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Las direcciones sindicales de CCOO y UGT preparan un 1Q 

de Mayo de trámite, cuando los proyectos del Gobierno y la 
dureza patronal en muchos convenios exigen la 

movilización 

El Salvador 

Habla 
Joaquín Villalobos 
Después de las recientes 
elecciones generales parece que 
se ha abierto una nueva etapa en 
la negociación política en El 
Salvador. La orientación del FMLN 
ha experimentado cambios de 
importancia tanto en lo que se 
refiere a las propuestas 
planteadas en la mesa de 
negociaciones como a las 
perspectyivas más generales y, en 
algunos casos, respecto a las 
propias definiciones ideológicas de 
la organización. Joaquín Villalobos, 
en unas extensas declaraciones 
realizadas a finales de marzo, 
opina sobre estos problemas. Sus 
ideas levantarán, sin duda, mucha 
polémica, (págs. 6, 7 y 8) 

HB 

Tres puntos 
de vista sobre 
un debate 
Desde hace varias semanas, las 
discusiones entre dirigentes de 
Herri Batasuna ocupan la atención 
de los medios de comunicación. 
Mas allá del sensacionalismo qus 
suele acompañar la presentación 
de estos temas, parece claro que 
esta vez la discusión afecta a 
cuestiones de fondo y que tendrá 
continuidad. La revista de EMK.LKI 
"Hika" ha entrevistado a Mariano 
Ferrer, periodista de Herri Irratia, 
Francisco Letamendía "Ortzi" y 
Xabier Oleaga, director de Egin. 
Sus opiniones ayudan a entender 
lo que está ocurriendo en HB. 
(pág. 12) 

Verdes 

Un Congreso 
polémico 
El Congreso que "Los Verdes" han 
realizado en Madrid a finales de 
marzo parece haber significado un 
avance en su consolidación como 
organización política y en sus 
expectativas electorales (si se 
consigue resolver definitivamente 
el contencioso de las siglas). En 
cualquier caso, es una buena 
ocasión paar reflexionar sobre esta 
corriente, su política actual y su 
lugar dentro de, o respecto a, la 
izquierda radical. Carlos Martínez, 
miembro de AEDENATy 
colaborador de nuestro periódico, 
da su opinión, representativa de un 
sector de esta asociación 
ecologista, (pág. 13) ¡¡FALTA NERVIO!! 
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Hechos 

"El PS0E excluye a Barrionuevo 
como testigo del caso Amedo" (El País, 
17.4.1991) 

Nadie se ha sorprendi-
do mucho, a estas altu-
ras queda poca capaci-

dad para ello. Además, bien 
mirado, lo único sorprendente 
del caso debía ser no ver a 
Barr ionuevo, por lo menos , 
sentado en el banquillo de los 
acusados como inductor, re-
ponsable y encubridor, sucesi-
vamente, de la banda de sica-
ríos del GAL. Porque, gracias 
al coraje de quienes impulsan 
la acción popular, este es el 
más conocido de los crímenes 
de Estado de la época socia-
lista y lleva años atascado en 
los desagües y alcantarillas de 
los que habla Felipe González. 
Para evitar que Barr ionuevo 
declarase no les ha importado 
quedar en evidencia, una vez 
más. Aprovechando la reforma 
de la ley de Enju ic iamiento 
Criminal, que se debatirá en el 
pleno del 25 de abril, el PSOE 
propone, e impondrá, la exen-
ción de comparecer personal-
mente ante el juez para los 
magistrados del Tribunal Su-
premo, consejeros permanen-
tes de Estado, secretarios de 
Estado, subsecretarios y asi-
milados... diputados y senado-
res. 

Según la prensa fue recha-
zada una p r imera f ó rmu la : 
"excluir del testimonio perso-
nal a los ex ministros, por los 

hechos ocurr idos durante su 
mandato"; demasiado chapu-
za, incluso para ellos, era me-
jor esa feria de Valverde don-
de puede declarar por escrito 
hasta el botones de la banda. 
Total que el 11 de junio, en la 
vista del caso ante la Audien-
cia Nacional, no estarán pre-
sentes Felipe Gonzáles, Ba-
rrionuevo, Corcuera... A pesar 
de ello no engañarán a nadie: 
sabemos quienes son. 

"Fidel Castro promete que su 
país seguirá siendo comunista a 
cualquier precio". 
(El País. 21.4.91) 

Después de Panamá, de 
la guerra del Golfo, de 
la d e c l a r a c i o n e s de l 

genera l Powel l amenazando 
con una intervención en El Sal-
v a d o r si los i n t e reses del 
" n u e v o o r d e n " lo 
requieren,...Después en fin de 
tantas amenazas directas repe-
t idas en los últ imos meses, 
este 30s aniversario de Playa 
Girón ha sido mucho más que 
una c o n m e m o r a c i ó n r i tua l . 
Posiblemente los que escucha-
ban las pa lab ras de F ide l 
tenían presente la posibil idad 
de otro desembarco contrarre-
volucionario, esta vez mucho 
más poderoso y en un mundo 
que ha dejado aislada a la re-
volución cubana. 

Inspiran respeto las pala-
bras de resistencia de Fidel, 
que sigue siendo el dirigente 
de una revolución verdadera, 
no uno de esos crápulas que 
han caído en el Este. "No de-
f raudaremos al mundo" , ha 
dicho. Pero, el mundo, o por 
decir lo más precisamente la 
gente amiga de la revolución 
cubana, ¿no estará ya defrau-
dada? 

Hay un drama dentro de esa 
Cuba que, por e jemplo, ha 
c reado el s i s tema sani tar io 
más avanzado socialmente del 
mundo y ahora se ve obligada 
a racionar hasta las medici-
nas. Pero hay otro drama fue-
ra, en la inexistente solidari-
dad, cuando se espera una 
agresión exterior o una crisis 
interna que parece inevitable y 
que no se sabe cómo ayudar a 
combatir. 

Fidel ha vuelto a reiterar que 
"no habrá concesiones". Proba-
blemente esto significa que el 
próximo Congreso del PCC no 
aprobará reformas democráti-
cas sustanc ia les . Y sucede 
que, como saben los dirigentes 
cubanos, mucha gente amiga 
de la revolución piensa que 
estas reformas no son "conce-
siones". En realidad, lo más 
probable es que no se obtuvi-
era nada como contrapart ida 
por parte de los EEUU, ni de 
sus palafreneros occidentales 
(entre los que hay que desta-
car últ imamente a la diploma-
cia española, cuya falta de dig-
nidad está al nivel de su tor-
peza). De lo que se trata es de 
consegui r que la revolución 
cubana se reencuentre con lo 
mejor de su pasado y con el 
s o c i a l i s m o de l f u t u r o , de-
mocrático y revolucionario. Se 
trata pues, precisamente, de 
cómo la Revolución puede vivir 
y defenderse. 

La esperanza que puede ser 
defraudada en Cuba no es la 
de la voluntad de resistencia, 
por más que esta sea hoy la 
base de todo lo demás. Es la 
de un renacimiento revolucio-
nar lo que r e a n u d e lo q u e 
C u b a s ign i f icó hace t re in ta 
años. 

Este sería también el mejor 
camino para ayudar a cons-
tru i r una so l ida r idad di f íc i l . 
Aunque vale la pena recordar 
que, por difícil que sea, hay 
que seguirla buscando, antes 
de que se convierta en una 
ta rea desespe rada por una 
nueva causa perdida. 

coLeGas 

Comandante "Chusón" 
Hace unos días nos lle-
gaba la not ic ia de la 
muerte en combate de 

Jesús Rojas "Chusón" , co-
mandante del FMLN. Para al-
guna gente de EMK-LKI no 
era un dirigente más de la re-
volución salvadoreña, era un 
amigo. Se conocen bastante 
a lgunos nombre de coman-
dantes de la guerrilla. Sucede, 
sin embargo, que otros que 
ocupan la segunda fila y son 
menos conocidos, son a veces 
los más impor tantes. Jesús 
Rojas "Chusón" era de estos 
últimos. Como estratega militar 
lo sabía todo. Siempre tranqui-
lo aún en los peores momen-
tos de una batalla o de una 
emboscada, se cuentan de él 
anécdotas que ponen los pe-
los de punta, reales la mayoría 
e Inventadas por la imagina-
ción popular otras. Preguntarle 
por ellas era una buena mane-
ra de hacerle soltar la risa a 
este hombre corpulento, de 
carácter alegre pero tan tímido 
que sólo reía ante los amigos. 
Era un intelectual lúcido y lo 
mismo hablaba de economía y 
filosofía como de historia. En 
1975 se incorporó a las FPL 
(Fuerzas Populares de Libera-
ción) y a la clandestinidad con 
otros compañeros, entre otros 
el también hoy comandante 
Ricardo Gutiérrez. 

No le costó el menor esfuer-
zo pasar de jesuíta a crear las 
Milicias Populares de Libera-
ción y participar en la conduc-
ción de la ofensiva general de 
1981 en Chalatenango. Tenía 
una obsesión, la misma que el 
Che: Un revolucionario debe 
estar movido por profundos 
valores humanos, decía mu-
chas veces. Y cri t icaba con 
delicadeza y rigor los compor-
tamientos autoritarios. Al mo-

mento de ser muerto en una 
emboscada hacía tres sema-
nas que se encon t raba en 
Chalatenango. Dos días antes 
hab ía d a d o u n a r u e d a de 
prensa en Arcatao, insistiendo 
en una sal ida negoc iada al 
conflicto armado. 

A s i m i s m o r e s p o n d i ó con 
energía al general estadouni-
dense Colin Powell quien ha 
advertido de la posibilidad de 
una intervención militar en El 
Salvador. La respuesta violen-
ta de Powell ha sido la de ase-
sinarlo. 

Era casi tan alto como Cor-
tázar. De modo que mientras 
los d e m á s daban pasos él 
daba zancadas. Nacido en una 
familia nicaragüense de abo-
lengo, los Cardenal de Grana-
da, era tan salvadoreño como 
Roque Dalton y tan sencillo 
como cualquier campesino de 
Chalatenango, su pequeña pa-
tria. Jesús Rojas "Chusón" te-
nía además de la lucha de li-
be rac ión o t ros amores : Su 
compañera Ana Orlich (la en-
trañable Raquel, también mili-
tante de las FPL) y sus cuatro 
hijos. Antes estuvo unido a 
Susana (Virginia Peña) otra 
legendaria guerrillera, asesina-
da en una e m b o s c a d a en 
1986, cuando sal ía de una 
pulpería de un pueblíto llama-
do Dulce Nombre de María. La 
r e v o l u c i ó n s a l v a d o r e ñ a , el 
FMLN y las FPL, han perdido 
a un dirigente de una calidad 
humana extraordinaria. ¿Quién 
dijo que no_hay nadie impres-
c ind ib le? Esa es una idea 
equivocada. "Chusón" es de 
los insustituibles. 

Otros hemos perdido al ami-
go de zancada larga y cara de 
bueno que siempre recordare-
mos. 

losu Perales 

NUIHieROS 

2.000.000 
2 millones y de propina 
un piso. El a rma del 
PSOE en las próximas 

elecciones municipales y auto-
nómicas es su p romesa de 
proporc ionar 400.000 vivien-
das. Gente incrédula y poco 
informada duda de su cumpli-
miento; pero, como pudimos 
leer en El Mundo, el PSOE lle-
va años resolviendo el proble-
ma de la vivienda, empezando 
por sus militantes. 

Del chanchullo del N9 7 del 
Paseo Infanta Isabel, en Ma-
drid, es de destacar que el 
más hábil resulta ser Salvador 
Clotas, responsable de Cultura 
de la Ejecut iva Federa l del 

PSOE. Lo que demuestra que 
no es cierto que las letras -
dice ser escritor- estén reñidas 
con los negocios -es un chori-
zo-. En resumidas cuentas, el 
espabilado saca 2 kilos y un 
piso de 117 metros cuadrados 
con una mov ida en la que 
aparecen créditos del Banco 
Hipotecario, subvenciones del 
MOPU y la venta de otros 51 
metros cuadrados que tenía la 
vivienda. 

Al parecer aquí el que no 
tiene piso es por que no quie-
re. Y si no terminas de creerlo 
y necesitas una salida decente 
y segura habla con las y los 
Okupas. No falla. 

25/4/1991 



En ROJO 

Movioas KÍOSKO 

José Ramón Rodríguez 
de la Cruz está en pri-
sión en Santa Cruz de 

Tenerife como coautor de un 
"delito de aborto". Fue conde-
nado en 1987, por la Audiencia 
Provincial de Tenerife, a diez 
años de prisión y once de inha-
bilitación profesional, sentencia 
ratificada por el Tribunal Supre-
mo, en 1990. 

El Colectivo de Mujeres y la 
Coordinadora Feminista de Te-
nerife, así como las asociacio-
nes de vecinos de Guia de Iso-
ra y el propio Ayuntamiento se 
han pronunciado por la solici-
tud de un indulto (¡El tercero 
que tendría que conceder el 
gobierno en lo que va de año!) 
y están realizando una campa-
ña de solidaridad con José 

Ramón. Además exigen el cam-
bio de ley de forma inmediata. 
Como parte de la campaña se 
ha solicitado el envío de tele-
gramas de solidaridad con José 
Ramón Rodríguez Cruz: Asocia-
ción de Vecinos de Alcalá Calu-
ca, Bajada La Plaza N. 1., Alca-
lá, Guia de Isora. Tenerife. 

Por otra parte, en todo el Es-
tado se multiplican las iniciativas 
de las organizaciones feminis-
tas: La Coordinadora Feminista 
de Catalunya convocó, el pasa-
do día 17, una concentración 
exigiendo el inmediato cambio 
de ley. Y el día 23, 18 grupos 
feministas de Madrid, organiza-
ron una marcha de mujeres al 
Ministerio de Justicia, donde en-
tregaron una carta a su titular 
denunciando "la indecisión, in-

definición y confusión del go-
bierno, achacable a la ausencia 
de voluntad política para abor-
dar este problema con la urgen-
cia que requiere" y exigir e,l in-
mediato cambio de ley, aclaran-
do "le adelantamos nuestra 
oposición a cualquier medida 
que no suponga una solución 
real al problema, que no pasa, 
desde luego, ni por mantener la 
actual situación ni por incluir un 
cuarto supuesto, sino por respe-
tar y garantizar la libre decisión 
de la mujer y la consideración 
del aborto como una prestación 
sanitaria normalizada y gratuita 
en la red sanitaria pública". Jun-
to con la carta se le entregó ra-
milletes de perejil, símbolo de 
los abortos clandestinos que to-
davía se tienen que realizar. 

Marruecos: regreso a la Edad Media 
La Asociación por la 
Defensa de los Dere-
chos humanos en Ma-

rruecos nos ha hecho llegar 
una carta de la que publicamos 
algunos extractos. Se trata, 
probablemente, del testimonio 
de un oficial marroquí que 
pudo visitar la prisión de Taz-
mamart. 

Tazmamart es un pequeño 
mueblo de Marruecos, donde 
;e encuentra una construcción 
ilitar rodeada de muros altos 

y grises. Desde el exterior pa-
rece un cuartel de segundo 
orden más. Sólo una cosa lla-
ma la atención: la presencia de 
unidades blindadas cuya mi-
sión es reforzar la vigilancia. Al 
atravesar sus puertas se pue-
den oir voces en árabe débiles 
y entrecortadas, que son una 
mezcla de ruegos, gemidos y 
llamadas desesperadas. En-
trando al primer edificio, al mo-

mento, vuelves sobre tus pasos 
para buscar un soplo de aire 
fresco. Un edor nauseabundo te 
inunda la nariz. 

"En el interior la oscuridad es 
total, a la luz de una linterna se 
puede ver un corredor estrecho, 
sombrío, largo y sucio. A los 
lados, puertas metálicas nume-
radas del 1 al 29, cada número 
corresponde a una celda para 
una muerte lenta. 

Én la primera no hay nadie, 
sólo una camilla para los muer-
tos y un gran foco eléctrico, la 
segunda iambién está vacia. En 
la tercera se te hiela la sangre, 
hay un cadáver sobre un mon-
tón de cemento; frente a la 
puerta, un esqueleto con una 
larga y espesa barba que le cae 
sobre el pecho y los cabellos 
largos y sucios; tienes la impre-
sión de haber vuelto a la edad 
de piedra; el fuerte edor que 
casi te hace vomitar es el de un 

ser humano, mezclado con el 
del miedo y la muerte. Intenta 
llamarte, está todavía vivo. 
Abres otra celda, una momia 
humana intenta alcanzar la 
puerta con sus manos, cierras. 
En el pasillo oyes gritar: "Soy el 
emperador de Egipto"; delirios 
de alguien que ha perdido la 
razón a causa de sus inhuma-
nas condiciones de prisión. 

En el segundo edificio sólo 
hay seis prisioneros, la mayoría 
echados directamente sobre el 
suelo; el resto de celdas están 
vacías, sus ocupantes han 
muerto. 

"Todo esto pasa en Marrue-
cos, exactamente en 1989. 
¿Quienes son estos desgracia-
dos? Los oficiales y suboficiales 
de los ejércitos de tierra y aire 
detenidos a consecuencia de 
los acontecimientos del 10 de 
julo de 1971 y del 16 de agosto 
de 1972". 

Debates feministas 

Este es el título de un li-
bro que recoge las po-
nencias de las Jornadas 

de Debate que se celebraron en 
mayo de 1990 en Madrid, orga-
nizadas por la Comisión Antia-
gresiones y la Coordinadora de 
Pueblos y Barrios del Movimien-
to Feminista de Madrid. Los 
temas a debate fueron: prostitu-
ción, dependencias afectivas, 
acoso sexual en los centros de 
trabajo, incesto y relaciones se-
xuales con menores, sexuali-
dad, placer y peligro, y porno-
grafía. 

Nuestra intención era introdu-
cir el debate de temas nuevos 
en el movimiento, así como de 
otros que llevamos tiempo dis-
cutiendo pero en los que están 
apareciendo nuevos elementos 
de análisis. En cualquier caso, 
todos ellos polémicos y sobre 
los que estas ponencias pueden 
aportar material para su discu-
sión. 

Se recoge la visión de muje-
res relacionadas con estos te-
mas de diversas maneras, bien 
a través de su vivencia perso-
nal, de su trabajo de investiga-
ción en los mismos, o por su 
militancia en grupos del movi-
miento. Se aportan distintos 

puntos de vista a cada tema; 
como por ejemplo el de las 
propias protitutas, su valora-
ción y reivindicación del ejerci-
cio de la prostitución, o el aná-
lisis que algunas mujeres ha-
cen desde el psicoanálisis so-
bre el por qué de las depen-
dencias afectivas, o también la 
experiencia desde la práctica 
de los propios grupos feminis-
tas. 

Como el propio título del li-
bro indica, es material para 
debate. No supone la identifi-
cación con todas las posicio-
nes que aparecen en el libro, 
pues se trataba precisamente 
de introducir visiones diferen-
tes que enriquecieran nuestro 
conocimiento de los temas y el 
debate. Sobre algún tema esto 
no se ha logrado totalmente, 
en algunas mesas, como la de 
incesto y relaciones sexuales 
con menores, se echa en falta 
posiciones que equilibren la 
balanza y aporten una distinta 
valoración del tema. 

En conjunto el libro resulta 
estimulante y un buen intru-
mento para animar a discutir, 
leer y pensar acerca de estos 
temas, siempre de interés 
para el feminismo. 

Resoluciones del 9- Congreso de la LCR 

Las dos resoluciones 
aprobadas en el 9e Con-
greso de la LCR, "Inter-

nacionalismo e Internacional en 
el proceso de unificación con el 
MC" y "Sobre el proceso de 

Hiedra 

La Asociación Ecologista 
de Defensa de la Natura-
leza (AEDENAT) ha edi-

tado el Ns 10 de Hiedra, boletín 
informativo sobre ecología y 
medio ambiente. En el se inclu-
yen los siguientes artículos: 
"Los ecologistas y la guerra", 
de J.J. Damborenea; "Plan 
energético alternativo", de La-
dislao Martínez; "Monte de El 
Pardo: Parque Nacional", de F. 
Arévalo; "Barajas ¡No a la am-

unificación entre la LCR y el 
MC" se han publicado en un 
folleto. 

Podéis pedirlo a nuetsra re-
dacción al precio de 100 pese-
tas. 

pliaciónl, de I. Petrovich y la 
colaboración de José Luis San 
Pedro, "Energía nuclear y des-
arrollo humano". 

Una revista de obligada lec-
tura para quienes se'interesan 
por la ecología y quieran estar 
al tanto de las reflexiones y lu-
chas del movimiento ecologis-
ta. Para ponerse en contacto 
con ella: AEDENAT. Campo-
manes 13, 28013 Madrid. Te-
léfono: (91) 5411071. 

AgEnoa 

Volvemos el día 16 

Las fechas de salida pre-
vistas para COMBATE 
encajaban mal en los 

múltiples días de fiesta que tie-
ne el mes de Mayo. Así que 
para no complicarnos, ni compli-

caros la vida, retrasamos una 
semana el próximo número. 
Después continuaremos con 
esa puntualidad milimétrica 
que provoca la admiración de 
propios y extraños 

Movilizaciones por el derecho al aborto. 

25/4/1991 



PUNtO dE VISTa 

Robert Reich 

EEUU: Ricos v pobres, la nueva secesión 
Robert B. Reich, profesor de la Har-
vard University, ha analizado la fosa 
que separa a la "gente bien" (el 20% 
con mayor nivel de ingresos) del resto 
de la población de Estados Unidos. 
Habla de la "secesión de quienes triun-
fan", en un estudio que ayuda a enten-
der los elementos que subyacen a la 
combinación entre desatar una guerra 
en el Golfo y la desintegración de la 
infraestructura urbana y social de sus 
grandes ciudades. 

E s t a g e n t e "b ien" c o m p a r t e u n a c a u s a 
c o m ú n : e l d e s e o o b s e s i v o d e m a n t e n e r 
o e l eva r e l va lo r d e s u p r o p i e d a d i n m o -
bi l iar ia . S u s c o m u n i d a d e s , q u i e n e s v i -
v e n e n la m i s m a ca l le o c o m p a r t e n la 
p r o p i e d a d d e u n c o n j u n t o r e s i d e n c i a l , 
a u n q u e n o s e c o n o z c a n d e n a d a , d e s -
a r ro l l an u n s e n t i m i e n t o d e s o l i d a r i d a d 
i nc re íb le p a r a l ucha r c o n t r a c u a l q u i e r 
p r o y e c t o d e c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s 
m á s b a r a t a s j u n t o a s u s c a s a s ; o p a r a 
ev i ta r la i n t e g r a c i ó n e n " s u s " e s c u e l a s 
de l a l u m n a d o d e a l g ú n d is t r i to v e c i n o 
m á s p o b r e . 

A d e m á s , e n la m e d i d a q u e q u i e n e s 
h a b i t a n u n m i s m o ba r r i o t i e n e n po r re-
g l a g e n e r a l u n n ive l d e i n g r e s o s p a r e c i -
do , s e d i f u m i n a n los m o t i v o s q u e c r e a n 
m a l a c o n c i e n c i a : q u e la g e n t e d e o t r a s 
z o n a s , m á s p o b r e s , s e las a r r e g l e po r 
sí m i s m a . 

S e g ú n e s t e r a z o n a m i e n t o e s p o s i b l e 
m a n t e n e r u n a p r e t e n d i d a i m a g e n d e 
s o l i d a r i d a d y g e n e r o s i d a d h a c i a " s u " 
p r o p i a c o m u n i d a d , a u n q u e n o se t e n g a 
la m e n o r p r e o c u p a c i ó n po r lo q u e s u -
c e d e f u e r a d e e l la . E s t a n u e v a c o n c r e -
c i ó n de l p e n s a m i e n t o n e o - l i b e r a l p u e d e 
c o n s i d e r a r j u s t i f i c a d o c u a l q u i e r g a s t o 
út i l p a r a g a r a n t i z a r e l b i e n e s t a r d e la 
p r o p i a c o m u n i d a d , d e s d e la e d u c a c i ó n 
a los s e r v i c i o s p ú b l i c o s o la s a n i d a d , y 
o l v i d a r s e de l res to . 

El p a s a d o a ñ o , e l 2 0 % m á s r ico de l 
c o n j u n t o d e la p o b l a c i ó n a c t i v a a c u m u -
ló u n o s i n g r e s o s e q u i v a l e n t e s a los de l 
8 0 % res tan te , lo q u e s u p o n e la c o n -
c e n t r a c i ó n m á s a l ta d e s d e la S e g u n d a 
G u e r r a M u n d i a l . E n 1 9 9 1 , e s t e s e c t o r 
d e b e r á p a g a r al f i s co u n p o c o m á s q u e 
d u r a n t e 1990 , a c a u s a d e las m o d i f i c a -
c i o n e s l e g a l e s i n t r o d u c i d a s , p e r o s e g u i -
r án p a g a n d o m u c h o s m e n o s i m p u e s t o s 
q u e e n 1970 , c u a n d o e l s i s t e m a f i sca l 
e r a m á s p r o g r e s i v o . E l p e r m a n e n t e 
d e b a t e s o b r e el t e m a : " ¿ D e b e n p a g a r 
m á s i m p u e s t o s los r i cos? " , o c u l t a u n 
p r o b l e m a m á s i m p o r t a n t e y d e imp l i ca -
c i o n e s m á s se r i as . L a q u i n t a p a r t e m á s 
r ica d e la p o b l a c i ó n e s t á a p u n t o d e 
r o m p e r c o n el res to . 

P o r s u p a r t e , e l G o b i e r n o a c e l e r a 
e s t e p r o c e s o , e n d o s a n d o la r e s p o n s a -
b i l i dad d e m u c h o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s a 
los E s t a d o s o los m u n i c i p i o s , g r a n pa r -
te d e los c u a l e s e s t á n f u e r t e m e n t e en -
d e u d a d o s y n o p u e d e n h a c e r f r e n t e a 
e s a s o b l i g a c i o n e s . A e s t a po l í t i ca s e la 
c o n o c e c o n e l n o m b r e d e " n e o - f e d e r a -
l i s m o " . 

L a s e c e s i ó n t o m a f o r m a s d i v e r s a s . 
En m u c h a s c i u d a d e s la g e n t e r ica h a 
re t i rado , d e fac to , e l d i n e r o q u e c o n c e -
d í a n p a r a e s p a c i o s e i n s t i t u c i o n e s pú -
b l i c a s y lo d e d i c a a h o r a a s u s p r o p i o s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . C u a n d o los p a r q u e s 
y las i n t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s p ú b l i c a s 
s e d e t e r i o r a n h a s t a e x t r e m o s i nc re í -
b les , p ro l i f e ran los c l u b s p r i v a d o s , los 
c a m p o s d e go l f , l os c l u b s d e ten is . . . y 
t o d o t i po d e a s o c i a c i o n e s r e c r e a t i v a s 
c u y o s g a s t o s c o r r e n a c a r g o d e s u s 
m i e m b r o s . L o s c o n j u n t o s r e s i d e n c i a l e s 
r ea l i zan , c o n e l d i n e r o d e s u s p r o p i e t a -
r ios, los t r a b a j o s q u e e l m u n i c i p i o n o 
p u e d e f i nanc ia r : r e p a r a c i ó n d e las ca -
l les , a j a r d i n a d o , e t c , y e n p a r t i c u l a r 
c o n t r a t a n g u a r d i a s p r i v a d o s p a r a s u 
p r o t e c c i ó n . A c t u a l m e n t e e n E s t a d o s 
U n i d o s h a y m á s g u a r d i a s d e s e g u r i d a d 
p r i v a d o s q u e po l i c ías . 

E v i d e n t e m e n t e l a g e n t e m á s r i c a 
s i e m p r e s e m a n t u v o a i s l a d a e n s u p ro -
p i o c í r cu lo . P e r o la s e c e s i ó n a c t u a l e s 
m á s d r a m á t i c a . E s t a c a p a p r i v i l e g i a d a 

"Llevando más lejos 
este principio, diversas 
grandes ciudades han 
autorizado a los 
propietarios de los 
distritos más ricos a 
poner impuestos 
particulares para 
equipamientos y 
servicios colectivos 
que no están a 
disposición de quienes 
habitan otros barrios: 
tales como servicios 
de vías públicas, 
limpieza y seguridad" 

s e e n c i e r r a a h o r a e n u n c í r c u l o a ú n 
m á s c e r r a d o a l e x t e r i o r . L a n u e v a é l i -
te e s t á u n i d a p o r u n r e d d e a v i o n e s , 
d e m o d e r n s , d e f ax , d e c a b l e s d e f i-
b r a óp t i ca . . . c o n g r a n d e s y s e l e c t o s 
c e n t r o s c o m e r c i a l e s y r e c r e a t i v o s . 
P e r o s e m a n t i e n e c o r t a d a d e l r es to 
d e la n a c i ó n y s u a c t i v i d a d c a d a v e z 
s e d i f e r e n c i a m á s . 

A l g u n a s d e e s t a s p e r s o n a s c o n s a -
g r a n u n a p a r t e d e s u s r e c u r s o s y d e 
s u e n e r g í a a a y u d a r a l r e s t o d e la s o -
c i e d a d , p e r o n o p o r m e d i o d e l p a g o 
d e i m p u e s t o s , s i n o a t r a v é s d e u n e s -
f u e r z o v o l u n t a r i o . E s t e p r o c e d i m i e n t o 
s e b a s a e n el a r g u m e n t o , p o r o t r a 
p a r t e c i e r t o , d e q u e e l G o b i e r n o n o 
e s e l ú n i c o m e c a n i s m o p a r a la red i s -
t r i b u c i ó n d e la r i q u e z a . 

S i n e m b a r g o , u n e x a m e n m á s s e r i o 
d e e s t o s a c t o s d e b e n e f i c e n c i a d e -

m u e s t r a q u e n o s u p o n e n u n a a y u d a a 
los i n d i g e n t e s , s i e n d o e n e s t e s e n t i d o 
e s p e c i a l m e n t e s o s p e c h o s a s las d o n a -
c i o n e s d e la c a p a c o n m a y o r e s i ng re -
s o s i m p o n i b l e s . M u c h o s e s t u d i o s h a n 
d e m o s t r a d o q u e s u g e n e r o s i d a d n o s e 
d e d i c a a los s e r v i c i o s s o c i a l e s p a r a la 
g e n t e p o b r e , a m e j o r a r s u s e s c u e l a s , 
s u s c e n t r o s h o s p i t a l a r i o s . . . M u y a l 
c o n t r a r i o , lo e s e n c i a l d e e s t a s con t r i -
b u c i o n e s v o l u n t a r i a s , q u e d e s g r a v a n , 
v a a p a r a r a i n s t i t u c i o n e s y l u g a r e s 
q u e m a n t i e n e n , e s t i m u l a n , c u r a n y 
e d u c a n a la g e n t e m á s r i ca : m u s e o s , 
t e a t r o s , o p e r a s , h o s p i t a l e s p r i v a d o s , 
u n i v e r s i d a d e s p r i v a d a s d e é l i te . . . Y a 
e n 1 9 0 2 , C a r n e g i e d e f i n í a e n s u 
" E v a n g e l i o d e los r i cos " a la f i l a n t r o p í a 
c o m o u n a " g e s t i ó n háb i l d e la r i que -
z a " . 

L a " f i l an t rop ía " d e las g r a n d e s e m -
p r e s a s h a s e g u i d o e l m i s m o c a m i n o . 
S u s d o n a c i o n e s p a r a e d u c a c i ó n y o b -
j e t i v o s s o c i a l e s h a d i s m i n u i d o f u e r t e -
m e n t e d u r a n t e l os a ñ o s o c h e n t a , a 
p e s a r d e l a u m e n t o d e s u s i n g r e s o s . 
P o r o t r a pa r te , lo e s e n c i a l d e e s t a s 
d o n a c i o n e s v a d i r i g i d a a e s t a b l e c i -
m i e n t o s p r e u n i v e r s i t a r i o s y u n i v e r s i d a -
d e s p a r a la é l i te ( só lo u n 1 , 5 % s e d e -
d i c a r o n a e s c u e l a s p r i m a r i a s o s e c u n -
d a r i a s ) . F i n a l m e n t e , s u c o n t r i b u c i ó n e s 
n e t a m e n t e in fe r io r a las s u m a s rec ib i -
d a s po r los E s t a d o s o m u n i c i p i o s b a j o 
la f o r m a d e e x e n c i o n e s f i s c a l e s o d e 
s u b s i d i o s ; d e h e c h o las e m p r e s a s n o 
c e s a n d e h a c e r c h a n t a j e s o b r e e s t a s 
i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s , a m e n a z á n d o l a s 
c o n d e s p l a z a r s u s o p e r a c i o n e s s i l a 
f i s c a l i d a d les ap r i e t a . 

L a s e c e s i ó n d e e s t e 2 0 % p r i v i l eg ia -
d o a p a r e c e c o n m a y o r c l a r i d a d si s e 
t i e n e e n c u e n t a las f o r m a s y la loca l i -
z a c i ó n d e s u s v i d a s y t r a b a j o s . E n 
e f e c t o , lo e s e n c i a l d e los g r a n d e s c e n -
t r o s u r b a n o s d e los E s t a d o s U n i d o s 
h a s i d o d i v i d i d o e n d o s c i u d a d e s d is -
t i n tas . U n a h a b i t a d a po r e s a s c a p a s 
p r i v i l e g i a d a s , la o t r a p o r u n e jé rc i t o d e 
t r a b a j a d o r e s y t r a b a j a d o r a s d e los se r -
v i c i o s : c o m e r c i o , h o s t e l e r í a , o f i c i n i s -
t as , t a x i s t a s , g u a r d i a s d e s e g u r i d a d . . . 
C a d a v e z e s m e n o r e l n ú m e r o d e 
o b r e r o s d e la i n d u s t r i a q u e v i v e e n las 
g r a n d e s c i u d a d e s a m e r i c a n a s . E n t r e 
1 9 5 3 y 1 9 8 4 , po r e j e m p l o , N e w Y o r k 
p e r d i ó 7 0 0 . 0 0 0 e m p l e o s i n d u s t r i a l e s , a 
la v e z q u e s e c r e a b a n o t r o s t a n t o s li-

g a d o s a la g e s t i ó n y a los s e r v i c i o s 
d e p e n d i e n t e s d e q u i e n e s la h a c e n . 
L a s e p a r a c i ó n e n t r e e s t a s " d o s c i u d a -
d e s " s e r e f u e r z a d e d i s t i n t a s m a n e -
ras . L a m a y o r í a d e las g r a n d e s c i u d a -
d e s t i e n e n d o s s i s t e m a s e s c o l a r e s : 
u n o p r i v a d o , p a r a la g e n t e p r i v i l eg ia -
d a , y o t r o p ú b l i c o , p a r a e l r es to . L a s 
c a p a s e x c l u i d a s d e d i c a n u n t i e m p o y 
u n a e n e r g í a e n o r m e s p a r a a s e g u r a r 
q u e s u s h i jos e h i j as e n t r e n e n b u e -
n a s e s c u e l a s p r i v a d a s , u t i l i z a n d o pe -
q u e ñ a s f o r t u n a s p a r a l og ra r l o . 

L a g e n t e m á s r i ca v i v e , s e d e s p l a z a 
y t r a b a j a e n las z o n a s d e l a c i u d a d 
m á s s e g u r a s , y p u e d e n h a c e r t o d o 
e l l o s i n e n t r a r e n c o n t a c t o c o n e l m u n -
d o ex te r i o r , c o n la " o t r a c i u d a d " . L le-
v a n d o m á s l e jos e s t e p r i nc i p i o , d i ve r -
s a s g r a n d e s c i u d a d e s h a n a u t o r i z a d o 
a los p r o p i e t a r i o s d e los d i s t r i t os m á s 
r i cos a p o n e r i m p u e s t o s p a r t i c u l a r e s 
p a r a e q u i p a m i e n t o s y s e r v i c i o s co lec t i -
v o s q u e n o e s t á n a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n e s h a b i t a n o t r o s b a r r i o s : t a l e s 
c o m o s e r v i c i o s d e v í a s p ú b l i c a s , l im-
p i e z a y s e g u r i d a d . U n c a s o d e e s t o s 
s e d a e n N e w Y o r k , e n t r e las c a l l e s 
3 8 y 4 8 , y la 2- y la 5 a a v e n i d a s - , d o n -
d e f u e r o n r e c o g i d o s e n t r e los p r o p i e -
t a r i o s 4 , 7 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , d e los 
c u a l e s 1 m i l l ó n s e u t i l i zó p a r a p o n e r 
e n m a r c h a u n a p o l i c í a p r i v a d a . E s t a 
n u e v o t i p o d e c o m u n i d a d , f o r m a d a 
p o r p e r s o n a s d e a l t o s i n g r e s o s q u e 
p u e d e n r e c o g e r i m p u e s t o s p a r t i c u l a -
res y h a c e r a p l i c a r la ley d e f o r m a 
pa r t i cu l a r , s e h a n c o n v e r t i d o e n u n a 
c i u d a d s e p a r a d a d e l r e s t o d e la c iu -
d a d . 

L o s d i s t r i t os m á s p o b r e s y las c iu -
d a d e s m á s d e s f a v o r e c i d a s , q u e t i e n e n 
e l d o b l e p r o b l e m a d e s u s m e n o r e s 
i n g r e s o s y d e u n a m a y o r d e m a n d a d e 
s e r v i c i o s s o c i a l e s , s e e n f r e n t a n a di f i -
c u l t a d e s s in s a l i d a . L a f o s a e n t r e las 
c o m u n i d a d e s r i cas y p o b r e s n o h a c e 
m á s q u e c r e c e r . L a e v o l u c i ó n d e los 
s e r v i c i o p ú b l i c o s y la i n f r a e s t r u c t u r a 
s e c o r r e s p o n d e n c o n e s t a d i v i s i ó n . 

L a s e c e s i ó n d e e s t e s e c t o r s o c i a l 
m á s a c o m o d a d o s e s u p e r p o n e a la 
s e g r e g a c i ó n s o c i o - o c o n ó m i c a y d e 
h e c h o rac ia l d e l as c a p a s m á s p o b r e s . 
E s t a s e c e s i ó n d e l os p o d e r o s o s de l 
r e s t o d e la p o b l a c i ó n p l a n t e a u n a d e 
los p r o b l e m a s f u n d a m e n t a l e s p a r a el 
f u t u r o d e l a s o c i e d a d a m e r i c a n a . 

25/4/1991 
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La tensión social que en años anteriores 
acompañó al Primero de Mayo, este año 
brilla por su ausencia. La razón de que tal 
tensión se haya desactivado no es otra que 
el fin de la etapa que abrió la Huelga 
General del 14-D. Tal como hemos señalado 
repetidamente, las direcciones sindicales 
dilapidaron la fuerza acumulada con aquella 
huelga, embarcándose en una concertación 
social que ha sido pobre en la satisfación de 
las reivindicaciones planteadas, que fomentó 
la pasividad obrera y que acabó por convertir 
la oposición sindical a la política del 
Gobierno en meramente declarativa. 

El bajón progresivo de la conflictividad que 
venía acompañando a la negociación 
colectiva en estos últimos años, está 
haciendo mella en los convenios de este 
año. La patronal, que antes parecía más 
dispuesta a ceder -al menos en cuanto a la 
reivindicación salarial- pues era consicente 
de la disposición a la lucha que existía entre 
trabajadoras y trabajadores, este año parece 
más envalentonada. Así, la negociación de 
los convenios se encuentra más estancada. 
Las movilizaciones previstas para la última 
semana de abril podrían animar algo el 
panorama y doblegar la enquistada cerrazón 
empresarial en algunos convenios, pero sólo 
en sus aspectos salariales. A falta de un 
clima de movilizaciones más fuerte, la 
patronal sigue cerrada, sin conceder casi 
nada en las reivindicaciones extra-salariales, 
principalmente en jornada y contratación, que 
deberían convertirse, sin embargo, en 
centros de la reivindicación sindical. 

Es más, envuelto en el cacareado asunto 
de la "competitividad" hay un esfuerzo 
patronal por mantener y ampliar la 
precariedad laboral, de un lado, y por 
introducir modificaciones que le sean 
favorables en la organización del trabajo para 
aumentar la explotación obrera. El rechazo 
de los trabajadores de SEAT al acuerdo de 
la empresa con la UGT es una muy buena 
noticia por lo que tiene de resistencia a estos 
planes empresariales y de llamada de 
atención hacia los comportamientos 
sindicales de conciliación con ellos. 

El principal exponente de esa pérdida de 
tensión social que mencionábamos es el 
hecho de que las medidas económicas del 
Gobierno van saliendo adelante, sin otra 
oposición sindical que no sea la declarativa, 
y que las reivindicaciones de carácter 
general parece aparcadas en el baúl de los 
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recuerdos. Respecto a lo primero, valga de 
ejemplo la cuestión de la reforma fiscal, 
asunto en el que las reivindicaciones 
sindicales han quedado totalmente 
arrinconadas y que en su paso por el 
Parlamento contó incluso con la bendición de 
Izquierda Unida, dejando a los sindicatos en 
una soledad astutamente trabajada por el 
PSOE. Respecto al olvido de las 
reivindicaciones generales, resulta dramático 
ver cómo ante un problema tan serio como el 
de las modalidades de contratación, que 
favorecen que el empleo precario siga 
extendiéndose, no sólo el Gobierno le ha 
dado puerta a los sindicatos, sino que las 
conclusiones del informe de la "comisión de 
expertos" -que, como era de esperar, 
aconseja una reforma en la que se 
mantengan reforzadas las posibilidades de la 
contratación en precario- la reacción sindical 
se ha movido en un terreno que va de la 
lamentación a la impotencia, nunca en la 
organización de la protesta y la movilización. 

Menos mal que las convocatorias a las 
manifestaciones del Primero de Mayo serán, 
al menos, unitarias en la mayoría de las 
ciudades. Si no -y a punto estuvo de 
producirse una división general de 
convocatorias entre CCOO y UGT- el 
panorama sería desolador. La fragilidad de la 
unidad de acción sindical tiene un transfondo 
que desborda el conflicto de las elecciones 
sindicales: éste no es otro que el contexto de 
pasividad sindical que trajo la concertación. 
Sin movilización, cuando la oposición sindical 
al Gobierno se queda en meras 
declaraciones de los líderes de cada una de 
las centrales sindicales, el terreno para la 
unidad se queda yermo y se fertilizan las 
tendencias a la división. No será fácil 
recuperar la unidad de acción, cuando es 
precisamente en la "acción" donde el 
movimiento sindica'< ><?ne acusando un déficit 
alarmante. 

El terreno para esta acción existe. La 
relativa mejoría económica de los último 
años parece cuando menos estancada. Y si 
entonces había un malestar sociai que fue 
posible conve-tir en movilización, este 
malestar sigue teniendo motivos. Que se 
exprese o no en forma de movilización es 
algo que depende de la capacidad de 
iniciativa, de convocatoria, de lucha, que 
desarrollen las organizaciones sindicales. El 
hecho de que los llamamientos a las 
huelgas, con ocasión de los convenios, estén 
siendo acogidos positivamente por las 

trabajadoras y trabajadores convocados así 
lo testimonia. 

Es urgente modificar las condiciones en 
las que se está desenvolviendo la lucha 
sindical. No sólo porque si no es así no 
habrá manera de que puedan prosperar las 
reivindicaciones sindicales, sino también 
porque una erosión como la que se está 
dando de la correlación de fuerzas podría 
acabar replanteando el rechazo originario al 
"pacto de competitividad" que el Gobierno 
sigue empeñado en colocar en el centro de 
su propuesta. Tal obsesión tiene una parte 
de propaganda antisindical, de aislamiento 
de la línea de oposición (verbal) a su política 
por parte de las direcciones sindicales, pero 
tiene también una parte de objetivo a 
conseguir, no hemos de olvidarlo. Y cuando 
la pasividad reina, el reino de la 
concertación adquiere su propia lógica. Sin 
fuerza para negociar las reivindicaciones, las 
direcciones sindicales -obsesionadas a su 
vez por obtener un marco de negociación-
podrían verse llevadas al terreno del 
gobierno, aunque al "pacto de competividad" 
lo bautizaran con otro nombre. No es fácil 
que algo así suceda por el momento, pero 
nada está descartado de antemano. 

En cualquier caso, el Gobierno no se ha 
quedado sentado, deshojando la margarita 
de si los sindicatos aceptarán o no su 
propuesta. Serra ha anunciado que la 
legislación de la huelga, es decir de su 
limitación, será uno de los objetivos del 
nuevo Gobierno. 

Esperemos que los sindicatos no se 
queden tan de brazos cruzados como se 
están quedando con la reforma de la ley 
deseguirdad ciudadana, que es un verdadero 
ataque a la huelga vía sanciones a 
manifestantes obreros y activistas de 
piquetes, ni tan olvidadizos con la 
solidaridad hacia los obreros juzgados (como 
en el caso de los dirigentes de CCOO de la 
construcción de Granada a los que el fiscal 
pedía dos años de cárcel, sin que los 
sindicatos hayan movido un dedo). 

X 
No es pues muy alentador el panorama en 

vísperas de este Primero de Mayo, pero 
preferimos no aceptar el mensaje de las 
direcciones sindicales falsamente optimista 
con el estado de las cosas en el mundo 
laboral para no asumir sus propias 
realidades, ni queremos ser complacientes 
con la realidad, porque precisamente 
trabajamos para cambiarla. 
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En el Salvador: entrevista con Joaquín Villalobos 

"La democracia y la desmilitarización es la 
transformación revolucionaria de el país" wmmímmms-
S = = S 5 S S = a s . i = . ¡ XBSHKS. 
que volveremos en otra ocasión. 
Hemos conocido la entrega 
por parte del FMLN de un do-
cumento a Violeta Chamorro, 
presidenta de Nicaragua. Qui-
siéramos conocer un poco 
sobre el planteamiento y la 
intencionalidad que tiene este 
documento. 

Hay una p ropues ta q u e ven i -
m o s t r aba jando d e s d e h a c e va-
r ias s e m a n a s de c o m o pod ía -
m o s ace lerar el p roceso nego-
c i a d o r . E s t a m o s p a r t i e n d o d e 
que , lo q u e r a m o s o no, el pro-
c e s o d e n e g o c i a c i ó n e s t a b a 
m a r c h a n d o un poco lento, con -
cen t rado en un solo pun to : las 
Fue rzas A r m a d a s , c o n u n a pe-
r iod ic idad d e reun iones bas tan te 
espac iadas . En tonces , nos he-
m o s p lan teado un c a m b i o en la 
m e t o d o l o g í a , q u e b á s i c a m e n t e 
cons is te en abo rda r s imu l t ánea -
m e n t e var ios pun tos : u n a reduc -
c ión de la a g e n d a d e C a r a c a s , 
abo rda r los pun tos f u n d a m e n t a -
les de m a n e r a s imu l t ánea y pro-
duc i r ya el t e m a cese d e f uego . 

¿Podemos puntualizar más 
eso; o sea, que metodología, 
en qué sentido, con qué ca-
rácter? 

En el pasado , se dec ía : pri-
mero a c u e r d o s pol í t icos, en u n a 
a g e n d a de s iete pun tos , l uego 
c e s e el fuego . En tonces , la con -
c e p c i ó n d e a c u e r d o s po l í t i cos 
p rev ios es cor rec ta , se mant ie -
ne. Pero eso es u n a m e c á n i c a 
lenta, y hay q u e ace lerar el pro-
ceso , t o m a r los t e m a s funda* 
men ta l es y aborda r los s imu l tá -
n e a m e n t e : el p r o b l e m a d e las 
c o n d i c i o n e s de l cese de fuego ; 
el t e m a de las Fue rzas A r m a -
d a s q u e h e m o s t r a b a j a d o y a 
bas tan te ; y la R e f o r m a Cons t i tu -
c iona l . B u e n o , m á s lo q u e poda -
m o s d e los o t ros t e m a s . 

Existe alguna inquietud toda-
vía sobre si el FMLN insiste 
en la desaparición total del 
Ejército. 

H a y u n a con t rad icc ión en tér-
m i n o s de l p r o b l e m a de r e f o r m a 
mi l i tar y desmi l i t a r i zac ión tota l . 
H a b í a t res pos i c iones : só lo re-
f o r m a m i l i t a r ; r e f o r m a m i l i t a r 
c o m o un p a s o prev io a q u e en 
un fu tu ro p u e d a h a b e r u n a des -
mi l i ta r izac ión to ta l ; y la idea de 
r e f o r m a mi l i tar c o n c la ro r u m b o 
a la desmi l i t a r i zac ión total . Es ta 
ú l t ima es n u e s t r a pos ic ión . Nos -
o t ros c o n s i d e r a m o s q u e en El 
S a l v a d o r el m i l i t a r i smo es un 
p r o b l e m a ser io . S o n 6 0 a ñ o s y 
no es un p r o b l e m a q u e se v a a 
r e s o l v e r e n un p e r í o d o co r t o . 
E n t o n c e s , e n e s e pun to es d o n -
d e hay d i fe renc ias . Y o c reo q u e 
h a y u n i d a d de la m a y o r par te 
d e la soc i edad , a e x c e p c i ó n de 
t e n d e n c i a s den t ro de l E jérc i to y 
A R E N A , pa ra las cua les la gue -
r ra es un n e g o c i o f abu loso . No 
les in te resa r ía q u e se p r o d u j e r a 
un d e s e n l a c e y p a r a r a la gue -

rra. C r e e m o s q u e e n gene ra l la 
op in ión mayo r i t a r i a e s favo rab le 
a la idea d e q u e se neces i t a un 
c a m b i o c o n r e s p e c t o al pape l 
de las F u e r z a s A r m a d a s y a la 
cues t i ón de l p o d e r mi l i tar . N o s o -
t ros p l a n t e a m o s q u e , d e s p u é s 
d e 10 a ñ o s d e gue r ra , p a r a El 
S a l v a d o r lo me jo r se r ía q u e n o s 
p r o y e c t á r a m o s de f i n i t i vamen te a 
u n a desm i l i t a r i zac ión tota l . Por 
r a z o n e s de l desa r ro l l o y por ra-
z o n e s po l í t i cas , o s e a por el 
p r o b l e m a d e la d e m o c r a t i z a c i ó n 
de l país . M i e n t r a s h a y a un po-
der mi l i tar q u e e s t á po r e n c i m a 
d e la s o c i e d a d , y c o n u n a soc ie -
d a d c o m o la nues ta , t a n c o m -
p le ja d e s d e el pun to d e v i s ta d e 
s u s c o n t r a d i c c i o n e s s o c i a l e s , 
s i e m p r e v a m o s a es ta r c o n u n a 
d i c t a d u r a po tenc ia l e n c i m a . Lo 
me jo r se r ía q u e d e u n a vez , en 
e s t a n e g o c i a c i ó n , n o s l anzá ra -
m o s a u n a p r o y e c c i ó n d e des -
mi l i ta r i zac ión to ta l de l pa ís . 

¿ P a r a q u é q u e r e m o s e jérc i -
t o s ? ¿ P a r a q u é q u e r e m o s u n a 
F u e r z a A é r e a ? ¿ P a r a q u é va -
m o s a c o n v e r t i r e n a r m a s lo 
q u e n o s p o d e m o s c o m e r ? Lo 
b a s a m o s e n lo q u e h a s ign i f ica-
d o e l d e s m o r o n a m i e n t o d e l 
c a m p o soc ia l i s ta , y lo q u e ha 
l levado a E s t a d o s U n i d o s a e s t a 
g u e r r a d e l G o l f o P é r s i c o y a 
p lan tea rse c o m o g e n d a r m e de l 
m u n d o y a tene r c o m o o p c i ó n 
v e n d e r s e g u r i d a d . A q u í no hay 
q u e ve r l as c o s a s en t re cap i ta -
l i smo o s o c i a l i s m o ; h a y q u e ve r 
las c o s a s e n t é r m i n o s p rác t i cos . 
El p r o b l e m a es el desa r ro l l o y la 
d e m o c r a c i a , y en e s e s e n t i d o 
n o s o t r o s p e n s a m o s q u e e s t á n 
las e x p e r i e n c i a s de l J a p ó n y d e 
A l e m a n i a . E s t á la e x p e r i e n c i a 
d e C o s t a R ica e n C e n t r o a m é r i -

ca . 
En el m a r c o de la g u e r r a e n 

El S a l v a d o r y N i c a r a g u a , C o s t a 
R ica se d i spa ró d e s d e el pun to 
de v i s ta e c o n ó m i c o . E s e es un 
e l e m e n t o c l a v e . S i n o s o t r o s 
t r a s l a d a m o s e s e e s q u e m a hac ia 
El S a l v a d o r ; c o n u n a d e m o c r a -
c ia só l ida , c o n un p royec to na-
c i o n a l , n o t e n e m o s n i n g u n a 
d u d a d e q u e El Sa l vado r p a s a -
ría a o c u p a r un pape l m u y im-
po r tan te e n la e c o n o m í a reg io-
nal y u n a c a p a c i d a d p roduc t i va 
m u c h o m a y o r . N o s o t r o s pensa -
m o s q u e tene r e jé rc i to v a l i gado 
a la i d e a d e t e n e r c a p a c i d a d d e 
con t ro la r la s o c i e d a d en de te r -
m i n a d o m o m e n t o . A q u í hay u n a 
d i f e renc ia . 

Pe ro por e s o noso t ros v e m o s 
q u e la d iv i s ión d e la n e g o c i a c i ó n 
e n d o s f a s e s p u e d e fac i l i tar la 
u n i d a d d e la m a y o r pa r t e d e 
f u e r z a s . C u b r a m o s la p r i m e r a 
f a s e y v e a m o s c ó m o reso l ve -
m o s la s e g u n d a . E n e s e sen t ido 
a p a r e c e o t ro e l e m e n t o . N o s o -
t ros c o n s i d e r a m o s q u e el desa r -
m e un i la te ra l no es c o h e r e n t e 
c o n la co r re lac ión mi l i tar , por -
q u e aqu í no h a h a b i d o de r ro ta 
mi l i tar d e n i n g u n a d e las par tes . 
O sea , si u n a pa r te se q u e d a 
a r m a d a y la o t ra se d e s a r m a , 
o b v i a m e n t e e s o d e t e r m i n a 
q u i é n g a n a la gue r ra . Pero la 
g u e r r a no la h a g a n a d o nad ie . Y 
p re tende r t o d a v í a a e s t a s a l tu-
ras c ó m o s e g a n a la g u e r r a , 
q u i é n g a n a la gue r ra , es d e m a -
s iado a b s u r d o . A q u í n a d i a v a a 
g a n a r la gue r ra . El p o d e r mi l i tar 
q u e t e n e m o s n o s o t r o s e s u n 
p o d e r mi l i tar d e g a r a n t í a p a r a 
g r a n d e s t r a n s f o r m a c i o n e s e s -
t ruc tu ra les de l pa ís , en t re e l las 
la desmi l i t a r i zac ión . 

Pareciera que la cuestión es 
de confianza, ¿quién da el 
primer paso, quién se desar-
ma primero, cómo romper 
esta situación? Porque he 
escuchado argumentación y 
posiciones de algunos altos 
jefes militares que dicen: "Sí, 
podría desaparecer el ejército 
pero después de que el FMLN 
se desmovilice". El FMLN a 
su vez nos dice que su posi-
ción es similar. Mientras tan-
to hay un pueblo que está en-
tre ambas posiciones, su-
friendo. 

N o s o t r o s c r e e m o s q u e e s o lo 
p o d í a m o s d iv id i r e n d o s f ases . 
Si c r e a m o s u n e s p a c i o po l í t i co 
a n t e s , r e a l m e n t e d e m o c r á t i c o , 
c o m o r e s u l t a d o d e la p r i m e r a 
f a s e d e la n e g o c i a c i ó n , en ton -
c e s s í t e n d r í a m o s un t e r m ó m e -
t ro e x a c t o d e q u é e s lo q u e 
p ide la gen te . Pe ro p l a n t e a r n o s 
a h o r a q u e u n a e n c u e s t a d i g a s i 
la g e n t e se p r o n u n c i a a favo r 
de la so luc ión "X" o "Y" yo c r e o 
q u e no e s m u y rea l i s ta . H a y 
m i e d o , no h a y p l e n o c o n o c i -
m i e n t o d e las c o n d i c i o n e s pol í t i -
cas d e las par tes . Só lo i m a g í n a -
te lo q u e s o n t o d o s es tos a ñ o s 
d e g u e r r a ps i co lóg ica , la c a p a c i -
d a d d e p r o p a g a n d a q u e h a d e s -
a r ro l l ado la con t rapa r t e en e s e 
sen t ido y q u e en m e d i o d e es to 
p e n s a m o s q u e lo q u e d i ce la 
g e n t e c o r r e s p o n d e c o n lo q u e 
e n el f o n d o qu ie re . 

Y o c reo q u e si l o g r a m o s un 
e s p a c i o po l í t i co amp l ío , y u n a 
c a p a c i d a d d e m a n i f e s t a r s e d e la 
s o c i e d a d civ i l , e n t o n c e s sí va -
m o s a p o d e r s a b e r si la g e n t e 
qu ie re o no q u e d a r s e c o n un 

ejérc i to . Pe ro en es te m o m e n t o , 
e n t o n c e s , y o no lo ve r ía como 
p r o b l e m a d e d e s c o n f i a n z a , sino 
c o m o un p r o b l e m a d e garant ía 
p a r a las p a r t e s con tend ien tes . 
P o r q u e te d igo : ¿en q u é guer ra 
n o s h a g a n a d o el e jérc i to a nos-
o t ros c o m o p a ra q u e v e n g a m o s 
a h o r a y a c e p t e m o s as í de fácil 
q u e el F M L N se d e s a r m e pri-
m e r o ? 

¿Usted insiste en que no hay 
una solución militar? 

No, no h a y u n a so luc ión militar. 
E s o es u n a locura . Es un insulto 
a l s e n t i m i e n t o de l pueb lo que 
en e s t e m o m e n t o v e n g a alguien 
y d iga , no, a q u í no hay empate 
mi l i tar , n o s o t r o s s í p o d e m o s re-
so lve r m i l i t a rmen te el confl icto. 
Y o c r e o q u e e s o es tá tota lmen-
t e e q u i v o c a d o . 

También hemos conocido un 
documento de Naciones Uni-
das, donde uno de los temas 
fundamentales es la territoria-
lidad. Habla de zonas donde 
estaría el FMLN y no estaría 
el Ejército. ¿Qué conoce so-
bre esto y qué posibilidad 
trae de avanzar? 

Lo q u e hay s o n discusiones 
s o b r e e l d o c u m e n t o , es decir, 
e s o q u e se s u p o n e no existe... 
O b v i a m e n t e , d e n t r o de l proble-
m a d e c e s e d e fuego , nosotros 
t e n e m o s n u e s t r a idea. Se la he-
m o s t r a n s m i t i d o a N a c i o n e s 
U n i d a s y te p u e d o da r lo que 
n o s o t r o s p e n s a m o s s o b r e el 
t e m a c e s e d e f u e g o . Hay que 
par t i r d e u n a rea l idad : hay dos 
f u e r z a s c o n t e n d i e n t e s de dife-
ren te n a t u r a l e z a . B u e n o , decir 
q u e no hay e m p a t e , signif icaría 
dec i r q u e hay sa l i da mil i tar. En-
t o n c e s , s i e l G o b i e r n o y las 
F u e r z a s A r m a d a s c r e e n que 
h a y s a l i d a mi l i tar , p u e s que lo 
d i g a n , q u e p r o c l a m e n una sali-
d a y q u e s e l a n c e n a tratar de 
g a n a r la g u e r r a . S i no, bueno, 
e n t o n c e s q u i e r e dec i r que por 
c a r i d a d no n o s a c a b a n , lo cual 
e s obv io q u e e s absu rdo . Son 
d i e z a ñ o s , 7 0 . 0 0 0 muer tos , cua-
t ro m i l l o n e s d e dó la res , cuadru-
p l i c a c i ó n d e la f u e r z a . Y las 
f u e r z a s q u e a n t e s e ran mucho 
m á s p e q u e ñ a s y q u e cubr ían el 
ter r i to r io , a h o r a s o n m á s gran-
d e s y c u b r e n m e n o s territorio y 
d a n m e n o s s e g u r i d a d . La reali-
d a d de l p a í s e n t é r m i n o s de la 
g u e r r a es : h a y d o s fue rzas con-
t e n d i e n t e s , c a d a u n a c o n su na-
t u ra l eza . S i el c o n c e p t o que se 
v a a a b o r d a r e s q ú e e s a es una 
g u e r r a d e u n e jé rc i to cont ra una 
b a n d a d e d e l i n c u e n t e s , es un 
p o c o a b s u r d o . C u a t r o mil millo-
n e s d e d ó l a r e s no- se gastan 
p a r a de r ro ta r a u n a banda de 
d e l i n c u e n t e s . H a y e n realidad 
d o s e jé rc i tos . S i u n o anal iza la 
h is to r ia d e las g u e r r a s en Ame-
r i ca La t i na , y o c r e o q u e des-
p u é s d e la revo luc i ón mexicana, 

• • • 
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...la guerra no la ha 
ganado nadie. Y 
pretender todavía a 
estas alturas cómo 
se gana la guerra, 
quién gana la guerra, 
es demasiado 
absurdo" 

millones de dólares que recibió 
en ayudas el millón de salvado-
reños que viven en países que 
enviaron en estos últimos años 
a El Salvador una suma similar 
a esos cuatro mil millones de 
dólares. Si a ésto uno agrega la 
cantidad de organismos que tra-
bajan en El Salvador, El Salva-
dor es un país de trato prefe-
rencial en términos de una gran 
cantidad de cosas humanitarias 
etc. Hay quienes estarían inte-
resados, tanto de los grupos de 
poder económico como de los 
militares, en que la guerra se 
alargue indefinidamente, porque 
se ha convertido en un negocio. 
Temen aquellos que la paz im-
plique el corte a esas cantida-
des de plata. Debemos luchar 

Comandante, entonces, ¿qué 
opinión le merece en térmi-
nos generales el resultado de 
la reciente contienda electo-
ral, la forma como se desa-
rrolló? 

Bueno, estoy preocupado, 
porque ahora el boicot no lo hi-
cimos nosotros, lo hizo ARENA. 

¿Cómo se realizó este boicot 
y con que propósito? 

Creemos que hay un absten-
cionismo provocado, a partir de 
un conjunto de medidas, el 
transporte, los cambios de luga-
res de votación, el desorden en 
los registros electorales. Es fá-
cil, no es difícil. Ellos sabían 
que la población que se va a 
inscribir a partir de tal mes y 
que va a querer votar, es po-
tencialmente población proclive 
a votar por la oposición. Enton-
ces, hoy nosotros dimos tregua, 
y resulta que la gran parte de la 
población no votó, no porque 
nosotros lo impedimos, sino 
porque ellos lo impidieron. Des-
pués un partido que iba con una 
tendencia a la desaparición, les 
va a resolver la mayoría en la 
Asamblea Legislativa; el antiguo 
partido de la dictadura, el PCN 
va a resolver la mayoría a ARE-
NA. 

Los acuerdos sobre el siste-
ma electoral son la clave para 
el futuro y tenemos que apuntar 
para esa parte. Tiene que ser 
cambiado. Tiene que ser trans-
formado, tiene que ser objeto 
de una crítica y de cambios pro-
fundos el problema del registro, 
el problema comisiones 
en las q<j£- ¿Sñ ios (Partidos, y la 
desmilitarización. Ahora, lo que 
hay que registrar de positivo es 
que ARENA no es la nflayoría 
en término^ de votación. La vo-
tación de San Salvador tambiéjj 
la vemos. Hubiera sido desea-
ble que ^ o hubiera habido boi-
cot, ni ffáL^p a favor del PCN y 
que entoriSés podría haber ha-
bido una mayoría parlamentaria 
de la oposición. Eso hubiera 
sido mucho mejor. Pero bueno,' 
esperamos que esto se pueda 
corregir en términos de fondo. 

Algo que no quedó quizas 

"Habría que ver si el 
capitalismo puro es 
capaz de funcionar 
en el Tercer 
Mundo..." 

nuas de bombardeo sobre dife-
rentes zonas. Respuesta tam-
bién al problema de la repre-
sión, a los 15 capesinos masa-
crados en la periferia de San 
Salvador. Respuesta polítca 
también a la tensión que esta-
ban tratando de crear con rela-
ción al clima electoral de intimi-
dación de la derecha de ARENA 
sobre la oposición en términos 
políticos. Aquí no va a haber 
guerra sólo contra nosotros sino 
que también tenemos que decir 
aquí estamos, no se les olvide, 
pues esto no va a ser así no 
más. Hay que hacerles sentir la 
guerra, si ellos nos la quieren 
hacer sentir a nivel de mando 
de nosotros, pues la vamos a 
hacer sentir a nivel del mando 
de ellos. Pero es respuesta, es 
una estrategia militar defensiva. 
Nosotros no estamos plantean-
do ahora que vamos a lanzar 
una ofensiva militar para buscar 
la victoria y cambiar la correla-
ción. 

Comandante, sin duda, algo 
que ha llamado muchísimo la 
atención en nuestro país, es 
su reciente declaración al 
New York Times, en la que 
usted habla de abandonar la 
posición marxista y comunis-
ta clásica. En vez de acceder 
al poder por la vía armada, 
más bien habla de incorporar-
se a través de caminos políti-
cos dentro de un sistema 
democrático. ¿Qué significa 
ésto? 

Significa una evolución más 
que un cambio, digamos de 180 
grados. El pensamiento del 
FMLN, de la izquierda en gene-
ral de El Salvador, analizándolo 
históricamente, es inexacto que 
se diga que levantó un progra-
ma que fuera equivalente a lo 
de la Unión Soviética y Europa 
del Este. 

No es correcto si se analiza, 
desde la izquierda que partici-
paba en elecciones, cuando 
tomó las armas y propuso el 
Gobierno Democrático Revolu-
cionario,..., es inexacto. Siem-
pre hemos opinado por un es-
quema amplio. Ahora, qué gra-

• •• 

Para cerrar este tema del diá-
logo, ¿está avanzando el pro-
ceso de diálogo, se está acer-
cando la paz a El Salvador? 

Yo creo que sí. La negocia-
ción crea un marco serio. Está 
la participación de Naciones 
Unidas en la agenda. Lo que 
pasa es que estamos entrando 
precisamente a los contenidos y 
los contenidos son realmente lo 
más sensibles y ésto va a impli-
car ciertos periodos críticos. En-
tonces obviamente van a haber 
fuerzas que van a tratar de sa-
lirse, que van a tratar de salirse 
de las negociaciones. Sólo hay 
que pensar, por ejemplo, en la 
presión que van a ejercer para 
que no se negocie aquellos que 
han convertido la guerra en un 
jugoso negocio. Si uno hace 
una comparación con Nicara-
gua, ya no llegarán dólares, y la 
estrategia para El Salvador fue 
inundarlo de dólares. Los cuatro 

para convertir a El Salvador en 
un modelo, un proyecto de des-
arrollo. Y ahí la idea es la des-
militarización. 

Nosotros, partiendo precisa-
mente de esta realidad en un 
potencial fraude, no queremos 
comprometernos en la legitima-
ción de algo que todavía no es 
fruto de una negociación. Noso-
tros estamos en plena disposi-
ción de avalar y no sólo de ava-
lar sino de tener una participa-
ción más activa de un proceso 
electoral que sea fruto de una 
negociación. Estamos dispues-
tos a ir a una apuesta electoral 
a fondo y con todas nuestras 
capacidades, nuestros recursos 
humanos y materiales, pero que 
esas elecciones sean fruto de 
un acuerdo de negociación. 

Si la intención es de no lan-
zar otra ofensiva, ¿cómo se 
explican aspectos como el 
recien ataque a la colonia 
Escalón que de veras causó 
intranquilidad a la población? 

Bueno, ese ataque, en primer 
lugar transcurre antes de las 
declaraciones que hace Ponce 
cuando dice que vamos a dar 
una ofensiva. Este ataque a la 
colonia Escalón,-no es una ac-
ción ofensiva, aunque en térmi-
nos tácticos se puede calificar 
como tal; es una respuesta a la 
cantidad de operativos que el-

Ejército desde hace meses está 
lanzando contra nuestras zo-
nas, los bombardeos que se 
registraron sobre Guazapa que 
fueron intensos cuando recién 
recibieron las tres A-37 y co-
menzaron unas rondas conti-

• • • como fenómeno mili-
tar, la única guerra que se pue-
de comparar sería la de El Sal-
vador. Incluso la revolución cu-
bana, la nicaragüense, son fe-
nómenos mucho más cortos, 
mucho menos complejos desde 
el punto de vista militar. La irre-
gularidad de las fuerzas fue 
más clara. Entonces, hay que 
aceptar que existen dos fuerzas 
contendientes. ¿Cómo se les va 
a calificar a una o a otra?, eso 
es otra cosa, pero hay que par-
tir de ese empate entre dos 
fuerzas contendientes. Si hay 
dos fuerzas contendientes, esas 
fuerzas se están moviendo, en 
el caso de El Salvador, en un 
espacio político, social, territorial 
y nacional. O sea, el FMLN no 
viene de Honduras, no hay reta-
guardia extranjera en términos 
militares concretos directos. Es 
una fuerza con una característi-
ca nacional y no una fuerza que 
invade, que viene del otro lado, 
que tiene sus jefes en el extran-
|ero. Todo eso está de hecho 
claramente expresado en la re-
alidad misma. Entonces, esto 
mplica que hay espacio geográ-
ico. ¿Qué categoría, como le 
ramos a llamar?, eso es otra 
:osa. Eso es trabajo para la ne-

gociación, pero hay que hablar 
de espacio geográfico. Es otro 
orden, hay necesidad de consi-
derar que si va a haber cese de 
fuego, un elemento clave es 
evitar que quede el país en 
caos, tenso militarmente, donde 
el FMLN va a estar militarmente 
ahí, ejerciendo presión, y va a 
estar por otro lado el Ejército, 
las fuerzas armadas, ejerciendo 
presión sobre la sociedad civil, 
fecesitamos un cese de fuego 
con el mayor nivel de desmilita-
rización, y que permita que la 
sociedad civil ocupe su espacio. 
Sobre todo, porque la siguiente 
fase de la negociación tendría 
un alto contenido político, y eso 
nace que lo que digan los parti-
dos, las fuerzas sociales, sería 
decisivo. Y en último orden, la 
guerra ha generado formas au-
togestionarias en di ferentes, 
zonas del país que hay que te-
nerlas en cuenta, y no va a 
•saparecer de repente en vir-
tud de cese de fuego. Eso sería 
aosurdo que venga el Ejército e 
imponga su autoridad sobre 
sectores sociales que en virtud 
P l a existencia de la guerra 
nan creado sus propios meca-
nismos de trabajo, que deben 

de ser tenidos en cuenta, deben 
de ser respetados. 

muy claro es la posición del 
FMLN de cara a estos comi-
cios. Si bien hubo una tregua, 
y no hubo boicot, entende-
mos que tampoco había un 
aval del FMLN de estas vota-
ciones. 
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l ( f do de confiabilidad ha-
bía que si eso iba a ser así, eso 
es otra cosa. Pero la izquierda 
propugnó un esquema amplio, 
realmente democrático. 

Por otro lado, con respecto a 
la cuestión de definición de si 
marxista o no marxista, el pro-
blema es que esto siempre es 
visto como un problema estric-
tamente ideológico. Entonces 
termina convirtiéndose en una 
cosa casi religiosa, cuando en 
realidad es una teoría de las 
ciencias sociales, y como tal sir-
ve para revisar las realidades. 
Otro problema es que el marxis-
mo no lo desligan de leninismo 
que es la toma del poder a tra-
vés de métodos que conoce-
mos que no son los más pacífi-
cos. Yo creo que no sólo es el 
problema de la toma del poder, 
sino también la organización del 
partido, la cuestión del centralis-
mo democrático dentro de un 
partido único. Hay cosas que no 
compartimos... por ejemplo, la 
cuestión del partido único ha 
creado un inmovilismo político 
social. Europa del Este era el 
rey de la inmovilidad y no se 
entendía que la sociedad se 
mueve a partir de contradiccio-
nes, de oposición, de diversi-
dad, de corrientes políticas, que 
esas corriéntes políticas tienen 
fuerzas sociales que los acom-
pañan. Es decir hay una evolu-
ción importante del pensamien-
to. Hay que tener en cuenta 
cuál es el marco de influencia 
del FMLN, en qué realidad se 
ha movido todos estos años. El 
FMLN se ha movido en una re-
alidad de una América Latina 
que se ha venido transformando 
en un marco de relaciones con 
Europa, sus relaciones incluso 
con sectores liberales de Esta-
dos Unidos. Es otro pensamien-
to, y no estamos reducidos al 
pensamiento más clásico de la 
izquierda. No hace falta procla-
marse marxista para hacer una 
defensa firme y hasta las últi-
mas consecuencias de lo que 
representamos como fuerza y 
como aspiración de lucha, que 
es la justicia social y la demo-
cracia. 

La g e n t e p r e f i e r e d e f i n i r l o s 
pol í t icamente . ¿ C ó m o se defi-
nen pol í t icamente ahora uste-
des? 

Revolucionarios nacionales. 
Estamos por una transforma-
ción revolucionaria para el país. 
La transformación revolucionaria 
para el país es la democracia y 
la desmilitarización, los dos 
puntos claves. Si el país se 
democratiza y esa democratiza-
ción está basada en que el país 
alcance un nivel elevado de 
desmilitarización y recomposi-
ción del sistema político, bueno 
le vamos a encontrar una salida 
al problema del desarrollo y del 
hambre. 

¿ P o d e m o s hablar d e una de-
m o c r a c i a capi ta l is ta? 

Yo creo que es ahí donde ha 
habido una cosa muy esquemá-
tica: o el capitalismo o el socia-
lismo al fin de la guerra. El capi-
talismo en términos de submo-
delos más desarrollados es fru-
to de una explotación del Tercer 
Mundo. Entonces, en El Salva-
dor, por ser capitalistas, ¿a que 
negritos vamos a ir a agarrar 
para explotar? ¿A quién vamos 
a explotar nosotros para con-
vertirnos en potencia y expre-
sarnos como capitalistas? Ha-
bría que ver si el capitalismo 
puro es capaz de funcionar en 
el Tercer Mundo... 

(entrev ista d ist r ibuida por El 
Sa lvador M e d i a Project . 
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Kuwait 

Los amos vuelven a su feudo 
El emir de Kuwait hubiera preferido esperar a que estuvieran en condiciones algunos de sus numerosos 
palacios y a que las fuerzas americanas acabaran de limpiar su país. Pero, para su desgracia, las 
críticas llegadas de todas partes le obligaron a abandonar su dorado exilio en Arabia saudita. 

Bajo la fraternal supervisión del 
embajador de los Estados Uni-
dos, alto comisario de lo que 
nuevamente es una colonia, la 
familia real se propone restau-
rar su poder y reconstruir a su 
manera un Kuwait asolado por 
la guerra. En efecto, la prioridad 
de esa execrable casta no es 
restablecer los servicios esen-
ciales y la ayuda a la población 
que sufre unas difíciles condi-
ciones de vida. Al contrario, su 
objetivo es reinstaurar el viejo 
orden feudal, primer producto 
del "nuevo orden" de George 
Bush. 

El nuevo-v ie jo o r d e n 

Sus dos principales problemas 
son: qué tipo de orden político 
establecer y cómo fijar la com-
posición de la población de ple-
no derecho. Es conocido el gran 
aprecio de la dinastía en el po-
der por la democracia de paco-
tilla que concedió, en 1962, por 
consejo de los británicos a su 
afortunada oposición. Por otra 
parte, sólo 800.000 habitantes 
de Kuwait tienen concedida la 
ciudadanía, es decir alrededor 
del 40% de la población total; 
pero en realidad menos de un 
10% tiene derecho al voto, en 
función de criterios profunda-
mente reaccionarios que exclu-
yen a las mujeres y a quienes 
tienen un origen kuwaití poste-
rior a 1920. Incluso en estas 
condiciones el emir y sus múlti-
ples hermanos y primos se 
sienten incómodos con el Parla-
mento, donde los representan-
tes de la burguesía liberal y los 
nacionalistas contestan su mo-
nopolio del poder y sus privile-
gios. Harto de la situación el 
emir decidió disolver, en 1986, 
esta asamblea demasiado recal-
citrante para su gusto y suspen-
dió la Constitución. 

La actual oposición -hombres 
de negocios, miembros de pro-
fesiones liberales y religiosos-
levanta nuevamente su voz, 
achacando a la incuria de los 
As-Sabah el desastre que cayó 
sobre el principado. Protestan 
enérgicamente contra la imposi-
ción de la ley marcial y exigen 
la fijación de una fecha para la 
celebración de elecciones. La 
reacción de la familia real no se 
ha hecho esperar: a los pocos 
días de la "liberación", un co-
mando intentó asesinar a un 
diputado especialmente crítico 
con las extravagancias financie-
ras de los As-Sabah. 

Repr imi r a q u i e n e s 
se q u e d a r o n 

Un clima de terror represivo se 
ha extendido en el emirato. Las 
fuerzas armadas del régimen, 
que regresaron con sus amos, 
intentan desarmar a la pobla-
ción que permaneció én Kuwait 
y se apoderó de las armas 
abandonadas por los soldados 
de Bagdad. 

Las mujeres y hombres de 
ciudadanía kuwaití que se que-
daron en el país, menos de un 
tercio del total, son generalmen-
te los menos instalados, la gen-
te que no tenía medios para 
conseguir un exilio confortable. 
En su mayor parte pertenecen a 

la minoría chiita, que es el sec-
tor oprimido de la ciudadanía 
kuwaití. Ahora reclaman su de-
recho a fiscalizar los asuntos de 
Estado, estimando que están 
más legitimados que aquellos 
que se exilaron. Las mujeres 
kuwaitíes, que paradójicamente 
nunca fueron tan libres como 
bajo la ocupación iraquí, recla-
man también su liberación y el 
derecho al voto. 

Frente a esa situación el po-
der restaurado combina la re-
presión y la división. El único 
periódico del país, editado por 
la "resistencia" antes incluso de 
la retirada iraquí, fue disuelto el 
19 de marzo por criticar al go-
bierno. Los palestinos son los 
chivos expiatorios, acusados, 
sobre todo por quienes se exila-
ron, de haber colaborado con 
las fuerzas de ocupación. 

Es verdad que una parte im-
portante de la comunidad pales-
tina -unas 500.000 personas, el 
20% de la población total, naci-
das o habitante de Kuwait des-
de hace decenios- dieron prue-
bas, al principio, de su simpatía 
hacia una invasión con la que 

esperaban mejorar su condi-
ción. 

Después, ante el comparta-
miento de las tropas de Bag-
dad, la opinión de la gente pa-
lestina de Kuwait cambió pro-
fundamente. Más de la mitad 
huyeron del país hacia Jordania 
y en su gran mayoría no tienen 
esperanzas en volver: el poder 
kuwaití no sólo intenta impedir 
su vuelta sino expulsar a quie-
nes se quedaron. Hoy en Ku-
wait, la emigración palestina 
está sometida a un tratamiento 
a medio camino entre el que 
sufrieron en las regiones cristia-
nas de Líbano y el que sufren 
bajo la ocupación israelí. 

U n E s t a d o art i f ic ial 

El poder intenta reducir drásti-
camente el conjunto de la po-
blación inmigrada, de forma que 
la mayoría de la población esté 
compuesta en adelante por ku-
waitíes y por beneficiarios de 
las rentas del petróleo. Para ello 
se intenta recurrir intensamente 
a la tecnología moderna, redu-

ciendo las necesidades de 
mano de obra. Para tareas que 
requieren conocer el árabe sus-
tituyen a palestinos por egip-
cios, como forma de reconocer 
el papel de su gobierno en la 
crisis. Para el resto, especial-
mente para las tareas del hogar 
-antes de la invasión había 
500.000 criados y criadas, es 
decir el 25% de la población to-
tal- el emirato continuará privíle-
giendo su reclutamiento en el 
Sur y el Sur-Este de Asia; gente 
más fácil de controlar y sin nin-
guna intención de instalarse de-
finitivamente en el Golfo. 

Kuwait es un Estado artificial 
en principio y sobre todo por su 
estructura social, donde una 
población indígena en su mayo-
ría privilegiada (una tercera par-
te de los varones kuwaitíes no 
ejerce ningún empleo) vive os 
una desproporcionada renta pe-
trolera y avasalla o explota > 
una mayoría de "emigrados, 
cuyo número será reducido 8 

partir de ahora por decisión « 
los Cheiks. 

S a l a h Jabei 
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Entrevista con Susan George 

Contra la deuda, pero también contra la 
anulación de la deuda 
Susan George es co-directora del centro de estudios internacionales Transnational Institute de 
Amsterdam, dedicado al estudio de las relaciones Norte-Sur. Es también consejera por encargo de la 
UNESCO en la Universidad de las Naciones Unidas y en la Comisión de la ONU para Africa. Es también 
miembro del Consejo Internacional de Greenpeace. Autora entre otros de dos libros de gran interés, 
"Enferma anda la tierra" y "La trampa de la deuda", editados por IEPALA, es una de las especialistas 
más respetadas internacionalmente en los problemas del Tercer Mundo. 

lar el dinero, que permitan reali-
zar proyectos prácticos. 

¿ Q u é g a r a n t í a s t i e n e s d e q u e 
u n a d i c t a d u r a p e r m i t a la a p e r -
t u r a d e u n e s p a c i o s o c i a l d e 
a u t o - o r g a n i z a c i ó n y q u e la 
s o c i e d a d c iv i l ( l os t r a b a j a d o -
res , l o s c a m p e s i n o s , l as m u -
je res , . . . ) p u e d a n d e c i d i r s o b r e 
s u p r o p i o p r o y e c t o d e d e s a -
r r o l l o ? 

Bueno, no las tengo. Pero 
creo que normalmente las Or-
ganizaciones No Gubernamen-
tales (ONG) de Occidente que 
han funcionado en estos países 
no van a ser echadas de golpe. 
Estas ONG deber ían tener 
como tarea advertir a sus pro-
pios gobiernos si se produce 
una desviación seria. Si sus 
compañeros del Sur les dicen: 
"Mirad, sobre dieciseis perso-
nas en tal organismo, el gobier-
no ha designado quince y noos-
tros hemos sido completamente 
excluidos...". Esto sería obvia-
mente un signo de que algo no 
marcha. 

Pero es cierto que no tengo 
ninguna garantía, ni siquiera de 
que este tipo de solución pueda 
ser adoptada. Porque no hay 
que olvidar que son los gobier-
nos los que anulan la deuda y 
los gobiernos tienen la costum-
bre de tratar con otros gobier-
nos y no con la sociedad civil. 
Es por consiguiente muy difícil, 
hacer pasar esta ¡dea. 

En Francia, trabajo desde 
hace tiempo con un grupo que 
se llama "Survie" (Superviven-
cia) y que ha convencido a la 
casi totalidad del Parlamento de 
la necesidad de un desarrollo 
mucho más descentral izado, 
mucho más basado en las co-
munidades populares, en la re-
gionalización, etc. Pero todo 
está bloqueado al nivel del Es-
tado francés, al más alto nivel, 

T u p o s i c i ó n r e s p e c t o a la 
d e u d a de l T e r c e r M u n d o s e 
r e s u m e e n la f ó r m u l a " r e e m -
bolso c r e a t i v o d e la d e u d a " , 
que l l a m a s t a m b i é n " p r o g r a -
ma 3 - D " . ¿ P u e d e s e x p l i c a r -
nos e s t a s i d e a s ? 

Sí, pero antes permíteme que 
te explique las razones de fon-
do de mi posición que, creo, 
tropieza a veces con malos en-
tendidos o con la oposición 
frontal de gente que comparten 
las mismas ideas de izquierda. 
Si quisiera resumir mi posición 
en una frase, diría que desgra-
ciadamente no tengo confianza 
en las élites de los países del 
¡Tercer Mundo. No analizo la 
deuda como un fenómeno pura-
mente económico y, por consi-
guiente, no pienso que su anu-
lación vaya a conducir a una si-
tuación muy diferente a los pue-
stos que, hasta ahora, han so-
portada grandes sacrificios para 
cagarla. Creo que, hasta el 

'omento, las élites han sabido 
abrirse en este asunto, y no 

veo por qué, si se les da un 
poco más de juego, se benefi-
ciarían ipso facto los más des-
favorecidos, es decir, la mayo-
ría de la población. 

Por consiguiente, yo querría 
absolutamente garantías de que 
toda solución de la deuda va a 
beneficiar obligatoriamente, o 
en todo caso, en gran parte, a 
aquellos que desde hace un 
decenio han sacr i f icado su 
casa su trabajo, su familia, su 
salud, etc. Esto puede parecer, 
Por el momento utópico, pero 
cuando se proponen soluciones 
nay que asumir las responsabili-
dades morales consiguientes, 
se tenga o no esperanza en 
qHe , l a solución propuesta se lle-
vara a la práctica. 
1 A I no tener confianza en las 

élites, desearía que hubiera un 
mecanismo por el cual se favo-
reciera a los países que están 
dispuestos a gobernar con sus 
ciudadanos, o dicho de otra 
manera que están dispuestos a 
constituir comités de gestión de 
los fondos de desarrollo, a los 
que se daría el dinero de la 
deuda que no tendría ya que 
entregarse a los acreedores. 
Querría pues, en cierto modo, 
que el país se pague a sí mis-
mo. 

Estos fondos servirían para lo 
que decidieran, las propias gen-
tes. Pienso que con esta des-
centralización del dinero, parti-
cularmente en los países de 
Africa, éste ¡ría necesariamente 
mucho más hacia el campo, 
hacia las mujeres, hacia los 
campesinos. 

Otra componente de esta so-
lución sería lo que llamo el re-
embolso en especie: iniciativas 
ecológicas, culturales, en favor 
del propio pueblo, serían re-
compensadas como contraparti-
da, con la anulación de una par-
te de la deuda. 

La ventaja de esta solución 
está en que, si un país no quie-
re compartir esta responsabili-
dad con su propio pueblo, se le 
diría: "Muy bien, pues continua-
réis gastando divisas". En mi 
opinión, esto crearía, en cual-
quier caso, una emulación. La 
población de un país vecino a 
otro con un sistema mucho más 
democrático, en el que existiría 
un fondo de desarrollo, podría 
comparar los resultados. 

P o r c o n s i g u i e n t e , n o e r e s f a -
v o r a b l e a la a n u l a c i ó n p u r a y 
s i m p l e d e la d e u d a d e l T e r c e r 
M u n d o , e s p e c i a l m e n t e e n l o s 
p a í s e s d i r i g i d o s p o r d i c t a d u -
ras , y p r o p o n e s q u e la d e u d a 
s e a a n u l a d a s o l a m e n t e a 

c a m b i o d e u n v e r d a d e r o c a m -
b i o d e p o l í t i c a y la i n s t a u r a -
c i ó n d e u n a d e m o c r a c i a . 

Si, pero no solamente una 
democracia formal. Creo que to-
dos los países no tienen una 
tradición de democracia a la in-
glesa o de mayoría parlamenta-
ria. Yo hablo de una democra-
cia funcional. Ha habido ya mu-
chas experiencias de este tipo 
por parte de las organizaciones 
populares del Sur. Estoy pen-
s a n d o en ese t i po de 
cosas,...Hay que traducir el ge-
nio propio de cada sociedad. No 
hablo necesariamente de voto, 
de diputados, de cosas así, sino 
de cosas muchos más directas, 
mucho mas capaces de contro-

...Parece que hasta el jefe del 
G o b i e r n o e s t a r í a de 
acuerdo,...Pero el Presidente de 
la República no lo está, porque 
él tiene la costumbre de tratar 
con "sus" africanos. 

¿ C u a l e s t u p o s i c i ó n s o b r e e l 
l l a m a m i e n t o d e G i l í e s P e r r a u l t 
y o t r o s c o m p a ñ e r o s s o b r e la 
a n u l a c i ó n p u r a y s i m p l e d e la 
d e u d a ? 

La anulación sin condiciones, 
admitiendo que pudiera conse-
guirse, significaría correr el ries-
go de que termine beneficiando 
inmediatamente a las élites. 

Habría pues que suponer que 
las masas tienen una fuerza po-
lítica, para proponer y conseguir 
objetivos, suficiente para que 
les beneficie esta anulación. Yo 
soy más escèpt ica en este 
asunto, sobre todo en lo que 
respecta a Africa. En Africa no 
creo que funcione. 

P a r a t e r m i n a r , h a b l e m o s u n 
p o c o d e la s o l i d a r i d a d N o r t e -
S u r . ¿ N o s e r í a n e c e s a r i o o p o -
n e r a la s o l i d a r i d a d rea l d e 
las é l i t e s d e l N o r t e y e l S u r , la 
d e l o s t r a b a j a d o r e s , l o s j ó v e -
n e s , l as m u j e r e s , l o s e c o l o -
g i s t a s d e l N o r t e , c o n l o s c a m -
p e s i n o s , los t r a b a j a d o r e s , las 
m u j e r e s , l o s e c o l o g i s t a s d e l 
S u r , c o n t r a s u p r o p i a s é l i tes , 
b a n q u e r o s y g o b i e r n o s ? 

Desde luego que sí. Mi traba-
jo actualmente consiste en in-
tentar convencer a los sectores 
más amplios posibles de la po-
blación del Norte de que ellos 
mismos están afectados por la 
deuda del Tercer Mundo, y que 
se trata de construir coaliciones 
en el Norte para obtener un 
cambio de política sobre la deu-
da del Sur. Evidentemente, uno 
de los temas es la pérdida de 
empleos, la pérdida de merca-
dos en el Tercer Mundo, tam-
bién la competencia con países 
que obtienen todos sus recur-
sos de la exportación. Por con-
siguiente, yo cuento con la soli-
daridad, pero cuento también 
con los intereses de la gente. 
Creo que es posible que una 
buena combinación de intereses 
no perjudique a la solidaridad. 

En fin, mi línea, si es que ten-
go una, es decir que la gran 
mayoría de la gente en el Sur y 
en el Norte tienen los mismos 
intereses y que es necesario 
explicarlo, porque hay muchos 
esfuerzos poderosos para encu-
brir esta realidad. 

P i e r r e D u p o n g 
( L a G a u c h e ) . 

Susan George, Ernest Mande! y René Dumont durante un debate celebrado recientemente en Bruselas 
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SIN ÍRONtEfAS 

Unión Soviética 

Gorbachov en su laberinto 
Los mineros soviéticos llevan semanas en huelga; una cuarta parte de las minas de carbón están 
paralizadas. Ignorando el llamamiento del Primer ministro Pavlov para que vuelvan al trabajo, han 
declarado que sólo dejarán su lucha cuendo sean aceptadas sus reivindicaciones económicas y políticas 
(en especial, la dimisión de Gorbachov). , . ., 
La huelga afecta ya gravemente a la industria metalúrgica. El Soviet Supremo voto una resolución 
ordenando su "suspensión", que incluso podría hacerse aplicar por la fuerza. El movimiento Rusia 
Democrática para expresar su apoyo a los mineros, y evidentemente a Eltsin, convocó una 
manifestación el 28 de marzo coincidiendo con la apertura de la sesión extraordinaria del Parlamento ^ 
ruso en la que los conservadores pretendían conseguir la destitución de este. A pesar de su prohibición 
por el gobierno central la manifestación reunió alrededor de 100.000 personas. 

D u r a n t e e s t e p e r i o d o , c o i n c i -
d i e n d o t a m b i é n c o n el r e f e rén -
d u m de l 17 d e m a r z o , la v i e j a 
r i va l i dad en t r e G o r b a c h o v y Elt-
s in a l c a n z ó u n a i n t e n s i d a d n s in 
p r e c e d e n t e s . E l ts in p id ió e n d e -
c l a r a c i o n e s a la t e l e v i s ó n la d i -
m i s i ó n d e G o r b a c h o v c o n los 
s i g u i e n t e s a r g u m e n t o s : " C o m o 
los h e c h o s e s t á n d e m o s t r a n d o , 
el c e n t r o no p e r m i t i r á a las re-
p ú b l i c a s a v a n z a r h a c i a la i nde -
p e n d e n c i a ( . . . ) . G o r b a c h o v lu-
c h a po r i m p o n e r su p o d e r per -
s o n a l a b s o l u t o y l l eva al p a í s a 
la d i c t a d u r a , b a u t i z á n d o l a c o n e l 
e m b e l l e c e d o r t é r m i n o d e " g o -
b i e r n o p r e s i d e n c i a l i s t a " . E s t o y 
e n d e s a c u e r d o y p i do s u d im i -
s i ó n i n m e d i a t a . C o n f i o e n R u s i a 
y o s p ido , q u e r i d o s c i u d a d a n o s , 
q u e con f i é i s e n R u s i a y c r e á i s 
e n e l la" . 

El due lo 
E l ts in -Gorbachov 

En M i n k s , G o r b a c h o v a c u s ó a 
l os " d e m ó c r a t a s " - c i t a n d o p o r 
s u s n o m b r e s a E l ts in y P o p o v , 
e l a l c a l d e l ibera l d e M o s c ú - d e 
i n ten ta r des t ru i r la U n i ó n y res-
t a u r a r e l c a p i t a l i s m o c o n tác t i -
c a s " n e o b o l c h e v i q u e s " y ex t ra -
p a r l a m e n t a r i a s . D í a s d e s p u é s , 
e n u n d i s c u r s o a l g o m á s c o n c i -
l i ador l l a m a b a a u n a c u e r d o na-
c i o n a l a l r e d e d o r d e l P a r t i d o 
C o m u n i s t a y d e s u c o n c e p c i ó n 
d e " s o c i a l i s m o r e n o v a d o " ; s e -
g ú n é l ta l c o m p r o m i s o c o n v e n í a 
a los r a d i c a l e s r a z o n a b l e s , p e r o 
n o a los " a v e n t u r e r o s " . 

L a r e s p u e s t a n o se h i zo es -
p e r a r , R u s i a D e m o c r á t i c a , u n 
a m p l i o a g r u p a m i e n t o d e l ibe ra -
les , c o n v o c ó r e u n i o n e s m a s i v a s 
e n M o s c ú , L e n i n g r a d o y o t r a s 
c i u d a d e s e n a p o y o a E l ts in y p i -
d i e n d o e l " n o " e n e l r e f e r é n -
d u m . A d e m á s , s u s p a r t i d a r i o s 
e n e l P a r l a m e n t o r u s o c o n s i -
g u i e r o n i m p o n e r u n a n u e v a p re -
g u n t a e n e l r e f é n d u m , p i d i e n d o 
la e l e c c i ó n po r s u f r a g i o d i r e c t o 
de l p r e s i e n t e d e Rus ia . E l ts in , a l 
c o n t r a r i o q u e G o r b a c h o v , t i e n e 
m u c h o q u e g a n a r c o n las e l e c -
c i o n e s d i r e c t a s ; s u p o d e r e n 
R u s i a y s u l e g i t i m i d a d f r e n t e a l 
p r e s i d e n t e d e la U n i ó n s a l d r í a n 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e r e f o r z a d a s . 

E n r e a l i d a d , d e t r á s d e e s t e 
con f l i c t o h a y s in d u d a r i va l ida-
d e s p e r s o n a l e s ; t a n t o u n o c o m o 
e l o t r o i n t e n t a n a s e g u r a r l a 
b a s e d e s u p o d e r r e f o r z a n d o 
s u s r e s p e c t i v a s p r e s i d e n c i a s 
( d e R u s i a y d e la U n i ó n ) , y e s t o 
s ó l o p u e d e n l og ra r l o a c o s t a d e l 
d e b i l i t a m i e n t o d e la o t ra . U n o 
d e los e s c a s o s e l e m e n t o s pe r -
m a n e n t e s d e l c o m p o r t a m i e n t o 
p ú b l i c o d e a m b o s p e r s o n a j e s h a 
s i d o s u v o l u n t a d d e m a n t e n e r y 
a c r e c e n t a r s u p o d e r p e r s o n a l . 

Po r o t ro l ado , t r as e s t a r iva l i -
d a d p e r s o n a l t a m b i é n s e e n c o n -
t r a n d i f e r e n t e s f u e r z a s s o c i a l e s , 
i n t e r e s e s y p r o y e c t o s po l í t i cos . 
D u r a n t e e l v e r a n o d e 1 9 9 0 , 
d e s p u é s d e v e n c e r h á b i l m e n t e 
a l a s f u e r z a s c o n s e r v a d o r a s 

q u e s e m a n i f e s t a r o n e n e l 2 8 s 

C o n g r e s o d e l P C U S , p a r e c í a 
q u e G o r b a c h o v e s t a b a p o r f in 
e n c o n d i c i o n e s d e a d o p t a r e l 
p r o g r a m a d e r e f o r m a s d e los li-
b e r a l e s , c o n f i r m a n d o a s í u n a 
e v o l u c i ó n a m e n u d o v a c i l a n t e 
p e r o e n ú l t i m a i n s t a n c i a s o s t e n i -
d a h a c i a lo q u e s e l l a m a la " iz-
q u i e r d a " . El 1 d e a g o s t o , ac la -
m a d o s p o r e s e s e c t o r , G o r b a -
c h o v y E l ts in a c e p t a b a n d e c o -
m ú n a c u e r d o p o n e r e n m a r c h a 
u n p r o g r a m a r a d i c a l d e re fo r -
m a s s u s t i t u y e n d o al d e l P r i m e r 
m i n i s t r o R i k o v , d u r a m e n t e cr i t i -
c a d o p o r los l i be ra les . A f i n a l e s 
d e e s e m e s e l p r o p i o G o r b a -
c h o v d a b a a e n t e n d e r s u s p re -
f e r e n c i a s p o r e l p l a n d e 5 0 0 
d í a s d e S h a t a l i n , q u e i n c l u y e 
p r i v a t i z a c i o n e s m a s i v a s y u n a 
r á p i d a t r a n s i c i ó n h a c i a u n a e c o -
n o m í a d o m i n a d a p o r e l m e r c a -
d o , c u a n d o p o c o a n t e s lo h a b í a 
r e c h a z a d o p o r c o n s i d e r a r l o d e -
m a s i a d o e x p l o s i v o s o c i a l m e n t e . 
El P l a n S h a t a l i n f u e a p r o b a d o 
p o r e l P a r l a m e n t o r u s o e l 12 d e 
s e p t i e m b r e , p e r o p a r a e n t o n c e s 
G o r b a c h o v h a b í a c a m b i a d o 
n u e v a m e n t e d e p o s i c i ó n y p ro -
p o n í a c a m b i a r l o p o r s u s " D i r e c -
t r i ces b á s i c a s p a r a la es tab i l i za -
c i ó n d e la e c o n o m í a y la t r ans i -
c i ó n a u n a e c o n o m í a d e m e r c a -
do" , a p r o b a d o e l 19 d e o c t u b r e 
p o r e l S o v i e t S u p r e m o . E s t e 
p r o g r a m a p r o p o n e u n a s e r i e d e 
m e d i d a s c o n e l o b j e t i v o d e e s t a -
b i l i za r la e c o n o m í a y p r o p i c i a r 
u n a t r a n s i c i ó n a l m e r c a d o m á s 
l e n t a y p r u d e n t e , d u r a n t e la c u a l 
e l E s t a d o y la p r o p i e d a d de l Es -
t a d o d e b e r á n j u g a r u n p a p e l 
m á s i m p o r t a n t e . 

P o r e n t o n c e s E l t s i n t o d a v í a 
d e c l a r a b a e n e l P a r l a m e n t o 

' r u s o q u e t e n í a u n a c u e r d o d e 
f o n d o c o n G o r b a c h o v , a l m a r -

g e n d e a l g u n a s d i f e r e n c i a s e n 
la t á c t i c a y los r i t m o s , y c u l p a b a 
a R i k o v d e l d e s a r r o l l o d e los 
a c o n t e c i m i e n t o s . E n r e a l i d a d 
R i k o v s i e m p r e e s t u v o e s t r e c h a -
m e n t e l i g a d o a G o r b a c h o v , 
q u i e n d e c í a la ú l t i m a p a l a b r a 
s o b r e los p r o g r a m a s d e re fo r -
m a s a p r o p o n e r al P a r l a m e n t o . 
L a a c t i t u d d e los l i be ra l es c o n el 
s e c r e t a r i o g e n e r a l de l P C U S s e 
e x p l i c a p o r l a n e c e s i d a d q u e 
t e n í a n d e él : e r a e l ú n i c o c a p a z 
d e e m p u j a r a los b u r ó c r a t a s re-
f o r m a d o r e s a a l i a r s e c o n los li-
b e r a l e s y , a ia v e z , d e l im i ta r la 
o p o s i c i ó n d e los c o n s e r v a d o r e s , 
s o b r e t o d o d e los p e r t e n e c i e n -
t e s a los ó r g a n o s d e r e p r e s i ó n . 

A m i s t a d e s pe l ig rosas 
P o p o v h a e x p l i c a d o po r q u é la 
t r a n s i c i ó n a l a e c o n o m í a d e 
m e r c a d o n e c e s i t a b a u n " r é g i -
m e n c u y o e j e c u t i v o t u v i e r a las 
m a n o s l i b res" y p u d i e r a a c t u a r 
c o n i n d e p e n d e n c i a d e t o d o c o n -
t ro l p o p u l a r . R e c h a z a la i d e a 
s e g ú n la c u a l los " d e m ó c r a t a s " 
( los l i be ra les ) d e b e r í a n t o m a r e l 
p o d e r p o r s i m i s m o s y l l evar a 
c a b o la r e f o r m a d e m e r c a d o ; 
p o r q u e n e c e s i t a r í a n u n a mov i l i -
z a c i ó n p o p u l a r c o n t r a la b u r o -
c r a c i a q u e , s e g ú n él , " c o n d u c e 
s i e m p r e a l t e r ro r y a la m a s a -
c r e , c o m o e n o c t u b r e d e 1917 " . 
A d e m á s , s i l o s " d e m ó c r a t a s " 
l l e g a r a n a l p o d e r l l e v a d o s p o r 
u n m o v i m i e n t o p o p u l a r n o po -
d r í a n i m p o n e r u n a r e f o r m a d e 
m e r c a d o a u n a p o b l a c i ó n re -
n u e n t e q u e , a f in d e c u e n t a s , s e 
h a b r í a c o n v e r t i d o e n s u b a s e 
po l í t i ca . E n l uga r d e e l lo , P o p o v 
l l a m a b a a la f o r m a c i ó n d e u n a 
c o a l i c i ó n e n t r e u n a p a r t e d e los 
" d e m ó c r a t a s " y u n a p a r t e d e l 
a p a r a t o : los p r i m e r o s s e r í a n los 

" d e m ó c r a t a s d e m e r c a d o " (y n o 
los ' " d e m ó c r a t a s p o p u l i s t a s " , 
q u e v a l o r a n m á s la d e m o c r a c i a 
q u e el m e r c a d o ) : y los s e g u n -
d o s los a p a r a t c h i k s c o n t e n d e n -
c i as r e f o r m i s t a s (y n o los c o n -
s e r v a d o r e s ) . 

E n t o n c e s , po r q u é d e c i d i ó El t -
s i n d e c l a r a r la g u e r r a a G o r b a -
c h o v . e x p l i c a r l o po r e l g i r o d e 
e s t e d e s d e e l c e n t r o a la d e r e -
c h a e s s ó l o u n a r e s p u e s t a pa r -
c ia l . G o r b a c h o v a f i r m a q u e n o 
a b a n d o n a la r e f o r m a d e m e r c a -
d o ni la d e m o c r a t i z a c i ó n , p e r o 
q u e e s t á o b l i g a d o a t o m a r las 
m e d i d a s a c t u a l e s p a r a ev i t a r e l 
d e r r u m b a m i e n t o d e l E s t a d o y 
d e la e c o n o m í a , c a d a v e z m á s 
m i n a d o s p o r las f u e r z a s c e n t r í -
f u g a s l i b e r a d a s p o r la p e r e s t r o i -
ka . Lo q u e n o d e j a d e s e r u n a 
e x p l i c a c i ó n p l a u s i b l e . D e s d e f i-
n a l e s de l v e r a n o d e 1 9 9 0 , u n a 
a m p l i a m a y o r í a d e la p o b l a c i ó n 
r e c o n o c e q u e e s p r e c i s o t o m a r 
r á p i d a m e n t e m e d i d á s d e e m e r -
g e n c i a p a r a i n t r oduc i r u n a a p a -
r i e n c i a d e o r d e n e n el c a o s c r e -
c i e n t e . 

E n t e o r í a G o r b a c h o v t e n í a 
t r e s o p c i o n e s . P o d í a e l e g i r e l 
p l a n S h a t a l i n q u e , a p e s a r d e 
t e n e r u n c a l e n d a r i o e n a p a r i e n -
c i a p r e c i s o y u n a " o r i e n t a c i ó n 
soc ia l " , e r a d e h e c h o u n a fó r -
m u l a q u e p e r m i t í a u n a r á p i d a 
i n t r o d u c c i ó n de l c a p i t a l i s m o p o r 
m e d i o de l h u n d i m i e n t o d e l s i s te -
m a y la c r i ss i s e c o n ó m i c a , a n -
t e s d e q u e la p o b l a c i ó n t u v i e r a 
t i e m p o d e r e a c c i o n a r . G o r b a -
c h o v d u d ó d e e s a o p c i ó n q u e 
j u z g a b a a v e n t u r e r a d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a po l í t i co y e c o n ó -
m i c o . L a s p r o m e s a s d e u n a rá-
p i d a m e j o r a n o e r a n e n a b s o l u t o 
c re íb l es y la t e m i d a e x p l o s i ó n 
s o c i a l e r a s u c o n s e c u e n c i a m á s 
p r o b a b l e ; a d e m á s , e l p l a n ex i -

g í a u n a r e d u c c i ó n d r á s t i c a del 
p a p e l de l E s t a d o cen t ra l ; lo que 
n o c o n v i e n e ni a G o r b c h o v , que 
lo d i r i ge ni a s u b a s e burocrá t i -
c a , s o b r e t o d o al a p a r a t o d e la 
i n d u s t r i a p e s a d a , al e jé rc i to y al 
K G B . 

U n a s e g u n d a o p c i ó n , a ú n 
m á s rad i ca l , h u b i e r a cons is t i do 
e n m a v i l i z a r a la p o b l a c i ó n fren-
t e a la e m e r g e n c i a n a c i o n a l es-
t a b l e c i e n d o u n a r e g u l a c i ó n y un 
c o n t r o l d e la e c o n o m í a a nivel 
e s t a t a l y l oca l , p o r m e d i o de 
m e c a n i s m o s d e a u t o g e s t i ó n ac-
t u a n d o j u n t o a los s o v i e t s y las 
o r g a n i z a c i o n e s d e c o n s u m i d o -
res . D a d o el p a s a d o d e Gorba-
c h o v y s u p r o p i a b a s e pol í t ica 
ta l o p c i ó n e r a a ú n m á s inacep-
t a b l e q u e la p r i m e r a . 

F i n a l m e n t e e s c o g i ó u n a terce-
r a p o s i b i l i d a d , q u e p r e t e n d e 
m a n t e n e r e l E s t a d o y la econo-
m í a g r a c i a s ú n i c a m e n t e al sec-
to r de l a p a r a t o es ta ta l q u e s igue 
m á s o m e n o s i n tac to : e l ejérci-
to , e l K G B y la b u r o c r a c i a del 
P C U S . S e c t o r e s m u y conse rva -
d o r e s c o n i n t e r e s e s p r o p i o s que 
G o r b a c h o v n o p o d í a descu idar . 
L a s p r e s i o n e s d e s u s nuevos 
a l i a d o s e x p l i c a n p r o b a b l e m e n t e 
las m e d i d a s a d o p t a d a s e n los 
ú l t i m o s m e s e s , a s í c o m o sus 
r e n o v a d a s p r o f e s i o n e s d e fe en 
e l s o c i a l i s m o . P e r o e s a v í a y los 
m é t o d o s a p l i c a d o s n o cons i -
g u e n f r e n a r e l p r o c e s o d e des-
i n t e g r a c i ó n : la p r o d u c c i ó n y la 
r e n t a d e la U n i ó n s i g u e n cayen-
d o a t o d a v e l o c i d a d . 

Las e x i g e n c i a s d e 
la n o m e n k l a t u r a 
L o s " d e m ó c r a t a s p o p u l i s t a s " se 
d e s e s p e r a r o n p o r e s t e v i ra je 
h a c i a e l a u t o r i t a r i s m o . L a res-
p u e s t a d e los " d e m ó c r a t a s de 
m e r c a d o " , q u e v e n í a n pid iendo 
c o n i n s i s t e n c i a " m a n o d e hierro" 
f u e m á s m a t i z a d a . L i b e r a l e s 
c o m o P o p o v y la s o c i ò l o g a Zas-
l a v s k a y a p r e t e n d i e r o n duran te 
u n t i e m p o q u e h a b í a d o s va-
r i a n t e s o p u e s t a s d e la reforma 
d e m e r c a d o , u n a "bu roc rá t i ca " y 
o t r a " d e m o c r á t i c a " . A u n q u e el 
r e s u l t a d o f i na l f u e r a e l mismo 
( u n a s o c i e d a d p r e s i d i d a por el 
m e r c a d o ) , e n e l p r i m e r c a s o los 
c a p i t a l i s t a s s e r í a n s o b r e todo 
b u r ó c r a t a s r e c o n v e r t i d o s , mien-
t r a s q u e e n e l s e g u n d o saldrían 
d e t o d a s las c a p a s d e la pobla-
c i ó n . E s t a s s e g u n d a s e denomi-
n a b a " d e m o c r á t i c a " , a u n q u e 
f u e r a i m p u e s t a c o n t r a la volun-
t a d d e la m a y o r í a . 

D e s p u é s d e s u s d u d a s del 
p a s a d o v e r a n o , G o r b a c h o v re-
p r e s e n t a a h o r a c l a r a m e n t e la 
o p c i ó n b u r o c r á t i c a , q u e h a gan-
d o t e r r e n o e n los ú l t imos me-
s e s : e n la a c t u a l i d a d a u n q u e las 
s o c i e d a d e s n o h a n s i d o formal-
m e n t e p r i v a t i z a d a s , e s t á n a 
p u n t o d e c o n s e g u i r s u autono-
m í a . S u s d i r e c t o r e s las meten 
e n u n a " a s o c i a c i ó n " q u e calca 
d e h e c h o a l v i e j o min is ter io , 
p e r o o f i c i a l m e n t e independ izado 
d e l E s t a d o cen t ra l . A l contrario 
q u e e s e m i n i s t e r i o , c u y o jefe 
e r a p a g a d o p o r las autor idades 
c e n t r a l e s y d e b í a r e n d i r l e s 
c u e n t a s , a l m e n o s formalmente, 
e l c o n s e j o d e d i r e c t o r e s d e esta 
n u e v a " a s o c i a c i ó n " teór icamen-
t e s e e l i g e d e s d e a b a j o , es de-
c i r p o r los d i r e c t o r e s d e empre-
s a . E s t o s h a c e n t o d o lo posible 
p o r q u e s u s e m p l e a d o s ignoren 
e l c a m b i o ; lo q u e n o les impide 
p e d i r , i gua l q u e la d i recc ión del 
P C U S , la t r a n s f e r e n c i a de las 
e m p r e s a s a l os c o l e c t i v o s de 
t r a b a j a d o r e s . E s t e repent ino 
" o b r e r i s m o " p r e t e n d e acabar 
c o n la s i t u a c i ó n d e c u a s i propie-
t a r i o s q u e d e t e n t a n los adminis-
t r a d o r e s , q u i e n e s probablemen-
t e v e n s u p o s i c i ó n c o m o una 
e t a p a i n t e r m e d i a h a c i a la 

• • • 
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SIN fRONÍErAS 

El malestar popular 

¿Cómo se toma la mayoría de 
la población esas discusiones, 
en particular la clase obrera que 
es el único sector -a parte del 
movimiento nacionalista en las 
zonas no rusas- con un nivel de 
organizaciónn de masas signifi-
cativo aunque limitado? Según 
diferentes observaciones y son-
deos, durante los meses ante-
riores al referéndum Gorbachov 
y el gobierno central tenían un 
nivel de apoyo muy débil. A 
principios de marzo de 1991, 
cuando los plebiscitos sobre la 
independencia de los Países 
Bálticos, el importante número 
de votos de rusoparlantes (tra-
dicionalmente feroces partida-
rios de la Unión) demuestra que 
la población ha perdido comple-
tamente la confianza en Gorba-
chov y su gobierno. 

Durante la huelga política de 
julio de 1990, los mineros pe-
dían la dimisión de Gorbachov 
pero no la de su gopberno. 

Ahora, en la huelga que comen-
zaron el 4 de marzo por sus sa-
larios y jubilaciones, se pide 
cada vez más la dimisión de 
Gorbachov y la disolución del 
Soviet Supremo. 

Antes del llamamiento de Elt-
sin a la dimisión de Gorbachov, 
la gran mayoría de los observa-
dores de la escena política so-
viética estaban de acuerdo en 
afirmar que el desencanto políti-
co con los "demócratas" y por 
tanto con Eltsin, crecía rápida-
mente. La gente se interesa 
cada vez menos por los soviets 
y ias elecciones, y ninguno de 
los numerosos partidos liberales 
ha sido capaz de lograr un apo-
yo masivo. La mayoría de la po-
blación tiene la impresión de 
que sus intereses no están re-
presentados en un abanico polí-
tico limitado a una "derecha" 
conservadora y una "izquierda" 
liberal. Y, por el momento, los 
socialistas no han empezado a 
tener un peso real en la con-
ciencia de la población. 

Zaslavskaya ha explicado que 
la auténtica lucha se desarrolla-
ba alrededor de la siguiente 
cuestión: ""A partir de que cla-
ses de las existentes se forma-

El trasfondo 
del referéndum 
Un 77% de quienes votaron en 
el referéndum del 17 de marzo 
respondieron "sí" a las pregun-
tas de Gorbachov, aunque ello 
no suponga en algunos caso un 
apoyo a su persona o una apro-
bación de su política tendente a 
conservar por la fuerza a las 
repúblicas bálticas en la Unión; 
lo que demuestra los límites de 
la audiencia de masas de los 
"demócratas", puesto que Rusia 
Democrática había llamado a 
votar "no" para- aumentar la 
desconfianza frente a Gorba-
chov. 

Por otra parte, alrededor del 
75% de votantes aprobaron la 
elección por sufragio universal 
del presidente ruso; lo que ex-
presa un importante apoyo a 
Eltsin y el deseo de reforzarle. 
Pero el apoyo con el que cuen-
ta no es el producto de su pro-
grama social, del que la moyo-
ría de sus partidarios tiene una 
idea muy imprecisa, sino de su 
oposición a las prerrogativas y 
privilegios de la burocracia, al 
poder central y a Gorbachov. 
Para mucha gente aparece 
como la única alternativa creí-
ble. 

Hoy, los mineros están en 
huelga por un aumento salarial 
entre el 100% y ei 150%, pero 
como señalaba el economista 
húngaro J. Kornai, recientemen-
te convertido al capitalismo, la 
transición al mercado exige un 
Estado fuerte, capaz de impo-
ner la reducción del salario real 
(como se esta haciendo en Po-
lonia) con una "mano de hie-
rro". Sin embargo, Eltsin prome-
tía que nadie sufriría con la 

transición al mercado. 
Los sondeos y el Congreso 

de los Consejos de Colectivos 
de Trabajadores (CCT), celebra-
do en diciembre de 1990, ex-
presan claramente que la mayo-
ría de los trabajadores quieren 
que la "desestatización" tenga 
la forma de transferencia de las 
empresas a los CCT. Pero, tan-
to el plan de 500 días de Shata-
lin como el proyecto de Consti-
tución de los liberales para la 
República Rusa, reclaman una 
privatización total y nada con-
templan en materia de propie-
dad colectiva o autogestión de 
los trabajadores, descartando 
de hecho a estos de todo el 
proceso. 

Hoy se desarrollan en toda la 
Unión luchas en las empresas: 
en ellas no se enfrentan, como 
preveía la Zaslavskaya, ¡as va-
riantes democrática y burocráti-
ca de privatiación, sino la priva-
tización burocrática y la aspira-
ción de ios trabajadores a la 
autogestión y a la democratiza-
ción de la economía. Según el 
testimonio de un militante del 
movimiento autogestionario, en 
más de 500 empresas los tra-
bajadores se enfrentaron a las 
maniobras de sus directores 
que intentaban cambiar los es-
tatutos a sus espaldas. 

En suma la popularidad de 
Eltsin es condicionada y frágil; 
no tiene el crédito que tenían 
los dirigentes de Solidaridad 
cuando legaron al poder. Y los 
trabajadores soviéticos no han 
sufrido una derrota comparable 
a la sufrida por los polacos en 
1981. Si Eltsin llegara a tomar 
el poder por el impulso de un 
levantamiento popular, intentan-
do utilizar algunas de las mani-
festaciones de cólera popular 
que no faltarán en el futuro (por 
ejemplo, frente al alza continua-
da de los precios) es más que 
dudoso que pueda llevar a cabo 
una transformación liberal. 

Por tanto, el reciente referén-
dum ha cambiado poco las co-
sas en la situación política so-
viética. Como siempre, la pre-
gunta que se plantea es saber 
si los trabajadores y trabajado-
ras se convertirán en un factor 
político independiente y si logra-
rán introducir su porpia opción, 
auténticamente democrática (y 
por tanto socialista) en un pano-
rama político monopolizado, 
hasta el momento, por los libe-
rales y los conservadores. 

David Seppo 

El balance 
de los liberales 
Aunque la variante burocrática 
no sea la vía preferida por los 
"demócratas de mercado", mu-
cha de esa gente está dispues-
ta a adaptarse a ella como úni-
ca alternativa realista. Los libe-
rales quisieran seguir como 
oposición y acicate de los refor-
madores burocráticos, empuján-
doles a un "verdadero" merca-
do. Para su desgracia en las 
pasadas elecciones de Rusia, 
en Moscú, Leningrado y mu-
chos centros urbanos, los libe-
rales ya no aparecen como 
oposición y la gente les hace 
también responsables de la si-

| tuación económica cada vez 
| peor. 

Ellos se defienden diciendo 
que su poder es sólo formal y 
que la burocracia y el gobierno 
central son quienes tienen el 
auténtico poder. Por ejemplo, 
Popov explicaba que no podía 
conseguir locales para las em-
presas extranjeras, ni proteger 
a las pequeñas empresas priva-

I das de las ingerencias del Esta-

Pero, aunque no tenga todos 
I los medios para impulsar la 
empresa privada, como alcalde 
de Moscú podría hacer mucho 
por mejorar la vida de sus habi-
tantes. En particular podría utili-

; zar los considerables medios de 
los que dispone para movilizar y 
organizar su actividad como 

I consumidores con el objetivo de 
regular unos servicios de la ciu-
dad totalmente corrompidos: los 
almacenes del Estado y los 
mercados privados, los taxis, 
los restaurantes... que son hoy 
monopolios controlados por dis-

I tintas mafias que contribuyen a 
hacer de la existencia cotidiana 
en Moscú una lucha por la su-
pervivencia difícil y degradante. 
Por tanto, bajo administraciones 

. liberales, opuestas política e 
i ideológicamente a la regulación 
económica y a la movilización 

[Popular, las mafias están en 
¡mejores condiciones que nunca 
Para explotar y oprimir a la po-

jblación. 
Como el movimiento "demo-

¡crático" se dividía de forma im-

portante y perdía apoyo entre la 
población, Eltsin y sus amigos 
decidieron pasar a la ofensiva 
contra Gorbachov, para canali-
zar de nuevo la cólera popular 
contra el centro y para recupe-
rar su base popular y su uni-
dad. Las críticas del centro y 
los burócratas han servido para 
aumentar su- popularidad, pero 
su táctica no les lleva a ninguna 
parte porque no están dispues-
tos a movilizar realmente a lo 
población par un derrocamiento 
revolucionario de la burocracia. 
Lo que si puede producir es que 
la gente se movilice por su 
cuenta, si su paciencia llega al 
límite, y que con ello haga caer 
a algunos liberales. 

Así, no está descartada la po-
sibilidad de restauración de la 
alianza crítica entre los liberales 
y el "centro". Algunos comenta-
ristas vuelven a acusar al pri-
mer ministro y su gabinete de 
todas las consecuencias de las 
medidas tomadas por el gobier-
no, respetando a Gorbachov 
que según ellos sería favorable 
al cambio democrático y al mer-
cado, pero que es conducido en 
otra dirección por las fuerzas 
conservadoras. Si Gorbachov 
se mostrara un poco más inte-
resado en proseguir las refor-
mas de mercado sería probable 
esa coalición "centrista" renova-
da. 

rá la nueva clase de empresa-
rios. Algunos dicen que a partir 
de la nomenklatura; otros son 
demócratas y luchan porque 
esa clase se constituya con la 
gente más enérgica y con más 
talento, independientemente de 
los grupos a los que pertenez-
ca". Pero uno de sus colegas li-
berales hacía notar reciente-
mente que: "cuando los nuevos 
bolcheviques (es decir, los con-
servadores 'defensores del so-
cialismo') lancen a la población 
la consigna 'nuestros hijos no 
serán una mano de obra al ser-
vicio de los nuevos burgueses', 
la gente estará de acuerdo. 
Pero tampoco -quieren que es-
tén al servicio de la vieja no-
menklatura". 

• • • piedad total. Por últi-
mo, el "obrerismo" también se 
utiliza contra los defensores de 
la vahante "democrática" de la 
privatización. 
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Aquí Y aHORa 
Tres opiniones sobre un tema candente 

¿Un cambio en HB? 
La dimisión de Iñaki Esnaola, la 
discusión sobre la participación de 
HB en las instituciones y el modelo 
de negociación política son tres 
temas en candelero cuando se trata 

de hablar de HB. Hika, revista de 
EMK-LKI, preguntó sobre estas 
cuestiones a tres comentaristas 
políticos de Euskadi, y estas fueron 
sus respuestas. 

MARIANO FERRER, periodista de Herri Irratia 
S e han ba ra jado t res h ipó tes is 
f u n d a m e n t a l e s . La h ipó tes is ofi-
c ia l : Esnao la ha d imi t ido por ra-
z o n e s p e r s o n a l e s . N o m e la 
c reo . La s e g u n d a h ipó tes is es 
q u e E s n a o l a ha ped ido dimi t i r 
por d i sc repanc ias den t ro de H B 
c o n la M e s a Nac iona l . T a m p o c o 
m e lo c reo en abso lu to . Hab ía , 
es c ier to , una ev iden te d i s tanc ia 
en t re par te de la M e s a y Esnao -
la. Pero E s n a o l a se inh ib ía , no 
b u s c a b a con f ron tac ión . La con -
v i v e n c i a p o d í a h a b e r s e g u i d o . 
Te r ce ra h ipótes is : las d i sc repan -
c ias de E s n a o l a no se r ían tan to 
c o n la M e s a de HB, d o n d e po-
d r í a h a b e r o t ros q u e p i e n s a n 
c o m o él , s i no q u e se r í a m á s 
b ien c o n los q u e rep resen tan en 
es tos m o m e n t o s ETA, c o m o ac-
t i tud po l í t i ca an te la s i t uac ión 
de l Pa ís Vasco . A h o r a s o n po-
cos los q u e s a b e n lo q u e pasa . 
C r e o q u e inc luso den t ro de H B 
n o t i e n e n d e m a s i a d o c l a r o 
c ó m o e s t á a h o r a el equi l ibr io d e 
f ue rzas en ETA. Hay u n a c ie r ta 
i nce r t i dumbre . . . 

El p r o b l e m a q u e late es c ó m o 
te s i túas an te la a p u e s t a q u e 
t i ene h e c h a E T A d e la negoc ia -
c i ón pol í t ica. E s a n e g o c i a c i ó n , 
¿va a l legar? Y m ien t ras , ¿qué 
h a c e m o s ? Y ahí es tá t o d o el 
d e b a t e de las ins t i tuc iones. He-
rri B a t a s u n a e s t á a n c l a d a e n 
u n a de f in ic ión f u n d a m e n t a l de l 

p a n o r a m a pol í t ico: es te p u e b l o 
p ide un c a m b i o de m a r c o jur íd i -
co. Y en e s t a de f in ic ión , ¿ c ó m o 
f i gu ra E T A ? Por un lado c o m o 
e l e m e n t o f u n d a m e n t a l de c o h e -
s ión de u n a s f ue rzas t r e m e n d a -
m e n t e v a r i o p i n t a s q u e , e n e l 
f e n ó m e n o E T A c o m o d i m e n s i ó n 
d e la l ucha de l Pa ís V a s c o con -
t ra t o d o el q u e s e o p o n e a 
nues t ra v o c a c i ó n d e pode r pol í -
t ico, s u b l i m a n un m o n t ó n d e di-
f e renc ias pos ib les y e s o h a c e 
d e anc la q u e su je ta t o d o el mo -
v im ien to . Por o t ro lado, E T A es, 
a la vez , el e l e m e n t o q u e impi -
d e la c o n s o l i d a c i ó n t ranqu i l i za -
d o r a d e l s : s t e m a r e f o r m i s t a . 
Pero , al m i s m o t i e m p o , E T A es 
a lgo m á s . Es, o p u e d e ser , e l 
e l e m e n t o q u e i m p i d a q u e s e 
c o n s o l i d e u n a au tén t i ca a l te rna-
t i v a a la p o l í t i c a r e f o r m i s t a . 
¿Po r q u é ? P o r q u e hoy d ía la 
s o c i e d a d ha e v o l u c i o n a d o lo su-
f ic ien te c o m o p a r a q u e se m a n i -
f i es te t r e m e n d a m e n t e d e s c o n -
f i ada de t o d o lo q u e no r o m p a 
c l a r a m e n t e c o n u n a d e f e n s a 
a r m a d a d e la l ucha pol í t ica. En 
es te f e n ó m e n o se m u e v e nece -
s a r i a m e n t e Her r i B a t a s u n a . 

E n re lac ión a las ins t i tuc iones 
la p r e g u n t a e s c l a r a : ¿ d e s d e 
d ó n d e h a c e s p o l í t i c a , d e s d e 
d e n t r o o d e s d e f u e r a de las in-
s t i t uc iones? Estar f u e r a d a u n a 
i den t i dad c l a r í s ima y p u e d e se r 

e l e m e n t o c o h e s i o n a d o r . P e r o 
c u a n d o la s o c i e d a d e v o l u c i o n a y 
e m p i e z a a de ja r de hace r c a s o 
d e d e t e r m i n a d o s s í m b o l o s , 
c u a n d o los o t ros s i guen o rgan i -
z a n d o el p a í s a su m a n e r a , 
c u a n d o c a d a v e z s e es m e n o s 
mo les to . . . , es necesa r i o recapa-
ci tar . La v i da e v o l u c i o n a al mar -
g e n d e tí m i s m o . El d e b a t e so-
bre a u t o d e t e r m i n a c i ó n o la últi-
m a inves t i du ra de A r d a n z a han 
m o s t r a d o el c a m b i o r e s e ñ a d o : 
i m p o r t a b a p o c o q u e H B f ue ra o 
no, y m e n o s lo q u e d i je ra . 

El p r o b l e m a es q u e E T A es 
u n a f u e r z a de tal d i m e n s i ó n q u e 
no es fác i l p l an tea rse el d i s tan -
c ia rse de el la. Un s ími l úti l es el 
c a s o de la au tov ía . La opos i c i ón 
d e Lu r ra l dea a la au tov ía t en ía 
d o s c a m i n o s a e leg i r : un mov i -
m ien to civi l , c o n t o d o el d e r e c h o 
a in terven i r po l í t i camente . . . Pa ra 
e l lo t e n í a q u e co r ta r a m a r r a s 
c o n ETA . No se t r a t a b a d e con -
d e n a r a ETA . El t e m a no e ra 
n i ngún c a m b i o d e m a r c o jur íd i -
co , s ino u n a v í a d e c o m u n i c a -
c ión . Pe ro no se d io e s e p a s o y 
c r e o q u e f u e p o r q u e p i e n s a n 
q u e s in E T A no v a n a t e n e r 
f u e r z a mov i l i zado ra . Y en con -
s e c u e n c i a c o n s i d e r a n q u e des -
m a r c a r s e d e E T A es d e s m a r -
c a r s e d e t o d o un m o v i m i e n t o . 
Es to es lo q u e e s t á m o v i é n d o -
se . N o sé por d ó n d e v a a sal i r . 

FRANCISCO LETAMENDÍA, "ORTZI", 
profesor de la Universidad del País Vasco 

En mi op in ión , no p u e d e hab la r -
se de cr is is de HB, ni r espec to 
de su s ign i f i cac ión po l í t i ca -Un i -
d a d Popu la r , o p u e s t a al m a r c o 
ins t i tuc iona l c r e a d o por la C o n s -
t i tuc ión y el Es ta tu to- ni respec -
to a su e s p a c i o po l í t ico y, por 
tan to , su c o r r e s p o n d i e n t e evo lu -
c i ón e lectora l . 

H a d e hab la rse de las s i tua-
c i o n e s q u e le han a fec tado , d e 
m o d o s d is t in tos -y has ta con t ra -
pues tos - d e s d e 1988. Es tas s o n 
t res . La p r i m e r a en el t i e m p o 
cons i s te en el ce r co e je rc ido por 
el "F ren te por la Paz" , q u e h a 
s u m a d o a la a n t e r i o r p r e s i ó n 

po l í t i ca u n a n u e v a p res ión so-
c ia l - e s p e c i a l m e n t e e n lo q u e 
r e s p e c t a a los pa r t i dos nac iona -
l is tas es ta tu ta r i os - , la cua l ha 
e l i m i n a d o z o n a s de neu t ra l i dad 
ex i s ten tes an te r i o rmen te . 

La s e g u n d a t i ene q u e ve r c o n 
los a c o n t e c i m i e n t o s g e n e r a d o s 
po r la cr is is de l soc ia l i smo real 
e n E u r o p a or ien ta l . Es ta s i tua-
c i ón ha ten ido un dob le , y con -
t rad ic to r io , e fec to s o b r e HB. Por 
u n a par te , las r e i v i nd i cac iones 
e x p r e s a d a s por n u m e r o s a s na-
c i ona l i dades , c o n t e n i d a s en los 
a n t i g u o s E s t a d o s mu l t i nac i ona -
les, han re fo r zado y h e c h o creí -

b le su p r o g r a m a de s o b e r a n í a 
nac iona l ; por o t ra , la cr is is d e 
los p a r t i d o s c o m u n i s t a s c o m o 
par t i dos d i r i gen tes y, por tan to , 
d e l c o n c e p t o d e v a n g u a r d i a , 
o f rece un f l anco d e cr í t i ca inter-
n a a la es t ruc tu rac ión de l M L N V 
( M o v i m i e n t o d e L ibe rac ión Na-
c i o n a l V a s c o ) - y , p o r c o n s i -
gu ien te , de HB- , c o m o un con-
j un to es t ruc tu rado s i gu iendo el 
m o d e l o d e u n a p i r ám ide de van -
g u a r d i a . 

El a c o n t e c i m i e n t o m á s rec ien-
te es la f o r m a c i ó n d e un G o -
b i e r n o a u t o n ó m i c o t r i pa r t i t o y 
c o m p u e s t o por pa r t i dos de á m -

XABIER OLEAGA, director del diario Egin 
Se ha h a b l a d o m u c h o , y m u c h o 
de lo d i cho ha s ido pu ro p ropa -
g a n d i s m o . En la ú l t ima a s a m -
b lea de l P N V , por e j emp lo , Ar -
z a l l u s " i n f o r m ó " d e l e n o r m e 
cr is to m o n t a d o e n la ses i ón d e 
la M e s a Nac iona l de l H B en la 
q u e s e a c e p t ó la d i m i s i ó n d e 
Esnao la . Di jo q u e un d o c u m e n -
to de E T A tuvo q u e zan ja r la 
cues t ión . T o d o el lo e r a m e n t i r a 
tota l , y A rza l l us lo sab ía , c o n o -
c ía m u y b ien el desa r ro l l o d e la 
reun ión . Pero e s t a b a "ob l i gado" 
a ut i l izar la men t i ra . U n a c o s a 
es lo q u e d i cen de c a r a a f u e r a 
y o t ra lo q u e c o m e n t a n a H B y 
g e n t e d e en to rno . Y la v e r d a d e -
ra op in i ón es la d i c h a e n pr iva-
do . . . 

C o n la d im i s i ón d e E s n a o l a , 
o t ros h a n h a b l a d o s o b r e lo q u e 
p e n s a b a és te . Pe ro Iñaki , c u a n -
d o h a h a b l a d o ha s ido p a r a de -
cir q u e él s e g u í a s i e n d o d e H B ; 
q u e h a y a l g u n a s d i f e r e n c i a s , 
pe ro n u n c a ha e x p l i c a d o si s o n 
en to rno al d i s e ñ o de n e g o c i a -
c ión o no. Se e s p e c u l a m u c h o , 
pe ro nad ie ac la ra c u á l e s s o n e n 
es te pun to las m e n t a d a s d i fe-
renc ias en t re E s n a o l a y la M e s a 
Nac iona l , o las d i f e renc ias c o n 
ETA . De t odos m o d o s , y o he 
o b s e r v a d o en Iñaki un in te rés 
m a y o r e n s u b r a y a r q u e s i g u e 
s i endo d e H B q u e e n s u b r a y a r 
las d i fe renc ias . 

En los ú l t imos t i e m p o s y c o n 
in tens idad c rec ien te , E s n a o l a h a 
ido a p a r e c i e n d o en la p rensa , 
s i e m p r e c o m o t e m a p o l é m i c o , 
c o m o d i s i d e n t e , e t c é t e r a . E n 
e s a s i tuac ión , H B le ha acep ta -
do la d im i s i ón q u e t en ía p resen -
t a d a b a s t a n t e s m e s e s a n t e s , 
p o c o d e s p u é s de l a t e n t a d o d e 
M a d r i d . D e lo c o n t r a r i o , c r e o 
q u e no s e hab r í a a c e p t a d o la 
d im is ión . Si f ue ran v e r d a d las 
r a z o n e s q u e se h a n a d u c i d o 
p a r a la d i m i s i ó n ( d e s a c u e r d o s 
s o b r e el d i s e ñ o n e g o c i a d o r y 
s o b r e la p rác t i ca ins t i tuc iona l ) , y 
t e n i e n d o en c u e n t a q u e en la 
m i s m a M e s a Nac iona l hay o t ros 
q u e han m a n i f e s t a d o s u acue r -
d o c o n E s n a o l a , s e g u i r í a ha-
b i endo conf l i c to e n HB . N a d a d e 
e s o se ha dado . . . 

U n a lec tu ra d e t e n i d a de l últ i-
m o c o m u n i c a d o d e E T A m e lle-
v a a la s i g u i e n t e v a l o r a c i ó n : 
a u n q u e el P S O E d i g a lo con t ra -
rio, h a h a b i d o c o n t a c t o s t o d o 
es te t i e m p o . ¿ E n q u é f a s e es-
t á n ? E T A ha m o s t r a d o su d is-

pos i c i ón p a r a un a l to el fuego, 
pe ro p ide de l o t ro un s igno con 
g a r a n t í a d e q u e h a b r á respues-
t a pos i t i va . ¿ C u á l p u e d e ser el 
s i gno g a r a n t e d e e s a respues-
t a ? A u n q u e s e a ent ra r un tanto 
e n e s p e c u l a c i ó n , yo c reo que 
E T A p ide q u e se p o n g a en mar-
c h a la m e s a q u e y a es taba apa-
l a b r a d a e n Arge l . Es deci r , que 
c o m o r e p r e s e n t a n t e s d e ETA 
es tén en la m e s a , a d e m á s de 
A n t x o n , J .A . U r ru t i koe txea (Ter-
ne ra ) , I s id ro G a r r a l d e (Mama-
rru) y L a s a M i t xe l ena (Txikierdi). 
D e t o d o s m o d o s , d e j a n d o apar-
te e s p e c u l a c i o n e s , p a ra mí está 
c la ro q u e la d i recc ión de ETA 
e s t á e s p e r a n d o un s i gno por 
pa r te de l G o b i e r n o y garantías 
d e q u e s e a b re un n u e v o proce-
so. T a n t o en la ac t i tud hac ia las 
i ns t i t uc iones c o m o e n la homo-
g e n i d a d in te rna , s e ha dado un 
c a m b i o e n HB. S u en to rno polí-
t i co t a m b i é n ha evo luc ionado . El 
m a p a po l í t i co e s m u y dist into al 
d e h a c e d o c e a ñ o s . Las institu-
c i o n e s se han desar ro l l ado . HB 
c o n s i d e r a q u e hay inst i tuciones 
q u e no s o n s ino fo ros en los 
q u e se p u e d e cues t i ona r el sis-
t e m a ac tua l . 

H B d e c i d e d a r a h o r a este 
p a s o p o r q u e en su inter ior han 
m a d u r a d o las cond i c i ones para 
el lo. H o y d ía , e s t a d iscus ión se 
p u e d e hace r s in g e n e r a r proble-
m a s . D e h e c h o , la cont inuidad 
d e H B , apa r t e d e los plantea-
m i e n t o s po l í t i cos , t i ene mucho 
q u e ve r c o n la c a p a c i d a d de-
m o s t r a d a p a r a ag lu t inar y avan-
za r un idos . H o y d ía , s in que la 
pa r t i c i pac ión s e a s is temát ica , se 
v a a e x p e r i m e n t a r u n a interven-
c i ón e s c a l o n a d a . 

D u r a n t e a ñ o s , los par t idos del 
s i s t e m a ins is t ían e n la participa-
c i ón d e H B en las insti tuciones. 
Y o t e n g o m is d u d a s sobre la 
c a p a c i d a d d e las m i s m a s para 
a c e p t a r e n su in ter ior a HB. No 
p o d e m o s o lv idar lo suced ido en 
M a d r i d y q u e las v e c e s que se 
ha i n te r ven ido e n Gas te i z o Iru-
ña ha s ido "a pesa r de" . ¿Qué 
ocu r r i r á e n el f u tu ro? Los parti-
d o s q u e a n t e s p res i onaban a 
H B p a r a ir a las instituciones 
h a n e m p e z a d o a dec i r que el 
p r o b l e m a es o t ro : "condenar el 
t e r r o r i s m o " H B , d e t o d o s mo-
d o s , t i ene un b a g a j e y una ex-
pe r i enc ia . T i e n e u n a honestidad 
p r o b a d a y e s p e r o q u e actuara 
a d e c u a d a m e n t e . 

b i to vasco . Es te h e c h o a h o n d a 
los e fec tos e ros i vos d e las cr i-
s i s - d e p u r a c i o n e s in te rnas de H B 
(que han ex is t ido s i e m p r e , y no 
só lo ahora ) , conv i r t i éndo las en 
u t i l i zab les por la es fe ra inst i tu-
c i o n a l a u t o n ó m i c a ; pero ' ' c r e a , 
por el cont rar io , u n a p e r s p e c t i v a 

d e pos ib le a p o y o inst i tuc ional a 
u n a h ipo té t i ca negoc iac ión mul-
t i la tera l , si é s t a c o m e n z a r a , ten-
d e n t e a la c o n s e c u c i ó n de ma-
y o r e s c o t a s d e au togob ie rno y 
d e un a c c e s o v iab le al ejercicio 
de l d e r e c h o d e au todetermina-
c ión . 

Iñaki Aldekoa y Jon Idigoras 
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reunión durante de los Verdes 

los que parece representar. 
Ante esto se pueden adoptar 
tres posturas distintas: la del 
avestruz, la de "ahí está el ene-
migo" y la otra. Las dos prime-
ras operativamente son muy 
sencillas, la otra reconozco que 
es tremendamente complicada. 
Avanzaré algunos de sus ejes. 

Mirando al futuro 

La izquierda de tradición marx-
ista está redefiniendo sus pro-
yectos y sus prácticas políticas 
con excesiva lentidud para la 
aceleración con que se está 
produciendo la crisis ecológica y 
las consecuencias sociales y 
políticas que se derivan de ella. 
Urge, en mi opinión, la apertura 
de un debate urgente sobre lo 
determinante que puede resul-
tar este fenómeno a la hora de 
abordar un proyecto alternativo 
al capitalismo. Desde luego no 
digo que ese debate haya de 
hacerse necesariamente con 
"Los Verdes", sino que simple-
mente debe hacerse. 

Durante muchos años la iz-
quierda hemos estado conside-
rando que es más enemigo el 
de al lado que el de enfrente. 
Va siendo hora de que comen-
cemos a pensar que somos en 
realidad tan pocos para tan 
grandes tareas que es mejor 
que no prescindamos de nadie. 
Todos tenemos, además, algo 
que aportar, probablemente 
menos de lo que cada uno pien-
sa y por ello las actitudes de 
prepotencia o de superioridad 
ayudan poco a que las fuerzas 
alternativas podamos conjuntar 
nuestras ideas y nuestra acción. 
Por ello un primer paso es esta-
blecer lugares comunes de de-
bate para que podamos cono-
cernos y convencernos. 

Así que, en mi opinión, el 
punto de partida mínimo para 
posibles convergencias futuras 
es no pelearse más de lo estric-
tamente necesario, haciéndolo 
además únicamente en el terre-
no del debate de posiciones y 
abandonando las agresiones 
fáciles en el campo de la acción 
política. En Madrid distintas co-
rrientes alternativas hemos per-
dido un marco, la Asamblea Al-
ternativa, que abrió en sus co-
mienzos muchas espectativas. 
Habrá que intentar hacer cosas 
parecidas en otro momento, de 
otras formas y posiblemente 
con más componentes. Uno de 
ellos sin duda van a tener que 
ser "Los Verdes". 

Carlos Martínez Camarero 

El Congreso de "Los Verdes" 

Aquí Y aHORa 

Un problema 
que nos afecta 
Con relación al Congreso recientemente realizado por "Los Verdes" hemos 
pedido a Carlos Martínez, miembro de AEDENAT, la colaboración que a 
continuación publicamos. El autor nos ha hecho constar que las opiniones 
que en él se expresan son compartidas por un sector de esta asociación 
ecologista. 

La conjunción de diversas cir-
cunstancias como son la esca-
sez de noticias periodísticas du-
rante las vacaciones de "sema-
na santa", el interés del PSOE 
y sus medios de comunicación 
por restar votantes a Izquierda 
Unida o la creciente especta-
ción social hacia la política de 
color verde, ha hecho que el 
Congreso que "Los Verdes" re-
alizaron los días 29, 30 y 31 de 
marzo fuese noticia destacada 
durante varias jornadas. 

Este congreso, que ha sido lo 
suficientemente abierto como 
para permitir la intervención en 
sus comisiones de trabajo de 
personas ajenas a "Los Ver-
des", ha discutido, además de 
ponencias sobre organización y 
Estatutos y sobre política local, 
un documento de Definición Po-
lítico-ldeológica elaborado por 
Octavi Piulats (redactor de la 
revista "Integral"). 

Una definición 
problemática 
De la lectura de este texto se 
desprende que las posturas po-
líticas de "Los Verdes" parecen 
distanciarse de las mantenidas 
por algunos de los sectores 
dominantes en otros países eu-
ropeos ("Los Verdes no están a 
la derecha ni a la izquierda, 
sino adelante": Antoine Waech-
ter, dirigente de Los Verdes 
franceses) autodef iniendose 
dentro del campo de la izquier-
da ("Política alternativa implica 
practicar, desde el ideario hu-
manista de la izquierda occiden-
tal, una crítica a todos aquellos 

elementos que promueven la 
insolidaridad y la desigualdad 
entre los ciudadanos; política al-
ternativa es abrir nuevas vías 
de crítica y acción, desenmas-
carando las contradicciones de 
las democracias neocapitalistas 
desde la raiz"). 

A pesar de ello, y aunque en 
el ámbito de la izquierda política 
se está empezando a repensar 
la existencia subordinada o sub-
alterna del mercado y de la pro-
piedad privada dentro del marco 
de un proyecto económico alter-
nativo, las posturas al respecto 
de este documento son, ade-
más de inacabadas, bastante 
confusas, despreciando en ex-
ceso, a mi entender, al sector 
estatal de la economía. 

En este y en otros análisis 
contenidos en dicha ponencia 
se vislumbra una excesiva incli-
nación, al menos en el plano 
teórico, al anarquismo, así 
como a lo que denominan nue-
vos movimientos naturistas y 
espiritualistas. Significativa es a 
este respecto la crítica que rea-
lizan del "Manifiesto Ecosocia-
lista", considerándolo un buen 
documento de partida, pero 
considerando poco profunda la 
crítica que este hace del "indus-
trialismo" y tildándole de que 
busca artificialmente una identi-
ficación del marxismo con la 
ecología que no se corresponde 
ni con lo escrito ni con la prácti-
ca de la tradición marxista. 

De cualquier manera la apro-
bación por unanimidad del do-
cumento parece suponer, no 
tanto la total identificación de 
todos los miembros respecto de 

su contenido como una escasí-
sima profundización durante los 
debates congresuales. 

La polémica sobre 
el apoyo de 
asociaciones 
ecologistas 
Este congreso ha estado acom-
pañado, por otra parte, de una 
dura polémica en medios de 
comunicación respecto de un 
pretendido apoyo de las asocia-
c iones eco log is tas CODA. 
GREENPEACE y AEDENAT a 
"Los Verdes". Alguna persona 
de la oficina de prensa de este 
grupo ha debido explicar a la 
prensa tergiversadamente el 
apoyo de algunas de las perso-
nas de dichas asociaciones. 
Esto ha provocado la aparición 
de sucesivos desmentidos en 
medios de comunicación, afir-
mando aquellas organizaciones 
su autonomía e independencia 
de cualquier fuerza política, ge-
nerando una nueva pérdida de 
credibilidad para el partido polí-
tico "Los Verdes". 

Sin embargo, algunos facto-
res de otro signo inciden en el 
campo político verde. Reciente-
mente los tribunales han deter-
minado que la secta "Los Ver-
des Ecologistas" no pueden 
usar esta denominación, zanjan-
do así un largo contencioso que 
ha dividido el voto verde en to-
das las últimas contiendas elec-
torales. Sería difícil que el gru-
po "Unión Verde" de Manuel 
Valero, lograse completar una 
sola de las dos listas electorales 

de Madrid. 
El número de ecologistas y 

conservacionistas que se apro-
xima a "Los Verdes" es cada 
vez mayor en muchas Comuni-
dades Autónomas. Su inoperan-
cia política y su excesivo electo-
ralismo siguen sin despertar 
mucho entusiasmo, pero la ne-
cesidad que muchos grupos 
ecologistas tienen de intervenir 
en la escena política hace que 
la afirmación anterior sea total-
mente ajustada a la realidad. 
Todo ello hace que, junto con el 
creciente interés social que des-
piertan los temas medio am-
bientales, este grupo político va 
a estar rozando las instituciones 
en algunas Comunidades Autó-
nomas y entrando en ellas en 
otras. Algunos no se lo termina-
rán de creer el día que esto 
suceda y va a ser difícil que 
podamos hacer como que el 
problema no va con nosotros. 

Llamo problema al hecho de 
que pueda surgir una fuerza po-
lítica con apoyo electoral de un 
importante sector de la ciudada-
nía pero sin el aval y el control 
de los movimientos sociales a 
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insumisión 

Encuentro antimilitarista en Madrid 

Insumisión: los árboles y el bosque 
El pasado dia 21 tuvo lugar en Madrid un encuentro que reuinó a medio centenar de miembros de 
grupos antimilitaristas llegados de las diferentes regiones y naciones del Estado español. El objeto de la 
cita era empezar a hacer realidad la propuesta surgida de las Terceras Jornadas Antimilitaristas, 
celebradas en Coslada el invierno pasado, sobre coordinación estatal del conjunto del movimiento 
antimilitarista. 

El día empezó con la clásica 
ronda sobre el trabajo realizado 
en cada zona, para pasar a un 
debate sobre situación del movi-
miento y perspectivas a corto y 
medio plazo. De éste se des-
prendieron nuevos datos sobre 
el incremento de la represión: 
cuatro son ya, como mínimo, 
los juicios previstos a insumisos 
a la PSS para antes del verano 
y a estos se añaden cinco con-
sejos de guerra. El 9 de mayo 
en Sevilla a José González Gar-
cía, insumiso de Córdoba; el 21 
en Madrid a Clemente García 
Domínguez y a Antonio Oriol y 
el 23, también en Madrid, a Ur-
bano Martínez y a Carlos Gar-
cía. Además, dos nuevos insu-
misos presos, Angel Carrasco 
Tezanos y Carlos de Diego Gu-
tiérrez, se añade a los dos de 
Madrid y a los tres de Cartage-
na. 

Más represión 

El debate se centró en la nece-
sidad que el movimiento haga 
frente a este salto cualitativo de 
la represión, evitando que los 
árboles no le dejen ver el bos-
que, esto es, conjugando en la 
campaña los enfoques antirre-
presivos con la profundización 
de los contenidos antimilitaris-
tas, cuestión ésta que debe te-

ner como objetivo la deslegiti-
mación de la cada vez más cer-
cana reforma del servicio mili-
tar; reforma que es la causa 
determinante de este auge, sin 
precedentes , en la repres ión 
contra los insumisos. Otro punto 
en el que se hizo insistencia fue 
el de la búsqueda de la amplia-

ción de los apoyos sociales del 
movimiento, la concreción de la 
simpatía social de que gozan 
los insumisos en un reforza-
miento de las acciones del mis-
mo y de la proyección pública 
de un discurso. 

Objet ivos vitales de cara a 
afrontar y contrarrestar con ga-

rantías el próximo debate sobre 
modelo de ejército y la conse-
cuente reforma del servicio mili-
tar, y necesarios, también, para 
estudiar las dificultades con las 
que se puede encontrar el mo-
vimiento antimilitarista y la cam-
paña de insumisión, una vez 
que se empiece a apl icar la 
nueva ley. También estuvieron 
presentes otros deba tes : las 
consecuencias del "final" de la 
guerra, la línea de defensa en 
el caso de juicios de insumi-
sos... 

Tras el receso del mediodía, 
la tarde se dedicó a elaborar 
una síntesis de las diferentes 
propuestas de movi l ización y 
campaña, de aquí hasta el ve-
rano, para que después fueran 
discutidas y concretadas en los 
di ferentes colect ivos de cada 
nación. La cosa quedó como si-
gue: 

Mayor movilización 

Hacia mediados de mayo: pre-
sentaciones del conjunto de in-
sumisos, ante los juzgados civi-
les, para dejar patente el recha-
zo del movimiento ante la repre-
sión selectiva y el encarcela-
miento de Antonio García Que-
sada, pr imer insumiso preso 
para cumplir sentencia en firme. 
También realizar presentaciones 

de los nuevos insumisos en' las 
fechas cercanas a la semana 
de las Fuerzas Armadas y al 
día Internacional de la Objeción 
de Conciencia. 
11 y 12 de mayo: Marcha Esta-
tal a Cartagena, donde están 
enca rce lados Anton io García 
Quesada y los dos desertores 
catalanes: Manuel Blázquez y 
José Antonio Escalada. 

Principios de junio: acciones, 
festivales y actos públicos coin-
cidiendo con el debate sobre el 
modelo de ejército que se esta-
rá realizando en el Parlamento. 

También se llegó al acuerdo 
de tener un nuevo encuentro de 
coordinación estatal a mediados 
de junio, con el fin de preparar 
actividades para el verano y la 
entrada de curso, que coincidirá 
con el debate en las Cortes del 
proyecto de reforma del servicio 
militar. 

Las diferentes intervenciones 
que hubo sobre la valoración 
general del encuentro enfatiza-
ron el deseo de que la coordi-
nación se fuera extendiendo a 
todos los colectivos del movi-
miento. Como primer paso ha-
cia ello la reunión de Madrid ha 
sido muy importante, ya que 
asistieron un buen número de 
grupos de diferentes proceden-
cias que hicieron patente la plu-
ral idad organizat iva del movi-
miento. Ello es una muestra de 
su salud. Sin embargo, hay que 
ir más allá: las tareas con las 
que se enfrenta la lucha antimi-
litarista en los próxismos meses 
(aumento significativo de la re-
presión, intento de implantación 
de la Prestación Social Sustitu-
toria, reforma del servicio mili-
tar...) acentúan la necesidad de 
una coordinación aún más am-
plia y estable, sin merma de la 
autonomía de cada grupo y del 
pluralismo del movimiento. Los 
primeros pasos ya se han dado. 

Pau 

Andalucía 

Se reanuda la actividad 
del movimiento antimili 
Hace tiempo que no informábamos en COMBA' E sobre el movimiento 
antimili en Andalucía. Ello ha sido debido a un cierto periodo de inactividad 
pública producto de múltiples factores; entre ellos un debate interno que ha 
tenido como resultados la transformación de la Asamblea de Objetores e 
Insumisos de Andalucía (AOIA) en otro organismo, la Coordinadora Andaluza 
por la Insumisión (CAI) y algún que otro cambio de estructuras. 
Cuando parece que comienza a 
quedar atrás la travesía del de-
sierto queremos dar cuenta de 
a lgunos proyectos e laborados 
durante el último periodo que ya 
son realidad, y adelantar parte 
de la campaña prevista para el 
mes de mayo en la que se reto-
mará con creces la actividad y 
p o s i b l e m e n t e se r e c u p e r a r á 
parte del tiempo perdido. 

Llenando huecos 
Mucho ha avanzado el movi-
miento antimilí en los últ imos 
años en cuanto a ampliación, 
incidencia social y recogida de 
apoyos. Pero quedan aún hue-
cos que hay que llenar. Cabría 
destacar, entre otros, el desa-
rrollo de una red amplia de apo-
yos estables a la puesta en fun^ 
cionamiento de organismos que 
den información y proporcionen 
la defensa legal necesar ia a 
cuan tos jóvenes lo so l ic i ten. 

Dos iniciativas en este sentido 
están ya en funcionamiento en 
Granada con la colaboración y 
participación activa del Colectivo 
Mili K-k. 

La primera de ellas es una 
asociación de padres y madres 
de insumisos, que hacía su pre-
sentación pública en el mes de 
marzo, y que en el t iempo que 
lleva en funcionamiento se ha 
revelado ya de gran utilidad y 
muy activa en lo tocante a la 
denuncia de la represión y a la 
cobertura pública de la lucha de 
los insumisos. Creemos, ade-
más, que dará mucho que ha-
blar en el futuro próximo, pues 
aún no ha tenido el t iempo sufi-
ciente para perfilar sus campos 
de incidencia y actuación. 

La otra es la reciente puesta 
en funcionamiento de IDOS (In-
formación para la Defensa de 
Objetores y Soldados). Para de-
limitar sus perfiles y objetivos 
quizás no haya nada mejor que 

algunas frases de sus primeros 
papeles públicos: "... la gente 
joven no quiere la mili ni en pin-
tura. Muchos por sus ideas y 
otros muchos porque te secues-
tran durante un año en un cuar-
tel, y además estás exponiendo 
la vida o cuando menos tus de-
rechos como persona, que son 
p iso teados con t i nuamen te . A 
todo esto hay que darle res-
puesta. Los insumisos lo hacen 
desobedeciendo todas las leyes 
que les obligán a hacer el SMO 
o la PSS. También hay otra for-
ma muy necesaria de dar res-
puesta: informando a quienes lo 
pidan... La IDOS pretende cum-
plir esas tareas de información 
y defensa tan necesarias. Para 
ello se cuenta con un equipo 
inprescindible de abogados, un 
buen número de gente que lleva 
años peleándose contra la mili y 
el militarismo y la posibilidad de 
organizar el apoyo y la cobertu-
ra social a los problemas.. . " . 

Estamos convencidos de que 
esta iniciativa será tomada en 
cuenta por muchos, tanto fuera 
como dentro de los cuarteles. 

En mayo, movidas 

Y bien, pasando a otro tema, 
dentro de la sucesión de juicios 
a insumisos a la PSS que están 
teniendo lugar, le ha tocado el 
turno a Andalucía . Concreta-
mente a José Luis Moreno, in-
sumiso de Granada a la PSS y 
del cual ya hemos hablado al-
guna que otra vez en COMBA-
TE. La necesaria respuesta a 
este juicio, junto con otra serie 
de actos, han hecho que desde 
la CAI y el movimiento antimili 
de Granada se haya diseñado 

un mes de mayo caliente en lo 
que antimilitarismo se refiere. 

El juicio se celebrará el día 
21 de mayo, para este día se 
ha prev is to una movi l ización 
ambiciosa en Granada, acom-
pañada de actos coordinados 
en las demás provincias. Pero 
la cosa no queda ahí, como 
además es necesario organizar 
las entregas, a partir del 11 de 
mayo tendrá lugar una sucesión 
de movil izaciones en todas las 
provincias, entre ellas una en-
trega masiva de insumisos el 
día 15 en Granada. 

Esperamos informar próxima-
mente del desarrollo satisfacto-., 
rio de esta campaña. 

Floren 

Este es el símbolo de "Información para la defensa de objetores y 
soldados "(IDOS), el organismo creado por la secretaria de juventud 
de CCOO y el Mili-kk de Granada Su teléfono es el 20.13.61, extensión 
31. Alli encontrarás buenos colegas los lunes miércoles y viernes 
de 6 a 8. 
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UGT, y de rebote la dirección de la empresa, han 
sufrido una fuerte derrota en el referéndum 
celebrado en SEAT el pasado día 16 de abril. De 
18.534 votantes, 11.944 dijeron no y 6.081 sí a la 
propuesta de UGT. La alternativa de CCOO 
obtuvo 4.744 votos y la de la CGT 4.287. DEMA 
ha hablado con Antonio Gil, miembro de la mesa 
negociadora del convenio en representación de la 
CGT, sobre esta importante experiencia. 

¿Cuál era exactamente el 
contenido de la votación? 

Es difícil resumir el significado 
de la propuesta de convenio de 
la UGT. Básicamente supone 
un incremento de la explotación 
de la plantilla, a partir, entré 
otras cosas, de la implantación 
del MTM, un sistema de incre-
mento de la productividad por 
medio de la medida de tiempos, 
muy duro. 

Pero para entender bien el 
significado del referéndum, hay 
que recordar que la mesa nego-
ciadora del convenio está for-
mada por 6 de la UGT, 4 de 
CCOO y 2 de la CGT. UGT tie-
ne por tanto el 50% de la repre-
sentación y ha obtenido sola-
mente el 30% de los votos. 

En la CGT pensábamos que 
ésta no era la votación más idó-
nea. Queríamos hacer dos: una 
para la productividad/MTM en la 
que sólo deberían votar los tra-
bajadores de taller directamente 
afectados y otra global para el 
conjunto de la plantilla. 

Esta posición la tenía también 
CCOO en un principio. Des-
pués, este sindicato se terminó 
plegando a las presiones de la 
UGT. 

Nosotros sólo veíamos nece-
saria, en realidad, la primera 
pregunta. En fin, nuestra pro-
puesta (en Landaben LAB lla-
maba a votar por ella) más de 
1.000 votos de los que obtuvi-
mos en las pasadas elecciones 
sindicales. 

¿Y ahora qué perspectivas o 
vías de solución proponéis? 

Lo tenemos que discutir en 
los próximos días, pero puedo 
avanzarte algunas ideas bási-
cas. Es necesaria una confluen-
cia con CCOO para imponer un 
giro radical al proceso de nego-

ciación. Planteamos también 
que el MTM hay que negociarlo 
fuera del convenio. No podemos 
partir del principio de "a más 
trabajo, más dinero". Otros te-
mas como horas extras, sába-
dos y trabajo en días festivos 
también se deben sacar del 
convenio. 

Seremos flexibles para llegar 
a acuerdos con CCOO. Pensa-
mos que la empresa tomará 
nota del resultado del referén-
dum, aunque no nos hacemos 
ilusiones sobre que cambie de 
postura. Esperamos que, a par-
tir de ahora, la empresa nego-
cie no sólo con UGT y en parte 
con CCOO, sino también con 
CGT. Eso s ign i f ica que se 
abren perspectivas de modifica-
ciones en el terreno de la lucha. 
Hasta ahora las asambleas han 
sido hechas por cada sindicato 
por separado. Esperamos que 
se avance también en asam-
bleas unitarias, como se ha he-
cho ya en algunos talleres. 

La dirección de la empresa ha 
dicho que los resultados del 
referéndum pueden afectar a 
sus exportaciones. ¿Qué cre-
es que pretende con estas de-
claraciones? 

Es pura demagogia. Volkswa-
gen ha aumentado sus ventas 
durante el primer trimestre casi 
en un 5%. Una parte del merca-
do de exportación de SEAT son 
los trabajadores de la antigua 
Europa del Este, fundamental-
mente los de la ex-RDA. Pensa-
mos que es muy difícil que, por 
el momento, se pueda fabricar 
en otros lugares, a los mismos 
precios y los mismos tipos de 
coches que hace SEAT aquí. O 
sea, como te decía, esas decla-
raciones de la empresa son 
demagogia pura para hacer 
chantaje a los trabajadores. 

25/4/1991 
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Otro referéndum histórico en SEAT 

Pierde la 
conciliación 

¡ Temoinsa (Barcelona) 

¡(Vencidos, pero 
no derrotados 

j |No es ésta la primera vez que hablamos de Temoinsa en nuestras páginas. 
Pero quizás sea la última. Efectivamente, la empresa ha conseguido 
desmantelar el Comité. Esta es la historia de quince días de huelga. 

En un momento de descenso 
Je la producción (provisional, 

0 jorque aún se cuenta con pedí-
tos muy fuertes, por un valor 

a superior a los 6.000 millones de 
3 jesetas), la dirección de la em-
n xesa planteó que había que 

escindir el contrato a quince 
s sventuales (más del 20% de la 
3 Mantilla). El Comité no aceptó 
d ssta medida, si no era con el 
ir :ompromiso de la empresa de 
e ¡ renovar estos contratos cuando 
n ¡ volviera a haber necesidades de 
s i personal y manteniéndose las 
i- ; garantías sindicales y la condi-
;l pión de representantes de los 

¡trabajadores a los dos miem-
i- bros del Comité incluidos en el 
i- / iaquete de los quince. La em-

presa no quiso ni oir hablar de 
un acuerdo. 

1 La huelga 

La respuesta fue una semana 
de huelga, pintadas por todo el 
polígono, pancartas y la soli-
daridad de la construcción de 
Catalunya de CCOO. La empre-
Ea empezó a jugar sus bazas: 
.partas a los trabajadores, ame-
nazas de cierre, etc. Los laca-
yos fieles a la dirección hicieron 
su trabajo de "comecocos" día 
3 día. La lucha se planteaba 
larga y dura. Las posibilidades 
jurídicas estaban del lado de la 
empresa. 

1 1 Se convocó una segunda 
nuelga, pero los trabajadores 
comenzaron a dar muestras de 
jatiga: la lucha era efectivamen-
te larga y, más decisivo aún, 
Jpenas se veían posibilidades 

ganarla. En esta situación, 
un miembro del Comité estaba 
ya despedido y también iban a 

la calle los dos primeros traba-
jadores a los que les vencía él 
contrato. Hubo una nueva vota-
ción votación en la asamblea 
(siempre ha sido ésta la que ha 
tomado las decisiones funda-
mentales de la lucha) y la ma-
yoría decidió poner fin a la huel-
ga. La empresa había ganado. 

Un pequeño 
balance 
Pero aún así, afirmar que el tra-
bajo que empezó hace dos 
años el Comité no ha servido 
para nada sería deformar los 
hechos, mentir. En primer lugar, 
la existencia de un Comité for-
mado por eventuales es ya un 
ejemplo. Además, las condicio-
nes salariales de trabajo y de 
contratación serían mucho más 
precarias si no hubiera existido 
un comité reivindicativo: basta 
comparar cómo estaban las co-
sas justo hace dos años, cuan-
do no había comité). También, 
la dinámica participativa (las 
decisiones asamblearlas y de-
mocráticas han sido un criterio 
irrenunciable en cada momen-
to), ha sido un elemento decisi-
vo para hacer frente a todas las 
agresiones de la empresa: sin 
democracia obrera y sin partici-
pación, no se habrían consegui-
do todas las mejoras que tienen 
ahora los trabajadores de Te-
moinsa. 

No todo ha terminado: una 
parte del Comité tiene que mar-
char de la fábrica, pero la expe-
riencia realizada dejará huella. 
Temoinsa ha demostrado que 
luchando, aún en unas condicio-
nes más duras que la media 

por el gran porcentaje de even-
tuales, es como se pueden con-
seguir mejoras. 

El trabajo sindical realizado 
por eventuales (y dirigido, bási-
camente, a eventuales) está 
empedrado de dificultades. Tie-
ne además características dife-
rentes al sindicalismo clásico en 
empresas en las que todo el 
mundo es fijo. La principal preo-
cupación de todo trabajador y 
trabajadora eventual es llegar a 
ser fijo de plantilla. En este sen-
tido se tienen que orientar, en 
general, las luchas de la gente 
eventual. Temoinsa ha triplicado 
el número de trabajadores fijos 
desde que tiene Comité: la ci-
fra habla por sí sola. 

Por otro lado, el sindicalista 
eventual, si quiere ser fijo y de-
fender a los trabajadores con 
posiciones reivindicativas y de 
clase, generalmente no encon-
trará otro apoyo que el que le 
den sus propios compañeros. 
Conclusiones del tipo: "no sirve 
hacer trabajo sindical cuando 
eres eventual porque te termi-
nan echando", no sirven. Eso 
significaría que el 30% de la 
población salariada del Estado 
español quedaría fuera de la 
lucha sindical. 

Las características de la lu-
cha cuando las condiciones de 
la plantilla son de gran precarie-
dad son más difíciles, pero no 
imposibles. La lucha de Temoin-
sa es un ejemplo de lo que pue-
de hacerse, y además bien he-
cho. Los escéptlcos afirmarán 
que los resultados no compen-
san. Peor la gente que cree en 
la dignidad de clase valora otros 
resultados. 

Jaume Raventós (DEMA) 
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Construcción (Madrid) 

Victoria de una huelga "como las de antes" 
La negociación del Convenio de la Construcción madrileña se ha saldado tras diez días de durísima huelga con un buen acuerdo 
que ha conseguido no sólo una parte sustancial de las reivindicaciones laborales, sino sobre todo modificar la relación de fuerzas 
entre la patronal y los trabajadores en el sector. 

C C O O , par t i cu la rmente burocrá-
t i c a s y p a c t i s t a s , c o n t r a las 
cue rdas an te el r iesgo no sólo 
de un mal conven io , s ino de la 
desapar i c ión real de la negoc ia-
c ión co lec t iva en el sec tor y, por 
supues to , la reducc ión de l pape l 
de los s ind icatos en la f i jac ión 
de las cond ic iones de t raba jo . 
Por eso, el Conven io de este 
año t rascend ía el s imp le marco 
con t rac tua l y se c o n v e r t í a en 
una dec is i va p rueba de la capa-
c idad mov i l i zadora de los s indi-
ca tos . 

L o s s i n d i c a t o s 
con t ra las c u e r d a s 
A d e m á s , para U G T en Madr id 
el resu l tado e ra f undamen ta l al 
encon t ra rse p ro fundamen te div i-
d ido ent re el sec tor de obed ien -
c ia al secre tar io de la Federa-
c ión Es ta ta l , G a r n a c h o , y los 
segu ido res de la d i recc ión del 
S ind ica to Prov inc ia l , más procl i -
ve este ú l t imo a la un idad de 
acc ión con C C O O y m á s sens i -
ble a la mov i l i zac ión. Por es tas 
r azones , al f ina l t uv ie ron q u e 
optar por ir a la hue lga , y cons-
c ien tes de la s i tuac ión de los 
t raba jado res y de la inut i l idad 
de paros parc ia les o l imi tados a 
a lgunos d ías , c o n v o c a r o n huel-
ga desde el d ía 8 de abri l has ta 
el 18. 

A d e m á s ut i l izaron al m á x i m o 
los ún icos ins t rumentos pos ib les 
p a r a g a n a r el C o n v e n i o : uno 
s indical : permi t i r la exp res ión de 
la rad ica l izac ión de los t raba ja-
dores , y ot ro pol í t ico: la ut i l iza-
c ión de la c a m p a ñ a e lectora l de 
las m u n i c i p a l e s de M a y o . De 
es ta fo rma, el d ía 8 de abri l la 
hue lga se ex tend ió por la capi ta l 
y la acc ión con tunden te de los 
p iquetes , en n u m e r o s a s ocas io -
nes con la ut i l izac ión de méto-
d o s e x t r e m a d a m e n t e d u r o s 

( d e s t r u c c i ó n d e m a q u i n a r i a , 
e t c . . . ) p a r ó l a s p r i n c i p a l e s 
obras , a pesar de la concent ra -
c ión de v ig i lan tes ju rados . 

La hue lga fue ex tend iéndose 
por la C o m u n i d a d con des igua l -
dad , pero el carác ter radical de 
los p ique tes y la mas i f i cac ión 
d iar ia de los m i s m o s man tuvo 
v iva la mov i l i zac ión. 

A la con fus ión inicial de la pa-
t ronal por el éx i to del pr imer d ía 
le s igu ió un c ú m u l o e n o r m e de 
p res iones pol í t icas de todas las 
ins t i tuc iones en p lena c a m p a ñ a 
m u n i c i p a l y d e s e o s a s t o d a s 
e l l as d e p r e s e n t a r s e a n t e el 
e lec to rado con un sinfín de "re-
a l i zac iones g rac ias a su b u e n a 
gest ión" . En es te sent ido, tanto 
la C o m u n i d a d d e M a d r i d , de 
m a y o r í a s o c i a l i s t a , c o m o e l 
Ayun tam ien to de la capi ta l , ca-
p i t a n e a d o po r el a l c a l d e d e l 
C D S Rodr íguez Sahagún , j uga-
ron fuer te sus bazas , al conocer 
q u e una so la s e m a n a de hue lga 
re t rasaba m á s de un mes los 
p lazos de te rm inac ión de pro-
yec tos q u e iban a ser inagura-
dos en mayo . 

U n a sa l ida a i rosa 

Al sép t imo d ía de hue lga y t ras 
u n a concen t rac ión de m á s de 
2 .000 t raba jadores en la sede 
de la pat rona l A E C O M q u e des-
bo rdó los c o r d o n e s po l i c ia les , 
in te r rumpió el t ráf ico y co lapso 
la c i rcu lac ión du ran te t res ho-
ras, la pat rona l acced ió a nego-
c iar y a buscar u n a sa l ida airo-
sa a un conf l ic to q u e se le ha-
b ía ido de las m a n o s y q u e ha-
bía p rovocado no sólo el ma les-
tar de los par t idos pol í t icos q u e 
les p r o p o r c i o n a n j u g o s o s con-
t ra tos , s ino t a m b i é n d iv is iones 
en el seno de los empresa r ios , 
op tando a lgunos (los m á s pe-
q u e ñ o s y c i e r t a s p a t r o n a l e s 

c o m a r c a l e s ) p o r e m p e z a r a 
buscar acue rdos en su ámb i to . 
El m i smo d ía 17 se l lega a un 
p reacuerdo q u e no se hace pú-
bl ico has ta q u e a m b a s par tes , 
pat ronal y s ind icatos, c o n o z c a n 
los resu l tados de la a s a m b l e a 
de t raba jadores q u e se rea l izará 
el d ía 18. El t emor a q u e los 
t raba jadores rechacen la sa l ida 
negoc iada m u e s t r a el g rado de 
d e s c o n f i a n z a q u e las p r o p i a s 
d i r e c c i o n e s s i n d i c a l e s t i e n e n 
an te las fue rzas desa tadas en 
el conf l ic to, a pesar de q u e se 
t ra ta de un buen c o m p r o m i s o . 
El d ía 18, la a s a m b l e a dec id ió 
aprobar el p reacuerdo , d e s c o n -
vocar la hue lga y c o m e n z a r el 
t raba jo al d ía s igu iente. 

El c o n t e n i d o 
de l a c u e r d o 

Sigu iendo la tón i ca ya in ic iada 
el año pasado , la pat rona l bus-
c a c u a n d o h a c e c o n c e s i o n e s 
sa lar ia les super io res a las reco-
m e n d a d a s , e n m a s c a r a r l a s , e n 
d is t in tos concep tos . Así , en ta-
b las f igura una sub ida del 8 , 2 % 
y se p a g a un p lus de 5000 ptas 
q u e de ja la sub ida en un 9 , 2 % 
real. La reducc ión de j o r n a d a 
consegu ida a u n q u e m í n i m a de ja 
en 37 ,9 horas la m e d i a s e m a -
nal. D o n d e s in d u d a m á s se ha 
a v a n z a d o es en la p ro tecc ión 
laboral : así se recoge el 1 0 0 % 
de salar io en caso de acc iden te 
y u n a i n d e m n i z a c i ó n d e 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 en caso de m u e r t e 
( m e d i o m i l l ó n d e i n c r e m e n t o 
respecto a 1990) . En el apar ta-
do de d e r e c h o s s ind i ca les se 
cons igue un a u m e n t o impor tan-
te en las c o m p e t e n c i a s de los 
comi tés de segur idad e h ig iene. 

Uno de los aspec tos q u e s in 
d u d a ha ga ran t i zado el manten i -
m ien to du ran te tan tos d ías de la 

C o n v i e n e conoce r b r e v e m e n t e 
el desarro l lo de la Cons t rucc ión 
en Madr id en los ú l t imos años 
para comprende r las caracter ís-
t icas de la dureza y rad ica l idad 
de este conf l icto. 

Desde hace t iempo, este sec-
tor ha v i v i do y a ú n v i ve un 
"boom" espectacu lar tanto en la 
c o n s t r u c c i ó n c o n f i n a n c i a c i ó n 
pr ivada de mi les de v iv iendas, 
como en la const rucc ión con fi-
nanc iac ión públ ica de macro-
p r o y e c t o s d e i n f r a e s t r u c t u r a . 
C o m o consecuenc ia , ha apare-
c i d o un t r e m e n d o d é f i c i t d e 
m a n o de obra, tanto de perso-
nal espec ia l izado c o m o de peo-
nes en un sector que ha s ido y 
es, el pa rad igma de la cont rata-
c ión eventua l , lo cual ha d a d o 
lugar a una ser ie de f e n ó m e n o s 
comp le jos . 

D e s r e g u l a c i ó n 
salar ia l 

Por un lado, para poder mante-
n e r l o s a p r o x i m a d a m e n t e 
1 3 0 . 0 0 0 t r a b a j a d o r e s n e c e s a -
rios, se ha hecho prec iso la utili-
zac ión de casi 20 .000 cont ra ta-
c iones de las prov inc ias l imítro-
fes, q u e v ienen todos los d ías 
d e s d e d i s t a n c i a s en m u c h o s 
casos de más de 100 k m y que 
prov ienen, en g ran m e d i d a de l 
sector agrar io, con un e s c a s o 
nivel de conc ienc ia y exper ien-
c ia sindical . 

Por otro lado, la u rgenc ia en 
los p lazos de t e r m i n a c i ó n d e 
obras y la fal ta de persona! ha 
hecho que, al margen del Con-
venio, se negoc iaran indiv idual-
mente las cond ic iones sa lar ia-
les, genera l i zándose los des ta-
jos, las horas ext ras (hac iendo 
cas i no rma l la j o r n a d a de 12 
horas) , el t rabajo en d ías fest i-
vos y el t rabajo nocturno, etc. 
Sa l iendo una med ia de salar ios 
m e n s u a l e s e n t r e 2 5 0 . 0 0 0 y 
300 .000 pts. f rente a las nómi -
nas de 80 .000 que recoge el 
Conven io . Este des fase ha per-
mit ido la desregu lac ión salar ia l ; 
aquí se ha basado la pat rona l 
para af i rmar que el conven io de 
la cons t rucc ión só lo a fec ta al 
2 5 % de los t raba jadores . 

Por úl t imo, esta f o rma de tra-
bajo, el incent ivo e c o n ó m i c o y 
la max ima l i zac ión de benef ic ios 
a costa de las med idas de se-
gur idad, ha l levado a un a u m e n -
to exponenc ia l de los acc iden-
tes laborales, pon iendo en can-
de le ra la neces idad de con tem-
plar los p rob lemas de sa lud la-
boral , seguros e indemnizac io -
nes en el Conven io . 

En es ta s i tuac ión, la pat rona l 
madr i l eña ha man ten ido una ac-
t i tud in t rans igente y p rovocado-
ra du ran te toda la negoc iac ión , 
e s p e c i a l m e n t e po r c o n s i d e r a r 
q u e la cor re lac ión de fuerzas en 
el sector e ra c la ramen te des fa-
vorab le pa ra los s ind icatos, t ras 
un año de eros ión de su autor i -
d a d y capac idad tras el Conve -
nio de l 90, f i rmado aún ba jo el 
pa raguas de la Hue lga G e n e r a l 
de l 14-D. Esta con f ianza se ba-
s a b a a d e m á s , en la fa l ta de fir-
m e z a de C C O O y U G T en la 
m e s a negoc iadora y en la sen-
s ib i l idad recog ida en los ta jos y 
ob ras ent re la mayor ía de los 
t raba jadores . 

De es ta f o rma la pat rona l po-
nía a las d i recc iones de U G T y 

hue lga y su éx i to ha s ido su ca -m e o r ¡ a 
rácter par t ic ipat ivo y democráti- l n e n ( e 
co "a la ant igua" , si excluímos! L y 0 
su convoca to r i a desde la mesa 
n e g o c i a d o r a y el poco trabajo 
prev io en ob ras y ta jos. Ha sido 
ese carác ter el q u e ha permitido 
u n a p ro funda un idad entre to-
dos los t raba jadores y el que ha 
log rado rompe r la intransigencia 
de A E C O M , pat rona l cerril don-
de las haya. S in embargo hay 
t res c o n s i d e r a c i o n e s importan-
tes q u e tener en cuenta : la pri-
m e r a la ex is tenc ia de un vacío 
gene rac iona l f ruto de la profun-
da cr is is p ro l ongada de los años 
80. La m a y o r í a de los piquetes 
y de sus d i r igentes eran trabaja-
d o r e s m a d u r o s y con escasa 
p resenc ia de j ó v e n e s que, por 
o t ra par te , si es tán en obras y 
ta jos. Es ta necesar ia renovación 
en el ac t ivo s ind ica l es urgente ^ ¡ s m o 
m á x i m e c u a n d o , c o m o es el b r e i a ' 
caso de los s ind ica tos madrile-
ños C C O O y U G T , las pugnas 
in ternas han reduc ido al aparato 
s ind ica l la par t ic ipac ión en las 
dec i s i ones co t id ianas. 

La s e g u n d a es conseguir un 
a p r o v e c h a m i e n t o ópt imo de la 
expe r ienc ia v iv ida y consolidar 
la rep resen tac ión y los canales 
de i n fo rmac ión fo r jados en es-
t o s d ías . En es te sentido, la 
r e s p o n s a b i l i d a d d e CCOO es 
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f u n d a m e n t a l . 
Y el te rcero es constatar ¡a 

desapa r i c i ón de g ran número 
c u a d r o s d e C C O O que hace 
a ñ o s e s t a b a n a l i n e a d o s cor 
pos i c i ones d e la izquierda sindi-
cal , que , t ras la "purgas" deja 
n u e v a d i recc ión , han quedado 
con ac t i tudes m u y pasivas. O 
zás con la luz q u e sobre el sec-
tor ha l anzado es ta huelga, sea 
pos ib le e m p e z a r de nuevo a or-
gan iza r a es te con junto de va-
l iosos s ind ica l is tas . 
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años veinte, la democracia so-
c ia l is ta era más una "u topía 
concreta" que una realidad aca-
bada. 

S in r e v i s a r e s t e a n á l i s i s , 
Brossat desp laza la ref lex ión 
sobre otro aspecto de la historia 
del estal inismo que ha sido muy 
poco es tud iado has ta ahora . 
Esta es la cuest ión que nos 
p ropone: el "soc ia l ismo real", 
con su increíble cortejo de crí-
menes políticos, de costes so-
ciales, de t ragedias humanas, 
pero tamb ién de es tup ideces 
grotescas y cómicas, ¿no perte-
necerá a la barbarie eminente-
mente moderna del siglo XX? El 
mito de los planes quinquenales 
y de la industrialización forzada, 
la catástrofe ecológica de Cher-
nobyl, el Uzbekis tán ar rasado 
por el monocult ivo de algodón, 
la al ienación urbana, el alco-
h o l i s m o , " e l e s t a -
janv ismo, . . .¿Podemos aprehen-
der estos fenómenos con la idea 
del regreso al "yugo mongol" o, 
por el contrario, no expresarán 
más bien la vert iente estalinista 
de u n a " m o d e r n i d a d " r a d i -
c a l m e n t e a n t i - h u m a n i s t a - l a 
misma que en Occidente se co-
noce bajo fo rmas capital istas-
con la cual todo proyecto de lib-
eración debe realizar una rup-
tura total? 

Participando de esta barbarie 
moderna, el estal inismo se pre-
senta, bajo las apariencias del 
marxismo, como el heredero de 
las Luces y de una tradición de 
pensam ien to rac iona l i s ta que 
a l c a n z a r í a su a p o g e o en la 
"ciencia prolketaria", Jdanov y 
Lissenko. Cuando la historia se 
repite como farsa, escribe Bros-
sat, "la payasada de esta "repo-
sición' de las Luces por el esta-
linismo t iene un gusto de ceni-
zas. Es que, en efecto, este si-
niestro regreso del "Aufklárung" 
es ante todo unas piedra más -
y no de las menores- t irada en 
el curso de esta ceremonia de 
di lapidación de las Luces que 
const i tuye la historia del siglo 
XX, como un Ave María ento-
naddo por una coral de las SS-
Totenkopf . Nunca en n inguna 
parte en este siglo, los espon-
sales de los contrarios, del mito 
y de la razón, de la pr incesa y 
el rey de los ladrones, ha sido 
tan f a s t u o s a m e n t e c e l e b r a d a 
como bajo (con) el estal inismo. 
El nazismo, el fascismo, al me-
nos, proc lamaban su aversión 
por las Luces y reivindicaban su 
al ianza satánica con el pensa-
miento mitológico". Esta grotes-
ca cruzada del "progreso" nos 
han dado como espectáculo a 
Maurice Thorez dando una con-
ferencia sobre Descartes en la 
Sorbona y a Togliatt i escribien-
do el prefacio al 'Tratado sobre 
la tolerancia" de Voltaire, días 
después de haber calif icado a 
Tito de "hiena fascista" en L'U-
nitá. 

"Para la masa de 
militantes, la URSS y 
el aparato del partido 
encarnan y 
materializan esta 
esperanza 
revolucionaria. Una 
esperanza que el 
estalinismo alimenta 
y destruye 
permanentemente" 

Pero el culto al poder no repre-
senta más que un aspecto del 
f e n ó m e n o esta l in is ta. A u n q u e 
desnatural izándola y desviánao-
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nifestaron en Hungría en 1956, 
en Checoslovaquia en 1968 y 
en Polonia en 1980-1981. Pero 
habría que estar ciego para no 
constatar que la d inámica que 
ha estal lado en las revoluciones 
de 1989 se ha desencadenado 
en el seno del propio aparato 
central. El monoli to al que se 
c re ía i ncapaz de esboza r la 
menor t ransformación ha áca-
bado moviéndose y ha abierto 
brechas en las que los movi-
m ien tos de masas -soc ia les , 
nac i ona les , a v e c e s o b r e r o s 
(como por ejemplo en las regio-
nes mineras de la URSS)- han 
podido poster iormente hincar su 
dedos. 

En el origen del estall ido del 
bloque soviético, hay por consi-
guiente una revolución "por arri-
ba", nacida en el centro mismo 
del s istema e identif icada con el 
nombre de Gorbachov. Cierta-
mente se puede discutir para 
saber hasta qué punto ha podi-
do controlar o si, por el contra-
rio, ha sido desbordado por la 
d inámica social y polít ica que 
ha iniciado, pero es innegable 
que la iniciativa ha partido del 
cent ro . Esta p ropagac ión por 
" t ranscrecimiento" -del aparato 
a la sociedad en su conjunto, 
de un país a otro,...- consti tuye, 
s e g ú n B r o s s a t , u n a e x t r a ñ a 
c o n f i r m a c i ó n d e la t e o r í a 
trotskysta de la revolución per-
manente. 

Pero, ¿qué es esta enorme 
monstruosidad del siglo XX? En 
buenos marxistas, s iempre he-
mos intentado comprender uss 
raíces socio-económicas, expli-
cando el proceso de monopol i-
zación del poder por una capa 
burocrá t ica parasi tar ia, en un 
país económicamente atrasado, 
rodeado por un mundo capitalis-
ta hostil, en el que la revolución 
aislada y una clase obrera ago-
tada se habían replegado sobre 
sí mismas, sin poder encontrar 
la fuerza para conservar el po-
der. Incluso en la URSS de los 

I estalinismo como variante 
e la barbarie moderna 

ft propósito de un libro de Alain Brossat 
Main Brossat es uno de los in-
electuales más originales que 
orman parte de nuestra co-
iente. Hace muchos años, su 
bro sobre los orígenes de la 
eoría de la revolución perma-
nente fue una ayuda irrempla-
able contra cualquier tentación 
le sacralizar a Trotsky. Poste-
iormente, ha publicado nume-
osos libros y artículos, algunos 
eproducidos en Inprecor, la 
nayoría desgracidamente no 
1ditados en castellano. Su últi-
no trabajo, "El estalinismo en-
re la historia y la memoria" 
Editions de l'Aube. 1991) es 
<na reflexión filosófica sobre el 
1stalinismo y su crisis. El co-
mentario que Enzo Traverso le 
'a dedicado en Rouge tiene su-
biente interés en sí mismo 
•orno para darlo a conocer, 

no nos sea accesible el 
aps1 libro de Brossat. 

®J¡| . La ambición de Brossat no es 
¡scribir una historia del estali-
ismo, ni un nuevo estudio so-
re la naturaleza, el ascenso, el 
jeclive y la caída del poder bu-
~crético en Europa del Este, 

?ino desarrollar una reflexión "fi-
sófica" sobre el terremoto al 
ue acabamos de asistir. 
Brossat se ocupa en primer 

lugar de los sovietólogos y "or-
wellianos" que s i e m p r e h a n 
considerado a la URSS y las 
Sociedades burocráticas de Eu-
ropa oriental como un universo 
inmóvil e inmutable, un s is tema 
totalitario perfectamente encor-
dado y fielmente representado 
Por los desfiles militares frente 
a las autoridades del partido ali-
neadas en la tribuna, la mirada 
T|ja y los gestos mecánicos, en 
e fno noviembre de Moscú. En 
e l fondo, el los a c e p t a b a n la 
"¡nagen que el régimen quería 
°ar de sí mismo, sin compren-
der nunca la realidad subyacen-
te ae una sociedad mucho más 
compleja y contradictoria. 
• Totalitarismo inacabado, inca-

paz de realizar su sueño íntimo 
y de llegar a un dominio com-
pleto de la formación social que 
lo ha engendrado, el estal inismo 
no puede suprimir sus contra-
dicciones: entre su inmovil idad 
aparente, el orden que querría 
imponer y la anarqu ía de lo 
real, el desorden de las ciuda-
des con su economía paralela y 
sus colas ante las t iendas; entre 
la liturgia del discurso oficial y el 
empri ismo radical de la polít ica 
burocrá t ica , que pasa de un 
giro a otro, destruyendo hoy lo 
que había construido ayer (se 
podr ía hacer aqu í una la rga 
enumeración de los giros repen-
t inos de la polít ica del Kremlin, 
desde la colectivización forzosa 
de la t ierra en 1928-1929 a la 
invasión de Afganistán cincuen-
ta años más tarde, pasando por 
los frentes populares y el pacto 
germano-soviét ico, el XX Con-
greso y el aplastamiento de los 
consejos obreros de Budapest). 

"Participando de esta 
barbarie moderna, el 
estalinismo se 
presenta, bajo las 
apariencias del 
marxismo, como el 
heredero de las 
Luces,..." 

Pero los sov ietó logos no han 
sido los únicos en equivocarse. 
H e m o s e s p e r a d o s i e m p r e la 
caída del estal inismo bajo los 
golpes de un poderoso movi-
miento de masas, dirigido por la 
clase obrera y orientado a re-
emplazar la maquinar ia burocrá-
t ica dominante por estructuras y 
prácticas sociales autogest iona-
rias, tales como las que se ma-

la constantemente, el estalinis-
mo extrae también su fuerza de 
la utopía revolucionaria que so-
brevive escondida y subterránea 
en la conciencia de tantos mili-
tantes que adherían a los parti-
dos comunis tas, marchaban a 
España a defender la revolución 
amenazada por el fascismo o 
ent regan a regañadientes sus 
armas después de haber com-
batido en la Resistencia. Para la 
masa de militantes, la URSS y 
el aparato del partido encarnan 
y mater ia l izan esta esperanza 
revolucionar ia. Una esperanza 
que el estal in ismo al imenta y 
d e s t r u y e p e r m a n e n t e m e n t e . 
Esta contradicción explica, entre 
o t ras cosas , su "od io de la 
memoria", su voluntad feroz de 
eliminar no solamente a los que 
se oponen al poder burocrático 
sino también a todos los que lo 
amenazan como testigos y por-
tadores de una memoria dife-
rente a la historia oficial. 

"La paradoja 
histórica es que, al 
hundirse, la 
dominación 
burocrática tiende 
también a sumergir a 
los que lo han 
combatido siempre y 
han sido sus 
primeras víctimas" 

En fin, el libro de Brossat plan-
tea una últ ima cuestión y cierta-
mente no de las menores: ¿qué 
sentido t iene seguirse l lamando 
comunistas hoy y qué sentido 
podemos dar a nuestro comba-
te? El derrumbe del estalinismo 
y de los países del Este parece 
l levarse con él a Marx, Lenin y 
un pedazo nada despreciable 
de la histor ia del movimiento 
obrero ; el f in de l "socia l ismo 
real" se perc ibe ampl iamente 
como el final de la idea misma 
de l c o m u n i s m o . La pa rado ja 
histórica es que, al hundirse, la 
dominac ión burocrát ica t iende 
también a sumergir a los que lo 
han combat ido siempre y han 
sido sus pr imeras víctimas. La 
muerte de Stalin no implica ne-
cesar iamente la resurrección de 
Trotsky, sino más bien el "des-
encanto" (en el sentido de Max 
Weber) de la idea del socialis-
mo. Esto nos empuja a abando-
nar def ini t ivamente una concep-
ción marxista vulgar, determinis-
ta y positivista, que nos daría la 
ilusión de seguir la brújula del 
progreso y de marchar en el 
sentido de la historia. 

Como precisa Brossat, no lle-
vamos ya en nuestras maletas 
n u e s t r a p a r t e , í n f i m a p e r o 
irremplazable, de la "toma del 
palacio de Invierno". Nacidos en 
las barr icadas de Mayo del 68, 
henos aquí del lado de los ven-
c idos. Ahora debemos apren-
der, s igu iendo las huellas de 
W a l t e r B e n j a m í n , a gua rda r 
nuestra herencia, a portar su 
memor ia , a cul t ivar paciente-
mente la esperanza de una re-
denc ión del pasado . Porque, 
pese a todo, hay una posibilidad 
histórica ante nosotros: la muer-
te del 'soc ia l ismo real' puede 
tambiénj crear las condiciones 
de una refundación del comu-
n ismo, que pod rá f ina lmente 
reafirmar su aspiración profunda 
y autént ica: la autoemancipa-
ción revolucionaria de los traba-
jadores, la utopía concreta de 
una sociedad igualitaria y frater-
nal. 

Enzo Traverso 

25/4/1991 



paLaBrAs 

"Nunca se apresa la verdad absolutamente" 

Graham Greene, un tipo incómodo 
L a realidad la inventa el h o m b r e , a la m e d i d a de sus mentiras y sus lealtades 

Reproducimos de Hika una nota 
sobre la muerte de Graham 
Greene, firmada por Luis de 
Nekoetxea, y un pequeño cuen-
to del recientemente desapare-
cido autor titulado: "El espía". 

Es sorprendente. Ahora que 
se ha muerto Greene, resulta 
que todos los enanos mentales 
del planeta tierra lo admiraban. 
¡Que hipócrita es la gente, ma-
dre mía! Mientras vivió, ninguno 
de los pajarracos que ahora lle-
nan con sus graznidos las pági-
nas de los periódicos, levantó 
su voz para hacer coro con él y 
denunciar al unísono las injusti-
cias de éste mundo, la fanatiza-
ción religiosa, el capitalismo 
ideológico de papa Doc, la cen-
sura inquisitorial del Vaticano, el 
militarismo de USA en Vietnam, 
etc. 

Greene, mírese por donde se 
mire, resulta un tipo incómodo. 
Su literatura no es nada com-
placiente con la realidad, en 
parte porque comprendió desde 
muy niño que la realidad no 
existe, sino que el hombre la 
inventa a la medida de sus 
mentiras y sus lealtades. Y el 
poder, de cualquier naturaleza, 
es bastante marrullero en este 
sentido. 

Greene fue un buceador de 
las fronteras en que se debate 
la existencia del hombre. Pero 
no cambalacheemos la física 
por la metafísica. Que Greene 
sufrió por cuestiones del bazo 
metafísico de la fé, nadie lo 
pone en duda. Pero no seamos 
ingenuos. Greene no se chupa-
ba el dedo como se lo chuparon 
tantos escritores obsesionados 
con Dios y las alas timoneras 
del Espíritu Santo. Que en el te-
rreno de lo moral, las fronteras 
del bien y del mal son relativas 
al cristal con que uno ventila 
estas cuestiones y por tanto 
nada es absoluto. Greene no 
era un avestruz y sabía perfec-
tamente dónde podía hallarse el 
bien y dónde el mal, político y 
social, como lo demostró en 

tantas ocasiones. 
Greene no era un iluso. Afir-

maba con convicción de escép-
tico que "nunca se apresa la 
verdad absolutamente". De ahí 
que su literatura merodee siem-
pre las fronteras del bien y del 
mal. De ahí que resulte tan su-
gestivo y tan moderno. 

Para Greene como para Ste-
veson o Conrad, el bien está en 
el mal, y el mal está en el bien. 
Es decir que t<~jas las revolu-
ciones triunfar en la medida en 
que fracasan, y ninguna revolu-
ción como la búsqueda de la 
verdad. Greene vivió la época, 
por antonomasia, de la frag-
mentación de la unidad del indi-
viduo y, por tanto, de la ambi-
güedad de los valores. Sus per-
sonajes, sus agentes dobles, se 
debaten a la búsqueda de la 
identidad que no tienen, que 
han perdido de forma inocente 
o de forma chapucera. Todos 
queremos huir, pero no sabe-
mos por dónde. La verdad y los 
valores, en esta búsqueda sin 
fin, no pueden resultar sino 
ambiguos y negligibles. Como la 
inocencia del niño, en la que el 
mismo Greene llegará a ver la 
suma de la oscura crueldad. 

Su vida, como la del mismo 
Cortázar, fue la encarnación del 
compromiso ético por excelen-
cia, el que consiste en afirmar, 
por encima y por debajo de 
cualquier contingencia histórica, 
el derecho inalienable del indivi-
duo a disentir de cualquier po-
der, de cualquier verdad absolu-
ta, de cualquier frontera, de 
cualquier Estado, de cualquier 
patria... Porque la verdad no 
entiende de límites ni de fronte-
ras... 

No puede, por tanto, afirmar-
se alegremente que su obra y 
su memoria sean patrimonio de 
la humanidad. ¡Qué humanidad 
ni que ocho cuartos!. La huma-
nidad es un abstracto que sólo 
produce náuseas. Su literatura 
no es de nadie. Sino de quien 
la lea. Lo demás son retorci-
mientos mentales. 

Charlie Stowe esperó hasta oir 
que su madre roncaba. Des-
pués saltó de la cama y avanzó 
de puntillas hastá la ventana. La 
fachada de la casa era algo 
irregular lo que le permitía ver 
si la luz del cuarto contiguo es-
taba encendida. No era así. 
Todas las ventanas permane-
cían oscuras. Un reflector cruzó 
el cielo, iluminando nubes y re-
corriendo los tenebrosos espa-
cios en busca de aviones ene-
migos. El viento soplaba del 
mar y Charlie podía oir, además 
de los ronquidos de su madre, 
el suave murmullo de las olas. 
El aire que se filtraba por las 
rendijas de la ventana movió 
suavemente su camisa de dor-
mir. Charlie Stowe tenía miedo. 
Al pensar en el estanco que su 
padre regentaba, situado ape-
nas una docena de escalones 
más abajo, sintió que cobraba 
nuevos ánimos. Tenía doce 
años y sus compañeros de la 
Escuela Municipal se burlaban 
de él porque no había fumado 
nunca un cigarrillo. En el esta-
blecimiento los paquetes esta-
ban apilados en montones de 
doce, gold Plakje, Players, De 
Reszke, Abdulla, Woobdines, 
etc. Además, en el local había 
siempre una atmósfera más 
bien cargada que ayudaría a 
disimular su mal proceder. Por-
que Charlie Stowe estaba segu-
ro de que robarle unos cigarri-
llos a su padre constituía una 
mala acción. En realidad, no lo 
quería demasiado. Su padre 
resultaba un personaje un tanto 
irreal: gruñón, delgado, pálido y 
desdibujado. Sólo se fijaba en 
Charlie de manera casual, de-
jando a su madre incluso la ta-
rea de castigarlo. Hacia su ma-
dre sentía, en cambio, un cariño 
fuerte y apasionado: su volumi-
noso aspecto, su aire bonachón 
y su cálida afectividad consti-
tuían todo un mundo para él. A 
juzgar por sus palabras, podía 
considerársela amiga de todo el 
mundo, desde la esposa del 
rector hasta "nuestra querida 
Reina": exceptuando, claro 
está, a los "hunos", que surca-
ban el cielo en monstruosos 
zepelines. Pero los afectos de 
su padre eran tan indefinidos 
como sus propios movimentos. 
Había dicho que aquella noche 
se encontraría en Norwich pero 
nadie podía estar seguro de 
ello. Tal vez por ello, la inquie-
tud de Charlie aumentaba se-
gún descendía los escalones de 
madera estrujando, cada vez 
que se producía el más peque-
ño crujido, el cuello de su largo 
camisón entre los dedos. 

La tienda estaba muy oscura 
pero no se atrevió a encender 
la luz. Permaneció como medio 
minuto sentado en el suelo, con 
la barbilla entre las manos, sin 
atreverse a continuar andando. 
El corto pero regular reflejo del 
reflector en una ventana de la 
casa de enfrente le ayudó a si-
tuarse mostrándole donde se 
encontraban los paquetes de 
tabaco, el mostrador y el hueco 
que había debajo de éste. Los 
pasos de un policía en la calle 
le sobresaltaron, impulsándole a 
coger precipitadamente el pri-
mer paquete que tenía a mano 
y a esconderse debajo del mos-
trador. Por un momento la lin-
terna del policía iluminó el suelo 
de la tienda al tiempo que trata-
ba de abrir la puerta. Después, 

"El espía" 
los pasos se volvieron a alejar 
dejando a Charlie sólo en la 
oscuridad. 

Poco a poco fue recuperando 
el ánimo. Pensó que, de ser 
atrapado, no le valdrían excu-
sas así que decidió intentar 
cuanto antes hacer lo que se 
había propuesto. Sacó un ciga-
rrillo del paquete y se lo puso 
entre los labios. De pronto, se 
dio cuenta de que no tenía 'fue-
go. Durante unos instantes se 
quedó paralizado. El reflejo del 
proyector iluminó por tres veces 
la tienda mientras él trataba de 
infundirse valor murmurando 
para sí frases de ánimo y alien-
to. 

Antes de que se decidiese a 
hacer cualquier cosa, volvió a 
oir pasos en la calle. Esta vez 
eran varias personas. Para sor-
presa de Charlie, los pasos se 
detuvieron delante de la puerta 
del estanco, una llave se intro-
dujo en su cerradura y una voz 
dijo: 

- Que entre. 
La puerta se abrió y oyó la 

voz de su padre que decía: 
- Cuidado, señores, no me 

gustaría despertar a la familia. 
Hablaba con un tono indeciso 

y, desde luego, desconocido 
para Charlie. Una linterna se 
encendió proyectando sobre el 
suelo su redondo haz de azula-
da claridad. El chico contuvo la 
respiración. Se preguntaba si su 
padre podría oir los latidos de 
su corazón y, estrujando la tela 
de su camisa de dormir, rogó 
"¡Dios mío, que no me descu-
bran!" A través de una rendija 
del mostrador podía ver a su 
padre, llevándose una mano 
hasta el cuello, situado entre 
dos desconocidos vestidos con 
impermeables y tocados con 
sombreros hongos. 

- Tomen un cigarrillo, les dijo 
su padre con voz seca. 

Uno haciendo un gesto nega-
tivo, le contesto. 

- Estando de servicio no po-
demos fumar. De todas formas, 
gracias. 
Hablaba educadamente pero sin 
amabilidad. Charlie pensó que 
su padre estaba enfermo. 

- ¿Les importa que me lleve 
unos cuantos paquetes? -pre-
guntó el padre de Charlie y, al 

ver que el otro asentía, tomó 
unos cuantos, acariciándolos 
con la punta de los dedos. 

- Bueno -comentó-. No hay 
nada que hacer. De todos mo-
dos, es mejor tener para fumar. 
Justo en ese momento Charlie 
temió ser descubierto. Su padre 
había echado una lenta mirada 
todo el local como si lo viera 
por primera vez. 

- Un negocio modesto pero 
bueno -dijo-, para quienes le 
guste. Supongo que ahora mi 
esposa lo venderá. No creo que 
ahora vaya a contar con el fa-
vor del vecindario. Vamos, uste-
des tendrán prisa. Voy a coger 
el abrigo, hace un poco de fres-
co. 

- Le acompañaremos, si no le 
importa, -dijo suavemente uno 
de los desconocidos. 

- No se molesten. Está aquí 
mismo, en el perchero... ¡Va-
mos! 

El otro individuo, un poco ner-
vioso, preguntó: 

- ¿No se va a despedir de su 
mujer? 

- ¡No, por favor, no! No ha-
gas nunca hoy lo que puedes 
hacer mañana. Más adelante 
podrá verme, ¿verdad? 

- Si -le contestó. Y añadió 
con un aire levemente cordial. 
No hay motivos para demasiada 
preocupación. Mientras hay 
vida... 

La sonrisa que esbozó el pa-
dre resultó claramente forzada. 
Cuando hubieron cerrado la 
puerta. Charlie Stowe subió de 
puntillas la escalera y se metió 
otra vez en la cama. Se pregun-
taba el porqué de todo lo que 
acababa de ver. La sorpresa y 
el temor se habían apoderado 
de él. Era como si una vieja fo-
tografía familiar se hubiera sali-
do de su marco para reprochar-
le su conducta. Recordó a su 
padre llevándose la mano hacia 
el cuello de su camisa. 

Por vez primera comprendió 
que, mientras su madre apare-
cía ruidosa y jovial, su padre 
hacía cosas en la sombra, co-
sas que ignoraba y le producían 
miedo. Le hubiera gustado po-
der acercarse a él y decirle que 
lo quería mucho. Miró por la 
ventana pero vio que el grupo 
estaba ya lejos. Se había que-
dado en casa sólo con su ma-
dre. Al poco, estaba ya dormi-
do. 
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EI criticón 

Un libro de José Iharte "Bikila" 

¿Los obreros tienen patria? 
Internacionalismo y cuestión nacional 

P0¡¿ 

La editorial Gakoa (c/ San 
Marcial nB2-4a Izquierda. 
20005-San Sebastián) acaba 
de publicar un libro de alguien 
que, respetando todo lo que 
hay que respetar, es tan de 
esta casa, como los que vivi-
mos en ella. 

Presentar a Bikila sería no 
sólo algo perfectanmente inne-
cesario. Sería además una 
grosería porque, en realidad, a 
Bikila le encanta presentarse a 
sí mismo. Así lo ha hecho en 
su libro, que empieza con una 
"advertencia del autor" y sigue 
con un "a modo de introduc-
ción", tras lo cual se entra en 
materia. Materia muy intere-
sante, por cierto. Esperamos 
que llegue en Gakoa muchas 
peticiones del libro por parte 
de nuestros lectores y lecto-
ras. Lo que viene a continua-
ción es un resumen de la pre-
sentación del libro. 

ESTE libro está compuesto 
de tres partes. La primera 

es la transcripción oral de una 
conferencia dada en Catalunya 
sobre marxismo y cuestión 
nacional en el Estado español, 
posteriormente revisada, co-
rregida y complementada con 
aportaciones surgidas durante 
el debate. 

He de señalar también que 
fue elaborado antes de que 
los acontecimientos del Este 
produjesen el derrumbe de un 
sistema que se autodefinía 
como comunista teniendo en 
el marxismo su sostén teórico 
e ideológico. 

El resultado posterior ha 
sido un aumento de la agresi-
vidad del imperialismo capita-
lista, la exaltación de sus valo-
res y un abandono del barco 
comunista occidental por parte 
de quienes en el pasado se 
consideraron como represen-
tantes del socialismo real, y 
ahora consideran que con la 
desaparición de la mascarada 
histórica que defendieron mue-
re también toda posibilidad 
histórica de socialismo y co-
munismo. 

Algunos defendimos en el 
pasado con igual empeño el 
rechazo del capitalismo real-
mente existente y la falsifica-
ción del comunismo y del 
marxismo realizado por el es-
talinismo y sus variantes. Hoy, 
empeñados en reformular y 
rescatar el sentido emancipa-
dor del comunismo y hacer del 
marxismo un instrumento críti-
co de toda sociedad injusta y 
opresiva, vemos más necesa-
rio que nunca afirmar la legiti-
midad y la necesidad de man-
tener la razón de ser de la mi-
¡tancia y el pensamiento revo-
lucionario. De hecho, y en re-
lación al tema que nos ocupa, 
considero de plena vigencia lo 
fundamental de las ideas de-
fendidas en este trabajo sobre 
marxismo y cuestión nacional, 
que aún estando centrado so-
bre la reflexión del fenómeno 
nacional en las sociedades 
capitalistas, se abre también 
hacia las sociedades de transi-
c|on al socialismo, y en gene-
ral al lugar que ocupa la na-
Cl°n en la historia. 

Me gratifica, además, que 
naya sido la eclosión de los fe-

nómenos nac ionales en la 
URSS uno de los factores que 
ha motivado la caída de los re-
gímenes estalinistas, y que más 
retos plantea al pensamiento 
marxista y al proyecto socialis-
ta, cuestión ésta que nos ocupa 
desde hace tiempo. 

De hecho, la tercera y última 
parte versa precisamente sobre 
la "Perestroika y la cuestión 
nacional" en la URSS, pene-
trando en su historia y abordan-
do reflexiones de tipo teórico, 
suscitadas a la luz de los pro-
blemas que allí están manifes-
tándose. Fue escrito en febrero 
de 1990 para la revista Inprecor 
y, salvo pequeños cambios, el 
trabajo se mantiene intacto. 

La segunda parte, escrita en 
euskera, se compone de una 
serie de artículos que tratan de 
los problemas históricos relati-
vos al socialismo y al naciona-
lismo vasco, a los intentos de 
síntesis de ambos movimientos; 
a los debates de estrategia y de 
teoría existentes en torno al 
movimiento de liberación nacio-
nal y social; al esclarecimiento 
de las ¡deas con las cuales se 
pretende diseñar la nación vas-
ca, etc., así como algunas 
cuestiones derivadas de los 
nuevos vientos que recorren 
Europa. Todo ellos desde un 
enfoque que se reclama marxis-
ta y revolucionario. 

UL T I M A M E N T E es tá de 
moda afirmar que el marxis-

mo carece de un cuerpo teórico 
completo que abarque a todos 
los campos en que se desarro-
lla la problemática nacional (de 
hecho sólo una persona tan es-
pecial como fue Stalln se atre-
vió a dar un cuerpo doctrinal a 
su trabajo). Hay en ello bastan-
te de cierto. No por casualidad 
tenemos dificultades para abor-
dar problemas como, por ejem-
plo, la "construcción de las na-
ciones" desde un punto de vista 
de clase. Sin embargo, hay que 
afirmar también que, con todas 
sus limitaciones, el marxismo ha 
sido hasta el presente la co-
rriente revolucionaria que más 
aportaciones ha realizado para 
dar una solución positiva a la 

opresión de las naciones sin Es-
tado; a las que se encuentran 
sometidas el yugo colonial o se-
micolonial; a las naciones oprimi-
das en los llamados países so-
cialistas. En suma, al problema 
nacional en la época del capita-
lismo tardío y en las sociedades 
poscapitalistas, estén o no buro-
cratizadas. 

SE trata de encontrar un pun-
to de partida positivo que re-

conociendo limitaciones, equivo-
caciones, aciertos y errores, pro-
siga con ese desarrollo, en el 
que estamos especialmente inte-
resados los marxistas de las na-
ciones o nacionalidades oprimi-
das. 

El marxismo se desarrolla au-
tocriticándose y, por tanto, nece-
sita un permanente esfuerzo de 
revisión de lo que se hace y ha-
cemos a la luz de su resultado. 
"La prueba de la verdad de las 
ideas a través de la práctica, así 
se forja el marxismo", afirma M. 
Lòwy. Coincido con él, así como 
cuando apostilla: "El marxismo 
es todo lo contrario a una coca-
cola, es decir, un producto enva-
sado apto para no importa qué 
país, que tiene siempre el mismo 
color y sabor, y el mismo tipo de 
publicidad. Por el contrario, el 
marxismo se asemeja bastante 
más al plato de arroz que, te-
niendo unos ingredientes bási-
cos, se cocina al estilo y sabor 
nacional". 

Aunque dicho sea de paso, en 
esa elaboración nacional están 
presentes también todos los adi-
tivos de la internacionalización 
de la economía, pues buena par-
te de esos productos ni se sabe 
de qué país provienen, o qué 
empresa ha sacado los pertinen-
tes beneficios. Es decir, cabría 
hablar de una fuerte especifici-
dad nacional, y una necesaria 
interrelación de los elementos 
nacionales e internacionales, 
como las claves a aplicar en el 
enfoque de la cuestión nacional 
en la actual etapa histórica. 

"¿Los obreros tienen patria?". 
José triarte "Bikila". Gakoa libu-
ruak. 1991. 1000 pesetas. 

Lieros 

Yanis Ri tsos, el 
himno de la izquierda 
griega 

Como no podía ser menos, 
el fallecimiento del poeta grie-
go Yanis Ritsos (Monembasis, 
1909-Atenas, 1990), ha pasado 
prácticamente desapercibido 
por nuestros lares a pesar de 
que se trata de "uno de los 
poetas más grandes y singula-
res de hoy en día" (Aragón, 
1947). Esto que se puede ex-
plicar por la triste lejanía de la 
cultura griega contemporánea, 
y por el escaso interés que 
puede suscitar en los "medias" 
convencionales un poeta revo-
lucionario, resulta lamentable 
en nuestro ámbito, en el del 
movimiento obrero y socialista, 
dentro del cual Ritsos es una 
de las plumas más subyugan-
tes y atrayentes. 

Su obra la comenzó entre 
sanatorios y pequeños trabajos 
que le ayudaban a tirar hacia 
adelante, Identificándose con 
las luchas sociales y con la mi-
lltancia del Partido Comunista 
Griego en el que siempre se 
mantuvo a pesar de sus nume-
rosas cárceles y exilios. Fue en 
el órgano del PCG, "Rizospas-
tis", donde publicó sus prime-
ros trabajos. En los años trein-
ta emergió al frente del nuevo 
movimiento poético griego. En 
1936 dió a conocer su volumen 
de poemas más célebres, "Epi-
tafio", un canto a una madre 
cuyo hijo ha muerto por sus 
ideas revolucionarias en manos 
de la policía y al que le pondrá 
música Mikis Theodorakis, dé-
cadas antes de ser invadido 
por un ultracuerpo de cretino. 
La poesía de Ritsos es Inten-
samente lírica y suele estar 
teñida de entusiasmo revolu-
cionario, tan noble como esca-
samente crítico con las defor-
maciones políticas de su parti-
do. Combina con mucha fortu-
na las modernas técnicas y 
conceptos poéticos con la ex-
presión y las formas tradiciona-
les. 

Su participación en las lu-
chas sociales y políticas es es-
pecialmente intensa, convirtién-
dose en uno de los poetas 
más perseguidos de nuestra 
era. Luchó en el frente albanès 
y sobrevivió al llamado "invier-
no del hambre" en 1942 gra-
cias a un llamamiento público 
de solidaridad efectuado por 
algunos colegas con el título: 
"El poeta debe vivir". También 
se implicó apasionadamente en 
diversas organizaciones de 
resistencia contra la ocupación 
alemana lo que le costó una 
suma de confinamientos que 
mermaron todavía más su sa-
lud. Ulteriormente fue persegui-

do por las diversas dictaduras 
de derechas -alimentadas por 
Gran Bretaña con el ilustre 
Wiston Churchill al frente-, su-
frió exilio en 1948 a Linmos y 
a Macrónisos, donde escribió 
un diario y otros poemas cu-
yos manuscritos encerraba 
simbólicamente dentro de una 
botella. 
Consiguió que unos de estos 
poemas, "Carta a Solio Kiuri", 
saliera al exterior en 1950. En 
él denunciaba las condiciones 
de vida de los deportados co-
munistas, provocando una 
campaña de solidaridad inter-
nacional en el que tomó parte 
la élite Intelectual comunista 
internacional presidida por Ne-
ruda, Picasso y Aragón, y sus 
libros comenzaron a traducirse 
a diversas lenguas. En caste-
llano se pueden encontrar dos 
ediciones recientes de inesti-
mable valor, "Antología. 1936-
1971" (ed. Piaza&Janés, Bar-
celona, 1979), y que actual-
mente solamente se le puede 
hallar en librerías de reventas 
o en algunas bibliotecas públi-
cas, y "Grecidad y otros poe-
mas" (ed. Visor, Madrid), bas-
tante más asequible. 

Ritsos fue nuevamente dete-
nido con el golpe militar de 
abril de 1967 y deportado a 
una prisión en una pequeña 
isla. Los militares atlantistas 
sabían muy biqn lo que ha-
cían, el poema de Ritsos, 
"Romiosini", se había converti-
do en un himno no oficial de la 
izquierda griega, y en 1974, 
tras la caída de la dictadura, 
sus libros volvieron a ser publi-
cados, mientras que Theodo-
rakis puso música a buen nú-
mero de ellos. Era ya un clási-
co vivo, una figura Internacio-
nal premiado por numerosas 
entidades de prestigio oficial, 
como el Premio del Poeta de 
la Paz, de las Naciones Uni-
das, así como el Premio Le-
nin, "cargos" de los que Ritsos 
no puede ser, en absoluto 
considerado culpable, porque 
con ellos se le reconocía tanto 
como poeta como luchador, y 
en sus versos no hay ni un 
pelo de la institucionalidad va-
cua de estos premios. 

Poco antes de fallecer decli-
nó ser entrevistado diciendo: 
"Soy un pobre viejo y siento 
que el final está próximo. Aho-
ra es tiempo de silencio y 
compromiso con la idea de la 
muerte y la eternidad". Tenía 
81 años al morir y dejaba de-
trás una cuantiosa obra que 
ha sido recopilada en nueve 
volúmenes, y que aquí sólo 
conocemos muy parcialmente. 

J. Gutiérrez Alvarez 
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Mozart murió en la noche del 4 al 5 
de diciembre de 1791. Su bicentenario 
es el acontecimiento cultural del año: 
libros, páginas especiales en la pren-
sa, documentales y, sobre todo, edi-
ciones conmemorativas de su obra, 
nos llegan por todos lados. Este fre-
nesí contrasta con la indiferencia ge-
neral, salvo algunos especialistas, que 
acompañó en 1956 el bicentenario de 
su nacimiento. 

¿Por qué este entusiasmo, cierta-
mente orquestado y canalizado, pero 
no creado, por los medias y la publici-
dad? No es fácil responder a esta 
cuestión, aunque hay que constatar 
que el entusiasmo por Mozart empezó 
hace algunos años: fue, si no suscita-
do, al menos revelado por la película 
Amadeus (1984) de Milos Forman, 
adaptación cinematográfica de la obra 
de Peter Shaffer, que obtuvo un enor-
me éxito. Este película anuncia clara-
mente toda la ambigüedad del bicen-
tenario: el hombre Mozart es mucho 
más el protagonista que su música 
(pero, ¿podría ser de otro modo en el 
cine?). 

Junto a grandes operaciones esen-
cialmnete comerciales, este bicentena-
rio, puede ser la ocasión de descubrir 
o profundizar en tal o cual aspecto del 
hombre y su obrra. Veamos algunos. 

El hombre 
Ningún creador puede haber sido 

más víctima de los mitos que Mozart. 
Mitos cuidadosamente alimentados: 
algunos se basan en una realidad par-
cial, pero se han impuesto con tal 
fuerza que dan una imagen finalmente 
falsa del músico (como por ejemplo el 
mito del niño prodigio); otros son in-
venciones puras y simples, que el film 
de Forman ha contribuido ampliamen-
te a extender (por ejemplo, el envene-
namiento de Mozart por Salieri). 

Mas allá de estas leyendas, cuyo in-
terés es con frecuencia sólo anedóti-
co, no habría que cansarse de insistir 
sobre un cierto número de hechos de 
importancia histórica considerable. Pri-
mer ejemplo: Mozart es el primer 
compositor de primera fila que vive de 
una forma independiente. En 1781, 
abandonó el servicio del arzobispo de 
Salzburgo al cual, como su padre, 
había pertenecido hasta entonces 

Una selección de las mejores grabaciones 
El año Mozart está marcado por ediciones mastodónticas y carísimas de su 
obra íntegra. Como no hay presupuesto capaz de adquirirlas, ofrecemos una 
selección más asequible, y muy subjetiva, de grabaciones en los diversos géne-
ros. El nombre del director y de la editora musical figura entre paréntesis. 

*Opera: "El rapto del serrallo" (K. Boehm, DGG; Solti, Decca). "Las bodas de 
Fígaro" (Muti, EMI). "Don Giovanni" (Giulini, EMI). "Cosí fan tutte" {Boehm. 
EMI). "La flauta mágica" (Solti. Decca). 

*Sinforiías: La integral de Boehm, DGG. Las seis últimas (Walter, CBS). 

*Conciertos para piano: Las integrales de Perahia, CBS y Barenboim, EMI. 
Conciertos ns 9, 23, 20, 24 (Haskil, Philips). 

*Música de cámara: Seis quintetos de cuerda (Cuarteto Alban Berg, EMI); 
Veintitrés cuartetos de cuerda (Quartetto Italiano, Philips). 

*Piano: La integral de María Joao Pires (Denon). 

*Música religiosa: "Requiem" (Walter. CBS o Boehm, DGG). "Misa en 
ut menor" (Karajan, DGG). 

(esta era la situación normal de un 
músico del siglo XVIII) y se establece 
en Viena. Llevará una vida más bien 
acomodada hasta que, en 1786-87, la 
Corte y el público le abandonaron (sin 
embargo, contrariamente a una leyen-
da contumaz, no murió en la miseria). 
Segundo ejemplo: en 1785, se adhirió 
a la franc-masonería (movimiento en-
tonces progresista), asociado estre-
chamente a las Luces, la ideología de 
la burguesía, entonces progresista,...). 
Ciertas de sus obras, como La flauta 
mágica, son la expresión directa de 
esta pertenencia. 

La obra 
Se ha dicho con frecuencia, y con 

mucha razón, que Mozart es quizás el 
único músico que ha producido una 
obra verdaderamente universal. Diri-
giéndose tanto a la aristocracia (que, 
en Viena como en Salzburgo, domina-
ba sólidamente el mundo de la cultu-
ra), como a la burguesía, produce 
obras maestras en todos los géneros 
musicales de su época: música para 
piano (instrumento nuevo entonces, 
que apareció en los años 1770 y no 
tardó en reemplazar al clavecín), mú-
sica de cámara (como la música para 
piano, compuesta con la intención de 
servir a los aficionados, cada vez más 
numerosos entre la burguesía), músi-
ca orquestal, frecuentemente destina-
da al entonces naciente concierto pú-
blico (ligado también el ascenso de la 
burguesía), ópera, música religiosa, 
etc. 

Estas obras maestras pasaron am-
pliamente desapercibidas durante su 
vida. Situación banal, ciertamente. Lo 
que ya lo es menos, y permanece fi-
nalmente inexplicable es la rapidez 
con. la que desde el día siguiente a su 
muerte, su obra se expandió por toda 
Europa. El entusiasmo de finales del 
XVIII y comienzos del XIX no ha co-
nocido apenas eclipses hasta hoy, 
aunque la imagen del músico haya 
cambiado incesantemente. Mozart 
permanecerá vivo. Es una tarea muy 
difícil saber por qué y cómo esta mú-
sica, dos siglos después, nos resulta 
tan cercana. 

Florestan (Rouge) 

25/4/91 

Tan cerca, dos siglos después 
Mozart, la música universal 

PUNtofinAl. 


