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I REVOLUCION CHINA 

Así se escribe en chino REVOLUCION. 

En la madrugada del martes día 6 
nuestro colaborador G.Buster, al que 
hemos hecho una extensa entrevista 
sobre los acontecimientos chinos que 
publicamos en las páginas 10 y 11, ha 
podido comunicar con Pekín y nos ha 
informado de la situación en los 
términos siguientes. 
El pasado viernes día 2, el Buró 
Político del PC chino decidió desalojar 
la Plaza de Tiananmen por medio de 
una intervención militar. Esta vez no 
fue consultada la opinión de los jefes 
militares y políticos de las guarniciones 
de provincias. Se tomó contacto 
directamente con el comisario de la 
guarnición de Pekín y se le dió la 
orden del intervenir. Pero la orden fue 
rechazada. Entonces el BP se dirigió a 
la 27- División, estacionada en 
Manchuria, a unos 500 kilómetros al 
norte de Pekín. Esta división de élite 
tuvo un papel fundamental en la guerra 
contra el Japón y es de una lealtad 
ciega a la presidencia de la República; 
probablemente no tenía mas 
conocimiento de los hechos que la 
versión oficial que los presenta como 
una tentativa "contrarrevolucionaria". El 
sábado día 3, la 273 División llega a 
Pekín y provoca la masacre. La cifra 
oficial de muertos es de 2.600. La cifra 
real que circula entre la población y 
que parece estar mas próxima a la 
realidad es de mas de 8.000. A este 
precio terrible sólo consiguen "liberar" 
una zona de unos 15 kilómetros 
cuadrados que comprende la Plaza de 
Tiananmen, la sede del Comité Central 
y otros edificios oficiales próximos. La 
muchedumbre es "empujada" por la 
Avenida de la Larga Paz. pero no 
vuelve a sus casas o al trabajo. 
Permanece en número incalculable en 
la calle, cercando desde lejos a los 
tanques de la 27a División, formando 
barricadas en algunos casos; no hay 
focos significativos de resistencia 
popular armada. No ha habido un 
llamamiento a la huelga general, 
pero nadie trabaja ni en Pekín ni en 
ninguna de las grandes ciudades del 
país; 300 millones de chinos viven en 
ciudades de mas de 10 millones de 
habitantes. En Pekín, grupos de 
personas se dirigen a los cuarteles 
pidiendo a las tropas que intervengan 
contra los autores de la masacre. 
En esta situación, hay dos escenarios 
posibles: 
.el primero y mas probable, que la 
guarnición de Pekín pacte con los jefes 
militares de provincias, que están 
aterrados ante la posibilidad de que el 
movimiento se extienda por todo el 
país, emprender una acción contra la 
27s División, echarla de Pekín y 
proponer una salida negociada basada 
en la caída de Deng, Li Peng y Yan 
Hankung, renovando radicalmente la 
cúpula del aparato para evitar el 
despedazamiento del partido; 
.el segundo, que la 27- División rompa 
el cerco popular, lo que costaría una 
matanza mayor aún de la que ya se 
ha producido, y busque imponer una 
"normalización" según los dictados de 
la actual dirección de la burocracia. En 
este caso es muy probable la 
extensión del movimiento con 
características de guerra civil a todo el 
país. En cualquiera de los casos, 
todos los proyectos hasta ahora 
existentes en el aparato burocrático, 
conservadores y reformistas en sus 
diversas variantes, pueden 
considerarse fracasados e inviables 
para el futuro, en el terreno económico 
como en el político. 
Por eso, aunque en las próximas 
horas o días, quizás antes de que 
nuestro periódico llegue a 
los lectores, aparezca una solución a 
la fase mas aguda de la crisis, ésta 
seguirá presente a medio y largo 
plazo. Los acontecimientos de estas 
semanas han cerrado un capítulo en la 
historia de China popular. El que se 
empieza a escribir ahora, contiene los 
primeros pasos de una marcha, 
probablemente larga, hacia la tercera 
revolución china. 

La matanza de Tiananmen no ha puesto fin 
al movimiento popular de rebeldía y 
resistencia que se extiende desde 
Pekín a todas las grandes ciudades chinas 
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Dichos 

"También se pretende acabar con las 
romerías de familiares a varias 
prisiones que a menudo provocan 
incidentes de orden público." 
(Mundo Obrero 24 al 30 de mayo) 

Hemos sacado esa fra-
se, pero podíamos haber 
destacado un montón 

más. Por ejemplo se dice so-
bre. los presos de ETA que "a 
pesar de tener trena hasta 
bien entrado el siglo XXI, se 
ven necesitados de fagocitar 
muerte"; se habla también de 
dirigentes políticos de HB que 
"se han visto postergados y 
probablemente amenazados a 
contemplar una ley del silen-
cio"; se hacen pronósticos 
como: "el próximo marginado 
va a ser Iñaki Esnaoia y el eu-
rodiputado Chema Montero ya 
ha sido advertido". Y hay mu-
chas más frases por el estilo. 

No es una declaración de 
Corcuera, ni la editorial de una 
revista de la policía en el "fren-
te norte"; es un artículo de 
Mundo Obrero, titulado "Disen-

siones en HB", aparecido en la 
sección "Nacional", bajo el epí-
grafe "terrorismo" y firmado por 
un tal Gastón Churruca. 

Pocos días después de la 
publicación de esta... ¿informa-
ción?, una de esas "romerías" 
de familiares de presos fue ob-
jeto de un intento de lincha-
miento por parte de policías, 
funcionarios de prisiones y fas-
cistas de Alcalá de Henares. 

Por supuesto, nadie entre 
esta canalla asaltante lee Mun-
do Obrero. Cometen un error. 
Si lo leyeran encontrarían a 
veces en sus páginas ¡deas 
muy próximas a las suyas. ¿No 
queda ningún militante en el 
PCE que se avergüence y pro-
teste cuando en el periódico de 
su partido se publican basuras 
como éstas? 

Hechos 

"La Reina abucheada en Bilbao" 
(de la prensa diaria. 3.6.89) 
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Solo estaban anuncia-
dos Mikis Theodorakis y 
su canto general. La 

gente aguantó cola para coger 
entradas. Nadie (ni el alcalde, 
ni las autoridades autonómicas, 
que son siempre las últimas en 
enterarse de las cosas), nadie 
la esperaba. La visita regia fue 
montada sorpresiva y sigilosa-
mente. Se quería evitar una 
respuesta organizada, como la 
recibida en anteriores ocasio-
nes. Por eso mismo el enorme 
abucheo tiene un mayor signifi-
cado político. 

Los primeros indicios fueron 
un extraordinario despliegue 
policial por El Arenal, con pe-
rros de distinto tipo husmeando 
por las esquinas. Al parecer 
una emisora lo anunció al me-
diodía, pero pocos se entera-
ron. Algunos, al ver tanto ma-
dero por el casco viejo, pensa-
mos que era para "proteger", o 
inclufeo para masificar, el pre-
visto mitin de Bandrés en la 
Plaza Nueva. La gran mayoría 
de la gente no sabía nada 
cuando entró la griega; si no, 
habría habido multitudes. 

Nada más entrar se oyó una 

enorme y espontánea pitada, 
sobre todo desde las partes al-
tas, que los aplausos desde el 
patio de butacas (reivindicación 
nacional y lucha de clases) no 
consiguieron contrarrestar. 
Cuentan que Ardanza, a la de-
recha de Su Majestad, estaba 
colorado en tanto que el con-
cejal de HB Josu Barandika 
lanzaba a gritos su protesta 
por la presencia no deseada 
de la esposa del borbón, y 
mientras la gente empezaba a 
corear el Eusko Gudariak. Con 
este ambiente empezó Theo-
dorakis su representación, jus-
to con un texto de Neruda titu-
lado "Algunas bestias". 

Toda la obra fue escuchada 
atenta y respetuosamente, con 
la excepción de algunos gritos 
coincidiendo con textos que 
Neruda parecía haber escrito 
para la ocasión (por ejemplo, 
uno titulado "Los libertadores"). 

Al final, ovación repetida una 
y otra vez para Theodorakis y 
estruendoso abucheo cuando 
el himno español despedía a 
doña Sofía. Hasta la próxima, 
Majestad. 

coLeGas 

Volverán 

Son los de siempre, 
aunque hayan cambiado 
sus caras y sus nom-

bres, son las familias y las 
amistades que viajan desde 
hace años y años para visitar a 
la gente presa de Euskadi. 
Cada vez tienen que ir más le-
jos y cada vez se lo ponen 
más difícil. Buena gente, de la 
mejor gente. 

El otro domingo los vimos en 
la tele, rodeados de guardias 
civiles con sonrisa cínica mien-
tras les insultaban, les agre-
dían, les tiraban piedras; y re-
accionaron con fuerza y con 

BUZON 

Desde la prisión de Almería 

dignidad, como la chica de la 
foto. Los agresores también 
eran los de siempre, funciona-
rios, policías de paisano y de 
uniforme y familiares, también 
familiares. Mala gente, de la 
peor gente. 

Sentimos una rabia inmensa 
y ganas, muchas ganas de 
haber estado ese sábado en 
Alcalá-Meco. Nadie ha dado 
una explicación. La prensa en 
el mejor de los casos se ha li-
mitado a recoger los hechos; 
en el peor ha seguido hablan-
do de "hoteles de cinco estre-
llas", "provocaciones" o "rome-
rías". 

Pero es lo mismo, volverán. 
Mientras haya gente en la cár-
cel, seguro que volverán. 

Un compañero encarce-
lado nos hace llegar una 
"carta abierta de los fun-

cionarios de prisiones a la or-
ganización terrorista ETA", pu-
bl icada por el per iódico 
almeriense "La Crónica" el 14/ 
5/89. Os reproducimos los últi-
mos párrafos. 

"Conocemos concienzuda-
mente vuestros domicilios, 
vuestras familias, (...). 

"Sois como bebés a los que 
controlamos todas sus comi-

Solidaridad 
con Argentina 

Denunciamos el estado 
de sitio acordado por Al-

\ fonsín, Menen y los mili-
tares para mantener el estado 
de hambre, y exigimos la plena 
vigencia de las libertades y de-
rechos constitucionales: 

das, bebidas y pertenencias. 
No nos seréis nada difícil con-
seguir el veros con el tiempo 
infectados de SIDA, Hepatitis o 
cualquier otra de las especiali-
dades comunes de estas nues-
tras cárceles, ya que el veneno 
es demasiado dulce. (...). 

P.D.: Nos gustaría firmar el 
presente escrito, pero si no lo 
hacemos, no es por miedo a 
vosotros, sino por el manteni-
miento de nuestros puestos de 
trabajo,". 

Libertad de los presos políti-
cos y represaliados por la re-
vuelta popular. Libertad para 
Altamira y los militantes del 
Partido Obrero y apertura de 
sus locales. Solidaridad para 
garantizar la vida y los dere-
chos de los supervivientes de 
La Tablada y de los hambrea-
dos y sitiados en Argentina. 

Comité pro-Derechos 
Humanos en Argentina 

kumgrDs 

16,5%: éste es el raquí-
itico porcentaje de afi-
liación sindical según 

una encuesta realizada por el 
CIS. Un número bien preocu-
pante sobre todo si se tiene 
en cuenta que antes era del 
20,4%, que el porcentaje de 
mujeres y jóvenes es menor 
aún, y que entre los trabaja-
dores y trabajadoras con 
empleo precario la afiliación 
es prácticamente inexistente. 

¿Quienes son los respon-
sables de que la afiliación 
sindical sea muy inferior a la 
tasa de paro? Pues está cla-
ro: las direcciones sindicales 
mayoritarias, y no es buscar 
una explicación fácil. Particu-
larmente CCOO ha pagado la 
"política realista" del PCE 
durante la transición, por no 
referirnos a la de ambos sin-
dicatos durante la reconver-
sión industrial. Para arreglar-
lo no basta con un 14-D. 
También aquí la solución del 
problema pasa por ese 
"enérgico cambio de rumbo" 
en la orientación de los sin-
dicatos, que es el objetivo de 
la izquierda sindical. 
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Y van cinco 

•
La marcha a Rota se 
consolida como el punto 
de referencia de las rei-

vindicaciones pacifistas, antimi-
litaristas, antinucleares..., con 
una amplia participación de to-
das las organizaciones de es-
tos movimientos. La campaña 
se desarrolló con muy buen 
ambiente, y las organizaciones 
que apoyaban mostraron su 
respeto por la convocatoria, lo 
que supone reconocer la evi-
dencia del gran trabajo conjun-
to de la COPA y FEP de Cá-
diz. 

Avanza su carácter andaluz, 
en los contenidos y por la pre-
sencia de todas las provincias, 
y las localidades con problemá-
ticas específicas; a destacar la 
nutrida presencia de mujeres 
que participaron junto a organi-
zaciones sindicales, políticas, 
vecinales y de gentes de otros 
lugares del Estado. 

La movida se inició con mu-
cha animación y vistosidad en 
el Parque Calderón del Puerto 
de Sta María (tiro al objetivo 
militar, destrucción simbólica 
de la base) y continuó con la 

Otra vez Cangas do Morrazo 

Madrid: manifestación 
de la Empresa Pública 

El día 1 se celebró una 
manifestación que co-
menzó en Atocha y aca-

bó frente al despacho de Sol-
chaga en la Puerta del Sol. 

Había gente de Telefónica, 
Renfe, Casa de la Moneda y 
Autobuses del Sur, pero en 
especial se notó la presencia 
de RTVE. La maní a la que 
asistimos unas tres mil perso-
nas resultó muy combativa, 
siendo el más recordado el 
señorito Solana, que ha expor-
tado a RTVE las malas artes 

aprendidas en Telefónica (se 
niega a subir un 6.9% a los 
empleados y ha subido un 20% 
a los directivos). 

Tras la manifestación unas 
ochocientas personas nos tras-
ladamos a la estación de Cha-
martin donde impedimos la sa-
lida del expreso Madrid-Port 
Bou, y luego mas. Al día si-
guiente la gente de Telefónica, 
durante el paro, se manifestó 
por la calle Fuencarral y se 
cortó la circulación en la Gran 
Vía, fuimos unos 4.000. 

misma marcha hasta la puerta 
de la base militar, donde cons-
truimos un monumento a una 
vida distinta y levantamos con 
globos de gas una gran pan-
carta, que se negó a entrar en 
el siniestro recinto. Para termi-
nar con la inefable actuación 
de las fuerzas del orden, que 
animaron con petardos y gases 
a la concurrencia e intentaron 
jugar a la pelota (de goma). 

El año que viene queremos 
más. 

Esta es una de tantas 
cosas que se gritaron el 
pasado domingo día 4 

en la 2a Marcha a las Barde-
nas. Unas 3.000 personas, pro-
cedentes de todo Euskadl, y 
repartidas prácticamente por 
igual entre dos bloques que 
marcharon seguidamente: el 
primero, tras una pancarta de 
la Asamblea Anti-polígono y 
con la que iba la gente de EKI, 
Kakitzat, Batzarre, LKI-EMK, 
etc; el segundo, tras Azmar-
Eguzkl y con quien iba la gente 
de Herri Batasuna. Una mar-
cha multicolor, alegre, con cha-
ranga, txistus y buen ambiente. 
Al llegar a las instalaciones mi-
litares existentes junto al polí-
gono de tiro, bien protegido por 
unas decenas de civilones y 
desde una de cuyas torretas se 
estaba filmando a las y los 
asistentes, tres personas de la 
Asamblea Anti-polígono leye-
ron un comunicado, se quemó 
una maqueta del polígono, se 
corearon los cantos, gritos y 
ladridos de rigor, y se empren-
dió la vuelta. La gente del pri-
mer bloque nos quedamos a 
comer en un pinar junto a la 
Ermita del Yugo. 

Este ha sido el único acto 
unitario de todos los celebra-
dos el pasado fin de semana 
en Tudela, en este 10s aniver-
sario del asesinato de Gladys. 
Por cada parte se realizaron 
homenajes y festivales separa-
dos. 

En resumen, un éxito, supe-
rior al del año pasado, y una 
nueva marcha que se institu-
cionaliza en el calendario bo-
rroka de Euskadi. 

•

Bochechon creyó que, con una sonrisa y la aceptación 
de la marcha atrás en el asunto de la contribución ur-

bana, iba a eliminar la voluntad popular de Cangas de 
levantarlo del sillón. Hasta tal punto lo debía creer que se 
permitió el lujo de querer limitar la entrada al pleno extraordi-
nario a la ridicula cantidad de 25 personas. Pronto se dio 
cuenta de que las cosas no iban por ahí. Más de mil vecinas 
y vecinos quisieron asistir a la sesión, dejando bien claro 
que Pena tiene que abandonar la poltrona. Solo tras casi 24 
horas de ocupación del ayuntamiento y de invasión policial 
(más de 50 personas fueron heridas) pudo salir del lugar. 
Hoy Cangas, paralizada por la huelga general contra la inter-
vención policial, muestra su voluntad de llegar hasta donde 
haga falta y de dejar a Bochechón a un lado del camino. 

América 
la patria grande 

Esta revista es el órgano 
informativo del "Foro y 
Concurso Internacional 

Independiente. Emancipación e 
Identidad de América Latina: 

1492-1992". Un foro latinoame-
ricanista independiente, puesto 
en pie hace dos años con moti-
vo del Va Centenario, y que 
viene relizando un importante 
trabajo de organización de acti-
vidades, de reflexión, y de de-
nuncia. 

Este número (nfi 2, enero 
1989) cuenta con colaboracio-
nes de un gran interés de es-
critores e intelectuales muy 
conocidos: Mario Benedetti (La 
América por descubrir); Miguel 
Bonasso (El proyecto emanci-
pador en la era pos-industrial); 
Augusto Roa Bastos (Una uto-
pía concreta: la unidad iberoa-
mericana) y Gregorio Selser 
(¿Hacia el Va Verbenario?). 

Incluye también una entre-
vista con Fidel Castro donde 
opina sobre la conquista y su 
celebración, sobre el revuelo 
organizado por sus ideas sobre 
este tema en el Estado espa-
ñol y sobre "los nuevos con-
quistadores". Una publicación 
que recomendamos vivamente 
a toda la gente empeñada en 
la denuncia de la celebración 
del Va Centenario. 
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PUNtO dE VISTa 

Miren 

A vueltas con los géneros 

En el debate sobre el feminismo del 89 

Congreso hubo muchas intervenciones 
importantes, que profundizaban en as-
pectos del proyecto de resolución o 
abrían a partir de él otros temas sobre 
los que es conveniente seguir reflexio-
nando y discutiendo. Publicamos una 
de estas intervenciones, un punto de 
vista sobre el complejo y apasionante 
tema de los géneros, su relación con 
los sexos y con los procesos de socia-
lización que genera el patriarcado, las 
alternativas feministas en este terreno. 
Para centrarnos en el tema, vamos a 
pensar en dos situaciones diferentes, y 
a intentar calificarlas como femenina o 
masculina, olvidando por un momento, 
el sexo de las personas que podrían 
realizarlas. Un individuo, persona situa-
da en una cocina con delantal o la acti-
tud de atención servicial hacia las per-
sonas que cuida e incluso las demos-
traciones abiertas de cariño, emotivi-
dad, ternura, etc, al margen del sujeto 
que las realiza, lo asociamos directa-
mente al universo de lo femenino. De 
la misma forma, la imagen de un Par-
lamento, o la actividad de fábrica o 
empresa, ligada a la producción indus-
trial, a la tecnología; así como el ejerci-
cio de la independencia personal, la 
fuerza, la audacia, etc., lo asociamos 
directamente al universo de lo masculi-
no. 

Así vemos que siguen existiendo 
modelos de comportamiento, espacios, 
funciones sociales, aspiraciones, ex-
pectativas e incluso valores que pode-
mos clasificar en órdenes diferentes y 
que concuerdan con la división genéri-
ca masculino/femenino. 

A menudo se ha querido ver en las 
diferencias biológicas entre hombres y 
mujeres la explicación a estos compor-
tamientos propios de la masculinidad y 
de la feminidad. Pero el mismo hecho 
de que existan individuas que escapan 
a las expectativas que esta sociedad 

ha depositado en ellas como hombres 
y rflujeres, es la más clara evidencia 
contra cualquier tipo de determinismo 
biológico, desde el que se pretanda 
justificar un ser social para las hem-
bras y otro para los varones de la es-
pecie humana. 

Así, nos encontramos por un lado, 
con dos sexos biológicamente comple-
mentarios solamente cara a la repro-
ducción. Y por otro, con la existencia 
de unos códigos culturales polarizados 
masculino/femenimo que responden a 
dos formas diferentes de socializar a 
las individuas e individuos. Finalmente 
comprobamos que existe, en la prácti-
ca, una coincidencia mayoritaria entre 
el sexo y el género. Es decir: la inmen-
sa mayoría de las mujeres son funda-
mentalmente femeninas y la inmensa 
mayoría de los hombres fundamental-
mente masculinos. Sin embargo, y 
aunque parezca paradójico, la realidad 
nos demuestra que cada persona 
constituye un producto irrepetible con-

figurado a partir de distintas experien-
cias vitales. 

Por esta razón, la gama de compor-
tamientos humanos recoge un abanico 
muy amplio de variaciones entre estos 
dos polos de máxima coincidencia, en-
tre lo femenino-mujer y lo masculino-
varón; nos encontramos entonces que, 
no todos los hombres son masculinos 
al 100%, ni las mujeres absolutamente 
femeninas. 

Sin embargo, y aún admitiendo la 
variabilidad existente individuo a indivi-
duo, las mujeres como grupo sexual 
guardan un alto grado de similitud en-
tre ellas, lo mismo que los hombres 
entre sí. 

Creemos que la enorme desigualdad 
con que son tratados los sexos a nivel 
de obligaciones, oportunidades, prohi-
biciones, expectativas, etc..., se tradu-
ce en una homogeneización de com-
portamientos y caracteres para cada 
uno de los sexos. 

Otra uniformización de valores, que 
se produce con la adquisición de géne-
ro, es una coacción para todas las in-
dividuas e individuos, pero, y esto es 
lo más importante, especialmente para 
las mujeres, ya que la aceptación del 
género femenino supone ocupar un 
lugar inferior en la sociedad. Por eso 
decimos que el género femenino es 
agresivo para las mujeres. 

Pero ¿por qué se da mayoritaria-
mente esta coincidencia entre sexo-
género y por qué nos ha tocado a las 
mujeres coincidir con un género inte-
riorizado? 

Creo que la razón fundamental hay 
que buscarla en la opresión patriarcal; 
en el hecho de que son las mujeres 
quienes realizan una serie de funcio-
nes y tareas, que como sabemos res-
ponden a la milenaria división del tra-
bajo en función del sexo. 

Por lo tanto, el patriarcado necesita 
hacer coincidir al sexo oprimido, a las 
mujeres, con aquel patrón cultural que 
como sabemos, le prepara para aten-

der a los demás, para ser servicial y 
preocuparse por el cuidado físico y 
afectivo-emocional de los que la ro-
dean. 

En este sentido, la socialización de 
las mujeres en las limitaciones, obliga-
ciones y prohibiciones propias del gé-
nero femenino es necesaria para dar 
coherencia y estabilidad al sistema de 
opresión patriarcal. 

O ¿creemos que es posible ser ama 
de casa, madre y esposa sin la interio-
rización de la mística de la feminidad, 
maternidad y domesticidad? 

Podemos afirmar que la existencia 
de géneros es la manifestación de una 
desigual distribución de responsabilida-
des con respecto a las tareas necesa-
rias para la supervivencia de la espe-
cie. 

Creemos por lo tanto, que la con-
ciencia femenina está fundamentada 
en ese ser social oprimido que son las 
mujeres. Las visiones particulares de 
la propia realidad, valores y actitudes 
están mediatizadas por la forma en 
que logramos vivir y sobrevivir. 

Sin embargo, no creemos que es so-
lamente el ser social de. las mujeres 
quien determina la conciencia femeni-
na, sino que es también esa propia 
socialización en la feminidad la que 
ayuda a reproducir las condiciones de 
vida de las mujeres. Se trata de un 
mecanismo de ¡da y vuelta. 

Así, por ejemplo, una niña que haya 
interiorizado los valores de la domesti-
cidad y servicio sentirá que desea rea-
lizarse en profesiones más cercanas a 
estos valores con los que se identifica 
más: enfermera, peluquera, administra-
tiva, etc... 

De esta forma "su propia elección li-
bre" le llevará a realizar actividades 
que están en consonancia con su for-
ma de ser y a afianzar, con sus pro-
pias decisiones, las condiciones de 
vida femeninas, reproduciendo de esta 
forma, su ser social. 

Desde las corrientes reformistas e 
institucionales del feminismo, existe un 
empeño en hacer depender el rol so-
cial que cubren las mujeres, directa-
mente de su educación, de los valores 
adquiridos desde la infancia. 

Así, en esta maravillosa sociedad de 
la igualdad de oportunidades, bastaría 
hacer conscientes a las niñas de su 
capacidad de elección y de educarlas 
en claves más ambiguas para acabar, 
de hecho, con el predominio de ese rol 
interiorizado y, en fin, con la opresión 
de las mujeres. 

Pensamos que se trata de una pers-
pectiva totalmente idealista, que no re-
conoce las bases materiales de los 
géneros, que aparecen así, como valo-
res a disposición del consumidor o 
consumidora en un mercado libre. 

Creemos que muchas cosas pueden 
cambiar y evolucionar dentro de este 
sistema. El límite está precisamente en 
su propia reproducción como sistema: 
el límite de los cambios educacionales 
en la adquisición del género y en el 
género mismo, está en el manteni-
miento de las relaciones de domina-
ción patriarcal. 

Así, para terminar, hemos visto 
cómo no es posible acabar con nues-
tra opresión a través de transformar 
nuestros valores culturales de forma 
individual. Pero también es cierto que 
las mujeres, como producto social que 
somos, podemos reeducarnos en valo-
res considerados masculinos pero que 
son, a veces, necesarios para la su-
pervivencia en la selva virgen que es 
esta sociedad y también para cambiar-
la. 

Sin ir más lejos, muchas de nosotras 
al comenzar a militar en este partido 
revolucionario, tuvimos que empezar 
por revolucionar nuestro género. 
No por ello, debemos entender que la 
salida es aceptar acríticamente el pro-
ceso de masculinización que de hecho 
nos imponen a las mujeres en el ámbi-
to de la vida pública. 

Nuestro objetivo está, por el contra-
rio, en la revalorización de muchos va-
lores femeninos y la construcción de 
individuas e individuos que recojan to-
dos aquellos valores que, más allá de 
ser considerados ahora femeninos o 
masculinos, nos parezcan merecedo-
res de ser universalizables al conjunto 
de la humanidad. 

«La socialización de las 
mujeres en las 
limitaciones, 
obligaciones y 
prohibiciones propias 
del género femenino 
es necesaria para dar 
coherencia y 
estabilicad al sistema de 
opresión patriarcal» 
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La perla de la corona europea de la soclaldemocracla: el grupo de Trevl 
y en primera fila los ministros del Interior de Francia y del Estado español. 

Europa y la socialdemocracia 
PARA ACABAR, DE UNA VEZ POR TODAS, CON LA REVOLUCION 

En su reciente gira europea, Georges Bush ha 
declarado: 'La OTAN fue creada para conseguir 
la unidad europea". Se ve que el presidente 
americano ha cogido el tono de la campaña 
electoral. Podría haber sido un excelente 
candidato. Porque pocas veces se ha alcanzado 
el nivel de mentirosa zafiedad que caracteriza 
esta campaña. Si por algo merecerá ser 
recordada es porque hemos conocido en ella el 
precio medio de la voluntad de un concejal: 
unos cien millones de pesetas, según parece. 
Poca cosa comparada con los muchos mas 
millones que constituyen el lubricante de 
corrupción que permite el funcionamiento de la 
máquina del sistema y del cual, todos sus 
partidos, por acción u omisión, están pringados. 
No está de mas encontrar en la vida cotidiana 
razones suplementarias para estar radicalmente 
enfrentado a este sistema. Hemos elegido bien 
nuestro voto, HB, contra el cual convergen 
también, otra coincidencia, todo el "arco 
constitucional". 

El caso es que esta campaña está pasando 
entre el desinterés de la calle. Finalmente se 
trata de unas elecciones políticas y la gente 
sabe, o sospecha, que esa Europa que va a ser 
un gigante económico es políticamente una 
miniatura. Los candidatos a sentarse en un 
Parlamento sin poder alguno, saben que tras las 
elecciones no tendrán que rendir cuentas a 
nadie por sus actividades. Esto favorece la 
irresponsabilidad mas absoluta en las 
propuestas y los programas. Escuchando a los 
diversos candidatos, Europa aparece como uno 
de esos muñecos a los que se puede colocar 
cualquier disfraz. 

Pero esto no es un juego. Pese al desprecio 
que merece la forma, hay que evitar una 
despreocupación por los problemas económicos 
y políticos de fondo de la construcción europea. 
Veamos algunos. 

El "gran mercado" estará en pleno 
funcionamiento en 1993. Todo el mundo 
coincide en que el Acta Unica tenderá a 
acentuar las desigualdades sociales y 
territoriales (al menos en una primera etapa, 
como dicen los mas ingenuos o los'mas 
cínicos). Entonces, ¿cuál es la razón de la 
amplísima coincidencia, con críticas menores en 
todo caso, de todas las burguesías europeas y 
sus representantes políticos en la necesidad del 
Acta Unica? No es desde luego, el mercado 
único de 320 millones de consumidores como 
tal. Ese mercado será, está siendo ya, una 
enorme fuente de ganancias para los mas 
fuertes, pero arruinará a los mas débiles, tendrá 
efectos quirúrgicos similares a los que producen 
las crisis en las economías capitalistas, sólo que 
multiplicados porque la unidad económica se 
hará, precisamente, en condiciones de crisis. 
¿Cuál es pues ese maná del cual pueden 
aspirar a alimentarse todas las burguesías 
europeas? Pues es una competencia feroz entre 
las clases trabajadoras de los diversos Estados 
en un contexto de paro masivo; tan masivo que 
los proyectos mas ambiciosos sobre el futuro 
europeo llegan a rebajar en un millón la actual 
cifra de paro, 16 millones, y eso en un plazo 
indefinido. El presidente de la Comisión 
Europea, Jacques Delors, ha planteado el 
problema recientemente con este desparpajo: 
"El dumping social provocado por la puesta en 
competencia de empresas sometidas a 
legislaciones sociales dispares, ¿acaso sería 

una razón suficiente para renunciar a esta 
competencia?". La respuesta le parece tan 
evidente al señor Delors, socialista, por 
supuesto, que ni siquiera la da. Y la respuesta 
es: no. Es decir, habrá una competencia feroz y 
uno de los factores claves de ella será que unos 
países ofrecerán como carnaza a sus clases 
trabajadoras en condiciones sociales 
"competitivas", es decir, peores que las de los 
países mas avanzados. Y que gane el mejor, es 
decir, quien seas capaz de ofrecer una 
combinación de explotación y productividad mas 
atrayentes. Por eso puede decirse que cuando 
Izquierda Unida afirma como primer punto de su 
programa, con el brumoso lenguaje tecnocrático 
imitado de los documentos comunitarios: 
"Creación de un espacio económico-social 
integrado, en sus dos vertientes inseparables de 
realización del mercado interior único y de la 
cohesión económica y social", hay que decir que 
está engañando a la gente. El mercado único va 
a existir, precisamente, porque no va a existir 
ese "espacio social". Incluso hay una garantía 
estatutaria para que la Europa del 92 funcione 
así: las decisiones económicas pueden tomarse 
por mayoría, pero las de carácter social (y 
también las ecológicas, para completar el 
cuadro) deben tomarse por unanimidad. Lo que 
quiere decir que la Sra. Thatcher, o cualquiera 
de sus colegas gobernantes, tiene derecho de 
veto en materia de legislación social. Y si 
alguien no sabe lo que eso significa, que se lo 
pregunte a un minero inglés. 

Esta es la realidad económica de la Europa 
del Acta Unica. Apoyándose en ella, hay un 
proyecto serio y poderoso de unidad política 
europea. Puede decirse con razón que tiene un 
porvenir incierto y que sólo podría realizarse a 
largo plazo. Pero hay que prestarle atención 
porque está sostenido por los mas agresivos y 
modernos sectores capitalistas europeos y tiene 
como vanguardia política a la socialdemocracia. 
Este es el segundo tema que queríamos tratar. 
El programa electoral de los socialistas no tiene 
referencias significativas a estos problemas a 
largo plazo. Está redactado con la demagogia 
habitual en esta campaña, sólo que mas visible 
en los países con gobiernos PSs. Basten un par 
de ejemplos: "Todos los ciudadanos europeos 
tienen derecho a un buen sistema de seguridad 
social" (punto 37); 'Europa debe seguir siendo 
tierra de asilo político, de tolerancia y de 
libertad" (punto 39). Merece la pena añadir otra 
anécdota: en la versión del programa publicada 
por el diario El País, independiente como todo el 
mundo sabe, se habla de prácticamente todos 
los puntos del programa salvo uno: el apoyo de 
los partidos socialistas a las armas nucleares en 
el sistema de defensa europeo. 

Pero mas allá del programa y de las 
elecciones, los PSs europeos están diseñando, 
y utilizando ya en su práctica, no sólo la 
ideología, sino también algunos de los 
instrumentos políticos y sociales que considmm 
necesarios para una futura Europa capitalista 
unificada. Vamos a plantear algums de tifos 
que nos pueden servir para caracterizar t í 
proyecto en su conjunto. 

El elemento ideológico central qm mtán 
desarrollando es la destrucción sktmnátim és 
toda referencia histórica d@ e©nfwifite 
revolucionario. Una vex cmvwtkfa «n m Jema 
arqueológico la mp»rimtía del pmM& efe 
entreguerras (en particular, fa gmm &M 

española); encerrada con siete llaves la 
experiencia de las resistencias armadas 
posteriores a la 2S Guerra Mundial; la operación 
de "banalización democrática" que se realizó el 
año pasado con Mayo del 68, llega ahora hasta 
las raíces con la revisión de la Revolución 
francesa, en la cual desaparecen, o se 
consideran como desviaciones catastróficas, las 
experiencias de carácter revolucionario. La 
historia de Europa se presenta como un camino 
de perfeccionamiento democrático obstaculizado 
por explosiones revolucionarias que, felizmente, 
han sido superadas. Entramos en lo que llaman 
"una era post-revolucionaria". En palabras de 
uno de los ideólogos de Mitterand, Pierre 
fíosanvallon: "La idea de la revolución ha 
dejado de ser la base, en última instancia, de 
las grandes visiones de progreso social. La 
sociedad se percibe a sí misma como 'normal'. 
Puede ser descrita como inestable, injusta, 
conflictiva, pero no puede ser pensada como 
pasajera, inscrita en un movimiento que 
permitiría algún día transfigurarla." 

Dentro de esta visión de una sociedad 
integrada, las instituciones políticas y los 
movimientos sociales adquieren un contenido 
nuevo. Es particularmente interesante la visión 
del papel de los sindicatos, porque permite 
comprender la contradición sólo aparente entre 
aquellos PSs, como el alemán, que insisten en 
la necesidad de sindicatos fuertes y de la 
concertación con ellos, objetivo que figura por 
otra parte en el programa electoral europeo de 
los socialistas, y aquellos otros que tienen 
conflictos serios con las centrales sindicales, 
como es el caso del PSOE. El objetivo general 
de ambos es el mismo: en la sociedad post-
revolucionaria no se admiten las instituciones 
que expresan un conflicto de carácter global, 
como lo es cualquier manifestación de lucha de 
clases aunque se le dé un contenido reformista, 
como hace el sindicalismo tradicional. Para 
tener derecho a existir, el sindicalismo debe 
vaciarse de su contenido específico y 
convertirse en una organización funcional, que 
ejerce tareas de mediación, abogacía, 
consejeros de un colectivo determinado, 
exactamente como un "Colegio de Abogados" 
según la conocida expresión de Solchaga. Este 
tipo de sindicatos cumpliría entonces un papel 
imprescindible de estabilización social. 

En otros artículos nos ocuparemos de las 
expresiones de este proyecto en otros terrenos 
políticos y sociales. 

Pero creemos que lo dicho es suficiente para 
entender que la lejana Europa unida de la 
socialdemocracia no es un proyecto absurdo. Lo 
que ocurre es que su realización exigiría una 
derrota del movimiento obrero y la reducción de 
toda fúnm de rebeldía a expresiones 
marginales sin capacidad de influencia social. 
Cumdo tmbian de una sociedad 
pasNWOtucionaria, b que se están planteando 
en r®»ífefaef as derrotar a las fuerzas sociales y 
p M s m real o potencia/mente revolucionarias. Y 
©sía M ®s solamente materia para la 
®§p©eafaciáo feérica del tipo del programa 2000 
M PSOE Está orientando ya la práctica de 
esto» pmtidtos y trata de ir avanzando por los 
caminos «te la Europa del 92. 

Lm emlmtm revolucionarias europeas 
íl««m@g aquí" «no de nuestros mas duros 
«flsm^e® y m desafío teórico y político que 
«tote fermar part» ete irumtms tareas. 
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Una buena muestra de la irracionalidad de la planificación económica a nivel europeo: 
un trabajador escalando una pequeña ladera de las montañas de grano almacenadas en Gran Bretaña. 

A vueltas con el Mercado Unico 

Por Europa hacia Dios 
El primer asalto del proceso de integración del capitalismo español 
en Europa -la adhesión a la CEE- puede concluir, como se argumentó 
en un artículo anterior (COMBATE nQ 465), con el sistema en las 
cuerdas, estrangulado por la imposibilidad de mantener el ritmo 
de desarme frente al exterior asumido con el acuerdo de 
adhesión, notoriamente desfavorable para nuestro país. 

El gobierno, sin embargo, no 
muestra signos de inquietud 
ante esta apertura excesiva y 
precipitada, considerando que 
el grave empeoramiento que 
está sufriendo la balanza de 
pagos no se debe a ella sino a 
la presión demasiado fuerte de 
la demanda y al "recalenta-
miento" de la economía. Aún 
más, el gobierno está dispues-
to a forzar el paso hacia el 
desarme general, y en esa lí-
nea se ha erigido en el más fir-
me defensor de la unidad euro-
pea, cuya etapa inmediata es 
la construcción del mercado 
único (MUE) a través de la 
puesta en vigor y del desarrollo 
del acta única antes de 1993. 

El MUE supone trascender la 
mera unión aduanera, que con-
figura la CEE en la actualidad, 
para crear un marco en el que 
estén suprimidas todas las ba-
rreras que limitan la competen-
cia y la movilidad del capital 
(ver artículo de COMBATE n9 

474). Es un proyecto de la bur-
guesía europea para abolir las 
restricciones que la existencia 
de estados levanta al desarro-
llo de las multinacionales, con 
el fin de reforzar el bloque im-
perialista de la CEE frente al 
antagonismo de los EEUU y 
Japón. Es un proyecto, por 
consiguiente, dominado por los 
intereses del capital, puesto 
que su objetivo no es integrar y 
construir un espacio social-
mente avanzado, sino crear las 

-condiciones para hacer más 
competitivo el capitalismo euro-
peo, concentrando la produc-
ción y unificando y ampliando 
los mercados. De acuerdo con 
ello, todos los esfuerzos políti-
cos y técnicos de los países e 
instituciones de la CEE están 
dedicados a desarrollar las casi 
300 directrices del acta única, 
cuyo contenido se dedica com-
pletamente a lograr la integra-

ción y armonización económi-
cas, en tanto que es nula la 
atención prestada a los aspec-
tos sociales y de defensa de 
los derechos de los trabajado-
res. 

Aumentará 
la desigualdad 

El carácter de clase del pro-
yecto y los fines que persigue 
resaltan los peligros para los 
trabajadores, y las contradic-
ciones en que se ven sumidos 
los que quieren hacer compati-
ble la construcción de la Euro-
pa capitalista con los proble-
mas de los países del tercer 
mundo y la creación de un es-
pacio europeo tendente a dis-
minuir las desigualdades socia-
les y regionales. Del proyecto 
se destacan las ventajas en 
términos de productividad y 
reducción de costes, que se 
derivan de la ampliación de los 
mercados y de su homogenei-
zación y de la libertad de fuen-
tes de aprovisionamiento, pero 
se omiten las consecuencias 
de la concentración de la pro-
ducción, que dará lugar a la 
destrucción de empresas y al 
desmantelamiento agrícola e 
industrial de las regiones me-
nos productivas, aumentando 
las grandes des igua ldades 
existentes en la Europa comu-
nitaria y agravando el paro, 
cuya tasa en la CEE supera el 
11% de la población activa y 
se ha mostrado irreductible du-
rante los años pasados de ex-
pansión económica. 

Por otro lado, la eliminación 
de trabas a la competencia 
desatará una lucha entre los 
países por mejorar su competi-
tividad y por ofrecer las mejo-
res condiciones de rentabilidad 
al capital, lo que se traducirá 
en un acoso a los derechos de 

los trabajadores y a sus condi-
ciones de vida, desencadenan-
do lo que se ha dado en llamar 
el "dumping" social. La exacer-
bación de la competencia hará 
más descarnado el conflicto de 
intereses entre capital y trabajo 
y su enfrentamiento objetivo, 
con el agravante de que se 
suministrará a los gobiernos la 
coartada permanente y general 
de la existencia de un marco 
competitivo irrestricto, al que 
hay que someterse so pena de 
ser barridos en la concurrencia, 
para actuar en contra de los 
trabajadores. El siglo XIX del 
liberalismo a ultranza dentro de 
los estados está a punto de 
alcanzarse a escala internacio-
nal en las puertas del siglo 
XXI. 

Todos los aspectos perjudi-
ciales del MUE tenderán a ma-
n i fes ta rse c r u d a m e n t e en 
nuestro país. La debilidad del 
capitalismo español para com-
petir abiertamente se está re-
flejando con toda intensidad en 
el empeoramiento sin prece-
dente que está sufriendo el dé-
ficit comerc ia l , cuyo nivel, 
cuando aún no se ha aplicado 
totalmente el desarme arance-
lario previsto en el acuerdo con 
la CEE, ha adquirido una cota 
alarmante. En estas condicio-
nes, un desarme general y a 
ritmo vertiginoso como prevé el 
acta única podría arrastar al 
sistema a un desastre, ante su 
incapacidad para afrontar la 
competencia exterior y la impo-
sibilidad de soportar el dese-
quilibrio de la balanza de pa-
gos. Reforzando esta valora-
ción, los estudios que se están 
realizando sobre las repercu-
siones del MUE en la concen-
tración de la producción vatici-
nan la desaparición de un por-
centaje considerable de empre-
sas y el retroceso de áreas 
económicas en favor de las 

zonas más desarrolladas, y ni 
que decir tiene que nuestro 
país está en primera línea para 
recoger todas las bofetadas 
que se escapen. 

De nuevo austeridad 

Estas sombrías perspectivas 
darán pie a realizar una política 
económica regresiva y antiso-
cial, con el objetivo, como se 
ha indicado, de lograr por algu-
na vía mejoras de compet iv i -
dad, enlazando así con la polí-
tica de rigor y la reconversión 
industrial que precedió a la en-
trada en la CEE, con costes 
tan enormes para los trabaja-
dores en términos de destruc-
ción y precarización de em-
pleo, de reducción de salarios 
y de degradación de los servi-
cios sociales. Considerando, 
por un lado, las deficiencias del 
capitalismo español y, por otro, 
la actitud del gobierno, que ha 
enfilado a toda máquina hacia 
Europa, despreocupándose de 
las consecuencias económicas 
y sociales que la travesía pue-
de desencadenar, cuando ter-
mine la bonanbza económica 
actual, porque terminará y por-
que está bastante minada, será 
inevitable que se intente impo-
ner una política extremada-
mente dura para soportar el 
proceso de iantegráción euro-
pea en los términos y cadencia 
diseñados. Después de los sa-
crificios sufridos por entrar en 
la CEE y antes de recoger al-
gunos de los frutos anunciados 
por la integración, los trabaja-
dores afrontan la amenaza de 
una nueva etapa de política de 
rigor y austeridad más cruda 
que la anterior. 

Por otra parte, la construc-
ción de un mercado único, 
aparte de la eliminación de las 
trabas a los movimientos de 
mercancías y capitales, entra 
además una armonización de 
las políticas económicas de los 
países participantes, en el te-
rreno f iscal, monetar io, de 
cambios, etc. Esto supone que 
las directrices de la política 
económica común estarán do-
minadas por los países fuertes 
y avanzados que impondrán lí-
neas acordes con sus intere-
ses económicos y sus necesi-
dades sociales. Por ello, no 
cabe duda de que la política 
económica europea estará re-
gida por criterios de estabili-

dad, subordinando el creci-
miento. 

Sin embargo, dadas las cir-
cunstancias del capital ismo 
español, con un paro abruma-
dor que duplica al de la CEE y 
con unas infraestructuras eco-
nómicas y social deplorables, 
resulta una aberración someter 
su desarrollo al ritmo de otros 
países en situaciones radical-
mente más favorables. 

Una aberración 

La economía española tiene 
que crecer más intensamente 
que la europea para hacer 
frente a los problemas existen-
tes, y por ello tiene que admi-
tirse una evolución algo más 
desequilibrada, que, en última 
instancia, tendría que traducir-
se en una paulatina devalua-
ción de la peseta, justificada 
además porque la balanza de 
pagos arroja ya un déficit muy 
pronunciado y porque el proce-
so de liberalización asumido 
está resultando insuperable y 
está aún por completarse. De 
ahí que la pretensión del go-
bierno de fijar la paridad de la 
peseta al resto de las monedas 
comunitarias, integrándola en 
el Sistema Monetario Europeo 
(SME), es otro de los graves 
errores que está a punto de 
cometer, haciendo caso omiso 
de la realidad económica y so-
cial de nuestro país. El com-
promiso de mantener el tipo de 
cambio prácticamente fijo en 
relación con las monedas de 
otros países más potentes y 
con otras casuísticas implica 
supeditar el resto de los objeti-
vos económicos a ese compro-
miso, es decir, supone impedir 
que se pueda adoptar una polí-
tica en función de las necesi-
dades sociales y de reducir el 
paro. 

Bajo ninguna perspect iva 
económica, pues, se detectan 
ventajas de la incorporación 
precipitada en la CEE ni del 
proyecto del MUE. Por el con-
trario, los trabajadores tienen 
motivos fundados para temer 
consecuencias graves del des-
tino elegido, porque es con el 
fanatismo propio de los que 
creen en un destino -en este 
caso europeo- como el gobier-
no socialista ha emprendido la 
integración en Europa. Su pa-
sión por el capitalismo es cie-
ga. 

Las luchas de enfermeras se han extendido por toda Europa y 
han dado lugar a unas primeras experiencias de coordinación. 
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primEr PIAIIO 

El sueño europeo de Pl\lV y EA 

Las dos quimeras europeas 
del nacionalismo burgués vasco 
Como si se tratara de una nueva "fiebre del oro", todos los traficantes del 
voto pugnan por ofrecernos una imagen tan embellecida de Europa que 
parece sacada del viejo sueño de "El Dorado". "Europa eres tú", dice 
Bandrés, como si la riqueza del potentado estuviera al alcance de esos 
millones de parados que forman legión. "Estamos cogiendo a tiempo el 
tren de la modernidad", recuerda Ardanza, aunque aquí sólo existe 
desilusión, decadencia y miseria. Los timoratos dirigentes del PNV creen 
que ha llegado la hora de colocar la estrella vasca en el firmamento de las 
naciones libres de Europa. Tanto engaño y estupidez política no se había 
escuchado aquí desde el tiempo en que nos vendieron la primera 
quimera: la del estatuto de autonomía. 

En el concier to d e 
los estados europeos 

Arzallus ve en la Europa del 92 
el "marco aprop iado en el que 
puede real izarse p lenamen te 
la nación vasca". Las l imitacio-
nes a la soberanía de los esta-
dos, previstas en el Ac ta Uni-
ca, son vistas como "una puer-
ta que se abre a una nueva 
forma de organizac ión polí t ica 
de Europa, basada en los pue-
blos y no en los estados". Y en 
esa visión, que a un hombre 
tan rel igioso como él debe pa-
recer profèt ica, Arzal lus imagi-
na al hoy paupér r imo Gob ierno 
Vasco escu lp iendo la t receava 
estrella europea. 

El otro líder de la burguesía 
vasca, Gara ikoetxea, que d ice 
hablar con la exper ienc ia de 
quien se ha sentado ya en Es-
trasburgo, repl ica con real ismo 
al PNV seña lando que "lo de la 
estrella es una manera de exi-
mirse del compromiso de lu-
cha, remit iéndolo a un paraíso 
fu turo q u e r e d i m a n u e s t r o s 
problemas. Pero allí, en Es-
trasburgo, nadie so luc ionará lo 
que no hemos sabido resolver 
nosotros m ismos en la lucha 
con t ra n u e s t r o s r e s p e c t i v o s 
estados". Y no le fa l ta razón. 
Aunque sea un Inconsecuente: 
a la hora de las propuestas, 
encontramos en él ofertas tan 
vacías y fantas iosas c o m o las 
que crit ica. Su l lamamiento a 
un Senado europea de nacio-
nalidades no de ja de ser una 
ilusión "cazavotos" , s imi lar a 
su deseo de reformar el Esta-
tuto que él m ismo pactó. 

En la Europa del 92 no ca-
ben estas ve le idades. El Ac ta 
Unica implica, sí, una dejac ión 
de soberanía de los es tados 
miembros, que ha s ido cuant i -
f i cada por J a c q u e s D e l o r s , 
presidente de la Comis ión Eu-
ropea, en un 8 0 % de sus com-

petenc ias anter iores. Pero esa 
pérd ida de soberan ía no será 
t ras ladada a las nacional ida-
des sin estado, s ino a las insti-
tuc iones comuni tar ias. Y no a 
todas p rec isamente , pues el 
Par lamento Europeo, que se 
el ige por sufragio universal , en 
un alarde de imagen democrá-
t ica, no t iene competenc ia le-
gis lat iva ni poder de decis ión y 
Control sobre los verdaderos 
poderes tác t icos de Europa : 
las t r a n s n a c i o n a l e s , el a l to 
mando de la O T A N , el Conse jo 
Europeo de je fes de estado. 
Son el los qu ienes dec iden el 
dest ino de los 320 mi l lones de 
personas que hab i tamos en la 
Europa de los 12. 

La pérd ida de soberanía de 
los actuales es tados no impl ica 
así, en modo a lguno, un debil i-
tamiento del poder del es tado 
burgués en sus relaciones con 
las nac ional idades y con las 
c lases despose ídas de la so-
c iedad. Al contrar io: el t ras lado 
a las inst i tuciones comuni tar ias 
de todas las dec is iones relati-
vas a la polí t ica económica , a 
la exterior, a los presupuestos 
mil i tares, ... uni f ica hasta cierto 
punto los cr i ter ios de actuac ión 
d e los e s t a d o s n a c i o n a l e s , 
pero les otorga a camb io la 
func ión de ser estados-pol ic ía, 
para el manten imiento del or-
den y para garant izar el nor-
mal desenvo lv imiento del sis-
tema. Y en esa func ión no es-
tarán solos, la "sol idar idad" de 
c lase de la burguesía les l leva-
rá a intervenir en aquel los paí-
ses cuyos estados se mues-
tren incapaces de garant izar lo. 

Las modi f icac iones que in-
t roduce el Ac ta Unica en la es-
t ructuración económica y políti-
ca de la Europa de los 12 ten-
drán para el Gob ierno Vasco 
unas consecuenc ias contrar ias 
a las que supone el nacional is-
mo burgués. Las más de 300 
m e d i d a s p r e v i s t a s p a r a s u 

pues ta en marcha se ref ieren 
en su casi total idad a las dis-
p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a 
crear un mercado único de li-
bre c i rculación de capi ta les, de 
mercancías, de servic ios y de 
personas . Desaparecerán las 
barreras arancelar ias, las polí-
t icas económicas proteccionis-
tas, las subvenc iones a la ex-
portación, las industr ias debe-
rán soportar solas el peso de 
la competenc ia sin ayudas es-
tatales. Y habrá desaparec ido 
el derecho de veto de cada 
uno de los estados m iembros 
al no ser necesar ia la unanimi-
dad en las dec is iones del Con-
sejo de Europa. Este marco 
o torga a los gob iernos de las 
C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s un 
papel c ien veces más depen-
diente de l que han ten ido has-
ta ahora en el marco del Esta-
do de las Autonomías. Y si el 
Gob ierno Vasco no ha tenido 
poder para f renar el p roceso 
de desindustr ia l ización, ¿cómo 
va a ser capaz de reindustr ial i-
zar Euskad i si las dec is iones 
sob re po l í t ica e c o n ó m i c a se 
tomarán en el Conse jo de Eu-
ropa y en los despachos de las 
t ransnac iona les? 

La qu imera del 
b ienestar social 
El segundo sueño es aún más 
difícil de digerir que el pr imero. 
Incluso para la propia burgue-
sía vasca que, a d i ferencia de 
sus l íderes polí t icos, sí sabe 
calcular b ien sus d iv idendos y 
el m o d o de obtener los. 

Todas las i lusiones del Go-
bierno Ardanza están coloca-
das en impulsar el desarro l lo 
de l "polo atlántico", ap rove -
c h a n d o la in f raes t ruc tu ra in-
dustr ial de Euskadi , el puerto 
de Bi lbao (el de mayor tráf ico 
de l Estado y "mejor ca lado" del 
mundo) y la mejora de las vías 
de comun icac ión a t ravés de la 
const rucc ión de la red ferrovia-
ria de alta velocidad. El proble-
m a de este Gobierno es que 
no d ispone de los med ios para 
l levar a cabo este proyecto y 
se ve obl igado a mendigar en 
Bruselas la "sol idar idad" con 
una zona en decl ive. 

| El cont rapunto a esta i lusión 
lo han puesto P. Ruiz de Ale-
gría, pres idente del Puerto Au-
tónomo de Bi lbao, y J .M. Viz-
ca íno, p res iden te de Con fe -
bask. El p r imero a f i rma que 
Bi lbao es ya el puer to del Su-
des te europeo, pero q u e no 
por el lo se ha sacado a la in-
dustr ia vasca de su regres ión 
actual , ni pueden esperarse in-
vers iones fuer tes con el único 
argumento de la sol idar idad. El 

d inero, dice, ni t iene patr ia ni 
conoce la sol idar idad, sino que 
se desp laza hac ia donde resul-
ta más rentable. Ah í debe bus-
carse la expl icac ión al ba j ís imo 
vo lumen de invers iones reali-
zadas ú l t imamente en Euskadi . 

El gran d i lema de los empre-
sar ios vascos es que sus In-
dustr ias no d isponen de la sufi-
c ien te c a p a c i d a d t ecno lóg i ca 
para compet i r en términos de 
cal idad y ef ic iencia product iva 
en el gran mercado europeo. 
El 9 0 % de las Industr ias vas-
cas son P Y M E S , emp lean al 
7 0 % de la m a n o de obra, y las 
que se han sa lvado del proce-
so de reest ructurac ión salvaje 
ha s ido a t ravés de ayudas de 
la adminis t rac ión, que ha ca-
nal izado hac ia el las recursos 
e c o n ó m i c o s p o r v a l o r d e 
23 .000 mi l lones de pese tas . 
Esas ayudas les han permi t ido 
sobrevivir , pero no han resuel-
to el e terno p rob lema de su 
compet i t iv idad en el mercado 
e u r o p e o y d e b e r á n p o n e r s e 
f in, además, en el 92. 

Lo que es tá camb iando para 
los empresar ios vascos , d ice 
el pres idente de la patronal , es 
que "la fo rma de sobreviv i r , de 
crear riqueza, va a ser la bús-
queda cons tan te de la ef icacia 
y de la cal idad". Y ten iendo en 
cuen ta q u e la product iv idad del 
t rabajo en el Estado Españo l 

Txema Montero 
Rosa Olivares 
J.triarte "Bikila" 
Balere Bakaikoa 
E. López Adán "Beltza" 
J.M. Gogorza 
J. Tobar Arbulu 
Jesús Albarracín 
Marti Caussa 
Eugenio, Del Rio 
Daniel Bensaid 

es un 2 0 % inferior a la med ia 
europea, "neces i tamos un pro-
ceso ace lerado de invers iones 
para recuperar el a t raso y de 
f u s i o n e s e m p r e s a r i a l e s pa ra 
real izar una plani f icación a lar-
go plazo". Las di f icu l tades de 
la invers ión están, naturalmen-
te, en "los al tos costes de la 
segur idad social y de la m a n o 
de obra", o f rec iendo con ello 
un p r o g r a m a d e a u s t e r i d a d 
económica . 

Si a ello añad imos las inevi-
tab les rees t ruc tu rac iones de l 
excedente de mano de ob ra 
ocas ionado por los p rocesos 
de renovac ión tecno lóg ica y de 
fus iones empresar ia les , el fu-
turo que nos aguarda no es 
p rec isamente ese paraíso de 
b ienestar social que p rometen 
los mercaderes de l voto. Pue-
de que los empresar ios vascos 
l leguen así a tomar a t i empo el 
t ren de la tecno log ía y de la 
" m o d e r n i d a d " e u r o p e a , pe ro 
habrá s ido al precio de aumen-
tar la exp lo tac ión de los t raba-
jadores, la miser ia de los para-
dos y la l iquidación de a lgunas 
de las conqu is tas soc ia les m á s 
impor tantes. Y l legado ese mo-
mento , no fa l tarán voces que 
rec lamen ese nuevo sacr i f ic io 
de "sol idar idad entre todos los 
v a s c o s " pa ra sa lvar nuestra 
economía nacional . 

J.R. Cas taños 

R E C I E N P U B L I C A D O 
Acaba de publ icarse un n ú m e r o especia l de ZUT IK! reco-
g iendo las char las y co loqu ios q u e tuv ieron lugar lugar el 
pasado otoño, dentro de las Jornadas- lhardunald iak sobre 
Europa organ izadas por este per iódico. Está ed i tado en for -
mato m á s pequeño , cuesta 250 pesetas y no está incluido en 
la suscr ipc ión anual . 
Para pedidos, dir igirse a la d i rección del per iódico: Plaza 
Berria 6, 4., 48005 Bilbo (tlfn. 94 /4167731) 

1989/6/8 7 



ELECCIONES EUROPEAS 

ción a los problemas reales de 
los derechos de las mujeres 
formulados por la CEE, subra-
yamos los siguientes puntos. 

- La CEE entra en el tema 
partiendo de los efectos de la 
discriminación que sufren las 
mujeres, sus bajos salarios. 

- Descarta de su campo de 
actividad legislativa toda situa-
ción externa a la población fe-
menina activa. 

- Las medidas suceptibles de 
modificar estructuralmente la 
situación actual de las mujeres, 
la discriminación de la fuerza 
de trabajo, son frecuentemente 
inaplicables en función de las 
legislaciones nacionales en vi-
gor. 

- Los gobiernos están autori-
zados a "hacer excepciones" a 
esta legislación. 

- El peso de la aplicación de 
esta legislación, donde es posi-
ble aplicarla, recae sobre los 
demandantes, sin que tengan 
ninguna garantía de lograr sus 
pet ic iones obl igando a los 
"empleadores" a corregir sus 
prácticas discriminatorias. 

- Los gobiernos utilizan fre-
cuentemente el pretexto de la 
supresión de toda forma de 
discriminación para reducir sus 
gastos y limitar las ventajas 
adquiridas. 

- Las directivas de la Comu-
nidad no entran en los proble-
mas planteados por las propias 
mujeres, problemas expuestos 
por los movimientos sociales o 
políticos en los que participan: 
por ejemplo, la cuestión de la 
violencia sexista. Las organiza-
ciones de mujeres o los sindi-
catos no son considerados 
como creadores de informa-
ción, de opinión y de acción. 

Ya hemos mencionado que 
toda responsabilidad, fuera de 
la esfera del trabajo, se consi-
dera como "prerrogativa" del 
Estado nacional. Los progra-
mas de acción positiva han 
promocionado campañas de 
"sensibilización" en los cole-
gios. Existe un proyecto de di-
rectiva sobre el derecho a las 
bajas por nacimiento para los 
padres, pero se ha suspendido 
debido a la oposición del go-
bierno británico. El problema 
del cuidado de los niños ha 
sido también retirado. Los as-
pectos claves de la contracep-
ción y el aborto, sobre los cua-
les las legislaciones de cada 
uno de los doce países es ex-
traordinariamente diversa, ni 
siquiera han sido mencionados. 

primEr ptono 

Europa y las mujeres trabajadoras: 

Un balance desolador 
aplica sólo a trabajadores con 
contrato, lo que excluye evi-
dentemente a los trabajadores 
a domicilio, es decir de nuevo 
más a las trabajadoras que a 
los trabajadores. 

El informe destaca un hecho 
sangrante: "Parece haber una 
tendencia particular, en nume-
rosos Estados miembros, a 
contratar a los empleados de la 
función pública de forma desi-
gual"; y se citan como ejem-
plos Holanda, Grecia, Luxem-
burgo y Bélgica. Otro aspecto 
del problema son los empleos 
recogidos por la legislación 
"protectora de las mujeres", 
considerados fuera del campo 
de aplicación de estas leyes. 
Se trata claramente de una 
acción hipócrita de los gobier-
nos que, en función de su pre-
tendido interés por la salud y la 
"calidad de vida" de las muje-
res, les impiden legalmente 
acceder a un cierto número de 
empleos y, a causa de esta 
esta misma prohibición, les nie-
gan el derecho a conseguir 
mejores salarios y oportunida-
des de promoción ¡guales. Fi-
nalmente a propósito del pro-
grama de acción positiva, tan 
querido por sus animadores, el 
Informe llama la atención sobre 
lo siguiente: "Las medidas to-
madas en favor de la acción 
positiva son muy pocas, donde 
no inexistentes". 

Los mecanismos que inten-
tan supervisar la aplicación de 
estas medidas se han demos-
trado inadecuados. Solamente 
en dos países han sido crea-
dos cuerpos especial izados 
para este tipo de control. En la 
mayoría de los países sólo los 
individuos directamente afecta-
dos pueden interponer, una 
demanda y pedir un juicio. Las 
organizaciones feministas, los 
sindicatos, etc, no están habili-
tados para iniciar procesos de 
este tipo. En general, salvo en 
Gran Bretaña donde existen tri-
bunales especiales, estos ca-
sos se llevan ante tribunales 
ordinarios no cualificados en 
derecho del trabajo y legisla-
ciones antidiscriminatorias. In-
cluso donde es posible la de-
manda, los demandantes sólo 
reciben simple indemnización 
financiera por "perjuicios mora-
les" o por afectar a su futura 
carrera. 

A modo de resumen 

A más de treinta años de la firma del Tratado de Roma, las 
trabajadoras de los países de la Comunidad Económica Europea siguen 
sufriendo las mas diversas formas de discriminación. Sobre este tema 
extractamos a continuación un artículo aparecido en el número especial 
dedicado a Europa de Critique Communiste (diciembre de 1988). 

Intenciones 
reformistas 

Para resumir los puntos 
esenciales de esta aproxima-

En función de las dificultades 
encontradas para aplicar el ar-
tículo 119 del Tratado, (por el 
cual, en todos los países 
miembros, hombres y mujeres 
debían recibir un salario igual 
por un trabajo igual), la Comu-
nidad ha desarrollado una serie 
de directivas y reglamentos 
que pretenden precisar la for-
ma de eliminar la discrimina-
ción que tan frecuentemente 
padecen las mujeres. Este ob-
jetivo fue abordado en las tres 
"directivas sobre las mujeres" 
dictadas en los años setenta. 

- ' \ ' ' > V 
> > V N 

En febrero de 1975 el Con-
sejo adopta una directiva indi-
cando que el principio de sala-
rio igual por un trabajo similar 
o considerado de igual valor, 
debe ser aplicado en la legisla-
ción de todos los países miem-
bros en el plazo de un año. En 
función de ello todos los siste-
mas de clasificación laboral 
deben ser iguales para mujeres 
y hombres, excluyendo cual-
quier tipo de discriminación. 

En 1976 otra directiva define 
el principio de igual tratamien-
to, rechazando toda forma de 
discriminación sexual directa o 
indirecta, o a causa del estatus 
conyugal o familiar. Esta igual-
dad de tratamiento también se-
ría aplicable en materia de ac-
ceso al empleo, promoción y 
formación profesional, y a las 
condiciones de trabajo. Se ex-
cluyen los trabajos sólo realiza-
bles por personas "de un sexo 
determinado", dejando a los 
Estados miembros la facultad 
de decidir estas excepciones. 

Sólo en 1984 se hace efecti-
va una directiva sobre la no 
discriminación en materia de 
seguridad social que data del 
78. En ella se estipula el trata-
miento igualitario de los siste-
mas de la seguridad social 
para todo miembro de la pobla-
ción activa, pero ignora las 
subvenciones familiares, las de 
supervivencia y algunos regí-
menes profesionales. Además, 
se deja a los países miembros 
un amplio margen para decidir 
excepciones en relaciqn a los 
derechos generales a las pen-
siones de jubilación, o a las 
prioridades de acceso a ellas; 
así como al derecho de jubila-
ción de los esposos. 

Resultados 
decepcionantes 

Veamos ahora cuáles han 
sido los resultados de estos 
programas legislativos y de 
acción de la CEE. Un informe 
de la Comisión recoge una in-
teresante información sobre su 
propia incapacidad, incluso en 
el limitado marco que ella mis-
ma se ha impuesto, para intro-
ducir cambios reales en la si-
tuación de las mujeres trabaja-
doras. 

El Informe empieza por sub-
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rayar que se mantienen de he-
cho la segregación sexual y la 
discriminación indirecta como 
dos elementos determinantes 
de la actual situación, inmuta-
ble, de la fuerza de trabajo fe-
menina. Enumera las siguien-
tes formas más frecuentes de 
discriminación indirecta: impo-
sición de condiciones para el 
acceso al empleo, que no res-
ponden a necesidades reales y 
discriminan a la mujer; condi-
ciones de trabajo tales que 
fomentan la segregación profe-
sional y fuerzan a las mujeres 
a aceptar empleos mal remu-
nerados; salarios basados en 
estructuras de clasificación que 
responden a la segregación 
que reina en el mercado de 
trabajo; exigencias profesiona-
les que dan menos importancia 
a los factores profesionales 
femeninos, lo que conduce 
nuevamente a una menor re-
muneración. 

Recoge también el factor del 
trabajo a tiempo parcial, mucho 
más extendido entre las muje-
res, lo que significa otra forma 
de discriminación indirecta, ya 
que los trabajadores a tiempo 
parcial no se benefician de las 
mismas ventajas y cobertura 
social que los trabajadores a 
tiempo completo. 

Todavía más abrumador, el 
informe continúa en los si-
guientes términos: "Sigue exis-
tiendo diferencia entre los sala-
ríos medios de hombres y mu-
jeres. La cuantía de esta dife-
rencia varía entre los Estados 
miembros pero las mujeres 
ganan entre un 25% y un 40% 
menos de media que los hom-
bres. " 

Dicho de otra forma: más de 
treinta años después de la 
adopción del principio de igual-
dad de los salarios, la acción 
de la Comunidad sólo ha con-
seguido reducir algo los márge-

nes de la diferencia, que en 
algunos países como Irlanda 
no deja de crecer. 

Métodos modernos, 
discriminación 
antigua 

Dejando aparte el caso indi-
vidual de algunas mujeres, es 
evidente que, además de lo 
que hemos dicho sobre la se-
gregación de la fuerza de tra-
bajo y la discriminación indirec-
ta, el problema de la igualdad 
de los salarios sigue lejos de 
estar resuelto. Por otra parte 
toda la legislación existente se 



primEr PlAno 
E L E C C I O N E S E U R O P E A S 

Euskadi 

Una campaña 
conjunta de LKI y EMK 
Partiendo de una posición coincidente de la importancia que tenía 
en estas elecciones dar el voto a Herri Batasuna (que se recogió 
en una declaración conjunta), LKI y EMK coincidíamos también en que 
esta ocasión debía servir sobre todo para reforzar nuestro espacio 
común propio, dentro de la izquierda radical vasca, y para 
profundizar en el conocimiento y la colaboración entre los 
dos partidos. Para lograr estos objetivos valía la pena 
hacer un esfuerzo especial, como el que estamos haciendo. 

:ALC¡;\J 
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BÜÜDPAAA 

El texto del cartel dice: "No exportes productos 
adulterados. Nuestro voto: HB". 

Hic imos un i n t e r camb io a m p l i o 
ent re las d i r e c c i o n e s d e a m b o s 
par t idos y p u s i m o s e n m a r c h a 
una c o m i s i ó n c o n j u n t a d e t ra-
bajo pa ra d i s e ñ a r la c a m p a ñ a y 
e m p e z a r a t raba ja r . 

La p r e c a m p a ñ a 

Lo p r imero f ue lo q u e h e m o s 
ven ido l l a m a n d o la " p r e c a m p a -
ña". H a s t a el m o m e n t o , la co la -
bo rac ión en t re a m b o s pa r t i dos 
se hab ía d a d o s o b r e t o d o "por 
la c ú s p i d e " , a u n q u e po r su -
pues to no f a l t aban los m o m e n -
tos de e n c u e n t r o ( t ras el ú l t imo 
Aber r i E g u n a r e u n i m o s a m á s 
de 8 0 0 p e r s o n a s en u n a com i -
d a - f i e s t a ) , p e r o n o s p a r e c í a 
necesa r i o d a r un p a s o m á s , 
consegu i r q u e e l c o n j u n t o d e 
los d o s pa r t i dos se c o n o c i e s e n 
m á s d i r e c t a m e n t e , s e q u i t a s e n 
los ú l t imos r e s q u e m o r e s y t o d o 
el m u n d o s e v ie ra las ca ras . 
Para el lo n a d a me jo r q u e o rga -
nizar u n a s cha r l as c o n j u n t a s , 
d e s t i n a d a s a mi l i tan tes , s i m p a -
t izantes , a m i g o s y a m i g a s , a 
gen te i n t e r e s a d a en nues t ros 
dos par t idos . 

As í pues , e n cas i u n a ve in te -
na d e p u n t o s , c a b e c e r a s d e 
c o m a r c a , cap i t a l es y bar r ios se 
han o r g a n i z a d o cha r l as , e n al-
g u n o s c a s o s m á s a n u n c i a d a s , 
en o t ros m á s in te rnas . Rep re -
sen tan tes d e c a d a par t ido ex-
p l icaron la v a l o r a c i ó n d e e s t a 
Europa , la o r i en tac i ón d e v o t o 
y el p r o y e c t o d e c a m p a ñ a . En 
bas tan tes c a s o s s e d io un de-
bate, por lo g e n e r a l f r a n c o y 
sin b l o q u e o s , m u y c e n t r a d o en 
la cues t i ón de l vo to . A l g u n a s 
de e s t a s r e u n i o n e s s i r v i e r o n 
p a r a o r g a n i z a r la c a m p a ñ a , 
q u e en t o d o s los c a s o s rec ib ió 
un b u e n impu l so . 

L a a s i s t e n c i a f u e b u e n a . 
A u n q u e p o d í a h a b e r s ido m e -
jor : la c o i n c i d e n c i a c o n o t ras 
ac t i v idades qu i t ó p r e s e n c i a , en 
o t ros c a s o s no h u b o b u e n a or-
g a n i z a c i ó n . C o n t o d o , u n o s 
c u a n t o s c e n t e n a r e s d e pe rso -
nas a c u d i e r o n a las m i s m a s . 

En Na fa r roa , d o n d e a m b o s 
p a r t i d o s c o i n c i d i m o s e n u n 
f ren te d e las ca rac te r í s t i cas d e 
Batzar re , se c e l e b r ó u n a a s a m -
b lea gene ra l d e és te , d o n d e 
tras d iscu t i r y vo ta r d i s t i n tas 
p ropues tas , se dec i d i ó no ha-
cer c a m p a ñ a c o m o ta l B a t z a r r e 
a u n q u e a n u n c i a r a a t r avés d e 
una no ta púb l i ca el a p o y o al 
voto HB. 

No e x p o r t e s 
p roduc tos 
adu l te rados 

La c a m p a ñ a p r o p i a m e n t e d i c h a 
c o m e n z ó el m i s m o d ía 2 4 c o n 
una g ran ca r te l ada . El d i s e ñ o 
del m i s m o , q u e r e p r o d u c i m o s 

en e s t a p á g i n a , m u e s t r a u n a 
ser ie d e "p roduc tos " po l í t i cos 
q u e E M K y LKI r e c o m e n d a m o s 
no expo r ta r a E u r o p a , por s u 
t o x i c i d a d en d is t in tos g r a d o s . 
Es un car te l c o n c o n t e n i d o s , 
q u e ha se rv i do p a r a a t rae r y 
d e s p e r t a r c o m e n t a r i o s e n t r e 
púb l i co d i ve rso . El h e c h o d e 
q u e , c o n la e s p e c t a c u l a r ex -
c e p c i ó n d e H B , los g r a n d e s 
pa r t i dos h a y a n sus t i t u i do p rác -
t i c a m e n t e el ca r te l por las va-
l las, los co lga jos , las p a n c a r t a s 
y o t ra pa ra fe rna l i a d e a l tu ra , 
n o s h a pe rm i t i do es ta r b a s t a n t e 
p r e s e n t e s . 

C o n el m i s m o d i s e ñ o q u e el 
car te l s e ha e l a b o r a d o un tr ípt i -
c o d e m a n o de d i fus ión m u y 
amp l i a . A s í m i s m o s e e s t á n co-
l o c a n d o g r a n n ú m e r o d e pan -
c a r t a s , h e c h a s a m a n o , c o n 
t e m a s d e d e n u n c i a e u r o p e o s . 

J u n t o al ca r te l , ' el o t ro e le-
m e n t o i m p o r t a n t e d e la c a m p a -
ña ha s ido la c o n s t r u c c i ó n d e 
un t ren (de d o s m á s e x a c t a -
m e n t e , u n o en B i zka ia y o t ro 
e n G i p u z k o a ) , c a r g a d o d e pa -
ne les y o t ros m e d i o s g rá f i cos , 
as í c o m o m e g a f o n í a , q u e se 
e s t á p a s e a n d o por d is t in tos re-
co r r i dos . La i d e a in ic ia l e r a si-
mu la r el f a m o s o "de a l ta ve loc i -
d a d " , p e r o e l a c c i d e n t e q u e 
t u v o e l p r imer d í a el v i z ca íno , 
p e r d i e n d o las r u e d a s , o e l inci-

El 

E n las ú l t imas e l e c c i o n e s al 
P a r l a m e n t d e C a t a l u n y a , un 
g r u p o d e ga is " i ndepend ien tes " , 
e n t e o r í a , d e c u a l q u i e r 
o r g a n i z a c i ó n po l í t i ca , h i c ie ron 
p ú b l i ca la c a m p a ñ a "vo ta rosa" . 
S u ob je t i vo cen t ra l e ra q u e los 
pa r t i dos c o n pos ib i l i dades d e 
s a c a r r e p r e s e n t a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a i n c l u y e r a n e n 
s u s p r o g r a m a s t r e s 
re i v ind i cac iones , a c a m b i o d e 
lo c u a l s e r e c o m e n d a r í a a l 
co lec t i vo "ga i y l ésb ico " q u e los 
vo ta ra . 

L o s p u n t o s d e l " v o t a 
r osa "son : . r e c o n o c i m i e n t o lega l 
de las pa re j as d e h e c h o s in 
d i s c r i m i n a c i ó n p o r r a z ó n d e 
o p c i ó n sexua l ; . inc lus ión d e la 
o p c i ó n h o m o s e x u a l en los p la-

d e n t e de l g u i p u z c o a n o re ten ido 
e n un con t ro l c u a n d o se d i r ig ía 
a Gas te i z , h a c e p e n s a r m á s e n 
a l gún t ras to de los te r r ib les fe-
r rocar r i les d e v í a e s t r e c h a vas -
c o n g a d o s . 

L o s mí t ines 

En c u a n t o a los m í t i nes o rgan i -
z a d o s por " E M K - L K I , A n a y a k -
s is te rs C i rkus" , p rev i s t os pa ra 
m e d i a d o c e n a de l oca l i dades , 
a la h o r a d e escr ib i r e s t a c rón i -
c a so lo s e ha c e l e b r a d o el de 
Gas te i z , h a b i é n d o s e t en i do q u e 
s u s p e n d e r por el a g u a c e r o e l 
p rev is to p a r a San tu r t z i . 

Los m í t i nes e s t á n p l a n t e a d o s 
c o m o u n a ser ie d e n ú m e r o s 
(por e j e m p l o , De rza l l us y G a r y -
k u p e r t x e a ; pe ro d e s t a c a n d o los 
p a y a s o s Mik i y Liki : un b u e n 
s í n t o m a d e s a l u d p o l í t i c a y 
m e n t a l e s la c a p a c i d a d d e bur -
la rse d e u n o m i s m o ) y un par 
d e i n t e r v e n c i o n e s po l í t i cas d e 
R o s a O l i va res y Bik i la, d u r a n d o 
e n s u c o n j u n t o a p r o x i m a d a -
m e n t e u n a hora . La p r e p a r a -
c i ón d e los n ú m e r o s ha r eca ído 
s o b r e t o d o e n el e q u i p o y en la 
e x p e r i e n c i a q u e t e n í a a c u m u l a -
d o s E M K , a la q u e se h a incor -
p o r a d o la m u y in fer ior apo r ta -
c i ón y e x p e r i e n c i a d e la g e n t e 
d e LKI : las c o s a s c o m o s o n . 

n e s d e es tud io de l M in is te r io y / 
o c o m u n i d a d e s a u t ó n o m a s res-
pec t i vas ; . e labo rac ión d e u n a 
ley an t id i sc r im ina to r ia . 

U n a pos ic ión 
in tegradora 

Es tos t res p u n t o s , si b ien reco-
g e n de f i c i enc ias l ega les ex is -
ten tes , l l evan c o n s i g o u n a c la ra 
c a r g a i n teg rac ion i s ta e n el s is-
t e m a . Por e j e m p l o , el r econoc i -
m ien to legal d e la pa re ja d e 
h e c h o , p u e d e resu l ta r revu ls i -
vo , e n t an to q u e r o m p e c o n el 
b i n o m i o i m p r e s c i n d i b l e h o m -
b re -mu je r , t i ene c o m o con t ra -
pa r t i da s i tuar las re lac iones in-

El f in d e s e m a n a de l 9, 10 y 
11 d e j un io t e n d r á n lugar los 
ac tos m á s i m p o r t a n t e s , e n Iru-
ñea , D o n o s t i a ( P l a z a d e la Tr i -
n idad) y B i l bao (Tea t ro C a m -
pos ) . T r a s el m a g n í f i c o in ic io 
d e Gas te i z , c o n un mi l lar d e 
p e r s o n a s , se e s p e r a un b u e n 
resu l t ado . 

H a b r á un b u e n 
b a l a n c e 

La c a m p a ñ a e s t á s i e n d o in ten-
sa, d e u n a i n t e n s i d a d e x t r a ñ a 
p a r a a l g u i e n q u e no s e p r e s e n -
t a a las e l e c c i o n e s . P e r o s e ha 
g e n e r a l i z a d o en t re la g e n t e d e 
los d o s pa r t i dos q u e hay q u e 

t e r p e r s o n a l e s v ía pa re ja , repro -
d u c i e n d o el e s q u e m a pa t r ia rca l 
d e c r e a c i ó n d e n ú c l e o s es ta -
b les d e re lac ión . 

E n C a t a l u n y a , no h i zo fa l ta 
e s p e r a r m u c h o p a r a ve r h a s t a 
d o n d e l l e g a b a el j u e g o . J . R e i n a 
r e c l a m a b a un m i l l ón d e p e s e -
tas q u e le c o r r e s p o n d í a n por la 
m u e r t e d e F r a n c e s c , c o m p a ñ e -
ro c o n el c u a l conv i v ía . S e t ra-
t a b a d e q u e se c u m p l i e r a u n 
d e r e c h o r e c o n o c i d o e n el c o n -
v e n i o co lec t i vo d e las g u a r d e -
r ías m u n i c i p a l e s d e p e n d i e n t e s 
de l A y u n t a m i e n t o d e Ba rce lo -
na, s e g ú n el cua l c o r r e s p o n d í a 
un m i l l ón d e i n d e m n i z a c i ó n e n 
c a s o d e m u e r t e de l c ó n y u g e o 
c o m p a ñ e r o / c o m p a ñ e r a es tab le . 
Es tá c la ro q u e es te c a s o se 
c o r r e s p o n d e c o n la re i v ind ica -
c i ón e x p r e s a d a e n el p u n t o pr i-
m e r o d e la c a m p a ñ a " v o t a 
rosa" . Pe ro , c o m o e r a d e e s p e -
rar el A y u n t a m i e n t o d e B a r c e -
lona, g o b e r n a d o po r e l Pa r t i do 
Soc ia l i s t a y el P S U C , a m b o s 
" r e c o n o c i d o s " po r la c a m p a ñ a 
"vo ta rosa" , s e n e g a r o n d e lle-
no a c o n c e d e r la i n d e m n i z a -
c ión , por t r a ta rse d e u n a re la-
c i ó n h o m o s e x u a l . E l s i l e n c i o 
m á s a b s o l u t o por pa r te d e los 
p o r t a v o c e s de l " vo ta rosa" d e j a 
al d e s c u b i e r t o la in tenc iona l i -
d a d e l e c t o r a l i s t a d e la p e o r 
e s p e c i e d e la c a m p a ñ a . 

es ta r p r e s e n t e s , q u e h a y q u e 
t r a b a j a r s e lo p o c o q u e t ene -
m o s , y c i e r t a m e n t e s e e s t á t ra-
b a j a n d o . 

N o se p u e d e hab la r d e ba-
l ance c u a n d o la c a m p a ñ a no 
h a t e r m i n a d o aún . Pero s e r á 
b u e n o , s in d u d a a l g u n a . H a y 
b u e n s a b o r d e b o c a de l t r a b a j o 
c o n j u n t o . El h e c h o d e ve r e n 
c u a l q u i e r s e d e d e c u a l q u i e r 
pa r t i do a m i l i t an tes de l o t ro p in-
t a n d o p a n c a r t a s , e m b u t i e n d o 
c a r t e l e s e n p lás t i co , m o n t a n d o 
e l t ren , e tc , es y a un b u e n re-
su l t ado . P a r a el f ina l se e s t á 
p e n s a n d o y a e n c e n a s c o n j u n -
tas : e s t a m o s e n E u s k a d i . 

E t o r r e 

En v í s p e r a s d e las e lecc io -
n e s e u r o p e a s d e n u e v o se ha 
p u e s t o o t ra v e z en v e n t a el 
" vo ta rosa" . L o s i m p u l s o r e s d e 
la o p e r a c i ó n s o n d e n u e v o re-
c o n o c i d o s m i l i t a n t e s g a i s , 
m i e m b r o s d e l F A G C h a s t a 
1 9 8 6 ( f echa en q u e d e j a r o n la 
o r g a n i z a c i ó n al no a c e p t a r la 
l í n e a r e v o l u c i o n a r i a a d q u i r i d a 
e n su 4 8 C o n f e r e n c i a ) e s un 
c la ro e x p o n e n t e d e la t e n d e n -
c ia r e f o rm i s t a e n el m o v i m i e n t o 
ga i y t i ene c o m o f u n d a m e n t o la 
p e t i c i ó n d e d e r e c h o s c i v i l es , 
s in c u e s t i o n a r e n n i n g ú n m o -
m e n t o el s i s t e m a po l í t i co ex i s -
ten te . E n f in q u e e s t a m o s d e 
a c u e r d o c o n lo q u e a f i r m a s o -
b r e e s t a s e l e c c i o n e s X a b i e r 
P e r n a u d e n el bo le t í n G i r o n a 
ga i : "A mí me parece que esta 
campaña está clara, es nada 
más que una manera de con-
seguir votos para unos partidos 
concretos, con el agravante de 
que juegan con la necesidad 
que tenemos de ver reconoci-
dos nuestros derechos como 
gais y lesbianas y con la nece-
sidad de ver mejorar nuestra 
situación (...) Nosotros mien-
tras tanto ¡remos trabajando 
día a día para conseguir estos 
derechos, que si no lo hace-
mos nosotros no lo hará na-
die". 

E u g e n i R o d r í g u e z 
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Sobre el "vota rosa" 

juego está claro 
La campaña "vota rosa" ha recomendado 
el voto en las elecciones europeas 
a Izquierda Unida, Garaikoetxea y Bandrés. 
Así su juego ha quedado claro. 



SIN ÍRONtEfAS 

La matanza de Tiananmen 

Amanecer sangriento de 
la 3- Revolución China 
Al entusiasmo le ha sucedido brutalmente la tragedia. Ni siquiera desde 
una corriente como la nuestra, que tiene una amplia memoria sobre los 
crímenes de la burocracia y nunca ha tenido la menor ilusión en los 
sucesivos grupos dirigentes de China popular, se habría podido 
imaginar el horror de la matanza de Tiananmen. Pero este no puede 
ser el final de ese formidable movimiento de rebeldía juvenil que 
ha sido el Mayo de Pekín. Esa "3a Revolución China" que figura en el 
titular no es sólo nuestro deseo. Es una realidad que se tiene que 
estar forjando en la resistencia frente a una burocracia cuyos crímenes 
merecen colocarse junto a los de las peores tiranías de la historia. 
Unos días antes de estos trágicos acontecimientos, tuvimos una 
larga conversación con G.Buster un colaborador de siempre de nuestro 
periódico que estudia desde hace años los acontecimientos chinos. 
El mejor elogio que se puede hacer de sus opiniones es que han 
resistido muy bien la prueba de los hechos posteriores, que el propio 
G.Buster analizará para nosotros en próximos números. 

P a r a e m p e z a r , c o m é n t a n o s 
q u é a c o n t e c i m i e n t o s o e x p e -
r i e n c i a s e s t á n e n la b a s e d e 
l as m o v i l i z a c i o n e s e s t u d i a n -
t i les . 

L a s r a í c e s d e la e x p l o s i ó n d e 
los e s t u d i a n t e s d e P e k í n c r e o 
q u e h a y q u e b u s c a r l a e n e l f ra-
c a s o d e la r e f o r m a e c o n ó m i c a 
e m p r e n d i d a po r el e q u i p o dir i -
g e n t e . El a s p e c t o m á s v i s i b l e 
de l f r a c a s o e s u n f u e r t e r e b r o t e 
d e la i n f l ac ión , c o n s e c u e n c i a 
de l d e s e q u i l i b r i o e n t r e la ag r i -
c u l t u r a y la i ndus t r i a , q u e h a 
s i d o s i e m p r e el g r a n p r o b l e m a 
d e la R e p ú b l i c a P o p u l a r C h i n a . 

S u r e s u l t a d o h a s i d o au tén t i -
c a c r i s i s soc i a l , c u y o p r i m e r re-
f le jo f u e r o n la h u e l g a s o b r e r a s 
de l v e r a n o de l 8 8 y e n g e n e r a l 
u n a u m e n t o d e los c o n f l i c t o s 
s o c i a l e s e n u n m a r c o d e c o -
r r u p c i ó n p r o f u n d a , d e c r i s i s d e 
v a l o r e s d e la j u v e n t u d , y d e 
p r e s i ó n e c o n ó m i c a e i d e o l ó g i c a 
d e los p a í s e s d e c a p i t a l i s m o 
e m e r g e n t e d e la z o n a . 

E n e s t e c o n t e x t o , y a d e s d e 
e l in ic io d e l c u r s o e m p i e z a a 
d e s a r r o l l a r s e u n m o v i m i e n t o 
e s t u d i a n t i l b a j o la i n f l u e n c i a d e 
los p r o f e s o r e s , q u e s o n e l a l a 
m á s l i be ra l d e la c o r r i e n t e re-
f o r m i s t a , c o n u n a p a r t e i m p o r -
t a n t e d e e l l o s a f i l i ados a los 
p a r t i d o s d e m o c r á t i c o s q u e s o n 
a l i a d o s d e l P C . S e p l a n t e ó ini-
c ia l m e n t e e l p r o b l e m a d e la 
e d u c a c i ó n , y a t r a v é s d e é l la 
i n f l ac i ón y la c r i s i s e c o n ó m i c a 
e n s u c o n j u n t o . 

T o d o s los d e b a t e s q u e e s t á n 
r e c o r r i e n d o e n e s e m o m e n t o al 
p a r t i d o s e t r a s l a d a n d e g o l p e , 
s o b r e la b a s e d e l p r o b l e m a 
i n m e d i a t o d e la fa l t a d e f o n d o s 
p a r a m a n t e n e r e l s i s t e m a e d u -
c a t i v o , a los e s t u d i a n t e s , q u e 
s o n los h i jos d e la é l i te , t i e n e n 
m ú l t i p l e s r e l a c i o n e s y u n a g r a n 
e d u c a c i ó n po l í t i ca , y a - s u v e z , 
s e s i e n t e n r e s p o n s a b l e s d e l fu -
t u r o d e l p a í s p o r q u e h a n s i d o 
e d u c a d o s e n e s t a i dea . 

¿ D e d ó n d e v i e n e la c a p a c i -
d a d d e l o s e s t u d i a n t e s c h i -
n o ? p a r a m a n t e n e r s e c o m o 
m o v i m i e n t o p o l í t i c o ? P o r q u e 
d e l o s g r a n d e s m o v i m i e n t o s 
e s t u d i a n t i l e s d e l 8 7 e n F r a n -
c ia , M é x i c o , e l E s t a d o e s p a -
ño l , e tc . , s ó l o h a h a b i d o c o n -
t i n u i d a d e n C h i n a . 

Y o h a b l a r í a m á s d e m o v i -
m i e n t o s o c i a l q u e d e m o v i -
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m i e n t o po l í t i co , p e r o e n c u a l -
q u i e r c a s o h a y r a z o n e s q u e 
e x p l i c a n e s t a c o n t i n u i d a d . Vi-
v e n t o d o s j u n t o s e n el c a m p u s , 
e n u n a e s p e c i e d e i n t e r n a d o s , 
y e s m u y fác i l t r a n s m i t i r d e u n 
c u r s o a o t r o las t r a d i c i o n e s . 
P o r o t r a p a r t e el g r a n m o v i -
m i e n t o e s t u d i a n t i l d e h a c e d o s 
a ñ o s m a r c a u n a n u e v a g e n e r a -
c i ón . Y h a y u n a c u e s t i ó n m u y 
i m p o r t a n t e : e l m o v i m i e n t o e n 
n i n g ú n m o m e n t o f u e d e r r o t a d o , 
los e s t u d i a n t e s q u e d a r o n c o m o 
los g r a n d e s h e r e d e r o s de l s e -
c re ta r i o g e n e r a l H u Y a o b a n g , 
q u e f u e a p a r t a d o d e l p o d e r p o r 
e v i t a r la r e p r e s i ó n c o n t r a e l 
m o v i m i e n t o es tud ian t i l . E n e s e 
s e n t i d o e l l os s e c o n f i g u r a n e n 
a q u e l m o m e n t o c o m o la v a n -
g u a r d i a d e los r e f o r m i s t a s , q u e 
d e s p u é s d e l X l l l s C o n g r e s o 
h a n q u e d a d o p r i s i o n e r o s d e los 
c o n s e r v a d o r e s p o r e l s i s t e m a 
d e equ i l i b r i os i n t e r n o s q u e d e 
f o r m a e s t a t u a r i a s e d e l i m i t a e n 
e s t e C o n g r e s o . 

P u e d e r e s u m i r s e e l t e m a di -
c i e n d o q u e s e m a n t i e n e u n a 
c o n t i n u i d a d p o r q u e h a y u n a 
e x p e r i e n c i a c o l e c t i v a d e m o v i -
m i e n t o . P o r e j e m p l o : a h o r a 
v u e l v e n a p l a n t e a r , c o m o e n e l 
8 7 , el p r o b l e m a d e la r e p r e s e n -
ta t i v i dad , y a q u e los c a n d i d a t o s 
e s t u d i a n t i l e s e n las a n t e r i o r e s 
e l e c c i o n e s a c a b a r o n e n la cá r -
ce l . E s t a s e x p e r i e n c i a s s e h a n 
m a n t e n i d o a t r a v é s d e los p ro -

f e s o r e s y d e la c o n v i v e n c i a d e 
los e s t u d i a n t e s d e n t r o d e e s t o s 
g r a n d e s i n t e r n a d o s . 

¿ C ó m o s e d e s a r r o l l a r o n 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s ? 

En s e p t i e m b r e s e p r o d u c e n 
u n o s p r i m e r o s p r o c e s o s d e re-
a g r u p a m i e n t o d e v a n g u a r d i a , 
p r e o c u p a d o s p o r los t r a b a j o s 
d e la A s a m b l e a N a c i o n a l P o p u -
lar, d o n d e s e v a a d i scu t i r e l 
t e m a d e la e d u c a c i ó n y d e los 
f o n d o s p a r a la e d u c a c i ó n . In-
m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e los 
e x á m e n e s d e e n e r o , v a n a 
e m p e z a r l a s m o v i l i z a c i o n e s 
h a s t a l l egar a e s t e m o m e n t o . 
L a f e c h a m á s i m p o r t a n t e p a r a 
la c o n f i g u r a c i ó n d e l m o v i m i e n t o 
e s f i n a l e s d e abr i l . El d í a 2 5 los 
e s t u d i a n t e s , i gua l q u e o c u r r i ó 
h a c e d o s a ñ o s , s a l e n d e la 
U n i v e r s i d a d d e P e k í n p o r la 
n o c h e , s u m a n a la g e n t e d e la 
U n i v e r s i d a d de l P u e b l o , q u e e s 
u n a e s p e c i e d e p o l i t é c n i c a , y 
b a j a n p o r las g r a n d e s a v e n i d a s 
e n u n a m a r c h a n o c t u r n a c o n 
a n t o r c h a s q u e c o n m u e v e a 
t o d a la c i u d a d , p o r q u e v a n 
c a n t a n d o la I n t e r n a c i o n a l y lan-
z a n d o s u s c o n s i g n a s . 

¿ P o r q u é c a n t a n la I n t e r n a -
c i o n a l ? . 

F u n d a m e n t a l m e n t e p a r a d e -
m o s t r a r q u e n o s o n u n m o v i -

m i e n t o a n t i - p a r t i d o . P e r o a d e -
m á s t i e n e u n v a l o r s i m b ó l i c o 
e n e l q u e e l l os c r e e n . L a In ter -
n a c i o n a l r e p r e s e n t a t o d o s los 
s a c r i f i c i o s p a r a la m o d e r n i z a -
c i ó n d e C h i n a , q u e s e h a he -
c h o e n n o m b r e d e l s o c i a l i s m o . 
L a l u c h a c o n t r a los j a p o n e s e s 
s e h i z o t a m b i é n e n n o m b r e de l 
s o c i a l i s m o . N o h a y n i n g ú n p r o -
y e c t o d e f u t u r o q u e p u e d a e n -
m a r c a r s e f u e r a d e l s o c i a l i s m o , 
s in ab r i r la p e r s p e c t i v a d e u n a 
r u p t u r a , d e u n a g u e r r a c iv i l . 

E s t o n o q u i e r e d e c i r q u e n o 
h a y a u n a t e n d e n c i a p r o c a p i t a -
l i s ta e n t r e los e s t u d i a n t e s , p e r o 
n o s e p u e d e e x p r e s a r c o m o ta l 
p o r q u e n o p o d r í a s e r a s u m n i d a 
ni p o r el c o n j u n t o d e los e s t u -
d i a n t e s , ni p o r la p o b l a c i ó n . E n 
e s e s e n t i d o la I n t e r n a c i o n a l s e 
h a c o n v e r t i d o e n e l h i m n o d e 
los e s t u d i a n t e s . 

V o l v i e n d o a los h e c h o s , e s t a 
g r a n m a r c h a r e u n i ó 3 5 0 . 0 0 0 
p e r s o n a s . El n ú m e r o to ta l d e 
e s t u d i e n t e s u n i v e r s i t a r i o s p u e -
d e s u m a r a l r e d e d o r d e 
1 3 0 . 0 0 0 , e l r e s t o e s g e n t e d e 
P e k i n , n o r m a l m e n t e o b r e r o s 
j ó v e n e s , y los s e c t o r e s " p l e b e -
y o s " q u e s e h a ido f o r m a n d o 
e n e s t o s a ñ o s , e n t r e e l " l u m -
p e n " d e los t r a f i c a n t e s d e l m e r -
c a d o n e g r o , q u e s e h a i n c o r p o -
r a d o al m o v i m i e n t o d e s d e s u 
c o m i e n z o . 

L a n o c h e de l d í a 2 5 s o n d e s -
a l o j a d o s v i o l e n t a m e n t e d e la 
s e d e d e l C o m i t é C e n t r a l , a n t e 
la q u e s e h a b í a n c o n c e n t r a d o , 
y el 2 6 po r la m a ñ a n a el D i a r i o 
d e l P u e b l o p u b l i c a u n a ed i t o -
r ial , q u e h a s i d o d i s c u t i d a y 
a p r o b a d a po r D e n g X i a o p i n g y 
e l B u r ó Po l í t i co , q u e d e c l a r a al 
m o v i m i e n t o e s t u d i a n t i l " c o n t r a -
r r e v o l u c i o n a r i o " . 

E s t a e s la p i e d r a d e t o q u e 
d e c i s i v a , p o r q u e e l m o v i m i e n t o 
t i e n e a n t e s í la o p c i ó n d e s a c a r 
a u d a c i a d e s u n ú m e r o y e n -
f r e n t a r s e d i r e c t a m e n t e p a r a d e -
f e n d e r s u c a r á c t e r d e m o v i -
m i e n t o p o p u l a r y r e v o l u c i o n a r i o 
o v o l v e r a las f a c u l t a d e s y e n -
c e r r a r s e e s p e r a n d o la o l a re-
p r e s i v a . 

Lo f u n d a m e n t a l , lo q u e v a r í a 
de l a n t e r i o r m o v i m i e n t o e s t u -
d ian t i l , q u e s e d e t u v o j u s t o e n 
e s t e m o m e n t o y n o s u p o d e -
f e n d e r s e , e s q u e e n e s t e c a s o 
c o n s i g u e n m a n t e n e r s e e n la 
ca l l e , y al h a c e r l o d i v i d e n , e n 
pos i t i vo , a la f r a c c i ó n r e f o r m i s -
ta . E n t o n c e s H u Y a o b a n g d i m i -
t ió p o r n o r e p r i m i r a los e s t u -

d i a n t e s . P e r o a h o r a , Z h a o Z i -
y a n g s e v e e n f r e n t a d o c o n los 
c o n s e r v a d o r e s p o r e l i m p u l s o 
h a c i a a d e l a n t e de l m o v i m i e n t o , 
n o p o r s u r e t r o c e s o . 

E s t o h a c e q u e la c r i s i s s e 
p r o l o n g u e y d u r a n t e los p r i m e -
ro d í a s d e m a y o t e n g a n luga r 
m a n i f e s t a c i o n e s , e n la g r a n fe-
c h a d e c o n m e m o r a c i ó n d e l 
m o v i m i e n t o 4 d e m a y o , d o n d e 
s e r e c u e r d a q u e la C h i n a Po -
p u l a r n a c i ó d e u n a g r a n mov i l i -
z a c i ó n d e e s t u d i a n t e s e n P e k í n 
p o r la c i e n c i a y p o r la d e m o -
c r a c i a . 

P e r o e n e s e m o m e n t o e l m o -
v i m i e n t o s e e n c u e n t r a p r i s i o n e -
ro d e l d e b a t e e n e l C o m i t é 
C e n t r a l e n t r e c o n s e r v a d o r e s y 
r e f o r m i s t a s , y t o m a la s e g u n d a 
d e c i s i ó n f u n d a m e n t a l d e v a n -
g u a r d i a : m i l e s t u d i a n t e s se p re -
s e n t a n v o l u n t a r i o s p a r a in ic iar 
u n a h u e l g a d e h a m b r e inde f in i -
d a e n e l c e n t r o d e la P l a z a d e 
T i a n a n m e n , d e b a j o d e l m o n o l i -
t o d o n d e e s t á el e s p í t i t u d e los 
h e r o e s d e la r e v o l u c i ó n , y d a n -
d o la e s p a l d a d e u n a f o r m a 
s i m b ó l i c a a la t u m b a d e M a o . 

E s t o s u p o n e q u e e l e n f r e n t a -
m i e n t o s e v a a r e s o l v e r e n la 
c a l l e y n o e n e l C o m i t é C e n t r a l , 
e s dec i r , l os r e f o r m i s t a s y. los 
c o n s e r v a d o r e s p u e d e n d i scu t i r , 
p e r o s i e l m o v i m i e n t o n o t r i u n f a 
e n la ca l l e , l os r e f o r m i s t a s , q u e 
a p a r e c e n c o m o s u s r e p r e s e n -
t a n t e s po l í t i cos , n o s e r á n c a p a -
c e s d e t r i un fa r . E n e s t e m o -
m e n t o s e p r o d u c e n n u e v a s 
t e n s i o n e s y los c o n s e r v a d o r e s 
d e c i d e n a c a b a r c o n el m o v i -
m e n t o m e d i a n t e la ley m a r c i a l . 

¿ E s e n e s t e m o m e n t o 
c u a n d o a p a r e c e n c o n m u c h a 
f u e r z a l a s a c u s a c i o n e s d e 
c o r r u p c i ó n c o n t r a e l a p a r a t o 
y e n c o n c r e t o a D e n g X i a o -
p i n g ? 

L a a c u s a c i ó n d e c o r r u p c i ó n 
s e In ic ia d e s d e e l p r i m e r m o -
m e n t o , y e m p i e z a a c o b r a r 
f u e r z a c u a n d o D e n g X i a o p i n g 
a p a r e c e c l a r a m e n t e c o m o e l 
p r i n c i p a l i d e ó l o g o d e la r ep re -
s i ón . El h a s i d o d u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s e l j e f e d e la f r a c c i ó n 
r e f o r m i s t a ; a par t i r d e los a ñ o s 
8 5 y 8 6 s e c o n v i e r t e e n el a rb i -
t ro , p e r o s i g u e s i e n d o al m i s m o 
t i e m p o el j e f e d e la f r a c c i ó n re-
f o r m i s t a . D e s p u é s d e l m o v i -
m i e n t o e s t u d i a n t i l d e h a c e d o s 
a ñ o s , s i g u e s i e n d o e l á rb i t r o 
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pero ahora en apoyo de los 
conservadores, aunque conti-
núa impulsando el proyecto de 
la reforma económica. 

Ahora vuelve a utilizar la 
misma frase que empleó hace 
dos años: "No quiero derramar 
sangre, pero si es necesario la 
derramaré". Y en ese momento 
se le sacan todas las cuentas: 
por ejemplo, se le recuerda 
que su hijo, que fue una vícti-
ma de la revolución cultural, se 
ha enriquecido después hasta 
unos niveles increíbles. Y se 
sacan a la luz muchos más 
casos de este tipo. 

La acusación de corrupción 
es así la respuesta a la acusa-
ción de contrarrevolucionarios: 
si nosotros somos contrarrevo-
lucionarios, vienen a decir los 
estudiantes, entonces también 
seríamos los corruptos, ¿No 
será la verdad que vosotros 
sois los corruptos y los contra-
rrevolucionarios? 

El programa político de los 
estudiantes parece un tanto 
indefinido; todo parece resu-
mirse en la consigna de de-
mocracia. Pero ¿qué signifi-
ca democracia para los estu-
diantes? 

Hay que tener en cuenta que 
todo el proyecto revolucionario 
chino en sus orígenes se hizo 
por la construcción de un Esta-
do moderno. Hoy después de 
toda la experiencia fracasada 
de construcción del socialismo, 
democracia supone el control 
del conjunto de la población 
sobre las opciones que les 
afectan en el terreno económi-

co cotidiano, y que están sien-
do tomadas por unos señores 
de 85 años, es decir por una 
vieja élite que no va a vivir 
para ver los resultados, y que 
para la mayoría de la población 
las está tomando de forma 
equivocada y, además, de for-
ma corrupta. 

En los países socialistas, de-
mocracia sin epítetos supone 
recuperar la voluntad soberana 
de ese gran colectivo que es el 
pueblo sobre la minoría que 
está decidiendo en su nombre. 
En ese sentido la consigna de 
democracia a secas es una 
consigna revolucionaria en un 
país como China, y expresa la 
voluntad del pueblo de decidir 
sobre lo que le afecta directa-
mente en su vida. 

¿No es una debilidad del 
movimiento estudiantil que 
no haya habido una unión 
orgánica entre estudiantes y 
obreros? 

Orgánica es imposible por-
que no ha terminado de confi-
gurarse ni en el sector estu-
diantil, sólo a finales de abril 
hubo eleciones asamblearias 
en la universidades, para nego-
ciar directamente con el Buró 
Político. Sin embargo ha habi-
do una presencia activa y 
constante de jóvenes obreros y 
no tan jóvenes, porque el movi-
miento ha ido extendiendo su 
base social. Además, hay una 
campaña específica del partido 
para controlar la asistencia co-
tidiana a las fábricas. La repre-
sentatividad de los jóvenes 
obreros sólo podía tomar cuer-
po en las fábricas, y se ha vis-
to cortada por el propio siste-

ma "patriarcal" interno, según 
el cual los hijos entran a traba-
jar en las fábricas de sus pa-
dres, y también porque en las 
fábricas la amenaza de repre-
sión se sentía con mas fuerza. 

La impresión que está dan-
do la prensa es más bien de 
desgaste del movimiento y 
de control de la situación por 
el aparato del partido. ¿Co-
rresponde esto a la realidad? 

En primer lugar hay que de-
cir que tanto la fracción conser-
vadora como la reformista res-
ponden ya a problemas del 
pasado, mientras que es justo 
en el futuro donde se debaten 
las cuestiones políticas centra-
les. La reforma se encuentra 
en un callejón sin salida. La 
inmensa mayoría de la pobla-
ción busca encontrar un equili-
brio consensuado que manten-
ga las instituciones, pero en el 
que los conservadores, los co-
rruptos, los responsables de la 
represión no puedan recuperar 
el control del aparato, como 
parece que está ocurriendo en 
estos momentos. El aparato 
central ha salido extremada-
mente debilitado y el equilibrio 
se ha roto de una forma defini-
tiva. La fracción reformista ha 
perdido representatividad. Al 
estar el eje del movimiento en 
la calle cobra una autonomía y 
unas características que van 
más allá de las reglas de juego 
construidas dentro del partido; 
en ese sentido el desafío que-
da abierto. 

La represión puede restable-
cer el orden, pero ni puede re-
solver los problemas de fondo 
ni, sobre todo, lograr un pro-
yecto de futuro consensuado, 
en un país donde el aparato 
central si no cenvence no pue-
de gestionar. No podrá durante 
mucho tiempo mantenerse en 
esta situación de equilibrio in-
estable. 

Dos hechos han sido funda-
mentales. Uno que los estu-
diantes hayan encontrado un 
modelo inmediato de reforma 
política del que pueden recla-
marse: la perestroika. El se-
gundo que, como al final de la 
Revo luc ión Cul tura l , Deng 
Xiaoping haya tenido que ha-
cer la peregrinación a las Capi-
tanías Generales de las provin-
cias buscando un consenso del 
Ejército para la represión. El 
aparato militar de Pekín, que le 
llevó a él al poder en el mo-
mento de la crisis de "la banda 
de los cuatro", se ha negado a 
reprimir a los estudiantes, y le 
ha recordado que el Ejército de 
Liberación Popular es un ejér-
cito del pueblo. En este sentido 
Deng Xiaoping hoy aparece 
como un dicatador de 85 años, 
apoyado por los generales de 
las provincias y enfrentado a la 
mayoría del país. 

Todas la batallas fundamen-
tales sigen estando por delan-
te. El movimiento sigue intacto 
y ahora está más organizado 
que hace dos años, la crisis 
económica seguirá aumentan-
do, y todo hace suponer que el 
equilibrio entre la burocracia y 
la clase obrera, que permitió 
aparecer de forma masiva al 
movimiento estudiantil como 
vanguardia de los reformado-
res, se trasladará hacia los 
centros fabriles. Los jóvenes 
obreros han aprendido la lec-
ción. La gran experincia de 
este movimiento es que ha 
sido capaz de hacer retroceder 
al Buró Político. El movimiento 
estudiantil seguirá teniendo un 
papel Importante, pero ha vuel-
to a topar con sus límites. El 
movimiento obrero, en especial 
los jóvenes trabajadores, tie-
nen ahora la oportunidad de 
traspasarlos. 

NOTaS 

IRAN.La muerte mas espera-
da de los últimos años ha te-
nido lugar. La desaparición del 
imán Jomeini abre una crisis 
política de consecuencias im-
previsibles en sus ritmos y ma-
nifestaciones concretas, pero 
que difícilmente permitirá la su-
pervivencia de la República is-
lámica. La Asamblea de Exper-
tos, una especie de Senado en 
la compleja estructura institu-
cional de la dictadura de los 
mollahs, ha designado un su-
cesor al imán. Pero el proble-
ma que está realmente plan-
teado es el de la sucesión, o la 
transición del régimen. El suce-
sor designado Alí Jamenei, 
presidente de la Repúbl ica 
desde 1981, tiene como virtud 
fundamental la que le ha per-
mitido conservar un puesto tan 
importante en la jerarquía de la 
República durante tanto tiem-
po: es un mediador, sin autori-
dad, pero también sin conflic-
tos graves con las fracciones 
fundamentales del régimen. 
Aún contando con la dificultad 
para situar con precisión el lu-
gar de los jefes de estas frac-
ciones y con la probabilidad de 
que tras la muerte del imán se 
produzcan realineamientos im-
portantes, como también los 
hubo en el pasado, puede de-
cirse que hay dos sectores bá-
sicos: el que representa el há-
bil presidente del Parlamento 
Rafsanjani, designado hace un 
año por Jomeini comandante 
en jefe de las Fuerzas Arma-
das, que no han perdido un 
segundo en ratificarle su leal-
tad tras la muerte del imán. 
Principal artífice de la política 
de cese de la guerra con Irak, 
implicado hasta el cuello en las 
negociaciones con Reagan en 
el Irangate, representa el pro-
yecto de normalización del Irán 
como un país capitalista en 
vías de desarrollo. Es posible-
mente la figura del régimen 
mejor vista en Occidente. En el 
otro extremo, como jefe de la 
fracción integrista está el aya-
tollah Montazeri, que fue el su-
cesor de Jomeini designado en 
1985 por el propio imán, que lo 
cesó el pasado 28 de marzo, 
precisamente a consecuencia 
de unas críticas a la dirección 
política del país que apuntaban 
indirectamente contra Rafsan-
jani. Montazeri, cuenta o al 
menos contaba con el apoyo 
del hijo del imán y otro altos 
dignatarios del régimen pre-
ponderantes en el poderoso 
Consejo de Vigilancia de la 
Constitución, además de la po-
tencial base de masas de los 
pasdaran. La batalla entre es-
tas fracciones tiene implicacio-
nes muy considerables no sólo 
en la política interior, sino en la 
política internacional, particular-
mente en lo que se refiere a la 
precaria paz en el Golfo. Habrá 
que ver como se manifiestan 
en los próximos meses los 
desequilibrios profundos, y pro-
bablemente irreparables, que la 
muerte de Jomeini ha provoca-
do en Irán. 

FRANCIA. Una importante in-
iciativa de solidaridad antiim-
perialista tendrá lugar el próxi-
mo 8 de julio en París. La idea 
se puso en marcha tras cono-
cerse que el presidente Mitte-
rrand había tenido la ocurren-
cia de invitar a los presidentes 
de los siete países mas ricos 
del mundo a una gran fiesta en 
Paris el 14 de julio como con-
memoración, de un cinismo sin 
límites, del 200 aniversario de 
la Revolución francesa. Un gru-

po de intelectuales, artistas, 
sindicalistas, feministas, mili-
tantes políticos de muy diver-
sas corrientes, de Europa del 
Este y del Oeste y de diversos 
países del Tercer Mundo se 
fue agrupando en torno a un 
llamamiento encabezado por el 
escritor y periodista Gilíes Pe-
rrault, autor entre otras obras 
inolvidables de "La orquesta 
roja". Hoy son centenares las 
firmas que apoyan los actos 
previstos: una manifestación 
interanacional que atravesará 
el Paris de la Revolución en la 
tarde del día 8. Un gran con-
cierto animado por Renaud 
(ver la entrevista que publica-
mos con él en este mismo 
número) y al que se van su-
mando cada día nuevos gru-
pos. Y en fin un mitin el día 9 
en el que tendrán la palabra 
precisamente los que no la ten-
drán en la fiesta de Mitterand, 
es decir personalidades diver-
sas de pueblos y movimientos 
del Tercer Mundo. En nuestro 
próximo número informaremos 
ampliamente de todos los deta-
lles de esta iniciativa. 

ARGENTINA. La explosión 
social que se esperaba des-
de hace meses ha estallado fi-
nalmente en Rosario y ha sido 
enfrentada por los militares y 
policías argentinos con la crimi-
nal brutalidad que también era 
de esperar. Esta nueva revuel-
ta del hambre constituye tam-
bién una manifestación de ra-
bia política, de un pueblo que 
sale de un gobierno particular-
mente reaccionario, represor y 
cobarde, pero no puede mante-
ner ilusiones muy sólidas en 
Carlos Menem, que acaba de 
dar su apoyo a la política de 
represión de Alfonsín frente al 
alzamiento de Rosario. Cuen-
tan que Alfonsín dijo a unos 
periodistas: "A mí me preocu-
pan las decisiones del Banco 
Mundial, no la bronca de cien 
troskos". Estas palabras pro-
nunciadas en medio de la tra-
gedia de su pueblo, definen 
bien la personalidad de éste 
político, galardonado con el 
premio Príncipe de Asturias. La 
realidad es que dos organiza-
ciones que se reclaman, en 
sentidos diversos del "troskis-
mo", el MAS y Política Obrera 
son tratadas como chivos ex-
piatorios de los acontecimien-
tos. Por supuesto, las tareas 
de solidaridad son ahora mas 
importantes que cualquier dife-
rencia política. En nuestro pró-
ximo número ampliaremos la 
información sobre estos acon-
tecimientos. 
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SIN TRONtErAS 

Sudáfrica 

Desde dentro de la 
lucha contra el apartheid 
Ha estado en Barcelona, coincidiendo con el Primero de Mayo, 
Bonisile Norushe, responsable internacional de SACTU (Congreso 
de Sindicatos Surafricanos), invitado por las Comisiones Obreras 
catalanas en colaboración con Acció Contra I'Apartheid. Aunque 
no compartimos el punto de vista que Norushe expresa en la 
entrevista, creemos que es importante saber cómo piensa una de 
las corrientes políticas y sindicales más influyentes en Sudáfrica. 

d i s c r e p a n c i a es q u e m ien t ras 
N A C T U d ice q u e hay q u e lu-
cha r por el soc ia l i smo , S A C T U 
o p i n a q u e p r ime ro hay u n a lu-
c h a nac iona l - democ rá t i ca , por-
q u e a la g e n t e neg ra no se la 
r e c o n o c e c o m o u n a n a c i ó n . 
Sudá f r i ca es u n a nac ión q u e 
a ú n es tá en v ías de cons t ruc -
c ión . Es to no qu ie re dec i r q u e 
la e d u c a c i ó n de la c l ase t raba-
j a d o r a a c e r c a de l cap i t a l i smo y 
la n e c e s i d a d d e l s o c i a l i s m o 
t e n g a q u e espe ra r has ta q u e la 
revo luc ión nac iona l -democ rá t i -
c a h a y a t e r m i n a d o . Pero hay 
q u e e m p e z a r por el pr inc ip io . 
N A C T U qu ie re e m p e z a r por el 
f inal . A d e m á s , no se p u e d e lu-
cha r por el soc ia l i smo s in la di-
recc ión de un par t ido d e van -
gua rd ia , q u e es el Par t ido Co-
m u n i s t a de Surá f r i ca , pe ro no 
lo r e c o n o c e n . 

En m a r z o C O S A T U c o n v o c ó 
una " c u m b r e -obrera" pa ra d is-
cut i r la r e s p u e s t a a la n u e v a 
ley d e re lac iones labora les q u e 
a n u l a t odos los logros de l m o -
v im ien to obre ro . Por e j e m p l o , 
t end r ían q u e pasa r 15 m e s e s 
an tes d e repet i r u n a h u e l g a por 
las m i s m a s r e i v i n d i c a c i o n e s ; 
t o d a so l i da r idad c o n los huel -
gu is tas se r ía i legal ; c o m o tam-
b ién lo se r ía la c o n v o c a t o r i a d e 
u n " s tay a w a y " ( a b s e n t i s m o 
m a s i v o y c o n c e r t a d o ) . 

A u n q u e al f ina l N A C T U no 
as is t ió a es ta " c u m b r e " c o m o 
tal , sí lo h i c ie ron a l g u n o s d e 
sus s ind i ca tos a f i l iados, y d o s 
m á s han a n u n c i a d o su part ic i -
pac ión en la s e g u n d a ses i ón 
de es ta " c u m b r e " e n jun io . D e 
t o d a s f o r m a s , C O S A T U s igue 
ins is t iendo e n su l e m a de "un 
so lo s ind ica to e n c a d a sec to r , y 
en el pa ís u n a so la f ede rac ión " . 

P a r e c e q u e l o s ú l t i m o s 
a ñ o s , d e s d e la p r o m u l g a c i ó n 
d e l e s t a d o d e e m e r g e n c i a , 
h a n s i d o e s p e c i a l m e n t e dif í -

c i les . ¿ C ó m o v e s tú e s t e pe -
r íodo y la s i t u a c i ó n a c t u a l ? 

C u a n d o un g o b i e r n o p romu l -
g a el e s t a d o d e e m e r g e n c i a 
es to q u i e r e dec i r q u e ha perd i -
do el con t ro l d e la s i t uac ión po-
l í t i c a m e n t e . E s t o s i g n i f i c a e l 
p r inc ip io de l f in p a r a cua lqu ie r 
g o b i e r n o . S i e l g o b i e r n o no 
p u e d e g o b e r n a r c o m o a n t e s 
i g u a l m e n t e nues t ro pueb lo n o s 
n e g a m o s a s e r g o b e r n a d o s 
c o m o an tes . H a b í a u n a s i tua-
c ión c o m o de d o b l e p o d e r y en 
es te c o n t e x t o el g o b i e r n o de-
c la ró el e s t a d o de e m e r g e n c i a 
e n un in ten to d e c o n t e n e r la 
c o m b a t i v i d a d de la pob lac ión . 
Pe ro la l ucha con t i núa . 

Es ta m e d i d a ha t e n i d o reper -
c u s i o n e s . M u c h a g e n t e ha s ido 
e n c a r c e l a d a , ac t iv is tas des ta -
c a d o s y e x p e r i m e n t a d o s h a n 
q u e d a d o a i s l ados de la m a s a . 
H a s ido necesa r i o q u e m a d u -
ren n u e v o s l íderes y es to ha 
a f e c t a d o el r i tmo d e la lucha , 
pe ro no la ha p a r a d o . H a s t a se 
p u e d e dec i r q u e la ha for ta lec i -
do . U n a v e z q u e m e t e s en la 
cá rce l a los n iños d e u n a na-
c i ón (nota : se ref iere a los c e n -
t e n a r e s d e m e n o r e s d e 1 6 
a ñ o s e n c a r c e l a d o s ) o l v ída te d e 
la pos ib i l i dad d e q u e e s a na-
c ión te d e j e n u n c a e n paz . 

Al m i s m o t i e m p o se ha pro-
d u c i d o u n a esc i s i ón e n el s e n o 
d e la c l ase d o m i n a n t e . U n sec -
tor h a b í a l l egado a la conc lu -
s ión d e q u e B o t h a y a no e r a 
c a p a z d e c o n t e n e r la s i tuac ión . 
A l g u n o s q u e r í a n in tens i f i car las 
m e d i d a s de l a p a r t h e i d e n v e z 
d e suav i za r l as . 

E n el pa r t ido de l g o b i e r n o el 
sec to r q u e e s t á por d e s b a n c a r 
a B o t h a se h a h e c h o c o n la 
p r e s i d e n c i a de l pa r t ido a u n q u e 
B o t h a s i gue c o m o p r e s i d e n t e 
de l g o b i e r n o . Pero no h a y q u e 
o l v i da r q u e f u e B o t h a q u i e n 
c r e ó u n a r e d d e f u e r z a s d e 
s e g u r i d a d c a p a z d e hur ta r le al 

p a r l a m e n t o el v e r d a d e r o p o d e r 
d e dec i s i ón . 

E n s e p t i e m b r e h a b r á e lecc io -
nes y és tas m o d i f i c a r á n el pa -
n o r a m a pol í t ico e n Surá f r i ca . 
N a m i b i a , pa ís vec ino , e s t á a 
p u n t o de c o n s e g u i r su i n d e p e n -
denc ia , lo cua l c a m b i a r á la si-
t u a c i ó n geo -po l í t i ca c o n la apa -
r ic ión d e u n a l a r g u í s i m a f ron te -
ra q u e el E s t a d o rac is ta t e n d r á 
q u e v ig i lar . L a d iv i s ión d e n t r o 
de l r é g i m e n e s b u e n a s e ñ a l 
pa ra n o s o t r o s y a h o r a p a r e c e 
un b u e n m o m e n t o p a r a a u m e n -
tar la p res ión , i nc l u i da la e jerc i -
d a i n t e r n a c i o n a l m e n t e a t r a v é s 
de l bo i co t e c o n ó m i c o . 

A q u í a p e n a s s i h a n l l e g a d o 
n o t i c i a s s o b r e las h u e l g a s d e 
h a m b r e . 

En el a ñ o 1 9 8 6 h a b í a u n a s 
2 6 . 0 0 0 p e r s o n a s e n c a r c e l a d a s . 
E n t o n c e s s e h i zo p a t e n t e q u e 
si no s e h a c í a a lgo d e n t r o d e 
las m i s m a s c á r c e l e s , a h í s e 
pudr i r ían . A s í q u e se dec la ra -
ron e n h u e l g a d e h a m b r e rei-
v i n d i c a n d o q u e los a c u s a r a n o 
l iberaran . Ba jo e s t a p r e s i ó n al-
g u n o s y a h a n s ido p u e s t o s e n 
l iber tad. 

A p ropós i t o d e la r ep res ión , 
t e n e m o s a m u c h a g e n t e c o n -
d e n a d a a mue r te . E n m u c h o s 
c a s o s los a c u s a d o s no t i e n e n 
d ine ro p a r a con t ra ta r a un a b o -
g a d o y s e les a s i g n a u n o d e 
of ic io , de l E s t a d o . A s í h a y ju i -

¿ T i e n e s a l g u n a no t ic ia d e 
M o s e s M a y e k i s o ( d i r i g e n t e 
d e l s i n d i c a t o d e l m e t a l d e 
C O S A T U ) y l o s d e t e n i d o s 
c o n é l ? 

H a n s ido t o d o s a b s u e l t o s y 
a c a b a n d e se r p u e s t o s en li-
be r tad . M a y e k i s o h a vue l t o a 
o c u p a r s u p u e s t o e n el s ind ica -
to . U n p o c o a n t e s y a h a b í a 
pa r t i c i pado e n u n a s negoc ia -
c i o n e s en t r e s u s ind i ca to y u n a 
e m p r e s a m i e n t r a s e s t a b a e n 
l iber tad b a j o f i anza , c o n el. be -
nep lác i to de l j uez . 

¿ C ó m o v e s la p o s i b l e 
p u e s t a e n l ibe r tad d e N e l s o n 
M a n d e l a ? 

N o s e p u e d e e s p e r a r q u e 
u n a p e r s o n a , un l íder reconoc i -
d o c o m o M a n d e l a se q u e d e 
ca l l ado e n su c a s a s in hace r 
n a d a . P a r a p o n e r l o e n l iber tad 
h a n d e c r e a r un a m b i e n t e pol í -
t i co a p r o p i a d o . Es te só lo po-
d r í a d a r s e e n el c o n t e x t o de l 
l e v a n t a m i e n t o d e la proh ib i -
c i ón c o n t r a el A N C y la i nme-
d ia ta c e l e b r a c i ó n d e negoc ia -
c i o n e s , a n t e s d e q u e M a n d e l a 
e m p e z a r a a d e s a f i a r la ley . 
P o r q u e s i s e v e n o b l i g a d o s a 
m e t e r l o e n la c á r c e l o t ra vez , 
s a l d r á n p e r j u d i c a d o s . T o d o s 
e s t á n d e a c u e r d o e n q u e ha-
b r í a q u e p o n e r l o e n l i be r tad 
p e r o la c u e s t i ó n e s t á e n el 
m o m e n t o p r e c i s o p a r a l levar lo 
a c a b o . 

¿ Q u é e s S A C T U y cuá l e s s u 
re lac ión c o n C O S A T U ? 

S A C T U se cons t i t uyó c o m o 
u n a c o n f e d e r a c i ó n de s ind ica-
tos en 1955 y en e s e m i s m o 
año suscr ib ió la Ca r ta de la Li-
ber tad . En el 65 se v io aboca -
d o a p a s a r t o t a l m e n t e a la 
c l andes t i n i dad pa ra luego vol-
ver a cons t i tu i r se en el exi l io. 
Só lo hac ia f ina les de los a ñ o s 
se ten ta vo lv ió a surg i r c o n fuer -
za un n u e v o m o v i m i e n t o s indi -
ca l den t ro de Surá f r i ca . Un pro-
c e s o de c o n v e r g e n c i a en t re los 
d is t in tos s ind ica tos q u e se ha-
b ían c r e a d o cu lm inó en d i c iem-
bre de 1985 en la cons t i t uc ión 
d e C O S A T U ( C o n f e d e r a c i ó n 
de S ind i ca tos de Surá f r ica) . 

La n u e v a d i recc ión d e C O -
S A T U c o m p a r t e los p r inc ip ios 
de S A C T U : q u e los s ind i ca tos 
es tén ab ie r tos a t o d a s las ra-
zas ; q u e se c o m b i n e la l ucha 
e c o n ó m i c a y po l í t ica ; q u e se 
l uche por una Surá f r i ca l ibre, 
no- rac ia l , un i tar ia y democ rá t i -
ca. A d e m á s C O S A T U t a m b i é n 
es tá de a c u e r d o c o n la Ca r ta 
d e la L iber tad. S o b r e es ta b a s e 
l l e g a m o s a un a c u e r d o respec -
to a la d iv is ión de l t raba jo , c o n 
S A C T U a c t u a n d o en el ex t ran-
je ro , c o l a b o r a n d o e n la f o r m a -
c ión s ind ica l , p r e s i o n a n d o p a ra 
q u e h a y a un so lo s ind ica to en 
c a d a sec to r . 

P a r e c e q u e ha h a b i d o ne-
g o c i a c i o n e s e n t r e C O S A T U y 
N A C T U ( C o n s e j o N a c i o n a l d e 
S i n d i c a t o s d e A z a n i a , s e g u n -
d a c o n f e d e r a c i ó n s ind ica l e n 
i m p o r t a n c i a ) . 

c ios q u e c o n c l u y e n e n un pa r 
d e m i n u t o s c o n u n a c o n d e n a a 
m u e r t e . A d e m á s , m u c h o s d e 
e s t o s j u i c ios s o n s e c r e t o s . 

La g e n t e q u e p o s t e r i o r m e n t e 
cons t i t uye ron N A C T U t a m b i é n 
par t i c ipa ron e n las negoc iac io -
nes pa r a la f o r m a c i ó n d e C O -
S A T U , pe ro se d e s c o l g a r o n en 
el ú l t imo m o m e n t o . U n a d e las 
d i f e renc ias es q u e N A C T U no 
a d m i t e a g e n t e b l a n c a . O t r a 
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MUjeRes 

Cartel de las Jornadas en Bilbao 

Jomadas sobre la prostitución 

"Un trabajo como otro cualquiera, 
aunque no sea el más bello" 
Dentro de las Jornadas sobre Prostitución que han organizado, en Iruñea, 
IPES y la Coordinadora Feminista, y en Bilbao la Comisión de 
Documentación de la Asamblea de Mujeres, han participado Carla Corso, 
fundadora de la Comisión de Derechos Civiles de las Prostitutas en Italia, 
y Miki Staderini, psicòloga, militante feminista de la Universidad de 
Mujeres Virginia Wolf de Roma. Hemos entrevistado a estas dos mujeres. 

¿ Q u é e s y c ó m o n a c i ó la C o -
m i s i ó n d e l o s D e r e c h o s C i v i -
les d e l as P r o s t i t u t a s ? 

Kar la . En el año 1982, en una 
pequeña ciudad del norte de 
Italia donde estaba ubicada 
una base norteamericana, las 
prostitutas eran frecuentemen-
te objeto de tratos humillantes 
y vejatorios por parte de los 
militares, incluso había casos 
de violencia hasta límites que 
no podían soportar. Por ello 
decidimos denunciar estos he-
chos, enviando una carta-de-
nuncia al comandante de la 
base, a la policía y a los me-
dios de comunicación, para 
que cesasen estos comporta-
mientos. A partir de ahí vimos 
la necesidad de luchar por las 
reivindicaciones de las prosti-
tutas, y exigir un cambio de la 
legislación vigente, pues ac-
tualmente se tolera la prostitu-
ción, no es un delito, pero en 
la práctica no se permite o se 
limita enormemente. 

Constituímos así el Comité, 
que es mixto, compuesto por 
prostitutas, abogados, intelec-
tuales, políticos, ... Nosotras 
necesitábamos un apoyo ex-
terno, para protegernos y para 
que hicieran públicas nuestras 
reivindicaciones y nos hicieran 
caso en los medios de comuni-
cación, por lo que pedimos 
ayuda a gente "famosa". Tam-
bién es mixto porque ahora 
mismo, en el mundo de la 
prostitución, hay hombres, tra-
vestís, y realmente es uno de 
los sectores más marginados. 

¿ E n q u é s e c o n c r e t a v u e s t r a 
l u c h a ? 

Kar la . Actualmente nuestra lu-
cha se centra fundamental-
mente en cambiar la Ley sobre 
prostitución, de 1957, para 
conseguir la derogación de al-
gunos puntos que nos parecen 
insostenible: 

Hoy en día no se puede 

ejercer la prostitución en nin-
gún lugar cerrado, sea bar, 
piso, habitación, hotel, ni si-
quiera en un coche. Sólo nos 
queda la calle y ahí estamos 
sujetas a todo tipo de violen-
cias y riesgos. Incluso en la 
calle cualquier policía te puede 
denunciar porque incitas o pro-
vocar a un cliente, pero al 
cliente nunca se le denuncia 
por eso. Esto en el año 57 
tuvo un buen fin, que era ter-
minar con los burdeles y con la 
explotación económica que 
desde ellos se ejercía sobre 
las prostitutas, pues con la mi-
tad de las ganancias se que-
daba el Estado, o el chulo o 
proxeneta de turno, pero ac-
tualmente nos ha llevado a 
una situación de indefensión 
total. Queremos que la prosti-
tución se pueda ejercer en 
cualquier lugar, nosotras nos 
p r o t e g e r í a m o s mejor , por 
ejemplo, varias en un piso. 

Otro punto que queremos 
que desaparezca es el llamado 
"favorecimiento" de la prostitu-
ción. Es decir, se considera 
delict iva cualquier actividad 
que se entiende que favorece 
la prostitución: así es condena-
da la persona que te alquila un 
piso, que te cuida los niños, tu 
compañero o marido,... cual-
quier actividad que te sirve de 
ayuda se considera que favo-
rece la prostitución. Con esa 
excusa nuestros pisos los con-
seguimos mucho más caros, y 
no se nos permite tener rela-
ciones normales con compañe-
ros, hijos, maridos, ... 

A d e m á s d e e x i g i r lo a n t e r i o r , 
¿ c o n s i d e r á i s q u e d e b e e x i s -
t ir a l g u n a r e g u l a c i ó n s o b r e 
la p r o s t i t u c i ó n , p e n a l i z a n d o 
a l g ú n t i p o d e a c t i v i d a d ? 

K a r l a . Nosotras queremos que 
siga existiendo la Ley, con al-
gunos cambios, los dichos, 
pero que se siga prohibiendo 
la explotación económica de 

las prostitutas por parte de los 
proxenetas, e incluso que se 
aumenten las penas para los 
casos de utilización de drogo-
dependientes o menores en la 
prostitución. Esto es lo que 
opina el grupo, aunque yo per-
sonalmente pienso que es me-
jor que el Estado no regule ni 
controle la prostitución, es una 
relación ¡nter-personal y no se 
tiene por qué inmiscuir ahí. 

D e f i n í s la p r o s t i t u c i ó n c o m o 
u n t r a b a j o . ¿ Q u e r é i s e x p l i -
c a r n o s e l c o n t e n i d o q u e d á i s 
a e s t a d e f i n i c i ó n ? 

K a r l a . En primer lugar, es un 
trabajo como otro cualquiera 
con si que se consiguen me-
dios económicos para vivir. Es 
también un trabajo para mu-
chas mujeres que no tienen 
otra posibilidad, porque el mer-
cado de trabajo para las muje-
res es muy limitado, es esca-
so. Las mujeres hacen siem-
pre un trabajo marginal, poco 
pagado. Es por tanto un traba-
jo, aunque no sea el trabajo 
más bello del mundo. Ofrece 
una posibilidad económica a la 
mujer, no tiene por qué ser la 
única, pero es una posibilidad. 

Mik i . La prostitución se puede 
entender como un trabajo y 
como una forma de emancipa-
ción, entendida ésta como in-
dependencia económica de las 
mujeres respecto de los hom-
bres. Antiguamente, cuando 
las mujeres no tenían indepen-
dencia económica, las prostitu-
tas consiguieron cierto nivel de 
independencia, como las hetai-
ras griegas, las preciosas del 
Renacimiento. Hoy día se pue-
de considerar que una parte 
de las prostitutas han adquiri-
do un nivel de emancipación. 

A l d e f i n i r l a c o m o u n t r a b a j o , 
¿ p l a n t e á i s u n o s d e r e c h o s 
m í n i m o s , s e g u r i d a d s o c i a l , 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a , p e n s i o -
n e s , e t c . ? 

K l a r a . Nosotras pensamos 
que nuestro trabajo no puede 
ser regulado como el resto de 
los trabajos. Lo consideramos 
como una profesión liberal, y 
como ganamos bastante dine-
ro podemos pagarnos nuestros 
propios seguros para la jubila-
ción. Además en Italia existe 
asistencia sanitaria para todas 
las personas y también una ju-
bilación mínima para cualquie-
ra, aunque no haya trabajado, 
por ejemplo las amas de casa. 

P e r o c o n o c e m o s r e a l i d a d e s 
d e p r o s t i t u c i ó n m u y m a r g i -
n a l e s , l a s d r o g o d e p e n d i e n -
t e s p o r e j e m p l o , q u e a v e c e s 
ni s i q u i e r a s a c a n lo s u f i c i e n -
t e p a r a c o s t e a r s e la h e r o í n a 
q u e c o n s u m e n . ¿ C r e e s q u e 
é s t a s t a m b i é n p u e d e n f i n a n -
c i a r s e s u p r o p i o s i s t e m a d e 
j u b i l a c i ó n ? 

K a r l a . Cuando hablo de prosti-
tución como profesión liberal 
no hablo de las drogodepen-
dientes. Ellas no se consideran 
prostitutas, se prostituyen para 
conseguir heroína. Nosotras 
pensamos que si se suminis-
t rase heroína farmaceút ica 
bajo control se eliminaría el 
40% de la prostitución. Y que-
daríamos nosotras, las que 
nos consideramos trabajado-
ras. Incluso dentro de éstas 
existen distintas categorías: 
unas ganan más y otras me-
nos. Pero también hay grados 
diferentes dentro de las amas 
de casa, unas tienen más di-
nero que otras. Nosotras no 
queremos que el Estado nos 
tutele. Nosotras nos responsa-
bilizamos de nosotras mismas, 
con nuestro dinero. 

M i k i . Puede parecer un poco 
contradictorio el no reivindicar 
unos derechos mínimos como 
trabajadoras. Pero es que la 
realidad de las prostitutas es 
muy contradictoria. Ocurre lo 
mismo con las amas de casa y 
el trabajo doméstico. Estamos 
en contra de un salario para 
las amas de casa, pues el es-
tado controlaría y obligaría de 
esta forma a las mujeres a re-
alizar las tareas domésticas y 
de esta forma se permanenti-
zaría la división sexual del tra-
bajo: las mujeres en la casa y 
los hombres en las fábricas. 
Por otro lado, nosotras no po-
demos reivindicar el trabajo 
como lo hacen los hombres. 
Para ellos es un derecho, para 
nosotras es un deber, siempre 
trabajamos, aunque no se nos 
reconoce ese trabajo. 

¿ Q u é r e l a c i o n e s m a n t e n é i s 
c o n e l m o v i m i e n t o f e m i n i s -
t a ? ¿ Q u é a c t i t u d h a b é i s e n -
c o n t r a d o a n t e v u e s t r a s re i -
v i n d i c a c i o n e s ? 

M i k i . Este tema es un poco 
complejo. Hay que decir que 
en cuanto a las reivindicacio-
nes que hemos comentado, 

existe un apoyo total, como no 
podía ser menos. En el tema 
de la sexualidad y del significa-
do de la misma en la prostitu-
ción, hay diversas posiciones y 
hay debate. Algunas piensan 
que el problema de la prostitu-
ta, de la sexualidad que vende 
la prostituta, o de la actividad 
sexual, es el mismo que el del 
ama de casa: toda la sexuali-
dad de la mujer es controlada. 
Otras, no todas, piensan que 
la prostituta debe dejar su tra-
bajo, dejar la prostitución. Yo 
pienso que decir a una prosti-
tuta que deje su trabajo es lo 
mismo que decir a un trabaja-
dor que deje la fábrica, que 
vuelva a su casa para que el 
patrón no le explote. No es así 
como se mejora la situación, ni 
de las prostitutas, ni de los 
hombres. Tiene que haber un 
cambio radical, un cambio de 
tipo cultural, para que cambien 
las relaciones entre los hom-
bres y las mujeres. 

Entre las feministas hay 
diversas posiciones. 
Algunas piensan que la 

• sexualidad que vende la 
prostituta es la misma 
que la del ama de casa: 
toda la sexualidad de la 
mujer es controlada. 
Otras piensan que la 
prostituta debe dejar su 
trabajo. 

K a r l a . Las relaciones con el 
movimiento feminista en los 
países del norte de Europa 
son muy buenas. Allí las pros-
titutas han obtenido no sólo 
comprensión para sus reivindi-
caciones, sino también apoyo 
material, afectivo, real. Les 
han dejado sus locales, les 
han dado apoyo político. En 
las casas de mujeres están 
todas las mujeres juntas, ayu-
dándose. Allí no se sabe si 
una es prostituta o es feminis-
ta, están todas juntas. En Italia 
ha habido mucha feminista tipo 
años 60: mucho slogan y poco 
acercamiento a los problemas 
cotidianos de las mujeres. 

¿ Q u e r é i s d e c i r a l g o a l m o v i -
m i e n t o f e m i n i s t a d e a q u í ? 

Nos gustaría expresar nuestro 
agradecimiento por habernos 
invitado a venir, y deciros que 
nos gustaría no encontrar difi-
cultades para conectar con el 
movimiento feminista, pues 
nuestros problemas son en de-
finitiva los problemas de la se-
xualidad de las mujeres, y has-
ta que la última prostituta no 
está libre de la persecución del 
Estado y de la policía, la liber-
tad de todas las mujeres está 
en peligro. 

B e g o ñ a 

Miki Staderini y Carla Corso 
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Manteniendo el rumbo 
8Q Congreso 

inFORITIE 

Seguimos publicando materiales de 
nuestro 8Q Congreso. Junto a la 
segunda parte de la Declaración 
sobre la coyuntura política adoptada 
por el Congreso (la primera parte, 
que contiene todos los temas de 
análisis de la situación se publicó 
en las páginas 10 y 11 de nuestro 
número anterior), publicamos la 

resolución sobre las relaciones con 
el Movimiento Comunista y el 
saludo que en nombre del MC 
realizó Eugenio del Río. Por 
razones de espacio, dejamos 
para el próximo número la 
publicación del saludo de 
Daniel Bensaid en nombre de la 
dirección de la IV Internacional. 

d o n e s q u e ex is tan , la i zqu ie rda 
s ind i ca l a p a r e z c a c o n c a p a c i -
d a d d e in ic ia t iva p rop ia , c o n 
c r í t i cas y p r o p u e s t a s d e a l ter -
na t i va a los p l a n t e a m i e n t o s d e 
las d i r e c c i o n e s s i nd i ca les re for -
m i s t a s , e l i g i e n d o c u i d a d o s a -
m e n t e los t e m a s q u e m a s inte-
r e s a n a la v a n g u a r d i a y m a s 
út i les p u e d a n se r p a r a la d i fu-
s ión d e las ¡deas y los m é t o d o s 
d e acc i ón q u e la ca rac te r i zan , 
c o n c a p a c i d a d y v o l u n t a d d e 
d e f e n d e r s e f ren te a e s a s prev i -
s ib les a g r e s i o n e s bu roc rá t i cas . 
U n a t a r e a e s p e c i a l m e n t e im-
p o r t a n t e s e r á i m p u l s a , q u e 
s e c t o r e s c r e c i e n t e s de l mov i -
m i e n t o o b r e r o a s u m a n las rei-
v i n d i c a c i o n e s c e n t r a l e s d e 
o t ros m o v i m i e n t o s soc ia les . 

- e l m o v i m i e n t o f e m i n i s t a 
ha l o g ra d o desa r ro l l a r u n a im-
p o r t a n t e i n f l uenc ia soc ia l , b a s a -
d a e n u n a c o n s i d e r a b l e c a p a c i -
d a d d e i n t e r v e n c i ó n po l í t i ca y 
d e o r g a n i z a c i ó n . H a m a n t e n i d o 
u n a l ínea c l a r a m e n t e rad ica l y 
c o n e l la h a c o n q u i s t a d o u n es-
pac io po l í t i co q u e t i e n e p a r a 
n o s o t r o s y n o s o t r a s la m a y o r 
i m p o r t a n c i a d e f e n d e r y d e s a -
rro l lar . P a r a el lo h a b r á q u e lu-
cha r c o n t r a la po l í t i ca d e co -
r r ien tes r e f o r m i s t a s e ins t i tuc io-
na l is tas , q u e t r a tan d e recon -
d u c i r l as r e i v i n d i c a c i o n e s d e 
las m u j e r e s d e n t r o d e l ím i tes 
t o l e rab les por el s i s t e m a . S e 
t r a ta rá po r t a n t o d e p o n e r t o d o 
n u e s t r o e s f u e r z o e n q u e e l 
m o v i m i e n t o p r o f u n d i c e e n la 
o r i en tac i ón q u e le c a r a c t e r i z a 
a c t u a l m e n t e , d e s a r r o l l a n d o 
c a m p a ñ a s q u e l og ren u n a m a -
yo r a m p l i t u d e n s u s mov i l i za -
c i o n e s ( c o m o la q u e s e v i e n e 
rea l i zando c o n t r a las ag res i o -
nes a las m u j e r e s ) e i m p u l s a n -
d o e s p e c i a l m e n t e la ac t i v i dad 
f e m i n i s t a d e las m u j e r e s j ó v e -
nes . 

- la j u v e n t u d c o n t i n ú a s ien -
d o el t e r r e n o f u n d a m e n t a l d e 

t • • 

[nota: para facilitar la lectura de 
esta segunda parte de la De-
claración política, reproducimos 
al comienzo algunas de las fra-
ses finales de la primera parte 
del texto]. 
N o s e n c o n t r a m o s en una s i tua-
c ión c o n impo r t an tes e l e m e n -
tos n u e v o s respec to al pe r i odo 
anter ior , pe ro c o n m u c h a s in-
cógn i t as s o b r e su desar ro l lo . 
(...) S e r á n e c e s a r i o e s t u d i a r 
c o n u n a a tenc ión par t icu lar la 
e v o l u c i ó n real de los acon tec i -
m i e n t o s y e n c o n t r a r las res-
p u e s t a s conc re tas a d e c u a d a s 
a e l los. Pero , en la ac tua l idad , 
no c r e e m o s q u e se h a y a n mo-
d i f i cado las c o n d i c i o n e s f unda -
m e n t a l es d e la s i tuac ión ex is -
ten te en los ú l t imos años . La 
ta rea cen t ra l es p rosegu i r , en 
la n u e v a conyun tu ra , la r e c o m -
p o s i c i ó n d e los m o v i m i e n t o s , 
soc ia les y la a c u m u l a c i ó n de 

f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s . E n 
c o n s e c u e n c i a c o n s i d e r a m o s 
q u e la o r i en tac ión gene ra l q u e 
d e f i n i m o s en nues t ros VI I C o n -
g r e s o d e b e m a n t e n e r s e , con -
c r e t á n d o l a c o n f o r m e a los 
n u e v o s d a t o s q u e h e m o s ana l i -
z a d o . 

L o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s d e 
es ta o r i e n t a c i ó n s o n : 

- el f o r t a l e c i m i e n t o pol í t ico 
y o rgan iza t i vo de los d i ve r sos 
m o v i m i e n t o s , asi c o m o la con -
v e r g e n c i a d e a c c i ó n e n t r e 
e l los. 

- u n a po l í t ica un i ta r ia c o n 
los sec to res m á s c o m b a t i v o s , 
c o n el f in d e ir c a m b i a n d o las 
re lac iones de f u e r z a a favo r de 
los revo luc ionar ios . C o m b i n a r e -
m o s es ta o r i en tac ión pr ior i tar ia 
c o n u n a po l í t i ca d e a l i anzas 
f lex ib le hac ia o t ros s e c t o r e s , 

c u a n d o a p a r e c e n c o n d i c i o n e s 
d e amp l i a r la so l i da r i dad c o n 
u n a l ucha o an te mov i l i zac io -
n e s g e n e r a l e s . 

- e l d e s a r r o l l o d e los part i -
d o s y o r g a n i z a c i o n e s revo luc io -
nar ias y, en lo q u e a n o s o t r o s 
respec ta , d e la L C R . 

L a s p r i n c i p a l e s t a r e a s d e in-
t e r v e n c i ó n las d e f i n i m o s as í : 

- el m o v i m i e n t o s ind ica l ha 
p a s a d o a o c u p a r un lugar pol í -
t ico cen t ra l -en las c o n d i c i o n e s 
q u e y a h e m o s s e ñ a l a d o : e s p e -
c ia lmen te , la au to r i dad d e las 
d i r e c c i o n e s r e f o m i s t a s d e 
C C O O y U G T y la p res ión uni-
ta r ia ex is ten te - . Es to no s igni f i -
c a q u e p u e d a j uga r un pape l 
po l í t ico s imi la r al q u e d e s e m -
p e ñ ó h a c e u n o s a ñ o s el mov i -
m i e n t o pac i f i s ta . Por su d i rec-
c ión , por las re lac iones d e fuer -

z a s q u e t i enen e n él los revo lu -
c ionar ios , por s u s t r ad i c i ones , 
po r sus re lac iones c o n los de -
m á s m o v i m i e n t o s soc ia les , . . . , 
e l m o v i m i e n t o s i n d i c a l t i e n e 
u n a n a t u r a l e z a d i f e ren te y n o s 
p l a n t e a p r o b l e m a s m u y d is t in -
tos . 

L a s t a r e a s d e la i zqu ie rda 
s ind ica l a d q u i e r e n u n a impo r -
t a n c i a f u n d a m e n t a l , e n u n 
m a r c o en el q u e h a b r á q u e re-
sist i r las p r e s i o n e s y m a n i o b r a s 
d e la b u r o c r a c i a s ind ica l p a r a 
exc lu i r l a d e C C O O , un s ind ica -
to de l q u e e s c o m p o n e n t e fun -
d a m e n t a l . 

N u e s t r o ob je t i vo es c o n s e -
gu i r que , s i e n d o el sec to r m a s 
c o n s e c u e n t e de las mov i l i za -

Resolución sobre 
las relaciones con el MC 
1. Las relaciones de nuestro 
partido con el Movimiento 
Comunista se basan en una 
serie de consideraciones de 
fondo: 

- Caracterizamos al MC 
como un partido revolucionario 
y comunista. 

- Con el que hemos podido 
desarrollar un trabajo común 
muy importante, tanto para la 
construcción y el desarrollo de 
movimientos sociales, como 
para la animación de numero-
sas campañas políticas. Esto 
ha sido posible por el notable 
nivel de acuerdos que existen 
a este nivel. 

- Tenemos también muchos 
e importantes acuerdos en el 
terreno programático y estraté-
gico. 

- Y existe una experiencia de 
relaciones unitarias de muchos 
años que, con explicables alti-
bajos, han ido mejorando y au-
mentando la fraternidad entre 
los dos partidos. 

Los puntos anteriores consti-
tuyen unas adquisiciones revo-
lucionarias muy importantes, 
en cuyo contexto hay que si-
tuar las diferencias que siguen 
existiendo entre los dos parti-
dos. Estas han sido constata-
das a lo largo de un debate 
serio y respetuoso que ha du-
rado más de un año y nos han 
llevado a la conclusión de que 
no debemos orientarnos hacia 
una fusión de los dos partidos 
en el presente periodo. Sin 
embargo, esta conclusión no 
nos hace, minimizar el grado de 
unidad que hemos conseguido 
en los últimos años: se traata 
de una adquisición revoluciona-
ria muy valiosa, que debemos 

esforzarnos por mantener y 
desat rollar. 

2. Las tareas necesarias para 
ello abarcan varios terrenos: 

- Un esfuerzo para reforzar 
la unidad práctica entre los dos 
partidos: para desarrollar los 
diversos movimientos y refor-
zar el peso de los sectores 
más combativos; para impulsar 
campañas o iniciativas políticas 
conjuntas; para tomar posicio-
nes unificadas en las cuestio-
nes políticas de cierta impor-
tancia. Es decir, se trata de 
tender hacia el máximo de uni-
dad posible en la intervención 
práctica, con una actitud realis-
ta, flexible y que respete los in-
tereses de construcción de • 
cada partido. 

- Una voluntad de acerca-
miento político, no solo en la 
actividad práctica, sino también 
en el terreno estratégico y pro-
gramático, lo cual exige mante-
ner la discusión y la tensión 
unitaria a este nivel. 

- Las dos tareas anteriores, 
para que sean efectivas, nece-
sitan contar con un marco or-
ganizativo adecuado a cada 
circunstancia: relaciones orgá-
nicas estables entre las direc-
ciones de los dos partidos, ac-
tividades conjuntas en terrenos 
como prensa y formación, con-
tactos regulares o coordinación 
de direcciones en ciertos movi-
mientos, etc., en la línea del 
acuerdo unitario firmado por el 
Comité Ejecutivo de la LCR y 
el Secretariado Federal del 
MC, el 19-12-88. Ahora es ne-
cesario hacer la experiencia de 
este acuerdo, pero dejando las 
puertas abiertas a la posibili-

dad dé nuevos avances en el 
futuro próximo. 

Consideramos importante 
que una orientación general 
como la anterior tenga continui-
dad a través de coyunturas po-
líticas distintas. Sabemos que 
en ellas habrá momentos más 
fáciles y más difíciles para las 
relaciones entre los dos parti-
dos. Se trata de que, en am-
bos momentos, trabajemos te-
niendo presente el objetivo ge-
neral. Eso significa un esfuerzo 
continuado para compaginar 
las necesidades de construc-
ción del propio partido con esta 
voluntad y esta dinámica de 
acercamiento. 

3. Las tareas anteriores se 
Inscriben en una perspectiva 
más general, que se apoya 
en las siguientes considera-
ciones: 

- La LCR y el MC somos 
partidos marxistas no dogmáti-
cos, que hacemos un esfuerzo 
de elaboración y renovación 
que tiene en cuenta la evolu-
ción de la situación política, las 
experiencias del movimiento 

revolucionario y las nuestras 
propias. 

- No constituimos mundos 
cerrados, sino que existen mu-
chos puentes entre los dos 
partidos, con posibilidades y 
realidades de comunicación y 
experiencias comunes. 

- Somos, por tanto, partidos 
en evolución, la cual se ha 
dado, en general, en un senti-
do convergente hasta el pre-
sente. 

Es posible y estamos intere-
sados en que esto siga siendo 
así en el futuro. No creemos 
que existan o que haya que 
poner límites a esta convergen-
cia. Lo cual significa que man-
tenemos en nuestro horizonte 
la posibilidad de una unidad 
completa entre el MC y la LCR. 
En consecuencia, cuando hoy 
nos esforzamos por mantener 
y desarrollar las adquisiciones 
unitarias ya conseguidas, lo 
hacemos de forma realista y 
responsable, pero sin ponerle 
límites apriorísticos, procuran-
do ir haciendo más cercano 
ese horizonte. 
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acumulación de fuerzas revolu-
cionarias. Nuestra orientación 
será impulsar a través de ella 
la ampliación y renovación de 
los movimientos existentes 
(asegurando formas de autono-
mía adecuadas a su proceso 
de radicalización, como hace-
mos, por ejemplo, con las mu-
jeres jóvenes en el movimiento 
feminista) o la creación de 
otros nuevos (como el antimili-
tarista o el estudiantil). El refor-
zamiento de las JCR es nues-
tra principal tarea para ello. 

- el movimiento ecologista, 
el movimiento pacifista, la soli-
daridad internacionalista, etc., 
tienen fuerzas y problemas 
muy diferentes, pero el trabajo 
en ellos, con sus característi-
cas específicas, es fundamen-
tal para la izquierda revolucio-
naria. Nuestra orientación se 
basará en apoyarnos en sus 
organizaciones más combati-
vas, reforzarlas, defender su 
autonomía y trabajar porque se 
refuercen las corrientes revolu-
cionarias en ellos. Es a partir 
de esas organizaciones que 
impulsamos la lucha por reivin-
dicaciones concretas adecua-
das a la situación, con méto-
dos que faciliten la mastica-
ción, la incorporación de nue-
vos sectores y la convergencia 
práctica entre unos y otros 
movimientos. En particular, en 
la solidaridad intemacionalista, 
consideramos necesarios in-
tensificar los esfuerzos de apo-
yo a la revolución sandinista y 
al FSLN, y avanzar sustancial-
mente en las tareas de solidari-
dad con la revolución salvado-
reña y el FMLN. 

- Allí donde existen movi-
mientos de Jucha contra la 
opresión nacional, las organi-
zaciones de la LCR deben con-
tinuar el esfuerzo para ocupar 
el lugar que queremos en ellos. 
Asimismo prestaremos todo 
nuestro apoyo al trabajo de la 
LKI y de la LCR de Catalunya 
en el mismo sentido. 

- La solidaridad con Euska-
di y sus organizaciones revolu-
cionarias, sigue siendo una ta-
rea de gran importancia. La 
consideramos una tarea per-
manente, que realizamos se-
gún las condiciones concretas 
de la situación política y del 
lugar de intervención, procu-
rando establecer relaciones de 
colaboración con las organiza-
ciones de la izquierda radical 
vasca, basadas en el respeto a 
la plena soberanía de los orga-
nismos de solidaridad y defen-
diendo nuestras propias ¡deas. 

El MC y nuestro partido he-
mos organizado unitariamente 
nuestra intervención en la cam-
paña electoral de las próximas 
elecciones europeas, en la que 
buscaremos formas de colabo-
ración con HB en las diversas 
actividades. 

- una de las consecuencias 
de la nueva situación política 
abierta el 14-D es una mayor 
atención de la vanguardia ha-
cia las cuestiones políticas ge-
nerales. 

IU aparece en este tema 
como la fuerza mas importante 
a la izquierda del PSOE, ex-
cepto en Euskadi, con su 
orientación claramente electo-
ralista y reformista. Es por ello 
especialmente necesario reali-
zar sistemáticamente una deli-
mitación política radical con el 
reformlsmo, no sólo en el terre-
no de- las política cotidiana, 
sino también en la discusión 
teórica y estratégica. 

En las condiciones actuales, 
se trata de impulsar formas di-
versas de aparición de la iz-
quierda radical-incluyendo no 
sólo al MC y la LCR, sino tam-
bién a corrientes, grupos o in-

dependientes que tengan apor-
taciones que realizar- en activi-
dades como: encuentros de 
debate, inciativas de acción, 
campañas políticas, incluso de 
carácter electoral,etc. En todo 
caso, seguimos pensando que 
no hay condiciones adecuadas 
para crear formas organizati-
vas generales de tipo "frente": 
cualquier posibilidad que se 
plantee deberá estudiarse cui-
dadosamente en concreto. 

IflFORITIE 

- las relaciones unitarias 
con el MC siguen siendo una 
tarea prioritaria, no sólo en las 
luchas e iniciativas de acción, 
sino también, siempre que sea 
posible, en la defensa común 
de ideas revolucionarias que 
muy ampliamente comparti-
mos. 

- la construcción del parti-
do es la primera tarea de la 
acumulación He fuerzas. He-

mos .aprendido que nada pue-
de alcanzarse sin ella. Y que 
todas las demás tareas del tra-
bajo político revolucionario 
avanzan cuando ésta avanza. 

Para esta construcción nos 
apoyaremos en nuestra capaci-
dad para: .proponer las iniciati-
vas más adecuadas a la situa-
ción, reagrupar en torno a ellas 
a los sectores más combativos, 
y esforzarnos por ser los mejo-
res organizadores de su desa-

rrollo; .avanzar en el estudio, el 
debate y lá elaboración sobre 
los problemas centrales de la 
situación, para fortalecer nues-
tra intervención en las discusio-
nes sobre las alternativas a la 
crisis de la sociedad burguesa, 
que constituyen un terreno 
cada vez mas necesario de in-
tervención de los revoluciona-
rios. 

21 de mayo de 1989 

El saludo del MC 

"Estamos construyendo 
una amistad profunda" 

(Eugenio del Río) 

Las relaciones entre la LCR y 
el MC han estado en el centro 
de vuestras preocupaciones y 
de las nuestras durante varios 
años. No en vano nos había-
mos fijado la tarea común de 
examinar en profundidad si era 
posible ir a la fusión. Durante 
bastantes meses hemos estu-
diado en detalle coincidencias 
y divergencias con la vista 
puesta en la unidad, y el resul-
tado ha sido doble. 

Es mucho 
lo que nos une 

Por una parte hemos constata-
do algo que ya presentíamos, 
que es mucho lo que nos une. 
No sólo una masa de coinci-
dencias tácticas, cosa que ya 
sabíamos, nos une también 
una voluntad revolucionaria 
que me atrevo a calificar de 
idéntica; el mismo temple mo-
ral comunista; una perspectiva 
de transformación de la socie-
dad que se parece muchísimo. 

Por otro lado hemos compro-
bado que subsisten, creo que 
con menos fuerza, algunas di-
ferencias de enfoque que sería 
bueno no exagerar; pero que 
sería muy imprudente ignorar. 
Diferencias que tienen una im-
portancia suficiente, en esto 
hemos estado de acuerdo am-
bas partes, como para hacer 
desaconsejable una fusión en 
el corto o medio plazo. Esta-
mos por lo tanto ante varios 
años sin la esperanza de ir a la 
fusión. 

¿Cómo vemos en el MC 
esos años?: os lo puedo resu-
mir muy rápido, creo que lo 
vemos de forma absolutamente 
coincidente con la resolución 
que aprobasteis ayer. De esa 
resolución y de lo que he oido 
en las discusiones me gustaría 
destacar varios puntos y añadir 
algo de mi cosecha. 

Primer punto, el discutir so-
bre la posibilidad de la fusión 
no era una garantía para evitar 
los conflictos; de hecho los 
principales conflictos se han 
producido cuando estábamos 
discutiendo con mayor intensi-
dad esa posibilidad. 

Segundo punto, lo que pro-
duce conflictos no es que de-
mos prioridad a la construcción 
de nuestras organizaciones, y 
a la inversa, el que hoy nos si-
tuemos en una perspectiva di-
ferente tampoco significa que 
deban producirse conflictos au-
tomáticamente. Tenemos ante 
nuestra vista una página en 
blanco, nada está resuelto por 
el hecho de que no vayamos a 
unirnos a corto o medio plazo. 

Más todavía, dar prioridad a la 
construcción partidista no impli-
ca necesariamente que vaya a 
haber una intensificación de la 
concurrencia, y una multiplica-
ción de conflictos. Siempre que 
entendamos, en la Liga y en el 
MC, que estamos dentro de un 
pequeño mundo común cuyo 
espacio social es difícil de deli-
mitar, es múltiple y variado. Allí 
donde se respira con más in-
quietud, con más espíritu de 
rebeldía, con un mayor incon-
formismo. Allí donde hay gente 
que lo pasa peor y tiene más 
ganas de romper. Lo mismo 
que a escala interna ponemos 
un enorme cuidado en mante-
ner un clima de unidad, de 
buen entendimiento, dentro de 
este pequeño universo de la 
izquierda social radical es im-
prescindible que haya un am-
biente constructivo, unitario, y 
eso en buena medida depende 
de lo que hagamos la Liga y el 
MC. Si hay ese ambiente ga-
naremos las dos partes, si se 
producen conflictos y sobre 
todo si están originados por 
contraposiciones entre la Liga 
y el MC, creo que perderemos 
también las dos partes. 

Estamos creando 
organización 
revolucionaria 

Un tercer punto, la Liga y el 
MC estamos creando organiza-
ción revolucionaria, y la organi-
zación revolucionaria no es 
una casa con la puerta cerra-
da, es una casa que necesita 
tener la puerta y las ventanas 
abiertas, y respirar a través de 
ellas, conocer y aprender. No 
es imaginable hoy que se pue-
da desarrollar un pensamiento, 
un espíritu revolucionario rico, 
dando la espalda a otras orga-
nizaciones, sobre todo si son 
las más significativas. Os pue-
do asegurar que dentro del MC 
hemos aprendido mucho en 
estos años de los problemas 
que se plantean y se discuten 
en la Liga, y de muchas de las 
soluciones que se adoptan. 

Finalmente está la cuestión 
que habéis llamado del "hori-
zonte". ¿Cuál es ese horizon-
te? ¿La larga coexistencia más 
o menos armoniosa? O ese 
horizonte es de manera más 
bien inevitable la unidad, la 
unidad completa. Me inclino a 
pensar que la coexistencia es 
un panorama frágil: hay que 
mantenerlo mientras no sea 
posible ir más lejos; hay que ir 
más lejos así que se pueda. 

Dentro de un tiempo nos va-
mos a volver a reunir para dis-

Eugenio del Rio. 

cutir si es posible la unidad, 
precisamente eso, vamos a 
volver a discutir sobre la fu-
sión. Quizás uno de los aspec-
tos que más nos preocupan es, 
justamente, que entonces no 
hayamos puesto en el camino 
obstáculos que determinen una 
respuesta negativa. 

¿Qué hace falta para que no 
sea así? Por lo pronto mante-
ner viva la práctica unitaria, 
necesaria bajo todos los pun-
tos de vista y también para 
eso. Y no me refiero sólo a la 
práctica unitaria que resulta de 
unos acuerdos, sino a la prácti-
ca unitaria que va dejando un 
poso de amistad, de confianza, 
de conocimiento mutuo; esa es 
la que nos hace falta para 
cuando haya que volver a po-
ner sobre el tapete el problema 
de la unidad. 

Prepararnos para 
una síntesis 

El resultado también depende-
rá de a donde nos hayan lleva-
do las discusiones, las reflexio-
nes y la evolución particular de 
la Liga y del MC. Nuestra posi-
ción es que tenemos que pre-
pararnos para una síntesis; el 
horizonte de la unidad es un 
horizonte de síntesis de perso-
nalidades, de experiencias, de 
historias, de fórmulas organiza-
tivas; y también de preocupa-
ciones, de inquietudes, de pen-
samiento. Ahora bien, no con-
cibo la unidad como una sínte-
sis forzada entre elementos 
muy contradictorios. Nuestro 
punto de vista es que para ha-

cer posible una unidad consis-
tente, duradera y eficaz, hace 
falta que por ambas partes va-
yamos logrando un espacio in-
telectual y político de entendi-
miento, que hoy todavía es 
demasiado estrecho. Un terre-
no en el que podamos convivir 
dentro de una organización. 
Una forma de pensar y de 
abordar los problemas que re-
sulte útil y practicable. Cree-
mos en el MC que éste va a 
ser el condicionante posterior 
más fuerte, y de él va a depen-
der el que consigamos, al fin, 
entrar en el camino de la fu-
sión. 

Mientras tanto el testigo de 
nuestra empresa se ha pasado 
a LKI y EMK, cosa.que nos 
resulta extraordinariamente sa-
tisfactoria. Pensamos que si 
esta experiencia avanza, no 
sólo va a ganar nuestro muy 
querido pueblo vasco, no sólo 
va a ganar la izquierda revolu-
cionaria más auténtica de Eus-
kadi, vamos a ganar también 
fuera, vamos a tener una expe-
riencia que podrá inspirarnos y 
estimularnos para asaltar de 
nuevo la fortaleza de la divi-
sión. 

Quizás lo que nos falta sea 
una mayor constancia para 
poder atravesar las dificultades 
que van a ir saliendo, para te-
ner una cierta altura de miras y 
mantener una amistad profun-
da que creo que estamos 
construyendo. Ojalá que todo 
esto que digo sea verdad. Os 
agradezco este gesto amistoso 
de dejarnos participar, de en-
trar en vuestros secretos, y de 
poder conoceros mejor. 
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La lucha de Ford 

MOVIMIEnTO ODReRO 

Habla la izquierda sindical 

Sobre el largo conflicto en la Ford y los problemas concretos de la unidad 
de acción sindical en esta empresa, mantuvimos una entrevista con Angel 
Quiles y Aníbal García dirigentes de la Sección Sindical de CC.OO. 

Consideramos que la unidad 
de acción tiene que servir para 
lograr conquistas y concienciar 
a los trabajadores de la necesi-
dad de luchar por ellas. En nin-
gún caso para plegarse las 
necesidades de la empresa, y 
en Ford ha ocurrido esto últi-
mo. 

Nuestra sección sindical se 
creyó en un principio la unidad 
de acción que se gestaba en 
Ford, pero los hechos nos han 
mostrado que esa unidad no 
fue más que un montaje de 
UGT para avalar un acuerdo 
que anteriormente ya estaba 
negociado por ellos. Cuando 
no les salió, utilizaron toda cla-
se dé trucos y artimañas para 
forzar que la orden de la em-
presa se cumpliera. 

¿Cuál es 01 origen de ta lu-
cha y de los problemas con 
UGT? 

En el 87, UGT firma un con-
venio por 3 años saltándose 
una plataforma conjunta elabo-
rada por CCOO, CNT y UGT, y 
aprobada por los trabajadores. 
Debido a ello, CCOO abando-
na la mesa de negociaciones, 
y en consecuencia, nuestra fir-
ma no avala un convenio de 
muchas promesas y escasas 
realidades, que ha supuesto el 
deterioro a pasos agigantados 
de las condiciones de trabajo. 

La dirección, ha hecho y 
deshecho cuanto le ha venido 
en gana desde la firma, (con-
tratos de dos días a la sema-
na, turnos especiales saltándo-
se "aparentemente" al Comité; 
cesión ilegal de trabajadores 
de contratas; creación de nue-
vos puestos con sistemas arbi-
trarios para acceder a ellos; 
aumento de casi cien coches 
por turno con un considerable 
descenso de trabajadores fijos, 
etc...), y contando siempre con 

la posición conformista del sin-
dicato mayoritario, UGT, los 
cuales desde el peldaño de la 
arrogancia de la mayoría abso-
luta, se han mantenido impasi-
bles a nuestro deseo de pelear 
por unas mejores condiciones 
de trabajo. 

A finales del 88, hartos ya de 
buscar la unidad de acción con 
UGT, CCOO y CNT decidimos 
pasar a la acción, y convoca-
mos un paro para la realización 
de una Asamblea de trabajado-
res. La respuesta es masiva y 
UGT, después de intentar rom-
per sin conseguirlo la huelga 
que la Asamblea propuso para 
el 23 de diciembre, se suma al 
proceso de movilizaciones. En 
la 1§ Asamblea conjunta se ra-
tifican una serie de acciones 
como el boicot a horas extras, 
al tiempo que se aprueban una 
serie de paros. 

Las negociaciones, estuvie-
ron en todo momento controla-
das por la Empresa, al separar 
a los trabajadores de sus re-
presentantes, consiguiendo de 
'esta forma que la marcha de 

Solidaridad con Seat 

Enterados de la expulsión de los compañeros de Seat, quere-
mos manifestar nuestra más enérgica repulsa por tal hecho. 

No entendemos como después de un año que llevamos en 
nuestra Sección Sindical en Ford, en donde los afiliados en 
asamblea se han manifestado partidarios de la expulsión de 
Esteban Gargallo por una serie de irregularidades financieras 
que han colocado a la Federación del Metal del País Valencià 
en bancarrota, y que todavía esté militando en el sindicato. 
Sin embargo, por el hecho de no coincidir con la línea oficial 
de la Sección Sindical en Seat, y sin atentar contra las deci-
siones de los trabajadores como en el caso concreto de 
Ford, se les expulsa inmediatamente para despejar el camino. 
Y precisamente lo hace una Sección Sindical que hace poco 
que ha pasado por una crisis importante que le ha hecho per-
der la mayoría que ostentaba en Seat, y no por mantener 
posturas firmes, sino por todo lo contrario, por entrar en el 
juego de los chanchullos. 

Por todo ello, los delegados Angel Quiles Martínez, y Ani-
bal García Maireles, Secretario de Organización y Secretario 
de Finanzas de la Sección Sindical en Ford respectivamente, 
reprochamos tajantemente la actitud mantenida con los com-
pañeros expulsados, y nos solidarizamos con la actitud man-
tenida en todo momento por los mismos. 

Angel Quiles y Aníbal García 

las negociaciones no tuviera 
nada que ver con lo que pasa-
ba en Factoría. Cuando la 
Empresa saca la supuesta últi-
ma oferta, los tres miembros 
de la negociadora de CCOO 
dicen que la contestación defi-
nitiva la darán cuando los órga-
nos del sindicato se reúnan. La 
dirección amenaza con retirar 
la oferta si a la misma no se le 
da carácter de principio de 
acuerdo; los miembros de 
CC.OO. dicen que le pueden 
llamar como quieran, pero que 
ellos harían lo que su sindicato 
decidiera. Así se establece el 
famoso principio de acuerdo. 

¿Cuál es el contenido del 
preacuerdo f i rmado por 
UGT? ¿Cómo se ha aproba-
do?. 

De los cinco puntos plantea-
dos: métodos y tiempos; valo-
ración de puestos; empleo y 
contratación; 2% y paga de 
beneficios solamente recoge 
parte de métodos y tiempos y 
de la paga (de las 50.000 pe-
setas que se pedían ofrece 
39.500 y sólo para este año). 
En los demás puntos promesas 
y negativas. Depués del recha-
zo a la oferta por parte de una 
Asamblea, la UGT convoca un 
Comité para aprobar con su 
mayoría un referéndum en las 
puertas de las naves, en donde 
se pedía el voto afirmativo. En 
honor a la verdad, los de ofici-
nas, encargados, técnicos y 
demás puestos de trabajo lle-
vadero, votaron en su mayoría, 
pero los trabajadores de las lí-
neas, que fueron los que em-
pezaron el proceso y los que lo 
mantenían, apenas si lo hicie-
ron. Nadie, absolutamente na-
die, puede creer que los datos 
ofrecidos por UGT sobre el re-
feréndum sean ciertos. 5.107 
votos, de los cuales afirman 
que sólo un centenar no era fa-
vorable al acuerdo. Este es el 
mayor fraude que se ha hecho 
en Ford, y la conciencia de los 
que han colaborado con el en-
gaño tendrá que soportar el 
saberse traidores de la clase 
obrera por el resto de sus vi-
das. 

¿Por qué lo ha rechazado 
CCOO y CNT? 

CCOO y CNT rechazamos la 
oferta de la empresa, porque 
no recoge los principales pro-
blemas que los trabajadores 
tenemos planteados, y que fue-
ron los que motivaron que, tan-
to nuestra sección sindical, 
como la de CNT, encabezára-
mos el proceso de movilizacio-
nes. La oferta de la empresa 
sólo sirve para los que única-
mente necesitan una pequeña 
excusa para no hacer nada. 

¿Qué ha ocurrido en 
CCOO con la minoría de 5 
delegados que han apoyado 
a UGT? 

Dentro de nuestra sección 
sindical hay un grupo de mili-
tantes del PTE, que durante 
los tres últimos años han trata-
do de llevar a la sección sindi-
cal a posicionamientos de 
UGT. Sus continuas coinciden-
cias con esta central en Ford 
les han llevado a valorar como 
más positivo, para ellos, el en-
frentamiento visceral con su 
propia sección sindical. 

En este último proceso es 
donde se ha visto con mayor 
claridad su desacuerdo con la 
política de CCOO, contando 
siempre con las decisiones de 
UGTr acudiendo a apoyarlas 
en el referéndum convocado 
contra los trabajadores, y ha-
ciendo caso omiso, e incluso 
insultando públicamente a la 
dirección de la sección sindical 
con calificativos que ni siquiera 

a la propia empresa se ha atre-
vido a utilizar jamás. Han caido 
en el juego de la dirección de 
Ford, se han prestado al mis-
mo para debilitar a las CCOO 
en Ford, y todo en beneficio de 
la central mayoritaria, por cuyo 
sindicalismo apuesta con fervor 
la dirección de Ford. 

CCOO y CNT han pedido la 
dimisión del comité: ¿cómo 
se va a organizar el proceso 
de dimisión? 

Hay una cosa que ahora te-
nemos clara, UGT ha utilizado 
el sentimiento de unidad para 
controlar y frenar desde dentro 
las reivindicaciones de los tra-
bajadores. No podemos permi-
tir que el próximo convenio 
siga controlado por la dirección 
de Ford y el sindicato que du-
rante los últimos anos viene 
imponiendo sus criterios por el 
hecho de ser mayoría en el 
Comité. 

De momento se ha empeza-
do la recogida de firmas para 
la realización de una Asamblea 
en donde podamos explicar la 
situación y convocar un refe-
réndum para la revocación del 
Comité. Necesitamos cerca de 
3.000 firmas, y su recogida ter-
minará en un par de semanas, 
dándose entre ellas las de afi-
liados de UGT. 

Se os acusa de haber roto 
la unidad de acción sindical 
en Ford. ¿Cuál es vuestra 
posición ante la unidad de 
acción? 
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Manifestación de Telefónica en Madrid. 

wiowiimiEnTO obneRO 

Un primer balance de la negociación colectiva 

Los piquetes impidieron el desarrollo 
de los servicios mínimos en RENFE. 

las instancias confederales. 
Por cierto que un aspecto que 
normalmente no se tiene en 
cuenta en los balances oficia-
les tiene para nosotros una 
importancia decisiva: cómo han 
participado los trabajadores y 
los afiliados sindicales en la 
negociación. Aquí el balance 
es muy malo. La norma han 
sido las prácticas sindicales 
burocráticas alejadas de las 
asambleas, de las consultas a 
la base, de los paros y movili-
zaciones. Esta ha sido una 
negociación desarrollada al 
margen de los trabajadores, sin 
ningún control por parte de es-
tos y con una marginación casi 
absoluta de los comités de 
empresa. El balance final es 
que la negociación colectiva ha 
resultado frustrante y rutinaria. 

La fuerza acumulada el 14-
D, las mejores condiciones de 
las empresas y la notable recu-
peración de los excedentes 
empresariales, posibilitaba que 
la clase obrera hubiera arran-
cado unas conqu is tas 
mayores.Pero no ha sido así. 

Eran posibles 
conquistas mayores 

Convenios de cientos de miles 
de trabajadores se han firmado 
con premura, convenios secto-
riales se han firmado sin parti-
cipación de los trabajadores, 
se han negociado de forma 
aislada, sin coordinación, con 
tregua desde enero hasta el 12 

de mayo y han sido supedita-
dos y sacrificados en cantidad 
de convenios las energías de 
muchas y muchos trabajadores 
y trabajadoras combativos a la 
unidad con una UGT, que ha 
impuesto su táctica en muchos 
convenios en la empresa priva-
da y en la pública. Hay que 
decir que esta forma de enten-
der la política unitaria es una 
táctica errónea que está llevan-
do al pudrimiento en unos ca-
sos y a la firma deprisa y co-
rriendo en otros. 

¿Podía haber sido de otra 
manera? Sí. Desde el principio 

la izquierda sindical hemos ve-
nido defendiendo la necesidad 
de dar continuidad a las movili-
zaciones del 14-D, de no per-
mitir que el movimiento de re-
composición sindical que en-
tonces pudo iniciarse se su-
mergiera en la pasividad de 
una negociación rutinaria. He-
mos insistido en la necesidad 
de organizar la lucha de tal 
modo que las movilizaciones 
no se dieran de forma aislada, 
haciendo de la coordinación un 
factor fundamental para su 
desarrollo, concentrando los 
conflictos en la negociación co-
lectiva de modo que se pudiera 
generar una expresión de mo-
vilización laboral generalizada 
y organizada, tendiendo puen-
tes para ello a sectores que 
fueron decisivos el 14-D: para-
dos, pensionistas, jóvenes,... 
Hemos planteado en fin, la ne-
cesidad de mantener como ho-
rizonte de la movilización una 
nueva convocatoria de huelga 
general. 

Estamos convencidos que 
de haberse seguido esta forma 
de actuar, la negociación co-
lectiva hubiera obtenido mejo-
res resultados y la movilización 
en el sector público no habría 
aparecido tan huérfana. 

Para conseguir unos buenos 
convenios, tanto en la empresa 
privada como enla pública, era 
necesario luchar contra la polí-
tica económica del Gobierno 
del PSOE. La lucha contra esta 
política unificaba a todos los 
sectores y daba continuidad al 
14-D. Pero esto no lo han que-
rido ver las cúpulas de los sin-
dicatos. Ellos prefirieron em-
pantanarse en una mesa de 
empleo, en pactos de chicha y 
nabo en las comunidades autó-
nomas, en una oposición ver-
bal al viejo estilo reformista. 

El balance de la negociación 
colectiva es una nueva prueba 
de lo que planteó el Manifiesto 
de los 2001 sindicalistas: hace 
falta en enérgico cambio de 
rumbo en la orientación del 
movimiento sindical. 

Ramón Górriz 
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A propósito 
negociación 

de la 
colectiva 

Si la pelea por la deuda social 
del 14-D se quedó en un prólo-
go sin continuidad, de la nego-
ciación colectiva tampoco han 
sabido hacer las direcciones 
sindicales el terreno en el que 
derrotar a la patronal y al Go-
bierno de forma contundente y 
seguir el camino de recomposi-
ción del movimiento obrero que 
se había iniciado el 14-D. 

Pobres resultados 

Si el 15-D se hubiera preguntado a todos los trabajadores cómo iba 
a ser la negociación colectiva y qué resultados se iban a obtener, 
estamos convencidos que la contestación no hubiera coincidido 
con lo que realmente ha pasado. Que a principios de junio queden 
convenios por firmar tan importantes como Telefónica, Renfe,..., 
no sólo tiene que ver con la dureza del Gobierno, que intenta servir 
de ejemplo...a la patronal, sino también con la inconsecuencia 
de las direcciones con federales de CCOO y UGT. 

horas. Son pocas las empre-
áas en las que se han conse-
guido avances en las condicio-
nes de trabajo; sólo hay unas 
pocas excepciones en que se 
ha logrado el paso de un nú-
mero significativo de eventua-
les a fijos. Se han seguido fir-
mando convenios de vigencia 
superior al año. En algunos 
sectores, como el auto, la flexi-
bilidad avanza a marchas for-
zadas; sobre todo en el terreno 
de las horas extras, aunque 
éstas se camuflen como horas 
estructurales (20 sábados al 
año en Peugeot, Citroen; acep-
tación del plan social y trabajar 
de cuatro a siete sábados en 
Fasa, etc.,etc.). Y sobre todo 
destacamos que no ha habido 
la movilización necesaria, ni la 
más eficaz, por más que las 
jornadas del 27 de abril y del 2 
de junio se quieran presentar 
como jornadas de lucha impor-
tantes. 

Párrafo aparte merece el 
sector público, donde el Go-
bierno ejerciendo de gestor del 
Estado-patrón ha fortificado 
sus posiciones: aumentos de 
salarios entre el 3 y el 5%, ne-

En el Consejo Confederal de 
CCOO de octubre se aproba-
ban los criterios y objetivos 
para la negociación. Entre 
ellos: aumento de los salarios 
por encima de la inflación pre-
vista, defensa del empleo, 
avanzar en las condiciones de 
trabajo (reducción de jornada, 
salud laboral,..), frenar la estra-
tegia flexibilizadora del Gobier-
no y de la patronal, lucha con-
tra las horas extras, conversión 
de eventuales en fijos, vigencia 
de un año, en fin, buscar un 
proceso de negociación corto. 

Los resultados cinco meses 
después de comenzar la nego-
ciación son pobres, aunque la 
Secretaría de Acción Sindical 
de CCOO los considere positi-
vos, porque se han roto los to-
pes salariales. Es cierto que la 
media de subida salarial debe 
anadr alrededor del 7%, pero 
este no puede ser el único cri-
terio para la valorra la negocia-
ción colectiva, especialmente 
en una situación económica 
expansiva y tras una moviliza-
ción tan enorme como el 14-D. 
Y en cuanto salimos del terre-
no salarial, los resultados de la 
negociación aparecen clara-
mente ^satisfactorios. 

La reducción de jornada 
media está entre las 8 y las 16 

gativa a la reducción de jorna-
da y a la creación de empleo, 
recorte de derechos adquiri-
dos,..., todo ello en el marco 
de la amenaza de la ley de 
huelga y la campaña sistemáti-
ca por lograr el enfrentamiento 
de la ciudadanía con los traba-
jadores en lucha. El Gobierno 
ha planteado este verdadero 
plan de guerra con mas dureza 
que el peor patrón. Y el balan-
ce hasta este momento es que 
las direcciones sindicales no 
han sabido organizar una res-
puesta suficientemente eficaz. 

No se trata de ser agoreros 
ni pesimistas sino de analizar 
la realidad tal cual es y situar 
los resultados de las negocia-
ciones en sus justos términos. 

Los límites 
de la ruptura de los 
topes salariales 

Por ejemplo, la ruptura de los 
topes salariales está bien, 
pero no nos dice nada si no lo 
relacionamos con la subida del 
IPC y con los aumentos de 
productividad obtenidos por las 
empresas. Si tenemos en 
cuenta que la inflación ya está 
en el 6% y que los incrementos 
de productividad son del 5%, la 
conclusión rápida a sacar es 
que la mayoría del excedente 
sigue yendo a las manos em-
presariales y la ruptura del 
tope salarial no es un gran 
avance. Otro ejemplo, si la re-
ducción de jornada es de 8 a 
16 pero en la mayoría de las 
empresas hoy se realizan miles 
de horas extras, a la patronal 
no se le ha arrancado lo sufi-
ciente. Y si además aumenta la 
contratación eventual y, en ge-
neral, la flexibilidad en las con-
diciones de trabajo; si de salud 
laboral sólo se habla en la jor-
nada normal, pero no se tienen 
en cuenta los problemas de los 
turnos de noche,... Consideran-
do todos estos datos, el balan-
ce de la negociación colectiva 
deja de ser tan positivo como 
se acostumbra a presentar en Los sevicios de seguridad de TVE 

se enfrentaron con delegados de CCOO. 



paLaBrAs 
Renaud, o el compromiso del artista 

"Siempre preferiré un Guernica 
a una Gioconda. Pero ambos 

son necesarios 55 
Hace pocas semanas, con ocasión del Herri Urrats, aparecía la noticia de 

que el cantante francés Renaud entregaba a las ikastolas de Seaska las 
ganancias de su último concierto. Pero, ¿quién es este Renaud, capaz de 

semejante gesto solidario y económico? Hemos encontrado su nombre 
entre los participantes del disco en apoyo a la liberación de Otelo Saraiva 
de Carvalho. Y entre los apoyos a la manifestación del próximo 8 de Julio 

en Paris, contra la deuda del Tercer Mundo. Y en actos contra el 
apartheid, de solidaridad con los pueblos kanaky y palestino, con 

Centroamérica... En el último número del semanario francés Rouge 
aparece una larguísima entrevista con Renaud, hablando de su trayectoria 

política, sus opiniones sobre el compromiso de los artistas, la política 
internacional, sus proyectos y su música, y tantos otros. Nos hemos 

quedado con los primeros temas, que nos parecen del mayor interés para 
las y los lectores de este periódico 

Se han dicho muchas cosas 
de tí: que eras del PCML, 
que anarquista, próximo al 
PC, después al PS... Mañana 
los periodistas seguramente 
dirán que eres troskista. 
¿Cuál es la verdad? 

Estuve en el PCML durante 
dos meses, de febrero a mayo 
del 68. ¿Troskista? No sé muy 
bien lo que esto quiere decir. 
Cuando declaré a la revista 
HLM que no entendía bien la 
diferencia entre comunista y 
troskista, era cierto. Yo soy de 
Izquierda, de extrema izquier-
da. Tampoco sé muy bien lo 
que esto quiere decir. Para mí, 

es pertenecer a una familia en 
la que hay primos, los pece-
ros; cuñados, los soclatas; 
hermanitos, los anarcos; her-
manos, los troskos... pero yo 
no soy de ningún partido. 

En Mayo del 68 me enrrollé 
con los maos, repartí octavillas 
delante de las fábricas. Los 
obreros me consideraban ma-
rica, porque tenía el pelo más 
largo que ahora. Después de 
esto empecé a aparecer por el 
barrio Latino, dejé el PCML y 
me uní a los anarcos. Después 
tuve ocasión de colaborar con 
el PC, cuando encontraba jus-
tas sus tomas de posición anti-
gubernamentales. 

Me sentí un poco manipula-
do por ellos en mi viaje a Mos-
cú. Para eso son muy hábiles. 
Pero ful por mi voluntad, no 
engañado. Así que no era re-
almente una manipulación. 
También he militado, entre pa-
réntesis, para los soclatas. 
Cuando hubo que elegir entre 
Mlterrand y Chirac, utilicé mi 
poco de nombre para que fue-
se Miterrand quien ganase. Yo 
nunca he sido del estilo "tanto 
monta, monta tanto". Y cada 
ve menos. Con ios troskos, 
realmente nunca he militado 
con ellos. Pero creo que cuan-
do voy a acciones puntuales 
con ellos sobre Kanaky, Pales-
tina, a galas o a otras movi-
das, hay muchos troskos entre 
la gente. 

Con los anarcos no he he-
cho gran cosa. Es complicado: 
algunos militantes dicen: "sí, 
se llama anarco, pero conduce 
un Rolls". Si no quieren nada 
conmigo, tanto peor, yo me 
siento cercano a ellos, son de 
la familia. Me deben tener en 
el más profundo desprecio. 

Concurso trivial 
Pregunta de historia: 
¿Dónde queda Palestina? 
¿Bajo qué botas está? 
¿Detrás de qué alambradas? 
¿En qué campo devastado? 
Otra más de historia: 
¿Cuántas víctimas hay, 
cuántos millares de niños 
en los escombros de los campamentos 
llegarán a ser combatientes? 

Yo no sé nada, paso 
Si tú lo sabes, sóplamelo 

Pregunta de geografía: 
¿De dónde son los canacos? 
¿Cuántos policías y soldados 
para tomar Númea 
para acabar con Eloi? 
¿Cuántos blanquitos 
colonos arrogantes 
se reparten la tierra? 
¿Cuánta miseria 
para el pueblo can acó? 
¿Cuántos garrotazos? 

Yo no sé nada... 

Pregunta de deporte: 
¿Quién detentará el record 
y seguirá viviendo 
libre e inocente 
tras los barrotes? 
Veinte años para Otelo 
lo mismo para Mandela 
Y cuántos maleantes 
entre estos jueces monigotes 
que son unos canallas? 

Yo no sé nada... 

Pregunta de ciencias naturales: 
¿Dónde echar estas basuras? 
Vamos, ¡tirémoslas en el Volognel 
¡Perros que asesinan 
ratas que envenenan! 
Pregunta de literatura: 
¿Quién escribió que los hombres 
nacen libres e iguales? 
¿Libres, pero en el rebaño 
Iguales ante los verdugos? 

(Renaud, del disco colectivo "Obrigado Otelo") 

Recientemente declaraste en 
la revista Politis: "Te va a 
parecer chocante, el partido 
con el que más me identifico 
es la LCR de Krivine. Pero 
me acompleja mortalmente 
por el hecho de ser un can-
tante famoso y de pasta. Yo 
les quiero, pero me deben 
detestar". ¿Por qué crees 
que vayamos a detestarte? 

Porque yo he flirteado con 
los peceras y los soclatas. No 
sé si mis tomas de posición 
han sido siempre muy claras. 
Estoy lleno de contradicciones. 
Esto no me Impide dormir, 
pero yo formo parte de un sis-
tema que os da ganas de vo-
mitar, y a mí también me pro-
duce vómitos el sistema capi-
talista, y soy muy consciente 
de que mis compromisos pa-
san por un producto de consu-
mo, la canción. Yo soy uno de 
los eslabones del Capital. 

Tal ve exageré un poco al 
decir que me detestáis, habrá 
seguramente opiniones dife-
rentes sobre ello. 

Has dicho en una entrevista: 
"La forma de poesía que 
prefiero es la que es revolu-
cionaria, la que intenta hacer 
cambiar las cosas y las gen-
tes, influir sobre ellas". Más 
allá de la necesidad evidente 
de diversión a la que debe 
responder la canción, la 
creación artística debe supe-
rar ese estadio y abrirse al 
mundo y a las luchas reales. 
¿Esto quieres decir? 

Siempre he tenido tres tipos 
de temas, en el conjunto de mi 
repertorio. No hay que olvidar 
que soy un saltimbanqui, que 
mi función no es sólo la de 
cambiar la vida, las mentalida-
des, la gente. También debo 
divertir, distrar y conmover. 

Así pues, en primer lugar 
tengo canciones fantasiosas y 
humorísticas, que pueden di-
vertir, pero que también son 
una manera de enriquecer la 
vida. Tengo canciones de 
amor, el amor es un valor bas-
tante subversivo. Como decía, 
creo, Debord, "Quienes no ven 
lo que hay de subversivo en el 
amor y de positivo en el recha-
zo de las normas, tienen un 
cadáver en la boca". 

Y están las canciones... polí-
ticas, por decirlo con una pa-
labra muy grande, en las que 
intento denunciar lo que me 
disgusta de esta mundo, llevar 
la contraria, decir lo que me 
apetece, mis ideales, mis pa-
siones. Es cierto que en cuan-
to a obras artísticas yo prefiero 
siempre un "Guernica" a una 
"Gioconda". Pero tengo nece-
sidad de ambos. No puedo 
admitir a un poeta, un artista, 
que no cuestione, que no de-
nuncie y no ponga su obra al 
servicio de una causa o de 
unas luchas. Es el honor de un 
artista intentar cambiar la vida. 
En todas las épocas, los trova-
dores, los menestrales, los lo-
cos de la Corte, los cantantes, 
han sido unos impertinentes. 
Cantaban la actualidad, la criti-
caban. Los bufones, sobre 
todo, demostraban audacia 
ante los príncipes. Ese papel 
me parece indispensable. 

No me gusta un cantante 
que sólo haga canciones de 
amor o de fantasía. Hay can-
ciones que, sin que lo parez-
can, denuncian o critican. Hay 
una muy corta de Bobby La-
polnte que es sublime: "El lu-
nes pido limosna, el martes 
pido limosna, el miércoles tam-
bién, el jueves, el viernes y el 
sábado pido limosna, y cuando 
llega el domingo le compro un 
croissant al perro. Al perro, 
tanto le da eso que pan, pero 
el burgués que pasa por la 
acera de enfrente se escanda-
liza y yo me parto de la risa, 
es un vacile y me divierto has-
ta el lunes...". Es una pequeña 
canción subversiva. 

Para mí, el genio de la can-
ción ha sido siempre Bras-
sens. A los cantautores se les 
debe exigir compromiso. Aun-
que a menudo, el compromiso 
político en el artista se hace en 
detrimento de una calidad que 
les oscurece. Yo pretendo ser 
fiel a una vieja frase que dijo 
Ferré en 1968: "La poesía será 
revolucionaria o no será..." Es 
una sentencia un poco extre-
mista, pero la poesía debe ser 
revolucionaria y no simplemen-
te estética. Aunque también se 
puede considerar que la estéti-
ca, en este mundo de mierda, 
es revolucionaria. Es verdad 
que la belleza tiene algo de 
subversivo. 

1989/6/8 
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eI criticón 

E cine 

"Un lugar en ninguna parte" de Sidney Lumet 

La otra cara del 
síndrome de Vietnam 
HACE unos años, hubo una 

serie de películas, algunas 
de ellas muy estimables, sobre 
el "síndrome de Vietnam", tal 
como lo vivieron los propios 
soldados americanos, a su re-
greso a casa tras la derrota. 
Mas recientemente, ha habido 
una verdadera moda de pelí-
culas sobre la propia guerra de 
Vietnam, con niveles de cali-
dad muy diferentes, desde una 
obra maestra como "Apocalip-
sis now", hasta subproductos 
abominables como los Ram-
bos. Desgrac iadamente es 
poco probable que la película 
que comentamos, "Una lugar 
en n inguna parte" inaugure 
una de estas "modas". V deci-
mos "desgraciadamente" no 
porque ésta sea una gran pelí-
cula, que no lo es, sino porque 
su tema es apasionante: la 
evolución humana y política de 
la gente que militó contra la 
guerra de Vietnam dentro de 
los EEUU. 

"Un lugar en n inguna 
parte" trata de un caso de ca-
racterísticas muy excepciona-
les, pero una de sus virtudes 
es precisamente que permite ir 
mas allá de las anécdotas, al 
menos a quienes pueden y 
quieren realizar una visión polí-
tica del film. La historia puede 
resuimirse así: en 1971, el ma-
trimonio formado por Art y An-
nie Pope, activistas de uno de 
los grupos mas radicales con-
tra la guerra de Vietnam orga-
nizaron un atentado contra 
unos laboratorios del Ejército 
donde se producía el napalm. 
Por accidente, en el atentado 
quedó gravemnete herido un 
conserje. Desde entoces la pa-
reja, junto con sus dos hijos, 
han pasado 17 años huyendo 
de la persecución del FBI, 
cambiando de identidad, traba-
jo y residencia periódicamente, 
con la amenaza siempre pre-
sente de una condena de 15 
años de prisión si llegan a ser 
detenidos. Cuando la película 
empieza estamos en 1988. La 
pareja milita en Greenpeace y 
están organizando una campa-
ña contra unos verttidos radio-
activos, cuando son una vez 
mas localizados por el FBI. En 
su nueva huida estallará un 
conflicto que amenaza la esta-
bilidad del núcleo familiar: el 
hijo adolescente quiere llevar 
una vida "normal". Sus aspira-
ciones, hacer estudios superio-
res de piano, coinciden con las 
que tuvo su madre y abandonó 
por la militancia política. La re-
alización por parte del chico de 
sus aspiraciones simboliza el 
fracaso definitivo de la expe-
riencia militante de sus padres. 

ESTE resumen da una idea 
muy pobre y demsiado sim-

ple de las posibilidades presen-
tes èn el guión del film. Lamen-
tablemente, un director de tan 
limitadas condiciones como Lu-
met, que además ha debido 
trabajar con medios muy pre-
carios, incluyendo unos actores 
voluntariosos pero nada mas, 
ha sido incapaz de desarrollar-
las. Ha convertido un drama 

característico de nuestra épo-
ca, una forma particular de lo 
que aquí llamamos "desencan-
to", en un melodrama de "pa-
dres que se sacrifican por el 
porvenir de sus hijos". Así es 
visto por la mayor parte de los 
espectadores que están convir-
tiendo el film en un éxito apre-
ciable de taquilla. En fin, este 
amplio sector del público se 
queda con un mensaje político 
de "terroristas arrepentidos", 
que existe realmente en la su-
ogrficie del film. 
C NTONCES, ¿por qué ocu-

parse de él? Pues porque 
creo que es posible ver la pelí-
cula de otra manera y encon-
trar facetas profundas e intere-
santes, escondidas bajo esa 
superficie. 
Desde hace unos años, la co-
rriente mas respetable de la 
crítica cinematográfica viene 
reivindicando el papel del guión 
en el cine moderno, tras una 
época, ya un poco antigua cier-
tamente, de desdén hacia él en 
nombre del predominio de la 
imagen. Puede decirse que el 
debate sobre el papel del guión 
en la obra cinematográfica está 
desde tiempo inmemorial re-
suelto en la práctica. En todas 
las grandes obras del cine hay 
un gran guión. No es un pro-
blema de literatura, de calidad 
de los diálogos, aunque el len-
guaje oral tienen característi-
cas propias y muy importantes 
en el cine. La clave está en la 
propia palabra "guión": es de-
cir, en la función de orientar la 
realización de la película, mar-
car ritmos, iluminar u oscurecer 
unos u otros terrenos de la his-
toria. Por esta razón, el guión 
es un elemento fundamental en 
el film, aunque un buen guión 
pueda ser arruinado por una 
mala dirección. 

F.l guión de "Un lugar en 
n inguna par te" tiene cosas 
muy positivas. Trata a sus per-

sonajes con respeto, un tanto 
lastrado por un exceso de pie-
dad. Es valiente al tratar el ver-
dadero protagonista del drama: 
la familia Pope, presentada con 
mucha lucidez con una institu-
ción opresiva, generadora de 
actitudes conservadoras, pero 
a la vez un lugar de protección 
afectiva frente a un mundo 
hostil. 

De entre todas las visiones 
posibles del film, yo recomen-
daría centrar la atención en la 
familia como tal. Estudiar su 
comportamiento y los senti-
mientos que se entrecruzan en 
ella. Preguntarse por qué esos 
padres que siguen siendo mili-
tantes les han evitado toda 
conciencia política a sus hijos 
y, por el contrario, mas o me-
nos conscientemente les han 
educado para el regreso a la 
normalidad en la América rea-
ganiana. Fijarse en la actitud 
del padre, que lucha hasta el 
último instante por mantener a 
cualquier precio la estabilidad 
de la familia en su exclusivo 
interés, presentado como el in-
terés del colectivo. Y hay mu-
chas otras facetas de gran in-
terés en la película. 

RECOMENDARÍA ¡r a ver 
esta película con todos sus 

defectos. Hay que escarbar por 
debajo de la superficie cons-
truida por Lumet para encon-
trar lo mejor que hay en ella, Y 
hay que evitar sobre todo el re-
chazo que produce ese men-
saje conservador que, en pri-
mera instancia, destila. Porque 
no es verdad que ésta sea una 
película conservadora o de de-
rechas. Lo que ocurre es qu® 
trata de la crisis y la derrota d© 
unos militantes radicales. La 
película es, <>n este sentido, 
honesta, Son le hechos qu© 
narra los qu®, sí putd© d®eirs§ 
así, sen " d i dwmehas". 

Entre casi 80 películas 
que se emitirán durante 
el mes de junio, sólo el 

20% han sido producidas en 
los últimos diez años y sólo 
tres o cuatro pueden ser consi-
deradas relativamente recien-
tes. Para acabarlo de arreglar, 
la calidad media de este mate-
rial es ínfima. Las mejores pelí-
culas que se programan tienen 
treinta o mas años de vida. So-
lana se lo está poniendo fácil a 
Berlusconi. 

sábado 10 

Canal Sur (CS). 16h. "Las 
aventuras de Quintin Durward" 
de R. Thorpe (1955). Una de 
las entrañables y divertidas pe-
lículas de capa y espada que 
resisten muy bien el paso del 
tiempo 

jueves 15 

TV2. 22h 10. "Latino" de H. 
Wexler (1985). Excelente de-
mostración de como el infierno 
del cine está también empedra-
do de buenas intenciones. Pelí-
cula francamente progresista, y 
francamente mala, sobre la in-
tervención ' yanki en Centroa-
mérica. 

viernes 16 

TV1. Noche. "El hombre atra-
pado" de F.Lang (1941). No 
conozco esta película, rodada 
en plena guerra mundial y, al 
parecer, con una fuerte carga 
de del tipo de propaganda anti-
nazi que producía Hollywood. 
Pero gente solvente la conside-
ra muy buena. 

domingo 18 

TV1. 7h 30. "Peeping Tom" de 
M.Powell (1960). Fascinante y 
morbosa película sobre un fo-
tógrafo-mirón. La mezcla de 
cine negro y un erotismo mas 
bien sórdido da lugar a una pe-
lícula muy interesante y que no 
se parece a ninguna otra. 

TV1. 22h 30. "Tata mía" de J.L. 
Borau (1986). La última pelícu-
la de uno de los grandes direc-
tores del cine español. Es una 
comedia bien narrada sobre el 
descubrimiento de la vida de 
una ex-monja, pero se queda 
un poca corta. 

miércoles 21 

TV1. Noche. "El cuarto manda-
miento" de O. Welles (1942). 
Afortunadamente esta película 
se repone en TVE todos los 
años. Para mí es la obra 
maestra de su autor, lo que 
viene a significar que es una 
cumbre del cine. Es muy inte-
resante comparar los puntosa 
de vista de Welles y de Viscon-

ti en "El gatopardo", cuya histo-
ria tiene una base semejante. 

jueves 22 

TV2. 22h 10. "El inocente" de 
L.Visconti (1975). El testamen-
to de su autor, que la dirigió al 
borde de la muerte. Aunque 
esté muy lejos de sus grandes 
obras, es una película muy 
considerable. 

viernes 23 

C33. 21 h 45. "Adéu, nena" de 
D. Richards (1975). Una mo-
desta y simpática adaptación 
de una de las mejores novelas 
de Chandler. A Robert Mit-
chum, el único actor junto con 
Bogart que podía ser Marlowe, 
el papel le pilla un poco viejo, 
pero está formidable. 

lunes 26 

CS. 22h. "Bola de fuego" de H. 
Hawks (1941). Una de las dos 
o tres mejores comedias de la 
historia del cine. Simplemente 
genial. 

Jiuston 

neros 

Contrar ios, n2 1, abril 
1989, 900 pesetas. 
La aparición de esta re-

vista trimestral constituye un 
fenómeno esperanzador dentro 
del panorama intelectual que 
nos rodea. Como su mismo tí-
tulo indica, la actitud que guía 
a los promotores es claramente 
contraria al poder y dirigida a 
ofrecer "un espacio de expre 
sión y de vida pública a ener 
gías intelectuales que corren 
peligro de marchitarse en el si-
lencio en que las margina el 
monopolio de opinar y la aludi-
da monotonía ideológica". 
Frente al monolitismo imperan-
te en la política oficial, la revis-
ta pretende incluir modos de 
pensamiento que irían "desde 
el radicalismo democrático a 
las formas más consecuentes 
del pensamiento revolucionario 
y del humanismo liberador". 

Entre los miembros del Con-
sejo de Redacción de esta pu-
blicación se encuentran, junto 
a su director Manuel Balleste-
ro, Gabriel Albiac, Celia Amo-
rós y Jesús Ibáñez. 

El primer número contiene 
un dossier sobre las crisis del 
capitalismo, con contribuciones 
de Ballestero, Bernard Marx, 
Pollin, Roitman y Toni Negri; 
un capítulo de una obra escrita 
por Otto Bauer en 1936 y des-
conocida en nuestras tierras, 
también sobre la crisis, así 
como un interesante balance 
crítico del socialismo real, es-
crito por el comunista yugosla-
vo Boris Meier. Dentro de la 
sección dedicada a la política 
española aparece el resumen 
de un coloquio con dirigentes 
sindicales de CCOO y UGT, 
quienes lamentablemente si-
guen diciendo pocas cosas 
nuevas sobre las alternativas a 
la crisis. 

En resumen, se trata de una 
revista nacida en Madrid, con 
una actitud crítica y una ampli-
tud de criterios que anuncian 
una voluntad de confluencia 
eon los seeteres más activos 

tes movimientos sociales. 

JJK 
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,4c/o de solidaridad ante la embajada de Méjico en Madrid, celebrado el 2 de junio. 

EL pasado día 1, algunos periódi-
cos incluían una pocas líneas, 
en un rincón de la sección de 
breves, informando de la mani-

festación de mil periodistas en la capi-
tal mexicana para denunciar la ausen-
cia de resultados en la investigación 
oficial sobre el assesinato de su com-
pañero Manuel Buendía. Lo significati-
vo de la noticia es que el asesinato 
tuvo lugar hace cinco años. 

En todas partes, la constancia, hasta 
la tozudez, es la primera necesidad de 
la lucha contra la represión. En Méxi-
co, esta necesidad es aún mas fuerte. 
No hay otro medio para tratar de rom-
per dos muros: el que representa la 
imagen democrática del gobierno del 
PRI, que le permite impunemente tole-
rar o desarrollar él mismo, con bandas 
parapoliciales, una represión selectiva 
brutal; y el muro de la impotencia le-
vantado por la experiencia de la inutili-
dad de reclamar la reaparición de los 
desaparecidos o el castigo de los crí-
menes. 

Nuestro camarada José Ramón Gar-
cía desapareció el 16 de diciembre de 
1988. Desde entonces el PRT no ha 
abandonado un solo día la lucha por 

su libertad y por su vida. Se han orga-
nizado en todo el país marchas, mani-
festaciones, Foros contra la represión, 
etc. Se ha buscado la unidad mas 
amplia en la lucha. A partir del 10 de 
mayo, en vista de que no se obtenían 
resultados, el PRT pasó a formas de 
lucha mas duras y amplió a la vez los 
objetivos de la acción. 

Cuatro dirigentes nacionales del 
PRT, Manuel Aguilar Mora, Edgar Sán-
chez, Leslie Serna y Simón Castillejos, 
junto con Carlos Piedra Ibarra, miem-
bro del Comité Eureka (Comité pro De-
fensa de Presos, Perseguidos, Desa-
parecidos y Exiliados Políticos de Mé-
xico), están desde ese día, hace ya 
cerca de un mes, en huelga de hambre 
ante la catedral de la capital mexicana. 
Sucesivamente otros quince dirigentes 
regionales del partido se han sumado 
a la huelga en los distintos Estados del 
país. 

La lucha ha asumido también como 
objetivo la libertad de Eladio Torres 
Flores, que "desapareció" dos meses 
en 1980 hasta que finalmente el go-
bierno debió reconocer que lo tenía 
encarcelado. Eladio, que sigue en pri-
sión desde entonces, fue miembro de 
la Liga Comunista 23 de septiembre, la 
principal organización de guerrilla urba-

na de la época. En 1983 ingresó en el 
PRT, de cuya dirección fue elegido 
miembro honorario en el último Con-
greso. 

La exigencia de libertad de Eladio 
Torres es especialmente importante 
cuando el gobierno Salinas ha anun-
ciado a bombo y platillo su disposición 
a liberar a todos los que llama "presos 
sociales" (el gobierno se niega a reco-
nocer la existencia de presos políti-
cos). Es cierto que algunas de las víc-
timas de las mas visibles barbarida-
dees del sistema judicial mexicano han 
sido liberados, pero la gran mayoría de 
los presos políticos siguen en prisión, 
tanto en las cárceles "oficiales" como 
en las "clandestinas", controladas por 
el Ejército, donde permanecen secues-
trados un número imposible de calcular 
de "desaparecidos". 

En general, la prensa mexicana im-
puso un silencio sobre la huelga, que 
sólo con mucho esfuerzo se ha co-
menzado a romper. El 14 de mayo, 
Rosario Ibarra, la figura mas conocida 
del movimiento contra la represión me-
xicano, uno de cuyos hijos es un "des-
aparecido" y otro está en la huelga de 
hambre, visitó a los huelguistas junto 

con el dirigente político 
C u a u h t é m o c 
Cárdenas.Por otra parte, 
el Comité Ejecutivo del 
muy importante sindicato 
de enseñantes universita-
rios (SITUAM) se ha reu-
nido ante los huelguistas 
en la catedral mexicana 
para expresarles su soli-
daridad. El arzobispo de 
Cuernavaca Méndez Ar-
ceo ha dado también su 
apoyo. El 20 de mayo, 
una veintena de organiza-
ciones tomaron parte en 
un Foro de Solidaridad, 
entre cuyos acuerdos es-
tuvo realizar un ayuno de 
24 horas el día 27, de re-
presentantes de estas or-
ganizaciones y otras per-
sonalidades ligadas a los 
movimientos populares. 
Participaron en el ayuno 
160 personas. El día 31 
fue una jornada nacional 
de lucha, con cortes de 
carreteras, concentracio-
nes y otras acciones en 
todo el país. Y la lucha 
sigue. 

Al comienzo hablába-
mos de la constancia como primera 
condición de la lucha contra la repre-
sión. Esto vale también para la solidari-
dad internacional. 

El PRT nos pide que continuemos 
desarrollando todas las formas de apo-
yo posibles y particularmente que man-
tengamos ante las representaciones 
oficiales del gobierno mexicano, emba-
jadas, consulados, organismos cultura-
les, etc., cuantas formas de protesta 
estén a nuestro alcance. 

La solidaridad es el único alimento 
de la huelga de hambre. Y esta huelga 
es hoy una prueba de fuerzas que se 
puede ganar y que hay que ganar, no 
sólo por José Ramón y por Eladio, sino 
para ayudar a que prosiga el avance 
de la lucha del pueblo mexicano, deci-
sivo para toda Latinoamérica y que la 
represión criminal contra la vanguardia 
pretende detener. 

Mensajes de solidaridad a los 
huelguistas de hambre y a Eladio 
Torres: 

• PRT. Avenida Xola 181. Colonia 
Alamos. México DF. MEXICO 

• Eladio Torres. Penal de Santa Mar-
ta Acatitla. Salida Carretera Federal 
Puebla. México DF. MEXICO. 

8/6/1989 

PUNtO f inAl. 

SIN ABANDONAR LA LUCHA, NI LA ESPERANZA 
Sigue la huelga de hambre del PRT mexicano para exigir la reaparición con vida de José Ramón García 


