
ctubre 

Euskadi 
ESTATUTO 

MUJERES 
ABORTOS 

(pàg- 12) 

cent r o a m -
DOSSIEB 



e$toM> et EL PAIS 

el pregon 
" a d o por U asociación de vecinos de , . . . » » 

x f ^ a . ^ 

la '. '•'• 
empresa 
nos culpa ; 
de su ; • 
fracaso 
económico 

LA niulïinm* TiïSBm hbuhub» 
McDonald's elabora 
hamburguesas de ratón 

La mul t inacional nortea-
mer icana McDonald 's , 
dedicada al negocio de la 

carne picada, ha demandado a 
la Asociación de Vecinos de 
Quintana por una cant idad de 
cuatro mi l lones de pesetas. ¿El 
motivo?. Publicar en el periódico 
"El Pregón" un art iculo en el que 
se hace referencia a la carne pi-
cada de ratón, que se vende bajo 
la denominación "hamburgue-
sas M c D o n a l d ' s " ] y las 
práct icas habituales de ganste-
rismo de esta empresa y un tal 
Camilo Mira. 

Tanto "El Pregón" como la 
Asociación vienen realizando 
acciones para Impedir el intento 
de penetración imperial ista de la 
comida-basura, «cuya expresión 
señera la constituyen las ham-
burguesas de ratón elaboradas 
por McDonald's, al socaire de la 
invasión económico-militar 

norteamericana, acentuada 
durante los últimos años», 
según un comunicado de los 
vecinos. 

McDonald's señala que, como 
consecuencia del artículo en "El 
Pregón", sus ventas en el esta-
blecimiento de la cal le Alcalá 
396, s i tuada entre Pueblo Nuevo 
y Ciudad Lineal, han descendi-
do. Para los vecinos la reduc-
ción de sus ventas se debe a «/a 
mala imagen cosechada por la 
empresa norteamericana como 
consecuencia de su práctica sin-
dical inquisitorial y represiva... 
así como del fraude alimentario 
que supoñe su oferta 
comercial». 

¡Ya s a b é i s ! . En l o s 
McDonald's se vende carne 
picada de ratón. 

Pepe Mejía 

Los esbirros 
del alcalde de Móstoles 

Otra vez a la carga y vol-
vemos a las andadas, a 
los peores t iempos de la 

represión contra los trabajado-
res, y a la violencia que es la 
única respuesta que tiene el 
Ayuntamiento de Móstoles (Ma-
drid) para sus trabajadores. 

Después de 9 meses de 
reclamar los atrasos (que el 
Ayuntamiento ya tenía cobrados 
de antemano); los trabajadores 
optaron por hacer alguna acción 
seria de presión para demostrar 
a esta corporación que los 
trabajadores no son marionetas, 
que e x i s t e n t r a b a j a d o r e s 
combativos. 

Consegu imos encerrarnos 
unas 40 personas (destacar la 
sol idaridad de los compañeros 
de p i s c i n a s , A l c o r c ó n y 
Leganés); todo fue tranquilo, allí 
no . pasaba nada, pero al fin, 
comenzó la función. Llegó la 
" fuerza del orden públ ico" ; iban 
a protegernos, nos invitaron a 
abandonar el lugar por nuestra 
seguridad, pues habían recibido 
una l lamada en la que se decía 
que habían puesto dos bombas 

en el Ayuntamiento (terrorismo 
del alcalde). No consiguieron su 
propósito. Muy al contrario, el 
cachondeo y la risa del personal 
fueron estrepitosos. Así acabó 
el primer acto de la función. 

Pasaron pocos minutos y 
aparecieron los otros "de la 
fuerza públ ica" , eran muchos 
marciani tos vestidos de azul 
(con su camis i ta y su pistolita); 
estos venían d ispuestos a 
conquistar los favores de su 
a l c a l d e , d o n B a r t o l o m é 
González, y siguieron- a piés 
junt i l las sus órdenes de desalo-
jo. No lo tuvieron fácil. No lo 
consiguieron. Nos opusimos, y 
allí comenzó la violencia y la 
agresión. Patadas, pisotones, 
empujones, intento de desalojo 
a compañeros concretos, los 
más combat ivos del s indicato. 

El resultado de e'sto fue el 
compromiso del alcalde de reci-
bir a los compañeros del comité 
y al cobro de los atrasos. Otra 
vez queda claro que la acción 
sindical directa dá resultados. 

Mercedes 

El Rey, 
con los fachas 

De las muchas sectas y 
organizac iones parareli-
giosas que funcionan hoy 

en día, la secta Moon es de las 
más poderosas. Los c ientos de 
mi l lones de dólares que el 
" reverendo" Sun Myung Moon 
ha reunido se dest inan, aparte 
de a su mero enr iquecimiento 
personal, a f inanciar todo t ipo 
de act iv idades contrarrevolucio-
narias, y más específ icamente 
ant icomunistas, en todo el 
mundo. 

Cuentan para ello con el 
apoyo incondicional de la CIA y 
de otras agencias gubernamen-
tales norteamericanas, y eso se 
nota en sus actividades. En la 
ú l t ima reunión organizada por 
una de sus f i l iales, la Asocia-
ción para la Unidad Latinoameri-
cana (AULA), han part ic ipado 
varios ex-jefes de estado y ex-
p r i m e r o s m i n i s t r o s (de 
Colombia, Venezuela, Ecuador y 
Bolívia), y han aclarado que su 
objet ivo es «promover la unidad 
latinoamericana sobre la base 
de gobiernos democráticos y 
pluralistas y evitar que la 
desunión permita que esos 
países sean explotados y estén 
expuestos a la penetración 
comunista». 

Lo grave del tema es que a 

semejantes individuos les ha 
recibido "Su Majestad" , Juan 
Carlos. El mismo Rey de todos 
los españoles que se negó, 
como Felipe González, a recibir 
a los jornaleros el pasado mes 
de septiembre. El mismo Rey 
que recibe al presidente del país 
con mayor índice de asesinatos 
comet idos por el Ejército, Guate-
mala. Las di ferencias están 
claras, como está claro que ese 
Rey está de parte sólo de quien 
t iene dinero y poder. Está de 
parte de la mayor banda de 
fachas del planeta. 

M.H. 

Recompensa para la UGT 
El gobierno del PSOE, en 
vísperas de las eleccio-
nes s i n d i c a l e s , ha 

pagado con 4.000 mi l lones el 
papel de UGT en las relaciones 
laborales, su abierto diá logo con 
la patronal y sus constantes es-
fuerzos de modernización. Nada 
de lo que acontece es ajeno al 
objet ivo de pretender legit imar a 
la UGT como primera y única 
central s indical . 

Sobre esta base se ha retra-
sado el pacto, sobre esta base 
no se va a hablar ahora de facil i-
tar el despido para no irritar a las 
bases, y sobre esta base el 
gobierno de Felipe y Guerra ha 
preparado la devolución del pa-
t r imonio sindical, una devolu-
ción basada en un estudio que 
sólo el los conocen. 

Cuatro mil mi l lones son mu-
chos mil lones, aunque haya ig-
norantes que piensen que son 
para pagar deudas. Con ellos, la 
UGT avanza un paso def ini t ivo 
hacia el s ind ica l ismo de servi-
cios, de pactos y gest ionado por 
una casta de burócratas con 
sueldo donde la f i l iación queda 
en el baúl de los recuerdos. 

No cabe duda, como dice uno 
de sus argumentos para enfren-

tarse a otros s indicatos, que 
UGT ha hecho un planteamiento 
real ista y ha dicho la verdad a 
los t rabajadores aunque no les 
guste. Y precisamente porque a 
un sector importante de traba-
jadores no nos gusta, la UGT 
huye de los comités de empresa, 
la UGT habla de la huelga en 
ú l t ima ins tanc ia , es decir , 
nunca; la UGT tiene relación 
fraternal con el PSOE, es el 
capataz de Solchaga, y por 
tanto, defiende la polí t ica de 
ajuste duro, la polí t ica del 5% 
para el año 87, aunque la infla-
ción del 86 pueda acabar entre el 
8 y el 9%, la polí t ica del recorte 
de las pensiones, de la reforma 
de la Seguridad Social, de la re-
conversión, de la expulsión de 
los trabajadores combat ivos 
contra los planes del gobierno y 
de la patronal, del l iquidamiento 
por hambre, paro y cárcel de los 
jornaleros, de la f lexibi l idad del 
mercado de trabajo. También 
defenderá la ley de huelga que 
viene. La huelga, cuanto más 
lejos, mejor . Los mi l lones 
recibidos son el pago a todo 
esto. 

Ramón Górriz 

Nicaragua, 
cien millones 

La úl t ima reunión de la 
Coordinadora Estatal de 

• S o l i d a r i d a d c o n 
Nicaragua, celebrada el sábado 
4 de octubre, hizo un segui-
miento de la campaña de recogi-
da de un mi i lón de f i rmas para 
Nicaragua, a cien pesetas cada 
una, que actualmente se está 
l levando a cabo en todo el 
Estado.Esta campaña tuvo su 
origen en Catalunya, a pr imeros 
de jul io, y la Coordinadora Es-
tatal la asumió poco después. 

Mientras que en Catalunya la 
fecha de f inal ización de la 
misma está ya cercana, en otros 
lugares del Estado, debido a las 
vacaciones, está comenzando a 
arrancar. No obstante, hay que 
señalar esa campaña catalana, 
que piensa terminar habiendo 
recogido unos 25.000.000 de 
pesetas, y que ha conseguido la 
extensión de la propaganda y la 
preocupación por la s i tuación de 
Nicaragua a casi todos los 
rincones. En Madrid, el día 1.1 de 
octubre se ha realizado un Día 
por Nicaragua, al est i lo de los 
d o s r e a l i z a d o s h a s t a el 
momento en Barcelona, con 

.puesta de mesas por toda la 
ciudad y pueblos del c inturón. Ei 
d í a 14 h a b r á un a c t o , 
en el pub "E l í geme" (cal le 
San Vicente Ferrer), a las siete 
de la tarde, con la par t ic ipación 
de Fernando Salas, Javier Sáda-
ba, José Manuel Martín Medem 
(Jefe de Internacional de RNE, 
Radio-1), el cr is t iano Benjamín 
Forcano y Norvin Al tamirano, 
responsable de organización de 
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la Unión Nacional de Agriculto-
res y Ganaderos de la región de 
Matagalpa, en Nicaragua, una 
de las más importantes de aquel 
país. 

La campaña, según se acordó 
en la c i tada Coordinadora, 
f inal izará el 30 de noviembre, 
con la entrega de las f i rmas a la 
embajada de EEUU, y la del 
dinero a un representante de la 
embajada nicaragüense. Esta 
recogida de f i rmas está enmar-
cada en la más genera l 
"N icaragua debe sobrevivir", y 
para que sea más efectiva se or-
ganizarán, en dist intas ciuda-
des, nuevos actos centrales, en 
torno al 8 de noviembre, ani-
versario de la fundación del 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. 

La intención de la campaña 
es, claramente, servir de contra-
punto, pr incipalmente propagan-
díst ico, pero no sólo, a la con-
cesión de los cien mi l lones de 
dólares que Estados Unidos hizo 
a la contra somocis ta este año. 

Corresponsal 
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ras menos respec to al año ante-
rior. P rec i samen te «porque no 
sería bueno hacer ostentación 
de grandes beneficios bajo un 
gobierno socialista» (declara-
c iones del m á x i m o d i r igen te de 
la pa t rona l bancar ia , Rafael 
Termes), los g randes bancos 
aco rda ron en el mes de jun io no 
dec larar bene f i c i os super io res al 
2 0 % duran te el p r imer semes t re 
del año. 

Pero que nadie p iense que ios 
g randes bancos son los ún icos 
en tener eno rmes bene f i c ios . Si 
b ien es verdad que ya no quedan 
m u c h o s bancos " i ndepend ien -
tes " , es deci r , no l i gados direc-
t a m e n t e a los g rupos de los 7 
g randes (que en to ta l monopo l i -
zan más del 8 0 % del me rcado 
bancar io) , t a m b i é n es verdad 
que en el m u n d o de la banca 
t odos los p rop ie ta r ios ganan. 

Asi , por e jemp lo , la en t i dad fi-
n a n c i e r a m á s a n t i g u a de 
Ca ta lunya , Banca Jover (usure-
ros, perdón, " b a n q u e r o s desde 
1737", reza su p ropaganda) ha 
ob ten ido duran te los 8 p r imeros 
meses de 1986 unos bene f i c i os 
netos de 645 m i l l ones , es dec i r , 
el ¡ 6 6 % ! más en re lac ión al 
m i s m o per íodo del año anter ior . 
Este banco es del g rupo Santan-
der. 
«Los beneficios de la banca son 
correctos, lo demás es hacer 
demagogia». Un m o n u m e n t o a la 
imbec i l i dad . 

D. Raventós 

Recuerdo ahora todas 
aque l las pe l ícu las nortea-
m e r i c a n a s q u e n o s 

hab laban de los ma lvados blan-
cos m a s a c r a n d o a los ind ios o 
me t i éndose i m p ú n e m e n t e con 
los negros del Har lem. Recuerdo 
la repu ls ión en cas i t odo el 
mundo , el ja leo inocen te a la 
i m á g e n te lev i s i va : « /no te 
aguantes, chico, dale un par de 
hostias!». Claro, aquí no había 
esos p rob lemas , no é ramos ra-
c is tas . Es taba el " p r o b l e m a " de 
los g i tanos , pero ya se sabe, eso 
v iene de s iempre y no es más 
que c u e s t i ó n de tener los vigi la-
dos y que no nos roben. 

No é ramos rac is tas , la gen te 
no era rac is ta . Ahora, c u a n d o las 
ca l les de las c iudades grandes 
se ven pob ladas de árabes, 
negros, co reanos , etc., empieza 
a surg i r la duda. Ahora surgen ya 
los c o m e n t a r i o s del t i po de «A/o 
hay derecho. Mira ese negro, va 
mejor vestido que nosotros». Es 
el e te rno od io por lo ex t ran jero , 
c o m o ch ivo exp ia to r io de los 
p rob lemas de casa. 

Si hay t raba jo para todo el 
mundo , si se vive bien, no 
impor ta que haya " s u d a c a s " , 
negros, " m o r o s " . . . Son a lgo exó-
t i co y, en m u c h o s casos , d igno 
de lás t ima. Pero no hay que en-
gañarse. Se t ra ta de un consen-
t i m i e n t o cond i c i ona l . Si de re-
pente la s i t uac ión camb ia , si nos 
de jan en el paro, en la indigen-
cia, la cu lpa , por ar te de magia , 
la tendrán " e l l o s " . 

La x e n o f o b i a ha vue l to a hacer 
apar i c ión de f o r m a pel igrosa-
mente genera l i zada en toda 
Europa. A l e m a n i a Federa l busca 
los med ios ex t rao f i c i a l es de 
Impedi r la en t rada de re fug iados 
del Tercer Mundo , al t i e m p o que 
in ten ta t a m b i é n camb ia r una le-

g i s l ac ión de las más permis ivas 
a la en t rada de esos re fug iados . 
Gran Bre taña hace t i e m p o que 
m a n t i e n e s e r i o s c o n f l i c t o s 
in te rnos con las pob lac iones 
negra e ind ia, y t amb ién comien-
za a cerrar más sus puer tas. 
F ranc ia y Suiza conocen un 
renacer de los f asc i s t as y sus 
c o n o c i d a s teor ías sobre la supe-
r io r idad " b i o l ó g i c a " de la raza 
b lanca. Además , en Francia, la 
cu lpa del paro y de los atenta-
dos ya la t ienen los árabes, no el 
c a p i t a l i s m o que se bene f i c ia de 
lo p r imero ni el imper ia l i smo, 
causan te en p r imera i ns tanc ia 
de lo segundo . 

Aquí , en el Es tado españo l , las 
cosas han comenzado con los 
g i tanos , c o m o es t rad ic iona l . La 
aún no le jana quema de casas 
en un pueb lo de Anda luc ía , la ne-
ga t i va de m u c h o s padres a que 
sus h i jos es tén en los m i s m o s 
co leg ios en los que se escolar i -
za a 120 g i tanos , en Madr id , etc., 
abren paso a la descon f ianza , 
p r imero , y al od io- i r rac iona l 
después , con t ra la c rec ien te 
marea de c i u d a d a n o s y c iuda-
danas de países a f r i canos , 
as iá t i cos y amer i canos . 

Rea lmente , la xeno fob ia apa-
rece con fac i l i dad , pero lo más 
impo r tan te y sangran te , es que 
se a l imen ta con la p rop ia a c t i t u d 
del Poder, del Gob ierno, que, si 
b ien ca l lan pudo rosamen te , per-
mi ten con e l lo que crezcan esas 
teor ías sa lva jes . Se f o m e n t a in-
d i r ec tamen te el od io al extran-
jero, porque con e l lo se desvía la 
a tenc ión de los verdaderos cul-
pab les del p rob lema e c o n ó m i c o 
y soc ia l : el p rop io Gob ie rno y los 
c a p i t a l i s t a s a qu ienes ardiente-
men te de f iende. 

C. Husi 
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la gente en p ro tes ta por la 
segura i n teg rac ión en la estruc-
tu ra m i l i t a r de la OTAN. 

Duran te t o d a la c a m p a ñ a del 
Referéndum, s o s t u v i m o s (PCE y 
PCPE inc lu idos) que era irrele-
vante hab lar de no in tegrac ión 
en la es t ruc tu ra mi l i ta r ; que 
ent rar en la A l i anza era por sí 
m i s m o entrar en una es t ruc tu ra 
mi l i ta r . No v iene a c u e n t o ahora, 
en ese caso, dudar . Tenemos, ai 
menos el m o v i m i e n t o por la paz, 
la segu r i dad a b s o l u t a de que es-
t a m o s in teg rados . Es pos ib le 
que f o r m a l m e n t e no f i gu remos 
en a lgún que o t ro o rgan ig rama, 
pero p a r t i c i p a m o s en el Comi té 
m i l i t a r y en s u f i c i e n t e s proyec-
tos a r m a m e n t i s t a s c o m o para 
dudar de nues t ra f o r m a de inte-
g rac ión . 

El r es to , la a c t i t u d de 
Izquierda Unida, no es más que 
el i n ten to de ren tab i l l zar su no 
muy fuer te p resenc ia par lamen-
tar ia . Se t ra ta de aparen ta r que 
con las i n i c ia t i vas par lamenta-
r ias de ese t i po se avanza a lgo 
con t ra la OTAN, con t ra las ba-
ses, por la paz. Se t ra ta , en 
de f in i t i va , de hacer creer que no 
son necesar ias las mov i l i zac io-
nes, o que, al menos , su 
i m p o r t a n c i a es ya re la t iva , 
porque el éx i to del m o v i m i e n t o 
por la paz es que Izqu ierda 
Unida tenga s ie te d i pu tados . 

Noso t ros , por el con t ra r io , 
p e n s a m o s que hay que dar por 
hecho que e s t a m o s en la f a m o s a 
es t ruc tu ra m i l i t a r y ac tua r en 
consecuenc ia : mov i l i zando y 
mov i l i zándonos , ún ica manera 
de p lan ta r ca ra ai p rob lema y 
en to rpecer y evi tar los mane jos 
del gob ie rno . Protestar en el 
Par lamen to no es tá mal , pero ya 
s a b e m o s que eso, al PSOE, le 
p r e o c u p a b i e n p o c o . S o n 
mayor ía . 

C. Husi 

LA BANCA Y EL PSOE 
UNA MISMA COSA 

TAMBIEN AQUI 
HAY RACISMO 

t s t a ac t i t ua , v in ienao aei 
PSOE, no es, a es tas a l tu ras , de 
ex t rañar . Ya an tes ha hecho 
cosas del m i s m o est i lo , c o m o 
dec la rar que el paro era m u c h o 
menor de lo que se decía, porque 
e l los no reg is t raban a tan ta gen-
te. O que no Iba a ex is t i r arma-
men to nuc lear en el te r r i to r io , 
po rque lo aseguraban el los... 
¿Qué razón habr ía ahora para 
dudar de sus pa labras?. 

Na tu ra lmen te , las razones son 
todas . Lo cu r i oso es que t an to el 
PCE c o m o el PCPE, en Izquierda 
Unida, " d u d e n " s i m p l e m e n t e de 
la ve rac idad de las p romesas gu-
be rnamen ta les . Nos d i rán que se 
t ra ta de una duda retór ica. Pero 
hay que dec i r que la duda no es 
mov i l i zadora , s ino al con t ra r io . 
La duda no sirve para movi l i zar a 

emp iezan a aceptar a lgunas 
p rem isas (y con una e las t i c i dad 
de c o n c i e n c i a que más de un 
s i n v e r g ü e n z a e n v i d i a r í a ) lo 
d e m á s ya es más fác i l de t ragar . 

«Los beneficios de la banca 
no son excesivos, son correc-
tos. Lo demás es hacer demago-
gia». Así se expresaba no un diri-
gen te de la pa t rona l bancar ia , 
s ino el que desde f ina les de 1982 
es p res iden te del gob ierno. Y lo 
hacía en el mes de sep t iembre 
de 1986. R e f r e s q u e m o s la 
memor ia . 1985 supuso el año de 
mayores bene f i c ios en m u c h o 
t i e m p o de la banca (casi el 4 0 % 
respec to a 1984), y 1986 es tá 
represen tando un año mejor , si 
cabe, que aquel . 1985 tamb ién 
representó , has ta el momen to , el 
año con mayor descenso de las 
p lan t i l l as bancar ias : más de 
5.500 t raba jadores y t raba iado-

t n t oaa la n i s to r ia aei se-
c r e t i s m o gube rnamen ta l 
sobre el p r o t o c o l o de 

adhes ión del Es tado españo l a 
la OTAN, hay a lgo de teat ro . 
Veamos : la " o p o s i c i ó n " recri-
m ina al Gob ie rno que éste no 
haya f ac i l i t ado el t ex to del proto-
co lo , a legando que, con el lo, 
puede que se esté o c u l t a n d o al 
Par lamen to el hecho de que se 
nos haya in teg rado en la est ruc-
tu ra m i l i t a r de la A l ianza. El Go-
bierno. con un es t i lo que aver-
gonzaría1 a los v ie jos par lamen-
ta r ios de p r inc ip ios de s ig lo , se 
l im i ta a jurar y per jurar que no 
hay nada de eso, pero que no 
puede enseñar el d o c u m e n t o . En 
o t ras pa labras , «se lo ¡uro, que 
no hemos hecho nada malo. 
Palabrita del niño Jesús». 

•

Hablar de la banca y del 
gob ie rno del PSOE es ha-
b lar de d o s b u e n o s 

amigos . Los a m i g o s t ienen sus 
más y sus menos , pero la 
re lac ión de m u t u o car iño se 
m a n t i e n e a p e s a r de los 
avatares. ,Si un poco de sensib i -
l idad todavía le queda al gobier-
no del PSOE hac ia las preocupa-
c iones de los más deshereda-
dos, que no son pocos , de la 
e c o n o m í a españo la , los despro-
p o r c i o n a d o s bene f i c ios de la 
banca serían un mot i vo de refle-
x ión para es te par t ido . 

P e r o l a c a r e n c i a d e 
sens ib i l i dad ante los bene f i c ios 
de la banca es causa y e fec to de 
la opc i ón i n t r ans igen temen te 
cap i t a l i s t a que ha adop tado el 
PSOE. Al p r inc ip io podía haber 
c i e r t o s r e m o r d i m i e n t o s de 
conc ienc ia , pero cuando se 
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Revisteis 

Provo 

* N ú m e r o especial . Septiembre-
octubre, 1986. 

Un nuevo fanzine, esta vez de 
procedencia suiza, que ha deja-
do de lado una parte de la apa-
r iencia " c u t r e " de estas revistas, 
grac ias a una buena portada y 
una impres ión que no va de fo-
tocopias. Este número reúne 
abundante in formac ión sobre el 
rac ismo, problema crec iente en 
Suiza, abordándolo desde el 
punto de v ista " b i o l óg i co " , los 
prob lemas de la inmigrac ión, las 
re laciones con el Tercer Mundo y 
la cuest ión de los refugiados. 

Panorama 

* N ° 10. Sept iembre, 1986. 
La revista anunc ia con este 

número un cambio en su orien-
tac ión. O, mejor, var ios cam-
bios: el pr imero, que pasará a 
tocar temas de toda Amér ica La-
t ina, y no sólo de Cent roamér ica 
y el Caribe, cosa que se venía 
imponiendo. El segundo, que 
pasa a ser una revista abier ta a 
la co laborac ión de d is t in tas ten-
dencias y sectores, con la 
inc lus ión de co laboradores/as 
en esa línea, algo que también 
servirá para hacer más úti l y 
at ract iva la revista. Por ú l t imo, 
habrá camb ios en la maqueta, 
hac iéndola más l igera. Sus 78 
páginas hacen de "Pano rama" 
una revista con cab ida para do-
cumentac ión y op in ión muy úti l , 
des tacando en este número un 
ar t ículo sobre el proyecto po-
l í t ico de Vin ic io Cerezo en Gua-
temala, la propuesta pol í t ica del 
FMLN-FDR en El Salvador, un 
dossier sobre la mi l i tar izac ión 
de Costa Rica y un resúmen de 
las resoluc iones de la Interna-
c ional Soc ia l is ta reunida en 
Lima recientemente. 

Radios libres 

Arranka 

* N ° O. Sept iembre, 1986. 
Revista de la Coord inadora de 

Mensajeros, que protagonizaron 
este año una impor tante lucha. 
De resul tas de la m isma ha 
habido una buena cant idad de 
el los que se han organizado para 
en f ren tarse a las pés imas 
cond ic iones de t rabajo. Con 12 
páginas tamaño cuar t i l la y foto-
copiada, la revista sirve al 
menos para algo muy necesar io 
en las cond ic iones de t rabajo de 
este sector: mantenerse infor-
mados/as. 
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ccto no es un objelo de comerc io . 
es un iriGlrumento de lucha y comunicac ión. 
el p rec io lo pones lú. 

País Valencià FM 

Radio Klara (Valencia) 1027 
Radio Puça (Valencia) 103 
Onda Jove (Valencia) 104'5 
Radio Tor ta (Paterna) 103'5 
Radio Cal i fa t (Benimaclet) . . . 103'5 
Radio Socarrada (Játiva). . . . 106 

Euskadi 

Aska tasuna Irratia (Donosti) . . 101 '5 
Eguzki Irratia 106 

Catalunya 

La Veu Imper t inent (Barcelona)101'5 
Radio Far igo la (Barcelona). . . 101 '5 
Radio Corcó (L 'Hospi ta le t ) . . . 90,9 

Castilla-La Mancha 

Radio Karakol (Albacete). . . . 104 

Pensamiento Propio 

* N ° 35. Agosto, 1986. 
Sigen los, al parecer, insalva-

bles problemas de correo para 
recibir mater ia l de Nicaragua, lo 
cual no qui ta interés a esta re-
vista de la Coord inadora Regio-
nal de Invest igaciones Económi-
cas y Sociales, de Nicaragua. En 
este número, destaca la informa-
ción sobre los asentamientos 
para desplazados de guerra, y 
los prob lemas que suponen para 
las fami l ias afectadas, inclu-
yendo una respuesta a la duda 
que mucha gente se plantea: 
¿son equiparables estos asenta-
mientos a las reservas indíge-
nas?. 

Murcia 

R a d i o T e r m i t a ( M u r c i a ) 102 

Madrid 

Radio Cero(Comis ión Ant l0 tan)107 '5 
Onda Verde (Madrid) 106 
Onda Sur (Vil laverde) 106'5 
Radio Fhorta leza (Hortaleza). . 102 
Radio Luna (Madrid) 105'5 
Radio Clara (Getafe) 105 
An tena Vicálvaro (Vicálvaro). . 107 
Radio Piel Roja (Leganés). . . . 102 

Les liles 
Radio Ciutat (Palma de Mallorca).105 

Canarias 

Radio Guin iguada(Las Palmas).105'5 

Madrid 

* D e l 12 al 18 de octubre. Centro 
Cul tura l Fernando de los Ríos. C/ 
Camarena, 10. Semana Amér ica 
Lat ina. Día 13: " Imper ia l i smo y 
cr is is económica en Amér ica La-
t ina. ¿Liberación o dependen-
c ia?" . Roberto García (Nicara-
gua). Pepe Mejía (Perú), Adr iano 
Morales (Chile), Agust ín Lafour-
cade y Hernán Meje. Día 14: " La 
cu l tura actual en la t inoamér ica 
entre d ic tadura y democrac ia " . 
Salvador Clotas, Manuel Núñez 
Encabo. Día 15: " L a mujer en la 
lucha por la democra t izac ión en 
A m é r i c a L a t i n a " . U n a 
compañera por Nicaragua. Pelí-
cula. Día 16: "Teo logía de la li-
beración en Amér ica La t ina" . 

Barcelona 

* 2 4 de octubre: "Cuar ta Marxa 
de Torxes" , cont ra las Bases y la 
VI Flota. Desde la Pza. Universi-
tat, por las Ramblas, hasta el 
puerto. Una convocator ia de la 
CDDT. • 

Ignacio Gutiérrez (Vicaría de la 
Sol idar idad de Chile), Rafael 
Díaz Salazar. Día 17: Recital 
poét ico. N icomedes Santa Cruz 
y Serg io M a c i a s . Día 18: 
"S i tuac ión mi l i tar en Amér ica 
L a t i n a " . E n r i q u e G o m á r i z , 
Ricardo Benegas. Audiov isual 
sobre Salvador Al lende. Todos 
los actos se inician a las 20.00 
horas. 

MATERIALES PARA 
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Í I ° 4 í e m e t : A n t i m i l i t a r i s m o ( 1 ) 

Sumario: 

M&Á % & : m 
EUROPA. Consecuencias sociales de la crisis. E. MANDEL-
E. ESPAÑOL. Empleó v desempleo. Daniel RA VENTOS 
ORIENTE MEDIO. 20 años de lucha palest ina. LCRIsrael 
CENTROAMERICA. Marxismo e " Ig les ia popular" G. ÜIRARDI 
TEORIA. Capi ta l ismo vers'us democracia. Michael LOW-Y 

11, octubre, 1986 



Primer plano 

DIVISION Y ELECCIONES 
La convoca to r ia an t i c ipada de e lecc iones 
en la Comun idad Vascongada es conse-
cuenc ia d i rec ta e inmed ia ta de una deci-
s ión del PNV. Detrás de esta dec is ión 
está el f racaso m ismo del Es ta tu to de 
Au tonomía . Mejor d icho, el f racaso de la 
vía es ta tu ta r ia emprend ida por el PNV en 
estos ú l t imos años... sin que pueda a 
camb io ofrecer una vía po l í t ica al ternat i -
va, ni a sus bases populares ni a sus pa-
t roc inadores burgueses cuyos intereses 
gest ionan. 

El PNV hizo del Esta tu to de Au tonomía 
su gran apues ta pol í t ica a la sal ida de la 
Dictadura. El pacto es ta tu ta r io era para el 
PNV un camino pos ib i l l s ta para un desa-
rrol lo crec iente de un autogob ierno a su 
medida, a la vez que era un cerrojo que 
cerraba la puerta a un desper tar nac iona l 
demas iado turbu lento . En el m ismo 
cá lcu lo del Esta tu to se incluía un c ier to 
grado de inestab i l idad, de ambigüedad, 
unas med idas de pres ión para ir 
me jo rando la cor re lac ión de fuerzas con 
el poder centra l , una pol í t ica de claudica-
c iones prác t icas y gestos altaneros.. . 
todo el lo in t r ínseco a la naturaleza del 
pacto es tab lec ido. 

La h is tor ia del Esta tu to de Gernika es 
to rmentosa . Los prob lemas empiezan al 
día s igu ien te m i smo de su f i rma. Sin 
embargo, el PNV se maneja bien dentro 
de ese mode lo de la acc ión pol í t ica, con 
suspens iones con t ro ladas y sus peque-
ños logros. 

¿Qué ocurre que hace Inservible este 
modelo?. En pr imer lugar, tras el tejerazo 
y el aviso que supues tamen te dió el 
Ejérc i to en cuan to Ins t i tuc ión, las fuerzas 

del Es iado cierran f i las. El todavía se-
creto Pacto de la Zarzuela es el comienzo 
de una invo luc ión au tonómica , que se 
pro longa con la LOAPA y un montón de 
loapi I las. Las i lus iones en una progresiva 
amp l iac ión au tonómica se desmoronan. 
El comienzo de la era del rodi l lo socia l is-
ta, la bancar ro ta de la derecha estata l , la 
perspect iva de largos años de gobierno 
PSOE, con una vocac ión cen t ra l i s ta 
mayor que en toda la t rans ic ión anter ior, 
dejan sin sa l ida al nac iona l i smo conser-
vador vasco. 

Y además, y este es el segundo factor , 
las pos ic iones nac iona l i s tas radica les se 
han asentado y ganan terreno en Euskadi . 
Sin perspect ivas de lograr nuevas "con-
qu is tas " . la retór ica de los d i r igentes del 
PNV sólo a l imentan una rad ica l izac ión 
que se está produc iendo a su margen. El 
descon ten to de sus bases es constata-
ble. 

Los zig-zags de la pol í t ica of ic ia l del 
PNV de estos ú l t imos tres años (el más 
espectacu lar , aunque no el único, el 
in tento de al ianza con la derecha espa-
ñola en Nafarroa, a la que se pretendía 
dar un a lcance mayor, tras comprobar la 
impos ib i l i dad de un acuerdo con el PSOE 
en el poder; para conc lu i r con la p i rueta 
del pacto de legis latura) no son la demos-
t rac ión de n inguna in te l igenc ia pragmát i -
ca. s ino una las t imosa e impo ten te pere-
gr inac ión en búsqueda de una pol í t ica de 
recambio. 

Sobre esta impotenc ia habrá que re-
const ru i r la h is tor ia de la cr is is del PNV, 
comp le tándo la con los o t ros vest idos y 
p l uma jes : el peso de los l íderes 
favorecido por un de te rminado s is tema 

organizat ivo in terno y la despo l i t i zac ión 
general ; la defensa de las prebendas y los 
'puestos; las in f luenc ias de de te rminados 
g r u p o s b u r g u e s e s ; las p r e s i o n e s 
rec ib idas desde el exterior.. . 

La cr is is se saldó con la esc is ión. 
Costará muchos años y muchas experien-
c ias que estas her idas c icat r icen, porque 
la h is to r ia ha atravesado al PNV y a su 
en to rno socia l de arr iba a abajo. 

Tras tan ta tens ión y tan ta v io lenc ia 
conten ida, ¿existen d ivergenc ias polít i-
cas comprobab les , se puede hablar de 
dos po l í t i cas d i ferentes dent ro del nacio-
na l ismo?. 

Es di f íc i l a f i rmar lo . Tal vez el desarro-
llo fu turo de las dos fo rmac iones 
po l í t i cas lo genere. Parece lóg ico que dos 
fuerzas pol í t icas que aspi ran a ganar la 
hegemonía de un m ismo sector soc ia l 
tengan que di ferenciarse. Pero lo c ier to 
es que hasta ahora, tan to durante el largo 
proceso in terno de cr is is como en las 
p r imeras apar ic iones públ icas como 
fuerzas esc ind idas, esas d i ferenc ias son 
d i f íc i les de d is t ingu i r . Has ta el punto de 
que un comen ta r i s ta señaló, acertada-
mente en nuest ra op in ión, que las expo-
s ic iones resul tan " i n te rcamb iab les " . 

El m i smo Gara ikoetxea, actua l dir igen-
te de EA-NV, con d i f i cu l tades para seña-
lar sus d isc repanc ias reales con la o t ra 
ala. ind icaba rec ientemente cuáles son 
en su op in ión los dos aspec tos de di-
f e r e n c i a c i ó n más impo r t a n t e s : un 
proyecto de ins t i tuc iona l i zac ión más 
" nac i ona l " , f rente a los "prov inc ian is -
mos " de sus compet idores ; una renova-
c ión del nac iona l i smo y del aran ismo. 

Pero tenemos fundadas dudas sobre 
ambas cuest iones. Sobre lo pr imero, más 
resu l ta una cuest ión de opor tun idad que 
de proyectos, y así los prop ios cr í t icos 
han jugado a "p rov inc ia l i s tas " en más de 
una ocas ión (sin ir más lejos, defendie-
ron la to ta l au tonomía de la organ izac ión 
gu ipuzcoana frente a un marco nac ional 
de decis iones) . En cuanto a la "renova-
c i ón " parece bastante ambigua y abstrac-
ta, fuera de la cues t ión organizat iva, en 
que ambas alas han ac tuado con doblez, 
en func ión de sus prop ios intereses parti-
d is tas . 

EA-ÑV ha in ic iado su andadura recupe-
rando la re iv ind icac ión de la autodeter-
minac ión para Euskadi . Pero no ha sido 
exc lus iva suya: i nmed ia tamen te ha 
comenzado una carrera por demostrar 
quién es más nac iona l i s ta y más conse-
cuente, quién menos compromet ido con 
esta Cons t i t uc ión (ante la que todos sus 
líderes han rendido vasal la je en algún 
momento) , quien más independent is ta 
(de lo que todos habían renegado antes 
en a lguna ocasión). Vienen bien esos 
aires, pero hay que denunc iar la enorme 
hipocresía, la fa l ta de espír i tu au tocr í t i co 
y por tan to la conv icc ión de que unos y 
ot ros van a acabar c laud icando a la 
pr imera ocas ión . A los revoluc ionar ios 
vascos, a quienes nos alegra sobremane-
ra que se vuelva a hablar de autodetermi-
nac ión y de ruptura, no nos produce 
s impat ía n inguna de las dos alas. 

En estas cond ic iones se produce la 
convoca to r ia de e lecc iones adelantadas. 
El PNV op tó por un mecan ismo pol í t ico 
para operar en las ins t i tuc iones durante 
su época de cr is is , el l lamado Pacto de 
Legis latura; pacto que a fec tó a la activi-
dad ins t i tuc iona l , no así a la independen-
c ia como par t ido (aunque, por supuesto, 
a lgo le ha salp icado). El precio po l í t i co 
pagado en un pr imer momento , en cuan to 
a gestos de aca tamien to , apoyo al anti-
ter ror ismo, etc., pronto d io paso a una ac-
t i tud de desmarque (Zabalza, conversa-
c iones con HB, negoc iac ión, etc.), 
mient ras que era el PSOE el que se iba 
quedando a t rapado en el respaldo a un 
par t ido que no quería del todo que 
cayese. F ina lmente, ni los buenos ser-
v ic ios del PSOE podían servir para man-
tener un gobierno Ardanza en medio de 
esta hecatombe. El Pacto quedaba roto, 
porque tenía un valor muy relat ivo; y por 
el lo m i smo no se puede descar tar que no 
se vaya a recomponer al día s igu iente 
m i smo de las e lecc iones, depend iendo de 
los resu l tados y re lac iones de fuerzas. 

Las e lecc iones se presentan así car-
gadas de con f l i c tos y de pasión... y con 
un resul tado inc ier to. Lo único evidente 
es que la gobernab i l idad de Euskadi va a 
resul tar aún más di f íc i l . Para el poder, 
natura lmente. 

Habrá que ver, y no t iene sent ido es-
pecular, qué resu l tados obt ienen las dos 
alas del nac iona l i smo conservador , que 
ya sufr ieron un espectacu lar cas t igo en 
las anter iores e lecc iones. Habrá que ver 
si se con f i rma el avance de HB, en térmi-
nos abso lu tos y relat ivos. Habrá que ver 
también qué pasa con el PSOE, que 
puede encont rarse en la de l icada si tua-
c ión de ser la pr imera fuerza electoral , 
con todo el nac iona l i smo vasco enfren-
tado; es una perspect iva que sin duda 
aterra al PSOE, que ha comenzado por 
atemperar su mensa je y su imagen. Las 
pos ib i l idades y comb inac iones son diver-
sas, la ines tab i l idad mayor. 

El par t ido en que, con todas sus contra-
d icc iones, se apoyaba la relat iva gober-
nab i l idad de Euskadi , el que sus ten taba 
el Es ta tu to y l igaba su sel lo (hasta el 
punto de que resul ta d i f í c i lmente imagi-
nable un Esta tu to no ges t ionado por el 
PNV; pensemos en la Ertzantza por 
ejemplo) ha suf r ido un enorme daño. Por 
cont ra , las pos ic iones de la izquierda 
radical se han conso l idado, sus argu-
mentos encuent ran cada vez mayor con-
f i rmac ión práct ica. 

No o lv idemos que el Es ta tu to vascon-
gado es una pieza clave (tal vez LA pieza 
clave) del en t ramado del Estado de las 
Autonomías . Se abre una s i tuac ión 
nueva, y los resu l tados de estas eleccio-
nes van a ser un índice, en el que sin duda 
el en f ren tamien to entre la nac ión vasca y 
el Estado español , con d is t in tas formas y 
expresiones, va a apare.cer con más 
fuerza y ni t idez. 

Etorre 
11, octubre, 1986 5 



yin -frontera} 

"Precumbre" Reagan-Gorbachov 

LA IDE Y EL TERCER MUNDO 
SOBRE LA MESA 
Este 12 de octubre, en la otánica Islandia, se sientan a la mesa Reagan y 
Gorbachov. Mientras que consejeros norteamericanos como Kisslnger 
consideran precipitada esta "precumbre", la mayoría de los medios de 
comunicación europeos saltan alborozados creando esperanzas de que se 
dé algún paso importante hacia el desarme nuclear. Sin embargo, aunque 
no sea descartable algún tipo de acuerdo en torno a las armas del "teatro 
europeo", ni la "guerra de las galaxias" ni el intervencionismo contra los 
pueblos del Tercer Mundo parece que vayan a sufrir un retroceso efectivo. 

Como ya hemos d e n u n c i a d o re-
pe t idas veces, la In ic ia t iva de 
Defensa Es t ra tég ica (IDE) esta-
doun idense es tá supon iendo el 
in ic io de una e tapa de conse-
cuenc ias c a t a s t r ó f i c a s en la 
carrera de a r m a m e n t o s , pese a 
que las m u l t i n a c i o n a l e s qu ieran 
embe l lece r la con la cara aparen-
temen te neut ra l de las tecnolo-
gías emergen tes . 

No cabe duda que la super io-
r idad t e c n o l ó g i c a que quiere 
a lcanzar Reagan con la IDE es 
un ob je t i vo f undamen ta l , pero 
ese p ropós i t o es tá un ido estre-
chamen te a la c reac ión de un 
escudo mi l i ta r espac ia l f rente a 
los m is i l es i n te rcon t i nen tea les 
sov ié t i cos , al m a n t e n i m i e n t o de 
a rmas de con t ra fue rza en Euro-
pa y al re fo rzamien to del arma-
men to convenc iona l de la OTAN. 

Disoc iar un aspec to de los 
demás es lo que permi te hacer 
d e m a g o g i a sobre la p re tend ida 
in tenc ión de hacer obso le tas las 
a rmas o fens ivas y, en par t i cu la r , 
las n u c l e a r e s . El c a r á c t e r 
o fens ivo de las es t ra teg ias del 
E jérc i to USA y de la OTAN 
apunta , al con t ra r io , a asegurar-
se con el fu tu ro escudo espac ia l 
las me jores cond i c i ones para 
u n a " g u e r r a l i m i t a b l e y 
ganab le " , en Europa o en o t ras 
par tes, hac iendo inút i l la capa-
c idad de represa l ia por par te del 
po tenc ia l adversar io , concre-
tamen te de la URSS. 

Ese es el p royec to pr inc ipa l 
USA, y la desven ta ja de la URSS 
en la car rera espac ia l permi te a 
Reagan ser o p t i m i s t a sobre la 
pos ib i l i dad de reforzar su supe-
r ior idad es t ra tég ica . Ni qué deci r 
t iene que todo el c o m p l e j o 
m i l i t a r - i ndus t r i a l - c i en t í f i co le 
apoya, e n t u s i a s m a d o con los 
g randes bene f i c ios e c o n ó m i c o s 
que va a extraer a co r to y largo 
plazo. 

La carrera espacial 
continuará 

Pero la IDE t iene tamb ién 
m u c h o s p rob lemas : en pr imer 

lugar, su enorme cos te econó-
mico , nada menos que 26.000 
m i l l ones de dó la res (casi t res 
b i l l ones de pesetas) c o m o 
fondos para la i nves t igac ión en 
los años f i sca les 1984-1989, que 
habr ía que añad i r al c o n j u n t o 
c rec ien te de gas tos mi l i ta res ; en 
segundo lugar, las d i f i cu l t ades 
técn i cas para su pues ta en pie, 
seña ladas por n u m e r o s o s cien-
t í f i cos , i nc luso den t ro del com-
ple jo d o m i n a d o por las mul t ina-
c iona les ; en tercer lugar, las pro-
bables c o n t r a m e d i d a s ac t i vas y 
pas ivas que t ra ta rá de adop ta r la 
URSS a med ida que avance la 
IDE y a pesar de sus mayores di-
f i cu l tades e c o n ó m i c a s ; y, por 
ú l t imo, la aún menor v iab i l i dad 
que tendrá el f a m o s o escudo 
para a lcanzar a todo el te r r i to r io 
europeo. 

Consc ien te de es ta ser ie de 
d i f i cu l t ades , a Reagan no le 
impor ta o f recer el ap lazamien to 
del desar ro l lo de la IDE por 7 
años, f rente a los 15 que propo-
ne la URSS. Con e l lo se da un 
t i empo para segu i r i nves t igando 
y ap lacar m ien t ras tan to las 
c r í t i cas de un sec tor de la bur-
guesía no r teamer i cana y euro-
pea. Prec isamente , el per íodo de 
t i e m p o p ropues to por la Casa 
B lanca y el Pen tágono es el 
su f i c i en te para l legar a poner en 
pie una de fensa es t ra tég i ca l imi-
tada, o sea, la que pro te ja al 
menos , a los s i los de los m is i l es 
i n t e r c o n t i n e n t a l e s en s u 
ter r i to r io , y valorar la f o rma de 
cues t iona r el T ra tado A B M (que 
l im i ta el desar ro l lo de ese 
s is tema). 

No podemos , pues, hacernos 
m u c h a s i lus iones sobre lo que 
sa lga de esta y de fu tu ras " cum-
b res " en lo que a fec ta a las es-
t re l las. La vo lun tad po l í t i ca de la 
derecha que gob ie rna en EEUU, 
la no descar tab le v iab i l i dad téc-
n ica de una de fensa es t ra tég i ca 
l im i tada y las c o n s e c u e n c i a s 
t e c n o l ó g i c a s que t iene este 
p royec to t ienden a reforzar la ca-
rrera espac ia l . La ac t i t ud de la 
URSS, l im i t ándose a pedir un 
per íodo más largo de aplaza-

Shultz y Shevardnadze cara a cara en "negociaciones". 
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mien to , demues t ra que t amb ién , 
al l í se van a p reocupar por ev i ta r ' 
quedarse rezagados. C o m o en 
o t ros c a m p o s de con f l i c t o , la 
búsqueda de super io r i dad por 
par te de uno y el i n ten to de al-
canzar la pa r idad por par te del 
o t ro segu i rán d o m i n a n d o cual-
quier negoc iac ión . 

Europa Occidental, 
un aliado suicida 

Lo que es cada vez más t ragi-
c ó m i c o en este escenar io es el 
se rv i l i smo de los gob ie rnos 
europeos . Si hace unos años 
M i t t e r rand anunc ió el " E u r e k a " 
c o m o p royec to de inves t igac ión 
europea, a l te rna t i va a la IDE, hoy 
ya cas i nad ie se acuerda de eso: 
uno t ras ot ro , a c o m p a ñ a d o s 
a d e m á s de países c o m o Israel o 
Japón , se es tán adh i r i endo a los 
p lanes USA en nombre de una 
nueva revo luc ión t ecno lóg i ca , de 
la que s in embargo só lo los 
" a m i g o s a m e r i c a n o s " se reser-
van el derecho de revelar sus se-
cre tos . 

S u p o n e m o s que p ron to se in-
co rpo ra rán a lgunas empresas 
españo las , con Lu is So lana a la 
cabeza, pese a que en la " g u e r r a 
de las g a l a x i a s " vaya a verse 
re forzado el pape l de bases 
c o m o Rota y Torre jón, tal c o m o 
d e m o s t r a r o n rec ien temen te los 
d o c u m e n t o s reve lados por el 
PCE. 

Porque lo peor de t odo es que 
las burgues ías europeas van a 
co labora r en un p royec to den t ro 
del cua l " l o c i v i l " es i nd i soc iab le 
de " l o m i l i t a r " . Y en este ter reno 
Europa se puede conver t i r en 
v í c t ima de una c o n t i e n d a de la 
que se vería l ibre el te r r i to r io 
no r teamer i cano . 

Un rec ien te e jemp lo de las in-
tenc iones que pres iden la polí t i -
ca no r teamer i cana ha ven ido 
dado por la p o l é m i c a desenca-
denada entre Nei l K innock y 
Caspar Weinberger . El pr imero, 
ob l i gado a hacer p romesas elec-
to ra l i s tas , man t i ene su propósi -
to de l legar a un desa rme 
nuc lear un i la tera l , o f rec iendo no 
obstante- c o m o a l te rna t i va el 
re fo rzamien to del a r m a m e n t o 
convenc jona l de Gran Bre taña y 
de la O t A N . A es to el je fe del 
Pen tágono ha c o n t e s t a d o nada 
menos que eso «supondr ía la cri-
sis de la Alianza y el aumento de 
los riesgos de conflicto mun-
dial». 

C o m o se puede ver por es tas 
pa labras , el papel c lave que 
juegan las a rmas nuc leares en 
t e r r i t o r i o e u r o p e o , a u n q u e 
puedan verse reduc idas numéri -
c a m e n t e en el fu turo , no va a 
desaparecer . 

Edward P. y Ben T h o m p s o n 
de f inen las h ipó tes i s del f in del 
m i len io así: «Si sólo EEUU tuvie-
ra un escudo IDE y pudiera lan-
zar sus propios misiles con im-
punidad, podría fomentar fanta-

Reagan y Gorbachov: revoluciones bloqueadas. 

sías de una guerra nuclear 
"limitada" en Europa; y si la 
Unión Soviética no pudiera llevar 
a cabo una represalia contra los 
EEUU, la llevaría a cabo contra 
sus aliados. O, sí la Unión Sovié-
tica también construyera un 
escudo IDE, Europa se converti-
ría en una tierra de nadie entre 
los dos, con las armas nucleares 
derribadas por los láseres de 
ambas partes cayendo en su ca-
beza» ( "La guer ra de las gala-
x ias, a u t o d e s t r u c c i ó n i n c l u i d a " , 
ed i tado por la CAO). 

Podemos desear que nada de 
es to suceda, pero para e l lo 
habrá que reforzar los movi-
m ien tos por la paz y su lucha por 
in i c ia t i vas de desa rme uni la-
teral , pues tas hoy de nuevo al 
orden del día en países c o m o 
Ing la ter ra y la RFA. 

Las revoluciones, 
bloqueadas 

Pero no es só lo la IDE ni 
s iqu ie ra Europa lo que pr inc ipa l -
men te es tá en j uego en es tas 
" c u m b r e s " . Son sobre t odo los 
f ocos de res i s tenc ia y de lucha 
por la t r a n s f o r m a c i ó n soc ia l , por 
la c o n q u i s t a de la paz, los que 

c o n s t i t u y e n la p reocupac ión in-
m e d i a t a d e R e a g a n y 
Gorbachov . Cen t roamér i ca , el 
Med i te r ráneo, Sudáf r i ca , Chi le, 
A f g a n i s t á n pueden ser ut i l iza-
dos por uno u o t ro c o m o instru-
m e n t o s a expensas de los 
cua les puedan hacerse conce-
s iones en las o t ras cues t i ones 
en l i t ig io . 

¿Quién podr ía descar ta r que, 
a c a m b i o de un menor host iga-
m ien to USA en el Med i te r ráneo, 
la URSS re la jara el apoyo 
po l í t i co al s a n d i n i s m o , o a salva-
do reños y g u a t e m a l t e c o s , y 
p res ionara a es tos a nuevas 
negoc iac i ones con el je fe de los 
" c o n t r a s " ? . 

Pero desg rac i adamen te , de lo 
que hab len los supe rg randes 
nos en te ra remos bien poco. Los 
t i t u la res de los pe r iód i cos irán 
d i r i g idos a hace rnos creer que 
es tán l l egando a acuerdos para 
un desa rme nuc lear , m ien t ras 
que en la letra pequeña de las 
c l a ú s u l a s s e c r e t a s q u e d a r á 
esc r i to lo que va a segu i r es t imu-
lando el rearme y el f reno a la 
l iberac ión nac iona l y soc ia l de 
los pueb los . 

Jaime Pastor 

IDE: la URSS tratará de adaptarse. 
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Un soldado israeli monta guardia en la parte oeste de Hebrón, territorio palestino. 

LOS PALESTINOS 
DEL INTERIOR 
Un millón y medio de palestinos viven hoy en día en los territorios 
ocupados en 1967 por Israel, sin ningún derecho nacional o cívico. Su 
resistencia, su vida política, no es noticia casi nunca, pero son la otra cara 
de la resistencia palestina. Precisamente por ello incluímos este resumen 
de un artículo aparecido en el número del 1 de octubre pasado de "Rouge". 

El 5 de junio de 1986, las masas 
palest inas de Cis jordania y de la 
banda de Gaza conmemoraban 
el diecinueve aniversario de la 
ocupac ión israel i , mediante 
algunas acciones de carácter 
mil i tar, arrojando piedras sobre 
vehículos civi les y mi l i tares e in-
tentando levantar una huelga ge-
neral en la parte oriental de Je-
ru.salén. 

El responsable de la adminis-
t ración civil de Judea-Samaria, 
el general Efraïm Fneh podía jac-
tarse de "una calma relativa en 
este aniversario", y las declara-
ciones t r iunfa l is tas de diversas 
organizaciones palest inas no 
pudieron ocultar, ni a los ojos de 
la población local ni a los de las 
fuerzas de ocupación, la dura 
realidad de un debi l i tamiento 
sustancial de la resistencia en 
los terr i tor ios ocupados. 

Cosas como ésta, diecinueve 
años después de producirse la 
ocupación israeli, hacen que se 
oigan voces hablando de la "irre-
vers ib i l idad" de la misma y de la 
necesidad de desarrol lar nuevas 
perspect ivas para las poblacio-
nes palest inas de Cisjordania y 
Gaza. 

Los portavoces más recono-
cidos de esta teoría, entre ellos 
el alcalde-adjunto de Jerusalen, 
Meron Benvenisti, argumentan, 
con gran cant idad de datos so-' 
c ioeconómicos en la mano, que 
de hecho más del 70% de las 
t ierras ocupadas no podrán ya 
jamás ser devueltas y que la 
única opción que ahora queda 
es la creación de un Estado 
binacional o la de un apartheid 
en la práct ica, cosas ambas que 
echarían por t ierra las pretensio-

nes del ala l iberal del s ionismo. 
En el mismo sentido, el profesor 
Fair Noussaide, de la Universi-
dad de Bir Zeit, expl ica que «el 
problema no es el de liberar los 
territorios, sino más bien de libe-
rar al pueblo (...) que, de todas 
formas, vistas las diferentes 
tasas ,de natalidad (entre 
i s r a e l í e s y p a l e s t i n o s ) , 
convertirá rápidamente a los 
palestinos en población mayori-
taria, realizando de hecho la 
"palestinización" de Palestina». 

La hegemonía 
de la OLP 

Aunque estas posic iones son 
marginales, lo cierto es que 
expresan una si tuación y un pro-
blema real. Desde el primer día, 
la población palest ina se opuso 
a la ocupación y a la presencia 
israeli. A partir de entonces, se 
han negado a aceptar cualquier 
solución que no fuera la retirada 
total de las fuerzas israelíes y el 
establec imiento de la soberanía 
palest ina sobre los terr i tor ios 
ocupados en 1967. 

En buena medida, es ta 
f irmeza fue posible gracias a 
una s i tuación de "dob le poder" 
entre 1967 y 1971, período en el 
cual las fuerzas israelíes no 
podían penetrar en los campos 
de refugiados más que a base de 
grandes unidades armadas. 

Incluso en las propias ciudades, 
las fuerzas de ocupación se 
veían obl igadas a vivir en pie de 
guerra. Sin embargo, a partir de 
1971, el general Sharon y sus 
paracaidistas vencieron la resis-
tencia armada, a costa de cente-

nares de víct imas y de deporta-
ciones masivas de la población 
palestina. Esto expl ica por qué 
la resistencia organizada en la 
banda de Gaza es mucho más 
déb i l que en C i s j o rdan ia . 
Además, el hecho de que la zona 
de Gaza estuviera en guerra, 
obl igó a las organizaciones de 
r e s i s t e n c i a p a l e s t i n a s a 
introducir en Cis jordania a nu-
merosos cuadros pol í t icos que, 
en 1975, dir igían los movimien-
tos de masas en la zona. 

Siendo la OLP la principal e in-
d iscut ida organización de resis-
tencia palestina, la s i tuación an-
ter iormente descr i ta dio lugar a 
que en la parte de Cisjordania 
ninguna iniciat iva polí t ica pudie-
ra llevarse a cabo si no provenía 
de ella, incluso las fuerzas de 
ocupación renunciaron a mante-
ner l o s c o n t a c t o s c o n 
"no tab les " de d is t in tas localida-
des, m e d i a n t e los cua les 
pretendían restar impor tancia a 
la r e s i s t e n c i a o rgan i zada . 
Pronto se dieron cuenta de que 
las únicas personas que acepta-
ban mantener esa forma de cola-
boración eran poco más que 
s imples componentes de ban-
das de cr iminales y corruptos. El 
resto con una mínima inf luencia, 
aceptaba de peor o mejor gana 
el l iderazgo de la OLP. 

El "soumoud" 
y sus límites 

Pero, más al lá del rechazo 
absoluto de la ocupación israeli 
y de la ident i f icación con las 
organizaciones nacional is tas ra-
dicales de la OLP, ¿cuál ha sido,, 
en el curso de estos diez úl t imos 

t o r i o s o c u p a d o s . La 
dependencia pol í t ica de las or-
g a n i z a c i o n e s de a l l í con 
respecto a las fuerzas del ex-
terior provocó que las escisio-
nes en el seno de la OLP se 
trasladaran también a las cita-
das organizaciones. 

La repercusión 
de la crisis de la OLP 

Así, el nuevo acercamiento de 
Arafat a Jordania dio como re-
sul tado el surg imiento del llama-
do F r e n t e de S a l v a c i ó n 
Nacional, l iderado por el Frente 
Popular de Liberación de Pales-
t ina (FPLP), de George Habache, 
de or ientación marxista, clara-
mente enfrentado a la dirección 
histór ica de Al Fatah. Entre 
medias, el Partido Comunista y 
el Frente Democrát ico de Libe-
ración de Palestina (FDLP), de 
Nayef Hawa tmeh , i n ten tan 
maniobrar para ocupar un 
e s p a c i o p o l í t i c o , a u n q u e 
Incl inándose mucho más hacia 
las tesis de Arafat. 

Ei reflejo de esa s i tuación en 
los terr i tor ios ocupados ha 
supuesto la ruptura de la unidad 
de acción que existía entre los 
d is t in tos representantes de 
estas fuerzas en Cisjordania, y 
la aparición de una práct ica sec-
taria que ha debi l i tado profunda-
mente la hegemonía que la 
corr iente nacional is ta mantenía 
ante la población, frente a los 
sectores colaboracionistas. 

La ruptura del anterior con-
senso nacional, permite a nume-
rosos "no tab les" y dir igentes lo-
cales, representantes en buena 
medida de la monarquía hache-
mita jordana, tomar ahora inicia-
t ivas pol í t icas impor tantes. 
Pero, en la s i tuación polí t ica ac-
tual, la mayoría de estas Inicia-
tivas se enmarcan en las manio-
bras polí t icas jordano-norteame-
ricanas, l levando a veces cada 
vez más a fondo a la dirección 
exterior de la OLP a la vía sin 
sal ida que los regímenes árabes 
r e a c c i o n a r i o s e s t á n 
comenzando a trazar con éxito, y 
que está siendo aprovechada sin 
duda por las au to r i dades 
israelíes, sobre todo desde el 
momento en que los laboristas 
han tomado las riendas en lo 
que se refiere a los terr i tor ios 
ocupados. 

Corresponsal 

Los leales a Arafat están en franco retroceso. 
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años, la estrategia de resisten-
cia de las poblaciones palesti-
nas o c u p a d a s ? . « N u e s t r a 
estrategia», respondía hace 
algunos meses, antes de ser 
deportado a Jordania, Hassan 
Abdel Hawad, per iodista nacio-
nal ista del campo de refugiados 
de Deheishe, cerca de Bethleem, 
«es el "soumoud" ( l i teralmente: 
resistir). Es la principal lección 
que hemos sacado de la tra-
gedia de 1948. Preferimos la 
tierra al honor». Se refiere con 
el lo a que es preferible resistir, 
permanecer en sus tierras, aun 
teniendo con ello que aguantar 
la v iolación de sus derechos y 
pr incipios, que mantener éstos 
dentro de un campo de refugia-
dos. 

Es innegable que la estrategia 
del " s o u m o u d " ha vuelto muy di-
fíci l la tarea de ciertos colabo-
radores y ha faci l i tado el apego 
de la población a su t ierra y a su 
i d e n t i d a d n a c i o n a l , pe ro 
también ha tenido sus límites. 
De hecho, el " soumoud" no es 
una estrategia diseñada para 
hacer frente a la ocupación, de 
lo cual se ocupaban las organi-
zaciones armadas en el exterior. 
El " soumoud" s igni f ica la afir-
mación nacional palest ina en la 
t ierra de Palestina y la identif i-
cación con la dirección nacional 
palest ina en el exterior. 

La aceptación de este reparto 
de papeles ha llevado consigo la 
incapacidad para movilizar a las 
masas palest inas, si no era 
como mero apoyo, como sostén 
de los elementos motores de la 
l iberación, con base en el exte-
rior. En los diez ú l t imos años, de 
lo que se ha tratado ha sido más 
de realizar acciones puntuales y 
heroicas que de aplicar una 
estrategia tendente a cambiar 
localmente la correlación de 
fuerzas entre fuerzas ocupantes 
y población palestina. Esto 
permite comprender también por 
qué no ha exist ido una dirección 
polí t ica propia en los terr i tor ios 
ocupados, capaz de tomar inicia-
t ivas y elaborar una estrategia, 
sino solamente personal idades 
representantes de los d is t in tos 
sectores de la OLP y cuadros 
intermedios, cuya única tarea ha 
sido la de apl icar una línea 
elaborada y decid ida en el exte-
rior. 

La derrota polí t ica y mil i tar de 
la OLP en Líbano en 1982 tuvo, 
en estas condic iones, una inevi-
table repercusión en los terri-

. 
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Yugoslavia: 

¿AUSTERIDAD 
O AUTOGESTION? 
En el pasado mes de agosto, un torrente de huelgas obreras ha surgido en 
Yugoslavia. Respondiendo a un periodista del semanario de Belgrado 
"Nin", que le preguntaba las razones por las que hacía huelga, un obrero 
declaraba con decepción: «en un país en el que la clase obrera está en el 
poder, hay que luchar por sobrevivir». Subsistir es, en primer lugar, 
defender un poder adquisitivo atacado fuertemente por una inflación 
galopante. 

Bajo las directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno 
de Branko Mikulic ha puesto como prioridad a su programa, aparte de la 
mencionada lucha contra la inflación, las exportaciones. El presente 
artículo es un resumen de otro, aparecido en "La Brèche" el pasado mes 
de septiembre. 

Las hue lgas en Yugos lav ia no 
son a lgo nuevo. Sin embargo , su 
o r i g i na l i dad es t r iba en sus 
fo rmas , su du rac ión y el conteni -
do de sus re iv ind icac iones . La 

«La prensa yugoslava 
no uti l iza la palabra 
"huelga"»» 

prensa yugos lava hab la de 
"situación de conflicto" o de 
"ausencia de trabajo": no ut i l iza 
la pa labra hue lga. En los d is t in-
tos tex tos lega les la hue lga no 
es tá p roh ib ida , pero t a m p o c o 
está permi t ida : reconocer el 
derecho a la hue lga s ign i f i ca r ía 
subrayar los c o n f l i c t o s de inte-
reses soc iopo l í t i cos que atravie-
san la soc iedad yugos lava . Así, 
el semana r i o "Poiitika" ha 
ten ido que confesar : «Entre los 
problemas manifiestos en nues-
tra sociedad permanece esa 
insistencia en no reconocer la 
huelga como un hecho real de 
nuestra vida». Pero el m u t i s m o 
de la ley no puede imped i r a los 
t raba jadores y t raba jado ras uti l i-
zar su a rma de de fensa t rad ic io-
nal: la hue lga. 

En 1982, el to ta l de hue lgas 
reg i s t radas o f i c i a l m e n t e se 
e levaba a 174; era de 331 en 
1983, 384 en 1984 y 696 en 1985. 
Su a u m e n t o en 1986 es especta-
cular . Durante los seis p r imeros 
meses de este año, sobrepasa-
ron el l i s tón del año anter ior . Los 
meses de ju l io y agos to ven una 
verdadera exp los ión de movi l i -
zac iones. El d ia r io del PCI 
"L'Unitá", p iensa que «se trata 
del verano caliente de la socie-
dad yugoslava». 

En 1985, los paros es ta l l aban 
en las pequeñas y med ianas em-
presas por re iv ind icac iones bá-
s icas. Hoy se desar ro l lan en las 
empresas c laves del país, consi-
de radas c o m o p r i v i l eg iadas 
tan to por los mi les de parados, 
c o m o por aque l los que t ienen un 
empleo. El m o v i m i e n t o a lcanza 
las p r inc ipa les repúb l i cas de 
Yugos lav ia , entre e l las las zonas 
m á s d e s a r r o l l a d a s . L o s 
as t i l l e ros navales " 3 de m a y o " 
de R i j eka o los de Sp l i t 
( D a l m a c i a ) , l a f á b r i c a 
" Y u g o s p l á s t i c a " de la m i s m a 
c iudad , el cen t ro hosp i ta la r i o de 
Mar ibor y las m inas de Usce, han 
s ido el escenar io de impo r tan tes 
m o v i l i z a c i o n e s d u r a n t e el 
pasado verano. 

La du rac ión de es tas luchas 
es bas tan te breve. Pero, en com-
parac ión con 1985, en que la 
med ia osc i l aba ent re 5 y 8 horas, 
és ta se agranda. No es ex t raño 

que se sucedan a lgunos días de 
hue lga. Sobre todo, los " con f l i c -
t o s " t i enden a repet i rse en la 
med ida en que las re iv indica-
c iones no son sa t i s fechas . 
Estas hue lgas no convergen en 
un m o v i m i e n t o de con jun to , 
pe rmanecen por el m o m e n t o 
c o n f i n a d a s en la empresa con 
una resonanc ia local o reg iona l . 
Esta f r agmen tac ión , según un 
s o c i ó l o g o yugos lavo , se exp l i ca 
ante todo «por la estructura 
económica dividida y atomizada 
del país», es dec i r , por la fuer te 
sepa rac ión ent re las d i s t i n t a s 
Repúb l i cas (nac iones) y las 
" r eg iones a u t ó n o m a s " y por la 
c o m p e t e n c i a de las empresas en 
el mercado . 

L a s r e i v i n d i c a c i o n e s 
sa la r ia les son el mo to r del con-
j un to re lv ind ica t ivo . "L'Unitá" 
c o n s t a t a que los sa la r ios «por 
un lado, quieren invertir la lógica 
de su erosión operada por la in-
flación, y por otro, la política gu-
bernamental que intenta limitar 
el aumento salarial». 

Pero o t ros t e m a s se in tegran 
t amb ién en la l i s ta de los pro-
b lemas obreros: el emp leo — l a s 
au to r i dades reconocen que el 
paro go lpea a cerca de un m i l l ón 
de personas , de las cua les una 
gran mayor ía son jóvenes de 
m e n o s de 25 a ñ o s — los 
desacue rdos en la ges t ión de las 
empresas y las des igua ldades 
soc ia les . 

El d ia r io "Borba" observa que 
«/as diferencias sociales son 
cada vez más profundas». Se 
sub raya así el a n t a g o n i s m o 
ent re una capa pr iv i leg iada 
— los f unc i ona r i os del Estado, 
del s i n d i c a t o y del pa r t ido (la 
L iga de los C o m u n i s t a s Yugos-
lavos, LCY)— y la gran m a s a de 
t raba jado res m a n u a l e s e inte-
lec tua les . El p roceso de d i feren-
c i ac i ones soc ia les se ha acen-
t u a d o desde los años 70. Se ex-
presa por la d i f e renc ia de sala-
r ios ent re la c i u d a d y el campo , 
ent re las d i s t i n t as reg iones y 
ent re los d ive rsos sec to res de la 
economía . Por o t ra par te inc luye 
l o s r e s u l t a d o s d e l a 
a c u m u l a c i ó n de r iqueza operada 
en el sec to r pr ivado (const ruc-
c ión, t ranspor te , t u r i smo , etc) 
que se ha ex tend ido desde hace 
más de 20 años y de la apropia-
c ión de f o n d o s de los responsa-
bles del sec to r soc ia l i zado . 
Estos ú l t imos c o n s u m a n sus pe-

«El paro golpea a casi 
un mi l lón de personas» 

queños robos en f o r m a de 
coches o cha le ts , y re inv ier ten el 
p roduc to de los m i s m o s en el 
sec tor pr ivado. 

"Fallos" en la autogestión yugoslava. Asamblea de trabajadores en una 
fábrica de motores. 

"Di, papá, ¿está aún muy lejos el poder de los trabajadores asociados?". 

Para le lamente , una par te im-
po r tan te de la pob lac i ón es cada 
vez m á s pobre en t é r m i n o s 
abso lu tos . 

Un c o m e n t a r i s t a del "Neue 
Zürcher Zeitung" r econoce que 
las hue lgas «no atacan los 
principios fundamentales de la 
autogestión socialista, pero sí el 
monopolio burocrático de la ges-
tión del sistema». 

La pres ión obrera es hoy tan 
fuer te que los d i r i gen tes s ind ica-
les la deben tener en cuenta . En 
Eslovenia, en una empresa no 
le jos de Blend, los obreros en 
hue lga, s i m p l e m e n t e abandona-
ron el s i nd i ca to . Por el con t ra r io , 
los 7.000 t raba jado res de los 
as t i l l e ros de Spl i t f i rma ron una 
ca r ta de u l t i m á t u m a las autor i -
dades que c o n t a b a con el apoyo 
de los s i nd i ca tos , i nc lu ida la 
s e c c i ó n de empresa de la L iga 
de los C o m u n i s t a s Yugos lavos . 
«Nosotros queremos poner en 
guardia al gobierno a fin de que 
no aplace indefinidamente la 
solución a la crisis», dec la ra Ivi 
Maskov ic , p res iden te de la 
s e c c i ó n s ind ica l . Y denunc ia r los 
a u m e n t o s eno rmes en el p rec io 
de los a l i m e n t o s bás icos , de la 
e lec t r i c idad , etc. 

Aunque es ta d i recc ión s indi-
cal se es fuerza en amor t i gua r el 
empu je de la base, marca s in 
embargo una rup tu ra con las 
c o n d e n a s e s t r i c t a s de las 
hue lgas y la repres ión se lec t i va 
que a n t e r i o r m e n t e e ran la 
norma. 

A p r inc ip ios de sep t i embre las 
hue lgas se aparcaron . Los tra-
ba jadores a t ienden al anunc io 
del con ten i do de la te rcera eta-
pa del " p l a n de e s t a b i l i z a c i ó n " 
de f i n ido en jun io du ran te el XIII 
Congreso de la LCY. El p lan 
deberá ap l i ca rse en oc tubre . El 
FMI ha expresado ya sus de-
seos: ra lent izár los sa la r ios , 
aumen ta r las tasas de in terés 
por e n c i m a de la t asa de inf la-
c ión (que apun ta a ser del 
100%), reduc i r la t asa de c a m b i o 
del d inar f rente a las d iv isas 
ex t ran je ras , aumen ta r las inver-
s iones c o n j u n t a s con f i rmas im-
per ia l i s tas y dar a es tas ú l t imas 
más fac i l i dades . No hay duda de 
que el gob ie rno de Miku l i c , 
endeudado en 20.000 m i l l ones 

de d ó l a r e s , s e g u i r á e s t o s 
impera t i vos . 

Esta o r i en tac i ón e c o n ó m i c a 
es tá basada en una reducc ión 
del c o n s u m o in terno, en ba jos 

«Los enfrentamientos 
surgirán por cómo 
organizar 
el func ionamiento 
autogest ionado de 
la sociedad»» 

sa la r ios que favorezcan la ex-
po r tac i ón y en una reorganiza-
c ión de la p r o d u c c i ó n en favor de 
las ramas expor tadoras . 

Esta po l í t i ca es tá no só lamen-
te c o n d e n a d a al f racaso s ino 
t a m b i é n a ac recen ta r las desi-
gua ldades soc ia les y pe r jud i ca r 
al emp leo . La d i s m i n u c i ó n del 
poder adqu is i t i vo y la re la t iva 
deb i l i dad de la c o m p e t i t i v i d a d 
de los p r o d u c t o s yugos lavos en 
el m e r c a d o mund ia l hacen que 
«/a demanda interna decrezca y 
cada vez más se produzca para 
el stock(...). El empobrecimiento 
de la mayoría de la población 
trabajadora constituye una 
barrera a toda expansión». (Z. 
Pjanic en "Survey", rev is ta de 
e s t u d i o s soc ia les) . 

Después de un verano cal ien-
te, Yugos lav ia podr ía conoce r un 
o toño más que t ib io . Los enfren-
t a m i e n t o s se d i r ig i rán , tenden-
c ia lmen te , hac ia las g randes 
opc iones de la soc iedad. O, 
d i cho de o t ra manera: c ó m o or-
gan izar el f u n c i o n a m i e n t o auto-
g e s t i o n a d o de la soc iedad para 
escapar a las t r a m p a s dèl cen-
t r a l i smo bu roc rá t i co o a las 
" l eyes de m e r c a d o " , a f in de que 
las g randes dec i s i ones soc io-
e c o n ó m i c a s (d iv is ión ent re inver-
s ión y c o n s u m o y ent re c o n s u m o 
co lec t i vo e ind iv idua l , emplaza-
m ien to de las empresas y los 
t ranspor tes , t i po de p roducc ión 
pr ior i ta r ia , etc), respondan a las 
neces idades de la mayor ía de la 
pob lac ión . • 
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AcjiMÍy ct hora 

¿QUIEN TEME 
LA NEGOCIACION CON ETA? 
La polémica de la negociación con ETA está pasando por un período de 
hibernación después de la atención que le dedicaron los medios de 
comunicación hace escasas semanas. Pero no se ha tratado de una 
serpiente de verano, sino de un tema político fundamental que volverá a 
plantearse con fuerza. En este artículo, y desde fuera de Euskadi, queremos 
analizar los argumentos de los que se oponen a la negociación y las 
implicaciones políticas de tal negativa. 

Un argumento común de todos 
los que se oponen a la negocia-
c ión (desde Jauregui a Onaindía, 
pasando por Recalde y Savater) 
es considerar que la Const i tu-
c ión y el Estatuto son la expre-
sión de la vo luntad popular y 
que, en consecuencia, el gobier-
no no t iene leg i t imidad para ne-
gociar con ETA esta voluntad. 

Antes de entrar a d iscut i r esta 
supuesta "vo lun tad popu lar " 
conviene hacerse una pregunta 
previa: ¿vulnera la Cons t i tuc ión 
a lgún derecho fundamenta l del 
pueblo vasco?. Y la respuesta es 
que sí, que vulnera el derecho a 
la autodeterminac ión, a la inde-
pendencia, al a f i rmar la "indiso-
luble unidad de la Nación espa-
ñola" (art ículo 2) y al encomen-
dar nada menos que al Ejérci to 
—al máx imo ins t rumento de la 
v io lencia de que d ispone el Esta-
do— la tarea de defender la 
"integridad territorial". Es decir, 
la Cons t i tuc ión consagra una 
gran in jus t ic ia cont ra el pueblo 
vasco. Y esto sería así aunque la 
mayor ía del pueb lo vasco 
hubiera votado a favor de la mis-
ma. 'Lo cual ha estado muy lejos 
de la real idad, pues todo el 
mundo recuerda que la razón de 
fondo de la opos ic ión a la Cons-
t i tuc ión en Euskadi fue el tema 
de la soberanía, que esta opo-
s ic ión se concretó en el voto ne-
gat ivo o la abstenc ión, y que la 
suma de estos dos votos, en 
Euskadi, fue superior a los síes. 

¿Es legítima 
la negociación? 

Conviene recordar a los que 
se oponen a la negociac ión, que 
la Cons t i tuc ión fue el producto 
de una negociac ión (por no 
l lamar lo chanta je) con los 
poderes tác t icos . Para que no se 
nos acuse de parciales, demos 
la palabra a Jordi Solé Tura, uno 
de los padres de la Const i tuc ión: 
«...a última hora de la tarde me 
llegó, en tanto que presidente de 
la sesión, un papel escrito a 
mano y procedente de la Mon-
cloa en el que se proponía una 
nueva redacción del articulo 2... 
I]ice observar, sin embargo, que 
el texto adolecía de una redac-
ción deficiente y tenia incluso 
problemas sintácticos. Pero la 
respuesta que me dieron los re-
presentantes de UCD es que no 
se podía variar ni una coma, 
porque aquel era el texto literal 
del compromiso alcanzado con 
los sectores consultados. Evi-
dentemente, no se especificó 
cuáles eran estos sectores, pero 
no es difícil adivinarlo. 
Decidimos, pues, aceptar el 
texto tal como nos había 
llegado, con el compromiso de 
completarlo y de corregir sus de-
ficiencias sintácticas...». Así 
pues, la soberanía popular se 
redujo a hacer "correcciones 
sintácticas" a un art ículo 2 
redactado por los poderes tácti-
cos y que consag raba la 
opresión nacional de Euskadi. 

Y, s in embargo, nos dicen los 
opos i tores a la negociac ión, el 
Estatu to de Gernika fue votado 

mayor i tar iamente. Efect ivamen-
te. Pero esta vo tac ión nos dice 
muy poco sobre el deseo del 
pueblo vasco de gozar del 
derecho a la independencia. 
Porque, después de proc lamada 
la Const i tuc ión , el referéndum 
esta tu tar io no servía para elegir 
entre soberanía o Estatuto, s ino 
entre éste o nada (al menos de 
momento). Para una gran parte 
del pueblo vasco que votó el 
Estatuto, se t ra taba de aceptar 
lo posible, ya que se le acababa 
de negar lo necesario. 

En la actual idad, resul ta evi-
dente que el Estatuto despier ta 
muchos menos en tus iasmos 
que el día de su votación. Los 
nac iona l is tas que lo defendieron 
e n t o n c e s (de A r z a l l u s y 
Gara ikoetxea a Bandrés) hablan 
ab ier tamente de la necesidad de 
revisarlo y se acuerdan inc luso 
de la soberanía y de la autode-
t e r m i n a c i ó n . Y c o n v i e n e 
recordar a los detractores de la 
negoc iac ión que esta insat is fac-
c ión general ante el Estatuto 
procede en buena medida de la 
in terpretac ión restr ic t iva que 
este suf r ió a part ir de la LOAPA; 
y que esta ley fue también el 
f ruto de otra negociac ión, la que 
sel laron en la Zarzuela los repre-
sentantes de la "soberanía 
popu la r " y, de nuevo, los 
poderes tác t icos , después del 
23-F. 

Una ú l t ima cuest ión. Si se 
está tan seguro de que la 
mayoría del pueblo vasco no 
rec lama ya el derecho a la inde-
pendencia: ¿por qué todos los 
g o b i e r n o s han n e g a d o la 
pos ib i l idad de un referéndum 
sobre el tema?. 

Frente a todos los que quieren 
negar leg i t imidad a una negocia-
c ión con ETA, nosotros respon-
demos: si se ha negociado con 
los poderes tác t icos para impo-
ner a Euskadi una in just ic ia, 
sería mil veces más legít imo ne-
gociar con ETA para restablecer 
la paz y los derechos nacionales 
p isoteados. 

¿Es necesaria o inútil 
la negociación? 

En este terreno los argumen-
tos de los detractores de la ne-
goc iac ión son más variados. 

Ramón Jaúregui nos dice que 
ETA representa "un sector mar-
ginal del nacionalismo vasco". 
Lo cual es una notable estupidez 
si se t iene en cuenta que las 
propuestas pol í t icas de ETA son 
apoyadas por HB, la tercera 
fuerza electoral de Euskadi, que 
obtuvo 238.000 votos en las 
ú l t imas elecciones. La verdad es 
otra: las a l ternat ivas de ETA son 
defendidas por un sector impor-
tante del pueblo vasco. 

En cambio, José Ramón Re-
calde es más "p rác t i co " y opina 
que la negociac ión con ETA es 
innecesaria, por tres razones. En 
primer lugar, la acción de ETA 
«no es, ni mucho menos, tan 
fuerte como para que el Estado 
pueda considerarse amenaza-
do». En segundo lugar, no hay 
«riesgo de hundimiento del sis-

tema democrático». Y en tercer 
lugar, le parecen l imi tados los 
r iesgos de que las acc iones 
repres ivas " i l e g í t i m a s " del 
Estado, conduzcan a una «degra-
dación del sistema 
democrático». Los dos pr imeros 
puntos son, por una parte, una 
s imp le c o n s t a t a c i ó n de la 
re lación de fuerzas: el Estado 
españo l puede sopor tar la 
s i tuac ión actual de Euskadi 
(como Gran Bretaña sopor ta la 
del Ulster). Pero hay que 'dec i r a 
cos ta de qué: de mucha injusti-
cia, de mucha represión, de 
muchas muertes. Este es el 
drama que la gente " p rác t i ca " 
como Recalde Intenta ocul tar . 
En cuanto al tercer argumento, 
los l im i tados r iesgos de degra-
dac ión del s is tema democrát ico , 
es l isa y l lanamente falso, en 
c o n t r a d i c c i ó n con t oda la 
real idad pol í t ica, que muest ra ei 
aumento acelerado de estas ten-
dencias (me remi to al ar t ículo 
"E l cáncer an t i te r ro r is ta " en 
COMBATE 416). 

Existe, por ú l t imo, el argumen-
to de que la negoc iac ión es inút i l 
porque ETA seguir ía con la lucha 
armada de todas maneras. 
A lgunas versiones de este ar-
gumento son s implemente ton-
terías, por e jemplo la de Ramón 
Jauregui , que dice: «el especta-
cular avance en el desarrollo es-
tatutario y la consolidación 
automática no atajan la 
voluntad criminal de los terroris-
tas». Si ETA rec lama el derecho 
de au tode te rm inac ión , ¿qué 
razón puede tener para dejar las 
armas si lo que se conso l ida es, 
prec isamente, una au tonomía 
que niega rad ica lmente este de-
recho?. Mario Onaindía, por su 
parte, cree que la negoc iac ión es 
inút i l porque ETA seguir ía con la 
l u c h a a r m a d a a u n q u e se 
cons igu iera la a l ternat iva KAS e 
«incluso si Euskadi alcanza la In-
dependencia». Pero en apoyo de 
su tesis no apor ta ni un sólo ar-

Mucha gente en Euskadi apoya las propuestas de ETA, especialmente el derecho a la independencia. 
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Funeral por Santi Brouard. Un asesinato cuyas causas y causantes apoyan 
quienes no quieren la negociación. 

gran pacto pol í t ico cont ra la 
au todeterminac ión y la sobera-
nía (aunque podría incluir modif i -
cac iones impor tantes del actual 
Estatuto o, al menos, de su in-
terpretación) y de una ofer ta de 
reinserción a ETA cuando decida 
seguir la "vía de la civilización". 
C o m o r e c o n o c e el p rop io 
Onaindía, este pacto no está 
próximo, en gran parte porque el 
PNV no se decide a excluir taxa-
t ivamente la pos ib i l idad de 
negociar con ETA (por cierto, 
que esto debe tener que ver algo 
con los sent imientos de la base 
nacional ista). Pero si se l legara 
a realizar: ¿qué ocurr i r ía con 
ETA y la corr iente de masas que, 
con toda probabi l idad, seguiría 
rec lamando soberanía y autode-
te rm inac ión? . La respues ta 
posible sólo es una: represión y 
reinserción para los arrepentí-
dos. En. una palabra, seguir ía sin 
haber ni paz ni jus t i c ia en 
Euskadi . Pero el resto de 
pueblos del Estado no quedarían 
indemnes, el cáncer ant i terror is-
ta iría royendo las entrañas de la 
democrac ia y la ¡ría conviert ien-
do en un estado pol ic ia l que 
ahogaría la l ibertad de todos. La 
vieja sentenc ia de Marx s igue 
conservando todo su valor: «Un 
pueblo que oprime a otro no 
puede ser libre». 

F. Cruells 

gumento pol í t ico sól ido, s ino 
vaguedades del t ipo: «ETA mili-
tar y sus simpatizantes se hallan 
sumidos en una concepción cí-
clica del tiempo, basada en el 
mito del eterno retorno...». Ante 
esta pobreza de argumentos 
parece más razonable creer en la 
s incer idad de la ofer ta de ETA y 
HB, que t iene, además, una sóli-
da lóg ica pol í t ica: no se pueden 
incumpl i r las grandes promesas 
si no se quiere pagar un precio 
pol í t ico muy al to. 

¿Medidas políticas 
sin negociación? 

Esta es la a l ternat iva que ofre-
cen tanto el PSOE como EE. 
Pero las medidas pol í t icas del 
PSOE, cons is tentes en reinser-
c ión y "entendimiento con el go-
bierno vasco" a través del pacto 
de legis latura, no sat is facen ya 
a nadie, ni s iquiera a Ardanza. 
En ot ras palabras, se quedan en 
s imples medidas represivas. 

La p r o p u e s t a de Mar i o 
Onaindía cons is te en excluir la 
negoc iac ión con ETA y realizar, 
en cambio , una «negociac ión 
entre las propias fuerzas políti-
cas vascas para elaborar un es-
tatuto y aplicarlo. Negociación 
entre los vascos y Madrid para 
regular el autogobierno». En 
pocas palabras, se t rataría de un 



Aquí y ahora 
Corrupción policial 

USTED, SEÑOR BARRIONUEVO, 
ES EL CULPABLE 
La- "desaparición " de el Nani, la corrupción policial, la implicación de 
policías en el "superatraco" al Banesto la aplicación de torturas al amparo 
de la "ley antiterrorista", falsificación de documentos y un largo etcétera 
campean a sus anchas con el beneplácito de Barrionuevo y sus lacayos. 

COMBATE ha mantenido una conversación con Jaime Sanz de Bremond, 
miembro del Grupo de Abogados Jóvenes y Secretario de la junta directiva 
de la Asociación contra la Tortura. En su dia, fue miembro a su vez, de la 
¡unta directiva del Grupo de Abogados Jóvenes. 

La A s o c i a c i ó n con t ra la Tor tura , 
c reada hace un año, ha e jerc ido 
la a c u s a c i ó n popu lar en el caso 
de la " d e s a p a r i c i ó n " de Sant ia-
go Core l la , " e l Nan i " . Anter ior-
mente e je rc ió t amb ién la acc ión 
popu la r en el caso Zabalza y 
a lguno de sus m i e m b r o s se 
personó c o m o acusac ión part i-
cu lar en el sumar i o por to r tu ras 
al po l i c ía nac iona l , José Manue l 
Cas tán , rea l izadas por miem-
bros de d i cho cuerpo. 

La " d e s a p a r i c i ó n " de el Nani 
se p rodu jo ent re el 12 y 13 de 
nov iembre de 1983. Seis meses 
después p resentó la denunc ia la 
mujer del desaparec ido , So ledad 
Montero , qu ien había ingresado 
en Yeser ías an te r i o rmen te en 
re lac ión con el m i s m o tema. 
T a m p o c o Ange l Manzano, com-
pañero de el Nani , p resentó 
n inguna denunc ia a pesar de 
que hubo de ingresar de urgen-
c ias en el Hosp i ta l Prov inc ia l 
" r e v e n t a d o " t ras su paso por 
comisar ía . El m iedo a las repre-
sa l ias era patente . 

Tras la a c t u a c i ó n de dos abo-
gados par t i cu la res , uno de e l los 
creyó necesar ia la in te rvenc ión 
de la A s o c i a c i ó n con t ra la Tor-
tura en el caso. 

Sanz de B remond cons idera 
que hechos c o m o la desapar i -
c ión de el Nani , el "supera t ra -
c o " al Banesto , en f in, to r tu ras y 
co r rupc ión po l i c ia l no son prác-
t icas que puedan reduc i rse a un 
" s e c t o r m i n o r i t a r i o " de las fuer-
zas de segur idad : 

«Creer o afirmar que este tema 
se limita a un sector minoritario 
y sin importancia de las tuerzas 
de seguridad del Estado, cuando 

uno de los implicados es el Jefe 
de toda ta policía judicial del 
País Vasco, Comisario Francis-
co Javier Fernández Alvarez, 
indudablemente no tiene 
sentido». 

A d e m á s , e l c o m i s a r i o 
V i c to r i ano Gut iérrez Lobo, que 
está imp l i cado en las denunc ias 
de co r rupc ión po l i c ia l por el 
joyero san tander ino , Venero, en 
lo de Banes to y en el caso de el 
Nani , es Jefe de uno de los gru-
pos " a n t i a t r a c o s " de Madr id . 
I g u a l m e n t e e l C o m i s a r i o 
Abe la rdo Mart ínez, pa r t i c i pan te 
en dos de es tos casos , es Jefe 
de o t ro g rupo de " a n t i a t r a c o s " . 

Estos son t res c la ros ejem-
p los de lo que l l aman " s e c t o r 
m ino r i t a r i o y s in i m p o r t a n c i a " . 

«Se puede decir sin ningún 
género de dudas, y el caso de el 
Nani lo demuestra muy gráfica-
mente, que este tipo de histo-
rias son posibles gracias a la 
impunidad con la que han venido 
actuando hasta ahora los 
policías en el ejercicio de sus 
funciones, porque si no fuera por 
esa impunidad y falta de control, 
por esa dejadez por quien en 
teoría debiera de controlar el 
funcionamiento de las fuerzas 
del orden no sería posible que 
hubiera sucedido todo este tipo 
de cuestiones. E,sto ilustra un 
método de funcionamiento y una 
dinámica que ha perdurado 
desde la época franquista, que 
no se ha corregido y que posibi-
lita que estos temas sucedan». 

A es tas a l tu ras de la conver-
sac ión con Sanz de B remond 
suena el t imbre del te lé fono: 
«mira, precisamente, es la her-

mana de el Nani». Un in tercam-
bio de ges tos c ó m p l i c e s se l ló la 
s i t uac ión . 

Barrionuevo 
no dimite 

Para nues t ro i n t e r l o c u t o r 
«cualquiera que tuviera un míni-
mo de dignidad política dimití-
ría. Aquí no solamente el señor 
Barrionuevo no dimite sino que 
además no tenemos noticias de 
que haya sido cesado nadie en el 
Ministerio del Interior». 

t i M in i s te r i o del Inter ior y el 
Gob ie rno in ten tan desmarca rse 
de los hechos, c o m o en o t ras 
ocas iones , pero «pr imero , lo 
cierto es que no nos creemos 
que no supieran nada, segundo, 
aunque supieran o no supieran 
nada esto ha sido posible 
porque ustedes, y en concreto 
usted señor Ministro Barrionue-
vo, ha faltado a sus obligacio-
nes, incluso a sus obligaciones 
legales». 

Pero los que sí han c u m p l i d o 
con sus ob l i gac i ones han s ido 
l o s g u a r d i a s c i v i l e s q u e 
obedec ie ron la orden de Fel ipe 
González de no comparece r ante 
la juez Huer ta. Al respecto , el 
Grupo de A b o g a d o s Jóvenes ' 
p iensa proponer a sus c l i en tes 
que no comparezcan a las rue-
das de i den t i f i cac ión a Jas que 
puedan ser c i t ados . «Si es ' hu-
millante" para un guardia civil, 
¿por qué no va a ser humillante 
para un cliente mío?». 

«Una ola reaganiana está in-
vadiendo las llamadas 
democracias occidentales. Las 

Sanz de Bremond: «creer o afirmar que este tema se limita a un sector 
minoritario... no tiene sentido». 

La movilización contra la tffrtura debe ser permanente. 
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medidas adoptadas reciente-
mente por el gobierno francés, la 
intervención del ejército en la 
lucha antiterrorista, el recorte de 
libertades públicas entre otras 
cosas lo confirman. Las denun-
cias de estos hechos: Banesto, 
corrupción policial, "desapari-
ción" de el Nani, torturas, etc, 
lejos de reforzar el control judi-
cial sobre la policía, de favore-
cer la depuración de responsa-
bilidades tanto penales como 
políticas... apuntan a todo lo 
contrario». 

En e s t e s e n t i d o , l a 
co l abo rac i ón del gob ie rno socia-
l is ta con la de recha hace prever 
«no ya /a no derogación de la ley 
antiterrorista sino la ampliación 
de la misma, aunque difícilmen-
te pueda ser ampliada». 

Es tamos l l egando a «la situa-
ción kafkiana de tener que de-
fender la legalidad vigente», mal 
que nos pese. 

Pruebas falsas 

Sanz de Bremond se mues t ra 
escép t i co de los resu l tados fi-
na les de los p rocesos ab ier tos . 
«El caso de el Nani se sobre-
seyó en una ocasión y ahora se 
retoma. En última instancia 
depende de la composición de la 
sala de los magistrados que en 
concreto la integren». Esto nos 
recuerda el caso Brouard, por el 
que han pasado t res F isca les , 
s in que has ta el m o m e n t o " h a y a 
luz" . 

En todo caso, parece que no 
es muy d i f íc i l man tener la bom-
b i l la apagada. Las mú l t i p l es 
" i r r e g u l a r i d a d e s " del a tes tado 
por la " d e s a p a r i c i ó n " de Sant ia-
go Core l la así lo demues t ran . 

«El atestado es todo falso 
— a f i rma Sanz de B r e m o n d — 
para empezar, la hora de la de-
tención. El Nani fue detenido, 
junto con sus hermanas y su 
mujer, y junto con Angel Man-
zano y su mujer, a mediodía del 
día 12. Sin embargo en el ates-
tado se dice que fueron deteni-
dos a las 6 de la tarde. ¿Por qué 
se dice ésto?. Porque los prime-
ros partes de lesiones tienen 
hora de las 7 de la tarde, 
entonces si ellos cuentan que 
las lesiones les han sido produ-
cidas en la detención necesitan 

que ésta sea lo más cercana 
posible a los partes de 
lesiones». Y así, una larga l i s ta 
de fa lsedades . 

Pero lo p r inc ipa l , en su opi-
n ión, es lo s igu ien te : «por qué y 
quién ha estado ocultando 
pruebas a la autoridad judicial. 
El juez del'11 ha comprobado 
que se han estado falseando las 
certificaciones que él pedía». 

El teléfono 
de la "Inquisición" 

Y para f ina l izar , un c o m e n t a r i o 
que se puede cons idera r práct i -
c a m e n t e ob l igado . Esta era la 
novedad repres iva de la semana , 
la ú l t i m a y revo luc ionar ia l ínea 
de p roduc tos del M in i s te r i o del 
Inter ior . Bajo el es logan de " l a 
i n teg rac ión c i u d a d a n a en la lu-
cha an t i t e r ro r i s t a " , el señor Ba-
r r ionuevo lanza dos l íneas tele-
fón i cas espec ia les para la de-
nunc ia d e l " s o s p e c h o s o " . 

Sanz de B remond nos comen-
ta al respecto : «Esto es volver a 
los métodos Inquisitivos. En 
tiempos de la Inquisición cual-
quier persona podía denunciar a 
su vecino como reo de herejía, lo 
que daba píe a todo una serie de 
abusos». 

En este sen t i do cabe recordar 
el caso de un joven " sospecho -
s o " — e m p l e a d o de b a n c a — al 
que le fue a l l anada su casa, sin 
n ingún t ipo de remi lgos : t odo el 
mob i l i a r i o fue des t rozado y cas-
qu i l l os e m p o t r a d o s en las pare-
des. Después de haber s ido de-
ten ido y con el s u s t o en su 
cuerpo, la po l ic ía le p id ió "d is -
c u l p a s " y le rogó que " n o fuera 
renco roso " . 

Al respecto , el m iembro de la 
A s o c i a c i ó n de A b o g a d o s Jóve-
nes nos c o m e n t a que no ent ien-
de por qué los g rupos par lamen-
ta r ios no pres tan a tenc ión al 
hecho, reconoc ido inc luso por el 
m in i s t r o del in ter ior , de que más 
del 5 0 % de los de ten idos a los 
que se les ap l i ca la ley "an t i te -
r ro r i s ta " no son ni s iqu ie ra 
pues tos a d i s p o s i c i ó n jud ic ia l . 

Conc lus ión : t odos s o m o s sos-
pechosos . 

Pepe Mejía 
Flora Sáez 



Centroamérica, la "cintura de América", parece 
quebrarse en la belicosa danza a la que obliga la 
política de Estados Unidos. En su entorno, cinco 
países se mueven sobre un mismo problema: la 
pobreza. Cuatro de ellos la soportan (sus 
trabajadores y campesinos, hombres y mujeres, 
queremos decir) a causa de la sumisión de los 
respectivos regímenes a los intereses del vecino 
norteño. Otro, Nicaragua, aguanta ese 
empobrecimiento provocado precisamente por la 
guerra a que Washington le obliga, con la 
connivencia de los otros cuatro países. 

La imagen, como siempre desenfocada, que los 
medios de comunicación dan de esta situación y 
de cada país, hace que muchas personas tengan 
opiniones también desenfocadas. Aquí 
pretendemos ofrecer algunas notas, datos e 
interpretaciones que ayuden a entender mejor lo 
que ocurre. Comenzamos con El Salvador, Costa 
Rica y Guatemala, pero en un próximo dossier 
esperamos poder ofrecer el panorama de "los 
vecinos en lucha", Nicaragua y Honduras. 

LA SEGUNDA DESAPARICION 
DE LOS MAYAS 

En Guatemala se inventó hace más de treinta años la figura del 
"desaparecido". El ejército guatemalteco que acabó con el gobierno 

democrático reformista de Jacobo Arbenz, ha continuado desde entonces 
dirigiendo al país, bien directamente, bien por medio de gobiernos-títeres. 

En todo ese período, las fuerzas armadas y las distintas policías han 
ocasionado 50.000 muertos entre la población civil, particularmente entre 

los campesinos, un 65% de los cuales son indígenas de ascendencia maya 

Aparte de la formidable e increí-
ble can t idad de ases inatos pro-
duc ida por el Ejérci to desde 
1954. la act iv idad represiva ha 
or ig inado un mov imiento de re-
fug iados inter iores (o desplaza-
dos) que alcanza el mi l lón de 
personas, además de aquel los 
que. en número aprox imado de 
150.000. se han refugiado, sobre 
todo, en el vecino México. Los 
d is t in tos gobiernos guatemalte-
cos. han desarro l lado la tác t ica 
de crear las l lamadas "a ldeas 
mode lo " o "po los de desarro l lo" , 
donde se obl iga a los campe-
sinos a producir en cond ic iones 
pés imas de subs is tenc ia lo que 
mejor conviene a los empresa-
rios y a los terratenientes priva-
dos guatemal tecos. Hasta el 
momento, se ca lcu la que unas 
300.000 personas pueden haber 
ido a parar a esos lugares, en los 
que se les obl iga, bajo amenaza 
de muerte, a integrarse a las 
Patrul las de Acc ión Civil (PAC), 
ut i l izadas por el e jérc i to 'como, 
muro de contenc ión de cara a la 
guerr i l la. 

La más cruel historia 
de represión 

Se ha d icho muchas veces, y 
las c i f ras no lo desmienten, que 
en Guatemala existe la más per-

fecta y poderosa máquina de 
asesinar de toda Amér ica Lat ina 
y Centroamér ica. Esto se debe a 
que. desde el menc ionado golpe 
de estado contra el también 
mi l i tar Jacobo Arbenz, el ejér-
c i to guatemal teco ha servido de 
conej i l lo de indias para la apli-
cac ión de d is t in tas técn icas "an-
t isubvers ivas" , exper imentadas 
en benef ic io propio por Estados 
Unidos o sus al iados. 

Así. la imp lantac ión de las ci-
tadas aldeas modelo o polos de 
d e s a r r o l l o , r e c u e r d a 
grandemente a las "a ldeas 
es t ra tég icas" desarro l ladas por 
l o s n o r t e a m e r i c a n o s en 
Vietnam, y de hecho cumplen 
muy exac tamente su misma 

func ión: aislar a las fuerzas in-
surgentes del medio en el que 
mejor pueden crecer, de la base 
social sobre la que se desarro-
llan: el campes inado. 

No sólo Estados Unidos ha 
"enseñado" esas técn icas a los 
g u a t e m a l t e c o s . T a m b i é n 
Sudáfr ica e Israel forman parte 
del " cuad ro docente" . Así, a 
part ir de 1983 se han venido for-
ta lec iendo las re laciones entre 
ambos países, a raíz del inter-
cambio de asesoría mi l i tar entre 
ambos ejérc i tos. Concretamen-
te, en esa época un grupo de 
of ic ia les gua temal tecos v is i tó 
Sudáfr ica y Namib ia para estu-
diar las técn icas represivas uti-
l izadas por Pretoria cont ra el 

SWAPO. Poster iormente, en 
1984, una delegación sudafr ica-
na, encabezada por los genera-
les J.B. Erasmus y Alexander 
Potgeiter, v is i tó Guatemala y se 
entrevistó con a l tos jefes mili-
tares de este país. 

Una nota de la agencia de no-
t í c i a s g u a t e m a l t e c a 
"En fop rensa" in formaba el mes 
de ju l io pasado que dos empre-
sas, la israelí "Tadiran Electro-
nics" y la s u d a f r i c a n a 
"Consolidated Power", han 
formado una corporac ión espe-
c ia l izada en e lect rón ica e infor-
mát ica de ap l icac ión mi l i tar , que 
en la ac tua l idad ensambla y 
vende equipos e lec t rón icos a las 

fuerzas a rmadas guatemal te-
cas. 

La act iv idad de asesoramlen-
to mi l i tar y sobre técn icas re-
presivas se amplía con el 
acuerdo que rec ien temen te 
gest ionó el actual embajador 
israelí, el famoso Moshé Dayan, 
mediante el cual el servicio se-
creto israelí envió 200 expertos 
en in te l igencia a Guatemala, 
para entrenar a las t ropas de éli-
te. 

Un país sin gente 

Gracias a este "cu r r i cu lum de 
es tud ios" , las fuerzas armadas 
de Gua tema la han pod ido 
diseñar un plan de aniqui lamien-
to s is temát ico de todo lo que 
huele a oposic ión. La técn ica no 
puede ser más ant igua ni s imple, 
y consiste, primero, en acusar de 
" comun is tas subvers ivos" a 
todos aquel los y aquel las que 
p r o t e s t a n . Después , e s t a s 
personas entran a formar parte 
de una l ista, que algunas 
fuentes consideran que puede 
tener en torno a las 100.000 
personas inscr i tas . Cuando 
algún jefe mi l i tar , a lgún empre-
sario o a lguna autor idad civi l , 
presentan una queja sobre las 
act iv idades de tal persona, 

• • • pasa a la página IV 
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* Oto,» 

Situación geoestratégica de Costa Rica en el àrea centroamericana. 

Costa Rica: 

EL FIN DE LA "SUIZA 
DE CENTROAMERICA" 
El antiguo sueño de la "Suiza centroamericana" tiene cada vez menos 
sentido para esta Costa Rica actual, inmersa en una dura crisis económica, 
como es el caso de todos los demás países de la región, debido al 
crecimiento desmesurado de la deuda externa y a la dependencia 
económica que ésta impone. Una deuda externa cuyos intereses, sólo en lo 
que se refiere al sector público, alcanza los 357 millones de dólares. 

Desde 1948, la escena polí t ica 
costarr icense está dominada 
por el Partido de Liberación Na-
cional, adscri to actualmente a la 
tendencia más conservadora de 
la Internacional Social ista. El 
actual presidente, Oscar Arias, 
es ya un típico representante del 
ala liberal de la burguesía, 
metido en el campo de la social-
democracia en la medida en que 
ésta ofrece las mayores oportu-
nidades de poder, tal y como le 
demostró su reciente elección 
como presidente. Actual cabeza 
de una vieja famil ia de cafeta-

c o n d i c l o n e s p r i m o r d i a l e s : 
sujección a los intereses y man-
datos de Estados Unidos y faci-
l idades para la inversión a 
empresas mult inacionales, a 
costa de "a lqu i l a r " en la 
práct ica la economía costarri-
cense a esas mult inacionales. 

La situación 
tras las promesas 
electorales 

La crisis de la que hablamos 
se había expresado en el em-

Mercadiilo en San José, la que fue "Suiza centroamericana". 

leros. Oscar Arias se ha mos-
trado como un tecnòcrata prag-
mát ico que ha sabido rodearse 
de un equipo de iguales, re-
presentantes de los principales 
sectores de la burguesía agríco-
la e industrial. 

Hasta el momento, la cr isis 
económica derivada del escuáli-
do desarrol lo de la economía in-
terna ha podido ocultarse tras' 
una montaña de dólares, facil i ta-
dos por el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y otras institu-
ciones f inancieras internaciona-
les del imperial ismo, en particu-
lar el Banco Mundial (BM) y el 
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). Dólares que, como 
siempre, están sujetos a dos 

pobrecimiento del campesinado, 
la endémica escasez de vivienda 
y el estancamiento de los sala-
rios. tras un largo proceso de re-
ducción de los mismos forzado 
por la polí t ica económica del go-
bierno del anterior presidente, 
Luis Alberto Monge, también 
perteneciente al Partido de Libe-
ración Nacional (PLN). 

A tenor de ello y de la cre-
ciente preocupación popular por 
el paulat ino embarque del go-
bierno anterior en la polít ica 
dictada desde Washington de 
ais lamiento y enfrentamiento 
con Nicaragua, las promesas 
electorales del candidato del 
PLN a estas elecciones, el ya 
presidente Oscar Arias, se basa-

ron en: creación de más de 
20.000 puestos de trabajo, cons-
trucción de 80.000 casas bara-
tas y, sobre todo, polí t ica de 
neutral idad y rebaja de las ten-
s i o n e s c o n el v e c i n o 
nicaragüense. 

Un corresponsal de la revista 
costarr icense "Aportes" ci taba, 
al respecto de estas promesas, 
la "evidente dificultad para su 
cumplimiento, derivada princi-
palmente de la dependencia 
total que Costa Rica tiene con 
respecto a Estados Unidos". Y 
esa dependencia se nota sobre 
todo en el terreno de la polí t ica 
exterior, cuest ión fundamental 
para Reagan, en la medida en 
que Costa Rica es hoy el único 
país que Washington puede 
presentar como "v íc t ima" de in-
cursiones de los sandinistas 
tras sus fronteras. No hay que 
olvidar que las relaciones entre 
Costa Rica y Nicaragua se en-
fr iaron hasta casi su cese total a 
raíz de un incidente en el cual-
tropas del Ejército Popular San-
dinista (EPS) traspasaron la 
frontera, en persecución de un 
grupo de contras de Edén Pasto-
ra. Los sandinistas reconocie-
ron el hecho y pidieron disculpas 
por el mismo, con lo cual se 
sentó un precedente importante. 

En estas condiciones, parece 
ev idente que la i n tenc ión 
expresada por Arias en su 
programa electoral de intensifi-
car la act iv idad d ip lomát ica de 
Costa Rica, ampl iando sus rela-
ciones internacionales, habrá de 
chocar con la exigencia nortea-
mericana de un al ineamiento in-
condic ional cada vez mayor con 
su polít ica, al t iempo que con un 
acondic ionamiento económico 
que t iende a cerrar los espacios 
de a c c i ó n a u t ó n o m a del 
gobierno Arias. 

En lo económico, el asf ix iante 
peso de la deuda externa y el 
bajo crecimiento del producto 
interno bruto (PIB), que en 1985 
•fue de un 2,5% (frente al 6,6% de 
1984), unido a una tasa de in-

f lac ión de 12%, hacen prever el 
f in de la f icc ión de estabi l idad 
que el anterior gobierno había 
conseguido imponer, a base de 
un endeudamiento exterior cada 

' vez mayor, que fue lo que fi-
nanció esa estabi l idad. 

A partir de ahora, ni siquiera 
ciertos factores, como podrían 
ser la baja del precio del petró-
leo, la d isminuc ión de las tasas 
de interés internacional y el alza 
en el precio del café, consegui-
rán reactivar una economía en la 
que el sector públ ico no va a 
tener posibi l idades de actuar, 
c o n d i c i o n a d o p o r l o s 
compromisos con el FMI y el BM 
en sent ido contrar io y en la que 
el sector privado no ha dado aún 
muest ra a lguna de querer 
repatriar los capi tales que había 
sacado del país ni de realizar 
nuevas inversiones signif icat i -
vas. Así pues, con seguridad el 
nuevo gobierno va a cont inuar e 
incluso aumentar las medidas 
del anterior, consistentes en la 
apl icación de un régimen de aus-
teridad que garant ice la afluen-

• cia de crédi tos del FMI. 

La izquierda 
y los movimientos 

Frente un gobierno compues-
to por empresarios punta ("ca-
p i tanes" de la industr ia minera y 
energética, de la agricultura, de 
los t ransportes y técnicos de 
grandes empresas), que sin duda 
optará por las soluciones tecno-
crát icas a los problemas econó-
micos, los trabajadores y los 
sectores populares van a tener 
que enfrentarse en una s i tuación 
organizat ivamente del icada. 

La izquierda, que se presentó 
unida a las dos anteriores elec-
ciones, en 1978 y 1982, concu-
rrió dividida a las úl t imas pre-
sentando dos coal ic iones: la 
Coal ic ión Pueblo Unido y la 
Al ianza Popular. El candidato de 
esta úl t ima formación, la más ra-
dical, fue anter iormente candi-
dato de Pueblo Unido, y actual-
mente plantea, sobre todo, la 
nac ional izac ión de ampl ios 
sectores de la economía y, en 
polí t ica exterior, una línea de 
apoyo y sol idar idad a la revolu-
ción sandinista. 

Los resultados para estas for-
maciones no han podido ser más 
desalentadores. En conjunto, 
han obtenido dos escaños en el 
par lamento, de un total de 57 de 
que se compone. Se puede decir 
que la hegemonía de los 
part idos burgueses y reformis-

tas es tal que la izquierda, a nivel 
electoral, no cuenta. 

Sin embargo, en el campo de 
los movimientos sociales, la 
cuest ión cambia 'algo de tono. 
La cr is is económica que, como 
era de esperar, ha golpeado muy 
duramente a los trabajadores, 
ha levantado movimientos reivin-
dicat ivos que parecen apuntar a 
cont inuar durante los próximos 
t iempos . La lucha por la 
vivienda, ya durante la campaña 
electoral, fué tan importante que 
forzó a' representantes del 
candidado del PLN a prometer la 
ya ci tada ci f ra de 80.000 nuevas 
viviendas, e incluso a adelantar 
fondos para materiales de cons-
trucción. 

El empleo, que ha venido 
cayendo constantemente, fue y 
será otro de los temas de enfren-
tamiento con el gobierno. Final-
mente, el campo vive también 
una s i tuación preocupante, con 
un elevado número de campesi-
nos movi l izados en demanda de 
reparto de tierras. 

Finalmente, en el terreno de 
las reivindicaciones polí t icas, 
viene organizándose una estruc-
tura que enfrenta la tendencia 
gubernamental a acatar los dic-
tados de Estados Unidos, parti-
cularmente en polí t ica exterior, y 
que cada vez comprometen más 
la cacareada neutral idad de 
Costa Rica. Dist intos sectores 
vienen avanzando una serie de 
reivindicaciones, centradas en el 
rechazo de la dependencia res-
pecto a Estados Unidos y en la 
reclamación de garantías de que 
se evitarán posibles conf l ic tos 
con Nicaragua. 

A.F. 

Costa Rica 

Costa Rica tiene 2,5 millones de ha-
bitantes, según datos de 1973 
(último censo), el 43% de los cuales 
en núcleos urbanos. Su Producto 
Interior Bruto (PIB) alcanzó en 1984 
los 3.368 millones de dólares, y su 
deuda externa, en el mismo año, los 
3.250 millones de dólares. Siempre 
para 1984, las importaciones supu-
sieron 1.088 millones de dólares, y 
las exportaciones solamente 953 
millones. Sus proveedores habitua-
les son EEUU (40,2%), Países de 
América Latina (35,7%) y la CEE 
(11,1%), mientras que sus clientes 
son EEUU (38%), CEE (18,9%) y 
países centroamericanos (17,9%). m 

El papel de Costa Rica está claro. 
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DUARTE 
PIERDE TERRENO 

El Salvador, tras el f racaso de Sesori 

Los muros de San Salvador, 
l impios de p in tadas en los últi-
mos años, vuelven hoy a l lenarse 
de cons ignas : "Dua r te + Rea-
g a n = G u e r r a " , " A p o y a al 
FMLN" , "V iva Nicaragua Libre", 
etc. Si Duarte debiera enviar un 
memorándum sobre sus dos 
años de presidencia a su amo, 
Ronald Reagan, podría resumir-
lo asi: "Es toy perdiendo el con-
trol de las cal les y no cons igo 
recuperar el de las mon tañas" . 

En 1985 ha habido un tota l de 
116 huelgas en el sector públ ico 
y 56 en el sector privado, con una 
p a r t i c i p a c i ó n equ iva len te a 
636.158 t rabajadores. Es una 
c i f ra impres ionante, si tenemos 
en cuenta las cond ic iones de re-
presión que sigue sufr iendo el 
mov imiento popular urbano, y 
también que en El Salvador hay 
so lamente unos 200.000 obreros 
industr ia les, y 160.000 trabaja-
dores en el sector púb l ico (la 
ap las tante mayoría de la pobla-
ción t rabajadora es campesina). 
La conso l idac ión de la UNTS 
(Unión Nacional de Trabajado-
res Salvadoreños), central sindi-
cal uni tar ia que organiza más de 
400.000 af i l iados es sin duda el 
dato más impor tante de la situa-
ción en este terreno (ver COM-
BATE 409 y 412). Pero también 
se está produc iendo una reacti-
vación del mov imiento estudian-
ti l. que ha consegu ido recuperar 
la Universidad de San Salvador, 
bast ión de las organizaciones 
revolucionar ias antes de 1981. 
Ahora, la impor tante act iv idad 
pol í t ica en el campus l lega a 
recordar la efervescencia de las 
universidades europeas y mexi-
cana al f inal de los años 60. 

Evolución del 
movimiento sindical 

Como dec imos, la fundac ión 
el pasado 8 de febrero de la 
UNTS s ign i f i có un verdadero 
giro en la s i tuac ión. Recorde-
mos que entre las organizacio-
nes fundadoras de la nueva 
central están dos de las más im-
por tantes fuerzas s indica les de 
la izquierda (la Federación Na-
c ional Sindical de Trabajadores 
Salvadoreños — FENASTRAS— 
y la Asoc iac ión Nacional de En-
s e ñ a n t e s de El S a l v a d o r 
— ANDES—) jun to a las tres or-
ganizaciones que const i tu ían la 
base socia l popular del gobierno 
Duarte (la Unidad Popular De-
mocrá t ica — UPD— con más de 
100.000 miembros y una fuerte 
imp lantac ión entre t rabajadores 
del campo; la Ceñtral de Tra-
b a j a d o r e s S a l v a d o r e ñ o s 
— CTS— una de las organizacio-
nes más impor tantes entre los 
empleados del Estado, que 
cuenta, por e jemplo, con la afi-
l iac ión del 35% de los trabaja-
dores del muy impor tante Minis-
terio de Agr icul tura; y la Confe-

d e r a c i ó n de A s o c i a c i o n e s 
Cooperat ivas de El Salvador 
— COACES— que reagrupa a 
130.000 campes inos y que cons-
t i tu ía el ins t rumento de Duarte 
para agrupar fuerzas en el sector 
teór icamente benef ic iar io de suá. 
" re fo rmas agrar ias") . 

Duarte, y sus consejeros de la 
admin is t rac ión Reagan, t rató in-
med ia tamente de boicotear a la 
UNTS, consc iente del pel igro 
potenc ia l que representaba de 
una react ivación organizada del 
mov imiento urbano, con una 
clara presión hacia la izquierda. 
El 6 de marzo, un mes después 
de la fundac ión de la UNTS, se 
crearon la Unión Nacional Obre-
ra y Campes ina (UNOC), en la 
cual se integró inmedia tamente 
una esc is ión de derechas de la 
UPD formada en 1985, la central 
de Trabajadores Democrát icos 
(CTD). Hacia estas organizacio-
nes se dir ige ahora el f lu jo de 
dólares que el l lamado " Inst i tu-
to Amer icano para el desarrol lo 
del s ind ica l i smo l ibre" (AIFLD), 
agencia de la CIA dedicada a la 
creac ión de s ind ica tos amar i l los I 
en C e n t r o a m é r i c a , env iaba 
antes a la UPD y CTS. La UNOC y 
la CTD están in tentando ganar 
in f luenc ia recurr iendo a méto-
dos t íp icamente ganster i les, 
como la corrupción, las amena-
zas de despidos, etc. Pero el sin-
d ica l i smo de clase es ya sufi-
c ien temente fuerte para hacer 
frente a estas sucias maniobras. 
Así por e jemplo, la Huelga Gene-
ral de 4 horas en San Salvador 
del pasado 24 de abri l , contó con 
la par t ic ipac ión de unos 350.000 

t rabajadores. Y la man i fes tac ión 
del 1 de mayo reunió a más de 
100.000. 

El programa 
de la UNTS 

Se podría haber pensado que 
la presencia en la UNTS de or-
ganizac iones que habían soste-
nido a Duarte hasta hace poco 
t iempo daría lugar a un progra-
ma de compromiso , ambiguo, y a 
una ac t i tud re lat ivamente mode-
rada ante las movi l izaciones. 
Pero en El Salvador existe una 
radical ización real del movimien-
to obrero, y el giro de la UPD y el 
CTS es un producto de esta ra-
d ica l izac ión. Por otra parte, la 
terr ible s i tuac ión social del país 
(40% de paro y 35% de sub-
empleo, en c i f ras of ic iales) y la 
crec iente agresiv idad de la 
pol í t ica económica de Duarte, 
con "paque tes económicos " 
cada vez más duros, deja esca-' 
so margen a la moderación. 

Ya hemos v is to a lgunos 
e jemplos de la combat iv idad de 
la UNTS en las movi l izaciones. 
Vamos a ver que esta ac t i tud se 
ref leja también en su programa. 
Evidentemente, el pasado mes 
de junio, la UNTS dió a conocer 
un documento , "La UNTS frente 
a ta necesidad de paz y de la re-
construcción nacional" que 
const i tuye un verdadero desafío 
radical a Duarte y al imperial is-
mo. 

Por e jemplo, el documento 
af i rma: «/Vo es el gobierno sal-
vadoreño el que decide nuestro 

Tropas de Duarte se entrenan en 

destino, sino el gobierno de los 
EEUU (...) El gobierno de los 
EEUU tiene desde 1980 una par-
ticipación determinante en el 
mantenimiento y la agravación 
del conflicto, ya que éste se 
mantiene gracias a la ayuda 
militar de ese gobierno, cuyos 
únicos beneficiarios son las 
grandes fábricas de armas de 
EEUU(...) De hecho, esta "ayuda" 
se concreta en la sumisión de 
nuestro país que funciona como 
una colonia americana". 

En el m ismo documento se 
realiza una denunc ia implacable ' 
de la pol í t ica de Duarte: los bom-
bardeos de poblac ión civi l , la 
tortura, la corrupción, el papel 
que juega la AIFLD contra las 
organizaciones populares, el 
f raude real izado por Duarte res-
pecto a las promesas de reforma 
agrar ia de su campaña electoral 
de 1984, etc. Frente a esta situa-
ción, la UNTS plantea un conjun-
to de re iv indicaciones económi-
cas y sociales, sobre la base de 
la ex igenc ia de ret irada inmedia-
ta del plan de auster idad d ic tado 
por Duarte en enero pasado. 

Una familia de refugiados salvadoreños observa un helicóptero. 

El FMLN 
gana terreno 

Pero la UNTS no se l imi ta a las 
re iv indicaciones económicas in-
mediatas. Toma también part ido 
sobre la guerra que vive el país 
desde 1981, ex ig iendo la reali-
zación de una tercera fase de ne-
goc iac iones entre el gobierno y 
el FMLN (y podemos decir que la 
farsa de Sesori ha bur lado esta 
exigencia) y denunc iando las 
cond ic iones establec idas por 
Duarte para soluc ionar el con-
f l ic to (manten imiento de la 
Const i tuc ión, el ejérci to y el go-
bierno actuales). 

La act iv idad del UNTS y este 
programa permiten comprender 
el grave deter ioro de la base 
social urbana de Duarte y el 
nuevo crec imiento de la influen-
cia del FMLN en este terreno, 
por pr imera vez desde f inales de 
1980. ' 

Puede conc lu i rse que la situa^ 
c ión salvadoreña evoluc iona fa-
vo rab lemente al campo revolu-
c ionar io . Aunque hay que 
af i rmar enseguida, para evitar 
los op t im ismos prematuros que 
tantas veces han aparecido 
desde 1981, que la evolución es 
muy lenta y moderada, como es 
lógico dadas las relaciones de 

El Salvador 

Casi un tercio de los 5,4 millones de 
habitantes con que contaba El Sal-
vador en 1983 están desplazados de 
sus zonas o refugiados en otros 
paises (800.000 desplazados inter-
nos y un millón de refugiados, de 
ellos 250.000 en México y 500.000 en 
EEUU). El resto vive en un 42% en las 
ciudades. Su PIB en 1983 alcanzó los 
3.901 millones de dólares y su deuda 
externa, en 1984, los 1.900 millones. 
Mientras que las importaciones en el 
último año citado llegaron a los 827 
millones de dólares, las exportacio-
nes supusieron 645 millones. Sus 
proveedores son EEUU (38,6%), 
Centroamérica (CA) (30,7%) y la CEE 
(8,4%). Sus principales clientes, 
EEUU (32,6%), CA (24,4%) y la CEE 
(18,3%). • 

fuerzas regionales y el creciente 
compromiso del imper ia l ismo en 
apoyo a Duarte y al Ejército 
salvadoreño. El Salvador le 
cuesta a Reagan 2 mi l lones de 
dólares diar ios; esto es lo que ha 
permi t ido que el Ejército haya 
mul t ip l i cado sus efect ivos por 4, 
desde 1984. 

En estas cond ic iones es ya un 
t r iunfo que el FMLN mantenga el 
equi l ibr io mi l i tar , haya extendi-
do su campo de operaciones a 
12 de los 14 depar tamentos del 
país y se muestre capaz, como 
ocurr ió el 15 de enero pasado, de 
paralizar el 90% de los transpor-
tes del país. 

Los rumores que l legan perió-
d icamente de fuentes imperia-
l istas sobre la próx ima derrota 
del FMLN no t ienen pues, la 
menor base. En realidad, Duarte, 
sus consejeros yankis y sus 
jefes mi l i tares cuentan desde 
hace t i empo con la tes is 
contrar ia: la impos ib i l idad de 
aplastar mi l i ta rmente al FMLN. 

Esta es la s i tuac ión que viene 
l lamándose de "equ i l ib r io mili-
ta r " que s ign i f ica que n inguna 
parte puede vencer a la otra 
mientras se mantengan las ac-
tuales condiciones socio-polí-
ticas internacionales y nacio-
nales. El deter ioro de la posi-
c ión de Duarte en el interior del 
país en favor del FMLN es un da-
to ext raord inar iamente posit ivo. 
Pero las cond ic iones internacio-
nales en la región exigen traba-
jar a largo plazo. Así lo hace el 
FMLN. • 
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Las terceras "conversaciones de paz" entre el FDR-FMLN y el gobierno 
Duarte. previstas para el 19 de septiembre en Sesori, un pueblo situado a 
J50 km. al este de San Salvador, han terminado en una farsa. Era evidente 
que el FMLN no se presentaría a un lugar ocupado desde primeros de 
septiembre por las sanguinarias tropas especiales del coronel Arce. Duarte 
ha hecho el ridículo y ha aparecido, incluso ante la prensa internacional, 
como el principal responsable del fracaso de la reunión. 

Sobre la base de las crónicas del redactor de INPRECOR Arnold Berthu, 
que acaba de regresar de un viaje de varias semanas a Centroamérica, 
hemos elaborado el siguiente informe. 



Antonio Flórez 

Aldea indígena en Guatemala durante el día de las elecciones en 1984. 
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Guatemala 

Parecido problema al de El Salvador 
lo tiene Guatemala, de cuyos 8,2 mi-
llones de habitantes, 800.000 fueron 
reclutados forzosamente para las 
"patrullas de seguridad civi l" y 
150.000 tuvieron que refugiarse en 
México. La población es en un 40% 
urbana. Su PIB en 1984 fue de 9.952 
millones de dólares y su deuda 
externa de 2.500 millones. Las 
importaciones alcanzaron los 1.277 
millones de dólares y las expor-
taciones los 1.151 millones, siendo 
sus principales proveedores EEUU 
(30,9%), CA (14,9%) y CEE (10,6%) y 
sus principales clientes EEUU 
(37,8%), CA (24,3%) y la CEE (11,7%). 

La lucha en Guatemala continúa. 

• • • viene de la página I 
i nc lu ida en esa l is ta, el caso de 
la v í c t ima pasa a es tud ia rse en 
una reun ión en la que pa r t i c i pan 
m i e m b r o s del t e m i d o G-2 ( intel i -
genc ia mi l i tar ) y rep resen tan tes 
del gob ie rno . Según un ar t ícu lo 
aparec ido en la rev is ta nortea-
mer i cana "The New Republic", 
en esas reun iones se t o m a la 
dec i s i ón de " d e s a p a r e c e r " o 
ases inar d i r ec tamen te a la per-
sona en cues t i ón . 

Esta repres ión se lect iva se 
cen t ra a c t u a l m e n t e en dos sec-
tores: el GAM, en de fensa de los 
de rechos h u m a n o s y por la apa-
r i c ión de los secues t rados , y el 
mov im ien to s ind ica l . En una 
rec iente en t rev is ta al sec re ta r io 
genera l del S ind i ca to de Traba-
jadores de la Indus t r ia Centroa-
mer i cana del V id r io (STICAVSA), 
aparec ida en "Inprecor", és te 
decía: «£/ asesinato del camara-
da Reyes, el pasado 25 de julio, 
responsable de los trabajadores 
municipales de la capital, 
demuestra que la represión no 
ha disminuido realmente. Reyes 
ha sido asesinado por orden del 
poder, como en el caso de 
Rosario, en abril de 1985, una 
compañera de lucha de Nineth 
García (del GAM). Los enemigos 
de los trabajadores piensan 
poder asi intimidar a los mili-
tantes de los sindicatos y de los 
movimientos democráticos. (...). 
Nosotros nunca hemos creído 
que la represión pudiese 
cambiar. Por el contrario, siem-
pre pensamos que se volvería 
más selectiva. Los hechos han 
confirmado este juicio». 

Pero la se lec t i v idad de la que 
hacen ga la los m i l i t a res guate-
m a l t e c o s en los núc leos urba-
nos se to rna masac re indiscr i -
m inada en el campo . El Ejérc i to , 
además de ob l igar a los campe-
s inps a huir a o t ros países, o de 
encer rar les en las a ldeas mode-
lo, p rac t i can c o n t i n u a m e n t e 
sobre e l los y sus t ier ras una po-
l í t ica to ta l de t ierra quemada . 

C o n t i n u a m e n t e los med ios de 
c o m u n i c a c i ó n • no o f i c i a l e s 
denunc ian las razzias del ejér-
c i to en d i s t i n t as loca l idades . 
Entre los meses de jun io y sep-
t iembre de este año, d i s t i n t o s 
m e d i o s i n f o r m a b a n que el 
Ejérc i to come t i ó 130 ases ina tos 
de campes inos , cap tu ró a 34 
p e r s o n a s ( i n m e d i a t a m e n t e 
dadas por desaparec idas) y ata-
caron con a rmas de fuego, 
he l i cóp te ros y av iones más de 
una t re in tena de pueb los . 

Cua lqu ie ra podría creer que 
los m i l i t a res g u a t e m a l t e c o s 
creen pos ib le l ibrarse de la 
" s u b v e r s i ó n " por el s imp le pro-
ced im ien to de matar a todo el 
mundo . Si h ic ieran tal cosa, los 
m i l i t a r e s d e s c u b r i r í a n que 
tenían que l iqu idar al sesen ta 
por c ien to de la pob lac ión de 
Gua tema la . Las verdaderas cau-
sas de la rebel ión, de la pro tes ta , 
no son s ino la enorme pobreza a 
la que cada vez mayor número 
de gente se ve abocada. 

En una economía t o ta lmen te 

30.000 t raba jadores . El p r imero 
de mayo pasado, es ta cen t ra l 
convocó una m a n i f e s t a c i ó n a la 
que acud ie ron unas 5.000 perso-
nas, c i f ra que Mercedes Gómez, 
sec re ta r ia genera l de STECSA, 
el s i nd i ca to de los t raba jado res 
de la fáb r i ca an tes m e n c i o n a d a 
de Coca-Cola , va lo ra c o m o posi-
t iva: "es poco, pero es muy im-
portante en el contexto de Gua-
temala". 

Por su parte, el secre ta r io 
genera l del STICAVSA respon-
día a la p regun ta de si ex is t ía un 
desar ro l lo de las luchas s ind ica-
les: "Sí, ahí hay una de las con-
secuencias de la pequeña 
brecha democrática abierta por 
la victoria electoral de Cerezo. 
Junto a las empresas en las que 
ya existe una fuerte sindicaliza-
ción, hay fábricas y talleres 
donde los sindicatos vuelven a 
introducirse. Otros sectores so-
ciales están también en lucha, 
junto a los campesinos. Hoy en 
día es necesaria la mayor uni-
dad». 

La a lus ión a la lucha de los 
c a m p e s i n o s no es g ra tu i ta , 
porque son e l los los más afec-
tados por la c r i s is y por la inca-
pac idad del gob ie rno para dar les 
t ier ras. El 28 de abr i l , cua t ro 
meses después de las e leccio-
nes, unos 16.000 c a m p e s i n o s de 
la cos ta s u d o c c i d e n t a l empren-
dían una marcha de 147 k i lóme-
tros, que t e rm inó ante el Palac io 
Pres idenc ia l , donde fueron reci-
b idos por V in i c i o Cerezo, ante la 
ev idente i m p o r t a n c i a de la movi-
l izac ión. Las panca r tas de los 
c a m p e s i n o s decían: "Cerezo, 
hemos votado por tí. Danos la 
tierra". La marcha , o rgan izada 
por un sacerdote , A n t o n i o Girón, 
var ias veces amenazado de 
muer te , no será la ú l t ima que se 
haga. Los c a m p e s i n o s es tán 
d i s p u e s t o s a tener t ierra de 
cua lqu ie r fo rma, i nc luso tomán-

do la por la fuerza, c o m o ya ha 
o c u r r i d o c o n va r ias f i n c a s 
o c u p a d a s en d e p a r t a m e n t o s 
noror ien ta les . 

Por su parte, la guer r i l la , uni f i -
cada en la Un idad Revoluc iona-
r ia N a c i o n a l G u a t e m a l t e c a 
(URNG), a t rav iesa por m o m e n t o s 
d i f íc i les , a causa de la po l í t i ca 
de t ier ra q u e m a d a l levada ade-
lante por el E jérc i to . Los efect i -
vos con que cuenta , según sus 
p rop ias c i f ras , es tán en to rno a 
los 5.000 c o m b a t i e n t e s , y la es-
t ra teg ia de l levar a los campe-
s inos a las a ldeas mode lo , 
imp ide en buena med ida su cre-
c im ien to . Sin embargo , la polí-
t i ca in te l i gen te de la URNG, no 
l l amando a votar en las ú l t imas 
e lecc iones , pero no bo ico teán-
do las t a m p o c o , ha dado por re-
su l t ado que no se hayan ro to 
sus v íncu los con la pob lac ión , 
que ahora ve por sí m i s m a c ó m o 
se deshacen las de por sí esca-
sas i l us iones levan tadas por la 
e lecc ión del d e m o c r i s t i a n o Vini-
c io Cerezo. 

A u n q u e e v i d e n t e m e n t e la 
s i t uac ión para la guer r i l l a guate-
m a l t e c a no es la m i s m a que para 
el F M L N en El Salvador , lo cier-
to es que el p rop io E jérc i to , 
después de dec la rar du ran te 
años que había de r ro tado y dis-
persado a las fuerzas de la 
URNG, ha t en ido que adm i t i r 
más rec ien temen te la permanen-
c ia o rgan izada de los g rupos re-

d o m i n a d a por los m i l i t a res , las 
mu l t i nac i ona les y una burgues ía 
que para nada p iensa en inver-
t ir , y en la que el Es tado nada 
cuenta , porque depende total -
mente de los d i c t a d o s del 
Ejérc i to, la c r i s i s no ta rda en pre-
sentarse , y en f o rmas muy 
duras . En los núc leos urbanos, 
el paro a fec ta a cas i el 5 0 % de la 
pob lac i ón act iva, v iv iendo una 
par te del res to de un emp leo pre-
car io que ni s iqu ie ra s i gn i f i ca lo 
que en Europa e n t e n d e m o s por 
ta l . Los sa la r ios han a u m e n t a d o 
el ú l t i m o año ce rca de qu ince 
pun tos por deba jo de los pre-
c ios y las c o n d i c i o n e s de traba-
jo son a m e n u d o feuda les . 

De las t res p r inc ipa les pro-
mesas hechas por Cerezo en la 
c a m p a ñ a e lec to ra l , só lo una, la 
de consegu i r una me jo ra de 
imagen in te rnac iona l para Gua-
tema la , pa rece conc re ta r se , 
aunque en la p rác t i ca los mot i -
vos que d ie ron pie a esa ma la 
imagen s iguen v igentes . Las 
o t ras dos, el a p u n t a l a m i e n t o de 
la e c o n o m í a y el con t ro l de los 
m i l i t a res y el respeto a los dere-
c h o s h u m a n o s , no só lo no las ha 
so luc i onado , s ino que ha ten ido 
que admi t i r , por un lado, su to ta l 
s u m i s i ó n al E jérc i to , y por o t ro 
su i n c a p a c i d a d para resolver 
p rob lemas c lave, c o m o puede 
ser la Re fo rma Agrar ia 

En c u a n t o al con t ro l del Ejér-
c i t o y el respeto de los de rechos 
h u m a n o s , V ic to r Hugo Godoy , 
m i e m b r o de la c o m i s i ó n de de-
rechos h u m a n o s del Congreso , 
decía, en mayo pasado, que "es 
muy fácil reconocer (en los cadá-
veres de las v íc t imas) las 
mismas prácticas de años pasa-
dos, incluyendo no sólo la 
tortura, sino también el infame 
tiro de gracia". En c u a n t o a las 
r e fo rmas , el p rop io V i n i c i o 
Cerezo admi t i ó : "mi gobierno no 
planteará reformas sociales 
porque el Ejército se opondría". 

La oposición 
en la ciudad 
y en la montaña 

Esta i n c a p a c i d a d para dar un 
g i ro en lo e c o n ó m i c o ha provo-
cado la exaspe rac ión de nume-
rosos sec to res de t raba jadores , 
qu ienes desde el pasado año 
v i e n e n r e o r g a n i z á n d o s e len-
tamen te , t ras la o la repres iva 
•que descabezó a la p rác t i ca tota-
l idad de los s i nd i ca tos . 

Esta r e c o m p o s i c i ó n tuvo su 
pr imer h i to impo r tan te en la lu-
cha de los t raba jadores de Coca-
Cola en la cap i ta l . El i n ten to de 
la empresa de desman te la r esa 
fábr i ca y quedarse con las o t ras 
dos que f unc ionan en el país se 
vió abo r tado por la dec id ida 
lucha de los t raba jadores . 

Fue a ra iz .de esta lucha que 
surg ió el núc leo de la que ac-
t u a l m e n t e es la ún ica cent ra l 
s ind ica l i ndepend ien te del país, 
la Unión S ind ica l de Traba jado-
res de G u a t e m a l a (UNSITRA-

rupa a cerca de 

vo luc i ona r i os en la mon taña . De 
hecho, la ac t i v i dad de la guerri-
l la no se ha para l izado, aunque 
se cen t ra ac tua lmen te , sobre 
todo , en ope rac iones de host i -
g a m i e n t o a las d i s t i n t as co lum-
nas m i l i t a res en m i s i ón represi-
va, y en real izar acc iones de pro-
p a g a n d a a r m a d a , t o m a n d o 
d i s t i n t a s a ldeas y p u e b l o s 
du ran te c ie r to t i e m p o (a veces, 
du ran te c i n c o horas) y real izan-
do en e l las mí t i nes po l í t i cos . 

Así pues, G u a t e m a l a es un 
e j m p l o de lo que la po l í t i ca ex-
ter ior no r t eamer i cana qu iere 
para Cen t roamér i ca : reg ímenes 
f u e r t e s , c o n t r o l a d o s p o r 
W a s h i n g t o n , pero que aparezcan 
c o m o d e m o c r á t i c o s . 

Si El Sa lvador fue el p r imer 
expe r imen to real izado, Guate-
ma la es c l a r a m e n t e la cont i -
nuac ión del m i s m o . En el pr ime-
ro, Duar te no ha c o n s e g u i d o 
sacar los p ies del fango , aun 
c o n t a n d o con una a u t o n o m í a 
m u c h o mayor con respec to al 
E jérc i to sa lvadoreño. Cerezo, 
m u c h o más a tado en ese sen-
t ido, no parece que vaya a tener 
mayor éx i to , a pesar de con ta r 
con una baza impor tan te : el 
apoyo que los a l iados de Esta-
dos Un idos le p ropo rc ionan . 
A lgo c l a ramen te d e m o s t r a d o en 
la g i ra por Europa, que comenzó 
el 1 de oc tub re en Madr id . 



Punto de fátci 

1956, la "primavera de los pueblos"... 

CRISIS EN VARSÒVIA, 
INSURRECCION EN BUDAPEST 
1956 fue un año crucial en la crisis irreversible del estalinismo. En febrero 
tuvo lugar el XXo Congreso del PCUS con el que el sector jruschaviano 
comenzó un proceso de desestalinización desde arriba. El cauce de este 
proceso —cuyo "leit motiv" era la burda teoría del "culto a la 
personalidad" que exhoneraba a los estalinistas de sus responsabilidades 
y desviaba la responsabilidad de una casta social a su máximo 
representante y esto de una forma descaradamente parcial—, sería 
desbordado por todos lados: cisma chino-soviético, revoluciones en el 
"tercer mundo", tendencias centrífugas en el movimiento comunista 
internacional, crisis abierta en el Este... La reforma "gomoulkista" en 
Polonia y sobre todo la crisis revolucionaria húngara, demostrarían 
brutalmente los límites del llamada "revisionismo". Todavía estaba caliente 
el cadáver del Nerón-Stalin cuando sus estatuas eran destruidas y 
maldecidas por las calles de Budapest. Algo que ya había predicho Trotsky 
no hacía mucho tiempo. 

La d e n u n c i a de J ruschev de los 
c r ímenes de S ta l in creó p ron to 
unas e n o r m e s expec ta t i vas in-
c r e m e n t a d a s por la o la de reha-
b i l i t ac i ones ab ie r tas por el 
Kreml in , sobre t odo por el reco-
n o c i m i e n t o o f i c i a l de T i to , con-
s ide rado has ta la v íspera c o m o 
la e n c a r n a c i ó n del Diab lo . El 
l l amado " d e s h i e l o " abr ió una 
b recha de esperanza a los 
países que con los acue rdos de 
los " g r a n d e s " en Ya l ta habían 
s ido c l a s i f i c a d o s c o m o de in-
f l uenc ia sov ié t i ca . 

El octubre polaco 

La " L i b e r a c i ó n " po laca tuvo 
desde un pr imer m o m e n t o una 
base con f l i c t i va . No hay que ol-
v idar en este sen t i do el error de 
1921 de querer imponer la 
revo luc ión con las t ropas de 
Tu jachevsk i , y m u c h o menos al-
gunas d a n t e s c a s aber rac iones 
del es ta l i n i smo : la e l i m i n a c i ó n 
de buena par te de los cuad ros 
del pa r t i do c o m u n i s t a a c u s a d o s 
en 1938 de " t r o t s k y s m o " — p a r a 
Sta l in , Rosa L u x e m b u r g o no 
merec ía o t ro ca l i f i ca t i vo y es ta 
man tuvo una i n f l uenc ia perdura-
ble en Polon ia , lo m i s m o que 
hubo una t r ad i c i ón c o m u n i s t a 
n a c i o n a l i s t a — , el ases ina to de 
la o f i c i a l i d a d po laca en Kastyn , 
la " n e u t r a l i d a d " del e jé rc i to 
sov ié t i co c u a n d o c o n t e m p l a b a 
el e x t e r m i n i o del ghe to de 
Varsòv ia en m a n o s de los 
nazis... Rus ia había s ido para 
Po lon ia a lgo así c o m o Ing la ter ra 
para I r landa. Sin e m b a r g o no hay 
dudas de que, en un p r inc ip io , el 

" s o c i a l i s m o " , aunque fuera a la 
m a n e r a e s t a l i n i a n a , l evan tó 
g randes expec ta t i vas ent re los 
po lacos . Todos los c r ímenes 
fue ron en apa r i enc ia o lv idados . 

Sin e m b a r g o el desengaño 
l legó p ron to . El e s t a l i n i s m o hizo 
del s o c i a l i s m o a lgo comp le ta -
men te d i fe ren te a lo que necesi-
t aban los t r aba jado res po lacos . 
La i ndus t r i a l i zac ión se l levó ba jo 
las n o r m a s del " s t a j a n o v i s m o " y 
en f u n c i ó n de los in tereses ru-
sos. La co lec t i v i zac ión del agro 
fue fo rzada e i r rac iona l . Los 
d i s c r e p a n t e s f u e r o n 
pe rsegu idos y só lo los buenos 
o f i c i o s del es ta l i n i s t a Bierut 
Imp id ió que las " p u r g a s " de 
f i na les de los cua ren ta fueran 
tan sang r i en tas c o m o las de 
H u n g r í a o C h e c o s l o v a q u i a . 
Después del XX o Cong reso 
parecía que era pos ib le una 
"v ía n a c i o n a l " enca rnada por 
G o m o u l k a , que al ser l iberado 
comenzó a p romete r re fo rmas y 
l iber tades. 

Los d i s t u r b i o s en el cen t ro in-
dus t r i a l de Poznan seña la ron 
que es ta i n q u i e t u d había des-
cend ido a la c lase obrera. Las 
au to r i dades denunc ia ron , c o m o 
era hab i tua l , a los " a g i t a d o r e s 
i m p e r i a l i s t a s " , pero de hecho se 
v ieron ob l i gadas a hacer conce-
s iones: un par de m in i s t r os 
fue ron cesados por impopu la res . 
Dos t endenc ias aparec ie ron en 
el seno de la d i r ecc ión del 
par t ido , la o f i c i a l y la revis ionis-
ta que a r ras t raba a los obreros y 
a los in te lec tua les . El 21 de 
oc tub re aparec ie ron en Varsòv ia 
J ruschev y o t ros d i g n a t a r i o s 

sov ié t i cos y d ie ron luz verde a 
es tos ú l t imos . Se es tab lec i ó un 
pac to secre to ent re J ruschev y 
G o m o u l k a , se a d m i t í a una 
" s o b e r a n í a l i m i t a d a " p a r a 
Polon ia , y G o m u l k a a t e m p e r a b a 
su p lan de re fo rmas . Hubo cier-
t a m e n t e un " d e s h i e l o " po laco , 
se acabaron los excesos en la 
i ndus t r i a y en el campo , se reha-
b i l i t a ron d i s i den tes y se hizo una 
a p e r t u r a i n t e l e c t u a l . . . N o 
o b s t a n t e el " d e s h i e l o " acabó 
pron to , y c u a n d o cayó J ruschev 
ya el pueb lo es taba de vue l ta de 
G o m u l k a y de su r e f o r m i s m o 
pos t -es ta l i n iano . 

Había l l egado la hora in ic ia l 
de la Ig les ia y de la d i s i denc ia 
revo luc ionar ia den t ro de un mo-
v im ien to cada vez más podero-
so. 

Hungría un paso 
más allá 

Mien t ras que en la URSS la 
b recha ab ie r ta por J ruschev se 
encon t ró con una c lase obrera 
muy s o m e t i d a y que en Po lon ia 
su mov i l i zac ión pudo ser encau-
zada por el " r e v i s i o n i s m o " , en 
Hungr ía la c r i s i s se p resen tó 
m u c h o más p ro funda . Dos fac-
to res converg ie ron en el lo, en 
pr imer lugar el ca rác te r m u c h o 
más repu ls ivo que había t o m a d o 
la es ta l i n i zac ión . No hay que 
o lv idar que el po rcen ta je e lecto-
ral del pa r t i do c o m u n i s t a era 
in fer io r al de Polon ia , que para la 
t o m a del poder hubo que e l imi-
nar a dos i m p o r t a n t e s forma-
c iones que habían hecho coal i -
c ión con los c o m u n i s t a s c o m o lo 
fue ron la s o c i a l d e m ó c r a t a y la 
de los pequeños p rop ie ta r ios ; 
que la i ndus t r i a l i zac ión y la co-
lec t i v i zac ión adqu i r i ó una natu-
raleza todav ía más impos i t i va y 
a l ienante , y que la repres ión 
d e s e n c a d e n a d a por el o d i a d o 
Matyas Rakos l fue m u c h o m á s 
s a n g r i e n t a . I n c l u s o l o s 
d i r i gen tes sov ié t i cos tuv ie ron 
que ob l igar le , en 1953, a que 
ced ie ra en su a c t i t u d y que 
pe rm i t i e ra la e x i s t e n c i a de una 
t endenc ia " l i b e r a l " que encar-
naba Imre Nagy. Empero, des-
pués de reponer a Nagy, Rakos i 
no ta rdó en expu lsa r l e del go-
b i e r n o a c u s á n d o l o d e 
" t r o t s k y s t a " y " b u j a r i n i s t a " . Na-
da menos . 

Pero Rakos i nadaba ya con t ra 
la cor r ien te . El 6 de oc tub re era 
rehab i l i t ado con t o d o s los ho-
nores el que había s ido su prin-
c ipa l v íc t ima: Las lo Rajk. Una 
m u c h e d u m b r e s i l enc iosa prove-
n ien te de t odos los sec to res so-
c ia les se reun ió en la cap i ta l . El 
día 23 los e s t u d i a n t e s abando-

nan en b loque las j uven tudes ofi-
c ia les y p r o c l a m a n su indepen-
denc ia . Su p r o g r a m a reun ido en 
14 p u n t o s ins i s te en la re t i rada 
de las t r opas sov ié t i cas , en la 
e l ecc ión de una nueva d i recc ión 
del par t ido. . . Luego sa len a la 
ca l le y c u a n d o Rakos i qu iere 
mov i l i zar al par t ido , es te no le 
obedece . En poco t i e m p o sus 
f i l as pasan de un m i l l ón a 
100.000 a f i l i ados . Todo un baró-
met ro . 

Las m a n i f e s t a c i o n e s se 'su-
ceden. Los i n te lec tua les nacio-
na l i s t as y " r e v i s i o n i s t a s " del 
C í r cu lo Peto f l — c é l e b r e poe ta y 
héroe por haber s ido el i n i c iador 
de la revo luc ión nac iona l y 
popu la r de 1848— rec laman la 
i n d e p e n d e n c i a nac iona l , un 
s o c i a l i s m o propio. . . Este es el 
p rocen io , luego el escenar io es 
o c u p a d o por la c lase obrera. El 
día 23, obreros y c a m p e s i n o s 
convergen sobre la p laza mayor 
de Budapes t o c u p a d a por una 
eno rme es ta tua de Sta l in . Son 
cerca de 400.000 personas y 
as is ten a un m o m e n t o h i s tó r i co 
excepc iona l . El " á g u i l a de la 
c i e n c i a " , " p a d r e de los p u e b l o s " 
el que Barbusse había de f i n ido 
c o m o una • c o m b i n a c i ó n de 
obre ro , sab io y s a n t o era 
de r rocado por los sop le tes de 
los me ta l ú rg i cos y los t rac to res 
de los campes inos . Al día 
s igu ien te , Nagy sube al poder y 
al s igu ien te , Geroe, sucesor de 
Rakos i y an t i guo conse je ro del 
PSUC du ran te nues t ra guer ra ci-
vi l , ha de marchar ex i l i ado a 
Moscú . Los e n f r e n t a m i e n t o s con 
los " a v o s " — p o l i c í a po l í t i ca , 
e n t r e c u y o s c u a d r o s s e 
a m a l g a m a n e s t a l i n i s t a s y servi-
dores del an t i guo rég imen— se 
hacen cada vez más duros, 
m u c h o s de e l los son l i nchados 
por la m u l t i t u d . Los c o n s e j o s 
obre ros surgen, c o m o di rá un 
h i s to r iador , c o m o h o n g o s por 
las zonas fabr i les y la ag i t ac ión 
se t r as l ada al agro. 

S e g ú n p a r e c e , J r u s c h e v 
es taba ab ie r to a reconocer una 
nueva F in land ia , pero la mayor ía 

dura del E jecu t ivo del PCUS 
impone la in te rvenc ión . No 
conf ían en la c a p a c i d a d de Nagy 
de encauzar el mov im ien to . 

Reconocimiento 
inicial 

Este t ra ta de es tab lecer vana-
m e n t e un e q u i l i b r i o e n t r e 
invasores e insur rec tos , y se ve 
i m p e l i d o a ir m á s l e j o s : 
p r o c l a m a la rup tu ra con el pac to 
de Varsòv ia , la neu t ra l i dad hún-
gara y reconoce el carác ter pri-
m o r d i a l m e n t e revo luc ionar io de 
la lucha. Ex is ten m inor ías que 
en fa t i zan el nac i ona l i smo , hay 
c a t ó l i c o s conservadores , pero la 
esp ina dorsa l del m o v i m i e n t o la 
c o n s t i t u y e la coo rd i nac i ón de 
los c o n s e j o s obreros . A l g u n o s 
de e l los se d i s t a n c i a n de Nagy y 
hab lan de un gob ie rno de los 
p rop ios conse jos . Es"decir de los 
sov ie ts au tén t i cos . 

La p o d e r o s a m a q u i n a r í a 
m i l i t a r sov ié t i ca neces i ta rá dos 
s e m a n a s para imponerse . La 
hue lga genera l se man t i ene 
has ta b ien en t rado nov iembre y 
el gob ie rno de Kadar — q u e 
había aparec ido al p r inc ip io 
c o m o la m a n o derecha de 
Nagy— re toma la s i t uac ión , no 
s in desar ro l la r an tes una gran 
repres ión. Dos años más tarde, 
Nagy y el corone l Mele ter — q u e 
se había s u m a d o a los subleva-
d o s — son fus i l ados . Pero ya no 
hay n ingún p roceso a la v ie ja 
usanza, ni au toc r í t i ca . Lukács, 
que había s ido m in i s t ro de 
cu l t u ra de Nagy, puede volver y 
se n iega a ingresar en el nuevo 
par t ido . Kadar ha de re tomar 
m u c h a s c o n c e p c i o n e s de los " l i -
be ra les " para evi tar la pos ib i l i -
dad de un nuevo mov im ien to . En 
el ex t ran je ro , el impe r i a l i smo 
t iene su Hungr ía en el c o n f l i c t o 
de Suez. C o m o es hab i tua l , 
a m b o s b loques se acusan, pero 
cada uno cu ida su zona. 

J. Gutíerrez Alvarez 

Octubre, 1956: la estatua de Stalin, abatida en Budapest. 
Budapest: los trabajadoresdestruyen los vestigios del staiinismo. 
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Derecho aI aborto: 

PREOCUPACION 
HIPOCRITA 

como en que «se aplica cor. 
criterios restrictivos contrarios 
al espíritu de esta». Es cierto, y 
las comis iones pro-derecho al 
abor to lo han denunc iado en 
muy d is t in tas ocas iones, que ha 
habido muchos prob lemas en la 
ap l i cac ión de la ley, pero 
tamb ién lo es que el prob lema no 
reside s implemente en la exis-
tenc ia de comis iones de evalua-
c ión (que ahora p lantean el imi-
nar), s ino en los propios l ímites 
que establecía la ley. 

Y a través de este ar t i lug io se 
están empezando a plantear las 
" p o s i b l e s " y " rea les " solucio-
nes a la caót ica s i tuac ión 
creada por la ley del PSOE. 

Quitarse el muerto 

El gobierno in tenta aprove-
char esta s i tuac ión y ha encon-
trado la vía más rápida y con 
menos coste pol í t ico para él 
para qui tarse el prob lema de 
enc ima. Se apoya para el lo en la 
Ley de Sanidad, que le permite 
crear conc ier tos con las c l ín icas 
pr ivadas de todo t ipo que, a 
precio de mercado, quieran 
pract icar abortos. Claro está, a 
nadie se le escapa que es un 
negocio lucrat ivo: las maf ias del 
aborto t ienen, pues, las puertas 
abier tas de par en par. Así la red 
sani tar ia públ ica se verá l ibre de 
es te " e n g o r r o s o " p rob lema 
atendiendo un número r idículo 
de casos. Que el aborto sea un 
derecho de las mujeres recono-
c ido s ign i f i ca garant izar su gra-
tu idad y que sea la mujer quien 
decida. 

Quien hace la ley hace la 
t rampa, y es prec isamente esta 
ley, es decir, la letra impresa y 
las poster iores órdenes ministe-
riales, la que lleva y pos ib i l i ta 
esas in terpretac iones restr ict i-
vas que hoy todo el mundo pare-
ce denunciar . 

La pr imera rest r icc ión es la de 
someter la dec is ión de las muje-
res al ju ic io, cr i ter io y dec is ión 
f inal del médico, sea éste del 
t ipo que sea, más majo o menos 
majo, sea especia l is ta, como 
est ipu la la ley, o de medic ina ge-
neral, un médico cualquiera que 
asuma ind iv idualmente la con-
fección del d ic támen médico ne-
cesar io para que se le pract ique 
un aborto " l ega l " . La segunda 
rest r icc ión es la que se deriva 
del respeto a la ob jec ión de con-
c ienc ia y no sólo, como plantea 
la prác t ica to ta l idad de la c lase 
médica, por cómo se con templa 
en la actual idad. 

La orden min is ter ia l reguló la 
ob jec ión de conc ienc ia por me-
dio de l istas abiertas, lo que 
s ign i f i ca que un médico puede 
objetar el " r a t i t o " que quiera: 
una hora, un día, una semana, un 
año, a gu'sto del consumidor . Es 
verdad que esto hace más es-
canda loso aún el tema, pero con 
l is tas abiertas o l is tas cerradas 
la ob jec ión de conc ienc ia es la 
vía más rápida y d i recta para 
derivar el prob lema a la medici-
na privada. 

Ni la in t roducc ión de un 
cuar to supuesto, la l lamada indi-
cac ión soc io-económica, ni la 
in terpretac ión ampl ia del primer 
supuesto de la ley (salud f ís ica y 
psíquica de la mujer) a través de 
d ic támenes que presupongan 
r iesgo grave para la salud psí-
qu ica de la mujer (ansiedad o de-
presión) supone acabar con las 

Parece más que evidente que el 
pacto es tab lec ido en la pasada 
campaña electoral por las llama-
das fuerzas pol í t icas parlamen-
tar ias, se ha roto. Entonces, y de 
esto hace tan sólo 2 meses, la 
ley de despenal ización parcial 
del aborto parecía no plantear 
muchos problemas ni a unos ni a 
otros: fue s i lenc iada la act iv idad 
del mov imiento femin is ta y, en 
conc re to , la d e n u n c i a que 
suponía la práct ica de abor tos 
i legales por parte de éste. Ellos 
habían decid ido que el aborto no 
podía ser un problema. 

Pasaron las e lecciones, pasó 
el verano y la batal la por el 
aborto se ha reabierto en una 
campaña muy bien orquestada, 
donde cada uno juega su papel, 
como lo fue antes la del silen-
cio. 

La derecha ha vuelto a poner a 
todas sus huestes en pie; el 
C o m i t é E p i s c o p a l para la 
Defensa de la Vida ya se ha 
desco lgado con un comun icado 
y ahora empezará el rosario de 
ob ispos bramando contra el 
aborto; las asoc iac iones de "de-
fensa de la v ida" ya han sal ido a 
la cal le, donde, en el súmum del 
del i r io , g r i taban cosas tan 
s u g e r e n t e s c o m o «que re i s 
aborto porque eso es lo que os 
gusta hacer todo el día»; en otro 
campo la derecha amenaza con 
cortar las subvenciones a los 
centros de p lan i f icac ión, adelan-
tándose el Inst i tu to de la Mujer, 
quien ha ret i rado las subven-
ciones a las comis iones pro-
de recho al abo r to . Y así 
podríamos ir sumando lo que 
como un goteo va sucediendo 
aquí y allá. Especial importan-
cia ha tenido el papel jugado por 
los medios de comun icac ión , 
siendo def in i t iva, por e jemplo, la 
actuac ión de Radio Madrid, en la 
denunc ia del Centro Canalejas 
de Salamanca. 

Dos personas del equipo 
médico del centro de Sa lamanca 
están en la cárcel por haber 
pract icado abor tos y a una de 
el las se le ha pedido una f ianza 
de 20 mi l lones de pesetas. En 
Pamplona, otra mujer pasó por 
la cárcel por haber abortado. A 
lo largo del mes de sept iembre 
han l lamado a declarar a las 
mujeres de Vigo y Pamplona que 
se responsabi l izaron de los 
abor tos pract icados por el movi-

miento femin is ta , a Germán 
Sáenz de Santamaría, t ras haber 
s ido denunc iado por pract icar 
abortos. Han juzgado a Ja ime 
Carbal lo del Colect ivo Acuar io 
de Valencia, han c i tado judic ia l -
mente a Adela Salce, también 
del co lect ivo Acuar io de Caste-
l lón y, s igu iendo esta línea, todo 
parece indicar que en breve se 
celebrará el ju ic io a Pere Enguix 
y al ya h is tór ico centro de plani-
f icac ión " L o s Naran jos" de 
Sevil la. 

El " nuevo " gobierno, siguien-
do en la línea del anter ior, 
declara con toda t ranqu i l idad 
que se ampl iará la ley si así lo 
demanda la soc iedad (poco 
importa la real idad cot id iana de 
las mi les de mujeres que abor-
tan). Y ahora sí, al calor de la 
represión que está habiendo 
sobre las personas que han 
pract icado abor tos i legalmente 
durante estos años, mient ras 
hay gentes en la cárcel, ju ic ios y 
muertes por aborto (6 en el 
ú l t imo año, la ú l t ima el pasado 
30 de agosto en Rota, Cádiz), 
ahora ya hay acuerdo. Se acaba-
ron las sorpresas s imu ladas 
ante el reducido número de abor-
tos real izados legalmente, ya 
todos aceptan que la ley sólo se 
ha podido apl icar al 0,2% de las 
mujeres que han abortado, que 
han sido 187 según unos, 230 
según otros, inc luso parece 
haber acuerdo en la c i f ra de 
65.000 abor tos prac t icados el 
pasado año en la c landest in idad 
en las c l ín icas que durante estos 
años han acogido a las mujeres 
que abor taban por causas dist in-
tas a las con temp ladas por la 
ley. 

Quien hace la ley 
hace la trampa 

parte de los ac tos que en las 
d is t in tas zonas organizará el 
movimiento. Mesas redondas 
c o n p a r t i c i p a c i ó n de los 
d is t in tos sectores impl icados, 
char las por barr ios, fábr icas e 
i n s t i t u t o s e x p l i c a n d o la 
s i tuac ión real de este derecho, 
ed ic iones especia les de las re-
v is tas del mov imiento y movil i-
z a c i o n e s , j u n t o c o n la 
presentac ión ante los juzgados 
de las respect ivas c iudades de 
las mujeres que se auto inculpa-
ron de los abor tos prac t icados 
en jun io en la campaña del mo-
v imiento femin is ta . 

Y para el 13-14 de d ic iembre la 
coord inadora está preparando 
un gran acto en Madrid, con 
mi les de mujeres de todo el 
Estado para denunciar la situa-
c ión actual , y exigir el Derecho 
al aborto l ibre y gratu i to y a deci-
s ión de las mujeres. 

J.M. 

Pero todo esto, lejos de servir 
para aclarar el panorama lo in-
tentan uti l izar para crear aún 
más confus ión. Desde d is t in tos 
sectores, inc lu ida la adminis-
t ración, se está dando, al calor 
de estas ci f ras, una nueva inter-
pretación de la ley de despenali-
zación parcial del aborto, según 
la cual estar íamos ante una de 
las leyes más progresis tas de 
Europa, equiparable a la ley 
inglesa. El problema, según 
el los, no estaría tanto en la ley 

dos rest r icc iones fundamenta-
les de la ley, que la deja a in-
terpretac iones indiv iduales y en 
manos de la med ic ina privada. 

La campaña del 
movimiento feminista 

Por todo esto, la campaña que 
la Coord inadora Estatal de Or-
ganizac iones Femin is tas acordó 
en su reunión del pasado f in de 
semana, se centra en la exigen-
cia del abor to l ibre y gratu i to , a 
cargo de la red sani tar ia púb l ica 
y a dec is ión de las mujeres. Lo 
que también s ign i f i ca que no 
haya n ingún ju ic io más por 
aborto y la amnis t ía para todas 
las personas que en estos años 
hayan s ido procesadas por 
haber abor tado o prac t icado 
abortos. 

En la semana del 20 al 26 de 
octubre se centrarán la mayor 
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Explicaciones soviéticas 

LA SOLIDARIDAD 
DE LOS NUCLEÓCRA TAS 
La franqueza y la precisión del informe oficial soviético sobre la catástrofe 
del 26 de abril pasado, en Chernobil, así como lo abierta que ha estado la 
delegación soviética para responder a las 570 preguntas del centenar de 
expertos reunidos en Viena, del 25 al 29 de agosto pasado, en una reunión 
de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), han suscitado en 
todas partes un cierto asombro. Un representante de la Union of Concerned 
Scientists (que se podría traducir por Unión de Científicos Preocupados), 
uno de los principales grupos de científicos antinucleares norteamericanos, 
ha declarado: «debo reconocer que me parece que sabemos más hoy sobre 
Chernobil de lo que sabíamos cuatro meses después del accidente de 
Three Mile Island». 

Jamás la burocracia soviética 
había publicado un sumario tan 
completo de in formaciones 
sobre una de sus cuestiones tec-
nológicas más importantes: las 
n u c l e a r e s . S in e m b a r g o , 
¿ p o d e m o s d e c i r que ha 
cambiado algo?. ¿Qué, exacta-
mente?. Habría que explicar lo 
que supone una reunión como la 
realizada por la AIEA, para que 
sea capaz de suscitar tal 
apertura en los responsables de 
energía nuclear soviéticos. Dos 
citas nos dan las claves de lo 
tratado en ese cenáculo interna-
cional: «durante esta confe-
rencia hemos notado más soli-
daridad que critica», declara 
Valeri Legasov, vicedirector del 
Instituto Kurchatov. Mientras 
tanto, el profesor Seifritz, del 

analizar el accidente, para en-
contrar soluciones parciales a la 
mejora de los reactores del t ipo 
RBMK, proveyéndoles de los 
aparatos sof ist icados necesa-
rios para ello, en particular apa-
r a t o s de m e d i d a y de 
informática. Y también les 
podrían ayudar como nadie, sim-
plemente, dando un cert i f icado 
de garantía a la continuación del 
programa nuclear y legitimándo-
lo. 

El precio a pagar por ese certi-
f icado es el poner las cartas 
sobre la mesa, para que la AIEA 
las vea. Por su parte, el lobby 
occidental nuclear estaba total-
mente dispuesto a ese encuen-
tro con los soviéticos, por razo-
nes que sobrepasan la mera 
curiosidad científ ica y que están 

Unas 24.000 muertes por cáncer costará Chernobil de aquí a 70 años. 

Instituto federal suizo de inves-
t igación en materia de reactores 
n u c l e a r e s esc r i b ía , c o m o 
conclusión de un análisis, y con 
ese punto de admiración que los 
n u c l e ó c r a t a s o c c i d e n t a l e s 
tienen desde hace años a la 
v i s t a de las n u c l e a r e s 
soviéticas: «En segundo lugar, 
se puede constatar que la uti-
lización pacifica de la energía 
nuclear no está en la URSS en 
discusión, contrariamente a las 
reacciones de una parte del 
mundo occidental. La continua-
ción de la utilización de la 
energía nuclear continúa siendo 
indispensable». 

El accidente de Chernobil 
había colocado al Kremlin en 
una terrible si tuación, que 
amenazaba con comprometer 
fundamentalmente su muy ambi-
cioso programa nuclear. Así, el 
Kremlin tiene la determinación 
de continuar con su programa, 
hasta el punto de planificar para 
el otoño la puesta en marcha de 
nuevo de los reactores 1 y 2 de 
Chernobil, desde el momento en 
que esté terminada la operación 
de revestir de cemento el 
número 4. Sólo el lobby occi-
dental podría ayudarles a 
hacerlo, asesorándoles para 

más en los problemas plantea-
dos por una verdadera catás-
trofe nuclear: Chernobil ha 
debil i tado de tal manera la posi-
ción del complejo nuclear occi-
dental, que se ha convertido en 
vital para su porvenir supervisar 
y mejorar el programa nuclear 
soviético. He aquí por qué las 
dos partes se han puesto de 
acuerdo en proponer un reforza-
miento de la AIEA. 

¿Quién es 
el culpable? 

El informe oficial soviético 
echa la culpa del desastre por 
entero al personal y a la viola-
ción de las reglas prescritas. La 
explicación no es muy sólida. 
También en el accidente de 
Three Mile island se reveló que 
habían existido graves errores 
por parte del personal. De ello se 
extrajo una conclusión, no 
solamente sobre los defectos 
del personal, sino también sobre 
los sistemas por los cuales se 
controla una tecnología tan sutil 
y compleja. 

No son solamente los movi-
mientos antinucleares, sino los 
propios pioneros de la energía 

i t l l i l ! 

nuclear, quienes explicaron que 
la uti l ización de la misma exigía 
un cuidado y una vigilancia ex-
tremas. Siempre tendría que 
existir un equipo superentrena-
do, que sabrá controlar en todo 
momento la máquina más ines-
t a b l e . Pero c u a n d o se 
construyen veinte de estas 
máquinas cerca de núcleos 
urbanos, de los más grandes del 
país, y se las confía la produc-
ción del 7% de la electricidad de 
un país tan grande, no puede 
existir seguridad en que esos 
equipos van a funcionar con la 
infal ibi l idad requerida. Es por la 
estabil idad y la seguridad inhe-
rentes por lo que se juzga un 
sistema, y es en este aspecto en 
lo que las centrales nucleares 
son menos fiables, en particular 
las que tienen un reactor RBMK. 
No es posible evitar la crít ica de 
los sistemas soviéticos. 

Ciencia y tecnología 

El reactor t ipo RBMK no es, 
precisamente, rudimentario. 
Por el contrario, es quizá exce-
sivamente complejo. Si toda la 
culpa la tiene el personal de 
mantenimiento, ¿por qué al 
director del gabinete de estudios 
que ha concebido la central se le 
ha despedido?. ¿Por qué las 
autoridades soviéticas han de-
jado momentáneamente fuera 
de servicio la mitad de sus 
r e a c t o r e s R B M K y han 
prometido a Viena dar cuenta in-
mediata de las mejoras introdu-
cidas en los mismos?. El t ipo 
RBMK, al tener una estructura 
modular, permite agrandar los 
reactores añadiéndoles otras 
construcciones. Con ello, sin 
embargo, aumenta la inestabili-
dad del complejo. El más grande 
reactor del mundo es el RBMK 
de Ignalina, en Lituania, de 1450 
megawatios (MW). Los servicios 
suecos que analizan en detalle 
las emanaciones provenientes 
de la otra ribera del Báltico han 
denunciado, el 29 de agosto 
pasado, problemas de sobreca-
lentamiento en Ignalina. 

El complejo nuclear soviético 
sufre todos los males "usuales" 
de la economía soviét ica: 
lagunas aberrantes, baja calidad 
del material, chapuzas de últ ima 
hora y otras consecuencias de 
una planif icación a la vez minu-
ciosa y negligente, sin libre dis-
cusión y control por parte de 
todos. Hoy en día, la termina-
ción del encofrado de cemento 
de Chernobil-4, el reactor acci-
dentado, está retrasada por la 
falta de cemento que arrastran 
de manera crónica los depósitos 
de las centrales nucleares desde 
hace años. Y es, por otra parte, 
el mismo mal crónico que 
explica que los soviéticos se 

La central de Chernobil, después del accidente. 

hayan lanzado a la increíble 
experiencia revelada por el infor-
me oficial, según la cual el corri-
miento, el 26 de abril a la 1,23 
horas y cuarenta segundos, 
habría provocado 31 muertos, 
135.000 personas evacuadas y 
probablemente 24.000 muertes 
por cáncer, de aquí a 70 años, en 
Bielorrusia y Ucrania. 

"Otros fracasos 
dolorosos" 

Todo esto no crea precisa-
mente las mejores condiciones 
para dominar una tecnología 
que es, en cualquier caso, un de-
safío a la capacidad del ser 
humano. El complejo nuclear 
soviético queda aún expuesto a 
la crít ica detallada que ha sufri-
do el complejo nuclear occiden-
tal desde hace quince años, por 
parte de científ icos antinuclea-
res o simplemente independien-
tes. 

Jaures Medvedev, pone exac-
tamente el dedo en la llaga, al 
hablar de la coincidencia entre 
el retraso científ ico y la mala 
gestión, por una parte, y, por 
otra, de la ausencia de una infor-
mación y discusión libres: 
«como nunca ha existido una 
discusión pública de esos peli-
gros a largo plazo (de la radiacti-

vidad) y como la genética no ha 
vuelto a incorporarse a ia 
enseñanza universitaria desde la 
caída de Lyssenko, en los años 
sesenta, es posible que el 
gobierno, simplemente, ignore 
estos problemas. Los trabajos 
de investigación publicados en 
la URSS se centran en las enfer-
medades que aparecen de forma 
inmediata a causa de las radia-
ciones, pero no sobre los 
peligros de cáncer a largo pia-
zo». Medvedev concluye: «Más 
en general, todo el programa 
nuclear soviético, del cual forma 
parte Chernobil, procede de una 
mezcla de entusiasmo tecno-
crático y falta de espíritu de 
previsión, por puro conservantis-
mo, que marca una buena parte 
de la concepción de los diri-
gentes actuales». He aquí algo 
que se podría aplicar de igual 
forma a los jefes del lobby 
nuclear occidental. Medvedev 
añade otra frase que habla con-
cretamente del proyecto de 
reformas de Gorbachov: «La 
búsqueda de una innovación, 
pero dentro de un marco esen-
cialmente conservador, es una 
receta que prepara otros fraca-
sos dolorosos, pero que espera-
mos sean menos trágicos que el 
desastre de Chernobil». 

Robert Lockhead 

* 

Los trabajadores de las centrales acaban teniendo la culpa. Además, no pue-
den comer ni beber. 
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PROMESAS 
ANTINUCLEARES 
Italia, Gran Bretaña y Alemania Federal son 
países que han visto cómo las correspondientes 
organizaciones socialdemócratas (PSI, Partido 
Laborista y SDP) incluían en sus programas, de 
cara a futuras elecciones, la promesa de 
des-mantelar, de una u otra forma, las centrales 
nucleares. En esta entrevista, Ladislao Martínez, 
miembro de la Asociación Ecológica de Defensa 
de la Naturaleza (AEDENAT), explica los por qués 
de estos virajes y de que otros no lo hayan 
hecho. 

¿Qué sentido tienen las propues-
tas recientemente elaboradas 
por algunos partidos socialde-
mócratas sobre la reducción de 
los programas nucleares?. 

Ha habido ahora mismo tres 
part idos socia l is tas que se han 
pronunciado abiertamente por la 
reducción de los programas nu-
cleares en d is t in to grado: el 
Part ido Soc ia ldemócra ta en 
Alemania, el Partido Laborista 
en Gran Bretaña y, por úl t imo, el 
Par t ido Soc ia l i s t a I ta l iano. 
Además, está la decis ión que se 
ha tomado en Austr ia de des-
mantelar una central nuclear 
que ya estaba paralizada (la 
única existente en este país y 
que se paralizó en el año 79 
mediante un referéndum). Ahora 
bien, esta decis ión tiene dist inta 
importancia en cada uno de 
estos países. Por ejemplo, en 
Italia, la part ic ipación de la 
energía nuclear en el total de 
producción de energía eléctr ica 
es muy pequeña, sólo de( 3,8%. 
Por ello esta propuesta no 
supone ningún t ipo de complica-
ción • para la economía del 
país. 

Más Interés t iene la decis ión 
adoptada por Inglaterra. En este 
país la part ic ipación que existe 
de la energía nuclear frente a la 
total es del 19,4% en el úl t imo 
año. Lo que pasa es que en este 
caso la medida que se propone 
es más escalonada: se plantea 
de aquí al año 2.010. De aquí a 
entonces, las centrales que 
están funcionando ahora, de 
cualquier forma tendrían que 
dejar de funcionar. Es decir, que 
no están o f rec iendo nada 
sustancioso: dicen que las 
piensan cerrar, pero en realidad 
laá dejarían morir por muerte 
natural. 

Quizá la propuesta que pueda 
parecer más interesante es la de 
la RFA. Este es el país que más 
energía produce dentro de la 
CEE y además la part ic ipación 
de las centrales nucleares en la 
producción de energía eléctr ica 
es del 31,1%. La propuesta es 
también la más concreta. Dicen 
que en un plazo de diez años se 
comprometen a paralizar todas 
las centrales nucleares y a un 
plazo de una por año. Ya sabe-
mos que siempre hay que con-
templar las promesas de estos 
p a r t i d o s s o c i a l d e m ó c r a t a s 
cuando están en la oposic ión 
con las debidas precauciones... 
Pero independientemente de 
ésto, el hecho de que este 
part ido haya decidido lanzar una 
propuesta pol í t ica de este 
ca l i b re , aunque luego se 
incumpla, demuestra dos cosas. 
Primero, que no es tan grave 
dejar las centrales nucleares (si 
no no harían esta apúesta) y 
segundo, que la sensibi l idad que 
ex is te en A l e m a n i a y en 
concreto en Europa Occidental, 
por el tema es creciente. Estos 
part idos intentarían rentabil izar 

sus propuestas pol í t ica o electo-
ralmente. 

¿Está el miedo a Chernobil en 
el origen de estas propuestas?. 

Nosotros decimos desde hace 
algún t iempo que las verdaderas 
causas que operan en el parón 
de la energía nuclear no son re-
c i e n t e s , no e s t á n en la 
catástrofe de Chernobi l , aunque 
este haya sido el desencadenan-
te que han aprovechado para de-
cir algo que ya venían sabiendo 
de mucho antes. Las verdaderas 
causas derivan de que, primero, 
las previsiones de consumo de 
energía son menores que las es-
tablecidas cuando se desarro-
l laron los planes nucleares; 
s e g u n d o , para cub r i r esa 
d e m a n d a de c o n s u m o de 
energía, las centrales nucleares 
no han tenido las ventajas que 
de el las se esperaba cuando se 
diseñaron, es decir, que la pro-
ducción fuera más barata. Y, por 
úl t imo, las perspectivas de cara 
al futuro no son ni mucho menos 
favorables porque un nuevo re-
lanzamiento económico no sig-
nif icaría un mayor consumo de 
energía eléctr ica. Tomando en 
cuenta estas tres cosas está 
claro que las centrales nuceares 
ya han perdido la funcional idad 
que tenían. 

¿Cómo se explica entonces el 
mantenimiento de los planes 
nucleares?. 

El mantenimiento de los 
planes nucleares, solamente se 
jus t i f i ca porque se llevan inver-
t idas grandes cant idades de 
dinero en ellas. En toda Europa 
occidental el problema es el 
mismo: está claro que la energía 
nuclear ya no es rentable, que no-
es imprescindible... pero hay 
sectores importantes de la 
economía que t ienen realizadas 
grandes inversiones en las cen-
trales nucleares. Teniendo en 
cuenta esto, lo que ha hecho el 
SPD alemán, en este caso, ha 
sido darse cuenta de que puede 
apostar a enfrentarse (aunque 
luego no lo haga) con estos 
sectores económicos a cambio 
de obtener grandes ventajas 
electorales... Lo que es más 
cur ioso es que los part idos 
comunis tas hayan estado total-
mente despistados al respecto. 

¿Cuál es la postura del PSOE 
y, más concretamente, del 
gobierno al respecto?. 

Hay que tener en cuenta, en 
primer lugar, que la sensibi l iza-
ción por el tema nuclear no es 
aquí tan grande, aunque ahora 
se vaya avanzando. A nivel 
general, mucha gente t iene el 
esquema de que la energía 
nuclear es una energía de " futu-
ro". Por otra parte el PSOE dice 
que acaba de salir de un proceso 
de negociación "muy duro" con 

las compañías eléctr icas, en el 
cual las han obl igado a raciona-
lizarse, pero, a su vez, las han 
ofrecido como contrapart ida no 
tocar las centrales nucleares. El 
PSOE está f i rmemente decid ido 
a no perjudicar a pesar de lo que 
implique, a las eléctr icas. La 
reciente puesta en funciona-
miento de Ascó-2, así lo demues-
tra. • 

ASCÓ-2, AVERIADA, FUNCIONA 

Origen de la producción total neta en los países de la C.E.E. 
Año 1985 
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Participación de la energía nuclear en la producción total de energia. De 
abajo a arriba las cifras corresponden a energía térmica, nuclear e hidraúlica. 

Las catástrofes, accidentes y 
averías nucleares, así como sus 
consecuencias, hacen que el 
debate nuclear vuelva a surgir 
con fuerza. Tras la caída del mi to 
de la segur idad en este t ipo de 
instalaciones, aparecen los inte-
reses que promueven la opción 
nuclear. Los estados nucleares 
reafirman una opción energét ica 
suic ida. Boris Cherpina, vice-
p r i m e r m i n i s t r o s o v i é t i c o 
declaró: «/a humanidad se ha 
adentrado en la era nuclear sin 
posibilidad de dar marcha 
atrás». 

Ascó-2, por su parte, ha vuelto 
a ser puesta en func ionamiento 
sin la reparación completa de 
las averías detectadas. Las 
eléctr icas habían dejado de 
ganar 5.000 mi l lones de pesetas 
en los 31 días de parón de la 
central y pel igraba la cuenta de 
resultados del presente ejerci-
cio. 

Representantes de 50 estados 
reunidos recientemente en la 
asamblea de la Agencia Interna-
cional de la Energía A tómica ' 
(AIEA), f i rmaron convenios vin-
culantes para conseguir una 
rápida not i f icac ión de los ac-
cidentes que se produzcan así 
como asegurarse una rápida 
asistencia en casos de emergen-
cia atómica. Estos convenios 
desvelan también una progresi-
va pérdida de conf ianza en la se-
g u r i d a d de e s t a ene rg ía . 
Además, la rentabi l idad de las 
instalaciones nucleares va dis-
minuyendo de forma progresiva. 

Pero Ascó-2, averiada, fun-
ciona. Las pérdidas acumula-
das por el parón de esta central 
amenazaban con unos resulta-
dos negativos para las empresas 
eléctr icas propietar ias de la 
misma. Estas han dejado de 
ganar cant idades importantes 

de dinero por facturac ión y por 
los costos de parada y encendi-
do, entre otros conceptos. 

Ignasi Camps, d i rector de 
Aseó, ha declarado que confía 
en poder mantener el rendimien-
to actual de la central (el 80%) e 
inc luso aumentar lo hasta el 
100%. Con esta medida las eléc-
tr icas pretenden equi l ibrar el 
promedio de rentabi l idad que 
descendió en picado con la pa-
ral ización ordenada por el Con-
sejo de Seguridad Nacional 
(CSN). 

Este organismo, que en su 
in fo rme de f in i t i vo con f i rma 
como causas fundamentales de 
la avería la presión excesiva del 
c i r c u i t o h i d r a ú l i c o d e l 
mecanismo de las válvulas de 
a is lamiento de vapor, una tem-
peratura excesiva en el aceite y 
def ic iencias de mantenimiento, 
acepta, tras las pruebas reali-
zadas, que las válvulas no han 
de ser sust i tu idas y basta con 
incrementar la per iodic idad de 
los segu imientos rut inar ios 
— med idas és tas ap l i cadas 
también al grupo 1, que se 
conectará a la red en los 
próximos días—. Y sin embargo, 
este " inc iden te" ni siquiera 
estaba contemplado en la nor-
mativa existente frente a las 
posibles averías. 

Una avería que ha generado 
más de 30 fal los simi lares al de 
Aseó en centrales norteameri-
canas, es resuelta sin el cambio 
de esos mecanismos generado-
res de los sucesivos fal los en los i 
úl t imos meses. Se hace eviden-' 
te que la autor izac ión de 
reapertura responde exclusiva-
mente a los intereses de las 
eléctr icas y de la nuclearización 
progresiva de los sumin is t ros de 
energía. 

Daniel 
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En la foto, hace unos años, los trabajadores de SEAT movilizados en defensa de su convenio. Esta vez habrá que 
movilizar de nuevo. 

Seat 

TRAS EL NO DEL REFERENDUM 
NUEVA NEGOCIACION 
DEL CONVENIO 
Los trabajadores de SEAT, em-
presa que ya es propiedad de la 
multinacional alemana Volkswa-
gen, están preparándose para 
negociar de nuevo su convenio 
colectivo. 

Esta negociación viene deter-
minada por el NO con el que la 
mayoría de la plantilla rechazó 
en Referéndum celebrado el 5 de 
marzo el "preacuerdo" al que 
habían llegado las direcciones 
de CCOO y UGT con la empresa. 

Un rechazo positivo 
Aquel rechazo hay que valorar-

lo como muy positivo. En primer 
lugar porque significó una 
censura clara por parte de la 
base a la forma y al fondo de los 
hábitos de negociación de las di-
recciones sindicales con la 
empresa, sin la participación de 
los trabajadores. También 
porque significaba un rechazo a 
los contenidos que eran senti-
dos como más negativos por los 
trabajadores, como la movilidad 
geográfica. Y, f ina lmente, 
porque a pesar de que el "pre-
acuerdo" contenía algunas con-
quistas importantes como la 
letra "C " , globalmente era lesivo 
para los obreros ya que en su ar-
ticulado recogía prácticamente 
intactos los contenidos del 
anterior convenio que había sido 
firmado en solitario por UGT con 
la oposición de CCOO y de la 
mayoría de la plantilla, incluido 
el "plan de plantil las" en el que 
se avala su reducción progresi-
va. 

Una autocrítica 
necesaria 

Con este rechazo, los trabaja-
dores dieron un toque de aten-
ción a las direcciones sindica-
les que exige una rectificación 
no sólo en el sentido de modifi-
car los contenidos del convenio 
— manteniendo los aspectos 
positivos del "preacuerdo" y 
retirando los negativos— sino 
también en el sentido de 
reconocer autocríticamente que 
no se actuó correctamente. 
Dudamos que lo hagan. También 
nuestro part ido en SEAT 
defendió el SI en el Referéndum 
y eso fue un error importante, 
porque el "preacuerdo" era ne-
gativo y porque con esa postura 
no estimulábamos una actitud 
combativa en ei voto de los tra-
bajadores frente a un mal con-
venio, sino su aceptación y su 
pasividad. La defensa del NO era 
la más favorable para los intere-

ses de los trabajadores, para su 
educación y su lucha. Ese es el 
voto que debíamos haber pedido 
públicamente como partido. 
La plataforma 
del nuevo convenio 

Ahora, gracias a aquel recha-
zo, se abren de nuevo condicio-
nes para conseguir, a través de 
una participación y presión de 
los trabajadores que entonces 
no existió, un convenio mejor. 
Una vez conocidos los resulta-
dos nuestro partido fue el prime-
ro en plantear que había que 
acatar sin matices la voluntad 
de los trabajadores y en alertar 
contra cualquier posición que 
pretendiera, como ya ocurrió en 
una ocasión anterior, colar por la 
ventana lo que los trabajadores 
habían arrojado por la puerta. 

Todo ello ha obligado a la di-
rección de CCOO a que se plan-
tee la negociación del convenio 
«reafirmando nuestro compro-
miso de intentar superar el con-
tenido de los preacuerdos recha-
zados en referéndum» 
(Asamblea Obrera órgano de 
CCOO de SEAT, del 8/9/76). 
También esta vez parece que la 
voluntad de buscar una mayor 
participación está presente. 
Aunque, como siempre, en los 
hechos no es igual de activa la 
Sección Sindical de Zona Fran-
ca (de mayoría reformista) que la 
de Martorell (con mayoría de 
izquierda sindical). 

Durante las últimas semanas 
ha habido un proceso de 
Asambleas por talleres para 
discutir sobre la plataforma y la 
forma de responder a una en-
cuesta entre los trabajadores 
previa a la elaboración de la pla-
taforma por parte de CCOO. Este 
proceso ha sido particularmente 
intenso en Martorell. El plantea-
miento reivindicativo con el que 
CCOO ha promovido estas 
Asambleas y la encuesta ha 
sido, tal como decía el citado 
número de Asamblea Obrera: 
«En SEAT los trabajadores tene-
mos no sólo que mantener el 
poder adquisitivo sino recuperar-
lo ya que nuestro salario ha 
quedado muy mermado 
(ejemplo: hace seis o siete años 
Renault tenía el mismo nivel sa-
larial que SEAT, sin embargo 
ahora está en un 25% como 
media superior al nuestro)». La 
novedad más importante es la 
propuesta de «añadir al IPC una 
cantidad de pesetas, en 
concepto de sueldo». «En cuanto 
a la reducción de ¡ornada —dice 
Asamblea Obrera— hay que ser 

Elecciones sindicales 
MARKETING PARA 
UN SINDICALISMO 
DOMESTICADO 

conscientes de su importancia 
aunque en la actualidad nos 
apriete más el bolsillo. No 
debemos olvidar que es una rei-
vindicación muy importante, no 
sólo por lo que significa de in-
cremento de tiempo de ocio, 
sino porque es un mecanismo 
que sirve para paliar los efectos 
negativos sobre el empleo del 
proceso de automatización de la 
producción y porque puede 
generar necesidades de nuevos 
empleos en un futuro. Por ello 
CCOO proponemos una reduc-
ción sustancial de jornada en 
1987 hasta las 35 horas semana-
les en 1990». 

La encuesta ha sido respon-
dida en Martorell por 1.400 traba-
jadores de los 2.700 que tiene la 
plantilla, es decir por más de la 
mitad. De ellos, el 58% son afi-
liados a alguno de los sindica-
tos. Sus respuestas han sido las 
siguientes: 

Salario: el 56% favorables a 
un aumento equivalente a la 
media IPC 86/87 más la revisión 
salarial más una cantidad en pe-
setas (3.000) lineales para todos, 
lo que significa alrededor de un 
11% de aumento para un espe-
cialista. Un 31% consideraba 
que era mejor pedir esa media 
del IPC más equis puntos. 

Jornada: en la idea de reducir 
progresivamente hasta las 35 
horas en 1990 (conseguir las 
38h. en 1987) sobre cómo hacer 
la reducción un 69% se pronun-
cia por días completos, un 9% 
diariamente, un 13% repartido. 
El 76% quiere las vacaciones en 
Agosto, un 20% del 15 de julio al 
15 de agosto y un 4% las quiere 
en julio. 

Empleo: un 88% plantea nece-
sario incidir en el empleo 
juvenil frente a un 5% que dice 
que no. 

Duración del convenio: el 77% 
lo quieren por un año y el 14% 
por dos o más. 
Sin movilización 
no habrá nada 

Una vez que se elabore la pla-
taforma, queda lo más importan-
te: cómo actuar para imponérse-
la a la Volkswagen. La gente 
este año, después de mucho 
tiempo de atonía, parece tener 
más ganas de hacer algo. Habrá 
que estimular estas ganas y or-
ganizar la participación y la mo-
vilización de los trabajadores. 
Sin ella la empresa sabe que no 
tiene por qué conceder nada. 
Una plataforma sólo vale en la 
medida en que se sepa defender-
la. • 

El carácter que han adquirido las 
elecciones sindicales refuerza 
profundamente la tendencia' a 
convertir el sindicalismo en algo 
cada vez más burocratizado y 
alejado de los trabajadores. 

El mensaje institucional «/a 
mejor herramienta es tu voto» 
expresa bien ese intento buscan-
do una lectura inequívoca: "vota 
cada cuatro años y olvídate de la 
lucha, las cúpulas sindicales 
harán las cosas por tí". Se trata 
de consolidar un sindicalismo 
domesticado, de servicios y de 
colaboración, de no medir ya la 
fuerza y la representatividad de 
los sindicatos por su afiliación y 
su capacidad de convocatoria o 
de lucha, sino por los votos ob-
tenidos cada cuatro años, por su 
presencia institucional a partir 
del voto y por los servicios asis-
tenciales prestados. 

Se trata de una campaña elec-
toral asequible a las grandes 
maquinarias electorales y a los 
millones invertidos, arrinconan-
do la c o n f r o n t a c i ó n de 
programas, de reivindicaciones 
e incluso de los candidatos y 
candidatas presentados. 

El PSOE desde el Gobierno y 
la UGT desde el campo sindical 
se reparten el trabajo en este 
intento de instaurar un sindica-
l i s m o d o m e s t i c a d o y 
burocrático. La importancia que 
ambos le dan a estas elecciones 
no tiene nada que ver con refor-
zar la función representativa de 
los delegados y Comités que se 
elijan, sino con buscar un respal-
do pasivo a las cúpulas sindi-
cales y más concretamente a la 
de UGT que se considera con 
medios para ganar estas elec-
ciones. 

Efectivamente, el Gobierno 
necesita cubrir mejor el flanco 
sindical para imponer una 
política económica aún más 
agresiva contra los trabajadores 
y para afianzar socialmente su 
hegemonía electoral. El PSOE 
necesita que UGT gane las 
elecciones. De ahí el decreto que 
obligó a retrasar las del 84, el 
escandaloso asunto de los 4.000 

millones, el descarado apoyo 
institucional... 

El desgaste sufrido por el 
PSOE y de paso por la UGT en la 
confrontación obrera que hemos 
conocido estos años, hacen difí-
cil pensar que este sindicato 
pueda avanzar entre los trabaja-
dores que participaron en las 
elecciones del 82, donde será 
probablemente CCOO y otras 
formaciones sindicales las que 
crezcan en votos y delegados. 
Pero el terreno de los nuevos 
electores —que será decisivo en 
los resultados finales— es más 
favorable para UGT: porque tiene 
más dinero y por tanto más mar-
keting y liberados para acercar-
se a estas empresas en las que 
no hay organización obrera, 
porque contará con la colabora-
ción patronal en muchas de 
ellas, porque el apoyo institucio-
nal — particularmente el de los 
ayuntamientos socialistas— le 
será muy útil en las zonas 
atrasadas y porque, hay que 
reconocerlo, hoy esa franja de 
trabajadores es más receptiva al 
mensaje de sindicalismo mode-
rado y asistencial que transmite 
UGT. 

Para todos los revolucionarios 
y revolucionarias que llevamos 
años en el movimiento obrero 
intentando contrarrestar las ten-
dencias a domesticar el sindi-
calismo es importante contri-
buir a quebrar este intento 
también en las elecciones sin-
dicales. ¿Cómo hacerlo?. En 
primer lugar, fundamentalmente 
desde CCOO y también desde 
otros colectivos sindicales 
donde en a lgunos s i t i os 
estamos, intentando que entre 
los trabajadores haya un debate 
de línea sindical en el que rea-
firmemos la necesidad de un sin-
dicalismo de resistencia, e in-
tentando que los delegados y 
delegadas^ e leg idos sean 
quienes mejor defiendan ese 
sindicalismo. También contri-
buyendo a extender las candida-
turas de CCOO, dándoles un 
contenido de lucha y afianzando 
nuestros lazos con los nuevos 
delegados y delegadas a 
elegir. • 

Quieren sustituirla Asamblea por el marketing. 
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«Sr. Ministro de Justicia, lo que demandamos de usted es simplemente 
justicia». 

Los jornaleros frente al gobierno 

SEÑOR MINISTRO: 
El pasado día 25, los jornaleros andaluces entregaron al Ministro de 
Justicia una carta que es en realidad un acta de acusación del pueblo 
andaluz contra sus explotadores. Por razones de espacio, nos hemos visto 
obligados, y bien que lo sentimos, a quitar algunos párrafos. Pero aquí está 
lo esencial de este grito andaluz lleno de dignidad y de rabia. 

Sr. Ministro: 
Ni la dureza de los datos ni la 

explicación reducida de un escri-
to pueden nunca describir en 
toda su crudeza los sufrimien-
tos ya encallecidos por los años 
de nuestro pueblo andaluz ni 
mucho menos los dramas con-
cretos de miles de hombres y 
mujeres del campo, sometidos a 
la sorda violencia estructural 
que los deja sin oficio, sin tra-
bajo y aparcados como simples 
mercancías inútiles en el ester-
colero de la vida(...) 

¿Qué pasa en el campo anda-
luz?. 

La respuesta es muy sencilla, 
porque a poco que se asome uno 
por la agricultura andaluza lo 
primero que comprueba es que 
de los ocho millones doscientas 
mil hectáreas que posee de terri-
torio el 47% de esas tierras son 
cultivables, porcentaje sólo su-
perado en Europa por Dinamarca 
y que en la campiña de Córdoba 
o en el Bajo Guadalquivir nos en-
contramos con las mejores 
tierras del Continente... Pero 
esas tierras siguen poseídas 
irracionalmente por esa misma 
minoría inútil en la producción y 
parásita en lo social, que es la 
burguesía terrateniente que ha 
impedido no sólo un desarrollo 
adecuado y social de la agricul-
tura sino que por puro egoísmo 
de clase ha impedido el desa-
rrollo de otros sectores de la 
producción, para evitar que se 
encareciera el mercado de traba-
jo. 

Una burguesía terrateniente 
que no sólo posee la mayor parte 
de la tierra (el 2% de los propie-
tarios posee el 50%) sino que 
cada vez la cultiva con criterios 
más privados y menos sociales, 
donde el jornalero no tiene sitio 
en el trabajo ni ninguna otra 
manera de participar en la rique-
za que este medio de producción 
genera.(...) 

Y claro que el campo andaluz 
también ha sido visitado por una 
reconversión, esta vez agraria, 
más relentizada en el tiempo y 
menos estridente en sus efectos 
pero cargada de más crueldad, 
si cabe, para sus víctimas: los 
jornaleros andaluces. 

Antes, en su primer ciclo, dos 
millones y medio de trabajado-
res andaluces fueron cargados 
como animales en el tren terrible 
de la emigración; trabajadores 
que por cierto ahora llegan rebo-
tados por la crisis en un fenóme-
no de desemigración a nuestros 
pueblos, con las vidas rotas y en 
busca de un puesto de trabajo 
que no existe. 

Ahora el segundo ciclo de 
esta reconversión se acelera con 
la entrada de España en el 
Mercado Común con una 
intención muy clara: lavarle la 
cara, absolutamente impresen-
table a los señores terratenien : 

tes vistiéndolos de modernos 
empresarios agrícolas y con una 
orden bajo el brazo: que desapa-
rezca el jornalero. 

Y aquí nos tiene usted con 
estas violencias decretadas a 
nuestras espaldas. Violencias 
unas, viejas de tantos siglos, y 
otras vergonzosas por su actua-

lidad. Porque da vergüenza, Sr. 
Ministro, tanta violencia callada 
como se viene ejerciendo por las 
clases dominantes y tanto 
silencio cómplice por parte del 
Estado. Porque en este Sur, Sr. 
Ministro, no se escandalice, 
existe la violencia, sólo que aquí 
tiene forma de desigualdad, in-
justicia, paro y miseria y los pro-
tagonistas de este terror blanco 
son los ilustres explotadores. 

Aquí, Sr. Ministro, estamos a 
cuestas con esa violencia que 
signif ica los índices más altos 
de anal fabet ismo de toda 
Europa y que muchos de nues-
tros pueblos jornaleros, los a 
medio leer y escribir, pasan del 
40% de la población. 

Aquí el paro, que es algo más 
que una estadística, que es un 
drama con nombres y apellidos, 
está corrollendo la vida de cien-
tos y cientos de famil ias que no 
tienen más recurso que un mes 
de trabajo al año, la emigración 
cuando es posible, la rebusca de 
garbanzos y aceitunas cuando 
ésta no está prohibida. 

Aquí, repartido por todo nues-
tro territorio anda el hambre, de 
la que algunos cínicos se rien 
porque no tienen la panza 
hinchada como en Biafra, pero 
que tiene formas de trampas en 
las tiendas y niños que tienen 
que abandonar la escuela 
porque tienen que irse con sus 
famil ias a la vendimia o de 
angustia de no saber si alcanza 
o no para mañana la limosna del 
Estado. Y desde luego esa 
hambre y esas hambres tienen 
carnet de identidad y puede en-
contrarse en cualquiera de las 
trescientas mil personas sub-
alimentadas existentes en Anda-
lucía. 

Aquí, en estos momentos, 
más del 30% de las famil ias 
están por debajo del nivel de la 
pobreza y en estos instantes 
más de 25.000 jornaleros están 
marchando a la vendimia france-
sa. • 

Y resulta triste que como 
único remedio a tan lamentable 
situación de paro y miseria, de 
causas estructurales, a los res-

pectivos gobiernos de antes y 
después de la transición sólo se 
les haya ocurrido el parche de 
las limosnas. 

Ahora, desde el año 1984, es el 
subsidio de desempleo que vino 
a sustituir a otras formas de 
caridad pública y orden público 
que era el Empleo Comunitario, 
la l imosna vigente. 

Y el subsidio de desempleo, 
de efectos más destructivos y 
corruptores que el propio 
empleo comunitario nos trata de 
alimentar a más de doscientos 
mil jornaleros con la sopa boba 
de una l imosna mensual que nos 
humilla y nos indignif ica a razón 
de 22.800 ridiculas pesetas. 

Pero el subsidio no sólo nos 
reconvierte a los jornaleros en 
pensionistas prematuros sino 
que al tener obligación de pre-
sentar sesenta peonadas para 
tener derecho a su percepción y 
no haber trabajo en el campo 
nos pone de rodillas delante de 
los patronos que dan o quitan 
subsidios según caprichos o 
conveniencias. 

Pero si a todo esto añadimos 
que no ha habido ningún intento 
serio de transformación de las 
actuales estructuras agrarias 
comprenderá usted que tenga-

mos, desde nuestras huelgas de 
hambre, marchas, encierros y 
o c u p a c i o n e s pac í f i cas de 
fincas, que expresar nuestros 
más que legítimos derechos: 

Derecho al t r aba jo (...) 
Derecho a la tierra (...) Derecho a 
la libertad*...) 

Pero la experiencia práctica 
nos dice que la ley vigente 
cuando se tropieza a un 
jornalero en paro y éste se 
rebela frente a esta situación de 
penuria en la que vive, resulta 
que esta ley y los aplicadores de 
la ley le sentencian a multas, 
embargos, meses y meses y 
hasta años de cárcel. 

Y algo debe fallarles a estas 
leyes para declarar ilegal al jor-

nalero y mucho más para 
sentarlo eh el banquillo de los 
acusados como si fuera un de-
lincuente. 

Por eso, Sr. Ministro, no debe 
extrañarle que le pidamos una 
amnis t ía parc ia l para los 
seiscientos procesados del 
campo andaluz acusados de 
delitos que no son delitos sino 
petición de derechos, ni le extra-
ñe tampoco que pidamos que se 
modifiquen unas leyes y los cri-
terios de su aplicación, cuando a 
la hora de perseguir y acorralar 
siempre persigue y acorrala a 
los que nunca tuvieron derechos 
ni protección. 

Sr. Ministro de Justicia, lo que 
demandamos de usted, sencilla-
mente es Justicia. • 

DE LA SOLIDARIDAD 
Los jornaleros andaluces estu-
vieron con el ministro de 
justicia, para reclamar eso,. 
Justicia. Resultado: Ledesma se 
compromete a trasladar al Go-
bierno y responder a sus 
peticiones: el cese de la repre-
sión y la amnistía, que se den 
instrucciones a los f iscales para 
que retiren las acusaciones; 
también piden medidas que so-
lucionen el problema de fondo, 
reforma del Código Penal para 
que la lucha jornalera no sea 
considerada delito, el fin del 
paro y la miseria, la falta de tie-
rra y de futuro. 

El Gobierno ha tenido que ce-
der al menos a escuchar sus de-
mandas. Es claro que no está 
dispuesto ni a conceder la Am-
nistía, ni a emprender una 
Reforma Agraria que reparta la 
tierra. Pero el movimiento jorna-
lero ha demostrado que no se 
rinde. La persecución sufrida se 
ha convertido en un nuevo mo-
tivo de lucha. El Gobierno quería 
llevar a la cárcel a los más com-
bativos. Pero la respuesta le ha 
hecho retroceder. Ahora busca 
una salida esperando t iempos 
mejores. 

La solidaridad encontrada por 
los jornaleros ha sido también 
un tactor decisivo en este fra-
caso del Gobierno. No sólo en 
Madrid, donde cientos de perso-
nas estuvieron cada día al servi-
cio de su lucha, docenas de 
Asambleas se informaron de sus 
objetivos, 5.000 mostraron su 
apoyo en una concentración de 
solidaridad... También en otras 

partes se han ¡do realizando bas-
tantes pequeñas actividades 
cuyo valor sería equivocado 
desdeñar: 

Estas, que han sido sobre 
todo animadas por los partidos 
de la izquierda revolucionarla, 
han consist ido una veces en en-
cartelamientos, tal como hiciera 
la LCR en Asturias y en Canta-
bria o en recogida de firmas; 
otras en concentraciones y ma-
nifestaciones, como las de Bar-
celona, Mondragón, Bilbao o 
Vitoria; en encadenamientos 
como el que hicieron las JCR de 
Catalunya en Barcelona coinci-
diendo con el juicio de Peñaflor; 
y charlas, muchas charlas, como 
en Zaragoza donde la LCR y el 
MCA organizaron un Mitin, igual 
que en Sabadell, en el local de 
CCOO con la participación de 
Gordillo, en Badalona, donde 
acudieron sesenta personas a 
una reunión de la LCR para 
escuchar a un dirigente del SOC, 
y en Pamplona donde más de 
cien iban a otra organizada por 
la CNT, la LKI y el EMK... y más 
que nos dejamos en el tintero. 

La lucha jornalera va a seguir. 
El Gobierno sólo busca una 
tregua. Hacer conocer esta 
lucha y sus razones es una labor 
que también ha de proseguir. 
Esta vez ha encontrado una soli-
daridad significativa, pero aún 
bastante l imitada e incipiente. 
La próxima habrá de ser más 
amplia y contundente. Razones 
no faltan. Sólo falta un trabajo 
de concienciación más conti-
nuado. • 

TIERRA 
Y 

LIBERTAD!/ 
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Los partidos de la izquierda revolucionaria animaron en todas 
partes las acciones de solidaridad. 
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La próxima ofensiva de las multinacionales del auto 

EL PROYECTO SA TURNO 
Dentro de la lucha que llevan las multinacionales por recuperar mercado, el 
proyecto "Saturno" es una iniciativa importante de General Motors. Sus 
objetivos se enmarcan en cambiar radicalmente la fabricación del auto, y 
en cambios muy profundos en el campo de la organización del trabajo y de 
las relaciones laborales. 

El proyecto Saturno tiene como 
finalidad reducir el costo de pro-
ducción de un automóvil peque-
ño para poder competir con las 
importaciones japonesas del 
segmento de pequeño y medio 
tamaño. Pero, más importante 
en cuanto se refiere a la lucha 
sindical es la intención de GM 
de proclamar un nuevo régimen 
de producción que luego se ex-
tenderá a otras plantas de la 
GM. 

La GM piensa emplear a 
unas 6000 personas dentro y al-
rededor de la planta y piensa in-
vertir hasta 5 billones de dólares 
en esta operación. Una conse-
cuencia de esta alta inversión de 
capital es que las necesidades 
de mano de obra estimada para 
Saturno serán solamente el 
30—40% de las equivalentes 
necesidades en operaciones de 
producción automóvil en otras 
planas de GM. Los estimados 
de la empresa misma sobre ne-
cesidades de mano de obra para 
Saturno, indican un objetivo de 
21 horas de trabajo por coche, 
comparados con el promedio de 
todo GM de 55h. de trabajo por 
coche en 1985 y con unas 80 h. 
de trabajo por coche en 1980. 
Se prevé además que los costes 
indirectos de mano de obra en 
Saturno por.coche serán reduci-
dos al menos en un 33%. 

Nuevas técnicas 
de manufacturación 

En lo que se refiere a produc-
ción, existe toda una serie de 
cambios que son: sistemas de 
inventarios, que pueden reducir 
el stock a sólo medio día; sis-
temas modulares de diseño y 
construcción; cadenas de mon-
taje controlados por ordenado-
res. El montaje final pasa a ser 

"superrobotizado", incluyendo 
no sólo soldadura y tareas simi-
lares, sino también "robots con 
visión" que pueden montar por-
tezuelas, emplazar parabrisas, 
etc. 

La fi losofía global de las nue-
vas técnicas está basada en una 
" ingenier ía de producc ión" 
antes de que se diseñe el pro-
ducto. 

Dentro de los cambios que se 
plantea está el de la red de dis-
tribución. El cliente podrá espe-
cif icar el modelo exacto desde el 
salón a través del terminal del 
ordenador. Esta instrucción irá 
directamente a la sección de 
producción y el coche mismo se-
rá entregado dentro de una o dos 
semanas. Todo el sistema, des-
de el distribuidor hasta el sumi-
nistrador, desde la producción 
hasta la entrega está basado en 
una red altamente computeriza-
da provista por la operación de 
compra de EDS por GM. Esta 
red electrónica es el núcleo de 
toda operación Saturno. 

Pero este proyecto Saturno no 
sólo es de GM. La Ford también 
tiene un proyecto parecido —el 
"proyecto Alpha"—, mientras la 
Chrysler tiene su proyecto 
"Liberty". Sin embargo parece 
ser que Saturno va a ser el 
primero que va a tener un efecto 
tan fuerte, sobre todo en cuanto 
a la situación de los trabajado-
res se refiere. 

Por qué la GM lanza 
el proyecto Saturno 

En los años 70, la demanda en 
el coche pequeño empezó a 
aumentar con el objetivo de 
ahorrar combustible. Las multi-
nacionales europeas y japone-
sas se aprovecharon de este 
mercado en EEUU, pero las 

americanas y en especial la GM 
tardaron en producir coches 
pequeños capaces de competir, 
perdiendo ventas en modelos Im-
portados. 

H a b i e n d o p e r d i d o es ta 
ocasión reaccionaron presio-
nando para que las compañías 
extranjeras limitasen sus expor-
taciones a los EEUU. En abril del 
85 finalizó un período de res-
t r i c c i o n e s v o l u n t a r l a s 
practicadas por los japoneses 
en cuanto a sus exportaciones a 
los EEUU. Como consecuencia 
se prevé que las importaciones 
en los EEUU aumenten en casi 
medio millón de coches en un 
año. Esto signif ica que los japo-
neses avanzan en el mercado 
desde un 18% a un 24% en 1985. 
Y este avance se espera que 
también se produzca en los 
coches del segmento medio. 

El nivel de coches importados 
del segmento pequeño causa 
pavor en las compañías ameri-
canas, pero sobre todo lo que 
más les preocupa es la fabrica-
ción de coches japoneses en los 
propios EEUU por las compañías 
japonesas, en especial porque el 
50% de los componentes serán 
importados de Japón. Empresas 
como Honda, Nissan, Toyota 
tienen previsto aumentar hasta 
un mil lón los coches fabricados 
en EEUU hasta 1988. Otras como 
la Suzuki están tomando fuerza 
en Cañada con lo que una parte 
de su producción también llega-
rá al mercado norteamericano. 
La GM tiene que seguir compi-
tiendo y para alcanzar logros en 
su guerra con los competidores 
lanza este proyecto. 

Las nuevas 
normas laborales 

El nuevo modelo intenta 

cambiar totalmente las relacio-
nes laborales, aunque este 
objetivo ya viene desde 1984 
cuando firmó con el sindicato 
americano UAW, el convenio en 
el que se comprometía a los 
sindicatos a ser buenos colabo-
radores del patrón. Ahora apli-
cando los sistemas de gestión y 
m é t o d o s de p r o d u c c i ó n 
japoneses quieren dar un tirón 
ejemplar en lo que a normas de 
trabajo se refiere. 

El objetivo es aplicar, a la or-
ganización del trabajo la mayor 
f lexibi l idad posible. En términos 
generales, trata de clasif icar en 
una sola categoría a los traba-
jadores de producción y entre 
tres y cinco a los trabajadores 
especializados. El salario estará 
compuesto de un salario básico 
más otros conceptos por el de-
sempeño individual, o del equipo 
al que p e r t e n e c e . Es tos 
I nc luyen , s o b r e p a g a s por 
asistencia, por desempeño y de 
participación directa en los 
beneficios. Además, los que tra-
bajan en Saturno recibirán el 
aumento del coste de la vida que 
se negocie a nivel estatal entre 
la GM y la UAW. Aún no está 
claro cómo se determinarán las 
sobrepagas, pero la GM para 
curarse en salud, ha impuesto 
salarios básicos equivalentes al 
80% de los salarlos medios de 
toda la industria. 

Las normas pactadas inclu-
yen claúsulas como las de "no 
hacer huelga", así como el "no 
derecho" a negociar dist intas 
cuestiones por parte del sindica-
to. 

El papel 
de los "equipos" 

El otro gran cambio es la in-
troducción del trabajo por 
equipos, en donde el centro de 
producción ahora serán grupos 
de 6-15 trabajadores, responsa-
bles de varias actividades, por 
ejemplo control de calidad, en-
cargarse de materiales, arreglo 
de vacaciones, etc. Las sobrepa-
gas de desempeño se basarán 
en el esfuerzo de cada equipo. 
Así matan dos pájaros de un tiro, 
eliminan la negociación colec-
tiva o le van quitando contenido 

y por otro lado hacen que el tra-
bajador rebelde no pueda existir 
o tenga que acoplarse al equipo. 
Y todo ello le envuelve en la 
fi losofía de acabar con la "indivi-
dual idad". Los trabajadores 
deben ser leales a su equipo, es 
decir a la empresa, y por tanto 
deben dejar de tener lealtad a 
sus intereses de clase y a su 
organización sindical. 

Otros temas importantes que 
desarrolla el proyecto, es el de la 
"mul t iespecia l ización". Cada 
obrero deberá poder encargarse 
de la mayor parte de las opera-
ciones realizadas en la cadena o 
en su equipo. Una gran parte de 
la producción se hará fuera de la 
cadena, construyendo submon-
tajes, y este trabajo se llevará a 
cabo con maquinaria controla-
da por ordenadores. El número 
de trabajadores de la cadena se 
verá reducido notablemente con 
la nueva automatización. 

La empresa, llevando hasta el 
final la modernización de la pro-
ducción, mantendrá una "flexibi-
lidad del personal" (posibilidad 
de modif icar el número de per-
sonas según la producción) 
además de la posibil idad de 
transferir obreros entre trabajos 
en base a la multiespecializa-
ción. Flexibil idad del mercado 
de trabajo y movilidad funcional 
y geográfica son los caballos de 
batalla de toda la patronal. 

Por otro lado a la hora de la 
contratación, la GM contratará a 
los "trabajadores más apropia-
dos", es decir aquellos más 
dispuestos a compartir esta filo-
sofía.A ellos les ofrecerá ayudas 
en hipotecas y otros gastos per-
sonales y domésticos. Por el 
contrario, aquellos que no 
compartan esta nueva forma de 
producir, no tengan duda que 
serán los más rápidos exceden-
tes de plantil la del proyecto. 

Pero no nos cabe duda que, a 
pesar de la colosal suma de 
d ine ro i nve r t i do en es te 
proyecto, los trabajadores más 
pronto que tarde, sabrán encon-
trar respuestas al reto que ha 
planteado la mult inacional en la 
organización del trabajo y en el 
terreno sindical. 

R. Górriz 
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El criticón 

Libros 

que el tema le viene como anil lo 
al dedo y que contó con un repar-
to excelente. Así que puede fun-
cionar. 
• Viernes 17. 24h. TVE 1. "La vía 
láctea" de L. Buñuel. Anunciada 
h a c e a l g u n o s m e s e s y 
suspendida su emisión, a ver si 
esta vez hay más suerte. Esta 
apología de los herejes y de la 
herejía es una de las obras más 
corrosivas de Buñuel y una de 
esas raras películas que se 
pueden repetir indefinidamente 
mostrando çiempre aspectos 
nuevos, estimulantes. 
* S á b a d o 18. 16h. TVE 1. "Del 
rosa al a m a r i l l o " de M. 
Summers. Al principio de los 
años 60 irrumpieron 3 ó 4 
directores provenientes de la Es-
cuela Oficial de Cinematografía 
(EOC) que pareció que iban a 
renovar el cine español. No fue 
para tanto, pero fueron gente 
valiosa, como Borau, Picazo y 
este Summers, que junto a 
películas totalmente cutres, 
tiene una rara sensibil idad para 
tratar sentimientos que le sale 
de vez en cuando, como en la 
parte "rosa" de esta su "opera 
prima". 
• Sábado 18. 22,30h. TVE 1. 
"Taxi Driver" de M. Scorsese. 
Una película mitif icada, pero in-
teresante: sobre todo cuando 
trata de retratar la soledad; 
mucho menos cuando se ocupa 
de la rebelión del individuo 
aplastado. 
• Lunes 20. 22h. TVE 1. "Muero 
cada amanecer" de W Keighley. 
Otro de los inéditos del cicio de 
"cine negro". Esta vez además 
del margen de confianza que 
siempre le damos a este ciclo, 
cuenta con el debut en él de dos 
"malos" inolvidables: James 
Cagney y Georges Raft. 
• Miércoles 22. 21,45h. TVE 1. 
"La verdad sobre el caso 
Savolta" de A. Drové. La pelícu-
la no es gran cosa, pero permite 
recordar (a quienes la hayan 
leído) o invita a la lectura de la 
gran novela de Mendoza, que 
ahora aparece como un borrador 
de la formidable "La ciudad de 
los prodigios". 

Jiuston 
La Guardia Civil al asalto de una casa campesina. Obsérvese al señor civil de 
la izquierda: todo un cacique. 

Una turbia maniobra de la admi-
nistración y de la patronal, como 
siempre, impidió la salida de es-
ta sección el pasado número de 
COMBATE. Pero "la respuesta 
no se hizo esperar" (como diría 
cualquiera de nuestros corres-
ponsales sindicales): nos han 
llegado miles de cartas de pro-
testa, de todo el Estado español 
y del extranjero, p id iendo 
c a b e z a s y e x i g i e n d o la 
inmediata reaparición de estas 
modestas notas, sin las cuales, 
este periódico, como muy bien 
nos dice un lector, «...en fin, no 
sé como decirlo,..., pero qué 
quieres que te diga, no es lo 
mismo, mayormente»(sic). 

En vista de eso, ahí van los 
comentarios de esta quincena. 
• S á b a d o 11. 22,30h. TVE 1. 
"Con la muerte en los talones" 
de A. Hitchcock. Esto es un 
verdadero regalo. Una película 
asombrosa: el juego más diver-
tido que se ha proyectado nunca 
en una pantalla. 
• Lunes 13. 22h. TVE 2. "La 
mujer marcada" de Ll. Bacon. 
No tengo ni la menor idea de 
esta película, inédita y no muy 
apreciada por los que la 
conocen. Pero pertenece al ciclo 
de "cine negro" en el que hasta 
ahora es difícil encontrar cosas 
verdaderamente malas. 
• Martes 15. 21,45h. TVE 1. 
"Conf idencias" de L. Visconti. 
Parece existir un movimiento de 
revalorización de las últimas 
obras de Visconti. muy maltrata-
das en su día, por parte de un 
sector respetable de la crítica 
especializada. En este caso, no 
me parece muy justi f icado. Esta 
es una película plana, una 
especie de "homenaje maso-
quista" de Visconti a sí mismo. 

Enqima, que el protagonista sea 
Burt Lancaster, y la naturaleza 
de su personaje, recuerda inevi-
tablemente a "El Gatopardo" y 
es fácil imaginar que estas 
"Conf idencias" salen perdiendo 
por goleada en la comparación. 
• J u e v e s 16. 22,10h. TVE 2'. 

"Landrú" de C. Chabrol. No la he 
visto, pero hay que reconocer 
que Chabrol es uno de los direc-
tores franceses más soportables 
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• Más allá de la literatura, 
Heinrich Boíl, Ed. Bruguera, Bar-
celona, 1986, 494 pp. 

Es bien conocido el esquema 
que utiliza Alianza Popular —por 
citar un modelo claro— cuando 
se trata de asistir a cualquier 
acto contra Pinochet o algo por 
el estilo. El responsable de turno 
se excusa agresivamente dicien-
do que ellos no van porque no se 
hacen cosas parecidas sobre 
Afganistán o Nicaragua, y tanto 
monta. En realidad ni siquiera 
tanto monta y eso todos lo 
sabemos, pero la maniobra 
queda muy clara. 

No parece que quede tan clara 
en el campo de la cultura. Así 
cuando Benedetti arremete 
contra el hombre más peligroso 
del mundo no tardan en aparecer 
cartas y artículos —más de uno 
y de dos— en El País— en los 
o t r o s p e r i ó d i c o s ya hay 
Benedettis que valgan— en los 
que una ola de escándalo clama 
por el silencio del escritor 
uruguayo a la hora de hablar de 
Cuba o de Nicaragua. Este san-
to esquema está haciendo furor 
en Alemania donde el partido de 
Franz Johan Strauss —el mismo 
señor que considera a Marlene 
Dietr ich y a Wil ly Brandt 
" t ra idores" porque lucharon 
contra "Alemania" durante la IIa 

Guerra Mundial— utiliza amplia-
mente al señor Vargas Llosa en 
sus campañas contra Gunther 
Grass y otros escritores de iz-
quierda porque estos consideran 
que descalif icar a Cuba antes 
que hacer críticas —construc-
tivas por supuesto— a los EEUU 
de Norteamérica es, simplemen-
te, una indecencia. 

Todo esto viene a cuento 
porque los que estamos en la 
otra barricada que Strauss o 
Vargas Llosa tenemos ahora 
estos escritos de Heinrich Boíl 
en los que queda de manif iesto 
lo que es una conciencia inco-
rruptible que no calla ante los 
poderosos y que sabe dónde 
están los opresores y los 
oprimidos. Para Boíl la voz de 
latinoamérica no es la de tanto 
"demócrata" que mira al Norte 
de rodilla sino la de una mujer 
como Domitila, la boliviana que 
levantaba la voz de la lucha 
después de conocer la fatiga, el 
hambre, la persecución, la muer-
te de los suyos. Se reúnen en 
este libro buena parte de los ar-
tículos de este cristiano digno 
de ta l nombre que tan tos 
dolores de.cabeza causó a la 
administración de su país y que 
no respetó ni al Vaticano, ni a 
los "demócratas" que quieren la 
libertad de escoger los colores 
mientras que todo el mundo vote 
blanco, o sea imperialismo, eco-
nomía de mercado, etc. No hay 
por qué estar de acuerdo con 
todo, pero cuando uno discrepe 
con estas notas extraliterarias 

escritor honesto que esta contra 
la derecha tanto en el Este como 
en Oeste. 

J.G.A. 

ROBERT DE NíRO 

•Anarquismo y revolución en la 
sociedad rural aragonesa, 1936-
1938, Ed. Siglo XXI, Madrid. 

No hay duda de que uno de los 
capítulos más controvertidos de 
la guerra civil fue la experiencia 
anarquista en el Aragón agrario 
sobre la que concurren tanto 
desca l i f i cac iones sumar ias, 
—generalmente provenientes 
del stal inismo— como las exal-, 
taciones entusiastas como las 
de Gastón Leval o la de Agustín 
Souchy. Broué-Témine optan 
ante ambos extremos por un 
término medio que tampoco 
solventa la cuestión básica de 
una invest igación r igurosa. 
Casanovas aunque no pretende 
dejar zanjada la polémica, si 
permite que la discusión se sitúe 
ahora en un plano muy diferente 
en el que los datos priman sobre 
las valoraciones subjetivas. 

El autor parte en una secuen-
cia cronológica elaborada de la 
situación polít ica y social de una 
nación o región que todavía no 
ha sido debidamente estudiada 
como lo han pod ido ser 
Catalunya, Andalucía o Valen-
cia. Reconstruye en buena 
medida la historia del anarquis-
mo aragonés desde 1910 hacien-
do énfasis en los conf l ictos que 
preceden la contienda civil. 
Después examina la subleva-
ción militar —que coge a los 
anarquistas en una trágica 
inopia—, y sus repercusiones 
dentro del esquema de guerra y 
revolución en la que ambos 
términos se confunden. El paso 
siguiente es plantearse el pro-
blema del poder en la zona repu-
blicana, y la acti tud ambiva-
lente de la CNT-FAI que, al. 
t iempo que no dudó en apoyar la 
reconstrucción del Estado bajo 
las directrices de la derecha del 
campo republicano, trató de 
salvaguardar islotes revolucio-
narios como el de Aragón, donde 
la CNT no trató de implantar 
—como se dice— pura y 
llanamente el comunismo liber-
tario sino de adecuar ciertos 
principios parciales de éste a las 
condiciones del campesinado. 
El Consejo de Aragón fue un 
órgano de gobierno, y ejerció la 
coacción para aplicar sus prin-
cipios que fueron generalmente 
aceptados hasta su disolución 
manu mil i taris en agosto de 
1937. 

Una buena obra que será muy 
út i l a la hora del cincuentenario 
y sobre la que habrá que volver a 
la hora de debatir sobre el 
anarquismo y las colectividades 
de Aragón. 

Alan Alda en un fotograma de 
"Sweet Liberty". 

Una película en la que, ridiculi-
zando el mundo de Hol lywood, 
se presenta a un director cuya 
única obsesión es hacer un f i lm 
sobre la lucha de independencia 
de Estados Unidos, a base de 
"rebeldía, destrucción de la pro-
piedad y desnudos", se 
convierte en rara cuando, preci-
samente, para nada aparece 
ninguna de las tres cosas en la 
misma. "Sweet Liberty" acaba 
siendo, por ello, una broma 
sobre una broma, pero una bro-
ma extraordinariamente bien 
realizada. 

Alan Alda, director, guionista 
y protagonista del f i lm, es muy 
conocido por su interpretación 
en "Mash", tanto en el largóme-
traje como en la versión televi-
siva. Esta le ha proporcionado 
varios "Emy", y pareciera que ha 
buscado colaboradores prefe-
rentemente entre ganadores de 
ese premio, entre ellos Bruce 
Broughton, el compositor. 

El argumento de la película es 
intrascendente. Narra la historia 
de la f i lmación de una película 
basada en la novela del prota-
gonista, Michael Burgess (Alan 
Alda), que corre el riesgo de 
convertirse en un típico subpro-
ducto norteamericano. La fide-
lidad al original y la constancia 
de Burguess conseguirá, con la 
colaboración de los habitantes 
del pueblo donde se rueda, que 
f inalmente quede una historia 
ver íd ica. Por enc ima, s in 
embargo, de esta intrascenden-
cia, queda el buen ritmo y el 
manejo de los personajes, entre 
los que hay que destacar a la 
excelente Lise Hilboldt, que va 
de secundaria, y a Bob Hoskins, 
g r a c i o s í s i m o y t a m b i é n 
secundario, por encima de 
Michael Caine y Michel le 
Pfeiffer, los protagonistas de " la 
película dentro de la película", 
aunque no por encima de Alan 
Alda. 

Película gratif icante, con si-
tuaciones de verdadera gracia 
sin caer en posibles tópicos, y 
con argumento algo ¡nocente y 
algunos ramalazos reacclonari-
Ilos (el juego de caza y captura 
mutua a que se someten el 
novelista y su novia á lo largo del 
f i lm parece abocado finalmente 
al inevitable matrimonio, que 
acabará consumándose en un 
final feliz). En cualquier caso, 
solamente ver en acción a Caine 
(aunque no en «su mejor actua-
ción, desde luego) y a un buen 
plantel de actores y actrices se-
cundarios, merece la pena de 
esos ochenta duros que hoy en 
día cuesta cualquier cosa. 

A. Montaño 



Palabra* 

Entrevista con Ralph Miliband 

LA "DEGENERACION" 
DELA SOCIALDEMOCRACIA 
Ralph Miliband es uno de los más justamente conocidos escritores 
marxistas británicos. Particularmente su obra "El Estado en la sociedad 
cap i ta l is ta" (Siglo XXI) es ya un clásico, uno de los más estimulantes 
desarrollos de la teoría marxista del Estado, tarea que prosigue su otra 
obra importante editada en castellano, "Marx ismo y pol í t ica" (Siglo XXI). 
Actualmente es uno de los más duros críticos en Gran Bretaña del giro a la 
derecha de sectores muy importantes del laborismo. Phil Mearse y Kathy 
Lowe, de la revista de izquierda revolucionaria " In ternac ional" , le han 
hecho la siguiente entrevista. 

¿Cuál es tu opinión sobre ia tan 
comentada "crisis del marxis-
mo?. 

Creo que lo que está en cr is is 
es la conf ianza y la convicc ión 
en el socia l ismo. Es obvio que, 
desde sus orígenes, siempre han 
exist ido en la t radic ión marxista 
cuest iones abiertas, controver-
sias, etc., sobre todo en temas 
teóricos. Desde este punto de 
vista, no creo que haya ocurr ido 
nada nuevo. En cambio, me 
parece de la máxima importan-
cia el ataque a algunas catego-
rías soc ia l is tas fundamentales 
—como, por ejemplo, la de 
"clase social"—. Lo que ocurre 
hoy es un rechazo de la Identifi-
cación de la clase obrera como 
a g e n t e i n d i s p e n s a b l e de l 
cambio social. La mayor parte 
de las razones que se aducen 
para este abandono apenas se 
t i enen en pie; p o d r í a m o s 
agruparla dentro del capítu lo 
"ad iós a la clase obrera". Se 
postu la que la clase obrera ha 
fracasado en la real ización del 
proyecto revolucionario formu-
lado por Marx hace 100 años. 
Esto es evidentemente cierto, 
pero esta constatac ión es algo 
muy di ferente a convertir esta 
af i rmación en una conclusión 
f inal; yo creo que esta posic ión 
es insostenible. 

En fin, si lo que se ent iende 
por "c r is is del marx ismo" es su 
desmoronamiento, no puedo 
estar de acuerdo. Si por el con-
trario se hace referencia a la ne-
cesidad de discut i r , probar y 
avanzar en la teoría, no tengo 
objeción alguna. 

¿Cuál es tu opinión sobre la 
idea de que el papel central de la 
clase obrera tenga que ser reem-
plazado por una alianza de gru-
pos sociales en lucha contra sus 
opresiones particulares, pero sin 
que ninguno de ellos tenga un 
papel privilegiado?. 

No podemos cen t ra r la 
cuest ión en el "papel privilegia-
do", considerado en un sent ido 
metafísico, sino en qué agrupa-
miento de clase es el más ade-
cuado para conseguir la trans-
formación social. No debemos 
decir que la clase obrera sola es 
capaz de operar el cambio, ya 
que necesi taremos un número 
considerable de otras fuerzas y 
movimientos con los que poder 
for jar una alianza. No quiero 
hacer un énfasis obrerista, pero 
sí insist i r en que la clase obrera 
es la parte central, la indispen-
sable, de la conste lac ión de 
fuerzas; rechazar esto es un 
error de grandes proporciones. 
Cualquiera que sea consciente 
del poder de la estructura capi-
ta l is ta y de la t remenda deter-
minación de los capi ta l is tas por 
mantenerlo, debe basar su estra-
tegia de derrocamiento del 
s is tema en una alianza de 
fuerzas suf ic ientemente efect iva 

para este propósito. Me parece 
obvio que sólo una alianza en la 
que la clase obrera organizada 
sea su núcleo tendrá el poder ne-
cesario para ello. Por eso 
cuando se af i rma que la clase 
obrera no jugará un papel 
central en el cambio social , se 
está af i rmando en realidad que 
el soc ia l ismo es imposible. 

Otra idea que se ha populari-
zado es que la nacionalización 
de los medios de producción es 
esencialmente burocrática y 
que, por ello, había que orientar-
se hacia la formación de coope-
rativas y coordinaciones indus-
triales locales. ¿Crees que la na-
cionalización puede realizarse 
de forma no burocrática?. 

¡Eso espero! En caso contra-
rio nos enfrentaríamos a un pro-
b lema muy grave ya que 
considero que la propiedad 
social de los medios de produc-
ción es una pre-condición del 
p r o y e c t o s o c i a l i s t a . Por 
supuesto, las nacional izaciones 
que realizó el Partido Laborista 
fueron inmensamente burocráti-
cas; pero también es cierto que 
nunca la hicieron pensando en 
que sería una vía hacia el socia-
l ismo. 

Profundizando más, debemos 
considerar los problemas del 
estata l ismo y el no-estatal ismo, 
Por una parte, creo que un movi-
miento soc ia l is ta revolucionario 
y el régimen polí t ico surgido de 
su victor ia necesitarán el Estado 
durante un muy largo período de 
t iempo. Por tanto nociones del 
t ipo "ext inc ión paulat ina del 
Estado" deben tratarse con 
mucho cuidado. Pero, por otra 
parte, existe un aspecto anti-
estatal importante en el pensa-
miento socia l is ta que me parece 
bueno y debe ser alentado. Hay 

pues una tensión esencial entre 
estos dos aspectos que hemos 
intentado eludir muchas veces: 
no me parece un problema inso-
luble, pero hay que constatar su 
existencia. Es algo simi lar a la 
tensión que existe entre organi-
zación y espontaneidad; si se 
enfat iza mucho la organización 
se concluye en un aparato fuerte 
y nada más; si por el contrar io se 
insiste en la espontaneidad, se 
suele terminar en la cárcel. 

¿Cuáles crees que han sido 
las razones que han hecho sur-
gir lo que llamaríamos "nuevo 
revisionismo", el abandono de 
las ideas socialistas por un sec-
tor c o n s i d e r a b l e de la 
izquierda?. 

Son múlt ip les. Nos encontra-
mos en un momento histór ico 
di f íc i l e importante, ya que las 
dos fuerzas que durante déca-
das han dominado el movimien-
to obrero, es decir, la socialde-
mocracia y el " comun ismo 
or todoxo" muestran signos evi-
dentes de degeneración y des-
moronamiento. 

En Gran Bretaña, por ejemplo, 
el desmoronamiento a que me 
refiero se centra en el Partido 
Laborista y creo que está 
mot ivada por la gest ión guberna-
mental que realizaron en los 
años 60 y 70, así como en el fra-
caso de la izquierda laborista en 
sus intentos de conquistar el 
poder dentro del part ido, entre 
1979 y 1981-82. De ahí ha resulta-
do una pérdida de conf ianza y de 
perspectiva pol í t ica que ha 
empujado a ciertos sectores a 
buscar nuevas fórmulas, nuevos 
agentes para el cambio social, o 
a tratar de resucitar los "fren-
tes populares", etc. Considero 
esta búsqueda pel igrosa porque 
parece representar una disolu-

Ralph Miliband. 

ción y abandono del proyecto so-
cial ista. 

¿Crees que es posible popula-
rizar ideas socialistas en un país 
como Gran Bretaña?. Probable-
mente en este tipo de países 
tenga algún fundamento la idea 
de que hay que conquistar a la 
gente de "centro" para poder ga-
n a r -

No estoy de acuerdo en que 
para ganarse ai " cen t ro " haya 
que moverse hacia la derecha. 
En cualquier caso, creo que tu 
pregunta requiere algunas pre-
cisiones. Si lo que quieres decir 
es que la idea de "asal tar el 
Palacio de Invierno" e instaurar 
la d ictadura del proletariado son 
impopu la res , en tonces , de 
acuerdo. Lo son por una serie de 
razones, de t ipo histór ico y de 
otros t ipos. Pero me costaría 
mucho creer que también es im-
popular la ¡dea de una transfor-
mación social con objet ivos 
igual i tar ios, democrát icos y de 
cooperación social. Pensar que 
la clase obrera es fundamental-
mente ant i -social ista me resulta 
una cur iosa modal idad de mixti-
f icación. 

Otro problema es la polí t ica 
de alianzas. No tengo nada en 
contra del postu lado que af i rma 
que hay que ganar para tu causa 
a una porción considerable de la 
" in te l l igents ia" que proviene de 
la clase media-baja y ha emergi-
do con fuerza en las úl t imas dé-
cadas. Pero esto no quiere en 
absoluto decir que haya que rea-
lizar al ianzas con fuerzas anti-
socia l is tas —como sería el caso 
del SDP* en Gran Bretaña—; 
esto const i tu i r ía una capitula-
ción. 

Creo que la polí t ica de alian-
zas debe empezar dentro de la 
propia clase obrera, ya que ésta 
const i tuye un terreno muy am-
plio en el que están los trabaja-
dores industr iales, los de cuel lo 
blanco, etc. Alguna gente parece 
pensar que hubo una época en 
que el 90% de la clase obrera 
votaba al Partido Laborista y que 
esta época habría terminado. 
Pero la real idad ha sido siempre 
muy diferente. En 1935, después 
de la depresión y con un paro 
t r e m e n d o el c o n s e r v a d o r 
Baldwin ganó las elecciones con 
una mayoría de 200 escaños. 

Ya en 1959 se produjo un 
intento de expl icar la derrota 
electoral de 1953 dic iendo que 
había que haberse movido hacia 

el centro. Hoy ocurre algo 
parecido. Es verdad que algunos 
de los que proponen esta estra-
tegia lo hacen por motivos ho-
nestos: están preocupados por 
la cont inuidad del thatcher ismo 
y el autor i tar ismo galopante del. 
sistema... y buscan una sal ida 
por medio de algún t ipo de frente 
amplio, que evite errores secta-
rios. Y es verdad que hay que 
prevenir estos errores, pero creo 
que la forma que proponen está 
equivocada. 

Finalmente, ¿crees que la 
izquierda laborista ha sido defi-
nitivamente derrotada?. 

En los años 50 trabajé con un 
grupo de presión dentro del 
Par t ido Labor is ta , l l amado 
"Victoria para el socialismo", 
que fue rápidamente cooptado a 
la dirección del partido. De 
aquella experiencia saqué la 
impresión de que la izquierda la-
borista era incapaz de hacer al-
go diferente a presionar lige-
ramente sobre la dirección del 
partido. Como consecuencia de 
esto, subvaloré a la izquierda la-
borista de los años 1979-81 que 
const i tuía un grupo mucho más 
fuerte y decidido, hasta que la 
derrota de Tony Benn en la 
elección para vicepresidente del 
part ido en 1981 abrió el camino 
al centro-derecha. Es cierto que 
esa izquierda sigue exist iendo 
ahora y no quiero despreciar la 
posibi l idad de que pueda presio-
nar a un futuro gobierno labo-
rista para que no haga alguna de 
las peores cosas, pero realmen-
te no puedo creer que el Partido 
Laborista sea un instrumento 
vál ido para la construcción del 
social ismo. Y si l legas a la con-
c lus ión de que el Part ido 
Laborista lo más que puede 
llegar a ser es un part ido para la 
reforma social, entonces tienes 
que decidir desde dónde pre-
fieres "empujar " , desde dentro o 
desde fuera. Yo he creído que es 
mejor hacerlo desde un part ido 
socia l is ta organizado fuera del 
laborismo. • 

('): El SDP ¡Partido Social-Demó-
crata) nació de una escisión de la 
derecha laborista a finales de los 
años 70. Constituye actualmente la 
tercera fuerza parlamentaria debido 
a su alianza con los restos del 
Partido Liberal. El PC de Gran 
Bretaña e intelectuales próximos, 
como Eric Hobsbawn, proponen una 
alianza del laborismo con el SDP y 
los liberales frente a la Thatcher. 
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Punió final* 

Combate, marzo del 74 

Víctimas del franquismo 

PUIG ANTICH 
EN LA MEMORIA 

enfrentamiento Salvador resultó 
herido de bala y un miembro de 
la social muerto por una bala 
que según todas las hipótesis 
fue disparada por la misma poli-
cía. Sin embargo, Puig Ant ich 
fue condenado por esa muerte, 
sin ningún t ipo de pruebas y 
asesinado por el s in iest ro 
método del garrote vil a manos 
de un verdugo venido exprofeso 
desde Extremadura. 

No pudimos salvarlo y esta es 
nuestra responsabi l idad. Sin 
embargo su muerte, como la de 
Manuel Fernández un año antes, 
la de Txiki y sus compañeros un 
año después, o la de Oriol Solé 
un poco más tarde, no fueron 
estéri les. La rabia y la impo-
tencia fue t ransformándose en 
voluntad de lucha, en capacidad 
de movi l ización contra la dicta-
dura. 

Recordar 

Recordarlo hoy no es absoluto 
ocioso. Muchas cosas han 
cambiado en estos doce años. 
Ya no existe legalmente la pena 
de muerte, tenemos un conjunto 
de l ibertades y, con todo, la 
muerte sigue rondando sobre la 
cabeza de muchos revoluciona-
rios. La movi l ización cont inúa 
siendo el mejor modo de salvar 
la vida a luchadores y luchado-
ras. 

Sobre todo en Euskadi con el 
pretexto del ant i terror ismo o 
bien ante la acción cada vez 
menos encubier ta del GAL, com-
b a t i e n t e s i n d e p e n d e n t i s t a s . 
siguen cayendo. En las cárceles 

represión que siguió al 1 de abril 
de 1939. A partir del 54, y hasta 
el 63, otros 45 combatientes pa-
saron ante el pelotón de ejecu-
ción. En junio de dicho año, un 
oscuro personaje, antiguo go-
bernador de León en los años de 
represión contra la guerrilla, 
jugaba desde su despacho de la 
Dirección General de Seguridad 
un papel de primer orden en la 
captura, tortura y posterior eje-
cución del dirigente comunista 
Julián Grimau: la carrera de 
Carlos Arias entraba en su fase 
decisiva. Como para apuntarla, 
otros dos militantes, los anar-
quistas Granados y Delgado, 
eran poco después condenados 
a "garrote vil" y ejecutados en el 
patio de la prisión de Caraban-
chel. Estos son los anteceden-
tes con los que enlaza el 2 de 
marzo». •> • 

No es el aniversario del asesinato de Puig Antich. No es ésta una fecha 
mágica, como esas en las que hacemos alharaca y ostentación de 
memoria. Pero Puig Antich fue una víctima más del franquismo, de un 
régimen muerto cuyos miembros siguen vivos y actuando. Le debemos el 
recuerdo, como se lo debemos acertadamente a los Baena, Sánchez Bravo, 
"Txiki", Òtaegui y tantos otros y otras. Este es un "Punto final" que 
desgraciadamente no parece serlo igual para tantos luchadores y 
luchadoras, vascos o de cualquier otro sitio, que enfrentan el peligro de 
muerte en las movilizaciones, en la calle. 

Joan Font 

COMBATE abría las páginas del 
número correspondiente al mes 
de marzo de 1974, fecha del 
asesinato de Salvador Puig, con 
las siguientes palabras: «La 
dictadura ha vuelto a proyectar 
su más siniestra silueta: la del 
verdugo. Pero tras la figura de 
éste, todo el mundo ha 
reconocido la sombra odiada del 
dictador». 

Parecía que teníamos la victoria 
en la punta de los dedos. 
Veíamos al movimiento crecer y 
crecer. Nuevos sectores se in-
corporaban al combate contra la 
dictadura. El f ranquismo se nos 
presentaba como una bestia 
agonizante incapaz ya casi 
incluso de golpearnos en su es-
tertor. Y sin embargo... 

De pronto, y un poco por todas 
partes, empezó a correr la noti-
cia: «no ha habido indulto», «han 
matado a Puig Antich». La indig-
nación, la tristeza, la rabia y 
también una cierta f rustración y 
un sent imiento de culpa eran 
palpables entre los sectores or-
ganizados en Barcelona aquel 3 
de marzo de 1974. 

La dictadura seguía viva como 
s i e m p r e . C o m o s i e m p r e 
también, la muerte, el asesinato, 
la represión eran sus armas. 
Algunos querían ya empezarlo a 
olvidar. No hacía tanto t iempo 
que la caída de Ips 113, de la 
"Assamblea de Catalunya" se 
había saldado con multas y fian-
zas pero con la mayoría de sus 
componentes en la calle. No 
hacía tanto t iempo, por otra 
parte, que las balas de la 
Guardia Civil segaban la vida de 
Manuel Fernández Márquez 
trabajador en huelga de la 
térmica del Besos y, sin embar-
go, todos conf iaban en que a 
Salvador Puig Ant ich, mi l i tante 
del MIL (Movimiento Ibérico de 
Liberación) le sería conmutada 
la pena de muerte dictada en un 
consejo de guerra. Incluso entre 
nosotros mismos, contra todo 

era necesaria una al ternat iva 
pol í t ica de conjunto en la que la 
clase obrera debía jugar un 
papel central. Huelgas como la 
de la Harry Walker, las de Seat, 
las de la térmica o las del Baix 
Llobregat formaron parte de su 
experiencia. También el rechazo 
de la polí t ica reformista —en-
tonces como ahora, patrocinada 
por el PSUC— de pactos, 
c o m p o n e n d a s y 
r e c o n c i l i a c i o n e s p a c í f i c a s , 
formaban parte de su bagaje 
cuando, junto con otros compa-
ñeros y compañeras, decidieron 
la creación de una nueva orga-
nización: el MIL. 

Brevemente, el MIL era una or-
ganización que, reclamándose 
del comunismo l ibertario pro-
pugnaba la autoorganización de 
los trabajadores —al margen de 
estructuras sindicales y políti-
cas— defendiendo la necesidad 
de la autodefensa contra la re-
pres ión y de la v io lenc ia 
r e v o l u c i o n a r i a c o n t r a la 
opresión. No se t rataba pues ni 
tan sólo de una organización 
armada, aunque estaba dispues-
ta para afrontar alguna que otra 
acción que exigía el uso de 
armas. En la práct ica el trabajo 
del MIL se l imi tó a la elaboración 
teórica sobre su concepción del 
proceso revolucionario, a la difu-
sión del material de propaganda 
y al apoyo de las movi l izaciones 
obreras, así como alguna que 
otra expropiación en algún 
banco. Entre sus componentes, 
además de Puig Ant ich, o Pons I 
Llobet, se encontraba Oriol Solé 
I Sugranyes que caería asesina-
do poster iormente durante la 
fuga de la cárcel de Segòvia. 

Puig Ant ich fue detenido 
después de un enfrentamiento 
con miembros de la "soc ia l " en 
la calle de Barcelona. En este 

cont inúan exist iendo presos 
polí t icos, muchas veces sometió 
dos, como en el caso de Zabalza, 
a procesos de exterminio. Los 
ideales por los que murieron 
gente como Salvador, como 
Txiki, como Oriol, como Manuel 
y t a n t o s o t ros , c o n t i n ú a n 
vigentes hoy a pesar de que el 
f ranquismo ya no exista. A uno y 
al otro lado de la barr icada 
sigue habiendo viejas caras 
conoc idas aunque a lgunos 
hayan dado un salto del otro 
lado, el de la defensa de 
tor turadores y asesinos. Pero a 
nuestro lado seguimos luchan-
do. E intentando aprender de 
nuestros propios errores y de los 
de los demás. Aprendiendo de la 
experiencia sabemos apreciar el 
valor de la memoria cuando ésta 
es más que un recuerdo. A 
nuestro lado de la barr icada 
sabemos que la memoria, como 
las ideas, devienen en fuerza 
material cuando son asumidas 
por sectores crecientes de la po-
blación, cuando sirven para 
seguir caminando, para avanzar 
en la construcc ión de instru-
mentos de lucha. 

Si en Nicaragua el recuerdo de 
Sandino, su memoria, const i tuye 
aún hoy un est ímulo para la 
par t ic ipación en la revolución, 
en nuestro caso, la memor ia de 
las víct imas del f ranquismo, de 
aquel los y aquel las a quienes no 
han dejado llegar hasta aquí, 
debe ser uno de los componen-
tes de nuestra voluntad de 
cambiar de raíz esa sociedad 
podrida. 

«Desde los 2.000 mineros as-
turianos pasados por las armas 
en octubre del 34, hasta el 
asesinato legal de Salvador Puig 
el 2 de marzo de 1974, una 
cadena de crímenes, larga de 40 
años, preside la trayectoria 
rectilínea de Francisco Franco y 
de su dictadura. "S i es preciso 
—había dicho— fusi laré a me-
dia España". Doscientos mil pri-
sioneros lo fueron en la 

V 
anál is is y contra toda convic-
ción, esa sensación también 
existía. Bien es cierto que a di-
ferencia del PSUC y del PCE 
l levábamos t iempo intentando la 
movi l ización contra el consejo 
de guerra, primero, y contra la 
sentencia de muerte, después. 
También lo es que un poco por 
todas partes éramos capaces de 
susci tar — jun to con otros 
muchos compañeros y otras mu-
chas compañeras— pequeñas 
mani festaciones, asambleas y 
otras acciones que buscaban 
romper el cerco de si lencio 
contra Salvador. Pero con todo, 
el recuerdo de la victor ia que 
logró salvar la vida a los proce-
sados en el ju ic io de Burgos 
pesaba sobre un irracional op-
t imismo íntimo. 

¿Quién era 
Puig Antich? 

• 

De hecho Salvador formaba 
parte de la generación que se 
Incorporó al combate contra la 
d ictadura a partir de las movili-
zaciones contra el proceso de 
Burgos a f inales de los 70. Una 
generación que, en gran parte, 
se or ientaba en la búsqueda de 
alternativas radicales de lucha 
contra el f ranquismo intentando 
ligar su derrocamiento con el del 
conjunto del orden burgués. 
Puig Ant ich recorrió, junto con 
otras muchas personas, el ca-
mino que va desde las movili-
zaciones estudiant i les por la 
l ibertad a la convicción de que 
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