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Reagan quiere 
nuclearizarnos 

Algunos datos favorables sobre la economía —inf lación 
por debajo de los dos dígitos, aumentos de las r e s e r v a s -
han desatado en días pasados el opt imismo del gobierno y 
la autocompiacencia con ía que se juzga. Pero, ahora ha 
llegado la Encuesta de Población Activa, y las cifras sobre 
el empleo y el paro son tan terribles que por sí solas bastan 
para condenar toda la polít ica económica del gobierno. 

En dos aÑos, dicha polít ica ha provocado una destruc-
ción de 389.000 puestos de trabajo y un aumento del paro 
de 515.000 personas. La tasa de paro ha pasado del 17,1% 
de la población activa al 21,7%. En particular, en 1984, el 
año de la más brutal reducción de los salarios reales, que 
ha originado una disminución del consumo de los trabaja-
dores, el empleo ha caído en 300.000 personas y el paro ha 
crecido en 316.000. 

Cuando no deja de afirmarse que el paro es la principal 
preocupación del gobierno y, sobre todo, cuando se valora 
r l entre las promesas electorales y los 
resultados de la gestión social ista lo que ocurre no puede| 

cal i f icarse mas que como una gran estafa política. No se 
comprende como el gobierno no admite el fracaso de su 
polít ica. Vender electoralmente 800.000 puestos de trabajo 
y haber provocado una destrucción de casi 400.000 en dos 
años representa una burla tan cruel que sólo por las cir-
cunstancias polít icas del país este gobierno sigue en el 
poder, A este respecto, ahí está el tratamiento que la 
prensa ha dado a las cifras tan escandalosas del cuarto 
tr imestre (1.500 parados más cada día), pasando la noticia 
sin pena ni gloria, a fin de no menoscabar al gobierno y, 
fun-damentalmente, a fin de que no se ponga en tela de 
ju ic io su polít ica, enteramente entregada a los capitalis-
tas. 

¿A qué tanta autosatisfacción, señores social istas, 
cuando el paro se aproxima a los tres millones y represen-
ta ei 22% de la población activa?. ¡Y todavía el mercado de 
trabajo tiene que "f lexibí l izarse" y las reestructuraciones 
tienen que continuar y más regulaciones de planti l la en 
sectores y empresas tienen que acometerse!.•• 

Los " jóvenes nacional istas" del gobierno 
no tienen suerte. Mientras preparan el viaje 
del Jefe del Imperio para intentar llevarse 
lo mejor posible, este les intenta cambiar 
las fechas del viaje, les espía las comuni-
cac iones les d i funde un plan de 
nuclearizactón... 
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CELEBRADO EL XII CONGRESO 
MUNDIAL 

Una Internacional 
abierta 

Desde el pasado Congreso Mundial se de-
cidió prestar una atención especial a la 
construcción de organizaciones de juven-
tud. El trabajo ha dado, en general, 
resultados bastante satisfactorios, como 
se comprobó en el Campo Internacional or-
ganizado en la Selva Negra el pasado ve-
rano, que tendrá una nueva edición este 
ai^o. 

Las principales campañas internacio-
nales han sido las de solidaridad con la re-
volución centroamericana, con las luchas 
de los trabajadores polacos, con la huelga 
de los mineros ingleses. Además hemos 
realizado campañas fconcretas contra la 
represión en Irlanda, Túnez. Checoslova-
quia, Euskadi (especialmente en ocasión 

las extradiciones). 

ENTREVISTA A CLARA MARTINEZ 

El FSLN y las mujeres 

Publicamos la segunda parte de la entre-
no, (militante 
aei t M K , que lleva viviendo tres años en 
Nicaragua). 

En este diálogo nos comenta los proble-
mas que todavía se viven relacionados con 
las agresiones a las mujeres y los avances 
en a mentalidad de la gente en torno a la 
maternidad; así como los proyectos de 
despenalización del aborto... 
página 10 
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Alfonso Leonetti y la cara oculta 
del PCI. 
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Dirección 

Hace unas sernanas fa l l ec ió 
en el po l i c l in iCo Gemeí l i , de 
Roma, A l f o n s o Leonet t i , a ios 
89 a ñ o s de edad. Después de 
la desapa r i c i ón de Gramsc i , 
Bo rd iga {cuya muer te pasó de-
sape rc i b i da en la p rensa de l 
PCI por ser un " m a l d i t o " ) , 
Tog l i a t t i y Ter rac in i , Leone t t i 
era p o s i b l e m e n t e el ú l t i m o de 
los d i r i gen tes vivo de los que 
f u n d a r o n el PCI en L ivorno. 

El par t ido d e G r a m s c i 
y T o g l i a t t i 

La pe rsona l i dad de A l f o n s o 
Leone t t i es in te resan te por ser 
uno de los an imado res de la 
o p o s i c i ó n c l a n d e s t i n a con t ra 
M u s s o l i n i ( fue de ten ido acusa-
do de organ izar la res is tenc ia 
a r m a d a comun is ta ) , por su di-
s i denc ia que le i levó fuera de l 
pa r t i do en 1930, por su paso 
por la Izqu ierda C o m u n i s t a al 
lado de T ro tsky du ran te la dé-
c a d a de los 30,y por su labor 
c o m o h is to r iador . 

Hi jo de una f a m i l i a de agr i-
cu l t o res de la p r o v i n c i a ' d e 
Barí, Leonet t i se in ic ió c o m o 
m i l i t an te en las Juven tudes 
S o c i a l i s t a s , a c t u a n d o en e l las 
por el repar to de t ie r ras en 
Bari . En 1921 es uno de los ani-
mado res de las j uven tudes 
que pasan a in tegrar uno de 
los c o m p o n e n t e s f u n d a d o r e s 
del PCI. Des taca c o m o perio-
d is ta , y es una de las p l u m a s 
m á s c o n o c i d a s de Ordine 
Nuevo. En 1923 es de ten ido , 
a c u s a d o de ser el o rgan izado r 
de la res i s tenc ia a r m a d a 
c o n t r a e l f a s c i s m o . S i n 
a b a n d o n a r sus ta reas c o m o 
per iod is ta , Leone t t i va ocupan-
do c a d a vez más tareas de or-
gan izador . En 1926 f o rma par te 
de la de legac ión i ta l iana en el 
V Cong reso del Kom in te rn que 
l leva una car ta de G r a m s c i 
con t ra r i a a las med idas buro-

c rá t i cas que t ra tan de desca-
l i f i car a la O p o s i c i ó n de iz-
qu ie rda . Este m i s m o año es 
secues t rado y ma lhe r i do por 
una banda fasc i s ta . En 1927 
pasa a d i r ig i r el p r imer cen t ro 
i legal de l PCI j un to con 
Ignazio Si lone, Piero T resso y 
Piero Ravazzoi i . Emigra a Sui-
za y luego a F ranc ia (donde 
pe rmanece rá has ta 1960), y 
a n i m a la l ucha c l a n d e s t i n a 
c o n t r a Musso l i n i . 

Duran te cas i t o d a la década , 
Leonet t i , u t i l i zando seudón i -
m o s muy d iversos (Mar t in , 
Souzo, Feroc i , etc), t r aba jó si-
l e n c i o s a m e n t e a la s o m b r a de 
Tro tsky . Por su c a p a c i d a d de 
o rgan izado r y de p u b l i c i s t a 
o c u p ó un lugar p rom inen te en 
los d ive rsos sec re ta r i ados 
i n te rnac iona les de la Opos i -
c ión , s i endo uno de e s c a s o s 
c o m p o n e n t e s que sobreviv ie-
ron a la muer te , fuera en m a n o s 
de la de recha o de l es ta l in is -
m o (que m a t ó a su a m i g o Piero 
T r e s s o , c o n o c i d o c o m o 
Blasco) . Fue e n t o n c e s dura-
men te den ig rado c o m o " t ra i -
d o r " y " r e n e g a d o " por la 
p rensa es ta l i n i s ta i t a l i a n a , y 
d u r a n t e el Cong reso de la Paz 
de la Sala Pleyel fue mal t ra-
t ado por el serv ic io de orden. 
F u e el i n t e r m e d i a r i o d e 
T ro tsky en sus re lac iones con 
la Izqu ierda C o m u n i s t a espa-
ño la y en 1935 se m a n i f e s t ó en 
con t ra de las pos i c i ones de 
éste, favorab le a hacer un tra-
bajo f r acc iona l ent re los soc ia-
l is tas . A u n q u e a b i e r t a m e n t e 
d i sc repan te con la l ínea mayo-
r i tar ia, Leonet t i s i gu ió en las 
f i las de la O p o s i c i ó n ( l l amada 
t r o t s k y s t a por el es ta l in i smo) , 
has ta que en 1937 se separó 
para ap rox ima rse al PCI. 

Leonet t i se hab ía s e n t i d o 
imp res ionado por el apogeo de 
los F ren tes Popu lares , y luego 
se s in t i ó i den t i f i cado c o n el 

c o m u n i s m o en la res is tenc ia . 
Ingresó en 1945 en el PCF, y 
m á s ta rde , en 1961, en el PCI. 
Tog l i a t t i lo e m p l e ó c o m o un 
e j e m p l o de su nueva l inea de 
renovac ión y aper tura . . . Pero 
Leone t t i no r e n u n c i ó a nada. 
A h o r a e s t a b a a favor de un 
c o m u n i s m o ab ie r to a t o d o s , 
por la r e c o n c l a i i a c i ó n , pero 

n u n c a a d m i t i ó q u e " s e hab ía 
e q u i v o c a d o " . C o n s i d e r a b a q u e 
en su m o m e n t o , en 1930, la 
ve rdad es tuvo de su par te . 
Desp lazado de la i n te rvenc ión 
po i f t i c i 
la tare. 

5ntró su a c t i v i d a d e 
e h i s t o r i ado r . 

J.Gut iérrez Alvarez 

En respuesta a la respuesta de 
Luis hita. 

En un p r i nc ip i o , y o t a m b i é n 
pensé q u e la s u s c e p t i b i l i d a d 
de M ique l Ga r r i ga fue e x c e s i v a 
y q u e Lu is H i t a iba a de jar b ien 
sen tado , en su p r o b a b l e res-
pues ta , que al a f i r m a r que 
Roca era " a d e m á s , c a t a l á n " , 
p re tend ía resumi r el h e c h o de 
que, por razones h i s tó r i cas , 
cua lqu ie r r ep resen tan te de la 
de recha c a t a l a n a iba a encon-
t ra r d i f i c u l t a d e s a la hora de 
l iderar un " c e n t r o " es ta ta l por 
par te de la p r o p i a bu rgues ía 
e s p a ñ o l a y de l apa ra to de 
Es tado , p r o f u n d a m e n t e cen-
t r a l i s t a y a n t i a u t o n o m i s t a . 

Pero he te aqu í que no f u e 
ese el a r g u m e n t o u t i l i zado por 
Lu is H i ta ; en su op in i ón , e l 
p r o b l e m a se cen t ra r ía en que 
un l íder b u r g ú e s c a t a l á n 
" t e n d r í a m u y p o c a a c e p t a c i ó n 
e lec to ra l en g r a n d e s zonas de l 
país (?) c o m o Anda luc ía . Ex-
t r e m a d u r a , Ga l i c ia , Cas t i l l a , 
e t c . " . Eso es e v i d e n t e m e n t e 
c ie r to , pero h u b i e r a s i do 
bueno d i s t i n g u i r las d i f i cu l -
t a d e s i n te r -bu rguesas (produc-
t o de su i n c a p a c i d a d h i s t ó r i c a 
para fo r ja r una ú n i c a conc ien -
c ia nac iona l en a u s e n c i a de 
una revo luc ión b u r g u e s a c lás i -
ca) del e s p i n o s o t e m a de los 

y d e s c o n f i a n z a s en t re 
d i s t i n t a s n a c i o n a l i d a d e s y 
reg iones , c o m o c o n s e c u e n c i a 
de su d i f e ren te desa r ro 

n ó m i c o y po l í t i co . Porque si 
no, no q u e d a c la ro s i ese 
rechazo a R o c a se da r ía en su 
c o n d i c i ó n de " c a t a l á n bur-
g u é s " o l l a n a m e n t e de 
c a t a l á n . M a l a s e r í a es ta 
s e g u n d a p o s i b i l i d a d , pero 
a u n q u e as i fuera , n i n g ú n re-
v o l u c i o n a r i o d e b e r í a 
a d a p t a r s e a ese " e s t a d o de 
á n i m o " q u e só lo puede favore-
cer a la d e m a g o g i a de los ca-
c i q u e s y al e n e m i g o común . Si 
nues t ro p r o y e c t o es t ra tég ico 
p a s a p o r q u e los t raba jadores 
de l E s t a d o e s p a ñ o l hagan 
s u y a la l u c h a por la soberanía 
de las n a c i o n a l i d a d e s , mal 
a s u n t o es q u e en " C o m b a t e " 
se i n te r i o r i cen los p re ju ic ios 
de e x t e n s o s s e c t o r e s de tra-
ba jado res . 

Y a p r o v e c h a n d o el uso de la 
p l u m a , y aún a r iesgo de ser 
t a c h a d o yo m i s m o de suscep -
t ib le , no e s t á de m á s recordar 
u n o s p á r r a f o s de la ú l t i m a pá-
g i na de C o m b a t e n° 366, 
" C a m p a ñ a de s u s c r i p c i o n e s 
1985" . En p o c a s l íneas nos en-
t e r a m o s de cuá l es " n u e s t r o 
pa í s " : s in d u d a e s a " E s p a ñ a 
o l v i d a d a " que, eso sí, es la 
" E s p a ñ a de los t r a b a j a d o r e s " . 
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LA ve rdad es q u e e s t o s " j ó v e n e s 
n a c i o n a l i s t a s " de l g o b i e r n o 
no t i enen n a d a de suer te . 

Después de haber h e c h o . todos los es-
fuerzos p o s i b l e s para l levarse b ien c o n 
el Imper io , a h o r a r e s u l t a que sa len a la 
luz u n a ser ie de a c o n t e c i m i e n t o s q u e 
pueden dar al t r a s t e c o n sus p lanes de 

- i n t o x i c a c i ó n a la p o b l a c i ó n . Pr imero , 
se d i f u n d e en la p r e n s a un d o c u m e n t o 
del P e n t á g o n o de 1975 en el que se 
inc luye la pos ib le i n s t a l a c i ó n de a r m a s 
nuc lea res en la b a s e de R o t a para 
c a s o s de " e m e r g e n c i a " . . . c u a n d o as i 
lo d e c i d a n los a l t os m a n d o s USA. 
Luego , s o n d e s c u b i e r t o s d o s esp ías 
t a m b i é n n o r t e a m e r i c a n o s ce rca de la 
M o n c l o a m i e n t r a s t r a t a b a n de veri f i -
ca r los s i s t e m a s de c o m u n i c a c i ó n de l 
P res iden te . Enders , e m b a j a d o r y a n q u i 
f a m o s o por su pape l en las m a t a n z a s 
de Lon No l en C a m b o y a , se pe rm i te 
a d e m á s e n t r o m e t e r s e en los a s u n t o s 
de la T e l e f ó n i c a , a pesar de q u e allí 
e s té Lu is So lana , m i e m b r o á< 
T r i l a te ra l pa ra m á s señas . Y m á s t a rde 
se p r o d u c e un nuevo e n d u r e c i m i e n t o 
dé la CEE en las la rgas negoc iac 
para la e n t r a d a en .ese " p a r a í s o " . . . de 
las m u l t i n a c i o n a l e s . Pero lo m á s es-
c a n d a l o s o ha s ido , s in duda, el propó-
s i t o y a n q u i de c o n v e r t i r n o s en po l ' 

:ncia USA ha s i d o g rande , pero 
desde l uego no u n á n i m e . Ya h e m o s 
v i s to c ó m o F raga d i ce q u e no habrá 
por q u é nega rse si pa rece razonab le 
para n u e s t r a " s e g u r i d a d ' 
b i e rno h a p r e t e n d i d o rápidamente 
t r anqu i l i za r a los c i u d a d a n o s d i c i éndo -
les q u e no sab ían n a d a de ese Plan y 
se han rem i t i do a una d e c l a r a c i ó n de l 
P a r l a m e n t o h e c h a en 1981 y al Conve-

T U S A de j u l i o de 1982. 

SIN e m b a r g o , c o m o a lgún 

r i o d i s t a s han seña lado , 
no de esos a c u e r d o s ga ran t i za 

la no nuc lea r i zac ión . El p r imero se 
l i m i t a b a a p roh ib i r las a r m a s nuc lea-
res de la Alianza y, c o m o es s a b i d o , no 
es és ta la que posee esas a r m a s s i no 
a l g u n o s de s u s pa íses m i e m b r o s , 
c o m o E s t a d o s Un idos , F r a n c i a o In-
g la te r ra . Esa r e s o l u c i ó n , a d e m á s , 
d e j a b a la pue r ta ab ie r ta a que el 
Es tado e s p a ñ o l p u d i e r a t ene r l as en el 
f u tu ro . 

En c u a n t o al f a m o s o Conven io , la 
p o s i b i l i d a d o no de q u e se i ns ta l en 
armas nuc l ea res es tá ú n i c a m e n t e su-
ped i tada a la a u t o r i z a c i ó n de l go-
bierno de t u r n o . ¿Qu ién p u e d e garan t i -
zar que no só lo un F raga en el f u t u r o 
s ino inc luso un Fe l ipe no c e d i e r a n 
ante las p res iones " a l i a d a s " en nom-
bre de una pos ib le " e m e r g e n c i a " , i gua l 
que han ced ido en lo de la O T A N y los 
euromis l les? . 

Habr ía que recordar t a m b i é n q u e ya 
h u b o a rmas nuc leares en la b a s e de 
Ro ta h a s t a 1979, que el P e n t á g o n o se 
n iega a i n f o r m a r a los pa íses a l i a d o s 
sobre la e x i s t e n c i a o no de a r m a s nu-
c leares en s u s i n s t a l a c i o n e s o f l o tas , 
c o m o ha p a s a d o r e c i e n t e m e n t e c o n 
Nueva Ze landa , y q u e la e s t r a t e g i a de 
la O T A N inc luye la p a r t i c i p a c i ó n espa-
ñola en i n te r venc iones o f e n s i v a s — n o 
só lo con t ra el Este s i n o t a m b i é n 
con t ra el Su r— q u e c o m b i n e n el 
emp leo de a rmas c o n v e n c i o n a l e s y nu-
c leares. ^ 

s u e n a a c i n i s m o pu ro esa 
de gen te c o m o A l f o n s o 

a o Fe l ipe Gonzá lez d i c i e n d o q u e 
e l l os no c o n o c e n esos p lanes o que 
n u n c a ba jo su m a n d o se ins ta la r ían 
a r m a s nuc l ea res en n u e s t r o sue lo . 

Hay, s in e m b a r g o , una f o r m a de aca-
bar con las d u d a s sob re es te t ema . Y 
es ni m á s ni m e n o s q u e la a p l i c a c i ó n 
de una p r o p o s i c i ó n no de ley q u e el 
G rupo P a r l a m e n t a r i o S o c i a l i s t a pre-
s e n t ó en enero de 1980 y que dec ía así; 
«Se insta al gobierno a que, con volun-
tad f irme y cont inuada, busque las 
fórmulas adecuadas para conseguir 
que el territorio español sea considera-
do internacionalmente como "zona 
desnuclear izada"». 

Ha s i do e s a m i s m a p r o p u e s t a la que 
ha i n s p i r a d o a m u c h o s a y u n t a m i e n t o s 
a dec la ra r se z o n a s d e s n u c l e a r i z a d a s , 
a d e m á s de la p res i ón p o p u l a r e je rc ida , 
s i e n d o a c t u a l m e n t e m á s de 10 mi l lo-
nes de p e r s o n a s (a l rededor de un 2 8 % 
de la p o b l a c i ó n ) las que es tán inc lu i -
das en e s o s m u n i c i p i o s . La r e s p u e s t a 
de l g o b i e r n o f ren te a e s t o s p ronunc ia -
m i e n t o s fue no o b s t a n t e la de cons i -
derar ¡ lega les las d e c l a r a c i o n e s q u e 
a d o p t a b a n un c a r á c t e r resolutorio, 
e j e r c i e n d o su p r o p i a a u t o n o m í a , s in 
espera r a q u e el g o b i e r n o se dec ida , 
¿No es a c a s o e s a a c t i t u d la q u e reve la 

EX I S T E t a m b i é n l a f i r m e 
s o s p e c h a de que t a n t o en Gl-
b r a l t a r c o m o en la b a s e 

p o r t u g u e s a de Béjar se e n c u e n t r a n o 
es tá p rev i s to Ins ta lar , a r m a s nuc lea-
res. Un c o m p a ñ e r o p a c i f i s t a que asis-
t ió a una C o n f e r e n c i a por la Desnu-
c lea r i zac ión de la Pen ínsu la Ibér ica en 
Por tuga l c o m e n t a b a t a m b i é n que, 
c o i n c i d i e n d o c o n esa reun ión , Lo rd 
Ca r r i ng ton , ac tua l Sec re ta r i o Genera l 
de la OTAN, m a n i f e s t a b a q u e era impo-
s ib le que un país de esa A l i anza fuera 
d e c l a r a d o " z o n a d e s n u c l e a r i z a d a " . La 
razón es tá c lara, y ya lo dec ía c ín ica-
men te el s e g u n d o de We inbe rge r : «hay 
que es ta r a las du ras y a las maduras» , 
si qu ie ren p a r a g u a s nuc lear para 
sen t i r se p ro teg idos , han de acep ta r los 
r i esgos (más a rmas nuc l ea res y m á s 
insegur idad ) q u e esa es t ra teg ia con-
t iene.. . 

Con t o d o es to vo l vemos , pues , a lo 
de s iempre : q u e la no nuc lea r i zac ión 
de l te r r i t o r i o en q u e v i v i m o s só lo 
puede ser ga ran t i zada s a i i é n d o n o s de 
la OTAN, d e s m a n t e l a n d o las bases 
y a n q u i s y o p t a n d o por la neu t r a l i dad 
ac t i va . Para e l lo t a m b i é n d e b e serv i r la 
c a m p a ñ a por la d e s n u c l e a r i z a c i ó n de l 

m a y o r n ú m e r o de m u n i c i p i o s pos ib le , 
t a l c o m o la e s t á n l l evando hace t i e m p o 
t a n t o el m o v i m i e n t o e c o l o g i s t a , c o m o 
el c o n j u n t o de l m o v i m i e n t o por la paz. 
Y una buena o c a s i ó n para in tens i f i ca r -
la puede ser la p a r t i c i p a c i ó n en la Con-
f e r e n c i a I n te rnac iona l de M u n i c i p i o s 
Desnuc iea r i zados , que va a rea l izarse 
en C ó r d o b a a f i na les de marzo. 

Esta será t a m b i é n u n a b o n i t a mane-
ra de p repara r el me jo r r e c i b i m i e n t o 
pos ib le al Emperado r , d e n u n c i a n d o de 
paso las p res i ones de la E m b a j a d a 
USA y la d e b i l i d a d an te e l las de l go-
b ie rno a c t u a l . C 
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Europa nos "armonizará' 

El presidente del gobierno, en e) debate sobre las autonomías, 
ha afirmado que, con la entrada en el Mercado Comúr», "los 
márgenes de decisión a los que están acostumbradas las Comu-
nidades autónomas se van a modificar drásticamente", espe-
cialmente con una disminución de sus competencias económi-
cas. También ha anunciado una modificación del sistema de 
financiación de las autonomías. La conclusión es que se intenta 
ligar la entrada en e! MCE con una nueva "armonización del 
proceso autonómico". 

- F. Cru< 

El gobierno González parece 
p e n s a r que l os a l t o s 
porcentajes de partidarios del 
MCE (70% de hombres y 52% 
de mujeres), le permiten hacer 
coincidir la entrada en el mis-
mo con una bateria de agre-
siones a ios trabajadores y los 
pueblos del Estado español: 
reestructuración, OTAN y, aho-
ra, una nueva L O A P A 
(europea, por supuesto). 

Desde hace tiempo hay sín-
tomas de que el gobierno 
busca la ocasión de recortar 
las competencias económicas 
de las autonomías. La nove-
dad es sólo que ahora se rela-
cionan expresa y públicamen-
te con el MCE. 

El dinero de 
las autonomías 

El año pasado hubo ya una 
campaña de prensa y de decla-
raciones gubernamentales 
achacando el déficit público a 
las autonomías. Iniclalmente 
se habló de que el déficit con-
junto de las autonomías y de 
los ayuntamientos, en 1983, 
había sido de 130.000 millones 
de pts. Posteriormente, Boyer 
lo situó en menos de 100.000 
millones y, en una segunda 
rectificación, la cifró entre 
60.000 y 100.000 millones de 
pesetas, de los cuales más de 
la mitad correspondían a los 
ayuntamientos. Según cálcu-
los de El País (1.VI.84), el 
déficit acumulado por el con-
junto de las autonomías en 
sus tres primeros años de fun-
cionamiento, sumaban 85.000 
millones que significaban una 
cifra inferior a las pérdidas de 
Seat o Iberia durante un sólo 
año y que equivalía al 8,5% del 
coste de la crisis bancaria. Y 
eso, teniendo en cuenta que 
más de la mitad de este défi-
cit, era fruto de la insuficiente 
valoración de los servicios 
transferidos por eí Estado y 
del consiguiente atraso en los 
pagos de éste. 

La ofensiva del gobierno 
central sobre las finanzas 
au tonómicas , se exp l ica 
porque se acerca el plazo para 
modificar la LOFCA y porque 
la implantación del IVA en 
1986, va a suprimir varios de 
los tributos cedidos a las auto-
nomías. El debate está abierto 
y ha tenido cierta repercusión 
en Catalunya, donde la Gene-
ralitat ha plagiado el modelo 
que proponía el PSC-PSOE. 
Precisamente porque hay 
plagio, ambos están de 
acuerdo en ios dos principales 
problemas: a) !as autonomías 
tienen muy poco dinero en re-
lación al de la administración 

central; b) y tienen muy poco 
poder de decisión sobre el es-
caso dinero existente, porque 
la mayor parte es transferido 
por el Estado para gastos 
pref i jados. La propuesta 
común es obvia: ceder a la 
Generalitat impuestos impor-
tantes, con capacidad de 
decidir la manera de gastarlos. 

Es fácil ilustrar con cifras 
comparativas la existencia de 
los dos problemas anteriores. 
De cada 100 ptas. disponibles 
por el conjunto de la Adminis-
tración, la central gasta 70,62 y 
el conjunto de autonomías 
13,96 (las 15,35 restantes las 
gastan los ayuntamientos). En 
Canadá, la administración 
central solo dispone de 40 pts. 
de cada 100 y, en los Estados 
Unidos y en la RFA, de 55. Por 
otra parte, del total de dinero 
d i s p o n i b l e po r las 
Comunidades autónomas, el 
60% corresponde a transferen-
cias del Estado con destino 
prefijado, mientras que esta 
proporción es sólo del 22% en 
los Estados Unidos. 

Llevando las comparacio-
nes a otro terreno, los gastos 
previstos en 1985 para el con-
junto de las Comunidades 
autónomas son 1,2 billones. Y 
los gastos militares ascienden 
a 0,955 billones, con lo cual 
queda claro que la mi l i tares la 
más costosa de las "autono-
mías" (aparte de la más peli-
gro 

Los efectos del MCE 

En el debate sobre las auto-
nomías ha quedado claro que 
todos los grupos admiten que 
la entrada en el MCE modifi-
cará las competencias de las 
autonomías y que la previsión 
es a la baja. La diferencia 
entre el gobierno y los grupos 
nacionalistas, es que Felipe 
quiere que el Estado lleve la 
voz cantante y los nacionalis-
tas reclaman una presencia en 
la negoc iac ión y en la 
a p l i c a c i ó n de i d e r e c h o 
comuni-tario. Pero ni el PNV ni 
GlU quieren plantear el debate 
de fondo, que no es otro que la 
naturaleza del MCE y la reali-
dad de la Constitución espa-
ñola. 

El MCE es una realidad a 
medio camino entre un área 
comercial de libre cambio (ya 
conseguida) y un nuevo Esta-
do federal supranacional (del 
que se está lejos todavía). El 
avance hacia este últ imo está 
siendo frenado por la necesi-
dad de mantener los actuales 
Estados, como instrumentos 
sociales y polít icos al servicio 
de ia burguesía, y por la falta 
de homogeneidad entre las 
mult inacionales (las únicas 
claramente beneficiadas) y el 
resto de sectores burgueses 
(con intereses en peligro). Pero 
todo avance hacia una mayor 
integración, está provocando 
una acentuación del desarro-
llo económico desigual, que 
hace más ricas a las regiones 
ricas y más pobres a las otras; 

lo cual se superpone a proble-
mas nacionales todavía irre-
sueltos y ayuda a la emergen-
cia de problemas nacionales y 
regionales nuevos. Ambos son 
sacrif icados a los intereses 
del desarrollo capital ista y a la 
voluntad de mantener sin 
fisuras los Estados actuales. 
Globalmente el avance en la 
integración capital ista euro-
pea tiene dos víctimas claras: 
los trabajadores y las clases 
populares de un lado, y las 
nacionalidades y regiones de 
otro (Irlanda, Gales, Córcega, 
Occitania, Bretaña, AIsacia, 
Cerdeña, etc.). 

Los partidos burgueses na-
cionales (PNV y CIU), son 
resueltamente partidarios del 
MCE, aunque quieren asegurar 
sus intereses part iculares 
dentro del mismo. Pero la 
Const i tución española, que no 
tienen intenciones de cuestio-
nar tampoco, les deja sin me-
canismos adecuados para 
hacerlo, porque configura un 
Estado profundamente centra-
lista. 

La combinación de MCE y 
Cons t i tuc ión forman una 
tenaza de hierro para aplastar 

derechos de las naciona-
lidades y regiones. El debate 
de las autonomías ha propor-
cionado varios ejemplos de las 
pocas mejoras que se pueden 
esperar mientras opere esta 
tenaza. En efecto, Felipe Gon-
zález ha rechazado claramente 
la evolución hacia un modelo 
federal tan modesto como el 
existente, por ejemplo, en la 
RFA ( c o n t r a d i c i e n d o a 
sectores de su propio partido). 
Se ha reconocido de hecho 
que el Senado no puede evolu-
cionar hacia una "cámara de 
las nacional idades", y que la 
voz cantante frente al MCE la 
llevará el Estado que, eso sí, 
puede consultar graciosamen-
te a las autonomías. González 
no ha aceptado siquiera algo 
tan insignif icante como que 
las comunidades autónomas 
fueran las circunscripciones 
electorales en el Parlamento 
Europeo. 

La nueva armonización que 
prepara el gobierno González 
solo puede combatirse conse-
cuen temen te desde una 
polít ica revolucionaria que 
rechace el MCE, del mismo 
modo que rechaza la Consti-
tución. Nuestra alternativa es 
una Europa en la que el 
derecho de autodeterminación 
de los pueb los sea un 
elemento consustancial; sólo 
asi es posible que sea una 
unión de los pueblos libres 
que la deseen y que posibilite 
la u n i f i c a c i ó n de 
n a c i o n a l i d a d e s d i v i d i das 
como Euskadi o los Paísos 
Catalans. Una Europa en la 
que la economía sea planifi-
cada democrática y descentra-
l i z a d a m e n t e p o r los 
trabajadores y las clases po-

Un. Europa 
learizada y s 
s. Esta Europa 
inte s o d a " 

utr2 
1 bloques 

debe 
i la 1 lucha con 

Europa del capital, de la OTAN 
y de la opresión nacional, en lo 
que están empañados en me-
te rnos .o . 

1 
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Nicaragua, continuar con 
la solidaridad 

A pesar de que en los grandes periódicos ya no está de " m o d a 
Nicaragua, las act ividades de solidaridad con esta revolución s^ 
suceden, puesto que ia amenaza imperialista y las agresiones 
continúan. Precisamente en estas fechas, una nueva fase de las 
maniobras conjuntas ÜSA-Honduras denominadas "Pino 
Grande", cobra cuerpo. Por otro lado, el senado norteamericano 
discute en estos días el presupuesto para 1986, que incrementa 
los gastos mil i tares un 1 3 % . Buena parte de estos gastos se 
dest inan a f inanciar las act ividades criminales de los "contras" 
en Nicaragua y sus fronteras. Precisamente en protesta por 
estas ayudas ha sido entregado en ia embajada de los EEUU en 
Madrid, el documento que reproducimos a continuación. 

Tendrán lugar as imismo, un par de actos próximamente: en la 
tarde del día 16 del presente, celebrando el aniversario de 
Sandcno, con la intervención de varios brigadistas dei Estado 
español. El segundo acto tendrá lugar en la tarde del día 23 en el 
auditorio cubierto de la Casa de Campo de Madrid, y será de so-
ifdaridad con los pueblos de Lat inoamérica en general. Contará 
con actuaciones e intervenciones de los Comités de Solidaridad. 
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AL GOBIERNO Y 
PARLAMENTO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 

A n t e el i n m i n e n t e pe l ig ro de 
q u e el C o n g r e s o de los 
E s t a d o s U n i d o s ap ruebe la 
p r o p u e s t a h e c h a por su Go-
b ie rno , de d e s t i n a r u n a nueva 
e i m p o r t a n t e p a r t i d a de mi l lo-
n e s d e d ó l a r e s , q u e 
i n c r e m e n t a r á las g r a n d e s 
a p o r t a c i o n e s ya e m p l e a d a s 
para m a n t e n e r d i s f r a z a d o s d e 
d e f e n s o r e s de la d e m o c r a c i a , 
la guer ra c o n t r a e l p u e b l o de 
N i c a r a g u a que v iene s u f r i e n d o 
la a g r e s i ó n d e s d e el t r i u / i f o de 
la r e v o l u c i ó n has ta n u e s t r o s 
días. 

Las o r g a n i z a c i o n e s a b a j o 
f i r m a n t e s , e x p r e s a m o s 
n u e s t r a m á s e n é r g i c a p r o t e s t a 
por lo q u e d i c h a a p r o b a c i ó n 
s u p o n d r í a de; 

O V i o l a c i ó n por pa r te de l im-
s m o n o r t e a m e r i c a n o ai 

!cho de 5 p u e b l o j ser 
ndepen-

ida de los 
i m p i d e el 

p u e b l o 
3n paz y a 

p r o p i o s 

peí 
dei 
l ibi 
d i en tes . 

b) A m e n a z a a ic 
se res h u m a n o s , 
d e r e c h o d e l 
n i c a r a g ü e n s e a viv i r 6 
d e s a r r o l l a r s u s 
r e c u r s o s e c o n ó m i c o s , 

c) A u m e n t a el p e l i g r o de 
c o n s e c u e n c i a s imp rev i s i b l es 
en la z o n a de C e n t r o a m é r i c a y 
c o m o c o n s e c u e n c i a en el 
r es to de l m u n d o . 

Por t o d o e l lo , e x i g i m o s : 
Al G o b i e r n o no r t eamer i ca -

no, un g i r o r ad i ca l en su polí-
t i ca ex te r io r , la a c e p t a c i ó n de l 
Ac ta de C o n t a d o r a de l 7.9.84, y 
el respeto a las r e s o l u c i o n e s 
de los o r g a n i s m o s i n te rnac io -
na les , c o m o et T r i b u n a l 
In te rnac iona l de J u s t i c i a de- La 
Maya, el T r ibuna l P e r m a n e n t e 
de los Pueblos, las N a c i o n e s 

Un idas , y en de f i n i t i va , la voz 
de t o d o s los P u e b l o s de l 
m u n d o q u e t a n t a s veces han 
e x p r e s a d o su v o l u n t a d de paz. 

I gua lmen te , a los G o b i e r n o s 
de l área. H o n d u r a s , C o s t a 
Rica, G u a t e m a l a y El Sa lvador , 
q u e se han c o n v e r t i d o en cóm-
p l i ces de l g e n o c i d i o l ega l i zado 
que p a t r o c i n a ta A d m i n i s t r a -
c i ó n Reagan , a q u e re f l ex ionen 
sob re las g raves c o n s a c u e n -
c ias para s u s p r o p i o s pueb los , 
y c u y o c r i m e n cae rá s o b r e 
s u s c o n c i e n c i a s . 

A s i m i s m o , i n s t a m o s al 
G o b i e r n o españo l , pa ra que 
rea l i ce las g e s t i o n e s per t inen-
tes an te el G o b i e r n o no r teame-
r i c a n o c o n v i s tas a ev i ta r la 
a p r o b a c i ó n de d i c h o s f o n d o s 
e c o n ó m i c o s , y q u e s e 
p o s i c i o n e c l a ra y f i r m e m e n t e 
en a p o y o de l g r u p o d e Conta -
dora . 

Comiié de Solidaridad con 
Nica-ragua; Comité Monseñor Os-
car Romero; Comité de Solidari-
dad con Guatemala; Comité de 
Solidaridad con el pueblo salva-
doreño; Asociación Internacional 
contra la Tortura; Comunidades 
Cristianas de base; Cristianos por 
el socialismo; Asociación Cristia-
nos por la Paz; Centros de Cultura 
y promoción femenina; Federa-
ción de IVlujeres de Madrid Flora 
Tristán; Fundación Investigacio-
nes Marxistas; Club de Amigos de 
la Unesco; Asociación por la Paz y 

Desarme; Asociación Mujeres 
por la 
lucha 
Ouínt. 
Usera 
Vecin. 

Paz; Asociad I Frente de 
la Paz; Asociación 

ina por la Paz; Asociación 
i por la Paz; Asociación de 
is de las Aguilas; Amigos de 

Naciones Unidas; Comisión Anti-
OTAN de Madrid; lEPALA 
(instituto de Estudios políticos 
para América Latina y Africa); 
Liga por los Derechos y ia Libera-
ción de los Pueblos; Acción Ecolo-
gista Social; Frente de lucha por 

Defensores y detractores pueden seguir discutiendo sobre las 
losibilidades de la "Guerra de las Galaxias". El Congreso de los 

Estados Unidos puede reducir sus enormes presupuestos y \of 
gobiernos entregarse a tediosas maniobras diplomátici 
discutir su futuro. Pero en los laboratorio: lo largo y i 
los Estados Unidos hay pocas dudas, pues miles de cii 
-istán desarrol lando ia tecnología a tope en lo qi 

I proyecto de investigación más importanti 
t iempos." 

- C a r m e n Vela 

Las p a l a b r a s q u e encabezan el t t e r rand y Koh l 
• t ículo son de W i l l i a m s T r o a 

(del New York T imes , y é l d e b e 
saber lo ) . La c i t a que v iene al 
f i na l de l a r t í cu l o es de Valen-

Fan in c o l e g a de l " I z v e s t i a " , 
>so bas ta r ía para p o n e r s e a 
i s a r y saca r las conc lus io -
5 q u e c o n v e n g a n . 

2 6 . 0 0 0 m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s 

No es de ex t raña r que t o d o s 
i tos l a b o r a t o r i o s de los 

E s t a d o s Un idos , en su mayo r ía 
l i g a d o s de un m o d o u o t ro a la 

i dus t r i a de a r m a m e n t o s a la 
que qu ie re agar rar e l t ren de la 

irrera de a r m a m e n t o s , se 
lyan l anzado a tan febr i l in-

v e s t i g a c i ó n . El P e n t á g o n o ha 
e s u p u e s t a d o n a d a m e n o s 
j e 26.000 m i l l o n e s de dó la res 
1 los p r ó x i m o s 5 a ñ o s para 
;te p royec to . 
Y qu i zás sea es te el m o t i v o 

f u n d a m e n t a l del e n t u s i a s m o 
de Reagan con es ta idea q u e 

c u b a d a d e s d e h a c e t i e m p o , 
!ro d e s e c h a d a has ta aho ra 
ir d e m a s i a d o c o s t o s a , (¿muy 

p o c o r e n t a b l e an tes de la 
s?) que le han i n s u f l a d o 
a m i g o s de la g ran indus-
No se t r a ta ú n i c a m e n t e de 

•epart í rse el pas te l de es te pre-
p u e s t o , s i no que a d e m á s 

es te p r o y e c t o i m p u l s a r á el de-
i l lo de nuevas f o r m a s en 

>dos los te r renos . La URSS 
lede verse o b l i g a d a , d a d a su 
ib i l idad t e c n o l ó g i c a y eco-

l ó m i c a a con t r a r r es ta r la can-

Es po: 
m á s ( 

ivia _ 
s u s d u d a s , c o n un a rmeng i 
q u e t i e n e p ies y cabeza : si los 
E s t a d o s U n i d o s se p ro tegen 
c o n su p a r a g u a s espac ia l , 
Eu ropa q u e d a r í a e n t r e g a d a de 
p iés y m a n o s al can ta j e . El 
s i s t e m a a n t i m i s i l e s q u e preco-
n iza Reagan puede ser ú t i l 
para los c o h e t e s b a l í s t i c o s de 
la rgo a l cance , pero en c u a n t o 
a las a r m a s de a l c a n c e m e d i o de Re; 
— p o r su rap idez o por ser d a m e n 

pai 
icho de 
i t í f icos S u i c i d i o U n i v e r s a l 

considera 
todos los D icen q u e los d i r i gen tes se 

v i á t i cos e s t á n b a s t a n t e asus 
t a d o s con el t e m a de ia g u e r r 
de las g a l a x i a s y que ha sid( 
es to lo q u e les ha l levado a re 

i luso lanzar las n e g o c i a c i o n e s de ini 

mis i l i 

t T h a t c h e r exp resa ron G ineb ra , V iena y Es toco lmo . 
l ib le q u e neces i te 
e t i e m p o para di 

l lar un s i s t e m a p a r e c i d o al que 
p r o y e c t a Reagan , pero desd ' 
l uego t i enen m e d i o s para c o r 
t ra r res ta r lo . Lo ún i co q u e eso 
les c o m p o r t a r á un esfuerzc 
e c o n ó m i c o muy i m p o r t a n t e 
c o n s u s s e c u e l a s soc ia l es . \ 

i t ^ e s el p u n t o : la in ic ia t ivs 
n p r e s e n t a d a cándi-
:omo un p r o y e c t o d-

c ruce ro , q u e no fens i vo , c o m p o r t a un fuer te 
ben a la a t m ó s f e r a — , las ace le rón en la ca r re ra de arma-
isas e s t á n m u c h o m e n o s m e n t o s y hace aún más 
3ras. pos ib le la gue r ra nuc lear . 

V e á m o s lo que d ice "Izves-
t i a " : «no es difícil imaginarse 
gases de misiles en la Luna. 
Hasta nuestro satélite hay tres 
días de vuelo. Si los amer 
canos decidieran, en base a st 
paraguas espacial; lanzar su. 
armas nucleares de primer gol-
pe, tendrán que recibir tres 
días después nuestros regalos 

• Luna. (...) Existen-aún 
variantes estratégicas: 

ijemplo, misiles coloca-

R e t r a s o t e c n o l ó g i c o 

En rea l idad, lo q u e t e m í a n 
e s t o s g o b i e r n o s , po r t avoces 
de las p r e o c u p a c i o n e s de s u s 
i ndus t r i a l es respec t i vos , e ra 
q u e d a r s e en la c u n e t a de l de-
sa r ro l l o de las l l a m a d a s recno-
log ías " p u n t a " . E l los no c reen 
que pueda prodtTcirse una de U 
gue r ra nuc lear , a l m e n o s en su oti 
t e r r i t o r i o : ¿ q u i é n p o d r í a DO 
p e n s a r l o s i q u i e r a s 
p a c i f i s t a e n e 
m o m e n t o ? . 

De ahí q u e a la 

1 hace rse dos en una órbita geoestacio-
m i s m o naria, que podrían tener un 

efecto disuasor El 
is ta de l amenazado debe concentrarse 

en reforzar su arsenal di 
suasión. Se trata de que no 
sólo penetre un 10% de las 
cabezas nucleares a través dei 

'dad po. 

Al p r i n 
i p a d o s 

IOS de El 

a l idad , l o q u e a s i 
f i ca r ía nuevos des-
en a ras a un "equ i -

c ip io , los m á s preo-
pa rec ían los gob ier -
j r o p a O c c i d e n t a l , IVIi-

í m p e t ú q u e ha t o m a d o ia in-
v e s t i g a c i ó n en t o r n o al proyec-
to de los Es tados Un idos , 
t o d o s , u n o s t r as o t ros , hayan 
c a m b i a d o d e o p i n i ó n y dec id i -
d o a a p u n t a r s e al t ren, a ver s i 
q u e d a a l g u n a t a j a d a que 
sacar . N u e s t r o Fe l ipe Gonzá-
lez no ha d i c h o es ta b o c a es 
mía; no vaya a echa r l e m á s 
leña al f u e g o d e s p u é s de io de 
los esp ías y a n q u i s y de los 
p lanes s e c r e t o s de l P e n t á g o n o 
de nuc lea r i za rnos . Y de t o d o s 
m o d o s , p o c a t a j a d a parece bales irreversibh 
q u e p o d r á n saca r s u s indus- " G l o b a l e s " en j 
t r ía les de l a r m a m e n t o . l i tera l , es dec i r , de g lob i 

paraguas defen. 
lo atraviesen el 30 o 50% 'dt 
las armas de contragolpe.. 
Finalmente, ninguna variantt 
de un sistema antimisiles 
podría impedir que se haga 
estallar simultáneamente un 
número conocido de bombas 
nucleares en el propio territo-

que tendrían efectos glo-

nt idc 
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APROBADOS LOS ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 

Unos Estatutos a medida de la LRU 
Zallo-

Tras cinco sesiones marato-
nianas, con más de 5.200 en-
miendas de por medio y tras 
cuatro años de debates y sus-
pensiones claustrales, ha 
sonado la hora de la fumata 
blanca estatutaria. Habemus 
estatutos. Unos estatutos a la 
medida de la LRU, en perjuicio 
de la autonomía y de la demo-
c ra t i zac ión un ive rs i t a r i a . 
Tardíamente la reforma ha lle-
gado a la Universidad. 

Suspense 

Hasta e! último momento no 
se pudo saber si había quorum 
suficiente para la aprobación 
de los Estatutos. Los telefona-
zos de urgencia a los claustra-
les ausentes, miembros de co-
lectivo de doctores, dieron su 
resultado. Aparecieron 30 
votos, inéditos en las votacio-
nes de enmiendas que permi-
tieron al equipo rectoral 
superar el quorum necesario 
(149 votos positivos), aprobán-
dose los Estatutos por 174 
votos a favor contra 87 (ne-
gativos, abstenciones expre-
sas, blancos). 

A pesar de que los Esta-
tutos eran el reflejo de los in-
tereses del sector más mode-
rado del colectivo de doctores, 
la mayoría del personal de ad-
ministración y servicios (PAS) 
también votó favorablemente 
por las concesiones arranca-
das en torno a reivindicacio-
nes largamente demandadas. 
El precio fué el apoyo a un 
modelo de Universidad. 

Mientras el colectivo de 
doctores —con algunas ex-
cepciones— func ionó de 
modo organizado para apoyar 
los Estatutos y las enmiendas 
claves, el colectivo de no doc-
tores (PNN en la denomina-
ción tradicional) se dividía, no 
siendo pocos quienes estaban 
dispuestos a aprobar lo que se 
presentara: El tema era tener 
Estatutos, fueran los que fue-
ran. Por parte de los estudian-
tes. fué exigua la representa-
ción^que no su actividad, tanto 
por la ausencia de prepara-
ción colectiva en los centros 
como por no haberse renovado 
la representación, lo que entre 
otras maravillas significaba la 
imposibil idad de acceso de los 
alumnos del curso de nin-
guna facultad o escuela. 

No existió ni unidad ni 
estrategia común del sector 
progresista. La antaño poten-
te coordinadora vasca de PNN 
sólo ha representado en esta 
ocasión a un sector radical 
que, a pesar de su meritoria 
iniciativa a lo largo del proce-
so claustral, no ha tejido iazos 
con un sector importante de 
profes. La intervención de 
CCOO fué anodina y, para col-
mo , los votos se dividieron 
entre el sí y el no. 

Suspenso 

Los únicos aspectos positi-
vos de estos Estatutos son los 
relativos al euskera, el PAS y la 

fórmula de representación 
claustral hasta 1987 (30%, 
28% y 12%), que habiendo 
pasado por un error de un 
sector super carca del colecti-
vo de doctores permite abri-
gar la esperanza de que algo 
cambie hasta esa fatídica 
fecha, particularmente en lo 
relativo a la elección de nuevo 
rector. 

Estos "detal les" no empa-
ñan ios datos sustanciales. 
Fueron rechazadas las en-
m i e n d a s s u s t a n c i a l e s 
progresistas, tales como la 
reivindicación autonomista de 
un profesorado propio de la 
ÜPV, no funcionarial, las fór-
mulas de representación más 
democráticas para la Junta de 
Gobierno, claustro definitivo y 
Juntas de centro, así como ia 
disposición transitoria que ga-
rantizaba los derechos de los 
no doctores al empleo con de-
dicación y salario iguales co-
mo mínimo a las actuales más 
alia de 1987. 

El fantasma de la legalidad 
de los Estatutos respecto de la 
LRU y la amenaza de su apro-
piación y modificación por par-
te del gobierno del PNV, si el 
claustro no lo hacía, pesaron 
como losas en un sector de 
claustrales, al t iempo que era 
aprovechado por el poder uni-
versitario para plasmar su con-
cepción de la Universidad. 

El rechazo de la rei-
vindicación del profesorado 
propio, que hubiera signifi-
cado no sólo una garantía de 
estabil idad laboral, sino, sobre 
todo, la posibil idad de cons-
truir una Universidad a las me-

didas de las necesidades in-
vestigadoras y docentes del 
país (incluido el euskera), 
puede considerarse una derro-
ta histórica. El rechazo deesa 
enmienda motivó la retirada de 
35 claustrales que, a partir de 
ese momento se abstuvieron 
del voto, lo que —haciendo 
sumas— signif icó que una dis-
posición transitoria favorable 
a una estabilidad relativa de 
muchos cientos de no docto-
res se quedara en la cuneta. 

El derecho a la autonomía 
no se ejerció y el claustro se 
convirtió en mero gestor de la 
LRU para contento del PNV y 
del PSOE, hermanados hoy 
por lazos de renuncia. El prin-
cipio de gobernabilidad ha 
arrasado sobre el criterio de 
representación equilibrada. El 
peso institucional de los cate-
dráticos se vertebra a lo largo 
de toda la Universidad, con la 
previsible formación de cama-
rillas de poder al estilo de las 
Universidades más antiguas. 

La apisonadora íes ha fun-
cionado gracias a nuestra des-
coordinación. Quedan batallas 
por delante. El claustro de 
elección del rector (y de discu-
sión de programas, que sería 
bueno reconducir hacia la 
reforma de los estatutos en 
unos pocos y decisivos temas) 
y la elección de órganos, por 
escuelas y facultades, son 
ocasiones para acotar el 
cambio en la relación de 
fuerzas que se ha producido y 
generar un movimiento demo-
cratizador y exigente en una 
Universidad hecha hoy a ia 
medida de unaé l í t e . l ^ 

Con la entrada en vigor de la Ley de Reforma Universitaria 
(LRU) cada Universidad lia de elaborar sus propios Esta-
tutos, que regirán la vida de ésta. Para ello ha de formarse 
un Claustro Constituyente en el que estarán representados 
los diferentes sectores de la Universidad. En Sevilla los 
sectores más ¡nmovilistas del profesorado han rechazado 
la participación digna de los estudiantes (lucha del año 
pasado por el 35%) y pretenden imponer unos Estatutos 
que impidan la modernización de la Universidad, le dan 
carácter elitista, perpetúan la mala calidad de la enseñan-
za y atacan a los estudiantes con medidas dirigidas a: 

1°.— Limitar el acceso a la Universidad: para reducir el 
número de estudiantes. 

— Preinscripción obligatoria, antes de acabar COU, 
que discrimina a los aprobados en Septiembre y permite el 
traslado obligatorio a otra carrera. 

— "Numerus el a u sus", número máximo de alumnos 
admitidos en los centros. 

— Examen en cada Facultad o Escuela, ¡aparte de la 
Selectividad!. 

— Se acentúa la selectividad económica, pues las 
becas se darán a los mejores expedientes y para determi-
nados estudios, relegando a segundo término las necesi-
dades económicas de los estudiantes. 

2°.— Dificultar la permanencia: para que cada vez 
menos acaben la carrera. 

— Supresión de los exámenes de febrero, no hay am-
pliación de matricula. 

— Tercer curso selectivo. 
— Expulsión de la Universidad tras cuatro exámenes 

suspendidos en una asignatura. 
— Amenaza de fijar un número máximo de años para 

acabarla carrera. 
— Imposibilidad de matricularse en más de dos 

cursos consecutivos. 
— Asignaturas llave que no haber aprobado impide 

matricularse en otras superiores. 
3°.— Perpetuar la mala calidad de la enseñanza y mini-

mizar la participación y los derechos de los estudiantes: 
— No existen mecanismos de control de la calidad de 

la enseñanza ni de evaluación del profesorado (en contra-
dicción con la LRU). 

— En los Organos de Gobierno la representación 
estudiantil es ridicula. 

— No existe el derecho a la revisión real de exámenes 
ni al conocimiento de los criterios de evaluación. 

— No se crean servicios asistenciales para el alumna-
do, como comedores, residencias universitarias asesorías 
jurídicas, etc. 

A esta ofensiva contra los estudiantes hay que sumar el 
problema de las tasas, que se han disparado y amenazan 
con duplicarse el próximo año y la escasez de becas, el 
número y la cuantía. 

¿Qué hacer ante todo esto?. Sólo medíante la informa-
ción, organización y unión de todos los estudiantes de 
BUP, COU y universitarios podremos conseguir unos Esta-
tutos aceptables para la Universidad de Sevilla. Para ello 
ee l.:bor de todos divulgar el problema, apoyar tas accio-
nes (paros, manifestaciones...) y exigirá la Junta de Anda-
lucia que no ratifique estos Estatutos y que organice un re-
feréndum en el que todos los afectados decidan si los 
aceptan. 

iejodealumni 5 de la Uní rsidadde Sevilla (QADUS) 
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AS declarac iones de Hassan II a TVE han desenca-
, denado ot ro ep isod io de la in terminable serie de dis-

pones sobre la " ind iscu t ib le españo l idad" de 
•uta y Meli i la. Sería un error que los aspectos r idículos de 
5 hechos (censura de las declarac iones de Hassan, 

"a del senador soc ia l is ta mel i l lense Roldán cont ra el 
• j e f e de los in format ivos de TVE, etc.) ocu l ten sus aspectos 
I d r a m á t i c o s , o potenc ia lmente dramát icos. Porque lo que 

está ocurr iendo desde que el PSOE ganó ampl iamente las 
e lecc iones generales y munic ipa les en ambas c iudades, es 
que los soc ia l i s tas han asumido p lenamente la ideología y 
los métodos que eran pat r imon io t radic ional de los secto-
res locales más reaccionar ios, de la jerarquía mi l i tar y de la 
derecha, y hasta la ex t rema derecha, española, respecto a 
estas dos ú l t imas co lon ias del Mogreb. 

• Puede decirse, con razón, que esto no es sorprendente, 
s ino que se corresponde con el con jun to de la polí t ica del 
gobierno soc ia l is ta y par t icu larmente con el "pa t r imon io 
españo l i s ta " que const i tuye una de sus pr incipales señas 
de ident idad. Pero este caso es especia lmente grave, 
porque el PSOE está jugando a "aprendiz de bru jo" , contri-
buyendo a agravar un problema y a desencadenar 
procesos que será incapaz de contro lar . 

N O ha habido apenas " re fo rma" , ni " t rans i i 
pol í t ica española sobre Ceuta y Mel i i la 
f ranqu ismo a la actual idad. Si acaso, un 

ombre: antes se las l lamaba, 
^nte cuartelero, "p lazas de sober, 

desde el 
lambio de 
equívoca-

itatut' 
mant iene el m ismo "dob le le 
ara a fuera, sobre todo para 

pob lac iones españolas le 
! la "españo l i dad" , las protf 
re iv indicación de Marruecos 
• lamento y en los despachoi 
s tud ia el cómo y el 
que todo el mundo c 
Sant iago Carri l lo e; 

d iscu t idos y; 
uchos desme 

laje 

lales," 

ije I 
y ahora se les va 
jrgonzante. Pero 

la m isma 
umo de las 
la " f i r m e " 

¡tas d ip lomát icas 
pero en los pasi-
de Asuntos Exte-

ido de la devolución a 
onsidera inevitable. Lo que 
itos días sobre los proyec-
. en 1977 es un secreto de 
nt idos que le caigan enci-

a d 
s iempre se 
farsa: de c 
engañada; 
defensa di 
ante cada 
Nos del pa 
riores, se ( 
Marruecos 
ha revelad, 
tos de devoluciói 
Pol ichinela, pi 
ma. PORQUE la real idad es s imple y es ésta: 

- Ceuta y Mel i i la están dentro del terr i toi 
qui , como puede comprobarse mirando i 

Puede ser que cuando se conquis taron, ha' 
fueran cons ideradas " t ie r ra de nadie" . Perc 
" t ie r ra de Mar ruecos" . Y lo que cuenta es la volu 
ma del pueblo marroquí de recuperarlas, no los argumen-
tos medievales de una histor ia escr i ta además por los 

. La mayoría española en la poblac ión de 
ades se mant iene por procedimientos artif i-

e cont ro les muy r igurosos y arbi t rar los a la 
el censo de los marroquís. Sin estos con-

cambiar ía rápidamente, no porque 
j mente una maquiavél ica "marcha 

f 5 
ahon 
intad 

marro-
mapa, 
s ig los, 

egíti-

conqu is tado 
ambas e luda 
ciales, media 
inscr ipc ión e 
t ro les, esta mayoría 
Hassan II tei 

tes del 
m isma r 
cua lqu i í 
Ceuta Si 

si lencio ino porque l 
i t o r n o de Ceuta y Mel i i la emigraríai 

empobrec idos habitai 

dad q 
región hade 
pues colonias e n ; 

:en en su inter ior las relacioi 
líales: peso decis ivo del ap 
l is t rat ivo de la po tenc ia colc 
lación de la pob lac ión col ir 
;olonias, hay que devolver la 
;ualquiera que sea el régimei 

hacen los campí 
capi ta l de provlnc'i 
I sent ido geo-polí t ic 
3nes socia les t ípica 

ito mi l i tar, poli 
al e 

3llas con la 
: pobres de 
j. Me'lii'ia y 
) y reprodu-
nente coio-

al y admi-

ten imienfo de Ceuta y Mel i i la bajo soberanía española. Si 
hubiera en Marruecos un régimen Incluso moderadamente 
nacional is ta, Ceuta y Mel i i la pertenecerían a Marruecos 
desde hace largos años y, probablemente, sin necesidad 
de emplear la fuerza mi l i tar. Bastaría que Marruecos apli-
cara en las aduanas mi l i l lense y ceutí los m ismos cr i ter ios 
que sp ut i l izan en las aduanas españolas de Málaga y 
Algeciras, para provocar un co lapso de la v ida comerc ia l y 
del abastec imiento de a l imentos en las dos c iudades es-
pec ia lmente en Mel i i la. Pero Hassan II, en pr imer lugar, es 
el más f iel al iado de los USA en la región y evita cuidadosa-
mente todo con f l i c to que exceda de la demagog ia diplo-
mát ica con otro " f ie l a l iado" , como el Estado español. En 
segundo lugar, Hassan II teme, con razón, que lanzar una 
seria movi l ización popular por la recuperación de Ceuta y 
Mel i i la desencadene un proceso que se le escape de las 
manos, sobre todo en la combat iva región r i feña en que 
está enclavada Meli i la. Y en tercer lugar, Hassan II es tá 
convencido con razón, que Ceuta y Mel i i la le caerán en las 
manos cuando se produzca la descolonizac ión de Gibral-
tar. Con su astuc ia t radic ional , el monarca marroquí 
a rgumentó en sus declarac iones censuradas a TVE, que la 
URSS no aceptr ia que un só lo país contro lara las dos 
puertas del estrecho. En realidad, él, y Felipe González, 
saben muy bien que las presiones de este t ipo no vendrán 
sólo, ni fundamenta lmente , de la URSS, s ino sobre todo del 
"am igo amer icano" y del mando de la OTAN, que t ienen en 
el régimen marroquí un al iado esencial para su estrateqia 
en el Mediterráneo. 

£N fin, el prob lema más comple jo se refiere a la po-
blac ión española de las co lon ias, en su mayoría tra-
bajadores y pequeños comerc iantes. Es aquí donde 

la pol í t ica del PSOE es más i r responsable y sus conse-
cuenc ias más graves. Es cierto que la op in ión general en 
esta pob lac ión es que Ceuta y Mel i i la deben seguir perte-
neciendo a España. En esta op in ión hay una componen te 
de ideología co lon ia l is ta a la que no hay que hacer la 
menor conces ión. Pero hay también una parte de supervi-
vencia mater ia l , de defensa de la causa, el t rabajo de cada 
cual, que merece una respuesta posit iva. El co lon ia l i smo 
busca que la poblac ión ident i f ique la descolonización con 
la ruina de cada mel i l lense y cada ceutí de nac ional idad es-
pañola. Una pol í t ica de izquierdas t iene que romper esta 
ident i f icac ión, compromet iéndose ser iamente a que la de-
vo luc ión de Ceuta y Mel i i la a sus legí t imos propietar ios no 
plantee pérdidas mater iales a la pob lac ión civi l t rabajadora 
española: esta es la única defensa posible y razonable que 
puede hacerse de sus intereses. Y es así como además 
puede aislarse al sector, todavía minor i tar io, que estará 
d ispuesto a resist ir por cualquier medio a la descoloniza-
ción, sector que se Ident i f ica con la ext rema derecha civi l y 
mi l i tar. 

PERO el PSOE marcha en la d i recc ión contrar ia. Es-
tá a lentando i lusiones reaccionar ias e irresponsa-
bles sobre el futuro de estas c iudades, cuando el 

gobierno sabe que la descolonizac ión es Inevitable. Está 
:ales, asumi n a n d o a l o s ,, 

mos argumentos. Está enf in jug , ' leg,. 
e l o s q u e p u 
: t úen los 

ando sus mis-
nar io" . Y e s t e 
íden ganar en 
g ionar ios de 

l av ida social ; di 
etc. Y puesto que se 

leblo a que pertenecei 
c o q u e lo gobierne. 

H ASSAN II aparece como la "bes t i a negra" de los 
lectores co lon ia l is tas . Es absurdo, porque tan to él 
;omo, en general, la monarquía a lau i ta ha actuado 

il mejor co laborador que puede imaginarse del man-

muy pel igroso, porq 
él son los que quieren que i 
verdad. 

Para evitar que las cosas s igan por este camino, las or-
ganizaciones pol í t icas y s indicales de izquierda, el movi-
miento obrero, el movimiento pac i f is ta del Estado español 
tenemos algo que hacer. Lo más impor tante es sin duda 
ayudar co lect ivamente a los compañeros y compañeras 
que en Ceuta y Meli i la, en cond ic iones d i f ic i l ís imas defien-
den la descolonización, que es la única so luc ión democrá-
t ica para Ceuta y Mel i i la y la única pol í t ica que merece 
l lamarse de izquierdas.^ ; . 



duramente en el período 
ha sido sust i tuida por 
sión, si puede decirse asi, por las 
revoluciones quf tenemos que 
hacer, que quedara por hacer, que 
son la inmensa mayoría, como 
todo el mundo sabe. 

c o n s i g u i e r o n te jer fuer tes lazos de con f ianza y co labo rac ión . Y 
nues t ro A n d o n i Ar r izaba laga, un m i l i t an te c o m u n i s t a vasco 
e jemp la r que adh i r ió a la In te rnac iona l desde la cá rce l c o n la 
un i f i cac ión LCR-ETA(VI). 

Es tos t res nombres s imbo l i zan lo q 
m ienza a ser, y sobre t odo lo que qu iere 
las revo luc iones , d i spues ta a aprendei 
re lac ión c o n o t ras cor r ien tes revo luc ion i 

l ac ión será t a n t o m á s fuer te c u a n t o 
3 Inte secc iones . Ui 

de t r a d i c i o n e s y 
b u s c a n d o que mant i 
co r r ien te comun is ta 
te rnac iona l de c o m u 

-Miguel Romero— 

En el XI Congreso Mundial, que 
tuvo lugar a finales de 1979, 
estuvo marcado por el impacto de 
la revolución nicaragüense. 5 
años después, la reflexión sobre 
ella y la experiencia del trabajo de 
solidaridad con Centroamérica, 
han abierto una nueva etapa en la 
vida de la Internacional. Nos ha 
obligado a poner en cuestión 
nuestras ideas, a probarlas en una 
experiencia viva. Y sobre todo nos 
ha llevado a cambiar la concep-
ción que teníamos de nosotros 
mismos, del tipo de militantes, di-
r e c c i o n e s y p a r t i d o s que 
queremos construir. Después del 
79, el sectarismo que ha arrastra-
do la Internacional durante 
muchos años se batía en retirada. 
Pero la voluntad de romper con el 
sectarismo no es una línea po-
lítica: había que dar contenido 
positivo a esta rectif icación y 
teníamos que hacerlo en una si-
tuación difícil. 

Desde 1980 hemos vivido acon-

ue la In te rnac iona l co-
ser: so l idar ia con t o d a s 
de e l las; b u s c a n d o la 

ir las y sab iendo que esa 
más fuer tes sean sus 

nac iona l capaz de ser e l la m i s m a la f us ión 
expe r i enc i as r e v o l u c i o n a r i a s d iversas , 

ngan sus raíces soc ia les al in tegrarse en la 
que rep resen tamos . Una o rgan izac ión in-

l i s t a s , ab ier ta y viva. 

tecimientos muy importantes: 
Polonia; el desarrollo del movi-
miento pacifista; las dif icultades 
que encuentra la extensión de la 
revolución centroamericana; la 
comprobación de que la situa-
ción defensiva del movimiento 
obrero en los países imperialistas 
no es un episodio coyuntural 
entre dos fases de ascenso, sino 
una etapa prolongada de resisten-
cia y retrocesos; las nuevas po-
sibil idades y dif icultades de 
avance revolucionario en Perú, 
Bolivia, Brasil, Uruguay... Una si-
tuación asi tiende a hacei más 
intensa la conciencia de nuestras 
debilidades, respecto a la necesi-
dad, y la posibil idad de desarrollar 
organizaciones comunistas inter-
nacionalistas. El riesgo era doble. 

Un r iesgo po l í t i co 

En primer lugar, teníamos que 
poner en relación nuestras ideas, 
por ejemplo, sobre la "revolu-ción 

Al comenza r sus ses iones el XII C o n g e s o M u n d i a l de la IV inter-
nac iona l , i nc luyó en su Pres idenc ia de Honor , a t res revoluc io-
nar ios: Enr ique Schmid t -Cuad ra , M in i s t r o de C o m u n i c a c i o n e s 
del gob ie rno n i ca ragüense , ases inado por la " c o n t r a " a f ina les 
del año pasado . El fue uno de los rep resen tan tes del F S L N en 
Europa an tes del 79, c o m o o rgan izador en Co lon ia (RFA) de la 
so l i da r i dad c o n la lucha c o n t r a Somoza, c u a n d o para la mayor ía 
de la gente , N ica ragua era apenas un país " e x ó t i c o " ; la s e c c i ó n 
a lemana , GIM, t raba jaba en la so l i da r i dad y al l í su rg ie ron rela-
c i o n e s de a m i s t a d y c o m p a ñ e r i s m o que se m a n t u v i e r o n has ta la 
muer te de Enr ique en c o m b a t e . Eloi M a c h o r o , el d i r i gen te del 
m o v i m i e n t o nac iona l i s ta revo luc iona r io de Nueva Ca ledon ia 
ases inado rec ien temente , c o n el cua l , y c o n su o rgan i zac ión el 
FLNK. el t r aba jo i n t e m a c i o n a l i s t a de la s e c c i ó n f r ancesa 

permanente" con la experiencia 
de Centroamérica y con las posi-
ciones de los propios revolucio-
narios centroamericanos; otro 
tanto puede decirse de la "revo-
lución polít ica" y la experiencia 
polaca y de Solidarnosc; y 
también teníamos que contrastar 
nuestras ideas sobre la revolu-
ción socialista en los países de-
sarrollados, con la realidad actual 
de la crisis imperialista, la prolon-
gación de la depresión económi-

crisis ecológica... y las posiciones 

Un 
i. El r 

¡nfre 

íuropeí 

:amle se convirtieri 
to entre "ortodoxia" y "revisio-
nismo" libresco y estéril en vez de 
una tarea honesta de actualiza-
ción, en la que importa tanto 
saber conservar, como saber 
rectificar. En este terreno, el resul-
tado del Congreso ha sido, como 
se c o m p r o b a r á cuando se 

publiquen las resoluciones, que 
una amplia mayoría ha optado por 
este enfoque de actualización, ha 
hecho una nueva " lectura" de 
nuestro programa y sabe que hay 
que seguir trabajando en esta 
dirección, porque queda mucho 
por hacer, especialmente sobre 
las tareas revolucionarias en los 
países desarrollados. 

Un r iesgo o rgan i za t i vo 

El segundo riesgo era organiza-
tivo: convertir el necesario ba-
lance, la autocrít ica, el ejercicio 
de modestia de ser consecuentes 
con concebirnos como una parte 
de las fuerzas que luchan por la 
revolución en el mundo... en un de-
bate auto-destructivo: sust i tuir el 
sectarismo que tuvimos hacia los 
demás por un sectarismo hacia 
nosotros mismos. La gran mayo-
ría del Congreso rechazó este 
Inútil masoquismo. La obsesión 
por " las revoluciones que no 
h e m o s h e c h o " , que pesó 

: El XII Congreso Mundial y la realidad de la IV Internacional: 

Una e v o l u c i ó n 
en m a r c h a 

Si ei Xll Congreso Mundial ha 
conseguido vencer estos riesgos 
es porque la base de la Interna-
cional ha cambiado. En el 79 nos 
quitamos de encima definitiva-
mente el lastre de las sectas 
" t ro tsk ls tas" clásicas, "morenls-
tas", " lambert istas". . . Llegamos a 
la conclusión de que "nuestro 
t roskismo" no tiene nada impor-
tante que ver con "el suyo". Desde 
entonces, reflexionando sobre 
Centroamérica, sobre nuestra ex-
periencia y la de otros revolucio-
narios, cada sección ha buscado 
enraizarse en la realidad, en las 
luchas de su país, se ha abierto a 
formas diversas de trabajo unita-
rio con otras corrientes revolu-
cionarias y ha tratado de hacer un 
partido más fuerte, más mil i tante. 

Esta evolución está aún en 
marcha y no ha sido, ni va a ser, 
un camino de rosas. Pero ha con-
seguido crear unas preocupacio-
nes colectivas comunes entre la 
mayoría de las secciones de la 
internacional, ha faci l i tado y esti-
mulado la comunicación con 
camaradas Incluso de países muy 
lejanos, y ha producido finalmen-
te una especie de conciencia 
internacionalista práctica, basada 
en lo que hacemos cada día que 
permite que sea más sólido, y a la 
vez más flexible, el acuerdo pro-
gramático en que se basa la In-
ternacional. 

Ahora estos resultados positi-
vos del Congreso hay que verlos 
en la práctica. A ver si es* 

Brdad.tH 

El orden del día del Xll Congreso 
Mundial tuvo los siguientes 
puntos de debate y resolución; 1. 
Sobre la situación mundial; 2. 
Sobre la construcción de la ÍV In-
ternacional; 3. La revolución cen-
troamericana; 4. Revolución y con-
trarrevolución en Polonia; 5. Sobre 
los problemas de la transición al 
socialismo, concretados en el 
papel del "gobierno obrero y cam-
pesino"; 6. Sobre la democracia 
social ista y la dictadura del pro-
letariado. 

En el debate se organizaron dos 
tendencias internacionales, que 
contaron con los derechos demo-
cráticos habituales y obtuvieron 
aproximadamente un 5% de los 
votos del Congreso cada una. En 
el propio Congreso aparecieron 
dos posiciones más representa-
das mayoritariamente una por los 
delegados del SWP de USA. que 
obtuvo aproximadamente el 12% 
de los votos, y otra por el SWP 
australiano, que obtuvo un 5%. 
Las resoluciones presentadas por 
la mayoría de la dirección salien-
te obtuvieron en torno al 70% de 

los votos. Todas las tendencias y 
a g r u p a m i e n t o s a n u n c i a r o n 
públicamente su disolución al 
final del Congreso. 

Estuvieron representadas en el 
Congreso las aproximadamente 
40 secciones con que cuenta la 
Internacional en todo el mundo. El 
Congreso reconoc ió nuevas 
secciones entre las que hay que 
destacar la DS brasileña, parte In-
tegrante desde el primer momento 
de la construcción del PT en 
Brasil: el PST uruguayo, que 
adhiere a la Internacional con un 
importante bagaje de mil i tantes y 
experiencias en la izquierda de 
Uruguay, después de romper con 
la corriente llamada "morenista"; 
el GOR de Senegal que constitu-
ye la primera sección de la Inter-
nacional en el Africa negra. En 
general, la dimensión de la 
mayoría de las secciones es 
modesta: sólo el PRT mexicano y 
la LCR francesa cuentan sus mili-
tantes en varios millares. Pero 
todas las secciones tienen un 
peso signif icativo en la Izquierda 
de su país y en las principales 

luchas que en ellos tienen lugar. 
Además de las secciones, la In-

ternacional cuenta con varios 
grupos simpatizantes y también 
con relaciones de amistad, deba-
te y cooperación con organiza-
ciones revolucionarlas como LO 
en Francia, RS en Dinamarca (am-
bas presentes en el Congreso), el 
Bloque Socialista de la República 
Dominicana o el FLNK de Nueva 
Caledonia. 

El Congreso eligió una nueva 
dirección, que integra una repre-
sentación equilibrada de todas 
las secciones y corrientes de opi-
nión. El aparato de dirección 
cuenta además con comisiones 
que se ocupan de temas y reglo-
nes específicas y reuniones de 
coordinación de la Intervención 
(pacifista, mujer, juventud, soli-
daridad con Centroamérica...) que 
vamos a tratar de reforzar en el 
periodo inmediato. Una vez por 
año hay reuniones de las ejecuti-
vas de las secciones europeas y 
latinoamericanas. En fin, desde 
hace 2 años funciona una escue-
la permanente de formación de la 

meses se da un curso de forma-
ción general para los cuadros de 
la Internacional. 

Desde el pasado Congreso 
Mundial se decidió prestar una 
atención especial a la construc-
ción de organizaciones de juven-
tud. El trabajo ha dado, en gene-
ral, resultados bastante satis-
factorios, como se comprobó en 
el Campo Internacional organi-
zado en la Selva Negra el pasado 
verano, que tendrá una nueva edi-
ción este año. 

Las principales campañas in-
ternacionales han sido las de soli-
daridad con la revolución centroa-
mericana, con las luchas de los 
trabajadores polacos, con la huel-
ga de los mineros ingleses (donde 
hemos organizado 22 mítines en 
los que se han recaudado más de 
30.000 libras, equivalentes a unos 
6 mil lones de pts, para el NUM); 
etc. Además hemos realizado 
campañas concretas contra la re-
presión en irlanda. Túnez, Checos-
lovaquia, Euskadi (especialmente 
en ocasión de las extradiciones)... 

Ha habido iniciat ivas conjuntas 
de secciones, como la de la LCR 
francesa y el GIM de la RFA, en 
solidaridad con soldados france-
ses de servicio en la RFA que 
habían sido represaliados. En fin, 
hemos hecho campañas de ayuda 
a secciones con especiales difi-
cultades de represión. 

La Internacional edita central-
mente dos quincenales, Inprecor 
en f rancés e In te rna t iona l 
Viewpoint, en inglés. Hay otras 
ediciones de Inprecor en polaco, 
de la cual acaba de aparecer el n° 
17, en castel lano {además de la 
edición de la LCR, aparece regu-
larmente otra en el Cono Sur la-
t inoamericano editada por ei PST 
uruguayo) y en alemán, La revista 
teórica tr imestral "Quatr ieme In-
ternationale" aparece trimestral-
mente en francés. Todas las sec-
ciones c'ueptan con órganos de 
prensa'regulares de perioricidad 

I o quincenal en la 
de los casos. El SWP 

no, además de su prensa 
Inglés, edita el mensual en 

sema 
nayor 
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Por qué internacional 
luchamos (*) 

La IV Internacional cons t i tuye en 
el momento ac tua l la ún ica agru-
pac ión in ternac iona l o rgán ica de 
organizac iones revo luc ionar ias. 
Su comba te se inscr ibe en la 
lucha por la recons t rucc ión de 
una In ternacional revo luc ionar ia 
de masas, que no puede reduci rse 
a la s imple ex tens ión de sus pro-
p ias fuerzas. Este ob je t ivo sólo 
puede a lcanzarse c o m o conclu-
sión de p ro fundas t ransforma-
ciones en el seno del mov im ien to 
obrero in ternac ional , ba jo el 
e fec to de grandes acontec imien-
tos. 

Para preparar es tos camb ios , 
t raba jamos por reconst ru i r desde 
fioy una organizac ión interna-
c iona l unida por un m i smo pro-
grama, o r ien tándose en func ión 
de los in tereses y las necesida-
des del pro le tar iado mund ia l en 
su con jun to , y no de los in tereses 
par t icu lares o coyuntura les de 
a lguno de sus componen tes . 

A d i f e r e n c i a de las t res 
pr imeras Internacionales, la IV In-
te rnac iona l fue fundada en un 
con tex to de reacción y de retro-
ceso del mov imien to obrero, 
después de las derrotas ante el 
naz ismo y la cont rar revo luc ión 
b u r o c r á t i c a . S u c o m b a t e , 
la rgamente a is lado, y s iempre 
minor i ta r io , por la defensa del le-
gado in ternac iona l is ta de la Ter-
cera Internacional , se Ma prolon-
gado mucho más t i empo de lo que 
pensaron sus fundadores. 

Los p r o b l e m a s de la 
ex is tenc ia minor i ta r ia 
duradera 

Las razones de esta ex is tenc ia 
m inor i ta r ia son ante todo de 
orden objet ivo. Resul tan de las 
consecuenc ias de la guerra mun-
dial , de la conso l idac ión tempora l 
de la burocrac ia es ta l in i s ta en la 
URSS, del bajo nivel de ac t iv idad 
del pro le tar iado en los dos países 
de terminantes : Estados Unidos v 
la Unión Soviét ica. 

La ex is tenc ia tan duraderamen-
te m inor i ta r ia de una organiza-
c ión revo luc ionar ia in ternac iona l 
en i 
precedei . Tuvo ; o m o conse-
cuenc ia una grave d is to rs ión 
entre teoría y práct ica, entre acti-
v idad anal í t ica e in tervención 
efect iva, entre d iscus ión y cons-
t rucc ión. Ha a l imen tado defor-
mac iones pol í t icas y organizat i -
vas t n toen el ter reno internacio-
nal c o m o en las secc iones. Ha 
generado osc i lac iones entre, por 
una pa r te , la c r i s t a l i z a c i ó n 
dogmát i ca y sectar ia , la repro-
d u c c i ó n de p a r t i c u l a r i d a d e s 
ar t i f ic ia les, eí rég imen in terno 
monolí t ico, y por ot ra parte, la 
búsqueda de a ta jos po l í t i cos y 
organizativos, el impres ion i smo 
polít ico, y el l i bera l i smo en mate-
n a d e organización. 
, . .Si bien la s i t uac ión ob je t iva 
fi jaba límites a las pos ib i l i dades 
de desarrol lo de la IV Internacio-
na/, estas de fo rmac iones hicie-
ron perder muchas opor tun ida-
des a nivel nac ional , en los 
di ferentes cont inentes , de manera 
que la fuerza ac tua l de la In-
ternacional y de las secc iones 
e«íá le jos de alcanzar lo que 
podría y deber la ser. La insuf ic ien-
cia no es de orden es t r i c tamente 
cuant i tat iva, A menudo ganar 
algunos c ien tos de mi l i tan tes 
permite f ranquear el umbra l a 
partir del cua l una organ izac ión 
revoluc ionar ia comienza a poder 
actuar po l i t i camente , t omar ini-
c iat ivas, concre tar acuerdos que 
modi f iquen, aún modes tamente . 

la s i tuac ión pol í t ica. Este camb io 
surte a su vez un efecto sobre el 
t ipo de organizac ión, su funcio-
namiento , sus p reocupac iones , 
sus háb i tos y sus ref le jos, la cali-
dad de sus di recciones. . . 

Entre el IX y el X Congreso Mun-
dia l (1969-74), la In ternac ional 
exper imentó una fase de creci-
miento . Mayo 68 inauguró efecti-
vamente un auge de las luchas en 
los países cap i ta l i s tas europeos, 
pero esas luchas t radu jeron una 
re lación de fuerza soc ia l en nue-
vos derechos y nuevas conquis-
tas, s in tomar la fo rma de un en-
f ren tamiento por la conqu is ta del 
poder. Las cond ic iones subjet i -
vas que fa l taron para que una 
cr is is c o m o la del 68 ponga a la 
orden del día concre tamente la 
cues t ión del poder, no se reducen 
a la usenc ia del par t ido revolucio-
nario, Más ampl iamente , t ienen 
que ver con la ausenc ia de una 
vanguard ia obrera organizada en 
el mov imien to s ind ica l y la 
pérdida de c ier tas t rad ic iones de 
lucha y de organ izac ión durante el 
per iodo anter ior . Aunque Mayo 68 
reveló la fuerza y las potenc ia l ida-
des ob je t ivamente revoluciona-
rias del pro le tar iado surg ido del 
largo boom económico de la post-
guerra, med iados los años 70 se 
produjo un pro fundo camb io en la 
siíuación(...) 

U n a d ia léc t ica m á s 
c o m p l e j a e n la 
revolución m u n d i a l 

Desde entonces, el esquema de 
convergenc ia s imu l tánea de los 
tres sectores de la revoluc ión 
mund ia l , en el que se inscr ib ía 
desde 1963 el Congreso mund ia l 
de la perspect iva de cons t rucc ión 
de la Internacional , t iende a ser 
puesto en te la de ju ic io . Los pro-
cesos revoluc ionar los en los t res 
sectores de la revolución mund ia l 
se revelan más des igua les y su 
convergenc ia más di f íc i l que lo 
que se esperaba a f ina les de los 
años 60: así lo con f i rman los 
acon tec im ien tos más recientes. 
La revoluc ión an t iburocrá t i ca en 
Polonia es el proceso más avan-
zado de revoluc ión po l í t ica hasta 
el día de hoy. Con f i rma ampl ia-
mente el p rograma de la revolu-
c ión pol í t ica, pero al m i smo 
t iempo p lantea nuevos proble-
mas. Ver i f ica que, sobre la base 
de la propiedad estata l de los 
med ios de producc ión, la movil i-
zac ión del pro le tar iado puede 
adquir i r muy pronto una d imen-
sión mas iva y adquir i r un a lcance 
po l í t ico en la con f ron tac ión con la 
burocrac ia . Pero el ascenso de la 
revoluc ión po l í t i ca no resuelve por 
sí m i s m a el p rob lema de la 
fo rmac ión de una vanguardia, 
cond ic ión que habría permi t ido al 
mov im ien to po laco ir más al lá de 
los resu l tados a lcanzados. Los 
l ími tes de la revoluc ión po laca y el 
hecho de que no se haya resuel to 
la cues t ión del poder, han ten ido 
sus prop ios e fec tos sobre el mo-
v imiento obrero de los países im-
per ia l is tas, l levando a numerosos 

t raba jadores avanzados a perder 
de v is ta los e fec tos extremada-
mente pos i t ivos del mov im ien to 
de las masas po lacas, y mantener 
so lamente los e lementos de con-
fus ión ideo lóg ica y de repuls ión 
hac ia el rost ro desenmascarado 
del " s o c i a l i s m o real" . 

Hasta el momento no se ha de-
sar ro l lado la revoluc ión co lon ia l 
en los países dominados m á s in-
dust r ia l izados, Es pos ib le que 

este se produzca en los p róx imos 
años como consecuenc ia de la 
p ro fund idad de la cr is is, pero los 
procesos revoluc ionar ios que han 
ten iao lugar en Indochina, en 
Amér ica Centra l o en Granada no 
pueden ejercer una in f luenc ia o 
una a t racc ión d i rec ta sobre el 
pro letar iado de los países más in-
d u s t r i a l i z a d o s , i n d e p e n d i e n t e -
mente de la s impat ía que susci-

En fin, expues ta a las conse-
cuenc ias de la cr is is económica y 
desor ien tada por la pol í t ica de co-
laborac ión de sus organizac iones 
t rad ic iona les , la c lase obrera de 
los países imper ia l is tas busca 
nuevas vías y nuevos instrumen-
tos de lucha. Estos sólo se encon-
trarán y se fo r ja rán al calor de ex-
per iencias y comba tes de enver-
gadura; una reorganización ser ia 
de las fuerzas tomará su t iempo. 
Esta s i tuac ión in termedia en la 
que la c lase obrera de los países 
desarro l lados lucha en la mayoría 
de los casos a la defensiva, por (a 
sa lvaguarda de sus conquis tas , 
produce dudas sobre sus capa-
c i dades revo luc iona r ias , par t i -
cu la rmente entre los mi l i tan tes de 
v a n g u a r d i a de l o s p a í s e s 
dominados que han s ido golpea-
dos m u c h o más duramente por la 
cr is is, y fac i l i ta la aceptac ión de 
la burocrac ia como un fenómeno 
inevi table y duradero en el movi-
m ien to obrero. 

Aunque hay (y habrá) en los 
años venideros exp los iones en los 
tres sec tores de la revolución 
mundia l , y par t i cu la rmente en los 
países dominados , la d ia léc t ica 
entre el los, su cornbinación no 
actúa automáticamente... Por eso 
Impor ta def in i r lo más lúcidamen-
te pos ib le en qué punto es tamos y 
conservar c r í t i camente nuest ro 

legado pol í t ico. Esta es la condi-
c ión para def inir nuest ras posi-
b i l idades efect ivas y unos objet i -
vos acces ib les para los años" 
venideros(„ . ) ' 

c ión del "mov im ien to t ro t sk i s ta " , 
ni un retorno al " e n t r i s m o " gene-
ral izado, No dependen de n inguna 
apuesta sobre un sa l to cua l i ta t ivo 
en un país, ni a la fus ión con 
sectores enteros de los par t idos 
re formis tas , o ni a la apar ic ión 
repent ina de una nueva vanguar-
d ia nac ida d i rec tamente de una 
s i tuac ión de dua l idad de poder. La 
perspect iva real es la de un pro-
ceso mucho más largo y comple jo 
de r e c o n s t i t u c i ó n d e u n a 
vanguard ia a esca la in te rnado-
nal<.,.) 

En la vía de una Internacional 
de masas, desde el momento en 

speculamos sobre una 
)sis brusca e inmediata, 

las fo rmas in termedias y las me-
d iac iones serán decis ivas. Expe-
r iencias como la de la revolución 
cent roamer icana, y con mayor 
razón las cr is is revoluc ionar ias 
fu tu ras en o t ros países de 
Amér ica Latina, van cont ra la idea 
de un par t ido único. La acepta-
ción del p lura l ismo, inc luso entre 
las fuerzas revolucionar ias, se 
abr i rá paso. Esto empujará a las 
corr ientes y las organizac iones 
que lo acepten a buscar fo rmas de 
coord inac ión y de co laborac ión, 
que pueden tomar la fo rma de 
"con fe renc ias " de " f ren tes " , s in 
tender necesar iamente a la bús-
queda de marcos organizat ivos, 
un i f icados. Debemos estar prepa-
rados, no so lamente para ocupar 

metai 

l ineal de una Internacional que 
ex is t i r ía ya en modelo reducido. 
La progres ión en esta d i recc ión 
deberá apoyarse en toda c lase de 
pasos e in ic iat ivas intermedias. 
Pero para actuar sobre esta re-
c o m p o s i c i ó n y o r i e n t a r l a , 
tenemos que contar con fuerzas, 
tal vez modestas, pero reales. 
Cualquiera que sean fas media-
c iones tác t i cas contempladas, las 
fus iones y reagrupamientos, las 
operac iones "en t r i s tas " , la inter-
vención en las corr ientes de opo-
s ic ión s ind ica l , su e f icac ia estará 
determinada por la so l idez polí-
t i ca y organizat iva de las seccio-
nes, La acumulac ión de fuerzas 
m i l i t an tes , la f o r m a c i ó n de 
equ ipos y redes de cuadros, la 
imp lan tac ión en los sectores 
claves de la c lase obrera y la 
mod i f i cac ión de su compos ic ión 
socia l , son en todos los casos las 
cond ic iones de éx i to de inicia-
t ivas organizat ivas audaces. 

La IV Internacional es, cier-
tamente , un programa. Pero, tanto 
como ese programa, es también la 
real idad, la act iv idad y las raíces 
soc ia les de sus secc iones. 

Notas 

(1). En 1932, 

mantenian posicioi 

;s tas c iat iv 
lale 

N o hay " m i l a g r o s " 

La func ión y el fu tu ro de la I 
In ternac iona l no descansan ' e 
n inguna " s o l u c i ó n m i lag rosa" 
cor to plazo: ni la fus ión con I 
cor r iente cas t r i s ta , ni la unifica 

para impulsar las. 
Si estas perspect ivas aparecen 

posib les o necesar ias en dife-
rentes países, con mayor razón un 
enfoque aná logo se Impone en el 
terreno de la cons t rucc ión de la 
Internacional , 

Esta fué en 193.3 1a or ientac ión 
de Trotsky en el momento del in-
t e n t o de l " b l o q u e de los 
cuatro"(1). Trotsky no p lanteó 
entonces una Internacional redu-
c ida a los marx is tas revoluciona-
rios, s ino una Internacional más 
amp l ia en la cual e l los serían un 
componen te decisivo. Este enfo-
que tropieza hoy con una disper-
sión m u c h o mayor de la vanguar-
dia(...) Menos que nunca, la via de 
la IV In ternac ional a la Internacio-
nal revoluc ionar ia de masas 
puede ser conceb ida como una 
l inea recta, como el c rec im ien to 

constituyeron la lAG (Comunidad de 
Trabajo Internacional). Tras la victoria 
de Hitler, un sector de la lAG 
evolucionó hacia posición de luchar 

revolucionaria. En ocasión de la 
Conferencia de París de la lAG en 
Agosto del 33, Trotsky tomó la 
iniciativa de proponer una declaración 
común por la construcción de la nueva 
Internacional con todos los grupos 
que estuvieran de acuerdo en las 
tareas estratégicas centralrs de la 
situación. Se llama "bloque de los 
cuatro" a lasla situación. Se llama 
"bloque de los cuatro" a las 
organizaciones que firmaron la 
declaración: el SAP alemán, el RSP y 
la OSP de Holanda y la Oposición de 
izquierdas Internacional. El proyecto 
se frustró pocos meses después. 

( '): Este texto es un capitulo de la 
resolución sobre la construcción 
de la Internacional adoptada en el 
XII Congreso Mundial. 
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NICARAGUA: 

FSLN Y LAS MUJERES 
(YH) 

«Como resultado de una encuesta —continúa Clara— se 
comprobó que la incidencia del Frente sandinista entre las 
mujeres era más bajo que hace 5 años. Las mujeres del AMNLAE 
están para conseguir el apoyo de las mujeres al Frente, y organi-
zar a las mujeres para que asuman las tareas de la revolución. 
Ese fue el golpe duro, tanto que se decidió que las mujeres eran 
el sector prioritario de la campaña electoral del Frente y io eran 
en la propaganda, en el lenguaje y en los medios de comunica-
ción. De repente empezaron a aparecer mujeres en las primeras 
páginas de los periódicos, muchas horas de radio y TV sobre el 
tema, etc.» 

- M a r t a Brs 

A M N L A E ha hecho bas tan tes 
ac tos p resen tando a las candi-
da tas de l FSLN, de los 180 
cand ida tos , 34 eran mu je res . 
Los ac tos fue ron por t o d o el 
país y en e l los se leía el 
d o c u m e n t o p lan de l ucha de 
las mu je res y se exp l i caba ; 
c ó m o había c a n d i d a t a s cam-
pes inas, vendedores de merca-
do, un es tud ian te , p ro fes iona-
les, a n t i g u o s c o m b a t i e n t e s y 
mujeres de t o d o s los sec to res 
soc ia les . 

«£n el documento plan de 
lucha al que me referia, se 
editaron 400.000 ejemplares, 
que difundidos por mujeres de 
hombres activistas llegaron a 
todos los hogares más recón-
ditos. En los tres meses de ¡a 
campaña han comprendido 
— d i c e C lara— que para llegar 
a las mujeres hay que hablar 
de lo que les interesa a las 
clases trabajadoras del 
pueblo, pero también de lo que 
les interesa a las mujeres. 
Hablar de donde dejan a los ni-
ños cuando van a cortar café, 
de como conseguir empleo 
todo el año, de qué hacer para 
no tener que abandonar los en-
trenamientos en las millas, de 
cómo exigir que el padre de 
sus^hijos le pase una pensión 
alimencitica o cómo ven la in-
seguridad para andar en las 
asambleas de los barrios». 

Los e jes d e 
lucha d e A M N L A E 

De los 96 pa r lamen ta r ios 
que ahora hay en N icaragua, 
14 son mujeres y de e l las 13 
del Frente Sand in is ta , cas i un 
15% de p resenc ia f e m e n i n a en 
la A s a m b l e a N a c i o n a l . 
«AI^NLAE ha dicho - e x p l i c a 
C l a r a - que los ejes funda-
mentales de investigación y de 
lucha para el próximo año van 
a ser el aóor ío , la violación y 
los malos tratos dentro de la 
casa. Esto es revolucionario. 
Se ha creado hace un año la 
Oficina Legal de la Mujer que 
es un servicio jurídico que 
AMNLAE presenta a las mu-
jeres que quieran separarse, 
divorciarse, por todo el asunto 
del cuidado de los niños, la 
pensión alimenticia, etc. 
Mujeres que no tienen recur-
sos para pagarse abogados 
privados vienen a la Oficina 
Legal de la Mujer y allí tienen 
la atención de varias aboga-
das. Funcionaron todo el año 
pasado y al final hicieron una 

estadística y se dieron cuenta 
que el 80% de los casos que 
habían llegado a la Oficina con 
demanda de separación tenían 
un componente de malos tra-
tos. La mujer daba como razón 
para separarse los malos tra-
tos, Es curioso porque yo he 
estado oyendo muchos años 
que el hombre nica no es vio-
lento, se emborracha pero no 
es agresivo, no recurre a la 
fuerza física Resulta que a poco 
que se arrasca, se investiga la 
realidad y resulta que aún hay 
malos tratos, se han denuncia-
do algunas violaciones en Ni-
caragua, y el tema del aborto 
no es como decía AMNLAE en 
el año 80, que no era una preo-
cupación de las mujeres». 

El a b o r t o p r e o c u p a 
en N i c a r a g u a 

i(Ha tenido que reconocer 
- d i c e C l a r a - que el aborto 
es un tema preocupante 
porque hace un año el Direc-
tor de Salud materno-infantil 
del Ministerio de Salud, reco-
noció públicamente en un con- -
greso sobre la familia que el 
aborto clandestino era la pri-
mera causa de mortalidad hos-
pitalaria femenina. Fue muy 
valiente al poner sobre la mesa 
el debate sobre el tema del 
aborto. Decía de forma muy 
elemental: "qué hacemos si 
nos llegan todos los días a los 
hospitales de Managua de-
sangrándose o a punto de mo-

rirse por haberse practicado el 
aborto en iji^las condiciones, 
varias decenas de mujeres". 
"En el 80 había una Ley que 
decía que había que denunciar 
a estas mujeres por haberse-
practicado el aborto". 

«Era una Ley - c o n t i n ú a 
O t a r a - que existía desde el 
somocismo y que el Frente oo 
se preocupó en derogar y 
algunos médicos lo hicieron y 
había hospitales que tenían un 
cartel recordándoselo. En el 81 
ya ningún médico hacía seme-
jantes denuncias, en el 82 todo 
el mundo sabía que había 
muchos médicos privados que 
¡'sin demasiado afán de lucro" 
hacían abortos, en el 83 
aumentó el número de médi-
cos —incluso entre las institu-
ciones hospitalarias— que 
bajo manga hacían abortos, en 
el 84 tenían que reconocer que 
el aborto clandestino era una 
lacra a la que hay que darle 
solución. Ahora se está pen-
sando para el año próximo pre-
sentar una ley de despenan-
zación del aborto. Hacerla no 
obstante bajo manga para no 
provocar las iras de la Iglesia, 
de la jerarquía eclesiástica 

pero despenalízando. Como 
allá la sanidad es pública, es 
estatal, eso significa que auto-
máticamente puede haber 
aborto gratuito en ios hospi-

- tales. 

C a m b i a la m e n t a l i d a d 
de la g e n t e s o b r e 
la m a t e r n i d a d 

«Hay que reconocer — d i c e 
C la ra— que falta todo un capí-
tulo de educación para la pla-
nificación familiar que no está 
promocionando. Ni el 
Ministerio de Salud, ni el de 
Educación ni nadie se plantea 
ei educar en ese tema y decir 
que no hay porque tener todos 
tos hijos que vengan, que es 
un derecho de la población el 
decidir cuántos hijos quieren 
tener y en qué condiciones, 
etc.». 

('Pero también hay que de-
tectar - d i c e C l a r a - que está 
cambiando la mentalidad de la 
gente sobre la maternidad. Es 
otra consecuencia de la crisis 
y de la guerra, la necesidad 
material está haciendo que las 
mujeres se replanteen el tener 
hijos o no y cuantos tener. 
Esto está ayudando a cierta 
Ideología que está empezando 
a tener incidencia social, de 
que los hijos dejen a tas muje-
res participar ya que no hay 
recursos para hacer todas las 
guarderías que se necesitan. 
Ya no hay todas las expecta-
tivas de después del Triunfo 
de que la Revolución nos va a 
dar todo, así que tengamos 
hijos, porque como vamos a 
tener guarderías; no saben que 
guarderías a no ser que se las 
monten ellas en sistemas co-
lectivos no va a haber por 
mucho tiempo porque no se 
tiene ñipara comer». 

La i n f i u e n c i a 
d e la g u e r r a 

<iHan caído 8.000 personas 
desde eí Triunfo — c o n t i n ú a 
C l a r a - y no se baraja ia argu-
mentación de que como mata 
mucha gente la coníz-a haya 
que parir más hijos, porque los 
problemas de tener más hijos 

son muy evidentes. Dentro de 
5 años en lugar de 3.000.000 
tendremos 6 millones de 
Nicaragüenses, de qué 
comemos si no se es capaz de 

•producir siquiera para 
alimentarse. Se estén impor-
tando frijoíes y maíz. A todos 
los campesinos todavía hoy no 
se les convence de que 
trabajen la tierra colectiva-
mente porque viene la contra y 
destruye fundamentalmente 
las cooperativas. Se va a 
entregar tierra regalada y ellos 
dicen que la aceptan, pero si 
se la dan a título de propiedad 
individual y sino se les obliga a 
formar cooperativas. Por este 
mismo argumento el campesi-
no está produciendo la cuarta 
parte de lo que producía en el 
70 en cuanto a alimentos 
básicos. Este es un problema 
a largo plazo, convencer a tos 
campesinos y asegurar los 
alimentos.» 

F l o r e c e n t o d o t ipo 
d e a r g u m e n t a c i o n e s 

«El problema — d i c e C l a r a -
es que el tema de la materni-
dad está sin discutir y cuando 
algo está sin discutir 
seriamente ni a nivel de 
Estado, ni del Partido ni de 
nada, florecen todo tipo de ar-
gumentaciones. Lo mismo te 
encuentras cuadros del Frente 
Sandinista que te dicen que 
hay una contradicción entre la 
maternidad y la participación 
de las mujeres y que hay que ir 
a que las mujeres no tengan 
tantos hijos; están de acuerdo 
con eí derecho al aborto, con 
la anticoncepción etc. Al 
mismo tiempo — d e c í a — hay 
cuadros —.incluso dentro de! 
Ministerio de Salud— que dice 
que lo que le pasa a Nicaragua 
es que tiene muchas riquiezas 
de recursos pero que no tiene 
la población para explotarla y 
como va a pasar mucho 
tiempo antes de que haya sufi-
ciente tecnificación como para 
no necesitar-tanta mano de 
obra, ahora se necesita mucha 
mano de obra porque las co-
sechas se caen por falta de 
ella». 
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TALLERES MOREDA: 

Las razones de una lucha 
La actual empresa "Moreda" se inicia como sociedad en 1967 
en base a una estafa al INI. Antes eran los talleres de calderería 
y mecanización de la antigua fábrica de IVIoreda, que pasó a 
formar parte de Uninsa (hoy Ensidesa). "Uninsa" se formó con 
las tres fabricas de siderurgia privadas que había en Asturias-

Moreda", "Duro Felguera" y "Fábrica de Mieres"; el capital 
aportado por "Moreda" se valoró en 1.071 millones por el total 
de su activo siderúrgico. Al hacerse cargo del INI de Uninsa 
pago a los propietarios de "Moreda" esta misma cantidad pero 
además los antiguos propietarios se quedaron con el activo 
siderúrgico mas moderno de la fábrica, hasta el punto que el 
resto fue desmantelado; así pues, el INI pagó 1.071 millones de 
pts. por chatarra. 

En 1980 Pedro Silva, entonces 
diputado y hoy presidente del 
Gobierno Regional Asturiano, 
presentó una interpelación 
parlamentaria a UCD, exigien-
do la clar i f icación de la estafa 
y el pase de los trabajadores 
de "Moreda" a "Ensidesa" 
cosa que lógicamente no se 
cumple. En mayo de 1983 
Pedro Silva siendo ya presi-
dente, h&ce una propuesta de 
crear una sociedad anónima 
laboral (SAL) y una empresa, 
que sería una sociedad de ges-
t ión de la SAL; la participa-
ción sería del 50% Ensidesa y 
el 50% de la SAL. 

trabajadores, que acuerdan 
r e l a n z a r la s o c i e d a d 
adquiriendo, tanto la adminis-
tración como el grupo, una 
serie de compromisos, levan-
tándose la suspensión de 
pagos y condonándose el 60% 
de las deudas. Estos compro-
misos son incumplidos de 
nuevo por parte de ia Adminis-
tración. A partir de jul io de 
1984, se abrió un nuevo 
período de cuatro meses de 
negociaciones con la conseje-
ría de Industria del gobierno 
asturiano, sin llegar de nuevo 
a ningún acuerdo. 

El nefasto 
papel del INI 

Abierto el periodo de nego-
ciaciones, el INI después de 
pensárselo cuatro meses, no 
asume esta propuesta y hay 
una nueva oferta del gobierno 
regional: 45% de participa-
ción de Ensidesa, el 45% de la 
SAL, el 3% de Altos Hornos de 
Bizkaia y el 7% de una empre-
sa de Aceriales. Cuando la ad-
ministración iba a dar el visto 
bueno, el INI se echa atrás y se 
rompen de nuevo las negocia-
ciones. En febrero de 1984 se 
llega a un acuerdo entre el 
grupo, la administración y los 

Las provocaciones 
patronales 

Lógicamente en todo este 
período de t iempo el grupo 
prop ie ta r io de " m o r e d a " 
también hace de las suyas 
como veremos a continua-
ción. En noviembre de 1982, 
p resen ta s u s p e n s i ó n de 
pagos; un día antes había 
cambiado de domici l io social 
a Bilbao que es donde estaba 
el poder económico del grupo. 
El principal acreedor es el 
propio grupo al que se corres-
ponde) el 53% de las deudas 
(121 mil lones de pts.). En abril 
de 1983 p r e s e n t a n un 
expediente de regulación tem-

poral de empleo, al que se 
oponen los trabajadores por 
considerar que ellos son tra-
bajadores de) grupo y que hay 
que valorar el conjunto de las 
empresas de éste. La Direc-
ción Provincial de Trabajo falló 
a favor de los trabajadores. En 
noviembre de 1983, la Magis-
tratura de Trabajo de Gijón 
falla una demanda de salarios 
a favor de los trabajadores y 
condenando a todo el grupo al 
pago solidario de los salarios 
reclamados. Esta sentencia es 
recurrida por el grupo al Tribu-
nal Central de Trabajo y en 
jul io de 1984 éste ratifica la 
sentecia de Magistratura de 
Trabajo de Gijón. Después de 
casi tres años de tiras y aflo-
jas, en enero de 1985, la 
c o m i s i ó n de acreedores 
acuerda disolver la sociedad. 
En este mismo mes, la Direc-
ción Provincial de Trabajo de-
niega un expediente de resci-
sión de contratos presentado 
por la empresa, concediendo 
un expediente de un més y así 
siguieron las cosas, como en 

Hasta las 
últ imas consecuencias 

¿Y los trabajadores qué pin-
tan en todo este folión?. 
"Talleres de Moreda" con una 
planti l la de 340 trabajadores, 
ha conseguido gracias a la 
gran unidad existente entre 
toda ia plantil la, no estar en la 
calíe hace tres años por lo 
m e n o s . T o d o s l os 
trabajadores, incluso cuadros 
técnicos, participan en las mo-
vilizaciones que se vienen 
llevando a cabo desde diciem-
bre de 1982. El t ipo de lucha se 
da en tres frentes: una lucha 
jurídica, una lucha con la ad-
ministración, y por últ imo la 
movil ización en la calle. Hasta 
la fecha han hecho todo t ipo 
de movilizaciones, desde ma-
nifestaciones informativas, en-
cierros, cortes de vías, quema 
de neumáticos, etc. Estas mo-
vilizaciones cesan cuando hay 
un período de negociación, 
pero en el momento en que 

aprecian que la negociación 
no avanza, vuelven a presionar 
en la calle y así llevan tres 
años. Desde octubre del año 
pasado las movilizaciones son 
permanentes. Después de ter-
minarse el expediente de un 
mes, volvieron a la fábrica para 
seguir con las movilizaciones. 
El pasado día 18 cuando aca-
b a b a n de h a c e r u n a 
barricada oon neumáticos, y la 
estaban defendiendo, el triste-
mente conocido por todos los 
asturianos delegado del Go-
bierno, Arturo Fernández, 
mandó a las POP desalojar la 
fábrica. Así hicieron 200 anti-
disturbios que dieron leña 
como en los "mejores tiem-
pos"; el saldo fue brutal con 
más de 20 heridos y dos 
compañeros del sector naval 
que estaban apoyándoles, he-
ridos graves. 

Acabaremos con unas 
palabras de los propios traba-
jadores de Moreda; «vamos 
a defender el puesto de traba-
jo hasta las últimas conse-
cuencias». • 

Vuelve Euskalduna 

El día 15 en una rueda de pren-
sa, los representantes de LAB, 
CAT y ELA-STV de Euskalduna 

a nueva fase de 

g o l p e que 
aceptación de 

fondos y 

s u p u s o ) 
la entrada e 
• propia situ 

las derrotas, no se destruye 
vanguardia, sino que se 
mantienen grandes sectores 
de trabajadores dispuestos a 
volver al combate a la primera 
ocasión;-' la segunda, que 
luchas masivas 'ejemplares, 

de Astano, Ascón y 
no sólo valen 
sino por los 
en en todo el 

duda. 

movilizacionei 
Tienzar el ma 
¡oncentraclón 
l i festación. ü 
'oces sindici 
¡lentes de las 
'olver a la luc 

ictual de la mayoría de la 
, que v; 
•tes 18 c 
y postei 

'S propio 
lie: 

, porta-

dif icultades de 
ha, después del 

plantil la, dispí 
nizada en ello 
esfuerzo de re( 
vil ización es u 
que demuest 
importantes: I. 
en la si tuación 

y desorga-
3. Pero el solo 
•rganizar la mo-
l a gran noticia 
a dos cosas 
I primera, que 
actual, pese a 

j d e G i j ó i 
mismas, 

! tiet 
movimiento obr 
el esfuerzo por 
en marcha a E 

la bahía 
en sí 
efecto: 

/olver a poner 
ikalduna debe 

mucho al estímulo que supo-
nen la cont inuidad de las movi-
lizaciones del sector nava! en 
Galicia y Asturias. 

Se habrá notado que CCOO 

de prensa. La razón es muy 
simple: CCOO no está por 
volver a reivindicar el mante-
nimiento del astil lero porque 
considera que "no hay condi-
ciones objet ivas" y reivindica, 
nada menos, que la recoloca-
ción del excedente laboral de 
Euskalduna en otros astileros 
de la ría de Bilbao, es decir, en 
la Naval. Si CCOO fuera un sin-
dicato serio se pedirían res-
ponsabil idades inmediatas a! 
autor de semejante barbarie. 
Cualquier persona sensata 
puede entender que por difícil 
que sea crear condiciones de 
lucha (porque de esto se trata, 
y no de abstractas "condicio-
nes objetivas") para que se 
mantenga Euskalduna, es 

mucho más difícil que meter 
centenares de trabajadores en 
la Naval, que acaba de sufrir 
un recorte de planti l las y, si 
Solchaga puede seguir adelan-
te, sufrirá otros dentro de al-
gún tiempo. En todo caso, lo 
más grave es que CCOO se 
margina de la movilización y lo 
hace 6 días antes de la joma-
da del día 21: ¿quién puede 
creer que CCOO lucha de 
verdad por el empleo, que se 
solidariza con las luchas de 
astilleros, que quiere hacer 
frente seriamente a la política 
del gobierno?. Todo esto da 
pena y, sobre todo, da rabia. 

¡Animo Euskalduna!. Los 
que luchan son los que tienen 
razón.01 
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E I AUTOMOVIL: negociación 
empantanada 

La negociación en el sector de automoción está empantanada. Las empresas 
más importantes, como Ford y Fasa mantienen un impass. La Tatbot, cuando es-
cr ib imos estas líneas, lleva ocho días de huelga. Sólo Citroen ha f i rmado el 
convenio, un convenio f i rmado por los amari l los, que CCOO, INTG y UGT han 
rechazado. El aumento ha sido del 6 % y la dirección prepara un expediente de 
regulación de empleo. En GM, comenzarán a f inales de febrero, la negociación 
del convenio. 

Dadas las ofertas ofrecidas por la patronal en las d ist intas empresas, 
podemos adelantar que estamos ante una negociación dura, y con una postura 
uni f icada a nivel de salarios, dentro de los límites que les permite la lucha por el 
mercado. 

Destaca que en todas las mesas de negociación, del tema de jornada la 
patronal no quiere ni hablar y, como vemos en el tema de los salarios, ni de lejos 
se aproxima a la banda máxima del AES. Aunque falta la oferta de la patronal de 
GM, podemos asegurar que ésta no andará muy lejos de la de la Pord, que es su 
más f i rme compet idora en la lucha por el mercado de los coches de segmento 

menor, aquí y en el mercado europeo. 
No cabe duda que la industr ia española del automóvi l atraviesa una s i tuac ión 

en la que la competencia, los menores costos, la guerra de precios y la cr is is de 
sobrecapacidad que vive Europa, la están t rans formando de una industr ia gene-
radora de empleo en una industr ia en reconversión permanente, que se concre-
ta en una reducción de plant i l las, bien por bajas incent ivadas, bien por la vía del 
expediente, que la admin is t rac ión nunca rechaza. 

Esta s i tuación incide directamente en la negociación colect iva. Sena un error 
de los t rabajadores del auto, creer los argumentos de las respect ivas patronales 
y entrar en la f i losofía que el los proponen de pactar acuerdos que sirvan a cada 
una de ellas para mejorar la posic ión respecto de la otra. Frente a sus pro-
puestas, tos t rabajadores deben tener otros objet ivos: caminar juntos, buscan-
do equiparación de salarios y condic iones laborales, lo que requiere defender 
p lataformas unitar ias a nivel de sector donde la reducción de Ja jornada y el man-
tenimiento del empleo deben ser objet ivos i rrenunciables. Y, por supuesto, unifi-
car y concentrar las luchas. Nuestros corresponsales in forman de la s i tuación 
de los convenios. 

Se rompe la 
negociación 

"El año 1984 fué un buen 
año para la empresa Ford". Asi 
lo comunicó la empresa a la 
parte social en la reunión 
negociadora. "Pero hay malas 
p e r s p e c t i v a s pa ra 1985 
- a ñ a d i e r o n - . La entrada en 
la CEE, la crisis, ya se sabe... 

Estamos acostumbrados. 
En las primeras reuniones del 
convenio, la patronal nos des-
cribe con detalle " la dif íci l si-
tuac ión" que atraviesa el sec-
tor del auto, Ford incluida. En 
1984 se han fabricado cerca de 
50.000 coches más que en 
1983, con menos personal 
(unos 200 puestos de trabajo 
f i jos se han amortizado), y los 
benef ic ios rondan tos 5.000 
mi l lones de pts. 

También estamos acostum-
brados a algún gesto de la pa-
tronal demostrat ivo de la cri-
sis, al pr incipio de las negocia-
ciones. Esta vez, la empresa 
había despedido a los eventua-
les de la nave de montaje, y lle-
vaba, todo el mes de enero 
aumentando la product ividad 
en a l g u n a s zonas. UGT 
propuso paros parciales como 
protesta. También era un 
gesto. No obstante, CUAT y 
CNT se sumaron a la propues-

ta. CCOO se abstuvo. Ellos 
proponían tratar de negociar 
con la empresa en la comis ión 
de r i tmos y, si no se l legaba a 
un acuerdo, entonces propo-
ner los paros. Con eso se 
conseguir la ganar t iempo, 
avanzar en las negociaciones, 
y asi poder vincular la protesta 
a la lucha por el convenio. 

Un gesto por parte de unos y 
d e s c o n f i a n z a en l a s 
posibi l idades de lucha por 
parte de otros. En medio de 
esta división se puso a refe-
réndum la propuesta de UGT y 
se perdió por unos 100 votos. 

La semana siguiente, la em-
presa pretende aplicar la movi-
l idad masivamente en la nave 
de motores, sal tándose los cri-
terios pactados en convenio, y 
la respuesta es inmediata y es-
p o n t á n e a . Se hace una 
asamblea y se decide un paro 
de 4 horas, al que se une toda 
la factoría. 

El viernes, 8 de febrero, se 
rompen las negociaciones del 
convenio. La ú l t ima oferta de 
la empresa consiste en un 6 % 
de aumento y revisión a f inal 
de año, aunque estaría dis-
puesta a ofrecer la banda su-
perior pactada en el AES a 
cambio de que el Comité 
acepte ampliar aún más los 
cri terios de movi l idad y se fir-
men horas extras estructura-
les. No están dispuestos a ne-
gociar nada que suponga dis-
minución de horas de trabajo. 

Este es el punto fundamen-
tal que ha llevado a la ruptura 
de las negociaciones. 

FASA 
RENAULT 

Expedientes 

La patronal ha ofrecido el 
5,5% siempre que el comité 
acepte los excedentes estruc-
turales, 1.200 bajas volunta-
rias y movi l idad geográf ica. 
Los trabajadores de la empre-
sa se encuentran regulados en 
fas factorías de Val ladol id y 

Falencia, y está anunciado 
otro expediente para Sevilla. 
Destaca y es una experiencia a 
recoger para todos los trabaja-
dores del sector, que la 
Dirección provincial de trabajo 
ha aprobado un expediente de 
regulación de empleo, expe-
dientea al que se oponía a 
CCOO y CNT, no así UGT y ios 
amari l los, en una empresa que 
en los ú l t imos años, desde el 
79 al 83, ha cosechado 86,180 
mi l lones de pts. Resulta in-
comprensible, excepto para el 
Gobierno y su sindicato, que 
en una empresa que se obtie-
nen benef ic ios se esté hablan-
do de asegurar viabi l idad y por 
tan to empleo. 

I horas semana-
/iernes, y la pia-
l a del Comité 
jucc ión de 15 
s, aumento de 
anuales, elimi-

3 lapede40 min. 
loches, además 
ito del 11,5% 

lineal. 
El mat 

res de F 
asamble 
daron pa 

es 12, los trabajado-
3rd se reunieron en 
en la fábr ica y acor-

odos los martes y 
jueves, 4 horas en cade 
hasta que la patronal i 
de posic ión y haga una 
oferta. • 

tüi 
;amb¡e 

@tALl"5t "̂huelga 
- A . i\Auñoa-

Desde hace días, muros, 
bocas de Metro y fachadas de 
algunos de los lugares más 
céntr icos de Madrid, desde la 
Plaza Mayor a la Plaza de Cas-
ti l la, pasando por Legazpi y 
por Atocha, están cubiertas de 
pintadas con el texto: Talbot 
en huelga. Efect ivamente, 
cuando se escriban estas lí-
neas, son ya siete días de 
paro, con la fábrica de Villa-
verde cerrada, con los trabaja-
dores extendiendo sus accio-
nes en el casco urbano de Ma-
drid y con algún brote de vio-
lencia en la puerta de la fábri-
ca ante la act i tud provocadora 
de a lgún d i r e c t i v o , que 
además ha dado pié a la 
pol icía a actuar como en los 
m e j o r e s t i e m p o s d e l 
f ranquismo: ir a buscar a algu-
nos miembros del Comité de 
Empresa a su casa § las tres 
de la mañana. Para el ' lunes 18, 
la p ropues ta del m i s m o 
(mayoría CCOO) a la Asamblea 
de fábrica es cont inuar con la 
huelga indefinida hasta que la 
dirección de la empresa modi-
f ique su act i tud en la negocia-
ción del Convenio para 1985. 

Propuesta que, en línea con 

la posic ión general izada de 
toda la patronal s igu iendo las 
or ientaciones de la CEOE, con-
siste en una subida salarial de 
4,5 a 5,5%, reducción de dere-
chos adqui r idos y n inguna fór-
mula que lleve aparejada la re-
ducción de jornada, l legando 
en este punto ia empresa a no 
aceptar una sentencia de la 
Magist ratura por la que los 15 
minutos de bocadi l lo son con-
siderados t iempo de t rabajo 
efectivo, pref ir iendo incluso 
pagar este t iempo antes de ad-
mit i r que se compute a favor 
de los trabajadores. 

La p lataforma de los traba-
jadores recoge una subida de 
9 % y el mantenimiento de los 
derechos adquir idos, así como 
una reducción de jornada, que 
unida a la apl icación de la sen-
tencia del t iempo de bocadi l lo, 
s igni f icaría el mantenimiento 
de más de 300 puestos de tra-
bajo de los 2.000 que hay 
ahora en regulación, s iguiendo 
el plan de Viabi l idad aprobado 
por la empresa y la administra-
c ión anter iormente. 

Es esto ú l t imo lo que está 
fundamenta lmente en juego 

en estos momentos . La nego-
c iac ión co lect iva aparece co-
mo una prueba de fuerza en la 
que la empresa debe derrotar a 
los t rabajadores para llegar en 
mejores cond ic iones en los 
meses de junio y ju l io, donde 
deberá empezar una negocia-
ción que debe acabar con la 
r e e s t r u c t u r a c i ó n de la 
empresa, en cont inu idad con 
el plan de v iabi l idad que está 
l legando a su f in y que lleva 
aparejada la pérdida de esos 
2.000 puestos de t rabajo que, 
hasta hoy, están en regulación 
rotativa para evitar la div is ión 
de la plant i l la. De aquí, la 
dureza que ha adquir ido el 
conf l ic to . 

Talbot es una empresa muy 
combat iva, con unas CCOO en 
las que el peso de la izquierda 
sindical es importante. La 
anterior lucha cont ra ios des-
pidos, que incluyó una gran 
marcha sobre Madrid, acabó 
con una regulación de empleo 
pactada con la admin is t rac ión 
que, por las cond ic iones de 
apl icac ión, no ha s igni f icado 
una derrota ser ia para el con-
junto de la plant i l la. 

A d e m á s , la s i t u a c i ó n 
económica de la empresa 
permite estar a la ofensiva en 
el man ten im ien to de los 
puestos de t rabajo. En efecto, 
la venta de la div is ión de 
camiones a Renault y las co-
tas de mercado sobre todo en 
tur ismos con el modelo 205, 
hacen que no exista objetiva-
mente la necesidad de reduc-
c ión de plant i l la. 

Si, como es previsible, sal ía 
la lucha en las próximas nego-
c iaciones para la reestructu-
ración y se pro longa hasta los 
meses de sept iembre y octu-
bre, en que comenzarán los 
procesos de la negociac ión 
colect iva 85-86 en Madrid (que 
afecta entre oíros, a sectores 
de gran incidencia, como 
metal y const rucc ión) las posi-
bi l idades de convergencia de 
las acciones y el efecto que 
puede tener como catalizador 
un conf l i c to como el de Talbot 
romperla la paz social que 
ansia el PSOE y la patronal en 
un periodo ya casi pre-eiecto-
ral, y, al m ismo t iempo, aumen-
tarían las posib i l idades de vic-
toria. 

Este es el peligro que el los 
pretenden conjurar y el que 
nosotros debemos atizar. • 
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Renfe: hace falta un giro 
radical 

Tras meses de negociaciones la empresa ha llegado a su prime-
ra y, al parecer, definitiva oferta. A cambio de un 4% de subida 
salarial en tablas para dos años consecutivos, la empresa exige 
senas contrapartidas en aspectos como jornada partida, movi-
lidad funcional (poJivalencias), etc. 

Ante lo impresentable de esta oferta, los sindicatos unitaria-
mente han convocado jornadas de huelga para el 22 de este y el 
8 y 15 de marzo. Con esto se levanta el telón de la neoociación 
de este año en Renfe. 

- Corresponsal-

I coíei La negociaciói 
año pasado tuvo un 
terísticas nuevas pa, 
rroviarios. Por primei 
empresa acudía a la 
negociación con íodi 
g r a m a de g e s t i í 
objetivos claros a conseg 
es lo que se dió en llamar 
plataforma de la empres 
que era la concreción de 
reestructuración dictada poi 

o —el "contrato-
ama"— en su polít ica 

iva del 

los fe-
vez, la 
esa de 
jn pro-

públic 
años 

|| déficit de la empresa 
a cualquier precio. En 
teriores a los ferrovia-

r ios nos había bas tado 
enseñar los dientes para llegar 
a convenios que suponían 
pequeñas pérdidas de poder 
adquis i t ivo a cambio de 
ligeras mejoras en aspectos 
laborales. El convenio 84 
supuso la mayor pérdida de 
poder • ••• 
hasta entonces (subida 

%) con el agravante de qu 

empresa conseguía modifica-
ciones en la normativa laboral 
absolutamente lesivas para 
los trabajadores. La negocia-
ción colectiva de este año se 
presenta como la edición 
corregida y aumentada de la 
del pasado año; 

La responsabil idad 
de los sindicatos 

La situación actual tiene su 
expl icación en la actuación de 
los sindicatos mayoritarios du-
rante el año pasado. 

Para ia UGT la oferta de la 
impresa era desde el primer 

posible, 
cuando 

réndum. 
ión era 

la convocatoria y desconvoca-
toria sucesiva de huelgas sin 
perspectivas de cont inuidad; 
las trabas puestas desde su 
inicio por unos servicios mí-
n i m o s , en o c a s i o n e s 
negociados con la empresa, 
hicieron el resto. 

El broche fue la f irma de un 
convenio, tras arbitraje, que 
era la oferta rechazada en 
referéndum, suavizada en 
algunos aspectos. 

La situación actual 

Para los ferroviarios está 
claro que la empresa en el 
últ imo año ha conseguid 
l i zarsusob je t í 

lio 84 
3 i con-

l/r 

momento la única 
alineándose con ell, 
fue sometida a re1 
Para CCOO la situ. 
una "patata caliente 
rechazo en referénd 
oferta empresarial (post 
defendida por CCOO 
solitario), quedó comn i 

Tras 
de 

del 

responsablt 
posterior. 

La falta 
dirección d< 
la lucha a n 

en 
inica 

del desarr 

de visión de la 
CCOO para llevar 

vel necesario, con 

voluntaria 
pasado di 
un año), I 
zado en 
llamar 
blanda 
destrut 
d e s e e 
a d q u i ; 
empec 
condic ior 
trabajado 

En este m, 
tos han presí 
forma unitari 

idamental 

- . . . j s . Cor 
la mano, el cierre 

y las jubi laciones 
5 (la planti l la ha 

74.000 a 67.000 en 
1 empresa ha avan-
io que podíamos 

una "restructuración 
a cos ta de la 

2ión de empleo, 
ISO d e l 
i t i v o y 
a m i e n t o dt 

del 
Oder 

d e l 
l as 

laborales de lo 

reo los sindica-
i tado una plata-
I cuyos puntos 

- - - - j son el mante-
l imienfo del poder adquisit ivo 
(sic), reducción de jornada a 38 
horas 30 minutos, supresión 

de la obl igatoriedad del tr, 
jo a turnos di 
semanales) e 
cubrir vacantes 
horas extras. Le 
negativo de esti 
su inconcreciói 
se ha f i jado la petición enti 
7,5% y el 8,5% y 7.000 nu€ 

12 
ngresos f 
y reducir 
más nofor 
piátaform. 

A postei 

La mayoría de los ferrovia-
rios son conscientes de que es 
necesario cambiar las cosas 
para evitar este año un nuevo 
descajabro. Pero por desgra-
cia aún somos minoría los aue 
pensamos q i 
giro radical e 
lanegociació i 

Es necesar 

e l imi r 
plazos ( 

n e s 

hace falta un 
1 orientación de 
I y la lucha, 
o avanzar hacia 

e f e c t i v a s , 
ío los d i la tados 
tre ellas, plantando 
obiema de los servi-
limos en vez de 
J negociación como 

y no repetir el des-
de 

aceptar 
mal men 

jpectácui i 
desconvocatorias sucesi\ 

Pero sobre todo hay que le-
vantar una barrera cotidiana a 
la empres, aumentando la con-
ciencia sobre la necesidad de 
la el iminación de las horas ex-
tras, la reducción de jornada y 
!a defensa de los puestos de 
trabajo, etc. 

Sólo así recuperaremos la 
confianza en nuestras propias 
fuerzas. En eso estamos.Q, 

METAL DE GIPUZKOA 

Tenemos que romperla rutina sindical 
El 11 de enero se iniciaban las negociaciones del convenio pro-
vincial del Metal en Glpuzkoa, en medio de un gran temporal de 
nieve y hielo. También éstas tian sido desgraciadamente lo» 

laciones "más frías" de los metalúrgicos gipuzkoano 
lio, en más de una décadi ! por 

da de ir a una pura revisión salarial a la baja. Es evidente que la 
importante presión de la CEOE para evitar que el convenio de 
Gipuzkoa fuera un ejemplo para ios trabajadores en salarios 
dereclios sindicales, Jomada... etc. Pero también hay que reco-
nn<.Brni>a n . .««...1.-. : ' 

rasca CONFEVAC, demostro su voluntad clara y rotun- convenios en todo el Estado. 

El 6 de febrero, ADEGUi h£ 
su oferta definit iva: 
tablas: 5% en enero, 2% en 
julio, suponiendo una media 
anual de un 8,15%; salarios 
reales: 4,15% en enero y 2% 
en julio, suponiendo una 
media del 6,75%. También se 
aumenta un 6 ,75% los 
apartados de ki lometraje y die-
tas. En derechos sindicales, se 
da mayor protagonismo a las 
secciones sindicales de la 
empresa. Los delegados sindi-
cales tendrán prioridad de per-
manencia en ta empresa en 
caso de rescisión y suspen-
sión de contrato por causas 
tecnológicas y económicas (lo 
que en el caso de "Orbegozó" 
supondría la vuelta a la fábri-
ca de la delegada sindical de 
CCOO que está ahora en los 

promoción de em-
impresas de 

bajadores acon-
local para las 

id ica les legali-
10% de afilia-

C C O O n o firma 

El día 15, el Consejo Prc 
ciai de CCOO del Metal, t r j 
una larga di 
por 17 votos 
"no votos") 
convenio. AL 
chos sindica 
este ¡nvenío 

iión, decidió 
íontra 1 (más 2 
i o firmar este 
ique los dere-
is logrados en 

son importan-
el convenio era 
la importante 

tes y posit 
inf irmable po. 
pérdida del poder adquisi t ivo y 
sobre todo por la nula reduc-
ción de jornada que en estos 
momentos de crisis, expedien-
tes, nuevas tecnologías, etc., 
suponen un grave riesgo de 
Jumento del paro. Comn rp 

afirmaba inos arteles 

murales de LKI, la reivindica-
ción de las 39 horas es no sólo 
un objetivo de lucha contra el 
paro, sino también para man-
tener los actuales puestos de 
trabajo, 

Pero C C O O 
tampoco moviliza 

Pero la reflexión más impor-
tante es que tras la negativa 
de ELA y UGT a finales de 
enero a la más mínima movili-
zación por la reducción de jor-
nada, CCOO quedó paralizada. 

La salida a esta parálisis no 
era, como planteaba aigú 
sector de sindical istas d( 
EPK, apoyado por la direcció 
de la Federación de Eusl<ad 
aceptar la f irma a cambio d 
una reducción de cuatro hr«ra 
de la jornada a 
entrar a negoci-
a d o s años comí 
al que acertadamente se 
sieron antes. 

Evidentemente, Kt salida era 
otra: adoptar un plan coscien-
te de información en reunio-
nes de afi l iados, delegados, 
asamblea de fábrica, posibles 
manifestaciones convocadas 
conjuntamente con LAB, EMK, 
etc. Sólo así podíamos ayudar 
a cambiar la realidad de un 
movimiento obrero distante y 
sin atención a la mesa y re-
componer la capacidad de res-
puesta de apoyo al convenio 
provincial y a los posteriores 
convenios de empresa. 

lizando con manifesta-

sindi-

il o incluso 
in convenio 
de Bizkaia, 

)pu-

Era posible hacer más 

CCOO no ha f irmado el con-
venio, pero tampoco ha hecho 
nada por cambiarlo. 

Así, sólo a últ ima hora tras 
una gran presión de la izquier-
da de CCOO se convocó una 
asamblea provincial, de dele-

el d ías en Donosti, fina-

c ión y convoca t 
asambleas de fábrica p; 
días 1 1 y 12 . 

¿Era posible hacer 
Sin ninguna duda pero 
rompemos con la rutina 
cal que nos paraliza, cor 
el riesgo de perder para 
siempre este convenio provin-
cial, único del Estado que 
aglutina al conjunto de los me-
talúrgicos. Y a decir verdad, 
esta rutina sindical, esta falta 
de iniciativas nueva acordes a 
la realidad,, ha amodorrado 
también a una parte importan-
te de la izquierda sindical de 
CCOO y de LAB. 

Es posible que cuando se 
publique este artículo, el con-
venio esté f irmado por UGT y 
ELA. Por ello es muy nece-
sario un debate y reflexión en 
la vanguardia sindical sobre 
ello y, sobre todo, reforzar la 
organización y mi l i tanc ia 
sindical, y la de nuestro 
part ido LKI . I^ 
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MAS DE DOS MILLONES DE PERSONAS 

Subtrabajadoras y ciudadanas de 
segunda por ser mujeres 

Lagn n diferencia de salario entre un trabajador cualificado o no 
criada, son factores decisivos para dar una nueva dimen-

sión al servicio doméstico, hoy existen tres tipos de trabajado-
res: internas, externas y las empleadas por horas. 

isponsal . 

Las que están en peores con-
dic iones son las internas, 
debido a que se encuentran 
las 24 horas del día en su 
centro de trabajo y deben aten-
der cualquier eventual idad que 
surja. En general t ienen dos 
medios días para salir, aún así 
estos días tienen que hacer lo 
mismo que el resto de la 
semana. Las habitaciones son 
las peores de la casa, las más 
pequeñas, peor venti ladas, y 
en la mayoría de los casos no 
t ienen calefacción, en verano 
se ven obl igadas a ir allí donde 
van sus "amos y señores" gn 
el caso de las externas, traba-
jan una media de 10 a 14 horas 
y, la única ventaja que tienen 
es que cuando terminan la jor-
nada son libres de hacer lo que 
les plazca. En cuanto a las 
empleadas por horas son con-
tratadas para hacer los tra-
bajos más duros. Suelen ser 
requeridas por 3 ó 4 días a la 
semana, durante 3 ó 4 horas al 
día, cobran por horas y no 
t ienen derecho a lo poco que 
tiene el resto, pues según ¡a 
p r o p i a ley, su c o n t r a t o 
comienza y termina todos los 
días. 

Régimen especial 
de las empleadas 
de hogar 

El régimen especial se creó 
en 1969 y éste es un resúmen 
de esta Ley, de sus normas y 
repercusiones: 

La af i l iación y altas se hará 
a través de la Mutual idad Na-
c ional de Empleadas de 
Hogar, será sol ic i tada por el 
cabeza de famil ia. No se 
tendrá derecho a dicho seguro 
si no se cumple más de 35 
horas semanales, la empeada 
pagará el 25% y el señor el 

75%; se tendrá derecho a 
médico. En la jubi lación se 
cobrará un 25% del salario 
mínimo interprofesional y para 
cobrar el 75% se tendrá que 
haber cot izado 35 años, para 
poder tener derecho a invali-
dez se tendrá que haber 
cot izado 15 años como míni-
mo; se cobrarán 5.000 pts. por 
fal lecimiento, 6.000 por matri-
monio y 3.000 por hijo. Se 
cobrarán 14 semanas de baja 
por embarazo. La baja por en-
fermedad se empezará a 
cobrar a partir de ios 29 días 
de enfermedad. 

Los derechos 
que fal tan 

El derecho a pagas extraor-
dinarias, pagas remuneradas, 
subsidio de desempleo, Segu-
ridad Social, salario mínimo in-
terprofesional, derecho a recu-
rrir a Magistratura, trabajo de 
40 horas semanales, regula-
ción de los tres t ipos de jorna-
da laboral: interna, externa y 
por horas. 

Decimos no a la eventuali-
dad en el contrato de trabajo, 
no al despido libre y que el 
contrato de trabajo se realice 
exclusivamente en las of ic inas 
de empleo y en el contrato se 
especif ique la jornada laboral 
de 40 horas semanales,. 

Plataforma relvindicativa 

1,— El salario nunca inferior 
al salario mínimo interprofe-
sional, y en el camino de con-
seguir un salario equivalente a 
la media del resto de trabaja-
dores de la producción. 

2 . - Pagas extraordinarias, 
que sean del salar io real, va-
caciones de 30 días naturales 

y remuneradas. 
3.— Tendencia a que desa-

parezcan las internas, pero 
mientras existan, que haya 
una regulación especial en su 
contrato de trabajo. 

4 . - Calendario laboral que 
complete las 14 f iestas anua-
les. 

5 . - Seguridad Social: en ré-
gimen general, esto incluye 
derecho a cobrar el subsid io 
de desempleo y a cobrar la ba-
ja a ios 4 días y no a los 29 
como ahora. 

6.— La contemplac ión de 
accidentes laborales como 
tales y como enfermedad 
común. 

7.— Derecho a negociación 
de convenios colect ivos. Re-
presentación sindical colec-
tiva y delegadas elegidas por 
zonas (dada la dispersión del 
conjunto de las trabajadores 
por las característ icas especí-
f icas del empleo). 

8 . - Penalización laboral 
ante los abusos y t ratos ve-
jator ios. Derecho a recurrir a 
Magistratura de Trabajo. 

Extinción de 
este trabajo 

Y para terminar decir que 
aunque se reconocieran todos 
los derechos anteriores lo que 
no se quiere es legit imar este 
t ipo de trabajo, realizado ex-
clusivamente por mujeres. Ya 
que el t rabajo domést ico 
debería ser compar t ido por 
ambos sexos, debería prohi-
birse, pues como hemos visto 
siempre se estaría haciendo 
un t raba jo de esc lavas ; 
aunque este sector sea cada 
vez mayor, dado que es uno de 
los pocos trabajos que nos 
dejan realizar a las mujeres 
debido a la crisis en la que nos 
encontramos, aún así por todo 
esto exigimos unos servicios 
soc ia les con guarder ías , 
l a v a n d e r í a s , c o m e d o r e s 
colect ivos y todo t ipo de servi-
c ios para que de una vez por 
todas podamos ser ciudada-
nas de pieno derecho. ; -

Reunión de la 
Coordinadora Estatal de 
Organizaciones 
Feministas 

Paralelamente a la prepara-
ción de las terceras jomadas 
estatales dei movimiento fe-
minista, a celebrar en Barce-
lona los días 1, 2 y 3 de no-
viembre, la Coordinadora esta-
tal de organizaciones feminis-
tas d iscut ió problemas que se 
vienen pl mteando en la acti-
v idad de los grupos de 
mujeres. 

Asi, en relación a la campa-
ña que en Catalunya, Euskadi, 
Madrid, se está haciendo, de 
I is que hemos informado en 
anteriores números, y de la 
que se prepara en Astur ias y 
otras c iudades de cara al 8 de 
marzo, se ha planteado la po-
sibi l idad de hacer algún acto a 
nivel estatal que permita cen-
tralizar la act ividad, así como 
la conveniencia de que vista la 
experiencia de las Jornadas de 
Catalunya, de aqui ai verano 
se organicen Jornadas en 
otras ciudades. 

En relación a este tema, se 
vió ló necesidad de seguir dis-
cut iendo I s problemas que 

1 toi isas 
La realidad 

cada una de las ciudades es 
bien dist inta, desde la impor-
tante experiencia de Navarra, 
a s i t ios donde todavía no pasa 
de ser una reivindicación y 
otros donde el Ayuntamiento o 
el Inst i tuto de la Mujer, han 
organizado casas " test imonia-
les" (por ejemplo en Madrid, 
donde la que hay t iene una 
cabida para 17 mujeres). 

Los problemas que plantea 
la reivindicación de que el 
Estado a través de ayunta-
mientos... asuma esta tarea 
as is tenc ia ] imp resc ind ib l e 
para que muchas mujeres 
puedan plantearse la posibil i-
dad de so luc ión a sus vidas, 
junto con el necesario control 
de los grupos de mujeres en 
las casas, es decir problemas 
viejos para el movimiento femi-
nista, que se discut ieron 
también en reí ción a la 
asistencia g inecológica de los 
centros de mujeres, y que sin 
embargo siguen sin una solu-
c ión clara ante la gravedad de 
|y s i tuación en que viven miles 
de mujeres y el desprecio que 
la Admin is t rac ión demuestra 
por estos problemas. 

La importancia de que sea 
una reiv indicación de todo el 
movimiento, de la existen^ ia 
de comis iones anti-agresio-
nes en los grupos, de analizar 
los p lanteamientos de la ley 
ital iana cont ra las agresiones, 
y todo lo que impl ica de modi-
f icación del código civil, ley de 
divorcio, etc... y la separación 
entre la act iv idad asistencial y 
la específ ica del grupo, son 
temas que seguirán debatién-
dose en próximas reuniones. 

Trabajo asalar iado 

La difíci l s i tuac ión en la lu-
cha por el mantenimiento del 

puesto de t rabajo de las mu-
jeres. de ias condic iones de 
trabajo, es una constante: 
desde d iscr iminac iones en los 
requisi tos para so l ic i tud de 
empleo, problemas sobre el re-
parto de t ierras en D. Benito, 
reparto desigual si de hombres 
o mujeres se trata, el manteni-
miento de la separación de su 
puesto de t rabajo de ta mujer 
en Hunosa, mientras que los 
hombres que al igual que ellas 
superaron las pruebas físicas 
ya e s t á n t r a b a j a n d o . . . 
problemas con el comité de 
empresa de Astano porque las 
mujeres part ic ipaban organi-
zadas como tales en las 
luchas y movi l izaciones.. . 
Problemas en CCOO donde la 
d i rección de la CONC ha pro-
hibido la celebración de unas 
jornadas preparadas por ia Se-
cretar ia de la Mujer... 

Y frente a esto la n ecesidad 
de que las mujeres que tra-
bajan asalar iadamente se or-
ganicen; los intentos que se 
están haciendo en Elche, para 
montar una coord inadora de 
aparadoras, en Puerto de 
Santa María para organizar 
una asamblea para discut i r el 
problema de las mujeres jor-
naleras, en Ferrol para que las 
mujeres se apunten al paro... 

Ant imi l i tar ismo 

Nuevos grupos de mujeres 
femin is tas de Málaga, Valen-
cia, Palma de Mallorca, se 
plan ean la necesidad de abor 
dar la lucha por la paz desde e 
ámbi to especí f ico dn las 
mujeres, y no sólo como hasts 
ahora a través de la partici-
pación en las movil izaciones 
generales. 

En pste sent ido la coordina 
dora acordó iniciar una campa-
ña de recogida de firmas 
contra ia ley de incorporac iór 
de las mujeres al Ejército, 
campaña que f inal izará las vis-
peras dei 24 de mayo, dia in-
ternacional de las mujeres pot 
la paz. entregándose en Ma-
drid "a la autor idad pertinen-
te" . 

Las mujeres ant imi l i tar is tas 
de Barcelona (DOAN) han pro-
puesto la organización de un 
campamento de mujeres los 
días 18 y 19 de mayo en Torto-
sa, donde se va a instalar ia 
escuela para mujeres para su 
integración al Ejército. Esta 
inic iat iva estatal , iría a su vez 
acompañada con acciones en 
el máximo de ciudades posi-
bles. y asi, las mujeres del Es-
tado español nos incorporaría-
mos a la lucha internacional 
de las mujeres por la paz. 

Aborto, lesbianismo, radios 
libres, fueron otros temas que 
trató la coordinadora, que se 
volverá a reunir en el mes de 
abril, y se centrará en la prepa-
ración de las Jornadas Estata-
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Joris Ivens, un militante 
con la cámara 

. j . Gutiérrez Aivarez_ 

istrc 

Dovkenko— < 
cine docume 

El homenaje de ia Fi lmoteca 
madrileña a Joris Ivens es el 
primer intento un poco serlo 
de dar a conocer su fl lmogra-
fía —muy poco conocida entre 
nosotros por motivos poli-
t icos obvios— de un cineasta 
que brilla con luz propia en la 
historia del cine. Su nombre va 

Robert Flaherty 
junto con los ru-

tein, PudovKin y 
¡n la cúspide del 
ital, en tanto que 

por su carácter mi l i tante su 
obra —iniciada en 1928 con 
"La l luvia"— es absolutamen-
te excepcional. Autor polémi-
co en el terreno polít ico —se le 
acusó primero de ser proso-
vlético, luego de prochino, ca-
l i f icaciones no inciertas pero 
d r á s t i c a m e n t e reducc ion is -
tas, porque Ivens siempre hizo 
su cine, sin seguir ningún cri-

lo burocrático ni comer-
I - , la f i lmografía de Ivens 
casi un oásis en el "género" 
cine mil i tante, un "género" 

ly poco desarrollado, de 
pobreza estética, con 
oca capacidad para tras-

ácter inmediatis-
a Ivens puede ser 

n perturbadora para 
la cinéfi la y puede 
ideas sugerente 

tei 

muyp i 
cender su . 
ta. Descubi 
una lecciór 
la mílit 

i sc í t 
sobre cosas que se puedei 

simplementi 
ha con 
Ivens para ore 
debates, etc. 

Ivens comiei 
l i t a n t e en 
'•Borinage", un 
da en esta res 
hecha con los 
las minas, y 

na cáma 
que Sf 

as pelí. 

más 
pueden 

üias de 
charlas, 

za su obra mi-
1933 , c o n 

ia película roda-
gión belga. Fue 
trabajadores de 
una manifesta-

uida para la fil-
mación se convirt ió en una ma-
nifestación de verdad, con la 
que los mineros lograron im-
poner sus reivindicaciones. 
Algo parecido ocurrió con su 
" Indonesia cal l ing" (1945), que 
trataba de la huelga de los es-
t ibadores de los puertos aus-
tral ianos para apoyar la lucha 
independentista del pueblo in-
donesio, Esta película pasó a 
través del bloqueo holandés, y 
ios combatientes descubrie-
ron que un holandés luchaba 
por ellos con u n a c á m a r a y q u e 
había una sol idaridad interna-
ción ai. Anteriormente había ro-
dado un documental sobre la 
construcción de los diques ho-
landeses: "Zuiderzé". Después 
del canto al heroísmo de los 
t rabajadores, la h i s t o r i a 
concluía... con un análisis de 
la crisis económica mundial y 
por ello fue prohibida en todas 
parte 

eí.a e l 
le lleva, en 1932, a 

ser el primer cineasta extran-
jero invitado por el gobierno 
soviético. En la URSS realiza 
"Konsomol " . Aunque actúa en 
la linea propia de un "compa-
ñero de viaje", su actuación y 
s u s p l a n t e a m i e n t o s no 
cuadran con las exigencias 
oficiales del estal inismo. Un 
ejemplo vivo de esto lo tene-
mos en "Tierra de España" 

(1937), c o n s i d e r a d a por 
muchos como la mejor pelícu-
la sobre la guerra civil españo-
la y en la part iciparon John 
Dos Pasos (en su primera fase) 
y Ernest Hemingway (en la 
segunda). La película fue 
rodada con y entre combatien-
tes. Por algo Ivens dice que " l a 
historia escribe mis guiones", 
y los que la hacían le ayuda-
ron. Tiene una acción parale-
la, de un lado hay una revolu-
ción agrícola y de otro, la 
acción arrolladora dei ejército 
republicano. Es imposible sus-
traerse del sentimiento de una 
revolución que hace ia guerra. 
Algo parecido ocurre en los 
doce capítulos de "Como des-
plazó las montañas Yu-Kong" 
que i lustra con hechos la idea 
de Mao de como el pueblo pue-
de mover las montañas y cam-
biar la historia... Mao no fué 
consecuente con esta concep-
ción, Ivens sí, siempre estuvo 
al sen/icio de la lucha aunque 
no se planteó cuestionar la 
política comunista oficial. 

Su carácter mil i tante no 
está disociado de su elabora-
ción artística, f/ rman dos ele-
mentos entrelazados natural-
mente. Si Flaherty reelaboraba 
en el montaje su descripción 
de la lucha épica del hombre 
con la naturaleza, Ivens lo 
hace con la lucha de clases. 
Ivens es además un innovador, 
un art ista preocupado por 
encontrar nuevos enfoques 
formales al tema que trata. 

Actualmente, Ivens tiene 86 
años, y es uno de esos viejos 
que calientan los ánimos de 
las nuevas generaciones. A pe-
sar de que ha combat ido con 
la cámara en todos los epicen-
tros de la revolución mundial, 
todavía sigue pleno de proyec-
tos e ilusiones. Esto demues-
tra que no están equivocados 
los que dicen que la lucha y los 
ideales son la mejor medicina 
contra los "achaques" de la 

Esta últ ima obra de Andrez Zulawski (lo imp< 
mente. A lo largo de las casi dos horas de proyeci 

hil l idos, 
Francis Huster, 

sobre todo, impon 
Valerie Kaprisky, l 
t á n d o s e a l a t o r t u r 
histérí 

s y l l o 
1 fo 

alta fidelidad. De 
se pelea, corre —todo el 

i su presencia, dominando cada piar 
na de las modelos más cotizadas en 
i que supone interpretar su personaje 
jdadh is té t ' 

ite es 
ión laband, 
-rocha decibel 

son' 
iión) chirría perms 

•a revienta con los í igudo 

orre en esta película— pero, 
o como pocos actores lo consiguen, 
la actualidad, derrocha energía ajus-

joven y potente modelo fotográfica, 

Considerar La mujer pública solamente como un "remake" o segunda parte de Lo 
mportante es amar sería demasiado sencil lo. Si parte de una misma idea, las pasiones sobre-
saltadas del mundo del cine y la fotografía, en este fi lm, y sin contraponer a las protagonistas 
j e las dos obras—, Romy Schneider y Valerie Kaprisky—, Zulawski nos cuenta que en 1984 no 
3S posible rodar una película potente y melodramática a la vez. Aquí, la potencia, base de la 
rama argumental, la consigue escapando, corriendo. No apta para sedentarios o ecologistas 

contemplat ivos, esta bella y tramposa obra de un virtuoso cineasta consigue que salgas a 
ida velocidad de la sala en cuanto termina la proyección, y que acabes en cualquier sitio, al 

que no esperabas ir, pensando si en realidad te ha gustado esta Mujer pública de la que huyes. 
Los jefes de la "cosa cul tural" del Combate insisten, inasequibles al desaliento, en que 

comente cine español. Imposible. No se estrena una película hispana medianamente decente 
por casualidad, y no pienso torturar al respetable comentando bodrios o naderías como "La 

hoz y eí Martínez", " La bibl ia en pasta" o "Muñecas de trapo". La mejor película española en 
3tos momentos es una preciosa y dura obra teatral que, con el título de "Geografía", se 
¡presenta en Madrid, cuyo autor, Alvaro del Amo, es, entre otras cosas, un muy interesante y 
inoritario director de cine (múltiples cortos, "Dos" . . . ) .n 
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Campaña contra el hambre 
en el mundo 

Hambre 
aqu 

istr i 

nidad 

a del 

. Existe el hambre 
en Madrid, yo mismo la 

he sent ido a veces como rea-
l idad desagradable y próxima, 
involuntar iamente. Y he pen-
sado en esas ocasiones en ha-
cerme con un revólver y atra-
car una sucursal bancaria por 
combat i r mi hambre. No es di-
fícil (lo del revólver): se exhi-
ben en los puestos del i 
No de Tetuán o del rastr 
tro inf in idad de imitac 
pasables de armas, infi 
de modelos de revólver 
ni de fogueo, ciega la be 
cañón por deformes taponci-
llos de plást ico pintados mala-
mente en rojo chi l lón; se pue-
den adquirir por cuatro perras 
y disimular su inofensividad 
con un sencil lo ejercicio de 
aserrado del tubo que les dará 
el aspecto feroz de las armas 
recortadas. 

Se palpa el hambre como 
amenaza inminente en las ofi-
c inas de empleo: 

— Lo suyo seria darle un ar-
ma de fuego y una caja de ba-
las a cada parado. Tendrían al 
menos una esperanza concre-
ta, una oportunidad de bus-
carse la vida, peor es el subsl-

e desempleo, propone mi dio di 
amigo. 

Semej. 
simplemi 
bra si nt 
que mi i 
medii 

inte opinión sería 
inte una broma maca-
I se diera el caso de 
imigo es funcionario 

posibles de alto, en 
el I ns t i t u to 
Empleo, si cualquier día no pu-
diera hacerse práctica su mal-
thussiana teoría y yo mismo 
verme haciendo cola en la ofi-
c ina del iNEM en espera de mi 
ración de plomo. Seria una 
gansada si no fuera cierta la 
ú l t ima parte de la somera ar-
gumentación de mi amigo: 
"peor el desempleo". Porque 
es peor: los hombres necesi-
tamos empleo, el de "desem-
pleo" es el más humil lante y 
más inseguro de lodos los se-
guros, es el camino largo 
hacia el hambre. Imagino la 
sonrisa cínica, el doblepensar 
de los desempleantes: 

— Le daremos cierto dinero 
durante cierto t iempo, des-
pués le mataremos, natural-
mente... El paro, el desempleo, 
la injust icia, nos aproximan al 
problema del hambre e incitan 
al "recurso individual y social a 
la violencia. Pero si l legamos a 
reivindicar el fusi l y la caja de 
balas habremos dado un paso 
irracional; cruel en lo que sig-
ni f ica de apuntalamiento del 
desorden cr iminal estableci-
do, complaciente sin duda en 
la perspectiva de nuestro auto-
exterminio. Mejor un jamón y 
una enorme caja de galletas. 

Enfín, no hay sucursales 
bancarias ni o f ic inas de em-
pleo en los campamentos etío-
pes de Korem y Makale: la se-
quía ha arruinado los campos, 
el t rabajo en el los es inúti l y un 
mil lón de dólares no darían 
opción a comerse unas chule-

tas de cordero con patatas 
como he comido yo esta 
mañana de domingo. Sólo hay 
gente, mucha gente, y hambre, 
mucho hambre. Sobrecoje el 
reportaje periodíst ico; sobre-
coje el texto, los test imonios 
precisos del apocal ipsis del 
hambre; sobrecojen las fotos, 
ios ojos bellos, tr istes, desor-
bitados, negros, luminosos, 
que nos miran desde la profun-
didad de ios sent imientos tor-
turados por el hambre. Lamen-
to carecer de una lupa para 
agrandar las imágenes y bus-
car un r ictus de sonrisa, sólo 
uno, en el rostro de esa niña 
que agoniza, por hambre, y 
apenas soy capaz de imaginar-
lo. Lloro de rabia cuando ima-
gino a un bebé imposibi l i tado, 
por hambre, para esbozar una 
sonrisa. 

Yo sé lo que es el hambre, 
qué cono: la he sent ido en mis 
dos cortas experiencias de 
huelga de hambre realizadas 
por asuntos de Derechos Hu-
manos que no vienen ahora al 
caso. Pero las sensaciones sí: 
mareos, debi l idad y torpeza de 
movimientos de piernas y bra-
zos, malestar de estómago, 
dolores de huesos y tortícol is, 
el cerebro tratando de distri-
buir por todo el cuerpo racio-
nes de equi l ibr io y razones 
constantes para afirmar la 
apuesta por la vida. Imagino 
los cerebros chiqui tos de los^ 
más pequeños a través de los ' 

túneles de sus ojos grandes 
asomados al abismo sin fondo 
de la muerte, de esos ojos ya 
secos de las primeras lágri-
mas de indignada protesta, 
ahora sólo sorprendidos por la 
brevedad de su paso por la 
existencia: ¿qué es lo que 
pasa?, ¿para qué nos habéis 
traido a este mundo absurdo?, 

.rec( 

Y la lucha contra el Hambre 
)mo la lucha por la Paz, soi 

cuest iones demasiado impoi 
tantes como 

10 de 

gobie 

afirma' 

para ponerlas en 
i autoridades, de 
3nes, de ios que 
hombres que nos 

lelen enfrentar su 
cabeza y apostar 

irte (en España 
i jemplo t rágico de 
ión al frente de 

Gobierno del Estado que acon-
seja un urgente trasplante). 
Sólo nosotros, personas co-
rrientes, animales pensantes 
amantes de la armonía entre 
los d ic tados de nuestro cere-
bro y los impulsos de nuestro 
corazón, pobres del mundo, 
parias de la tierra no resigna-
dos al holocausto de nuestra 
especie, sólo nosotros, her-
manas y hermanos de todos 
los credos y de todas las razas 
en la pauperización 
a que nos condena > 
orden económico I 
nal, sol idar ios del do 
seres vivos, sólo 

eciente 
amado 

nternacio-
r de ios 
osotrc 

podemos resolver el problema 

q 
por el mapamundi . Ei 
cía, aún amparados 
zones cot id ianas di 
propia escasez, di 
propia indigen 
tos y recubiert i 
heridas que ha, 
del Hambr 
de éscepti ' 

d istr ibuye 

•stra 
stra 

la, aún cubier-
s por miles de 

in hecho costras 
descabalgar al 

imo lestros 

sent imientos sociales, ya no 
podemos delegar nuestras res-
ponsabi l idades a los dirigen-
tes de nuestras naciones: 

— Que lo arreglen el los, 
sotemos decir. 

Porque "e l l os " , los jefes lo-
cales, se desentenderán a su 
vez: 

— Que lo arreglen el los, los 
jefes centrales, nos dirán. 

Y "e l l os " , los je fes centra-
les, Reagan y Chernenko, no lo 
arreglarán porque no están 
claras las preferencias políti-
cas en el a l ineamiento interna-
cional de esos regímenes afri-
canos, porque, a fin de cuen-
tas, la pr ior idad número uno 
en los gastos de los podero-
sos está ahora en tomar posi-
ciones ventajosas en la guerra 
de las galaxias y no en alimen-
tar indef in idamente a unos 
cuantos miles de hambrien-
tos. 

Y el pueblo etíope, y el pue-
blo eritreo, seguirán muriendo 
y los niños et iopes y los niños 
eritreos jamás sabrán por qué, 

Y nosotros, parados, desem-
pleados, subempleados, pen-
sionistas, benef ic iar ios y víc-
t imas del seguro de desem-
pleo, t rabajadores y of ic in is tas 
angust iados por salar ios pre-
carios, jornaleros deshereda-
dos que aún podéis almorzar 
un huevo fr i to, seréis, sere-
mos, cómpl ices de la muerte, 
por hambre, de nuestros seme-
jantes. 

A veces pienso que la cam-
paña contra el hambre en el 
munao, a la que, como he tra-
tado de explicar, debemos 
contr ibuir sin reservas, no de-
bería l lamarse "Manos Uni-
das" s ino más bien Manos arri-
ba! ! ! . Europeos y pre-euro-
peos merecemos ser desvali-
jados en la lucha cont ra el 
hambre en el Tercer M u n d o . • 


