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Así murió Franco 
Hace diez anos comenzó una nueva época para el Estado español. La muerte del Dictador se 
convertía en el símbolo de la de un régimen que él personalmente había aiimentado durante 
cüarenta años. Muchos quieren hacer creer que "el Régimen murió en la cama", olvidando Inten-
cionadamente años de luchas crecientes en todos los sectores de la sociedad. Luchas que fueron 
socavando el edif icio de la Dictadura, desde dentro y desde fuera, con la solidaridad. Nosotros no 
pensamos que el Régimen muriera en la cama, aunque es cierto que la mayor parte de las 
esperanzas de cambio real de entonces se fueron desvaneciendo por la actitud de quienes no 
estaban interesados en progrfesar hacia una sociedad realmente justa. 

(Páginas 7 a 10, "Especial 20 N") 
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Masacres del 
régimen peruano 

Al Pueblo Peruano 
A la Opinión Mundial: 

Denunciamos el brutal genocL-
dio en el Establecimiento Penal 

de Lurigancho, perpetrado por el 
régimen de Alan García, el 4 de 
octubre último, con part icipación 
directa del Juez del 35 avo 
Juzgado de Instrucción de Lima; 
César Javier Vega Vega, del Fis-
cal Provincial en lo Penal de Lima: 
Lidio Gaspar Marticorena, los 
mercenarios Llapan Atic de la 
Guardia" Republicana funciona-
rios y empleados del Instituto 
Nacional Penitenciario que dejó 

baleados, decapitados y calcina-
dos a cerca de medio centenar de 
prisioneros de guerra y presos 
pol í t icos recluidos en el pabellón 
Bri tánico de Lurigancho que ha 
quedado en escombros por los 
dinamitazos, más de 30 heridos 
graves que no reciben atención 
médica ni farmacológica adecua-
da; robándose además todo lo que 
quedaba. 

La naturaleza de este Gobierne^ 

como la del anterior y de las FFAA 
que sostiene al Estado hace que 
arremetan con fuerza irracional 
contra el pueblo violando la Cons-
t i tución y leyes, contando en 
muchos casos con la compl ic idad 
del " i n d e p e n d i e n t e " Poder 
Judicial y del (Ministerio Público, 
verbigracia el Juez Vega Vega y el 
Fiscal Mart icorena que, junto al 
Coronel GR Eduardo Barriga y al 
Presidente del INPE, Manuel 
Aquézolo Castro, dirigieron per-
sonalmente el genocidio de Luri-
gancho, como diera a conocer 
el Comunicado Oficial del INPE 
(El peruano n° 13993 de'6.10.85 
pág.1). 

El levantamiento de cadáveres, 
practicado la noche del genocidio, 
ha sido una farsa, pues se viola-
ron los arts. 170 y siguientes dei 
Código de Procedimientos Pena-
les. Se ha omit ido trámites 
exigidos por ley como soji: la 
descripción de la posición de los 
cadáveres, fugar de su ubicación, 
instrumentos con los que se 
produjo el deli to, toma de retratos, 
levantamiento del cuerpo y hora. 
Esto ha permit ido que se deje en 
el escenario del genocidio restos 
de cuerpos humanos diseminados 
en el Penai, como aquellos que 
entregaran los Parlamentarios a 
la IVIorge Central de Lima. 

La Asociación de Abogados 
D e m o c r á t i c o s , c o n d e n a el 
Genocidio de Lurigancho. el ocul-
tamiento de cadáveres, el entie-
rro clandestino, la compl ic idad 
del Poder Judicial y del Ministe-rio 
Público y exige la entrega inme-
diata de los guerri l leros caldos a 
sus fami l l a res .a 

Lima, 
lOdeoc tub re de 1985 

Martha Isabel Huatay ñuíz 
IManuei Pebres Flores 

Presidenta 

Secretario General 

Desde la cárcel 

Queridos amigos de Combate: 
Os escribo desde esta peniten-

ciaría. En primer lugar quiero salu-
daros y deciros que seguí desde 
El País lo de vuestro Vil Congreso, 
leyendo lo referente a vuestro 
apoyo ai camarada Castro: me 
doy cuenta de .que Bartolomé de 
las Casas acabará tr iunfando. 
Ayer fue la Inquisición, hoy la CIA, 
pero cada dia está más claro que 
el t i ranicidio es algo legal, y el ar-
t ículo de Pastor sobre la "Apolo-
g ía de la s u b v e r s i ó n " es 
magnif icó. Os fel ici to a las tr ibus 
que formáis vuestra Liga, que 
siempre destacó contra los que 
quisieron hacer de la Revolución y 
los propósitos revolucionarios 
algo vulgar y pactista. Hoy, la 
única aventura es la revoluciona-
ria, yo que soy un raterillo, bien 
que lo sé. Quiero beciros que 
también en las cárceles cada vez 

más gente sabe quiénes son y de 
qué clase social provienen y, por 
supuesto, quiénes son los enemi-
gos, pero por desgracia tampoco 
es esto una cantera de revolucio-
narios. Aquí, como en la calle, 
existen muchos intereses creados 
y los verdugos, con su sabiduría 
morbosa pero milenaria, hacen de 
ésto el paraíso de la delación. 

Con la maldi ta democracia bur-
guesa, los verdugos no quieren 
ser l lamados carceleros, sino fun-
cionarios, y compran a la gente 
con permisos de salida y otras 
caridades. El caso es que los 
hombres y mujeres de verdad 
consiguen salir de permiso muy 
rara vez. Aquí dentro, como en la 
calle, las mujeres son las más re-
presaliadas, sus patios son más 
pequeños, no reciben la prensa 
diaria, y así hasta el infinito. 
Después están los menores, que 
reciben palizas con regularidad, 
pero los verdugos no saben que 
los menores son nuestra esperan-
za. No os creáis nada sobre su 
supuesta confl ict ividad, ellos,, 
desde su sangre joven, se autole-
sionan y son los que más valentía 
tienen. Por ahora, el delincuente 
no está cuali f icado, a excepción 
de los vascos. Algunos de estos 
s o n v e r d a d e r o s h o m b r e s . , 
También algynos catalanes. En 
esta prisión está Mahía, fundador 
de la COPEL. Está secuestrado 
por un delito que no cometió, 
delatado por un miserable droga-
dicto, al que compraron los poli-
cías con droga. Mahía está en 
huelga de hambre desde hace 
veinticinco días y mantiene una 
lucha firme contra los opresores 
que a todos nos sirven de ejemplo. 
¿Lo condenarán?. No creo, sus 

amigos desde la calle están ha-
ciendo una campaña de prensa 
por su l iberación, y pronto saldrá. 

Y termino diciendoos que antes 
mi l i taba en la CNT-AIT gallega, 
pero ahora estoy pendiente de 
vuestras actividades y de las del 
MC. También quiero fel ici taros 

por vuestra moción de expulsar de 
CCOO a los funcionarios de He-
rrera. ¡Fuera verdugos de un sin-
dicato obrero!. 

Salud y revolución soc ia l .D 

Nacho 
Cárcel de La Coruña 



Máximas 

Anti-Otan 1 
Gobierno O 

LAS jornadas tlel 9 y 10 suponen 
el primer test importante de la 
larga recta final de la batalla 

por el Referéndum para salir de la 
O T A N . 

Las movilizaciones de otoño revelan 
que nuestra postura en defensa del 
protagonismo, convocatorias y lemas 
de la CEOP eran la mejor vía para 
conseguir realmente la unidad más 
amplia entre distintos sectores socia-
les, entre las distintas fuerzas políti-
cas y por tanto la mejor forma de abor-
dar el duro enfrentamiento con el Go-
bierno, los militares y la derecha. Las 
manifestaciones del domingo hsn 
puesto de manifiesto el alto grado de 
firmeza en el rechazo de la OTAN, las 
Bases y los gastos militares que 
recorre a la mayoría de los pueblos del 
Estado español. Las movilizaciones 
del 9 y 10, con la carrera popular en 
Madrid, la formación de letras en Bar-
celona, las dos columnas de Valencia, 
etc., reflejan también la capacidad de 
organización y arraigo social que tiene 
el movimiento pacifista. No se trataba 
sólo de sacar la gente a la calle, se 
trataba de estructurar la participación 
activa de decenas de miles. 

El movimiento para salir de la OTAN 
es el lugar de confluencia y encuentro 
de feministas, ecologistas, vecinos y 
sindicalistas que encuentran en los 
lemas de la CEOP, en la campaña de la 
CEOR la mejor herramienta para derro-
tar a un gobierno que prometió y no 
cumple. 

LOS que no han entendido estas 
cuestiones, los reformistas y 
electoral istas que todavía 

intentan cabalgar el movimiento para 
su propio provecho, han podido com-

probar el grado de madurez de ese mo-' 
vimiento que ni rebaja sus plantea-
mientos, ni se deja arrastrar por 
maniobras divisoras. 

Estamos en la buena vía para ganar 
el referéndum: unidad y movilización. 
La CEOP tiene ahora por delante 
enormes responsabilidades y tareas: 

. preparar las movilizaciones de diciem-
• bre contra la política de defensa que 

se va a presentar por parte del gobier-
no, desarrollar una campaña de expli-
cación masiva de las "Diez razones 
para ser neutrales", organizar congre-
sos de profesionales que desde su par-
ticular óptica analicen los peligros de 
!a carrera de armamentos, estructurar 
sólidamente al movimiento para que 
sea una fuerza capaz de llegar a todos 
los ciudadanos, tener una respuesta 
preparada ante cada variante de los 
chanchullos del gobierno —tanto si no 
convoca el referéndum, como si lo ha-
ce con una pregunta tramposa que in-
tente escamotear la cuestión central o 
dividir el voto anti-Otan—, en fin la 
CEOP tiene la tarea de hacer la unidad 
de la mayoría social frente a los atlan-
tistas. 

ESTAS movilizaciones han sido 
el primer impulso directo con 
el gobierno socialista que por 

boca de su divmo líder ya se ha pro-
nunciado claramente: <iConsidero 
honestamente (sic) que defiendo mejor 
los intereses de España (sic) diciendo 
que España también debe participar 
en la Alianza Atlántica». Y hemos 
ganado, de ahí el aluvión de consejos 
que desde la mayoría de los periódicos 
burgueses se están vertiendo, y de los 
que es buen botón de muestra la edito-
rial del democrático Diario 16 del 

11.11.85: «E/ gobierno ha podido darse 
cuenta, si tiene ojos para ver, que si 
convoca el referéndum corre el riesgo 
de perderlo. Y la democracia no será 
más perfecta si se sustituye la razón y 
la cordura dei acuerdo parlamentario 
con el maleable e incierto asamblea-
rismo de un plebiscito». 

Quitar hierro al referéndum, si no se 
puede evitar, o directamente impedir 
su celebración.esa es la idea central 
de los atlantistas, que desde sus 
declaraciones o desde su prensa han 
dejado de nombrar la OTAN y emplean 
el elegante eufemismo de la Alianza. El 
rosario de declaraciones de prominen-
tes socialistas a favor de la OTAN ha 
comenzado, ellos saben que sería muy 
costoso no hacer el referéndum, y se 
aprestan a intoxicarnos. Tierno, ' 
perdiendo el papel de digno profesor, 
"comprende al presidente", "que está 
mejor informado" (pero no exige que 
se nos informe, que se nos digan las 
verdaderas razones del "cambio" de 
Felipe); Eguiagaray desde Bilbao, se 
traiciona un poco cuando nos afirma 
que el cambio de actitud del presiden-
te no es algo impuesto desde el exte-
rior, sino producto del convencimien-
to; el pobre presidente de la triste auto-
nomía madrileña nos da más pistas: 
"Salirse de la OTAN representaría un 
duro golpe a la estrategia occidental" 
y IVIaravall intenta meternos miedo: 
"salir de la OTAN podría tener efectos 
graves para España" , (¿cuáles?). Para 
los que no quieren el referéndum' 
porque no lo prometieron, "ayudar" a 
Felipe es una "cuestión de Estado" y 
repiten como loros las ideas del Comi-
té Político de la NATO reunido recien-

temente en San Francisco: el refe-
réndum es anti-constitucional (Alzaga-
Roca), inoportuno (Fraga-Pujol) y le 
prometen lealtad al presidente si no 
hace el referéndum. Pero el tema les 
preocupa y por eso eri las elecciones 
gallegas es una de las cuestiones es-
trella, A todos ellos Felipe les tranqui-
liza, les hace un guiño, les pide que 
callen, que él sabe resolver estas cues-
tiones, que el referéndum "es. un me-
canismo de consulta, un instrumento" 
(nada sobre el respeto a la votación), 
que él nos va a convencer a los desin--
formados porque es "evidente y bas-' 
tante razonable permanecer en ella" 
(la OTAN).- Y a la vez nos lanza los 
perros: Alonso en declaraciones a 
radio El País, representando a las 
rebeldes y pacifistas JJSS, declaró el 
viernes 8 que no apoyaban la mani-
festación porque estaba "convocada 
por los amigos de ETA y encubridores 
del terrorismo" (de juzgado de 
guardia). 

EL movimiento tiene que estar 
atento; quien prometió y no' 

cumplió puede también ceder 
de nuevo ante lo que el lúcido y cínico 
alcalde del foro califica de imperio, 
Profesoralmente sentencia que "levan-
tarse contra el imperio es como querer 
parar un tren en marcha". Olvida 
añadir que para oponerse a los USA se 
necesita valentía y dignidad y Felipe 
carece de ellos. Al movimiento paci-
fista le sobran ambas .en cantidad 
suficiente para no permitir que se 
escamotee de nuevo la voluntad popu-
lar: sólo necesita estar activo y 
unido.G 



Ah Política I 

DESALOJO DEL LOCAL DE AMPARO, 83, 
EN MADRID 

Los primeros ocupadores 
de locales en Madrid no se 
rinden 
Como ellos mismos dicen, no son punkies ios que en mayor 
cant idad han ocupado y reformado el local de la calle Amparo, 
83, en Madrid, abandonado por sus dueños desde hacía quince 
años. Todo tipo de "p in tas" se han dado cita en ese local y han 
trabajado en él para adecentarlo y convertirlo en algo útil para 
servir a un barrio, el de Lavapiés, muy castizo y todo eso, pero 
sin ninguna aténción por parte del Ayuntamiento, y a unos 
jóvenes que se vep sin posibi l idades de desarrollar unas 
act ividades que necesitan y que, al mismo t iempo, ayudarían a 
muchos de ellos a no caer en la tentación de otras actividades, 
de otros "viajes". 

o Fiórez _ 

Lo que más destaca en todo el 
proceso que va desde la ocupa-
ción del local, el pasado 1 de no-
viembre, hasta el desalojo, el 
úl t imo día 11, es la gran cantidad 
de trabajo desarrollado por las 
varias decenas de jóvenes que se 
interesaron por el asunto. El edi-
f icio, propiedad, al parecer, de fa 
empresa Hidroeléctr ica Española, 
estaba abandonado desde hacía 
quince años, y el interior total-
mente destrozado. Una gran nave 
en la planta baja acumulaba pol-
vo y suciedad de todo t ipo, el 
techo de cristal de la misma nave 
se encontraba práct icamente des-
trozado, con los cristales en el 
suelo. Un montacargas interior (el 
edif icio tiene tres plantas más un 
ático) se rompió al poco de entrar 
los jóvenes. Cientos de legajos, ya 
amari l lentos y con capas de 
polvo, se amontonaban en unas 
deshechas estanterías. Todo esto 
fueron arreglándolo los Jóvenes 
que inicialmente ocuparon el edi-
ficio, con la colaboración de cada 
vez más gente del barrio. 

Desde el principio, el colectivo 
que realizó la ocupación, cuyo 
nombre, actualmente, es el de 
"Colect ivo KOKA" (Kolectivo de 
Ocupadores de Kasas Abandona-
das), tuvo claro que tenía que 
ganarse la estima de la gente del 
barrio (la mayoría de edad avan-
zada) o, al menos, no granjearse 
su oposición. Sabían que la 
mucha propaganda realizada des-
de niveles inst i tucionales y desde 
sectores reaccionarios, en el 
sentido de identif icar a la juven-
tud (mucho más a la que adopta 
una estética provocativa, caso de 
los punkies) con el consumo de 
droga, el alcohol ismo, la vagancia 
y la delincuencia, era su peor 
enemigo. Por eso lo primero que 
hicieron fue poner un cartel a la 
puerta de la casa en la que se 
recalcaba que al l í 'no circulaba la 
droga y que el local se quería uti-
lizar para actividades culturales 
de todo t ipo y, eventualmente, 
para ofrecer un lugar donde dor-
mir a jóvenes sin posibi l idad de 
encontrar otro. Pronta 

comprobar 
los jóvenes 

3 veían e 
escoba; 
dad, re 
Ademái 
dujo ni nadi. 
de su vivienda. Ant^ 
de una buena c 
vecinos, los punkie; 
habían metido de )Stra 

nismos veci 

rías en el barrio, y qi 
dispuestos a conseguii 
trabajo y su voluntad. 

La reacción del barr 
en producirse: poco s 
ocupadores comenzart 
la ayuda que necesiti 
zaroa a llegar cube 
clavos, maderas, útil 

Uní 

is esposaron y los metieron 
I furgón celular. Ivlientras 
en la calle, otros policías 

l icaban a los sorprendidos 
is, que preguntaban por qué 
1 aquéllo, que los jóvenes 
I ser terroristas y que por 
i los llevaban. Los policías, 
luténticos terroristas, no 

snían ni orden de desalojo, ni 
irden de detención contra nadie. 

hacíí 
podrí 

los 

inte 
ición de i 

intabai 
I juez de Madrid, 
b a a l o s ocupadores e 
a declarar al juzgado 
que no se hubíeser 
el juez podría habei 

1 detención, pero nc 

la 

3 llevar 

:onejo, dos 
que habita-

0. Uno de ios 
¡ó a salir con 

más jóvenes. Jóvi 
que vieron en la ir 
ución a muchos p.robl< 

jguramenl 

supuesto 
del barric 
tiva la se 
mas que ! 
planteado 
nijmero de jóvenes 
reunirse en el local 
en él, o simpiementi 

llegó 
unque 

es muy di f íc i l calcular el ni jmero 
exacto, incluso para el propio 
KOKA. 

Al tíempi 
ayudas en f 
materiales, l legaba también la so-, 
l idaridad. Asociación de vecinos, 
partidos, Comité AntiOtan, veci-
nos de por libre. Una buena canti-
dad de apoyos desinteresados, 
incluido el fundamental de un 
componente del Grupo de Aboga-
dos Jóvenes, que actualmente se 
ocupa de las denuncias puestas 
por el colectivo contra la policr'a. 

Una consecuencia inmediata de 
tanto trajín, de tanto trabajo, fue 
que para el sábado, 9 de noviem-
bre, ei colectivo consiguió organi-
zar ya una representación teatral 
que contó con la part icipación de 
buen número de vecinos, y no sólo 
jóvanes. El día 10, domingo, 
después de participar en la mani-
festación antiOtan, quen'an reali-
zar otra representación. En cuanto 
a proyectos de más o menos 
rápida realización, les habían ílo-
vido ya sobre la mesa: una 
emisora libre, grupos musicales, 
talleres de artesanía, pintura, etc. 
O sea, proyectos para dar vida a 
un barrio muerto por olvidado, 
pero con mult i tud 
vechables. 

ordenado I; 
era el caso. 

Como siempn 
juzgado, (porque 
Comisaría) comunicaron a los 
ocupadores que no habían sido 
detenidos, sino retenidos para 
cumpl i r la c i tación del juez. En el 
colmo de la efect ividad y la profe-
sional idad, los terror istas "detu-
vieron" también a un 
sospechosos: un 
gatos y un hámster 
ban también el edific 
gatos y el conejo voh 
los ocupadores y del o i ro gato no 
se sabe nada. El hámster, segura-
mente alucinado ante tanta de-
mostrac ión de intel igencia, de vo-
cac ión democrát ica y de "savoir 
fa i re " , dec id ió " su i c i da r se " , 
cayendo desde una mesa al suelo. 

La respuesta 

Eí mismo lunes, por la tarde, un 
nutr ido grupo de ocupadores, 
junto con buen número de veci-
inos,se mani f iestan en la Plaza de 
Lavapiés, La mani festación se li-
mi taba a recorrer pacíf icamente 

3 calles informando de lo ocurri-
)co sirvió. La policía 
ntamente contra todos, 

tomar medidas contra 
ellos, salvo que se emit iese una 
orden de desalojo, 

Pues bien, la sorpresa duró 
poco. El lunes, 11 de noviembre, a 

de las ocho de la mañana, 

entanas de la planta 
i ron el edif icio, dedi-
destrozar cuanto en-

su paso, armando 
todo el ruido posible y despertan-
do a golpes a los ocupantes. Sin 
dejarles apenas vestirse, a empu-
jones y golpeándolos, los reunie-
ron en la planta baja, los cachea-

do. De 
cargó vioíi 
entró en lus üí 
arrastras a quiene: 
chosos (ya se sabe, 
incluso detuvo al pres 
Feder'ación de Asoci 
Vecinos. Al día sigi 
otra concenti 
plaza obtenía 

sacar 
veía >spe-

;ión en 
misma respuesta 

:olectiv 

;asi todaf 

piensa continuar 
laciones, apoyado 
las fuerzas del ba-

rrio y de IVladrid. Como uno de los 
jóvenes decía la noche del desa-
íojo: «nosotros no somos violen-
tos, pero ellos sí, y el que a hierro 
mata, a hierro muere». Eülsi 

a pro-

p u d i e r o n 
que, efectivamente, 
trabajaban de firme, 
trar cubos, fregonas, 
alir escombros, sucie-
de miles de cosas, 

rgijn incidente se pro-
echó en falta nada 

il asombro 
i t idad de 

El cambio de acti tud 
oficial: el desalojo 

Algo que asombraba a todos, 
empezando por el propii D colecti-
vo, era la reacción de las 
"autor idades" ante el hecho. 
Desde los medios de c omunica-
ción (que se mostraron insólita-
mente receptivos ante 1{ 1 noticia, 
incluso procurando aieji ir sospe-
chas sobre posibles vi nculacio-
nes entre los ocupadores y el 

diferentes a el los en lo cjue se re-
fiere a pretender mejoras necesa-

í polic .. . 
' desde lejoi 

droga) 

X^wdlAN 
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La CIA, los expertos en 
antiterrorismo y el PNV 

A raíz del in forme p u b l i c a d o por la revista e n lengi 
kera) A R G I A , se h a n d e s a t a d o po lémicas , d e s m e n 
d e s m e n t i d o s de t o d o t ipo, sobre la na tura leza de ló 
exper tos e n m a t e r i a de v io lenc ia , c o n t r a t a d o s por el gobiern< 
v a s c o c o n el f in de q u e les a s e s o r e n " c i e n t í f i c a m e n t e " . 

Evidentemente, al ca lor de la 
m i s m a p o l é m i c a s e h a n 
destapado v ie jos recuerdos, que 
traen a co lac ión la par t i c ipac ión 
del PNV en las f i las de la CIA, allí, 
por los t i e m p o s de la res is tenc ia 
ant i - fasc is ta . Cuando a lgunos 
creían que la " d e m o c r a c i a " 
vendría de la mano de los yank is . 

" Sólo que és tos bien pronto 
demos t ra ron que más vale un 
d ic tador út i l , que un demócra ta 
inút i l , cuando se t ra ta de detener 
el avance del " c o m u n i s m o inter-
nac iona l " , (o v iceversa, cuando 
las d ic taduras ya no sirven, o dan 
más prob lemas que benef ic ios) . 

Así, í 
hoy " c< 

personi f i . 
(el capo s 

ac tua l de ta l 
nazgo comple i 
exper tos " . 

def in i t i \ 
I). la 
lOlítiC; 
3 de h 

j r m e n t e fu •epresi n te 

. . d e " N a 
la f i rma de A. Orbe se 
>lación d icha h is tor ia , 
indo en Xavier Arzal lus 
ipremo en la somba, en 

Movile 
para 
an t i g i 
rrecci 
dar lo 

Forcé" , cuerpo creada 
i tervenir tan to en tác t i ca 
í r r i l leras como brotes i n s i 
nales cal le jeros. Es partí-
cér r imo de que se 

a sal ida 
p lasmac ión 

1 y el padri-
1 "ope rac ión 

iecuestro del 
3 pa l í 
habí£ 

Ach i l le Le 

ibai stin^ que I 

Iviucha gente se preguntará 
has ta qué nivel es c ie r to todo el lo, 
tart to en su sen t ido h is tó r i co 
c o m o actua l . Sobre el pr imer as-
pecto, bas ta íeer las memor ias 
del que fuera supremo d i r igente 
del PNV (una vez desaparec ido el 
pr imer Lehendakar i del Gobierno 
vasco, José An ton io Aguirre), 
Juan A ju l iaguer ra . De d ichas 
memor ias ex t raemos este extrac-
to: «los servicios americanos, r.qn 
tos que manteníamos relación a 
través de! Gobierno vasco, tuvie-
ron conocimiento del proyecto 
(habla de la Huelga General de 
1951); casualmente, habíamos 
entregado el plan de huelga a uno 
de sus dirigentes que se encon-
traba en San Sebastian...». 

Esta con fes ión , un t an to desca-
fe inada, pero efect iva, re f le jaba 
en rea l idad la es t recha re lación 
ex is ten te entre los agentes nacio-
na l i s tas y la CIA, tan to en el ex i l io 
c o m o en el Es tado español . Más 
tarde, el Lehendakar i Agui r re se 

lamentar ía amargamen te de la 
t ra ic ión amer icana. Por o t ra parte, 
ha s ido y es notor io el pro-occi-
den ta l i smo del PNV, has ta el 
l ímite de que d i r igentes tan signi-
f i ca t ivos c o m o el fa l lec ido Irujo, 
de fend iesen c iegamente la inter-
vención amer icana en el Víetnam, 
en nombre de los "va lo res de 
Occ iden te" . Sobre el segundo 
aspecto, bas ta con ver la naturale-
za del equ ipo de exper tos y sus 
pr imeras conc lus iones . 

E s p e c i a l i s t a s punta 
e n m a t e r i a de 
c o n t r a t e r r o r i s m o 

Tres de los exper tos se hal lan 
in tegrados en el ISC ( Inst i tu te for 
the Study of Confl íct) , que recibe 
sabrosas ayudas f inanc ieras de la 
Sche l l y la f u n d a c i ó n Fort , 
e s p e c i a l i z a d a s en 
asesoramien tos para la OTAN del 
t ema ant iguerr i l lero; en conse jos 
sobre f i l t rac ión y e l im inac ión de 
cabec i l las terror is tas; y en la 
d ivu lgac ión de las nefas tas expe-
r ienc ias marx is tas , como ia del 
Chi le de Al lende, el pel igro ruso, 
etc. Veamos las carac ter ís t icas 
de var ios de esos exper tos. 

con; inte 
" M o l 

en el cerco 
ideses de Bel fast , con 

de la pob lac ión, 
5 órganos 

- ses t rL 
autode-

)s i r l i 
ta reas de i 
reventar l< 
fensa, desvi; 
les y c la r i f i car los niveles de res-
ponsab i l idad ex is ten tes entre los 
ter ror is tas, para e l iminar a los di-
r igentes. Es además, un ferviente 
admi rador de Franco, a quien atri-
buir ía la v i r tud de haber "deteni -
do la c o n f r o n t a c i ó n derecha-
izquierda, y haber creado un 
manda to con 35 años de paz y 
gran prosper idad" . O sea, un 
par t idar io de la paz de cemente-

Kans Joseph Horctiem, autor 
de la f rase "descubr i r los , identi-
f i car los y ma ta r i os " , ver t ida en un 
programa sobre ter ror ismo en la 
te lev is ión a lemana. Conse jo que 

. con el Talmuz en la mano ya lo 
había real izado en Jerusa lém, en 
un Congreso de exper tos con t ra el 
ter ror ismo. Horchem es, además, 
un v ie jo func ionar io del BFF, o-
Serv ic ios de Defensa de la Cons-
t i tuc ión , que es uno 
servic ios secretos de 
Federal, (donde, ya 
comun i s t a no puede ser funciona-
rio del Estado, • ' • 
enseñanza). Eí 
espei 

neófit . 

Politicai 

isca, (eus-
y contra-

c inco 

Shieid Olive Rose. En 1971 fue. 
Secretar io de Estado en el Minis-
ter io de Asuntos Exter iores bri-
tán ico, espec ia l izándose en la 

<periencia i r landesa" . Poste-

b r i t án icd en la Asamb lea del 
A t l án t i co Norte, y con anteriori-
dad había s ido emba jador británi-
co en la OTAN. Su paso por la 
OTAN le d ió un conoc im ien to di-
recto en los mon ta jes contra-

i rgentes por medio del "AGE 

;en 

iv ión eg ipc io donde 
iterior-

secuest rado el 
. Además, d i r ia ió 

el "C iv i l Con t ingen ts . Un i tys" , 
c reado para intervenir en huelgas 
obreras, real izar in f i l t rac iones en 
s ind ica tos y par t idos de izquierda. 
Es un fu r ibundo par t idar io de la 
permanenc ia del Estado español 
en la OTAN. O sea, un especia-
l is ta en mater ia de contra insur-
gencia, ant i - terror ismo, represión 
soc ia l e in f i l t rac iones. Todo un 
amante de la paz Otánica. 

Peter Handke, Jefe de investi-
gac iones del ISC, 

t rac ión en ETA y la movida vasca y 
cons idera que debe ser el Gobier-
no vasco el responsable de reali-
zarlo. Como se ve, un pác i f icador 
notor io. 

Franco Ferrapitti , t a m b i é n 
co laborador del iSC, espec ia l is ta 
en el campo de la psiquiatr ía y 
Catedrá t ico de la Universidad de 
Roma. Es un es tud ioso de los 
temas "amb ien ta l es " o sea, del 
terreno donde nace el " te r ro r is ta " 

(o del "agua donde se mueve el 
pez" como diría Mao Tse Tung), -
para poder esclarecer las dif icul-
tades de captac ión del terror ista. 
Al respecto, señala la ex is tencia 
de d i f i cu l tades suplementar ias 
allí donde hay problemas étn icos. 
Es un teór ico del arrepent imiento,-
es decir, un puntal en las ú l t imas 

pac i f icac ión con 
¡ontr icción. 

En def in i t lv í 

parc ia les" , cuya mis ión es lograr 
una pac i f icac ión de EuskadI, 
mediante la represión select iva, el 
exterminio, la in f i l t rac ión en ETA y 
en HB, y las técnicas de contro l de 
la población. Cóctel que combina 
la represión y e l arrepent imiento. 
Todo un programa "CIA- t ico" . Al 
cual se dedicarán mi l lones de 
pesetas, a lgunos hasta contabi l i -
zados en ios presupuestos oficia-

supuesto en 
armadas. No es un 

n el t ema vasco, pues 
co laboró en 1978 con Mart ín Vil la, 
(el de los f amosos 20 puntos), y 
mant iene la tesis de que los de ETA 
son ad ies t rados por la OLP y la 
Repúbl ica Democrát ica A lemana, 
(no fa l tar ía más). Considera que 
Euskadi puede conver t i rse en la 
Cuba europea. As tu to que es, ha 
señalado que la Guardia Civil 
t iene d i f i cu l tades para la infi l-

"humanís tas im- les de ia Comunidad Autónoi 

Las conc lus iones fian 
e m p e z a d o a f i l trarse ya 

A pesar de los desment idos 
poster iores, las ideas centrales de 
la conc lus ión de tan sesudos 
expertos han sa l ido a la palestra 
{aunque no la l i teratura pormeno-
rizada de la misma). ¿Cuáles 
serán?, se preguntará algún 
angust iado por el tema. Pues, las 
de siempre: no negociar y aislar 
políticamente a ETA, para darle a 
cont inuac ión el punt i l lazo. Por 
tanto, d i fe renc iac ión po l í t ica 
entre Autonomía e Independencia 
(nos han descubier to América), 
defensa de las inst i tuc iones como 
marco de pac i f icac ión de Euskadi, 
y par t ic ipac ión act iva del PNV y 
del Gobierno vasco, más el nece-
sar io aumento de la efect iv idad 
del Minister io del Interior, en 
mater ia de t rabajo sucio. Y 
conoc iendo el histor ia l de d ichos 
expertos queda c laro en qué 
consiste, ¿o no?. Quizás nos 
terminen aclarando qué papel 
puede jugar el GAL en todo ello. 

Para tal viaje no necesi tan 
renovar n inguna albarda. Simple-
mente cargar las con más efecti-
vos; j us to en aquel lo que es más 
negativo, más utóp ico y más 

Euskadi. Bueno, como j 
aprende algo, nos quedi 
más c laro que la luc 
soberanía nacional v¿ 
será posi'-!e 
revolucionan 
diferenci 

: i f i c a 
empre s 

replegado; 
la l is ta: 

por medios 
s, cada día 

amini 

por la 
a sólo 
y vías 

rados 
represlv . lógica I 

le se introdu; 
s en los combinados 
eren hacer t r a g a r . ^ 

(Los datos están 
de la mencionada 

todos sacados 
revista ARGIA). 
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PORTUGAL: 25 DE NOVIEMBRE DE 1975 

Hace diez años, la derrota 
de la Revolución de los 
Claveles 
Hay dos fechas clave, después del 25 de abril, que marcarán la 
evolución de la situación política: los golpes fallidos del 28 de 
sept iembre de 1974 y del 11 de marzo de 1975, que apartan al 
general Spínola del poder y dividen a la jerarquía militar. A partir 
de esto, el desarrollo de la lucha popular comenzó en torno del 
bastión principal del poder político: los soldados comenzaron a 
organizarse masivamente en estructuras autónomas. Es ya el 
verano de 1975 y 5.000 soldados desfi lan por las calles de Lisboa 
(los observadores recordaban Retrogrado). Sin embargo, en el 
compl icado ajedrez de las conspiraciones militares de esas 
noches, era la derecha la que tenía la iniciativa. 

. Francis 

A principios de agosto, las ruptu-
ras dentro del Movimiento de las 
Fuerzas Armadas (MFA) llegan a 
su punto culminante: nueve 
miembros det Consejo de la Revo-
lución sobre veinte firman un 
l lamamiento para acabar con el 
"anarco-popu l i smo" . El l lama-
miento es f i rmado por la mayoría 
de los of iciales a nivel nacional y 
luego secundado por grandes 
manifestaciones del PS y el PSD, 
el principal partido burgués. Y 
comienza un "verano cal iente", 
con atentados con bombas, mani-
festaciones catól icas que, invaria-
blemente, acaban en un piadoso 
ataque a las sedes de los parti-
dos polít icos de izquierda, reunio-
nes de l " p o d e r p o p u l a r " , 
asambleas locales en las que se 
comienzan a juntar trabajadores y 
soldados. 

En septiembre, la Asamblea del 
MFA es dominada por este 
"Grupo de los nueve". El gobierno 
de Vasco Gongalves, inf luido por 
el PCP, cae. Se forma una nueva 
coalición, el sexto gobierno, con 
el PS-PSD y también el PCP, pero 
la autoridad polít ica es todavía 
muy frágil. El presidente Costa 
Gomes, que decide el envío de tro-
pas para asegurar ef fin de la 
ocupación de la emisora de Igreja 
por parte de sus trabajadores, 
reconoce que "no se tiene la cer-
teza de ser comple tamente 
obedecido". Tenía razón para ello: 
los soldados pasan a ocuparse de 
la defensa mil i tar de la emisora 
ocupada contra otros posibles 
intentos de desalojo. 

La situación llega a un punto 
límite en noviembre; 80.000 tra-
bajadores de la construcción civil 
cercan el Parlamento y deciden 
mantener el cerco hasta el cumpli-
miento de sus reivindicaciones. 

Durante dos días, los diputados 
pasan fiambre y, cuando salen, 
deciden trasladar las reuniones a 
la ciudad de Oporto. Una semana 
más tarde, es el propio Gobierno 
quien se declara en huelga, hasta 
que le sea reconocida alguna 
autoridad. 

La película de los aconteci-
mientos muestra un evidente 
descontrol político, un rápido 
agravamiento en la crisis de des-
composición de los cuerpos repre-
sivos, al t iempo que un aumento 
de las lucfias populares. 

La derecha posee aún bastio-
nes fuertes y va a preparar un gol-
pe que invierta la correlación de 
fuerzas. Primero a nivel mil i tar, 
pero la desincronización entre la 
crisis mil i tar y la organización de 
los trabajadores permite que, una 
vez controlado el aparato de esta-
do, se pueda proceder a un reajus-
te lento pero progresivo de las re-

laciones de fuerza en el país. 

El golpe del 25 
de noviembre 

Tomando como pretexto la lu-
cha de los soldados paracaidistas 
contra los comandantes de las 
Fuerzas Aéreas, el " G r u p o 
mi l i tar" que coordina el golpe 
desencadena la iniciativa. El pre-
sidente Costa Gomes declara el 
Estado de Emergencia, y después 
el Estado de Sitio Parcial, insta-
lando la censura en Lisboa y 
prohibiendo huelgas y manifesta-
ciones,, imponiendo un obligato-
rio repliegue. Bl indados de - l os 
comandos afectos al golpe ata-

can las bases de los paracai-
distas y después las de la Policía 
Milit'ar, bastión de las fuerzas ote-

listas. Están mandados por Jaime 
Neves, a quien el propio Otelo 
habla repuesto en su mando, 
desautorizando t iempo atrás una 
decisión de la Asamblea de sol-
dados y of iciales de su regimien-
to, en el sentido de depurarle, 

Y son esas indecisiones y com-
promisos de la "Izquierda mi l i tar" , 
quien se había mostrado incapaz 
de romper la jerarquía mil i tar y 
que no tenía iniciativa polít ica 
propia alguna, lo que determina la 
suerte del 25 de noviembre. Oteloj 
toma la decisión cíe colocarse ba-
jo la autoridad de la Presidencia 
i de la República, en las primeras 
horas del golpe, y aparece en la te-
levisión al lado de Costa Gomes, 

proclamando el Estado de Sitio. 

El orden reina 

en Lisboa 

El golpe no tiene ninguna 
característ ica que permita compa-
rarlo con una operación fascista 
(el paso de los años hace eviden-
te tal constatación, aunque no fue 
eso lo que pensó gran parte de la 
extrema izquierda que, de algún 
modo, just i f icó la humil lante 
derrota cal i f icando el golpe así). A 
pesar de la censura, los diarios 
cont inuaron funcionando durante 
cierto t iempo; a pesar del Estado 
de Sitio, las grandes fábricas per-
manecieron paralizadas durante 
días. 

Pero la modif icación polít ica es 
representadle oor un simple 

hecho: el gobierno que se mantie-
ne en funciones durante más de 
seis meses fue el mismo que se 
formó en septiembre, contando 
con ministros comunistas. Lo que 
cambió fue que empezó a tomar 
decisiones. De entonces data el 
inicio de la ofensiva contra la Re-
forma Agre 

La toma dec ines se 
pero sobre ntra en el gobiei 

todo, en el mando mi l i tar de las 
Fuerzas Armadas, que nombrarán 
ál futuro presidente de la Repú-
blica. Así, de este golpe mil i tar 
salen los dos pilares de la recons-
trucción del Estado burgués: 
Eanes y Soares. En torno a estas 
dos f iguras se construyó el 
•sistema polít ico de estos diez 
años (que ahora entra en ruptura, 
pero esa es otra historia) con sus 
elementos fundamentales, con la 
cont inuidad presidencial que liga 
el poder polít ico con la jerarquía 
mil i tar, y el PS como cabeza del 
s istema parlamentario y guber-
namental. 

¿Mal menor? 

Poulantzas, que interpretaba el 
fracaso de la Revolución portu-
guesa como la ruptura de las 
alianzas de clases, que podían ser 
representadas por Otelo y por el 
"Grupo de los nueve", concluía 
que, siendo así, el 25 de noviem-
bre había sido un "mal menor". 
Para el PCP, el razonamiento no 
fue muy diferente, aunque cam-
bian los términos de la ecuación: 
en su libro de 1976 "La Revolución 
portuguesa. Pasado y fu turo" , 
Cunhal culpa de io sucedido a lo 
fal l ido de la aproximación entre la 
" i z q u i e r d a m i l i t a r " (POP y 
gongalvistas) y el propio "Grupo 
de los nueve". Se tocan aquí los 
dos mayores problemas de aná-
l isis de este período y el más 
confuso por la gigantesca opera-
ción ideológica que pretendía que 
el PCP quería llevar a cabo un. 
golpe blando, t ipo "go lpe de Pra-
ga" . Durante los meses de verano 
el PCP in tentó sus t i tu i r el 
gobierno de Vasco Gongalves por 
una alianza con el "Grupo de los 
niiouo" (lo que se demuestra por el 

) integral de los textos del 
I PCP, aún secretos, así 
lor su act i tud ante el golpe 
i de noviembre). Costa 
, el presidente que legit imó 

las operaciones mi l i tares de los 
as, revela que, ante la In-

minencia de las manifestaciones 
l lamó al Palacio de 

Beiem a los dir igentes del PCP y 
GTP, para que suspendie-
lediatamente todas las lu-
onseguir lo no era difíci l : la 

- J ó n en el movimiento 
obrero era tal que pocos tenían 
ideas-claras sobre qué hacer. 

Para el PCP, estos aconteci-
mientos eran la conclusión lógica 
de sus tesis fundamentales desde 
el 25 de abr i l : es tab i l i za r 
gobiernos de coal ic ión ausentes 
de la a l ianza Pueb lo-MFA, 
traducción moderna de la unidad 
con la burguesía neo-monopo-

Faltaba ver, y la realidad lo 
demostró, que esa unidad no 
podía sust i tu ir a la lucha de 
clases, y que la victoria sólo podía 
ser para el aparato de Estado bur-
gués o para la clase obrera revo-
lucionaria. Y, en aquél 25 de 
noviembre, era evidente que los 
trabajadores no tenían fuerza, 
conciencia ni organización para 
tomar el poder. 

Desde ahí, el reformismo conti- , 
nuó con la sagrada vía de la 
co laborac ión gubernamenta l , 
hasta ser excluidos del gobierno; 
mantuvo la referencia ideológica 
de la unidad con el MFA, que, 
entre tanto, se disolvía. Posterior-
mente, y en coherencia, espera-
rían del vencedor del golpe, el ge-
neral Eanes, el cumpl imiento de 
los compromisos y la colabora-
ción que el Estado les negaba.C^ 

H 
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Así no fue... aunque quieran que lo parezca 
Es tos d ías ios d i f e r e n t e s 

m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n 
e s t á n - d a n d o su pa r t i cu l a r 
v i s i ón de in a u e s i g n i f i c ó la 
m u e r t e de F r a n c o . La pe l í cu l a 
q u e nos p r e s e n t a n de e s t o s 
a c o n t e c i m i e n t o s c r u c i a l e s 
p u e d e r e s u m i r s e en var ias 
i d e a s - f u e r z a . I n t e n t a r e m o s 
r e s u m i r l a s . 

N o s c u e n t a n que, a h o r a 
h a c e d iez años , e l d e c r é p i t o 
d i c t a d o r m u r i ó en la c a m a , 
rodeado por el b u n k e r de l 
a n t i g u o r é g i m e n , m i e n t r a s las 
fue rzas v ivas de la po l í t i ca 
veían l l e g a d o el m o m e n t o de 
res tau ra r ta d e m o c r a c i a . El 
j oven Rey s u s p i r a b a por e l la , 
pero no p o d i a a d e l a n t a r s e a 
los a c o n t e c i m i e n t o s y se v ió 
o b l i g a d o a m a n t e n e r a A n a s 
en su p u e s t o d e p r e s i d e n t e de l 
g o b i e r n o , a da r l e u n a ú l t i m a 
o p o r t u n i d a d m i e n t r a s , cas i 
c l a n d e s t i n a m e n t e , se es forza-
ba por c o n e c t a r con el pa ís 
real por m e d i o de las f ue rzas 
v ivas de la po l í t i ca . Pero a los 
p o c o s m e s e s c o m p r e n d i ó q u e 
A r i a s e s t a b a d e m a s i a d o 
e n i b u d a d o c o n el v i e j o 
a p á r a t o f r a n q u i s t a y d e c i d i ó 
l l amar a Suárez . Este, a n i m a d o 
por el Rey, e m p r e n d i ó u n a 
háb i l s u c e s i ó n de m a n i o b r a s y 
g o l p e s de m a n o , q u e f u e r o n di-
n a m i t a n d o el f r a n q u i s m o de 
f o r m a c a l c u l a d a y d e s d e 
d e n t r o ; p a r a l e l a m e n t e . 
e m p r e n d i ó n e g o c i a c i o n e s c o n 
la o p o s i c i ó n d e m o c r á t i c a . 
G r a c i a s a su h a b i l i d a d se fue-
ron r e m o n t a n d o los e s l a b o n e s 
q u e c o n d u c i r á n a l a 
d e m o c r a c i a : R e f e r e n d u m , le-
g a l i z a c i ó n d e l P C E , 
e l e c c i o n e s , . . . La o p o s i c i ó n 
d e m o c r á t i c a , d a n d o p r u e b a s 
d e g r a n m a d u r e z y 
r e s p o n s a b i l i d a d , c o m p r e n d i ó 
q u e la m a y o r í a de la p o b l a c i ó n 
d e s e a b a u n a e v o l u c i ó n s in 
t r a u m a s de la d i c t a d u r a a la 
d e m o c r a c i a , q u e ex i s t í a una 
o p o r t u n i d a d h i s t ó r i c a para 
e l lo , y r e n u n c i ó a su idea 
o r i g i n a l de r up tu ra ; c o m p r e n -
d i ó q u e su p a p e l e ra el de vigi-
lar y p res i ona r a Suárez para 
q u e la r u p t u r a p a c t a d a l l egara 
a buen p u e r t o y no fuera bo ico-
t e a d a por los s e c t o r e s invo lu-
c i o n i s t a s . 

D e s d e el i n i c i o de es te pro-

c e s o han p a s a d o ya d iez años . 
Pero el R é g i m e n de la R e f o r m a 
c reado e n t o n c e s se ha c o n s o -
l i dado y p e r m a n e c e c o m o 
g a r a n t í a d e l a l i b e r t a d 
c o n q u i s t a d a . F i n d e l a 
pe l í cu la c o n f o t o f i j a de l Rey y 
a c o r d e s de l H i m n o N a c i o n a l . 

N a t u r a l m e n t e e s t a pe l í cu la 
y o t ras de l m i s m o e s t i l o no 
t i ene n a d a q u e ver c o n la reali-
dad . S c i i u t i e s t u e r z o de l ibera-
do por bor ra r de la m e m o r i a de 
los t r a b a j a d o r e s y de l p u e b l o 
el h e c h o i n c u e s t i o n a b l e de 
que e l l os f u e r o n los g r a n d e s 
a r t i t i c e s de ia l i q u i d a c i ó n de la 
d i c t a d u r a ; de bor ra r de su 
m e m o r i a c u á l e s f u e r o n los 
o b s t á c u l o s r e a l e s q u e 
I m p i d i e r o n hace r t a b l a rasa de l 
f r a n q u i s m o . 

El f r a n q u i s m o a g o n i z a b a 
a n t e s d e m o r i r F r a n c o 

D e s d e el a ñ o 74, las 
m e d i d a s repres ivas de l v ie jo 
r ég imen ( c o n d e n a de l 1001, 
e j e c u c i ó n de Pu ig Ant ich, . . . ) no 
c o n s e g u í a n para l i zar el movi -
m i e n t o , s i n o que lo po l i t i zaban 
a l rededo r de la r e i v i n d i c a c i ó n 
de la a m n i s t í a y d0»la perspec-
t i va d e d e r r o c a m i e n t o de la 
d i c t a d u r a . La v a n g u a r d i a de 
es ta m o v i l i z a c i ó n e ra Euskad i , 
c o n m o v i l i z a c i o n e s c o m o las 
de l 2/3 de d i c i e m b r e de 1974 en 
G u i p ú z c o a y de la h u e l g a gene-
ral de l d ía 11 en las c u a t r o 
p rov inc ias , rea l i zadas a pesar 
de la o p o s i c i ó n de l PCE y o t r o s 
r e f o r m i s t a s . L e n t a m e n t e , la 
s o l i d a r i d a d se e x t e n d í a al con-
j u n t o de l Es tado , c o m o f u e el 
c a s o de la h u e l g a genera l de 
Euskad i del 11 de j u n i o de 
1975. A n t e s de e s t a s movi l iza-
c i o n e s se hab ía c o n s t i t u i d o ya 
la Junta Democrática ( ju l io de l 
74), u n a a l ianza de l PCE c o n 
p e r s o n a j e s c o m o Ca lvo Serer 
d i s f r a z a d o s d e b u r g u e s í a 
d e m o c r á t i c a , c o n el ob je t i vo 
de lanzar u n a o f e r t a para ev i tar 
e l d e r r o c a m i e n t o de la d i c tadu -
ra; pero el o f r e c i m i e n t o toda-
vía no era ae rec ibo por par te 
de la b u r g u e s í a y m e n o s vi-
n i endo de l PCE. En c a m b i o , un 
a ñ o m a s ta rde , d e s p u é s de la 
e x p e r i e n c i a de las i m p o r t a n t e s 
m o v i l i z a c i o n e s de t u s k a d i . 

Democrátici 

>i quer ía 
D de l mo-

efec 

. . . . . . . . ... .ado 
de l PSOE, f i g u r a ya un sec to r 
d e m ó c r a t a - c r i s t i a n o que hab ía 
c o m p r e n d i d o la i n c a p a c i d a d 
de la d i c t a d u r a para ir hac ia 
una r e f o r m a g radua l y la nece-
s i d a d d e - o f r e c e r u n a 
a l t e rna t i va de rup tu . . . 
ev i ta r e l p ro tagon i smc 
v i m i e n t o de m a s a s 

La d i c t a d u r a , 
pa rec ía i ncapaz de 
Su ú n i c o recu rso era a u m e n t a r 
la rep res ión ; de ahí la p romu l -
g a c i ó n de la l l a m a d a Ley 
a n t i t e r r o r i s t a y de las penas de 
m u e r t e c o n t r a los m i l i t a res de 
ETA y de l FRAP. Pero la 
r e s p u e s t a de l m o v i m i e n t o fue 
u n a nueva . . ^ 
Euskad i y t amb ién . . 
de l Es tado c o n t r a los c i n c o 
f u s i l a m i e n t o s . E s t e 

c r e c i m i e n t o de la mov i l i zac ión 
an te el e n d u r e c i m i e n t o del 
v ie jo rég imen , el rechazo so-

l yo r i ta r io c a d a vez m á s 
ac t i vo , la so l i da r i dad 
c iona l , la d e s c o n f i a n 
c u a l q u i e r I n i c i a t i v a 
p rov in ie ra de l p rop io ré 
su I n c a p a c i d a d para a 
p r o b l e m a s i n t e r n a c i i 
c o m o la " M a r c h a Verde 
eran los s í n t o m a s evid^ 
la agon ía del f r a n q u l s n 

La ruptura d e m o c r á t i c a era 
p o s i b l e 

En los meses que s lgu ieror 
a la m u e r t e de Franco , s i 
c rea ron las c o n d i c i o n e s pa i 

a les 
e tc . 

tes de 

te so l i da r i dad en el res to del 
Es tado . Ent re el 1 d e enero y el 
3 d e marzo de 1976 el número 
de ho ras pe rd idas a c a u s a de 
h u e l g a s fue c u a t r o veces 
super io r a las pérd idas en t o d o 
el año an te r io r . Pero las movi l i -
zac iones que c o n s a g r a r o n el 
f r a c a s o de f i n i t i vo del p r o y e c t o 
Ar ias-Fraga-Areí iza , f ue ron las 
desa r ro l l adas en r e s p u e s t a a 
los a s e s i n a t o s de V i to r ia . A 
par t i r de es te m o m e n t o podían 
m a d u r a r a c e l e r a d a m e n t e las 
c o n d i c i o n e s para la rup tu ra 
d e m o c r á t i c a , para una l iqu ida-
c i ó n de l f r a n q u i s m o bato la ini-
c i a t i va de la mov i l i zac ión de 
masas . 

Pero es te fue t a m b i é n el 
m o m e n t o en que la Juntay 
Convergenc ia l l e g a r o n al 
a c u e r d o d e c o n s t i t u i r 
Coordinac ión Democrát ica 
para l levar a t é r m i n o lo que se 
l l amó rup tu ra pac tada , cuyo 
o b j e t i v o f u n d a m e n t a l e r a 
desac t i va r las mov i l i zac iones 
de masas y dar t i e m p o a que 

la jaran mí 
a l c a n c e p> 
burguesía . 

l i o b r a s de mayor 
r par te de la 

í l de r rocami i 
ra ba jo el pi 
m o v i m i e n t o d' 
l i zac ión de lo 
e n t o n c e s 
d e m o c r á t i c a . 

El p r imer ge 
narquía , pres 
por A n a s . S) 
re fo rma grad 
a p o y á n d o s e 
apa ra to 

i d e 
í t a g o r 
m a s a 

i d i c t a d u -
s m o del 
; y la rea-

l l a m a b a 
r u p t u r a 

Por q u é t r i u n f ó la r e f o r m a 

El g o b i e r n o Suárez, encarga-
do de e l lo , t en ía el ob je t i vo de 
ace lerar el c a m b i o po l í t i co 
para Imped i r que la d i c t a d u r a 
cayera por el e f e c t o de la movi -
l i zac ión de masas . Para e l lo no 
iba a pac ta r ya c 

f ranq i 
que iba 
m e n t e e 
Imper ia l 
del Rey. 

m á s 
mov imi ' 

nces 
nt 

•nto 

frs 

is qu. 

I rég imei 
}| p rop io 
smo. Pero 
n u c h i s i m o 

los de l 
ma: 

g a n a b a e n e x t e n s i ó n , 
c o m b a t i v i d a d , o rgan i zac i ón y 
c a p a c i d a d de cen t ra l i zac ión . 
Ya el 11 de d i c i e m b r e de 1975 
h u b o una nueva hue lga gene-
ral en Euskad i y una impor tan-

;ta, s i no 
5 d i rec ta-
.pital y el 
i t e r m e d i o 
pues, de; 

: h o más' 
i ra tener 
se produ-
ión po l l t i -
le la refor-

que d e j a b a la 
i t iva en m a n o s de Suárez. 
d e s m o v i l i z a c i ó n deb ía 

correr a ca rgo de l PSOE y, 
sobre todo , del PCE. Sus 
p r imeros s í n t o m a s pud ie ron 
verse ya en la j o r n a d a de l ucha 
de l 12 de nov iembre de 1976 
que, a pesar de su gran mas iv i -
dad , hab la s i do d e s p o j a d a de 
re i v i nd i cac iones po l í t i cas , se 

ipoyars i 
1 el g ran Cc 
j m o , por i 
Se t ra taba , 
n i ob ra m u 

s amb ic i osa , pero p; 
3 éx i t o n e c e s i t a b a que 
> jera una desor len tac 

L c í e n l a di ' 
m a p a c t a 

Ca 

hab la ev i t ado su l igazón c o n 
¡as l uchas c o n c r e t a s q u e se 
d e s a r r o l l a b a n y d e m o s t r ó 
graves ca renc ias de organiza-
c ión . 

Esta d e s o r i e n t a c i ó n y el 
f reno a la mov i l i zac ión fue ron 
f ac to res dec is i vos para que 
Suárez gana ra el Re fe réndum 
sobre la Re fo rma po l í t i ca de 
d i c i e m b r e de l 76. G rac ias a él 
p u d o desp lazar a la de rechá 
f r anqu i s ta , t o m a r la i n i c ia t i va 
en el p roceso de n e g o c i a c i ó n 

•con la o p o s i c i ó n (que t a d a vez 
reba jaba m á s sus ex igenc ias) , 
man iob ra r para d iv id i r a los 
pa r t i dos ob re ros r e f o r m i s t a s y 
e laborar u n a ley e lec to ra l a la 
m e d i d a de un c e n t r o en 
f o r m a c i ó n ace le rada (la f u t u r a 
UCD). 

Las g randes mov i l i zac iones 
c o n t r a l o s c r í m e n e s d e 
A t o c h a , a p r i n c i p i o s de 1977, 
fue ron el a n t e p e n ú l t i m o inten-
t o del m o v i m i e n t o de m a s a s 
por hacer f r acasa r el p r o y e c t o 
Suárez. Pero el PCE se hab ía 
lanzado ya a ia desmov i l i za -
c ión genera l . Sus e f e c t o s fue-
ron ev iden tes en la j o r n a d a de 
l ucha c o n v o c a d a por C C O O y 
USO el 15 de abr i l de 1977 y en 
el a i s l a m i e n t o de la hue lga 
genera l de Euskad i de^ m e s de 
mayo . 

Al mes s igu ien te , Suárez 
c o n s e g u í a ganar las e lecc io-
nes genera les . Su mayor ía 
m i n o r i t a r i a le p r o p o r c i o n ó la 
p r i m e r a a u t é n t i c a a r m a 
po l í t i ca p rop ia para el desarro-
llo de la Reforma: c o n t a b a con 
l e g i t i m i d a d d e m o c r á t i c a , con 
un re lac ión de fuerzas m u c h o 
me jo r y c o n un m o v i m i e n t o de 
m a s a s deso r i en tado . Podía 
t o m a r la i n i c ia t i va y con t ro la r 
el p r o c e s o hac ia e l t r ip le pac to 
q u e neces i taba : en el te r reno 
c o n s t i t u c i o n a l , a u t o n ó m i c o y 
soc ia l . 

Pero c o n t r a lo que qu ie ren 
hace rnos creer es te resu l tado 
no era inev i tab le . El Reg imen 
d e l a R e f o r m a s e h a 
c o n s t r u i d o sobre i m p o r t a n t e s 
d e r r o t a s p o l í t i c a s d e l 
m o v i m i e n t o ' d e m a s a s . 
Compt-ender c l a r a m e n t e las 
razones de las m i s m a s es una 
n e c e s i d a d para los c o m b a l e s 
de hoy. Por eso qu ie ren cam-
b i a r n o s la memor ia . • 
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EL20-N EN EUSKADI 

Euskadi, hace 10 años 
. J.Landa 

La resistencia anti-franquista 
nunca oscureció la luctia por 
la l iberación nacional, pero 
evidentemente la mediatizó, 
porque fuerzas polít icas que 
hoy son furibundas enemigas 
de ese movimiento, u otras, 
que l lamándose nacionalistas 
han abandonado sus plantea-
mientos de soberanía en mate-
ria de polít ica actual, en aquél 
t iempo inscribían en sus ban-
deras tanto el anti-franquismo 
como la defensa del derecho 
de a u t o d e t e r m i n a c i ó n : 
"Euskadi no se puede liberar 
sin derribar al f ranquismo", o, 
"para liberar Euskadi hay que 
destruir a la Dictadura". 

Por eso, la muerte de Franco 

levantó un clamor de satisfac-
ción popular, y cada fuerza 
política, según sus análisis de 
la si tuación y según sus obje-
tivos estratégicos, se preparó 
para el "gran cambio". Asi, 
desde la izquierda abertzale, 
identi f icada en torno a la lucha 
de ETA, si bien acabada de 
dividirse organizativamente en 
torno a la estrategia, militar y 
político-militar, se preparaba 
organizativamente con una 
propuesta unitaria l lamada la 
alternativa KAS, como res-
puesta democrático-radical de 
transición hacia la soberanía 
nacional. La izquierda revolu-
cionaria de corte comunista, 
ligada a estrategias de ámbito 

estatal, no tenía esa unidad 
táctica, ya que, mientras unos 
se orientaban hacia un proyec-
to de Estatuto de autonomía, 
l igados a las plataformas de 
coord inac ión democrát ica, 
otros levantaban la bandera de 
la soberanía plena en el terre-
no de la necesaria configura-
ción institucional, con la 
consigna de una Asamblea 
Const i tuyente vasca, que 
decidiese sobre las relaciones 
a mantener con el resto dei 
Estado. 

Los reformistas, correa de 
transmisión de la llamada 
Convergencia Democrática o 
Coordinación Democrática, 

preparaban los mecanismos 
de una transición sin ruptura, 
a pesar de mantener formal-
mente las consignas autode-
terminativas. Y el PNV se pre-
paraba para su gran oportuni-
dad, af irmándose desde el 
principio en ser el interlocutor 
válido de Euskadi, para dialo-
gar con los sucesores del 
franquismo. 

Así estaba la cosa, los apa-
ratos polít icos se preparaban y 
ref lexionaban, sin dejarse 
obnubilar por el champán, con 
brindis ambivalentes. 

Los que más duramente 
habíamos luchado nos prepa-
rábamos para animar al 
pueblo vasco y a su ejemplar 

vanguardia obrera" a llevar 
adelante sus reivindicaciones, 
(e! 11 de diciembre saltaría una 
Huelga General contra la re-
presión y por las libertades 
nacionales, dirigida tanto por 
la izquierda abertzale clásica 
como por la izquierda revolu-
c ionar ia ) . Y ese pueb lo 
asociaba la alegría de la muer-
te del "gran te lón", con la 
l legada de su hora; sólo, las 
recientes muertes de Txiki y 
Otaegui velaban un poco la 
reciente alegría. 

El resto de la historia, para 
qué contarla. Aquellas aspira-
ciones han quedado aplaza-
das para t iempos mejores. • 

Los hechos de las Españas y las 
enfermedades de Franco 

Franco ilusionó al personal eti 
varías ocasines. La primera que 
se recuerda fue en 1969, cuando 
una, finalmente, leve gripe, dio 
que hablar a los mentideros y que 
escribir a los boletines y gaceti-
llas de entonces (Arriba, Alcázar, 
Ya, ABC, etc,). Pero hasta cinco 
iaños más tarde no comenzarían 
las verdaderas esperanzas. 

Junio, 1974: aparece la primera 
flebitis, que dará bastante trabajo 
en sucesivas ocasiones. 

Julio, 1974: se reproduce la fle-
bitis. 

9.11.74: Franco ingresa en la CS 
"Francisco Franco" (sic), de 
nuevo a causa de una flebitis en la 
pierna derecha. 

Fiíjales de noviembre, 1974: 
acaba la más larga, hasta en-
tonces, enfermedad. Muchos se 
dan cuenta de que algo huele a 
podrido. 

27.9.75: Franco firma la conde-
na a muerte de tres militantes del 
FRAP y dos de ETA. Las enferme-
dades de un año antes y su evi-
dente decrepitud hacen pensar 
que quiere "morir matando", tal, 
como vivió. 

14.10.75: En un Consejo de Mi-
nistros se "indispone". Parece 
una simple gripe y ningún médico 
considera que tenga ía menor im-
portancia. 

20.10.75: después de algunas 
complicaciones en (os días ante-
riores, comienzan los rumores de 
que la enfermedad puede ser más 
grave. 

21.10.75: rumores en el extranje-
ro de que ha muerto. La CBS 
amer icana suspende sus 
programas para anunciar su 
muerte. El parte oficial dice que el 
presidente Arias ha despachado 
con él. 

22.10.75: parte médico indica 
una recuperación. La BBC británi-
ca anuncia que ha muerto. 

23.10.75: los procuradores 
elevan una queja por la falta de in-
formación que padecen sobre la 
enfermedad del "Caudillo". 

24.10.75: el parte médico dice 
que ha superado la insuficiencia 
coronaria con que se había com-
plicado la enfermedad. 

25.10.75: Franco recibe la 
unción y una bendición del Papa 
Pablo VI. El parte médico habla de 
"estado de consciencia". 

26.10.75: a pesar de los partes 
tranquilizadores, llega el segundo 
agravamiento. 

27.10.75: comienza el desfile de 
capitostes, con tufillo a despedi-
da final. 

29.10.75: muy en la línea de en-
tonces, el arzobispo de Zaragoza 
ofrece a Franco el manto de la vir-
gen del Pilar. Según el diario ABC, 
"un testigo señaló que Franco 
abrió los ojos, besó el manto y 
lloró". 

14.11.75: después de quince 
días de no dejar dormir al país, 
sufre otro agravamiento y la ter-
cera operación del proceso. El 
Gobierno Arias firma el Acuerdo 
Tripartito de Madrid, entre Marrue-
cos, España y Mauritania, para la 
repartición de un territorio que no 
era de ninguno de los tres: el 
Sahara. 

15.11.75: parte médico: pronós-
tico gravísimo. 

16.11.75: parte médico: pronós-
tico muy grave (a esas alturas, ya 
nadie comprendía bien las sutiles 
diferencias entre "muy grave" y 
"gravísimo"). 

18.11.75: se le produce una he-
morragia digestiva. "El equipo 
médico habitual" (frase que se 
llegó a hacer famosa) califica ia 
situación de "muy crítica". 

19.11.75: complicación perito-
neal. Pronóstico critico. El general 
Iniesta Cano dice, en declaracio-
nes a la prensa, que "el Caudillo 
sigue muy mal. Lo único que 
puede hacerse es rezar". En 
Marruecos una larga fila de ca-
miones transporta por el desierto 
a los numerosos componentes de 
la "Marcha Verde", amenaza des-
carada de Hassan II para 
adueñarse del Sahara. El 
"glorioso Ejército" recula. 

20.11.75: la ya desaparecida 
Agencia Cifra envía un télex ur-
gente: "El Jefe del Estado espa-
ñol y Generalísimo de los Ejér-
citos, Francisco Franco Baha-
monde, de 82 años de edad, ha 
fallecido hoy en la Ciudad 
Sanitaria de La Paz, de la Seguri-
dad Social, a las 4,40 de la 
madrugada". Muchos en este país 
no pudieron menos que recordar 
aquél otro parte famoso, de casi 
cdarenta años antes: "En el día de 
hoy, vencido y desarmado el Ejér-
cito rojo... 
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EL 20-N EN LA MILI 

1975: el año en el que los 
topos hicieron la mili 

Hace diez año; 
d icc iones que _ 
s is de la D ic tad 
taban en todas ii 
v ida soc ia i , desd 
labora les has ta I j 
hermét ica: el Ejér< 

Med iado ei añc 

, t odas las contra-
i f ec taban a la cri-

se mani fes-
ssferas de la 

re lac iones 
más 

to 
todo 

;oml« nza i 

es t ruct 
i to. 
1975, Ejérci-

l u i e t ud 
i c remen to de 

cíales que se suceden, si bien, 
durante d icho, año, esas inquietu-
des iban a or ien tarse en el sent ido 
de fo r ta lecer el au to r i t a r i smo y el 
con t ro l de la t ropa. La Ley Ant i -
te r ro r is ta se de jaba sent i r (revis-
tas d iar ias, revis ión de taqu i l l as 
etc.), con una espec ia l dedica^ 
c ion a los vascos. Todo lo más 
repugnante de la D ic tadura se 
c o n d e n s a b a en la v ida del 
Ejérc i to. Nada parecía a fectar le ; 
el m iedo de los so ldados , el ma-
ch ismo, el chov in i smo, y, c ó m o 
no, el m i l i t a r i smo en sus fo rmas 
m á s aber rantes , parecían tener un 
apogeo con t inuo . 

Poco despL 
tos , con el a( 
rabia .contenic 
la " M a r c h a Vt 

" Sáhara pone d e n 
de un e jérc i to 
después de expc 
le abandona ar.._ 
Todos es tos acon tec im ien tos 
irán re la jando la d isc ip l ina . 

Y en tan só lo med io año, e 
he rme t i smo y la so l idez del Ejér 

Aparentemente , nada se había 
mod i f i cado . El tes tamento del 
d i fun to pres idía t o d o s - i o s cuar-
te les y los homena jes se sucedían 
uno t ras otro, pero resu l taba cada 
vez más ev idente que los solda-
dos se con tag iaban de todo lo que 
acontec ía en la cal le . La Dictadu-
ra en cr is is hacía todo lo pos ib le 
para que las con t rad icc iones 
soc ia les no se t ras ladaran al 
Ejérci to. Personalmente, pude 
as is t i r a un re la jamiento acelera-
do de la d i sc ip l i na y al f loreci-
m ien to de los pr imeros núc leos 
organizados: los Comi tés de 
Soldados (CCSS). Esta experien-
c ia no se puede general izar, y es 
más cor rec to af i rmar que estos 
Comi tés fueron el p roducto no 

) de la izquierda 
ino, fundamenta l -
ado inevi table de 
ís a los cuar te les, 
se desarro l lan ne-

más abso lu ta 

só lo del trabaja 
revolucioi 

s, los fus i lamien-
la r te lamien to y la 
i. A con t inuac ión , 
e rde" sobre el 
slieve la cobard ía 

co lon ia l que. 
Mar a un pueblo. 

c i t o /aporarán día tre . día. 

Sus act iv idades 
cesar iamente e 
c landest in idad, pero sus acc iones 
t ienen-e fec tos sorprendentes, de-
jando t ras luc i r la s impat ía de los 
so ldados para con las mismas. 

Las cond ic iones de vida en el 
cuarte l y la lucha por los derechos 
democrá t i cos de la t ropa son la 
punta de lanza de su ac t iv idad 
(boicot al comedor , p lan tes de so-
l idar idad con a lgún compañero 
arrestado, t rans fo rmar las c lases 
teór icas en espec ie de asam-
bleas, etc.). 

EL 20-N EN LA CARCEL 

El día que, por fin, murió 
el enano 
Digo por f in , porque l levábamos 
veinte días b r indando a la sa lud 
de las en fe rmedades más exóti-
;as, veinte días de curs i l lo 
ice lerado en la lec tura y discu-
lión de par tes médicos , ve in te 

días de radio m a c u t o a p leno ren-
d imiento , en f in, veinte días de 
bromas. La más cé lebre se desa-
roüó en el pat io . Entran diez o 

doce presos t i rando de t odo al 
áe ¡YA HA PALMADO! ¡YA 

HA PALMADO! . Risas, sa l tos , ca-
•eras... ¿dónde es tán los puros?, 
el v ino?, ¡av isad a los otros! . . . 

doce, a prude 

mados de puros, inc luso el que no 
fumaba, de bo las de vino... Gran 
demos t rac ión de coros y danzas, 
pa r t i c ipan representan tes de 

)das las nac iona l idades y regio-
predot 

te rm ina l levándos 
con unas jo t i cas i 
panta l la l lora ya 
los pocos que lo 
voz de alarma: ¡i 
Chad, que es to ei 
más r isas. 

En mi tad del e 

i sco qu< 
3 el ga to al agua 
avarras. El de la 
1 moco tendido, 
at ienden dan la 
scuchad, escu-
muy bueno! . Y 

1 une s fu i 

d is tancie 
dedo : ¡se 
nd ignad 
i l los i , e 
ireso, p£ 
taimente 

c e l e b r a n 
El día ( 
)s. nadie lo 
I la mañana 
in el m i s m o 
ichado todi 

¡eñaiai el 
lo han creído! . Reacc ión 

del personal . ¡A por 
0 no se le hace a un 
abras muy gruesas... Fi-
dec id imos , ya puestos , 
1 ú l t imo parte. 
3 au tos nos cog ió aburri-
i lo esperaba. A las seis 

abr ieron 'as celdas 
u ido que habías es-
5 los días los últi-

mos años, só lo sa l ieron c o m o alguna 
s iempre, los más madrugi adores. Y más 
Todavía med io do rm ido notas 

•as, no hay ru ido , nadie Más 
da la bro nca, pasa a lgo ra ro: ¡ha seguir 
palmado! . Sales de un sal to a la pr imen 
galería, a la vez que cas i todos. a lguno 
Los mira s. Se lía: los pu ros, el el entL 
vino... Todos a la Tele. Risa; c ión ta 

El salói n de la te le es un espec- la tard 
táCUlO SL irreal ista: Un señor Ho- bles. L 
rando en la panta. la, en I a sala visitas: 
a l rededor de c ien t ipos , con el gados. 
pañuelo í )l cue l lo la mayo ría, ar- t ipo, li 

gamos el favor de armar menos 
jaleo, la Guard ia Civi l es tá muy 
nerviosa. Al parecer el je fec i l lo de 
la benemér i ta cons ideraba un 
escánda lo hacer f ies ta en un día 
de luto para España, y para el 
Cuerpo; que era una demostra-
c ión de fa l ta de human idad hacer 
una f iesta para celebrar que había 
muer to un hombre. La respuesta 
fue c lara y contundente , nos fui-
mos al muro, y aunque no veíamos 
a los Dicoletos, les ded icamos 

s con letr i l las ad-hoc. 

tarde 
haciéndc 

imió 
y r e c jg imos lO! 

1 mani festa-

1 poco pres 
ue un .des f l 
js, amigos, 
cías eran de 
)nes de los p. 

todo 

Coord inadora de Madr id de 

CCSS ( impulsada fundamental -
mente por la desaparec ida Liga 
Comunis ta y por la LCR), que 
agrupaba a más de 20 organismos 
de base. Como dato, en mi cuartel 
había dos Comi tés que organiza-
ban a unos cuarenta soldados, en 
aquel las di f íc i les y est imulantes 
condic iones. 

Durante ese año nuevas inquie-
tudes se incorporan a las activi-
dades de los CCSS. En enero, 
Madr id vive una Huelga General y 
los soldados comienzan a ser 
ut i l izados como reventadores de 
las luchas obreras (huelga del 
Transporte). "Los soldados con 
los obreros, los generales con los 
banqueros" , era una cons igna que 
expresaba el rechazo de los CCSS 
a la ut i l ización del Ejército contra 
/os t rabajadores (en cualquier 
caso, habría que preguntar a la 
EMT cuántos autobuses fueron 
inut i l izados in tenc ionadamente 
por los soldados). Las discusio-
nes sobre la neutral idad del Ejér-
c i to o sobre la neutral ización del 
m ismo van a determinar su orien-
tac ión poster ior. Los crímenes de 
Vi tor ia y Montejurra incrementa-
rán el act iv ismo, y podemos consi-
derar que su presencia y organi-
zac ión se van a ver for ta lec idas. 

Pero este proceso durará poco, 
porque apenas un año después el 
Ejército vuelve a ser un baluarte 
inexpugnable y todas las activida-
des organizat ivas y reivindicat ivas 
de los soldados quedan fulmina-
das. Las pequeñas gr ietas que se 
lograron abrir fueron cerradas con 
urgencia y el mono l i t i smo (ampa-
rado en la más c iega obediencia y 
discip l ina) vuelve a ser la nota im-
perante. Las generaciones que se 
incorporaron a cont inuac ión no 
tuvieron la desgracia de observar 
tantos acontec imientos históri-
cos desde los muros de un 
cuartel , pero tampoco la for tuna 
de sent i rse un " t opo socavador" 
de la más odiosa inst i tuc ión fran-
qu i s ta .D 

lufragos de la f iesta, t idoi 
nivel entr 

tacto 

mocrá t i ca " y los más 
es tamentos del régimen, 
día también se fundió radi( 

Por nuestra parte un; 
sión: ¿qué pa; n la 
COI I lusión fi i 
lasaba lo m ismo que en 

; al más diver- la gente hoy lo celebraba, más 
'opos ic ión de- adelante veríamos. 

• )píntos Como se podrá entender se es-
Aquél peculaba a todo t rapo con la sali-

• macu- da del mako, para la mayoría de la 
. obse- gente la cal le nos quedaba a 

le?, y una menos de un mes. Imagino que 
la cal le muchos nos lo decían para darnos 

la cá rce l , moral. Nos reunimos con ios com-

habia 

de ETA, ya t< 
5 túnel que empezab; 
i r perfecto. N 

is ióh. A I 
ibo 

que ir a lo seguro. Además, 
con mogol lón que es taba mon-
tado-en la cárcel se podía currar 
muy bien: aquel día se adelantó 
mucho, también en el t úne l .D 
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EL 20-N EN LA UNIVERSIDAD 

Descanso. Visite nuestro 
bar 

Durante el primer tr imestre dei 
curso 1975-76, en la Universidad 
no pasó nada digno de mención, 
al menos que yo recuerde. No 
hubo ninguna respuesta a los fu-
si lamientos de septiembre y a Ios-
acontecimientos posteriores que 
se sucedieron, no se hizo nada 
durante la larga agonía y, cuando 
se produjo ei deceso, cerraron la 
Un ivers idad, dándonos una 
semana de vacaciones "en señal 
de luto", impidiendo así que el 
champán anegara las aulas. , 

Sí en algún momento de aquel 
período pude decirse que el movi-
miento no se movía, fué en aquel 
tr imestre. En aquellos años había 
surgido un fuerte movimiento de 
PNNs que se había consti turdo en 
•la punta de lanza de la lucha en la 
Univers idad. Recordemos el 
boicot de exámenes que se había 
realizado en muchas facultades 
en junio de 1972, en el que, por 
cierto, jugó un papel muy activo 
algún Ministro, marchando a la 
cabeza de algún piquete en la 
Facultad de Económicas de Ma-
drid. El movimiento, impulsado 
por el PCEy la extrema izquierda, 
y en el que, todo hay que decirlo, 
nosotros jugamos un papel 
fundamental, se aglutinó en torno 
a una serie de reivindicaciones 
que chocaban contra la esencia 
misma de la universidad franquis-
ta: contrato laboral, estabi l idad en 
el empleo, estatuto del profesora-
do que incluyera el cuerpo único 
de enseñantes, gestión democrá-
tica, salarios dignos, etc. Sin em-
bargo, en los últ imos meses de 
1975, los PNNs no hicieron nada. 

Hay razones psicológicas para 
que eso fuera así, pues Franco se 
moría irremediablemente y, para 
muchos, lo más sensato era 
esperar a que ocurriera, pero, 
sobre todo, hay una razón polít ica 
para que se produjera esa paráli-
sis que hoy, diez años después, 
merece la pena recordar. 

Durante el curso anterior, el mo-
vimiento había estado muy activo. 
Se había celebrado ia Asamblea 
de Catalunya, la segunda después 
de l aque años antes se celebrara 
en Granada. El movimiento se 
había puesto de acuerdo en las 
reivindicaciones y, aquí está el 
error, había elegido una comisión 
para negociarlas con Mayor Zara-
goza, no recuerdo si Ministro o 
qué, pero sí que era el resoonsa-
ble de la Universidad en el Gobier-
no de Franco. Sumergido en la ne-
gociación y monopolizada ésta 
por unos pocos, el movimiento 
perdió actividad y el curso terminó 
con una derrota apreciable. Todos 
tuvimos la culpa, pero especial-
mente la comisión negociadora 
que, en su mayoría, estaba forma-
da por personajes que ocupan hoy 
las más altas responsabil idades 
de gobierno. Entre ellos, un actual 
Ministro, representante de los 
PNN de Catalunya entonces y re-
convertido hoy al programa FACA. 
Con semejante negociadora, ¿qué 
otra cosa podía ocurrir?. 

Se necesitaron dos años para 
r e m o n t a r la s i t u a c i ó n . 
Comenzamos por las mociones 
sobre la amnist ía en las Juntas de 
Facultad, que promovía el PCE y 
cont inuamos por recomponer el 
movimiento. El curso siguiente la 
act ividad se recuperó y, en junio 
de 1977, los PNNs iban nuevamen-
te a la huelga, obl igando a los ca-
tedráticos a examinar. Como es 
natural en ese proceso, en el que 
nosotros volvimos a jugar un 

papel fundamental, nos dejamos 
en el camino a muchos de los ac-
tuales personajes. 

S e g u r a m e n t e o c u r r i e r o n 
muchas más cosas en aquellos 
días, pero yo no las consigo re-
cordar debido al impacto que me 
causaron dos anécdotas persona-
les. La primera 

mde poi •vida 
si taría". Yo debía haber leído mi 
tesis doctoral justamente los días 
en que se cerró la Universidad por 
la muerte de Franco, por lo que se 
aplazó hasta principios de diciem-
bre. La t e s i s hab ía s i d o 
presentada mucho antes, pero ni 
el país ni la Universidad eran ya 
los mismos en el momento de la 
lectura. ¿-A quién le podía intere-
sar mi tesis doctoral con lo que 
estaba cayendo fuera?. Una 
mañana nos encerramos el 
tr ibunal y yo en una sala de la 
facultad. Como no había nadie 
más en ia sala, a la hora 
estábamos tomando unas cerve-
zas en el bar y yo, seguramente, 
me había convertido en el primer 
doc to r del p o s t f r a n q u i s m o . 
Aquella fué la lectura de tesis 
doctoral más rápida que conozco. 

La segunda es mucho más di-
vertida. Con la universidad cerra-
da y con las pompas y boatos con 
las que nos regalaba la televisión, 
era obl igatorio estar largas horas 
del día ante la caja tonta. En un 
descanso, saqué a mis hijos, 
Emilio, de tres años, y Andrés, de 
uno, a dar un paseo. Ai pasar por 

un tiovivo, que todavía existe hoy 
en el barrio, se empeñaron en 
subir a un coche. Andrés lo hizo, a 
guisa de conductor, en el asiento 
delantero. Emilio se colocó en el 
asiento trasero y, en act i tud de 
firmes, agarró el respaldo del 
asiento del conductor con la 
m a n o i z q u i e r d a , m i e n t r a s 
saludaba a todo el que le quisiera 
ver con la palma de la mano 
derecha, extendíendola como el 

dictador de Chaplin, pero a la 
altura del pecho. Yo intuía lo que 
estaba haciendo, y me preocupa-
ba que los demás pudieran averi-
guarlo, pero aún así le pregunté: 
¿Emilio, que estás haciendo?. IWe. 
contestó: "Es que soy el Rey". 

Mientras en la Universidad se 
ponía el cartel de descanso, visite 
nuestro bar, en un tiovivo. Franco 

- moría y nacía el Régimen de la Re-
forma. 

Franco 
murió 
en la calle 
Por una vez, las estadíst icas nos 
fueron favorables. Esas estadís-
t icas, siempre manipuladas y ad-
versas, no tuvieron más remedio 
que admit ir la testaruda reali-
dad: en una sola noche, en un 
sólo día, se acabaron en todo el 
país las existencias de champán 
y otros l icores. Y no era noche-
vieja. Una especie de sana his-
teria {:olectiva nos alcanzó a 
todos. Salvo de las creencias 
polít icas (of icialmente no había 
más que una), el hecho fue 

.independiente de cualquier dife-
rencia de. raza, color, sexo o 
creencia religiosa. 

Aquel la mañana sal imos a la 
calle entre tensds y aliviados, 
sin razonar esa contradicción, 
sólo aparente, que nos hacía 
andar temerosos al t iempo que 
ufanos, con las espaldas rectas 
y la cara llena de sonrisas 
cómpl ices. Hubo quien, en el 
colmo del desprecio, se permi-
t ió el lujo de mostrar Indiferen-
cia. Todo valía para demostrar 
los aires de victoria. 

Inc luso la presencia en 
aquellas largas colas para ver el 
cadáver del enemigo. Haciendo 
suyo el refrán popular, muchos-
no tuvieron, durante tantos 
años, otro remedio que sentarse^ 
a la puerta de su casa, c(e su 
país, a esperar ver pasar eí, 
cadáver de su enemigo. Y lo 
vieron. Aunque fueran ellos los 
que tuvieran que molestarse en 
andar. 

Naturalmente, no sólo existie-
ron esas demostraciones, más o 
menos int imas y suti les. Hubo 
las fábricas en f iesta, las uni-
versidades paradas, las casas 
i luminadas. Porque, por enton-
ces, ya era costumbre salir a la 
calle, a pesar de los muertos por 
disparos al aire, a pesar de los 
calabozos, de las cárceles. 
Porque, naturalmente, Franco no 
murió el 20 de noviembre. Murió, 
o al menos empezó a morir, 
antes. Murió un poco cada vez 
que, a pesar de la represión, las 
gentes salían a la calle. 

Y, desde luego, Franco no mu-
rió en la cama. Franco murió de 
las muchas muertes que le 
dieron todos los que en la calle 
iban est irando fuerte para derri-
bar la estaca. Franco murió 
porque no le dejamos seguir 
viviendo. Franco murió en la 
cal le.Q 
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MOVILIZACIONES PF(0-ABORTO EN BARCELONA 

Ni Londres ni París, 
abortos aquí 

Los t i tulares de ios diarios del día 3 de noviembre resal taban 
como noticia los dos abortos real izados en las Jornadas de "10 
anos de lucha del Movimiento Feminista" en el Estado español . 
Estas dos mujeres que abortaron representaban a los miles de 
mujeres que en el Estado español están abortando en la clan-
dest inidad, pero, c o m o se expl icaba en hoja de convocatoria 
de la mani festac ión de este fin de semana en Barcelona, "con la 
diferencia de que fueron ellas las que decidieron, nadie les 
preguntó por qué querían abortar, no pagaron nada, y lo 
realizaron en buenas condiciones sanitar ias y en manos ex-
per tas" . Esta acción, en la larga campaña por el derecho al 
aborto libre y gratui to, ha signif icado un paso adelante en la lu-
cha del Movimiento Feminista . 

El día 1 de novi 
de las Jornada: 
por el derecho Í 
do españo 

públlci 
r políticamei 

. Neus IMoreno 

ímbre, primer día 
, las comisiones 
I aborto del Esta-, 
eunlmos para va-
nte si se hacían 

3 dos abortos que al 
dia siguiente se iban a realizar en 
üars Mundet. El día 2 por la maña-
na se realizaron los dos abortos y 
al mediodía se convocó una 
asamblea extraordinaria para 
plantear al conjunto de mujeres 
de las Jornadas el hacer público 
los dos abortos, hecho que fue 
aprobado con un gran aplauso de 
las asistentes. Por la tarde, a la 
rueda de prensa asistieron prácti-
camente la totalidad de medios de 
comunicación (TV. radios, dia-
rios). A partir de este momento el 
teléfono de los üars iVIundet se 
colapsó, la noticia se extendió 
como la pólvora y traspasó las 
fronteras de Catalunya: llamadas 
de Euskadi, de IVladrid, Zaragoza... 
Era evidente que habíamos dado 
un duro golpe a la derecha, a la 
doble moral de los médicos, e in-
cluso al PSQE, ya que esta acción 
enfrentaba la legalidad actual, y 
ha significado el reconocimiento 
público de nuestra decidida l...-ha 
para que seamos las mujeres las 
que decidamos sobre nuestro 
cuerpo y nuestr 

Por la noche 
mada fiesta de 
naron dos pol 

vitamos' 

y dui níe 

día; 
el 

jjeres, se p 
judicial 
a que ; 

eso: 
que no traían n 
judicial. El di; 
más de 3.000 
en las que tod; 

jban-
rante 

de las mujeres, ya 
ingúntipo de orden 

abortos 
Mundet, 

3 de la 

insable; 

abort 

•ecogieron 
lipaciones 
Jjeres nos 
1 de los 2 

eallzados en Llars 
la prensa del día si-

comenta que el Juez 
la Comisión organiza-
Jornadas, el vídeo de 

. y a los dos embrio-
nientras tant 

j PAC, (actual 
os del movimii 
policías del Ji 

se f 
de varios 

nto feminista) 
:gado pregun-

or \a Manola, la compañe-
realizó la petición de los 
de Llars MundeL Tras una 
)n en la comisión técnica 
ornadas y en la Asamblea 
/imiento feminista, deci-
ueel día 6 las 15 mujeres 
tenecíamos a la técnica 
al Juzgado de guardia, 
consigna: "todas somos 

lolita". La policía dei 
I pasó de nosotras y las 15 
as nos dimos la media 
a seguir luchando. El día 

samblea de Mujeres y 
_ mtidades^ 
I grupos de mu 
a y las fuerzas progresis-

ina mantfesta-
. El día 8 pre-

VTSM de los abortos 

a la prensa, para callar las voces 
que con ánimo de restar impor-
tancia a nuestra campaña afirma-
ban que los abortos no los había-
mos realizado. El día 15, en medio 
de la lluvia*, en el Hospital Clínico 
de Barcelona, colgamos una 
pancarta desde una ventana: 

jrtaments aquí". Hicimos tío-

ritai 
vitando a manife 

y cantamos 
. El día 17, a I 

20.000 persc 
signa 

mediodía 
manífesti 
Barcelona exigiendo el reiv 
do derecho al aborto libre 
tuito, decisión única de la 
Eí-día 18, 19, 20... continué 
nuestra lucha. 

síacíón y 

12 del Ni PSOE, ni jueces, 
ni médicos, las 
mujeres decidimos 

Es i 
desper 

n hecho evidente que la 
aíización parcial, aprobé-
is Cortes a propuesta del 

gobierno del PSOE, no contempla 
la realidad de las mujeres; que 
continúa negando el derecho a 
nuestro propio cuerpo y a deíldir 
si queremos o no ser madres, 
cómo y cuándo, a la vez que con-
tinúa considerando al aborto 

como un crimen. Pero ni tan 
siquiera la ridicula despenall-
zación que ahora hace unos 
meses que se ha puesto en prácti-
ca está sirviendo a las mujeres 
que se podrían acoger a ella. La 
cuestión fundamental es que el 
PSOE, una vez más, ha puesto en 
práctica su política de no enfren-
tamiento con la derecha. El 
decreto Ley de clausula de con-
ciencia del personal sanitario con 
el tema del aborto ha significado 
un paso más para que las muje-
res no podamos decidir sobre 
nuestro propio cuerpo, decisión 
que ha quedado en manos del co-
lectivo médico, ya que en la prác-
tica las mujeres, aunque sean 
pocas las que se pueden acoger a 
esta ridicula despenalizaclón, han 
de realizar una larga peregrina-
ción por hospitales, y muchas de 
ellas tienen que abortar en las 
mismas condiciones que el resto 
de mujeres, es decir, en la clan-
destinidad, pagando elevadas 
cantidades de dinero, e incluso 
exponiendo su salud y su liber-
tad. Por otra parte, se está pro-
duciendo un fenómeno coritradlc-
torío: mientras aumentan los hos-
pitales públicos que se acogen a 
la cláusula de conciencia, en los 
privados se practican abortos 
cuyos precios oscilan entre las 
50.000 y 60.000 pesetas. A modo 
de comentario y para que os 
hagais una idea, el material para 
hacer ios dos abortos de la Llars 
Mundet nos costó 900 pesetas. Lo 
que priva fundamentalmente al 
colectivo médico es el afán de 
aumentar los gastos a costa del 
conjunto de la población, lo cual 
están consiguiendo con la utili-
zación de razones morales y con 
el apoyo que se está dando desde 
la Administración central, y en Ca-
talunya, también desde el 
gobierno de la Generalitat. Inclu-
so el ICS (instituí Gatalá de la 
Salut) se niega a dar datos sobre 
los abortos legales, en aras a la 
con f idenc ia y el secreto 
profesional, e incluso está dis-
puesto a pagar viajes y abortos a 
Londres antes que enfrentarse al 
poderoso colectivo médico. El mo-
vimiento feminista-está en contra 
de cualquier tipo de cláusula de 
conciencia del personal sanitario 
en los centros públicos, ya que en 
nuestro proyecto del Servicio Na-
cional de Salud es evidente que 
los trabajadores y trabajadoras de 
salud están al servicio de las ne-
cesidades sanitarias de la pobla-
ción, A la vez, nos volvemos a pro-
nunciar por el reivindicado 
derecho de que sean las mujeres 
las que decidan. 

La lucha continúa 

La movilización de este fin de 
semana ha sido muy importante: 
20.000 mujeres y hombres en una 
manifestación convocada en una 
sola semana de tiempo nos de-
muestra una vez más que la 
ideología feminista se extiende. 
Gomo se demostró ya en las Jor-
nadas de 10 años de lucha del 
mo-vimiento feminjsta, al contra-
rio de lo que algunos intentan de-
cir (incluso algunas, como Lidia 
Paicón, dei Partido Feminista), 
cada día es más fuerte y conso-
lidada. Lo demuestra la mani-
festación combativa y alegre que 
acabó en la pza. San Jaime lan-
zando un globo con una pancarta 
que decía "avortament llíure i 
gratuit". La lucha continúa, la de-
nuncia ante cualquier agresión en 
contra del derecho de las mujeres 
a decidir no se quedará sin res-
puesta. y las mujeres de las 
comisiones por él derecho al 
aborto y el conjunto del movimien-
to feminista continuaremos lu-
chando hasta que sea reconocido 
el derecho de las mujeres a 
decidir sobre su cuerpo y su 
vida.n 
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ENTREVISTA TATAU GORDUIHO, DEL PT 
BRASILEÑO 

«Nosotras nos tenemos 
que plantear la autonomía 
frente al imperialismo» 

T a t a u G o r d u i h o es una f e m i n i s t a t r o s k i s t a q u e ha p a r t i c i p a d o en 
las J o r n a d a s de " 1 0 a n o s de l ucha f e m i n i s t a " de B a r c e l o n a Las 
J o r n a d a s le p a r e c i e r o n m u y b u e n a s por la p a r t i c i p a c i ó n de 4.000 
mu je res y d i ce q u e «aunque hubo dificultades de discusión 
impuestas por el gran número, el nivel de discusión de los 
problemas es un paso adelante en relación al IVIovimIento de 
Brasil, incluso en relación al encuentro». Se ref iere a l e n c u e n t r o 
de m u j e r e s de L a t i n o a m é r i c a y e l Car ibe que t uvo lugar en 
a g o s t o p a s a d o en Bras i l . De es te e n c u e n t r o y de o t ras c o s a s de l 
m o v i m i e n t o f e m i n i s t a de a l lá q u e r e m o s h a b l a r c o n e l la , ahora 
que es tá en Eu ropa c o n o c i e n d o el m o v i m i e n t o de mu je res «Una 
de las cosas que no tuvimos en el encuentro de Brasil fueron las 
Asambleas Generales, donde se puede presentar un punto de 
vista general para discusión y se puede tener una visión de 
conjunto de qué hace el movimiento, un balance. Esta es una 
diferencia del movimiento de mujeres de Europa y de América 

_J/Iarta Brancai 

—¿Cómo participasteis y qué ba-
lance hacéis como mujeres de 
vuestro trabajo en la campaña de 
Elecciones Presidenciales?. 

— En Brasil las mujeres han 
votado cuando habla elecciones, 
pero desde el 63 no teníamos 
elecciones para Presidente. La 
campaña para las elecciones fue 
masiva, pero los partidos de opo-
sic ión burguesa hicieron un 
compromiso, no muy explícito, en 
el que aceptaron el marco insti-
tucional y, al no aprobar el Parla-
mento la Ley de Elecciones Direc-
tas, aceptaron el mismo sistema 
de votación que en la Dictadura: 
elección del Presidente a través 
del Parlamento solamente, con el 
compromiso de no llevar la lucha 
a una consecuencia más radical, 
Se formó en aquel periodo un 
comité de mujeres pro-elecciones 
directas, que funcionó poco 
t iempo porque las perspectivas 
reales de elecciones directas eran 
. muy diferentes para los dist intos 
partidos. Sabíamos que el comité 
de rhujeres, como no había un 
movimiento feminista claramente 
organizado tras de él, se rompería, 
así que los partidos decidiesen 
aceptar un pac to con los 
gobiernos mil i tares. El comité se 
dividió cuando la oposic ión 
burguesa empezó a proponer a su 
candidato como candidato único 
de toda la oposición. El comité se 
disolvió. La part icipación de las 
organizaciones populares en la 
campaña fue grande, pero ni la 
central sindical combativa, la 
CUT, ni el PT, consiguieron dife-
renciar claramente un proyecto de 
cambio de rumbo que se opusie-
se al proyecto propuesto por las 
oposiciones burguesas. 

— Hablabas de las dificultades 
de centralización del movimiento 
de mujeres... 

— Nunca tuvimos una coordina-
ción estatal, excepto para campa-
ñas específicas, y esto sólo hasta 
el 82. En eí movimiento feminista 
del Brasil ha habido una gran 
negación de formas centralizadas 
de organización, por un rechazo a 
la t rad ic ión autor i tar ia que 
muchas mil i tantes identi f ican 
equivocadamente con todos los 
partidos en general. Muchos 
grupos feministas se disolvieron 
por una falta de perspectiva clara 
de su papel en la creación de un 
mov imiento más ampl io de 
mujeres. Hoy eJ movimiento está 

muy disperso, con muy pocos 
grupos, que se aislan de la 
sociedad, algunos ni part icipan en 
el 8 de Marzo. 

—Se ha dicho que el sueño de 
las mujeres pobres brasileñas es 
la esterilización, porque solu-
ciona de f in i t i vamente sus 
problemas de anticoncepción, ¿tú 
que opinas?. 

— El año pasado el gobierno 
definió una polít ica que llaman de 
salud de la mujer en general, pero 
que es de hecho una polít ica de 
control de la población. El movi-
m i e n t o . de mu je res hemos 
intentado cambiar el Significado 
del proyecto de salud de la mujer, 
pero, como no hay atención de sa-
lud en general, no podemos hacer-

lo claramente si esto signif ica 
oponernos a un pían que puede 
tener beneficios, aunque sean 
pequeños, para las mujeres. La 
mujer no puede planificar, poique 
no hay conocimientos ni acceso a 
métodos anticonceptivos y es 
entonces cuando se plantea 
tomar una decisión definit iva, 
porque no tiene otras formas de 
decidir. Esto se combina con una 
polít ica del gobierno de esterili-
zaciones forzosas, que no se 
coloca como una polít ica of ic ial 
del gobierno, pero que es hecha 
incluso en hospitales públicos. 
Son muy corrientes las denuncias 

donde las condiciones de vida son 
peores, los casos son muy 
alarmantes. Nuestra consigna es 
la búsqueda de una planif icación 
famil iar donde las mujeres tengan 
el control. Luchamos por la 
formación de grupos de población 
que puedan controlar la polít ica 
de los puestos de salud del go-
bierno a donde va toda la pobla-

—¿Cómo participásteis las bra-
sileñas en el foro de Nairobi?. 

— Fueron algunas mujeres sin 
representar a grupos, por la situa-
ción que te he contado, y otras a 
través de una Delegación de mu-
jeres de Latinoamérica organiza-
da por Cuba. Este bloque de ini-
ciat iva cubana fue positivo, ya 
que se hizo una delegación impor-
tante que denunció en Nairobi la 
vida de las mujeres del Tercer 
Mundo e intentó cambiar un poco 
la visión de la década de la mujer 
de la ONU, que siempre procura 
basarse en un gran desarrollo que 
es contradictor io porque la cues-
tión de la mujer, a pesar de estar 
presente constantemente, no se 
refleja en una mejoría de vida de 
las mujeres. 

- D e s p u é s de Nairobi se hicie-
ron en Brasil los encuentros de 
mujeres de Latinoamérica y el Ca-
ribe. Allí se discutió si había que 
sacar un balance o discusión de 
las Jornadas... 

— El encuentro fue importante 
para aclarar las polémicas del 
Movimiento, Una de ellas es la ne-

•cesidad de retomar las estructu-
ras de organización del movimien-
to feminista para acabar con la 
dispersión. La otra cuest ión 
central es aclarar qué t ipo de fe-

porque las 
-adici ones 

ístei foi 
hechas sin conocimiento de la 
mujer. En el noroeste del país. 

La inscripción en 
Brasil fue cobrada en dólares y 
costó más que un salario mínimo 
del país, lo que l imitó mucho la 
part icipación de las mujeres. 
Algunas mujeres del movimiento 
popular part iciparon con subven-
ciones y quedó clara la división 
existente entre el movimiento 
popular de mujeres en los barrios 
y el movimiento feminista en 
cuanto a tal, que ahora niega 
formas de organización y polé-
micas def pasado entre reivindica-
ciones especif icas y generales. Se 
nos vuelve a plantear la necesidad 
de definir el feminismo en un país 
donde la mayoría lucha por sus 
condiciones de vida y a las muje-

res su conciencia de opresión 
como mujeres les aparece más 
claramente a través de su opre-
sión general en la sociedad. Hay' 
que saber trabajar con esfo para , 
que no def inamos erróneamente 
una visión de que a las mujeres no 
les interesa las discusiones del 
feminismo; hay que saber de 
dónde partir para desarrollar ias 
luchas específ icas y su concien-
cia feminista. 

—¿Cómo se concreta el proble-
ma racial para las mujeres en Bra-
sil?. 

—La mayoría de la población 
pobre, trabajadora, t iene una com-
posición negra o mestiza y la 
opresión mayor sobre las mujeres 
negras, la de la violencia, está 
muy relacionada con la opresión 
de clase. Se están desarrol lando 
grupos de mujeres negras que rei-
vindican e incorporan en sus con-
signas la discr iminación más 
acentuada de las mujeres negras 
que son muy explotadas porque 
se hace una uti l ización sexual de 
elias, 

—¿Nos queda alguna cosa im-
portante sobre las mujeres del 

—Sí. El trabajo con mujeres en 
el movimiento sindical. Aunque ha 
habido encuentros de mujeres 
anteriormente, sólo el año pasado 
el movimiento sindical combativo 
ha empezado a trabajar con mu-
jeres. Como iniciat ivas importan-
tes tuvimos los encuentros de 
mujeres de la CUT en Sao Paulo y 
en otra región, que fueron de 
consulta de los problemas, pero 
en los que las mujeres plantearon 
la formación de una comisión de 
mujeres de la central sindical para 
discutir y organizar a mujeres, 
ahora que crece el número de 
éstas en el mercado de trabajo. 
Aunque a partir de los años 70 la 
incorporación de la mujer al tra-
bajo fue creciendo, los sindicatos 
no tienen tradición de hacer tra-
bajo específico, incluso se ha 
dejado algún espacio para que los 
s indicatos reformistas trabajen 
en ello. A comienzos de este año | 
hubo una lucha muy importante 
para las mujeres. Fue la huelga de 
los cortadores de caña de Sao 
Paulo, donde una de las reivindi-
caciones centrales fue la del sala-
rio igual para la mujer. Esto ha 
causado cierto impacto en el mo-
vimiento sindical urbano, donde la 
cuest ión de la mujer no es 
planteada claramente.Qy 



OOMBATE SDimCAL 
CONTRADICCIONES EN LAS BUROCRACIAS 
SINDICALES 

Rechazado el preacuerdo 
de Nervacero 

Recordarreis que, hace algunas semanas, escribíamos un ar-
ticulo sobre !a reconversión de la Unión Cerrajera y Nervacero 
que se titulaba "ganaron la patronal y las burocracias"! 
Efectivamente, dabamos por sentado que, con la firma del 
preacuerdo, la situación era ya irreversible. Pero resultó que 
aquel preacuerdo era tan impresentable que fue recfiazado en 
Nervacero. Ahora, las burocracias sindicales no saben cómo 
darle sa l ida al tema; para le lamente, esta l lan sus 
contradicciones internas. 

Se somet ie ron a re fe réndum los 
preacuerdos de UC y Nervacero. 
C b m e n t á b a m o s y a los resu l tados 
tan favorables que ELA hab ía 
c o s e c h a d o en U. Cerrajera. 

Pero pocos d ías después, los 
t r a b a j a d o r e s d e N e r v a c e r o 
r e c h a z a n en r e f e r é n d u m el 
preacuerdo susc r i to por las direc-
c iones del Meta) de UGT y CCOO. 

El p reacuerdo c o n t e m p l a b a una 
reducc ión bruta l de empleo, lo que 
hubiera bas tado para rechazarlo. 
Pero es que, además: 

— S e hab ía acep tado ta i des-
t rucc ión de emp leo en negocia-
c iones secretas, de las que los 
t raba jadores , secc iones s indica-
les y de legados, desconoc ían el 
c o n t e n i d o has ta después de acor-
dado. Y, sobre todo , ni tan siquie-
ra se hab ía in ten tado un m í n i m o 
es fuerzo movi l izador para oponer-
se. Eran unas negoc iac iones para 
la c laud icac ión , y los con ten idos 
sólo pod ían ser puro desast re . 

— S e a c e p t a b a n unos FPE, 
(Fondos de Promoc ión de Empleo) 
que, por lo menos, cues t ionan las 
reso luc iones y dec la rac iones que 
sobre este t e m a hab ían aparecí-
do en los Congresos ( "bo lsas de 
paro" , " d e s p i d o s aplazad-
" c o l c h ó n amor t iguador " . . . etc.). 

— Y sobre t o d o (además de los 
t raba jadores que se incorporaban 
al FPE c o m o v ía para acceder a la 
pre jub i lac ión) el acuerdo contem-
p l a b a q u e 189 t r a b a j a d o r e s 
debían incorporarse al FPE para 
aguardar unas " m i l a g r o s a s reco-
locac iones" que t o d o el mundo 
sab ía que no iban a ex is t i r j amás. 
CCOO, hab ía dado el ú l t imo paso: 
f i rmaba el desp ido de 189 traba-
jadores. Bas ta con conocer un 
s imple da to para comprender lo 
sucedido: de 750 en p lant i l la , UGT 
y CCOO t ienen 500 a f i l iados, la 
burocrac ia no hab ía consegu ido 
que sus a f i l i ados votaran a favor 
de su p rop io desp ido. 

Las posturas desatadas 

Después de ios pr imeros mo-
men tos de estupor , las burocra-
c ias s ind ica les y la pat rona l , con 
el mayor descaro dei mundo, y en 
todos los per iód icos, dec laraban 
s i m u l t á n e a m e n t e que. o se 
acep taba el p reacuerdo 

fábri i para 
emplazar a los opos i to res (LAB y 
AUT) a que o f rec ie ran una alter-
nat iva d is t in ta . 

LAB. En la pr imera asamblea 
que se real iza, LAB ofrece su al-
ternat iva y propone negociar un 
acuerdo d is t in to que deber ía con-
templar : acceso pau la t ino a la ju-
b i lac ión, (durante la v igencia del 
Plan), reducc ión de jo rnada y esta-
b lec imien to del qu in to relevo. 

Con el lo consegu ían : 
Por un lado, deshancar a las bu-

rocrac ias de la negoc iac ión, 
demost rar que era pos ib le mejorar 

los acuerdos consegu idos por 
UGT y CCOO y ser los protago-
n is tas de un posib le plan de nego-
c iac ión y movi l izac iones. 

Pero, por o t ra parte, se vieron 
ob l igados a presentar una alterna-
t iva " c re íb le " , y a man i fes ta r a las 
c laras que ex is t ía vo luntad de 
l legar a acuerdos con la Dirección 
del Grupo. Su propuesta par t ía de 
aceptar la des t rucc ión de empleo 
(no t raumát ica) y de empeorar gra-
vemente las c o n d i c i o n e s de 
t raba jo (quinto relevo). Pero, sobre 
todo, abr ía puer tas a un t i po de 
l ínea s ind ica l d i s t i n to del que 
habían segu ido hasta hoy: se 
pasaba de hacer res is tenc ia test i-
mon ia i l s ta a ser p ro tagon is tas y 
pos ib les f i rman tes de la recon-

ión. La responsab i l idad era 

demas iado grande. 
ESK-CUiS, no podía desaprove-

char e s t a o p o r t u n i d a d para 
mani fes tarse radica lmente en 
c o n t r a , sob re t o d o c o n el 
a rgumento de que el plan de LAB 
no era sus tanc ia imente di ferente 

de! presentado por UGT y CCOO 
porque admi t ía la ex is tenc ia del 
excedente de personal. Por otro 
lado, a rgumentaba acertadamen-
te que quien estaba sin sal idas no 
era la izquierda sindical , s ino los 

n t e 
rechazado en referéndum. Pero 
creemos que su postura viene mo-
t ivada, sobre todo, por razones de 
estrategia s indical y de desen-
gaños amorosos con LAB, sin 
olvidar, por supuesto, el carácter 
netamente radical que el EÍVtK 
i m p r i m e a s u l ínea s indical . 

En CCOO, se abr ía todo u 
i, de V 3 díai 

pro-

ÜN Fin ÜLÍjffl":: 
m ^ l ^ r r n 

empezaba por una votación 
del Consejo del Metal de Euskadi 
(con el voto en cont ra nada más 
,que de nuestros mi l i tantes) que 
aprobaba la siguiente " s o l u c i ó n " : 
perdido el referéndum, se convo-
car ía una Asamblea para pedir, a 
m a n o a l z a d a , q u e se les 
autor izara a CCOO y UGT para 
negociar en Madrid el contenido 
del preacuerdo rechazádo. Así de 
best ia. 

Esta vez si íbamos a tomar la 
iniciat iva. Presentamos en la 
Ejecut iva de Euskadi un documen-
to t i tu lado: " H a y que dar un giro a 
la ac tuac ión del Sindicato en Ner-
vacero y UC", denunc iando los 
métodos de negociac ión y los 
c o n t e n i d o s del p r e a c u e r d o , 
ex ig iendo la ret irada de la f i rma y 
p r o p o n i e n d o una a l t e r n a t i v a 
d is t in ta para Nervacero y para UC 
de Mondragón. No conseguimos 
ni s iquiera una votación, pero 
hab íamos conseguido lo más im-
portante: desatar un debate que 1) 
echaba por t ierra los intentos de 
la Federación del Metal y 2) iba a 
hacer sal tar las di ferencias dentro 
del Sindicato. 

Las d i ferencias entre el Secre-
tar io General de CCOO y la del 
Secretar io del Metal se refieren al 
c o n t e n i d o d e l a c u e r d o de 
Nervacero. Los conten idos cues-
t ionados son: 

— No hay garant ías de que 
Nervacero y UC fueran a integrar-
se en el FPE de la Siderurgia in-
tegral. 

— No respeta la pos ic ión de 
CCOO, contrar ia al mecan ismo de 
los FPE como "bo lsas de paro" , y 
además se incluye la c laúsula de 

-retorno a la Empresa en los su-

puestos de no recolocación. Es 
dec i rse pactan despidos. 

— El Acuerdo no contempla, por 
escri to, el acceso paulat ino a la 
prejubi lación de los t rabajadores 
menores de 55 años que a lo largo 
d e ' l a vigencia del Plan a lcancen 
esa edad, 

Ultima hora 

Después de acabar el ar t ículo, 
en la Asamblea del viernes d ía 14, 
se aprueba "por abrumadora 
mayor ía " el Acuerdo de CCOO y 
U G T 

La víspera se habían desatado 
los acontec imientos. LAB comu-
nica en una escueta nota de 
periódico, sin expl icar las razo-
nes, que ret ira su alternat iva. Nos 
atrevemos a especular con un 
mot ivo posible: ofrecer una alter-
nat iva negociable, con lo que se 
podía l legar a la f i rma de un 
acuerdo " reconversor" , aunque 
mejoraba el de CCOO y UGT no 
se correspondía demasiado con la 
e s t r a t e g i a t r a d i c i o n a l d e l 
s indicato. 

ESK-CUIS se autocr í t ica por no 
haber sabido convert i r en movi-
l izaciones el rechazo al plan de 
reconversión mani fes tado en el 
referéndum, y se pregunta por las 
causas del cambio de act i tud 
entre el referéndum y la Asam-
blea. 

En cualquier caso,- en votación 
a mano alzada, entre "e l chanta-
je, los bulos y la con fus ión" (como 
decía ESK-CUIS), los re formistas 
conseguían imponer ia aproba-
ción de un pian de reconversión 
que e l imina 244 puestos de tra-
bajo, de los cuales 130 se const i -
tuyen en "bo l sas de paro" , a la 
espera de una posible "recoloca-
c ión" que nunca exist i rá. 

Las promesas hechas en la 
Asamblea, d ic iendo que, "aunque 
con los cont ra tos suspendidos, 

' n ingún trabajador quedará al f inal 
de la duración del plan sin recolo-
cación o una al ternat iva s imi la r " , 
esas promesas encubren otra rea-
l idad bastante menos esperan-
zadora: los t rabajadores "exce-
dentar ios" incorporados al FPE 
acabarán pidiendp la baja volun-
tar ia, en medio de una s i tuac ión 
caracter izada por la desesperan-
za y a is lados por ia insolidari-
d a d . D 
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SALAMANCA: A PESAR DE LAS PRESIONES 

Las espadas continúan en 
alto en el conflicto de 
Cortefiel 

El pasado mes de octubre registró un vergonzoso acuerdo 
de la dirección de CCOO de Salamanca con la empresa 
Cortefiel. El acuerdo firmado pretendía echar por tierra la 
lucha llevada hasta entonces por los militantes de CCOO 
de Comercio, quienes se opusieron al acuerdo, aún 
después de haberse firmado. La actitud combativa de 
estos militantes, varios miembros de LCR, y de los trabaja-
dores provocó una burocratada de la dirección de CCOO, 
que disolvió el Sindicato. A partir de ahí, los militantes de 
Comisiones, así como los trabajadores y otras fuerzas que 
se solidarizaron, no han dejado de convocar movilizacio-
íes en la ciudad y han conseguido que en Cortefiel no 

entre apenas nadie a comprar y que el resto de comercios 
no abran el sábado por la tarde (motivo del conflicto). En 
suEfnto a la dirección de CCOO, sigue encontrando 
resistencia dentro del sindicato, además de una actitud 
solidaria por parte de otras Uniones de la Confederación, 
en distintos puntos del Estado. 

1. Respecto a la s i tuac ión, 
interna en CCOO en días pasa-
dos ha aprobado ei Consejo. 
Provincial, con una votación 
de 40 votos a favor, 10 en 
contra y 4 abstenciones, ei 
acuerdo que habían f irmado la 
Ejecutiva y la Federación Re-
gional del Comercio. Es un 
Consejo más concurrido que 
cuantos se han celebrado en 
CCOO. Se caracterizó por un 
importante y tenso debate 
sobre el contenido del propio 
acuerdo y por ef momento no 
se han producido sanciones 
i n d i v i d u a l e s c o n t r a los 
m i e m b r o s d e l d i s u e l t o 
Sindicato del Comercio, ni 
contra los dos miembros de la 
Ejecutiva Provincial, mil i tantes 
de LCR, que se han manifes-
tado continuamente en contra 
del acuerdo. Seqún la direc-

ción de CCOO el tema se 
encuentra ya zanjado. 

2. Respecto a la si tuación 
del confl icto,se mantienen las 
concentraciones y manifesta-
ciones durante todo el sábado 
por la tarde, desde las 4,30 
hasta las 8, habiendo aumen-
tado el número de manifes-
tantes respecto a la últ ima ma-
nifestación. La propia prensa 
hablaba de unas 100 personas, 
aunque probablemente había 
más. Se mant ienen también 
las condiciones impuestas por 
el Gobernador Civil respecto a 
establecerse a 30 metros de 
los establecimientos, pero 
prácticamente no entra nadie 
a'comprar y las manifestacio-
nes han aumentado el grado 
de agresividad y el. grado de 
combatividad, precisamente 
por la presencia permanente 

de la policía. Por el momento 
las espadas están en alto, 
pues es el único estableci-
m i e n t o c o m e r c i a l de 
Salamanca que abre, es decir 
que todavía el acuerdo firmado 
por la dirección de CCOO no 
se ha conseguido imponer. 
UGT sigue llamando a las con-
centraciones, pero su presen-
cia es prácticamente a nivel de 
representantes, y no lleva casi 
gente a las concentraciones, 
compuestas masivamente de 
miembros del disuelto Sindica-
to de Comercio. Por otro lado, 
se ha desatado una impor-
tante carhpaña en la prensa 
local, precisamente contra 
estos sectores confl ict ivos, 
con declaraciones por parte de 
la propia dirección de CCOO y 
de la dirección de la empresa 
Cortefiel, así como de la patro-
nal local del comercio. Sigue 
existiendo una intensa activi-
dad asamblearia y propagan-
dística por parte del colectivo 
de trabajadores del disuelto 
Sindicato del Comercio, y 
sigue l lamándose a concen-
traciones todos los sábados. 

La nota novedosa es que ha 
habido una nueva denuncia 
contra los companeros más 
destacados en esta lucha. 
Esta denuncia va f irmada por 
el apoderado de Cortefiel, que 
es un esquirol empleado de 
esta empresa, y no se sabe en 
qué acabará el procedimiento, 
pues se ha formulado contra 
aquellos compañeros que ya 
tienen abierto sumario por un 

. delito de desórdenes públicos. 
Conoceremos las penas que 
pide el Ministerio Fiscal en 
breves días. 

3. Respecto a la campaña de 
sol idar idad con los proce-
sados, a partir de la semana 
próxima se va a intensificar, 
tanto en el aspecto " de 
recogida de firmas como en la 
distr ibución de propaganda y 
la realización del festival 
musical que ya habíamos 
anunciado. Sería conveniente 
que se enviaran telegramas u 
otras formas de comunicados, 
tanto a la sede de CCOO como 
al: Pa lac io de J u s t i c i a 
A u d i e n c i a P rov inc ia l de 
Salamanca, sumario n° 35 85. 
del Juzgado n° 2, pidiendo la^ 
absolución de los procesados 
y el sobreseimiento del suma-

Por último, y por parte de la 
LCR, continuamos nuestra 
actividad de apoyo incondicio-
nal a las concentraciones, y 
con lanzamiento de hojas 
informativas y panfletos, dado 
que las posibi l idades de 
acceso a la prensa son prác-
(ticamente pulas. Considera-
mos importante que haya una 
campaña de solidaridad, y que 
se discuta en todas las 
Uniones Locales o Regionales 
el tema del acuerdo, o al 
menos el tema de la necesaria 
solidaridad con los procesa-
d o s ; e 

Encierros de CCOO por la 
devolución del Patrimonio 

Luisa Cuevas. 
Madrid,7.11.85 

El día 6.11.85, coincidiendo 
con el debate en el parlamen-
to de la ley de Devolución del 
Patrimonio Sindical, se lleva-
ron a cabo encierros en loca-
les actualmente vacíos e 
inúti les en más de 20 ciuda-
des del Estado (Ivladrid, 
Getafe, Vigo, Valencia, Bar-
celona...) por parte de mili-
tantes de CCOO. 

El motivo del encierro era 
denunciar el contenido de 
dicha ley, que a juicio de 
CCOO supone la "apropia-
ción definit iva del mismo 
(patrimonio acumulado) por' 
parte de la administración 
quien se const i tuye en pro-
piedad", excluyen de los 
bienes los transferidos a los 
dist intos gobiernos y orga-
nismos del Estado, se reser-
va la facultad de excluir 
también bienes no estricta-
mente inmobil iarios, estable-
ce complejas y numerosas 
regulaciones para llevarlo a 
cabo, establece una comi-
sión con carácter únicamen-
te consult ivo quedando todo 
el poder de decisión en 
manos de la administración, 
incluye en el reparto a los em-
presarios y sus ya poderosísi-
mas económicamente orga-
nizaciones poniéndolas al 
mismo nivel que un sindicato 
como el nuestro, etc. 

Otro aspecto más confltc-
tivo del asunto es el de la 
devolución del patr imonio 

•histórico; éste será entrega-
do a los sindicatos que lo 
tenían en su momento y sin 
embargo aquí incidirían por 
un lado cuestiones de legiti-
midad de derecho en cuanto 

a quién es quien con respec-
to a siglas pero también con 
respecto a si tuación poiftíca 
ahora , y entonces, correla-
ción de fuerzas entre los tra-' 
bajadores, composic ión de 
cada sindicato, etc., pues ni 
las CNTs actuales son lo que 
fueron, ni por supuesto la 
UGT es el sindicato unitario y 
combativo que fué. 

En Madrid nuestro sindi-
cato debe estar pagando y 
usando unos locales total-
mente insuficientes e inade-
cuados mientras en la el 
Lope de Vega hay plantas y 
plantas amuebladas y sin ser 
util izadas. La ocupación rei-
vindicando concretamente 
ese local se produjo a las 10 
de la mañana y se planteó 
como un encierro de 24 
horas .a las 13 h. tuvimos el 
primer aviso de que a las 14h. 
seríamos desalojados, nego-
ciaciones, tiras y aflojas, que 
hombre, que mañana nos 
vamos, que no entorpecemos 
el trabajo en las 2 primeras 
plantas, que estamos en plan 
pac í f i co ; pero en t odo 
momento idea de que había 
que resist i r aunque no 
provocar enfrentamientos 
violentos. 

A la 1 de la madrugada 
decidieron que ya valía, 
estaban todos los compañe-
ros sentados en el suelo y 
f u e r o n d e s a l o j a d o s 
levantándolos en volandas 
(como sale en la tele que 
pasa en Europa). En el 
vestíbulo se cantó la Interna-
cional, despedida y cierre. 
Pero nuestra lucha contí-
núa.D 
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ARGENTINA: LOS RESULTADOS ELECTORALES 

Tiempos difíciles para 
Alfonsín 

_Pepe Mejía 

Los resultados de las elecciones 
parlamentarias dei pasado 3 de 
noviembre, abren nuevos interro-
'gantes para el futuro de ia iz-
quierda argentina, que no consi-
guió ningún escaño en ia 
cámara de diputados. 

La Unión Cívica Radical (UCR), 
a pesar de perder votos en rela-
ción con las elecciones de hace 
dos años, se beneficia de la in-
consistencia y extremo fraccio-
namiento de su oposición, la 
cual, ante su política económi-
ca, tiene necesariamente un 
signo de izquierda pero que no 
encuentra expresión en un 
núcleo que acumule voluntades, 
que sea polo de atracción. 

Otro de los elementos signifi-
cativos de estas elecciones es 
que la crisis interna del pero-
nismo alcanza cotas catastró-
ficas. 

Pero vayamos a las cifras. 
Sobre 18.600.000 inscritos votó 
el 84,40%-. La UCR ganó con el 
43,24%. En 1983, la UCR ascen-
dió'al gobierno con el 49,40% en 
legisladores y 52% para presi-
dente. 

El justicialismo sumó, entre 
idas las facciones, el 34%, 
ferior al 40,50% de 1983. Sus 

111 escaños se reducen a 102. El 

Partido Intransigente (Pl), con un 
d i s c u r s o m o d e r n i z a d o r , 
populista, de "izquierda demo-
crática" y que propugna un 
frente nacional y popular, sumo 
un 6,8% en todo el país. 

La derechista Unión de 
Centro Democrático (UCD) incor-
poró 2 nuevos legisladores con 
un 3,65%. El Partido Demócrata 
Progresista (PDP-centro dere-
cha) accede a la cámara con un 
candidato que fue intendente en 
Santa Fé durante el régimen 
militar de 1976a1983. 

En la izquierda, la expectativa 
estaba centrada en el Frente del 
Pueblo. FREPU es una confluen-
cia del Partido Comunista (PC), 
el Movimiento al Socialismo 
(MAS) y sectores radicalizados 
del peronismo. Su candidato, el 
peronista José Villaflor. 

El PC, aliado del períinismo en 
las presidenciales de 1'983, 
justif icó su decisión de ir en el 
FREPU por cuestiones de su-
pervivencia. La ley electoral 
establece que si después de 2 
elecciones consecutivas, un 
partido obtiene menos del 3% 
de los votos pierde su perso-
nalidad jurídica. 

Ei FREPU obtuvo 201.398 
votos, el 3,52% de los votos 

emitidos, pero no el 3% del total 
de los electores habilitados en 

• Buenos Aires, como Indica la 
ley,'que asciende a 205.597. Es 
decir, al FREPU le faltaron algo 
más de 4.208 votos. 

Según Patricio Echegaray, 
dirigente comunista y miembro 

14-N. DECIMO A NI VERSA RIO DE UNOS A CUERDOS CONTRA EL SA HA RA 

Otra herencia de la dictadura 
Hace diez años, en plena 
agonía del d ic tador el gobier-
no de entonces dec id ió pactar 
con Marruecos y Maur i tan ia un 
pretendido reparto del Sahara 
que le permi t iera defender sus 
intereses en la zona, después 
de haber visto f racasados 
otros in tentos de prosegui r su 
dominac ión co lon ia l , entre 
el los la fo rmac ión del part ido-
fan tasma PUNS frente al 
Frente Pol isario. Con aquel los 
a c u e r d o s se p r e t e n d í a 
imponer una verdadera mura-
lla a la lucha del pueblo saha-
raui por su au todeterminac ión . 

Desde aquel la fecha tan tris-
te y vergonzosa muchas han 
sido las v ic is i tudes en el com-
bate del pueblo saharaui , pero 
a lo largo de el las ha quedado 

. demos t rada la fuerza y el arrai-
go popular del Frente Polisa-
rio, a pesar de las cond ic iones 
tan d i f íc i les en que ha ten ido 
que hacer lo. Esta fue razón su-
f ic iente para que el PSOE y las 
demás fuerzas de izquierda 
r e c h a z a r a n los l l a m a d o s 
Acuerdos de Madr id y exigie-
ran el reconoc imien to de la 
RASD. Sin embargo, una vez 
en el gobierno hemos podido 
comprobar que, al igual que en 
otras muchas promesas, los 
d i r igentes del PSOE han trai-
c ionado abier tamente la soli-
dar idad que antes habían ma-
ni festado. Bajo la presión de 
¡os Estados Unidos y empuja-

do por su creciente interés en 
ía cooperac ión en todos los te-
rrenos —inc lu ido el mi l i tar— 
con el régimen marroquí, la 
pos ic ión de Felipe González le 
llevó a expulsar al Frente Poli-
sar io aprovechándose del ata-
que suf r ido por un pesquero 
español que navegaba con 
bandera marroquí. Días más 
tarde, veíamos también cdmo 
eran expu lsados unos estu-
d iantes saharauis refugiados 
q u e h a b í a n h u i d o de 
Marruecos, revelándose así el 
escanda loso precio que están 
pagando por unos pactos con 
Hassan II, denunc iados inclu-
so por el al tado de ayer, 
Maur i tania. , 

Pero los éxi tos que cont inúa 
logrando el Frente Pol isario 
tanto en el f rente mi l i tar como 
en el internacional (hay que 
recordar que al día s iguiente 
de ia expuls ión del terr i tor io 
español de la RASD, ésta era 
reconoc ida por la India) s iguen 
s iendo un obstácu lo esencia l 
para que los p lanes de 
Marruecos y de Estados Uni-
dos en la zona puedan llegar a 
t r iunfar a lgún día. Prueba de 
el lo ha s ido el reciente debate 
en la ONU, en donde la dele-
gación española pretendía 
m o s t r a r una a c t i t u d de 
"equ i l i b r io " , quer iendo votar a 
favor de una resojuc ión arge-
l ina que pedía negociac iones 
entre Hassan II y el Frente Po-

de la Mesa Coordinadora Nacio-
nal del FREPU, «nuestro 
propósito es integrar a otras 
fuerzas ai Frente, en vistas a una 
ampiia coaiición popular» 
Quieren emular al Frente Amplio 
de Uruguay, pero no lo tienen 
muy claro. 

Sus declaraciones van dii 
gldas al Pl, pero éste se müesti 
muy reticente y «reacio a unin 
a grupos marxistes». 

Por su parte, la Unión Socla-
iista —una confluencia del PÍ 
tido Socialista Popular (PSP-
properonista). Partido Socialis-
ta Democrático (PSD-antipero-
nista) y la Confederaciói 
Socialista (CS)- , a pesar du 
haber aumentado sus votos en 
un 167% con respecto a las elec-
ciones del 83, no logran coloci 
ningún diputado. Ellos interpre-
tan estas elecciones como un 
avance hacia la reunificación del 
'•partido socialista". 
. En definitiva, el triunfo de 
UCR de Raúl Alfonsin acentuará 
su p e r s o n a l i s m o en 1; 
conducción de su partido y del 
gobierno. Seguirá débil y voli 
tarioso, a pesar de haber 
decretado el estado de sil 
Mientras tanto, en los cuartel 
más de mil militares de alta y 
baja graduación continúan en 
servicio activo, pese a estar 
denunciados como asesinos y 
secuestradores ante ios Tribu-
nales. 

Se dice, incluso con mucha 
insistencia, que el Papa Juan 
Pablo II pedirá ia amnistía a los 
militares sentados ahora en el 
banquillo. Woijtrla, que viajará 
próximamente a Argentina y 
Chile, pedirá "la reconciliación 
entre víctimas y verdugos". Pero 
ya las Madres de la Plaza 
de mayo han anunciado su opo-
sición. 

A pesar de haber ganado 
estas elecciones, Alfonsín tiene 
delante tiempos difíciles en lo 
económico, político y mll i tar.n 

Usarlo, para al mismo t iempo 
tratar de apoyar otra marroquí 
en la que no se reconocía a la 
organización saharaui como 
"par te Interesada" en el con-
f l ic to. La aplastante mayoría 
con que ganó la pr imera pro-
pues ta y la ret i rada de 
Marruecos hicieron fracasar 
esa "amb igüedad ca lcu lada" y 
van a plantear sin duda nuevas 
cont rad icc iones en la pol í t ica 
exterior española. 

Desgraciadamente, la soli-
dar idad en el Estado español 
con la RASD no está s iendo 
tan grande como sería desea-
ble, pero el hecho mismo de 
que no den un paso atrás en su 
c o m b a t e es la p r inc ipa l ' 
garantía de que aquél la pueda 
aumentar en el futuro. La exi-
gencia de anulac ión de los 
acuerdos t r ipar t i tos del 75, así 
como del que poster iormente 
fue sel lado bi lateralmente con 
Marruecos, es sólo una tarea 
democrát ica elemental para 
acabar con una lacra más de la 
d ic tadura y reconocer la legíti-
ma representación del Frente 
Polisario y la RASD. Eso, y no 
la creación de una Fuerza de 
Intervención Rápida en la 
zona, según pretende ahora eí 
gobierno de Felipe González, 
es lo que debería poner en 
práct ica una polí t ica destina-
da a ganarse amigos entre 
quienes fueron víct imas del 
co lon ia l ismo e s p a ñ o l . • 



c amo ÉGUiinE 
ENTREVISTA AL LIDER DEL FPLP PALESTINO 

«El Acuerdo de Ammán 
nació muerto, y así 
seguirá» 
La siguiente entrevista se ha extractado de la que apareció en la 
revista "Al Hadaf" , órgano del Frente Popular para la Liberación 
Palestina (FPLP), uno de los grupos desgajados de la original 
OLP, autocal i f icado de marxista-leninista y de los más opuestos 
al l iderazgo palestino de Yasir Arafat . George Habash, el entre-
vistado, es el secretario general del FPLP. 

El cuestionario al que responde es el siguiente: íucha armada 
palestina en el Líbano, crisis de relaciones palestinos-sirios-
nacionalistas libaneses, peligros del Acuerdo de Ammán. 

1. Todo el mundo sabe que des-
pués de 1967 la revolución pales-
t ina ha dependido de dos puntos 
de apoyo: la lucha dentro de 
Palestina Ocupada y el fenómeno 
de la aparición de la lucha armada 
en los países árabes que rodean 
Palestina. 

La guerra en los campos nos 
impulsó a revaluar esta segunda 
fase de apoyo, así como su futuro, 
ya que ' la mencionada guerra no 
fue sino un intento sir io de exter-
minar esta base, que fue dura-
m e n t e g o l p e a d a . En es te 
momento tenemos planes para 
consol idar y proteger esta base. 
, gs te intento de acabar con la 
lutífSa armada en Líbano ha sido el 
más peligroso de cuantos se han 
hecho. La razón de ésto reside en 
que este úl t imo intento ha sido 
llevado a cabo por aquéllos a 
quienes considerábamos hi jos del 
mismo campo nacionalista. La 
lucha armada abierta impl ica cier-
tas cargas, y parece ser que 
algunas fuerzas nacional istas no 
son capaces de soportarlas. 

Nuestros hermanos del movi-
miento Amal lanzaron una dura 
lucha para liberar el sur del Lí-
bano. Sin embargo, una vez alcan-
zados algunos pasos del proceso 
de liberación, su lógica fue la 
siguiente: hemos liberado el Sur, 
pero ía l iberación de Palestina es 
un proceso histórico muy largo, 
enormemente costoso y agotador. 
Este t ipo de razonamiento se vio 
apoyado por los s ion is tas , 
quienes amenazaron con vengar-
se con destrucciones masivas de 
cualquier host igamiento contra 
sus asentamientos. 

Todas las proclamas de guerra 
panarábiga o de que la l iberación 
del Sur del Líbano sería la puerta 
de la liberación de Jerusalén 
llegaron a un callejón sin salida. 
En la actualidad, la realidad habla 
por si misma: «estamos satisfe-
chos con liberar el Sur. Permi-
tamos a los palestinos que con-
centren su lucha dentro de 
Palestina. Cuando todos los 
estados árabes hayan llegado a 
una estrategia conjunta por la li-
beración, nosotros no dudaremos 
en cumplir con nuestra obliga-
ción». 

En vista de este t ipo de decla-
raciones, ¿podemos nosotros de-
poner las armas en Líbano?. La 
respuesta está clara para todo el 
mundo. Nuestro deber sigue 
siendo la defensa de las armas 
palestinas en Líbano, cueste lo 
que cueste. ¿De qué forma?: 
a)acabando de forma inmediata y 
decisiva con la conducta previa, 
para la cual las responsabil ida-
des h a y que buscarlas en los 
líderes de la derecha nacional ista 
palest ina. b)di ferenciando la 

importancia de preservar en el 
Líbano una fuerza armada y una 
conducta mil i tar propia; c)la pre-
sencia mil i tar abierta de la revo-
lución palestina en Líbano debe 
servir a la guerra contra " Israel" y 
contribuir a la guerra del movi-
miento nacional l ibanés contra 
las fuerzas aislacionistas; d)no ' 
podemos forzar la presencia 
armada palestina en las fuerzas 
nacional istas libanesas. Tal pre-
sencia debe ser fruto del diálogo. 

2. La guerra en los campos 
condujo a una crisis en las rela-
ciones entre palestinos y naciona-
listas libaneses. Recuerdo muy 
bien que después de la evacua-
ción de Beirut por las fuerzas de la 
resistencia en 1982, nosotros (el 
,FPLP) auguramos una si tuación 
nueva y complicada. A la pregun-
ta: ¿cómo enfrentamos esta situa-
ción?, consideramos que había 
dos armas inte reo nectadas, con 
las cuales podíamos superar la 
crisis. La primera es la unidad 
nacional palestina, y ia segunda 
la consol idación de nuestras re-
laciones con Sir ia y con el movi-
miento nacional ista libanés. 

Después de la visita de Arafat 
a El Cairo, de la reunión de los 
escindidos en Ammán, con su 
propio Consejo Nacional Pales-
tino, y la f i rma del Acuerdo de 
Ammán, el 11 de febrero de este 
año, nosotros remarcamos la im-
portancia de la alianza tr ipart i ta, 
siempre sin abandonar nuestra 
consigna de unidad palestina. 
Nuestro punto de vista se centra-
ba en que la formación del Frente 
de Salvación Nacional Palestino 
(FSNP) sería el vehículo capaz de 
consolidar la alianza con Siria y 
los nacional istas libaneses. 

Luego comenzó la guerra en los 
campos, cuyo objetivo no era otro 
que deshancar la presencia arma-
da palestina, fuera cual fuera su 
aplicación organizativa. En aquel 
momento creíamos que nuestros 
aliados sólo permitirían a la re-
sistencia palestina jugar un pape! 
polít ico y nunca un papel armado. 

Durante la guerra, intentamos 
resolver la crisis en las relaciones 
con vistas a tener esta oportuni-
dad de reconstruir la alianza 
tr ipart i ta sobre una nueva base, 
en la cual la parte palestina pudie-
ra jugar un papel importante y 
efectivo; esto es exactamente lo 
que estamos haciendo ahora, por 
lo cual los puntos siguientes 
consti tuyen la base de partida: 

a)Preservar la presencia 
armada palestina en el Líbano, lo 
que signi f ica preservar los logros 
alcanzados por la revolución 
palest ina en ese país. A su vez, 
signif ica desbaratar los planes de 
desmantelar la infraestructura de 
la lucha palestina, que fue el 

objetivo fundamental de la inva-
sión sionista de 1982. El FSNP se 
dio cuenta desde el principio de la 
importancia de la cuest ión y rápi-
damente elaboró un documento 
para regular la presencia palesti-
na y las relaciones palestino-
libanesas. 

b)Eníendemos el derecho de 
los miembros no palest inos de ia 
alianza tr ipart i ta a expresar sus 
puntos de vista sobre nuestras re-
laciones, y por supuesto, sus in-

n t o 
nigo sio-confrontación con e le 

nista deben ser ten ido 
c)En la alianza habrá siempre 

espacio para desacuerdos nue-
vos, aunque las tres partes han de 
llegar a un acuerdo sobre los 
métodos para resolver este t ipo 
de situaciones. 

Todas tas o rgan izac iones 
palestinas y personalidades han 
reconocido los peligros que repre-
senta el Acuerdo de Ammán. Pero 
hay algunas que dicen que el 
Acuerdo nació muerto y así 
seguirá. 

En la actual idad podemos afir-
mar, y contamos con elementos 
para ello , que la derecha des-
viacionista palestina, que consti-
tuye el l iderazgo actual de la OLP, 
y el régimen jordano siguen dis-
puestos a continuar con su políti-
ca, es decir, la de EEUU. Por 
ejemplo, el liderazgo de la dere-
cha y del régimen jordano insisten 
en que se reúna la cumbre árabe, 
aunque cuente con mayoría sim-
ple. La insistencia se expl ica per-
la necesidad de proporcionar una 
cobertura árabe oficial al Acuerdo 
f i rmado el V de febrero en 
Amman. 

Esta polít ica debe ser enfrenta-
da. Para ello, nuestras armas son 
claras. En primer lugar, y además-
es la más importante, hemos de 
basarnos en la movil ización de 
masas, lo cual creará una volun-
tad palestina colectiva capaz de 
cercar y derrotar a la línea po-
lítica derechista. Para tener éxito, 
creemos qué todas las organiza-

ciones, fuerzas y personaiiaades 
nacional istas cierren filas. Me 
refiero al FSNP y a otras organi-
zaciones que se oponen a la 
linea desviacionista. 

Una Conferencia de los pue-
blos palest inos sería la culmina-
ción de tal movil ización. Nosotros 
convocaremos tai Convención en 
nombre del FSNP. Obviamente, 
éste propagará su plataforma po-
lítica sobre la denuncia del Acuer-
do de Ammán y por el derroca-
miento de sus f irmantes. Después 
de la Convención, estaremos dis-

puestos a compart i r una platafor-
ma común del FSNP con las de 
otras organizaciones. Para tener 
éxito, creemos que el apoyo árabe 
es vital. Consol idaremos la alian-
za t r ipart i ta (palestinos, sirios y 
nac iona l i s tas l ibaneses), así 
como nuestras relaciones con el 
mov im ien to nac iona l árabe. 
Convocaremos una cumbre de los 
Estados para formar el "Frente dé 
Rechazo", así como una Conven-
ción de los Pueblos Arabes, que 
sirva de apoyo a la Convención 
Pa les t i na . • 


