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Una huelga 
para aprender 
Acaban de matar a otro español, esta vez en 

Tenerife, y el secretario general técnico del Minis
terio del Interior nos dice por la televisión que «la 
democracia es un sistema más inseguro que un 
estado autoritario». Blas Piñar habrá saltado de 
Lo en su sillón y a este país le han intentado 
Llar un argumento más para desconfiar de la 
Üemocrac ia . 

Tenerife, Málaga, Pamplona... Esto con Franco 
pasaba, dirán los desmemoriados que intentan 

neter en el mismo saco las trágicas consecuencias 
le la inadaptación de las fuerzas de orden público 
la nueva situación del país, y los conflictos de 

ana sociedad que empieza a moverse en libertad, 
hinque estos conflictos estén cargados de proble
mas, por ejemplo, la huelga de transportes de 
íaragoza. 

La cerril negativa de la patronal a empezar 
|a hablar siquiera de las mejoras más razonables 
Le pedían sus trabajadores, embarcó a éstos en 
lina huelga que los dirigentes y las centrales sindi-
tales plantearon mal desde el principio: lanzada sin 
ivisar a un público que esperó en vano el autobús 
lin conocer los motivos del paro; sin estudiar lo 
suficiente cual podría ser el final; sin garantía 

de que sólo la libre voluntad de los trabaja-
Idores decidía la marcha del conflicto. 

La huelga del transporte de Zaragoza ha enfren-
lado gravemente a las centrales sindicales democrá-
tticas, hasta el punto de que ha estado en un tris de 
pitar por los aires el acuerdo unitario logrado hace 
aenos de tres meses. Se han cruzado acusaciones 
pálidas de madre y sobre el terreno del conflicto 
lan planeado los intereses de esas centrales de cara 

las próximas elecciones sindicales y las posturas 
Enfrentadas de algunos partidos políticos sobre el 
wcto de la Moncloa. 

Casi nada de esto habría ocurrido si se hubieran 
pelebrado ya las elecciones y regulado de una vez 
jas relaciones entre trabajadores y empresarios. Es 
lecir, casi nada de esto habría ocurrido si el Go-
íierno hubiera cumplido con su obligación de no 
Retrasar temas tan importantes. Si el Gobierno de 
JCD quiere sacar realmente al país de la crisis, 
pe empiece por poner medios tan elementales 
wmo éstos. 

Pero no todo está tan negro. En Zaragoza la 
pelga del transporte ha entrado en vías de una 
polución razonable. E n Madrid, las dos mayores 
centrales sindicales han empezado a ponerse de 
acuerdo, para buscar salidas, ellas sí, al punto 
huerto sindical. 

A pesar de todos los pesares, la huelga del 
pnsporte servirá de experiencia a los trabajadores 
I» en el fondo, nadie puede madurar para la liber-
P si no lo ponen en libertad. O sea, que sin 
f ertad, sin democracia, no puede haber soluciones 
pies a los conflictos. Todo lo más, avestrucescos 
quitamientos y más Tenerifes, más Málagas, más 
ladi aS' Seguir^ habiendo problemas, pero que 

e se asuste, es porque estamos vivos. 

E l gobierno quiere 
h a c e i * trasvase 

O f l 

La Dirección General de Obras Hidráulicas está preparando, todavía a nivel de 
borrador, un Libro Blanco del Agua que incluye ya un capítulo relacionado con el 
trasvase del Ebro. ANDALAN ha conseguido filtrar el texto íntegro de este capítulo que 
revela inequívocamente los criterios favorables al trasvase del gobierno de la UCD, y lo 
ofrece en rigurosa exclusiva nacional en las páginas centrales de este número. 

El misterio desvelado 
Así será 

la preautonomía de Aragón 
A la hora de la muerte 
Andorra despierta 

(en contraportada) 



La verdad 
de Málaga 

En relación con los inci
dentes acaecidos el domingo 
4 de diciembre en Málaga 
con motivo de la celebración 
del día de Andalucía, denun
ciamos la actitud de los medios 
de comunicación y la mani
pulación por parte de RTVE, 
que intenta dar a la población 
de Málaga una visión de incon
trolados, irresponsables e in
consecuentes con el momento 
histórico que atraviesa la re
gión, presentándonos como 
asaltadores de diputaciones, 
cuando la realidad es muy 
distinta: 

.1.—El recorrido, desde la 
plaza de toros hasta el puente 
de las Américas, estaba total
mente cubierto por unos 
200.000 manifestantes. 

2. —Mientras en el citado 
puente los parlamentarios eran 
oídos por la cabeza de la 
manifestación, el grupo que se 
encontraba en la plaza de 
Queipo de Llano, a la altura 
de la ditpuación —unos 
20.000 manifestantes- pedían 
que fuera izada la bandera 
andaluza en ésta, al igual 
que el resto de los manifes
tantes que, anteriormente, ha
bían pasado por el mencionado 
lugar. 

3. —Un joven, haciendo rea
lidad lo que era el clamor del 
pueblo, escaló la fachada de la 
diputación, colocando la verde 
y blanca junto a la nacional, 
sin pretender en ningún mo
mento quitarla ni anularla, 
hecho que fue aplaudido por 
los manifestantes. 

4. —En el momento de la 
colocación hicieron su apari
ción por todas las calles adya
centes e incluso saliendo de la 
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Radio CERVANTES 
Salvador Minguijon. 20 
Delicias. 50 
Fray Julián Garcés . 12 

COMERCIAL ARAGONESA 
DE ELECTRODOMESTICOS 
Paseo Pamplona. 13 
Avenida de Madrid. 110 

ELECTRO HOGAR 
Plaza de Roma. 6 
S a n Miguel. 29 

ELECTROVISION 
Avenida Tenor Fleta. 58 

GASPER 
Paseo de Teruel, 15 y 17 
Coso. 10 

MORANCHO 
Avenida de la Independencia, 3 
San Miguel. 1 

Electricidad NAVARRO 
La Vía. 1 

Almacenes PAYMAR 
Cantin y Gamboa. 4 
Unce la . 6 
Cavia. 19 
Avenida de San J o s é . 125 

Exclusivas URBANO 
Santander, 29 
R a m ó n y Cajal . 7 

A E G 

p o r m u c h o s a ñ o s . 

El Rolde 
propia diputación las fuerzas 
de "'orden público", las cuales, 
sin previo aviso, empezaron a 
lanzar bombas de humo y dis
pararon balas de goma sobre: 
mujeres, niños, personas ma
yores y todo un pueblo que 
se hallaba de fiesta por su 
libertad. 

5. —Por otra parte, la gente 
que venía del puente de las 
Américas hacia el centro, ya 
concluida su manifestación y 
con la bandera bajo el brazo, 
se encontró de frente con 
una brutal ofensiva por parte 
de la policía. 

6. -Ante tal panorama, el 
pueblo se defendió con las 
pocas piedras que tenía a 
mano, haciendo frente a la 
policía y rechazándola en va
rias ocasiones. 

7. —Queremos hacer cons
tancia de que ante la brutal 
violencia desatada por la po
licía, el pueblo entero —mu
jeres, niños y ancianos tam
bién— respondió de la forma 
anteriormente citada. 

8. —Cuando la policía agotó 
su abundante material antidis
turbios, usó arma corta, efec
tuando varios disparos sobre 
la masa, a consecuencia de 
los cuales, resulto muerto Ma
nuel José García Caparrós, de 
19 años y varios heridos por 
arma de fuego, amén de otros 
muchos a consecuencia de ba
las de goma, botes de humo, 
golpes, etc. 

Estos sucesos no aparecerán 
nunca en televisión, pero es 
una verídica relación de los 
hechos acaecidos en Málaga y 
de los cuales consideramos 
únicos responsables a las "fuer
zas del orden público". 

R.G.S. y un grupo 
de manifestantes testigos 

(Málaga) 

«Andalán» 
e «Interviú» 

He comprobado que en el 
espacio "El rincón del Xión" 
del último número publicado 
de ANDALAN se dice que: 
"Sofía Subirán, la zaragozana 
"novia de Franco" —según 
"Interviú"—, recibió de dicha 
revista una cantidad de dinero 
próxima a las 400.000 pesetas 
por la exclusiva de sus declara
ciones y la cesión de todo el 
interesante material documen
tal". 

Tal hecho es absolutamente 
falso y existen pruebas irrefuta
bles de la indignación mía por 
la publicación de unas declara
ciones que se hicieron a una 
persona que ocultó pertenecer 
al personal de la revista y que 
ha publicado la entrevista sin 
mi consentimiento. Por otro 
lado, no he cobrado, ni he pe
dido, ni se ha ofrecido canti
dad alguna por tal publicación 
que se ha hecho a espaldas de 
mi persona y aprovechando mi 
buena fe. Nunca hubiera dado 
el consentimiento a tal publi
cación en la revista "Interviú" 
y, por ello, se ha utilizado el 
ardid —en una actuación que 
desacredita a tal revista— para 
realizar tal publicación sin res
petar mi voluntad y, a mi en
tender, sin otras miras que las 
de obtener una ganancia econó
mica a toda costa. Soy total

mente ajena a la publicación 
realizada por "Interviú" y ni 
he vendido la exclusiva de mis 
declaraciones ni se me indicó 
que la revista "Interviú" pre
tendía hacerme una entrevista. 

Creo, sinceramente, que 
ANDALAN antes de verificar 
comentarios y dar noticia de
bería intentar cerciorarse de la 
verdad de lo que se imprime, 
—máxime cuando vivo en Zara
goza y era más fácil conocer la 
realidad a través mío que a tra
vés de Interviú— ai objeto de 
que no vuelvan a suceder he
chos como el presente en el 
que la frivolidad en la consta
tación de la noticia produce la 
publicación de una noticia fal
sa absolutamente. 

Dejo a su ética el enmendar 
lo publicado contra la reali
dad más evidente. Creo, ade
más, que debe pedir disculpas 
públicamente por el daño que 
una falsa noticia me está ori
ginando. 

Sofía Subirán 
(Zaragoza) 

Pablo Iglesias 
Permitid la publicación de 

este breve poema al "Abuelo", 
en el 52 aniversario de la 
muerte de Pablo Iglesias, fun
dador del PSOE, fallecido en 
Madrid el 9 de diciembre de 
1925. Es lo menos que se 
merece. 
Gigante luchador 
del Socialismo. 
Ya naciste profeta. 
Iluminado nato 
sobre las fuerzas vivas. 
El germen socialista 
vino al mundo contigo 
y latiendo seguirá 
mientras exista 
un socialista vivo. 
Luchaste contra la explotación 
incontrolada, 
del triste asalariado, 
del humilde labrador 
que ara la tierra, 
y riega el sembrado. 
Defensor implacable del obrero 
que con su mano encallecida, 
engrandece la Patria soberana, 
a costa de su vida. 
En tu colosa mente 
siempre estuvo presente, 
el más necesitado. 
Lo diste todo, todo, 
por una causa noble 
y no exigiste nada. 
Este es, el retrato del abuelo, 
de aquel abuelo, 
que se llamba Pablo 
y sin dogmas ni Cruz, 
ilumina desde su tumba 
nuestro camino con su luz. 

Alejandro Elvira Barbero 
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Nacional 

El borrador de la Constitución (II) 

Las autonomías 
Ramón Sáinz de Varanda 

(Senador de la CAUD) 

• Estado federal? ¿Estado 
¡¿ñol .Estado regional? Se 
L un Estado plural, pero 
Lon confusas y equívocas for
jaciones y limitaciones. 

El derecho a la autonomía 
, reconoce la Constitución y 
i garantiza la Monarquía 
irt.2). 

Sin embargo, la iniciativa 
Icorresponde en la Constitu-
Ición: 

Primero.-"A los Ayunta-
Imientos de una o varias pro-
L c i a s con características his-
[tóricas o culturales comunes". 

Segundo. - "Excepcional-
Imente, al Gobierno, mediante 
[la propuesta a las Cortes ge-
[nerales de una Ley Orgánica". 

La iniciativa de los Ayun
tamientos debe corresponder 

[a las dos terceras partes de los 
[municipios y a las dos terceras 
partes, al menos, de la po-

[blación de todas y cada una 
¡lasprovincias. . . 

Límites territoriales 

El territorio autónomo no 
• aebe ser inferior en su exten-

[sión a una Región histórica. 

Tramitación del 
Estatuto 

fO'H Existen tres escalones, por 
'Sé•decirlo así: ante la Asamblea 

[de Parlamentarios, encargada, 
I al parecer de redactar el Es-. 
i tatuto; ante las Cortes, donde 
se tramitará como un proyecto 

fde Ley, con procedimiento 
I especial y ante el pueblo de 
la Región planteando un re
ferendum. 

Competencias 
de la Región 

El borrador no incluye los 
s i artículos relativos a la compe

tencia de las Regiones, pero 
el art. 143 se refiere a las com
petencias del Estado. 

Por exclusión, puede dedu
cirse que las Regiones podrán 
legislar sobre las materias civi
les no excluidas (art. 143.6) 
intervención en el planteamien
to regional y su ejecución, 
ejecución y planteamiento sani
tario a nivel regional, ejecución 
de servicios de Seguridad so
cial; desarrollo de las bases 
jurídicas de la Administración 
pública y regiones de funcio
narios; ferrocarriles y trans
portes interiores aprovecha
miento hidráulicos e instalacio
nes eléctricas respecto a cauces 
y líneas que sólo discurran por 
el territorio autónomo; obras 
hidráulicas que interesan a un 
solo territorio autónomo; eje7 
cución de normas sobre Prensa, 
Radio y TV; participación en 
la Organización de Tribunales 
en la Región, Patrimonio cul
tural y regional,, ejecución y 
gestión de servicios confiados 
por el Estado; autonomía fi
nanciera y asunción de la re
caudación o colaboración con 
ella (art. 149); ejecución de la 
legislación delegada, en su caso. 

Organos de gobierno 
regionales 

Son éstos: Asamblea, Conse
jo de Gobierno y Presidente 
(art. 139.3), pudiendo ser 
utilizadas denominaciones his
tóricas. 

La Asamblea parece ser el 
órgano legislativo regional, sin 
que el texto (art. 140.1) 
emplee este término, sino el 
sin duda equívoco de "potes
tad normativa". 

Tiene como límite los com
promisos internacionales (art. 
140.4). Nueva losa para Ara

gón, tal como expusimos en el 
primer capítulo (Vid. Andalán 
núm. 140). 

La Asamblea se elegirá por 
sufragio universal, y represen
tación proporcional (art. 
140.2). 

Además de la facultad legis
lativa, viene la de control del 
ejecutivo (id. 1). 

El órgano ejecutivo es el 
Consejo de Gobierno (art. 141) 

El órgano ejecutivo es el 
Consejo de Gobierno (art. 141) 
que ejerce también la función 
administrativa. 

Es responsable, ante la 
Asamblea. Nada se dice en 
concreto sobre su designación 
aunque el Presidente será elegi
do por aquélla y nombrado 
(sic.) por el Rey (art. 142). 

Al presidente, también res
ponsable ante la Asamblea, 
corresponde la representación 
de la Región ante el Estado y 
viceversa (art. 142.2). 

Nada se establece sobre 
otros Organos peculiares que 
en Aragón bien pudiera ser 
-remozado— el Justicia; ni 
sobre Tribunales propios. 

Régimen jur ídico 
de los actos 

de los 
Gobiernos autónomos 

Establece un múltiple y 
variado control, a nuestro 
juicio excesivo y que recorta 
gravemente la autonomía. 

a) Derecho del gobierno 
del Estado a voto suspensivo 
sobre los textos legislativos 
de la Asamblea, (art. 147) 
que puede ser grave fuente 
de conflictos. En segunda lec
tura el texto debe ser aprobado 
por mayoría absoluta. Además 

puede recurrir el Gobierno al 
Tribunal de garantías o soli
citar la decisión del senado 
(art. 47.2). 

b) Control de la cons-
titucionalidad por el Tribunal 
de Garantías Constitucionales 
(art. 145.9). 

c) Control de las funciones 
delegadas de leyes de bases, 
por el Consejo de Estado. 
Somete, lamentablemente, el 
poder legislativo de la Región 
a un órgano de la Adminis
tración Central. 

d) La Administración re
gional, por la Jurisdicción 
contencioso - administrativa 
(art. 145, a). 

e) El control económico y 
presupuestario, "con interven
ción del Tribunal de Cuentas". 
Es increíble, pero el borrador 
no indica por qué órgano u 
órganos. 

f) Facúltad del Estado de 
obligar a cumplir a la Región 
sus obligaciones. 

Recursos económicos 

Se establece un complicado 
sistema que excluye la exis
tencia de impuestos regionales, 
limitando la facultad imposi
tiva a recargos sobre la renta, 
el patrimonio o el gasto de las 
personas físicas, con la limi
tación, significativa, de que 
no graviten fuera del territorio. 
O sea, ya que se preparan 
paraísos fiscales regionales, (art. 
150). Nada se establece sobre 
impuestos relativos a Sociedad, 
que expolian a nuestro pueblo. 

Se nutren también de trans
ferencias a efectuar el Estado, 
bien para gastos ordinarios o 

para financiar inversiones (vid. 
art. 150. l . b y art. 151). 

Estas asignaciones serán 
aprobadas por el Senado. 

Se autorizan contribuciones 
especiales y tasas. 

En resumen, desde el punto 
de vista fiscal, estamos ante 
un tratamiento similar al de los 
organismos locales en la actua
lidad. 

Relaciones 
con el Estado 

Además de las ya anali
zadas en los párrafos anterio
res, el Rey garantiza la auto
nomía (art. 2); la Región 
elige por elección de segundo 
grado senadores. EI art. 67 
lleno de prosopopeya lo es
tablece. 

La subordinación, lógica, 
a la constitución; el control 
económico por el Gobierno, 
a través de los presupuestos; 
el veto, etc. establecen no sólo 
excesivos controles, sino fuen
tes indiscutibles de conflictos. 
Recordemos lo que significó 
un fallo del Tribunal de Ga
rantías de la República res
pecto a una Ley Agraria de 
Cataluña. 

Un extraño precepto esta
blece que la promulgación de 
"normas" de la Asamblea se 
hará en nombre de la Ley. 

¿De qué Ley? Se trata de un 
precepto que sin duda pretende 
establecer el poder regional 
sobre la Ley del Estado. Y 
ésto resultaría, de ser así, 
contrario a la emanación demo
crática del poder regional. 

AHORA SE LLEVA EL 

PARA GENTE 
JOVEN 
QUE VISTE'GOMODO' 

LLEVAR zado 

EN PIEL ANAPADA NATURAL Y SUAVES AFELPADOS 
P % 1 .200/1 .300 pts. 
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«El Esquinazao» 
(Viene de la página 15) 

El incierto camino 
del exilio 

Con la guerra no terminó, 
no obstante, la vida militar 
y política de "El Esquinazao". 
Afiliado al Partido Comunista 
en septiembre de 1937, Anto
nio Beltrán va a estar íntima
mente ligado a la trayectoria 
de los comunistas españoles 
considerados por su partido 
como claves en la dura pos
guerra. Siguiendo las consignas 
del PCE, se fuga del campo de 
Argelés y llega hasta Rusia 
cruzando la Europa en guerra. 
Antes de luchar junto a los 
rusos, fue profesor en la 
Academia Frunze, para mandos 
militares. Participó en el re
pliegue del ejército rojo hasta 
Tasken, y al parecer, comenzó 
a tener los primeros problemas 
con el Gobierno de Moscú. 
Un familiar recuerda haberle 
oído contar de viva voz que 
en cierta ocasión desvió perso
nalmente una operación para 
no envolver y exterminar a una 
unidad de la División Azul. 
"Creo que era cerca del Báltico 
y cuando le pregunté el mo
tivo, me dijo que porque 
también ellos eran españoles". 

Tras la salida de Rusia de 
Líster y Modesto - é l , junto 
a Marín permanecerían como 
cabezas visibles del Comité 
Central-, regresa al sur de 
Francia para incorporarse al 
maquis. El teatro de opera
ciones fue el norte de Huesca, 
hasta Pamplona y, según al
gunos testimonios, fue el en
cargado del repliegue de los 

guerrilleros, porque estaba con
vencido de que la operación 
iba a fracasar (con anteriori
dad, estando sitiados en la 
Bolsa de Bielsa, él había reco
mendado al Gobierno de la 
República la disolución de la 
43 División y la organización 
de la guerrilla en las proxi
midades de Zaragoza, sobre 
la sierra de El Castellar. La 
proposición no fue nunca acep
tada). 

Aquí surge de nuevo una 
nebulosa en la accidentada vida 
de "El Esquinazao". Al pare
cer, había sufrido, con ante
rioridad, un atentado en Touo-
louse, que él había atribuido 
a agentes de su propio partido, 
con el que mostraba profundas 
diferencias. En 1954, residien
do en Bruselas, fue pedida 
su extradición y luego fue 
reclamada su presencia en 
Hungría y en Yogoslavia, aun
que parece que nunca accedió 
a ello porque temía nuevos 
atentados. 

Su salida del partido inten
tó ser aprovechad^ publicitaria
mente por el régimen de 
Franco y, al parecer, recibió 
alguna propuesta de este senti
do. Parece seguro, sin embargo, 
que ni él ni el propio Franco 
—que siempre se opuso a su 
repatriación— permitieron que 
la maniobra fuese adelante. 

Residente en el sur de 
Francia hasta 1956-57 -dedi
cado, al parecer, a la construc
ción de obras hidráulicas—, 
marchó de nuevo a América. 
Tras un largo peregrinar por 
los países del sur, finalmente 
residió en México, donde mu
rió de cáncer el 6 de agosto 
de 1960. 

José Ramón Marcuello 

La soledad 
del socialismo portugués 

Desde la perspectiva de la iz
quierda, la caída del gobierno 
Soares plantea el problema de 
las condiciones para acceder al 
gobierno de esa misma izquierda 
en los países del sur de Europa. 

En Francia se hubo de recurrir 
al proyecto del Programa Común 
entre socialistas y comunistas, 
acuerdo roto en los actuales 
momentos, y que es la traduc
ción francesa de la voluntad de 
gobernar en solitario que mani
fiesta el Socialismo portugués. 

En Italia la política del com
promiso histórico llevada por el 
PCI parece estar siempre a las 
puertas de su realización. En 
España la dialéctica entre el 
gobierno de concentración pro
pugnado por comunistas, y la 
repetidas veces insinuada y 
afirmada voluntad del PSOE de 
conformar una alternativa de 
poder por sí mismo, está ya 
bien asentada en el suelo polí
tico, y tendrá a no dudar, 
abundantes ocasiones en el fu
turo para ser contrastada. 

En Portugal, el Partido So
cialista, para gobernar, hubo 
de hacer concesiones a la dere
cha. Por ello padeció desgarra
duras por su izquierda. Las 
concesiones a la derecha no 
han servido para mantenerse en 
el poder, pues esa derecha le 

ha retirado su confianza y re
clama un gobierno de concen
tración entre centristas, social-
demócratas y socialistas. Soares 
niega radicalmente esa posibi
lidad, temiendo quizás que de 
esa manera el socialismo por-
tugés pierda todavía más su 
imagen y deje el campo libre 
a su oposición dirigida por el 
Partido Comunista de Cunhal. 

El Partido Comunista por su 
parte, parece que no se niega 
a apoyar un gobierno socialista 
con sus votos en el Parlamento, 
pero tampoco está dispuesto a 
entregarles un cheque en blanco 
según su propia expresión. La 
contrapartida del apoyo ni si
quiera llegaría a solicitar parti
cipación en el gobierno. Se l i 
mitaría a acuerdos programá
ticos, por ejemplo respecto a la 
reforma agraria, cuya rectifica
ción por parte del gobierno 
Soares ha ido bastante lejos. 
El P.C. es hegemónico entre 
el proletariado agrario del 
Alentejo y en las unidades coo
perativas de producción. 

La negativa de Soares a con
dicionar de ninguna manera el 
apoyo comunista a su gestión, 
ha justificado momentáneamente 
a los comunistas, convertidos 
en árbitros parlamentarios a la 
hora del voto de confianza. Las 

razones de Soares para man-
tener, aun a costa de perder el 
poder, su «soledad» política • 
parlamentaria pueden ser varias 
Con los cumunistas hay Un 
contencioso de cierta entidad 
dada su actitud, escasamente 
parlamentaria y democrática 
en los primeros tiempos de la 
revolución portuguesa. El par. 
tido muestra más restos de 
estalinismo que sus hermanos 
europeos. Por otra parte el 
mantenerse en el gobierno con 
el apoyo comunista y con con
cesiones al P.C. podría tener 
efectos electorales negativos, 
Hay siempre el miedo a caer en 
las manos del P.C. Tampoco 
seria de extrañar que los apoyos 
internacionales al Socialismo 
(Alemania detrás) condicionarán 
de su lado al socialismo portu
gués impidiéndole cualquier tipo' 
de trato con los comunistas. 
Entre barros y lodos, la cues

tión es que ha caído el gobier
no monocolor socialista. Que se 
ha demostrado lo difícil que 
resulta , mantener un gobierno 
apoyado por un tercio del elec
torado, y que la solución parece 
ir en el sentido de convocar 
elecciones adelantadas para que 
las urnas resuelvan el problema, 
o lo dejen como es habitual, 
en el mismo sitio en el que 
estaba. 

C. Forcadell 
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Internacional 
Francia 

Un paso atrás 
Por Fernando Claudín 

mptu: 

ace que 

ra de la Unión de la gauche 
el camino hacia el socialismo 

Europa se perfile aún más angosto 
difícil de lo que decimos en nuestro 
nSayo Eurocomunismo y socialismo. 

6 No es sólo un rudo golpe a las 
esperanzas de las masas populares 

leí país vecino. Afectará negativamente 
otros procesos políticos europeos, 

y en particular a los de Italia 
y España, cuyas tendencias 
democrático-socialistas serían muy 
potenciadas por una victoria de la 
izquierda francesa unida. Tal vez esta 
izquierda gane, pese a todo, 
las elecciones de marzo. 
Pero será ya 
en condiciones más precarias. 

Aún es pronto para llegar 
[conclusiones terminantes so

las causas de este paso 
lás pero pueden avanzarse 
unas hipótesis. Una de ellas 

:e al papel desempeñado 
l ' e l cambio de la coyuntura 
bnómica. La Unión y su 
Irograma fueron concretados 

1972, en una perspectiva 
crecimiento económico que 

jcía más factible la realiza-
de reformas capaces de 

íejorar inmediatamente las 
bndiciones de vida de las 
lasas. 
'Las nacionalizaciones, 

¿excusa? 
Pero poco después irrum-

! en escena la gran crisis 
onómica mundial. En esta 
jieva situación pareció jus-
icada la necesidad de una 
Ltualización" del programa 
|mún, planteada principal-

nte por el PCF, aunque 
ibién por un importante 

del PSF (sobre todo, 
C E R E S ) . Las discusiones 

[bre esta cuestión permitie-
|n llegar a algunos acuer-
ps, al mismo tiempo que 
pnían de manifiesto cier-

divergencias. La más im-
Jrtante concierne a las na-
lonalizaciones. E l PCF exige 
lia ampliación sustancial de 

previstas en el programa 
ímún (o una "interpreta-
ón" de las previstas que va 
lucho más allá de la que 
ísta ahora él mismo había 
fumido), mientras que el 
pF y el pequeño grupo 

radicales de izquierda sólo 
leptan una ampliación más 
¡oderada. N o podemos entrar 
jiuí en el análisis de este 

ilema, pero a nuestro juicio 
es la opinión más generaliza-

la izquierda francesa, 
piídos sectores del PCF y 

la extrema izquierda, sin 
ablar ya del sentimiento de 

grandes masas populares) 
fjas divergencias no son de 

naturaleza que la capacidad 
[ansfomadora de la Unión 

la izquierda dependa de que 
adopte una u otra posición. 

J embaigo el PCF ha colo-
p0 el problema en este 
Feno, asumiendo a los ojos 
f la mayoría (como prueban 
fondeos), la responsabilidad 

ia ruPtura. Para justificar 
grave actitud ha tenido 

nnn/í i r" su argumenta-
fon sobre las nacionalizaciones 

otos elementos concretos 
lav dlscusión con una serie 
p!ac8as acusaciones contra 

aven ,yt-U ll'der consti-
enci'n 'n1008 Procesos de 

, eSpUés de la ̂ P" 
t ^ L . , negociaciones í¿ 

ÚQ esta campaña ha 

ido en aumento, hasta adquirir 
formas que recuerdan las bata
llas kominternianas contra los 
"socialtraidores". 

Tres hipótesis 
¿Cómo explicarse este drás-

trico viraje del PCF respecto 
a la línea adoptada en su 
X X I I congreso, a comienzos 
de 1976? Si descartamos la 
"mano de Moscú" como agen
te principal (cosa que casi 
nadie sostiene, aunque sea 
plausible suponer cierta in
tervención de este agente) 
los numerosos comentarios y 
análisis que el acontecimiento 
ha suscitado convergen en tres 
hipótesis principales: 1) retro
ceso del grupo dirigente del 
PCF ante la eventualidad in
mediata de asumir responsa
bilidades gubernamentales en 
las condiciones de crisis eco
nómica, sin que ello signifique 
renuncia a relanzar la estra
tegia de unión de la izquierda 
en nuevas condiciones, 2) aban
dono, por ese grupo, de la 
estrategia de unión de la iz
quierda para orientarse a otra 
de "compromiso histórico" 
—con la mira puesta en un 
sector del gaullisme—, alineán
dose así sobre la política de 
los otros partidos eurocomu-
nistas, en particular con el 
PSF a un nuevo terreno que 
le permita modificar la rela
ción de fuerzas entre ambos 
a favor del PCF. 

La tercera hipótesis parece 
evidente a todos los comen
taristas exteriores al grupo 
dirigente comunista, pero pue
de ir asociada a una de las 
otras dos, ninguna de las cuales 
sería concebible si la relación 
de fuerzas entre ambos par
tidos fuese la inversa de la 
que es. En otros términos: 
el PCF no podría renunciar 
a la victoria, ni al gobierno, 
ni a la estrategia de unión 
de la izquierda, si además 
de su sólida base obrera ocu
para en las capas medias y en 
el conjunto de los electores 
el lugar que hoy ocupa el par
tido socialista. Lo nuevo entre 
1972 y 1977 no es sólo la 
crisis económica, sino el cam
bio espectacular en la relación 
de fuerzas dentro de la iz
quierda. La dinámica política 
y las esperanzas populares 
suscitadas por la unión y el 
programa común han benefi
ciado sobre todo al PSF, 
y no sólo en el terreno de las 
nuevas clases medias sino en el 
seno de la clase obrera. (Un 
40 por ciento, de afiliados 
a la CGT vota socialista, pese 
al predominio comunista en 
la dirección de esta central 
sindical, a los que hay que 

sumar la mayoría de los afilia
dos a la segunda gran central 
sindical - l a CFDT-) . 

El par t ido 
A mi parecer esta crisis 

de la unidad de la izquierda 
francesa proviene, ante todo 
—sin excluir otros factores-
de que el PCF no acepta una 
situación de segundón res
pecto al PSF, una situación 
que pone en entredicho la 
idea que tiene de sí mismo: 
ser el partido de la clase 
obrera, el partido de la nación, 
el partido de la verdad cien
tífica, "designado por la his
toria" para dirigir la lucha 
por el socialismo. Está en la 
lógica de todo partido polí
tico el luchar por ampliar 
su influencia y fortalecerse, 
incluso a costa de los aliados, 
pero en el caso de los partidos 
comunistas tal lógica puede 
adquirir una dimensión pa
tológica en virtud de esa idea 
metafísica que tienen de sí 
mismos, de su "ser histórico". 
Puede convertirse en factor 
determinante de su estrategia. 
En el caso del PCF parece 
haberle conducido al siguiente 
razonamiento: si la victoria de 
la izquierda está hegemonizada 
por el partido socialista y acau
dillada por Mitterrand no será 
una verdadera victoria, estará 
condenada al fracaso, expuesta 
a la inevitable traición de los 
"reformistas"; la victoria de 
la izquierda no puede ser 
auténtica más que si está 
hegemonizada por el partido 
comunista; por tanto, más 
vale, en último extremos, la 
derrota electoral en la "cla
ridad" —a partir de la cual 
se preparen futuras victorias 
auténticas— que la pírrica 
victoria electoral en la "con
fusión", a partir de la cual 
sólo puede esperarse la derrota. 

Nos encontramos, en reali
dad, ante una lucha interna 
entre las tradicionales tenden
cias estalinianas más o menos 
modernizadas y las nuevas 
tendencias eurocomunistas, las
tradas aún por las viejas con
cepciones, prisioneras todavía, 
del "centralismo democrático" 
y de una idea mítica del par
tido comunista. Pero este nue
vo viraje sectario del PCF está 
sometido a fuertes presiones 
externas (de las masas popu
lares) e internas (de crecientes 
sectores del propio partido). 
No puede descartarse a corto 
plazo un nuevo viraje, o una 
crisis del partido, o ambas 
cosas a la vez. Sobre todo si 
el voto popular acrecienta 
aún más la distancia entre 
el PSF y el PCF. Cosa que 
bien puede ocurrir. 

Gestos africanos 
Los últimos movimientos tácticos en Oriente Medio, sonoramente 

expresados en los portazos de Sadat a Siria, Irak, Libia, Argelia y 
Yemen del Sur > en el viiye «pacificador» de Cyms Vanee, tienen 
su origen más inmediato en el golpe de efecto de Sadat en Te! 
Aviv. L a reflexión que sigue se remite a ese preludio. 

Bertolt Brecht escribió agu
dos análisis sobre la teatralidad 
del nazismo. No hay duda de 
que Hitler hubiera dado, sin 
embargo, mala imagen televisi
va. Los golpes de efecío de los 
políticos no son ya golpes de 
teatro, sino «golpes de televi
sión». La audiencia de Sadat 
no era el Parlamento israelí, 
sino los millones de telespecta
dores de todo el mundo. 

La política como espectáculo, 
la realidad como espectáculo. 
El contenido de la noticia redu
cido a la propia noticia. El 
discurso de Sadat al lado de 
Begin no tenía ninguna impor
tancia. Lo importante era la 
noticia del discurso o, mejor, 
del gesto. Un gesto de «paci
ficador». En un acto de solida
ridad con el pueblo palestino 
celebrado recientemente en Za
ragoza, se comentaba irónica
mente que igual de daban a 
Sadat el Nobel de la Paz. ¿Por 
qué no? O a Vanee. Ya se lo 
dieron a Kissinger, maestro de 
golpes de efecto noticiables, te
levivos. 

Con la moda liberal de con
denar la violencia «venga de 
donde venga», el acosado pueblo 
palestino se ha quedado con un 
mal papel en la comedia, en 
el espectáculo televisivo de la 
cadena imperialista. No le dará 
nadie ningún premio. Sus ges
tos son crispados, de gente 
poco civilizada. Son intransi
gentes, no hacen «gestos paci
ficadores» en la televisión al 
Estado sionista, no lo recono
cen. No tienen la delicadeza de 
tender la mano a sus verdugos. 
Sadat sí. Sadat es un hombre 
abierto. Y tanto. 

La traición de Sadat 
La política de «apertura eco

nómica» (apertura al imperialis
mo) de Sadat, privatizando em
presas públicas y liquidando 
todos los aspectos progresisl&s 
del nasserismo, no se ha tra
ducido en absoluto en una ele
vación del bienestar, sino en 
una crisis económica quç/ ha 
provocado un creciente descon
tento, manifestando sobre todo 
en los motines de enero de las 
principales ciudades egipcias. La 
«apertura política» ya estamos 
viendo en qué consiste. La 
política interior y exterior de 
Sadat son cada vez más la 
misma política: la política ex
terior del State Department of 
U.S.A. 

Siempre ha sido el régimen 
de Sadat el más dispuesto a 
prestar oídos a los planes de 
legitimar la ocupación sionista. 
Ahora se trata ya de poco 

más que de salvar la cara... 
ante la televisión. La frágil 
unidad de la «gran nación ára
be» está más maltrecha que 
nunca. 

El gesto de Sadat ha levan
tado algunas protestas inconse
cuentes. Porque su última ac
titud es un eslabón más de 
toda su política, y no tendría 
sentido fuera de ella. Condenar 
la «traición de Sadat» sin con
denar toda su política, sin con
denar el expansionismo impe
rialista del que su régimen es, 
por lo menos, cómplice, no es 
más que pura hipocresk'. 

Gendarmes 
Los gestos heroicos de la 

resistencia palestina no pueden 
dejar de recordarnos al pueblo 
vietnamita, que sorprendió al 
mundo ganando su libertad. La 
imagen de Estados Unidos co
mo gendarme imperialista que
dó entonces maltrecha, y apren
dió la lección. Sus relaciones 
públicas actuales logran éxitos 
vendiendo la imagen de defen
sor de los derechos humanos. 
Los derechos de los palestinos 
a vivir en su tierra, y hasta 
a vivir simplemente, no deben 
de ser derechos humanos, pare
ce. Ahora la «paz» lo justifica
ba todo. ¿Veinticinco años de 
paz? ¿Cuarenta? Ese lenguaje 
nos suena. 

Ahora es la República Fede
ral Alemana, cada día más 
alarmante, la que quiere reco
ger los trastos de gendarme. 
La RFA destinará en 1978 72 
millones de marcos para la 
lucha «contra el terrorismo in
ternacional». Y anuncia una 
amplia dedicación a Africa, a 
empezar por Somalia, tomando 
pie en el celebrado guión de 
telefilm de Mogadiscio. Para 
contribuir a la defensa de la 
paz, la ley y el orden. La ima
gen de los palestinos no es muy 
pacífica, ni legal, ni ordenada. 
¿Serán, pues, considerados te
rroristas, «bandas terroristas»? 
¿Y los saharauis? Begin, Sadat, 
Hassan: eso sí que son perso
nas de orden. Por no hablar 
del respetable régimen de terror 
del Sha, tan mimado por la 
prensa del corazón. Etc. Que 
Springer los bendiga. 

Decididamente, en Africa se 
están jugando muchas cosas. 
Parecidas a las que se jugaban 
en Vietnam, La solidaridad con 
el pueblo palestino es hoy una 
cuestión central del internacio
nalismo. 

Mariano Anos 
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Aragón 
Huesca 

En torno a las I I I 
Jornadas Pirenaicas 
de Ganado Lanar 
Por la noche comenzaban a entrar los ganados en Huesca desde 

todos los puntos cardinales, haciendo resonar los cascos en el empe
drado del Coso, llenando de relinchos, gritos y un rumor creciente 
las calles de Padre Huesca y San Lorenzo. Los animales limpios y 
recien esquilados iban ocupando la plaza de Santa Clara, el Camino 
de Salas y las calles adyacentes, además de las numerosas cuadras 
de los tratantes establecidos y de aquellos labradores de la capital 
que arrendaban las suyas para estos días. Montañeses, riberanos, 
gentes del Somontano, mezclaban sus fablas con catalanes, vascos 
y castellanos en una Babel en la que los gestos rituales de "regis
trar" los animales, los regateos y el chocar las manos, sustituían 
muchas veces a las palabras. Conforme iba avanzando la mañana 
se establecían los precios y se cerraban los tratos, que se sellaban 
en los bares próximos. Al caer la tarde, los que habían concluido 
sus tratos salían de Huesca, no sin antes hacer una visita a las 
casas de putetas de la calle Pedro IV. Días después la animación 
seguiría en los porches del Universal, donde se comentaban los 
tratos más brillantes y los buenos negocios de algunos de los 
tratantes famosos, dando fin así a la Feria de San Andrés, una de 
las más importantes de España que hacía de Huesca la capital gana
dera del Nordeste. Los tractores acabaron hace años con todo esto. 
Las cuadras de la calle Padre Huesca siguen allí, vacías, y la Plaza 
de Santa Clara ha perdido su función, añadiéndose con la del Mer-
cao, a la lista del desolador, por feo y absurdo, urbanismo oséense. 

Este año de gracia de 1977, 
las I I I jornadas Pirenaicas de 
Ganado Lanar, que han conta
do con el apoyo de la Diputa
ción, han coincidido con la tra
dicional Feria de San Andrés, y 
se han complementado con una 
Feria-exposición de ganado 
lanar selecto, que atrajo a más 
personas de las esperadas. Se 
abre así un camino hacia esta 
tradición ganadera que Huesca 
no debió perder jamás. 

La iniciativa parte de Lanar 
Osea, Agrupación de Producto
res —léase aquí propietarios y 
no trabajadores al uso vertica-
lista— de ganado lanar, anima
da por D. Arturo López, de La-
gunarrota, y que agrupa a los 
ganaderos más fuertes de la 
provincia entre los que suenan 
los nombres de Madurga, Sierra 
y Pomar, también conocidos 
como terratenientes, junto a la 
Cooperativa de Esquedas, o a 
ganaderos más modestos como 
Laisglesia. Según declaraciones 
de la propia agrupación, reúnen 
entre todos más de 50.000 ove
jas y pretenden coordinar des
de la mejora de las razas, prin
cipalmente la raza aragonesa, 
hasta crear unos canales comer
ciales y de exportación. 

Las Jornadas se mueven en tres 
planos: unas conferencias sobre 
pastos y técnicas ganaderas; la 
exposición —feria de ganado, y 
unas Conclusiones de las jor
nadas elaboradas principalmen
te por Lanar Osea, que este año 
repiten mezcladas viejas aspira
ciones de los grandes ganaderos 
y las habituales peticiones a la 
Administración. 

A nadie se le oculta que La
nar Osea persigue como es ló
gico, y en interés de sus asocia
dos, el apoyo a los grandes ga
naderos que capitanean la 
asociación, lo que lleva al 
fondo del problema ganadero 
en Huesca. 

La revalorización del se
cano en la Ribera por la apa
rición del tractor que permite 
mejores labores; y la puesta en 
regadío de extensas superficies, 
han acabado prácticamente con 
el pasto de invernada y por 
tanto con la trashumancia de 
los ganados de los pueblos 
pirenaicos. En tanto, los terra
tenientes del centro y sur de la 
provincia, dueños de sus pro
pios pastos, e introduciendo 
praderas artificiales, consiguen 
mantener sus rebaños dentro 
de las fincas sin necesidad de 
subir a puerto. Así ahora, los 
grandes ganaderos ya no son 
antosanos, tensinos o ribagor-
zanos, sino labradores fuertes 
de tierra baja. 

El paso de la condición de 
criado a la de obrero agrícola 
de los pastores, ha partido en 
dos el sector ganadero: o gran
des o pequeños; o aquellos que 
tienen cabezaje suficiente para 
mantener pastores, o aquellos 
que son pastores de sus propios 
rebaños. Y aquí subyace la di
ferencia de los planteamientos 
que Lanar Osea puede ofre
cer a la ganadería oséense, so
bre todo en cuanto se refiere 
al capítulo de ayudas oficiales 
—no olvidemos la desgraciada 
acción concertada del ganado 
vacuno—, y a las que se pro
pugnan en las conclusiones. 

sobre la modificación de la 
Ley de Pastos y rastrojeras, o 
cuando se habla de "recupera
ción y puesta en producción de 
amplias zonas del territorio, 
hoy prácticamente improducti
vas" en beneficio del lanar. 
Aún esta en el aire el rumor del 
intento de constituir una agru
pación ganadera.—de la que no 
estaría lejano el Senador Baila
rín Marcial, copresidente en la 
clausura de estas Jornadas 
que partiendo de una cabaña 
de 10.000 cabezas, pastaría los 
montes del 1RYDA y del Pa
trimonio Forestal, como si de 
la Pampa Argentina se tratase, 
en un planteamiento capitalista 
y latifundista, que en nada fa
vorecería al pequeño ganadero 
de lanar, mayoría en número 
en la provincia, verdadero so
porte de nuestra cabaña, y a 
quien hay que ayudar si de 
verdad se quiere aumentar 
nuestra riqueza ganadera. 

Por parte del personal, las 
críticas más duras van dirigidas 
a la extinta Cámara Oficial Sin
dical Agraria, hoy reconvertida 
en no se sabe bien el que, ni 
mucho menos para que, —si no 
es por mantener algunos privi
legiados— y que en sus años de 
existencia ha dejado languide
cer cuanto atañe al campo, y 
en Huesca especialmente la ga
nadería, sin haber tomado nin
guna iniciativa. 

Resulta curioso y allecciona-
dor, que las Jornadas, tanto en 
conferencias, como en la feria-
exposición, hayan tenido que 
acogerse en las instalaciones 
de la Cámara e Industria, 
sin que la Cámara Sindical 
Agraria haya legado a los agri
cultores oscenses unas mínimas 
instalaciones para este tipo de 
actividades, e incluso como 
Lonja de Contratación, tam
bién refugiada en la Cámara de 
Comercio, único organismo és
te que además de defender 
siempre los intereses provincia
les, se ha mostrado ágil y vivo 
para dar cabida a todo tipo de 
iniciativas —recordemos por 
ejemplo el Simposio del Pirineo 
coordinado por M. Gaviria—. 

Como anécdota anotaremos 
la presencia del nuevo Gober
nador Civil, en la Clausura, pro
bablemente su primer acto pú
blico, y la de su esposa, en la 
entrega de premios de "cocina 
del cordero", concurso parale
lo a las Jomadas, dando un 
aire oficial y muy al viejo esti
lo, a lo que pretende ser una re
novación de la forma de explo
tación de nuestros recursos na
turales. 

En resumen, el balance es 
positivo, y todo cuanto vaya 
encaminado a la recuperación 
de la ganadería lanar en nuestra 
tierra debe apoyarse con todos 
los medios, pero sin olvidar que 
aquí como en todas las partes, 
cada cual arrima el ascua a su 
sardina. 

Al Tawil 

Blanco Chivite 
en Zaragoza 

Manuel Blanco Chivite, mili
tante del FRAP condenado a 
muerte en septiembre de 1975 
y recientemente amnistiado, 
estuvo en Zaragoza para pro
nunciar una conferencia sobre 
"la lucha contra el fascismo 
ayer y hoy", organizada por la 
Convención Republicana (CR) 
de Aragón. 

Recientemente ha sido ele
gido secretario general para 
toda España de CR Manuel 
Pardos, profesor en el Insti
tuto de Cariñena, quien ma
nifestó a ANDALAN que CR 
ha solicitado su legalización 
en el Ministerio del Interior, 
dado que desde la legalidad 
le será mucho más fácil orga
nizar a las masas que, según 
señaló, siguen hoy la consigna 
de "España, mañana será re
publicana" o se agrupan en 
torno a la bandera tricolor, 
como símbolo de libertad 
"frente al simulacro de demo
cracia que se ha establecido 
en nuestro país". 

Los principios y métodos 
de CR no son incompatibles 
con un régimen democrático 
burgués, según Manuel Pardos 
y su carácter de Frente une 
desde los marxistas leninistas 
hasta la burguesía liberal, en su 
lucha contra la Monarquía y 
los elementos fascistas. Los 
militantes del FRAP y del 
PCE (m-1) no jugarían dentro 
de CR —siempre según la 
misma fuente— otro papel 
que el que les concede su lucha 
por la República. 

. Blanco Chivite y Pablo Ma
yoral —otro militante del 
FRAP amnistiado hace poco. 

que le acompañó en su vis 
a Zaragoza- negaron que 
acciones armadas de su gm 
que en el verano de 1975 su| 
sieron la muerte del teniei 
Pose (de la Guardia Civil) 
de varios policías arma. 
fueran impopulares. "Aqueilal 
acciones —manifestaron-
consejos de guerra que sig 
ron y las movilizaciones pni 
vocadas por las ejecuciones| 
crearon una de las crisis 
graves del franquismo, 
un lado se colocó al RégiraeJ 
en una situación de aislamientij 
similar a la de 1946 y 
otro la vía terrorista i i 
post-franquismo, simbolizad 
por el tándem Arias-Garcil 
Hernández, quedó quebra 
al tener que formularse c| 
manera descarada". 

"Las acciones se enraaraj 
ron en una situación de agu 
z amiento de las luchas è | 
masas y de la represión -
tinuó Blanco Chivite-
se manifestaba de forma &| 
pecialmente brutal en 
Fue en ese momento 
lanzamos una serie de accioneij 
y el balance político de siisj 
resultados fue favorable, a 
que organizativamente nos i 
ran un palo del carajó". 
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I n f l i c t o del Transporte 
m ^ ^ u n o s 5.000 tra-
m se inició el día 5 
r í f m e s . al convocar la 
InSeractón de Smdicatos 
W L · s de Zaragoza (CSUT) 

General de Trabaja-
K L (UGT) una huelga de ca-
1 2 indefinido ante la negativa 
W h patronal a reconocer co-
l'interlocutora válida a la 
t - c i ó n negociadora elegida 
t l n s obreros. Aunque la 
l i ó indical Obrera (USO) y 
K o n e s Obreras (CC.OO ) 
I negaron a secundar micial-
Inte^la huelga, basándose en 
I calidad y en la falta de 
tresentatividad de la citada 
Emisión, ambas centrales se 
Emanan a ella al día siguiente, 
lanzando entonces el paro a 
K práctica totalidad del sector. 
I miércoles, 7, los autobuses 
Ebanos empezarían a ser con-
Icidos por personal del Ejer-
E 0 y de la Policía Armada, 
|ue 'mantuvo una vigilancia 
listante para evitar la acción 
Be piquetes. 

Guerra de nervios 

I Desde un principio, el sindi-
lato que jugó fuerte la baza 
le] paro fue la CSUT, secun-
lada por la UGT no sin ciertas 
leticencias que se evidenciarían 
Públicamente al hacer constar 
|sta central que no seguiría 
Iningún llamamiento conducente 
ja convocar una huelga general», 
iosibilidad ésta negada repeti-
Idamente por la CSUT pero que 
•se barajó insistentemente en 
Inedios sindicales y políticos. A 
•continuación del Transporte, el 
lector de la Madera —7.000 
•trabajadores— se sumó a la 
•huelga y parecían a punto de 
Ihacerlo la Construcción —donde 
[se llegó finalmente a un acuerdo 
•ventajoso para los trabajadores—, 
•buena parte del comercio y el 
•Metal. En este sentido, un por-
lavoz de CC.OO. afirmaba que 
•«debajo de la huelga del Trans
porte hay una posición aventu-
lera de la CSUT, que intenta 
ir a una huelga general, como 

«videncia la convergencia de 
•conflictos que está potenciando». 

I La patronal, mientras tanto, 
Asesorada por el letrado Sr. Fal
lón, mantenía una postura de 
intransigencia, negándose a 
•reconocer a una comisión nego-
liadora que la misma CC.OO. 
iriticaba abiertamente como 
[alta de representatividad. Se-
pún algunos observadores, la 
línea «dura» empresarial la im
pusieron media docena de em
presas potentes, con gran in-
jfluencia en las seis organizacio-
fes empresariales con que 
lienta el sector; el pequeño y 
pediano empresario —el más 
|er)udicado en la actual sitúa-
fon de crisis- habría sido, 
pgun estas mismas fuentes, 
pucho más partidario del diá
logo. 

i La actividad de los grupos 
Normativos, por otra parte, 
r,mantuvo en Zaragoza y pro-
f "cía con intensidad regular a 
I largo del paro, a pesar de 
Lno numerosas detenciones 
E T í la vei*tena- que 
C ^ FuerZa Pública- Los 
E t T o K 1 1 0 5 del P a r t i d 0 

lonSpm , lntervenir para 

E ' h T ' ^ 0 una radicali-
Kosíf1 COnflicto en 
P cToenntOS.pareció inmi-
FavésHpi denunciaría a 

medios de difusión 

Aragón 

El transporte de Zaragoza 

Una huelga borrascosa 
A las 11 de la noche del lunes, día 12, 

las centrales sindicales y la patronal 
del Transporte de Zaragoza pusieron, 

prácticamente, punto final a una 
de las huelgas más borrascosas 

que se recuerdan en los últimos años. 
E n los ocho días que duró el conflicto, 

la unidad del movimiento obrero 
se vio fuertemente cuestionada 
por la cruda disputa entre dos 

centrales sindicales —disputa que 
trascendería también al plano 
político— y por la inflexibilidad 
de los grandes empresarios del sector, 
que han sabido pescar hábilmente 
a río revuelto. Lastrada de antemano 
por su planteamiento precipitado, 
la huelga ha servido, sin embargo, 
para evidenciar y acotar la dinámica 
sindical en los próximos meses. 

locales la actuación de estos 
piquetes, afirmando que «se ha 
obligado en ocasiones de forma 
violenta a los trabajadores a 
secundar el paro», y dirigentes 
de la UGT y CSUT serían 
citados en la mañana del día 
12 en Comisaría —de manera 
informal— para declarar sobre 
algunos incidentes que se habían 
registrado en el transcurso de 
la huelga. 

Los trastos a la cabeza 

Mientras que la Confederación 
de Empresarios hacía un llama
miento a la normalidad el día 
11 dentro del más puro estilo 
CNS —«La economía de libre 
mercado sólo es factible dentro 
de un estado democrático —de
cían—, en el que tienen su 
cauce de participación tanto los 
trabajadores, como los peque
ños, medianos y grandes em
presarios, que no tienen porqué 
ser contrapuestos, sino que 
deben ser complementarios.»—, 
las presiones ejercidas sobre la 
Delegación de Trabajo y el Go
bierno Civil daban sus primeros 
frutos, al conseguir los traba
jadores sentarse con la patronal 
en una misma mesa. De la 
reunión, habida en la tarde 
del sábado, día 10, en la De
legación de Trabajo, se obtuvie
ron resultados contradictorios: 
mientras que CC.OO. afirmaba 
que ambas partes habían lle
gado a acuerdos de principio 
—entre otros el de abrir, una 
negociación legal y dentro del 
marco del Pacto de La Mon-
cloa—, UGT y CSUT reseña
ban que la única esperanza que 
se había conseguido del en
cuentro fue la promesa de rea
nudar el día 12 las conversa
ciones. 

Pero los desacuerdos eviden
tes en el terreno sindical se 
trasladarían el mismo domingo 
a la Prensa, donde el Partido 
Comunista de España (PCE) 
y el Partido del Trabajo de 
España (PTE), inspiradores res
pectivamente de las líneas de 
actuación de CC.OO y CSUT, 
se enzarzaron en una disputa 
en tono elevado. «La CSUT y 

el PTE —opinaba CC.OO— 
están actuando en esta huelga 
con verdadera irresponsabilidad 
y demagogia, e impidiendo que 
se cumplan las decisiones de 
las asambleas de los trabaja
dores, usando para ello la fuer
za bruta e incluso la violencia 
física». Y más adelante, se cali
ficaban estas actuaciones de 
«verdadero terrorismo en contra 
de los trabajadores». El PTE, 
por su parte, contrarreplicó a 
esta nota en tono más mesu
rado, manifestanto que la po
lémica era «absolutamente con
traria a sus intereses, unidad 
y moral de los trabajadores». 
Un portavoz de UGT, a su 
vez, se lamentaba de la doble 
polémica centrales-partidos: «To
dos estos enfrentamientos —di
jo— no benefician más que a 
la derecha». 

Casi nadie 
quería seguir 

La polémica, sin embargo, 
marcó el punto de flexión del 
conflicto. La mayor parte de 
las centrales buscaban una 
«salida digna» al paro y casi 

nadie quería insistir en una 
actitud que podía tener deriva
ciones peligrosas sobre la esta
bilidad ciudadana. Los matices, 
sin embargo, seguían contando: 
CSUT y UGT seguían inclina
das por un convenio-marco pa
ra el sector (UGT con más 
flexibilidad) mientras que CC.OO 
abogaba por fórmulas más di
ferenciadas —incluido el con
venio a nivel de empresa— 
considerando que los convenios 
—marco con tablas salariales 
unificadas— «reviertan la liqui
dez de la pequeña y mediana 
empresa». 

Pero, a la postre, cuando 
las centrales sindicales fueron 
llamadas a negociar a las 9,30 
horas de la noche del lunes, 
12, lo que se impuso fue el 
deseo de concluir la huelga, 
por lo menos, «en empate»: 
la ausencia de sanciones y des
pidos, junto con el compromiso 
por parte de la patronal de. 
entablar negociaciones una vez 
normalizada la situación, bas
taron para ello. 

Una valoración apresurada de 
la huelga del Transporte co

rrería el riesgo de caer en 
soluciones simplistas, especial
mente cuando los factores a 
considerar son tantos y tan 
diversos. 

Desacuerdos de base 

En el conflicto que nos ocu
pa, por ejemplo, ha tenido un 
papel fundamental la diferente 
concepción que de la política 
sindical tienen CC.OO. CSUT 
y UGT. Mientras que la pri
mera ha dicho un sí rotundo 
al Pacto de La Moncloa. las 
otras lo han rechazado en con
junto y con parecido grado de 
intensidad. Las tres centrales, 
además, van a intentar disputar 
en situación de ventaja unas 
elecciones sindicales que, «a 
priori», se presentan especial
mente ventajosas para CC.OO 
y UGT y menos favorables 
para la CSUT. sindical de his
toria muy reciente y de im
plantación nacional desigual. 

Así, el enfrentamiento du
rísimo entre CC.OO y CSUT 
lo interpretan algunos observa 
dores como el primer «round» 
de una campaña electoral en la 
que Comisiones intentará arre
batar todo el espacio sindical 
posible a la CSUT, sindicato 
que, como es sabido, se formó 
precisamente a raíz del aban
dono que los militantes del 
PTE hicieron de CC.OO. Sería 
—en el área socialista— el equi
valente a la pugna USO-UGT. 

Esta hipótesis se vería re
forzada con la toma de postura 
y la consiguiente «politización» 
del conflicto del PCE y el 
PTE, grupos dominantes en 
ambos sindicatos, que a su vez 
se han situado en posiciones 
antagónicas en el tema del 
Pacto de La Moncloa, que apo
ya el primero y rechaza el 
otro. 

Todos sin embargo —USO 
incluida— tenían firmado desde 
el pasado mes de septiembre 
un convenio de unidad de ac
ción que ha sufrido un duro 
golpe —diríamos que casi mor
tal— en el transcurso de esta 
huelga. La existencia de ese 
importante documento —impor
tante para la clase obrera ara
gonesa— y la voluntad unitaria 
—todo lo precaria que se quie
ra— que le dio forma son los 
dos elementos de juicio que, 
a pesar de los pescires, hacen 
confiar en una superación de 
la actual crisis. 

R.F.O. 

El rincón del Tión 
A N D A L A N ya ha pasado a la inmortalidad 
de las enciclopedias. El último apéndice de 
la Larousse editada en castellano nos dedica 
un capítulo completo para contar nuestra 
breve y agitada historia y dejar constancia de 
los fundadores. Otro tanto honor han tenido 
Miguel y José Antonio Labordeta, que tam
bién se reseñan en el Larousse. 

LOS PARLAMENTARIOS DEL PSOE por 
Zaragoza votarán a favor de Emilio Gastón, 
diputado del Partido Socialista de Aragón 
(PSA), si éste se presenta candidato a una de 
las Consejerías de la Diputación General de 
Aragón, una vez que se haya puesto en 
marcha la preautonomía. 

LOS APARCAMIENTOS del paseo de Mola 
fronteros al Cine Elíseos fueron vaciados de 
coches el sábado día 10 a la temprana hora 
de las ocho de ln mnñnnn. Fraga íribarne iba 

a intervenir en un acto de Alianza Popular 
27 horas más tarde, a mediodía del domingo. 
El ex-ministro de la Gobernación podría 
afirmar todavía que al menos un trocito 
de la calle sigue siendo suya. 

JOSE MARIA ZALDIVAR pudo llevarse 
por segunda vez el premio que la Feria 
de Muestras concede a los artículos perio
dísticos que tratan sobre el certamen zara
gozano gracias a los trabajos publicados en 
"Amanecer" bajo la firma de otro colabora
dor que prestó su nombre: J.R. Lana. 

SOFIA SUBIRAN, la famosa "primera 
novia de Franco "del reportaje de "Interviu ", 
ha tenido que trasladarse a vivir a casa de 
una sobrina, también en Zaragoza, ante la 
avalancha de llamadas de viudas de militares 
que le reprochaban sus declaraciones. 
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Aragón 
E l próximo domingo, día 18, el Partido Socialista 

de Aragón (PSA) podría empezar a salir de la crisis 
que lo atenaza desde hace varios meses. En la asamblea 
convocada para ese día, todos los militantes podrán votar 

una de las dos ponencias que resumirán la actitud 
de los dos bloques en que se ha ido polarizando el partido 

de cara a su futuro: la unidad con la inminente 
Federación Socialista Aragonesa (PSOE) que posteriormente 

negociaría la articulación con este partido —que para los 
no partidarios significaría la pura y simple integración 
previa desaparición del PSA— o el mantenimiento 
del partido soberano a la espera de encontrar 
una articulación estatal que no pasaría ni por el PSOE 
ni por el P C E . Los partidarios 
de la unión con el PSOE opinan que esta postura 
es dejar la pelota en el tejado. 

Crisis de identidad 

La raíz de la crisis que 
atraviesa el PSA -crisis que 
Emilio Gastón juzga positiva 
tiene su origen en los resulta
dos de las elecciones generales 
del 15 de junio, aunque los 
más significativos partidarios 
de la unión con el PSOE 
la retrotraen hasta los orí
genes del PSA. En todo caso, 
las elecciones de junio evi
denciaron que el único par
tido regionalista y socialista 
con un electorado importante 
detrás era el Partido Socia
lista de Aragón. La Federación 
de Partidos Socialistas en la 
que estuvo federado el PSA 
durante los últimos tiempos de 
la clandestinidad, era un ca
dáver ya antes de la elecciones. 
Con su desaparición naufragaba 
lo que Andrés Cuartero y 
Luis Marquina (miembros de la 
ejecutiva del PSA que ya 
presentaron su baja en el 
partido y son partidarios de la 
unión de ambos colectivos 
socialistas) califican como "una 
alternativa fuertemente dife
renciada del resto de la izquier
da a nivel estatal". 

A la vista de los resultados 
—el PSA se había quedado sólo 
como partido socialista no 
unido al PSOE en todo el 
Parlamento, con excepsión de 
los escasos diputados del PSP— 
el Consejo General de julio 
nombró una secretaría general 
colegiada que integrarían, ade
más de Emilio Gastón, Gui
llermo Fatás, Carlos Forcadell 
y Luis Marquina, quienes por su 
parte eligieron el resto de la 
Ejecutiva. 

Fruto de un verano inten
sísimo, la ejecutiva presentaba 
a finales de agosto un docu
mento de 32 folios destinado 
a ser discutido en el Consejo 
General del 18 de septiembre. 
Se trataba de un exhaustivo 
análisis de los resultados elec
torales, de la situación en que 
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El P.S.A. en la encrucijada 

quedaba el panorama de los 
partidos políticos en el Estado 
y en Aragón, y sobre todo, 
de las posibles alternativas 
cara a una articulación estatal 
del PSA. La principal premisa 
de todo el análisis era la de 
que la situación real no per
mitiría la supervivencia de una 
formación socialista de ámbito 
regional que no poseyera arti
culación estatal, línea y apoyo 
sindical, aparato suficiente, im
plantación masiva y fuentes 
regulares de financiación. Era 
pues necesaria una articulación 
—que podría acabar o no en 
fusión con algún partido es
tatal— para subsistir. 

¿Dos direcciones? 

¿Pero con qué partido? El 
informe de la ejecutiva recha
zaba de plano que el PSP de 
Tierno Galván —cuyos pobres 
resultados habían sorprendido 
a muchos el día 15 de junio— 
o la Federación de Partidos 
Socialistas, prácticamente ine
xistente tras las elecciones, 
pudieran enriquecer en este 
sentido al PSA a nivel estatal. 
El juicio relativo del PSP era 
particularmente tajante en el 
informe, que venía a abrir 
a corto plazo dos vías de 
articulación para el PSA: el 
Partido Comunista y el PSOE. 
En ese sentido, el informe 
presentado por la ejecutiva 
señalaba los contactos habidos 
a nivel estatal y aragonés con 
ambos partidos. Eran los tiem
pos en que todavía cabía ba
rajar una articulación con el 
PCE que hiciera surgir un 
Partido Socialista Unificado 
de Aragón (PSUA), similar 
al PSUC catalán, posibilidad 
que contaba en principio con 
la simpatía de buena parte 
de los dirigentes del PSA. 

Sometido el informe al 
Consejo General de septiembre, 
17 de las 30 secciones terri
toriales —Huesca, Teruel y 
pueblos de la provincia de 
Zaragoza, sobre todo— se mos
traron a favor de una arti
culación e hicieron constar 
cierta preferencia en el sentido 
de que ésta fuera con el PSOE. 
Pero no todas las secciones 
cuentan con el mismo número 
de militantes y se dio el caso 
de que las más nutridas —las 
de Zaragoza, ciudad, con ex

cepción de Torrero- no se 
pronunciaron a favor. Como 
acuerdo del Consejo General 
se fijó la continuación de las 
conversaciones con el PCE 
y el PSOE en base a cinco 
puntos que el PSA considera 
sustanciales. 

Pero ya antes de iniciarse 
el Consejo General, toda la 
ejecutiva había presentado su 
dimisión y renunciado al de
recho de voto. Se producía 
así la retirada voluntaria de la 
escena de los miembros más 
cualificados de los cuadros 
del PSA: Guillermo Fatás, 
Carlos Forcadell, Luis Mar-
quina, Elias Cebrián, José 
Luis Chamorro, Andrés Cuar
tero y otros. En el seno de la 
Ejecutiva se había producido 
un evidente bloqueo y la im
posibilidad de conseguir un 
consenso mayoritario en favor 
de una de las dos posibili
dades apuntadas en su informe: 
la articulación con el PCE 
o con el PSOE. 

Sólo el PSOE 

El Consejo General decide 
nombrar nueva secretaría ge
neral, integrada ahora, por 
Emilio Gastón, Elias Cebrián, 
Enrique Bernard y José Bada, 
quienes eligen al resto de la 
ejecutiva. Una ejecutiva de 
concentración de las diversas 
tendencias en la que según 
Cuartero, Marquina o Cebrián, 
predominarían los partidarios 
de la no articulación con el 
PSOE "contrariamente al acuer
do de la mayoría de las sec
ciones". Guillermo Fatás opina 
que "los que éramos pro-PCE 
en la anterior ejecutiva, ni 
siquiera propiciamos un repre
sentante en la nueva". 

Pero serían las conversacio
nes con el PC y el PSOE 
quienes modificarían sensible
mente la situación y agrava
rían la crisis. En noviembre, 
el PCE dejó definitivamente 
claro que no aceptaba el 
quinto de los puntos fijados 
como innegociables por el 
consejo general del PSA: la 
autonomía plena para las de
cisiones que conciernan a Ara
gón, concretada en un Congre
so regional soberano. Se esfu
maba así toda posibilidad de 
un partido como el PSUC 
catalán. Por el contrario, el 

PSOE -primero a nivel de 
ejecutiva regional, después tam
bién a nivel de bases— afirmó 
aceptar los cinco puntos fija
dos por el PSA y así lo hizo 
saber mediante un escrito que 
urgía a un pronunciamiento 
público sobre la voluntad de 
unión de los dos partidos 
socialistas. 

Es el momento en que la 
crisis llega a su punto más 
grave. "El PSOE habla por 
escrito de integración y de 
respetar los cinco principios 
—señala Emilio Gastón— pero 
de palabra han dicho que el 
PSA debería desaparecer dán
dose de baja en el registro de 
asociaciones políticas, y que no 
admiten la autonomía de par
tido regional". Guillermo Fa
tás, por su parte, señala que 
"el PSOE, desde una posición 
inconcebible de prepotencia, 
sin entender que la postura 
del PSA no tiene nada que ver 
con personalismos, se limita 
a proponer que se firme un 
comunicado conjunto por el 
que el PSA aceptaría la inte
gración pura y simple". Elias 
Cebrián, por el contrario, resu
me su visión diciendo que 
"cuando los partidarios de la 
articulación con el PCE han 
visto que no es posible, han 
pasado a negar cualquier ar
ticulación para impedir que 
ésta se produzca con el PSOE. 
Se está evidenciando una ac
titud anti-PSOE visceral". 

¿Con el PSP? 

En el Consejo General cele
brado en Fraga a finales de 
noviembre, se planteó el escrito 
del PSOE invitando a la inte
gración. "Ante el temor de 
que el Consejo ratificara los 
cinco puntos y contestara afir
mativamente el escrito del 
PSOE, no se dudó en boico
tear la reunión y convertirla 
en una asamblea en la que 
nada se pudo votar", afirma 
Elias Cebrián, el miembro 
más votado de la actual secre
taria general colegiada. 

Fue en Fraga donde « 
produjo la intervención n j 
nítida de Emilio Gastón 2 
señalar que lucharía ¿tal 
el final contra los miembros 
del PSA que trataran 
integrar el PSA en el PSUC| 
y afirmar que él se encuentra' 
entre quienes piensan que nol 
hay razones para abandonarla! 
plena soberanía de l 
por mantener su propia coïe] 
rencia política y existir ... 
espacio que no están ocupaniol 
ni el PSOE ni el PCE. 

"Aunque la a r t i c u l a c i ó n 
es posible con ninguno de L , 
dos partidos q u e habíamosl 
previsto -señala a A N D A L A N 
Emilio Gastón- hay que seguir, 
buscándola, pero sin renunciar] 
a la soberanía de sus decisiones! 
en todo lo que afecte a Aragón, 
y al carácter federalista desde] 
abajo que tiene el P S A . Ya] 
están surgiendo otras posibili
dades. El PSP puede ofrecer] 
una estructura a nivel 
Estado y se está federalizandol 
de forma clara, lo que ofrece] 
una alternativa más acorde c 
lo que pensamos nosotros". 

Problemas 
de espacio político 

"La falta de una cobertura 
sindical coherente t a m b i é n sel 
puede solucionar. Sin renunciatj 
al principio fundamental 
libertad sindical y sin quej 
los sindicatos sean correasj 
de transmisión de los partic 
Es el caso de la USO", afi 
el secretario general delJSA.j 

Para Andrés Cuartero ( 
ya no pertenece al P S A , 
elementos diferenciadores 
PSA con respecto al P S 0 E 1 
desaparecido en la realidad 
desde la ruptura de la Federa | 
ción de Partidos Socialistas. 
"El PSA no puede tener, ettl 
la realidad, una política in
ternacional propia. Tampoco I 
tiene incidencia en la polítir 
sindical y un partido obrero 
de masas sin respaldo smdical| 
no puede subsistir. El 
ni tiene ni ha querido tener 
una política sindical diáfana 
para sus trabajadores. Y 
cuanto a la soberanía, es 
absolutamente soberano 
podría llegar a ser insoiidano| 
en la construcción del socia
lismo. Además, en la realidad, 
el PSA no es soberano: as 
dos grandes estrategias laj 
marcan, en la izquierda, ei| 
PSOE y el PCE. 

Tablo Larrañeta 
Sil 

S i n e c e s i t a u n p i s o m á s m o d e r n o . . . 

c o n f i e e n u n a f i r m a e s p e c i a l i z a d a , a .p . i . continente 

Juana de Ibarbouru, 1 - teléfono: 41 43 79 
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Aragón 
Doce artículos tiene el proyecto de Real Decreto Ley 

de Preautonomía para Aragón, elaborado 
entre el Comité Permanente de la Asamblea de 

parlamentarios y el ministro para las regiones, Clavero 
Arévalo. E n uno de sus próximos consejos de ministros, 

el Gobierno le dará su visto bueno y posteriormente 
se reunirá la Asamblea para aprobarlo 

definitivamente. Sólo entonces —y puede que nos hayamos 
plantado va en febrero o marzo se publicará en el Boletín 
Oficial del Estado. E l texto completo, no se conocerá: 
hasta que el Gobierno lo remita a la Asamblea, 
pero AND ALAN, puede ofrecer 
hoy ya el contenido de tan 
importante Decreto - Ley. 

En realidad se trata de dos 
textos legales: el Real Decreto-
Ley propiamente dicho, que 
reconoce la preautonomía de 
Aragón, y otro Real Decreto 
que lo desarrolla. El primero 
establece que el territorio de 
nuestra región está formado 
por los municipios que com
ponen en la actualidad las 
provincias de Huesca, Teruel 
y Zaragoza. La representación 
de Aragón la ostentará la 
Diputación General, que será 
el único órgano preautonó-
mico. 0 sea, que desaparece 
la figura de las Cortes Pro
visionales que se establecía en 
el borrador redactado en Al
barracín (ver ANDALAN núm. 
138, "Lasuén se llevó el gato 
al agua"). 

Habrá 
representación municipal 

La Diputación General es
tará integrada por quince o 
dieciocho consejeros: tres o 
cuatro parlamentarios por pro
vincia -elegidos por los dipu
tados y senadores de la mis
ma-, los presidentes de las 
tres diputaciones y un repre
sentante de los ayuntamientos 
por provincia, para los que 
todavía no se ha establecido 
el procedimiento de elección 
pero que, de cualquier forma, 
no entrarán en la Diputación 
General hasta después de que 
se hayan celebrado las elec
ciones municipales. Este último 
punto se ha introducido en el 
proyecto atendiendo a las nu
merosas sugerencias que en 
este sentido se hicieron durante 
el periodo de información 
pública. 

La Diputación General ele
girá de entre sus miembros un 
presidente, un vicepresidente 
y un secretario general. Sin 
embargo, la figura del presi
dente no adquirirá aquí la 
relevancia de un Tarradellas, 
ya que la Presidencia regional 
queda excluida de los órganos 
preautonómicos establecidos 
Por el Decreto-Ley, que son 
únicamente la Diputación Ge
neral (organismo colegiado) y 
las consejerías. 

El truco de la igualdad 

El que se haya puesto igual 
numero de representantes de 
cada Provincia en la Diputa
ción General, vulnera de algún 
pdo uno de los principios 
basrcos de toda democracia, 
J sufragio universal, y favo-

abiertamente las posturas 
gr iaCrSe7d0raS- En efect0' 
pmvfn -? las C r e a c i o n e s 

t c n t ^ ^ 3 8 6 ,a Unión ^ ^ o D e m o c r á t i c o (UCD) 

El misterio al descubierto 

Así será la preautonomía 

Aunque no hay nada decidido, la antigua Delegación de Ha
cienda de Zaragoza podría convertirse en sede de la Diputación 
General de Aragón. 
y la Candidatura Aragonesa 
Independiente de Centro 
(CAIC)- obtuvo 15 de los 26 
escaños aragoneses en el Par
lamento, cuando escasamente 
había logrado el 50 por ciento 
de los votos. La desproporción 
la lograron gracias a los resul
tados de Huesca y Teruel. 

Al elegirse ahora igual nú
mero de consejeros por cada 
provincia, la derecha va a copar 
muchos más puestos incluso 
que en las elecciones del 15 de 
junio. De ahí que en las últimas 
semanas surgieran tantas voces 
en Huesca clamando contra el 
pretendido centralismo de Za
ragoza. En realidad, más que 
defender los intereses de su 
provincia, lo que hacían era 
evitar que la izquierda lograra 
un número de consejerías pro
porcional al de votos obtenidos 
en las elecciones; lo que 
hubiera conseguido si se hubiera 
dado más consejerías a Zara

goza, donde siete de los doce 
parlamentarios son de izquier
das. 

Ni aliancistas 
ni comunistas 

Pero, en fin, al menos 
se ha conseguido evitar que 
el Real Decreto Ley definiera 
a Aragón como una manco
munidad o como una fede
ración de provincias -como 
ocurre en el caso de Euskadi— 
así como que se concediera 
a cada provincia el derecho 
de vetar cualquier decisión de 
la Diputación General de 
Aragón. 

La Administración del Esta
do irá delegando sus compe
tencias en la Diputación Gene
ral de Aragón, que será el 
órgano supremo de la admi
nistración regional y dirigirá 
todo el proceso hacia la auto
nomía definitiva. Esta vendrá 

vez se haya aprobado una 

primero la Constitución y 
luego el Estatuto de Autono
mía. En este periodo previo o 
preautonómico, el Gobierno 
no quiere reconocer otros ór
ganos que los que ya existen, 
es decir, la Asamblea de 
Parlamentarios, por lo que 
no se crearán las Cortes Pro
visionales ni, por tanto, ten
drán cabida en ningún órgano 
preautonómico los represen
tantes del Partido Comunista 
ni de Alianza Popular, como 
se había arbitrado en Alba
rracín. 

La Asamblea funcionará a 
modo de parlamento regional, 
sin capacidad legisliva. La Di
putación General de Aragón 
deberá responder ante ella de 
sus actos y sólo la Asamblea 
podrá decidir qué competen
cias de las que quiera ceder 
el Gobierno asumirá la Dipu
tación. 

La importancia 
de la Comisión mixta 
Aunque a primera vista no 

lo parezca, más que en la 
Diputación General, donde 
Aragón se va a jugar los cuartos 
durante la preautonomía va a 
ser en la Comisión Mixta 
Gobierno-Parlamentarios. Quin
ce representantes por cada una 
de las partes negociarán qué 
competencias del Estado pasan 
a la región y qué fondos dedica 
el Ministerio de Hacienda para 
financiarla. 

En principio, todas aquellas 
funciones que la Constitución 
no atribuye de forma exclusiva 
al Estado, serán susceptibles de 
negociación. Así, podrían pasar 
a depender de la Diputación 
General amplias áreas de la 
Enseñanza, entre ellas la Uni
versidad; obras públicas, aquí 
habrá que ver cómo queda la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro y quién decidirá sobre 
el destino de las aguas; urba
nismo; turismo; transportes, 
incluso los ferrocarriles regio

nales, lo que abriría nuevas 
esperanzas para el Canftanc. 

También pasará a compe
tencia aragonesa la actuación 
de las empresas públicas en 
la región. Lo que es especial
mente importante en el caso 
de Endesa y sus proyectos 
nucleares de cerrar la central 
térmica de Escatrón o de 
quemar en treinta años todo 
el carbón de Teruel en su nueva 
central de Andorra. O la Enher 
y su negativa a cumplir los 
compromisos adquiridos con 
los vecinos de Mequinenza o 
Fayón. Pero todos estos temas, 
quede claro, habrán de ser 
negociados en la Comisión 
Mixta. 

¿En Fraga? 

El segundo Decreto crea 
también otra Comisión Mixta 
diputaciones - parlamentarios, 
con el mismo cometido que 
la primera, pero referido a los 
temas que hasta ahora eran 
competencia de las corpo
raciones provinciales. En esta 
primera etapa parece que no se 
traspasarían muchos más fines 
que los que incluía el frustrado 
proyecto de mancomunidad de 
servicios, promovido por la 
también desaparecida Comuni
dad General de Aragón: banco 
regional de datos, vías y obras, 
alumbramiento de aguas, etc. 

Antes o después de Navidad 
-depende de la prisa que se 
de el Gobierno— la Asamblea 
de Parlamentarios se reunirá 
para aprobar el Real Decreto 
Ley de Preautonomía para 
Aragón. Como en el turno 
de reuniones le corresponde 
ser sede a la provincia de 
Huesca, es muy probable que 
se elija alguna de las princi
pales poblaciones de la co
marca del Cinca: Monzón, 
Tamarite, Binéfar o, muy pro
bablemente, Fraga. 

Luis Granell 

RAUSAN ALFAJARIN 
Hotel - R 

Restaurante • Servicio permanente de bar 
(acceso directo autopista Mediterráneo. Salida 1) 

Teléfono 10 00 02 
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Si la UCD sigue en el poder 

Se hará el trasvase del Ebro 
E l gobierno de UCD quiere hacer el trasvase del Ebro. 

Así se desprende del borrador del Libro Blanco 
del Agua elaborado por la Dirección General 

de Obras Hidráulicas, máximo organismo 
decisorio en materia de aguas, que AND ALAN 

ha conseguido filtrar desde los más altos organismos de la 
Administración y que ofrece. 

en rigurosa exclusiva nacional, a sus lectores. E l texto, 
cuya existencia desconocen incluso los mismo parlamentarios 
aragoneses que negocian la autonomía con el Gobierno, 
se pronuncia también sobre otros temas de fundamental 
importancia para Aragón y ayuda, a pesar de su difícil 
lectura, a conocer cada vez más el destino que la UCD 
quiere darle a Aragón. 

España es un país rico en 
recursos hidroeléctricos que, tra
dición almen te, han venido sien
do aprovechados para atender 
la demanda. Como ya se ha in
dicado anteriormente, el poten
cial hidroeléctrico lineal bruto 
se estima(])hoy en unos 155.000 
Gwh/año, de los que se encuen
tran desarrollados unos 35.000 
Gwh/año (cerca del 23 por 
ciento), que supone aproxima
damente el 40 por ciento del 
consumo nacional en central 
durante el pasado año de 1976, 
estimado en unos 87.000 Gwh/ 
año. 

Se deduce que el potencial 
hidroeléctrico desarrollable no 
permite atender ni siquiera la 
demanda actual, por lo que es 
necesario acudir a otras fuentes 
de energía, pero no cabe duda 
que dicho potencial tiene gran 
valor y constituye una fuente 
del mayor interés para el país. 
La importancia relativa de la 
energía hidroeléctrica en vo
lumen de producción respecto a 
la demanda ha ido disminuyendo 
a lo largo del tiempo. Desde 
más del 90 por ciento suponía 
en 1940 la producción hidroe
léctrica frente a la total (con 
una relación de potencia tér
mica a hidráulica de 0,30) ha 
pasado a representar un 40 
por ciento en el momento pre
sente (con una relación de 
potencia- térmica a hidráulica 
de 1,13). La potencia instalada 
en España en 31 de diciembre 
dé 1976 era de 26.700.000 Kw. 
de los que un 47 por ciento 
corresponden a Hidráulica, un 
48,8 por ciento a termoeléc
trica clásica y un 4,2 por 
ciento a termoeléctrica nuclear. 
Resulta claro el importante 
papel que la energía hidráulica 
juega en el suministro de po
tencia al sistema eléctrico del 
país, a pesar de haber descen
dido el volumen energético que 
proporciona. 

Del examen del Cuadro núm. 
68 se deduce que el 41,5 por 

(1) Todos los subrayados son de 
A N D A L A N . 

ciento de la capacidad total 
de embalses corresponde al sec
tor energético. En España, estos 
aprovechamientos se han desa
rrollado fundamentalmente por 
la iniciativa privada, lo que pone 
de relieve la importante labor 
realizada en infraestructura hi
dráulica por este sector. En 
cuanto a volúmenes regulados 
la importancia es mayor, ya que 
la regulación de estos aprove
chamientos supone casi un 60 
por ciento de la total del país, 
como ya se indició (ver 8.1.1.). 

El examen de la información 
reseñada revela la importancia 
relativa que tienen es España 
las cuencas hidrográficas del 
Norte de España, Duero, Tajo 
y Ebro en materia de energía. 

CUENCAS DEL NORTE, 
DUERO, TAJO Y EBRO 

Potencial bruto 
Tanto por ciento 

Gwh/año del total 
123.000 79,5 

Potencial desarrollado 
Tanto por ciento 

Gwh/año del total 
31.300 1,7 

Potencial desarrollable 
Tanto por ciento 

Gwh/año del total 
63.000 82,2 

Efectivamente en el Cuadro 
núm. 69 se han reflejado las 
cifras correspondientes resultan
do que más del 80 por ciento 
de la energía hidroeléctrica pro
viene y provendrá de dichas 
cuencas. Esto no es extraño 
pues tales cuencas son las que 
presentan excedentes en el ba
lance hidráulico nacional a largo 
plazo, es decir, son aquéllas 
en las que existe más agua y 
menos compromisos para la 
atención de usos consuntivos 
prioritarios, permitiéndose en 
ellas una mayor libertad de 
explotación de los recursos ener-
géticos, circunstancia del má-

ximo valor para la energía 
hidroeléctrica 

Perspectivas futuras 
del desarrollo 
hidroeléctrico 

En el gráfico núm. 9 puede 
apreciarse el ritmo de desa
rrollo de la potencia instalada 
en España desde 1940 hasta 
1976. De su examen se des
prende que la energía hidroe
léctrica inició su verdadera des
pegue en los años 50 y alcanzó 
su máximo ritmo de desarrollo 
en la década de los años 60, 
habiéndose prácticamente para
lizado desde los comienzos de 
la presente década. Este hecho 
se debe fundamentalmente a 
la política tarifaria y no a las 
posibilidades que ofrecen los 
recursos hidroeléctricos poten
ciales de ser desarrollados eco
nómicamente pues, como se ha 
visto anteriormente, según esti
maciones realizadas por la Jefa
tura de los Servicios Eléctricos 
de Obras Públicas, se podría 
prácticamente duplicar la pro
ducción actual. 

Efectivamente, al terminar 
la guerra civil española se conge
laron algunos precios básicos 
de productos cuyo ^desarrollo 
había corrido a cargo de la 
iniciativa privada (energía, vi
vienda, etc.). Como más del 
90 por ciento de la produc
ción de energía en aquella 
época era hidráulica la conge
lación alcanzó fundamentalmen
te a este tipo de energía. Para 
dar aliciente a la construcción 
de nuevas centrales y no elevar' 
el precio de la energía más allá 
de lo estrictamente indispensa
ble, se creó en 1953 el sistema 
OFILE que otorgaba primas 
a las nuevas construcciones con
sistentes en una cantidad anual 
por Kw. instalado (100 por 
cien a las hidráulicas y 60 por 
ciento a las térmicas) variable 
según el año de puesta en ser
vicio y el 90 por ciento del 
coste del combustible a las 
centrales térmicas. Con este 
sistema se fomentó sobre todo 

la construcción de las centrales 
térmicas de fuel y dicha política 
paralizó prácticamente él desa
rrollo hidroeléctrico, una vez 
puestos en servicio los saltos 
más económicos del país. 

En 1973 se eliminó el sistema 
OFILE estableciéndose un siste
ma tarifario normal, sin subven
ciones parciales (sistema integra
do), que permitiría vislumbrar 
alguna revalorización de la ener
gía hidráulica, aún cuando dicho 
sistema tarifario no reconocía 
suficientemente el valor de la 
nergía de puntas que caracteriza 
al sistema hidroeléctrico. Cuan
do parecía que el nuevo sistema 
podría permitir un desarrollo 
más racional de los medios de 
producción de acuerdo con cri
terios de coste a precios de 
mercado, se produce la eleva
ción del precio del petróleo, 
que ha venido a trastocar la 
economía del mundo occidental 
durante los últimos años. Nuevas 
congelaciones de la enérgia hi
dráulica, subvenciones especiales 
al combustible y controles adi
cionales de los precios de venta 
de la energía no han permitido 
hasta el momento que se produz
ca lo que parecería racional: 
poner otra vez en plano prefe
rencia! a la energía hidráulica, 
cuyo potencial desarrollable eco
nómicamente tenía que crecer 
sustancialmente debido a los 
nuevos precios del petróleo. 

Debido a las circunstancias 
anteriores, la producción de 
energía eléctrica en España de
pende, en gran medida de la 
importación de productos pe
trolíferos con dos efectos des
favorables: incidencia sobre la 
balanza de pagos y dependencia 
del exterior; efectos que, sin 
duda, se endurecerán en el 
futuro. Se impone, por lo tanto, 
la utilización al máximo de los 
recursos nacionales. 

Aunque desgraciadamente los 
recursos hidroeléctricos poten
ciales no pueden resolver el pro
blema energítico del país ante 
el constante crecimiento de la 
demanda, equivaldrían a un 
consumo de unos 8 millones 

de toneladas de fuel-ol 
les, que representan el 
ciento del consumo de 
en centrales térmicas 
1976 y algo menos del 
ciento de la importacióil 
de crudos realizada 
Estas cifras ponen de im 
la importancia que el desl 
de estos recursos natural 
dría en el deseado 
de nuestro comercio exterl 

La energía 
ofrece, además, las sigi 
ventajas: 

* Es renovable, y ^ 
no utilizarse se pierde y i 
de reservarse para el 

* Es totalmente nacio| 
una vez construida la 
su producción queda 
toda dependencia del extej 

* La inversión necea 
prácticamente nacional, 
en tecnología como enj 
e instalaciones. 

* Durante su constoj 
se crea un importante 
de puestos de trabajo, é 
diseminada por todo el [ 

* Contribuye a la regí 
de los ríos y reduce el 
de avenidas. 

* Es una energía 
contaminante, y con otras 
cusióles positivas desde el| 
de vista ecológico,y ansien 

* Las centrales hidroeléc 
son extraordinariamente^ 
bles. La energía pr.oduciJ 
ellas es de gran calidad, i 
cindible para cubrir las 
de consumo. Permiten 
una potencia en reserva i 
diatamente disponible paral 
tuir fallos eventuales 
grupos térmicos convencí 
y nucleares de gran nn 
con lo que se evita 
micas calientes y rodante 
malos rendimientos, y ai 
una garantía de energía 
cubrir el déficit de estos 

* Por ser concesiones! 
nistrativas temporales rfj 
al Estado al terminar su 

Con intención de_ 

10ANDALAN 



Exclusiva nacional Exclusiva nacional Exclusiva nacional 
de las energías • 

f reduciendo el con-
^'.nereía de importa-
• ^ g ó en 1975 un 
9 stableciendo nna ac
ertada para el Sector 
, f que si bien ha otor-

ficientes alicientes al 
nacional carbón, ha 
los relativos a la ener-

oeléctrica de forma que 
litaos prácticos han 

¿ticamente nulos. : , ; 
poder poner en valor 

Jos hidroeléctricos dis-
t siguiendo el sistema 

' hasta ahora de con-
a la iniciativa privada, 

L r i o que desaparezcan 
;torsiones existentes, valo-

energia hidroeléctrica 
m coste para el país 
, energías importadas, al 
I de que pueda sustituirlas 

fctes reales, tal y como se 
entando con la minería 

libón. 
ello caben dos tipos de 

s, que se encuentran en 

ie una parte las tarifas 
ricas deberían adecuarse de 
que la energía hidroeléc-

I sea valorada y remunerada 
ismo coste real que las 

importadas, debiendo 
Irse lü actual compensación 

producción hidroeléctrica 
Producción térmica conven-

Paralelamente, la estrue-
m de las tarifas deberá 

Ificarse de forma que se 
Lre debidamente la calidad 
]energía, incrementando las 
ispondientes a los consumos 
Unta, 

IDe otra forma, teniendo en 
|a las ventajas específicas 

energía hidroeléctrica, in-
fias anteriormente, debería 
llecerse un Concierto com-
(entario para las centrales 
beléctricas, con ayudas que 
pos iguales • a las estable-
Ipara promover el carbón. 
pr último, conviene recordar 
uno de los factores que han 

• en un mayor desarrollo 
bs recursos hidroeléctricos es 
psidad cada vez más impe

de disponer de centrales 
ĉumulación por bombeo 
como se ha indicado en 

1. En este sentido merecen 
jcial mención la aportación 
\k corrección del desequi-

hidrográfico nacional (2) 
proporcionar a la dispo-

l·dadde votencia de puntas. 

[uizás la característica más 
ntiva de los últimos trasvases 
tiecución y propuestos en 
w sea ¡a de haber intro-
io en los mismos las mo-
«técnicas de reversibilidad, 

abierto horizontes en el 
|po del aprovechamiento de 
[ecursos hidráulicos. 

bien el crecimiento de la 
[anda en volumen de energía 
Ia a establecer cada vez con 
lor profusión centrales tér-
p convencionales y nuclea-
Jto es menos cierto que las 
Nades de potencia y regu
l i lector profano en materia 
ConiiiK" ^ de corrección 
Trull bri0 hidrológico nacional 
¿ t e a o5'286- Este C i n i s m o 

«ia h S del franquismo en 

f el territi35 leyes í i ú ™ , que 
>a cu n 0n? naci0nal es "«a 
Ihecho " ^ \ que la UCD 
N ó eSnUyí: y Bolea Foradada 

'a concentración de 

larización de la curva de carga 
aconsejan ir sobreequipando 
nuestras centrales hidráulicas e 
ir a la instalación de centrales 
reversibles de bombeo y pro
ducción, como complemento 
necesario de las grandes unida
des termoeléctricas. Esto es hoy 
día una necesidad mucho más 
evidente que hace unos años, 
pues el desarrollo previsto para 
la potencia nuclear requiere 
técnicaMente el complemento 
del bombeo para una explo
tación adecuada. 

El Plan Eléctrico Nacional 
preveía que se instalen poten
cias importantes en centrales 
reversibles, llegándose a prin
cipios de la próxima década 
a unos 8.000 MW. 

Ante esta perspectiva, y sien
do precisos bombeos importan
tes en los esquemas de correc
ción del desequilibrio hidrográ
fico, se han planteado todos 
ellos con carácter reversible lo 
que permitirá la instalación de 
1.150 MW, es decir, casi el 
15 por ciento de la potencia de 
este tipo prevista para comienzos 
de la próxima década, contri
bución nada desdeñable a la 
cobertura de puntas del mer
cado eléctrico nacional, que hace 
realidad esta moderna forma de 
aprovechamiento múltiple que 
de nuevo viene a hermanar el 
desarrollo de los recursos hidráu
licos con el sector energético. 

De cara al futuro y dado el 
reducido coste marginal del 
combustible en las centrales nu
cleares, que han de predominar 
en la potencia a instalar en los 
próximos años, el realizar los 
bombeos en las horas valle, 
como estas instalaciones rever
sibles requieren, ha de abaratar 
muy considerablemente los cos
tes de explotación de estos 
trasvases. 

La reversibilidad, como ya 
se ha indicado, también contri
buirá de forma decisiva a resol
ver los problemas de la franja 
costera del litoral cantábrico 
y a incrementar las disponibi
lidades de las cuencas colin
dantes (Ebro y Duero), ya que 
permitirá aplicar económicamen
te la técnica combinada de regu
lación por bombeo y trasvase 
entre cuencas en ambas direc
ciones. 

Todo ello hace prever para el 
sector hidroeléctrico un prome
tedor futuro. 

Termoelectricidad 

El crecimiento espectacular 
de los precios del petróleo ha 
paralizado prácticamente los 
programas de construcción de 
centrales de fuel y ha acelerado 
de forma espectacular, como ya 
se ha indicado (ver 10;4.2.), 
la puesta en servicio de la 
energía nuclear. España no ha 
sido ajena a esta tendencia 
mundial y el programa actual nu
clear es importantísimo, pues 
prevé la instalación en nuestro 
país de un centenar de unidades 
nucleares en unos 30 a 40 
emplazamientos, según el cri
terio que se siga sobre el nú
mero de unidades a construir 
en el mismo emplazamiento 
(existen hoy en trámite la 
construcción y proyecto 20 
dentrales nucleares con una 
potencia total de 32.700 Mw). 

En los últimos tiempos se 
ha desatado una ola de protestas 
sobre la instalación y el empla
zamiento de centrales nucleares, 

como parte de un vasto y peli
groso movimiento de caràcter 
mundial, que recientemente ha 
entrado en España, sobre los 
riesgos de las centrales nuclea
res y, en general, sobre las agre
siones de la industria al medio 
ambiente. 

Parece que poco a poco va 
calando en la opinión pública 
la idea de que si bien la energía 
nuclear constituye un riesgo, 
este riesgo es necesario si se 
quiere continuar con un progre
so material al que nadie quiere 
renunciar, pues la energía ence
rrada en el átomo parece la 
única con suficientes posibili
dades de cubrir la demanda 
creciente en las próximas dé
cadas, constituyendo el puente 
entre un pasado, con energía 
barata procedente de las limi
tadas reservas de hidrocarburos, 
y un porvenir que, sin duda, 
podrá aportar soluciones no 
previsibles en la actualidad. 

La trascendental importancia 
del programa nuclear previsto 
en España, y la sensibilización 
de la opinión pública al tema, 
plantea la necesidad de analizar 
la problemática de localización 
de dichas centrales desde todos 
los puntos de vista y, particular
mente, desde el punto de vista 
del agua, a la vista de los resul
tados obtenidos en los balances 
hidráulicos, de acuerdo con los 
criterios establecidos en 11.2.1.2. 

En el Cuadro núm. 59 se da 
el balance estricto de la situa
ción futura, cuyos resultados 
indican que las cuencas con 
sobrantes son las del Norte, 
Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, 
por lo que, en principio, debe 
de limitarse a ellas la locali
zación de centrales nucleares 
continentales. Sin embargo, es
tos sobrantes se han calculado 
sin tener en cuenta los caudales 
mínimos que será preciso respe
tar en los cauces para atender 
las necesidades ecológicas y 
ambientales. 

No cabe duda que éste 
es un uso más a considerar, 
con preferencia al agua de re
frigeración de centrales, pues 
no tendría sentido el que las 
limitaciones térmicas se esta
bleciesen con vistas a no al
terar la fauna acuática, y no 
se proveyese al cauce fluvial 
del mínimo de agua necesario. 

En el Cuadro núm. 60 se ha 
establecido con carácter pre
liminar y, naturalmente, sujeto 
a revisión, un balance aproxi
mado de la situación futura 
teniendo en cuenta los caudales 
mínimos, de cuyos resultados 
se deduce que sólo las cuencas 
del Norte, Duero, Tajo y Ebro 
presentan sobrantes una vez 
atendido éste uso consuntivo. 

Sin embargo, si se tienen 
en cuenta los programas de 
corrección del desequilibrio 
hidrográfico nacional para aten
der las zonas deficitarias del 
litoral mediterráneo, habrá que 
corregir el balance anterior en 
relación con la cuantía de los 
sobrantes de las cuencas del 
Tajo y del Ebro deduciendo las 
cifras de trasvase previstas, que 
son como sigue: 

Es decir, 1.000 Hm3/año del 
Tajo y 3.372 Hm3. del Ebro. 
Con estas modificaciones los so
brantes resultan (ver Cuadro 
núm. 63): 

por cada J.000 MW para repo
ner pérdidas y caudales sobran
tes de esta magnitud se encuen
tran en muchos lugares de Es
paña. Para su localización debe 

Cuenca 
Sobrante 

(Hm cúbicos/afto) Tanto por 100 

Norte 
Duero 
Tajo 
Ebro 

TOTALES. 

11.026 
3.052 
2.998 

954 

18.030 

61.2 
16.9 
16,6 
5.3 

100,0 

De estos sobrantes habría 
que elegir para dedicarlos a la 
refrigeración de las centrales 
nucleares que sea conveniente 
instalar en el interior del país. 
Es evidente que el sistema 
de refrigeración influye decisi
vamente en la localización de 
la central. La refrigeración 
a circuito abierto es la más 
económica y la que consume 
físicamente menos agua, pe
ro sólo es posible en ríos muy 
caudalosos y donde existan mu
chos sobrantes, circunstancia 
que desgraciadamente no se da 
con frecuencia en España. 

En estas circunstancias sólo 
puede pensarse en los tramos 
inferiores de los ríos Miño, 
Duero, Tajo y Ebro que dispon
drán de los siguientes caudales 
regulados circulantes (ver Cua
dro núm. 59). 

atenderse a. los resultados de 
los balances teniendo en cuenta 
caudales mínimos que, como se 
ha visto, totalizan más de 
18.000 Hm. cúbicos/año, sufi
cientes desde un punto de vista 
puramente teórico para refrige
rar una potencia de: 

18.000 

31,5 
1000^570.000 MW 

Este potencial queda distri
buido entre las cuencas del 
Norte, Duero, Tajo y Ebro, re
sultando que en las restantes 
cuencas la localización de cen
trales nucleares debe de ser 
costera, o bien utilizar aguas 
residuales para las que no estu
viese previsto un uso ulterior, 
si no se quiere incidir en otros 
aprovechamientos del agua. 

Hm. cúbicos/año metros cúbicos/año 

Miñ0 6.092 (obtenido del Inventario) 193 
Duero 4.642 147 
Tajo 5.023- 1.000= 4.023 128 
Ebro 6.211 - 172 = 6.039 192 

Estos volúmenes regulados 
son los sobrantes sin tener en 
cuenta las necesidades de cauda
les mínimos, ya que la refrige
ración a circuito abierto no 
consume agua y el régimen 
constante es perfectamente com
patible con las necesidades eco
lógicas y ambientales. Como 
puede verse, en pura ortodoxia, 
sólo sería posible este sistema 
de refrigeración en las zonas 
de desembocadura del Miño 
y Ebro, y en los cursos bajos 
nacionales de los ríos Duero 
y Tajo. Por otro lado, teniendo 
en cuenta las elevadas tempe
raturas de los ríos españoles, 
resulta que la potencia refri-
gerable a circuito abierto en 
España es muy limitada, lo 
que permite afirmar que en 
el país existen muy pocos 
emplazamientos para la refri
geración en circuito abierto, si 
se tienen en cuenta los compro
misos de usos consuntivos a 
largo plázo y las limitaciones 
térmicas. 

Es preciso, por lo tanto, 
plantear en general la localiza
ción continental de las centra
les nucleares a base de torres o 
embalses de refrigeración, lo 
que indudablemente propor
ciona una mayor libertad en la 
elección del emplazamiento, 
pues las necesidades de agua 
son muy inferiores, aproxima
damente 1 metro cúbico/ seg 

Tajo-Segura 
Ebro-Pirineo Oriental. 
Ebro-Júcar-Segura 
Ebro-Norte 

1.000 Hm. cúbicos/año 
1.400 Hm. cúbicos/año 
1.800 Hm. cúbicos/año 

172 Hm. cúbicos/año 

Como puede comprobarse, 
el potencial de refrigeración a 
circuito abierto es completa
mente irrelevante frente al de 
circuito cerrado, aún cuando 
debe llamarse nuevamente la 
atención de que este techo de 
potencia instalable con circuito 
cerrado es completamente teó
rico, pues no es concebible 
comprometer en usos de refri
geración todos los sobrantes de 
un balance hidráulico temporal 
con horizonte de 35-40 años. 

De los resultados obtenidos 
se concluye que para no afec
tar a los restantes usos con
suntivos del agua, la locali
zación de centrales nucleares 
interiores debe de circunscri
birse fundamentalmente a las 
cuencas del Norte, Duero y 
Tajo, y de forma más bien 
complementaria a la del Ebro 
por la importancia de los usos 
consuntivos previstos en la 
misma. Conviene puntualizar 
que los abundantes sobrantes 
regulados del Norte de Espa
ña se producen fundamental
mente en las regiones de Astu
rias y Galicia. 

Las consideraciones anterio
res, pretenden únicamente deli
mitar las áreas donde la utiliza
ción de agua dulce para refrige
rar centrales nucleares no pre
sente ningún conflicto previsi
ble con los usos tradicionales 
de las aguas continentales ya 
que como criterio general apli
cable al caso español se man
tiene el de favorecer decidida
mente la localización costera 
para reducir al máximo los po
sibles conflictos futuros del uso 
del agua dulce . 
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Historia de Aragón 
, justicia V las Cortes de 
[¿ cnn las dos instituciones 

é p i c a s e importantes del 
también las más 

i representativas de los es-
ntns del país encaminadas 

^ o l a r el' poder absoluto 
la monarquía y lograr la 

articipación legal de los arago-
P ps en las tareas propias del 
ïldo Pero la primera com-

'n surge al considerar 
t T l á o de representatividad 

canzaron en su época dichas 
Ïuniones. Si -como apunta e 
nrofesor Lalinde A b a d í a - el 

ticia fue el defensor de los 
ierechos de los aragoneses con 
erechos, podemos argumentar, 

Límente , que las Cortes posi
bilitaron la representatividad de 
los aragoneses con poder de 
representación. No obstante tan 
ambiguo y fácil resulta decir 
eSto como asegurar que a traves 
je jas Cortes se canalizaron las 
aspiraciones de los aragoneses 
v se resolvieron todas sus rei
vindicaciones personales o de 
mipo. Hay que dejar, pues, de 
lado las definiciones gratuitas y 
las afirmaciones infundadas an
tes de ponerse a considerar, de 
una manera científica y con un 
método aséptico y disciplinado, 
el auténtico papel que jugaron 
las Cortes en la historia de 
Aragón. 

Mito y realidad 
Al tratar de estas asambleas, 

surgen inevitablemente las refe
rencias a los sistemas parla
mentarios europeos de la Edad 
Medía y la comparación con 
nuestras Cortés, como si se 
tratara de una competencia in
ternacional en la que se pusiera 
en juego el prestigio del reino. 
De la misma manera que se 
han buscado paralelismos entre 
las leyes inglesas —la Carta 
Magna especialmente— y las 
aragonesas, también —cómo no— 
se ha llegado a aventurar que 
el parlamento inglés tuvo como 
«ejemplo» a nuestras Cortes. Se 
busca en las Cortes aragonesas 
el modelo exclusivo de la «de
mocracia» de la época y rápida
mente se teje la red de posibili
dades didácticas, para los tiem
pos que corren, y de las necesi
dades ilustrativas que se requie
ren para el futuro más próximo. 

Los éxitos de galería hacen 
olvidar las reflexiones de los 
eruditos, la palabra fácil y atra-
yente confunde al «personal» y 
las opiniones de los versados en 
la materia son relegadas a un 
segundo plano, por si acaso. 

Sorprende el que se quiera 
dar la sensación de que el pue
blo invadió con su presencia las 
asambleas de los aragoneses y 
Negó a desafiar el poder omní
modo de la monarquía, se per
mitió el lujo de rechazar los 
ordenamientos que se oponían 
a sus intereses y se arrrogó, de 
alguna forma, el papel de de
fensor de los «privilegios, usos 
y costumbres» del país que, cu-
nosamente, sólo protegían de 
wdad a los privilegiados. 

-Es hora ya de que quienes 
estan estudiando el tema con 
ngor histórico, tengan algo que 
Jecir; aunque sólo sea por el 
"empo qUe Hgyan indagando 
S0Dre los Registros de los Pro-
Çesos de Cortes conservados en 
f ^chivos (el de la Corona de 
^agon en Barcelona, el de la 
diputación de Zaragoza y, tam-
îen el de la Academia de la 

«fona en Madrid). Los nue-
J^mbres incorporados al es-

En un momento en que 
la redacción provisional 

de nuestra Constitución democrática 
constituye el eje político 

fundamental del país, 
en un momento, también, en 

el que Aragón lucha por recobrar 
buena parte de su identidad como 

comunidad diferenciada, resulta 
especialmente útil volver la vista atrás 

y extraer cuantas enseñanzas 
nos brinda la Historia. 

Esta es la intención que 
ha movido a ANDALAN a publicar, 
en tres entregas consecutivas, 
este brillante trabajo del 
profesor Esteban Sarasa, 
que ha sabido aunar el rigor 
histórico con la crítica 
medida en una síntesis 
que resulta especialmente 
esclarecedora para el común de los 
lectores. Al margen, desde luego, 
de todo mito estéril. 

Las Cortes de Aragón 
en la Edad Media 

Esteban Sarasa Sánchez 

tudio profundo y serio de la 
materia (entre los que podemos 
citar a Luis González Antón, 
María Luisa Ledesma, José An
gel Sesma y el que suscribe) 
han leído pacientemente los do
cumentos que hacen referencia 
a la cuestión y van sacando 
nuevas conclusiones que refuer-
zan el conocimiento de nuestras 
reuniones de Cortes. Aunque 
dichas conclusiones desmantelen 
en parte el artificioso aparato 
montado por los aficionados 
que lo saben todo desde siem
pre, dichos profesionales de la 
Historia merecen ser escuchados. 

Cortes no tan democráticas 
Esbozaremos, pues, algunas 

reflexiones sobre el tema a te
nor del estado de la cuestión 
para evitar errores de principio 
o interpretaciones equívocás. Las 
Cortes de Aragón en la Edad 
Media constituyeron, efectiva
mente, asambleas representati
vas de los estamentos del reino 
—cuatro, en este caso, denomi
nados «brazos», a diferencia de 
las del resto de la Corona y de 
los reinos peninsulares que sólo 
contaron con tres—; pero no 
fueron los aragoneses quienes 
controlaron siempre el poder de 
la monarquía, sino que, a su 
vez, también los reyes se sirvie
ron de las Cortes para pulsar 
la opinión de sus súbditos más 
poderosos y vigilar las iniciati
vas de los aragoneses. Para ello, 
se reservaron el derecho de 
convocatoria respecto a las per
sonas que tenían el «deber» de 

asistir y la periodicidad de cele
bración de dichas asambleas. 
Por otro lado, el equilibrio de 
fuerzas conseguido se debió más 
a una especie de tácito acuerdo 
—que adquiriría con el tiempo 
hábito de costumbre— que a 
verdaderos sentimientos de de
mocratizar las leyes (que seguían 
amparando al poderoso) y la 
participación activa de todos en 
el quehacer común (que se 
reservaba a unos pocos bien 
elegidos). De esta forma se lo
graría el mantenimiento de un 
cierto orden interno, y aun cor
porativo, en el que los súbditos 
sabían perfectamente hasta don
de podían pedir a la mónarquía 
y los reyes hasta cuánto debían 
conceder sin comprometer su 
dominación. Por eso resulta ex
puesto hablar de prerrogativas 
arrancadas con violencia a la 
monarquía y de contemplación 
impotente de los reyes ante 
hechos consumados. 

Metódico ceremonial 
Las Cortes aragonesas se re

vistieron, a partir del siglo XIV, 
de un ortodoxo y metódico 
ceremonial que hizo necesario 
elegir como lugares de reunión 
aquellos que sobrepasaran el 
número de cuatrocientos veci
nos. 

Pero Zaragoza —como capi
tal del reino— contemplaría la 
mayor parte de las reuniones 
de Cortes, especialmente aqué
llas que se convocaron para 
coronar a los reyes y recibir de 
ellos el juramento de fidelidad 

a las leyes de Aragón. 
Repartidos en los cuatro esta

mentos del país, los eclesiásti
cos, ricoshombres, cavaller os y 
procuradores de las ciudades, 
villas y lugares (universidades), 
acudían al lugar correspondien
te dispuestos a vivir unas jor
nadas más o menos agitadas y 
a presenciar un protocolo esta
blecido por la costumbre, sabe
dores de que siempre debían 
dar el consentimiento casi uná
nime a las peticiones del soberano, 
económicas en su mayor parte. 
Las sesiones podían prolongarse 
durante meses, y a pesar de es
tar acordado que ninguna de 
las reuniones podía concluir sin 
que el rey diera plena satisfac
ción a los greuges o agravios 
presentados ante su corte, las 
urgentes necesidades de algunos 
momentos difíciles dejaban en 
olvido esta cláusula tan importante. 
Y lo mismo sucedería con la 
duración de las sesiones a pesar 
de considerarse oportuno, trans
currido un cierto tiempo, abre
viar en ellas, e incluso pos
ponerlas. 

Merece la pena considerar 
hasta qué punto funcionaron 
los mecanismos de interrelación 
entre los diversos grupos inte
grantes de las Cortes a la hora 
de tomar decisiones y repartir 
responsabilidades, ya que, sobre 
el particular, parece que no_ 
existió una reglamentación clara 
y establecida; de ahí que la 
dispersión de fuerzas y la con
traposición de intereses entre 
los estamentos llegara a ser casi 

una constante crónica de los 
debates asamblearios. y, a la 
larga, de la decadencia arago
nesa en general. Tal vez, la 
habilidad de la monarquía es
tuvo en saber aprovechar esta 
dislocación para conseguir, en 
muchas ocasiones, el prevaleci-
miento de sus intereses, no 
comprometiéndose en exceso y 
salvaguardando siempre el ca
rácter indiscutible de su predo
minio. 
El Justicia, un moderador 

También hay que tener en 
eueott d lugar que le corres
pondió al Justicia de Aragón en 
las Cortes, la mayor parte de 
las veces ignorado consciente
mente —si no dominado— por 
el estamento superior, y apenas 
defensor a conciencia de los 
grupos inferiores; jugando siem
pre con su papel de represen
tante del monarca en las C ortes 
y de moderador en la dialéctica 
compleja de los debates. Al 
asumir su rigurosa participación 
en la vida política del país a 
través preferentemente de las 
Cortes, el Justicia de Aragón 
se vio sometido a las presiones 
de los poderosos y a los deva
neos verbales de los «procura
dores» (que así se denomina en 
la documentación a los asisten 
tes a Cortes) en defensa de sus 
enmiendas. Pero sin olvidar nun
ca el carácter primordial de la 
monarquía, actuó cuanto pudo 
en su favor sin mezclarse de
masiado en las decisiones de 
fondo ni comprometerse en ex
ceso con los intentos de recor
tar el absolutismo monárquico, 
sobre todo en los momentos en 
que dicho absolutismo se hizo 
más radical y despótico. En 
definitiva, el Justicia supo que 
dar como moderador sin incli
nación hacia cualquiera de las 
posturas manifiestas, en ocasio
nes delicadas. 

Y, finalmente, no olvidemos 
la influencia que siempre ejer
ció la Iglesia sobre los reyes 
para comprender mejor por qué 
el estamento eclesiástico anduvo 
perpetuamente sin conexión con 
el resto de las fuerzas sociales 
del país y trató únicamente en 
las Cortes de asegurar la per 
manencia de su estatuto privi 
legiado por encima de todo. En 
las reuniones de que tratamos 
se repite la continua adhesión 
a las decisiones adoptadas, siem
pre que no deterioren sus pri 
vilegios e inmunidad. Revistién 
dose de un carácter autodefen-
sivo a ultranza, la Iglesia no se 
planteó nada que pudiera estro
pear su imagen respetada por 
encima de todo altercado polí
tico o de toda crisis económica 
o social. 

c o n l a 
m i s m a 
p u r e z a 

d e l o , 
n a t u r a l . . . 

mí 
...ARTESANIA POPULAR 
san jorge, 24 Zaragoza 
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La libertad está en tu mano 
V E N CON NOSOTROS 

P S O E 
(Partido Socialista Obrero Español) 

8606:0)80 ,157 , pral.Tel. 3 9 3 0 1 6 
C a s a del Pueblo d e Del ic ias Alonso de A r a g ó n , S.Tel. 3 3 1 1 9 9 

C a s a del Pueblo deTorrera V e n è c i a , 24 
J u v e n t u d e s Soc ia l i s tas : C o s o . 157 

ALTA FIDELIDAD 

R e c e p t o r S U P E R S C O P E 
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Bibliografía aragonesal 
Siete años 

de Ayuntamiento 
zaragozano 

Muerto en 1833 Fernando V I I , 
María Cristina de Nápoles ocupó 
la regencia durante siete años: 
años de guerra civil entre libe
rales (cristinos) y reaccionarios 
(Carlos María Isidoro), años 
que culminan con el encumbra
miento de uno de los grandes 
héroes zaragozanos de todos los 
tiempos: el riojano Baldomcro 
Espartero. María Rosa Giménez 
ha estudiado el septenio en el 
municipio zaragozano, obsequián
donos con una excelente tesis 
doctoral recientemente califica
da con los máximos honores en 
la Universidad de Zaragoza. 

Ha estudiado, entre otras co
sas, la demografía, afectada por 
el cólera de 1834 (casi 4.000 
afectados, con 1.261 muertos, 
más de la mitad mujeres, en 
una ciudad de 40.000 habitan
tes) y por el éxodo rural (que 
en los años 30 del XIX ya es 
muy visible al aparecer una 
embrionaria economía moderna 
con desarrollo urbano y de la 
construcción: Zaragoza empieza 
a absorber población regional). 
Los hacendados terratenientes 
comienzan a invertir en nego
cios y aparecen los jornales sin 
cualificar, auténtico «lumpenpro
letariado» que aumenta la pre
sión sobre la Beneficencia local. 

Zaragoza es sobre todo una 
ciudad agraria, de cereal y oli
vo que exporta a Cataluña por 
el Ebro (existiendo abundante 
mercado negro que lleva en 
1838 al intervencionismo muni
cipal en el trigo) y con fuertes 
altibajos en el aceite a causa 
de la guerra carlista en el Bajo 
Aragón. La industria zaragoza
na es artesanal, de tipo fami
liar o cuasi-familiar: alimenta
ción, textiles, curtidos y mate
rial de construcción. El comer
cio —fuerte tradición local— 
favorecido por la inmigración, 
prospera, atomizado, con un 
sector de minoristas de alimen
tación que ya nunca decaerá 
—hoy no son menos de cinco 
mil— típico de las pequeñas 
clases medias. Las más altas 
controlan el poder local gracias 
al sufragio censitario, oligarqui-
zándolo (parece que el tiempo 
no pasa...) a través del copo 
del Consistorio municipal. Las 
elecciones de 1835 dan un gi
ro copernicano a la vida políti
ca municipal, en manos ya de 
las «nuevas clases» de aire em
prendedor (pero sólo de aire). 
La nueva ley electoral pretende 
«despolitizar» los cargos (vano 
intento, en esta ocasión y en 
todas), cosa que suele terminar 
en el reinado más o menos 
dinástico de las «tecnocracias» 
acomodadas. 

La pugna frente al centralis
mo comienza en estos años: en 
las Juntas de 1835, 1836 y 
1840 se integran numerosos ele
mentos del Concejo con el res
paldo del Ayuntamiento: el l i - , 
beralismo doctrinario de estos 
grupos zaragozanos lleva a que 
se jure aquí la Pepa, en 1836, 
antes incluso de que estalle el 
Motín de la Granja. Pocos car
listas, pues: el arzobispo Ber. 
nardo Francés, que lo era, tuvo 
que salir por pies en 1834, 
Y al ataque de Cabañero la 
Ciudad respondió con la «cinco-

marzada», que aún se recuerda 
aquí (a pesar de que la ca¡: 
conemorativa se llame hoy del 
«Requeté Aragonés»). 

Entre Madrid y Barcelona 
sempiterna capital militar y aho' 
ra nudo liberal, es refugio Za
ragoza de conspiraciones y con 
juras, centro de correveydiles 
hogar de alteraciones, sede de 
sociedades secretas. Tan liberal 
como anticlerical, llegó a las 
matanzas de frailes (1835) en el 
momento apasionado de 1^ de
samortización, llevada a cabo 
con especial empeño por el 
Ayuntamiento: de ahí nacieron 
cuarteles y dependencias muni
cipales que aún andan nego
ciándose en nuestros años, en 
busca de zonas verdes: y es 
que el Concejo tenía problemas 
para alojar tropas por el trasiego 
de soldados entre el Norte y 
Levante. (Mira por dónde, si
guen estos solares siendo objeto 
de planes hoy en día...) 

De este tiempo data el naci
miento de los cementerios «mo
dernos», auspiciados por Godoy, 
que se opuso con buen criterio 
a que siguieran las gentes ente
rrando a sus deudos en las 
iglesias: desde el 5 de julio de 
1834 podemos los zaragozanos 
morirnos en suelo municipal, y 
no eclesiástico. También pode
mos, desde un año antes, recu
rrir a los Bomberos, que nacen 
a la par que los primeros y 
modestísimos ensanches ciuda
danos. 

Para no variar, la atención 
municipal se dirigió a las Es
cuelas y volvió la espalda a la 
Universidad —para que nadie 
crea que hay cosas que datan 
del franquismo— y se debatía 
en sus luchas por conseguir 
una magra autonomía frente a 
una total dependencia de los 
fondos asignados por Madrid 
(¿lo ven? Hay problemas viejísi
mos, seculares): no bastaban 
los bienes municipales (sobre 
todo los ii..portantes de propíos) 
y el déficit anual era crónico 
(tampoco hemos adelantado mu
cho en esto). Algunos ingresos 
saneados —como el de Dehe
sas— se fueron al traste ante la 
oposición de la Casa de gana
deros (que en 1977, como cuan
do ganó el pleito en 1839, era 
coto cerrado: ni los historiado
res pueden hoy entrar en ese 
Archivo; si es que todavía exis
te, claro es). 

No obstante todo ello, el 
Ayuntamiento —todo hay que 
decirlo— no cejó en su lucha 
por una mayor autonomía: lo 
mismo se enfrentaba con mar
queses (como el de Perales), 
que tenía los derechos del al-
mudí) que con entidades como 
la ganadera citada. Claro que 
estos autonomismos fueron fre
nados por la Ley de Ayunta
mientos de 1840. Casi como 
anteayer. 

En fin: que como estos libros 
importantes - y el de Mana 
Rosa Giménez lo es— tardan 
años en publicarse, era bueno 
adelantarse aquí un poco. Nada 
más. 

Guillermo Fatás 

14ANDALAN 



L a c o n t r o v e r t i d a v i d a d e u n a l t o a r a g o n é s 

« El Esquinazao», entre la historia y la leyenda 
La madrugada del 12 de diciembre 

de 1930, la guarnición de Jaca, 
al mando del capitán Fermín Galán, 

se sublevaba y proclamaba 
la República en aquel rincón 

altoaragonés. La historia —no por 
abida menos enrevesada— tan apenas 

detectó la presencia en aquellos 
acontecimientos de un hombre que, 

andando los tiempos, iba a convertirse 
en mito: Antonio Beltrán, 

«El Esquinazao», jefe de la heroica 
defensa de la Bolsa de Bielsa al frente 

de la 43 División, autor material 
Antonio Beltrán Casaña ha

bía nacido en Canfranc el 
8 de marzo de 1897 en el seno 
de una familia modesta. Y ya 
desde niño demostró un carác
ter libre y ávido de nuevas 
sensaciones al abandonar pron
to sus estudios en los Escola
pios de Jaca - y no en el cole
gio de Pau, como han indicado 
algunos historiadores- y em
barcarse, a los 12 años_rumbo 
a América (los 13 anos los 
cumplió a bordo, rumbo al 
Nuevo Mundo). 

Residió en Arizona y -se
gún testimonios recogidos^ por 
su propia familia-, debió de 
vivir muy de cerca las revueltas 
de los indios "pies negros" y, 
con mayor intensidad, la Re
volución mejicana. Al comen
zar la I Guerra Mundial fue 
enrolado -forzosamente, como 
extranjero, y no voluntario, 
como han apuntado algunas 
fuentes- en la Legión Ame
ricana para combatir en Euro
pa. De su desagrado con su 
movüización habla holgada
mente el hecho de que, al poco 
tiempo de desembarcar, deser
tase y se presentara de nuevo 
en Canfranc. Es de nuevo en su 
pueblo donde, a bien seguro, 
comienza a fraguarse su deseo 
de pasar a la acción política. 
Desde esta época hasta su 
aparición en los acontecimien
tos de Jaca se dedica a la com
pra de camiones en París con 
destino a España. Sin datos 
muy concretos de esta etapa, 
sus más allegados han señalado, 
sin embargo, que el que se 
dedicara durante algún tiempo 
al transporte de pescados entre 
San Sebastián y Barcelona 
podría tener mucho que ver 
con su supuesta participación 
en los preparativos de la 
huelga general. La única im
presión, un tanto imprecisa, 
que se tiene de sus ideas polí
ticas en esta etapa es que "era 
de tendencias un tanto anar
quistas y disimulaba mal sus 
preferencias republicanas". 

En los años inmediatamente 
anteriores al levantamiento de 
^ a n y García Hernández 
transcurridos, en parte, en un 

nuevo viaje a Argentina, país 
, el 1̂16 vive directamente 
as movilizaciones obreras tras 
13 ejecución de Sacco y Van
ara- parece, sin embargo, 
que estuvo afiliado a Izquierda 
Kepublicana. 

Los sucesos 
de Jaca 

. ^Unque también aparecen 
lmPrecisos los perffles del ini-
¿IPde su amistad con Fermín 

Galán, parece seguro que se 
conocían bastante antes de 
los sucesos de diciembre (el 
número 1 de la revista "His
toria" publicaba un artículo 
de Tuñón de Lana en una de 
cuyas fotos aparecían los capi
tanes Salinas y García Hernán
dez acompañados de "El Esqui
nazo", aunque Tuñón lo deno
mina —sin duda por no haberlo 
reconocido—, "un paisano"). 

José Ramón Marcuello 
del repliegue del maquis y, ya en 
el exilio, el español más controvertido 
por unos y por otros. 
En un destemplado artículo publicado 
a raíz de su muerte —acaecida 
en México en 1960—, Indalecio Prieto 
se empeñaba en deshacer, de 
un plumazo, la memoria de un 
hombre apasionante: «El Esquinazao» 
—escribía Prieto—, era un agente de 
la CIA». Falso o cierto, el aserto 
era injusto epitafio en la tumba de 
un hombre cuya auténtica historia no 
pueda ser, quiza, nunca escrita. 

se produjeron por esos días— 
a confirmar la sentencia, y los 
encartados fueron trasladados 
a la Cindadela de Jaca en la 
que, totalmente incomunicados 
y en condiciones bastante pe
nosas, estuvieron detenidos 
hasta el advenimiento de la 
República el 14 de abril 
de 1931. 

Por escribir aún la historia 
de la participación de los civiles 
en el levantamiento republica-
nista de Jaca, lo cierto es que 
Antonio Beltrán, junto a Bor-
deras y Rodríguez, tuvo una 
participación decisiva. Parece 
que fue él, como buen conoce
dor del oficio, el encargado 
de la requisa de vehículos y 
camiones y porterior forma
ción del convoy por carretera. 
El día antes del levantamiento, 
Beltrán, después de varias no
ches sin aparecer, pasó por 
su casa a recoger la bandera y 
la pistola y a decir adiós a su 
familia. Buen conocedor del 
terreno, comandó, junto a los 
militares, la expedición sobre 
Huesca. Detenida la columna, 
como es sabido, por las tropas 
leales del general Dolía frente 
a la ermita de Cillas, el pro
tagonismo de "El Esquinazao" 
se pierde de nuevo frente a 
dos versiones diferentes: según 
unos, condujo el coche en el 
que se adelantaron a parla
mentar —y a refrescarles la 
memoria a los oficiales que 
se habían comprometido a 
sumarse a la sublevación— los 
capitanes Salinas y García 
Hernández. Según esta versión, 
habría sido detenido inmedia
tamente junto a los dos capi
tanes. Según otras versiones, 
condujo el camión con el 
que, junto al capitán Galán, 
habrían pretendido cruzar la 
frontera y que, al quedar sin 
gasoUna, habría tenido que 
detenerse en Biscarrués. Según 
esta versión, Antonio Beltrán 
se habría entregado junto al 
responsable del levantamiento, 
mientras los capitanes Anitúa 
y Piaya seguían hacia Francia. 

Sea como fuere, lo cierto 
es que el nombre de Antonio 
Beltrán no aprece entre la lista 
de los civiles detenidos que 
reproducía la Prensa de esos 
días. De cualquier forma, fue 
juzgado en Huesca en los días 
siguientes al fusilamiento de 
Galán y García Hernández y 
pedida para él la pena de 
muerte. No se atrevió el Tri
bunal —sin duda presionado 
por las centrales obreras y por 
los amplios movimientos que 

De administrador 
a teniente coronel 

Proclamada la República, un 
grupo de republicanos pidió 
al Gobierno un puesto de 
trabajo, el de administrador del 
poblado del Estado de Araño-
nes (Canfranc), para él en re
conocimiento a los servicios 
prestados. El Gobierno conce
dió la petición "por mi propia 
iniciativa, ya que yo era 
entonces ministro de Hacien
da", recordaría Indalecio Prie
to en el destemplado artículo 
antes comentado (y que yo he 
leído recortado, sin anota
ciones aclaratorias de qué fecha 
y periódico se trataba). 

Sin pena ni gloria, trans
curren los años que median 
entre abril del 31 y julio del 
36. En esta etapa, según tes
timonios familiares, Antonio 
Beltrán —al que, desde los 
acontecimientos de Jaca, todo 
el mundo conoce por el apodo 
de "El Esquinazao" ("esquina
zao" en el Pirineo significa 
"roto", "baldao" y no las 
connotaciones que Indalecio 
Prieto intenta malévolamente 
atribuirle de "esquinao", "ene-
mistao" con el resto de sus 
convecinos)— recibe, al pare
cer, tentadoras propuestas de 
los fascistas oscenses y jace-
tanos de conspirar contra la 
República. "El Esquinazao", 
lejos de acceder a las propues
tas, huye de Canfranc el 18 
de julio no sin antes haber 
llevado a cabo diversas accio
nes de sabotaje. No correrá 
la misma suerte su familia 
—sus padres, su mujer y sus 

dos hijos de corta edad— que, 
en represalia por su huida, 
serán encarcelados en varios 
edificios de Jaca para, más 
tarde, ser trasladados a la 
cárcel de Ondárroa hasta el 
24 de junio de 1939. 

Llegado a Barcelona a través 
de Francia, "El Esquinazao" 
se alista a las milicias populares 
comenzando, desde este mo
mento, una vertiginosa carrera 
militar. A pesar de la impre
cisión de fechas y nombres 
-fácil , en el último caso, 
por la constante reorganiza
ción de unidades militares-, 
parece seguro que Antonio 

"El Esquinazao» en el frente de Biescas. 

Beltrán fue responsable, suce
sivamente, del Batallón Alpino 
"Sabadell", del Batallón "Alto 
Aragón" (1936), de las Briga
das Mixtas 72 y 130 (base de 
la futura 43 División) y, con 
anterioridad, del Batallón "Cin
co Villas", creado en Caspe 
(1937) y del Batallón 518 
-que estuvo en el frente de 
Belchite—. Su rápida carrera 
culminará en la primavera 
de 1938 al ser nombrado 
jefe de la 43 División y, en 
abril de ese mismo año —en 
premio a la heroica acción de 
la defensa de la Bolsa de 
Bielsa-, ascendido a teniente 
coronel. 

Fue precisamente allí, en la 

indescriptible retirada del ejér-
cito republicano hacia el Piri
neo y en la increïble defensa 
de aquel territorio autores 
como Mariano Constante, Cle
mente Cimorra y, más recien
temente, Estanislao Torres se 
han ocupado, entre otros por-
menorizadamente de aquella 
heroica gesta- donde se puso 
de relieve el fino olfato estra
tégico y las dotes de mando 
de "El Esquinazao". De hecho, 
el repliegue de la 43 División 
se estudia, como ejemplo de 
perfección, en casi todas las 
academias militares del mundo. 

La guerra, sin embargo, 
estaba definitivamente perdida. 

(Pasa a la página 4) 

Jaca, 1930 
«En Jaca —había dicho el 

periodista Graco Marsá— como 
no se subleve el obispo al fren
te de sus canónigos, no se 
subleva nadie». 

No era la profecía el fuerte 
del conocido escritor de extre
ma izquierda. Jaca, sorpren
diendo a España entera, dio 
una sonadísima campanada el 
12 de diciembre de 1930, al 
sublevarse la guarnición de la 
pequeña ciudad, importante 
por su estratégica situación 
fronteriza pirenaica, enlace 
norte entre el país vasco-navarro 
y Cataluña. Algunos lo cali
ficaron como un precipitado y 
romántico error, como una la
mentable indisciplina frivola. IM 
conspiración —retrasada a úl
tima hora— estaba prevista 
para todo el Estado, con huel
gas generales, utilización de 
aviones, presiones de gran en
vergadura en la Corte. Este 
alzamiento en solitario, total
mente imposible, iba a tener 
un efecto inesperado, que pro
vocó los grandes acontecimientos 
de los meses siguientes. «La 
República futura ya tenía sus 
mártires», han dicho y escrito 
hasta la saciedad los historia
dores del franquismo, sin que
rer recordar quién decidió en 
juicio sumarísimo «crear» esos 
mártires fusilándolos: el director 
de la Academia Militar de Za
ragoza, general Franco Baha-
monde, entre otros. Galán y 
García Hernández, unidos sus 
nombres en una especie de tra
dición predestinada hispánica 
(como Indíbil y Mandonio o 
Daóiz y Velarde), alcanzarían 
desde el momento mismo del 
fracaso y la ejecución, las más 
altas cotas del mito español. 
Tras la proclamación de la 
República, apenas hubo ciudad 

española que no pusiera sus 
nombres a una hermosa plaza, 
a una avenida. Y es que, en su 
acaso impremeditada hazaña, el 
alzamiento de Jaca supuso un 
tremendo empujón contra la 
desahuciada monarquía que 
salía de perjurios y dictaduras. 
Hay errores célebres, hay efectos 
impensados, y el de Jaca, por 
su enorme repercusión, por la 
emoción que sus breves hechos 
y su trágico desenlace desperta
ron, es de los principales. 

Como era lógico, a más gran
de mito mayor silenciamiento: 
la sublevación de Jaca recibió 
un manto impresionante de si
lencio, se la ha aludido siempre 
en voz baja, la mayor parte de 
sus protagonistas se esfumaron 
en el exilio —como el famoso 
sastre, que aún vive, y prós
peramente, en México— o en 
el miedo. Apenas algunos libros 
panfletarios cubrieron varios 
lustros desfigurando hechos e 
intenciones hasta que La Cierva 
en 1970 y Tuñón de Lara hace 
un par de años escasos, desen
terraron documentalmente el 
tema. Quedan, sin embargo, 
enigmas, extrañas decisiones y 
actos, que acaso nunca se 
resuelvan. Que todos tenemos 
obligación de conocer y analizar 
al máximo. No es el menor la 
participación popular que acom
pañó al alzamiento militar, os
curecida por éste y por el 
protagonismo de los dos diri
gentes. A ello intenta contribuir 
el trabajo de Marcuello sobre 
Antonio Beltrán, «El Esquina
zao», líder del movimiento y 
legendario personaje, sin duda 
mucho más importante de lo 
que La Cierva —que le llama 
frivolamente «aventurero de gran 
estilo»— apuntara. 

E . F . C. 
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Andalán y las 8 artes liberales 
Música 

Tres preguntas a Joaquín Carbonell 
Doble actualidad la de Joa

quín Carbonell en los últimos 
días: El programa televisivo 
"Yo canto" y dos recitales en 
el Teatro Argensola. 

Con el "Yo canto" parece 
haber contraste de opiniones: 
sencillez-improvisación, since-
ro-cargado de tópicos... Como 
es lógico cada uno de estos 
programas de TVE tiene plan
teamientos distintos y, difícil
mente, habrá unanimidad de 
criterios. A uno, que tuvo 
que verlo en la barra de un bar, 
no le pasó desaparcibido un 
tono general de incoherencia 
que posiblemente haya que 
achacar a dirección y guión; 
algo así como nos ocurre cada 
vez que escuchamos la can
ción "Nos quedamos solos", 
que se adivina lo que se quiere 
decir, pero que nunca sabemos 
si se dice o no... 

-Mira, yo del programa 
estoy realmente contento, so
bre todo teniendo en cuenta 
que tue el segundo que se grabó 
después del de María del 
Mar Bonet. Es decir, era una 
cosa que no se sabía muy 
bien qué quería ser aunque 
se intuía como un arma im
portante. A mí me sorprendió 
que, de pronto, vinieran unos 
señores de Barcelona con un 
espacio de media hora donde 
yo podía hablar y cantar 
con entera libertad. Y creo 
que así fue. 

En el programa me plan
teé ofrecer la imagen que 
creo tengo; una persona que 
ha surgido de unas raíces 
populares y que se mantiene 
gracias, precisamente, a ese 
pueblo. Es naturalmente la 
imagen más alejada del can
tante-estrella, de ahí la sen

cillez que el programa trans
mitió. Pero además quería 
enmarcar mi figura dentro 
del ambiente donde me rea
lizo: Aragón y, especialmente, 
el Aragón rural como base, 
digamos ideológica, del pro
grama. Aparte nos lo plantea
mos dentro de unas coorde
nadas distintas a las de los 
programas que yo he podido 
ver: llega a millones de per
sonas con una actitud de 
espectáculo ante el receptor 
—no olvidemos que una de 
las bases importantes de TV 
es la de entretener—, y de ahí 
que intentáramos alejarnos del 
programa "tocho" o aburrido 
aunque, quizás, más intelec
tual. Te aseguro que con 
anterioridad se había pasado 
un programa excelentemente 
realizado pero que a mí rae 
aburrió soberanamente. Resu-

p o n g a m ú s i c a 
a s u t w i d a d 

oferta navidades c o n 
A L T A F I D F L I D V D 

^Visítenos, porque ahora en 
nuestro establecimiento recien 

ampliado,vd. va a encontrar la 
majflor variedad de equipos de 

sonido a precios, que sólo un 
auténtico especialista puede ofrecer. 

Para que este año, sus Navidades sean de «ALTA FELICIDAD» 
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miando, quena uuir de eso... 
En cuanto a lo de la canción 

"Nos quedamos solos", me 
sorprende lo que dices. Creo 
que el contenido está muy 
claro en todos los aspectos... 

Los mejores minutos del 
recital en el Argensola, con más 
clima de comunicación, no 
fueron aquéllos que giraron 
alrededor de los llamados "te
mas participativos" o aquéllos 
en que Joaquín se mostraba 
más gesticulante con músicos 
y público, sino los propiciados 
por las canciones "Me gustaría 
darte el mar" y "Nana de las 
rail cunas", dos grandes temas... 

—Es cierto eso de la comu
nicación y lo advertí. Ahora 
bien, no olvidemos que había 
circunstancias especiales: un 
teatro cómodo, buena acústica 
y el excelente acompañamiento 
de Javier Mas, Sarraute y José 
Luis Bielsa. En otro local 
más "popular", donde el públi
co se encuentra más incómodo, 
es muy difícil lograr ese 
"puente" con las canciones 
a que has aludido. 

De todas formas el recital 
fue para raí algo más impor
tante que un simple recital: 
abrir la posibilidad de orga
nizar algo en buenas condi
ciones al margen de excusas 
adyacentes a estos actos en 
teatros, hacer un recital por
que nos da la gana y acudiendo 
la gente porque le apetece. 
Sin más. Es decir, que estos 
actos se conviertan de una 
puñete ra vez en algo cotidiano 
a lo que el artista y el público 
tiene derecho. 

En el recital se incluyeron 
nuevas canciones. Que vo re-

ftUBENCK 
I n s t o s . M u s i c a l e s 

L a g u n a d e R i n s , 4 

T e l . 2 3 5 2 1 5 
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• I n s t r u m e n t o s p a r a 

G r u p o s y O r q u e s t a s 

• O r g a n o s y G u i t a r r a s 
e l é c t r i c a s 

• G u i t a r r a s c l á s i c a s 
y a c ú s t i c a s 

• M a t e r i a l m u s i c a l 
p a r a C o l e g i o s 

• 
DISCOS 

• Especialidad en Música 
clásica y folk 

• Oferta especial fin 
de año 

cuerde, hubo u ^ T ^ ^ S 
al vino y otra que nnH-
titularse "el testamento» H 
sens en la temática e. «£¡3 
Brassens en más de una n 
musical. Algo parecido a lo Q? 
ocurriera con la canción "N 
quedamos solos" del ú l j 

- S í , ya viene de lefos *b 
"canción". Realmente y0 n 
voy a negar ahora una inflUen 
cia que existe. Ahora bien" 
la cosa no es tan superficial' 
A mucha gente le sorprenderá 
saber que yo tenía canciones 
en donde esta influencia va 
se advertía ("La beata" o 
aquella vieja canción de "Los 
artistas") y, sin embargo,están 
compuestas en una época que 
yo no había oído a Brassens 
Luego, cuando pude escuchar 
al cantautor francés, me in-
teresó vivamente, lo mismo 
que Ferré o Brel. Brassens 
es uno de los cantantes que 
mejor han comprendido la fun-
ción del compositor de can
ciones populares: unas letras 
impecables, con música perfec
tamente acoplada, y una vez 
apropiada a las condiciones 
físicas del personaje... Pero 
al margen de que Brassens 
me interese hasta el punto 
de estudiarlo profundamente, 
trato de hacer mis canciones 
con mi estilo, que inevitable
mente se ve influido lo mismo 
que cualquier cantante de este 
país se ha visto "cercado" por 
Serrat o Paco Ibáñez. Debe 
quedar claro que nunca he 
sentido la tentación de copiar 
a Brassens. No es eso. De 
todas formas, me daría con un 
canto en los dientes si todos 
los que observan esa influencia 
de Brassens lo hicieran con 
conocimiento de haberle escu
chado ampliamente; por des
gracia la gente no ha pasado 
de escuchar "La mala repu
tación" y, claro, ésto no es 
suficiente. 

Plácido Serrano 

Prensa 
«A nosa 

terra» 
"Con la intención de llevar 

adelante un trabjo que res
ponda al derecho de informar 
con rigor, simpatía y posicio
nes críticas de los hechos que 
se realacionan con nuestro 
pueblo" -según podía leerse 
en el editorial de presenta
c i ó n - , el pasado día 2 salía 
a las calles de Galicia el nú
mero cero de "A Nosa Terra", 
portavoz, en su día, del Par
tido Galiegista, hasta su vio
lenta desaparición- en julio 
de 1936. 

Intentando enlazar en el 
tiempo con el ideario'naciona
lista del Partidó que tuvo a 
Castelao como valedor mas 
universal, "A Nosa Terra 
vuelve "a la lucha de la si
miente por ser flor" en el 
contexto de una Galicia bien 
diferente - y , sin embargo, 
tan igual- a la de 1936. 

Recién enterrado el fallido 
intento de "Teima" -comen
tado en su día en estas mismas 
páginas de ANDALAN-, el 
nuevo semanario tiene ante si 
la difícil singladura de i 
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Andalán y las 8 artes liberales 

kdos 

• ^ ¡ i n f o r m a d a y difí-
'nte aglutinada aun -po
t e n t e queremos decir-

* n al ideal unitario del 
Tiene "A Nosa 

^"antesíel peliagudo reto 
Oeear con urgencia hasta 

u más profundo de un pueblo 
Uado, explotado y sumi-

no se olviden los resul-
electorales- aún en un 

de explotación casi 
K i Tiene ante si la revista 

desafío de ir más allá de 
"élite culta y beligerante, 
obligadamente distanciada 

ii un pueblo que ni sosiego 
Ï tenido de poder pensar 
11 su propia condición de 
¿ d ^ Q u e "A Nosa Terra" 
¡eoa Y VüQáí formular 
îdeales que en los años 30 

Lrecían medianamente claros, 
[e ellos y de nadie más depen-
L á Camino, todo. La Prensa 
[diaria gallega -como la ara-
Lesa- deja el camino franco 
|a todo intento decidido de 
Luperar y formular unas se-
Iñasde identidad. 

A "A Nosa Terra" -como 
|en su día, salvando las dis-
[tancias, deseamos a "Teima"-
¡deseamos, desde el corazón de 
;ste pueblo llamado Aragón, 
¡oda suerte de venturas. 

J.R. Marcuello 

UC, un grito 
ibicenco 

Uniéndose a la ya larga lista 
|de publicaciones regionales y 
comarcales que afloran por to
da España, aparece en Ibiza Uc, 
una revista que se titula como 
el tradicional grito que no hace 
mucho nos contaban en el ex
celente espacio "Raíces" de 

[TVE. El nuevo semanario —al 
deseamos larga vida- ha 

[sacado ya media docena de 
ejemplares en que se dosifican 
muy bien la información y crí
tica de aspectos de la vida en 
las islas pequeñas baleares, la 
información de temas eco
nómicos, cotidianos, con los 
tradicionales de la cultura. 
Su más breve definición y justi
ficación, en un momento en 

ique hay quien opina que su-
fmarse a los atestados kioskos 
I de prensa con una nueva publi-
[cación "es parangonable a en-

REALIZACIONES TECNICAS 
ARAGONESAS 

OE 

TRATAMIENTO 
AGUAS 

Desmineralización, 
recuperación y reciclado 
de aguas industriales, 
Piscinas, potabil ización 

Descalctficación 

Millar, Astray. bajo 
Calvo Sotelo. 41. bajo 

_ Teléfonos: 
22 6C 05 . 22 06 04.37 36 84 

Z A R A G O Z A 

gendrar un hijo tonto", es bien 
sencilla: "favorece incondicio-
nalmente los intereses de las 
clases populares observando 
siempre el máximo respeto a la 
verdad, valga la redundancia". 
El aire, muy parecido al de la 
desaparecida "La Marina" va
lenciana; ojalá no corran la 
misma suerte. 

Discoteca 
básica 

The South's Greatest Hits". 
Capricorn - Records - Hispavox: 
HCAS721 - 19. 

Vista con perspectiva muy 
amplia, la historia del pop no es 
más que una alternativa decanta
ción hacia dos constantes que se 
van sustituyendo en el juego de 
las grandes influencias: el blues 
(o el ritmo y blues) y el country; 
es decir el elemento musical ne
gro y el blanco. 

Desde 1973, año en que se 
agudiza la crisis de ideas por que 
atraviesa el mundo musical an
glosajón, una de las escasas ra
chas de aire fresco que ha tenido 
el rock procede del Sur de los 
USA. Todo comenzó, aunque no 
creemos que como línea musical 
coherente, con los famosos 
componentes de la "Alman Bro
thers Band" (country-rock con 
alguna pincelada del Sur), más 
tarde llegaron "Lyn yard Sky-
nyrd" luego la "Marshall Tucker 
Band" (aquí la pincelada era ya 
más notable), para acabar for
mándose un movimiento que 
ahora se llama "Dixie rock" en 
el que tiene cabida "Elvin Bis-
hop", "Outlaws", "The Atlanta 
rhyfhm section", "The amacing 
rhythm aces" o "Wet Willie"... 

El contenido de este álbum 
es una selección de todo lo que 
acabamos de resumir. 

"Música de los Ministriles". 
Telefunken - Colúmbia: 6.41928 

Como siempre que nos halla
mos ante un disco de la serie 
"Das Alte Werk" de Telefunken, 
y aunque las adaptaciones y 
transcripciones de Thomas Bin-
kley sean vistas de reojo por más 
de un musicólogo, la recomen
dación está garantizada. 

La audición de los nueve te
mas anónimos que aquí se in
cluyen es una completa gozada 
y puede seguirse con el suficien
te didactismo musical al incluir
se, en la contraportada del disco, 
un esquema de los instrumentos 
que intervienen en cada pieza. 

También se ha traducido un 
comentario de Horst - Peter Hes-
se, aclarando qué y quienes fue-

CASA 
EMILIO 

C O M I D A S 

A v d a . M a d r i d , 5 

T e l é f o n o 2 2 81 4 5 

ron los ministriles: "...Los minis
triles eran en general de origen 
humilde. El estado de ministril 
presentaba diversas categorías 
que iban, desde el músico pose
yendo estatuto jurídico, seden
tario o temporalmente sedenta
rio, que podía ascender hasta el 
puesto de trompeta al servicio de 
la corte, hasta el juglcr ambulan
te sin derechos, el cual pertene
cía al grupo de los "jaculatores", 
es decir, artistas dedicados a la 
diversión del pueblo, acróbatas y 
prestidigitadores. Su música se 
hallaba uniformemente difundi
da, siendo combatida por la Igle
sia debido a su carácter sensual. 
El ministril era primitivamente 
músico intérprete de danzas y 
tocaba siempre de memoria; por 
ello, los documentos de esta mú
sica constituyen raras y valiosas 
curiosidades..." 

El museo 
Salvador Allende 

y la cultura 
zaragozana 

Cuando se inauguró el Mu
seo de la Resistencia Salvador 
Allende dijimos todos que no 
queríamos que fuera un «museo 
en el peor sentido de la pala
bra». Es decir, la intención era 
dar vida cultural a una de las 
exposiciones de arte plástico 
más importante que haya pasa
do por nuestra ciudad. 

Se invitó, pues, a cuantos lo 
desearan a realizar toda suerte 
de actos culturales y festivos 
en y alrededor del Museo, 
que reforzaran, además, la con
quista ciudadana que supone 
la dedicacuSn de los bajos del 
Mercado Central a actividades 
culturales públicas. De un mer
cado, no se olvide, sobre el que 
pesa la amenaza de demolición, 
en un barrio triturado por la 
sinrazón y el abandono ofi
ciales. 

Lleva quince días el Museo 
abierto. Más de cuatro mil za
ragozanos lo han visitado. No 
es una maravilla, pero es una 
cifra considerable en esta ciudad 
de nuestros pecados. 

Pero los actos culturales se 
han reducido, por ahora, a dos 
—una representación teatral del 
grupo juvenil «Bofio» y un acto 
múltiple (mercadillo juvenil, re
cital de poesía y de canción, 
teatro...) organizado por la Co
misión de Cultura de las Juven
tudes Comunistas de Aragón... 
Y esto es muy poco, penosa
mente poco. La afluencia de 
público sobre todo a este se
gundo acto —aquello fue una 
verdadera fiesta— permite ser 
optimistas, sin pasarse, y ani
marse a hacer muchas cosas 
más. 

¿Qué ha pasado para que los 
poetas, actores, 'músicos, can
tantes, etc., de Zaragoza no se 
hayan lanzado con mayor ím
petu a la «toma» de un espa

cio que les pertenece en justi
cia y que con calor se les 
brindó desde el primer mo
mento? Seguramente han in
fluido muchos factores a la vez: 
desde los problemas políticos 
(que nadie ha pretendido ocul
tar, por otra parte) en el tras-
fondo de toda la cuestión del 
museo, hasta la tradicional 
actitud depresiva del mundo 
cultural de nuestra ciudad, 
quizás todavía bajo el peso de 
la dolorosa experiencia de todos 
estos años de negaciones y de 
persecución, pasando por la fal
ta de unos apoyos organizativos 
propios que ayudarán al desa
rrollo de todas las iniciativas 
de los artistas zaragozanos. 

Habrá que reflexionar seria-
monte sobre todo esto, diagnos
ticar nuestra enfermedad y 
aportar cada cual su grano de 
arena a la dinamización de un 
movimiento cultural activo y 
potente, que sin duda duerme 
medio oculto en la catacumba 
particular de cada cual. 

Por de pronto, los bajos del 
Mercado Central pueden ser 
—ahí están, abiertos cada día— 
musicales y luminosos conver
tidos en Museo solidario, la 
plaza pública: la excusa —por 
qué no— para ponerse a traba
jar todos juntos. La acción, la 
práctica concreta, iluminará las 
discusiones que hay planteadas 
sobre el tapete. 

J. D. E . 

Un Programa es más que un 
mueble. En efecto. 

Fbrque un muebla resuelve -sólo- un 
problema y un Programa soluciona "el" 
problema. Ofreciendo soluciones, vamos 
a resdver muchos prcblemas... 

PROGRAMA INTEGRAL: 
la línea a seguir 

l í M l r f t o ' ffiSAJE G O Y A y Plz S A N T A C R U Z 
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Sociedad 
Treinta y dos personas perdieron la vida en accidentes 

de montaña en el Pirineo aragonés, en 1976. 
Aún sin concluir 1977, han sido ya veintiséis las vidas 

que se ha cobrado el sistema montañoso comprendido 
entre Zuriza y Benasque. ¿Por qué tantos muertos 

qué nadie en una zona no excesivamente peligrosa. ¿Por 
se entera? Para algunos montañeros consultados 
por ANDALAN la respuesta es fácil y rotunda: «con unos 
normales sistemas de salvamento, la mitad o más 
de las víctimas se hubieran podido salvar». 

Accidentes en el Pirineo 

Los muertos del silencio 
«La culpa no es ni de la 

Federación de Montañismo ni 
de sus hombres, que se mueven 
con unos presupuestos bajísimos, 
pero lo cierto es que los actua
les sistemas salvan pocas vidas. 
Y • si no fuera por las gentes 
de la montaña, los montañeros 
de toda la vida o los helicóp
teros franceses, todavía se hu
bieran salvado muchas menos». 
Quien así se explica es super
viviente de un accidente, que el 
año pasado costó la vida a sus 
dos compañeros de cordada. 

Muerte lenta 

En caso de accidente, son los 
restantes montañeros de la zona 
los que prestan los primeros 
auxilios. Si éstos no bastan, el 
salvamento empieza a compli
carse. Hay que avisar al refugio 
más próximo y como ni uno 
solo tiene radio, hay que diri
girse al teléfono más cercano 
para poder avisar a la Guardia 
Civil de Boltaña, Sabiñánigo o 
Jaca, únicos puestos que tienen 
guardias dedicados al rescate 
en montaña. 

El accidente ya se ha compli
cado del todo. Las horas pasan 
y el herido sigue sin ser aten
dido. Un médico que trabaja 
en el Pirineo y que ha vivido 
muchos accidentes de montaña 
comentaba que «la mayoría de 
los muertos lo son por la tar
danza en atenderlos, antes que 
por las propias heridas. Pasan 
muchas horas desde que se 
accidentan hasta que son resca
tados». 

Si el herido no puede ser 
evacuado por tierra y hay que 
pedir ayuda a un helicóptero, 
se envía aviso a la Guardia 
Civil de Tráfico de Logroño 
(antes se avisaba al helicóptero 
con base en Monflorite - Huesca 
pero este último año ha estado 
averiado) y de la capital riojana 
envían uno muy grande y con 

El "avispa" en Góriz. Alas francesas para heridos españoles. 

escasa maniobrabilidad para la 
montaña. Esto hace el rescate 
peligroso, difícil y en algunos 
casos imposible. Mientras, el 
herido sigue esperando. 

Si el helicóptero español no 
sirve, hay que avisar al servicio 
de salvamento francés que 
posee helicópteros muy peque
ños, de gran maniobrabilidad, 
y que pueden incluso rescatar 
a un herido de una pared. Los 
«avispas» —este es el apelativo 
que reciben estos aparatos— 
están constantemente a dispo
sición de los montañeros fran
ceses y, qué remedio, también 
de los españoles. 

La Guardia Civil, ineficaz 

La Guardia Civil, pese a la 
buena voluntad de sus hombres, 
no es un modelo de eficacia. 
«Ponen buena voluntad, pero 
desde que reciben un aviso 
hasta que llegan hasta el herido, 
pasan —^n algunos casos— 
veinticuatro horas. Cuando reci
ben el aviso tienen que pre
pararse, subir con el jeep hasta 
donde puedan, continuar la 
marcha a pie y en muchos 

casos tiene que hacer noche. 
Hasta la mañana siguiente no 
alcanzan al herido, que en 
algunos casos ya ha muerto». 
Un miembro de la Escuela 
Nacional de Alta Montaña 
(ENAM) nos indica que «la 
Guardia Civil no es excesiva
mente ràpida escalando; lo que 
dominan a la perfección es el 
esquí, pero para los rescates 
de alta montaña esquiar sirve 
muy poco; y sus jefes no han 
querido que nosotros les demos, 
como lo hemos intentado en 
muchas ocasiones, clases de 
escalada, que podrían ser muy 
útiles a la hora de salvar al
guna vida». 

Refugios pobres 

Sólo cuatro refugios de alta 
montaña pueden encontrarse 
entre Zuriza y Benasque: los 
de Goriz, Gistaín, Estós y Ren-
clusa. También existen muchas 
casetas repartidas por todos los 
valles, pero casi todas ellas 
inservibles a la hora de utilizar
las una noche, en condiciones 
climatológicas precarias. 

La Renclusa, un. refugio de 
60 plazas del Centro Excursio
nista de Cataluña, situado a 
una altitud de 2.145 metros, 
está situado a 30 minutos del 
lugar más próximo donde se 
puede estacionar un vehículo. 
De ahí al teléfono más próximo 
hay 12 kilómetros de pista sin 
asfaltar. 

Sin duda el mejor refugio del 
Pirineo aragonés es el que se 
encuentra en Ordesa, a los pies 
de Monte Perdido, el refugio 
Julián Delgado Ubeda, más 
conocido como Goriz, pertene
ciente a la Federación Española 
de Montañismo y con capacidad 
para 80 personas, a una alti
tud de 2.230 metros. Sin em
bargo y pese a estar a las 
faldas de uno de los macizos 
más frecuentados del Pirineo 
Central, sus accesos dejan 
mucho que desear en caso de 
accidente. Su salida todavía es 
más lenta que la de La Ren
clusa. Hay que correr durante 
hora y media para alcanzar la 
pradera de Ordesa y después 
en coche hasta el teléfono más 
próximo, que está en Torla, 
a nueve kilómetros. El cuarto 
refugio, Estós se encuentra 
todavía más alejado de la ca
rretera que permite alcanzar el 
teléfono más próximo, en Be
nasque. 

Todos estos refugios tienen 
un denominador común: Nin
guno de ellos posee radiotelé
fono. Por tanto no existe nin
guna posibilidad de comunica
ción directa ni con Guardia 
Civil, ni con hospital alguno. 
En julio de 1976, de madru
gada, un grupo subía por la 
cara norte del Monte Perdido. 
Una piedra cayó sobre la cabeza 
de un zaragozano, cura del 
colegio de los Marianistas. Se 
dio aviso a la Guardia Civil 
de Bielsa, para que se comu
nicara con la de Boltaña. El 
grupo de socorro llegó de noche 

donde estaba el herido y b,,. 
la mañana siguiente no n J 
llamar al helicóptero irL¡¡\ 
Del lugar del accidente lo ¡J 
varón a Lourdes y de Francia 
a la clínica Montpeilier h 
Zaragoza, donde llegó ya mmA 

Los montañeros reivindican I 
«Ya está bien. Queremos q j 

de una vez por todas se pon. 
gan las medidas necesarias para 
que nadie muera pudiendo seri 
salvado». Los montañeros era-
pienzan a estar cansados de 
tanta muerte, que siempre] 
callan «para que la gente noi 
coja miedo y deje de subir a la 
montaña», afirma un directivo 
de la Federación. 

«Queremos que haya, por lo 
menos, un «avispa» en Boltaña 
Sabiñánigo o Jaca; que eii 
todos los refugios importantes 
exista un moderno sistema de 
radioteléfono para poderse co
municar rápidamente en caso 
de accidente grave». También 
sugieren que los «avispas» no 
estén a las órdenes de la Guar
dia Civil. «En Francia, un civil, 
tiene bajo su mando para estos 
casos a la Gendarmería y a un 
completo servicio de guías pro
fesionales de montaña, así como 
una flotilla de «alonettes» siem
pre dispuestos para salvar la 
vida a quien haga falta, en 
muchos casos, en España». 

Los montañeros quieren se
guir subiendo al Pirineo. Saben 
que en muchas ocasiones la 
culpa de los accidentes recae 
en las imprudencias de los prin
cipiantes. También saben que 
la Federación Española de 
Montañismo hace lo que puede, 
que la Guardia Civil también 
hace lo que puede. Pero, a 
veces, hacer lo que se puede no 
basta si se puede hacer más, 
Lo que no debe hacerse es 
callar muerto a muerto para 
que nadie se entere. 

Fernando Baeta 
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CU Pagaré contra reembolso. 
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I , Como casi siempre, reco-
Lndamos el espacio «pintores 
fneei tiempo, que el día 15. a 
W cuatro y cuarto, se ocupará 
h\ nlástico Pancho Cossio. Ese 
L n o día en UHF, el progra-
L .trazos» a las siete y media. 
L e e una reportaje sobre ar-
L t e c t u r a fascista, presentado 
1 • Antón Capitel y Josep Re
inan que promete ser intere-
[sante. 
I» El espacio «Yo canto» ima-
L a m o s que aparecerá a lo 
[largo de la semana por algun 
recóndito rincón de la progra-

Imación, todavía está sin determi-
Dar la fecha y el cantautor 
(¡qué manía le han cogido!). 

¡Vale la pena admirar la segun
da parte del ballet «Cascanue-

jees» de Tchaikowsky, que en 
Kersión del coreógrafo francés 
IRoland Petit, se emitirá el día 
118, a las siete y media, en el 
[espacio «la danza» UHF. Para 
[los cinéfilos, imprescindible, el 
[espacio «A fondo» del día 18, 

de la noche UHF, dedicado 
[al director italiano Bernardo 
Bertolucci. 

I Dos libros, para sentarse en 
un sillón y divertirse estos días 
de Navidad los aficionados a 
las aventuras: 

—Daniel Defoe. «Historias de 
Piratas, 1». Ed. Alfaguara. 176 
págs. 225 ptas. El autor de 
Robinson Crusoe cuenta en este 
volumen las aventuras y desven
turas del capitán Misson, pirata 
idealista que abogaba por la l i 
bertad de todos los hombres y 

que. con su lugarteniente Ca-
raccioli fundó la célebre Liber
taria, especie de república so
cialista. 

—Marcel Schwod. «El rey de 
la máscara de oro». Ed. Nos-
tromo. 183 págs. Dentro de la 
narrativa fantástica y de terror, 
se puede encuadrar esta obra 
sádica, hábilmente engarzada en 
unos hermosos cuentos terrorífi
cos cuya morbidez de trata
miento convierte a su autor en 
una especie de Gustave Moreau 
de la literatura. 

* El baloncesto venció a la 
música, y con tan fausto motivo 
nos hemos quedado de momen
to sin el Festival de Jazz del 
día 17. El polideportivo de la 
Caja de Ahorros, donde se 
debía celebrar, estaba compro
metido en esa fecha para un 
partido de baloncesto, y parece 
bastante difícil encontrar una 
fecha libre. Esperamos en todo 
caso que la Caja no se eche 
para atrás en la iniciativa de 
prestar su polideportivo una vez 
al més para tinglados musicales. 

* Siguiendo el ciclo de activi
dades culturales del Ayunta
miento, merece la pena el con
cierto que el próximo día 25, 
se celebrará en «El Pilar» a 
cargo de Adolfo Gutiérrez Viejo. 
También destacable el concierto 
a cargo de la Orquesta de Cá
mara Ciudad de Zaragoza, que 
se celebrará el día 16, en la 
cripta de la iglesia de Santa 
Ménica (Romareda. Zaragoza). 
Nos atreveríamos a sugerir a la 
Orquesta de Cámara, que se 
decida a ampliar su repertorio, 
porque el actual ya nos lo sa
bemos. 

* En discos, por fin ha visto 
la luz, el álbum doble, «Ca-
net-Rock» que ofrece un buen 
panorama del rock catalán y 
una estupenda grabación en 
directo. Este álbum ha salido 

La mesonera de Naval: 
A la entrada del pueblo, al 
pie mismo de la carretera de 
El Grado-Ainsa y antes de que 
comiencen las tortuosas rampas 
del puerto del Pino, encontrará 
un viejo edificio encalado. A la 
puerta, una mesita llena de 
piezas de cerámica y algún que 
otro tarro de miel o bolsa de 
almendras. Aparque su coche 
y llame a Conchita Castillo. La 
Mesonera de Naval, que es 
como la conoce media España 
y parte del extranjero, se enrro-
Uará con usted en un santiamén. 
Déjese llevar de su conversación 
y disfrute del carasol en el rús
tico banco situado en la facha
da del mesón. Si la coge de 
buen aire, a lo mejor hasta le 
da de comer. La Mesonera es 
algo así como el jefe de mar
keting de los dos alfareros que 
todavía trabajan en Naval. No 
es quizá el sitio ideal para 
comprar cerámica, pero nos ju
gamos lo que quiera a que us
ted no es capaz de marcharse 
sin comprarle algún cacharro 
a la Mesonera de Naval. 

|d i Í lUSteddelos todavía 
f ^ u a n conversando, sin mi-

k n s e i a ^ Cada minuto. ^ 
L Jamos ""a visita a Naval, 
L J ^ P j ñ n e o barbastrense. 

con cierto retraso porque las 
grandes compañías discográficas 
se lo han estado disputando 
mucho tiempo. 

—Radio Nacional está prepa
rando la grabación de un pro
grama dedicado al aragonés 
Pedro Ruimonte, con el mismo 
grupo que grabó la «Antología 
de música antigua aragonesa» 
(Chinchecle a la que por cierto 
el Ministerio de Cultura le ha 
concedido una mención especial, 
como uno de los mejores discos 
del año (Curioso el que esta 
noticia que se difundió por 
agencia no ha sido recogida por 
ningún periódico de la región). 

* Si queréis colaborar con la 
Peña Zoiti (Huesca) en la cele
bración de unas jornadas de 
divulgación de la «Autonomía 
Aragonesa», podéis comenzar a 
enviar carteles y pòsters que 
tengan como temática nuestra 
región y su problemática (hay 
tiempo hasta el 4 de enero) 
para realizar una muestra-expo
sición. En las jornadas inter
vendrán los representantes de 
todos los grupos parlamentarios 
aragoneses, así como represen
tantes de otras fuerzas regiona
les. Es una iniciativa muy inte
resante, sobre todo porque con
templa la participación de todos 
los aragoneses en un tema que 
para nosotros es vital (el envío 
de carteles a Coso Bajo, 15-17 
Huesca). 

* Resulta interesante el que 
un vasco hable aquí de autono
mía y solidaridad entre los 
pueblos, y ese es el tema que 
el guipuzcoano Carlos Santa 
María, vicepresidente de la Co
misión de Justicia y Paz, desa
rrollará en una conferencia titu
lada «la estructura del Estado» 
el día 16, (en el centro Pigna-
telli. Zaragoza). 

m 

* Se reunieron en Soria, 20 
representantes de las diversas 
zonas expoliadas del Estado Es
pañol. Se conocen filtraciones 
sobre los planes nucleares del 
gobierno y en base a esto se 
elaboró un documento que se 
pretende lo firmen todos los 
grupos de defensa de la natura
leza y ecológicos en general (se 
puede pasar a firmar en AN-
DALAN S. Jorge 32. Zaragoza). 
A quien le interese el rollo 
energético que nos tiene prepa
rado el gobierno, que siga la 
pista a este semanario, que su
ministraremos datos antes de 

que la globalidad del plan sea 
discutida en las Cortes. Nos en
canta ser espías para saber que 
es lo que quieren hacer con 
nuestros kilowatios. 

* Reunión de ecologistas el 
próximo día 18, en calle San 
Antonio 53, Zaragoza, a las 11 
de la mañana, para ponerse en 
contacto e iniciar un programa 
común de trabajo. 

* El próximo día 18 se desa
rrollará en Vitoria un Festival 
de Teatro, que aborda el tema 
«Teatro estable y teatro itine
rante». Nuestras gentes de tea
tro presentarán varias ponencias 
y concretamente el «Teatro Es
table» representará «la fábula 
de la fuente y la raposa» de 
Mariano Cariñena. 

* Dentro del ciclo de activi
dades culturales, organizado por 
el Ayuntamiento, el «Teatro de 
la ribera» desarrollará el día 17, 
la obra infantil «el elefante, 
Pim, Pam, Pum,» en el Colegio 
Hijas de San Jorge (Duquesa de 
Villahermosa 16. Zaragoza) en 
colaboración con la Asociación 
de cabezas de familia. 

* A nuestros cantautores como 
se descuiden les va a pillar la 
nochebuena con el «polvo, nie
bla, viento y sol» por alguna 
carretera recogiendo «pasta» pa
ra los turrones. Joaquín Carbo
nell, actúa el día 16 en Lérida, 
el l4) en Teruel y el día 23, en 
l.ueeni, donde imaginamos que 
por la fecha desarrollará un re
cital de villancicos. 

* Los Bulloneros. pasan de 
Suecia a cantar en Epila el 
día 16 y el día 18 en Sabiñán. 
Labordeta, se va para Calahorra 
donde cantará el día 16. y a 
Boquiñeni el día 18. El día 17, 
en Tudela, recital conjunto de 
La Buhonera y Labordeta. 

Coordina: 
Julia López Madrazo. 

Viñetas: 
Victor Lahuerta. 

El mondongo 
Cuando éramos chiquillos y 

los juguetes se hacían con latas 
de sardinas había un capítulo 
muy importante para nosotros 
en esto del mondongo: la bochi-
ga. En un momento dado el 
matarife arroja la bolsa de los 
orines sobre la que se abalan
zaban todos los chavales. El 
afortunado que la agarraba la 
limpiaba, la inflaba y ¡ya tenía 
un globo!, un magnífico y resis
tente globo. 

Una vez descuartizado el ma
rrano viene la operación propia
mente dicha del mondongo: con
feccionar los embutidos y salar 
y escabechar el lomo. En una 
cocina con chimenea se caldea 
el aceite, se tritura la carne 
con aquellas máquinas pesadas 
y lentas y se van masando 
las pellas con manos inmacu
ladas... Corre el vino, el asa
do v el buen humor. ¡Ya 
tenemos tocino para este invier
no! Las mujeres cuentan chis
tes verdes y las viejas entonan 
extraños cuplés. Se aparejan 
novios, se divorcian parejas y 
cada uno mete la mano por 
donde puede. Si el abuelo sabía 
tocar la bandurria, al final de 
la jornada igual nos hacía baile... 

Pero claro, estos tiempos son 
otros y la gente ya no está para 
perder el rato. Los chorizos los 
venden hechos y al fin y al cabo 
alimentar un cerdo es algo pe
sado y poco compensador; se 
están acabando los mondongos 
en esta bendita tierra. Si Ud. 
no ha visto nunca ninguno y 
no quiere morirse sin participar
en esa fiesta apresúrese porque 
la cosa ya no da para más. 
Tendrá que buscarse un parien
te del pueblo que le invite. 

Quizás ese tío lejano amigo de 
su padre. En fin, Ud. verá. 
Sin invitación es difícil introdu
cirse en una de estas fiestas. A 
la vuelta nos cuenta sus expe
riencias. 

¿Quién no ha oído hablar 
del clásico mondongo? Ese mon
dongo o matacerdo que tiene 
lugar cada vez menos —desgra
ciadamente— en todos los pue
blos de Aragón cuando las nie
ves comienzan a acariciar los 
campos. El mondongo ha sido 
desde siempre el recurso ali
menticio de la gente de a pie 
en aquellos años de hambre y 
plato único. El mondongo ha 
sido y es sobre todo una fiesta, 
una de las más bellas y popu
lares fiestas que todavía nos 
quedan. Los mondongos, vamos, 
deberían estar subvencionados 
por el Ministerio de la Cultura. 

Para el neófito la cosa es 
más o menos como sigue: se 
coge un cerdo o gorrino más 
bien lleno y gordo (esto suele 
suceder hacia las Navidades) y 
se le lleva a una mesa hábil
mente preparada. El gorrino, 
que es más listo de lo que pa
rece, se da cuenta de la jugada 
y dice que no va por su pie; 
que hay que llevarlo. Se le 
lleva, pues. Una vez en la me
sa y • bien sujeto, el matarife 
acaba con la vida del animal. 
Vine ahora la delicada operación 
de escaldar al cerdo: toda la 
piel y las patas han de quedar 
limpias con agua hirviendo. 

A continuación se abre el 
bicho y se parte en sus peda
zos: se desguaza: esto para 
morcillas, aquello para asar, 
cuidado con la sangre que hay 
que guardarla para las pellas, 
pásame la sal para el hígado... 
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E l entierro de ôs dos obreros muertos recientemente 
en la construcción de la central térmica «Teruel» 

ha constituido la primera acción de masas que se recuerda 
en Andorra (Bajo Aragón) desde el cierre de la colectividad 

anarquista en el año 1937. En el momento en que 
las obras de la térmica han iniciado su sprint final 

y que la degradación de la vida ciudadana ha alcanzado 
un punto casi irreversible, el pueblo de Andorra 
comienza a manifestar una conciencia de clase, inédita 
durante más de 40 años, y a encontrar su identidad, perdida 
desde que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA i 
apareció por el lugar. 

La aparición de ENDESA 
en Andorra, acabada la guerra 
civil en plena euforia autàr
quica y tratando de emular 
la tecnología hitleriana apli
cada en las cuencias mineras 
del Rhur, constituyó un pro
fundo cambio social en la lo
calidad. La aplicación drástrica 
de la Ley de Minas, el despre
cio- total por la legislación que 
el proyecto de Estatuto de 
Autonomía elaborado en Caspe 
en mayo de 1936 establecía 
oara los lignitos baioaragoneses 
y la ideología estatal parami-
litar del recién creado Instituto 
Nacional de Industria (INI) 
provocaron una serie de con
secuencias, que, lejos de armo
nizarse, han ido acumulándose 
hasta hoy, pudiendo significar 
para Andorra el punto de no 
retorno en lo que a calidad 
de la vida se refiere. 

Una o rgan izac ión 
mi l i t a r 

El INI , actualmente uno de 
los mayores holdings indus
triales del mundo al que 
pertenece ENDESA, fue creado 
por los militares que al acabar 
la contienda se encontraban en 
el poder. Desde un principio, 
su estructura interna y su 
metodología de trabajo se con
figuraban bajo patrones mili
tares. Ello se tradujo inmedia
tamente en Andorra. 

El poblado minero se ase
meja a un campamento militar, 
hasta el punto de que hace 
sólo cinco meses se quitaron 
de todas las entradas al pobla
do unos carteles que prohibían 
la entrada a todo el personal 
que no fuera empleado de la 
empresa. Lajerarquización exis
tente en el ejército se mani
festó también en el urbanismo 
del poblado. Situado éste sobre 
la falda de una montaña, 
en la capa más inferior se 
sitúan las viviendas de los 
mineros, de apenas 60 metros 
cuadrados en una sola planta 
y un pequeño jardín posterior 
según los cánones urbanísticos 
del corporativismo fascista ita
liano. 

En una cota superior, se 
encuentran las viviendas de los 
vigilantes de mina ya con dos 
plantas. Más arriba aún, hay 
unos chalets, agrupados en 
bloques de cuatro, que perte
necen a los facultativos (pe
ritos de minas). En el último 
estrado y en chalets individua
les, se encuentran las viviendas 
de los ingenieros. La vivienda 

-del ingeniero-jefe y delegado 
de ENDESA, majestuosa y 
rodeada de casi una hectárea 
de jardín y bosque, se sitúa 
estratégicamente casi en la 
cima y dominando todo el 
complejo minero y el poblado. 
Todas las viviendas de cada 
estrato sociolaboral, atendien
do al principio de uniformidad 
vigente en el ejército, son 
iguales entre sí. 

Para mayor distinción y 

Andorra despierta 

A la hora de la muerte 
José Luis Pandos 

jerarquización de los estratos, 
se edificaron tres instalaciones 
deportivas diferentes. Una de 
ellas, con piscina, bar, cancha 
de tenis, jardineras y parque 
infantil, se ubicó en la zona 
residencial de los ingenieros, 
para su uso exclusivo. Los 
facultativos disponen de otras 
instalaciones similares, también 
para su uso exclusivo pero 
con menos lujo en sus dota
ciones. Finalmente, para el 
resto de los ciudadanos de 
Andorra, más de 7.000 ha
bitantes, otras instalaciones se
mejantes, un poco mayores 
pero con muchas más pre
cariedades. 

La jerarquización existente 
en la empresa se extendió 
no sólo en el trabajo sino 
también a la convivencia ciu
dadana. Los ingenieros y la 
mayor parte de los facultativos 
hacían, y aún hacen, su vida 
en el poblado sin mezclarse 
apenas con los mineros y los 
nativos de Andorra, a excep
ción de las fuerzas vivas. Sin 
embargo, el impacto funda
mental de la impronta militar 
del INI lo constituyó la orga
nización de todas las activi
dades de la vida cotidiana 
por la empresa. De la empresa 
es el equipo de fútbol de 
la localidad, del que son 
socios gran parte de los resi
dentes en Andorra. De la 
empresa son las viviendas del 
poblado, perdiendo el derecho 
al usufructo con la baja en la 
empresa bien por despido o 
por jubilación. De la empresa 
es la discoteca. Y en el eco
nomato de la empresa se ali
mentan la mayor parte de los 
habitantes de Andorra, espe
cialmente todos los mineros, 
hasta el punto de que hay 
algunos que solamente perci
ben en dinero líquido una 
pequeña parte de su salario 
mensual, puesto que el restante 
ya lo ha gastado durante 
el mes en el economato. 

Ni Andorranos 
ni agricultores 

La incidencia de ENDESA 
en la organización de los 
más mínimos detalles de la 
vida ciudadana, además de 
su presencia en todos los 
mecanismos del poder muni
cipal, trajo como consecuencia 
la creación de un status subje
tivo de privilegio para todos 
los que trabajaban en la em
presa, la disminución creciente 
de la población agrícola porque 
todos querían trabajar para la 
empresa, la pérdida de todo 
dinamismo empresarial de pe
queños y medianos empresarios 
y, debido al gran porcentaje 
de mano de obra procedente 
de fuera de la localidad y de 
la región, la pérdida de la 
identidad y la conciencia de 
ciudadanía. Ello hizo que EN
DESA se convirtiera en un 
elemento amortiguador de la 
lucha de clases. La población, 
desarraigada, ya no se sentía de 
Andorra ni tenía conciencia 
de clase, se sentía de ENDESA. 

La cuestión agrícola ha 
llegado a un límite extremo. 
No pasan de 50, los agriculto
res que viven exclusivamente 
de sus faenas agrícolas. Y el 
relevo generacional en la agri
cultura, con sólo 3 jóvenes 
agricultores menores de 25 
años, se plantea con una 
crudeza increíble. Por otra 
parte, Andorra es una ciudad 
con una actividad económica 
monofuncional, exclusivamen
te la minero-eléctrica, en la 
que no existe ni el menor 
atisbo de dinamismo empre
sarial que asiente unas bases 
seguras para el día en que 
ENDESA se marche. Si no 
cambian las cosas, y mucho 
tendrían que cambiar, cuando 
ésto suceda Andorra morirá. 

En estas circunstancias, la 
situación se deteriora todavía 
más con la construcción de la 

Central Térmica "Teruel". Tras 
dos años ya en la fase de cons
trucción, Andorra, y también 
Calanda, viven en plena eufo
ria, con la llegada de 1.500 
obreros nuevos el mayor por
centaje de ellos de fuera de 
la región y una buena parte 
del extranjero, sobre todo 
personal de color. 

El coste de la vida ha au
mentado considerablemente en 
Andorra con respecto a Alca-
ñiz, la cabecera de comarca. 
El alquiler de las viviendas, las 
pensiones, patronas y pupilajes 
han seguido el mismo camino. 
El hacinamiento de la pobla
ción se hace perceptible en 
bares, discotecas, cines y otros 
centros de diversión institucio
nalizados. Las viviendas, inclu
so las particulares, están reple
tas. Por un granero, compar
tido por varios obreros a la vez, 
se llegan a pagar alquileres de 
más de 10.000 pesetas. La 
escasez de alojamiento ha lleva
do las masías del monte, que 
ño disponen de agua, ni alum
brado eléctrico, ni mobiliario, 
por 10.000 pesetas al mes. 
La práctica del juego, con 
apuestas desorbitantes, se ex
tiende continuamente. 

Ningún beneficio va a su
poner para los vecinos de 
Andorra y Calanda la cons
trucción de la térmica y la 
apertura de nuevas minas. Sin 
embargo el perjuicio es evi
dente. La constante degrada
ción de la calidad de vida y 
el alza de unos precios que ya 
no volverán a bajar cuando 
la mano de obra de la construc
ción desaparezca. Los bene
ficios los absorve ENDESA en 
su economato y las instalacio
nes de ocio que Dragados y 
Construcciones tiene en su ba
rracones. Incluso a nivel ur
banístico se deteriorará todavía 
más la convivencia ciudadana 
en los nuevos bloques de 
viviendas de ENDESA, levan
tados, en una operación espe
culativa dentro de sus propios 
terrenos, con módulos prefabri
cados, con una calidad defi
ciente a todas luces, carentes 
de patios interiores y otros 
elementos propios de una fun
cionalidad lógica y que alejan 
al ciudadano de su relación 
con la calle, de la que debe 
ser dueño y señor. 

Aprendiendo a morir 

La térmica no va a traer 
nada nuevo ni bueno a Ando
rra. Andorra no llegará a tener 
los 14.000 habitantes de los 
que, con aire triunfalista, se 
ufanaban los directivos de 
ENDESA. Como máximo, dará 
cobijo a 10.000 habitantes, 
que ya son muchos para una 
localidad que tiene serios pro
blemas escolares, sanitarios -y 
urbanísticos. Para poner en 
marcha la central térmica irán 
los 250 empleados que actual
mente tienen la empresa en la 
central de Escatrón, en recom-

pensa quizá, per lo bien « 
defendieron la ubieación J 
una central nuclear én Esc 
trón. No acudirán muchos mL 
minero que los que ya trabJ 
debido a que la modernizació 
de las explotaciones mi J 
crea actualmente excedentes del 
mano de obra y la apertura de 
la nueva mina de El Treme 
en término de Alcorisa seríl 
atendida con personal residente 
en aquélla población, b c J 
permitirá una gran economía 
en transportes y en tiempo. 

La construcción de la cen-
tral térmica "Teruel" ha entra-l 
do en su recta final. Buena 
prueba de ello es el reciente 
despido de 200 obreros poi 
final de obra, la próxima ter
minación de la obra civil qJ 
acarreará otro despido de un 
cantidad similar de personal; 
el comienzo de las operaciones! 
de almacenaje de carbón a 1 
les de este mes para la pti 
en marcha del primer grupo 
en el otoño próximo. A juicio 
de los directivos, y mientras 
nadie demuestre lo contrario,! 
la construcción ha sido 
éxito en cuanto a rapidez y I 
seguridad. No obstante, 
se debe a que la construcción I 
de la térmica "Teruel" no es 
tan complicada como a primera 
vista parecía, puesto que su 
sencilla mecánica ya venía 
estandarizada después de la| 
experiencia de la térmica 
Puentes (La Coruña) ya < 
el personal obrero galle 
integrado fundamentalmente 
por los represaliados de las 
huelgas salvajes del Ferrol y 
Vigo del año 1972, protago
nizó muchas huelgas que en I 
el caso de Andorra no 
existido. 

Tampoco ha habido tantos 
muertos como en Galicia. Los 
obreros gallegos hicieron de 
conejillos de indias para que| 
no se repitiera la experiencia. 
Sin embargo, recientemente 
dos obreros de la construcción 
de la central térmica "Teruel", I 
en un desafortunado accidente, 
murieron incendiados en UIK 
almacén de combustible 
la central. Su entierro, que 
provocó el paro de las minas y 
de todas las obras de la central 
a pesar de la oposición de 
las constructoras Auxini y 
Dragados y Construcciones, 
constituyó un auténtivo revul
sivo para una conciencia colec
tiva demasiado tiempo dormida 
y que a la hora de la muerte 
y la degradación comienza a | 
despertar. 

EL CENTINfU 
dfay i ioc lM , «sus«r«lcH| 
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