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Crisis sobre 
ruedas 

El aldabonazo que supuso para el mundo capitalista 
el alza del precio del petróleo y sus derivados a finales 
de 1973 ha vuelto a repetirse ahora tras la decisión de 
los países productores de recuperar la capacidad adqui
sitiva de sus exportaciones, erosionada por la constante 
subida de precios de los productos que necesitaban ad
quirir a los países industrializados. Pero éste sólo es el 
primer eslabón de una larga cadena. A partir de ahora, 
va a iniciarse un proceso de redistribución de la renta 
entre unos países y otros y entre unas clases sociales y 
otras. 

Perderán, una vez más, los países subdesarrollados no 
productores de petróleo, para los que de poco valdrán 
las migajas de una hipócrita ayuda internacional incapaz 
de compensarles del nuevo deterioro de su relación de 
intercambio, o aquellos países que como España añaden 
a su dependencia por carencia de recursos naturales una 
política energética que ha sido hasta ahora incapaz tan
to de frenar el alza del consumo como de potenciar 
fuentes alternativas. Perderán también los asalariados 
que habrán de esperar a que pasen los meses para in
tentar recuperarse de los efectos de las subidas de pre
cios, que a partir de ahora se dispararán alzas que han 
sido tan intensas en los últimos meses que han superado 
incluso el tope del 6,5 %, y que va a obligar a introducir 
correctivos en los convenios colectivos, y perderán tam
bién los agricultores que van a soportar una brutal subi
da del precio de sus combustibles. 

Ganarán, además de los países productores -o más 
bien de las clases dominantes de los países productores-
las grandes multinacionales del petróleo, que salieron 
reforzadas de la crisis del 73, y aquellos grupos que ten
gan un mayor poder dentro de cada país por su situa
ción de monopolio. Esta es, por ejemplo, la situación de 
la banca en España. Mientras el año pasado no sólo la 
pequeña y mediana empresa, sino también sectores tan 
importantes como el de bienes de equipo o el químico 
veían cómo se esfumaban sus beneficios, la banca logra
ba mantenerlos como si la crisis le fuera ajena. 

Pero las cosas ya no son ahora como en 1973. Que
dan lejos los ritmos de crecimiento de los años 60 y to
do el mundo sabe que ya no volverán. El Gobierno se 
apresura a corregir al alza sus previsiones sobre infla
ción y paro, y a la baja las de evolución de la renta, a 
la vez que aprueba, ¡en el mes de julio!, los presupues
tos del año 79, demostrando una vez más que carece de 
un mínimo plan económico , a la vez que amenaza con 
que Abril Martorell va a dedicarse en exclusiva a temas 
económicos. Pero las cosas son también distintas a otros 
niveles, porque entre el 73 y hoy se ha producido en 
España un cambio fundamental: el inicio de un proceso 
democrático que va a permitir a los trabajadores defen
der sus derechos sin tener que esconderse, y esto se lla
ma hoy luchar contra ese refrito de textos franquistas 
que la UCD intenta presentar como Estatuto de los 
Trabajadores. 

La crisis energética, que alguien llamó «enojosa ben
dición» en su edición anterior, muestra otra vez con 
claridad el fin de una etapa de crecimiento por el creci
miento y la realidad de que vivimos en un universo fini-
^ que tiene unos recursos naturales limitados. Por esto, 
sería muy grave caer en la trampa del capitalismo con-
sumista y creer que las únicas reivindicaciones que pue
den plantearse hoy son las encaminadas a lograr unas 
alzas salariales que alimenten nuevas subidas de precios 
y nos sigan empujando hacia un callejón sin salida. Lo 
Que estamos necesitando ya es un nuevo modelo de so
ciedad hecha a medida del hombre y de sus auténticas 
necesidades. Y son los partidos de izqueirda y todas las de-
mas fuerzas progresistas las que deben ir elaborando esta al-
ernativa a una sociedad que ya no ilusiona a nadie y 
que muestra una y otra vez la agravación de sus contra
dicciones. 

En Aragón, para no ir más lejos, no parece muy razo
nable que cuando la subida de la gasolina hace cada vez 
Ijas prohibitivo al automóvil, nos hagamos excesivas ilu-
ônes del resultado de proyectos como el de la' General 

Pj0tors- A mejor, cuando esté acabada la factoría de 
quémelas, tiene que dedicarse a fabricar bicicletas. 

Negocios a la 
sombra 

de G. M . 

Desde que la multinacional americana General Motors anunció que instalaría su nueva factoría euro
pea en Figueruelas, el pasillo del Ebro y especialmente el corredor que va de Zarago/a a Alaron, se 
ha convertido en el punto de mira de intereses de gran envergadura. I n quince días , el Ayuntamieii' 
to de Utebo ha tenido ya dos solicitudes de multinacionales francesas para instalar otros tantos hi-
permercados al pie de la autovía de Logroño . Gigantescos intereses empiezan a moverse en una zona 
casi congestionada en la que no existe ningún plan comarcal. En la imagen, el Ayuntamiento de 

Utebo. (Contraportada) 

Una joven 
herida de bala 

La versión 
que nadie 

contó 
E l lunes, día 2, tras un in

cidente nocturno, un guardia 
civil franco de servicio hirió 
de bala a una joven al final 
de una persecución por Zara
goza. L a nota oficial de la 
Guardia Civil publicada por 
toda la prensa no ha sido 
completada por la versión de 
la otra parte. Ofrecemos am
bas en página 7. 

El juicio de la 
Caja y 

A N D A L A N 
El Supremo 
ratifica la 
condena 

La Sala Segunda del T r i 
bunal Supremo ha desestima
do el recurso presentado por 
A N D A L A N contra la senten
cia de la Audiencia zaragoza
na que condenó al director y 
un redactor por delito de in
jurias leves al director gene
ral de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza , J . J . Sancho 
Oronda. ( Información , en pá
ginas centrales) 

Veruela 

Un extraño 
«ghetto» 
musical 

Por decis ión de la Diputa
ción Provincial, el monasterio 
de Veruela va a estar ocupa
do en su mayor parte por 
una desconocida f u n d a c i ó n 
musical que albergará en el 
monasterio varias decenas de 
jóvenes estudiantes de música 
c lás ica . La decisión ha senta
do muy mal en la comarca 
del somontano. ( P á g i n a 11) 



El Rolde 

Luchar por lo 
nuestro 

Soy un emigrante desde hace 
bastantes años , y a pesar de 
afcrrarme con fuerza a mi tie
rra, pienso que se acaba vién
dola de diferente manera. Que 
nosot ros e v o l u c i o n a m o s en 
otro ambiente y vemos c ó m o 
nuestras ra íces empiezan a sen
tir rechazo para integrarse tan 
profundamente como antes. 

Desde ésta mí perspectiva, 
os pido que los problemas de 
Ca ta luña los veáis, y los debé is 
ver, desde muchos puntos de 
vista, y mientras A N D A L A N , 
llevado sin duda por su buena 
fe y, yo diría, ingenuidad, pre
gona y defiende que es cosa 
del sistema capitalista, me pre
gunto de qué nos servirán es
tos criterios, si poco a poco 
nos despojan de nuestros re
cursos naturales. 

Los problemas se resuelven 
de frente y no evi tándolos . L u 
chemos por nuestra personali
dad y conciencia como pueblo, 
de lo contrario nos conver t i rán 
en peleles de relleno. 

Rafael Navarro 
(San Sebast ián) 

Supresión de 
estudios 
agrarios 

Somos un grupo de alumnos 
de la Escuela de Capac i tac ión 
Agraria de Huesca a los que 
nos interesa hacer los estudios 
de F o r m a c i ó n P r o f e s i o n a l 
Agraria de 2.° grado que se 
imparten en esta Escuela. 

Se nos ha comunicado, por 
orden de la Direcc ión General 
de Capac i tac ión y Extensión 
Agrarias, que a pesai- de estar 
establecidos estos estudios des
de el curso 1974-75 en la Es
cuela (cinco cursos), el próxi
mo curso 1979-80 no se impar
tirán dichos estudios en la Es
cuela de Huesca. 

Ante este hecho, y al no es
tar de acuerdo con él, hemos 
enviado una carta al Director 
General de Capac i t ac ión y Ex
tensión Agrarias en la cual de
claramos que dichos estudios 
son imprescindibles para dotar 
de un alto nivel t écn ico a los 
futuros agricultores de nuestra 
región, entre los que estamos 
incluidos nosotros y otros mu
chos jóvenes . 

Por otra parle, esta Escuela 
es la ún ica en todo Aragón 
que imparte este tipo de ense
ñanzas por lo que, si se supri
men, muchos de nosotros nos 
veremos obligados a marchar a 
otras Escuelas, perdiendo el 
contacto que actualmente tene
mos con nuestra Agricultura a 
t ravés de nuestras explotacio
nes y las de nuestros c o m p a ñ e 
ros. 

Comisión de Alumnos 
(Huesca), 

Consejos y 
quejas 

Comienzo estas líneas expre
sando mi ap robac ión y comple
to apoyo al reciente estableci
miento de clubs de debate A N 
D A L A N como lector de este 
semanario y a ragonés que soy. 

E l pasado día 20 se ce lebró 

en la ciudad de Teruel tal de
bate al cual, y a mi pesar, no 
pude asistir, y he aquí el moti
vo de esta carta, exponer las 
propuestas que entonces tenía 
intención de hacer: 

L a primera es, más que na
da, un consejo. Creo conve
niente no abandonar temas de 
vital trascendencia para A r a 
gón después de un lógico auge 
inicial . Ese es el caso de, por 
ejemplo, la central t é rmica de 
Andorra , N o vendr ía mal algu
nas palabras refrescantes de 
memorias y actualidades de 
vez en cuando. 

L a segunda propuesta lo es 
más de queja. A N D A L A N es 
una c reac ión regionalista y por 
lo tanto deber ía de no ser cen-
tralizadora, y eso, aunque sua
vemente, no ocurre. Son abun
dantes los ar t ículos que co
mienzan, o aunque no lo ha
gan, incluyen la frase «nues t ra 
c iudad» refir iéndose a Zarago
za, como si Zaragoza fuese en 
verdad la ciudad, la nuestra, la 
de todos los andalaneros in
cluyendo a los oscenses y de 
Teruel. A l leer tales ar t ículos 
más bien parece A N D A L A N 
un semanario zaragozano, con 
lo de «nues t ra c iudad» , y no 
a ragonés ; en cuyo caso me 
at rever ía a sugerir que modifi
casen el titular de la portada... 
Cier to es que el mal es menor, 
pero por algo se empieza, ¿o 
noi C.S. 

(Teruel) 

Temor en 
Caspe 

Cuando la mayor ía del em-
presariado esperaba unas medi
das e c o n ó m i c a s claras que .fa
vorecieran, en gran parte, a la 
p e q u e ñ a empresa, el Minis t ro 
de Comercio se saca de la 
manga unas medidas que el día 
3 de mayo se ratificaron al pu
blicarse en el Boletín Oficial 
del Estado. 

Estas medidas liberalizan la 
impor tac ión de una serie de 
art ículos y la reducc ión de 
aranceles para los mismos. 

Caspe, con una poblac ión 
eminentemente agrícola en la 
que, ú l t imamente , se han ubi
cado dos nuevas empresas des
tinadas a la fabricación de cu
chillos, ve peligrar en estas 
medidas enormemente la vida 
de las mismas, por existir un 
mercado en Extremo Oriente 
que, por su coyuntura social y 
e c o n ó m i c a , exporta a unos 
precios totalmente imposibles 
de alcanzar por el empresario 
español . 

Por ello el problema que se 
avecina es caó t ico para estas 
empresas y por supuesto para 
sus trabajadores, más si tene
mos en cuenta que las máqui 
nas para fabricar estos ar t ícu
los son especiales y su recon
versión para otros es nula. 

Así pues, Caspe, con un 
gran n ú m e r o de parados que 
sigue aumentando por la termi
nación de distintas fases de la 
centra! nuclear de Aseó, puede 
verse afectado por el cierre de 
estas dos empresas. 

Esperemos pues que las per
sonas competentes en este le
ma den la solución a un gran 
n ú m e r o de pequeñas empresas 
que, a nivel nacional, pueden 
representar la pérd ida de 5,000 
puestos de trabajo. 

L. R. L , A . 
(Caspe) 

El dinero de 
una beca 

En el ar t ículo ¿Qué pasa con 
lat becas de la Diputación?, que 
publicasteis en vuestro úl t imo 
n ú m e r o , se deslizan conceptos 
que me a f e c t a n y p u e d e n 
malinterpretarse. 

N o entro en la conces ión de 
las becas, pero en mi caso me 
ofrecieron realizar un proyecto 
de tan alto interés para Aragón 
como el de la base car tográf ica 
aragonesa que, entre, otras co
sas, puede servir para la Orde-

' nación del Espacio Aragonés . 
Otra cuest ión a aclarar es 

que la totalidad de la asigna
ción (600.000 pesetas) la entre
gué , y mi caso no es único , en 
la misma fecha en la que la l i 
b ró el Rectorado a la cuenta 
que, con estos fines de investi
gación, mantenemos en el De
partamento de Geograf ía A p l i 
cada del C S . I . C . C o n cargo a 
ella se han adquirido, hasta el 
momento, varios complementos 
para nuestro microordenador 
Hewlett Packard por un impor
te de 531.005 pesetas (Disco 
F l e x i b l e 9 8 8 5 - M , i n t e r f a c e 
9825-A y R o m F l o p p y D i s k 
9B25) según consta en la factura 
1.089 del Centro Comercia l de 
Informát ica de Zaragoza. Este' 
material es necesario para la 
real ización del trabajo, y todos 
los documentos están a disposi
ción de quien los desee consul
tar. 

En definitiva, a mis bolsillos 
sólo llega la satisfacción de 
realizar un trabajo para A r a 
gón, cuyo beneficio puede re
vertir en la colectividad. 

José Luis Calvo 
(Zaragoza) 

Una pintada 
en el Paseo 

Dos son las razones que nos 
mueven al Frente de Libera
ción Homosexual de Aragón 
( F L H A ) a comparecer ante la 
opinión públ ica . 

E l primero es señalar la im
portante movil ización que ha 
supuesto el D ía Mund ia l del 
Orgullo Gay en el Estado Es
pañol . 

A pesar de la escasa inciden
cia que esta jornada ha tenido 
en Zaragoza entendemos que 
globalmente representa un pa
so adelante para el Mov imien 
to Gay. Calculamos que cerca 
de 20.000 personas se han su
mado a las manifestaciones, 
mít ines y fiestas que se han ce
lebrado, destacando por su im
portancia las de Barcelona, V a 
lencia, Madr id y Bilbao. 

E l F L H A denuncia la actua
ción gubernamental al reprimir 
algunas manifestaciones (Bar
celona) y la agresión física de 
elementos ultraderechistas que 
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llegaron a causar heridos en 
Madr id . 

L a segunda razón es aclarar 
que una pintada aparecida la 
semana pasada en los porches 
del paseo de la Independencia, 
firmada bajo las siglas F L H A 
(estando la A rodeada de un 
círculo) , es totalmente ajena a 
nuestra organización. Aprove
chamos esta ocasión para dejar 
constancia de la total autono
m í a e i n d e p e n d e n c i a d e l 
F L H A con cualquier organi
zación polít ica 

Frente de Liberación 
Homosexual de Aragón 

(Zaragoza) 

La USO y la 
huelga de la 

Walthon 
E l ¿ a r t í c u l o ? f i rmado por 

J . B . : Wa l thon W e i r Pac i f i c , 
« U n a huelga t o r m e n t o s a » , apa
recido en el n." 225 de A N D A 
L A N merece, como m í n i m o , 
unas breves aclaraciones. 

Prescidiendo del tipo de aná
lisis que se hace, del conflicto, 
con el que en un 90 % estoy en 
desacuerdo, allá A N D A L A N y 
su rigor, en el que se traban 
superficialmente las cuestionen 
de fondo e incluso se peyorati-
vizan aspectos básicos del sin
dicalismo, amén de inexactitu
des y omisiones que cuesta 
creer no son intencionadas... 
Prescindiendo del tipo de aná
lisis, repito, sí que creo necesa
rio hacer algunas puntualiza-
ciones al m é t o d o seguido para 
su e laborac ión y exposición. 

Leyendo el ¿ a r t í c u l o ? en 
cuest ión, resulta que al ún ico 
dirigente sindical que han des
pedido ha sido a uno de la 
U S O , y p a r a d ó g i c a m e n t e la 
U S O , según el mismo ar t ículo , 
no ha intervenido para nada en 
el conflicto. H a n sido las cen
trales «mayor i ta r ias» las que lo 
han resuelto. ¿Esto c ó m o se en
tiende Sr. J . B.? 

T a m b i é n resulta muy curioso 
el que sólo se nombre a u 
U S O para decir que uno de kA 
despedidos es un « d i r i g e n t e » 
de la misma, cosa por otrj 
parte cierta. Es un m i e m b r o de 
la ejecutiva de la F e d e r a c i ó ! 
del Meta l de Zaragoza de U 
U S O . A l mismo tiempo se deja 
caer la opinión de CC.OO. \ 
U G T diciendo oue una carac. 
teristica de la huelga ha sido U 
«inexper iencia sindical de los I 
t r aba jadores» . A l respecto be 
de señalar , por si alguien tiene 
la t en tac ión de ligar «inexpe-
riencia sindical» con «d ir igente 
de U S O desped ido» , que el co
mité de huelga de empresa de 
la Walthon al iniciarse el con
flicto estaba formado por 4 
C C . O O . , 3 U G T , 1 C N T y | 
U S O y que al finalizar el con
flicto el ún ico dirigente sindi
cal despedido ha sido el de la 
U S O . Sería interesante seguir 
ahondando en este aspecto del 
problema que razones de espa
cio lo impiden. 

Otro dato a tener en cuenta 
es que, a pesar del protagonis
mo y el precio que la USO ha 
pagado, el Sr. J . B . no ha con
sultado a n i n g u n a fuente de 
U S O al objeto de que pudiéra
mos emitir nuestra opinión. A 
lo peor es que no interesaba 
que se conociera. 

Por mi parte, quiero señalar 
dos breves cuestiones: la pri
mera de ellas, que la USO ha 
intervenido en todo el proceso 
del conflicto desde el principio 
hasta el final cumpliendo pun
tualmente, a diferencia de 
otros, con los compromisos. La 
segunda cuest ión que quiero 
señalar es la profunda tristeza 
que produce el leer esos artí
culos en A N D A L A N , que de 
ser una luz en la oscuridad in
formativa de Aragón e s t á pa
sando a ser, cada vez m á s , el 
vocero de determinadas fuerzas 
polí t icas y sindicales, fuerzas 
que, eso sí, son... «mayorita
r ias». 

Manuel Lorente (USO) 
(Zaragoza) 
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Nacional 

La inflación que no cesa 

Y ahora, el petróleo 
Cuando el Vicepresidente E c o n ó m i c o Abril Martorell ha

cía público, hace dos semanas, el índice de precios al consu
no para el mes de mayo, volvía a ponerse sobre el tapete de 
la actualidad económica el complejo y manido tema de la in
flación y sus secuelas. Si bien desde una perspectiva rigurosa
mente objetiva, el aumento de los precios en unas déc imas 
más de lo previsto para los seis primeros meses del año no 
debería constituir sino un toque de atención a la polít ica an-
tünflacionista del Gobierno, otros factores, de diferente natu
raleza y peso especí f ico , han contribuido a que esas déc imas 
de más tengan una ponderación real mucho mayor que la que 
se desprendería de calcular únicamente el desfase entre los ob
jetivos y los resultados. 

Al impacto psicológico que su
pone el relativo fracaso del 
Gobierno de U C D en la que 
se estimaba la baza fuerte de 
su política para salir de la cr i 
sis, viene a unirse la compleji
dad adicional de la revisión de 
los convenios colectivos al am
paro del «Decre to Abri l» de 
finales de año sobre polí t ica de 
rentas y empleo. 

Si a esto se añaden las ele
vaciones de precios decretadas 
por la Comisión Delegada para 
Asuntos Económicos el día tres 
de julio -consecuencia del alza 
del precio de los c rudos- y sus 
lógicas repercusiones, directas 
e indirectas, sobre el índice de 
precios al consumo, no resulta 
difícil predecir unas perspecti
vas alcistas mayores en los 
próximos meses ante las nue
vas presiones de los costes. 

Inflación a la española 

Aun cuando las alzas genera
les del nivel de precios son un 
fenómeno común en todas las 
economías capitalistas, lo cier
to es que esa inflación se ma
nifiesta de muy diversas formas 
de acuerdo con el contexto so
cio-económico y polí t ico de 
cada país. 

La intensidad que adopta la 
inflación en España nos situaba 
a finales de 1978, a pesar de 
las mejoras logradas, en una 
tasa del 16,5 % desde diciembre 
de 1977 frente a un 8,4% de 
lasa media en la O C D E . Este 
desfase en materia de precios, 
respecto a los países de econo
mía más semejante a la nues
tra, y que ya existía antes de la 
crisis petrolífera de 1973, se 
acentuó aún más a partir de 
*iuel momento debido a la ne
fasta política de los úl t imos 
Gobiernos franquistas y de los 
primeros de la transición que, 
lejos de asumir la crisis con to
das sus consecuencias, se dedi
caron a la instrumentación- su
cesiva de medidas coyunturales-
, «pansión y depres ión , en 
'a más pura línea de una políti
ca de stop and go, que dieron 
como resultado un crecimiento 
medio de los precios de un 
^ % anual, una elevación de 
'as tasas de desempleo hasta 
mas de un millón de parados y 
Un adeudamien to ex te r io r 
Progresivo que situó a nuestro 
Pa's al borde de la insolvencia 
lnternacional. 

pero junto a esta total falta 

an t r íp t f c ión Por Parte de las 
tondades a las nuevas cir-

acSiaS . " ^ ^ i c a s inter-
ni*'onales, las causas de esta 

si tuación deben buscarse ante 
todo en las deficiencias es
tructurales que han caracteri
zado el modelo de crecimiento 
de la e c o n o m í a española: 

— U n sector agrario inadap
tado a las nuevas necesidades 
de consumo de una sociedad 
industrializada, con explotacio
nes de baja productividad cen
tradas en productos tradiciona
les excesivamente protegidos 
para beneficio de los grandes 
latifundistas, sin apenas existir 
una polí t ica de est ímulos para 
la inversión en el campo, ha 
incidido sobre tasas de infla
ción debido a una polí t ica arti
ficial de sostenimiento de pre
cios, cuando lo que el sector 
está pidiendo a gritos es una 
polí t ica de reforma de las es
tructuras en todos los sentidos. 

— U n elevado grado de o l i -
gopolio en numerosos subsec-
tores industriales: e léct r icas , si
derúrg ica , cementos, pe t ró leos , 
etc., que ha permitido a estas 
industrias elevar los precios de 
sus productos por encima del 
nivel general y en mayor pro
porc ión a las subidas de los sa
larios y de los costes de las 
materias primas. 

— U n sistema financiero su-
perconcentrado y realizador de 
grandes beneficios —muy por 
encima de la Banca europea— 
a p r o v e c h á n d o s e de la si tuación 
inflacionista. 

— U n a excesiva terciariza-
ción de la e c o n o m í a que ha 
propiciado una incidencia des
mesurada del sector servicios 
en el índice general de precios. 

— U n sistema fiscal regresi
vo, basado sobre todo en los 
impuestos que gravan el consu
mo y que inciden más directa
mente sobre los precios de los 
productos y servicios. 

— Unos canales de comer
cialización excesivamente sofis
ticados que multiplican los pre
cios en origen por cuatro y 
hasta por cinco veces. 

Estas son algunas de las cau
sas que han favorecido e im
pulsado esa vía española hacia 
la inflación. 

El listón del 6,5 % 
L a intransigencia mostrada 

por la C E O E y el Gobierno 
durante las « jornadas de refle
xión» convocadas por A b r i l 
Mar tore l l para pactar con los 
sindicatos las alzas salariales y 
en general la pol í t ica socioeco
nómica a seguir en 1979, dio 
como resultado la ruptura de 
las negociaciones y la apari
ción de un Real Decreto-Ley 

T R A J E O OS 

- e l « D e c r e t o A b r i l » - sobre 
polí t ica de rentas y empleo 
donde se es tablecía un creci
miento de la masa salarial bru
ta para 1979 del 13 % de pro
medio, revisable a partir del 30 
de junio de ese año si el índice 
de precios al consumo supera
ba, respecto a diciembre de 
1978, el 6,5%. 

Como es obvio todos los es
fuerzos del Gobierno han esta
do centrados en la no supera
ción de ese tope que, a falta 
de los datos del mes de junio, 
se considera ya rebasado, a pe
sar del bloqueo a que se ha so
metido a los precios de los 
productos energé t icos y sus de
rivados. 

En este contexto de indicia-
ción de los salarios de acuerdo 
con el índice de precios al 
consumo, las centrales sindica
les aprestan su estrategia en 
defensa del poder adquisitivo 
de los salarios reclamando la 
revisión salarial de los conve
nios, tal como señala el «De
creto Abr i l» , y el propio inspi
rador de ese Decreto-Ley pone 
ahora de manifiesto sus contra
dicciones en materia económi 
ca al lamentarse hace unos 
días de la indiciación existente 
en la economía española que 
obliga a la elevación de los sa
larios en función del índice de 
precios. 

Por otra parte, el Gobierno 
de U C D se ha apresurado, tras 
la superac ión del listón obliga
do por el alza de los precios 
del pe t ró leo , a poner en práct i
ca una serie de elevaciones de 
precios de gasolinas, fuel, buta
no, transportes, te léfonos, tari
fas e léct r icas , etc., que supon
drán , según A b r i l , una repercu
sión de dos puntos en el índice 
de precios al consumo. 

En cualquier caso lo que es 
evidente es que el Gobierno ha 
evitado durante los seis prime
ros meses del año cualquier ti
po de medidas que hubiesen 
forzado la revisión de los con-
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venios, y que ahora se ha visto 
obligado a adoptar con urgen
cia inusitada tomando como 
base la subida del precio del 
pe t ró leo . 

La energ ía como te lón de 
fondo 

En todo este m a r e m à g n u m 
de índices, topes, revisiones y 
precios, el tema de la energía 

ha estado pesando como una 
espada de Damoctes sobre las 
débi les coordenadas de la poli-
tica e c o n ó m i c a del Gobierno 
de U C D . 

L a incidencia que un aUa en 
lot precios de los crudos tiene 
en nuestro pais deriva obvia
mente de la dependencia ener
gét ica respecto del exterior, 
que se traduce en 1978 en 
unas compras de productos 
e n e r g é t i c o s que suponen la 
p a i i u l . i n u s i m p o r t a n t e i i c l a s 
importaciones españolas con 
un 28,4 % del total; es decir 
m á s del 60 % del consumo 
energé t ico nacional. 

I a C M s t e n c i a d e u n a i l c m a n -
da relativamente rígida acen túa 
aún m á s la t r a s l a c i ó n d i r e c t a 
de las alteraciones de los pre
cios internacionales a los pro
pios precios internos. De ahí 
que el establecimiento por la 
O P l ' P de un n u e v o s i s t e m a d e 
precios del pe t ró leo , que en la 
práct ica r e p e r c u t i r ; ! e n u n a s u 
bida por encima de los veinti
trés dólares por barril, v a y a a 
suponer al Estado Español una 
factura adicional en este a ñ o 
de W.tXX) millones de pesetas 
a p r o x i m a d a m e n t e . 

Sin pretender achacar a las 
i m p o r t a c i o n e s de pe t ró leo la 
c u l p a tic l a s e l e \ a d a s I.is.is di-
inflación españolas , lo cierto es 
que esta nueva subida de pre
cios comparable a la producida 
en 1973 va a poner un poco 
más difícil la r ecuperac ión eco
n ó m i c a en n u e s t r o p a i s , a u n 
cuando se adopte una política 
responsable. 

l-duardo Bandrés 

Crónicas saldubienses 
p o r J . A . L a b o r d e t a 

¿Cuándo vendrá 
mayo,,,? 

E l alto jerarca de la C E O E se pregunta compungido, enjuagándo
se las lágrimas con un manojo de acciones Olarra: «Señor, Señor: 
¿cuándo vendrá mayo? 

Esa misma pregunta se la hace el líder sindical de las CC.OO. 
mientras se repasa el manual para líderes obreros editado por la en
ciclopedia Pulgarcito: «Lenin. Lenin: ¿cuándo vendrá mayo?*. 

Y la llamada a mayo se generaliza por iodo el Pals. Son los cene-
teros, los cesuteros y ugeteros los que también reclaman la llegada de 
ese mayo soñado, de ese mayo hermoso que nos libere a todos, abso
lutamente a todos de ese abril catastrófico que intenta, dia a día. in
sistentemente, cargarse al País, la ¿democracia? y todo lo que se pon
ga por delante. 

De todos modos, aquí, en esta tierra, en este Aragón de todos 
los demonios, la vieja sabiduría popular del campesino ya lo vaticina 
año tras año, cuando el enero es bueno y el febrero llega madurando 
y marzo avisa con sosiego, con e*e sabor amargo que da la dura vida 
de nuestros campos: 

- Luego llegará abril y lo joderá todo. 
Y el vaticinio popular va y se cumple. Y se cumplirá más si ese 

hombre, ese Abril de desagradable tono, no abandona su puesto, ya 
que es incapaz de convencer a nadie y aquí hace falta un mayo que 
convenza, que sea convincente, capaz de hacer mover a un pueblo 
amoralizado por cuarenta años de franquismo y corrupción. Abril me 
suena a viejo líder del viejo sindicato español de estudiantes. Es un 
perfecto jefe de centuria y así. señores, aquí no cree nadie en nada de 
lo que él dice. Por todo ello, yo también me pregunto: nANDALAN, 
AND A L A N : ¿cuándo vendrá mayo? 
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Opinión 

G. M . : una aventura regional 
U n o ya sabe que, indepen

dientemente de cualquier oipi -
nión, la General Motors va a 
instalarse en Figucruelas. Pero, 
para que quede constancia, 
vaya esto por delante: nosotros 
estamos en contra. 

Pese a que algún capitoste 
de la U C D se haya apresurado 
a salir al paso de las crí t icas 
invocando la «libertad d« locali
zación i n d u s t r i a l » , lo cierto es 
que las decisiones se han to
mado en Madr id y Detroit y 
aquí ni los aragoneses ni nues
tra (¿nuestra?) Diputac ión G e 
neral hemos tenido otra opción 
que la de enterarnos por los 
per iódicos . M e parece que es 
evidente que la instalación de 
una empresa que va a producir 
tanto por sí sola como toda la 
p r o d u c c i ó n industrial de la 
provincia, es una operac ión ca
paz de embargar el futuro de 
la e conomía regional, y que 
por ello exigía un máximo de 
información y un mín imo de 
consultas. Pero ni lo uno ni lo 
o t r o . N i h u b o c o n s u l t a s n i 
- m u c h o nos tememos- vamos 
a saber el contenido total de 
los acuerdos. 

De esta manera, la instala
ción de la G . M . se ha conver
tido en una muestra más de la 
falta de voluntad autonomista 
del Gobierno y en exponente 
de la inoperancia de la Diputa
ción General , que ha termina
do por ceder sus recortadas 
competencias a un organismo 
de lo m á s aragonesista, el 
I N U R , con sede én Madr id , 
que como todo el mundo sabe 
es la cabecera comarcal del 
Ampl io Aragón . 

Pero no es para tomarse a 
risa el asunto, porque hay más , 
mucho más. 

Así, en el plazo de un par 
de semanas nos hemos entera

do de que el Gobierno de la 
U C D está dispuesto a apostar 
fuerte por la industria del au
tomóvil , que a lo que parece 
ha de convertirse en el sector 
sobre el que centrar la organi
zación del capital frente a la 
crisis y baza fuerte también de 
cara al ingreso en el Mercado 
C o m ú n . Aumento de las inver
siones, nueva reg lamentac ión 
del sector, etc., son los pasos 
que van en este sentido. 

Y , claro, tampoco han falla
do voces que concluyen: A r a 
gón va a pintar mucho en el 
futuro del país. 

M u c h o me temo t a m b i é n 
que puedan tener razón, pero 
al revés. Porque apostar por 
una industria que no sólo ha 
dejado de ser punta en la eco
nomía mundial, sino que atra
viesa una prolongada crisis tec
nológica y sólo es capaz de 
mantener su rentabilidad en 
base a la sobreexplo tac ión de 
los trabajadores, es demasiado 
apostar. 

N o lo es, no puede serlo pa
ra la G . M . a la que le basta y 
sobra con mantener sus instala
ciones durante 15 ó 20 años 
para amortizar y extraer enor
mes beneficios de la ope rac ión . 
Pero, ¿qué pasará cuando el 
Mercado Europeo y el Nortea-
fricano estén saturados? L a G . 
M . lo t endrá fácil, desmontar 
la instalación y llevársela a 
cualquier otra á rea , de mano 
de obra barata, en donde vol
ver a imponer los ritmos infer
nales, la sobreexplo tac ión en la 
que basa sus beneficios. ¿Y no
sotros? ¿Y los trabajadores ara
goneses? Cádiz, Ferrol , Gijón. . . 
que saben lo que supone una 
crisis de sector punta, el N a 
val, son el ejemplo en el que 
nos podemos mirar. 

Jugar sólo a la baza del au

tomóvil p o d r á ser beneficioso 
para el gran capital, para las 
multinacionales, para las ambi
ciones especulativas de la C A 
Z A R y de la torpe burguesía 
aragonesa que ésta representa, 
pero es evidente que no lo se
rá para Aragón . 

Porque ha de absorber todos 
los recursos humanos y finan
cieros, acentuando la despobla
ción de las comarcas aragone
sas, condenando nuestro desa
rrollo agrícola. . . porque con
vertirá el á rea urbana de Zara
goza en el punto de concentra
ción de una región todavía más 
desertizada, campo p rop ic io 
para la e s p e c u l a c i ó n y los 
grandes negocios basados en el 
deterioro de la calidad de vida 
de los trabajadores. 

Y todo este desastre, ¿a 
cambio de qué? 

Diez mil puestos de trabajo, 
la mayor parte de ellos no cua
lificados, sometidos a caden
cias de p roducc ión difícilmente 
soportables, y por quince o 
veinte años que pueda durar la 
cadena de montaje. 

Y el desarrollo de la indus
tria auxiliar y del sector servi
cios, con su vida determinada 
por la presencia de la General 
Motors y su muerte garantiza
da cuando ésta desaparezca. 
Sin garant ías de que aun eso 
no se escape a otras zonas del 
pa í s , de fácil c o m u n i c a c i ó n 
con Zaragoza y mejor prepara
das para abastecer las necesi
dades de la G . M . E n mi opi
nión es un precio demasiado 
alto para tan escasas ganan
cias. Para tal viaje, no hac ían 
falta tales alforjas. 

Orientar todos esos miles de 
millones que han de invertirse 
del dinero de los contribuyen
tes y del ahorro regional en re
galar los terrenos a la G . M . , 

en urbanizarlos gratuitamente, 
en subvencionar las dos ter
ceras partes de la operac ión . 
Orientarlos, digo, hacia otros 
sectores de p roducc ión , tenien
do en cuenta nuestras caracte
rísticas regionales, potenciando 
el desarrollo comarcal, aten
diendo a las necesidades de 
nuestro campo —principal per
dedor en la ope rac ión G . M . — , 
sería sin duda, mucho más ren
table y mejor garan t ía de futu
ro para Aragón y los trabaja
dores aragoneses. 

Pero está claro, que hablo 
de otras cosas y pienso en 
otros intereses que los que 
mueven a G . M . , C A Z A R y 
compañ ía , la lástima es que 
con este embrollo son demasia
dos los que están confundiendo 
su sitio y hablan con el lengua
je del capital haciéndole el fla
co favor de confundirlo todo. 

Joaquín Bozal 
(Movimiento Comunista 

de Aragón - M C A - ) 

Los independientes podían ser diputados provinciales 
Q u e d a r o n a t r á s hace ya 

tiempo las elecciones locales, 
pero todavía no han sido olvi
dados, sino que perduran, algu
nos de los problemas plantea
dos por las mismas y la norma
tiva que las rige. Sigue pen
diente la resolución de conten
ciosos tales como la suspensión 
por el Gobernador civi l de 
Huesca de algunos acuerdos de 
los alcaldes de M o n z ó n y Fra
ga —por no citar más que ca
sos concretos- , y ahora, preci
samente, acaba de solucionarse 
por una Sentencia una cuest ión 
de indudable trascendencia ca
ra al futuro, la posibilidad de 
agrupación de listas de conceja
les Independientes para optar a 
los puestos de diputado provin
cial. 

El espíritu partitocrático 
de la Ley 

U n o de los defectos que re
petidamente ha sido atribuido 
a la Ley de Elecciones Locales 
de 17 de jul io de 1978 es su 
excesivo apego a fundar los ca
nales de represen tac ión polí t ica 
ú n i c a m e n t e sobre la base de 
los partidos. L a Ley es, en 
efecto, potenciadora de que la 
única, o la principal, forma de 
par t ic ipación en el gobierno 
del municipio y de la provincia 
sea a t ravés de las asociaciones 

polít icas formalmente constitui
das, obviando o disminuyendo 
las posibilidades participatorias 
de los ciudadanos sin adscrip
ción a partidos determinados. 
En esta misma parcela, y parti
cularizando el razonamiento, es 
fáci lmente constatable c ó m o la 
Ley, y la apl icación de su téc
nica electoral, puede favorecer 
a unos determinados g rupoà 
polí t icos y consolidar, de he
cho, un sistema de gobierno 
bipartidista cooperando, así, al 
resultado de la legislación elec
toral general. 

Amoas consecuencias —favo-
recimiento excesivo de los par
tidos polí t icos y, particulariza-
damente, de los mayori tar ios-
se deducen de preceptos tales 
como el art. 14 (presentac ión 
de candidaturas con requisitos 
limitativos para las agrupacio
nes independientes), 15 (difi
cultades para la formación de 
coaliciones), 11 (reparto de 
puestos en el Ayuntamiento 
por el sistema D 'Hon t ) , 31 
(pr imacía en el reparto de di 
putados provinciales para los 
partidos judiciales de escasa 
poblac ión) y 45 (subvenciones 
a partidos y agrupaciones con 
éxito electoral, no a las restan
tes) entre otros. 

Pues bien, al margen de toda 
esta exposición previa y básica, 
a estas premisas denostables de 

la Ley vino a sumarse el crite
rio restrictivo de las Juntas 
Electorales prohibiendo la agru
pación de candidaturas de inde
pendientes de los diversos muni
cipios de un partido judicial, a 
fin de repartirse los puestos de 
diputado provincial que corres
pondieran a dicho distrito. 

Una sentencia importante 

Frente a esta s i tuación de 
hecho que se ha seguido en to
do el país se alza una senten
cia de la Audiencia Territorial 
de Barcelona, de 27 de abril 
de 1979, que resuelve un re
curso interpuesto por la candi
datura « D e m o c r a c i a i Progrés» 
del Ayuntamiento de A l b i , par
tido judicial de Borjas Blancas, 
de Lér ida . L a sentencia recha
za los argumentos de la Junta 
Electoral correspondiente y de
clara el derecho de la citada 
candidatura a agruparse con 
otras de independientes del 
partido judicial obligando, por 
tanto, a llevar a cabo un nuevo 
reparto de los puestos de dipu
tado provincial, y todo ello ba
sándose en la in te rpre tac ión 
estricta del art. 32 de la Ley 
de Elecciones Locales y en el 
derecho constitucional de to
dos a acceder a los cargos pú
blicos. A esta conclusión ha 
debido cooperar la consulta a 

los resultados de las elecciones 
municipales en dicho Partido 
Judicial que son los siguientes: 
Independientes, 119 concejales. 
C C - U C D , 47 concejales. E R C , 
5 concejales. P S U C , 5 conceja
les. Convergencia i Un ió , 5 
concejales. P S C - P S O E , 3 con
cejales. 

L a doctrina establecida por 
la sentencia soluciona, así, un 
aspecto si no capital, sí impor
tante dentro de la m e c á n i c a de 
las elecciones locales, y se so
luciona, a d e m á s , de una forma 
correcta, progresiva y justa, 
pues la superva lorac ión del ins
trumento participativo de los 
partidos que se lleva a cabo de 
forma s is temát ica por la Ley 
no puede extenderse hasta el 
punto de subvertir la letra de 
la misma y negar algo tan ele
mental como el acceso a los 
cargos públ icos , cargos de di 
putado provincial en este caso, 
que la Ley no ha querido re
servar solamente a las candida
turas po l í t i camente definidas. 
Argumentos, hasta aquí , jur íd i 
cos y lógicos, pero pueden 
también manejarse para funda
mentar lo atinado del fallo, ob
servaciones sociológicas y de 
polí t ica territorial. 

Desde el punto de vista so
ciológico, la solución es per
fectamente correcta, pues el 
grado de adscr ipc ión pol í t ica 
en los municipios de escasa 

poblac ión es lo suficientemente 
ínfimo como para que se con
sidere ilusorio centrar toda la 
vida polí t ica sobre la base de 
los partidos. Más bien sucede 
en esas poblaciones lo contra
rio, y el Derecho ha de saber 
encuadrar tal fenómeno en sus 
normas para no llegar a solu
ciones que rozan con la injusti
cia. 

, Igualmente, si nos fijamos en 
la c reac ión de estructuras de 
gobierno comarcales (que la 
Const i tuc ión anuncia en sus ar
t ículos 141-3 y 152-3, con el 
encargo, respectivamente, de 
su formación al Estado y a los 
Estatutos de las comunidades 
a u t ó n o m a s especiales), la solu
ción de la Sentencia es, de 
nuevo, plenamente coherente 
al posibilitar la agrupación de 
listas de concejales indepen
dientes de diversos municipios, 
listas que han podido tener co
mo base ideológica común la 
defensa de los- intereses de la 
comarca que forman esos mis
mos municipios. Esa agrupa
ción, en úl t ima instancia, po
tenciar ía el sentimiento comar
cal, tan necesario a la hora de 
que los municipios cedan en 
sus egoísmos cantonales para 
cooperar a la prestación de 
servicios de su competencia 
con una base territorial comar-

ca1, Antonio Embid Imjo 
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Aragón 
Para muchos campesinos aragoneses, el tema de los embargos por no pagar la 

Seguridad Social habla dejado de ser un problema m á s . Era una realidad angusiiosa. 
Las idas y venidas por los despachos ministeriales de Madrid , las promesas y 

contemplaciones de los Delegados de Hacienda no han evitado que. 
por ejemplo, a Clemente G a r c é s , dirigente regional de la U A G A le hayan 

incluido la n o t i f i c a c i ó n de embargo en el Registro de la Propiedad de sus tierras, y que 
ello haya salido publicado en el B o l e t í n Oficial de la Provincia de Teruel. 

Ahora cualquier d ía Hacienda puede sacar sus tierras a subasta. 

Encierro de agricultores en la DGA 

La UAGA se plantó 
Además, la conge lac ión de 

cuentas bancarias por impago 
de la Segundad Social Agrar ia 
se ha producido ya en numero
sos pueblos - E p i l a , Frescano, 
Villamayor...- e incluso se ha 
llegado a congelar la cuenta de 
una Asociación de Monte C o 
munal de Mequinenza. Y el 
problema afecta a otros puntos 
del País: Las tierras de Enrique 
López Carrasco, dirigente de la 
Unión de Agricultores y Gana
deros de L a Mancha han sido 
sacadas ya a una subasta públi
ca, a la que por solidaridad no 
acudió ningún campesino. 

Por todo ello, cuando el día 
6 se reunieron los representan
tes de las 26 comarcas organi
zadas en la U A G A , la decis ión 
de encerrarse indefinidamente 
en la Diputación General de 
Aragón hasta que se dieran ga
rantías firmes de solucionar el 
problema fue aprobada unán i -
mente. «La campaña de solida
ridad de los alcaldes aragoneses 
con la UAGA estaba marchando 
muy bien -afirman en la U A 
G A - y prueba de ello es que 
cada día nos llegan cartas de so
lidaridad de los Ayuntamientos 
más diversos, pero ante las alar
mantes noticias que recibimos 
los últimos días sobre los embar

gos que estaban en marcha, de
cidimos tomar una medida de 
presión radical». 

La comida, desde el 
balcón 

Y así, el viernes a las 10 de 
la m a ñ a n a , 25 representantes 
campesinos de la U A G A entra
ban en las dependencias de la 
Dipu tac ión General de Aragón 
en la Plaza de España después 
de colocar una pancarta en la 
que podía leerse « R e p r e s e n t a n 
tes de la U A G A encerrados. 
Embargos, no» . D e s p u é s de 
buscar un lugar donde ence
rrarse, un miembro de la Dipu 
tac ión General les facilitó la 
entrada al Despacho del Presi
dente, donde se instalaron defi
nitivamente. Se daba la cir
cunstancia de que ese día Bo
lea Foradada se encontraba en 
Madr id por celebrar Pleno el 
Senado. Poco después , al ente
rarse de la noticia iban llegan
do representantes de los parti
dos polí t icos aragoneses - P T A , 
P S O E , PCE— y los campesinos 
organizaban su estancia en la 
D G A , bocadillos, tabaco... 

«Sabíamos perfectamente que 
la D G A no tenía atribuciones en 
la materia - exp l i can los de la 

U A G A - , pero yt estamos har
tos de acudir a funcionarios del 
ministerio de Agricultura y de 
Hacienda que se lavan las ma
nos con buenas palabras o con 
amenazas. Hemos acudido a la 
DGA porque para eso les vota
mos, para que nos representa
ran, y si hemos de presionar en 
Madrid, que presionen también 
ellos, que tienen la obligación de 
representar a los campesinos 
aragoneses. 

Sin embargo, la estancia de 
los campesinos de la U A G A 
en los despachos del Presiden
te de la D G A tampoco ha es
tado rodeada de muchas facili
dades. Si entrar en el despacho 
del Presidente no resultó difí
c i l , poco a poco se fueron po
niendo dificultades a la entrada 
y salida del edificio de la D i 
putac ión Provincial , cuyos fun
cionarios recibieron ó rdenes 
muy estrictas, hasta el punto 
de no permitir a los campesi
nos encerrados que éstos pu
dieran asomarse a los balcones 
que daban a la Plaza de Espa
ña, o que la comida tuviera 
que ser izada finalmente en un 
capazo desde el balcón princi
pal de ta Diputac ión Provin
cial . Finalmente el sábado no 
podría celebrarse la rueda de 
prensa convocada por la U A 

G A en el local del encierro al 
no permitirse la entrada a la 
prensa. 

Firmar antes de salir 

Y tampoco en el terreno de 
las reivindicaciones las cosas 
fueron muy bien. Ante las bue
nas palabras y las promesas de 
gestiones directas del Presiden
te de la D G A con el Ministro 
de Hacienda, los campesinos 
l l evaban una d e t e r m i n a c i ó n 
muy concreta: no saldrían de 
allí sin un compromiso escrito 
de que se paralizaban los em
bargos, de que no se iban a 
producir más y de que no se 
les cobrar ía el 20 % de recargo 
por las cantidades adeudadas a 
Hacienda. N o fallaron los tiras 
y aflojas en el Consejo de G o 
bierno de la D G A -convocado 
con ca rác t e r de urgencia la 
misma noche del viernes- has
ta que los propios campesinos 
propusieron a las cinco de la 
madrugada el acudir el sábado 
a visitar al delegado de H a 
cienda con la finalidad de exi
girle un compromiso escrito de 
solucionar el problema. Si la 
firma del Delegado no fue po
sible, al final los campesinos se 
contentaron con un documento 
que, firmado por representan
tes de la D G A , diera fe de los 
compromisos verbales del De
legado: facilidades para cance
lar las deudas hasta final de 
año , levantamiento de embar
gos y compromiso de no llevar 
a cabo ni uno más. 

C o n un documento que rc-
cogia i vlos puntos lirmado p o i 
el Consejero socialista Angel 
Cris tóbal y con el visto bueno 
del Presidente Bolea, los cam
p e s i n o s se dieron p o r s a l i s t e 

chos y abandonaron s u cncic 
rro, a la una del sábado . 

«SI estos compromisos %v 
mantienen, solamente quedará en 
el «Iré el prol·lema del 2(1 % de 
recargo que Hacienda nos quiere 
poner por no haber eoli/adn los 
años anteriores, pero estamos 
dispuestos a seguir luchando pa
ra acabar con esta medida que 
consideramos injusta.)* 

Pero también puede haber 
quedado claro que la Diputa
ción General deber ía jugar un 
papel más activo que esper r 
el lento goteo de compelcti-
cias. Un papel en el que a o 
no ha demostrado grandes ini
ciativas. 

E. O. 
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• Los vecinos de Peti-
la de Aragón estuvieron a 
lunto de impedir la coloca-
ión de una lápida conme-
l o r a t i v a en h o n o r de 
lamón y Cajal por parte de 
i D G A y asistentes al con-
reso de histología, celebra-
o en Sos el pasado domin-
o. Los navarros de Petilla 
ntendieron al ver coches 
•ficiales aragoneses que se 
;s trataba de convertir en 
ragoneses. 

• M o n s e ñ o r Yanes , 
arzobispo de Zaragoza, no 
es tableció comunicac ión al
guna con el sacerdote y ex
pá r roco de Fabara, Wírber-
to Delso, a raíz de su deten
ción por presuntas injurias 
al cabo de la Guardia Civil 
de Fabara. 

• L a primera emisión 
del centro regional de T V E 
en Aragón , que estuvo en 
antena el viernes día 6 du
rante un cuarto de hora, se 

inició con una Jota... riojana 
de Isabel Zapata. 

• E l informe de la Co
misión Jurídico Asesora de 
la D G A sobre el Estatuto 
de Aragón al que se citaba 
como noticia más importan
te de la semana en la «Hoja 
del L u n e s » de Zaragoza 
- c o n cuatro colunas y foto 
en el lugar de honor de la 
por tada- fue entregado a la 
D G A en febrero. 

• José Antonio Biescas, 
senador za ragozano de l 
P S O E , fue presentado en 
T V E en una c rón ica parla
mentaria como miembro del 
Grupo Socialista Andaluz. 

• U n concejal de U C D 
de Utebo se opuso en el úl
timo pleno municipal a la 
adquisición de un furgón fu
nerario «porque no va a ser 
rentable». En Utebo deben 
conducir los féretros al ce
menterio a pie. 
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Ejea 

Alpuema: cómo cerrar gratis 
E l pasado 25 de junio la De legac ión de Trabajo de Zara

goza confirmaba ei cierre de la segunda empresa m á s impor
tante de Kjea, Alpuema, previamente aceptado por los traba
jadores en reñida votación -31 a favor del cierre, 21 en con
t r a - . Ochenta trabajadores ejeanos se quedaban sin trabajo. 
Como contrapartida, la empresa les abonará las nóminas 
adeudadas y doce mensualidades en concepto de indemnización 
Dará cada uno. 

Alpuema, propiedad de A l 
fonso Pueyo Leciñena, se dedi
caba a la fabricación de ma
quinaria agrícola. Hace año y 
medio comenzaron los prime
ros problemas cuando la em
presa dio muestras de falta de 
liquidez para pagar un laudo, 
dictado por la Delegación de 
Trabajo, de 3.000 ptas. por tra
bajador. Alfonso Pueyo inicia 
el primer intento serio de re
ducc ión de plantilla el 20 de 
febrero del año pasado, 7 soli
cita a la Delegac ión despedir a 
21 trabajadores y suspender 
temporalmente los contratos de 
trabajo con otros 20. Los moti
vos alegados son, «la incapaci
dad de obtener beneficios». L a 
Delegación de Trabajo denegó 
la solicitud de la empresa. 

En el mes de agosto de 1978 
Alfonso Pueyo no paga los sa
larios y se produce un paro de 
los trabajadores. L a si tuación 
de la empresa se va deterioran
do progresivamente, hasta que 
en noviembre del mismo año 
el d u e ñ o presen tó suspensión 
de pagos. Todas las cuentas 
quedaban canceladas y los 
obreros dejaban de cobrar sus 
salarios. De noviembre a mar
zo los trabajadores no cobra
ron ni un duro, y se presenta
ron puntualmente a sus puestos 
de trabajo. 

En Enero la empresa solici
tó , de nuevo, reducir la planti
lla en base a «su deficitaria si
tuac ión e c o n ó m i c a » . Los tra

bajadores, como respuesta, 
presentan un informe detallado 
a la Delegación de Trabajo 
donde se recoge que los bienes 
inmuebles propiedad de Al fon 
so Pueyo suponen, como míni
mo, 122 mil lones de ptas., 
frente a los 17 declarados por 
él en el balance de la suspen
sión de pagos. Los trabajadores 
alegan, t ambién , que las cuen
tas de e x p l o t a c i ó n arrojan 
veinte sembradoras R M - 1 6 me
nos de las fabricadas, cuyo va
lor es de millón y medio de 
ptas. Los trabajadores suelen 
llevar buena cuenta de lo que 
producen. Alegan t ambién que 
en 1978 se vendieron 122 T m 
de chatarra que a 5 ptas. supu
sieron 610.000 ptas., no refleja
das en ninguna parte. Según 
inspectores de trabajo consul
tados esto es habitual en la 
prác t ica de muchos empresa
rios que suelen colocar estas 
cantidades en su cuenta parti
cular. 

Los trabajadores insisten y 
presentan una alternativa de 
aumento de p r o d u c c i ó n , entre 
otras cosas, porque Alpuema 
tiene las sembradoras neumát i 
cas de maíz SN-4F y S N - 6 F , 
«y se compran piezas ya he
chas que se podían hacer en el 
ta l ler». Esta medida har ía inne
cesaria la r ees t ruc tu rac ión de 
plantilla, según los trabajado
res. Presentan t a m b i é n una al
ternativa a la gestión de la em
presa: deses t imación del expe

diente de crisis, y una nueva 
di rección con un jefe de ventas 
competente y un jefe de pro
ducc ión . Alfonso T*ueyo llegó a 
aceptar un gerente elegido por 
los sindicatos, pero a cambio 
de que se aceptara la reduc
ción de plantilla. Los trabaja
dores no lo admitieron. 

En marzo la De legac ión de 
Trabajo autoriza a A lpuema a 
que dos tercios de la plantilla 
vayan al paro, mientras trabaja 
normalmente un tercio de la 
misma. Los trabajadores pre
sentaron un recurso de alzada 
contra esta medida, pero no 
tuvo repercus ión alguna. 

C C . O O . y U G T , tras nego
ciar con la empresa y examinar 
las cuentas, deciden aconsejar 
a los trabajadores el cierre de 
la empresa. Se aducen razones 
como el deterioro creciente de 
la s i tuación de la empresa con 
la inevitable ap robac ión del ex
pediente de cierre, y cada vez 
a d e u d a r á más mensualidades a 
los trabajadores sin que el 
Fondo de G a r a n t í a salarial les 
abone más de cuatro (a algu
nos trabajadores ya se les 
adeudaban hasta 7 mensualida
des), otra de las razones para 
aconsejar el cierre es la caren
cia de crédi tos para le empre
sa, lo que se contradice con el 
gran valor en inmuebles que 
tiene en propiedad Al fonso 
Pueyo. 

E n conclus ión los trabajado
res obtienen un año de indem
nización para todos, sin distin
ción de an t igüedad , y cuatro 
m e n s u a l i d a d e s de s a l a r i o s 
adeudados, a cargo del Fondo 
de G a r a n t í a salarial dependien
te de la Seguridad Social . L a 
empresa, t e ó r i c a m e n t e , se en
deuda con el Fondo de garan
tía salarial, pero con un simple 
cambio de nombre puede elu
dir esa carga. E l resto de men
sualidades debidas a los traba
jadores las paga la empresa en 
maquinaria para que la vendan 
los trabajadores, y si no la ven
den la empresa les sigue adeu
dando por el valor de lo no 
vendido. 

L a votación de cierre de la 
empresa llevada a cabo por los 
trabajadores pudo haber cam
biado si hubiesen asistido a la 
misma todos los trabajadores. 
En el momento de la votac ión 
faltaban 28 trabajadores. 

P. Diez 

Teruel 

La calle para el 
que la disfruta 

Las bombas de los G R A P O , al final, quedaron como el 
chiste m á s repetido en Vaquillas. Teruel fue la ciudad festiv» 
de cada a ñ o , pese a que se comentaba en la calle que la \a. 
quilla estaba floja. L a vigilancia policial era normal. No ^ 
observaba ninguna medida extraordinaria de seguridad en d 
casco urbano. 

Las Peñas tomaron la calle, 
especiaimente a partir del sá
bado, y la ciudad por unos 
días fue controlada por las ma
sas. Las charangas dirigieron la 
revolución festiva. N i el más 
mín imo asomo de pol i t ización. 
L a bandera de Aragón que lle
vaba la p e ñ a de la Casa de Te
ruel en Zaragoza no fue bien 
vista por miembros aislados de 
otras peñas , que les acusaron... 
de politizar así las fiestas. 

Laborde ta , C a r b o n e l l , L a 
Bullonera y a c o m p a ñ a n t e s , pu
sieron la nota más destacada 
de las fiestas. E n el escenario 
de la plaza del Seminario mon
taron un n ú m e r o festivo-políti-
co que fue muy bien acogido 
por el públ ico . E n una de las 
ventanas del Seminario un cura 
observaba con cur ios idad el 
e spec tácu lo , amparado en la 
oscuridad del vacío edificio. 
Y a no hay seminaristas en Te
ruel. Los pocos que quedaban 
les trasladaron a Zaragoza . 
A h o r a ha sido habilitado provi
sionalmente, por obras, como 
Ayuntamiento. L a luna llena y 
la torre de San Mar t í n al fon
do acababan de componer un 
conjunto de una gran belleza. 
Se ap laud ió cuando Labordeta 
l lamó mudicios a los turolenses, 
« p o r q u e nunca os quejáis de 
n a d a » . Se co reó el «se siente, 
se nota, A r a g ó n está p r e s e n t e » . 
Se bai ló, se vibró con un entu
siasmo desacostumbrado en 
Teruel . L a plaza estaba llena a 
rebosar, y no sólo de gente jo
ven, con más de 2.000 perso
nas. N o vimos r ep resen tac ión 
municipal , ni presencia de la 
reina y damas de honor. L a 
primera ac tuac ión conjunta de 
los cantautores aragoneses, y 
en fiestas, se ges tó por media
ción de la concejal del P S O E , 
Amparo A n t ó n , que lo propuso 
en una reun ión del Ayunta 
miento. E n días anteriores Pa
jares y José Vélez no llevaron 
ni la cuarta parte de especta
dores. 

A la salida del recital seis 
n ú m e r o s de la Policía A r m a d a 
vigilaban. Fue la mayor pre

sencia de la fuerza pública que 
vieron los turolenses en la ca 
lie. 

U n miembro de la peña 
«Los C h a c h o s » afirma que las 
peñas antes tenían mucho más 
poder y, «sin embargo, ahora 
se hab ían vaciado de conteni
do: lo que se busca en Vaqui-
lias es, ni más ni menos, un 
desahogo colectivo. El aburri
miento de vivir todo el año en 
Teruel se quiere matar en unos 
días» . Este año" el Ayuntamien
to o to rgó 50.000 ptas. por pe-
ña. E l año pasado se concedie
ron 45.000 ptas. Y el anterior 
30.000 ptas. 

Las vaquillas como 
símbolo de la fiesta 

Los espec táculos propiamen
te vaquilleres comienzan el do
mingo por la tarde con la me
rienda en la plaza de toros. La 
madrugada del lunes - a partir 
de las cuatro o cinco de la ma
ñana— se sueltan las vaquillas 
en la plaza de toros, todavía 
con luz artificial. Es impresio
nante c ó m o responde la gente. 
Pese al frescor de la madruga
da la plaza se llena por com
pleto. T a l y como los mozos 
torean las vaquillas, se las en
soga y corren, de una en una, 
por la ciudad hasta el lugar de 
encierro. E l riesgo es menor 
que en San Fermín, ya que los 
sogueros se encargan de des
viar las acometidas de la va
quil la a los corredores. La tar
de del lunes se sacan las vaqui
llas del lugar de encierro y co
rren por la plaza del Torico, 
ap iñada de gente. 

Para algunos la Vaquilla de 
este año , lugar de encuentro 
de conocidos de colegio dis
persos por la geografía españo
la, ha tenido un carácter me
nos festivo. E l lunes mismo se 
celebraban las oposiciones de 
Magisterio, y el domingo por 
la tarde se marchaban los mo
zos del reemplazo de julio a la 
«mili». 

P . Diez 
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Una joven herida por disparos 
de un guardia civil en Zaragoza 

La versión que 
nadie quiso contar 

En la madrugada del lunes, día 2, se produjo un incidente 
en la confluencia de las calles Pedro Cerbuna y Corona de 
Aragón, donde un guardia civil, franco de servicio, sin identi
ficar, efectuó varios disparos a un grupo de coches que se en
contraban delante de su vehículo en un semáforo . Tras una 
slocada persecución por la ciudad, en el Paseo del Canal el 
guardia civil volvió a disparar contra los vehículos e hirió de 
bala a Elvira Valero Longares, de 19 años . A l día siguiente, 
la prensa zaragozana só lo dio a conocer la nota de la Coman
dancia de la Guardia Civil. 

En la habitación de la «Casa 
Grande» donde está internada 
Elvira Valero se respira una at
mósfera de temor. Sentada en 
una silla, rodeada de sus pa
dres, sus ojos denotan cansan
cio y se le traba la lengua con 
frecuencia cuando explica los 
hechos. Ella iba en el R-7 
cuando el R-12 que ocupaban 
sus compañeros dio marcha 
atrás y go lpeó al coche —un 
R-5- del guardia c ivi l origen 
del incidente: «Es taba muy ner
vioso, zarandeó a José M a n u e l 
y sacó inmediatamente la pisto
la. Pensé que era peligroso. M i s 
amigos le pidieron que se in-
dentificara y soltó varios dispa
ros. Tiraba y no hería . Cre í 
que eran balas de fogueo». Su 
madre la interrumpe continua
mente para que sea prudente 
en sus declaraciones: « M a m á , 
ya sé lo que tengo que dec i r» , 
le responde. L a nota de la C o 
mandancia de la Guard ia C i v i l 
se refería a la actitud agresiva 
y airada de los ocupantes del 
R-7 y el R-12, que obligó a 
disparar al guardia c iv i l , franco 
de servicio, y huir a gran velo
cidad para evitar tener que ha
cer fuego contra aquellas per
sonas, «en superioridad n u m é 
rica», pero sin armas. E lv i ra 
continúa con el relato: «En el 
Paseo del Canal, donde a c a b ó 
la persecución, el guardia c ivi l 
salió del coche disparando. T o 
ño fue hacia él con su 1430. 
Yo estaba dentro del coche en 
el asiento de de t rás . L a bala 
traspasó la chapa y me en t ró 
por la espalda». 

Antonio Reula Sánchez , 28 
años, propietario de varios ba
res en Zaragoza, conductor del 
'430, y los ocupantes de los 
dos coches habían elaborado 
una nota aclaratoria que inten
taron publicar en « H e r a l d o de 
Aragón», diario que dio el 
«artes la nota de la Guard ia 
Civil. Según palabras de A n t o 
nio Reula, el director les acon
sejó que fueran a informarse 
de la legislación sobre el dere-
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cho de répl ica al Ministerio de 
Cultura. L a nota aclaratoria no 
publicada explica así el origen 
del suceso: «Hal lándose el se
máforo en rojo se detuvieron 
cuatro vehículos , y al ponerse 
verde dicho semáforo el 1430 
salió para iniciar el aparca
miento, quedando parados los 
otros dos vehículos a la espera 
de que saliera el conductor del 
vehículo aparcado. Estando si
tuados, 1.° un R-7, 2.° un R-12 
y a con t inuac ión de éste un R-5, 
cuyo conductor efec tuó seña
les acúst icas para que arranca
ran los otros dos vehículos . E n 
tonces el conductor del R-12 
i n i c i ó l a m a n i o b r a de mar
cha a t rás para intentar salir 
por el carril de su derecha que 
estaba libre, ya que el conduc
tor del R-5 que podía t ambién 
haber salido por ese carril al 
no haber obs tácu lo alguno, no 
hizo ninguna maniobra de sali
da. En este momento se produ
jo un golpe de parachoques de 
los dos vehículos , y ambos 
conductores salieron de sus 
respectivos vehículos para ana
lizar los d a ñ o s . E l conductor 
del R-5 salió empujando y em
p u ñ a n d o al mismo tiempo un 
arma de fuego. Arro jó contra 
el coche al conductor del R-12, 
q u i e n al pensar que era un 
agente del Orden Públ ico le 
dejó hacer mientras le cachea
ba» . L a nota de la Comandan
cia de la Guard ia C i v i l explica 
esta actitud así: « P e n s a n d o que 
pudiera tratarse de una manio
bra atentatoria contra él, dada 
la proximidad a su domici l io , 
se vio precisado a sacar la pis
tola de su p r o p i e d a d » . 

Según la versión de los jóve 
nes, se requi r ió al guardia civi l 
a que se identificara con estas 
palabras: «Oiga, ¿con q u é de
recho nos amenaza con una 
pistola? A lo cual respondió 
montando eí arma y diciendo: 
« m a r c h a o s , que os voy a ma
ta r» . U n o de los jóvenes avisó 
por te léfono a la policía mien
tras otro, siempre según estos, 
intentaba zanjar el asunto por 
la vía amistosa, recibiendo co
mo respuesta más amenazas de 
muerte por parte del portador 
del arma de fuego. E n ese mo
mento empezaron a silbar las 
balas. Para la Comandancia de 
la Guard ia C i v i l los disparos 
hacia el suelo se efectuaron al 
no conseguir disuadir el porta
dor del arma a los jóvenes 
«que venían con actitud agresi
va». Según la otra vers ión, 
cuando Anton io Reula se vol 
vió de espaldas al portador del 
arma, se e s c u c h ó una detona
ción, «y viendo que no había 

tenido ninguna consecuencia 
Antonio se giró sonriendo y le 
dijo: «con que de fogueo, ¡ch! . 
anda que vas bien por la v i 
d a » , a lo que el portador del 
arma con tes tó con otro disparo 
que se estrel ló en el cristal tra
sero del R-12.». Después , co
menzó la persecuc ión alocada 
por la ciudad, antes de que lle
gara la policía. E l Paseo del 
Canal fue el escenario de la úl
tima escena del incidente. L a 
nota de la Comandancia lo ex
plica así: «En el Pasco del C a 
nal detuvo su vehículo y bajó 
del mismo al objeto de identifi
carse, lo que no pudo efectuar 
al ver que el vehículo seat-
1430 trata de arrollarle por dos 
veces causándole erosiones en 
ambas piernas». L a nota de los 
perseguidores dice: «Después 
de cruzar el Parque Primo de 
Rivera, el R-5 se dirigió hacia 
el Canal , y al tomar la curva 
próxima a la Agrupac ión Vi r 
gen del Pilar, parando el vehí
culo, apagó las luces. Poco 
después los otros dos vehículos 
llegaron al lugar, y al ver para
do el vehículo del agresor y a 
su ocupante en la calzada con 
el arma en la mano, el primero 
de los vehículos , el R-7, pasó y 
pa ró unos metros delante del 
R-5 y el otro, el Seat 1430, se 
dirigió hacia el portador del 
arma hac iéndole retroceder, lo 
que le dio tiempo a continuar 
y cerrar el camino para una 
posible hu ida» . 

E l epí logo fue ráp ido . Dice 
textualmente la nota de la C o 
mandancia: « C o n v e n c i d o en 
ese momento de que se trataba 
de una agresión premeditada 
volvió a hacer uso de su pisto
la efectuando cinco disparos, 
uno de los cuales a lcanzó a E l 
vira». Los c o m p a ñ e r o s de E l v i 
ra cuentan así el final: «En el 
mismo momento empezaron a 
sonar disparos, de los cuales, 
por lo menos tres proyectiles 
hicieron blanco en los vehícu
los. U n o de ellos hirió a la úni
ca ocupante del R-7 que per
manec ía en el interior del vehí
culo». 

A Elvi ra Valero Longares le 
tuvo que extraer el proyectil , 
alojado en la espina ilíaca, el 
d o c t o r Be rme jo Z a p a t e r o . 
A h o r a se recupera satisfacto
riamente en una habi tac ión de 
la «Casa G r a n d e » , mientras lu
cha por alejar la pesadilla. 

Fuera se han iniciado los 
t rámi tes legales correspondien
tes para resolver y aclarar el 
caso. L a jur isdicción militar se 
ha hecho cargo del mismo. A 
falta de aprobar unas reformas 
legales que solucionen las lagu
nas dejadas por las jurisdiccio
nes especiales, se sigue apli
cando la legislación anterior. 
U n Consejo de Guerra juzgará 
el incidente, por ser guardia c i 
vil uno de los sujetos partici
pantes, aunque estuviera fran
co de servicio. 

Plácido Diez 

Zuera 

Demasiados 
misterios 

Durante el fin de semana del 
I de julio aparecieron en Zue
ra unas pintadas, firmadas por 
el P S O E y la U G T , en las qQc 
se vert ían insultos contra la 
persona del alcalde, André s 
Cuartero. del P S O E . E l martes 
siguiente la Fede rac ión provin
cial del P S O E y el secretariado 
provincial de U G T publicaron 
en « H e r a l d o de Aragón» una 
nota donde desment ían su par
t icipación y autor ía en las pin
tadas. 

Las frases pintadas dec ían 
a s i : « C u a r t e r o . c h o r i z o » 
(PSOE) . « Q u e r e m o s alcalde so
c i a l i s t a , no un o p o r t u n i s t a 
( P S O E - U G T ) » . « C u a r t e r o . ca
brón (PSOE)» . Estos textos no 
son los propios de una pintada 
izquierdista, donde contadas 
veces se va al insulto personal 
directo, y difíci lmente pueden 
ser atribuidas a militantes de 
extrema izquierda, apenas exis
tentes en Zuera. Las caracte
rísticas de las pintadas han he
cho que no se descarte la posi
bilidad de que los autores sean 
militantes, o próximos , a gru
pos de extrema derecha. 

E l Ayuntamiento de Zuera, 
en acuerdo tomado reciente
mente, no quiso hacerse cargo 
de los servicios de la «Urban i -
zadora Las Lomas, S. A .» , por 
incumplimiento de contrato. 
Hace quince años se fijaron 
entre la urbanizadora y la al
caldía de Zuera, en escritura 
públ ica , unas condiciones de 
entrega que la «Urban i zado ra 
Las Lomas, S. A .» , no ha cum
plido plenamente. H a dejado 
obras por hacer por un valor 
de unos 70 millones de ptas., 
según fuentes municipales. Esta 
fue la razón más poderosa para 
que el consistorio de Zuera no 
se responsabilizase de los servi
cios de los apartamentos cons
truidos por la urbanizadora. 

En el pueblo han corrido ru
mores, muy vagos, de que po
dían haber sido militantes del 
P C E de Zuera los autores de 
las pintadas contra el alcalde 
socialista, por hacerse referen

cia en alguna de ellas al aban-
dono i l r mamsmo por p.ulc 
del P S O E . Estos rumores po
drían haber sido lanzados por 
sectores derechistas, en lo que 
se interpreta, en medios de la 
i/quierdu de Zuera. como un 
intento de debilitar ta unidad 
existente en el Ayuntamiento 
entre los socialistas y la C U D , 
cuyo primer candidato, y ahora 
teniente de alcalde, es militan
te del P C E . 

Un incendio gigante 
C o n esta s i tuación en el pue

blo, el domingo se producía un 
incendio de grandes proporcio
nes, a consecuencia del cual se 
han quemado, según fuentes 
del Ayuntamiento. 2.000 Has 
de monte. I C O N A ha declara» 
do sólo 300 Has porque «este 
aAo tenemos orden de decir que 
hay meno» inrendio*». seniui 
palabras pronunciadas por el 
delegado de I C O N A . 

E l monte de Zuera, con una 
extensión de 17.000 Has de pi
nar, de las que 13.000 pertene
cen al t é rmino municipal de 
Zuera, es la primera masa fo
restal de la provincia de Zara
goza. 

Según todos los indicios el 
incendio ha sido provocado. E l 
monte esté acotado por los ca
zadores de Zuera, y no se re
chaza la posibilidad de que 
haya sido una represalia de 
otros cazadores. Sin ir más le
jos, hace quince días se produ 
jo un incendio que pudo ser 
atajado, y se había iniciado en 
tres puntos de fuego a la vez, 
lo que hace pensar que el si
niestro fue provocado. 

E l alcalde de Zuera, André s 
Cuartero, solicitó del presiden
te de la Diputac ión Provincial 
ayuda para mantener vigilada 
la masa forestal del t é rmino 
municipal, ya que se habían re
cibido amenazas de incendio 
con anterioridad. Gaspar Cas
tellanos no acced ió a la peti
ción del alcalde de Zuera. 

P. Diez 
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La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha fallado, en sentencia dictada el 
pasado día 8 de Junio y ahora comunicada, que no había lugar al 

recurso planteado por Pablo Larrañeta y José Luis Pandos —director y redactor 
de A N D A L A N , respectivamente- contra la sentencia condenatoria de la 

Audiencia Provincial de Zaragoza, lo que ratifica la condena 
emitida en Zaragoza en junio del año pasado. El recurso de los periodistas 

de A N D A L A N trató de demostrar que el artículo titulado «Sancho 
Oronda y el claque: la trastienda de la Caja» no contenía injurias leves contra el 

director general de la C A Z A R , José Joaquín Sancho Oronda. La 
sentencia que ahora ha dictado la sala segunda del Supremo 
reafirma que en el citado artículo se contienen injurias leves. 

Esta sentencia es ya inapelable. 

El juicio de la Caja contra 
ANDALAN 

El Supremo ratifica 
la condena 

* ANDALAN deberá pagar L200.000 ptas., más 
las costas del recurso ai Supremo 

* Las palabras «capo» y «trepa», base de la 
condena 

L a Sala Segunda del Tr ibu
nal Supremo que el pasado 31 
de mayo vio el recurso de casa
c i ó n p lan teado por A N D A 
L A N , ha decidido confirmar la 
sentencia que condena a los 
dos periodistas a pagar un mi
llón de pesetas a J . J . Sancho 
O r o n d a como i n d e m n i z a c i ó n 
«por perjuicios mora les» , dos 
multas de 50.000 pesetas por 
delito de injurias leves - « c a 
so de impago sufrirán los pro
cesados arres to sus t i tu to r io 
de sesenta d í a s » - y el importe 
de las tasas y costas del juicio 
celebrado en Zaragoza, inclui
das las de la acusac ión privada 
de J . J . Sancho Oronda. En 
cuanto al recurso de casación 
visto en el Supremo, por consi
derar que no había lugar, los 
magistrados del Supremo han 
condenado también al pago de 
las costas ocasionadas, sin que 
se conozca hasta la fecha su 
montante exacto. Para el pago 
de las cantidades fijadas por la 
Audiencia Provincial de Zara
goza se halla ya depositada la 
cantidad de l.200.000 pesetas, 
procedente del patrimonio de 
la Candidatura Aragonesa de 
Unidad O e m o c r á t i c a que inte
graron de junio del 77 a di
ciembre del 78 los senadores 
zaragozanos Lorenzo Mar t ín-
Retorti l lo, R a m ó n Sáinz de Va -
randa y Antonio Garc í a M a 
teo. Gracias a su generosa do
nac ión , A N O A L A N no cor re rá 
riesgos de desaparecer por 
efecto de esta sentencia, pero 
d e b e r á afrontar por sus medios 
el pago de las costas del recur
so visto en el supremo. C o m o 
se r e c o r d a r á , J . J . Sancho 
Oronda había pedido una in
d e m n i z a c i ó n p o r v a l o r de 
12 millones de pesetas, que de 
haber prosperado habr ía signi
ficado e! cierre defini t ivo de 
A N O A L A N , lo que se conoc ía 
perfectamente por ser públ ico y 

notorio que el capital social de 
nuestra empresa no supera los 
cinco millones. A N O A L A N va 
a continuar ed i t ándose , entre 
otras razones para poder seguir 
informando sobre la Caja y sus 
más altos dirigentes, en una re
gión donde absolutamente nin
gún medio de información roza 
siquiera levemente los intereses 
del grupo que dirige el princi
pal centro de poder económi 
co, social y aun polí t ico de 
Aragón , como se ha vuelto a 
evidenciar en el tema de F i -
gueruelas y la General Motors 
o ante la oposición presentada 
por la izquierda municipal al 
proyecto urbanís t ico de Valdes-
par te ra , por c i t a r s ó l o dos 
ejemplos. 

Como se r eco rda rá , J . J . 
Sancho Oronda interpuso su 
querella por injurias basándose 
exclusivamente en cuatro ex
presiones que cons ideró lesi
vas: las palabras «capo» , « t re
pa» y las expresiones siguien
tes: «perfecto p rác t i camen te 
del baile del c laqué , a t ra ía con 
su compostura y aire frivolo la 
a tenc ión de gran cantidad de 
señor i tas de la é p o c a » y «los 
ejecutivos de la Caja, a las ór
denes de l « c a p o » Sancho 
Oronda, han efectuado las más 
extravagantes operaciones fi
nancieras para mayor beneficio 
propio y no del imposi tor» . En 
el caso de esta úl t ima expre
sión, la querella no era tampo
co por calumnias sino por inju
rias, lo que impidió proponer 
prueba para tratar de demos
trar las anomal ías que se im
putaban. 

Oe las cuatro expresiones, la 
sentencia del Supremo sólo se 
refiere expresamente a las dos 
palabras, «capo» y « t repa» , sin 
citar para nada las dos frases. 
L a sentencia señala que «ca
po» ha llegado «al lenguaje v i 

vo de nuestro pueblo a t ravés 
de las pel ículas y novelas forá
neas, principalmente italianas y 
americanas, en donde se em
plea para designar al jefe de 
una banda m a ñ o s a » . Oe «t re
pa» dice la sentencia que «en 
el lenguaje usual se acostum
bra a designar a quien utiliza 
para ascender procedimientos 
reprobables en el orden moral 
en cuanto se apartan los ét ica
mente aceptables, o sea, los 
basados en los merec imien tos» . 
Para la Sala Segunda del T r i 
b u n a l S u p r e m o estas p a l a 
bras tienen «especial resonan
cia cuando se insertan en un 
texto en el que se enjuicia el 
compor tamiento de una per
sona que, como el querellado, 
d e s e m p e ñ a un relevante cargo 
como es el de Oirector Gene
ral de una Inst i tución destina
da al cumplimiento de fines de 
ca rác t e r social y benéf ico» . L a 
sentencia entiende en general 
que las «expres iones que se 
contienen en el ar t ículo , anali
zadas en su conjunto, son de
mostrativas de un deliberado 
propós i to de menospreciar o 
desac red i t a r» , por lo que ca
bría considerarlas como «cons
titutivas de una invasión, pe
nalmente ilícita, en el santuario 
de la in t imidad», «uno de los 
más sagrados derechos de la 
pe r sona l idad» . Esta sentencia 
crea jurisprudencia y será DU-
blicada en la Co lecc ión Legis
lativa. A N O A L A N está obliga
do por la sentencia de Zarago
za a reproducir en sus páginas 
todo su texto cuando sea firme 
- p a r a lo que faltan algunos re
quisitos formales-. El lo va a 
suponer tener que reproducir 
obligatoriamente el a r t í c u l o 
«Sancho Oronda y el c laqué: 
las trastienda de la Caja», pu
blicado en un n ú m e r o del se
manario que se agotó en su 
día. 

«Debates ANDALAN» en Jiudades 

Críticas de Joyo 
Del 13 al 29 de junio pasado, A N D A L A N puso en 

absolutamente única en el periodismo español 
de su Junta de Fundadores recorrieron más de 

recoger las opiniones y críticas que nuestros lectores ï 
ciudades de Aragón, Madrid y Cataluña. El resul 

asistencia fue sólo aceptable -acudió algo 
ciento de nuestros suscriptores— no ha podido ser » 

a calidad de los encuentros. A N D A L A N es hoy qu^ 
sabe cómo opinan sus lectores a través de contactos 

Como le pasa al Barça , se ha 
demostrado que A n d a l á n es 
«más que un periódico». Así lo 
entendieron en Tarazona los casi 
treinta suscriptores que pulveri
zaron los porcentajes de asisten
cia y acabaron cenando con ve
las en la plaza del Cinto d á n d o 
le vueltas al futuro de Anda lán . 
O los socios de Oeiba que sus
pendieron su sesión ordinaria 
porque hab íamos convocado a la 
misma hora el debate de Caspe. 
O los suscriptores de Jaca y Sa-
biñánigo, que no contentos con 
el nivel de asistencia de las reu
niones programadas desde Anda 
lán, montaron por su cuenta una 
segunda ronda previo aviso a 
cuantos no habían asistido. H u 
bo fallos t ambién - e n Huesca y 
Monzón habrá que repetir en 
septiembre— y ausencias nota
bles, sobre todo de lo que se 
suele llamar la «clase pol í t ica». 
Pero algo hay claro: nuestros 
amigos, que los tenemos por mi
les, son aceradamente crí t icos. 
Afortundamente. 

Demasiadas prisas 

«Yo no puedo comprender cómo 
en Aragón no arropamos más un 
fenómeno tan raro en España como 
el Andalán. Porque no está el hor
no para rechazar una cosa que se 
mantiene a puro de huevos porque 
no te guste algún articulo o veas 
que faltan cosas», dec ía un agri
cultor en uno de los debates. 
Los «pred icadores» de Anda lán 
—algunos repetimos cinco y has
ta siete viajes en quince d í a s -
no llamamos a los suscriptores y 

accionistas para recibir ovació 
nes. Aquí somos conscientes di 
que no llegamos a cubrir las es-
peranzas de una tierra que em
pieza a perderlas. 

L a idea de los « c l u b s de deba
te Anda lán» surgió en el curso 
de la asamblea general de accio
nistas de la sociedad, celebrada 
en mayo. Fue unánime la impre
sión de que Andalán d e b í a dar 
más cauce a los lectores, a los 
10.000 compradores semanales, a 
los 4.650 suscriptores, a los 1,250 
accionistas. Y más en un mo
mento como el de la ampl iac ión 
de capital - g o z o s a m e n t e en 
marcha, casi ' viento en popa-
que va a permitir que a q u í haya 
andalanes durante a ñ o s , para de
sesperación de algunos y conten
to de los más . El consejo de ad
ministración de Andalán - d a ca
si risa emplear palabras tan so
lemnes- decidió montar dubs 
de debate en todas las cabeceras 
de comarca, además de Madrid, 
Barcelona y Reus, capitales de 
nuestra emigración. 

Las prisas trajeron algunos 
errores, como el de convocar a 
los 200 suscriptores de Huesca 
el mismo día que la plaza Zara
goza había sido embalada por 
artistas locales, cantaba Labor-
deta en la plaza de la Moneda, 
hervía el barrio de San Pedro eif' 
la fiesta patronal y se reunían el 
pleno del Ayuntamiento. En Te
ruel tampoco faltaron sillas, pero 
ya es otro cantar. En Barcelona 
llegaron las cartas el mismo día 
que se celebraba el debate y aun 
así sería el más rico de todos, 

_ experiencia 
'miembros 
ómetros para 
cmanario en 19 
a nivel de 

.0 por 
¡ivo en cuanto 
, periódico que 
v personales. 

.«o en el aniversario de la 
ksor Tiesta aragonesa que han 
ho los siglos, organizada por 
dalán en el palacio de los de
ies de Montjuich. 

i bastantes de estos lugares 
posible continuar con los 

[¡bates -los de Tarazona estu-
algo así como una «fiesta 

dalán» para septiembre- y en 
y todas las comarcas van a 
.gir personas o grupos que se 
Sponsabilicen de la correspon-
¡ia del semanario en serio. Los 
Rimeros frutos ya pueden verse 

este mismo n ú m e r o (Ejea, 
klalayud, Zuera, Huesca, Sabi-
inigo, Teruel). En todas partes 
nbién han sabido lo precario 

trabajo diario de Anda l án ; 
iiizás han comprendido que los 

no dan peras. 

Las principales críticas 

[Pero sobre todo era importan-
saber qué críticas hacen los 

clores al Andalán de cada se-
ana. Hemos tomado muy bue-

nota de las que aparecieron 
ideas constantes en casi 

dos los debates. He aquí las 
ás machaconas, las que pueden 
bibiar hacia adelante nuestro 

Pérdida de agresividad: el 
íriódico debe ser más radical 

los temas en que Aragón se 
juega, sin contemporizar. E l 

ecesario apoyo a los partidos y 
íganizaciones populares y de
mocráticas no debe impedir una 
¡ilica y un tratamiento distan-
ado y profundo. 

V 

- Evitar la acritud: las cosas 
se pueden decir con la misma 
eficacia sin ir a meter el dedo 
en el ojo del criticado. 

- Alternativas: siempre que se 
critique una acc ión , un proyec
to, una realidad. Anda lán debe 
abrir vías alternativas, mostrar 
otras salidas. 

- Lenguaje más llano: se acu
sa de cierto «eli t ismo» en el mo
do de escribir. Sería preciso un 
cierto estilo «pedagógico» en 
muchos temas. E l lenguaje es 
demasiado urbano, muy lejano 
para los agricultores, por ejem
plo. 

- Artículos más breves: las 
secciones más leídas son el edi
torial, el «r incón del t ion», el 
Rolde y la Gu ía . Los temas de 
página abundan excesivamente. 

- Descuido de los temas cultu
rales: Algunos añoran los tiem
pos en que Anda lán era, sobre 
todo, un producto cultural. En 
bastantes debates se repit ió lo 
que en el seno de Anda lán ha 
sido una dia léct ica permanente. 

- Falta de rigor: Algunos lec
tores se quejan de que en algu
nos ar t ículos se han deslizado 
errores, aunque no creen que 
sea un fallo habitual, salvo ex
cepciones. 

- Información comarcal: es la 
c r í t i c a m á s u n á n i m e . Todos 
coinciden en que Anda lán se 
leería mejor si cada semana lle
vara información de todas las 
comarcas y de la emigración en 
Ca t a luña (aspecto, éste , especial
mente acusado). Coincidencia 
t ambién en que sólo así aumen
tar ía la bajísima solidaridad y el 
interés mutuo por los problemas 
de todas las comarcas aragone
sas. 

- Vida municipal: con los nue
vos ayuntamientos, Anda lán no 
debe dejar pasar ningún aspecto 
de la vida municipal de las cabe
ceras de comarca y provincia. 
E l lo exige corresponsales fijos y 
serios. 

- El campo, desde los despa
chos: se acusa que la informa
ción agraria no está hecha desde 
el campo y se buscarán fórmulas 
para superarlo. 

- Seguir con los grandes temas 
a fondo: aragonesismo. cultura 
popular, señas de identidad, his
toria de Aragón (más pedagógi 
ca), rapiñas de nuestros recur
sos, nucleares, t é rmicas , rega
díos , pantantos, crecimiento de 
Zaragoza (el tratamiento del te
ma General Motors ha sentado 
muy bien), etc., son temas que 
hay que seguir profundizando sin 
cl ichés . 

- Tendencia política: han sido 
muy pocos los que han acusado 
a Anda lán de inclinar sus prefe
rencias polí t icas dentro de la iz
quierda por uno u otro partido. 
Los que lo han hecho no han 
coincidido en qué partido sería 
el beneficiario, lo que parece 
buena señal . 

Entre todos hay que levantar. 

Pablo Larrañeta 

Entre alumnos militares 
y jóvenes de Calatayud 

Enfrentamientos violentos 
l n grupo numeroso de a l u m m » del Instituto Pol i técnico 
2 del Ejército de Tierra en Calata>ud protagoni/arun di

versos incidentes por las calles de esta ciudad los dia> 23 \ 2"* 
de junio. Debido a la hora en que se produjeron los sucesos > 
a la dispersión de las fuentes no ha sido posible precisar con 
exactitud la identidad de los mismos Stt:un los informes reco
gidos por A N D A L A N . los citados alumnos abandonaron sin 
permiso el recinto militar en la noche del día 27 en busca de 
unos jóvenes del pueblo que anteriormente habían agredido • 
compañeros suyos. Mientras parece que van a ser expulsados 
algunos alumnos del centro, es la jurisdicción ordinaria quien 
se encarga de establecer las posibles responsabilidades. 

Los incidentes tienen su ori
gen en una discusión entre un 
alumno del centro y un joven 
bilbilitano. el sábado 23 de ju
nio en las proximidades de la 
discoteca Paco s. Según hemos 
podido conocer, no ha sido és
ta la única discusión entre 
alumnos del centro y jóvenes 
bílbil i tanos a lo largo del pasa
do curso escolar, habida cuen
ta del aparente buen éxito que 
aquél los tienen entre las chicas 
de Calatayud. 

E l s ábado 23, la discusión 
llegó a alcanzar desconocidos 
grados de tensión entre los 
participantes, que iban en au
mento, sin llegar a mayores 
consecuencias. A raíz de este 
hecho, los alumnos del centro 
castrense no hicieron acto de 
presencia en la ciudad durante 
tres días, lo que fue interpreta
do entre la poblac ión civi l co
mo un arresto colectivo, té rmi
no éste que no se ha podido 
precisar. 

E l miércoles 27 de junio, 
volvieron a producirse enfren
tamientos verbales entre gru
pos de jóvenes de Calatayud y 
alumnos del Instituto Politécni
co que, según algunas versio
nes, culminaron en la agresión 
a un alumno con una botella. 
Fue este hecho el que motivó 
que bien entrada la noche un 
n ú m e r o i n d e t e r m i n a d o de 
alumnos - « m á s de 100», según 
diversas fuentes consultadas en 
Calatayud, y «más de 40, pero 
menos de 100», según el Gab i 
nete de Prensa de la Capi tan ía 

General de la V Región M i l i 
tar recorriera ( . l i \ e i s o > h . i r c s > 
establecimientos públ icos de la 
cuidad e n busca de q u i e n e s ha
bían agredido a sus compañe 
ros. Finalmente volvieron al 
centro castrense conducidos, al 
parecer, por la policia militar 
sin que en ningún m o m e n t o 
llegara a intervenir la Guardia 
C i v i l , como se había rumorea
do en Calatayud. aunque tuvo 
constancia de los hechos. 

Según testigos presenciales, 
los alumnos del centro que re
corrieron por la noche los ba
res bílbil i tanos eran suboficia
les del Ejérci to de Tierra en 
traje de faena y que llevaban 
correas alrededor de las muñe
cas. Sin embargo, según el in
forme que obra en poder del 
Gabinete de Prensa de la Cap i 
tanía General de la V Región 
Mil i ta r , se trataba de alumnos 
de formación profesional del 
Instituto Pol i técnico en edades 
comprendidas entre los 14 y 17 
años. Tal y como señaló el te
niente coronel jefe de este ser
v ic io a A N D A L A N , se ha 
comprobado por diversos con
ductos la identidad de los mu
chachos escapados durante 
aquella noche del recinto mil i 
tar, lo que no invalida, según* 
el propio Gabinete de Prensa, 
que entre ellos pudiera colarse 
alguno de los suboficiales de t i 
Academia de E l Talar (Lér ida) , 
que siguen cursos rotatorios 
para especialistas del Ejérci to 
de Tierra en Calatayud. 

En estos momentos, mientras 

se espera que se produ/ca al
guna expulsión entre el alum
nado del centro, es la jurisdic
ción ordinaria quien lleva a ca
bo todas las diligencias e inves
tigaciones para establecer res-
ponsabiluladcs sobre los posi
bles d a ñ o s que se hayan causa
do. 

Se desconoce la responsabili
dad del jefe de la guardia en 
los momentos de la escapada, 
ya que. según han seña lado 
fuentes militares a A N D A 
L A N , los alumnos de forma
ción profesional de 2.* grado 
del Instituto P o l u c meo no es
tán bajo la jur isdicción mil i t t r , 
por lo que en ningún momento 
existen responsabilidades de es
te tipo. 

Hay que señalar la extrema
da prudencia de todas las fuen
tes consultadas por A N D A 
L A N al tratar el tema. Desde 
quienes conscientemente han 
preferido no summisirar infor
mación, hasta quien como D . 
José ( íu l indo , alcalde de Cala
tayud, no le presta ninguna im
portancia al tema. Según el al-
cade de Calatayud y diputado 
provincial del P A R . los hechos 
del 27 de junio «no tienen nin
guna trascendencia. A l fin y al 
cabo, otros jóvenes de la Ribe
ra bajan a Calatayud y se enfa
dan frecuentemente con los de 
aqu i» . 

José Luis Pandos. 

Escribe el ex-párroco 
de Fabara 

Quisiera hacer algunas preci
siones al ar t ículo «El ex-cura de 
Fabara, d e t e n i d o » , aparecido en 
el n ú m e r o 224 del 29 de junio, y 
a la «No ta de la Guardia Civil», 
aparecida en el n ú m e r o siguien
te. (225 del 6 de julio), ampa rán 
dose en el derecho de réplica. 

Precisiones de ca rác t e r gene
ral: 

1. - N i J . L . F . (el periodista), 
ni D . José -Enr ique Alonso del 
Barrio (firmante de la «Nota de 
la Guard ia Civil») estuvieron 
presentes el día de mi de tenc ión 
o, al menos, no me consta su 
presencia física. 

2. - En líneas generales, en la 
«Nota de la Guard ia Civil» no 
se niegan los motivos de mi de
tenc ión . Motivos que están bien 
reflejados en el ar t ículo del pe
riodista de A N D A L A N . 

Paso ahora a hacer algunas 
precisiones a alguno de los pun
tos del periodista y de la «Nota 
de la Guardia Civil». Imprecisio
nes en las que incurren y que no 

creo sean debidas, en ninguno 
de los dos casos, a eso tér icos 
motivos, sino a la ausencia en el 
momento de los hechos de los 
firmantes de ambos ar t ículos . 

En cuanto al ar t ículo de J . L . F . 
1. - L o s hechos comenzaron 

no el día 5 de junio, sino el 18. 
2. - M i libertad no fue decre

tada a las II de la m a ñ a n a del 
día siguiente, sino cerca de dos 
horas después . 

3. - C i e r t a m e n t e no es l a 
Guardia C i v i l quien hace la «es
trecha in terpre tac ión de las in
compatibilidades y de las condi
ciones en que se puede estable
cer una au toescue l a» . L a inter
pre tac ión estrecha del «Regla
mento de Autoescue las» se está 
haciendo en la Jefatura Provin
cial de Tráf ico . 

4. - T a m b i é n es cierto que 
desde (aproximadamente) las 4 
de la m a ñ a n a del día 19 hasta 
las 11 horas en que fui presenta
do al Sr. Juez de Ins t rucción es

tuve en el depós i to municipal y 
no en las dependencias de la 
Guardia C i v i l de Caspe. 

En cuanto a la «Nota de la 
Guardia Civil»: 

1, - N o fueron menos de 35 
las personas que se agruparon 
frente a la casa Cuartel , sino 
que en algún momento (y no el 
de más afluencia) se contabiliza
ron 150. Y ciertamente no profi
rieron gritos pero sí pedían mi 
libertad hasta que fueron infor
mados por mi abogado. D . F lo 
rencio Repolles, y el alcalde de 
la localidad. 

2. - Los vehículos desplazados 
a Caspe a c o m p a ñ á n d o m e en mi 
de tenc ión están más cerca de los 
20 que de los 8. Y tan cerca cir
culaban unos de otros que para 
no molestarse (incluidos los de 
la Guardia Civ i l ) tenían que ir 
con las luces de cruce. 

Le saluda atentamente 

Wirberto Delso J 



Aragón 

Luis Acín 

«España necesita una 
socíaldemocracia auténtica» 

flan pasado ya tres meses áesde ia constitución de lo« nuevos 
ayuntamientos, y este tiempo puede ser suficiente para hacer un pri
mer balance. A N D A L A N Irá ofreciendo en las próximas semanas las 
declaraciones de los portavoces de aquellos grupos que consiguieron 
situar a sus candidatos en la corporación. Luis Acín, un hombre que 
tras rechazar el ofrecimiento de muy diversos partidos, encabezó una 
candidatura independiente -que con menos de dos mil votos estuvo 
muy cerca de alcanzar la alcaldía- , tiene hoy la palabra. 

«Fue esta misma revista 
-comienza Luis A c í n - la que 
dijo que yo había estado ligado 
a la posibilidad de ir como dipu
tado con C oalición Democrática. 
Pituso que hay un deber de in
formar y de Informar bien, aun
que a veces uno no se pueda 
desplazar al lugar de los hechos 
para comprobar sí las cosas son 
de diferente manera o como se 
las han contado. Y esto no creo 
que sea justo, pues contribuyó 
en parte a presentar una imagen 
desvirtuada de lo que era la 
( andidatura Independiente. Es 
cierto que yo recibí una propues
ta de Coalición Democrática, 
cuando estaba previsto que La-
suén formase parte de ella, pero 
también es cierto que hubo ofer
tas de Ü C D , del PAR y del 
PSA». 

- ¿ A qué fue debido el fraca
so electoral de esta candidatu
ra? 

—La fuerza del poder que en 
ese momento tenia el partido del 
Gobierno y los medios económi
cos, que de hecho los pagamos 
todos, fueron definitivos en este 
sentido. Igualmente influyeron 
las manifestaciones, en el último 
día de campaña, de algunos diri
gentes de la U C D . Por otra par
te, el hecho de que nuestro em
blema no apareciera en algunas 
papeletas confundió a bastante 
gente, que creyó que habían Im
pugnado nuestra candidatura, 
cuando lo cierto era que noso
tros íbamos a impugnar las elec
ciones. Esto hubiera supuesto un 
retraso en la constitución, no só
lo del Ayuntamiento sino de la 
Diputación. Fuimos un poco con
secuentes, y para evitar este re
traso decidimos, aunque un par
tido no lo hubiera admitido, no 
impugnarlas. 

- ¿ P o r qué no fue Luis Acín 
alcalde de Huesca? 

- A la vista de que en las ne
gociaciones se estaba haciendo 
un doble juego, —por una parte 
todo el mundo estaba de acuerdo 
en votar a un alcalde indepen
diente y defender un programa 
común, democrático y progresis
ta, y por otro lado aparecían 
notas en la prensa en sentido 
contrario—, nos pareció que de 
alguna forma estábamos metidos 
en un juego que no iba con no
sotros, nosotros queríamos ju
gar, pero en serio. 

Aquellas negociaciones no lle
garon a feliz término porque hu
bo alguien interesado en no ha
cer política constructiva, sino 
mas bien política destructiva que 
es, quizás, su forma de actuar. 
Y este partido está demostrando 
su forma de actuar, antes y des
pués de las elecciones municipa
les. En repetidas ocasiones han 
expresado una opinión en las co
misiones para luego variarla en 
el Pleno, cuando están cara a la 
galería. Lo normal y lo lógico 
sería que sí se trabaja en comi
siones esas posturas se defendie

ran en las comisiones para, pos
teriormente, presentar estos 
acuerdos en el Pleno. Sin em
bargo, se está haciendo un juego 
subterráneo la mayoría de las ve
ces, y esa es una de las cosas 
con las que nosotros no comul
gamos. 

—¿Ha sido bien recompensa
do ese voto en blanco que 
otorgaba la alcaldía a Llanas 
Almudéva r? 

—Políticamente no, en cuanto 
que ostentar la presidencia de 
unas comisiones en un Ayunta
miento como este, cuyos presu
puestos son muy restringidos, no 
significa nada especial. Económi
camente, por supuesto que no 
cabe ni la pregunta, a pesar de 
que mucha gente se ha encarga
do de fraguar los más disparata
dos comentarios. Hasta incluso 
se había rumoreado que existían 
condicionamientos económicos 
para que cierta opción política 
de izquierdas no votase un alcal
de independíente. Cosa que yo, 
por supuesto, no me creo. 

- ¿ V e r e m o s algún día a Luis 
Acín en la Unión de Centro 
D e m o c r á t i c o ? 

—En principio es algo que no 
he pensado, porque me debo de 
alguna forma al grupo que me 
ha puesto en el Ayuntamiento. 
Cuando decida dar el paso, ha
cía esa u otra tendencia política 
concreta, será un cosa a comen
tar entre todo el grupo. Sí el 
centro se reorganizara de otra 
forma y se convirtiera en una 
socíaldemocracia auténtica, con 
la gente progresista de U C D y 
la gente progresista del P S O E , 
habría que meditarlo, pues posi
blemente sea el partido que le 
está haciendo falta a España. 
Pero como del Congreso del 
P S O E no ha salido nada clarifi
cado y U C D , de momento, está 
en el poder pero parece ser que 
tiene graves inconvenientes para 
gobernar, no veo una postura 
política clara para definirme por 
alguna de ellas. 

Ignacio Pérez 

Campo 

Continúa la lucha por la 
supervivencia 

L a pasada semana tuvo lugar 
en Huesca la p resen tac ión de 
la publ icac ión «Campo, razone; 
para un no», que corr ió a car
go del actual alcalde de la lo 
calidad, Fernando Blasco, e 
ex-alcalde, Daniel Fuster y e 
representante de dicha pobla 
ción en la Comis ión para la 
Regulac ión del Esera, Bienve
nido Mascaray. 

E l acto - a ! que asistieron, 
entre otros responsables de la 
vida polí t ica provincial , el di
putado socialista Santiago M a 
r racó y el presidente de la D i 
pu tac ión , Aure l io B i a r g e - sir
vió, esencialmente, para pre
sentar las alternativas elabora
das ante el proyecto de inun

dac ión bajo el pantano «Lo
renzo Pardo» e insistir, una 
vez más , en la lucha de la po
blación por su supervivencia. 

A preguntas de A N D A L A N 
en torno a la posibilidad de la 
alternativa de un embalse so
bre el río Granar, el señor 
Mascaray puntual izó: 

«El aprovechamiento hidroe
léctr ico está adjudicado a una 
determinada c o m p a ñ í a , que 
tiene una conces ión sobre el 
río Esera. Si prospera nuestra 
alternativa, como la regulación 
no se hace sobre el Esera sino 
sobre el rio Granar que es un 
afluente del Cinca , la concesio
naria h idroeléc t r ica es otra' em
presa diferente. L a utilidad pú

blica está plenamente justifica
da en la p roducc ión de energía 
e léct r ica , pero esta utilidad pú
blica no llega a que los ki lowa-
tios lleven el sello de una de
terminada empresa. 

T a m b i é n el Sindicato de 
Riegos del Al toaragón ha for
mulado algunas objeciones, ya 
que en nuestro proyecto se 
mezclan las aguas del río Esera 
y del Río C inca , y el Canal de 
Aragón y Ca t a luña tiene, por 
una antigua conces ión , derecho 
preferente sobre el agua de 
ambos ríos. Esto ha provocado 
un temor, injustificado, en el 
Sindicato de Riegos del A l toa 
ragón, sobre su derecho sobre 
los excedentes de agua.» 

Sabiñanígo 
Quien manda, manda 

U n asunto casi protocolario 
está evidenciando los diferen
tes intereses que representan 
en el Ayuntamiento de Sabiñá-
nigo los distintos grupos muni
cipales, en medio de la expec
tación del vecindario que en 
cada pleno llena la sala de se
siones. L a fuerte p r eocupac ión 
reinante en Sabiñánigo por el 
futuro de «Energía e Industrias 
Aragonesas» ( E I A S A ) , una em
presa de la que depende casi 
el 40 por ciento de los habitan
tes de Sabiñánigo (ver A N D A 
L A N n.0 224), se tradujo en el 
pleno del 24 de mayo en una 
moción presentada por los tres 
concejales socialistas para «so
licitar información de la direc
ción de la empresa E I A S A so
bre su inmediato futuro e c o n ó 
mico y empresarial, por deri
varse de su gestión consecuen
cias de gran t r a scendenc ia» pa
ra el pueblo. L a moc ión fue 
aprobada u n á n i m e m e n t e por 
todos los concejales y el alcal
de. 

D í a s d e s p u é s , cuando los 
concejales socialistas quisieron 
comprobar a t ravés del secre
tario el cumplimiento de sus 
mociones pudieron saber que 
el alcalde, Javier Ferrer, técni 
co de E I A S A y miembro de 
U C D , hab ía decidido anular el 
acuerdo y no enviar la pet ición 
de información a la empresa 
sin comunicarlo a ninguno de 
los miembros de la corpora
ción. En el siguiente pleno or
dinario, el 21 de junio, el alcal
de explicó que no había cum
plido el acuerdo unán ime por
que la moción socialista no se 
había presentado al pleno con 
la suficiente an te lac ión y había 
sido tratada en el apartado de 
ruegos y preguntas, supuesto 

en que la ley autoriza al alcal-
de a anular los acuerdos. Lo 
curioso fue que de los cuatro 
acuerdos adoptados en idénti
cas condiciones uno sí fue eje
cutado: la adhesión a la Jorna-
da Antinuclear de Chiprana. 

Con la sala de nuevo a rebo
sar, los concejales del PSOE se 
aprestaron en el pleno extraor
dinario del 29 de junio a llevar 
en toda regla la misma mo
ción, aprobada unánimemente 
un mes antes y todavía no eje
cutada. «Si la única razón para 
su no ejecución ha sido un pro
blema de tipo formal y burocrá
tico, no es necesario volver a 
discutir su conveniencia por lo 
que procede que se apruebe sin 
más», afirmaron los socialistas 
en el pleno. E l fondo de todo 
el problema saldría a la luz 
cuando el alcalde y técnico de 
E I A S A , Antonio Ferrer, res
pond ió que a él le preocupa
ban todos los talleres, todas las 
tiendas y todas las empresas, 
pues todas estaban en crisis. Se
gún el alcalde, si se escribía a 
«Aragonesas» .«habría que escri
bir a todas las empresas», afirma
ción que fue recibida entre co
mentarios y risas por el público 
Puesta la moción a votación, la 
unanimidad de mayo se convir
tió en seis votos en contra (los 
6 de U C D ) , cuatro a favor (los 
3 del P S O E y un independien
te) y una abstención del inde
pendiente y subdirector de 
«Fósforos del Pirineo» (empre
sa del grupo EIASA) , Javier 
Renter. En consecuencia, ni el 
Ayuntamiento de Sabiñánigo 
t end rá que preguntar nada a 
E I A S A , ni ésta deberá dar nin
guna explicación a Sabiñánigo. 

P. L. 
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Cultura 

Quieren privatizar el Monasterio de Veruela 

Un extraño ghetto musical 
La Diputación Provincial de Zaragoza invertirá 15 millones de 

pesetas en el acondicionamiento del Monasterio de Veruela para la 
instalación de la Joven Orquesta de Cámara de España y 

de una pretendida escuela aragonesa de música, según 
un reciente acuerdo del pleno de la corporación provincial. 

La medida ha provocado protestas no sólo entre los 
sectores musicales de Aragón y 

Con dudas por p ^ t e de los 
diputados del P S O E y reticen
cias de los del P A R , la Diputa
ción Provincial de Zaragoza 
aprobó en un reciente pleno la 
inversión de 15 millones de pe
setas en el Monasterio de Ve
ruela con el fin de propiciar la 
instalación en el mismo de la 
Joven Orquesta de C á m a r a de 
España. 

La Joven Orquesta 

Este grupo musical, que ya 
ha ejecutado concier tos en 
Madrid, Zaragoza (Universidad 
Laboral) y Baeza, está impulsa
do por la denominada Funda
ción Iberoamericana de A n i 
mación Cultural, a cuyo frente 
se encuentra Jorge Rivero San 
José, animador sociocultural 
del Ministerio de Cultura. Se
gún los planes de la citada fun
dación, en Veruela se instala
rían 40 jóvenes de edades com
prendidas entre los 14 y 21 
años pertenecientes a la Joven 
Orquesta de C á m a r a de Espa
ña, otros 40 de edades entre 
los 17 y 23 años pertenecientes 
a la Camerata Iberoamericana, 
25 jóvenes de la Orquesta U n i 
versitaria Española ú c edades 
entre los 18 y 2S años y otros 
15 muchachos entre 14 y 21 
años que serian becados arago
neses. 

Este plan de acción exige de 
un lado la inversión de 19 mi
llones por parte de la Diputa
ción Provincial (15 millones 
para obras y otros 4 para mo
biliario) y un presupues to 
anual de 20 millones de pese
tas que, según los planes de la 
fundación, deber ían ser cubier
tos con aportaciones y subven
ciones de los ministerios de 
Cultura, Educación, Universi
dades y con ayudas de Renfe 
en concepto de reducciones ta
rifarias en los desplazamientos. 

El monasterio de Veruela, en 
el que la Diputación Provincial 
ha invertido ya más de 25 mi
llones para su conservac ión y 
restauración, sobre todo en la 
parte arquitectónica correspon
diente al siglo X I I , debe rá que
dar de uso casi exclusivo para 
josjines musicales que preten
de la Fundación Iberoamerica
na que, en ningún momento, 
admite la compatiblidad de uso 
por parte de otros grupos o 
comunidades culturales. 

Privatización de uso 
Sobre una superficie de algo 

mas de 5 hectáreas de terreno 
dei termino municicipal de Ve
ra de Moncayo se alza el M o -
"asteno de V e r u e l a , p i e z a 
maestra, según expertos en el 
™ , de perfecta imbricación 
, un .« t i l o arqui tec tónico in-
ernacional con otros de carac

terísticas locales. L a parte cen

tral del Monas te r io (iglesia, 
claustro, sala capitular y referto-
rio) data del siglo X I I y fue 
construida según los c á n o n e s 
del r o m á n i c o cisterciense. E n 
su parte anterior se encuentra 
el palacio abacial, del siglo 
X V I , de carac ter í s t icas barro
cas, y, en la parte posterior, 
una ampl iac ión efectuada en el 
siglo X V I I con el fin de alber
gar en celdas separadas a los 
monjes, cuando éstos decidie
ron abandonar el dormitorio 
c o m ú n . 

Según los planes previstos 
por la citada fundación y apro
bados por la Dipu tac ión Pro
vincial , los jóvenes músicos se 
alojarán en habitaciones indivi
duales correspondientes a la 
edificación del siglo X V I I . En 
el palacio abacial residirán los 
profesores, tutores y músicos 
inv i t ados , mien t ras que el 
claustro, sala capitular y d e m á s 
edificaciones del siglo X I I que
da rán reservadas para ensayos, 
representaciones y ejecuciones 
orquestales. Asimismo, desapa
rece rán todas las piezas que 
actualmente forman el Museo 
de Arte Moderno . 

A pesar de que sólo la Joven 
Orquesta de C á m a r a de Espa
ña constituye una realidad, al
go difusa por cierto, de que la 
Camerata Iberoamericana es 
un ente musical cuya forma
ción depende de las buenas in
tenciones que en su día mani
fiesten las embajadas culturales 
de los países iberoamericanos 
en España , de que la forma
ción de la Orquesta Universita
ria está a expensas de la deci
sión de la Di recc ión General 
de Universidades y de que las 
40 becas para jóvenes músicos 
aragoneses aparecen más como 
un buen deseo que como una 
realidad, los planes de la Fun
dac ión Iberoamericana fueron 
aprobados por unanimidad en 
la Dipu tac ión Provincial . 

A l parecer, la iniciativa par
tió del Delegado Provincial del 
Minis ter io de cultura, Francisco 
José M o n t ó n , que expuso el 
tema en las comisiones de H a 
cienda y Cultura de la corpo
ración provincial . Sin embargo, 
el Sr. M o n t ó n , según ha mani
festado a A N D A L A N , al tener 
conocimiento de la la Funda
c ión Iberoamericana estaba 
gestionando la instalación de la 
Joven Orquesta de C á m a r a de 
España en Jaén u otros luga
res, se limitó a poner en con
tacto a dos instituciones, una 
privada y otra públ ica , con el 
fin de que, si convenía , llega
ran a un acuerdo y se quedara 
en Zaragoza una real ización 
cultural de este tipo. 

La represen tac ión socialista 
en la Dipu tac ión , que no con
sidera incompatible la instala
ción de la Joven Orquesta en 
Veruela con otros usos alterna
tivos, manifiesta, por su parte, 
que el asunto en cuest ión les 
fue presentado a todos los d i 
putados con ca rác te r de máxi
ma urgencia tan solo unos días 
antes del pleno y sin tiempo 
para profundizar en las posi
bles consecuencias del mismo. 

Una vez que la Diputac ión 
hubo dado su visto bueno a los 
fines musicales planteados para 
Veruela, la Fundac ión inició 
poV su cuenta y riesgo, sin l i 
cencia de obras y sin consulta 
previa a expertos en arquitec
tura y arte medieval y renacen
tista, obras de adap tac ión a sus 
propios planes, que de haberse 
prolongado podr ían haber cau
sado daños irreparables en el 
recinto monás t ico . 

En estas circunstancias, 7 al
caldes del somontano moncai-
no se dirigieron a la Diputa
ción Provincial para manifestar 
sus protestas tanto por las 
obras como por el ca rác te r de 
exclusividad que revestía la de-

de la ciudad de Zaragoza sino entre los propios habitanics del 
Moncayo que entienden que el Monasterio de Veruela. aparte su 
intrínseco valor monumental e histórico, es un bien 
público cuyo uso debería revertir en beneficio 
de la comarca del somontano y no en favor de una oscura 
y casi desconocida fundación cultural que pretende la privatización, 
por lo menos de uso, del citado recinto monástico. 

con la formación musical ence
rrar a docenas de jóvenes en 
un recinto durante varios cur
tos y que la personalidad de 
los creadores de la fundación 
Iberoamericana de Animación 
Cultural carece de loda sois en
cía musical y aun art íst ica. 

Por otro lado, sorprende la 
escusa profundidad con que se 
han efectuado los proyectos de 
instalación de los jóvenes músi
cos en Veruela. Los estudios fi
nancieros se han redactado sin 
detalle alguno, ios planes de 
adap tac ión carecen de un estu 
dio a rqu i t ec tón ico previo y la 
cantidad que se exige de la Di
putac ión Provincial (15 millo
nes en obras y 4 en mobiliario) 
aparece como ridicula, según 
han seña lado a A N D A L A N ex
pertos en res taurac ión , frente a 
la magnitud y la delicadez.i de 
las obras que lia\ que realizar, 
sí se quiere salvaguardar verda
deramente una i^bra arquitec
tónica ilc gran nque/a. 

En cualquier caso lo más l la
mativo es la alegría con que ha 
actuado la Diputac ión Provin
cial en un tema como éste , 
frente a la precariedad notoria 
que en el terreno cultural y de 
servicios padecen los habitan
tes del somontano. 

J . L. F. 

dicación musical de Veruela, 
teniendo en cuenta que la es
casez de equipamientos cultu
rales que sufre la comarca po
dría ser satisfecha con una uti
lización racional del monaste
rio. Estos hechos motivaron 
que el presidente de la Diputa
ción, Gaspar Castellanos, que 
d e s c o n o c í a la existencia de 
obras piratas en Veruela, las 
detuviera airadamente y plan
teara una posible reconsidera
ción del tema. 

Músicos encerrados 

Amplios sectores musicales 
zaragozanos, por su parte, tam
poco han visto con buenos 
ojos la instalación de la Joven 
Orquesta de C á m a r a en Verue
la, por considerar que dado el 
precario estado de la si tuación 
musical en Aragón cualquier 
acción descoordinada no con
tribuye más que a agravarlo, 
que las orquestas de c á m a r a 
no tienen actualmente ninguna 
viabilidad, que no es coherente 
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P r e n s a 

«Alfalfa» y 
energía 

« A i f a l f a » . la p u b l i c a c i ó n 
ecologista por excelencia de 
lodo el Estado español , acaba 
de publicar, tras varios meses 
de ausencia, un n ú m e r o ex
traordinario dedicado exclusi
vamente a la energía , coinci
diendo con la reciente celebra
ción del día mundial de lucha 
antinuclear, la próxima discu
sión del Plan Energé t ico Na
cional ( P E N ) en el Parlamento, 
el anuncio de medidas energé
ticas restrictivas, etc. 

Bajo el t í tulo genér ico de la 
«Cara oculta de la energía» , el 
extraordinario de «Alfalfa» 
aborda en 131 páginas los as
pectos fundamentales de la 
energía en nuestro país de una 
manera rigurosa, científica y 
sistematizada, y reúne , salvo 
excepciones, los trabajos y co
laboraciones que al respecto 
han elaborado los más presti
giosos especialistas nacionales 
y alguna co laborac ión extran
jera. 

Abren la revista una serie de 
ar t ículos teór icos sobre el pa
pel de la energía, cualquiera 
que sea su fuente, y la relación 
entre ésta y la organización del 
poder. L a mayor parte de los 
trabajos de esta primera parte 
van firmados por Mar io G a v i -
ria y Vicenç Pisas que, toman
do como cuerpo del delito al 
P E N - a l que diseccionan es
crupulosamente-, ponen al lec
tor al tanto de la ideología ge
nerada desde hace 40 años en 
torno a la energía (electrofran-
quismo) y las sucesivas formas 
que ésta puede adoptar en un 
futuro inmediato. 

E l cuerpo central del n ú m e 
ro lo constituye un exhaustivo 

trabajo sobre el ciclo nuclear. 
N o podía ser de otra fornia ya 
que el propio P E N adopta esta 
misma fórmula, dedicando la 
mayor parte de sus argumentos 
a justificar el uso de este tipo 
de energ ía y la implantac ión 
de centrales nucleares en el te
rritorio español . Una serie de 
consideraciones técn icas y teó
ricas acerca de la hipertrofia 
e léctr ica que pretende el P E N 
y la debilidad t e rmod inámica 
de la electricidad cierran el 
bloque central del n ú m e r o . 

En la recta final de la revista 
aparece en primer lugar, bajo 
el epígrafe común de «transi
c ión» , una serie de trabajos 
que señalan aquellas medidas 
que sería preciso tomar inme
diatamente con el fin de hacer 
frente a la crisis, al derroche 
energé t ico y preparar un futu
ro energé t i co y racionalmente 
distinto. Así, entramos en la 
última parte del n ú m e r o ex
traordinario dedicada a una ex
posición detallada de las llama
das energías alternativas, a sus 
posibilidades reales en el con
texto energé t ico del Estado es
pañol y a la presen tac ión de 
un esquema de P E N alterna
tivo. 

N o hay que engañarse pues. 
E l n ú m e r o extraordinario de 
«Alfa l fa» , posiblemente sin 
pretenderlo, es algo así como 
una alternativa más racional, 
más independiente y más sana 
al P E N que p róx imamen te se 
d e b a t i r á en el Parlamento. 
Aunque se echan en falta algu
nos trabajos - c o m o las recien
tes investigaciones del ca tedrá
tico Juan M u ñ o z sobre el cre
c i m i e n t o e x p o n e n c i a l , por 
ejemplo—, están presentes to
dos aquellos autores que desde 
posiciones alternativas e inde
pendientes han trabajado más 
en materia energé t ica en este 
país: Gavi r ia , Pisas. Naredo. 
Del Va l , Costa Mora ta , Miguel 
G i l , etc. En fin, se trata de un 
trabajo que desde su publica
ción se ha convertido ya en un 
clásico de los temas energét i 
cos. 

J o s é Luis Pandos 

Evasión y 
espacio 

L a cartelera veraniega nos 
deja escasas opciones a la hora 
de seleccionar un film. Las in
vasiones extraterrestres pueden 
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ser platos selectos siempre que 
distingamos lo serio de entre la 
baratija oriental. Si nos senti
mos obligados a contemplar el 
futuro de nuestro planeta —y 
esto no con demasiadas garan
t í a s - siempre será preferible 
un film de las carac ter ís t icas 
de «La invasión de los Ul t ra-
cuerpos» («Invasión of the B o -
dy Sna tchers» , 1978), realizado 
por Philip Kaufman, que «Los 
invasores del Espac io» , en el 
que al centrar la fantasía se 
excluye a la Tierra, llevando la 
acción a un lejano planeta per
dido en el espacio. P i lm japo
nés, cuyo t í tulo en inglés es 
«Message from Space» (1977), 
lo sitúa más lejos todavía de 
nuestra órb i ta solar. Lleva la 
firma de Kinj i Fukasaku, bien 
respaldado por el creador de 
efectos especiales M i n o r u K a -
kano que, por lo menos, garan
tiza un buen espec tácu lo . Pero 
no se trata de calibrar técn icas 
c inematográf icas perfectas que 
nos escamotean b á r b a r a m e n t e 
cualquier sugestión fantást ica 
digna de llevarnos a la evasión 
o al entretenimiento. Hasta 
hoy pocos filnts de ciencia-fic
ción —enfrascados en futuris
mos inciertos— dejaron entre
ver otro futuro que no fuese el 
de guerras imperialistas o de 
conquistas espaciales especta
cularmente belicosas. Nosotros 
no creemos en este futuro tan 
insensato como el presente que 
nos toca vivir, donde los gana
dores, son los de siempre y los 
perdedores los que durante si
glos llevaron las de perder. 
Confiemos en una ciencia-fic
ción más optimista que la que 
se nos sirve ahora en estos dos 
films en cartelera. Confiemos 
en un cine inteligente. 

Recuerdo de 
Betty Boop 

E l creador de Betty Boop ha 
fallecido en Hol lywood a los 
casi ochenta y c inco a ñ o s , 
pues Dave Pleischer hab ía na
cido en Nueva Y o r k el 14 de 
jul io de 1894. Junto con su 
hermano M a x se instalaron en 
la ciudad del cine iniciados los 
años veinte. H a b í a n dibujado 
tiras (strips) que publicaron 
con éxi to en el Popular Science 
Monthly Magazine, en la pri
mera d é c a d a del siglo. Siempre 
en co laborac ión con su herma
no M a x , crearon para los dibu
jos animados personajes tan 
populares como el clown K o k o 
e, inp i rándose en la cantante 
Helen Kane , el personaje más 
conflictivo de toda la historia 
del cine de an imac ión : Betty 
Boop, que fue pronto blanco 
de los ofensivas de las ligas de 
decencia americana bien res
paldadas por el nefando Hays, 
censor máx imo , infiltrado con 
todos los poderes en las princi
pales productoras de Hol ly 
wood. E n lucha con aquel t i 
tán , los hermanos Pleischer de
fendieron como pudieron a la 
que sería la vamp más picares
ca y caldeable de la M e c a del 
cine. Pero al final tuvieron que 
c laudicar sus creadores. L a 
verdad es que el d ía de la de
saparición de Betty pe rd ió el 
cine uno de sus estimulantes 
más preciados, pues la Betty al 
par de ser representativa de los 
derechos de la mujer a r r eme t í a 
contra la moj igaterñia y la h i 
pocres ía de esa sociedad ame
ricana cargada de millones y 
de convencionalismos. U n es
pecialista en comics, de tanto 

prestigio como Luis Gasea, ha 
hecho el retrato ideal de Betty 
Boop, el m u ñ e c o liberado, que 
es a su vez un precursor de to
dos los liberalismos femeninos: 
«En Betty Boop destacaban, 
a d e m á s de los ojos y los rizos, 
otros atributos femeninos, el 
lunar incitante, los labios en 
forma de corazón y la liga 
siempre a la vista, adornada 
con una gran flor. Y sobre to
do, su risa inconfundible. Pura 
onomatopeya, su Poopoo-pidoo 
era todo un exultante y regoci
jado obsequio, al que concede
ría tributo años después M a r i -
lyn Monroe en muchos de sus 
films. Desaparecido el persona
je, los Pleischer se vieron obl i 
gados a refugiarse en su forzu
do Popeye el Mar ino , hasta 
hacerlo rutinario a fuerza de 
ingerir espinacas, exitoso tribu
to a los días de la Depres ión 
que tan necesaria hac ía la pu
blicidad de productos tan anti
populares pero abundantes y 
baratos como las espinacas. E n 
tal sentido, las pel ículas de Po
peye contribuyeron como po
cas al éxito del N e w Deal . 

Reposiciones 
Dejando aparte «Los amos 

de la n o c h e » , film sobre la de
lincuencia juvenil del que ha
blaremos en otra c rón ica . E l 
in terés de la cartelera cinema
tográfica se inclina hacia las 
reposiciones y a la « repesca» 
de viejos t í tulos no permitidos 
por el antiguo rég imen . Entre 
los primeros hay que destacar, 
si no por sus calidades por ser 
representativo del cine de gé
nero que llega a repetir la fór
mula exitosa hasta agotarla, 
«Le llamaban Tr in idad» . Que 
camuflaba entre bromas y una 
s impat ía desenvuelta la narra
ción tóp ica y falsa que mostra
ría sus fisuras en el segundo 
film de la serie. Otro de los 
éxitos, y este de anteayer, es 
«Los siete magníf icos», realiza
do por John Sturges en 1960, 
que viene a jalonar una serie 
de éxitos con una d e p u r a c i ó n 
del wester, entonces en crisis 
total. Los problemas de una 
comunidad atropellada y escar
necida por un cacique sin en

trañas, tomando partido por 
este grupo de facinerosos que 
ponían las cosas en su justo 
medio, ya es sintomática. La 
real ización de Sturges resiste el 
tiempo como brilla también 
con luz propia, la música de 
Elmer Berstein, que además 
del conocido leit motiv tan po
pularizado justamente, remar
caba la personalidad de cada 
uno de los siete foraiidos con 
un motivo musical que los defi
nía y retrataba. Conviene dete
nerse ante este excepcional 
mús ico de cine, pues Berstein 
en 1960 era ya el estupendo 
mús ico que es en la actualidad. 
Auto r de la banda sonora de 
los films más significativos del 
Ho l lywood de los sesenta, cabe 
mencionar sus títulos que más 
representatividad tuvieron en 
su día: «Los Diez Mandamien
tos» (1956), de Cecil B. De 
M i l l e ; « L o s Comancheros» 
(1961), de Michae l Curtiz; «El 
hombre de Alcatraz» (1962), 
de John Prankenheirner; «Los 
cuatro hijos de Katie Eider» 
(1965), de Henry Hathaway; 
« S i e t e m u j e r e s » (1966), de 
John Po rd ; «Oro» (1974), de 
P. Hunt , etc. 

Manuel Rotellar 
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Bibliografía Aragonesa 
Aragón en la Edad 
Media: Economía y 

Sociedad 
Acaso pueda parecer que es

ta sección es complaciente y 
amigable, pues en la mayor ía 
de los casos acoge con entu
siasmo no disimulado la apari-
cjon de nuevas publicaciones 
sobre tema a ragonés , no escati
ma elogios y en raras ocasio
nes critica con dureza. Y , hay 
que explicarlo alguna vez, sólo 
ignora aquellos libros que, d i 
recta o indirectamente no lle
gan a manos del cr í t ico , y aun 
en muchos casos se refiere a 
ellos a costa de su bolsillo fal
tando a la más p e q u e ñ a «digni
dad» profesional. En este caso, 
nada de ello ocurre: nos llega 
puntualísimamente la excelente 
publicación del Departamento 
de Historia Medieval de nues
tra Facultad de Letras, y supo
ne una a legr ía aragonesista 
muy notoria en sí misma y por 
ser ya el volumen II de lo que 
es, sin duda, vocac ión conti
nuada de estudiar la e c o n o m í a 
y sociedad medievales en A r a 
gón. 

En sus 300 páginas magnífi
camente editadas ofrece este 
tomo muchas noticias y estu
dios, con ricas aportaciones 
documentales, gráficos y cuida
do aparato bibliográfico. 

La breve pero importante 
presentación del actual cate
drático director, Anton io Ubie-
to, insiste en la voluntad colec
tiva de los miembros del De
partamento de Medieva l de 
continuar bajo la d i recc ión del 
jubilado profesor Lacarra , tes

t imoniándolo en esta publica
ción que de ese modo se con
vierte en homenaje, y expre
sando el deseo «de continuar 
la l ínea historiogràfica» bajo su 
inspiración. U n gesto que hon
ra a cuantos lo tienen. 

Encabeza los trabajos el del 
p r o p i o D r . L a c a r r a , una 
«Introducción ai estudio de ios 
mudejares aragoneses», que fue 
su ponencia en el I Simposium 
Internacional de Mudejarismo 
(Teruel, 1975), y en que resu
me el estado de la cuest ión so
bre el tema. C o n su tradicional 
rigor positivista, subraya Laca
rra la dificultad, aún , para lle
gar a conclusiones; establece, 
con múlt iples apoyos eruditos, 
lo que se sabe hoy y, según su 
estilo, apenas hace comentarios 
de su cosecha. Sin duda influi
do por esa actitud, Agust ín 
Ubieto, que presenta un estu
dio sobre «Documentación ecle-
sial aragonesa del XI al XIII» 
en línea de trabajo con los fa
mosos «c i c los e c o n ó m i c o s » 
que hace diez años propusiera 
su hermano Antonio , se niega 
igualmente a obtener ráp idas 
conclusiones. Sin embargo, del 
estudio de fondos de 23 cen
tros religiosos aragoneses de 
primera magnitud - d e los cua
les analiza casi cinco mil docu
mentos— y, especialmente de 
los que hacen referencia a do
naciones, compras, litigios y 
confirmaciones, sí pueden de
ducirse l íneas generales de 
conducta e c o n ó m i c a (mucho 
mayores las donaciones y com
pras de los monasterios e igle
sias en é p o c a s de expansión 
económica ) así como las parti
cularidades y avalares históri-

teatro infantil 
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eos de cada centro, su diversi
dad de or ígenes , su \aricdad 
de funciones, su alejamiento o 
ce rcan ía geográfica de los cen 
tros neurálgicos de cada época , 
etc. A s i , La Seo zaragozana y 
La Orden del Temple se desta
can como grandes centros in
versores; las catedrales oséen
se y zaragozana, las mas l i t i 
gantes junto con la orden de 
San Juan, Sigena y la enco
mienda de Vi l i e l . San Juan de 
la Peña es el centro más pri
mado por las confirmaciones; 
las encomiendas zaragozanas 
de San Juan y del Temple, las 
que, relativamente, mueven 
más su patrimonio; San Juan 
de la Peña y Sigena. los cen
tros más protegidos por la rea
leza y el papado, etc. 

T a m b i é n dentro del tema re
ligioso, cada vez mejor'estudia
do. Domingo Buesa publica un 
extracto de su tesis de licencia
tura sobre «Los sínodos de 
Huesca-Jaca en el siglo XIII». 
Sabemos así de los grandes 
pleitos sobre límites diocesanos 
(la cosa es vieja, como vemos), 
sobre pe rcepc ión de diezmos 
de r ebaños trashumantes o en
tre el obispo de Huesca y los 
grandes monasterios de su dió
cesis o las ingerencias de los 
laicos en Jaca. O las nuevas 
corrientes espirituales del siglo 
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C o n un giro de 180* nos lle
va Carmen Orcás tegui al moli
no. A l molino hidráulico COMO 
iiKirumcnto éc trabajo y doai-
Mciòn en el Aragóa medieval. 
Pocas veces una monografia 
tan, al parecer, «infrahistóríca» 
permite un análisis social, eco
nómico y aun polí t ico tan afor
tunado. Efectivamente, como 
concluye Carmen, «el molino 
constituye un instrumento de 
dominio tanto como una fuen
te de riqueza para el que dis
fruta de su monopolio o de 
parte de sus beneficios obteni
dos por donac ión o a r r i endo» , 
y ello lleva a pleitos, para 
construir o impedirlo a otro*, 
en que intervienen nobles y ca
balleros, ó r d e n e s militares, ca
bildos y monasterios... 

Dos trabajos plantean a con
t inuación el tema de la H a 
cienda Real en el X I V y X V ; 
el primero, de M.» Luisa Le* 
desma. parte de \A\S dominios > 
rentas de Violante de Bar, la 
esposa de Juan 1, para realizar 
una descr ipc ión tan minuciosa 
como interesante del patrimo
nio real, asignaciones y confis
caciones, dominios y jurisdic
ción de la reina en Aragón , 
derechos sobre las aljamas de 
judíos y sarracenos, sobre las 
salinas, primicias de las d ióce
sis del reino, etc. Por su parte. 
Angel Sesma, que estudia la 
Trayectoria económica de la 
Hacienda del Reino de Aragón 
en el siglo XV, explica c ó m o , 
tras la del imitación g c o g r á l u . i 
y la compi lac ión de un dere
cho único y general, «el úl t imo 
gran paso para dotar al territo
rio de una au tonomía propia 
será la c reac ión de un ó rgano 
administrat ivo independiente 
de la in tervención rea l» . Tras 

estudiar la s i tuación del « G e 
neral» durante el siglo a lo lar
go de las diversas etapas de 
Cortes, nos lleva Sesma a ver 
c ó m o irremediable la férrea 
política de Fernando II (el C a 
tól ico) . Precisamente sobre D 
patriciado urbano de /aragoia > 
ta ictuackm reformista é t Fer
nando II en el gobierno munici
pal e s c r i b e M . * Isabel Fa lcón , 
que describe la au tén t ica «JK-
tadura real» > su paso a t rás 
ante la inutilidad de sus medi
das: en definitiva, el patriciado 
urbano era una cumbre com
puesta por un.is pocas familias, 
casi todos emparentados entre 
si y cristianos nuevos, que si
guen gobernando la ciudad en 
uM.is l . iv n.ip.is siempre man
dan los mismos Y bien los ex
presa el excelente estudio de 
\ slchan Sarasa sohrc l a condi
c i ó n M K i a l de lo* tatallo* de it-
Aorio en Aragón, reducidos pro
gresivamente con medidas re* 
preaivas oficiales, que intensifi
can la fuerza de loa aeAorea y 
el odio popular; equilibrio de 
fuerzas a cualquier precio... 

E. F. C. 
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«La emigración cultural» (1) 

Federico Jiménez Losantes 

El díscolo escepticismo 
Federico Jiménez Losantes, un turolense que nace con el Plan 

Marshall y que desde sus inicios es «educado para ser el 
niño listo de la familia», ha aparecido en el circo 

cultural español aureolado por la polémica y la diatriba. 
Con él iniciamos esta breve serie sobre la emigración cultural 

aragonesa. Al margen de la controversia desatada, ¿cuáles son 
algunas de las otras caras de este personaje «malvado» que 
fue un niño empollón, que estuvo cuatro años en el 
Frente de Juventudes y que como todos los niños de su edad «era 
muy feliz con el fascismo»? Pues, por ejemplo... 

«Nazco en Orihuela del Tre
medal. M i madre c« maestra y 
mi padre era alcalde falangista, 
lo cual condiciona mi vida de 
un modo muy notable, sobre 
todo por cierta predi lección 
por ver la política de muy cer
ca. En Teruel estudio el bachi
ller con beca; sobre los quince 
años entro en uno de los cole
gios más liberales que ha habi
do en toda la H . ' de España, 
yo creo, E l Colegio Menor San 
Pablo. En un principio estuvo 
J. A . Labordeta de jefe de es
tudios. Era como la Inst i tución 
Libre de Enseñanza , pero sin 
tanto hábi to curesco. Aquí ya 
leíamos a Freud y d i sponíamos 
de Al ianza Editorial . Digamos 
que la forja intelectual empieza 
en esos años liberales de los 15 
a los 17 años . M á s tarde voy a 
Zaragoza donde hago los co
munes y me ligo al P C E como 
todo el mundo en esos años . 
Y a en Barcelona te rminé la ca
rrera - F i l o l o g í a - y fue cuando 
noté , v iéndolo en perspectiva, 
el cambio más profundo. Pro
gresivamente y por medio de 
la literatura - te rmina sus estu
dios con una tesina sobre Valle 
I n c l á n - me volví a meter en 
po l í t i ca , estuve en Bandera 
Roja y luego en el P S U C . En-
tonces empiezo a escribir prosa 
(antes hab í a escrito mucha 
poesía en Teruel y Zaragoza) 
en Revista de Literatura, una 
revista que sacamos en la U n i 
versidad con Alberto Cardin. 
De alguna manera me he he
cho escritor escribiendo, que 
es la única manera, me parece 
a mí.» 

La peculiar práctica teórica 
de Jiménez Losantos hay que 
entenderla a partir de un esfuer
zo creativo desmitificador. Es 
decir, un trabajo que funciona a 
través del juego de las identifica
ciones. 

«Hay una primera identifica
ción con una idea liberal que 
cubre mi trabajo desde la ado

lescencia hasta los 20 años , 
luego ligada, a partir de ahí , 
con el marxismo que es una 
cosa por la que pasa todo el 
mundo en la Universidad. E l 
pensamiento francés, que es 
otro referente concreto, ha 
empezado a interesarme a par
tir del psicoanálisis y en su 
momento la revis ta « T e l -
Que l» . L a crisis con el marxis
mo se plasma tras la inflexión 
que supone un viaje a China 
hace cuatro años y que coinci
de con mi crisis maoista. En 
China me encuentro con un 
régimen que ilustra a modo de 
«fced-back» imágenes de mi 
adolescencia, del fascismo coti
diano, de los comi tés , del caci
queo familiar y provincial del 
partido único. . .» 

En la actualidad, J iménez L o 
santos, está en un momento de 
revisión de sus propias claves 
culturales y en la elaboración de 
un discurso cultural esencialmen
te hispano. 

« A h o r a estoy en un pe r íodo 
de fobia anti-francesa. Pero 
bueno, creo que es fatal para 
todo español que por primera 
vez se plantea unas coordena
das culturales particulares que
mar toda una serie de cartu
chos europeos... A h o r a me in
teresa estudiar el siglo X X es
pañol , precisamente toda esa 
é p o c a de antes del 27, la más 
rica y de autores más intere
santes, todo el modernismo, el 
novecentismo y, luego, toda 
esa vanguardia paralela que 
viene tras el 27, G i m é n e z , C a 
ballero, etc. Y sobre todo los 
hispanoamericanos que para mí 
forman unidad: Lezama Lima , 
Borges, Alfonso Reyes, conti
nuadores de la gran t radic ión 
española en Amér ica .» 

Jiménez Losantos se dedica 
principalmente a la crítica litera
ria y a los fenómenos culturales 
que rodean el territorio de la es
critura. Después de ser atravesa
do por las retóricas de la van

guardia europea, vuelve la vista 
a t rás , hacia las iluminaciones de 
la cultura española. 

«La dedicac ión a la literatu
ra parte de un hecho social; 
por un lado, la inserción de un 
discurso particular en la socie
dad y, por otro, la marcha de 
ese discurso basado en tus de
seos particulares, en tus sue
ños. . . Y o e m p e c é a leer en el 
colegio novelas de Julio Verne 
y pol ic íacas . Luego en Zarago
za e m p e c é a escribir poesía 
(un poema diario impuesto co
mo disciplina). E l paso de la 
prosa lo hago a partir de la 
Universidad. Aqu í llego ha
biendo leído ya toda esa litera
tura que se supone debe leerse 
en la Universidad: Cor tázar , 
Rulfo, Lezama, Joyce, etc., l i 
bros que me dejaba Labordeta 
en los tiempos de Teruel . Des
pués he leído lo que necesitaba 
para escribir. A h o r a lo que me 
interesa y relaja son los libros 
de historia y poca novela, poca 
poesía. L a literatura es tá ligada 
en cierto modo a la autobio
grafía, se va escribiendo con 
arreglo a pasiones temporal
mente muy determinadas en la 
vida individual y social .» 

En el intento de romper, de 
una vez por todas, la escayola 
cultural del solar ibérico destaca 
la labor de Jiménez Losantos, 
en el contexto de nuestro repu
blicanismo; en este sentido, los 
trabajos sobre Azaña , Bergamín, 
Rosa Chacel, etc., lo evidencian. 

«Yo no soy republicano ni 
m o n á r q u i c o . L o que yo he 
cho, es reivindicar la cultura 
republicana, no la pol í t ica; me 
interesa más el A z a ñ a literato 
que el pol í t ico. L a cultura es
pañola está ligada a ese mo
mento en que se conquis tó una 
vía particular para plantearse 
cuestiones universales. Todo 
ese desarrollo viene dado, por 
otra parte, desde la Restaura
ción y llega hasta la Guerra 
C i v i l y el Exi l io . Esta t radición 

(Recorta y «nvi* «ata boletín, N O NECESITA F R A N Q U E O ) 

A franquear 
en destino 

F. D. Autorización núm. 3 .084 
(B. O. de Correos de 29-VII 1974 

R E S P U E S T A C O M E R C I A L Hoja de pedido de Librería 

Apartado núm. 25 F. D. 

ZARAGOZA 

W 

> 
> r 
a 

n 
D3 
> 
m 

se con t inúa luego en obras co
mo la de Lezama que es abso
lutamente crucial en el pensa
miento español . L a Historia 
cultural española se define por 
dos rasgos definitivos: por un 
lado, el peculiar rigor de los 
años 20 y luego toda la cues
tión de Amér ica .» 

«Diwan» es una revista empe
ñada en anular el pudor de redu
cir los análisis culturales al rese-
ñismo y el recetario difuso. Esta 
tarea es etiquetada, por otro la
do, como la de una vanguardia 
esteta de difícil implantación. 

«La línea de «Diwan» es la 
de r ecupe rac ión a fondo de la 
cultura española , esto es asu
mido por la gente que la hace
mos. L a idea de relectura de 
los puntos fuertes de la cultura 
española es uno de los propósi 
tos de «Diwan» . Luego está la 
otra línea, la de mantener esta 
si tuación de actualidad respec
to a ciertas lecturas y ciertas 
disciplinas, p. e., el ps icoanál i 
sis que es, en principio, una lí
nea de d e m a r c a c i ó n fundamen
tal para mantener en España . 
Sobre el supuesto el i t ismo, 
pues no sé, nadie hace cultura 
para las masas, a no ser que 
sea una cultura medio facha. 
L a cultura como in ter rogac ión 
ínt ima cultural es particular y, 
en todo caso, para alimentarse 
necesita de un cí rculo que la 
acoja, una especie de seno ma
terno en el que, evidentemen
te, cabe muy p o c a gente. 
Cuando decimos que «esto no 
lo en t i endo» , bueno, pues es tu 

problema, haz por entenderlo y 
si no cállate. . . Otra cosa es 
que diga «lo entiendo, pero no 
me gus ta» , ésta es, ya, una 
cuest ión de gustos. Lezama di
ce que el hombre tiene la obli
gación de entenderlo todo.» 

En la turbulencia de los escri
to se nos cuela, de pronto, la 
imagen, signo sagrado de los 
nuevos tiempos. Jiménez Losan-
tos ha hecho crítica de TV en 
«Disco-Exprés» (R.P.I.) con un 
soniquete que le es clásico: sor
na, dinamita y algo de verdad... 

«La imagen me fascina. Me 
gusta la imagen funcionando. 
L a T V me parece muy intere
sante, al igual que la pornogra
fía, por las resistencias que 
despierta. L a gente que .ve TV 
se descarga con ella, se siente 
muy inteligente. Creo que sirve 
para que cualquier tonto se 
sienta inteligente, lo cual es 
falso, evidentemente. El conce
derle a la imagen lo que es, sin 
pedirle cuentas de la realidad, 
es fundamental y hay que de
fenderla.» 

Punto y seguido, por supuesto. 
De momento, en la calle un li
bro esperado, «Lo que queda de 
España». Aquí, un esbozo, un 
guiño casi burlesco de lo que 
queda intacto en Federico Jimé
nez Losantos. 

« U n o deber ía ser siempre al
go inverosímil». 

(Oscar Wildel 

Javier Arruego 
(«Colectivo Lantaba») 
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para los que nos quedamos 
en Zaralonia, defendiendo el 
trasvase de calor (el calor es 
nuestro y no se nos lo lleva 
nadie, faltaría plus), os comu
nico que el asunto del pincel 
está de lo más variado: 

§ Los amigos de la sala 
Pata de Gallo, nos han dejado 
enatados con el ca tá logo anun
ciador de la muestra que han 

montado, denominada *poesia 
visual Perro V e n k » . 

• En la sala Torre Sueva 
se ha inaugurado una exposi
ción sobre fotografía, escultu
ra, tapiz y ce rámica . En foto
grafía figuran, entre otros nom
bres, Duce, Joaquín Alcón, Se-
^áez. Bullón, Gómez Buisan > 
Rafael Navarro. En escultura. 
firmas de Carlos Ochoa, Nava
rro y Giménez Sauras. En el 
asunto del tapiz y la cerámica. 
nombres como Carmen Gua-
llar, Pérez Ruiz, Teresa Jasa, 
Marín Bonacava, Carmen Faci. 

# En co laborac ión con el 
Instituto Francés de Zaralonia, 
la Gale r ía Spectrum cierra la 
temporada con una «triple fran
cesa» procedente del Centro 

• «Con enorme y gigantesca satisfacción comunicamos al 
personal que ya pueden volver a consumir «cañas con limón», «do
ble de fritas» y «ensaladiiilla», pues los «Antiguos Espumosos» de 
Zaralonia han vuelto a abrir sus puertas. Su inquietante cierre 
obedeció a una semana de juerga y c h a t e r n é (vulgo merecidas va
caciones y asueto). E l establecimiento no ha sufrido var iación al
guna en su decorac ión , ¡gracias a los dioses!, y lo que sí se perci
be es el moreno egipcio que luce parte del servicio». 

• Los chicos de Correos, aparte de los «problemillas» que 
solucionan estos días, nos han enviado recado para los coleccio
nistas de sellos. Nos informan de las úl t imas emisiones: 

«Deporte para todos»; fecha de emisión: 16 de marzo. 
«Año Internacional del niño»; fecha de emisión: 27 de abril . 
«Europa 1979 (Historia del Correo)»; fecha de emisión: 30 de 

abril. 
«Telecomunicaciones para todos»; Fecha de emisión: 17 de 

mayo. 
«Exposición Filatélica Mundial, «Philaserdica 7 9 » ; fecha de 

emisión: 18 de mayo. 
«Día de las Fuerzas Armadas»; fecha de emisión: 25 de mayo. 
«Día del sello»; fecha de emisión: 15 de junio; 
«Centenario de La Salle»; fecha de emisión: 14 de febrero. 
• Servicio de Socorro de A N D A L A N : «Este es un aviso para 

Pepe Tarradellas que viaja por M a d r i d en c o m p a ñ í a de su señora . 
Se debe personar r á p i d a m e n t e a su paso por Zaralonia en la 
DGA, concretamente en el ministerio del calor, para asunto rela
cionado al trasvase de calorinas y torrijas veraniegas. Gustosa
mente le trasvasaríamos unos diez o quince grados diarios en la 
época que va de julio a septiembre. 

• Como ya os a n u n c i á b a m o s hace dos n ú m e r o s , ya funciona 
la «pretelevisión aragonesa». E l Centro Regional c o m e n z ó a emitir 
el pasado día 6, en una emisión de explicaciones, agradecimientos 
y jotas. Todos los días h a b r á un espacio informativo a partir de 
las dos de la tarde con du rac ión de 15 minutos; y la inaugurac ión 
en plan elegante y de vino español será el 12 de octubre. 

• En la teletonta grande, el espacio «Grandes relatos» pre
senta la obra de León Tolstoi, «Ana Karenína», que cuenta con la 
garantía de haber sido producida por la B B C inglesa. E l día 12, 
" « Hollywood» se presenta «Las chicas de la FOX» (The 
rOX Ladies) (no son novias de nuestro cr í t ico Francisco Ortega, lo 
siento), que junto a la «Pequeña Princesa de Hollywood», la Shirley 
lemple, podréis iluminaros las pupilas con Marilyn Monroe, Jayne 
Mansfield y Loretta Young. E l día 13, en el espacio «Más vale pre-
venir» se ofrecerá un informe sobre las consecuencias del consu-

de tabaco, clásico tema para acoquinar al personal del «For
ma» y «Ducados», y que conduce idefectiblemente al consumo 
c Pprro sin mezclar, para salvar nuestra salud viciosa. E l espa-
!? *Pantalla abierta» ofrece esta semana «Vida en Varsòvia». E l 

ado, en «Sábado, cine», la peli «Un lugar al sol» (muy propio 
c a época), de George Stevans. y con la ac tuac ión sudorosa y 

E }%Montgomery Clift y Elizabeth Taylor. 
vktnri Y el jueves en «Encuentros con las letras» serán entre-
hay Q Marsé y Eduardo Haro Ibars. Y el sábado noche, 
presa 6 regar^er ^^a Clave», que esta semana viene en plan sor-

Pompidm de París , los artistas 
son Kahar, Plossou > Bruno. 

• Tras los dibujos angéli
cos» de Aransay, la sala Pepe 
Rebollo presenta «Pinturas en 
papel» de Casedas. 

• M . * Pilar Burges nos 
envía una misiva cxplicatoria 
de que la exposición de «los 
seis» en Paris les ha dejado a 
«los seis» con los bolsillos es
cuál idos y que ahora nos pre
senta sus pinturas en una 
«exposición ambientada», en 
Gral. Mola, n.- S. 

• Y en Huesca ta Galena 
S'Art presenta «Bricaturas e 
ipercolias». nuevas experiencias 
plást icas de E . de Caso y A. 
Brioso. 

«Ensalada loca» (algunas co
sas sobre las mujeres), de Nora 
Ephron. E d . Anagrama, 167 pág. 
y y 330 pelas. 

Se trata de un libro impres
cindible para recuperar el sen
tido del humor sin perder la 
mala milk que no nos queda 
otro remedio que gastar a las 
feminsitas. Nora Ephron expli
ca en esta especie de confesión 
autobiográf ica y parcelada di
versos aspectos y autocr í t icas 
del movimiento feminista ame
ricano, del cual forma parte, 
utilizando el refrescante m é t o 
do de reproducir experiencias 
reales sin tachar ni una coma. 
Capí tu los como «Algunas obser
vaciones sobre los pechos», «so
bre la concienciación». «los re
cursos de cocina», «Las mujeres 
en Israel: E l mito de la libera
ción», «Ha nacido una estrella» 
y «El lanzador de ceniceros», 
son una au tén t ica audacia cx
plicatoria. A d e m á s , si hacemos 
una t rasposición de lugares y 
personajes son perfectamente 
adaptables a situaciones que 
hemos vivido y vivimos las mu
jeres españolas . 

En cine más vale no menear 
lo que está sucediendo con 
nuestras salas de arte y ensayo, 
para no ponernos a llorar. De 
momento y sin que haya nada 
para producirnos un desmayo 

de emoc ión podemos acudir a: 
«Cuernos de Pasolini», con 

Vv. ' / r tw M a ^ i a \ r l l i (c Argen-
sola). 

«Betmaa», de Lestie H 
tinson. se trata de una versión 
c inematogràf ica de los còmics 
de Bill Finger > Bob Kane. 
DiNcrtida (c. Cenantes) . 

«Sf t . Peper*. horterada mu
sical ya recomendada en esta 
sección, propia para travoltas 
sin remisión (c. Fleta) (¡Si Ic-
\ amaran la cabeza los Bea
tles'l 

«El amor >lolado», de Yannik 
Bellon. Unica película que ver
daderamente vale la pena de 
toda la cartelera (c. Goya) . 

«l )e repente... el último ura 
no», de Mankiewck. basada en 
la obra de Tenesse Williams, y 
con la ac tuac ión de Lis Taylor, 
Katherine Hepburn \ Montgome-
ry Clift. 

Los chicos del PAR llevan 
unos días con su ciclo fin de 
curso, que en esta ocas ión en
globa debates y charlas sobre 
«Energia, Regadíos e Industria». 
I legamos a la últ ima el próxi
mo día 12, que con el lema 
«Problemática de la energia nu
clear» d i ser ta rá Agustín Alonso 
Santos, c a t ed rá t i co de la Es
cuela Superior de Ingenieros 
Industriales de Barcelonia y je
fe de la División de la Junta 
de Energía Nuclear. (A las 8 
de la tarde, en Gra l M o l a n.0 
20, Zaralonia). 

9 Los del «Club de Juven
tud» de Ayerbe (Huesca) han 
decidido organizar bailoteo a 
todo pasto durante el verano, 
así que han programado una 
tromba de verbenas que iremos 
anunciando. L a cosa se llama 
«Noches de verano», y las no
ches que nos tocan ahora son 

la del día 14, con el «Grupo 
H M » , y la 4el 21 de julio, con 
«Jerusalem». 

• t.Qué os puedo decir de 
la marcha de La Bullooera? 
Opinad vosotros mismos y 
atención que empiezo: éta 13, 
recital en Tarrasa Dia 14. en 
/ / .¡¡.¡relia (Tarragona) Dit 
15. en la fiesta que el PCE 
organiza en Vahnaa, Dia 17, 
en el AuJitortum Je Tarragona 
Dia 19, en Vtebo. V dia 20, en 
Vitoria. Y esto no es nada en 
comparación con lo que tienen 
preparado. 

• J o a q u í n ( «rSoru-l l cs l . i r . i 
cl dia 12 actuando en Madrid 
Y el día 14, participa en una 
jornada que han organizado en 
Rartrlona la CNT. la FAt italia
na y ios anarquistas franceses, 
con el lema «Situación carcela
ria española» 

• V los B o i r a s , como \ . i 
os hablamos comunicado, esta
rán el dia 21, en Nonaspe, en 
un festival conjunto con 
Manuel Cereña. 

( onrdinM: Julia López-Mudm/o 
Dibujos: Víctor t ahuertM 

Comunica a su distinguida 
clientela y amigos que ha 
cambiado de teléfono. 
A partir de ahora pueden 
llamar todos (excepto aeree 
dores) a este n ú m e r o : 

22 90 83 
- N o hay de q u é -
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El simple anuncio de que la General Motors 
va a instalarse a 24 kilómetros de la plaza del 

Pilar ha convertido el corredor Zaragoza-
Figueruelas en uno de los enclaves más 

buscados por otras empresas multinacionales. 
En los quince días siguientes al anuncio 

formal de General Motors, el Ayuntamiento 

de Utebo ha recibido la oferta de dos 
compañías francesas para instalar en su 

termino gigantescos hipermercados. Y como 
siempre, los intereses privados podrían ir por 
delante de la mínima planificación territorial: 

habrán de pasar al menos cinco años para 
que el Ayuntamiento de Zaragoza y los 

municipios que circundan la capital concluya» 
el plan supramunicipal lanzado po. 

Ayuntamiento zaragozano. En esc tiempo, u! 
actuales campos de maíz pueden convenid, 
en una aglomeración inhabitable. El H ip t r (U 

Utebo es un buen ejemplo de lo que va a 
Pasar. 

Hipermercados a la sombra de General Motors 

Ha comenzado el boom 
Carlos del Río , un p e q u e ñ o 

fabricante de mueble artesano 
de lujo que llegó a la alcaldía 
de Utebo el 3 de abril bajo las 
siglas del P S O E aunque no mi
lite en el Partido Socialista, in
formaba el pasado jueves a los 
vecinos de su pueblo en el sa
lón de plenos sobre las conver
saciones habidas con la direc
ción de la «S. A . de mercados 
S A M U » , propietaria de 21 hi
permercados « A u c h a n » en va
rios países europeos. M u y po
cos vecinos de Utebo harían 
ascos a lo que se l e s p r e s e n t a 
como un empujón para su pue
blo. Son pocos todavía los qué 
saben qué va a significar un 
termino municipal situado justo 
en mitad del corredor Zarago-
za-Figucruelas. Las viejas casas 
que arropan una hermosa torre 
mudéjar en mitad de una huer
ta rica dividida por el ferroca
rr i l , la autopista y la carretera 
de Logroño serán pronto el úl
timo resto de un pueblo agrí
cola. L a violenta pugna electo
ral (ver A N D A L A N , n.0 217) 
entre U C D y la izquierda po
dría entenderse mejor si se 
piensa que para comienzos de 
abril los círculos mejor infor
mados de Zaragoza ya cono
cían la decisión de G M y cal
culaban bien las repercusiones 
que tendr ía en Utebo, sobre 
todo si en Zaragoza ganaba la • 
izquierda. N o hay qué olvidar I 
que los planos de la futura fac- * 
toría G M están firmados en i 
noviembre del 78 y que los * 
hombres que p ropon ía U C D 
para dirigir el Ayuntamiento 
de Utebo - A r t u r o Beltrán y 
José L . Mer ino a la cabeza-
están magníf icamente relacio
nados con la flor y nata de la 
burgues ía comercial, industrial 
y financiera (ojo a este dato) 
de Aragón . 

¿Una lotería? 

E l proyectado hipermercado 
de Utebo exigiría la recalifica
ción de 92.000 metros cuadra
dos al pie de la carretera de 
Logroño , hoy propiedad rural 
de varios zaragozanos, entre 
ellos Manuel Villellas, un far
macéu t i co que posee casi la 
mitad de esta superficie, com
p r a d a é n l o s a ñ o s 50 p o r 
350.000 pesetas. Los 92.000 
metros que ocupar ía el Hiper 
« A u c h a n » podr ía comprarlos 
hoy por un precio que ronda 
los cien millones de pesetas, de 
los que sólo cuatro, aproxima-

cn Figueruelas, en Pedroia. Y 
pronto. 

Una comarca sin p| 

Librería 
Contratiempo 

Calle Maestro Marquina, 6 
T e l é f o n o : 37 9 7 0 5 

El amor es un juego solitario 
(ESTHER TUSQUETS) 

Todos los muertos tienen la mis
ma piel 

IBORIS V1AM) 
La saca 

(A. QUESADA) 
La mirada inmóvil 

(R. J. SENDER) 

damente, irían a manos de ve
cinos de Utebo. 

E l Hiper - u n a cons t rucc ión 
de 20.000 metros cuadrados 
con una sola planta de 5 me
tros de altura, rodeada de un 
gigantesco pàrking— supondr ía 
la inversión inicial de 1.000 mi
llones de pesetas y crear ía 350 
puestos de trabajo, de los que 
casi 300 podr ían ser cubiertos 
por personal no especializado 
procedente de la zona. U n 25 
por ciento de su superficie iría 
destinado a tiendas que po
drían alquilar p e q u e ñ o s comer
ciantes. Para muchos vecinos, 
el Hiper va a ser como una lo
tería: cons t ru i rá el paso eleva
do sobre la autovía de Logro
ño que Obras Públicas no aco
mete porque cuesta 20 millo
nes; el impuesto de plusvalía 
por la recalificación ronda rá 
los 9 millones de ingresos mu
nicipales, sumables a los 14 
que repor ta r ían las licencias de 
obra. E l presupuesto anual de 
Utebo ronda los 18 millones. 
José Luis M e r i n o , hombre 
fuerte de U C D a nivel provin
cial, notario de Zuera, vicepre
sidente de la Dipu tac ión Pro
vincial y concejal de Utebo 
-hecho que no dejó de causar 
ext rañeza puesto que no es ve
cino de U t e b o - apoyó las ges
tiones en favor del H ipe r , 
«porque hay que hacer un gran 
Utebo que se beneficie de la di-

de Figueruelas». C o n 
sólo dos votos en contra - l a 
concejala socialista y el conce

jal comunista —UCD sacó ade
lante su propuesta de que sea 
el alcalde quien nombre una 
comisión para continuar las 
gestiones con Auchan . «Si no 
aceptáramos el Hiper en Utebo 
—dice el alcalde— se lo llevarían 
a otra parte. Me han asegurado 
ya que en Cuarte le regalan hasta 
el terreno». 

El boom 

Pero a las multinacionales 
francesas no les da igual un si
tio que otro. «Saudisa» , otra 
empresa francesa, quiere insta
lar su hiper en la carretera de 
M a d r i d , junto a los terrenos de 
Valdespartera que la Caja de 
Ahorros de Zaragoza y sus in
mobiliarias aspiran a convertir 
en una ciudad satélite a pesar 
de su actual condic ión de sue
lo rúst ico. L a oposición del 
nuevo Ayuntamiento zaragoza
no al acuerdo tomado en su 
día por la co rporac ión que re
gía Migue l Mer ino les va a po
ner las cosas algo más difíciles. 
Ahora , conocida la instalación 
de la General Motors en F i 
gueruelas, el pasillo de la auto
vía de Logroño es más intere
sante para « A u c h a n » a pesar 
de que haya de pagar cien mi
llones por unos terrenos que 
en Cuarte serían gratuitos. Y 
por si fuera poco, el gigante de 
los Hiper franceses, «Car re -
four», ya se ha lanzado a la 

pugna y ha tendido sus prime
ros contactos con el alcalde de 
Utebo. Su in tención sería tam
bién la de instalarse al pie de 
la carretera de L o g r o ñ o . «Sau
disa» debe estar lamentando 
no haber conocido antes los 
proyectos de la multinacional 
americana del au tomóvi l . 

U n día cualquiera el hiper
mercado a t rae r ía unos 5.000 
coches a sus aparcamientos si 
se instala en la carretera de 
M a d r i d . Los sábados , 11.500. 
Pero en la carretera de Logro
ño , el negocio puede ser infini
tamente mayor: a los vehículos 
que llegarían desde Zaragoza 
habr ía que añadi r buena parte 
de los a u t o m ó v i l e s de los 
10.000 empleados y trabajado
res de la General Motors de 
Figueruelas y de las industrias 
que surgirán en su entorno. 

Sólo en Utebo, ahora que ya 
no hay que conseguir el agua 
desde pozos con motobombas 
y evacuarla inyec tándo la bajo 
la capa freática porque desde 
el 9 de jul io hay agua y vertido 
por cañer ía , podr ían instalarse 
de inmediato unas ocho em
presas nuevas. Sólo entre las 
más importantes que tienen so
licitada su implan tac ión - P e p -
si-cola, M o c h o l i , B iok y otras 
empresas que prefieren no ex
pandir su núc leo original vasco 
y salir fuera de E u s k a d i - po
drían surgir mil nuevos puestos 
de trabajo en Utebo. A l g o pa
recido va a ocurrir en Alagón , 

al 

Esto t rae rá de la mano la 
necesidad de nuevas viviendas 
E l candidato a la alcaldía de 
Utebo por U C D , Arturo Bel
t rán , es hoy el principal cons
tructor en el té rmino municipal 
a t ravés de una sociedad, «Bel-
vasa», en la que participa con 
soc ios catalanes y suecos 
Pronto podr ía estallar un caso 
urbanís t ico de importancia. Al
gunos proyectos -uno de 350 
nuevas viviendas cerca del lu
gar elegido por el Hiper- van 
a tener problemas al no respe
tar el plan vigente desde 1965, 
Mientras, el alcalde de Utebo, 
que es rondado sistemática
mente por U C D , tiene que so
portar desde hace un mes con
t inuas l lamadas telefónicas 
anón imas a cualqueir hora del 
día y de la noche. Los intere
ses que están en juego en Ute
bo no son grano de anís. 

Mientras U C D controla la 
comis ión Provincial de Urba
nismo que ahora es competen
cia de la Diputación General 
de Aragón , la instalación de un 
Hiper en Utebo depende ex
clusivamente del acuerdo de su 
Ayuntamiento - c o n una mayo
ría de izquierda sitiada- para 
recal i f icar los terrenos. No 
existe plan comarcal alguno y 
c u a l q u i e r i n t e r v e n c i ó n del 
Ayuntamiento de Zaragoza po
ne en guardia al de Utebo, ce
loso de su soberanía. La elabo
ración de un plan supramunici
pal impulsado por el actual 
Ayuntamiento zaragozano ha
bría que contar con el acuerdo 
polí t ico del de Utebo, pero los, 
contactos apenas sí se han ini
ciado. 

«Un plan supramunicipal sin 
Utebo - a f i rma el presidente de 
Urbanismo del Ayuntamiento 
de Zaragoza, el comunista José 
L . M a r t í n e z - es impensable. En 
cuanto al Hiper, trataremos de 
convencerles de que no es conte
niente para nadie, porque satura
ría hasta el límite la autovía de 
Logroño, cuyos flujos de tráfico 
no soportarán uns instalación co
mo ésa. 

Pero el plan supramunicipal, 
que previsiblemente tendrá la 
enemiga de U C D por haber 
surgido del Ayuntamiento de 
Zaragoza, no llegará antes de 
c inco a ñ o s . Según José ¿ 
Mar t ínez , si fuera imposibi 
negarse a que en Zaragoa 
haya un Hiper, su lugar sena 
Mercazaragoza, nunca el co
rredor Zaragoza-Figueruelas. 
¿Pero es necesario un Hipe' 
Son muchos los que lo niega* 
en Zaragoza, además de pon r 
en peligro 2.000 comerc.os K 
q u e ñ o s y el trabajo de van^ 
miles de personas a cambio o , 
350 nuevos puestos, un W i 
conseguir ía encarecer tooa 
más la vida (ver ANDALA-J 
n.° 151) y originar un autentico 
despilfarro de combustible. 

P a b l o Larraneta 


