoza) 

Educación 
para todo 

Aragón 
El "Campus - 2 " de la U n i 

versidad de Zaragoza, va a es
tar en marcha en breve plazo. 
Su cons t rucc ión , tal y como 
era de esperar, llevará para 
Zaragoza capital, posibles nue
vas Facultades y Escuelas Téc
nicas, para dicha de cuantos 
habitan en la capital y para 
desgracia de cuantos habita
mos en el resto de poblacio
nes de nuestro masacrado Ara
gón . En esta ocas ión , como 
en otras tantas, masacrado por 
la propia Zaragoza. 

No se p r o d u c i r á , claro, 
una d e s c o n c e n t r a c i ó n univer
sitaria y como hasta ahora. 

todo el que haya podido 
finalizar el B.U.P. ó C.O.U. 
y desee seguir estudiando, 
deberá o bien irse a Barce
lona (en donde p o d r á tra
bajar y estudiar con m á s 
facilidad) o bien irse a Za
ragoza, si sus padres pueden 
costear los estudios. Como 
siempre, los pobres, los de 
a pie, a pagar los vidrios 
rotos de una po l í t i ca centra
lista y capitalista, tomando 
esta palabra por los signi
ficados que podemos darle. 

L o grave, entiendo, somos 
los pueblos de la provincia 
de Zaragoza, olvidados por 
nuestros propios organismos 
provinciales. ¿Qué pasará con 
las Comarcas y Pueblos de 
nuestra Provincia? ¿Quién va 
atender nuestras reivindicacio
nes? ¿Qué organismo provin
cial acusará nuestra solicitud?... 
Comarcas como la Ribera del 
J a l ó n , Cinco Vil las , Campo 
de Car iñena , etc. van a quedar 
desatendidas y , vuelvo a re
petir, cualquier hijo de veci
no que pueda estudiar, debe
rá marchar a Zaragoza. 

Entiendo perfectamente la 
p r o b l é m a t i c a de la ins ta lac ión 
de una Facultad de cualquier 
t ipo en una de estas Comarcas. 
No lo reclamo para ellos, pe
ro sí es perfectamente viable 
una Escuela de Profesorado 
de E.G.B. o una Escuela de 
Agricultura de Grado Medio, 
dadas las carac ter í s t icas agrí
colas de las zonas... 

Calatayud, dada su situa
ción en influencia de todo 
t ipo que ejerce sobre una 
amplia zona, bien p o d r í a ser 
una de las ciudades que se be
nefic iar ía de esta "descentra
l i z a c i ó n " si los deseos de tal 
fueran au t én t i cos . 

Calatayud, como otros 
tantos pueblos de Aragón , se 
muere. Es cierto, y vemos 
con rabia c ó m o marcha todo 
bi lbi l i tano que quiere formar
se, aunque sea a unos nive
les medios ¿Por qué no implan
tar una Escuela de Agricul
tura? -insisto—. Difícil va a 
resultar, realmente, sobre to
do si tenemos presente la apa
rente falta de nuestros regi
dores, pero esta falta se ha 
de sustituir por un gran entu
siasmo por parte de todos 
que es en definitiva quienes 
lo hemos de hacer. 

¿No creéis vecinos de estas 
Comarcas, que ya es hora de 
que puedan estudiar nuestros 
hijos cerca de casa, y sobre to
do sin la necesidad de atender 
el pago de pensiones, etc. etc. 
que impiden a los menos pu
dientes, la fo rmac ión de los 
mismos? 

Antonio Cabello 
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Aragón 

Sólo 
Lev municipal 
un poco mejor 

Antonio Embid Irujo 
£1 Congreso ha aprobado el proyecto de ley de elecciones 
leS Desde que en el n ú m . 153 de A N D A L A N analizaba los 
t0S fundamentales del proyecto que en su d ía —4 de enero 

|fl978- presentara el Gobierno a las Cortes, ha tenido lugar la 
de la Comis ión de Interior del Congreso que emi t í a 
en el Bole t ín Oficial de las Cortes de 6 de marzo y la 

^rior discusión del mismo en el pleno del Congreso que con-
^ en una mara tón ica sesión en la madrugada del viernes 10. 

mención 
^ dictamen 

duina 

0 largo y delicado proceso le-
slativo que idearan los autores 
tla Ley para la Reforma Poli-

cerrarse ahora con la 
[¡tervención del Senádo, pero la 
leriencia enseña que este ór-

concebido por los refor-
jstas como «moderador» de las 
¿bles veleidades progresistas 
1 Congreso, situándolo, así, en 
jmás pura de las tradiciones 
jcamerales ha visto desvirtuada 
i [unción y hasta ha sido par-

bnente vaciado de contenido 
¿r la praxis política basada en 
aceptación consensual de lo 
iado por el Congreso dada 

¡suficiente mayoría en él del 
lartido en el poder. El Senado 

i ha podido sino parar en una 
—Ley de Presupuestos— 

a acción del Congreso, y tempo-
y ya recientemente 

él mismo la iniciativa 
líjisladora por medio de un pro-
|ecto de ley sobre cementerios 
iinicipales. Todo esto hace pen
jar que el análisis que sigue —y 
fie enlaza con lo ya tratado en 
¿citado número de A N D A L A N — 

re el texto aprobado por el 
greso puede considerarsé 
escaso margen de error, 

io el boceto exacto de la ley 
regulará las primeras elec-

les municipales llevadas a 
cabo en la nueva situación de
mocrática. 

Lo accesorio, 
más democrático 

Si quisiera resumirse rápida-
iente la filosofía de la acción 
el Congreso sobre el proyecto 
abría que decir que lo funda

mental del mismo no cambia 
—ley d'Hondt con la prima 
consiguiente a las mayorías— 
mientras que sí se han visto 
modificadas, y en sentido clara
mente democrático, muchas de 
sus notas más o menos acceso
rias, conjunto de modificaciones 
que hacen variar un poco de 
naturaleza la fisonomía de un 
proyecto francamente restrictivo 
en sus orígenes. 

a) No cambia la regla 
d'Hondt y tampoco cambia el 
modo de presentación de candi
daturas a las concejalías. Así. 
podrán presentar candidatos 
tanto los partidos políticos como 
los electores independientes, 
siendo preciso para estos últimos 
la previa presentación de las 
listas por un número de elec
tores variable según la población 
y que en Zaragoza exigiría dos 
mil firmas y en un Municipio 
de 5.000 habitantes, cien. De 
ninguna forma ha sido acep
tada la opinión —en ciertas es
feras general— de que las Aso
ciaciones vecinales tuvieran el 
derecho per se de presentar 
candidaturas si bien no es pre
ciso llegar al catastrofismo anti
partidista que reflejaba un 
reciente artículo de Pedro A l 
tares en El País, ya que las 
personas sin afiliar tienen vía 
libre a las elecciones —y no sólo 
dentro de listas de partidos 
como era su opinión— pero con 
un procedimiento, bien es ver
dad, más dificultoso. 

Ahora bien, este derecho de 
presentación sufre ciertas mati-

ÜftO 

zaciones en el tema de coali
ciones municipales, pues el ol
vido de las diferentes peculia
ridades y características de cada 
Municipio ha llevado a que el 
proyecto consigue como obliga
ción ineludible el hecho de que 
las coaliciones sean a nivel pro
vincial. Es decir, que el partido 
que electoralmente se una a otro 
en un pueblo debe —por 
fuerza— permanecer unido a él 
en la capital de la provincia. 

Candidatos sin fianza 

Desde el punto de vista de la 
izquierda, la medida es grave
mente dañosa y más si se con
juga con otra de las previsiones 
del proyecto: ningún partido 
podrá participar en más de una 
federación o coalición de carác
ter provincial o nacional. Sin 
entrar en el fondo de la cues
tión, no cabe duda de que es 
ésta una medida que incide en 
la ya precaria vida de los par
tidos de base regional y no 
nacional. 

b) Desaparece la fianza de 
5.000 pesetas por cada candi
dato prevista para acudir a las 
elecciones y también la confis
cación de la misma para aque

llas listas que obtuvieran menos 
de un 1% de los votos. Es 
éste un tema no fundamental, 
de los que yo llamaba accesorios, 
pero importante por su signi
ficado. Tema ganado frente al 
poder, victoria debida a la ac
ción de una persona que ha 
sabido despertar una cierta in
quietud en la opinión pública 
que claramente se manifestó 
contraria a esta singularidad 
intentada aportar por el derecho 
español frente a lo común por 
otros lugares. 

c) Aumenta el número de 
concejales a elegir por los mu
nicipios y la izquierda ve. así, 
reconocida una de sus peti
ciones si bien no del todo, 
pues las cifras finales han que
dado en un intermedio entre 
lo por ella solicitado (con 
matizaciones entre el PC y el 
PSOE. desde luego) y lo ofre
cido por el Gobierno. Si hay 
que ser sinceros, en este punto 
el legislador no parece ser el 
Congreso sino el profesor de 
Yale Douglas W. Rae que en 
una Conferencia organizada por 
el Centro de Investigación y 
Técnicas Políticas (CITEP) el 
10 de febrero de 1978, ofreció 
una fórmula de compromiso 
ext rañamente semejante a la 
ahora aprobada. La consecuencia 
es que dado el sistema D'Hondt, 
son los partidos minoritarios 
los más directamente benefi
ciados por el pequeño aumento 
de concejales. La aplicación a 
nuestra región de las nuevas 
cifras lleva consigo que a la 
ciudad de Zaragoza le corres
pondan 31 concejales teniendo 
Huesca y Teruel 21 cada una 
mientras que en el proyecto a 
estas úl t imas les hubieran co
rrespondido 17 y a Zaragoza 27. 

Concejales sin autonomía 

d) Beneficio también para 

las minorías en virtud de la 
enmienda comunista por fin 
aceptada por el Congreso (que 
no por la Comisión) acerca de 
la elección de alcaldes. La irra
cionalidad del automát ico nom
bramiento de alcalde de la pri
mera persona de la lista más 
votada queda en el olvido y 
ahora el Alcalde será elegido 
por los concejales que figuren 
al frente de cada lista con re
presentación. Si no se obtuviera 
la mayoría absoluta de votos, 
entonces sí será nombrada auto
máticamente la persona que en
cabece la lista que más votos 
populares hubiera obtenido. 

e) La izquierda no pudo 
conseguir una convocatoria rá
pida de las elecciones munia-
pales sino todo lo más , y a 
altas horas de la madrugada, 
una promesa formal por parte 
del Ministro Mart ín Vil la , de 
que se convocarían dentro del 
primer mes después de apro
barse la Consti tución. Ello trae 
dos consecuencias: la primera 
es que como entre la fecha de 
convocatoria y la celebración 
debe transcurrir un plazo de 65 
días (curiosamente eran 50 en 
el proyecto primitivo), hasta tros 
meses después de aprobada la 
Constitución no se celebrarán 
las elecciones. La segunda es 
que en ellas votarán los mayores 
de 18 años dado que el ante
proyecto de Constitución —y la 
misma ley electoral— declara 
que tal edad es la de la mayo
ría legal, por lo cual las expe
riencias electorales deducidas el 
15 de junio de 1977 quizás no 
sirvan de mucho ante la gran 
masa juvenil que ejercerá por 
primera vez sus derechos polí
ticos. En esto, como en tantas 
cosas, los profetas suelen equi
vocarse; en lo que no erraría 
un profeta sería en pronosticar 
que una de las primeras tareas 
a cumplir por los futuros ediles 
democráticos será la reivindica
ción de unas verdaderas compe
tencias que ejercer, pues la 
democracia municipal no tiene 
sentido completo si no va unida 
a una au tonomía conveniente. 
De esto últ imo no habla el 
proyecto de ley de elecciones 
locales. 
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Internacional 
Elecciones francesas 

La escasa ventaja de la izquierda 
Nunca en las elecciones francesas se decidió nada 

en la primera vuelta. Menos, en estos momentos en los que 
los resultados electorales de los partidos de la derecha y de la 

izquierda están casi exactamente equilibrados. 
A pesar de las correcciones que puedan ser hechas a los datos 

oficiales proporcionados por el ministerio del Interior, 

la izquierda no ha llegado a reunir el 50% de los votos 
si bien ha logrado algún punto más que la derecha. 
Con vistas a la incierta segunda vuelta, comunistas y sociali 
han arreglado sus diferencias 
en la tarde del lunes. Con el riesgo 
de que sea tarde. 

Según el voto del pasado 
domingo, el mapa po l í t i co 
francés se sigue afirmando y 
aún afianzando sobre cuatro 
grandes partidos, dos a la 
derecha y dos a la izquierda, 
que recogen cada uno, con 
escasas diferencias, el 20 por 
ciento del electorado. Los 
gaullistas de Chirac (RPR) 
reúnen un 22,6 por ciento 
y los giscardianos ( U D F ) un 
21,5 por ciento. Si se añaden 
a estas cifras las recibidas 
por otras formaciones me
nores favorables a la actual 
m a y o r í a , se alcanza para el 
conjunto de la derecha un 
48,4 por ciento. 

hn la izquierda, la dura 
pugna entre socialistas y co
munistas ha quedado también 
p rác t i camente en tablas. Hl PS 
de Miterrand logra un 22,5 
por ciento que si es satisfac
tor io , es a la vez decepcionan
te si se tiene en cuenta el 
27 por ciento que llegaron 
a pronosticar los sondeos, y la 
estrategia socialista de desta
carse claramente como el prin
cipal partido de la izquierda. 
Igualmente el PCF no ha lle
gado al 25 por ciento que 
ped ía Marcháis en la campaña 
electoral y se ha quedado en 
un 20,5 por ciento, mostrando 
la tradicional estabilidad del 
electorado comunista. De al
guna manera, los p ropós i tos 
de mantenerse muy cerca de 
los socialistas y en si tuación 
de igualdad pol í t i ca dentro de 
la izquierda, se han cumplido. 
A ñ a d i e n d o el 2,1 por ciento 
de los radicales de izquierda, 
los partidos firmantes en su 
momento del Programa C o m ú n 
reúnen un 45,1 por ciento 
de los votos. Y si se añaden 
otros votos favorables a la 
oposic ión (1,1 por ciento) y 
los logrados por la extrema 
izquierda (3,3 por ciento) el 
bloque de votantes de iz
quierda cubre un 49,5 por 
ciento del espacio electoral. 

E n t r e el t e m o r 
y la a l e g r í a 

La indudable importancia 
de que por primera vez en la 
postguerra los partidos de la 
izquierda aventajen ligeramente 
a los de la derecha, y el entu
siasmo que debe r í a a c o m p a ñ a r 
al hecho, se ven frenados por 
el temor de que estas pequeñas 
diferencias no sean suficientes 
para la segunda vuelta. Las 
segundas vueltas introducen 
correcciones, si bien ligeras, 
en un sentido conservador. 
Aunque algunos grupos de 
extrema izquierda han aconse
jado ya a sus votantes desistir 
en favor de los candidatos 
socialistas y comunistas, no 
todos lo han hecho, y entre 
ellos hay sectores que pueden 
abstenerse el domingo 19. Los 
ecologistas (2,1 por ciento) 

quedan en libertad para la se
gunda vuelta. 

Por lo cual no hay nada 
claro para la segunda vuelta. 
Además , una cosa es el nú
mero de votos, y otra el 
n ú m e r o de escaños , como 
muy bien sabemos en t s p a ñ a , 
y t ambién se p o d r í a dar el 
caso de que con una votación 
de izquierda ligeramente supe
rior, quedará conformada una 
m a y o r í a , t ambién débi l , a la 
derecha. Por todo ello la prensa 
parisina del lunes co inc id ía 
mayoritariamente al t i tular 
"Nada está decidido" (Le Figa
ró ) , " N i vencedores ni ven
cidos" (Le Quotidien de Pa
r ís) . . . El izquierdista "Libera
t i o n " opina que "será muy 
difícil para la izquierda obte
ner una m a y o r í a parlamentaria 
en la segunda vuelta de las 
legislativas". Por otra parte 
no deja de tener su significa
ción el hecho de que el franco 
haya subido entre un 1,5 y 
un 3 por ciento en las primeras 
operaciones del lunes. 

E l r á p i d o a c u e r d o 
de la i z q u i e r d a 

Tanto los resultados elec
torales como la t radición po
lí t ica francesa hacen que sólo 
sea posible gobernar el pa ís 
desde una coal ición de par
tidos de derecha o desde una 
alianza de partidos de iz
quierda. Fstas elecciones van 
a reforzar una s i tuación en la 
que tanto en la derecha como 
en la izquierda no pueda 
haber un partido dominante, 
sino un necesario acuerdo 
entre dos. Si después del 
d ía 19 surge una m a y o r í a 
a la derecha, el papel de los 
gaullistas estará reforzado, y 
si la m a y o r í a es de izquierdas, 
sucederá lo mismo respecto 
al partido comunista. 

La incertidumbre de los 
resultados ha sido un argu
mento más para que inmedia
tamente se lograra un acuerdo 
entre los partidos de la izquier
da. La negociación y el pacto 
se hubieran llevado a cabo de 
todos modos entre la primera 
y la segunda vuelta a pesar 
de los excesos verbales que 
durante la campaña electoral 
se prodigaron mutuamente 
socialistas y comunistas. En 
la noche del lunes Miterrand 
leía una declaración en la 
que los tres partidos, radicales 
de izquierda incluidos, se com
p r o m e t í a n a apoyar al candi
dato mejor situado en la 
segunda vuelta. A d e m á s se hace 
referencia a un pr incipio de 
programa de gobierno basado 
en la ac tual ización del Pro
grama C o m ú n de 1972, y la 
cons t i tuc ión del nuevo go
bierno " t e n d r á en cuenta los 
resultados de la primera vuelta 
para el reparto de las carteras 
ministeriales". En esta frase 
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puede estar la clave de la 
negociación y del acuerdo. 

C o m u n i s t a s 
en el g o b i e r n o . 

L a e x p e r i e n c i a h i s t ó r i c a 

Hay que destacar que los 
mismos partidos que firmaron 
el Programa C o m ú n , y el acuer
do del 13 de marzo actual, 
ya gobernaron juntos en mayo 
de 1936, cuando ganaron las 
elecciones p resen tándose como 
Frente Popular. León Blum 
c o n s t i t u y ó el gobierno con 
el apoyo, pero no con la 
par t ic ipación del Partido Co
munista. Si entonces la ame
naza del fascismo, y del fascis
mo interior francés, aconseja
ban la no par t ic ipación de los 
comunistas en el gobierno, 
hoy la s i tuación del mundo 
occidental y la presión ameri
cana y alemana, pueden acon
sejar lo mismo. Pero al parecer, 
el PCF no es de la misma 
op in ión , y toda su estrategia 
durante estas elecciones se 
muestra como tendente a parti
cipar directamente en el poder. 

En una ocasión participaron 
los comunistas en el gobierno. 
Tras la Liberac ión , consiguie
ron un 25 por ciento en las 
elecciones para la Asamblea 
Nacional en octubre de 1945, 
y estuvieron en el gobierno 
al lado de socialistas y de 
la derecha francesa. Fue un 
gobierno de un ión nacional, 
necesario para la reconstruc
ción del p a í s , y probablemente 

una fórmula que hoy no desa
gradar ía a los comunistas. 
Sólo que la s i tuación actual 
de Francia la hace imposible. 
Como hace imposible a los 
socialistas cualquier posibili
dad de conformar una m a y o r í a 
j u n t o con el centro. 

Vistos los resultados de la 
primera vuelta, y la rapidez 
del acuerdo en el seno de la 
izquierda, los hechos parecen 
favorecer a la estrategia seguida 
por el PCF, rubricada por la 
dureza y testarudez de Mar-
chais. Fl problema es o t ro , 
porque la posibilidad de que la 
izquierda no alcance la mayo
ría es bien real. Entonces los 
hechos no dar ían la razón a 

nadie. Se especularía sobre 
efectos que las disenciond 
entre socialistas y comumstá 
hab r í an causado en la pérdiq 
de la oportunidad actual I 
cambio profundo en Francia 
Se volverían a esgrimir acuŝ  
ciones y responsabilidades, 
de los destrozos políticos tari 
dar ía la izquierda en recupe 
rarse, añadiéndose la decepcióí 
del 78 a la bien distinta qii( 
siguió al 68 francés. Con 
esperanza de la victoria de 
izquierda, el próximo doming 
será en uno u otro sentido, ui 
jornada histórica, a la que 
habrán de remitir muchas dj 
las realidades del tiempo 

venir. 
Carlos Fon 
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Aragón 
^ sus 75 años y su bastón a cuestas, y vender animales, porque no le ha 

v García ha estado junto a la quedado ninguna pensión después de toda 
rretera desde que el día 7 sus convecinos una vida dedicada a la tierra. 

L Cariñena sacaron los tractores. Félix García explicaba así su postura 
fsu edad tiene que dedicarse a comprar a A N D A L A N : «A mí me va a llegar muy 

poco de lo que consigamos, pero lo que 

pido es que nuestros hijos y nietos 

—él tiene 16— puedan vivir tan bien 

como otros que trabajan menos». 

hs agricultores de Carine-
fueron los primeros en 

sus actividades y salir 
los tractores a la carrete-

ie Valencia. Hacía escasa-
1 un mes que 6.000 v i -

de toda España se 
^ciaron allí contra las 
lrtaciones. Pero poco des-

tes comenzaron a llegar a 
Lcia barcos con vino de 
tentina. 
Los vecinos de la m a y o r í a 
los pueblos del Campo de 

na se concentraron en la 
comarcal, comiento in-

L junto a sus tractores. Un 
po de TVE que estaba 
mdo a uno de estos gru-
mientras cocinaban el M 

^ fue expulsado por | 
lentes locales de la U A G A £ 

he" acusaron a Televisión de o 
ujar sólo los aspectos anee- | 

Leos de la protesta y no ^ 
|is causas. 

La huelga se e x t i e n d e 
„ miércoles, la Unión de 

^cultores y Ganaderos de 
iagón (UAGA) hac í a un 
iainamiento a todos los agri-

de la región para 
|ie secundaran la iniciativa 

los del Campo de Cari-

Al día siguiente la huel-
_ se había extendido a ,1a 
jiayoría de los pueblos de 

valles del Jalón, Huerva 
Bajo Cinca, y las comar-
de las Cinco Villas, Bajo 

igóu, Ribera del Ebro, Sa-
ïna, La Litera, etc. El 

fiemes los tractores eran el 
común de práct ica-

toda las carreteras de 
[la región, al unirse los agri

ores del Jiloca, las dos 
del Gállego, A l m u -

[ilévar, Belchite, Tarazona y 
) Huecha. El sábado salie-
a la carretera incluso los 

IdeJaca. 
La UAGA calcula entre 

:ho y diez mil los tracto-
s que estos días han esta-
3 muy cerca de las carre
as, pero sin pisarlas para 

[evitar la retirada del carnet 
[je conducir o del permiso 

' circulación, sanción previs
ió para estos casos en lá úl t i -

ia modificación del Código 
Circulación. 

^ Coordinadora de la 
luAGA, formada por repre-
ptantes de todas las comar-
B se reunía cada día en una 
locakdad distinta. El jueves 

P Unñena, el viernes en Ca-
Ifyud, el sábado en La Pue-

• el domingo en Alagón, el 
. es en Binéfar... Diariamen-
I jusmjembros recorr ían cen-
i y de kilómetros para Ue-

tap0yn0 de sus zonas a las 
Pntes. Por primera vez en 

1 ^ arag0-
t e n ¿ .an densamente el 
»lenomenode la solidaridad. 

tnirentamientos c o n la 
Guarida C i v i l 

el L Sacertada ac tuación 
A m a d o r civil de Zara-

Diez mil tractores en la carretera 
El campo en huelga 

goza dio pie a los únicos 
incidentes violentos de la pro
testa campesina. Ni en Hues
ca ni en Teruel hubo pro
blemas. En Zaragoza el go
bernador Laina i n t e n t ó po
ner puertas al campo redu
ciendo la manifes tac ión só
lo a un d ía . La U A G A no 
a c e p t ó esta l imi tac ión y el 
gobernador dio órdenes a la 
Guardia Civil para que evita
ra las concentraciones y la 
Coordinadora prevista para el 
d ía 9 en Carmena. 

Aquella misma m a ñ a n a la 
Guardia Civil disolvió en Ateca 
a un grupo de agricultores de 
Villalengua, Torr i jo y Moros, 
que marchaban hacia Calata-
yud con sus tractores para 
unirse a la concen t r ac ión . Juan 
J iménez Delgado tuvo que 
ser internado en la residen
cia comarcal de la Seguridad 
Social, a resultas de un bala
zo de goma en la columna 
vertebral y un culatazo en 
la frente. Otros dos agricul
tores resultaron con lesiones 
de cons iderac ión (a uno tu 
vieron que escayolarle un bra
zo) y otros diez con contu
siones de menor importan
cia. 

El d í a 10 las mismas fuer
zas especiales de la Benemé
rita protagonizaron ot ro en-
frentamiento con los agricul
tores, esta vez en pleno pa
seo de Calvo Sotelo de Ca-
latayud, al intentar detener 
a los portadores de una pan
carta en la que figuraba un 
labrador vigilado por dos guar
dias civiles armados, con la 
leyenda " a s í trata el Orden Pú
blico a los agricultores". Esta 
vez fue una n iña de doce 
años la que sufrió lesiones 
en una pierna a causa de una 
bala de goma. Un guardia 
des t rozó a culatazos el cris
tal de un coche que circula
ba en aquellos momentos por 
la carretera. 

L o s " j o h n deeres" 
se r e t i r a n 

La indignación entre los 
huelguistas concentrados en 
las inmediaciones del Hotel 
Calatayud fue enorme. Mu
chos de ellos se dirigieron 
hasta el Ayuntamiento para 
protestar por la, a su ju ic io , 
desmesurada e injustificada ac
tuac ión de la Guardia Civi l . 
Sólo se restableció la cal
ma cuando fueron retiradas 
las unidades antidisturbios de 
la Guardia Civil —conocidos 
como " john deeres" por los 
agricultores, por la s imil i tud 
del color de su uniforme con 
el de dicha marca de tracto
res— quedando solamente en 
la carretera los guardias de 
t ráf ico . Unidades antidistur
bios de la Pol icía Armada 
fueron trasladadas urgentemen
te desde Zaragoza pero per
manecieron sin dejarse ver 
en las calles. 

Los agricultores del Cam
po de Car iñena tuvieron que 
burlar a campo través los 
controles de la Guardia Ci
v i l . Una caravana de tracto
res de Paniza logró llegar 
el jueves hasta Car iñena por 
caminos del monte. Las mis
mas fuerzas detuvieron du
rante un tiempo a otro gru

po cerca de Gallur. En las 
restantes comarcas no se pro
dujeron incidentes. 

D i m i s i o n e s 
Nueve alcaldes de la pro

vincia de Zaragoza han pre
sentado la dimis ión o pien
san hacerlo en solidaridad con 
las reivindicaciones de sus 
convecinos y en protesta por 
la ac tuac ión de la Guardia 
Civ i l ; son los de Aguarón , 
Cosuenda, Encinacorba y A l -
fame'n en el Campo de Cari
ñena , Terrer, Torr i jo , Vi l la-
lengua y Moros en la de Ca
latayud. El Ayuntamiento de 
Ateca dimi t ió en pleno tras 
los incidentes del d ía 9. 

C o n t r a la U C D 

"Ponga en su pe r iód ico 
- i n s i s t i ó a A N D A L A N un la
brador de Aniñón— que los 
agricultores estamos en con
tra de la UCD porque son los 
asesinos del campo". Y es 
que estos días de lucha han 
permitido ver a muchos labra
dores aragoneses quién les de
fiende y quién no. Gonzalo 
Argilé, l íder de la U A G A de 
Ontinar del Salz, señaló en 
Calatayud que "sabemos quién 
está gobernando y quién nos 
perjudica" e hizo un llama
miento para que en las p ró 

ximas elecciones municipales 
no vaya ningún voto del cam
po para la UCD. 

Por eso no e x t r a ñ ó en ab
soluto a los agricultores que el 
representante del partido del 
Gobierno se negara a firmar el 
sábado , en La Puebla, un do-
cumento pidiendo la suspen
sión del decreto regulador de 
las Cámaras Agrarias. 

Todos los partidos con re
presentación par lamentar ía fue
ron convocados oí día 11 en La 
Puebla de Alf indén; acudie
ron UCD, PSOE, C A U D , PSA 
y PCE. Sólo faltaron Alianza 
Popular (AP) y el Partido 
Aragonés Regionalista (PAK) . 
En un comunicado conjunto 
apoyaron las gestiones de la 
U A G A , c o m p r o m e t i é n d o s e a 
apoyar sus reivindicaciones, a 
la vez que mostraron su "gra
ve p r e o c u p a c i ó n " por los inci
dentes de Ateca y Calatayud. 
Asimismo los citados parti
dos prometieron apoyar la pre
sencia de representantes de la 
U A G A en la futura comi
sión mixta que decidirá sobre 
la transferencia de competen
cias del Estado central a la 
Dipu tac ión General de Ara
gón , organismo clave de la 
p r e a u t o n o m í a recién inaugu
rada. 

A m e d i o d í a del martes 
ú l t i m o , los tractores se re
tiraban finalmente de las ca
rreteras. La víspera se hab í a 
tomado esta decis ión en Bi 
néfar , para evitar el cansan
cio de los huelguistas —aun
que h a b í a comarcas dispues
tas a continuar indefinidamen
te la protesta— y por entender 
que al haber saltado el con
flicto a otras regiones, se man
t en í a la presión sobre las ne
gociaciones de Madrid. No 
obstante se t o m ó el acuerdo 
de retirar dinero de los bancos 
y cajas de ahorro, como me
dida de fuerza, y volverse a 
reunir el sábado para estudiar 
la respuesta de la Adminis
t rac ión a las reivindicaciones 
del campo. Si no es satisfac
toria, los tractores p o d r í a n 
volver a salir. 

L u i s G r a n e l l 

El rincón del Tión 
U N D I R E C T I V O del jacetano Casino Prin
cipal se trasladó hace algún tiempo a Suiza 
con el á n i m o de contratar a un "croupier" 
para el gran casino de juego que, luego, 
se ha quedado en aguas de borrajas. 

T E X T I L T A R A Z O N A , que recobraba con 
problemas su r i tmo de trabajo, p o d r í a tener 
que dejar otra vez en paro a 60 de los 
300 trabajadores a l haber prescindido Bélgi
ca del cupo de impor t ac ión de un t ipo de 
textiles españoles. Tex t i l Tarazona contaba 
con exportar a Bélgica 1.000 toneladas de 
este producto, el más competi t ivo de su 
p r o d u c c i ó n actual. 

L A G U A R D I A C I V I L que vigilaba a los 
agricultores de Al famén para que no se 
unieran a los de Longares/ e n t e n d i ó el pro
blema del campo cuando un labrador lo 
exp l icó a s í : "es como si el gobierno im
portara de Argentina guardias civiles a 
mi tad de precio ". 

M I L BARCELONESES, m i l , presenciaron 
la repos ic ión de "Oficina de Hor izon te" , 
la ún ica obra de teatro de Miguel Labordeta. 
en las ocho sesiones que hizo el "Teatro 
Estable de Zaragoza" en el Romea. Mien
tras, miles de personas en la calle ex ig ían 
"ll ibertat d ' e x p r e s i ó " para el teatro. 



Aragón 
E n las elecciones del 15 de junio todos los partidos 

prometieron la redención del campo. T a m b i é n la U C D que, 
ahora desde el Gobierno, parece seguir confiando en la 

ilimitada capacidad de resignación de los labradores. Pero 
lista de problemas sin solución —importaciones de choque, p^J 
agrarios. Seguridad Social, C á m a r a s . . . — era ya demasiado larga 

La inestable si tuación pol í 
tica de más de una comarca 
aragonesa en la que los há
bitos del franquismo no sólo 
se mantienen sino que siguen 
dirigiendo la vida po l í t i ca , ha 
influido a la hora de preci
pitar la más importante pro
testa agraria. No fue casua
lidad que los tractores empe
zaran a salir en Car iñena . 

La chispa del vino 

La par t ic ipación de un gru
po de agricultores de la U A ( j A 
en los incidentes de Valencia 
-cuando agricultores de todo 
el pa í s trataron de impedir 
que se descargara un embar
que de vino argentino pren
dió la chispa. Pero este fue 
ún icamente el pretexto para 
afrontar un viejo problema 
de la comarca, el del vino, 
del que A N D A L A N se ocu
p ó extensamente en su n ú m e 
ro 136. 

Lógicamente no se p o d í a g 
tocar el tema sin que aflora- E 
ra la tensión que se ha venido ps! 
acumulando a lo largo de va- 2 
rios años de caciquismo. José '3 
Bribián no sólo acapara la 
m a y o r í a de los puestos pol í 
ticos -alcalde y diputado pro
vincial - sino t ambién la "re
p r e s e n t a c i ó n " oficial de los 
agricultores. Por eso las rei
vindicaciones campesinas, una 
vez que la U A G A ha contado 
con medio mil lar de afiliados 
en la comarca, han incluido 
la pe t ic ión de que dimita . 

Si bien en el terreno pol í 
t ico los agricultores prefieren 
esperar, en el agrario han pedi
do la dimisión de Bribián de 
todos sus puestos: Presidencia 
de la Cámara Agraria Local, 
del Consejo Regulador de la 
Denominac ión de Origen y de 
la Junta Nacional de Coopera
tivas Vi t iv inícolas . En primer 
lugar del Consejo Regulador. 

Por que son muchas las irre
gularidades que los agriculto
res denuncian en la ac tuación 
del mismo. "En primer lugar 
—asegura un labrador de Cari
ñena - si las cooperativas tie
nen un 80 por ciento de la 
p r o d u c c i ó n , que tengan esa 
representac ión en el Conse
j o " -

Cambiar los estatutos 

Para Félix Báguena, d i r i 
gente comarcal de la U A G A , 
"el problema fundamental son 
los estatutos, hay que modi
ficarlos". Efectivamente, son 
muchos los agricultores del 
campo de Car iñena que opi
nan que los estatutos del Con
sejo, en cuya e laborac ión no 
participaron, ofrecen muchas 
posibilidades a la especulación 
de los industriales, mientras que 
fijan toda una serie de contro
les sobre el trabajo de las 
viñas que si hasta ahora no 
se han aplicado, se han venido 
util izando como presión sobre 
los agricultores. 

Como talón de fondo y dé
lo nan te de la lucha en el Cam
po de Car iñena han estado 
las importaciones de vino. Una 
prác t ica tradicional en este sec
tor que ya ANDALAN denun-

Por qué salieron los tractores 
Enrique Ortego 

ció hace dos años . A la A d m i 
nistración parecen resultarle 
muy convincentes las razones 
de los exportadores, que traen 
vino argentino para exportarlo 
como español , una vez mezcla
do. Los agricultores no ven es
to as í . " E l vino importado 
se pone a 140 ptas. en el 
puerto, mientras que a q u í en 
Car iñena va a 230, esta es 
la razón por la que los indus
triales prefieren comercializar 
el de i m p o r t a c i ó n " . En defi
nit iva, los agricultores se opo
nen a unas importaciones de 
choque que h u n d i r í a n los pre
cios del mercado interior y a 
que estas se realicen sin nin
gún t ipo de cont ro l . "En caso 
de que haya que hacer im
por tac ión que las haga el 
FORPPA y controladas por 
nosotros", reivindica la U A G A 
de Car iñena . 

Precios justos 

Después de muchos años 
en los que se han venido fijan
do unos precios m í n i m o s de 
garan t í a que grotescamente no 
garantizaban a los agricultores 
ni los costos de p r o d u c c i ó n , y 
después de que el año pasado 
el Gobierno Suárez —con unos 
claros intereses electorales-
renunciara a una negociac ión 
conjunta de los precios agra
rios, este año se h a b í a compro
metido por fin en los pactos 
de la Moncloa a negociar una 
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tabla global de precios m í n i 
mos. 

La Coordinadora de Orga
nizaciones de Agricultores y 
Ganaderos del Estado Espa
ñol (COAG) en la que se agru
pan la m a y o r í a de las Uniones, 
acudió este año con dos pro
puestas: una de un aumento 
global del 29 por ciento so
bre los precios anteriores y otra 
más moderada del 21 por cien
to condicionada a que el Go
bierno aceptara una serie de 
contrapartidas (control de im
portaciones, o rdenac ión de cul
tivos...). 

Para Jesús Mari Garrido —de 
la oficina de la UAGA—, ésta es 
la que c o n t a r í a con mayor 
acogida en Aragón , por ser 
la que se ve más viable. 

No menos preocupa a la 
U A G A que el Gobierno con
voque en pie de igualdad 
la COAG - q u e es t á demos
trando gozar del apoyo cam
pesino- a organismos fantas
mas como los Jóvenes Agri
cultores o de escasa repre-
sentatividad como la Aso
ciación Regional Agraria, de 
Bailarín Marcial. (Actual se

nador de UCD por Huesca). 

Nadie quiere las Cámaras 

Otra gran batalla del campo 
en estos momentos sería la de 
las Cámaras Agrarias. Ya en 
el n ú m e r o anterior de A N D A 
L A N r ecog íamos las reivindi
caciones de la U A G A frente 
a un decreto que pone en pe
ligro el desarrollo del futuro 
sindicalismo agrario. A esta 
batalla se ha unido en Zarago
za la Asociación Provincial 
de Agricultores y Ganaderos 
( A P A G ) que engloba a una 
p e q u e ñ a parte de los terra
tenientes y empresarios agrí
colas de nuestra región. Para 
algún miembro de la U A G A 
esta oposic ión se d e b e r í a al 
escaso resultado que esperan 
sacar de las elecciones a Cáma
ras en la provincia. De hecho 
en Teruel o Huesca, donde 
p o d r í a n tener m á s posibili
dades, no se han pronuncia
do. 

El estado de án imo de 
los agricultores ante las Cá
maras q u e d ó reflejado en la 
in te rvenc ión de un l íde r de 
la U A G A en Calatayud: "Has-

m a x ^ m i l l a 
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ta ahora las sanguijuela; 
nos chupaban se escond 
en las Cámaras. Acabemos 
su madriguera y acab 
con ellas". A pesar de 
algunas fuerzas políticas 
aconsejado posiciones 
"realistas" en torno al 
el boicot se podría mant 
hasta el final. 

La inseguridad agrarij 

Quedar ían dos temas i 
han influido también consi 
rablemente en las moviliza 
nes: la Seguridad Social 
ria y el Seguro de D a ñ o 
tas t róf icos . 

Si bien el segundo te 
no se nombrado mucho 
las asambleas no faltó el 
mentarlo a las posibles 
ladas que podrían supoí 
después de un "veranillo"] 

• ha hecho florecer buena p| 
de los frutales, una auténl 
ca tás t rofe . Por otro ladc 
muchas comarcas estaba 
senté el recuerdo de las 
mas inundaciones. Y el mi 
tar aumenta al recordar 
proyecto de ley, que ya 
ber í a de estar en las Con 
parece haberse dormido 
algún cajón de UCD ( | 
el de Abr i l Martorell?). 

La Seguridad S o c i a l se] 
recogido con más fuerza, ' 
taban recientes los inte* 
de embargo por impago , 
un tema en el que la U Á | 
viene pegando duro 
A N D A L A N anterior). A . 
de que parece haberse 'i¡ 
una solución provisional 
tema de los embargos y 
cargos a los agricultores 
se negaron este año pas^ 
a pagar la cuota emprej 
r ia l , el tema podría ser 
los más difíciles de resol! 
no parece que el Gobieij 
de UCD esté dispuesto a 
cluir a los agricultores enj 
Régimen General y a suprii 
los pagos por "jornadas té 
ricas", una de las m a y o j 
y más injustas fuentes di 
nanciación de la actual 
guridad Social Agraria. 

Con todo, lo que másci 
ro p o d r í a haber dejado es| 
huelga de tractores sería la i 
pacidad de convocatoria 
la U A G A . Una baza que bij 
p o d r í a volver a jugar si ma 
tiene el boicot a las próxiin| 
elecciones a Cámaras. 
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Aragón 
Cuando a finales del presente año la central térmica de Andorra 

îence a devorar por cientos de toneladas, a la hora, el carbón del 
i! j0 Aragón, en los bajos de la vieja facultad de Mediciana de Zaragoza, 

donde se encuentra instalado el Instituto Nacional del Carbón 
(Departamento de Zaragoza), se pondrá en funcionamiento 

el primer proyecto de laboratorio de una planta gasificadora de lignitos 
otros carbones de bajo rango. Mientras el Estado gasta gigantescas 
sumas en la compra de tecnología extranjera el esfuerzo investigador 

de unos aragoneses puede no servir para nada. 

Los lignitos gasificados 
Alternativa al despilfarro 

de Andorra 
iCientíficos aragoneses está a punto de acabar en Zaragoza 

el primer prototipo de planta gasificadora. 
hace un a ñ o el 

Ipartamento de Zaragoza del 
¡tuto Nacional del Car-
J está llevando a cabo un 

[licioso programa de in-
ición, a pesar de los 

medios con los que 
ie e l centro, cuyo ob-
fínal consiste en con-
un reactor y proceso 

Jgasificación propios para 
Lechar de una manera 
¡ís óptima los lignitos ara
neses con la util ización de 
¡oología propia, a u t ó n o m a 
nás barata. 

Hasta ahora los investiga
res, el doctor José Luis 
randa y el licenciado Juan 
lanez, han realizado prue-
¡ satisfactorias de la prime-

! de la investigación. Han 
ado pruebas de piróli-

[syen el próximo mes de 
ipiiembre esperan gasificar 
I carbón con ópt imos resul-

k 

lás pobres que las ratas 

El Departamento de Zarago-
del Instituto Nacional del 

nbón, organismo dependien-
del Consejo Superior de In-
igaciones Científicas, es el 
:o que funciona en el pa í s 
to con otro ubicado en 
unas dedicado al estudio 
las hullas, antracitas y 

)S carbones más nobles 
["« los lignitos de Aragón 
1 de Galicia. 

; El centro está situado en los 
Nos de la vieja facultad de 
peina. Unos sótanos que re-

W a todas luces p e q u e ñ o s , 
!se caen de viejas, excesiva-

húmedos y que para 
w en ellos es preciso ha-
lo Por un puerta de ser-
10 para jardineros y per-
laj mecánico. El p ro to t i -

gasificación, que no ha 
subvencionado oficialmen-
1 P«ar de los reiterados in-
os. se encuentra instalado 
re una vieja mesa de of i -
1 y sustentado por ele-
1108 metálicos de los que 

. . i z a n Para montar estan-
P s metálicas. Algunos t u -

l utensilios del pro to t ipo 
^ser sujetados con alam-

Esfuerzo investigador 

5 * 110 ha sido obs tácu lo 
. - j e . e l afán investigador 
p científic0S aragoneses 
¿ p a r a h z a d o . D a d o que el 

Qel Prototipo ha sido 

exclusivo del Departamento, 
aunque siguiendo los modelos 
clásicos al uso, ha habido que 
vencer dificultades materiales 
de cons t rucc ión de utensilios. 
As í , una caldera ha tenido que 
ser fabricada especialmente en 
Barcelona al igual que un tu
bo de acero especial; el detec
tor de gases ha sido comprado 
en Pittsburg (Pensi lvània) , el 
reactor refractario en Pedrola 
y el resto del material por en
cargo, en Zaragoza. 

El p ro to t ipo consiste funda
mentalmente en dos tomas, 
una de o x í g e n o y otra de agua, 
que convenientemente mezcla
das se precalientan en un horno 
e léc t r ico antes de pasar al reac
tor donde reaccionaran con el 
c a r b ó n . Según las mezclas y 
la presión con que se trabaje 
se o b t e n d r á n unos gases u 
otros, de más potencia ca
loríf ica o de menos. 

En n ingún momento del 
proceso existe c o m b u s t i ó n 
del c a r b ó n , que según los cien
t íf icos aragoneses es "una 
salvajada, es lo peor que se 
puede hacer con el c a r b ó n " . 
C o m b u s t i ó n es lo que se va 
hacer en la central Té rmica 
de Andorra (Teruel). 

Un c i e r t o desánimo 
Según la Asociación Ameri 

cana del Gas ( A G A ) , organis
mo nada sospechoso de ecolo
gías y otras radicalizaciones, la 
gasificación del ca rbón es m á s 
eficaz que su c o m b u s t i ó n , pro
duce menos impacto ambien
tal y necesita menos inversio
nes. 

El rendimiento t é rmico de 
la gasificación es superior al 
de la c o m b u s t i ó n . Mientras 
que la gasificación aprovecha 
el 65 por ciento de la energ ía 
contenida en el ca rbón a un 
90 por ciento de la capaci
dad de u t i l izac ión de la plan

ta gasificadora, el rendimiento 
energé t ico de una planta de 
p roducc ión eléctr ica por com
bus t ión no supera el 33 por 
ciento a un 70 por ciento de 
su capacidad de u t i l izac ión . 

Las plantas de gasificación 
producen diez veces menos 
c o n t a m i n a c i ó n que las t é rmicas , 
casi cuatro veces menos de 
residuos sól idos y consumen 
de 5 a 10 veces menos de 
agua. A pesar de ello la Cen
tra Té rmica de Andorra si
gue para adelante. 

Los investigadores que lle
van adelante el p ro to t ipo de 
gasificación en el centro de Za
ragoza rezuman un cierto desá
nimo ya que no dejan de pen
sar en que la po l í t i ca t ecno ló 
gica del Gobierno es la de 
comprar por cantidades gigan
tescas de dinero tecnolog ía 
extranjera, mientras que a q u í 
y para Aragón se puede desa
rrollar, y el p ro to t ipo en cues
t ión no es sino el primer pa
so, una tecno log ía propia bara
ta y adecuada para los carbo
nes nuestros que por ser de 
a q u í son mejor conocidos por 
nuestros c ien t í f icos que por 
los extranjeros. No obstante, 
a finales de año los mismos 
investigadores del Inst i tuto Na
cional del Carbón en Zarago
za piensan iniciar o t ro pro
grama de investigación cuyo 
objetivo será desarrollar un 
pro to t ipo para la licuefac
c ión , que p o d r í a dar rendi
mientos energé t icos de hasta 
el 80 por ciento, según que 
casos, pero nunca menores 
al 70 por ciento. En cualquier 
circunstancia, siempre casi el 
50 por ciento más que los ren
dimientos t é rmicos de la cen
tral de Andorra , montada con 
mucho dinero para pocos pues
tos de trabajo. 

José Luis Pandos 

Huesca: 

Quieren un nuevo 
Instituto 

De trescientos cincuenta a quinientos jóvenes estudiantes 
de BU? se encontrarán en la calle el próximo curso, por falta de 
plazas en el Instituto "Ramón y Cajal" de Huesca. La comisión 
creada por alumnos, padres y profesores para buscar una solución 
al problema celebró una rueda de prensa en la que estuvo presente 
A N D A L A N . 

Estos son los hechos escan
dalosos, que amenazan con 
provocar el p r ó x i m o septiem
bre un coflicto de dimensiones 
imprevisibles: hoy se amonto
nan en el " R a m ó n y Cajal" 
alrededor de 1.300 alumnos, 
lo cual excede con mucho las 
posibilidades del centro. Sólo 
60 alumnos de COU abando
narán este curso el Inst i tuto . 
Por otra parte hay concedi
do desde el año 1975 un 
nuevo Inst i tuto , que, pese 
a tener un plazo de ejecu
ción de 18 meses, se halla 
hoy con sus obras paraliza
das, según se rumorea, a cau
sa de dificultades e c o n ó m i 
cas entre el Ministerio de 
Educac ión y Ciencia (MEC) 
y la empresa constructora. 
Se dice que este nuevo Ins
t i tu to no estará en funciones 
antes de tres años y la falta 
de plazas para unos 400 alum
nos se plantea de forma inmi
nente, para final de curso. 

"No reciben formación" 

Actualmente, antes de los 
claustros habituales del Ins
t i t u to " R a m ó n y Cajal", es 
costumbre celebrar un "pre-
claustro" con alumnos y pa
dres de los mismos. Del cele
brado el d í a 25 de febrero 
surgió la comis ión t r ipar t i ta 
(profesores, alumnos y pa
dres) "por nuevo Ins t i tu to" . 

Ellos no explican que no sólo 
existe el problema de los es
tudiantes que se queda rán sin 
plaza, sino que hoy ya el 
" R a m ó n y Cajal" alberga a 
unos 500 alumnos más de 
los que debe r í a . Llegan a 
hacinarse 45 jóvenes en au
las de 30. El edificio anexo 
al Ins t i tu to , dedicado tam
bién a esta func ión , ser ía , 
según los padres, denuncia-
ble por incumplir las nor
mas m í n i m a s de seguridad 
e higiene. Se quejan t ambién 
de que por la falta de espa
cio "los alumnos reciben en
señanza pero no pueden re
cibir f o rmac ión" . 

Y no es por falta de inicia
tivas. Desde la elección de la 
nueva dirección se respiran 
aires nuevos en el centro: por 
ejemplo un grupo de alumnos, 
con la co laborac ión de algu
nos profesores, se las han 
a p a ñ a d o para sacar una re
vista con el divertido t í t u l o 
" E l rollo h ig i én i co" , de la 
que han aparecido ya dos 
n ú m e r o s . Todos, profesores, 
padres y alumnos coinciden 
en que una mayor ampli tud 
de espacio a u m e n t a r í a enor
memente las posibilidades.edu
cativas. De hecho el curso pa
sado hubo ya un intento de 
cerrar la m a t r í c u l a por parte 
del centro y al obligar el 
MEC a que se volviese a abrir, 

los profesores se negaron a 
realizar pruebas de selectivi
dad. 

La privada contra el nuevo 
Instituto 

Curiosamente, el proyecto 
del nuevo Insti tuto data de 
1973, pero por esas fechas 
sectores influyentes de la en
señanza privada presionaron 
para que fuese informado des
favorablemente al MEC, como 
así se hizo, según parece, por 
el entonces Delegado en Huea 
ca Don Cristino Alejos Pita. 
Los empresarios de privada 
afirmaban que sus centros 
p o d r í a n absorber toda la de
manda de puestos de BUP. 
Es decir que una vez más se 
subo rd inó un servicio públi
co elemental al beneficio pr i 
vado. 

La comis ión inició sus acti
vidades con la publ icac ión de 
una nota, aparecida en la pren
sa el d ía tres de marzo en la que 
entre otras cosas se d e c í a : 
"Creemos que el n ú m e r o po
tencial de estudiantes en Hues
ca y comarca, sobre todo de
fendiendo como defendemos 
la escolar ización obligatoria 
hasta niveles de segunda en
señanza , obliga a la creación 
de este nuevo inst i tuto con la 
mayor urgencia... Esta comi
sión se compromete ante la 
op in ión públ ica a luchar por 
ese Inst i tuto y a hacer de 
nuestra lucha pa r t í c ipe s a 
toda la ciudad y la comarca 
para quienes pedimos el nue
vo Ins t i tu to" . Ellos piensan 
que si no hay otro Inst i tu to 
en Huesca es porque este 
problema no llegó a ser nun
ca asumido por la ciudad en 
su conjunto. 

Desde el d ía 25, aparte 
de publicar la nota, han visi
tado ya al Gobernador Civil 
Sr. G ó m e z Salvago quien pare
ce haberse interesado por el te
ma y haberse comprometido 
a hacer cuanto esté en sus ma
nos. Las soluciones posibles 
a corto plazo se r ían que el 
nuevo Inst i tuto fuese dotado 
inmediatamente de personal 
docente y no docente y em
pezase a funcionar en cual
quier local provisional adapta-
tado al efecto. Los padres 
es tán ya en plena b ú s q u e d a 
de aulas posibles. No se re
chaza siquiera la u t i l izac ión 
de barracones prefabricados. 
Luego exigirán al MEC la do
tac ión del nuevo Ins t i tu to . 

Se está jugando un tac
tor clave para el desarrollo 
de Huesca, como es la educa
ción y todos los oscenses de
ben tomar conciencia de que es 
su futuro lo que está compro
met ido. 

Femando Romo 
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UCD mandó en la carrera 
E l 10 de julio de 1977 se reunían 

por primera vez en Teruel los diputados 
y senadores elegidos por los aragoneses 

un mes antes. Todos ellos, salvo los 
representantes del Partido Aragonés 

Hipólito Gómez de las Roces 
e Isaías Zarazaga que abandonaron 
la reunión, estuvieron de acuerdo 
en que su principal tarea era redactar 
un Estatuto de Autonomía 

Regionalista (PAR) para Aragón. 

Eran tiempos en que la 
Unión de Centro Democrá t i co 
(UCD) , no hab ía terminado de 
encajar el avance socialista en 
las elecciones y aún no tenía 
definida su pol í t ica sobre las 
a u t o n o m í a s . La reunión de 
Teruel marcó el punto de 
m á x i m o avance de la posi
ción autonomista de la iz
quierda, única que hab ía enar-
bolado esta bandera durante el 
franquismo. Comenzaba enton
ces la larga marcha de la UCD 
para arrebatársela. 

Que el partido del Gobierno 
no tenía claro el asunto, lo 
d e m o s t r ó la intervención del 
ministro para las regiones, 
Clavero Arévalo, que en su 
primer viaje oficial acudió a 
Huesca el 31 de ju l io para 
intervenir en la segunda reu
nión de la Asamblea de Parla
mentarios. Clavero no hab ló 
para nada entonces de preau-
t o n o m í a s . 

UCD y PSOE, 
de acuerdo 

Aquella reunión puso de 
manifiesto por primera vez 
el acuerdo tác t ico entre los 
dos partidos con mayor repre
sen tac ión , la UCD y el Partido 
Socialista Obrero Español 
(PSOE). En aquella ocasión 
unieron sus votos para conse
guir que se eligiera un presi
dente del Comi té Permanente 
de la Asamblea y para cerrar 
el paso a la creación de otra 
asamblea consultiva, formada 
por todos los partidos pol í 
ticos de la región. José R a m ó n 
Lasuén , diputado de la UCD 
por Teruel, fue elegido como 
primer presidente; según el 
reglamento aprobado aquel 
mismo d ía deb ía haber cesado 
en el puesto el 31 de enero, 
pero hoy todav ía sigue ocu
p á n d o l o . 

Lasuén pasa al ataque 

Después del verano, la UCD 
ya empezaba a tener m á s 
claras las ideas. El 10 de 
octubre Lasuén consiguió en 
Zaragoza que la Asamblea 
dejara de lado otras cuestiones 
pendientes —tales como los 
problemas de Mequinenza, del 
Po l ígono de Figueruelas, etc.— 
que ya nunca más volvería a re
tomar y se centrase en el tema 
de a u t o n o m í a provisional que, 
dijo, era urgente conseguir. 

A pesar de que fue dura
mente contestado, sobre todo 
por los senadores zaragozanos 
de la Candidatura Aragonesa de 
Unidad Democrá t i ca ( C A U D ) , 
consiguió arrancar un voto de 
confianza para que el Comité 
Permanente de la Asamblea ne
gociara con el Gobierno la 
a u t o n o m í a provisional. 

El texto de Albarracín 

Pocos d ías después de la 
reun ión de Zaragoza comen
zaron los contactos con el 

Gobierno y , a finales de 
octubre, hab ía ya dos borra
dores de decreto-ley elabora
dos uno por el diputado 
oscense de UCD León Buil 

que se l imi tó a copiar el 
texto de sus c o m p a ñ e r o s de 
partido de Galicia— y otro 
por el senador de la C A U D 
R a m ó n Sáinz de Varanda. 
Desde la presidencia del Co
mité Permanente, Lasuén im
pulsó ún i camen te el primero. 

El 30 de octubre la Asam
blea de Parlamentarios aproba
ba en Albarrac ín el borrador 
definit ivo, después de una larga 
sesión en la que Lasuén y 
Angel Cr is tóbal , diputado del 
PSOE por Zaragoza, acordaban 
por lo bajo el articulado del 
decreto, que era invariablemen
te aprobado por los votos uni
dos de la UCD y el PSOE. 

El Gobierno dice nones 

Pero el Gobierno iba a dar 
un nuevo paso hacia su terreno 
en las negociaciones que si
guieron. Efectivamente, desde 
el primer momento dejó claro 
que no iba a aceptar nada 
que se pareciera a una auto
n o m í a verdadera y , as í , a me
diados de diciembre se cono
cía el texto definit ivo que 
desechaba los proyectos de 
a u t o n o m í a provisional para 
quedarse en una simple preau-
t o n o m í a . De un plumazo desa
parec ían las previstas Cortes 
provisionales de Aragón y , con 
ellas, la capacidad legislativa 
de los aragoneses durante este 
p e r í o d o transitorio. 

Habida cuenta que la cues
t ión era aceptar lo que el 
Gobierno estaba dispuesto a 
conceder, o correr el riesgo 
de que las limitaciones que el 
propio part ido del Gobierno 
estaba poniendo en la Cons
t i tuc ión , hicieran que Aragón 
no pudera alcanzar su Estatuto 
hasta bastantes años después , 
la izquierda juzgó conveniente 
pasar por el aro. 

Sin embargo la carrera que
dó frenada entonces porque 

el Gobierno t en ía que resolver 
antes, eso di jo , el problema 
de Euskadi. Mientras se espe
raba, doce partidos aragoneses 
- inc lu ida la U C D - firmaban 
un manifiesto autonomista que 
poco después recibía las ben
diciones de los obispos de 
la región. 

El 20 de enero la Asamblea 
de Parlamentarios ratificó en 
Fraga, sin ninguna modifica
c ión , el texto negociado mes y 
medio antes con Clavero. En 
aquella ocas ión las m i n o r í a s 
fueron absolutamente barridas 
por el voto conjunto de la 
UCD y el PSOE. 

A partir de aquel d í a , 
el Gobierno p o d í a haber apro
bado el decreto-ley en cual
quier momento. Pero la U C D , 
resuelto el problema Ca ta luña 
y Euskadi, frenó por segunda 
vez el tema. Los aragoneses 
volvimos a quedamos com
puestos y sin p r e a u t o n o m í a . 

El PSOE rompe 
con UCD 

U n mes después , el PSOE, 
cansado de esperar en vano, 
r o m p í a su tá t ica alianza con 
la UCD al publicar un comu
nicado en el que denunciaba 
el retraso y exigía que el 
partido del Gobierno cumpliera 
sus compromisos con Aragón . 
La UCD volvió a dar la callada 
por respuesta. La acti tud gu
bernamental facilitó las nego
ciaciones entre los distintos 
partidos de la izquierda arago
nesa, para adoptar una po l í 
tica c o m ú n de cara a la preau
t o n o m í a . Diez partidos fir
maron un documento en el 
que reclamaban la preauto
n o m í a y criticaban duramente 
al partido del Gobierno, a la 
vez que anunciaban una am
plia c a m p a ñ a de conciencia-
ción autonomista, que ter
minará con manifestaciones 
monstruo el p r ó x i m o 23 de 
abril . El panorama p o l í t i c o 
empezaba a aclararse. 

Luis Granell 

Los aragoneses estrenamos el pasado « 
Nadie sabe c u á n t o s sudores le ha co 

este hijo desnaturalizado del autogobS ^ 
para acabar, a la postre, con unae^ 

— n i uno menos— desde que el m¡n J 
negociaciones con la Asamblea de Parlam 

de las reticencias gubernamentales dê  
Tarradellas, del complejo de superioridad6 

mismo «paquete» que Aragón y el paM 
malabares de Rodolfo Martín Vlij 

vestir nuestra pobre p r e a u t o n o m í a de manco 

Aragón yajtienp 

A trancas v 
El pasado sábado , el Con

sejo de Ministros ap robó —con 
veinticuatro horas de retraso 
sobre las previsiones de los 
observadores polí t icos— la 
p r e a u t o n o m í a para Aragón , 
País Valenciano y Canarias. 
En una sesión anterior, el ga
binete Suárez h a b í a dado luz 
verde a Galicia, que, según 
algunas informaciones solven
tes, se opuso a ir acompaña 
da de las otras regiones, por 
considerarlas con menos tra
dición autonomista. La no t i 
cia, llegó en un momento 
en que todo hac í a temer a los 
partidos de izquierda aragone
ses que el "cupo" ya se h a b í a 
agotado. Se h a b í a n consumido 
en la espera de la conces ión 
del rég imen p r e a u t o n ó m i c o , 
desde la ú l t ima negociac ión 
con el ministro para las Regio
nes, m á s de tres meses. 

Frenazo y . . . 
"Los sectores más conser

vadores de la Unión de Centro 
D e m o c r á t i c o (UCD) , reforza
dos con la reciente remodela
ción ministerial —ha comenta
do a A N D A L A N un senador 
zaragozano— son los principa
les culpables del p a r ó n sufrido 
por las p r e a u t o n o m í a s , después 
de que se concediese este 
régimen a Cata luña y el País 
Vasco. Tampoco son ajenos a 
la maniobra Tarradellas —que 
opina que esto supone minus-
valorar el f e n ó m e n o catalán— 
y Mar t ín V i l l a , interesado en 
resucitar las mancomunidades 
franquistas." 

A la opos ic ión del ministro 
del Interior h a b r í a que sumar 
—según fuentes bien informa
das— la del "hombre fuerte" 
del actual gabinete, A b r i l Mar
torel l , y las reticencias de Lan-
delino Lavilla y Fe rnández Or-
d ó ñ e z , ministros de Justicia y 
Hacienda, respectivamente. La-
villa teme los problemas fun
cionales de las p r e a u t o n o m í a s , 
mientras que el soc ia ldemócra-
ta Fe rnández O r d ó ñ e z se preo
cupa del coste e c o n ó m i c o de 
la operac ión y de que las 
asignaciones de recursos per
judique, fundamentalmente, a 
las regiones m á s pobres. 

Más directo, Mar t ín V i l l a , 
convocó en Lugo hace unas 
semanas una reun ión de pre
sidentes de Diputaciones, con 
in tenc ión de resucitar la mal
hadada Ley de Bases del Es
tatuto de Régimen Local de 
19 de noviembre de 1975 
(justo un d ía antes de la 
muerte del general Franco). 
Una ausencia notable: la de 
los tres presidentes de las 
Diputaciones aragonesas, dis
conformes con que H ipó l i t o 
G ó m e z de las Roces —que 
muchos consideran es tá pro
tegido por Mar t í n V i l l a - fue
se uno de los principales po

nentes. Pero la , 
mancomunidades" J i 

montada. Así, mient 
™ z de las RocesIr| 
ba en "Heraldo de 
Prefenr las mancon 
des a la Diputación 
7 Pai;a prender a andá 
de echar a correr"-
tro del Interior,menos, 
te, le espetaba en los 
de las Cortes a dos sai 
aragoneses -uno de 
y otro de la mismísima I 
"Para vosotros los 
os es más que suficien 
una mancomunidad" 

Marcha atrás 
La amenaza que la 

da hizo en Aragón de 
movilizaciones popula 
culminaría con el 
la Autonomía" el 
23 de abri l - y, sobre! 
el deseo de restar impoj 
a la salida del Partido 
ta Obrero Español de h 
cia constitucional, hace) 
Suárez -que, como el| 
dor, tiene una mano 
que ignora qué hace la 
da— conceda casi im 
mente los regímenes aij 
micos cuyas negociacione 
más avanzadas. 

La postura de los pa 
tarios de UCD en 
—comprometidos ante 
n ión pública por las 
clones de Suárez y las 
bras del ministro del lntÉ| 
t ambién habría pesado, 
án imo del gabinete. Coii 
de exageración y dramâ  
un diputado de UCD 
clarado a esta revista q| 
viernes estuvimos a puní 
quedarnos sin preautonol 
juzgando como decisiva! 
versación de pasillos quej 
tuvieron, a las 11 horas] 
noche del pleno más larj 
la historia de las Cortes| 
ñolas, el presidente S 
Abr i l Martorell y el ( 
por Teruel y "enfant terl 
de UCD José Ramón üsul 

Sería engañoso, no oj 
te, pensar que la coni 
de la preautonomía a nj 
región supone que el gob 
de la UCD "ha abierl 
mano". Los recortes al 
gobierno de Aragón estail 
vuelta de la esquina. E n p j 
lugar, habrá que superi 
siguiente escollo que prj 
Suárez en el sentido de aff 
un cierto gradualismo temí 
a la concesión de los esti 
autonómicos . Aunque l a . 
blea de las comises 
tivas de los grupos p a ^ 
tarios de la UCD, r 
en el hotel Alameda de! 
el pasado día 12, no W 
minado aún sobre el w 
forma definitiva, paree . 
- según ha confesado un 

.milagro-
acar adelante 
^feinada, 
^ i días 

¡jenas las 
E todo a pesar 
honorable» 
, quiso ir en el 

[los juegos 
îdo 
,puro churro. 

cas 
¡ta que Cataluña y 
irían por delante, 

quizás a varios años 
orGalicia, Aragón, Ca
páis Valenciano, y , 

más a largo plazo, 

i claro -ha dicho 
Lni0 Bolea a A N D A -
iiesuniiendo sus impre
mía ya citada r eumon-
, habrá ningún tipo de 
ííación en las auto-
y que el tema de las 

üiúdades (que a m i 
lo tienen razón de ser 

régimen centralista) 
.(¡ado totalmente su-

que va a pasar 
el momento que el 
Oficial del Estado 

el acuerdo del Con-
Ministros - y cuando 

) tenga un presidente 
para la Diputación Ce
le Aragón- se convo
la Asamblea de Parla-

¡nos que, a su vez, debe 
|en la línea segura-

aquella lista filtrada 
a antes de la asamblea 
- a los componentes 

i Diputación General: 4 
¡provincia, más los tres 
ites de Diputaciones y 
es puestos -vacantes de 
lo- que ocuparán re-
mtes municipales de 
a, Huesca y Teruel, 

[retraso de la convoca-. 

dría depender de la 
fc con que UCD elija 
pdente para la Diputa-
eneral, pues ni Lasuén 
1 ni Bolea reúnen el 
ío de todos los cen-
aragoneses. ¿Y a partir 
ifi Pues depende de 
funcione el pacto no 

¡entre UCD y PSOE por 
' éste último partido 

Wiría en que las tres 
is tuviesen igual nú-
representantes a con

de que Zaragoza tenga 
presentación mayoritaria 
Pierdas en la Diputación 
i , 
Pacto, por otra parte, 

N o n e r se respete escrú
tente, ya que UCD sólo 
a con la mitad de los 
1 en un total de 26 
Fientarios- y puede ver 

~caso de no haber 
entre los centristas-

imbre de UCD como 
r t e . eso sí, aunque no 
í e .e! que más le guste 
Oidores de Suárez. 
momento -anoten us-

lel candidato más firme 
fsidir la Diputación 

F Podría ser Juan Anto-
f 0 1 ^ "a condición, eso 
fa comentado un senador 
fzano- de que deje de ser 
|0nar'o de la caja". 

L.R.S. 

Ante 
la preautonomía 

por Ramón Sáinz de Varanda 
Senador por Zaragoza 

El 29 de junio de 1707 
se abrió un paréntesis en la 
vida de una comunidad po
l í t ica que q u e d ó cerrado el 
11 de marzo de 1978. 

Son casi 271 años en que 
la vida de Aragón ha quedado 
hibernada, convertida, pr i 
mero, en un simple terri torio 
sometido a las leyes castella
nas y luego, desde 1834, desa
parecido incluso del mapa, 
convertido en un recuerdo 
y dividido en tres inviables 
provincias. 

Y o se' que el acontecimien
to que ha tenido lugar el pa
sado día 11 no constituye 
el ideal de muchos, n i siquiera 
el m í o . La concesión de la 
p r e a u t o n o m í a de Aragón no 
implica la au tén t i ca autono
m í a , el autogobierno, sino la 
existencia de un órgano re
gional, de un órgano con fa
cultades pol í t icas y competen
cias administrativas que perso
nifica a Aragón , aun cuando 
con facultades limitadas y un 
nuevo poder ejecutivo con una 
potestad reglamentaria. 

Pero significa la derogación 
del Decreto de Nueva Planta; 
significa que en una m í n i m a 
manera Aragón existe. Ya no 
es un simple "terr i tor io fora l" 
como dir ía el Código Civi l , 
n i base de un terr i torio j u 
dicial, n i base - p a r c i a l - de un 
distrito universitario, o de una 
Región Mil i tar . Es una región, 
heredera del viejo Reino. 

Y o sé que a algunos no les 
parece un logro importante. 
Hubieran deseado - d i c e n - una 
a u t o n o m í a au tén t ica , más am
plia. No como la que el gobier
no estaba dispuesto a conceder. 
Y esos mismos opinan, quizá 
con razón , que los parlamen
tarios hemos sido pés imos 
negociadores. 

Pero yo sé que se ha obte
nido lo m á s que se p o d í a 
conseguir; lo mismo que han 
obtenido los que más ; lo ún ico 
posible y aún eso se nos ha 
regateado cicateramente, por 
las fuerzas centristas bien re
presentadas en el gobierno 
Suárez , aliadas a los caciques 
de otras Regiones y a los 
nuestros. Porque esas fuerzas 
sab ían muy bien lo importante 
que es el logro conseguido, 
cuando a q u í se despreciaba 
o l ímp icamen te sus ácidos co
mentarios de sectores afortuna
damente residuales. Sabían que 
cuando un órgano de gobierno 
pueda hablar en nombre de 
Aragón se van a dificultar 
tantos expolios como tienen 
en curso o en proyecto. 

Por eso a ú l t ima hora, ha 
surgido la conspirac ión "de 
las mancomunidades", querien
do l imitar nuestro futuro a 
esas figuras sobrepasadas de la 
Ley de Régimen Local de 
Garc ía Hernández y Arias 
Navarro. Mancomunidad, se
gún frase de un ministro, que 
era bastante para Aragón . 

Pero es que con la preau
t o n o m í a tenemos asegurada, 
a d e m á s de nuestra personalidad 
regional, la a u t o n o m í a defi

nitiva, a la cual, según el 
proyecto de Cons t i tuc ión va 
a ser muy difícil acceder sin 
unos t rámi tes complicados n i 
con un quorum especial. 

A l propio tiempo la ex
periencia his tór ica de la I I Re
públ ica d e m o s t r ó que mientras 
Cata luña a lcanzó una Genera
lidad provisional fác i lmente , su 
Estatuto de 1932, porque 
h a b í a un motor del mismo, 
los Ayuntamientos y Diputa
ciones vascas y gallegas no al
canzaron la a u t o n ó n i í a de sus 
respectivas Regiones. A poco 
que la Dipu tac ión General 
sepa asumir el liderazgo re
gional, el camino hacia la auto
n o m í a definitiva ha de ser 
harto más fácil que se presen
taba con tres provincias no 
siempre bien avenidas. Tam
bién la Dipu tac ión General 
puede crear una experiencia 
de gobierno a nivel regional 
que es imprescindible para el 
autogobierno, superador de los 
planteamientos parciales. La 
compos ic ión de aquél la , con 
igualdad para todas las pro
vincias, garantiza a Huesca 
y Teruel que en Zaragoza 
no hay deseos absorbentes, 
más imaginarios que reales, 
pero tenidos o, en cualquier 
caso expuestos. 

Desechando el "regionalis
mo l a c r i m ó g e n o " ; rechazando 
el pesimismo que interesada
mente pretenden crear ciertas 
plumas fascistas, viendo con 
realismo y ¿por qué no? con 
opt imismo, el futuro de Ara
gón , esperemos que se cons
t i tuya la Dipu tac ión General 
y comience la organización 
del gobierno regional, llamando 
a todos los aragoneses. 

Nucleares, trasvase, proble
mas del campo, caciquismo, es
pecu lac ión , deser t ización y tan
tos otros problemas nos espe
ran. Pero si la movil ización 
que pa t r i ó t i camen te se es tá 
llevando a cabo por las fuerzas 
populares se produce habrá 
una alternativa aragonesa para 
el futuro. 

Si empezamos a salir del 
túnel centralista; si los arago
neses han sabido en las urnas 
ganar la a u t o n o m í a , seguro 
que sabrán ganar la batalla 
del autogobierno en la forma 
serena y realista en que la 
comienzan. 

El Real Decreto de Ley de 
p r e a u t o n o m í a y el Decreto 
complementario contienen las 
bases de este autogobierno: 
el Reglamento de Régimen 
interior de la Dipu tac ión Ge
neral puede desarrollar aquél los 
en tal sentido. El pueblo debe 
exigir para que así ocurra 
y para que el ó rgano pre-legis-
lativo y de cont ro l , la Asam
blea de Parlamentarios se po
tencie con su funcionamiento 
y el de sus ó rganos consulti
vos. Para que las Comisiones 
Mixtas para la t ransmis ión de 
competencias a la Región , 
funcionen rápida y eficazmen
te. En adelante no podremos 
culpar, al menos de todo, a 
Madrid . Los aragoneses y sus 
representantes tienen la palabra 
y la responsabilidad. 
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Aragón 
Los despachos laboralistas, que en los últ imos años de la 

dictadura jugaron un papel de primera línea como apoyo de 
la lucha obera en Aragón y en toda España, se enfrentan 

ahora a una seria crisis de identidad. Aquellos 
reductos de libertad clandestina, vigilados día y noche por la 

«social», donde fraguaban huelgas y se refugiaba 

el primer movimiento obrero masivo, buscan ahora cuál ha 
de ser su papel, una vez que el sindicato vertical 
horízontalmente sepultado y se afianzan las centrales 
de clase a marchas forzadas. E l abogado 
laboralista deberá ser un mero «funcionario» de las 
sindicales? E l debate está abierto. 

yace 

centrales 

Abogados laboralistas 
El futuro será más prosaico 

Pablo Larrañeta 
"Durante los ú l t imos años 

de la dictadura afirma uno de 
los pioneros en Aragón, Paco 
Polo la represión física del 
movimiento obrero no solía al
canzar al abogado, hecho que 
permi t ió que las luchas sindica
les tuvieran su asiento físico 
en nuestros despachos. A fal
ta de libertad para utilizar los 
locales del vertical o de forma 
permanente las iglesias, los 
despachos laboralistas además 
de ser el lugar donde se defen
día a los trabajadores, fueron 
también en el lugar donde apa
recieron las primeras organiza
ciones sindicales y centros de 
adoctrinamiento po l í t i co y sin
dical". Los laboralistas, ciuda
danos dignos de toda sospe
cha en la dictadura, odiados 
por la extrema derecha y mal 
vistos por amplios sectores 
de la abogac ía , recogieron 
el más amargo fruto de su tra
bajo en el ametrallamiento del 
despacho madr i leño de la ca
lle Atocha. Cuando se haga 
historia del movimiento obrero 
bajo el franquismo, estos pro
fesionales del derecho ocupa
rán un lugar fundamental. 

Los pioneros 

Los pioneros en Aragón da
tan de hace diez años : Juan 
Antonio Aragüés (que luego 
sería candidato al Congreso 
de la mano de Hipól i to Gó
mez de las Roces), Enrique 
Cuadrado Oliete (ahora liga
do a la patronal agraria APAG), 
y Carlos Camo Palomares. 
El primer despacho colectivo 
no surgiría en Aragón hasta 
que en el verano del 68 lo 
formaran Ar turo Acebal y 
Paco Polo, que hubieran que
rido unirse con los tres "pro
m á r t i r e s " para realizar un tra
bajo conjunto. No fue posi
ble la u n i ó n y en septiem
bre de 1969, Acebal y Polo 
instalaban su primer despa
cho en el n ú m e r o 18 de la 
calle Madre Vedruna, el mis
mo inmueble cuyo principal 
ocupa hoy el comi t é regio
nal del PCE. Varios estudian
tes de ú l t imos cursos de de
recho completaban el equipo 
del que luego surgir ía la 
casi totalidad de los labora-
listas 'ragozanos y aún de 
todo Aragón. Eran los tiem
pos de las primeras luchas 
obreras de importancia en 
Zaragoza (la huelga de la 
Balay h a b í a sido en enero) 
coincidentes con la implan
tación de Comisiones Obre
ras y el estado de excepc ión 
del 69. 

En enero del 73, cuando 
el despacho se hallaba ya en 
Espoz y Mina, 9, se produce 
la primera división. Es una 
ruptura ideológica que hace 
unirse a los abogados más 

Paco Polo y Adolfo Burriel, dos pioneros 

afines al PCE (Ar tu ro Acebal, 
Ar turo García y Adolfo Bu
rriel , conocidos entonces como 
"Los arturos") en el piso 
de Espoz y Mina, mientras 
Polo, Carlos Baya, Joaquina 
Sardá, Lacambra, Garc ía Char
les y Modesto Gracia - más 
cercanos a grupos a la iz
quierda del PCE y a sectores 
cristianos radicales-- montan 
el despacho de San Jorge, 32, 
en el mismo piso que hoy 
ocupa A N D A L A N . Posterio
res rupturas van creando 
nuevos despachos, en razón 
sobre todo de la o r ien tac ión 
pol í t ica —y luego s ind ica l - de 
los abogados, hasta que al fin 
los despachos laboralistas aca
ban siendo tantos como cen
trales sindicales obreras, ade
más de algunos colectivos que 
siguen trabajando sin ninguna 
relación con las centrales. 

¿Funcionarios? 
En los ú l t imos meses, algu

nos despachos han pasado a de
pender o rgán icamente de varias 
centrales sindicales. Adolfo Bu
rr ie l , Pepe Rubio y sus compa
ñe ros , son desde noviembre 
asalariados de Comisiones 
Obreras, central que corre con 
todos los gastos del nuevo des
pacho de la calle Méndez Nú-
ñez . Lo mismo ocurre con los 
abogados laboralistas de UGT, 
de la calle San Vicente de Paúl , 
mientras que otros abogados 
—caso de Paco Polo y sus com
p a ñ e r o s del despacho de la ca
lle Es tébanes , o de los aboga
dos ligados en mayor o menor 
medida a USO (Uranga, Baya, 
etc.)— c o n t i n ú a n con fórmulas 
mixtas. "Nuestro despacho 
—afirma Paco P o l o - no perte
nece a la CSUT n i al PTE. Te
nemos un contrato con CSUT 
para asesoramiento de conve
nios, expedientes de crisis, 
cursillos de fo rmac ión , etc. 
Por ese contrato recibimos 
una cantidad fija mensual, pe

ro en realidad nuestro despa
cho presenta una forma tran
sitoria entre el despacho l i 
beral de antes y el despacho 
"funcionarizado" de una cen
t r a l " . En otros despachos - l o s 
menos— la independencia res
pecto de cualquier partido o 
central sindical es absoluta, 
como es el caso del de Javier 
Domper e Ignacio Mar t ínez 
Lasierra: "persistimos, dicen, 
en lo que fue el origen de es
tos despachos: el servicio a 
la clase trabajadora como tal 
y no a una ideología especí 
fica, para potenciar la organi
zación unitaria de la clase a 
través de la asamblea de fá
brica, única forma de superar 
las diferencias en el seno de la 
clase trabajadora". 

El tema divide la op in ión 
de los laboralistas zaragozanos. 
"La dependencia funcionarial 
total es inevitable —afirma 
Adolfo Burriel , C C . O O . - aun
que la independencia a nivel 
j u r í d i c o técn ico siga siendo 
plena. El tratamiento y enfo
que de los problemas labora
les t endrá que estar en la lí
nea ideológica de CC.OO., en 
nuestro caso. Por poner un 
ejemplo algo exagerado, si un 
d ía CC.OO. decidiera que no 
h a b r í a que reclamar contra de
terminado t ipo de empresa, no
sotros lo a c e p t a r í a m o s " . 

Paco Polo, miembro del 
PT y de la CSUT, es contra
rio a esta " func iona r i zac ión" . 

" E l abogado que defienda a los 
trabajadores ante los tribunales 
no debe ser un funcionario sin
dical. La única forma de garan
tizar esta defensa en el sistema 
actual es que cada trabajador 
elija libremente al mejor abo
gado, al que vaya a ser m á s 
eficaz. Los abogados de las 
centrales p o d r í a n reproducir 
el f e n ó m e n o del vertical: tra
bajar sin conocer al cliente, y 
caer en una bu roc ra t i z ac ión 

que pronto per judicar ía a los 
trabajadores". 

" E l peligro de burocratiza
ción afirma Adol fo Burriel— 
es una expres ión que emplean 
los capitalistas que aseguran 
que la desapar ic ión del incen
tivo del trabajador individual 
reduce la responsabilidad. Pe
ro no es así . Los abogados fun-
cionarizados podemos caer en 
la buroc ra t i zac ión o la rutina 
con la misma facilidad o d i f i 
cultad que los independientes." 

Extractores contra 
desmayos 

Todos los despachos labo
ralistas de Zaragoza —"funcio-
narizados" o no— es tán ahora 
completamente desbordados de 
trabajo. El de la calle Méndez 
Núñez recibe unas 600 visitas 
semanales para seis abogados 
y ac túa en magistratura 60 
veces por semana. Adol fo Bu
rriel calcula unas 120 visitas 
cada uno de los tres d ías que 
recibe el despacho de CC.OO., 

cifra idént ica a la que han se 
halado a este semanario los 
abogados de UGT. La pérdi 
da del miedo a reclamar sin 
que eso signifique represalias 
el incremento de los despidus 
concertados entre empresa y 
trabajador, el aumento de 
la afiliación sindical (motiva
do en parte por la existencia 
de estos despachos) y el hun
dimiento del servicio jurídico 
del sindicato vertical serían 
las causas inmediatas de este 
" b o o m " que llena hasta los 
topes cada tarde las salas de 
espera de los despachos. Hn el 
de CC.OO. han tenido que 
instalar dos potentes extrac
tores de aire para evitar ma
reos. 

Pero hay otra razón que 
explica la masiva afluencia 
a los despachos laboralistas, 
señalada unánimemente por 
todos los abogados consul
tados: "en el plazo de uno 
o dos años la situación com-
biará cuando las centrales se 
hallen plenamente consolida
das", afirma Burriel. "Se im
p o n d r á un tipo de asesor sin
dical - s e ñ a l a Manuel Loren
te, secretario regional de US0-
que no tiene por que ser el 
abogado, porque la legislación 
laboral va a ser más simple. La 
acción sindical se basará más en 
cuadros de sindicalistas". "To
davía faltan sindicalistas que 
descargue<i a los abogados de 
tareas que en el futuro no 
les serán propias -afirma Joa
q u í n Bueno, abogado de 
U G T - y de ah í que estemos 
haciendo cursos intensivos. En 
el fu turo, los abogados que
darán reducidos a ser la últi
ma instancia, cuando haya que 
llevar un caso ante los tribuna
les. El resto, toda acción sin
dical, la negociación, las alter
nativas, los convenios, la ase
soría laboral, etc., no pasará 
por los abogados". 

Puebla de Híjar: 

No a las arpas eléctricas 
Varios cientos de vecinos de la Puebla de Hijar (Bajo Aragón) 

han presentado alegaciones escritas o p o n i é n d o s e al tendido de una 
gigantesca l ínea e léctr ica de 380.000 voltios -de las mayores 
del p a í s - que u n i r í a directamente la subestación de Loaches 
(Madrid) y la de Aragón ( E s c a t r ó n ) . Los alegantes, además de 
protestar por la succión de energ ía que esta l ínea favorecerá ai 
desviar parte de la p r o d u c c i ó n eléctr ica de la central térmica ue 
Andorra hacia Madr id , se manifiestan en contra de la profu-

- el sión de l íneas e léct r icas de alta tens ión que atraviesan e 
t é r m i n o municipal de la Puebla de Hijar y todo el Bajo Aragón 
y que desvalorizan los terrenos por donde pasan. Por otra parte, 
los.vecinos ya es tán escarmentados con experiencias anteriores 
en las que se recurr ió a la po l í t i ca de hechos consumados y no s 
pagaron indemnizaciones por la ins ta lación de postes y el pas0 
de los cables. 
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Historia de Aragón 
La represión por parte de los sublevados se hizo más dura 

partir del invierno de 1936-1937, cuando quedaron convencidos 
de la importancia que revestía la ayuda prestada 

por los vecinos de los pueblos, y no faltaron las detenciones, 
represalias y amenazas de todo orden hacia ellos. 

Hubo familias enteras que tuvieron que abandonar sus hogares 
al ser advertidas que iban a ser detenidas; porque lo bueno 
era eso, que aquella complicidad iba hasta avisar al que 
las fuerzas fascistas habían catalogado como cómplice de los 
fugados, figurando en las listas de los que deberían ser detenidos. 

1936 
Sierra de Guara: Los campesinos, 

represaliados (y 2) 
fto debe creerse que todas 

aquellas gentes de los pueblos 
vecinos a la sierra eran repu
blicanos, ni mucho menos. Se 
trataba de hombres y mujeres 
je todo orden e ideas, pero 
con una que los dominaba y 

que era el reflejo fiel del espí-
ntu aragonés: la solidaridad y 
el apoyo al caído y al mísero 
ïictima de la injusticia y el 
oprobio. 

«Sólo hablan los mudos» 
Se dieron a lo largo de aque

llos meses muestras sin cuento 
je la complicidad y apoyo de 
la gente. Un ejemplo, entre 
cientos, que da una idea de lo 
que era aquella ayuda sutil y 
sin preparación, tuvo lugar en 
Riglos durante los primeros me
ses de 1937. De un camión 
cargado de gente que era con
ducida al lugar de ejecución 
saltó un hombre al pasar sobre 
los precipicios que dominan el 
Gallego en las inmediaciones de 
Murillo, logrando atravesar el 
río sin ser alcanzado por los 
disparos de los hombres arma
dos que los conducían. Sin duda 
se trataba de un «pez gordo» 
ya que aquel día los fascistas 
se lanzaron detrás de él con 
la intención de capturarlo de 
nuevo o matarlo. El fugitivo 
logró escabullirse, y a paso más 
que ligero se infiltró entre los 
olivares que se encuentran en 
la ladera antes de llegar al 
pueblo llegando así hasta las 
inmediaciones de la Fuente la 
Morena, que se sitúa a unos 
quinientos metros del lugar. Allí 
había un grupo de muchachas 
que llenaban sus cántaros de 
agua para beber y ofrecieron 
un botijo para que pudiese 
apagar su sed, al tiempo que 
lo miraban con curiosidad y 
simpatía, acostumbradas a ver 
otros huidos como aquél . Car
garon las chicas sus cántaros 
sobre las caderas dirigiéndose 
hacia el pueblo, pero antes de 
llegar a él les fue echado el 
alto por la patrulla perseguidora. 

y el que parecía ser el jefe de 
ellos las interpeló* 

— Por aquí ha pasado un 
hombre que huía, y sin ninguna 
duda lo habéis visto correr. 
¿Por dónde ha tirado? ¿En qué 
dirección ha ido? 

— Nosotras no hemos visto a 
nadie. Por aquí nadie ha pa
sado, o si lo ha hecho no nos 
hemos apercibido de nada... 
—contestaron las chichas sin 
inmutarse—, lo que puso fuera 
de sí a los perseguidores. 

Las chicas ganaron el pueblo 
y los hombres armados prosi
guieron su búsqueda en direc
ción de la sierra, pero la per
secución se hacía cada vez más 
difícil y problemática debido a 
la proximidad de las malezas 
de la montaña . Un poco más 
arriba de la fuente se toparon 
con un joven sordomudo que 
guardaba un par de bueyes 
sumido en su mundo particular 
ignorando todo de aquello que 
los hombres llamaban la guerra 
y las persecuciones. Lograron 
hacerle comprender los perse
guidores que andaban detrás de 
un hombre que corría, y desea
ban saber si él lo había visto, 
a lo que el mudo contestó ha
ciéndoles señas que lo había 
visto desaparecer bajo los oli
vares que subían hasta las pr i 
meras estribaciones de la sierra. 
Abandonaron los perseguidores 
su empresa convencidos de que 
ya no podrían cazarlo al haber 
conseguido alcanzar la sierra, y 
se fueron al pueblo malhumo
rados y dispuestos a imponer 
represalias a la gente. Con gri
tos amenazadores se presentaron 
en la plaza, y aunque aquel 
día se limitaron a gritar, no 
cometiendo desmanes, prome
tieron volver para castigar a los 
«cómplices de los rojos», y el 
oficial que los mandaba tuvo 
esta salida que daba una idea 
exacta de cuál era el estado de 
ánimo de los vecinos del pueblo: 

— ¡Esta canalla «roja» no sa
be nada...! ¡Aquí los únicos 
que hablan son los mudos...! 

RAUSAN-ALFAJARIN 

Hote l - R 
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(acceso directo autopista Mediterráneo. SaKda 1) 
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ALFAJARIM 

Por Mariano Constante 
Como era lógico aquella si

tuación no podía eternizarse, 
todo el mundo tenía la certi
dumbre que un día llegarían 
importantes patrullas armadas 
que se personarían en las casas 
de monte para detener a sus 
habitantes y a los labriegos v 
pastores que andaban cotidia
namente por la sierra. Las difi
cultades de abastecimiento para 
las familias viviendo en las 
«pardinas» de la montaña se 
hacían cada día más difíciles, 
ya que sus frecuentes viajes a 
los pueblos y las cantidades 
de vituallas adquiridas levan
taban sospechas entre las fuer
zas armadas que se iban apo

sentando en iodos aquellos pue
blos: Nadie dudaba lo que es 
peraba. v el camino que segui
rían todos aquellos sospechosos 
«cómplices de los rojos-, por 
eso la gente indagaba > trataba 
de descubrir cuáles eran los 
propósitos de los sublevados 
para advertir a los señalados. 

Brujas justicieras 
Los primeros en desalojar su 
«pardina» y marcharse a la /ona 
republicana fueron los de Esca 
lete, luego siguió la familia ins
talada en Pequera, más tarde 
la de la Pasada, y así nume
rosas otras casas quedaron de
salojadas misteriosamente de sus 
habitantes, jóvenes o viejos, que 

cautelosamente se fugaban «al 
otro lado-. 

La sierra de Guara había 
conservado sus sortilegios y sus 
misterios, también sus bellezas. 
Pero gracias a ella centenares 
de personas lograron escapar a 
la tormenta que se abatia sobre 
una parte del Alto Aragón, las 
Cinco Villas y hasta en las 
lejanas tierras de Navarra v de 
Castilla la Vieja. 

Y las brujas, contrariamente 
a las leyendas que las caracte
rizan de malignas y extermina-
doras, se hablan puesto al lado 
de l o s perseguidos v oprimidos. 
Las brujas ya no echaban suel
tes, se habían convertido en 
justicieras... 
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Andalán y las 8 artes liberales 

Libros 
Labordeta, 

simplememte 
José-Carlos MA1NER: La

bordeta. Ediciones Júcar . Co
lección Los Juglares. 1978. 192 
páginas. 200 pesetas. 

A l dar noticia de este l i 
bro, por tantas razones apa
sionante (garantizada la lec
tura de un t i rón , o casi), en
tra el rubor de lo tan propio, 
•que no es fácil enfocarlo dis
tanciadamente. Labordeta, fue 
fundador con quien esto fir
ma, de la idea pr imit iva de 
A N D A L A N . Y alma del equi
po durante toda su historia en 
tan diversas formas y tan de-
pres ivo-entus iás t icamente ; es 
imposible ignorarlo o pretender 
asepsias h ipócr i tas . También el 
autor de la biografía estuvo en 
A N D A L A N desde los primeros 
tiempos, y puede haber quien 
piense que se trata de un apaño 
entre amigos. Si nunca lo fue 
A N D A L A N , mucho menos es
te l ibro, que alude con justicia 
y claridad al colectivo siempre 
que parece oportuno y nece
sario, pero que remonta con 
mucho el anecdotario del gru
po para presentar, en el contex
to terrible, surrealista a veces, 
en todo caso duro y nostálgi
co de una posguerra inc iv i l , a 
este hombre singular, sin duda 
una de las figuras claves de la 
cultura aragonesa de nuestro 
t iempo. 

No vamos a encarecer, pues, 
la importancia de José Anto
nio Labordeta —mucho m á s 
que un esp lénd ido , eficacísi
mo cantautor en los tiempos 
de espera y lucha por la liber
tad—. Había dos posibilidades 
fundamentales para una biogra
fía de José An ton io : ceñirse 
mucho en su historia personal, 
en su peripecia individual, en 
su familia (tan decisiva siem
pre en torno suyo), en sus tra
bajos profesionales, en su pro
pia aventura de cantar y callar 
a caballo de la dictadura. O 
bien —y esta ha sido la opc ión 
de Maine r - , hablar de un tiem
po y de un pueblo (Aragón en 
los años de la posguerra, has
ta 1975) a propósito de José 
Antonio Labordeta, sin duda 
la figura m á s importante de 
este tiempo aragonés . Eviden
temente este t ipo de enfoque 
arriesga mucho, pues delibera
damente se compromete a dar
le al lector un sinfín de claves, 
que no siempre son fáciles de 
relacionar o vincular con el 
biografiado. El pie resulta, en
tonces, forzado, argumental-
mente, aunque siempre intere
sa, porque Mainer descorre 
con mano diestra nuestra in-
trahistoria social, ideológica. 

Este l ib ro , concebido y es
crito hace mucho t iempo —es
crito con prisa y entusiasmo 
para entonces— supera el riesgo 
del desfase, pues no es coyun-
turalista, sino todo lo contra
rio: acaso categorizador en ex
ceso. Nadie busque, por lo tan
to , n i falta hace, alusiones espe
cíficas a los ú l t i m o s tiempos 
democrá t r i cos . El l ibro estuvo 

compuesto materialmente an
tes y sólo razones editoriales 
lo han retrasado hasta hoy. 
Lástima que con tal retraso, 
no haya tenido ocasión el 
autor de contrastar tantos 
recuerdos, tanta información 
casi siempre rica y precisa 
pero en ocasiones distorsio
nada globalmente. Por citar 
ejemplos personales, quien esto 
firma j amás fue profesor en 
la Normal de Teruel, aunque 
si en casi todos los demás si
tios, del Instituo al Semina
r io ; n i pisó en su vida el Co
legio Mayor "San Pablo" de 
Madrid, a pesar de su juve
ni l pertenencia en los prime
ros sesenta a las clandestinas 
juventudes demócrata-cr is t ia
nas. U otros detalles menores 
de biografías ciertamente em
barulladas... 

La estructura total del l i 
bro es excelente, as í como 
la breve y acompasada divi
sión en c a p í t u l o s , las fotos 
testimoniales, y e l apénd ice 
con una precisa an to log ía de 
canciones. El lenguaje de Mai
ner, tan personal ya dentro 
del m á x i m o rigor termino
lógico; su rápida caracteriza
ción de hechos y personajes 
que no le va a regatear dis
gustos y enfrentamientos en 
abundancia ( ¡ a ú n habla claro, 

, aqu í . . . ! ) . El mundo de Labor
deta, —a veces ensanchado 
intencionalmente a épocas muy 
anteriores a su infancia o a 
sectores sociales nada frecuen
tados por é l - , es inmensamen
te rico dentro de lo que da de 
s í la gusanera zaragozana o las 
arcillas turolenses bien duda
das por la brigada social de los 
años sesenta. 

La presencia de A N D A L A N 
en la vida de Labordeta es am
plia, concienzudamente narra
da. José-Carlos Mainer conoce 
muy bien los primeros años an-
dalaneros, que vivió con ilusión 
y entrega. Su ausencia de los 
ú l t imos tiempos se deja notar, 
y ojalá si una oposic ión o una 
a u t o n o m í a nos lo trae pronto 
a la universidad aragonesa, se 
cuente a fondo con su ya gra
nado estilo de trabajo. Hasta 
hoy, esas páginas son la m á s 
densa y certera descr ipción de 
aquellos años duros y "entra
ñ a b l e s " , a pesar de todo . 

El problema para entender 
este l ibro es si sólo es magn í 
fico para iniciados en arago-
nesismo, para quienes estamos 
en el secreto de nombres y he
chos de estos años ; nos lo ha
b rán de decir lectores foráneos . 
Para ellos, me temo que esa, 
ciertamente indescriptible cir
cunstancia, deje sin explicar 

algunas cosas. Por ejemplo la 
- ¿ d e l i b e r a d a ? - ausencia casi 
total de datos e interpretacio
nes po l í t i cas ; acaso t ambién 
debidas a la muy marcada 
ausencia del autor en estos 
dos años y medio. En cam
bio, es posible que a algunos 
les resulte excesivamente ana
l í t ica tanta referencia sociocul-
tural y hasta ps icoanal í t ica , o 
la obsesiva aunque no del todo 
especificada y aclarada relación 
de José Antonio con su her
mano Miguel. 

Pequeños matices. Cuantos 
conocen bastante a Labordeta, 
y son miles, leerán con avidez 
este apretado l ibro . Luego 
se indignarán , acaso; tal vez 
entiendan muchas cosas. Pue
de que se entusiasmen. Nadie, 
absolutamente nadie, va a que
dar indiferente. Y en A N D A 
L A N , aunque casi nos rubo
rice tanta historia propia, con 
las naturales, democrá t i cas y 
afectuosas discrepancias que 
unos y otros tengamos, la apa
rición de este p e q u e ñ o s gran 
l ib ro , es una fiesta. 

Eloy Fernández Clemente 

El frío cadáver 
de un gato 

caliente 
Nada menos que seis años 

después de que la avestruz 
Andrea diese muerte certera 
y definitiva al gato Fri tz ases
t ándo le un golpe seco con el 
picahielo en la nuca, llega a 
Zaragoza la versión cinemato
gráfica del más conocido perso
naje, j u n t o a Mr . Natural, 
del padre del cómic under-
ground —o comix, para dife
renciar- , Robert Crumb. 

Descontextualizada, pues, 
tanto en el t iempo como en el 
espacio, del calendario y el so
lar concreto en que nacieron 
las criaturas crumbianas, la 
pe l ícu la llega a España , si no 
falseada, si profundamente des
vigorizada. Si a ello añad imos 
que el cómic underground 
U.S.A. es aún de conocimien
to tan reciente como restrin
gido, es fácil imaginar que el 
enfrentamiento del espectador 
español con la pel ícula se hace 
sin la necesaria puesta "a la 
page" que sería deseable para 
llegar al fondo de las claves 
de in te rp re tac ión de el film 
—falsa y en fá t i camente apelli
dado en los reclamos como 
"la primera pe l ícu la de dibu
jos animados autorizada sola
mente para mayores"—. 

Como ocurre con la prác
tica totalidad de los intentos 
de animar c inematográf icamen
te historietas y febeos nacidos 
para la i lus t ración —recuérdese, 
salvando las distancias, las expe
riencias de "As te r ix" o los 
hispanos "Mortadelos"—, el 
transporte de los "cartoons" 
crumbianos al celuloide desen
marca inmediatamente la inten
cionalidad pr imit iva y pura 
del producto . En el caso con
creto de gato Fr i tz , la croma-
t izac ión del dibujo no estro

pea esa ' cava tanto como 
la an imación (de hecho, algu
nos cartones de Fritz nacie
ron ya coloreados por el pro
pio Crumb), puesto que un 
valor esencial de la obra crum-
biana es el "movimiento está
t i c o " sugerido en todas y ca
da una de sus desgardabas l í 
neas a plumil la . 

Purismo aparte, la pel ícula 
intenta, —sin conseguirlo, del 
t o d o - sintetizar las comple
jas componentes que confor
man el Crumb de la década de 
los 60 (aún vive el gato Fritz y 
Mr. Natural no parece que va
ya a entrar en el manicomio): 
el black power, la guerra del 
Vietnam, los primeros balbu
ceos de las Womn's L i b , el 
movimiento hippie (y , curio
samente, hasta la in tu ic ión 
de lo punk) el izquierdismo 
universitario —que un cr í 
tico zaragozano sobrevuela sin 
pararse a echar un vistazo a la 
influencia marcusiana—, ... to
da esa Nor t eamér i ca , en defini
tiva que Crumb no quiere tan
to destruir como "regresar" 
al ú t e r o de la madre que par ió 
a Mr . Natural. 
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Pel ícula crujiente y hermo
sa, en definitiva.. . aunque sólo 
sea por la gozada de ver y o í r 
como cruje el cristal de cara
melo disneyniano, celosamen
te custodiado por los "pigs" 
—policías— para que el Ame
rican o f Life se preguntase, 
tras las tostadas con mante
quil la, " ¿ v e r d a d que ser ameri
cano es una de las pocas cosas 
serias que se puede ser en esta 
vida?" 

José Ramón Marcuello 

La Hermandad 
Pictórica 
Aragonesa 

Creo, que el mayor proble
ma que arrastra consigo la cr í 
tica de arte hoy d í a , y la "inte
ligencia" del Arte en general, 
radica en la prol i feración de 
tendencias que intelectualizan 
su c o m p r e n s i ó n . Todo "enten
d i d o " en pintura se plantea, en 
general, la apreciación del Ar
te con una complejidad que 
rebasa en muchos casos, la 
propia i n t enc ión del artista y 
propicia de tal manera una serie 
de lecturas que se alejan, no só
lo de esa i n t e n c i ó n , sino que 
trasciende la propia función 
del cuadro como objeto, asig
nándo le objetivos que, dada la 
estructura general del "hecho 
a r t í s t i c o " no traspasa las redu

cidas fronteras de "élite' 
pel asumido, aunque sea 
lamentar, desde siempre. 

Y digo esto porque la visu 
hzacion de la obra de la ¿ 
mandad Pictórica Aragón 
presentada en Libros DuP 
inducir a fácil error y \ l 
que se trate de "trampa 
admamente preparadas nL, 

los Hermanos Pascual ^ \ 

go ,smo, porque a todos se nos 
hacen los dedos huéspedes 3 
digerir una obra sin mayore! 
complicaciones. Añadamos 
esto las citas insertas en Ú 
propios cuadros y habremo 
hallado los cinco pies al gato 

. i ™ será Porque la pista] 
facilitada por el catálogo (páo 
11) no es suficientemente re
veladora y coherente con loj 
que cuelga en las paredes... 

Apelar a reconocimientos 
"objetivos" resultaría valdío 
al igual que definir como "paii 
sajes" estas obras, insensato. 

La "Realidad" para la Her
mandad anda a distinto nivel 
que la "c rón ica" de la realidad 
Lo suyo es algo sensorial, in
mediato y subjetivo, y el'paj-
saje, en este contexto, pierde 

.su identidad como "parte in
tegrante de un todo", se par
ticulariza el idealizarlo y se 
convierte en pretexto aními
co, en contacto vital única
mente, en modo de expresión 
de primera mano fuera de su 
propia Realidad Paisajística. 

De acuerdo que todas es
tas actitudes resultan excesi
vamente alejadas del ánimo 
atribulado de cualquier rata 
de Ciudad, condicionado por el 
t ráfago y las prisas, pero esa 
es la Verdad de los Rodrigo, 
Verdad que, además, existe, 
como lo demuestran el consi
derable n ú m e r o de obras que 
ocupan las tres salas en Li
bros; Verdad, (tan alejada de 
la de tantos de nosotros), 
que bien merece la pena poner
la en igualdad y equivalencia 
con las Verdades edificadas 
por el Ego de cada uno y por 
que hay que sentir un profun
do respeto. 

Royo Morer 

Sala Luzán: 
El rollo de 

Eduardo Sanz 
Uno estaba convencido de 

la prioridad didáctica que de
b í a asumir la programación de 
la nueva y y espectacular Sala 
de la Caja de la Inmaculada, y 
as í c r eyó adivinar los tiros a 
ra íz de la exposición inaugu
ral, e incluso, de la muestra 
de Manolo Hugué. Lo de José 
Luis Sánchez no lo entiendo 
del todo pero se podía aguan
tar. 

Con la exposición de Eduar
do Sanz se han pasado. 

Y no porque Eduardo Sanz 
sea un "Don nadie" en el co
tarro plást ico del País ni mu
cho menos, sino porque han 
montado la exposición mas 
controvertida y menos didác
tica (de cara a la Pintura) que 
con obra de Eduardo Sanz se 
p o d í a montar. 

Cuando la Pintura abandona 
su propia identidad para en 
ramarse en ramas de exquis 
ta ambigüedad . Cuando segu 
propia confesión), e l p m t o ^ 
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Andalán y las 8 artes liberales 

^dido su capacidad de Emo
lan para convertirse en mero 
L s n u s o r maquinal de una 

jea condicionante, es que fa-
aenel tinglado. 

Tremendo el viraje del, co-
ocido Eduardo Sanz de los es-
ejos (aunque él pretenda jus-

líficarlo con argumentos, por 
) asumidos, poco convin-

£entes), hasta llegar a estas 
"Cartas de Amor Marineras", 

Lrestre t ranscripción que, 
Qo divertimento m o m e n t á -
I y mostrable ú n i c a m e n t e 

|en cenáculos de alta sociedad 
| je d u d o s a y refinada percep-

puede servir, pero que 
(ta excesivamente arries-
i e n el momento en que 

se cuestiona y compromete 
da una trayectoria plásti-
válida por un juego, que 

i me atrevo a pensar d ó n d e 
I puede llevar. 

Prescindamos de las sa
tisfacciones que al propio ar
tista puede proporcionarle un 
juego como este y del nulo 
estímulo investigador que, el 
sujetarse a unos resultados pre
vistos de antemano conlleva, y 
coincidamos en que, la expo
sición de Eduardo Sanz, tal 
como se ha planteado y valo
rando los fines didáct icos que 
el carácter del lugar de expo
sición presupone, es un error. 
Otra c o s a bien distinta hubie
ra sido ofrecer un panorama an-
tológico del trabajo de Eduardo 
Sanz como pintor (Cartas de 
Amor incluidas), porque, mu
cho me temo, en las presuntas 
trampas que con este t ipo de 
obra tiende Sanz a cierto t ipo 
Je espectador, sólo cae el propio 
Eduardo, y los resultados no 
guardan equivalencia n i con 
las intenciones ni con los ries-

Royo Morer 

Santamaría; 
cita con el arte 

aragonés 
A la hora de cuestionar la 

«istencia de un posible Arte 
Aragonés de Post-Guerra, tanto 
Partiendo de presupuestos t eó -
jws como de resultados prác-
J s ; de elementos reconoci-

como punto de partida 

elvira y barbero 
ENVASES METALICOS 

SAN JUAN Y SAN PEDRO, 7 
TEL. (976) 29 39 60 

para un futuro cerco a la pro
liferación de tendencias plást i
cas que señorean las mentes 
de nuestros innumerables ar
tistas, que enmarcase un cam
po de acc ión , ideólogico y 
p rác t i co , en l ínea para con
seguir más homogeneidad for
mal , a favor de conectar con 
una posible "Varguardia Arago
nesa" reconocible, es preciso 
echar mano de Lagunas, Agua
yo , Laguardia primero y de Ve
ra, Sahún y San t amar í a des
pués (y lo que son las cosas; de 
estos seis, a quienes yo consi
dero más represantativos del 
Arte C o n t e m p o r á n e o Arago
nés , solamente uno se inte
gró en la exposic ión inaugu
ral de "Maestros" de la Sala 
Luzán y es precisamente el 
menos vinculado, por naci
miento y vivencia, a la Re
gión) . Ahora nos ocupa una 
exposición-rescate afortunada
mente montada por la Caja 
Grande para Ricardo Santa
m a r í a . 

Si la expos ic ión homenaje 
a Miguel Labordeta significó 
una evidencia del posible de 

estas consideraciones, la mues
tra de San t amar í a en la Sala 
Torrenueva nos lo viene a con
firmar. 

Y es de agradecer que Ri
cardo presente una exposi
ción tan poco habitual por to
do lo que conlleva de ausen
cia to ta l de concesiones; de 
haber sabido colocar en evi
dencia con unos cuadros a 
toda la cultura zaragozana de 
los años sesenta. Porque lo que 
a m í me interesa de la obra 
montada por Ricardo son, pre
cisamente los Papeles de Per ió
dicos Pintados. 

El que esta cachirulera ciu
dad necesite una referencia 
temporal de diecimuchos años 
para admitir una obra válida 
desde el mismo momento de 
su ejecución (a principios de 
los sesenta), supone una grave 
acusac ión , incontestable, para 
la c r í t i ca , la Cultura Oficial y 
el medio receptor de Zaragoza 
en aquellos años . Lo c ó m o d o , 
fácil y espectacular para Ricar
do hubiese sido llegar a la Gu
sanera Zaragozana con su A u 
reola Parisina, su espaldarazo 
Europeo, su sonrisa de plás
t ico , su " todo está o lvidado" 
y sus ú l t imas obras y , sin 
embargo, nos ha llegado con 
los dardos dirigidos a los 
bolsillos-cazurros de los pania-
gudos de siempre que quieren 
comprar el t iempo y , a la vez, 
la alforja para medirlo dentro, 
y los ha zaherido m o s t r á n d o -
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les su propia conciencia an
quilosada desde hace tantos 
años , con sus propias palabras 
de suficiencia y desprecio. 

Lo mejor que ha podido 
hacer San tamar í a es, preci
samente esto; llenar de son
rojo a los estafermos y ofre
cer "pistas" rastreables para 
todos los que quieran verlas 
y seguirlas. Demostrar que el 
f e n ó m e n o Pór t ico y el fenó
meno Grupo Zaragoza son ex
pedientes abiertos todav ía , 
sin zanjar por la historia, 
vivos a pesar del túne l asfi
xiante por el que los han hecho 
pasar durante una buena pila 
de años . 

R o y o M o r e r 

Prensa 

Cotarro revuelto 
Anda —sigue— revuelto el 

cotarro. Especialmente allí 
donde los profesionales del pe
riodismo viven a su vez en un 
mayor clima d e m o c r á t i c o , que 
se enfrenta a las m i l contradic
ciones "del aparato del Esta
do" que ahora se dice. Me re
fiero a Ca ta luña , claro; donde 
ha tenido lugar un importan
te Congreso de periodistas 
catalanes, como siempre pr i 
mer paso para algo a nivel de 
todos. 

En Cata luña precisamente 
ha saltado una buena chispa 
hace bien poco. Es la venta 
—diez milloncejos de nada— 
de "Destino" al clan Porcio-
les. Aquel alcalde franquis
ta que tanto d u r ó y tanto 
hizo por ciertos sectores del 
empresariado bunker -ca ta lán , 
ya saben. ¡Y pensar que 
"Destino", que uno leía allá 
por los ú l t imos cincuenta y 
primeros sesenta como casi 
ún ico agarradero legible en 
España (aún no h a b í a n apa
recido la etapa izquierdista 
de "Triunfo", n i "Cuadernos", 
etc.)! ¡Y pensar que Franco 
esgrimió ante Churchi l l , tras 
la I I Guerra Mundial , la colec
ción de esta revista como 
argumento de permisividad a 
una publ icac ión liberal, pro-
aliada...! 

Caso más terrible, aunque 
de p e q u e ñ a monta, es el de 
" L i b r e " , una serie de hojas 
t a m a ñ o tabloide, que dicen 
que es un diario vespertino 
de la capital o f Spain. increí 
ble. Aunque al principio no 
llegaron ejemplares, al fin lo 
han hecho y hemos podido, 
en cosa de segundos, hacernos 
una idea. Nada de nada. Salvo 
alivio de personal en "Diar io 
16". Esta mezcla de " B i l d 
Zei tung" , "Daily M i r r o r " y 
" E l Caso" pero menos camp, 
menos inocente y graciosa, 
nos tememos que tendrá "su" 
púb l i co , que hasta Farina lo 
tuvo y nos han obligado a 
verle otra vez en la tortura 
que los viernes sustituye al 
" U n , dos, tres". 

Nada más por hoy. Como 
dicen Tip y Col l , que a los bue
nos no hay que temer imitar
les: "Otro d ía les hablaremos 
de la prensa del ex-Movimien-
t o " . Prometido. 

E. Ch. L 

Teatro 
Redondo, Albee 

y Mamá me 
meo, en en 

Principal 
Precedidos por la pompa 

y el boato propio , se presen
tó el miércoles en el Teatro 
Principal la obra del colega 
Edward Albes: "Historia del 
Z o o " . 

No pasar ía este hecho de 
ser uno m á s entre la ya abun
dante basura que la po l í t i ca 
teatral madr i leña nos viene 
metiendo por ojos y o í d o s 
a través de nuestro primer 
escenario. No tiene impor
tancia, porque esperamos que 
la s i tuación empeore progre
sivamente tras el nombramien
to del "Emperador" Marsi-
llach como vért ice piramidal 
de la sociedad teatrera. 

Pero el asunto tiene m á s 
miga. Resulta que don Ma
riano Redondo es algo as í 
como el delf ín teatral de la 
insigne Luisa Llagostera. Re
sulta que don Mariano Redon
do es premio extraordinario 

de la Escuela Municipal de Ar
te Dramát ico de Zaragoza. 
Resulta que el texto de Albee 
es sencillo, sin complicaciones 
de base. Resulta que la esceno
grafía es tan breve que sólo ne
cesitan de un banco y una luz. 
Resulta... 

Resulto' sonores: cl mayor 
bodrio que uno ha podido 
contemplar en su p e q u e ñ a , 
dulce y jodida vida. 

Y o me niego a ir al teatro. 
Después de los diez minutos 
que pude aguantar sentado 
en la fila dos, juro no sentar
me en una butaca hasta que 
la Escuela Municipal de Arte 
Dramá t i co deje de ser un nido 
de señoronas y señor i tos sin 
talento, un surtidor de ceru
men para la vela de un cute 
rio estetieista r idículo y defor
me, un hogar donde cobijar 
frustraciones menopausia as 
particulares. Naturalmente, pe
q u e ñ o s m í o s , t amb ién me vol
veré a sentar el d ía que Mar-
sillach aprenda a interpretar 
a Arrabal. 

No hay derecho: No hay de
recho a que don Mariano Re
dondo afirme que lo suyo es 
un trabajo experimental por
que se codirigen. Eso es una es
tupidez y malvierte un t é rmino 
tan maravilloso como es " l o 
experimental" en materia tea
t ral . 

Señores diputados: creía
mos estar en un banco al final 
de la Quinta Avenida y resul
ta que no . Que e s t á b a m o s , 
por la d icc ión , en pleno Madrid 
chamberilero y macarra. 

El espectador ha sufrido 
muchas imágenes . Pero y o , 
gasta el miércoles y durante 
diez minutos , j a m á s me ha
b í a sentido toqui l la de una 
mamarrachada semejante. 

Señores y señoras del Zoo: 
vayan al teatro de vez en cuan
do. Piensen menos en los culos 
feos, que todos son hermosos 
por su func ión , y d e d i q ú e n s e 
a la m e d i t a c i ó n : dejen traba
jar . ¡Oh.. . ! Y por favor ¡no gri
ten! 

Dedicado al que suelte la te
la de la Escuela M. de A . D. de 
Zaragoza: ¿S i Mariano Redon
do es premio extraordinario, 
q u é sublimes bodrios nos po
d r í an deparar los simples apro
bados? Venga ya ¡ ¡ ¡Dejad
me en paz " 

Jeremías Pasa (de Teatro) 

mMkilán necesita mil suscriptores más 

8 

— w 
S ^ 

I ¿i 

¡i I 
2 S í 

Don(a) .... 

Profesión 

Oomiciljo 

Población 

Provincia 

Dto. postal 

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

D Domicilien el cobro en el banco. 
D Envio el importe (cheque D , giro p. D , transferencia D) 
Q Pagaré contra reembolso. 

a de de 197. 

(Recorte y envíe este boletín. NO NECESITA FRANQUEO) 
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Sociedad 
tados y tres de ellos claii 
rados por 45 días y otro 
10. Las cantidades o ^ J * 
entre 125.000 pesetas ale' 
no Bilbil i tano de CalatavJ 
600.000 -repartidas em] 
la entidad y el organizado] 
a la Agrupación Artística Arl 
gonesa. Por su parte la cJ 
de Anda luc ía , la SoJ 
Deportiva Arenas y la ^ 2 
pación Ar t í s t ica Aragonesa te3 
drán que descansar d j 
45 días y durante 10 d f j j 
Casino Bilbil i tano. 

Según fuentes cercanas 
Gobierno Civil consultadas po 
esta revista, las causas de está 
multas y clausuras puede] 
ser el incumplimiento p0 
parte de estas salas de alguna 
claúsulas del Reglamento dd 
Juego del Bingo aparecidas, 
el Bo le t ín Oficial del Estad] 
en jun io del año pasado, 
sanciones han llegado días d7sl 
pués de que miembros 
servicio de Policía del juego: 
llegados desde Madrid, visita, 
sen las salas zaragozanas. 

Para T o m á s Negro, pr* 
sidente de la Agrupación Arl 
t í s t ica Aragonesa estas sanj 
clones han sido excesivas! 
"Pienso que lo que debíat 
de comprender es que tra;. 
muchos años , en los cualel 
el juego ha estado duramen] 
te castigado, debían de comí 
prender que si cometemos 
algún fallo se debe más al desl 
conocimiento de algunos arl 
t í cu los que a una intenció! 
nalidad propia; puedo asegu-l 
rar que en nuestro ánimol 
nunca ha estado el benefi| 
ciarnos de nadie. Si se 
cometido errores, han sido! 
ajenos totalmente a nuestra] 
voluntad" . 

El principal motivo de es
tas multas ha radicado en I 
que el sistema de admisión 
de las salas no controla, en| 
determinadas ocasiones, la 
trada de las personas asisten-1 
tes a la sala. "Esta ha sido 
- i n d i c a T o m á s Negro- la úni
ca, acusación que pesa sobral 
nosotros en el escrito envia
do por el Gobierno Civil". Pa
ra la Agrupación, el castigo 
ha sido excesivo y poco pen-| 
sado. "Nosotros hemos hecho] 
alrededor de 21.000 fichas so
bre la gente que entra a la 
sala; pensamos que hemos he-j 
cho, en proporción al núme
ro de cartones que emplea
mos, m á s fichas que nadie 
sin embargo la multa nos haj 
c a í d o encima". 

Solamente los dos casinos 
de Zaragoza se han librado de 
la quema de tener que cerrar 
obligatoriamente sus puertas, 
El pasado fin de semana am
bos se encontraban a rebosar 
de un públ ico que no estaba 
muy satisfecho de tener que 
permanecer en la escalera en 
espera de entrar. Alguien ha 
apuntado a esta revista la 
posibilidad de que haya que 
levantar las sanciones porq^ 
"el escándalo que se puede 
organizar en estas dos únicas 
salas que se encuentran âbier
tas, puede ser mayúsculo • 

Los jugadores pueden estar 
tranquilos porque los cierr 
no se deben a fraudes conW 
aquellos que, día a di3'56^. 
jan partida a partida algunos 
millones de pesetas. 

Femando Baeta 

El bingo está de moda. Es
te juego de azar consistente 
en que los quince n ú m e r o s que 
cada jugador tiene en su car
tón salgan antes que los de nin
gún ot ro , ha entrado de lleno 
en los españoles . Zaragoza, no 
es una excepc ión . La fiebre 
del bingo ha llegado a los ara
goneses que cada d ía que pasa 
se dejan algunos millones de 
pesetas buscando una suerte 
que no siempre les correspon
de. 

Se tec ien tos m i l ca r tones 
al mes 

En Zaragoza existen cuatro 
tipos de cartones, de 100; 200; 
500 y 1000 pesetas. Según ha 
podido saber A N D A L A N en 
los meses de enero y febre
ro los zaragozanos han juga
do la friolera de 1.418.400 
cartones aproximadamente. 
Lo que viene a significar que 
diariamente en Zaragoza se jue
gan 23.640. 

En Zaragoza capital han 
existido hasta hace pocos d ías 
cinco salas de bingo autoriza
das legalmente: Casino Mer
cantil , Casino Zaragoza, Ca
sa de Anda luc ía , Sociedad 
Deportiva Arenas y Agrupa
ción Art ís t ica Aragonesa; en 
la provincia existen otros dos, 
en Ejea y Calatayud. Por la 
cuenta de la vieja, y sacando 
una media de 300 pesetas 
por c a r t ó n , en los dos prime
ros meses del año en estas 
siete salas se han jugado 
la nada despreciable cantidad 
de 425.520.000 pesetas, 
o lo que es igual cerca de 
7.100.000 al d í a . De estos 
425 millones, 300 han sido des
tinados a premios; 63.828.000 
de pesetas para la Hacienda 
pública y alrededor de 42 
millones para los organizado
res. Cantidad nada desprecia
ble si se tiene en cuenta que 
en el bingo la casa nunca pier
de. Hacienda t a m b i é n se lleva 
un buen pellizco, aparte de 
dos pesetas por cada c a r t ó n , 
que viene a ser 1.500.000 
pesetas cada mes. Con el 
precio de estas cartulinas al
gunos organizadores no estan 
muy de acuerdo, "les tene
mos que dar el 15 por ciento 
del valor de cada ca r tón y 
encima les pagamos dos pe
setas, que mult ipl icado por 
el n ú m e r o de cartones puede 

t ) « • ' 1 " 

La fiebre del bingo no tiene cura 

23.000 cartones diarios 
Cada día se juegan en Zaragoza, alrededor de 23.000 cartones de bingo. 

Gracias al primer juego de azar autorizado tras cuarenta años de dictadura, 
los zaragozanos se gastan cada 24 horas aproximadamente siete millones 

de pesetas. Señoras bien, burgueses aburridos, solitarios sin remedio, 
solterones y solteronas de vestir santos, directores de bancos 

y simples empleados, furcias y maricas, se reúnen ante unos cartones 
que les igualan. L a alegría de cantar ¡línea! o ¡bingo! no conoce 

de clases sociales. Sin embargo, el Gobierno Civil ha decidido 
que de los cinco bingos autorizados en Zaragoza capital 

sólo queden abiertos dos: los otros tres han sido clausurados por 45 días 
por diversos fallos que algunos organizadores todavía no comprenden 

demasiado bien. 
llegar a subir a muchas pe
setas." 

El bingo iguala 

Desde su apertura en Za
ragoza, las salas de bingo 
se ven frecuentadas por to
do tipo de gente. Algunos 
trabajadores nos señalan que 
"en el bingo todos son igua
les; habiendo dinero por me
dio nadie se comporta me
j o r ; a q u í hemos visto a un 
señor de una familia famo
sísima zaragozana llamar la
drones y estafadores a todo 
el mundo porque llevaba cin
co bingos sin ganar; los que me
j o r perder tienen son los tra

bajadores normales; se ve que 
como llevan perdiendo des
de que nacieron, una vez 
mas..." 

J.R. trabaja en un banco 
y dice haber ganado bingos 
por valor de 135.000 pese
tas "esa es la cantidad exac
ta, ni una peseta m á s ni una 
pesetas menos; t a m b i é n es cier
to que llevo gastadas 38.000 
pesetas en cartones con lo 
que el superávi t se acerca a 
los veinte mi l duros". T a m b i é n 
afirma que "hasta hace bien 
poco no sabía siquiera lo que 
era el bingo, pero un d ía me 
trajo el director de m i banco, 
gané tres bingos y dos l íneas 
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y desde entonces ya no he fal
tado n i un solo d í a " . 

Las "bingueras" de cierto 
local han indicado a este se
manario que "las propinas 
no son excesivas, al pr inci
pio nos daban m á s y se po
n í a la gente menos pesada, 
pero ahora salvo los no muy 
potentes, e c o n ó m i c a m e n t e ha
blando, que de vez en cuan
do ganan y no se lo creen, los 
demás no sueltan un duro" . 
J.R. no le da excesiva impor
tancia a las supersticiones y 
cosas por el estilo "cuando 
se gana se gana y cuando se 
pierde, pues se pierde, pero 
no es n i porque cante el 
bingo determinada señor i t a , 
n i porque se siente uno en 
una determinada mesa, n i por
que busquen cartones que 
no tengan determinados n ú 
meros; se gana o se pierde 
porque sí, sin m á s " . 

En el bingo t a m b i é n hay 
casos tristes, casi casi para 
llorar. Alberto tiene 22 años 
y trabaja de camarero. Los 
empleados de cierto bingo 
zaragozano aún se deben es
tar preguntando que' d i r ía es
te muchacho cuando en la 
madrugada de un domingo lle
gase a su casa y contase que 
acababa de perder 12.000 pese
tas de un jornal que hac í a de
masiada falta a la familia. 

Dos millones y medio 
en multas 

El pasado d ía 8, una nota 
firmada por el Gobierno Ci
v i l indicaba que la total idad 
de los bingos de la provincia 

I de Zaragoza h a b í a n sido m u l -
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, A que pensaban que ya 
^ terminado la "semani-

ués no. Lo que pasa 
Uue los organizadores de la 
ï Semana Aragonesa" han 

lecidido tomarse -valga la 
L d a n c i a - una semanita 
[vacaciones (están algo afo-
L s ) Para continuar con reno-

jos bríos la primera "sema-
"de abril. 
* Comienzan, el d ía 16, las 

[primeras jomadas culturales 
je Belchite" organizadas por la 
fisión de cultura popular 

dicha localidad. Los actos 
lan como sigue: día 16, a las 

charla sobre "cooperati-
n0" a cargo de Manuel 
as, y Enrique Ortego ha-

J5 sobre "Sindicalismo agra-
1. Día 17, a las 2 1 , charla 

Femando Aguerrí sobre 
feguridad Social Agraria"; 
Florencio Repulías sobre 

Centrales Nucleares". Y día 
l é a l a s 18, recital de canc ión 
¡¡cargo de Boira. Todo gra-

En Sos del Rey Catól ico, 
andan de jornadas, 

en esta bella localidad 
las "111 Jomadas Cultu-

¡s". La cosa funcionará as í : 
\h 18, en el cine El íseos , 

prega de premios a los gana-
lores del concurso de trabajos 

ares. Y a con t i nuac ión 
helada musical" a cargo de los 
|alumnos del Colegio Nacional 

f Escuela Hogar de Sos ( j t o m a 
ja!). El día 19, t a m b i é n 
[en el cine Elíseos, Festival 
jfolklórico a cargo de L a Bu-

nera. Día 26, como f in de 
sta y en e l cine El íseos , 

Iproyección de la pel ícula "Je-
Isiicristo Superstar". Todos los 
[actos a las 20 horas. 

* Organizado por la Asocia-
ón de Estudios y Graduados 

[Universitarios Adventistas de 
[España, se celebrarán p róx ima-
jmente unas conferencias en la 
jFacultad de Derecho (Zarago-
p ) sobre el tema " L a no vio-
[lencia como figura sustantiva" 

en las que in te rvendrán los 
profesores Fierre Lanares y Da
niel Basterra. Para averiguar la 
fecha llamar al 429291 . 

* Concierto Espiritual, con 
obras de F . Schubert, J .S . 
Bach y A. Vivaldi, se desarro
llará en la Catedral de L a Seo 
(Zaragoza), el p r ó x i m o jueves 
d ía 16, a las 19,30. Interven
drán la Escolania de Infantes 
del Pilar y L a Seo, grupo de 
Exinfantes y amigos del Cole
gio, Orquesta de Cámara "Ciu
dad de Zaragoza", solistas: 
F . Carreño (flauta), B. Beni
to Chapi (oboe), Marina Pesci 
( c é m b a l o ) y M.A. Calabia (vio-
loncello). Todo ello estará d i r i 
gido por José Vicente González 
Valle, Prefecto de Música e 
imprescindible mus icó logo de 
nuestra región. 

* Boira: ac tua rá el p r ó x i m o 
19 en Belchite, dentro de las 
jornadas culturales. Y el d í a 
26, en Zarasdués. 

* Chicotén: a c túan el d ía 
25, en Ejea de los Caballeros. 
Y el 26 en Boltaña, en el cine 
Alamo. 

* Labordeta: No sabemos 
si esta semana se irá a Cata
lunya o no; pero lo que sí 
sabemos es que se va a marcar 
una de vacances. Se mantiene 
el m á x i m o secreto en torno 
al lugar donde piensa disfru
tarlas ( ¡ q u e no se entere 
nadie!). En el p r ó x i m o n ú m e r o 
ya les informaremos... 

* Juan Lorenzo Mendoza 
i n t e rvendrá como representan
te de la canción popular ara
gonesa, el d í a 18, en una fiesta 
popular organizada por la Co
mis ión Cultural de Ateca. 

Soc un gran afeccionat a totes les l lengües r o m à n i q u e s , i , natu-
pinent, la Pabla no es pas una e x c e p c i ó , ans al contrari . I es por 
West motiu que m ' d r e ç o a vos tè , per demanar-li o r ien tac ió d'on 
Pfía de dirigirme per poder aconseguir una gramát ica (elemental 
;0 ̂  grau mig) un diccinari i un mapa l ingüist ic de la seva Pabla 
;ensems quelcom que parli del seu origen ( l l ibre , revista, etc.,). Si us 
I P , escriviu-me en Pabla, puis l'entec p rou b é . Atentamente, el 
I«re veí català Joaquim Elgueta i Claret, c/ Cotonat, 73. L'Hospita-

de Llobregat. Barcelona, ( truca u escriure ta Conseillo d'a Fabla 
S )"6^ '11 ta ^0*161 Conte u Francho Nagore. Condios, ANDA-

Somos un grupo de mús ica popular que necesitamos t í o o t í a 
[jSe ^ e bien) y si pUe(ie ^ qUe toque algún instrumento (entre 
L ? ^05^" facemos un t ipo de canc ión social. Llamar al 253553 
[ aragoza, preguntando por Javier (horas de comer). 

Iy * Soy estudiante en el Institut National Agronomique de París, 
I,, ,e ^ a r í a conocer las posibilidades de trabajo en el campo ara-
linter! ¿ m el P r ó x i m o mes de agosto. Si hay algún agricultor 
'Cité n • puede contactar escribiendo a Estienne L u c , ch. 118. 
tentar ^ * " " 6 ' 2 9 ' Rue Davie1' 75013 Paris' France- (me con ' con la comida y el alojamiento) 

* El Gabinete de Estudios 
y Promoción de Autores Nove
les, organiza el día 22, a las 
11,30, un recital de música 
a cargo del cantautor novel: 
Ricardo García, ( t emát ica po
pular). Lugar cafeter ía-ar te Pa-
chá. (Zaragoza), gratismente. 
También organizan el día 16, 
un recital de poes ía , en el 
mismo sitio, a cargo de los 
poetas noveles Manolo Estrada 
y Chema Calvin. 

Actividad en los distintos 
cineclubs de la región: 

* Teruel: el cine club 
Segundo C h o m ó n , han cerrado 
su local para trasladarse a un 
sitio más cén t r i co , el cine 
comercial " L a Salle". El fin 
es aumentar el n ú m e r o de 
socios. Las proyecciones se 
real izarán los miérco les , con las 
tres sesiones habituales, la de 
las 8, se considerará la oficial , 
desarrol lándose el forum y el 
reparto de impresos de la cr í 
tica. El p r ó x i m o día 22, pasa
rán "Canciones para después 
de una guerra" de Patino. 

* Huesca: L a Peña Recrea
tiva de "Los 30", pasará la 
pel ícula "Porcile" de P.P. Pa-
solini, el p r ó x i m o d ía 22, a 
las 20 horas en el Colegio 
Salesiano. 

* Zaragoza: el CMU Virgen 
del Carmen, p royec t a r án el d ía 
18 en su sección de cine-club, 
" E l Dormi lón" de Woody 
Alien. También se p royec ta rá 
el domingo 19, en sesiones 
de 5 y 7 de la tarde. 

* En relación con el cine 
de Arte y Ensayo, el día 25, 
sin confirmar, puede ser una 
fecha clave para Zaragoza, im
portantes visitas, importantes 
pel ículas , pueden venir a agitar 
la vida cultural de la ciudad. 

derico Sánchez y Juan Beren 
guer (nombre de guerra de 
Francesc Vicens) con fecha 
20 de diciembre de 1%5. 

* Colectivo del Martes: 
"¿Queréis la escuela". Z y X . 
Un grupo de maestros arago
neses, que se reúne ese día 
de la semana en el Pignatelli 
( ¿ d ó n d e si no?), ha preparado 
este l ibro suculento, sugeridor, 
inquietante, lleno de anécdo tas 
y casos reales, lleno de subver
sivas sugerencias. Un l ibro 
absolutamente nuevo e impres
cindible para cuantos tienen 
que ver con la educac ión . 

* Femando Claudín. "Do
cumentos de una divergencia 
comunista". E l Viejo Topo. 
325 pág. 325 pelas. 

En este nuevo texto del 
t eó r ico marxista, se presentan 
los textos del debate que pro
vocó la exclusión de Claud ín 
y Jorge S e m p r ú m del PCE. 
Compuesto de tres, interesan
tes textos y unas notas crí
ticas" finales, en el primero de 
ellos se trata del informe de 
la sesión plenària del Comi té 
Ejecutivo del PCE, en marzo 
de 1964. El segundo, "las 
divergencias con el partido" 
fue escrito en noviembre del 
mismo a ñ o , cuando ya hab í a 
sido apartado del C. Ejecutivo. 
Y el tercer texto "puntualiza-
dones" es una declaración 
firmada conjuntamente por Fe-

osa 
* Angel Guinda, hablará 

sobre su vida y obra literaria 
en el programa "La ventana 
de mi estudio" de Radio Po
pular, el viernes 17, a las 23 
horas. 

Coordina: 
Julia López Madrazo. 

Viñetas: 
Victor Lahuerta. 
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L a reciente concesión del régimen 
preautonómico para Aragón y —aunque 
parezca anecdót ico— las elecciones 
francesas, ponen, por separado, pero 
mismo tiempo, sobre el tapete de las 
primeras urgencias el cuasimomificado 
tema del ferrocarril de Canfranc. 

al 

De un lado, la preautonomía nos da 
el últ imo clarinazo de aviso: o echamos 
el resto o nos llegará el alba bíblica 
con las lámparas sin aceite. De otro, el 
presumible avance de la izquierda francesa 
—y más concretamente, su entrada en 

juego en el deprimido Beam— puede 
levantar la liebre de las muchas oscuridad 
que envuelven la postura «oficial» del ^ 
gobierno francés en torno al Canfranc 
E s , con seguridad, la últ ima vez que nos 

'jugamos el bote de espinacas a «pito 
pito gorgorito». 

Ferrocarril de Canfranc: 

Enmarcado dentro de lo 
que los teór icos de la comu
nicación llaman "proceso de 
na rco t i zac ión" , el asunto del 
Canfranc ha ido agonizando 
lentamente sin que los es
casos y generosos intentos 
de llamar la a tención el 
ú l t imo , el o toña l convoy de 
Comisiones Obreras hayan 
conseguido - pasar del primer 
pe ldaño de esa larga escali
nata de poltronas que sube 
hasta los cielos madr i leños . 
Dos descarrilamientos afor
tunada, casualmente incruen
tos, en las ú l t imas semanas 
y la ca ída de más de cien 
t e t r o s cúbicos de tierra so
bre la vía hace escasos d ías , 
ijío han hecho más que sumar
se, con letra p e q u e ñ a , a una 
larga lista de accidentes - a in
ventariar y calibrar en un 
p róx imo A N D A L A N y , lo 
que es más grave, premoni-
zar lo que parecen estar espe
rando ciertos sectores para 
dar carpetazo definitivo al 
asunto: una au tén t i ca catás
trofe ferroviaria. 

Ocas iones n o f a l t a n 
Llámese suerte o divina 

benevolencia, lo cierto es que 
la temida y , al parecer, es
perada- ca tás t rofe no se ha 
producido por todo menos 
por falta de ocasiones. 

Comenzado a construir si
guiendo un plan de tres fases, 
el ferrocarril llegó a Huesca 
en 1895. De 1895 a 1893 se 
realizó el tendido Jaca-Hues
ca y se cu lminó con la pues
ta en servicio del tramo Ja-
ca-Canfranc, construido en el 
periodo 1893-1928. Pues bien: 
desde aquellos tiempos his tó
ricos de celuloide rancio, no 
se ha efectuado en la linea ni 
una sola acción de moderni
zación de cierta envergadura. 
En p e q u e ñ o s tramos, traviesas 
y raíles fueron reciclados apro
vechando, fundamentalmente, 
el material levantado de la 
l ínea Barcelona-Madrid en su 
úl t ima mode rn i zac ión . Hay aún 
tramos, como buena parte del 
recorrido Tardienta-Huesca, en 
los que aún pervive el carril de 
seis metros. Las roturas de 
raíles ocurridas en agosto de 
1974 y abril de 1975 pusieron 
en evidencia el carác ter antidi
luviano del material: uno de 
los raíles fracturado en aque
lla ocasión llevaba en su lami
nado una asombrosa inscrip
c ión : "SJC-91-IH". Es decir, ha
b í an sido fundidos... ¡en mar
zo de 1891! 

Excepc ión hecha del tramo 
Zaragoza-Tardienta, actualmen
te electrificado y de nuevo ten
dido de deslizamiento por estar 
comprendido en la calificada 
como red básica, el resto del 
recorrido hasta Canfranc está 
p r ác t i camen te destrozado: las 
traviesas o son recicladas o an
t iqu í s imas y lo que es peor, 
el balasto —el asentamiento 
del raíl sobre piedra picada— 

Ahora o nunca 

presenta un considerable de
terioro e incluso hay tramos 
en que ^ste ha desaparecido 
(con lo cual, evidentemente, 
el convoy pasa sobre un ca
rri l que sólo se apoya en las 
traviesas). Aunque hay tra
mos ligeramente modernizados, 
la práct ica totalidad de los 
raíles es del t ipo 32 y 42 
kilogramos, modelo totalmen
te erradicado de la red nacio
nal. 

A todo ello hay que añadir , 
evidentemente, los deslizamien
tos de terreno bajo tendido 
y los desprendimientos de pie
dras sobre la v ía . A este res
pecto baste consignar que des
de hace más de 25 años , en 
las instrucciones de ruta hay 
consignadas dos precauciones 
de paso: una en la salida del 
túne l de llegada al pantano 
de La Peña y la otra en el 
puente del barranco a la en
trada de Sabiñánigo . Del es
tado general del tendido dan, 
por otra parte, clara idea las 
velocidades m á x i m a s permi t i 
das para cuatro tramos con
cretos: Tardienta-Huesca ( m á x . 
60 Km/hora ) , Ayerbe-Anzáni -
go ( í d e m ) , Anzánigo-Sabiñáni
go ( m á x . 50 K m ./hora) y Sa-
biñánigo-Canfranc (45 K m / h o 
ra a la subida y un m á x i m o de 
60 Km/hora a la bajada). 

La cosa no da para más 

A los inconvenientes y peli
gros que supone la infraestruc
tura de deslizamiento, hay que 
añadir dos aspectos concretos 
que dan clara idea del estado 
de cosas del Canfranc: el ma
terial de t racción y las insta
laciones en las estaciones de 
la l ínea . 

Respecto al material de 
arrastre, cuatro son los tipos 
de veh ícu los que e fec túan 
el recorrido Zaragoza-Can-
franc: el fe r robús (puesto en 
servicio en 1963, de unas 

20 toneladas de peso y do
tado de dos motores Pegaso 
de 165 C.V.) , las denominadas 
"locomotoras 1900" (puestas 
en servicio en 1960, y dotadas 
de un motor Diesel de 1900 
C.V. Habitualmemte en re
corridos de enlace con Valen
cia, suelen acomodarse a la 
l ínea de Canfranc), las llama
das "locomotoras 10800" (mo
vidas por un motor Diesel 
de 800 C.V.) y las usadas 
para maniobras, del t ipo 
"10400" (dotadas de un motor 
Diesel de 400 C.V.) . 

Sea cual fuere el estado 
de conservación del material 
de t racc ión , lo cierto es que 
por causas exclusivamente atri-
buibles a fallos de este mate
rial - e n un p r ó x i m o trabajo 
se hablará de los incidentes 
atr ibuïbles al estado del ten
d i d o - , en los ú l t imos años 
los retrasos y trasvases de viaje
ros a la carretera han sido tan 
frecuentes como lo demues
tran los datos siguientes: en 
1973, 18 parones por avería 
con un retraso total acumu
lado de más de 15 horas; en 
1974, 23 averías y un retraso 
acumulado de unas 17 horas; 15 
averías en 1975, con un retraso 
acumulado det 22 horas; 10 
averías en 1976, con un retra
so acumulado de 19 horas y , 
finalmente, 16 fallos mecán i 
cos en 1977 que produjeron 
a los viajeros un retraso acu
mulado de 17 horas. 

En cuanto a las instalacio
nes de las estaciones de la 
l ínea , un simple repaso al 
minucioso estudio realizado 
por Economistas Asocia
dos, de Zaragoza, es m á s 
que elucuente: sólo obtienen 
la calificación de "regular" 
los andenes de Huesca, Pla
sència, Santa Mar ía , Anzáni
go, Caldearenas, Sab iñán igo , 
Jaca y Castiello. No hay 
ninguna otra instalación cali

ficada de "buena" y el resto 
son absolutamente "malas". 
En el resto de las calificacio
nes sólo se salvan algunos mue
lles y un par de básculas . 

Modernizar o cerrar 

Con electr if icación del tra
mo Zaragoza-Tardienta se ha
br í a venido a subsanar, según 
algunos, parte del problema, 
dentro de una estrategia de mo
dern izac ión progresiva. Hay 
quien, sin embargo, interpre
ta el f e n ó m e n o como un fac
tor regresivo en función de 
lo que p o d r í a m o s llamar "en-
p e q u e ñ e c i m i e n t o creciente de 
los fines del Canfranc". En 
efecto, deshancados progresi
vamente los criterios ingenua
mente progresistas que le die
ron vida -de hecho, la inci
piente industria de Sabiñánigo , 
la Universidad de Verano, y la 
Escuela Mil i tar de M o n t a ñ a de 
Jaca y , en ú l t ima instancia, el 
vertiginoso filón de la nieve 
fueron los au tén t i cos motores 
de la l í n e a - el viejo sueño del 
Madrid-Par ís hubo de ser mo
dulado por un más modesto 
Zaragoza-Pau para quedar aho
ra en un m á s p r o b l e m á t i c o 
Tardienta-Canfranc. La jerar-
quizac ión de calificaciones "bá 
sica", "pr imar ia" y "secunda
r ia" para los tramos Zarago
za-Tardienta, Tardienta-Huesca 
y Huesca-Erontera, respectiva
mente ha venido a demostrar 
que no caben hacerse muchas 
ilusiones al respecto. 

A l margen de la actual 
c o m p a r t i m e n t a c i ó n de las con
versaciones bilaterales Fran
cia-España al respecto (Comi
sión de L ími tes de los Piri
neos, Comis ión del Canfr.anc 
y la S u b c o m i s i ó n , que ac túa 
en estos momentos), en todo 
el problema del ferrocarril de 
Canfranc subyacen los archi-
rrepetidos argumentos-pelota 

de tenis que no acaban de J 
jar del tejado. 

En primer lugar, hab 
someter a profunda n a 
los criterios apuntados por 
Banco Mundial sobre la renta 
bilidad de los tendidos rein 
seriando el problema en'laa -
tual crisis energética -y 1 
consiguiente relanzamiento d 
los transportes colectivos- vi 
en la creciente necesidad de 
reabrir una tercera v í a t e l 
rrestre a la Europa comuni" 
tana. Ello implicaría, claro 
está, la urgente recalificación] 
de los tres tramos apuntados 

En segundo l u g a r h a b r i J 
que actualizar u n d e b a t e del 
rentabilidades a j u s t á n d o l o a he
chos que nunca s e t u v i e r o n enj 
cuenta. Por e j e m p l o ninguno] 
de los dos parámetros e c o n ó 
micos de Aragón a r g u m e n t a d o s ] 
en su momento, s o n actual-] 
mente ciertos. D e u n h 
la industria z a r a g o z a n a h a 
do un vertiginoso v u e l c o era 
los ú l t imos a ñ o s , c o m o kJ 
demuestra el h e c h o de quel 
de las 100 l i c e n c i a s d e expor-l 
t ac ión expedidas e n 1960 (coral 
un valor de 10 m i l l o n e s de pe-] 
setas en productos exporta-! 
dos), se pasase a 1.500 l i l 
cencías en 1970 (y 655 mi-i 
llones de pesetas) y a 5.' 
licencias de 1975 ( c o n 
valor global exportado de 7.: 
millones de pesetas). D e otro! 
lado, el índice tomado enton
ces como referencia - l a den-1 
sidad regional de población-
soslayaba deliberadamente li 
au tén t i ca clave del a s u n t o : la 
creciente rentabilidad del agro] 
aragonés . Así las cosas, Aragón 
está ya en condiciones de 
negociar la revitalización del 
Canfranc con la carta de las 
100.000 toneladas/año en la 
mano. 

Las recientes manifestacio
nes convocadas por la C G T 
en Pau y la dinámica de las 
elecciones legislativas, hacen 
concebir esperanzas de que 
la vecina región del Beam 
va a volcarse con fuerza en 
el tema de las comunicacio
nes férreas con Canfranc. ¿Qué 
vamos a hacer ahora los ara
goneses? Porque, ¿y si se 
le ocurre ahora a alguien 
que p o d r í a n fundirse los rai
les del Canfranc para escul
pir dos leones que jalonasen el 
futuro ( ¿ ) edificio de la Dipu
tac ión General de Aragón? 

J .R. Marcuello 
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