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PRESIDENTE
La muerte del general Perón ha situado a 

Maria Estela Martínez en la más alta magis
tratura de su país. Por la Constitución, Ma
ría Estela Martínez se ha hecho cargo de la 
Presidencia, pasando a ser la primera Pre
sidente <|ue tiene un pais americano. Mujer 
de temple y dominio de si misma, ha tenido 
que superar en estos días momentos de gran 

al esposo muerto, supliendoemoción trente 
con dignidad y 
recido.
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Oi las países fundadores de la Comunidad Económica Europea

vllegio de presentación, de 
la institución del «placet» y 
«exequatur» y del recurso 
de fuerza. En las tonstitu- 
ciones modernas se prohíbe 
toda intervención de los po
deres públicos en las aso
ciaciones religiosas. Así lo 
estableció Bélgica con fór
mula lapidaria.

COLABORACION
OOROENAOA i

EL día 27 del pasado mes de agosto se cumplió 
el vigésimo aniversario de la firma del actual 
concordato entre la Santa Sede y el Gobier

no español, y el 27 de octubre se cumplieron, asi
mismo, los veinte años de su entrada en vigencia. 
Estas circunstancias, junto con el clima de acti
vidad diplomática, con sus consiguientes reflejos 
periodísticos, hacen que el tema concordatario ad
quiera hoy un relieve informativo de máxima ex
pectación, reactivado todo con la reciente visita 
de monseñor Casarolli, secretario del Consejo pa
ra los Asuntos Públicos de la Iglesia, expresamente 
invitado por el Gobierno español, quien vaticana
mente expresó a su marcha haber situado el pro
blema en esperanzadora recta final de su so
lución... ,

DISPUESTOS nosotros a 
tratar de alguna mane
ra que todavía pudiera 

poseer cierta originalidad, 
hemos optado por hacerlo 
a la luz de la realidad hoy 
existente en los pp,íses de la 
Europa de los Seis o peque
ña Europa, punto' de refe
rencia para el gran aconte
cimiento español que se pre
siente en el panorama 
nuestras esperanzas y, a 
vez, irrevocable vocaAción 
pervivencia nacional en 
presente y en el futuro. 

de 
la 
de 
el 
El

estudio comparado lo hace
mos de la mano del padre 
Carlos Corral Salvador, vi
cepresidente de la Facultad 
de Derecho de la Universi
dad de Comillas de Madrid 
y autor del reciente libro 
titulado «La libertad religio
sa en la Comunidad Eu
ropea», con quien hemos 
sostenido una larga e inte
resante conversación sobre 
tan apasionante problema.

Con los pies bien afincados 
sobre el suelo español y con 
la mirada y la intención 
puestas en Europa, le dirigi
mos las siguientes pregun
tas:

—¿Cuáles son los princi
pios comunes vigentes en las 
relaciones Iglesia-Estado en 
los países fundadores de la 
Comunidad Económica Eu
ropea?

—La libertad de concien
cia, de culto y de cultos. Por 
lo que respecta, por ejemplo, 
a la libertad de culto, bajo 
el aspecto negativo se ga
rantiza en el sentido de que 
la profesión o no de un cul
to cualquiera no puede ser 
impedimento para el goce 
de los derechos civiles y pú
blicos y de que nadie puede 
ser constreñido a tomar par
te en una ceremonia cultu
ral o rito. La libertad de 
cultos se encuentra hoy ex
plícitamente recogida en las 
constituciones de los «seis».

—De estos principios, ¿cuál 
es, a su juicio, el más im
portante y el más difícil de 
ser tutelado de verdad por 
los Estados?

—La dificultad de recono
cimiento pleno reside en la 
actividad de las iglesias, en
caminada no hacia los pro
pios fieles, sino hacia los 
de fuera de ella. Aquí pue- 
d^ entrar en conflicto con 
lofe derechos de otras per
sonas, de las demás asocia
ciones religiosas y aun de 
los mismos Estados. De ahí 
la necesidad, unas veces, y 
la oportunidad, otras, de 
protegería especificando el 
haz de posibilidades que 
comprende, cual es el de la 
propaganda y el consiguien
te de podeY admitir nuevos 
miembros. Facultad que se 
contiene ya en los más am
plios derechos de la líber-, 
tad de opinión y de aso
ciación dentro .de la tabla 
de derechos y libertades 
fundamentales.

—¿Se puede hablar de la 
existencia de un estatuto ae 
libertad religiosa en los 
«seis»? 

—Bélgica y Luxemburgo 
no tienen una ley general 
que regule el ejercicio de 
la libertad religiosa. Se con
tentan con enunciarlo en la 
Constitución. Aun carecien
do también de ley general, 
la República Federal Alema
na lo desarrolla en una se
rie de principios generales 
que se extienden a las di
versas confesiones religio
sas como esquema esencial 
para cualquier regulación
ulterior, 
sistema 
además 
pios de

Italia se acerca al 
germánico. Francia, 
de los dos princi- 

libertad de concien-
cia y de culto, recocidos en 
la Constitución, mantiene 
con carácter general la ley 
de separación de las iglesias 
y del Estado, de 9 de diciem 
bre de 1905. En los ordena
mientos de los «seis» se re
conoce a los cultos no sólo 
su libertad, sino su inde
pendencia en la propia es
fera religiosa, en contrapo
sición a los antiguos regi 
menes, que pretendieron una 
cierta dirección y control dr
ías iglesias, sobre todo me
diante el ejercicio del pri-

—Pero este principio de 
Independencia y auionomía 
de los cultos —sigue dicie'^- 
do el padre Corral— no sig
nifica un desconocimiento 
de éstos por parte de los 
Estados. Lejos de ello, se los 
tiene en cuenta, se los res
peta e incluso se los protege 
y se busca su colaboración. 
La colaboración de ^a Iglesia 
y del Estado es un principio 
común en la Europa de los 
Seis. En sus ordenamientos 
se mantiene la dotación de 
los ministros de culto, ex
cepción hecha de Francia 
que sólo la conserva en tres 
departamentos. Se garantiza

“Lu unidad europea no se asentará 
sobre un monismo católico, sino sobre
un pluralismo religioso”

la asistencia religiosa a Tas 
Fuerzas Armadas, creándo
se vicariatos castrenses. Con 
diverso alcance se trata de 
asegurar la enseñanza de la 
religión atribuyénd(«se a los 
padres el derecho a elegiría 
dentro de la escuela púbi 
ca. Esta enseñanza se e ta- 
blece como materia ordina
ria de la enseñanza en la 
Constitución alemana, y por 
leyes generales, en Bélgica, 
Italia, Luxemburgo y Países 
Bajos. Sólo se excluye en el 
derecho escolar francés a 
excepción del vigente en ái- 
sacia-Lorena. La C-^nstitu- 
ción de Holanda establece 
no sólo la igualdad jurídica 
de las escuelas públicas y

privadas, sino su Igualdad 
financiera.

¿CONCORDATOS?

—¿Qué formas de regula
ción han adoptado los 
«seis»?

—Expresa y formalmente, 
Alemania ha establecido el 
sistema convencional 
regular sus relaciones 
las diversas iglesias o 
fesiones religiosas, y 

para 
con
con-
me-

diante concordato, con la 
Iglesia Católica. El artículo 
séptimo de la Constitución 
republicana italiana integra 
la legislación convenida en 

los pactos de Letrán. Fran
cia impuso rigurosamente el 
sistema unilateral de regula
ción y aplicación del dere
cho de libertad religiosa 
desde el año 1905, aunque 
hoy el régimen concordata
rio está en vigor en los de
partamentos del Alto Rhin, 
Bajo Rhin y Mosela, y para 
el resto de la nación se ha 
seguido el camino del pre
vio entendimiento, mientras 
que el derecho de prenotifi
cación oficiosa de los candi
datos al Episcopado y los 
honores litúrgicos de los go
bernantes fueron objeto de 
convenios formales con la 
Santa Sede. La Constitución 
de Luxemburgo prevé la 
conclusión de un futuro con
cordato. En el ordenamien
to belga se conservan nor
mas e instituciones proce
dentes del concordato napo
leónico.

—¿Cómo calificar la sepa
ración Iglesia-Estado tal y 
como actualmente está con
fortada en la Europa de los 
Seis?

—No se puede llamar se
paración absoluta: en todo 
ello se mantienen relaciones 
con las iglesias, incluso di
plomáticas con la Santa 
Sede. Ni siquiera se trata de 
una separación pura. Se tra
ta de una separación par
cial o, mejor, coordenada. 
El Estado busca la colabora
ción de las iglesias en el

DECLARA 
EL PADRE 
SALVADOR 
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VICEDECANO 

DE LA 
FACULTAD 

DE DERECHO 
DELA 

UNIVERSIDAD 
DE COMILLAS

quehacer nacional y en la 
restauración del propio Es
tado, como en el caso de 
Bélgica, en el siglo pasado, 
y de Alemania, en el pre
sente. No dejan de prestar
se una serie de buenos ofi
cios, como ocurre en Fran
cia. Se asegura la enseñan
za de la religión de una u 
otra forma, siendo particu
larmente intensa por parte 
del ordenamiento alemán, 
belga, luxemburgués y ho
landés. Se da una cierta 
participación del Gobierno 
en los nombramientos epis
copales, que está expresa
mente convenida con Fran
cia y Alemania, implicita- 
mente con Luxemburgo y, 
en la práctica, con Bélgica.

Y no olvidándose ©1 padre 
Corral de que Europa en la 
antigüedad, disfrutó de la 
unidad política, social y re
ligiosa del Imperio Romano 
Cristiano, y teniendo en 
cuenta, además, que duran
te la Edad Media mantuvo 
la unidad religiosa dentro de 
una pluralidad de Estados, 
no obstante, conocedor pro
fundo de la Iglesia y de la 
realidad actual europea, le 
pone el punto final a nues
tra conversación con las si
guientes palabras:

—La Europa occidental en 
vías de unión no se asenta
rá, es cierto, sobre el fun
damento de un monismo ca
tólico. Se cimentará par
tiendo de un pluralismo re
ligioso. en un fondo común 
de principios que sirvan de 
apoyo a la legítima libertad 
religiosa, individual e insti
tucional y a la recíproca 
coordinación de la comuni
dad europea y de sus Esta
dos miembros de las diver
sas iglesias. Esta comunión 
de principios exige integra
ción armónica de cada orde
namiento con sus peculiari
dades originales.

Antonio ARADILLAS

ÍOFERTA ESPECIAL! EMPAPELE! HABITACION,TAN SOLO POR_ _
PAPELES PINTADOS ^7(1 PT^JAN-YES <1/^

^ Plazo di Romo, 15 - Teléf. 256 74 64 (metro Manuel Becerro) 4( A^do. NIro. Sro. de Fnlimo, 19 (Carabanchel) Telf. 2301013
■^ San Bernardo/ 60*1." Teléf. 232 40 12 (Metro Noviciado) -Re Fuencarral, 36 -1." Planto - leí. 2224036

* Botallo del Solado, sin. [Estación Sur de Autobuses) Tel. 468 64 29
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José Luis Arrese

Cabello de Alba

Hernández Gil

mulgados por la Ley Fundamental de 
mayo de 1958; el Consejo «informa el 
político, abierto a la totalidad de los 
ñoles, y para el mejor servicio de la

Jesús Fueyo

Herrero Tejedor

Belén Landaburu

“CAMÍ^RA 
nF i Ull L/^o

L español medio lee, oye hablar de las ac
tividades del Consejo Nacional del Movi
miento, a veces sin tener exacta, ajustada 

idea de lo que es esta Cámara política. Está
más familiarizado, sin duda alguna, con las 
Cortes: es muy larga, varia, popular y polé
mica su tradición parlamentaria. ¿Acaso el 
Consejo Nacional viene a ser lo que el antiguo 
Senado? Naturalmente que no. Del Senado 
sólo conserva el edificio en el que tiene su 
sede. Hay dos Cámaras, pero el nuestro no es 
un sistema bicameral. El Consejo es algo más 
que un ámbito de discusión: la representa
ción colegiada del Movimiento y este último 
—según lo establecido en el artículo cuarto 
de la Ley Orgánica del Estado—es la comu
nión.de los españoles en los Principios pro-

17 de 
orden 
espa- 

Patria
promueve la vida política en régimen de orde
nada concurrencia de criterios». De ahí que 
con toda exactitud pueda llamársele la «Cá
mara Política». Una cámara que actúa, se 
reúne y trabaja, aunque su actividad no siem
pre haya tenido el reflejo público correspon
diente dado el carácter secreto que en oca
siones se dio a la misma.

Nozal López

Martínez Esteruelas

Ha vivido etapas políticas 
de información plena y otras 
de cautela o limitación in
formativa El Consejo expe
rimentó estos fenómenos de 
«puertas cerradas» y «puer
tas abiertas». Ahora, regis
tra, sin duda alguna, una 
positiva etapa de «puertas 
abiertas». Dos leyes impor
tantes, de próxima discusión 
en las Cortes Españolas, fue
ron dadas a conocer a los 
consejeros, con presencia de 
la Prensa: la de Bases de 
Régimen Local y la de In
compatibilidades parlamen
tarias. Sobre cada una de 
ellas informaron el vicepre
sidente primero del Gobier
no y ministro de la Gober
nación, don José Garcia 
Hernández y el ministro de 
la presidencia don Antonio 
Carro Martínez, respectiva
mente.

De todas maneras, tres 
preguntas quedan latentes 
en el ánimo de ese español 
medio al que aludíamos al 
comenzar: «¿Qué es?» «¿Qué 
hace?», «¿Quién está?», en el 
Consejo Nacional del Movi
miento. A ellas trata de res-
ponder este reportaje.

¿QUE
ES?

Oriol y Uiíiuijo

ARRANCA el Consejo Na
cional del Movimiento 
de los Consejos Nacio

nales celebrados antes de la 
guerra civil española por 
Falange Española y de las 
J. O. N. S En plena guerra 
se produjo la solemne estam
pa histórica reanudadora de 
estos Consejos: el monaste
rio de las Huelgas, en Bur
gos, fue testigo de la crea
ción, por Franco, de un 
Consejo Nacional y del ju
ramento de sus miembros. 
El actual Consejo Nacional 
del Movimiento aparece sig
nado con el número XII, co
menzó su mandato de 
cuatro años, extensible en

todo caso a la correspon
diente 1 e g i si atura de las 
Cortes— el 25 de noviembre 
de 1971. La sesión constitu
tiva de este XII Consejo Na
cional tuvo lugar el 25 de 
noviembre y el I Pleno So
lemne, el 31 de enero de 
1972, con asistencia del jefe 
nacional del Movimiento, 
Jefe del Estado español y 
Presidente del Consejo Na
cional, Generalísimo Franco. 
En su discurso, el Caudillo 
explicó, con claridad, qué es 
el Consejo, del que dijo que 
«sólo puede entenderse como 
representación colegiada del 
Movimiento; pero es, al mis
mo tiempo, el órgano más 
decisivo, bajo las directrices 
de la Jefatura Nacional, 
para dar al Movimiento, con 
la reactivación de sus ins
trumentos, estructuras y or
ganizaciones, la adecuada 
vitalidad que exige la década 
de los setenta y el rumbo 
abierto y decidido hacia 
prometedores y su g estivos 
horizontes».

Casi dos años después de 
estas palabras, el 12 de fe
brero del presente, el pre
sidente del Gobierno, Carlos 
Arias Navarro, en histórico 
discurso hablaba de una co
laboración intensa y conti
nua entre el Gabinete que 
preside y el Consejo Nacio
nal: «Al Movimiento Nacio
nal corresponde —dijo— a 
tenor del artículo cuarto de 
la Ley Orgánica del Estado, 
promover la vida política 
para el mejor servicio de la 
Patria. Por ello, ha de ser 
permanente la colaboración 
entre el Gobierno y el Con
sejo Nacional, representación 
colegiada del Movimiento. La 
singular misión que corres
ponde al Consejo Nacional 
en el conjunto de nuestras 
Instituciones y especialmen
te en la promoción de la 
vida política, en un orden de 
participación concurrente, 
encontrará sie m pre en el 
Gobierno el firme apoyo, 
pero al mismo tiempo espera 
que el Consejo Nacional dé 
respuesta a sus cometidos 
específicos con una tarea in
tensa, ininterrumpida y de

ROI

28

puertas abiertas, esto le per
mitirá disponer su crédito y 
revelamos, desde su activi
dad, su exacta naturaleza y 
posibilidades.»

En la primera reunión de 
la Comisión Permanente que, 
como ministro secretario ge
neral del Movimiento y vice
presidente del Consejo, pre
sidió José Utrera Molina 
(28 de enero de 1974) dijo: 
«Tenemos conciencia de la 
necesidad de pasar del es
bozo y del apunte a un mé
todo riguroso y a una tác
tica bien articulada, y para 
ello es precisó contar con el 
tiempo conveniente.» «La 
participación —agregó— es 
un anhelo compartido por 
todos, pero su instrumenta
ción tiene que realizarse con 
rigor, con conocimiento de 
la realidad y con serenidad 
suficiente.»

¿QUE
HACE?

L artículo 21 de la Ley

7."
Orgánica del Estado, 
recogido en el artículo 

de la Ley Orgánica del
Movimiento, establece en 
seis apartados los fines del 
Consejo Nacional, que son: 
fortalecer la unidad entre 
los hombres y entre las 
tierras de España; defender 
la integridad de los Princi
pios del Movimiento Nacio
nal y velar porque la trans
formación y desarrollo de 
las estnicturas económicas, 
sociales y culturales se 
ajusten a las exigencias 
de la justicia social; 
velar por el desarrollo y 
ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidas por 
las Leyes Fundamentales y

estimular 
auténtica 
entidades

la participación 
y eficaz de las 
naturales y de la

opinión pública en las tareas 
políticas; contribuir a la 
formación de las juventudes 
españolas en la fidelidad a 
los Principios del Movimien
to Nacional e incorporar las 
nuevas generaciones a la 
tarea colectiva; encauzar, 
dentro de los Principios del 
Movimiento el contraste de 
pareceres sobre la acción 
política y cuidar de la per
manencia y perfecciona
miento del propio Movi
miento Nacional.

En esta tarea, el Consejo 
no Se ha dormido. Los temas 
políticos más importantes, 
los que tienen más acusado 
mordiente público, han sido 
objeto de su consideración 
y dado pábula a proyectos, 
informes y sugerencias. 
Ahora mismo, en el edificio 
de la plaza de la Marina 
Española se respira un cli
ma silencioso y fecundo de 
trabajo. Hay una serie de 
ponencias que casi diana-
mente celebran reuniones, 
tratando temas de singular 
importancia. Entre ellos es
tá el tan traído y llevado del 
asociacionismo político, del 
que el Consejo Nacional ha 
conocido —y trabajado— en 
anteriores ocasiones y que 
ahora se debate dentro de 
una de las Secciones Mixtas, 
creadas en la sesión de la 
Comisión Permanénte, cele
brada el 21 de mayo pasado. 
El estudio que se realiza es 
el de un «Estatuto jurídico 
del derecho de asociación 
política», y lo lleva a cabo 
una ponencia Alegrada por 
Eduardo Navarro Alvarez, 
Fernando Dancausa de Mi
guel, Francisco Labadie 
Otermin. Jesús Fueyo Alva
rez y José Martínez Empe
rador El presidente de la 
Sección, y que asiste y pre-

side las reuniones de la po
nencia, es Carlos Pinilla Tu. 
riño. Otra Sección Mixta, 
creada en la citada perma
nente, bajo la presidencia de 
Ferna.ndo Herrero Tejedor, 
trabaja el tema «Concepción 
política del Movimiento y 
su proyección frente a la 
subversión ideológica». La 
integran Emilio Romero 
Gómez, Agustín de Asís Ga
rrote, Adolfo Muñoz Alonso, 
Antonio Castro Villacañas y 
Angel Campano López, con 
el presidente de la Sección.

NUEVE SECCIONES, 
DOS ESPECIALES 
Y UNA DE 
REGIMEN INTERIOR

Completan este diagrama 
de actividad nueve seccio
nes, dos especiales y una de 
régimen interior, cuya mi- 
si on (artículo 28 de la Ley 
Orgánica del Movimiento) 
es la de preparar los acuer
dos del Pleno o de la Comi
sión Permanente y llevar a 
cabo estudios o informes es
peciales. Las secciones pri
mera, segunda y tercera, que 
acogen los enunciados «Prin
cipios Fundamentales y des
arrollo político», «Estructura 
y organización del Movi
miento» y «Política econó
mica, social y sindical», pre
sididas por José Luis de 
Arrese y Magra, Manuel 
Valdés Larrañaga y Juan 
Sánchez Cortés y Dávila, tie
nen constituidas en su seno 
actualmente otras tantas po
nencias, que estudian: «Des
arrollo politico desde la ba
se constitucional de las Le
yes Fundamentales del Rei
no», integrada por José Mi
guel Ortí Bordás, Santiago
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Orti-Bordás

Pardo Canalis

Pinilla Turmo
Pardo Canalís, Rafael Cabe
llo de Alba y Gracia, Blas 
Tello y Fernández Caballe
ro y Gonzalo Cerezo Barre
do; «Del carácter integra
dor del Movimiento y actua
lización de sus estructuras 
organizativas», comp uesta 
por los consejeros José So
lís Ruiz, José Manuel Merelo 
Paláu, Julio Gutiérrez Rubio, 
Mónica Plaza de Prado y Jo
sé Maria Adán García, y «Po
lítica sindical^ social y eco
nómica», que integran Fer
nando Hernández Gil, Fran
cisco A, Abella Martín, An
tonio Pedrosa Latas, Rodolfo 
Martín Villa y Manuel Con
de Bandrés. A las reuniones 
de estas ponencias asisten 
los presidentes de las sec
ciones respectivas.

Las restantes secciones del 
Consejo son: la cuarta, de 
«Política cultural y científi
ca», presidida por Cruz Mar
tínez Esteruelas; quinta, 
«Formación y promoción de 
la juventud», bajo la presi
dencia de José Utrera Moli
na; sexta, «Formación y pro-

de «Régimen interior»; crea
da de acuerdo con el articu
lo 35 del Reglamento del 
Consejo Nacional. La preside 
José Utrera Molina, actúa 
como secretario Belén Lan
dáburu y está integrada por 
José Luis de Arrese y Ma
gra, Juan Sánchez Cortés y 
Dávila, Fernando Hernández 
Gil, Baldomero Palomares 
Díaz, José Luis Taboada Gar
cía y Carlos Bonet Her
nando.

¿QUIENI^ 
ESTAN? l

dez Gil (Cáceres), Jeróni
mo Almagro Montes de Oca 
(Cádiz), José Miguel Ortí 
Bordás (Castellón), Carlos 
Iniesta Cano (Ceuta), Blas 
Tello y Fernández Caballe
ro (Ciudad Real), Felipe So
lís Ruiz (Córdoba), Nicolás 
Franco y Pascual de Pobil 
(La Coruña), Francisco Ruiz 
Jarabo (Cuenca), Juan Gich 
y Bech de Cáreda (Gerona), 
Baldomero Palomares Diaz 

. (Granada), José García Her
nández (Guadalajara), Mar
celino Oreja Aguirre (Gui
púzcoa), Manuel Motero 
Valle (Huelva), Mercedes 
Sanz Punyed (Huesca), An
tonio José Garcia Rodríguez 
Acosta (Jaén), Rodolfo Man 
tin Vira (León), Joaquín 
Gías Jové (Lérida), José Ra
món Herrero Fontana (Lo-

moción de la mujer», que 
preside Pilar Primo de Ri
vera y Sáenz de Heredia; 
séptima, «De medios de co
municación social», presidi
da por Emilio Romero Gó
mez; octava, «Promoción po
lítica de las estructuras bá
sicas», bajo la presidencia 
de Diego Salas Pombo, y no
vena, «De orientación polí
tica exterior», que preside 
Jesús Fueyo Alvarez.

La sección «Especial de 
Contrafuero» tiene como mi
sión informar a la Perma
nente sobre las propuestas 
presentadas por lOs conse
jeros nacionales, exponiendo 
las razones que tengan para 
suponer que una ley o dispo
sición general del Gobierno 
vulnera los Principios del 
Movimiento o Leyes Funda
mentales del Reino. Este de
recho está previsto en el tí
tulo X de la Ley Orgánica 
del Estado y en el XXXV de 
la Ley Orgánica del Movi
miento. Preside esta sección

EL actual Consejo Nacio
nal del Movimiento 
cuenta con 109 conse

jeros, de ellos, 53 designa
dos por elección de las pro
vincias; 39, designación di
recta del Jefe del Estado 
(son 40 los que le atribuye 
el artículo 22 de la Ley Or
gánica del Estado); 11, de 
elección entre los procura
dores en Cortes represen
tantes de las estructuras bá
sicas de la comunidad na
cional (se registra una va
cante en la representación 
sindical) y seis designados 
por el presidente del Con
sejo.

Para ser candidato a con
sejero nacional (artículo 15 
de la Ley Orgánica del Mo
vimiento) se requiere: ser 
español y mayor de edad, 
estar en pleno uso de los 
derechos civiles y no sufrir 
inhabilitación política. En 
cuanto a la representación 
provincial (artículo 16 de la 
Ley Orgánica del Movimien-

groño), Antonio Pedrosa La
tas (Lugo), José Martínez 
Emperador (Madrid), José 
Utrera Molina (Málaga), Ju
lio de la Torre Galán (Meli
lla), Ernesto Andrés Váz
quez (Murcia), Angel Cam
pano López (Navarra), Ri-
cardo Martín Esperanza 
(Orense), Mónica Plaza de 
Prado (Palencia), José Na
ranjo Hermosilla (Las Pal
mas), Antonio Puig Gaite 
(Pontevedra), Juli Uld En- 
Nan Uld Bueid (Sahara), Je
sús Aramburu Olarán (Sa
lamanca), Manuel B. Cerviá 
Cabrera (Santa Cruz de Te
nerife), Fernando Benzo Mes
tre (Santander), Julio García 
Ibáñez (Segovia), Isidro de 
Arcenegui y Carmona (Se
villa), Gabriel Cisneros La
borda (Soria), Tomás Gar
cía R e b u 11 (Tarragona), 
Cruz Martínez Esteruelas 
(Teruel), José Finat y Es
crivá de Romaní (Toledo),

Sánchez, Diego Salas Pombo, 
Julio Salvador y Díez-Ben- 
jumea, Juan Sánchez Cortés 
y Dávila, José Solís Ruiz, Je
sús Suevos Fernández, José 
Luis Taboada García, Mont
serrat Tey Planas, Manuel 
Valdés Larrañaga y José 
Luis Zamanillo y Gonzáléz 
Camino.

ELEGIDOS ENTRE LOS 
PROCURADORES EN COR
TES REPRESENTANTES DE 
LAS ESTRUCTURAS BASI
CAS DE LA COMUNIDAD 
NACIONAL.—Por la repre
sentación familiar: Rafael 
Cabello de Alba y Gracia, 
Carlos Bonet Hernando, Ma
ría Belén Landáburu Gonzá
lez y Francisco Abella Mar
tín. Por la representación de 
las Corporaciones Locales: 
Alfonso Díaz de Bustamante 
y Quijano, Angel Porto Ani
do, Juan Antonio Samaranch 
Torelló y Antonio Alarcón 
Constant. Por la representa
ción Sindical: Luis Aguilar 
Sanabria, Alfredo Jiménez 
Millas y Gutiérrez y Manuel

Esteruelas, Santiago Pardo 
Canalís y José Miguel Ortí 
Bordás. Vocales del grupo b) 
(designación directa del Jefe 
del Estado).: Manuel Valdés 
Larrañaga, Pilar Primo de 
Rivera y Sáenz de Heredia, 
Jesús Fueyo Alvarez y An
tonio Maria de Oriol y Ur
quijo. Vocales del grupo c) 
(estructuras básicas); de 
representación familiar, Ra
fael Cabello de Alba y Gra
cia; en representación de las 
Corporaciones Locales, Juan 
Antonio Samaranch Torelló; 
vocal del grupo d) (desig
nado por el presidente del 
Consejo): Luis Nozal López. 
Falta por elegir el vocal de 
representación Sindical.
. Los miembros de la Mesa, 
aun no integrando la Comi
sión, asisten a las reuniones 
de la misma.

Conde Bandrés.
DESIGNADO POR EL PRE

SIDENTE DEL CONSEJO. 
(Artículo 22 de la Ley Orgá
nica del Estado y artículo 13 
de la Ley Orgánica del Mo
vimiento.)—Luis Soriano Ro
dríguez, Luis Nozal López, 
Eduardo Navarro Alvarez, 
Antonio (lastro Villacañas, 
José Manuel Merelo Palau 
y Gonzalo Cerezo Barredo.

COMISION 
MIXTA 
GOBIERNO. 
CONSEJO 
NACIONAL

Primo de Rivera

Emilio Romero

LA MESA

especiál Femando Hernán
dez Gil, actúa como secreta» 
rió Antonio García Rodrí
guez Acosta y la integran 
José Antonio Elola, Belén 
Landáburu, Santiago Pardo 
Canalís, Alfonso Pérez Vi
ñeta, Juan Sánchez Cortés 

. y José Luis Zamanillo. La
sección «Especial de defensa 
de derechos y libertades», 
creada de acuerdo con las 
Leyes Orgánicas del Estado 
y del Movimiento, está abier
ta a todos los españoles, que 
pueden dirigirse a la misma 
pidiendo el amparo de sus 
derechos y libertades que 
consideren lesionados y no 
estén protegidos por alguna 
jurisdicción. La sección está 
presidida por Santiago Pardo 
Canalís, figura como vice
presidente Fernando Vizcaí
no Márquez, como secretario 
Belén Landáburu y la inte
gran Luis Aguilar Sanabria. 
Gonzalo Botija Cabo, Carlos

to) se precisa que no po
drán ser candidatos por la 
provincia a que alcance su 
función los titulares de los 
cargos provinciales de libre 
designación del Estado y sus 
organismos autónomos, de 
la D i p u t ación, del Movi
miento. de la Iglesia Cató
lica o cualquier otra confe
sión religiosa que impliquen 
autoridad o tengan jurisdic
ción.

EL XII CONSEJO 
NACIONAL

Pinilla Turiño y 
Oreia Aguirre.

Finalmente está

Marcelino

la sección

En este momento compo
nen el Consejo Nacional los 
siguientes miembros:

DE REPRESENTACION 
PROVINCIAL. — José Maria 
Rabanera y Ortiz de Zúñiga 
lAlaval, Gonzalo Botija Ca
bo (Albacete), Enrique Oltra 
Moltó (Alicante), Miguel 
Vizcaíno Márquez (Alme
ría), Francisco Labadie 
Otermin (Asturias), Emilio 
Romero Gómez (Avila), En
rique Sánchez de León (Ba
dajoz), Victorino Anguera 
Sansó (Baleares), Santiago 
Cruylles de Peratallada y 
Bosch (Barcelona). Fernan
do Dancausa de Miguel 
(Burgos), Femando Hernán-

José María Adán Garcia 
(Valencia), Anselmo de la 
Iglesia Somavilla (Vallado
lid), Fernando Luis de Iba
rra y López Dóriga (Vizca
ya), Garios Pinilla Turiño 
(Zamora) y Santiago Pardo 
Canalís (Zaragoza).

DE DESIGNACION DI
RECTA DEL JEFE DEL ES
TADO.—Tomás Allende y 
García-Báxter, Carlos Arias 
Navarro, José Luis de Arre
se y Magra, Agustín de' Asís 
Garrote, Agustín Aznar Cer
ner, Jaime de Bofill-Gasset 
Amell, Mariano Calviño^ de 
Sabucedo y Gras, Juan Cas
tañón de Mena, José Anto
nio Elola-Olaso Idiacaiz, Tor
cuato Fernández-Miranda y 
Hevia, Alejandro Fernández 
Sordo, Licinio de la Fuente y 
de la Fuente, Jesús Fueyo 
Alvarez, Enrique García-Ra
mal, Tomás Garicano Goñi, 
José Antonio Girón de Ve- 
lasco, Julio Gutiérrez Rubio, 
Femando Herrero Tejedor, 
Antonio Iturmendi Bañales, 
Gregorio López Bravo, Lau
reano Lópqz Rodó, Adolfo 
Muñoz Alonso, Antonio Ma
ría de Oriol y Urquijo, Al
fonso Pérez Viñeta y Lucio, 
Blas Piñar López, Pilar Pri
mo de Rivera y Sáenz de 
Heredia, Miguel Primo de Ri
vera y Urquijo, Adolfo Rin
cón de Arellano, Alejandro 
Rodríguez de Valcárcel y 
Nebrada, Tomás Romojaro

La Mesa del Consejo Na
cional está compuesta por el 
ministro secretario general 
del Movimiento, qué es a la 
vez vicepresidente del Con
sejo. Los vocales; José Luis 
de Arrese y Magra, Juan 
Sánchez Cortés y Femando 
Hernández Gil y los secreta
rios primero y segundo, Bal
domero Palomares Díaz y 
Belén Landáburu González, 
respectivamente.

COMISION
• PERMANENTE

Integran la Comisión Per
manente, el ministro secre
tario, José Utrera Molina, 
como vicepresidente; el se
cretario, Baldomero Paloma
res; los vocales del grupo a) 
(representación provincial): 
Antonio José García Rodrí
guez-Acosta, Cruz Martínez

La Comisión Permanente, 
presidida por el ministro se
cretario general y vicepre
sidente del Consejo, don Jo
sé Utrera Molina, conoció en 
la reunión celebrada el 
día 28 de enero pasado la 
nueva composición de la Co
misión Mixta Gobierno-Con
sejo Nacional, que es la si
guiente:

Por parte del Gobierno; 
José (iarcía Hernández, vi
cepresidente primero y mi
nistro de la Gobern ación; 
Antonio Barrera de Irimo, 
vicepre’S i d e n t e segundo y 
ministro de Hacienda; Lici
nio de la Fuente y de la 
Fuente, vicepresidente terce
ro y ministro de Trabajo; 
Antonio Carro Martínez, mi
nistro de la Presidencia; Pío 
Cabanillas Gallas, ministro 
de Información y Turismo; 
Joaquín Gutiérrez Cano, mi
nistro de Planificación del 
Desarrollo; Alej andró Fer
nández Sordo, ministro de 
Relaciones Sindicales, y Cruz 
Martí n e z Esteruelas, minis
tro de Educación y Ciencia.

Por parte del Consejo Na
cional; José Utrera Molina, 
vicepresidente del Consejo y 
ministro secretario general 
del Movimiento; Jesús Pueyo 
Alvarez, Antonio Garcia y 
Rodríguez-Acosta, Santiago 
Pardo Canalís, Carlos Pinilla 
Turiño, Juan Sánchez Cor
tés, Miguel Vizcaíno Már
quez y José Luis Zamanillo 

: y (González Camino.

Salas Pombo

Sánchez Cortés y Dávila

Utrera Molina

STOS son los que están en el Consejo Macionol del Movi-

miento. Hoy por hoy, ciento nueve españoles implicados en 

una actividad politico y creadora que, no por silencioso, 

impide el conocimiento público y el tránsito del «re de lo calle 

o través de sus abiertas puertos. Bueno es que el pueblo español 

conozca de su esfuerzo. De lo que es lo Cámaro, bien llamado 

de los ideas, y de lo que en ella se hoce.

Julio TRENAS Valdés Larrañaga
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lA “GRAN NOCHE” DE EIORIDA PARK
El superespectáculo de Florida, con nue

vas atracciones internacionales, entre las 
que Kalanu, un «pic-pocket> increíble, des
taca principalmente. Todo el ritmo, el colo-

FERNANDO 
VARGAS,
EN
YULIA

en LA RIVIERA
Reaparición de Femando Vargas 

en Yulia. Nuevos chistes, nuevas 
ocurrencias y sus «respuestas» opor
tunas, bien repentizadas, en función 
del «acometimiento» del público.

rido, la musicalidad y fastuosidad de los 
grandes <shows» internacionales, en la 
«Gran noche» de Florida Park. Algo que no 
debe usted de dejar de ver.

De nuevo Lola Flores en Ma
drid. Y en La Riviera. Acompa
ñada de su esposo, Antonio Gon
zález, y por su grupo flamenco. 
Y Lola, «la Lola», que es como su

LOLA FLORES
nombre anda en boca de todo el 
mundo, tuvo ese triunfo arrolla
dor, arrebatador, al que su acu
sada personalidad artística la 
arrastra siempre.

Ga las

¿fe

5 de julio de 1974 PUEBLO

0011

Caijfa

‘T>oloté§ 
Vraderà

^^s Qemelos

Gran servicio de restaurante 
Reservé sü mesa para la cena 
tels. 2741431 - 27311 59
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Cuando tenía diez años fue arrollada por el tren Jin

»

*■

<

«
"¿^

enfermado y es

ella la que está

sacando ade

lante la casa

■ Su marido ha

rina. Y la culpa del tren, 
ya qué tan caro la está 
pagando ella, no debieran 
pagarla también sus hi-

GE 1EGEGA
El tren de la Marina, en Alicante, es un tren traidor 

y terrible. Se ha llevado muchas vidas de por medio, 
ha causado muchos dramas. Aquí está Teresita Pérez 
Sellés.

Fue...
—Fué un mal día, cuando yo tenia diez años. (Ahora 

son muchos más, pero las ilusiones no han muerto.) 
El tren me arrebató las dos piernas. Pero yo quería 
seguir siendo como cualquier otra mujer. Y...

«Como cualquier otra 
mujer...» Tener hijos, 
cuidar la casa, aguardar 
al esposo... Difícil pano
rama el que cubría la 
antesala de los ojos de 
Teresita. Pero la alican
tina supo echarse un no
vio, con el que contrajo 
matrimonio algunos anos 
después, y hoy florecen 
en su casa cuatro hijos 
(Juan, José, Mari y Te
re), que les hacen feli
ces, aunque existan mu
chas circunstancias en su 
vida de las que no pue
dan explicar el porqué.

Su esposo se llama Juan 
Blasco García. Ella' tenia 
dieciocho años cuando se
intercambiaron los 
líos. Parecía que él 
quien sacaría la 
adelante, pero, de

ani- 
sería 
casa 

pron-
to, Juan ha enfermado. 
Y tiene que ser ella la 
que peche con la casa.

—Donde hay días en 
que ño entra un solo du-

llevarse mi vida, la vida 
de una mujer y de todua 
sus derechos a ser ma
dre. ¿Es, señor, que só
lo tienen derecho a dar 
a luz las mujeres con 
dos piernas?

La pregunta estremece, 
encoge. Es una pregun
ta clara que merecería 
ser debatida en el alto 
organismo de los dos leo
nes. Y todavía más allá. 
Sin embargo, en Teresi
na no hay frustración.

—Tengo entereza. Mis 
hijos no se morirán de 
hambre. Pero lo que quie
ro es que me hagan ca
so, que me escuchen ¿O 
es que no existe quien 
me eche una mano?

Parece que no. Se ca
só jovencísima, «y apá
ñate como puedas». Mas 
ella no eligió su desven
tura. Fue el destina, el 
maldito tren de la Ma

-ir#

ro.
Como una gata cami

na —si a esto puede lla
mársele caminar— a lo 
largo y ancho de la ca 
sa. Su vida es drama; 
ella misma lo afirma. A 
veces no hay qué comer, 
pero ella no se désespe. 
ra. Sólo la gran tristeza:

—Lo que no quiero es 
que mis hijos pasen ham
bre.

Su hijo mayor tiene do
ce años, y la niña me
nor, seis. Son unas cría, 
turas deliciosas, que sa
ben del gran esfuerzo de 
su madre para sacarles 
adelante.

Sí, hay que volverlo a 
repetir: Teresita —en la 
casa, en las escaleras, en 
la calle, en el mercado— 
se arrastra con gran es
fuerzo. De tanto arras- 
trarse, tiene los hombros 
como de campeona de 
atletismo. Lava las ropas 
metida en el chorro de 
agua.

Y esta pregunta:
—¿No recibe usted nin

guna asignación mensual 
por invalidez?

—No recibo ni un cén
timo. He ido donde debía 
de haber ido. ., ly m me 
escuchan! Me dicen y 
esto me hace llorar; que 
por qué me casé, y por 
qué, sabiéndome con las 
piernas cortadas, he pa
rido cuatro hijos Por lo 
que algunos opinan, 
aquel maldito tren debió

jos.
La 

esta 
sico 
una

te rebosa porque 
media mujer de fi
sc sabe —y lo es— 
mujer entera de es-

peranzas:
—Mis hijos no se mo

rirán de hambre.

Alfonso MARTINEZ 
GARRIDO 

Fotos Miguel VIDAL 
(Enviados especiales)

RADIO PENINSULAR, 
EN LOS SANFERMINES

Radio Peninsular de Madrid ha enviado a 
Pamplona a su crítico taurino Manuel de la - 
Fuente para que informe directamente de las ¡ 
corridas pamplonicas. El día 7, Radio Peninsu
lar ofrecerá a sus oyentes, en directo, la retrans- ' 
misión del encierro. Todas las noches, en el es- i 
pació dedicado a la Fiesta Nacional, a las diez j 
y media, crítica de las corridas. 1

PUEBLO 5 de julio de 1974

(CURIOSIDADES DEL MUNDO 
DEL DELITO)

LA CONDESA 
DRACULA

Vaya por delante que la 
voz «drácula», en húnga
ro, significa diablo. Y 
agreguemos, a continua
ción, que si bien del con
de Drácula se saben mu 
chas cosas, no ocurre lo 
mismo con su mujer, La 
condesa. Se cuenta de 
ella aún en las montañas 
de Transilvania que la 
condesa, para mantener 
su eterna juventul, preci
saba alimen tarse de la 
sangre de muchachas vil - 
genes. Lo más cierto pare
ce ser que, cuando la jus
ticia detuvo a la condesa, 
en el año 1610, pudo acu
saría de seiscientos asesi
natos de jóvenes campe
sinas.
PEQUEÑAS 
CAUSAS

Erik Olsen, de veintitrés 
años, raptó a dos niños en 
el parque municipal de 
Oslo. Luego exigió a los 
padres de las criaturas, 
en concepto de res cace, 
cincuenta mil coronas, 
que recibió. Media hora 
más tarde se descubrieron 
los cadáveres de ios niños.

Al cabo de cierto tiem
po, cuando la Policía des
esperaba ya de dar con el 
secuestrados y asesino, 
fue descubierto y deteni
do cuando el dueño de un 
establecimiento fotográfi
co, que le conocía, se ex
trañó que su modesto 
cliente le pudiera adqui
rir un valioso tomavistas. 
Tomavistas, cuyo logro, 
constituyó el único móvil 
del hecho criminal.
CONSIGNA

«La Mano Negra», so
ciedad secreta que allá 
por los años setenta del 
.pasado siglo pretendió 
reverdecer el clásico ban
dolerismo andaluz, y que 
llegó a contar con gran 
número de miembros en 
Jerez, Grazalema, Ubri
que, Arcos de la Fronte
ra y otras localidades del 
oeste andaluz, hacía fi
gurar en sus estatutos la 
siguiente consigna: «De
be mantenerse el odio a 
todos los partidos politi
cos sin distinción, porque 
todos son lo mismo en 
cuanto se refiere a pro
teger al trabajador.»

SECUESTROS

EL BANCO DE VIZCAYA
EN ALCOBENDAS

Nos complacemos en comunicar a nuestros clientes y amigos 
la inauguración de la nueva oficina iirbana, situada en la:

Avenida de José Antonio, 23
En donde serán atendidos con nuestro mejor servicio.

BA A CO DE VIZCA 11 9

siempre cerca de usted

Ahora que vuelve a co
brar virulencia la plaga 
de los secuestros, recor
demos, primero, que uno 
de los más antiguos re
cordados por la historia 
fue el famoso rapto de 
las sabinas, ocurrido en 
Roma en tiempo de Ró
mulo, que tuvo por mó
vil proveer de mujeres a 
los romanos, y segundo, 
que el secuestro moder
no que encontró más re
sonancia en el mundo 
fue el del hijo de Charles 
Lindbergh, el primer 
aviador norteamerica n o 
que efectuó el vuelo di
recto .Nueva York-Paris, 
en el monoplano «Spirit 
of Saint Louis», el 20 de 
mayo de 1927. El rapto 
del «baby de Lindbergh, 
por la inmensa populari
dad de su padre, causó 
impresión mundial y 
honda reprobación popu
lar.

Sobre esta forma del 
delito ha dicho reciente
mente un experto en cri
minología, Enrique Jimé
nez Asenjo, que fuera 
subdirector general de 
Segiuñdad: «Aunque el 
secuestro humano, el ro
bo violento del hombre 
por el hombre, está, co
mo crimen, en raíz de la 
humanidad, nunca se 
prodiga tanto, ni tan 
audaz y terroríficamente 
como ahora.»

CASTANEDO
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COMPRE su LIBRO

I*^^ADISSO, DROGA-CLUB. Mario Serjan. Un documento pa
tético, en forma de novela, cuyos protagonistas están su
mergidos en el alucinante mundo de las drogas. 270 págs. 
250 pesetas.

LA ATENAS DE PERICLES, C. M. Bowra. EL LIBRO DE 
BOLSDLLO/ALIANZA EDITORIAL NÜM. 514. Un estudio 
histórico sobre la «edad de oro» ateniense —el período que 
se abre con la derrota de los persas en Salamina y concluye 
con la rendición ateniense en Esparta—, centrado en la figura 
mítica de Pericles y en la primera experiencia democrática 
de todos los tiempos.

HERAKLES POPUIARES. Todos los libros de (a colección 
Herakles sobre técnicas deportivas: Rarate-do, la natación, 
gimnasia, estética masculina, fútbol escolar y juvenil, técnica 
del tenis, atletismo, etc.

> INSTITUTO BE 'ESTOBIBS FOUTICáS 1 
r->.-......... '....... 3
ESTUDIOS SOBRE LA BUROCRACIA ESPAÍÍOLA. Varios. 

285 págs. 275 ptas.
ANALISIS DEL CONFLICTO, por Michael Nicholson. 357 págs. 

400 ptas. Para pedidos: LESPO, calle Arriaza, núm. 16, cuarta 
planta, Madrid-8, y avenida José Antonio, 55 (Los Sótanos), 
tienda núm. 47. Madrid.

PLAZA DE TOROS 
DE VISTA ALEGRE
Mañana, sábado 6, a las 

once de la noche

ANTONIO MOLINA
Presenta su grandioso 

espectáculo

SOLERA
con

ANTONIO (El Sevillano) 
CURRO DE UTRERA 

LA MARELU 
LAS PAQUIRAS 

JOAQUIN ROMERO 
EL FARl 

y la colaboración especial 
de

AMINA
Taquillas: VICTORIA, 3 

Localidades, desde 50 Ptas

SMB
manente actualidad. Les clientes se 

cuencia de abusos y engaños y de 

de tener o quién recurrir pora solucionar 

lieres, por su parte, aseguran que están

SOMENTTSIN ACUSA. Selección y prólogo de Leopoldo La- 
bedz. El «dossier» más completo sobre el dramático caso det 
premio Nobel ruso. 296 páginas

EL MEDITERRANEO ES UN HOMBRE DISFRAZADO DE 
MAR, de José M.« Gironella. El nuevo libro del autor «En 
Asia se muere bajo las estrellas, que nos lleva de viaje por 
un Mediterráneo que creíamos conocer y resulta sorpren
dente. (Edición profusamente ilustrada; 375 ptas.)

DESDE EL JARDIN. Jerzy Kosinki. Tela. 171 págs. 200 ptas 
Dijo Ruiz Buñuel de esta novela: «Quizá el libro que más 
me ha impresionado.»

Nuevo Mini 1OOO LS 
Imagínate 
a Mini --J^áv 
saliendo aún 
antes de los 
semáforos.

Más potencia, manteniendo su miniconsumo. 
En tu Concesionario Leyland Authi.
Ahora tu Mini con la mejor garantía de España: 
1 año o 20.000 Km., incluyendo repuestos 
y mano de obra.

Mini 
el más grande

--------------------- Concesionario Oficial----------------—

AUTOLANDIA, S. A.
Paseo de la Habana, 86 

O'Donnell, 33 
MADRID

FIASA
Avda. Ciudad de Barcelona, 72 

MADRID

TREMA OSNUR, S. A
López de Hoyos, 171

Villanueva, 36 
MADRID

J. HORCAJO, S. A.
Exposición ' Taller;

Fernández Ladreda, 13 José Antonio, 40 
’SEGOVIA

C. DE SALAMANCA
Galileo, 104 

MADRID

STANDARD
TRIUMPH IBERICA, S. A.

Antonio López, 88-90
MADRID

TALLERES BLANCO
Ctra. Zaragoza, 36

GUADALAJARA

Plaza de Toros de Madrid
Domingo 7, siete tarde
GRAN CORRIDA DE

TOROS
Seis toros de «Charco 

Blanco»
Marcelino Librero

MARCELINO
RAUL SANCHEZ

Miguel Peropadre 
CINCO VILLAS

de Zaragoza, nuevo en esta 
plaza, y que confirmará 

la alternativa
VICTORIA, 9

ABONADOS: Viernes 5, de 
10 a 1 y de 5 a 9. PUBLI
CO: Sábado 6, de 10 a 1 
y de 5 a 9. Domingo 7, de 

10 a 2,30
Plaza toros: ALCALA, 237: 
Sábado 6, de 5 a 9. Do- 

| mingo 7, de 10 en adelante

<<'.<«/>’Zzzzzzz.Azzzzz/'z>xzzzz:«/y’zwzzzzzz.

Plaza de Toros 
de Madrid
Sábado 6, 11 noche

REAPARICION 
DEL GRANDIOSO 

ESPECTACULO
EL BOMBERO 

TORERO
Y SUS ENANITOS 

¡Precios populares! 
Localidades: VICTORIA. 9, 
a partir del viernes 5, de 

.-l,0.á^l y,.de 5 a y. Sábado 6. 
de 10 a 1 y de 5 a 8

Despacho plaza toros, A!- 
i calá, 237: Viernes 5. de 

5 a 9. Sábado, a partir de 
las 10 en adelante

o
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PLAZA DE TOROS 
DE VISTA ALEGRE

Domingo 7, siete tarde
Seis toros de don Arcadio 

Albarrán, de Badajoz

LUIS SEGURA

. EL ESTUDIANTE

CURRO CLAROS
Taquillas: VICTORIA. 3

Teléfono 221 84 15
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PLAZA DE TOROS DE 
ALCALA DE HENARES
Mañana, sábado 6, a las 

once de la noche
MANOLO ESCOBAR 

presenta su grandioso 
espectáculo
ESPAÑA

SIGUE CANTANDO 
con la colaboración espe

cial de
CONCHITA 
BAUTISTA 

y un grandioso elenco de 
primerísimas figuras

LASAS reparaciones de automóviles son un temo de per-

atravesando una

DE
HACER UN PRESUPUESTO

UN MECANICO

quejan con fre

ía imposibilidad 

su caso. Los tó

nicos, chapistas, etc., para trotar de desenmarañar la ma

deja y conocer parte de los causas que hacen que las re- 

poracioes de automóviles y las consiguientes facturos sean 

siempre motivo de dolor de cabezo.

fuerte crisis, y las cosas de repuestos, o su vez, dicen que 

esta crisis repercute en ellos, creándoles situaciones difíci

les. Aunque es lógico que este problema tengo más ver

tientes, hemos querido, a través de esto encuesta, escuchar 

los voces de algunos de los protagonistas, usuarios, mecó-

“EN MECANICA NO ES FACIL
BO

OSS

PREVIU” (
11ON Pedro Rodríguez Congoto 
“ mecánico y «sólo he trabajado 
esto parece querer decir que ha 
patronos.

• —¿Quién se lleva la me
jor tajada, el mecánico o 
el patrono?’

—Hombre, por lo gene
ral creo que los dueños. Al 
fin y al cabo ellos exponen 
más que nosotros, aunque 
últimamente no ganan tañ- 
to como 
público, 
muy mal

-¿No

puede parecer al 
Las cosas están
para todos.
se ha hecho us- 

delted rico con el negocio 
automóvil? .

— No; nada de eso. Si
hay mucha gente que opi
na eso y dicen que se les 
roba. Quizá se hayan hecho 

S

UNA CASA DE REPUESTOS

‘1A CRISIS linos raí IRIS
RIPIRCUU El lOSIHROS”

(FRANCISCO VARELA)

DON Francisco Varela lleva doce años 
al frente de una tienda de repues
tos en la calle Bretón de los He
rreros. En estas tiendas se centra

la posible 
tajes que 
piezas.

— No es

ganancia o no de los porcen- 
ofrecen las casas sobre las

cierto —nos dice— que ten
gamos amplios márgenes en (as piezas 
de repuesto. El margen que la casa nos 
dé a nosotros hay 'luego que compartirio 

que nosotros hacemos 
los que nos hacen las 
de piezas. La venta

con el descuento 
al taller, que son 
mayores compras 
directa al público nos deja más margen, 
pero es pequeña con respecto a la ven
ta a los talleres.

—¿y no ganan 
las piezas que no

—Bueno, puede

mucho más dinero en 
sean de origen?

. . ser que estas piezas 
nos dejen más margen, pero también es 
cierto que éstas se venden a precio más 
bajo que las originales. Como también

PEDRO 
RODRIGUEZ 
CONGOTO

lleva veinte años de 
en tres talleres». Con 
tenido suerte con los

ricos algunos talleres, que 
si engañan al cliente, pero 
en mi caso y en mi taller, 
al menos, no se hace nada 
de eso. Nosotros tenemos 
como regla no defraudar 
al cliente para que éste 
acuda siempre a nosotros 
con plena confianza de que 

que haga es lotodo 1o 
legal.

~¿No 
curren a

es cierto que re- 
piezas sucedáneas 

en vez de .las de origen pa 
ra tener más miargen en 
la ganancia?

-Va te digo que aquí no 
se hace nada de eso. Poi 

otea parte, no es conve
niente poner piezas que no 
sean de origen. El cliente 
que entiende sabe lo que se 
le pone. Las piezas que no 
sean de origen traen pro
blemas de montaje, y algu
nas veces no ajustan co
rrectamente y el mecánico 
se vuelve loco para po
nerlas.

— ¿Es 
de hacer 
supuesto

-No;

usted partidario 
primero un pre

ai cliente?
en absoluto. En

mecánica no es posible ha
cer eso con legalidad en
cuestión de chapa, si; pero 
en cosas de motor no se 
puede nunca decir a simple 
vista lo que puede habet 
mal dentro. Sí: hay talle
res piratas que hacen eso; 
pero, claro, ya se ocupan 
de dar un presupuesto alto 
para luego evitar sorpre
sas. Luego la averia puede 
no ser tan grave como se 
había supuesto, y el coste 
es inferior al previsto. En 
este caso, ese taller se calla 
y mantiene el presupuesto 
pedido, haciendo asi un 
buen negocio.

nosotros le hacemos más descuento a los 
talleres en estos casos.

— ¿Pide la gente y los talleres este 
tipo de piezas?

—Pues si, hay quien las solicita. Ï 
nosotros tenemos que recurrir a ellas, 
porque ocurre a menudo que la casa 
oficial no tiene el material que se le 
pide.

—¿Cuál es la lucha más directa que 
tienen los repuestos?

—Pues ahora mismo nos repercute 
muy directamente la crisis por la que 
pasan los talleres, y que hace que éstos 
no puedan pagamos correctamente.

— ¿Cómo es posible que ocurra esto 
si cada vez hay más coches?

— Hay que tener en cuenta une las 
casas de seguros les siguen pagando a 
los talleres con los mismos márgenes de 
hace diez años.

—¿Cuáles son las piezas que más sa
lida tienen?

—Cada vez hay menos problemas con 
las cosas del motor y no hay mucha 
venta de repuestos. Las cajas de cam
bio tienen ya una gran perfección, y 
prácticamente duran toda la vida del 
coche. Pero, por lo general, los repues- 
tos que más se necesitan son los amor
tiguadores y los embragues.
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REPARACIONES
AUTOMOVILES

UMA AUTOMOVILISTA "NUNCA HE PENSADO
QUE ME HAYAN COBRADO DE MAS” ( “R™")

MARIBEL Martínez Herrero lleva cinco 
años conduciendo y ha usado tres co
ches. Ella ha tenido muchos problemas 
con las averías y muchas las veces que 

ha llevado el coche al taller.
—Me gusta —nos dice— acudir siempre 

que puedo a las agencias oficiales para las 
reparaciones; me ofrecen más garantías.

—¿Crees que te han engañado alguna vez?
—Nunca he pensado que me hayan cóbra-

do de más. Cuando he visto que me 
pedir mucho por la reparación, me

iban a 
he ido

a otro taller que lo viera más razonable. 
Hace poco se me rompió un cigüeñal en lo 
carretera por falta de aceite. Me temia que 
por no conocerme y estar con prisas, el ta
ller de agencia a que acudí iban a abusar. 
Pero el presupuesto que me dieron fue justo 
y lo pagué tan contenta.

— ¿Qué problemas han sido los más co
rrientes ?

— Pues con los coches de segunda mano lo 
que más me ha preocupado siempre han sido 
las cosas de motor. También es verdad que

UNA COOPERATIVA
51;

W-

DE TALLERES
UN CHAPISTA

Queremos evitar
que se engane 
a les clientes”

r^odos quieren el 
Icoche para el día

(Manuel Carabaño, presidente)
siguiente

DON Manuel Carabaño lleva ya dos 
años trabajando, pensando, maduran
do ideas que puedan solucionar mu
chos problemas a los talleres de re

paración de automóviles, y también, de 
rechazo, a los usuarios y clientes de los 
mismos. Hace seis meses que su idea tomó 
forma y crédito en lo oficial, y ya pare
ce ser que muchos talleres se están ha
ciendo eco de su llamada. Se ha creado 
una cooperativa de talleres de reparación 
de vehículos, y don Manuel Carabaño es 
su presidente.

— ¿Cuál es la finalidad de esta coope
rativa?

— Nuestro propósito es a la vez muy 
sencillo .y amplio. Pretendemos unificar 
precios. Que no haya engaños oara los 
clientes ni abusos por parte de nuestros 
mismos talleres, ni que éstos sean presio
nados por las compañías de seguros. Lla
ma desde luego mucho la atención el que 
una misma pieza, y de la misma casa, 
tenga precios diferentes en casas distin
tas. Ante esto, nosotros queremos, a tra
vés de la cooperativa, comprar repuestos 
en gran cantidad para que se nos haga 
un descuento más amplio y ofrecer las 
piezas al cliente con un costo inferior. 
Estos descuentos van a repercutir en be
neficio de los talleres asociados y, por 
supuesto, en los usuarios de coches que 
atiendan sus averías en ellos. Como ve,

1
:^^^

(JCllO SANCHEZ CABEZUDO)

DON Julio Sánchez Cabezudo, de cua
renta y tres años, lleva trabajando 
desde los catorce como chapista. Con 
taller propio hace ya veipte años. Tie

ne trece operarios entre mecánicos, pinto
res, chapistas y uno encargado de la grúa. 
El es el primero que llega al taller todos 
los días y en él permanece desde las o(^o 
de la mañana hasta las nueve de la noche

—La gente se queja de que se le hacen 
muchas chápuzas y que salen caras. ¿Us
ted qué dice?

asi lo que haremos 
intermediarios.

— ¿Y dónde va a 
tante?

— Pues habrá un 
rió que repercutirá

será sustituir muchos

parar el margen res-

fondo social obligato- 
en beneficio también 
de los talleres, puestode los trabajadores — . _ ----- . .

que nivelados beneficios lícitos, nos sería 
posible revisar y aumentar sus sueldos. 
Así como otro tipo de obras sociales: crea
ción de becas, construcción de viviendas.
etcétera.

— ¿Y cuáles son esas presiones a las 
que antes se refería por parte de ciertas 
comnañías?

—Pues que algunas rnutuas se com
portan de manera despótica con algunos 
talleres. Les imponen sus precios, y los 
talleres se encuentran indefensos ante he
chos consumados. Pero oue quede bien 
claro que no intentamos dañar los intere
ses de nadie y no tenemos ning>in pro
pósito agresivo contra nadie. Lo que pre
tendemos es una armonía entre todos los 
que ha be jan el negocio del automóvil .v 
tratar en todos los casos de incorporar 
a nuestra organización a todo aquel que 
lo d.'see v tenga intención de respetar los 
prineinios que con ella se persiguen.

— ¿Cuántos son los asociados en la ac
tualidad?

—Tenemos ahora mismo doscientos cin
cuenta y ocho talleres afiliados en -a pro

—Pues que la gente se queja la mayoría 
de las veces sin razón. Todos quieren que 
su coche esté listo para el día siguiente, .v 
eso no puede ser. Hay quienes necesitan 
el coche para ganarse la vida y exigen ra- 
pidez en la reparación. Pues bien, nosotros 
atendemos estas cosas de vez en cuando, 
siempre que sea posible; pero, claro, 
tendrán que entender que las cosas se 
hacen también con prisa y no siempre 
salen bien. Luego están los que dejan las 
cosas para el viernes y el coche lo quieren 

« para el fin de semana. Nadie quiere de- 
jar el coche unos días en el taller. Así no 
se pueden hacer las cosas. No obstante, le 
puedo asegurar que hoy en día en Ma-' 
drid, al menos, se trabaja bastante bien. 
Es muy difícil ya hacer chapuzas en las 
carrocerías, porque se ponen muchas píe- 

^ zas nuevas en vez de retocarías. Las abo
lladuras de las aletas, puertas, etc., gene-

1 Talmente, se arreglan si son pequeñas co- 
1 sas, pero teniendo cierta gravedad se po

nen nuevas. Así ganamos un poco de tiem
po y se aprovecha la falta de mano de

1 obra para atender tanta prisa.
| —¿Falta mano de obra? Pero ¿no ,es
¡ cierto que los chapistas ganan sus buenas 
| pesetas?
| —Ya ve, yo llevo casi treinta años de 
\ chapista y toda\áa no me he hecho rico, y

vincia de 
tacto con

Madrid, pero estamos en con 
otros de provincias.

| trabajo doce horas diarias. No sé, quizá 
| haya habido cuatro que sí lo han consegui- 
\ do, pero no sé cómo. Yo le puedo asegurar 
■ que estoy aburrido y qtie las cosas están 
| cada vez más difíciles .y con más dificul- 
| tades por todas partes. ¿El sueldo de un 
| chapista? Pues unas tres a cuatro mil pe- 
1 setas semanales. La gente ya no quiere 
| trabajar en esto de un par de años ahora. 
1 La gente se busca otros oficios.
1 —¿Y cómo se vienen cobrando las re-
1 paraciones de chapa?
1 — Depende, claro, de muchas cosas: del
B tipo de coche .v su categoría. No es lo mis- 

^y3 mo la chapa de un «seiscientos» que la de
un Dodge. Pero vamos, unas aletas o unas 
puertas oscila entre setecientas a ocho- 
cicutas pesetas. Luego, las reparaciones 
normales ascienden generalmente a tres 
o cuatro mil pesetas.

en que se nos

(Antonio Sastre López)

estás no son tan
muchas de esasque

UN PERITOS DE SEGUROS

valor real”

“Hay ocasiones

influía mucho el que desconociera un poco 
el coche, así como la gran cantidad de ki
lómetros que ya el coche tenia hechos.

—¿Sería conveniente saber algo de mecá
nica?

— Ya lo creo. No vale de nada, o ai menos 
de muy poco, saber mecánica en el caso de 
avería grave; pero sí es cierto que sería muy 
práctico dominar ciertas pequeñas cosas del 
motor y poder valerte por ti mismo en caso 
de apuro.

Olí AUTOMOVILISTA

‘‘1111 posible 

quejarse a
los talleres^*

(Quintín Molina Martínez)

QINTIN Molina Martínez, que lleva • 
seis años conduciendo y ya ha usado 
tres coches. No ha tenido ningún 
accidente grave y si varios mas o 

menos leves. Lo que sí ha tenido que ha
cer es acudir con bastante frecuencia al 
taller y solucionar pequeñas o grandes 
averias de todo tipo.

— ¿No es así?
— Sí; por desgracia he tenido un codie 

de segunda mano y tuve que .solucionar 
muchos problemas de motor y hacer mu
chas chapuzas.

— ¿Se ha sentido enganado en los ta
lleres donde se lo han reparado?

— No es que me haya sentido engaña
do; es que me han engañado más de una 
vez, y al final he tenido que ser yo quien 
reparara otras averias que antes el co
che no tenia y que se las han creado, 
queriendo o sin querer, en el taller, pero 
el caso es que lo provocaban de alguna 
manera.

— ¿Y en qué cree que lo han engañado: 
en el precio o en la mala reparación?

— Considero que si la reparación se hace 
a conciencia, como se debe, cualquier pre
cio es barato. Piense en el tiempo que se 
pierde y las molestias que se tienen cuando . 
el coche le falta unos días, y no digamos 
si son semanas, Pero, por el contrario, 
si la reparación no se hace debidamente, 
cualquier precio que te pidan es un robo.

— ¿Y se ha quejado alguna vez al ta
ller?

—Sí pero me dan excusas que no vie
nen aJ caso y hay que dejarlos por im
posibles, si no se les quiere llevar al Juz
gado o cualquier otra cosa.

— ¿Cuál es el problema más importante 
que usted ve en una reparación?

— Pensar que la avería ha sido perfec
tamente reparada y que uno salga a la 
carretera tan tranquilo, y te quedes de 
buenas a primeras tirado. Otra de las co
sas es la falta de formalidad en el tiem
po de entrega del vehículo. Te dicen uno 
o dos días y luego lo mismo te tardan 
una semana o lo que quieran. Y luego que 
te incluyan en la factura piezas que al 
coche no le han puesto.

— ¿Prefiere, entonces, un coche a es
trenar que el de segunda mano?

—Pues si, claro; sabes, más o menos, 
por dónde te puede fallar y por qué. Pero, 
no obstante ahora estoy viviendo un pro-
blema con el que tengo nuevo y son la* 
revisiones. Creo que c;™3 ser.
necesarias, ya
reparaciones de las revisiones no son
tales. Por ejemplo, no se comprende
que a un coche con 2.000 kilómetros se le 
vuelva a hacer la misma revisión que 
antes, v cobrando la mano de obra. Y. sin 
embargo, ocurre.

exige que se 
pague al taller 
por debajo del

DON Antonio Sastre López, de cincuen 
ta años, lleva desde los pnce años 
dentro de talleres, y como perito, 
unos dieciséis años. Tiene que peritar 

más de veinte coches diarios, para las tres 
compañías que trabaja. Tarnbién tiene su 
taller propio y bastante bien montado.

—¿Cuál es la principal dificultad que 
tiene el perito?

—Pues eso depende de muchas cosas, 
Hay quienes exigen se pague al taller me
nos de lo que la avería cuesta en la reali
dad y otros que son más justos. El perito 
entonces se ve entre la espada y la pared 
si trata de ser ecuánime. De otra parte, hay 
ocasiones que tiene presiones para tratar 
mejor a unas personas que a otras y ser 
más o menos generoso en el informe. Esto 
va a repercutir directamente en el taller.

—O sea, que algunas veces se paga por 
debajo del valor real de la avería...

—Pues ya se ve, si. Esto no ocurre con 
demasiado frecuencia, pero si que hay 
quienes hacen esto. Incluso llegan en v^ 
rías ocasiones a imponer al taller el precio 
y pagan ciento treinta pesetas la mano de 
obra, cuando ésta cuesta al taller de cien
to ochenta a doscientas pesetas e impo
nen el diez por ciento de descuento y no 
pagan el dos coma setenta de Tráfico de 
Empresas. Asi un taller no puede ganar 
suficiente.

—No será tan grave cuando éstos pro
liferan...

—Claro es que ahí precisamente está el 
problema. Los talleres, algunos, tienen que 
recurrir al engaño en la calidad y proce
dencia de los materiales empleados. Esto 
repercute directamente en los clientes. De 
alguna manera tiene que compensar las 
pérdidas. Se ponen piezas que no son de 
origen o usadas reparadas; se buscan casas 
que ofrezcan mayor porcentaje en las pie
zas, aunque éstas sean peores. En una pa
labra, no se gana tanto como se cree la 
gente.,

—¿Se dan muchos siniestros preparados?
—Pues si, se dan algunos, pero no mu

chos. Esta es una de las principales misio
nes del perito: descubrir el posible engaño 
en el vehículo siniestrado. Hay casos, desde 
luego, muy bien preparados.

PUEBLO 5 de julio de 1974 33

MCD 2022-L5



Lavar o adornar el coche 
no es signo de mal gusto

IOS
♦ El eomportaniieiito 
del automovilista, si^no 
externo de personalidad

La palabra hortera va cayendo en desuso. Hace unos 
años se empleaba con gran frecuencia, junto ai 
adjetivo horterismo, sinónimo de chabacanería 

en el vestir o en el comportamiento social. Hortera, 
horterismo y horterada estaban a la orden del día. 
.^ortunadamente, la sociedad actual es menos cla
sista, más benigna en sus juicios sociales (ya que no 
Individuales), respecto a sus semejantes. Hoy, con la 
casi desaparición de la palabra, ha perdido también 
fuerza el concepto hortera como sinónimo de una 
clase social que, partiendo inicialmente de los em
pleados bajos de comercio, se generalizó a todos aque
llos grupos sociales a los 
menos equiparados.

que se consideraba más o

HORTERAS DEL 
AUTOMOVIL

Al extenderse la propie
dad del automóvil y con
vertirse en instrumento 
de trabajo y en prolonga
ción del dominio indivi
dual sobre las cosas, el 
espacio y el tiempo, ai 
haberse socializado, con
tra viento y marea del 
tratamiento fiscal, es el 
propio dueño el que cui
da de su coche, el que lo 
limpia y lo protege, co
mo bien preciado. Antes 
lo hacían exclusivamente 
los conductores asalaria
dos y los taxistas, ahora 
son millones de personas 
las que lavan su automó
vil o le limpian el polvo. 
Los económicamente fuer
te quienes siguen te
niendo chófer, continúan 
desentendiéndose de estos 
cuidados, naturalmente. 
Pero los millones de pro
pietarios-conductores, 
unos por afición y otros 
por economía, llevan su 

Muchos de sus amigos 
llevan en sus coches

CALIBRAD® 
ípregúnteles!_

CALIBRAD® 
el radial sin rivai

£n todo el mundo...Símbolo de Seguridad

Lea Tele-PIJEBLO

plumero, sus bayetas y 
sus cubos de limpieza.

¿Ha surgido un nuevo 
tipo de hortera? ¿Es hor
terismo limpiar el coche? 
Hay que distinguir.

DOS FORMAS DE 
CUIDAR EL COCHE

Es lógico que, al prin
cipio, el espectáculo de un 
propietario de coche, de 
un matrimonio o de toda 
una familia limpiando su 
coche pudiese parecer ex
ceso de celo, provocado 
por una especie de psico
sis de nuevo rico. En es
tos momentos ya no sor
prende a casi nadie ver 
que cada cual limpia y 
lava su coche en lugares 
distintos, dentro y Fuera 
de la ciudad. Ya se sabe 
que el Código prohíbe la
varlos en las calles, por 
lo que los ciudadanos 
aprovechan sus días de 
asueto para que sus co
ches, como sus pulmones, 
se renueven con los ai

res más puros del campo.
No cabe la menor du

da. Lavar el coche en la 
calle es hortera y los 
agentes deben impedirlo, 
con arreglo al Código. 
Hacerlo en el campo, sin 
molestar a los demás ni 
arrojar desperdicios es 
una tarea laudable, que 
muestra espíritu cuidado
so y que constituye inclu
so un ejercicio saludable 
para quienes trabajan to
da la semana en lugares 
cerrados, calentando si
llas y sillones o manejan
do instrumentos monóto
nos y poco oxigenantes. 
Quien cuida su coche, en 
lo que respecta a limpie
za y mecánica se ha de
mostrado que también 
conduce con mayor pre
caución y es más cortés 
con su comportamiento 
automovilístico.

¿Es horterismo llevar el 
coche pintado con detalles 
estéticos, que le propor
cionan un aspecto depor
tivo? Consideramos que 
resulta expresión de un 
espíritu juvenil y juga
mos favorablemente a 
quien usa tales procedi
mientos de forma discre
ta. La civilización del au
tomóvil lleva implícitos 
sus cuidados y el empleo 

de mimos que también se 
prodigan al piso que uno 
posee en propiedad, a su . 
chalé de vacaciones o a su 
jardín.

PURA 
CHABACANERIA

Si hemos hablado bien 
de quienes mantienen 
limpio su coche y de los 
que lo adornan, pintando 
detalles estéticos y depor
tivos, semejantes a los 
que llevan los fuera de 
serie, no podemos decir 
lo mismo de conductas 
que ahora podemos cali
ficar de paletas. Llenar 
de calcomanías los cris
tales, introducir leyendas 
en la luneta posterior, in
cluso lucir quitasoles pu
blicitarios de tamaño exa
gerado en el parabrisas, 
también es de poco gus
to y dice muy poco a fa
vor de los automovilistas. 
El caso llega al limite y 
roza también la conducta 
insocial cuando dichas le
yendas son chabacanas o 
equívocas.

El coche limpio y sin 
adornos estridentes nun
ca podrá servir para que 
se considere mal a su 
propietario. Incluso, en 
caso de accidente o ad

para un coche, está teniendo ahora especial re
lieve con motivo de la necesidad pública y 
privada de ahorrar gasolina. Los automóviles 
han de ser cómodos, poseer un índice elevado de 
habitabilidad, al mismo tiempo su motor no 
puede ser demasiado potente, para que su con
sumo resulte bajo. El modelo que mejor con
jugue ambas exigencias tendrá, lógicamente, 
más éxito.

Con motivo de los últimas 24 Horas de Le 
Mans y su reglamento se ha puesto de relieve 
este problema, ya que resultaron favorecidos 
los coches que, con igual consumo y perfor
mances, eran de mayor tamaño. Deportivamen
te, esta realidad es absurda; comercialmente no 
lo es tanto. Frente al nuevo modelo BMW 518, 
por ejemplo que con la pesada carrocería del 
520 monta un motor de más pobres prestaciones, 
tenemos la solución 132, que combina potencia y 
habitabilidad de forma elogiable, consiguiendo 
magníficas prestaciones con un consumo de

vertencia de los agentes 
por faltas de conducción, 
deberían ser tenidos en 
cuenta estos detalles de 
pulcritud o de mal gusto, 
para saber de qué clase 
de conductor se trata. Si 
son adornos que impiden 
la visibilidad y demás, 
incluso se puede llegar 
a la sanción. En ocasiones 
se ha considerado'ilegal 
llevar un quitasol (tira 
pegable, con o sin anun
cio) en la parte superior 
del parabrisas. Parece 
excesivo este criterio, 
siempre que no rebase 
las dimensiones corrien
tes, ya que ocho o diez 
centímetros en la oarte 
superior no quitan visibi
lidad. Llevarlos en la par
te inferior si que mere
cen censura. Todo género 
de extravagancias es hor
terismo. El vocablo se ha 
remozado, merced a los 
automovilistas poco ele
gantes. También son hor
teras quienes abandonan 
en el campo trapos su
cios, b i d o n e s de aceite, 
filtros y otras suciedades. 
De la limpieza y el ador
no deportivo a la chaba
canería dista un largo 
camino, con calificaciones 
y juicios distintos para 
cada caso. No cabe la 
menor duda de que exis
ten horteras del automó
vil, pero no precisamente 
por andarse en el auto
móvil, lavando o dando 
cera en sitios permitidos, 
ni porque el coche circule 
adornado por unas esté
ticas líneas, dados o par
tes pintadas de colores 
con los que se obtenga 
alguna utilidad práctica 
(mate, a n t i rreflectante. 
por ejemplo) o que con
tribuyan a mejorar el as
pecto externo.

Ni todos los coches son 
iguales ni a sus propie
tarios se les puede medir 
por el mismo rasero. No 
se trata de ningún pro
verbio oriental ni de sim
ple perogrullada. Meditar 
sobre el asunto vendrá 
bien a muchos.

MU

tan ImportanteLa relación peso-potencia,

«PESADOS»
nivel europeo, 
para conducir 
7,5 toneladas.

Existe discusión, a 
edad mínima exigida 
cuyo peso exceda de

HABITABILIDAD, 
PALABRA MAGICA

sobre 
camiones

La regla-

gasolina reducido.
EDAD MINIMA 
PARA CONDUCIR

AUTOBUSES ESCOLARES

MANEJO DE LA ESTADISTICA

mentación social de la Comunidad Económica 
considera que dichos conductores deben tener 
los veintiún años cumplidos, pero permite con
ducirlos a jóvenes de dieciocho años con un 
certificado de aptitud extendido por alguno de 
los Estados miembros. El problema estriba en 
que el Consejo de Ministros de la Comunidad 
no ha establecido el nivel mínimo de forma
ción que debe exigirse para obtener tal certi
ficado. De esta forma pueden darse diferencias 
notables, incluso puede llegarse a la injusticia, 
puesto que las compañías de seguros y algunos 
Estados suelen exigir los veintiún años cumpli
dos. al no tener una norma segura de referencia 
respecto a los certificados y darse diferencias 
dificilmente calibrables.

En España está ahora sobre el tapete un 
tema objeto de discusión internacional: el trans
porte de niños escolares. Los últimos accidentes 
ocurridos ponen de manifiesto que se necesita 
una mayor seguridad. No cabe la menor duda 
de que ha de conseguirse por vía pública (re
glamentaciones) y privada (empresas y cole
gios que las contraten). Hace poco se establecie
ron normas de tipo externo respecto a los auto
buses para traslado urbano de colegiales. Since
ramente creemos que hacen falta reglas más 
eficaces en este terreno. El volumen de tal 
especialidad exige asegurar a los viaferos res
pecto al estado de los vehículos y al tráfico en 
general respecto a su conducta viaria. En Fran
cia, a partir del próximo curso, será obligatoria 
una señal que indique el momento de subida y 
descenso de escolares. Los expertos consideran 
insuficiente incluso esta última obligación y pi
den un estudio completo acerca de las condicio
nes en que se lleva a cabo el mencionado trans
porte.

El hecho de que la siniestralidad no haya 
experimentado cambio favorable alguno con las 
medidas adoptadas en todos los países, a pesar 
de ciertas estadísticas poco convincentes, hace 
que prestigiosos medios especializados clamen 
contra tales estadisticas y critiquen a ciertos 
detractores del automóvil, que, frente a los 
hechos, hablan de «un conjunto de circunstan
cias desgraciadas» para justificarse. El balance 
de las últimas vacaciones «pascuales», en va
rios países, arrojaron cifras más elevadas que 
las de los años 72 y 73. «¿No se engañarán 
ellos mismos, queriendo engañar a los demás 
con manipulaciones estadísticas?» Y termina un 
comentario semieditorial (va firmado con las 
iniciales G. J.), de «Revue Automobile»: «Por 
el porvenir del automóvil y por el gran bene
ficio de la seguridad en carretera es necesario 
que la objetividad científica recobre sus dere
chos.»

34 5 de julio de 1974 PUEBLO
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