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A r a g ó n , 

c a p i t a l 

M a d r i d 
En Aragón, o nos andamos con cien 

ojos, o el tarradellazo puede quedarse en 
juego de niños al lado de la autonomía 
provisional que la U C D ha pretendido 
endilgarnos. 

Cinco años lleva este periódico inten
tando crear conciencia autonomista, en 
esta tierra maltratada por el centralismo. 
Tanto tiempo, o más, han "bregado las 
fuerzas democráticas para que sus hombres 
empezaran a pensar en otra cosa que en 
emigrar. Creíamos que los frutos de este 
trabajo eran prometedores, pero escasos. Y , 
de pronto, ese conglomerado de intereses 
que es el partido del Gobierno, aparece en 
escena y pretende autonomizarnos en dos 
días. 

Tanta prisa olía mal y las narices no nos 
engañaban. Se empieza por convertir el 
proceso de una región hacia su autonomía 
en una especie de carrera contra reloj, se 
sigue por copiar un decreto pensado para 
otras tierras y se termina por intentar que 
la Asamblea de Parlamentarios de Aragón 
se reúna... en Madrid. E l último paso, 
hubiera sido nombrar un presidente de la 
Diputación General que residiera en la 
capital del reino. L a mascarada habría sido 
completa. 

La negativa de los parlamentarios de 
izquierda a seguir el juego propuesto por 
los hombres de Suárez, ha sido el primer 
paso, fundamental, para terminar con la 
farsa y devolver el papel de protagonista 
a quien le correspondía: el pueblo aragonés. 
Frente a la autonomía-chapuza -propugnada 
por la UCD, la izquierda ha propuesto un 
plan más racional y, sobre todo, más 
democrático. Un plan que supone que 
todos los aragoneses, individualmente o 
agrupados en partidos, en sindicatos o 
asociaciones, podrán intervenir en este pro
grama que, de aquí a no muchos meses, 
debe desembocar en la instauración de un 
régimen de autonomía provisional para la 

L región. 

Es un plan de urgencia, porque somos 
conscientes de que la autonomía de Aragón 
corre prisa, si queremos detener a tiempo el 
expolio de nuestros recursos. Pero no po-
aemos ser tan insensatos que, por correr, 
aejemos la autonomía en manos de quienes, 
nasta ayer mismo, protagonizaron o con-

I sintieron ese expolio. 

Las listas negras 
• < í ' 4 
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AND ALAN puede ofrecer por primera vez una completa "lista negra" elaborada en febrero de 1975 
por los capitostes de la organización sindical franquista (hoy AISS) en colaboración con la Brigada Po
lítico Social. Las "listas negras", de cuya existencia siempre se había sospechado por la diñcultad que 
encontraban los trabajadores más significados en la lucha obrera para conseguir nuevos puestos de tra
bajo, han sido —y son— un instrumento represivo en manos de muchos empresarios aragoneses. En 
nuestra última página ofrecemos, con sus claves incluidas, la relación de los 245 trabajadores incluidos 
en las "listas negras". 

Cazadores modestos 

«No queremos 
cotos» 

(en pág. 14) 

Tarazona 

El pantano del 
Val en manos 

de la Caja 
(en págs. centrales) 



El Rolde 
Viva 

La Moncloa 
Muy Sr. m í o : A l enterarme 

de la un ión "sagrada de la 
Moncloa", sugieron a la Direc
ción de A N D A L A N , se lance 
una c a m p a ñ a desde ese Perió
dico semanal, para intentar 
que el Sr. Carril lo, sea nom
brado Ministro del Trabajo; 
el Sr. Gonzá lez , Ministro del 
Interior, y que se haga fusilar, 
a todo jubilado españo l , que 
ganando 1.500 pesetas de sub
vención por mes, tenga la cara 
dura de quejarse y reivindicar 
algo más : que se solicite el 
aumento de la fortuna personal 
de la familia Franco, por ejem
plo, trabajando una jornada 
por semana, todos los pro
ductores españoles para ellos; 
(se recompensa rá , quienes de-
dejen dos jornadas, con grado 
de Stajonavista Patrio). Que 
se pongan en marcha, los 
"titulares" de Valladolid, para 
liquidar todo sindicalista hon
rado que no apruebe la l ínea 
de esos dos Jefes Geniales. 
Que se le Acuerde a Carrillo 
y González , el t í t u l o de hijos 
predilectos de cada r incón 
de España. 

L A M E N T A M O S : que el 
General Franco cometiese el 
error mayúscu lo de no lega
lizarlos antes. Franco, pudiese 
haber pasado a la posteriodidad 
con un aire democrá t i co . Y 
p o d r í a haber ido a bailarse 
su ú l t i m o tanto, a la asamblea 
de Stramboug. 

APRECIAMOS: todo Espa
ñol exiliado, que ha conservado 
el honorable t í t u l o de "Emi
grado P o l í t i c o " en el extranje
ro. Por que la democracia en 
España , es un tango, con 
Brando y todo, y se pasa en 
Madrid. 

Espero Sr. Director que 
com prende rá m i entusiasmo 
patrio, social y remontante, 
y le ruego me escuse si con
sidero que la Democracia Ofi
cial Española está tan devalua
da como su peseta. 

Fulgencio 
(Marsella) 

Motos-protesta 
Me gustar ía utilizar la pági

na de El Rolde, para dirigirme 
a ciertos ciudadanos (y pe rdón 
por lo de ciudadanos) que 
aunque afortunadamente son 
pocos, los efectos de su "for
ma de e x p r e s i ó n " sí que 
afectan a un porcentaje mayor. 
Me expl icaré . Se trata de 
esos individuos que gustan 
de pasearse sentados en mo
tocicletas que producen un 

ruido de lo más desagradable, 
fuerte e irritante. A l menos, 
a m í , cuando los oigo, me 
entran unas ganas de... ¡para 
qué quieres contar! 

¡Ya tenemos las ciudades 
lo bastante deshumanizadas, 
como para que las terminen 
de "arreglar" estos t íos ! 

Y lo malo del caso es 
que, a lo mejor, en el fondo, la 
mot ivac ión de este acto anti
social no esta en ellos mismos, 
sino en la al ienación y opre
sión que produce al individuo 
nuestra moderna civilización 
occidental consumista (y hasta 
democrá t i ca , ahora). Pero "se
ñ o r e s " , a ver si nos enteramos 
de que por emular a los mitos 
y l íderes que nos presentan 
como ideales no nos vamos 
a volver como ellos, sino en 
au tén t i cos borregos y , por otro 
lado, enteramos t a m b i é n de 
que existen otras formas de 
contestar y revelarse contra 
el "sistema", sin meterse con 
los demás sino de modo 
directo hacia quien te oprime: 
éstas son las formas verdadera
mente válidas y que dan 
resultado, lo otro es dejarse 
llevar, malgastar energ ías , no 
resolver el problema y , lo que 
es peor, crear o t ro . 

Roberto Leborgum 

Máquinas 
de parir 

Ante el gran problema ac
tual que tenemos las mujeres 
respecto al control de la natali
dad y la poca competencia que 
han desarrollado los organis
mos estatales de Sanidad hasta 
ahora, nos vemos en la obliga
ción de exigir lo siguiente: 

1 .—Legalización de todos 
los m é t o d o s anticonceptivos 
que hoy están duramente pena
lizados. 

2. - I n f o r m a c i ó n cient íf ica y 
objetiva (no manipulada por in
tereses ajenos, que p o d r í a n per
judicar a la larga nuestro cuer
po) por parte de todos los Or
ganismos competentes y de
pendientes del Ministerio de 
Sanidad. 

3. -Consultas especializadas 
en Centros Hospitalarios: Segu
ridad Social, Hospital Cl ín ico , 
e tc . . para que nos garanticen 
reconocimientos per iódicos y 
adminis t rac ión de todo t ipo de 
anticonceptivos, independien
temente de nuestra edad y es
tado civi l . 

4 . — Hacemos un llamamien
to a todo el personal sanitario 
para que presione sobre esta 
necesidad que está en la mente 
de todas las mujeres. 

5.— Investigación sobre mé
todos de con t racepc ión tanto 

para hombres como para muje
res. 

Esto lo exigimos porque 
pensamos que tenemos derecho 
a ser consideradas como perso
nas y no como máqu inas de 
producir hijos, puesto que la 
realidad nos confirma que las 
mujeres llevamos la carga de la 
crianza y educac ión de los hijos, 
no siempre fácil y siempre des
quiciante. 

Por todas estas razones cree
mos que ya es hora de que po
damos decidir por nosotras 
mismas lo que queremos hacer 
con nuestra persona. 

—Comisión de Mujeres de la 
Asociación de Cabezas de Fa
milia de Picarral. 

Frente Feminista.— Asocia
ción Aragonesa de la Mujer. 

Delicias 
holandesas 

Es la primera vez que escri
bo a esa revista que, aparte de 
los tóp icos acostumbrados, 
considero como una de las po
cas revistas realmente indepen
dientes, serias y comprometi
das del Estado. Pero no escribo 
para cantar sus excelencias, si
no para discrepar con uno de 
sus colaboradores —en esta oca
sión y sin que sirva de prece
dente—. Me refiero a la c r í t i ca 
que de la pel ícula "Delicias 
Turcas" hace el señor Juan J. 
Vázquez en el n ú m e r o 134, p . 
13. 

No se trata de que a m í me 
parezca una buena pel ícula y al 
c r í t i co mala (eso puede ser ló
gico), sino a que entiendo que 
la cr í t ica desvir túa totalmente 
el significado cultural de la 
pel ícula . Y ello, porque en este 
pa ís seguimos desconociendo 
todo lo que a cultura se refiere 
y se hace fuera de los pocos 
países que nos son familiares. 
Y esta pel ícula tiene la mala 
suerte de pertenecer a un país 
culturalmente desconocido 
para los españoles : los Países 
Bajos. Porque si hay una obra 
ar t ís t ica que refleje lo que es 
la cultura actual en ese pa í s es 
la novela de J. Wolkers (quizás 
uno de los dos o tres escritores 
neerlandeses fundamentales de 
hoy) y su versión c inematográ
fica. "Turks f r u i t " o "Delicias 
Turcas", tanto en su versión 
literaria como en la cinemato
grafía es una de las 5 ó 6 mejo
res obras que ha producido la 
literatura y el cine neer landés 
de postguerra, entendido desde 
el punto de vista de la cultura 
neerlandesa. Podemos conside
rar que la pel ícula es mala, pe
ro no podemos: 

a) Separarla de la novela 
(que, naturalmente, el señor 
Vázquez no conoce rá , aunque 

hay t r aducc ión al francés, al 
inglés, al a lemán y creo que al
guna otra). 

b) Separarla del ambiente 
cultural neer landés 

Porque si hay una novela, 
una pel ícula que reflejen una 
s i tuación cultural determinada, 
esa es "Turks f n u t " para la cul
tura neerlandesa: el cul to a lo 
só rd ido , al int imismo desinhibi
do más minucioso, el rechazo 
de la "buena familia burguesa", 
el cul to a la individualidad del 
artista, que no tiene que seguir 
ninguna norma, que no tiene 
que someterse a nada más que 
a s í mismo; la comprens ión del 
sexo —en cualquier forma— co
mo algo tan posible de exponer 
detalladamente en pantalla co
mo cualquier otra cosa más 
"aceptada" (por ello la pe l ícu la 
no puede ser pornográf ica : el 
sexo en cualquier forma y con 
cualquier detalle es tan filma-
ble o descriptible literalmente 
como un partido de fútbol , por 
ejemplo); el "asco" ante todos 
los convencionalismos sociales, 
etc., etc. Existe un t é r m i n o pa
ra este t ipo de represen tac ión 
ar t í s t ica , el "binnenkamer rea
l isme", el "realismo de la habi
tac ión privada", que aparece en 
igual forma en la poes í a como 
en las artes plást icas, en la no
vela ("Turks f r u i t " ) , en el cine 
("Turks f r u i t " , algunas pel ícu
las que quiere presentar la fil
moteca nacional en Madrid , 
como "Mariquil la de Nimega", 
"E lcker l i jk" y tantas otras). 
Etc., etc. 

Enrique Bernárdez 
(Madrid) 

Educación física 
y enchufe 

Como aragonés y , exclusiva
mente, como profesor de edu
cación física, quiero llamar la 
a t enc ión , de manera especial, a 
los padres responsables para 
que hagan suyo el problema de 
la educac ión física impartida 
por pseudoprofesionales en más 
de una veintena de colegios za
ragozanos. 

Me gus ta r ía decir que la 
m a y o r í a de los que se llaman 
profesores de educac ión física 
están usurpando ilegalmente el 
nombre a los verdaderos profe
sionales, pero no sería objetivo, 
pues los órganos deportivos del 
fascismo, t odav ía hoy dirigen
tes, habilitaban a cualquier 
"amigo" que pudiese soplar un 
p i to , y as í nos encontramos 
con una superabundancia de t i 
tulados que impiden ofrecer 
una imagen real de lo que es y 
pretende la educac ión física, 
pues su ú n i c o objetivo es y era 

educar jóvenes para un 
men" . 

Miguel Sánchez GalW 
Profesor de Educación 
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Nacional 

«Ya estoy aquí» 
Dijo Jusep Tarradellas desde 

el Palau de la Generalitat y des
de el mismo balcón en el que 
comparecieron anteriormente 
Macla' y Companys ante con
centraciones ciudadanas reuni
das en la Plaza de S. Jaume. 
También en esta ocasión la pla
za rebosaba de gentes a pesar 
de las lluvias. El recibimiento 
del presidente provisional de la 
Generalitat provisional fue cla
moroso, si bien en n ingún mo
mento alcanzó los masivos n i 
veles de movilización logrados 
en la conmemoración de la Dia
da, hace poco más de un mes. 
Los partidos pol í t icos de iz
quierda convocaron al pueblo 
catalán a recibir a su Presiden
te, pero no organizaron una 
movilización masiva similar a la 
de la Diada. Tampoco era ne
cesario. 

A pesar de que Suárez y 
UCD hayan jugado la baza ca
talana en su propio favor, a pe-

MUEBLE CASTELLANO 
Apartamentos, Chalets, 

Restaurantes 

BAZAR 
DE LONDRES 
Pl. de Sas, 4 Tel. 22 14 54 

Z A R A G O Z A 

sar del talante derechista de Ta
rradellas, a epsar de sus refe
rencias al entrevistarse con Suá
rez y con el Rey en Madrid, a 
la "gran democracia que esta
mos viviendo", el aconteci
miento es h is tór ico y como tal 
ha sido vivido por el pueblo ca
ta lán . Y el propio Presidente es 
un personaje h i s tó r i camente 
terco, que ha aguantado 38 
años de exi l io , 23 de ellos co
mo presidente de una Genera
l i tat que no exis t ía y que to
davía no existe. 

En Ca ta luña todo el mundo 
está a la expectativa de los pro
blemas que se van a plantear de 
inmediato, entre la Generalitat 
provisional y el gobierno de 
Madrid , entre Tarradellas y los 
parlamentarios, entre todas las 
fuerzas po l í t i cas de la sociedad 
catalana. Hoy el presidente di
vide las opiniones y la clase po
l í t ica catalana está atenta a la 
ac tuac ión del hombre que ha 
pretendido ser y en parte es, el 
s í m b o l o y la enca rnac ión de la 
nacionalidad catalana. 

De momento, y debido en 
gran parte a los complejos me
canismos de res taurac ión de la 
Generalitat, Tarradellas no al
canza el consenso que en su d ía 
alcanzaran sus predecesores, 
Francisco Macía ' y Luis Com
panys. 

C. F. 

Pacto y desintegración 
Los acuerdos de la Moncloa 

van a pasar prontamente por 
las Cortes. A l menos es de ur
gencia que pase el programa co
m ú n e c o n ó m i c o . Ha sido la 
preocupante s i tuación econó
mica la que ha actuado de mo
tor para el pacto. La primera 
cues t ión es que esas medidas 
económicas se apliquen real
mente y se demuestre que hay 
capacidad po l í t i ca para llevar
las adelante en la prác t ica . De 
lo contrario, el gobierno UCD 
volvería a dar señales rápidas 
de descompos ic ión , y la propia 
s i tuación po l í t i ca general que
dar ía m o m e n t á n e a m e n t e di f i 
cultada. 

Pero, y aun pensando que 
todo vaya por los mejores ca
minos posibles, los acuerdos de 
la Moncloa, por s í mismos y 

antes de su apl icación, ya han 
desencadenado movimientos 
po l í t i cos de cierto fuste. Para 
unos se quedan cortos y son 
meros parches. Esta sensación 
tiende a ir creciendo paralela
mente al aumento de dificulta
des y problemas. Para otros, las 
concesiones de Suárez han sido 
excesivas. Y en este punto se 
puede desencadenar una crisis 
dentro de UCD, que puede ser 
clarificadora a la larga. 

Parece claro que Suárez lle
vará a cabo una remode lac ión 
del gabinete una vez saltados 
los ú l t imos obs tácu los . Pero pa
rece también que la crisis sea 
más amplia y más profunda de 
lo que se supon ía en un princi
pio. Garrigues Walker se ha sol
tado con un a r t í cu lo en ABC 
atacando las concesiones he
chas a la opos ic ión . Se rumorea 

que la ca ída del gobierno po
dr ía afectar t ambién al equipo 
e c o n ó m i c o de Fe rnández Ordó -
ñez y Fuentes Quintana. Se ha
bla de que resurge el grupo 
" T á c i t o " y crece el papel de 
Osorio, vicepresidente del go
bierno anterior. 

Lo que parece claro es que 
cualquier po l í t i ca coherente 
llevada a cabo desde lo que hoy 
se llama UCD, provocará lógi
camente tensiones y fracturas 
en éste a modo de partido pol í 
t ico. Dentro coexisten ideolo
gías e intereses muy distintos. 

Por si acaso la lógica del 
PSOE le lleva a plantearse la 
posibilidad de un futuro go
bierno socialista arropado por 
la derecha con los restos del 
naufragio de UCD. 

C. F. 

Ojo con Gibraltar 
El viaje de Suárez a Londres 

y D u b l í n ha puesto de nuevo 
sobre el tapete el problema de 
la soberan ía del Peñón . El tema 
de Gibraltar tienen en el actual 
panorama po l í t i co connotacio
nes muy diversas. Durante los 
años de la Dictadura, la reivin
dicación de "Gibraltar espa
ñ o l " tuvo un sello claramente 
fascista. Las fuerzas democrá t i 
cas de fend ían , por supuesto, la 
sobe ran ía española sobre La 
Roca, pero la p o s p o n í a n lógi
camente a la conquista de la 
democracia y a la faena que su
p o n í a para los gibra l tareños el 
endosarles una dictadura fascis
ta por un " q u í t a m e allá esa so
b e r a n í a " . Inglaterra, "la vieja 
raposa avarienta", t en ía ade
más una nada costosa oportu
nidad de no retirarse de la co
lonia, con la excusa, encima, de 
ofrecer una cierta cara antifas
cista. 

Hoy los cambios t ambién 
afectan a este tema y se ha he
cho un poco más complejo. De 
una parte, subsiste la reclama
c ión , suscrita por todas las 
fuerzas po l í t i cas españolas , de 
la sobe ran ía sobre Gibraltar. 

Bien es verdad que esta recla
mac ión se ve matizada por la 
cues t ión del ingreso de España 

i 

f 

en la CEE. De otra, ante la pér
dida de valor es t ra tégico del Pe
ñ ó n en sí , permanece el orgullo 
br i tán ico de no querer ceder fá
cilmente los restos de su impe
rio. 

Es preciso subrayar que Gi
braltar es otro tema más en el 
que hay unanimidad. Pero con 
la moda de las cuestiones uná
nimes que ú l t i m a m e n t e se da 
por estos pagos, Gibraltar pue
de convertirse en una excelen
te maniobra de diversión y con
fusión. Porque unas gotas de 
exacerbamiento nacionalista en 
un marco democrá t i co pueden 
ser muy provechosas para una 
clase dominante que ha conse
guido, para su opc ión de salida 

de la crisis e c o n ó m i c a , hacer 
pasar por el aro —la verdad es 
que más de grado que a la fuer
za— a todas las fuerzas po l í t i 
cas parlamentarias. 

Si como se prevé , se orques
ta una c a m p a ñ a sobre Gibral
tar, sería justo que además de 
exigir su devoluc ión , todas las 
fuerzas po l í t i cas españolas re
clamasen la sobe ran í a sobre las 
bases yankees, y se negasen a 
vender —o mejor, a regalar— el 
pa í s al capital americano. Si no 
se planteara as í , el tema de Gi
braltar va a hacer ver muchos 
plumeros, aunque no precisa
mente de jefe ind io . 

P. Q. 

El Pacto de la Moncloa, salida responsable de la crisis 
Domingo 
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La reivindicación autono
mista debe llenarse de conteni
dos precisos si queremos que 
realmente el gobierno a u t ó n o 
mo de las cosas públ icas de 
Aragón por los aragoneses goce 
de los instrumentos más úti les 
para que la par t ic ipación de los 
ciudadanos tenga la suficiente 
eficacia en orden a la reconver
sión del proceso his tór ico que 
ha t r a í d o a la región a su la
mentable s i tuación actual. 

Porque lo que está en juego 
en el fondo de la cues t ión de la 
a u t o n o m í a es la posible confi
guración de la organización del 
aparato del Estado: las caracte
rísticas concretas del Estado 
democrá t i co que —pese a todos 
los pesares— se está empezando 
a poner en pie. 

Todo intento de enfocar la 
cons t i tuc ión a u t o n ó m i c a del 
gobierno de Aragón desde un 
prisma que no contemple la 
globalidad del problema de la 
democra t i zac ión del Estado es
pañol está condenada al fraca
so. El desarrollo de la propia 
vitalidad de nuestra actividad 
colectiva t ende rá a orillar tanto 
las ilusiones derechistas que 
pretenden una simple descen
tral ización de la gestión del po
der central, como el "provin
cianismo" regionalista del que 
adolece una parte de la izquier
da aragonesa, que le ha impedi
do soltar amarras e investigar 
por cuenta propia nuevas fór
mulas de organización civil 
forjadoras de un nuevo t ipo de 
sociedad. 

La consecuc ión del Gobier
no A u t ó n o m o de Aragón debe 
constituir la oportunidad his
tór ica de afrontar transforma
ciones sustanciales de la actual 
confo rmac ión de los aparatos 
estatales, a todos los niveles, en 
el sentido de superar su actual 
distanciamiento de la sociedad 
civil española . Y hemos de ha
cer un gran esfuerzo para esta
blecer las coordenadas teóricas 
de una visión de la cues t ión re
gional desde las que la realiza
ción de la a u t o n o m í a suponga 
una apor t ac ión a la transforma
ción del Estado, porque sin es
ta t r ans formac ión va a ser muy 
difícil , imposible, defender los 
intereses de Aragón. 

Instituciones democráticas 
y hegemonía social 

Como es sabido, los organis
mos de gestión pol í t ica no son 
neutrales ante las posiciones de 
unos u otros sectores de la so
ciedad: en ellos se establece un 
nivel esencial de la batalla por 
la h e g e m o n í a de unas clases so
bre otras. La misión de las ins
tituciones democrá t icas ha de 
ser garantizar que esa batalla 
se desarrolle por las vías de la 
libertad y nunca por las de la 
coerc ión , de la reducción repre
siva del adversario. 

En unas instituciones demo
cráticas de barrio, municipales, 
regionales... el logro de la hege
m o n í a de unas u otras fuerzas 
sociales vendrá dado por su ca
pacidad de maniobra, de alian
zas; de gest ión, en definitiva, 
de los asuntos de la m a y o r í a 
contando con su consenso. 

En Aragón, la cues t ión fun
damental consiste, para las 
fuerzas progresistas, en agluti
nar al conjunto de las clases po
pulares en opciones concretas 
de gobierno, a todos los niveles 
territoriales, formando un blo
que social capaz de enfrentarse 
victorioso a la estrategia del 
gran capital. Y es claro que los 

Autonomía desde abajo 
representantes de éste en nues
tra región t ra ta rán de romper 
ese bloque por todos los me
dios, c r eándo lo el suyo propio 
que aisle las posiciones de la 
izquierda en los sectores más 
vacilantes de las fuerzas objeti
vamente antimonopolistas, par
ticularmente la pequeña y me
diana empresa regional, pero 
tambie'n entre los campesinos. 
La actual maniobra de la UCD 
y de la derecha en general van 
dirigidas seguramente en esa 
dirección. 

Por eso es urgente la estruc
turac ión del Estado en base al 
reconocimiento de la autono
m í a de los entes regionales, y 
de los municipales en su ámbi
to : en ellos es posible demos
trar palpablemente la distinta 
cualidad de las alternativas, y 
vigilar su concrecc ión . 

Pero, y esta es la segunda 
parte de la cues t ión , conseguir 
a los niveles regional o local 
una organización del gobierno 
acorde con las necesidades y 
deseos de las clases populares 
requiere hacerlas par t í c ipes ple
namente de la lucha social en
tablada a nivel estatal. Lo que 
quiere decir, dicho ráp idamen
te, el reconocimiento del prota
gonismo his tór ico de la clase 
obrera en la ver tebrac ión del 
poceso de organización de un 
nuevo t ipo de sociedad. 

Es preciso, pues, generar un 
nuevo regionalismo que supe
re "todas las anteriores fases de 
la lucha contra el centralismo 
(...) al definir claramente el 
enemigo fundamental en la ac
tual etapa de la lucha de clases 
en España, el Capitalismo Mo
nopolista de Estado, frente al 
proletariado y el bloque social 
forjado jun to a él. Proletariado 
que es la única clase capaz de 
dirigir y llevar a t é rmino las 
transformaciones profundas ne
cesarias para el desarrollo prós
pero de E s p a ñ a " , como plantea 
V . Cazcarra en el l ibro citado. 

Participación popular 
y descentralización 

de la gestión pública 

Gobierno a u t ó n o m o de Ara
gón puede querer decir en la 
práct ica , si no nos esforzamos, 
otra forma de gobernar; si se 
establecen fórmulas de partici
pac ión de los ciudadanos que 
recojan en los organismos de 
gestión públ ica , a todos los ni 
veles, la vitalidad y la creativi
dad de todos los vecinos, a tra
vés no sólo de los partidos, sino 
de todas las organizaciones que 
la vida colectiva ha ido y vaya 
generando, porque negaries es
pacio o valor po l í t i co significa
r ía debilitar y asfixiar la pers
pectiva completa de la reforma 
del Estado. 

El futuro Estatuto de Auto
n o m í a tiene que asegurar la ex
tensión de la par t ic ipación po
pular en los asuntos de la colec
tividad; no puede quedar como 
una superestructura montada 
sobre la base del caciquismo y 
la desorganización pol í t ica y 
social actuales: la a u t o n o m í a 
deberá acompañarse de una 
descentral ización po l í t i ca y ad
ministrativa real - n o la mera 
creación instrumental de cajas 
de resonancia...- en el interior 
de la región. Una descentraliza
ción que sea factor de la pre
sencia po l í t i ca y administrati
va, comenzando por aquellos 

que se encuentran en más estre
cho contacto con la base de la 
sociedad y del Estado. 

Late a q u í el problema capi
tal de la di rección económica 
de la región; la relación entre 
poderes locales y e c o n o m í a es 
uno de los puntos esenciales 
para la socialización del poder 
y para la socialización de la 
e c o n o m í a . Si esta relación no 
es plena, las entidades econó
micas - las de la propia región 
o las delegaciones estatales 
p o d r í a n tener la p re tens ión de 
reservarse funciones de interés 
local o ser titulares de la dele
gación de funciones regionales, 
asumiendo un poder po l í t i co 
que debe corresponder sola
mente a los entes territoriales 
democrá t i cos , exponentes del 
sentir colectivo. 

De otro lado, s í es e r r ó n e o 
pretender que las regiones pro-
gamen su e c o n o m í a fuera de 
un cuadro estatal de referencia. 

t ambién es cierto que en torno 
a planes regionales de desarro
llo es posible movilizar fuerzas 
sociales hasta el punto de inte
resar a todo el pa í s en la direc
ción de una determinada pol í 
tica de planif icación. 

Un desarrollo distinto del 
pa í s exige una ampl iac ión de 
los poderes regionales y locales. 
Si se quiere orientar los recur
sos del pa í s hacia el crecimien
to del consumo social se debe 
centrar la hacienda públ ica en 
los municipios y regiones, arti
culando en és tos la planifica
ción económica , con lo que se 
la dota de una d imens ión de
mocrá t i ca . 

Pues el ejercicio puramente 
formal de la par t ic ipac ión re
su l ta r ía , al cabo, un e n g a ñ o , 
concebido separadamente del 
contexto de las necesidades, as
piraciones y objetivos de la l u 
cha de los trabajadores y de las 
capas productivas. La descen

tral ización regional y local 
só lo , naturalmente, un aspecto 
de esa par t ic ipac ión ; pero es 
una componente esencial dg 
ella. 

La par t ic ipac ión democrátj. 
ca de los ciudadanos facilitará 
en Aragón , la difusión de h 
conciencia de la necesidad de 
sanear las haciendas locales 
regionales. Se trata de hacer 
pa r t í c ipes a todos de la grave, 
dad de la s i tuación actual, de 
sus causas y de sus soluciones 
posibles a través de su movilj. 
zac ión , aportando las vías ins-
titucionales para que ésta resul
te realmente eficaz. 

Porque es imprescindible el 
nexo entre luchas sociales y or-
denamiento institucional, entre 
nuevo modelo de desarrollo y 
nuevo modo de gobernar: h 
necesidad de conseguir un mo
delo distinto de desarrollo a 
través de una distinta forma de 
ser de las instituciones, en par
ticular de la administración pú-
blica. 

Javier Delgado E. 

Alemania 

Terroristas y terrorismo de Estado 
E l Estado de la República Federal 

Alemana es mucho Estado, es el Estado 
por antonomasia; su mano es muy larga 

y llega muy lejos, a Somalia, 
a Mogadiscio, a Suiza donde se están 

emprendiendo intensas operaciones 
de rastreo, a Holanda, a Francia... 

Sólo se le puede comparar al Estado 
israelita. Curiosa coincidencia entre 
germanos incineradores de judíos 
y perseguidas victimas semitas. 
Las dos piezas claves 
de la estrategia USA, una en Europa, 
otra en Oriente Medio. 

El Estado a lemán , cada vez 
más lejos de estar consti tuido 
como un Estado de derecho, ha 
conseguido ya lo que pa rec ía 
imposible hace unos años : sus
t i tu i r a la España de Franco co
mo blanco de las iras de la iz
quierda europea. Los atentados 
que se suceden contra embaja
das, instalaciones y coches ale
manes por Europa sólo se pue
den comparar con la ola de in
dignación que levantaran los 
ú l t imos fusilamientos del fran
quismo en aquel mes de sep
tiembre. 

El Estado tiene el monopo
lio de la razón y de la fuerza. 
Ninguna razón y ninguna fuer
za fuera del Estado. La exclusi
va de la razón , para asaltar a 
t i ro l impio un avión secuestra
do con noventa pasajeros, en el 
que hay granadas de mano, di 
namita y un suelo rociado de 
gasolina. Unas veces los super-
manes del comando tienen 
suerte, otras como en la matan
za de Muchich, no tanta. El 
argumento de la necesidad de 
dureza y energ ía para evitar fu
turos actos terroristas no sirve. 
El terrorismo sigue, y aun au
menta. La razón de fondo es la 
razón de Estado, de su intangi-
bil idad. En eso los alemanes 
son perfeccionistas, es tán go
bernados por Bismarck, por 
Hitler o por Schmidt. 

Bien lejos de los gestores del 
Estado a lemán las debilidades 
y flojeras de liberales y huma
nistas, aunque el presidente de 
la Repúb l i ca sea liberal y el 
gobierno soc ia ldemócra ta . Nin
guna conces ión que m e n g ü e la 
autoridad del Estado. Eso por 
encima de todo. Aunque mue
ran los terroristas, los coman
dos salvadores, las personas se
cuestradas (Schleyer), los pasa
jeros del avión y los presos re
clamados para su l iberac ión . 

Los alemanes tienen una pe
ligrosa t en t ac ión hacia las ña
madas "soluciones totales". 

Hace 3 5 años estuvieron a pun
to de solucionar totalmente no 
se sabe q u é . Una etnia entera, 
los j u d í o s , Europa, todos los 
rojos... La " so luc ión t o t a l " 
del problema del terrorismo, 
en el simplismo de la mentali
dad de los hombres de Estado 
alemanes, es eliminar a todos 
los "terroristas", a los que son, 
a los que lo parecen, a los pre
suntos, a los "simpatizantes", 
a los que ya es tán encarcelados 
cumpliendo cadenas perpetuas, 
agravadas por los m á s eficaces 
refinamientos sicológicos. 

Y as í , al "suic id io" de U l r i -
ke Meinhof, turb io asunto no 
esclarecido, siguen los "suici
dios" de Andrea Báader y otros 
tres c o m p a ñ e r o s de pr i s ión , 
que tienen pistolas en las cel
das, que se enteran del fracaso 
de la ope rac ión , que nadie oye 
los disparos porque las celdas 
es tán "perfectamente" insono-
rizadas, aunque no para que 
hablen entre ellos y se pongan 
de acuerdo, que hasta uno de 
ellos se "suicida" d i sparándose 
"varias" veces en la cabeza. 

La neurosis histérica del go
bierno a l emán ofrece 30 millo
nes de pesetas a quien ofrezca 
pistas de los terroristas que fal
tan por encarcelar y "suicidar", 
anuncia la reforma de las leyes 
de procesamiento penal, de in
violabil idad de comunicacio
nes postales, telefónicas..., es 
decir, anuncia hacer ley lo que 
ya ven ía siendo práctica habi
tual . 

Todos unidos contra el te
rrorismo. El comando GSG 9 
debe ser, en palabras del can
ciller, "un ejemplo para nues
tra juven tud" . Los discípulos 
del Che pueden ir retirando 
su retrato de la cabecera de la 
cama. El Estado de la RFA ha 
dado una vez más muestras de 
su grado de perfección. Sólo 
ha fallado en el control de las 
celdas donde cumpl ían cadena 
perpetua los terroristas. Lásti
ma. Porque no lo han hecho 
bien han d imi t ido el director 
de la cárcel y el Ministro de 
Justicia del Land. El Estado de 
Alemania Occidental no perdo
na los errores. Es el Estado 
puro y perfecto. Más que el Es
tado es la propia idea de Es
tado. 

C. Forcadell 
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Aragón 
Mientras los l íderes de los 

oartidos polít icos se r eun ían 
on el presidente Suarez para 
l eza r a negociar el pacto de 
q Moncloa, Clavero Arévalo, 
Ristre para las Regiones, re-
l ' a en el pabellón de vice-
Isidentes" - a escasos metros 
Ll edificio principal - a los seis 
Miembros del Comité Perma
nente de la Asamblea de Parla
mentarios de Aragón. All í acor
aron volver cuanto antes con 
Un proyecto de decreto-ley so-
Jre la autonomía de Aragón. 

Ni las apariencias 

León Buil, diputado de la 
Unión de Centro Democrá t i co 
(UCD) por Huesca y Ramon 
Sáinz de Varanda, senador de 
la Candidatura Aragonesa de 
Unidad Democrática ( C A U D ) 
por Zaragoza, quedaron encar
gados de elaborar dos borrado
res. Pero antes de que el texto 
elaborado por el segundo tuvie
ra tiempo siquiera de llegar a 
Madrid, José R a m ó n Lasuén , 
diputado de UCD por Teruel y 
presidente del Comité Perma
nente, enviaba el proyecto de 
su compañero de partido, Bui l 
Giral, a todos los miembros de 
la Asamblea. 

Muy seguro debe estar el 
partido del Gobierno de que, 
en Aragón, la a u t o n o m í a se la 
guisan y se la comen ellos, por
que ni siquiera se preocupan de 
guardar las apariencias. El tex
to autonómico recibido por los 
parlamentarios el pasado fin de 
semana no era solamente el 

Todos los parlamentarios aragoneses 
de izquierda se negaron a asistir 
a la Asamblea que los hombres 

de Suárez querían celebrar en Madrid 
el martes pasado. 

No es que los representantes 
de las únicas fuerzas políticas 

que defendieron la autonomía en vida 
de Franco y durante 

los difíciles primeros meses 
del postfranquismo, 
se opongan ahora a que la autonomía 
llegue cuanto antes a Aragón. 
A lo que se oponen es a que, 
por correr, se hagan las cosas mal y, 
sobre todo, a que se hagan a espaldas 
del pueblo. Se oponen a que 
nos autonomicen desde Madrid. 

UCD se lo guisa, UCD se lo come 

Autonomía a la madrileña 
propuesto por Bui l , sino que 
llegó desde Madrid, en sobre 
con matasellos de la Presiden
cia del Gobierno y acompaña
do por una carta de Lasuén con 
membrete de "Asesor del Pre
sidente S u á r e z " . Todo indicaba 
que la a u t o n o m í a provisional 
que busca la UCD no sólo se 
adivina descafeïnada, sino que 
encima pretenden guisárnosla a 
la madr i l eña . 

Por si fuera poco semejante 
p r ó l o g o , Lasuén indicó que no 
p o d í a desplazarse a Aragón el 
d í a 28 para asistir a una nueva 
reun ión de la Asamblea de Par
lamentarios, como p r o p o n í a el 
secretario del Comi té - e l dipu
tado del " Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) por 

La propuesta 
de UCD 

La Diputación General de 
Aragón estaría formada por 
seis "vocales" elegidos por la 
Asamblea (dos por cada pro
vincia), más un representante 
de cada una de las tres dipu
taciones provinciales existen
tes. De entre los nueve, se ele
girían un presidente y dos vice
presidentes. 

Las funciones de esta Dipu
tación General serían las de 
coordinar a las diputaciones 
provinciales; ejercer las funcio
nes que le transfiera el Estado 
o las administraciones local e 
institucional; proponer al Go
bierno medidas para Aragón ; 
"conocer e informar" los pla
nes y proyectos de obras y ser
vicios que afecten a la región y 
promover todo lo referente al 
Estatuto definitivo de Autono
mía, de acuerdo con la futura 
Constitución del pa ís . 

La Asamblea de Parlamenta
do permanece como órgano 
fiscalizador de la Dipu tac ión 
General de Aragón y para pro
mover proposiciones y proyec
tos de ley. 

Una comisión mixta , con 
igual número de representan
tes del Estado central que de la 
diputación General de Aragón, 
se encargaría de transferir a és
ta las funciones que aquél le 
delegue. 

El borrador deber ía haber 
sido aprobado en una asamblea 
extraordinaria celebrada el d í a 
9 en, Madrid, tras la cual em
pezarían las negociaciones con 
ei Gobierno. 

L a propuesta 
de la izquierda 

Se es tab lecer ían las Cortes 
Provisionales de Aragón , inte
gradas por los diputados y se
nadores de las tres provincias, 
y una represen tac ión de los 
ayuntamientos, una vez se ha
yan celebrado las elecciones 
municipales. 

Entre las funciones de la D i 
p u t a c i ó n General se incluyen 
las de planificar e c o n ó m i c a y 
socialmente la región, controlar 
las inversiones de las cajas de 
ahorros, promocionar las acti
vidades encaminadas a desarro
llar la e c o n o m í a regional y sus
t i tu i r al Estado en la tutela de 
la Admin i s t r ac ión local. 

Esta Dipu tac ión es ta r ía so
metida al control de las Cortes 
Provisionales, que ser ían las en
cargadas de redactar el Estatu
to de A u t o n o m í a , en colabora
ción con las fuerzas sociales y 
pol í t icas de la región. 

Este borrador debe r í a ser 
completado en la r eun ión del 
d ía 25, que sólo p o d r í a tener 
carác ter de Comi té Permanen
te. Su refrendo co r r e sponde r í a 
a la Asamblea plenàr ia , a cele
brar el d ía 28 en terr i tor io ara
gonés . A con t inuac ión se abri
r ía un p e r í o d o de in formación 
públ ica , para que partidos pol í 
ticos, centrales sindicales, aso
ciaciones, corporaciones, etc., 
pudieran aportar sugerencias y 
propuestas al texto. El 7 de 
noviembre, una nueva Asam
blea debe r í a redactar el proyec
to de decreto-ley definitivo y 
sólo entonces p o d r í a n comen
zar las negociaciones en el Go
bierno. 

Madrid, 21 de Octubre de 1977 

Te acompaño borríidor d e l Proyecto 

ce Decreto Ley de Autonomía P r o v i s i o n a l de Aragón, redactado por León B u i l 

do acuerdo con e l mandato y c r i t e r i o s d e l Comité Permanente de l a Asamblea 

de Aragón, t r a s su reunión con e l M i n i s t r o C l a v e r o . 

Te ruego que l o e s t u d i e s e i n t r o d u z c a s cuantas m o d i f i c a c i o n e s c r e a s 

c onveniente, de manera que en l a próxima reunión de t r a b a j o de l a Asarrblea 

(probablemente e l martes próximo) podamos aprobar un t e x t o que p r e s e n t a r 

y n e g o c i a r con e l Gobierno en l a próxima semana. 

Muchos abrazos 

Huesca, Jaime Gaspar— y con
siguió que se adelantara la fe
cha al 25 y se convocara... en 
Madrid . 

La izquierda dice no 

"Esto es ya demasiado". 
"Por ah í no pasamos". Los di
putados y senadores de izquier
da que acudieron el sábado al 
suspendido m i t i n de la UGT, 
comentaban indignados la con
vocatoria madr i leña de la 
Asamblea, mientras intentaban 
protegerse de la lluvia en las lo
calidades altas de toriles. Los 
primeros en decidirse fueron 
los senadores de la C A U D , que 
enviaron un telegrama a La
suén, c o m u n i c á n d o l e que no 
estaban dispuestos a que la 

Asamblea de Parlamentarios de 
reuniera fuera de Aragón. 

Emilio Gas tón , diputado del 
Partido Socialista de Aragón 
(PSA) por Zaragoza, se un ió en 
seguida a los que se negaban a 
viajar a Madrid por voluntad de 
Lasuén. Los siete parlamenta
rios del PSOE se reunieron el 
lunes en Zaragoza y decidieron 
t ambién rechazar la convocato
ria. Mientras tanto, los parla
mentarios de la UCD se encon
traban ya en Madrid, preparan
do la reunión del martes y los 
otros dos miembros de la 
Asamblea - H i p ó l i t o G ó m e z de 
las Roces e Isaías Zarazaga, de 
la Candidatura Independiente 
de Centro (CAIC)— h a c í a n las 
maletas, pues aunque se confe

saron partidarios de que la 
Asamblea se siga reuniendo en 
Aragón, "no que r í an seguir 
siendo causa de discordia". 

La discusión sobre si se 
aceptaba o no la convocatoria 
madr i leña ha servido para con
seguir una cierta unidad de los 
representantes de la izquierda. 
Es muy posible que, a partir de 
ahora, los parlamentarios del 
PSOE, del PSA y de la C A U D 
adopten -o por lo menos lo 
intentes una línea Ée aceite 
c o m ú n de cara a la Asamblea. 

U C D c o p i a a la U C D 

No debió esforzarse mucho 
el diputado ucedista Buil para 
redactar su proyecto de Decre
to-ley, pues se l imitó I copiar 
casi literalmente el documento 
elaborado semanas antes por la 
Asamblea de Parlamentarios de 
Galicia, en la que - ¡ c ó m o 
n o ! - UCD tiene una amplia 
m a y o r í a . El texto, cuyos pun
tos esenciales se recogen en un 
recuadro en esta misma página, 
configura la Asamblea de Par
lamentarios como un organis
mo fundamentalmente consul
t ivo, sin capacidad legislativa 
en la práct ica . 

Todos los indicios permiten 
suponer que la UCD busca con
seguir cuanto antes un régimen 
de a u t o n o m í a provisional, para 
ofrecerlo a los electores como 
una baza importante, consegui
da gracias a los buenos oficios 
del part ido en el poder. No les 
importa sacrificar lo que haga 
falta en aras de la rapidez. Es 
una buena forma de asegurarse 
el cont ro l de la a u t o n o m í a fu
tura. 

Aragón necesita la autono
m í a y la necesita con urgencia 
para detener el expolio de sus 
recursos y empezar a organizar 
un futuro más racional y m á s 
justo. Esto lo hemos defendido 
en A N D A L A N desde que se 
fundó . Pero, precisamente por
que la necesita, no puede per
mitirse el lujo de tratar el tema 
con la frivolidad con que lo es
tá abordando la UCD. La auto
n o m í a que Aragpn precisa no 
se puede improvisar a base de 
viajes de fin de semana, mien
tras sus protagonistas pasan el 
resto del t iempo en Madrid , 
donde todo se sigue cociendo, 
como en los mejores tiempos 
del centralismo franqu 'sta. 

Luis Granell 

El rincón del Tión 
E L CANONIGO J U L I A N M A T U T E , direc
tor del colegio Santo Domingo de Las Fuen
tes, repl icó a l a r t í cu lo publicado por A N D A -
L A N con el t í t u l o " E l canónigo millonario 
de Las Fuentes" a través del sistema de me-
ga fon í a instalado en el colegio, durante el re
creo de los alumnos. Entre los calificativos 
empleados no fa l tó el de "s invergüenzas" . 

M I G U E L A N G E L BRUNED, hermano del 
director de "Heraldo de A r a g ó n " , está res
taurando uan casona a l comienzo de la calle 
San Miguel apra exponer y vender la cerámi
ca popular que ha ido adquiriendo en gran
des cantidades durante muchos años. 

F E L I P E G O N Z A L E Z y N I C O L A S REDON
DO, que h a b í a n de participar en el m i t i n de 
la U G T convocado el pasado sábado en la 
plaza de toros de Zaragoza, se hallaban en el 
hote l E l Cisne, a I I kms. de Zaragoza, a las 

6 de la tarde, cuando los organizadores, en 
vista de la lluvia y escasa asistencia, anuncia
ron que los oradores se h a b í a n visto bloquea
dos por la lluvia a 100 k i lóme t ros de Zarago
za. 

L O S L O C A L E S que acaba de inaugurar la 
Unión Provincial de Comision'es Obreras en 
la calle Teniente Coronel Pueyo, en la zona 
del Por t i l lo zaragozano, h a b í a n servido hasta 
ahora a los servicios motorizados de la Guar
dia Civil. 

M A R I A N O M O N R E A L , que fue decano del 
colegio de Ingenieros Técnicos Agr íco las de 
Zaragoza, ha denunciado ante la Inspecc ión 
de Enseñanza a l maestro de Luesia, y poeta, 
Angel Guinda, a ra íz del poema sobre Pino-
chet que p u b l i c ó "Aragón 2 . 0 0 0 " y que, se
gún el denunciante "sólo puede decir una 
persona de cualidades infrahumanas". 
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Aragón 
Cómo celebrar el Día del Ahorro 

La Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
se ha visto afectada por la suspensión de pagos de Naviera 
Letasa, por lo que tendrá dificultades para recuperar los 
480 millones de ptas., que le adeuda esta empresa vasca 
que ha sido protagonista de la mayor suspensión de pagos 
que ha habido en España ya que el montante asciende 
a 8.000 millones de ptas., a repartir entre trece bancos 
y una sola caja de ahorros. 

La noticia, aparecida en al
gunos diarios - no por supuesto 
en los aragoneses- da pie a di
versos interrogantes: ¿cuál es la 
causa de que casi quinientos 
millones de pesetas de ahorro 
aragonés hayan ido a parar a 
una empresa de la familia Ló-
pez-Tapia, integrante de lo que 
se ha llamado la mafia de Ne-
guri? Porque esta operac ión no 
responde desde luego a ninguna 
inversión obligatoria de las ca
jas como demuestra que sólo la 
aragonesa se haya visto afecta
da, ¿es quizá el resultado de la 
operac ión de venta de Act iv i 
dades Aéreas Aragonesas a Le
tasa de la que ya informamos 
en el n ú m e r o 108 de A N D A -
L A N , o de las relaciones entre 
Granotrade y Agrarsa? En cual
quier caso, lo que parece claro 
es que la Caja no deber ía ser 
responsable de deudas que tie
nen su origen en la actividad 
de sociedades anón imas nada 
benéficas por más que sean 
propiedad de altos cargos de la 
entidad o de sus familiares, y 
mientras no haya mayor trans
parencia informativa sobre to
da una serie de negocios que se 
desarrollan al amparo de la 
Caja, serán muchas otras las 
preguntas que se harán las per
sonas interesadas en saber cuál 

es el destino de los recursos de 
la mayor ins t i tución financiera 
de la región, as í , ¿por qué si el 
ahorro depositado en la CA
Z A R creció entre 1975 y 1976, 
en cambio d i sminuyó el ya de 
por sí exiguo montante dedica
do a obras sociales? ¿Cuán to 
ha costado organizar el ciclo 
sobre "p rob lemá t i ca de la agri
cultura e s p a ñ o l a " que se llevó a 
cabo recientemente en el Hotel 
Corona y al que asistieron so
bre todo funcionarios del M i 
nisterio de Agricultura ya que 
ni el lugar ni el m é t o d o de tra
bajo seguido eran el más idó
neo para que acudieran agricul
tores? ¿Por qué el mas todón t i -
co edificio que para su mayor 
gloria va a construir la Caja en 
la plaza de Aragón ha sido con
cedido a Focsa cuando otra 
empresa estaba dispuesta a rea
lizar las obras por algunos cien
tos de millones de pesetas me
nos. ¿Cuál es la razón de que 
en la lista de acreedores de Na
viera Letasa aparezca la Caja 
en los primeros lugares j un to 
a bancos tales como Banku-
n ión . At lán t ico y Popular inte
grantes del llamado "grupo del 
Opus"? ¿Fue este conglomera
do el que financió las obras del 
santuario de Torreciudad con 
una apor tac ión decisiva de la 

Caja9 ¿ C u á n t o dinero ha reci
bido la Universidad de Navarra 
de las cajas de ahorro? 

Ante la p r ó x i m a celebración 
del Día del Ahorro, sería mejor 
que en lugar de regalar libros 
para decorar es tan te r í as , o ca
ramelos, la Caja contestara a es
tas preguntas y a otros muchos 
interrogantes que están en el 
ambiente, ya que en estos d ías 
en que se está procediendo a la 
modif icac ión de sus Estatutos 
para adaptarlos a la nueva legis
lación que pretende democrati
zar estas instituciones, ser ía 
una señal de que efectivamente 
se es tán dando los pasos ade
cuados. En un momento en 
que la a u t o n o m í a de Aragón se 
acerca, es fundamental demo
cratizar - pe ro de verdad- ins
tituciones financieras como las 
Cajas que pueden desempeña r 
un papel insustituible a la hora 
de conseguir que la a u t o n o m í a 
sea algo más que una palabra, y 
si las Cajas aragonesas modif i 
can su actitud anterior y se 
convierten en entidades trans
parentes acerca de cuya actua
ción no exista ni siquiera una 
sombra de duda, no t endrán 
ningún problema a la hora de 
captar el ahorro de los aragone
ses. Mientras tanto, hab rá 
quien piense que lo mismo le 
da llevárselo a los bancos —que 
son empresas capitalistas pero 
que no lo o c u l t a n - que a ins
tituciones que se llaman bené
ficas pero que en sus hechos lo 
disimulan cuidadosamente. 

Javier Mijares 

PSOE-Sáinz de Varanda 
Llegaron a un acuerdo 

Las diferencias que existie
ron entre la Federac ión zarago
zana del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) y su 
mili tante R a m ó n Sáinz de Va-
randa —que alcanzó un escaño 
de senador con la Candidatura 
Aragonesa de Unidad Demo
crát ica ( C A U D ) - y que queda^ 
ron patentes en la Asamblea de 
Parlamentarios celebrada el pa
sado día 10 en Zaragoza (ver 
A N D A L A N , n ú m . 135) han de
saparecido prác t i camente en las 
úl t imas semanas. 

Las tensiones de entonces, 
que un portavoz del PSOE con
sidera "lógicas, dentro de un 
colectivo democrá t i co que tie
ne por costumbre discutir to
dos los temas", se centraban en 
la aparente cont rad icc ión que 
exis t ía entre las obligaciones 
de Sáinz de Varanda como par
lamentario de dicho partido y 
las que eran consecuencia de 
haber sido elegido dentro de 
una candidatura que apoyaron 
nueve partidos pol í t i cos , desde 
la Izquierda Democrá t i ca de 
Ruiz J iménez , a la Organiza
ción Revolucionaria de Traba
jadores. 

El senador considera que no 
puede hacer nada que vaya 
contra ninguno de los partidos 
que entonces le apoyaron. El 
PSOE, por su parte, ha mani
festado ser plenamente cons
ciente de los compromisos uni
tarios que le supone su adscrip
ción a la C A U D , "En los que 
no debemos meter baza". Las 
dos partes coinciden en afirmar 

que hay interés en aprovechar 
estas tensiones en contra del 
PSOE y de Sáinz de Varanda. 

El acuerdo alcanzado entre 
el senador que más votos obtu
vo el 15 de jun io en Aragón y 
su partido, adquiere notable 
importancia de cara a las próxi 
mas elecciones para los cargos 

ejecutivos de la D ipu tac ión Ge
neral de Aragón y a las un poco 
más lejanas elecciones munici
pales. En este sentido, el PSOE 
considera que Sáinz de Varan
da "es un mili tante muy valio
so y que bien p o d r í a ser un 
candidato para ambas confron
taciones electorales". 

Pocos manifestantes 
Algo más de 4.000 personas 

se manifestaron el pasado día 
21 en Zaragoza por la l ibertad, 
la consol idación de la democra
cia y contra la violencia. En 
completo silencio y precedidos 
de una única pancarta, desfila
ron por el paseo de la Indepen
dencia y calle de Alfonso. 

Los organizadores de la ma
nifestación -Par t ido Comunis
ta de España (PCE), Partido 
Socialista Popular (PSP) y Par
tido Social Demócra t a Arago
nés (PSDA), a los que se adhi
rieron Izquierda Democrá t i ca 
( I D ) , C o m i s i o n e s Obreras 
(CC.OO.) y el Sindicato Uni
tario ( S U ) - esperaban una asis
tencia mucho mayor. 

El PSOE se negó desde el 
principio a acudir a la manifes
tación alegando que la actitud 
del PCE al convocarla era con
tradictoria con la abs tenc ión de 
sus parlamentarios en el Con
greso, cuando los socialistas pi 
dieron la dimisión del ministro 
del Interior, Mar t ín Vi l la , por 
el "caso Blanco". En las nego

ciaciones previas indicó que 
sólo acep ta r í a la propuesta si 
participaba t ambién la Unión 
de Centro Democrá t i co (UCD) . 

El Partido del Trabajo (PT) 
secundó en seguida la postura 
del PSOE y la misma actitud 
adoptaron su organización j u 
venil, la Joven Guardia Roja y 
la Confederac ión de Sindicatos 
Unitarios de Trabajadores 
(CSUT), que publ icó una nota 
conjunta con la socialista 
Unión General de Tiabajadores 
(UGT) . El PSA, que mantiene 
contactos con el PSOE y el 
PCE, prefirió no inclinar la ba
lanza hacia ninguno de los dos 
partidos y tampoco se adhi r ió . 

Quien sí acudió a la mani
festación -aunque según indi
có lo hizo a t í t u l o personal-
fue el diputado de la UCD Luis 
del Val , que m a r c h ó en cabeza, 
j un to a los organizadores y los 
senadores Mar t ín -Re tor t i l lo y 
Garc ía Mateo, de la Candidatu
ra Aragonesa de Unidad Demo
crática ( C A U D ) . 

Historia de Paletonia 
Los Andalinios 

Del mismo tronco que los anterioras, a l encontrarse el sur de 
la Paletonia ocupado por los mudicios, decidieron quedarse por 
la zona centro, y esperar. Mientras esperaban - n o sabían muy 
bien q u é - y como era una t r ibu imaginativa, se dedicaron a in
ventar y practicar juegos -eran de un lúc ido subido- formando 
para ello equipos. Entre los equipos m á s famosos que se remim 
una vez al a ñ o en las huertas de la Franca, estaban los Dionisio-
tos -ejemplares ra r í s imos y en la actualidad casi desaparecidos-
que inventaron el famoso mi to de la "zaralonia vertical" y con 
el cual consiguieron llegar al poder po r espacio de unos pocos 
años , hasta que las "madres terribles levantaron la cabeza" y 
dieron al traste con ellos (1). Perseguidos se entremezclaron 
con los mudicios d á n d o l e a este pueblo serio, sobrio y triste la 
fuerza suficiente para la creatividad y el cachondeo. 

Ot ro gran equipo fue el de los Andalinios propiamente dichos. 
Este equipo consiguió subir al podio de la inmortalidad a varios 
de sus miembros a lo largo de muchos años . Famosos, porque 
de ellos nos han quedado sus esculturas votivas; fueron Elbiscas, 
inventor del "dé jame mis cosas que y o me las manejo"; otro 
gran andalinio fue el inberbe Gratell, pu l ido magallonero como 
lo calificaron sus enemigos los Samperinos tras ser derrotados 
p o r a q u é l y producirse el derrocamiento del mi to de Eloifus. 
Otro equipo importante fue el de los R ibe reños , inventores del 
juego ex-cénico - q u e cons is t ía en comerse una cena delante 
del p ú b l i c o - y que fueron los predecesores de lo que hoy lla
mamos teatro. E l jefe de este equipo, de quien se guarda una 
estatua en la plaza de la C o n s t i t u c i ó n —no sé cuál de ellas- fue 
el famoso Pranós , cuyos versos fueron cantados por el maestre 
Paz por los campos de la invicta Paletonia durante el dominio 
de los Mostrencos -paletones (2). 

Otro equipo que inven tó la u t i l izac ión del eco para transmi
t i r mensajes, canciones y cachondeos rigurosos, fue él de los 
Relojeros, cuyo p a t r ó n más famoso fue el divino Eslacido y su 
amigo Morer. Entre ambos descubrieron la famosa historia del 
Organista Lapidado, que dio la vuelta a l mundo y que Morer 
inmor t a l i zó en su famoso "Raya continua o meridiano inverso 
tupido de colores ". 

Entre estos equipos - y otros que ser ían largos de relatar
se practicaban juegos y diversiones que hicieron famosos a los 
andalinios po r todo el pa ís . Uno de sus juegos más apetecidos 
- y posteriormente pe r segu id í s imo por el senador romano Gau-
f e r i n o - fue el de la p roc reac ión , por lo que muy pronto el espí
r i t u orgiást ico y lúdico , un tanto abrinesco (3) , se extendió 
por entre fablesos y mudicios ayudando a superar el tedio 
buroc rá t i co de la d o m i n a c i ó n Mostrenco-paletona. 

Los andalinios eran altos, delgados, como sus madres y las 
mozas, rollizas como el pan de centeno, se dedicaban a hacer 
el loco por las arboledas confundiendo a los maestros ŷ  doc
tos profesores de la ciencia del "clavico". Los andalinios inven
taron - p o r fas t id iar - el cierzo, aire poderoso del N.O., con lo 
que obligaron a los mostrencos a llevar siempre la mano en la 
boina o el sombrero, dejando al descubierto los sudorosos so
bacos, causa i m p o r t a n t í s i m a del complejo "mehabandonoelde-
sodorante" y una de las razones del pr incipio de la decadencia 
de esta tr ibu. 

(1) Algún ejemplar puro de dionisiato se puede encontrar por los 
campos Boemios, en estado agreste y sin limpiar. 

(2) La figura de Pranós , como las de otros grandes hombres de lai 
tribus primigenias, fueron atacados violentamente por el cronist 
mos t r enco-pa le tón señor C o ñ a t e . 

(3) 
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Los andalinios utilizaron el térm ino abrinesco del dios Ha-Bnnes 
del "Chus-
mercaderes 

ía el dis-
che, can-durante 

c nanas beat í f icas para reconciliar e] sueño . Parece que Aguna tándo 
zol ín m u r i ó del sueño , ya que n unca más desper tó . 



Arauón 

Emilio Gastón 

El aragonés de la Moncloa 
Emilio Gastón, el único 

aragonés que participó en 
las reuniones de la Mon
cloa, consiguió lo que po
día parecer un milagro: sa
car al jardín del palacio 
presidencial a "duros" co
mo Fraga o Carrillo para 
ver una puesta de sol. Emi

lio Gastón, poeta y político, representaba allí al único 
partido autónomo regional que tiene asiento en cortes, 
fuera de vascos y catalanes. 

"Las conversaciones han ser
vido sobre todo para concien
ciamos de los problemas reales. 
El lenguaje que hemos o í d o era 
distinto al de antes: nada de ca
tastrofismos, nada de que viene 
el lobo, pero tampoco triunfa-
lismo. El gobierno ha presenta
do su análisis con bastante mo
destia", señala Emilio Gas tón . 
Destaca también el clima de las 
reuniones. "El ambiente no po
día ser duro entre personas que 
desayunábamos, c o m í a m o s y 
cenábamos juntos". No h a b í a 
solemnidades. Una mesa con 
cervezas o whisky al alcance de 
la mano y termos de café "po-
brecicos y desiguales" aligera
ban las sesiones. "Cuando nece
sitábamos un descanso, por 
agotamiento, sal íamos al jar
dín". 

Consenso, no pacto 

"Yo no hablar ía de un pac
to social y ni siquiera de pacto, 
que es la palabra más rotunda. 
Creo que ha habido un consen
so hacia las medidas del Go
bierno con importantes correc
ciones y reservas. Lo que he
mos firmado no es una m o c i ó n 
conjunta del Gobierno y la 
Oposición al Parlamento, al 
que no se le ha sus t ra ído nin
guna competencia", afirma el 
diputado zaragozano. 

El fantasma del lobo tampo
co estuvo tan presente como 
temieron muchos el primer d ía . 
"El Gobierno nunca dijo que 

no pasaba por algún punto y 
más bien parec ía que tuviera 
preparadas las contestaciones. 

Nos hemos dado cuenta de que 
el pa í s está grave en su econo
m í a y en otros aspectos. Y que 
el remedio sólo p o d í a ser a ba
se de medicinas inmediatas, ur
gentes, porque si e spe rábamos 
a tener la Cons t i t uc ión conclui
da, algunas cosas se nos p o d í a n 
morir . Lo que no quiere decir 
que haya que aplicar esas me
didas por decreto, sino a través 
del Parlamento". 

El tema de la a u t o n o m í a es
tuvo presente en todo momen
to . "Fraga exigía en todos los 
puntos la referencia a la unidad 
de España , mientras que otros 
p o n í a m o s el acento en la auto
n o m í a . En la declaración se ha 
hecho constar que todas las 
medidas deberán acoplarse a las 
situaciones p r e a u t o n ó m i c a s 
que vayan a surgir y a las auto
n o m í a s que nazcan de la cons
t i t uc ión , siempre dentro de la 
unidad e c o n ó m i c a de E s p a ñ a " , 
señala Emil io Gas tón . 

Orden público 
y autonomías 

Fraga, en la unidad como en 
todo, era el m á s rotundo de la 
Moncloa. "Empezaba diciendo 
que no nos mo le s t á r amo s en 
hacerle cambiar de idea al abor
dar algunos temas, aunque las 
principales reservas se expresa
ran mediante enmiendas en el 

"Nada q u e d ó cerrado en re
lación a la a u t o n o m í a , y todo 
dependerá de la Cons t i tuc ión . 
Los vascos insistieron mucho 
en el control del orden públ ico 
por parte del gobierno a u t ó n o 
mo. En la Moncloa se habló sin 
tapujos y los po l í t i cos vascos 
pudieron contar cuál es el sen
t imiento real de la m a y o r í a en 
relación a las actuales fuerzas 
de orden púb l i co . Otros parti
dos insistieron en la necesidad 
de que la mi l i se hiciera siem
pre en la región de origen. Pero 

sobre estos temas no hubo pro
nunciamiento formal. Lo que 
hicimos allí fue un diagnóst ico 
del país para ir hacia unas me
didas de emergencia y para que 
no se acometan soluciones l imi 
tándose a reformar leyes del 
pasado". 

Emilio Gas tón se niega a 
aceptar la palabra pacto. En lo 
relativo al tema de orden públi
co igual que en las medidas 
económicas . "Se ha procurado 
dejar todo abierto y por eso no 

se puede hablar de pacto, sino 
de consenso con correcciones y 
reservas. En el tema más polé
mico, el de la ley de defensa de 
la denuKracia, se q u e d ó en que 
las medidas también pasar ían 
por el Parlamento sin olvidar al 
terrorismo blanco de la dere
cha". Por los días en que el te
ma se deba t í a en la Moncloa, 
la policía tiraba de la manta de 
los fascistas catalanes apresados 
por la bomba de "L l Papus". 

"Pienso que lo que hemos 
hecho ha sido muy positivo. En 
otro países , los l íderes de parti
dos ni siquiera se ven entre s í . 
A q u í hemos convivido seis 
d ías . Y hay que reconocer que 
esto es un hecho completamen 
te original en Europa". 

P. L . 

Liceo Europa: 

¿...y a quién le pedimos cuenta? 
Con la llegada del curso, el desasosiego más rotundo 

ha cundido entre los padres de los alumnos que venían 
cursando sus estudios de BU? en el Liceo Europa. Des
pués de dos años de impartirse dicho nivel de enseñan
za en el centro, los padres de los alumnos se han ente
rado de que el centro —como ocurrió hace bien poco 
con el colegio Antonio Machado— carecía de la opor
tuna autorización ministerial para impartir el BUP. 

El asunto del Liceo Europa 
hay que situarlo, como inexcu
sable punto de partida, en el 
contexto de un país —y de una 
región— en el que la enseñanza 
ha ocupado escasamente la 
a tenc ión de la Admin is t rac ión . 
Un pa ís que, en definitiva, ha 
sufrido hasta sus ú l t imas conse
cuencias el descarado apoyo a 
determinados estamentos de la 
enseñanza privada —y muy par
ticularmente la religiosa-
mientras sumía en el abandono 
más escandaloso a la enseñanza 
oficial. Así las cosas, al socaire 
de un eterno "inventada la ley, 
inventada la trampa", el país 
se ha cubierto de "parches" 
que, más pronto o más tarde, 
t e n í a n que salir a flote. 

Legalidad con 
intermediarios 

El Liceo Europa c o m e n z ó a 
construirse en abril de 1975 so-
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bre terrenos propiedad de ac
tual director del centro, Ricar
do Zapater, y de su esposa, an
te la obligatoriedad de trans
formar o cerrar tres colegios en 
los que ambos ten ían algo que 
ver: Colegio Francés "Romare-
da". Colegio Francés "Pradilla" 
y Colegio Francés "Carretera 
de L o g r o ñ o " . Actualmente el 
centro se levanta en el camino 
de la Fuente de la Junquera y 
está magn í f i camente dotado 
para impartir un modelo de en
señanza a la altura de los tiem
pos. 

Con iniciales problemas de 
financiación, las obras comen
zaron, sin embargo, mediante 
la apor tac ión de 60.000 pese
tas por parte de cada cabeza de 
familia (a devolver en el plazo 
m á x i m o de 3 años , o a la salida 
del alumno del centro, si as í lo 
deseaba) y la concesión de un 
créd i to de la C A Z A R . 

Pendiente aún la conces ión 
de crédi tos ministeriales por va
lor de 43 millones, de un lado, 
y casi 11 , por otro , el curso dio 
comienzo en octubre de 1975, 
impar t i éndose de Cuarto a Oc
tavo de básica, más el primer 
curso de BUP. 

Y comoquiera que el dine
ro no llegaba del ministerio, 
enseguida comenzaron a surgir 
problemas de liquidez. Sin di 
nero, las obras se retrasaron, 
motivo por el que, según los 
responsables del centro, la Ins
pección no concedió la debida 
homologac ión del Liceo para 
impartir el BUP. 

Todo discurrió normalmen
te hasta que el 23 de jun io pa
sado algunos padres de alum
nos se enteraron de que el cen
tro carecía de autor izac ión pa
ra impartir el BUP. En el trans
curso de una inmediata entre
vista con el director del centro, 
este reconoció - c o m o de nue
vo lo ha hecho a A N D A L A N -
que h ab í a venido ocultando es
te extremo a la espera de la 
oportuna homologac ión . 

Según cuentan pormenoriza-
damente un grupo de alumnos 
en carta al ministro de Educa
ción y Ciencia, "nos e n t e r ó el 
señor Zapater de que las califi
caciones del curso pasado ha
bían sido homologadas a tra
vés de la Academia Cima" (...) 
"y pasaron por el Ins t i tu to de 
Enseñanza Media R a m ó n Pig-
natel l i" . 

La cosa no está clara 

Lo más curioso no es, sin 
embargo, que el centro "homo
logara" sus notas a través de un 
colegio autorizado (de hecho, 
la p rác t ica ha venido siendo ha
bitual en los ú l t imos tiempos) 
sino, como señalan los padres 
en la mencionada carta al mi 
nistro, se hiciera "con conoci
miento, consentimiento e in 
cluso r e c o m e n d a c i ó n de la Ins
pecc ión Provincial de Enseñan
za Media". 

De ser esto cierto, ¿ c ó m o 
un departamento ministerial se 
resiste a conceder la oportuna 
au to r izac ión mientras a otros 
niveles señala o aconseja la 
puerta falsa para ganar t iempo 
(un tiempo obligado, precisa
mente, por su retraso en la con
cesión de c réd i tos ya aproba
dos)? 

Según los padres firmantes 
de la carta, las irregularidades 
no acabar ían all í , puesto que 
"existen dudas razonables (que 
van a ser confirmadas por el 
Colegio de Licenciados) sobre 
la capacidad y t i tu lac ión del di
rector del Liceo Europa para 
hacerse cargo de este t ipo de 
e n s e ñ a n z a " . La Inspecc ión Pro
vincial, ¿desconoc ía t a m b i é n 
este extremo? 

El problema, evidentemen
te, hay que abordarlo desde la 
perspectiva total de lo que ha 
venido sucediendo en todo el 
pa ís . La enseñanza privada ha 
servido de " c o l c h ó n " a un fla
grante descuido de las respon
sabilidades de la Administra
ción. A su calor se han hecho 
boyantes negocios y otros pue
den estarse cociendo. A su 
sombra se han venido inventan
do tantas trampas como leyes. 
Que caiga, pues, quien tenga 
que caer. Pero, por una vez, 
que la democracia empiece por 
donde debe en este caso: por 
arriba. 

M. C. 
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La Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja podría colapsar 

el futuro de los más de 10.000 habitantes 
que viven en Tarazona. 

Ni el caciquismo, casi feudal, reinante durante 
los últimos años, ni el estrago causado por el cierre 

de Textil Tarazona, han tendió el impacto que 
podría ocasionar una decisión unilateral de la «Caja» 

respecto al agua por más que no sea probable. 

Tarazona 
La regulación de las torrenciales aguas del Queiles 
y la construcción del pantano del Val resultan 
imprescindibles para el futuro de una ciudad a la 
que ya le escasea el agua. Sin embargo, fruto 
de un crecimiento económico mal planteado 
y siempre vulnerable, y de una situación política 
que favorecía las decisones personales sin previa 
discusión democrática, el agua de Tarazona podría 
ser de la «Caja». 

Tarazona 

El pantano de Val, futuro de Tarazona 

En manos de la «Caja» 
La regulación del r ío Quei

les con la cons t rucc ión del 
embalse del Val no sólo es una 
medida de primordial impor
tancia para asegurar el sumi
nistro urbano e industrial a 
Tarazona, sino para el abas
tecimiento de los regadíos exis
tentes en las dos márgenes del 
r í o , y en especial para los del 
Sindicato de Riegos de Huertas 
Mayores de Tudela. En esta 
tesitura, turiasonenses y nava
rros, sobre todo, hab í an plan
teado durante mucho tiempo 
la necesidad de su construc
c ión . 

Una historia 
lamentable 

En los años de mayor 
esplendor de la industria t ex t i l , 
José Gut iér rez Tapia, pro
pietario de Text i l Tarazona y 
"gran benefactor" de la ciudad, 
consulta con el Sindicato de 
Riegos de Tarazona la posibi
lidad de financiar y gestionar 
personalmente los estudios de 
viabilidad y el proyecto del 
pantano del Val . Lejos de 
todo filantropismo, la agiliza-
ción de las gestiones para 
llevar a cabo el proyecto, era 
el camino seguro para poder 
acometer una de las más fan
tást icas operaciones especu
lativas: ser el propietario de 
todo el suelo industrial de 
Tarazona. Sólo asegurándose 
la existencia de suministros 
de agua, pod r í a aventurarse 
a una operac ión especulativa 
con suelo industrial. 

El estudio de viabilidad 
y el proyecto de construc
ción se llevaron a cabo finan
ciados por José Gut iérrez Ta
pia. Sin embargo, como con
secuencia de la deficiente ges
t ión empresarial de su factoría 
tex t i l y con el intento de 
llevar a cabo su operac ión 
especulativa, se vio acuciado 
por la falta de dinero, por lo 
que tuvo que recurrir a la 
venta de todo su patrimonio, 
incluido el proyecto del pan
tano. 

Por medio del abogado 
Sr. Chueca, abogado propio 
y del Sindicato de Riegos, 
vendió el proyecto al Sindi
cato de Riegos por un valor 
de 7.500.000 pesetas. El dinero 
fue pagado en el acto con un 
crédi to concedido por BANES
TO. Posteriormente, el banco, 
en una operac ión financiera, 
t raspasar ía el c rédi to a la Caja 
de Ahorros de Zaragoza. 

En el transcurso de estas 
operaciones, hay una renova
ción de dirigentes en la Her
mandad de Labradores y en el 
Sindicato de Riegos, los cuales 
convocan a los regantes a hacer 
efectivo el primer plazo de la 
amor t i zac ión del c réd i to . En

tonces, al negarse los agricul
tores al pago del c réd i to , el 
proyecto pasa a manos de la 
"Caja" en espera de que se 
haga efectiva la amor t izac ión . 

Si en estos momentos, la 
primera entidad financiera de 
la región hiciese ejecutivo el 
pago del crédi to pendiente, 
el Sindicato de Riegos se 
vería en la imposibilidad de 
pagarlo. Por lo que en caso de 
embargo, ante el poco valor 
de los bienes muebles del 
Sindicato, p o d r í a recurrir a 
embargar el usufructo de la 
conces ión de agua hecha por 
el Estado al Sindicato de 
Riegos. 

La importancia de esta 
medida viene determinada por 
el hecho de que los, aproxi
madamente, 2.400 litros de 
agua por segundo de caudal 
medio del r ío Queiles, aguas 
arriba de Tarazona, más de 
1.700 litros por segundo son 
concesiones de los regantes. 

Una obra necesaria 
y barata 

La degradación de la eco
n o m í a y del espacio vital 
turiasonense exigen la cons
t rucc ión inmediata del pantano 
del Val como eler ento indis
pensable para un uro desa
rrol lo de la ciudad en todos 
los aspectos: industrial, urbano 
y agrícola. Actualmente, aún 
con el cierre de Text i l Tara-
zona, la escasez de agua en 
algunos sectores de la ciudad 
durante las épocas de estiaje 
son notorias. Con la h ipo té t i ca 
reapertura de la text i l cerrada, 
la renovación de su equipo 
con tecnología más avanzada 
y las futuras instalaciones in
dustriales, las disponibilidades 
de agua son claramente insu
ficientes si se respetan los 
aprovechamientos actuales. 

Tarazona, j un to con Jaca, 
p o d r í a ser muy pronto el 
m á x i m o exponente regional 
de c ó m o una ciudad ha llegado 
al tope de su crecimiento 
por falta de suministros de 

agua. La cons t rucc ión del pan
tano del Val no sólo es técni
camente viable y recomen
dable, sino que su construc
ción es relativamente barata. 
Su coste equivale a 4 kiló
metros de autopista o al coste 
del paso inferior que hay en 
la pro longac ión del paseo de 
Marina Moreno en Zaragoza. 

Con su cons t rucc ión , se 
regularía totalmente el cauce 
del Queiles, se m a n t e n d r í a el 
riego de las casi 4.000 hec
táreas que riegan en Aragón 
y Navarra y se aseguraría 
agua para las 8.000 hec tá reas 
que actualmente disponen de 
riego eventual en las épocas 
de grandes avenidas, invierno 
y primavera. Los 50 millones 
de metros cúbicos que se 
a lmacenar ían en el embalse 
del Va l , pe rmi t i r í an el sumi
nistro de agua para futuros 
usos industriales en Tarazona 
y en toda la comarca. De lo 
contrario, no es aventurado 
afirmar que la expans ión in 
dustrial turiasonense ya ha 
tocado con las actuales con
cesiones. 

Tarazona, sin 
agricultores 

La intransigente actitud de 
los regantes respecto a la 
amor t i zac ión de un créd i to 
que ellos no aprobaron demo
crá t i camente aparece como la 
causa principal de que no se 
agilicen las gestiones para llevar 
a cabo el proyecto. Sin embar
go, la s i tuación es mucho 
más confusa. 

Las aguas del Queiles, han 
sido a lo largo de los tiempos 
mot ivo de conflictos entre los 
pueblos de Somontano y de la 
Ribera Navarra. El l i t igio tra
dicional halló una solución 
muy clásica en las "alemas 
de abatir", consistentes en que 
durante 16 días al año , 8 en 
marzo y 8 en octubre, todas 
las aguas del Queiles, son 
utilizadas por los navarros 
previo pago de 20.000 pese
tas. Los navarros hacen au
tént icas maravillas con este 

agua, l levándola incluso hasta 
Ribaforada a través de la 
Laguna de Ablitas. 

A pesar de este pacto, 
las necesidades h ídr icas de los 
navarros son tan imperiosas 
que han dado lugar a sobornos 
y venta clandestina de agua 
a Novallas, Cascante, etc., parte 
de guardas de agua de Tarazona 
y otros funcionarios de ante
riores Juntas del Sindicato 
de Riegos. Este hecho puede 
hacer pensar que hasta que fue 
elegida la actual Junta del 
Sindicato, no se planteara 
como urgente la cons t rucc ión 
del pantano. 

En cualquier caso, el que no 
se haga frente a la grave situa
c ión que se puede plantear en 
Tarazona por escasez de agua, 
viene motivada por la inexis
tencia de agricultores. En Tara-
zona no hay agricultores. Hay 
obreros industriales con pe
q u e ñ o s huertos y fincas com
plementarias, que, por un lado, 
n i tienen un comportamiento 
lógico respecto al problema 
del agua como l o tienen 
los regantes de otras zonas, n i , 
por o t ro , tampoco son com
bativos obreros industriales. 

Los regantes de Tarazona, 
aún pagando el agua m á s 
barata de E s p a ñ a - 2 . 8 0 0 
ptas./ha.— después de la subida 
de tarifas en el Canal Imperial , 
se niegan a pagar los costes 
de la cons t rucc ión del pantano 
del Val . Y en ello, buena 
culpa tienen t ambién el Ayun
tamiento, que es el mayor 
propietario agr ícola del Mu
nicipio . 

Esta es la s i tuac ión a la que 
ha conducido un planteamien
to e c o n ó m i c o dominado por 
el caciquismo, que n i ha 
creado n i ha conservado la 
ciudad, n i ha mantenido a su 
pob lac ión agrícola y que tam
poco ha promocionado a la 
industrial. Una ciudad que se 
contenta con contemplar y 
admitir todos los días "su" 
catedral, cuando el agua n i 
siquiera p o d r í a ser suya. 

José Luis Pandos 

G u i n c l f o r a z o n a 

- Los depósitos 
de Tarazona podrían & 
cana a los dos mil m ¿ 
dad se halla en matioi 
y Rioja, cuya única m 
ticipar en la reestructL 
la construcción de algo 
liaría Loarre. 
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¿ ntos una cifra cer-
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Uzaragoza, Aragón 
Udad , antes de par-
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1 ̂  través de ínmobi-

• Las dos ambu 
hallan inutilizabks 
p o r averias. A l no tx 
se tiene que utilizar 
traslado a Zaragoza o ^ 

- Los pocos niñou 
en los úl t imos años, tan 
en Zaragoza o Tudek 
" t rampa" burocrática n 
zona. 

- Las incompatibik 
el aparejador municipal ¡ 
todopoderoso en otros í 
T e x t i l - es, de hecho, aW 
en Tarazona. El señor Mm 
tamiento, es socio de k 
que más trabaja en la a 
t ambién como abogado & 
Luis Taus, es además cod 

úento ¡o de Tarazona se 
Mentación y la otra 
,0 en toda la comarca, 
a Roja para cualquier 

nacidos en Tarazona 
lomo todos los demas-
Iconseguidoiiaceruna 
L n naturales de Tara-

. aistir en Tarazona: 
vsado con una hija del 

Tapia, patrón de la 
í0 lo que se construye 

ho de Obras del A y u n -
yso, S.L., la empresa 
io M.A. Núñez, ejerce 
ir'. El perito agrónomo 

Tarazonfc Textil 
AiJ 

Tarazona, que era la tej 
ciudad del Reino de 
cuando se celebraron en 
las Cortes de 1495, 
delante de Huesca y ferui 
se encuentra en estos 
tos ante un gravísimo prob 
que de no resolverse sat¡ 
toriamente acelerará la péi 
de poblac ión que sufre to 
comarca y que ha hecho 
su cabecera haya pasack 
12.059 habitantes en 19i. 
los actuales 11.300. El cié 
temporal de Textil Tarazo 
que ha dejado inactivos a 
660 trabajadores, afecta di 
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la pob lac ión turiasonensee 
directamente al 70 por cié 
restante, y por supuesto^ 
do Aragón, ya que si la Te 
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alternativa real que pueda( 
los puestos de trabajo dei 
recidos, los desequilibrios 
separan a Zaragoza capital 

resto de la región, todai Jes en muchos casos, y si 
se acen tua rán más. 

Pero el problema de h 
ha estado acompañado de 
serie de circunstancias oí 
concretas: falta de informad 
sobre la situación real de 
empftrsa y sobre las negociat 
nes para su reapertura, abi 
dancia de intentos de hat 
leña del árbol caído, como 
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Gobierno ante las elecció» 
con promesas que aún 
por cumplir, etc. etc., M 
llegarse a la situación ac 
en que existe un comproi 
entre el I N I -que ton 
el 51 por ciento de las 
ciones de la Text i l - , la1 

en 
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r • , . uñad 
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sin embargo que la actu 

n de la Textil , volvería 
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[os meses si su estructura 
ictiva fuese deficiente, 
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hincapié especial en que 

completamente nece-
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irla competitiva aunque 

itidad a invertir debe su-
con creces los quinien-

nillones de ptas., necesa-
ara la reapertura. 

agón, que a finales de 
había entregado al Ins-
Nacional de Industria 
millones de ptas., a 

de las Cajas de Ahorro , 
derecho a exigir que 

nce a saldarse ya la 
que este organismo 

contraída con la región 
! las contrapartidas que 
ahora se han recibido 

sta entidad han sido 
ás de escasas— perju-

¡tudio de viabilidad de 
fuera negativo a corto 
se deberían crear pues-

e trabajo en otras em-
ocupando las parcelas 

'olígono Industrial de 
lón de metros cuadrados 
nte y, del que ya la 
¡rativa de la Pequeña y 
na Empresa ha solicitado 
"0 metros cuadrados. Pe-

cualquier caso, lo que 
eblo de Tarazona tiene 
10 a exigir es infor-
n completa sobre un 
en el que le va su futuro 
omo la posibilidad de 
enir en la toma de 
pnes, porque ya es tán 
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el anterior alcalde de 
^a, Zueco Barba, cuan-
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ael escaparate de una 

'ejemplares de A N D A -
debido a que denuncia 

El Cinto toma la iniciativa 
Un modelo para Aragón 

Desde que Bellas Artes declaró intocable el 
Cinto de Tarazona, la degradación del núcleo 
originario de la ciudad no ha hecho sino acelerar
se vertiginosamente. E l visitante que pasee cuesta 
arriba la bien pavimentada e iluminada calle de 
San Atilano hará bien en desviarse por cualquiera 
de sus callejas laterales: ruinas y ratas son sus 
ocupantes, además de magnificas casas que están 
pidiendo a gritos una salvación que ha de ser 
urgente o no será. 

J.A. Biescas 

El Cinto alberga, a d e m á s 
de casi todas las joyas m u d é -
jares de la ciudad —excepción 
hecha de la ca tedra l - un 
trazado urbano ejemplar, los 
mejores edificios de siglos 
pasados y todo un concepto 
de la ciudad orientado a 
aprovechar al m á x i m o las con
diciones naturales de luz, sol, 
tranquil idad, refugio contra los 
rigores del clima. Sus casas 
abundan en el bien m á s caro 
y menos accesible hoy : el 
espacio. Pero al Cinto , le falta 
casi todo. Hasta el punto de 
que resulte p r á c t i c a m e n t e in 
habitable. 

El que pudo se fue 
El 30 por ciento de las casas 

de Tarazona es tán consideradas 
en "mal estado" según el 
estudio s o c i o e c o n ó m i c o de la 
provincia. Casi todas ellas se 
concentran en el Cinto . En los 
ú l t imos a ñ o s , muchas de estas 
casas han ido cayendo estre
pitosamente - l a ú l t ima queda 
recogida en las fotograf ías que 
ofrecemos— y hay calles como 
la Angosta que sólo mantienen 
habitada una casa. El resto 
son ruinas y roedores. 

La pob lac ión del casco 
h i s tó r i co de Tarazona es pro
gresivamente residual. Todo el 
que puede permitirse "emi
grar" hacia el l lano, lo intenta. 
Los artesanos bajaron al Quei
les, los agricultores más pu
dientes, se fueron ya a San. 
Miguel. En el Cinto quedan 
los que no tienen otra po
sibilidad. Hoy , en su m a y o r í a , 
son jubilados, aparceros agrí
colas, peones de la industria. 
Casi todos ellos de edades 
muy avanzadas. Una pob lac ión 
que de ninguna forma p o d r í a 

acometer por s í sola la reno
vación de sus casas, habida 
cuenta de que las normas 
impuestas por Bellas Artes, 
encarecen enormemente cual
quier res taurac ión . E l resultado 
no p o d r í a ser o t ro que la 
ruina progresiva del barrio. 

" E l ú n i c o servicio que tene
mos es el abrevadero y toda 
la zona verde se r e d u c í a a dos 
árboles en la plaza; uno de 
ellos lo cor taron" , dice un 
vecino. La falta de servicios 
elementales ahuventa todav ía 
m á s que el estado de las casas. 
Neces i ta r ían dispensario, telé
fono, recogida de basuras m á s 
eficaz, acceso rodado, escuelas, 
zonas verdes, comercio. L o 
ú n i c o que tienen son iglesias, 
magní f icas iglesias algunas de 
ellas. Y una pav imentac ión 
para visitantes, colocada por 
Bellas Artes en la calle central 
del Cinto . 

A p o r t o d o s 
lo s solares 

El jueves de la semana 
pasada llegaba a Tarazona la 
au to r i zac ión gubernativa de la 
asociación de vecinos gestada 
desde hace un año en el Cinto. 
Durante las tiestas de San 
Ati lano del año pasado, co
m e n z ó a cuajar la idea de 
agrupar a todos los vecinos 
en una asociación que frenara 
la degradación del barrio. La 
parroquia fue motor importan
te del intento y , en este tiempo 
se han ido añad iendo buena 
parte de los vecinos más 
inquietos de Tarazona. El re
sultado, -modes to por ahora— 
está en la par t ic ipac ión de 
casi todos los habitantes y en 
los proyectos del grupo pro
motor . 

El principal de todos ellos 

es enormemente ambicioso: 
la asociación va a intentar 
hacerse con todos los solares 
surgidos por efecto del derrum
bamiento de casas ruinosas 
para constituir un patrimonio 
que con un empleo racional 
p o d r í a cambiar radicalmente 
el barrio. Con una ventaja: 
en estos momentos no existe 
la menor especulac ión en el 
Cinto. 

Muchos de estos espacios 
p o d r í a n quedar como plazue
las, zonas verdes y de servicios. 
Otros, los m á s amplios, alber
gar ían viviendas de nueva plan
ta, ajustadas a las normas 
que exige el interés h is tór ico 
del recinto, con amplios patios 
interiores que permitieran el 
soleamiento de las casas al 
tiempo que las estrechas calles 
cumpl i r í an el papel de los 
patios. "Si un piso costara 
a q u í tanto o menos de lo 
que cuesta abajo, nadie nos 
i r í a m o s " , dicen los vecinos. 

Problema político 
Lo cierto es que construir 

en el Cinto p o d r í a ser mucho 
m á s barato que hacerlo en el 
llano. De una parte, consti
tuido el patr imonio de solares 
en manos del ayuntamiento o 
de la asociación, ios precios 
del suelo ser ían muy baratos. 
La c imen tac ión , para casas 
de poca altura, t amb ién sería 
más e c o n ó m i c a "pues a 30 
c e n t í m e t r o s hay roca". No 
sería preciso util izar h o r m i g ó n 
y bas ta r í a edificar en base 
a muros de carga. " E l metro 
cúb ico de cons t rucc ión en el 
Cinto resu l ta r ía mucho más 
barato que abajo y eso reten
dr í a a la actual pob lac ión y 
a t r ae r í a nuevos habitantes". 

En el fondo se trata de un 
problema p o l í t i c o . La priori
dad de los fondos del pre
supuesto municipal dedicado 
a nuevos servicios debe r í a di
rigirse al casco h i s tó r ico , el más 
necesitado. Bellas Artes debe
r ía correr con los proyectos de 
remode lac ión y cons t rucc ión 
de las viviendas; el ayuntamien
to p o d r í a renunciar a las tasas 
por licencia de obras. En estas 
condiciones, los proyectos de 
la asociación de El Cinto no 
son ninguna u t o p í a . "Los que 
se han ido del Cinto lo han 
hecho contra su voluntad. 
Muchos volver ían . Si en el 
Cinto c o n t á r a m o s con los ser
vicios necesarios, cualquiera 
prefer i r ía invertir lo que vale 
un piso en reformar una casa 
con bodega, granero, magn í 
ficas vistas, grandes espacios 
y una tranquilidad to t a l " . 

Además , Tarazona p o d r í a 
exigir que los depós i tos colo
cados en bancos y cajas re.- , 
virtieran en mayor medida en 
su ciudad. " T e n d r í a m o s que 
crear una sociedad de desa
rrollo comarcal para gestionar 
nuestras propias soluciones a 
fin de que los recursos de 
Tarazona se invirtieran a q u í " , 
señalan varios vecinos. Junto 
al relanzamiento industrial y a 
otros proyectos inaplazables 
- e l pantano del Va l , por 
e jemplo- Tarazona p o d r í a 
ofrecer por sí misma una 
solución válida para el Cinto. 
El mudé ja r rodeado de ruinas 
deja mucho que desear. p ^ 

Los conjuntos 
histórico-
artísticos 

Resulta que la recién 
creada asociación de vecinos 
del barrio L a Magdalena-El 
Cinto de la ciudad de Tarazona 
se propone conseguir la solida
ridad de todos para "salvar 
el barrio". Hasta aqu í el pro
pós i to es similar al de todas 
las asociaciones de vecinos, 
que sin duda se solidarizarán 
con la idea de los turiasonen
ses, porque se trata de hacer 
frente colectivamente a la 
misma carencia de infraestruc
tura y servicios, mal crónico de 
los barrios de nuestras ciudades 
aragonesas. 

Pero además en el caso de 
esta asociación de vecinos de 
Tarazona, su barrio de " E l 
G n t o " constituye urbanística
mente el primitivo recinto 
urbano de la ciudad, de origen 
íbero-romano y goza -aunque 
esta palabra deba considerarse 
en muchos casos un eufemis
m o - de protección oficial 
porque la ciudad de Tarazona 
fue declarada conjunto histó
rico - artístico por decreto de 
22 de julio de 1965 ( " B . O . E . " 
de 16 de agosto). 

Hasta el momento el nú
mero de ciudades aragonesas 
que han visto reconocida ofi
cialmente su categoría de con
junto histórico-artístico no llega 
a la decena y el f e n ó m e n o es 
relativamente reciente. Se inició 
con la ciudad de Albarracín 
en 1961, a la que siguió la 
villa de Ainsa, en 1964. Tara-
zona fue la tercera, en la fecha 
indicada. A ellas siguieron 
Uncastillo (1966), Calatayud 
(1967), Daroca y Sos del 
Rey Católico (1968), el barrio 
de L a Seo de Zaragoza (1969) 
y finalmente, el casco antiguo 
de Huesca (1971). Con esta 
legislación oficial se trataba 
de proteger no sólo los mo
numentos artísticos, que tienen 
su peculiar tratamiento jurí
dico, sino todo el casco urba
no, al que se le reconoce un 
interés especial, por su urba
nismo, recintos amurallados, 
callejero, casas solariegas, rin
cones típicos. 

L a problemática que plan
tea el casco antiguo de la 
ciudad de Tarazona es muy 
concreta y diferente. E l barrio 
del Gnto, al carecer de infraes
tructura y servicios, y estar 
habitado por una poblac ión 
relativamente envejecida y mo
desta, está libre de especula
ción del suelo. A q u í lo que 
pasa sencillamente es que las 
casas se hunden por abandono. 

Los valores urbanísticos y 
artísticos del casco antiguo 
de Tarazona, en lo alto de la 
colina que domina el Queiles, 
son de sobra conocidos. E n 
cualquier caso es mejor, para 
evitarles descripciones, que us
tedes vayan a verlo. L a solu
ción a su problema de aban
dono es sencilla. Existe y a una 
asociación de vecinos que quie
re seguir viviendo ahí, mejo
rando la habitabilidad de las 
casas o reedificando las hundi
das. Pero antes es necesario, 
para que esto sea apetecible, 
dotar al barrio de servicios. 
Esto deben hacer el municipio 
y el ministerio. 

Gonzalo M. Borràs 



Aragón 
San Martín de Buil 

Monumento 
en un pueblo abandonado 

E l sábado, día 15 de octubre, el Consejo de Ministros 
acordaba declarar monumento histórico-artístico a la 
iglesia de San Martín en el pueblo de Santa María de 
Buil, de la provincia de Huesca. Esta noticia, que pudie
ra haber pasado inadvertida o a lo sumo celebrada con 
entusiasmo en los habituales cenáculos culturales, ad
quiere una importancia trascendente porque viene a 
plantear el pavoroso problema de la conservación del pa
trimonio artístico aragonés. San Martín de Buil es un 
pueblo abandonado. 

Está fuera de toda duda que 
la acción del Gobierno, con sus 
planteamientos actuales de de
fensa del patrimonio ar t í s t ico 
nacional, es incapaz no sólo de 
resolver los problemas más im
portantes que tiene planteados 
sino n i siquiera de llegar a ata
jar los riesgos m á s inminentes 
de ruina. Unicamente un am
plio movimiento de lucha ciu
dadana, de base comarcal, po
dr ía llegar a t iempo en algunos 
casos a contener una s i tuación 
absolutamente lamentable. 

Monumento artístico 
en un pueblo abandonado 

El p e q u e ñ o caser ío de Santa 
Mar ía de Bui l , como tantos 
otros de la provincia de Hues
ca, está acosado ya por la ma
leza. Es un pueblo abandonado 
desde que el cartero —su últ i
mo vecino— enviara simbólica
mente como recuerdo las pos
treras cartas con el matasellos 
de la localidad, hace un par de 
años . Fue el certificado de de
función. Luego, nadie. 

Pero esta s i tuación dramát i 
ca no constituye un hecho ais
lado en la provincia de Huesca. 
Son muchos los pueblos vacíos , 
abandonados durante la masiva 
emigración de los años cincuen
ta y sesenta. A algunos todav ía 
regresan desde la capital sus an
tiguos vecinos durante las vaca
ciones del verano para ocupar
los esporád icamente unos días . 
En otros la naturaleza ha recu
perado su dominio y práctica
mente ya no se puede transitar 
por las calles n i llegar hasta su 
iglesia, con los accesos invadi
dos por las zarzas y por el ma

t o r r a l . 

Es claro que en todas estas 
localidades abandonadas no 
existen iglesias que merezcan la 
ca tegor ía de monumento art ís
t ico. Aunque, desde luego, 
existan bastante m á s de las que 
nos gustar ía reconocer. Bien 
p r ó x i m a a Santa Mar ía de Bui l , 
que ahora nos ocupa, está —por 
citar sólo un ejemplo— la loca

lidad de Morcat, hace t iempo 
abandonada para pastos de ga
nado vacuno, con una impor
tante iglesia románica de tres 
naves. Pero, en cualquier caso, 
estamos siempre ante pueblos 
en los que se ha abandonado 
un patrimonio h is tór ico incal
culable. 

Las soluciones 
oficiales 

En este contexto llegan 
—cuando llegan— las soluciones 
oficiales y nuestra cr í t ica no 
puede olvidar el problema en 
su planteamiento global. Por
que declarar monumento his tó
r ico-ar t ís t ico a la iglesia de 
San Mar t ín de Buil no deja de 
ser una solución aislada y tar
día . 

Normalmente este t ipo de 
declaraciones oficiales siempre 
deben mucho a los buenos of i 
cios y a la tenacidad de algún 
co te r r áneo . En este caso nos 
consta la p reocupac ión perma
nente del ahora diputado León 
Buil Giral. Pero en lugar de 
lanzar las campanas al vuelo, 
como sería razonable en otro 
contexto, nos vemos abocados 
a mantener la a veces caracte
r ís t ica y agria acti tud de este 
per iód ico , bien a pesar nuestro. 

En primer lugar, porque la 
solución gubernamental llega 
casi siempre tarde. En cuán tas 
ocasiones el primer problema 
que ha planteado la conserva
ción de un monumento se ha
b ía resuelto con un retejado a 
t iempo, o un saneamiento y 
consol idación fáciles, obras de 
reducido costo y sin excesivas 
complicaciones técnicas. Esto 
lo saben muy bien los conser
vadores de los tesoros art ís t i
cos diocesanos. 

En segundo lugar, porque 
las soluciones gubernamenta
les contemplan con frecuencia 
al monumento aislado, olvi
dando el contexto comarcal o 
regional, sin que se hayan pre
visto planes totales de urgen
cia n i prioridades. As í , el mo
numento declarado his tór ico-

a r t í s t i co se convierte en un 
caso privilegiado, que verá de
sarrollar un proceso lento y 
costoso de res taurac ión , a veces 
de sucesivas campañas , y con 
varios proyectos a rqu i tec tón i 
cos. El caso, por ejemplo, de la 
iglesia de Santa María de Aínsa 
está t odav ía reciente. 

Se trata, en suma, de presu
puestos escasos y mal distribui
dos, a la b ú s q u e d a de resulta
dos espectaculares. Y no se 
piense, por ello, que el acierto 
c ient í f ico a c o m p a ñ a siempre a 
estas restauraciones oficiales. 
Porque con excesiva frecuencia 
han andado disociadas la labor 
de los a rqueó logos , historiado
res del arte y eruditos, por un 
lado, y la de los arquitectos res
tauradores, por otro . 

Una cita para todo 
Sobrarbe 

Queremos anticipar que lo 
que la iglesia de San Mar t ín de 
Buil necesita actualmente es, 
ante todo, una tarea de excava
ción c ient í f ica y sobria consoli
dación. Y en ella resulta im
prescindible la presencia de ar
queólogos medievalistas e his
toriadores del arte. Se trata de 
un monumento capital para ex
plicar el proceso de penetra
ción y fo rmac ión del primer 
arte r o m á n i c o en Aragón . To
das las iglesias del valle del Gá-
llego tienen que ver con este 
monumento. 

Los estudios hasta ahora pu
blicados sobre el monumento 
no han resuelto satisfactoria
mente su compleja p rob lemá t i 
ca, aunque sin duda el l ibro 
Aragón roman, de Angel San 
Vicente, ha contr ibuido noto
riamente a su debida valora
ción y difusión cient í f ica . Creo 
que el mejor conocedor del 
mismo es Manuel Garc ía Gua
tas, quien le ded icó parte de su 
tesis de licenciatura. A pesar de 
que esto sucediera hace m á s de 
cuatro años , t odav ía no ha co
nocido los honores de la publ i 
cac ión ; parece que la revista 
Argensola de Huesca va a repa
rar inminentemente este desa
fuero y dicha publ icac ión po
dr ía servir como punto de 
partida. 

Pero esto son problemas 
cient í f icos . Los vecinos de to
do el Sobrarbe tienen c o n t r a í d a 
una obligada cita en la iglesia 
de San Mar t í n de Santa Mar ía 
de Bui l , porque a este monu
mento hay que dotarle de una 
función ciudadana, pues en 
caso contrario será, como el 
pueblo, un monumento muer
to . Y entonces todas las decla
raciones oficiales no h ab r í an 
servido para nada. 

Gonzalo M. Borràs 
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La UAGA 
enseña los dientes 

10 ANDALAN 

Todo parec ía indicar que 
este a ñ o no h a b r í a "guerra del 
p imiento" . En principio una 
cosecha regular, menguada tan
to por las riadas del Ebro como 
por el irregular a ñ o c l imato ló
gico. Por o t ro lado la U . A . G . A . 
p r e sen tó este a ñ o un estudio de 
costes y un precio m í n i m o de 
garan t ía - 1 6 pts. el k i l o g r a m o -
que fue aceptado de entrada 
por los intermediarios quienes 
ante un a ñ o de escasa oferta 
preve ían unos precios al consu
mo bastante altos. Sin embargo 
las conserveras han venido 
manteniendo su sup remac ía a 
base de gitanear con el merca
do. Era difícil que este a ñ o se 
resignaran a aceptar unos pre
cios unitariamente aprobados 
por los agricultores. Ante su 
golpe de fuerza, la U n i ó n no ha 
tenido otra opc ión que enseñar 
los dientes. 

El d í a 15 en una r e u n i ó n de 
cultivadores del pimiento de la 
U . A . G . A . se acordaba no pesar 
más pimiento hasta que se vol
viera a subir el precio a las 16 
pts. acordadas en principio. 
Desde el d í a anterior los pre
cios estaban cayendo a la baja, 
las casas apenas ofertaban. La 
reacc ión fue radical." Es la 
primera vez que conseguimos 
que se nos acepte un precio de 
costo, y no e s t á b a m o s dispues
tos a conseguir que especulan
do con el mercado las conserve
ras lo bajaran a ú l t i m a hora. La 
unidad ha sido grande, a pesar 
de las presiones que la U n i ó n 
sufre en algunas zonas como 
Mal lén; tan solo en Buñue l y 
protegidos por la guardia civi l 
pesaron sus pimientos algunos 
de los caciques (el ex-alcalde..). 
La U n i ó n h a b í a distr ibuido 
miembros por todas las báscu
las a fin de que anotaran el 
nombre de quienes no cum
pl ían la norma. 

En algunos pueblos de la r i 
bera, el hecho se valora como 
fundamental "los intermedia
rios juegan con nosotros. Para 
ellos el mercado es algo que el 
agricultor no puede compren
der, que sólo ellos entienden y 
a lo que nos tenemos que aca
tar. Sin embargo nosotros tene
mos una cosa clara: hay que 
defender precios rentables" en 
realidad la miniguerra ha cons
t i tu ido un é x i t o , el jueves d í a 
21 el pimiento h a b í a vuelto a 
alcanzar en algunos mercados 
más de 18 pts. 

Las posibles pé rd idas por la 
paral ización t a m b i é n se valoran 
de manera distinta. Mientras 
que para algunos se han ocasio
nado pérd idas grandes debido 
al t iempo que los pimientos 

han estado esperando " y a(je. 
más la cosecha apura, porque 
éste a ñ o va t a r d í a " , en medios 
de la U . A . G . A . se valora en 500 
las toneladas retenidas tres días 
"Aunque se haga un destrío 
entre esos pimientos las pérdj. 
das no pueden ser muy grandes" 

Sin embargo y a pesar de 
que se pueda considerar un éxi
to la lucha de este año -parala 
U . A . G . A . ha sido claro- que-
dan aún bastantes temas por 
tocar. 

Sin interlocutor 

Es indudable que si la pro
ducc ión hubiera sido mayor, 
las cosas hubieran salido de 
otra manera. A l encontrarse las 
conserveras con una sobreofer-
ta h a b r í a n podido jugar mucho 
mejor con los precios y el agri
cul tor se h a b r í a visto forzado a 
vender. 

Dos problemas aparecen con 
claridad. Por un lado no existe 
una perspectiva - a l margen 
del precio— frente a las conser
vas. A todas luces reivindicar 
un precio m í n i m o cuando el 
mercado esta claramente en 
manos de los intermediarios y 
la in te rvenc ión de cualquier or
ganismo estatal que regule éstos 
es m í n i m a , es enfrentarse a gi
gantes con piedras. En el tras-
fondo de anteriores luchas por 
un precio para el pimiento ha 
aparecido la reivindicación de 
una mayor intervención del 
FORPPA, sin embargo eran 
otros tiempos. Hoy día los sin
dicatos campesinos gozan de 
las suficientes libertades como 
para afrontar el problema de 
la comercia l ización de una for
ma m á s global, intentando ra
cionalizar uno de los sectores 
de la e c o n o m í a agraria que se 
encuentra más sometido a las 
leyes mercantiles del capitalis
mo . 

Por o t ro lado, y a pesar de 
que el precio de este año haya 
sido bueno para Aragón, en la 
Rioja se ha llegado a pagar a 23 
pts. el k i lo de un pimiento que 
no difiere excesivamente en sus 
carac ter í s t icas del aragonés. Pe
ro en la Rioja existe una red de 
conservas propias y una com
petencia entre ellas, que situa 
al agricultor en mejor posición 
frente al mercado. En Aragón 
los mayores conserveros son 
murcianos que actúan a traves 
de sus comisionistas. Este mis
mo año la U .A.G.A. no ha en
contrado con quién negociar 
sus precios. 

Enrique Ortego 



Historia 
La defensa principal de los 

intereses agrarios y , como gus
t a n decir, aragonesistas, resi-
Z sobre todo en la organiza-
ím provincial de Zaragoza. 

ron la adición de los ca tó l icos 
¿ales, Acción Nacional se 

S en junio de 193 como 
n esora del centro electoral 

nrerrepublicano m o n á r q u i c o , 
ue incluía a liberales y a con

tadores historíeos. El t r iun
fo obtenido por el sacerdote 
Santiago Guallar en las eleccio
nes a Cortes Constituyentes hi 
zo posible la formación de una 
entidad permanente, realizada 
a base de los efectivos de Ac
ción Nacional y de la Unión de 
Derechas, y con la denomina
ción de la primera. Poco des
pués la entidad se refuerza con 
la entrada de los tradicionalis-
tas, por medio de un manifies
to en el que ambos declaran la 
necesidad de "luchar incansa
blemente en defensa de los 
principios básicos de la socie
dad", así como, más t ímida
mente, en pro de "un Aragón 
con personalidad regional pro
pia" (O- Como fue habitual, la 
sola convocatoria del Congreso 
de la CEDA disolvió la buena 
armonía de la alianza, quedan
do ya Acción Popular Agraria 
Aragonesa como el partido he-
gemónico contrarrevoluciona
rio de la provincia. D e s e m p e ñ ó 
su presidencia, a lo largo de ca
si toda la República, el aboga
do Emilio Bas Suso. 

Inmediatamente antes de 
participar en el Congreso fun
dacional de la CEDA, Acción 
Popular Agraria Aragonesa ce
lebró su primera Asamblea. De 
lo que allí se expuso se deduce 
que su penetración organizativa 
en la provincia corr ió a cargo, 
principalmente, de sus seccio
nes autónomas; en especial de 
la Agrupación Femenina Ara
gonesa que, presidida por la 
marquesa de Altazona, declara
ba tener 1.500 afiliados y 80 
Comités locales. La JAP, recién 
fundada, sólo contaba con 300 
socios, mientras que la organi
zación matriz había aumentado 
en un millar su n ú m e r o de 
miembros, distribuidos en 15 
"núcleos" o Comités (2) . 

De todas maneras, la fuerza 
del partido debió aumentar 
constantemente. Buena prueba 
de ello es que, en las elecciones 
de noviembre de 1933, c o p ó la 
mayoría de los puestos de la 

Serrano Súñer, hombre de la Ceda, con Franco y Mussolini en Boráignera. 

Gracias a la gentileza de su autor, 
el historiador José R. Montero, 

A N D A L A N ofrece hoy a sus lectores 
el capítulo dedicado a Aragón 

del libro «La Ceda: el catolicismo 
social y político en la I I República». 

Por una vez, rompemos con nuestra 
costumbre de publicar exclusivamente 
artículos originales dado el extremado 

interés de esta obra, recientemente 
aparecida, y su elevado precio, 

que la ponen fuera del alcance 
de la mayoría de nuestros lectores. 
«La Ceda», de Ediciones 
de la Revista de Trabajo, es el estudio 
más completo y acabado 
que ha aparecido hasta el momento 
de la Confederación Española 
de Derechas Autónomas (CEDA), 
el gran partido de la pre-guerra 
que reunió en sus filas lo más granado 
de la reacción nacional. 

La Ceda en Aragón 
ci rcunscr ipc ión provincial (Ma
teo Azpeitia, Manuel Sierra Po
mares y Mariano de la Hoz Sal-
d a ñ a ) y obtuvo dos de los cua
t ro puestos dispuestos por la 
capital, que fueron los de Ra
m ó n Serrano Suñer y Santiago 
Guallar. En 1936, si bien dismi
n u y ó algo su influencia en la 
capital (Guallar no resul tó ele
gido), siguió disfrutando de su 
pos ic ión dominante en la pro
vincia, con cuatro diputados, 
casi todo ellos —como los de la 
legislatura anterior— miembros 
de la A C N de P: Miguel Blasco 
Roncal, José Mar ía Sánchez 
Ventura, Dionisio Pérez Viana 
y el presidente de la JAP, José 
An ton io Cremades Royo. 

A pesar de que en su deno
minac ión Acción Popular de 
Zaragoza se ti tulaba aragonesa, 
su ú n i c o á m b i t o de desarrollo y 
organizac ión lo cons t i t u í a la 
provincia de Zaragoza- Sin em
bargo, j u g ó , por medio de sus 
diputados, un importante papel 
en la conf iguración po l í t i ca de
rechista de las restantes provin-

«Perlas» de la Ceda 
aragonesa 

- E l Boletín de Acción 
Popular Agraria Aragonesa 
abrió su primer n ú m e r o 
(mayo de 1934) con una 
gran fotografía de Gi l Ro
bles, porque, según p o d í a 
leerse en el pie, "equivale a 
todo un programa de labor 
constructiva". Con ocasión 
de la fiesta religiosa de Ta 
virgen del Pilar, el Bole t ín 
insertaba a grandes trazos 
una oración para imprecar 
su Protección a "nuestro in 
victo Caudillo", referidos 
ios adjetivos, naturalmente, 
a Gil Robles... 

~De una reseña del dis
curso que p ronunc ió en Za
ragoza Cándido Casanueva 
-segundo de Gi l Robles - : 
Habla el orador de su ad

hesión a Gil Robles y dice 
We. cuando discrepa de él 

en algún punto, piensa in
mediatamente: "Yo no ten
go r a z ó n " y no se somete, 
sino que se convence de la 
op in ión del Jefe ". 

—Serrano S u ñ e r en un 
discurso en Zaragoza, don
de era diputado cedista y 
bien relacionado abogado: 
"Nosotros no creemos en la 
democracia p o l í t i c a ; sólo 
creemos en la democracia y 
caridad cristianas. L o bueno 
y lo malo, lo justo y lo in
justo, no es lo que quieran 
los demás , sino lo qu signifi
quen los principios in t r ínse
cos. A u n cuando regimien
tos enteros se levanten no 
conseguirán nada- Dios y la 
Patria no se discuten, deci
mos nosotros". (Bole t ín de 
APA A , n ú m e r o 17. enero 
1936). 

cias de Aragón . Sobre todo en 
Teruel Poco después del fraca
so del habitual C o m i t é electo
ral de Acción Nacional ( junio 
de 1931), se fundó una Unión 
de Derechas, presidida por el 
Propagandista y ca t ed rá t i co de 
la Universidad zaragozana M i 
guel Sancho Izquierdo. Pero ya 
en su primera Asamblea, a la 
que asistió el entonces diputa
do agrario Santiago Guallar, 
éste "propuso el cambio de 
nombre, sugiriendo el de Ac
ción Popular, al que los pue
blos pueden añadir Agraria. El 

púb l i co que llenaba el C í rcu lo 
Cató l ico de Obreros de Teruel, 
en medio del mayor entusias
mo, a p r o b ó la cons t i tuc ión de 
Acción Popular y Agraria" (3 ) , 
y que fuera presidida por Joa
q u í n Ju l ián . Como vicepresi
dente primero (aunque au tén
tico dirigente de la agrupa
c ión) fue nombrado Sancho 
Izquierdo. La estructura de la 
p e q u e ñ a propiedad dominante 
y la abundancia de la sindica
ción catól ica dieron como con
secuencia que en 1933 y 1936 
sus diputados obtuvieran la ma

yor parte de los escaños en l i t i 
gio: José María Jul ián Sancho 
y Castro S imón y Castillo, en 
1933; y los dos primeros y Bar
to lomé tstevan Mata en 1936. 

La fuerza y ex tens ión del 
partido radical impidieron que 
Huesca contara con una organi
zación adherida a Acción Popu
lar y que, por lo tanto, se so
metiera después a la disciplina 
de la CEDA. Una Agrupac ión 
de Defensa Social, que consti
tuyeron unos 200 jóvenes en 
1931 "para defender los per-
nunentes principios de Reli
g ión, Familia y Orden" se di lu
y ó en seguida en la a t o n í a más 
completa. Pero p r o p o r c i o n ó 
cierta base de apoyo para la 
fundación de un diario local. 
La Tierra; dirigido por José 
Mar t ínez Ballesta (Propagandis
ta y hasta entonces redactor de 
E l Debate), se erigió pronto en 
el ó rgano y portavoz de un 
nuevo grupo, que se adhir ió a 
la CEDA en octubre de 1933: 
Acc ión Agraria Altoaragonesa 
Tan sólo tuvo dos diputados 
propios: Lorenzo Vida l Tolo-
sana (1933) y José Moncas í 
Sangenís (1936, aunque se in
tegró a mediados de 1935 en 
la MPA) . La influencia en el 
part ido de las pautas específ i
cas de Acc ión Popular deb ió 
ser muy escasa; como sección 
a u t ó n o m a , sólo contaba con la 
existencia de la JAP, y ello en 
dos pueblos de la provincia: B¡-
néfar y Graus. 

(1) £7 Debate, 10-XII-1931. So
bre el regionalismo aragonés, vid. 
José Carlos Mainer: " E l aragonesis-
mo pol í t ico (1868-1936)", en Sis
tema (Madrid), núm. 8, enero de 
1975, págs. 57-73. 

(2) "Asamblea de Acción Popu
lar de Zaragoza", E l Debate, 15-1-
1933. 

(3) "Una nueva entidad de Ac
ción Popular", E l Debate, 22-X-
1932. 
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Libros 
Sierra 

de Guara 
FIERRE M I N V I E L L E , L o s 

c a ñ o n e s de la Sierra de G u a r a . 
C.E.S. Editor. Madrid, 1976. 
104 páginas, 74 ilustraciones, 
13 mapas y croquis. Versión 
castellana y puesta al día 
por Cayetano E n r í q u e z de 
Salamanca. 

Ya en el siglo pasado 
fueron franceses quienes des
cubrieron, cartografiaron y die
ron a conocer buena parte 
de nuestro Pirineo. Uno de 
los ejemplos más conocidos 
es el del conde de Saint-Saud, 
sobre cuya actividad pirineista 
dio cuenta A N D A L A N en su 
n ú m e r o 60 (1 de marzo de 
1975). Lamentablemente, hoy 
todavía han tenido que ser 
un escritor y un editor fran
ceses quienes sacarán a la 
luz este l ibro , que ahora se 
nos presenta en castellano, 
dentro de la serie sobre nues
tras m o n t a ñ a s de E n r í q u e z 
de Salamanca. 

La primera parte de L o s 
c a ñ o n e s de la Sierra de G u a r a 
está dedicada a presentar la 
Sierra, sus hombres, su geogra
fía, su historia, su e c o n o m í a . 
La segunda es una serie de 
itinerarios recomendados por 
el autor, para que cualquier 
lector pueda conocer por s í 
mi%mo las insospechadas be
llezas que encierra esta porc ión 
tan desconocida de la pro
vincia de Huesca. El l ibro 
se completa con una serie 
de práct icas recomendaciones 
e informaciones y una com
pleta colección de croquis y 
esquemas, que serán tambie'n 
de gran ayuda para el monta
ñ e r o o el simple excursionista 
que quiera seguir las huellas 
de Minvielle, quien afirma 
que la Sierra de Guara no 
tiene equivalente en ninguna 
parte de Europa y que si 
estuviera en América ya sería 
parque nacional. 

¿Conoce usted la Sierra de 
Guara? 

G.P. 

Novedades 
sobre moviento 

obrero 
La Editorial Grijalbo Crí t ica 

acaba de lanzar al mercado dos 
aportaciones fundamentales pa
ra la historia del movimiento 
obrero español . Temma Kaplan, 
profesora californiana, ha con
seguido iluminar nuevos aspec
tos del anarquismo con su es
tudio sobre "Or ígenes sociales 
del anarquismo en A n d a l u c í a " . 
Sus conclusiones rebasan su 
campo de trabajo, que se redu
ce a la provincia de Cádiz en
tre 1.868 y 1.903. Rompe el 
esquema un poco hecho y ha
bitual de explicar las moviliza
ciones anarquistas a través de la 
espontaneidad o de la fe reli
giosa en una redención secular 
(milenansmo). La autora sos
tiene que el anarquismo fue 
una respuesta racional y organi
zada, a una s i tuación social es
pecíf ica. Demuestra con datos 
c ó m o por ejemplo los jornale
ros andaluces se lanzaban a la 

huelga en las épocas de buenas 
cosechas, coyunturas favora
bles a la consecuc ión de sus ob
jetivos. Desarrolla puntos de 
vista muy sugerentes sobre la 
capacidad de las. organizaciones 
anarquistas para crear y mante
ner una cultura popular (escue
las, cooperativas..) en un medio 
adverso, y para organizar racio
nalmente la sociedad. 

Una significación similar 
comporta el l ibro de Jordi Ma-
luquer de Motes sobre " E l So
cialismo en España , 1833-
1868", sólida e laborac ión pre
sentada como Tesis Doctoral 
en la Universidad A u t ó n o m a de 
Barcelona. El socialismo ante
rior a Marx es un problema 
his tor iográf ico i n c ó m o d o sobre 
el que existen pocos acuerdos. 
Los propios padres del marxis
mo lo relegaron a la ca tegor ía de 
" u t ó p i c o " . El autor por el con
trario llega a la conclus ión de 
que los primeros socialistas es
pañoles diseñaron una alterna
tiva socialista y elaboraron una 
estrategia capaz de transformar 
la realidad. El l ibro se inicia 
con un no muy documentado y 
actual estado de la cues t ión so
bre el problema de la revolu
ción burguesa en España y el 
modelo liberal. 

Entre los proyectos de la co
lección, a aparecer reciente
mente, cabe destacar la edición 
abreviada de las obras clásicas 
de difícil acceso al públ ico ge
neral como la "Ca ta luña en la 
España moderna" de Fierre V i -
lar, o el "Carlos V y sus ban
queros" de R a m ó n Carande. 

CP. 

Para conocer 
la agricultura 
de Aragón 

Aspectos de e c o n o m í a agra
ria aragonesa. Seminario de 
e c o n o m í a agraria, 183 págs. 
Publ icación de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
Universidad de Zaragoza. 

Las distintas aportaciones 
que se han llevado a cabo 
recientemente al conocimiento 
de la realidad soc ioeconómica 
de Aragón, se ven enriquecidas 
con la presencia de esta obra 
que merece destacarse por su 
originalidad; se trata de la 
recopilación de una serie de 
ponencias redactadas por gru
pos de alumnos de la Facultad 
de Empresariales de Zaragoza 
en las que se abordan distintos 
aspectos de la agricultura ara
gonesa que van desde la estruc
tura de las explotaciones agra
rias, los reg ímenes de tenencia 
de la tierra, las clases sociales 
en el campo, los pueblos de 
colonización o el cooperativis
mo agrario en Aragón a otros 
temas más amplios como las 
l íneas de ac tuac ión de la 
pol í t ica agraria en España, la 
evolución del sindicalismo en 
el campo o la pol í t ica agrícola 
en la Comunidad Europea. 

Fruto por tanto de un 
trabajo en equipo llevado a 
cabo en el Departamento de 
Estructura Económica de la 
citada Facultad, este l ibro que 
está dedicado a los trabajadores 
del campo de Aragón y a la 
U.A.G.A. , tienen un claro 
p ropós i t o divulgador por lo 
que sus autores se esfuerzan 
en util izar un lenguaje ase
quible para los lectores a 

los que fundamentalmente 
está dirigido definiendo los 
t é rminos técnicos que se usan 
en diversas ponencias y pre
sen tándose como una obra 
inacabada, ya que el p ropós i to 
inicial era abordar además toda 
otra serie de aspectos tales 
como los monopolios en el 
campo aragonés , la agricultura 
de alta m o n t a ñ a y la ganader ía , 
que deberán ser objeto de aná
lisis a lo largo del curso que 
ahora comienza. 

Entre las ocho ponencias 
recogidas, cuyo nivel de elabo
ración es desigual como conse
cuencia del m é t o d o de trabajo 
seguido, merecen destacarse 
particularmente por su exten
sión e interés las partes dedi
cadas al estudio de la experien
cia de colonizac ión en Bardena 
del Caudillo y el análisis de 
los antecedentes, desarrollo y 
funcionamiento de la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de 
Aragón , dentro de una obra 
que pretende, ante todo, acer
car la Universidad a la proble
mát i ca real de Aragón y que 
supone un primer paso de un 
largo camino a recorrer sí se 
quiere lograr que la Universi
dad esté realmente al servicio 
de la sociedad. 

J . A . B . 

Música 
El dos de 

La Bullonera 
La Bullonera ha sacado su 

segundo L p . (con una esplén
dida portada de José Luis La-
sala) (1) . Ya es sabido que el 
segundo disco en la carrera de 
cualquier grupo es decisivo. Si 
en el primero lo ún ico que se 
pide, al menos en principio, es 
un abrir camino, un darse a co

nocer y no caer demasiado en 
los peligros seguros que ace
chan a cualquier novato en un 
estudio de grabación. Y todos 
recordamos que el primer disco 
h ab í a quedado francamente 
bien; era una experiencia inicial 
positiva. En cierta manera, La 
Bullonera no ha logrado redon
dear su disco, le ha faltado un 
planteamiento coherente de lo 
que t en ía que ser su segundo 
disco. Y esto es grave, sobre to
do para los que pensamos que 
una de las bazas más eficaces 
del grupo es precisamente su 
análisis y seriedad en el plan
teamiento ideológico y social 
de la canción (y a h í incluyo 
también la planif icación del 
disco). 

Sin embargo, no todo es 
errado, n i mucho menos. Ana
lizando canción por canc ión el 

balance es bastante positivo. 
La cara A se abre con las dos 
mejores canciones del disco: 
V e r para creer, del poeta Rey 
del Corral, y T u s brazos , de 
Mariano Anós . De la primera 
ya hablamos a p r o p ó s i t o del re
cital ú l t i m o de La Bullonera en 
Labuerda; la segunda es la mu-
sicación de un poema de amor. 
Del amor concebido y sentido 
en toda su d imens ión humana 
y solidaria. Son dos canciones 
espléndidas . Sigue L a bolsa o la 
vida que sobre una tonadilla de 
Huesca adapta una serie de le
trillas sobre las inmobiliarias, 
los intermediarios y temas por 
el estilo: el tratamiento de las 
voces resalta el cachondeo lú
cido de estas coplas, que son, 
sin duda alguna, uno de los 
puntos fuertes en los recitales 
de La Bullonera. Conectadas 
con este t ipo de canc ión es tán 
las jotas: Jo ta carcelera y Jotas 
de ronda . Un ejemplo m á s de 
la manera en que trabajan el 
folklore Eduardo Paz y Javier 
Maestre: trabajo sobre lo popu
lar y creación sobre esta base. 
Creación que asume la manipu
lación e in te rp re tac ión de lo 
popular, que al fin y al cabo es 
la ún ica "pureza" posible den
t ro del folklore. Los arreglos 
de Alber to Gambino subrayan 
esta idea mediante un trabajo 
de creación musical en una l í
nea que tiene ilustre garante en 
la figura de Manuel de Falla, 
que deber ía ser conocido por 
todos los indocumentados que 
hacen folklorismo (incluso en 
versión progre) y que se resume 
en el magistral trabajo (casi 
m á s que un arreglo) de Bajo 
A r a g ó n : un análisis del folklore 
de la Tierra Baja que comienza 
con guitarra y contrabajo (con 
la voz de Eduardo cantando en 
registro grave) y tiene su s ín te 
sis final en los trinos sostenidos 
de bandurria y l aúd con las fra
ses finales ( " U n silencio por ca
da ol ivo/un silencio que rompe 
el aire"). 

A q u í nunca pasa nada es tá 
dentro de la t rad ic ión de can
ción cívica, de reivindicación 
consecuente y solidaría, que el 
tratamiento del d ú o de voces 
da una m á x i m a efectividad, 
("Que no nos falte el aliento/ 
para poder levantar/donde hu
bo miedo, baderas/ que habla
rán de l iber tad") . Del mismo 
modo, Q u i é n te h a visto y 
q u i é n te ve, en un precioso 
trabajo de Javier Maestre en r i t 
mo de mazurca, narra las aven
turas del primer espada de esta 
especial ís ima democracia que 
empezamos a degustar. 

Las Chuf las del Bimi lenar io 
son el au t én t i co bodrio del dis
co. Me resulta difícil creer que 
La Bullonera y Rey del Corral 
hayan c a í d o a los niveles de au
t én t i co panfleto malo y flojo 
a los que se reduce este, encima 
largo, tema: " R í o H u e r v a / R í o 
Huerva /más sucio vas que la 
mierda" tiene una efectividad 
y una gracia que a m í , perso
nalmente, se mes escapan. Pe
ro , además , la canc ión es a 
todas luces excesivamente lo
calista para un disco: ¿qué 
significado tiene para muchos 
la pasarela del puente de pie
dra, las Delicias o el Coso? 

El balance, canc ión por can
c ión , no es en absoluto negati
vo, pero el análisis global no çs 
tan optimista. ¿ C ó m o ? Por la 
simple razón de que un disco 
no es solamente una sucesión 
de canciones. Resulta ser tam

bién un conjunto que had̂ Tl 
ner un equilibrio interno y 
relación coherente con lo 
los cantantes ofrecen en el 
tal cotidiano. U n equilibrio?. 
no encontramos; así El vem, 
gón a t ó m i c o o Bienvenido u, 
Marshall son dos canciones dí 
mismo t ipo , sarcásticas e i r (¿ 
cas, de las que sólo se deberá Í 
haber elegido una, lugar q j 
en op in ión de muchos, debe' 
r ía haber ocupado Vientos del 
Pueblo o una canción en esa 
l ínea . Se dirá que las dos can 
clones "quedan bien", qUe 
nen unos arreglos estupend^ 
ése es precisamente el pebJ 
de este segundo disco. Cual-
quier canc ión que coja de su re" 
pertorio La Bullonera puede 
a base de profesionalidad {m 
ya tienen) y de medios de es-
tudio de grabación, "quedar 
bien". Por eso la selección de 
temas ha de ser cada vez más 
rigurosa y seria. El disco, con 
arreglos eficaces y virtuosos (se 
nota el avance musical de La 
Bullonera y su capacidad de «)• 
l abo rac ión ) , con un sonido y 
unas mezclas claras, se va a 
convertir en un disco popular 
en toda la región. El trabajo 
en toda la región día a díalo 
va a potenciar. Pero esto no 
debe ser obs táculo para seguir 
p l an t eándose la coherencia y el 
difícil camino de la canción 
popular en Aragón. 

(1) L a Bullonera-2. Arreglos: Al
berto Gambino. Instrumenta
c ión: A. Gambino, J. Más, 
Francisco Gil (guitarras, man
dolina, etc.); L . Fatás (viento); 
J . Serraute (contrabajo); J.L. 
dé la Fuente (batería). Produc
c ión: Plácido Senano. Movie-
play. Gong. CHINCHECLE 
171213/6. 

A l f r e d o Benke 

Próximos 
conciertos 

Volvemos a comenzar la 
temporada de conciertos. Una 
temporada que, por lo que se 
refiere al m e l ó m a n o zaragoza
no, tiene un nivel más que acep
table y que hace de alguna ma
nera m á s llevadera la casi total 
ausencia de actividad musical 
"de Base". Hemos repetida
mente seña lado que confundir 
la "bril lante temporada de con
ciertos " con la vida musical de 
la ciudad es un error total, que 
conduce a afirmar la relativa 
cultura musical zaragozana co
mo algo bastante sano. Y no es 
as í . En una ciudad donde no 
existen agrupaciones musicales 
estables -salvo las excepciones 
valiosas de la Banda de la Dipu
tac ión y de la orquesta de cá
mara "Ciudad de Zaragoza"-
no hay cultura musical. No se 
está al tanto de la música sino 
de programas de gira, progra
mas que ofrecen los distintos 
grupos y solistas que pasan por 
Zaragoza. De poder tener acce
so al repertorio clásico sinfóni-

t nada. De poder estar 
tanto del repertorio básico 

cuarteto de cuerda, nada, 
sigan rellenando todo lo 

falta; añadan la desastro-
s i tuac ión de la enseñanza 

musical del pa í s , y tendrán una 
imagen clara de dónde estamos. 

El lector no zaragozano, 
ciudadano de segunda por tan
tos motivos, no tiene ni siquie
ra lo poco que hay en la capital. 
¡Triste consuelo! En íin,va-

yamos con algunos adelantos 
del premio de consuelo déla» 

co 
al 
del 
Y 
que 
sa 
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An ranitalino; por lo que 

se refiere, hay 
tgSos que harán relamerse a 

K ^ e s d e l mes de octubre 
tendremos en Zaragoza a uno 
ríos organistas mas interesaii-
;s e todo el contmente: Mi -

I hael Radulescu. Gran discipu-
o de Anton Heiller y profesor 

E la Academia de Musica de 
L a (en la cátedra de ó rgano) 

Ed con toda seguridad, uno 
de ios mayores acontecimien-

[ tos de esta temporada. 

para mediados del mes de 
(noviembre la clavecinista Hed-
L g Bügram actuará con un 
U p o reducido de solistas de 
música antigua. Bilgram es una 
de las más estimadas discipulas 
de Karl Richter y es conocida 
por sus numerosas grabaciones 

I discográficas. 
Tocando Telemann y músi 

ca de ese talante puede resultar 
un concierto estupendo. 

Para el 17 de noviembre tie-
ne anunciado Clemens Schnorr, 

I organista alemán, un concierto 
a base de Hándel y Mozart. To
cará con la orquesta "Ciudad 

í de Zaragoza" y será una buena 
ocasión para oír a los solistas 
de ésta en las dos sonatas para 
dos violines, orquesta y ó rgano 
con bajo, kv 245 y 336 de Mo
zart. También tocará con el 
trompetista Gerd Zapf un pro
grama de órgano y trompeta. 
Para más adelante está t a m b i é n 
anunciada la actuación del ca
tedrático de órgano del Mozar-
teum de Salzburgo. Todo esto, 
-además de la ac tuac ión , en la 
Sociedad Filarmónica, de la 
orquesta de cámara polaca con 
Haydn y Mozart- hace sonre í r 
de satisfacción al m e l ó m a n o ca
pitalino. Pero sólo sonre í r . 

Alfredo Benke 

Cine 
¡Cine político 

y películas 
morales 

En los últimos diez años 
ciertas modificaciones en la 
producción cinematográfica 
han posibilitado la existencia 
de un nuevo género, el cine po
lítico, cuyo estudio ha hecho 
avanzar sustancialmente el aná
lisis ideológico del hecho fílmi-
co. De exhibición obviamente 
limitada en nuestro pa í s , en Es
paña no ha habido más cine po
lítico que el producido margi-
nalmente por ciertos colectivos 
de Madrid y Barcelona, u t i l i 
zando en ocasiones algunos ele

mentos c inematográf icos de las 
pe l ícu las que estaban triunfan
do en Europa y eran invisibles 
en las salas de p royecc ión espa
ñolas . La contrapartida de esta 
ausencia era la sa turac ión de 
sentido autoritario y dictatorial 
en la mayor parte del cine co
mercial español . 

Con ocas ión de la nueva po
l í t ica de exh ib ic ión y distribu
ción propiciada por el Ministe
rio de Cultura —todavía no 
existe una au tén t i ca l ibertad de 
exp re s ión , luego la liberaliza-
c ión c inematográf ica ha de en
tenderse como una po l í t i ca m i 
nisterial— se ha permit ido el es
treno en Zaragoza de dos films 
s imból icos de este c ine p o l í t i 
co: Z y Sacco e V a n z e t t i . 

Los guerrilleros negros 

Z (Costa-Gavras , 1 9 6 8 ) es el 
t í t u l o m á s representativo de es
te nuevo género y , tal vez por 
el lo, uno de los films m á s con
trovertidos y analizados de los 
ú l t i m o s años . Por otro lado, su 
autor Constantin Costa-Gavras, 
muy frecuentemente en cola
borac ión con Jorge S e m p r ú n , 
ha dado a la luz otras pe l ícu las 
p o l í t i c a s tan significativas co
mo L a c o n f e s i ó n , E s t a d o de si
tio o S e c c i ó n especial . E l estre
no de Z precisamente ahora en 
que comienza a desmontarse la 
oscura trama negra de los gru
pos armados ultraderechistas 
en España , hace que su oportu
nidad oculte sus muy ostensi
bles deficiencias. 

Fundamentalmente, Z es 
una condena mora l del fascis
mo y no una condena p o l í t i c a . 
El mismo Costa-Gavras ha afir
mado repetidamente que su 
f i lm es humanis ta y que preten
de defender la idea de la jus t i 
cia. En absoluto es, como pu
diera parece r io , una pe l ícu la 
sobre la Grecia de los años 60, 
los años previos a la dictadura 

I OPOSICIONES PROFESORADO E . G . B % 
I Temas propios completos • Grupos reducidos (máx. 12 alumnos) 

Cursos intensivos sábado por la mañana 

G R A D U A D O E S C O L A R 

I Oficial • Exámenes en el propio Centro con textos propios 
Grupos reducidos (máximo 12 alumnos) 

Horarios mañana, tarde y noche 

I A C A D E M I A DELTA 
» Costa, 2 - Teléfono: 21 98 17 
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de los coroneles; en absoluto es 
una pe l ícu la sobre los mecanis
mos del aparato represivo del 
Estado y de las conexiones en
tre fuerzas de orden púb l i co y 
grupos armados paralelos; en 
absoluto es una pe l ícu la sobre 
la violencia generada por cier
tos reg ímenes y del uso que de 
esta violencia hacen las fraccio
nes de clase en el poder. No , se 
trata de la condena humana y 
moral de unos hechos. Lo que 
explica fielmente la pe l ícu la : el 
impresionante documento re
cogido sobre el funcionamiento 
de los guerrilleros griegos de 
Cristo Rey, el esquematismo en 
el reparto de los papeles, de la 
bondad y la maldad, la indefi
n ic ión de los personajes... lo 
que, en definitiva, la aproxima 
mucho m á s a un film polociaco 
que tiene como punto de parti
da el asesinato de un p o l í t i c o ; 
un film policiaco narrado, ade
más , de acuerdo al m á s perfec
to modelo hollywoodiense: in 
triga, t ens ión , planif icación, rit
mo , etc. 

Todo esto explica en buena 
parte su otra carencia: la abso
luta ambigüedad e indef inic ión 
po l í t i cas del film: no se dan 
ninguno de los datos que pue
dan explicar los procesos pol í 
ticos que supuestamente fun
cionan en el film. El caso L a m -
b r a k í s que se nos cuenta en Z 
sucedió realmente en Grecia, 
en unas circunstancias po l í t i cas 
e h is tór icas muy determinadas. 
A l escamotearse estas en el film 
y no poseerlas previamente el 
espectador, el film funciona co

mo un enfrentamiento entre un 
juez honesto, un periodista 
s impá t i co y un l íder po l í t i co 
esperanzado, contra una banda 
de gàngsters a sueldo de la poli
c í a ; todo según los más puros 
esquemas hollywoodienses. Y 
con el peligro de las más ino
portunas mixtificaciones: tanto 
la facilidad con que pueden ser 
desmanteladas las conexiones 
po l i c ía - incon t ro lados , en cuan
to se lo proponga un juez de 
buena fe, como la inevitabili-
dad del golpe de estado poste
rior como consecuencia de ese 
desmantelamiento. Y cualquier 
conc lus ión es posible en cuanto 
no se tienen en cuenta las co

rrelaciones de fuerzas, los pro
cesos h is tór icos , los datos de la 
realidad que explican los fenó
menos que concurrieron en el 
caso L a m b r a k i s . 

Claro que precisamente esta 
amb igüedad , esta indefinición 
permiten que el espectador es
pañol conecte lo que ocurr ió 
en Grecia con lo que está ocu
rriendo en nuestro pa í s con los 
grupos incontrolados. Esta 
oportunidad, unida al plantea
miento humanista y emotivo y 
al impresionante testimonio 
que, en defenitiva, es el film, 
propician el aplauso con que 
se premia la victoria de los bue
nos - l o s jueces antifascistas-
sobre los malos - l o s elementos 
fascistas situados en los apara
tos del Estado griego. 

Los mártires anarquistas 

A pesar de una c o m ú n tona
lidad moralizante e ilusoria, las 
diferencias entre Z y Sacco e 
V a n z e t t i ( G . Monta ldo , 1 9 7 4 ) 
son ostensibles. Basada como Z 
en unos hechos reales, la histo

ria de los anarquistas estadou
nidenses condenados a la silla 
e léct r ica y ejecutados en 1927, 
no oculta su aspecto documen
tal, sino que por el contrario 
nace con la finalidad de servir 
de documento reconstruido de 
aquel caso. Por eso se dan hasta 
la sa turac ión todos los datos 
sobre aquel proceso, con la pre
tens ión de revivirlo fielmente. 

Una p re tens ión que, para 
obtener f ruto , se basa excesiva
mente en los elementos m á s 
primariamente docu ment ales: 
la inclusión do fiaginentos de 
films de época y la reconstruc
ción del ju ic io seguido contra 
los dos anarquistas italoameri-
canos; por el contrario, los ele
mentos subjetivos se deslizan 
hasta niveles de protagonismo 
en el tratamiento de la perso
nalidad de los dos condenados, 
es tab lec iéndose as í una preme
ditada linealidad; premeditada 
en cuanto, con estos ingredien
tes, queda a salvo la veracidad 
his tór ica del film, pero se pone 
el acento en la condena moral , 
de nuevo, de este hecho. De 
nuevo, la pe l ícu la se construye 
en un impresionante testimo
nio de repres ión y violencia 
ejercidas inpunemente desde el 
co razón del poder o l igárquico . 
De nuevo, la pel ícula es un 
complejo documento de las di
ficultades y las contradicciones 
de un cine p o l í t i c o que, para 
cumplir su func ión , pone más 
énfasis en su i n t e n c i ó n —la con
dena de unos hechos injustos, 
el testimonio cívico— que en su 
sentido —un análisis materialis
ta de unos procesos po l í t i cos , 
h i s tór icos , capaces de explicar 
unos hechos. 

Juan J. Vázquez 

C.O.U. - SELECTIVIDAD 
6.° CIENCIAS Y LETRAS 
Asignaturas de BUP-Repasos y 
orientadas al Bachillerato a distan
cia. 

P.0 Ruiseñores, 12. Teléfono 372134 
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Sociedad 
El martes de la pasada sema

na, un grupo de cazadores del 
barrio de la Paz de Zaragoza 
convocaron una asamblea abierta 
a la que acudieron aficionados 
de todos los barrios de la ciudad. 
Con el denominador común de 
insalvables dificultades económi
cas para practicar este deporte, 
los reunidos llegaron a la con
clusión de que era preciso for
mar una sociedad de cazadores 
que propugne la igualdad de 
oportunidades para todos, inde
pendientemente de la extracción 
social. 

«Todo está acotado» 
Hasta el momento, el ciuda

dano que quiera practicar el 
deporte de la caza no tiene más 
que estas posibilidades: pertene
cer a una localidad que tenga 
acotado propio, afiliarse a una 
sociedad de cazadores que tenga 
arrendado el aprovechamiento 
cinegético de alguna zona, cazar 
en las superficies controladas o 
administradas por I C O N A o 
—este lujo se lo pueden permitir 
pocos— ser propietario de un 
coto del que se beneficiarán 
además un reducido número de 
amigos. 

Otra posibilidad —cazar en 
las llamadas «zonas libres» 
(exentas de canon)— es dese
chada por la generalidad de los 
cazadores: «Se trata —ha dicho 
a A N D A L A N Jesús Pardo, uno 
de los «modestos»— de zonas 
«fuertes», de poca caza, que 
nadie quiere acotar. Porque aco
tar es barato y todo el mundo 
prefiere hacerlo». 

En el caso de Zaragoza, por 
ejemplo, las veinticinco mil l i 
cencias tienen para su disfrute 
un total de cuatrocientas treinta 
superficies acotadas, de las que 
sólo doce son «locales», es decir, 
pertenecen a algún municipio 
que las explota y arrienda tam
bién a cazadores generalmente 
agrupados en sociedades. 

Esta «privatización» genera
lizada queda rota solamente por 
I C O N A , cuya actuación en el 
caso concreto de Zaragoza coin
cide desde hace años con el 
lema que este organismo lanza 
ahora en su propaganda: «Más 
caza para más cazadores». En 
efecto, el Instituto posee seis 
zonas de «caza controlada», con 
un total de 96.675 Has., sin 
contar la de la laguna de Gallo-
canta, en la linde con Teruel, 
y dos cotos sociales —en Bel
chite y Monegros, respectiva
mente— que totalizan otras 
79.535 Has. 

«La Ley de Caza es caciquil 
y oligárquica: faculta a los grupos 
de poder para acotar los términos 

mientras que los cazadores modestos 
no tenemos donde cazar». La apertura 

de la nueva temporada cinegética 
ha vuelto a poner sobre el papel 

las dificultades económicas con que 
tropiezan buena parte de los casi 
casi treinta y cinco mil cazadores 

aragoneses 

para practicar su deporte favorito. 
Pero en Zaragoza, para variar, 
los aficionados no han limitado, 
por esta vez, sus quejas a las charlas 
de café y piensan ya muy seriamente 
en fundar una sociedad para 
los económicamente débiles. 
«Hay que conseguir —nos ha dicho 
uno de sus promotores— que todos 
podamos cazar donde nos dé la gana, 
seamos o no pobres». 

Cazadores modestos: 

«No queremos cotos» 

«Este es un deporte caro» 

Las zonas de «caza contro
lada» tienen la peculiaridad de 
que sólo pueden utilizarse un 
número reducido de dias cada 
temporada —los jueves, domin
gos y festivos de carácter na
cional, por lo común— y sólo 
pueden cobrarse contadas piezas 
de alguna especie (la más prote
gida suele ser la perdiz). E l 
«coto social», a diferencia del 
privado, sólo puede ser utilizado 
en la provincia de Zaragoza 
unos catorce dias al año por 
un número máximo de cazadores 
que aquí está fijado en doscien
tos dieciséis. Por contrapartida, 
su utilización es relativamente 
barata —un máximo de 600 ptas. 
por cuadrilla de seis escopetas— 
y poco discriminatoria, ya que 
el permiso se adjudica por un 
sólo día y en sorteo público 
entre las solicitudes presentadas. 

Pero los cazadores del Barrio 
de la Paz sostienen que «los 
permisos son muy pocos y las 
cantidades que hay que pagar, 
excesivas si se les unen los gas
tos de cartuchos (300-400 ptas. 
por caja) y de desplazamiento». 
«Un día normal de caza, sin 
cometer excesos —ha declarado 
Jesús Pardo— puede costar del 
orden de las 1.000 ptas. entre 
unas cosas y otras. Y esa can
tidad —agregó— no está al 
alcance de todos». 
Con la propiedad privada 

topamos... 

El origen del malestar de los 
cazadores modestos arranca de 
la Ley de Caza promulgada en 
1970 y de las, para ellos exage
radas, facilidades que esta dispo
sición concedía a los propieta
rios para acotar sus terrenos. 

La «colonización cinegética» 
tiene un buen exponente en la 

bototfn, NO NECESITA FRANQUEO) 

F. D. Autorización núm. 3JM4 
(B. O. da Corraos de 29-V1HS74) 

RESPUESTA COMERCIAL 

A franquear 
en dèst ino 

Hoja de pedido de Librería 

aiMkiláii 
Apartado núm. 25 F.D. 

ZARAGOZA 

provincia de Teruel, donde la 
codorniz se encuentra en abun
dancia en algunas zonas. «Del 
15 de agosto al 15 de septiem

bre —explica muy gráficamente 
un cazador turolense— lo de la 
codorniz en la provincia es un 
autént ico «festival de tiros». 
Vienen cazadores valencianos, 
catalanes e incluso franceses». 

Por lo general, la gestión de 
I C O N A tiende a favorecer la 
práctica de este deporte por 
los habitantes de la localidad, 
a quienes siempre reserva en 
mejores condiciones un n ú m e r o 
proporcionalmente alto de per
misos, además de entregar a los 
ayuntamientos comprendidos en 
el acotado del orden de las 
30-35 ptas. por Ha. para diver
sas mejoras. Ha habido, sin 
embargo, pintorescos abusos en 
el inmediato pasado, como el 
protagonizado por el aliancista 
Manuel Fraga Iribarne cuando 
era ministro de la Gobernac ión 
con el gabinete Arias Navarro. 
El entonces ministro acudió en 
helicóptero al Pirineo oséense 
so capa de buscar el sosiego 
en la pesca de la trucha, cuan
do en realidad —como ya in
formó A N D A L A N en su día— 
se entregó a la caza del prote-
gidísimo sarrio... con la licencia 
de un vecino del pueblo de 
Bielsa. Algo parecido le pasó, 
pero esta vez con la «capra 
hispánica», al nieto del dictador, 
Francisco Franco Mar t ínez de 
Bordíu, sorprendido en Beceite 
(Teruel) en plan furtivo. 

«Los cotos son necesarios» 

La idea que inspira a la futura 
sociedad de cazadores de La Paz 

—suprimir los cotos— Vi 
frentarse con no pocos « ¿ 1 
creados —especialmente en^ 
país como el nuestro, don i ' l 
ha sacralizado la propie^ ^ 
v a d a - y es de Suponer , 

ir?VMA " T ^ 3 rotund4 
.A y. 0tlOS M i s m o s * 

cargados de la conservació^ 
la Naturaleza. 

«La supresión de los 
- h a declarado un técnil 
esta r e v i s t a - es una barbal' 
que redundaría en perjuicio 
cluso, de los propios deporti,! 
La existencia del acotado £ 
un doble objetivo f u n d a ^ 
el fomento de la caza v 
racional aprovechamiento a 
levantan las tablillas (de ^ 
cotos) se machacarían las esr? 
cies en dos meses y ya 
habría caza para nadie.» 

El caso de la Laguna de 
Gallocanta, en el límite de Zs 
ragoza y Teruel, es un buen 
exponente de esta afirmación 
Considerada como la segunda 
reserva de aves de España h 
primera sería el Coto de 
ñaña) cuenta en la actualidad 
con un censo de 90.000, entre 
anát idas y limícolas. 

La labor de ICONA, que con
trola la zona directamente, ha 
elevado casi al doble el número 
de aves existentes en 1973 
controlando muy estrictamente 
—al mismo tiempo— el aprove
chamiento cinegético, que queda 
limitado a seis días al año para 
un total de treinta y seis caza
dores por tirada. Así, el pasado 
domingo, día 23, se cobraron 
en el primer día hábil de la 
temporada, un total de 210 
patos, cifra que contrasta nota
blemente con las matanzas pro
tagonizadas años atrás, singular
mente, por cazadores americanos 
procedentes de la Base de Zara
goza. Dotados de potentísimas 
motoras y de rifles de repetición 
(de gran rapidez de tiro) estos 
cazadores extranjeros pusieron 
en un grave aprieto la supervi
vencia de la fauna de Gallocanta, 

Pero los cazadores modestos, 
que aceptan explícitamente las 
limitaciones necesarias para la 
conservación de las diferentes 
especies de caza, siguen en sus 
trece y afirman no descansar 
hasta conseguir que se supriman 
los cotos «y la caza no sea 
únicamente cosa de ricos». 

Rafael 
Fernández Ordóñez 

Para 
sus retratos 
de Boda 

Reserve con antelación ia fecha 
del reportaje de su boda. 

Jalón Angel... ertoque artístico "de sus retratos 

E S P O Z Y M I N A . S 
T E L . 2 2 4 8 4 2 
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Guía de la semana 

inferencias 
, 2 al 9 ^ noviembre es-
f i z a d o en el Centro Pig-

nreanizauu 
i un cursiüo intensivo so-

f p el tema "Los componentes 
l ia sexualidad en el Psicoaná-

fíi • introducción a la lectura 
5 Freud".Será dmgido por el 

¡doctor Jesús Arroyo, psicoana-
[ lista. 

La hora: ocho y cuarto de la 
[tarde. Y la inscripción, en la 
Secretaría del Centro. 

§ Continúa el ciclo "Propues
tas socialistas para una nueva 
sociedad" organizado por el Se-
nunario de Estudios Aragone
ses Tras la sesión inicial con 

HISPIRIA 
LIBRERIA 

PLAZA JOSE ANTONIO, 10 

Z A R A G O Z A 

fototype 
F0T0C0MPOSICION DE T E X T O S P A R A 

EDICIONES • LIBROS DE T E X T O • N O V E L A S 
REVISTAS • P E R I O D I C I D A D E S 

CATALOGOS • FOLLETOS • M E M O R I A S 
TESINAS Y R E M E N D E R I A G E N E R A L 

MILLAN ASTRAY, 18 • TELEFONO 37 6 9 12 
Z A R A G O Z A 

SOLO ES NECESARIO 
QUE N O S L L A M E W 

fiüBENCÍ 
Instos. Musicales 

Laguna-de Rins, 4 
Tel. 23 52 15 

Z A R A G O Z A 
• Instrumentos para 

Grupos y Orquestas 
• Organos y Guitarras 

eléctricas 

• Guitarras c l á s i c a s 
y acústicas 

• Material mus ica l 
para Colegios 

DISCOS 

• Especialidad en M ú s i c a 
clásica y folk 

• Oferta e s p e c i a l f in 
de año 

Femando C laud ín , del que 
ofreceremos una entrevista en 
nuestro p r ó x i m o n ú m e r o , el 
pasado martes e x p o n í a "La al
ternativa socialista" Isidro Mo
las (PSC). El ciclo se completa
rá con la presencia el p r ó x i m o 
viernes 28 de Enrique Barón 
(PSOE) que analizará la estra
tegia de este partido hacia el 
socialismo. Por ú l t i m o , la pos
puesta charla con Manuel Azcá-
rate (PCE) sobre "La alternati
va eurocomunista". 

Los actos comienzan a las 8 
de la tarde en el salón de Actos 
del Centro Pignatelli (Paseo 
Marina Moreno, 6) 

Radio 
No se pierda la re t ransmis ión 

de la ac tuac ión de Daniel Ba-
renboim en Madrid . El estu
pendo pianista argentino —tam
bién famos í s imo (y b u e n í s i m o ) 
director— tocará los dos con
ciertos para piano y orquesta 
de Brahms. Con la Orquesta 
R T V E dirigida por Garc ía 
Asensio. En RNE en el segundo 
programa a las 22.00 horas del 
d ía 22. En el tercer programa, 
al d í a siguiente, alas 19.00ho
ras. 

Los "Gurrelieder" son una 
obra grandiosa de uno de los 
compositores más po lémicos (a 
pesar suyo) de la música mo
derna: Arno ld Schònberg . Sus 
obras siguen siendo escasas en 
versiones discográficas, a pesar 
de que ú l t i m a m e n t e la situa
ción ha variado sustancialmen-
te, y vale la pena acudir a la 
re t ransmis ión del concierto de 
la Orquesta y Coros de R T V E 
(con el or feón Vergarés) para 
escuchar la versión de O d ó n 
Alonso. El d ía 29 en el según-

CASA 
EMILIO 

C O M r O A S 

Avda. Madrid, 5 
Te lé fono 22 81 45 

do programa de RNE a las 
22 horas. A l d ía siguiente en el 
tercero, a las 19. 

Discos 
- T h e Gregg Allman Band. 

P l a y i n ' up a s torm. Tenemos 
a q u í un nuevo Lp . de los Al l 
man, que como sabe todo afi
cionado, ya no son lo que eran 
en tiempos de Douane. Con 
mucho arreglo o r q u e s t ó s e . 
H1SP-CAPRIC-HCAS 721-18 
(LS) . 

—Bee Gees Here at last. . . 
L i v e . A lbum doble que resume 
una ac tuac ión en directo de 
este grupo, melodioso y banal, 
como la vida misma. Para fans. 
Polydor St 2658120. 

—Uriah Heep F i r e f l y . He 
a q u í una novedad de este gru
po popero —con resonancias de 
Cream y Deep Purple— que si
gue haciendo la música que 
h a c í a n siempre. A pesar de Dic-
kens, no hacen nada nuevo. 
Ariola Eurodisc ST 28791-1. 

—Pedro Ruy Blas L a puerta 
abierta. Pedro ha hecho un es
fuerzo por salirse de lo que ve
n í a haciendo habitualmente 
como mús ico . Se ha arriesgado 
a hacer un disco creativo, ex
puesto. Algo que siempre es de 
agradecer. Se incluye L a come
ta , canc ión de Hilario Cama
cho. Colaboran, entre otros, 
J .L. Valet (teclados), J. Pardo 
(viento) y C. Berti (pe rcus ión) . 
A escuchar y conocer. Polydor 
ST 2385139(52). 

—The T u b b y Hayes B a n d . 
Otro L p . de la in te resan t í s ima 
serie T h i s is J a z z . Incluye Night 
in T u n í s i a y N u t t y , piezas de 
Guillespie-Pepirelli y T. Monk , 
respectivamente. No se pierda 
las novedades de esta colección 
de grabaciones de jazz. Fono-
gram-6308144. 

R E S T A U R A N T E 

SOMPORT 
J A C A 

(se come bien) 

La Tia Petaca 

En la zaragozana calle de Millán Astray ha abierto sus puertas 
una divertida tasca-pub, "La t ía Petaca", que ha hecho furor en
tre los innumerables modernos, progres, ins y d e m á s n o c t á m b u l o s 
jóvenes que pueblan Zaragoza. 

Una "comida loca", que muy bien ha podido comenzar con es
tos entrantes y continuar con unas costillas asadas a la vista del 
consumidor —regado todo con buen vino de la t i e r r a - puede salir 
por unas 300 pesetas. No se olvide de pedir una caipirifta, inolvi
dable bebida brasi leña, hecha a base de aguardiente, l i m ó n , azúcar 
y hielo. Es ideal como aperitivo, pero en "La t í a Petaca" la sirven 
a todas horas. 

(Viene de contraportada) 
giendo ser empresario se dir i 
gió a una agencia de detectives, 
que por 2.000 pesetas le infor
m ó sobre sí mismo, y esto ha 
sucedido en el año 77" . 

A m n i s t í a l a b o r a l , 
d i f í c i l s o l u c i ó n 

Si no cambia la s i tuac ión , 
los trabajdores por su simple 
ideología po l í t i ca p o d r á n tener 
problemas a la hora de buscar 
trabajo. El tema de la amnis t í a 
laboral, que para unos es la so
luc ión , para otros no deja de 
ser un remedio. "Por mucha 
amnis t í a laboral que haya - n o s 
indica Antonio Piazuelo— un 
patrono preferirá m i l veces pa
gar la indemnizac ión que sea 
antes que admitir en su empre-

I N S T A L A C I O N 
DE D E S P A C H O S P A R A 

P R O F E S I O N A L E S 
P A G O EN 36 M E S E S 

. e i v o n 

León XIII, 1-3 - Tel. 223980 - ZARAGOZA-
PROYECTOS GRATIS 

sa a un luchador obrero". En 
este caso el problema será el 
mismo: " H a b r á habido amnis
t í a laboral pero los luchadores 
seguirán estando fuera de las 
fábricas y de los tajos". Los 
empresarios, como es sabido, 
se oponen rotundamente a una 
amnis t í a . 

Si, según el Decreto de am
nis t ía laboral presentado por 
las centrales sindicales al go
bierno que dice que "todas las 
empresas, ya tengan como acti
vidad la p r o d u c c i ó n directa o el 
funcionamiento de servicio, 
sean de índole púb l i ca o priva
da, es ta rán obligadas a readmi
t i r en sus puestos de trabajo a 
todos los trabajadores que lo 
hayan perdido con posteriori
dad al 18 de j u l i o de 1936, por 
razones po l í t i cas , por motivos 
sindicales o por causa de su 
pa r t i c ipac ión en alteraciones 
colectivas del trabajo", sola
mente en la provincia de Zara
goza, según un trabajo realiza
do por la CSUT, entre 4 y 
4.500 trabajadores p o d r í a n re
cuperar su puesto de trabajo. 
Si es que viven para entonces. 

Femando Baeta 

el centinela e s t á despierto . . . 
cuando en lo mejor de la velada se agota el whisky. 
Y es que «El Centinela» no duerme, para que a Vd. no le falte de 
nada, durante las horas en que todo está cerrado. Basta una llamada 
de teléfono, para que «El Centinela» íleve rápidamente a su 
domicilio el servicio que Vd. precise: médicos, practicantes, medi
camentos, albañiles, electricistas, fontaneros, platos combinados, 
bocadillos, bebidas, tabaco, canguros (señoritas al cuidado de 
sus hijos), etc., y todo ello sin sufrir ningún recargo, 
al mismo precio que Vd. pagaría en su comercio habitual. 
Una simple cuota de 125 pesetas al mes pone a 
su disposición un importante servicio, comodidad y 
seguridad. 296IS7 
Si Vd. requiere de nuestros servicios llámenos, su inscripción 
como socio de «El Centinela» será efectiva al instante. 

E L C E N T I N H A 
día y noche, a su servicio 
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De sobras son conocidos los 
intentos de la Organización 
Sindical Española en toda su 
larga trayectoria de impedir el 
resurgir del movimiento obre
ro, la lucha de la clase obrera. 
Para ello no ha escamoteado 
esfuerzos sobre todo a partir 
de los años 60, que es cuando 
nacen las llamadas listas negras. 

¿Cómo se hace una lista? 

Para las centrales sindicales 
consultadas por este semanario, 
el sistema de confecc ión de es
tas listas es claro: empresas-sin
dicato vert ical-policía. Antonio 
Piazuelo, ugetista y diputado 
del PSOE por Zaragoza afirma
ba que "su realización contaba 
sin duda alguna de ayuda de la 
Brigada Po l í t i co Social". Adol 
fo Burriel, abogado laboralista 
de C C : 0 0 . va más lejos al 
apuntar que "en la realización 
de las listas ha tenido que con
tr ibuir la pol ic ía , si no no se 
explica que aparezcan en ellas 
hombres que nunca han tenido 
n ingún contacto con puestos 
de trabajo, como es el caso de 
Mariano Car iñena o el de Mar
t í n Rodr íguez Rojo, p á r r o c o 
de Nuestra Señora de Almu-
dena". 

Otros casos son los de Juan 
Ignacio Vigil-Escalera, Francis
co Javier Marcellán, ambos es
tudiantes; o los de Sagarra De 
Moor, Noguera Calvet, Mellado 
y Solsona, implicados en el 
asalto al consulado francés y 
que nunca hab ían tenido con
tactos con ninguna empresa o 
sindicatos y que, sin embargo, 
t ambién se encuentran en las 
listas. 

Los empresarios por su par
te t en í an sus propios m é t o d o s 
para la confección de sus archi
vos. En fábricas como TUSA, 
N U R E L o B A L A Y exis t ían , y 
todav ía existen en algunas de 
ellas, completos servicios de in
fo rmac ión . Igualmente el sindi
cato de la madera ha empleado 
estos m é t o d o s sobre todo antes 
de negociarse cada convenio 
colectivo. T a m b i é n los archivos 
del INP han estado al servicio 
del empresario para estos casos. 

Quien ha figurado dentro de 
una lista sabe lo que eso signifi-

Nicolás Acero M u ñ o z - Vitrex oso pee ya no tr. 
Juan Acha Aguirre - Belén 
Jesús Adán Conte - D F 5-73 
Ventura Agudo Oset - B. o.a. 
M." Pilar Aguilar Pallarès - oa 
Ramón Alagón Ciprés - D. Gravera Zza 
José Alastuey Auria - oa 
Visitación Alvir Salazar - T r . iter simp. prop 
Antonio Alcón Alvira - D F 5.73 oa 
Miguel Alconchel - D B 5-73, 
Venancio Alejo Fdez. - D B 5-73 oa 
Fernando Allué Allué - D F oa muy r 
Vicente Ambite Delgado - T r . Balay o a muy r 
Antonio Andrés Andrés - oa 
Miguel Andreu Andreu - oa 
José Luis A ñ o r o - cura obrero 

Fernando Arnas Roy - Db 69 por r 
Carmelo Ezequiel Aseneio Gorricho - oa 
Jesús Arostegui - D B 5-73 
Emiliano Arto Rodán - DB 69 por r 
Luis Ariza Bericat - D F 5-73 oa 
Amas - cura 
Antonio Arraco - D B 5-73 
Pilar Asín Tejero - T r . Iter simp. prop. 
Antonio Ayensa Jiménez - T r . Balay oa 
Alfredo Azanda Izu - oa E ? 

Feo. Aznárez Malo - Tusa oa 
Urbano Balado Nuevo - D B oa 
Anatolio Ballano - D B 5-73 
Blanca Bascuas Poe - D F - oa 
Feo. Beltran Ferrer - D Gravera Z z a 
Armacido Benito - cura obrero 
Mariano Bergua Benedé - «manis» 
Alfonso-Antonio Blasco Juste «¡ejias» 
Celedonia-Angeles Blesa Rabinal - oa 
Joaquín M.a Bozal Macaya - D F - oa 

Manuel Bretones Quesada - D Tusa 69 - ix Isala 71 
Antonio Bueno Iñiguez - D Fibras -noes mala persona 
Joaquín Bueno Villacampa - D F - oa 
Antonio Caballero Herrero - D B 5-73 
Lamberto Caballero Soria - D B 69 
Mariano Cariñena Castell - oa 
Miguel Calleja Arrizabalaga - D tusa 69 muy r 

Eleuterio Cantalapiedra - D B 5-73 
Eulogio Cestero - id 
Florencio Casas Martínez - D F 72 por muy r 
Gatillo de Romanos (Zza) ex seminarista 
Rafael Casas Moreno - oa 
Miguel Casares Fdez. - T r . B oa 
Mariano Causado Soñen - D F 70 por muy r 

Una de las muchas secuelas que 
han dejado sobre los españoles, 

los pasados cuarenta años de dictadura, 
han sido las famosas listas negras, 

preparadas por la Organización 
Sindical Española en colaboración 

con las principales empresas 
y la Brigada Político Social 

de la policía española y cuyo 
fin primordial era que los integrantes 

de dichas listas, todo ellos 
obreros luchadores, estuvieran lo más 
alejados posible de cualquier fábrica, 

de cualquier tajo. Si alguien tenía 
la desgracia de caer 
en una lista semejante, 
ya sabía su castigo: la imposibilidad de 
encontrar trabajo. 
Una probable amnistía laboral 
ha puesto, de nuevo, sobre el tapete 
este tema. 
A N D A L A N , ha podido conseguir una 
L I S T A N E G R A con 245 nombres 
puesta en manos de los empresarios 
zaragozanos en febrero del 75, 
10 meses antes de la muerte del dictador. 

La amnistía laboral, un camelo: 
Las listas negras existen 

Fernando Baeta 

caba. "Significaba —nos indica 
un conocido abogado zaragoza
no— que acababan por despe

dir lo , como fuera, hasta incluso 
lo amenazaban con acusarlo an
te la po l ic ía de conspirar con

tra la patria, a lo ú l t i m o siem
pre se sal ían con la suya y al 
obrero que les molestaba lo 
d e s p e d í a n " . J o a q u í n Bozal nos 
lo confirma: " E n ju l i o del 73 
me despidieron de Fibras Esso 
(Nurel) por participar en una 
huelga. Meses antes la empresa 
me hab í a ofrecido todo el dine
ro que quisiera por abandonar 
m i puesto de trabajo, hasta in 
cluso me propusieron coger la 
baja por todo el t iempo que me 
diera la gana o cobrar sin ir a 
trabajar. Lo que q u e r í a n era no 
volverme a ver en la fábr ica; yo 
a todo les h a b í a dicho que no . 

Entonces llegó la huelga y la 
aprovecharon para despedirme 
con el benep lác i to de la Organi
zac ión Sindical y su delegado 
por aquel entonces, que firmó 
un informe dirigido al Decano 
de las Magistraturas de Trabajo 
en el que recomendaba se acep
tase la pe t ic ión de despido que 
solicitaba la empresa. Natural
mente fui despedido y volver a 
encontrar trabajo me ha resul
tado imposible, a todos los si
tios donde iba me p e d í a n el 
nombre y siempre la misma res
puesta: no interesa. En algunas 
empresas te h a c í a n unos verda
deros interrogatorios, q u e r í a n 
saber tu ^ ida . desde los siete 
a ñ o s " . 

Sólo h a b í a una solución n.1 
ra quien se encontraba así t 
bajar en chapuzas, en t r a b ¿ ! 
malditos, por horas, sin seeu 
sociales, sin contrato, sin 2 
si m a ñ a n a se podrá seguir ? 
bajando. ira-

245 nombres para 
una lista 

En la lista que ha podin 
conseguir A N D A L A N Saca7 
del sindicato fascista jumo CQ! 
otros documentos, realizada in 
meses antes de la muerte d 
Francisco Franco, pueden apre 
ciarse los nombres de mucho 
de los hombres fuertes de h 
m a y o r í a de los partidos de 1 
izquierda aragonesa: Joaquí 
Bozal, Fidel Ibáñez, Pablo Es 
cribano, Miguel Angel Zamo" 
ra... para la definición de cada 
uno de todos los integrantes 
en la lista, se emplean dimhu-
tivos o apodos y en algunos la 
fecha del despido y el motive 
oa, r, B , D B , muy r; que al0 
mejor quiere decir: obrero ac-
tivista, rojo o revolucionario 
Balay, Despedido Balay, muy 
rojo o revolucionario). 

Hay quien puede pensar que 
con la c a í d a del sindicato verti
cal todo ha terminado, sin em
bargo las centrales sindicales se 
preguntan qué se va a hacer 
con los archivos del sindicato 
fascita y d ó n d e van a ir a parar. 
L o cierto es que las empresas 
t o d a v í a se dedican a pedir in
formes po l í t i cos de los trabaja
dores y legalmente nada se pue
de hacer. Este ha sido el caso 
de E.L.S., que tras diez años o 
m á s se ha enterado que sus difi
cultades a la hora de buscar tra
bajo p roven í an de haber parti
cipado en una manifestación 
del Primero de Mayo en la dé
cada de los sesenta. Desde en
tonces los problemas se suce
d í a n y ha tenido que terminar 
en un trabajo nada fijo y de di
fícil salida. "Se enteró -nos 
confirma un abogado laboralis
ta— de rebote, gracias a un 
c o m p a ñ e r o de trabajo que le 
ind icó que cuando llegó a la fá
brica h a b í a n enviado un infor
me sobre él. Se extrañó tanto 
que con nombre falso y fín-

(Pasa a la pág. 15) 

¿ E s t á V d . e n l a « l i s t a n e g r a » ? 

M.1 Jesús Celina Abian - T r . F oa 
Manuel Cortés Casas - oa 
Feo. Cortés Fdez. - «cacas» 17 años 
Enrique Cortés Fdez. - «cacas» 14 años 
AntonioCorredor Márquez -D.Fuima -esposo Bonifacia 
Domingo Cote Garrido - D F cc.oo. 
Miguel Cucalón Benedicto «Chalets» 
Enériz Chueca Mtnez. - oa 
Gabriel Cuesta Segura «Michel 2 . °» 
José M.a del Amo Tobajas - D F 5-73 oa 
Juan J . Domínguez Deiso - D Ilasa 72 por r 
Julián Domínguez González - oa 
Miguel Angel Domínguez Rúa - oa (ayund feia.) 
Luis Echeverría Echeguia - oa E ? 
Miguel Echeverría Iztueta - mecánico obrero E ? 
Aurelio Egido Mtnez. - oa 
Feo. Enguid Embid - D Vitrez 72 por r 
Claudio Enrique Gracia - T r B - oa 
Juan Espada Guallar - T r . Vitres oso - ya no tr. 
Pablo Escribano Julián - D tusa 69 tr. liasa 
Juan A. Expósito Peña Garicano - oa 
Adoración Fauste Galdámez - Peluquera activista - D F 
M.-' Teresa Fauste Galdámez - D F 71 por r 
Olegario Fdez. Fdez, - D. Graveras Zza 
Antonio Fdez. Vara - Tr . Balay oa 
Alejandro Flor de Luis Malandia - oa 
Pascuala Funes Monge - D F ccoo 
Feo. Gabarre Jiménez «El Paco» 
Romualdo Galindo Arana - D F 5-73 oa 
Miguel Galindo García - oa 
Engracia Gallardo García - T F - oa 
M / Pilar Gallego García - D. Mueb. Muntaner -
Falta respeto 
Antonio García Cercos - T F - oa 
José García Fuentes - D B - 5-73 
Rufo García Marina - D B 5-73 por r 
Juan Manuel García Medina - «voluntario» 
de F 5-73 
Jesús Gamboa Matuque - oa 
Manuel Garcia Gracia - oa 
Antonio García Miguel «Chalets» 
Julián García Monzón «cajonero» 
Félix García Uriel - oa 
Miguel García Vela - D B 5-73 
Miguel Gascón Cruzado - DB 5-73 ccoo 
Enrique Grande Recio - T r . B - oa muy act. ccoo 
Manuel Gi l Prieto - revoltoso 
José Ignacio Jimeno - Enlace de Maquinista 
Aragonesa - muy mentalizado por Eladio Moràn C C 
Ramiro G ó m e z Gutiérrez - «el lechero» 
Antonio González Ginez - «el nono» 
Cristóbal González Nuñez - D Graveras Zza 4-72 

Pedro González Ruiz - Alta llasa 65 ccoo 
Angel Gonzalo Velamazán - D B 5-73 oa 
Clemente Gonzalo Velamazán - T r F antes D de B 
Antonio Gonzalo Blasco - T r B - oa 
Luis Gonzalo - DB 5-73 
Joaquín Gordillo Pastor - T r Tudor amancebado 
viuda 
Vicente Gracia - D B 5-73 
Jesús Gracia Baranda - D B id 
Ernesto Gracia Pinilla - oa 
Cándido Guil lén Berned - T r . Fuima sacerdote 
ccoo 
Pilar Gutiérrez Martin - T r . Fibras - A n ó n i m o s 
M á x i m o Hernández - D B 5-73 
Rosario Hdez. Lorente - «voluntaria» F 5-73 
Julián Hernández - D B 5-73 
Inocencio Higueras Blasco - D F 5-73 
Fidel Ibáñez Rozas - oa 
Félix Ibarzo G i l - oa 
Manuel Inés Gaspar - T r F r 
Miguel Angel Iruretagoyena - act. est. 
Ramón Juan José Iruretagoyena Martin - id 
Basilio Jiménez - D B 5-73 
Agustín Lacabrera Gracia - T r F r. 
Pablo Lacueva Lacueva - D Graveras Zza r 
Angel Lahoz Aljaritla - Gruista 
Concepción Laiglesia Posa - oa 
Estrella Lapuente Subías - D F 5-73 por r 
Ascensión Lario Conte - D Manipulados Goliat 
Antonio Larrayad Escuden - ir B , r 
Feo. Lazcano Sorozabal - oso 
José M.;' Lazcano Sorozabal - oso 
Miguel Lázaro - D B 5-73 
Manuel Lázaro Velamazán - D F 5-73 
José M.a Lete Echave - r? tr F 
Luis Pinillo Pradillo - oa 
Carlos Lisboa Sanz - oa 
Pilar Lizalde Reca - D F 5-73 
Mariano Lola Juste - r? 
Javier López Bueno - «chalets» 
José López Campo - «voluntariamente» F 5-73 
Angel López Carrillo - alta llasa 65 ccoo 
José Luís López Pérez - T r Fibras - oa 
Emilio Lorenzo Sanz - oa 
Benito Lucas - D B 5-73 
José Manuel Machín Gayarre - oa 
Feo. Javier Marcellán Mantecón - oa (est) 
Pedro Marco - D B 5-73 
Jesús Marco Marco - D F 5-73 por r 
José Mareuello Aguilar - «voluntariamente» F i 
bras 5-73 oa 

A í íbnso Marcuello Lobato - D F - 5-73 

Pablo Marchante T o m á s - D B - oa muy 
Arturo Maqueda Sanz - D F 5-73 
José Luís Martin - D B 5-73 
José Martín Miguel VHieras - «voluntariamente» 
F 5-73 oa 
Víctor Martín Roy - tr. Vitrex - oa 
José Martin Rufete - «Perico» 
Alvaro Martin Traiz - D . Graveras Z z a 
Luis Martínez Fdez. y hno. Julio - revoltosos 
José Luis Martínez Hdez. «chiqui» 
Isidro Martínez Tejedor - D B 69 por r 
Florentino Martínez - D B 5-73 
Antonio Martínez Valero - oa 
Teodoro Marco Tenias - D Graveras zza 
Emilio Mateo Estopañan - oa 
Miguel A . Mateo Molinos - T r B r. 
Juan Mayayo Solana - oa 
Antonio Maynar Nella - D Talleres Smag por 
indisciplinado 
Antonio Maynar Gracia - tr B r 
Amparo Nendiara Saiz - D F ccoo 
José Antonio Mellado Romero - ? 
José Luis Mendivil Cortés - tr B r 
M.3 Pilar Mingarro Celma - peluquera o. 
Carlos Miñana Medrano - D tusa 69 por muy r 
José Luis Montañés - D B 5-73 
Antonio Montañés Arbiol - D Graveras Z z a 
Valentina Mora Romero - «voluntariamente» 
F 5-73 
Antonio Morales Plou - oa 
Eladio Morán Gonzá lez - D tusa 69 por muy r 
y de maquinista aragonesa 26.4.74 gran activista ce. 
Luis Navarro Tejero - D B 69 por r 
Alvaro Noguerzolsvet - ? 
Julio Olmo Clavijo - oa 
M.'' Josefa Ortiz Romeo - simp. prop. 
Saturnino Otero Agón - oa 
Rafael Pena Ruiz - oa 
Pedro Pequero Gran - alta llasa 66 ccoo 
Josefina Pérez Amela - D F 5-73 OH 
Angel Pérez Hdez. - «volunta» F 5-73 
Francisco Pina Garralaga - tr Vitrex - oa 
M." Carmen Pinilla Torres - oa 
José M.:' Pradal García - oa 
Esteban Quel Zazu - oa E ? 
Jaime Qumians García - D B por r 69 
Fdo. Ramón Nieto - tr. Ilasa eventual pe 
Bonifacia Ramos Cantero - D B 5-73 ccoo 
José A . Recarlc Barrióla -, act. est. 
Bernabé Recio - D B 5-73 
Jesús Ribote García - oa 
Ramona Rícardi Masega - actividades pe 

Esteban del Rio Esteban - tr. tusa, r 
Sebastián Roca Lausín - «chalets» 
J . R o m á n Ruche Nebra - ccoo. DF - fiie él 
quien organizó el hecho. 
Pedro Rodrigo García - D Tusa 69 por muy i 
Jesús Rodrigo Tris (a) «El Royo» 
T o m á s Rodríguez Martínez - DB 69 por r 
Martin Rodríguez Rojo - sacerdote párroco 
N.a S.a Almudena - prof. col. Moncayo, etc. 
R a m ó n Rodríguez Rodríguez - DB p-73 ccoo. 
José Antonio R o m á n Sanjuán - Reloj Omega 
Honorio Romero Hernando - DB 5-73 ca 
José Ronco Pecina - oa 
Carmelo Rosel Martínez - oa 
Pablo Antonio Royo Serrano - oa 
Manuel Ruiz Barrera - D Yesos Gamar 72 
Rafael Ruiz Borau - oa 
Teodoro Ruiz Ramoz - D Yesos Gamar 72 
Luis Gabriel Sagarra de Moor - ? 
Andrés Sáez Rojo - D F 5-73 
Juan José Salazar López - T F - oa 
Alberto Sarasa Moreno - esposo Pascuala Funes 
Monje - T r Aireo 
José L . Sanmartín Tejero - D B 69 por r 
Feo. Santed Cebolla - oa 
Javier Saz Maza - D B -5-73 
Jesús Serrano Vera - D F 5-73 
Joaquín Sesé Espinosa - D Graveras Zza 
Juan Sixto Adiego - D B 5-73 
Mariano Solana Alagón - T Fibras - entro 
incitar a Balay 
Claudio Solsona Aznar (a) «el pancho» . 
.Alberto Surinach M o n z ó n - Tr . Balay oa 
M.a Carmen Tobajas Urieta - T B muy r 
Floren Torquet Peña - oa 
Antonio Torralba Falo - D tusa 69 por muy 
José Torres Miguel - oa 
Gerardo Torres Comin - D F 5-73 
Luciano Torres Jordán - D Tusa 69 l»r i™1^ 
Daniel Trespalacios Hernando - oa ¿ojo t jA-
Juan R a m ó n Ugalde Egana - elemento activi» 
Gregorio Undampilleta Zugarte - act. est. 
M.;' Carmen Valcárcel Pintor - Tr F - r 
José Miguel Valero García - oa 
Rafael Valtueña Aparicio - tr. llasa, r 
Jesús Vela Peña - oa 1 
Juan Ignacio Vigil Escalera Azcoaga - • 
Modesto Villaga Pérez - D tusa 69 por muy 
Félix Villar Calvo - D F 5-73 r 
Fdo-Victor Villar Sáez - músico oa 
Rodolfo Yagúe Pardillo - d Tusa por muy 
Miguel Angel Zamora Antón - oa 


