
Segundo envío de la Armada española al Golfo 

UN RELEVO IMPUNE 
Cuando e! gobierno González tomó la decisión 
de enviar la primera flotilla de la Armada espa-
ñola al Golfo hubo una respuesta de indignación 
y protesta muy valiosa, contando con las dificul-
tades de las vacaciones y de la sorpresa. En-
tonces pensamos que si había un segundo en-
vío en época normal, la reacción popular sería 
mucho más grande. Pero en realidad, el Gobier-
no ha podido organizar el día 30 el relevo con 
comodidad, y las pocas protestas habidas des-
tacan, precisamente, por ser excepcionales. 

No es que falten los esfuerzos por actuar aho-

ra y los planes para salir a la calle si estalla la 
guerra. Pero la sobredosis informativa que en-
vuelve la guerra del Golfo, con las noticias cada 
día alternativas anunciando la guerra o la paz 
inminentes, han terminado logrando uno de los 
objetivos de propaganda de la operación impe-
rialista: la pasividad general. 

Este relevo impune es una muy mala noticia. 
Es difícil mantener el esfuerzo de alerta, de pro-
testa, de lucha contra la muy real amenaza de 
guerra. 

Pero hay que seguir en ello. 

Buen trabajo 
de la izquierda 

Elecciones sindicales 

Cuando estamos aproximadamente 
en el ecuador de las elecciones 
sindicales, no es aún posible 
establecer un balance general, 
pero pueden ya avanzarse algunas 
conclusiones importantes. Entre 
ellas, que muy probablemente se 
elegirán muchos más delegados y 
en más empresas que en 1986, lo 
que contribuirá a consolidar un 
modelo de representación sindical, 
claramente cuestionado por UGT y 
ELA-STV. También se aprecia que 
la izquierda sindical está haciendo 
un buen trabajo y obteniendo 
resultados satisfactorios, (editorial, 
pág. 5) 

URSS 

único que 
anza es el caos 
medio de la "gorby-manía" que 

ha rodeado la visita de Gorbachov, 
es necesario analizar el momento 
político de la URSS, que no es 
exagerado caracterizar como una 
ruta de alta velocidad hacia el 
caos. Frente a esta situación se 
desarrolla algunas iniciativas de 
orientación socialista, de 
dimensiones aún muy modestas, 
pero que implican un proceso de 
reconstitución de solidaridades y 
resistencias a la vez 
antiburocráticas y anticapitalistas. 
Catherine Samary ha pasado un 
mes recorriendo diversas ciudades 
de la Unión Soviética y analiza la 
gravísima situación que ha 
encontrado, (pág. 7) 

San Adrià del Besòs 

La revuelta 
de un barrio 
De pronto las páginas de los 
periódicos se han llenado de 
imágenes insólitas de la batalla de 
todo un barrio, con piedras y 
cócteles molotof, contra la policía. 
El motivo puede parecer 
desprorcionado, una reivindicación 
de equipamientos urbanos, y 
confusos, porque la prensa insinúa 
o afirma que hay racismo detrás 
de las protestas. Joan Font se ha 
acercado a un barrio que trae 
muchos recuerdos de lucha 
antifranquista, y cuenta lo que ha 
visto: una batalla popular, firme, 
harta, sola y unida contra una 
especulación, inmobilaria que los 
vecinos y vecinas de San Adrià 
sufren desde hace años. (pág. 20) 
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coLeGas 

La Renault 
también despide en México 

" M e p r e o c u p a c u a n t a s o c i e d a d ' e s t á 
d e t r á s d e l e n v i o d e l a f l o t a a l G o l f o 
P é r s i c o " (Felipe González. El País. 
9.10.1990) 

El p r e s i d e n t e d e l g o b i e r -
no , a p r o v e c h a n d o a l g ú n 
a c t o a c a d é m i c o o c u l t u -

ra l , m o n t a d e v e z e n c u a n d o e l 
n ú m e r o d e l e s t a d i s t a p r e o c u p a -
d o p o r e l f u n c i o n a m i e n t o d e la 
d e m o c r a c i a y e m p e ñ a d o e n e x -
p l i c á r s e l o al c o m ú n d e l os m o r -
t a l e s . E n la U n i v e r s i d a d C a r l o s 
III, r e f i r i e n d o s e a la e x p e d i -
c i e ó n b é l i c a , d i j o : " p o r q u e e l 
a p o y o d e l p a r l a m e n t o e s d e l 
9 0 % , p e r o si la d i f e r e n c i a e n t r e 
e s e 9 0 % p o l í t i c o y e l a p o y o 
s o c i a l e s g r a n d e e n t o n c e s m e 
p r e o c u p a e n o r m e m e n t e . " A h í 
e s n a d a . 

H a y q u e s u b r a y a r q u e e s t a s 
r e f l e x i o n e s n o r m a l m e n t e t i e n e n 
q u e v e r c o n el e j é r c i t o ; r e c u e r -
d e s e s u f a m o s a c o n v e r s i ó n a t -
l an t i s t a , o s u a c t u a l e m p e ñ o e n 
e x p l i c a r n o s q u e la e s t r u c t u r a 

Hechos 

C o n la d i s c u l p a d e i m -
p e d i r u n a o p e r a c i ó n 
m o n t a d a p o r a n t i g u o s 

m i e m b r o s d e la S t a s i p a r a s a -
c a r d e A l e m a n i a m á s d e 5 0 0 
m i l l o n e s d e m a r c o s , la p o l i c i a 
a l e m a n a d e s a t ó u n a a u t é n t i c a 
r a z i a e n los l o c a l e s d e l P D S y 
e n l os d e s p a c h o s p r i v a d o s d e 
s u l í de r , G r e g o r G y s i , y d e l e x 
p r e s i d e n t e d e la R D A , H a n s 
M o d r o w , a m b o s d i p u t a d o s d e l 
" B u n d e s t a g " e n B o n n . El P D S 
r e a c c i o n ó o r g a n i z a n d o u n a 
c a m p a ñ a , q u e t u v o u n a a m p l i a 
d i f u s i ó n e n l os m e d i o s d e c o -
m u n i c a c i ó n , d e n u n c i a n d o e s t o s 
h e c h o s c o m o u n a p r o v o c a c i ó n 
p o l í t i c a c u y o o b j e t i v o e r a , e n 
p a l a b r a s d e G y s i : " l i q u i d a r a la 
ú n i c a a l t e r n a t i v a r e a l d e i z -
q u i e r d a s p o r q u e n o e n c a j a e n 
el n u e v o c o n c e p t o d e la g r a n 
A l e m a n i a . " U n a s e m a n a - m á s 
t a r d e s e d e s c u b r í a q u e el t e s o -
r e r o y e l d i r e c t o r f i n a n c i e r o d e l 

d e m o g r á f i c a i m p i d e u n a m i l i d e 
s e i s m e s e s . P e r o lo m á s i m -
p o r t a n t e e s q u e s i e m p r e e s 
p e o r e l r e m e d i o q u e l a e n f e r -
m e d a d . A s í , e s t a m o s e n l a 
O T A N , s e s i g u e d e t e n i e n d o y 
j u z g a n d o a l o s i n s u m i s o s y la 
s e g u n d a e x p e d i c i ó n p a r t i ó y a 
h a c i a e l G o l f o . P o r q u e G o n z á -
l es , c o m o t o d o s l o s d é s p o t a s , 
a u n q u e n o s e a n i l u s t r a d o s , s e 
s i e n t e n i n c o m p r e n d i d o s c u a n -
d o e l p u e b l o n o e n t i e n d e s u s 
a u t é n t i c o s i n t e r e s e s y , e n l u g a r 
d e m a r c h a r s e a c a s a , p a s a a 
a p l i c a r l a m á x i m a d e q u e la le -
t r a c o n s a n g r e e n t r a . 

P o r t a n t o , e n p r e v i s i ó n d e 
m a l e s a ú n m a y o r e s , h a c e m o s 
u n l l a m a m i e n t o a q u e e l p r e s i -
d e n t e s e t r a n q u i l i c e y , m e j o r t o -
d a v í a , a q u e n o p i e n s e q u e e s 
p e o r . 

s e d e 
(El 

P D S h a b í a n e v a d i d o h a c i a 
e m p r e s a s s o v i é t i c a s 1 0 7 m i l l o -
n e s d e m a r c o s ( 6 . 7 0 0 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s ) . S e p u e d e n i m a g i -
n a r l a s d i m e n s i o n e s d e l e s c á n -
d a l o y d e la c r i s i s d e l P S D ; 
G y s i p r e s e n t ó s u d i m i s i ó n q u e 
d e b i ó r e t i r a r p o r l a s p r e s i o n e s 
d e s u p a r t i d o . 

L a s i t u a c i ó n a l e m a n a e s e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e c o m p l e j a , y 
l a t a r e a d e l e v a n t a r u n a " a l t e r -
n a t i v a r e a l d e i z q u i e r d a s " e s 
t a n n e c e s a r i a c o m o d i f í c i l . P r o -
b a b l e m e n t e e l P D S r e ú n e b u e -
n a p a r t e d e l a s f u e r z a s n e c e -
s a r i a s p a r a e l l o , p e r o n e c e s i t a -
r á l i m p i a r a f o n d o la b a s u r a 
a c u m u l a d a e n s u i n t e r i o r p o r 
4 0 a ñ o s d e p r á c t i c a s e s t a l i n i s -
t a s , q u e c o m o p u e d e v e r s e n o 
e s p o c a . S i n e s t o e s e p a r t i d o 
e s t á c o n d e n a d o n o s ó l o a re -
p e t i r e s c á n d a l o s s i m i l a r e s , s i n o 
a p e r d e r l a a c u m u l a c i ó n m i l i -
t a n t e q u e h o y m a n t i e n e . 

" D o s c i e n t o s p o l i c í a s r e g i s t r a n l a 
d e l o s e x c o m u n i s t a s a l e m a n e s " 
Mundo. 20.10.1990) 
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E s t e e s e l n ú m e r o d e 
p e r s o n a s q u e , s e g ú n E l 
P a í s , a s i s t i e r o n a l m i t i n 

d e l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s v a s -
c o n g a d a s e n q u e h a c í a s u p r e -
s e n t a c i ó n E n r i q u e C u r i e l c o m o 
m i l i t a n t e s o c i a l i s t a . N o e s p r e -
c i s a m e n t e u n é x i t o d e m a s a s 
p a r a u n p e r s o n a j e q u e i n t e n t a 
r e n o v a r e l p e n s a m i e n t o d e la 
i z q u i e r d a , a c e r c a r l o a l a s n u e -
v a s p r e o c u p a c i o n e s d e l o s c i u -
d a d a n o s y l u c h a r p o r s u u n i -
d a d . . d e n t r o d e l P S O E . P e r o 
y a s e s a b e q u e e l p u e b l o l l a n o 
e s m u y z a f i o y n o e n t i e n d e d e 
e s t a s e x q u i s i t e c e s . 

N o t e n d r e m o s l a s u e r t e d e 
q u e e s t e f r a c a s o s i r v a p a r a re -
t i r a r l e . C u r i e l e s u n e x p e r i m e n -
t a d o c a m a l e ó n a l q u e , d e j a n d o 

a u n l a d o la p o e s í a s o c i a l i s t a , 
lo q u e r e a l m e n t e le i n t e r e s a e s 
lo q u e e s t e g e n t e l l a m a " t o c a r 
p o d e r " ; e s d e c i r , p i l l a r . Y p i l l a -
r á , s e g u r o q u e p i l l a r á , p a r a 
e m p e z a r u n a c t a d e d i p u t a d o y 
s e g u r a m e n t e a l g ú n p u e s t o d e 
r e l u m b r ó n d o n d e p o d e r o f i c i a r 
d e p o l í t i c o j o v e n , d i n á m i c o y 
c o n i d e a s n u e v a s ; a u n q u e n o 
s e a c a p a z d e r e u n i r 5 0 p e r s o -
n a s p a r a e s c u c h a r l a s . 

F i n a l m e n t e , u n a . a n é c d o t a 
q u e d e f i n e a l p e r s o n a j e : c o m o 
d e m o s t r a c i ó n d e s u c a p a c i d a d 
d e p r o n ó s t i c o p o l í t i c o , o d e c i -
n i s m o p e l o t i l l e r o , C u r i e l s a l u d ó 
a R a m ó n J á u r r e g u i c o m o " n u e -
v o l e h e n d a k a r i " . 

N o c a b e d u d a , h a r á c a r r e r a 
e n e l P S O E . 

Correspondenc ia con C O M B A T E 
apar tado 50.370 (Cibeles). 
28080 Madr id (tifo 5326658) 

B u r g o s 

A p a r t a d o 2 0 9 0 . B u r g o s . 

C a n t a b r i a A p d o . . 6 0 9 . S a n t a n d e r . 

G r a n a d a 
C u e s t a d e G o m e r e z 2 7 1 5 

( 1 8 0 0 9 ) , ( 9 5 8 ) 2 2 8 3 1 6 

L a s P a l m a s d e G r a n 
C a n a r i a 

A p d o . d e C o r r e o s 1 5 4 ( 3 5 0 8 0 ) 

M a d r i d 
E m b a j a d o r e s , 2 4 - 1 s . ( 2 8 0 1 2 ) 
( 9 1 ) 2 2 7 . 9 6 . 5 1 
O v i e d o 
A p a r t a d o 9 9 2 - a g e n c i a 1. 

S a l a m a n c a 
A p d o . 3 6 7 . ( 3 7 0 8 0 ) 

S e v i l l a 

N a r c i s o C a m p i l l o , 5 - 1 . ( 4 1 0 0 1 ) 

T e n e r i f e 
Dr . A n t o n i o G o n z á l e z - E d i f i c i o 
J o n a y B - 1 1 , 1 S - D ( 3 8 2 0 4 ) 
L a L a g u n a 
V a l e n c i a 
P e l a y o , 2 1 -1 B .1 ( 4 6 0 0 7 ) 
( 9 6 ) 3 5 1 6 9 5 0 

V i g o 

G a r c í a B a r b ó n , 8 5 - 2 e i z d a 

Z a r a g o z a 
C e r e z o , 2 1 , 3 S . ( 5 0 0 0 4 ) 
( 9 7 6 ) 4 4 6 5 2 8 

L l i g a C o m u n i s t a 
R e v o l u c i o n a r i a 
A r i b a u 1 6 - p r a l 2 . 
0 8 0 1 8 - B a r c e l o n a 
( 9 3 ) 3 0 2 . 6 0 . 9 0 

LKI 
P l a z a N u e v a , 6 - 4 . 
4 8 0 0 5 B i l b o 
( 9 4 ) 4 1 5 . 5 2 . 1 1 

P e ñ a y G o ñ i , 1 3 - 1 . 
2 0 0 0 2 D o n o s t i 
( 9 4 3 ) 2 8 9 6 1 1 

Z a p a t e r í a , 3 1 - 1 . 
( 3 1 0 0 1 ) I r u ñ e a 
( 9 4 8 ) 2 2 7 5 1 7 

M a n u e l I r a d i e r , 7 4 - 2 9 i z d a . 
0 1 0 0 5 G a s t e i z 
( 9 4 5 ) 2 8 8 1 9 2 

S a l v a d o r L e y v a , d e l e g a -
d o d e p a r t a m e n t a l e l e g i -
d o d e m o c r á t i c a m e n t e e n 

la R e n a u l t d e G ó m e z P a l a c i o s , 
D u r a n g o , f u e d e s p e d i d o p o r 
m e d i o d e u n a p r o v o c a c i ó n d e 
la e m p r e s a . E l g e r e n t e d e r e l a -
c i o n e s i n d u s t r i a l e s d e la m u l t i -
n a c i o n a l i n t e n t ó i m p e d i r l e q u e 
e n t r a r a e n la f á b r i c a ; l o s t r a b a -
j a d o r e s i n d i g n a d o s p o r e s a d e -
c i s i ó n o p t a r o n p o r i n t r o d u c i r a 
L e y v a a l a f u e r z a . A r a í z d e 
e l l o l a e m p r e s a r e s c i n d i ó s u 
c o n t r a t o j u n t o a l d e o t r o c o m -
p a ñ e r o . 

S e g ú n n o t i c i a s a ú n n o c o n f i r -
m a d a s s e t r a t a d e u n a p r i m e r a 
m a n i o b r a d e n t r o d e u n a e s t r a -
t e g i a q u e b u s c a u n r e c o r t e 
m a s i v o d e p e r s o n a l , l a b a j a d e 
la p r o d u c c i ó n y e l t r a s l a d o d e 

p a r t e d e e l l a a o t r o s l u g a r e s . 
L o s t r a b a j a d o r e s , q u e i n i c i a r o n 
s u l u c h a e l 1 5 d e s e p t i e m b r e , 
q u i e r e n l l a m a r l a a t e n c i ó n d e 
t o d o s s u s c o m p a ñ e r o s y c o m -
p a ñ e r a s d e la i n d u s t r i a a u t o -
m o t r i z , e n p a r t i c u l a r d e E u r o p a , 
p a r a q u e l e s h a g a n l l e g a r s u 
s o l i d a r i d a d p o r m e d i o d e t e l e -
g r a m a s y m e n s a j e s e n l o s q u e 
s e e x i j a l a r e a d m i s i ó n d e S a l -
v a d o r y e l r e s p e t o a l o s d e r e -
c h o s d e m o c r á t i c o s , e n p a r t i c u -
la r e l d e r e c h o a e l e g i r repre-
s e n t a n t e s y a u n p u e s t o d e t r a -
b a j o s e g u r o . 

E s o s m e n s a j e s d e b e n e n -
v i a r s e a la d i r e c c i ó n d e la e m -
p r e s a e n M é x i c o : C a r r e t e r a 
J a b o n o s o - e l P a j i t o , K m 1 . 5 , 
P a r q u e I n d u s t r i a l L a g u n e r o , 
G ó m e z P a l a c i o s , D u r a n g o . 



En ROJO 

INTENSIFIQUEMOS 
mam ¿A LUCHA mam 

wiovioas PIE ÒE fofo 

IV Marcha a Morón: Por la Paz y 
contra la Intervención en el Golfo 

Convocados por la Pla-
taforma por la Paz y 
contra la Intervcención 

de Sevilla, una organización 
muy amplia y unitaria constitui-
da desde el comienzo de la cri-
sis del Golfo, unas setecientas 
personas han participado este 
año en la IV Marcha a la Base 
de Morón de la Frontera. Hubo 
primero una manifestación en el 
pueblo y después unos cuantos 
kilómetros de marcha hasta la 
misma base, con un buen clima 

de combatividad. Para los tiem-
pos que corren, se puede estar 
satisfecho de los resultados de 
la convocatoria. Si hay que po-
nerle un pero es que la partici-
pación de gente del propio pue-
blo ha sido muy escasa. Aquí 
hay trabajo pór delante para la 
Plataforma de Sevilla, que por lo 
demás ha cumplido muy bien su 
trabajo y habrá pillado aún más 
ganas de seguir activa en la lu-
cha contra la intervención en'el 
Golfo, porque buena falta hace. 

Así de fuerte 
•

Es la imagen de un nino malnutrido, atendido por su madre en un hospital de Matagalpa. 
Tras la revolución, los comandantes sandinistas declararon que los primeros beneficiados 
serían los niños y las niñas. Para ello desarrollaron, además de la campaña de alfabetiza-

ción, un tremendo esfuerzo por extender la atención sanitaria a todo el país. En los primeros 
años se lograron resultados impresionantes, recogidos en los informes de la OPS. Pero con la 
agresión externa esa red sanitaria se convertiría en uno de los principales objetivos de la contra, 
gente hubo que pagó con su vida el empeño por mantener el esfuerzo: Ambrosio Mogorrón fue 
un ejemplo. 

Hoy con la vuelta de los refugiados la situación es pavorosa: según datos de la OPS el 80% de 
los niños y niñas menores de cinco años no pueden ser vacunados de las cinco enfermedades 
clásicas de la infancia, y más de un millón sufren malnutrición. Los responsables de este marti-
rio empezando por los USA y acabando por Violeta Chamarro, en una increíble demostración de 
cinismo, se limitan a responsabilizar de la situación al anterior gobierno sandinista. 
¿Quién dijo que en el momento actual las revoluciones no tienen justificación? 

•
Alfonso de Hohenlohe, 
"capo" de la especula-
ción urbanística desde 

su feudo en Marbella, símbolo 
del destrozo ecológico y social 
de la costa andaluza, pretende 
ahora arrasar Sanlúcar de Ba-
rrameda. En realidad, es difícil 
saber qué se esconde detrás 
de proyecto de construir un lla-
mado "Sanlúcar Golf and 
Country Club" y el "Puerto De-
portivo de Bonanza". Por el 
momento lo que está claro es 
que Hohenlohe busca una reca-
lificación de terrenos que acaab 
de adquirir a bajo precio, lo que 
ya significaría un negocio fabu-
loso. Para lograrlo cuenta con 
agentes en la localidad, entre 
los que destaca el concejal del 
CDS. José Gómez Villegas, 
casualmente asesor jurídico de 
Hohenlohe y que, causalmente, 
dimitió, el mismo día en que se 
presentó el proyecto a aproba-
ción municipal: no estaría de 
más investigar los haberes de 
este señor por si, casualmente, 
le hubieran caído del cielo unos 
cuantos millones en los últimos 
meses. También el alcalde de 
la localidad y la Asociación de 
Empresarios están, como era 
de esperar, encantados con el 
proyecto. 

Pero en la población de San-
lúcar se ha puesto en marcha 
una fuerte e indignada reacción 
popular que se organiza en tor-
no a la Plataforma para la De-
fensa y Conservación de las 
Lomas de San Martín y de los 

Pinares de Bonanza, los terre-
nos de alto valor paisajístico, 
arqueológico, acuífero,..., y ge-
neral parte importante del patri-
monio natural del pueblo de 
Sanlúcar. 

La Plataforma está apoyada 
por diversas organizaciones po-
pulares de Sanlúcar e integrada 
a título individual por gent del 
pueblo que está dispuesta a de-
nunciar lo que es ya un intento 
de estafa a los camperos y pue-
de ser mañana un grave atenta-
do ecológico. La Plataforma ha 
sacado diversos comunicados 
denunciando el proyecto en to-
dos sus aspectos: las fantasio-
sas ofertas de puestos de traba-
jo (se advierte que en otra ope-
ración que recuerda a ésta, la 
de Puerto Sherry, se prometie-
ron 1500 puestos de trabajo y 
se han creado 50); las amena-
zas encubiertas de expropiación 
(aprovechando para recordar 
que lo único que puede ser ex-
propiado es las tierras que ha 
adquirido Hohenlohe en el caso 
de que no las trabaje adecuada-
mente); las trampas con la lega-
lidad vigente que podría hacer el 
Ayuntamiento, etc. 

Pero sobre todo la Plataforma 
es consciente de que ésta es 
una lucha contra enemigos muy 
poderosos que necesitará tiem-
po, firmeza y un apoyo grande 
entre la población. A ello están 
dedicando hoy sus mejores es-
fuerzos. 

Desde aquí les apoyaremos 
todo lo que haga falta. 

INPRECOR 79 

•
Se está distribuyendo el 
número 79 de INPRE-
COR. En su sumario 

destaca un amplio análisis de 
Salah Jaber sobre la crisis del 
Golfo, deteniéndose en sus re-
percusiones sobre la izquierda 
en los países árabes; una cró-
nica de Eric Toussaint, enviada 
desde Managua, sobre la últi-
ma huelga general, sus causas 
y sus consecuencias, es la cró-
nica de la lucha que marca la 
recuperación del movimiento 
popular en Nicaragua; un artí-
culo de Roland Lew sobre la 
situación de la República Po-
pular de China, un año des-
pués de la masacre de Tianan-
men; un estudio de Enric Prat 
sobre el debate en torno a la 
energía nuclear, etc. El TEMA 
es un trabajo de Jesús Albarra-
cín sobre la crisis del Este en 
sus aspectos económicos y 
sociales, y sus repercusiones 
sobre la economía imperialista. 

Sanlúcar: Hohenlohe 
quiere hacerse el amo 

Cuadernos del Este 

Se ha publicado el primer 
número de Cuadernos de 
Este, una revista que se 

ocupa con carácter exclusivo de 
la sociedad y la economía de 
estos países y tiene una periodi-
cidad cuatrimestral. La escasa 
Información existente en el Esta-
do español sobre esta temática 
justifica sobradamente la apari-
ción de una publicación de estas 
carácterísticas, que pretende 
aportar argumentos sobre el sig-
nificado de los cambios políti-
cows y económicos en estos 
países, y contribuir a difundir la 
reflexión que sobre estos proble-
mas se realiza dentro y fuera de 
nuestras fronteras. 

Cuadernos del Este, cuyo pri-
mer número incluye un mono-
gráfico sobre los problemas de 
la reforma soviética, tiene como 
responsables de su edición a T. 
Barea, B. Bastida, F. Luengo, E. 
Palazuelos, C. Taibo y T. Virgili. 

La suscripción, al precio de 
2.000 pesetas, puede realizarse 
por medio de giro postal o talón 
dirigido a: Centro de Estudios de 
Europa del Este. Departamento 
de Econmomía Internacional y 
Desarrollo. Facultad de Ciencias 
Económicas. Somosaguas. 
28023 Madrid. 

Mandela en castellano 

•
La Editorial Pathfinder ha 
publicado "Intensifiquemos 
la lucha", un libro con diez 

de los discursos del líder del 
CNA. El título está sacado del 
discurso pronunciado el día de 
su liberación, en concreto de 
una cita que abre el volumen: 
"Hemos esperado demasiado 

tiempo por nuestra libertad. Ya 
no podemos seguir esperando. 
Este es el momento de intensifi-
car la lucha en todos los fren-
tes." 

La colección comienza con 
ese discurso e incluye diversas 
intervenciones en Sudáfrica, 
Luanda, Angola, Suecia y Esta-
dos Unidos. En ellos Mandela 
aborda las cuestiones más can-
dentes de la actualidad sudafri-
cana: las negociaciones entre el 
CNA y el gobierno, la violencia 
en la provincia de Natal, el tema 
de las sanciones internacionales 
contra el régimen del apartheid y 
las medidas necesarias para 
conquistar una Sudáfrica libera-
da. 

Para conseguir el libro hay 
que escribir a: 
PATHFINDER PRESS, 410 
West Street, New York, 10014. 
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PUNtO ÒE vista 
Daniel Bensaid 

Louis Althussenlln universo 
de pensamiento abolido. 
Toda la generación revolucionaria de 
1968 tiene algo que ver con Althusser. 
Todos pasamos por la difícil lectura de 
"La Revolución teórica de Marx", utili-
zamos o creímos en algún momento 
que allí había herramientas, o cimien-
tos para redescubrir un marxismo que 
sirviera a nuestra generación, conven-
cidos de que éramos, por fin, los que 
íbamos a realizarlo. Aquí y en nuestra 
corriente, que es mucho llamar "co-
rriente". digamos en el grupo que an-
daba entonces buscando el norte tras 
la muerte del "Felipe", Althusser duró 
poco como moda y no dejó huellas: no 
era muy útil para activistas políticos y 
encontramos pronto una alternativa, 
que incluía una críitca convincente al 
althusserismo. No teníamos las condi-
ciones o la posiblidad de enriquecer-
nos con el debate general de ideas 
que Althuser abrió en Francia. Esta-
mos por ello en peores condiciones 
para hacer un balance obligado y ne-
cesario en la hora de su muerte. Por 
eso nos hemos dirigido a Daniel Ben-
said, que escribe aquí su punto de vis-
ta. 

En torno a la muerte de Louis Althus-
ser hay una especie de turbación pe-
riodística, un homenaje cargado de 
mala conciencia. La prensa se mueve 
por las ramas en la ceremonia de los 
adiós. Defensor del "anti-humanismo 
teórico", Althusser sólo tiene derecho a 
una reverencia humanista, en la que 
se celebra la simpatía del hombre, el 
rigor y la calidad pedagógica del maes-
tro, donde se acoge púdicamente su 
drama personal, pero se pasa de pun-
tillas sobre su obra, tirando sobre su 
tumba un último puñado de conceptos. 
Pero la franqueza testimonia más res-
peto que las indulgencias apresuradas. 
Como la mayor parte de los aprendi-
ces de comunistas de la época, hemos 
leído a Althusser con pasión y con in-
quietud, con el lápiz en la mano, sub-
rayando y anotando. Pero, en las JCR 
de antes de 1968, apenas hubo "alt-
husserianos". Sin reparar en medios, 
fuimos a buscar en Korsch, Lukács, 
Reich, Goldmann, Lefèbvre, o incluso 
Sartre, los dispares sarmientos de un 
contrafuegos ante lo que percibíamos 
como un nuevo avatar de la maquina-
ria positivista reforzada por el estructu-
ralismo triunfante. En 1968, Ernest 
Mandel publicaba "La formación del 
pensamiento económico de Carlos 
Marx", contra- lectura polémica de 
Marx, criticando a la luz de los Grun-
drisse la noción de "ruptura epistemo-
lógica". En 1975, publicamos un libro 
colectivo, titulado simplemente "Contra 
Althusser". En suma, nosotros éramos 
"anti". Hasta el exceso. 

¿Cómo, con la distancia, puede 
comprenderse la fascinación, positiva u 
hostil, ante unos textos que, en relec-
tura, parecen envejecer deprisa y, a fin 
de cuentas, bastante mal? Esforzándo-
se en dar al marxismo sus credencia-
les de cientificidad, destacando la rup-
tura epistemológica, Althusser emanci-
paba la teoría de la tutela minuciosa y 
cotidiana de la política. Nos liberaba 
del tiempo aún próximo de la guerra 
fría, de los "filósofos armados", "filóso-
fos sin obras que éramos, pero hacien-
do política de cualquier obra". En ade-
lante, "la práctica teórica es a sí misma 
su propio criterio, contiene en sí proto-
colos definidos de validación de la cali-
dad de su producto, es decir, los crite-
rios de cientificidad de los productos 
de la práctica científica". Para unos es-
tudiantes comunistas en conflicto con 
la figura totémica del Partido, esta 
emancipación de la teoría daba la se-
ñal de una efectiva libertad de pensar. 
Althusser aportaba al marxismo una 
nueva dignidad científica. Desde la in-

"Armado del afilado 
escalpelo de la ciencia, 
había creído poder 
licenciar a la historia. 
Pero la historia se 
rebeló. Por paradoja, 
su invitación inaugural 
se carga hoy de un 
nuevo alcance 
subversivo. En una 
época desorientada, 
releer El Capital, con y 
contra Althusser, sigue 
siendo el punto de 
partida necesario de 
nuestras revueltas 
lógicas" 

traducción a "La Revolución teórica de 
Marx" (Siglo XXI. 1969), Althusser con-
fesaba esta frustración del intelectual 
comunista percibido como un mercena-
rio firmador de protestas: "No había 
salida -para un filósofo. Si hablaba o 
escribía filosofía según el interés del 
partido, estaba condenado a los co-
mentarios y a mínimas variaciones so-
bre las Citas Célebres. No teníamos 
audiencia ante nuestros pares." Pasan-
do de los navajazos de la lucha ideoló-
gica a la serenidad majestuosa de las 
leyes científicas, el marxismo ganaba 
al fin ese precioso reconocimiento de 
la pagaduría académica. Era una gan-
ga para una generación naciente, 
arrastrada por el boom universitario. 
Servidores de una nueva ciencia todo-
poderosa, puesto que verdadera, estos 
intelectuales desculpabilizados frente 
al "partido de la clase obrera", se con-
vertían ellos mismos en productores, 
ya que, decía el maestro, en adelante 
había que "concebir el conocimiento 
como producción." Tendrían a la vez la 
potencia tecnocràtica de esta ciencia y 
la buena conciencia de esta causa. 

El gesto althusseriano parecía libera-
dor. Sin embargo, cada libertad tenía 
su precio. ¿Una teoría emancipada de 
la política? Hasta el punto de encerrar-
se tras las puertas cerradas de su pro-
pia práctica y de romper todo concubi-
nato con, simplemente, la práctica. 
¿Qué relación había entre la preten-
sión revolucionaria de este aggiorna-

mento teórico y la política efectiva del 
Partido en 1968? En esta paz armada 
entre teoría y práctica, la política que-
daba entre las manos politiqueras de 
la dirección del Partido. 

Althusser abría las ventanas y airea-
ba las células estudiantiles cargadas 
de los humos fríos del "diamat" (mate-
rialismo dialéctico) ortodoxo. Nos invi-
taba al diálogo con el psicoanálisis, la 
lingüística, la antropología estructural. 
Estimulaba una curiosidad pluridiscipli-
naria entusiasta, el descubrimiento de 
Lacan, Godelier, Foucault, Barthes y la 
nueva crítica. Al mismo tiempo, esa 
pareja maldita del materialismo históri-
co y el materialismo dialéctico -hereda-
do del lejano "Manual popular de so-
ciología marxista" de Bujarin (justa-
mente vapuleado por Gramsci en sus 
Cuadernos de Prisión), legalizado por 
Stalin en persona en su inmortal folleto 
"Materialismo histórico y materialismo 
dialéctico"-, conjugaba el positivismo 
estalinista del "marxismo-leninismo" 
estatizado y la tradición positivista de 
la Universidad francesa. La historia 
pasaba a beneficio de inventario, ya 
que "el conocimiento de la historia es 
tan histórico como es azucarado el 
conocimiento del azúcar." Todos los ti-
ros están dirigidos contra el "izquierdis-
mo teórico" de Lukács o Gramsci, acu-
sado de "confundir en el materialismo 
histórico exclusivamente, a la vez la 
teoría de la historia y el materialismo 
dialéctico, que son sin embargo dos 
disciplinas distintas." ¿Una ciencia de 
la historia, por un lado, y una "ciencia 
de la distinción entre la verdad y el 
error", una metalógica, una metacien-
cia, por el otro? Entre los dos, la políti-
ca se mantenía como competencia se-
cular del partido. En fin, la desculpabili-
zación de los intelectuales tenía como 
contrapartida el texto de 1963 sobre 
los problemas de los estudiantes (pu-
blicado en "La nouvelle critique"). Su 
intervención directa en la crisis de la 
Unión de Estudiantes Comunistas pro-
duce aún frío en la espalda: "Toda dis-
cusión entre comunistas es siempre 
una discusión científica: en esta base 
científica está la concepción marxista-
leninista de la crítica y de la autocríti-
ca; el derecho a la crítica y el deber de 
la autocrítica tienen un sólo y único 
principio: el reconocimiento real de la 
ciencia marxista-leninista y de sus con-
secuencias." 

Los textos anteriores a la autocrítica 
y a la evolución de los años 70 son los 
que hicieron del "althusserismo" una 
escuela o una corriente de pensamien-
to. Regresando a la política, Althusser 
debía inevitablemente volver a encon-
trarse con el muro del estalinismo. El 
lo trataba como el producto de una 
"desviación teórica", no como una for-
midable contrarrevolución histórica, 

con todo su peso no conceptual de las 
purgas y el gulag. En su "Respuesta a 
John Lewis" (Siglo XXI. 1973), a la 
hora de los balances teóricos, lo positi-
vo ganaba de lejos sobre lo negativo: 
"Stalin no puede, por fuertes y eviden-
tes razones, ser reducido a la desvia-
ción que ligamos a ese nombre...El tie-
ne otros méritos ante la historia. Com-
prendió que había que renunciar al mi-
lagro inminente de la revolución mun-
dial y, por consiguiente, emprender la 
construcción del socialismo en un solo 
país, y sacó de ello todas sus conse-
cuencias: defenderlo a todo precio 
como la base y la retarguardia de todo 
socialismo en el mundo, hacer bajo el 
asedio del imperialismo, una fortaleza 
inexpugnable y, con este fin, dotarlo 
prioritarimente de una industria pesa-
da, de la cual salieron los tanques de 
Stalingrado que han servido al heroís-
mo del pueblo soviético, en una lucha 
a muerte por liberar al mundo del na-
zismo. Nuestra historia pasa también 
por ahí. Y a través de las caricaturas y 
las tragedias de esta historia, millones 
de comunistas han aprendido, incluso 
si Stalin los enseñaba como dogmas, 
que existían los principios del leninis-
mo." Para él, la "única crítica de iz-
quierdas de la desviación estalinista", 
seguía siendo "la crítica silenciosa 
pero en actos realizada por la revolu-
ción china." Que los carros estalinistas 
hayan podido servir también en Praga 
y en Budapest, que haya habido el 
pacto germano-soviético, y los campos 
de concentración, todo eso no era más 
que un puñado de arena bajo la bota 
de los principios envarados por el dog-
ma. Althusser había dado por anticipa-
do la justificación de una perseverante 
ceguera. Las "desviaciones teóricas 
que han llevado a los grandes fracasos 
históricos proletarios" son, "en el fon-
do", "desviaciones filosóficas". "Ahora 
estamos muy cerca de comprender por 
qué han hundido a los mismos que las 
denunciaban: es porque, en cierto 
modo no eran inevitables en función 
del retraso necesario de la filosofía 
marxista." Feliz filosofía que puede 
permitirse llegar después de las bata-
llas y posar su mirada crepuscular so-
bre el campo de ruinas, habiendo deja-
do a la pobre política, la vulgar práctica 
política, chapotear toda la jornada en 
la sangre de la batalla. 

Nosotros no tenemos la ilusión de 
que una época sea inmediatamente 
transparente a sus protagonistas. Pero 
existen bastantes disidencias y oposi-
ciones liquidadas por afirmar que la 
historia que se ha hecho no es jamás 
la única posible, y que Stalin no era un 
pasaje obligado. Althusser se ha de-
rrumbado, diez años antes de su 
muerte, bajo la caída de un muro que, 
en nombre de una realpolitik ilusoria y 
de una cierta ¡dea de la fidelidad mili-
tante, había contribuido a levantar. El 
texto, "Lo que no puede continuar en el 
Partido Comunista", vendría más tarde, 
en 1978. Todavía en 1976, Althusser 
había saludado el 22°- Congreso del 
PCF como "un acontecimiento decisi-
vo, como un giro capital en la historia 
del Partido Comunista y del movimien-
to obrero francés." Criticaba el abando-
no del concepto de dictadura del prole-
tariado y el régimen interno del Partido, 
pero saludaba la innovación estratégi-
ca y rechazaba categóricamente la 
idea de un derecho de tendencia, ne-
cesario sin embargo a una concepción 
pluralista del socialismo: "el reconoci-
miento de las tendencias organzadas 
me parece algo fuera de lugar en el 
partido francés. No estoy utilizando el 
lenguaje de la oportunidad", porque las 
tendencias son siempre "una amenaza 
para la unidad." Así, "lo que no podía 
continuar en el PCF", debía sin embar-
go continuar más... 

Armado del afilado escalpelo de la 
ciencia, había creído poder licenciar a 
la historia. Pero la historia se rebeló. 
"Su universo de pensamiento estaba 
abolido", confesaba patét icamente. 
Pero, por paradoja, su invitación inau-
gural se carga hoy de un nuevo alcan-
ce subversivo. En una época desorien-
tada, releer El Capital, con y contra 
Althusser, sigue siendo el punto de 
partida necesario de nuestras revueltas 
lógicas. 
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primEr PlAno 

Elecciones sindicales 
BUEN TRABAJO DE LA IZQUIERDA 

Son alrededor de 200.000 los delegados y 
delegadas que han de elegirse antes del 15 
de diciembre. La cifra, por sí misma, da idea 
de la envergadura de un proceso como el de 
las elecciones sindicales que tiene 
interesantes peculiaridades respecto a otros 
procesos electorales. Los representantes 
elegidos no son políticos profesionales, sino 
trabajadores que se eligen en tanto que 
tales, para que defiendan los intereses 
colectivos de su clase. Existen una cercanía 
inmediata entre la representación electa y 
quienes la votan, todos ellos del mismo 
centro de trabajo. Estas elecciones, que 
renuevan una estructura unitaria de 
representación obrera, empresa a empresa, 
suponen un momento de intensa 
participación. Y, en fin, obligan a los 
sindicatos a legitimar periódicamente su 
representatividad y por lo tanto se exponen a 
ser castigados en el voto según los 
trabajadores juzgen su actividad y la de sus 
representantes en el mandato concluido. 

Aunque no todo es positivo. También aquí 
se da un proceso de delegación que acaba 
por alejar a los representantes de sus 
representados, sobre todo en las grandes 
empresas, donde los comités tienden 
frecuentemente a burocratizarse. Y es cierto 
que la normativa vigente estimula que la 
búsqueda del delegado o delegada se haga 
más pensando en el cómputo que en 
extender la acción sindical a la pequeña 
empresa, que alberga al 80% de la población 
asalariada y es donde ésta se encuentra más 
desprotegida. Pero resaltar hoy las virtudes 
del actual modelo de representación sindical, 
basado en la elección periódica de delegados 
y Comités de Empresa, es algo necesario ya 
que este modelo está cuestionado por 
sindicatos tan importantes como UGT y ELA-
STV, que difienden que la única 
representatividad la ostenten los sindicatos 
como tales y, en las empresas, las secciones 
sindicales. 

A diferencia de las elecciones del 86, 
donde lo que se jugaba era en qué medida 
iba a prosperar el intento del PSOE de 
hegemonizar también el electorado sindical a 
través de UGT, lo que está en juego en 
éstas es precisamente la vigencia o no del 
actual modelo de representación. Hay 
poderosas razones que apuntalan su 
vigencia. Destacaremos dos: en primer lugar, 
este modelo es producto de la historia 
peculiar que conformó el sindicalismo 
contemporáneo, tal como se forjó bajo la 
dictadura y se conformó en la transición; esto 
no se liquida de un plumazo sin graves 
contradiciones. Por otra parte, las elecciones 
sindicales son el único vehículo por el que de 
forma generalizada el conjunto de los 
trabajadores a través de su voto elige a sus 
representantes; si desaparecieran se 

produciría una profunda crisis de relación 
entre los sindicatos y los trabajadores, ya 
que bajo un sindicalismo que es más de 
representación que de afiliación, las centrales 
perderían la principal fuente de legitimidad de 
su función representativa. 

Pero tales poderosas razones se 
tambalearían si el resultado electoral diera 
una hegemonía indiscutida a los partidarios 
de que éstos sean los últimos comicios 
sindicales. Sin embargo, tal como van los 
resultados por ahora, en el ecuador de los 
tres meses que dura el proceso, que arrojan 
una ligera ventaja de CCOO, sobre UGT, 
parece que el resultado definitivo de las 
elecciones no traerá cambios significativos en 
el actual panorama de la representatividad 
sindical. 

De las elecciones ya realizadas, a falta aún 
de que se elijan tres cuartas partes de los 
delegados y delegadas, se pueden extraer no 
obstante algunas conclusiones. La primera es 
que se harán más elecciones en más 
empresas y se elegirán más representantes. 

Esto, que afecta a la pequeña y muy 
pequeña empresa, es una buena noticia 
porque puede implicar la extensión del 
sindicalismo a sitios donde no había y en los 
que la patronal campaba a sus anchas con 
todo tipo de atropellos. Y decimos "puede" 
porque es difícil cuantificar en cuántos casos 
la "caza" del delegado o delegada se ha 
hecho sólo para el cómputo, sin que después 
vaya a haber continuidad en la dedicación de 
los sindicatos hacia este sector, al que a 
veces se acude sólo a pedirle el voto en la 
elecciones. He aquí un importante reto para 
el futuro. 

En cuanto al voto a CCOO y UGT, el 
contexto del 90 se asemeja poco al del 86. 
Entonces UGT fue castigada duramente en 
los grandes centros de trabajo y en las 
empresas más emblemáticas por su sumisión 
a la política económica del gobierno del 
PSOE. Buena parte de sus delegados 
salieron del trabajo hacia los pequeños 
centros a través de los "hombres del 
maletín": lo que hizo que a pesar de 
aventajar a CCOO en algunos miles de 
representantes, la interiorización del 
resultado fuese de derrota. CCOO, que 
convocando la HG del 20-J del 85 había 
emprendido cierto giro a la izquierda, 
cosechó el respaldo a su línea de oposición 
al Gobierno. Así fracasó el intento de 
instaurar la hegemonía de un sindicalismo de 
conciliación y servicios como el practicado 
entonces por la UGT. 

Los comicios del 90, sin embargo, venían 
precedidos de la unidad de acción de las dos 
grandes centrales en su oposición a la 
política gubernamental, del 14-D, de los 
resultados de la primera fase de la 

concertación y de una cierta recuperación del 
prestigio de los sindicatos. Esto se está 
notando en las elecciones, ya que ambos 
acaparan cerca del 90% de los delegados y 
delegadas que se han elegido, marcando la 
tendencia de lo que será el resultado 
definitivo. Respecto a los votos a cada 
central, no es aventurado decir que UGT ha 
recuperado algo el voto que perdió en las 
grandes empresas (el resultado de Telefónica 
es elocuente), mientras que CCOO, que se 
mantiene fuerte en las grandes y medianas 
empresas (con la excepción, Icómo no! de 
SEA T, donde reproduce los malos resultados 
de entonces), está consiguiendo llegar a las 
pequeñas de forma mucho más extensa que 
hace cuatro años, mejorando ahí sus 
posiciones. 

Dentro de CCOO, la izquierda sindical, a 
pesar de algunas marginaciones sufridas,' 
está consiguiendo mantener e incluso ampliar 
su presencia, sobre la base del buen hacer 
en la acción sindical de sus delegados y 
delegadas en estos cuatro años y del 
excelente trabajo despegado en estas 
elecciones, esforzándose como los primeros 
en el trabajo electoral en favor de 
Comisiones. 

La CGT ha cosechado buenos resultados 
en empresas tan importantes como SEAT y 
FASA y ha obtenido unos 350 representantes 
en Banca. No obstante, se queda muy lejos 
de convertirse en una fuerza sindica1 

alternativa, tanto por lo aislado de su 
implantación como porque el resultado de 
Banca, donde cuenta con la mejor 
implantación sectorial, le deja de nuevo' fuera 
del reconocimiento de fuerza más 
representativa. 

La positiva reflexión que desde hace años 
viene haciendo CGT, orientada hacia un 
sindicalismo más enraizado con el 
movimiento realmente exitente -que le costó 
una dolorosa escisión y la pérdida del 
nombre histórico- tiene ahora un nuevo reto 
por delante: cómo orientar la intervención de 
ese millar de buenos militantes sindicales de 
izquierda con los que cuenta, teniendo en 
consideración que una representación tan 
limitada y aislada hace muy difícil su acción 
sindical en medio de un movimiento ocupado 
casi en la totalidad por las dos grandes 
centrales (si exceptuamos Euskadi, Galicia o 
Canarias, nacionalidades donde CGT es casi 
inexistente). 

Queda todavía mes y medio de elecciones. 
No parece que en este tiempo vayan a variar 
las tendencias apuntadas. Lo que sí queda 
es proseguir un gran esfuerzo porque el 
sindicalismo vaya llegando al máximo de 
empresas y porque las posturas de izquierda 
sindical vayan obteniendo el máximo 
respaldo posible de los trabajadores y 
trabajadoras. 
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En ascenso tras la crisis del Golfo y la Intifada 

La conciencia de nación árabe 
Salah Jaber es militante revolucionario árabe, de origen libanès, y dirigente de 
la IV Internacional. Ha estado de gira por Euskadi, invitado por EMK y LKI. Ha 
dado una charla en Bilbao, ante unas 250 personas, y otra en Tudela, con unos 
60 asistentes. Le hemos querido preguntar algo sobre el nacionalismo árabe. 

¿En qué medida se puede ha-
blar de "nación árabe"? 

Habría que saber qué entende-
mos por "nación". Una nación no 
debe definirse por criterios objeti-
vos, no es un fenómeno material 
que existe más allá de la concien-
cia. Yo creo que la nación es ante 
todo la conciencia nacional, una 
conciencia que se basa en distin-
tos elementos, una lengua co-
mún, una historia común, un ori-
gen territorial común -digo origen, 
porque puede haber una nación 
con territorio disperso pero con 
una conciencia nacional. Partien-
do de esta aproximación, flexible 
de la definición de la nación, se 
puede decir que existe una con-
ciencia nacional árabe, que se 
apoya en una lengua común, una 
cultura común, en una historia en 
gran medida común, en una uni-
dad territorial de conjunto; con-
ciencia de pertenecer a un con-
junto nacional, la nación árabe. 

Esta conciencia está muy ex-
tendida a nivel de masas, que se 
identifica con esa nación árabe y 
con los subconjuntos estatales a 
los que pertenecen -sirios, ira-
kíes, eg ipc ios, marroquís , ...-. 
Esa conciencia se expresa inclu-
so entre las clases dirigentes, que 
también hablan de la nación ára-
be, y que se organizan a esa es-
cala, en la Liga Arabe. 

Hay que distinguir entre con-
ciencia pasiva y conciencia acti-
va. Existe conciencia pasiva. Pe-
ro la conciencia activa, la solidari-
dad árabe, las reivindicaciones 
nacionales, como todo fenómeno 
ideológico, t iene altibajos. 

La conciencia nacional se de-
sarrolla en el siglo XX, bajo dos 
presiones contradictorias. Por un 
lado la división de la nación árabe 
por el imperialismo, creando reali-
dades estatales diferentes, y por 
lo tanto historias inmediatas dife-
rentes y par t i cu la r idades . Por 
otro, la difusión de la cultura, la 
alfabetización, la educación, los 
modernos medios de comunica-
ción... refuerzan la unidad cultural 
y por tanto la base material de la 
conciencia nacional. 

El aspecto dinámico de la con-
ciencia nacional depende de la 
evolución política de la región. En 
los años 50 y 60 hubo un ascenso 
de la conciencia nacional, que se 
identificó con Nasser, que apare-
cía como el campeón de la unidad 
nacional árabe. A f inal de los 
años 60 y en los 70 baja el movi-
miento anti imperialista y avanza 
la reacción; el resultado fue una 
caída de la conciencia nacional, 
en su aspecto activo. Se puede 
decir que hoy día, con la crisis del 
Golfo y la Intifada palestina, hay 
de nuevo una radicalización de la 
conciencia nacional árabe. 

Hablas de conciencia común 
de pertenencia a ta nación ára-
be, pero también se aprecia la 
afirmación de pertenenecer a 
Siria, Irak, Egipto, etc. Y no ya 
sólo en cuanto a las oligarquías 
particulares, sino en los movi-
mientos populares. ¿Se podría 
decir que hay una doble deter-
minación nacional? 

Hay entidades estatales, pero ni 
siquiera las clases dir igentes las 
consideran naciones. No se habla 

de nación siria o de nación irakí o 
de nación marroquí. Se dist ingue 
en la misma terminología emplea-
da. Se prefiere hablar de patria, 
para estas realidades estatales, 
antes que de nación. Pero incluso 
se refiere siempre a un conjunto 
superior. El nacionalismo árabe lo 
suele llamar "provincialismo". Así, 
la conciencia de "ser sirio" equi-
valdría a la de "ser vizcaíno" den-
tro del País Vasco, una concien-
cia provincial dentro de un con-
junto nacional. No son dos con-
c i enc i as con t rad i c t o r i as , s ino 
complementarias. 

Evidentemente, hay confl ictos 
entre las clases dirigentes, que 
intentan arrastrar las hosti l idades 
a nivel de masas. Pero si se toma, 
por ejemplo, el últ imo confl icto 
entre Argel ia y Marruecos, se 
puede ver que no hay hostilida-
des entre las masas argelinas y 
marroquís, las unas contra las 
otras, a pesar de la propaganda 
del régimen. 

¿La idea de "nación árabe" 
opera sobre todo a un nivel cul-
tural, o ideológico, más que 
propiamente político? ¿Cuál es 
la proyección política del pan-
arabismo, más allá de una cier-
ta solidaridad? 

El nivel estatal corresponde a los 
Estados actualmente existentes, 
es cierto. Pero a nivel pan-árabe 
ex is ten ins t i tuc iones, como la 
Liga de Estados Arabes, que no 
tiene equivalencia con organiza-
ciones como la de Estados Africa-
nos, o la OEA de América Latina. 

Ha habido y hay expresiones 
organizadas a escala árabe: par-
tidos nacionalistas, el movimiento 
nasserista; el integrismo musul-
mán, con corrientes extendidas a 
escala del mundo árabe, aunque 
en otras regiones haya corrientes 
similares. También hay federacio-
nes sindicales a nivel árabe, aun-
que en su mayor parte se trata de 
sindicatos estatales. Hay reunio-
nes periódicas de los PCs ára-
bes, con declaraciones comunes. 
Por tanto,, hay tradición institucio-
nal u organizativa árase, 

¿Cuál es ei peso de te religión, 
dieíl islam, m la configuración 
actual de 1a conciencia árabe? 

El Islam corno hecho histérico, 
civilizador podríamos decir, ha 

Salah Jaber en la Biblioteca Municipal de Bilbao (foto Zutik!) 

tenido un lugar importante en la 
conciencia nacional árabe. Pero 
hay que distinguir entre la con-
ciencia islámica y la conciencia 
árabe, por dos razones simétri-
cas. Por un lado, el Islam es mu-
cho más extenso que los árabes. 
Así, la guerra Iran-Irak oponía a 
dos estados is lámicos que no 
pertenecen a la misma nación. La 
conc ienc ia nacional árabe que 
conocemos se consti tuye a fina-
les del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX, como reacción contra la 
opresión turca, que mayoritaria-
mente era de religión musulmana. 
Por otra parte, la nación árabe 
comprende pequeñas minorías 
no musulmanas, sobre todo cris-
t ianos, en Egipto, en Siria..., que 
comparten la misma cultura. Aun-
que históricamente la arabización 
de la región vino de la mano del 
Islam, o aunque el Islam sea una 
religión de origen árabe, son dos 
niveles separados. 

Precisamente los integristas re-
chazan la reivindicación nacional 
árabe. Dicen: no al nacionalismo, 
sí al Islam. Para ellos, el naciona-
lismo es algo laico. Hay un con-
flicto ideológico entre la ideología 
religiosa, el integrismo, y la ideo-
logía nacionalista. 

"No se puede 
aceptar que 800.000 
kuwaitís tengan más 
derecho a poseer el 
petróleo de Kuwait 
que 17millonesde 
irakís. Es una 
injusticia histórica." 

¿ Q u é representan dentro del 
m u n d o n a c i o n a l árabe los pe-
q u e ñ o s e s t a d o s petroleros, 
c o m o K u w a i t ? 

Se ha dicho muchas veces que 
las fronteras de los estados ára-
bes son fronteras trazadas por el 
imperial ismo, artificiales, sin refe-
r e n c i a s h i s tó r i cas c o n o c i d a s . 
Pero a pesar de todo las masas 
hacen una distinción entre esta-

dos como Irak, Argelia, Egipto, 
etc., y estados como el de Kuwait. 
Los primeros corresponden a las 
viejas provincias administrativas 
del imperio otomano, gozan de 
alguna continuidad històrica y ello 
les da legitimidad. Hay otros esta-
dos que aparecen completamen-
te artificiales, porque no t ienen 
ninguna historia, son de nueva 
creación. Es el caso de Jordania, 
aunque en otros aspectos sea 
comparable a los primeros. Y es-
tán los mini-estados, como Ku-
wait, Emiratos Arabes Unidos y 
Qatar, que no se basan en ningu-
na diferenciación provincial o re-
gional, son demasiado pequeños 
para constituir estados, y fueron 
creados por los británicos en tor-
no a los pozos de petróleo. 

En sus orígenes eran puestos 
marít imos o terrestres en la ruta 
de las Indias. Con el descubri-
miento del petróleo se extendie-
ron las fronteras al tamaño de los 
campos petrolíferos. A diferencia 
de la mayor parte de los países 
árabes, que existen desde finales 
de la Primera Guerra Mundial y la 
división franco-británica de la re-
gión, y adquirieron la independen-
cia en el período entre guerras o 
durante la Segunda Guerra mun-
dial o justo después, estos mini-
estados son de creación reciente 
en tanto estados independientes 
(Kuwait en 1961), con una pobla-
ción ex t remadamente reduc ida 
en su origen (300.000 habitantes 
Kuwa i t en 1961) , es t r uc tu ras 
completamente podridas, arcai-
cas, tribales. Ello hace que sean 
mal vistos por las masas árabes. 

Tu posición es contraria a reco-
nocer la autodeterminación a 
Kuwait. ¿Podrías explicarlo? 

Aparte de la hipocresía de que el 
imperial ismo def ienda el derecho 
a la au todeterminac ión de los 
kuwaitís y no de los kurdos o pa-
lestinos, hay que preguntarse en 
qué consiste esa autodetermina-
ción. Kuwait ha sido cal i f icado 
como"estado de apartheid", y no 
es una exagerac ión. Sólo una 
minoría de la población, el 40%, 
posee la c iudadanía , mient ras 
que el 60% son trabajadores emi-
grados sin derechos. En condicio-
nes que a veces se asemejan a la 
esclavitud, como ocurre con las 
emp leadas domést icas . No se 
puede aceptar que la c iudadanía 
kuwaití, una minoría de la pobla-
ción de un territorio, sea la que 
decida el estatuto del territorio. 

Ahora bien, ¿se podría hablar 
de autodeterminación de los habi-

tantes de Kuwait? Es un proble-
ma espinoso. La población la for-
man ese 4 0 % privilegiado, a su 
vez muy estratif icado, y un 60% 
de trabajadores árabes y asiáti-
cos. La existencia de trabajado-
res asiáticos, de Tailandia, Filipi-
nas, Pakistan, en una región don-
de hay mil lones de parados que 
no quieren otra cosa que trabajar, 
es ya un problema. Para un traba-
jador árabe obtener un visado 
para Kuwait es fantástico. Estos 
trabajadores hablan la misma len-
gua y t ienen la misma religión. La 
clase poseedora no los quiere, 
precisamente por su origen árabe 
y porque puedan reivindicar dere-
chos sobre el estado. Traen ma-
no de obra eventual, de sitios leja-
nos, pobres, que no t iene ninguna 
ambición sobre un territorio en el 
que se considera extranjera, que 
está provisionalmente y que quie-
re regresar a su país, después de 
reunir algo de dinero; en cierto 
sentido está interesada en la exis-
tencia de este estado kuwaití. No 
es lo mismo para los trabajadores 
árabes. No se puede tratar esta 
cuestión como si fuera el caso de 
la emigración en Europa. 

En cuanto a los trabajadores 
árabes en Kuwait, la mayor parte 
pa lest inos, según informes de 
prensa hay un sentimiento favo-
rable a la anexión irakí, hostil al 
mismo estado kuwaití. 

También está la reivindicación 
histórica irakí sobre Kuwait, que 
existe desde su creación como 
ent idad independiente. En Ku-
wait, antes del petróleo, los senti-
mientos mayoritarios de los habi-
tantes eran favorables a la fusión 
con Irak contra los británicos. El 
descubr imiento del petróleo ha 
permit ido a la tribu de la familia 
reinante crear una base social de 
privi legiados. Reconocer la auto-
determinación plantea un proble-
ma preciso: si sólo concerniera a 
la c iudad de Kuwait, no habría 
problema. Pero no se trata de la 
autodeterminación de los habi-
tantes en sentido estricto, s ino de 
la determinación por los kuwaitís 
de la región petrolera. Significa 
reconocer el derecho de una mi-
noría, no ya a vivir como quiera, lo 
que es incuestionable, sino a po-
seer toda una r iqueza petrolera 
que ha sido del imitada por el im-
perial ismo, en detr imento de la 
población de al lado. Es antide-
mocrático. No se puede aceptar 
que 800.000 kuwaitís tengan mas 
derecho a poseer el petróleo de 
Kuwait que 17 mil lones de irakíes, 
es una injusticia histórica. 

Etorre 
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URSS 

Lo único que avanza es el caos 
El espectacular éxito de público de la visita de Gorbachov es una muestra más del talento excepcional 
para las relaciones públicas del líder soviético, talento que incluye gestos como anular una reunión con 
empresarios e improvisar otra con los dirigentes de CCOO y UGT. Pero dentro de la URSS se ha 
agotado el tiempo de los gestos. Y la realidad social avanza hacia el caos. 

Cola para comprar oro en Moscú, la gente intenta salvar sus ahorros 

Nacionalistas armenios protestan en Moscú contra las matanzas 

Las repúblicas de la URSS se 
hacen la guerra económica y le-
vantan entre el las barreras 
aduaneras, mientras muchos de 
sus soviets se han pronunciado 
por la introducción de reformas 
de mercado. Letonia aplica cuo-
tas a sus exportaciones (incluso 
a las dirigidas a otros países 
bálticos). Moscú prohibe a los 
habitantes de otras repúblican 
aprovisionarse en sus tiendas. 
Ukrania congela sus ventas de 
carne en el exterior. Komis ame-
naza con bloquear sus envíos 
de madera y de petróleo, lakutsk 
quiere tener prerrogativas sobre 
sus minas de oro y de diaman-
tes. Karelia quiere limitar el ac-
ceso al tránsito en sus ferrocarri-
les.... 

En este contexto caótico, el 
Soviet Supremo de la URSS ha 
dotado a su presidente de ple-
nos poderes. Pero, ¿de qué po-
deres se trata y para hacer qué? 
Y sobre todo, ¿dónde está el 
poder? 

¿Qué " U n i ó n " ? 

La principal cuestión se refiere a 
la "Unión" soviética. ¿Gorbachov 
tiene aún los medios para impo-
ner una política que no sea la 
que quieren cada una de las re-
públicas. que son ya soberanas 
o independientes? La puesta en 
práctica del programa económi-
co de "síntesis" finalmente elegi-
do por Gorbachov será un test 
importante sobre sus poderes 
reales.Pero el debate que ha 
tenido lugar entre el programa 
propuesto por el primer ministro 
Rizkov y el llamado "programa 
de los 500 días" de Eltsin-Chata-
lin muestra la desorientación 
existente en este terreno. 

En realidad, no hay diferen-
cias entre los objetivos finales 
de ambos programas: tratan de 
establecer una economía que 
funcione sobre bases liberales 
mercantiles. Las divergencias 
están en cuestiones de estrate-
gia o de evaluación de riesgos: 
¿cómo ir hacia una economía de 
mercado generalizada sin perder 
el poder, sin una explosión so-
cial y una dinámica incontrola-
bles? 

El proyecto Rizkov quiere con-
servar el control de los precios, 
por eso es considerado dema-
siado "administrativo", pero com-
binando su estructura en el sen-
tido de los precios mundiales; no 
confía en los automatismos del 
mercado; además, conserva (al 
menos durante una transición de 
límites indeterminados) una cier-
ta centralización de inversiones 
y limita la privatización, especial-
mente en la agricultura. El pro-
grama Elstin-Chatalin quiere que 
el mercado imponga los "buenos 
precios" y las orientaciones pro-
ductivas, pero después de un 
Penodo llamado de "estabiliza-
ción": para evitar una espiral in-
flacionista, trata de disminuir la 
cantidad de moneda en circula-
ción, vendiendo el máximo posi-
ble de bienes duraderos (vivien-
das, privatización de koljoses, 
ventas de acciones y diversas 
'ormas de "desestatización" de 
empresas). Frente a la demanda 
acuciante de bienes de consum-

no, propone aumentar las impor-
taciones y desmantelar los mo-
noñpolios. Posteriormente, los 
precios serían liberalizados, sal-
vo para algunos bienes de con-
sumo esenciales y de produc-
ción estratégica. Las subvencio-
nes y el presupuesto de ayudas 
internacionales serían reducidos 
drásticamente. 

L o s d i s c u r s o s 

El discurso que acompaña la 
presentación del programa Elt-
sin-Chatalin no es en absoluto 
un llamamiento a "sacrificios ine-
vitables" para alcanzar los cielos 
del capitalismo. Se habla de 
"devolver la propiedad a la gen-
te", que "la privatización debe 
ser absolutamente un proceso 
voluntario", del derecho "de to-
dos a vivir mejor inmediatamen-
te". 

Pero más allá de los discur-
sos, se asiste a una irresistible 
evolución en el sentido deseado 
por ese Occidente cuyo apoyo 
se solicita. 

El mercado "regulado" era la 

palabra clave de las fases ante-
riores, incluso acompañada de 
promesas, ciertamente vagas, 
de nuevos derechos para los 
trabajadores. Pero ahora se ha 
pasado de la era de las refor-
mas a la de los proyectos de 
restauración capitalista. Claro 
que, se dice, "el capitalismo no 
es lo que era", ya que se ha ex-
tendido el accionariado obrero, 
y, en. fin, el socialismo emerge 
casi naturalmente de él ... Se 
trata pues de retomar el curso 
normal de la historia para ir en 
esa dirección. La "desestatiza-
ción" debería tomar, teóricamen-
te, la forma principal de acciona-
riado obrero. 

Pero muchos factores se opo-
nen la éxito de esta operación. 
Empezando por el monto del 
ahorro disponible: 20% del valor 
(establecido, por otra parte, no 
se sabe cómo por los expertos) 
de los fondos sociales privatiza-
bles. Además, ¿por qué comprar 
empresas no competitivas en el 
mercado mundial, cuando se 
anuncia el final de las subven-
ciones? No habrá problemas 
para privatizar pequeños talleres 

y empresas de servicios y co-
mercio. Pero, como se ha mos-
trado en Polonia y Hungría, la 
piedra de toque es la gran in-
dustria. Su pueden fijar precios 
muy bajos a las acciones o re-
galarlas. pero entonces simple-
mente se habrán reemplazado 
las pirmas al rendimiento por 
seudo dividendos sobre benefi-
cios, acompañados de riesgos 
de quiebra y despidos. ¿Qué 
habrán ganado los trabajadores 
con ello? 

Mas allá de los programas o 
estrategias divergentes, y de co-
nocer en la práctica qué "sínte-
sis" ha hecho de ellos Gorba-
chov, hay conflictos crecientes 
sobre la propiedad que se quie-
re privatizar. Algo se ha visto ya 
con el oro y los diamantes: 
¿Pertenecen a Rusia o a la re-
gión de Rusia en que se en-
cuentran las minas, que acaba 
de declararse autonóma? ¿O a 
los trabajadores de las minas? 
En cualquier caso, habrá fuertes 
resistencias contra toda decisión 
del "centro" que pase por enci-
ma del Parlamento republicano. 
Y habrá casos similares en cada 
una de las repúblicas. 

¿ Q u é h a r á el E j é r c i t o ? 

El Ejército es el gran desconoci-
do y un actor fundamental de la 
crisis. Hasta ahora había basado 
su unidad en su función en el 
sistema de Partido/Estado único. 
El cuestionamiento del "papel di-
rigente" del Partido, la afirma-
ción creciente del pluralismo po-
lítico y el estallido de la Unión 
no pueden dejar de traducirse 
en múltiples líneas de fractura 
políticas, nacionales y sociales 
en el seno del Ejército. 

Estas fisuras pueden surgir 
entre corrientes conservadoras y 
re formadores l iberales, pero 
también, más ampliamente, en-
tre partidarios de una utilización 
del Ejército para (re)establecer 
el orden y los, cada vez más 
numerosos, que se han declara-
do resueltamente hostiles a todo 
uso de éste contra la población. 

Las divisiones nacionales se 
manifiestan con la creciente rei-
vindicación de los jóvenes para 
hacer el servicio militar en su 
república. En fin, las brechas 
sociales se expresarán entre los 
privilegiados del régimen y los 
nuevos pobres del Ejército (los 
que vuelven a millares de los 
ex-países hermanos o los que 
han perdido en Afganistán, no 
sólo un brazo o una pierna, sino, 
como dicen, el alma). En este 
Ejército desgarrado reina una 
violencia cuya medida ha sido 
dada por el reciente Congreso 
de madres de soldados: 15.000 
jóvenes es la cifra salvaje de 
muertos durante el servicio mili-
tar en los últimos cinco años, es 
decir, tantos como en diez años 
de guerra en Afganistán. Eltsin 
no ha perdido la ocasión de exi-
gir que se acelere el proceso de 
formación de un Ejército profe-
sional. 

Así, el Ejército es cualquier 
cosa menos un punto de apoyo 
estable para una política represi-
va. A la vez, frente al caos cre-
ciente, cada vez se espera más 
ampl iamente una polít ica de 
"mano dura". Pero, ¿cuál sería 
su objetivo? ¿Para imponer el 
mercado, o para bloquear el pro-
ceso de reformas liberales...o 
para cabalgar el tigre, que pare-
ce ser la opción que correspon-
de al pragmatismo de un Gorba-
chov, que parece cada día me-
nos coherente. 

I n c i a t i v a s v a l i o s a s , 
p e r o m o d e s t a s 

Acaba de constituirse un Frente 
de Fuerzas Autogestionarías de 
Izquierdas para redactar una 
Carta Abierta rechazando el pro-
ceso de transformación de ia 
URSS en un vasto caos capita-
lista burocrático vendido a saldo 
al capital extranjero. Pero los fir-
mantes representan a muy pe-
queñas organizaciones: el nuevo 
Partido Socialista, entre cuyos 
dirigentes está Boris Kagarlitskí, 
que cuenta entre 300 y 500 mili-
tantes, el ala autogestionaria de 
la Platafoerma Marxista del 
PCUS, el grupo muy dividido 
con cierta identidad socialista de 
la Plataforma Democrática, anar-
cosindical istas, ecologistas y 
socialdemócratas de izquierda. 

Paralelamente, se ha realiza-
do una" reunión de unos cuaren-
ta colectivos de grandes empre-
sas en la fábrica Togliatti, en 
cuya resolución final figura una 
protesta contra le ley de junio de 
1990 que disminuye su poder en 
beneficio de los directores. La 
aspiración a un control del pro-
ceso de "desestatización" se 
expresará lógicamente en reac-
ciones obreras de auto-protec-
ción de este tipo. Pero se sufre 
la ausencia de un proyecto co-
herente alternativo, apoyado y 
expresado por fuerzas sociales 
significativas. La monstruosidad 
del aparato burocrático y de sus 
estragos lleva a los trabajadores 
a desear las descentralización 
mercantil, aunque después reac-
cionen pragmáticamente contra 
sus efectos. La soberanía no es 
ya solamente una reivindicación 
de las repúblicas: cada región, 
cada barrio, cada fábrica, si 
cuenta con recursos consumi-
b les, o expo r tab les , qu ie re 
apropiárselos. Es la lógica del 
cada uno para sí. De este caos 
creciente emergen de forma dis-
persa procesos moleculares de 
reconstitución de ciertas solidari-
dades y resistencias a la vez 
antiburocráticas y anticapitalis-
tas. Son el modesto punto de 
apoyo para reconstituir, por aba-
jo, un proyecto socialista digno 
de ese nombre. 

Cather ine Samary 
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SIN fRONtEÍAS 

"Perdimos las elecciones, pero tal vez ganamos la revolución" 

La paciencia estratégica de Tomás Borge 
Invitado por la editorial Gakoa y los Comités Intemacionalistas de 
Euskadi, el comandante sandinista Tomás Borge ha realizado 
una gira por Bilbao y Donostia que se ha prolongado hasta el 
Ateneo de Madrid. Si el motivo formal de su comparecencia era 
la presentación de su último libro, "La ceremonia esperada", 

Tomás Borge ha hablado sobre todo de la revolución sandinista, 
de las causas de la derrota electoral, de los errores propios y de 
un futuro que sigue viendo, sin la menor duda, como un futuro de 
revolución. Hemos resumido su intervención ante un público que 
abarrotaba el teatro Campos de Bilbao. 

Por e l emen ta l pr inctp ip ..de grat i -
tud, r e n d i m o s c u e n t á s an te uste-
d e s d e nues t ros ac tos . A g r a d e c e -
m o s t o d a s las e s p e r a n z a s q u e 
h a n pues to en noso t ros . Y lo ha-
c e m o s , no p o r q u e hayan c o m p r o -
m e t i d o r e c u r s o s m a t e r i a l e s e n 
a p o y o d e la revo luc ión popu la r 
sand in i s ta , no só lo po rque c o n su 
s o l i d a r i d a d c o n t r i b u y e r o n a los 
logros de la revo luc ión , a los pro-
yec tos popu la res de las c o m u n i -
d a d e s y barr ios, inc luso a neut ra-
l izar la ag res i v i dad no r teamer i ca -
na, a reduc i r el a i s lamien to . Se 
p u e d e dec i r q u e la so l i da r idad ha 
s ido u n a espec ie de g u e r r a d e 
guer r i l las con t ra i m á g e n e s a rma -
d a s de ment i ras . La so l ida r idad 
c o n v o c ó a la op in ión púb l i ca en 
sus p rop ios pa íses , p res i onó a 
g o b i e r n o s t imora tos , q u e se su-
m a n c o m o per ros fa lde ros a las 
pol í t icas de l imper ia l i smo yank i , 
po rque no s o n c a p a c e s de levan-
tar su f rente an te las a g r e s i o n e s 
de l imper ia l i smo con t ra A m é r i c a 
Lat ina. 

La so l idar idad 
e n u n n u e v o con tex to 

Si b ien fue el co ra je de l pueb lo 
n i ca ragüense , las a r m a s e m p u -
ñ a d a s por el pueb lo , las q u e de tu -
v ie ron e n un conc re to ins tan te la 
ag res ión d e los E E . U U . - p o r q u e 
e s t u v i m o s a p u n t o d e ser invad i -
dos , por lo m e n o s u n a vez- , la 
so l ida r idad in terv ino t amb ién . El 
imper ia l i smo no só lo le t uvo t e m o r 
a los fus i les e m p u ñ a d o s por el 
pueb lo , s ino le tuvo t e m o r a las 
p ro tes tas e m p u ñ a d a s por t odos 
los p u e b l o s de l m u n d o . Den t ro d e 
e s e g ran en f ren tam ien to la sol i -
d a r i d a d f ué c o m o un ba ta l lón es-
pec ia l i zado y de v a n g u a r d i a en 
e s a f i rme d e t e r m i n a c i ó n de de-
fende r nues t ro p roceso . 

A h o r a b ien, si la so l i da r idad fue. 
vá l i da en aque l l as c i r cus tanc ias , 
¿ c ó m o va lo ra r la en es te m o m e n -
to, c u a n d o inc luso se ha l legado a 
c ree r q u e y a no hay revo luc ión 
pos ib le? Ta l v e z hab r ía q u e expl i -
ca r en p r imer t é r m i n o q u e la revo-
luc ión e s pos ib le en el m u n d o , y 
q u e la revo luc ión no ha s ido de-
r ro tada en N i ca ragua . Noso t ros 
p e r d i m o s las e lecc iones , pe ro tal 
v e z g a n a m o s la r e v o l u c i ó n . A 
v e c e s a l g u n a de r ro ta t rans i to r ia 
c o n s t i t u y e u n e l e m e n t o b á s i c o 
p a ra las v e r d a d e r a s v ic tor ias . Ta l 
v e z h a b i e n d o g a n a d o las e lecc io -
nes h u b i é r a m o s pe rd ido la revo-
luc ión. C r e o q u e noso t ros perd i -
m o s e s a s e lecc iones en el m o -
m e n t o opo r t uno , a u n q u e no es toy 
d i c i endo q u e n o s a l e g r a m o s c o n 
la pérd ida . P e r d i m o s las e lecc io -
nes, pe ro c o n t i n ú a e n c e n d i d a la 
l l ama revo luc iona r ia y es ta l lama, 
q u e no só lo a l u m b r a N i c a r a g u a 
s ino q u e a l u m b r a A m e r i c a Lat ina, 
no d e b e a p a g a r s e , e s una res-
ponsab i l i dad d e t odos los p u e b l o s 
de l m u n d o , d e t o d o s los revo lu-
c iona r ios d e la t ie r ra no permi t i r 
q u e e s a l l ama s e ex t i nga n u n c a . 

E n e fec to , la i m p o r t a n c i a d e 
e s o t r a s c i e n d e n u e s t r a s f ron te -
ras. Los des t i nos d e A m e r i c a Lat i -
na e n g ran m e d i d a se es tán ju-
g a n d o en N i ca ragua . A s í c o m o a 
u s t e d e s les d io t r i s teza la de r ro ta 
e lec tora l , a m u c h o s les d io a leg r ía 

y t odo el gor i la to d e A m e r i c a Lati-
na , se p u s o fel iz. T o d a s las c la-
ses d o m i n a n t e s , los o l igarcas , las 
c lases a r rod i l l adas f ren te al impe-
r ia l ismo se pus ie ron en es tado d e 
o r g a s m o per fec to . M á s a h o r a es-
t á n d e s i l u s i o n á n d o s e . C u a n d o 
ana l i zaba el desa r ro l l o d e la revo-
luc ión en N i ca ragua , t en ía el te-
mor de si hab r í a a lgún re t roceso 
h is tór ico. Pero no ha ocur r ido , por 
u n a razón : la revo luc ión d e N ica-
r a g u a no ha s ido d e r r o t a d a , y 
e l los lo saben . Y si e l los lo s a b e n 
t a m b i é n es c o n v e n i e n t e q u e uste-
d e s lo s e p a n . 

El p u e b l o n i c a r a g ü e n s e no 
d e b e es tar só lo en su lucha. Hay 
q u e d e m o s t r a r q u e las p ro tes tas , 
q u e las re i v ind icac iones popu la -
res an te los in ten tos d e revert i r 
l as c o n q u i s t a s r e v o l u c i o n a r i a s 
e n c u e n t r e n eco , e n c u e n t r e n apo-
yo en t odo el m u n d o . D e b e de-
mos t ra rse q u e la c a u s a de l sand i -
n i smo s igue v iva , a p o y a d a polí t i -
ca y m o r a l m e n t e por mi les , por 
m i l l ones d e s e r e s h u m a n o s . Y 
c u a n d o d igo la c a u s a de l sand i -
n i smo, d igo la c a u s a de l soc ia l is -
mo. P o r q u e el s a n d i n i s m o no es 
m á s q u e la c a u s a de l soc ia l i smo 
ap l i cado a la rea l i dad espec í f i ca 
de N i ca ragua . 

Las c a u s a s d e 
la der rota e lec tora l 

E r a i m p o r t a n t e p a r a n o s o t r o s 
exp l i ca r les las c a u s a s de nues t ra 
de r ro ta . Esas exp l i cac i ones no se 
las d a m o s a nues t ros e n e m i g o s , 
pe ro a u s t e d e s sí. Y o s u p o n g o 
q u e a lo me jo r us tedes c o n o c e n 
las c a u s a s d e e s e revés e lec tora l , 
y qu i zás es toy d a n d o u n a exp l i ca -
c ión innecesar ia . En lugar d e q u e 
m e h a g a n p r e g u n t a s voy a pre-
gun ta r yo : ¿por q u é c r e e n Vds . 
q u e su f r imos un revés e lec to ra l? 

(una compañera del público) 
" Y o c reo q u e el impe r i a l i smo . . . 
e l los p l a n t e a b a n q u e si j us to ga-
n a n los sand in i s tas v a a segu i r la 
gue r ra , v a a segu i r la ag res ión , v a 
a segu i r el hambre . . . . Si g a n a V io-
le ta C h a m o r r o v a a ser t o d o lo 
cont rar io , v a a l legar d ine ro , v a n a 
l legar un m o n t ó n d e c o s a s . En-
tonces , el pueb lo op tó an te eso . " 

Po r ah í es la c o s a . A u n q u e 
d e b e n de recordar u s t e d e s q u e e l 
4 1 % vo tó por el F S L N , c i f ra no 
desp rec iab le d e s d e el p u n t o de 
v i s t a e lec to ra l . . . ¿ C u á n t o t i e n e 
a q u í el P S O E ? (voces del públi-
co: ¡el 38! ) ¿El 3 8 % ? Pero no el 
41 . Eso qu ie re dec i r q u e en Espa-
ña h u b i é r a m o s g a n a d o las e lec-
c i ones c o n e s e po rcen ta je . Y ade -
m á s m u y a b r u m a d o r a m e n t e por 
io q u e veo . 

P e r d i m o s c o n el 4 1 % . Pero hay 
q u e tene r en c u e n t a q u e el d e s b a -
lance se p rodu jo en las z o n a s d e 
g u e r r a . E n M a n a g u a t u v i m o s 
c o m o el 47 , y h u b o r e g i o n e s de l 
pa ís d o n d e s u p e r a m o s el 50 , pe ro 
en las z o n a s d e g u e r r a fue m u y 
v io len ta la d i fe renc ia . En el sec to r 
m á s po l i t i zado de l pa ís la d i fe ren-
c ia fué m u c h o m á s p e q u e ñ a . Es 
c ier to , el pueb lo dec id ió , e s a par -
t e q u e no vo tó por el F S L N , a p u n -
ta rse a o t ra o p c i ó n pol í t ica, e n un 
m a r c o m u y s ingu la r : la po l í t ica d e 
ag res ión p rac t i cada po r los go -
b ie rnos , un p o c o d e Ca r te r - no lo 

"Dirigentes 
revolucionarios sin 
recursos materiales 
ni poder institucional 
Y gobernantes 
vigilados." 

g u e r r a y a t en ía o c h o a ñ o s , y el 
pode r ío d e los E E . U U . e s v is ib le . 
• M u c h a g e n t e pe rd ió la fé e n el 
logro d e la v ic to r ia f ren te a e s a 
f u e r z a f i n a n c i a d a por los E E . U U . : 
c a d a d ía rec ib ían m á s en t rena -
m ien to , m á s a r m a s so f i s t i cadas . 
N o s o t r o s f u i m o s guer r i l l e ros ; an -
d á b a m o s c o n fus i les de l 22 , c o n 
e s c o p e t a s y le h a c í a m o s bas tan -
tes ba jas a la G u a r d i a Nac iona l , y 
le d e r r o t a m o s . O t ros guer r i l l e ros 
en A m é r i c a La t ina y e n el m u n d o 
e s t á n g e n e r a l m e n t e m u y m a l 
a r m a d o s y cons t i t uyen un g r a v e 
pe l ig ro p a r a sus g o b i e r n o s . Es tos 
e ran un e jé rc i to m á s g r a n d e , m e -
jo r a r m a d o y e n t r e n a d o d e lo q u e 
fue j a m á s la G u a r d i a Nac iona l . 

Y si b i e n f u e r o n d e r r o t a d o s 
d e s d e el p u n t o d e v i s ta es t ra tég i -
c o - no e ran u n a o p c i ó n d e p o d e r 
e n N i ca ragua - la v e r d a d e s q u e 
e s t a b a n ah í y no e r a pos ib le ba-
r rer los por c o m p l e t o . Cons t i t u í an 
u n a a m e n a z a c o n s t a n t e . H a b í a 
d i s m i n u i d o el n ú m e r o d e ba jas 
n u e s t r a s , h a b í a a u m e n t a d o e l 
n ú m e r o de ba jas d e e l los , e m p e -
z a b a a de te r i o ra rse su mora l d e 
c o m b a t e - q u e es la q u e d e c i d e e n 
ú l t imo t é r m i n o las pos ib i l i dades 
d e un e jérc i to- y y a e s t a b a n de r ro -
t a d o s e n t é r m i n o s mi l i ta res d e s d e 
el p u n t o d e v i s ta es t ra tég i co , pe ro 
e ran c a p a c e s d e t o m a r in ic ia t ivas 
tác t i cas c o n s t a n t e s . Eso h izo q u e 
m u c h a g e n t e no q u i s i e s e a p o y a r 
e l F S L N p o r q u e q u e r í a n q u e ter-

m i n a s e el S M P - s u s h i jos iban a 
mor i r ahí- . No le m i r a b a n la luz en 
el túne l . 

H a b í a la e x p e c t a t i v a de que 
E E . U U . p o d í a me jo ra r la s i tuación 
e c o n ó m i c a . La m a y o r par te de la 
pob lac i ón e n t e n d í a q u e la prolon-
g a c i ó n d e la g u e r r a e s t a b a vincu-
l ada a la hos t i l i dad de l gobierno 
n o r t e a m e r i c a n o , a su contradic-
c ión a n t a g ó n i c a c o n la revolución. 
P a r a m u c h o s no e r a pos ib le en-
t e n d e r c ó m o un t r iun fo electoral 
de l F S L N pod r í a p o n e r f in al con-
f l ic to . Po r el con t ra r i o , parecía 
ex is t i r la p o s i b i l i d a d d e que el 
t r i un fo d e n u e s t r o s adversar ios 
po l í t i cos p o n d r í a f in a la guerra, 
d a d o q u e h a b í a u n a a l i anza explí-
c i ta en t re e s a coa l i c ión pol í t ica y 
el g o b i e r n o d e los E E . U U . 

U n t r iun fa l i smo irreal 

C o m e t i m o s m u c h o s er rores , aun-
q u e c reo q u e no f u e r o n esencia-
les p a ra la d e r ro ta e lec tora l . Ha-
b ía e s c a s e z , h a b í a rac ionamien-
to, h a b í a v e n t a f o r z a d a d e la pro-
d u c c i ó n ag r í co l a c a m p e s i n a , los 
a b u s o s , los a t rope l los d e los sol-
dados . . . t o d o e s o q u e he mencio-
nado . L u e g o i ncu r r imos en erro-
res d u r a n t e la c a m p a ñ a electoral, 
t a m b i é n . C a í m o s e n un triunfalis-
m o e x c e s i v o . N o s n e g a m o s a 
ana l i za r , n o s n e g a m o s a ver la 
rea l i dad q u e n o s r o d e a b a . 

L l e g a b a n h a s t a noso t ros infor-
m e s , q u e y o los p a s a b a como 
Min is t ro de l Inter ior , y no toma-
m o s en ser io la i n fo rmac ión de 
q u e d i s p o n í a m o s . H a b í a también 
p r o b l e m a s in te rnos e n el FSLN, 
es t i los d e t r aba jo e r róneos , insufi-
c i e n t e d e m o c r a t i z a c i ó n interna. 
P o r q u e f u i m o s c a p a c e s de darle 
d e m o c r a c i a al pa ís , pe ro no fui-
m o s c a p a c e s d e da r le democra-
c ia al F S L N . Eso t a m b i é n incidió. 
Los c u a d r o s e s t a b a n habi tuados 
a p i n ta rnos e l pa i sa je c o n los co-
lo res m á s l u m i n o s o s , a compla-
ce r a los d i r i gen tes . Y no nos de-

a b s u e l v o por comp le to - , R e a g a n 
por s u p u e s t o , y B u s h con t ra N ica-
ragua . 

La po l í t ica d e ag res ión de los 
E E . U U . e ra el fac to r f u n d a m e n t a l 
d e d e s g a s t e de nues t ro p royec to 
revo luc ionar io . Pero h u b o fac to -
res espec í f i cos . C o m o h a b í a gue -
rra, n e c e s i t a m o s o rgan i za r la de -
f e n s a , e s t a b l e c i m o s e l Se rv i c i o 
Mi l i tar Pat r ió t ico (SMP) , q u e des -
de el p u n t o d e v is ta legal e r a obl i -
ga tor io . Un p o c o m e n o s d e la mi-
t ad de los j ó v e n e s q u e iban al 
serv ic io mi l i tar , e ran vo lun ta r ios . 
Pero un p o c o m á s de la m i tad no 
iban por su p r o p i a vo lun tad . Y 
qu ie re dec i r q u e m u c h o s d e es tos 
j ó v e n e s -pe ro no só lo e l los: sus 
pad res , sus h e r m a n o s , sus mu je -
res o nov ias - q u e r í a n q u e el serv i -
c io mi l i tar c o n c l u y e r a . No sup i -
m o s ap l icar en f o r m a co r rec ta el 
S M P . No sé c o m o se rá en o t ros 
pa íses , pe ro allí se ap l i có en for-
m a coerc i t i va . No se a g o t ó la per -
suas ión , s ino q u e se usó la coe r -
c ión . Y a v e c e s la a rb i t ra r iedad . 
M u c h a g e n t e iba, iba l i t e ra lmente 
h a b l a n d o , por la fue rza . M o r í a n 
d e c e n a s de m i les d e n i ca ragüen -
ses , la m a y o r í a de e l los j ó v e n e s 
en el S M P , y el pa ís no s i e m p r e 
e s t a b a en c o n d i c i o n e s de da r le 
su f i c ien te a tenc ión a la fami l ia , ni 
rend i r le lo£ h o n o r e s q u e s e me re -
ce un ca ído por u n a c a u s a tan 
nob le ; a v e c e s l l evaban los c a d á -
v e r e s a la casa , y se sen t í an ul t ra-
j a d o s los fami l ia res . 

Es tos f ac to res con t r i buye ron a 
q u e el serv ic io mi l i tar s e conv i r t ie -
s e a n t i p á t i c o . I n c l u s o m u c h a s 
m a d r e s s a n d i n i s t a s no q u e r í a n 
q u e s u s h i jos f u e r a n al se rv ic io 
mi l i tar , p o r q u e no le m i r a b a n f in a 
la gue r ra . A l f in y al c a b o los idea-
les p u e d e n induc i r a los s e r e s 
h u m a n o s a la lucha, y al sacr i f ic io 
d e la v ida , pe ro s i e m p r e hay un 
l ími te e n e l ho r i zon te , la p e r s p e c -
t i va d e la v ic tor ia . Y s e r eque r í a 
t ene r u n a g ran c la r i v i denc ia h is tó-
r ica, u n a g r a n c l a r i dad po l í t ica , 
p a r a con f ia r e n e s a v ic tor ia . E s a 
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ALEMANIA 

La marcha 
triunfal de Kohl 

CRISIS DEL GOLFO 

1979, Wheelock, Ortega y Borge firman el acuerdo de unidad de las tres tendencias del FSLN. 

çjan la verdad porque nos tenían 
miedo. No éramos capaces de 
aceptar críticas, éramos intole-
rantes, autoritarios. ¿Como no 
iba incidir eso en el destino de la 
revolución? Por eso decía antes: 
perdimos las elecciones y gana-
mos la revolución. 

Cuando se inicia el proceso 
electoral estamos en plena crisis 
económica, que había provocado 
un profundo deterioro en la vida 
de la población. Los yankis sabo-
tearon todas nuestras gestiones 
económicas, chantajearon a quie-
nes nos dieron su amistad. La co-
laboración internacional fue dis-
minuyendo, en especial la que 
provenía de los países llamados 
socialistas. Esa ayuda era sus-
tantiva, había contribuido a soste-
ner el funcionamiento de nuestra 
economía durante los períodos 
más difíciles de la contienda. 
Pero esa colaboración tuvo un 
brusco descenso después que 
cayeron uno tras otro los regíme-
nes de la Europa del Este. La cri-
sis económica, el bloqueo, la gue-
rra, afectaron con severidad a los 
trabajadores, a los pequeños co-
merciantes, a los artesanos, a los 
campesinos. Y luego nosotros 
nos vimos obligados a asumir po-
líticas de ajuste que afectaban 
objetivamente a los trabajadores. 
Todo esto fué capitalizado por la 
reacción y por los yankis. Quie-
nes, en efecto compañera, ofre-
cieron la terminación de la guerra, 
la suspensión del bloqueo comer-
cial y abundantes recursos exter-
nos. Los yankis, ¡avariciosos!, 
entregaron 300 millones de dóla-
res: es la gran recompensa que le 
han dado a esos señores. 

El gobierno y el poder 

¿Está liquidada la revolución san-
dinista, ya no vale la pena? Si ya 
no vale la pena, ¿por qué seguir 
gastando pólvora en zopilote, 
como decimos en Nicaragua? 
Perdimos el gobierno pero no 
todo el poder, porque el gobierno 
no es más que una parte del po-
der -y a veces no la más sustanti-
va, como pueden preguntarle 
Vds. a los chilenos, donde gana-
ron las elecciones las fuerzas re-
volucionarias y progresistas y 
subió al gobierno Allende, pero se 
quedó Pinochet. En Nicaragua 
ocurrió lo contrario. Subió al Go-
bierno una coalición de derechas, 
pero las fuerzas coercitivas del 
Estado quedaron en manos de la 
revolución. 

Claro, como nosotros no so-
mos ¡guales a ese asesino chile-
no, no vamos a dar un golpe de 
estado. Porque si nosotros entra-
mos en el juego electoral, si nos 
apuntamos por el aspecto formal 
de la democracia sin abandonar 
el contenido, es lógico que no 

optemos por un golpe militar. 
Teniendo en cuenta que las fuer-
zas fundamentales del Estado 
son revolucionarias, podemos 
tener la paciencia estratégica de 
esperar el momento oportuno 
para que las aguas vuelvan a su 
lugar. Hay que tener paciencia. 
Tras las épocas de reflujo hay 
momentos de flujo, igual que el 
mar. Y jamás ha ocurrido que 
venga la noche sin que después 
le suceda la aurora. 

Esto no significa que en cada 
lugar hay que resignarse en la 
misma forma, ni esperar con la 
misma paciencia que nosotros 
esperamos, porque son situacio-
nes distintas. Pero les digo que si 
los revolucionarios chilenos tie-
nen el ejército y tienen la policía, 
no importa que sea Pinochet el 
presidente, como a Pinochet no le 
importó que fuese Allende. 

No sólo se trata de las fuerzas 
coercitivas del Estado, sino tam-
bién del apoyo popular. Nosotros 
distribuíamos los pocos exceden-
tes que teníamos de una forma lo 
más equitativa posible y procurá-
bamos que el peso de la crisis no 
cayese encima de los trabajado-
res. Pero resulta que ahora hay 
otra clase social en el poder y por 
lo tanto los excedentes se canali-
zan hacia los sectores que están 
en el poder, y los trabajadores 
están pasando por enormes difi-
cultades de carácter económico. 
Por primera vez en Nicaragua, ha 
ingresado el hambre. 

El pueblo de Nicaragua se está 
desilusionado, e incluso vuelve 
sus ojos hacia la luz de la van-
guardia revolucionaria, hacia el 
lazarillo que siempre lo condujo 
en medio de la noche, hacia el 
FSLN. Esto explica por qué dece-
nas de miles de gente estén soli-
citando su ingreso en las filas de 
FSLN. En lugar de decrecer des-
pués de la derrota, empezamos a 
crecer como una muchedumbre 
de árboles prolíficos. La confian-
za del pueblo en el FSLN está 
acompañada ahora con el creci-
miento de sus filas. 

Observando la democratiza-
ción interna, observando la reto-
ma de la mística, observando que 
con los piés sobre la tierra hemos 
recuperado la realidad sin dejar 
de soñar, observando que hemos 
adquirido cierto grado de humil-
dad revolucionaria, que hemos 
abandonado en alguna medida la 
soberbia que nos acompañó du-
rante los 10 años de la revolución, 
observando todo eso, el pueblo 
empieza de nuevo a tener con-
fianza en su vanguardia histórica. 

Los órganos coercitivos del Es-
tado están en nuestras manos, el 
apoyo creciente del pueblo, un 
partido coherente, lúcido y fuerte, 
que sabe lo que piensa y lo que 
programa: estamos por lo tanto 
destinados a la victoria y no a ia 

derrota. Estamos defendiendo 
con éxito las conquistas revolu-
cionarias. 

Correlación de fuerzas 

Como resultado de todo esto hay 
una determinada correlación de 
fuerzas que impide al Gobierno 
desmantelar la revolución como 
quisiera. Han dictado leyes, mejor 
dicho decretos, que contradicen 
las leyes que aprobó la revolución 
y que son anticonstitucionales. 
Aún así han querido aplicar los 
decretos, pero no han podido. 
Será el primer caso tal vez en la 
historia donde una fuerza política 
que tenga el gobierno no puede 
echar a andar su propio proyecto. 
Se lo impiden las circustancias. 

Claro, nosotros tenemos las li-
mitaciones de no estar en el go-
bierno, al frente del aparato admi-
nistrativo del Estado. Esta limita-
ción concreta, más la limitaciones 
de ellos, permiten la posibilidad 
de una negociación, de una con-
certación, así la llamamos allá, 
que de ninguna manera significa 
cogobierno, que de ninguna for-
ma quiere decir que vamos a 
compartir responsabilidades. No 
nos volvemos ni cómplices ni co-
laboracionistas de ese gobierno. 
Pero debemos en alguna medida 
entrar en entendimiento para ali-
viar en lo posible la situación de 
nuestro pueblo. 

Para examinar todos nuestros 
yerros internos hemos decidido 
realizar un Congreso, al que por 
supuesto los Comités de Solidari-
dad del País Vasco deben ir, para 
que sean testigos de la revisión 
que vamos a hacer. Ya se han 
elegido las autoridades territoria-
les del Frente Sandinista {dicho 
sea de paso, todas han sido cam-
biadas), el voto ha sido secreto y 
directo. Espero que todavía nos 
dejen a los miembros de ia direc-
ción nacional... no sé. Creo que 
todavía ia gente nos apoya. Pero 
ahora que hay democracia,, voto 
directo y secreto,... no se sabe. 
Ahora que por desgracia murió 
Carlos Nuñez. miembro de la Di-
rección Nacional, hubo una ex-
plosión de simpat^tjpofkillar muy 
grande. Y eso derrostró que el! 
pueblo sigue confiando en noso-
tros, en la conducción rwídte»-
naria. Por lo que he ¡podido ofcser-
var la mayoría de los QQmpaAarcs 
se inclinan poique la dteeoén 
nacional siga ejerciendo su paipai 
hasta el otro congreso, Hay algu-
nos sectores que se oponen,, 
dicen que mejor se rewfe© a®©.. 
Habrá que ver si se wttea o m® m 
revisa, pero en útòma ¡Mwnrai» 
sea cual sea la decisión «tell Fian-
te Sandinista, m@ que 
vamos por buen camino. 

Tomás Bwg» 

Nuevas iniciativas 

En 18 ciudades de los Estados 
Unidos (entre ellas, Atlanta, Bos-
ton, San Francisco, Chicago, 
Los Angeles,...) han tenido lugar 
manifestaciones el 20 de octu-
bre respondiendo al llamamiento 
de organizaciones de antiguos 
combatientes, asociaciones reli-
giosas, sindicatos, etc. La mani-
festación más importante se 
desarrolló en Nueva York donde 
se reunieron 20.000 personas. 
En San Francisco hubo 8.000, 
en Boston 1.000, etc. Se espe-
raban cifras superiores, pero 
este puede ser un buen comien-
zo. 

En Japón, más de 20.000 per-
sonas constituyeron una cadena 
humana en Tokio el 21 de octu-
bre en torno a una base nortea-
mericana protestando contra el 
envío de tropas al Golfo y exi-
giendo que se retire un proyecto 
de modificación constitucional 
que autorizaría el envío de tro-
pas japonesas al extranjero. 

En Francia, respondiendo al 
llamamiento de 75 personalida-
des y numerosos colectivos, en-
tre los cuales la CGT, el PCF y 
la LCR, tuvo lugar una manifes-
tación de unas 12.000 personas 
también el 20 de octubre. 

En fin, hay que destacar las 
primeras acciones de soldados 
contra la guerra. En Washington, 
Patrick Coclough de 21 años y 
Matthew Brown de 20 han anun-
ciado que rechazaban el llama-
miento a incorporarse a filas, 
ante el Memorial en que están 
inscritos los nombres de los 
57.000 norteamericanos muertos 
en Vietnam. Patrick explicó: 
"Espero que mi acción ayudará 
de una u otra forma a impedir un 
nuevo Vietnam. Mi generación 
no quiere otra "guerra del presi-
dente". No queremos otro Me-
morial para las víctimas de otro 
desastre." Otro soldado nortea-
mericano, Jeffrey Patterson está 
en lia cárcel en Pearl Harbour, 
esperando un Consejo de Gue-
rra,, por haberse negado a em-
barcar hacia Arabia Saudí el 29 
de agosto pasado.. 

En París, Pascal Biidaux y 
Fradènic F o l r a t han participado 
en Ha cabeza de Illa manifestación 
eMí 20 de octubre. En Francia y 
Estadías Umíttos, los organizado-
res de lia campana se han com-
p«waidto a sáMañiaise actíva-
rmtitrtia e w lodos líos miliares 
<qnj© renuncien a participar en el 
prometo «fe gtwwa iiroperàiíista.. 
£<as sebastos franceses estím 
«dtetemitífó®., Estas. se« sus dlire©» 
<0¡©Wis:: 

Pascal BícfcKix. 3* RA.BC&. 
10131 itelill^Mte~€amp 
Frèdér le Ponce t . SP 
®SS$SIC»« Atraéis. 

Seria urna buena irtaa mandar-
tes cartas «te sofidaridad. 

Las elecciones que han tenido 
lugar en los cinco lánder de la 
ex-RDA eran una especie de 
ensayo general para las prime-
ras elecciones generales de la 
Alemania unificada que tendrán 
lugar el próximo dos de diciem-
bre. La primera conclusión es 
que el canciller Kohl tiene prác-
ticamente asegurada una victo-
ria concluyente. 

La participación electoral ha 
disminuido desde las eleccio-
nes del 18 de marzo, en las 
que un 90% de electores vota-
ron el nuevo Parlamento de la 
RDA; esta vez la participación 
ha sido solamente del 68%. . 

La CDU ha conseguido la 
victoria en todos los lánder, 
salvo en Brandeburgo, pero 
pierde entre 10 y 6 puntos 
respecto a marzo, excepto en 
Sajonia donde gana 10 puntos. 
Su organización gemela y más 
derechista, la DSU experimen-
ta fuertes pérdidas generaliza-
das. En cambio, el Partido Li-
beral sube y alcanza un resul-
tado especiamente bueno en 
Sajonia (13%). 

El SPD mejora sus muy me-
diocres resultados de marzo y 
queda por delante del CDU en 
Brandeburgo, pero el balance 
global puede considerarse ne-
gativo: nadie cree hoy que La-
fontaine sea capaz de ganar a 
Kohl en las elecciones de di-
ciembre y finalmente eso es lo 
que está en juego. 

El PDS sufre un retroceso 
general respecto a las eleccio-
nes de marzo, aunque se man-
tiene como la fuerza más im-
portante a la izquierda del 
SPD. Pero hay una importante 
presencia de los Verdes y de 
la coalición Bündnis 90, muy 
heterogénea políticamente y 
que en modo alguno se puede 
considerar de "izquierda radi-
cal". La alianza Bündnis-Ver-
des consiguió superar la barre-
ra del 5% poor ciento en todos 
los lánder en que se constitu-
yó. Bündnis consiguió también 
superar la barrera en los otros 
dos, Mecklenburgo y Brande-
burgo. 

Para las elecciones de di-
ciembre, la situación a la iz-
quierda del SPD será comple-
ja. Hay tres posiciones en de-
bate: el boicot, la partipación 
en la Lista de Izquierda-PDS y 
los Verdes. Hasta el escándalo 
financiero que acaba de sufrir, 
el partido de Gysi era el que 
aparecía con más posibilida-
des; ahora, puede estar en se-
rio peligro no sólo su futuro 
electoral, sino su supervivencia 
como organización. El PDS ha 
constituido una alianza con los 
"renovadores" del PC de la 
RFA, el ala "socialista" de los 
Verdes, llamada Linke Forum, 
responsables del IG-Metall y 
personalidades de diversas co-
rrientes y grupos políticos. La 
lista de candidatos y su progra-
ma fue adoptada los días 15 y 
16 de septiembre en Berlín, en 
un Congreso electoral que reu-
nió a 600 personas, entre las 
cuales 350 delegados del PDS. 
Los debates fueron presenta-
dos por Gysi, la portavoz de 
los Verdes, Jutta Ditfurth y 
muestro viejo amigo y dirigente 
«teli VSP» Jakob Moneta. Entre 
lias corrientes favorables a la 
m® participación se encuentra 
una minoria del VSP que con-
sidteifaba que participar en la 
dista que encabeza el PDS 
significaría "contribuir a la cons-
trucción de un partido reformis-

¡¡ ta." 
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SIN ÍRONÍErAS 

El conjunto de estos debates tie-
ne como telón de fondo la alter-
nativa política que debe defen-
der el PCE y, en función de ella, 
el sentido de su propia continui-
dad como partido. Las posicio-
nes que se mantienen en este 
debate, se encuentran íntima-
mente relacionadas con la opi-
nión sobre Gorbachov y las re-
formas que éste impulsa en la 
URSS. 

Los que analizan la situación 
actual de la URSS como un 
ejemplo de la quiebra dei "socia-
lismo real", son los máximos de-
fensores de una evolución hacia 
la socialdemocracia similar a la 
del PCI y de una disolución in-
mediata del PCE dentro de IU. 
Los que ven en Gorbachov un 
artífice de la renovación del so-
cialismo, siguen defendiendo (al 
menos sobre el papel) la necesi-
dad de una alternativa al capita-
lismo, de un proyecto distinto a 
la socia ldemocracia y de un 
mantenimiento o disolución con-
trolada del PCE dentro de IU. La 
mayoría de la dirección del PCE 
pertenece a esta última corriente 
y han aprovechado la visita de 
Gorbachov para difundir sus 
puntos de vista. 

Sánchez Montero, desde las 
páginas de El Independiente, 
nos dice "lo que se denominó 
primero reestructuración general 
de la sociedad, se convirtió des-
pués en revolución imprescindi-
ble, radical, £ fondo, para barrer 
cuanto desna uralizaba el socia-
lismo e impedía su desarrollo, y 
conseguir que éste se realizara 
en todas sus potencialidades. El 
nuevo pensamiento político de 
Gorbachov -el marxismo de hoy-
es otra gran conquista de la pe-
restroika' . Y la demostrac ión 
práctica de que el socialismo, 

mar no t iene conf i rmación oficia! de- cinc vava a entrevistarse con eí i lder cíe ta 

Anguila; «Gorbachov mi ha explicitado la 
coincidencia entre su política y la de IU» 
ue el único líder político recibido en El Pardo por el presidente soviético 

ÍL MUNDO 

ral d r : Parlitio CorRurfoa íte ta 
t.J'RSS. Míiatí íniífor-fov y stí 
homén-a» español, fofo Angafo 
Oían-UOíOOO av-.:r por la tSrfo 
enctasSíoen el I n s t o de El Fiar-
do, residencia oficial de te toés-
pfoíS StMÉÍSK». 

Cor? cierto retraso sobre el 
horario t m r á é ^ pasadas te» siete 
y medía de ta tarde. Anguila y 
Otíjbadiov' se retteíeron darajíte 

salida de la 
entrevista, el líder -de tetulerda 
Unida declaré í p e ía p ^ Ü que 
defiende sa coalició® colneífo cois 
la que aplica el líder fo'iéfoo en 
su osfc 

Julio Aítgufo destacó que Oor-
lafoio, fg batfo • - exolic ¿ I B -do la 
tató eofokte ic ia «entre la polí-
tica qae desarrolla la Uñió» 
Soviética en la acísialSitad « » eí 
discurso de fofo ola l i a d a , q«c 
por tanto no tiene qne so&ir tón-
guna Biodificactón». 

Según el líder de la coalición,, 
Gofbaehwv eínraride « m s-a for-
maoén política en la .lóete par 
ía paz, el desarme y la casa cantón 
europea y añadió que entre c í y 
eí líder soviético S JO esisíen dis-
crepancias a w e fes efe» proyec-
tos . 

A í ^ É t añadió -que eíkss dos 
piensan de la misma forma « f e s 
el íratatnfoíio de la crisis del í'rfM-tnM hov y Anguila, ayer es et Palacio de El Pards,. i f os 

fo Pérsico, la ¡ w «a eí Meéiíemz< 
seo, la dífotufifot de. fo, fekxpes 
fo litares y ía apoessa por «n 
vo orden ktteímdomí 

Sefíim esplícó el líder de I U 
a 1» Msíld» ¡ir E l Fardo, eí enceen-
tro esas sí presidente de la URSS 
estuvo «entrado es. el conflicto del 
Go l f o la r -o y el fosara», 

Fuemes del Partido Cfowofoa 
fo roí i * la 

importaseis de que Wüb Anguila 
focra el únko iídet f f o t & f o apar-
te de Felipe C%¡ -•< eos el qne 
ayer se entresfoo Qofoacísov rae-
rá del prograsoa oífcffil 

1 amblen • • > qae, ayn-
íjüa el encMtíPHV estafo prevfeio 
para tsenos ífcsspo, la entreveía 
se -

por otro lado, fosé Stares 
Amar asesaos ayer en V f o f o 
que s?o tenía cofo tBJfofo o fo fo 
de que boy sáSado vaya a ser ree>- • 
foto por fofoac fov, aafose la 
cmrefouj estafo p i f o s » . 

En su conferencia fo ayer et? 
- >í •* s _ j -- j s<» •" 

la visita a I f o a f o del oreskieníe 
sífoétlco í foté «fo sus fosos. 
4 "es los da», atesase maní-
fosso que sa traía fo MO ; ; fotp 
eiatSa raav p fo foa de a»a> fo 
k>s lídere:- ;H«íuko* tfos isápor-
taífos..s|e-.fe#e siglfo. : 

fora Aaaar. sin la nforefoa de 
< « < j r h a v í ) i • w p i w H t expli-
car» la evofoión de fo países del 
Este, 

Anguita, como de costumbre, no se corta un pelo ... ( noticia publicada en El Mundo. 27. 10. 1990) 

Gorbachov visto por el PCE 

Dmo en una cámara oscura 
La visita de Gorbachov ha sevido para conocer mejor la imagen que tienen de 
él los dirigentes del PCE. Esta resulta muy parecida a las que se obtienen 
con una cámara oscura, viejo artilugio óptico que reproduce los objetos patas 
arriba. A diferencia de otros errores de apreciación, la imagen de Gorbachov y 
de su política, resulta tener una importancia capital en los debates que se 
desarrollan actualmente en el PCE e IU. 

C 

Para ilustrar esta importancia de 
Gorbachov basta dar un repaso 
a los debates presentes en IU. 
El más reciente de ellos se refie-
re a la controversia con Iniciativa 
per Catalunya, que ha criticado 
la presentación de IU a las elec-
ciones vascas y ha defendido 
una alianza con EE como ejem-
plo concreto de articulación con-
federal que IU deberia impulsar 
con otras fuerzas. Es también 
reciente la polémica con el PA-
SOC, sobre si deben afiliarse a 
IU sólo los independientes o 
también los militantes de los 
partidos (con lo cual el PCE 
conseguiría la mayoría de los 
afiliados). No está resuelta toda-
vía la polémica, que se abrió 
tras el fracaso electoral en An-
dalucía, sobre el espacio político 
que debe ocupar IU y su política 
de alianzas con el PSOE. Y, por 
último, en el interior del PCE si-
gue la disputa entre los que opi-
nan que el PCE debería disol-
verse ya en IU, los que creen 
que el proceso debe ser más 
lento y los que opinan que no 
debe darse en absoluto. 

G o r b a c h o v 
c o m o r e f e r e n c i a 

incluso el "socialismo real", es 
capaz de realizar por sí mismo 
su propia catarsis, de autorrege-
nerarse y convertirse en verda-
dero socialismo, quizás sea la 
mayor aportación de la peres-
troíka... Quizás nada explique 
mejor que esto la diferencia en-
tre socialismo y capitalismo" 

Julio Anguita, en el mismo pe-
riódico, no ha mantenido una ac-
titud menos entusiasta. Hablan-
do de política internacional, nos 
dice que la "perestroika" ha sido 
"el principal factor que ha permi-
tido poner fin a la guerra fría, ini-
ciar una época de desarme y 
distensión, encontrar soluciones 
justas a numerosos problemas 
regionales y revitalízar el papel 
de organismos esenciales como 
las Naciones Unidas". Y sobre la 
crisis del Golfo, opina que "la 
actitud mantenida por la URSS 
en una crisis que va camino de 
su tercer mes, en pro de una 
solución pacífica y negociada en 
el marco de la ONU, frente al in-
tervencionismo americano, ha 
sido un factor fundamental a la 
hora de evitar la conflagración 
bélica. El Gobierno español, al 
contrario, ha preferido seguir el 
camino del envío de buques". El 

artículo termina afirmando que 
"estamos convencidos, desde 
nuestra total identificación con la 
pe res t ro i ka , que el p roceso 
abierto por Gorbachov va a ter-
minar facilitando el avance de 
las ideas tranformadoras". 

L o s d e s m e n t i d o s 
d e la r e a l i d a d 

Los mismos días en que Anguita 
loaba los esfuerzos de Gorba-
chov en favor de evitar la guerra 
en el Golfo, la prensa informaba 
de la decisión de Bush de enviar 
100.000 nuevos soldados al Gol-
fo y del inminente viaje de Baker 
a Riad para conseguir la aproba-
ción de Arabia Saudi a una ac-
ción ofensiva contra Irak, en el 
caso de que se produjera una 
"provocación iraquí". Al mismo 
tiempo, el embajador soviético 
en las Naciones Unidas expre-
saba su opinión de que Sadam 
Husein no tenía ningún interés 
en encontrar una solución nego-
ciada a la crisis del Golfo, ali-
neándose de este modo con la 
posición de Bush de no conside-
rar en absoluto las propuestas 
de negociación oficiosa lanzadas 

por Sadam, especialmente des-
pués de las revelaciones que le 
había hecho, en un sueño, el 
profeta Mahoma. 

La visita de Gorbachov ha 
servido también para que la 
prensa recordara las enormes 
dificultades que la perestroika 
está suponiendo para la pobla-
ción de la URSS, una gravísima 
crisis económica, con desabas-
tecimiento de productos de pri-
mera necesidad en muchas zo-
nas, agravación de los proble-
mas nacionales, que han llevado 
a la declaración del estado de 
excepción en Moldavia; rumores 
persistentes de preparación de 
un golpe de Estado por parte de 
sectores del Ejército, etc. 

Estos hechos son bien distin-
tos de la imagen de la URSS 
que t ienen los dir igentes del 
PCE. Pero ni siquiera los gestos 
o las palabras de Gorbachov en 
su reciente viaje les sirven de 
cobertura. " 

La imagen de Gorbachov ha 
sido la de un dirigente de una 
superpotenc ia arruinada, bus-
cando u rgen temente créd i tos 
para paliar una situación econó-
mica desastrosa, que no puede 
hacer remilgos a la hora de 
aceptar los pocos dólares que le 
puede ofrecer un país imperialis-
ta de segundo orden como el 
Estado español . Una imagen 
poco atract iva del "verdadero 
socialismo". Sus palabras tam-
poco han ocultado la gravísima 
situación de la URSS: "Da la 
impresión de que un estado de 
cosas ha desaparecido y el nue-
vo aún no se ha formado, da la 
impresión de que uno pierde 
píe"; también ha reconocido que 
debe reforzar el presidencialis-
mo para intentar "crear una ver-
tical única que funcione"; y que 
para ello deberá utilizar "su com-
petencia de recurrir a la fuerza". 
Tampoco en el terreno de los 
objetivos Gorbachov ha presen-

tado un proyecto de "verdadero 
socialismo", que aparezca como 
alternativo al defendido por Gon-
zález; se ha definido como "so-
cialista democrát ico", pero ha 
aclarado que este no excluye la 
economía de mercado. Y en po-
lítica internacional se ha mostra-
do en perfecta sintonía con la 
posiciones de González, incluso 
en la cuestión del Golfo, en la 
que ambos hablan de negocia-
ción, pero se abstienen de hacer 
nada eficaz contra la escalada 
bélica de Bush. 

U n r e g a l o a G o n z á l e z 

De hecho, González ha sido el 
máximo beneficiario de la visita 
de Gorbachov, que no ha escati-
mado gestos ni palabras para in-
dicar que lo consideraba un alia-
do fundamental. Gorbachov ha 
tenido la cortesía de recibir a 
Jul io Angui ta, durante media 
hora, antes que a los demás lí-
deres de la oposición; pero no 
ha dudado en anular la recep-
ción a la CEOE para poder con-
versar más tiempo con Gonzá-
lez. 

Esta actitud de Gorbachov co-
loca a la dirección del PCE en 
una posición incómoda. Los que 
más def ienden la. perestroika 
como modelo de un socialismo 
distinto de la socialdemocracia, 
se encuentran con que Gorba-
chov busca aliados fundamenta-
les en los partidos y la política 
de esta corriente, y que sus pro-
yectos de sociedad aparecen di-
f íc i lmente como a l ternat ivos. 
Pretenden fundamentar su alter-
nativa al PSOE en una imagen 
de Gorbachov que está cabeza 
abajo. Pero comprueban sor-
prendidos que Gorbachov pare-
ce andar en busca de la social-
democracia. 

F . C r u e l l s 

. 1/11/1990 



El centro 
y la periferia 

Un vistazo a los resultados electorales 

Aunque en estas elecciones vascongadas ha 
habido algunos cambios notables en el paiseje 
político, no se puede decir que el resultado haya 
sido una sorpresa. En particular, la victoria holgada 
del PNV refleja bastante bien dónde está el centro 
político de esta sociedad vasca, al que pretenden 
casi todas las fuerzas políticas. Teniendo en cuenta 
la tradicional posición de Herri Batasuna hacia las 
instituciones, el nuevo Parlamento Autonómico no 
llegará a representar al 50% de la ciudadanía 
vasca... Un dato a tener en cuenta. 

table estabilidad electoral de HB 
demuestra que, a pesar de pro-
blemas y las dificultades, sigue 
habiendo un sector social impor-
tante que no ha tirado la toalla y 
mantiene vivas sus aspiraciones 
de transformación y de cambio 
así como sus sentimientos solida-
rios hacia quienes han dado tanto 
por defender sus ideales. No es 
poca cosa en los tiempos que 
corren. 

Menos del 50% 

1990/11/1 

••Respetuosos y reposados, seño-
ra de Vere Carter". Así era como 
la señora de Vere Carter quería 
que fueran Guillermo Brown, Peli-
rrojo, Douglas. Enrique y el resto 
de los niños a los que dicha seño-
ra conseguía arrastrar a su "Aso-
ciación de la Esperanza". Respe-
tuosos y reposados. Y es que la 
señora de Vere Carter era una 
dama con mucha clase, y a las 
damas de clase, "lo mismo que a 
los caballeros", les gustan los 
comportamientos respetuosos y 
reposados. En la Inglaterra de los 
años treinta y en la Euskadi de los 
noventa. Esta es, seguramente, 
la razón por la cual la campaña 
electoral que concluyó el viernes 
pasado ha sido, en efecto, la más 
respetuosa y reposada que re-
cuerdan los más viejos del lugar. 

Todo el mundo, salvo raras ex-
cepciones, ha tratado de ser cor-
tés y educado: casi todos se han 
vestido de la forma más elegante 
que han sabido o podido, se han 
esforzado en dar a sus discursos 
un tono de moderación y comedi-
miento francamente notables, 
han querido aparecer como los 
más razonables y dialogantes del 
mundo... Y, lo que es más curio-
so, casi todos lo han hecho de 
manera muy parecida, incluso en 
las formas. Casi como si se hu-
bieran puesto de acuerdo. En 
realidad, la mayor parte de. los 
mensajes políticos lanzados por 
unas fuerzas y otras eran, más 
allá de las siglas y los rostros de 
los candidatos, prácticamente in-
tercambiables. 

Estas son, sin duda, las razo-
nes por las cuales la campaña 
que acaba de concluir ha resulta-
do tan abrumadoramente aburri-
da. Por que, conviene dejarlo cla-
ro enseguida, el aburrimiento de 
la campaña no ha sido, ni sólo ni 
principalmente, un problema deri-
vado de la mayor o menor habili-
dad, ingenio o profesionalidad de 
los políticos en liza. El problema 
ha radicado en el hecho de que 
casi todos tenían en el punto de 
mira de su acción electoral el mis-
mo sector social y era con ése, y 
no con otro, con el que querían 
congraciarse. 

En busca del centro 

En efecto, ya desde hace tiempo, 
pero cada vez con más fuerza, la 
acción electoral de las principales 
corrientes políticas tiene como 
destinatario básico y casi único la 
zona central de nuestra sociedad. 
Es decir, esos sectores sociales 
que apoyan, más o menos cons-
cientemente, el sistema político y 
social establecido, porque creen 
que en él las cosas les van relati-
vamente bien, y que son los que 

El gobierno bicéfalo de coalición (EMK-LKI Zirkus) 

La progresiva monopolización de 
la vida electoral por parte de ese 
sector de la sociedad vasca del 
estamos hablando ha traído 
como consecuencia la margina-
ción de otra parte muy importante 
de la misma. O viceversa. Y la 
expresión más evidente de esa 
marginación es ese casi 40% de 
abstenciones registradas el pasa-
do domingo. Es significativo que 
haga falta remontarse diez años 
en el tiempo para encontrar una 
tasa de abstención de esta enver-
gadura: las elecciones al primer 
Parlamento Autónomo en 1980. 

En aquellos momentos, como 
hoy, se vivía una fuerte crisis de 
las expectativas reformistas vin-
culadas a las elecciones. Hace 
diez años, como consecuencia de 
la profunda desilusión engendra-
da por el rumbo que vino a tomar 
la sociedad vasca con la implan-
tación de la «reforma política», 
una parte del desencanto estimu-
ló el desarrollo de Herri Batasuna 
y alimentó un fuerte movimiento 
de resistencia. Hoy las frustracio-
nes están mucho menos polariza-
das: simplemente se ha generali-
zado una cierta conciencia de 
que las elecciones no van a arre-
glar ninguno de los problemas 
que la gente normal y corriente 
tiene planteados en su vida coti-
diana. Y punto. 

En cualquier caso, el resultado 
está ahí: el Parlamento autónomo 
elegido el otro día no va a repre-
sentar, suponiendo que lo haga 
realmente lo que ya es mucho 
suponer, ni al 50% de la pobla-
ción vasca en edad de votar. Al 
menos mientras Herri Batasuna 
no se incorpore al mismo. Y el 
supuesto «gobierno mayorítario» 
apenas al 30%. No se puede de-
cir que la cosa sea muy gloriosa. 

Frodo 

dotan a nuestra sociedad de la 
estabilidad de fondo que tiene. 

Es mirando a esa Euskadi sa-
tisfecha como el PNV, EA, EE, el 
PSOE o el PP enfocan, en lo fun-
damental, su actividad electoral y 
buena parte de su política de con-
junto. 

No todas estas fuerzas mantie-
nen con esos sectores sociales el 
mismo tipo de relaciones ni son 
igualmente representativas. El 
PSOE, por ejemplo, tiene proble-
mas de cierta importancia (unidos 
en parte a sus orígenes naciona-
les y sociales, y en parte a su 
posición política estatal) para in-
stalarse en ellos, por lo que de-
penden en el plano electoral, en 
una medida importante, de otros 
sectores sociales más o menos 
periféricos. Sin embargo, es evi-
dente que la principal preocupa-
ción política del PSOE es precisa-
mente aumentar su vinculación 
con las clases medias y a ello ha 
dedicado una parte importante de 
su acción, especialmente la más 
vinculada al Gobierno de Gasteiz. 
El giro centrista y vasquizante del 
PP, que es otro partido «con pro-
blemas» desde este punto de vis-
ta, también se coloca en la misma 
perspectiva, y el precio que ha 
pagado en Araba por hacerlo 
muestra hasta qué punto está in-
teresado en llevarlo a cabo. La 
fuerza centrípeta del "centro so-
cial" no deja de ejercer una in-
fluencia considerable incluso so-
bre fuerzas como Herri Batasuna, 
que se ven obligadas a hacer 
gestos de cara al mismo; su pro-
puesta sobre la formación de un 
"gobierno abertzale" puede ser un 
ejemplo reciente. 

Una relativa 
homogeneidad 
Las razones por las cuales unas 
fuerzas políticas conectan mejor 
o peor con los sectores centrales 
de nuestra sociedad son, sin 
duda, complejas y están estre-
chamente vinculadas a las carac-
terística nacionales y sociales 
concretas de nuestra sociedad. 
Ese "centro social", aunque no 
sea totalmente homogéneo ni 
mucho menos, sí muestra unos 
perfiles relativamente bien carac-
terizados. Es, desde luego, ma-
yormente vasquista y más o me-
nos nacionalista, como lo mues-
tran claramente los resultados 
electorales, aunque en esto haya 
grados y también excepciones. 
Las posiciones nacionales del 
PSOE le crean dificultades para 
conectar con una parte importan-
te de esos sectores, pero no con 
todos. El apoyo obtenido por 
"Unidad Alavesa" tiene algo que 
ver con la heterogeneidad de la 

"Financíame otra vez" (EMK.LKI Zirkus) 

que hablamos aunque también 
(como ocurre en el caso del PSE 
por otros motivos), seguramente, 
con la movilización a su alrededor 
de algunos otros sectores relati-
vamente periféricos debido al 
populismo y a la demagogia ala-
vesista de los que ha hecho gala 
y al estilo de campaña, mucho 
más directa y próxima a la gente 
que la media. 

También son cada vez más 
marcadas las tendencias hacia la 
moderación y hacia un cierto con-

servadurismo vinculando las ex-
pectativas de mejora más a la 
continuidad que al cambio político 
o social. La consolidación electo-
ral de PNV así como los proble-
mas electorales de EA y, sobre 
todo, de EE están muy unidos a la 
falta de empuje reformista que tie-
ne la sociedad vasca en su mayo-
ría y, sobre todo, sus sectores 
centrales. También esta tenden-
cia es relativa y tiene sus excep-
ciones. La más significativa es, 
sin duda, Herri Batasuna. La no-



A q u í Y a H O R a 

Economía 

El presupuesto, 
primer asalto del ajuste. 
El presupuesto para 1991 es el más restrictivo de los elaborados por el 
gobierno socialista desde 1982, configurándose como instrumento para 
avanzar en el ajuste económico que se ha propuesto el gobierno para hacer 
frente a los problemas que arrastra la economía y los adicionales aportados 
por la crisis del petroleo. 

El crec imiento previsto de los 
ingresos públ icos, del 12,9%, se 
si túa por enc ima del incremento 
pronost icado del PIB, del 8,9%, 
mient ras que los gastos crece-
rán sólo en un 6,5%, perd iendo, 
por tanto, posic iones con res-
pecto al PIB y descansando en 
el los el carácter depres ivo del 
p rosupuesto . 

A pesar de este.d iseño restric-
t ivo de la polít ica fiscal, sus re-
su l tados f inales están somet idos 
a cierta indetern imación. Por un 
lado, cada año se producen dife-
rencias acusadas entre los in-
gresos y gastos públ icos preu-
pues tados y las cifras poster ior-
men te rea l izadas, y por otro, 
cada vez t ienen mayor peso en 
el con junto del sector públ ico las 
admin is t rac iones terr i toriales, las 
cua les mant ienen en los úl t imos 
años una línea de actuac ión ex-
pans iva que amor t iguará a lgo 
los e fectos restr ict ivos del Esta-
do. 

¿Enfriar aún más 
las economía? 

No obstante, está fuera de toda 
duda, por la dureza inicial del 
Presupuesto, que la polí t ica fis-

cal contr ibuirá a enfriar aún más 
la economía, surgiendo de inme-
diato la cuet ión de si esta es la 
pol í t ica adecuada en los mo-
mentos prosentes. La economía 
v iene most rando signos inequí-
vocos de debi l idad -ventas de 
automóvi les, construcción de vi-
v i endas , c réd i to , c reac ión de 
empleo, encuestas empresar ia-
les-, a los que se han sumado 
los efectos recesivos de la crisis 
del Golfo, por lo que acentuar 
las tendenc ias depresivas puede 
conducir a una grave si tuación, 
q u e c a s t i g a r í a d u r a m e n t e al 
empleo cuando todavía, en la 
fase más favorable del ciclo, el 
nivel del paro es de 2 .500.000 
personas. En estas condic iones, 
el interés y la f i rmeza del gobier-
no en imponer un ajuste econó-
mico sólo puede expl icarse por 
la g ravedad que reviste el déficit 
exterior y por la convenienc ia 
polít ica de debil i tar al mov imento 
obrero, para reforzar la auster i-
dad y adoptar las medidas que 
conduzcan a una mejora de la 
p roduc t i v idad y compet i t i v idad 
de la economía ante el acelera-
do p roceso de la in tegrac ión 
económica europea que hay en 
marcha. 

Sin embargo , las contradiccio-

nes económicas de la pol í t ica de 
los socia l is tas son muchas , por 
no hablar de las d i f icu l tades po-
lít icas que encon t ra ran para lle-
var a cabo sus propós i tos , pues 
los s i n d i c a t o s p a r e c e n e s t a r 
a ler ta y ser consc ien tes de lo 
que es tá en juego . En pr imer 
lugar, la dep res ión e c o n ó m i c a 
necesar ia para corregi r el défici t 
exter ior ha de ser muy pro funda, 
cons ide rando que una de las 
razones pr imord ia les de ese dé-
ficit es la aper tu ra de la econo-
mía y la e l im inac ión prec ip i tada 
de pro tecc ión exter ior . En se-
gundo lugar, la depres ión de la 
economía y el hund im ien to de 
las e x p e c t a t i v a s r e p e r c u t i r á n 
s e n s i b l e m e n t e en la invers ión 
cuyo c r e c i m i e n t o es la ún i ca 
base f i rme para el c rec im ien to 
de la product iv idad y la me jo ra 
de la compet i t i v idad. Los incre-
mentos de produc t iv idad que se 
log ran con la d e s t r u c c i ó n de 
emp leo p u e d e n resolver proble-
mas de rentab i l idad de las em-
presas, pero no c ier ran la bre-
cha tecno lóg ica que separa la 
es t ruc tura product iva de la euro-
pea. Por otra parte, las def ic ien-
cias de las in f raest ructuras pro-
d u c t i v a s s o n tan m a n i f i e s t a s , 
que su me jo ra es una cond ic ión 

CUADRO 1 
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO PARA 1991 

m i i e s de m i l l o n e s 

CAPITULOS Previsión Presupuesto tasa de CAPITULOS 
recaudación 1991 variación 

1990 % 

CAPITULO 1: I M P U E S T O S D I R E C T O S 

Impues to sobre la Ren ta d e Personas Fís icas 3 .490.6 4089 .0 17.1 
Impues to sob re Soc iedades 1.465.0 1665.0 13.0 
Impues to Genera l sobre Suces iones y Donac iones 2 2 0 ,0 
Impues to Extraordinar io sobre e l Pat r imon io 19.0 21 .8 14.7 
O t ros Impues tos Directos 64 .8 68 .0 4.9 

TOTAL CAPITULO 1 5.039.6 5.835.0 15.8 

CAPITULO II: IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impues to sobre Trasmis iones y Ac tos Jur íd icos Doc. 24.7 26 .6 7 .7 
Impues to sobre el Valor Añad ido 2.543.8 2 .760.0 8 .5 
Impues tos Especia les 980 .0 1 .207.0 23 .2 
Impuesto sobre Tráf ico Exter ior 356 .0 331 .7 -6.8 
Ren ta de Petró leos 100.0 30 .0 -70 ,0 
Ot ros Impuestos Indirectos 37.3 28 .3 -24,1 

TOTAL CAPITULO IE 4.041.8 4.383,6 8.5 

CAPITULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS 

Ven ta de B ienes 20 .0 30 .0 50 .0 
Pres tac iones de serv ic ios de Cor reos y T e l é g r a f o s 87.0 105 .0 20 .7 
T a s a s F isca les 66 .0 8 4 . 0 27 .3 
Ot ras prestac iones de se v ic ios y restantes concep tos 123.3 166 .0 34 .6 

TOTAL CAPITULO 111 296.3 3 8 5 . 0 29.9 

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 10.325,0 11 .659 .0 12.9 

i nd ispensab le para lograr la de 
la compet i t i v idad, y lo que anun-
c ia el P resupues to es un ret raso 
en los p lanes de obras púb l icas 
y comun icac iones , q u e agud iza-
rán los e s t r a n g u l a m i e n t o s del• 
s i s tema product ivo . 

Contra los 
trabajadores 

Por úl t imo, debe seña larse , que 
ni el m i smo objet ivo de reducir el 
déf ic i t púb l ico b u s c a d o por la 
po l í t ica f isca l res t r ic t iva p o d r á 
lograrse, ya que la dep res ión 
e c o n ó m i c a tendrá e fec tos acu-
sados sobre los ingresos públ i -
cos, reduc iéndo los , y sobre al-
gunos gas tos c o m o los dest ina-
dos a cubr i r el paro c rec iente , 
que tendrán q u e aumen ta r , con 
el resu l tado de que el déf ic i t pú-
bl ico en lugar de d isminu i r c o m o 
se p royec ta tende rá a aumen ta r . 
Por cons igu ien te , la pol í t ica de 
a juste, tanto g loba lmen te consi -
d e r a d a c o m o en su ve r t i en te 
p resupuestar ia , s u p o n e dir igir la 
e c o n o m í a por una s e n d a no sólo 
cont rar ia a los in tereses de los 
t r aba jado res s ino t a m b i é n por 
una vía que con t rad ice los obje-
t ivos ú l t imos q u e se p ro tenden 
a lcanzar . 

E s t a v a l o r a c i ó n d e l P r e s u -
pues to desde el punto de v is ta 
de sus repe rcus iones macroeco-
nómicas no ago ta los pun tos cri-
t icab les de su con ten ido . Por lo 
que se ref iere a los ingresos, se 
acen túa el carác ter regres ivo de 
la pres ión f iscal, p ros igu iéndose 
en la l ínea habi tua l de los últi-
m o s años . La regres ión se der i -
va no só lo de las prev is iones de 
ingreso de los d is t in tos impues-
tos, s ino t a m b i é n por la d imen-
s ión q u e es tá a d q u i r i e n d o el 
f raude f iscal, q u e ha l legado a 
un punto pe l ig roso de cor ros ión 
de todo el s i s tema f iscal . Baste 
menc iona r q u e el IVA, un im-
p u e s t o m o d e r n o , v i gen te só lo 
d e s d e 1986, que s u p u e s t a m e n t e 
había de servir pa ra cont ro lar 
ac t i v i dades q u e e s c a p a b a n al 
f isco y para impedi r el f raude, se 
ha conver t ido en u n a aven ida 
esp lénd ida para la evas ión fis-
cal , es t imándose q u e en este 
i m p u e s t o a l c a n z a un insó l i t o 
4 0 % d e la r e c a u d a c i ó n . En 
1990, deb ido ai f raude, los ingre-
sos por el IVA d e s c e n d e r á n en 
ce r ca de 3 0 0 . 0 0 0 mi l l ones , a 
pesar del c rec im ien to económi -
co. La de f raudac ión , c o m o a i rea 
la p rensa es tos d ías , no es só lo 
la práct ica hab i tua l de los em-
presar ios y p ro fes iona les , s ino 
q u e se ha conver t ido en una ac-
t iv idad lucrat iva en si m isma , lo 

que s u p o n e en avance cual i tat i-
vo en la g ravedad del p rob lema. 

Una opción regresiva 

En el P r e s u p u e s t o , v é a s e el 
cuadro 1, los impues tos d i rectos 
c recerán un 15,8%, pero el au-
m e n t o m a y o r c o r r e s p o n d e al 
IRPF, con un 17,1%, cuya re-
caudac ión d e s c a n s a despropor -
c i o n a d a m e n t e en la t r ibutac ión 
de los sa lar ios. Ese porcenta je , 
por lo d e m á s , es taba ca lcu lado 
sobre la base de que en t rase en 
v igor la nueva ley, pero es ta va 
a sufrir un retraso, con lo que 
las p e q u e ñ a s ven ta jas previstas 
en el t ra tamiento de las rentas 
de l t raba jo se p o s t e r g a r á n al 
año s igu iente. A lgunos impues-
tos ind i rectos y las tasas , que 
t ienen un marcado sesgo regre-
sivo, aumen ta rán sens ib lemente , 
c o m o es el caso de los impues--
tos espec ia les , in tens i f icándose 
la impos ic ión sobre h idrocarbu-
ros, a lcoho l y tabaco , con la jus-
t i f i cac ión s e m p i t e r n a de ade-
cuarnos a Europa. 

Por lo que respec ta a los gas-
tos, el recorte p resupues ta r io es 
tan acusado , v é a s e cuadro 2, 
q u e q u e d a n desva lo r i zados al-
gunos rasgos pos i t ivos de la re-
d is t r ibuc ión del gas to , ya que 
inc luso las par t idas q u e salen 
favorec idas expe r imen tan creci-
mien tos que no s u p o n e n avan-
ces en té rm inos del PIB y, por 
supues to , q u e d a n muy por de-
bajo de las neces idades socia les 
y económicas . Los c rec imien tos 
en to rno al 1 1 - 1 2 % de los presu-
pues tos del M O P U , San idad y 
E d u c a c i ó n , los d e p a r t a m e n t o s 
m á s bene f i c i ados , no p u e d e n 
vende rse c o m o a lgo posi t ivo por 
el hecho de q u e d i sm inuyan li-
g e r a m e n t e los gas tos de Defen-
sa (que luego ya se verá) , pues 
con esos porcen ta jes no se po-
drán mejorar los serv ic ios socia-
les bás icos ni pal iar las def ic ien-
c ias de las in f raest ructuras. Por 
lo d e m á s , las rest r icc iones afec-
tan no sólo a la de fensa . 

C o m o c a d a año, la par t ida de 
a juste m á s c ó m o d a son las reti-
b u c i o n e s d e los f unc iona r i os , 
que con una rev is ión del 5 % tra-
ta de fi jar la pau ta de la negocia-
c ión salar ia l en el sector pr ivado, 
r e f o r z á n d o s e c o n u n a es t ima-
c ión de inf lación para el p róx imo 
año tamb ién del 5 % que resul ta 
irr isoria. 

El c o m b a t e del a jus te ha em-
pezado. El pr imer asa l to se l ibra 
con el P resupues to . El gob ie rno 
ha sa l ido agres ivo . Los sindica-
tos t ienen la pa labra. 

Pedro Montes 

CUADRO 2 
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO 

miles de millones 

C A P I T U L O S P r e s u p u e s t o % P r e s u p u e s t o % % C A P I T U L O S 
Inic ial in ic ia l (2)(1) 
1 9 9 0 1991 

(1) (2) 
G a s t o s d e p e r s o n a l 

9 ,2 (Cap í tu lo I) 2 . 1 2 9 . 9 16,8 2 . 3 2 5 . 5 17 ,3 9 ,2 
C o m p r a d e b i e n e s 
co r r i en tes y se rv i c i os 
(Cap í tu lo II) 332 .1 2 ,6 3 2 9 . 2 2 ,5 -0 ,9 
G a s t o s F i n a n c i e r o s 
(Cap í tu lo III) 1 . 454 .2 11 ,5 1 .533 .9 11 ,4 5,5 
T r a n s f e r e n c i a s 
co r r i en tes 

6,6 (Cap i tu lo IV) 5 . 4 3 5 . 5 4 2 , 8 5 . 7 9 4 . 4 4 3 , 2 6 ,6 

OPERACIONES 
6,7 CORRIENTES 9 . 3 5 1 . 9 7 3 , 7 9 .983 .1 7 4 , 4 6,7 

I nve rs iones rea les 
3,6 (Cap í tu lo VI) 1 . 049 .2 8 ,3 1 .086 .6 8,1 3 ,6 

Civ i l 7 4 8 . 8 5 ,9 8 1 4 . 0 6,1 8,7 
D e f e n s a 3 0 0 . 3 2 ,4 2 7 2 . 6 2 ,0 -9,2 
T r a n s f e r e n c i a s 
d e Cap i ta l 

7,1 (Cap í tu l o VII) 1 .017 .2 8 ,0 1 .089 .2 8,1 7,1 
OPERACIONES 

5,3 DE CAPITAL 2.066.5 16,3 2.175.9 16,2 5,3 
TOTAL 
OPERACIONES 

6,5 NO FINANCIERAS 11.418.4 89,9 12.159.1 90,6 6,5 
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iwujeRes 

RFA/RDA 

En la "Gran Alemania" no cabe el derecho al aborto 
Respondiendo al llamamiento de una Coordinadora de mujeres de la RDA y de la RFA, tuvo lugar el pasado 29 de septiembre una 
manifestación en Berlín "Por la autodeterminación de la vida y contra la anexión". La asistencia, entre diez y quince mil personas, 
estuvo muy por debajo de los objetivos que se habían fijado las organizadoras. Pero los Verdes, organizaciones de izquierda 
revolucionarias, el PDS y la Izquierda Unida, así como federaciones de las juventudes socialistas, se sumaron ala convocatoria. 
Ninguna fuerza de izquierda había sido capaz de conseguir una unidad tan amplia contra la política de anexión de la RUA. 

E s t a m a n i f e s t a c i ó n ha s ido im-
p o r t a n t e s o b r e t o d o por d o s ra-
z o n e s . Po r u n a par te , h a r e u n i d o 
t a n t o a g e . i t e q u e se o p o n e por 
p r i nc ip io a la reun i f i cac ión a le-
m a n a , c o m o a los q u e cr i t i can la 
f o r m a e n q u e se ha h e c h o , s in 
n i n g u n a pa r t i c i pac ión d e la po-
b l ac i ón . Por o t ra par te , las o rga -
n i z a d o r a s d e la m a n i f e s t a c i ó n 
h a b í a n ins is t ido e n q u e su con -
t e n i d o no se l im i ta ra a la " c u e s -
t ión d e las m u j e r e s " , s ino q u e 
es te p r o b l e m a f ue ra p l a n t e a d o 
e n el m a r c o d e la G r a n A l e m a -
nia, e n el e je d e la ac tua l s i tua-
c i ó n po l í t i ca ; e n espec ia l , des ta -
c a n d o el a s c e n s o de l chov in i s -
m o h a c i a los i n m i g r a d o s , el de -
te r i o ro g l oba l d e la v ida soc ia l y 
el n u e v o p a p e l d e g ran p o t e n c i a 
q u e A l e m a n i a se d i s p o n e a des -
e m p e ñ a r , c o n los pe l ig ros d e mi-
l i t a r i zac ión c o n s i g u i e n t e s . 

Las mujeres, las 
primeras víctimas 

D u r a n t e el p a s a d o v e r a n o se ha 
d e s a r r o l l a d o u n a m p l i o d e b a t e 
s o b r e la s i t u a c i ó n d e las m u j e r e s 
c o m o sec to r m á s a f e c t a d o po r la 
a n e x i ó n , e s p e c i a l m e n t e e n la 
R D A . 

T o d o el m u n d o s a b e q u e las 
m u j e r e s d e la R D A , q u e e s t a b a n 
a s a l a r i a d a s e n u n 9 4 % , s o n las 
p r i m e r a s a la h o r a d e pe rde r el 
e m p l e o y, s o b r e t o d o , t i e n e n 
m e n o s p o s i b i l i d a d e s d e e n c o n -
t rar u n o n u e v o , s i m p l e m e n t e por -
q u e el d e r e c h o al t raba jo (que , 
p a r a e l las e r a t an to u n a g a r a n t í a 
c o m o u n a ob l i gac ión ) y a no ex is -
te . L o s d e s p i d o s e n m a s a ha-
b í a n c o m e n z a d o a n t e s d e la 
u n i ó n m o n e t a r i a y, c o m o c o n s e -
c u e n c i a d e e l lo , r e c u p e r ó t e r r e n o 
e s a l óg i ca s e g ú n la cua l las m u -
j e r e s t e n d r í a n m e n o s n e c e s i d a d 
d e un t r a b a j o a s a l a r i a d o (ya q u e 
e s t á n "a c a r g o " d e sus m a r i d o s ) . 
E l c r e c i m i e n t o f u l m i n a n t e d e l 
p a r o - u n mi l lón y m e d i o d e pa ra -
d o s - a s e n u n a s p o c a s s e m a n a s -
h a c r e a d o u n c l i m a d e a n g u s t i a 
g e n e r a l i z a d o ; c a d a cua l se p reo -
c u p a e n p r i m e r lugar d e su p ro -
pío in te rés . Lo q u e p r e d o m i n a 
por a h o r a es la c o m p e t e n c i a in-
d i v i dua l e n t r e los t r a b a j a d o r e s . 
Los s i n d i c a t o s t i e n e n un p a p e l 
m u y m a r g i n a l ; e n c u e n t r a n m u -
c h a s d i f i c u l t a d e s p a r a o r g a n i z a r 
u n a s p l a n t i l l a s q u e q u i z á s n o 
ex i s t i rán m a ñ a n a . 

Po r o t ra pa r te , el p a p e l d e m a -
d r e s d e Jas m u j e r e s v a a se r re-
f o r z a d o . A n t e r i o r m e n t e , la a ten -
c i ó n a los n i ñ o s e r a responsab i l i -
d a d de l E s t a d o e n c u a n t o a las 
g u a r d e r í a s , j a r d i n e s d e in fanc ia , 
e tc ; el 8 3 % d e la p o b l a c i ó n in-
fan t i l as i s t í a a e s a s ins t i tuc iones . 
E s t o p e r m i t í a a las mu je res , in-
c l u s o las q u e t e n í a n h i jos lac tan -
t es , ir a t r a b a j a r y les e v i t a b a 
p a r c i a l m e n t e la d o b l e t a r e a d e 
m a d r e y d e t r a b a j a d o r a , a u n q u e 
n o c a m b i a r a e n n a d a q u e e l las 
f u e r a n las p r i m e r a s r e s p o n s a -
b les d e los h i jos . El s i s t e m a es-
ta l i n i s ta n o h a c a m b i a d o e n ab-
so l u t o la c o m p r e n s i ó n de l rol so -
c ia l y de l r e p a r t o de l t raba jo en-
t re los d o s s e x o s . 

L a i n t r o d u c c i ó n r á p i d a y b ru ta l 

l i dad d e c o n s e g u i r q u e el n i ño 
f u e r a a d o p t a d o . N a t u r a l m e n t e , el 
m é d i c o f u e t a m b i é n c o n d e n a d o . 

E s t a s e n t e n c i a p r o v o c ó u n 
g r a n e s c á n d a l o p o r q u e s i gn i f i ca 
el c u e s t i o n a m i e n t o por los t r ibu-
n a l e s d e los d e r e c h o s de l m é d i -
co . En e s t a o c a s i ó n r e s u r g i ó el 
m o v i m i e n t o f e m i n i s t a e n la R F A , 
h a s t a e n t o n c e s m u y d i v i d i do y 
d i s p e r s o . En 1 9 8 9 t u v o l uga r e n 
M a m m í n g e n u n a m a n i f e s t a c i ó n 
d e 1 0 . 0 0 0 m u j e r e s e n f a v o r d e 
la s u p r e s i ó n d e la ley s o b r e el 
abo r t o . En j u n i o d d e 1 9 9 0 h a 
h a b i d o u n a n u e v a m a n i f e s t a c i ó n 
d e 2 0 . 0 0 0 m u j e r e s e n B o n n , q u e 
c o n t ó c o n la p r e s e n c i a d e f e m i -
n i s tas d e la R D A . d e I r landa , d e 
I ta l ia y d e F ranc ia . E s t a m a n i f e s -
t a c i ó n se d e s a r r o l l ó j u s t a m e n t e 
c u a n d o el P a r l a m e n t o a l e m á n 
o c c i d e n t a l d i s c u t í a el p r o b l e m a 
de l a b o r t o e n la n u e v a A l e m a n i a . 
A ú n r e c o n o c i e n d o q u e la ley d e 
la R D A e r a m á s p r o g r e s i s t a y 
q u e su e x t e n s i ó n a la R F A re-
p r e s e n t a r í a u n a v a n c e , las m a n i -
f e s t a n t e s p e d í a n t a m b i é n el de -
r e c h o a la p l e n a a u t o d e t e r m i n a -
c i ó n d e las m u j e r e s . 

Contra la penalización 
del aborto 

P a r a l e l a m e n t e , e n el P a r l a m e n t o 
a l e m á n o c c i d e n t a l se h a f o r m a -
d o u n r e a g r u p a m í e n t o en t r e m u -
j e r e s d e d i f e r e n t e s pa r t i dos , e n 
f avo r d e u n a d e s p e n a l i z a c l ó n de l 
a b o r t o . E s t a in i c ia t i va r e ú n e a 
m u j e r e s d e los V e r d e s y d e l 
S P D , p e r o t a m b i é n de l P a r t i d o 
L ibe ra l y d e la D e m o c r a c i a Cr i s -
t i ana . H a n c o n s e g u i d o i m p o n e r 
q u e , e n el s e g u n d o t r a t a d o d e 
un ión , s e r e c o n o z c a q u e la v i e j a 
ley s e g u i r á e n v i go r e n el te r i to -
r io d e la R D A h a s t a f i n a l e s d e 
1 9 9 2 . En e s t e p e r i o d o , el n u e v o 
P a r l a m e n t o p a n - a l e m á n e s t á en -
c a r g a d o d e r e d a c t a r u n a n u e v a 
l e g i s l a c i ó n g e n e r a l . L a in i c ia t i va 
d e las m u j e r e s p a r l a m e n t a r i a s 
h a c o n s e g u i d o i m p o n e r t a m b i é n 
q u e , si no s e r e d a c t a r a d i c h a 
ley, la l eg i s l ac i ón e n v i go r e n el 
te r r i to r io d e la a n t i g u a R D A n o 
s e r í a a u t o m á t i c a m e n t e a b o l i d a 
e n b e n e f i c i o d e la ley o c c i d e n t a l . 

P e r o e l t ex to p r e s e n t a d o po r 
e s t e r e a g r u p a m í e n t o t i e n e t a m -
b i é n s u s l im i tes . N i e g a la pena l i -
z a c i ó n d e las m u j e r e s , p e r o n o 
e x c l u y e la d e los m é d i c o s . T a m -
p o c o r e c h a z a la o b l i g a c i ó n d e 
u n a c o n s u l t a m é d i c a p a r a o b t e -
ne r el d e r e c h o a a b o r t a r . Po r su 
p a r t e , l os d e m ó c r a t a c r i s t i a n o s 
h a n a n u n c i a d o q u e l a n z a r á n u n a 
o f e n s i v a po r u n a " ley d e p r o t e c -
c i ó n d e la v i d a " d e s p u é s d e las 
e l e c c i o n e s d e d i c i e m b r e p róx i -
m o . 

A s í p u e s , los d o s p r ó x i m o s 
a ñ o s s e r á n d i f í c i les p a r a las m u -
j e r e s e n A l e m a n i a . L a o f e n s i v a 
d e la d e r e c h a y los p r o b l e m a s 
q u e s e p r e s e n t a n e n el h o r i z o n t e 
d e 1 9 9 2 e x i g e n i m p e r a t i v a m e n t e 
u n a r e e s t r u c t u r a c i ó n de l m o v i -
m i e n t o f e m i n i s t a e n t o r n o a l 
t e m a de l a b o r t o . H a b r á q u e s u -
p e r a r los o b s t á c u l o s e x i s t e n t e s 
lo m á s d e p r i s a p o s i b l e . 

Angela Klein (Inprecor) 
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d e la e c o n o m í a d e m e r c a d o v a 
a c o m p a ñ a d a d e l d e s m a n t e l a -
míen to a c e l e r a d o d e la in f raes-
t ruc tu ra de l E s t a d o : la m i tad d e 
las g u a r d e r í a s y d e los j a rd i nes 
d e in fanc ia s e r á s u p r i m i d a a n t e s 
d e f ina l d e año . En a g o s t o pasa-
d o , el P a r l a m e n t o d e la R D A 
v o t ó u n a ley s e g ú n la cua l los 
a y u n t a m i e n t o s d e b í a n f íanc ia r -
las. Pe ro és tos no t iene d i ne ro ; 
n i s i q u i e r a p u e d e n p a g a r los 
c o s t e s c r e c i e n t e s d e los s e g u r o s 
soc i a l es y la v e n t a d e las e m p r e -
sas es ta ta les no es tá p roduc ien -
d o los bene f i c i os e s p e r a d o s . As í 
n o q u e d a n i n g u n a p o s i b i l i d a d 
p a r a el m a n t e n i m i e n t o d e gua r -
de r í as e ins t i tuc iones púb l i cas d e 
e s e t ipo. 

F i n a l m e n t e , las m u j e r e s s o n 
las ú l t imas , c o m o e ra d e e s p e -
rar, e n bene f i c i a r se d e los cur -
s o s d e r e c o n v e r s l ó p n o d e for-
m a c i ó n p ro fes iona l . S o n por con -
s i g u i e n t e d o b l e m e n t e v í c t i m a s : 

su f r en por la r e a p a r i c i ó n d e u n 
m e r c a d o d e t r a b a j o y po r la re-
d u c c i ó n m a s i v a d e u n a a m p l i a 
red d e s e r v i c i o s s o c i a l e s q u e se 
h u n d e c o n el E s t a d o q u e los 
h a b í a c o n s t r u i d o . H o y e x i s t e la 
a m e n a z a d e q u e e s a s m u j e r e s 
s e a n d e v u e l t a s a s u s c a s a s , a is -
l a d a s e n s u p a p e l d e m a d r e s y 
c o n u n a a c r e c e n t a d a d e p e n d e n -
c i a h a c i a los h o m b r e s . 

La ofensiva 
contra el aborto 

S e g ú n e s t a lóg ica , la ley q u e 
p e r m i t e a las m u j e r e s a b o r t a r li-
b re y g r a t u i t a m e n t e d u r a n t e los 
t res p r i m e r o s m e s e s d e e m b a r a -
zo , e n v i go r h a s t a a h o r a e n la 
R D A , c o r r e el r i e s g o t a m b i é n d e 
se r s u p r i m i d a e n b e n e f i c i o d e la 
ley r e a c c i o n a r i a d e la R F A . E s t a 
p r o h i b e y p e n a l i z a el a b o r t o , sa l -

vo e n a l g u n o s s u p u e s t o s e x c e p -
c i o n a l e s . P e r o p a r e c e q u e inc lu -
so e s t a s r a r a s e x c e p c i o n e s s o n 
y a i n a d m i s i b l e s p a r a la j e r a r q u í a 
e c l e s i á s t i c a y p a r a la c o r r i e n t e 
c o n s e r v a d o r a d e la d e m o c r a c i a 
c r i s t i a n a ( C D U ) e n el p o d e r . 

R e c i e n t e m e n t e , B a v i e r a h a 
e s t a d o a la c a b e z a d e u n a o f e n -
s i va e n r e g l a c o n t r a las m u j e r e s . 
C o n el p r e t e x t o d e u n f r a u d e e n 
los i m p u e s t o s , el f i sca l d e la c iu -
d a d b á v a r a d e M e m m i n g e n h a 
o r d e n a d o el s e c u e s t r o de l f i che -
ro d e un m é d i c o c o n o c i d o po r 
h a b e r a y u d a d o a m u j e r e s y 
p r a c t i c a d o a b o r t o s ; s o b r e e s t a 
b a s e , s e p r e s e n t ó u n a d e n u n c i a 
c o n t r a v a r i a s d e e l las . L a m a y o -
r ía d e e s t a s m u j e r e s h a s i d o 
c o n d e n a d a e n u n j u i c i o e s p e c t a -
cu la r a par t i r d e u n d o b l e razo -
n a m i e n t o : e n p r i m e r lugar , po r -
q u e s u s i t u a c i ó n s o c i o - e c o n ó m i -
c a n o j u s t i f i c a b a u n a b o r t o y 
t a m b i é n p o r q u e t e n í a n la pos ib i -



MOVÍMÍEÍITO OBRERQ 

Defender la salud 
empezando desde el puesto de trabajo 

del "pacto por la competitividad", 
sin menospreciar el intento de 
recortes salariales, es sobre todo 
realizar la producción más barata, 
empeorando las condiciones de 
trabajo, menor control de conta-
minantes, ... Si, como los pronós-
ticos lo indican, la recesión de la 
economía capitalista se acelera 
tras la crisis del Golfo, el proble-
ma se va a agravar. 
2. La introducción de nuevas tec-
nologías, cada vez más destructi-
vas (campos magnéticos, quími-
ca sucia, energía nuclear, proble-
mas ergonómicos...), algunos de 
cuyos efectos empiezan a cono-
cerse ahora. 
3. La fragmentación de la clase 
obrera, con la división en fijos, 
eventuales y parados, hombres y 
mujeres, autóctonos y emigran-
tes, blancos y negros, de la indus-
tria o de la economía sumergida, 
posibilitando una mayor precari-
zación del empleo y en peores 
condiciones y dificultar la res-
puesta conjunta. 
4. El auge de la ideología liberal, 
con la privatización de los servi-
cios sociales, separación de la 
salud laboral de la red sanitaria... 
5. La amenaza destructiva del 
medio ambiente con carácter in-
ternacional, como nos muestran 
las catástrofes de Chernobyl, llu-
vias ácidas, capa de ozono, de-
sertización, hambre, etc. 

En otro terreno, la creciente bu-
rocratización del movimiento sin-
dical, obstaculizando la participa-
ción, autoorganización y protago-
nismo obrero en el control de las 
condiciones de trabajo, generali-
zándose una filosofía de delegar 
los problemas en técnicos. 

Por ello, el mayor obstáculo 
para una posible confluencia del 
movimiento obrero y el ecologista 
en la defensa de intereses comu-
nes, es la nula respuesta del sin-
dicalismo tradicional a la depre-
dación de la salud humana y de la 
naturaleza, desde el foco o el ori-
gen de la contaminación. Es ne-
cesario un giro radical y el camino 
lo debe abrir la izquierda sindical, 
pero habrá que cuestionar pro-
fundamente el modelo desarro-
llista-productivista, considerado 
por amplios sectores como "pro-
gresista". 

El modelo médico 

Como señala Vicente Navarro 
(1), la sanidad es uno de los ne-
gocios más lucrativos; así en Eu-
ropa y USA más de la cuarta par-
te de los gastos sanitarios se dis-
tinan a medicamentos, y su in-
fluencia es determinante a la hora 
de las prácticas terapeúticas. La 
industria farmaceútica es la res-
ponsable de la reproducción de la 
ciencia médica, mediante el apo-
yo a las publicaciones, pero la in-
fluencia del capital, mediante 
ramas financieras o sociales, es 
mucho mayor, y sería un error 
pensar que dicha influencia ha 
desaparecido o es mínima por 
tener una sanidad pública. 

El modelo médico se caracteri-
za fundamentalmente por: 
1. Considerar la la enfermedad 
como un fenómeno biológico-indi-
vidual, lo cual sirve para ocultar la 
desigualdad social frente a la en-
fermedad y la muerte, e impide 
explicarse hechos como: ¿por 
qué cambian el tipo de enferme-
dad y mortalidad en la historia, de 
las enfermedades infecciosas a 
las cardiovasculares, el cáncer, 
los accidentes...? ¿porqué Cuba, 
país subdesarrollado, presenta 
mejores indicadores de salud que 
USA, contradiciendo el mito 
desarrollo=salud? ¿por qué se 
dan diferencias de salud entre un 
barrio obrero y zonas residencia-
les de la burguesía. 
2. La apropiación exclusivista de 
los problemas de la salud por el 

Tarea urgente para la izquierda sindical 

Presentamos un largo art'iculo sobre la salud laboral, a fin de facilitar la reflexión, sobre todo dentro 
de la izquierda sindical. El autor ha colaborado con nuestro periódico en otras ocasiones, 
sobre el trabajo a turnos, el cáncer el ruido, accidentes laborables, y otros temas parecidos. 

Parece que la salud es uno de los 
valores más apreciados que tene-
mos las y los trabajadores, ya que 
si la perdemos, habremos perdi-
do el empleo y el mínimo bienes-
tar, condenándonos al sufrimien-
to y a ser una carga social para la 
familia o la sociedad. 

Digo que parece, pues la dra-
mática realidad lo desmiente, al 
no corresponder la respuesta 
obrera a la amenaza generaliza-
da a nuestra salud, por los efec-
tos del desarrollo capitalista pro-
ductivista. La influencia dominan-
te de ideologías burguesas, tales 
como el modelo médico, el reduc-
cionismo técnico, el monetaris-
mo,... son algunas de las causas 
de esta falta de contestación y de 
discurso propio del movimiento 
obrero. 

Como resultado del sano con-
tagio del movimiento ecologista y 
cultura verde, crece la preocupa-
ción ante los efectos destructivos 
del capitalismo depredador de la 
tierra, el agua y la naturaleza. Por 
ello hemos de esforzarnos en lo-
grar un compromiso ecologista en 
el movimiento sindical. Pero ya 
sea porque la cultura ecologista 
nació externa al movimiento obre-
ro o por el injustificable retraso en 
la reflexión teórica y respuesta 
práctica de la propia izquierda 
sindical, se nos sigue olvidando la 
práctica depredadora del capita-
lismo con los humanos, en el tra-
bajo y el consumo. 

La Ergonomía (la ecología del 
puesto de trabajo) denuncia 
cómo el riesgo se extiende a to-
dos los oficios y sectores, desde 
el minero a la secretaria pegada a 
la pantalla, desde la obrera quími-
ca al maestro de EGB, o el agri-
cultor. 

Defender la salud desde el 
puesto de trabajo, es cada vez 
más, precondición para compro-
meter al movimiento sindical en la 
lucha ecológica y también para 
construir una izquierda sindical 
real, con una práctica alternativa 
al sindicalismo tradicional, conflu-
yendo con otros movimientos 
sociales. Es también una oportu-
nidad para labrar un campo nue-
vo y de gran motivación en la 
acumulación de fuerzas, si es que 
somos capaces de derrumbar los 
muros del callejón frustrante en 
que nos ha introducido el sindica-
lismo reformista. 

¿Humanización 
del trabajo? 

El discurso dominante es que la 
tecnología y el progreso han 
humanizado el trabajo, y que los 
problemas se deben a inadapta-
ciones personales. Pero veamos 
los datos reales: 

Según la OIT, anualmente 
180.000 trabajadores/as mueren 
en el puesto de trabajo en el mun-
do y otros 110 millones sufren 
lesiones graves que les apartan 
del proceso productivo. 

El Estado Español no sólo se 
situa a la cabeza de Europa en ci-

fras de paro o contaminación rui-
dosa, también lo está en sinies-
trabilidad laboral con un 14% el 
año 89, habiendo doblado los ín-
dices del 7,2% del año 83, en que 
el PSOE ocupó el gobierno, pro-
duciéndose en dicho período más 
de 10.000 muertos (¿asesina-
dos?) y 75.000 graves. En los 6 
primeros meses del 90 la sinies-
trabilidad ha aumentado en un 
15% respecto al mismo período 
del año pasado. Son datos alar-
mantes, aunque se acaban asu-
miendo como una fatalismo. 

Pese a que los accidentes es-
tán adquiriendo mayor eco en la 
prensa, pues cada vez son más 
difíciles de ocultar o silenciar, a la 
par que aumenta la siniestrabili-
dad se da también una ofensiva 
manipuladora, tratando de culpa-
bilizar a las víctimas (error huma-
no, imprudencia, no utilizar la 
prenda de seguridad), o con titu-
lares como "El gobierno culpa a 
los trabajadores de los acciden-
tes", olvidándose del aumento de 
la precarización del empleo que 
es una de las causas centrales. 

Más allá de los sentimientos 
humanos, el capital comienza a 
tomar en cuenta el coste de estos 
accidentes, con estudios que dan 
mucho más valor a los costes 
económicos para la empresa de 

un accidente grave o mortal (pa-
ralización de la producción, des-
trozo de instalaciones, pérdida de 
imagen en el mercado, conflicto 
laboral...) que a las vidas huma-
nas (al precio que se pagan). 

No sólo accidentes 

Dar la imagen de que los acciden-
tes son el único problema de sa-
lud laboral: éste es el otro discur-
so, para ocultar la realidad dra-
mática de las enfermedades pro-
fesionales, reconocidas o las lla-
madas "inespecíficas", fruto del 
desgaste obrero (neurosis,...), di-
fíciles de cuantificar en las actua-
les circunstancias sanitarias. 

Recogiendo datos de institucio-
nes oficiales: 
— Al año en el Estado Español 
mueren más de 30.000 trabajado-
ras/es de cáncer de origen labo-
ral, mientras siguen aumentando 
las sustancias cancerígenas. 
— El 74% de la población esta-
mos expuestos a una contamina-
ción ruidosa por encima del límite 
legal (que en sí supera el riesgo a 
la salud), y según CC.OO. el 46% 
de los trabajadores de la industria 
están por encima de ese límite 
legal. Como conclusión, son innu-
merables las sorderas, enferme-

dades nerviosas, trastornos en-
docrinos (ácido úrico, abortos, 
etc.). 
— Más de 60.000 trabajadoras/es 
están expuestos a diferentes do-
sis radioactivas en el trabajo, 
siendo cero su garantía de pre-
vención. 
— Los trastornos nerviosos del 
trabajo a turnos, del trabajo con 
pantallas o en cadenas con rit-
mos acelerados, las nuevas tec-
nologías... 
— La silicosis, el saturnismo, las 
alergias, lumbagias, pérdida de 
vista, distintos traumatismos... 

Para qué seguir: hoy como 
hace cien años, aunque de dife-
rentes formas, el trabajo en este 
sistema mata, destruye y deshu-
maniza a los trabajadores/as. 

Tendencia a empeorar 

Las transformaciones que se es-
tán produciendo en el capitalis-
mo, defendido por algunos como 
el "progreso", se caracterizan por: 
1. La internacionalización cre-
ciente de la economía, con el 
traslado de producciones de un 
país a otro, dependiendo de la 
resistencia obrera y de conquis-
tas legales, sociales, en el control 
de la nocividad, etc. El objetivo 
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médico; sin negar radicalmente el 
valor del médico en el terreno clí-
nico individual. Lo cual tiene con-
secuencias muy negativas: impo-
sibilidad de participación social 
activa en los problemas y solucio-
nes en la defensa de la salud; 
reducción de los problemas so-
ciales a la "medicalización"; utili-
zación de un lenguaje o argot 
médico incomprensible para la 
población; negación de la expe-
riencia obrera o ciudadana, el cri-
terio exclusivo de los médicos a la 
hora de definir las cuestiones de 
la salud. 
3. Una imagen falsa del elevado 
grado de eficacia médica que no 
se corresponde con la realidad ni 
con la historia. Hizo más contra la 
tuberculosis u otras epidemias, la 
reducción de la jornada a 8 horas 
y la mejora de la calidad de vida, 
que todas las vacunas. 
4. Este modelo médico dominan-
te tiene como objetivo ideológico 
negar la dimensión social de la 
enfermedad, exculpando a las 
estructuras sociales y culpabili-
zando a la víctima por su propia 
enfermedad (por su estilo de vida: 
tabaco, comportamiento sexual, 
alimentación...). Es curioso ob-
servar la diferente actitud de la 
medicina oficial ante los cancerí-
genos laborales, cuyo cuestiona-
miento afecta a la estructura pro-
ductiva, o ante el comportamiento 
individual (SIDA). 

Volviendo con Vicente Navarro, 
..."así como aumenta la ineficacia 
(lo cual no significa inutilidad), la 
medicina tiene una función legiti-
madora muy alta, pues crea una 
falsa conciencia de lo que es bá-
sicamente un problema colectivo, 
por tanto político, determinado 
por el tipo de control sobre el pro-
ceso de producción y consumo 
en las sociedades capitalistas, 
pueda resolverse mediante la in-
tervención terapeútica individual. 
Esta es la función ideológica de la 
medicina, es decir, la legitimación 
de las relaciones de clase en 
nuestra sociedad y el individualis-
mo. 

Reduccionismo 
técnico 

El reduccionismo técnico, adopta-
do por la ciencia médica domi-
nante y el sistema, conceptualiza 
el trabajo como una cuestión téc-
nica y no social, resultando una 
reducción del campo de la investi-
gación e intervención: reduce la 
investigación a causas inmedia-
tas (factores de riesgo ambiental 
y factores de ingeniería); reduce 
las enfermedades y accidentes 
laborales a aquellos en que es 
imposible negar relación con el 
trabajo; reduce problemas colec-
tivos e individuales, para evitar la 
relación Salud-Trabajo, y solucio-
nes individuales que o son inefi-
caces o aumentan la penosidad 
del trabajo (prendas de protec-
ción) con un claro desinterés por 
soluciones preventivas globales. 

Esta visión reduccionista impi-
de plantear cuestiones que afec-
tan a la dimensión social del pro-
blema: ¿por qué se organiza el 
trabajo al margen de los ritmos 
biológicos y necesidades psico-
sociales de los y las cúrrelas? 
¿por qué la máquina determina el 
ritmo y los turnos de trabajo? ¿por 
qué se trabaja con sustancias 
cancerígenas, radioactivas, ...? 
¿por qué el desgaste obrero se 
considera patología inespecífica? 

La respuesta que desde las 
instituciones y fuerzas del siste-
ma se da al problema de los acci-
dentes está marcada por este re-
duccionismo técnico: los acciden-
tes son el único problema de sa-
lud laboral, ocultando las enfer-
medades profesionales y el des-
gaste obrero; los accidentes son 
un problema de ingeniería, igno-

rando la precarización del em-
pleo, los ritmos,...; las soluciones 
institucionales, la denuncia a In-
spección de Trabajo, se demues-
tran absolutamente ineficaces, 
cuando no frustrantes. Los índi-
ces de siniestrabilidad se presen-
tan como indicadores del creci-
miento económico. 

El reduccionismo técnico impi-
de una visión global de la salud 
mediante múltiples desmembra-
mientos. Separa los puestos de 
trabajo del proceso de producción 
global. Separa los factores de 
riesgo de los indicadores de 
daño, en contraposición a la ima-
gen global que tenemos normal-
mente las y los trabajadores. 
Realiza una división radical de los 
problemas de daño por ingeniería 
(seguridad) y los problemas de 
higiene (ciertos contaminantes), y 
margina la amplia problemática 
psicosocial que se está convir-
tiendo en dominante con la intro-
ducción de las nuevas tecnolo-
gías. En cuanto a las instituciones 
públicas con competencias en 
materia de Salud laboral, se pro-
duce una separación entre res-
ponsables de Salud (Sanidad) y 
vigilancia de las ocndiciones de 
trabajo (Delegación de Trabajo), 
desconociendo ambas las reper-
cusiones del trabajo en la salud. 

Protagonismo de 
los técnicos 

Entre el exclusivismo médico y el 
reduccionismo técnico, resulta 
lógico que sólo los "técnicos" pue-
dan ser los protagonistas en la 
prevención de la salud. La expe-
riencia obrera, en unas condicio-
nes de producción y con unos 
problemas más complicados que 
en el pasado por su tecnificación, 
al parecer no ocupa ningún lugar. 

El objetivo de este modelo 
ideológico ante la salud es impe-
dir el control obrero del proceso 
productivo, que en última instan-
cia es la garantía de la salud 
obrera, frustrando nuestra rebel-
día a la explotación, sumergién-
donos en la impotencia, dulcifica-
da con la monetarización del ries-
go en la salud. De ahí surgieron 
los pluses de toxicidad, peligrosi-
dad, nocturnidad...: cobrar un di-
nero ante la inevitabilidad (?) de 
la pérdida de salud. 

La burocratización del movi-
miento sindical, la práctica de la 
delegación de los problemas en el 
liberado de turno, olvidando la au-
toorganización y las asambleas, 
son un gran obstáculo al protago-
nismo obrero en defensa de su 
salud. En sentido contrario, la 
experiencia italiana de los años 
70, con los Consejos de fábrica, 
nave o taller, y su coordinación 
otros organismos populares a ni-
vel local o comarcal, posibilitó los 
mayores avances del movimiento 
obrero en la lucha por la salud y el 
control obrero en la fábrica. 

Monetarismo 

El movimiento obrero actual care-
ce de un discurso propio sobre el 
medio ambiente, la salud, la cali-
dad de vida, el consumismo, ... 
reproduciendo inconscientemen-
te el modelo burgués. 

El control de la nocividad am-
biental y de la pérdida de salud 
nos debe llevarnos a preguntar: 
¿qué se produce? ¿cómo se pro-
duce? ¿cuánto se produce? 
¿dónde se produce? Una refle-
xión sobre estar preguntas, des-
de una óptica de clase y solidaria, 
nos llevaría a rechazar el modelo 
desarrollista, productivista y con-
sumista, que tan negativamente 
está desarrollando el capitalismo. 
Frente a quienes piensan que 
este desarrollo es "progreso", o 
que el "desarrollo de las fuerzas 

El movimiento 
obrero actual carece 
de un discurso 
propio sobre el 
medio ambiente, 
la salud, la calidad 
de vida, el consumo, 
reproduciendo 
inconscientemente el 
modelo burgués. 

productivas" nos llevará al "socia-
lismo", hay que recordarles los 
costes sociales y en salud que 
hemos señalado, los desastres 
en el medio ambiente, etc. 

Es penoso observar cómo las 
reivindicaciones que afectan a la 
salud y mejora de las condiciones 
de trabajo son los primeros flore-
ros que caen de las mesas nego-
ciadoras, cómo se acepta la filo-
sofía patronal de la competitivi-
dad, productividad, flexibilidad..., 
se firman acuerdos de deterioro 
de las condiciones de trabajo (y 
en la mayoría de los casos con la 
oposición de los afectados; 

¿quién es el pese1ero?J por unas 
décimas de subida salarial que 
luego se las lleva Hacienda. 
Cómo se olvida de reivindicar una 
reducción sustancial de jornada 
ante un riesgo en la salud (tumos, 
contaminantes, etc.), pese a po-
ner en la propaganda: "la salud no 
se vende, se defiende!". 

Pero esta ideología monetaris-
ta no se expresa únicamente en 
la negociación colectiva, es más 
profunda, es un fenómeno cultu-
ral, y desgraciadamente no es un 
mal exclusivo de ios reformistas. 
Es curioso ver cómo en los infor-
mes político-sindicales, en las in-
tervenciones, conferencias, se 
analiza la coyuntura económica y 
laboral, la evolución de los sala-
rios, el IPC, el empleo, sistema 
fiscal, etc., pero se olvida la dra-
mática realidad de pérdida de sa-
lud, siniestrabilidad, precariza-
ción del empleo o deterioro de la 
calidad de vida. 

Sin negar la importancia de los 
aspectos económicos, al repetir 
el mismo discurso y olvidar as-
pectos tan importantes, o confun-
dir bienestar económico y capaci-
dad de consumo con calidad de 
vida, ¿hasta qué punto no se está 
reproduciendo la ideología bur-
guesa e individualista del "enri-
queceos"? 

Pese a que desde hace años la 
izquierda sindical venga insistien-
do en esta problemática, como 

también en el compromiso ecolo-
gista, es evidente que la práctica 
y reflexión son muy modestas, lo 
que no se puede justificar única-
mente por lia debilidad de nues-
tras fuerzas. 

La pérdida de salud, el deterio-
ro del medio ambiente, el consu-
mo, el fracaso escolar, !a vivien-
da, el transporte,... deben adqui-
rir mucho mayor importancia en 
nuestra cultura, actividad cotidia- , 
na y modo de vida, pues son ge-
neradores de visión y acción co-
lectiva revolucionaria. 

Si abrimos camino desde nues-
tro puesto de trabajo, buscando Ja 
aportación de técnicos y especia-
listas, y socializando los conoci-
mientos, es seguro que encontra-
remos grandes aliados en los 
movimientos sociales. 

Karmelo 

1. Vicente Navarro, catedrático 
de política de la salud en una uni-
versidad norteamericana, fue 
asesor en la materia del gobierno 
chileno de Allende y lo es en la 
actualidad del gobierno cubano. 
Tiene editados dos libros reco-
mendables: "Salud e Imperialis-
mo" y "Capitalismo, Imperialismo, 
Salud, Medicina". 
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General Motors (Zaragoza) 

UGT consigue 
una victoria anunciada 
UGT ha ganado las elecciones sindicales del 4 de octubre en General Motors. 
Los resultados de las diferentes consultas a los trabajadores que han tenido 
lugar en los meses pasados hacían prever este resultado que ha terminado 
confirmándose. CCOO avanza en talleres, aunque menos que UGT, y 
retrocede más en oficinas. 

Los resultados totales en núme-
ro de delegados han sido: 19 
UGT, 12 CCOO, 4 USO, 2 CGT 
y 2 CUMAGME, asociación de 
cuadros y mandos. Por talleres 
los resultados han sido 17 UGT, 
11 CCOO, 3 USO, 2 CGT. En 
técnicos y administrativos, 2 
UGT, 1 CCOO, 1 USO, 2 la aso-
ciación de cuadros y mandos. 
Está en litigio el delegado .19 de 
UGT al haber impugnado CGT 
la forma de atribuir los resulta-
dos. CGT opina que debe hacer-
se según el Estatuto de los Tra-
bajadores y no según el acuerdo 
de la Comisión Nacional de 
Elecciones Sindicales (es decir, 
se deben computar los votos en 
blanco a la hora de atribuir los 
delegados). La composición del 
comité anterior en talleres era, 
14 UGT, 9 CCOO, 3 USO, 4 
CGT, y en oficinas, 3 UGT, 2 
CCOO, 2 USO. 

A v a n c e s y re t rocesos 

A grosso modo los resultados de 
este año significan el manteni-
miento del sindicalismo de UGT, 
un avance no suficiente de 
CCOO en talleres y retroceso en 
oficinas y un retroceso ostensi-
ble de USO y CGT tanto en ta-
lleres como en oficinas, que los 
coloca en una situación residual 

y de difícil existencia frente a las 
dos opciones mayoritarias UGT 
y CCOO. Entre UGT y CCOO 
no se altera la correlación de 
fuerzas: 3677 votos para UGT, 
2284 para CCOO. Los dos sindi-
catos han crecido en votos en 
talleres: UGT ha aumentado 530 
votos y CCOO 445. Los dos sin-
dicatos han retrocedido en ofici-
nas: UGT 91 votos y CCOO 
110, perdiendo ambos un dele-
gado en favor de la asociación 
de cuadros y mandos, agrupa-
ción corporativa de encargados 
que se presentaba por primera 
vez y que recogía a todos aque-
llos que, estando contra la em-
presa también estaban contra 
los sindicatos de clase, especial-
mente contra CCOO que ha es-
tado a la cabeza y ha denuncia-
do las conductas antiobreras de 
algunos de los que encabeza-
ban esta asociación. 

Más alia de la simple aritméti-
ca, los resultados tienen un sig-
nificado importante para la acti-
vidad sindical, no sólo en con-
creto para General Motors, sino 
para otras empresas grandes 
del sector: el sindicalismo de 
gestión y negociación de UGT 
no ha sufrido desgaste en estos 
últimos cuatro años, sino que a 
pesar de actuaciones descara-
damente alejadas del sindicalis-
mo de participación y de lucha, 

han conseguido un avance. A la 
vez, resurgen en técnicos los 
sindicatos corporativos. 

La lógica e lectora l 

Hechos como la firma de un 
convenio de tres años sin revi-
sión, la introducción de un tercer 
turno con empeoramiento de las 
condiciones de trabajo y precari-
zación del empleo, la negativa a 
la participación y a las asam-
bleas generales, la prioridad de 
la sección sindical sobre el co-
mité, alejamiento de la acción 
sindical cotidiana, no han signifi-
cado ningún coste electoral para 
UGT. Es más, reivindicaciones 
tan sentidas en cuanto a condi-
ciones de trabajo (pausas, jorna-
da, vacaciones, categorías, pase 
de eventuales a fijos,...) pasan a 
un segundo plano, frent a los 
salarios, en el comportamiento 
electoral de la plantilla, que ha 
optado mayoritariamente por un 
sindicalismo de gestión que no 
les exige la participación y la lu-
cha. 

No cabe duda que esta situa-
ción viene determinada por la 
recuperación economica habida 
en los últimos años, por la calma 
social, pero también por una 
pérdida de conciencia anticapita-
lista, por una falta de confianza 

Los r e s u l t a d o s 
d e C C O O 

La acción de CCOO ha sido cla-
ra en estos años: oposición a la 
firma del comvenio de tres años; 
oposición al empeoramiento de 
las condiciones de trabajo; con-
seguir mejores condiciones en el 
último convenio, profundizando 
en la acción y empujando con la 
movilización necesaria propues-
tas de alternativas de eventuales 
a fijos (que sirvieron para arran-
car el pase de 900); defensa de 
las asambleas y de la participa-
ción y consulta de la plantilla en 
cada tema; avance en la afilia-
ción; presencia en los problemas 
concretos de cada día .... Hay 
que resaltar, sin embargo, que 
en todos los momentos claves 
(negociación, movilización, lu-
cha,...) los resultados de las 
consultas han mostrado dos blo-
ques de trabajadores casi inva-
riables, de alrededor de 2500 
personas con las posiciones de 
CCOO; alrededor de 3500 con 
las posiciones moderadas de 
UGT. Esto se ha trasladado, 
aunque relativamente, a los re-
sultados de las eleccione sindi-
cales. 

D o s s e c t o r e s 

Podemos hablar pues, de dos 
sectores diferenciados y relativa-
mente estables en la empresa, 
uno con CCOO y otro con UGT, 
que se plasman en las consultas 
y resultados electorales. 

Otro dato interesante a consi-
derar es el la relación entre afi-
liación y voto: viene a ser de un 
afiliado igual a dos votos. 

Pero si la acción sindical di-
recta en la fábrica incide en el 
resultado, lo que sucede fuera 
también tiene que ver en la me-
jora de resultados de UGT en la 
gran empresa. 

UGT ha cambiado su imagen 

Cont ra la cor r ien te 

A veces después de los resulta-
dos de unas elecciones se pro-
ducen giros bruscos en busca 
del voto, bien por la "derecha", 
bien por la "izquierda". No'debe 
ser éste el caso en CCOO de 
General Motors. CCOO no va a 
ganar nada si realiza la política 
de UGT. Es más, deslizamientos 
hacia el sindicalismo de gestión, 
s i g n i f i c a r í a p é r d i d a s para 
CCOO. Tampoco hay que enca-
rar una política hacia el voto re-
sidual y antisindical: esto nos 
marginaría y nos haría perder 
por otro lado. CCOO debe man-
tener su perfil propio: defensa 
de las reivindicaciones concretas 
de los trabajadores; oposición a 
las propuestas de la patronal 
para aumentar la productividad; 
en el terreno de las condiciones 
de trabajo, defensa del comité 
como organismo unitario y prac-
ticar un sindicalismo que impul-
se de forma permanente la parti-
cipación y la movilización de los 
trabajadores para conseguir sus 
reivindicaciones; defensa de la 
unidad de acción siempre que 
ésta sirva para luchar. En defini-
tiva, una práctica sindical que 
aunque hoy lucha contra la co-
rriente, sabe que el sindicalismo 
de izquierda es el único que sir-
ve para defender, avanzar y 
consolidar el sindicato y la afilia-
ción frente a los retos que vie-
nen en el sector del automóvil. 

R a m ó n G ó r r i z 

participación y en la posibilidad 
de una transformación anticapi-
talista de la sociedad. 

aparece como un sindicato en-
frentado al Gobierno, con auto-
nomía respecto al PSOE, como 
un sindicato "responsable" y con 
disposición a movilizar, con ca-
pacidad de dar servicios, en fin, 
como un sindicato europeo y 
alejado de todo aquello que tie-
ne que ver con el comunismo. 
Por todo ello, ha conseguido 
también rentabilizar el 14-D y la 
unidad de acción de una forma 
superior a CCOO. Esto influye 
precisamente en amplias capas 
de trabajadores. 

1/11/1990 
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Industrias de la comunicación 

A l Este, el Edén 
Los grandes tiburones de los medios de 
comunicación occidentales se han lanzado a la 
"Conquista del Este". Nuestro colaborador Sasi 
analiza en este artículo los primeros movimientos de 
esta estrategia planeada a largo plazo. 

Los cambios producidos en los 
países del Este durante los últi-
mos años no han dejado de afec-
tar a los medios de comunicación. 
En concomitancia con el proceso 
desregulador de los servicios de 
radiotelevisión públicos occiden-
tales, se asiste a una progresiva 
comercial ización -mercanti l iza-
ción- de tales medios, que hasta 
ahora se habían mantenido bajo 
la égida estatal. De esta forma, la 
comunicación de los países del 
Este se ha convertido en un cam-
po estratégico abierto, en el que 
los grupos de comunicación occi-
dentales despliegan sus estrate-
gias de crecimiento con el bene-
plácito de los respectivos gobier-
nos. 

Inversión estratégica 

En la hora actual, inventariar to-
dos los proyectos en curso en los 
países del Este sería tarea real-
mente imposible, por su multiplici-
dad. Esta es, sin embargo, la 
prueba indiscutible de que los 
grupos de comunicación occiden-
tales no esperan los marcos jurí-
dicos que les permitan actuar. Si 
bien esta estrategia de anticipa-
ción está plagada de riesgos eco-
nómicos, es la práctica común, 
por cuanto una temprana implan-
tación es, junto con la imagen del 
grupo, el arma fundamental que 
en estos países permite augurar 
el éxito. 

Así, las inversiones efectuadas 
en la URSS, y por extensión en 
los países del Este, se hacen a 
largo plazo, por la ausencia de 
convertibilidad de sus respectivas 
monedas a una tasa realista, lo 
que impide la repatriación de los 
eventuales beneficios. Pero por 
otra parte ello les convierte en in-
terlocutores directos e inevitables 
de una futura regulación estatal 
de los medios de comunicación. 

Si bien la rentabilidad es a largo 
plazo (4 ó 5 años), el ticket que se 
paga por entrar en el mercado de 
los medios de comunicación tiene 
hoy un precio reducido, y permite 
ser un espectador activo de los 
cambios que se avecinan en el 
mercado conexo, el de la publici-
dad, mercado aún totalmente vir-
gen y que promete un desarrollo 
exponencial. 

Después de la llegada de Gor-
bachov al poder, los medios de 
comunicación soviéticos han co-
nocido una progresiva apertura 
que ha pasado, en primer lugar, 
por la aceptación de cierto plura-
lismo, y que incluso ha llegado 
hasta el abandono, mediante de-
creto presidencial, del monopolio 
que el Partido Comunista ejercía 
sobre la radio y la TV. Ello les ha 
dejado a merced de un cierto 
desamparo, en términos de sa-
voir-faire, que intentan compen-
sar mediante múltiples contactos 
con las grandes empresas y gru-
pos de comunicación occidenta-
les, para obtener los métodos, el 
dinero y, en el caso de la TV, los 
programas necesarios. Así, Ca-
nal Plus se anunciaba ya en Julio 
de 1990 mediante la emisión de 6 
horas de sus programas en una 
de las tres cadenas de televisión 
soviética, en lo que era la culmi-

nación de toda una serie de nego-
ciaciones en torno a propuestas 
del citado canal europeo efectua-
das hace más de un año, y que 
pueden cuajar en un futuro próxi-
mo en forma de una cadena de 
televisión codificada. 

En la rama de la radio, en abril 
de 1990 se constituyó una filial 
común entre Gosteleradio, Euro-
pa 1 -filial de Hachette-, la Caisse 
des Dépóts y Ouest-France, bajo 
el nombre de Europa Plus Moscú, 
que emite en FM alrededor de 
Moscú, con una audiencia poten-
cial de 40 millones de personas. 
También en Checoslovaquia ha 
comenzado la emisión de un pro-
grama musical -Europa 2-, Euro-
pa Plus no hace sino seguir el 
camino que abrieron las radios 
francesas Radio Nostalgie y Fun 
Radio, algunos de cuyos progra-
mas son difundidos a través de 
Radio Moscú Internacional y Ra-
dio Mayak. Estas iniciativas de 
las redes FM francesas en los 
países del Este son en general 
realizadas en comandita con los 
organismos públicos de radio y 
de televisión. 

El laboratorio húngaro 

Sin embargo es Hungría el campo 
de maniobras privilegiado, debido 
a que es, entre los países del 
Este, aquél en que la economía 
se aproxima más a la de los paí-
ses occidentales. Es, a la vez, un 
verdadero laboratorio en donde 
los grupos occidentales ensayan 
las diferentes estrategias para 
penetrar en el mercado -tal vez 
mercadeo- de los medios de co-
municación de Europa Oriental, 
en especial en la prensa. En esta 
rama, las grandes dificultades de 
los periódicos -penuria de papel, 
equipos arcaicos- se compensan 
con la fuerte demanda de infor-
maciones -que impulsan el naci-
miento de nuevos títulos- y con 
las grandes posibilidades que se 
abren, tanto en materia tecnológi-
ca como redaccional, en las que 
todo queda por hacer. 

Además, el mercado audiovi-
sual húngaro es en especial codi-
ciado porque una futura cadena 
privada llegaría a una buena par-
te de Austria, lo que indudable-
mente atraería importantes ingre-
sos publicitarios a la vez que ofre-
ce la posibilidad de evadir el mo-
nopolio del Estado austríaco so-
bre la televisión. 

El editor de prensa de Alema-
nia Occidental Axel Springer (Bild 
Zeitung), asociado a un grupo 
suizo -Ferenczy-, creó en Hun-
gría, en diciembre del 88, una 
sociedad de edición, con el apoyo 
de la Banca de Crédito Húngara y 
de otro editor húngaro -Reform-, 
con el claro objetivo de abrir el 
mercado a los betseller y a la 
prensa periódica occidental. De la 
misma forma, intenta llevar a 
cabo en Alemania Oriental la con-
signa que imponía a sus periodis-
tas -trabajar para la reunificación 
de Alemania-. Sin embargo, al 
comprar 7 de los 20 diarios regio-
nales de este país, ha originado 
una importante contestación al 
peligro que supone el que los 
medios de comunicación sean 

"Ningún obstáculo 
parece parara los 
grupos de 
comunicación 
occidentales en una 
aventura que lleva a 
una dependencia 
exterior de los media 
sin precedentes en 
Europa" 

poseídos por grupos extranjeros 
(1). Esto ha hecho que se cree un 
comité de vigilancia de las cesio-
nes de medios a grupos privados. 
Inmediatamente después, Robert 
Maxwell y Rupert Murdoch siguie-
ron los pasos de Springer, adqui-
riendo el primero el 40% del capi-
tal de Magyar Hirlap, antiguo dia-
rio gubernamental, y el segundo 
el 50% de un semanario -Reform-
y del diario Mai Nap, el cual parti-
cipó en la creación de una televi-
sión comercial, Nap TV. El proce-
so de adquisiciones ha afectado a 
otros diarios. Así, Esti Hirlap ha 
pasado a manos de Maxwell, y 
Magyar Nemzet a las de Dagens 
Nyheter, grupo de prensa suizo. 

Precisamente R. Maxwell, ha-
ciendo valer sus orígenes che-
coslovacos, lleva a cabo en la 
URSS una estrategia basada en 
la edición de libros y la comerciali-
zación de datos científicos sobre 
ordenador, a través de su filial 
Pergamon Press, uno de los 
grandes de la edición científica. 
Para ello ha constituido una filial 
común con el VINITI, la Academia 
de las Ciencias de Moscú. Con 
esto el Capitán Bob busca pre-
sentarse como un partícipe de 
prestigio. 

Autonomía hipotecada 

A veces la presencia de un socio 
extranjero, de origen europeo, es 
vista por los propios medios hún-
garos como deseable y necesa-
ria. El hecho de que las tasas de 
interés de la banca húngara pue-
dan llegar al 30% hace imposible 
que las empresas magiares pue-
dan obtener préstamos, lo cual 
impide a las empresas de prensa 
modernizarse, por lo que tienden 

a ver en los grupos extranjeros la 
posibilidad de obtener los recur-
sos necesarios para ello. 

Las adquisiciones suelen ga-
rantizar el empleo durante un 
cierto número de años (2 ó 3), y 
también la autonomía de la redac-
ción. No obstante, existen cláusu-
las condicionales, no siempre re-
veladas, que como en el caso de 
Népszabadsag (2) garantizan la 
autonomía de la redacción única-
mente en el caso de que en dos 
años las pérdidas no superen el 
20% del capital invertido. 

Ahora bien, no siempre son 
atendidas las sugerencias de los 
redactores, como lo muestra el 
hecho de que la mayoría de la re-
dacción del diario húngaro Mag-
yar Nemzet (Nación Húngara, 
140.000 ejemplares) se opuso, el 
7 de agosto pasado, a una toma 
de participación por parte del gru-
po francés Hersant, posicionán-
dose a favor de otro candidato a 
socio, el grupo sueco Dagens 
Nyheter. Sin embargo, la direc-
ción del diario, juzgando más pro-
vechoso el acuerdo con el fran-
cés, aprobó la cesión del 45% de 
las acciones, bajo la certeza de 
que Europa pasa más por Paris 
que por Estocolmo. 

La independencia de los media 
en Hungría ha sido centro de 
numerosas polémicas a lo largo 
de este año, y no amainarán has-
ta que durante este otoño se 
apruebe la ley sobre libertad de 
prensa y se haya constituido una 
alta autoridad que vele por ¡a in-
dependencia de la información en 
los diferentes medios de comuni-
cación. 

Alemania, la tierra 
prometida 

Alemania del Este, desde la aper-
tura del muro, es la tierra prometi-
da para la prensa y para las cade-
nas públicas de televisión germa-
noccidentales. Ast, los cuatro 
principales grupos de prensa -
Springer, Gruner und Jahr, Burda 
y Bauer- venden ya sus publica-
ciones en los kioskos del otro 
lado, a la vez que intentan, me-
diante asociación con editores 
locales, adquirir o controlar los 
grupos de edición germanorienta-
les. Esto ha significado que la 
p rensa d iar ia germanor ien ta l 
haya perdido cerca del 50% de 
los abonados. En junio de 1990, 
23 diarios, 42 semanarios y 240 
revistas de la parte oeste se ven-
dían en !a parte este, si bien a un 
cambio que hace que el precio 

aún sea extremadamente eleva-
do, y que implica el desarrollo de 
campañas de promoción a pre-
cios preferenciales, y una verda-
dera guerra de precios. 

Las alianzas son, también, mo-
neda de uso corriente. Así, los 
grupos de prensa Gruner und 
Jahr (filial del grupo alemán Ber-
telsmann, primer grupo de comu-
nicación europeo y segundo mun-
dial) y Robert Maxwell acaban de 
asociarse para adquirir el grupo 
de prensa germanoriental Berli-
ner Verlag, hasta entonces pro-
piedad del ex-partido comunista, 
transformado en Partido del So-
cialismo Democrático (PSD), gru-
po que, entre otros, posee el dia-
rio Berl iner Zei tung (420.000 
e jemplares) y BZ am Abend 
(430.000). 

Para la primera cadena pública 
germanoccidental ARD, la estra-
tegia se dirige a conseguir permi-
so de utilización de los reemiso-
res de la red pública germano 
oriental para que su recepción 
pueda ser hecha sin dificultad, 
sobre todo en aquellas zonas ale-
jadas de la frontera. 

El potencial soviético 

Por otro lado, las centrales de 
compra de espacios publicitarios 
están también interesadas en la 
comercialización de los espacios 
publicitarios de los países del 
Este. En Alemania Oriental, IP, 
central de compra de espacios de 
Radio Televisión Luxemburgo, 
comercializa el espacio publicita-
rio de las dos cadenas de TV y de 
la radio estatales. En este caso el 
temor a ver desaparecer uno de 
sus canales de TV ha llevado a 
las autoridades germanorientales 
a optar por IP y desechar las ofer-
tas de Bertelsmann, ARD y ZDF. 

Más recientemente, en sep-
tiembre, tres grupos franceses 
(Interagra, UGC y Carat-Espace) 
han creado Interespaces, socie-
dad basada en Paris, para comer-
cializar el espacio publicitario de 
los medios audiovisuales soviéti-
cos -cine, radio, TV-, teniendo 
previsto además crear una sede 
en Moscú en la que además de 
los tres socios estarían Goskieo 
(ministerio del cine soviético) y 
Gostelaradio (ministerio de radio 
y televisión). 

El potencial publicitario de los 
medios de comunicación soviéti-
cos es colosal: 

— La TV, con 100 millones de 
aparatos, tres cadenas estatales 
y 120 cadenas regionales, que 
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llegan al 97% de la población de 
un total de 287 millones de habi-
tantes. Como dato, una emisión 
popular puede llegar a tenèr una 
audiencia de 120 millones de te-
lespectadores. 

— El cine tiene una tasa de fre-
cuentación media superior a la 
francesa o a la norteamericana, 
con una cifra de 4 mil millones de 
espectadores por año. 

— La radio, con 180 millones 
de aparatos, 4 cadenas estatales 
y 170 locales, cubre el 90% de la 
población. 

— La prensa cuenta con 5.000 
títulos de revistas que totalizan 
una tirada de 4 mil millones de 
ejemplares, y 8.000 diarios con 
una tirada de 200 millones al día. 

La conquista del Este 

También Berlusconi ha hecho su 
elección, Polonia, donde la redefi-
nición del paisaje audiovisual 
pasará por la privatización de una 
cadena o la regionalización de la 
segunda cadena. 

La prensa económica no podía 
permanecer ajena a unos cam-
bios que desde el principio han 
sido estudiados por todos los gru-
pos, que configuran una situa-
ción, a su entender, única, a no 
dejar pasar. Eurexpansion desea 
llevar a cabo una estrategia multi-
países, cuyos primeros proyectos 
han sido.La Gazeta Bankowa, en 
Polonia, y Las Noticias de Moscú, 
y que debe ya competir con el 
munsual Business in the URSS, 
del grupo Hersant. La edición in-
ternacional en inglés Business in 
the URSS, con una tirada de 
40.000 ejemplares, y periodicidad 
mensual, tiene como destinata-
rios los dirigentes de empresas 
occidentales que quieren comer-
ciar o invertir en la URSS. 

La conquista del Este no está 
sino en sus comienzos. Y ningún 
obstáculo parece parar a los gru-
pos de comunicación occidenta-
les en una aventura (la adquisi-
ción y control de los diferentes 
media) que puede deparar una 
dependencia exterior de los me-
dia sin precedentes en Europa. 
Esta toma de posiciones de los 
grandes grupos de comunicación 
extranjeros, que se adelantan a 
los cambios y a las futuras regla-
mentac iones, debe hacernos 
pensar que es imperioso para 
estos países la discusión y la 
consiguiente puesta a punto de 
unas políticas de comunicación 
que garanticen el desarrollo orde-
nado de los diferentes media, y 
que aseguren, también, la sobe-
ranía e independencia de éstos. 
Es interesante en este punto re-
marcar la iniciativa del Parlamen-
to húngaro respecto a la próxima 
creación de una Alta Autoridad -
organismo administrativo autóno-
mo- para velar y garantizar el plu-
ralismo de la información. Aún 
así, lo tienen difícil. 

Sasi 

NOTAS 

1. Denes Csengey, de la coalición 
populista, se expresaba en los si-
guientes términos: "no podemos man-
tener nuestra soberanía nacional y 
nuestra integridad política y cultural si 
los capitalistas extranjeros siguen 
comprando nuestros diarios". Finan-
cial Times, 15/6/90. 

2. Bertelsmann ha adquirido en agos-
to del 90 el 41,1% de las acciones de 
N'épszabadsag (350.000 ejemplares), 
con el beneplácito de los redactores. 
La compra de este diario era el objeti-
vo de numerosos grupos de comuni-
cación extranjeros -Maxwell, Mur-
doch, Springer-. Sin embargo, fue 
Bertelsmann el elegido bajo la excusa 
de contrarrestar la bulimia de Springer 
-que ya detenta 7 de los 19 diarios lo-
cales. 

raiaeras 
Víctor Serge, la pasión por la verdad 

El socialismo no puede triunfar 
contra la libertad de pensamiento 
Expresó, como pocos, la fiebre de un momento en que todo parecía posible 

La Fundación Andreu Nin ha 
editado en Barcelona uno de 
sus 'dossiers", esta vez dedica-
do a Víctor Serge, el gran escri-
tor y revolucionario belga de ori-
gen ruso. En el "dossier" se da 
la noticia de la formación de una 
"Comisión Internacional" para 
organizar el Centenario de su 
nacimiento -en la que encontra-
mos nombres como los de Vlady 
Serge, Masperó, Mandel y Wile-
baldo Solano-, cuyos objetivos 
son la popularización internacio-
nal de su obra; facilitar la reali-
zación de actividades sobre Ser-
ge y tratar de llevar todo esto a 
la URSS. 
Este "dossier" es un trabajo 
oportuno; hace más de una dé-
cada que no se publica ninguna 
obra de Víctor Serge entre noso-
tros (la última fue Medianoche 
en el siglo), y la mayor parte de 
sus libros se editaron en los 
años previos a la República y en 
el curso de ésta. Algunos, como 
El año I de la revolución rusa -
un testimonio que ha sido com-
parado con el ya celébre de 
John Reed-, Los años sin per-
dón, Literatura y revolución, etc., 
fueron reeditados en los años 
sesenta y setenta, por lo que es 
posible que el nombre de Serge 
no diga mucho a las nuevas ge-
neraciones. 

"...Considero que la 
verdad es una 
condición de salud 
intelectual y moral. 
El que dice la 
verdad, habla de 
sinceridad" 

En el "Llamamiento internacio-
nal" de la Comisión se ofrece 
una larga cita de Serge (de fe-
brero de 1933), en la que éste 
apela a algunos de sus princi-
pios más queridos. En ella se 
puede leer: 

"...Defensa de la verdad. El 
hombre y las masas tienen dere-
cho a la verdad. No acepto ni la 
falsificación sistemática de la 
historia y de la literatura, ni la 
supresión de toda información 
seria en la prensa, reducida a un 
mero instrumento de agitación. 
Considero que la verdad es una 
condición de salud intelectual y 
moral. El que dice la verdad, 
habla de sinceridad. Derecho a 
una y a otra. 

"... Defensa del pensamiento. 
Estimo que el socialismo sólo 
puede engrandecerse en el or-
den intelectual gracias a la emu-
lación, la búsqueda, la lucha de 
ideas. Considero que el socialis-
mo no tiene que temer al error, 
siempre corregido con el tiempo 
por la propia vida, sino al estan-
camiento y la reacción; que el 
respeto del hombre presupone 
para éste el derecho a conocerlo 
y a la ibertad de pensar. El so-
cialismo no puede triunfar contra 
la libertad de pensamiento, con-

tra el hombre, sino, por el con-
trario, gracias a la libertad de 
pensar mejorando la condición 
humana," 

Esta defensa de la "transpa-
rencia" libertaria esta escrita en 
víspera del "gran terror" estali-
niano, y después de una batalla 
contra la burocracia que comien-
za en 1923, poco después de 
que Serge cumpliera una alta 
misión para la Internacional 
Comunista en la Alemania revo-
lucionaria (Pierre Broué ha edi-
tado en La Breche sus Notas 
sobre esta revolución). Y al final, 
hay está toda su obra antiestali-
nista, en particular títulos ya 
"clásicos" como los citados, y 
otros como El caso Tulaev (!al 
fin publicado en la URSS!) y, 
sobre todo, Memorias de un re-
volucionario, posiblemente el 
más vigoroso testimonio sobre 
los años negros... La obra de 
Serge sobresale tanto por su lu-
cidez (criticando hechos que los 
sumisos descubrirían décadas 
después), como por su prosa 
eficiente y limpia, su perdurable 
belleza. 

Durante décadas , autores 
como Serge fueron minorizados 
y silenciados, hablaban contra la 
corriente. El mismo describió su 
estupor cuando al tratar de con-
tar los hechos que ocurrían en 
la Rusia termidoriana, intelectua-
les de prestigio, personalidades 
inconformistas con el sistema, le 
daban la espalda. Algunos que 
intervinieron a su favor durante 
la campaña internacional por su 
liberación -ocurrida en 1936-, se 
sumaron a esa actitud. Otros lo 
hicieron junto con él, como Bre-
tón, otros le siguieron poco des-
pués, como André Gide. La ma-
yoría cedió a los imperativos de 
"no hacer el juego" a la derecha. 
Y nadie les hizo mejor juego que 
los que callaron. 

Serge defendió la verdad con 
todas sus consecuencias, y lo 
hizo de manera incansable a tra-
vés de sus novelas, sus testimo-
nios, sus artículos y su poesía. 
Llamó las cosas por su nombre, 
díó todo tipo de información y 

sus aportaciones alumbran cada 
uno de los crímenes cometidos 
en nombre del socialismo, aun-
que en algunos casos, como en 
el de la represión de la élite de 
escritores vanguardistas de los 
años veinte, su testimonio sea 
todavía pasto del olvido entre 
nosotros. Y lo hizo en el mismo 
nombre, en el del socialismo. 

"...Considero que el 
socialismo no tiene 
que temer al error, 
siempre corregido 
con el tiempo por la 
propia vida, sino al 
estancamiento y la 
reacción" 

Gestado en Rusia, nacido en 
Bélgica, criado en Gran Bretaña, 
militante socialista juvenil en 
Bruselas, anarquista que defien-
de la "propaganda por el hecho" 
en Francia, encarcelado durante 
siete años, testigo de primera 
fila de la huelga general de 1917 
en Barcelona, bolchevique gana-
do por un canje de prisioneros, 
miembro de un batallón especial 
durante la guerra civil, puente en 
la Internacional Comunista con 
la gente de procedencia liberta-
ria que se les acerca -como 
Rosmer, Nin, Maurín, Canon, 
etc-, escritor y activista, miembro 
reconocido de la Oposición de 
Izquierdas, la trayectoria de Víc-
tor Serge tiene el esplendor de 
su tiempo, la fiebre de un mo-
mento en que todo parece posi-
ble. 

Viejo libertario, hombre abier-
to,, cultivó la amistad de Lenin y 
Trotsky, tradujo pródigamente 
sus obras al francés, y defendió 
sus ideas como algo vivo, en 
una línea muy lejana de su ofi-
cialización. Pocas obras pueden 

ser tan perdurables como su tri-
logía: La ciudad en peligro, Le-
nin en 1917 y el año I de la re-
volución rusa.... Aquí el lector, 
que ve como hablan hoy los 
medios de comunicación de Oc-
tubre, podrá comprobar el abis-
mo que media entre la verdad 
vivida, directa y horizontal, y la 
creada en extraño maridaje por 
la burocracia y los intelectuales 
domésticos del sistema. Como 
diría aquel viejo excéntrico, G.B. 
Shaw, es como conocer otro 
planeta. 

De todo esto se habló el pa-
sado 24 de octubre en un acto 
organizado por la Fundación 
Andreu Nin en Barcelona, con 
ocasión de la presentación del 
"dossier". Para la mayoría, Ser-
ge era un descubrimiento. Sólo 
algunos lo asociaban a un pasa-
do libertario, a una ardua expe-
riencia como bolchevique y, so-
bre todo, al destino de Trotsky. 
Esto último necesita más de una 
precisión. Serge fue colaborador 
de Trotsky en los primeros Con-
gresos de la Internacional Co-
munista y en los años de la 
Oposición, pero sus convergen-
cias eran las de la tradición bol-
chevique renovada para apuntar 
contra el Termidor. En esta co-
rriente los matices y las diferen-
cias no eran pocas, aunque se 
supeditaban al esfuerzo común 
contra los blancos, el cerco in-
ternacional o la burocracia. 

Luego, al regresar de la 
URSS, la relación entre ambos 
personajes fue bastante difícil. 
Serge contribuyó como nadie a 
difundir la crítica revolucionaria 
al estalinismo, su obra se incor-
poró sin dificultad a la literatura 
"trostskysta", en muchos casos, 
como en el de sus Memorias, 
para abundar y ampliar el cam-
po de visión que ofrecía Trotsky. 
En otros fue para discrepar, so-
bre todo desde el inicio de la 
guerra civil española. Serge no 
aceptó nunca la línea de Trotsky 
de construir solos la IV Interna-
cional. Mantuvo una relación 
muy fructífera con grupos como 
Revolutión proletarienne y el 
POUM, al que ayudó y advirtió 
severamente sobre los peligros 
de una intervención policíaca del 
estalinismo. También mantuvo 
una posición de diálogo con 
anarquistas o con cristianos de 
izquierdas, como Mournier, que 
le ofreció las paginas de L'Edprit 
para denunciar el estalinismo. 

La ruptura entre los dos viejos 
amigos nunca fue completa, y 
Serge escribió, junto con Natalia 
Sedova, un notable retráto de La 
v ida y la muer te de León 
Trotsky. Su evolución en los 
años cuarenta presenta muchos 
matices, disintió con la idea de 
"defensa de un Estado obrero 
burocrát icamente deformado", 
aunque nunca cuestiono la ra-
zón de ser de Octubre de 1917 
ni la idea de que el estalinismo, 
aunque producto al fin y al cabo 
de la revolución, no era su conti-
nuación. Para Serge siguió sien-

• do su más radical negación. 
Esto fue algo que muchos de 
sus amigos (Octavio Paz entre 
otros) no tardarían en olvidar 
con el tiempo. 

J. Gutiérrez Alvarez. 
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El criticón 

DISCOS 

Jimi Hendrix 

Todo en él rompía barreras 
Recordando a un rockero genial, libertario y jubiloso 

LONDRES, 18 de septiem-
bre de 1970: en la ambu-

lancia que le lleva al hospital, 
muere Jimi Hendrix, ahogado 
en su propio vómito tras una 
ingestión de barbitúricos. Una 
muerte sórdida, absurda, que 
siega la vida del músico a los 
27 años, en pleno dominio de 
su arte. Una muerte también 
dudosa: ¿suicidio o accidente? 
Nadie ha sabido, hasta ahora, 
responder a esta cuestión. 

La leyenda de su desapari-
ción por sobredosis sigue en 
pie. Nada más falso: aunque el 
guitarrista abusaba en grandes 
cantidades de sustancias quí-
micas prohibidas, no era un 
heroinómano. Según el mito, 
Hendrix habría encontrado su 
inspiración musical en el con-
sumo de varias drogas. Esta 
imagen de "colgado" se le ha 
quedado pegada a la piel, aun-
que el uso abundante de diver-
sas drogas no haya tenido nin-
guna interferencia en su creati-
vidad musical. El consumo de 
estupefacientes ha estado 
siempre entre las costumbres 
(deplorables) del rock, sobre 
todo a finales de los años se-
senta. Para Hendrix, la droga 
respondía a una inestabilidad 
profunda y a un carácter enor-
memente frágil. Le perjudicó, 
más que otra cosa. 

La muerte de Hendrix privó a 
la historia de la música de este 
siglo de uno de sus composito-
res más fabulosos. Un genio, 
desde luego. Como Charlie 
Parker, con quien compartió un 
mismo destino trágico. Genio 
por su creatividad y virtuosis-
mo, transcendió en su música 
todas las aspiraciones emanci-
padoras y quiméricas de una 
generación. Genial, porque 
rompió todo y lo volvió a inven-
tar, a golpes de decibelios. Un 
genio hasta ahora inigualado 
en la historia del rock. Como el 
jazzman con el saxo, Hendrix 
revolucionó la utilización de un 
instrumento que hasta enton-
ces había quedado muy limita-
do: la guitarra eléctrica. De 
este instrumento, innovando 
con los medios tecnológicos 
más avanzados de la época, 
Hendrix supo sacar un sonido 
de una novedad radical, im-
pregnado de delicadeza y de 
violencia salvadora. Era ante 
todo solista, con un juego muy 
complejo y de gran dominio 
técnico, pero si la ocasión lo 
exigía podía ser también un 
sólido "rítmico". Como lo prue-
ba su fabulosa interpretación 
del célebre "Johnny B. Goode", 
de Chuck Berry. 

TENIA una concepción muy 
particular del empleo de 

los amplificadores. En líneas 
generales, todo a tope: los ba-
jos, los agudos, el volumen. El 
efecto producido, muy descon-
certante, destacaba paradójica-
mente la sutilidad y la destreza 
de la frase musical, explotando 
todas las posibilidades del in-
strumento. El dominio del con-
junto sonoro, adornado ade-
más con efectos especiales 
como los feed-back, se hacía 
más difícil. Algunos se han pre-
guntado cómo Hendrix no se 
electrocutó nunca con esta 

montaña de amplificadores que 
acompañaba a sus conciertos. 

La aportación de Hendrix a la 
música contemporánea no se li-
mita a su extraordinario virtuo-
sismo de guitarrista. Fue el pri-
mero en elaborar su música en 
torno a las seis cuerdas eléctri-
cas, sacándola de su papel un 
poco estrecho de instrumento de 
acompañamiento y dándole sus 
primeros títulos de nobleza. 
Pero, sobre todo, Hendrix con-
movió el universo del rock de fi-
nales de los 60 por la calidad de 
sus composiciones, con su po-
tencia, energía y magnífica inter-
pretación. Universo que ya esta-
ba bien poblado con los Beatles, 
los Stones, los Doors, los Who y 
otros como Jefferson Airplane. 

LA música de este mestizo 
negro-indio, aunque es de-

cididamente rock, hunde profun-
damente sus raíces en el blues. 
El blues y su hijo el rock son 
músicas elementales. Pocos 
acordes, por lo general tres, una 
sólida voz y solos para adornar 
el conjunto. Lo esencial está en 
otra parte: en la emoción que 
suscita, en la violencia y sobre 
todo en la energía. Hendrix utili-
zará estos pretextos hasta la sa-
ciedad. Una formación musical, 
la Jimi Hendrix Experience, re-
ducida al mínimo: bajo, batería, 
evidentemente guitarra. Y una 
voz muy calurosa: los textos de 
Hendrix están a menudo toma-
dos de la alta poesía. Los acor-
des son sencillos y poco nume-
rosos, repetitivos: sobre ellos se 
construye el juego de guitarra 
muy complejo del virtuoso. A 
este nivel explotan los límites de 
un género musical. 

Hendrix aporta al rock la des-
mesura. Del blues extraerá la 
fuerte emotividad, de connota-
ciones angustiosas. Y no es sólo 
su virtuosismo o su creatividad, 
sino su capacidad para compar-
tir lo que percibe por medio de 
su arte, en forma de una intensa 
emoción. 

Hendrix es también un perso-
naje. Su vida es una larga suce-
sión de infiernos, decepciones, 
angustias y dudas. ¿Habría po-
dido de otra manera producir 
una música tan exacerbada? 
Como todos los desesperados, 
no le faltaba una buena dosis de 
humor. Por su muy sensible hu-
manidad, es de los que poseen 
un carisma, de los que se vuel-
ven legendarios. 

Hendrix es ante todo un gran 

iconoclasta. Lo que hace que, 
veinte años después de su muer-
te, siga siendo una personalidad 
muy atrayente. Hay un aspecto 
profundamente libertario y jubilo-
so en el personaje de Hendrix. 
En su música, por supuesto, en 
su actitud en el escenario, en la 
manera de abordar su carrera, en 
sus relaciones con la prensa. No 
le gustaban los maderos, y éstos 
le correspondían. Sus problemas 
con la justicia por asuntos de 
droga le persiguieron hasta el úl-
timo día. Hasta su forma de ves-
tir, cada vez más excéntrica, iba 
a chocar y escandalizar a las es-
trechas mentalidades pequeño-
burguesas de los años sesenta. 
Todo en él rompía barreras. Se-
guramente murió por ello. 

Hendrix es también el producto 
de una época, la de los hippies, 
las manifas violentas contra la 
guerra del Vietnam, los Black 
Panthers, la agitación estudiantil. 
Globalmente, una juventud que 
se rebela contra el orden estable-
cido. La cosa tenía sus límites, 
es un hecho. Otra cuestión es en 
qué ha quedado. Pero es tam-
bién la época de una impresio-
nante abundancia cultural, llena 
de promesas desgraciadamente 
no confirmadas, en que la música 
acompaña a una profunda sacu-
dida en las costumbres, donde el 
rock es un vector de la frustra-
ción y de la revuelta de la juven-
tud. No durará, y el show-biz im-
pondrá pronto su ley. Hendrix, 
que no escondía sus simpatías 
por las Panteras Negras, es el 
mejor embajador de este intento 
de elaboración de una contracul-
tura, portadora de valores muy 
alejados del "american way of 
life". Aunque Wodstock marcó 
muy rápidamente los límites de la 
experiencia, ésta fue rica en en-
señanzas, en muchos sentidos. Y 
en todo caso, queda la música... 

TOdos los artistas y grupos 
que han marcado de mane-

ra indeleble la historia del rock 
son contemporáneos de las gran-
des movilizaciones internaciona-
les de la juventud de finales de 
los 60 y comienzos de los 70. 
¿Coincidencia? Desde luego que 
no. La moraleja de esta historia: 
para que aparezca un nuevo ge-
nio del rock and roll, músico uni-
versal, un nuevo Jimi Hendrix, no 
bastará con tocar bien la guitarra: 
harán falta también las barrica-
das. 

Jean Villain (Rouge) 

ciNe 
Cosecha Coen 
Quienes admiramos a 
Dashiell Hammet esta-

mos divididos en la apreciación 
de cuál es su obra maestra: en 
general las preferencias están 
entre "La llave de cristal" y 
"Cosecha roja". La cosa no tie-
ne más interés que el de un 
juego, pero puestos a jugar, yo 
prefiero la segunda, por razo-
nes quizás más políticas que li-
terarias: se trata de una narra-
ción magistral, amarga y escèp-
tica sobre el poder. En la pobre 
medida en que una obra maes-
tra puede resumirse en unas 
pocas palabras, podría decirse 
que la trama parte de una situa-
ción clásica de novela negra: 
un detective recibe el encargo 
de acabar con una poderosa 
banda de gánsters. El genio de 
Hammet está en el desarrollo 
de la historia: el detective lo lo-
grará provocando el enfrenta-
miento con su principal banda 
rival, que será también destrui-
da. 

Es verdad que "Muerte entre 
las flores", la excelente película 
de Joel y Ethan Coen, recuerda 
algo a esta historia. Y los auto-
res reivindican abiertamente la 
deuda de su película con Ham-
met. Pero los hermanos Cohén 
tienen una imaginación muy ori-
ginal y esencialmente visual, ci-
nematográfica. Su obra tiene 
vida propia y desborda todas 
las referencias. 

Tiene interés dar una idea de 
la trama, sobre todo para ha-
cerse una idea de cómo los 
Cohén recogen su propia "co-
secha": el joven "escudero" del 
"capo" de la delincuencia de 
una ciudad (que apenas apare-
cerá en el film, lo cual es ya 
bastante raro en un trhiller) or-
ganizará el enfrentamiento de 
una banda que aspira al poder 
con la de su propio jefe. Pero 
los motivos que le llevan a ello 
nunca estarán claros, son mu-
chos a las vez y se contradicen 
entre sí: hay una relación de 
amor más o menos filial y, a la 
vez, de competencia amorosa 
con el capo; hay una búsqueda 
de que se restablezca el equili-
brio de poder, la normalidad, 
amenazada por lo que conside-
ra una decisión equivocada, 
sentimental, de su jefe; hay una 
lucha por sobrevivir, pero por 
sobrevivir tal como es, como un 
perdedor, despreciando las 
posbilidades de entrar en e! 
mundo de los poderosos. Nun-
ca sabremos del todo qué parte 
hay de venganza, qué parte de 
despecho, qué parte de lealtad, 
qué parte de amor, en e! com-
portamiento del gánster que in-
terpreta, correctamente, aunque 
por debajo de las posibilidades 
del personaje, Gabriel Byrnes. 
Los Cohén han conseguido 
crear un ser humano complejo 
y solitario y un ambiente en tor-
no a él en el que coexisten, con 
una amronía asombrosa, perso-
najes que tienen también ambi-
ción de humanidad, especial-
mente la chica, y otros que pro-

vienen directa y brillantemente 
del mundo del cómic; por cierto 
que Warren Beatty debería ver 
unas cien veces cómo con 
poco dinero y mucho talento 
los Cohén consiguen lo que él 
fue incapaz de lograr en Dick 
Tracy: la prueba está en el 
gánster italiano, el alcalde, el 
jefe de policía, el asalto de la 
policía al almacén, las imáge-
nes del niño, el perro y el pri-
mer muerto, etc. 

Por otra parte, los Cohén tie-
nen una fuerza visual nada 
común. Dicen que en el origen 
de la película está la imagen 
de un sombrero mecido por el 
viento en un bosque (por cier-
to, en un bosque; es incom-
prensible, aunque sea bonito, 
ese título de "Muerte entre las 
flores", en una película en la 
que no se ve una flor ni por 
casualidad). Esa imagen, y en 
general los sombreros y el bos-
que, tienen un peso fundamen-
tal, un extraño atractivo que las 
convierte en hilo conductor de 
la película. Pero además, hay 
decorados de extraordinaria 
fuerza, como el apartamento 
de Byrnes o el almacén del 
gánster italiano. O imágenes 
que se repiten en la pudorosí-
sima, pero muy intensa historia 
amorosa: Byrnes fumando sen-
tado en la cama o llamando a 
la puerta de la chica. El resul-
tado es una película revolucio-
naria de cine negro, un género 
lleno de maestros justamente 
venerados y en el que las 
buenas películas son más con-
tinuadoras que renovadoras del 
género. 

Pero los Cohén son clásicos 
en el terreno moral, comparten 
el diagnóstico que el thriller 
clásico hizo sobre la sociedad 
de su tiempo: no hay más mo-
ral sopial que la que impone el 
poder y permite su autorepro-
ducción (esta es la "ética" de la 
que habla el gánster italiano). 
Solamente los muy poderosos 
o los nriuy margínales pueden 
atreverse a ponerla en cues-
tión. Pero los marginales -que 
son parte de ese inundo, pero 
son más íntegros.precisamente 
porque están más lejos del 
poder-, perderán en el intento 
o lia vida, o el trabajo, o a ¡a 
chica, o en todo caso, nunca 
se sentirán vertedores. Sobre-
vivirán corno perdedores solita-
rios, que es finalmente la única 
forma decente de sobrevivir. 
Aquí si, los Coen están junto a 
Hammet. 

Lástima que esta película 
tenga un ritmo tan vertiginoso 
que siendo técnicamente admi-
rable llega a aturdir. Uno se 
siente como en una montaña 
rusa y quisiera a veces que le 
dejaran tiempo para organizar 
sus sensaciones. Quizás esto 
perjudique la carrera comercial 
de esta gran película. Pero da 
la impresión de que los Coen 
han hecho lo que querían ha-
cer. Hay que agradecérselo. 
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PUNtofinAl. 

La revuelta de Sant Adrià del Besòs 
Una barrio pelea contra la represión policial y la manipulación informativa 

obras. Muy rápidamente se organizó la 
vigilancia y también la fisonomía del 
barrio comenzó a teñirse de azul. El 
azul pálido de la policía nacional, el 
azul clásico de las policías municipales 
de Sant Adrià y, finalmente el azul bri-
llante de los "mossos d'esquadra", la 
policía autonómica. Tras este desplie-
gue de color, llegaron efectivamente 
las excavadoras. Y el barrio no lo tole-
ró. Las personas jubiladas, las amas 
de casa las niñas y los niños, y el con-
tingente de parados y paradas fueron 
a parar las obras. Al llegar al solar se 
encontraron con una formación de 
mossos d'esquadra en primera línea, 
que comenzaron a disparar botes de 
humo, balas de goma, y toda la para-
fernalia anti-disturbios recien adquirida 
por la Generalitat. De hecho era la pri-
mera vez que los mossos intervenían 
así en el cinturón de Barcelona. La po-
licía nacional quedó en retaguardia, 
mientras los municipales cerraban los 

accesos del barrio. El resultado de 
esta primera carga fue más de dieci-
siete personas heridas, en su mayoría 
ancianas. 

La indignación del barrio creció, 
mientras que la práctica totalidad de 
los medios de comunicación intentaban 
presentar el conflicto como si el barrio 
rechazara los pisos ante la posibilidad 
de que fuesen ocupados por vecinos 
de la cercana barriada de La Mina, ha-
bitada mayoritariamente por gitanos, lo 
que no deja de ser una manipulación 
interesada. Es verdad que entre el 
Besòs y La Mina no existen muy bue-
nas relaciones y que algún que otro 
brote de racismo puede encontrarse 
entre quienes habitan en el Besòs. 
Pero esta no es la cuestión. De hecho, 
en las multitudinarias asambleas del 
barrio y en las movilizaciones asisten 
una nutrida representación de la Mina. 
Ellos también están interesados en 
que el solar de la "palmera" sea una 

Alguna de la gente "vete-
rana" recordará, allá por 
los inicios de los años 
setenta, que una lucha 
de los trabajadores que 
construían la central tér-
mica de Sant Adrià del 
Besòs, sufrió un ataque 
brutal de las fuerzas de 
orden público, y un tra-
bajador. Manuel Fernán-
dez Márquez cayó abati-
do por una bala de la 
Guardia Civil. Hoy, una 
avenida de San Adrià lle-
va su nombre. 

Pues bien, a escasos 
metros de esta avenida, 
que en realidad es una 
calle a medio asfaltar, se 
encuentra el barrio del 
Besòs, uno de los frutos 
de la especulación urba-
nística de finales de los 
sesenta. Se trata de un 
barrio aislado, sin servi-
cios de ningún tipo, sal-
vo un autobús renquean-
te y una parada de metro 
a veinte minutos de ca-
mino. Un barrio, en fin, 
como tantos otros de los 
que envuelven Barcelo-
na. 

Pero ahora, todo el 
barrio ha dicho basta. Ha 
dicho basta y ha salido a 
la calle para defender el solar de la 
"palmera" en el que Ayuntamiento y 
Generalitat quieren construir nuevos 
bloques de pisos. 

Como en la vieja canción, para el 
barrio todo esta muy claro: el solar de 
la "palmera" debe ser su parque, su 
zona de equipamientos, y no en lugar 
en el que hacinar a las familias damni-
ficadas por las remodelaciones olímpi-
cas, a las víctimas de más desenfrena-
da de las especulaciones urbanísticas 
que se recuerdan, en una zona ya muy 
castigada por ellas. 

Se trata de una lucha que viene de 
lejos. Ya en tiempos de la extinta "Cor-
poración Metropolitana", se intentó 
construir esos bloques y la lucha de 
las vecinas y vecinos lo impidió. A par-
tir de aquí, Generalitat y Ayuntamiento 
empezaron una labor de zapa que les 
permitiese llegar a controlar la Asocia-
ción de Vecinos del Besòs y, apartir de 
ello, construir los bloques. Con esta, 
que no deja de ser una política genera-
lizada, y con la euforia olímpica, creían 
que tenían asegurada la construcción 
de las viviendas. Pero no fue así. Una 
parte de la Asociación de Vecinos no 
entró en el juego y fue posible la crea-
ción de una "Comisión Anti-viviendas", 
que hoy es quien encabeza la movili-
zación. 

zona de equipamientos; 
la parte sur del solar es 
colindante con su propio 
barrio. 

Ante la brutalidad de la 
in tervenc ión pol ic iaca, 
todo el barrio se levantó, 
aislando a la mayoría de 
la Asociación de Vecinos 
que quería aceptar la 
construcción de los pi-
sos. Las barricadas se 
enseñorearon del barrio, 
y los vecinos y vecinas 
recuperaron una cierta 
memoria histórica, afa-
nándose en la construc-
ción de cócteles molotof 
y usando la lejía y el sal-
fumán como elementos 
defensivos. Cada día, los 
mossos d'esquadra ata-
can el barrio rompiendo 
puertas y ventanas, ocu-
pando azoteas y gol-
peando todo lo que se 
mueva. Cada día tam-
bién, los vecinos se mo-
vilizan con manifestacio-
nes, caceroladas, asam-
bleas y concentraciones, 
y se def ienden como 
pueden. 

Ahora el alcalde de 
Sant Adrià, social ista, 
habla de los "provocado-

res de Izquierda" (sic) y de que ele-
mentos de extrema derecha acuden al 
barrio. La Generalitat, que de momento 
calla, envía verdaderos provocadores 
vestidos de azul, completamente aje-
nos al barrio, parà imponer la ley de la 
especulación inmobiliaria. Sin embar-
go, el barrio está solo. Ni tan siquiera 
la más elemental solidaridad ante la 
represión ha funcionado. Las fuerzas 
políticas, sindicales y sociales de iz-
quierda callan, como si la cosa no fue-
ra con ellos. Otros barrios en lucha 
contra tal o cual aspecto de la "Barce-
lona olímpica", como es el caso del ba-
rrio de Gràcia, movilizado contra la 
construcción de un cuartel de la Guar-
dia Civil, siguen restan encerrados en 
su propia problemática; mientras que 
en el Besòs deben hacer frente a una 
auténtica ocupación represiva del ba-
rrio. 

Esta constituye hoy la primera preo-
cupación de sus habitantes. Ante las 
llamadas a la negociación, su primera 
exigencia es clara: que se retiren los 
mossos d'esquadra y se paralicen las 
obras. A partir de aquí puede comen-
zar la negociación sobre el solar de la 
"palmera". 

Joan Font. 
Hace pocos días, los rumores inva-

dieron el barrio: iban a comenzar las 
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