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La le gis la ción fun da men tal del fran quis mo no per mi tió nunca los par‐ 
ti dos po lí ti cos, por lo que los gru pos de la de no mi na da «opo si ción
de mo crá ti ca» se man te nían fuera de la le ga li dad. En los años se sen ta
del pa sa do siglo, cuan do se per ci bía un des fa se entre el de sa rro llo
eco nó mi co y el po lí ti co, sur gie ron los «aper tu ris tas». Estos sec to res
más com pren si vos del ré gi men pre ten dían la im plan ta ción de unas
aso cia cio nes po lí ti cas que sir vie ran de cauce a la am plia ción del sis‐ 
te ma re pre sen ta ti vo. Se mo vían den tro del orden «cons ti tu cio nal».
No obs tan te, por causa de la prohi bi ción de las ci ta das aso cia cio nes,
de bían ex plo tar el «uso de ca na les al ter na ti vos para la dis cu sión de
los asun tos po lí ti cos, que in cluían en cuen tros pri va dos, pu bli ca cio nes
(pe rió di cos y re vis tas), gru pos de es tu dio y clu bes (que nor mal men te
se for ma ban en torno a una pu bli ca ción), so cie da des mer can ti les y
aso cia cio nes cul tu ra les». Según Pa lo ma res (1996� 75), re pre sen ta ron
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un «re torno de la so cie dad civil» del que fue ex pre sión la pu bli ca ción
que nos ocupa.

CRIBA, cuya ca be ce ra in cor po ra ba la le yen da «Sín te sis se ma nal de
opi nión/in for ma ción», fue un se ma na rio que su peró los 180 nú me ros
entre junio de 1970 y di ciem bre de 1973. En este pe rio do cru cial del
tar do fran quis mo, ca rac te ri za do por la de sig na ción del Prín ci pe Juan
Car los como su ce sor de Fran co «a tí tu lo de Rey» y los Pla nes de De‐ 
sa rro llo, CRIBA pos tu ló una aper tu ra del sis te ma fran quis ta sobre la
base de las po si bi li da des «cons ti tu cio na les» que es ti ma ba im plí ci tas
en la Ley Or gá ni ca del Es ta do, de 10 de enero de 1967.

2

Este tra ba jo se ar ti cu la en torno a un aná li sis de con te ni dos de la pu‐ 
bli ca ción, con es pe cial aten ción a los de tipo edi to ria li zan te y de opi‐ 
nión. El ob je ti vo del es tu dio es el de pre sen tar a la re vis ta como ex‐ 
pre sión de los po de res fác ti cos fa vo ra bles a la im plan ta ción de las
aso cia cio nes po lí ti cas, en tanto que pieza clave para la ade cua ción del
ré gi men fran quis ta al de sa rro llo po lí ti co que el tiem po de man da ba. A
este fin ten drá es pe cial re le van cia no solo el aná li sis de sus edi to ria‐ 
les, co lum nas y ar tícu los de opi nión, sino su co ber tu ra in for ma ti va y
la se lec ción de los per so na jes en tre vis ta dos, ha bi tual men te ca rac te ri‐ 
za dos por su ta lan te re for mis ta.

3

En la pre sen ta ción de la re vis ta, el pre si den te del con se jo de ad mi nis‐ 
tra ción de la en ti dad pro pie ta ria, Pro mo ción In for ma ti va S.A. - 
PROMINSA-, alu dió a su in ten ción de pro por cio nar in for ma ción «ob‐ 
je ti va y veraz», 1 así como «una opi nión in dis cu ti ble men te po lí ti ca,
con una crí ti ca a las es truc tu ras po lí ti cas, eco nó mi cas, so cia les, etc.,
desde den tro, que pro pug ne el cam bio de la le ga li dad desde la le ga li‐
dad». 2

4

Lo cier to es que se había lan za do un nú me ro cero en 1968. Este, de
pe que ño for ma to, se abría con una ima gen de vian dan tes por la calle
y con ta ba con 38 pá gi nas. En la man che ta fi gu ra ba como di rec tor
Ma nuel Can ta re ro del Cas ti llo y como se cre ta rio de re dac ción, Juan
Car los Creus. En él es cri bían, ade más, Ángel Ar co na da, José An to nio
Baon za, Car los Brio nes, José Suá rez Ca rre ño y Car los Vélez. El tono
de la pu bli ca ción re sul ta ba anti- capitalista, ru ra lis ta y sin di cal, con
cier ta aten ción a la cul tu ra y mucho in te rés en la es fe ra in ter na cio nal
(abor da ba la pri ma ve ra de Praga y el con ten cio so de In do chi na). 3
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No obs tan te, el 13 de junio de 1970 veía la luz el pri mer nú me ro, al
pre cio de 10 pe se tas y en for ma to ta bloi de. En su pri mer edi to rial,
CRIBA se de fi nía como «un se ma na rio com pro me ti do po lí ti ca men‐ 
te», 4 ex pre si vo de una nueva «voz ge ne ra cio nal» 5, y ale ja do tanto de
ambigüedades («lla ma rá al pan, pan y al vino, vino») como de ra di ca‐ 
lis mos:

6

No con tri bui rá, en nin gún mo men to, a que los ago re ros del his pá ni co
pe si mis mo an tro po ló gi co se fro ten las manos sen ten cian do per ver ‐
sa men te com pla ci dos: 'Ven us te des cómo en Es pa ña no es po si ble la
de mo cra cia, ni el diá lo go'. No con tri bui rá, en de fi ni ti va, al gozo de
quie nes con ta bi li zan o, quién sabe, si hasta pro vo can, ac ti tu des es ‐
ten tó reas para jus ti fi car la mar cha atrás en el pro ce so de nues tra li ‐
ber tad. Unos, por la ex tre ma de re cha, para que, con esa mar cha
atrás, se afir men con ser va do ra men te pri vi le gios des pó ti cos que ya
no pue den per pe tuar se más. Otros, por la ex tre ma iz quier da, para
que 'se ra di ca li cen las con tra dic cio nes' y pue dan (sic) lle gar a pro du ‐
cir se la ex plo sión ca tas tró fi ca que acabe con la so cie dad misma. 6

El se ma na rio decía res pon der a «una em pre sa na cio nal de pe da go gía
de la de mo cra cia, tan ne ce sa ria en nues tra Pa tria en el mo men to en
el que nos acer ca mos a una pri me ra cota de ac ce so a la plu ral con cu‐ 
rren cia aso cia ti va, en los pla nos po lí ti co y sin di cal». 7 Para aten der,
como una «exi gen cia moral», las rei vin di ca cio nes po lí ti cas del pue blo,
CRIBA de se cha ba la «ac ti tud ma xi ma lis ta». 8 ba sa da en un cam bio ab‐ 
so lu to del sis te ma por la vio len cia y jus ti fi ca do ra de las res pues tas ul‐ 
tra de re chis tas. Pero tam bién se apar ta ba de quie nes «con si de ran ne‐ 
ce sa rio (…) un cam bio total del orden vi gen te, pero creen poder lle‐ 
var lo a efec to en forma pa cí fi ca, a ex tra mu ros del sis te ma y por la
sola ac ción de cri ti car las ins ti tu cio nes y las es truc tu ras». 9

7

El pro pó si to fun da men tal del se ma na rio era el de su pe rar las ma cha‐ 
dia nas «dos Es pa ñas» que se ha bían des pe da za do en la «larga y
cruen ta gue rra civil». 10
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1. Ge ne ra cio nes aje nas a la Gue ‐
rra
Para des cu brir las cla ves de CRIBA basta un so me ro re pa so a su man‐ 
che ta. El se ma na rio su po nía un punto de en cuen tro entre una ge ne‐ 
ra ción que, por edad, no había co no ci do la gue rra, pero había sido
edu ca da en el idea rio fa lan gis ta du ran te los años de la Se gun da Gue‐ 
rra Mun dial, y otra ge ne ra ción, más joven, que se si tua ba entre los
vein te y los trein ta años. Se ads cri bían a la pri me ra los miem bros del
con se jo edi to rial, an te rior men te li ga dos al Fren te de Ju ven tu des y al
Sin di ca to Es pa ñol Uni ver si ta rio (SEU): Car los Argos, Ra fael Luna, Luis
Fer nan do de la Sota, Emi lio Ál va rez Frías, etc.

9

Los más jó ve nes, con el di rec tor Ber nar do Díaz Nosty al fren te y re‐ 
dac to res como Bo ni fa cio de la Cua dra o Eduar do G. Rico, se ocu pa ron
de las sec cio nes in for ma ti vas de la pu bli ca ción. Con es pe cial aten ción
a los temas so cia les (po bre za y ex clu sión, atra so rural, dis cri mi na ción
de la mujer, ra cis mo, nue vas co rrien tes del ca to li cis mo, etc.) y de ám‐ 
bi to in ter na cio nal, mar ca ron una línea más pro gre sis ta en sus pie‐ 
zas. 11 Da cuen ta de la plu ra li dad in ter na la in te gra ción en su plan ti lla
de Ma nuel Blan co Chi vi te, miem bro del FRAP pro ce sa do por el Tri bu‐ 
nal de Orden Pú bli co mien tras tra ba ja ba en CRIBA y, más tarde, uno
de los úl ti mos con de na dos a muer te por el fran quis mo. 12

10

Edi to rial men te, CRIBA se re co no cía por ta do ra del men sa je de la «ge‐ 
ne ra ción de la pos gue rra, que se ha dado en lla mar los nie tos del 98,
for ma da en parte por los her ma nos me no res de los com ba tien tes de
uno y otro lado»; 13 una ge ne ra ción, tam bién de no mi na da «del 49»,
que había asu mi do el pro pó si to de «in te grar en una sola Es pa ña lo
mejor de ambas». 14 Para en ten der la ha bría que re tro ce der a los años
cin cuen ta, cuan do la com pren si va po lí ti ca del mi nis tro de Edu ca ción,
Joa quín Ruiz- Giménez, había fa vo re ci do la ex ten sión del am bien te
crí ti co entre los jó ve nes fa lan gis tas. De hecho, fue en el Fren te de Ju‐ 
ven tu des y el SEU donde sur gie ron los pri me ros bro tes de di si den cia
in ter na.

11

Aque llos jó ve nes for ma dos en un to ta li ta ris mo del que el fran quis mo
co men zó a ab ju rar con la de rro ta del Eje, pre sen cia ron el aco mo do a
una nueva cir cuns tan cia en la que se re cu pe ra ba una mo nar quía de ‐
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nos ta da por la pro pa gan da ofi cial. Al gu nos rom pie ron con el fran‐ 
quis mo por man te ner se fie les a la doc tri na de José An to nio. La ma yo‐ 
ría con ser vó un fuer te sen ti do crí ti co y una clara vo lun tad de apro xi‐
ma ción a la iz quier da. (De Diego 2002� 42-57)

Años des pués, desde CRIBA y ya ta llu dos, ad vir tie ron que no se podía
con vo car a la ju ven tud en torno a un hecho his tó ri co «le jano» como la
gue rra. La so lu ción pa sa ba por re cu pe rar el es pí ri tu que a ellos les
había ani ma do en la uni ver si dad. 15 Se en tien de así que el pre si den te
de PRO MIN SA con fia ra a modo de ba lan ce:

13

CRIBA ha sido, a mi jui cio, a nivel de re vis tas de in for ma ción ge ne ral,
lo que al gu nas re vis tas uni ver si ta rias, como La Hora o Al ca lá, fue ron
hace años. La voz de una ge ne ra ción que no hizo la gue rra y por lo
tanto no se la puede con vo car al queha cer po lí ti co con la emo ción de
an ti guos re cuer dos del pa sa do, sino con su ges ti vos pro yec tos de fu ‐
tu ro, pero que, al mismo tiem po, por haber sido en gran parte pro ta ‐
go nis ta del pro fun do cam bio so cio ló gi co pro du ci do en el país du ran ‐
te estos años, tam po co puede ad mi tir que se pre ten da hacer tabla
rasa y vol ver a em pe zar. 16

Los edi to ria lis tas y co men ta ris tas de CRIBA man tu vie ron sus po si cio‐ 
nes de aper tu ra - cercanas a Ín di ce, Cua der nos para el Diá lo go o el
dia rio Ya-, des lin dán do las del idea lis mo «es té ril» de los «gru pos fa‐ 
lan gis tas» que, ata can do el ca pi ta lis mo en abs trac to, ha bían caído en
la con tra dic ción «de ser ex tre ma iz quier da en lo eco nó mi co y en lo
so cial y de ex tre ma de re cha en lo po lí ti co». 17 La crí ti ca a la ge ne ra‐ 
ción fa lan gis ta pre ce den te, que había com ba ti do en la gue rra y ocu‐ 
pa ba el poder, se com bi na ba con el re co no ci mien to a su sa cri fi cio,
con quis tas so cia les y con cre ta ejem pla ri dad -caso del ge ne ral Muñoz
Gran des, por ejemplo- . No obs tan te, CRIBA aus pi cia ba una de mo cra‐ 
ti za ción que, por lo ge ne ral, los «ca mi sas vie jas» y los al fé re ces pro vi‐ 
sio na les de la gue rra no com par tían. 18

14

Es así que hubo que es pe rar hasta el nú me ro 22 de la pu bli ca ción
para que hu bie ra una iden ti fi ca ción edi to rial ex plí ci ta con unos «se‐ 
gui do res de José An to nio» que re co no cían el fa lan gis mo es cin di do ya
en va rias «ten den cias de ins pi ra ción jo sean to nia na». 19 Un miem bro
del con se jo edi to rial, Car los Argos, de cli na ba para CRIBA la eti que ta
de «fa lan gis ta mo de ra da», «fa lan gis ta de iz quier das», «so cial de mó
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cra ta» o «so cia lis ta». Afir ma ba así que la em pre sa edi to ra cons ti tuía
una ini cia ti va de 1.500 ac cio nis tas de toda Es pa ña, «sin nin gu na clase
de sub ven ción, ayuda, tu te la u orien ta ción de nin gún sec tor ofi cial,
grupo eco nó mi co, secta, o aso cia ción con fe sio nal o laica». 20

Esta in de pen den cia eco nó mi ca de CRIBA - puntualizaba- no ex clu ye,
por su pues to, que la ma yo ría de los ac cio nis tas de la Em pre sa edi to ra
pro ce dan en gran parte de la Agru pa ción de An ti guos Miem bros del
Fren te de Ju ven tu des, y en tal di rec ción es co rrec to en jui ciar y com ‐
pren der el per fil po lí ti co de la Re vis ta, pero sin que ello pre su pon ga
en nin gún caso un mo no li tis mo po lí ti co fe liz men te su pe ra do. 21

La re vis ta no al ber ga ba «nin gún es pí ri tu de nos tal gia» 22 y lo pro ba ba
que «la ma yo ría del Con se jo de Re dac ción, in clui do el di rec tor y los
co la bo ra do res pe rio dis tas» 23 tu vie ra otro ori gen po lí ti co. El grado de
coin ci den cia con la so cie dad edi to ra en los plan tea mien tos crí ti cos
de la si tua ción de Es pa ña y el mundo ha bían hecho po si ble la co la bo‐ 
ra ción, sin que nadie hu bie ra te ni do que re nun ciar «a sus más ín ti mas
con vic cio nes». 24 En Es pa ña so bra ban las eti que tas y, por el con tra rio,
ha cían falta per so nas para re for mar ra di cal y pro gre si va men te las es‐ 
truc tu ras in jus tas.

16

Solo en una oca sión el se ma na rio se mos tró algo in tem pe ran te hacia
la crí ti ca. El pro fe sor López Aran gu ren re co no ció en una en tre vis ta
no en ten der «a CRIBA y a su neo fa lan gis mo», 25 que, no obs tan te, se
le an to ja ba una po si ción «sim pá ti ca». 26 La res pues ta no se hizo es pe‐ 
rar:

17

Pre ci sa men te cree mos que no hay por qué re ne gar de nues tro ori ‐
gen, pues de él apren di mos mu chas cosas, entre ellas una mí ni ma
ca pa ci dad de diá lo go y com pren sión hacia los demás, que el tiem po
ha ve ni do a per fi lar y de can tar. Nues tra po si ción men tal y nues tros
plan tea mien tos po lí ti cos, nacen de un en ten di mien to crí ti co de la
reali dad de nues tro pue blo y de una de ci sión ine quí vo ca de amar lo y
de ser vir lo. Jamás nos hemos creí do po see do res de ver dad ab so lu ta
al gu na, y prue ba de ello es la línea mar ca da en CRIBA a lo largo de su
exis ten cia, ale jan do de nues tros plan tea mien tos cual quier clase de
dog ma tis mo in te lec tual o de triun fa lis mo po lí ti co tras no cha do. Esto
ha hecho po si ble que se nos res pe te y se nos lea con aten ción. 27
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Ese deseo de su pe rar ban de rías y ex clu si vis mos se de mos tra ba en la
dis cre ta co ber tu ra a los mo de ra dos en cuen tros de la Agru pa ción de
An ti guos Miem bros del Fren te de Ju ven tu des, cuya pre si den cia y vi‐ 
ce pre si den cia os ten ta ban, res pec ti va men te, los ci ta dos De la Sota y
Argos. 28

18

2. A favor del de sa rro llo po lí ti co
La aper tu ra que aus pi cia ba CRIBA tenía unos lí mi tes in fran quea bles.
Los apun tó Eduar do Na va rro, quien se in cluía entre esos mu chos es‐
pa ño les «que pre ten de mos hacer reali dad las po si bi li da des de mo crá‐ 
ti cas que en tra ñan nues tras Leyes Fun da men ta les»: 29 «la uni dad de
Es pa ña, la fi gu ra del Jefe del Es ta do, la forma de Go bierno y la per so‐ 
na del Prín ci pe de Es pa ña». 30

19

CRIBA cons ta ta ba re pe ti da men te el evi den te des fa se entre el de sa‐ 
rro llo eco nó mi co del país y la au sen cia de evo lu ción po lí ti ca. Se hacía
pre ci so «ade cuar» la le gis la ción fun da men tal «a la reali dad vital del
país. 31 para que los ciu da da nos, con de re cho a «unos cau ces de par ti‐ 
ci pa ción más am plios y más ra cio na les. 32 re co bra ran la es pe ran za de
«una real efec ti va de mo cra ti za ción» 33 de la na ción. Había que dejar
de tra tar al es pa ñol como a un «mi nus vá li do, in fan til o psi có pa ta pre‐ 
dis pues to a las más tor tuo sas ten den cias». 34 pues la his to ria había
de mos tra do que «esos ca li fi ca ti vos eran apli ca bles más me re ci da‐ 
men te a aque llos que tal pen sa ban que del pue blo cuya ad mi nis tra‐ 
ción les es ta ba en co men da da». 35 De este modo, fren te a la «fran co lo‐ 
gía», esto es, a la «sen ci llí si ma cien cia po lí ti ca» 36 por la que Fran co
san cio na ba «po de res efec ti vos y per so nas que los re pre sen tan, de
acuer do con los rum bos que cree deben im pri mir se a las di fe ren tes
eta pas del Ré gi men», 37 CRIBA aus pi cia ba, en bien de la «per fec ción»
del sis te ma, que los ga bi ne tes fue ran

20

re fle jo di rec to no solo de la re sul tan te de las fuer zas reales y efec ti ‐
vas del país, sino tam bién de las la ten tes que sub ya cen den tro del
pue blo y que éste (…) no puede ma ni fes tar en te ra men te por que falta,
en me di da con si de ra ble, la ca na li za ción po lí ti ca opor tu na y ade cua da
al tiem po. 38

La re vis ta so li ci ta ba una re for ma pre via a la su ce sión, por causa de la
pro vec ta edad de un Fran co casi oc to ge na rio y la ya de ci di da su ce ‐

21
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sión en favor del Prín ci pe Juan Car los. Fran co, al que se com pa ra ba
con la Reina de In gla te rra -«su fi gu ra es tan in dis cu ti ble para todos
los que de sean ac tuar en el sis te ma, que está más allá del acier to o
des acier to de de ter mi na da ac ción mi nis te rial» 39-, no su pon dría ne‐ 
ce sa ria men te un obs tácu lo, sino un aci ca te para que Es pa ña de ja ra de
ser «el pa tri mo nio ex clu si vo de los que ayer re sul ta ron ven ce do res de
la con tien da civil, que el pue blo es pa ñol su frió en su pro pio ser, o de
los que de sea rían una vuel ta total de la 'tor ti lla' na cio nal». 40

Esta pa ra dó ji ca ape la ción al prin ci pio ca ris má ti co para tran si tar hacia
un Es ta do de De re cho, tuvo un hito des ta ca do en el men sa je de Fin
de Año en 1972. Según in ter pre tó CRIBA, Fran co había ha bla do de ex‐ 
ten der el de sa rro llo po lí ti co y la par ti ci pa ción, por lo que a su Go‐ 
bierno solo le res ta ba «obe de cer sus ór de nes». 41 Ya no sería po si ble
«en ga ñar a nadie»: 42 el jefe del Es ta do se había di ri gi do a la na ción
sin in ter me dia rios. Y era pre fe ri ble «ace le rar el pro ce so de de mo cra‐ 
ti za ción du ran te esta etapa del Mo vi mien to, y bajo los aus pi cios de
Fran co, ideo lo gía y au to ri dad, res pec ti va men te, que aún res pe tan la
ul tra de re cha triun fa lis ta», para des ac ti var el pre vi si ble tor pe deo del
bún ker. 43

22

Pro ba ba el es pí ri tu in te gra dor de los com po nen tes de CRIBA la acep‐ 
ta ción de la mo nar quía, ins ti tu ción en cuya hos ti li dad ha bían sido in‐ 
doc tri na dos en el Fren te de Ju ven tu des. La acep ta ción de la fu tu ra
Mo nar quía de Juan Car los de Bor bón se fun da men ta ría en «ra zo nes
de puro pa trio tis mo; res pe to al jefe del Es ta do, y deseo de con vi ven‐ 
cia po lí ti ca entre los es pa ño les». 44 Las ge ne ra cio nes re pre sen ta das
por la pu bli ca ción (la del Fren te de Ju ven tu des y la uni ver si ta ria de
ese mo men to) solo acep ta rían la co ro na si esta se im pli ca ba «en una
pro fun da, ur gen te y de ci so ria re mo de la ción es truc tu ral de nues tra
so cie dad». 45 Lo im por tan te no sería ya tanto el «en rai za mien to po‐ 
pu lar» 46 - escaso- de la ins ti tu ción, cuan to su eje cu to ria re for ma do‐ 
ra. 47

23

La evo lu ción del Ré gi men re sul ta ba com pa ti ble con la «con vi ven cia
de mo crá ti ca». 48 Sin merma de su fi de li dad a los ob je ti vos que pre si‐ 
die ron el 18 de Julio, el fu tu ro mo nar ca ha bría de ser «el Rey de todos
los es pa ño les por igual», 49 ni de de re chas ni de iz quier das, ni de ven‐ 
ce do res ni ven ci dos.

24



La prensa como catalizador del cambio democrático: el semanario CRIBA (1970-1973) ante las
asociaciones políticas

El se ma na rio pro mo vió una re for ma po lí ti ca pre via a la su ce sión en la
Je fa tu ra del Es ta do, pues con ve nía «per fec cio nar a la vez el resto de
las ins ti tu cio nes, para lo grar un ro da je pre vio en vida de Fran co» 50

que ga ran ti za se su pos te rior fun cio na mien to, «sin hacer caer sobre
las es pal das de su su ce sor la res pon sa bi li dad de su crea ción o mo di fi‐ 
ca ción sus tan cial». 51 De ahí que, es fu ma das las ilu sio nes de aper tu ra,
el pre si den te de PRO MIN SA con si de ra se «des alen ta dor» el mo men to
po lí ti co en los «úl ti mos años del man da to ex cep cio nal del Jefe del Es‐ 
ta do». 52 El in mo vi lis mo podía «dejar a su su ce sor el papel de re for‐ 
ma dor al prin ci pio de su rei na do», 53 con el pe li gro de des per tar «los
re ce los de los ce lo sos de la or to do xia». 54

25

3. De fen sa de las aso cia cio nes po ‐
lí ti cas
La pe ti ción de aper tu ra chocó con la fi lo so fía gu ber na men tal «tec no‐ 
crá ti ca», pre sun ta men te ins pi ra da por el Opus Dei. 55 En este sen ti do,
se en tien den las ha bi tua les crí ti cas al in mo vi lis mo po lí ti co del pre‐ 
sun to «ins pi ra dor in te lec tual» del ga bi ne te, Gon za lo Fer nán dez de la
Mora, mi nis tro de Obras y autor del en sa yo El cre púscu lo de las ideo‐ 
lo gías. Su jus ti fi ca ción en con tra del de sa rro llo po lí ti co con ci tó en
CRIBA un abier to re cha zo, tanto de su con se jo edi to rial como de su
re dac ción.

26

Fren te a la po lí ti ca de rea li za cio nes prác ti cas (ca rre te ras, puen tes, sa‐ 
ni dad, etc.), ca li fi ca da por De la Mora de «Es ta do de obras», CRIBA
res pon día que el ser vi cio a los ciu da da nos exi gía «un pro gra ma ma ti‐ 
za da men te po lí ti co; por que la po lí ti ca con vi ven cial no es sólo el puro
ma te ria lis mo de cons truir puen tes». 56 La pu bli ca ción, con ven ci da del
en ca je de las aso cia cio nes en el sis te ma cons ti tu cio nal es pa ñol, exi gía
que se cla ri fi ca se si De la Mora, «ideó lo go del ac tual Ga bi ne te» y pú‐ 
bli ca men te con tra rio a las mis mas, ha bla ba «a tí tu lo per so nal» 57 o no.
Unos años antes y sin el pa ra guas de la Ley Fraga de Pren sa, ata ques
con tra el Eje cu ti vo de este cariz hu bie ran sido inima gi na bles. La
abier ta con tes ta ción edi to rial de CRIBA sub ra ya ba su «ra di cal di sen ti‐ 
mien to» 58 con res pec to a la vi sión de la re cien te his to ria de Es pa ña
sos te ni da por De la Mora. En oca sio nes, se re cu rría a las de cla ra cio‐ 
nes de en tre vis ta dos para de fen der po si cio nes pro pias. 59

27



La prensa como catalizador del cambio democrático: el semanario CRIBA (1970-1973) ante las
asociaciones políticas

Las es pe ran zas de «de mo cra ti za ción» aus pi cia das por CRIBA se ba sa‐ 
ban ex plí ci ta men te en una apli ca ción «glo bal, uni ta ria y, sobre todo,
es pe ran za do ra» 60 de la Ley Or gá ni ca del Es ta do, de 10 de enero de
1967. Ello per mi ti ría una aper tu ra acor de con una lec tu ra «per fec ta‐ 
men te or to do xa» de la le ga li dad vi gen te. Apar te de la se pa ra ción
entre las je fa tu ras del Es ta do y del Go bierno, con el con si guien te
nom bra mien to de un pri mer mi nis tro -en oc tu bre de 1970 se ru mo‐ 
rea ba ya la de sig na ción del al mi ran te Ca rre ro Blanco- , el pro gra ma de
re for ma apor ta do por la re vis ta in cluía:

28

La apro ba ción de aso cia cio nes po lí ti cas y, tras su reali dad, las elec‐ 
cio nes para cons ti tuir los Con se jos lo ca les, pro vin cia les y Na cio nal
del Mo vi mien to.

29

Una nueva Ley de Ad mi nis tra ción Local para la elec ción po pu lar di‐ 
rec ta de con ce ja les, al cal des y dipu tados pro vin cia les.

30

Una nueva Ley Sin di cal y elec cio nes de todo rango.31

Elec cio nes a Cor tes con la po ten cia ción de los «fa mi lia res».32

El eje ver te bral del dis cur so «de mo cra ti za dor» de CRIBA pasó por el
apoyo a las aso cia cio nes po lí ti cas. De ese modo, el mi nis tro se cre ta‐ 
rio ge ne ral del Mo vi mien to, Tor cua to Fernández- Miranda, fue uno de
los más aten di dos. «Hábil y bri llan te» 61 dia léc ti co, sus dis cur sos se
ana li za ban con lupa en busca de po si bi li da des re for mis tas. En mu chas
oca sio nes, se le cri ti có el «aca de mi cis mo» con que abor da ba la fi lo so‐ 
fía del pro ble ma. 62

33

Desde su pri mer nú me ro CRIBA tildó de «in su fi cien te» el an te pro yec‐ 
to de Es ta tu to de Aso cia cio nes es tu dia do por el Go bierno. 63 El se ma‐ 
na rio ape la ba al de sa rro llo de la Ley de Prin ci pios Fun da men ta les del
Mo vi mien to (ar tícu los VI y VIII) para fijar los tres re qui si tos - entonces
inexistentes-  de una re pre sen ta ción po lí ti ca vá li da: «que eli jan todos
los re pre sen ta dos, que eli jan a todos los re pre sen tan tes y que pue‐ 
dan, en todo mo men to, con tro lar su ges tión». 64 De hecho, el nom‐ 
bra mien to de un fu tu ro jefe de Go bierno de be ría verse an ti ci pa do por
la pues ta «en mar cha, cons ti tui das y con vida, [de] las im pres cin di bles
Aso cia cio nes». 65

34

El re tra so en la adop ción de las mo de ra das en ti da des po lí ti cas po dría
in clu so ace le rar, «pa ra dó ji ca e irra cio nal men te, el na ci mien to de los
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ver da de ros par ti dos po lí ti cos». 66 No era mucho lo que se so li ci ta ba,
pero sí «ur gen te», pues de ello de ri va ría «la pro pia con ti nui dad del
sis te ma». 67 A jui cio de CRIBA, las aso cia cio nes se rían la clave de bó‐ 
ve da de «una de mo cra cia so cio po lí ti ca, donde todos se sien tan pro‐ 
ta go nis tas, pues de nada sirve tec ni fi car un Es ta do, ins ti tu cio na li zar
el Poder y or de nar po lí ti ca y ju rí di ca men te el país, si no se ejer cen
real men te las li ber ta des in dis pen sa bles». 68 El pue blo había de ser
«pro ta go nis ta», y no iner me «es pec ta dor» de la His to ria.

El de sa rro llo aso cia ti vo se am pa ra ba en los «de re chos de ex pre sión,
reu nión y aso cia ción, re co no ci dos en las Leyes Fun da men ta les, pro‐ 
cla ma dos en la De cla ra ción de De re chos del Hom bre de Na cio nes
Uni das, y de fen di dos en el Con ci lio Va ti cano II». 69 Re ve la ría, ade más,
el ver da de ro plu ra lis mo in terno del fran quis mo, donde se des en vol‐ 
vían fa lan gis tas, mo nár qui cos y de mo cris tia nos. In clu so sa ca ría a la
luz que Fa lan ge era «más (...) una co rrien te de pen sa mien to» que
«una or ga ni za ción única». En el fu tu ro po drían darse dis tin tas aso‐ 
cia cio nes azu les, pues exis tían «pro fun das ten den cias de matiz»
entre los fa lan gis tas de la gue rra y los de la pos gue rra. 70

36

En suma, CRIBA apos ta ba por el paso del Movimiento- organización al
Movimiento- comunión, con el con si guien te im pul so al plu ra lis mo.
Los re dac to res de la re vis ta se su ma ban a esa apues ta, si bien en oca‐ 
sio nes pa re cía en mas ca rar un deseo im plí ci to de par ti dos po lí ti cos
para el fu tu ro. 71 De hecho, el en fa do ante el in mo vi lis mo mo ti vó ar‐ 
gu men ta cio nes no tan con tra rias a estos úl ti mos:

37

Por eso pe di mos que ahora, y den tro del Sis te ma, se creen las Aso ‐
cia cio nes aun con el ries go re mo to de que en un fu tu ro se con vier tan
en par ti dos, pues si tal su ce die se se rían par ti dos na ci dos del Sis te ma;
no vaya a ser que por negar esas mo des tas Aso cia cio nes y por reac ‐
ción a la ne ga ti va, se im plan ten algún día par ti dos, con el signo in so ‐
li da rio de los de ayer y con tra rios a todo lo que de vá li do e in dis cu ti ‐
ble tiene el Sis te ma ac tual. ¡No pro pi cie mos de nuevo la trá gi ca ley
del pén du lo de nues tra his to ria! 72

No obs tan te, bien pron to se in tu yó la nula vo lun tad aso cia cio nis ta del
Go bierno. Dio un pista el so ció lo go Aman do de Mi guel, en tre vis ta do
con mo ti vo de la pu bli ca ción del In for me FOES SA 1970. De Mi guel re ‐
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co no ció que el ca pí tu lo «Vida po lí ti ca y aso cia ti va» había sido su pri‐ 
mi do por no agra dar al Mi nis te rio de In for ma ción. 73

En enero de 1971, CRIBA lle va ba la con tro ver sia a por ta da: «¿QUÉ IM‐ 
PI DE SU FUN CIO NA MIEN TO? EL CORO DEL ASO CIA CIO NIS MO».
Dada la ur gen te ne ce si dad de las aso cia cio nes, la pu bli ca ción abor da‐ 
ba en pá gi nas cen tra les «una sín te sis an to ló gi ca de fra ses fa vo ra bles»
(de Fraga, Can ta re ro o La ba die). 74 Nada se había hecho al res pec to y,
al cons ta tar se que las «voces dis cre pan tes por ex ce so y por de fec to»
eran «las menos», se plan tea ba «qué, quién o quié nes» im pe dían «el
fun cio na mien to real de las Aso cia cio nes Po lí ti cas». Los es pa ño les te‐ 
nían de re cho a saber si se iba a con tar con ellas y, en caso ne ga ti vo,
«los nom bres de quie nes se opo nen a ello». 75

39

En la pri ma ve ra CRIBA cons ta tó el «re tro ce so en la aper tu ra de mo‐ 
crá ti ca». Apar te de la re mi sión a las Cor tes de una Ley de Orden Pú‐ 
bli co de «no to ria du re za», se había sus ti tui do al joven y aper tu ris ta
vi ce se cre ta rio ge ne ral del Mo vi mien to, Ortí Bor das, por Val dés La rra‐ 
ña ga, un ro que ño «ca mi sa vieja». 76 Si Fernández- Miranda elu día mo‐ 
jar se, Val dés, que había hecho la Gue rra y ser vi do en el Mo vi mien to
de los años to ta li ta rios, se ma ni fes ta ba abier ta men te con tra rio a las
aso cia cio nes. CRIBA apos tó por el re mo vi do Ortí, al que en tre vis ta ría
un año des pués como «hom bre de pre sen te y de fu tu ro», 77 cer cano al
la bo ris mo in glés y la so cial de mo cra cia ale ma na.

40

La si tua ción em peo ró en fe bre ro de 1972 con la re mo ción de Ga briel
Cis ne ros como de le ga do na cio nal de Ju ven tud. 78 CRIBA en tre vis tó a
quien, «con sin ce ri dad y hasta con ries go», 79 se ña la ba el in te gris mo
como «má xi mo pe li gro para la vida po lí ti ca es pa ño la». 80 El en tre vis‐ 
ta dor sub ra ya ba que la ex pe rien cia de Cis ne ros, un hom bre joven que
co no cía la gue rra civil por «los li bros», re sul ta ba «alec cio na do ra para
toda una ju ven tud que guar da en su mo chi la (...) pro pó si tos de de mo‐ 
cra cia cara a un fu tu ro». 81 Por su parte, el en tre vis ta do li ga ba su
apar ta mien to al de Ortí y al «parón de las Aso cia cio nes». Alu día a que
solo había una ins ti tu ción asen ta da, Fran co, y que de be ría pre ver se
su or fan dad. Se de cla ra ba «dis tan te» de la opo si ción «ex tre mis ta» al
ré gi men, que creía «fu nam bu les ca» en sus áreas mo de ra das. «Ahora
bien», re co no cía, «de la mar gi na li dad de mu chas ac ti tu des de opo si‐ 
ción no tiene la culpa el mar gi na do, sino lo an gos to del re cin to o ha‐ 
bi tácu lo en el que se pre ten de que di chas ac ti tu des se in te gren». 82
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El 6 de no viem bre de 1972 el mi nis tro se cre ta rio ge ne ral del Mo vi‐ 
mien to in ter vino ante las Cor tes para elu dir todo com pro mi so.

42

Para el señor Fer nán dez Mi ran da - matizaba Greco-  la pre gun ta
sobre si las Aso cia cio nes van a ser o no re gu la das le gal men te es una
pre gun ta sa du cea, pues cual quier con tes ta ción es com pro me ti da; yo
es ti mo por el con tra rio que tal res pues ta ecléc ti ca en tra ña un hábil
so fis ma, pues los he chos de mues tran pal ma ria men te la vo lun tad de
dar un fre na zo al pro yec to aso cia cio nis ta, aun cuan do por an ti po pu ‐
lar no se afir me ta jan te men te. 83

El edi to rial de ese nú me ro se la men ta ba del re tro ce so ter mi no ló gi co
con sis ten te en cam biar la ex pre sión «aso cia cio nes» por las de «ten‐ 
den cias» y «co rrien tes», que en tra ña ban «una clara ex clu sión, de
todo lo que sig ni fi que una idea or ga ni za ti va, di fi cul tad casi in sal va ble
para que las po si bi li da des aso cia ti vas, im plí ci ta men te re co no ci das en
nues tro or de na mien to jurídico- constitucional, pue dan rea li zar se ins‐ 
ti tu cio nal men te». 84 Más allá, in clu so, se atre vía a aven tu rar se Bo ni fa‐ 
cio de la Cua dra, quien ase ve ran do que «la era de las aso cia cio nes
había pa sa do», se ña la ba:

43

Lo real men te cu rio so del fe nó meno es cómo el in ten to aso cia cio nis ta
ha ser vi do para mar gi nar aún más la idea de la de mo cra cia de los
par ti dos, con tra ria a la esen cia del ré gi men. (…) Los aso cia cio nis tas,
al ver cómo se es fu ma ban sus po si bi li da des, han in sis ti do una y otra
vez en la di fe ren cia ción entre aso cia ción y par ti do, con de nan do a
estos úl ti mos con una nueva y rica gama de ma ti ces (…). 85

En reali dad, Fernández- Miranda había acu di do a las Cor tes con ins‐ 
truc cio nes de Fran co -«Diga no sin de cir lo. No cie rre la puer ta, dé je la
en tre abier ta»- y te nien do muy pre sen te las preo cu pa cio nes de su
dis cí pu lo el Prín ci pe -«Tú pla nea sin ate rri zar»-. El pri me ro, que no
que ría nada pa re ci do a los par ti dos po lí ti cos, ju ga ba la carta de «ves‐ 
tir el mu ñe co»; Don Juan Car los sí los de sea ba para un fu tu ro, pero
no era par ti da rio de que mar car tu chos ni de per der a su más es tre‐ 
cho co la bo ra dor, el único con el cual había com par ti do su deseo de
una mo nar quía par la men ta ria cuan do fal ta ra Fran co.

44

Solo así puede en ten der se hoy que Fernández- Miranda, in ter pe la do a
bo ca ja rro, afir ma ra que decir sí o decir no a las Aso cia cio nes era una
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«tram pa sa du cea»; y la tác ti ca de Fran co, quien en su men sa je fa vo ra‐ 
ble a las Aso cia cio nes de 31 de di ciem bre de 1972, des ca li fi ca ba a su
se cre ta rio ge ne ral del Mo vi mien to pre sen tán do lo como el «au tén ti co
in mo vi lis ta» ante la opi nión pú bli ca. (Fernández- Miranda 1995� 86-
102)

En suma, la ex pe rien cia de CRIBA de mos tró que la tran si ción ha bría
de efec tuar se me dian te la re for ma, sí, pero pos po nien do ésta a la su‐ 
ce sión efec ti va de Fran co. La úl ti ma etapa del se ma na rio coin ci dió
con el Go bierno de Ca rre ro Blan co. El nom bra mien to de pre si den te
se es ti mó un «total acier to» del ge ne ral, por su sig ni fi ca ción ins ti tu‐ 
cio nal. No obs tan te y pese a la «pru den te es pe ran za» que se in tuía en
el pro gra ma gu ber na men tal, se des con fia ba de la vo lun tad real de
aper tu ra. 86

46

Tres se ma nas antes del mag ni ci dio del pre si den te apa re ció el úl ti mo
nú me ro de la pu bli ca ción, cuya des apa ri ción se acha ca ba a mo ti vos
eco nó mi cos. Se se ña la ba que la tra yec to ria de tres años y medio de
CRIBA ava la ba
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nues tra tesis de siem pre de que la ge ne ra ción que no hizo la gue rra,
so cio ló gi ca men te ma yo ri ta ria hoy en nues tro país, está pre pa ra da
para asu mir el papel so cial y po lí ti co al que está lla ma da por im pe ra ‐
ti vos bio ló gi cos, y que no debe con ti nuar sien do im pe di do, desde de ‐
ter mi na dos sec to res del poder po lí ti co o eco nó mi co, por quie nes no
han su pe ra do to da vía el trau ma de nues tra úl ti ma gue rra civil. 87

4. Con clu sión: CRIBA y los «po de ‐
res fác ti cos»
A modo de con clu sión, se puede ex traer la re la ción de CRIBA con los
«po de res fác ti cos» desde dos pers pec ti vas: pri me ra, la con cep ción
del se ma na rio acer ca de estos «po de res»; se gun da, la pro pia ac tua‐ 
ción de la re vis ta como ex pre sión de un «poder fác ti co» pe rio dís ti co.

48

La pos tu ra de CRIBA ante los «po de res fác ti cos» de ri va ba de la pro pia
na tu ra le za es truc tu ral del fran quis mo y del deseo de los ins pi ra do res
de la re vis ta de aper tu ra. El fran quis mo fue una dic ta du ra de equi li‐ 
brio entre dis tin tas «fa mi lias» bajo el poder ar bi tral de Fran co. «Au to‐ 
ri ta rio», antes que «to ta li ta rio», el ré gi men se de fi nió por «un plu ra ‐
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lis mo li mi ta do y pe cu liar, ra di cal men te di fe ren te del de mo crá ti co; ca‐ 
rac te ri za do por una men ta li dad mucho más que por una ideo lo gía
pre ci sa» y el ejer ci cio del poder por un líder o un grupo pe que ño
«den tro de unos lí mi tes for mal men te mal de fi ni dos pero en reali dad
bas tan te pre de ci bles». (Tu sell 1996� 89)

Es así que la pro pues ta del se ma na rio se ba sa ba en el de sa rro llo de un
Es ta do de De re cho donde esos lí mi tes es tu vie sen per fec ta men te de‐ 
fi ni dos y la ac tua ción de los «po de res fác ti cos» re du ci da al ex tre mo.
Del mismo modo, el ca mino para al can zar lo debía ser, igual y es cru‐ 
pu lo sa men te, res pe tuo so con la le ga li dad. De ahí la cons tan te pe ti‐ 
ción de dotar de con te ni do real a las ins ti tu cio nes (Cor tes, Con se jo
Na cio nal, Je fa tu ra del Go bierno, sin di ca tos, etc.) y el mismo deseo de
cla ri fi car las pos tu ras po lí ti cas, des en mas ca ran do a los opo si to res
«reales» y efec ti vos a las re for mas, de nun cian do la ac ción de pro ba‐ 
bles po de res ocul tos, tanto re li gio sos (el Opus Dei, por ejem plo) como
eco nó mi cos.

50

El le ga lis mo de CRIBA le lle va ba a de nun ciar el rup tu ris mo de la opo‐ 
si ción, aun bajo for mas tan sua ves como las «cenas po lí ti cas», esto es,
«los dis fra ces democrático- gastronómicos de la de re cha» 88 en fan ga‐ 
da en una po lí ti ca de «cinco te ne do res», ajena al sen ti mien to po pu lar
y a las vías ins ti tu cio na les:

51

¿Por qué mu chos de los 'con tes ta ta rios' de estas cenas, que a la vez
ocu pan pues tos en la Ad mi nis tra ción o en las Cor tes y el Con se jo Na ‐
cio nal, no dejan oír su voz en éstos y ma ni fies tan su ra di ca lis mo allí,
en lugar de en Res tau ran tes y co me do res de Ho te les de Lujo? 89

Pero mayor de sa zón cau sa ba la mala de fi ni ción del ejer ci cio del
poder. Si se apo ya ba la ac ción pro gre sis ta de los pro cu ra do res «fa mi‐ 
lia res», al fin y al cabo unos re pre sen tan tes re sul ta do de la elec ción
po pu lar, no se en ten día la im pu ni dad en que se des en vol vían al gu nos
gru pos ul tra de re chis tas, au tén ti cos «po de res fác ti cos». Se con si de ra‐ 
ba así una «pa ra do ja» que un ce lo so enemi go de las aso cia cio nes
como Blas Piñar, dis pu sie ra de la suya pro pia - Fuerza Nueva-  «al
mar gen de toda ley po si ti va». 90 Menos aún se en ten día la «sub ver‐ 
sión de los or to do xos» o «con tra el fu tu ro» con la que Ga briel Cis ne‐ 
ros ca li fi ca ba el in mo vi lis mo de un «bún ker» que, ac tuan do como
«poder fác ti co», boi co tea ba el aso cia cio nis mo y pre ten día «arras trar
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de modo de li be ra do a todo un pue blo tras su gra tui to ho lo caus‐ 
to». 91CRIBA, en suma, res pon sa bi li za ba a los «po de res fác ti cos» del
«in mo vi lis mo» sus tan cia do en el re tra so aso cia cio nis ta.

Cues tión bien dis tin ta plan tea la pro pia ac ción de CRIBA como ine‐ 
quí vo co «poder fác ti co» al calor de la aper tu ris ta Ley Fraga de Pren‐ 
sa. Debe cir cuns cri bir se la in fluen cia del se ma na rio, en tanto que ci‐ 
ta do «poder», a su li mi ta da di fu sión entre un pú bli co joven, ma yo ri ta‐ 
ria men te mas cu lino, con es tu dios uni ver si ta rios y es pe cial men te ra‐ 
di ca do en Ma drid. 92 A falta de datos más pre ci sos, se puede si tuar el
techo de sus lec to res en 15.000 93, lo que mar ca ría la fron te ra de su
in fluen cia.

53

No obs tan te, CRIBA re sul tó en más de una oca sión un medio mo les to
para el poder hasta el punto de ame na zar le al gu na san ción ad mi nis‐ 
tra ti va. El di rec tor ge ne ral de Pren sa, Ale jan dro Fer nán dez Sordo,
pres cin dió de te le fo near al di rec tor del medio, que no aten día sus in‐ 
di ca cio nes; lo hacía di rec ta men te con los pro pie ta rios. A Ca rre ro
Blan co le dis gus tó mucho una en tre vis ta, lle va da a por ta da, con Ruiz- 
Giménez, en cuyo par ti do, el PSI, mi li ta ba en ton ces Díaz Nosty. 94

54

La pu bli ca ción hizo valer la voz de una ge ne ra ción no hi po te ca da por
la Gue rra Civil, que se re en con tra ría, desde una y otra ori lla, en la
tran si ción de mo crá ti ca. Y aun que en oca sio nes pa re cie ra re pre sen tar
un aper tu ris mo ba sa do en la mo di fi ca ción de las Leyes Fun da men ta‐ 
les más por la vía - ciertamente menos amplia-  de la in ter pre ta ción
que de la re for ma, legó va rias lec cio nes:
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El papel in dis pen sa ble de la pren sa, ver da de ro «Par la men to de
papel», para tras la dar a los es pa ño les las bon da des de la dis cu sión
abier ta de ideas y opi nio nes, pilar de mo crá ti co y es cue la de con vi‐ 
ven cia.

56

La con vic ción de que la dic ta du ra de Fran co per mi tía la evo lu ción
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men ta li dad pro pi cia al cam bio de mo crá ti co.
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Español
Este tra ba jo pre ten de ana li zar el se ma na rio CRIBA (1970-1973), caso pa ra dig‐ 
má ti co de la ac tua ción de los po de res fác ti cos como ca ta li za do res de la pri‐ 
me ra fase de la tran si ción de mo crá ti ca es pa ño la. Este se ma na rio de in for‐ 
ma ción y opi nión no solo re va lo ri zó el de ba te de ideas (re fle jan do las trans‐ 
for ma cio nes so cia les y en tre vis tan do a per so na jes par ti da rios del cam bio),
sino que al ber gó en su seno a nu me ro sos miem bros de Equi po XXI, un
grupo de es tu dio re for mis ta que, más tarde, se in te gra ría en el fu tu ro par ti‐ 
do po lí ti co de Ma nuel Fraga.

English
This work aims to ana lyze the weekly CRIBA (1970-1973), paradig matic case
of the per form ance of the powers that as cata lysts for the first phase of the
Span ish demo cratic trans ition. This weekly in form a tion and opin ion not
only ap pre ci ated the dis cus sion of ideas (re flect ing the so cial trans form a‐ 
tions and in ter view ing sup port ers of change char ac ters) but that it housed
within it nu mer ous mem bers of Equipo XXI, a group of re form ist study that,
later, would be in teg rated into the fu ture polit ical party of Manuel Fraga.

Français
Ce tra vail se pro pose d'ana ly ser l’heb do ma daire CRIBA (1970-1973), cas pa ra‐ 
dig ma tique de l'ac tion des pou voirs de fait comme ca ta ly seurs de la pre‐ 
mière phase de la tran si tion dé mo cra tique es pa gnole. Cet heb do ma daire
d'in for ma tion et dópi nion a non seule ment re don né toute sa place au débat
d'idées (en met tant en lu mière les trans for ma tions so ciales et en pro po sant
des en tre tiens avec des per sonnes fa vo rables au chan ge ment), mais il a
aussi réuni de nom breux membres de Equi po XXI, un groupe dé́tude ré for‐ 
miste qui, plus tard, s’in té gre ront dans le futur parti po li tique de Ma nuel
Fraga.
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