
que subsisten? ¿Cuál era su sistema 
educativo y cuáles las formas arquitectó
nicas y urbanisticas elaboradas a lo largo 
de los anos? 
Son preguntas en relación con las cuales 
han reunido una serie de dalas esclarece
dores los autores del libro que resena
mas. Por cierto que el periodo que cubren 
acaba en 1971, es decir, Justamente en el 
momento en que se aprecian los prime
ros, aunque graves Slntomas de refluJo 
del movImiento contracultural USA, a 
cuyo amparo proliferaron todo tipo de co
munas en los estados del Oeste ameri
cano fundamentalmente. Las causas de 
ese fracaso han sido analizadas en airas 
lugares y tienen que ver sobre todo con la 
incapacidad manifiesta para superar el 
egoísmo y las tensiones continuas entre 
sus miembros, la falla de comunicación 
real, la hostilidad del medio ambiente, e 
incluso el ulopismo de lodo el proyecto 
anliconsumista. 

A pesar de todo, hay comunas que han 
logrado sobrevivir desde su fundación 
hace ya dos siglos, y que han alcanzado 
un notable grado de prosperidad econó
mica, gracias a sus negocios agropecua
rios o similares, Son casi todas ellas 
--como las hutleritas o las menonitas
de inspiración religiosa y están fuerte
mente integradas. En estas comunas, se
ñalan los Ungers, el numero de neurosis y 
demás disfunciones psiquicas es nola
blemente inferior a la media norteameri
cana, y entre sus integrantes nose produ
cen dentas ni acciones criminales. Olras, 
sin embargo, han degenerado hasta el 
puntode que la vieja autocracia eclesial ha 
sido sustituida por un consejo de adminis
tración, Y sus miembros se han conver
tido en accIonistas. Cosas del progreso 
• JOAQUIN RABAGO 

(1) Use\ol1e y O. M Ungers~ Comunas en el 
Nuevo Mundo: 1740-1971 (ColeCCIón Punto y 
Unea). Barcelona. 1977 Ed Gustavo GiH Tra
duclor MlChaet Faber-Kalser 

LA ELITE 
BUROCRA TICA 

El sesenta por ciento de los funcionarios 
superiores de España salen de Madrid y 
de la zona centro, a pesar de que ahi sólo 
reside el veintisiete por ciento de la pobla
ción. Andalucía y Extremadura, con casi el 
veinticinco por ciento de la población tolal 
no dan más que el trece por ciento ... Estos 
datos salen de una encuesta patrocinada 
por la Escuela Nacional de Administración 
Publica de Alcalá de Henares, realizada en 
1967 

Sobre ella ha trabajadO el profesor Miguel 
Beltrán Villalva, doctor en Derecho y él 
mismo técnico de Administración civil. El 
resultado de su trabajo es un Interesante 
libro ( .. La éllte burocrática españofa») 
publicada en la colección .. Monografias» 

por la Fundación Juan March, en colabo
ración con la editorial Arie!. (sobre este ver 
Tiempo de Historia, n.o 35: Para cam
biar la Administración Pública). 

Forman esa éJite Itls funcionarios de cuer
pos superiores de la Administración, 
aquellos para los que se exige titulación 
universitaria o de escuela lécnica de 
grado superior. Dos notas caracteristlcas 
en ellossenala Beltrán. Profesionalización 
burocrética, de una parte: de otra. diferen
ciación burocrática. Por la primera, el fun
cionario gracias a la despotlUzación ad
quiere de hecho la inamovilidad en su car
go, Por la diferenciación el funcionario se 
ve integrado en grupos diversos: son tos 
cuerpos de funcionarios "aUamente dife-
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renclados enlre SI en un plano formal, con 
una tradición de privilegio consagrada, in
cluso, por las normas vigentes, estratifi
cadas en función de puros criterios histó
ricos y de poder, y con un predominio de 
pautas particularistas» ... 

De ah! el llamado esplritu de cuerpo. Sus 
consecuencias sociales son enormes: 
.. los cuerpos en la administración espa
ñola no son solamente un instrumento de 
selección y ordenaciÓn de la carrera y des
linos de tos funcionarios, SinO un ele
mento estructural básico sobre el que se 
asienta de hecho la organización y la ac
ción administrativa y, posiblemente antes 
que nada, agrupaciones organizadas de 
intereses de grupo, no es d~ extrañar el 
énfasis que normalmente se pone en la 
expresión 'esplritu de cuerpo'» ... Y eslo 
llega a tales extremos que según Bernal 
los funcionarios se sienten primero 
miembros de un cuerpo que funcionarios. 
Es decir, que en la fracción prima el nume
rador sobre el denominador común. Y, si
gue el profesor Bellrán, que entre ellos 
hay ~una perceptible falta de sensibilidad 
ante la función pública en su conjunto y un 
alto grado de particularismo, fragmenta
ción y tensión entre los distintos grupos ... 

La mentalidad Juridico-administrativa, la 
satisfacción con el puesto, la religiosi
dad, etc.. son otras facetas estudiadas 
por Beltrán en este ensayo . • VICTOR 
MARQUEZ REVIRIEGO. 

HISTORIA DE 
UN FRACASO 

Los ocho meses sigUlemes a la muerte 
del General Franco es el espacio de 
liempo que tuvo el primer Gobierno de la 
Monarqu!a recién instalada para realizar el 
tránsito de un sistema totalitario a otra de 
talante democrático. De diciembre de 
, 975 a juliO de 1976. 

Era evidenle que tanto por circunstancias 
de tlpo económico y polltico internacional. 
el paso debla ser decidido y firme hacia la 
Instauración de un sistema democrático 
formal de corte occidental. También era 
evidente que los hombres que debian 
conducir el tránSito no podlan ser lOS 
de la etapa franquista. O por lo merlOS, 
el sector más puro e inmovilista del mis
mo, Carlos Arias, hombre de confianza de 
la familia Franco y de la oligarquia finan
ciera no liberal del pais. no era la persona 
que debia desempenar el timón. El fra
caso fue estrepitoso y notorio. Fueron 
ocho meses perdidos en un mar de con
fusiones, retrocesos y contradicciones. 
La serenidad y la lógica de todo un pueblo 
evitó la ocasión del derrumbe de la espe
ranza en un fY1IJro democrático. 
¿Oué pasó en esos meses? ¿Cómase vIo 
la situación y sus alteraciones desde los 
nivetes del poder ejecutivo? ¿Cuáles fue
ron las iniciativas de la relorma y del cam
bio democrálico? ¿Cómo se presentó 
ante la opinión internacional y en especial 
al mundo de Occidente la naciente Mo
narquía? A estas y otras preguntas viene a 
responder el libro (1) de José Maria de 
Areilza, conde de Motrico, ministro de 
Asuntos Exteriores del primer Gobierno 
de la Monarqula recién instalada, 
El texto está redactado cronol~icamenle. 
en forma de diario, como el relato de un 
viaje por la actualidad de cada dla y sin 
posibilidad de detenerse en el análisis 
profundo de las situaciones a las que hace 
referencia. El estilo es ágil, ameno y sere
no. Lá fina pluma de Areilza se hace paten
te. El diario, como el propio autor señala, 
tiene un cierto valor como documento sin
cero y directo de un periOdo de la historia 
de este pals que luvO lrascendenCla po~
tica y con el que comenzó una nueva era 
en la organización de nuestra convivencia 
moderna democlática. Aquel perlado tuvo 
tal densidad de acontecimientos y fue tan 
vertiginoso el proceso acelerado de la 
movilización popular de la sociedad, que 
fue equivalente al de varios años de otras 
énocas rutinarias de nuestra existencia, 
De todos modos, salta la sospecha de 
que Areilza no cuenta todo loque sabe , Es 
exlraño que un ministro Importante de un 
Gobierno no refleje en su diario hechos y 
circunstancias que tuvieron gran repercu-
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sión no sólo en las primeras páginas de 
todos los penódlCOS SinO en el ánimo de 
todos los espanoles Por ejemplO. los luc
tuosos hechos de Vitoria sólo son CItadOS 
casi como de pasada y sin concederles 
demasiada Importancia Otro ejemplo y 
este suficientemente notable. no se cita ni 
una 90Ia vez los aseSInatos de MonteJu
mi 76, cuando consta ciertamente en dia
rios y revistas de la época ........que fueron 
tos auténticos fiscates de aquella agre
slÓrt--que el propIO Areilza, en calidad de 
miembro del Gobierno y ministro de Asun
tos Extenores, recomendó a las autorida
des holandesas. semanas antes de aque
llos sucesos, que comunicaran a la prin
cesa Irene ya su marido don Carlos Hugo 
que no aslslleran a la Cita anual navarra ya 
que no se respondia de su seguridad per
sonal. Al dar tal comunicaCión era evi
dente que Arellza sabia algo, Ademas, la
les hechos luctuosos rea~zados por co
manOOs faSClstas Internacionales se pro
pusieron desestabilizar ta naciente demo
cracia espanola con el beneplácito e In
duso con el apoyo de algunos miembros 
del Gobiemo y destacadas persona~da
des del franqulSmo 
El diariO pone en evidenCia que los plan
teamientos poMticos del franquismo se
gulan vigentes. en aquel delicado mamen-
10, en la mayor parte de la clase dlrectOTll 
que tuvo en sus manos la hlstOnca larea 
de abnr una nueva etapa Las rendtlas de 
~bertad iban desgarrando CIta a Clia laS IJ
nieblas de la dictadura hasta conquistar en 
la prensa posiCiones más abienas La mo
vlhaclón psicológica de las masas se 
convierte en un proceso continuo y acele
rado inslstentemenle en direCCIón de la 
democraCia. de los partidos pollicos, del 
SufragiO universal y de la soberanía popu
~, 

.JOSé Mana de Areilza, Cluranle una breve y 
sustanciosa etapa, llevO un minucloao dia
rio que reflela en conos y personales 
apuntes lo que esas JOmadas contenían 
de acontecImIentos, entreVIStas, de dis-
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cuslones, de Juicios y de opiniones en los 
más altos nIVeles gubernatIVOS De la lec
tura se desprende una aponación Informa
tiva de pnmar orden para los histonadores 
del manana y para el publiCO en generar 
La sinceridad de este documento lo hace 
indispensable para quien quiera conocer 
la génesIS de ra reforma y las razones que 
la hICieron fracasar en los térmInos en Que 
se hallaba concebida por aquel ptlmer 
Gobierno de la Monarqula instaurada por 
el franqulsmo, • JOSEP CAALES 
CLEMENTE, 

UNA 
COLECCION 

MARTILLO 
PILON 

Tras la proliferaCión de libros de divulga
ción ponica que SIgUIÓ a la muerte de 
Franco, parece apunlarse ya la entrada en 
una nueva fase de ese tipo de kleratura, 
caractenzada por la publicaCIÓn de obras o 
colecclones más rIgurosas. dedicadas al 
análisis mas detallado de las corrienles 
IdeológICas Que conforman el mundo se
tUl'l' lkIa de estas colecCIones, publcada 
por la Ed. Manana balO en IItulo genérico 
de Marti llO' Pilón, esté. destinada concre
tamente a la descripción de los fundamen
tos te6nc08. los planteamientos poIllCOS y 
la evOIUCIOn hIStórica de los distintos sec
tores Que conforman en nuestro tiempo la 
corriente marxIsta l.lll ambición del em
pafio, y la categOrla de los autores que en 
él partICIpan, la hacen merecedora de un 
comentaflo pormenonzado. a partir de los 
voümenes que hasta ahora han llegado a 
nuestras manos 
De las tres areas que at.rca la COIeCClOn, 
la que lIarTIII Inicialmente la atención es el 
area poltlca, dediCllda a temas sobre los 
Que la discusión sigue siendo muy vIva 
entre las dlatintas opciones marxlat •. 
Par. emoezlI el problema de El Ea"., 
analudo, I pw1lr de los textos oe MIInI. y 
Engels. por el dirigente de la U.a eG""'
". ... ".voluclonarla Jaime Pastor. Si
gUiendo las Ineas bbiCll8 de la Intarpre
tación trotaqUlSta de l. harero. rnarxlst.
lenmiSla Pastor an.iza .r origen del Est.
do. su evoluctOn hasl. nuestro !lempo, y 
los mecanismos de dominación Que defi
nen hasta los fasclamoa y la aparición de 
los .. Est.dos fuertes .. en la etapa de capi
taliSmo tardlo Por Úhlmo, estudia el papel 
Que correspondfl lugll .1 Estado en la 
transICión .1 SOClllllismo, hasta su com
ptetl dtlsaparición como tal Para Jarme 
Pastor, -abordar el .",bl' del Eat.do en 
la SociflCIaCI capitalista. de las diversa. rns
tltuClOnes que en el lile If'Itegtlln, de 1_ 
distln.s lcon .. que adoptIi, es un. tarea 
lund.ment.r para comprender 00" es su 
car'der de clase y s.t)er definir unos ob
letlvos Que Dermitan conduor a l. !nIns
lormación de le SOCledac y a la pueat. en 
pie de un nuevo Estado que abra camlOO 

al socla"smo~ En su opInión, loS objetr
vos primordiales del nuevo Estado socia
bsta deberlan ser cuatro. la constrUCCión 
de una democracIa socialista, respetuosa 
con las 6bertades y basada en el fin de la 
propiedad pflvada, la creación de una pla
nificación económica autogestlonaria y 
consellSta. el mantenimiento detlntema
Clonallsmo y la so~dandad enlTe los traba
ladores de tOCla el mundo; y por ultimo, la 
sustitución de la cultura burguesa por una 
~revolución SOCial en kldos los órdenes 
de la cultura,. Sólo con estas premisas se 
podrá combatir la actual bUrocralLzaclón 
de los paises del Este y avanzar hacia un 
auténtico Estado soelalista, haCiendo rea
lidad la frase de Mane .. De cada cual se
gun su capacIdad; a cada uno, segun sus 
neceSidades .. 

En este mismo terreno, el trabaja de Eu
genio del RJo sobre La Dk:tadur. del 
holet.rt.do reprflsenta un esfuerzo de 
an'~SIS de este dflbetido concepto, Uli~
zado en eseas. QC8Ilones por M8fX Y 
Engels y deSVirtuado más tarde por algu
nos de sus segUidores A panir de las 
concepciones de Lenin, Sta~n y Mac, Eu
genIO del Río trata de descargar al término 
de la carga peyorativa Que ha adQulfldo en 
nuestros di .. , y demostrar que su sentido 
úttimo es el establecimiento de la demo
cracia de las masas frente a la dictadu l1il 
burguesa Pflse a elto, el aUlor evna en au 
exposición la utilización de la lOrmula clá
SICa para sustItuIrla por otras menos con
fMcl lVas en el momento po~tico actual, 
como .. poder de los trabaladores_ o .. po
der revolucionano .. . .. Esta distinción en
Ir. el contenido y el término, entre et 
londo y lalorma, son tanlO mis necesarias 
cuanto Que la eJ(¡)resión 'dictadura del pro
letariado) prflsenta noy seflOS locunv,,
nlentes a la hora de explicar el contenido 
de una de las mis ricas aportaciones de la 
teorfa marxista .. , LB defensa de la dicta-


