
asiittnfii H 
I los Caldos, 4i 
arenas di liod 
rd en públlN,

iste midlodlii 
s de los ajinle 
le la oijinl 
ao, especial 
e aseaba o rji

s fuerzas de o 
a la ofrendem 
Lunal.

LA

UII

icías y 
‘sinado;

Ido con l|asi 
s de la provlndi, 
querido Mnwi 
leí Pilar. Elic! 
os fallacMosili 
as de estos ptl

lOJO D! 
ANDE"
ormente ii 
lo con el 
trabajado
1 de "1

exigían 
mas relatiií 
xtraordin

algunos dü
la empíi' 

tal pago, 
luvieron m 
e negativo*’ 
tras. AntM

c o m unity 
as cantidad 
). tal » 
ente se p

los trabs 
a

TIO 3nten» 
por la tai» 

reros recibit 
*0 ®",uf 

fon’®"?, 
lia entr!
OS’ , mañan

ro despedí 
de

íxceijcio"’,

los trabí 
zado el ?•* 
tafde J 

municajj

o *• ’ía" 
Gabandí 
;?5 

X ! VII 
tivos y

ellos, di»» 

del toPl^‘*iB

A"** J

nt«o\Mt

H - TUM EL BAJO CIMCA
XlUJ comiha la cenihal

ARAGONES

SABADO, 10 DE MAYO de 1975

NUCU

deCHAlAMERA

SGCB2021



o

Ml

Texto y fotos: Daniel LLAGUERRI
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RA GON está viviendo momentos de verdadera inquietud por ia construcción de 
f^una central nuclear en Chalamera. Los más próximos con mayores causas, y los 

más le/anos por solidarizarse con los habitantes de su región, están luchando 
intensamente por un l\lo que esperan lograr. Y digo esperan porque hasta que ese 
hlo esté confirmado, los titubeos, vacilaciones e incertidumbre serán las 
características dominantes.

Todo, empezó el 16 de abril del 
F resent^ año cuando en el Boletín Oficial de la 

rovincía ^areció la solicitud por parte de las 
empresas ENHER y ENDESA para construir 
una centcal nuclear en Chalamera, a orillas del 
Cinca. ¿Por qué en Chalamera?, me 
precintaran. Les escribo con sinceridad y les 
diré que he preguntado a infinidad de personas, 

, alcaldes, presidentes de Hermandades, y a varios 
más y nadie sabe el por qué de ubicarla en 
Chalamera. Se especulaban muchas opiniones 
pero nadie da una respuesta clara y segura.

A partir de la publicación en el Boletín 
provincial se reunieron los alcaldes de los 
pueblos implicados y las conclusiones fueron 
tajantes y unánimes: un No rotundo, era la 
respuesta que las gentes del Bajo Cinca desde 
luego por propia iniciativa porque nadie, les 
había preguntado anteriormente sobre el 
asunto. Son esos hombres, a los que no se les ha 
preguntado su opinión, los que verdaderamente 
pueden resultar peijudicados o favorecidos ; esta 
última definición muy problemática y de difícil 
demostración.

Tras la reunión, todos los habitantes de 
acpiella zona quisieron hacerse oir. Pancartas y 
reuniones eran el denominador común en los 
días sucesivos. Loe comentarios de la calle 
versaban siempre sobre el mismo tema: “No a la 
central Nuclear”. Puede <jue estos humildes 
obreros del campo aragonés no entiendan de 
técnicas, nadie les ha enseñado y a lo mejor 
tampoco han estado a su disposición medios

mundo de la energía nuclear, pero sí saben que 
Central Nuclear significa peligro, y saben 
también que los campos que tantos sacrificios 
les cuesta sacar adelante peligran y que esos 
millones, miles de millones sería mejor 
invertirlos en otras cosas más productivas para 
ellos: escuelas, regadíos, subvenciones para 
mejorar la amcultura etc.

El problema, a grosso modo, debía ser 
conociao por todos los ribereños del Bajo 
Cinca, y para ello nada mejor que ir a 
exponerles el problema. La caravana de 
automóviles que se organizó el jueves, alrededor 
de doscientos vehículos, recorrió toda la 
Ribera. En cada pueblo se unían nuevos 
automóviles, que, sintiéndose parte afectada, en 
el problema, se lanzaban con sus compañeros 
para incrementar el número de voces que al 
imísono han repetido su “No”.

con cosas de las que vulgarmentei 
no se juega”.

iras. En las tien

¡¡¿¡Gobierno 1

de Centrales} 
^ifestentes que ti

na, ¿necesitan 
tenemos 

«me hasta ahora her 
K 41 porqué de 

,^íe no lo sabe, 
í -Lf diré que h< 
Wimos que hace 

_ ue consideram- 
è'jpoyamoslaop

Mr llama la atem 
I Id alcaldes y le pre¡ 
4 -Oye, ¿erra P" 
t-Soy de Chalan 
g Mdre y a mí 
1^0' 
S-íOué estudias? 
" Jle llamo Ma 
iéïto de bachiller er 

Te interesan e 
-Han de interesa 

jáigro y un foco mi
-¿Cual es la 

eipecto a la central' 
.-Hemos estado s 
Jo» demás puel 
nnado con no

N( 
NTP

económicos para aprender este complicado

EL CLAMOR 
LLEGA A nUESGK

Ayer, acudieron a la capital oscense para míe 
las máximas autoridades provinciales 
conociesen y viviesen también el problema de 
cerca. Alrededor de trescientos cincuenta 
vehículos revestidos de pancartas y carteles con 
el mismo tema, con la misma inquietud: “No a 
la Central”. Calculamos unas dos mil personas 
las congregadas, en los aledaños del Gobierno 
Civil. El desfile por las calles oscenses fue 
estremecedor, los habitantes de la capital

observaban atentamente la caravana. Algunos 
de ellos asentían con la cabeza; otros seguían la 
caravana para contemplar más de cerca el 
desenlace. El claxon de los coches sonaba 
insistentemente, este sonido que estamos 
acostumbrados a escuchar cuando un enfermo 
es trasladado con urgencia hacia el Hospital. 
Los gritos se sucedían fuertes y acompasados: 
“ ¡Central, no; Central, no! ”. La inquietud que 
llevan los de la Ribera del Cinca en sus adentros 
saltaba al exterior con rabia. Eran voces 
lanzadas con una sinceridad aplastante. Habían 
acudido para alentar a sus alcaldes y presidentes 
de Hermandades ante la visita que iban a 
efectuar al Gobernador Civil de la provincia.

Esto ocurría sobre las once de la mañana. 
Una hora y media antes estaban en Huesca los 
alcaldes y presidentes de Hermandades de todos 
los pueblos de la ribera del Cinca. No había 
faltado ninguno a la cita. Se ventilaba algo muy 
importante para el futuro de su comarca. 
Estuve charlando largo rato con ellos. Todos me 
expresaban sus ideas. Querían hacerme 
comprender su incjuietud. Lo comprendía 
perfectamente, querían que todo el mundo 
supiese que la central nuclear era, mejor es, un 
pei^o para ellos. Las declaraciones ^e me 
hicieron son interesantes. Palabras salidas de 
gentes sencillas, impregnadas de buena voluntad 
y con deseos de que nadie les vaya a molestar
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-VIEJA ESCÜEW’

Rafael Carrasquer de Belver, eJüM se -
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cuenta, me dice, que mi 
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a Huesca. Lo dejaron todo por acompañar a sus
De todas las poblaciones de la Ribera acudieron 
representantes.

Centrales y si al canal. Todos estos 
^^■.Lntes aue hablan recorrido las calles 
""^0^1 se suman nueiramente en la 

'‘¡S GobierrtoC^_________________  

necesitan de la central para vivir?
Contenernos de sobra con el campo, ya

- hasta ahora hemos vivido de él. 
pofR“® Chalamera como lugar de

Itt wVjtBiihvf no lo ^*he. i • • 
" UE IP (tiré one hemos cancelado el vi^je que 

^¿10’que*hacer a la Central de Vandellós, 
• Eue consideramos que es innecesario puesto 

^^Çipoyamosla opinion de la comarca.

•SERAN DICHO 
muchas MLNÏIRAS-

'Mf llama la atención una chica que hay entre 
¿ïïl«alcaldes y le pregunto:

-Oye, ¿eres parte interesada en el asunto?
I -Sov de Chalamera, y como no ha venido 
B nadre y a mí me interesa todo esto, he 
^;Qué estudias?
?_He llamo María Pilar Bayona, estudio 
lato de bachiller en Fraga.

-:Te interesan estos temas?
-Han de interesar a todo el mundo. Es un 

jdigro y un foeo más de contaminación.
-¿Cual es la opinión del pueblo con 

eapecto a la cenfral?
-Hemos estado siempre dispuestos a unimos 

; te demás pueblos pero se han metido 
lado con nosotros, dicen infinidad de 

tras. En las tiendas de Fraga nos tratan mal

-Apoyo la postura de los habitantes del 
Bqjo Cinca desde un principio.

me dice de la poca información que 
se dio para construir la Central?
. desde luego era necesaria una mejor 
información y el por qué de ser Chalamera la 
población elegida.

se está terminando, ¿han pedido 
amphación para poder recorrer los asuntos con 
mas tranquilidad?

-Sí. El plazo termina el día veintitrés y 
anteayer solicitamos la ampliación. Esperamos 
que se conceda; para otras cosas de menor 
importancia se ha concedido.
, enjuicia el proceder de los
habitantes del Bajo Cinca?

-Es admirable porque siempre han estado 
umdos.

asunto llegará a las Cortes?
—No tiene que llegar a las Cortes puesto que 

es de tipo administrativo.
Habla llegado el momento de la reunión. Se 

encaminaron al Gobierno Civil con pasos 
5™?®®» seguros, convencidos de lo que querían 
u ’o® componentes de la caravana
hablan abandonado sus ‘vehículos y se 
concentraban en la plaza del Gobierno Civil 
Gritos de “No a la Central” y pancartas 
ondeanUo al viento eran sus únicas 
preocupaciones. Algunos accedieron a las 
dependencias del Gobierno Civil, otros 
permanecieron en la plaza.

CHALAMLB A SL LAL 
\ LA COMARCA

La reunión terminó al cabo de media hora. 
En ella, tomó la palabra don Angel Gómez, 
Alcalde de Fraga y la Dinutación.
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eguntar, peroro fej
; intento de; no se ha vendido nada, ni I Expuso las inquietudes de su comarca con 

,, I i? “«ijerea estín m ni Ayuntamiento. I palabras claras y elocuentes. Luego intervino el 
acordaré deujnií me han n en el tema. 1 alcalde de Chalamera que expuso la postura de 
que lo compli^ntablenefo^ *’"**00 “radiactiva”; es I su pueblo claramente: “Como alcalde de un 

cierto. I pueblo pequeño había creído que con la 
instalación de la Central se iba a hacer grande. 
Ahora a través de la inquietud que he visto en la 
comarca estoy y estamos con eUos.

Tomó finalmente la palabra el Gobernador 
Civil, que en términos generales dijo entre otras, 
las siguientes palabras:

“La inquietud de los habitantes del Bajo 
Cinca es muy lógica, iusta y humana”. 

Exhortó a los alcaldes para que lleven el 
procedimiento: “Por la vía legal. Con los 
expedientes y los informes necesarios. Hay 
poco tiempo y es necesario que se active cuanto 
antes. Aportar informes de técnicos para rebatir 
y consolidar posiciones en dos factores: 

1.- De orden técnico, por el peligro que 
puede ocasionar.

2.. De orden administrativo, y así también 
la defensa humana, sicológica y social de la 
ribera del Cinca.

Con estas palabras finalizó la entrevista que 
sostuvo el Gobernador con la totalidad de los 
alcaldes y presidentes de hermandades. Fueron 
desalojando la sala y permanecieron con él, la 
comisión gestora encabezada por el señor Angel 
Gómez.

H

VENI’*’’' 
RFA'OS”

dill Zalamera, ijjji 
á muy ¡

“"°®, “te
Sí*! 

ntra
•8 que P®' 

sicion ij 1

4’

ales 

interesado>«• '”** AZL srannú^ ello 
^‘^mero a la capital.

h abla LL VLCALDL HL
MJLAL.ATLDLCIXCX

Entretanto se debatían allí, en privado, 
alpinos asuntos; hablamos con el alcalde de 
Albalate de Cinca. Palabras muy interesantes las 
suyas;

—Sentimos inquietud con la Ribera del 
Cinca. Habida cuenta que sabemos que ningún 
beneficio nos va a traer la Central y cpie si Dios 
nos ha dado potestad para vivir en un pueblo 
ribereño y de Aragón, nos defenderemos con 
todo tesón, paz y orden para luchar por nuestra 
supervivencia en el futuro. Que nos 
consideramos con derecho perfecto a esa 
supervivencia, defendiendo los intereses legados 
por nuestros antepasados y no permitiremos 
siempre por la vía legal, que sean escatimados 
nuestros derechos, y que se vayan al suelo tos 
esfuerzos que hemos hecho y estamos 
realizando por nuestra comarca para que 
nuestros hijos puedan estudiar y aprender, 
¡Que nos pongan mejores centros de enseñanza 
y no una Central Nuclear, verán como entonces 
no protestamos!

SABADO, 10 DPA'TAyo DE 1975

LL ADIOS l)L LA 
CARAVANA

Sobre la una y cinco de la tarde un grupo de 
personas, unas ciento cincuenta, que habían 
estado recorriendo las calles de Huesca con 
pancartas, se personaron nuevamente en la 
plaza del Gobierno Civil y prorrumpieron en 
nuevos gritos contarios a la Centrât La mayoría 
eran gente jovefi, de la comarca dd Bajo Cinca.
Se sentaron en la plaza y siguieron lanzando 
voces y esgrimiendo pancartas. Luego la 
caravana fiie desalojando la capitat camino de 
í^8 •^8pectivo8 pueblos. Cinco accidentes se 
habían producido en la carretera por la mañana, 
todos ellos sin consecuencias. Unicamente los 
vehículos nshián sufrido daños. Pero, según 
confesión de uno de loe dueños, no le 
importaba porque lo que hacía era en bien de la 
comarca.

A la una treinta de la tarde finalizaban las 
conversaciones que estaban sosteniendo la 
(Comisión gestora y el Gobernador.

muy diñcl^^' “ «

f asegurasen que no pasaría nada, sería 
favorable a la construcción?
. científico que pueda asegurarme
tal cosa, el único que podría decir esto es Dios 

podemos equivocamos, no somos 
tanto nadie me garantizará esta 

illvUiClcL

Freguntamos al señor Angel Gómez, 
portavoz de las inquietudes de todos los 
habitantes ribereños, sobre las conclusiones que 
habían sacado en esta segunda entrevista: 

—¿Sr. Gómez, que me puede decir de este 
ultimo encuentro con el Gobernador? 

—Nos ha dicho que hagamos un dossier muy 
completo y que cuando lo tengamos le 
avernos. Hemos acordado visitar al ministro de 
Industria para que esté al corriente del asunto. 
Iremos una comisión integrada por varios 
alcaldes de la comarca, el presidente de la  
Diputación y el propio gobernador. I iOué nos hagan más escuelas y no una

-¿Esperan poder alcanzar un No a la Central I Centrail, me deefa el alcalde de Albalata ai 
acorfoplazo? I que sernos conversando con sus paisanos

Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro I 

SXSS, «21 GómTn“'‘“ '3“ ’“2 «í»
a„« "
nuestra. Hoy mismo pasaré comimiSdó^ de I la tremenda

construcción de la Central? I J? vez más, será el
-Es extraño. Algún técnico hubiese tenido I fflSÍSi que informamos con anterioridad. Me da la li Sabra están intenïindÎ mît „ ’

sospechoso. ® ñaílante I ¿Servirán de algo las manifestaciones, pacíficas
conAeTcTntriir “ ‘°

evideífe"quT mciírl coX^SÍÍ^y Iftincionamiento v además las posibles averié | Esperemos acontedmientoT * ««l^er^os.
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FRUTAS

MERCOMEOINA 4/5/75 t

PANORAMA
La nota más destacada de la semana 

nos la ofrece Calatayud, donde se han 
registrado daños cuantiosos en los 
cultivos frutícolas a caiisa de la helada 
del pasado día 6 del mes en curso. 
Tanto de manzanas como peras y 
melocotones han quedado 
prácticamente destruidos los cultivos 
en su totalidad.

En el mercado zaragozano, no 
obstante, sigue saliendo la manzana a 
la venta pero a ritmo muy encalmado.

De pera se venden también lentamente 
las mínimas disponibilidades 
existentes. Hacia el albaricoque hay 
cierto interés comprador y no se 
registran todavía contratos en firme de 
pera.

En el panorama de cereales y 
leguminosas destaca la baja calidad y 
cantidad de alfalfa, mientras que no se 
dan muchos contratos para adquirir la 
harina de alfalfa deshidratada, por la 
disparidad de los precios. En maíz no 
se opera con el provincial a causa de

las bajas cotizaciones a que se oferta el 
procedente de EE.UU. y Francia.

En cuanto a ganado y came 
digamos que la demanda de añojo en 
Zaragoza se mantiene a niveles 
moderados, mientras que los precios 
de ovino y cerdo siguen estabilizados,

Lean, a continuación, los datos 
orientativos que sobre precios 
mercados nos ofrece la Delegacies 
Provincial del Ministerio de 
Agricultura.
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Finalizada la operación F.O.R.P.P.A. la 
situación del mercado de la patata es confusa. 
Reducido Interés comprador con cotizaciones a 
la baja y paralización comercial. Las 
cotizaciones de Desirée s/camión origen son de 
4/4,20 Pts./Kg.

ZARAGOZA 9/5/75

En la zona de Calatayud la atención del 
sector frutícola está centrada en los daños que 
han producido la fuerte helada padecida el 
pasado día 6. Parece ser que las pérdidas de 
cosecha son totales según en qué pagos. La 
manzana ha sido muy dañada tanto en Golden 
como en las demás variedades. En pera y 
melocotón tos daños son también muy graves si 
bien es pronto todavía para hacer un balance de 
los daños.

En manzana, aunque' a ritmo encalmado, 
persiste la salida de almacén con precios firmes, 
centrados en las.24/28 Pts./Kg. en envase del 
comprador a granel y calibre superior a los 65 
mm. para las variedades Golden, Starking y 
Verdedoncella según la composición de la 
partida. Los calibres inferiores se pagan entre 
20 y 25 Pts./Kg. en las mismas condiciones.

Sobre almacén en caja de fondo perdido a 
granel y categoría I se paga la Golden de 75/80 
mm. 30/32 Pts./Kg.,de 70/75 a 28/30, de 65/70 
26/28. La Starking 75/80 a 28/30, 70/75 a 
26/28, 65/70 24/26. La Verdedondella.75/80 a 
28/30,70/75 a 26/28,65/70 a 24/26. '

La salida de las mínimas disponibilidades de 
pera en origen sigúen siendo lentas y con destinó 
directo para la venta en los mercados de 
consumo donde los precios se mantienen muy 
firmes.

En albaricoque, la mermada cosecha, que se 
estima en un 30 por ciento de lo normal, es 
iÇbjeto de interés comprador, recorriendo

Primeras 
Jornadas

GANADO Y CARNE CEREALES
diversos compradores la provincia, habiéndose 
vendido algunas partidas **a ojo” y ajustándose 
otras a 6 Pts./Kg. fruto en árbol para recoger 
por el comprador. El productor se muestra 
retraído esperando que con el comienzo de la 
campaña de exportación en las zonas tempranas 
se logren mejores precios.

En cereza, aunque todavía no se han 
realizado contratos en forma general las 
conversaciones previas indican unos precios, 
que salvo incidentes pueden ir centrados en las 
18/20 Pts./Kg. para las de calidad normal.

Se contrata la variedad Roma de tomate a 
3,20 Pts./Kg; pie finca y el tipo pera a 3,80 
Pts./Kg.,'Si bien en alguna zona intentando 
obligar a realizar el cultivo de otras hortalizas 
para contratarlas en común a lo que los 
agricultores ofrecen resistencia.

Se encuentran con normal desarrollo el 
cultivo de la variedad Turia de patata, que ha 
sido contratada para fritos a 5 Pts./Kg. pie 
finca.

Precios estables en ovino. Influido en parte 
por la propuesta del F.O.R.P.P.A. para comprar 
100.000 canales con peso entre 13 y 17 kgs. lo 
que ha provocado cierto retraimiento vendedor 
quedando a la expectativa. El ternasco cotiza 
entre 190 y 200 Pts/kg., el cordero del pais de 
hasta 13 kgs. a 180, el de 13 a 15 kgs. a 175 y 
los de más de 15 kgs. y merinos a 165.

Se mantienen los precios del cerdo si bien 
surgen tensiones alcistas, mostrando la demanda 
interés adquisitivo para el extra a 90 Pts/kg. 
para el normal a 85 Pts/kg. y para el graso a 80 
Pts/kg.

BELLPUIG (Lérida 6/5/75

está hipotecada obstante pu' 
hn-portaciones. Cotizó el 14 s/tmih' 
8,10/8,20 pts./kg.

Estabilidad en cebada y mínlmuriijt 
por la presión del sorgo y maíz y lapri 
de la nueva cosecha. Los precios fueron«F 
7,85 pts/kg.

Demanda poco activa para heno deil I ingE dendú 
nueva cosecha y oferta que vende muye l 
por resistirse en el posible a ceder merealT^Trasvase del  precio de 4 pts/kg. empacado ¡/ceiiilW , 
productos transformados la industrietnif lograra  
prisas. En heno molido hay precki. sería bueno que V 
molino de 5 a 6 pts/Kg.. según ullddl 
deshidratada se han hecho operacionoipy Viéramos las I

NAVARRA. SEMANA DELS Al 10/5/75

Reducida demanda de espárrago por parte de 
la industria, equilibrada de momento por una| 
oferta corta gracias a la adversa climatología. 
Los precios se mantienen estabilizados a 50 
Pts./Kg. si bien se realizan cesiones en algunas 
zonas. Se teme pudieran producirse problemas 
de mercado ante un lógico incremento de oferta 
al estabilizarse el buen tiempo. Excedentes de 
alcachofa que han producido un hundimiento 
en el mercado con precios de 4/4,50 Pts./Doc. 
para conserva lo que supone en torno a las 
2,50/3 Pts./Kg.

En hortalizas plaza en el mercado de Tudela 
aumentó la afluencia de alcachofa con precios 
muy bajos del orden de 6/7 Pts. doc. mientras 
la lechuga se mantiene a niveles normales de 
25/26 Pts./Kg. y la borraja a 6 Pts./Kg.

El espárrago de primera calidad se paga a 
70/90 Pts./Kg.

Cedió ligeramente el mercado del porcino 
tanto en vivo como en canal miehtras se 
mantuvieron los lechones. El porcino de abasto 
se cotizó a 60/61 Pts/kg. vivo s/granja (blancos 
y similares) y 63 (Belgas y Pietrain). En 
Matadero los canales primera se hicieron a 86 
Pts/kg. canal, los segunda a 83, los tercera a 80 
y los cuarta a 77.

Sobre granja los lechones se pagaron a 
17 5 0/19 0 0 los del país y a 1850/2000 
Pts/Unidad las razas mejoraaas.

AVES Y HUEVOS

BELLPUIG (Lérida) 6/5/75

La presión de la oferta y la escasez de pollo 
hizo que se fijara un precio de 60 Pts/kg vivo 
Vgranja con ganancia de 7 Pts/kg. sobre la 
semana anterior. La gallina ligera se mantuvo a 
32/34 Pts y las semipesadas y pesadas a 47/58 
con alzas de 2 y 1 Pts respectivamente.

Los huevos blancos (ios rubios entre 
parántesis) cotizaron a los siguientes niveles en 
Pts/doc: super extra 36 (48); Extra 33 (37); y 
Primara 31 (33).

pts/i<9- salida deshidratadora.

HUESCA.—Semana de 5 
al 10/5/75.

nuestros abuelos, 
estéril nuestro no 
servido para medi

Persiste la paralización en el mercó de bs aragonesa! 
maíz con precios casi nominales delft Wltn pwprífirai 
pts/kg., para seco de 14®. En cebadaprt*^ OeSpeciilcai 
baja por la inminencia de la nueva couda 
cotizaciones del orden de 7,20/7,«:

Los henos de alfalfa de la primen*)
mueven entre 4,20 y 4,50 pts/kg. ííí

s/camión y los henos molidos con
pts/kg. y 6. En deshidratada a . 
operando entre 6,90 y 7,10 pt)/k|.'
deshidratadora.

ZARAGOZA.— 9/5/75

palabra región no; 
sentido, pese a te

- line así fuese, A ) enniii 
griwi) "ins- que el ce

confieso que no te 
sino muy al contrai

Generalizado el primer corte de 
resulta bajo en calidad y cantidad hanjH 
las primeras partidas de heno cm 
centrados en las 3,50/4 pts/kg. sejún™ 
harina de alfalfa deshidratada es 
pocos contratos al existir disparidad 
precios solicitados: 7,15/7,35 pts/kg-lW 
la demanda en general quiere 
supone ceder una 0,30 pts7k(h^^^J|

Suscriba 

llamando

sobre '

HUESCA
OrgazxixadAs pon 

LRNOR - osen
AstduMa hnlKMl b PradKtoits b Gutb Uau b h D«n b Eegnsms liNriM

Patrocixic5<la.s por:
Exema. QipuLación Provincial 
Sindícalo Nacional de Ganadería 
Delegación Provincial de Agricultura 
Cámara Oficial Sindical Agraria
Caja de Abonos y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rióla

Zs&fom&a.cióz&.
. OSCA.

22 14’45 T.l.lono.

GENERAL FRANCO, 9

ENSEÑANZA

SE OFRECEN: 2 Estudian
tes, chiçp y chica, para dar 
clases o repasos, y señorita 
con experiencia para c u i- 
dar niños tardes. T e I é f o- 
no 2 5 02 70.

61 país

37 7712

AJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE

ZARAGOZA ARAGON Y RIOJA

Agencia Urbana, n.® 8 Plaza de Santo Domingo, n.

Para atender mejor las operaciones do nuestros cHentes do ose 
población, hemos trasladado las oficinas al gran edificio contiguo, en 
plaza de Santo Domingo, núm. 14, donde seguimos realizando las 

operaciones de ahorro y crédito.

gectw
|8 Hili'* 
habité

30w«taTal

rOTOÍiRAEIA Y CINI

■■■■ ■

Cu 
«•Va

Fotografía - ciña.*. Cámira» 
proyectores, ampliadoras 
materiales blanco,' negro 
color, pécesoriRé - nuevo 
ocasión, compra cámaras 
Nejas (no importa estado) 
ampalme, repar-aciôn 
películas aficionado 
Calatayud, 3

recibii 
„ fin su

hía-É?'»’

’“scribe

R 
r, I' El 
‘"■'"'íe/oí,
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se oferta el 
ancía.

’ y carne, 
le aüojo en 

a niveles 
los precios 

•tabílizados;

los datos 
precios y 

Delegación 
steriQ de

STE trabajo de erudición e investigación histórica, es fruto de 
t nuestro colaborador, el escritor oscense Ramiro Grau Morancho 

' fs en realidad un breve extracto muy resumido del Capítulo Vil 
- íIp su libto de próxima aparición: "L as libertadas aragonesas a 
' través de la historia". El tema que desarrolla ampliamente, 

fl/j profundidad, erudición y detalle en el citado 
\nitulo, se refiere a la historia del federalismo 
'^a^onés. Ramiro Grau Morancho es autor del 

artículo': "Mirando al futuro: El nacionalismo 
araeonés", Finalista del III Premio SENDER, 
v que originó el secuestro de nuestrp 
irlo en noviembre pasado, así como 

¡y procesamiento, por fortuna 
sobteseído.

"El nacionalismo aragonés " 
estudio de investigación históri- 
ea,determinado fundamental
mente por un cúmulo 
de situaciones, perte- 

~ necea uno dé los 
capítulos del libro 
anteriormente 

í citado.

LES

lortacionesdiij : 
I 8 ptV«8.V»^ I 

con plazo dicU 
e$ de Julio. Si^ 
!l país cuyiit^ 
obstante ü-fc' 

il 14 s/swíii 

y mrninui 
maíz y lapri 
(recios fueron « 

ara heno de il 
e vende muy! 
a ceder me 

lacado s/cm 
la industrie tr 
) hay precki 
..según ulldd 
o operacionui

A propósito

muism
US
SMO

llGÜE siendo actualidad el tan cacareado 
i^Trasvase del Ebro. Aunque es casi seguro, 

que no se logrará lo que nos- proponemos, creo 
seríabueno que volviéramos la mirada al pasado 
y viéramos las lecciones que nos depararon

Nuestros abuelos. Por ótra parte, nünca será 
estéril nuestro no en contra del trasvase. Habrá 
seivido para medir el grado de concienciación 

minaiMdílí nuestros problemas de 
En cebadapífi» ámbito específicamente regional. Vemos que la 
? wS todavía a hueca y sin 
de la'prim'eim pese a todo lo que se ha hecho para 
dos c« ■ Aragón es algo más -mucho 
itada a íriniiil pue el cachirulo y la jota, aunque 

7,10 pts/k|.' confieso que no tengo riada contra ambas cosas 
sino muy al contrario.

r corte de ildT 
antidad hanij, 
e heno cí ' 
ts/kg. sejúnc 
i ralada es c 
r disparidídi* 
7,35 pts/kj.!;
quiere 0»!^

»80 •ec*’* 
en H **

as
habité

^'Jscpíbase por teléfono 
llamando al 

o
igo, n.

a
¡¿AHAGO^aU D£PO/iTIVA

pesetas al 
trimestre con 

! ^°^s los suplementos '

vi P&lS 

---------------------- r^AHACWS I

recibirá puntualmente 
domicilio

_HUKei cobro es revertido.

^’^^CRlBlRSEPORcQppgQ

!- i;
'A'’’®, la confófpn™Zaragoza que deseen 
Wt gue p®l8^°riica es gratuita.

Ja

''RAGON/exprés 
"Z.O." 
regate

® Prensa Aragonesa".

ARAGONES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
itiH ......................... .

’“'tribe ,

tL regionalismo y su primo el federalismo 

no son“como muchos creen, fruto exclusivo 
de la perseverante voluntad de Pi y Margall, sino 
que se consolidan definitivamente en la fase del 
régimen liberal, hacia 1840. En octubre de 
19J2 los federales aragoneses lanzan su 
Manifiesto, en el que, entre otras cosas, dicen: 
"Podrá convenir el proyecto de la Ley de 
Mancomunidades a los fines del regionalismo 
catalán. Pero el regionalismo catalán dista 
mucho de ser federalismo español, aun en su 
aspecto regionalista. No se preocupa de los 
derechos individuales, ni de la autonomía del 
Municipio, ni de la del Estado..." Más adelante, 
en las Bases y Programas de un Partido 
Republicano Autónomo Aragonés de 1914 nos 
dicen que "en Aragón los motivos para el 
regionalismo no son de origen histórico, pues 
aunque existen también, la conciencia pública 
no se da cuenta de ellos. El regionalismo ha 
nacido en Aragón oor no aplicarse los recursos 
nacionales a la creación y restauramiento de la 
pública riqueza: del único y principal medio 
como en nuestra Patria es posible, mediante la 
Política Hidráulica..." Tenemos al por entonces 
recientemente fallecido Joaquín Costa y a un 
Aragón sediento y agrícola -como el de | 
ahora-. Se da en el programa una curiosa 
analogía: "Nuestro regionalismo tiene un 
fundamento económico, como el de Irlanda... 
también tiene su problema uisteriano". En I 
Aragón, los protestantes opresores son, según I 
ellos y a mi modo de ver no se equivocaban: | 
"La burocracia, el oficialismo, las clases I 
privilegiadas, la burguesía y muy especialmente, I 
las delegaciones del centro". I

tN mi búsqueda por los archivos de la tierra 
patria, he encontrado un curioso 

documento titulado: "Bases para un proyecto 
de Estatuto de la R^ión Aragonesa dentro del 
Estado Español" Fíjense bien en ese detalle: 
"dentro". Quiero con esto dejar bien claro que 
nuestro regionalismo ni ha sido nunca ni es hoy 
separatista que por algo fuimos la cuna de la 
unidad nacional. En síntesis, propone este 
programa la organización administrativa 
autónoma, al nivel del Municipio, al de la 
comarca y al Regional. La Asamblea General 
Regional, por poner un ejemplo, estaría 
formada por setenta y dos (72) representantes, 
de los cuales un tercio sería por las comarcas, 
otro por sufragio universal y otra tercera parte ;

GALERIAS de ARTE SALA LIBROS

GALERIA PRISMA

EXPONE:

cumio DIEZ
DEL 10 AL 24 DE MAYO

Temple, 10. Teléfono 225784

Otro valor se incorpora

del trasvase La nuevo
poesía

aragonesa

de representación 
proyecto, Aragón 'se

corporativa. En este
- ve cómo una realidad 

geográfica, no histórica^ Ahora bien, de las 
veinte y cuatro (24) subdivisiones regionales 

afirmadas por la geografía y la tradición" 
cada una de ellas tendría una asamblea 
comarcal formada por un representante de cada 
uno de los municipios de la comarca. Los 
Municipios serían los organismos básicos de 
toda administración regional que dejaría las 
atribuciones del Estado limitadas a aquellas que 
por su generalidad no pudieran encomendarse a 
las regiones. Verbigracia: Representación 
diplomática en el exterior, funciones de 
supervisión general, defensa nacional; emisión 
de la moneda, legislación, comunicaciones 

'generales, etc. etc. El autor de este proyecto fue 
el Partido Republicano Federal Aragonés, que 
por entonces editaba el periódico "Eco da 
Aragón", su órgano oficial.

De rabiosa actualidad son ios problemas que 
entonces, a principios de siglo, tenían, lo que 
prueba que no avanzamos tan rápidamente 
como dicen por ahí. Los problemas-que voy a 
transcribir—, eran (y son) lo que Aragón 
necesita para aprovechar su riqueza:

ARAGON PIDÉ:

No exportar su energía hidráulica.

Trabajar para que los riegos del Alto 
HAragón se realicen en su totalidad y para 
que se ejecute el denominado Canal de las 
Bardanas.

a Solucionar el problema de los transportes 

mediante la terminación del Canfranc etc' 
-hoy ídem, eadem, idem-.

JO^Hacer navegable el Ebro y

5 Construir el puerto de los Alfaques, para 
dar salida al mar Mediterráneo de los 

productos aragoneses.

Vemos pues principalmente dos 
preocupaciones:

Aprovechamiento de nuestra energía 
hidráulica y de nuestra agua y

Salida al exterior, tanto terrestre como por 
mar.

Ante todo esto, saquemos nuestras 
conclusiones personales e intrínsecas.

JUAN
GARCES

DEU 7 AL 21 DE MAYO

Fueí^clara» 2

SOFIA Sala, zaragozana residente en 

Barcelona, acaba de publicar su 
primer libro de versos.

Sofía Sala > de soltera Pilarín Corbi, 
pone a nuestra alcance -en palabras de 
José Jurado— en versos de sencillo trazo, 
iluminados por su gracia personaL ese 
apa^onado aliento poético, riqueza de 

muy abierto para la percepción 
del contenido lírico que indudablemente, 
existe en los temas que trata.

S. o f 1 a Sala busca, y- rebusca, 
ahondando en sí misma, el hábito 
poético, subjetivo, con el que contornea 
sus motivaciones, proporcionando a éstas ) 
un matiz muy suyo.

Hay en sus poemas sentimiento, 
exquisitez y ternura; tres facetas de su 
personalidad que, indudablemente son su I 
más valioso, rico bagaje, al iniciar su I 
andadura poética con éste su primer libro, I 
"Mi huella, contra el viento’’ • ’ | 

Una muestra de la poesía de Sofía I 
Sala, son estos poemas: I

*^ANDARIEGA

Me gusta pasear por los campos 
con el alma andariega. 
Pararme ante las cosas bellas 
que mueven los sentidos: 
Recorrer los lugares 
de mi región amada... 
Mirarme, sí, en la fuente 
dormida, de agua clara... 
Mas el alma andariega, 
a su pesar descansa, 
sumida en esta cárcel, 
¡que es la ciudad desangelada/

^FASE»

Cuando volví a nacer, sentí 
el gozo del alba; 
no había dejado en la otra orilla 
lo denso de mi alma.
Cuando volví a nacer 
no sentí peso en mi espalda, 
aquello que nunca quise en mí 
se había súmergido solo, 
en los abismos de la nada.

^EN EL CAMINO

Si en el camino de la vida 
encuentras una flor 
mírala, no la cortes, 
¡déjala vivir, a su amor! 
Si en el camino de tu vida 
hallas un niño, no lo dejes 
que se pierda 
por los senderos del dolor. 
Si en el camino de tu vida 
me encuentras, sea yo 
ternura para ti, 
¡y t i mi tierno amor!

Sofía Sala, que guarda recuerdo.^ 
imborrables de su tierra, tiene 
concertados varios recitales en Barcelona. 
Madrid, Salamanca etc. ¿La veremos 
también en Zaragoza?

SABADO, 10 DE MAYO DE 1975 '
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Escribe:

MltyVIM

Î- NABOKOVin

IS lectores conocen j 
mente a Nabokov como 
autor de «Lolita», que ha

sido traducida al español y ha cir
culado profusamente. Una novela 
excelente cuyas cualidades mejo
res tal vez han sufrido algún detri
mento en la traducción, como sue
le suceder. Pero Nabokov ha escri
to otras cosas.

El libro de Andrew, Field «Nabo
kov, su vida y su arte», pone sobre 
la mesa -ef caso -de -ese autor ruso 
expatriado, que fue a Inglaterra y 
vino después a Ios- Estados Unidos 
a enseñar a escribir inglés a los 

[ escritores. Y no exagero. Casi 
siempre el que adquiere una natu
raleza adoptiva es más «genuino», 
o al menos lo parece, que el indí
gena. Porque tiene lo más impor
tante que es la voluntad de pare- 
cerlo y, de convencernos de que 
lo es.

Fuera Jel marco de las letras, 
en la vida sofcial, sucede lo mismo.I El americano de New England 
(USA) parece más inglés que elI de Londres. -Y el español de Cara- I cas más que el de Madrid, a veces.I Pocos trasplantes culturales se I han dado tan bien como el de Na- I bokov si olvidamos el del gran po- I laco Joseph Conrad, qye fue un I caso parecido. Pero los tiempos de I Conrad no eran tan difíciles ni el 

i| público tan exigente. Nabokov ha I tenido que luchar contra vientos y I mareas ignorados entonces. La na- I rrativa de hoy es más densa y I compleja. Exige mucha más dedi- II cación y más artificio. Cuando dice II Nabokov que para leer y gozar de II sus libros hay que ser un poco II Nabokov, está diciendo algo que II no habría dicho nunca Conrad. Pall ra gozar de los libros de Conrad II no era preciso ser un poco Conrad. II Y es que así como ahora los pin- II tore.q pintan «para pintores» y los II músicos componen su música «pa- II ra músicos», los escritores escri- II ben oara un público de escritores; II es decir, de gente mucho más en- II tendida gue dos gener aciones II atrás. Lo gue quiere decir que el II desarrollo cultural de las llamadas II masas e.s un hecho crecientemen- II te verdadero.II Incidentalmente, Nabokov, oue II debe andar en los setenta de edad, II antes de publicat «Lolita» había III escrito otras narraciones de mall yor aliento en alemán y en ruso, II que más tarde se ha tomado la |r pena de traducir al inglés, y en allí guna de las cuales, como «Invita- II ción a un degüello» —curioso till tulo—, se ve la influencia del Con- II rad de «Risa en las sombras».II El autor de este estudio sobre 11 el novelista ruso-americano dice II cosas notables. Por ejemplo, que II al escribir «Lolita», trató el nove- II lista de liberar al amor de su mall yot enemigo; la lubricidad. Supo- III ne Andrew Field que esa eneniis- II tad es recíproca, es decir, que el Il amor odia la lubricidad y ésta odia I! al amor. Extraña circunstancia que

parece querer legalizar la vieja 
tendencia esquizofrénica de los 
países .occidentales según la cual 
el amor es una virtud y el sexo un 
vicio.

En el fondo de la tendencia de 
Nabokov no podemos menos de 
vpr, pues, una posición que nos 
invita a la polémica. El amor y la 
lubricidad pueden ser enemigos, 
sin duda, pero ¿en qué forma y 
hasta qué extremo? ¿Y dónde está 
la frontera entre el deseo lúbrico 
y el amor? La mejor manera de 
deslindar esos dos campos sería, 
al parec^er, identificar la lubricidad 
con la atracción sexual entre los 
animales inferiores y el amor con 
la atracción entre los seres huma
nos. Pero habría que subrayar al
gunas excepciones. Las aves, por 
ejemplo. Los ornitólogos registran 
casos de parejas migratorias en 
las cuales uno de los viajeros se 
ha roto un ala contra una roca y 
queda inhabilitado para volar en 
un lugar áspero y sin condiciones 
de vida y ha esperado la muerte 
por inanición y sed acompañado 
amorosamente porda otra ave, que 
muere con él. Si eso no es un 
ejemplo de amor...

La frontera entre la lubricidad y 
el amor es difícil de establecer; 
aunque en términos generales su
pongo que podría señalarse como 
en el caso de la pareja de aves 
migratorias por la disposición ge
nerosa al sacrificio. El deseo lú
brico indica necesidad de pose
sión. El amor, en cambio, se puede 
comprobar por la disposición ge

bokov la locura y el arte se pres
tan sus recursos recíprocamente». 
Tal vez la relación entre ellos es la 
misma que hay entre la lubricidad 
y el amor, es decir, entre la agre
sividad animal y la generosidad y 
dulzura angélicas. En Nabokov, la 
síntesis de esas dos circunstan
cias. al parecer contrarias, no tra
ta de ser moralizadora, sino sólo 
estética. No busca Nabokov la ver
dad (el hombre nó posee verdades 
sino sólo opiniones), pero trata de 
decirnos cuál es su idea de la emo
ción estética.

Es decir, que una vez más el no
ve I i sta-jpo eta-d epo rti sta-f i 1 ó 1 o g o-e n- 
tomólogo-ajedrecistaFtraduotor-crí- 
tico, es un creador de arte para 
quien todas las demás circunstan
cias resultan secundarias. Cierta
mente, a veces Nabokov nos pare
ce un poco el «hombre orquesta» 
que toca al mismo tiempo instru
mentos diversos con sonidos ex
traños y dispares. Pero no hay du
da de que consigue melodías ori- 
ainales v armonías nuevas y atre
vidas.— (ALA)

Los Angeles, Calif.

T ODAS las mañL,„ 
■ abro la ventana de ¿J j 

volar la paloma del 
tardes, a la anochecida,r jj a 
la espera de lo que tneríli^ 
siempre retoma trayéndmlij 
misma sentencia; "No _yg 
necesariamente en fuera gen 
eres juzgarás, lo desees»;¡me' 
sabes, lo mucho 
repetición diaria de eáa jgtá 
haciendo sospechar quesicía 
se ma ha filtrado, comí de 
aceite, el sentimiento ¿i Y 
esta pinta de absuAí la 
duda de si mivivir es un reo 
un dejarme existir. Alejan 
tumbarme a la bartola, :jor 
manera de dejar que d va 
costumbre, al cabo del del 
todo deshumanizado,! la 
náusea. A mí, quería 
ensoñación hasta conloü se 
me ocurren posturas ttde 
contraste en el altar del a tie 
un extremo de la «la 
aspiración a la nada ’¡el 
consuelo de la inmortaliiafe, 
en el fron tálete de la c-sn 
timidez la esperanza, quews 
de pabilo hasta másallái^ 
la lógica.

La verdad es que, ufe 
metido en años, actúo aR 
acción que algunos 
“pasión e inutilidad”, 
doy noto en los adenlu^® 
angustia que pretenden 
valores estables que á. ™ 
más rico tesoro. 
del lugar donde los 
Empeñoso en manteH’^ 
romántica y à 
estrechándose las . 
soledad, enfrento mi '^7 
a esa voluntad rebañejJ/*^® 
a los beneficios que ce.-,, • 
Mi “no” rebeldeesun

joí
HEj

de la mi 
desindi vi 
la tram 
precisaiti 
a la libe 
atrevid< 
romantic 
la cara a 
que sean 
ánimo ci 
me em 
tumultuo 
ser de la 
moral, y 
lleguen 
reacciona

Reacci 
acción, 11 
inmóvil 
impasibili 
se hizo ( 
idea, una 
“es", y 1 
consumar 
rebeldía 
considera’ 
hechura 
constante 
impaciehr 
entraña h 
mañana " 
XX es el

pui 
señalarlo 
Recojo lí 
utensilio 
envuelto € 
b memor 
que nuest 
al título 
que iba a 
"uevo la I

nerosa al olvido 
favor del otro.

En «Lolita» se 
sos. Comienza el

de si mismo en

dan los dos ca- 
héroe por el de

seo voluptuoso y termina por la 
otorgación de todos los derechos 
al objeto deseado e incluso por la 
renuncia a la vida en favor de ese 
objeto, es decir, en favor de Lolita 
y su nuevo amor. Tal vez en la vida 
ordinaria, ése es el caso más fre
cuente de amor completo. La ape
lación natural, primero, y después 
el amor que impone sus leyes eter
nas y su esencialidad.

En todo caso, Nabokov es un es
critor ruso. La gran tradición rusa 
del siglo pasado debe hallar su 
continuación y seguramente la ha
bría hallado a no ser por los rigo
res de la censura política sovié
tica. Hoy parece que esa censura 
(estrecha todavía), tiende a rela
jarse bajo la presión constante de 
escritores y lectores. Hoy ya no 
sería condenado trágicamente al 
silencio un escritor como Isaac Ba
bel. a quien Nabokov recuerda en 
algunas de sus páginas. Aunque 
Solzenithsin desde Suiza parece 
opinar de otro modo.

Dice Field; «En las obras de Na

Escribe 
Ramiro GRAU í 
MORANCHO I

- W

M alegra saber que nuestro querido Colero 
Universitario está entrando de lleno en la vida 

cultural de la ciudad. Al parecer, ya se han dado cuenU 
de que los bailes de los martes y los jueves en la 
discoteca “Penny Lane” no eran ni demasiado 
edificantes, ni por supuesto, ninguna actividad cultural.

Hace unos días, en un acto organizado por el 
disertó el profesor doctor don Jesús López M 
presidente del Sindicato Nacional de la Enseñan^ y 
la Federación Europea de la Enseñanza Privada (FE • 
El tema de; su conferencia fue muy interesan «• 

“Opciones políticas del sindicalismo . 
congratulamos feücitando a la dirección de este cen 
docente por esta estupenda conferencia. También a 
Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B., P®^^ 
ciclo de conferencias, con nombres tan destacados 
ilustres como don Antonio Durán GudioU Angel ' 
Aurelio Bierge, Vicente Beldellou, etc. Y, on 
interesante, como objeto de una conferencia . 
lengua aragonesa, en su erttorno social”.

NOS gustaría mucho saber cuándo se va a 
el Museo del Alto Aragón. Al parecer, sólo 
que se coloquen los objetos de arte, cuadros. ®*®*. 

que contará el Museo, en sus lugares respóc 
Confiamos en que no surjan a última hora dific“l*^^ 

“insuperables” que puedan hacer retrasar la aper 
oficial de este nuevo museo con que varaos a contar 
Huesca.

^3 aln

1*^3 Uni 9”

F’ está 

P^e?.” ® gana 

Ilutada/"«ta, y 

r ^p^par 

ha. 1'1

L ARACOMES ;ABADO 10 DE MAYO DE 1975
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Rc) URO • QaestRo Re.yno rjgestRo Rey go naest

la retel
las mañanas, 
«ntanadenit^oi 
orna del juiái 
mocbecida,r?jja 
loquetraeráhfcro 
ma trayéndorÇia 
encia.; “No 
ite en fucnijjjjj 
í te desees oí que' ' 
mucho 

iaria de esta • «ta ■ 
ipechar queaJ^j 
íltrado, coiKjds 
ntimiento de Y 
le absurdidei] la 
li^viviresuíreo 
existir. Alpjun 
la bartola, jor 

dejar que d.va 
al cabo del del 
umanizado, la 

mí, quería 
lasta con lost se 

posturas «rde 
el altar del itlle 

lo de la 
1 la nada f|ei 
la inmortalidm, 
líete de la E«n 
peranza, qufiws 
ista más allá®

José María
HERNANDEZ PARDOS )

d es que, w 
ños, actúo 
algunos fibr® 

lutilidad ”, Hi^e 
1 los adentrare 
retenden 
des que

mde losBíj 
en manteR’^ 

a pesar dí'*”' 
se bs valbi 
rento mi r® I 
ad rebañep/*^® 

cios que cí®!^ ' 
eldeesun

de la masa, que buscando liberarse se ha 
desindividualizado y se ha dejado llevar a 
la trampa de la estabulación, donde 
precisamente se le ponen límites murales 
a la libertad. Pocas líneas arriba me he 
atrevido a calificar mi rebeldía de 
româçtica. Y es que á mí me atiesa el dar, 
la cara a mis propios problemas, del orden 
que sean y, en cambio, se me encoge el 
animo cuando la fuerza de las situaciones 
me empuja a seguir corrientes 
tumultuosas que no nuscan la razón de 
ser de la vida, una moral más allá de la 
moral, y que por eso mismo, aunque 
lleguen a triunfar, acaban por ser 
reaccionarias.

Reacción es acción que se opone a otra 
acción, hincarse en la tierra y quedarse 
uunóvil viendo pasar el progreso con 
impasibilidad de estaca. Lo que se hizo, y 
se hizo columna, piedra angular de una 
idea, una doctrina, una creencia, una fe, 
‘‘es”, y ha de seguir “siendo” hasta la 
consumación de los siglos. Y ahí está la 
rebeldía del hombre que no quiere 
^nsi^ar^ criatura acabada, sino en 
hechura permanente, en espoleo 
constante de su voluntad de ser, en 
impaciencia de oirse cada día en la 
entraña la voz profética: “ ¡Adelante, que 
romana “serás más! ”. Dicen que el siglo 
AA es el agio de la justicia. Al llegar aquí 

punto y la tecla que acaba de 
^al^lo vuelve a su lugar de descanso.

la máquina y cojo el lapicero, 
utensilio que no despierta el silencio. Y 
envuelto en silencio me pongo a buscar en 

roemoria los sucesos caudales por los 
^ue nuestro siglo se ha hecho merecedor 

tiWo de justiciero. Y en el instante 
•lue iba a ponerlos en hilera, me brinca de 
"uevo la sospecha de que el sentimiento,

ole^o 
I vida 
menta 
en la 
asiado 
Itural.

legio, 
led el, 
i y de 
EPE)- 
ante :

No® 
:entro 
n a I® 
rotro 
dos e

Cari, 
tema 
“ha

, falta

:t¡vos-

Itade® 
ertura 
taren

bandada de versos, escapados deí 
Mensaré” que escribió el poeta Miguel 

Ai^el Zambrano, vienen a la cuartilla a 
dejar en ella esta vibrante arenga:

___ i, se
me esta filtrando en la conciencia. Y una

ca
dfel absurdo, como una lágrima oleosa,

Vosotros todos, 
hombres de cante y sangre y hueso 

padecientes 
medidos por el hambre, el odio, el ansia 

y la ternura, 
humanos en las pedradas y los golpes, 
en el oscuro fuego y la ferviente herida, 
todos... todos... oid la voz que 

advierte e insta, 
la que arde y crece, 
se adentra al porvenir y lo ilumina. 
Escuchadla de pie.
Que en fiebre exalte vuestros ánimos 
y encienda vuestras manos.
Oídla, SI, pídla. Habla en la luz.

Estos versoís se escribieron cuando ya 

el siglo XX estaba en la cuesta abajo. 
Hasta entonces, todo, casi todo en él, 
fueron, han sido, injusticias monstruosas 
gue rebasaron la raya de lo inhumano. 
Esperemos que en estos últimos 
veinticinco años que le quedan de vida al 
centenario, la humanidad practique la

Platónica de la justicia. Y el 
ejercicio moralizador de la rebeldía 
romántica.

HUESCA ►
*iu¡en en la misma Huesca, 

í^uiplar” '^uragozanos, consideran 
’’’’’diosde,rft**sar.de que sí que lo es. Se 

® t^*ffer Gua habrán adivinado, de
un cestista aragonés,

su bu *1“® ha sido mi maestro 
*®/*"rar, su vida y su ejemplo,

«fe Graus" y: 
rTfísa. SosrJ^k"'^ ***’ éstos va a darnos
u’ 'I® su i**® ta causa de su exilio 

^n tràb*^'^ mterno a que nos tiene 
6 de investigación sobre

“ ’tu® ahora mismo, estuviese
[**'*<' es el

Ur'*’Uana v to concreto, de la
UÍ””’ tbee que especializado, pero, su 
ÍL’ '’’ñversarc ocasiones se salga al

*^apada de Esteban de sus 

tas

siendo t T*® despeje el«a, sienrix . que uespeie el•ico?'^'’ a sana “*^^tmente manipulado, 

lid*)I®® que ®®"*P®™®>do folletines 51*««!?especie de culto 

*'®husca/”*'æ”‘^® cuidada prosa, 
^'“'aprepar emotivas palabras.

P’^para ?

***«
*■ ' I' ’ute ç?^®®®Wente nuestra grave 

í “ P«í»Mcado en el
■■W Huesca”, en virtud

ef

sueno silencio y soledad

del cual, se_^re período de información pública acerca 
de la instalación solicitada por las empresas nacionales 
“Hidroeléctrica del Ribagorzana, S.A.”, y de 
“Elecfricidad, S.A.”, en relación con la posible 
instalación de la central nuclear del Bajo Cinca. Su 
instalación está prevista en la margen do-echa de este río, 
en el término municipal de Chalamera.

Evidentemente, las decisiones que puedan tomarse en 
este sentido, son de gran transcendencia, no tan sólo 
para la comarca del Bajó Cinca, sino para toda nuestra 
provincia. Es necesario conocer con antelación, antes de 
permitir su instalación, los pros y los contras que la 
misma puede suponer para el Alto Aragón. Creemos muy 
conveniente que por parte de los organismos interesados 
— ayuntamientos de la comarca. Diputación 
provincial—, así como por las entidades y las personas 
físicas interesadas, se acuda a este período de 
información pública, que luego, tiempo habrá para 
lamentarse.

ATALUÑA aiha a Aragón”, sería un slogan 
perfecto. Efectivamente, a los catalanes les gusta 

tanto lo aragonés, que parece ser gue lo quieran como 
recuerdo”... Desde el agua del Ebro hasta las tierras 

situadas en las riberas del Cinca, o las altas cumbres 
pirenaicas. Como en su día ya dije, una entidad cultural 
de Barcelona, en su día, y con fines expansiomstas, 
intentó plantar en nuestro más alto pico la bandera 
catalana, comprándolo. La cosa no les dio resultado, 
puesto que no se lo quisimos vender. También algunos 
ilustres plumíferos como en sus días Rovira y ViigiK, 
confesaban su “amor” a las tierras situadas entre’ 
Ribagorza y el Cinca. Ahora, parece ser que dicen que el

caudal que el río,Ségre vierte al Ebro, como es catalán, 
tiene que quedarse en Cataluña, “olvidando”, claro está, 
que es el río Cihea el que, al unirse al Segee muy cerca ya 
del Ebro, es quien aporta su verdadero caudal.

En otras palabras, que muy demagógicamente, como 
si fuéramos tontos, nos piden el agua del Cinca. Los qne 
tengan là desgracia de leerme, los aconsejo que, cuando 
pasen por- la españolísima ciudad de Lérida, vean las 
“grande? posibilidades abastecedoras” del río Segre... 
Por mí que se lo lleven ; ni que llevara vino, hombre, 
cuando en realidad lo único gue lleva son defecadas. 
Tanto amor a lo aragonés ya cansa.

II N joven y prometedor escritor, licenciado en 
Filosofía y Letras, 'don José Luis Moliner, del cua 

ya hemos hablado en ocasiones anteriores en esta misma 
sección, disertó días pasados en el Ateneo zaragozano.

J® José Donoso, novelista chileno, 
enjuiciando crític^ente su obra. Su novela, ganadora 
del último premio de novela corta “Ciudad de 
Barbastro”, está ya en su segunda edición. Y mira por 
dónde a TVE no se le ocurre otra cosa gue vetar unos 
^ots publicitarios que sobre la novela había preparado 

Hnoguera. Se^un nuestras informaciones. 
Televisión Española puede vetar la publicidad de un 
producto, pero, para ello es necesario que dicho 
producto no cumpla el requisito de ser veraz, al hablar 
de sus ventajas. Verdaderamente, es algo difícil llegar a 
suponer por qué TVE veto esta novela. Lo que si que 
podemos afirmar con certeza, es que se dd)e a una 

haya sido por la palabra 
izquierda*’ del título general de Ha novela : **Los 

pelirrojos ángeles de la izquierda”.
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Bien es sabido que en la ribera del Cinca, Barbaslro, Caspe y algunos pueblos del Bajo Aragón, el comunismo libertario 
profundos estragos durante los primeros meses de nuestra guerra civil. A título puramente informativo de la trenieiidj^ 
conmoción v del subsiguiente caos en que vivieron las tierras aragonesas en aquellcs días, recogemos de la revista‘‘Histon, ■ 
Internacional” este interesante trabajo histórico sobre lo que fue el llamado Consejo de Aragón fundado por los hermen. J
Ascaso, significados anarquistas de la época.

ilista QU®

leáeración d
PAragóP

Ya en octubre 
e en Fraga - 
(vincia de Lér

^■mecbS'^áyo
-.^^ló una ®con(

(tremístas «a

El anartfuismo español tuvo en Aragón 
una extensa proyección en el medio rural.

Las colectividades 
libertarias que se fueron 

integrando en las federaciones en 1936, 
de Fraga, Graus, Biné far,

de las Matas o Bdllobar, han sido 
parejas en el tiempo a los kibutzs israelíes 
y precedentes, a nivel de gran ensayo, de 
las comunidattes cubanas para la zafraD 
de los comunas socialistas de las Wilayas 
argelinas.

«Asombrados los historiadores 
por la tremenda decadencia de Es
paña desde el tiempo de Carlos V, 
han tratado de explicarla de diversos 
modos. Según unos, la causa princi
pal de la ruina.fue el descubrimiento 
del oro de América; otros la acha
can al terror religioso organizado 
por la Santa Hermandad y la Inqui
sición, la expulsión de judíos y mo
riscos y los sangrientos autos de fe 
contra los herejes. También se ha 
dicho que residía la causa en el 
inicuo impuesto de la alcabala y la 
despótica centralización a la grace- 
sa, pero la especie de furor con que 
los españoles han talado los bosques 
por miedo a los pájaros ha influido 
no poco en la terrible decadencia. 
La tierra, amarilla, pedregosa y 
desnuda, ha tomado un aspecto re
pulsivo y Jormidable, se ha empo
brecido el suelo y la población ha 
ido disminuyendo. Los pájaros están 
vengados...»

(Elisio Reclus 
«La vida en la Tierra».)

Entre los acontecimientos que la 
guerra civil llevó emparejados, y si
lenciados por el hecho primordial de 
la contienda política, aparece —en la

distancia que nos ofrecen casi cua
renta años de perspectiva— el in
tento de las comunidades agrícolas 
en zona republicana. Inspiradas en la 
más estricta tradición anarquista, 
con el pacífico concepto de colecti
vización libertaria (predecesoras en 
el tiempo de ciertas formas de colec
tivización cubanas o argelinas), las 
Federaciones Agrícolas Libertarias 
constituyen en sí un pionerismo polí
tico que, aunque posteriormente, por 
la gran caída del anarquismo, perdie
ron vigencia y presencia, no han 
dejado de ser un modelo histórico 
que los propios españoles descono
cen.

El campo español ha sido más 
condena que bendición, más castigo 
que alegría. Muchos son los factores 
que han contribuido a forzar esta 
condena, aunque indudablemente la 
injusta repartición de las tierras es, 
posiblemente, el aglutinante de todos 
los males. Los terratenientes con
templan en la distancia su propiedad, 
viviendo en los grandes centros ur
banos, satisfechos de liberarse del 
yugo campesino. Los jornaleros 
emigran, prefiriendo los últimos 
puestos en la escala ciudadana que la 
siega o la recogida de la aceituna. El 
minifundista vive incómodo, asfi
xiado entre los límites económicos 

de su explotación. Nadie, al parecer, 
está contento con su suerte.

ba agricultura y la política

El 19 de julio de 1936 los Irigos 
estaban maduros, oero los’ adminis
tradores de las grandes, heredades, 
generalmente al servicio de los terra
tenientes —que habitaban en las ciu
dades o se adherían a la- subleva
ción^— no consideraban oportuno el 
preocuparse de recogerlas cosechas.

En Aragón, Cataluña, y Levante, 
donde el anarquismo —v no sólo en 
su faceta obrerista anarco
sindicalista, sino en su expresión 
libertaria más genuiná— había arrai
gado profundamente, la cuestión 
agrícola planteó a los responsables 
de la CNT, e incluso a ideólogos de 
la FAI, la necesidad urgente de ex
plotar los campos, cuyos ciclos re
productores no se alteran por los 
altibajos de la política. La convoca
toria fue, en un principio, arbitraria 
y sin una premeditada actitud cíe 
futuro; Se requisaron las máquinas 
agrícolas y demás aperos de las 
grandes explotaciones, los animales 
de labor y —paradójicamente— los 
segadores y segadoras que, provistos 
de la hoz milenaria, trabajaban como 
jornalerós en toda la zona.

en cierta m< 
b)jtcctado'.d< 

to 
,GeneraIita> 

LprecissnM 
&,ysin-jer

; ^andifiindidt 
*f ‘Jncepto/frror/.
1 ii suerte, h 
f filies tros días.

El trigo fue segado, las- 
atadas y guardadas en los? 
almacpñes convertidos.en i 
comunales improvisados. ASi 
las patatas, la remolacha ai- , 
los garbanzos, las JudíasA'^^J^intervie 
los pimientos y hasta la caf^ « Aj 
se convirtió en 
lectividad bajo la poyo 
ponsabilidad de los cunaban, w 
respectivos. Sin embar^, 
ción, por sus matices , '"on 
regionalistas y culturales, ^epub 
versas soluciones en caímd, dirigido' dc 
Companys (1), con gran a 
biemo Autónomo C^talay i ejcalada anan 
desde el primer momentoTOr, . . 
ración de la gigantesca c welta en retág 
millón de afilfadós— silei 

•tiempo llegó a dominar ne3.^.diciembre 
cuestión agraria catalana en el 
renciación con Aragón < (siete), con fi 
fundamentalmente Izq 
tencia en el país catalán , , Partido ( 
des extensiones que son . o Sindicaijj 
al otro lado del Eí’’?. J 
tanto, que vencer la obs ,^||j 
tencia .de los pequeños 
(payeses), poco iin pin..® * 
cepciones, a la colecíi

En Aragón, el 
cano, en el verano ,jffsó r 
quebrada su autoridad a 
tamiento militar en A -.jdifclopQ 
percusiones en la 
existía, por otra P®^ 
autónomo que, corno® 
na, relevase a Madrid que Wntgda? 
nes directivas. P*”" i¿ 
tenso campo arago ।

-- ------------- nVS «<*^4
(1) El propio Company uj SiJ 

bierno a la CNT, hw . 
influencia de la Confe 
Trabajo. No están « ú-’*'*’
que la CNT rechazó p

; ST^BApG, woe h^tAYiyDE 1975;
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■Rn cierta medida, independiente, 
IBUvLiifede la República y ale- 
HÍMÓr la pugna tradicional— de 
■Hcíneralita* que tendía a absór- 
HKn precisamente^n esa^ituación 

y sin jerarquía propia, fue en 
Swu rrtá mayor intensidad se desa- 

una economía agraria colecti- 
de purísimo signo libertario, 

al espectro anar- 
Saque elementos de la FAI y 
uremistas «anarcosindicalistas* 

’ ibían difundido, superponiendo el 
íi terrorista que, con más o 

nos suerte, ha sobrevivido hasta 
¡stros días.

Foración de Colectividades

ívisados. Ai /

Ya en octubre de 1936 se consti- 
íe en Fraga —en el límite con la 
i«ncia de Lérida— él Consejo de

COMUNAS
JBERTARIAS
RAGONESAS

molachaaz^ .
Judías, ntervienen en su fundacipn 

José Mavilla, 
Alberola y

ios cunaban'^ CNT-FAI, que 
embar^tparte del frente de 

atices la oportunidad de 
mlturalesrí iob^ia revolución libertaría. El 
-s en caJ^rid, desde Ma- 
presidente7 Largo Caballero, 
o C«*tW2:±P!W«<«e ánimo 
nomento laten, de 
antesca OlthS^ Umieildo ««M»» 
os- qut ‘•feaiivo SS?*’
.minar od^f*ilicien¿? Mas tarde, el 
catalana. *^b, enelZ Á®®.’’®conoce el Con- 
Aragón ï£,(sieic)'L„ ^os anarquis- 
e en la (dos) i ’^®P’'®sentación de la 
catalánRepublicana 
quesou^idoSindic^P’roinu^ (dos) y 
Ebro. •’*1 (uno).

ría obsii»J5£||^ 
queños alfebrero tuvo lugar en

:olecíi anticonstitu-
Cíibieni’’r’*Nahew inició el de- 

-.no de ^^‘alana en la 

tte i-œS Ya îîî.^ Rioja 
mo el en Bi- 

Xd celebrado la 
vir lo estaban 

■^T!esíSs;.S!: 
Linca, Barbastro, 

lecho
¡ÍÍ’P. representada, en 

en otros, por un 
lo que la esludlMica

Lécera, Más de las Mata^^ora de 
Rubielos y Valderrobles). Se ha dis
cutido bastante el número de perso
nas que eran representadas’por estas 
federaciones (2), pero parece acep
table la cifra de 300.0(X) individuos. 
Hulx), no obstante, pueblos o fede
raciones que rápidamente fueron in
vadidos por los nacionales, y en los 
^e no hubo casi oportunidad de 
implantar el colectivismo agrícola li
bertario.

Li Congreso pretendía unificar, 
desde un plano de igualdad, la ac
ción dé las. colectividades. En el 
texto, redactado’ con la lógica so
briedad del campesino aragonés, 
asombra descubrir antiguos postula
dos humanistas, muy en línea con la 
postura «individualista-humanista» 
de Bakunin, y. en contraposición con 
el materialismo marxista v la plani- 

fícación. Términos como «cauce so
lidario», «verdadera y humana soli
daridad», «estadística veraz» abun
dan en el texto constitutivo, todo 
bqjo una’ hipótesis federalista, arran
cando de la colectividad aldeana 

en ciertos lugares cuasi familiar— 
al comité comarcal y de éste al 
regional.

Entre los acuerdos tomados, 
aparte los de orden puramente técni
co, nos interesa resaltar aquéllo^ 
cuyo entronque ideológico con la 
vieja filosofía anarquista es evidente:

«2.° Atributos de la Federación:
a) Propagar intensamente la.s 

ventajas del colectivismo basado en 
el «apoyo mutuo» <3).

f) ... y, por tanto, tendrá a su. 
cargo una caja de resistencia^ para 
hacer frente a las necesidades A^e las 
colectividades federadas, siempre en 
buena armonía con el Consejo de 
Defensa de Aragón (4).

g) Organizar cqnferendas que 
tiendan a perfeccionar la educación 
del campesino y cuantos medios de 
propaganda espiritual sean posibles.

El texto, votado por todos los 
representantes de las^ federaciones, 
tenía un corte humanista 'e innova- 
dor, y era de más alcance que la 

Es indudable la intluencia de Kiopoi- 
de su libro ■Kl (ipityn miitiio -. 
Las comarcas enviaban al fíenle lona-

kin' y 
(4)

kdas de víveres. En un solo día fue enlregado 
aceite a tres columnas de milieianos -Asea- 
so. Durruti y Ortiz— por valor de 36.(M)tl 
pesetas oro. en la comuna de Binéfar. 

declaración de los «pionnier’s» de 
Kochedale o la^ Carta de Amiens del 
sindicalismo revolucionario francés.

Incompatibilidades revolucionarias

En agosto ue 1937, el .Gobierno 
Central decidió declarar dísuelto el 
Consejo de Aragón, cesando a sus 
consejeros. Con el nombramiento de 
Ignacio Mantecón (Partido Comunis
ta) como gobernador, reforzado por 
la presencia de la ll División, al 
mando del famoso Lister —más 
tarde héroe de la Unión^Soviética en 
su lucha contra el naciónal socialis
mo— se desmoronó la pujanza anar
quista en Aragón. Sjeiscientos mili- 
tantes de la CNT fueron detenidos y 
se procedió de nuevo al reparto de 

fincas feder^^as. Las tierras y los 
aperos volvieron —Daradóiicamente, 

apoyados por las divisiones comunis
tas— .a manos de los antiguos pro
pietarios. En el fondo, se mantenía 
la vieja polémica Marx-Bakunin, 
clase-individuo, que ha enfrentado a 
un extenso sector de la sociedad 
española del año 36. El Partido Co
munista no'^aceptaba la estructura
ción anarquista y la preponderancia 
de la CNT.

Sin embargo, en el ánimo de los 
campesinos pesaba la experiencia 
colectivista. El Congreso de Caspe 
había planteado problemas teóricos, 
como el reparto del producto, el 
pago, las compras, que habían fra
guado en resoluciones de tipo prácti
co, aunque en vía de ensayo:

«Debe aboiirse la circulación de la 
moneda en el seno de las colectivi
dades, creando, en su defecto, la 
cartilla de racionamiento, quedando 
en poder de Ip colectividad la canti
dad precisa para sus necesidades 
internas.»

«Aceptamos el municipio, porque 
éste, en lo sucesivo, nos servirá para 

' controlar las propiedades del pue
blo.»

«Al estructurar las federaciones 
comarcales y regionales, respecti
vamente, se considerará que los 
términos locales que estas entidades 
administren no tendrán límites, 
como asimismo se declarará de uso 
común entre las colectividades todos 
los útiles de trabajo y cuanto signi
fique materias primas estará a dis
posición de aquellas colectividades 
que le hiciesen falta.»

Se observa en todo el plantea
miento aragonés un espíritu univer» 
salista que desborda el marco muni
cipal ‘y puéblerino tradicional en la 
zona. La comuna utiliza el orga
nismo municipal como un agente 
revolucionario más que legaliza las 
expropiachnes. La colectivización 
practicada al margen de la legalidad 
republicaua sitúa a Aragón, en el año 
1937, en el primer tubo de ensayo en 
el que se deposita el germen de la 
teoría libertaria: la comuna autóno
ma, federada en sucesivos círculos 
concéntricos, todos horizontales.

Las divisiones 25, 26 y 28, así 
como la 153 Brigada, todas ellas 
anarquistas, se mantuvieron en sus 
líneas fieles al pacto del Frente Po
pular, y, por tanto, ajenas al pro
blema agrario. La economía agraria 
resultó perjudicada de los continuos 
vaivenes políticos. No obstante, se 
pensó que el ensayo libertario tenía 
matices de avance y resultaba más 
práctico ante el derrumbamiento del 
capitalismo. Llegó la cosecha del 37 
y los propietarios, reinstaurados por 
la 11 División, se declararon incapa
ces de hacer frente a la recolección:

No hay que olvidar que cada día 
escaseaban más los brazos para la 
siega, debido a los constantes lla
mamientos a filas.

Se mantiene hoy en día la polé
mica de si las comunidades liberta
rias se crearon por el propio impulso 
de los campesinos y los comités 
locales o realmente la presencia de 
las divisiones anarquistas «n el 
frente de Aragón propiciaron laT 
comunas. En cualquier caso, la rea 
lidad superó las teorías, salvo lof 
kibuzts israelíes anteriores a la se 
gunda guerra mundial, no había ha
bido un intento tan profundo y apo
yado popularmente para colectivizar 
la economía y, en definitiva, la vida 
campesina.

La nueva cosecha y las comunas

I De nuevo los contratos a nombre I de los antiguos propietarios fueron I anulados y se reconstruyeron las I comunidades. La 11 División fue I trasladada y la CNT se adueño de la I situación. «Fue éste —explica G. I Muñiz, en un libro publicado por I Gallimard— uno de los episodios I más ejemplares de la revolución, es- I pañola. Los campesinos afirmaron I de nuevo sus convicciones socialis- I tas, a pesar del terror gubernamen- I tal y el boicot económico de que I eran objeto.»

I Parece más lógico suponer que el I Partido Comunista, consciénte de I que había afectado peligrosamente a I la agricultura aragonesa solamente I para no evidenciar la supremacía de,' I la CNT, comprometiéndose, por I otra parte, con la antigua clase de los. I propietarios rurales, decidió tolerar I las colectividades en beneficio de la I cosecha, de vital necesidad para la I España republicana. El renacimiento I de las comunas, en el verano deí 37, I se vio reducido en cuanto a las I tierras de cultivo, ya no había la I oportunidad del 36, el Gobierno ha- J bía intervenido en las tierras y el I avance de las tropas franquistas po- I nía en peligró la supervivencia de las I comunas. Hubo momentos en los I el cam^sinado estaba indeciso I sobre la actitud a seguir y no pare- I cía muy satisfecho con las directri- I ces del Gobierno, de Valencia. En I realidad se avecinaba el desplome I del anarquismo español, sólo perma- I neció la idea.

Fernando González
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SOS DEL REY CATOLICO
Se están RESTAURANDO 

las PUERTAS 
MEDIEVAIES de la VILLA

A MI MANERA ROMERIAS
ZAPATERIA G. ARAGONESAS

EL CRISTO DE RIBOTA

2^

La primavera abrió su armario de mayo y se vistió 
de verde. El eterno tomillo ya tiene compañía. Ld 
saluda el trigal agitando sus mil dedos en apretada y 
corta melena verde. Verde el almendro que triunfa del 
invierno y acurruca en sus brazos, mimoso, el pequeño 
feto que pronto será almendra. El melocotonero joven 
está nervioso, como madre primeriza, porque es la 
primera primavera de su paternidad.

Cruz de mayo, Calatayud, su gente, saluda a la 
primavera por sus cerros, sus vaguadas, sus caminos. 
Todos convergen en la vieja carretera de Soria. Desde 
ella, unos toman el cómodo asfalto de la nueva 
carretera. Otros vuelven, a internarse en el monte, 
vuelven a embetunar su andadura del viejo amigo 
tomiUo, a llenar de una inmensa hermosura verde los 
ojos en su camino hacia el alma. ¿Qué distancia nos 
separa? El monte no tiene distancias. Caminar sobre el 
monte es permanecer sobre kilómetros y tiempo.

La campana suena de pronto. Es una voz que 
parece romper la entraña del cerro. Bronce volteando 
en alegres cabriolas, recién nacido cantando, jugando, 
llorando en el inmenso templo de la naturaleza.

Poco a poco va surgiendo la ermita. Ya se ve lo que 
tan sólo se oía. Ya se ve la campana. Ya está el 
Santuario del Cristo de Ribota sentado al borde del 
camino, sentado al borde del río, echado sobre el 
verde campo, acostado a la sombra del tímido cerro, 
almorzando en la pequeña chopera.

El Santuario, nos cuentan) sus paredes^qua en el año 
1940 tan sólo había unos muros en aque[ lugar. Que 
pedían 60.000 pesetas por defender del sol al Cristo, y 
éste tuvo que bajar a la iglesia de San Andrés de 
Calatayud. Pero, oh, inmensidad de la fe. Un año 
después con 3.000 pesetas y los brazos de unos
voluntarios prestados 
hicieron realidad de 
abandonados.

También nos cuentan

durante veinte domingos 
techo sobre unos muros

las paredes que una devota

Hace muy pocas fechas han dado comienzo las obras de restauración 
de los antiguos portales de acceso al Sos medieval. El portal de "El Gato" 
ha sido el primer afortunado en ver remozar sus piedras. Nuestra 
imaginación, sin embargo, ya se alegra y sueña viendo a nuestro pueblo 
rodeado en breve por sus murallas, cuya total reconstrucción se piensa 
proseguir.

VIRGEN DE VALEhJTUÑANA

Por estas tierras la primavera rezuma esperanzar por doquier.
Mientras las inquietudes verdean en nuestro ambiente y los ancianos 

van saliendo al sol tras un prolongado letargo^ quisiéramos que toda la 
visa volviera a bullir en nosotros y en nuestro entorno.

Se barajan iniciativas que tiempo atrás ya se cocían en el horno de las 
planificaciones y que, parece, cansadas de andar por el calendario quieren 
llegar a cuajar: piscinas, campos de baloncesto...

El mes mariano recién estrenado nos ofrece un momento fuerte: son 
las aquí llamadas familiarmente "Pascuas del Convento" o fiestas de la 
Virgen de Valentuñana . Son típicas las dos jornadas anuales, una 
dedicada a los sosienses que residen fuera de la Villa —día 17— y otra que 
los que aún vivimos en Sos nos gloriamos en conservar— día 18.

Puestos al habla con el P. Superior de Valentuñana nos dice que el 
programa previsto, además de los tradicionales actos religiosos, ofrecerá 
este año otros de tipo profano: baile de la jota a cargo del grupo y 
rondalla de la localidad y varios partidos de pelota en el flamante frontón 
del Colegio de los PP. Agustinos, en los que competirán no solamente 
pelotaris locales sino también varios profesionales de categoría nacional.

Debemos hacer hincapié en que en este qfio estas fiestas coinciden 
exactamente con la fecha del unde*cimo aniversario de la coronación 
canónica de Nuestra Sra. de Valentuñana. No es necesario invitar a los 
muchos sosienses residentes en Zaragoza, Barcelona, Pamplona, Madrid, 
etc. ya que son conscientes de que esta es su fiesta y que su visita 
indudablenrtente nos.sabrá a muy poco por su brevedad.

anciana debe al Cristo el haber sanado del golpe de una 
viga sobre su cabeza. Sencilla y misteriosa fe de las 
gentes sencillas, que siempre envidiamos los pensantes.

La misa se va a celebrar en la explanada que hay 
junto a la ermita. El Cristo sale para presidirla. 
Romería de la penitencia al Cristo de Ribota, durante 
la Cruz de mayo, desde Calatayud, desde Aragón. Para 
unos romeros la penitencia se encierra en aquella 
abierta misa entre almendros y romero. Otros, 
tumbados a la sombra del chopo, dejan perderse sus 
dudas por el azul cielo pisado por el fino pie de la copa 
de un a'rbol. Otros dejan caer lentas las piedras en el 
río esperando escuchar la voz en -que se sueña y 
nunca vive. Las tiendas de campaña de O.J.E. sonríen 
guardando el secreto de cómo es una noche junto al 
Cristo, junto a la oración metódica del río y del viento 
haciendo hablar al cnopo y al pino lejano. Otros 
contemplan como un rito las chuletas sobre la parrilla 
y sobre, la brasa, mezclando con ellas aquel 
pensamiento insignificante para algunos, que esconde 
aquellos otros que tanto le escuecen.

Mientras, la misa, el chopo, el río, la acampada, la

brasa, contemplan la penitencia de la romería al Clisa 
de Ribota, otros dan la espalda a todo y vuelvaii 
camino, ál cerro, al barranco, al trigal, al tmlj 
porque el tomillo, el trigal, el barranco, el ceij 
camino con su eterna romería de la penitencia slU 
sobre la planta, bajo la planta de los pies el casuj 
piedra, la raíz endurecida, perdida, mientras a loH 
se va dibujando Calatayud en un recorte de castJíj 
murallas y torres. Contraluces desdentadosq 
fortalezas que siempre nos clavan la dudadesiM 
encontramos dentro o fuera del castillo de Kafkn I

Cristo espera en Ribota. En la ermita. &'l 

santuario. En el río. En el monte. Con 
guitarras. Almuerzos y botas de vino. Parrillodïl 
tiendas de campaña. Almendros y tomillo. ÜR 
silencios. Coches y caminatas por el cerro. Prisas I 
mayo, cruz de mayo, romería hacia el Santuario I 
Cristo de R ibota. Ermita que siempre está y 
porque el monte no tiene distancias, y es en el i» J 
junto al río, desde el monte, hasta el río, dondarorj 
la senda sin distancias, que siempre nos lleva, siearl 
nos mantiene en un estático avance. J

Cruz de mayo. Ermita del Cristo de I 
cita en el tiempo. Una cita en el espacio sin dis® I

del monte. (Foto del’"*

ACTIVIDADES CULTURALES

Como actividad conmemorativa de la Fiesta del Libro los alumnos de 
7* y B*" cursos de E. G. B. de nuestro Colegio han organizado una 
exposición bibliográfica en la que. han reunido unas 300 obras escogidas 
de la literatura universal y curiosarnente un grupo de distintas ediciones 
del inmortal "D. Quijote". Ha sido un gesto de aproximación personal a 
los autores que deben estudiar y un simbólico homenaje a los más 
preclaros escritores de la literatura española.

F. PUERTOLAS.

I GALtUR À

de MAYO
"Que no digan que Gallur 

está dividido porque aquí 
todo es hermandad". Con 
estas palabras finalizó su 
intervención el Presidente de 
la Unión Local de 
Trabajadores. Sr. García 
Pérez, en uno de los actos 
ftrogramados con motivo de 
a festividad del 1*^ de Mayo 

que este año fue realzada con 
la presencia del Presidente de 
la C.O.S.A. don José García 
Delgado; Presidente de la 
Unión Provincial de 
Trabajadores, Sr. Rodrigo 
Liarte y del coronel de 
Aviación, don Julio Esponera, 
entre otras personalidades. En 
el mismo acto, celebrado en 
los locales de la Hermandad, 
se hizo entrega de una ayuda 
de cinco mil pesetas a un 
obrero aquejado de larga 
enfermedad.

Seguidamente, visitantes y 
autoridades se diriqieron a 
una calle situada al final de la 
del General Mayandía que, en

el país

FIESTA del PRIMES
Se descubrió una placa que *<• 
nombre de "Coronel Esponera' a 
una de las calles de la localidad

cumplimiento de un acuerdo 
municipal, llevará el nombre 
de "Coronel Esponera", en 
memoria de aquel aran 
aragone's, don Juan Francisco, 
que fue durante muchos años 
Presidente de la C.O3.A. de 
Zaragoza ,y procurador en 
Cortes y que sentía por 
Gallur un acendrado cariño.

El actO/ dentro de su 
sencillez, resultó muj^emotivo 
por la presencHr de los 
familiares del Sr. Esponera 
que testimoniaron su gratitud 
a Gallur por el homenaje que, 
con la placa que se acababa 
de descubrir, se le rendía.

Posteriormente se ofició 
una misa de campaña en el 
Complejo Deportivo a la que 
siguieron un'as 
demostraciones gimnásticas 
por los chicos de tas Escuelas 
Nacionales y diversas 
intervenciones a cargo de

Cruz ’’‘í 
miembros de la 
Banda de V 
Jota, que ¡-{¡íí * 
Murillo. La interven 
'°5 j°\®Jtaelp4 
magnífica ^áVAfaDeK 
de que el Sr. ÿ ÿ ¿ 
proyecta su 
Feria del Camp o 
hermosa arbo'®g|,ro. J 
margenes del 5.^,4 n 
condimentó Y DpJ 
comida campe"; 
rancho, Unión Uocal Je mîsJ 
a la, que 
quinientas P ¡«mada ¡.J 
resumen, . «"«.JS,*?, 
grata, en "J
Sr. García puij J 
intervención, 1
manifiesto la h f Qall*’'' I 
une a las gente A
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CONTINUARA

sado el otro de su conciencia y con la noti
cia que tenía del valor y esfuerzo de Pedro 
Saputo, respondió que sí. Pues en señal de 
amistad.

y desarmo, dándoles después de bofetones 
por deyjrecio, y como notándolos de infamia 

usado con él una villanía y acome
tiéndole alevosamente cuando salían al campo

soy Pedro Saputo; ¿qué es lo qup 
dijiste de mi madre el jueves en casa de N.?

INJURIAS A SU MADRE

grande hijo de la Pupila.

dónde
lector lo está viendo

en Pa-

SAPUTO?
nin-

enemigos.

desde el 
no hubo 
ha cono-

unos días, y se separaron al hn, 
uno para • corte, y el otro para

el 
de

con 
bajo

»Huyó de tener envidiosos, disimulando en 
lo posible su gran superioridad; y con todo 
en Andalucía se dice que tuvo un lance con 
dos émulos a quienes combatió a un tiempo

lacio^^P^æ "° haréis desear

»Como 
principio

«Recibió algunas ofensas, y no vengó 
guna, dándole siempre venganza a su tiempo 
los mismos que le ofendieron, porque su vir-’ 
tud y la estimación pública, y sobre todo su 
generosidad, confundían muy pronto a sus

fe .

gunas al verdadero Pedro Saputo; pera no 
en Almudévar ni por nadie de los que cono
cieron al grande hilo de la Punila.

5E habrá de diferir pbr'unos días, dijo 
Pedro Saputo;‘ ya ahora ves cómo es la 
Suerte la que da y quita los gozos de 

la vida, la que da luz y sombra, ^a. tristeza 
y la alegría, nuestros cálculos y*contra ellos, 
con nuestros deseos y contra ellos. ¿Puedo 
yo dejar de obedecer a mi rey? ¿Pj^edo dejar 
de ir y presentarme inmediatamente en Za
ragoza? Pues causas tan contrarias como ésta 
y de más eficacia aún, por lo que ahora se 
puede juzgar, te han privado de tener nue
vas de mí estos años, y a mi-de seguir mi 
deseQ de dártelas y visitarte. No llores...

—No pueda dej^r de llorar, respondió ella, 
y mas ahora qué puedo llorar y sentir con 
«oertad, y decir por qué y por quién lloro, 
limante mío! ¡Esposo mío! ¡Gloria mía! No 
acababa la infeliz de lamentar su desgracia, 
y delante de todos lloraba y decía que no 
nabia recibido su corazón golpe tan recio en 
u vida. Pero no hubo arbitrio para detenerle; 

padre e hijo se despidieron, y ella se encerró 
P su cuarto a afligirse y hartarse de llamar 

y maliciosa a la suerte, barruntando 
en el ciego sentimiento des- 

g acias que no sabía cuáles serían, ni cómo 
. dónde habían de venir, pero que le 

unciaba el corazón como infalibles.

blo Maputo y su padre fueron a su pue- 
Zarafe’” parar se pusieron en camino para 
Saniif "’'^sentóse primero al virrey Pedro 
S M ° enseñó aquél una carta de 
se decía que averiguase dónde 
necSí^ Saputo y le dijese que le 

Sitaba y deseaba ver; y añadió:

’ respondió Pedro Saputo; pero ven- 
Po 1p mi padre, que hace poco tiem- 
Pueron 1 ^’^contrado y fui de él reconocido, 
''irrev efecto, comieron con el 
boleanrZ æ contaron brevemente su historia, 
en Zaro° mucho S. E. de oírla. Detuviéronse 
pediendo el 

aldea.»

^’’^cuenta ^e el. A los cuarenta o 
Almud desaparición se presentó 

o me “'í mendigo de esa edad poco 
decir, de unos cincuenta 

Pedro Saputo, cuando 
cuatro entonces, si vivi.era, setenta 

miit^h setenta y cinco. Pero por burla 
y no Ç desprecio le preguntaron de su 
otra»; decir cuál- era; ni satisfacer a 

preguntas que le hicieron. Pidié

ronle que pintase, y tocase algún instrumen
to* y respondió muy entonado y grave; el 
águila no caza moscas. Y repetía y juraba que 
era hijo de Almudévar y el verdadero Pedro 
Saputo. Como era un zafio, bajo, grueso, y un 
borrachón torpísimo, los de Almudévar se 
ofendieron y le entregaron a los muchachos, 
que llenándolo de barro y con grande igno
minia y algaraza le arrastraron porTas calles 
y sacaron del lugar medio muerto. Él se le- 

y mirando al lugar, dijo en tono pro- 
fético: presto será que el cielo vengue esta 
ingratitud y mala obra. ¡Pueblo de Almudé
var!, no sabes lo que has hecho: ya lo sabrás 
cuando venga sobre ti el castigo y caiga en ti 
la calamidad de tu pecado. Los del pueblo 
rieron, y hasta ahora no ha vengado nada el 
cielo, ni ‘ les ha sobrevenido ninguna calami
dad en castigo de haber tratado a aquel as
queroso como merecía. Mas él se fue a otros 
pueblos, andando mucho por el pie de la Sie
rra y por el Semontano, llamándose Pedro 
Saputo. Y como hablaba con gravedad y de- 1 
cía muchas sentencias, aunque las más de 
ellas muy disparatadas, se han atribuido al-

la historia de su vida, 
ihombre en su tiempo ni después se 
cido que le igualase en agudeza, en talento, , uu 
en discreción, en habilidad para todo, jun- I estabais 
tando a tan excelentes dotes una amabilidad 
que robaba el corazón a cuantos le hablaban, 
un aire de mucha dignidad, una presencia 
gallarda y hermosísima, y una gracia incom
parable en todo lo que decía y hacía; y jamás 
se le vio hinchado ni se vanaglorió de nada.

Con la misma naturalidad y facilidad trataba 
con los grandes que con los pequeños, sin 
faltar al respeto que se debía a cada uno y 
al decoro de las_ personas y de las cosas. No 
se hacía pequeño con unos, ni grande 
otros; ni alto o desdeñoso con éstos, y 
o servil con aquéllos.

habiéndose hecho 
de el un grande elogio en cierta tertulia de 
V va'n^ ía™ muy jactancioso

™P,™dencia de decir movido de 
envidia, pero al fin es un borde. No era esto 

injuria; pero además nom- 
ficactóñ harto fea." cali-

y el domingo inme- V X U ® Ciudad, 
y pór la tarde a la hora en que la gente nrin- 

puntos,P™e 
a! mas concurrido, y vio con otro y uni se
ñora a aquel desdichado. Acercóse^, y ph 

permiso a la señora y al caballero
i O.

cuitado; y él le dijo con seve- 
F™’ de tres días he de saber yo que 

j misma casa y habéis idecla
rado a las personas que se hallaron presentes, 
que no sabíais lo que os decíais porque no 
estabais en vuestro acuerdo. ¿Lo haréis? Acu-

j 1 y se hablará más,
mano. Diósela; y él se la apretó de 

modo que le magulló los dedos, estrujándo
selos unos con otros; de que quedó lisiado 
para siempre después de estar mucho tiempo 
en poder de cirujanos; dio altos ayes el mise
rable y llamó la atención del paseo; mas Pe
dro Saputo le-dijo: de vivo a mqerto es in
mensa la distancia, y eso no es nada; una 
ÿccioncita de prudencia, y una memoria del 
día que nos vimos en este paseo. Y muy se
reno, con gentil continente, y saludando a los 
conocidos, se fue andando a la ciudad, y se 
volvió a Almudévar. Y solía decir que sus 
particulares injurias todas las perdonaría; 
pero que las que se dijesen o hiciesen a su 
madre, le quitarían el sueño a él, y el sueño 
y algo más a sus autores. Se habló en Huesca 
de este lanç^, y todos le aprobaron como obra 
de un verdadero hijo que vuelve por la honra 
de sus padres.>
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Guillermo Gudel, poeta de buena ley, hombre que trabaja y vive día a día los 
entresijos de este hermoso oficio de la letra impresa, del olor a tinta fresca, del 
monótono chasquido de la “Minerva” o del incesante tronar de la rotativa; 

pendiente de las galeradas, poniendo a punto los textos que el lector recibirá luego 
con emoción varia; Guillermo Gudel —dijo- acaba de publicar un nuevo libro: “Los 
pasos cantados”.

("Para mí, la poesía es una 
inclinación de toda la vida. Desde que 
era un niño. Recuerdo que a los 
diecisiete años me sabía de memoria 
obras completas, como “La vida es 
sueño”, por ejemplo. Siempre fui un 
lector infatigable de Poesía, pues el 
verso me atrae más que la prosa, 
incluso si se trata de obras de teatro. 
Además el escribir poesía me sirve de 
escape emocional”)

Hablamos en el periódico, una tarde 
cualquiera. Ei poeta pone sobre la mesa 
las obras que ha publicado hasta ahora. 
Son tres libros, plenos de hermosas 
palabras, de intensos pensamientos 
cocidos lientamente en la intimidad; 
“Contra el aire”, en 1959:'“Egloga nuevá 
de la tierra propia” en 1970; y “Los pasos 
cantados”, de ahora mismo.

("Escribo continuamente, pero 
rompo mucho. Si me propongo yn 
tema de antemano, podría hacer un 
libro en un año. Mil versos, más o 
menos, trabajando a ratos perdidos y 
seleccionando con cuidado. De las 
obras que he publicado. VContra el 
aire” es un canto a la Patria; “Egloga 
nueva de la tierra propia” es un canto 
a Aragón; y “Los pasos cantados” es 
un canto a la vida. Para escribir 
necesito tener un “clímax” adecuado; 
no puedo hacer versos en cualquier 
momento; a veces lo intenté y no 
resultó, no me salía nada. Respecto a 
la forma y el fondo, creo que las 
íormas cambian, pero que el fondo de 
los poemas siempre permanece. En 
cuanto a ios míos, yo diría quedentro 
de una temática de lo humano, hago 
una poesía culta 'y puede que algo 
hermética”)

es
No crea el lector que Guillermo Gudel 
pródigo en.palabras. Al contrario: por 

timidez, por modestia, es parco en sus 
expresiones y el periodista deben 
esforzarse en tirarle de la lengua, y- en 
recopilar después sus breves, escueta», 
respuestas. Y ello pese a que Gudel'está' 
en condiciones de presumir de los 
numerosos galardones que ha ido 
cosechando en convocatorias realizadas 
por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
Ateneo de la ciudad. Juegos Florales de 
Teruel, Jerez de la Frontera y Albarracín;

por el "Premio San Jorge” que la 
Institución Fernando el Católico otorgó 
en 1370 a su obra “Egloga nueva de la 
tierra propia”, así como por su condición 
de finalista de certámenes tan prestigiosos 
como el “Premio Guipúzcoa”, “Ciudad 
de Barcelona” y “Boscán”.

aUEUUIDASDN
hia

Se cumplió ei 19 de abril, el primer aniversario de la muerte en dramáticas 
circunstancias de María Pilar Pallares, de amplia proyección en las jóvenes letras 
aragonesas. En homenaje y recuerdo a su memoria, publicamos el artfculo por el que se 
le concedió el Premio Nacional de Literatura Juvenil.

W o me llamo... cualquier cosa; no
- importa. Soy mil plumas jóvenes: 

Mejores o peores, pero llenas, ahítas de 
pensamientos y palabras que nos parecen 
nuevas. Plumas casi sin estrenar. La mía, 
envejecida antes de anunciar su 
nacimiento.

Estaba dormida en un ccgón obscuro. 
Oxidándose toda mi historia sin haber 
cumplido^ veinte años,

un día en que tenía los bolsillos llenos 
de poemas, un día con la cabeza 
enraizada de sueños, tropecé con unas 
letras de molde que ciecían.., “CONCURSO 
LITERARIO PATROCINADO POR...”

Escribir, narrar... decir como es la 
noche que se tumba tranquila al lado de 
tu cama. Decir cómo son la.'i horas que no 
existen... Y unas manos que tienen 
todavía la huella del pecho de su madre,' 
depositan en un buzón cualquiera, sus 
cuartillas que son de duendes, asequibles 
sólo a esos duendes, o a tí, que sabes 
sonreir ante un nido despues de ser 
abandonado por los piaros.

Y las cuartillas jueron y volvieron. 
Volvieron iguales, pero más cargadas^ con 
un peso nuevo, Un peso que todavía no 
conocían, quizá necesario, pero que sabía 
a espada teñida de roio. Que olía a 
despedida. Traían un “NO” solitario y

IB

Escribir poesía es una tarea compléta i 
mente generosa”. I

La misión de la poesía hoy es humani
zar al hombre y vincularlo hacia metoii 
de superación”. 1

(“La única satisfacción que teda él 
ser poeta es la de realizarte a tí mismo 
en el hallazgo de un verso que exprese 
aquellas emociones que sientes. No 
hay más compensanción que ésta. Y, 
sin embargo, pienso que sería 
necesario que ei poeta pudiera vivir de 
sus poemas, como cualquier otra 
persona, el novelista, el autor teatral, 
el periodista, vive de su oficio. Pero 
escribir poesía es una tarea 
completamente generosa y de no 
ingluir premios de categoría nacional o 
internacional, no se gana dinero con 
ella. Aquí en Zaragoza, tenemos que 
reconocer que la Diputación hace una 
gran labor de apoyo a 
través de la Institución 
Católico”)

los poetas a 
Fernando el

Ahora, Guillermo Gudel 
nueva obra, dedicada a una 
la canción que merced 

prepara una 
proletaria de 
a su genio

inigualable llegó a labrarse un puesto de 
honor en la historia del Arte: Edith Piaf.

EDITH PIAF Y OTRAS 
COSAS

(“Se titulará “Cuatro elegías por 
Edith Piaf” y será un libro dedicado a 
cantar fa humanidad de esta mujer 

triste pegado a la espalda.
Una idea azul te hace sonreir. 

Recuerdas una pluma, más fuerte, más 
poderosa que la tuytL pero con los 
mismos sueño.í y sonríes. De nuevo los 
folios se te presentan blancos y te tienden 
sus diminutas manos en un abrazo que es, 
por sí solo, una nueva promesa.

Pasa el tiempo en cualquier reloj y en 
tu calendario que casi estaba nuevo hace 
uno.s años.

Ahora en tu habitación, hay un objeto 
desconocido. Es una arca pequeña, 
cerrada con dos llaves, en la 'que tú has 
metido, casi sin darte cuenta, tres o quizá 
cinco negativas, que tienes que guardar 
muy hondas para que las cuartillas te 
sigan sonriendo. Para que no se enturbien, 
con esa niebla espesa que te haría dormir.

Por fin.., el anuncio más grande. Uno 
que se antoja terriblemente tuyo, 
inexplicablemente hecho para ti,. (Una 
que tiene pocos años)

Yi esta el eterno paquete preparado. 
Ya está listo para volar a su nuevo 
destino. Sólo que esta vez, ^tú te ha¿ 
metido dentro, entre línea y linea, te has 
escondido chiquitita en forma de ilusión.

Alelen dice:
“¿Por qué no haces algo para ver si

que, saliendo casi del arroyo, llegó 3 
ser un mito de la canción después de 
luchar durante toda su vida contra 
toda clase de adversidades, 
Prácticamente estoy terminando de 
escribirlo”)

¿Qué papel debe desempeñar hoy la 
poesía en nuestra sociedad? .. Si “escribir < 
en España es llorar”, ¿son los poetas los 
que más lloran? _. Afloran en el último 
tramo de nuestra conversación estas dos - 
cuestiones. Gudel medita un instante y i 
responde:

(“Creo que la misión concreta <l“*B4^CsitoLí9j|. 
la poesía tiene hoy es la de hutnani«i'^ 
al hombre y vincularlo hacia metasd* 
superación individual y nacional. Esto 
es lo más importante. En cuanto a lo 
de ser escritor en nuestro país, sai Muafdj 
duda que son los poetas los que mal 
“lloran”. Nuestra tarea es totalmente 
desinteresada. La gente, sin embarsj 
nos lee y la prueba está en que agotanj' 
las ediciones que se hacen de hornbres, 
como Miguel Hernández, Aleixandreoj 
Lorca. La poesía interesa aún")

Dire

Que sea por mucho tiempo.

José HENRIQUEZ

verdaderamente leen lo, que
escrito ? !

¿Leer? La idea me ¡gmii 
generosa. Negra, Prefiero retrme y 
con mis líneas azules, , .¡¡s

La voz es más vieja que tu, ’ 
manos, quizá más arrugadas qu^ ^^¡¡¡¡ , 
entera, pegan cuidadosamente las 
de alonas páginas de tus libretos, 

“Si las abren se despegarán”
No hagas eso, ¿No sabes? , 

páginas, pegas mis ilusiones; 
nadie, ven a quedarse ahí, 
siempre. Todo esto le suena a 
diecinueve años, a broma de come 
^ulo. ;

F de nuevo volvieron. 
negros acompañaban esta vez 

Si no lloro. Si sólo es 
hecha llanto lo que rueda en mt m¿i¡í 

Las páginas continuaban P» 
Descaradamente pegadas.

La mente baila al son de 
demasiado viejas para nacer 
corriendo por tu cara 
argumentos, La.t tazas de café, losp 
perdidos, el restregar los ojos ^ ¡¡ 
auyentar el sueño. Esta vez el 
espada es de sangre tan tuya, q^^ 
como duele la herida,

Notas mil carcajadas que 
existen, recorriendo tu cuerpo 
esconderte dentro de tu arca, en 
de todo. Metes las manos en lo^ , 
intentando no verlas.

- '““acaiera 
'¡^'’’Pailas I 
caras -"y 

’bocados" 
f®Pi'esenta 
^?°5'cincu, 
’’'*'”os unj 
^®50citan a 
'’^'^ostrarn 
®'^Peno re' 
®'|0ello de' 
.Pulmones ,

finí

.’’"fniios , 
ï*** lie 
. **. aquel
; ’os íííEh

la ^“o’quiei

V '’'■alera i

riol c¡
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