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T R E S A Ñ O S D E 

s i i i i k i l i í i i 
Con el pasado n ú m e r o 12, que fue secuestrado, ANDALAN cum

plió tres años . Apenas recordarlo, con nuestra gratitud a cuantos 
apoyaron esta difícil tarea. Nuestro número doble de octubre 
(74 - 75), tendrá carácter de aniversario y estará dedicado a «ARA
GON Y CATALUNYA». 

e l 
f a s c i s m o 
i n s t a u r a d o 

(En pagina 18) 

A N D A L A N 
S I G U E 

Perdonen, amigos lectores, que volvamos a hablar de nosotros. En el número anterior no lo ha
c íamos , pero fue secuestrado. Hablar de ANDALAN y hablar de la prensa no es una excusa. Aquí y 
ahora es un tema importante. Hay otros que lo son m á s pero, sinceramente, no nos atrevemos a 
abordarlos. 

ANDALAN nació hace ahora tres a ñ o s . Un grupo de aragoneses que creyeron en la importancia 
y la posibilidad de crear un medio informativo independiente y crít ico en su región, trabajaron durante 
años para conseguirlo. Luego la misma evoluc ión del contexto soc iopo l í t i co del país , la adscripción 
al grupo pionero de nuevas personas y, sobre todo, la progresiva simbiosis del per iódico con sus 
lectores, fueron marcando las diferentes etapas de su evolución hasta llegar a hoy. Algo, sin em
bargo, no ha cambiado en todo este tiempo: nuestras profundas convicciones democrá t i cas y el con
vencimiento de que esa democracia s ó l o es posible sobre la base de la igualdad social y e c o n ó m i c a . 

Han sido tres a ñ o s de duro batallar con los l ímites , siempre imprecisos, que la leg i s lac ión es
pañola en materia de prensa y aun su interpretación y aplicación ponían a nuestra labor informativa 
y de anál i s i s . Tres años de autocrít ica permanente —a veces tensa— que ha ido marcando la pauta 
de la evolución del periódico. Tres a ñ o s de lucha, casi imposible, con una e c o n o m í a siempre precaria 
y muchas veces deficitaria —no digamos nada ahora con el secuestro de todo un n ú m e r o — que só lo 
a base del trabajo, nunca pagado, de muchas personas ha sido posible sobrellevar. D e s p u é s de todo 
ese tiempo habíamos logrado un ANDALAN m á s completo, m á s creíble , m á s leído. Pero ahora no 
podemos seguir haciendo el mismo periódico que hace un mes. 

Mucho han cambiado en estas últ imas semanas las cosas para la prensa de este país . La publi
cación del Decreto - Ley Antiterrorista y, m á s aún, el ambiente que el mismo ha generado en las es
feras de poder que tienen que ver con la prensa —f í jense que a nuestro número anterior no pudo 
apl icárse le el mencionado Decreto, pero que se s e c u e s t r ó ; f í jense que, también al margen del De
creto, «Triunfo» ha sido suspendido por cuatro meses y multado con un cuarto de millón de pesetas 
por un artículo escrito... en abril— han creado un ambiente de incertídumbre y temor en toda la pren
sa no oficial. ANDALAN también e s t á afectado por esta s i tuación. Mientras no cambie, pedimos a 
nuestros lectores —le pedimos a usted— un esfuerzo de imaginación para comprender las ausencias 
y omisiones que habrá en nuestras páginas; una renovada confianza en que el án imo que nos mueve 
al seguir haciendo el periódico no ha cambiado; un apoyo que en estos momentos resulta imprescin
dible para nuestra simple supervivencia como medio de información. Nosotros vamos a intentar man
tener, en lo que sea posible, la imagen a que siempre ha respondido ANDALAN. Y la medida de esa 
posibilidad va a estar condicionada por nuestro convencimiento, que imaginamos compartido, de que 
lo m á s importante es, ahora, que nuestro periódico siga llegando a sus manos cada quince d ías . En 
eso estamos, si podemos. 

E D U C A C I O N ' 7 5 
N U E V E P A G I N A S M O N O G R A F I C A S . . . 
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de su periódico. Claro que recordan
do los elogios que a este mismo dia
rio le mereció siempre la dictadura 
salazar-caetanista, uno entiende el 
por qué de los títulos de ahora. 

V. MARTIN 
(ZARAGOZA) 

Amigos de AND ALAN: 
A mi lugar de trabajo llega 

"Amanecer" cada mañana, como 
supongo llegará a todos los orga
nismos oficiales y no sé si a algún 
otro sitio, y no he podido por me
nos que recoger unos cuantos titu
lares de los que ha ido publicando 
en la primera página en las últi
mas semanas, a propósito de Por
tugal. La verdad es que no necesi
tan comentario; vean: "El gobierno 
portugués en la cuerda floja" (22-
VII), "Crece la tensión en Portu
gal" (24-VID, "Dictadura en Por
tugal" (27-VID, "Portugal al rojo 
sangriento; la guerra civil parece 
inminente" (3-VIID, "Portugal vi-
Ve las horas más dramáticas de su 
historia" (5-VIII), "Portugal hacia 
el abismo" (9-VIII), "Moscú man
fla en Portugal" (10-VIII), "La 
guerra civil se cierne sobre Portu
gal" (13-VIII), "Portugal, ese polvo
rín ardiendo" (14-VIII), "Portugal 
en estado de alerta, se teme un 
golpe de estado inminente" (16-
VIII), "Brigadas internacionales en 
Portugal" (19-VIII), "Vasco Gon-
çalves en picado" (21-VIID... Bue
no y eso que no he recogido todos. 

El nuevo y Joven director del azul 
"Amanecer" debería visitar el país 
vecino para comprobar que la si
tuación del mismo no es, ni por 
asomo, la que recogen los titulares 

fjfIStS lJ.S.Fi-SIW1 

A R A G O N 

Y L ' A R A G O 

Sr. Director d'ANDALAN: 
Li prego publiqui aquesta carta, 

com resposta a la del senyor Carbó, 
que aparegué al núm. del dia 15 
passat. 

I.0 La llengua que es parla ais 
pobles que ens ocupen, és la cata
lana perquè catalans fòren els ho
mes que, a l'Edat Mitjana, conque
riren i poblaren aquests llocs, en
cara que després els reis varen fer 
les fronteres entre els regnes (can
viades al llarg de la història) sense 
tenir en compte aquell fet, alesho
res sense importància, ja que el rel 
era el mateix pels dos estats. Així 
no podem parlar d'influències, sinó 
de distintes llengües entre la caste
llana de Caspe per exemple i la ca
talana de Maella. 

2. ° Si jo proposo que aquestes 
comarques i pobles rebin el seu nom 
correcte i no el castellanitzat, no és 
perquè es faci en la llengua de la 
"región vecina o porque existe en 
un libro o en un mapa" sinó perquè 
crec que és un deure el respectar 
la llengua d'aquests pobles. 

No entenc com diu això de "cha
purrear", jo crec que el homes no 
"chapurrean" sinó que PARLEN, 
encara que sigui en una llengua dis
tinta de la nostra. 

3. ° Jo no he dit res, ni a favor 
ni en contra de l'aragonesismé d'a
questa gent, però penso que -el fet 
de cantar la jota no és i.n gran 
aragonesisme. 

4. ° Si dic "L'Aragó" i si demano 
el respecte per la llengua d'aquests 
pobles, no faig cap absorció perqué 
estic escrivint en una de les tres 
llengües que es parlen a Aragó, així 
doncs res d'absorció (i per a mi la 
tesi de la "lengua oficial" no és 
vàlida). El que sí és absorció, és 
que sense respectar uns pobles s'in
tenti castellanitzar-los, absorció que 
des de fa anys pateixen no sols 
aquestes, regions sinó moltes altres 
que tots coneguem. 

Jo, solament he demanat a un 
periòdic, que em sembla obert i de
mocràtic, que respecti la llengua 
d'uns pobles. D'altra banda cal de
manar molt més: Quan es comen
çarà l'ensenyament a l'escola "de" 
i "en" la llengua pròpia? Què fan 
els Ajuntaments i entitats culturals 
per promoure el desenrotllament de 
la llengua? Quan començarà l'Es
glésia a posar en pràctica, el que ha 

Análisis de la C. S. "José Antonio rr 

P I E R D E E L E N F E R M O . E L T R A B A J A D O R 
En la linea de nuestra carta "Los M.I.R. se explican", 

publicada en el 'número 70 de ANDALAN, vamos a citar 
algunos otros problemas de la Ciudad Sanitaria "José 
Antonio". 

1. — i El de las obras, que abordó "Heraldo de Ara
gón" del 1-8-75: la arbitrariedad y la imprevisión han 
sido la nota dominante y repercutirá muy desfavorable
mente en la asistencia, sobre todo por el aumento de 
infecciones registradas. Es curioso que a este respecto 
se compara el número de éstas con los porcentajes 
señalados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cuando en ningún otro aspecto se siguen los 
postulados mantenidos por ella en puanto a organización 
y funcionamiento de un Hospital en sus tres vertientes 
(asistencia, docencia e investigación). 

2. — í Parece ser que la principal premisa de esta 
Ciudad Sanitaria es el ahorro a ultranza, empeño que 
puede ser muy loable, pero que no lo es cuando supone 
falta de material indispensable, insuficiencia de perso
nal, etc. Con tal de ahorrarse el pago de alguna hora 
extra, se organizan horarios extraños, por ejemplo a 
nivel de personal auxiliar. 

3. —• Falta de representatividad de todos los estamen
tos, que no tienen a quién recurrir ante cualquier tipo 
de reivindicación, ya que ni siquiera pueden conocer a 
sus representantes al no tener derecho a reunión con 
sus representados. 

4. — Consentimiento de que algunos estamentos y en 
algunos servicios realicen sus trabajos particulares utili
zando material y personal de la Ciudad Sanitaria. Estos 
mismos estamentos suelen ser los mismos que pueden 
abandonar la Ciudad Sanitaria durante las horas nor
males de trabajo para dedicarse a la medicina privada 
o a otro empleo, mientras se controla el horario del 
resto del personal a quien se amenaza con diversos 
castigos, retirada de incentivos por ejemplo. 

6. —• Un problema de difícil y oscura solución parece 
ser el de los honorarios cobrados a enfermos no cu
biertos por la Seguridad Social. En teoría debían ser 
repartidos entre todos los estamentos (sanitarios y no 
sanitarios). Si este dinero se cobra, ¿sabe alguien a 
dónde va a parar y la cuantía que representa? Parece 
Incluso existir cierto personal cuyas funciones tienen 
relación con este tipo de asuntos y otros ajenos a lo 

dit el Concili Vaticà II sobre, fer la 
liturgia en llengües vernacles (no 
oficials)?... 

J. ROYO GIL 
(PORT DE SAGUNT, València) 

P A N , V A Q U I L L A S 

Y E S T U P O R 

nombre siente mal; cuando a una 
propaganda barata se le llama nue-
vo servicio, por aquello de la hora 
qué le vamos a hacer... Todo e£ 
cuestión de dialéctica. 

J- LAINE2 
(TERUEL) 

Estimado director: 
Es curiosa la polémica que ha 

surgido, a propósito del artículo 
"Pan y Vaquillas" aquí en Teruel. 
Los comentarios han sido de todos 
colores. Los que procedían de nues
tra única tribuna literaria, iban 
desde aquellos que hablaban de 
"Estupor, asombro e indignación" 
hasta aquellos, menos doctos, que 
jugaban a las adivinanzas de quién 
podría ser tal articulista. 

No llego a comprender de dónde 
procede tal asombro; quizá sea que 
el oír la verdad llana, nos cause 
asombro. Claro que no es de extra
ñar que llamar a las cosas por su 

SIIHl i l l á l l 
le qustaría devolver y mantener 
correspondencia sobre los ori
gínales no solicitados que nos 
envían, pero no nos es posible. 

que podía esperarse de su situación profesional. Quizá 
estos honorarios (si se cobran), sean para sufragar la 
insólita cantidad de barreras, garitos y puertas que 
convierten la Ciudad Sanitaria en una especie de "for
taleza inexpugnable ". 

6. — Como anécdota, se puede visitar cualquiera de 
los consultorios de la Ciudad Sanitaria donde se haci
nan docenas y docenas de asegurados en un mínimo 
espacio. La visión directa de este espectáculo quizá sea 
más real que los reportajes triunfalistas del Departa
mento de Relaciones Públicas. 

7. —. Aparte de las obligaciones, ¿existe alguna forma 
de que el personal de esta Ciudad Sanitaria conozca sus 
derechos?: horarios, pago de horas extras, guarderías 
infantiles, comités de higiene y seguridad, transportes, 
becas cuyos beneficiarios deberían ser los M.I.R. (en 
periodo de formación, ¿no es así?) y que quizá son 
aprovechadas por otros estamentos, etc. 

8. —• En cuanto a los interrogantes planteados y otros 
más, tales como la proyección sanitaria del Hospital 
hacia el resto de la población, la política de antibióti
cos, o el control de dietética surge también la eviden
cia de un déficit tan importante como el asistencia!: 
el de la ausencia total de una verdadera medicina pre
ventiva. Existe, sin embargo, un novísimo Servicio de 
esta denominación, con iguales características de hora
rio y dotación (ésta superior en algunos casos a otros 
servicios asistenciales), cuyo trabajo hasta ahora pare
ce ser meramente burocrático. ¿Controla la Jefatura 
Provincial de Sanidad la actividad de este servicio? De 
no ser así, suponemos que no será por falta de infor
mación, ya que el jefe del mismo es un funcionario de 
la citada Jefatura. 

9. — Quizá no haya pensado nadie, ante problemas 
como el reciente de los M.I.R., que la finalidad última 
de las reivindicaciones planteadas sea acabar con las 
arbitrariedades de todo tipo que entorpecen o hacen 
imposible dispensar al asegurado la asistencia y la aten
ción que merece. Porque en último término el gran per
judicado es el enfermo, el asegurado, el trabajador y 
trabajadores son también los que plantean reivindica
ciones y que desean por encima de todo "otra Me
dicina ". 
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A N D A L A N 

S E C U E S T R A D O 

El pasado día 29 de agosto y 
cuando sólo faltaba una hora 
para que terminara el período 
de depósito previo del número 
72 de ANDALAN, correspondien
te al 1 de septiembre, dos ins
pectores del Cuerpo General de 
Policía procedieron al secuestro 
de la edición completa del 
mismo por orden del Juzgado 
de Guardia, que era el de Ins
trucción número 3, Incautándose 
de toda la tirada así como de 
las planchas y clichés corres
pondientes a las páginas cen
trales. En el auto de secuestro 
se especificaba como causa 
del mismo la inserción en dicho 
número del artículo -El pater
nalisme urbano», del que era 
autor el sociólogo Mario Gavi-
ría; cinco frases del mismo po
drían estar incursas, en opinión 
del Juzgado, en lo previsto en 
el artículo 251. párrafo 4.°, del 
Código Penal, en relación con 
el artículo segundo de la Ley de 
Prensa e Imprenta. El texto del 
mencionado artículo del Código 
Penal, califica como delito de 
propaganda ilegal el € realizar o 
proyectar un atentado contra la 
seguridad del Estado, perjudicar 
su crédito, prestigio o autoridad 
o lesionar los intereses u ofen
der la dignidad de la nación es
pañola». 

Habida cuenta que sólo el ar
tículo «El paternalismo urbano» 

estaba incurso en la acción iu-
dicial y que la retirada de la 
edición completa de ANDALAN 
suponía unas pérdidas aproxi
madas de un cuarto de millón 
de pesetas, aquella misma tarde 
se iniciaron las gestiones ante 
el Juzgado de Instrucción nú
mero 3 a fin de obtener permiso 
para distribuir la edición se
cuestrada, una vez retirado el 
artículo incriminado, A tal fin, 
nuestro director presentó el lu
nes día 1 el correspondiente es
crito de súplica. El día 6, des
pués de consultar con el Minis
terio Fiscal, el juez Indicó que 
se repitiera la petición ante el 
Tribunal de Orden Público —al 
que se iban a remitir los autos— 
después de ocho días. 

Cuando el 27 de agosto pa
sado se hizo público el texto 
del Decreto-Ley Antlterrorismo, 
ya había sido entregado a la 
imprenta todo el material co
rrespondiente al número 72, Pe
se a ello, el Consejo dé Redac
ción decidió cambiar cuatro pá
ginas ya confeccionadas entre 
las que se encontraban la por
tada y las páginas centrales, en 
las que precisamente se deci
dió incluir el articule «El pater
nalismo urbano» sujeto ahora a 
procedimiento judicial. Su autor. 
Mario Gaviria, prestó declara 
ción en el Juzgado el día 6. 

P A P A ; V E N E W B U N K E R 

E L E C C I O N E S S I N D I C A L E S 

S E G U N D O T I E M P O 

y 
ANDALAN suscribe integramente el editorial titulado «Los 

periodistas y el Decreto-Ley», publicado el pasado dia 1 en la 
«Hoja del Lunes» de Madrid, órgano de la Asociación de la Prensa 
de la capital española, que ha sido ampliamente reproducido por 
numerosos medios Informativos. Este editorial ha merecido los 
elogios y el apoyo de la mayoría de la Prensa del país, a excep
ción de los periódicos de la Cadena del Movimiento que capitanea 
el señor Romero, don Emilio, y de «El Alcázar», de la Herman
dad de Ex-combatientes que preside el señor Girón, don José 
Antonio. 

P*L primero de agosto pasado el 
*-* ministro de Relaciones Sindi
cales afirmaba por televisión que 
«no hay una sola empresa en Es
paña donde la oposic ión haya co
pado las elecciones sindicales», re
firiéndose a las celebradas en ju
nio a nivel de empresa. No dejan 
de resultar sorprendentes, después 
de tan tajante afirmación, los cri
terios restrictivos con que se han 
redactado las normas electorales 
para la segunda fase de estas elec
ciones —la correspondiente a los 
cargos locales y provinciales— 
aparecidas en el «Boletín Oficial» 
cuatro días después . 

No vamos a discutir ahora quién 
y en qué proporción ganó las elec
ciones de base, pero reconozcamos 

^OOOOeOOOOCOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOQíSíSOOOOiSOOOOSOOSOOGOOOOOOOOCOOOOOOOQOOOOOOOOfiS 

D e s p u é s d e H e l s i n k i I 
Los cantos a la distensión con los que se 

cerraba la laboriosamente preparada confe
rencia de Helsinki parecen reducirse a meras 
palabras de Congreso, mientras la escena in
ternacional se llena de s ín tomas de todo lo 
contrario: golpe de estado en Bangla-Desh, don
de los USA avanzan un peón en Asia después 
de la mala partida de Vietnam; presencia de 
técnicos norteamericanos en él Sinaí tras el 
endeble acuerdo de paz logrado en Oriente Me
dio; respuesta soviét ica retirando el apoyo a 
Egipto, aconipañada de duras frases contra 
Sadat; guerra civil en Angola entre partidarios 
de Occidente y partidarios del Este. No só lo 
en Occidente sino también en Moscú muchos 
analizan que la crisis económica occidental po
dría tener el efecto de acentuar las tendencias 
al conservadurismo pol í t ico y comportar nue
vas formas de guerra fría. 

A la vez que muchos sectores de las Estados 
Unidos criticaban la presencia de Ford en Hel
sinki,, se apreciaban en Moscú manifiestas 
pruebas de un ascenso de los duros en la 
polít ica soviética. E n este marco habría que 
situar él artículo aparecido en la «Pravda» del 
6 de agosto en el que se condenaban las alian
zas impuras de tos comunistas franceses y los 
italianos, y su concepción equivocada de la 
democracia y el camino hacia ella. Para los 
verdaderos comunistas, especificaba la «Prav
da», el concepto de mayoría no es aritmético 
sino polít ico, con lo cual se apoyaría la evolu
ción de la polít ica portuguesa que ahora se 
está viendo detenida, y se pondrían reparos a 
la vía italiana, reforzada en la práctica por 
él éxito del PCI en . las elecciones municipales 
y regionales del 15 de junio. 

«L'Unitá» ha manifestado ya su desacuerdo 
con el art ículo de la «Pravda». A la vez los co
munistas italianos marcan repetidamente sus 
diferencias con sus vecios portugueses. Ya 
el PCI, en la declaración conjunta de Libomo 
afirmaba que «en su concepción del paso de

mocrático al socialismo en la paz y en la liber
tad, se expresa no sólo una posic ión táctica, 
sino también un convencimiento estratégico 
que nace de la reflexión, sobre las condiciones 
históricas específicas de la Europa occidental". 

Georges Marcháis ha reaccionado también 
contra él artículo de la «Pravda» que incitaba 
a los occidentales a construir él socialismo m á s 
rápida y m á s enérgicamente, y en «UHuma-
nité» del 4 septiembre, el PCF reafirma su ad
hesión a los principios del sufragio universal 
y recusa las teorías de las mayorías políticas^ 
*Una transformación tan profunda de la so
ciedad como el paso al Socialismo, excluye la 
noción misrrík de modelos, seari la moda retro 
o él prét a porter.» 

La atención se va a centrar en él futuro in
mediato en los comunistas italianos, que lan
zados al establecimiento de su hegemonía en 
la sociedad italiana, son los que m á s definida-
mente ostentan una estrategia y una táctica 
muy distintas a las portuguesas. Los italianos 
aseguran la fidelidad de Italia a la Alianza 
Atlántica y a la OTAN, se adhieren a los idea
les supranacionales de Europa occidental, res
petan el pluralismo polít ico, sindical, intelec
tual. A pesar de esto, los Estados Unidos no 
se fían y tienden a ver al lobo escondido de
trás del cordero. Después de Helsinki, Kissin-
ger ha invitado a Moscú a no mezclarse en 
los asuntos portugueses, afirmando que son 
intolerables comunistas en el gobierno de paí
ses formando parte de la OTAN. La adverten
cia puede valer también para Italia, donde los 
comunistas del PCI han penetrado tan profun
damente en la sociedad, que se están haciendo 
imprescindibles para cualquier solución poli-
tica estable. De estas cosas van a hablar al 
m i s m í s i m o Washington, no só lo Agnelli, máxi
mo representante de una burguesía que nece
sita urgentemente una estabilidad política, sino 
también diputados comunistas del Parlamento 
italiano. 

C. F. 

que con ellas entra ya a los pri
meros escalones de la Organiza
ción Sindical un gran número de 
trabajadores que nunca antes ha
bían ocupado estos puestos y 
otros, muchos también, muy co
nocidos por sus ideas y activida
des disconformes con la actual es
tructura del sindicalismo español. 
No hay que interpretar la parti
cipación de estos hombres y mu
jeres en el proceso electoral co
mo signo de aceptación por su 
parte de unos determinados sindi
catos, sino como convencimiento 
de las posibilidades de aglutina-
miento de la clase obrera y me
jor organización de la misma que 
brindan esos cargos sindicales 
puestos a votación. E n efecto, la 
mayor parte de las tendencias 
existentes en el mundo obrero es
pañol participaron en la primera 
fase electoral y van a hacerlo en 
esta segunda aunque no todos con? 
curran por idénticas razones. 

Esta fase local y provincial tie
ne una especial importancia, ha
bida cuenta el gran número de 
pequeñas empresas existentes en 
el país y m á s concretamente en 
Aragón. Es muy difícil para los 
trabajadores de estos talleres, de
sarrollar una acción reivindicativa 
eficaz dentro -de sus empresas y, 
por otra parte, en la mayoría de 
los casos éstas están acogidas a 
convenios y normativas de ámbito 
provincial. Y aun en el caso de 
las grandes, como se demostró 
con ocas ión del conflicto del Me
tal, en Zaragoza, las posibilidades 
de acción son mucho mayores 
desde estos puestos. 

Sin embargo hay que reconocer 

que el ambiente optimista que ro
deó la primera fase no se va a dar 
en esta segunda. Un verano pródi
go en acontecimientos y norpiatl-
vas de claro signo restrictivo ha 
abortado o al menos ha puesto en 
cuarentena proyectos e ilusiones 
que, en la primavera, hacían ha
blar a muchos de un futuro próxi
mo, distinto y mejor. No cabe du
da de que si llegaran a los car
gos provinciales y nacionales de 
la O. S. los mismos hombres que 
han triunfado en las elecciones de 
base, los Sindicatos, que legal
mente está imbricados en la es
tructura del Estado, serían como 
un cuerpo extraño en el mismo. 
No parece nada fácil conciliar una 
O. S. impregnada de hombres de 
claro signo renovador en sus cua
dros, en el seno de unas estructu
ras que han optado abiertamerte 
por la Involución. E n este contex
to es en el que habría que ente n
der las restricciones impuest r; 
por las normas dictadas para es i \ 
segunda fase. 

No obstante los que se presen 
tan como candidatos conocen to 
das estas dificultades, pero saben 
también que desde esos puesto > 
podrán defender m á s eficazmente 
las reivindicaciones de sus diferen
tes sectores, aglutinar a los traba
jadores y sentar las bases de un 
sindicalismo autónomo, unitario y 
democrát ico . Quienes vayan a par
ticipar en las próximas votaciones 
deberán tener, pues, presente, la 
importancia que va a tener el ti
po de representante que salga ele
gido de las mismas. 

L. G. P. 
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— Los pueblos de Aragón 
—aunque todavía no todos los 
que lo desearían, seguramente 
(¡con lo fácil que lo tienen 
ahora!)— empiezan a cono
cer el teatro. También duran
te las fiestas de Alloza, el día 
15, y de Sabiñánigo, el día 26, 
actuará el Teatro de la Ribe
ra, Y el día 26 en Las Fuen
tes (Zaragoza). 

— A Labordeta lo reclaman 
en Alcolea de Cinca el 16 (10 
noche); el 17 en Lalueza (6'30 
tarde) y el 26 en Lierta (8 tar
de. 

— Carbonell, pueblo- a pue
blo: el 2:4 en Tarazona (tar
de) y el 28 en Zaidín (tarde). 

— Labordeta y Carbonell 
cantan el, 15 en Binéfar (12 
mañana); e l 18 e n Monzón 
(tarde); el 2t en S á J t a f o (S 
tarde); y el, 22 en Ansó (5 
tarde)). Dos pájaros de un 
tiro. (¡Y qué pájaros!) 

— ¿.Puede ser m a s ? : - i ai 
en, .Fruía, ( t a r d e ) ; e l 2f en Sa
biñánigo (tarde); y el 29 en 
Fraga (tarde), cantan juntos 
Labordeta. Carbonell, Tomás 
Bosque,, Ana Martin y ¥ » I m -
titt Mairal. N o f a l t a más que 
La Bullonera 
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E L P R O B L E M A D E L T O M A T E 
, . . N O H A H E C H O M A S Q U E C O M E N Z A R 

Ya está en marcha la reco
lección del tomate, uno de los 
productos básicos de los rega
díos aragoneses que lleva ca
mino de convertirse en uno de 
los más conflictivos también. 
Este año, por si fuera poco, 
la merma de la cosecha —de
bida al mal tiempo que acom
pañó a la plantación, al exce
sivo calor de julio y agosto, a 
la falta de lluvias, al exceso 
de sulfates originado por el 
abonado del maíz, a las pla
gas, etc.— se está pagando a 
menor precio que en la cam
paña pasada. 

UN GRUPO MAS BIEN 
PRIVADO 

Ejea y los nuevos pueblos 
de Colonización, junto a la ri
bera del Ebro (Mallén, Novillas 
y Gallur), constituyen uno de 
los principales núcleos arago
neses de cultivo de tomate 
para conserva. Este se elabora 
y comercializa bien a través 
del Grupo Sindical de Coloni

zación «Cinco Villas», bien a 
través de dos conserveras ins
taladas en la ribera aragonesa, 
pero que son de capital mur
ciano y navarro. También se 
contrata con empresas radica
das en Navarra que, en su gran 
mayoría están en manos de ca
pital murciano. En el primer 
caso sólo el 40 % del capital 
de la conservera ejeana perte
nece realmente a los agricul
tores del Grupo Sindical; son 
los conserveros quienes real
mente controlan su marcha, de 
forma que los asociados sólo 
perciben por sus productos el 
precio normal que rige en el 
mercado. Esta situación es 
francamente irritante para ellos 
cuando contemplan cómo agri
cultores navarros han llegado 
a obtener hasta dos pesetas 
más en kilo al comercializar 
sus productos a través de 
cooperativas. Tampoco es que 
quienes contratan con coserve-
ras privadas salgan mejor, ya 
que se ha dado el caso de al
gunas empresas que han paga

do nueve y diez meses des
pués de recibir el tomate, en 
septiembre del pasado año. 

Ni PARA LOS GASTOS 

En la ribera, la primera sor
presa para los agricultores 
surgió a la hora de contratar 
—a título de ejemplo puede ci
tarse que, en Gallur, de una 
cosecha total aproximada de 
10.000.000 de kilos, se contra
tan alrededor de seis millones... 
pues, de común acuerdo, todas, 
las conserveras marcaron un 
precio de 3'80 ptas./kg., 20 y 
30 céntimos inferior al que ri
gió en la pasada campaña. En 
un exhaustivo estudio sobre 
este cultivo, realizado hace al
gunos meses por varios agri
cultores galluranos, se calcula
ba que para obtener unos be
neficios justos el tomate de
bía venderse a 4'50. ptas./kg. 
A 3'80 ni siquiera se puede 
cubrir gastos. Los conserveros, 
para ofrecer estos bajos pre
cios, alegan que las labores 
del campo las realizan los 

miembros de la familia de los 
propios agricultores, por lo 
que no contabilizan el factor 
trabajo. Asimismo suelen insis
tir en que tienen sus almace
nes llenos con la cosecha de 
años anteriores. Y los agricul
tores se preguntan que si tanto 
tomate les sobra, ¿por qué no 
dudan en comprar todo el que 

sea, con tal de que se lo den 
barato? Los razonamientos de 
los conserveros no son nuevos 
para los agricultores. El año 
pasado la excusa fue la esca
sez y el precio de la hojalata, 
hasta el punto de llegar a afir
mar que les costaba más el 
envase que el contenido. 

Ante estos industriales, que 
se encuentran organizados y 
perfectamente compenetrados, 
los agricultores están desuni
dos y encuentran todo tipo de 
trabas para reunirse y discutir 
sus problemas. La falta de re 
presentatividad de las herman
dades impide cualquier gestión 
verdaderamente eficaz por es
ta vía sindical. 

EXCUSAS, EXCUSAS, 
EXCUSAS 

Este año además, parece que 
está llegando a las fábricas 
gran cantidad de tomate extre
meño —a raíz de los conflic
tos ocurridos en Badajoz— a 2 
y 2'80 ptas./kg., puesto en fá
brica. Estos precios, que al pa
recer reciben apoyo estatal, 
están hundiendo el mercado én 
la zona. Las fábricas, que pre
fieren recibir este tomate, po
nen todo tipo de dificultades 
para la entrega del cultivado 
aquí. Y asi no entregan cajas 
o las entregan demasiado tar
de, con lo que buena parte de 

la cosecha ya contratada se 
pierde; quienes no tienen con
trato se ven obligados a entre
gar el tomate sin fijar precio. 
Estos sistemas son ya viejos 
conocidos de los regantes, pe
ro siempre se encuentran con 
nuevas fórmulas ideadas por 
los fabricantes. Este año, por 
ejemplo, la conservera Napal, 
de Valtierra, está ofreciendo 
cincuenta céntimos por kilo a 
los agricultores , que habían 
contratado con ella, a cambio 
de no recoger la cosecha. Ocu
rre que a la hora de plantar 
obligó a los labradores a po
ner tantas plantas de la varie
dad de pera, la más clásica, 
como de otra nueva, concen
trado, contratando ésta a 3'25 
y la primera a 3,90. Pero como 
las plantas eran defectuosas, 
la cosecha ha sido mucho ma
yor en la de pera que del con
centrado, por lo que, a quienes 
no se resignan a dejar sin re
cejar la cosecha, pretende pa
garles todo el tomate, sea de 
la variedad que sea, a sólo 
3*57. 

La situación, tras los amar
gos tragos del pimiento, del 
espárrago o del maíz, se está 
haciendo Insostenible y no sólo 
en estas zonas de Aragón, sino 
también en toda la ribera de 
Navarra y la Rioja. El proble
ma del tomate no ha hecho 
más que comenzar. 

L. G . 

LA COCINA REGIONAL ESPAÑOLA 
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PIMIENTOS R E L L E N O S 

cantidades: 

4 k. pimientos verdes 
2 1/2 K. pie de cerdo 
600 gr. de cebolla 
1 cabeza de ajo 
5 K. tomate 
1/2 1. de vino blanco 
1/2 litro de aceite. 

Cocer el cerdo con bresa, asar y pelar los pimientos, 
freír los ajos, cebolla, tomate y vino. Reducir la salsa y 
agregar los pies de cerdo cortados a trocitos. Rellenar los 
pimientos y en cazuela gratinar para servir. 

RESTAURANTE 

e l c s i c h i n i l o 
331674 

LA IRÁ DE 
LOS CAZADORES 

u 

En los pueblos de la ribera del 
Ebro continúa el malestar originado 
por la aprobación de la Ley de Ca
za, que se ha traducido en la crea
ción de tantos cotos que práctica
mente no queda un solo terreno li
bre para cazar. En Gallur, en los 
últimos días, han aparecido nume
rosas pintadas en los edificios pró
ximos a la estación de Rente y el 
paso a nivel con frases como la 
que aparece en la fotografía y 
otras atacando a ICONA. Los afi
cionados a la caza de estos pueblos 
del valle, que no disponen de mon
tes propios donde poder practicar 
su deporte favorito, se encuentran 
ahora conque los terrenos donde 
lo hacían habitualmente —general
mente en pueblos cercanos al Mon-
cayo— están acotados, bien por los 
particulares, bien por los propios 
Ayuntamientos. Como los permisos 
para cazar en estos cotos salen a 
subasta, generalmente se los quedan 
siempre cazadores adinerados de 
Zaragoza, Cataluña o el País Vasco 
e incluso franceses. Por otra parte, 
los Municipios y los vecinos de los 
pueblos con caza, que han visto en 
el arriendo de los cotos una posibi
lidad de- incrementar sus exiguas 
arcas, no están muy de acuerdo con 
los cazadores modestos de la ribera. 

C O L I S E O E Q U I T A T I V A 
DOTADO D E COMODISIMAS BUTACAS, MODERNA TECNICA 
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¡UNA ESPECTACULAR PELICULA! 

con B O S V E N S O N - s u s a n s a r a n d o n y 
M ARGOT KIDDER-productor y director e E O R G E ROY HIUL 
guidm-.WILLIAM GOLDMAN-musica:HENRYMANCINI 

BASADO EN UA NOVELA DE GEORGE ROY HILL ^ 
T E C H NI C O L O R ' ^«.«««m, 

rïoïïtt Cinema International Corporation 
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I N S T I T U T O M E D I C O P E D A G O G I C O 

Y D E P S I C O L O G I A A P L I C A D A 

G A L T O N 
ATIENTES D E 2 -18 AÑOS CON: 

— inmadurez cerebral 
— tpilepsia 
— trastornos del carácter 
— retraso escolar 
— probtemas de lenguaje 
— trastornos de la psicomotricidad 

NOS i í \ i FiXÏOS CARGO DEL TRATAMIENTO: 

medico 

— p id , gieo-
— rtli - : 1 -tdor 

E Q l i F O A e r e AL FORMADO POR: 

— 4 profesores especializados en pedagogía terapéutica 
— 2 iTMiíltaos 
— I: psicólogos 
— i féhabllitador del lenguaje 
— I re-lsMlitaáor lie- la psicomotricidad 
— 1 asistente social 

PACI i T ü í i E N R E C I M E N D E : 
ineála p«'iisiéoi 

horas 

INSTALACIONES PROVISIONALES E N : 
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P A G I N A S M O N O G R A F I C A S 

Colegio 
The English 

Centre Schod 
% Enseñanza mixta españoMnglés* 
% Profesorado nativo titulado. 
# Grupos reducidos. 
0 Ambiente típicamente inglés. 
^Dirección colegiada. 

GUARDERIA PREESCOLAR — E.G.B. 
Amplios campos de recreo, piscina e 
instalaciones deportivas. 

SIN ENTRADA 
PROXIMA APER TURA DE CURSO 

Para información e inscripciones 
Ora. Moverá, Km. 1 

- ^ ^ ^ T N O . 39 29 29 

Y0 iPA$TRl£> 

pTE. GALLEGO AV CATALUÑA 

C O L E G I O B U R B A N O 
ENSEÑANZA OFICIAL 

Paseo Ruiseñores, 10-12. Teléf.: 37 21 34 

C U R S O 7 5 - 7 6 
BACHILLERATO SUPERIOR. C.O.U. 

Matrícula de 9 a l en la Secretaría 

del Centro. 

RESIDENCIA MASCULINA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
ASIGNATURAS PENDIENTES DE C.O.U. 

SELECTIVOS DE CIENCIAS Y LETRAS 

Centro de Estudios Universitarios 

/ i m / i 
P.0 de Pamplona, 19, Pral. - Teléf. 22 89 45 • Z A R A GO Z A - 4 

INSCRIPCIONES DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE 

Comienzo del curso 15 de octubre; preparado por profesores 
licenciados e ingenieros superiores, especialistas en cada ma
teria, en grupos muy reducidos. 

NOTA. —Asimismo, en grupos reducidos. 5 ° y 6.° cursos de 
bachillerato, asignaturas pendientes y repasos. 

D 
U 
C 
A 
C 

I 
O 
N 

Foto: T E M P O 
Junto a todas las formas de li

bertad, y permit iéndolas , está 
siempre la vieja obses ión que Cos
ta sintetizara en frase feliz: escue
la y despensa. Educación y econo
mía. Máximas preocupaciones 
ambas en un país que no termina 
de salir del subdesarrollo. 

Como los años anteriores, al co
menzar un nuevo curso escolar, 
ANDALAN se ocupa del teme, 
aportando algunos puntos de vis
ta sobre la situación, en su ma
yoría llegados de los propios pro
fesionales de la enseñanza. E n un 
repaso muy rápido a algunos de 
los problemas concretos que la en
señanza tiene en nuestro país, nos 
topamos, entre los m á s graves del 
ú l t imo curso: 

LOS PROBLEMAS 
D E LA E.G.B. 

1. En la vieja escuela primaria, 
apenas poco m á s que pomposa
mente cambiados los nombres: la 
extraordinaria carencia, aún, de 
centros de preescolar, que inser
tando al n iño en la vida social bo
rren para siempre su incorpora
ción forzada a la escuela; la toda
vía precaria s i tuación económica 
del profesorado, agudizada o di
simulada por el paro y la compe
tencia entre graduados de diverso 
cuño; la lent ís ima socialización, ya 
que la gratuidad sigue siendo un 
lejano deseo; la falta de centros, 
sobre todo en los barrios de las 
grandes ciudades; la lenta centra
lización rural, que obliga a maes
tros esforzadís imos a impartir 
toda la E G B sin tiempo ni prepa
ración suficiente; el escándalo en 
que se ha 'convertido el paso 
práct icamente obligatorio de uno 
a otro curso, con la amenaza 
—aun teórica, pero muy alarman
te— de una dura selectividad al 
terminar 8.°; la desorientación de 
padres, alumnos y educadores, 
ante el fracaso de un sistema —el 
de evaluación—, excelente sobre el 
papel, pero fuente interminable 
de equívocos. 

CLASES CLASISTAS 

2. En el viejo bachillerato, aho
ra reducido a sólo tres años de 
B.U.P., se inaugura una etapa de 
la que apenas se saben los cues
tionarios. Sin casi textos a tiem
po, sin haber estimado los resulta
dos de la E G B que ahora termi
na, sin que los centros ni los pro
fesores sepan muy bien qué van 
a ser las tutorías, los seminarios 
y otras estupendas mús icas celes
tiales que acasa queden en la le
tra impresa: porque la realidad es 
que hay una enorme falta de pla
zas; la realidad es que se han crea
do muy pocos centros (ha sido de 
escándalo el caso de los doce 
«nuevos» institutos «creados» en 
Zaragoza a costa de cambios de 
denominación de colegios, etc.); el 
profesorado de media, obsesiona
dos en los centros estatales por 
las medidas adoptadas contra al
gunos P Ñ N s y la inseguridad en 

la plaza, y con una cifra de paro 
enorme en todo el país, satura
ción de la enseñanza privada que 
restringe contratos y cierra mu
chos colegios religiosos por temor 
al futuro, etc. 

Una respuesta a las dificultades 
reivindicativas y laborales de to
do el profesorado de E G B y ba
chillerato, está tomando cuerpo en 
los ú l t imos años hasta ser ya casi 
un clamor: la creación de un 
cuerpo único docente, y la consi
guiente de un colegio profesional 
que coloque a los enseñantes al 
nivel de los restantes graduados 
universitarios. 

Finalmente, a este nivel medio, 
la s i tuación del C.O.U. Se inicia 
ahora también un nuevo plantea
miento: sin apenas optativas, con 
el anuncio y la experiencia de la 
discutida selectividad, muere así 
el orientador y liberal Curso, aca
so la m á s interesante innovación 
educativa desde la posguerra: vol
vemos, sin más , al «preu» o, me
jor, al s épt imo de bachiller que 
antecedía al temible «examen de 
Estado». 

LOS PROFESIONALES 

3. La gran incógnita es la For
mación Profesional. Idea muy que
rida de los dirigentes de la edu
cación, difundida abundosamente 
en la oficial R T V E ; se trata al pa
recer de orientar hacia ahí a la 
gran masa de español i tos de a pie, 
futura clase de obreros especiali
zados que nos saquen de una vez 
del subdesarrollo o puedan ir con 
decoro a la emigración europea, 
si los quieren. E n el caso de que 
propaganda y hechos puedan rom
per el viejo reflejo de la FP como 
«bachiller de los tontos —o de los 
pobres—», aún no se sabe casi na
da sobre c ó m o va a ser, dónde va 
a ser impartida, por quién, etc. 

4. Tampoco en las carreras téc
nico-profesionales es muy hala
güeño el panorama: desde las vie
jas Normales, invadidas por cien
tos de estudiantes desorientados 
o rechazados por la selectividad, 
hasta las Escuelas de Comercio o 
Ingeniería Técnica, c o n f u s o s 
alumnos y profesores por la difí
cil coordinación con las carreras 
superiores correspondientes. 

UNIVERSIDAD, 
UNIVERSIDAD 

5. Párrafo muy aparte nos me
rece siempre la Universidad. De 
un lado, porque es tema tocado 
con alguna frecuencia en estas pá
ginas, y sobre el que volveremos 
en breve. De otro porque nos 
duele particularmente la distancia 
entre los tópicos del «Alma Ma-
ter» y de sus relaciones con la 
sociedad, y el escaso papel que 
realmente se presta —¿luego tie
ne?— a esa máquina de expender 
títulos. Y la escasa impl icac ión 
del estudio y la invest igación de 
sus aulas, en la vida regional 
y nacional. Fundamentalmente, 

nuestra Universidad hoy, adplece: 
de una falta de autonomía asfi
xiante, a pesar de que dos de ellas 
se llaman así incluso. Las enor
mes deficiencias de profesorado, 
directores de prácticas y laborato
rios, etc., contrastan con la peno
sa s i tuación de los PNN —se 
anuncia la expulsión de unos 2.000, 
en que muchos ven un escarmien
to por su postura reivindicativa; 
de ellos, casi la déc ima parte del 
distrito de Zaragoza que ven asi 
respuesta a su alternativa de flexi
bilidad en los contratos y digni
dad laboral y económica . Faltan, 
faltaban aún profesores para una 
enseñanza con m í n i m o decoro; pe
ro, además , si se quiere sancionar 
a los escasos y señalados que no 
cumplen, hágase en buena hora, 
de arriba a abajo, incluyendo na
turalmente a los catedráticos, que 
nadie va a protestar porque de 
una vez se saque a la luz pública 
algún factor de desprestigio. 

Si és te nos parece el m á s ame
nazante problema universitario al 
alborear el nuevo curso, no le van 
a la zaga la permanencia de los 
viejos problemas polít icos: el ma
lestar por la s i tuación —equívo
camente resuelta en la forma, 
grave daño para muchos— de Va
lladolid y por la ineficacia e Im
popularidad del discutido sistema 
de asociaciones estudiantiles. 

TRISTE Y SOLA... 

No querríamos ser agoreros, 
bastante lo resulta ser esta enu-
Itneración de problemas en nues
tra educación. Ojalá el curso que 
va a c mcnzar fuera pleno de tra
bajo, sereno, capaz del diálogo. 
Ojalá las circunstancias todas del 
país, polít icas, sociales y económi
cas, lo permitan. E n todo caso, y 
aunque el triunfalista presupuesto 
de cien mil millones es a todas 
luces muy escaso aún, aunque el 
tema educativo se hace cada vez 
mlás compdejo y duro en canti
dad y calidad, fuerza es reconocer 
que somos, todos, profesores, pa
dres, alumnos, la sociedad espa
ñola en general, v íc t imas de una 
penosa precipitación legislativa, de 
una grave incoherencia entre la 
arboleda de disposiciones y decre
tos; que la participación demo
crática en las reformas acometi
das es casi nula; que sigue muy 
pobre la experimentación e inves
tigación pedagógica y muy redu
cidas sus posibilidades dentro de 
reglamentos y normas; que, sobre 
todo, está en cuest ión qué se pre
tende realmente al educar, c ó m o 
y por qué se deciden las metas, 
los métodos , el material a utilizar, 
la se lección del profesorado, la se
lectividad del alumnado. 

Hay una sociedad cada día m á s 
consciente y preocupada con el te
ma, que exige de una vez respues
ta a tantos problemas. Que desea 
participar en su gest ión. Que su
fre en sus sectores m á s débi les 
las lacras de todo el sistema edu
cativo. 
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T E I D E : CON TODA l a experiencia que m a r c o u n a etapa en el v iejo b a c h i l l e r . 
A UHD A VA 
A n U K A , TA l o s n u e v o s t e x t o s 

B . U . P . - 1 0 . 
(Bachillerato 
Unificado y 
Polivalente) 

Lengua española y Literatura 
C. Pleyán / J. García López, catedráticos de instituto N. de B. 
Matemática 
J. Boadas / R. Romero Mercada! / R. Villalbí, catedráticos de Instituto N. de B. 
Formación religiosa 
F. Bassó, del Centro de Catequesis del Sector Pastoral de San Gervasio 
Historia de las Civilizaciones 
O. Vergés, catedrático de Instituto N. de B. 
Ciencias Naturales 
F. Martínez Méndez / M. Mir / A.. Planas / R. Puig / R. Villalbí. catedráticos y profe

sores de Instituto N. de B. 
Dibujo 
A. Afeare / A. Conde / M. González / M. Mira, catedráticos dé Instituto N. de 8. 

y 
F O R M A C I O N 

P R O F E S I O N A L - ! . 0 

(Nuevo plan; 23-1-1975. Presentados en e! M.E. C.) 

* Lengua Española: C. Pleyán / J. Garcia López, catedráticos de Instituto N. de B. 
* Matemática: R. Pons, delegado en España del ISGML 
* Formación humanística: J. Vallverdú, licenciado en Letras , . , 

** Física y Química: S. Escofet. profesor titular numerario de Centros de Formación Frotesionai 
*** Técnicas de comunicación (Correspondencia comercial} . . . o . 

Y Boucher, diplomada de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de Barcelona 
* Ciencias de la Naturaleza: A. Adserá, profesor titular numerario de Centros de Formación Profesio

nal, 195 pesetas .., . « , . , 0 0 0 * 
* Idioma moderno (Inglés); CE.L A. (Centro Experimental de Lingüistica Aplicada) 200 pesetas. 
* idioma moderno (Francés); CE.L A. (Centro Experimental de Lingüística Aplicada) 

*** Contabilidad f." C. Perochon / J. Breuil. Adaptación de T. Buira, catedrática de Contabilidad de E 
cuela Universitaria. 

oexperïnerit̂deSngüiBticaapScada 
T H E E N G L I S H A T W O R K 

* Para todas las ramas. . . , c . , , 
** Para todas las ramas (excepto Minera, Agrícola, Marítima, Hostelería, imagen y bonidoj 

*** Para la rama Comercial y Administrativa 

(Nuevo plan: 13-VII-1974. Presentados en el M.E. C.) 

Según la más moderna metodología, los autores han conseguido 
dar a cada texto una secuencia lógica dentro de la diversidad de 
los temas tratados, adaptándolos a la mentalidad del alumno. 

LESFRANCAS 
AUTRAVAL TiétodoaücScj/isuddeln̂ éspaxi 

. . . Y IOS LIBROS QUE Y A CONOCE: TODA L A E . G . B . , El 

SEXTO DE BACHILLER ANTIGUO, C . O . U . , UNIVERSIDAD... 

n o v e d a d e s d e l f o n d o p e d a g ó g i c o : 

Üi.', Hi,!„M,,;í, JJ 'IJrít rCil. In;tK»i«»eei;6:o.». la. Ms'towa 

ESI 

ALGEBÍW iMOOEKtJA 
A TRAVES DE: E'spaeias ««torialfis 

LOS TOOBLEIMAS • ;s topologies :H. H. Schaefer. 

• • • • • • • • • 
• • • • • • mm 
mmmmmmmmm • • • • • • • 
• b b n 

!K H: Hl HIH H 

PrccscO'lar — EG6 — Libros complementarios -
Atlas - Material Didáctico - Guías para el 

profesor - Biblioteca escolar. 

UNA NUEVA CONCEPCION DEL LIBRO ESCOLAR 

PARA UNA NUEVA CONCEPCION DE LA ESCUELA 

UTILICE LOS TEXTOS QUE MEJOR ACOGIDA TIENEN ENTRE LOS DOCENTES CON INQUIETUD RENOVADORA 
(solicite con el 50 % de descuento un eiemplar de los nuevos textos de BUP y FP) 

T £ I | ^ C C A VILADOMAT, 291 Barcelona - 15 

£ i [ • ^ JUk En ARAGON y NAVARRA; 

f m # Oriente, 18 y 20 — ZARAGOZA -10 — Teléf. 33 95 92 

1& c d i t o T i d l o s c o l c i r c o n n i c i s p r e s t i g i o c u Isi R . c § i ó i i ^ ^ j r c i s o T i c s í i 
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E . G . B . , B . U . P . Y F . P . A D E B A T E 
Coordina: 

JOSE JUAN CHICON 

Fotos: T E M P O 

La Enseñanza Primaria hasta los catorce años —o la Primaria hasta 
ios diez, más el bachillerato elemental— han quedado, al terminar el 
curso pasado, definitivamente sustituidas por los 8 cursos de E.G.B. (Edu
cación General Básica), que de los 6 a los 14 años abarcarán por igual 
la vida de los españolitos y españolitas que vinieron al mundo. Antes de 
eso, la enseñanza pre-escolar, que no es obligatoria. Y* después de la 
E.G.B., bifurcación: O Formación Profesional (primer grado, 2 años), o 
B.U.P. (Bachillerato Unificado Polivalente, 3 años). A partir de ahí, de 
esa bifurcación que este curso se pone en marcha, nuestra mesa redonda. 

Invitamos a: Miguel Angel Alonso, un maestro, despedido en el blo
que de los que por solidaridad fueron a la calle en el Colegio de la Sa
grada Familia y embarcado, como el resto de aquellos compañeros, en la 
experiencia de poner en marcha el primer centro docente de esta región 
que funcione en régimen de cooperativa, el Colegio Antonio Machado. 

Santiago Sancho, coordinador del régimen de enseñanza nocturna, ade
más de profesor de E.G.B. en la Escuela Profesional de San Valero. 

Santiago Molina, pedagogo inquieto, "abogado de causas perdidas", 
se autoconfiesa; quizás porque trabaja en empeños difíciles, como son los 
de la Educación Especial, la de esos chicos que tienen problemas para 
seguir el ritmo de los demás; quizás porque publica trabajos, criticando 
determinados estados de cosas en el terreno de la educación, denuncián
dolas, y como si nada. 

Carlos Forcadell es del equipo de AND ALAN y participa por su per
sonal experiencia, durante el curso pasado, en uno de los tres únicos cen
tros en los que ya se impartió el B.U.P. Estuvo en Bilbao dando clases 
en el Instituto Experimental dependiente del I.C.E, (Instituto de Cien
cias de la Educación), que con el de Barcelona y Granada son los tres 
que funcionan en el país. 

Además acudió también el director de la mencionada Escuela Profe
sional de San Valero, Luis Lostao Camón. 

Y comenzamos a dialogar, entonces. Y a resumir, ahora. 

ANDALAN está preocupado por 
la falta de puestos escolares para 
quienes, procedentes de 8 ° de E. 
G.B., forzosamente sean catapul
tados hacia la Formación Profesio
nal, por no haber obtenido el título 
de Graduado Escolar, que es el que 
abre el camino a la otra posibili
dad, la del BUP. 

SANTIAGO MOLINA. — No se 
puede afirmar ni negar que vaya 
a haber plazas. El problema estri
ba, precisamente, en la solución que 
se le trata de dar: En las escuelas 
por las noches se van a impartir 
clases a cargo de los maestros, 
siempre a un nivel teórico. Y ade
más se complementarán estas en
señanzas desconectadas de lo tec
nológico, con previstas incorpora
ciones a determinadas empresas. 
¿Qué van a aprender allí? Acaba
rán llevando el botijo de un sitio 
a otro. Acabarán siendo algo útil 
para la empresa. 

LUIS LOSTAO. — Es una utopía. 
Se piensan dar cursillos a los maes
tros para que impartan clases de 
formación profesional, que siempre 
serán a un nivel teórico excesiva
mente teórico, y superficial. 

Además hay que considerar las 
fechas en las que estamos ya, en 
vísperas del comienzo del curso. Y 
por lo que respecta a las empresas, 
mi opinión es que habrá dificulta
des si económicamente no les resul"-
ta muy ventajoso. Para ellas, son 
incordios; 

MOLINA. — Pensamos con men
talidad de capital y pensamos en 
que aquí hay industrias. ¿Pero qué 
pasará con esas prácticas en el me
dio rural? Cierto que existe una co
sa que se llama Formación Profe
sional Agraria, pero si todas las 
prácticas van a consistir en que el 
chico acompañe a su padre al cam
po, vamos dados. 

SANTIAGO SANCHO. — Se va 
a improvisar todo en un terreno 
que no es tan simple. Una enseñan
za profesional bien dada necesita 
muchos más medios, es mucho más 
cara (precisa de una maquinaria, 
requiere un mantenimiento), que la 
no profesional. 

MOLINA.—Quisiera señalar, tam
bién, lo que supone, para alguien 
que vaya a comenzar la formación 
profesional de primer grado, el que 
tenga que elegir entre 52 especia
lidades distintas. Falla: 1.°) el que 
el estudiante no haya dispuesto de 
una adecuada orientación profesio
nal; 2.°) el que no esté en condi
ciones de madurez personal sufi

ciente como para hacer una elec
ción seria; y 3.°) el que las plazas 
que se crean no responden a lo que 
en un momento dado necesita una 
región, Y eso es un problema para 
el alumno y para el país. En lugar 
de c r e a r plazas preguntándose 
¿cuáles son las expectativas de de
sarrollo?, se hace en función de la 
facilidad con que es posible hacerse 
con una máquina de escribir y, con 
eso ya tenemos secretariado, de es
paldas a la realidad. Auxiliares de 
laboratorio, secretariado, las espe
cialidades de más sencilla dotación 
van a proliferar más todavía. Pero 
una política así es catastrófica en 
los dos sentidos. Para el propio in
dividuo y para el país. 

SANCHO.—En la Escuela de San 
Valero, lo de la orientación profe
sional lo resolvemos al tener en el 
centro E.G.B., porque en 8.° los 
alumnos pasan por todos los talle
res y así pueden elegir. 

LOSTAO. — También, en la Es
cuela, nos cargamos los programas 
y los damos a nuestro aire, para 
evitar que el alumno se enfrente a 
los 14 años con una actividad su
perpoblada, monótona y exclusiva. 
Así las muchas especialidades las 
agrupamos en dos grandes temas 
por sus características: Electricidad 
y Mecánica. Y les proporcionamos 
una formación profesional en Elec
tricidad o en Mecánica, muy gené
rica, en el primer grado, para que 
sea después cuando elijan especia-
lidad. 

SANCHO. — Otro punto a des
tacar es que antes, cuando termi
naban el primer grado eran oficia
les; ahora terminan el primer gra
do, y no son nada. Los que no pue
dan hacer el segundo grado no ha
brán hecho otra cosa que estar dos 
años más en la escuela y comenzar 
a trabajar con 16 en lugar de a 
los 14, ya que hasta los 16 años la 
enseñanza será obhgatoria y gra
tuita... en 1980, a partir de esa fe
cha. 

ANDALAN quisiera que las cosas 
fueran de otra manera, pero tiene 
que dejar constancia de que en este 
curso habrá hijos de trabajadores, 
que tendrán que pagar 1.000 pese
tas al mes por aprender un oficio. 

LOSTAO. — La distribución que 
se hace de la cuota de formación 
profesional de la Seguridad Social, 
que pagan todos los trabajadores, 
es legal pero injusta. No está en 
función del número de alumnos, 
sino en virtud de las entidades 

imprevisión 
y clasismo 

donde se imparte esa enseñanza. 
Podrá ir gratis a la Universidad 
Laboral o a las Escuelas de Forma
ción Profesional, pero, por ejemplo, 
en nuestro centro habrá de pagar, 
con las subidas, unas 1.000 pesetas 
al mes, porque el Secretariado de 
Formación Profesional de la Iglesia 
recibe sólo el 8 por ciento, como 
subvención, del total de esas cuo
tas. ¡Como si el hijo del trabajador 
que viene a nuestro centro no pa
gase esas cuotas a la S.S. exacta
mente igual que el que va a la 
Universidad Laboral, por ejemplo! 
Y la mayor aberración es que la 
Universidad sea gratis y, mientras, 
no sea gratuita la formación profe
sional. 

MIGUEL ANGEL ALONSO. — Es 
el Estado el que debería tener pues
tos escolares suficientes para to
dos. 

LOSTAO. — Creo que no. Yo 
creo que en esto debe regir el prin
cipio de subsidiaridad. Y reconocer 
el derecho a que cada padre lleve 
a sus hijos a donde crea conve
niente. 

ALONSO. — El Estado debe sub
vencionar sólo donde hagan falta 
puestos escolares, en último tér
mino. 

ANDALAN deja, de lado el tema 
" enseñanza estatal contra ense
ñanza privada" y quiere saber algo 
de lo que en torno a la mesa se 
opina del B.U.P. 

CARLOS FORCADELL. La ex
periencia vivida en Bilbao nos vino 
a demostrar que los alumnos, pro
cedentes de E.G.B., quizás llegan 
con menor cantidad de conoci
mientos. Es un argumento muy uti
lizado por los catedráticos clásicos: 
"el alumno está peor preparado". 
Pero la verdad es que frente a esa 
menor cantidad de conocimientos, 
ofrecían otras ventajas: mayor dis
posición psicológica para participar 
en clase, para llevar a cabo una 
enseñanza más activa. Se notaba 
que estaban desinhibídos en clase, 
preguntaban, desarrollaban u n a 
mayor capacidad activa. Manejaban 
con soltura fichas y libros. Como 
contraste (se daba también 5.° de 
Bachillerato) sus equivalentes de 
5.° eran más apagados. En las ma
terias cuantificables. Matemáticas, 
Ciencias, Idiomas, era donde se no
taba más lá diferencia: sabían me
nos, no habían llegado más allá de 
determinado punto. 

SANCHO. — El que lleguen con 
menos conocimientos algunos lo 
achacan a los maestros. Pero es 
que el segundo ciclo de E.G.B. no 
equivale a los cuatro años de Ba
chiller de antes. Está enfocado de 
otra manera. No se trata de darles 
conocimientos. La función principal 
del maestro es despertar las aptitu
des de los chicos y enseñarles a tra
bajar. 

MOLINA. — Yo creo que es lle
var el agua al molino del propio 
sistema contraponer cantidad de 
conocimientos - aptitud despierta. 
O b i e n enfrentar Bachillerato 
—E.G.B. o maestro— licenciado. En 
un sistema de enseñanza persona
lizada (o enseñanza individualizada 
por grupos heterogéneos, como lo 
llaman los americanos) no se pue
de conseguir que un muchacho va

ya bien si lo que falla es la infra
estructura: si el maestro no está a 
gusto porque no tiene un sueldo 
adecuado, si falla la biblioteca, o 
las clases son muy numerosas, etc... 

FORCADELL. El Instituto Ex
perimental de Bilbao está muy bien 
montado, con abundante dotación 
de todo tipo de material docente. El 
profesorado está nombrado por el 
ICE directamente; seleccionado, de 
alguna manera; con más preocu
pación. En las clases hay de 28 a 
30 alumnos —en idiomas, 15—. No 
se lleva libro de texto. Por ejem
plo, las clases de química se dan 
siempre en laboratorio. En Barce
lona se ha hecho una experiencia 
de autogestión, elección y progra
mación de asignaturas. Con todas 
estas experiencias se mandan in
formes al Ministerio de Educación. 
También se hizo con los programas 
para que decidiera cuáles iban a 
regir de cara a este curso cuando 
comenzase el B.U.P. a nivel nacio
nal. Pues bien, antes de que nos
otros supiéramos nada, las edito
riales ya los conocían. Y aún no 
habían aparecido en el boletín 
oficial. 

MOLINA. — Tal vez no fuese que 
conocían las editoriales los progra
mas, sino que se pusieron de acuer

do y presionaron. Por la presión 
que ejercieron en su momento, por 
los stocks de libros que tenían, se 
empezó la reforma educativa par
tiendo de 5.° de E.G.B. —un curso 
bien extraño, ni siquiera el prime
ro de la segunda etapa de E.G.B., 
sino el último de la primera— el 
equivalente a 1.* de bachiller, con 
el fin de que esas enciclopedias de 
primera enseñanza tuvieran s u 
mercado de ese 5.a de E.G.B. hacia 
abajo, que permanecían con los an
tiguos planteamientos. 

ANDALAN cree que algo más ha
bría que hablar de la E.Q.B., aho
ra que ya están implantados sus 
8 cursos y puesto que es punto de 
arranque común para los de B.U.P. 
y Formación Profesional. 

ALONSO. — En E.G.B. hay des
control. Los objetivos están difumi
nades. No se sabe ni lo que se quie
re lograr, ni lo que se está logran
do. La raíz está en el planteamien
to de la Ley General de Educa
ción. Había que quemar etapas. Se 
trataba de un proceso político - eco
nómico. Pero ni estaba preparado 
el país, ni los maestros. Claro que 
a los maestros se les preparó me
diante unos cursos. 

(Pasa a la pag. 19) 
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U n a ñ o d e l a N o r m a l 
5 El que vale vale y el que no, maestro. No hace tantos años que 
S esta frase era común entre los estudiantes de bachillerato. De 
S alfuna manera reflejaba la escasa consideración que las entonces 
~ escuelas normales de Magisterio tenían dentro del conjunto del 
S sistema educativo español. No eran ajenas a esta situación la baja 
= consideración social del maestro y su deplorable situación economl-
= ca, así como los continuos y muchas veces descabellados cambios 
= en los planes de estudios de estos centros docentes. Su integración 
= en la Universidad y el cambio de nombre —de Escuela Normal a 
= Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B.— no 
E supusieron un cambio importante en su estructura y funcionanden-
5 to. La Escuela de Zaragoza, como señalaba un artículo publicado 
E en el número 50 de ANDALAN (1 de octubre de 1974), no era 
E una excepción a esta regla general. Sólo muy recientemente han 
E comenzado a vislumbrarse algunas posibilidades de cambios, a me-
E jor, en el centro, Y en estos cambios ha jugado un papel funda-
S mental la postura de los alumnos. De una apatía y despreocupa-
E ción fcneralbadas, han pasado a tomar conciencia de su proble-
E mática y a intentar tomar parte activa en la solución de la 

I CUATRO' P R O B L E M A S 

Durante el pasado curso académico, el movimiento estudiantil 
E en la Escuela tuvo que enfrentarse con cuatro problemas .funda-
E mentales: la selectividad, la situación de los libres, la representa-
E tividad y las prácticas. El primero se manifiesta de una manera 
E especial en este centro. Baste considerar que de cada promoción 
E que entra en Ja Escuela se calcula que sólo el 14 por ciento termi-
E na sus estudios normalmente; un 30 por ciento abandona la ca-
= rrera sin acabarla y un 20 por ciento tienen que repetir curso o 
E quedarse como' libres. 
E La situación de éstos (los libres) fue la causa del primer con-
Ü flicto ocurrido en el pasado curso, cuando tras varios meses de 
Ü negociaciones con el Rectorado se envió a éste una carta —firmada 
5 por prácticamente toda la Escuela— pidiendo que los libres pudle-
E ran entrar a clase y disfrutar de los mismos derechos que los 
5 «ticiales. Ante la tardanza en responder por parte de las auton-
E dades académicas, se produjeron dos días de paro activo- Final-
E mente los libres fueron admitidos a pesar de la oposición del di-
E rector y de gran parte del claustro. 

I L A KEPEJESBNTATIVID'A» 

La postura Inmovilbla de muchos profesores tuvo otra ocasión 
5 de manifestarRc con nol iv« de las HBcriones para representantes 
5 ' estudianUfes, que no favorecieron en nada, n i siquiera pensando, 
:5 rumo parte» qur pensaron Im inspiradores del Decreto de partici-
= pacten, f i e con el misma se podria cenlrolar mejor el movimiento 
S M t o i l u á l . Asi, las» pesas par* la celitliiraçioni de asambleas sobre 
S mt% toma fueran ronUnuan, no se sabia como resolver las dificul-
ÏB Udra que surgieron en las mmm electorales r Inclusa hubo quien 
5 impidió votar a algún alumne. Por no haber ni siquiera había 
§ « w m y se tuvo qmm .mtom m M m t i » Immm. Sólo nn grupo i e 
E tercer mam reehau de entrada estas Heeclonea, pero poaterior-
S mente y un poní en fmiBirién del resultado mayoritariamente ne-
S lat lvo obtenido en to ia tai Universidad, otros e m i r * grupos se 
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excluyeron también del ámbito del Decreto. T^av.a a lo largo 
del curso, la representatitvidad admitida en alguno de los otros 
siete grupos quedó casi en el olvido. En los ^ Z ^ ^ m ^ Z 
delegados legales, existieron comisiones representativas salidas de 
las asambleas. „ _ 

Desde la plataforma legal dada por estos puestos se llevaron a 
cabo algunas acciones tales como el paro de un día -tras varnuí 
asambleas- para protestar por el Decreto que dejaba a ^ maes
tros en inferioridad de condiciones respecto de otros profesionales 
de la enseñanza que quisieran entrar en el Magisterio. También 
se intentó mejorar las condiciones en que se desarrollaban las 
asignaturas de Música y Dibujo, aunque sin éxito, que tampoco 
acompañó al proyecto de realizar actividades culturales. 

PARO EN LOS COLEGIOS NACIONALES 

Este curso ha visto también el primer paro producido en las 
escuelas nacionales donde los alumnos de Magisterio desarrollan 
sus prácticas. Cuando el plan de estudios oficial preveía un pe
ríodo de prácticas de ocho meses, el director y los dos catedráti
cos de Pedagogía presentaron, muy tarde, un programa a desarro
llar en sólo dos meses. La petición de los alumnos de que las 
prácticas ocupasen toda la jornada, fue desoída por la autoridad 
académica, por ío que se produjeron numerosas asambleas, una 
marcha sobre el Rectorado y tres días de paros parciales en la 
Escuela, que desembocaron en el paro de los alumnos que reali
zaban prácticas en siete colegios nacionales de la ciudad. 

Poco después el director de la Normal —que había presentado 
la dimisión a principios de curso— fue sustituido cuando faltaba 
ya muy poco tiempo para terminar el período académico. La lle
gada del nuevo titular supuso una cierta distensión, pues los dos 
expedientes que el catedrático de Literatura quería abrir a otros 
tantos alumnos por interrumpir una de sus clases —a la que asis
tían 10. alumnos en un día de paro— quedaron sin efecto. Claro 
que, quizá fuera una coincidencia, pero este profesor, a final de 
curso, suspendió al 83 por ciento de la promoción. 

POCAS FACILIDADES 

El problema de las prácticas no quedó compMamente resuelto, 
aunque se llegó a una solución de compromiso y a te promesa de 
la Dirección de que en los próximos cursos se cumplirán los ocho 
meses de prácticas. Far» intentar paliar las deficiencias con que 
éstas se hab ían realizado, los alumnos de tercero realizaron algu
nas actividades complementarias tales como proyecciones cinema
t o g r à f i c » em él I C E . , realización colectiva de las memorias en 
iaifunos centros., viajes de varios alumnos a centros experimentales 
i e Madr id j Barcel«na -Aliaje que por cierto tuvieron, que pagarse 
integramente dle su bo l s i l l a—ei tp t s i c ión i e íotografias sobre estas 
exprriencu i iivencioncs, esta vrt si por la Dirección— y, f i -
nalmentr, un viaje a loa rursillM de la Institución "barcelonesa 
¿ o s a Sensat, a los que acudieron 277 alnnunoa de diferentes cur
sos. Fruto también de la actividad desplegada por tos alumnos del 
ultimo curso de la Escuela, fue la solicitud de constitución de tina 
Asioeiacién d:e antiguos alumnos del centro, presentada en e! Go
bierno Civil a primeros de agosto y que fue favorablemente ínfor-

a i a por el director. 
Sin embargo, no todo fueron facilidades al final del curso. Por 

S el contrario, buena parte del profesorado no se mostró de acuerdo 
S con la medida de la Dirección de que las memorias fueran leídas 
2 por todos los profesores., en grupos, y calificaron de una manera 
S que, en ampios, sectores de la Escuela,, fue califieaia de arbitraria. 
S Igualmente' algancis profesores., a pesar de las. promesas dadas a 
S los alumnos libres, no. les hicieron exámenes parciales y íes convo-
p carón los finales en fecha distinta que a los oficiales, etc. En fin, 
S que algunas cosas 'han cambiado pero son muchos, y de fondo,, los 
E problemas que subsisten en la Escuela de Formación del Proiesc-
E rado de E.G .B. de Zaragoza, por lo que no hace falta ser un adi-
S vino para predecir que la conflictividad va a continuar «n el curso 
5 fue está próximo a. comenzar. 

U N G M I P O ' D E A L U M N O S . 
5 de la'"Escuela de P. del Profesorado de E.G.B. 
— de Zaragoza 
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ce: 
oursen. a partir déla 

n^istr0 Ino U s donde se formen, 
.centros enon hombres de arnba a 
mente de \a inteligencia, entren 
las contiendas 0« del artei d 
del espínWp deJadeP26 de iulio de 19! 
Mediante Oecre entonces como centrj 
existentes n 
Profesional. 

U. L. de Gljón: la primera 

CREACION Y ETAPAS 

Hasta 1960 se crean las UU.LL, 
de Gijón (1955-56) y Córdoba; Se
villa y Tarragona (1956-57). La ges
tión de las mismas se encomienda 
a 'os Jesuítas en Gijón; Salesianos 
en Sevilla; Dominicos en Córdoba. 
La gestión de la de Tarragona se 
hace directamente por el llamado 
«Servicio de UU.LL.», que designa 
los puestos directivos. 

A partir de 1960 se inicia una 
nueva etapa de mejora de las ense
ñanzas que se imparten en estos 
Centros y la creación de otros nue
vos: Zamora en 1960; La C o ruña en 
1964; Alcalá de Henares en 1966; 
Huesca, Zaragoza y Càceres en 
1967; Eibar en 1968. 

El gobierno «homogéneo» de 1969 
promueve la creación de Cheste 
(Valencia) del C.O U X . [Centro de 
Orientación de UU.LL.) y la consi
deración de la U.L. de Càceres co
mo Centro de Orientación de UU.LL., 
en su vertiente femenina. 

En una cuarta etapa aparecerán 
las universidades de Toledo, Alme
ría, Canarias, Logroño, etc. 

FINANCIACION Y BENEFICIARIOS 

El alumnado de üü LL. es becario. 
La financiación se hace medíante 
aportaciones de (2): 

— Mutualidades Laborales en su 
mayor parte: un 45 %. 

— Caja de compensación, en más 
de un 15 %. 

— Cajas de Ahorro en un 22 %, 
aproximadamente. 

— El resto corresponde a Subven
ción Estatal (tan sólo las cin
co primeras}, Fondo de Protec
ción al Trabajo —que depende 
de fondos de la Seguridad So
cial—, etc. 

Este dinero de financiación debió 
engrosarse a partir ie- 1969-70 con 
aportaciones susta-ncí-osas de las Ca
jas de Ahorro para hacer frente_ a 
las inversiones colosales que exigie
ron la. creación y puesta eñ marcha 
dle Cheale, en un principio, y de 
todas las restantes UU. LL. 

Acliuailmiente las U i L L dleijen aco
te* un número de alumnos sobre 
cifra aproximada de 20.000 [y segu
ramente mis). Su. pfoceiencia es 
en un 50 O'o, aproximadamente, de 
los grandes núcleos urbanos y de 
las grandes zonas desarrolladas del 
ipais... 

Presentamos a conltniiación ^ un 
cuadro tomado de un informe' sobre 
líU-LL apareeidb en «Cuadernos pa
ra el Dialogo» Sen su número extra
ordinario de octubre de 1969] sobre 
las categorías profesionales de ios 
padres de alumnos de UU LL: 

Ctpalaces, contramaestres y 
obreros industriales Biiiili-
fiteaidíi ; 32 /o 

Tacnlcoa, cmdros medios y 
imiairfw iéiiiiiiilItitriBlI'*» i»-
t«itim«.éloi:s 11 * * 

idea 
del entonces 
üe sean 

en luo ap que 

i r * - - 5 r f t s 
0de p ° d e 7 , u l a . 

Iperiores 

Fum narios medios del Es-
^ 1¿ /0 

Peo industriales y obre-
n cualificar 9 ^ 

Im sarios y comerciantes 
i asalariados y trabaja-

.ndependientes 7 % 
¡ños y jornaleros del 

2 % 

TOTAL 76 % 

¡ % restante se reparte en 
de categorías profesionales, 

ilngún caso superan el 4 %. 
leas generales puede con-
|ue la media de ingresos fa

do los alumnos de las 
testé por encima de la me-

dá (jacional, pudiendo decirse que 
Jfamilias con ingresos infe-
I las 6.500 pesetas mensua-

nacional; datos de 1969), 
Icede el 12« %, mientras que 
familias con ingresos supe-

las 6.500 (32 % nacional; 
1969) procede el 70 % de 

«laborales». Es además muy 
|ivo el 7 % de alumnos que 

de familias con ingresos 
s a las 20.500 pesetas men-
). 

•proporción reflejada- en di-
|lro y porcentajes viene ex-

or dos motivos (4): 
!o hay control directo por 

laderos representantes de la 
rera sobre las Mutualida-
tiene nada de extraño que 

de peones, obreros sin 
| , obreros agrícolas y otras 
is semejantes no estén de
le representados en las au-
U.LL». 

carácter independiente 
jue actúan las Mutualidades 
loncesión de becas (y que 
le) las Mutualidades econó-
ite poderosas tengan un ma-
bntaje de becarios y que los 
os exigidos para ellos sean 

mientras que las económi-
débiles posean un déficit 

tayor rigidez en el otórga
le becas, sin que el Fondo 
ensación existente, dada su 
capacidad económica, sirva 
ilir y nivelar estas desigual

is INTERNO 

el punto de vista docente, 
p- comenzaron impartiendo 
zas «regladas» (es decir, 
^ las de Centros dependien-
Ministerio de Educación y 
Y enseñanzas «no regladas 

wrtidas en Centros depen
de dicho Ministerio), 
i precisamente, las ense
bo regladas», las que jusii-
K existencia de las propias 
I desde el punto de vista 
sistema capitalista más evo-de 

ren 
SU: 
Má 
las 
act 

— ^t^nausid mas evo-
ado que e! de nuestro país; 

sentido de que permitirían 
8; las necesidades de obre-
eemeos «especializadísimos» 
l l l desarrol,o de la em-
palista, así como la «re-
lon» de esos mismos espe-
al servicio de idénticos fi-
nc/f05, muy l¡gados con 
os del actual P.PT. -Promo-
fes.onal del Trabajador-). 
ae las enseñanzas «regla-
Presta una atención prefe-
as de t|po profes¡ona| en 

jentes elemental y media. 
entem te se introdujeron 
an2as de bach¡|Ie|.ato J 

tale s i l 0uC,Upan Va Porcen-
1 t i f-b,e del total- Este a*-

l in evidentemente. el 

c ió l las uu ^ 0 -13 Crea" 
«· "U. LL., es decir, crear 

«obreros técnicamente mejores». La 
condición de un alumnado becario y 
la posibilidad de promoción —igual
mente becada, sobre promedio de 
nota Bien— hace estudios universi
tarios y medios, es lo 'único que 
diferencia las instituciones laborales 
de cualquier centro de enseñanza 
privada. (Es necesario aclarar que 
esta promoción corresponde a las 
Enseñanzas de Bachillerato). 

El alumnado beneficiario de estas 
enseñanzas vive en régimen de in
ternado. Los alumnos, se agrupan en 
unidades o colegios que podrían ser 
«medios aptos y más o menos efi
caces de promoción» (5), El enorme 
volumen de alumnado y la masifi-
cación que ello supone —Zaragoza, 
por ejemplo, 2.300 alumnos; Cheste, 
5.000— imposibilita una labor de 
contenido realmente formativo y efi
caz, máxime si se tiene en cuenta 
la edad media de los alumnos de 
UU.LL. (en Zaragoza, ,-de 13 a 18 
años). 

Para dar cabida a un internado y 
a una labor docente de tales pro
porciones, las UU.LL. precisan de 
grandes instalaciones. En algunos 
casos lujosas (como la de Gijón), 
en otros «faraónicas» (como la de 
Cheste), en otros absurdas (como 
la de Alcalá de Henares) y en los 
menos suficientemente proporciona
das como es el caso de la de Ta
rragona. 

Finalmente, el personal docente 
logra unos resultados, en su labor 
educativa, superiores a la media del 
país. Si bien «la mayoría (..) se 
mueve en una tónica conformista 
y oportunista (...) y se arrastra un 
lastre de personas introducidas en 
los primeros años de creación de 
UU.LL. que por su mentalidad difi
cultan un funcionamiento más ágil 
y evolutivo» (6), sin que por el mo
mento el personal de ingreso más 
reciente haya conseguido dinamizar 
tal funcionamiento y estructura. 

En cuanto al personal internado, 
«es de una gran movilidad (..) y, 
en general, deficiente» (7). 

CITAS 

(1) Preámbulo de los Estatutos 
de UU.LL. de 12 de julio de 1956. 

(2) Según el Presupuesto Gene
ral para el curso 1968-69. 

(3) Según estadísticas del curso 
1968-69 aparecidas en el número 
extraordinario de Cuadernos para el 
Diálogo de octubre de 1969 

(4) , (5). (6) y (7). Número extra
ordinario de «Cuadernos para el Diá
logo», octubre 1969. 
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L A B O R A L E S 
A E X A M E N 

SANTIAGO MOLINA Psico - pedagogo 

—¿Cuál es el papel actual 
de las UU.LL? 

Con el Decreto-Ley de su 
creación, se ve que las UU.LL. 
pretendían ser un instrumen
to de promoción colectiva de 
la clase obrera española. Sin 
embargo, tal planteamiento 
encierra una trampa mons
truosa: no pueden servir para 
tal promoción porque sus ele
mentos rectores ni proceden 
del mundo obrero ni permi
ten ningún tipo de educación 
con contenidos y métodos 
acordes con la problemática, 
las necesidades y las especta-
Uvas de la clase obrera. Y 
conste que, cuando hago la an
terior afirmación, pienso en 
un intento que pudo ser muy 
prometedor (en el que parti
cipé; primero en la U. L. de 
Alcalá y luego en la de La Co-
ruña) y que automáticamente 
fue abortado por los elemen
tos rectores del Ministerio de 
Trabajo. 

—A pesar de tal trampa, ¿tú 
crees que en una sociedad es
pañola democrática (aunque 
sólo sea con una democracig. 
formal) las UU.LL. pueden 
cumplir algún papel eficaz, 
cara a esa promoción colecti
va del mundo obrero? 

Sinceramente opino que sí. 
Lo que " pasa es que entonces 
se convertirían automática
mente en centros dependien

tes de los propios sindicatos 
de clase, con la finalidad de 
iormar cuadros, elegidos des
de la base. 

Por otra parte, creo que se
ría tonto dejar en manos de 
la burguesía unos centros au$ 

han sido financiados con los 
fondos del mundo obrero. Si 
alguna vez en nuestro país hay 
auténticos sindicatos, és tos en 
mi opinión son los que se de
ben de apropiar de las UU.LL. 
para sus fines específicos. 

U N O B R E R O 
I —¿Qué opinas de las UU.LL.? 

—Las UU.LL. son centros donde se enseña técnicamente o se for
ma a muchos jóvenes para luego engrosar las plantillas de las em-» presas capitalistas que se los encuentran gratuitamente. Además 
tienen la ventaja de que la educación social que se les ha dado » no hará peligrar sus estructuras, sino que más bien pueden apun
talarlas, pues su trato con los trabajadores no es el que debiera 

I ser: los han hecho categoria aparte y sólo ven el mundo de las 
i categorías y de las clases, el cual es necesario mantener 
I —¿Qué problemas crean a los alumnos sus estudios y estancia 
á en UU.LL? 

—Se encuentran con una educación programada y dirigida a una 
( meta elegida de antemano, sin pensar que hay muchas dianas donde 

la mente humana puede dirigir sus flechas y que nadie tiene de-
I recho a impedírselo. Este es el problema clave que tienen que 

esforzarse en resolver si quieren realizarse como personas con 
I ideas claras y criterios propios. 

—¿Piensas que las UU.LL pueden llegar a convertirse en verda
deros centros de promoción de la clase trabajadora? 

—Tal y como está hoy estructurada la sociedad española, es 
imposible. Se contradiría ella misma. 

( Para que sean verdaderos centros de promoción de la clase 
obrera haría falta un cambio total en el sistema estructural y edu-

( cativo que hoy tenemos. 
Hoy por hoy sólo pueden salir en su mayoría hombres con la 

I Enseñanza técnica y una idea muy encasillada del mundo y su 

•
historia; hombres más bien individualistas y despegados de la cla
se de donde salieron. 

PAUL O'FLIHN Profesor de la Universidad Politécnica de Oxford 

^-¿Qué opinas de las UU.LL. co
mo centros de enseñanza y qué po
sible discriminación representan? 

—No es una buena idea. Puedo 
opinar a partir de las Escuelas Po
litécnicas inglesas que son algo se
mejante: En las Politécnicas los 
alumnos llegan desmoralizados, se 
consideran estudiantes de segunda 
categoría puesto que saben que hay 
otros estudiantes de primera clase. 
Tienen conciencia de discriminados, 
pues en Inglaterra, efectivamente, 
las Politécnicas tienen menos dis

ponibilidades, más alumnos por cur
so, un profesorado peor pagado, etc. 

Más adelante daré ideas genera
les, pero ahora quiero tratar de mí 
propia experiencia. Yo estudié en 
un colegio privado. Entonces, en el 
sistema inglés, había un examen 
que sí lo pasabas te daba acceso a 
las "Grammar School" y si no, te
nías que acceder a las escuelas téc
nicas; pero esto era en el sistema 
estatal. 

En los colegios privados era po
sible suspender el examen y, sin 

ENRIQUE GASTON Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Madrid 

—¿Qué opinas, como idea, de las UU.LL.? 
—-Son un disparate. Cualquier intento de separar el 

mundo del estudio del mundo del trabajo es socialmente 
nefasto. La única idea educativa que considero válida 
consiste en dar a la gente todas las oportunidades para 
desarrollar al máximo de sus posibilidades su capacidad 
manual y su capacidad intelectual y que ésto se pro
duzca en un contexto en el que no se fomente la exis
tencia de unas clases sociales que vayan a ser explota
das por otras. Hasta los 16 años, por lo menos, debe 
haber una enseñanza gratuita y unificada para todos, 
con las suficientes materias optativas para que cada 
uno pueda desarrollar sus preferencias y orientarse ha
cia las ramas en que pueda ser más útil a la colectivi
dad y alcanzar mayores satisfacciones personales. Si los 
ideólogos políticos que crearon las universidades labo
rales pensaban que era bueno capacitar a los jóvenes 
para el trabajo manual (y esto yo también lo creo pro
fundamente), ¿por qué no pensaron que la idea era 
buena para todos? Creo que la explicación puede en
contrarse en que los ideólogos de las UU.LL. estaban 
de acuerdo con la educación clasista y con la sociedad 
clasista. Lo mismo puedo decir de la actual segregación 
entre el B.U.P. y la Formación Profesional. Auguro una 
vida bastante corta a esta nueva separación educativa. 
Al igual que ha ocurrido en otros países, en cuanto los 
trabajadores tengan una representación política míni
ma, que haga valer sus derechos, se volverá a la en
señanza unificada o comprensiva, como se la quiera 
llamar. 

¿Crees que puede existir alguna discriminación edu
cativa en las UU.LL.? 

Naturalmente. Las UU.LL. son discriminadoras por 
su propia naturaleza. Son instituciones distintas y se
paradas de otras instituciones educativas. Si no fuera 
por estas discriminaciones, las UU.LL. no tendrían ra

zón de existir: habría instituciones unificadas para to
dos los jóvenes, que, insisto, serian gratuitas, tendrían 
un sistema coherente de asignaturas optativas y dura
rían hasta los 16 ó 17 años, hasta la entrada en los es
tudios superiores. 

Una prueba de lo dicho es que, al estar mejor finan
ciadas las UU.LL. que las instituciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia, surge en ellas un clasismo in
terno: las mutualidades ricas están mucho mejor re
presentadas entre el alumnado que las mutualidades 
pobres (los hijos del sector agrario, por ejemplo; están 
muy poco representados). Y como las mutualidades ri
cas no quieren para sus hijos el tipo de educación labo
ral de oficialías, se da una importancia grande al Ba
chillerato dentro de las propias UU.LL. Resulta curioso 
que en el interior de las UU.LL., la procedencia eco
nómica de quienes estudian Bachillerato sea superior 
a la procedencia económica de quienes estudian Forma
ción Profesional. Hay muy poca información pública so
bre esta "discriminación dentro de la discriminación" 

—¿Qué soluciones propondrías para las UU.LL.? 
—Propondría la unificación, con amplia optatividad 

de asignaturas, de los distintos tipos de estudios que 
hoy coexiste, y que fuesen gratuitos hasta las 16 años. 
Es la única forma de acabar con la educación clasista 
y de aumentar el nivel cultural del país. Si para ello 
existen problemas de presupuesto, propondría que se die
ra mayor prioridad a la educación y que se sacrificaran 
otros sectores mucho menos importantes. 

No propongo nada original, hay muchos precedentes: 
las "Grammar School" inglesas, equivalentes al bachi
llerato, y las "Technical School", de Formación Profe
sional, generaron las "Comprensive School". En Suecia 
ocurrió lo mismo. Los mismos criterios se siguen en 
Canadá e incluso en los EE.UU. Estas son las tenden
cias normales. 

embargo, continuar la vía académi
ca. Mi experiencia es que muchos 
de aquellos que no habían superado 
el examen, al final consiguieron ha
cer carreras académicas brillantes. 
Un niño de 14 años puede no tener 
ningún interés académico a esa 
edad y suspender todo tipo de exá
menes, lo cual no quiere decir que 
posteriormente no tenga interés y, 
por supuesto, capacidad para desa
rrollarlas. 

Esta es mi experiencia de hace 
20 años. En la actualidad se han 
suprimido esos exámenes selectivos 
y el 90 % de las autoridades loca
les han seguido el sistema de las 
"Escuelas Comprensivas" y todas 
—creo— lo adoptarán antes de cin
co años. 

Actualmente, por el sistema de 
las "Comprensivas", los estudiantes 
están Juntos y al final (a los 18 
años) pueden elegir entre politéc
nicas y no politécnicas (sin "selec
ción de los mejores"). 

Los estudiantes que al terminar 
la "Comprensive" nc siguen forma
ción profesional perfeccionada tie
nen el sistema DAY-RELEASE, con
sistente en que las fábricas dan a 
los trabajadores Jóvenes un día li
bre a la semana para que acudan 
a realizar estudios. 

—¿Qué alternativas podrían dar
se al sistema actual de UU. LL.? 

Para mejorarlo se pueden hacer 
todo tipo de intentos, pero todos 
fracasan y es una ingenuidad plan
teárselos, pues la educación lo úni
co que hace es reflejar una socie
dad (una sociedad clasista produce 
una enseñanza clasista). El sistema 
educativo aislado no es lo que 
cambia la sociedad, sino su reflejo 
Por eso las "Escuelas Comprensi
vas" son un gran avance frente a 
la división de bachillerato y forma
ción profesional, pero no pueden 
funcionar bien porque todas las ten-
siones de las clases sociales se re
flejan dentro de ellas y esto es 
algo que el sistema educativo no 
puede evitar. Es la sociedad la que 
tiene que cambiar. Hay que luchar 
por conseguir las "Comprensivas» 
pero no hay que ser ingenuos: la 
solución es acabar con la sociedad 
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adaptación que mín i t amos conseguir. 
— Excesivo controi por parte del pueblo: se es 

maestro im 2& horas dol día, con lo cua! la vida 
privada queda mediatkada. Esta situación lleva al 

l·1 ̂ . ï ün funciona no .ki tomata (sin 
MI mi i lnkiim. psitiiil ni I quo teme no ser 
- iim.H iiMMh in î f 1 ¡11 'iI' i [mr el propio pueblo en 
v\i iiinuiiini mhia de doprexión o decaimiento. Si 
tío (hiumiiim ' miMHfrfi rft.i nrcunstancia es fácil lie-
gar a caer en una apatía general. 

• — Oificttltad p « t la fofinación personal y e l per» 
t cimuimi i * pn fe n ii i sa posibilidades 
á a aonHotaa coa oantros y actos culturales: Univer
sidad» Eacaatai * formación del Profesorado, e le ] , 
íin i i i bibUataeaa, aamtnarios. grupos de tra-
iHilMIlll 

III clkoqua con otras fuanas del pueblo, pues 
« t difiti l coincidir «n mantaMbd, iniciativas, organi-
tac ién y M i m i t a c l t a de responsabilidades. 

Desatención del pueblo hacia la eacueia: di*' 
fícúlhades para mme^ülr h caMmrmmn de los 
paánats, del Ayuntamiento, de la jefatura local de 
s a n i t M , tile, ta veces, un blanqueo al año parece: 
iíni 1,11111111 ili iiio ii*sp«ciiiill, no unii necesidad), 

PROBLEMAS ORGANIZATIVOS 

en la 
A nivai dle ««iilro: 

Ère atienda tedios o vaf ioí> m^ers , si 
. n a nivel instructivo al no 

iiliiltilair de las mismas posibilidades que 
Un in ya qu« el tismpo del maestra se re

parte • i i l f t i '•'•rii'Oi'S euraos. 
• Fiilta de material o desigual reparUelén: es-

cuslas c o i material inadecuedo, escuelas con ex-
ctsso de mobiliario, mientraa otras adolecee de é l . 

escuelas con material viejo y anticuado carentes 
hasta de una elemental bibliografía moderna. 

A nivel de Inspección: 
— Muy escaso contacto con el Inspector por 

razones burocrát icas, a pesar de la conveniencia 
de este contacto «bien entendido»,, 

A nivel adraiimstrativo: 
— Equipos docentes artificiales. La colocación de 

ios maestros en las provincias se sitúa en circules 
concéntr icos de mayor a menor antigüedad desde 
el centro hasta la periferia. 

— Algunos problemas se desprenden de la pre
sencia de la persona del director, según su for
ma de desempeñar su función. 

— La presencia de provisionales y contratados 
impide ana continuidad en la e n s e i a n a y ana re
gularidad en ell fundonarnlento de líos eepipos de
centes; a la vez, dentro de estas absurdas catego
rías de maestros se sufren discriminaciones de re
muneración y seguridad en el empleo, cuando real
ment© todos estamos desempeñando una misma 

— Queremos destacar así mismo el problema 
tpe, a nuestro jiuilcio, supone para Aragó» la «fu-
gai», di «'liraiS'iase" de maestro* a CaiaJIuia, en bus
ca da mejovm condiciones. • 

Otros problemas: 
— Cihocpe entre ios distintos enlociiw 

gicos de ios miembros del equipo docente. 
• — Por ultimo pensamos en el escás» 

la cultura impartida de cara a su validez para lia 
«lite. 

Muchos de eslos problemas con que se aneuan-
tuii di maiiBattiOi inmirail, llenen s i liase en di nuMalra 
mismo, el IraMmatismo que lie supone el hacho da 
ir al pueblo, salir dle la c M M . 
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COLEGIO 
ANTONIO MACHADO 
S E R V I C I O S : 

-Jardín de Infancia. 
- Párvulos. 
- E. G. B. (los 8 niveles completos). 
- Autobús. 
- COMEDOR (dietas racionales y equili

bradas). 
- 2.500 m.2 en terreno de juegos y recreo. 

C A R A C T E R I S T I C A S : 

- M I X T O en régimen de coeducación. 
- Participación de PADRES y ALUMNOS en 

el proceso educativo a través del CONSE
JO ASESOR. 

- Asociación de PADRES y ALUMNOS. 
- Métodos activos. 
- Educación personalizada. 
- Equipos de Enseñanza. 
- Dirección colegiada. 
- Grupos reducidos. 
- Horarios flexibles en pre-Escolar. 
-Situado en plena naturaleza. 
- Sin entregas iniciales. 

1.a C O O P E R A T I V A E S C O L A R 
D E Z A R A G O Z A 

El régimen cooperativo nos permite ofrecer: 

* precios ajustados: la cooperativa no tiene 
afán de lucro. 

* Superación constante del profesorado: la 
cooperativa destina el 10 por 100 del ex
cedente neto anual al perfeccionamiento 
de sus socios. 

* Mayor atención y dedicación: la xoopera-
tiva iguala a sus cooperantes en capaci
dad de decisión y responsabilidades. 

C O L E G I O 
A N T O N I O 
M A C H A D O 

Carretera de Logroño, Km. 4 
Teléfono: 34 10 40 

ANTIGUO COLEGIO FRANCES 
Oficina provisional: 

MENDEZ NUÑEZ, 12 

Teléfono: 22 47 53 

Con las oposiciones 
ban no acá 

los problemas 
El profesorado estatal de EGB y Preescolar está for

mado por los funcionarios pertenecientes al cuerpo de 
profesores de EGB y el personal interino y contratado por 
el Ministerio. Dada la situación general de la enseñanza 
en nuestro país y la existencia de una enseñanza privada 
entendida como negocio y, a la vez, como importante 
vehículo de transmisión ideológica el papel que juega la 
enseñanza estatal en este nivel es el de llegar allí donde 
la iniciativa privada no alcanza; bien porque no le supone 
un negocio (pueblos), bien porque no se hace necesaria 
la transmisión de la ideología de élite dirigente (colegios 
nacionales de los barrios). De este modo debe quedar 
claro en principio el papel de complemento de la ense
ñanza privada que juega el profesorado estatal, así como 
la pretendida neutralidad ideológica en lo educativo que 
parecen tener los colegios nacionales frente a los reli
giosos. Sin embargo, aunque las condiciones sociales del 
trabajo no sean tan buenas como en la enseñanza pri
vada, el sueldo —que en la actualidad es casi el doble— 
compensa este aparente desequilibrio entre estatal y 
privada. 

A partir de aquí empiezan los problemas: en primer 
lugar hay una clara discriminación entre propietarios de 
su plaza por oposición y profesores interinos. Las condi
ciones de dependencia de éstos hacia la Administración 
son totales; el trabajo es el mismo que el de un propie
tario y sin embargo su sueldo es de casi la mitad. La 
única razón de su existencia es la de disponer de mano 
de obra barata y con un alto grado de dependencia res
pecto del Ministerio, que ha incumplido sus promesas 
de unas oposiciones especiales para interinos, que viene 
haciendo desde la promulgación de la Ley de Educación. 
El sueldo y los complementos de un propietario son in
feriores a los de cualquier funcionario de la misma e 
incluso inferior categoría. A esta doble discriminación 
propietario - interino y respecto a otros funcionarios, el 
Ministerio ofrece una vía de escape: los repasos o per
manencias. De ellos cabe decir que son un robo que, en 
nombre de una mayor eficacia pedagógica, hace el magis
terio con la complicidad de un ministerio que de este 
modo se evita que los maestros le planteen unas justas 
reivindicaciones y a la vez permite el incumplimiento del 
tan cacareado y demagógico principio de gratuidad de 
la EGB. 

El interés del maestro por colocarse en la capital rápi
damente es muy grande. Así, el trabajo en el pueblo se 
ve simplemente como una forma de acumular puntos de 
cara al traslado a la capital. También se da un trasvase 
del profesorado joven hacia zonas, como Barcelona, don
de no se precisa una gran antigüedad. 

Hay que destacar el individualismo y la competitlvidad 
que implican todos los mecanismos' de promoción dentro 
del magisterio: desde las oposiciones hasta los concursos 
de traslados, donde la antigüedad es el único factor que 
cuenta y dondfe las posibilidades de conseguir unos equi
pos de trabajo, con unidad de criterio y mínimamente es
tables es casi imposible. 

Por otra parte, los cargos intermedios (inspectores, di
rectores, etc.) están más absorbidos por su función fis-
calizadora que por la de coordinar sus zonas y colegios. 

Los problemas se acumulan: desde la Mutualidad de 
Enseñanza Primaria y sus extraños déficits, hasta el he
cho evidente de la dificultad dé perfeccionamiento profe
sional que implica el tener unas oposiciones que asegu
ren el plato de lentejas para todos los días. Finalmente 
no hay ningún organismo representativo del profesorado 
estatal que sea realmente aceptado por la mayoría. El 
único que existe, el Servicio Español del Magisterio, In
tegrado en el seno del Movimiento, está en la contradic
ción de representar a unos maestros, que no han elegido 
a sus representantes, y a la vez ligado a organismos de 
la propia Administración, lo que le impide llevar hasta el 
final las reivindicaciones de la base. Ahora que se em
pieza a hablar de sindicación de los funcionarlos, podría 
tal vez vislumbrarse una salida a este problema del ma
gisterio estatal. 

El camino que debe andar el magisterio estatal para so
lucionar sus problemas va en un doble sentido: de un 
lado la necesidad de tomar conciencia colectiva de sus 
problemas y de los de otros enseñantes, de modo que 
se forme un bloque que impida que se les siga avasallan
do; de otro un mayor acercamiento a los problemas de 
las clases populares (de los padres de nuestros alumnos, 
sencillamente) de modo que creativamente elaboremos 
cada día una nueva educación al servicio de los intereses 
populares y de su alternativa histórica. 

G. L 

ESCUELA DE ALTA 5 
DIRECCION Y ADMINISTRACION ¡ 5 

C U R S O A C A D E M I C O 1 9 7 5 - 7 6 . E N Z A R A G O Z A ^ 

s 

Ha quedadg abierto el período previo de información, entrevista de orientación e inscripción 
para el próximo curso académico que comienza en octubre: en él se impartirán los siguientes A 
niveles: ^ 

CURSO MASTER 
(GESTION GERENCIAL) 

ACCESOS A DIRECCION DEPARTAMENTAL 
DIRECCION COMERCIAL DIRECCION INDUSTRIAL 

CURSOS SUPERIORES POR ESPECIALIDAD: 

MARKETING, DISTRIBUCION 
Y MERCADOS 

CONTABILIDAD ANALITICA 
CONTROL PRESUPUESTARIO Y 
ESTUDIOS TRIBUTARIOS 

DIRECCION 
PERSONAL 

DE COMERCIO 
EXTERIOR 

DIRECCION DE 
LA PRODUCCION 

p 

autorizada por el Ministerio de Educación y Ciencia como Institución Docente 
de Formación Empresarial, es Centro Colaborador del Ministerio de Trabajo, y está homologada 
por el Ministerio de Industria. Es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y también pertenece como miembro titular al AIEM (Milán) y al CIPCI (Bruselas). Ostenta 
el premio Internacional -Luca Pacioli» y es miembro del Plan Contable Internacional. 
TITULACION DE ESTUDIOS: 
Finalizado el curso en cuestión, superadas las pruebas de control de progreso y valorados los 
respectivos expedientes académicos, la Junta Calificadora otorgará Diploma de Aptitud Regis
trado de los Estudios Superiores de Dirección de Empresa cursados, con opción a Integrarse en 
la Asociación Española de Diplomados en Ciencias Empresariales. 
MATR1CULACION: Para matricularse en cualquiera de los cursos convocados se requiere una 
entrevista previa de orientación donde se tratará cada caso según sus características y circuns
tancias personales, orientando el proceso docente a seguir más oportuno. 

j B ^ T̂ T̂ Canfranc , 22-24 

i l j I I Z A R A G O Z A 

SECRETARIA GENERAL DE CURSOS. 

ASESORES EN ORGANIZACION 
Canfranc , 22-24% Teléf . *22 92 47 
Z A R A G O Z A 
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V los autores 

T E I D E 
escriben 

LAS SEIS ETAPAS DEL APRENDIZAJE 
EN MATEMATICA 

¿Oité significa entender? 
¿Qué significa aprender? Hay 
que admi t i r que para estas 
dos preguntas no tenemos 
todav ía respuesta científica
mente satisfactoria. S i bien es 
cierto que nadie duda ya hoy 
del hecho de que la re lac ión 
es t ímulo- respues ta constituye 
un m é t o d o que, en el plano 
tanto de la c o m p r e n s i ó n co
mo del aprendizaje ulterior, 
representa una barrera en la 
m a y o r í a de los casos, falta to
davía por demostrar cuá les 
son los elementos constituti
vos del proceso de aprendi
zaje digno de tal nombre. 

Hemos partido de la pro
piedad fundamental según la 
cual sólo a partir de un en
torno rico puede el n iño cons
t i tu i r sus conocimientos, y 
hemos tomado como modelo 
el aprendizaje de la lengua 
materna. Todo el mundo sabe 
que ios n iños que viven en un 
medio donde se habla una 
lengua r ica e s t á n en condicio
nes de poseer una lengua ri
ca. Hemos podido demostrar, 
a lo largo de nuestras inves
tigaciones tanto t eó r icas co
mo prác t i cas , que «sumerg i r 
al n iño en las aguas profun
das» facilita su proceso de 
aprendizaje, es decir, a la vez 
el proceso de abs t r acc ión , de 
genera l ización y de comuni
cac ión . 

Nuestros trabajos posterio
res nos han permit ido anali
zar con m á s exactitud el pro
ceso de a b s t r a c c i ó n en el 
cual, hemos podido distinguir 
seis etapas diferentes. E l es
tudio presente pretende desa
rrol lar e i lustrar mediante 
ejemplos tomados de la lógi
ca y de la g e o m e t r í a estas di
ferentes etapas, que, natural
mente, h a b r á que tener en 
cuenta en la o rgan izac ión de 
la e n s e ñ a n z a de la m a t e m á t i 
ca, si. se pretende que todos 
los n i ñ o s accedan a ella, es 
decir, si se quiere evitar que 
se cierre l a puerta de l a cien
c ia m a t e m á t i c a a l a m a y o r í a , 
como ha estado ocurriendo en 
el pasado y como ocurre en 
el presente en la m a y o r í a de 

Resumen de las etapas 

L a p r imera etapa introduce 
a l ind iv iduo en el medio, 
construido especialmente pa
ra poder deducir algunas es
to ic turas m a t e m á t i c a s . L a 

a d a p t a c i ó n a este 
«juego l ibre». 

por Z . P. DI EN ES 

E n segundo lugar, e s t á la 
etapa de los juegos estructu
rados. E l n iño , que ha descu
bierto en su medio ciertas re
gularidades, e s t á en condicio
nes de examinar los juegos. 
U n juego tiene, en pr incipio, 
unas reglas y un p ropós i t o . 
Las reglas representan las l i 
mitaciones en las situaciones 
m a t e m á t i c a s , como en toda 
s i tuac ión cotidiana o científi
ca. Cuando se manipulan las 
l imitaciones de una s i tuac ión , 
se consigue dominar esta si
tuac ión . Las l imitaciones 
pueden ser naturales o arti
ficiales. 

Tercera etapa: Aquí el n i ñ o 
se hace consciente de la es
tructura c o m ú n a los juegos 
estructurados que ya ha rea
lizado. 

Cuarta etapa: Se represen
ta la estructura c o m ú n de 
una manera gráf ica o esque
m á t i c a . E n este .momento el 
n iño es capaz de rellenar la 
r e p r e s e n t a c i ó n vac ía median
te los estados y los operado
res particulares del juego 
part icular de l a estructura en 
cues t ión. 

Quinta etapa: Aquí se estu
dian las propiedades de la re
p resen tac ión , es decir las pro

piedades de la estructura abs
tracta. Para ello es necesario 
inventar un lenguaje. 

Sexta etapa: Dado que no 
es posible describir todas las 
propiedades, se toma un nú
mero como m í n i m o y se in
venta un procedimiento para 
deducir las d e m á s . Ese con
junto m í n i m o de descripcio
nes se l l ama los axiomas. E l 
procedimiento para deducir 
las propiedades se l l ama una 
d e m o s t r a c i ó n , y las propieda
des deducidas se l l aman teo
remas. 

L a m a n i p u l a c i ó n de un sis
tema de este tipo, l lamado 
sistema formal , es la meta f i 
nal del aprendizaje m a t e m á 
tico de una estructura. 

E n l a pedagog ía t radicional 
se a c t ú a exactamente en sen
tido inverso. Se introduce un 
sistema formal mediante unos 
s í m b o l o s . Puesto que el n i ñ o 
no e s t á en condiciones de 
as imi lar dicho sistema, se 
ut i l izan medios audiovisuales 
para que los comprenda. E s 
decir que, a par t i r de la eta
pa del s imbol ismo, se pasa a 
la etapa de la r e p r e s e n t a c i ó n . 
Después , al comprobar que el 
n i ñ o no es t á en condiciones 
de aplicar los conceptos in 
cluso con l a ayuda de los mé 
todos audiovisuales, se le en
s e ñ a n las aplicaciones en la 
realidad. Se llega, pues, final
mente, a la real idad de la 
cual se ten ía que haber part i
do. De este modo, en la ense
ñ a n z a t radicional , l a d i r ecc ión 
del aprendizaje es exactamen
te l a contrar ia de l a que se 
propone en estas p á g i n a s . 

(Texto y foto del libro del mismo 
tituló, Colección "Enseñanza de la 
Matemát ica moderna"). 

E l l e n g u a j e 
como instrumento 

por CARMEN PLEYAN 

(Del prólogo al texto de 6.° E.G.B. En la foto, 
la editora con su esposo, J. García López, autor 
de las literaturas de 7.° y 8° E.G.B.). 

En la primera etapa de Educación General Básica el objetivo prin
cipal de la enseñanza de la lengua fue la adquisición de las técnicas 
fundamentales de la comunicación verbal: hablar, leer y escribir con 
soltura. 

Al iniciarse la segunda etapa los obietivos se amplían. El uso de 
la lengua deberá especializarse para que los alumnos puedan adquirir 
el suficiente dominio del lenguaje escolar, en el que se hace refe
rencia a temas propiamente culturales. Ya no se limitarán, ahora, a leer 
cuentos, sino que tendrán que buscar información en textos, en cierto 
modo especializados. 

Además, hay que contar con que dos años más tarde muchos de 
ellos dejarán la escuela, y sus posibilidades de aprendizaje podrían 
darse por terminadas si nosotros profesores de lengua, no les pro
porcionásemos una capacidad lettora suficiente para leer con fruto, 
la prensa diaria y los libros de divulgación o de formación técnica 
con que atender progresivamente a su adiestramiento profesional y 
a su información cultural. 

Por insuficiencia de léxico muchas personas al dejar ¡a escuela, 
se ven obligadas a renunciar definitivamente a los libros, Y no pode
mos olvidar que estos constituyen el medio m á s barato y más có
modo de información, para aquellos a quienes su tipo de trabajo 
impide la asistencia a cursos en los que proseguir la propia formación. 

Así, pues, la enseñanza de ¡a lectura debe proseguir en la segunda 
etapa, aún con mayor intensidad, si cabe, que en la primera. 

Al mismo tiempo, esta etapa coincide con una época del desarro
llo infantil en la que empiezan a formarse ¡as abstracciones y los 
sistemas de comprensión; de modo que el sujeto es capaz de formar 
opiniones personales sobre las cosas que observa. Estimular la posi-
biíidad de formularlas verbatmente significa una gran ayuda para el 
alumno, en especia! porque con ello podemos ayudar poderosamente 
a la formación de su personalidad. 

facilitarle la expresión ora! es, pues, otro de los objetivos de 
nuestro trabajo, especialmente si se le proporciona la posibilidad de 
ejercitarla. 

Acaso tan necesaria como la oral resulte ser la expresión escrita, 
sobre todo si tenemos en cuenta que, en la vida escolar del alumno, 
es éste un medio de expresión al que se recurre con una frecuencia 
quizás excesiva. Gran parte de su trabajo en la escuela y de su 
aprendizaje cultural tendrá que hacerlo por escrito. Imaginemos la 
gravedad de la situación de un alumno que, a las dificultades del 
contenido de los temas culturales que debe desarrollar, tenga que 
añadir las deficiencias y torpezas de su lengua escrita. Indudable
mente la falta de dominio del lenguaje escrito —por una defectuosa 
ortografía, por una grafia incomprensible, por falta de coherencia en 
la construcción gramatical etc.— puede conducir al fracaso escolar al 
alumno más trabajador. 

LA SISTEMATIZACION DIDACTICA EN LA HISTORIA DE LOS SIGLOS XIX Y XX 
No tiene en absoluto la preten

sión de un descubrimiento el co
mentar la importancia que el es
tudio histórico de los siglos XIX y 
XX tiene para la formación de un 
alumno en edad de Bachillerato. El 
enfoque adecuado y la sistemati
zación apropiada de los fenómenos 
históricos del siglo pasado y de 
la primera mitad del actual pueden 
aportarle, y así debería ser en toda 
exposición de esta época, el co
nocimiento del mundo actual y la 
problemática del desenvolvimiento 
futuro. 

En efecto, la técnica y la orga
nización del trabajo derivadas da 
la Revolución Industrial, condicio
naron el esplendor del sistema 
económico capitalista en manos de 
una burguesía triunfante en lo so
cial, y en la política. Este rápido 
esquema de clara aplicación en la 
Historia de Europa y América del 
Norte afecta, asimismo, en mayor 
o menor grado a países de los res
tantes continentes. Como contra
partida, la aparición del proletar a-
do obrero y del socialismo cientí
fico, al igual que otras teorías so
ciales, marca una impronta imbo
rrable en la estructuración de la 
sociedad y en el desarrollo del 
pensamiento y ¡a cultura. 

Debemos presentar de forma 
precisa y sistemática los hechos 

y los fenómenos históricos desde 
finales del siglo XVIII para que ei 
alumno se sitúe y sea plenamente 
consciente del momento en que 
nos hallamos dentro de la tí.nea 
ininterrumpida de la evolución de 
la humanidad. Según mi criterio la 
exposición debe partir de los prin
cipios teóricos de los pensadores 
de ia ilustración y de los científi
cos del siglo XVIÍI quienes con sus 
descubrimientos aportaron la base 
a las conquistas técnicas del si
glo XIX. 

La primera Revolución Industrial 
con la utilización de la energía del 
vapor abrió unos cauces al gran 
capitalismo industrial. Los burgue
ses que accedieron a la cúspide 
de la consideración social e inter
vinieron decididamente en política, 
hallaron un campo de aplicación in
mediata y segura de! sistema eco
nómico capitalista en los mercados 
coloniales que las naciones euro
peas dominaban. 

Fueron los protagonistas de la 
secunda Revolución Industrial, cu
ya técnica se ha basado y se basa 
en ia utilización de la energía eléc
trica y del petróleo, quienes se en
contraron con el hecho nuevo de 
la organización plena de la clase 
obrera.. Y en el aspecto político con 
ía aparición en la escena interna
cional de un estado socialista Pa

ralelamente a Ja carrera de los 
avances e innovaciones de la téc
nica la ciencia debía continuar su 
progresión y un paso más hacia 
adelante que aquélla. Esta unión 
entre ciencia y aplicación técnica 
que tiene un carácter ciertamente 
indisoluble, se encuentra en la ba
se de la progresión humana en la 
actualidad. Ef arte se lanzó igual
mente en rápidas etapas de un 
vertiginoso camino, a una renova
ción de conceptos y de técnicas 
tradicionales. 

Este esquema es válido" hasta la 
mitad del siglo XX. Tras dos gue
rras mundiales, con una concien
cia de la superpoblación de muchas 
zonas del planeta con las reivindi
caciones de los países ex-colonia-
les y menos desarrollados y con el 
sentir unánime de la necesidad de 
una reestructuración social en los 
países más ricos y en los menos 
afortunados, se impone una terce
ra Revolución Industrial. Con un 

por ORIOL VERGES 

punto de partida en el aprovecha
miento de una nueva fuerza'ener
gética —¿atómica, solar, geotérmi
ca?— la humanidad busca una sali
da hacia el siglo XXI. Busca la 
construcción de unas estructuras 
que permitan mantener un equili
brio ecológico entre técnica y na
turaleza, que puedan alimentar a 
un número de habitantes doble que 
el actúa!, que condicionen un sis
tema distinto en las relaciones in
ternacionales y en la adecuación 
social en el interior de cada nación. 

El alumno debe darse plena 
cuenta de esta encrucijada que es 
el último tercio del siglo XX. Como 
educadores en general y como en
señan tes de Historia en particular, 
debemos meditar sobre aquel prin
cipio tan fácil de enunciar y tan 
difícil de llevar a la práctica: el 
buen profesor es aquel que prepa
ra a sus alumnos para que vivan 
plenamente el año 2.000. 

l i l i 
P'OTLiIRRE-
POftTAJB •' 
DE 

T E I D E , S . A . 
V I L A D O M A T , 291 

ORIENTE,. 18 y 20 

B A R C E L O N A - 1 5 

Z A R A G O Z A (Aragón y Navarra) 



a i N l a l á n i s 

L A F O R M A C I O N P R O F E S I O N A L 
SE E S T R E N A 

Por: 
Santiago 
MOLINA 
GARCIA 

El artículo 40 de la Ley General de Educación dice lo siguiente; 
La Formación Profesional tendrá por finalidad específica la capaci
tación de los alumnos para el ejercicio de la profesión elegida, 
además de continuar su formación integral. A la Formación Profe
sional de primer grado deberán acceder quienes hayan completado 
jos estudios de la educación general básica y no prosigan estudios 
de bachillerato. Y como complemento del citado artículo, se lee 
en el artículo segundo de la L.E.G.: quienes no prosigan sus estu
dios en niveles educativos superiores recibirán, de forma obligato
ria y gratuita, una formación profesional de primer grado. 

Nada más leer el contenido de los citados artículos de la Ley 
General de Educación cabe plantearse una serie de interrogantes, 
tales como por ejemplo: si existirán a partir de este año esco
lar 1975-76 (año en que se inicia de forma obligatoria la F.P. de 
primer grado) suficientes puestos escolares de F.P., si va a ser 
de verdad la F.P. de primer grado gratuita, si servirán para algo 
talés enseñanzas, etc. Sin embargo, antes de analizar tales interro-
gentes creo que puede ser interesante dar a conocer al lector los 
mecanismos de promoción que la L.E.G. establece para los alum
nos de Formación Profesional, en comparación con los del Bachi
llerato Unificado y Polivalente. 

LA SELECTIVIDAD A TRAVES DE LA FORMACION PROFESIONAL 

Al término del 8.° curso de E.G.B., técnicamente hablando, un 
alumno puede pasar al B.U.P. o a la F.P. de primer grado. Si un 
alumno tiene la suerte de acceder al B.U.P. resulta que cuatro 
años más tarde (si es que aprueba el examen de ingreso) puede 
estar ya introducido én la Universidad. En cambio el alumno que 
después de la E.G.B. tiene la desgracia de entrar en la F.P., para 
llegar a los estudios universitarios tendrá que recorrer el siguiente 
camino: dos años en F.P. de primer grado, un año de enseñanzas 
complementarias para poder entrar en F.P. de segundo grado, otros 
dos años más en F.P. de segundo grado; otro año de propina en 
nuevas enseñanzas complementarias para acceder a la Universidad 
y por si fuera poco, al final se verá obligado a realizar otro nuevo 
examen de ingreso a ios estudios universitarios. 

Creo que queda bien patente que el B.U.P. fue pensado para 
que los hijos de determinadas familias pudientes tengan un acceso 
rápido y cómodo hacia la Universidad, mientras que la F.P. se pen
só para que los hijos de las familias menos pudientes tuvieran un 
muy difícil acceso a la Universidad y un acceso mucho más ifácil 
y tentador hacia el trabajo manual. Lo cual no creo que a nadie le 
extrañe, pues no podían ser las cosas de otra manera, desde el 
momento en que la reforma educativa española obedecería a unos 
planteamientos de reproducción de la sociedad en que iba a ser 
insertada. 

¿HABRA SUFICIENTES PUESTOS ESCOLARES DE F.P.? 

En una mesa redonda sobre el tema de la F.P. de primer grado, 
publicada en el número 7 de la revista «Cuadernos de Pedagogía», 
algunos participantes se quejaban de que en conferencias y colo
quios celebrados en diversos barrios de Barcelona, la preocupación 
fundamental de los padres de familia, cara al año escolar que ahora 
comienza, era el saber si sus hios podrían obtener una plaza en 
uno de los nuevos centros de F.P. que deberían ser abiertos para 
tratar de acoger el casi medio millón de niños españoles que. se
gún las declaraciones oficiales, se espera llamen a las puertas de 
tales enseñanzas. A mi modo de ver, la preocupación es bastante 
normal, sobre todo si se piensa que aquellos niños que no encuen
tren plaza tampoco van a poder encontrar trabajo, al haberse ele
vado la edad mínima para trabajar de forma asalariaad a los dieci
séis años. 

Evidentemente, si nos atenemos a las declaraciones oficiales va 
a haber plazas para ese medio millón de muchachos y además de 
forma gratuita. Sin embargo, independientemente de que tales pre
visiones se cumplan o no, las soluciones que intenta arbritrar el 
Ministerio de Educación me parecen de lo más injusto que uno se 
pueda imaginar. Una muestra típica de tales soluciones es la si
guiente: se trataría de que los jóvenes quinceañeros españoles en
traran a trabajar de forma camuflada en determinadas empresas 
(por supuesto, sin recibir ni una peseta a cambio y sin derecho a 
ningún tipo de reclamación) y luego por la noche asistieran a una 
especie de cursos teóricos impartidos en los mismos centros de 
enseñanza general básica y por un personal que previamente habría 
estado trabajando durante todo el día. 

¿Se imaginan ustedes la calidad de la formación que iban a re
cibir esos pobres alumnos si el sistema llega a ser una realidad en 
los próximos meses? Pero de esto hablaremos después. 

¿Y QUE VA A SER DE LA GRATUIDAD? 

El tema de si será o no será gratuita la F.P. de primer grado 
es la otra gran preocupación de las familias españolas. Y ello pare
es muy lógico y justo, sobre todo si pensamos que también se 
prometió que la enseñanza general básica sería gratuita y luego 
aquello de la gratuidad se quedó en agua de borrajas. De todas 
formas, esto de la gratuidad de la F.P. de primer grado encierra 
algunas trampas, que considero necesario que el lector las co
nozca. Veamos algunas de ellas. 

En el supuesto de que efectivamente el gobierno lograra sufi
cientes puestos escolares de F. P. y además los alumnos no tuvie
ran que pagar nada (lo cual, como todo el mundo espera, ello va 

(Pasa a la pág. 20) 

bre^e 
bibliografía 

sobre 
educación 

GUIA DEL ESTUDIANTE: Es un 
libro de más de 800 páginas, editado 
por la revista GUIA (Madrid, Julio 
de 1975). donde se condensa una 
muy valiosa información acerca de 
todos los estudios que pueden se
guirse en nuestro país, 

LA ESCUELA EN SUECIA (folle
to de información para inmigrantes 
españoles; No sé dónde se podrá 
encontrar tal folleto, pero estimo 
que quien esté interesado por el mis
mo podrá solicitarlo en la Embaja
da de Suecia en España o en los 
distintos consulados suecos. 

BIBLIOTECA DE TRABAJO DEL 
MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA ESCUELA MODERNA: Es
tá integrada por un conjunto de pe
queños y agradables libritos de ca
rácter monográfico, editados por 
LAIA. en Barcelona. 

CARMEN SALA y LUISA JO-
VER: "Técnicas de impresión en la 
escuela". — Ed. Avance. Barcelo
na, 1975. 

Estamos en presencia de un libri-
to muy práctico, escrito por dos 
profesores seguidores de las técnicas 
Preinet y pioneras en España de la 
divulgación de las obras del movi
miento de la Escuela Moderna. 

IVAN ILLICH: "La con v i venc i a -
lidad" — Barral Editores. Barcelo
na, 1975. 

Los libros de Illich no son des
conocidos para el amante de la re
novación pedagógica en España. 

S. M. G . 

EDICIONES PENINSULA 
C O L E C C I O N 

homo sociológicas 

N O V E D A D 

Educación y sociología 

Emile Durkheim 
Prólogo de Paul Fauconnet 

y epílogo de Joan Volker 

La obra pedagóg ica de Durkheim, en estrecho 
contacto con el conjunto de su obra sociológica, 
aporta a los educadores una doctrina original y 
vigorosa sobre los principales problemas de la 
educación. Importante sociólogo, Durkheim es 

considerado al mismo tiempo uno de los<<clásicos> 
de la p e d a g o g í a moderna. 

C O L E C C I O N 

H I S T O R f A / C I E N C I A / S O C I E D A D 

Una importante aportación científica al 
debate pedagógico contemporáneo 

Tratado de pedagogía 

B o g d a n S u c h o d o l s k i 
4 2 0 p t a s . 

Textos base para la educación del futuro 

L a c r i s i s m u n d i a l d e l a e d u c a c i ó n , P h . H C o o m b s 

L a c o n t e s t a c i ó n u n i v e r s i t a r i a , T . R o s z a k y o t r o s 

L a c r i s i s d e g e n e r a c i o n e s , G é r a r d M e n d e l 

L a r e b e l i ó n c o n t r a e l p a d r e , G é r a r d M e n d e l 

L a f a m i l i a , F r o m m , H o r k h e i m e r , P a r s o n s 

S o c i o l o g í a d e l a f a m i l i a y d e l m a t r i m o n i o , A n d r é e M i c h e l 

S a b i d u r í a e i l u s i o n é i s d e l a f i l o s o f í a , P i a g e t 

325 ptas. 

240 ptas. 

250 ptas. 

350 ptas. 

300 ptas. 

195 ptas. 

200 ptas. 

D I S T R I B U C I O N E S D E E N L A C E . PRINCESA 10, Zaragoza 
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VIVIENDAS TERMINADAS 
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ESCRITURA NOTARIAL 
Y LLAVES MANO 

entrada 

3 G meses 

ISaños 

25 
35% 
40% 

Entre la Raza S. Miguel 
y el Paraue Bruil 

ENTRE 

inversión garantizada 

revalorízacHHi y renlahilidad 

Un x túor en alza 
i n f o r m e s : 

E N EL PROPIO EDIFICIO 
AJNTO A LA PLAZA SAN MIGUEL 

entre las calles 
JORGECOCCIALVIRA 

LASIERRAyAZNAR MOLINA 
Te! 296467 

TAMBIEN 
INFORMAMOS E N : 

P O R T I C O 
SANCLEMENTE.18 
Tels.217434 236476 
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Encuesto: Luis Granel I 

ES - ENCUESTA - ELECCIONES - ENCUESTA - ELECCIONES - ENC 

JOSE LUIS ESPIAU LOPE 
Auxiliar administrativo de 
«GIESA» 

Las elecciones sindicales de 
base, para cubrir los puestos 
en las fábricas, obras, etc., de 
enlaces y jurados han supuesto 
un triunfo rotundo de las candi, 
daturas democráticas auténtica
mente representativas de los in
tereses de los trabajadores; han 
hecho que dichos puestos fue
ran ocupados por las personas 
más horadas y combativas. Es
to, para nosotros, es una cosa 
importantísima, pero mucho más 
importante son las elecciones 
para vocales provinciales y na
cionales, ya que la responsabi
lidad de estos cargos es mu
cho mayor —aunque todos nos 
hallemos comprometidos con 
los compañeros por el hecho de 
haber sido elegidos por ellos 
para defender sus intereses— 
porque sus 'gestiones, acertadas 
o no, recaen sobre un mayor 
número, de personas. Cuanto 
más alto es el nivel de repre
sentación, mayor es la respon
sabilidad que corréete a las per
sonas que lo ejerzan. Por esta 
razón debemos elegir a los com
pañeros más idóneos, más pre
parados y combativos. 

ISABEL PUEY PUEY 
Oficiala 2.« de «NACORAL» 

El químico es uno de los 
sectores con más problemas y 
necesidades y, a la vez, uno 
de los más abandonados. Co
mo ejemplo de esto puedo de-
cir que tenemos uno de los 
convenios más bajos, sin reno
var desde hace tres años, pues 
solamente se le ha ido aña
diendo el tanto por ciento ofi
cial que dicen ha aumentado 
el coste de la vida. El año 
pasado subieron 21 pesetas. 
Nuestro sueldo base es de 280 
pesetas, sin que casi - podamos 
aumentarlo con las primas, 
pues los topes son altísimos. 
Trabajamos 45 horas a la se
mana, una más que en el Me
tal. Los tóxicos y las condicio
nes de higiene son otro pro
blema que necesita urgente so
lución. Por todo esto me pre
sento, porque creo que debe
mos utilizar todos los medios 
a nuestro alcance para salir de 
nuestra miserable situación. 
Pienso al mismo tiempo que 
los representantes sindicales 
deben reflejar todos los pro-
blemas y aspiraciones de los 
trabajadores del sector. Pero 
para que esto sea posible se 
debe de poder gozar plenamen
te de los derechos de asam
blea en la empresa y en ei 
Sindicato y del de huelga. En 
cuanto a la plataforma que en 
mi opinión puede servir de 
punto de partida en nuestra 

Ante la proximidad de la segunda fase de las elecciones sindicales 
—que tanto interés despertaron en la primera— para eleqir a los cargos 
locales y provinciales, A_NDALAN ha querido realizar una encuesta de ur
gencia entre algunos trabajadores que piensan presentarse como candi
datos. A todos ellos se les ha formulado la misma pregunta: 

¿Qué razones te han llevado a presentarte como candidato en la 
segunda fase de las elecciones sindicales? 

dida de lo posible, resueltos. 
Por esto nos hemos presentado 
a vocales provinciales. 

lucha es la siguiente: 5.000 
pesetas de aumento al mes, 
40 horas a la semana, un mes 
de vacaciones, control de pri
mas, higiene y seguridad a 
cargo de una comisión de tra
bajadores, 100 "/o en caso de 
enfermedad, accidente o jubi
lación y que ésta sea a los 
60 años. 

MIGUEL A. MARTIN LUESMA 
Secretario del Jurado de Em

presa del «BANCO CENTRAL» 

Los planteamientos que me 
hago de cara a esta segunda fa-
se de elecciones, son las mis
mas que me llevaron a partici
par en la primera. 

En la primera fase pasada, 
propugnábase todo un grupo de 
candidatos que caso de ser ele
gidos, actuaríamos siempre fuer
temente unidos, representando 
y acatando siempre la decisión 
mayoritaria de nuestros repre
sentados, evitando siempre y 
por todos los medios las líneas 
de acción individuales y perso
nalistas que pensamos perjudi
can los intereses básicos que 
tratamos de conseguir. 

Considero, pues, que debo 
continuar con estos plantea
mientos iniciales, siguiendo 
siempre las líneas trazadas, lle
vándolas a esta segunda fase 
con el único fin de representar 
a mis compañeros, que como 
pertenecientes a un Sindicato, 
han de estar representados y' 
participar en sus órganos de go
bierno. 

MARIA BALLESTEROS 
Especialista de «PULPTEX IBE

RIA. S. A.» 

En el sector del papel son 
muchos los problemas que ve
nimos cargando sobre nuestras 
espaldas. Así, pues, me pre-
cento para aportar mi granito 
de arena a la lucha por mejo
rar nuestras condiciones de 
vida y de trabajo. Pero esto no 
es suficiente; no basta con que 
yo u otros como yo se pre
senten a estos cargos, sino 
que lo verdaderamente necesa
rio es que todos los trabaja
dores nos unamos y hagamos 
oír más fuerte nuestra voz. En 
este sentido opino que para 
recoger las necesidades de 
todos los compañeros y defen

derlos con eficacia, es preciso 
que los trabajadores podamos 
usar sin restricciones los de
rechos de reunión, expresión y 
huelga. Del mismo modo es 
de particular importancia para 
todos nosotros contar con un 
sindicato obrero, separado del 
sindicato de la patronal. En 
nuestro sindicato, por supues
to, todos los cargos deben es
tar sometidos a votación de
mocrática. 

LUIS GARCIA ARTAL 
Trabajador no cualificado de 

«V1TREX, S. A. 

Me presento porque creo 
que desde los cargos provincia
les se puede contribuir de algu
na forma a la lucha que todos 
los trabajadores del sector he
mos emprendido por resolver 
los muchos y graves problemas 
que tenemos. Para que esta 
contribución sea efectiva es ne
cesario que dichos cargos se
pan unir a los trabajadores, sean 
sus verdaderos portavoces, de
fiendan con entusiasmo sus rei
vindicaciones; en fin, que no ac
túen arbitrariamente ni por su 
cuenta. Soy consciente de las 
limitaciones con que se enfren
tan los cargos provinciales en 
un sindicato vertical como el 
que actualmente tenemos. Por 
eso es cada día más urgente 
el que los trabajadores conte
mos con nuestro propio sindi
cato, independiente del de los 
patronos, y en el que todos los 
puestos, de abajo a arriba, se 
elijan democráticamente desde 
la base. 

Entre los muchos problemas 
del metal, en mi opinión, desta
ca el de la inseguridad en el 
trabajo. Es de esperar que den
tro de pocos meses muchos 
compañeros se encuentren en 
la calle por los expedientes de 
crisis de pequeñas y medianas 
empresas, engrosando las filas 
de los ya parados. Por eso es 
cada día más preciso que con
temos con el derecho a hacer 
asambleas, tanto en las fábricas 
como en Sindicatos, en las que 
planteemos abiertamente nues
tras necesidades y poder recu
rrir a la huelga en apoyo de és
tas, sin limitaciones. 

JUAN SORO ABARDIA 
Delegado sindical y secretario 

del Jurado de la «CAJA DE 
AHORROS DE ZARAGOZA, 
ARAGON Y RIOJA» 

Los hombres que van a ocu
par las UTT y Agrupaciones, 
sobre todo sus cargos directi
vos, deben asegurar un funcio
namiento abierto y democráti
co, huyendo de planteamien
tos de trabajo personalistas o 
excluyentes. Deben ser cana
les de expresión de la volun
tad de todos los trabajadores 

del sector. No sirven, en esta 
momento, intérpretes de nues
tras necesidades; es preciso 
que los representantes que 
sean elegidos en esta fase po
tencien la toma de decisiones 
del conjunto de los compañe
ros, y que su actuación sea 
regida por las decisiones ma-
yoritariamente aceptadas. El 
futuro de nuestro sindicado va 
a estar, en gran medida, en la 
mano de estos hombres. 

Defendiendo estos criterios 
fuimos elegidos en las eleccio
nes de Empresa un grupo de 
compañeros que formamos can
didatura conjunta. Defendiendo 
estas planteamientos vamos a 
presentar, un grupo de com
pañeros, nuestra candidatura 
a esta segunda fase de las 
Elecciones Sindicales-75. 

EDUARDO MORENO MARTI
NEZ 

Peón ordinario de «OBRASCON» 

La eventualidad, el cambio 
permanente de puesto do tra
bajo y con ello el cambio de 
compañeros, dificulta de mane
ra extraordinaria poder realizar 
una labor diaria y continua de 
información, esclarecimiento de 
los problemas, etc., así como 
conseguir la unidad necesaria 
para resolverlos. Los vocales 
provinciales, sin embargo, son 
fijos; no dependen del cambio 
en el puesto de trabajo y esto 
allana la dificultad anterior, 
siendo posible desde estos 
puestos resolver los graves pro
blemas de nuestro gremio. 
Siempre, claro, en unión del 
resto de los compañeros, ya 
que nosotros sólo somos sus 
portavoces. Si esta labor con
tinua la realiza no un hombre, 
sino un equipo de hombres, una 
candidatura unitaria (como la 
que queremos hacer nosotros) 
comprometidos ante todos los 
compañeros a defender las rei
vindicaciones más inmediatas 
de todos nosotros y a negociar
las con la patronal a la hora 
del convenio colectivo (ya que 
los vocales provinciales son los 
únicos con carácter ejecutivo a 
la hora de negociar los conve
nios provinciales), tenemos ca
si garantizado el que nuestros 
problemas van a ser, en la me-

TEODORA TARANCÓN LAF1TA 
Maestra del colegio -BAJO 

ARAGON». 

Me presento a vocal provin
cial, como representante de las 
empresas de menos de seis tra-
bajadores. Teniendo en cuenta 
los graves problemas de nuestro 
sector (bajos salarios, inestabi
lidad en el empleo, horas ex
traordinarias...), y dado que pró
ximamente va a comenzar a ne
gociarse el nuevo Convenio Co
lectivo de la Enseñanza, me 
presto a recoger las aspiracio
nes más sentidas por mis com
pañeros y a defenderlas, ya que 
son vocales provinciales quie
nes negocian el convenio. Con
sidero que unas de las mayores 
dificultades con la que nos en
contramos en nuestro sector es 
la falta de contacto y coordina
ción entre todos nosotros, de
bido a la dispersión de los pues
tos de trabajo y a la división 
entre enseñanza privada y es
tatal. Es por ello que me pre
sento a defender nuestros Inte
reses, pero considero que sin 
la participación y el apoyo de 
todos los maestros, nuestros 
problemas seguirán sin resol
verse. 

LUCIA MARCO LOPEZ 
Oficiala de -CONFECCIONES 

LUCEA». 

Nuestro gremio es quizás el 
de salarios más bajos y peores 
condiciones de trabajo de todo 
Zaragoza, ya que la habitual dis
criminación que sufre la mujer 
hace que en nuestras empresas 
se dupliquen las cargas de to
do trabajador, ya que la gran 
mayoría somos mujeres. Por es
to un grupo de enlaces hemos 
decidido hacer una candidatura 
única, para que en el próximo 
convenio, este otoño, se pueda 
resolver tal situación, en parte 
ai menos. Creemos que el pues
to de vocal está al servicio de 
todos ios compañeros. Así, si 
ios trabajadores piden tanto 
aumento salarial, más vacacio
nes y menos horas de trabajo, 
etcétera, el vocal debe defender 
estas reivindicaciones sin qui
tar ni poner una coma, a la ho
ra de negociar el convenio. No 
queremos, pues, que se nos eli
ja por nuestra cara bonita, sino 
porque nos comprometemos a 
defender el sentir de todos, y 
en caso de no hacerlo, desde 
aquí nos comprometemos a de
jar nuestro puesto a otros me
jores. 

i. 
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CHILE: El fascismo instaurado 

En el Estadio Nacional 

P*N[ septiembre de 197J el 
fascismo i r r u m p i ó brutal

mente en Chile. Cuando un 
aparato represivo unánime 
cae sobre la sociedad c iv i l eli
minando sus instituciones y 
su legalidad e imponiendo el 
terror armado lo m á s proba
ble es que ese fascismo se 
instaure por bastante tiempo. 
Quizá por décadas, quizá por 
generaciones como insinúa 
Joan Garcés en su artículo 
del ú l t imo, sí, del u l t imo 
«Triunfo». Sobre todo s i la si
tuac ión internacional ayuda 
con silencios o con descara
dos apoyos como los de U S A 
y sus representantes en el 
continente suramericano. Pa
só el pr imer momento de sor
presa, seguido de las esperan
zas en que el r é g i m e n de Pi-
nochet se derrumbara y, aho
ra ya, Chile es una s i tuac ión 
asentada, aceptada y proba
blemente Irreversible a corto 
plazo. Los grupos de exilados 
chilenos en Europa no ocul
tan n i su voluntarismo, ni su 
impotencia. Las noticias so
bre Chile se reducen a expli
car las dificultades económi
cas del pa í s , a enumerar pre
sos, procesos y desaparicio
nes, a hacernos saber que la 
semana pasada, por primera 
vez, se ha levantado el toque 
de queda que llevaba dos 
años vigente, aun así sólo tres 
d í a s a la semana y temporal
mente. Si lencio en el interior 
y el mismo silencio reflejado 
en la opinión pública interna
cional. 

¿ F U E C O R R E C T O ? 

LO S tres a ñ o s de l a Unidad 
Popular han pasado a ser 

obje to 'de e s t a d » ' de logi poli-
t ó í o g o s o de debate en I ré op
ciones po l í t i cas enfrentadas 
dentro de !a izquierda, StB-
tancia lmeme el problema es 
m u y senci l lo : una legalidad 
es un conjunto' de normas y 

de ordenanzas que «na clase 
dominante da a la sociedad 
para l a perceptuación de sus 
estructuras. ¿Es viable y co
rrecto' insertarse en esa lega
lidad, para, respetando sus 
formas, cambiar las estructu
ras de la sociedad? E n el ca
so chileno la reacción pudo 
utilizar la legalidad creada 
con anterioridad por la clase 
dominante, cerró el camino a 
Allende durante los tres años 
y al final estranguló la coali
ción de Unidad Popular que 
llegara al poder a través de 
las elecciones. En Europa, los 
revolucionarios portugueses 
han intentado hasta ahora 
cambiar la legalidad anterior, 
el aparato jurídico institucio
nal. Lo tenían m á s fácil por
que el estado anterior no se 
avergonzaba precisamente de 
fascista. Los comunistas ita
lianos, en cambio, respetan la 
legalidad de la democracia 
burguesa y apoyándose en 
ella dominan la administra
ción local y regional desde el 
15 de junio. 

L O S P U N T O S D E L A I.T.T. 

¥ 0 m á s efectivo actualmen-
te a l recordar el segundo 

aniversario - de l a d e s t r u c c i ó n 
de l a experiencia chilena pue
de ser repasar las condicio
nes en las que se l levó a ca
bo. Y en este sentido no es 
n ingún absurdo repetir e l 
c ó m o l a I.T.T., cuyo capital 
es superior al de varios paí
ses industrializados juntos, 
p r e s e n t ó en jul io de 1971 un 
plan para terminar con el 
Gobierno Allende en seis me
ses. Constaba de 18 puntos 
que en sustancia eran: 

estrangulamlento económico 
sabotaje d i p l o má t i co 
p á n i c o entre la pob l ac ión 
desorden social 
i n t e r v e n c i ó n de las fuerzas 

armadas. 

El punto primero fue muy 
fácil de llevar a cabo. Se hizo 
bajar el precio del cobre en 
el mercado internacional con 
lo que Chile perdió en doce 
meses 200 millones de dóla
res. A la vez se le aumentó en 
un 60 0/o los precios de los 
productos industriales y agrí
colas que debía importar. Se 
suprimieron los prés tamos 
anuales a la economía chile
na, que rápidamente quedó 
estrangulada- Más ejemplos: 
cuando las elecciones presi
denciales tuvieron lugar, el 
gobierno Freí estaba gestio
nando con el Banco Mundial 
un prés tamo de 250 millones 
de dólares, que fue anulado 
una vez l legó Allende al po
der. Han pasado escasamèh-
te tres o cuatro años desde 
estos hechos, y es de suponer 
que el imperialismo america
no continúe practicándolos. 
E l gobierno portugués lo sa
be muy bien. En Portugal de 
los cinco puntos de la I.T.T., 
los cuatro primeros han co
menzado a desarrollarse de 
alguna manera. , 

MATAR A 20.000 
CHILENOS.. . 

C ' L cerco económico al régi-
^ men de Allende despertó 
a las fuerzas pol ít icas reac
cionarias. «Si hace falta que
mar este país para salvarle, 
y si es preciso matar a 20.000 
chilenos, nosotros lo hare
mos». {Patria y Libertad, ve
rano de 1973). Y l evantó los 
ego í smos de la burguesía y 
de las capas medias, todavía 
de tentadores de los medios 
—prensa, radio, Parlanjento— 
de la anterior legalidad res
petada. Con la Democracia 
Cristiana a la cabeza boico
tean continuamente al gobier
no, incitan a la destrucción 
del poder legal. Utilizan to
dos los procedimientos: huel
gas de transporte, cortes de 
carreteras, acaparamiento de 
productos, para hacer la si
tuación económica m á s catas
trófica. Colaboran eficazmen
te con las medidas de asfixia 
aplicadas desde el exterior 
por e l imperialismo america
no y por los grandes monopo
l ios . 

EJERCITO 
ANTICONSTITUCIONALISTA 

Y" ya solo falta la interven-
* ción del Ejército , del que 

se afirmaba su respeto a las 
instituciones y su no ingeren
cia; en los asuntos del Estado. 

Tradicionalmente demócrata . 
Un repaso a la Historia: en 
1900 el Ejército chileno aplas
ta a los obreros de Valpa
raíso, en 1905 a los de San
tiago, en 1906 a centenares de 
obreros de Antofagasta. 1907, 
la masacre de Iquique, 2.000 
hombres asesinados; 1924, 
una revuelta militar que en
trega el poder al reacciona
rio Alessandri; 1932, 1952, 
1958... etc. E l Ejército chileno 
no ha sido constitucionalista 
nunca, y menos con Allende. 
Va a ser en seguida el brazo 
ejecutor de los intereses del 
imperialismo y de la burgue
sía chilena. 

Y el 11 de septiembre el 
Ejército chileno son 24.000 
hombres repartidos en 6 regi
mientos de caballería, dos 
blindados, cuatro montados, 
16 regimientos de infantería 
(entre ellos 10 motorizados), 
5 de artillería, 8.500 hombres 
del FACH, 41 aviones de com
bate, 30 hel icópteros , 90 avio
nes de transporte, 15.000 hom
bres en la Armada, 3 cruce
ros, 4 destructores, dos sub
marinos y 25.000 carabineros. 

por CARLOS FORCADELL 

¿DEMOCRACIA 
IMPOSIBLE? 

"VT así fue crucificado, qui-
* zás por mucho tiempo, el 

pueblo chileno. Parece que en 
Suramérica , los sistemas re
presentativos sean imposi
bles. Hoy vemos como casi 
todos los reg ímenes tienen 
una base militar. E n Perú ha 
habido un desplazamiento 
hacia militares m á s modera
dos. E n Ecuador un intento 
casi s imul táneo en el mismo 
sentido. Los sistemas políti
cos representativos son impo
sibles en sociedades domina
das por pequeños grupos do
minados por el gran patrón 
del norte. Es la «democracia» 
americana la gran enemiga 
de cualquier intento de demo
cratización en las repúblicas 
suramericanas. Y cuanto m á s 
intenso es el proceso de de
mocrat ización de un país , m á s 
brutal es la repres ión. Chile, 
septiembre de 1973. 
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musica 
CHILE, 
LA MUSICA 
Y EL PUEBLO 

El Congreso Internacional de 
Juventudes M u s i c a l e s ce lebra
do hace pocas semanas en 
Francia, ha vuel to a plantear la 
necesidad de cambiar los ca
nales habi tuales de d i fus ión 
musical . Camb ia r v ie jas fó rmu
las, se ha d icho, y no sola
mente ref i r iéndose al f rac obl i 
gatorio de todo conc ie r to . Se 
ha hablado de creación de or
questas regionales (en lo cual 
Francia da un e jemplo modé
lico), conserva to r ios , semina
rios de popular ización mus i 
cal... La popular ización de la 
(mal l lamada] música clásica se 
plantea de forma ex t remada en 
este país, donde se está pu
driendo en ins t i tuc iones tan re
nombradas como ine f i caces . Y 
mientras los conserva to r ios es
pañoles —de los cua les el de 
Zaragoza es un e jemplo c l a r o — 
sigan tan mal organ izados, todo 
será en vano. Los p remios , jor
nadas, conc ier tos de gala, se
guirán s iendo un harapo que 
sirve de parche a una si tua
ción desas t rosa . 

Sin aparente relación con lo 
anter ior, aunque ev identemente 
la t iene, me gustaría comentar 
muy brevemente un d isco apa
recido hace algún t iempo del 
Dúo Internacional de Gui tarra 
formado por M . A . Cherub i to y 
E. Davalos (Mov iep lay - Gong 
S-32.702). Poco se ha hablado 
de la inmensa labor mus ica l 
que se realizó e n ' C h i l e duran
te el gobierno de la Unión Po
pular: aparte del f lo rec invpnto 
de los grupos de invest igación 
del fo lk lore andino, de los can-
taautores, la atención prestada 
a la música clásica fue el con
secuente con el carácter de di
fus ión popular que tenía el em
peño en este d isco , mezc la un 
poco de todo (Bartok, Piazzol la, 
Vivaldi . . . ) . C o n los reparos y 
atract ivos de este t ipo de dis
cos . Para empezar a perder le 
miedo a la buena música. 

ALFREDO BENKE 

CULTURA 
Y FIESTAS 
EN LOS BARRIOS 

A finales de verano, como 
en los pueblos, se apiñan las 
fechas de las fiestas de nues
tros barrios. Desde algo así co
mo cuarenta años no había
mos visto, en vivo, lo impor
tante que son las fiestas de 

Editorial V E R B O D I V I N O 
E S T E L L A (Navarra) 

MANUALES UNIVERSITARIOS 

• A N N E M A R I E D E W A A L 
Introducción a la antropología religiosa 
472 p., 14 x 22 cm., 480 ptas. 

• M A R I A O S S O W S K A 
Para una sociología de la moral 
325 p., 12 x 19 cm., 220 ptas. 

• E M A N U E L E R I V E R S O 
Individuo, sociedad y cultura 
260 p., 14 x 22 cm., 210 ptas. 

• L U I S C E N C I L L O R A M I R E Z 
Libido, terapia y ética 
284 p., 12 x 19 cm., 190 ptas. 
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224 p., 14 x 22 cm., 200 ptas. 

• L U I S B E T E S - L U I S S À R R I E S 
Estructura y cambio social 
376 p., 17 x 24 tm. , 300 ptas. 

• P A U L S P O R K E N 
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287 p., 12 x 19 cm., 180 ptas. 
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• R I C H A R D S. P E T E R S 
Etica y educación 

• C H E S T E R S. C H A R D 
E l hombre en la prehistoria 

• NORMAN F . B U L L 
Educac ión moral 

un barrio: sólo sabíamos del 
desconsuelo y la rabia que pro
ducía su ausencia. Este año 
las fiestas han empezado a Ju
gar su papel como elemento 
conformados, junto a todos loó 
c^más, de una conciencia co
lectiva. Desde el plano que les 
es propio, participan de un ti
po de práctica social radical
mente distinto al que nuestra 
burguesía urbana realiza (so-
sísimamente, por otra parte) 
en sus fiestas. Frente al en
sueño y la despreocupación 
como huida neurótica de la 
realidad, la población de los 
barrios reafirma su interés por 
ligarse, por todas las vias in
cluida la fiesta, a los proble
mas propios. 

Ya de por sí un tipo de ac
tos festivos como el progra
mado este año en los barrios 
puede aportar algo valioso pa
ra una convivencia cívica res
ponsable; pero es evidente que 
la realización de conferencias, 
mesas redondas, coloquios, etc., 
sobre temas de enseñanza, de 
economía, de historia..., posi
bilitan un acercamiento a la 
realidad mucho más comple
to: una conciencia crítica que, 
por tanto, necesita ser cientí
fica. Las Comisiones de Cul
tura de algunos barrios (re
cientemente, la de San José) 
han intentado incluir en los 
programas de fiestas actos 
culturales que cumplieran esta 
misión, y es de señalar la dis
ponibilidad que profesores, so
ciólogos y profesionales ofre
cen para ello en nuestra ciu
dad. 

Sin embargo, hay a quien se 
le antojan los dedos huéspe
des; hay quien no ve claro que 
la gente quiera saber de sus 
problemas de una forma pro
ductiva: saber para resolver
los. La serie de dificultades 
que han encontrado las comi
siones para conseguir los per
misos necesarios (sin lograrlo, 
además, muchas veces) dan fe 
de ello. Es curiosa la respues
ta que el Gobierno Civil ha 
dado ante propuestas de actos 
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culturales en las fiestas de San 
José, en la que denega el per
miso por "no encajar dentro 
de los actos propios de feste
jos..." La historia se está re
pitiendo con demasiada fre
cuencia (en muchos pueblos 
también se encuentran dificul
tades) y si no fuera por la 
tenacidad y la ilusión de algu
nos, veríamos fiestas contra-
natura durante muchos años 
más. Ilusión y tenacidad que 
echan sus raices a una pro
fundidad a la que no llegan 
ya ningún tipo de prohibicio
nes. 

J. D. E. 

líliros 
CONOCER 
EL PAIS 

«La E s p a ñ a negra», J o s é Gu
tiérrez Solana. B a n a l Ed i t . 
Ediciones de Bols i l lo nú
mero 235. 197 pdgs. 

Porque para conocer este 
país no basta con estudiar su 
economía y su historia; no 
basta con saberse sus ríos, con 
reconocer el estilo de sus ca
tedrales ni con recordar la lis
ta entera de sus reyes, de sus 
soldados y de sus mártires po
líticos y de los otros. 

Hay que intentar explicar, 
también, cómo la vida cotidia
na ha ido configurando gota 
a gota una forma de ser de 
la vida nacional; cómo ella ha 
ido dando carácter a sus pro
tagonistas individuales y colec
tivos. Hay que desentrañar los 
vericuetos por los que han 
fluido las fuerzas motrices de 
nuestra historia, haciéndola 
cada vez más definida: nues
tro paisaje no lo componen 
sólo los grandes motivos, y sin 
los pequeños detalles resulta 
incomprensible el conjunto. 

Por eso es preciso leer, leer 
mucho, toda suerte de relatos, 
de cuentos, de artículos de pe
riódicos, etc., en los que apa
rezca la organización de la vi
da diaria, las leyes estrictas 
de las relaciones sociales de 
todos los días. Y los libros del 
pintor Solana son interesantí
simos en este sentido. En "Ma
drid callejero", "Dos pueblos 
de Castilla" y "La España ne
gra", aparecen cantidad de 
datos a partir de los cuales es 
posible una elaboración cien
tífica, absolutamente ya nece
saria, a tener en cuenta inelu
diblemente en un estudio que 
pretenda ser serio sobre las 
características del Estado Es
pañol tal cual aparece hoy 
constituido, (Remarco absolu
tamente e ineludiblemente por
que la historiografía política 
ha dejado en oscuro ese gran 
vacío a la hora de investigar 
la realidad nacional, cuya Ilu
minación tan sólo podría con
seguirse desde un enfoque me
todológico que se planteara 
decididamente analizar lo con
creto dejando a un lado —po
niendo en su lugar— esquemas 
sobre el capitalismo, el fascis
mo, etc., avalados por "firmas 
prestigiosas".). 

J. D. E. 

H O T E L 
C O N D E A Z N A R 

J A C A 
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I M P R E V I S I O N 
Y C L A S I S M O 

(Viene de la pag. 9) 
SANCHO. — Habría que haber 

llevado a los cursillos a los cate
dráticos de Magisterio. 

MOLINA. — Lo absurdo es que 
los cursos sólo se dieran a los maes
tros de la segunda etapa de E.G.B. 
y no a los de la primera, cayendo 
en el error de siempre: subestimar 
la importancia de la tarea con los 
más crios, en los primeros cursos, 
cuando es determinante, decisiva, 
mucho más importante. 

ALONSO. — Subrayaría dos pun
tos: 1.° la inseguridad del maestro 
en E.G.B. SI estuviera seguro, cuan
do, por ejemplo, trabajase en la 
educación sensorial, no habría pa
dre que le dijera que lo que tiene 
que hacer es leer o escribir, y por 
quitárselo de encima, acaba el 
maestro enseñándole a leer y escri
bir; 2.°, el que no hay comunica
ción —el padre va por libre, el 
maestro va por Ubre—, no existe 
la sincronización deseable. 

MOLINA. — Se está constatando 
que hay un mayor porcentaje de 
fracaso que en Q! anterior sistema 
en los primeros años de E.G.B. 
¿Qué sucede? ¿Que los chicos son 
más tontos? No. Es el sistema. En 
la programación de los contenidos 
no se han respetado las leyes de 
la maduración del crío. El crio no 
tiene pensamiento analítico, sino 
sincrético. Se le exigen conocimien
tos para los que no está maduro. 
Estadísticamente hablando, hasta 
los siete años un niño no está ma
duro para aprender a leer y escri
bir aunque a nivel individual pue
da estarlo antes. Sin embargo, un 
crío que a los 6 años no sepa leer 
y escribir con soltura (no con ra
pidez) no puede seguir primer cur
so. Pero, ¿y quién le ha enseñado 
a leer, si la enseñanza preescolar 
no es obligatoria? Ya desde el 
principio hay una desigualdad entre 
el que asiste y el que no puede 
asistir a ese jardín de infancia. Des
pués interesa que haya diferente ti
tulación a la misma edad. Interesa 
desigualar o mantener esa desigua
lación. El sistema educativo trata 
de reproducir la estructura social 
en la cual se inserta. 
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Operación Plus Ultra 
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LOS NIÑOS 
PIDEN JUSTICIA 

IGNORO cuándo y por qué 
se puso en marcha la Ope

ración Plus Ultra. El hecho es 
que año tras año, los medios 
de comunicación despliegan 
particular interés en mostrar
nos a un grupo de chicos y 
chicas con sus chaquetas azu
les, recién peinados, que han 
merecido ser incluidos en el 
grupo. Nos cuentan las cau
sas y heroísmos que han mo
tivado su elección. 

No estoy seguro, pero es 
muy posible que una iniciati
va de este tipo pudiera servir 
para emular el valor social y 
cívico del comportamiento in
fantil. Destacar públicamen
te su sentido de la responsa-
bífldad. Creo que en alguna 
ocasión se ha hecho así, so
bre todo en los casos en que 
se puso el acento en el com
portamiento solidario de los 
niños hacia sus compañeros. 

Sin embargo, lo que pre
domina en general es la exal
tación del comportamiento de 
niños en condiciones que 
desvirtúan por completo su 
condición infantil. Son niños 
que se hacen cargo del futu
ro de familias enteras y que 
en ocasiones, aunque no se 
sabe cómo, las mantienen 
económicamente. Son niños 
tristes porque no pueden ser 
niños y tienen que asumir a 
deshora su condición de 
adultos. Detrás de todo, de 
verdad, sólo hay un problema 
de dinero. Los recursos eco
nómicos, en una sociedad 
competitiva e insolip'////////;-5-
mo la nuestra, son los umcos 
que permiten a los niños ser
io a fondo y en paz. La otra 
posibilidad es que sea la so
ciedad quien proporcione los 
medios a todos los niños por 
el solo hecho de haber na
cido. Pero esto se llama so
cialismo y evidentemente no 
es nuestro caso. 

I Seguridad Social 
= o melodrama 

= /^UANDO escucho muchas = 
E de las historias de la = 
E «Operación Plus Ultra» se = 
E me ocurre pensar que una E 
E seguridad social desarrollada E 
E les quitaría melodramatsimo E 
E y heroicidad. De paso, per- E 
E mitiría que estos niños no = 
E sufrieran el trauma de tanto E 
E heroísmo y pudieran madurar E 
E como ciudadanos con norma- E 
E lidad y sosiego. Es la misma = 
E sensación que me produce el E 
= escuchar algún que otro pro- E 
E grama radiofónico en el que E 
E se disfraza la caridad pública = 
É de ayuda colectiva. Supongo = 
E que muchos se preguntan có- E 
= mo es posible que la silla E 
E de un inválido, las piernas = 
E ortopédicas de un amputado, E 
i o cualquier otro tipo de obje- E 
E to imprescindible para la vi- E 
E da o para la actividad de un = 
= ser humano, puedan depen- = 
E der de la caridad pública, ser- E 
É vír de reclamo a programas E 
fíiiiiiiiiiiiniiiiii l i l i " " ! " i i i n i i ^ 
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de radio, a la interpretación 
de gimoteantes locutores y a 
la sutil publicidad de ciertas 
firmas comerciales. 

¿Dónde los dere
chos del niño? 
r S T E año, la Operación ha 

saltado a latinoamérica y 
los organizadores se han traí
do a un niño venezolano. Lo 
he visto en la Tele, que es 
un buen barómetro para apre
ciar el entusiasmo oficial que 
despiertan estas cosas. El 
currutaco de Venezuela, cetri

no y con una cara de espabi
lado que se las pela, respon
dió con un desparpajo inha
bitual en sus españoles cole
gas de aventura que son, lo 
hemos dicho, niños tristes. 
Este galopín que no levanta 
dos palmos del suelo, nos 
contó con toda tranquilidad 
que ha vendido periódicos, 
lavado coches, sacado de 
aquí y de allá unas monedas, 
y ahora es botones en un 
banco. No supimos si sabía 
leer y escribir, ni si había 
ido a la escuela. 

Tal y como la entrevista se 

produjo, fue un homenaje al 
niño trabajador y pluriem-
pleado. Entonces se me su
bió la sangre a la cabeza 
pensando en tantos documen
tos internacionales sobre los 
derechos del niño, en tantas 
luchas y tantos muertos du
rante años de rapacidad ca
pitalista para regular prime
ro y luego prohibir el traba
jo infantil. Pienso en tanta le
gislación inútil que no alcan
za su objetivo si la sociedad 
y el estado además de pros
cribir el trabajo de los niños, 
no les asegura la subsisten

cia, la educación y las posi- S 
biiidades de ser ciudadanos i 
con iguales posibilidades. I 

¿Una denuncia? | 

D A R A rizar el rizo de las = 
incongruencias, el direc- = 

tor de la «Operación», Joa- = 
quin Peláez, nos sorprende = 
con unas declaraciones en | 
las que dice: «La «Operación I 
Plus Ultra» no es más que i 
una tremenda denuncia a la | 
sociedad actual que permite = 
que niños en edad de jugar i 
tengan que enfrentarse con i 
el mundo». ¿Pero es éste el E 
mejor camino? ¿Y dónde es- | 
tá ese ánimo de denuncia? i 
Porque lo que siempre he- = 
mos visto y más aún en el = 
caso del niño venezolano, es = 
la alabanza con su pizquita % 
de melodramatismo para con- E 
sumo populachero. O lo que E 
es peor, un miserable holo- = 
causto social de los niños i 
tristes. 

Lo que no tiene sentido E 
es hablar de la sociedad en = 
abstracto. La sociedad que = 
propicia los hechos de que i 
habla el señor Peláez es muy E 
concreta, se rige por un sis- = 
tema político y un modo eco- = 
nómico muy concretos tam- = 
bien. Como no puede ocultar- E 
se el hecho de que los res- E 
ponsables directos de la suer- = 
te de és tos y otros niños E 
sean quienes les reciban y E 
es hagan fiestas y homena- E 
jes. Lo que estos niños recia- = 
man con sus miradas es jus- E 
ticia y no cucamonas. E 

Juan Antonio HORMIGON = 
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L A F O R M A C I O N P R O F E S I O N A L S E E S T R E N A 
(Viene de la página 15) 

a ser absolutamente imposible), tampoco estas enseñanzas serían 
gratuitas, ya que la fuente de financiación, según las previsiones 
del tercer plan de desarrollo, provendrá de la cuota que, tanto los 
trabajadores como las empresas, se ven obligados a abonar de lo 
que les descuenta de seguros sociales. Que ello es verdad lo de
muestran elocuentemente las siguientes cifras: el total de dinero 
que el gobierno recibió en el año 1972 procedente de la denomina
da «cuota de formación profesional» ascendió a 2.449.017.614 pesetas 
(«Cuadernos de Pedagogía», núm. 6) y la estimación que, la revista 
«Profesiones y Empresas» hace para el año 1975 asciende a tres 
mil quinientos millones de pesetas. De ahí que el presidente del 
Consejo Provincial de Trabajadores y Técnicos de Zaragoza se atre
viera a afirmar en unas declaraciones publicadas en el «Diario de 
Barcelona» del 26-3-75 lo siguiente: 

«Resulta absurdo que los trabajadores estemos aportando, a tra
vés de los impuestos, nuestro dinero para que el Estado pague la 
enseñanza universitaria, que sigue siendo clasista. Sin embargo, la 
enseñanza profesional, que es a la que acuden mayoritariamente los 
hijos de los trabajadores, no corre a cargo del Estado, sino direc
tamente del montante de la cuota sindical... En un país salido del 
subdesarrollo ya es tiempo de que cada cual afronte sus responsa
bilidades; la nuestra no es la de llevar a la gente, aunque sean 
trabajadores, de vacaciones, como tampoco es la de impartir F.P. 
o construir viviendas, sino que éstas son cargas que corresponden 
al gobierno y a las que nosotros contribuimos, como hasta ahora, 
a través de los impuestos y pidiendo, con energío, que se atiendan 
debidamente». 

EL PROBLEMA DE LA CALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS 

Hay, a mi modo de ver, un aspecto no menos interesante que 
los anteriores, que es el de saber si estas enseñanzas que recibi
rán aquellos muchachos que encuentren plaza en alguno de los 

centros de F.P. de primer grado les va a servir para algo. Confieso 
que el análisis a fondo de tal problema nos llevaría mucho espacio 
y tíernipo, razones por las que sólo lo vamos a dejar esbozado. 

De entrada, me parece poco menos que imposible el poder 
obtener una enseñanza de calidad en F.P. cuando el alumno se va a 
encontrar abocado a tener que elegir entre más de cincuenta espe
cialidades sin disponer de una orientación adecuada y sobre todo 
teniendo que aceptar aquella o aquellas especialidades que se le 
ofrezcan en el hipotético centro donde encuentre una plaza. Por 
otra parte, está el problema de los horarios y de los locales, según 
se hizo mención antes. Por si fueran pocos los inconvenientes está 
el hecho de que a F.P de primer grado van a acudir alumnos que 
sólo han podido obtener el escuálido Certificado de Escolaridad, 
aquellos otros que habiefido obtenido el título de Graduad» Escolar 
no tienen medios para continuar los estudios del B.U.P. y aque
llos otros procedentes de la antigua enseñanza primaria y del anti
guo bachiller elemental. Y para colmo de males está el gravísimo 
inconveniente de no disponer de un profesorado bien preparado, 
suficientemente bien remunerado, dedicándose a la F.P. de forma 
exclusiva y con unas garantías miínimas de seguridad en el empleo. 

CONCLUSION 

Después de todo lo expuesto hasta aquí, no creo demasiado pre
tencioso afirmar que el año escolar 1975-76 va a ser «el año de 
la Formación Profesional» por antonomasia. Pero no en tanto que 
culminación de un proceso nada satisfactorio (el ciclo de la E.G B.), 
sino en tanto que apéndice de los innumerables problemas que ha 
supuesto la implantación de esa Enseñanza General Básica, especial
mente a partir del hecho de la doble titulación al finalizar los ocho 
años de E.G.B. y de la improvisación irracional y sistemática que 
ha caracterizado la implantación del calendario de la reforma esco
lar española. Pero éstos son otros problemas, que a lo mejor po
demos tratar en alguna otra ocasión. 

S. M . G , 


