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fròm m am ente, mediante un aijibe 
y cisternas, la Renfe darà una 

"sohicinn pmuislonal a aste problema
(PAGINAS 8 y 9)

Itf d  Sector ni la Administración están 
preparados para afrontarlo

<(La oferta Im envilecido los precios y 
seguimos con estancias 
comprendido, a 200 pesetas diarias
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ZARAGOZA, 21 {"AR AG O N /exprés'l-A . 
mediodía de hoy, el gobernador civil ha 
recibido en su despacho of icial a los alcaides de 
dieciséis ayuntamientos de la provincia a fin de 
entregarles distintas cantidades de dinero con 
destino a obras y trabajes de carácter municipal 
que mitiguen el paro obrero en sus respectivos 
municipios.

El importe total de estas subvenciones 
extraordinarias es de 1.45G.G0O pesetas 
distribuidas de la siguiente forma: Beichite, 
Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea, Jaulfn, 
Tarazona, 125.Q00 pesetas para cada 
ayuntamiento; Magallwi y Novillas, 100.000 
pesetas; Maella, 75.000; La Almunia, Añdn, 
Clares de Ribota, Eartete, Lucena y Urrea de 
Jalón, 50.000 pesetas.
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Denuncian b  pasnridad de b  
¡erarquia anta « b  corrupdón
moral en los centros de 
enseñanza y el proseRtismo
masónico-m arHBta»

exprès
Depósito Le9al; 2-22-1970 DE LA TARDE

Ob-Ktor: EDUARDO  
FUEMBUENA COMIN

VIERNES. 21 DE JUNIO 1974 
m e io i 8 pesetas

Atto IV -N ú m . 1.368



nacíona
g D i i i n  la L E S O U D O D  y 

g s E S O B i B e i i i E i i i o i e i a L E l
■  NUEVO CONSEJERO NATO, EL DIRECTOR 

GENERAL D EL CONTENCIOSO
M AD RID, 21 (Europa Press). En una Sesión Plenaria que ayer 

por la mañana celebrò en su sede el Consejo de Estado, presid ido . 
por su titular, don A n ton io  Marta de O rio ly  Urquijo, tom ó  
posesión: de su cargo de Consejero nato de dicho órgano ^ork José 
Luis Gómez-Degano y Cèballqs-Zubiga, D irector General de lo 
Contencioso del Estado.

Abierta la sesión püblica, el señor Gómez-Degano hizo entrada 
en el salón de reuniones del altó organismo consultivo en compañía 
de los consejeros permanentes, señores Jordana de Pozas y Basant 
Silva. Luego prestó juram ento de su cargo y ocupó su escaño en 
señal de posesión del mismo.

A  continuación pronunció unas breves palabras el señor Oriol y  
Urquijo, quien elogió la figura del anterior Director General de lo 
Contencioso y Consejero nato de Estado, don A lfonso  Carrillo de 
Mendoza, y  calificó de prestigioso al Cuerpo, de Abogados del 
Estado. Igualmente se refirió a la carrera del señoYGómez - Decano y 
y señaló entre las misiones del Consejo las de “administrar la 
legalidad para contribuir al estado social de derecho”y  “asegurar el 
imperio de la norma sobre la circunstancias perturbadoras”. ■

El nuevo consejero contestó aludiendo, entre otras cosas, al 
significado de las escasas discrepancias que existen entre los 
dictámenes del alto organismo y las decisiones del gobierno. 
Asim ism o definió al Consejo como “una de nuestras instituciones 
capitales en el campo d e l derecho adm inistrativo” y afirmo que “en 
las actuales circunstancias mundiales de crisis paradójicamente 
resalta más el valor paradigmático del derecho”.

Terminado el acto de tom a de posesión, continuó reunido el 
Consejo de Estado en pleno para el despacho de asuntos de su 
competencia y  a continuación lo hizo la Comisión Permanente.

E L  HUNDIMIENTO DEL METRO EN LA 
AVENIDA DE PIO X I I ,  DE MADRID

d e  n u e v o
■  E L  ABOGADO DE LOS QUERELLANTES HA 

VUELTO A RECURRIR EN APELACION
MADRID, 21 (L o g o s ) .-  El 

Juzgado de Instrucción número 15 de 
Madrid ha sobreseído por segunda 
vez el sum ario incoado para 
determ inar las responsabilidades 
p e n a le s  p e r t i n e n te s  po r el 
hundim iento ^1  “Metro” de la 
Avenida de Pío XII, en el que 
murieron tres obreros.

El mismo Juz^do concluyó y 
sobreseyó el sumario en didembre de 

'1973 , pero  los tres sacerdotes 
querellantes, que ejercitan la acción 
pública, bajo la dirección de don 
Mariano Benitez de Lugo y Guillen, 
recurrieron en apelación ante la 
Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Madrid, solicitando el 
procesamiento del ingeniero jefe del 
servicio y ‘(fel ú^eniero jefe de la 
obra. La A udiencia consideró 
procedente la revocación del auto de 
sobreseimiento de la causa “para dar 
vista a la acusación que ejerció la 
accicKi popular de todos los informes 
técnicos y documentos qúe, por su 
' indudable trascendencia, no < pueden 
ser desconocidas por  ̂ quien tiene 
recmiocida su condición de parte 
procesal en la causa a fin de que 

'pueda instar lo que estime oportuno 
con pleno conocimiento de todo lo 
actuado, finalmente, el juzgador, 
con libertad de criterio, procederá en 
consecuencia” .

El sumario fue devuelto, por 
tanto, al 'juez instructor, r quien ha

DIARIO DÉ 
LA TARDE

Edita :
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decidido de nuevo el sobreseimiento 
de la causa. Contra la resolución, el 
abogado de los querellantes ha vuelto 
a recurrir en apelación. Los hechos 
que dieron lugar el sumario en 
cuestión ocurrieron el 14 de abril de 
1973, cuando se produjo  un 
hundim ien to  en las obras del 
“Metro” de la Avenida de Pío XII, 
re su ltan d o  muertos Tos obrer<w 
Santiago Lajara Moroche, Tomás 
M oncheno Sánchez y Alejandro 
TiemUo Sánchez. Días después del 
suceso, los sacerdotes de V allecas don 
Carlos Jiménez de Parga Cabrera, don 
Je s«  Rey Marcos y don Rafael 
Valverde Maldonado, se personaron 
ante el Juzgado de Instrucción 
número 15 de Madrid, encargado de 
realizar las diligencias sumariales, y 
presentaran querella por delito de 
mprudencia temeraria con resultado 
de muertos y lesiones graves. La 
acción era diñada contra las personas

Sue, como resultan de las diligencias 
evadas a cabo, apareciesen en alguna 

medida como responsables de la 
m archa, form a d-e llevarse, y 
seguridad de las obras que la empresa 
Dragados y Construcciones, S.A. 
realizaba por cuenta de la Compañía 
Metropolitana de Madrid en el lugar 
del suceso.

Sin embargo, y de acuerdo con lo 
establecido en la ley, el Juzgado 
exigió a los sacerdotes una fianza 
conjunta de medio millón de pesetas 
en papel de pagos al Estado, como 
requ isito  previo para admitir la 
querella, cantidad que consiguieron 
mediante suscripción pública. Una 
vez hecha efectiva la fianza los 
querellantes quedaron constituidos 
en parte. En diciembre de 1973 el 
Juzgado Instructor concluyó el 
sum ario y lo  sobreseyó. Los 
sacerdotes apelaron y la Audiencia 
anuló el auto de sobreseimiento, pero 
ahora el Juzgado ha vuelto de nuevo 
a sobreseír la causa.

A N T E LA  PRIM ERA G R A N  CRISIS DEL TURISM O 
DESDE LOS A N O S  50__________

Catástrofe hotelero
N I R  SECTOR NI LA  ADM INISTRACION ES T A N  
PREPARAD O S P A R A  A FR O N TA R LA
"la oferta ha envilecido los precios y
SEGUIMOS CON ESTANCIAS TURISTICAS/ TODO 
COMPRENDIDO/ A '200 PESETAS DIARIAS"

M AD RID, 21 (Logos).— La situación por la 
que atraviesa actualm ente el turismo es m uy  
c o m p le ja  y d i f íc i l ,  pues es evidente la 
contracción de la demanda exterior y la falta de 
clientela, al tiempo que aún sigue creciendo la 
o fe r ta  m u ch o  más allá de lo razonable, 
habiéndose superado en alojamiento lo s . dos 
millones de camas. Ha manifestado a la agencia 
¡LogosD. José Ram ón  i Alonso, presidente del 
Sindicato Nacional de Hostelería y Turismo. En 
las grandes zonas turísticas la clientela de ? mayo  
ha sido m uy inferior a la recibida en 1973, y 
pocos han.sido los hoteles de grandes zonas 
Baleares, Costa del Sol, Canarias, Costa Brava, 
e tc— que han tenido una ocupación media 
superior al 30 por ciento de su capacidad o sea 
menos de una tercera parte de sus posibilidades. 
El m inistro de Hacienda acaba de decim os 
—añade— que los ingresos por divisas han 
crecido en un 3 por .ciento, pero como desde el 
pasado verano los precios españoles subieron 
)menos en los hoteles— en un veinte por ciento, 
la recesión es cosa probada. Estamos ante la 
primera gran crisis del turismo desde los años 
50, y n i el sector n i la' Adm inistráción están 
acaso preparados para afrontarla Esto puede  
ser lo mas grave.

" Sobre lo s  previsib les resultados, de la 
campaña actual, m anifestó que es m uy posible 
que en ingresos por divisas tengamos los del 
pasado año, o sea algo así como 3 .500 millones 
de dólares El turismo seguirá siendo un éxito  
p a ra  la econom ía española, pero para la ' 
hostelería es casi una catástrofe, ya que el gasto 
d e l cliente en el ho te l se m antiene estacionario 
y la clientela es m enor el exceso de oferta ha

envilecido lo s  precios, y seguimos con estancias 
turísticas todo comprendido a 200 pesetas 
diarias, se requiere una fortísim a promoción, 
mas para esta campaña ya es tarde. Un negocio 
nacional de 3 .500 millones de dólares, no puede 
continuar Con m enos de 6 m alones de dólares 
por año para publicidad y propaganda. Sólo ¡nos 
consuela que si los demás, van peor —Portugal,

,G rec ia , Italia— nosotros comparativamente 
resultamos beneficiados.

Sobre las soluciones que podrían formularse 
para paliar las dificultades de una temporada 
invernal m ucho más difícil, D .Jo sé  Ramón 
Alonso, séñaló la necesidad de comenzar ahora 

' m ismo la prom oción anunciando al mundo que 
“El sol pasa sus s inviernos en España” pero él 

sector no puede hacer por si tal promoción, ya 
que está deprimido y descapitalizado. Tiene que 
hacerla el Estado, pues el turismo es el mayor 
negocio “made in spain” y supone como un 50 
por ciento de todas nuestras exportaciones. Lo 
cierto es que el negocio turístico no lo ayuda 
nadie. Y  cuando oím os anunciar una campaña 
de ayuda a la exportación, siempre se olvida 
q u e  el turismo e? el m ayor negocio . de 
e x p o r ta c ió n  que tiene España, capaz de 
pagarngs todo el petróleo, y m ás que haga falta. 
Pero también es el únipo que sólo tiene 
im puestos reglamentos y obligaciones, sin que 
la ayuda le llegue por ninguna parte.

E n  d e fin itiv a , hacen falta medidas~de 
emergencia para una situación de serta amenaza 
d e  crisis, y quiere confiar en que serán 
a d o p ta d a s  p o r  u n a  Adm inistración cuy^^ 
excelente intención es hoy conocida. Son  
medidas las qué hacen falta, y no soy yo quién 
para inventarlas.

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
de Cataluña y Baleares________

Se opone a la 
supresión de E.G.B.

■  Provocaría grandes desigualdailes sociales
BAR C ELO NA, 21. (Europa 

Press).— El Gabinete de. Prensa 
del Colegio O ficia l de Doctores y 
Licenciados ha hecho pública la 
siguiente nota:

“ La Junta de Gobierno del 
Colegio O ficia l de Doctores y 
L ic e n c ia d o s  de l D .U . de 
C ata luña  y Baleares ante la 
anómala' situación que se está 
p ro d u c ie n d o  en la Escuela 
Industrial de Artes y Oficios de 
Sabadell, oído el inform e que. 
han presentado a la mencionada 
Junta algunos profesores de la 
citada escuela, así como otros 
colegiados de Sabadell, fie l a su 
d e b e r  en de fensa  de sus 
colegiados y de la enseñanza en 
g e n e ra l, considera manifestar 
pú b lica m e n te  su posición al 
respecto, señalando previamente, 
y c o n  b re v e d a d , a lgunos 
pormenores de la cuestión.

“ El Patronato propietario y 
gestor de la Escuela Industrial de 
Artes y O ficios de Sabadell ha 
decidido la to ta l supresión de las 
e n s e ñ a n z a s  de  E .G .B  y 
bachillerato —impartidas en ella

desde hace seis años— para el 
próxim o curso 1974-75, con el 
correspondiente cese y despido 
de sus profesores. La gravedad 
de esta decisión, cuyos motivos 
por el momento no aparecen 
s u fic ie n te m e n te  explicitados, 
vendría agudizar,, de realizarse, 
el problema escolar en Sabadell, 
por una parte las plazas existen 
para estos dos niveles están 
sobreo'cupadas, y , por otra, el 
dé fic it funcional —cuarenta o 
más a lum nos por p ro feso r- 
a g ra v a  la s i tu a c ió n ,  de l 
p ro fe s o ra d o . En cuanto al 

bachillerato, la situación es aún 
más crítica debido a la política 
de restricfción de plazas en los 
cursos del nocturno que han 
llevado a cabo el II.N.E.H. “ Pau 
V i la ’ ’ de Sabadell. Con esta 
re d u c c ió n  es ev iden te  que 
quienes salen perjudicados son- 
ios jóvenes trabajadores que en 
mermadas sus posibilidades de 
estudiar una vez terminada su 
obligada jornada laboral.

“ En consecuencia, y mientras 
no se pueda garantizar de forma 
efectiva un puesto escolar para

cada a lu m n o  eií ide'ntícai 
c o n d ic io n e s  académicas I 
económicas, y una continuidail 
la b o ra l para cada profesai 
ta m b ié n  co n  las misma! 
características, este Colegio 
manifiesta en el sentido de qui 
n o  sean  s u p r im id a s  lai
enseñanzas de E.G.B. '*ni
bachillerato y que no se despida 
al profesorado de la mencioirada 
escuela industrial. En el caso 
que la Escuela pasara a dependaiL 
de la O rganización SindW 
deberían respetarse los derechos 
de profesores y alumnos antes 
señalados. Por ú ltim o, insiste ee 

- su oposición a la política d* 
selectividad que representa 
re s t r ic c ió n  de plazas en 
bach ille ra to  nocturno en lo* 
centros oficiales donde se M* ' 
producido o pueda producirseil 
afirma una vez más su criteriod* 
que se ocupen todas las plê i* 
disponibles, así como de que*® 
creen cuantas puedan precisaos® 
para atender debidamente a » 
justa demanda del alumnadOi® 
fin  de evitar mayores y J"® 
graves desigualdades sociales”
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Declaraciones del director general de Industrias y 
Mercados de Origen del Ministerio de Agricultura

¿SOBRAN
intermediarios?

LA-'CUESTION SE CENTRA EN ELLO  Y SI 
SUS MARGENES COMERCIALES SON 
ACORDES A LOS SERVICIOS PRESTADOS

M A D R ID , ("E u ropa  
Press").- Las diferentes acciones 
necesarias para acercar los 
productos agrarios al consumidor 
tiene unos costes y llevan anejos 
unos riesgos crecientes al 
aumentar el carácter perecedero 
de los productos. Es natural que 
las figuras comerciales que 
intervienen en este tráfico 
obtengan unos márgenes de coste 
y beneficio como pago a su 
actividad. La cuestión se centra en 
si todos los intermediarios son 
necesarios y si sus márgenes son | 
acordes a los servicios prestados o 
a los valores incorporados a los i 
productos". :

Estas manifestaciones han sido 
hechas por el director general de 
Industrias y Mercado en Origen 
del Ministerio de Agricultura, don 
Juan Bautista Serra, en una 
entrevista en exclusiva concedida 
a "Europa Press", respondiendo a 
la pregunta de si los mercados en 
origen pueden, ofrecer alguna 
solución al prt^ema de desajuste 
de precios percibidos por el 
agricultor y los que pagq el 
público.

"Puedo responder que los 
canales de d is tr ib u c ió n  
tradicionales con excesivamente 
largos -añade don Juan Bautista 
Serra- y que, por defectos 
estructurales, los márgenes 
aplicados por muchas de las 
figuras converciales que en ellos 
intervienene con excesivos. Por 
otra parte, la gran longitud de los 
canales, contribuyendo a la 
opacidad del sistema, resulta 
caldo de cultivo apropiado para la 
p r á c t i c a  de m a n io b ra s  
especulativas;, o de fórmulas 
restrictivas de la competencia".

AHORRO DE MARGENES 
COMERCIALES

"Los mercados en origen 
-sigue diciendo—, al establecer 
unos canales más cortos, que en 
muchos casos llevan directamente

del agricultor al mayorista de 
destino, mejoran sustancialmente 
la distribución tradicional, en los 
primeros escalones del proceso de 
comercialización, permitiendo un 
ahorro de máraenes comerciales.

Cara al futuro, quedará pendiente 
de resolver el estrangulamiento 
que existe en las fases posteriores 
a o r ig e n  d e l proceso de 
comercialización -mayoría en 
destino y minorista—. Se están 
tratando de implantar nuevas 
m o d a lid a d e s  com erc ia les  
—hipermercados—.en las que los 
mercados en origen podrán jugar 
un papel importante en su 
aprovisionam iento. Si estas 
fórmulas no llegan a promover 
una reestructuración urgente del 
escalón mayorista y minorista, 
será p re c is a  una acción 
coordinada de productores, 
comerciantes y administración en 
o rd e n  a lograr La mejora 
requerida".

-Hasta el momento, ¿en qué, 
forma se ha dejado sentir iá 
actuación de los mercados- en 
origen de cara al agricultor y al 
público? í

-Cara al agricultor, su acción 
es múltiple: información de la 
situación del mercado en zonas de 
producción y de consumo; gestión 
de ventas en nombre del 
agricultor, conservando éste su 
poder de decisión; incremento de 
la demanda mediante extensión 
de la o ferta  a nuevas áreas 
geográficas; seguro de cobro de la 
mercancía, etc. Estas acciones se 
han traducido en un mejor precio 
percibido por los agricultores del 
ám bito de actuación de ios 
diferentes mercados, incluso 
cuando sus ventas no las han 
hecho a través de ellos; mayor 
estabilización de las cotizaciones; 
prolongación de ventas a precios 
interesantes en las colas de 
campaña; introducción de nuevas 
variedades o de nuevos cultivos 
con demanda insatisfecha; 
adopción de un régimen eficaz de 
contratos entre agricultores e 
industriales; fijación de primas 
especiales por mejor adaptación 
del producto a fines industriales, 
etc".

"El consumidor ha recibido 
hasta el momento los beneficios 
indirectos derivados de la mayor 
transparencia y los directos que 
dimanan de la racionalización de 
los canales de distribución y de la 

. pues ta  en práctica de la 
normalización, de la que los 
m er cados  en o r i g e n  son 
pioneros.

OPERACION DE 
PATATA TEMPRANA
X ------------------ -̂-------

—Hace unos días se produjo un 
hecho singular: mientras la patata 
temprana descendía ruiríosamente 
de precio en el campo, en los 
mercados  centrales subía 
incomprensiblemente. ¿Cuál fue 
en este caso tan señalado la 
actuación de los mercados en 
origen?

— "La s i tuac ión  de los 
mercados en origen en la 
o p e r a c i ó n  de p a t a t a  
extratemprana y temprana ha 
tenido varias vertientes. En primer 
lugar, logrando que la patata

extratemprana se movilizara a 
tiempo, dándole salida antes de 
que entrase en concurrencia la 
fuerte producción de temprana. 
En cuanto a esta ú ltim a , 
in ic ia lm ente , su actuación se 
orientó a ampliar el consumo a 
regiones que habitualmente no 
hacen gran demanda de ella y 
posteriormente, en plena caída de 
precios, a actuar en colaboración 
con la C.A.T. desviando los 
excedentes hacia un consumo 
ampliamente diversificado. Los 
mercados en origen son el cauce 
p o r el que la  operación 
F.O.R.P.P.Á. se está llevando a, 
cabo, tanto para comercio interior 
y exterior como para industria 
feculera.

MERDOSA EN 
ZARAGOZA

"Por otro lado, los mercados 
en origen prestan un gran servicio 
al sector comercial con la 
concentración de la oferta, la 
seriedad de las transacciones y la 
garantía de calidad de sus envíos. 
Es misión de los mercados el 
a c o p i o  de mercancía,  su 
clasificación y envasado y la 
organización del transporte.

El director general de Industria 
y Mercados en Origen del 
Ministerio de Agricultura, don 
Juan Bautista Serra, finaliza 
diciendo que hay once mercados 
de la red Mercóse (Lérida, 
Badajoz, Guadalajará, Valládolid, 
A l icante,  Murcia, Almería,  
Granada, Málaga, Cáceres y León) 
y está próxima la instalación de 
otros en las provincias de 
Logroño, Zaragoza, Valencia, 
Castellón, Navarra y Sevilla Se 
realizan simultáneamente estudios 
en varias provincias para juzgar la 
necesidad de su instalación y la 
viabilidad de la empresa gestora.

BALNEARIO DE 
PARACUELLOS DE jILOCA

Abierto desde 18 de Junio a SO septiembre 
AGUAS CLORURADAS SODICAS - SULFUROSAS

e n f e r m e d a d e s  d e  la  p ie l
VIAS RESPIRATORIAS X REUMATISMO

TELEFONO 1
A 3 kilómetros 

de
CALATAYUD

j O e \ e
d e s c

a o s ö  I

disfrute de 
unas
agradables 
vacaciones en
•  PEÑISCOLA
•  LAS FUENTES (AUCOCEBER)

•  SALOU
•  BENIDORM
E S TA N C IA S  D E  8  Y 15 D IA S

Salidas en autocar 
desde Zaragoza 
todos los domingos

P R E C IO S  D E S D E  3.750 Ptas.
Incluidos transporte, hoteles 

y  se rv ic io s
INFORMACION E  INSCRIPCIONES

M A I ^ A N S
Calvo Sotélo, 33 - Teléfono 219205 (Garage propio poro nuestros 

clientes, con entrada por Calle de Lp Gaseo)
Avda. Independencia, 18 -Teléfonos 227009.

LA T A G U A R  A

PRIMER ARTE - BAR 
OE ZAR AG O ZA

Ci GÜÍL'LERA
F IT A , 8 -1 4

ATENAS

GRUPO a FORMA 
JIMENO

PAZ, 7

SALA LIBROS____  OBñA GRAFICA FW M A DA  DE

FUEN CLARA, 2

CANOGAR CLAVE CUIXART DALI FEITO 
GUINOVART - MIRO - PICASSO - SAURA.

GALERIA PRISMA E X P O N E :

B A D 1 A S -  d elA  al 22’
C ALLE DEL TEMPLE, 10

i9í<: Bal
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NUEVO, ocasión. Üiapo^jiti*« 
pe lícu las , confección <fe 
d iapositivas, a p a r tir  dé 
n^ativo, blanco y negio, e 
color. (Talatay.ud, 3.

LEA TODAS | t o r o ¡ | |  
LAS TARDES S B ^ T
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L « A L B O R A N » u n « to d o  
■ v  tie m p o ^  ju n to  a l m a r

f
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a  M A S  M ODERNO y REFINADO H AB ITAT, 
con TODOS b s  SERVICIOS a PU N TO

I' I  N  esa m aravi II òsa playa de Europa que es Sa! ou, va a surgir un gran 
4 co m p ilo  urbanistico, moderno y  confortable, que resolverá el tremendo 
i  problema de casi todo el litoral Mediterráneo: hacerlo habitable y cómodo 

durante todo e l año. Las grandes vacaciones y los cortos fines de semana, en 
cualquier época dé! año podrán darse allí la mano dentro del "Alborán 
Aparhopark" que ha comenzado a construir la prestigiosa firm a "Salou 
Mediterráneo" que tantas y  tan bellas muestras de su buen hacer en la 
construcción tienen en los mejores sectores de Salou.

Para los aragoneses que tan cerca, estamos de Salou, y  -au n  lo estaremos más 
con la  autopista, la realización de este gran complejo encierra un excepcional 
interés. Por esto, hemos ido hasta a llí para aue uno de los représentâmes de la
Empresa, e l Sr. Farriol, nos hablará de "Alborán".

•»¿Qué significado tiene . para Salo li 
M e d i t e r r á n e o ”  la cons trucc ión  de 
“ Alborán Aparhopark” , que se aparta de 
la  l í n e a  t r a d i c i o n a l  d e l  p u r o  
apartamento?
» ‘ ‘ Salo l i  Mediterráneo”  desde hace 

ca to r c e  años está dedicado a este 
m e n e s t e r  en  S a l o u :  c o n s t r u i r  
apartamentos de todas las categorías,tipos 
y condiciones; pero nosotros_ entendemos 
que un completo servicio exige algo más. 
Un constante estudio de necesidades del 
c lie n te , las cuales varían y seguirán 
variando según la evolución de la vida 
misma.

' 'E l servicio es un grave problema. Las 
vacaciones deben significar én sU más 
estricto sentido:, comodidad, descanso,, 
solaz y servicias.

"N o  podemos concebir a la mujer en 
vacaciones con los mismos problemas 
domésticos que en su vida cotidiana. A 
ella le-ofrecem os la tranquilidad que 
significa el servicio de un hotel, aunque 
no la privamos de la independencia del 
apartamento.

''E l fin  de semana. La escapada de 
invierno que haríamos y que no hacemos, 
p u e s  e l  a p a r t a m e n t o  ' n o  estará 
preparado... en fin , losm il detallesquenos 
hacen renunciar a esta concepción déí 
descanso. No quisiera extenderme en! 
estos p e q u e ñ o s , de ta lles , que para 
nosotros son grandes, prefiero volver a su 
pregunta y casi podría darle una escueta 
respuesta: ,

*

-t»'
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falsa la idea; pretendemos que una labor 
de años sea colofón abierto a todo am]go 
o nuevo cliente que quiera de años 
conocernos más.

—■Salou ^afinalesde 1975 estará unido a 
Zaragoza por auto-pista^ ¿les beneficia ello 
en cuanto a la venta en nuestra ciudad?

—V d. sabe perfectamente que Salou ha 
contado siempre con el entusiastas apoyo 
de Zaragoza. No hemos de olvidar que 
una de las capitales que puso su confianza 
en nuestra zona fue su ciudad. La 
autopista desde luego marcará un h ito  en 
esta Comunicación y Salou se acercará 
más a Zaragoza .  Desde luego nos 
beneficia a todos esta nueva ru ta : el fin  
de semana, la huida fugaz de los negocios 
o las vacaciones de invierno serán más 
fáciles y cómodas.

—¿Cree V d .  que los tradicionales 
períodos de vacaciones se prolongarán, 
dados  ios se rv i c ios  de ‘ ‘ A l b o r á n  
Aparhopark?

— P o r  d e s c o n t a d o  que sí. La 
preparación del edificio para el otoño, 
invierno y primavera nos ayudarán a ello.

‘ ‘No nos hemos apartado de nuestra 
l ínea  t r a d i c i o n a l , ,  sino que hemos 
pretendido completarla” .

—¿Puede decirme que entiende por 
completar?

—Com pletar es añadir lo  que fa lta  y 
entendemos que faltaba al apartamento lo 
s igu ien te : servicio; arhbiente musical, 
teléfono en cada apartamento, sin olvidar 
para Invierno la calefacción centralizada, 
recepción y conserjería permanentes, 
sauna, gimnasio, sala de juntas, salones, 
socia les , ,  restaurantes, cafetería con 
servicio a los apartamentos, biblioteca, 
c en t r o  comercial, piscinas (invierno y 
verano) y todo lo que el cliente sea capaz 
de solicitarnos.

“ ALBO RAN  APARHO PARK”  ES 
AMBICIOSO EN SU CONCEPCION,
ES PODRIAMOS DECIR UN 
ESTUDIO DE NECESIDADES 
ACTUALES.___________  _

— ¿Podemos pensar que “ Albora'n 
Aparhopark'está pensado para un público 
nuevo, para un nuevo cliente?

—No. Por las razones a que aludía de ' 
que la obra forma parte de un estudio. La 
pauta nos la ha marcado sieifipre el 
propietario, es a él que siempre nos tuvo 
confianza, a quien se debe la obra y es él 
quien la está adquiriendo.

"Tampoco por ello podemos decir qye 
no pretendemos un nuevo cliènte. Sena

■'Calefa.ccíón por todas las zonas dd 
inmueble, la piscina climatizada y el 
ambienté vivo de la temporada media y 
baja serán un aliciente. Insistimos en que 
el ambiente será vivo en “ Alborá»"' 
Deseamos abolir la -jdea de que todo 
‘ ‘ mi^ere”  un po^o en invienio: no 
eítaremos ‘ nunca solos; estaremos con' 
todos los que comprendan nuéstra idea al 
ofrecerles A lborán.

—Vds. presentaron en Zaragoza el 
pasado uno de junio la maqueta del 
e d i f i c i o  en un acto ya comentado 
ampliamente, por la prensa. ¿Cuál ha 
sido el resultado?

—Su pregunté me obligaría a entrar de 
lleno en lo que es puramente- terreno 
comercial, lo cual debo evitar. Puedo 
decirle que la presentación se...efectu6 a 
los numerosos propietarios y amigos que 
tenemos en esa ciudad y que recibimos 
con gran satisfacción una aprobación 
general. Creemos que la idea de un gran 
número de ellos se hizo realidad. No 
obstante resultados siempre se tienen. Y a 
raíz de comentarios a f in  de completar-lds 
servicios, tenemos en la actualidad en 
estudio la posibilidad de creación en los 
locales del edific io de un club privado 
para mayor esparcimiento de todos los 
propietarios.

—¿Cómo d e f i n i r í a  el momento 
tu rís tico  actual?

—Si he de ceñirme a Salou, la temporada 
podemos clasificarla de buena. El índice 
de ocupación en la temporada media y„ 
baja se considera .satisfactorio y por \ 
supuesto en la alta temporada tenemos i 
t o d o  v e n d i d o .  De la gest ión de 
comercialización de los apartairTéntos en 
alquílense encarga “ Adya l” , que al mismo 
tiem po se ocupa de las administraciones.

"Supongo de todos modos querer 
p re g u n t a  v iene enfocada hacia los 
comentarios de un descenso de clientes 
tu rís ticos en España. Verdaderamente 
parece ser cierto que en algunas zonas han 
f a l l a d o  los pilantes previstos y que 
posiblemente en el conjunto total no 
exista una tasa de crecimiento esperada, 
lo cual podría considerarse negativo, pero 
mi opinión subjetiva es que actualmente 
la coyuntura hace atravesar o ha hecho 
atravesar este tipo  de “ bajones”  a todo 

, tipo  de industrias. No con ello quiqro 
' decir que sea una recesión palpable. El 

resúltado lo. podremos saber al final de la 
temporada. Antes sólo podemos hacer 
conjeturas más o menos ciertas. España es 
campo abierto a muchísimos mercados. 
Incluso cada año vemos con satisfacción 
gue  lo  que  antes estaba ocupado 
UQicamente por clientes extranjeros, en la 
a c tu a l i d a d  es compartido e incluso, 
superado p o r nuestro cliente español. Es 
de tener en cuenta que las vacaciones son 
un superativo, la huida en verano a 
lugares más acordes con la época, es una 
palpable realidad.

"Vr:.«
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Conferemàa del Subsecretario de la tfiuienda en d  CESEDEW

La ciudad es una PRESA FACIL
del' ;

974

MADRID, 21 (Europa'Press).- E1 
subsecretario de la Vivienda, don 
.Fernando Dí»444ausa de Miguel, 
'pronunció ayer tarde en el Centro 
Superior de Estudios para la Defensa 
N a c i o n a l  ( ¿ ¿ S E D E N )  u n a  
c6nferencia sobre “urbanismo y 
defensa nacional’’ en el curso de la 
cual analizó ja conexión de estas dos 
realidades eñ distintas etapas de la 
historia.

El señor Dancusa habló de “la 
indisoluble vinculación que existe 
entre la ordenación del territorio y 
las necesidades estratégicas de la 
defensa nacional” y señaló que “la 
historia de las ciudades es también en 
alguna medida la historia de la 
de fen sa  de las com unidades 
humanas” .

El subsecretario de la vivienda 
repasó la configuración histórica de la 
ciudad en su relación con la defensa 
nacional y afirmó que la an tica  
ciudad política y comercial quiso 
defender contra el dominio de la 
haciente industria, del capitalismo 
industrial, con un resultado nulo, 
sociabnente degradante y civilmente 
inestable. “Hoy, estratégicamente, las 
ciudades ya no cuentan en funeión de 
unas realidades bélicas ituninente8.La> 
defensa frente al enemigo exterior 
- d ijo — se ha desplazado a las 
f r o n t e r a s  y a l a s  z o n a s  
estratégicamente menos vulnerables. 
La ciudad es una presa fácil. No es 
casual, por tanto, que nuestro tiempo 
sea el de las guerrillas urbanas” .

Ante estas realidades, mostró la 
necesidad de “diseccionar claramente 
los problemas de nuestro urbanismo, 
para preparar un modelo de ciudad 
qu6' venga a favorecer la paz y la 
convivencia en lugar de servir para 
propiciar el enfrentamiento y los 
estallidos revolucionarios”, sin 
olvidar que- “sólo de la verdadera 
justicia puede nacer un concepto 
positivo y dinámico de la paz”.

ESTRATEGIA DEL 
URBANISMO

“ Al le correqjonde
-afirmó— ure importancia estraté^cá 
de p r i m e r  o r d e n  en es t e  
planteamiento rigurosamente actual 
de la paz social, que es hoy sinónimo 
de progreso social, de desarrollo al 
servicio de la libertad, de reforma 
permanente de las estructuras para 
conseguir un tipo de sociedad más 
acorde c o n  l as  necesidades^ 
espirituales de la persona humana. La 
paz no es, por tanto, una mera 
concepción defensiva. Ja  salvaguardia 
de un orden preexistente, sino que 
tiene que ser asimilada a la creación 
de un orden social cualitativamente 
superior si^ificado por la voluntad 
de presencia de la capacidad creadora 
del hom bre, enriquecida por la 
ex pr es ió n  de sus más altas 
condiciones de libertad y de respeto a 
su dignidad. La paz no puede 
confundirse, por consiguiente, con la 
mera inexistencia de provocaciones 
violentas procedentes desde el 
exterior.

Ante ello, en palabras del señor 
D anc ausa ,  “ al urbanism o le 
corre^onde la difícil tarea de crear 
una infraestructura social en la que la 
paz sea resultado de unas formas 
sosegadas  de t o l e r a n c i a  y 
redistribución de la riqueza” y “debe 
dejar de servir a una concepción ciega 
de la acumulación de capital para 
convertirse en el patrón de un 
desarrollo integral al servicio de la 
persona humana”.

Añadió más tarde que es necesario 
ser muy severos con la realidad 
uibanfstica de nuestro tiempo. El 
urbanismo, al menos en algún modo, 
no sólo no ha venido a preparar la 
realidad de los modelos sociales del 
futuro, sino que ha tratado, poco 
«legantemente por c ie r to , de 
perpetuar las formas más caducas de 
pnvilegio y desigualdad. Hoy en día, 
nuestras ciudades están rodeadas por 
''^daderos suburbios en los que la 
vida urbana se ha visto sometida a un 
proceso de.proletarización’ .

todavía  e s tiem po

Para el subsecretario “ la sociedad 
urbana que se ha derivado del 
p r oceso  de industrial ización 
c a p i t a l i s t a  es una sociedad 
deshunianizada, injusta y llena de 
posibilidades de conflictividad. Es 
una sociedad, por consiguiente, 
abocada a las tensiones internas a 
las alternativas revolucionarias. Solo 
en la medida en que seamos

V IE R N E S , 21 D E  J U N IO  D E  1 9 7 4

•  NO ES CASUAL, POR TANTO, QUE NUESTRO TIEMPO 
SEA E L  DE LAS GUERRILLAS URBANAS

•  LOS PARTICULARES NO DEBEN LUCRARSE A COSTA 
DE IO S  CIUDADANOS Y DE TODO E L  PAIS

# W E S T R A S  CIUDADES.s e  HAN VISTO RODEADAS'POR 
VERDADEROS SUBURBIOS EN LOS QUE LA VIDA URBANA 
SE HA VISTO SOMETIDA A UN PROCESO -DE PROLETARIZACION ■ ■

•  LA-SOCIEDAD QUE SE HA DERIVADO D EL PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION CAPITALISTA ESTA ABOCADA A LAS 
TENSIONES INTERNAS Y A LAS ALTERNATIVAS REVOLUCIONARIAS

conscientes de esta realidad podemos 
estar en las adecuadas condiciones de 
rectificar. Y él, caso es que todavía

estamos a tiempo” .
“Creo evidente —dijo después— 

que el marco legal acepta la

p r o p i e d a d  comAj p u n t o  de 
coincidencia de los fines individuales 
y colectivos. Pero forzoso es

reconocer que, én ocasiones, este 
equi l ibrio armónico no se ha 
cumplido, lamentablemente, en lo 
que se refiere a la propiedad del suelo 
urbano, y que ello ha creado unas 
profundas distorsiones económicas y 
sociales. Irrt^ntamos, pues, solucionar 
el problegia .d e l suelo urbano, 
respetando en lo posible la propiedad 
privada. Seguimos pensando que los 
pa r t i cu la res  pueden y deben 
colaborar en la consecución del suelo 
urbanizado, sin lucrarse de modo 
intolerable a costa de los eiudadanos 
y de todo el país. En este sentido un 
gran futuro, sin que ello signifique 
para el Ministerio d.e la Vivienda cejar 
en el empeño de urbanizar suelo 
ut i l izando la gestión directa y 
pública” .

Coif el proyecto de reforma de la, 
ley de^ suelo se trata de impedir un 
crecimiento urbano anárquico, 
sometiéndolo a unos planes en los 
q u e  f i g u r e  u n a  armonizada 
realización de los principios que 
caracterizan al moderno,umanismo: 
calidad de infraestructura, nivel 
estético, escasa .densidad de viviendas 
lor hectárea y "reparto equitativo de 
as  c a r g a d  q u e  s u p o n e n  la 

urbanización, y todo ello respetando 
las bellezas naturales y artísticas de 
nuestra patria.

“ Pretendemos, pues —terminó 
diciendo—, utilizar al máximo los 
inst rumentos  administrativos de 

oliera, fomento e intervención, para 
ograr que las ciudades de España 

sean realmente zonas de paz, donde 
los ciudad'ános desarrol len su 
convivencia sin incitaciónes del 
medio al rompimiento de dicha paz”.

r;

r<

TELEFONEE 
A PRECIO REDUCIDO  

TODOS LOS DIAS

 ̂ labonables

Si no precisa telefonear antes de las 8 de la noche, puede 
beneficiarse de la reducción de tarifas en sus conferencias 
interurbanas, si LLAMA:

- los días laborables, a partir de la citada hora y hasta 
las 8 del día siguiente,

- los sábados, desdé las 14 horas, y
- los domingos y festivos, todo el día.

a COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA
□  □ 0 S 0 B S E I I I I Q H B H B B E I B 0 H I I I Q E I 0 0 B H S
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LA  O P n iT U N ID A D  DEL 
M ERCADO DE DERECHOS

Ua situación actuál de 
la Bolsa, a pesar de la 
‘cautela general que aún 
m a n t i e n e n  l o s  
inversionistas, no deja de 
o f r e - c e r  a l g u n a s  
d p o r t u n i d a d e s  q u e ,  
p a r a d ó j i c a m e n t e ,  se 
asientan en la misma base 
de la coyuntura.

L a  p r ó x i m a  
finalización, del período 
háb i l  para ampliaciones 
h a r á  a f l u i r  hac ia el  
m e r c a d o  un  c i e r t o  
volumen de derechos de 
suscripción que, unido a la 
tendencia  de parte del 
público a desprenderse de 
ellos, dará lugar a precios

re la t i vamente  atractivos 
para los inversores.

Tomemos, por ejemplo, 
el caso del Hispano: al 
principio de la semana el 
día 18, el precio de los 
derechos-á 625 pesetas 
situaba las acciones nuevas 
al nivel de 725 por 100, lo 
q u e  s i g n i f i c a  u n a  
reducción de 28 enteros 
respecto a las acciones 
viejas, que cotizaban a 753 
por 100.

C o m o  se verá, una 
m a g n í f i c a  opo rtun idad  
para en t r a r  en valores 
fuertes a un cambio que 
no dudamos en calificar de 
satisfactorio.

Cambios de la sesión de hoy

F A C I L I T A D O S  POR

A J A  D E  A H O R R O S
y  M O N T E  DE P IED AD  DE

ZARAG OZA.'ARAGO N Y R O J A
40 AGENCIAS URBÄNAS

Oficina Central: SAN JORGE, 8 

487 O FICINAS EN 5 PROVINCIAS^

NILIESTRO DEPARTAMENTO DE VALO RE;^ 
RÉSOtrVERA TODAS SUS CONSULTAS

SEGUN UNA ENCUESTA DE COYUNTURA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA

La acthridad industrial sigue descendiendo
CON POSIBLE EMPEORAMIENTO DE LAS -PERSPECTIVAS

M ADRID, 21 “Europa 
Press”. — El Ministerio de 
Industria publicó ayer los 
resultados de la encuesta 
d e  co yu n tu ra  industrial 
correspondiente al pasado 
m es de m ayo, según los 
cuales prosiguió en ese 
p e r í o d o  la m a r c h a  
d e s c e n d e n t e  d e  la 
a c t i v i d a d  d e l  s e c to r  
in d u s tr ia l  —excluida la 
construcción—, que tuvo 
su origen en noviembre 

^pasado y que solo fu e  
interrumpida en marzo del 
año en curso.

N o obstante, señala la - 
encuesta, el nivel de la 
demanda se m antiene p o r ’ 
e n c im a  del considerado 
c o m o  n o r m a l p o r  los 
e m p r e s a r i o s  — c o n  
excepción de la agrupación 
de bienes de consum o—, 
en- tanto los "s tock / de 
productos terminados han 
a u m e n ta d o  ligeram ente  
— c o n  a r r ,e g to  a la- 
te n d e n c ia  in ic ia d a  en

B O L S A  H E  M A lÍR ID
i

BANCOS Preced* HOY 1 1

Banco ZafagozaiK), ; ......... 1.427 1.430 1
Banco Exterior 648 645 1

1.388 1.385 1
Banco Español de C ré d ito ............ 882 882 1
Banco Hispano A rn e ric a n o .......... 775 765 1
Banco de Santander ..................... 1.452 1.438 1
Banco Popular Español,............. : . 1.070 1.056 1
Banco de Bilbao .......................... 4 1.335, 1.320 1
Banco de V izcaya......... ..........4 1.100 1.095 1
Banco Occidental ........................: 1.010 1.018 1
Banco A tlántico . . . . . .  . . - . . . 1.105 '—  1Banco Industrial de Cataluña . . . 670 665 1
Brinco Ibérico ........................... ..... 1.037 1.033 1

ELECTRICAS " . 1
Hidro Española............................... 208 209,50 1
Sevillana ........................................ .; 209 210 1
Cantábrico .L ......... 209 211 1
Eléctrica Viesgo ............................. 191 ___ 1
Midro. Cataluña..................... i . .  r 152 151,50 1
Ijiérduero ............................ ........... 291 292 1
‘E: Reunidas..................... ............... 136 137 1
U n ión  El M adrileña........................ 183.75 185 1
Fenosa . . .  ................... .. i. ............ 147 147 1
Fecsa 5 .0 0 0 ...................<................. 187 186 1
Fecsa T.OOO ...................................... 194 195 1

MINERAS 1
Ponferrada ......... 1 .......................... 188 192 1
Ouro Felauera ..........................■... 154 150 1

SI DE ROMÉTA LURGICAS f

jAltos Hornos ................................... 242
109

236 I  
106 1

ALIM ENTACIO N 
A zuca re ra ........................................ 152 150 1

E b r o ................................................. ” 772 772 1

Aguilas ■-..................... .................... 262 259 1

QUIMICAS
*Petróleus.............. ............................ 498,50 486 1
Exolosivos ............. ......................... 388 3Ö& 1
E n e rg ía s ...........■........... ' . . ............ 193 191 1

CONSTRUCCION
1.110 1Dragados........................................ 1.125

llrb is  ............................................ - 335 335 1
Inm obiliaria Metro ................... 336 338 1
'Vallehermoso '................................ 315 312 1

VARIOS
403,50 1T e le fó n ica .......... ......................... 407

Galerías Preciados ................. .. 626 628 1
C am psa............................ ............... 355 347 1
Tabacalera................... .................... 615 617 1
Astilleros ................................. 130 ----  1
Metro ............................................... 186 190 1
Unión F é n ix ............1 . 735 745 1
A h o rro fo n d o ................... ................ 1.678,04 1.681,30 1

.............. ....................................

MADRID, 20 (Servicio 
Especial Banco de Vizcaya 
para “ARAGON¡exprés").- 
L a s  r e a l i z a c i o n e s  de  
beneficios, después de las 
últimas sesiones en alza, han 
ocasionado en el mercado 
madrileño un predominio de la 
o ferta . Traducido en^ el 
aspecto cambios por una linea 
general de bajas, que aunque 
no son de consideración si^han 
afectado a la gran mayona de 
los valores contratados.

Quizá la mayor abundancia 
de oferta la registraba el 
grupo de valores bancarios, 
por ello el balance general es 
de descenso^ sosteniendo en 
eléctricas. Bástante extendidas 
las flexiones en los corros de 
títulos siderúrgicos, químicos 
y  monopolios y  únicamente se 
registraba un aire de firmeza 
en el grupo de los valores del 
cemento.

En Bilbao han surgido los 
aires realizadores Postura por 
otra parte comprensible si se 
consideran las ganancias que la 
semana ha acumulado, por ello 
la sesión en el resumen de 
cambios presenta un balance 
de deslizamientos casi general.
habiéndose apreciado también 

reducción sensible en eluna
volum en de operaciones 
contratadas. En el corro 
eléctrico sobresale la ganancia 
de 4 enteros en Sevillana, 
m ientras que el resto del 
sector pierde entre 1 y  2 
enteros.

Recortes en bancos de una 
cuantía  media de los 10 
enteros. Descensos generales 
en siderúrgicas (Hornos-5,0, 
Cerrajera -7 . Babcock -8 ¡  y  
en químicas similar situación 
s i e n d o  la pérd ida  más 
llamativa los 14 enteros de 
Cepsa.

Cierre con predominio- 
vendedor.

La Bolsa de Barcelona ha 
obsérvalo un comportamiento 
similar a los otros mercados, 
orientándose la sesión hacia un 
cambio de tendencia. En esta 
ocasión vendedora, acusando 
un apreciable djescenso en el 
n ú m e r o  de operaciones 
contratadas.

T o d o s  l o s  c o r r o s  
experimentan bajas en los 
cambios de sus componentes, 
y  quizá las cifras de mayor 
importancia de oferta estaban 
en e l grupo de bancos 
com erciales e industriales.

enero— hasta situarse a un 
n iv e l  t o d a v í a  sensible
m e n t e  p o r  debajo del 
n o r m a l ;  e n  l a s  
agrupaciones de bienes de 
consumo e intermedios los 
stocks han aumentado y 
descendido, en cambio, en 
la de bienes de inversión. 
En estas dös últimas los 
niveles de "stock/son- m uy  
bajos, en tanto en bienes 
de consumo se encuentrqn  
ligeramente por encima de 
lo norm al

L  a \  p r é v l s  i o n e s  
e m p re sa r ia le s  sobre la 
tendencia de la producción  
h a n  exp er im en ta d o  un

CRUCIAL REUNION 
DE LOS BANCOS 
CENTRALES EN 
BASILEA

Los gobernadores de los 
Bancos centrales celebraron en 
Brasilea que se ha consider^o 
la mas importante reunión en 
mucho tiernpo con el ffn de; 
afrontar la actual crisis del 
confianza en el mercado de 
Veurodó lares" que podría 
c o n d u c ir  a una d if íc i l '  
situación del propio sistema 
monetario. Lá importancia de 
esta reunión viene dada por la 
a s i s t e n d a  a e l la  d e l  
representante  del Banco 
C e n t r a l  - ja p o n é s  y  del 
presiden te  de la Reserva 
Federal americana.

Uno' de los temas más 
importantes tratados fue el..de 
la presión por parte de los 
Bancos centrales europeos, 
sobre Estados Unidos para que 
acepte la reanudación de las 
transacciones en oro a un 
precio de mercado. Con ello se 
podría —y esto es, al parecer 
lo importante— movilizar las 
reservas de oro de países tales 
c o m o  Ita l ia ,  F rancia  y 
B enelu x , para allegar las 
divisas necesarias en estos 
momentos.

NUEVO DIRECTOR 
REGIONAL DEL 
BANCO HISPANO 
AMERICANO

Ha tomado posesión de sú 
cargo, el nuevo Director 
Regional y de la Oficina de 
Zaragoza del Banco Hispano 
A m ericano , don Edmundo, 
A zo fra  H ernaiz , 
sustituido a don 
A les R u iz , que 
recuerdo deja en 
ahora, destinado a la dirección 
reg ional del Hispano en 
Sevilla.

, que ha 
Fernando 

tan gr-ato 
Zaragoza,

n o t a b l e  empeoramiento  
por tercer mes consecutivo  
hasta situarse a un nivel 
medianamente por encima 
del normal, que todavía 
p u e d e  calificarse como 
sa tis fa c to r io ;  el mayor 
retroceso corresponde a las. 
expectativas de los bienes 
de inversión, seguida de 
bienes de consumo; por el 
c o n t r a r i o ,  m e j o r a  su  
posición la agrupación de 
bienes intermedios.

L a  tendencia de los 
precios'sig ile presion'tindo 
f u e r t e m e n t e  s o b r e  el  
sistema, pese a que en 
m a y o  se re g is tró  una 
dism inución relativamente 
im portante de la presión  
existente, de form a que las 
p e r s p e c t i v a s  s o n  las  
m e j o r e s  d e l  a ñ o ;  la 
agrupación de bienes de 
inversión ha sido la que ha 
e x p e r i m e n t a d o  u nas  
e x p e c t a t i v a s  ' m e n o s  
inflacionistas.

LA  CONSTRUCCION

E n  c u a n t o  a la 
construcción, el nivel de 
contratación en mayo se

mantuvo estacionado, con • 
lo que sigue a un nivel 
m u y  p o r  d e b a j o  del  
n o rm a l El volumen de 
p b r a  e j e c u t a d a  ha 
^ a u m e n t a d o  sustanciál- 
•m ente, sobre todo debido 
, a í  c o m p o rta m ien to  del 

sector de construcciones 
industria les, que se ha 
situado ya por encima del 
n i v e l  considerado como 
normal; también mejoró el 
volum en de obra ejecutada 
del sector de la vivienda y 
u n  é m p e o r a m i e n t o  en 
obras públicas. '

La previsión de precios 
d e  e s t e  sector para el, 
p ró x im o  trimestre .sigue 
s i e n d o  a l t a m e n t e  
p e s im is ta ,  acentuándose 
i n c l u s o  ligeram en te  la 
s i tu a c ió n  d e  abril;-las 
m f f - y o r e s  te 'n .s io n 'e s  
provienen de -la mano de 
obra!

Finalmente, el nivel de 
adquisición de maquinaria 
de construcción y obras 
p ú .b  l i c a s  h a  s u b i do  
n o t a b l e m e n t e  hasta 
situarse en una cota muy 
ligeramente p o r debajo de 
la norm al

"EMPRESAS DEL ANO" SEGUN 
E L  SEMANARIO "DESARROLLO"

iK ll
M A D R ID , 21. “ Europa

P r e s s ’ \ -  
Pesquerías 
B a c a l a o  
designadas 
a ñ o ”  por

Ensidesa y 
Españolas de 

h a n  s i d o  
“ empresas del 
el semanario 

‘Desa.rróllo” , de acuerdo 
con la convocatoria hecha 
pú b l i c a  a primeros del 
presente año. Le ha sido 
c o n c e d i d o  un t r o f e o  
e s p e c i a l  al  Co nse jo  
Superior de Cámaras de 
Comercio e Industria por 
la  e f i c i e n t e  l a b o r  
desarrollada durante 1973.

L o s  t í t u l o s  serán 
entregados el próxim o día 
27 en el curso de una cena 
a la que asistirán diversas 
p e r s o n a l i d a d e s  de la 
A d m i n i s t r a c i ó n ,  las 
finanzas y  los negocios.

- S e g ú n  el  c i t a d o  
s e m a n a r i o ,  Ensidesa 
obtuvo el pasado ^ ñ o  una 
f a c t u r a c i ó n  -de 50.169

millones de pesetas, y unos 
b e n e f i c i o s  to t a le s  de 
2.514,6 millones. En el 
a s p e c t o  s o c i a l ,  ha 
concedido becas ppr una 
cuantía de casi millón y 
medio de pesetas, y ha 
d e s t i n a d o  el 0,37 por 
ciento de la facturación 
to ta l a investigación. El 
c ien p o r  c ien  de ,sus 
d i r e c t i v o s  proceden de 
cargos inferiores de la 
propia empresa. ;

Por su parte. Pesquerías 
Españo las  de Bacalao 
alcanzó el pasado año la 
cifra de 506,12 millones 
de pesetas en ventas, cifra 
record en la historia de la 
c p m p a ñ í a , y q u 6 
representa un aumento de 
38 por ciento spbre el 
e j e r c i c i o  a n t e r i o r .  El 
capital de la empresa a 
finales de 1973 alcanzólos; 
400 millones de pesetas, j

-z____ _______________— -T :

C O C H E S  D E S A P A R E C ID O S

rújula Coso, 56 - Teléfono 23 94 64

t_ - l.295 -A  - Sfeat m odelo 1 .430, co lo r verde oscuro.

M oro  “ D e rb y "  - 49 cm .^ , ro ja gris dorada

Si Vd. está abonado a “ BR U JU LA ” , recibirá estos servicios
•  Recuperamos su coche y  le prestamos o tro  durante diez días.
•  S ervic io  g ra tu ito  y  perm anente de grúa.
•  Prestación de un coche m ien tras es reparado el suyo, du ran te  diez 

días.
•  Entregamos 20 .000 pesetas a sus fam ilia res, si fuera privado del uso 

de su veh ículo.
•  T raba jo  g ra tu ito  de Gestoría .
•  Financiación» en DOCE meses del seguro a to d o  riesgo de su coche.
•  Bonificac iones al com prar un coche nuevero usado.
•  A f i l ia c ió n - "  a d is tin tos  econom atos y  estaciones de servicio , 

tram itac ión  de créd itos para piso, coche y  m o b ilia rios , con garantía 
personal.

Estos y otros servicios por sólo un abono mensual de 95 ptas.
Más in fo rm ac ió n  en las ofic inas de las Delegaciones

Para un viaje más seguro y económ ico , llame a “ B R U J U L A ”

AUTOMOVILISTA: NOS NECESITA
A su disposición en toda España con la red nacional “ BR U JU LA ’
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le ayudará en la fínanciacim 
de suemiM^
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Somos un banco que, por ser industrial, 
conoce bien sus problemas.Nuestra men
talidad está muy cerca de la suya y habla
mos el mismo lenguaje empresarial.

Z A R A d O Z A ^ ^ ' ^  ^ ^ ' R e s e r v a s :  2 . 6 6 4 . 1 5 2 . 0 8 2 ’0 5  p t S

Canfranc, 22-24 Tel. 2196 0 4
BIIMGÁE .

•  /
BARCELONA* BILBAO ■ LERIDA - MADRID 
MURCIA ■ VALENCIA
PARIS - LONDRES - NUEVA YORK (p. a )
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Zaragoza viva

D í a r / o

e ^ ^ ia n t e ì
Once fanñlias y 25 ferrouiarios de la  A h io za ra

I^ L  otro día v i amanecer, bueno, que me 
^  levanté muy temprano, cosa rara en mí, 
^ y a  que prefiero trasnochar que madrugar.J i ^ y a  que prefiero trasnochar que madrugar. 

El motivo fue que la pequeña iba a unos 
cursillos de esquí al Pirineo, aprovechando las 
vacaciones escolares de Semana Santa.

La verdad es que si difícil es ser empresario, 
creo que más es ser padre de varios hijos.

Cuando los peques son estudiosos y con 
excelentes notas todo va bien, pero cuando las 
notas son sólo regular y hay varios, como ahora 
se dice insuficientes, surge la duda. ¿Qué 
hacer?, dejar a la pequeña sin su ilusionado 
cursillo y hacerle estudiar todos los días para 
que mejore las notas, o dejar que disfrute del 
deporte de la nieve y sea feliz por unos días que 
recordará gratamente toda la vida. También 
puede ser que me reproche no haberle hecho 
estudiar más y por poco no haya conseguido 
alguna meta importante en la vida. Desde luego, 
es grande la responsabilidad que se acepta 
cuando se tienen hijos.

La vida también a los mayores nos va 
enseñando que muchas veces volvemos a los 
recuerdos de nuestra infancia y, si ésta ha sido 
feliz nos marca para toda la vida y nos da 
fuerzas para seguir adelante.

Se pretende que estudie solamente el que 
tenga capacidad para elio, aunque parece ser 
que se trata de pasar a través de unas pruebas. 
Me parece bien que se desengañe a quien no 
tenga facilidad para el estudio, pero imponerlo 
no creo sea posible. El que pueda, lógicamente, 
si en nuestra Patria encuentra dificultades saldrá 
fuera a estudiar y el gasto aún será mayor.

La visión de las circunstancias en los altos 
cargos, yo' lo asemejo a la ascensión a las 
montañas, cuando estás abajo tienes poco 
horizonte, pero todo lo ves cerca y percibes 
fácilmente los árboles, las casas, los senderos, 
pero ya en la cumbre, en la cima, el horizonte 
es grandioso, impresionante, pero ya no se 
perciben con claridad los pequeños detalles, 
solamente formas, montañas, valles. Parni poder 
volver a apreciar detalles, necesitamos de unos 
buenos prismáticos que nuevamente nos 
acerquen la visión a costa de reducir el espacio 
que vemos.

La Única ag u a  que
tienen está  con ta

expuesta en el tablón de anuncios del 
despáche de la estación, se adviehe 
que estas aguas no deben beberse ni 
utilizarse para la cocción de alimentos 
p o r  n o  r e u n ir  las necesarias  
condiciones de potabilidad. En todo 
caso, tales aguas deberían ser puestas 
en ebullición durante 20 minutos o 
tratadas con cloro y lejía. Pero el 
problema se agrava por el hpeho de 
que estas familias de ferroviarios y los 
propios trabajadores no tienen de 
dón d e tom ar aguas con mejores 
garantías.

El agua de los grifos sale sucia, muy 
turbia, especialmente cuando repostan las 
locomotoras (Foto: Garda Luna},-

ONCE famUias de trabajadores 
d e la  R en fe y o tros 26  
em pleados que realizan su 

trabajo de forma fija en la estación de 
La Almozara están viviendo desde hace 
unos días una situación delicada: la 
ùnica agua de que disponen, la miaña 
que vienen bebiendo y utilizando para 
cocinas desde hace aftos, ha sido 
declarada contaminada por los propios 
servicios médicos y sanitarios de la 
Renfe. En una nota firmada por el 
médico jefe de la Quinta Región,

La situación no es nueva, sin 
embargo. La larga fila de 18 viviendas 
de una planta destinadas a familias de 
ferroviarios asignados a la estación de 
la Almozara —al otro lado de la 
estación de Zaragoza-Delicias y  en las 
cercanías del Parque Sindical del 
E b ro— se ha venido abasteciendo 
desde siempre de aguas provinientes 
del canal snperial receñidas en un 
depósito del que también se sirven, id 
parecer, las máquinas de los trenes. 
Este grupo de casas, de las que 
actualmente hay siete vacías, venía 
notando también desde siempre unas 
condiciones muy irregulares en el agua 
que llegaba a sus grifos. Por lo general, 
según los vecinos, cuando una máquina 
de tren extraía agua del depósito,^ la 
que llegaba a las casas aparecía muy 
tuibia, nada tranimarente. A todo ello 
se ha añadido ahora la declaración 
o f i c i a l  d e  e s t a s  aguas com o  
contaminadas y no aptas para su uso 
directo

Se celebré ayer tarde con éxito 
p e r f e c t o  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  
participación el V i Concurso Regional 
de Cocktelería, para Ayudantes de Bar, 
organizado por nuestra Delegación
Aragonesa de A .B .6 . iParticiparon 20 

■ Ida'concursantes, en las modalidades de 
bebida larga y corta, acaparando ips 
tres primeros oremios Vicente M artin
de ei Hotei "‘Don Y o " , el prim ero; el 
segundo fue para Luis García, de
Cafetería “ Maryland”  y  el tercero salió 
para Huesca a manos de Martín 
Heredia, de “ Cali-Bar".

La competición fue  emocionante en 
su trascurso, ya que los empates se 
sucedieron hasta dar con sus justos 
ganadores. Destacó, por encima de 
todas las circunstancias, el estupendo 
grado de preparación de estos jóvenes 
profesionales. Todos mostraron tinas 
cualidades m uy a tener en cuenta, 
entre las que destacan la pericia y  ta 
personalidad de cada uno.

La g ran  j o r n a d a  t u v o  como 
adecuado marco de celebración ei 
recinto del Casino Mercanta, donde ai 
fina l de los “ exámenes”  fue servido un 
e s t u p e n d o  v i n o  de h o n o r  y 
seguidamente una suculenta cena, en la 
que, ai fina l, se procedió al reparto de 
tos grandes tro feos donados por las 
casas comerciales.' Todos los actos 
fueron presididos por el Alcalde de la 
c i u d a d ,  D e le gado  p ro tv inc ia l de 
Sindicatos, presidente de A.B.E. en 
Zaragoza, presidente de Hostelería y 
distintas personalidades.Para el martes 
próxim o, ARAGON/exprés publicará 
en páginas especiales dedicadas a este 
V I Concurso Regional de Cokteleria, 
que ha constitu ido, como en años 
p r e c e d e n t e s ,  u n  a u t é n t i c o  
acon tec im ien to  dentro del mundo 
hostelero de nuestra Zaragoza.

(Foto García Luna)

Próximamente, mediinn 
cisternas, la Renfó[ 
provisional a este p

Hasta que se traigan lai aguas, dé ¡as 
Delicias, esta fuente no tendrá razón de ser.^^  
Su agua está contaminada (Foto G arcím “̂ 
Luna).

SILENCIO

Hemos viátado, no sin problemas, 
algunas de éstas casas. Sus habitantes 
no saben qué hacer ya que, aunque se 
les ha comunicado, que no deben beber 
el agua de sus grifos, no tienen mucho 
para elegir. De hecho, casi todos siguen 
bebiendo y hacen sus comidas coh esta 
agua —“ ¿qué vamos a hacer, si no? — 
porque todavía la Renfe no ha puesto 
remedio a su problema.

La situación de estas familias, con 
este nuevo problema no resuelto, deja- 
mucho que desear. Las casas no tienen 
alcantarQlado y vierten sus residuos en 
pozos negros que continuamente hay 
que vaciar por su exiguo tamaño. En 
todo el bloque de casas no existe una 
sola bombilla de alumbrado público y 
la única entrada desde la carretera es 
un acceso de carácter provisional sin 
asfaltar. S^ún hemos podido s^er, 
ninguno de los ferroviarios asignados a 
la estación de la Almozara tiene 
obligación de habitar en estas casas de 
la Renfe y las once familias que las 
o c u p a n  l o  h a c e n  s i n  pagar 
prácticamente nada. Cosa que no 
impide reconocer el pésimo estado 
urbanístico en que se encuentran.

Estas familias; además del problema 
del agua, tienen uno muy grade de 
incomunicación con el resto de la 
ciudad. Para comprar lá cómida, las 
amas de casa deben atravesar más de 
300 metros de vías hasta la estación de 
Delicias y seguir andando hacia los 
mercadillos y tiendas de la Avenida de 
Navarra, las más próximas a la estación 
de la Almozara. Lo que supone, 
además de la fatiga consiguiente, un 
peligro constante. En otro orden de 
cosas, estas familias no podían venir al 
centro de la ciudad en autobús hasta 
que se ha abierto el Parque Sindical, en 
la línea que se creó con este motivo el 
verano pasado.

L
I

itc
lo

A R A f^ O N /e x p ré s . P A G . 8 V IE R N E S , 21 D E  J U N IO  D E  19^^



aiiiH aljibe y 
a solución

a
, estas familias no quieren 

hi de siis problemas y ha sido 
mente d i f í c i l  c o n s e g u i r  
iláción veraz sobre su situación. 
 ̂(Ib, en las oficinas regionales de 

8 senos diría que sólo la oficina 
d formación central de Madrid 
p informar a la prensa sobre este o 
a ier otro asunto relacionado con 
li impaftía. Cuando nos hemos 
(t) a distintos ferroviarios que 
ni su'trabajo en la Almozara, 
t( dios se han negado a hablar en 
n 1). Podrían ser sancionados si lo 
h I. Independientemeiite de que 
d|ifo de su problema no sea de 
ak laboral, ya que afecta a un 
»Me sus condicione» de vida, 

le su trabajo.

MON EN TRES PLAZOS

solución va^j_ da£, genfe, al 
Jema del agua de estas
I padamente 75 personas? Ha
d i jefe de la 57 sección de . 
Diento, en las oficinas de Renfe 
d itillo quien nos ha informado 
i lis soluciones que se prevén para 
el iblema.

II solución definitiva no es difícil,
J e basta hacer una conducción

la estación de Zaragoza-Delicias 
la que hay exactamente a 317 
t Lo que ocurre es que esta obra 

ha podido realizar todavía 
toda la estación de las Delicias 
io y está en obras. Era inútil, 
ito, realizar la conducción de 

la Almozara mientras 
testas obras.

feas no pase mucho tienipo hasta 
pueda r e a l i z a r s e .  Pero, 
ftanto? Para los meses que 

I  [costar la realización de las obras 
Iliu terminación, la Renfe realiza 
pes a fin de comprar cinco 
P® Tfue se hallan actualmente 
Cartuja, ya que la compañía no 
fecipientes de este tipo, capaces 

! bqiortar agua potable’ hasta la 
j j» de La Almozara. Se nos ha 
I >0 que, incluso mientras se 
1 la compra de estas cisternas,
I gratos entre Renfe y FOCSA a

Í¡»conseguir llevar agua potable en 
* con una capacidad de_ 3.000 

la mañana de ayer,' no se 
n-ado el contrato todavíh.

¡ jefe de la 57 sección de 
IJento, señor Mpreno, asegura que 

en e, en mja dependencia de la 
u’ wn g,rifo con agua

• nfo que al parecer no
iirl” I q«e siguen

declarada como 
® a no quieren ir cada día 

cnrdad para llenar sus garrafas.

Pablo LARRAÑETA

L ¿ 0 S ¿ ^ R I Q ^^ W i
PER EZ G R A D A :

NOS HARAN LA  
COMPETENCIA"

(Los polacos que uínieron a estuifiar 
el cooperativismo españoD

W

En la fotografía, varios de los ingenieros polacos con dirigentes cooperativistas españoles, 
durante una sesión-de trabajo

v'M.-n

H a c e  ya tres días que finalizó, en la 
Escuela de Gerentes Cooperativos 
d e  Z a r a g o z a ,  u n  c u r s o  

especia lm ente organizado para seis 
ingenieras industriales polacos (cinco , 
hombres y  una mujer) que vinieron con la 
pretensión de conocer a fondo el sistema 
cooperativista español-

Es la segunda vez que $n la Esfcuela de 
Zaragoza se imparte un curso para 
extranjeros. En esta ocasión, el encargo lo 
formuló la Obra Nacional de Cooperación 
de nuestro pais, para responder a una 
solicitud que en tal sentido le planteó el 
Organismo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial. .

-•¿Lograron su objetivo los ingenieros 
polacos?

—Nos responde don José Pérez Gracia 
secretario de la citada Escuela:

-Creo que sí, pues en varias ocasiones 
nos expresaran la gratitud que sentían 
por la f o r m a e n  que les habíamos 
atendido.

-¿Cómo há sido su desarrdlo?
-H an dedicado diariamente cuatro 

horas para estudiar lengua española, y  por 
las atrdes se reunían en una mesa redonda 
con un especialista en cooperativismo 
español, que les iba informando de las 
peculiaridades de nuestro sistema/ Al 
finalizar, la ^conferencia, .se .sosteníf un 
co lo q u io  para aclarar cuanto fuera 
preciso.

-¿Visitaron alguna cooperativa?
-S í ,  estuvieron- en varias: fueron a 

Mondragón, donde funciona ..una que 
cuenta con seis mil socios y  que después 
de iniciar sus actividades fabricando 
electrodomésticos, ha llegado a producir 
incluso material electrónico; en Tarrasa 
visitaron la que sirve a la “Seat" todas las 
carrocerías del "850"; en Lérida, otra 
dedicada a la confección de prendas de 
vestir; en Cariñena, una de tipo vinícola,: 
y  en Calatayud,otra hortofrutícola.

-¿ Q u é  impresión obtuvieron, en 
conjunto, del cooperativismo en España?

-Pues es difícil saberlo. Yo, al menos, 
no pude enterarme. Tenga en cuenta que 
eran personas muy reservadas y  no 
exteriorizaban sus impresiones. Eso si, 
nos agradecieron muchas veces, como ya 
le he dicho, nuestras atenciones para con

ellos. Yo creo que, en lineas generales, se 
llevaron una buena impresión del 
movimiento cooperativista español, que 
no es idéntico al polaco, por supuesto, ya 
que el cooperativismo, está muy ligado 
con el tipo de régimen político que existe 
en el pais en que se desarrolla.

—¿Ha sido positiva, en algún aspecto, 
la estancia de estos ingenieros polacos 
p a r a  la E s c u e l a  d e  ' G e r e n t e s  
Cooperativos?

—Sinceramente le diré que no creo que 
a los profesares del centro nos haya 
servido  de mucho, ya que estamos 
bastante bien informados de la marcha 
del movimiento cooperativista en otros 
países, gracias las publicaciones que 
recibimos y  á las viajes que llevamos a 
cabo.

-¿Y para  los alumnos?
- -Ellas sí han. tenido la oportunidad de 
conocer  el' cooperativismo polaco, a 
través ' del testimonio que nuestros 
visitantes ofrecieran una tarde en que 
tuvo lugar, con tal finalidad^ una mesa 
redonda entre ellas y  nuestros alumnos.

-M e ha: dicho . Vd. que eran uñas 
personas muy reservadas, ¿también en el 
aspecto humano?

-También, ya que la barrera del 
idioma fue un obstáculo muy importante.

' Menos mal que tuvimos la suerte de 
contar con un magnifico intèrprete en la 
persona de don Ricardo Sacaybelski, un 
joven polaco que estudia Filosofía y  
Letras eñ nuestra Universidad.

-¿Qué aplicación práctica darán ios 
ingenieros polacos a los conocimientos 
adquiridos aquí?

-Según he podido saber, proyectan 
impartir en su pais cursos cooperativistas 
para hispanoamericanos. En definitiva: 
que nos harán la competencia en ese 
aspecto.

-¿Y- qué imagen tenían de España 
antes de haber vivido entre nosotros?

-Pues estaban muy interesados por las 
corridas de Héros y  así nos lo dijeron 
nada más llegar. Para complacerles, en los 
ú l t i mo s  días de su estancia les 
organizamos una “tienta" en una plaza 
del barrio de Casetas y  allí se lanzaron al 
ruedo, a dar capotazos.

-E l tópicc^ siempre el tópico.
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ConuersacMmes 
de neurastenia

Mi r a , querida Paloma, fue un d(a divino. Nunca 
h a b í a  e s c u c h a d o  unos  fa n d a n g u i l l o s  
pamplónicas tan bien cantaos.

—Los pamplónicas no cantan fandanguillos, sino 
jotas de la ribera, Aldonza.

— ¿Ves cómo soy una despistada de aúpa? Pues 
bien, aquel siete de ju lio , día de San Lorenzo, nos 
fuimos a Huesca porque toreaba C riff.

— iPero qué horror, qué horror! El siete de Julio, 
no es San Lorenzo, sino San Fermín y  C ru iff no 
puede torear en Huesca, porque es fu tbo lis ta  y 
holandés. Es que no das una, chica..

—A lo que iba, querida. Fue un viaje inenarrable, 
en el que me llevé para leer un lib ro  titu lado "La  
Divina com edia", de un tal Cervantes, que era cojo.

—Ni Cervantes escribid "La  D ivina 'com edia", ni 
era cojo, sino manco.

—Pues bien, me llevé el lib ro  que tú dices al avión 
y, mientras por la carretera me lo  iba leyendo el 
marinero, caí en la cuenta...

—De lo que tienes que caer en la cuenta, es de que 
por carretera, rio se viaja en avión, ni los tripulantes 
de los aviones son los marineros.

—En fin , quiero decirte que cuando llegamos a 
Badajoz nos comimos unos callos madrileños de 

. aquella tierra, que te chupabas la cuchara.
—Si eran callos madrileños, no podían ser callos de 

Badajoz y  tampoco podías chuparte la cuchara, 
porque los callos se comen con tenedor.

—¿Ves? ¿Ves qué despistada soy? No tengo 
arreglo. Pero me dejas seguir, ¿verdad?

—Si no hay o tro  remedio, a ver...
—Yo me habia puesto la falda de m i marido porque 

llevar pantalones es muy incómodo para el viaje tan 
largo.

— ¿Pero cómo te vas a poner la m inifalda de tu  
marido si en tu  casa sólo la mesa de camilla lleva 
faldas?

—Bueno, pues yo me puse no sé el qué, para ir  más 
cómoda, cuando salió a mi paso un Caballo desnudo y 
me ladró un piropo.

—N i los caballos dicen piropos ni los caballos 
ladran.

—Pero iba desnudo, ¿verdad?
—Eso creo.
—¿Ves, ves? Ya he acertado en algo. Hagc 

progresas. El caballo iba sin ropa, como Abrahár 
después de cometer el pecado menos original eje! 
mundo.

—El que com etió esa fa lta fue Adan, que por ciertc 
ya iba desnudo antes. Además no cometió el pecade 
más original del mundo, sino el más ramplón, el 
pecado más visto de todos |o$ pecados. Es decir, el 
menos original de todos.

—El caso ^e$_sacarme faltas.
—Callé, calla, Paloma, que eres más cursi y ma's 

despistada que p itar un penalty con oboe.
—Te vuelves a colar. Los penaltys, en los teatros de 

opea, no se pitan con oboe, sino con saxofón de 
á rb itra

—Pues mira, no lo  sabía.
— iN o  te  ̂aguanto más! V en ir a tu casa es salir con 

los pies fríos y  ]a  ^ b e z a  ardiendo.
—Lo que teTaTta es cultura para digerir las cosas 

que digo yo. Siempre te quieres convertir en diva de 
la conversación cuando ni a escuela de pago has ido, 
macha.

—A  m i tú  no me dices macha, ni por equivocación. 
—Entonces, si quieres que me equivoque, te 

llamaré señora.
— iQué grosería! iQué ordinariez! IQué insulto! 

iQué incultura!, ¡Qué insultura j ¿A que te arree 
una bofetada?

—¿A que te doy con una nariz en el jarrón?
Paloma y Aldonza de 47 años y  51, solteras ambas 

rentista una y  manicura la otra, suelen reunirse toda 
noches, para hablar de sus "neurastenias" (cor 
perdón ). La una es una despistada, o se lo  hace, de 
ordago y la otra, a juzgar por su amiga-contrincante, 
es de una cursillería enorme. En fin , tas dos muy 
solteras, muy ricas y  bastante desocupadas, la otre 
noche se pasaron de rosca en su conversación llegando 
a las manos y  a los pelos, hasta tal punto  que, después 
de propinarse una fenomenal paliza, decidieron acudir 
juntas a un centro asistencial donde fi{pron curadas 
debidamente de serios traumatismos y  henrtatomas. 
¿Qué les parece?
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A SUS
25 ANOS:

LA OTAN SOMETIDA /“
A TRATAMIENTO 
GERONTOLOGICO

INTERES AL 
INTERCAMBIO ^
DE "REPRESENTANTES 
PERMANENTES" ENTRE 
LAS DOS ALEMANÎAS

BONN, 21. (Crónica por Miguel Moya 
H u erta s,,d e  la agencia Efe, especial para 
ARAGON/exprés).

Bajo  la sombrilla atlántica y sus cuatro garantías, que atan 
estrechamente a Estados Unidos a la defensa, de la Europa 
lib re , reviste menor trascedencia el intercambio de 
"representaciones permanentes" entre los dos estados alemanes. 

Seria inquietante si fuese un sistema de plenitud diplomática 
pues preocuparía a los que velan por el derecho inalienable del 
pueblo alemán, una nación repartida en dos estados, a la 
autodeterminación pero se trata sólo de una normalizada vía de 
comunicación entre dos repúblicas de ideología y estructura 
socioeconómica diametralmente opuestas. Bajo la acrecentada 
protección norteamericana, Alemania Federal puede permitirse 
esos lujos intergermanos: no conducen a la reunificación pero su 
índole de contactos no diplomáticos, importa decirlo, en nada 
menoscaban la aspiración de todos los alemanes -los cautivos del 
redil marxista y los libres- a configurar algún día remoto su 
lejano porvenir de patria única.

L a  O T A N  ha s ido 
vigorizada como si hubiese 
s i d o  s o m e t i d a  a un 
tratam iento ferontológico 
ahora  que  c u m p l e  la 
a l ianza  25 años.  Los 
E s t a d o s  U n i d o s  
m a n t e n d r á n  tropas en 
A le m a n i a ,  no pactarán 
c o n t r a  l o s  in tereses 
nucleares de Gran Bretaña 
ni de Francia sus acuerdos 
d e  a p a c i g u a m i e n t o  
atómico entre INashington 
y Moscú y, las consultas 

entre los países miembros 
serán una realidad y no 
una fórmula de cortesía: 
en el horizonte d e ' la 
declaración atlántica, que 
se firm ará el 26 de junio 
en Bruselas, aparece la 
Comunidad Europea de los 
"Nueve” , son muchas las

cautelas y las seguridades 
adop ta das  en O ttaw a, 
pendientes de la reunión 
de Bruselas, como para 
q u e  la  p resenc ia  de 
M i c h a e l  K p h l ,  
representante de la R.D.A. 
i n t r a n q u i l i c e  a los  
ciudadanos federales.

K o h l  significa col o 
repollo y  aquí hay ocasión 
de embrollo porque existe 
Helm ut Kohl, nada menos 
que presidente del partido 
d e m o c r i s t i a n o  y del  
Gobierno de la Renania 
Palatina, V luego Michael 
K o h l ,  c u y o  nombre y 
apellido recuerdan algo el 
t í t u l o  de un fa m o s o  
c u e n t o  deKIeist.. Como 
bien se sabe, la traducción 
descansa en la posibilidad 
de designar con palabras

diferentes la misma cosa. 
Los alemanes del régimen 
de la R.CI.A. y los de Bonn 
n e c e s i t a n ,  e m p e r o ,  
intérprete, un “ tru jam án”  
sui gèneris, encargado de 
aclarar situaciones cuando 
la  m i s m a  p a l a  b r a  
—d e m o c r a c ia ,  libertad , 
p u e b l o — s i g n i f i c a n  
c o n c e p t o s  y prácticas 
totalm ente contradictorios 
en una y otra Alemania.

A  fin  de dar a entender 
en su propaganda^,^ de 
hecho que las relaciones 
interalemanas son iguales 
q u e  l a s  u s u a l e s  
diplomáticas los orientales 
se han valido de algunos 
p e q u e ñ o s  t r u c o s  de 
etiqueta en la presentación 
de credenciales de Guenter 
Gaus, quien entregó sus 
d o c u m e n t o s  de W i l l i  
S t o p h ,  p r'és iden te  del 
C o n s e j o  Es ta ta l  dé la  
R .D.A. (equiparable a jefe 
de estado) después de que 
le  r i n d i e r a  h o n o r e s  
militares, en el palacio de 
la. Plaza de Marx y Engels, 
d e  B e r l i n - E s t e .  Una 
compañía del regimiento 
de la gurdia. Hubo himnos 
a cargo de la banda m ilita r 
y Gaus hizo una reverencia 
a n t e  la bandera  del  
m artillo  y el compás en 
orla de espigas.

Pero no hay error de 
in te rp re tac ión  como no 
sea ai se rv i c io  de la 
p o l í t i c a  comunista. La 
fuente de derecho de las 
relaciones entre la R .D.A. 
y  B o n n  es el tratado 
i n t e r a l e m a n  b á s i c o ,  
negociado por cierto a dos 
ma nos  p o r  Egon Bahr

(Bonn) y Michael Kohl. Lo 
q u e  boy  intercambiaron 
Bonn y Berlín-Este, 'pues. 
K o h l  ha  p r e s e n t a d o  
credenciales al presidente 
federal Heineman en Bonn 
a la misma bqra en que

.ik.1/«k «> ii A nGaus cumplía su misión en 
B erlín . Son “ iefes de;'.... .......  ......  ‘jefes de/
f e p  r e s e n  t a c i o n e s  
permanentes” . Siguen las 
estratagemas menoresde la 
R.D .A. Kohl es m inistro 
sin cartera del Gobierno de 
Berlín-Este y embajador en 
la  ca r re ra  d ip lom á tica

o r ie n ta l.  Ambos títu los 
son persnales y no están 
vmculados con el justo 
t i t u l o  q u e  h o y  ha 
presentado a Hainemann.

No había en la villa 
Hammerschmídt de Bonn 
tropa alguna que rindiera 
honores ni el coche ofic ia l 
de K o h l  pertenecía al 
p a r q u e  d e  A s u n t o s  
Exteriores sino que es un 
autom óvil con matrícula 
de la Cancillería Federal. 
Re la c i ones  pues entre 
gobiernos, pero no entre 
e s t a d o s  m u t u a m e n t e  
e x t r a n j e r o s  c o n  
em bajadores plenipoten
ciarios. Los acompañantes 
dé Kohl, su equipo, son 
t o d o s  d i p l o m á t i c o s  
orientales.

O t r a s  c u r i o s i d a d  
p r o t o c o l a r i a .  Pero el 
“ señor m in is tro ”  Kohl, a 
q u i e n  sus subordinados 
también pueden tratarle de 
“ señor  emb a ja do r ”  es 
escuetamente “ jefe de la 
representación permanente 
de la IR .D.A., en Bonn.

EN LA DECLARACION ATLANTICA:

^  Francia no ejercerá un 
anti-americanismo sistemático

BRUSELAS, 21 (Éfe).-

A unque no hay ninguna 
reacción oficial en la sede 
central de la “OTAN" en los 
medios próximos de la capital 
belga se detecta una gran 
satisfacción .por la rúbrica en 
O t t a w a ^  d e  la n u e v a  
‘'declaración .atlántica" y  se 
considera que la vía de la razón 
ha llevado a un resultado final 
positivo.

El m ism o am bien te se 
'respira en la sede de las 
comunidades qurqpeas, donde 
efi documento se ihterpreta 
c o m o  u n  e l e m e n t o  
fundamental en las relaciones 
en tre  Europa Y Estados 
Unidos, últimamente bastante 
deterioradas.

En los medios comunitarios 
se estim a que Francia ha 
demostrado en esta ocasión que 
n o  e j e r c e r á  . un 
‘ ‘ a n t i - a m e r i c a n i s m o  
s is tem á tico ”, mientras que 
Estados Unidos no ha insistido 
demasiado en ,su postura de 
“liderezgo”, todo lo cual 
serv i rá  para despejar el 
horizonte.

También se subraya que ¡a 
reunión de Ottawa ha sido 
fluctuosa para los “nueve’,’ ya 

que las divergencias sobre la 
oportunidad de mencionar en 
la declaración la aportación de 
una “Europa unida’’ a la paz 
mundial,' han sido solucionadas.

Se señala que Gran Bretaña ha 
aceptado introducir en el texto 
esta m ención,, aunque sus 
ac t ual es  dirigentes sigan 
.creyendo que la unión política 
europea no es un objetivo 
réalista  en las presentes 
circunstancias.

*Para el Gobierno belga el 
texto adoptado en Ottawa es 
“rea lista” y  corresponde 
perfectamente a la concepción 
que tiene Bélgica de la Alianza 
Atlántica. Un portavoz del 
M i n i s t e r i o  de  Asuntos  
E xteriores añadió a estos 
ju ic io s  ‘.que “las consultas 
co n stitu yen  un .elemento 
e s e n c i a l  en  e l  buen 
entendimiento y  la cooperación 
de los.países de la "OTAN” y 
que ‘‘este sistema no debe 
im plicar un procedimiento 
excepcional, sino un esfuerzo 
permanente para conségup la 
eficacia’’.

lia psenáa belga recoge hoy 
con amplitud y  comenta con 
satisfacción la puesta a punto 
de la “declaración atlántica" y 
subraya que el final fue posible 
graciosa un rápido e inesperado 
acuerdo entre Francia y 
Estados Unidos. El documento 
es presentado en general como 
catálogo de buenas intenciones 
y  se destaca que viene i  

consagrar para los países de la 
alianza el principio de la 
a u t onomí a  den tro  de la 
solidaridad.

AVENIDA
P R O X I M A M E N T E  E S T R E N O
Los dos eran libres. ¿Por qué entoitces 
era ella una mujer prohibida? Historia de 
un amor que podía ser deiito. Ei gran 
fiim de ia beiia y sugestiva Esperanza Roy

LUIS SANZ presenta:

Esperanza
Roy
Ramiro
Oliveros

Amparo | 
Soler Leal!
es VIRGINIA

UNA MUJER 
PROHIBIDA

■ p > eduC C ÍÓn:CAM AR A P . C S A  E A S T M A h á C O lO R director: Ji.Ruiz Marcos

MAYORES 18 A/KlOS EXCLUSIVAMENIX

f/ próximo 3 de Julio:
KISSINGER A MOSCOv BRUSELAS, 
PARIS, MUNICH, LONDRES...

W A S H I N G T O N  2 1  informar al consejerH?*^íüsi
(Efe -R eu t e r ) . -  El Secretario “OTAN” sobre la conferencia 
norteamericano de Estado Henry _ Seguidamente se dirigirá a 
Kissinger, ha añadido varias etapas Munich y Londre^ para
más en su viaje por Europa, con informar  a _las autoridades , 
mot ivo de la conferencia de cor respond ien tes  sobre 1 
Moscú, prevista para la semana conversaciones Nkon-Breznef. 
próxima. J í i e n t r a s  permanezca en

Un portavoz del departamento Munich,  el doctor Kissinger, 
de Estado, Robert Anderson, dijo asistirá  a un encuentro del , 
ayer que el doctor Kissinger campeonato mundial de fútbol. ! 
proyecta trasladarse por vía adrea Proyecta regresar a Wadiingtoti el 
de Moscú a Bruselas el 3 de julio a 8 ó 9 de julio, añadió el portavo*.

LONDRES; LA 
OPOSICION ACUSA LOS UBORISTAS CONTRA
LA EMPRESA INDUHRIAL CON LA AMENAZA DEL 

«CONTROL ESTATAL«

LONDRES, 2L(Por Juan 
Ignacio P oveda, de la 
agencia “Efe).

Ij *  N menos de 24  horas el 
*  Gobierno laborista ha sufrido 
^  su segunda y gravé derrota en la 
Cámara de los Comunes desde quej 

ocupó el pdder tras las elecciones del j 
pasado mes de febrero.

Las propuestas presentadas ayer 
por el Gobierno para devolver a los 
sindicatos 10 millones de libras 
esterlinas recaudados en concepto de 
impuestos por el anterior gobierno 
conservador a través de su Ley de 
R elaciones Ind ustria les  fueron 
rechazados por 9 votos en contra.

Ayer tarde la Cámara debatió la 
enmienda laborista —parte de su 
programa político expuesto en el 
manifiesto del pasado año- para 
extender las nacionalizaciones en el 
país.

La oposición, encabezada por 
Edward rie a th , respaldado por 
" T o r ie s "  y "liberales", acusó a 
Wilson de "haber iniciado ima guerra 
contra la empresa industrial, "bajo la 
amenaza de "un control estatal".

La votación fue doble: Primero, 
sobre la enmienda del Gobierno, en 
segundo lugar, sobre la moción 
conservadora opuesta a la enmienda, 
la cual "daña la política industrial al 
basarse en una masiva extensión de

las nacionalizaciones y el control dé 
com pañías privadas". En ambas 
votaciones el resultado fue'el mismo: 
derrota del gobierno por un margen 
de 21 votos. 311 eo contra y 290 a 
favor.

•A continuación, Edward Heath 
pidió a Wilson abandonase sus planes 
que tenían dividido al país y a la 
C ám ara, pero la respuesta del 
"premier" füe negativa y añadió que 
estudiaría las implicaciones políticas 
y constitucionales de la derrota.

Anteriormente Harold Wilson, en 
previsión de que sus planes fuesen 
rechazados, había advertido a los 
diputados que presentaría en el 
Parlamento antes de sus vacaciones 
del verano sus proyectos para los 
recursos petrolíferos y de gas natural 
del Mar del Norte. De esta forma el 
' ' P r e m i e r ' '  s e p a r a b a  la 
nacionalización industrial de los 
principales sectores del país, de la del 
Mar del Norte, base fundamental de 
la economía,futura del Reino Unido.

Además de estas dos importantes 
derrotas parlamentarias los laboristas 
han perdido cuatro pequeñas batallas, 
cuando su " f in a n c e  b ill"  fue 
rechazado al triunfar una enmienda 
conservadora y liberal presentada 
conjuntamente. Eá la cuarta vez que 
el"finance bill" estudiado por una 
comisión de los principales partidos 
ha obtenido una votación negativa a 
lo largo del día de ayer. Su contenido 
está vinculado al presupuesto del 
Gobierno en materia de impuestos e

A R A G O N /e x p ré s . P A G  Í0

índices de precios y su anulación 
supondría un serio revés a la política 
económica laborista en esos temas.

El doble fracaso laborista de las 
últimas 24 horas ha vuelto a sacar a la 
luz la cuestión de unas elecciones 
generales inm inen tes . El Jefe 
Legislativo del Gobierno, Robert 
Mellish, comentó esta noche tras la 
derrota sobre las nacionalizaciones, la 
d ob le  derrota supone una clara 
ind icación de que un Gobierno 
m inoritario  no puede actuar en 
nombre de la nación mucho tiempo. 
"Este Parlamento no es,viable".

Añadió Mellish que el electorado 
debía estar listo para unos comicios.

Por su parré Haroid Wiison declaró
este m ed iod ía ' qu^ no habrá 
elecciones en julio. Agosto tampoco 
parece un mes propicio, por lo que el 
país p o d ría  ir a las.urnas en 
septiembre como muy pronto.

Desde feb rero  el Gobierno 
laborista no ha encontrado ninguna 
oposición a su programa y en algunos 
casos, como en el tema de Irlanda del 
Norte, se ha encontrado fuertemente 
r e s p a l d a d o .  Sin em bargo, la 
preocupación p rinc ip a l de los 
restantes partidos ' radica en b 
excesiva entrega del Gobierno a los 

.sindicatos y en las nacionalizaciones, 
que cambiarían de signo a este país.

Ayer tarde, la laborismo solamente 
contó con el apoyo de los dos 
diputados nacionalistas galeses, los 
restantes diputados no laboristas 
estuvieron en contra.

«!ld
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DESPUES DE SU « A J E , ID S  SEGUIDDRES DICEN:

DOS ANOS 
MAS..."

■nos, a su r e p v s a  hacían el signo de la « V »  de «vencn’enras»

líASHiNGTON, 21. 
Thom as 0 ‘T o o le , 

W ashington P o s t’ ’ 
e x c lu s iv a  p a r a  

IG O Ñ /exprés).

I  Presidente Nixon 
regresó el miércoles 
de su gira de diez 
par Oriente Medio, 
irisándosele una cálida 
iènida, descritñó su 
iomo: “la iniciación 

¡mi jornada conducente 
La paz duradera, no 
llámente en O riente  
lio, sino en todo el 
indo”. •

iSaíudando y  sonriente 
i ,1a reducida multitud 
lie esperaba en la Casa 
acá, el P resid en te  

_  Íifestó que su gira por 
naciones de Oriente

io le había convencido 
que entre los millones 
personas que viven en 
i¡ha r e g i ó n  h a y  
puiza hacia América, 
*“ to por i^merica, e 
uso un gran afecto pea- 
frica’’.

'‘Debemos ayudarles,

p o rq u e  A m érica  debe 
d e s e m p e ñ a r ,  y  
desem peñará  e l papel 
crucial de continuar el 
programa hacia la paz".

“ Mantener la paz es 
más difícil que mantener la 
guerra, pero la recompensa 
es infinitamente mayor".

Con la piel bronceada y  
COSI aspecto cansado, el 
Presidente descendió del 
hiliceptero blanco y  azul,^ 
de las fuerzas aéreas en él 
parque sur de la Casa 
Blanca. Tras él bajaron a« 
tierra su esposa y  sus dos 
hijas Trida y  Julie, así 
co m o  su yern o  David 
E isenhow er, que había 
abordado el aparato en la 
base de las fuerzas aéreas 
de Andrews, Maryland.

Fue redb ido  por el 
V ic e p re s id e n te  Gerald 
F ord  y  p or todos las 
miembros del gobierno, a 
excepción de dos, que se 
encontraban ausentes de la 
capital federal, se hallaban 
ta m b ié n  p re se n te s  el 
personal de la Casa Blanca 
y  u n o s  2 0 0  jó v e n e s  
republicanos, de los que

g r a n  p a r t e  p o rta b a n  
■pequeñas banderas de los 
Estados Unidos.

“ Dos años más, dos 
años más", cantaban los 
p r e s e n t e s ,  a l g u n o s  
haciendo el signo de la 
‘‘V  ’ de Ig victexia con Jos i 
dedos. Una mujer provista 
de un altavoz, dijo con voz 
clara: “Cinco años más...,, 
diez años más".

N i  X o n  n o  h i z o  
referencia a los, problemas 
del caso Watergate cOn que 
se enfrenta. Se liirtitó a

referirse a la-^misión de paz 
que había llevado a cabo y  
a la que está a p u n to  dé rèa- 
lizar en Moscú.

Esta mañana informará 
a l o s  d i r i g e n t e s  del  
C o n g r e s o  d e  anqbos 
partidos sobre su viaje por 
O rien te  Medio.  Y  se  
reunirá también con el 
gabinete y  con el Consejó 
de  Segur i dad  Nacional: 
antes de salir hacia Cayo 
Vizcaíno paré pasar el fin 
desemana".

Criticas a la Comisión jinlicial que investiga el W atergate

NO HACE FUENTE 
ALCASOn  N A Y  D B U IASU U nS 

A P U Z A M E N T O S
^WASHINGTON, 21. (Crónica de David S. 
Ner del “Washington Post”, especial para 
SiRAGON/exprés” ).

La  C o m i s i ó n  J u d ic ia l  d e  la C ám ara  d e  
Representantes ha sido objeto de nuevas críticas 
ayer, por parte de representantes de uno y otro 
debido a los retrasos en su investigación para el 
’oceso del Presidente Richard -Ñixon ast com o p o r las 

"ctones a la prensa.

E l P r e s i d e n t e  de la 
Comisión judicial Peter W. 
Rpdino calificó la declaración 
de Buchanan de "un esfuerzo 
infortunado para tratar de 
desviar a la Comisión de 
proseguir su investigación, 
basada en la evidencia. 
Te'nemos una tarea y vamos a 
seguir adelante de la mejor 
forma posible, a pesar de 
a l g u n a s  f i l t r a c i o n e s  
infortunadas".

Man s f ie id  di jo a ios 
informadores que estaba 
"molesto y en parte deprimido 
por el aplazamiento que

una colaboración no 
qramada y poco corriente, 
;ilirigente demócrata del 
1*10 Mike Mansfield y el 

Itor especial de la casa 
Patrick J; Buchanan, 

earon críticas similares 
i la Comisión Judicial.

jiansfieU acusó a la misma 
"0  "en f renta rse al 
b l e ma  a m p l i a  y 

^Idamente" y Buchanan 
W. que algunos de sus 

bros se dedicaban a "una 
paña sistemática" para 
'arrar la reputación de 
I" V sus asociados".

experimentaba la cuestión y 
las filtraciones de la prensa 
que se habían producido".

"N o  se hace frente al 
asunto de forma amplia, se 
están creando impresiones y 
especulaciones —rumores que 
deben ser considerados 
únicamente por la Comisión 
interesa y los tribunales". ^

Mansfieid acusó a la Casa 
Blanca de los retrasos en la 
decisión de la Comisión 
judicial y dijo que la misma 
Comisión era responsable de 
las citadas filtraciones".

Pero Buchanan, frreuente 
contribuyente a los discursos 
de Nixon y monitor de las 
actuaciones de prensa para la 
Casa Blanca, dirigió su fuego 
ú n i c a m e n t e  contra los 
miembros de la Comisión 
judicial. Lo que ocasionó su 
a taq ue  ve rb a l  fu e  un 
memorándum suyo que fue 
publicado ayer en Washington 
Post.

,;;,EI ci tado memorándum 
I muestra que Buchanan en julio

de 1971 había intentado 
disuadir a la Casa Blanca para 
que lanzase una campaña 
orientada a difamar a Daniel 
Elisberg, a la sazón acusado 
del caso de "los Papeles del 
Pentágono, dos meses más 
tarde. Sin embargo, la oficina 
del psiquiatra de Elisberg que 
robada. A causa de este robo 
c u a t r o  miembros de la 
plantilla de la Casa Blanca 
fueron procesados y dos de 
e l lo s  fueron declarados 
culpables.

Buchanan dijo que este 
memorándum no perjudicaba 
ni a Nixon ni a él. Pero dijoi 
que esto formaba parte de 
"una campaña sistemática para 
desgarrar la reputación del 
Presidente, el Secretario de 
Estado, los hombres del 
Presidente y otras personas 
afectadas por el incidente"

V IE R N E S , 21 D E  J U N IO  D E  1 9 7 4

iiiv e rs io n

beneficio
común

REUNION DE INVERSORES,S.A
ZARAGOZA

Avda. de la Independencia, 22, 9.° Int. 
Tel. 23 95 07
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Alfonso 1, 18 
Teléfono 2302 «)

^it(PC€€¿ís4il^

O PTICA
a ta ^ is tá

Pasaje l’alafox Avila. Madrid. 161 -163
Teléfono 23.A4'»1 Tcléi'ono 331011

O P l R T T E E i E R ? ] !
CINES DE ESTRENO 

ACTUAUOADES'. — 5-7-9-U 
(May. 18). Piauido fuerte. 
Joe Don Baker, EUtatoeth 
H artm an.

ARGÈNSOlaA. — 6 - 7 - 9 - 1 1  
(May. 18). 2.* sem ana: Ha- 
rrj^dedos largos. Jam es Oo- 
bum , Michael Sairrazin.

AVENIDA. — 5-7-9-11 (Ma
yares 18). Encuentro « i Bla- 
rrakeoh. Peter Fonda, L*dsay 
Wagner.

COLISEO. — 6-7-9-11 (Mayo
res 18). La tarántula de! 
vientre negro. Stefania San- 
drelli, O iancaito Qiaunl, 
Claudlne Auger.

COSO.—4’45-7’15 y 10'45 (Ma
yores de 18 afios y de 14 
acompañados). 2.* sem ana: 
Con faldas y a  lo loco. M a
rilyn Monroe, Tony Curtis, 
Jack Lemmon.

DORADO. 5-7-9-11 (Mayo
res 18). Los oentaurog. Ja 
mes Cobum.

FLETA. — 5-7T5-11 (May. 18). 
2.* sem ana: Un tranvía lla 
mado deseo. M arlon Brando, 
V iv i^  Leigh. Film  de F.na 
BCaran.

GOTA. — 6-7-9-11 (May. 18 
y may. 14 acompañados). La 
gran estafa. W alter M atthau, 
Joe Don Baker, Felicia Parr. 

MOLA.—4’45-7-9T5-llT5 (Ma
yores 18 y 14 acompañados). 
2.* sem ana: “La m ujer de 
paja. Gina Ldlobrl^ida, Sean 
Connery. Technicolor. 

PALACIO. — 5-7-9-11 (Mayo
res 18). El turbidento distri
to 87. Raqueil Welch, Tul 
Brlim er.

PALAFOX. — 6-7-9-11 (Ma
yores 18). El peligro de am ar, 
Eastmancolor. Vima Usi, 
M aurice Bonet.

REX — 5-7-9-11 (May. 18). 
4.* sem ana: .Gritos y susu
rros. Panavisián 70 oun. -  
Eastmancolor y sonido este- 
reofánico. Un Qlm de Ing
m ar Bergman, con H arriet 
Anderson, I n g ^  'ThUtin, U v 
Ullmann.

yKTTORIA. — 6-7-9-11 (Ma
yores 18). Espadas sangrien
tas. Cinemascope - E ast- 
manoolor. M aria Ti, Paul 
T l«i.

CINES DE ARTE T ENSATO 
ELISEOS. — 6-7-9-11 (Mayo

res 18). 4.* sem ana: Cuerno 
te  cabra. Cinemascope. Un 
film de Method! Andonov. 
con K atia Paskaleva, Antón 
Gorchev.

CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 (Apta 

menores acompañados). lo s  
cuchillos de vengador. East- 
manoolor. Cameron M itchell, 
Fausto Tozzi.

DUX i— 4’45 continua. (Mayo
res 18). Círcuio rojo. AÍain 
Delon, - André Bourvil. E ast- 
manoolnr.

GRAN VIA. — 5-7-9-11 (Ma
yores de 18 afios y de 14 
acompañados). M e l o d y .  
Technioolor. J a c k  Wild, 
M ark L ^ ter.

LATINO.—5-7-9-11 (May. 18). 
Las herm ajias. M a^o t la d 
der.

MADRID. -^'SÀ LA  1: Sesión 
continua desde las 4'30 (Ma
yores 18). El em perador del 
Norte. Oolor de Luxe. I^ee 
M arvin, E rnest Boignine. 
SALA 2: 5-7-9-11 (May. de 
14 años y de menores acom
pañados). UnOj dos, tres... 
D ispara o tra vez. Bastm an- 
color. Anthony Steffen, Ma
ria  Elena Arpón,

NORTE. — 5-7-9-11 (Mayo
res 18). Tú de día, yp te  no
che. M artha Keller.

OLIVER. — 5-7-9-11 (Mayo
res 18). El proceso te  las 
brujas. Christopher Lee, 
M aría ScheU.'

PARIS. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Coraje, sudor y pólvora. Co
lor de Luxe. Gary Grimes, 
Billy “ G reen” Bush.

PA X  — 5-7-9-11 (May. 14 y 
m e n o r e s  acomi)afiados). 
Cuatro pistoleros te  Santa 
Trinidad. P eter le e  Lawren
ce, Evelyn Stew art. E ast- 
mancolor.

RIALTO. — 5-7-9-11 (Mayo
res 18). Juegos te  societe,d. 
Summers, Eva Czranerys 

ROXT. — 5-7-9-11 (May. 18). 
Los héroes millonarios. Ci
nemascope -  Eastmancolor. 
Rod S t e i g e r ,  Rosam ia 
Schiaffino.

SALA6IANCA.—“5-7-9—11 ■ (Nía— 
yores 18). 13 zorro y la ra 
posa. John Mills, Carol 
W hite.

VENECIA. — 5-7-9-11 (Mayo
res 14). C hantaje c o n ^  una 
esposa. Jane Fonda.
PALACIO DEL HIELO 

EL IBON. — Precias e^ieciales. 
Abonos. Seskmes de patina
je : M atinal 11 a l ’SO. Con
tinua desde las 6 de 'a  ta r
de hasta la 1 de la m adru
gada. C afeteria Formigal 
Hielo. Servicio de barra y 
platos combinados.

CAUA TARDE...

i s e 3 CADA NOCHE...

P A R S IF A L

lla.sta (‘1 sabado, 22, larde y noche, 
|K>r primera «v, en /arago/a KIJK DN 
V NF.l„«!ON. Teléfono .379200.
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ASTO R G A'S

La nueva discoteca abierta de s" 
•Wde a 3 madrugada, vudve a su» 
ambiente.

SAN JORGE 
S A L A  DE JU V E N T U D

Noche de afitado, fiesU 'de’noehë 
p a r a  matr imonios  jóvenes.! 
Conaiaaíción ñiduida. SHmdot y 
'Festivos, tarde, fiesta Joven. 
.TcIIImm 2SS184.

PAGO PAGO

Disfrute Vd.de su bebida exótica o tradicional en las noches de 
PAGO. Doctor Cerrada, .30.

G A L L E R Y  2

Si busca tranquilidad y reservado' 
ambiente, tenetnos.lo que Ud."' 
desea.Liñán, 8 (detrás Telefónica. 
S. Vicente Paúl).  Teléfono 
291166.

POLINESIAN • BAR

"LOS CENTAUROS

D ire c to r: Steve Ihnat 
Fo tografi'a  en co lo r - 
In térpretes: James C oburn, Lo ls  

N e ttle ton , S liro Pickers. *

¿ r  p e rs o n a je  in te rpre tado por 
James C oburn (Lew  La th ro p ) es m uy 
s im ila r ai que vimos no hace m ucho 
en “ Jun io r B onner“  in te rp re tado  por 
S teve  McQueen. Am bos sob dös 
a v e n tu re ro s  dedicados ai Rodeo, 
e s p e c tá c u lo  f a v o r i t o  en ciertos 
estados O .S.A. Supongo que los 
españolitos gozan con estos exóticos 
docum entales, com o los yanquis lo 
h a rá n  c o n  nuestras películas de 
m aletlllas dedicados a su fr ir  corridas 
de pueblo. “ Los C entauros”  escom o 
una especie de com p lem en to  de la 
pe lícu la  de Sam Peckinpah, aunque le 
fa l ta n  elementos tan im portan tes 
com o la grandiosidad y  los apuntes 
de vio lencia  social que acompañaban

a aquel estupendo de “ Junn ío r 
B o-nner” .

La pe lícu la  de Ihnat (p rim era  y 
ú ltim a  pe lícu la  de este rea lizador), 
tiene alicientes m uy positivos, una 
am bientaclón sugerente, excelentes 
trozos docum entales del rodeo y una 
loable in tenc ión  de contar la* h is to ria  
s a l i é n d o s e  u n  p o c o  d e l  
convencionalism o de este t ip o  de 
cine. Lo  cual no es poco.

La h is to ria  en síntesis es la de un 
profesional que vuelve a su pueblo,

en vísperas de una gran competición 
con la in tenc ión  de volver a ver a su 
esposa e h ijo , abandonados a cambio 
de la aventura. Pero el protagonista 

. ya no es joven, tiene que enfrentarse 
c o n  la realidad y ‘además se le 
p r e s e n t a n  a lg u n o s  prob lem as 
inesperados.

Película entre ten ida y honesta 
q u e  gustará a los aficionados al 
western “ m oderno” . ^

QOYA
"LA GRAN ESTAFA"

D ire c to r: Don SIegel
F o tog ra fía  en co lor

In térpretes; W alter M atthau, Joe 
Don Baker, Fe lic ia  Farr y  A ndy  
Robinson.

D o n  S ie g e ! es u n o  de  lo s  
especialistas de la v io lencia  en el cine, 
o m e jo r, uno de los d irectores que 
m ás p ro f ju n d a m e n te  ha sabido 
p la s m a r  en imágenes la realidad 
la te n te  q u e  se esconde tras el 
bienestar m ateria l de una sociedad 
q u e  h a  p a s a d o  a s e r  d e  
“ m o d e lo -d e m o c  rá tico-a-segu ir”  a 
“ experiencia a e v ita r” . A lgunos de 
sus Ultimos film s  que han llegado a 
nuestras pantallas ya nos han hablado 
de e l l o  ( “ H arry el suc io ” , “ El 
S educto r” , “ La Jungla H um ana” ...). 
Pero tam bién nos han dem ostrado 
que Siegel no ha p ro fun d izado  nunca 
en la cuestión sino que se ha lim itad o  
a con ta r historias de p ro d u c to r con 
c la ros ' fines comerciales. “ La Gran 
E s ta fa "  s ig u e  la  l í n e a :  U n os 
atracadores asaltan un banco de poca 
im p o rta n c ia  con la in tenc ión  de 
llevarse unos m iles de dólares. Sin 
embargo se produce !a tragedia y 
después la sorpresa. El bo tín  asciende 
a u n a  im p o r ta n te  su m a  q u e , 
clandestinam ente, estaba guardada en 
el banco para sacarla fue ra  del país. 
L o s  a t r a c a d o r e s  t ie n e n  q u e  
enfrentarse con dos enem igos: la 
p o lic ía  y la M afia, representada por 
“ honrados”  banqueros y  d irectivos 
de no menos “ honradas”  empresas*

La persecución es im placable y 
solam ente hay una pos ib ilidad  de 
escapar: la in te ligencia . A n te  los 
hechos, Síegei no salva a n inguno de 
sus personajes, puesto que si la M afia 
emplea los medios del hampa, la 
p o lic ía  no es menos en su afán de 
ve n g a n z a  y a n iq u ila c ió n . Si el 
pro tagonista  Charley V a rr ic k  (W alter 
M atthau) se nos hace s im pá tico , es 
precisamente porque el juego es sucio 
por parte de todos tos partic ipan tes. 
Y la moraleja redondea la pe lícu la : ei

d ine ro  mal ganado se lo  lleva el más 
lis to , no el más “ bueno” . Tal com o se 
plantea el asunto, cabe pensar hasta 
qué p u n to  es cie lito  robar a los 
ladrones...

L a  n a r r a c i ó n  es e fe c tiv a ,' 
a n g u s tio s a  y, al m ism o tiempo,
en tre ten ida .

T V
PROGRAMAS

P R IM E R A  C A D E N A

14’ 17 Avance in fo rm a tivo . 14 2 4 ' 
Panorama. I S ’OO; Te led ia rlo . 1 5 ^ 5 ;  
Pulso dei la fe. Programa re lig ioso por 
P. Salvador M ufloz Iglesias. 19 ’ 16; 
Avance in fo rm a tivo . 1 9 ’2 0 ; Cam ino 
del record. 2 0 ’00; Novela (ca p itu lo  
X X  y ú lt im o ): “ O b lo m o v” , de Ivan

G on cha rov .. 2 0 '3 0 ; Cara al país. 
2 1 '0 0 ; Te led iarlo . 2 1 '3 0 ; Noche de 
te a tro : “ El poder y la g lo r ia ” . 23'15; 
T e r c e r a  e d i c i ó n .  2 3 ’ 2 5 ;  Un 
m om ento, por favor.

s e g u n d a  C A D E N A

19 ’46 ; D ibujos anim ados. 2 0 '00; 
E l hom bre del r if le :  “ La señorita 
M ille ” . 2 0 ’30; E stud io  abierto (I 
parte). 2 1 ’30; Te led ia rlo  2. 2 2 ’00: 
E stud io  ab ie rto  ( l t ) . '2 3 ’30; Ultima 
imagen,;

'E L  P A P A G A Y O "
Elegante. ‘Selecto. D is t in to .__
diferencia es • su ambiente”. San 

< Ignacio de Loyola, 3. Teléfono 
214856.

C H AR LESTO N  
AÑO S 20

DESPUES DE SU BODA, BAILE 
EN CHARLESTON. Dirección v 
Teléfono 393014.

L IV E R P O O L
DISCO TH EQ U E

Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la tarde. NUEVA 
DIR E CC IO N .  LIVERPOOL 
¡ ¡yuelve alegre, con vidá! ! 

Camino de las Torre.s, 96.

Reunión y juventud en un 
ambiente diittinto. Recieiitemenlé 
inaugurada, en San Juan de fa 
Cruz, 28.

C AN C E LA

“ LA CANCELA JJ® ORO 
MUSICAL”. RoyOjÿ 5. Teléfono 
211250. -

GRAW ER C LU B

WiHodo personal y diferente, C/ 
Moncayo, CASETAS. '

PAC IFIC O

Exclusivo para novios, con nue^í 
sonido y mùsica de actualidad 
lesión 6 a lO.Teléfono 211137*

STO RK - C LU B

Parejas. Ambienté- Renovado. 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad, Tel. 214804.

IG U A N A

Juventud ,  ririnos, diversión. 
P recios  jóvenes. C/ Madre 
Vedruna, ll.Teléfono 217052

STEREO TECA 
"E L  F A R O "

Fuera de la Cio<lad y solamente a. 
3 minutos, donde se hace la meior 
^úsica, ^eanqo un maravilloso 
am bien te. Bartip de JusUboT 
Teiéfono 291(^4iL

SENECA

Nueva dirección. Todos los días a 
las 6 ,30.de la tarde “BUSQUE LA 
DIFERENCIA”

La- •musica más rabiosamente
pa g o ; Doctor Cerrad-a,-30: ..... .............. .......... ...............  c“ "^ a T “'  r n r e í L c ^ p r i .S a V
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Había
que hacer un coche así

Cilindrada; Pequeña pero suficiente: 843 cm\
Una cilindrada plenamente vigente desde la invención 
del automóvil.

Diseño; Lógico. Linea funcional en fast-back de alta 
penetración aerodinámica. Para un óptimo 
aprovechamiento del espacio. Juvenil y actual en línea 
y en colores.

Mecánica: Robusta y experimentada. Fruto del trabajo 
de un equipo que ha puesto ya, casi tres millones de 
coches en la calle.

Habitabilidad; Amplia. Para que cuatro o cinco 
pasajeros vayan cómodos. Buena capacidad de equipajes. 
En un conjunto un 80 % de espacio útil.

Dimensiones; Ajustadas. 3,45 X 1,42. Pensado para 
entrar en cualquier hueco. Manejable. Agil y agradable „ 
callejeando.

Motor: Fuerte y seguro. Enérgico. Con potencia de 
34 ó 37 CV DIN. Hecho para durar.

Consumo: Muy reducido. Y además, si lo prefiere, a 
base de la gasolina más barata que encuentre.

Velocidad: Razonable, 120 ó 125 Km /h., según el tipo 
de gasolina que emplee. Suficiente para adelantar con 
seguridad y para conseguir una buena velocidad media.

Mantenimiento: Económico. Los gastos de mecánica, 
de aceite, de seguro, reducidos al mínimo. Los repuestos 
más baratos y abundantes del mercado. Con la más 
amplia Red de Servicio Asistencial de España a su 
disposición.

Seguridad: Cuidada al máximo en todos sus aspectos. 
Habitáculo indeformable entre dos zonas absorbentes. 
Con árbol de dirección articulada. Resistente por el grosor 
dé su chapa.

Precio; Calibrado al límite. Con los mínimos impuestos 
en razón a su potencia fiscal (7  C V).

Un automóvil con todas las características que debe 
reunir un coche de hoy.
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LA HORA DE LA VERDAD
BLRECTIVA, AFIC IO N  Y EQUIPO DEBEN MARCHAR UNIDOS PARA DEJAR 
DECIDIDA LA ELIMINATORIA CON E L  ILLUECA E L  PROXIMO DOMINGO

E l.  B a r b a s t r o  p erd ió  la 
categoría nacional en Algeciras y 
el Aragón, a tres minutos de final 
en su encuentro con el Athletic, 
veía esfumarse un ascenso que ya 
tenía entr-e los dedos. Mala suerte 
la de .estos equipos y un nuevo 
tropiezo para el fútbol aragonés. 
Y de retrueque...

Pues ya tenernos el fantasma 
de la promoción convertido en

realidad y el Fraga tendrá que 
d efend er an te  el .1 llueca el 
domingo venidero su derecho a 
jugar en Preferente la próxima 
temporada.

Comencemos por afirmar que 
estamos convencidos de que 
nuestro equipo puede superar —y 
superar sin duda— esta prueba de

Plenos municipales
etcétera que, aparentemente, 
q u e  n o  s o l a m e n t e  no  
requieren el secreto sino quq, 
cuanto más se aireen^ mejor 
pueden resolverse.

En fin , es posible que 
e x i s t a n  c i r c u n s t a n c i a s  
desconocidas por nosotros 
q u e  i m p i d a n  e s e  
conocim iento por parte de los 
a d m i n i s t r a d o s  de c ó m o  
actdan los administradores.

P o r  a h o r a  n o s  
. c o n f o r m a r e m o s  con esas 
s e s i o n e s  i n f o r m a t i v a s  
“ anuales”  que nuestro alcalde 
anuncia. Si se le concede 
permiso, claro.

CINGA

la permanencia, tanto por su 
calidad intrínseca —disfrazada por 
la  m ala suerte en muchas' 
ocasiones— como por la clara 
diferencia que existe gn el fútbol 
q u e  se p ractica  en ambas 
categorías.

Pero el lance es decisivo y por 
tanto deben adoptarse cuantas 
precauciones aconsejan las 
circunstancias para no dejar el 
m e n o r  r e s q u i c i o  a los 
imponderables y tampocij a ^sa 
especie de mala suerte que nos ha 
perseguido a lo largo de la 
temporada que acaba de finalizar.

Y la mejor preparación para los 
encuentros promocionales es una 
auténtica y sincera unión entre 
todos los que queremos y 
llevamos en el corazón a la U. D. 
Fraga. Unión que quiere decir 
también colaboración amplia y 
generosa con la Directiva que, 
pueden estar seguros, hace todo 
cuanto  sabe y puede para 
conservar y acrecentar el prestigio 
d é ' nuestra' p rim era  entidad 
deportiva.

Una primera prueba de esa 
colaboración' debe reflejarse en un 
lleno hasta la bandera del Campo 

, municipal de Deportes el próximo 
domingo.

Y un público animoso que sepa 
ayudar a los jugadores de casa con 
su aplauso y respete a tos rivales

Nuestro querido alcalde, 
don Angel Gómez Royes, ha 
declarado recientemente que 
si cuenta con la “ debFida 
a u t o r i z a c i ó n " ,  p iensa  o 
p r o y e c t a  c o n v o c a r  
a n u a l m e n t e  una o dos 
asambleas informativas de 
carácter público en las que se 
daría cuenta al vecindario de 
la situación de los problemas 
que aquejan a la ciudad. Para 
las sesiones ordinarias seguirá 
echando el candado para el 
público.

D e  v e r d a d  q u e  n o  
comprendemos esta actitud 
de cierre ante la opinión 
pública. Nos damos perfecta 
cu en ta  de que exis tirán  
asuntas que deben llevarse 
con la necesaria reserva en 
b ien  de todos  y ningún 
fragatino pretende interferirse 
en esos asuntos.

Pero hay muchos temas, 
m u c h í s i m o s ,  u r b a n i s m o ,  
a b a s t e c i m i e n t o  de aguas, 
e n s e ñ a n z a ,  a s i s t e n c i a  
sanitaria, mataderos, recogida 
de basuras, cultura y un largo

EXITO  D a  C O N JU N TO  
ES P A Ñ O L «LO N E  S TA R »

A
No pretendemos descubt^r ahora la valía de “Love Star", cuya calidad 
está sdiidamenie contrastada por sus éxitos, pero sí Queremos subrayar su 
brillantísima actuación en la Discoteca “F. F. ”ífte culminaron con la 
interpretación de "Pobre percador", su último, triunfo discógrafico. Una 
velada estupenda y  un grato recuerdo para los muchos asistentes.

icmiicMiHiio iisiniti!
S U ZIQ U ATR O

Discotheque

FLORIDA-FRAGA
PARA su DEBUT en ESPAÑA el

Sábado 22 Junio WUCHE 
PRE VERBENA DE SAN JUAN

con la corrección que merecen. 
Y a losárbitrostambién,aunque se 
equivoquén.

No olviden que la F IFA  está, 
encan tad a, y recomienda el 
"sistema Babacan", lo que' se 
traducirá  en un mayor rigor 
sancionador en el fútbol de un 
próximo futuro.

Y  PENSANDO EN EL 
POPI VENIR

Y pensando en el porvenir va
mos a reconocer los fallos habidos 
en la pasada temporada, tratemos 
deoorreairbsyafrontemosb Liga  
corregirlos y afrontemos la Liga 
7 4 -7 5  con el m^or espíritu 
dispuesto a que el Fraga ocupe un 
lugar de honor tanto en la 
clasificación ^como en la lista-de la 
deportividad.

Mientras la permanencia no 
esté decidida no pueden trazarse 
planes definitivos y volveremos 
s o b r e  el  tem a en nuevo^s 
c o m e n t a r i o s ,  pero  eso si, 
e n ,c u a lq u ie r  caso hay que 
potenciar la cantera,organizando _ 
torneos infantiles: V juveniles en 
los que se den a conocer jóvenes 
que, debidam ente orientados, 
puedan defender dignamente con 
el t ie m p o , nuestro pabellón 
deportivo.

La empresa exige tiempo y el 
aficionado es impaciente, pero 
sólo sobre un equipo formado en 
su mayor parte por jugadores de 
n uestra  cornarca podremos  
construir una gran Club. Pero de 
e s t o ,  c o m o  d e c i m o s ,  ya 
hablaremos cuando la promoción 
esté decidida. iHala Fraga! .—

MIRALSOT

SUZI QDATBO.

\RA EN FRAGA SU GIRA DE; 
PRESENTACION POR ESPAÑA
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SUZI QUÁTRO (esto es, S-U-Z-I, no Susie o Suzie, sino SUZI) es una 
virtuosa de la guitarra baja. También es cantante, compositora de muchas 
cancimies y con una perscmalidad muy definida que no puede comparase 
oai cualquier otro cantante. Suzi Quatro no es una segunda Jaiüs Joplin o 
INeUie Melba, ni es como Carole King, o Cilla Black. Ella es justamente 
Suzi Quatro.

A sus 24 años ya tiene un amplio histOTial musical.
A la edad de 8 años hizo su debut en escena tocando los bongos en la 

orquesta de jazz de su padre. A los 14 se convirtió en Suzi Soul, actuando 
como bailarina en la TV de Detrcrit (USA), su ciudad natal. Siempre 
estuvo metida de lleno en el “showbusiness”.

Naturalmente su familia tuvo mucho que ver ccm ello. Su padre teriia 
un conjunto de Jazz cool, su madre era actriz de comedia, dos de sus 
hermanas, Patti y Nancy, tienen un conjunto fepienino de rock. Su 
hermano Mike se colocó en las listas USA el pasado año con su primer 
álbum y su ángle y su tercera hermana Arlene, ha terminado 
recientemente un libro scdire “Aowbusiness” .

Suzi fOTmó su propio grupo cuando tenia solamente 15 años, SUZI 
SOUL & PLEASURE SEEKERS, trabajando en lugares tan dispares como 
Las Vegas y Vietnam, efectuando toda clase de galas, desde loé mejores 
Clubs a los nosiHtales en los campos de batalla.

Los músicos veteranos quedaban sorprendidos al ver la destreza de su 
diminuta figura detrás de una enorme guitarra baja. Mickie MosL un 
descubre tientos ii^lés, la escuchó en un-solo número y le ofreció un 
ventajoso contrato. Esto ocurrió en Detroit hace algún tiempo.^Mickie se 
llevó a Suzi a Inglaterra hace algo más de un año y empezó el largo 
proceso de darla a conocer al público inglés. Durante este tiempo estuvo 
ensayando, componiendo y griiando.
• El pasado año, Suzi con su nuevo grupo inglés, acompañó al grupo 
SLADE en la gira inglesa más importante de las realizadas hasta entonces, 
la ciial duro varias semanas, brindando a Suzi la oportunidad de 
demostrar lo que era capaz de hacer sobre un escenario. Las multitudes la 
aceptar«! magníficamente y como anécdota hay que reseñar que el grupo 
se formó pocas horas antes de la primera gala.

Las actuaciones al principio eran de 30 minutos y para el final de la 
gira ya hacian 50 minutas y el público seguía clamando por mas 
canciones. , «

Su primer single fue una composición propia “Rolling Stones , 
siguiéndoles después “Can de Can”, compuesto y producido por Micky 
Chinn y Mícki Chapman. En 3 semanas subió como un crdiete al número 
1 de las listas inglesas, sucediendo lo misino con las listas de varios 
europeos, Australia y Nueva Zelanda. El m i^ o  éxito continuó con 
Crash”, al que siguió la edición en toda Europa de su primer LP- bu 
último single “Devil Cate Drive” está siguiendo los pasos de “Cm  de 
Can” y “48 Crash” y miles de copias se están vendiendo en todo el 
mundo. _ .

Actualmente Suzi se encuentra de gira pOr su propio país USA y tiene 
prevista su llegada a España el 22 de junio, para actuar en TVE y reauzai

una gira de 7 días por varias ciudades importantes españolas, ^ r e t e  
que se encuentra Fraga a través de su discoteca “F . F . l e  dara la 
bienvenida a España, el citado día 22 de jimio, sábado, noche.

V IE R N E S , 21  D E  J U N IO  D E  19^4





La «toociación sacerdotal de San Antonio M aria 
Q a re t» «contesta» a la Conferencia EpKcopal

ß

n  panoram a de la  Iglesia 
española es devastador

Senuncian la pasiuidad de la jerarquía ante (da corrupción moral en 
os centros de enseñanza y el proselitismo masónico-marxista»

i
^i^\^RCELONA, 21 (Europa Press).

£  ha reunido en Monserrat sacerdotes de ¡as diversas diócesis catalanas, 
para clausurar a i curso de la Asociación de San Antonio Mana Claret. 
Después de los actos religiosos y  de !é concelebración de la  misa en la 

;i^7/ca en ¡a que ha predi oído e l padre Ignacio Cura, de la  común idad 
‘í^ ^ & ic tin a , han dirigido una carta a! cardenal Vicente Enrique Tarancón, 
; Étadirknte de la  Conferencia Episcopal Emanóla. E l texto de la carta que ha 

facilitada a los medios informativos por don José Bachs Cortina, párroco, 
. ^ in p m b re  de Ja Junta de Gobierno de Ja Asociación Sacerdotal de San 
'f ^ o n io  María Claret, dice lo  siguiente:

“ R e u n i d o s  en M o n t s e r r a t  l os 
sacerdotes de la Asociación de Sacerdotes 
y Religiosos de San A n ton io  Mana Claret, 
en -la clausura de nuestro curso, después 
de conóelebrar la santa misa y renovar 
nuestra consagración a la santísima Virgen 
María, con,el ánimo de v iv ir con la mayor 
intensidad las grandes intenciones del año 
de la reconciliación, queremos elevar 
a V.E.,algunas de las preocupaciones que 
a n g u s tia n  nuestro ánimo sacerdotal. 
Escuetamente señalamos las siguientes: 

N os  a d h e r i m o s  totalm ente a las

Ralabras de nuestro consocio D. Salvador 
lonell que, en la ú ltim a reunión de la 
Mutual del Clero, presentó al dramático 
problema de la penuria económica del 

clero rural, agravada su situación por las 
campanas de sacerdotes periodistas con 
Ijiu rindm inas cuantiosas, que por motivos 
de sectarismo po lítico  preconizan una 
ruptura con tdda asistencia económica 
estatal, lo  que repercutiría en el abandono 
de mi le s  de parroquias de nuestros 
pueblos y en la miseria de los sacerdotes 
que son fieles a su m inisterio entre los 
más pobres y abandonados de nuestro 
mundo rural.

FORMACION FILO SO FICA TOMISTA

La anterior consideración, que fri'vola. 
mente se puede calificar de material, , n o 

>nos obnubila ante los males doctrinalesde 
mucha más envergadura. La carencia de for
mación filosófica tom isfo, que San Pfo X 
señalaba como f u n d a m e n t a l  páralos
sacerdotes que. deben dedicarse a la 
acción social, se manifiesta actualmente 
en la proliferación de documentos incluso 
episcopales, revistas, llamadas católicas, 
h o m ilí» , escritos de diversos género, que 
demuestran uña to ta l ignorancia de la 
Doctrina Social Católica, en oposición a 
las enseñanzas del Magisterio P ontific io , 
incluso del de Paulo V I, y  profesándose 
ilusamente socialistas. Nadie desconoce

§ue el aparato marxista, tiene h(w dentro 
e la - Ig les ia  española, ide iíit^os y 
activistas que dominan en medios de. 
c o m u n i c a c i ó n  social, manipulan las 

raqu íticas organizaciones gue todavía 
restan de la que fue Acción Católica, 
C ongre gac io nes  Mar ianas  y  o t r as  
asociaciones piadosas y apostólicas. Es 
significativo el silencio de la Conferencia 
Episcopal ante este fenómeno; a pesar de 
las reiteradas y legítimas reclamaciones 
que se levantan pidiendo aclaraciones.

Considerando los acontecimientos con 
fe sobrenatural, la tragedia es espantosa 
cuando se contemplan los estragos de la 
fa lta  de predicación, de la negación de los 
sacerdotes de los miles miles de niños sin 
bautizar, del preoselitismo de las sectas 
másóñTcas y  márxístas, asi como de Jas 
actividades comercial mente multiplicadas 
de la corrupción moral en tantos centrijs 
en donde hoy se destruye la pureza de la 
infancia, la juventud y  la fam ilia. El 
s i le n c io  jerárquico ante too®* estos 
a c o n t e c i m i e n t o s  es verdaderamente 
pavoroso. Sólo así se entiende que Paulo 
V I  h a y a  p o d i d o  h a b l a r  ó *  J *  
“ autodem olición”  de la iglesia y  del 
“ humo de Satanás" en el in te rio r de la 
misma. Jamás ningún predicador de los 
lla m a d o s  tremendistas habría podido

c a l i f i c a r  más seriamente la re a liz ó  
eclesial de nuestros días. ¿Es que también 
Paulo V I es extremista, como gustan de 
r e p e t i r  l os  que son amigos de las 
componendas y de los “ centrismos”  
evangélicamente falsos?

SECULARIZACIONES Y  SEMINARIOS 
VACIOS

S i á es to ,  añadim os el número 
constante de las s^ecularizaciones, de los 
s em in a r i os  vac ío s ,  el  aumento de 
población y  el dé fic it sacerdotal, el 
panorama de la Iglesia en Españiá es 
realmente devastador. Esta es la iglesia 
que préside V.E., lastimosamente mas 
derrotada que eni ninguna otra situación 
histórica de nuestra patria, incluso en las 
más g randes  persecuciones, ya que 
entonces Jós mártires se contaban a 
millares^ mientras que ahora lo  son las 
apostasias.

De ahí ñuestra plegaria sacerdotal ante 
la santísima Virgen de Montserrat, patrona 
de Cataluña y madre de los grandes

convertidos. A  sus pies s intió  San Ignacio 
de L o y o l a ,  t o d o  el fe r vo r  de la 
contrarreforma católica. Y  San A nton io  
María Claret, .la plenitud de su espíritu 
m is ionero  en una época ciertamente 
d ifíc il, pero en, la qué, la acción del 
E p is c o p a d o  n o  tuvo  quebrantes ni 
doctrinales ni apostólicos. Nosotros nos 
perm itimos, desde esta montaña sagrada, 
hacer le  una s ú p lic a , que hacemos 
e x p re s a m en t e  extensiva á todo él 
Episcopado español, que cortando de raíz 
la  i n t e r p r e t a c i ó n  - h e r é t i c a  de la 
c o l e g i a l i d a d ,  qu e  da un  s e n t i d o  
democrático heterodoxo a la misma, m  
contra de la doctriné que Paulo V I f i jó  én 
la,Constitución Dogmática sobre la Iglesia 
es' la  n o t a  e x p l i c a t i v a  p rev ia ,  la 
C o n f e r e n c i a  E p is c o p a l  E spaño la ,  
considere que ha llegado la hora de 
exponer y d ifu n d ir la verdad católica tal 
como esta en la Revelación, el Magisterio 
perenne de la iglesia y  el credo de Paulo 
V I. Asimismo, impulsar las vocaciones 
sacerdotales con métodos auténticamente 
eclésiásticos\ defender al pueblq de Djos 
con predicaciones misioneras, ejercicios 
espirituales de San Ignacio de Loyola, 
c u r s i l l o s  de c r i s t i a n d a d  genuinos, 
catcquesis en todos los ambientes con 
textos seguros e indibitables y  gobernar 
las diócesis con toda la potestad que 
Je suc r i s to  ha c o n c e d i d o  al o/den 
episcopal. Pedimos también la legitima 
l i b e r t a d  d e  las he rm a n da d e s  . y 
asociaciones sacerdotales, hoy oprimidas 
por presiones y campañas difamatorias y 
prohibiciones de reunión, asi como las 
injusticias de que son objeto y cuyas 
salpicaduras alcanzan también a prelados 
titulares dignísimos, víctimas del odio 
sec ta rio . Sin ello nuestro sacerdocio, 
estará cada día más lleno de interrogantesi 
y  deserciones, y solo Dios puede saber la 
suerte que cabrá en la eternidad a los

M
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LA CONFEDERACION NACIWIAL DE

prelados que por acción y omisión permitan^ 
este cataclismo espiritual. Sólb así podemos ■ 
in flu ir  socialmente según el Evangélio y ; 
provectar la liberación que nos trajo ó 
J e s ucr i s to  de l '  pecado y del poderi; 
diabólico y  también de sus consecuencias- 
en las estructuras y el orden social. Para : 
nosotras no hay otra doctrina social que  ̂
la  realeza de Cristo, tal como está: 
expuesta.

d Í F A N I U A

i i  IhiHiunciíi un xno» rotundo, a la hrtroduccM 
del divorcio en la

MADRID, 21 (Europa Press).

1 A  Confederación Nacional de Padres de Familia ha d irig ido  un 
llamamiento apremiante a todos los padres y  madres de España, para 
i lq u e  actúen valientemente en defensa de la indisolubilidad del 

m atrim on io , ante las opiniones expuestas en algunas publicaciones, a favor de 
la in troducción del d ivorcio  en la legislación española.

El texto de la nota es el siguiente:
"La "Confederación Catódica Nacional de 

PJ‘. de Familia y  de P.P. dé Alumnos”, 
manifiesta, una vez más -ante la^qpiniones
expuestas i en ciertos órganos de prensa y  en
algunos libros en favor de la intr^ucciórt 
del d ivorcio  en la Legislación Civil 
española- _su_ Jirme^ convicción de que la 
indisolubilidad del vinculo conyugal es una 
propiedad de todo matrimonio, aun del 
meramente civil, por constituir una norma 
de Derecho Natural.

La ratificación de este-principio de la 
indisolubilidad de todo matrimonio legítimo 
por el Magisterio de'b Iglesia no lo corvierte 
en un principio de ‘‘moral confesional", que 
sólo obligue a los fieles católicos, sino que, 
por ser una exigencia de Derecho Natural 
obliga a todos los hombres y  mujeres 
casaos legítimamente, cualquiera que sea su 
credo religioso, y  afecta directamente al 
bien común, uno dé cuyos elementos

fundam enta les en ■ la 'estabilidad del 
matrimonio y  de la familia.

La introducción del divordo en la 
Legislación Civil, como lo prueba la 
experiencia de los pdises divorcistas, mina 
radicalm ente esta estabilidad de la 
institución familiar y  favorece la escalada de 

• las disoluciones del vínculo' conyugal. El 
'divorcio engendra divorcio. •

Y esa disolución del vinculo atenta 
también directamente contra el derecho de 
los hijos a tener un hogar estable y  feliz, 
donde los padres se entreguen, .cpnamory 
sacrificio, a la tarea de su educación;

El matrimonio es un acto de amor 
^generoso y  fecundo el divordo es un acto 
de egoísmo individualista y  estéril

El divorcio no es un signo de progreso de 
la civilización, sino up ¡signo de decadencia 
y  de retroceso porque es una prueba-de 
desconflaraa en la madurez de los hombres 
V de las mujeres para aceptar libremente y

cum plir fielmente un pacto de amw;' 
recíproco y  perpetúo. _ 1 i

La libertad no es la ausencia de vínculos 
y  de obligaciones, el acto supremo de la i 
libertad es el de aceptar compromisos que 
nos vinculen para siempre. Nadie es más ^ 
libre que aquel que sabe hacer de su libertad ; 
un don de amor a otra persona para toda la . 
vida: .

Los católicos como ciudadanos, podemos 
y  debemos ejercitar los derechos que nos f, 
conceden las leyes para hacer prevalecer, en 
la legislación civil, la indisolubilidad del : 
vínculo conyugal, sin que esta actuad^ : 
pueda ser acusada dé restringir la “fíbertad ■ 
religiosa” de otros ciudadanos aue no ■; 
profesan nuestra fe, ya que la estabilidad de ) 
la'familia es un elemento constitutivo de la : 
convivencia social y  un factor decisivo del ̂  
bien público. ,

La ‘‘Confederación Católica Nacional de 
P.P. de Familia y  de P.P. de A lumnos " dirige 
un llamamiento apremiante a todos los 
padres y  madres de nuestra patria, aun a los 
que no ' profesando la religión católica 
aceptan las normas de la Ley Natural, para 
que actúen valientemente en la defensa oeM \ 
indisolubilidad del vínculo matrimemial,) 

• como condición indispensable de la facilitad 
y  educación de nuestros hijos y  uno de los 
princip ios básicos de nuestras Leyes; 
Fundamentales".
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H a c e  ya unos días que la prensa 
h i z o  pública la decisión del 
Banco de España de pasar del 
7,5 al 8 por ciento el coeficiente de 

caja bancario. Posteriormente, y a 
consecuencia de esta medida, la prensa 
ha recogido también diversas notas 
sobre los elevados intereses a que se 
cotizaba el dinero que .los bancos se 
prestaban entre sí. Estos intereses han 
alcanzado el 20 por ciento en algunos 
casos. ^

Para poder seguir la actual política 
m oneta ria  en estos . momentos de 
e l e v a d a  t a s a  de i n f l a c i ó n ,  y 
comprender el posible alcance de una. 
m e d i a  c o m o  la e n u n c ia d a ,  es 
im prescind ib le  explicar, en primer 
lugar, lo que es el Coeficiente de Caja 
bancario y, en segundo lugar, cuál 
puede ser el interés del gobierno para 
elevarlo.

efectivo en su caja más la cantidad que 
a este efecto tiene depositada en el 
Banco de Esoaña. lo cual, hoy, debe 

ser igual al 8 por c i e n t o  el to ta l 
de depósitos que ios clientes ie hayan 
confiado.

•  E L  PAPEL D EL:

•  E L  COEFIC IENTE 
DE CAJA

L  coeficiente de caja es un tanto
* .  por ciento del to ta l del dinero
A  que los clientes de un banco han 

depositado en él, y que el banco 
guarda en efectivo en su propia caja 
para atender a los pagos normales “ por 
ventanilla". El hecho de tener en 
efectivo tan sólo una parte del dinero 
depositado, es una consecuencia de 
que los bancos saben, por su larga 
experiencia, que normalmeote sólo van 
a necesitar una pequeña parte del 
dinero que tienen depositado la cual, a 
menudo, quedará compensada por los 
ingresos que durante el transcurso de 
las operaciones de un día sus clientes 
irán realizando.

Se podría pensar sin embarco, que, 
los bancos, podrían operar casi sin 
coeficiente de caja debido a que con 
los cobros normales podrían atender a 
los pagos del mismo día. Pero los 
bancos no actúan así. Para obviar 
c u a l q u i e r  contingencia de salidas 
elevadas de dinero inesperadas, Iqs 
bancos acostumbran a tener en efectivo 
sumas superiores a ias que esperan 
necesitar. .

Durante algunos años la mayoría de 
■los g o b i e r n o s  h a n  e s t i m a d o  
c o n v e n ie n te  (para  una m a y o r 
tra n q u ilid a d  de la población que 
normalmente opera con los bancos), 
f i ja r  por “ le y " cuái debe ser' ei 
ccefitiente de caja bancario. Adamas 
:san establecido si que urrà parte .íís  

•este dinero esté depositado en eí 
B a n c o  C e n t r a l  d e i  p a í s  
cofrespondifnie, en niic-slro -íaso e> 
ñático de

íJ i! 65 Í: -rtíy :

SABIDO esto, vamos a intentar 
exponer cual puede ser el interés 
del gobierno para elevar este 
coeficiente. Para ello tenemos que 

referirnos forzosamente a la inflación 
y al “ dinero bancario” .

Podemos ver la inflación como un 
exceso de dinero que en un momento 
dado circula en un país y, a éste 
exceso, como uno de los causantes del 
e n c a r e c i m i e n t o  de las cosas. Ei 
gobierno suele plantearse el reducir la 
c a n t i d a d  de d i n e r o ,  in ten tando  
suprim ir el exceso, para lim ita r así la 
subida de los precios.

Pero esto sería fác il si todo el 
dinero de un país estuviera compuesto 
tan sólo por billetes. El Estado podría, 
por ejemplo, vender Deuda ' Pública 
bioqueando en sus arcas los billetes así 
conseguidos, como también elevar los 
impuestos sin aumentar los gastos del 
Presupuesto y .reteniendo en su poder, 
la  d i f e r e n c i a .  C o n  e s t o s  
procedim ientos se podrían reducir 
exactamente la cantidad de dinero en 
circulación que se estimara sobrante.

No obstante la cuestión no es tan 
s im ple porque t o d o s  ios-billetes 
emitidos por el Banco de España no 
representa el to ta l de dinero del país. 
Existe además un tipo  de dinero, 
creado por los bancos y denominado, 
“ d i n e r o  b a n c a r i o ’ ’ , el  cual  es 
físicamente idéntico al que llevamos 
en el bolsillo y que es algo más d ifíc il 
de controlar.

A primera vista quizá eso parezca 
sorprendente y demasiado complejo, 
a p to  tan  sólo para banqueros o 
economistas, pero como veremos la. 
cosa es clara y p ronto nos saldrán las 
cuentas

EL DINERO 
BANCARIO

mcarii

^  Z momento. Hamaremos “ dinero
P  bar.-ado ’' a ios préstamos a 
y  , i-::tos ios bancos han
• su* iTi a est?.

lodos ios büietes

emitidos tendremos el to ta l del dinero 
dé un país., El cual en térm inos 
e c o n ó m i c o s  se l l a m a  “ Masa 
monetaria’’ .

Ante lo cual cabe preguntar: ¿Así 
pues el to ta l de dinero de un país son 
los  billetes, más los créditos que 
f a c i l i t a n  los  bancos? ¿Podemos 
afirmar entonces que si en un país, por 
ejemplo, ei Estado ha em itido billetes 
por too m il millones y los bancos han 
c o n c e d i d o  préstamos por 40 mil 
millones de to ta l del dinero será de 
140 m il millones? Cuando uno pide 
un préstamo a un banco ¿Acaso.lo 
cobra en billetes normales y corrientes 
c o m o  los que circulan por todas 
partes? Si esto es así, ¿No estaremos 
sumando el mismo dinero dos veces, 
úna cuando sale del Banco de España y 
otra, una vez metido en cualquier 
banco, cuando vuelve a salir en forma 
de préstamo?

Pues no. No lo sumamos dos veces a 
efectos de determinar la masa de 
dinero que circula en un país. Porque 
veamos:

Imaginemos, por ejemplo, un país 
en el cual no se conocen los bancos y . 
en el cual el Estado ha em itido para su 
c i r c u l a c i ó n  100 m il millones en 
billetes. Todo el mundo se maneja con 
este dinero, y  diremos que este dinero 
es la “ masa monetaria’ ’ del país en 
cuestión. Pero, ¿Todo este dinero está 
constantemente en movim iento? No, 
en absoluto. Existe siempre una parte 

:que queda en casa, guardado, para 
atender gastos fu turos, bien sea para 
irse de vacaciones, bien para caso de 
enferm edad o para comprarse un 
coche. Pero aunque en un momento 
dado este dinero no corra, no quiere 
qt^cFr que no exista, én una palabra, 
qué no fo rm e  parte de la “ masa 
r¡ 'q 'te ta ria ” . E í t í ,  aunque no Se mueva.

por lo  canto, no tendrem os ningún 
inoonvene'níe e.* a firm a r que el d ine ro  
toí:..? de este son los 100 m il
-Cii Tiones q.ie «í i: -y.3do ha em itido .

todo el dinero que guardaba en su casa 
en estas entidades. El panorama no nos 
h a b r á  c a m b i a d o  en a b s o l u t o :  
C o n t i n u a r e m o s  con una “ masa 
monetaria*de 100 m il millones.

Sigamos imaginando que los bancos 
se dan cuenta de que normalmente la 
gente no va a buscar, de golpe, el 
dinero que tiene a llí depositada y  que, 
p o r  lo  tanto, existe siempre una 
cantidad de dinero ociosa. En vista de 
lo cual, estos bancos se deciden a 
realizar préstamos a personas que lo 
necesitan, las cuales hacen circular el 
dinero en efectivo que el banco les ha 
facilitado, supongamos por un importe 
de 40 m il millones.

De este modo vemos que con los 
ahorros de una parte de la población, 
los bancos dan dinero a otra^ Sin dejar 
de que este dinero continué siendo 
ahorro de la primera. Es decir, que sin 
dism inuir ni en una peseta la “ masa 
monetaria’’ que teníamos antes (100 
m il millones) ahora circularán 40 m il 
millones más como consecuencia de 
ios  p ré s t a m o s  realizados por los 
bancos. A  este dinero es al que 
llamamos “ dinero bancario’ ’̂ .

V o l v i e n d o  a l oque '  íbamos, el 
problema del gobierno es pues, el de. 
contro lar, con la misma facilidad que 
p o d r í a  c o n tro la r los billetes, los 
créditos y los préstamos.

Para ello, puede actuar de muchos 
modos. Por ejemplo, elevando los tipos 
de i n te ré s  de tos créditos para 
desaninar a la gente que los vaya a 
p e d i r  así reducir la cantidad de 
“ dinero bancario” . Puede también, 
s im plem ente ordenar el lím ite  de 
c rec im ien to  de ios créditos a un 
porcentaje determinado. O bien como 
el caso que nos ocupa, obligar a los 
banquertó a tener mas dinero en caja y 
deposito del Banco de España, Esto es, 
elevar el coeficiente de caja, para que 
de es'te modo los bancos tengan menos 
dinero ocioso capas: de ser prestado.

>jpori-yam;;í 
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De cómo va la Bolsa, 
cómo puede obtener un crédito o 

invertir bien sus ahorros.
Pero cuide que la información 
provenga de una buena fuente.

El Banco Central le ayudará a resolver 
todas las dudas que Vd. pueda plantearse.

Profesionales especializados 
atenderán eficazmente sus consultas, 

orientándole y aconsejándole 
convenientemente.

son ventajas de un gran Banco

RANCO
CENTRAL

SU banco am igo



E l a ñ o  1 9 7 3  se h a  v i s t a  
Aaraéterizado en el mercado »bursátil 
español por las fuertes oscilaciones 
experimentadas en los niveles medios' 
de co tiza c ió n , así como por un 
substancial aumento del volumen de 
contratación, fenòmeno este úitim o, 
que se viene observando en los últimos 
años con especial intensidad.

En el año comentado la Bolsa 
estuvo evolucionando bajo el temor de

3ue se tomaran medidas contractivas 
el ritm o  económico y, según la mayor 
o menor intensidad de estos temores, 
fueron tomando forma una serie de 

m o v i m i e n t o s  pendulares que, sin 
em ba rg o ,  perm itieron un baiance 
positivo dei 11,5 por 100 al cierre del 
ejercicio.

Ya de e n t r a d a ,  en el primer 
cuatrimestre de 1973 se produjo una 
vertiginosa carrera alcista con una 
revalorización media del 23 por 100 
(que venía a sumarse al 31,4 por 100 
logrado en 1972), con olvido de las 
serias dudas que existían en diciembre 
sobre la evolución bolsística de cara a 
1973. El punto más alto de este 
período alcista se logró el 24 de abril, 
en que el índice Bancobao se situaba 
en 123,00 sobre la base 100 al cierre 
de 1972. Punto destacado de estos 
meses fue el notable volumen de 
c o n t r a ta c i ó n ,  que alcanzó niveles 
récords con incrementos del 80 por 
loo en enero y del 50 por 100 en 
febrero, sobre iguales meses del año 
anterior.

La a p a r i c ió n  de las primeras 
tensiones de liquidez unida a los 
rumores sobre una posible reforma 
fiscal en la que, nuevamente, se daría 
entrada a las ampliaciones de capital 
con prim a, produjeron un rápido 
descenso que se extendió hasta la 
sesión del día 23  ̂ de mayo en que el 
índice Bancobao d io  el nivel 108,83. 
Como suele ocurrir en los momentos 
de f u e r t e s  d e s c e n s o s  en las 
cotizaciones, el volumen de negocio' 
descendió de una manera sensible.

A n t e  el  ca r i z  que tomaba la 
evo l uc ió n  bursátil no se hicieron 
esperar las consabidas declaraciones 
desmintiendo tales rumores, llevando 
otra vez a la Bolsa cierto op tirn ism o, 
—no e x e n t o  de buena dosis de 
suspicacia— que produjo una nueva 
fase a l c i s t a  que  situó al índice 
Bancobao en la cota 118,33, en la 
sesión del 12 de jun io . Durante el mes. 
de junio se observó, con especial 
énfasis,'el carrusel de las sesiones de 
sentido contrario que, particularmente 
en' la primera mitad del mes, alcanzó 
un ritm ó mareante.

Después de descender suavemente 
el índice bursátil hasta la cota 115,24 
—producida e l  d ía  27 de ju n io -  
durante la primera quincena de ju lio  se 
produjo una recuperación que volvió a 
colocar el índice de vida, recogidas en 
la prensa.

El retoque del tipo  de interés, que 
pasó del 5 por 100, al 6 por 100, no 
tiivo ninguna incidencia en el mercado, 
y así, el mes de agosto comenzó con 
b ríos  aunque, en líneas generales, 
d u r a n t e  todo este mes estival el 
volumen de negocio fue bajo^ dentro 
de un mercado aletargado. En este mes 
tuvieron un papel, exageradamente 
destacado, las nuevas disposiciones 
sobre posibilidades de captación de 
recursos por la Banca y Cajas de 
Ahorro, que originaron un descenso en 
Jos B a n c o s  I n d u s t r i a le s  c o m o  
consecuenc ia  de los comentarios 
nacidos sobre el oscuro porvenir que se 
creaba a estas entidades, sin embargo,

' las s i gu ie n te s  sesiones llevaron 
nuevamente las aguas a su cauce sin 
mayores efectos.

Ya a finales de agosto, exactamente 
a partir del día 24, en que el índice 
Bancobao se localizaba en 115,35, se 
inició una inopinada y  fulgurante fase 
expansiva que trasladó el índice a 
128,36 en la sesión del día 9 de 
o c t u b r e ,  m . e d i a n t e  a l z a s  
i n i n t e r r u m p i d a s .  S o lam ente  dos 
sesiones se movieron a la baja entre el 
24 de agosto y el 9 de octubre, las 
correspondientes a los días 12 y  21 de 
septiembre.

Es d ifíc il saber cuáles fueron las 
mot i vac iones de esta espectacular 
subida que situaba a la Bolsa en el 
punto más alto de su historia. Es 
indudable que en ei mercado se tem ian 
medidas fuertes para el Consejo de 
Ministros del 14 de septiembre. Pero 
aunque en ese Consejo se tomaron 
diversas disposiciones, ninguna de ellas 
era .de tipo  monetario o fiscal, oue 
eran p r e c i s a m e n te  las que  los 
inversores esperaban; por ello, de 
rechazo,  las cotizaciones iniciaron 
nuevamente la escaiada. Hay que 
destacar, no obstante, qué la sübldá no 
fue indiscriminada, siendo los valores 
p u n te r o s  los que  recogieron las 
mayores plusvalías, mientras que gran 
parte no superaba la cota del 24 de 
abril y  otros quedaba, incluso por bajo 

. del m ínim o del 23 de mayo.
Pero a partir de la sesión del 10 de
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octubre el mercado bursátil español 
comenzó la cuesta abajo que, ya en 
n o v i e m b r e  adquirió  caracteres de 
auténtico desplome, con sesiones que 
no conocían precedente en já historia 
moderna de ia Bolsa española. Algunas 
sesiones del mes de noviembre pasarán 
a la historia bursátii dei país; en elias 
líos índices ponderados contabilizaron 
grandes pérdida,s que eran el reflejo de 
sesiones de verdadera histeria.

Soiamente se conocieron en estos 
úitimos meses dos reacciones positivas. 
La primera, que comenzó el 29 de 
noviembre y se extendió durante la 
p r i m e r a  semana de diciembre, se 
produjo contra todo pronóstico, pues 
ia aparición del decreto-ley de 30 de 
noviembre tenía *a priori? tintes muy 
sombríos. Sin embargo, y  a pesar de ia 
diversidad de opiniones existente sobre 
el verdadero alcance del decreto, se 
llegó al convencimiento de que ias 
medidas dictadas eran mucho más 
suaves de lo  que  se esperaba. 
Consecuentemente, la Bolsa reaccionó 
de form a favorable sin asustarse por las 
nuevas disposiciones de carácter fiscal 
dé las cuales, la implatación del 
i m p u e s t o  de p lu sv a l ía s ,  incidía 
directamente sobre el negocio bursátil.

La segunda reacción positiva se ha 
de situar en el térm ino del año cuando, 
en las tres últimas sesiones, se auparon 
las co'tizaciones, pasando el indice 
Bancobao a cerrar en la cota ya citada 
de 111,55, cuando el día 19 de 
diciembre estaba situado en 105,54.

Una disección por sectores de la 
plusvalía mediá del 11,5 por 100, 
obtenida en Bolsa para el año 1973, 
ofrecería una amplia dispersión. Así, 
los valores financieros figuraron a la 
cabeza con una revalorización del 38,1 
H3or 100, seguidos de los pertenecientes 
a la construcción con el 35,5. por 100 
y minerales y siderúrgicos con 28,6i 
p o r  1 0 0 .  A  m ayo re s  distancias 
aparecen los Bancos con el 21,9 por 
100, alimentación con el 21,8 por 100, 
servicias varios con el 19,1 por 100,' 
químicas con el 16,2 por 100, y con 
p o r c e n t a j e s  mu j ^  i n f e r i o r e s ,  
construcciones mecánicas con el 5,4 
por 100, transportes con el 1,5 por 
100 y seguros con el 1,4 por 100. El 
sector bursátil fue el más baqueteado, 
con una pérdida del 7,3 por 100 a lo 
largo del ejercicio bursátil.

Pero en su conjunto, es indudable 
que la Bolsa española sigue subiendo. 
Y  esta es una afirmación que se 
m a n t ie n e  t a n t o  si la considera 
singularmente, como si se la somete a 
una comparación internacional. A  este 
respecto, en el cuadro adjunto puede 
verse que el mercado bursátil español 
con un aumento del 11,5 por 100 en 
1973, solamente ha sido.superado por 
la Bolsa de Milán (en alza del 13,6 por 
100) entre las principales del mundo. 
Por el contrario, Londres se movió en 
baja del 32,1 por 100, Tokio , del 23,7 
por 100, Zurich del 22 por 100. Nueva 
Y ork en descenso del 16,9 por 100, 
etc. También en 1972 sucedió lo  
mismo y  frente a un incremento de la 
Bolsa de Londres, del 7,1 por 100, del 
7,6 por 100 en París, del 13,1 por 
100 en F rankfu rt, etc,, el mercado 
español se movió en alza del 31,4 por 
100.

Pero a mayor abundancia es de 
observar que esta tendencia no es 
meramente coyuntura l, sino que se ha 
mantenido a ío largo del período 
1965-1973, superando el incremento 
del índice Bancobao a los ofrecidos 
por el Dow Jones industrial de la 
Bolsa de Nueva York, al británico 
Financial Times, al francés, Agefi, a II 
Sole italiano, así como a los índices

más representativos de los mercados de' 
B é lg ic a ,  Suiza,- Holanda, Austria, 
Canadá, Australia, Sudáfrica, Alemania 
y Japón, entre otros.

En lo que se refiere a la evolución 
seguida durante él año 1973, y tal 
c o m o  puede verse en el adjunto 
g rá fico , la evolución del mercado 
bursá ' t i l  español no ha guardado 
n i n g un a  s im ilitu d  con la de las 
principales bolsas del mundo que, sin 
embargo, entre ellas sí observaron una 
cierta unanimidad. La Bolsa española 
sólo demostró un m ovim iento paralelo 
al del conjunto de las bolsas mundiales 
durante la fuerte  baja experimentada 
por casi todas ellas en los meses de 
noviembre y diciembre. Exceptuando 
esto, la Bolsa española, la media de las 
bolsas de los seis países fundadores del 
Mercado Común daba un descenso del 
2 por 100, un 5 por 100 en Nueva 
York, y alrededor del 15 .por 100, en 
Londres, Zurich, Tokio  y Dusseldorf.

EMISIONES

De acuerdo con estimaciones rea
lizadas al efecto puede afirmarse que el 

. v o l u m e n  d e  emisiones n e t a s  
realizadas durante el año 1973 alcanzó 
la cifra de 211.458 millones de pesetas 
con ün descenso del 5,2 p o r  cien 
sobre el año 1972.

L a s  em is io nes  pú b l i c a s  han 
experimentado un fuerte retroceso, 
que ha reducido el volumen em itido a 
la mitad del nivel alcanzado en 1972. 
La cifra  de 1973 se sitúa en 28.458 
millones de pesetas, frente a 57.032 
millones en 1972. Esta disminución ha 
s ido  p r o d u c i d a  por las menores 
emisiones de cédulas para inversiones 
que, de 31.540 millones emitidos en
1972, han bajado a 12.057 millones en
1973. Es destacable, por otro  lado, el 
movim iento habido en pagarés y bonos 
con 5 6 . 2 4 9  m illones emitidos y 
44.240 rnillones amortizados, durjinte 
el año 1973.

Las emisiones privadas, por su 
parte, han crecido en el 10,3 por 100, 
sobre  las c i f r a s  de l  año 1972, 
situándose en 183.000 millones para el 
a ñ o  1 9 7 3 .  L a s  o b l i g a c i o n e s  
representaron 78.000 millones de 
pesetas, en alza del 10,8 por 100, y las 
acciones y dividendos pasivos 105.000 
millones, con aumento del 9,9 por 
100.

El desglose de las emisiones del 
sector privado, distinguiendo entre las 
emisiones de sociedades financieras y 
las correspondientes a sociedades no 
financieras, indica que estas últimas 
t i e n e n  una p reponderanc ia  muy 
destacada, representando sú volumen 
de los once primeros meses de 1973, el 
73,4 por 100 del to ta l, si bien este 
porcentaje es el menor que se ha 
producido hasta ia fecha. Se ha de 
considerar, por o tro  lado, que las cifras 
que se reseñan para las sociedades no 
financieras son algo más altas que las 
reales, ya que están consideradas como 
b r u t a s ,  es d e c i r ,  s in d e d u c i r  
amortizaciones.

-Para el año 1973, el to ta l de las 
emisiones de las sociedades fgiancieras 
se repartió en el 53,2 por 100, pue se 
r ea l i z ó  en form a de emisión de 
acciones y el 46,8 por 100 en forma de 
o b l ig a c i o n e s ;  las sociedades no 
financieras efectuaron el 61,5 por 100 
en acciones y el 38,5 por 100 en 
ob ligaciones. En comparación con 
1972, ganan importancia las emisiones 
de acciones  en ambos tipos de 
sociedades. Los porcentajes de emisión 
de acc iones  en las sociedades  
financieras se situaban en el 47,8 por

100 en 1972, frente al 80,4 por 100 
en 1971, el 63,2 por 100. en 1970. el
60.3 por 100 en 1969, el 74,7 por 100 
en 1968, e l 72,4 por 100 en 1967, el 
72,6 por 100 én 1966 V 47,3 por 
1 0 0  en 1 9 6 5 .  Estos m ismos  
porcentajes aplicados a las sociedades 
no financieras, .señalaban que las 
emisiones de acciones representaban el 
60 por 100 en 1972, el 62,7 por 100 
en 1971, el 61,6 por 100 en 1970, el.
64.3 por 100 en 1969, el 58,7 por 100
en 1968, el 63,6 por 100 en .1967, el 
56,1 por 100 en 1966 y el 59,3 por 
100 en 1965. , ,

Del to ta l de emisiones del sector 
privado, en 1973,! el 57,4 por 100 
c o r r e s p o n d í a  a s u s c r i p c ió n  de 
acciones, con un ivolumen to ta l de 
aproximadamente, 105.000 millones 
de pesetas. La casi to ta lidad de esta 
cifra, concretamente el 97,7 por 100, 
está compuesta por emisiones de 
acciones con aportación de nuevos, 
fondos, mientras que el 2,3 por 100 
eran em is ion es  sin apor t ac ión . :  
Contraste^ este . pequeño porcentaje ' 
ú ltim o con los correspondientes a-aí\os 
a n te r io r e s ,  particularm ente en el 
período 1967-72 en que se produjeron 
a b u n d a n t e s  o p e r a c i o n e s  de  
ampliaciones de capital con cargo a la 
cuenta de regularización de balances.

En'cuanto al volumen de acciones 
em itidas con cotización en Bolsa, 
representó el 70,7 por 100 del to ta l 
e m i t i d o ,  p o r c e n t a j e  . ligeram ente 
superior al del año 1972. En el- 
período 1965-73, es observable una' 
tendencia en favor de laS emisiones de 
acciones con cotización en Bolsa que 
las de no cotización muestran una 
clara regresión relativa.

V O LU M EN DE CONTRATACION

La Bolsa ha e x p e r i m e n ta d o ,  
durante- el año 1973, un notable 
i n c r e m e n t o  en su v o l u m e n  de 
negociación, en alza del 49,1 por 100 
sobre el año 1 ^ 2 ,  por lo que ha 
superado ya los 200.000 millones de 
pesetas efectivas negociadas. Es de 
señalar que soiamente dos años antes, 
en 1971, la c ifra  contratada efectiva 
era de 88.740 millones de pesetas. 
También es im portante considerar que, 
mientras en el año 1971 el valor 
efectivo mensual contratado oscilaba 
entre los 6.000 y 10.000 millones, 
para alcanzarse en 1972 máximos de 
14.000 millones de pesetas mensuales, 
durante los -meses del año 1973 han 
sido corrientes las cifras que superan 
holgadamente los 20.000 millones de 
pesetas, con un máximo.de casi 24.000 
millones para el mes de abril.

En el detalle por Bolsas figura en 
primer lugar de manera destacada, 
como viene siendo tradicional, la Bolsa 
de Madrid, que, este.año 1973, alcanza 
por primera vez la cifra de los 100.000 
m i l l o n e s  de pesetas e fec t i vas  
negociadas, con incremento del 47,1 
por loo sobre el año anterior.

El mercado barcelonés, con un alza 
del 50,2 por 100, se situó en 43.361 
millones de pesetas, mientras que la 
Bolsa bilbaína casi alcanza los 20.000 
millones de pesetas, con un aumento 
del 62,6 por 100, sobre los niveles de 
1971. Por su parte los Corredores de 
Comercio contrataron casi los 50.000 ' 
millones de__pesetas, en alza del 47,5 
por l oo.

En base 100 para el año 1955, el 
c o n j u n t o  de l  v o l u m e n  e fect ivo 
negociado en España en 1973 alcanzó 
la cota 1.281, frente al nivel 636 para 
las negociaciones medias en volumen 
nominal contratado. Los índices para 
el año 1972 fueron. '835 y 500 
respectivamente; es obvio, por tanto, 
que  por lo  menos un tercio del 
incremento experimentado en 1973 
por el volumen efectivo negociado fue 
d e b i d o  a ios a u m e n t o s  de' las 
cotizaciones.

Por tipos de valores, el mayor ritm o 
de crecim iento se experimentó en las 
acciones, tan to  en cifras efectivas 
como nominales, situándose en 1973 
en la cota 2.100 con base 100 para el 
año 1955, frente a 237 para los fondos 
públicos y M I  para las obligaciones, 
medidas en contratación efectiva. Los 
índices de la negociación nominal para 
1973 fueron 1.318 para las acciones, 
217 para los fondos píáilicos y 468 
para las obligaciones.

L a  r e l a c i ó n  e n t r e  e f e c t i v o  
contratado y nominal contratado ha 
seguido mejorando a lo largo de 1973, 
situándose ya en 2,74, fren te  a 2,29 
para 1972 y 1,90 para 1971, signo 
i n e q u í v o c o  de un mejoramiento 
continuo, en los niveles de cotización. 
Los títu los  de renta variable han sido 
los principales favorecidos por este 
fenómeno, mientras que los fondos 
DÚblicos se han mostrado en regresión. 
Es importante señalar que, por primera 
vez desde el año 1955, el efectivo 
negociado de obligaciones ha igualado 
al nominal.

(Del Inform e Económico de 1973, 
del Banco de Bilbao)
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TIENE 759 
P O S IB IL im raSi  I  I  |/ %  I  l l iI ■ J ■ *  ^ i m  m .^m: . Jk^y  crece y crece cada día.

" ^ 1  Extiende sus servicios, los agiliza, los multiplica.
Wm  ̂j  Hoy éh día, dispone de 759 sucursales, esparcidas 

A por toda la geografía española.
■ J  ■ / \  Porque sabe que ésta es la mejor forma de

jm \ .  1 serle útil a usted, y a otros como usted
que viven en cualquier otro lugar de España.

Por eso, Banesto, también está en cualquier parte.

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 

’’Para seguir adelante”



EL AHORRO ARAGONES
FU N D A M EN TA L en el 
DESARROLLO AGRICOLA e 
INDUSTRIAL de 
NU ESTR A REGION

L Banco de Vizcaya, es otra entidad bancaria que lleva muchos 
4 años ubicada en nuestra ciudad. Su director gerente, don Manuel 

Jordá Medra no, nos recibe en su despacho, dispuesto a darnos una 
visión amplia de la participación de la Banca en toda nuestra región:

—El despegue económico de 
Aragón en los años setenta está 

. t e n i e n d o ,  c o m o  curiosa  
contrapartida, la apertura en 
nuestra ciudad y principales 
núcleos urbanos de la región de 
nuevas oficinas de entidades 
b a n c a r í a s  p r i v a d a s ,  
pertenecientes a un abanico de 
procedencias.  ¿Qué viene a 
buscar la banca privada española, 
hoy, en Aragón? ;.E1 ahorro de 
las economías domésticas?' ¿La 
i n v e r s i ó n  d e  los grupos  
potestados?  ¿El prestigio  
comercial?

— La apertura de nuevas 
oficinas bancarías en lá región 
aragonesa' es sobre todo una 
consecuencia de la mayor 
liberalización en e l  régimen legal 
sobre expansión bancaríá.

 ̂ A partir de las nuevas normas 
que datan de hace unos dos 
años, los bancos e^añoles se han 
apresurado a completar sus redes 
y evidentemente Aragón ha sido 
u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  
seleccionados por presentar,- sin 
duda, grandes posibilidades 
actuales y de futuro.

La Banca Privada va a buscar 
en Aragón un desarrollo de su 
negocio en líneas senerales, 
sin que creo que se pueda señalar 
un objet ivo espec í f ico  en 
relación con la captación de 
ahorro y otras diferentes facetas 
de la actividad bancaría. El 
prestigio comercial  de los 
bancos, también juega su papel 
en la estructura de su rea de 
Oficinas, singularmente en lo 
que respecta a establecimientos 
en capitales de provincia y plazas 
importantes.

— Las dificultades que se 
registran hoy en el terreno de la 
liquidez bancaría ¿hasta qué 
punto influyen en la marcha 
ascendente del ahorro privado 
aragonés?

—El Control de la liquidez 
bancaría es una - de las armas 
fundamentales de la política 
monetaria.  Sin embargo, el

V  ahorro es uno de los datos
^  menos afectados, por lo menos a

corto plazo, por la política de 
ampliación o restricción de la 
l iq u id e z .  En e fec to ,  una 
restricción de la liquidez tiende a 
afectar primordialmente a la 
evolución del crédito y por tanto 
a la tesorería de las empresas. De 
una manera indirecta influye en 
la marcha de los negocios y en 
las actitudes del público Con 
respecto a la colocación de 
fondos e^eculativos; es decir, 
a q u e l l o s  que  bucan una 
rentabilidad dentro de las 
distintas posibilidades que ofrece 
el mercado financiero e¡q)añol.
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El ahorro guarda una conexión 
estrecha con la evolución de la 
renta y no es afectado de una 
manera inuy directa por la 
s i t u a c i ó n  concreta de la 
conyuntura tnonetaría.

—Es la economía aragonesa 
fundamentalmente ahorradora o 
inversora?

—Para calificar la economía 
aragonesa de ahorradora o 
inversora, bonos de acudir sobre 
todo a la información estadística

di^onible. Esta se facilita a nivel 
provincial  e indica que la 
e s t r u c t u r a  f i n a n c i e r a  y 
económica de las tres provincias 
aragonesas es sustancialmente 
distinta.

En n u e s t r a  ciudad, el 
volumen de ahorro dentro de los 
depósitos bancarios, aun siendo 
importantes ,  representa una 
proporción ligeramente inferior

a la coite^ondiente al total 
n a c io n a l .  En paralelo,  el 
volumen de descuento de papel 
y otras operaciones crediticias de 
la  b a n c a  t iene  una gran 
importancia en relación con el 
volumen de, depósitos recogidos 
por las instituciones bancarías. 
La estructura de la producción 
total de Zaragoza ofrece una 
presencia  importante de la 
produción industrial, que ya

E L  BUEN M ANTENIM IENTO denna 
INDUSTRIA es IMPORTANTISIMO 
en el DESARROLLO de nn PAIS

CHElIflSEARCH ES P A Ñ A  S.A,pione ra en este campo
La industria aragonesa que tan 

amplio desarrollo ha alcanzado en los 
úl t imos años, necesita un buen 
mantenimiento de sus instalaciones. 
Ello representa una inversión muy 
costosa y el dedicar exclusivamente 
elemento humano que esté bien 
capacitado.

CHEMSEARCH ESPAÑOLA &A., 
está presente en nuestra región 
a travésdrsu DeJ^egación,qué ostenta 
don Emilio Bellvis, persona muy 
vinculada a nuestra ciudad y que goza 
de la con f ianza  de muchos 
empresarios de Aragón:

- ¿ Q u é  es CHEMSEARCH 
ESPAÑA S.A.?

- E s  u n a  g r a n  empresa 
multinacional que investiga desde 
1 919 productos químicos para 
mantemiento y conservación de todo 
t ipo de instalaciones industriales, 
edificios y máquiParia en general.

Su sede Central está ubicada en 
Dallas, siendo una de las cinco 
C o m p a ñ f a s  am er i canas  de 
crecimiento más progresivo cada año.

-¿Su campo que comprende 
concretamente?

—La conservación abarca desde su 
suelo, pared, tejado o terraza, a 
t r a t a m i e n t o s  de aguas, tan 
importantes en esta época actual de 
la polución, máquinaria industriales, 
sistemas eléctricos y electrónicos, 
esmaltes especiales, desengrasantes 
disolventes, aditivos en toda su gama, 
lubrificarites especiales, insecticidas, 
desinfectantes, etc. Es decir, desde la 
sencilla instalación industrial hasta 
los grandes complejos como.

siderurgias, aviación, aeropuertos, 
etc.

-¿Qué acogida tuvo en Aragón?
-M uy buena, pues los empresarios 

y hombres de negocios se dieron 
cuenta que les era más rentable 
confiar el mantenimiento de sus 
instalaciones a CHEMSEARCH 
ESPAÑA S.A. que hacerlo ellos 
mismos.

Don Emilio Bellvis lleva más de 
veinte años en este campo, siendo un 
gran conocedor -como ya hemos 
dicho antes- de toda la industria, 
ayudándole a resolver los problemas 
actuales y a los del futuro. Asimismo 
fue quien introdujo en nuestra región 
â la 1? marca del mundo de aditivos y 
lubrificantes.

- ¿ C u á l e s  son las úl t imas 
novedades que se han producido en 
este campo?

-L a  tecnología del mantenimiento 
no descansa ni un día. Hace un mes 
ha tenido lugar en Tánger, una 
reunión dé alto nivel de nuestra 
Compañía y a la que asistí como 
Delegado de Aragón, acompañado de 
mi esposa.

Los temas tratados fueron muy 
interesantes y se nos proyectó una 
serie de películas sobre los trabajos 
que se realizan en la planta de 
investigación de la Central, en Dallas 
que supondrán en un breve espacio 
de tiempo otro paso hacía adelante 
en el ntundo de la tecnología.

-¿Hasta qué punto es importante 
"el buen mantenimiento" de una 
industria cara a un gran desarrollo?

—Yo diría que es necesario y hasta

imprescindible, si no, al ritmo de 
avances que se producen, éstas 
quedarían desfasadas y anticuadas.

-¿En qué punto se encuentra la 
industrialización en nuestra región?

-Desde hace unos años ha tenido 
un gran empuje en todos los órdenes 
y lógicamente ha ido al cortipás con la 
de todo el país. Sin embargo y debido 
al centro geográfico que ocupa, yo 
creo que está llamada a ser uno de los 
núcleos industriales más importantes 
en nuestra península.

Y en  e s t e  d e s a r r o l l o  
CHEMSEARCH ESPAÑA, S. A. habrá 
contribuido en una gran medida.

ANDYLQPE

El futuro está 
en marcha y 
debemos 
esforzam os 
por ipie sea 
úna realidad

supone unas cifras superiores a la 
produción agraria. Esto puede 
explicar la notable actividad 
inversora que la banca está 
desarrol lando,  así como la 
ex is t enc ia  de importantes  
depósitos de tesorería y de 
fondos e^eculativos recogidos 
por el sistema bancario.

En Huesca y más todavía en 
Teruel, los depósitos de ahorro 
son los más importantes en el 
conjunto  de los  depósitos 
bancarios y la produción agraria 
destaca dentro de la totalidad de 
la producción provincial.

— ¿Cuál es el índice de 
popularidad alcanzado en la 
región por la corriente de fondos 
inversores?

—Estamos contemplando en 
estos  ú l t im os  tiem pos una 
canalización del ahorro nacional 
hacia la bolsa, ,a través de las 
distintas entidades bancarías 
el mercado financiero, entre 
otras sin duda, se encuentrsúi los 
F o n d o s  d e  I n v e r s i ó n  y 
S o c i e d a d e s  d e  Inversión  
mobiliaría.

Esta tendencia normal en la 
totalidad del territorio nacional, 
y mayormente sensibilizada en 
lo s  grandes núcleos urbanos, 
creo que en Aragón no presenta 
ninguna especial característica, 
por lo que conádero que se ciñe 
a la tónica general sin especial 
relevancia.

— ¿En q u é sector de la 
economía aragonesa puede estar 
el mayor beneficio para las 
entidades bancarías?

—El desarrollo del negocio 
b a n c a r i o  en  c u a n t o  a 
o p e r a c i o n e s  individuales,  
produce beneficios similares para 
la Banca, tanto si se aplica a un 
sector, como a otro. En este 
sentido la Banca no se plantea 
objetivos prioritarios, y está 
dispuesta a acudir allí donde su 
colaboración puede ser precisa o 
conveniente.

Desde otro punto de vista 
existen sin duda sectores en la 
e c o n o m í a  aragonesa que 
presentan una dinámica de 
expansión más acusada que otros 
y por lo tanto, la Banca deberá 
intensificar su presencia en estos 
sectores, revendiendo a una 
demanda del mercado y a una 
-necesidad espec íf ica de la 
economía araj^nesa.

De cara ad futuro, parece 
perfilarse como interesante los 
sectores agropecuarios, mediante 
una transformación adecuada y 
racionalizada de los cultivos 
agrícolas y la proyección de 
e x p l o t a c i o n e s  ganaderas  
integrales. .Además, como es 
lógico los clásicos ya con un 
presente real y satisfactorio y un 
futuro esperanzador, entre ellos, 
—y disculpándome si omito 
a l g u n o  — , t r a n s f o r m a d o s  
metálicos en general, quizás con 
e s p e c i a l  i n c l i n a c i ó n  en 
autom óviles, construcción de 
maquinaria  agrícola,  para 
construcción y obras |>úblicas, 
cuero, calzado, confección, papel, 
etcétera.

El futuro desarrollo está en 
marcha; todos nosotros debemos 
de esforzarnos i por que sea una 
realidad.

i ANDY LOPE
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I OS doce años transcurridos desde la ley de Ordenación Bancaria de 

j1 9 6 2  hasta nuestros días registran un cambio muy importante de 
^mentalidad en la gestión llevada a cabo por la autoridad monetaria. 

La nueva forma de gestión de los asuntos monetarios no solamente se 
manifiesta en que las autoridades respon^bles de los mismos reaccionan 
ahora de un modo flexible y continuo, sin las brusquedades del pasado, 
ante ios problemas concretos que plantea la .evolución económica en el 
campo financiero, sino que además, sin necesidad de urgencia coyuntural 
inmediata, se han venido Creando o modificando los instrumentos, de la 
que depende que las autoridades monetarias dejen de reaccionar pasiva e 
intermitentemente ante los problemas, permitirá alcanzar el ajuste exacto 
de la situación monetaria y la real, lográndose así el ideal, a primera vista 
paradójico, de que la política monetaria, siendo máximamente eficaz, 
aparezca como inexistente.

En estas páginas trataré de escribir ios esfuerzos realizados por la 
autoridad monetaria durante los últimos años en la consecución de ese 
ideal. Por supuesto, todas las medidas se adoptan en unas circunstancias 
económicas y coyunturales concretas, que en determinados momentos 
han obligado a los responsables de la política monetaria a tomar caminos 
indirectos o atajos de urgencia y que en todo caso colorean de algún 
modo incluso disposiciones de carácter pérmente. Pero no voy a 
detenerme en estos problemas coyunturales, ya que nuestro objeto de 
preocupación va a ser en este momento el análisis y estudio de los 
diferentes instrumentos con que la autoridad monetaria ha procurado 
dotarse para el mejor desempeño de su funció.n.

Un estudio detenido del tema, aun con las limitaciones que me he 
impuesto, aparte de exigir mucho más espacio del disponible en este 
momento, supondría la duplicación de una tarea ya realizada en otros 
lugares. Efectivamente, este trabajo no debe considerarse sino como una 
forzosa síntesis de una evolución que año tras año el Banco de España ha 
venido describiendo y lo que es más importante, orientando en muchos 
casos, a través de sus sucesivos informes anuales. Queda bien aclarado, 
por tanto, cuál es la fuente fundamental a la que el lector, interesado por 
una visión más completa y detallada de la que aquí se le proporciona, 
debe acudir.

Realizadas las anteriores y necesarias precisiones que, acotando el 
campo, me libran de una buena parte de responsabilidad, trataré de 
estructurar el presente artículo de la forma más sencilla posible. Para ello 
voy a dividir la década objeto de estudio en dos períodos que me parecen 
claramente diferenciados. El primero de ellos abarcará desde la reforma 
bancaria de 1962, d si se quiere desde el Plan de Estabilización de 1959, 
hasta 1969, año que marcará el comienzo del segundo período. El primer 
período, de una manera general y quizá un poco simplista; puede 
caracterizarse por la utilización casi exclusiva, como instrumento básico 
de política monetaria, de ios controles cuantitativos del crédito; las 
restantes medidas, que desde luego existieron, fueron de eficacia mínima 
y las autoridades actuaron en los períodos comprendidos entre los 
sucesivos planes estabilizadores, salvo excepciones que analizaremos, de 
forma meramente permisiva. El segundo período se caracteriza por un 
cambio de orientación al hacerse progresivamente patente la necesidad de 
apl icar mecanismos de control  monetario que sustituyan los 
procedimientos directos y discontinuos utilizados hasta el momento, por 
nuevas formas de actuación indirecta, a través de los activos líquidos del 
sistema bancario, en busca de un ajuste permanente, flexible y gradual de 
las magnitudes monetarias y crediticias.

A N ALIS IS  DEL PRIM ER PEm m

El análisis del primer período forzosamente debe comenzar aludiendo 
a la ley de bases de O rdenación del Crédito y de la Banca, que constituye 
un hito importante en la organización de nuestro moderno sistema 
financiero. Muchos son los aspectos monetarios que tocó aquella ley y su 
desarrollo posterior, realizado en los dos años siguientes. Algunas de sus 
normas han quedado superadas por nuevas disposiciones y sería inútil 
volver sobre ellas. Recordemos, sin embargo, el montaje del aparato de 
control y vigilancia de las diferentes entidades financieras. Pieza central 
de ese aparato va a ser el Banco de España, que se nacionaliza y ve 
reforzado su papel como Banco central y como ejecutor de la política 
monetaria del Gobierno; su papel central se subrayará a partir de 1969 
con la absorción del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, el 
Instituto Español de Moneda Extranjera y algunas de las funciones del 
Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo.

Como complemento necesario de e^te^rñecanismo de control y 
vigilancia debe considerarse la introducción, también emprendida por la 
ley de 1962, de normas tendentes a modificar el funcionamiento 
cotidiano de las diferentes instituciones financieras. Dejando aparte las 
modificaciones en el funcionamiento de las entidades oficiales de crédito, 
que están fuera de nuestro interésen estemomento, la citada ley intentó

modificar de forma sustancial los métodos de gestión de la Banca privada. 
En este campo y fuera de toda duda, la ley se declaraba partidaria del 
principio de especialización bancaria y a tal efecto autorizó la creación de 
Bancos industriales como distintos de los comerciales o mixtos existentes 
anteriormente y que también deberían someterse a determinados 
cambios. Se intentaba con ello modificar la actuación y acotar campos de 
intervención para di ferentes tipos de instituciones legalmente 
difereticiados "a priori". Sin entrar a discutir la filosofía de la citada ley, 
sí que puede ser útil, aunque suponga una ligera desviación, preguntarse 
sobre la vigencia actual de la especialización consagrada, con limitaciones, 
por ella. Como ya tuve ocasión de mencionar hace algún tiempo, parece 
que cada vez con más fuerza va tomando cuerpo la idea de que la 
distinción tajante y "a priori" entre los diversos tipos de instituciones- 
bancarias carece de justificación en las condiciones actuales y que sería 
más adecuado permitir que cada institución se especialice de acuerdo con 
sus intereses y capacidad en el mercado financiero. Por otra parte, la 
propia ley de 1962 tampoco parecía mostrarse muy segura sobre el 
principio que estaba estableciendo; así, por lo menos, parece deducirse de 
la tensión existente entre el deseo de incrementar la financiación a medio 
y largo plazo, creando las instituciones adecuadas para ello, pero 
obligándolas posteriormente a someterse a una serie de autorizaciones 
previas para la realización de las operaciones para las que habían sido 
creadas. Sin necesidad dé entrar én más detalles-en este momento^ baste 
decir que estas autorizaciones previas fueron suprimidas por el Banco de 
España en cuanto estuvo en su poder hacerlo.

Otro aspecto de las modificaciones de la ley de 1962 afectaba a las 
Cajas de Ahorro, sometidas al I.C.C.A., y cuyas inversiones quedaban 
fuertemente reguladas a través de coeficientes obligatorios de inversión. 
Estos coeficientes exigían la dedicación del 50 por 100 de los recursos a 
la adquisición de fondos públicos o en su defecto a obligaciones privadas 
calificadas por la Junta de Inversiones. Otro 30 por 100 debía ser 
dedicado, especificando las cuantías, a determinados sectores económicos 
y sociales. A pesar de que en los últimos años se han iniciado ya los 
esfuerzos para integrar á estas instituciones plenamente en el mercado 
financiero (aplicación de! coeficiente de caja en 1971, rebaja de los 
coeficientes de inversión obligatoria en fondos públicos de| 45 al 40 por 
100, etc.), éste es un campo que debe exigir una creciente atención en los 
próximos años.

A M P LIA S  ETA P AS  DE 
HIBERNACIDN

Dejando aparte esta apertura de la década, el resto del primer período 
de la misma se caracteriza por amplias etapas de hibernación de la 
política monetaria, interrumpidas por medidas aisladas de efectos 
limitados o transitorios. Entre las medidas más importantes cabe citar el 
establecimiento del coeficiente de liquidez y del de fondos públicos, 
aunque este último no pueda considerarse estrictamente como medida 
monetaria. El primero de ellos, inicialmente planteado como intento 
estabilizador, se instauró en enero de 1963 y se autorizó al Banco de 
España para establecer su cuantía entre el 10 y el 20 por 100. En su 
definición se incluían como numerador; caja, depósitos y disponible en el 
Banco de España, fondos públicos no pignorados y efectos redescontables 
automáticamente en línea especial. Los pasivos computábles eran todos 
los depósitos, incluidos los acreedores en moneda extranjera, pero 
excluyendo los saldos interbancarios. Este coeficiente, que tuvo éxito 
inicialmente,, dejó de ser utilizado más tarde, aunque se marituvo 
formalmente vigente hasta 1971.

Al reanudarse en el año 1963 y siguientes la emisión de cédulas dé 
inversión en cuantías importantes y no acudir a técnicas de mercado para 
su colocación, hubo que imponer, intentando crear artificialmente la 
demanda, unos coeficientes obligatorios a los Bancos (las Cajas ya los 
tenían). Se creó así el coeficiente de fondos públicos en 1965, que se 
satisfacía con todo tipo de deudas públicas y que perduró hasta que fue 
englobado por el coeficiente de inversión.

Al margen de estas esporádicas manifestaciones, el período contemjiló 
la actuación de la autoridad monetaria a través de los controles 
cuantitativos del crédito. La primera yez que se utilizaron y que queda al 
margen de nuestro período de estudio, fue en 1959. La segunda fue en 
1966. Efectivamente, al registrarse en los últimos meses de 1965 un 
proceso inflacionista rnuy fuerte y ante el deterioro de la balanza de pagos, 
las autoridades decidieron actuar restrictivamente y comunicaron a la 
Banca el objetivo de que el crédito no aumentase en todo el año 1966 en 
más de un 17 por 100, dando indicaciones para que esta limitación 
afectase lo menos posible a la inversión productiva O a la exportación. 
Igualmente se dieron normas para la limitación del crédito oficial. Tanto 
en 1966 como en 1967 se revisaron al alza los tipos de interés. La medida

de 1966 afectó sólo a los tiposdci 
Banco de España y la de 1967, 
modificaciones, a pesar de seriiripi 
estaban bastante lejos de afectar di 
luego analizaremos), a toda le astme ¡de

C O N T R O LS  
A  «PUERTUII

La última experiencia de conté I 
que las autoridades monetarias; [ 
métodos de control en los prh L 
mismos, se vieron obligadas en ŝ  H 
cuantitativo. Esta vez se hizo t j 
directivas informales a un grupo óia 
crecimiento del crédito a undetei|| 
adoptadas a principios de 
precedente, no por su éxito inniadl 
Efectivamente, por O. M. de 13-lli |  
a seis meses y un año de plazô  |io 
4,50 anual, respectivamente, dai^oi 
pesetas. Esta emisión, que, amida 
antecedente de los actuales bonijj Te 
hecho, los Bancos lossuscribieroniqan 
vencimiento.

Así como la primera parte del 
■períodos de inactividad delapolíl 
salvo en contadas ocasiones, defoÉ 
a partir de 1969 y se proloiffi|l 
presencia continuada de la activ 
monetarias, conscientes de queji 
para enfrentarse de una manera i
financiero moderno, comienzana Wi
pues, si exceptuamos el año 1971 
ininterrumpida. Ante la imposibi 
destacar algunas características di 
innovaciones de mayor entidad.Ci 
y sucesivamente; la reforma 
coeficiente de caja para los Ban 
creación del coeficiente de invenií
crédito oficial y por último laexp M

I p

íLs

l i ' i

iCt

mercado de bonos del Tesoro 
contratación.

En una conferencia que ha#, Wn 
pronunciar en la Bolsa de Madrid,!pa 
interés y se me va a permitir 
argumentación en aquel momentej iqui 
parciales, nada de la estructural itad 
reglamentación de los tipos de 'é, ion 
fijación de unos tipos máximoij ila 
mínimos para las activas La Mié 
rnecanismo suponía se iba avoMéa 
poli'tica de control tan rígido iotpj ha 
dentro del mercado financiero. I( ogr 
dificuoltades iba creando pocodljtc 
hacía necesario. No se trataba solí * c 
tipos, adecuándolos en cierta medí lér 
ya se había hecho a raíz de lado# 
1967, sino de una r e f o r m a  cualiWim 
ministeriales de 21 de julio de 198!;  ̂
de lostipos de interés del Bancor 
motivos, el carácter innovador d .llO' 
son; L

1. Simplificación y reducciéni

2. Armonización e integr# 
relacionándolos con un tipo tiü| 
España.

3. Introducción de un ciertoj
plazo del mercado financiero V i| 
pesetas convertibles I

4. Fomento de la competenc^ ó 
preferenciales y de la liberalizacpiflin

5. Conversión del carácter di l * ^  
las qperacion'es activas, que pasi(t*^u

II I

lile
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Por Luis
CORONEL DE PALMA

G o b e rn a d o r del B a n c o  
de Es p a ñ awatH

O N E i n n A
dljiUación de fondos públicos en el 
7 lU ió  a la Banca privada. Estas 
iiHpJUs, eran selectivas y parciales y 
ir ¿Xa amplia, como la de 1969 (que 
itmalde tipos de interés.

se realizó en 1969, año en el 
lés de haber intentado otros 
!ses y ante el fracaso de los 
a imponer de nuevo el control 

la cerrada, dando una serie de 
es Bancos para que redujeran el 
o porcentaje. Entre las medidas 

[ice citarse, por su valor como 
,1a emisión de pagarés del Tesoro, 
ise autorizó la emisión de pagarés 
Í>os del 2 por 100 semestral y el 

ie ij^orte total de 8.000 millones de 
de forma rudimentaria, es un 

oMj Tesoro, no tuvo gran éxito. De 
on<reembolsarlos completamente a su

le M a  se caracterizaba por los largos 
olfljnnetaria, que se limitaba a actuar, 
fDií^isiva, el período que comienza 
ingi||le nuestros días contempla una 

en este campo. Las autoridades 
Itza instrumental las incapacitaba 
ston las exigencias de un sistema 

n aí|ji!e de medios más adecuados. Así, 
ictividad durante estos años fue 
de abarcarlo todo, me limitaré a 
p  pueden considerarse como las 
tales, voy a considerar cronológica 
tipos de interés, la creación del 
tercíales y las Cajas de Ahorro, la 

tí tetro del marco de la reforma del 
expij tía iniciada con la creación de un 

I procedimientos modernos de

|ín tjempo tuve la ocasión de 
láia de la reforma de los tipos de 
teproduzca lo sustancial de mi 
due salvo algunas modificaciones 
Sida en 1969 ha cambiado. La 
iinterior a 1969 se basaba en la 
I las operaciones pasivas y unos 
tién de competencia que este 
tira el propio sistema, ya que una 
Sadecuada asignación de recursos 

ftigresiVa y continua aparición de 
I ípl fe conciencia de que un cambio se 
sol» tP de obtener una elevación de los 
ledS bnecesidades del mercado, como 
(Iwiiiin de la peseta en noviembre de 
ilifililtSnp la abordada por las órdenes 
15®;iorden referente a la modificación 

aclara, en la exposición de 
li "Oi ía y sus objetivos básicos, que

íiiitjfetinero de tipos vigentes.

Ib todos los tipos de interés, 
•I de redescuento del Banco de

liberalización en el extremo a | ji i  
y i Pasivos en moneda extranjerá y |;

a través de la creación de tipos 
tenmencionada; y

JilWíy de las comisiones aplicables a 
jnWmose máximos.

i  í i
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LOS TIPOS DE INTERES 
OE LA  B AN C A  PRIVADA

El número 1 de la orden establece el tipo de interés básico o de 
redescuento del Banco de España en función del cual se determinarán, 
mediante la adición o sustracción de los correspondientes diferenciales, 
todos los demás tipos aplicables en sus operaciones, por el Banco de 
España, la Banca, las Cajas de Ahorro y las Cooperativas de Crédito. Con 
ello se eliminaba el requisito de la necesaria emisión de informes previos 
señalados en el artículo 43 de la ley de Ordenación BBancariade 31 de 
diciembre de 1946, en su nueva redacción formulada por ley de 18 de 
marzo de 1965, que tanto entorpecía las modificaciones o variaciones de 
los tipos.

Otra orden ministerial de la misma fecha regula todo lo referente a la 
aplicación de ios tipos de interés por la Banca privada. Fija los tipos de 
interés tanto de las operacionesactivas coino de las pasivas, de acuerdo al 
nuevo mecanismo de los diferenciales, desviándose de la sistemática 
seguida en la orden de 30 de octubre de 1964, que clasificaba las 
operaciones activas según la garantía formal de las mismas. La nueva 
estructura de los tipos se fija atendiendo aun doble criterio, la naturaleza 
de la operación de crédito y su plazo. Además de simplificar 
considerablemente el número de tipos vigentes, procede a liberalizar 
ciertas operaciones. Por lo que se refiere a las pasivas, de declaran libres 
las remuneraciones devengadas por los depósitos a más de dos años de los 
Bancos industriales, debiendo cada Banco anunciar públicamente al 
comienzo de cada trimestre el tipo de interés máximo que se dispone a 
abonar a estas imposiciones en el transcurso del período. Se consideran 
tamjiién libres, aunque sin la obligación de publicarlos previamente, los 
tipos aplicables a los depóitos en pesetas convertibles a más de tres meses 
y los depósitos en moneda extranjera. Por lo que se refiere a las 
operaciones activas, se consideran como libres los préstamos formalizados 
a un plazo mayor de tres años. Además de la 'obligatoriedad ana'loqaa b 
establecida para las operaciones pasivas, de publicación trimestral de los 
tipos máximos, se obliga también a los Bancos a establecer y publicar 
unos tipos de interés preferenciales para las operaciones normales de 

Tiréstamos V descuentos.

Este sistema, aunque representaba un avance con respectó a la 
situación anterior, no es todo lo perfecto que cabría desear, ya que tiene 
un defecto importante que le quita parte de su operatividad. Se trata de 
su automatismo, que al hacer descansar todo sobre el tipo básico forzando 
a que todos los restantes tipos se muevan con él de forma proporcional, 
dificulta la posibilidad de cambios no proporcionales o parciales dentfb 

■ de la estructura. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones sería 
más útil^ para el buen manejo de la política monetaria, el que ésta pudiese 
actuar modificando las diferencias relativas entre los tipos de las distintas 
operaciones, en vez de tener que modificar toda la estructura 
simultáneamente.

COEFICIENTES DE C A JA  DE LOS 
BANCOS COM ERCIALES

La segunda innovációñ que quería comentar era la creación en 
diciembre de 1970 del coeficiente de caja para ios Bancos comerciales (á 
las Cajas de Ahorro se tes impuso un año más tarde). Este coeficiente, 
cuya creación estaba ya prevista en el decreto-ley de 1962, incluye como 
activos compu cafa les el efectivo en caja, la cuenta corriente en el Banco de 
España y el crédito disponible en éste. Como pasivo a figurar en la base 
del coeficiente se consideraban todos los depósitos, excepto los 
interbancarios, los de moneda extranjera y los realizados en pesetas 
convertibles. El coeficiente se estableció en un 7,5 por 100 y su cómputo 
se hacía mediante promedio de cinco fechas en el mes, permitiendo así 
que la Banca privada pudiese realizar compensaciones a lo largo del 
mismo. Aunque este coeficiente no ha alterado su cuantía, sino de modo 
transitorio y su composición apenas ha variado, su forma de cómputo ha 
pasado por diversas fases desde la ya descrita, pasando por un período en 
que se exigió el cómputo diario del mismo hasta llegar en febrero de 1974 
al establecimiento de un nuevo sistema, basado en un promedio decenal, 
pero con exigencia de uno mínimos diarios (6,5 por 100) que deben 
cumplirse en todo caso. A l margen de los problemas técnicos que puedan 
existir en torno a los activos incluidos o excluidos del coeficiente, basta 
decir que éste era un instrumento necesario que ya hacía mucho tiempo 
que utilizan la mayor parte de los países y que facilitan enormemente la 
tarea de la autoridad monetaria.

LA  SUPRESION DEL M EC ANISM O  
DEL REDESCUENTO ESPECIAL
La tercera innovación ha sido la supresión del mecanismo de 

redescuento especial. Difícilmente se podrá encontrar otro mecanismo;-:Í 
que haya suscitado tan frecuentes y fundadas críticas, tanto en los í-1 
inforrñes que se han producido dentro del país como en los que los S 
organismos internacionales han dedicado periódicamente a la economíal i  
española. Críticas fundadas, pues este mecamismo, al igual que ocurría; 
con la Deuda automáticamente pignoradle antes de 1959, dificultaba 
extraordinariamente la posibilidad de una política monetaria activa. El 
problema de la financiación de los sectores que antes estaban protegidos | 
por estos créditos ha quedado resuelto mediante la creación a mediados . 
del año 1971 del coeficiente de inversión para la Banca privada. Este ; 
coeficiente, fijado inicialmente en el 22 por 100 para la Banca comercial, 
y el 7 por 100 para la industrial, estaba compuesto de una parte de 
fondos públicos, 15por 100 como mínimo y un resto que debería cubrirse 
con efectos representativos de créditos a sectores especiales La única 
excepción la constituía el Banco Exterior de España, cuyo coeficiente 1 
debe cubrirse íntegramente con efectos representativos de créditos a la 
exportación. Algunos defectos en la definición de los componentes del 
coeficiente iban a traer problemas en el futuro. Efectivamente, aunque el 
espíritu del coeficiente reservaba al diferencia entre el coeficiente total y 
el subcoeficiente mínimo de fondos públicos a ios mencionados efectos 
especiales, en realidad nada impedía que la Banca cubriera esa diferencia 
con fondos públicos Y de hecho ésta empezó a encontrar conveniente, 
dada la relación de rentabilidades y las características de unas y otras 
inversiones, icubriruna parte muy superior a la esperada con fondos 
públicos, demandando para ello cédulas de inversión al Tesoro y 
desatendiendo las financiaciones especiales Las cédulas se crearon, pues, 
durante algún tiempo, en función de la demanda de la Banca y no por su 
objetivo original de financiación del crédito oficial. Para atajar esa 
situación, se ha rebajado en dos ocasiones el mínimo de fondos públicos 
y, más radicalmente, se ha restringido la colocación de cédulas en 
ventanilla abierta, limitándola a las. entidades que las requieren para 
cubrir el mínimo legal, con objeto de estimular la concesión de créditos 
especiales, cuyo "resto" es ahora del 9 por 100 en el caso de los Bancos 
comerciales.

LA  EM ISION DE 
B O NO S DEL TESORO

Quisiera referirme en último lugar al mecanismo iniciado a principios 
de 1973 de emisión de bonos del Tesoro y la intervención del Banco de 
España en el mercado secundarios de los mismos. No intentaré describir el 
mecanismo completo en todo su funcionamiento, ya que. puede 
encontrarse en otros sitios. Me limitaré simplemente a constar este hecho 
como una muestra más del decidido empeño de la autoridad monetaria de 
probar todos los posibles caminos que puedan conducirla a una más 
flexible articulación de la política monetaria. El mecanismo hasta llegar a 
su configuración actual atravesó varias etapas. Basándose en la ley de 
Presupuestos correspondiente, la 0. M. de 25-1-1973 autorizó la emisión 
de bonos del Tesoro al portador, especificando su dfeación responda 
a motivaciones de política monetaria y no presupuestaria. Los bonos se 

emitirían a tres mpses y a un tipo fijo del 5 por 100, c^n un importe 
máximo de 6.000 millones. El procedimiento de colocación adoptado 
inicialmente era. excesivamente rígido, aunque el tino, en las condiciones 
de| momento, resultaba atractivo, por lo que la emisión, a la que sólo 
podían acudir la', stituciones financieras, se agotó rápidamente. Ello

(Continúa en ¡a página 30)
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E1 Banco

que avanza cxm rapidez 
le propone avanzar juntos

No es un secreto para nadie: el Banco 
de Santander avanza a toda máquina. 
Tal vez esto no fuera importante 
para usted si no le estuviéramos 
proponiendo avanzar con nosotros. 
Podemos ofrecerle una gran variedad 
de posibilidades de ahorro-inversión. 
Posibilidades diferentes, porque 
pensamos que cada cliente es distinto, 
que tiene gustos, preferencias y hasta 
caprichos absolutamente propios.
Por eso, en el Banco de Santander se 
ahorra o invierte según las necesidades 
del cliente.
La potente y experimentada «máquina» 
arrastra consigo muchas posibilidades 
para el «ahorro-inversión»: Cueiitas

l i '

i r

E1 Banco que avanza ccm rapidez 
le piqpone avanzar juntos

de Ahorro, Imposiciones a plazos. Bonos 
de Caja, Certificados de Depósito,
Fondos de Inversión, Sociedades de 
Cartera, Administración de Carteras . 
de Valores, Bolsa...
Cada «vagón» de este largo tren 
representa modalidades diferentes.
Usted puede subir en la sección de ahorro 
y pasar a Bankinter. O combinar más de 
dos posibilidades. O pasar de una 
a otra cuando sus propias circunstancias 
se modifiquen.
Suba a nuestro tren. Y decidamos de 
forma conjunta la fórmula 
de ahorro-inversión más adecuada. 
Porque tenemos un destino común: 
progresar.

□  envíenm e folleto

O  explíquenm e personalmente cómo
puedo avanzar con el Banco de Santander

N ombre :________ ________ __________________

BANCO DE SANTANDER
El Banco de sus inveraones

A pellidos:.
Dirección: _
Población:.

Recorte y  envíe este cupón a:

.Tei.

Banco de Santander Alcala 37 Madrid 14 J
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17  N el desarrollo de Aragón 
^ e l  c a m p o  y s u  
« m e c a n i z a c i ó n  h a n  
desempeñado un papel muy 

importante. E llo  ha perm itido 
elevar los ímdicesde producción 
con un . menor esfuerzo humano. 
Nuestra ciudad, es la sede de la 
F.I.M .A. gran escaparate de la 
me ca n í z a c i ó n  agra r ia .  Su 
director General, don A lberto 
Manuel Campos, es sin duda 
alguna, la persona idónea para 
hablarnos sobre este tema y  el 
in flu jo  de la banca privada en 
este sector tan importante. El 
nos va a dar una visión de cómo 
se encuentra la mecanización 
agraria, .desde hace cinco años: 

—En los Ultimos años, ha 
experimentado una progresión 
continua. A l ser la mayor parte 
de la maquinaria de poca edad, 
hay que pensar que estas cifras 
de incremento en el censo de 
m a q u i n a r i a  n o  s u p o n e n  
reposición de la existente, sino 
nuevas unidades para el campo.

Estas cifras de incremento 
son d i f e r e n t e s  según la 
maquinaría. Por ejemplo, los 
t r a c t o r e s  h a n  v e n i d o  
aumentando su nùmero en un 
diez por ciento casi de nfianera 
general en los últimos cinco 
años, la progresión ha sido 
mayor en los motocultores que 
en los tractores orugas, por 
ejemplo. Las cosechadoras, ha 
habido ocasiones, como la del 
año 1966 en la que su número se 
incrementó en un 20 por ciento, 
mien tras  que  ahora parece 
iniciarse un estancamiento.

— ¿Cuáles son las últimas 
cifras que se han producido?

—En el censo de 1972 y un 
avance del cerrado a finales de 
junio del pasado año, nos dicen 
que sobre el año anterior. ' el 
nùmero de tractores oruga ha 
aumentado en un 10,6 por 
ciento los tractores de ruedas, en 
un 8,3 los motocultores en un 
17,1 y las cosechadoras en un 
5,7 por ciento. Como ve destaca 
e l f u e r  t e  i n c r e m e n t o  
experimentado en motocultores 
lo que hay que interoretar como 
una sustitución de la tracción 
a n i ma l  en l as  pequeñas  

. . .explotac iones hortícolas así 
iComo la gran versatilidad del 
•motocultor que hace su uso más 
y más imprescindible cada día 
para el agricultor moderno.
. -  ¿Y respeto a su fu tu ro  

desarrollo?
—El campo español, aunque 

comiénza a tener unas cifras de 
mecanización muy satisfactorias, 
no podemos decir que haya 
alcanzado el t e c h o  de su 
for taleza imprescindible para 
trabajar en climas duros y en 
terrenos cuya orografía pone én 
Circunstancias difíciles "a las 
maquinas'. Esto se acusa en la 
duración de las máquinas y en

nc
desarrollar
ana gran labor

los bajos índices de reposición. 
Contando con ello, todavía hay 
un  a m p l i o  f u t u r o  en la 
mecanización agraria española. 
Pero !hay que agregar que hay 
aún mu chas  lagunas en la 
mecanización de este. Muchos 
cultivos, como el fru tíco la , la 
horticu ltura, el olivar, el viñedo, 
que necesitan de una mayor 
investigación.,en la aplicación de 
la tecnología moderna. En otros 
casos, lo que hay resuelto des de el 
punto de vista tecnológico, no 
resulta económico porque no 
sólo ' (debeserlamáquina bquese 
debe de adaptar .a los cultivos, 
sino que también los cultivos se 
han de variar para adaptarse a la 
actuacióg de la mecanización. 
Todos estos sectores la precisan 
a c o r t o  plazo,  ya q jje  la  
población activa en el sector 
primario disminuye de forma 
constante y por otra parte, una 
demanda urbana creciente de 
b i e n e s  a g r í c o l a s  h a c e  
imprescindibles ciertos cultivos 
en la sociedad humana.

En términos concretos es un 
poco d ifíc il de predecir, pues la 
c i f ra  de matricuiación en el, 
pasado año tiende un gran 
avance en la compra de tractores 
de' gran caballaje y 'un  descenso 
en los pequeños. No aumenta el 
número de matriculaciones en 
cosechadoras y sí lo hace, de 
m a n e r a  n o t o r i a ,  la, de  
m o t o c u l t o r e s ,  especialmente 
para la huerta. Cara el fu tu ro  
habrá que  c o n t a r  con ■ las 
máquinas despregadoras, como 
a c o n d ic i o n a d o ra s  del suelo, 
im|}rescindibles para otras faenas 
agrícolas y de las que hemos 
t e n i d o  p a r t i c i p a c i ó n  en la 
F.I.M .A.-74.

--¿Qué papel ha desarrollado 
la banca? '

Es i n d u d a b l e  que  la 
p resenc ia  de la Banca  ha

f a v o r e c i d o  el  ín d i c e  de 
m e c a n i z a c i ó n  . d e l  ca m po  
español. Singularmente, el Banco 
de Crédito Agrícola bien por sí 
m i s m o ,  bien canalizado por 
medio de las Cajas de Ahorros, 
ha  a p o r t a d o  un cauda l  
financiero muy apreciable para 
la adquisición de estas. También 
la banca privada la ha facilitado, 
pero su especial conformación y 
forma de actuación, no ha sido 
igual que las Cajas de Ahorros, 
cuyo contacto con el medio 
rural ha posibilitado mucho el 
desarrollo de la mecanización 
agraria.

—Pór ú ltim o . ¿Qué papel ha 
jugado la F.I.M.A.?

-N u e s tro  lema de actuación 
,es: “ L o  im p o r t a n te  no es 
mecanizar más, sino mecanizar 
mejor”  F .I.M .A . lo  que.hace es 
facilitar el encuentro entre el 
fabricante y  el̂  consumidor de 
maquinaria agrícola. Pero para 
que la mecanización sea más. 
eficaz la F .I.M .A . ju n to  a la 
exposición de máquinas en su 
recinto, programa una serie de 
actos para lograr ese acierto y 
c o n o c i m i e n t o  d e  l a 
m ecanización, tales como la 
C o n fe r e n c i a  internacional de 
M e c a n i z a c ió n  Agraria y los 
C o n c u r s o s  de Novedades 
Te'cnicas y Seguridad. F .I.M .A ., 
en este aspecto, trasciende la 
pura y escueta cita de carácter 
comercia! para convertirse en 
una oportunidad y un marco en 
el que se encuentren todos los 
que laboran por una metyor 
tecnificación de la agricultura 
que es lo mismo que decir que 
trabajan para una dignificación 
del agricultor y el medio en que 
vive.

Todo está dicho y expuesto. 
E l fu tu ro  del agro aragonés está 
en su mecanización.

Im
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U S  V E N M S  D t UNA 
TARJETA DE CREDITO SELECTA

Ya es un hecho. La tarjeta de crédito se ha revelado como un 
instrumento de pago y crédito aceptado universalmente. España es uno 
de los países que en más corto espacio de tiempo se ha lanzado a su 
utilización. Cientos de miles de personas llevan consigo esta especie de 
carnet dé identidad. Pequeño, limpio, plastificado. De gran poder de 
compra y crédito.

Entre nosotros, el Banco de 
Vizcaya, con gran visión de 
fu t u r o ,  vio en la tarjeta de 
c r é d i t o  una m oda l id ad  de 
s e r v i c i o  c o n  g r a n d e s  
posibi l idades. Y se anticipó. 
Surgió así en España Eurocard, 
la primera tarjeta de crédito 
promovida por un banco Corría 
el año 1971.

El lanzamiento de la tarjeta 
Eurocard se efectuó de forma 
gradual y progresiva. Las tarjetas 
emitidas durante el año 1971 
suministraron una experiencia 
muy valiosa sobre la aceptación, 
uso y posibilidades de la tarjeta.

A r r a n c a n d o  de  es t a  
experiencia se puede plantear un 
p roceso de expansión firm e 
durante ios años 1972 y 1973. 
t a n t o  en  m a t e r i a  de  
e s ta b l e c im ie n t o s ,  como de 
tarjetas.]

L a ’ r e d ,  i n i c i a l  d e  
establecimientos, constituida en 
el primer trim estre dé 1971, fue 
ampliada hasta lograr un servicio 
muy completo para las tarjetas 
Eurocard, en todas las zonas y 
e n  t o d o s  l o s  g r e m i o s  
comerciales.

El número de tarjetas en 
circulación a fin  de 1972 fue el 
235 por 100 de las existentes en
1971. En 1973 ha sido el 245 
por 100 del correspondiente a
1972. Es decir cada año se ha 
duplicado con creces el número

^  ^

de ta r je tas .  Las tarjetas en 
circu lación ofrecen grados de 
utilización interesantes, que irán,

sin duda, creciendo en el fu tu ro  
a medida que este instrumento 
se incorpore  con firmeza el 
cuadro de los hábitos de compra.

U N A  T A R JET A  
CON
POSIBIUDADES

— G a r a n t i z a r  t a l o n e s  de 
cuenta corriente del Banco de 
Vizcaya en todas sus oficinas. 
Sin necesidad de comrpobación 
previa del saldo.

—Obtener crédito mediante el 
pago d iferido de las facturas.

—A d q u i r i r  los p rác t i cos  
cheques-gasolina del Banco de 
Vizcaya.

—D isfrutar de una póliza de 
seguYos de cobertura mundial, en 
condiciones m uy ventajosas.

Bien Duede decirse que es una 
tarjeta de crédito dé servicio 
completo. Capaz de solucionar 
los más variados problemas a sus 
titulares. Y todo con la máxima 
sencillez y comodidad. Basta 
presentar la tarjeta y firm ar. 
Nada más.

de manera que su saldo no debe 
exceder de dicho lím ite .

Pa r a  l as comnpras po r  
establecimiento y día, se ofrecen 
en t o d a  E s p a ñ a  amp l ias  
posibilidades. Permite efectuar 
cualquier compra normal, por 
ejemplo, hasta 30.000 pesetas en 
comercios de cualquier tip o . Y 
hasta 35.000 pesetas en agencias 
de  v i a j e  y a l q u i l e r  de 
automóviles. Sin perjuicio de 
que estos lím ites se amplíen, 
según los casos, mediante 
autorizados particulares.

U N  CREDITO 
S IN  U M IT K

LA  T A R JET A  
DE CREDITO 
IN TER N AC IO N AL

Eurocard no es una simple 
tarjeta “ para cbmprar,cosas” . Es 
u n a  t a r j e t a  con .m uchas  
posibilidades.

Permite a su titu la r:
—O b t e n e r  las prestaciones 

h a b i tu a le s  de los estableci
mientos adheridos a su red: 
hoteles, restaurantes, salas de 
f ies tas ,  a l q u i l e r  de coches, 
agencias de viaje comercios, 
etcétera...

—D is p o n e r  de dinero en 
cualquiera de las oficinas del 
Banco de Vizcaya.

Para algunos usos la tarjeta de 
crédito del Banco de Vizcaya no 
tierté lím ite de disposición fijo . 
Efectivamente si usted invita a 
una comida de negocios con 
E u r o c a r d  n o  t i e n e  que 
p r e o c u p a r s e  po r  la no ta .  
Tampoco a la hora de pagar la 
factura de un hotel.

S in  embargo, cada tarjeta 
tiene lógicamente asignado, de 
forma particular, en lím ite de^ 
disposición, fijado' de acuerdo 
con las necesidades del titu la r.

Pero también puede utilizarse 
en cerca de un m illón de 
establecimientos comerciales en 
e l e x t r a n j e r o .  Son los 
establec imientos adheridos a 
E u ro c a rd  In te rna tiona l y a 
Interbank.

Eurocard International es una 
entidáa que c o o r d i n a  un 
c o n j u n t o  de compañías de 
tarjetas de crédito, promovidas o 
agrupadas p o r  impor tan tes  
bancos y entidades financieras, 
cuya acción se extiende por la 
m a y o r  par te  de los países 
e u ro peos .  En la actualidad 
Eurocard se encuentran en una

im portante fase de expansión 
Francia, Italia e Inglaterra.

Inte ii)ank Card Association es

una asociación de bancos, y 
ent idad-es especial izadas en 
tarjetas de crédito. Cuenta con 
más de 5.000 miembros, entre 
e l lo s  las diversas compañías 
Eurocard. Interbank concede a 
sus m iembr os  licencias para 
em itir la tarjeta Master Charge, 
la más d ifundida en todo el 
mundo. La tarjeta Eurocard del 
Bajico de Vizcaya es una tarjeta 
Mas te r  Charge. Lleva en el 
reverso los distintivos de este 
sistema.

Su vinculación con Interbank 
permite a las tarjetas Eurocard 
ser utilizadas prácticamente en 
todo el mundo: Estados Unidos, 
Canadá, México, América del 
Sur, Japón, etc.

Ù l t i m a m e n t e ,  Eurocard 
I n t e r n a t i o n a l  su sc r i b ió  un 
c o n v e n io  especial con Joint 
Credit Card, sociedad inglesa en 
q u e  p a r t i c i p a n  v a r i o s ,  
im portan tes bancos de aquel 
país, y que emite la tarjeta 
Access Card. En virtud de este 
convenio, los establecimientos 
c o l a b o r a d o r e s  de EurfltSárd 
Españo la  aceptan la' tarjeta 
Access.

Es tamos ,  pues, ante una 
tarjeta con gran utilidad dentro 
y fuera de nuestras fronteras.

A D M N IS TR A C ID N
Y G R H n T D
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El titu la r de Eurocard no ha 
de pagar ninguna cantidad en 
c o n c e p t o  de entrega de la 
tarjeta, ai cuota anual alguna. Es 
totalm ente gratis.

Eurocard envía a los titulares 
de cada cuenta, y dentro de los 
primeros días de cada mes, una 
factura con todos los gastos 
desde la factura anterior.

El reembolso puede realizarse 
de tres formas. -

—Reembolsando la totalidad 
del importe.

—Reembolsando un importe 
m ínim o equivalente al 10 por 
100 d 1.000 pesetas, si el citado 
10 por 100 fuera inferior.

—R e e m bo ls ando  cualquier i  
cantidad intermedia.

■ Si se liquidan totalmente los y 
gastos de cada mes no hay quo 
abonar ningún tip o  de interés, 
comisión ni recargo.

En las dos últimas formas, es 
decir, cuando se reembolsa sólo 
una parte, el resto queda cargado 
en una cuenta de crédito, 
suscrita a nombre del titu lar, en 
el Banco de Vizcayá.

Las características de \ 
tarjeta de crédito del Banco de y 
Vizcaya son tres: Economfai - 
amplio crédito y posibilidades de 
compra. Y lo que también es 
m u y  im portan te , una ayuda 
e f i caz  para llevar la mejor 
administración de sus gastos a lo 
largo del año.
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jA r AGON como región y 
/^■Zaragoza como enclave de 

• ^ ^ e j l a ,  son dos puntos 
importantes en el mapa de 
España. El Banco Guipuzcoano, 
se encuentra m uy vinculado con 
nuestra tierra. Su director, don 
Ramón M. Oyarzabal, nos va a 
contestar dando su opinión sobre 
la economía aragonesa:

-Z a ra g o za  debido a su 
excelente situación geojáfica, 
equidistante de Madrid>- Bilbao, 
Barce lona  y Valencia, la 
convierten en enclave inmejorable 
para la instalaciones de un gran 
abanico de sectores industriales, 
favorecida por su buena red de 
infraestructuras de transporte, 
tanto por carretera como por. 
f e r r o c a r r i l ,  que se verán- 
incrementadas con el nuevo plan 
de autopistas del Ebro y Aragón,, 
así como los de la R.E.N .F.E.

-¿QuÓ pu^e  representar 
Zaragoza en el futuro del país?

-Según ha expresado con gran 
acierto el profesor Sáenz de 
Bu ruaga ,  nues t ra  -ciudad- 
constituye el centro del eje de 
desarrol lo,  una formación,  
Cantábrico-Mediterráneo que a 
través del Valle del Ebro une el 
País Vaxo con Cataluña y puede 
estar llamado a formar el engarce 
físico y económico de España con 
Europa. La saturación industrial 
de -ambas regiones periféricas, 
Vizcaya y Guipúzcoa por una 
parte y Barcelona de otra, 
obligara a dirigir el desarrollo 
indust r ia l  hacia esta zona 
aragonesa, bien por efecto spread 
(mancha de aceite) o sin esperar a 
ello, por potenciarse el desarrollo 
regional al que inevitablemente se 
tiende, evitándose los despilfarros 
y deseconomías externas, ya 
ex i s te n te s  en las zonas 
congestionadas, para lo cual 
d i spone  de una serie de 
p re supues tos  básicos:  la 
infraestructura, energía, agua, 
población activa, centros de 
formación que debidamente 
utilizados tienen que dar lugar a 
un futuro brillante.

-¿Qué ha supuesto el Polo de 
Desarrollo?

-Sin duda alguna ha sido una 
ayuda muy importante, desde el 
p u n t o  de v i s t a  de la 
transformación de las estructuras 
productivas provinciales, ya que a

Zaragoza, engarce 
físico y  económico de 
España con Europa

En d  aspecto bancario, Zaragoza era 
consideraila hasta hace poco tiempo 
como región de pasivo

su amparo y en el período de 
vigencia 1964-1969, se han puesto 
en funcionamiento más de 125 
industrias con una inversión 
aproximada de nueve mil millones 
de pesetas y más de diez mil 
puestos de trabajo

Ue cara al futuro y para finales 
de la  a c t u a l  década la 
implantación de una industria de

cabeo^ra, como la factoría Seat, 
con una inversión prevista del 
ordgn de los 17.000 millones de 
pesetas y unos 9.000 nuevos 
puestos de trabajo y actuará como 
un estimulante importante por su 
efecto multiplicador sobre la 
a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  y 
constructora.

— ¿Y re spec to  al agro 
aragonés?

-E n la vertiente de los planes 
de regadío y aprovechamiento de 
aguas, deben de potenciar 
notablemente los rendimientos 
del campo aragonés que seguirá 
desemp eñando  un pape l  
importante en la economía 
provincial.

-¿Qué puede dar el tercer Plan 
de Desarrollo a nuestra región?

- E l  III Plan ide Desarrollo 
define a Zaragoza como áréa 
metropolitana, que alcanzará en 
1980 un volumen de población 
super io r  a los setecientos 
cincuenta mil habitantes y le 
asigna el papel de cabecera y. zona 
de influencia del conjunto de 
entidades urbanas inmediatas. 
Para encauzar este desarrollo el 
plan define para las áreas 
metropolitanas un programa de 
inversiones para el cuatrienio en el 
sector de estructuras y servicios 
urbanos, así*como en vivienda, 
transporte, sanidad y educación.

—Qué p a p e l  p u e d e

desempeñar la banca en todo este 
desarrollo?

-Aunque hasta hace poco se 
consideraba a Zaragoza como 
iregión de pasivo (poco a poco su 

despegue industrial va alcanzando 
un coef iciente equi l ibrado 
empleos-recursos) y con un nivel 
de depósitos por oficina, bastante 
aceptable, la irrupción de los 
nuevos bancos en la zona —tanto 
comerciales como industriales, ha 
relegado a un segundo plano esas 
posibles motivaciones a favor de 
las grandes posibilidades de 
desarrollo que tiene Zaragoza y 
que con una visión de futuro la 
banca se apresta a potenciar.

Aragón y sus gentes lo 
esperan.- LOPE

La weja negra del panoraina 
se llama «PREaos»

A  TENCION a la coyuntura! 
/ a  V ivimos una fase en la que 

A  jA h a y  que estar atentos a la p i
sada . Y  si la pisada es de la' oonstruc 
cb'n, ma'saún. Como las medidas de 

p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  suf ren 
desfases tem porales (por el 
diagnóstico de los problemas, la 
demora en la tom a de medidas y  
el retardo en la eficacia de éstas),, 
no se puede desperdiciar un 
m i n u t o ” . A s í  com ienza el 
" In fo rm e  sobre la coyuntura 
económica" de Banco A tlán tico , 
correspondiente al mes d» mayo, 
mes en el que cumple diez años 
de vida.

El crecim iento <lel crédito y 
las tensiones de liquidez reciben 
e s p e c i a l  a t e n c i ó n  en el 
" In fo rm e " Y  es lógico. El ritm o 
de crecim iento del crédito del 
s i s t e m a  f i n a n c i e r o  en su 
conjunto había superado, en los 
últim os tiempos, la cota del 24 
por IDO; porcentaie que fue 
considerado por la autoridad 
monetaria como lím ite  máximo 
c o m p a t i b l e  c o n  e l  
mantenim iento de la expansión, 
s in  a g ra va r  las tens io nes  
inflacionistas.

Por ello, se ha elevado en 
medio punto el Coeficiente de 
Caja de la Banca comercial hasta 
situarlo en el 8  por 100. Con

e l l o ,  al térm ino del primer 
trimestre del año, el to ta l de 
depósitos y Bonos de Caja de la 
Banca privada rebasó la cota de 
los dos billones y medio. Esta 
c ifra representa 'un aumento de 
68.498 M. dé pts. respecto de 
d i c i e m b r e ,  y se debe al 
increm ento experimentado en 
marzo tras la baja estacional de 
enero. Los recursos e inversión 
de la Banca durante el primer 
t r im e s t r e  experimentaron, en 
s u m a ,  un l i g e ro  a u m e n t o  
respecto de las cifras obtenidas 
en el prim er trim estre del año 
pasado .  Causantes de ese 
aumento han sido la Cartera de 
títu los, en inversión,y los Bonos 
de Caja, en recursos. Pero, las 
tensiones de liouidaz y el dinero 
caro, han vuelto a hacer acto de 
presencia al térm ino de abril, y 
en mayo.

En c u a n t o  a los demás 
intermediarios financieros hay 
que destacar que las Cajas de 
A h o r r o  C o n fe d e ra d a s  han 
concedido en el prim er trimestre 
del año, préstamos y créditos 
por valor de 29.753 M. pts. La 
c ifra  supera al incremento de 
recursos ajenos (27.089 M. pts.) 
eii esp mismo período, por lo 
que su liquidez será menos que

por San Silvestre. En lo que 
re fiere  al Crédito O ficia l, se 
c o m p r u e b a  u n  c r e c i e n te  
dinamismo en el volumen de 
conces i ones  y una m a y o r  
flex ib ilidad para dirigirse hacia 
aquellos sectores que reclaman 
en mayor medida esta fuente de 
financiación.

Pero como día a d ía , desde 
hace unos meses, la oveja negra 
del panorama se llama precios. 
En marzo aumentaron un 2,17 y 
en abril lo hicieron en un 2,19- 
p o r  1 0 0 ,  l o  que  da un 
i n c r e m e n t o  para los doce 
últim os meses del 16,6 por 100. 
Fijémonos ahora en la velocidad 
de increm ento anual de los 
p re c i o s  co r r espond i en tes  a 
marzo de este año y a igual mes 
de años anteriores: marzo, 1970: 
4,2 por 100, marzo, 1971: 7,5 
por 100; marzo 1972, 9,5 por 
100;m arzo, 1973 : 8,2 por 1O0,y 
marzo, 1974: 15,7 por 100. 
A b ril, como acabamos de decir, 
no ha hecho otra cosa que 
agravar la tendencia manifestada 
en lo que va de 1974. Por esto, 
la rev ista del M inisterio de 
Comerci(?ha elevado el Lisióri de 
la previsión sobre el aumentó 
anual de precios al 15 por 100.

Y , por ú ltim o , una cuestión
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muy importante para cientos de 
miles de ciudadanos españoles- 
Mientras se cuece el Proyecto de 
Ley de reajuste del suelo de tos 
funcionarios públicos y dases 
pasivas,  b u e n o  será repasar 
conceptos y cifras. El sueMo 
base de los funcionarios fue 
es ta b le c id o  po r  la Ley de 
retribuciones de 4-V-1965, va. 
p a r a  nueve años, en 3.000 
pesetas,  c u a n d o  el salario 
m ínimo era de 1.800 pts.

A ñ o  t ras  año, el salario 
m í n i m o  s e  h a  i d o  
i n c r e m e n t a n d o ,  mientras el 
sue ldo  base permanecía sin 
variación alguna. La mengua dé' 
los sueldos df* los funcionarios 
era compensada, en parte, con 
retribuciones complementaria«, 
de tal modo que no es raro que. 
la retribución por complementos 
sea superior al sueldo.

En la  a c t u a l i d a d ,  ios 
f u n c i o n a r i o s  que  tie n e n  
e s ta b l e c id o  un c o e fic ie n te  
(m ultip licador del sueldo base) 4 
in ferior a 2,3,perciben un sueldo : 
m e n o r  que el actual salario 
mínimo (6.750 pesetas). Por eso 
el Proyecto de Ley actualmente 
en estud io , consolida, en el 
sueldo, retribuciones que ahora 
se  p e r c i b e n  p o r  v í a  * 
complementaria.
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DINERO A LOS 
AGRICULTORES 

CON SU 
SOLA FIRMA

Ahora el Banco Hispano Americano 
concede créditos al agricultor y al gana
dero en condiciones completamente nue
vas. Las mejores que ha ofrecido en setenta 
años de operaciones.

Créditos con la sola firma de usted y 
firmando una sola vez, hasta 300.000 pe
setas. A devolver en uno, dos, tres y hasta 
en cinco años.

Visítenos o recorte y envíenos la carta 
impresa en la parte inferior.

Le contestaremos enseguida desde 
nuestra Sucursal inás próxima a su casa.

— ---------------------------------------------------------------------------

Servicio de Inforpiación a Domicilio 
BANCO HISPANO AMERICANO
Oficina Principal;
Paseo de la Independencia, 2 Zaragoza

Interesándome su ofrecimiento señalo con una cruz la 
clase de crédito que deseo:

Q  Crédito para maquinaria agrícola.
! I Crédito para mejora de finca.
Q  Crédito Campaña, para siembra, gastos, etc.
Q] Crédito para comercializar cosechas.
Q  Crédito ganadero.
Q ]________________________________ otros

Como estoy enterado de que tienen ustedes un Servi
cio de Información a Domicilio, les indico a continua
ción, con otra cruz, cómo prefiero ser informado:

Q  Prefiero que me informen por carta.
I I Que me visiten personalmente.
Q  Que me llamen por teléfono

al número----------------de------- ------------------------

Quedo en espera de las prontas noticias de ustedes.

NOMBRE ¥  APELLIDOS ------------------::---------------- --

CALLE. N.o
PUEBLO O  CIUDAD

PROVINCIA________
i___

e is íB  i'C i
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Nnestros polinonos
indastrioles, otractiTO
campo para
inversiones bancmios

__________ ____ . i

Apfobodo Bar.f.cA rspci-: > :t.‘'

LAS EMPRESAS GANADERAS Y'^ G R IC O U S  
PODRAN TENER UNA AMPLIACION EN EL 
MERCADO EUROPEO

D. José Manuel Celemín Collado, 
Director del Banco Popular Espa

ñol, O. P. Zaragoza

S
IGUIENDO nuestra 
encuesta entre las 
d iV ersas entidades 

bañe arias ubicadas en 
nuestra ciudad, es ahora 
el director del Banco 
Popular Español, don 
José M anuel Celemín 
quien nos va a contestar;

—¿Cuáles podrían ser 
l o s  c a m p o s  m á s  
a t r a c t i v o s ,  para la 
inversión bancaria dentro 
de nuestra área geográfica 
para los próximos veinte 
años.

— En primer lugar 
seguir presentes en los 
p o lígon os industriales, 
para que las industrias 
consigan alcanzar un gran 
cre c im ie n to ,  lo que  
t r a e r í a  c o n s ig o  un 
p a r a l e l i s m o  en  la  
demanda de consumo de 
la alimentación.

R e s p e c t o  a l a  
situación geográfica, se 
p o d r í a  p e n s a r  e u  
empresas ganaderas y 
a g r í c o l a s  por estar 
ubicada en el centro de 
Madrid, Cataluña y las 
provincias del norte de 
España. Considero que 
este tipo de empresas, 
con capital suficiente, 
técnicos adecuados y la 
debida comercialización, 
podrían ser no sólo 
rentables y necesarias, 
c o n  v i s t a  a l a s  
n eces idades  de estos

eypres

quiere expresar su gratitud 
a la prestigiosa revísta 
" E c o p o m  ía”  . y muy 
esp e n ia lm e n t e  a su 
presidente don José López 
dei Arco, figura relevante 
en ei mundo financiero, 
p o r l a  e s p e c i a !  
eoleboración que riOi hari 
píísísdo pam ia coniicción 
ds asía siiplemeñk- co.n la 
cc iió fi de muy vaií.osos
Qf »QilíS'.cS,

m e r c a d o s ,  s ino con  
posible ampbación en un 
mercado europeo.

Por ültimo he de 
señalar que no hay que 
olvidarse de los sectores

comerciales y de servicios 
q u e  tan  importante  
d e s a r r o l l o  e s t á  
alcanzando en nuestra 
provincia.

A.L.

la  miewa orientación de 
b  poKtica monetaria

(Viene de la página 25)

indicaba indirectamente que es muy difícil calcular por adelantado el tipo 
de emisión adecuado a cada situación del mercado.

Este esquema de cnlocación fue reconsiderado a partir de la orden 
minist°rial de 3-IV-2973. En el nuevo sistema, ei papel del Banco de 
España cambió radicalmente. Én adelante, el Tesoro vendería los bonos 
Banco de España aun tipo fijo, para que éste los colocara en ei mercado 
al ritmo dictado por las necesidades de política de control de liquidez, 
al tipo resultante del enfrentamiento de la demanda por parte de las 
instituciones bancarias y la oferta decidida por el Banco de España. El 
Banco interviene además como comprador de bonos en el mercado si en 
un momento dado conviene inyectar liquidez por esta vía.

Por otra parte, el Bancn de España ha mejorado notablemente su 
información estadística sobre la situación de liquidez de. la Banca, que 
conoce ahora cada día, de modo inmediato, y cuyos movimientos para la 
jornada siguiente puede prever con razonable aproximación. Con el 
mecanismo de acción continúa dé Ins bonos, el Banco puede, pues, actuar 
inmediatamente sobre aquella, para aiustaría en todo momento a unos 
objetivos prefijados, dentro de ios límites cuantitativos de la cifra 
autorizada de bonos, que se ha elevado en varias etapas hasta alcanzaron 
techo de 30.000 millones de pesetas desde septi<>mbre de 1973.

LA  SITUACION DE 
LIQUIDEZ BANCARIA

Evidentnroente, si la situación de liquidez bancaria exige inyecciones 
de tesorería superiores a las que pueden lograrse retirando los bonos, ese 
mecanismo necesita un compiementn que se ha encontrado en el manejo 
ágil de las líneas de crédito a la Banca, sea en forma de redescuento de 
efectos si se pretende .lograr un efecto general o en forma de póliza 
personal si se trata de una intervención localizada, y, en efecto, en los 
últimos tiempos el Banco ha comenzar a ajustar estas líneas con gran 
frecuencia. Ambos mecanismos, el de bonos y el d_e créditos, manejados 
desde el tercer trimestre de 1973 con gran flexibilidad, han permitido a 
las autoridades situar permanentemente ia tesorería bancaria dentro de 
unos límites determinados, evitando'las bruscas oscilaciones habituales 
del pasado (y las intervenciones de la autoridad, siempre tardías y 
erráticas, que esas oscilaciones provocaban en su caso).

Ei mecanismo de los bonos ha introducido, dentro de la estructura de 
tipos de interés, en general rígida, una parcela en que los tioos funcionan 
con libertad según las fuerzas del mercado. Como es lógico, esa parcela 
pronto se ha comunicado con el régimen de libertad de tipos y ai que 
acuden Bancos y Cajas de Ahorro. Caba afirmar que el mercado 
intí'rbaf'carío, que viene desarrollándose de modo importante sirios 
últimos años, ha recibidoun fuerte impulso adicional con la implantación 
del actual mecanismo do bonos y crérfitos, y desde el momento en que 
se ha .iniciado el control efectivo ue la s.iíüacién de üDuidsz dei sistema. 
Por otra parte, esa mism;i ¡mmunir-ación -rntre las'interver cienes de fs 
aptufidad y ios mercados de dinoio.Iokosementi tiene roe prcíiucir 

, ;S!k;cr¡0s c:; r  medide Kf. ao6, p s r ? Ls' ¥ reaü/scííss; el jueoo 
ms LiíOs ■'ííevásds Us opcrscione! á<-; senosón carKc ctí (|!«cc de
íie.síuTid.aó de Í03 í:poi interbancarius. s,-;:; teosmne: iiíA
ateoc lrs í.; .isrootí’. por parí? de las autor‘-;-5P:; ü'-m evñn qü-C surjeo 
di-;'i:r;.ísr.c> ::i5eseaá»s en ei mecanismo esis te-.Tdo,
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HUKOHREO

EL EM B LEM A  QUE IN SPIR A 0)l\iHAI\IZA
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Los BANCOS
w'*.

\\ ^

M  É l b i i G f i  M  ite
1 ^  . mm-, - m »- '■ • ■

K aO S  Bancos catalanes 
^ t á m b ié n  te  d ieron  
A & u  e n t  a d é l a  

ímpoHíancia de toda nuestra 
región «nino futura zona de 
desariólió en nuestro país. El 
Baneo Industrial de Cataluña, 
está ftresente en nuestra 
dudad ttesde el 8 de abril de 
1972, fecha en la que se 
a b r ie r o n  unas o fic in as  
p r o v i s i o n a l e s  q u e .

p o s te rio rm e n te ,, el 4 de 
octu bre  de l mismo año, 
fu e ro n  trasladadas a los 
nuevos locales en la calle 
Canfranc 22-;24, donde n^s 
recibe su director, Sr. Guillén.

—¿Cual fue el motivo por 
el que se instaló en nuestra 
reaión?

—Zaragoza y toda su zona 
de influencia, cuenta ya con 
una cierta tradición y solera

industriaL El establecimiento 
del Banco obedece al deseo 
de poteného los proyectos de 
inversión cpie mejor puedan 
contribuir al crecimiento de 
la  econom ía  aragonesa. 
Recordemos que el BIC fue d  
primer banco industrial que 
se instaló aquí y con ello se 
pone de manifiesto nuestro 
interés por Aragón.

-¿Cuál es la labor qu» 
puede desarrollar un banco en 
el desarrollo económico' y 
social de una zona?

—Los bancos industriales 
tienen una función básica que 
es la  de p o te n c ia r  el 
d esarro llo - económico del 
país, de una manera general, 
y de las zonas donde está 
presente con su actividad, 
ló g icam ente , de manera 
particular. Estos jueaos pues, 
en la  a c t u a l i d a d ,  un 
prep on d eran te  papel de 
prom oción  económica, al

m P-.

crear nue^a» em prem  y  
potencter las ya exidentet, 
tá n to  in d u stria les  como 
a g r í c o l a s ,  g a n a d e r a s ,  
cpmercíaies o  de servigNxs. La 
fimción de la banca imfaistrial 
es apoyar e l desarro llo  
económico —como vahemos 
dicho-V éste debe de llevar 
implícito un desarrollo social, 
que se m anifiesta en la 
creación d» nuevos puestos de 
trabajo, aumento de rentá, 
etcétera.

— ¿ C u á l  ha s i d o  su 
partic ipación  concreta en 
Aragón?

— N u e s t r a s  cifras de 
i n v e r s i ó n  en la región  
aragonesa son, pese al escaso 
período de tiempo que lleva 
en func iiiamiento la sucursal 
de Zaraooza, manifiestamente 
altas. Podemos hablar de la 
participación real del BIC en 
los sectores de infraestructura 
—Autopistas de Cataluña y 
Aragón-, agrícola y ganadero

' l i l i '

Como exponente del pensar 
d e  la  B a n c a  C a t a l a n a ,  
reproducimos a continuación el 
discurso d e  tui Presidente, don 
Jaime Cerner Suflo l, en el acto 
de apertura de su sucursal de 
Zaragoza.

“ A  los hombres de Banca 
C a t a l a n a  — d i j o — e s t a  
inauguración nos produce a la 
vez satisfacción y sentido de 
responsabilidad.

S a t i s f a c c i ó n  a l  t e n e r  
conciencia de haber alcanzado 
un mejón más en el camino de 
servir al país, que nos hemos 
propuesto.
_ Sentido de responsabilidad al 
pretender comprender vuestros 
problemas, ayudar en la mecida 
de nues t ras  posibilidades y 
colaborar no sólo a resolverlos 
tino  también a la promoción 
humana.

El viernes últim o, dialogando 
con los representantes de los 
órganos de comunicación óe 
Z a ra goza ,  p rens a ,  rad io  y 
televisióni yo les comuniqué que 
nuestro deseo hubiera sido llegar 
antes pero las circunstancias, 
especi«mente las de carácter

n o r m a t i v o ,  habían retrasado 
hasta hoy la inauguración de esta 
casa.

E l Ba nco  I n d u s t r i a l  de 
C a t a l u ñ a  con  el  que  ta n  
est rechas relaciones tenemos 
c o rn o  t o d o s  saben ,  p u d o  
adelantarse a nosotros y  a través 
suyo  hemos  teñido muchos 
t e s t i m o n i o s  de confianza y 
amistad dé Zaragoza, que nos 
ratifica en nuestras aspiraciones.

Si hoy afirm o (fue venimos a 
Zaragoza  p o r  c o n s i d e r a r l a  
bancariamente muy importante 
y por las circunstancia legislativa 
de p e r m i t i r n o s  mantener la 
condición de banco regional por 
ser provincia vecina a Cataluña, 
digo verdad. Pero solo parte de 
ella.

Venimos a Zaragoza con el 
c o n v e n c i m i e n t o  de  que  
aragoneses y catalanes podemos 
y debemos colaborar ya gue en 
m u c h o s  t e r r e n o s  existe un 
d e s t i n o  c o m ú n  del  cua l  
desgraciadamenté muchas, veces 
no hemos sido conscientes'.

H a c e  unos  decen ios  se 
empezó a hablar del concepto de 
región geográfica como de un 
área de vida en , común que

e x i g í a  u n  p r i n c i p i o  de- 
organización social común, área 
de vida en la cual el medio físico 
no era siempre determinante ni 
s iem pre  correspondía con la 
región histórica, y  que abría la 
p u e r t a  a c o n s e c u e n c i a s  
económicas importantes. Estas 
consecuencias se manifiestan 
p a r a  d a r  un c a r á c t e r  de 
h om ogene id ad  al continente 
econ óm ico regiona I.

Pensemos que los mejores 
esfuerzos de la investigación 
económica contemporánea casi 
se centran en ios problemas del 
desarrollo económico. A la luz 
de este gran tema el concepto de 
región económica ha impuesto 
su presencia y sus exigencias. 
H o y  se c o ns id er a  que el 
desarrollo no es equilibrado y su 
planificación no es viable si no-es 
a nivel regional.

La zona que se abre-entre los 
bordes del viejo macizo de la 
meseta y los PirineoSi que se 
asoma apenas a las costas 
abruptas de cantabria y  se abre 
francamente en las azules aguas 
del mediterráneo constituye una 
r e g i ó n  e c o n ó m i c a  y  una 
encrucijada de vida y de rutas.

Creo que debemos darnos 
cuenta dé estas realidades y  de 
sus posibilidades. E llo constituye 
u n  r e t o  p a r a  n u e s t r a s  
generaciones.

E s t a  es  l a  p a r t e  
complementaria de verdad del 
por qué de nuestra venida a 
Zaragoza. Por este motivo decía 
que  deseábamos comprender 
vu es t ro s  p roblemas ya que 
traba jando  con vosotros nos 
ayudamos a nosotros mismos. 
Hemos de superar exclusivismos 
que no tienen el menor sentido y 
nos perjudican a todos.

Después de b que vengo 
d i c i e n d o  se comprende que 
pidamos consideréis esta casa 
como vuestra e iniciemos un 
diálogo que puede ser muy fé rtil.

Q u i s i e r a  para t e r m i n a r  
agradecer u n a  vez más la 
presencia de todos cuantos han 
querido acompañarnos en este 
acto

Tengo la certeza de que día a 
día, con humildad y confianza 
trabajaremos a fin  de preparar 
un mañana mejor para nuestros 
hijos de quenos esforzaremos 
para hacer honor al nombre que 
llevamos.

-Tauste  GaiwBirav 
Romeral d» Baets— imíostria 
- E U t E — emprata de 
com ponanta»  alaetrönieM  
que cuanta con una racur 
en Zaragoza y Fibroquímiea^ 
de Monzón^ primaras materias 
tpiímicas.

—¿Qué ptoyecins tienen 
en el futuro? S

-C om o ya le he dicho, 
relación del Banco con las 
sociedades aragonesas es 
creciente. Ello nos permite 
h a b l a r  de  u n a  rápida  
penetración y pensar que, en 
un  f u t u r o  p ró x im o , la 
inciderwia del BIC en un 
meior aorovechamiento de las 
posibilidades que los recursos 
de la leoión ofrecen, puede 
ser notable. Como ejemplo de 
ese f u t u r o  al que nos 
referimos, podemos citar, el 
provecto de Fibroquímica, 
del grupo Monsanto, de una 
nueva e importante fábrica 
para la producción de fibras^ 
de polié^er en Barbastro._

’’ ¿Y respecto a la Ciudad 
Deportiva del Real Zaragqza?

- E l  depor te  es fnuy 
importante en el desarrollo 
h u m a n o  de t o d a s  las 
personas. Por ello, Agrobarta, 
S.A., q"e depende del Banco 
Industrial d« Cataluña en 
cierta forma, cedió 15 Ha. de 
terrenos de una finca rústica 
situada en la carretera de 
Valencia y a la que a sus 
expensas, se le está dotando 
de u n a  inf raest ructura  
—accesos, agua, saneamientos, 
e tc .-  todo ello pensado para 
que el público pueda disfrutar 
e j e r c i t a n d o  su afición 
favorita.

— ¿Cómo ven Vds.  el 
futuro desarrollo de nuestra 
r e g i ó n ?  ¿ A g r í c o l a ,  
industrial?

—En líneas generales, el 
proceso reactivador de la 
economía nacional iniciado a 
finales de 1971, s« ha dejado 
sentir en Aragón, y también 
concretamente, en Zaragoza, 
de una manera más que 
proporcional. La puesta en 
servicio de nuevos regadíos, 
los excedentes energéticos,

. producidos y la nropia 
c a p a c i d a d  regional  de 
f i n a n c i a c i ó n ,  permiten;  
suponer una continuidad en 
el desarrollo industrial que ya 
está en marcha.

Otro aspecto impórtente 
es el de la situación geográfica 
de Aragón que coloca,.a la 
región en el centro de dos 
rutas coiñerciales de pnmer 
orden,  Madrid-Barcelona Y 
Bilhao-Barcelona, así ramo 
puente entre las dos regiones 
e c o n ó m i c a m e n t e  más 
d i n á m i c a s  de España,  
Cataluña y el País Vasco.

El desarrollo de nuestro 
país está condicionado el ;; 
esfuerzo común de todos 
nosotros.- A .L .


