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E l Gobierno 
teme 

a las Cortes 
Veinte días después de las prime

ras elecciones generales, por fin te
nemos nuevo gobierno, pero todavía 
no se han reunido las Cortes, segui
mos sin poder legislativo. Como si 
los españoles hubiéramos votado para 
tener un nuevo gobierno y no unas 
cortes constituyentes. Los argumen
tos utilizados para justificar este 
escandaloso retraso no pueden ser 
más flojos. Pretenden hacernos creer 
que es obligatorio que antes de la 
convocatoria los diputados y sena
dores hayan pasado por el palacio 
de las Cortes para presentar su 
credencial uno a uno. La historia 
de las credenciales empieza a pare
cerse a la historia del escrutinio: 
recuentos de votos que duraban días, 
para ganar tiempo, hábilmente apro
vechado para confundir al país sobre 
su situación real. En todo esto hay 
una persona que ya está perdiendo 
credibilidad política: el presidente 
designado de las Cortes, Hernández 
Gi l , que se presta a secundar la 
operación del Gobierno. 

Porque el Gobierno tiene miedo 
a las Cortes. A pesar de que un 
voto de censura en una primera 
sesión es altamente improbable, el 
Gobierno ha preferido constituirse 
al viejo estilo, de espaldas a las 
cámaras, sin más legitimidad que la 
voluntad de la Corona, ni otro 
árbitro que Suárez. A u n poseyendo 
la mayoría, no es lo mismo dar los 
primeros pasos sometido el Gobierno 
a la Cámara crítica que serán estas 
Cortes con un gran peso de la iz
quierda, que atacar los grandes pro
blemas sin poder legislativo consti
tuido. Así ha podido hacer Suárez 
una reforma administrativa a espal
das de los representantes del pueblo 
español. Así puede seguir dispo
niendo a placer de la radio y la T V 
sin cortapisas. En T V E todavía, y 
quizás durante mucho tiempo, lo 
que hace el Gobierno es lo mejor. 

N o es de extrañar que en estas 
condiciones la opinión pública no 
manifieste grandes entusiasmos. Lo 
que el pueblo quiere es ver los 
resultados de lo que votó: unas cor
tes constituyentes. 

Al rojo vivo 

La polémica sobre el eurocomunismo abierta por la revista «Tiempos nuevos» de Moscú sigue al rojo 
vivo. Santiago Carrillo está oersonifícando un debate muv importante en el seno del comunismo, 

sobre el que A N D A L A N ha realizado un doble análisis en las páginas 4 y 5. 

La droga 
en Aragón: 

parada y fonda 
(informe en páginas centrales) 

Mercazaragoza 
encarece 

los precios 
(página 20) 



Quiero trabajar 
en Aragón 

En el número 111 de AN-
DALAN aparecía un artículo 
con el título: "¿Dónde está 
nuestra ganadería?", del señor 
Puey, de Fraga al que quisiera 
felicitar, pues creo que ese es 
uno de los caminos a seguir, 
aunque pienso también que 
otro de los caminos sería la 
creación de cooperativas gana
deras para contrarrestar o eli
minar en lo posible el poder de 
los grandes monopolios. Coo
perativas creadas por y para los 
ganaderos, controladas por 
ellos, trabajadas por ellos. 

Soy maño, oséense, de Bi-
naced, pequeño pueblo a caba
llo entre Monzón y Binéfar, ca
sado con canaria y padre de 
cuatro hijos, 33 años, capataz 
agrícola y ganadero. Más esto 
último pues desde 1969 llevo 
trabajando con vacuno, espe
cialmente de producción leche
ra en explotaciones de Navarra, 
Salamanca, Orense (Uteco) y 
Tenerife. Ahora estoy aquí, 
dentro de ese millón largo de 
parados y sin seguro, por haber 
agotado los 18 meses limosne
ros. Quisiera poder trabajar en 
mi tierra, por eso espero que al
gún ganadero de la UAGA pue
da ofrecerme un puesto. 

No soy técnico, pero conoz
co técnicas del manejo del ga
nado, desde controles de pro
ducción a ordeño mecánico, in
seminación artificial, diagnósti
co de preñez a partir del tercer 
mes, localización de quistes de 
matriz, tratamiento y preven
ción de enfermedades, etc. Bus
co trabajo y quisiera que éste 
fuera en Aragón. Desde Cana
rias, con nostalgia. 

J. J. Baringo 
Chimisay, bloque 19, bajo A 

Santa Cruz de Tenerife 

El PSOE 
y la autonomía 

En el número 119 de este 
último periódico del 24 de ju
nio, en la reunión que mantu
vieron los "recién" elegidos di
putados y senadores por Ara
gón, y que son los que de una 
forma verdaderamente entu
siasta y consciente tienen que 
defender ante las nuevas Cortes 
a "ARAGON". 

Don Angel Cristóbal, mani
festó en la citada reunión, que 
el PSOE no se opondría al te
ma "Autonomista", pero que 
hay otros problemas más ur
gentes; desde estas líneas le 
pregunto al señor Cristóbal: 
¿Qué problemas son esos tan 
urgentes? 

Según mi opinión, a los pro
blemas que puede referirse, son 
consecuencia y derivación de 
una falta de "Autonomía Re

gionalista" y a un verdadero 
control de todos nuestros re
cursos, tanto agrícolas como 
industriales, y que no son po
cos. 

En el mitin que dio el PSOE 
en esta villa, afirmó que "La 
autonomía aragonesa era un 
asunto prioritario, imprescindi
ble y urgente que iban a plan
tear y a parlamentar ante las 
Cortes Constituyentes". En
tonces, señor Cristóbal ¿Qué le 
ha hecho cambiar tan de repen
te después de haber sido elegi
do por los aragoneses, a quie
nes debe esta responsabilidad 
política tras haberle depositado 
su confianza? 

Creo sinceramente, que es 
imprescindible haya un acuer
do para formar, al igual que en 
Cataluña y Euskadi, nuestro 
Parlamento el "Parlamento de 
Aragón", siendo de esta forma 
como de un modo más eficaz y 
positivo podamos hacer que 
nuestro Aragón no sea manipu
lado por personas ajenas a 
nuestra Tierra y que tan tristes 
resultados han dado hasta la 
fecha. 

No es mi intención criticar 
su posición, sino recordarle y 
puntualizarle que durante la 
campaña electoral, el tema de 
la "AUTONOMIA" prevalecía, 
y como cosa indispensable, so
bre el resto del programa del 
PSOE. 

Agradecería una respuesta 
que aclarara sus manifestacio
nes en la reunión con los distin
tos políticos aragoneses. 

ANDO (Zuera) 

ÍA PGSóüERRA 
HA TERKIMDO, 

FoSPOiGvEKVA 

Los homosexuales 
no son enfermos 
Es triste comprobar como 

casi siempre que se habla de 
homosexualidad, se la conside
ra un vicio, aberración, degene
ración, una conducta antinatu
ral para aquellos en que el sexo 
equivale a reproducción; ocu
rre en la carta que escribe el 
doctor J. V. F. en el número 
119 de AND ALAN, se la con
sidera como una enfermedad o 
error constitucional (homose
xualidad constitucional) como 
escribe dicho doctor. 

En efecto, se ha intentado 

El Rolde 
demostrar infructuosamente 
cómo la homosexualidad se 
debía a un desequilibrio en la 
proporción de hormonas mas
culinas y femeninas, presentes 
ambas en la sangre de los dos 
sexos; pero sin embargo la me
dida de niveles hormonales en 
heterosexuales y homosexuales 
no ha revelado diferencias. 
Además si la homosexualidad 
tuviese origen hormonal, se la 
podría curar inyectando hor
monas para restablecer el equi
librio hormonal, cosa que no 
ocurre. No se ha podido de
mostrar que la homosexualidad 
tenga origen endocrino. 

Tampoco se ha podido de
mostrar que la homosexualidad 
se deba a un error cromosómi-
co de ningún tipo, a pesar de 
los numerosos intentos que se 
han hecho para ello. Además 
es impresionante saber que no 
todos los síndromes de Turner 
(XO), ni de Klinefelter (XXY) 
j>on homosexuales; ni tampoco 
esto explica cómo el mayor 
tanto por ciento de homose
xuales no presenta ningún sín
drome de este tipo, siendo 
completamente normales. 

Por último, tampoco se ha 
podido establecer que la homo
sexualidad se deba a un factor 
hereditario. 

Todos estos intentos de cla
sificar la homosexualidad como 
una enfermedad, parecen tener 
detrás unos propósitos muy 
claros. 

Después de esto, sólo nos 
queda pensar, sobre todo para 
los que no somos homosexua
les, que la homosexualidad no 
es sino una forma más de co
municación sexual. 

Es muy extenso lo que se 
puede escribir sobre el preten
dido origen constitucional de la 
homosexualidad, por otra parte 
imposible de abarcar en una so
la carta: para quien esté intere
sado en este tema, son muy úti
les las notas a pie de página 
encontramos en la excelente 
novela de Manuel Puig: "El be
so de la mujer, araña", editada 
por Seix Barral. 

F. J. Sáenz Guallar 
(Alcañiz) 

Alumnos 
con chofer 

Quizá tenga razón el señor 
Franco, autor de una carta apa
recida en El Rolde, al decir que 
en proporción a otros lugares, 
hay más escuelas en Andorra. 
Hay escuelas, pero en Andorra 
hay mucha incultura, mucha ig
norancia y analfabetismo. No 
en los crios exactamente, sino 
en personas que en su tiempo 
no tuvieron los medios necesa
rios para aprenser a leer o escri

bir. ¿Por qué la enseñanza se l i 
mita a una edad determinada y 
a unos horarios determinados. 

Por lo demás, las escuelas de 
Andorra (no conozco otras) 
distan mucho de ser populares. 
¿Por qué existen los repasos si 
estos aumentan las diferencias 
y hacen pagar a los padres por 
unas nociones que los hijos de
berían recibir gratis? ¿Las es
cuelas de Andorra rechazan ca
tegorías, en ellas es el preferido 
de los profesores el último de 
la clase? ¿Cuándo se avanza en 
los programas escolares, se es
pera a los más retrasados? 
¿Existe educación sexual clara 
con charlas, filminas, etc.? 
¿Los maestros luchan por crear 
en sus alumnos una conciencia 
crítica, que piensen y que sean 
libres? ¿Existen clases de His
toria donde no se eluda la his
toria real? ¿Se enseña a leer el 
periódico como medio cívico y 
social? ¿La geografía se estudia 
visitando lugares para que se 
entienda mejor? ¿Participan los 
maestros en los juegos de los 
alumnos? ¿Se les enseña a es
cuchar música? ¿Se han aboli
do los deberes para hacer en 
casa? ¿Existen reuniones de 
maestro y padres para discutir 
los problemas de la educación 
de sus hijos? Señor Franco, 
creo que querer a Andorra no 
significa decir maravillas de és
ta, sino conseguir que realmen
te sea magnífica. 

Van a los mismos colegios, 
en Andorra, los hijos del dele
gado de Endesa y los de los 
obreros. ¿Pero a qué niño hijo 
de obreros le van a buscar a la 
salida con coche y chofer parti
cular? En proporción, ¿de qué 
clase social hay más estudiantes 
en Andorra y quiénes conti
núan estudios después en ma
yor proporción. La situación 
escolar de Andorra no debe 
eludir el hecho de las temendas 
diferencias de clase existentes. 

Lucy Sánchez 
(Barcelona) 

SAN JÜAN Y SAN PEDRO, 7 
T. (976)29 39 60 
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hüMPOJ i ¡BSm AHERtCAJíO 

SON 0H0S AUTtíTASl 

r I 



Nacional 
El pasado fin de semana, la clase política 

de la capital de España ha estado ocupada 
haciendo quinielas sobre la composición del 
nuevo equipo de Suárez. A media mañana 

del lunes en los despachos oficiales y entre 
los enterados circulaba una lista de nuevos 
ministros que se daba por definitiva. 

Nuevo Gobierno 

La economía y otras enfermedades 

En esta lista, junto al tenien
te general Gutiérrez Mellado, 
que aparecía como vicepresi
dente para la Defensa, figu
raban en el nuevo gabinete, 
los nombres repetidos de Lan-
delino Lavilla, en Justicia; Mar
celino Oreja, en Exteriores; 
Martín Villa, en Gobernación; 
Abril Martorell, en el nuevo 
puesto de vicepresidente polí
tico, y José Lladó que pasaba 
de Comercio a Transportes y 
Comunicaciones. 

El equipo económico se da
ba por seguro que lo protago
nizarían Fuentes Quintana en 
una vicepresidencia de Econo
mía, y Fernández Ordóñez, 
como ministro de Hacienda. Y 
el resto: Educación, Iñigo Ca-
vero. Industria, Alberto Oliart; 
Agricultura, Martínez Genique; 
Comercio y Turismo, Juan An

tonio García Diez; Bienestar 
Social (Obras Públicas y Vi
vienda), Garrigues Walker; Re
laciones Laborales, Jiménez de 
Parga, y Cultura e Información, 
Pío Cabanillas. Unas supuestas 
secretarías de Estado estarían 
ocupadas por Otero Novás, en 
Presidencia; Sánchez León, en 
Sanidad y Seguridad Social; 
Clavero Arévalo, en Relaciones 
con las Regiones, y Camuñas, 
en Relaciones con las Cortes. 

Se acabó la transición 
A l cabo de un año, que po

dría llamarse el del milagro 
político español, con los ante
riores nombramientos, salvo 
error u omisión, y después de 
la última reunión del equipo 
Suárez en La Moncloa, todo 
parece ultimado al detalle 

para comenzar con un reno
vado gobierno, siempre del 
"partido" del presidente, una 
etapa forzosamente más con
creta. 

Salimos de la larga transi
ción franquista que, presiona
da desde la calle, va desde los 
últimos meses déla vida de 
Franco hasta este momento, 
pasando por el Gobierno Arias-
Fraga que inútilmente se quiso 
resistir a la batalla planteada 
por la clase obrera a primeros 
de 1976. 

Lo cierto es que aunque 
parezca mentira, se ha termina
do con las viejas Cortes, se han 
autorizado partidos Socialistas 
y Comunista, se han celebrado 
unas elecciones...; hay que 
reconocer en estescamino la ha
bilidad del Gobierno y de la 
oposición que han actuado y 
se han defendido en un juego 
de buenas y abstractas pala
bras que comprometían a po
co, pero que en última instan
cia nos traían, a pesar de cier
tas minorías reacias y sin duda 
poderosas, al punto en que nos 
encontramos. 

Ahora ya no es posible man
tenerse por más tiempo en esa 
zona vaga de la transición, de 
las concesiones verbales y de 
los cambios aparentes para que 
nada cambie. Tanto el Gobier
no como los representantes 
recién elegidos para el Congre-

Otro gol de Suárez: 
¿Nos iremos a segunda? 

Tarradellas ha sido, durante 
el último año, un símbolo y un 
obstáculo. Parece que ahora es 
tan sólo un símbolo; que sea 
para bien. Desde su "su esplén
dido aislamiento" de Saint 
Martin-le-Beau el honorable 
Tarradellas (ministro de Orden 
Público de la Generalidad cata
lana y luego jefe de su gobierno 
o "conseller en cap") ha man
tenido alta la "senyera" que un 
día le mandaron enarbolar los 
restos del parlamento catalán 
en un salón mexicano. 

Tarradellas ha sido capaz de 
andar exigiendo genuflexiones 
a las fuerzas democráticas cata
lanistas y a las simplemente 
catalanas o radicadas en Cata
luña; a veces han chirriado las 
rodillas de algunos y el honora
ble ha estado a punto de rom
per el invento. 

Ahora, por la vía que de
muestra a la vez su tenacidad 
orgullosa, su peculiar manera 
de entender la política y un 
pragmatismo a prueba de bom
bas, ha volado —en el avión 
más oligárquico que imaginarse 
pueda — a la capital del centra
lismo, con un curioso introduc
tor de embajadores que hacía 
poco menos que espionaje en 

la Francia de Vichy para el 
régimen que acababa de fusilar 
al presidente Companys. Lla
mando "mi querido amigo" al 
indescriptible Martín Villa y 
colicitando abrazos del protei
co Carlos Sentís, ha pasado 
por todos los despachos ima
ginables y por bastantes de los 
inimaginables, con su pasapor
te de apàtrida en el bolsillo, 
haciendo por boca propia con
fesiones de tarradellismo a 
cuenta de la mujer de Carrillo 
y convirtiendo, a un tiempo, al 
ministro de la policía y al pro
fesor Tierno Galván en voceros 
de unas exégesis que él mismo 
se ha negado a dar. 

Bloqueadas las líneas tele
fónicas de la televisión catala
na a fuerza de peticiones para 
que los informativos exhibiesen 
de nuevo las breves imágenes 
suministradas acerca del viaje 
sorpresa, Tarradellas ha pasado 
por el aro de la Ley de Bases 
del Régimen Local que fabricó 
las Mancomunidades como fór
mula claramente destinada a 
que las regiones y las nacionali
dades no fueran ante el Estado 
precisamentes eso: regiones y 
nacionalidades. 

Pero la cosa ya está hecha. 

Sin que pueda olvidarse alguna 
declaración especialmente irri
tante y molesta para cuantos 
sentimos en carne propia el 
tema federal y para quienes 
vemos en Cataluña la primera 
línea de combate para articular 
a los pueblos de España en una 
fórmula digna de coexistencia 
estatal, el honorable está a 
punto — incluso con las bendi
ciones del PSUC y de Andreu 
i Abelló — de ocupar, siquiera 
sea brevemente, el mítico sillón 
presidencial de la Generalidad 
de Cataluña. Que sea enhora
buena, a pesar de los renglones 
tan torcidos con que andamos 
escribiendo la historia. 

Por lo demás, ni Tarradellas 
ni nadie puede olvidar,en bue
na ley, lo que ha dicho la po
blación de las cuatro provin
cias catalanas al oído de las 
urnas. Aunque, a estass altu
ras, es posible que Raventós 
no acabe de creerse que ha 
terminado por ocupar un lugar 
político que acaso el honora
ble superexiliado hubiera de
seado para Jordi Pujol. Cosas 
del pueblo y del sufragio uni
versal. Las demás, son cosas 
de Tarradellas y de Suárez. 

G. FATAS 

so y el Senado tendrán que 
tomar posturas y enfrentarse 
en primer lugar a la difícil si
tuación económica que viene 
arrastrando el país. En este 
punto está de acuerdo todo el 
mundo. Es un grave problema 
ante el que no va a ser posible 
buscarse paños calientes con es
tabilizaciones de viejo estilo, 
impuestas desde arriba, y en 
las que siempre resulta un mis
mo pagano: los españoles situa
dos en las zonas bajas de la 
sociedad. 

Un modelo no coactivo 

La participación de los tra
bajadores en la vida pública 
quiere decir, entre otras cosas, 
que el modelo económico no 
ha de ser coactivo, como venía 
ocurriendo, sino pactado. De 
ahí que habrá de establecerse 
una nueva relación Estado-
Empresarios-Sindicatos, desde 
la que habrá que estudiar y 
pactar las posibles soluciones 
a nuestra afectada economía. 

Estos nuevos plantemientos 
y esta nueva hora de las cosas 
concretas a la que aboca Espa
ña se reflejará también en los 
partidos que han de actuar de 

acuerdo con sus bases si no 
quieren que éstas se trasladen 
a otras agrupaciones que con 
más fidelidad asuman sus aspi
raciones. 

En esta nueva etapa españo
la a punto de inaugurar no 
puede faltar la buena voluntad 
de unos y de otros, como pre
dicaba el profesor Tierno en 
la campaña electoral, pero tam
poco se puede eludir por más 
tiempo una realidad social y 
económica que agobia a miles 
y miles de familias españolas 
en forma de inflación econó
mica, paro laboral, falta de 
oportunidades, discriminacio
nes entre las distintas comuni
dades del Estado, etc. 

Es decir, la eterna colisión 
entre los intereses de la mino
ría económica dominante y el 
bienestar comunitario que 
equivale a una vida humana y 
racional, debe aflorar ahora 
con mayor nitidez para que las 
actitudes y compromisos del 
Gobierno y de los representan
tes elegidos en las elecciones 
sean también claros. Y cada co
munidad y cada individuo 
sepan a qué atenerse. 

P. CEBRIAN 

Andalán no veranea 
Este verano no hace falta 

que usted suspenda sus vacacio
nes para poder seguir leyendo 
ANDALAN. Cada viernes lo 
encontrará a la venta en los 
quioscos y librerías de Tarra
gona (Salou, Cambrils, La Pi
neda, Torredembarra y Alta-
fulla), Barcelona, Gerona (Pa
lamós y Playa de Aro), Valen
cia (Puerto de Sagunto), Ali
cante, Murcia (Cartagena), Má
laga, Granada, San Sebastián, 
Bilbao, Oviedo (Gijón), La Co-
ruña, Tenerife, Ibiza, Pamplo

na, Lérica, Valladolid, Burgos 
y Madrid (en los quioscos de 
las estaciones del Metro). Sin 
olvidar nuestra completa red de 
puntos de venta en Aragón y 
las librerías de ferrocarriles de 
las estaciones de Zaragoza, 
Madrid (Chamartín y Atocha), 
Tarragona, Castellón, Valencia, 
Bilbao, San Sebastián, Logro
ño, Pamplona, Lérida, Tudela, 
Arcos de Jalón, Ariza, AI ham a 
de Aragón, Calatayud, Teruel y 
Canfranc. Buen viaje y que 
usted lo pase bien. 

tkl Ik'hiik E,,e "bro n un dMaf>0 Baio Aragón 

I I M N r al Int t i tútQ Nacional de Industria el ene 
- « ^ . ^ k m T "»'9» público n.0 1 de Aragón, y a otras 
« I r grandes empresas electrices capitalistas. 

> M ^ ^ r . t l Un cuerpo a cuerpo por la supervivencia: 

Ii . r - t j t i . . • t j t o ENDESA, ENHER, FECSA, El ASA, Unión 
< % l ' l l i I 1 U l l Eléctrica, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, 
• ^ » " ^WmimimmwnW t t t ^ 0 ci t „e9 t mundo bajo aragonés, 

recursos naturales El agua del Ebro, la hidroelectricidad, 
y autonomía regional deben ser de y para quien los habita. Las 
^ ^ ' • . ^ V f t T t y ^ · i V E M ^ M cuatro centrales nucleares de Sástago y Es 
K^^jkfm ^ jïll/ffiï^B I catrón no deben ser instaladas nunca. 
fCStoTTVrX7 ^Sg^ 1 .'C^^B El Bajo Aragón, la cuarta provincia ara 
Hl^aj M W z m í í r ^ m 9onesa' 5100 km- eS.OOO habitantes vi H|^^^V'¿J^.^H1&I I vos que labran 350.009 has. de secano 
• 1 ^ ^ ^ m^ji* ̂ ^ ^ B con 5.000 tractores y recogen grano con 

V W • 500 cosechadoras, son agricultores etica 
f ' ' 1 f .V ees y avanzados que riegan 26.000 Has. 
« ^ 1 ' ' j En el Bajo Aragón unas 130.000 Has. 
fe^g^u^--— . . -a^^B^-l pueden y deben ser puestas en riego por 

^ M ^ a M ^ ^ ^ f f i g g j b i lo que la lucha por el control regional del 
EKlaflpINt'iéSB^^L·^'l a9ua y dc ,a tierra n,uei*'a una contradlc 
•HE^wr^aSI i H I n c,°n antagónica con otras estrategias, del 
un mioime ding.do po. mano colonialismo Interno (rapiña de la energía y 

mm^^mÈmi^^^mmmmm^immt contaminación) . Es la contradicción princi 
contaminación) . Es la contradicción principal, La au tonomía regional con
creta debe estar basada en los recursos naturales propios. 

Este libro ha sido realizado a Iniciativa de DEIBA (Defensa Intereses del 
Bajo Aragón) que ha reunido el dinero y el ahorro popular del Bajo Aragón. 

= Para adquirirlo, recorte y envié este boletin a SIINICIÎ IU = 
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A finales de 1970 comenzó 

a ser utilizado el término 
EUROCOMUN1SMO. t i neolo
gismo intentaba definir, bru
mosamente, las líneas políticas 
que tendía a prevalecer en los 
partidos comunistas actuantes 
en sociedades de capitalismo 
desarrollado, singularmente en 
Italia, España, Francia y tam
bién el Japón. En un principio, 
el término fue evitado por los 
dirigentes del movimiento 
comunista internacional. Sólo 
Berlinguer se atrevió a usarlo. 
Todavía en junio de 1976, afir
maba Carrillo que "el término 
es muy desafortunado. No exis
te un eurocomunismo". Se de
sarrollaba la Conferencia de 
partidos comunistas de Europa 
en Berlín. Un mes más tarde, 

Eurocomunismo 

El Cisma de Occidente 

en el Pleno del Comité Central 
del PCE en Roma (julio 76), ya 
Carrillo aceptaba positivamente 
el concepto ya la palabra Euro-
comunismo. Su uso y profundi-
zación iba a resultar hasta hoy 
claramente útil y eficaz, dentro 
del proceso de integración del 

PCE en la estructura política 
española. 

Ahora son los rusos los que 
a través de la "Agencia Tass" 
han utilizado por primera vez 
el término en cuestión y han 
aprovechado desde la revista 
"Novoye Vremya" (Tiempos 

Nuevos) el libro de Santiago 
Carrillo "Eurocomunismo y el 
Estado" para lanzar al Euro-
comunismo al infierno de la 
herejía. El duro e inesperado 
ataque no menciona a nadie 
mas que al secretario del PCE. 
"Si se aplicara a la realidad el 

V E N I A D E J U L I O 
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eurocomunismo de Santiago 
Carrillo, se produciría una divi
sión en el movimiento comu
nista internacional". 

La cuarta excomunión 

No es la primera vez que la 
Roma moscovita lanza exco
muniones. Tito, Dubceck, Mao, 
han sido anatematizados en los 
últimos treinta años desde la 
Roma moscovita. Lo nuevo es 
que, tras el ataque a Carrillo se 
oculta la condena a la actitud 
de los partidos comunistas en 
Francia, España e Italia, únicos 
países del mundo occidental en 
los que parece abierta una vía 
al cambio social en profundi
dad en las próximas décadas, 
puesto que los países norte -
europeos están ya amarrados y 
bien amarrados en la cadena 
imperialista. 

La popularidad de Carrillo, 
cuyo libro es buscado en toda 
Europa, no debe hacer olvidar 
que el eurocomunismo es un 
invento fundamentalmente ita
liano. Ni que el Partido Comu
nista Español fue profunda
mente prosoviético hasta 1968 
mientras que el italiano sobre 
la herencia gramsciana, añadía 
el tesamento de un Togliatti, 
que en 1964, poco antes de 
morir, elabora un documento 
destinado a la dirección del 
PCUS (el Memorial de Yalta), 
en el que además de criticar la 
situación soviética en el domi
nio de las libertades políticas 
y culturales, propugnaba la 
"unidad en la diversidad" del 
movimiento comunista mun
dial, sin excluir a los chinos. 

Dos interpretaciones 

Sobre la condena del apara
to soviético de Santiago Carri
llo y aparte su "Eurocomunis
mo" hay dos versiones posi
bles. Una, interpreta el ataque 
como un intento de crear un 
Partido Comunista Prosoviéti
co, aprovechando el escaso éxi
to electoral del PC español. Ya 
hubo un precedente en 1968 
con el fracasado proyecto en 
torno a la figura de Líster. Otra 
interpretación, más correcta 
a nuestro juicio, contempla a 
Carrillo y a su libro, como 
un pretexto para iniciar un en-
frentamiento a largo plazo con 
el "Eurocomunismo". Berlin
guer y Marcháis ya han recha
zado la excomunión de Moscú 
y se han dado por aludidos. El 
comunismo latino ha venido 
separándose cada vez más del 
comunismo de Moscú. Ahora 
surge la crisis. En los años 70 
puede tener lugar definitiva
mente el "Cisma de Occiden
te", del Comunismo Interna
cional, igual que en los años 
60 tuvo lugar el "Cisma de 
Oriente" (China). Entonces, 
la historia no ha hecho más que 
comenzar a partir del eslabón 
más débil: Carrillo y el comu
nismo español, y al desenlace 
no serían ajenos los últimos 
cambios políticos en la Unión 
Soviética. 

En lo que afecta al PC espa
ñol, lo que sería deseable, es 
que aunque los cuarenta años 
de clandestinidad sean la clave 
de explicación de muchas insu
ficiencias internas, la actual 
polémica, sea la oportunidad 
de abrir de una vez las venta
nas de par en par sobre la histo
ria reciente del Partido, y sobre 
sus mecanismos actuales de fu-
sionamiento. 

C. F. 
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Ya en la cubierta, la primera 
novedad consiste en el recono
cimiento oficial de la misma 
palabra de "eurocomunismo". 
De paternidad incierta, nacida 
en todo caso tras las conferen
cias de Livomo y Roma, que 
reunieron a los partidos espa
ñol, italiano y francés (1975), 
no había sido muy bien acogi
da por los mismos comunistas. 
Se resistían a encerrar en un 
concepto geográfico algo que 
o se le escapaba (como sucede 
en el caso del Japón), o podía 
dar una falsa sensación de uni
formidad. Carrillo lo acepta 
definitivamente, fijándola 
como "tendencia del movi
miento progresista y revolucio
nario moderno, que trata de 
ceñirse a las realidades de nues
tro continente". Formando 
también parte del "proceso re
volucionario mundial", admite 
su generalización en cuanto es 
"válida en esencia para todos 
los países capitalistas desarro
llados". Claro está que en el 
libro se trata sólo de Europa, 
con lo que el problema de su 
validez general queda entre 
paréntesis. En todo caso, se 
trata de un libro histórico: por 
primera vez un dirigente comu
nista importante hace suyo el 
término, enfrentándolo con la 
cruz del problema revoluciona
rio en general, el Estado, y en 
particular, el Estado soviético. 

Los problemas del autor 
Carrillo es perfectamente 

consciente de todo esto. Aun
que afirma que "con este tra
bajo yo no comprometo más 
que mi opinión y mi responsa
bilidad personal", a continua
ción se propone como "un in
tento de fundamentar la estra
tegia del Partido Comunista 
español". Y un intento, repe
timos, realizado por su secre
tario general. Por eso parece 
preocupar a Carrillo el que 
amigos o enemigos intenten 
convertirlo en una especie de 
"Estado y Revolución" de los 
años setenta, en una nueva ver
sión también inapelable de la 
clásica obra de Lenin. Esto 
sucede hasta tal punto, que su 
texto pierde constantemente 
naturalidad, entrecortado por 
declaraciones de modestia, 
limitación o humildad. Se 
desea expresamente un "debate 
de mentes más lúcidas y cul
tas", incluso a costa del "api
sonamiento" del autor. Esto es 
excesivo e innecesario. El autor 
ya declara en el prólogo que 
no se considera un tratadista 
del Estado, todos lo sabemos, y 
si cogemos el libro en las ma
nos no es para descubrir nue
vas teorías, sino para contem
plar sus aplicaciones prácticas. 
Aunque quizá a este respecto, 
el libro nos pueda saber, en 
muchas ocasiones, a poco, 

; Emplazamiento 
del eurocomunismo 

De manera inmediata el 
"eurocomunismo" responde a 
la necesidad política de superar 
el "dilema planteado por el 
imperialismo americano y los 
grupos sociales dominantes". 
Ef dilema entre democracia-
capitalismo y socialismo-domi
nación soviética. Más profun
damente, debe demostrar que 
"la victoria de lassfuerzas socia
listas en países de Europa occi
dental será una experiencia in
dependiente, con un socialismo 
más evolucionado, que tendrá 
una influencia positiva en la 

El libro 

Eurocomunismo y Estado 
H. J. Renner 

La obra de Santiago Carrillo, cuyo éxito 
de librería parecía amenazado por la repen
tina invasión de manuales sobre cómo votar 
y a quien votar, ha recibido su definitivo 
relanzamiento, incluso a escala mundial, 
gracias al calculado ataques de que le ha 
hecho objeto la revista soviética "Tiempos 

Los antecedentes de la ejecutoria: "Luchamos por la República de
mocrática y parlamentaria de nuevo tipo y de un profundo contenido 
social" (José Díaz, en Valencia en 1937) 

evolución democrática de los 
socialismos existentes hoy". Y 
en esta tarea se tropieza forzo
samente con el Estado, "pues 
mientras no elaboremos una 
concepción sólida sobre la posi
bilidad de democratizar el apa
rato del Estado capitalista, 
transformándolo así en una he
rramienta válida para construir 
una sociedad socialista, sin ne
cesidad de destruirle radical
mente, por la fuerza, o bien se 
nos acusará de tacticismo, o 
bien se nos identificará con la 
socialdemocracia". Es decir, 
loboss con piel de cordero, a 
la manera de la prensa de dere
chas, o traidores revisionistas, 
según la de extrema izquierda. 
El problema está formulado 
por Carrillo con toda la clari
dad necesaria. 

La aproximación 
de los soviéticos 

En esta tarea la primera 
aproximación sistemática al 
nuevo tipo de Estado y a la 
problemática que presenta para 
el movimiento obrero la dieron 
los tratadistas soviéticos. En la 
búsqueda de las genealogías del 
eurocomunismo, la proclama
ción de sus diferencias con el 
bloque oriental hace olvidar a 
veces orígenes comunes. Y esto 
sucede también en el libro de 
Carrillo. Libro que podría muy 
bien haber comenzado con una 
cita que, por ejemplo, dijese: 
"Existe una ligazón directa en
tre el actual período del impe
rialismo, la dominación del ca
pitalismo monopolista de esta
do y las reivincidaciones demo
cráticas generales. Al esforzarse 
por abrir la vía a la revolución 
socialista, los comunistas de
fienden estas transformaciones 
democrátias, poniéndose al 
frente del movimiento que las 
apoya". Cita de V. Tcheprak-
jov, autor de uno de los "Capi
talismos monopolistas de esta
do" aparecidos en los años cin
cuenta. Obras en las que los 

soviéticos desarrollan la teoría 
de las alianzas con las fuerzas 
antimonopolistas, la lucha por 
la democracia, e incluso la posi
bilidad de la conquista del po
der por la vía pacífica. Pero las 
diferencias comienzan llegando 
este punto. La conquista del 
poder es irreversible y va acom
pañada de la destrucción del 
estado burgués ysla implanta
ción de la "dictadura del pro
letariado". La legitimación re
volucionaria se da de una vez 
para siempre. 

La vía de los 
eurocomunistas 

Esto no lo aceptan los euro-
comunistas. Para ellos, la pro-
fundización de la democracia, 
la transición al socialismo, no 
supone el embarque en un viaje 
sin retomo posible, sino que 
están sometidas al control con
tinuo de una sociedad pluralis
ta. Se tenderá después a pro
gresivas unificaciones políticas 
(véanse los párrafo donde Ca
rrillo evoca la futura identifi
cación de socialistas y comunis
tas), y a una gradual homoge-
neización social que, a través 
de la extensión del sector socia
lizado de la economía, algún 
día llevara a la sociedad sin 
clases. Pero la libertad no des
aparecerá nunca, será ejercida 
en una igualdad de oportuni
dades cada vez más completas. 
Por eso, los derechos humanos 
representan, también para los 
eurocomunistas, ''un logro his
tórico irrenunciable del progre
so humano". 

Socialismo y 
socialdemocracia 

No se trata, por lo tanto, de 
"administrar" la sociedad capi
talista, sino de "transformarla". 
Para que desaparezca cualquier 
confusión posible con la social
democracia, Carrillo afirma ta
xativamente, "no descartamos 
de ninguna manera la posibili-

Nuevos". En otro sitio de este numero se 
trata de la polémica levantada; aquí se va 
a tratar del libro. Un pequeño volumen de 
algo más de doscientas páginas, importante, 
conviene decirlo de entrada, no tanto por 
lo que dice, como por quien lo dice. 11 se
cretario del Partido Comunista de España. 

dad de llegar al poder revolu
cionariamente, si las clases do
minantes cierran los caminos 
democráticos y se produce una 
coyuntura en que esta vía sea 
posible". Afirmación que pro
ducirá más de una crisis de 
identidad en algún movimiento 
situado a la izquierda del par
tido. 

Las entrañas de la 
sociedad capitalista 

La motivación más profun
da de la nueva vía la enuncia 
Carrillo en una frase formal
mente idéntica a un pasaje de 
Marx: "Lo mismo que la socie
dad burguesa se gestó en las 
entrañas del régimen feudal, la 
sociedad socialista ha madura
do en las entrañas de la socie
dad capitalista desarrollada". 
Pero la puesta en camino hacia 
la nueva sociedad no se hará 
mediante la ruptura revolucio
naria clásica, sino a través de 
una vía democrática y pacífica. 
La contradicción entre la mino
ría oligopolista y el conjunto 
de la sociedad es cada vez ma
yor, dándose "un desarrollo 
de condiciones para una nueva 
correlación de fuerzas favora
ble al socialismo". Existe, por 
lo tanto, la "base material" 
para romper el consenso indu
cido por la "sociedad de consu
mo". Con la alianza de las fuer
zas del trabajo y de la cultura 
antimonopolistas, se recobra el 
sujeto revolucionario en occi
dente. Un sujeto que a través 
de la conquista democrática de 
las instituciones provocará el 
vuelco de "los aparatos ideo
lógicos en los que se aposenta 
el Estado". Toda una serie de 
aparatos en crisis, que Carrillo 
se encarga de describimos en 
una de las partes más extensas 
de su libro. 

Una terminología 
premiosa 

La culpa naturalmente no es 
de Carrillo. Los largos años de 
uso y abuso del principio de 
autoridad, encamado en las 
obligadas citas de los clásicos 
del marxismo-leninismo, pro
duce actualmente la sensación 
de descubrimiento al tratar de 
cosas que, para los no marxis-
tas resultaban familiares desde 
hacía tiempo, a veces mucho 
tiempo. Así sucede en todo lo 
referente a la extensión, pro
fundidad y consecuencias polí
ticas de lossprocesos de sociali
zación, manipulación ideológi
ca y legitimación de los que 
mandan. De pronto se ha veni
do a caer en la cuenta de que 
lo peor de la "dictadura de la 
burguesía" no es que haya 
vencido, sino que haya conven
cido a las clases dominadas. 
Que haya creado tal consenso 
social en tomo a su estado de 

clase, que se pueda permitir 
impunemente la concesión de 
un máximo de libertades for
males. Pero, algunos marxistas 
de nuestros días no se han con
tentado con recoger crítica
mente los resultados de la so
ciología burguesa, preocupada 
por lo menos desde Rousseau 
por el milagro de la cohesión 
en una sociedad de desiguales. 
Se han esforzado, además, en 
crear una terminología propia 
que da a su recuperación el sa
bor de un descubrimiento. Sur
gió así entre los marxistas pari
sinos toda la complicada orto
pedia de los "aparatos" altfaus-
serianos y poulantzianos en los 
que se apoya el Estado. Surgió 
también una confusión consi
derable, pues "aparato" (al 
revés de lo que sucede en 
Gramsci, dicho sea de paso) 
unas veces define la función 
dominante de una organización 
dada en un momento dado (la 
Iglesia española franquista, co
mo "aparato ideológico*', en 
e) texto de Carrillo, por ejem
plo), y otras veces la misma 
organización (el aparato buro
crático o el aparato coercitivo). 
En un libro evidentemente des
tinado a un gran público, con 
la intención de divulgar los su
puestos teóricos que guían la 
acción de ese gran político que 
es Santiago Carrillo, resulta 
verdaderamente desafortunada 
la adopción de toda esa topolo
gía, tan del gusto de los estruc-
turalistas. 

El abandono de Lenin 
y el uso de Marx 

Ciertamente a Marx se le 
puede revisar. La historia del 
socialismo es una larga serie de 
revisiones de Marx, comenza
das por Marx mismo. Resulta 
evidente que ahora, como a 
finales del pasado siglo o en 
los años treinta del nuestro, 
el desarrollo del capitalismo 
exige una nueva revisión, con 
un método precisamente mar
xista. Esto es también lo que 
quiere decirnos Carrillo en su 
libro. Pero lo que no admite 
revisión es la doctrina del Esta
do leninista, O se toma, o se 
deja. Naturalmente, Carrillo la 
deja, y además lo dice. Aquí 
debiera haberse quedado. So
bran en el libro, aunque resul
ten explicables por motivos 
personales, todas las reflexio
nes sobre lo que ha querido 
decir o no decir Lenin al ha
blar de democracia. Como 
sobran también las citas y 
comentarios de los textos de 
Marx, hasta del Marx de 1843. 
Cosas que no aclaran nada, 
y que no están exentas de con
tradicciones y errores. Aquí 
también se acusa la influencia 
el marxismo francés en Carri
llo. Otros marxistas, por ejem
plo los anglosajones, procuran 
un recto uso del método en sus 
campos respectivos, sin preocu
parse por las concordancias de 
los textos canónicos. 

Los antecedentes 
de una ejecutoria 

Claro está que el eurocomu
nismo no es sólo fruto de una 
provocación de la propaganda 
anticomunista, ni siquiera nace 
con todas sus armas de la evo
lución más reciente. La tenden
cia venía de lejos. Quizá más 
lejos de lo que supone el mis
mo Carrillo, que sigue preso 
de la versión convencional so
bre la crisis de la Segunda In-

(Continúa en página 14) 

ANDALAN 5 



-
Aragón 

Los polémicos 49.000 metros cuadrados 
que todavía posee en las Delicias "Criado y 
Lorenzo, S.A." (Cylsa) están siendo objeto 
de una nueva operación urbanística ante el 
justificado recelo de los vecinos y sus dos 
asociaciones. Fracasados otros intentos an
teriores, la inmobiliaria que posee estos te
rrenos —José María Escoriaza a la cabeza-

pretende aún edificar hasta trescientas vi
viendas allí donde los vecinos exigen que 
no se construya ni una sola más. En esta 
ocasión, el intermediario de la operación 
podría ser una cooperativa de padres de 
alumnos del colegio de Salesianos, la Coope
rativa Don Bosco. 

Polígono 22 

Tercer asalto 
Los terrenos de Cylsa situa

dos en pleno polígono 22 (De
licias) protagonizaron una de 
las más importantes luchas ur
banísticas de los últimos años 
en Zaragoza. La construcción 
ilegal del "Edificio Cinca", con 
licencia para 107 viviendas que 
se estiraron ante la pasividad 
municipal hasta 616, se llevó 
la práctica totalidad del volu
men edificable en el sector. Cyl
sa, al percatarse de este hecho, 
denunció la anomalía —que pu
do haber acabado en demoli
ción de seguir las órdenes del 
entonces alcalde Mariano Hor
no— a sabiendas de que un plan 
parcial hubiera declarado inca
paces para su edificabilidad los 
49.000 metros que todavía res
tan. Con el plan parcial encar
gado y entregado, el Ayunta
miento alargó su aprobación y, 
entretanto, por orden también 
de Mariano Homo, se redactó 
un estudio de detalle que tenía 
como única finalidad la de per
mitir que en los terrenos de Cyl
sa pudieran construirse todavía 
700 viviendas. 

TERCER INTENTO 

La fuerte oposición de las 
asociaciones del barrio, del Co
legio de Arquitectos y el cam
bio en la alcaldía —enero del 
76— consiguió echar atrás con 
la ley del suelo. El estudio del 
plan está ya avanzado y todo 
indica que los propietarios del 
terreno están teniendo buen ac
ceso a los trabajos, por más que 
este tipo de información no es
tá permitida. En base a los pla
nos del plan en estudio, Cylsa 
sabe que el Ayuntamiento po
dría aprobar la construcción de 
hasta 300 viviendas y se ha 
apresurado a sacar a la venta 
los terrenos con ese destino. 

La Cooperativa Don Bosco, 
integrada por trescientos socios 
podría acabar comprando los 
49.000 metros a 5.000 pesetas 
el metro, precio bajo que se en
tenderá si añadimos que sólo 

9.000 serían declarados edifi
cables en el plan parcial que se 
está redactando, mientras que 
los 40.000 restantes deberán 
ser cedidos como espacio públi
co para distintos usos colecti
vos, además de entregar parte 
de los bajos al Ayuntamiento 
con destino a guardería y dedi
car la primera planta para "casa 
del barrio". 

PALABRA DE ALCALDE 

Las asociaciones de las Deli
cias siguen insistiendo en que 
los 49.000 metros habrían de 
quedar libres por estar agotado 
el volúmen edificable en el sec
tor y seguir pendientes enor
mes necesidades de servicios 
colectivos. Cuando el pasado 
jueves día 23 conocieron el 
proyecto de compra por parte 
de la cooperativa Don Bosco, 
hicieron gestiones para infor
mar a los cooperativistas del 
contencioso existente, pero el 
presidente de la cooperativa se 
negó en redondo a quesVicente 
Rins, presidente de una de las 
asociaciones, informara a la 
asamblea. 

"La cooperativa está mane
jando ya planos del plan par
cial en estudio, cosa que es ile
gal", señala un vecino de las 
Delicias. El plan está siendo re
dactado oficialmente por los 
arquitectos De Pedro (munici
pal) y Urraca (de Hacienda, 
hombre propuesto para la di
rección del Plan Director Terri
torial echado atrás el año pasa
do). El Colegio de Arquitectos 
ha vuelto a publicar una nota 
en la que advierte que "los te
rrenos objeto de la operación 
no constituyen en su totalidad 
suelo urbano y carecen de plan 
parcial" lo que en el mejor de 
los casos demoraría la preten
dida edificación en varios años. 
Además, "la actuación es de 
carácter especulativo —añade la 
nota— y gravemente perjudi-
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cial" puesto que se da en el ba
rrio un "gravísimo déficit de 
equipamientos que sólo puede 
ser enjugado con los terrenos 
que comentamos, los únicos 
que quedan libres en todo el 
sector". Lo único que han con
seguido los vecinos, es la pala
bra del alcalde en el sentido de 
que el plan parcial no saldrá en 
agosto, como estaba previsto, 
en plenas vacaciones. 

P.L. 

Campo: 
No levantamos cabeza 

Año de catástrofes conti
nuadas para el campo aragonés: 
desbordamiento del Ebro, de
vastadoras granizadas sobre los 
mejores viñedos del Campo de 
Cariñena y, durante el pasado 
fin de semana, nueva tormen
ta de granizo sobre la Puebla 
de Alfinden. 

Ante la dramática situación, 
la Unión de Agricultores y Ga
naderos de Aragón (UAGA), 
convocó, en el espacio de 24 
horas, dos reuniones -nina en 
Gallur y otra en La Puebla-
para evaluar los daños y urgir 
a la búsqueda de soluciones. 

De un lado, en la noche del 
domingo se celebraba en Gallur 
la reunión convocada por los 
agricultores de la UAGA de las 
zonas afectadas por la reciente 
riada que, según primeras esti
maciones, afectó a 2.616 hectá
reas, causando daños estimados 
por encima de los 200 millones 
de pesetas. En el transcurso de 

la reunión se tomaron, entre 
otras, los siguientes acuerdos: 

—Pedir conjuntamente la de
claración de zona catastrófica, 

—Créditos delO años con el 
4 por 100 de interés y el 50 por 
100 a fondo perdido. 

—Dragar y limpiar la orilla 
del r ío. 

—Control en la regulación 
de los pantanos. 

—Oposición a la central nu
clear que se quiere instalar en 
el río Ebro, en ia ribera navarra 

—Un seguro de todo riesgo 
por cuenta del Estado. 

—Elección de una comisión 
representativa para llevar ade
lante esas peticiones. 

Por otro lado, el lunes, los 
agricultores de la zona de La 
Puebla de Alfinden volvían a 
reunirse en el cine de dicha lo
calidad para calibrar los daños 
ocasionados por el pedrisco so
bre los campos de aquel térmi
no —650 hectáreas— y plantear 
soluciones de emergencia. 

El pasado día 27 de junio, el Consejo 
de Ministros, a través de la 

Dirección General de Urbanismo, 
imponía una multa de 

veintiocho millones de pesetas 
a Jaime Serra Llobet 

por infracción urbanística cometida 

en la urbanización «Playas de Chacón» 
(Caspe). Cinco años después de la fecha 
prevista —e incumplida— para 
la terminación de la primera fase, 
Madrid tomaba cartas 
en un asunto que nunca debió 
acometerse. 

Caspe: 

Llegó el multazo 

Los lectores habituales de 
ANDALAN -ver números 95 y 
1 0 1 - recordarán la vieja histo
ria. Alrededor de 1968, unas 
trescientas personas adquirie
ron parcelas para edificar cha
lets en los terrenos "Playas de 
Chacón" junto al embalse del 
Ebro, en Caspe. Según el pro
yecto, la urbanización se haría 
en tres fases a concluir, respec
tivamente, en 1972, 1974 y 
1975. En 1973, una construc
tora del mismo promotor, Se
rra Llobet —consejero del Ban
co de Sabadell y accionista de 
"Fecsa", había construido ya 
30 chalets, pero las calles se
guían sin pavimentar, los desa
gües y el abastecimiento de agua 
y luz eran absolutamente defi
cientes... Fue entonces cuando 
la Comunidad de Propietarios 
descubrió gruesas irregularida

des: parcelas que se habían 
vendido dos veces, otras que no 
estaban sobre el plano, chalets 
levantados sobre zonas verdes o 
comerciales, etc. A todo ello 
había que añadir el hecho de 
que lo construido lo había sido 
sin licencia de obra y sin escri
tura de compraventa en poder 
de los compradores. 

Ante las presiones de los 
propietarios, el promotor pro
metió conseguir la "legalidad" 
para la urbanización, así como 
arreglar los desperfectos, pero 
las promesas no se cumplieron 
y la Comisión Provincial de Ur
banismo declaraba ilegal la ur
banización en julio de 1975. 

Casi dos años después —y 
oído el informe de la Delega
ción Provincial de la Vivienda, 
avalada con el placet del Go

bierno Civil—, la Dirección Ge
neral de Urbanismo ha impues
to una multa de 28 millones de 
pesetas al promotor Serra Llo
bet en función de cinco graves 
infracciones; 

1) Anuncio de aprobación 
de la Urbanización "Playas de 
Chacón", en Caspe, sin haber 
cumplido las condiciones que 
dejaban en suspenso la ejecuto-
riedad del acuerdo aprobatorio 
condicionado. 

2) Haber parcelado el terre
no objeto de la Ordenación 
Playas de Chacón sin licencia 
municipal para dicho acto de 
división en parcelas y sin haber 
subsanado las deficiencias seña
ladas en el acuerdo de la Comi
sión Provincial de Urbanismo 
de 7 de abril de 1970, que de
jan sin ejecutoriedad la aproba
ción hasta que se justificaran 
las subsanaciones. 

3) Haber vendido parcelas de 
la Ordenación Playas de Cha
cón a diversos propietarios, 
quedando acreditadas las ven
tas de 147 parcelas y'siendo la 
parcelación de 816 parcelas. 

4) Haber realizado obras de 
urbanización sin estar aproba
dos los proyectos de urbani
zación por la Comisión Pro
vincial de Urbanismo. 

5) Haber modificado la or
denación "Playas de Chacón", 
aprobada con prescripciones 
que la hacían inejecutiva, sin 
haber seguido los trámites pre
cisos para la aprobación. 

6 ANDALAN 



Aragón 
Veinticinco dias después de las 

elecciones generales a Cortes, 
el próximo sábado, 9, los diputados 

y senadores electos de toda la región 
se darán cita en una localidad aún 

no determinada —que podría ser muy 
bien Caspe— para constituir la 

Asamblea de Parlamentarios de Aragón. 

El ob je té o fundamental es claro: luchar 
por los intereses básicos de la región 
desde una plataforma común de 
entendimiento y alcanzar, a corto plazo, 
un Estatuto de Autonomía que permita a 
Aragón el ^autogobierno y el control 
de sus recursos naturales. Ha llegado 
el gran momento de la autonomía. 

Asamblea de Parlamentarios de Aragón: 

Cita con la autonomía 
Aunque aún faltaría la con

formidad de algún sector, pare
ce seguro que para el próximo 
día 9 los veintiséis diputados y 
senadores aragoneses se reuni
rán finalmente y sentarán las 
bases de una colaboración par
lamentaria que, en todo caso, 
no comprometería los com
promisos contraidos con los 
electores ni supondría la abdi
cación de ningún principio pro
gramático básico. 

No perder el tren 

Aunque las diferencias ideo
lógicas son notables, todos los 
partidos con representación 
en las Cortes y los cinco signa
tarios del "compromiso consti
tucional" de la Candidatura 
Aragonesa de Unidad Democrá
tica para el Senado han señala
do a ANDALAN que "es preci
so no perder el tren de las auto
nomías" y habrá que conseguir 
en la nueva legislación un "es
tatuto marco" que posibilite al 
pueblo aragonés decidir libre
mente su futuro dentro del Es
tado español. 

Pero hay matizaciones: 
mientras que los grupos de 
oposición —singularmente los 
socialistas del PSOE y PSA-
apoyarían la redacción del 
anteproyecto de Estatuto ela
borada meses atrás por una 
comisión del Colegio de Abo
gados, un cabeza de fila de 
UCD, concretamente el dipu
tado Bolea Foradada, estima 
que "debemos ser muy cautos: 
la autonomía hay que estudiar
la mucho y el anteproyecto de 
los abogados sería un instru
mento de trabajo más". Tam
poco parece haber unanimidad 
sobre la urgencia que demanda
ría la consecución de la auto
nomía: mientras el candidato 

del PSOE por Zaragoza, Angel 
Cristóbal, opina que "ahora es 
el momento de no perder com
ba y que hay que exigir para 
Aragón un tratamiento autonó
mico no residual", el señor Bo
lea cree que el tema "no es de 
una urgencia inmediata". Esta 
opinión no es compartida, en 
cambio, por León Buil Giral, 
primero de la UCD para Hues
ca, quien considera que uno de 
los problemas .más candentes 
que tiene planteados Aragón 
es, precisamente, el del Esta
tuto. 

Todos están de acuerdo, sin 
embargo, en someter el texto 
definitivo a refrendo de todos 
los aragoneses. Más concreta
mente, el PSA es partidario de 
un plebiscito que, en todo ca
so, no debería celebrarse hasta 
pasadas las elecciones munici
pales, ya que este partido esti
ma que los Ayuntamientos 
también deben tener voz en las 
decisiones. 

Dentro de este orden de co
sas, hay conciencia de la necesi
dad de acción conjunta que de
mandan problemas inminentes: 
el Plan de Ordenación Director 
Territorial, la defensa, median
te la creación de las necesarias 
condiciones legislativas, del 
agua, la energía y el suelo rústi
co y urbano, y los logros inme
diatos propuestos por los cinco 
partidos que firmaron el com
promiso de la CAUD: amnistía 
para los presos políticos arago
neses y legalización de todos 
los partidos. 

Una cierta confianza 

A pesar de que, como dice 
Martín - Retortillo, los dipu
tados y senadores representan 
"intereses contrapuestos e irre
ductibles, reina en medios polí

ticos aragoneses una cierta con
fianza con respecto a la opera-
tividad final de la Asamblea de 
Parlamentarios. 

Todos están inicialmente de 
acuerdo en poner en primer 
plano los puntos de coinciden
cia y en evitar sacar a flote las 
diferencias. Todos están de 
acuerdo, también, en la dificul
tad evidente que entraña esa 
postura de equilibrio, si bien se 
espera que esta plataforma de 
entendimiento sea políticamen
te muy eficaz. 

Buena prueba del exquisito 
tacto que están gastando los 
partidos es que no haya tras
cendido aún de forma oficial el 
lugar y la fecha de la primera 
reunión —que nosotros facilita
mos sólo como muy proba
bles— y la voluntad firme de 
que la reunión sea, como se di
ce en "argot" político, "auto-
convocada", sin hegemonismos 
de ningún tipo. 

Porque, en definitiva, a na
die se le oculta que el primer y 
más importante escollo va a ser 
que aquellos partidos que ara
ñaron más escaños en las pasa
das elecciones —once la UCD y 
ocho el PSOE— no abusen de 
su prepotencia ni antepongan 
sus intereses concretos a los de 
la región. Las últimas declara
ciones del Comité Federal del 
PSOE hacen concebir grandes 
esperanzas de que este grupo va 
a apoyar decididamente las 
autonomías, y los miembros de 
UCD consultados por ANDA
LAN se han declarado abierta
mente autonomistas. 

Hay que suponer por tanto 
que unos y otros van a defen
der Aragón en las Cortes y van 
a conservar un escrupuloso 
equilibrio en el seno de la 
Asamblea de Parlamentarios. 

L . R. S. 
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Aragón 
Mientras los empresarios ponen 

a punto la estructura de la 
organización patronal única, 

que el pasado día 4 presentaron 
ya a la prensa, Comisiones 

Obreras (CC.OO.), Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT), 

Unión General de Trabajadores (UGT) 
y Unión Sindical Obrera (USO) 

han conseguido firmar un documento 
conjunto sobre la figura del 

Comité de Empresa, órgano de 

representación de los trabajadores 
para negociar con la patronal. Pero 
no aciertan a encontrar el camino 
de la unidad sindical que todas 
estas centrales propugnan y, además, 
se enzarzan con la Confederación 
de Sindicatos Unitarios de 
Trabajadores (CSUT) en polémicas 
de una dureza desconocida 
hasta ahora 
en el panorama sindical 
aragonés. 

Sindicatos 

Las centrales a la greña 
La misma acusación de afán 

de protagonismo vuelve a repe
tirse, dirigida ya directamente 
contra la CSUT, cuando el do
cumento -dejando a un lado al 
SU, que "apenas ha dado seña
les de existencia en Zaragoza"— 
aborda el análisis de una serie 
de acciones concretas como la 
jornada del 15 de abril, la cele
bración del Primero de Mayo, 
la actitud de las centrales en 
ante las huelgas de Ulta, Ro
manos, Trox, etc, y el convenio 
del Metal. La CSUT, según los 
firmantes no ha sabido movili
zar suficientemente, ha aprove
chado estas circunstancias para 
hacerse propaganda y se negó a 
a acciones unitarias. "Nuestra 
intención —señalan— es única
mente salir al paso de una vez 
por todas al comportamiento 
de esta central (la CSUT) ante 
todos los trabajadores y sin 
ningún interés en polemizar. 
Hasta ahora no lo habíamos he
cho porque pensábamos que 
perjudicaría al conjunto de los 
trabajadores una polémica en
tre las centrales. Pero todo tie
ne un límite". 

"Chismes de verdulería" 

La CSUT, que hasta ahora 
no ha replicado públicamente 
al documento de CC. 0 0 . y 
USO, aunque podría hacerlo 
próximamente, niega que su 
propósito fundacional fuera el 
de crear un nuevo sindicato 
como correa de transmisión de 
un partido político, el PTE. 
"Nos fuimos de Comisiones 
—señala el secretario provin
c ia l - porque nos negábamos a 
que se convirtiese en un sindi
cato, ya que entonces era posi
ble desarrollar un proceso 
asambleario en las fábricas, que 
diese como resultado la elec
ción de delegados para pasar 
después a constituir un sindica
to prácticamente único. 

A finales de mayo pasado. 
CC. 0 0 . y USO redactaron un 
documente conjunto —que se 

ha conocido ahora— en el que 
critican el nacimiento y trayec
toria posterior de la CSUT y 
del Sindicato Unitario (SU), 
que califican de "la maniobra 
divisionista más seria llevada a 
cabo en nuestro sindicalismo 
de clase de posguerra, y que se 
plasmó en la creación de dos 
nuevas centrales "unitarias" 
que son prototipos de los co
munmente llamados sindicato-
correa de transmisión de un 
partido político", que serían el 
Partido del Trabajo (PTE) y la 
Organización Revolucionaria 
de Trabajadores (ORT) respec
tivamente. 

Afán de protagonismo 

Continúa el documento ana
lizando los primeros pasos del 
Sindicato Unitario tras la sali
da de sus componentes de 
CC. 00 . , "iniciando como paso 
previo una campaña de crea
ción de sindicatos de empresa 
y rama, en el más puro estilo 
gremialista y corporativista, co
mo queriendo volver a la pre
historia del movimiento obrero 
y envolviéndolos en un vergon
zante apoliticismo para así me
jor captar afiliados de entre los 
grandes sectores de trabajado
res despolitizados, a causa de la 
larga dictadura de la que esta
mos saliendo. Podía pensarse 
—continúa más adelante— que 
lo que les guiaba era el volun
tarismo y el confundir sus de
seos con la realidad. Hoy los 
hechos nos hacen ver que, más 
bien, preferían dominar un sin
dicato pequeño que ser mino
ría de uno grande", concluye 
al señalar como se produjo lue
go una nueva división de forma 
que "hoy el PTE tiene su sindi
cato unitario (CSUT) y la ORT 
el suyo (SU)". 

Para CC. 0 0 . y USO, fir
mantes del documento en cues
tión, tanto ambos como los sin
dicatos tradicionales (UGT y 
CNT "tienen una razón de ser 
que se explica a partir de un 

C O N C E D E M O S 
O r í ditos para la compra de su a u t o m ó v i l , 

nuevo o usado 
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contexto histórico. Pero la 
CSUT y el SU sólo se explican 
por el sectarismo y afán de pro
tagonismo de sus creadores". 

Estuvimos nueve meses 
combatiendo por estos plantea
mientos. Al no poder sacarlos 
adelante se nos planteaba la 

disyuntiva de diluir los sindica
tos ya creados, como los Co
rreos, Seat, etc., o agruparlos 
para seguir luchando por la 
unidad con otras tácticas; esto 
último fue lo que decidimos. 
Ahora, como dicen CC. 0 0 . y 
USO, somos un sindicato más, 
pero seguimos siendo partida
rios de la unidad de acción en 
todo momento y decididos a 
impulsar un sindicato asam-
bleatorio". 

Considera también el porta
voz de la CSUT que otras acu
saciones concretas que se les 
hacen en el documento de 
CC. 0 0 . y USO son más "chis
mes de verdulería que posicio
nes políticas" y cita como 
ejemplo de que sus posiciones 
no son tan incorrectas como se 
les acusa, el hecho de que la 
totalidad de los huelguistas de 
Mecánicas Romanos y la mayo
ría de los de Trox se han afilia
do a la CSUT. 

Luis Gran ell 

Una vez más la naturaleza se ha 
cebado en el trabajo de los hombres del 
campo aragonés. Esta vez han sido las 
viñas del campo de Cariñena las que en 
la madrugada del día 29 de junio sufrie
ron una fuerte tormenta de pedrisco. 
En algunas zonas ya es la segunda. 

Provisionalmente, los daños se pueden 
cifrar en la zona de Aguaron y Enci-

nacorba en un 80 % de la cosecha 
prevista, un 60 % en la zona de Paniza, 
y menos —un 50 %— en la de Tosos. 
En Cariñena me desmintieron inmediata
mente una noticia según la cual se ha
brían perdido unos 6.000 millones de 
pesetas: «Si nos los fueran a dar... 
pero no ganamos nada con exagerar los 
efectos de esta tormenta». 

Cariñena 

La piedra y otras plagas 
Después de las heladas, los 

pedriscos y las lluvias que han 
afectado considerablemente a 
la floración de la uva "garna
cha", los hombres del campo 
de Cariñena espera poco. 
"Ahora estamos haciendo las 
solicitudes para recibir algo por 
las primeras heladas —me dicen 
en Aguarón—; una miseria. Nos 
ofrecen 20.000 por hectárea 
en el caso de que haya sido 
afectada al cien por cien, a pa
gar en cuatro años y al 4 por 
ciento. Para los agricultores de 
Aguarón eso no -es nada. "No 
compensa ni el valor del traba
jo" . Sin embargo alguno hace 
memoria y recuerda: "De todas 
maneras algo es. porque el año 
del Mildiú se perdió el cien por 
cien de las cosechas y no nos 
dieron nada". También se ha
bían recibido recientemente 
unas partidas de sulfato sub
vencionado a 64 pesetas, pero 
para los agricultores siguen 
siendo medidas ridiculas. "Para 
3.500 hectáreas del término de 
Aguarón nos han mandado 
1.000 kilogramos de sulfato. Es 
una miseria comparado con las 
cantidades que necesitamos 
consumir nosotros ". 

No sólo la piedra 

Así las cosas, este año la co
secha va a ser un 50 por ciento 
inferior (si no hay tormentas). 
Los agricultores coinciden en 
un punto: es necesario un segu
ro de cosechas. En la Coopera
tiva de Cariñena, me dicen que 

el Consejo Regulador ha dado 
algunos pasos en este sentido, 
sin embargo esta es una reivin
dicación de nuestro campo que 
parece estar bastante lejos de 
los propósitos de los actuales 
dirigentes del Ministerio de 
Agricultura. 

No son sólo estos los males 
del campo de Cariñena. El coo
perativismo es incapaz de dar 
una solución acabada al proble
ma de la comercialización del 
vino. Junto a cooperativas que 
han alcanzado una comerciali
zación propia, como es el caso 
de la Cooperativa de Cariñena 
nos encontramos con coopera
tivas que teniendo plantas em
botelladoras se ven obligadas a 
vender el 50 por ciento de su 
producción a granel. Otras ni 
siquiera disponen de planta em
botelladora, v lo más que al
canzan es a prestar un buen 
servicio a los industriales priva
dos. 

Porque detrás de la proble
mática de la comercialización 
del vino de Cariñena están las 
empresas industriales. Para los 
agricultores, la presencia de es
tas empresas en el Consejo de 
Denominación es excesiva (un 
50 por ciento) y más aún cuan
do su representación se encuen
tra fuertemente mediatizada 
por los organismos oficiales 
—Hermandades y Cámaras—. Se 
dan casos como Monteviejo, 
que no tiene una cepa en el 
campo de Cariñena y que sin 
embargo maneja enormes volú
menes de vino, o Arvin, que tu

vo que absorver a una bodega 
de Cariñena (Vincar) para po
der estar representada en el 
Consejo, pues su bodega la te
nía en Zaragoza. 

Camiones de la Mancha 

A esta excesiva presencia de 
las industrias en el Consejo se 
atribuye la falta de control so
bre la denominación. "Los ca
miones con vino de La Mancha 
y con destino a estas bodegas 
los estamos viendo pasar cons
tantemente por la carretera. 
Es más, si este año hemos ven
dido relativamente bien nuestra 
cosecha es debido a que la co
secha de La Mancha (que siem
pre se presenta a un precio más 
bajo y a una calidad inferior), 
el año pasado se fue a pique. 
Por eso este año hemos vendi
do nuestro vino con holgura". 
En medios cercanos al Consejo 
aseguran sin embargo que se es
tá intentando controlar al 
máximo esta situación que per
judica notablemente no sólo a 
ía economía de los agricultores, 
sino a l?. calidad y prestigio del 
vino de Cariñena. 

En definitiva^ parece ser que 
los peores males a los agriculto
res del campo de Cariñena no 
les vienen precisamente del cie
lo, como me dijo uno de ellos: 
"El pedrisco te puede arruinar 
un día u otro, pero algunas em
presas lo hacen constante
mente", 

E. Ortego 
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Aragón 
Hacia 1956, Francisco de 

los Ríos, ingeniero agrónomo 
especializado en el tema del 
agua, firmaba un "Proyecto de 
aprovechamiento integral del 
Guadalope". Dentro de aquel 
proyecto se contemplaba la 
necesidad de llevar a cabo una 
serie de planes de regadío para 
su cuenca. Para su puesta en 
funcionamiento (el Guadalope 
nace cerca de Aliaga, pasa por 
Calanda y Alcañiz, y desemboca 
en el Ebro, a la altura de Cas-
pe) se contaba con hacer deter
minadas regulaciones de caudal 
en los cursos alto y bajo, así 
como un embalse en el campo 
de Caspe que recogiese los cau
dales de los diversos afluentes 
del Guadalope, y las aguas resi
duales de los riegos — contando 
con los inconvenientes^ de su 
salinización — 

ENDESA 
al ataque 

Sibilinamente, en un nuevo 
"Plan integral de aprovecha
miento del Río Guadalope", 
aprobado por el Ministerio de 
Obras Públicas el 25 de sep
tiembre de 1971, con vistas a 
"reservar todas las aguas del 
citado r ío, de sus afluentes y 
del Regallo para los; regadíos 
existentes y los futuros com
prendidos en el mismo Plan" 
(cerca de 30.000 Has. en total), 
aparece ya la necesidad de, 
además del recrecimiento del 
Pantano de Santolea, de la 
construcción del pantano de 
Civán en Caspe, y del embalse 
de La Balma (en Castellón), 
que era lo que se planificaba en 
los anteriores, construir un 
nuevo embalse en Calanda, 
"del que ha de derivarse un 
gran beneficio para los viejos 
y nuevos regadíos". La realidad 
era que hacia 1980, apurando 
mucho, la central térmica de 
Escatrón dejaría de funcionar, 
y había que darse prisa si para 
esa fecha se quería tener ya 
preparada la nueva central. 

No se hicieron esperar: el 15 
de julio de 1974 salía a infor
mación pública el proyecto 
presentado por la Empresa Na
cional de Electricidad, S. A., 
(ENDESA) para instalar y po
ner en funcionamiento una 
central térmica en Andorra. 

LA CONFEDERACION 
COMO MEDIADORA 

Las cosas bien hechas dicen 
que hay que hacerlas sin estri
dencias. Por eso, al parecer, 
todas las grandes chapuzas del 
régimen franquista se han he
cho medio a escondidas, dentro 
del más absoluto silencio. A 
proyectos de la importancia de 
la central térmica de Andorra 
(15.914 millones de pesetas de 
inversión), no se les da más 
publicidad que su publicación 
en el B.O.E. A pesar de todo, 
en septiembre del mismo año el 
ingeniero director de la Confe
deración Hidrográfica del Ebro 
emitía un informe preceptivo 
ante la posible realización del 
proyecto, que pretendía com-
patibilizar éste con el Plan de 
aprovechamiento integral del 
Guadalope, La Confederación 
basaba su informe en la urgen
cia con que quería construirse 
el pantano de Calanda, antes 
incluso de los que ya estaban 

Los pobladores del Bajo Aragón se lo han 
disputado todo al Estado: la tierra, los usos 
de la misma, el aire que respiran, el agua del 
Ebro, su propio futuro... Ahora es el agua 
de otro río el objeto de la disputa. El Estado 
(ENDESA) quiere el agua del Guadalope para 
producir kilowatios: la noblación la quiere 

para algo tan simple como regar. Las institu
ciones estatales encargadas de dictaminar (en 
este caso la Comisaría de Aguas), dan la razón 
al propio Estado, en base a datos y juicios 
equivocados. Una veintena de pueblos no se 
resignan a convertirse en desiertos. 

Andorra 

La central 
se comerá los regadíos 

programados desde tiempo 
atrás, como el de Civán. La 
Confederación demostraba que 
el embalse de Calanda, con la 
térmica en marcha, no solucio
na en absoluto la sed de aque
llas tierras, antes al contrario, 
resta dotaciones de agua de 
riego. La dotación media de 
7.050 m3/Ha. y año que per
mite la cuenca del Guadalope 
con la actual regulación, aumen
taría caso de construirse el em
balse de Calanda (40 Hm 3 de 
capacidad) hasta 7.350 m3/Ha. 
y año. Pero si de las aguas del 
embalse —razonaban los inge
nieros de la Confederación — 
se sustrajeran los 14,2 Hm3 
anuales que solicitaba ENDE
SA, la dotación media descen
dería a 6.700 m3/Ha. y año, lo 
que, siempre según la Confede
ración, es a todas luces insufi
ciente. Se proponía que, caso 
de llevarse a efecto el proyecto, 
se construyese inmediatamente 
el embalse de Civán, en Caspe 
(49 Hm3 de capacidad), previs
to en el Plan integral aprobado, 
lo cual aumentaría la dotación 
anual hasta 9.000 m3/Ha. Este 
embalse debería construirse 
con cargo a ENDESA, según 
proyecto que redactaría y vigi
laría la Administración, y antes 
de que se iniciase la construc
ción del pantano de Calanda 
(contraviniendo todas las nor
mas legales, ENDESA ha co
menzado ya hace tiempo la 
construcción del pantano de 
Calanda, antes incluso de que 
la Comisaría de Aguas fallase a 
su favor). La Confederación 
condicionaba asimismo la reali
zación del proyecto a que el 
funcionamiento de la térmica 
no excediese de los 25 años. 

LOS REGANTES 
QUIEREN REGADIOS; 
EL ESTADO, 
KILOWATIOS 

En marzo del 75, el Sindica
to Central de la Cuenca del 
Guadalope, las comunidades de 
regantes del Civán, del Guada
lope, de Alcañiz, Valmuel, Mas 
de las Matas, así como diversas 
hermandades y ayuntamientos 
presentan reclamación ante la 
Comisaría de Aguas, por el 
hecho de que la concesión de 
caudal a ENDESA conllevaría 
graves perjuicios para los regan
tes de la zona en las circuns
tancias actuales. Sin embargo, 
declaran aceptar el proyecto si 
se cumplen al menos los condi
cionantes expresados en el in
forme de la Confederación. 

Curiosamente, Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza, semi-
propietaria de la térmica de Es
catrón y tan fatal para el Bajo 
Aragón como el I N I , también 
se opone a la concesión de 
aguas a ENDESA, ya que, se
gún la empresa zaragozana, se 
vería afectada la capacidad pro
ductiva de dos de sus saltos. 
ENDESA contestaría a ERZ a 
través de la Comisaría de Aguas 
que sus intereses no se verían 
afectados, y que caso de ocu
rrir, por sequía u otras «causas, 
sería convenientemente indem
nizada (el vicepresidente de 
ENDESA, Javier Martín Arta-
jo, es a la vez consejero de 
ERZ). 

Dos años después, con fecha 
8 de marzo de 1977, y después 
de haberle sido presentada una 
nueva reclamación en febrero 
del 76, la Comisaría Central de 
Aguas fallaba desestimando las 
reclamaciones de los regantes 
de la cuenca del Guadalope y 
desoyendo los consejos — da
dos con verdadero conocimien
to de causa — de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro. El 
Estado, una vez más, ha dado 
la razón al propio Estado en 
contra de los intereses de los 
ciudadanos que lo mantienen. 
Los regantes piensan recurrir, y 
están ya redactando su recurso. 

El I N I ataca de nuevo, apo
yado por todo el aparato esta
tal; pero DEIBA, apoyada por 
todo el pueblo bajoaragonés, 
cabalga nuevamente en su 
lucha contra el expolio de que 
es objeto el Bajo Aragón. 

"O REGAMOS TODOS, 
O SE ROMPE LA 
BARAJA" 

La Comisaría Central de 
Aguas, como todo organismo 
estatal, se pasa de lista al juz
gar a cualquier empresa del 
Instituto Nacional de Industria. 
Los datos en base a los cuales 
ha "trabajado" y ha fallado, 
incluidos naturalmente los su
ministrados por la propia EN
DESA, cuando no falsos, son 
por lo menos contradictorios 
y desde luego están equivoca
dos. Aquí no están en juego 
unos cuantos litros de agua 
más o menos. Está sobre el 
tapete el futuro de cerca de 
20.000 Has. de nuevos rega
díos, casi 30.000 incluyendo 
los actuales, que han de ali
mentarse del agua del Guada
lope, y que, en las actuales 
circunstancias existentes a ni
vel mundial para la alimenta
ción, no pueden ir a parar ale
gremente a un saco roto. Según 
las estimaciones de ENDESA, 
las necesidades hidráulicas de la 
térmica sólo afectarán al riego 
de unas 1.000 Has. Según los 
cálculos realizados por el equi
po redactor de "El Bajo Ara
gón expoliado", serán 5.000 
las Has. que se verán afectadas 
durante los primeros años de 
riego, y 3.000 después, cuando 
al cabo de 15 años la transfor
mación en regadío se haya rea
lizado totalmente. En cualquier 
caso, el elevado consumo de 
agua de los cultivos intensivos 
(aproximadamente 8.000 m3/ 
Ha. y año para el marir), con 

esa hipoteca de agua en favor 
de la central, y teniendo en 
cuenta el bajo caudal del Gua
dalope en los meses de estiaje 
(2,7 m3 por segundo), hará 
que todas las superficies rega
bles de la cuenca del Guadalo
pe, incluyendo también los re
gadíos ya existentes, pasen a 
convertirse poco menos que en 
regadíos eventuales, al disponer 
de agua en condiciones preca
rias y siempre supeditadas a las 
necesidades de la central. El 
regadío eventual puede ser 
muy útil para producir buenos 
trigos, pero no para producir 
maíz, del que tan necesitados 
andamos. 

Por otra parte, esos 14,2 
Hm3 de agua al año que solici
ta ENDESA se contradicen con 
sus propios proyectos, donde 
ya se dan como perdidos por 
evaporación 19, 5 Hm3 al año 
(0,63 m3 por segundo). El ca
tedrático de Física Aplicada. 
Juan Muñoz, ha evaluado el 
consumo real de la central, y 
ello ya se puso de manifiesto 
en el libro del Bajo Aragón, en 
30,8 Hm3 anuales. El I N I , a 
través de ENDESA, ha preten
dido una vez más aprovecharse 
del pueblo aragonés con datos 
erróneos. 

"PEQUEÑOS ERRORES" 

Tal vez se refiere a esas con
tradicciones entre el consumo 
declarado por ENDESA y el 
consumo real de la central, el 
director general de Obras Hi
dráulicas, cuando en su fallo 
de marzo habla de 'pequeños 
errores numéricos subsana-
bles". Pequeños errores que 
pueden hacer peligrar 5.000 
Has. de regadíos. Y en el Bajo 
Aragón ya no saben si es que 
en Madrid son tontos o qué 
les pasa, para no ver que si 
ENDESA ha solicitado sólo 
14,2 Hm3, siendo que sus ne
cesidades van a ser de más de 
30 Hm3 anuales, no ha sido 
por un error de cálculo, que las 
calculadoras no fallan, sino 
para poder basar su solicitud 
en el informe que el CESIE 
presentó en 1971 sobre el 
"Aprovechamiento integral del 
Ebro", y en el que se decía 
que, una vez atendidas las nece
sidades de los regadíos habidos 
y por haber, todavía sobrarían, 
estando el Guadalope bien re
gulado, 14,1 Hm3 al año 
(100.000 m3 menos, por otra 
parte, que los solicitados por 
ENDESA). 

Pero esos datos del CESIE 
se contradicen con otros datos 
que en el mismo informe apare
cen sobre el volumen medio 
anual del Guadalope, que, 
entre toda su cuenca (incluyen
do el Guadalopillo, el Bergan
tes y el Regallo) escasamente 
sobrepasan los 190 Hm3 anua
les, siendo que para regar los 
regadíos ya existentes y los fu
turos (unas 30.000 Has.) de 
forma permanente y para culti
vos intensivos, son precisos casi 
240 Hm3 anuales. 

El pantano de Calanda, así 
como el de Civán y el recreci
miento del de Santolea son 
pues necesarios, además del de 
La Balma y las regulaciones de 
Hoz Baja y Masía del Obispo; 
pero no para refrigerar centra
les, sino para regar la tierra. 

ARTEMIO J. BAIGORRI 
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Desde que, hace apro
ximadamente diez años, 
se detectaran los primeros 
síntomas de la presencia 
de drogas en Zaragoza, 
cada día es más fácil 
adquirir una porción de 
haschis o de hierba y 
poderla fumar con relativa 
tranquilidad. Obviamente, 
la situación no ha llegado 
a extremos tan generali
zados como en otras zo
nas del país, Cataluña y 
Madrid principalmente. Sin 
embargo, en contra de lo 
que quisieran pensar los 
sectores más puritanos de 
la ciudad, la draga existe, 
está aquí, y, además, va 
en continuo aumento. To
do esto sucede cuando en 
toda la región no existe 
un Centro de Rehabilita
ción de Drogadictos ni 
de Análisis de las drogas 
más complejas. 

Aumenta su consumo 

La droga en Aragón: Parada y fonda 
José Luis Pandos y José Ramón Marcuello 

sum 

one( 
onza 

0) inme 

En tomo a la década de los 
sesenta se detectan en Zaragoza 
los, • primeros focos de consumo 
de droga, vinculados, la mayoría 
de las veces, a personas en con
tacto con antiguos servidores mi
litares en la Legión o con em
pleados de la base americana. 

No obstante, habrá que espe
rar a la creación en octubre de 
1972 del Grupo Regional de Es

tupefacientes para que, con los 
primeros servicios y detenciones, 
el hecho trascienda a la opinión 
pública aragonesa. 

Las aproximadamente 120 
detenciones efectuadas desde 
aquellas fechas hasta nuestros 
días — de las que el 90 por cien
to corresponderían a hombres y 
el 10 por ciento restante a muje
res — dan una somera idea del 

escaso calibre del fenómeno has
ta el momento. 
TRES SECTORES 

En la actualidad, existen tres 
sectores bien diferenciados con
sumidores habituales de droga: 
los nativos, los estudiantes ex
tranjeros, y españoles y extran
jeros vinculados a la base aérea 
americana de Zaragoza. 

De un lado, el mayor volu

men de consumo se registra en
tre los nativos. En este sector, 
que constituye un grupo autó
nomo y con escasas interferen
cias con los otros dos, los consu
midores pertenecen en un buen 
porcentaje a un nivel social mo
desto y de un grado cultural más 
bien bajo. Otro porcentaje im
portante estaría constituido por 
sectores universitarios próximos 

a los círculos estudiantiles de| 
Facultad de Medicina, prefer 
tem ente. Una mínima parte, 
representan grupos de estudia 
tes marginados, o que han at 
donado la carrera. Existe, 
embargo, un sector nativo, c 
sumidor habitual y difícil de 
timar su importancia, que esta 
constituido por profesionalesí 
berales, técnicos de grado mefl 
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I 
ijecutivos, que, por su posi-
. social, intenta, y de hecho 
e más facilitades, pasar desa-

icibido. 
ja aparición en la Universi-
de un fuerte contingente de 
diantes extranjeros — al am-

j de las enormes facilidades 
acceso a los centros universi-

— ocasionó, hace ocho o 
años, la presencia de un 

¡leo muy localizado y estanco 
consumo de droga. Este gru-
estuvo constituido, principal-
jte, por súbditos puertorri-
>ños y cubanos de la colonia 
'Miami, que fueron, con toda 

ridad, los pioneros del con-
„ 0 de drogas sintéticas y, muy 
ecialmente, de anfetaminas. 
.esar de que este grupo ha su

jo una fuerte reducción, tras 
¡fijación de pruebas de selecti-
[ad universitaria, el consumo 
alucinógenos es práctica co-
n y detectada en determiná
is sectores desla colonia hispa-

ericana. 
|ün tercer y último sector de 
isumo ha venido siendo detec-

M o en torno a los empleados, 
tanto españoles como america
nos, de la base aérea de utiliza-

conjunta. En este sector, 
jsar de que es práctica común 
jonsumo de los productos más 
prtes como la heroína y el áci-
lógicas dificultades de acceso 
esencialmente, posibles pro-

[massde tipo político han im-
ido, tradicionalmente, un co-
imiento exacto del asunto, 
la delicadeza del tema, es 
muestra clara el hecho de 

en todo el período de acción 
Grupo Regional de Estupefa-
ites, sólo ha sido detenida 
persona vinculada a la base y 
o prolongación de un servi-

seguido desde Madrid. 

.Y MAS ZONAS 
ÍE "LA ZONA" 

lEs tópico que la venta de mer-
licías en Zaragoza está más o 
[nos localizada en las proximi-
ies de la calle San Juan de la 
iz, área de "placer" y espar-
liento, conocida popularmen-
zomo "la Zona". 
io obstante, han sido detec-

los en la ciudad otros lugares 
Ique el tráfico de droga y su 
isumo como práctica habi-
i , aun sin llegar a los volúme-
que alcanza en las calles de 
Ripa, Lasala Valdés, etc. 

|la Zona"—, adquiere cierta 
¡oriedad en los ambientes za-
mzanos. 
-.as "zonas" más señaladas 
las próximas a la anterior-

ite citada. De un lado, las 
íiediaciones de la Universidad 
[a institución misma, y, de 
), el Camino de las Torres y 

[inmediaciones de Juan Pablo 
iet, que constituyen una pro

bación de la calle San Juan de 
kruz. 
íe un modo más disperso, se 
lizan un gran número de co
las juveniles, "pisos", e t c . , 

tribuidos por toda la ciudad, 
Inzando en algún momento 
¡barrios más extremos, sin lle-

a constituir un foco locali-

lás discretamente, se sitúan 
ítros puntos de la ciudad nú-
te concretos de distribución y 
[:onsumo difíciles de detectar 
librar su importancia, en ra-
a que sus protagonistas se 

pan de la tipología común 
otras zonas. Estos núcleos 

rían localizados en el sector 
Magdalena - entre el Coso 
Boterón — y en una zona 

[-amplia, que iría desde la 

calle Costa hasta el sector de la 
calle de Francisco Vitoria. 

Respecto al tráfico de estupe
facientes, a pesar de que el Gru
po Regional tiene jurisdicción 
sobre las tres provincias de Ara
gón y Soria, solamente se ha pro
ducido una intervención, hace 
un mes, en Barbastro y algunos 
servicios en la frontera con Fran
cia, concretamente en Canfranc 
y Jaca. Asimismo, en Tarazona 
podrían haber existido contin
gentes de alguna importancia en 
tiempos muy recientes. 

EL HASCHIS, 
LA MAS COMUN 

Las drogas que se consumen 
en Zaragoza son de escasa varie
dad, pero, en todo caso, clasifi-
cables en tres grupos diferencia
dos: las procedentes del cáñamo 
("cannabis"), los alucinógenos y 
los productos farmacopeos (psi-
cotrópicos) debidamente mani
pulados. 

Dentro del primer grupo, se 
encuentra la de mayor consumo 
en Zaragoza —casi un 90 por 
ciento del total —: el haschis. Se 
obtiene de una planta llamada 
"cannabis", conocida vulgarmen
te como cáñamo, y cultivada en 
Marruecos y otros países del 
Norte de Africa. Se vende en 
pastillas — "papelinas" — envuel
tas en papel de plata, tiene un 
color marrón similar al de "cho
colate" o la "mierda", siendo de 
mejor calidad cuanto más oscuro 
sea su aspecto. Para consumirla 
es preciso rascar la porción de 
haschis y mezclarla con tabaco 
comercial, preferentemente ru
bio, liado con papel de fumar 
modelado en la boquilla con al
gún papel duro —un billete de 
autobús, por ejemplo —. 

Actualmente, sesestá ponien
do de moda entre los consumi
dores zaragozanos el haschis en 
aceite, extraído también del cá
ñamo. Para ello, se utilizan los 
líquidos aceitosos resultantes de 
la operación de tamizado del 
haschis o extrayéndolo consmé-
todos similares al caucho. Su 
efecto es tan potente que basta 
mojar un alfiler impregnado en 
un cigarrillo cualquiera, para 
producir efectos superiores a los 
del haschis. 

Hasta hace unos años, la reina 
del consumo de droga en Zarago
za era la grifa, una hierba estimu
lante, que fue desbancada por el 
haschis. Entre la categoría de las 
hierbas existen otras como la co
lombiana, también muy conoci
da en Zaragoza. Las hierbas son 
todas de color verde, cuanto más 
verdes de mejor calidad, y sus 
efectos estimulantes son muy 
vivaces. 

"VIAJAR" MAS LEJOS 

Los estupefacientes más fuer
tes y de efectos más duraderos 
son los conocidos como alucinó-
genos: la heroína, la cocaína, el 
L.S.D. popularmente conoci
do como "ácido" — Este tipo de 
drogas produce unos efectos ca
racterizados por la distorsión 
sensorial, se enriquecen todas las 
percepciones, se desfigura la rea
lidad, los sonidos se hacen sensa
cionales, etc. A l final, parece ser 
que tienen efectos paranoicos. 

La cocaína, o "polvo blanco" 
para los iniciados, es de escaso 
consumo en Zaragoza y prefe
rentemente entre los sudamerica
nos. Se vierte en el dorso de la 
mano y se aspira por la nariz. 
De igual modo, la heroína ape
nas es conocida en ios ambientes 
de la ciudad. Se caracteriza por 

ser inyectable y por el cierto te
mor que ante su consumo, por 
crear hábito fisiológico, tienen 
los drogadictos. 

Por otra parte, el "ácido", o 
LSD, es de color blanco y se pre
senta en pequeñas pastillas poco 
mayores que la cabeza de un al
filer o, si es liquido, adquiere 
tonalidades rosáceas. 

Otro alucinógeno, insólito en 
la ciudad por su escaso consumo, 
es el "peyote", especie de hongo 
marrón quesse ingiere llevándolo 
en la boca como un simple cara
melo. 

Todos los alucinógenos, no 
obstante, son muy poco frecuen
tes en los sectores adictos arago
neses debido, en parte, a su alto 
precio —inaccesible a los gran
des sectores comúnmente deno
minados como "proletarización 
de la droga" — y, de otro lado, al 
desconocimiento que existe res
pecto a su utilización y localiza
ción. 

DROGAS CON RECETA 

En el transcurso de los últi
mos años, ha comenzado a ha
cerse uso, no obstante, de diver
sos productos farmacéuticos 
que, debidamente manipulados, 
llegan a producir efectos análo
gos al producido por las drogas 
másacomunes. 

Con el Vedemécum en la ma
no, cualquier médico, farmacéu
tico e, incluso, cualquier estu
diante de ambas disciplinas pue
de conocer, perfectamente, que 
productos registrados con los 
nombres de "Nolot i l" , "Bus-
taid", "Biodramina", "Pelopan", 
"Dormilina", "Codeína" e "Ice-
copan" y, en general, analgési
cos, anfetaminas y barbitúricos, 
sometidos a un proceso elemen
tal de destilación por calor, son 
una codiciada fuente de materias 
opiáceas. 

La manipulación más normal 
de todos estos fármacos consis
te en disolverlos en una cuchara 
llena de líquido — normalmente 
agua o alcohol — y aplicarles 
debajo un mechero hasta su to
tal evaporación. La materia re
sultante, análoga al opio, se vuel
ve a disolver en agua y se inyecta 
en el organismo por vía intrave
nosa. A este respecto, en los sec
tores de adictos que practican 
este tipo de manipulaciones, es 
frecuente el uso de una cuchari
lla que, con el mango doblado y 
con la parte inferior enmascara
da, se puede transportar cómo
damente, en cualquier bolsillo 
de una prenda. 

La adquisición de estos fár
macos, sin embargo, resulta cada 
vez más difícil, toda vez que es 
necesaria la presentación de la 
correspondiente receta médica 
para que puedan ser expendidos 
en las farmacias. Ello ha hecho, 
por otro lado, que en diversos 
establecimientos farmacéuticos 
zaragozanos se haya detectado 
la presencia de recetas robadas 
o falsificadas. A este respecto, 
la Dirección General de Sanidad 
-que, por otro lado, suministra 

con todo control las recetas de 
drogasspara casos muy especia
les, tales como procesos incu
rables de morfinòman ía — viene 
dictando normasscada vez más 
severas de cara a controlar la 
distribución de barbitúricos y 
anfetaminas. La picaresca, no 
obstante, ha llegado hasta pun
tos tan increíbles como la de
mostrada en una práctica que 
comienza a ser común: el dogra-
dicto establece un acuerdo con 
una amiga obesa (frecuentemen
te una prostituta) y le paga la 

consulta del médico que, con 
toda probabilidad, le recetará las 
codiciadas anfetaminas. 

BARCELONA 
SUMINISTRA 

Según fuentes de todo crédi
to, la mayor parte de la droga 
vendida y consumida en Zarago
za, procede de Barcelona. Ello 
se debe a que, a pesar de que las 
rutas de la droga entran por el 
sur de España y pasan, casi 
todas, por Madrid, es en esta 
ciudad catalana donde se regis
tra el mayor excedente de este 
producto en todo el país. Ma
drid, en embargo, parece ser de
ficitario en función del rápido y 
continuo desarrollo del consu
mo. Esto hace que Zaragoza sea, 
de alguna manera, un obligado 
satélite de Barcelona. Pequeñas 
cantidades, no obstante, llegan 
hasta la capital del Ebro proce
dentes del sur y de los puertos 
levantinos. 

Los precios de estas drogas 
varían, lógicamente, en función 
de su calidad ysdemanda. Entre 
100 y 150 pesetas gramo son los 
precios vigentes en els mercado 
zaragozano del haschis. La grifa 
y las otras hierbas oscilan entre 
las 60 y 90 pesetas gramo, aun 
cuando a la larga, resulten más 
caras, ya que no admiten mezcla 
y se necesita una mayor dosis 
para alcanzar el "viaje". Los fár
macos, por su parte, varían entre 
las 70 y las 100 pesetas por caja 
de 10 cápsulas. En los alucinóge
nos, los precios se disparan ya: 
una pastilla de "ácido" llega a 
costar, habitualmente, entre las 
400 y las 500 pesetas. 

Las características del merca
do y la constante vigilancia de la 
Policía hacen, por otro lado, que 
los circuitos de distribución 
sean, de una parte, muy cerrados 
y, de otra, fácilmente manipula
dos por los "camellos" (interme
diarios). Así las cosas, al consu
midor no le queda otra alterna
tiva que aceptar precios y, en 
caso de estafa, aguantarse su fas
tidio. A este respecto — y aun a 
pesar de que los compradores 
suelen 'probar" la mercancía 
antes de cerrar la transacción —, 
los iniciados, listillos y snobs, 
suelen ser víctimas de algunas 
estafas. La estafa más común 
consiste en presentar un produc
to conocido como "jena" — ma
quillaje aceitoso usado por las 

mujeres norte africanas — al que, 
una vez amasado, se le añade, 
en una esquina, una pequeña 
porción de haschis, que será la 
que probará el cliente. 

Por lo general, las drogassque 
se consumen en Zaragoza son de 
baja calidad, por lo menos en 
tomo a un tercer grado sobre las 
comunes en Europa y en los 
puntos de entrada en el país. La 
distribución de estas drogas se 
realiza, sin embargo, a través de 
dos tiposnbien diferenciados: los 
"serios" — suelen vender la dro
ga de más calidad y tan apenas 
practican la estafa — y los "cho
rizos" — venden toto tipo de 
calidades, suelen ser de un bajo 
nivel cultural y los que mejor co
nocen los pases por comisaría —. 

Habitualmente, la venta se 
realiza en Zaragoza no a través 
del "camello" directamente sino 
por mediación de un "contacto" 
(intermediario) que inicialmente 
apalabrada la operación para, en 
una cita inmediata, poner a 
ambos en contacto directo. 
Comprobada la calidad de la 
mercancía y la disponibilidad del 
dinero por parte del comprados, 
se vuelven a concertar otra cita 
en la que ya se cierra el trato. El 
intermediario cobrará su "cuar
tel" (comisión) del "camello" en 
especie. Para este tipo de citas, 
en Zaragoza capital suelen usarse 
como escenarios los parques de 
Primo de Rivera y Pignatelli y 
otras zonas verdes de la ciudad. 

PROBLEMA 
DE TODOS 

En ciertassinstancias oficiales 
aragonesas existe el convenci
miento de que el problema tiene 
que dejar de ser exclusivamente 
policial para dar entrada a otros 
sectoress que, por su profesión, 
permitieran una mayor concien-
ciación social de la cuestión: 
médicos, sociólogos, etc. 

A este respecto, preocupa que 
en toda la región no existe ni un 
solo centro de Rehabilitación de 
Drogadictos, lo que origina el ha
bitual paso de los detenidos por 
el Sanatorio Siquiátrico de Zara
goza, penosamente dotado a este 
respecto como es notorio. 

Ahí está el problema y. ahí 
están sus claves. Y quien crea 
ques es un simple problema de 
represión y tente tieso; se equi
voca. Es un hecho social que a 
toda sociedad debe interesar. 

Diccionario de la droga 
- "Camello", "Mercachifles".— Dícese de la persona que distribuye 

la mercancía, droga, o cualquier otro producto. 
- "Cuartel", "Costo".— Comisión en especie que reciben los contac-

tosso intermediarios tras haber efectuado una operación entre el 
camello y el consumidor. 

• "Chocolate", "mierda", "manteca".- Haschis; denominado así 
por su color marrón similar al del chocolate o la mierda. 
"Hierba", "Al fa l f a " . - La grifa y las otras hierbas, como la colom
biana y demás variedades. 
"Polvo blanco".— La cocaína. 
"Porro", "Canuto", "Canoa", "Petardo".- Cigarrillo preparado 
con los diversossderivados del "cannabis" (haschis) y otras hierbas, 
y listo para fumar. 
" T r ó c o l o " . - Porro grande, descomunal, con mucha cantidad de 
producto. 
"Viaje", "Estar pirao", "Llevar colocon", "Estar bien", "Llevar un 
pire".— Estar bajo los efectos de la droga. 
"I r to p'alante".— Cuando los efectos de la droga son sensacionales. 
"Aplastao", "Asfixiao".— me ya no admite su cuerpo más droga. 
"Seco", "Estar seco", "Asfixiado".- Que no tiene mercancía, no 
dispones del producto. "Zaragoza está seca": Expresión utilizada 
para indicar que está muy mal el mercado en la ciudad, que no hay 
mercancía. 
"Muermo".— Cuando la droga (haschis) sienta mal y el drogado se 
encuentra en muy mal estado físico, con sudores, mareo, vómitos 
y una sensación de impotencia y terror. 
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Aragón 
Teruel 

Exodo masivo 
de profesores 

Al finalizar el presente curso 
escolar, un total de diecinueve 
profesores numerarios de Ense
ñanza Media o Superior aban
donarán sus puestos de Teruel 
en virtud de un concurso de 
traslados casi general o para in
corporarse a los destinos conse
guidos por oposición el pasado 
año. La marcha de este núcleo 
de profesorado supone que ha
brán de cubrirse nuevamente 
un total de veinticinco plazas, a 
las que hay que añadir la del 
actual director de la Casa de la 
Cultura, al que le ha sido con
cedido el traslado a Huelva. 

Este éxodo masivo de pro
fesores - a l que habrá que agre
gar las bajas de no numerarios 
que se produzcan este verano-
afecta a los institutos de Ba
chillerato Unificado Polivalen
te masculino y femenino, a la 
Escuela de Formación del Pro
fesorado de Educación General 
Básica y al Colegio Universita
rio. En total, son nueve cate
dráticos, siete agregados y tres 
profesores del CUT, entre los 
que se encuentra el propio 
subdirector. 

En círculos docentes de la 
provincia -a pesar de la extra-
ñeza reflejada en algunos me
dios informativos- se conside
ra "normal" la marcha de tan 

crecido número de profesores 
ya que ninguno de ellos es de la 
provincia de Teruel y se da por 
sobreentendido que "las ciuda
des pequeñas son trampolín 
para todos los funcionarios 
(que van a ellas como primer 
destino) y que carecen de otra 
vinculación que no sea su tra
bajo." 

Lo cierto es que los alum
nos son los principales perjudi-
cdos de esta trashumancia de 
un profesorado que no arroja 
una media de permanencia en 
sus puestos superior a los tres 
años. Pero si la cultura institu
cional sufre un considerable 
parón por este motivo, no es 
menos cierto que difícilmente 
pueden acometerse programa
ciones culturales, de las que tan 
necesitada está la provincia, 
con unos funcionario que no se 
sienten ligados al lugar en que 
residen. Buena prueba de esta 
afirmación, es el traslado -so
licitado a petición propia— de 
Luis Carlos de la Vega, hasta 
ahora director de la Casa de la 
Cultura de Teruel y hombre 
que ha protagonizado, en bue
na medida, las principales ac
tuaciones culturales eficaces de 
estos últimos años. 

L. R. S. 

A 
EN VERANO 

O EN INVIERNO 

NORGE es la seguridad 
de tener un clima constante. 

Por su sistema de inversión del ciclo, 
NORGE ahorra consumo 

convirtiéndose en el más económico 
sistema de refrigeración 

NORGE es en cualquier época del año 
la^Temperatura ideal" 

A C O N D I C I O N A M I E N T O D E A I R E 

Fco.de Vitoría,15 (Pasaje Miraflores tienda 29) Tels.230150-373315 
ZARAGOZA 

El tema que está en la calle, que apasiona a 
la opinión pública en Fraga, se llama "fábrica 
de jeringuillas". Hl asunto tiene mucha miga, 
porque, según del giro que tomen los aconte

cimientos, se tendrá que estudiar para Fraga 
otra solución radicalmente opuesta a la que 
hoy tiene planteada con respecto a su indus
trialización. 

Fraga 

Una industria en el aire 
Fraga lleva años suspirando, 

clamando insistentemente para 
que el Polígono Industrial sea 
una realidad. Se han dado lar
gas, se ha tenido relegado el 
tema hasta que por fin, la Ad
ministración decide dar vía 
libre al proyecto y nos encon
tramos con que para el Polígo
no Industrial se conceden unos 
terrenos que son propiedad del 
Ministerio de la Vivienda, en 
donde está dispuesto a urbani
zar para que los fabricantes 
sienten sus reales y Fraga tenga 
las industrias por las que insis
tía recalcitrantemente. 

En estos terrenos, que supo
nen 33 hectáreas, se conceden 
8 hectáreas a la firma Faber-
Sanitas, S.A., para que levante 
una fábrica de productos sani
tarios, concretamente jeringui
llas, que no es contaminante 
y que' en plazo de 4 años dará 
trabajo a 400 personas. Con la 
autorización del Ministerio de 
la Vivienca, la firma alemana 
toma posesión de las 8 hectá
reas y comienzan los trabajos 
topográficos para delimitar te
rrenos y empezar la obras. Sin 
embargo surgen unos antiguos 
propietarios de los terrenos 
que dificultan los trabajos de 
los topógrafos y delineantes 
dispuestos a que el proyecto 
no siga adelante. La firma Fa-
ber-Sanitas, S.A., a la vista de 
las dificultades se dirige al 
Ayuntamiento y le plantea este 
ultimátum: O se resuelven los 
problemas con los agricultores 
o bien se le dan otros terrenos 
o se lleva la fábrica a otro sitio. 

El Ayuntamiento intenta 
pactar con los afectados, pero 
éstos dicen que el asunto está 
en Madrid, porque se ha puesto 
un recurso y no hay nada a 
hacer. Rápidamente, la primera 
autoridad convoca una reunión 
con medio centenar de vecinos 
y algunos concejales, para 
tratar el asunto. Hubo contro
versia, porque se dieron opinio
nes contrarias a que el Polígo
no se asentase en los terrenos 
señalados, por tratarse de tie
rras de regadío en producción, 
e insistir en que el Ministerio 
de la Vivienda dice que es due
ño legal de los terrenos. Se 
nombra una comisión de 12 
hombres que van a tratar con 
los antiguos propietarios de los 
terrenos, con la dirección de la 
fábrica y con los responsables 
del Ministerio para llegar a un 
acuerdo. La Comisión, pese a 
que fue formada hace más de 
un mes, todavía no ha facili
tado ningún comunicado sobre 
el estado de cosas del asunto 
de las "jeringuillas". 

¿Qué sucede con los terre
nos? Sencillamente, que en el 
1944 fue aprobada por el Mi
nisterio de la Gobernación la 
expropiación de esas 33 hec
táreas pertenecientes a 61 agri
cultores que cedieron de mejor 
o peor grado (hubo 5 propieta
rios que no quisieron firmar ni 

recibir nada) para que en estos 
terrenos se levantase el nuevo 
pueblo de Fraga. La expropia
ción se llevó a cabo en 1945 y 
a cada agricultor se le pagaron 
2.000 pesetas por propiedad. 
Se levantaron cultivos y con 
el correr de los años en aque
llas 33 hectáreas solamente se 
edificaron 4 grupos de vivien
das protegidas, con un total 
de 48 pisos y el Cuartel de la 
Guardia Civil. Cuando desapa
reció Regiones Devastadas, or
ganismo que se hizo cargo de 
los terrenos, el INUR, o Insti
tuto Nacional de Urbanismo, 
pasó a ser el nuevo propieta
rio. A los agricultores se les 
permitió que volviesen a ocu
par sus tierras teniéndolas ac
tualmente en producción. 

Desde hace unos meses los 
propietarios afectados trabajan 
para que estos terrenos vuelvan 
a su propiedad, ya que existe 
una disposición que determina 
que los terrenos que han sido 
expropiados, si después de diez 
años no cumplen el fin para 
que fueron enajenados, deben 
retornar automáticamente a su 
anterior propietario. 

En esos terrenos se da ac
tualmente una fuerte especula
ción porque tienen una opción 
de 12 millones de pesetas, cuan
do en la compra original sola
mente se abonaron 122.000 
pesetas. Así las cosas, los agri
cultores, han presentado recur
so ante el Ministerio de la 
Vivienda y no están dispuestos 
a ceder porque quieren recupe
rar sus tierras. Entretanto, se 
viene abajo todo el montaje 
existente en tomo al famoso 
Polígono Industrial, para el 
que se contaba con estos 
terrenos que ahora son motivo 
de polémica. 

¿Solución? La tienen los tr i 
bunales. Entretanto la fábrica 
de jeringuillas está en el aire, 
a no ser que la comisión inter
municipal haya encontrado 
unos terrenos idéneossy el Mi
nisterio de la Vivienda esté 
dispuesto a urbanizar la nueva 
zona industrial, donde se asien
te el deseado Polígono, la sa
brosa guinda que corone la 
tarta del fuerte desarrollo agrí
cola de la comarca del Bajo 
Cinca. 

María José ARELLANO 

El rincón del Tión 
11 LA AUTOGESTION" podría ser el título de una 
nueva publicación aragonesa de aparición aún no pre
cisada. Los responsables de su edición -aglutinados 
en torno al grupo político Opción Autogestionaria, 
con antiguas vinculaciones al Partido Carlista de Ara
g ó n - han recibido ya el pertinente permiso del Mi
nisterio de Información y Turismo. Parece seguro que 
la publicación -que se estudia pueda ser diaria— se 
imprimiría en la cooperativa editora de "Esfuerzo 
Común ". 

MIGUEL MERINO, alcalde de Zaragoza, entregó el 
pasado sábado, día 2, los planos de los terrenos de la 
Granja a la A. C F. de San José para que los mismos 
vecinos fijen los servicios que, según ellos, deben ins
talarse en aquella zona, adquirida recientemente por 
el Ayuntamiento a la Diputación Provincial de Zara
goza. 

MOVIMIENTO COMUNISTA y Partido Carlista po
drían estar atravesando un profundo desacuerdo en 
tomo a la fórmula de sufragar los gastos originados 
por la pasada campaña electoral. Según esta hipóte
sis, el Partido Carlista habría contribuido con 250.000 
pesetas a los gastos de edición de los carteles del Fren
te Autonomista de Aragón (FAA) impresos en "Grá
ficas Alcor", mientras que, por el momento, resulta
ría problemático el cobro de las 500.000 pesetas res
tantes, a cubrir por los responsables del MC 

E L PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA ESPAÑOL 
cuyo líder en Zaragoza es Julián Muro, habría inicia
do recientemente contactos personales con un candi
dato del PSOE para verla posibilidad de integración 
en bloque de los social-demócratas en la federación 
zaragozana de este último partido. E l PSOE, según 
nuestras noticias, no ha dado ninguna respuesta a esta 
sugerencia, si bien uno de los responsables del partido 
ha indicado a ANDALAN que, en estos casos, la nor
ma es considerar las peticiones a nivel personal y se
paradamente cada una. 
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Cultura 
Al Partido Socialista, única 

organización política realmente 
consolidada, se le va pronta
mente a erigir su contrario de 
clase, las Derechas españolas, 
apiñadas en torno a la CEDA 
de José María Gil Robles. 
Mientras, los partidos republi
canos, inestables, no aciertan 
a consolidarse y deben optar 
por "mirar" bien a posiciones 
de derecha (P. Radical) o de 
izquierda (Izquierda Republi
cana). Desde fuera, siempre 
en tensión, la poderosa Confe
deración Nacional del Trabajo. 

Junto a este factor y apo
yándolo, un sistema electoral 
mayoritario va a primar consi
derablemente a las grandes for
maciones políticas triunfado
ras, afirmando su sobrerepre-
sentación en las diversas legisla
turas: en 1931 con la de la 
coalición republicana, en 1933 
con la de la CEDA, en 1936 
con la representación parla
mentaria de las fuerzas del 
Frente Popular. 

En Zaragoza la evolución 
del electorado en las tres suce
sivas legislaturas confirma la 
escasa consolidación real de un 
sistema de partidos poco esta
ble, situación ísta acorde con 
la política estatal. 

1931: "Vota cambio, 
vota republicano" 

1931, representa el triunfo 
de una política renovadora. El 
republicanismo va a catalizar 
políticamente en este momen
to los sentimientos de cambio 
del pueblo español. En Zarago
za, en junio de 1931, más de la 
mitad del electorado va a votar 
a la candidatura unitaria de 
Conjunción Republicana. Esta 
presenta prestigiosas figuras 
ciudadanas (los radicales Gil y 
Gil, Marracó, y el radical-socia
lista Alvaro de Albornoz). El 
reparto por barrios de los resul
tados es bastante homogéneo, 
sin que existan apenas diferen
cias entre1 los resultados obteni
dos en barrios de renta alta y 
los periféricos. 

Curiosamente, aunque de 
inferior magnitud es el caso del 
socialismo zaragozano, de mo
desta pero sólida historia, que 
acudió igualmente en solitario 
a las elecciones al enconarse 
disputas con el republicanismo 
"templado" radical. Los resul
tados que obtiene lo sitúan en 
un digno segundo plano y se 
producen de forma muy similar 
en los distintos barrios zarago
zanos, si bien se acentúan en al
guna zona de implantación uge
tista (ej. tranviarios, ferrovia
rios.. ) 

Las Derechas zaragozanas, 
barridas meses atrás en las mu
nicipales, se reorganizan rápida
mente alrededor del núcleo ca
tólico social de Acción Nacio
nal. Y consiguen ya en esta 
primera hora situar en el Parla
mento al canónigo Guallar. El 
reagrupamiento continuará en 
los años siguientes. Los porcen
tajes que la candidatura alcanza 
en -ios barrios de predominio 

La llegada de la I I República española 
con la aparición de las masas 

ciudadanas en la política 
sentó las bases para estructurar un 

sistema de partidos, débil en sus 
comienzos, pero que fue afianzándose 
en el corto período de vida 
republicana. 

Las (pen) últimas elecciones 
generales en Zaragoza 

(1931-1936) 

Zaragoza .Tipcs de Barrios 
Barrios de predominio burgués 

: B. de predominio pequeñoburgués y obrero 

3 B. de predominio obrero 

Así votaban los barrios de Zaragoza 

burgués como pueden verse son 
realmente importantes. Su ca
rácter clasista es claramente 
perceptible al comparar los re
sultados de las distintas zonas 
urbanas zaragozanas, oscilando 
entre un 7,1 y un 42,4 por 
ciento del electorado. 

1933: Derechas y 
abstención 

Durante este primer bienio 
(1931-33) asistimos a una 
coalición gubernamental repu
blicano-socialista, de difícil 
maridaje. El fracaso guberna
mental, las fricciones entre los 
grupos republicanos a causa de 
la participación socialista en el 
Gobierno, llevará al presidente 
Alcalá Zamora s suspender la 
Legislatura y convocar nuevas 

j elecciones para noviembre, 
j Junto al dividido hegemonisme 
j republicano aflora con gran 
I empuje una nueva fuerza pòlí-
\ tica, la Confederación Española 
1 de Derechas Autónomas, ins-
I trumento político de la oligar-
j quía lerrateniente española. 

I En Zaragoza nos encoiitia-
1 mo? en noviembre de 1933,en 

primer lugar con la consolida
ción de esta Unión de Derechas 
que habiendo engrosado uni-
formenemente su electorado va 
a introducir a sus tres candida
tos: Guallar, Benjumea (Conde 
de Guadalhorce, hombre de la 
dictadura) y R. Serrano Suñer 
(con amplio futuro...). 

El republicanismo, escindi
do en dos bloques, antisocialis

ta el uno, dominado por el P. 
Radical que introduce el cuarto 
parlamentario zaragozano, si
tuándose con un 15,2 por cien
to del electorado. Junto a él la 
escasa presencia de los otros 
grupos republicanos de centro-
derecha. El republicanismo de 
izquierda, manteniendo la ima
gen de la anterior Conjunción 
Republicana, prefigura la pos
terior Izquierda Republicana, 
alrededor del 5 por ciento del 
electorado. Se ha roto en defi
nitiva, dos años después, en 
Zaragoza el hegemónico bloque 
republicano, reduciéndose a 
menos de la mitad su importan
cia electoral. 

La Agrupación Socialista, 
rechazando todo tipo de acuer
do electoral con el republica
nismo de izquierda, tampoco 
consigue unos resultados bri
llantes, al reducir más de la mi
tad sus escrutinios de 1931. 
Ambas formaciones, son los 
grandes derrotados del mo
mento. 

El gran protagonista de la 
jornada es la CNT, responsable 
en gran medida de estos extra
ños resultados, al provocar un 
abstencionismo activo y suple
mentario, superior a un 20 por 
ciento del electorado, cuantifí-
cable en más de 20.000 elec
tores. Abstencionismo solida
riamente implantado en los ba
rrios obreros, que en la anterior 
elección había sin duda benefi
ciado a las posiciones republi
canas y socialistas, y que en es
ta ocasión ha posibilitado el 
triunfo de las candidaturas de-

Así votó Zaragoza en la I I República 

1931 1933 1936 

Abstenciones 

U. de Derechas 

21,3 

19,0 

44,9 

28.5 

23,4 

34,8 

Dereciia 
Liberal 
Repubiican; 

Partido Radical 

LE A SI 
Realizamos toda clase de operaciones 

de LEASING 
Tramitación inmediata 
C Z C, S . A . — Vía Imperial, 3 

Partía c 
Radicai-sociaiista | 

4,9 

Acción 
Republicana 

PSOE 

PCE 

OTRO 

5,7 

0,4 

9,7 0,6 

rechistas. Como única salida, el 
sindicalismo cenetista apoyará 
la vía insurreccional... 

1936: El pueblo unido... 

1936, tercer momento de 
prueba para las fuerzas políti
cas. Quiebra de la coalición gu
bernamental de Centro-Dere
cha (1934-1935). Escándalos 
dentro del P. Radical que van a 
destruir la escasa coherencia in
terna de esta formación. Las 
derechas reclaman todo el po
der. En el otro lado, las izquier
das se pronuncian por un acer
camiento de sus posiciones, si
tuación ésta apoyada por la te
sis del VII Congreso de la III 
Internacional, de creación de 
Frentes Populares. La bipolari-
zación política es un hecho. El 
centro aparece con escaso relie
ve, y Casares Quiroga se verá 
impotente para crearlo. 

En Zaragoza la bipolariza-
ción se traduce en cifras. La iz
quierda, representada en Maria
no Joven ( I . R.), Castillo 
(PSOE) y Benito Pabón (Inde
pendiente sindicalista), barre 
los distritos populares zarago
zanos. Las derechas (Guallar, 
Serrano Sufter y G. Claramunt) 
aún mejorando resultados ante
riores no pueden con el empuje 
de la izquierda unida. EI P. Ra
dical queda reducido a una ac
titud más bien testimonial en
tre los dos grandes bloques. Es
tá claro que CNT ante la nece
sidad de la concesión de una 
amplia amnistía deja en liber
tad de votar a sus afiliados y 
simpatizantes. 

Final 

Ante tales resultados puede 
causar extrañeza cómo una ciu
dad de las características políti
cas y electorales de Zaragoza, 
varios meses más tarde, en el 
momento del levantamiento 
militar contra la República, 
fuera rápidamente neutralizada 
y asimilada en el bando nacio
nalista. Sin duda, la sorpresa y 
la desmovilización de las fuer
zas políticas y sindicales de la 
izquierda fue causa de esta si
tuación. 

Ello sería uno de los facto
res que iba a producir una 
guerra civil de más de mil 
días... 

LUISG. GERMAN 

HISPIRÍA 
LIBRERÍA 

PLAZA JOSE ANTONIO, 10 
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Bibliografía aragonesa 
V A R I O S : Estudios en ho

menaje al Dr. Eugenio Frutos 
Cortés. Facultad de Filosofía 
y Letras. Universidad de Zara
goza, 199. 448 pp. 

Con un retraso que resalta 
aún más su ausencia, aparece 
ahora este volumen, homenaje 
al profesor Frutos (jubilado en 
1973) por muchas razones im
portantes y excelentemente 
editado. Los dieciséis trabajos 
-más unas breves palabras del 

decano Beltrán Martínez— son 
de profesores numerarios, casi 
todos ellos en actual ejercicio 
en nuestra Facultad. Tanto en 
las palabras introductorias —a 
las que sigue la amplia biblio
grafía del homenajeado-- como 
en el artículo de Fernando Lá
zaro Carreter —"Eugenio Fru
tos, nuestro maestro" - se glo
sa merecidamente la figura del 
querido profesor, que enseñó 
filosofía primero en el Institu
to Goya y pronto en la Facul
tad, desde los primeros años 
40 hasta su jubilación para se
guir activamente entre nosotros. 
Aunando sus dos vocaciones 

la filosofía y la poesía, de 
creación y de crítica y estudio-
se mostró siempre en él el hu
manista. Si siempre nos asom
bró a cuantos le tuvimos como 
auténtico maestro su ' don de 
lenguas", su viva erudición, su 
conocimiento profundo de los 
clásicos o de los existencialis-
tas, de Ortega y de Comte, de 
Calderón, lo que vrdaderamen-
te impresionaba era su afabili
dad, su modestia, su temple 
humano —¡siempre lleno de 
frío su cuerpo enfermo!—, su 
sonrisa perenne, su placer do
cente. Apenas vinculado en sus 
aspectos culturales a la políti
ca, Frutos fué en los cuarenta 
y los cincuenta, un joseantonia-
no absolutamente ajeno al po
der y a las insidias de tantos 
otros que usaban parecidos sím-

Homenaje v ivo 
bolos. Lázaro, que le compara 
a otro gran extremeño, Rodrí
guez Moñino, en su generosi
dad docente, recuerdo aquella 
generación (Félix Monge, Gus
tavo Bueno, Láscaris, él mis
mo), alumnos suyos en el Goya, 
donde también enseñaba Ble-
cua. En magistrales y sentidas 
frases autobiográficas, evoca 
aquella Zaragoza de los años de 
la posguerra "emporio de lucro 
y superficialidad". Y en ese cli
ma agobiante, sólo unos pocos 
profesores -los citados Yndu-
ráin, Torralba— y la excepcio
nal amistad de Frutos lasrter-
tulias en su casa, "único lugar 
donde se goza de libertad ver
dadera... la guerra no ha pasado 
por aquella mesa camilla: sobre 
ella circula, libremente, y sin 
salvoconducto, la España rota 
oero allí entera". 

El libro, que salvo un par de 
trabajos largos (Olaechea y San 
Vicente rebasan o se acercan al 
centenar de páginas) es una mis
celánea de las respectivas espe
cialidades, tiene la desigualdad 
de una buena revista de Facul
tad. Varios trabajos hacen refe
rencia a temas aragoneses. Así , 
Alvar, que insiste en "Un rasgo 
aragonés: la agudeza de concep
tos" en un tema ya analizado 
en su "Aragón: literatura y ser 
histórico", estudiando el con
ceptismo aragonés, que viene 
de muy lejos (Marcial) y va muy 
lejos, encontrando en Gracián 
su expresión genial y en Goya 
"uno de los testimonios más té
tricos y alucinantes de la histo
ria del hombre". 

Desde la Geografía (Mensua 
y M. Soláns tratan del modelo 
de Zaragoza para resaltar las 
posibilidades de las representa
ciones cartográficas de los espa
cios cultivados: el testimonio 
más directo de la relación hom
bre-medio) se pasa al arte. Así 
M. Carmen Lacarra estudia unos 
fragmentos desconocidos del 
importante retablo de Blesa (si
glo X V ) , San Vicente ofrece 
unas "Acotaciones documenta
das para la Historia del Arte en 
Cinco Villas durante el siglo 
X V I " , con profusión de datos 
y grabados, y Canellas estudia 
en profundidad una capilla de 
la parroquial de Longares, eri
gida en el X V I I . O la historia 
aragonesa, en este caso de la 
Universidad de Zaragoza du
rante la primera guerra carlista, 
que hace T . Buesa, con abun
dancia de datos y anécdotas, y 
que le da pie en la introdución 
a referirse a los "variopintos in
cidentes que provocaban los es
tudiantes" en ios años cincuen
ta de este siglo y que "en los 
últimos años de la década de 
ios 60 y primeros de los 70 (es
cribo esto sin dolor), han llega
do por desgracia a perpetrar 
actos más propios de delincuen
tes.comunes o de perturbados 
mentales que de universitarios 
de un país civilizado"... con 
evidente apasionamiento. 

Y a en otros temas no arago
neses, habla cada cual de su es
pecialidad. Así , Bielza trata de 
la ampliación conceptual y me
todológica de la Geografía Eco-

Eurocomunismo y Estado 
(Viene de la página 5) 

ternacional. En todo caso, el 
libro sitúa su origen en la época 
de los Frentes Populares y la 
lucha contra el fascismo. Los 
problemas aquí son muchos. 
Los curiosos pueden ver mi ar
tículo sobre el eurocomunismo 
publicado en ANDALAN nú
mero 90. 

El eurocomunismo, 
Europa... 

Carrillo se mantiene en un 
plano de generalidades por lo 
que hace a los problemas y a 
sus soluciones, sin descender 
al estudio de los programas de 
transición a la nueva democra
cia de los distintos partidos 
comunistas europeos. También 
trata globalmente la cuestión 
del contorno geográfico que se 
impondrá a todo experimento 
eurocomunista. Una Europa 
dominada por las multinacio
nales e inserta en el sistema 
mundial capitalista, algo que 
constituye el talón de Aquiles 
de la nueva vía nacional al so
cialismo. Sus reflexiones inten
tan presentar el problema co
mo resuelto, "desde el punto 
de vista de los principios y de 
la experiencia histórica" en los 
ejemplos de los países socialis
tas. Pero, no resulta muy con
vincente comparar la acción de 
las multinacionales en la dimi

nuta Italia deí "compromiso 
histórico", pongamos por caso, 
con la que hayan realizado o 
estén realizando en las inmen
sas Rusia y China. Una conse
cuencia más de la geografía no 
aparece en el libro. La posibi
lidad de una división de Europa 
en dos, la mitad sur socialista, 
la mitad norte socialdemócrata. 
Perspectiva que complica más 
el problema de la supervivencia 
de las "nuevas democracias". 
La solución, naturalmente, no 
se encuentra en el refugio que 
pudiese ofrecer el confuso ter-
cermundismo del llamado "so
cialismo mediterráneo". Habrá 
que buscarla por otro lado. La 
cosa tiene su importancia, si 
pensamos en las privilegiadas 
relaciones que algunos futuros 
y necesarios aliadossde la expe
riencia eurocomunista, sostie
nen con la socialdemocracia 
germana. 

... y Rusia 

Constituye evidentemente la 
parte más explosiva del libro. 
En caso extremo, Rusia podía 
aceptar toda la teoría euroco
munista, mientras no se trans
forme en un arma susceptible 
de ser utilizada contra su pro
pio orden político. Las páginas 
dedicadas al tema, centradas en 
torno a la batallona cuestión 

de la "dictadura del proletaria
do" (Ver ANDALAN, número 
84), son un inteligente resumen 
de la sovietología marxista 
francesa. Su interés radica, pre
cisamente, en ser asumido pú
blicamente por el secretario de 
uno de los más importantes 
partidos comunistas. La frase 
final, que cierra la discusión, 
sintetiza admirablemente las 
ambiciones históricas de la vía 
eurocomunista: "Los progresos 
del mo imiento socialista en 
los países capitalistas desarro
llados pueden ayudar a la socie
dad y a los comunistas soviéti
cos a superar este tipo de Esta
do, a dar pasos adelante en su 
transformación en un auténtico 
Estado de la clase trabajadora". 
Como por un momento deseó 
Lenin: la Europa desarrollada 
acude en ayuda de Rusia. El 
occidente recupera la iniciativa 
revolucionaria, que en 1917 es
capó de sus manos, que fue 
másstarde monopolizada por el 
Tercer Mundo. Un proceso que 
erosionó todavía más la con
fianza en sí mismo del viejo 
marxismo europeo. Este opti
mismo histórico es lo más 
reconfortante de todo el libro 
de Carrillo. Respira confianza 
en la potencialidad revolucio
naria de la cultura y el trabajo 
en el mundo en que vivimos. 

H. J. RENNER 

hómica en las últimas décadas; 
Díaz Regañón hace una simbó
lica interpretación de algunos 
aspectos de la edición Frazer 
de Apolodoroo Láscaris,—otro 
de los primeros discípulos, ara
gonés transterrado en Costa Ri
ca - escribe también en metá
fora divertida sobre "los perros 
filósofos y los filósofos morde-
dores". Monge estudia con gran 
profundidad el tema de "fondo 
y forme en Valle-lnclán": su al
teración intencionada de las di
mensiones y apariencias de lo 
real ofrece manifestaciones 
muy siferentes a lo largo de to
da su producción -según su 
credo estét ico y su estilo—, pe
ro siempre persigue, con carác
ter general, esa deformación 
consciente ysistemática. Por su 
parte, Cándido Pérez Gallego, 
en un modél ico análisis sobre 
"la destrucción del s ímbolo" , 
con estimulantes recorridos por 
obras maestras de la literatura 
universal, analiza la alegoría 
(orientada en su incensante 
transformación hacia espacios 
protagonistas) y el héroe (que 
"en su devenir a través del tex
to no es, en muchas ocasiones, 
más que el artífice de un plan 
general que el autor impone a 
su prosa"). 

No ha de sorprendernos mu 
cho la escasez dejaportaciones 
filosóficas: don;. Eugenio no 
creó escuela, ni tampoco ello 
era fácil en una Facultad desti
nada a otras especialidades, 
donde la filosofía apenas apun
talaba una cultura básica en los 
cursos "comunes". Un buen tra
bajo de Eugenio Frutos Mejías 
en torno al "Timeo" de Platón 
constituye, a la vez, el home
naje filial y profesoral de quien 
aunque interinamente, le ha su
cedido estos años en la cátedra 
dignamente. 

La aportación del Departa
mento de Historia Contemporá
nea, en la línea de sus habitua
les temas, consiste en un largo, 
importante trabajo de Rafael 
Olaechea titulado con humil
dad germánica "Contribución 

ai estudio del Motín contra Es-
quilache (1766)" basado en los 
despachos sobre el tema del em
bajador danés Larrey, y una 
nueva aportación al tema del 
Dr. Corona que estudia los su
cesos del 25 de mayo de 1766 
en Baza y los del 7 de abril en 
Badajoz, encontrando numero
sas características comunes en 
ambos levantamientos. Es muy 
destacable el interés puesto por 
Corona y sus colaborades desde 
hace años en estos motines, tan 
confusamente conocidos hasta 
entonces bajo el tóp ico de las 
capas y los sombreros y un po
pulismo más que equívoco . 
Hoy, tras muchas monografías 
de Corona y su extensa aporta
ción aquí, puede concluir Olae
chea: "una impresión quedó 
anclada en el monarca (Carlos 
III) y en el equipo de sus cola
boradores, es a saber: que los 
motines habían constituido 
una verdadera revolución, cuyo 
efimerismo pudo hacer real la 
paradoja de que, algunas veces, 
una calamidad puede convertir
se en bienandanza". E l tercer 
trabajo de este Departamento 
corresponde a J .A . Ferrer Beni-) 
meli que, en su tema de que es 
máximo especialista, estudia 
" L a masonería bonapartista en 
Cataluña" (1811-1813), tema 
hasta ahora apenas estudiado y 
que tiene gran importancia pues 
"se trata por primera vez en Es
paña de la implantación de la 
masonería de una forma siste
mática y en condiciones favo
rables, sin interferencias ni^pro-
hibiciones, bien sea del Gobier
no o de la Inquisición por lo 
que supone el autor, "tal vez 
estemos en los verdaderos orí-
genes de la masonería españo
la", que pasa a estudiar muy 
documentadamente, gracias a 
la conservación de sus archi
vos. 

Vo lúmen , como se ve, de 
amplia temática y gran inte
rés para cuantos viven más o 
menossde cerca el mundo de 
las humanidades. Que supone 
un justó homenaje a quien va
rias generaciones tuvimos de 
excelente profesor (aunque no 
falten las voces que hubieran 
pedido más comprometida ac
tualización temática, una ma
yor divulgación de marxismo, 
extructuralismo, psicoanálisis... 
puede ser grave olvidar dónde y 
cuándo se enseñaba, lo que re
cuerdan, cada uno a su modo, 
Lázaro y Buesa). 

E . F . C . 

A N D O R R A 
17 y 18 de julio - Pensión completa 

P E R P I G N A N 
24 y 25 de julio - Pensión completa 

SALOU DIA DE PLAYA 
TODOS LOS DOMINGOS 

ESQUI EN VERANO 

é& viajes 
celtour, s a 
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Cultura 

Muerte y pervivencia de Beethoven 
«La música de Beethoven ha venido 

a ser, para muchos, sinónimo 
de genialidad y personificación 

máxima del artista, en su concepción 
actual. Su popularidad es 

inmensa, pero el conocimiento que tiene 
de él el aficionado es más bien 

escaso. En el CL aniversario de su 

Nadie como Beethoven juró 
el puesto que habría de ocupar 
en la historia del arte musical. 
Personalmente no deseaba ni 
esperaba más que ver incluido 
su nombre en lista junto a 
Hàndel, Bach, Gluck, Mozart 
y Haydn. Que Beethoven tuvie
ra a Cherubini por el más gran
de compositor de su época y 
que él mismo se creyera en 
1822 inferior a Rossini, revela, 
que ni era consciente del cam
bio que se estaba experimen
tando en Europa, ni de la mi
sión que le estaba reservada, de 
fundador de una nueva era, que 
aún hoylperdura. 

Su tempestuoso tempera
mento completó el tránsito del 
fomento del arte musical de 
manos de la aristocracia a las 
de la burguesía; un proceso que 
se desencadena con la Revolu
ción Francesa. Ni Haydn, ni 
Mozart, ni Schubert fueron im
buidos por las ideas de la Revo
lución; sólo Beethoven fue em
papado de lleno. 

El retrato de Beethoven apa
rece a lo largo de estos 150 
años, transformándose como su 
música, a través del prisma óp
tico de cada uno de los huma
nos y de las generaciones. Po
drá haber sido liberado de las 
orlas románticas, desmitizado 
y desencantado, calumniado o 
impunemente atacado, de nin
gún modo ha sido posible des
tronarlo o profanarlo seriamen
te. La obra de Beethoven cons
tituye el fundamento de todo 
aquello que desde entonces 
hasta hoy consiguió forma o al
ma por medio del sonido, exac
tamente igual que todo aquello 
que él creó tiene sus más hon
das raíces en ese todo indivisi
ble de la cultura europea. 

Enfermedad y muerte 

La robusta salud de Beetho
ven, a pesar de trastornos aisla
dos, empieza a claudicar, a 
tambalearse de un modo radi
cal en 1826. Una afección in
testinal crónica, que acabó en 
una cirrosis, adquiere paulati
namente síntomas de seria gra
vedad. El 2 de diciembre de 
1826 sufre un fuerte resfriado. 

Este degeneró en una pul
monía, complicándose con una 
hidropesía que le llevaron al le
cho mortuorio. Entretenido 
entonces, en sus ratos de relati
va mejoría, con composiciones 
de Hándel y los Heder de Schu
bert, aún en febrero de 1827, 
no había llegado a perder la 
moral; esperaba curarse. Unas 
semanas después decayeron rá
pidamente sus fuerzas. El día 
24 de marzo recibe los últimos 
sacramentos a instancias de la 
mujer de su hermano Johann. 
A. Schindler, fiel amigo de Bee
thoven y extraordinario direc

tor de sus sinfonías en Viena, 
fue en busca del clérigo. Bee
thoven saludó cortesmente al 
presbítero y le agradeció el 
consuelo, que le había ocasio
nado tal visita, si bien una vez 
desaparecido, se dice que soltó 
la célebre proclama del come
diante: "Plauite amici, comoe-
dia finita est!". 

El día 24 comienza la larga 
y terrible agonía con fuertes 
estertores y y un estado coma
toso, que duró dos días. A la 
cabecera de la cama estaban 
constantemente su cuñada; el 
doctor Breuning, médico de ca
becera e íntimo amigo; 
A. Schindler, su primer biógra
fo, y A. Hüttenbrener, compo
sitor y director amigo de Bee
thoven. Hüttenbrener y la cu
ñada de Beethoven son los úni
cos que estuvieron presentes en 
el momento crítico de la muer
te. Hüttenbrener describe así 
este último episodio: "En el úl
timo instante de su vida estába
mos junto a él, su cuñada y yo; 
nadie más estaba allí; a las 5,45 
de la tarde en medio de una 
gran tormenta, un fuerte relám
pago, iluminó la cámara mor
tuoria. Beethoven abrió sus 
ojos, levantó la mano derecha y 
apretando fuertemente el puño 
hizo un gesto serio y amenaza
dor con el rosto. Cuando se 
desplomó su mano, los ojos se 
le quedaron entreabiertos. Nin
gún suspiro, ningún latido más 
del corazón. Yo le cerré sus 
ojos. Beethoven había expi
rado." 

Ilustración y Revolución 

Los tiempos que le tocaron 
vivir a Beethoven son difíciles 
y llenos de contrastes: la Revo
lución Francesa y la Ilustra
ción, la reacción sentimental 
de la época del "Sturm und 
Drang", período brillante del 
pensamiento y literatura ger
mana, el desmoronamiento de 
los regímenes absolutos, los co
mienzos del liberalismo y la de
mocracia. Haydn supo muy 
bien recluirse en un mundo 
fuera de amenazas y peligros, 
rodeado de un ambiente culto 
y aristrocrático. Mozart comen
zó a presentir el acercamiento 
del levantamiento revoluciona
rio. Beethoven está convencido 
absolutamente de que no hay 
ni podrá haber consonancia ni 
conciliación entre él y la épo
ca que le toca vivir; debido a 
ello exclama: "Para t i , pobre 
Beethoven, no hay suerte que 
venga de fuera, tú tienes que 
ganar todo desde dentro de t i ; 
solamente en el mundo ideal 
podrás encontrar amigos". Este 
idealismo, rasgo esencial de su 
ser, le permite sufrir la duda y 
el sufrimiento, soportar la dura 

muerte Andalán se honra con la 
colaboración de un especialista 
de categoria. J . V. González Valle 
—doctor en musicología por la universidad 
de Munich y actual prefecto 
de música del cabildo zaragozano— 
nos da las claves de la singularidad de esta 
portentosa figura de la cultura universal». 

juventud, la indescriptible y 
grave sordera, las amargas de
cepciones con los hombres y la 
sociedad, todo, no como des
tino inconsciente e irreflexi
vo, sino como algo, que ha 
de superarse con la fuerte vo
luntad de su libre personalidad 
moral: "Hacer bien siempre 
que se pueda, amar la libertad 
sobre todas las cosas, no negar 
la verdad nunca, ni en el tro
no". Ese ferviente idealismo de 
la libertad domina y tranforma 
la vida y el arte de Beethoven 
en fenómeno de lo inaudito, en 
personificación de lo inexisten
te y sirve de ideal manifiesto 
para subyugar al oyente. En la 
historia del pensamiento del úl
timo período del idealismo ale
mán ocupa el arte y la persona
lidad de Beethoven, junto a sus 
compañeros de edad Hólderlin 
y Hegel (ambos nacidos tam
bién en 1770), un lugar privi
legiado. 

Dramatismo y 
dialéctica 

El puesto central del arte 
musical beethoveniano lo ocu
pan sus composiciones instru
mentales. El éxito se dice que 
es debido al humanismo que 
contienen. Y es que la música 
de este genial maestro ha de en
tenderse como la total aprehen
sión del modo específico de ac
tuar del hombre. La caracterís
tica esencial de toda actitud hu 
humana es la discontinuidad, o 
lo que es lo mismo, la aparición 
de momentos imprevisibles o 
contrastantes, que determinan 
y dan vida a los sucesos. Una 
música así exige perentoria
mente un director. Nace por lo 
tanto una música que intrínse
camente pide ser dirigida. Se ha 
creado el "teatro musical pu
ro". El intérprete o el director, 
trabaja ahora con sorpresas, 
sabe que esa música habla no 
en lenguaje épico o narrativo, 
sino dramático. Director y dra
ma llevan consigo una nueva 
consecuencia, la creación de un 
frente a frente, de una confron
tación, crean una distancia. 
Ahora ya es posible establecer 
diálogos, transmitirse senti
mientos el director y el audi
torio. 

Los nuevos recursos de la 
música de Beethoven consis
ten en el dualismo al elaborar 
los temas, en el antagonismo o 
contraposición de las partes en 
estrecha distancia, a veces in
cluso dentro de un mismo te
ma. Ese principio de contra
posición en el trabajo temá
tico, requiere una enorme 
cantidad de signos de inter
pretación, especialmente diná
micos. Se trata por lo tanto, de 
una enorme capacidad subjeti
va de expresión y de una fuerte 

lucha y a la vez compromiso 
entre las partes contrastantes y 
la total unidad de la obra. Bn 
esta dirección podemos situar 
también los rasgos arcaizantes 
de las últimas composiciones 
de Beethoven, por ejemplo, la 
Toccata con Fuga op. 110, el 
tratamiento del coro en la 
"Missa solemnis" op. 123, el 
coral trabajado en el cuarteto 
en la menor op. 132, y los ele
mentos de suite de la obertura 
"Die Weihe des Hauses" op. 
124. 

La formación de este nuevo 
estilo dialéctico en la historia 
de la música puede seguirse pa
so a paso desde la época joven 
de Haydn, pasando por Mozart, 
pero más especialmente desde 
la época de apogeo del movi
miento "Sturn und Drang" 
("Tormenta e ímpetu"), es de
cir, desde 1781, año en que 
Mozart se traslada de Salzburgo 
a Viena y Haydn crea un nuevo 
estilo en sus cuartetos rusos op. 
33, que Mozart imitaría inme
diatamente en sus cuartetos de
dicados a Haydn. En Beetho
ven puede apreciarse este nue
vo estilo ya desde sus primeras 
composiciones, que consiguen 
estar a la altura de las de 
Haydn y Mozart, y especial
mente en sus obras de madu
rez, es decir a partir de la "Sin
fonía Heróica".op. 55 (1803). 

El fin de la "producción 
masiva" 

Lo realmente importante y 
que hay que tener siempre 
presente es, que la mayoría de 
las composiciones de Beetho
ven vivieron muchos años en su 
fantasía, muchísimo antes de 
que por fin se decidiera a escri
birlas, como puede comprobar
se en los libros de esbozos de 
sus obras. Esto significa una 
concepción transformante o 
metamorfósica de la obra de ar
te musical, no eran peldaños de 
un largo y penoso proceso de 
maduración, sino adaptaciones 
de la obra a determinados fines 
utilitarios. No existían prime
ras ni últimas o definitivas ver
siones; todas tenían el mismo 
valor. Beethoven se aparta de 
esta antigua práctica de compo
ner, exactamente igual que de 
la producción masiva, precisa
mente por su lento proceso de 
maduración. El más claro ex
ponente de la seria concentra
ción de su genio en la.creación 
musical resulta evidente al 
comprobar que Haydn compu
so 77 cuartetos y más de 100 
sinfonías, Mozart 26 cuartetos 
y 48 sinfonías, mientras que 
Beethoven sólo compuso 16 
cuartetos y 9 sinfonías. Una 
fuente de inestimable valor pa
ra el conocimiento de la madu
ración de sus obras y de su 

modo de crear está integrado 
por los libros manuscritos con 
los esbozos de sus obras. La ex
tensión total supera las 5.000 
hojas. Exactamente igual que 
este enorme montón de mate
rial nos informa sobre compo
siciones hoy desconocidas y de 
otras totalmente desarrolladas, 
este material es de un valor in
calculable para determinar el 
momento en que empezaron a 
ser creadas las composiciones. 
Estos cuadernos de esbozos 
causan una profunda impresión 
sobre el modo de crear del 
maestro y ofrecen una visión 
de la íntima y entrañable con
currencia de su intuición y su 
trabajo severo, exacto y racio
nal. 

La nueva investigación 

El conocimiento de estos 
inapreciables manuscritos ha 
originado un nuevo sistema de 
investigación y valoración de la 
obra de Beethoven; especial
mente el departamento de Mu
sicología de la Universidad de 
Munich destaca hoy día en este 
sentido. El profesor Thr. G. 
Georgiades, que fue largos años 
jefe del Departamento de dicha 
universidad, desgraciadamente 
desaparecido (marzo de 1977), 
ha abierto nuevos horizones a 
la investigación beethoviana y a 
los clásicos vieneses. El Archivo 
de Beethoven, con sede en la 
"Beethoven - Haus" de Bonn, 
ha visto la urgencia de recoger 
todo ese rieo tesoro de manus
critos de Beethoven, dispersos 
por todo el mundo. La biblio- • 
grafía sobre Beethoven recogi
da en el citado archivo abarca 
3.000 libros y 8.200 artículos 
y monografías lo que consti
tuye solamente un 15 por 
ciento de lo que se había pu
blicado sobre Beethoven en 
1969. Con la celebración del 
centenario del nacimiento, en 
1970, y la de este ciento cin
cuenta aniversario de su muer
te, la bibliografía sobre beetho
ven ha experimentado un 
considerable salto. Salto que 
abre nuevas perspectivas en tor
no a su genial música. 
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Cine 
Clásicos 

traducidos 
al cine 

Con frecuencia se llevan al 
cine los éxitos literarios de ayer 
y de hoy. Las obras maestras 
de la Literatura han sido siem
pre buena panacea de temas pa
ra la pantalla. Y, estas adapta
ciones tuvieron entre los co
mentaristas y críticos puristas, 
un material excelente para ata
car al cine "literario". Muy 
pocos quedan, de entre , tan 
curiosos iconoclastas, que no 
reconozcan hoy los valores de 
un buen guión cinematográfi
co, si el adaptador ha sido in
teligente visualizando el drama 
o la comedia narrada por el 
autor teatral o el novelista. 

Hemos visto ahora dos films 
que proceden de la Literatura: 
"Las picaras aventuras de Tom 
Jones", sobre la novela de Ha-
rry Fielding, convertida en pe
lícula musical; y "La Cenicien
ta", cuentecito de Perrault, que 
lleva por título original "Cinde-
rella". Tanto Cleff Owen, co
mo Bryan Forbes, directores de 
estos films, han procedido cu
riosamente, extremando las 
particularidades de cada argu
mento. Así Bryan Forbes, en el 
caso de "Cinderella" extrema 
la fantasía (y también la candi
dez) del drama y ensueño (en-

lla hiatoria oPÍLmnpnía) 

cantamiento) de la bella joven 
maltratada por su madrastra y 
sus aborrecidas hermanastras, 
tan feas como perversas. Pero 
todo se ha trocado en algo 
edulcorado e insípido hasta pa
ra los niños más inocentes; 
pues, por el deseo de acercar 
los personajes a la idiosincrasia 
del niño, éste queda lejano, ina
sible, sin hacerle participe de 
este juego de hadas que con
vierte una calabaza en rica ca
rroza, y a una estropajosa joven 
en bella princesa que cautiva al 
principe azul. 

Más inteligente, más sagaz, 
Cilff Owen procede también 
acumulando los efectos de una 
novela picaresca como "Tom 
Jones". Pero al imponer un 
erotismo sublimado en un tema 
ya de por sí desenfadado, aña
de buenas y desvergonzadas 
notas ambientales, con lo que 
la película se enriquece y cobra 
proporciones sociológicas de 
un ayer que el director llena de 

"aggiornamiento", de gracia 
exquisita, que nos regocija y re
conforta. Indudablemente, con 
materiales similares, pueden lo
grarse dos películas distintas: 
una, acaramelada y blanden
gue, mortecina; la otra, vital 
traviesa, galante'y burlona; que 
pone en la picota la hipocresía, 
la mugre y la falsa moral. Y 
triunfa la carne, la rica carne 
que obtiene su recompensa en
tre revolcones y burlas, tan le
janas del pecado decimonó
nico. 

M. R. 

«Cara a cara» 

La sobriedad de medios ex
presivos en el cine de Ingmar 
Bergman, tomó en los últimos 
films del gran realizador sueco 
caracteres ascéticos. Si en sus 
primeros films el conflicto hu
mano ofrecía denuncias colec
tivas, tal en alegorías religiosas 
como "El Séptimo Sello", cu
yas raíces existencialistas que
daban con frecuencia inmersas 
en un expresionismo duro, de 
entraña cristiana. No tardando, 
Bergman, volvería su interés e 
intenciones hacia sus atormen
tados personajes, liberándoles 
de grupos que los difuminaban, 
para colocarlos en primeros 
planos y mejor expresar su an
gustia, sus dudas o sus ator
mentados dilemas. Así, "Los 
comulgantes", "El silencio", 

"Persona", o aquel tremendo 
conflicto humano que es la so
ledad, la duda y eterna concep
ción de la angustia de su bello 
film "Gritos y susurros". Como 
sea, la continua eliminación de 
elementos superfinos, aquél 
austero placer de Bergman por 
conseguir la máxima dramati-
cidad en un coloquio entre dos 
personajes, toma carta de natu
raleza en "Cara a cara" ("Face 
to face", 1975), como ya lo 
ensayara en aquel film televisi
vo que fue "Secretos de un ma
trimonio" ("Scenes from a ma-
rriage", 1973). 

La complejidad del film que 
vamos a comentar, reside en la 
categoría de los personajes, en 
especial el de la doctora Jenny 
(magistralmente interpretado 
por Liv Ullmann). Bergman 
perfilará su psicología aportán
donos cuantos datos precise
mos, hasta encajarla en un am
biente que encuadre su para
noia. Se narra, claro está, si
tuándola en un entorno referi
do al pasado, con alternancia de 
su conducta en el presente. Este 
cuadro, a veces barroco, de 
gran riqueza visual, deja entre
ver las limitaciones de un direc
tor que recuerda demasiado su 
pasado cinematográfico, utili
zando pasadas técnicas de ga
rantizado éxito, el discurso ber-
gamiano se hará premioso y a 
veces cansino, puesto que juega 
con una sentimental añoranza 
que antes desdeñaba. No se 
entienda con esto que Bergman 
agotó sus posibilidades, todo lo 
contrario, sino que utiliza re
sortes cuyo secreto conocemos 

y al conocerlos podemos evitar 
la sorpresa al dispararse. 

La doctora Jenny ve su 
trauma infantil después de ex
perimentar una soledad que le 
llena de ansiedad. Ella, como 
doctora psquiatra, conoce los 
síntomas y efectos de un vacío 
temporal, cuando su marido 
tiene que ausentarse de la ciu
dad por tres meses. Jenny toma 
un amante más joven que su 
marido, pero comprende pron
to que no es éste su camino. 
Sola en su casa, vacía de afec
to, opta por volver a su piso de 
soltera. Pero los viejos y queri
dos fantasmas del pasado, le 
producen insommio, la persi
guen. Visita a sus padres, tan 
alejados ya de su vida y serán 
tan extraños como las habita
ciones que albergaron sus sue
ños solteriles. Bergman va deli
mitando su personaje hacia 
unos contornos que no pueden 
por menos que acuciarla hacia 
una idea pertinaz, fría, pero 
firme: la del suicidio. El reali
zador de "Fresas salvajes" ex
tremará su sadismo, sumiendo 
al personaje en nuevos deli
rios. 

El doctor Jacobi, un hom
bre soltero que se interesa por 
su caso y que incluso parece 
desearla, siente también otra 
angustia por haber sido aban
donado por un amigo al que 
quiso mucho. El continuo re
chazo de los personajes por 
aquellos seres que pudieran 
complementarlos, nos darán 
al final una salida hacia la 
muerte, a la desesperación o 
hacia la duda. En un mundo 

chmchede 
L A B O R D E T A 
E N D I R E C T O 

Con el distintivo «Chinchecle» nace una serie 
discogràfica por la que irán desfilando todos 
aquellos trabajos que, de una u otra manera, 
ayuden a rescatar y difundir la cultura popular 
en Aragón. 
«Labordeta en directo» está grabado en los reci
tales programados dentro del homenaje a Miguel 
Labordeta en el mes de marzo de 1977 (Teatro 
Olimpia de Huesca y Teatro Argensola de Zaragoza). 
Se incluyen las canciones: «Aragón», «La vieja», 
«Coplas del tión», «Canta compañero, canta», 
«El poeta», «Todos repiten lo mismo», «Regresaré 
a la casa», «Canto a la libertad» y «Planta un 
árbol», el tema instrumental «Chinchecle» y el 
poema «Retrospectivo existente» de Miguel. 

D I S C O S Y C I N T A S 
M O V I E P L A Y 

PRIMERA GRABACION 
C O N E L D I S T I N T I V O 

A R A G O N E S 
«CHINCHECLE» 
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tan materializado, tan repleto 
de apetencias prestamente col
madas, parece ignorar un alien
to amigo, álguien con quien co
municamos. Jenny por acudir 
a una llamada de angustia —lla
mada falsa, claro está— es ata
cada por dos hombres que in
tentan violarla. El vacío del 
personaje toma nuevas resonan
cias. Ño queda nada. La muerte 
será la única salida... 

Ya hemos dicho que Berg-
man se aferra a su cine de ayer; 
pero es muy cauto al hacer 
expresión de este deseo. La me
dida de cada personaje en "Ca
ra a cara", la da su pasado y, 
sobre todo, los recuerdos de 
ese pasado, que intentan defor
mar, acomodándolo, a un pre
sente demasiado amargo o de
salentador. Viviendo una an
gustia sin atenuantes, Bergman 
juega con sus criaturas y enton
ces nos parece encantador, di
vertido; cuando deja de jugar 
con ellas es para atormentarlas 
con viejos fantasmas, avisos de 
muerte, preconizando un desti
no atroz que es mejor no llegar 
a conocer. Una puesta en esce
na barroca sabe llenarla con un 
realismo expresivo, cuyos ele
mentos extraños, exultantes 
son el propio personaje. Y 
Bergman manipula hasta la sa
ciedad y hasta la desmesura 
esta paradoja dramática de l i 
mitaciones. ¿Es esta limitación 
la que le hizo huir de Suecia 
a Norteamérica, pretendido 
burlar al fisco que le reclama
ban viejas facturas por sus ga
nancias? Quizá, "Cara a cara", 
nos ofrezca la clave de una 
crisis. 

M. R. 

Música 
en la radio 

Tal como se están ponien
do los precios de los discos y 
"cassettes", y dando por des
contado que los conciertos en 
nuestra región son más bien es
casos, habrá que ir pensando en 
sacarle el jugo a los programas 
de Radio al alcance de los 
oyentes aragoneses. 

Al menos en teoría, un pro
grama de radio musical presu
pone un trabajo de preselec-
ción de las novedades y fondos 
de la discoteca de cada emisora 
que normalmente debe estar 
apoyado en un criterio y cultu
ra musical que, desgraciada
mente, no abunda entre los co
mentaristas. Sin embargo el pa
norama tampoco es tan negro. 
En este artículo intentaremos 
reseñar algunas oportunidades 
de escuchar selecciones de mú
sica que presente algún interés, 
algunas oportunidades de escu
char selecciones de música que 
presente algún interés. 

Si quiere usted escuchar mú
sica clásica hay que recurrir 
forzosamente a la Frecuencia 
Modulada (su oído además lo 
agradecerá, pues su calidad de 
sonido es mejor). Dentro de la 
propia FM, la palma de la pro
gramación de música clásica se 
la lleva el segundo programa de 
RNE. Transmite a lo largo de 
toda su emisión cualquier tipo 
de música que se pueda englo
bar dentro del elástico de "se-

guara edi tor ia l 

UN NUEVO AFAN 
EDITORIAL POR 

ARAGON 

HABLANDO POR ARAGON 
por Hipólito Gómez de las Roces 

SOCIALISMO ARAGONES: EL P.S.A. 
Y SUS GENTES 

por Eloy Fernández Clemente 

ARAGON: EL REGIONALISMO DE LOS 
COMUNISTAS 

por Vicente Cazcarra 

ALTERNATIVAS SOCIALISTAS PARA 
ARAGON 

por el RS.QE. 

Pídalo en kioscos y librerías 

ria". La programación, a ve
ces, brilla por su ausencia (se 
puede escuchar hasta tres o 
cuatro veces una misma obra 
en un corto lapso de tiempo). 
Sin embargo el resultado final 
es altamente satisfactorio. Cla
ro que también es-difícil meter 
la pata con una programación a 
base de Mozarts, Bachs y com
pañía. En la más sufrida onda 
media, RNE presenta algunos 
programos de gran calidad, pro
gramas en donde el trabajo de 
selección y montaje se notan. 
Además del mutilado, y cada 
vez más rutinario "Para voso
tros jóvenes..." (de lunes a vier
nes a las 18 horas) el mejor 
programa es sin duda el insóli
to "Diálogos con la música" 
que dirige Ramón Terecet. Un 
amplio abanico de colabora
dores se parten la crisma todas 
las-noches (a la una de la ma
drugada) para hacer un progra
ma bueno: unas veces blues, 
otras jazz, algún otro día se les 
cuela algo de clásica, que co
mentan con ingenuidad delicio
sa, de vez en cuando uno de 
ellos, Federico Volpini, cuenta 
algún que otro relato de cien
cia ficción o te da la lata con 
extrañas y divertidas disquisi
ciones sobre los templarios. Es 
un programa ideal para las ma
drugadas melómanas. En las 
madrugadas del domigno puede 
escuchar el aficionado uno de 
los pocos programas monográ
ficos dedicados al jazz "Mundo 
Jazz" que presenta el conocido 
comentarista Paco Montes. 

Y ya dentro de la región re
cordar, sin ningún rubor, uno 
de los programas más serios e 
interesantes de la radio que se 
hace en este país: "Alrededor 
del reloj', que dirige y presenta 
Plácido Serrano. 

A. B. 

RESTAURANTE 
LATORRE 

Su boda en la intimidad 
en 

RESTAURANTE 
LATORRE 

Teléfono 3310 49 

Zaragoza: 
Centro 

de la música 
antigua 

Los dos primeros días del 
próximo mes de octubre verán 
en Zaragoza el desarrollo de lo 
que promete ser uno de los 
acontecimientos más importan
tes de la temporada. El Primer 
Encuentro sobre Música Anti
gua Instrumental Española pre
tende recoger los múltiples es
fuerzos y estudios que hacen 
los profesionales y especialis
tas en este terreno, llevándolos 
al nivel de la discusión científi
ca y el intercambio de infor
mación. La participación está 
pensada a tres niveles: musi
cólogos, instrumentistas y 
constructores de instrumentos; 
que debatirán en torno a tres 
grandes apartados: "La musi
cología en España", "Proble
mas de la interpretación des la 
música española" y "Criterios 
en la construcción y restaura
ción de instrumentos españo
les". Puntos concretos que se 
tocarán —y damos sólo algu
nos puntos para hacerse una 

idea de la profundidad del 
planteamiento de estas discu
siones — serán los de cataloga
ción de archivos, enseñanza de 
la musicología, ornamentación 
musical, libertades rítmicas en 
la interpretación, restauración 
y renovación de instrumentos 
históricos, existencia del "clave 
histórico español", etc. 

La introducción de cada 
uno de los apartados estará 
a cargo de tres grandes perso
nalidades y especislistas: Lo-
thar Siemens Hernández (musi
cólogo), Santiago M. Kastner 
(intérprete) y José María Arri-
zabalaga (constructor). 

Todo este programa —que 
incluye además una visita al 
órgano histórico de Daroca y 
un recorrido de la ruta de los 
órganos antiguos de Longares y 
Cariñena — está patrocinado 
por la Institución "Femando 
el Católico", que de esta ma
nera, y ya era hora, presta un 
inapreciable apoyo a la cultura 
musical hispana. José Luis 
González Uriol y Pedro Cala
horra, especialistas, como sabe 
el lector de ANDALAN, en los 
temas de la música antigua, y 
especialmente de la aragonesa, 
han tenido la ilusión y el tesón 
suficientes como para llevar la 
iniciativa y la responsabilidad 
de este importante encuentro. 

Alfredo BENKE 

COLEGIO ALEMAN 
D E ZARAGOZA 

KINDERGARTEN - E.G.B. - B.U.P. - SEGLAR - COEDUCACION 
BILINGÜE - PROFESORADO ESPAÑOL Y ALEMAN -
GESTIONADO POR LOS PADRES - SIN ANIMO DE LUCRO 

Abierta matricula para niños 
y niñas de cuatro años 

(Nacidos durante el años 1973) 

I N F O R M A C I O N : Teléfono 3403 21 
De lunes a viernes: 10 a 14 horas 

neces i ta más suscnptores 
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Deseo suscribirme al periódico semanal aragonés A N D A L A N por un año • 
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• Pagaré contra reembolso. 
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(Recorte y envíe este boletín. NO NECESITA FRANQUEO) 
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Sociedad 
El pasado 26 de junio, en un 

lugar indeterminado de la capi
tal aragonesa se celebraba una 
asamblea —profusamente con
vocada mediante sencillos car
teles manuscritos— a la que 
asistieron varias decenas de em
pleadas de hogar de Zaragoza a 
instancias de un grupo más 
concienciado, con anteriores 
vinculaciones a la JOC. 

El objeto de dicha asamblea 
era, fundamentalmente, la dis
cusión y redacción del antepro
yecto del estatuto de la em
pleada de hogar que debía pre
sentarse, algunos días más tar
de, ante el Ministerio de Traba
jo. Este anteproyecto, presen
tado —y silenciado— dos veces 
con anterioridad en el transcur
so de año y medio, pretende 
ser un decidido contrapunto al 
proyecto en su día elaborado 
por la difunta Sección Femeni
na, concebido y confeccionado 
desde la azul perspectiva de la 
mujer al servicio del hómbre. Y 
si es trabajadora, pues más. 

E l campo, 
cantera de chachas 

Resulta interesante constatar 
cómo la misma burguesía ara
gonesa que ha contribuido 
—tanto por acción, como por 
omisión— profundamente al 
grave deterioro de la calidad de 
la vida y a la desertización en 
grandes áreas del Aragón rural, 
es, precisamente, la más bene
ficiada por ese subproletariado 
femenino que, de otro lado, 
encuentra serias dificultades 
para encontrar un puesto de 
trabajo en talleres y fábricas de 
la capital. 

Con el demencial "desarro-
Uismo" de los Polos, Zaragoza 
se vio inundada, allá por los 
años 60, de abundante y bara
ta mano de obra, a la vez que 
se iniciaba un imparable proce
so de éxodo rural a la capital. 

En pocos años, miles de mu
jeres procedentes de las zonas 
rurales de Zaragoza, Huesca y, 
muy especialmente, Teruel y 
Soria, llegaron a la capital del 
Ebro en busca de trabajo. Así 
las cosas, mientras las fábricas 
se llenaban de trabajadores de
sarraigados y sin una clara con
ciencia de clase, los señoritos 
zaragozanos disponían de una 
ingente oferta de servicio do
méstico que, normalmente, se 

Alrededor de cinco mil empleadas de 
hogar —en las distintas categorías de 
internas, externas y mandaderas— exis
ten, según un cálculo aproximado, 
en Zaragoza capital. Salvo raras ex

cepciones, estas cinco mil mujeres 
constituyen el subproletariado semi-
clandestino de una burguesía local 
en trance de profundas transforma
ciones. 

Ya no está 
el homo para chachas 

permitían el lujo de seleccionar 
mediante humillantes "pases" 
por la atenta retina de "su" se
ñorita. 

¡Cómo está el servicio! 

Los tiempos, no obstante, 
ya no están para derechos de 
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pernada. La mecanización de 
los trabajos domésticos, de un 
lado, pero, muy fundamental
mente, una progresiva concien-
ciación de la mujer trabajadora, 
han hecho entrar en regresión 
la demanda —porque la oferta 
aún es alta— de servicio domés
tico. La obligatoriedad del pa
go de las cuotas a la Seguridad 
Social para las internas, ha su
puesto un freno en su contra
tación, por más que su trabajo 
sea el de más alta rentabilidad 
laboral de cuantos se conocen. 

En efecto, empleadas de ho
gar en régimen interno asegu
ran que ritmo de trabajo y la 
compensación salarial que por 
ello perciben son francamente 
decimonónicos: una sola tarde 
libre a la semana, disponibili
dad total de sus señoritos a 
cualquier hora del día o de la 
noche y, al final, un salario de 
risa: entre las 8 y las 12.000 
pesetas, raramente por enci
ma de esta cantidad. Son, por 
otra parte, el último reducto de 
una sociedad opulenta y fari-
síacamente paternal, apoyada 
decididamente por un servilis
mo sin demasiadas alternativas. 
Aun hoy, las internas siguen es
tando muy influenciadas por la 
ideología conservadora de sus 
patronos, ayudando en el pro
ceso los insistentes consejos de 
los padres de la chica de "por
tarse bien" y "obedecer a los 
señores" (así, de paso, suelen 
delegar en los patronos su po
testad de vigilancia paterna). 

Por otro lado, el duro régi
men laboral a que se ven some
tidas a lo largo del año, suele 
tener su continuidad en el pe
ríodo de vacaciones de los se
ñoritos, a los que, normalmen
te, la chacha debe acompañar 
para seguir haciendo lo mismo 
que hacía en la capital. (Otros 
patronos más condescendien
tes, permiten que la chica se 
vaya unos días al pueblo coin
cidiendo con las fiestas o con la 
cosecha). 

Una última cuestión hace su 
situación aún más increíble: 
aunque suelen estar dadas de 
alta en la Seguridad Social —ca
so que no acostumbra a ser 
aplicado a las sirvientas casadas 
con trabajadores que ya coti
zan a la SS—, en caso de larga 
enfermedad no cobran la baja, 
hasta 29 días después de haber
se producido (suponiendo que 
antes no la hayan despedido o 
la hayan mandado al pueblo, 
"a reponerse"). 

La misma cuestión 

No varía mucho la situación 
con respecto a la extema y em

pleadas por horas, agravada, en 
todo caso , por una serie de 
cuestiones tales como dificulta
des de acceso al régimen de la 
Seguridad Social, —de hecho, la 
Ley de Relaciones Laborales lo 
deja a criterio de los patrones 
y sólo para el primer de los ca
sos—, rechazo habital a la mu
jer casada, prolongación habi
tual de la jomada convenida 
(y nunca estipulada en ningún 
contrato de trabajo) y, muy 
fundamentalmente el salario: 
entre 80 y 125 pesetas por 
hora trabajada, normalmente 
en los trabajos más duros de la 
casa que, lógicamente, la seño
ra le tiene reservados. 

Que cada uno se haga 
su cama 

El horno, por otra parte, no 
está ya para muchos bollos. En 
línea con los movimientos rei-
vindicativos que vienen eclosio-
nando en otras capitales espa
ñolas, un grupo de empleadas 
de hogar de Zaragoza —algu
nas de ellas vinculadas, como 
decimos, a grupos de trabajo 
de la Juventud Obrera Católica 
(JOC) y a los boletines "Pro
moción" y "La Voz del Ho
gar"—, han decidido organizar
se de cara a plantear una lucha 
conjunta contra una situación 
que califican de insostenible. 
De momento, se reúnen en un 
local provisional y convocan, 
periódicamente, asambleas en 
las que se debaten las reivindi
caciones a plantear. 

"Partimos de la base —decla
ra una de ellas— de que este 
trabajo no tiene ninguna razón 
de ser: que cada uno se trabaje 
lo suyo, que cada uno se haga 
la cama. No obstante, mientras 
el proceso de crisis capitalista 
que ya está en marcha no ma
dure, existirá una dependencia 
señorito-empleada. Y ya que, 
de momento, tiene que existir, 
que se nos trate, al menos, co
mo a cualquier trabajador. Es 
decir, con una jornada laboral 
claramente estipulada en un 
contrato hoy inexistente, con 
vacaciones pagadas y derechos 
a las pagas extraordinarias ín
tegras, con equiparación sala
rial y una justa indemnización 
en caso de despido. Todo lo 
hecho hasta ahora a nivel ofi
cial o semioficial, es una so
lemne tomadura de pelo. El 
anteproyecto que presenta
ron, por ejemplo, las de la Sec
ción Femenina incluía una car
tilla de buena conducta donde 
tu señorita tenía derecho a 
apuntarte como falta grave, 
que si tu moralidad, tu higiene 
e, incluso, tu mansedumbre no 
era la correcta. La escuela que 
se inventaron aquí los del Opus 
Dei iba, más o menos, por los 
mismos derroteros: bajo la ex
cusa de que hay que profesio
nalizar el oficio —y hasta te 
dan un tí tulo, al final, de per
fecta chacha—, aquello es un 
auténtico lavado de cerebro 
(con dos meditaciones por se
mana incluidas), con la inten
ción de hacer creer a la chacha 
que eso de la división en clases 
es un designio celestial. Que se 
dejen de rollos y que nos tra
ten,, mientras esto aguante así, 
como a simples trabajadoras 
que somos," 

José Ramón MARCUELLO 
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Guía de la semana 

El Calvario de Alloza 
Alloza, en el Bajo Aragón, 

está a sus buenas dos horas de 
viaje desde Zaragoza. Por la ca
rretera de Castellón, N-232, to
maremos el desvío hacia Alba-
late del Arzobispo unos kiló
metros antes de Híjar, para 
optar entre dos paisajes dife
rentes, dos caminos distintos, 
que nos llevarán a Alloza: por 
Andorra, carretera más recta y 
menos recorrido, o por Ariño, 
ruta que recomendamos perso
nalmente por lo variado y grato 
del paisaje. 

Sobre todo, olvídense uste
des de las comodidades a que 
están acostumbrados los viaje
ros al llegar a Alloza: no hay ni 
fonda para dormir ni una mala 
casa de comida Simplemente, 
hasta el momento no han he
cho falta. En otro orden de co
sas, si tiene usted suerte y le 
invitan a una casa particular, le 
servirán la especialidad de la 
tierra — carne "a la pastor" — 
con un recio vino tinto que 
sólo puede conseguirse en cose
cheros privados. Sin embargo, 
el pueblo, con unos 1.300 habi
tantes, tiene un atractivo indu
dable: su Calvario. 

La tradición introducida en 
España a partir del siglo X I I I 
por los franciscanos que venían 
de Tierra Santa, arraigó profun
damente en el Bajo Aragón 
(aunque existan calvarios en el 
resto de la Península). Acaso 
por su acomodación del paisaje 
mediterráneo, el calvario de 
Alloza sea una muestra singular 
de aquella antigua devoción. Si
tuado en una loma muy próxi
ma al pueblo, desde la que se 
avista éste y toda la Hoya, des
de la Mueia a la zona minera, 
su emplazamiento es muy anti
guo, seguramente anterior al si
glo X V I I , habiéndose construi
do el templo del Santo Sepul
cro alrededor de 1690. El Vía 
Crucis es amplio y bastante lar
go, surcando el recorrido tantas 
capillas como "estaciones", 
construidas por legados agríco
las durante casi tres siglos. A 
ambos lados del camino, es
pléndidos cipreses ambientan 
de un modo muy peculiar el 
recinto, algunos —el ciprés 
"Madre" o el de "La Trini
dad' — están huecos y caben 

dentro de su tronco varios ni
ños, que juegan a sus escondi
tes o al "teléfono" en la más 
grande de las capillas, una de 
las primeras. En el santuario, 
enriquecido durante el X V I I I 
con una magnífica colección de 
cuadros en plancha de cobre de 
Jerónimo Folcheri, mosaicos 
de gran calidad y un Cristo ya
centes bajo baldaquino, réplica 
del muy famoso destruido en 
1936. Ya antes de la guerra car
lista, había peligrado el recinto; 
durante la "c iv i l " tan trágica en 
el aspecto religioso, el pueblo 
de Alloza no consintió que se 
tocase el Calvario, aunque en el 
primer momento fue imposible 
evitar la quema del Cristo por 
tropas foráneas; pero el Comité 
Revolucionario llegó incluso a 
castigar a un pastor que aden
tró por allí su ganado, en plena 
época de "zona roja". La devo
ciones populares han tenido 
gran arraigo, gracias a la "indul
gencia plenària" de Clemente 
X I I otorgada en 1739, a cofra
días ancestrales como la cente
naria "obra de las Hachas" y, 
sobre todo, a las subidas proce
sionales del viernes santo, el 
domingo de Ramos, el 3 de ma
yo y el 14 de septiebmre, fiesta 
mayor local. Después de la 

guerra el Calvario fue restaura
do y engrandecido por los dos 
párrocos que se sucedieron: 
mosén Fermín Castillo y mo-
sén Jesús Moreno, el primero 
historiador y difusor y el se
gundo promotor de la traída de 
aguas en 1954, con hermosos 
jardines, fuentes y surtidores 
que evocan, en muy sencillo, 
una pequeña Alhambra. El pa
raje es, pues, gratísimo; el cli
ma muy sano; hay otros mu
chos alrededores con fuentes 
frescas y huertas, y algo más 
lejos el río Escuriza, que baja 
del pantano. Además de esta 
visita, y del especial trato de 
sus gentes, singulares el len
guaje, costumbres y tempera
mento, es obligado acercarse, 
a un par de kilómetros en la 
carretera hacia Ariñt y Oliete, 
a "El Castelillo", importante 
poblado ibero del que han sali
do muchas vasijas y objetos, 
hoy en el Museo Arqueológico 
de Teruel o en el provincial de 
Zaragoza, en su mayor parte. 

Libros 
Marqués de S A D E , "Ju-

liette", E d . Fundamentos, Ma
drid, 1977, 460 págs., 400 ptas. 
3 volúmenes. Dentro del redes
cubrimiento que las editoriales 

y lectores españolas están 
haciendo del "Divino Marqués", 
hay que destacar sin ninguna 
duda esta obra, eje de la visión 
filosófico-social del escritor. 
Sade, aparte de dar nombre a la 
desviación sexual de todos co
nocida, es un narrador —y en 
menor medida un novelista-
de primera magnitud. Eso sí; 
pacatos abstenerse. 

- Bassilis B A S S I L I K O S , " Z " 
E d . Edhasa, Barcelona 1977, 
442 págs., 375 ptas. Por fin edi
tado en España (en edición su-
ramericana esta novela era ya 
accesible en nuestras librerías) 
el contrapunto obligado —hasta 
ahora en todas partes, menos 
aquí— de " L a confesión". Bassi-
likos, que entonces criticara los 
excesos del stalinismo, arreme
te en esta novela contra la re
presión de la sociedad capitalis
ta. Para espíritus críticos y 
conturbados. 

André M A L R A U X , "Los 
conquistadores", Ed . Argos/ 
Vergara, Barcelona, 1977, 242 
págs., 340 ptas. Cuarenta y nue
ve años después de publicada 
en Francia, el españolito ha po
dido acceder a la primera nove
la de uno de nuestros más re
voltosos "hijos del siglo", el re
cientemente fallecido novelista 
André Mairaux. "Los conquis
tadores", diagnósis del afán de 
aventura de los años 20, es un 
punto de partida imprescindi
ble en la "saga revolucionaria" 
de Mairaux. Muy recomenda
ble. 

- J u l i o C O R T A Z A R , "Al
guien anda por ahí", E d . Alfa
guara, Madrid, 1977, 232 págs. 
350 ptas. Los últimos relatos 
del autor de "Rayuela", quizás 
nuestro mejor cuentista actual 
en lengua castellana en un gé
nero un poco abandonado por 
la literatura española actual. 
Dominador implacable del re

lato y siempre sorpresivo, Cor
tázar inaugura así una nueva 
colección de bolsillo de la re
cien remozada E d . Alfaguara, 
que emprende una nueva sin-
glatura editorial bajo la direc
ción de Javier Salinas. 

- J . L . G A R C I A D E L G A D O 
y Julio S E G U R A , "Reformis-
mo y crisis económica: la he
rencia de la dictadura", E d . Sal-
tés, Madrid, 1977, 164 págs., 
200 ptas. Este libro tiene su ori
gen en una serie de nueve ar
t ículos publicados en la revista 
"Triunfo" entre enero de 1976 
y febrero de 1977 que han si
do reelaborados en su totalidad 
y ampliados en algunos puntos. 
Los autores, catedráticos de 
Economía en las Universidades 
de Oviedo y la Complutense, 

respectivamente, han consegui
do un texto divulgador no exen
to de rigor cientí f ico. 

Recitales 
—La semana que viene aca

ban las vacaciones de nuestros 
cantantes populares. El prime
ro al pie del cañón, José Anto
nio Labordeta comienza la tem
porada de verano cantando el 
9 de julio en Biescas y al día si
guiente en Candasnos. Joaquín 
Carbonell, por su parte, termi
na sus vacaciones el día 15, pa
ra actuar al día siguiente en Be-
nabarre en compañía de Labor
deta. El día 20, en compañía 
de La Bullonera y el grupo Boi
ra, Joaquín actuará en Utebo. 

Cine 
—Si quiere ver al último 

Bergman, no se pierda la com
pleja "Cara a Cara" (Cine Don 
Quijote), que resume rizando 
el rizo las escabrosidades psi
cológicas: del director sueco. 
Variación de Bergman sobre 
Bergman, el amor y la soledad. 
Destacable recital interpretati
vo a cargo de la habitual actriz 
Liv Ullman. Soberbia. 

—"Las picaras aventuras de 
Tom Jones", del inglés Cliff 
Owen, tiene su origen en una 
pieza de "music-hall" basada a 
su vez en la novela de Fielding. 
Película divertida y desvergon
zada a partes iguales—con una 
música muy destacable.de Paul 
Molden. Para amantes del musi
cal. 

E l damero andalanero 
Por el Conde Gauterico 
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Esté echado en la tumba o inerte en el suelo, co
mo don Cruz o don Carlos desde que vino lo que 
vino. 

2. Pan con algo. Lo daaban los de Alianza con cien 
duros por ir al mitin. 

3 — Anulados, reducidos a la nada, cantareros, pro-
veristas. 

4. - Ruido de campanilla. Se oye en la cabeza cuan
do mira uno a Victoria Vera. 

5. Abreviatura de epitafio cristiano. Es s inónimo 
de colmo de vergüenzas. Como si además de que 
no salga Mariano Horno encima eligen a Emilio 
Gastón. 

6. - Reduce a cero, suprime, borra, anonada, como 
Adolfo a don Joaquín y don José María, por po
ner un caso claro. 

7 — Murmullo, bisbiseo, voz silbante y apenas audi
ble como la de Fraga el d ía 16 de junio. 

8. - Familiarmente, memos, memorros, bobos, bo-
borros, lelos, lelorros. 

9. - Monedas rubias, a punto de devaluarse. 70 por 
un dólar, pero pronto 85. 

- Estacas, palos verticales e inmóviles, tiesos, du
ros, rígidos y fijos, inasequibles al desaliento y, 

.por las noaches, bajo los luceros pero sin arma al 
brazo. 

Robas pequeñas cantidades de sumas que se le 
confían. (Macho, así no llegarás a nada). 

E L D A M E R O E S T E , Q U E E S T A T I R A D O , E S UN D A M E R O A U T O N O M I S T A , PRO
V I N C I A N O Y A L I E N O F O B O Q U E V A D E D I C A D O A L H O N O R A B L E SEÑOR NUNCIO 
PONTIFICIO (O COMO S E L E L L A M E ) Y A L E X — S U P E R M A N G A R C I A H E R N A N D E Z 
A Q U I E N E S T A N T O D E B E M O S EN E S T A T I E R R A Y Q U E T A N T O NOS Q U I E R E N , Y 
Q U E NO S E R E P I T A P O R Q U E Y A E S T A B I E N . 
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A la hora de evaluar, tras casi cinco 
años de funcionamiento, los resultados 
prácticos del Mercado Central de Abaste
cimiento de Zaragoza (MERCAZARA-
GOZA), las opiniones son contradicto
rias. De una parte, la administración 

de la empresa considera positiva la labor 
dcí Mercado como controlador de los 
precios de los productos alimenticios, 
y de otra, los minoristas zaragozanos 
hacen constar un deficiente funciona
miento, debido a la falta de control 

real del Ayuntamiento, lo que incide 
en un aumento de los precios con 
respecto a la antigua distribución y co
mercialización realizada en el Mercado 
Central. 

Mercazaragoza 

Mercazaragoza, sostienen los 
minoristas, es un mercado 
desproporcionado para las ne
cesidades de Zaragoza, produc
to de la mentalidad de triunfa-
lismo económico reinante en 
los años sesenta. En principio, 
los gastos de mantenimiento 
son muy elevados, con una 
gran cantidad de personal al 
servicio de las instalaciones, 
personal que podría quedar re
ducido a veinticinco personas 
para la buena marcha del Mer
cado. 

Unas instalaciones de pro
porciones más reducidas hubie
ran sido suficientes, teniendo 
en cuenta, además, que para su 
construcción se expropiaron 
casi 700.000 metros cuadrados 
de la mejor huerta zaragozana 
de Cogullada; construcción que, 
por otra parte, podía haber 
sido emplazada en otras zonas, 
como por ejemplo Valdesparte-
ra, evitando pérdidas de unos 
buenos terrenos de cultivo. 

Aumentos con pérdidas 

En opinión también de los 
minoristas, el funcionamiento 
interior del Mercado es defi
ciente ya que su control esca
pa al Ayuntamiento -a pesar 
de poseer el cincuenta y uno 
por ciento de las acciones-, al 
igual que ocurre con el resto de 
los "Mercas" del País. 

Según las mismas fuentes, 
el déficit que tuvo Mercazara
goza en el año 1975 ascendió a 
más de catorce millones de pe
setas, pese a los parches econó
micos ^ue el Ayuntamiento se 
ve obligado a prodigarle. Por 
otra parte, la incidencia sobre 
el precio de los productos, al 
pasar la comercialización y dis
tribución de los mismos, del 
Mercado Central al nuevo com
plejo, supone un aumento de 
dos pesetas por kilogramo co
mercializado. 

Por su parte, la Administra
ción de Mercazaragoza ha con
firmado la citada cifra de défi
cit en el año setenta y cinco, 
pero ha negado rotundamente 
el que el Ayuntamiento par-
chee la economía de la Unidad 
Alimentaria, ya que las pérdi
das son sufragadas, por todos 
los accionistas con aportacio
nes económicas proporcionales 
a la cantidad de acciones que 
controlan o bien a través de 
una ampliación de capital. 

Otra de las cosas denuncia
das por los minoristas es la re
ciente subida de las tarifas de 
Mercazaragoza, aprobada por el 
Ayuntamiento el paado 14 de 
abril. Este aumento supone una 
elevación de un veinticinco 
por ciento para las tasas paga
das por los asentadores, y de un 
cincuenta por ciento para las 
cotizadas por los minoristas. 
La Administración del Merca
do responde a esto, que hay 

Encarece los precios 

que tener en cuenta que se está 
funcionando actualmente con 
las tarifas de 1972 y que la su
bida es necesaria. 

No parecen opinar lo mismo 
los pequeños ccomerciantes, 
cuando mantienen que la eleva
ción se debe a un intento de 
que ellos paguen los vidrios 
rotos de una sociedad altamen
te deficitaria, de un tinglado 
comercial montado con fines 
lucrativos que no se están cum
pliendo, de un Mercado, en su
ma, que tiene que estar some
tido al control total de un 
Ayuntamiento democrático 
para que el control de los pre
cios sea efectivo y para que su 
funcionamiento resulte eficaz. 

Al margen de que el "Merca" 
zaragozano sea deficitario y de 
que el Ayuntamiento de la 
ciudad parchee su economía 
—algo que está realmente por 
comprobar, para ver quién tie
ne la razón—, lo cierto es que 
en los años de funcionamiento 
que lleva la Unidad Alimenta
ria, la Corporación municipal 
no ha ingresado en sus arcas 
una sola peseta por beneficios 
de Mercazaragoza. 

MERCASA viene 
a Zaragoza 

MERCASA (Mercados Cen
trales de Abastecimientos, 
S. A.), empresa nacional espa
ñola, fue constituida al amparo 
del Decreto de 7 de abril de 
1966, del Ministerio de Comer
cio, dentro del Segundo Plan 
de Desarrollo, que destinaba 
una cantidad de 195 millones 
de pesetas para cada uno de los 
cuatro años del Plan con desti
no a la creación de Mercados 
Nacionales; para "contribuir 
con su actuación al mejora

miento, en todos los órdenes, 
del ciclo de comercialización 
de artículos alimenticios. 

Uno de esos Mercados Na
cionales se quiere construir en 
Zaragoza y nace de esta forma 
Mercazaragoza, sociedad cuya 
escritura se firma ante notario 
el 9 de febrero de 1968 y que 
fue suscrita por el vicepresiden
te del Consejo de administra
ción de MERCASA, y el direc
tor general de Aministración 
local, por parte de Madrid; y 
por parte de Zaragoza por la 
Cámara Oficial Sindical Agra
ria, la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos, la 
Unión Territorial de Coopera
tivas del Campo, don Joaquín 
Gómez Gómez y don Vicente 
Darás Almela; estos dos últi
mos, mayoristas zaragozanos, 
que distribuirían las veintinue
ve acciones adquiridas entre los 
asentadores de frutas y verdu
ras de Zaragoza. 

Queda constituida la Socie
dad Mixta Mercazaragoza, ce
diendo MERCASA al Ayunta
miento de la ciudad parte de 
sus acciones, quedando así el 
reparto del total de acciones 
emitidas: 51 por ciento al 
Ayuntamiento, 26 por ciento 
MERCASA, y 23 por ciento 
los restantes socios. El capital 
inicial de la Sociedad Mixta es 
de 190 millones, que posterior
mente se ampliaría a 50 más y 
la inversión del Ayuntamiento 
zaragozano es de 96.900.000 
más 260.000.000 pendientes 
de aprobación, que tendrá que 
aportar en una segunda fase. 
La aportación municipal se 
hizo a través de un crédito ob
tenido del Banco de Crédito 
Local, siendo entonces presi
dente de la Corporación el 
"alianzapopulista" Mariano 
Horno. 

En 1972 comienza a funcio
nar Mercazaragoza y más con
cretamente el mercado de fru
tas y hortalizas, ya que los res
tantes mercados previstos —de 
pescados y carnes—, así como 
el matadero, todavía no están 
en funcionamiento. Por otra 
parte, de los puestos para asen
tadores construidos en el mer
cado de frutas y hortalizas, fal
tan por cubrir actualmente, 
una tercera parte de los mismos. 

El Mercado como telón 
de fondo 

Como citábamos más arriba, 
una de las previsiones de Mer
cazaragoza es instalar en el 
complejo un matadero. Esto 
supone la desaparición del ac
tual matadero municipal, lo que 
acarrea una serie de problemas 
y que los trabajadores del mis
mo han puesto de manifiesto a 
la vez que interponen recurso. 

Quizá, las razones que se 
aduzcan para el paso de un ma
tadero a otro por parte del 
Ayuntamiento, estén funda
das en la disposición que hace 
algún tiempo apareció en el 
"Boletín Oficial del Estado", 
por la que, en el plazo de cua
tro años han de ser mecaniza
dos todos los mataderos que 
quieran seguir funcionando 
legalmente. Esta alegación, en 
el caso de ser formulada no 
tendría mucho fundamento, ya 
que antes de quedar constitui
da Mercazaragoza se había pro
yectado la creación de un nue
vo matadero municipal, en La 
Cartuja; por otra parte, los tra
bajadores del actual matadero 
mantienen la tesis, tras haber 
realizado un estudio, de que 
con parte del dinero invertido 
en la construcción del nuevo 
recinto, podría mecanizarse el 
actual. 

Otra razón en la que sí se 
apoya la Corporación munici
pal para dejar el actual Matade
ro Municipal, es en los 60 mi
llones de pérdidas que actual
mente tiene. Estas pérdidas 
pueden ser subsanadas —en opi
nión de los trabajadores - ele
vando la tasa que pagan los 
abastecedores por matar reses 
y que es actualmente de 4,60 
pesetas por kilogramo. El 
aumento sería de tres pesetas y 
aunque esto pudiera revertir en 
el precio que el consumidor pa
garía al comprar la carne, la 
incidencia siempre sería menor 
que la resultante de la tarifa 
que piensa imponerse en las 
nuevas instalaciones y que sería 
según nuestras noticias, de 12 a 
15 pesetas por kilogramo. Para 
los trabajadores, esto suponía 
una descarada elevación de 
precios, "con el agravante de 
que la ciudad no se beneficiaría 
puesto que los ingresos actuales 
del Ayuntamiento obtenidos 
de Mercazaragoza son nulos", y 
es de esperar que siga la tó
nica. 

Además, el problema que 
plantea este cambio es que, al 
parecer, la plantilla de emplea
dos del actual matadero se re
duciría considerablemente —so
bre todo se quedarían sin tra
bajo las personas más mayores 
pero sin edad de jubilación— y 
por otra parte, no está nada 
claro el que los trabajadores 
que fueran empleados en las 
nuevas instalaciones siguieran 
siendo funcionarios. 

"El paso que va a'dar el ma
tadero al mecanizarse pasando 
a Mercazaragoza es positivo 
—apuntan los funcionarios—, 
pero ha de ser el complejo ex
clusivamente municipal y no 
montar monopolios. 

J. Losilla 

¡18.720 profesionales a su servicio! 

Ni son todos 
los que 
están... 
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