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El Rolde 
C a r t a a b i e r t a a 

Z o r r a q u i n o y 

C a z c a r r a 

Aunque todavía falten dos 
semanas para Reyes, os escribo 
la presente como representante 
que sois de las dos fuerzas po
líticas más importantes de la 
izquierda aragonesa. 

En ella quisiera expresaros 
un cierto deje de desilusión 
que nos va embargando a mu
chos compañeros que siempre 
hemos pensado que la autono
mía para Aragón es un instru

mento importante para rehacer 
este descolorido rompecabezas 
en que se nos está quedando 
eso -que nos han legado- que 
llamamos Aragón. Y no es 
—estoy seguro- que vosotros 
no penséis lo mismo. Hace 
años que los progresistas de es
ta Región lo venimos repitien
do como letanía inacabada. 
Entonces, ¿qué pasa? 

Ahora llega el momento de 
ponerse manos a la obra - y 
todas las manos van a ser po
cas para que no se nos desper
dicie la escasa cosecha madri
leña que se anuncia-, ¿dónde 
estáis? Por más que los compa
ñeros releemos desde hace se-
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manas, meses ya, día a día los 
tres periódicos zaragozanos no 
os encontramos. Pienso que 
quizás estéis ya trabajando en 
ello, y que mañana . . . Pero, 
no sé... 

Y es que sería bonito —al 
menos pondría un poco de co
lor a este apagado teatro, que 
es la política nuestra de cada 
día— que un día, por fin, nos 
sorprendierais a todos, tirios y 
troyanos, con el anuncio de 
que las fuerzas políticas arago
nesas os comprometíais a avan
zar juntas en el logro del obie-
tivo común: la Autonomía de 
Aragón. Si, ya sé que son to
das, y que, como decía hace 
muchos (?) años Labordeta, la 
«Autonomía es tuya y es mía» 
y que a ese objetivo hemos de 
ir, codo con codo con otros 
ciudadanos, la inmensa mayo
ría de los aragoneses. Pero, si 
os escribo a vosotros es porque 
siempre habéis sido los prime
ros en defenderla en vuestros 
programas. Y la verdad es que 
me gustaría que lo siguierais 
siendo. 

Quisiera haberle escrito otra 
carta a nuestro Presidente 
J. A . Bolea, y, aunque tengo me
nos confianza con él que con 
vosotros, si se me quita un po
co la timidez acabaré escri
biéndole, porque estoy seguro 
que él también quiere ganar la 
autonomía, y más siendo el 
Presidente de los aragoneses. 
Quizás, antes de que le escri
ba, va y nos anuncia que los 
aragoneses, los partidos políti
cos, tienen que ir a un com
promiso político por la Auto
nomía. Y es que, sin ir más le
jos, el Presidente de Andalucía 
hace ya varios meses que está 
en ello. Y es que, en este caso, 
poder es querer. 

Por último quisiera, si me 
permitís, desear en vuestras 
personas un feliz año nuevo de 
realidades democráticas con
cretas a todos los compañeros. 
Compañeros que, si por un la
do esperan que tampoco el 
año que viene podamos llegar 
a ver «una tierra que ponga 
Libertad», sí, al menos intenta
rán que mejoren algunas cosi-
llas. Tenemos pendiente una 
lista larguísima. 

Un socialista aragonés 
(Zaragoza) 
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s e n t i m i e n t o 

n a c i o n a l 
No se trata de expandir los 

poderes de la Generalitat de 
Catalunya sobre la Ribagorza 
Oriental, la Llitera, él Baix 
Cinca o la Matarranya. Tam
poco se trata de convertir el 
Consell General Valencià o el 
Consell Interinsular en apéndi
ces de la Generalitat. No se 
trata de hacer una Catalunya 
Gran, sino de articular demo
cráticamente una serie de terri
torios con unos lazos humanos, 
geógrafos, culturales lingüísti
cos, y que cada pueblo de esta 
comunidad de Països Catalans 
participe como tal en ella. 

Justamente la Constitución 
española impide cualquier pro
ceso democrático-popular en 
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este sentido, al prohibir la fe 
deracion de comunidades auto 
nomas. (Entre otras cosas 
puesto que es una Constitució 
de derechas). 

E l caso nuestro deis Paisoi 
Catalans tiene ciertas analogía 
con Euskadi. La incorporació 
de Navarra a Euskadi, asumid 
por toda la izquierda -desde 
PSOE y el PNV a los abertza. 
les-, se presenta como una vô  
luntad democrática. Si en el 
Països Catalans políticos qu 
antes los defendían políti 
mente como producto de 
una voluntad popular se han 
rado hacia atrás (como el PSÇ 
U C D , C D C , PS1, PSPV 
UDPV, ...) es otro asunto. Pen 
todavía los hay como el 
la. L C R , la OCE-BR, l'ERCei 
P S A N , el BCT, el PSAN-p, e! 
F N C , PNPV, el PSUPV, ' 
QIC, etc., que se muestrai 
contrarios a estas limitacionei 
constitucionales. 

Sobre las zonas castellano 
hablantes del País Valencià ha; 
algunas que ciertos murciano 
consideran que son suyas, eos 
que no debe de extrañar pue 
fueron repobladas por murcia 
nos y lindan con Murcia. S i | 
Aragón aspira a una libre arti 
culación con ciertas zonas de 
País Valencià castellanófono 
no creo que ningún catalán n 
valenciano auténticamente de| 
mócrata se vaya a sentir ofenj 
dido. Por otra parte, en Cata 
lunya tenemos la cuestión d̂  
Valle de Arán, que es de otn 
nacionalidad (pues además df 
la lengua hay la historia coi 
sus fueros e instituciones, " 
economía, la geografía y 
cultura); por ello diversas fuej 
zas cívicas y políticas, como u 
a s o c c i a c i ó n aranesa « 
Terçons», el Bloc Català de 
Treballadors, el Cercle d'Age 
manament Occitano-Catala, ui 
senador de l'Entesa y el sen 
dor Xirinacs, han presentad' 
diversas enmiendas al proyec 
d'Estatut, y ello a pesar M 
el proyecto ya prevé ia w 
renciación lingüística. 

2 A N D A L A N 



Editorial 

Terrorismos y r e b e l d í a s 
Antes del re fe réndum que ap robó la Ley de la 

Reforma, en diciembre de 1976, cualquier obser
vador precipitado pudo pensar que el principal ene-

igo de la reforma iba a ser la ruptura, los parti
darios de la ruptura. Es decir, lo que hoy es la iz
quierda parlamentaria. Aprobada aquella ley bien 

Lplícita hasta en su nombre oficial, se revelaría 
[pronto que los partidos y grupos que habían lu-
'chado denodadamente contra una salida de la dic
tadura por vía de la reforma se aprestaban a acep
tar las normas del juego en cuanto hubo una for
malidad democrá t i ca básica, de mala gana sin du

da, pero respetuosamente. L o más desagradable 
I que les ocurr ió a los franquistas fue la ausencia de 
cualquier revanchismo en el seno de la izquierda. 
Fueron momentos de desconcierto en las filas del 

[franquismo, todavía entonces larvado, 

Pero no había de pasar mucho tiempo hasta 
Ique la reforma, sus conductores —el partido crea
do entorno a Suárez, el propio Rey— pudieran ver 
con claridad cuáles habr ían de ser en el inmediato 
futuro los principales obstáculos para la reforma 
ya iniciada viento en popa, las más graves contra
dicciones de un sistema que había evolucionado 
suave pero no lentamente desde la dictadura hacia 

Ifórmulas de democracia parlamentaria burguesa. 
juego que a partir de ese momento prac t icó la 

lizquierda, bien consciente de los peligros reales 
que existían, no suponía un reto al sistema, al me
nos de forma inmediata. Los tiros iban por otro 

[lado, por donde suelen ir los tiros. 
Euskadi habr ía de ser el primero y más grave 

I tropiezo de la reforma. U n a minor ía bien asentada 
con buena cobertura entre la poblac ión , se dedi-

Icaría s is temáticamente a agudizar por las bravas 
las contradicciones de una reforma que hubie
ra querido lavarse la cara en un minuto. L a in-

Icreible torpeza de un gobierno que t a rdó en con
ceder una amnist ía pedida masivamente, que en 
más de dos años no ha accedido a transferir una 
parcela seria de poder a los representantes vascos 
(que curiosamente no coinciden en absoluto con 

|el espectro parlamentario a nivel nacional), que si-
entendiendo el problema del terrorismo como 
asunto de maleantes que hay que acorralar, 

iCada una de estas torpezas agudizó el sentimiento 

de frustración en el pueblo vasco y sólo ahí se 
puede encontrar la explicación a una pasividad, a 
un silencio popular, ante lo que es una carrera de
senfrenada y enloquecida de violencia y sangre. 
Los errores, el odio, siguen demasiado calientes, Y 
nadie da pasos firmes adelante, pasos que sean ca
paces de quitarle argumentos —incluso falsos argu
mentos— a un grupo que se erige en «salvador» de 
un pueblo dolorido, 

Pero la reforma, bendecida en las cancillerías 
de todo el Occidente y apoyada por los más cons
cientes elementos del sistema que busca defender 
en úl t imo t é rmino , aún habr ía de encontrarse con 
otro enemigo en casa: un amplio e importante sec
tor del Ejérci to que ha empezado a dar muestras 
de haber colmado el vaso de su paciencia cuando 
E T A ha cre ído llegado el momento de atacar al 
corazón mismo de su adversario. E l espec tácu lo 
de decenas de jefes y oficiales militares que, mez
clados con la flor y nata de la ultraderecha madri
leña, desobedecieron al mando j e rá rqu ico y trasla
daron los restos del asesinado general Ort ín hasta 
el cementerio por medio de un Madr id a tóni to y 
tembloroso, ha sido calificado por el Rey como 
«f rancamente b o c h o r n o s o » . Siéndolo, cabr ía califi
carlo t ambién de inconsciente: estos jefes y oficia
les del Ejérci to, como muchos otros que desde los 
cuartos de banderas los aplaudir ían en su corazón, 
no son conscientes de cuál es hoy su verdadero 
papel. Le discuten al general y ministro Gut ié r rez 
Mel lado la capacidad de orientar las Fuerzas A r 
madas para ponerlas al servicio de una reforma 
que no hace sino potenciar una salida viable al 
sistema en el contexto europeo en el que nos mo
vemos. 

N o conviene exagerar el peligro de que el 
«león d o r m i d o » , como ha llamado al Ejérdito al
gún ó rgano influyente madr i l eño , despierte en 
contra de un sistema d e m o c r á t i c o todavía en hi l 
vanes. Las Fuerzas Aramadas españolas están hoy 
comandadas por cabezas pensantes, conscientes de 
cuál es el verdadero y más eficaz papel de un 
ejérci to surgido de una guerra c ivi l en un momen
to en que hay que tratar de evitarla por todos los 
medios. D e ahí que cualquier revuelta esté conde
nada a ser marginal, aunque sea peligrosa. E l caso 
de la «Operac ión Galax ia» , insuficientemente acla

rado a un pueblo que se a la rmó con las explica
ciones oficiales primeras y que se q u e d ó luego sin 
comprender por qué tanto ruido para tan pocas 
nueces, podr ía ser un aviso de c ó m o no se debe 
responder. 

Hoy, en España , estamos e m p e ñ a d o s en el 
afianzamiento de este sistema democrá t i co formal 
y burgués —pero que tiene virtualidades muy gran
des para la lucha por el socialismo en l iber tad-
tanto quienes velan por los interesas más sagrados 
de la burguesía , como quienes pretendemos una 
sociedad sin clases, A todos —y sobre todo a un 
pueblo aún desconcertado y desinformado que 
empieza a no entender nada- nos interesa que 
quienes han apostado por la democracia a pesar 
de todo, sean consecuentes, 

Y ser consecuentes significa segar la yerba al 
terrorismo de E T A qui tándole cualquier sombra 
de autoridad. Para eso será necesario que se 
afronte el especial ís imo tema vasco con prontitud 
y sin tacañer ía . Ser consecuentes significa cortar 
de raíz un ambiente de malestar en ciertos secto
res del ejérci to. Para ello será necesario satisfacer 
las justas aspiraciones de quienes los componen, 
garantizar su seguridad personal y familiar, pero 
tembién realizar una profunda investigación con 
resultados que aparten de las filas castrenses a los 
responsables de cualquier posible insubordinación. 
Por bastante menos fueron encarcelados y aparta
dos del Ejército siete oficiales v un jefe de 
U , M , D , 

¿Y la izquierda? N o sólo compete al poder 
reaccionar. L a izquierda tiene un reto gravísimo: 
ha de convencer al pueblo, a los trabajadores, a 
las clases medias, de que la libertad no es un lujo, 
no es la profesión bien pagada de unos cuantos, no 
es un marco para cualquier inseguridad. De la iz
quierda depende que cada español comprenda que 
se juega mucho de su vida cotidiana - e n el traba
jo, en su economía , en la organización de su ciu
dad, en sus derechos familiares, en la educac ión 
de sus hijos, en el futuro individual y colectivo, en 
su vida sexual y afect iva- con la libertad. Aunque 
sea una libertad recortada. Aunque sea esta frágil 
y huidiza libertad. Que, por cierto, tanto nos ha 
costado. 
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Aragón 

Por una sociedad aragonesa soportable 

Prioridad a quienes vienen detrás 
Cerca de 300.000 aragoneses tienen menos de 

16 años . Entre ellos hab rá décadas de miles de ni
ños altamente dotados para la música o el baile 
que no podrán desarrollar sus facultades por falta 
de asistencia cultural; otros miles, aptos para el 
deporte, no t endrán dónde jugar; las posibilidades 
de desarrollo intelectual de los niños y adolescen
tes de las comarcas rurales, queda rán reducidas al 
mínimo, por falta de servicios; en las zonas urba
nas, aunque injustamente privilegiadas sobre las 
rurales, el olvido de los niños es ostensible, y el 
de los adolescentes total. L o que es más grave, 
muchos de los niños aragoneses no llegarán a cre
cer, víctimas de accidentes que se podr ían haber 
evitado; y otros c recerán emocionalmente tarados 
por culpa de una irracional promiscuidad urbana: 
las generaciones anteriores, con su amor a la espe
culación no productiva, les han robado el espacio 
en la calle, en las aulas de las escuelas y en la v i 
vienda. 

Este egoísmo generacional, que los jóvenes sa
ben captar, tiene toda una serie de implicaciones 
adicionales. Angustia ante el futuro, r ep roducc ión 
de la insolidaridad, pobreza económica , delincuen
cia y violencia. En el desprecio colectivo por quie
nes vienen de t rás , se encuentran todos los ingre
dientes para el desarrollo de una sociedad arago
nesa insoportable. Y a es hora de que nuestra ge
nerac ión se autocritique ante las venideras, y les 
diga que somos conscientes de haberles dejado un 
Aragón empobrecido. C o n los ríos envenenados. 
Con muchos recursos destruidos irremediablemen
te. C o n pocas oportunidades de trabajo. Menos 
posibilidades culturales y recreativas. Y con una 
economía que, a d e m á s de ser muy dependiente, 
está social y espacialmente desequilibrada. 

En conclusión: o se empieza a aceptar el sacri
ficio colectivo de nuestra generac ión por las si
guientes —que más que un sacrificio es un acto de 
justicia—, o Aragón tiene muy mal remedio. 

Este criterio afecta a todos los sectores y por 
todos deber ía ser asumido. Pero la prioridad por 
todo lo de la infancia y adolescencia, a quienes 

im-

compete de manera más directa es a Cultura, 
Obras Públicas y Urbanismo y Educac ión . 

E n los próximos años, los presupuestos cultura
les para Aragón van a ser presumiblemente muy 
escasos. H a b r á que intentar sacar mucho más , y 
sacarlo de donde sea; pero aun con todo resulta
rán insuficientes para las necesidades regionales. 
Sería un error intentar equilibrar estos presupues
tos, para que llegue para todo, como si ya fuése
mos una región equilibrada. Pienso que la solución 

más correcta sería iniciar, para los próximos cua 
tro o cinco años , una polí t ica de prioridades limi 
tadas. A nivel privado, siempre habrá quien s 
ocupe algo de casi todo, aunque sea tan mal com 
hasta ahora. Pero lo d ramá t i co de la situación, i 
pone que el sector públ ico concentre sus recursoi 
en aquellos sectores en qüe sea más necesari 
equilibrar injusticias, y que al mismo tiempo per 
mitán un despegue importante a largo plazo. 

Los problemas culturales de los niños debería; 
ser la primera prioridad. N o la única: hay necesi 
dades, como la de rescatar y mantener el patrimo 
nio regional, que requieren atenciones muy espe 
cíales. Pero dotar a la infancia de cuanto necesií 
para satisfacer sus necesidades, sigue siendo 
más importante. 

C o n honestidad y un poco de imaginación, po 
drían modificarse suficientemente las cosas par 
que esto ocurriera. Hay muchas posibilidades. D 
la misma manera que Aragón ha sido rico en des 
precio colectivo hacia los jóvenes , es hoy rico e 
profesores y profesionales en paro que podría 
afrontar el problema si contaran con los medio 
apropiados. 

Mientras no haya miles de niños que sepan mu 
sica, no podremos contar con orquestas. Si no s 
crean muchas bibliotecas infantiles, que resulte 
atractivas, confortables y estén bien atendidas d 
personal, la gente seguirá sin leer. Hasta que n 
salgan generaciones que hayan podido jugar, can 
tar, bailar y correr sin restricciones, generacione 
de niños felices, nuestra sociedad seguirá siendo 
represiva e insolidaria. Hay males que se reprodu 
cen fáci lmente . Cuando haya suficientes logare 
públ icos en los que se pueda modelar, recitar ver 
sos o hacer teatro, la gente acudirá a ellos. Uní 
polít ica en este sentido tendr ía un efecto multipli 
cador enorme. N o faltarán presiones y proyectos! 
para llevarse los fondos a otros lugares; pero el| 
sector públ ico deber ía resistirse. Los niños, par 
su desgracia, presionan menos. 

Enrique Gastón 

Página financiada por el 

D e p a r t a m e n t o d e C u l t u r a 
de la 

Diputación General de Aragón 
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Aragón 
Con un Gobierno de coalición como fondo del resultado de 

las elecciones generales y con una campaña electoral previsible-
mente más agresiva que la anterior, las candidaturas de los par
tidos políticos y coaliciones en Aragón están casi pergeñadas, aun
que todavía existen suficientes márgenes de maniobra como para 
que cambien las cosas antes del definitivo día 22 de enero, fecha 
tope para la presentación de las mismas. Pocas variaciones con 
respecto a lo publicado por A N D A L A N en el número pasado. 
Sin embargo, lo que sí está muy claro es que la derecha va a ir 
unida a las elecciones, mientras que la izquierda - a punto de 
agotarse todas las posibilidades de repetir la C A U D - puede ir 
fraccionada a las mismas. 

A falta de decidir quién en
cabezará las listas al Congreso 
de los partidos mayoritaria-
mente votados en Zaragoza en 
las pasadas elecciones, casi to
do está decidido ya. En Unión 
de Centro Democrático (UCD) 
no está claro si el ministro so-
cialdemócrata Fernández Ordó-
nez se presentará por Málaga o 
por Zaragoza. En el caso de 
que al partido del Gobierno se 
decidiera por la primera op
ción, sería Landelino Lavüla 
quien encabezara la candidatu
ra de Zaragoza. 

Según rumores cada vez más 
extendidos y lanzados desde la 
prensa madrileña, la candidatu
ra del Partido Socialista Obre
ro Español (PSOE) al Congre
so por Zaragoza, podría ir en
cabezada por Javier Solana, 
secretario de prensa del Comi
té Ejecutivo Federal del PSOE 
y número 1 de este partido en 
temas energéticos. 

El guante de Hipólito 

En el bando de la derecha, 
lo más significativo en estas se
manas de formación de candi
daturas es la posibilidad de 
unidad de los partidos de la 
derecha más votados en las 
elecciones de junio de 1977 en 
Zaragoza: U C D y el Partido 
Aragonés Regionalista (PAR) 
de Hipólito Gómez de las Ro
ces. 

Aragonesismo 
Por uno de esos extraños fan

tasmas andalinios que visitan en 
ocasiones esta casa, el antepenúl
timo párrafo del artículo de Luis 
G. Germán «El nuevo aragonesis
mo...», publicado en el segundo 
cuadernillo de este extra, termi
naba asi en el original de su au
tor: 

La celebración del importan
te encuentro de estudios arago
neses en Teruel hace unas se
manas, en las «I Jornadas de Es
tudios sobre Aragón», es un im
portante testimonio del auge 
cultural aragonés conseguido en 
el terreno de la investigación en 
este último quinquenio. Recor
damos, asimismo, que no es por 
casualidad, ni mero electoralis-
mo o marketing televisivo que 
más de 100.000 aragoneses ex
presaran colectivamente el pa
sado 23 de abril su «voluntad de 
ser». 

Vale 

Tras la federación del PAR 
con la Democracia Cristiana 
Aragonesa (DCA), en los últi
mos días Gómez de las Roces 
ha estado arrojando guantes de 
unidad a U C D a través de la 
prensa diaria regional. Y U C D , 
a través de los mismos medios, 
recogió el guante de la mano 
de su secretario provincial, 
Fernando Herreiz, porque lo 
que sí tiene claro la derecha es 
que una excesiva fragmenta
ción de sus posiciones políticas 
beneficiaría enormemente a la 
izquierda, tal como informara 
A N D A L A N hace varios nú
meros. 

Así las cosas, parece casi se
guro que, tras el ministro de 
Hacienda o el de Justicia, 
Hipólito Gómez de las Roces 
será el número 2 de la lista de 
U C D al Congreso. En tercer 
lugar figuraría José Luis Meri
no, notario, procedente de la 
D C A . N i Luis del Val , ni José 
Luis Batalla figurarán en la lis
ta de U C D con posibilidades 
de resultar elegidos. Lo mismo 
sucede con Mariano Alierta 
que ocupará el 5.° lugar. 

Bolea repite 

En los últimos días ha corri
do insistentemente el rumor de 
que Fernando Moliné, secreta
rio general de la U A G A y pre
sidente de la Cámara Agraria 
de Zaragoza, ocuparía ese mis
terioso cuarto lugar en la lista 
de U C D , habida cuenta de la 
buena baza que supondría para 
el partido del Gobierno conse
guir una excelente imagen en 
las zonas rurales de Zaragoza, 
ya que en la capital, con los 
datos en la mano, su posición 
frente al PSOE es bastante 
precaria. 

El propio Moliné ha desmen
tido a A N D A L A N esos su
puestos. Por otra parte, hemos 
podido saber que algunas for
maciones políticas de la iz
quierda en Zaragoza querrían 
contar con el secretario de la 
U A G A en sus listas. 

Bolea Foradada por su parte 
encabezará la lista de U C D al 
Senado con el fin de continuar 
de presidente de la Diputación 
General de Aragón (DGA), ya 
que a partir de las próximas 
elecciones los diputados serán 
incompatibles con cargos polí
ticos en los gobiernos regiona
les. 

En Huesca habrá poca varia-

Elecciones generales 

La derecha va unida 
ción con respecto a los comi
cios de 1977. León Buil enca
bezará las listas de U C D al 
Congreso y Bailarín Marcial las 
del Senado. Sin embargo en 
Teruel, después del desmelena-
miento de Lasuén, parece ser 
que Enrique de la Mata Goros-
tizaga, ex-procurador franquis
ta y ex-director de la Seguri
dad Social con Franco, ocupa
rá el primer lugar de la candi
datura de U C D al Congreso, 
seguido de Angel Biel, secreta
rio general de la D G A , y, ocu
pando el tercer lugar posible
mente. García-Viana, presiden
te de la Diputación Provincial. 

¿Habrá C A U D ? 

En la izquierda todavía no se 
han agotado las posibilidades 
de presentar unà candidatura 
unitaria al Senado en Zarago
za, mientras que en Huesca 
parece que hay conversaciones 
bastante avanzadas en este 
sentido. Y mucha prisa habrán 
de darse los arquitectos de es
tas coaliciones ya que el plazo 
de presentación de las mismas 
acaba el próximo lunes día 17, 

Así esta misma semana ten
drán lugar en Zaragoza los úl
timos encuentros de cara a la 
formación de una candidatura 
unitaria de la izquierda para el 
Senado, A l parecer, la coali
ción tendría su base en un 
acuerdo P S O E - P C E , al que se 
sumarían los demás partidos 
extraparlamentàries de la iz
quierda, Ramón Sainz de Va-
randa y Jaime Gaspar serían 
los integrantes de la formación 

electoral por parte del PSOE. 
Las dudas y las discrepancias 
se manifiestan en la designa
ción del tercer candidato, 
cuestión esta última que debe
rá ser abordada con urgencia 
si se quiere llevar a buen tér
mino esta empresa. 

En el caso de que esto no 
sucediera, tanto el P S O E 
como el P C E no han descuida
do la formación de candidatu
ras propias para el Senado, Por 
el P S O E irían los dos políticos 
ya citados y un tercero todavía 
a designar en la asamblea pro
vincial de este partido que se 
celebrará durante esta semana. 

El PCE, posible victima 

Hasta entonces, todas las 
fuentes del Partido Socialista 
de Aragón (PSOE) guardan un 
mutismo hermético en torno a 
la composición de las listas en 
Zaragoza, aunque se puede 
aventurar sin temor a extravíos 
que tras Javier Solana, si se 
confirma esta opción, iría An
gel Cristóbal, En la misma pe
numbra informativa, todo hace 
pensar que en Huesca las op
ciones del P S O E se inclinarán 
a favor de incluir a Santiago 
Marracó, ex-secretario general 
del PSA, como primero de la 
candidatura al Congreso, 

Según fuentes próximas al 
P S O E en Teruel, ni Carlos 
Zayas, ni Antonio Carasol for
marán parte de ninguna candi
datura por este partido, que 
estarán integradas fundamen
talmente por hombres de la 
provincia, Alvaro Diego, del 

E N OFimCPA. m 
E N C O N T R A R A S RESUELTOS TUS P R O B L E M A S 

D E C A L C U L O Y R E P R O G R A F I A 

HEWLETT ha PACKARD 
M española, s. A. La calculadora cien

tífica del profesional (arquitectos, físicos, estadísticos, quími
cos, estudiantes, etc.). Solicitamos una demostración sin 
compromiso. 

Tenemos todo tipo de soluciones a tus problemas de 
reproducción, tanto en fotocopiadores como en multicopistas 
de tinta y alcohol. 

Disponemos de ocho departamentos para un completo 
servicio en materia de correspondencia, sistemas de datos, 
cajas registradoras, máquinas de escribir, calculadoras, acce
sorios, máquinas de ocasión, etc., así como un completo ser
vicio tácnico. 
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comité provincial del P S O E , 
podria ser quien ocupe el pri
mer lugar de la lista del Con
greso y el abogado de Alcañiz, 
Rafael Lasmarias, el primero 
para el Senado. 

El P C E , que sería el partido 
más perjudicado en Zaragoza 
por la unidad de la derecha, 
parece ser que ya tiene casi ul
timadas sus listas. Vicente Caz-
carra encabezaría la candidatu
ra al Congreso, en la que el 
Partido Comunista quiere in
cluir nombres como Lorenzo 
Martin-Retortillo y José Anto
nio Labordeta. En Huesca, 
Anchel Conte podría ser el pri
mero de la lista para el Con
greso, y en el caso de que no 
hubiera acuerdo unitario para 
el Senado, Sixto Agudo y Jesús 
María Garrido serían los hom
bres claves para una candida
tura propia, J L F 

acaba de 
aparecer 

Unos textos decisivos para 
saber 
• el estado de la cuestión 
sobre J, Costa como político 
y como aragonés, 
• Su visión del paisaje, las 
gentes, la historia, la cultu
ra, 
• Lo que hizo por Aragón y 
como juzgó nuestra manera 
de ser) 
• Su visión del derecho a-
ragonés, 
• y, sobre todo, por prime
ra vez se publican, desde 18 
79, unos importantes escri
tos sobre PABLAS ARAGO
NESAS, 
Una edición patrocinada por 
el Rolde de Estudios Nacio
nalista Aragonés, 
Pedidos: Contra reembolso 
al apartado F.D, 16 de Za
ragoza, 

P,V,P, 125 Ptas, 

• Un total de 1.109 miem
bros de la Policía Armada pres
tan servicio en Aragón, lo que 
viene a suponer uno por cada 
mil habitantes aproximadamen
te. La dotación más numerosa' 
se halla en Zaragoza, con 903 
policías, entre los que se cuen
tan los pertenecientes a la 
Compañía General de Reserva 
y sus mandos. Del resto de 
Aragón, es Teruel quien pro-
porcionalmente muestra una 
proporción mayor, con 109 po

licías, frente a los sólo 97 que 
residen en Huesca. 

• La Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja ha 
cerrado el ejercicio correspon
diente a 1978 con unos depósi
tos superiores en 5,000 millones 
a los del año anterior. El total 
computado a 31 de diciembre 
ascendía a 135.000 millones de 
pesetas, 

• Un sondeo realizado por 
Icsa-Gallup en Zaragoza durante 
el mes de diciembre arroja da
tos sorprendentes en relación a 

las expectativas de voto en la 
izquierda. El sondeo refleja un 
cierto aumento en las preferen
cias hacia la izquierda extrapar
lamentària (PTA, MCA, ORT) 
hasta el punto de situar al PTA 
a continuación del PSOE, que 
experimenta un aumento de ca
si 10 puntos. El 1 de marzo sal
dremos de dudas. 

• José Ignacio Lacasta, 
secretario general del MCA, 
denunció el día 4 pasado en un 
juzgado madrileño haber sido 
golpeado hasta la pérdida del 

conocimiento por un policía ar
mado que se bajó de un «jeep» 
en las inmediaciones de la esta
ción de Chamartín, en Madrid, 
el día en que ETA había asesi
nado al gobernador militar de 
la capital de España. Cuando 
se recobró de los golpes —se
gún la denuncia— vio que la 
dotación del «jeep» exar .inaba 
sus documentos, en los que 
consta su condición de aboga
do. Inmediatamente, el vehícu
lo policial se alejó sin que sus 
ocupantes accedieran a identi
ficarse. 
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E l fundador de CASA E M I L I O , en el a ñ o 1920 
rodeado por sus colaboradores 

M A ^ í M 
Casa Emilio saluda el n.0 200 de AND ALAN que coincide con el 40 aniversario de la fundación de esta casa (1939-1979). 

Solidarios con él queremos que sea aquí donde se anuncie este feliz evento. 
Esperamos celebrar conjuntamente el n.0 700 de AND ALAN y el 50 aniversario, á la vez que deseamos a AND ALAN que pueda celebrar otros tantos años. 

v e i n t i u n o 
d e es p a ñ a 
editores 

O B R A S P U B L I C A D A S 

( E n e r o - D i c i e m b r e 1 9 7 8 ) 

ANTROPOLOGIA 
E. Leach, - Cultura y comunicación. La lógica de la co

nexión de los símblos 
ARTES 
J. Mitry. - Estética y psicología del cine. 2 vols. 
Vol. 1: Las estructuras 
Vol. 2: Las formas 
BIBLIOTECA DEL PENSAMIENTO SOCIALISTA 
Ch. Buci-Glucksmann. - Gramsci y el Estado. Hacia una 

teoría materialista de la filosofia 
CREACION LITERARIA 
A. Carpentier. - La consagración de la primavera {no

vela) 
CRITICA LITERARIA 
M . Chevallier. - Los temas poéticos de Miguel Her

nández 
ECONOMIA Y DEMOGRAFIA 
M . Castells. - La teoría marxista de las crisis económi

cas y las transformaciones del capitalismo 
A. Gamble y P. Walton, - El capitalismo en crisis. La 

inflación y Estado 
EDUCACION 
P. Freiré. - Cartas a Guinea-Bissau. Apuntes de una ex

periencia pedagógica en proceso 

HISTORIA 
F. ChStelet. - El nacimiento de la Historia. La forma

ción del pensamiento historiador en Grecia. 2 vols. 
G. Duby. - Hombres y estructuras en la Edad Media 
M . García-Arenal. - Inquisición y moriscos. Los proce

sos del Tribunal de Cuenca 
C. E. Labrousse, P. Goubert y otros. - Ordenes, esta

mentos y clases 
D. C. North y R. P. Thomas. - El nacimiento del mundo 

occidental. Una nueva historia económica (900-
1700) 

ESTUDIOS DE HISTORIA CONTEMPORANEA 
A. Bahamonde Magro y J . Toro Mérida. - Burguesía, 

especulación y cuestión social en el Madrid del si
glo XIX 

ESTUDIOS DE HISTORIA CONTEMPORANEA 
J. Bécarud y E. López Campillo. - Los intelectuales es

pañoles durante la II República 
F. Fernández Bastarreche. - El Ejército español en el si

glo XIX 
1. L. P'eset, Si. Garma y J . S. Pérez Garzón. - Ciencias y 

enseñanza en la revolución burguesa 
R. Viñas. - La formación de las Juventudes Socialistas 

Unificadas, 1934-1936 
HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI 
l . - A . C. Parker: 
Vol. 34. El siglo XX. Europa. 1918-1945 
HISTORIA DE EUROPA 
G. A. Holmes. - Europa: jerarquia y revuelta (1320-

1450] 
E. Wiskemann. - La Europa de los dictadores (1919-

1945) 
HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
H. Aptheker. - Las revueltas de los esclavos negros 

norteamericanos 
J. Chesneaux. - Movimientos campesinos en China 

(1840-1949 
R, Hilton. - Siervos liberados. Los movimientos campe

sinos medievales y el lavantamiento inglés de 1381 

E. Hobsbawm y G. Rudé. - Revolución industrial y re
vuelta agraria. El capitán Swing. 

B. Porshnev. - Los levantamientos populares en Francia 
en el siglo XVII 

M . Tuñón de Lara. - Luchas obreras y campesinas en 
la Andalucía del siglo XX. Jaén, 1917-1920; Sevilla, 
1930-1932 

HISTORIA ECONOMICA MUNDIAL 
D. K. Fieldhouse. - Economía e imperio. La expansión 

de Europa, 1830-1914 
HISTORIA DE LAS RELIGIONES 
Vol. 4. Las religiones en la India y en Extremo Oriente 

HISTORIA DE LA SEXUALIDAD 
M . Foucault. 
Vol. I. La voluntad del saber 
LINGÜISTICA 
N . Chomsky. - Problemas actuales en teoría lingüística. 

Temas teóricos de gramática generativa 

NUEVA CRIMINOLOGIA 
M . Foucault. - Vigilar y castigar. Nacimiento de la pri

sión 
PSICOLOGIA T ETOLOGIA 
J. Piaget. - Adaptación vital y psicología de la inteli

gencia 
J . Piaget. - La equilibración de las estructuras cogm-

tivas 
J. Piaget y otros. - Investigaciones sobre la contradic

ción 
SOCIOLOGIA Y POLITICA 
Ch. Bettelheim. - Las luchas de clases en la URSS. Se

gundo periodo, 1923-1930 
E. Laclan. - Política e ideología en la teoría manasta 
J . E. Rodríguez Ibánez. - Teoría critica y sociología 
TEORIA 
L. Althussér. - Lo que no puede durar en el Partiao 

Comunista 
G. Scholem. - La càbala y su simbolismo 
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Aragón 
I 

Encuentro 
de 

Cristianos 
de Aragón 
Con el lema labordetiano «y 

entre todos hay que levantar, 
que levantar», se van a 

reunir en el seminario de Zara-
;a por primera vez las co

munidades cristianas de todo 
Aragón y otros grupos cristia
ns en el I Encuentro de Cris-
¡janos de Aragón, los próximos 
¡lías 13 y 14 de enero. Dos se
rán ios temas centrales de es-

jornadas de reflexión que 
convocado a los grupos 

cristianos que buscan una inci
dencia eficaz de la Iglesia en 
el desarrollo de Aragón y se 
sienten comprometidos con su 
evolución desde bases popula
res: la realidad de Aragón co
mo pueblo y la situación de la 
Iglesia en Aragón. 

F.noiH-ntro i 
k^^^V Cristiano* ^^^^J 

<1. Aragón 
Zaragoza 

La iniciativa partió de las 
Comunidades Cristianas Popu
lares de Zaragoza después de 
establecer contactos con gru
pos cristianos de base popular 
de Huesca, Teruel, Ejea, Mon
zón, Fraga, Tarazona. Como fi
nalidad expresa de estas jorna
das, que consagran la existen
cia de un importante movi
miento social y religioso en 
Aragón, se plantea en palabras 
de un miembro de la comisión 
organizadora, «la animación en 
la tarea de buscar una socie
dad más justa, más solidaria, 
más humana y de una Iglesia 
más evangélica, más compro
metida con el p u e b l o » . A l 
I Encuentro están invitados to
dos los obispos de Aragón. 

campo 
a b i e r t o 
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N O V E D A D E S 

EL T I E M P O D E L O S A S E S I N O S . «Le soleil n o i r » . 
Reflexiones sobre la pena de muerte. 

REVO. C U L . E N L A C H I N A P O P . A n t o l o g í a de 
Prensa de los Guardias Rojos. 
Un estudio atento de las p o r q u e r í a s , las tortu
ras, los desgarramientos realmente sangrientos 
entre los b u r ó c r a t a s . 

HAZLO T U M I S M O 
Manual p r á c t i c o de v ida cotidiana alternativa. 

F R E G E N A L D E L A S I E R R A . 
Josefa M a r t í n Luengo. 2.a E d i c i ó n . 
Una experiencia directa de escuela en l ibertad. 

EL A L O J A M I E N T O . C o l í n W a r d . 
Una perspectiva l ibertaria sobre las ocupaciones 
de las casas y el problema del alojamiento en 
general. 

COLECTIVO J A R A O . 
U B A L A D A D E R O B I N H G O D . Migue l A . D i é -
guez-Juan J . V á z q u e z . 
La balada inglesa del S. X V conectada con la 
p r o b l e m á t i c a de hoy. U n a experiencia i n é d i t a 
de literatura-imagen. 

CAMPO ABIERTO EDICIONES 
Pinilla del Valle, 1 
Teléf. 262 02 48 - -Madrid-2 

Estudio sobre la juventud de Tauste 

Un ejemplo a seguir 
El ambiente y el desarrollo de las jornadas celebradas en Tauste 

del 26 al 29 de Diciembre para dar a conocer los resultados del Es
tudio Sociológico sobre los problemas y expectativas de los jóvenes 
de Tauste, del que ya se informó en el anterior número de A N D A -
L A N , merecen un comentario más amplio por las riquezas y novedad 
de los debates que las conclusiones finales despertaron. 

En primer lugar hay, que 
destacar la importancia del tra
bajo realizado por estos tres 
sociólogos que durante un año 
y ayudados por unas 30 mozas 
con las que elaboraron previa
mente en mesas redondas las 
preguntàs (152) del cuestiona
rio y que también realizaron la 
distribución y recogida de los 
formularios (135 encuestados). 

Tema vivo 

La asistencia rondó durante 
todos los días los 500 partici
pantes, con un debate apasio
nado, vehemente... y es que 
no se estaba debatiendo el 
sexo de los ángeles sino que 
se estaba discutiendo sobre 
la realidad cuantificada de 
los jóvenes del pueblo: ¿Qué 
tanto por ciento mantiene rela
ciones sexuales satisfactorias? 
¿Qué tal te llevas con tus pa
dres?... Cuestiones que invita
ban a la reflexión personal y 
colectiva sobre la vida de cada 
uno y la del pueblo como gru
po humano. 

Nosotros asistimos el último 
día a la presentación de los re
sultados generales de la en
cuesta y lo referente a la pro
blemática afectivo-sexual y las 
relaciones padres-hijos. Padres, 
madres, hijas, hijos, primos, 
cura... debatiendo sobre la in
capacidad de los padres para 
dar una educación sexual sana, 
sobre si las relaciones sexuales 
plenas tenían necesariamente 
que desarrollarse en el matri
monio o, por el contrario, no 
tenían nada que ver con códi
gos civiles ni eclesiásticos... En 
este tiempo de consenso y de 
des-ideologizado pragmatismo 
que vivimos, hacía muchos me
ses que no contemplábamos 
tan apasionados debates, tan 
sinceros: ideas progresistas 
contra la ideología conservado
ra del sector nacional-católico; 
jóvenes reivindicando su dere
cho a no ser hijos propiedad 
de padres sino hombres veni
dos a la tierra a través de 
otros hombres. Esto último, el 
enfrentamiento ideológico en
tre padres e hijos, apareció co
mo una constante en todos los 
debates. 

La historia no estuvo ausen
te de las jornadas y en los de
bates sobre el problema reli
gioso algún nuevo o.viejo hete
rodoxo echó en cara a quienes 
correspondiera la expulsión del 
pueblo del cura Domingo Laín 
que posteriormente se enroló 
en la guerrilla boliviana. Otra 
historia es la interrupción pro
vocada por las fuerzas muertas 
de la localidad (caciques, cu
ras...) en dos ocasiones de sen
dos cursillos de sexualidad pa
ra jóvenes (la última ocasión 
en el año 78), denunciada tam
bién durante estas jornadas. 

Los debates fueron largos y 
cálidos, obligando a retrasar 
los recitales programados que 
se verían forzados a comenzar 
casi en la medianoche. 

Es -curioso constatar como 

los temas que más apasiona
miento y participación suscita
ron fueron los más ideológicos 
como la religión y la sexuali
dad, mientras que el tema la
boral, a pesar dé la insatisfac
ción que reflejan las encuentas, 
despertó menos interés en los 
coloquios. 

Progresistas 
y tradicionales 

En general a lo largo de los 
resultados se evidenció la exis
tencia de dos bloques en el se
no de los jóvenes: un bloque 
mayoritario con ideas progre
sistas e innovadoras (65 %) y 
otro bloque minoritario y tradi
cionalista (25 %). En los mozos 
existía una mayor homogenei
dad de aptitudes, sin embargo, 
las mozas demostraban una no
table diferencia entre las jóve
nes de«16 a 21 años —más libe
rales— y las de 21 a 25 mucho 
más conservadoras. 

Se confirmó la tendencia en
tre los jóvenes a romper con 
los controles sociales pero a la 
vez la subsistencia de un com
portamiento cotidiano confor
mista. Ese distanciamiento, lla
mémoslo así, entre lo que se 
piensa y la práctica que se vi
ve, también se constató en lo 
que a sexualidad se refiere. 

Otro dato importante del es
tudio y de las jornadas, espe
cialmente en estos tiempos en 
que el fantasma de la desespe
ranza y el masoquismo históri
co recorren las organizaciones 
políticas juveniles, es que la ju
ventud de Tauste es un colecti
vo con preocupación social, 
con inquietudes culturales 
grandes, "con apuntes coheren
tes de soluciones para los pro
blemas del pueblo. Sin embar
go, la realidad asociativa —tan
to de entidades juveniles políti
cas como sociales— se muestra 
más negra. A pesar de la exis
tencia de más de 10 peñas y 

otras asociaciones juveniles, la 
participación en ellas es escasa 
y poco continuada. Quizás 
también en esta linea está una 
impresión que ellos planteaban: 
la poca oreocupación que ha
cia la juventud rural manifies
tan los partidos políticos. 

Más allá de Tauste 

La nota pintoresca de la se
mana, aparte de los «piques» 
del cura, la dio el alcalde. Esta 
alta autoridad que en un prin
cipio no asistió a las jornadas y 
al enterarse de su éxito solicitó 
que la Comisión de Cultura 
—entidad patrocinadora— le in
vitase a los actos; cosa que 
evidentemente no se hizo por 
considerar que como mero ciu
dadano que es no necesitaba 
invitación especial. 

Es innegable que las conclu
siones del estudio rebasan con 
creces los límites geográficos 
de Tauste y tienen validez para 
una gran parte de las comarcas 
con similares condiciones so
cio-económicas de Aragón. Lo 
que no evita la urgencia de lle
var a cabo el estudio sobre la 
juventud de todo Aragón que 
este grupo de sociólogos junto 
a otros ha proyectado y que la 
Consejería de Cultura de la 
Diputación General de Aragón 
en principio va a intentar lle
var adelante. 

El ejemplar esfuerzo realiza
do de forma altruista (en estos 
tiempos en que este adjetivo 
ha caído en el más profundo 
de los olvidos) por estos tres 
sociólogos ilustran en la prácti
ca el importante papel que 
pueden desarrollar los profesio
nales progresistas en nuestra 
región y abre un camino suge-
rente a seguir por los colecti
vos más conscientes de cada 
pueblo que año tras año, in
cansables, realizan toda suerte 
de semanas culturales a menu
do con escasa participación 
popular. 

Colectivo juvenil 
«La Escarola» 

M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 

F U N D I C I O N E S 

FABRICA Y OFICINAS: 

HUESCA: Avenida M a r t í n e z de Velasco, 9 
T e l é f o n o s : 21 31 41 y 21 31 42 
Telegramas: L A M U S A 

S U C U R S A L : 

ZARAGOZA: Paseo M a r í a Agus t ín , 95 

T e l é f o n o : 43 22 49 
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C F I S I T R O M E D I C O 

PRE • PARTO 
( a l o s 6 m e s e s } 

P0ST»PART0 
( a i o s 4 0 d í a s ) 

Parque Romd, f 9 
Tel 34/9?) • 4 a 8 tarde 

¡ C O N D U C T O R ! 
Recuerde que la conducción económica se basa en la uni
formidad de marcha y en la suavidad. Conduzca sin cam
bios bruscos de velocidad (acelerones o frenazos .̂ Asi todo 

irá bien. 
Es un consejo de: 

o AUTOESCUELA 

LAS FUENTES' 
Eugenia Bueso, 3. Tfno: 42 96 27 

CASA 
EMILIO 

Comunicamos a nuestra dis
tinguida clientela que la 
I.T.T. nos ha cambiado los 
números del teléfono, siendo 
estos: 434365 y 435839. 
(El intento desestabilizador 
no les servirá de nada) 

Puüover n iño. 

Chaqueta mujer. 

Pan ta lón niño. 
Americana hombre. 

Chaqueta chica. 

Pan ta lón mujer. 

Pantalón chica 

o prendas máxima calidad 
o confeccionadas y a medid-
o precios muy interesantes 

FITA,814,escla.2°rB 
tíf 210706-ZARAGOZA c 
Híbroá 
Ll I R i r í a S I L i c t a flna, es 

len las 

Entn 
i casa 

Ide Peli 

GALERIAS D E ARTE I I 

FUENCLARA, 2 - TELEF. 22Í4Í4 
ZARAGOZA-3 

L . I B R E R 

i ZATOVIC 
J A C A (Huesca) 

Casa especializada en artículo 
para cama y mesa 

LENCERIA FINA 

A N T I G U A C A S A DEVELA 

Plaza de Sas, 4 - Tel. 23 33 
Z A R A GOZA 

Experto en trabajos 
mecanografía y transcnp 
ción desearía encentra 
trabajo para realizarlo 
mi propio domicilio. P 
ra establecer contacto d 
rigirse a 

Victorio Alcuson 
Prudencio, 25, 3.° ^ 
Z A R A G O Z A 
Tfno. 39 67 36 
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Zaragoza, es una ciudad represiva, reprimida y 
reprimente. La presencia de la 

Academia General Militar, el Pilar y una 
burguesía paleta y puritana se plasmaron en 

las Ordenanzas Municipales de Policía 
Urbana y costumbres del año 1939, Año de la 

Victoria, que están vigentes y se siguen 
aplicando por los casi 800 policías 

municipales de la Inmortal Ciudad. 

La calle no es nuestra 

Liberar a 
líos cabezudos 

Entre la represión familiar de' 
la casa y la normativa de la Ley 
de Peligrosidad Social o del Có-
go Penal existe la vida cotidia-

es decir, la vida de la gente 
en las calles y plazas de la ciu-

La vida cotidiana 
reprimida 

Esa vida al aire libre, esa so
beranía del pueblo sobre sus ca

es la que permitiría vivir en 
yna ciudad alegre, tolerante y 
lajada. No es ésta la opinión 

del articulo 7 de las Ordenanzas 
Municipales, que dicen: 

«En toda ocasión y lugar, los 
habitantes de la ciudad deberán 
observar la debida compostura en 
sus palabras y modales, abstenién
dose de cuanto ofenda a la Patria, 
al Régimen, a la religión y a la 
moral, a las buenas costumbres, a 

decencia y a la cultura. Queda 
especialmente prohibida la blasfe
mia». 

Los zaragozanos están obliga
dos también a pagar impuestos 
municipales, a observar los pre
ceptos de higiene y salud que el 
Ayuntamiento diga, a denunciar 

los vecinos que cometieren in
fracciones de las Ordenanzas y... 

comparecer ante las autorida
des municipales cuando fueren por 
los mismos citados o emplazados 
por cualquier causa o razón». 

La vida diaria del franquismo 
fue arrancando la calle al pue
blo, la espontaneidad a la gente, 
el relajo de la alegría de vivir. 
Es urgente una rebelión sistemá
tica contra las Ordenanzas Mu
nicipales que reprimen porque 
si, sin ninguna autoridad moral 
para hacerlo, sino la inercia le
gislativa. 

Como estos años que vienen 
van a ser bastante desalentado
res, por lo menos habría que in
troducir desmadre en la calle. 

Todo esto viene a cuento de 
'lúe, por lo que se ve venir, 
mientras no cambien las cosas, 
'a España espesa y mediocre, la 
^seria cotidiana, va acontinuar. 

Aragón va a ser verdadera-
mente autónomo, ni aquí se va 
construir el socialismo por aho-

ni se va a trabajar menos. 

Ir disfrutando de 
la vida 

Aunque parezca muy hetero-
''oxo, al igual que se ha abando
nado la dictadura del proletaria
do y la lucha de clases, se puede 
nandar al carajo la esperanza de 
[lue sólo la transformación de 
las relaciones de producción po-

hacer libre a la gente, y a lo 
jue hay que empezar cuanto an-
tes es a cargarse las Ordenanzas 

• R l 

de Policía y buenas costumbres, 
así como la Ley de Peligrosidad 
Social, para ir disfrutando de la 
vida en espera de lo que nos 
preparen los políticos profesio
nales. 

No se trata de «pasar de to
do», sino de evitar cuanto antes 
que nos hagan a todos pasar por 
el aro. El objetivo inmediato es 
la desobediencia sistemática a 
las Ordenanzas de Policía y Cos
tumbres de 1939. Ir practicando 
la irreverencia ciudadana, ir em
pleando la infracción civil y ga
nar poco a poco algo más de l i 
bertad intersticial. 

Esto hay que plantearlo a par
tir del principio mínimo de creer 
que la represión en la vida coti
diana procede del poder y de la 
clase dominante; la burguesía 
tiene unos conceptos de lo que 
es la dignidad, la decencia y la 
compostura que se recogen en 
las Ordenanzas Municipales apli
cadas por los guardias de la po
rra. Estas Ordenanzas están anti
cuadas y, además, son unas Orde
nanzas de derechas destinadas a 
que los amos de las calles, espa
cio de propiedad, uso y utiliza
ción y mantenimiento público en 
teoría, sean también de los que 
son amos de las fábricas, de los 
solares y las tierras de Aragón y 
de sus borócratas y financieros. 

Por supuesto que hay muchas 
de las Ordenanzas que el pueblo 
en los dos últimos años va deso
bedeciendo y al Ayuntamiento 
no le queda más remedio que 
tragar, desde la venta de los 
neoartesanos en los porches del 
Paseo hasta las charangas por la 
calle. 

Estas Ordenanzas estaban he
chas reflejando una visión del 
cosmos y de la vida a la medida 
del padre cincuentón con bigoti-
11o, que se pasea del brazo de 
sus hijos mozos a la salida de 
misa de 12. 

Todo está prohibido 

Nada que les molestase estaba 
permitido. Así está prohibido en 
Zaragoza correr por las calles, 
pararse en grupos en las puertas 
de las iglesias, cantar o gritar 
descompasadamente de día o de 
noche, dar serenatas o salir de 
rondalla sin permiso, hacer fes
tejos populares, verbenas, bailes 
de disfraces o carnavales sin au-* 
torización previa. Está vetado el 
hacer hogueras excepto el día de 
San Antón si se autoriza, elevar 
globos de tela o papel con me
chas encendidas, la venta ambu
lante de frutas y hortalizas que 
reprime a los agricultores de los 
pueblos. 

A los gitanos y mendigos se 
les detiene y encierra por tres 
días en el Albergue Municipal, a 
los borrachos anónimos se les 
lleva a la Casa de Socorro y a la 

Comisaría si procediera (a los 
intoxicados alcohólicos «de bue
na familia» se les acompaña dis
cretamente a casa). 

Queda prohibido comer o be
ber en la vía pública si no se es
tá sentado en la terraza de un 
café. El peatón fuera de los pa
sos de cebra «se detendrá y per
mitirá que el coche que se apro
ximase pase libremente»!!! (art. 
10). Las bicicletas deberán llevar 
placa matrícula y no molestar 
cuando circulen a los automóvi
les. Está prohibido bañarse en el 
río fuera de los sitios acotados 
para ello. Prohibido dar cence
rradas, jugar a juegos de azar en 
los cafés o bares, hacer carreras 
pedestres, ciclistas o de galgos 
sin permiso, las actuaciones es
pontáneas de prestidigitadores, 
gimnastas, etc., hacer gestos o 
mostrar actitudes irrespetuosas o 
irreverentes al paso de las pro
cesiones. 

Añadir a todas estas otras es
trictas prohibiciones de jugar a 
cualquier juego o hacer música 
en las plazas o practicar cual
quier tipo de actos pretendida
mente inmorales en los parques. 

En suma, está prohibido dis
frutar de la vida. Frente al pla
cer subversivo, frente al gozo 
abundante: el orden y la com
postura. Cuando el Pollo Urba
no convenientemente disfrazado 
canta, grita, baila, anuncia perió
dicos, vende o regala objetos en 
la calle, está infringiendo como 
mínimo 7 u 8 artículos de las 
Ordenanzas Municipales. La 
próxima fase tendrá que ser el 
infringir muchísimo más, pero 
no necesitar ni siquiera ir con la 
cara pintada y con vestidos de 
colorines. 

La calle está para todos los 
pollos urbanos, para que se 
vayan liberando los cabezudos. 

Pasar por taquilla 

La calle, una vez despejada 
por el poder de la burguesía, se 
dedicó a sus automóviles, a los 
de casi todos. Recuperar la calle 
contra los automóviles es esta
blecer el poder popular contra 
la estrategia de la burguesía. La 
táctica ha sido muy clara: Se 
prohibe el juego de azar al aire 
libre y se autorizan los bingos, 
se prohibe bailar al aire libre y 
se llena la ciudad de discotecas, 
se prohibe jugar al fútbol en las 
plazas y en los solares por lo 
que hay que pagar en la Roma-
reda, se prohibe cantar en ron
dalla y hay que pagar entrada en 
los recitales, se prohiben las va
quillas en la calle y hay que pa
gar entrada en la Plaza de To
ros, se prohibe vender frutas y 
hortalizas a los de campo y hay 
que pasar por los asentadores de 
Mercazaragoza. Las Ordenanzas 
sustituyen la calle por la taquilla 

y al pueblo protagonista lo de
gradan a la condición de espec
tador consumista. 

La ciudad reprime, especial
mente en los barrios burgueses y 
en el centro, hasta la forma de 
ser y vestir de la gente del ex
trarradio. No hay que olvidar 
que por los años 40 estuvo pro
hibido andar por la ciudad e in
cluso entrar a los cines en man
gas de camisa y/o sin corbata. 
Para ello se aplicaba el artículo 
33, que dice: 

«En todo momento, las perso
nas que circulen por la vía pública 
o que se encuentren en las terra
zas de los cafés, en sillas o en 
bancos de los paseos, en espectá
culos u otros lugares públicos, ob
servarán las normas de la más ex
quisita corrección y vestirán con 
decencia y pulcritud». 

La ciudad no es para los mal 
vestidos, los incorrectos o los su
cios, auténtica ofensa a la vista, 
y es que la burguesía puritana 
extendió su concepto de la mo
ral y del buen orden del salón 
de visitas a las plazuelas y ca
llejas. 

Las ordenanzas de todas las 
ciudades españolas están llenas 
de palabras como moral, com
postura, buen orden, aseo, deco
ro, pudor, decencia, respeto y 
consideración, corrección, pul
critud, buenas costumbres, reve
rencia, repugnancia a la vista, 
mal aspecto o falta de limpieza. 
Es algo parecido a que se prohi
biese un una situación revolucio
naría salir a la calle bien ves
tida. 

Que se preparen los futuros 
concejales. «El traje será de frac 
con corbata y chaleco de color 
negro y guante blanco, para to
dos los actos que se celebren 
por la noche, y de levita o cha
qué para todos los demás, a no 
ser que por su condición espe
cial requiriesen también el frac. 
Asimismo será prenda de etique
ta, que podrá utilizarse indistin
tamente, el uniforme». «Los que 
no usen las prendas menciona
das las sustituirán por el traje 
negro». «De haber concejales 
femeninos, la prenda indicada 
será la mantilla o el traje de no-

I che, según los casos». 

Comandos de cabezudos 
libres 

De aplicar las Ordenanzas y 
de asustar a los niños se encar

gan como pueden los guardias 
del Ayuntamiento que, caso de 
no encontrar prohibiciones espe
cíficas para alguna cosa que 
quieran penalizar, echan mano 
del inefable artículo 9, que se 
aplica todavía hoy y que dice: 

«Queda prohibido en general 
practicar cualquier acto que pueda 
perjudicar, directa o indirectamen
te, a las personas o propiedades, 
aunque no se halle expresamente 
prevenido en este código munici
pal». 

Antes de que lleguemos al n.0 
300 de A N D A L A N esperemos 
que nuestra lucha en la calle 
haya ido aboliendo el puritanis
mo de las Ordenanzas de Policía 
y costumbres del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Esto sólo podrá ser 
hecho por grupos de transgre
sión sistemática (G.T.S.), por 
ocupación de la calle, no preci
samente hay que esperarlo de 
las elecciones municipales. 
Mientras llegan las ciudades de 
cristal de Miguel Labordeta, 
practiquemos con desparpajo el 
consejo de Gabriel Celaya: «A 
la calle, que ya es hora de pa
searnos a cuerpo»... limpio. Que 
los niños vuelvan a bajar a jugar 
a la calle y que pierdan el mie
do y el respeto al guardia. Va
mos a crear comandos de cabe
zudos libres en grupos de 5 ó 6 
que vayan minando las Ordenan
zas qúe nos reprimen, y cuando 
no haya Ordenanzas hechas por 
los amos volveremos a sacar pa
ra las fiestas del Pilar aquellos 
cabezudicos folklóricos y de ha
cer la risa, con los que los niños 
disfrutaban, a los que hacían co
rrer durante 5 días y a los que 
el Ayuntamiento tiene encarcela
dos durante el resto del año. Así 
los cabezudos del Pilar llegarán 
un día a ser símbolo trasnocha
do de la opresión y tiranía a la 
que sometían al pueblo los gi 
gantes. Gigantes de los que se 
verá que no eran de carne y 
hueso, ni siquiera de cartón pie 
dra. Los gigantes que nos opri 
men son de papel, como los ti 
gres de Mao, como las Ordenan 
zas de Policía y buenas costum 
bres... de hace 100 años. 

Nota: por falta de espacio, dejamos 
para un próximo número de AN 
D ALAN una sabrosa antología de 
la moral dominante reflejada en las 
Ordenanzas de Zaragoza todavía 
vigente. 

M a r i o G a v i r i a 

max^milta 
E S P E C I A L I S T A S e n S O N I D O y T E L E V I S I O N 

L e ó n X I I I 20 t f no : 21 13 71 
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Cultura 
El 15 de enero se cumple el L X aniversario del asesinato de Rosa 
Luxemburg y Karl Liebknecht, a manos de oficiales y soldados 
de los «cuerpos francos» alemanes, instigados por los 
socialdemócratas Ebert y Noske. Aquellos a los que ella había tan 
justamente criticado a lo largo de su vida revolucionaria, en el seno de 
la II Internacional, denunciando su oportunismo y 
posterior colaboración con la burguesía durante la I Guerra Mundial, 
se cobraron al final con su vida. Posteriormente socialdemócratas 
y stalinistas fueron silenciando y deformando su obra 
hasta conseguir relegarla en el olvido y hasta la difamación, 
para posteriores generaciones. 

L X aniversario de la muerte de Rosa de Luxemburgo 

¿Reforma o Revolución? 
Toda la vida de R. L. trans

curre en una etapa crucial del 
capitalismo, en plena crisis, 
con la aparición del imperialis
mo, el surgimiento del movi
miento obrero revolucionario 
que a la vez pone en crisis a 
sus partidos oficiales. 

Desde el plano teórico toda 
su obra se basa en el concepto 
del método dialéctico y que 
ella misma definió como el 
método de pensamiento especí
fico del proletariado ascenden
te y con consciència de clase, 
al unir de forma inseparable la 
lucha por la Revolución Socia
lista junto a las luchas por re
formas sociales. Por ello, diver
sos teóricos marxistas han re
saltado su carácter de conti
nuadora del concepto de méto
do dialéctico elaborado por 
Marx donde la totalidad en el 
modo de producción capitalista 
predomina sobre las partes, las 

cuales a la vez están intercone-
xionadas pero no equilibradas 
ni estables. 

Su claro entendimiento del 
marxismo le permite a los 28 
años, en su libro «¿Reforma o 
Revolución?», denunciar el re
visionismo de Berstein, lo cual 
era criticar la práctica que des
de la fundación de la socialde-
mocracia alemana se venía ha
ciendo. Lógicamente las críti
cas de R. L. alarmaron a la di
rección del partido, que llamó 
al orden en nombre de la «or
todoxia marxista» al precipita
do Berstein, en evitación de 
que la sacrosanta unidad del 
partido se viese perturbada. No 
es de extrañar que otro social-
demócrata, Auer, le escriba a 
Berstein «...uno no dice esas 
cosas, simplemente las hace». 

Las tesis revisionistas denun
ciadas por R. L. son la nega
ción de la teoría marxista de la 

^ ^^t^ ^ ^ ^lc ̂ t̂  ̂  ^ t ^ ^ ^ ^ l ^ ^ l ^ ̂ l ^ ̂ l ^ ̂  ^ ^ / ^ i ^ 

ORDonez 
PELUQUERIA MASCULINA 

HIGIENE FACIAL Y CAPILAR 
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P A R T I C U L A R 
Vendo estudios en Costa Dorada 

Económicos, con grandes facilidades. 
Razón: 976-35 98 52 

BRONCES PERA, S. A. 

A p a r a t o s d e l u z — A r t í c u l o s d e 

r e g a l o — M u e b l e m e t á l i c o 

E X P O S I C I O N - O F I C I N A S - F A B R I C A : 

Monte Carmelo, 8 (Delicias) 
Teléfono 331938 - ZARAGOZA 

Establecimiento concertado con el Crédito Popular de la 
Caja de Ahorros de la inmaculada. 

crisis final del sistema capitalis
ta, ya que, según Berstein, la 
decadencia final es cada vez 
más imposible por la, cada vez, 
mayor capacidad de adapta
ción del sistema y que su pro
ducción sea cada vez más va
riada. Rosa le recuerda que el 
fundamento científico del so
cialismo reside en: «1.0 — La" 
anarquía creciente de la eco-> 
nomía capitalista, que conduce 
inevitablemente a su ruina. 
2.° — La socialización progresi
va del proceso de producción, 
que crea los gérmenes del fu
turo orden social. 3.° — La cre
ciente organización y conscièn
cia de la clase proletaria, que 
constituye el factor activo en 
la revolución que se avecina». 

Para el revisionismo de en
tonces y ahora, el primer pun
to se rechaza, o sea la base 
más objetiva del marxismo, re
legando al socialismo como el 
producto de un proceso de 
mayor encuadramiento y orga
nización del proletariado. Pero 
como se ha demostrado, el 
«organizativismo» relega la 
obra marxista a algo académi
co, nada vivo, y a la vez ayuda 
a fabricar costosas derrotas 
proletarias. 

Uno de los aportes teóricos 
de R. L. más combatidos fue 
su teorización de la huelga de 
masas. Ante todo hay que se
ñalar que entendió toda su vi
da al marxismo, no como un 
método de análisis de la histo
ria (tan cultivado ahora por al
gunos «profesionales del mar
xismo académico»), sino como 
un método, un arma teórica, 
dispuesta para la acción cons
ciente de las masas; las cuales, 
a su vez, en la lucha y sólo en 
ésta, vuelven a generar la teo
ría revolucionaria. La huelga 
espontánea de masas aparece 
condicionada por las formas de 
producción en un estadio con
creto del desarrollo capitalista, 
y desencadenada por las nece
sidades que esta fase de la ex
plotación imponen a la vida de 
los trabajadores. En fin, como 

fttfl fa l lo 

ella misma señala en «Huelga 
de masas, partido y sindica
tos», «la huelga de masas... es 
el movimiento de las masas 
proletarias, la forma que revis
te el proletariado en la revolu
ción». Uniendo magistralmente 
la lucha económica y la políti
ca, fuera de todo mecanicismo 
«...el movimiento, en su con
junto, no va simplemente en 
un sentido, de la lucha econó
mica a la lucha política, sino 
también en el opuesto. Toda 
gran acción de masas se dis
grega una vez ha alcanzado su 
punto culminante político, en 
toda una maraña de huelgas 
económicas», para después al
canzar el siguiente eslabón po
lítico. 

Con esto queda claro hasta 
la actualidad que la huelga de 
masas no se puede instrumen-
talizar al gusto o necesidad de 
cualquier «dirigente de masas» 
político o sindical, sino en si
tuaciones donde las propias 
masas marcan la necesidad de 
luchar por sus reivindicaciones. 

De esta forma entramos en 
otro de los grandes debates 
sostenidos en su tiempo, el del 
partido, el de la organización. 
Para Rosa L. , ningún partido 
podría efectuar una Revolu
ción Socialista, sino que era 
una ayuda con los mismos in
tereses del proletariado. Esta 
postura le hizo chocar con Le-
nin y los bolcheviques, partida
rios de un partido centralizado 
«vanguardia de la vanguardia 
del proletariado», y en su libro 
«La Revolución Rusa» lo rea
firma al entender que la rápida 
ascensión del pequeño partido 
bolchevique era debido a la 
defensa que éste hizo de los 
intereses proletarios de aquel 
momento histórico. Pero el 
problema de esta obra de Rosa 
es el de no entender la impor
tancia que para el movimiento 
obrero mundial tenía la forma 
cómo el proletariado ruso, en 
la primera revolución, intenta
ba organizarse para controlar 
la sociedad. Por eso su crítica 
a los bolcheviques, si bien de 
interés capital, se centra en 
tres aspectos secundarios: 1.° 
Que el partido triunfante per
mitiese a los campesinos adue
ñarse de los latifundios, dando 
lugar a una nueva capa bur
guesa rural antiproletaria; 2 La 
paz de Brest con la aparición 
de nuevas naciones burguesas, 
antes dependientes del impe

rio zarista, y tercero, la desapa
rición, tras la Revolución, de! 
la Asamblea parlament'arial 
constituyente, en la cual veía' 
una serie de «virtudes demo
cráticas». 

Partidaria de la máxima par
ticipación de las masas en el 
poder socialista, no supo en
tender con claridad que los so
viets (consejos obreros) no 
eran la simple expresión mecá
nica de la fábrica o la empre
sa, sino auténticos órganos de 
poder político de clase. Ni ella 
ni Lenin, hijos de la II Interna
cional, lo supieron ver, y aquí 
está la razón básica de la pos
terior evolución de la revolu
ción de Octubre hacia un capi
talismo de Estado. 

Esta posición contradictoria 
no era ajena a su situación en 
la socialdemocracia alemana, 
siempre en contra pero siem
pre dentro del Partido, con el 
cual sólo rompería sus relació 
nes en la Guerra Europea, pe 
ro ya sería presa de sus oscila
ciones como el no recononocer 
el carácter de Parlamento y los 
sindicatos como frenadores de 
la lucha revolucionaria, su re-| 
traso en crear una organiza-̂  
ción revolucionaria, la postura 
centrista únicamente antimilita
rista en la guerra y no antica
pitalista (como muy bien lo 
vieron los bolcheviques en Ru
sia)... la situación de forma 
ambivalente con respecto al 
período que ella misma comen 
zaba a vivir en Alemania. 

No termina aquí su gran 
obra, pero el corto espacio de 
un artículo no permite entrar 
en otros tipos de consideracio
nes como su concepto de la 
reproducción capitalista, el mi
litarismo, el imperialismo, la 
cuestión nacional..., que si bien 
son importantes, hemos ex
puesto los que pueden tener 
actualmente prioridad en rela
ción a su obra. 

En este aniversario quede 
como constancia nuestro reco
nocimiento para con una mujer 
que entregó su vida por algo 
que continúa por hacer, la Re
volución Socialista; mieniraS| 
tanto la otra disyuntiva, 1ue 
ella también señaló, la barba
rie, sigue vigente. Así socialis
mo o barbarie continúa sienao 
el reto presente a las actuales 
generaciones. 

J o s é R a m ó n Valdizán 

WMM 
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