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En unas elecciones municipales ajenas a los problemas de la 
sociedad, el hundimiento del CDS y la abstención producen 
un ligero reequilibrio entre las fuerzas parlamentarias 
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Insumisión 

Un abrazo para 
Lolo, Miguelillo, 
Perkins... y todos 
los demás 
Antecediendo a la presentación en 
sociedad del proyecto 
gubernamental de reforma del 
servicio militar, una fuerte ofensiva 
de represión está cayendo sobre 
los insumisos. La relación entre 
una y otra medida es muy clara. 
Es más: la condición política para 
que salga adelante el proyecto del 
Gobierno es que la represión 
consiga imponerse sobre los 
insumisos. Pocas veces ha estado 
tan claro lo que hay que hacer. La 
solidaridad con los insumisos 
presos es la primera tarea. Es lo 
que nos piden Josep Maria 
Moragriega "Perkins", Miguel 
Angel Francesc "Miguelillo" y 
Manuel Calvo "Lolo" en una carta 
que nos han enviado desde la 
Prisión de la Trinidad, (pág. 15) 

India 

Atentado contra 
una época 
El atentado que ha costado la vida 
a Rajiv Ghandi va a tener una 
influencia profunda en el futuro del 
país y de la región, no tanto por la 
autoridad del político 
desaparecido, sino sobre todo 
porque supone, probablemente el 
declive del sistema político 
instaurado desde la 
independencia. Pero aquí, en la 
zona más poblada de la Tierra, no 
valen las "cruzadas". El "nuevo 
orden internacional" sigue 
mostrando su fragilidad, (pág. 11) 

El super-banco 
de Solchaga 

Propiedad pública, 
gestión privada 
El Gobierno ha anunciado la 
creación de la Corporación 
Bancaria de España (CBE). La 
medida fue rápidamente aplaudida 
por la Federación de Banca de 
CCOO y criticada por el presidente 
de la AEB. Pero lo más razonable 
es que hubieran reaccionado a la 
inversa. El Gobierno está 
dispuesto a que todo funcione con 
criterios de mercado, lo que 
significa que la CBE será 
gestionada con criterios de 
rentabilidad privada, lo cual tendrá. 
graves repercusiones sobre las 
plantillas y sobre los usuarios, 
(pág. 13) 
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DiChOS 

"Decir 'esto no es verdad' es bastate 
ridículo en política". 
(Felipe González. El País. 24.5.1991) 

La periodista trataba de 
que el señor presidente 
le aclarara sí eran ver-

dad o no las denuncias de Ju-
lio Anguita sobre los planes de 
privatización de las sanidad 
pública. El señor presidente 
no quería entrar en el tema, 
porque las acusaciones de 
Anguita son pertinentes y en 
época electoral conviene que 
pasen lo más desapercibidas 
posible. Y como el señor pre-
sidente es un gran comunica-
dor, decidió dar un hábil capo-
tazo filosófico y le salió la fra-
se que hemos puesto como ti-
tular. Que se presta, por cier-
to, a seguir con el registro de 
las relaciones de lo que el 
señor presidente, y con él 
desgraciadamente la gran 
mayoría de los ciudadanos, 
llama "política" y la vida coti-
diana. Porque en la vida coti-
diana no es nada ridículo de-
cir "esto no es verdad"; inclu-
so es conveniente cuando uno 
escucha cosas que "no son 
verdad". De modo que cuando 
la ciudadanía ve filosofar así 

al señor presidente se conven-
ce, si falta hiciera, de que la 
"política" es una actividad regi-
da por códigos extraños, uno 
de los cuales es que 'lodo lo 
malo puede llegar a ser ver-
dad". 

Lo bueno sería que los ciu-
dadanos no dedicaran mucho 
tiempo al desarrollo de este 
lúcido escepticismo y pasaran 
a hacer una interpretación 
pragmática de las palabras de 
González. Que es bastante 
sencilla. Basta con considerar 
que no tiene nada de ridiculo 
afirmar lo siguiente: "No es 
verdad que haya proyectos de 
privatizar la sanidd pública". 
No es el ridículo lo que preo-
cupa al señor presidente. El 
problema está en que la frase 
verdadera es: "Hay proyectos 
de privatizar la sanidad públi-
ca". 

Y el señor presidente no 
quiere decir la verdad y esta 
vez ha considerado poco opor-
tuno decir una mentira flagran-
te, que sería evidente dentro 
de unas pocas semanas. 

HeChOs 

"Denuncian el proyecto de ley 
sobre datos informáticos". 
(El Mundo. 24.5.1991) 

El proyecto de Ley Or-
gánica para la regula-
ción del tratamiento au-

tomatizado de datos de carác-
ter privado está originando 
una fuerte polémica que es de 
temer quede en agua de bo-
rrajas. 

Las raquíticas, y muy de-
pendientes de la Administra-
ción, Asociaciones de Consu-
midores han expresado ya 
una especie de "apoyo críti-
co". Jueces para la Democra-
cia se ha manifestado con 
más dureza, denunciando es-
pecialmente que "la policía 
pueda crear bases de datos 
relativos a las opiniones políti-
cas, convicciones religiosas, 
origen racial, salud y vida se-
xual" de las personas. Pero 
como se ha demostrado en 
numerosas ocasiones, la ca-
pacidad de presión de esta or-
ganización es muy limitada. 
Así que, si no lo remediamos, 
nos encontraremos dentro de 
unos meses con una ley que 
protegerá estrictamente a los 
usuarios de "motorolas" (que 
como todo el mundo sabe, es 
como llaman Txiki Benegas y 

sus amigos a los teléfonos mó-
viles), pero dejará en manos 
de la policía cuanta informa-
ción quieran sobre todo el per-
sonal. 

A ello hay que añadir que, 
como se viene hablando desde 
hace tiempo en la prensa inter-
nacional, el Estado español in-
gresará a finales de año en el 
llamado acuerdo de Schengen 
(ver Inprecor 78). Es decir, en 
la coordinación de la política 
de seguridad al más alto nivel 
de la mayoría de los estados 
miembros de la CEE, en espe-
cial en el terreno del control de 
la inmigración. La Comunidad 
exige a los estados que se 
adhieren a estos acuerdos, 
que se basan en la puesta en 
común de sofisticadas redes 
informáticas, que cuenten con 
un ley como la que ahora pro-
yecta el gobierno español, con 
el fin de guardar la formas. De 
modo que, en buena medida, 
el sentido del proyecto y los 
esfuerzos para legitimarlo que 
estamos viviendo, están ocul-
tando un tema del que nadie 
habla y que nos encontrare-
mos ya cocinado. 

CoLcGaS 

Reinosa, ya hace cuatro años 

Gonzalo Ruiz, a los cuatro 
años de su asesinato 

Este hecho fue la con-
secuencia más trágica 
de la salvaje e indiscri-

minada represión, que por par-
te de las F.O.P., sufrió la co-
marca de Campoo durante la 
primavera de 1987. Fueron 
unos días, durante los cuales, 
los más elementales derechos 
ciudadanos fueron pisoteados 
con la más completa impuni-
dad. 

No nos pueden hacer cre-
er que vivimos en una demo-
cracia plena cuando hechos 
como estos ocurren, y cuando 
los responsables de ellos, tan-
to directos como políticos, si-
guen desempeñando sus fun-
ciones con el beneplácito de 
todos los poderes del Estado, 
tal vez como reconocimiento a 
la "labor bien hecha". Los diri-
gentes políticos parecen haber 
olvidado las buenas palabras 
con que se acercaron a Reino-
sa en aquellas fechas preelec-
torales. Quizás en estas próxi-
mas jornadas recuerden que 
existe una zona, al sur de 
Cantabria, donde los proble-
mas sociales lejos de mejorar 
han empeorado y donde el fu-
turo laboral sigue siendo tan 
oscuro como antes. Entonces 
volverán a ofrecernos su "es-
fuerzo", para conseguir que 
las cosas mejoren para noso-
tros. 

La Asamblea por la Paz del 
sur de Cantabria quiere hacer 
un llamamiento a los ciudada-
nos, para que los sucesos 

NÚMeRoS 

4.000 
Millones de pesetas. Es 
el monto que se calcula 
a! botín de una serie de 

altos mandos de la Armada, 
ejemplo vivo de las artes de 
pirateria en tierra firme que ha 
distinguido a esta institución a 
lo largo de los siglos. 

El registro es conocido y 
ampliamente utilizado, la con-
cesión , a cambio del cobro de 
enormes comisiones, de los 
contratos de abastecimiento 
del arsenal de Ferrol y de la 
Empresa Nacional Bazán. 
"Servidumbres del mando", 
que dicen. 

Nadie se cree las tajantes 
declaraciones del almirate jefe 
del Estado Mayor de la Arma-
da y del ministra de Defensa, 
sobre la "necesidad de llegar 
hasta el fondo y exigir todas 
las responsabilidades", forman 
paqrte del paisaje habitual en 

ocurridos en aquellas fechas 
no caigan en el olvido, y re-
cuerden que Gonzalo pudo ser 
cualquiera de ellos. 

Asamblea por 
la paz del sur de Cantabria 

La Asamblea por la Paz y el 
Desarme del Sur de Canta-
bria, convocó un acto de re-
cuerdo A Gonzalo. Cuatro 
años después los culpables 
sigen sin ser castigados; la 
comarca desolada y con ma-
las perspectivas laborales en 
algunas de sus empresas. Es-
tos años pasados se han utili-
zado desde el "poder" para 
hacer olvidar aquellos sucesos 
que situaron la lucha de Rei-
nosa, allá por la primavera de 
1987, en las primeras páginas 
de la prensa, pero lo que fue 
mucho más importante, en los 
corazones de miles de perso-
nas, solidarias y luchadoras. 
En este frió domingo de mayo, 
un centenar de personas he-
mos rendido homenaje y re-
cuerdo a la lucha de todo un 
pueblo y en especial al com-
pañero Gonzalo. Nos hubiera 
gustado, como entonces, que 
miles de personas hubieran 
estado también con nosotros 
exigiendo, como dice la nota 
de la Asamblea por la Paz, 
"que los hechos ocurridos en 
aquellas fechas no caigan en 
el olvido". Gonzalo, nosotros 
no olvidamos 

Marcos 

estos casos. Hasta ahora "se 
investiga" a la firma interme-
diaría entre las empresas su-
ministradoras y la Armada, a 
cuyos frente figuran varios je-
fes militares retirados, y "su 
posible vinculación con altos 
mandos de la Armada en acti-
vo". Según el juez del caso, 
de la investigación militar me-
jor ni hablar, "la investigación 
puede prolongarse durante 
dos años". Guapamente. 

Lo que tiene más delito es 
que, mientras se perpetraba el 
atraco, esa misma Empresa 
Nacional Bazán sufría varios 
expedientes que han costado 
un buen montón de puestos 
de trabajo, y que en ese mis-
mo arsenal de Ferrol haya hoy 
jóvenes presos por negarse a 
ir a la mili o a la PSS. "Deci-
sión de progreso", no hay 
duda. 

31/5/1991 



Orgullo de España 

Puerto Real, 1992 

ríe o llora? 
Esta cría de la foto es gitana, pero no vive en Mancha 
Real (ningún gitano puede vivir, realmente, allí). Si ríe 
en la instantánea, es difícil saberlo, como difícil sería 
de qué narices puede reírse miembro alguno de la raza 

gitana en este y en otros países. Lo que sí es seguro es que 
sus vecinos payos tendrán, desde hace unos días, tendencia 
a mirarla, igual que a sus padres, con inquina. En cambio, al 
alcalde de Mancha Real los vecinos del pueblo le miran bien, 
y la gente de su partido (el PSOE), en muchos casos también. 
Por no hablar de la Guardia Civil, para quien seguramente ese 
alcalde "sí que es un t ío". Organismos y personas bieninten-
cionadas podrían hacer de la imagen de esta chica motivo de 
una denuncia de la intransigencia humana e incluso, en plan 
más concreto y efectivo, de la situación de acoso y desampa-
ro de las minorías raciales en este país. Pero pocos dirán que 
no puede entenderse ese pueblo sin ese alcalde, ni ese alcal-
de sin esa Guardia Civil, ni ella sin el Gobernador, ni éste sin 
el PSOE. Ni, por último, puede entenderse este PSOE que 
conocemos sin el sistema que gestiona y en el que anida. Y 
pocos dirán a esas y esos gitanos que su empeño en votar en 
estas elecciones, sin dejar de ser una manera lógica de de-
fender su existencia y su presencia, ha sido también un paté-
tico acto de apelación al sistema que es su verdugo. El alcal-
de que les vuelva a quemar las casas podrá decir de nuevo 
que en Mancha Real hay democracia: las víctimas votaron. 

Madrid: inmigrantes en huelga de hambre 

31/5/1991 

Frente Polisario no está bien 
en la forma en que se hace: 
habría que ayudar económica-
mente a la realización del Re-
feréndum en el Sahara) y, 
muy especialmente, del Parti-
do Popular (si ganamos estas 
elecciones -decían antes del 
día 26 de mayo- haremos un 
monumento y una plaza públi-
ca, pero esta última se llamará 
Plaza del Quinto Centenario y 
el primero se dedicará a... Isa-
bel la Católica). Aparte, y 
como detalle gracioso, pero 
preocupante, está la aparición 
de una campaña l lamada 
"Comité Pro Quinto Centena-
rio, Gloria de la Iglesia, Gloria 
de España", montada por la 
organización "Tradición, Fami-
lia y Propiedad-Covadonga" 
(no es broma), que inundó en 
los días previos a las eleccio-
nes municipales las casas de 
los habitantes de Puerto Real 
con unos modelos de carta de 
protesta que pedían se envia-
ran al alcalde. 

Dado que los resultados de 
las municipales en esa ciudad, 
según nos informan desde 
Cádiz, han dado una mayoría 
absoluta aplastante (15 conce-
jales sobre 21) al grupo del 
anterior alcalde, José Barroso 
(independiente de izquierdas), 
no nos queda más que otorgar 
pitada a los Populares y al PA, 
pedorreta a los de la Gloria y 
colleja y reconvención a IU, 
junto con dos orejas, rabo y 
vuelta al ruedo simbólicos a 
Barroso, así como un abrazo 
de alegría a las y los compa-
ñeros de Cádiz, que con tanta 
neura y ansia han vivido la 
recta electoral final. Como dijo 
el Ché (¿o fue Trotsky?), "las 
cosas bien hechas, bien es-
tán". 

A.FIórez. 

Desde hace una sema-
na, cincuenta inmigran-
tes recluidos en el Cen-

tro de Internamiento para Ex-
tranjeros de Mortalaz -una au-
téntica cárcel racista enclavada 
en la "capital cultural del 92"-
se encuentran en huelga de 
hambre para exigir el cese de 
los malos tratos a los que les 
somete sistemáticamente la 
policía. El detonante fue el 
apaleamiento de tres megre-

sado día 25. 
El colectivo de inmigrantes en 

Madrid y sus diversas organiza-
ciones han reaccionado mon-
tando un encierro en los locales 
del Club de Amigos de la 
UNESCO de Madrid. La solida-
ridad con esta iniciativa es hoy 
un requisito indispensable para 
ampliar y concretar el senti-
miento de rechazo a las medi-
das racistas y represivas del 
gobierno contra la inmigración. 
Las reivindicaciones de este co-

lectivo son: la exigencia de que 
se respeten sus derechos, la 
denuncia de la discriminación 
que sufren, en especial las mu-
jeres, y la revocación de la Ley 
de Extranjería que es el instru-
mento legal con el que se les 
persigue. 

Se están preparando diversas 
iniciativas de movilización, apo-
yarlas y extenderlas es decisivo 
para consolidar un movimiento 
antiracista y solidario. 

P.M. 

La C a m p a ñ a Es ta ta l 
Contra el Quinto Cente-
nario aprobada en los 

recientes Encuentros de Puerto 
Real (Cádiz), en abril pasado, 
culminará en un gran Foro Po-
pular, a celebrarse en esta mis-
ma ciudad los días 9, 10, 11 y 
12 de octubre de 1992. El Foro 
consistirá en el encuentro múlti-
ple de gentes de América Latina 
y del Estado español, utilizando 
como vehículo de ese encuen-
tro desde la música al teatro, 
pasando por el cine, las charan-
gas y los ninots y fuegos artifi-
ciales. El "fin de fiesta" será la 
inauguración de un gran monu-
mento, diseñado y realizado en 
parte por el artista ecuatoriano 
Oswaldo Guayasamín, y en par-
te por el muralista mexicano 
Daniel Manrique, que contará 
para su ubicación con un gran 
espacio urbanístico dotado por 
el Ayuntamiento de Puerto Real, 
junto al antiguo puerto que da 
nombre a la ciudad. 

Esta colaboración del Ayunta-
miento no se reduce a dotar de 
infraestructura urbanística al 
complejo monumental, sino a 
apoyar con todos los medios la 
propia realización del conjunto 
de la campaña estatal contra el 
Quinto Centenario. A conse-
cuencia de lo mucho que ello 
duele, especialmente tratándose 
de una ciudad a pocos kilóme-
tros de centros clave de la 
Expo-92 (Jerez o Sevilla), el al-
calde actual ha venido recibien-
do todo tipo de presiones para 
que desistiera de ese apoyo. 

Entre el amplio abanico de ta-
les presiones, bueno sería citar 
las provenientes del Partido An-
daluci ta (es criticable gastarse 
el dinero del municipio en cosas 
como ese Foro, o en ayudar y 
dotar de oficina de representa-
ción al Frente Polisario), las de 
Izquierda Unida (lo del apoyo al 

•
Según parece , todo 
empezó el domingo día 
19, en una fiesta rode-

ra. Un camello le habría vendi-
do a unos legionarios chocola-
te más menos averiado. Hubo 
una pelea y salieron perdiendo 
los "novios de la muerte". Me-
jor así. Los legionarios, en Me-
lilla, en Ceuta o donde les pilla 
actúan frecuentemente como 
pandilleros uniformados y sue-
len llevar la peor parte quienes 
tienen la desgracia de toparse 
con ellos. El suceso, hasta 
aquí, no pasa de ser un episo-
dio más, que forma parte de la 
vida cotidiana de quienes tie-
nen cerca uno de los heroicos 
"tercios". 

Lo que viene después tam-
poco es tan raro. En un panfle-
to inmundo que se llama algo 
así como el "credo legionario", 
se dice en algún sitio que 
cuando algún legionario es 
"atacado", todo el tercio debe 
tomar su defensa. Por supues-
to, este mandamiento no tiene 
nada que ver con la solidaridad 
humana; es simplemente com-
plicidad mafiosa. El slogan que 
resume el invento es el bien 
conocido "¡A mi la Legión!". 

Lo destacable en este caso 
es que la venganza legionaria 
tomó como objetivo no al ven-
dedor de chocolate, ni al gre-
mio de camellos que surten al 
cuartel, sino a uno de los po-
bres barrios musulmanes de 
Melilla. Y lo más destacable 
aún en esta razzia, que es ra-
cista hasta la médula, como 
racista es por esencia el propio 
Cuerpo, es que fue una opera-
ción bien organizada, al mando 
de oficiales y con la complici-
dad evidente de los mandos 
del Tercio. Como consecuen-

cia de ello, está funcionando la 
ley del silencio, y es fácil imagi-
narse que clase de amenazas 
estarán circulando por el cuartel 
para garantizar su cumplimien-
to. Otras leyes corporativas ter-
minarán dejando el asunto en 
agua de borrajas. 

La moraleja del caso la ha 
puesto el coronel del Tercio 

acuartelado en Ceuta. No se le 
ha ocurrido más que afirmar 
que "La Legión es un orgullo de 
nuestra infantería, de nuestro 
ejército y de nustra querida Es-
paña". 

Pues, bien pensado, lleva ra-
zón. Lo que dice mucho sobre 
su infantería, sobre su ejército y 
sobre su España. 



PUNtO dE V ISTa 

presas. Business Week señalaba: 
"súbitamente millares de empresarios 
americanos se han avalanzado sobre 
México" y que a lo largo de la frontera 
había estallado el número de maquila-
doras. Pero los beneficios de esas fá-
bricas, que emplean quinientas mil 
personas pagadas a razón de cinco 
dólares por día de media, han sido 
prácticamente nulos para la zona. Bu-
siness Veck escribía con razón: "no 
son más que enclaves extranjeros en 
suelo mexicano (...) Las fábricas com-
pran el 97% de las piezas que montan 
en los Estado Unidos y no venden 
prácticamente nada en México". 

A principios de febrero de 1991, Es-
tados Unidos, México y Canadá enta-
blaron formalmente negociaciones 
para crear la mayor zona de librecam-
bio del mundo. Las discusiones que 
siguieron han subrayado el interés de 
Washington por la expansión del siste-
ma de maquiladoras. Un miembro del 
Congreso describió el México del ma-
ñana como una "gran zona de maqui-
ladoras". En el corazón del proyecto 
está una división del trabajo según la 
cual Canadá proporcionará recursos 
minerales y energéticos baratos, Méxi-
co aportará mano de obra y los pro-
ductos alimenticios, también baratos, 
y Washington ejercerá su control fi-
nanciero, industrial y tecnológico so-
bre el conjunto. El acuerdo permitirá a 
las empresas de Estados Unidos un 
acceso mayor a la mano de obra y al 
mercado mexicano, sin ninguna traba 
en cuanto a planes de protección del 
medio ambiente o a medidas de higie-
ne y seguridad en las fábricas. 

Por el contrario, quienes perderán 
con toda seguridad será la gente asa-
lariada en los Estados Unidos, porque 
desaparecerán numerosos empleos 
en la industria; se presionará sobre 
los salarios y asistiremos a un nuevo 
debilitamiento del movimiento sindical. 
Por ejemplo, una firma electrónica es-
tudia el proyecto de trasladar de Bloo-
mington (Indiana) a México una cada-
na de fabricación de televisores que 
emplea actualmente dos mil asalaria-
dos sindicados. Pero quienes jnás 
perderán en esta operación serán las 
industrias nacionales mexicanas y sus 
programas sociales. El aspecto más 
sobresaliente de las relaciones econó-
micas americano-mexicanas en este 
inicio de los años noventa es la au-
sencia de reciprocidad por parte de 
los Estados Unidos -reflejo del desqui-
librio de poderes entre los asociados-. 
Las multinacionales sacan provecho 
de. la política de Salinas para minar a 
los productores autóctonos y asegu-
rarse el control de los mercados; 
mientras invierten en el lucrativo sec-
tor de las maquiladoras en lugar de 
apostar por los sectores productivos 
existentes. A la rapiña del sector pri-
vado hay que añadir, por parte del 
gobierno americano, la mediocridad 
de los créditos para infraestructuras y 
gastos sociales y su apoyo a los pla-
nes de reducción y conversión de la 
deuda. Convertir la deuda en el con-
trol de empresas mexicanas permite 
evitar nuevas inversiones, y reduce 
los efectos de toda la operación a un 
simple cambio de la fuente de transfe-
rencia de fondos: se ha pasado del 
pago de los intereses de la deuda al 
de los beneficios producidos por las 
empresas de nueva adquisición. 

La política de Salinas también ha 
producido un aumento nada despre-
ciable de la fuga de capitales, princi-
palmente a Estados Unidos, donde se 
colocan sobre todo en sectores (inmo-
biliario, financiero, etc) que no crean 
prácticamente ningún empleo ni apor-
tan nada a su país de origen. Se pro-
duce una especie de rapiña doble: de 
las multinacionales extranjeras y por 
parte de los capitalistas locales. 

Así, a pesar del fin de la guerra fría, 
Washington no ha renunciado a au-
mentar su presencia en América Lati-
na. Lo que contradice el razonamiento 
según el cual el imperialismo habría 
surgido del enfrentamiento entre gran-
des potencias: por el contrario, la ex-
pansión imperial es una necesidad 
para satisfacer los deseos del sistema 
económico y también militar y político 
de los Estados Unidos. 

James Petras y Morris Morley 

En el nombre del mercado libre 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
acaba de hacer una constatación poco 
optimista: a consecuencia de los pla-
nes de "ajuste fiscal" y de "estabiliza-
ción" la pobreza se extiende por Amé-
rica Latina; Washington ha propuesto 
la creación de un nuevo fondo para la 
región, que cuenta con el apoyo de 
Japón pero ha sido rechazado por la 
mayoría de los países europeos. Esta 
iniciativa forma parte de las grandes 
maniobras de los Estados Unidos para 
exportar ventajosamente y controlar 
mejor los recursos naturales y huma-
nos del continente, en nombre del mer-
cado libre. 

Desde el -final de la guerra fría, Esta-
dos Unidos está más decidido que 
nunca a reforzar su dominio sobre 
América Latina. Consciente del declive 
de su poder económico, en especial 
frente al crecimiento de la potencia de 
Alemania en Europa y Japón en Asia, 
la administración Bush intensifica sus 
esfuerzos hacia esta privilegiada zona 
de acción. Para consolidar su hegemo-
nía, los americanos han puesto en 
marcha una estrategia que combina di-
versas formas de intervención militar 
con una política económica basada en 
la liberalización de los mercados, la 
explotación de la mano de obra, el 
control de los recursos y la destrucción 
de cualquier impedimento que se 
oponga a la expansión del comercio y 
de las inversiones. En el centro de 
este plan se sitúa la búsqueda de 
acuerdos de libre cambio. 

Se considera que esta doctrina des-
cansa en una noción de reciprocidad: 
en contrapartida a la apertura de sus 
economías y de sus mercados, Améri-
ca Latina debería beneficiarse de con-
cesiones equivalentes por parte de Es-
tados Unidos, bajo la forma de nuevos 
desembolsos e inversiones masivas. 
Pero en realidad, la Casa Blanca pre-
tende aplicar la doctrina de forma per-
fectamente unilateral. 

El plan de Bush para América Latina 
tiene como primer objetivo México, 
porque su presidente Salinas es muy 
favorable al proyecto y, también, por-
que gracias a su mano de obra, su 
producción y sus materias primas este 
país ofrece a los especuladores, inver-
sores y banqueros americanos el mer-
cado más lucrativo de la zona; ade-
más, también dispone del mayor nú-
mero de empresas públicas que los 
americanos pueden acaparar. 
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"Con el fin de la 
guerra fría 
Washington no 
renuncia a aumentar 
su control sobre 
América Latina ...su 
expansión imperial es 
una necesidad para 
satisfacer los deseos 
del sistema 
económico, militar y 
político de Estados 
Unidos". 

Poco después de su toma de pose-
sión, en diciembre de 1989, Salinas 
decidió abrir la economía de su país 
a las inversiones extranjeras. Se mo-
dificó la legislación para permitir la 
participación externa mayoritaria en 
empresas seleccionadas, y la entrada 
de capital extranjero en los sectores 
industriales hasta entonces protegi-
dos o dominados por capitalistas au-
tóctonos. En febrero de 1990, México 
anunció el levantamiento de la prohi-
bición de importaciones en sectores 
fuertemente protegidos, tales como la 
electrónica y la industria farmacéuti-
ca, y su intención de privatizar el sec-
tor estatal, la primera empresa afec-
tada sería la mayor compañía de se-
guros del país, Aseguradora Mexica-
na (Asemex). Por otra parte, Salinas 
accedió a los deseos de Washington 
renegociando la deuda exterior de> 
México (102.000 millones de dóla-
res), que esencialmente concierne a 
bancos privados americanos. 

En junio de 1990, y dotado de un 
presupuesto de apenas 300 millones 
de dólares, la administración Bush 
lanzó un plan llamado "Inciativa por 
las Américas". Se trata, esencialmen-
te, de un nuevo refrito del "modelo" 
establecido en los años 80 por el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional: su intención es poner en 
pie acuerdos de librecambio y una 
mayor apertura de las economías lati-
noamericanas a las multinacionales, a 
cambio de una reducción limitada de 
la deuda. Uno de sus principales obje-
tivos es relanzar las exportaciones de 
Estados Unidos, que entre 1982 y 
1988 habían bajado unos 130.000 mi-
llones de dólares. 

El mismo mes empezaban las dis-
cusiones informales entre Bush y Sali-
nas con vistas a la conclusión de un 
acuerdo de librecambio. Washington 
aprobaba los grandes trazos de la po-
lítica económica de México, pero pre-
sionaba por un acceso mayor y más 
seguro al petróleo y al gas mexicanos, 
por una más amplia apertura del mer-
cado y por mayores concesiones a los 
inversores de Estados Unidos. En es-
pecial, Salinas debería flexibilizar las 
reglas del monopolio estatal sobre el 
petróleo y el gas natural y, al menos, 
aceptar las participaciones extranjeras 
minoritarias. 

A finales de noviembre de 1990, 
ambos presidentes se ponían de 
acuerdo para llegar a una eliminación 
casi total de las tasas aduaneras y 
otras barreras comerciales. Salinas 
anunció su intención de acabar no 
sólo con las tarifas aduaneras sino 
también con las licencias de importa-
ción; igualmente se mostró de acuer-
do con flexibilizar las restricciones a la 
inversión extranjera. En esas fechas 
se decidió la venta del enorme con-
sorcio público de telecomunicaciones 
"Teléfonos de Méxicos", de los diecio-
cho principales banco públicos y de 
muchas otras empresas pertenecien-
tes al Estado (cobre, acero, redes de 
distribución de productos alimenta-
rios). 

La desreglamentación y la mano de 
obra barata han intensificado el flujo 
de inversiones, ya previamente impor-
tante, en las fábricas de ensamblaje 
(maquiladoras) situadas al sur de la 
frontera entre los dos países. Durante 
los venticinco últimos años las multi-
nacionales de Estados Unidos (y tam-
bién de Europa y Asia) crearon unas 
mil quinientas maquiladoras con el 
propósito de sacar provecho de una 
mano de obra abundante y mal paga-
da. Entre 1986 y 1989, capitales ame-
ricanos, en gran parte, estuvieron en 
el origen de un aumento anual medio 
del 23% en el número de estas em-
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Tiempo de pactos 
Con los pactos ha sucedido lo mismo que con 
todos los temas importantes: nadie ha hablado 
de ellos durante la campaña electoral. Sin 
embargo, los resultados de las elecciones 
municipales y autonómicas son concluyentes; 
casi todo depende de ellos y su importancia 
política va más allá de las actuales elecciones. 

El primer dato a destacar es el importante 
aumento de la abstención (37,8%), sobre todo en 
las grandes ciudades. Gracias a ella el PSOE 
puede exhibir un porcentaje de votos (38,4%) 
superior al de 1987, a pesar de que haya perdido 
más de 65.000 votos y casi cuatrocientos 
concejales. Sin embargo estas cifras no dan una 
buena imagen del lento declinar de este partido, 
que sigue perdiendo votos en las ciudades y 
ganándolos en las zonas rurales. Es más 
significativo el hecho de que haya perdido la 
alcaldía de Madrid a manos del PP y que, muy 
probablemente pierda también las de Sevilla y 
Valencia, si se produce un pacto del PP con 
Rojas Marcos en el primer caso y con Unión 
Valenciana en ,e/ segundo. De sus cuatro 
capitales emblemáticas, el partido del gobierno 
podrá conservar sólo la alcaldía de Barcelona y 
ello gracias a la renovación del pacto con 
Iniciativa per Catalunya. 

En el reverso de la medalla, la ganancia de 
más de 600.000 votos y la conquista de la 
mayoría absoluta en las ciudades de Madrid y 
Palma de Mallorca por parte del PP, puede hacer 
olvidar que todavía le separan del PSOE casi dos 
millones y medio de votos y más de trece puntos 
(el PP ha obtenido el 25,21%). Su reciente 
victoria, sumada al descalabro del partido de 
Suárez, permite consolidar el liderazgo de Aznar 
dentro de la derecha. Pero de ahí a convertirse 
en una alternativa capaz de desbancar a Felipe 
González en 1993, va todavía un buen trecho. 
Más o menos el mismo que media entre destruir 
al centro (el CDS) y conquistar el disputado 
electorado centrista. 

Lo primero parece conseguido en buena 
medida. El CDS ha retrocedido casi 1.200.000 
votos y seis puntos porcentuales respecto a 
1987. La dimisión de Adolfo Suárez como 
presidente del CDS y la precipitada fuga de sus 
barones hacia el PP, no es más que el acta 
notarial del monumental fracaso de este partido 
nacido para bisagra, que se está rompiendo en el 
preciso momento en que su función va a 
alcanzar la máxima cotización en el mercado 
institucional. 

La falta de una bisagra estatal va a revalorizar 
a los partidos que pueden permitir ganar 
mayorías en las diferentes comunidades 
autónomas y ayuntamientos: el Partido Aragonés 
Regionalista, la Unión Valenciana, las 
Agrupaciones Independientes Canarias, el Partido 
Andalucista, Unidad Alavesa o, incluso, el Partido 
Regionalista de Cantabria (de Juan Hormaechea). 
En Catalunya y Euskadi, el suave descenso de 
los socialistas y él crecimiento del PP tienen unos 
efectos particulares, debido a un mapa político 
muy diferente, con gobiernos autónomos en 
manos de fuerzas nacionalistas y una pequeña 
presencia del PP. En Catalunya CIU no ha 

logrado buenos resultados, ya que ha perdido 
cerca de 100.000 votos y no ha conseguido 
conquistar la alcaldía de Barcelona; pero eso no 
afectará mucho la solidez de su hegemonía. En 
Euskadi el mapa político es mucho más 
complicado: el PNV gana casi 60.000 votos 
respecto a 1987, pero sólo podrá acceder a las 
alcaldías de Bilbo y Gasteiz a través de pactos o 
gobernando en minoría, y sigue siendo 
extraparlamentario en Nafarroa; el partido de 
Carlos Garaikoetxea pierde votos, pero puede 
mantener la alcaldía de Donostia y la presidencia 
de la Diputación (aunque HB es ahí la primera 
fuerza); Euskadiko Eskerra, el otro socio del 
gobierno vasco, ha sufrido una importante derrota 
electoral; en cuanto a HB, sufre un ligero 
descenso tanto en número de votos (19.000 
respecto a las legislativas de 1989), como en 
porcentaje y número de concejales, aunque sigue 
recogiendo cerca de 200.000 votos. 

El otro dato electoral importante es el ascenso 
de Izquierda Unida, que gana 366.000 votos y 
más de dos puntos (8,4%). Esto le permite 
aumentar su presencia en las instituciones donde 
ya estaba y acceder a muchas nuevas, 
aumentando su implantación estatal y dándole 
nuevas posibilidades. Su ascenso es bastante 
uniforme excepto en Catalunya, donde IC pierde 
casi 60.000 votos y un punto en su porcentaje. El 
descenso electoral del PSOE hace que el voto de 
IU sea determinante para que el partido del 
gobierno pueda obtener la presidencia de 
comunidades como Astúries o Madrid, y la 
alcaldía de un gran número de ciudades 
(Barcelona, Zaragoza, Granada, Valladolid, etc.). 

Las candidaturas Verdes, que parecían apuntar 
como promesa elecctoral en las elecciones 
legislativas de 1989, no han sido capaces de 
superar la barrera del 5%. En cambio hay que 
resaltar los buenos resultados de ICAN (coalición 
en la que parcicipan ICU, ACN, Ml RAC y otras 
fuerzas) en Canarias y del BNG en Galiza 
(107.000 votos y 239 concejales). La refundada 
ERC de Angel Colom gana más de 17.000 votos 
y de 40 concejales, con lo que parece 
consolidarse la versión más light e institucional 
del independentismo catalán. En Nafarroa, 
Batzarre repite sus buenos resultados 
municipales (24 concejales) y aumenta sus votos 
autonómicos (cerca de 7.000), pero se queda en 
el 2,42% y no consigue entrar en el Parlamento 
foral. EMK/LKI consigue sacar concejal en 
Hernani y Antzuola, dos de las cinco poblaciones 
en que se presentaba. No han obtenido 
concejales otras candidaturas que apoyábamos 
junto con otras fuerzas (Arcoiris en Murcia, la 
CUT en Guía de Isora, las trabajadoras de IKE 
en Xixón,...) o en solitario (Móstoles). 

La principal consecuencia de los resultados 
electorales es la necesidad de pactos para 
configurar los gobiernos municipales y 
autonómicos. De las 13 comunidades en que se 
han celebrado elecciones, el PSOE posee 
mayoría absoluta en cuatro (País Valencià, 
Castilla la Mancha, Extremadura y Murcia) y el 
PP en dos (Castilla León y Les liles), en todas 

las demás se necesitan pactos. Las grandes 
ciudades en las que un partido consigue mayoría 
absoluta son una pequeña minoría; ciudades 
como Barcelona, Bilbo, Granada, Las Palmas, 
Murcia, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza o 
Vigo, necesitan de algún pacto de gobierno. En 
muchos casos el problema se arreglará 
fácilmente por el pacto entre dos partidos, en 
otros el acuerdo será difícil y en algunos sitios un 
pequeño partido puede hacer cambiar 
completamente la configuración del ayuntamiento 
o de la Comunidad Autónoma. Además, algunas 
fórmulas pueden ser fáciles aritméticamente, pero 
difíciles políticamente, como por ejemplo: ¿qué 
hará Anguita para cerrar el paso a la derecha sin 
comprometerse con la labor de gobierno del 
PSOE?. Por otra parte, todos los pactos actuales 
van a hacerse pensando en el horizonte de 1993 
y en la posibilidad de que el PSOE pierda 
entonces la mayoría absoluta. Es precisamente 
por esta eventualidad y por el derrumbe del CDS, 
que el PNV y CIU se conviertan en objetivos 
prioritarios de la política de alianzas tanto del 
PSOE como el PP, y ven subir su cotización en 
la bolsa política. Ardanza tiene ya una notable 
experiencia en este tipo de pactos. Pujol no; pero 
como buen previsor ha iniciado ya la 
reconciliación con Felipe González y la 
remodelación de su discurso nacionalista ("desde 
una perspectiva no secesionista es importante 
resolver el encaje de Catalunya en el conjunto de 
España", ha dicho en su reciente viaje a Madrid) 

Las elecciones se han dado en una coyuntura 
marcada por la derrota de las movilizaciones 
contra la guerra del Golfo, la debilidad de la 
movilización social (pese a la coincidencia de 
huelgas en la jornada de reflexión) y una 
remodelación de gobierno que asegura la 
continuidad de una política antipopular. Los 
grandes problemas sociales no han tenido 
ninguna relevancia en la campaña electoral de 
los grandes partidos. Es más, han conseguido 
que algunos temas especialmente sensibles 
fueran completamente silenciados: el debate 
sobre la mili y el encarcelamiento de insumisos, 
el aborto, los casos de corrupción (Guerra, 
Naseiro,...). Los grandes temas de campaña han 
sido promesas que se sabe que no se van a 
cumplir (las 400.000 viviendas), soluciones falsas 
y reaccionarias a graves problemas (la 
penalización del consumo público de drogas, 
pasando del narcotráfico) o, la mayoría de las 
veces, palabrería vacía. Pero apenas 24 horas 
después de cerrar las urnas, el gobierno 
empezaba a impulsar dos medidas reaccionarias 
cuidadosamente congeladas durante la campaña: 
la propuesta del pacto de competitividad y el 
dictamen sobre Fuerzas Armadas y Servicio 
Militar (que prevée el llamamiento a filas de las 
mujeres en caso de crisis y la condena de 
centenares de insumisos, eso sí, en cárceles 
civiles). La vida política institucional parece cada 
vez más alejada de los grandes problemas 
sociales. La movilización popular es 
prácticamente la única vía de hacerles frente. Por 
eso es tan importante recomponerla. 
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Nafarroa 

Batzarre, algo más que un aprobado 
Sólo los topes del 3% en las torales y del 5% en las municipales han impedido que Batzzarre entre en 
el ayuntamiento de Iruñea y en el Parlamento de Nafarroa, quedando, en este último caso, por delante 
de fuerzas como PNV, EE y CDS. 
L o s r e s u l t a d o s e l e c t o r a l e s e n 
N a f a r r o a , e n lo q u e h a c e re fe -
r e n c i a a los r e s u l t a d o s d e las 
p r i n c i p a l e s f u e r z a s , n o h a d e p a -
r a d o g r a n d e s s o r p r e s a s . L a Un i -
d a d d e la d e r e c h a ( U P N y P P ) 
b a j o las s i g l as de l p a r t i d o n a v a -
r r i s ta U n i ó n de l P u e b l o N a v a r r o , 
h a c o n s e g u i d o s u o b j e t i v o d e 
s e r l a l i s t a m á s v o t a d a , c o n 
9 5 . 0 3 4 v o t o s . 

Po r s u p a r t e e l P S O E g a n a 
g r a n p a r t e d e los v o t o s de l C D S 
y c o n s i g u e u n i m p o r t a n t e a u -
m e n t o - d e 7 8 . 4 5 3 a 9 1 . 3 2 7 vo -
tos - , p e r o v e c o m o e l G o b i e r n o 
d e N a v a r r a q u e a n t e s t e n í a s e 
le v a d e las m a n o s . U n i c a m e n t e 
c o n s i g u i e n d o u n p a c t o c o n IU y 
E A y q u e H B s e a b s t u v i e r a 
( d e m a s i a d a s c a r a m b o l a s ) , p o -
d r í a a l c a n z a r d e n u e v o e l G o -
b i e r n o Fo ra l , as í q u e la m a y o r 
d e los b o l e t o s d e la r i fa e s t á n 
e n m a n o s d e la d e r e c h a . 

Más pactos 
E n c u a l q u i e r c a s o n o p o d e m o s 
o l v i da r q u e m si b i e n d u r a n t e e s -
t o s c u a t r o a ñ o s h a s i d o e l 
P S O E q u i e n h a g o b e r n a d o , lo 
h i zo g r a c i a s a u n c o n s e n s o c o n -
t i nuo m a n t e n i d o c o n U P N . Po r 
e s o a h o r a , a ú n c u a n d o s e a la 
d e r e c h a q u i e n a c c e d a a l p o d e r , 
t o d o i n d i c a q u e e s e c o n s e n s o 
s e v a a s e g u i r d a n d o e n t o d o s 
l o s t e m a s e s e n c i a l e s : p r e s u -
p u e s t o s , o b r a s p ú b l i c a s , ins t i tu -
c i o n a l i z a c i ó n n a v a r r i s t a , p a c t o 

Votación en Iruñea, este voto nos falló 

p o r la p a z , . . . N o h a b r á p u e s 
c a m b i o s s u b s t a n c i a l e s e n n a d a , 
s i b i e n e s o n o q u i t a p a r a q u e e n 
a l g u n o s t e m a s ( cu l t u ra , e u s k a -
ra , v i v i e n d a , . . . ) , s u s d i s t i n t a s 
s e n s i b i l i d a d e s p u e d a n p o n e r s e 
d e m a n i f i e s t o c a s o d e c o n s e g u i r 
la d e r e c h a e l G o b i e r n o . 

U n d a t o s i gn i f i ca t i vo a d e s t a -
c a r p u e d e s e r e l d e s c e n s o e x -
p e r i m e n t a d o p o r e l v o t o v a s -
q u i s t a - a b e r t z a l e , q u e p a s a d e 
los 7 6 . 1 3 7 v o t o s d e las a n t e r i o -
r e s e l e c c i o n e s f o r a l e s a l o s 
6 1 . 3 8 9 d e a h o r a ( H B p i e r d e 
7 . 4 0 0 ; E A , 4 . 6 0 0 ; E E , 2 . 8 0 0 ) , 
c o n f i r m á n d o s e a s í l a b a j a d a 

e x p e r i m e n t a d a e n las p a s a d a s 
e l e c c i o n e s e s t a t a l e s . Y n o e s 
q u e q u e r a m o s e x a g e r a r e l d a t o , 
p u e s y a h a n e x i s t i d o s i t u a c i o n e s 
p a r e c i d a s e n e l p a s a d o ( f o ra les 
d e 1 9 8 3 ) , p e r o e n c u a l q u i e r 
c a s o s í q u e e s c o m o m í n i m o 
d i g n o d e m e n c i ó n e n u n c o n t e x -
t o e n e l q u e la d e r e c h i z a c i ó n 
s o c i a l y p o l í t i c a s i g u e e n a u -
m e n t o . 

E E h a p e r d i d o s u ú n i c o pa r l a -
m e n t a r i o , d e m o s t r á n d o s e c o n 
e l l o q u e p a r a h a c e r p o l í t i c a 
h a c e f a l t a a l g o m á s q u e repa r t i r 
s o n r i s a s . IU p o r s u p a r t e c o n s i -
g u e e n t r a r p o r v e z p r i m e r a e n e l 

P a r l a m e n t o , g r a c i a s s o b r e t o d o 
a las i n e r c i a s d e u n a i m a g e n e n 
a l z a a n i ve l es ta ta l , y s i n q u e s u 
s u b i d a e s t é b a s a d a e n u n t ra -
b a j o d e s a r r o l l a d o a n ive l p r o v i n -
c ia l . 

A la próxima 

P o r n u e s t r a p a r t e d e b e m o s 
m e n c i o n a r q u e l os r e s u l t a d o s , 
s i n s e r b r i l l an tes ( no e s t á n los 
t i e m p o s p a r a e s t o ) , s í q u e h a n 
s i d o m á s q u e a c e p t a b l e s . H a -
b r í a q u e p o n e r l e u n a p r o b a d o 
a l to c o m o n o t a . S e m a n t i e n e y 

s e a m p l i a e l n ú m e r o d e conce-
j a l e s (24 , m á s d o s a l c a l d e s en 
A r a n g u r e n y O r b a i c e t a ) , amén 
d e la i n f l u e n c i a q u e s e t i e n e en 
v a r i a s c a n d i d a t u r a s un i ta r i as en 
l as q u e s e t r a b a j a . A excepc ión 
d e I r u ñ e a ( P a m p l o n a ) , s e está 
p r e s e n t e e n las s i g u i e n t e s po 
b l a c i o n e s d e i m p o r t a n c i a (Tude 
la, B a r a ñ a i n , B u r l a d a , Estel la, . , 
y e n la m a y o r p a r t e d e los pue 
b l o s q u e r o d e a n a l cap i t a l : Zi 
z u r , H u a r t e , A n s o a i n , Berr iozar, 
N o a i n , . . . E n la p r o p i a I r uñea se 
h a n c o n s e g u i d o 2 . 7 5 4 v o t o s y 
u n p o r c e n t a j e d e l 3 , 2 2 % , lo cual 
n o e s n a d a d e s d e ñ a b l e . 

A n i ve l d e P a r l a m e n t o Foral 
e l b a l a n c e e s s im i l a r . A l g o más 
q u e a c e p t a b l e , p u e s s e p a s a de 
los 5 . 8 8 0 v o t o s a n t e r i o r e s a los 
6 . 6 3 7 a c t u a l e s ( 2 , 4 3 % ) , están-
d o s e y a e n las p u e r t a s d e en-
t r a d a a l P a r l a m e n t o . Batzar re 
s e c o n v i e r t e a s í e n la pr imera 
f u e r z a e x t r a p a r l a m e n t a r i a de 
N a f a r r o a , q u e d a n d o po r encima 
d e f u e r z a s c o m o E E , C D S o el 
P N V , y c o n m á s c o n c e j a l e s in-
c l u s o q u e IU. 

Y t e n e m o s q u e s e ñ a l a r ade-
m á s q u e e s o d e s e r u n a fuerza 
e x t r a p a r l a m e n t a r i a e s deb ido 
ú n i c a m e n t e a los t o p e s antide-
m o c r á t i c o s d e l 3 % p a r a acceder 
a l P a r l a m e n t o , y d e l 5 % para 
e n t r a r a l A y u n t a m i e n t o d e Iru-
ñ e a ; p u e s h a y q u e d e c i r bien 
a l t o q u e s o n n a d a m e n o s que 
15 los p a r l a m e n t a r i o s q u e han 
c o n s e g u i d o e n t r a r e n e l Parla-
m e n t o F o r a l c o n u n n ú m e r o de 
v o t o s i n fe r i o r a los q u e h a con-
s e g u i d o B a t z a r r e , y q u e algo 
p a r e c i d o h a s u c e d i d o e n el 
A y u n t a m i e n t o d e I r u ñ e a donde, 
d e e x i s t i r u n r e p a r t o estr icta-
m e n t e d e m o c r á t i c o y proporcio-
na l , n o s h u b i e r a co r respond ido 
e l c o n c e j a l n ú m e r o 2 5 . 

P u e s e s o , a l g o m á s q u e un 
a p r o b a d o . 

S a b i n o Cuadra 

Candidaturas EMK-LKI en Gipuzkoa 

Un resultado satisfactorio 
EMK-LKI presentaba candidaturas como partido en algunos pueblos de 
Gipuzkoa. La campaña realizada tiene aspectos de gran interés y no han 
estado exentas de problemas, por donde menos se esperaban. El balance 
final resulta más que esperanzador. 

Bikila, rodeado por los concejales de EMK-LKI elegidos en Hernani y Antzuola 

D e j a n d o d e u n l ado lo q u e p a r a 
n o s o t r o s s u p o n e la o p c i ó n Ba t -
z a r r e e n N a f a r r o a , y las a p u e s -
t a s d e t i po un i ta r i o ( la d e O r t u e -
l la y la d e E r m u a , e n B i zka i a ) , 
e s e v i d e n t e q u e las c i n c o c a n d i -
d a t u r a s p a r t i d a r i a s d e G i p u z k o a 
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s u p o n í a n u n a a p u e s t a . A p u e s t a 
e n e l t e r r e n o e l e c t o r a l , y a q u e 
s e r í a n m e d i d a s p o r e l r a s e r o d e 
s u s r e s u l t a d o s , y a p u e s t a po l í t i -
ca , e n la m e d i d a d e q u e e n t r a -
r ían e n c o m p e t e n c i a c o n H B . 

El r e s u l t a d o e s a l t a m e n t e p o -

s i t i vo . D e los c i n c o p u e b l o s d o n -
d e n o s h e m o s p r e s e n t a d o e n 
G i p u z k o a , e n d o s , H e r n a n i y 
A n t z u o l a , h e m o s c o n s e g u i d o 
c o n c e j a l e s , e n u n t e r c e r o , B e r -
g a r a , n o s h a n f a l t a d o t a n s ó l o 
6 0 v o t o s , e n O n a t i h e m o s al -

c a n z a d o e l 4 , 5 % y e n A r r a s a t e 
e l r e s u l t a d o h a s i d o m á s m o -
d e s t o , u n 2 , 8 % . 

Una c a m p a ñ a con 
poca chicha pero 
cierta tensión polít ica 
Si b i e n a n ive l g e n e r a l la c a m -
p a ñ a h a s i d o d e u n m u e r m o to -
ta l , r o to d e v e z e n c u a n d o p o r 
la a g r e s i v i d a d d e los d e l P a c t o 
d e A j u r i a e n e a c o n t r a H B ; e n lo 
q u e a n u e s t r o p a r t i d o r e s p e c t a , 
la p r e s i ó n h a v e n i d o , c o s a d e 
l a m e n t a r , d e p a r t e d e e s t a úl t i -
m a f u e r z a po l í t i ca . U n o p u e d e 
e n t e n d e r los n e r v i o s i s m o s de r i -
v a d o s de l m i e d o a la p é r d i d a d e 
v o t o s , ( c o s a q u e al f i na l a s í s u -
c e d i ó ) a la i n e v i t a b l e c o m p e t e n -
c i a q u e e n t o d a c o n f r o n t a c i ó n 
e l e c t o r a l s e d e s a t a , y q u e p a r a 
H B s e m i d e p o r e l l i s tón c a s i 
m i l i m é t r i c o d e c u a n t o s g a n a n 
p o r a q u í y c u a n t o s p i e r d e n p o r 
a l lá . P e r o las p a s a d a s d e t o n o , 
y e n c a s o s c o m o H e r n a n i , l as 
g r a v e s p i n t a d a s a c u s a d o r a s d e 
" t ra i c i ón " a p a r e c i d a s e n c i m a d e 
n u e s t r o s c a r t e l e s , t r a d u c e n u n 
p r o b l e m a m á s p r o f u n d o , q u e 
r e q u e r i r á u n t r a t a m i e n t o po l í t i co 
d e p a r t e d e H B . S i n o s e q u i e r e 
s a c a r las c o s a s d e s u s i t io . 

Nuestro en foque 
P a r t í a m o s d e d o s i d e a s , la pr i -
m e r a " s u m a r y n o res ta r " , e n e l 
s e n t i d o d e a m p l i a r la p r e s e n c i a 
d e la i z q u i e r d a a b e r t z a l e y r u p -
tu r i s ta , e n la m e d i d a d e q u e e n 
l as m u n i c i p a l e s y e n r e l a c i ó n 
c o n las c a r a c t e r í s t i c a s d e la re-
a l i d a d po l í t i ca e n m u c h o s p u e -
b l os , H B n o a g l u t i n a ni g a l v a n i - , 

z a m u c h a s d e l as sens ib i l idades 
y a s p i r a c i o n e s d e m o v i m e n t o 
s o c i a l e s y j u v e n i l e s . Además , 
p u e b l o a p u e b l o , y a u n q u e el 
r e s u l t a d o p o l í t i c o g e n e r a l cuenta 
m u c h o , t i e n e m u c h a importan-
c i a la r e a l i d a d c o n c r e t a , las pro-
p i a s p e r s o n a s q u e a p a r e c e n en 
las c a n d i d a t u r a s . E s t á b a m o s y 
e s t a m o s c o n v e n c i d o s q u e en el 
a r e a m u n i c i p a l e l e s p a c i o era 
m u c h o m á s a b i e r t o q u e e n las 
a u t o n ó m i c a s o las gene ra l es , y 
q u e e s e e s p a c i o p a r a q u e no se 
c o n s t r e ñ i e s e , n o s e x i g í a salir a 
la p a l e s t r a . 

L a s e g u n d a i d e a , " n o te con-
f o r m e s c o n lo q u e h a y " (piensa 
e s t a g e n t e e n l os ayuntamien-
t o s ) i n c i d í a e n la m i s m a gente 
q u e B a t z a r r e e n N a f a r r o a , cuan-
d o s i n c o m p l e j o s re iv ind ica "lo 
d e la m i n o r í a n e c e s a r i a " , esa 
m i n o r í a q u e m u c h a s v e c e s es 
e l t r ac to r c i l l o , la t r a i ne ra , o la 
c a b e z a d e l p e l o t ó n d e tantas 
m o v i d a s , l u c h a s y actividades. 
U n a m i n o r í a p e r s o n i f i c a d a , co-
n o c i d a c o n n o m b r e s y apellidos 
y q u e d u r a n t e a ñ o s y años ha 
e s t a d o a h í , s i n d e s m a y o ni des-
e n c a n t o , p e l e a n d o c o n imagina-
c i ó n y c o r a j e . í 

P o r ú l t i m o , y a d i f e renc ia de 
N a f a r r o a d o n d e e l t es t autonó-
m i c o e x i g í a u n a mov i l i zac ión de 
m e d i o s c e n t r a l e s , e n los pue-
b l o s m u c h a m á s impor tanc ia 
q u e l a p r o p a g a n d a , las charlas 
y l as a c t i v i d a d e s d e ca l le (que 
l as h a h a b i d o , t a l e s c o m o teatri-
l lo, e x p o s i c i ó n g r á f i c a d e movi-
d a s s o c i a l e s , e t c . ) h a sido el 
t r a b a j o p e r s o n a l d e enganchar 
c o n la g e n t e , i n c l u s o e l puerta a 
p u e r t a , e n l u g a r e s d o n d e suena 
la c a r a , s e t i e n e u n a c ie r ta idea 
d e lo q u e s o m o s . ! 

J. I . "BIKILA" 
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primEr pUno 

Canarias 

Horizonte de pactos, 
jalgunos contra natura 
j ta pasada convocatoria electoral en Canarias tampoco decidió mucho. 
\ Asistiremos de nuevo a una multiplicación de acuerdos, pactos y 
cambalaches, donde pueden naufragar las expectativas creadas por ICAN. 

I Las elecciones locales (Cabildos 
y Ayuntamientos) y autonómi-
cas en Canarias han dado 

jcomo resultado un ligero creci-
miento del PSOE, generalizado 

Jen todas las islas, y de las AIC 
i (Agrupación de Independientes 
I de Canarias), sobre todo en 
Gran Canaria, La Palma, Fuer-
teventura y Lanzarote (con un 
ligero descenso en el Ayunta: 

miento de Santa Cruz de Tene-
I rife, que es su feudo). Los otros 
j datos a destacar afectan al ni-
| vet de participación en la convo-
catoria electoral, que ha dismi-
nuido, alcanzando un 40% de 

í abstención, y la caída especta-
• cular del CDS que contaba con 
Jalgunos ayuntamientos y con ia 
presidencia del gobierno autó-

nomo (Gobierno de Pacto Ca-
nario, formado por CDS, AiC, 

jpp y AHI (Agrupación Herreña 
de Independientes)) y que ha 

1 pasado de 13 a 7 escaños en el 
Parlamento. 

¡Parlamento var iopinto 
; Por lo demás, hay ligeros corri-
: mientas de votos de unas fuer-
izas a otras que es necesario 
'¡analizar isla por isla y zona por 
¡zona. El Parlamento Canario ha 
•quedado constituido de la si-
guiente forma: PSOE, 23 esca-
ños (sube dos escaños); AIC, 
16 escaños (sube cinco esca-
ños por el aumento de votos en 
las islas orientales); CDS, 7 es-

; caños (baja seis escaños por la 
i pérdida de votos en Tenerife y 
lia Palma, fundamentalmente); 
ICAN (Iniciativa Canaria), 7 es-

caños (dos de ellos correspon-
den a Asamblea Majorera de 
Fuerteventura, que se presenta-
ron con sus siglas y en la ante-
rior legislatura contaban con 
tres); PP, 6 escaños (pierde 
uno); AHI: 1 escaño (disminuye 
en uno). 

Como ya se esperaba, esta 
composición ha abierto varias 
posibilidades de pactos, ya que 
ninguna fuerza cuenta con la 
mayoría suficiente para formar 
gobierno. Las posibilidades de 
hacerlo serían fundamentalmen-
te dos: La renovación del Pacto 
de Canarias, pacto de centro 
derecha formado por AIC, CDS, 
PP y el apoyo de AHI; el proble-
ma en este caso estaría en de-
terminar quién ocuparía la pre-
sidencia del Gobierno. La se-
gunda opción consistiría en ree-
ditar el Pacto de Progreso entre 
PSOE, IU y con el apoyo de 
AHI; hasta hoy por este pacto 
sólo se ha pronunciado la ICAN, 
que lo condiciona a su exten-
sión al resto de instituciones -
algo que si sucede defraudará a 
sectores que han puesto su 
confianza en esta coalición-. 

Cualquiera de ambas alterna-
tivas da una mayoría poco o 
nada estable, con lo que la in-
estabilidad del Gobierno de Ca-
narias será una constante, 
como ya ocurrió en anteriores 
legislaturas. Puede suceder, por 
tanto, que para garantizar una 
mayoría más "comoda" se dé 
cualquier otro tipo de pacto. La 
tónica en cuanto a cabildos y 
ayuntamientos ha sido muy si-
milar a lo sucedido con el Parla-

mento, lo que va a suponer ne-
cesariamente la multiplicación 
de pactos también a este nivel. 

I C A N y ios pac tos 
En estas elecciones, desde la 
izquierda se ha estado con las 
miras puestas en una fuerza 
que, al margen de la valoración 
precisa que se tuviera sobre 
ella, levantó muchas espectata-
tivas. Se trata de la ya citada 
ICAN, que agrupa a varias fuer-
zas como ICÜ, ACN, UNI, AM y 
Roque Aguayro, en torno a un 
programa moderado, pero que 
contiene elementos suficientes 
para aparecer como una alter-
nativa popular. Los resultados 
electorales de esta coalición no 
han sido malos; tiene presencia 
en el Parlamento, cabildos y 
ayuntamientos, configurándose 
como fuerza que cuenta a la 
hora de los pactos. Pactos que, 
como hemos dicho, pretende 
hacer con el PSOE, lo que tiene 
el peligro de supeditación pro-
gramática a este partido. 

Por útimo señalar los resulta-
dos de otra candidatura, la CUT 
(Candidatura de Unidad de ios 
Trabajadores) que se presenta-
ba en el municipio de Guía de 
Isora (Tenerife); la destamos 
porque, si bien no obtuvo repre-
sentación por muy pocos votos, 
se caracteriza por tener como 
objetivo organizar a más gente 
en la lucha, bajo un proyecto 
democrático, asambleario y ra-
dicalmente de izquierdas, algo, 
hoy en día, poco frecuente. 

Región murciana 

La campaña 
de Arcoiris 
En estas elecciones participaba por primera vez 
Arcoiris, con una candidatura radical y alternativa 
que despertó muchas ilusiones y espectativas, su 
campaña estuvo a la altura de ellas y los 
resultados electorales son esperanzadores. De 
todo ello trata la siguiente crónica. 

Las elecciones autonómicas y 
municipales en la Región Mur-
ciana parecen confirmar una 
tendencia bipolar en nuestra tie-
rra. Por un lado crecimiento de 
la derecha, caída espectacular 
del CDS y, por otro, estanca-
miento del PSOE y un impor-
tante y significativo crecimiento 
de IU, que triplica su represen-
tación autonómica. En el campo 
alternativo podemos hablar de 
un desarrollo del voto de Los 
Verdes y más modestamente 
de Arcoiris: 

Imag inac ión y lucha 
Arcoiris se presentaba en todas 
las circunscripciones autonómi-
cas y en dos de los municipios 
más importantes de nuestra re-
gión: Murcia y Molina de Segu-
ra. El balance de la campaña es 
a nuestro juicio bastante positi-
vo. Pretendíamos hacer una 
campaña imaginativa y alternati-
va en muchos aspectos. De 
denuncia de la situación de de-
terioro medioambiental de nues-
tra tierra, del río Segura. De-
nuncia de la corrupción institu-
cional señalando que hay otros 
modos y maneras de hacer po-
lítica. De apoyo al trabajo soli-
dario y en especial con la situa-
ción laboral de los inmigrantes 
magrebíes. Lucha y apoyo a la 
insumisión y solidaridad con los 
insumisos presos en Cartagena. 
La lucha contra la explotación 
laboral de los trabajadores y 
trabajadoras de la conserva, 
etc. Todo ello bajo el "slogan" 
de "sácale los colores al poder". 
El trabajo de la gente de Arcoi-
ris, así como el del personal 
simpatizante de nuestras ¡deas, 
ha sido determinante en la reali-
zación de esta campaña electo-
ral. Además de los métodos tra-
dicionales de campaña (carte-
les, folletos, charlas...) se han 

realizado actos de teatro en la 
calle denunciando la contamina-
ción del Segura, marchas en 
bici en nuestras ciudades, ce-
nas mítines explicando nuestra 
alternativa, cuñas radiofónicas y 
videos explicativos; junto a todo 
esto se repartieron 10.000 re-
vistas "Sale el Arcoiris" y 5.000 
de la candidatura municipal de 
Molina. 

Un resu l tado modesto , 
pero s igni f icat ivo 
En definitiva esta campaña ha 
servido para conocernos mejor 
los y las militantes de Arcoiris, 
reforzar las relaciones con gen-
te que ha trabajado en ella y 
simpatiza con nuestro proyecto, 
y dar a conocer el referente Ar-
coiris como fuerza política alter-
nativa en nuestra región; y he 
aquí los resultados, modestos 
pero significativos: 

- 3.000 votos conseguidos a 
nivel autonómico. 

- 1.140 para la candidatura 
de mujeres para el municipio de 
Murcia 

- 682 (rozando la concejalía) 
en Molina de Segura. 

Para la gente de Arcoiris, la 
campaña electoral supone una 
campaña más, aunque impor-
tante, en el trabajo cotidiano. 
Vamos a seguir trabajando en 
los movimientos sociales, apo-
yando sus luchas incondicional-
mente, sin paternalismo: En ia 
lucha ecologista, en el apoyo a 
la insumisión, en el movimiento 
sindical, en la lucha contra toda 
opresión y discriminación a las 
mujeres y en el laborar continuo 
para crear espacios alternativos 
frente al estado de cosas políti-
co de nuestra región. En ello 
estamos los y las militantes de 
Arcoiris. 

P. B e l m o n t e 
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1987 1891 

PP 1683 1792 

P S O E 923 1140 
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F P G - 6 
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con mayorías en general muy 
claras los ayuntamientos que 
gobernaba; entra en todas las 
ciudades a excepción de a Co-
ruña, en donde no llega al 5% 
por unas cuantas centésimas, y 
en dos de ellas será, además, 
la clave para conseguir la alcal-
día. Finalmente, recupera su 
presencia en tres de las diputa-
ciones provinciales. 

A pesar de la desesperación 
de Camilo Nogeira que hizo una 
campaña con el BNG en el pun-
to de mira, reforzando la ten-
dencia manifestada en los últi-
mos comicios autonómicos, al 
PSG-EG le ocurre prácticamen-
te lo contrario: baja a dos con-
cejales en Vigo y no llega en 
ninguna otra ciudad. En conjun-
to pierde el 20% de sus conce-
jalías y la norma en sufragios 
recogidos es un descenso signi-
ficado. Por último, en contrapo-
sición a la subida casi general 
experimentada en el resto del 
Estado, una vez más EU sigue 
sin levantr cabeza. 

Los pueblos de Alañz y Can-
gas, los dos levantados contra 
sus gobernantes locales a los 
que expulsaron de sus respecti-
vas poltronas, conocen, como 
se podía esperar, resultados 
bastante dispares. En el caso 
de Cangas, si bien la FPG ob-
tiene cuatro concejales, el BNG 
dos y uno EG y EU; el PP logra 
la mayoría relativa y práctica-
mente con seguridad la alcaldía, 
y el PSOE es segundo tras ser 
casi clandestino en el pueblo. 
En Alariz, por el contrario, arra-
sa el BNG con diez de los trece 
asientos. 

De las candidaturas en las 
que había una participación de 
gente "más amiga", os diremos 
que el MCG reefuerza a su con-
cejal en Padrón pese a la com-
petencia del PSG-EG; que la 
candidatura unitaria de O Barco 
de Valdeorras entra con un con-
cejal y que la lista independien-
te de Oleiros mantiene la mayo-
ría absoluta. 

P.N. 

Ayamonte,' Huelva 

Seguirán sin tenerlo fácil 
Quienes leen COMBATE conocen la lucha desarrollada en Ayamonte contra 
la instalación de un "complejo turístico", que convertiría la desembocadura 
del Guadiana en un engendro más de los que proiiferan en las costas 
andaluzas. Lo que sigue es la crónica de la campaña en las municipales de 
la gente que ha animado esta lucha. 

En Ayamonte, Huelva, la candi-
datura "El Colectivo" consiguió 
328 votos; 53 votos más que 
hace cuatro años pero que, 
igual que entonces, han dejado 
a este grupo local de activistas 
de diversos movimientos a las 
puertas del Ayuntamiento. En 
esta ocasión han faltado menos 
de 20 votos, según las últimas 
estimaciones. 

U n t raba jo b ien h e c h o 
Ha podido más la campaña mi-
llonaria del PSOE, su uso y 
abuso del clientelismo y el apo-
yo manifiesto que ha consegui-
do de una derecha empeñada 
en sacer adelante el proyecto 
"Isla Canela", que el trabajo 
constante del Colectivo, refleja-
do en una campaña adusta en 
gastos pero seria en argumen-
tos y rica en imaginación. 

Carteles, dípticos, murales, 
pancartas y otros materiales de 
propaganda, así como un traba-
jo continuo y con ilusión de va-

rias decenas de personas, han 
supuesto la realización de una 
campaña que provocó la felicita-
ción del personal propio y ajeno 
y que estuvo basada en un pro-
grama muy elaborado. 

Todo ello pese a los diferen-
tes obtáculos con que se ha en-
contrado el Colectivo para su 
trabajo electoral. Primero fue 
una inusual rigidez en la aplica-
ción de plazos de elección de 
representante legal ante la junta 
electoral de zona, que pretendía 
impedir la presentación de la 
candidatura. Luego, una vez 
que se vieron obligados a reco-
nocer la concurrencia legal de 
ésta, cada paso a dar ante la 
junta electoral de zona se con-
virtió en un auténtico martirio, 
salpicado de puertas cerradas y 
telegramas negativos. Todo se 
resolvió, pero las prisas han 
sido constantes a lo largo de 
toda la campaña. 

Los dos actos públicos cele-
brados por el Colectivo, que 
contaron cada uno con una pre-

sencia cercana a cien personas, 
fueron ia presentación de la 
candidatura y un mitin para el 
que la junta electoral aportó sus 
correspondientes pegas. 

La participación del Colectivo 
en los programas ofrecidos por 
los dos medios de comunica-
ción del pueblo, que cuentan 
con una audiencia de varios mi-
les de personas, han sido otro 
de los elementos destacados de 
esta campaña. Entrevistas, de-
bates y, sobre todo, los "espa-
cios de producción propia" que 
incluían un spot publicitario mar-
ca de la casa, fueron una 
muestra de distinción y alegría 
ante tanto despilfarro y mal gus-
to como el que despliegan los 
"poderosos de la política" 

Ai q u e le fa l tó 
m u y p o c o 

Da alegría ver un grupo del 
pueblo afrontando el reto de 
elaborar espacios televisivos 

con ilusión, arte y pocos me-
dios, y comprobar que los resul-
tados son más creativos'y boni-
tos que los de quienes sólo tie-
nen dinero. Pero una cosa son 
las valoraciones de la campaña 
y otra los resultados electorales, 
y estos no se han correspondi-
do con el nivel de trabajo y ela-
boración del Colectivo. 

El resultado final, aún siendo 
bueno en votos, no estuvo a la 
altura deseada. No sacar una 
concejalía es un golpe que su-
pone seguir dejando sin voz en 
el Ayuntamiento a los sectores 
más activos: a ecologistas, fe-

ministas, movimientos culturales 
y a la gente joven. 

La barr ida e lectora l del 
PSOE, acompañada de la fa-
mosa ley del embudo con que 
se hace el recuento, dejan un 
Ayuntamiento con dominio ab-
soluto del partido gubernamen-
tal, que intentará llevar adelante 
sus antiecológicos proyectos tu-
rísticos y su política municipal 
prepotente y oscurantista. En 
estas batallas seguirán encon-
trándose con el Colectivo, y se-
guirán sin tenerlo fácil. 

1.0. 

Galiza 

Pocos cambios, menos sorpresas 
Las dos fuerzas políticas españolas mayoritarias se reparten el control de los principales ayuntamientos 
de Galiza, así como de las cuatro diputaciones galegas. A su vez estas elecciones confirman el avance 
del BNG, que se consolida como la tercera fuerza y la expresión mayoritaria del nacionalismo galego. 

Si nos atenemos a los grandes 
números -haciendo excepción 
de la Provincia de Ourense- el 
PP y el PSOE, el monstruo de 
las dos cabezas, alcanzan, 
cualquiera de ellos y en cual-
quiera de las tres provincias 
restantes, unos resultados su-
periores al conjunto de los obte-
nidos por la suma del resto de 
las candidaturas en litigio. 

El m o n s t r u o 
de d o s c a b e z a s 
El paradigma extremo lo encon-
tramos en la ciudad de A Coru-
ña, donde se reparte las conce-
jalías exclusivamente entre los 
dos en una razón de algo más 
de dos a uno a favor del PSOE. 
Con ser cierto lo dicho, si nos 
quedáramos tan sólo con esta 
idea tendríamos una imagen fal-
seada de lo que nos ofrecen los 
resultados finales de la votación 
del caluroso domingo pasado. 

Es cierto que el PP y el 
PSOE alcanzan prácticamente 
los mejores resultados de su 
historia electoral en el conjunto 
de Galiza, su subida importante 
y bastante homogenea en votos 
y concejalías les puede servir 
para dar un pasito más en el 
biparitidismo, que a ambos sa-
tisfaría sobremanera en toda su 
pureza. 

Se van a repartir el gobierno 
de las siete ciudades, normal-
mente de forma favorable para 
el PSOE, y lo van a hacer tam-
bién con las diputaciones man-
teniendo las posiciones conquis-

tadas. En este segundo aspecto 
a favor del PP, que mejora en 
Ourense con respecto a su alia-
do Vitorino Nuñez quien queda 
en peor posición en su batalla 
particular con este partido. 

S e c o n s o l i d a e l B N G 

Pero no se acaban ahí los re-
sultados. El BNG consolida el 
avance experimentado en las 
pasadas autonómicas, ¡o que le 
sitúa como tercera fuerza en el 
conjunto nacional. El BNG man-
tiene los votos alcanzados en 
aquellas, experimenta una subi-
da bastante homogenea de más 
del 60% en el número de con-
cejalías conseguidas; asienta 
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Unión Soviética 

El vaso rebosa 
El importante aumento de precios decretado por el gobierno de Valentín 
Pavlov, el pasado 2 de abril, contribuyó de forma importante a aumentar la 
tensión en una sociedad marcada en la actualidad por una intensificación sin 
precedentes de las protestas y acciones obreras. Las huelgas y 
manifestaciones avanzan ya reivindicaciones explícitamente políticas. 

El 9 de abril Gorbachov intentó 
recuperar la iniciativa. Durante 
una reunión del Consejo de la 
Federación, donde están repre-
sentadas todas las repúblicas y 
la dirección de la Unión, anun-
ció un nuevo paquete de medi-
das económicas y políticas ten-
dentes a estabilizar la situación. 
El nuevo plan combina métodos 
autoritarios con derechos políti-
cos y democráticos, y en mate-
'ia económica su resultante 
está fuertemente orientada ha-
:¡a el mercado. 

Una medicina 
:onocida 
Representa una aceleración de 
a instauración de precios de 
nercado en todos los productos, 
Je ahora a dentro de año y me-
llo; la elaboración inmediata de 
Jlanes de privatización a gran 
ïscala; y la participación sis-
emática de inversiones extran-
eras, modificando las leyes que 
imitan el reparto de beneficios y 
iescentralizando más el comer-
lo exterior. 

Esas ideas económicas libe-
les van acompañadas de una 
'oluntad de control centralizado 
tel sistema político, como seña-
a el "Memorándum sobre huel-
las^ mítines y otras actividades 
Jolíticas que desestabilizan el 
jais". El Kremlin no renuncia, 
'e ninguna manera, a encontrar 
!n la burocracia el apoyo nece-
ólo para poner en marcha es-
os planes, ya que es evidente 
¡"e muchos sectores de la po-
tación se le opondrán feroz-
ente. 
Us anteriores intentos de 

ambio económico por medio 
e medidas administrativas pro-
baron desde profundas sos-
echas hasta el odio declarado 
acia la política económica del 

gobierno. Tanto los partidarios 
de Boris Eltsin como los conser-
vadores intentan aprovechar la 
situación exigiendo la dimisión 
de Gorbachov. Eltsin mantiene 
una posición clave, puede dirigir 
Rusia por decreto; sin embargo 
el porvenir de los conservado-
res parece difícil, no tienen un 
proyecto claro, ni dirigentes re-
conocidos, ni un mínimo de cre-
dibilidad ante la opinión pública. 
En ese mismo periodo las rei-
vindicaciones políticas tomaban 
cada vez más importancia en 
las huelgas mineras. En su ini-
cio, este movimiento expresó el 
rechazo de los trabajadores a 
los graves problemas sociales 
de las regiones mineras y su 
protesta frente al fracaso de la 
perestroika burocrática. En mu-
chos aspectos la situación so-
cial y material en estos distritos 
es tan mala como antes de las 
huelgas de 1989: la escasez de 
alimentos plantea una situación 
extremadamente grave, la cons-
trucción de viviendas está prác-
ticamente bloqueada y miles de 
personas siguen viviendo en 
cabañas de madera, esas con-
diciones de vida y una situación 
ecológica desastrosa afectan 
seriamente a la salud de sus 
habitantes, se calcula que de 
cada cinco niños y niñas en 
edad escolar sólo una está en 
condiciones de salud satisfacto-
rias. 

Después de las huelgas de 
1989 hubo un reflujo del movi-
miento. Aunque se mantuvieron 
estructuras permanentes con 
una influencia importante, su 
tendencia liberal y la orientación 
estrictamente sindical impulsada 
por algunos de sus dirigentes 
no ofrecían una perspectiva ca-
paz de unificar a las explotacio-
nes mineras. Así, en 1990 sólo 
se realizó una jornada de lucha 

en el aniversario de las huelgas 
de 1989 y coincidiendo con el 
Congreso del PCUS, en la que 
se hicieron algunas reivindica-
ciones políticas, entre ellas la 
dimisión del gobierno Rikov. En 
enero de 1991, tras el ataque 
sangriento del ejército en Vilna, 
los comités del Kusbass y del 
Donbas llamaron a una huelga 
política que no fue seguida. 

El problema 
de las alianzas 
Finalmente estalló la cólera de 
las regiones mineras, claramen-
te dirigida contra el centro, pi-
diendo la dimisión de Gorbachov 
y la disolución del Soviet Su-
premo. El gobierno Pavlov, natu-
ralmente, rechazó cualquier ne-
gociación sobre reivindicaciones 
políticas aunque hizo algunas 
concesiones económicas; por su 
parte la alternativa política de 
los dirigentes mineros no está ni 
mucho menos clara. Durante 
una conferencia de prensa, a 
mediados de abril, un líder min-
ero del Kuzbass declaraba: 
"Para nosotros sólo un gobierno 
de coalición que cuente con la 
confianza del pueblo podrá sa-
car al país de la crisis". 

La idea de coalición gana te-
rreno. Eltsin la utiliza en sus fa-
ses conciliadoras, igual que Yurl 
Afanassiev, dirigente de Rusia 
Democrática, incluso Gorbachov 
ha expresado ¡deas semejantes. 
Pero dada la correlación de 
fuerzas ese gobierno sólo po-
dría ser dirigido por Gorbachov 
y debería apoyarse a fondo en 
el aparato burocrático de cen-
tro; perspectiva ésta muy aleja-
da sin duda de la voluntad de 
los sectores en lucha. 

El gobierno Pavlov propuso 
un acuerdo basado en: un au-
mento salarial del 100% durante 

Avalancha de 
movilizaciones 
La explosión más fuerte se pro-
dujo donde nadie la esperaba: 
Minks, la capital de Bielorusia, 
considerada un bastión conser-
vador. Los trabajadores de nu-
merosas empresas se pusieron 
en huelga y millares de perso-
nas se manifestaron en la plaza 
Lenin para protestar por el alza 
de precios. A la protesta social 
siguieron reivindicaciones políti-
cas semejantes a las de los 
mineros: Dimisión de Gorba-
chov y disolución del Soviet 
Supremo de la Unión y de Bie-
lorusia. La agitación, 200.000 
trabajadores en huelga y mani-

festaciones multitudinarias, sólo 
paró cuando el gobierno de la 
República aceptó negociar con 
los comités de huelga, y bajo la 
amenaza de una huelga general 
política si las negociaciones fra-
casan. 

La movilización se está exten-
diendo a otras regiones. Las 
gigantescas fábricas metalúrgi-
cas y siderúrgicas de los Urales 
fueron seriamente afectadas por 
la reducción del aprovisiona-
miento de carbón. Representan-
tes de los trabajadores metalúr-
gicos expresaron su inquietud 
por la situación, pero declararon 
al mismo tiempo su simpatía 
por las luchas mineras y ame-
nazaron al gobierno con convo-
car una huelga si no mejora la 
situación social de la región. 
Igualmente, en Sibèria, los mi-
neros realizaron una huelga que 
arrancó el compromiso de un 
aumento salarial del 100% y en 
Tiumen, el principal campo de 
petróleo de la URSS, los comi-
tés reivindican que el gobierno 
les permita disponer del 20% de 
la producción. 

Simbólicamente, en medio de 
la crisis, Gorbachov ha intenta-
do lograr en el extranjero el 
apoyo que le falta dentro de sus 
fronteras. Su visita a Japón se 
inscribe, además, en la tradición 
de maravi l losos sueños de 
aventuras económicas en Extre-
mo Oriente que constituyen un 
tema tradicional del pensamien-
to liberal en la URSS; aunque la 
mayoría de los expertos seña-
lan que no es nada probable un 
"milagro económico" en la zona, 
debido al caos de la economía 
soviética y a los débiles lazos 
económicos con Japón que la 
visita presidencial no ha podido 
desbloquear. 

La gran incógnita en la hora 
actual es si Gorbachov logrará 
el apoyo necesario para poner 
en marcha las nuevas medidas 
de emergencia; cuando las ex-
tructuras del poder central pare-
cen casi paralizadas y debe en-
frentarse a la extensión y politi-
zación de la protesta del movi-
miento obrero. Este último fac-
tor, en caso de consolidarse, 
podría significar un cambio en 
profundidad de la situación polí-
tica en los próximos meses. 

P. Larsen 
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el próximo año, ligado a aumen-
tos de la productividad; el dere-
cho de los colectivos mineros a 
vender directamente en el mer-
cado entre el 5% y el 7% del 
carbón extraído; y algunas me-
joras sociales. Pero sólo son 
man iobras para demost ra r 
"buenas intenciones", como 
demuestra el que de las 400 
personas presentes en la nego-
ciación sólo 48 representaran a 
minas en huelga. Los huelguis-
tas de Vorkuta y Kuzbass, que 
no participaron, se opusieron al 
acuerdo aunque algunas cuen-
cas mineras del norte decidie-
ron volver al trabajo. 

Los sindicatos oficiales apo-
yaron prudentemente a los mi-
neros y criticaron firmemente la 
subida de precios, uno de sus 
representantes declaró incluso 
que los salarios deberían subir 
al menos un 70%. Pero, en una 
reunión plenaria de su direc-
ción, el primer ministro Pavlov 
descartó todo aumento salarial 
que no estuviera directamente 
relacionado con un aumento 
proporcional de la productividad, 
y aprovechó para lanzar los 
más sucios ataques contra las 
huelgas mineras. 

Por el momento el gobierno 
no ha utilizado la violencia para 
acabar con las huelgas; proba-
blemente intenta recuperar el 
movimiento y aislar a las zonas 
más combativas. Pero la ten-
sión de la sociedad soviética 
tras el alza de los precios no 
juega precisamente a favor de 
Gorbachov y Pavlov, las protes-
tas se multiplican. 
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pozos de Kirkuk; el problema 
principal serían los efectos que 
tendría sobre los 13 millones de 
población kurda de Turquía. Por 
su parte Irán estaría dispuesto 
a aceptar la medida a cambio 
de la extensión de su area de 
influencia en el sur, donde se 
encuentran las ciudades santas 
chiitas de Najaf y Kerbala. 

U n a c u e r d o po lémico 

El peligro de libanización de Irak 
y la falta de alternativas que 
garantizaran la "unidad nacio-
nal" ha facilitado la colaboración 
de Estados Unidos, mediante 
una bien calculada "no interven-
ción" en asuntos internos de 
Irak. A la vez, un gobierno de-
mocrát ico en Irak supondría 
también una mayoría chiíta en 
Bagdad que Arabia saudita no 
está dispuesta a tolerar, impi-
diendo a cualquier precio una 
extensión hacia el oeste de la 
influencia de Irán. El gobierno 
iraní sufrió serias amenazas de 
Estados Unidos sobre su posi-
ble intervención en el conflicto 
interno iraquí. 

Europeos y americanos, que 
intentan camuflar el problema 
político de fondo que supone el 
éxodo kurdo con programas de 
ayuda humanitaria, han enviado 
fuerzas mil i tares a la región 
cuya misión sería intentar hacer 
volver a sus hogares a los refu-
giados en las montañas fronteri-
zas con Turquía. 

En esta situación, el principio 
de acuerdo entre los líderes del 
FNK, encabezados por Jalal Ta-
labani, y Sadam Husein ha aña-
dido aún más confusión. Movi-
dos por su desesperada situa-
ción y conscientes de la debili-
dad internacional del régimen 
de Bagdad, estos dirigentes in-
tentan conseguir promesas de 
autonomía a partir de los acuer-
dos de 1970, que incluyan tam-
bién la provincia de Kirkuk. Sa-
dam necesita a su vez un lava-
do de cara y no dudará en pro-
meter lo que no está dispuesto 
a cumplir . Las negociaciones 
provocaron una crisis interna en 
el FNK y las críticas y el estu-
por de la población kurda, ade-
más de la oposición frontal de 
los dirigentes chiitas, y tampoco 
en Occidente se ve con buenos 
ojos la iniciativa. No parece, por 
tanto, que estos acuerdos pue-
dan llegar muy lejos. 

Para acabar señalaremos el 
peligro de que las grandes po-
tencias adopten en Kurdistán 
una solución destinada a man-
tener un foco de tensión que les 
permita continuar controlando la 
región a partir de un desgaste 
interno. Los estados implicados 
siempre necesitaron del proble-
ma kurdo para desestabilizarse 
entre si, sabiendo que la única 
solución estable sería reconocer 
al pueblo kurdo su inalienable 
derecho a la autodeterminación. 
Por supuesto, los Estados Uni-
dos y sus aliados están intere-
sados en mantener ese foco de 
tensión. Aventuremos, a pesar 
de todo, la existencia de un 
Kurdis tán semi-independiente 
en el norte de Irak que, protegi-
do por Occidente, podría ejercer 
una vigi lancia continua sobre 
Irán, separándolo de su aliado 
coyuntural: Siria. Podría estarse 
discutiendo el precio a pagar a 
Turqu ía . Pero, en. cualquier 
caso, no supondría ninguna so-
lución al problema kurdo, nece-
sitado de una visión mucho más 
global y amplia. Aunque sea in-
genuo decirlo el Kurdistán es 
una nación y, por tanto, la solu-
ción del problema también es 
única. El pueblo kurdo no siente 
como suyas las fronteras que 
no ha trazado. 

Hushyar Mariwan. 

Kurdistán 

La larga marcha de una nación 
Tomamos de Demà un artículo escrito por Hushyar Mariwan, vicepresidente del Comitè per la Defensa 
del Poble Kurd, en el que este colaborador de nuestro colega catalán describe la situación actual de su 
pueblo. 
Nunca hasta ahora se había 
oido hablar tanto del pueblo kur-
do y del Kurdistán. Dentro del 
marco general de los "proble-
mas del Oriente Medio" Kurdis-
tán era para mucha gente un 
nombre de resonancias míticas, 
pero sin un significado preciso. 
La opinión pública no parecía 
darse cuenta, sin ir más lejos 
durante la Guerra del Golfo, del 
importante papel que juega el 
pueblo kurdo en el entramado 
de relaciones y equilibrios de in-
tereses en una de las zonas 
más explosivas del mundo. Los 
guerrilleros kurdos parecían no 
existir, mientras, escondidos en 
las heladas montañas de la 
frontera turco-iraquí, esperaban 
el momento de dar el golpe de 
gracia a la máquina bélica de 
Sadam Husein, una vez que 
está hubiera sido destruida por 
las "fuerzas mult inacionales". 
La llamada guerra "civil" que 
siguió a la desbandada iraquí 
de Kuwait, especialmente inten-
sa en el Kurdistán y las provin-
cias meridionales de Irak, era 
de hecho una catástrofe tan 
anunciada como manipulada y 
dirigida, antes y después, por 
los intereses de las grandes po-
tencias internacionales y regio-
nales. 

¿ P o r q u é a h o r a ? 

Un reguero de "no interferen-
cias", declaraciones, vacilacio-
nes, pactos y conversaciones 
bajo mano -una estrategia muy 
calculada con apar iencia de 
confusión- han envuelto una 
maniobra de la cual, por ahora, 
no se dispone de datos suficien-
tes para sacar conclusiones de-
finitivas. De pronto, después de 
años y años de represión san-
guinaria y de olvido y marigina-
ción por parte de todo el mun-
do, el pueblo kurdo salta a las 
primeras páginas de los medios 
de comunicación internacionales 
a causa de un éxodo masivo 
que corre el peligro de ocultar, 
bajo una unánime reacción de 
ayuda humanitaria, la verdadera 
naturaleza política del fenóme-
no. Por qué, de repente, los te-
levisores de todo el mundo se 
llenan de imágenes de niños 
kurdos muriendo deshidratados 
en las montañas. Por qué ahora 
y no en 1988, cuando esa mis-
ma gente tuvo también que huir 
hacia Turquía e Irán. Sin duda 
han cambiado muchas cosas y 
el problema kurdo, una de las 
inestabilidades crónicas de la 
región, ha estallado por fin en el 
terremoto que hace casi un año 
sacude las relaciones interna-
cionales. 

La lucha de 25 millones de 
personas por conseguir su de-
recho a la autodeterminación 
tiene en si misma un sentido 
muy claro, ligado en su inicio al 
absurdo reparto por las grandes 
potencias de las ruinas del Im-
perio Otomano. La represión a 
menudo sanguinaria de quienes 
se repartieron Kurdistán (Tur-
quía, Irán, Irak y Siria) determi-
nó esta lucha, nutrida y manipu-
lada por los intereses políticos, 
estratégicos y económicos que 
coyunturalmente marcasen las 
relaciones entre los Estados im-
plicados. Sin olvidar el juego de 
fuerzas internas, los intereses 

de otras potencias regionales 
(Arabia saudita, Israel) y, por 
encima de todo, la "estructura 
superior" que impone la relación 
entre las fuerzas imperialistas 
mundiales. A partir de esto, los 
caminos pueden llegar a ser 
realmente insondables. 

La d o b l e es t ra teg ia 
de l F N K 
la caída de los bloques -la "es-
tructura superior" desde la Se-
gunda Guerra Mundial- t iene 
consecuencias todavía imprevi-
sibles en Oriente Medio. Las 
alianzas cambiaron de la noche 
a la mañana con la invasión ira-
quí de Kuwait; el pueblo kurdo 
fue tragado literalmente por el 
desequilibrio y la violencia gene-
rados en la nueva situación. 

Turquía, el Estado política-
mente más intransigente con la 
cuestión kurda, estaba ligada a 
un pacto de cooperación militar 
con Irak desde 1978; pacto na-
cido del interés común en la re-
presión de la resistencia kurda y 
que tuvo una importancia estra-
tégica durante la guerra Irán-
Irak. Siria, enemiga tradicional 

de Irak y único aliado árabe de 
Irán, ha roto su aislacionismo a 
cambio de un silencio total so-
bre Líbano y de los beneficios 
que le comporta convert i rse, 
junto a Egipto, en la protectora 
militar de las monarquías petro-
leras. La Liga Arabe ha demos-
trado def in i t ivamente que es 
una ficción y ha estallado. Irán 
jugó inteligentemente la carta 
de la neutralidad para recons-
truir el país y emerger de nuevo 
como superpotencia regional, 
una vez eliminado su enemigo 
más peligroso: Irak. Por último, 
el pueblo kurdo, tradicionalmen-
te obligado a diseñar su estrate-
gia a caballo de las relaciones 
del resto, también modificó en 
estos meses sus alianzas en 
función de una tempestad de la 
que intentaba sacar todo el pro-
vecho posible, pero como de 
costumbre, ha terminado por 
ser uno de los máximos perjudi-
cados, a pesar de su expresa 
neutralidad en el conflicto. 

El Frente Nacional del Kurdis-
tán (FNK), que agrupa a las 
principales formaciones políticas 
kurdas en Irak, elaboró una do-
ble estrategia. Primero, estable-

cer una alianza con el resto de 
la oposición iraquí para luchar 
unidos por el derrocamiento del 
régimen de Bagdad y el esta-
blecimiento de un gobierno pro-
visional de coalición, que prepa-
raría eleciones libres y elabora-
ría una constitución democrática 
con garant ías de au tonomía 
real del Kurdistán, en un Irak 
federado. En segundo lugar, se 
trataría de conseguir garantías 
internacionales para esta auto-
nomía. 

Era ind ispensable el v isto 
bueno de Turquía, opuesta de 
siempre a la concesión del me-
nor derecho al pueblo kurdo in-
cluso más allá de sus fronteras, 
y que, con la mitad de la pobla-
ción kurda en su interior, jugó 
siempre un papel clave en rela-
ción a la cuestión kurda. Ade-
más, ha hecho renacer en los 
últimos meses su reivindicación 
sobre el Mosuul -aproximada-
mente el Kurdistán iraquí-, que 
Turquía s iempre rec lamó en 
función de su inmensa riqueza 
petrolera. Un Kurdistán autóno-
mo en el norte de Irak, "protegi-
do" por Turquía, aseguraría un 
control occidental directo de los 
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SIN TRONtErAS 

India 

Atentado contra una época 
El atentado que ha costado la vida a Rajiv Ghandi va a tener una influencia profunda en el futuro del 
país y de la región, no tanto por la autoridad del político desaparecido, sino sobre todo porque supone, 
probablemente, el declive del sistema político instaurado desde la independencia. 
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La dinastía Ghandi y el Partido 
del Congreso han venido sien-
do, desde entonces, el símbolo 
y la garantía de estabilidad polí-
tica de la que era llamada la 
mayor democracia de la tierra. 

" D e m o c r a c i a " 
de cas tas 

Es cierto que el sistema político 
instaurado tras la dominación 
británica ha podido resistir a 
rupturas territoriales, crímenes 
de Estado, conflictos permanen-
tes de castas, religiones y et-
nias. Pero es sólo una metáfora 
llamar "democracia" al régimen 
que ha gobernado un país cuya 
etnia mayoritaria está dividida 
en cinco castas (en realidad, 
cuatro y los "intocables", un 
grupo social tan bajo que ni si-
quiera es considerado "casta"), 
con una tasa de ^analfabetismo 
del 65% y una tasa de miseria 
que sería aún más alta, si la 
miseria estuviera tasada. 

Desde hace más de un año, el 
país vive además una crisis 
"nacional" dramática. En 1989, 
la decisión del gobierno de V.P. 
Singh de otorgar a los "shüdra" 
(servidores, la casta inferior y 
más numerosa, que representa 
el 52% de la población, aunque 
sólo ocupan el 4% de los em-
pleos en la administración), una 
cuota del 15% en los empleos 
del Estado y en las escuelas, 
provocó una conmoción en las 
castas superiores que condujo 
al suicidio a más de 200 jóve-
nes pertenecientes a éstas, la 
mayoría de los cuales se que-
maron vivos. 

Más recientemente, violentos 
enfrentamientos entre musulma-
nes e integristas hindúes, cuya 
organización más importante es 
el Bharatiya Janata Party (BJP), 
en torno a la mezquita de 
Ayondhya en la región de Uttar 
Pradesh, que los hinduistas 
querían derribar para construir 
en su lugar un templo dedicado 
al dios Ram, provocaron más 

de mil muertos. La crisis política 
subsiguiente produjo una esci-
sión en el partido gobernante, 
Janata Dal, y la formación de 
un gobierno dirigido por la frac-
ción llamada "socialista", dirigi-
da por Chandra Shekar (cuyo 
"socialismo" no le ha impedido 
ser un ferviente aliado de Bush 
en la crisis del Golfo). Este go-
bierno extremadamente débil ha 
organizado las elecciones ac-
tuales en las que se daba por 
seguro el retorno al poder del 
Partido del Congreso de Ghan-
di. 

La victoria de éste no hubiera 
significado un cambio político 
sustancial, sino más bien una 
receta tradicional, la única dis-
ponible en una crisis que afecta 
en realidad a toda la región su-
perpoblada de India, Pakistán, 
Bangla-Desh y Sri-Lanka. 

U n só lo 
i n s t r u m e n t o pol í t ico 

El Partido del Congreso es, 
efectivamente, la única fuerza 
política india con carácter "na-
cional". Pero la gestión de go-

bierno y la creciente corrupción 
interna han minado la autoridad 
fundacional derivada de la lucha 
por la independencia y el presti-
gio mítico de Ghandi y Nehru. 
Aún así, en un país que ha teni-
do un desarrollo económico 
considerable, que es ya una po-
tencia industrial y cuenta con 
una poderosa burguesía, no 
haymás Instrumento político con 
cierta capacidad de gobierno 
que el Partido del Congreso. Es 
una simplificación considerarlo 
poco menos que un "partido di-
nástico". En realidad, Rajiv 
Ghandi era una figura muy im-
portante por razones simbóli-
cas, pero la autoridad dentro de 
su partido correspondía a un 
aparato poderoso, estructurado 
en torno a líderes, uno de los 
cuales era él mismo, que se 
repartían cuotas de poder y 
pactaban la política. La fallida 
operación sucesoria en tomo a 
la-viuda de Ghandi muestra so-
bre todo el intento del aparato 
de ahorrarse una lucha interna 
por la jefatura del partido en 
condiciones críticas, jugando la 
baza de la continuidad simbólica 
a efectos electorales. 

Está por ver si el legado pos-
tumo de Rajiv Ghandi a su par-
tido será una amplia victoria 
electoral. Sería esta, en cual-
quier caso, una herencia enve-
nenada. Porque el ganador se 
encontrará con una India difícil-
mente gobernable, dominada 
por lo que se llama "comunalis-
mo", es decir una forma de or-
ganización político-social de 
base étnica o religiosa, con cre-
cientes enfrentamientos inter-
nos. 

Todos los comentarios que 
han seguido a la muerte de 
Ghandi coinciden en afirmar 
que el futuro de la India está en 
juego. Así parece ser. En éste, 
como en otros muchos casos 
(Yugoslavia, URSS, la región 
del Golfo, el "cuerno de Afri-
ca"...), la continuidad de los 
mismos Estados y sistemas de 
Estados ex is ten tes parece 
puesta en cuestión. El "nuevo 
orden", ya se sabe... 

Pero la India es un país in-
menso, que se acerca a los 
1.000 millones de habitantes en 
una de las regiones más pobres 
de la tierra, cuya unidad nacio-
nal está ligada precariamente a 
la experiencia fundacional de la 
lucha por la independencia y ha 
sufrido desde el primer momen-
to enfrentamientos traumáticos, 
como el que dio origen a Pakis-
tán. Un estallido de la India 
como entidad nacional modifica-
ría el mundo en que vivimos y 
es difícil imaginar cómo podría 
conducir a una solución estable. 
Ya se están moviendo intereses 
muy poderosos para estabilizar 
a cualquier precio, incluso al 
precio de un mayor papel políti-
co del Ejército, la situación en la 
India y en la región. Pero aquí, 
en la zona más poblada de la 
tierra, no valen las "cruzadas". 
El gran policía internacional 
americano no podría repetir la 
operación del Golfo en el su-
puesto de que la crisis explota-
ra. Por eso no es extraño que, 
ante la muerte de Ghandi, Bush 
haya declarado: "No sé dónde 
irá a parar el mundo". Podría 
ser ésta una buena noticia, si 
no fuera porque en esta acumu-
lación de crisis apenas existe 
gente que crea y luche por una 
alternativa socialista. 

IWI.R. 

Etiopía 

Huye el "compañero revolucionario" 
La caída de Mengistu Haile Ma-
nam, el jefe de la camarilla mili-
tar que gobernaba Etiopía des-
de 1977, venía siendo anuncia-
da por toda la prensa interna-
cional desde hace meses. En el 
nQ82 de Inprecor publicamos un 
artículo de Francls Calzals, titu-
lado precisamente "El final del 
reinado de Mengistu", que ana-
Hzaba la crisis que ahora ha 
conducido a la huida del dicta-
dor. Una nueva lectura del artí-
culo de Cazals, que recomenda-
mos desde aquí, es muy útil 
Para comprender las claves de 
la situación etíope que amenaza 
con desintegrar el país. En esta 
nota queremos comentar breve-
mente dos aspectos de los he-
chos que nos parecen de mu-
cho interés. 

El primero tiene que ver con 
el futuro de la crisis. Desde 
1989, y como intento desespe-
rado de supervivencia, Mengistu 
pabia abandonado su retórica 
marxista" y "socialista" y había 

ln|ciado una aproximación a Is-

rael, tratando de rentabilizar su 
nueva imagen de "bastión cris-
tiano asediado por los pueblos 
árabes". Coherentemente con 
este nuevo rumbo, apoyó desde 
el primer momento la política de 
Bush en el Golfo. Este giro pro-
occidental reforzó indirectamen-
te la idea muy extendida de que 
las fuerzas político-militares que 
le combatían y finalemnte han 
provocado su caída, es decir el 
Frente Popular de Liberación de 
Eritrea (FPLE) y el Frente Po-
pular de Liberación del Tigre 
(FPLT), que encabeza la coali-
ción llamada Frente Democráti-
co Revolucionario del Pueblo 
Etíope (FDRPE), eran organiza-
ciones de tipo socialista revolu-
cionario. Puede haber por ello 
algunas ilusiones sobre el des-
enlace de la crisis etíope, pues-
to que estas fuerzas aparecen 
hoy en posición ofensiva. La 
realidad es mucho más dudosa, 
sobre todo en lo que se refiere 
al FRDPE, una organización de 
tradición pro-albanesa que, por 

razones obvias, parece en pro-
ceso de reconversión profunda. 
No hay razones para mantener 
mucha esperanza en las nego-
ciaciones que comenzarán in-
mediatamente entre el gobierno 
etíope y los representantes de 
estas organizaciones, bajo los 
auspicios de los EEUU, aunque 
habrá que seguirlas con aten-
ción, especialmente porque está 
prácticamente excluido que se 
alcance una solución a las rei-
vindicaciones nacionales erl-
treas. 

El segundo aspecto tiene que 
ver con el pasado. Mengistu ha 
sido desde que llegó al poder 
un déspota corrupto, que ha 
desarrollado una lucha implaca-
ble contra nacionalidades y et-
nias que no le eran afines y ha 
despreciado las necesidades 
más perentorias de un pueblo 
que es el símbolo mismo del 
hambre. Pese a ello y durante 
muchos años, ha sido saludado, 
no sólo por la Pravda y sus "co-
rresponsales políticos" en el 

mundo, sino también por Gran-
ma, aunque Castro hace tiempo 
que tomó distancias en la prác-
tica respecto al régimen de 
Mengistu, un "compañero revo-
lucionario" que dirigía un régi-
men de "orientación socialista". 
Obviamente, quien criticaba es-

tos argumentos se convertía en 
gente "poco real ista* o en 
agente del imperialismo. 

Nunca terminaremos de la-
mentar el daño que el "campis-
mo" ha hecho a la causa revo-
lucionaria en el mundo. Etiopía 
es sólo el más reciente ejemplo. 
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tal, la política Insensata del go-
bierno, y el carácter depredador 
del capitalismo español-, ni en 
defender un modelo social en el 
que las necesidades de la ma-
yoría estén por delante de los 
imperativos de una pretendida 
"racional idad" impersonal del 
mercado. Pero esta crítica ideo-
lógica posiblemente va a ser in-
suficiente para desarrollar a cor-
to plazo frentes de lucha ade-
cuados, que Impidan que la pre-
sión del mercado exterior acabe 
con un nuevo desastre social en 
forma de paro, precarización del 
empleo, marginación laboral de 
la mujer... 

Por esto parece necesario 
avanzar algunas ¡deas de ac-
ción que permitan algunos pun-
tos de avance. En este sentido 
existen cuatro líneas de acción 
que deberían tomarse en consi-
deración. De una parte propiciar 
el desarrollo de una actividad 
pública orientada a vertebrar la 
estructura productiva, a impul-
sar actividades productivas con 
efectos a largo plazo y a fortale-
cer la empresa pública, visto el 
fracaso de la iniciativa privada 
en propiciar un desarrollo equili-
brado. En segundo lugar una 
política de productividad basada 
en la cualificación y la estabili-
dad laboral, en contra del actual 
proceso de precarización y po-
tenciación de actividades de 
corto alcance. En tercer lugar 
una política de empleo basada 
en la promoción de actividades 
de utilidad social, que no sólo 
satisfacen necesidades mál cu-
biertas sino que son las menos 
afectadas por la competencia 
exterior. Y, por último, la recon-
versión ecológica de la econo-
mía orientada no sólo a reducir 
los altos niveles de degradación 
ambiental sino a propiciar pau-
tas de consumo más racionales 
(y menos expuestas al control 
de las multinacionales). 

Se trata de cuestiones de in-
dudable complejidad. Que exi-
gen una notable tensión política 
e intelectual pero que pueden 
volver a plantear la iniciativa del 
lado de los trabajadores y no 
del del complejo financiero-inter-
nacional que ahora nos domina. 

En cualquier caso se trata de 
abrir un amplio debate entre el 
propio movimiento obrero, en el 
que se tengan en cuenta a la 
vez los aspectos prácticos e 
ideológico culturales de la cues-
tión. 

Albert Recio 

La competitividad que viene 
Uno de los eslóganes más repetidos en los últimos tiempos por el Gobierno y la cúpula patronal es el 
de la necesidad de un pacto de competitividad. Nadie adelanta muy bien en que consistiría, aunque lo 
que está claro es que se piensa en la moderación salarial como eje central del plan. 
Planteadas así las cosas el 
Pacto de competitividad apare-
ce como un simple retorno a la 
vieja política de pactos en las 
que casi siempre se cambió 
congelación salarial a cambio 
de nada. 

Aunque la mona... 
Es evidente que bastante de 
esto hay. La imaginación de los 
Sres. Solchaga, Rubio etc. no 
va más allá de considerar que 
el control de los salarios es el 
campo de intervención esencial 
de la política económica y tra-
tan de ponerlo en práctica en 
cualquier ocasión. Lógicamente 
con el aplauso entusiástico de 
los empresarios a los que esta 
política les ha ido bastante bien. 
El problema estriba en que des-
de antes del 14-D esta política 
ya no ha sido posible, debido al 
rechazo de trabajadores y sindi-
catos a seguir participando en 
unos pactos que acababan con-
virtiéndose en meros cheques 
en blanco. Por esto los que in-
sisten en esta política salarial 
se ven necesitados de vestir a 
la mona con otro envoltorio 
para ver si así cuela. 

El poblema estriba en que, a 
pesar de que la ¡dea de un nue-
vo Pacto es mera propaganda, 
se presenta con la justificación 
de un problema real: el déficit 
de la Balanza de cuenta co-
rriente. Cualquier Estado que 
mantiene relaciones comercia-
les con el exterior tiene un mo-
vimiento de ingresos y pagos, 
que se reflejan en un documen-
to contable que explica cual es 
su situación. En el caso del Es-
tado español los pagos por pro-
ductos importados superan con 
creces a los ingresos por expor-
taciones. Este desequilibrio no 
ha dejado de aumentar en los 
últimos años y ha llegado a re-
presentar en 1990 más del 7% 
del Producto Interior Bruto. Este 
déficit es compensado en parte 
por otros ingresos (especial-
mente los turísticos) pero, aún 
con estos, el déficit se sitúa en 
más del 3%, uno de los mayo-
res del mundo. 

Ante esta situación se puede 
pensar que esto es sólo incum-
bencia del Gobierno y los capi-
talistas que, al fin y al cabo, son 
quienes dirigen la actividad eco-
nómica y, por tanto, los que han 
propiciado esta situación. Pero 
ello supone perder de vista que 
esta es una situación que afec-
ta a la clase obrera, que es la 
que finalmente acabará pagan-
do el pato si el déficit actual no 
se resuelve. 

A corto plazo, el que exista 
este déficit supone que una par-
te del empleo creado por el cre-
cimiento económico de los últi-
mos años se ha creado en el 
exterior. Esta es sin duda una 
de las razones que explican por 
qué el volumen de paro es ma-
yor aquí que fuera. A corto pla-
zo, también, este déficit se está 
paliando con la llegada de capi-
tal extranjero atraído por los al-
tos beneficios obtenidos, no 
sólo en las empresas producti-
vas sino también en inversiones 
en bolsa y en el sistema finan-
ciero. El mantenimiento de ba-
jos salarios, y por consiguiente 
altos niveles de beneficios, es 

por tamto un medio para reequi-
librar la balanza de pagos que 
cae sobre nuestras espaldas. 

A largo plazo, si el déficit se 
acumula un año tras otro llega-
remos a una situación peligrosa 
que posiblemente acabará en 
una reestructuración salvaje, 
forzada no sólo por el Gobierno 
sino por las instituciones del 
capi ta l ismo internacional (la 
gran banca internacional, el FMI 
y la CEE). La situación actual 
es muy peligrosa y, Pactos de 
Competitividad al margen, no es 
una pura invención del Ministe-
rio de Economía. 

Los problemas 
de fondo 
Lo que ocurre es que el análisis 
oficial esconde las razones ver-
daderas de estos problemas. 
Quizás para buscar alternativas 
lo primero que hay que hacer 
es tratar de explicar por qué 
hemos llegado a donde esta-
mos. 

Los problemas de la Balanza 
de Pagos no son nuevos, pero 
si están muy agravados. El cre-
cimiento del déficit sólo se pue-
de entender ligado a la estruc-
tura económica del país, al pro-
ceso de integración a la CEE y 
a la política económica de los 
últimos años. 

En una economía internacio-
nalizada, la situación de cada 
país depende de su capacidad 
tecnológica y de su desarrollo 
productivo. La economía espa-
ñola ha experimentado siempre 
poblemas que se explican fun-
damentalmente por el bajo des-
arrollo tecnológico. Ello hace 
que siempre que la actividad 
económica se anima crezcan 
las importaciones de bienes de 
equipo y bienes de consumo 
sofisticados. Al mismo tiempo, 
como es una economía derro-
chadora de energía, se ve obli-
gada a importar más y más pro-

ductos energéticos. En cambio 
los productos fabricados aquí 
t ienen menor salida exterior. 
Estos problemas son el resulta-
do de que los capitalistas espa-
ñoles se hayan preocupado ma-
yoritariamente de obtener bene-
ficios rápidos, basados en los 
bajos salarios, la protección es-
tatal y la falta de control hacia 
todo tipo de actividad especula-
tiva. 

En los últimos años estos 
problemas se han agravado por 
dos razones. Una ha sido la 
creciente apertura exterior. Las 
empresas han competido con 
los grandes conglomerados in-
ternacionales, que han jugado 
todas las cartas posibles para 

comerse el pastel de un merca-
do de 40 millones de personas. 
No sólo exportando productos 
sino por medio de un proceso 
de compra de empresas que ha 
tendido a desorganizar aún más 
la situación. Por ejemplo, las 
empresas automovilísticas han 
decidido importar todos los ve-
hículos de alta cilindrada y gran 
parte del equipamiento, al mis-
mo tiempo que aquí han practi-
cado una política de reducción 
de plantilla y forzado la crisis de 
parte del sector auxiliar. La in-
ternacionalización económica, 
como la construcción de la 
CEE, está aumentando las desi-
gualdades territoriales. 

Por otra parte, el sector públi-
co ha tenido una política nefas-
ta en varios aspectos: 1) Ha fa-
vorecido la venta sin control del 
país al capital extranjero. 2) Ha 
desmantelado el sector indus-
trial público, con excepción de 
la industria de armamento que 
produce más males que bienes. 
3) Ha dejado al "mercado" la in-
iciativa, al mismo tiempo que ha 
propiciado todo tipo de activida-
des especulativas, como mues-
tra el actual desastre en materia 
de vivienda y urbanismo. 4) Ha 
promovido la precarización del 
empleo (el empleo temporal, el 
mayor de Europa, es ya un ter-
cio del empleo fijo) lo que va en 
contra de fomentar la cualifica-
ción laboral. 

En resumen, la combinación 
de la acción del mercado (las 
empresas multinacionales espe-
cialmente) y de un Gobierno ob-
sesionado por el mismo es lo 
que ha propiciado una grave si-
tuación que acabaremos pagan-
do los demás. 

¿Qué alternativa? 

Estamos ante una situación difí-
cil para la intervención de la iz-
quierda. Es evidente que no 
deben ahorrarse esfuerzos para 
explicar la raíz de los problemas 
-la internacionalización del capi-
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Propiedad pública, 
gestión privada 
En el puente del 1 de mayo, el gobierno creaba la Corporación Bancaria de 
España con el Banco Exterior, la Caja Postal y los bancos oficiales de 
Crédito Industrial, Agrícola, Hipotecario y Local. La medida fue rápidamente 
aplaudida por la Federación de Banca de CC.OO. y criticada por el 
presidente de la AEB, pero lo más razonable habría sido que reaccionaran a 
la inversa. 

La banca pública existía ya, lo 
que ha hecho el gobierno es 
colocarla en una sola mano 
para gestionarla con criterios de 
mercado, lo que supondrá la 
desaparición de los privilegios 
con los que cuenta actualmen-
te. Consciente de- los beneficios 
que esto reportará a la banca 
privada, el presidente del Banco 
de Santander apoyaba la medi-
da tan rápidamente como el de 
la AEB protestaba. 

La banca pública es 
un "mal necesario" 
La coexistencia con la banca 
privada de una banca pública 
importante es un hecho normal 
en los países industriales. El 
profesor británico Jack Reveli, 
el mismo que hace unos años 
elaborara el documento sobre la 
concentración bancaria, ha rea-
lizado un informe sobre el tema, 
Por encargo de Francisco Lu-
zón; sus conclusiones, que pa-
recen haber sido decisivas para 
¡a constitución de la Corpora-
ión Bancaria, muestran que el 
obierno se ha limitado a hacer 
> que lleva tiempo hecho en los 
aises de nuestro entorno. 
Según dicho informe, en la 
ayoría de ios países de Euro-
a occidental la entidad finan-
ç a dominante es pública, y a 
acepción de Holanda e Inglate-
ra en todos ellos su peso es 
uPerior al que actualmente tie-
e. en el Estado español. Ade-
as, no puede constatarse la 
xistencia de ningún proceso 
^atizador e, incluso, cuando 
e nan dictado normas con tal 
Pariencia (constitución de gru-
°s mixtos de bancos públicos 
Privados, por ejemplo), como 

a ocurrido en Italia, Francia o 

Inglaterra, el resultado ha sido 
un mayor control de los grupos 
resultantes por parte del Esta-
do. Finalmente, los gobiernos 
defienden con gran beligerancia 
el carácter público de las princi-
pales entidades financieras. 

Esto no es sorprendente. Se 
debe a que existen actividades 
crediticias que por su riesgo o 
excesivo plazo (créditos a las 
administraciones locales o re-
gionales, préstamos para la 
construcción de viviendas, etc.) 
o porque se realizan a sectores 
estratégicos o que necesitan 
préstamos privilegiados, no son 
rentables para el capital priva-
do. La banca pública es pues 
un instrumento imprescindible 
en la economía de mercado, 
como lo es la existencia de 
empresas públicas en los secto-
res no rentables para el capital, 
por ejemplo. Sin ella, se pon-
drían muy rápidamente de ma-
nifiesto las distorsiones que in-
troduce en el mercado la banca 
privada y a la vez se haría evi-
dente la necesidad de su nacio-
nalización. 

Al Exterior no 
hay quien le quiera 

Pero lo anterior no significa que 
gobiernos tan ul t ral iberales 
como los de González no se 
hayan planteado la privatización 
parcial de la banca pública es-
pañola. Es difícil hacerlo con los 
cuatro bancos que hasta ahora 
pertenecían al Instituto de Cré-
dito Oficial, porque sus activida-
des caen de lleno en los tipos 
que se han descrito más arriba. 
Ningún banquero privado man-
tendría una cartera de créditos 
para viviendas tan grande y tan 
arriesgada como la que tiene el 

Banco Hipotecario; ni estaría 
dispuesto a convertirse en el 
principal armador, como le ocu-
rrió al Banco de Crédito Indus-
trial, cuando el sector naval no 
pagaba los créditos; ni a conce-
der prestamos de dudoso cobro 
en su fecha a los ayuntamien-
tos y a las comunidades autó-
nomas, como sucede con el 
Banco de Crédito Local. 

Con la Caja Postal los proble-
mas serían de orden distinto. 
Hasta ahora ha dependido de 
Correos, ha funcionado utilizan-
do su infraestructura y su priva-
tización hubiera planteado se-
rios problemas políticos y eco-
nómicos. Pero con el Banco Ex-
terior es diferente. Se especiali-
zó en el crédito a la exporta-
ción, actividad que con la incor-
poración a la CEE ha perdido 
su sentido, convirtiéndose en un 
banco comercial más. Desde el 
inicio de su mandato, el gobier-
no ha tratado de privatizarlo 
mediante su absorción por uno 
de ios siete grandes. Pero su 
propia especialización le llevó a 
conceder créditos a América 
Lat ina (el l lamado "crédito 
país"), que hoy son de difícil 
cobro pues están afectados de 
"lleno" por el problema de la 
deuda del tercer mundo. Unase-
le a esto que es una entidad 
con escasa rentabilidad, una 
red de oficinas muy poco atrac-
tiva y muchos problemas de 
funcionamiento, y se compren-
derá por qué nadie ha querido 
absorberlo. 

Puestas así las cosas, al go-
bierno sólo le quedaba una op-
ción: su fusión con alguna o con 
todas las entidades financieras 
públicas. En principio se pensó 
solamente en la Caja Postal, 
pero, por lo que se verá a conti-
nuación, se ha optado por la Luzón, Solchaga tal para cual. 

terios de rentabilidad privada. 
Para ello el gobierno ha coloca-
do a su frente a un banquero 
privado: Francisco Luzón. Este 
personaje reflotó el Banco de 
Crédito Comercial, ha dirigido el 
Banco Occidental y ha sido di-
rector general del BBV tras la 
fusión. Se le nombró presidente 
del Banco Exterior en 1988 
cuando, tras la dimisión de Bo-
yer, Solchaga llegó a la conclu-
sión de que el problema sólo se 
podía atajar privatizándolo o 
mejorando la gestión con un 
banquero privado. No hay nin-
guna duda de que intentará ren-
tabilizar al máximo la banca 
pública. 

En segundo lugar, exige la 
eliminación de los actuales privi-
legios que tienen los bancos ofi-
ciales. Cuentan con exención 
de coeficientes, hasta muy re-
cientemente se han financiado 
con "cédulas de inversión" (una 
especie de deuda pública emiti-
da por el Instituto de Crédito 
Oficial) que obligatoriamente 
debía comprar la banca privada 
y son hegemónicos en algunos 
mercados (en el hipotecario, por 
ejemplo). La abolición de estos 
privilegios puede suponer la li-
beralización de fondos que ac-
tualmete tiene cautivos la banca 
privada, y la posibilidad de que 
ésta pueda competir mejor en 
algunos mercados hasta ahora 
prácticamente monopolizados 
por la banca pública. 

Es esto lo que detectó Emilio 
Botín, presidente del Santander, 
cuando aplaudió la creación de 
la Corporación Bancaria; y lo 
que está detrás de las declara-
ciones de la AEB cuando exige 
que se respeten las reglas del 
mercado. Pero lo que es bueno 
para la banca privada no puede 
serlo para el resto de los morta-
les de a pié. La gestión privada 
de los bancos públicos tendrá 
efectos sobre las plantillas y 
sobre sus condiciones labora-
les, sobre los usuarios, que 
comenzarán a sufrir las medi-
das rentabilizadoras, y sobre la 
economía en su conjunto, por-
que muchos sectores que hasta 
ahora han contado con una fi-
nanciación- privilegiada pueden 
dejar de tenerla. 

Pero no hay que menospre-
ciar un hecho: la Corporación 
Bancaria es un poderoso instru-
mento en manos del gobierno. 
La reciente polémica sobre la fi-
nanciación de las 400.000 vi-
viendas muestra que es así y 
que está dispuesto a utilizarlo. 
Por eso no le ha gustado a los 
neoliberales más montaraces. 
Pero no justifica el aplauso de 
la Federación de Banca de 
CC.OO. y si que lo haga la 
AEB. 

Jesús Albarracín 

La creación de la Corporación Bancaria de España 

De nuevo el 
reto de 1993 
Ei 1 de enero de 1993, la banca 
extranjera podrá operar libre-
mente en el Estado español y el 
gobierno prevee que la consi-
guiente agudización de la com-
petencia puede colocar en si-
tuación difícil a alguno de los 
grandes bancos, si no a varios 
de ellos. Por ello está empeña-
do en favorecer las concentra-
ciones. Piensa que cuanto más 
grande sea un grupo financiero, 
más solvente será, podrá diver-
sificar más los riesgos, reducir 
las plantillas... y, en consecuen-
cia, estará dotado de mayor 
competitividad. Todo esto es 
dudoso: ni es seguro que la 
banca internacional nos vaya a 
invadir, ni un banco más grande 
es más fuerte, como lo mues-
tran los problemas que aquejan 
a los gigantes bancarios ameri-
canos. Pero esta es su política 
y en este contexto hay que si-
tuar la reciente fusión del Hispa-
no y el Central. 

Por lo que respecta a la Cor-
poración Bancaria, el móvil ha 
sido el mismo. De momento, el 
Banco Exterior absorberá al 
Banco de Crédito Industrial, lo 
que significa que los recursos 
de este último servirán para ta-
par el agujero del primero, al 
que se ha hecho referencia an-
tes. La entidad resultante será 
la cabeza de un "holding" en el 
que los otros tres bancos oficia-
les continuarán siendo especiali-
zados. La Caja Postal aportará 
una buena inyección de depósi-
tos y, cuando se produzcan los 
cambios en la misma (paso a la 
condición de trabajadores labo-
rales de sus actuales funciona-
rios, reestructuración interna, 
etc.) una red extendida. Pero 
esto no significa que vaya a 
haber una banca pública más 
grande, sino sólo más concen-
trada y, sobre todo, en una sola 
mano. 

Bueno para 
la banca, malo para ti 
En su afán modernizador, el 
gobierno está dispuesto a que 
todo funcione con criterios de 
mercado, lo que significa que la 
Corporación Bancaria deberá 
competir en igualdad de conoi-
ciones con la banca privada. 
Esto exige varias cosas. En pri-
mer lugar, una gestión con cri-

constitución de la Corporación 
Bancaria. Se matan así dos pá-
jaros de un tiro: solucionar el 
problema del Banco Exterior y 
pasar a gestionar los Bancos 
Oficiales con criterios de merca-
do. 
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MUJ6R6S 

Entrevista a Cecilia Olea 

Los derechos humanos 
y las mujeres en Perú 
Cecilia Olea ha trabajado, desde 1978, en diferentes organismos relacionados 
con los Derechos Humanos en Perú. Ha participado en comisiones oficiales 
de investigación y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ese 
país. Desde 1983 es miembro del Centro de la Mujer Peruana "Flora 
Tristán", y en calidad de tal fue amenazada de muerte no hace mucho por 
los comandos paramilitares al servicio del gobierno del entonces presidente, 
Alan García. 

¿Qué actividad estáis desa-
rrollando actualmente? 

En estos momentos estoy tra-
bajando dentro del p rogama de 
organización y movimientos so-
ciales, en un proyecto que está 
dir igido a mujeres t rabajadoras. 
Traba jamos con los sindicatos, 
y el objet ivo, por un lado, es 
que la mujer t rabajadora, la mu-
jer que desarrol la una act iv idad 
product iva en el s is tema formal 
de la economía, tenga concien-
cia de sus derechos como mu-
jer, para que a partir de ahí 
pueda tener una par t ic ipac ión 
.más act iva en la organización 
sindical. Por otro lado, plantear-
le reiv indicaciones a la empresa 
en relación a la protección de la 
m a n o de ob ra f e m e n i n a q u e 
es tá s iendo expulsada en estos 
momentos de crisis y también 
mejorar la condic iones de esa 
ven ta de la fuerza de trabajo, y 
a nivel de organización sindical 
para tratar de que el s indicato 
pueda responder a las deman-
das de las mujeres. 

¿Cuál es el mayor problema 
al que se enfrenta la mujer 
peruana en estos momentos 

El mayor prob lema de la mu-
jer peruana es el de s iempre: la 
postergación de la mujer en los 
di ferentes niveles de la socie-
dad. C o m o ya es conocido, la 
mujer ha sido dec larada como 
la más pobre entre los pobres, 
por el hecho de tener menos 
acceso en todos los sent idos. 
En estos momen tos de crisis, 
las p r i n c i p a l e s a c c i o n e s q u e 
está desarro l lando el movimien-

to de mujeres están relaciona-
das con las re iv indicaciones la-
borales y sociales. 

¿A qué se debe el altísimo 
nivel de violencia de todo tipo 
que se da en Perú? 

Es cierto que hay una v io lencia 
múlt iple y una violación perma-
nente de los derechos humanos 
en mi país, pero es que cuando 
la gran mayor ía de la poblac ión 
no t iene acceso a la v iv ienda, a 
la a l imentación, al empleo , tam-
poco t iene la posibi l idad de ejer-
cer los más mín imos derechos 
humanos . Y a esto se ha veni-
do a añadir la v io lación de los 
derechos polít icos. La amenaza 
de muerte que yo recibí fue con 
el ob je t i vo de a m e d r e n t a r al 
Movimiento Feminis ta por la ac-
tuación que s iempre ha ten ido 
en relación a la v io lación de los 
derechos humanos . Esta labor 
ha ¡do en cont ra de los intere-
ses del gobierno, y han quer ido 
que no nos ded iquemos a este 
t ipo de ac t iv idades . El apoyo 
que recib imos a nivel internacio-
nal y par t icu larmente del Estado 
español , grac ias a la labor del 
C O D D E H Perú de acá, posibi l i tó 
que se fo rmara una comis ión de 
invest igación y que nos l ibrára-
mos de la amenaza . 

Yo creo que la v io lación de 
derechos humanos por asesina-
to, sea de un campes ino o de 
un militar o un pol icía, debe ser 
juzgada dent ro de las actuales 
leyes . H a n s ido p r e s e n t a d a s 
múl t ip les d e n u n c i a s por par te 
de organ imos nac ionales e in-
ternacionales, la opin ión públ ica 
i n te rnac iona l ha m o s t r a d o s u 

p reocupac ión y, s in emba rgo , 
no se ha l levado a cabo ningu-
na acción. Esto no contr ibuye a 
pacif icar el país sino, muy al 
contrar io, a aumentar la violen-
c ia y a crear una zozobra per-
manente , una cul tura del miedo, 
a al imentar deseos de just ic ia 
por manos propias y deseos de 
venganza . 

Ultimamente se ha oido que 
el gobierno ha entregado ar-
mas a las rondas campesi-
nas. ¿Qué son en realidad las 
rondas campesinas y qué di-
ferencia hay entre éstas y las 
rondas de autodefensa pro-
mulgadas por ei gobierno? 

Durante esta década el cam-
pes inado ha ido con fo rmando 
las rondas campes inas para de-
f ende rse de los ab igeos (los 
que roban el ganado y a los 
propios campes inos y malogran 
los cult ivos). Estas se convirt ie-
ron en una fo rma de ejercicio 
de just ic ia por parte de los cam-
pesinos. Cuando capturaban a 
a lgún abigeo, a a lgún del incuen-
te o a lguien que estaba violan-
do a lgún derecho de la comuni -
dad, era juzgado por el conjunto 
del pueblo y recibía una san-
c ión . A n t e las a m e n a z a s de l 
ejérci to y del terror ismo, las ron-
das campes inas también cum-
pl ieron el papel de proteger a la 
c o m u n i d a d d e incurs iones d e 
unos o de otros. 

Lo que ha hecho el gobierno 
ha s ido dar a rmas a personas a 
sueldo, no e legidas por la co-
m u n i d a d , f o r m a n d o as í u n a s 
nuevas rondas. Muchas de es-
tas personas son de l incuenmtes 

como el jefe de una de esas 
nuevas rondas, en ju ic iado por 
narco t rá f ico , que f ue rec ib ido 
por A lan García en el palacio 
p r e s i d e n c i a l y p u e s t o c o m o 
e jemplo. 

A raiz de la firma del conve-
nio antidrogas con EEUU ¿es 
posible decir que ya empezó 
la intervención yanqui militar 
en las zonas cocaeras? 

Yo creo que la f i rma del con-
venio signif ica la rat i f icación de 
lo que antes ve íamos como una 
amenaza . La posibi l idad de una 
presenc ia de las t ropas nortea-
mer icanas, con la anuenc ia del 
gobierno. C o m o hemos señala-
do y como señalaron una serie 
de organizac iones no guberna-
menta les que se pronunc iaron 
sob re es to , no so l amen te se 
t ra ta de discut i r un conven io , 
s ino de reconocer cuál ha s ido 
la t rayector ia y la pol í t ica del 
gobierno nor teamer icano en la 
lucha ant idroga y en otro t ipo 
de luchas. El los han incumpl ido 
muchas veces las c laúsulas de 
los convenios como dice el co-
municado y ahora el hecho de 
tener la autor ización por parte 
del gobierno peruano hace mu-
cho más latente la amenaza de 
una in tervención nor teamer ica-
na. 

1 

Por último, ¿crees que es ne-
cesario que la lucha de las 
mujeres vaya unida con las 
del resto de la población? 

Cuando hab lamos de campe-
s inado , de obreros , hablamos 
de hombres y mujeres. Noso-
t ras c o m o mujeres tenemos evi-
d e n t e m e n t e r e i v i n d i c a c i o n e s 
part iculares y pensamos que el 
con junto de la soc iedad tiene 
q u e asumi r las . Só lo el movi-
m i e n t o d e m u j e r e s impu lsa 
nues t ras re iv ind icac iones, por-
q u e v i v i m o s l o s p r o b l e m a s 
c o m o m u j e r e s . S in embargo, 
esto no signi f ica que deba ser 
una lucha aparte, s ino a! contra-
rio. 

T ra tamos de que el conjunto 
de las orgn izac iones nos apo-
yen, así c o m o nosotras apoya-
m o s las l uchas q u e realizan 
otros secctores, porque pensa-
mos que tenemos que construir 
una soc iedad en la cual hom-
bres y mu jeres podamos vivir 
en nuevos té rminos de relación, 
con b ienestar económico, pero 
tamb ién con bienestar afectivo, 
en una soc iedad donde las dife-
rencias entre hombres y muje-
res no sean s inón imo de desi-
gua ldad. 

Pepe Mejía 

E! cólera en Perú 
"La epidemis del cólera lo único que ha venido a evidenciar es 
la precariedad en la que se encuentra nuestro país. Y decimos 
precariedad porque, si bien es cierto que la aparición de una 
epidemia no responde a !a política de ningún sector en particu-
lar, el riesgo de que ésta se convierta en una enfermedad en-
démica demuestra ia ausencia de servicios que hay en el país. 
La gran mayoría no tiene agua, ni desagües, el servicio de sa-
lud es precario, no se da abasto para atender una emergencia. 
En este caso no se ha dado abasto para atender lo que es la 
salud cotidiana de la población y ha habido casos en los cua-
les los hospitales a pesar de la urgencia de tener que atenoer 
a un enfermo que ha contraído el cólera, que corre el riesgo de 
muerte, no han podido atenderlo porque no contaban con sue-
ros ni medicamentos, a lo que se suma el conflicto labora! que 
en estos momentos hay en el sector salud. 

Porque ios trabajadores de las empresas del sector publico 
tienen ios sueldos congelados, y hay profesionales de la salua 
y empleados del sector que están cobrando el equivalente a al-
rededor de 80, 60 y 40 dóiares, aparte de que el ingreso míni-
mo vital sólo funciona en el sector privado. Ei g o b i e r n o na 
desoído, al igual que los ministerios y los gobiernos locales, 
los ofrecimientos de organizaciones populares, de mujeres, ve-
cinales, etc. para ayudar en las campañas de información y 
ayuda. No se les ha dado capacitación a estas personas y se 
ha limitado la información a unas recomendaciones que la ma-
yoría no puede cumplir por la falta de elementos básicos, 
como el agua potable, los servicios higiénicos, etc." 
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insumisión 
Represión sobre los insumisos 1 

i o nos moverán 
Desde el pasado 15 de Mayo Josep María no está 
en casa. Después de su ingreso en la prisión 
"Modelo" de Barcelona y su posterior traslado a la 
"Trinidad", será conducido a la prisión militar de 
Cartagena para la "liquidación de la condena", 
como llaman los militares, en uno de sus 
habituales eufemismos, a los meses que le restan 
por cumplir. 

A quienes sois asiduos de estas 
páginas o conocéis por otros 
medios la lucha del movimiento 
antimilitarista durante los últi-
mos años, os sonará, sin duda, 
la trayectoria de Josep María, 
que ha estado estrechamente 
unida a los momentos clave de 
la campaña de insumisión. Jo-
sep María participó, junto con 
otros siete jóvenes catalanes, 
en la primera presentación de 
Insumisos, que se llevó a cabo 
hace ya más de dos años. 

Desde el 
primer momento 

Fue también, junto a Mikel Oter-
min, Ion Sánchez y Carlos Hino-
josa, de los primeros insumisos 
catalanes encarcelados. Tras 
permanecer 13 días en prisión y 
9 meses en libertad provisional, 
fue juzgado en Consejo de 
Guerra, junto con Carlos Hinojo-
sa, y condenados, ambos, a 13 
meses de prisión en Noviembre 
de 1989. Hasta el pasado día 
15, la condena no se ha hecho 
efectiva. Y ello ha sido así, gra-
cias a que Josep María perte-
nece a un colectivo de casi 
2.000 insumisos, en constante 
aumento, que se ha ganado el 
respeto y el apoyo de la mayo-
ría de la sociedad y la solidari-
dad de los sectores más acti-
vos, que ven en la actitud de 
desobediencia de los objetores 
uno de los principales focos de 
deslegitimación de la "mili" y el 
ejército, y, por ende, de crítica 
al actual estado de cosas. 

Huyendo de martirologios o 
simbolismos, la trayectoria de 
Josep María y, ahora, su ingre-
so en prisión, tienen un signifi-
cado especial para la gente de 
Ja casa, y es que él ha sido una 
de las muestras más cercanas, 

como amigo y militante de las 
J.C.R. que es, de la calidad 
humana de los ya miles de jó-
venes que arriesgan su libertad 
para enfrentarse y cuestionar 
de raíz el militarismo y la socie-
dad a la que es inherente. 
Ahora parece que el gobierno y 
los aparatos militar y judicial 
han dado un nuevo golpe de 
timón en la dirección que em-
prendieron hace ya dos años y 
pico, la represión se intensifica; 
el encarcelamiento de insumi-
sos con condena en firme, y el 
anuncio de una larga lista de 
nuevos consejos de guerra y 
juicios civiles a los objetores a 
la Prestación Social Sustitutoria, 
suponen un salto cualitativo en 
la línea de represión selectiva 
llevada a cabo por gobierno, 
jueces y militares. Todo ello se 
enmarca en la perspect iva, 
como ya hemos insistido en ar-
tículos anteriores, de un intento 
de lavado de cara de la "mili" y 
del modelo de defensa. Anun-
ciando un proyecto de reforma 
del servicio militar que cuente 
con la menor de las respuestas 
por parte del movimiento antimi-
litarista y los sectores sociales 
que le apoyan, obligándoles a 
enfrentarse a una dinámica anti-
rrepresiva e intentando poner 
freno al crecimiento del número 
de insumisos. 

Explicar 
nuestras razones 
Sin embargo, no parece fácil 
que los contenidos del movi-
miento se diluyan al tiempo que 
trabaja por la libertad de los en-
carcelados. El enfrentamiento 
colectivo que es la insumisión 
pone en la picota a la conscrip-
ción y no hace falta tener mu-
chas luces para deducir, de la 

reivindicación de libertad para 
los objetores presos, el objetivo 
de la abolición del servicio mili-
tar. Quizás donde puede cojear 
o quedar menos situado el dis-
curso antimilitarista, en todo 
este periodo de debate, es en 
su proyección final de desapari-
ción de los ejércitos. De ahí la 
necesidad de que el movimiento 
siga dando salida pública a sus 
argumentos contra la existencia 
de los mismos, oponiendo al fal-
so debate servicio militar obliga-
torio o ejército profesional la al-
ternativa de un futuro sin ejérci-
tos, sólo posible en un nuevo 
tipo de sociedad y no en el 
marco de la actual. 

Esta es una de las tareas 
fundamentales del movimiento, 
junto con la crítica radical al 
servicio militar obligatorio y la 
lucha por la libertad de los obje-
tores encarcelados. El próximo 
debate sobre modelo de defen-
sa a celebrar en el parlamento 
español tiene que verse empa-
ñado por las razones que desde 
el movimiento antimilitarista se 
dan en favor de la abolición del 
servicio militar. Esta, la aboli-
ción, es la única alternativa 
aceptable para los que luchan 
en el camino hacia una socie-

dad desmilitarizada. 
Para que los sectores socia-

les que simpatizan con los insu-
misos profundicen y asuman 
todo el contenido de su argu-
mentación y sus objetivos, y és-
tos no queden neutralizados por 
el debate parlamentario, es ne-
cesario que el conjunto del mo-
vimiento antimilitarista intensifi-
que la búsqueda y la concreción 
de más apoyos sociales de los 
que ya cuenta, por la vía de ex-
tender la solidaridad con los ob-
jetores insumisos que ya están 
o pueden encontrarse en prisión 
en los próximos meses. 

Tres tareas 
La combinación efectiva de es-
tas tres tareas: la ampliación de 
la campaña por la libertad de 
los insumisos presos, la exigen-

cia de la abolición del servicio 
militar y el cuestionamiento de 
los ejércitos, es la manera de 
saldar con éxito la actual situa-
ción y de asegurar la lucha con-
tra la mili reformada con la apa-
rición de nuevos insumisos. 

Esta de más decir que las ta-
reas son arduas y que hay que 
plantearse objetivos a medio 
plazo, pero para salir con éxito 
el movimiento cuenta ya con la 
credibilidad que ha cosechado 
en su relativamente corta histo-
ria. 

El ejemplo que están dando 
Josep María y la decena de in-
sumisos que ahora están en pri-
sión debe servir para revitalizar 
las fuerzas acumuladas. Conse-
guir su libertad y caminar hacia 
un futuro sin ejércitos bien valen 
el esfuerzo. 

Pau 

Lolo, Mígueliilo y Perkins 
nos escriben 

Queridos/as compañeros/as: 
Os escribimos estas líneas desde la situación de cárcel que 

bien conocéis. Estamos tres insumisos encerrados entre cua-
tro muros y muchos barrotes. Somos Lolo Calvo de la Fuente, 
Miguel Angel Francesch Velasco y Josep María Moragriega. 
Tres jóvenes insumisos que en nuestro compromiso en la lu-
cha antimilitarista y contra la mili y el ejército hemos encontra-
do como respuesta la represión, la privación de la libertad. Pa-
labra amarga y dulce a la vez. Este gobierno, este ejército, en 
connivencia con la derecha de toda la vida, están sometiendo 
al movimiento a una ofensiva represiva en el marco de la refor-
ma del servicio militar, debate tantas veces aplazado. Pero el 
movimiento antimilitarista sabrá, pese a las dificultades, dar la 
respuesta que se merecen. 

Desde nuestra celda enviamos un abrazo muy fuerte a todos 
y todas las que como nosotros luchan por la abolición del SM 
y la LOC. Sabemos que estáis con nosotros en todo momento 
y que juntos avanzaremos en esta resistencia contra un siste-
ma injusto que sufrimos hombres y mujeres en todas las esfe-
ras de la vida cotidiana. Y hacemos un llamamiento a todos/as 
los que todavía no se han cuestionado su propia opresión. 

Enviamos un abrazo especialmente cariñoso y solidario al 
resto de amigos insumisos encarcelados. A los de Alcalá de 
Henares, a Antonio García Quesada que está condenado y en 
la cárcel provincial de San Antón en Cartagena, así como tam-
bién a nuestros insumisos desertores de las fragatas del Golfo, 
Manuel Blázquez y Escalada. 

Así que ¡hasta pronto! No os olvidamos, y deseamos abraza-
ros dentro de poco. Muchos besos y abrazos antimilitaristas. 
¡Salud e insumisión! 

Manuel "Lolo" Calvo de la Fuente 
Miguel Angel "Miguelillo" Francesch Velasco 

Josep María "Perkins" Moragriega Andrés 

Prisión de la Trinidad, 19-5-91 
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LA CONFEDERACION EUROPEA DE 
SINDICATOS 

Cambios en la Confederación Europea de Sindicatos 

acia un ¿H 
sindicato europeo? 
El VII Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha iniciado 
una reforma organizativa dirigida a fortalecerse como organización continental. 
El objetivo, ubicarse mejor ante el proceso comunitario, en el que los 
sindicatos están relegados al papel de observadores, buscando la 
revalorización de su función concertadorea. El proceso iniciado parece 
irreversible. 

¿Qué es un Congreso de la 
CES?: una reunión de altos bu-
rócratas sindicales (el congreso 
reúne apenas a 270 delegados 
que representan a medio cente-
nar de centrales sindicales) en 
la que poco se discute, pues 
dominan las grandes declaracio-
nes más o menos protocolarias 
y las decisiones han sido ya 
adoptadas por consenso entre 
bastidores, y en la que el espa-
cio dejado a los politiqueros de 
la CEE, presidentes de la Comi-
sión y del Parlamento europeo 
incluidos, es casi tan importante 
como el ocupado por los sindi-
calistas. 

El "savoir faire" 
burocrático 

No obstante, el reciente Con-
greso de la CES, el séptimo, 
celebrado en Luxemburgo del 
13 al 17 de mayo, no ha sido 
de trámite. El motivo, la reforma 
organizativa emprendida que 
pretende adaptar a la Confede-
ración Sindical Europea a la 
nueva realidad comunitaria. La 
CES venía siendo desde su for-
mación, hace 18 años, una 
mera coordinadora de sindica-
tos. Desde el nuevo impulso 
que la Comunidad Económica 
Europea ha conocido en los últi-
mos años, que culminará una 
etapa con el Acta Unica, diver-
sos sindicatos venían presio-
nando para hacer de la CES 
una central europea. El VII Con-
greso ha dejado de momento 
las cosas a medio camino, pero 
con una orientación, que ya pa-
rece irreversible, hacia la central 
continental. Aunque sea una 
central "sui generis" de muy 

marcado carácter confederal, 
dadas las desigualdades históri-
cas, políticas, sociales y econó-
micas que determinan la reali-
dad de cada país, así como la 
variada pluralidad sindical que 
alberga la CES. 

Los impulsores de la reorga-
nización han sido fundamentale-
mente la DGB alemana y los 
sindicatos italianos, apoyados 
por la mayoría de las organiza-
ciones sindicales de países 
miembros de la CEE. UGT y 
CCOO apoyaban con fuerza la 
reforma. Los reticentes han sido 
fundamentalmente los sindica-
tos nórdicos, que recelan de 
una reorganización absoluta-
mente determinada por el mar-
co comunitario al que no perte-
necen, así como de las TUC de 
Gran Bretaña. Aunque, como 
corresponde al "savoir fair" de 
expretos burócratas, el enfren-
tamiento entre ambas posicio-
nes no afloró en las sesiones 
del Congreso, a punto estuvo 
de aparecer en forma de pre-
sentación de dos candidaturas 
contrapuestas a la secretaría 
general. Finalmente, salió ade-
lante el candidato de los refor-
madores, el italiano Emilio Ba-
baglio, dirigente de la central 
democristiana CISL. La presi-
dencia ha sido para Norman Wi-
llis, de las TUC británicas, re-
presentante del sector reacio a 
la reforma. 

La reorganización 
en curso 

¿En qué consiste la mentada 
reorganización?. Se trata, en 
primer lugar, de otorgar más 
poder ejecutivo a lo que antes 

era el llamado Comité de Finan-
zas y de Gestión General, así 
como al secretario general, que 
pasa a ser el portavoz y "núme-
ro uno" de la Confederación; y, 
en segundo lugar, de fortalecer 
el papel de los llamados Comi-
tés Sindicales (es decir, la coor-
dinación de cada una de las fe-
deraciones de rama) que a par-
tir del Congreso estarán repre-
sentados de pleno derecho en 

el Comité Ejecutivo de la CES. 
Esas son las innovaciones fun-
damentales. Parece poca cosa 
para tanto ruido, pero el sentido 
es inequívoco ya que se trata 
de fortalecer la función de la 
Confederación hacia convertirla 
en una organización sindical a 
escala europea en aquel las 
cuestiones a las que los dirigen-
tes de la CES dan prioridad ab-
soluta: la concertación, la nego-
ciación con los interlocutores de 
ámbito europeo, sean los orga-
nismos de la CEE, sea la patro-
nal europea (UNICE), o sean 
las multinacionales. 

Otros aspectos, como los que 
se refieren a la participación de 
las y los militantes sindicales de 
las organizaciones confedera-
das en ese sindicato europeo 
que se pretende y, sobre todos, 
los referidos a la acción y la 
movilización comunes, no son 
materias en las que los burócra-
tas de la CES hayan perdido 
mucho tiempo. Así, por ejemplo, 
el Congreso pasará a celebrar-
se cada cuatro años (antes era 
cada tres) y a la hora de am-
pliar el número de delegados y 
delegadas participantes lo han 
dejado en ¡400! (para represen-
tar a 47 millones de afiliadas y 
afiliados), quedándose tan an-
chos. Y excluyen la convocato-
ria de huelga, de ámbito euro-
peo, al menos de momento, con 
la excusa de que contravendría 
la legislación vigente (que no 
permite este tipo de convocato-
rias en varios países) aunque, 
¡Faltaría más!, se han propues-
to conseguir una legalidad euro-
pea que las permitiera; pero 
aceptando una severa "autore-
gulación", por supuesto. 

La razón que ha movido a la 
CES a estos cambios no es 
otra que la de hacer frente a la 
creciente marginación que están 
sufriendo las direcciones sindi-
cales en las decisiones de las 
instancias comunitar ias. Los 
avatares sufridos por la Carta 
Social europea, que se ha que-
dado en agua de borrajas, no 
expresan más que la punta del 
iceberg del problema al que, en 
ese ámbito, la dirección de la 
CES se ve confrontada. A pesar 
de las decenas de comisiones y 
organismos comunitarios en los 
que los sindicatos participan, las 
decisiones son adoptadas abso-
lutamente al margen de ellos, 
sin contar para nada con su 
opinión. Esto, unido a la crisis 
de fondo que la concertación 

tradicional viene sufriendo en 
cada país desde el inicio de la 
crisis económica, ha obligado a 
estas direcciones a reaccionar 
en la búsqueda de un espacio 
de concertación europea, que | 
hoy por hoy se les niega. 

Un panorama 
poco gratificante 

Los límites de esta reacción son 
claros. En primer lugar por el 
objetivo en sí, la búsqueda de 
ese espacio concertador; unido 
a ello, la nula capacidad que 
han demostrado para recuperar 
la fuerza perdida por medio de 
la iniciativa en la movilización 
por objetivos comunes a traba-
jadores y trabajadoras euro-
peos, que no aparece ni siquie-
ra en el último lugar de las prio-
ridades. Es ilustrativo que como 
representante del ala más diná-
mica de la CES haya sido elegi-
do secretario general un dirigen-
te de la moderada CIT italiana, 
y que sindicatos como la UGTyi 
CCOO -que llevaban al Congre-1 
so posiciones consensuadas ! 
aparezcan como la izquierda en 
el panorama sindical europeo. 

Pero, aún con esos límites 
por delante, el Congreso de Lu-
xemburgo, inicia un camino que I 
parece sin retorno. La realidad! 
sindical confederada, por lento! 
que sea el recorrido. Por otro I 
lado, el terreno de la iniciativa! 
sindical común tarde o tempra l 
no se presentara también comol 
inaludible, ya que las burocra l 
cias sindicales europeas no sef 
pueden conformar con ser me-í 
ros espectadores del proceso! 
comunitario, sino que desean! 
formar parte del elenco de tal 
obra, aunque sea de comparsa.! 
¿Consecuencias para un sindi-l 
calismo de izquierdas? Princi-r 
pálmente dos: primera, debe-I 
mos contar con esa realidad enI 
nuestras reflexiones; segunda! 
debemos hacerlo también en| 
nuestras tareas, favoreciendo 
encuentro y la coordinación en-l 
tre las distintas realidades de lal 
izquierda sindical en Europa! 
empujando desde cada organi-l 
zaclón porque sean las iniciati-l 
vas comunes de movilización! 
las que se sitúen en el central 
de gravedad de esta nueva fasej 
del sindicalismo europeo. Así esl 
como entendemos el internacio| 
nalismo. 

Joaquín Nieto! 

« t l l f l i l i t l g 

I S f i l i i i i 
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Catalunya 

Un objetivo difícil de conseguir: "CCOO: 
un sindicato de hombres y mujeres" 
En el marco de la CONC, el pasado 9 de mayo, se celebró la Conferencia "CCOO: Un Sindicato de Hombres y Mujeres" El 
objetivo era avanzar en la asunción del trabajo que actualmente realizan las Secretarías de la Mujer, así como poner en práctica 
las medidas necesarias que permitan que las mujeres también nos sintamos identificadas con las reivindicaciones con las luchas 
y con el Sindicato donde estamos. 

ex is te u n a c ier ta to le ranc ia ante 
la re iv ind icac ión de a lgunas mu-
je res , a pesar de q u e a ú n exis-
ten sec to res q u e no en t ienden 
por q u é ha de exist i r un ámb i to 
expec í f i co y o r g a n i z a t i v a m e n t e 
d i f e r e n c i a d o . La e x p e r i e n c i a 
a c u m u l a d a en los ú l t imos años , 
y la e x i s t e n c i a d e un a m p l i o 
sec to r de mu je res q u e se identi-
f i can c o n el t r aba jo rea l i zado 
por las Secre ta r ías , ha hecho 
de es te t raba jo una rea l idad q u e 
no p u e d e d e s a p a r e c e r . E s t a 
rea l idad s ign i f ica en sí m i s m a 
un avance , a pesar de que en 
n u m e r o s a s ocas iones las muje-
res nos sen t imos "ago tadas" de 
es te deba te . 

Un d e b a t e q u e en pr inc ip io 
c r e í a m o s m á s po lémico fue la 
f o r m a de par t ic ipac ión pol í t ica y 
o rgan iza t i va de las Secre ta r ías 
en las es t ruc tu ras de l s ind icato . 
Y en la p rác t ica fue a s u m i d o sin 
m u c h a d iscus ión q u e és tas de -
ber ían tener c a p a c i d a d de ela-
b o r a c i ó n p o l í t i c a e n t o d o s los 

t e m a s re lac ionados con las mu-
je res , así c o m o q u e debe r ían 
part ic ipar en todos los ó rganos 
de las est ructuras. 

La par t ic ipac ión 
en las es t ruc tu ras 
En la Con fe renc ia se ap robó la 
l ínea q u e p lan teaba el texto. En 
posi t ivo, se de f iende la neces i -
d a d de q u e el número de muje-
res en las es t ruc turas sea un 
ref lejo, c o m o mín imo, de l por-
centa je de mu je res af i l iadas en 
c a d a una de las es t ruc turas y 
loca l idades. 

Los ú l t imos da tos q u e cono-
c e m o s de Cata lunya , q u e son 
de d ic iembre de 1990, seña lan 
que la af i l iac ión de mu je res es 
de l 2 1 % . En cuan to al porcenta-
je de és tas en las es t ruc turas , 
ún i camen te en un sector (Ener-
gía) se supe ra el porcen ta je de 
af i l iación, y só lo en San idad las 
mu je res supe ran el 5 0 % de l to-
tal de las es t ruc turas . 

C reo q u e la m e d i d a de los 
porcenta jes , a pesar de ser po-
si t iva, si no se a c o m p a ñ a de 
ot ras se conv ier te en un c a m b i o 
muy parc ia l y t enden te al f raca-
so. Es necesar io p lan tearse una 
ser ie de p regun tas : ¿por q u é el 
total de mu je res af i l iadas es úni-
c a m e n t e de l 2 1 % ? , ¿por q u é 
m u c h o s hombres no es tán dis-
pues tos a de jar su "si l la" para 
q u e part ic ipe u n a mujer? , ¿por 
qué a la mayo r ía de mujeres , a 
pesar de ser muy act ivas, no 
les a t rae tener una responsabi l i -
dad? , ¿por q u é la mu je res p lan-
t e a m o s la d isc r im inac ión en el 
s ind ica to?. . . 

La a u t o n o m í a 
d e las Secre ta r ías 
En cuan to a la a u t o n o m í a d e 
las Secre ta r ías , el t e m a pr inci-
pa l es p lan tea rse y d e f e n d e r a 
és tas c o m o u n a es t ruc tu ra re-
gu lar de l s ind icato c o n capac i -
d a d e jecu t iva p a r a dec id i r q j é 

c a m p a ñ a s espec í f i cas se l levan 
ade lan te y or ientar al con junto 
del s ind icato sobre la acc ión en 
este ámbi to . 

El o t ro nivel de au tonomía se 
s i t úa en s u s a l i anzas con el 
M o v i m i e n t o Femin i s ta . La pri-
m e r a d iscus ión q u e aparece al 
respec to es sobre la def in ic ión 
de las conc rec iones de la opre-
s ión de las mujeres . Si recono-
c e m o s q u e e s t a o p r e s i ó n se 
man i f ies ta m á s al lá del t rabajo 
asa lar iado, es fáci l exp l icarnos 
por qué las Secre tar ías de la 
Mujer d e b e n impl icarse en te-
m a s no r e l a c i o n a d o s est r ic ta-
m e n t e con el t rabajo. Es evi-
den te q u e pa ra l levar a cabo 
es ta l ínea de t rabajo de mane ra 
c o h e r e n t e es n e c e s a r i o t ene r 
p lena capac idad para decidi r las 
a l ianzas con el Mov im ien to Fe-
minis ta, a l ianzas que deben ex-
p resarse m á s al lá del apoyo for-
ma l a u n a c a m p a ñ a , concre tán-
d o s e en la impl icac ión y partici-
pac ión real. En Cata lunya, este 
ú l t imo aspec to ha ten ido impor-
tanc ia en las d i scus iones en tor-
no al 8 de marzo , y a que la Se-
c re tar ía de la Mujer no ha podi-
do convoca r a las mani fes tac io-
nes de mu je res , por exist ir una 
pos tu ra con t ra r ia en la d i recc ión 
de la C O N C . 

Y a h o r a a las Jo rnadas Con-
federa les de C C . O O . . Se cele-
b ra rán los p róx imos d ías 8 y 9 
de jun io . Los t e m a s a deba te 
son b a s t a n t e p a r e c i d o s a los 
q u e h e m o s deba t ido en Cata-
lunya. S in d u d a el deba te previo 
de aqu í nos a y u d a r á a part ici-
p a r e n e s t a s J o r n a d a s , q u e 
t a m b i é n t ienen un objet ivo difícil 
de consegu i r e n la práct ica: ha-
cer d e C C . O O . un s ind icato de 
y pa ra mu je res y hombres . 

N e u s M o r e n o 

Nota: este artículo ha sido ex-
traído en su mayor parte de los 
artículos que sobre e! tema han 
aparecido e n l os Q e m á 7 1 y 73 
del mes de mayo. 

La C o n f e r e n c i a ha s ign i f i cado 
un avance en la difíci l t a rea de 
conseguir un s ind ica l i smo q u e 
incorpore una pol í t ica y una ac-
ción di r ig ida de f o rma especí f i ca 
a las mujeres . En la va lo rac ión 
real izada por las S e c r e t a r í a s 
existe una conc ienc ia genera l i -
zada de q u e s in nuest ro t raba jo 
continuado m u c h o s de los ele-
mentos ap robados se q u e d a r á n 
en el ámb i to de la d iscus ión y 
resoluciones, s in pasar al de la 
acción. 

La as is tenc ia fue de 300 de le-
gadas y de legados , la mayo r ía 
mujeres, h e c h o p o c o hab i tua l 
en es te t i p o d e e n c u e n t r o s . 
Puede a f i rmarse q u e los tex tos 
aprobados fo rmarán par te de la 
orientación de los d o c u m e n t o s 
que se ap robarán de f in i t i vamen-
te en el p róx imo cong reso de la 
CONC, a pesar de la ausenc ia 
significativa de una b u e n a par te 
de su Conse l l Nac iona l . 

Un d e b a t e in te resante 

El documen to de d iscus ión de 
la Conferenc ia recog ía una se-
rie de e lemen tos sobre la s i tua-
ción actual de las mu je res en el 
mundo de l t r aba jo asa la r i ado , 
así como un b reve repaso de la 
política de la C O N C en torno a 
este tema. Pos te r io rmente ana-
lizaba cuál es el pape l de las 
Secretarías de la Mu je r y p ropo-
nía toda una ser ie de med idas 
de cara a las Secre ta r ías y la 
participación de las mu je res en 
las estructuras de l S ind icato . 

Hubo cuat ro g rupos de t raba-
jo: Negociac ión co lect iva, T iem-
po y ca l idad de v ida, Organ iza -
ción del s ind icato y Ocupac ión . 
En todos el los, la d iscus ión se 
realizó a t res n ive les: el po rqué 
de la rea l i dad d i sc r im ina to r i a , 
los objet ivos que d e b e m o s p lan-
tearnos y las med idas necesa -
rias pa ra c o n s e g u i r l o s . C a b e 
destacar que la C O N C presen-
tará como e n m i e n d a en las Jor-
nadas Con federa les de la Orga-
nización, los p róx imos 3 0 y 31 
de mayo, las conc lus iones rela-
cionadas con la O r g a n i z a c i ó n 
del Sindicato. 

El b inomio t raba jo p roduc t ivo / 
trabajo reproduct ivo fue uno de 
los d e b a t e s i m p o r t a n t e s q u e 
aparecieron en todos los g rupos 
de trabajo. B inomio muy identi f i -
cado con el géne ro f emen ino y 
muy o lv idado por el s indical ls-
m°- y q u e t i e n e m u c h í s i m a s 
apl icaciones en la de te rm ina -
ción y la va lo rac ión de los ro les 
e género, en la incorporac ión 
e las mu je res al m u n d o de l 

rabajo asa lar iado y en su con-
epción poster ior . Pos ib lemen te 
0 hayamos a v a n z a d o m u c h o 
n la conferenc ia respec to a las 
f l e x i o n e s a n t e r i o r e s d e las 
ecretarías de la Mujer , pero sí 
n la ex tens ión de es tas ref le-
j e s al con jun to del s ind icato . 
,orque, a pesar de q u e hace 
lempo que las Secre ta r ías nos 
eterimos a la n e c e s i d a d d e 
°nsiderar a las mu je res c o m o 
[uPo especí f ico (ya q u e la pro-
Jemática de la q u e p a r t i m o s 
ambién lo es), es to no es patr i-
c i o del S ind icato . 

Ot ro deba te m u y ex tend ido , y a 
la vez re lac ionado con el ante-
rior, fue el de l t i empo y la cal i -
d a d de v ida. Este t e m a , in ic iado 
por las mu je res de l ex -PC I ita-
l iano, tuvo m u c h o peso en los 
deba tes . Par t iendo de l c o n s e n -
so de q u e ex is te u n a Infravalo-
r a r o n soc ia l de l t i e m p o ded ica -
do a la rep roducc ión , m u c h o s 
in te r rogantes q u e d a r o n ab ier tos : 
¿ P u e d e el con jun to de l t raba jo 
reproduc t i vo ser sus t i tu ido por 
serv ic ios soc ia les? ¿ Q u é pape l 
j u e g a la re iv ind icac ión de las ta-
reas domés t i cas ent re h o m b r e s 
y mu je res? El cu idado y la a ten-
c ión de los o t ros ¿es un va lor 
soc ia l f e m e n i n o q u e d e b e m o s 
cons idera r pos i t ivo pa ra el con-
jun to de la pob lac ión? ¿Debe-
m o s re iv ind icar lo c o m o ta l? 

T a m b i é n se deba t ió la con t ra -
d icc ión q u e ex is te en t re la teo-
ría y la práct ica. En n u m e r o s a s 
ocas iones se es tab lece un ale-
j am ien to e n o r m e ent re la l ínea 
pol í t ica de las Secre ta r ías y la 
p rác t ica de l S ind ica to . Un e jem-
plo de el lo lo t e n e m o s en la 
c a m p a ñ a s o b r e a c o s o s e x u a l 
q u e se p l a s m ó ú n i c a m e n t e en 
la e labo rac ión de un fo l le to ex-
p l icat ivo. 

Hacer de C C . O O . un S ind ica-
to de con ten ido femin is ta signi f i -
ca, en t re o t ros aspec tos , desa -
rro l lar u n a a c c i ó n s ind i ca l en 
d e f e n s a de los d e r e c h o s de las 
mu je res . Es ev iden te q u e esto 
s ign i f ica asumi r el con jun to de 
re iv ind icac iones y conf l i c tos q u e 
a p a r e z c a n en el m u n d o del t ra-
bajo asa la r iado, en tend iendo en 
es te s e n t i d o q u e las m u j e r e s 
a fec tadas son las asa la r i adas y 
las pa radas . Pero t a m b i é n es 
necesar io asum i r t oda u n a ser ie 
de re iv ind icac iones q u e se ex-
p resan en el ámb i to ex t ra labo-
ral. 

Las S e c r e t a r í a s 
d e la Mu je r 

En e s t o s m o m e n t o s y a e s t á 
s u p e r a d o el t e m a de la neces i -
d a d de crear las , o c o m o m ín imo 
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Max Frisch 

En la muerte de Max Frisch 

t oda la gen te que f i gu raba en la 
l ista n e g r a de l ed i to r a l e m á n . 
Ot ro aspec to de la no -pe r tenen-
cia. 

F ina lmente no lo h izo, c o m o 
d ice N ik laus Me ienbe rg , "Fr isch 
no t e n í a por p r o f e s i ó n p e g a r 
c a r t e l e s " . S i n e m b a r g o , e n 
1989, la neces idad de d iseñar y 
f inanc iar un car te l se hace in-
s o s l a y a b l e p a r a M a x F r i s c h . 
E s t e c i u d a d a n o n a c i d o y d e 
nuevo res idente en Su iza , h izo 
cons ta r su opos ic ión a una Sui -
z a a r m a d a y pa rape tada . M a x 
Fr isch: "Sí, Su i za s in ejérc i to" . 

Fr isch y Dü r renmat t mo les ta -
b a n p r o f u n d a m e n t e en S u i z a . 
Ag i t a ron . Pe ro a h o r a t o d o se 
acabó . No obs tan te , Fr isch de ja 
t ras él seña les inde leb les . Pa ra 
qu ienes se p regun tan sob re la 
res is tenc ia q u e es p rec iso en-
f ren tar a es te m u n d o , a e s t a 
soc iedad y a la f o r m a de d e m o -
c rac ia ac tua lmen te ex is ten te , él 
ha de jado sus tex tos y el e jem-
plo de su t rayec tor ia pe rsona l ; 
t a m b i é n de ja r ía sus a rch ivos : la 
F u n d a c i ó n M a x F r i sch ( 1 9 8 0 ) 
n i n g u n o d e c u y o s m a t e r i a l e s 
p e r t e n e c e a la C o n f e d e r a c i ó n 
Helvét ica. Por el cont rar io , a los 
par t idar ios de es ta d e s p r e o c u -
p a d a Su iza no les de ja m á s q u e 
la i n c o m o d i d a d de t e n e r q u e 
admit i r q u e Max Fr isch, su v ida 
y su obra, han ex is t ido. 

La N e u e Zü rche r Ze i tung se 
ha pa rape tado t ras un anál is is 
a c a d é m i c o y los tes t imon ios de 
pe rsona l i dades q u e adm i ra ron a 
F r i s c h , y q u e e v i d e n t e m e n t e 
s o n a j e n a s a la r e d a c c i ó n . 
Fr isch: "Es difíci l dec i r c u á n t o s 
per ju ic ios h e m o s padec ido por 
la s i tuac ión en q u e se encuen -
t ran los in te lec tua les en Su iza . 
Si nos en f ren tá ramos a la con-
t r o v e r s i a c o n u n a o p o s i c i ó n 
c o m b a t i v a y c la ra , i n te lec tua l , 
en tonces na tu ra lmen te el asun -
to tendr ía su in terés po rque en 
c u a l q u i e r d e b a t e s i e m p r e e n -
cuen t ro a lgo q u e en r i quece mi 
espír i tu. Pero aqu í las c o s a s no 
son así : si a lgu ien d ice a l g u n a 
cosa q u e d e s a g r a d a al s i s tema, 
re ina el s i lenc io. Eso es lo q u e 
i n t i m i d a p r o f u n d a m e n t e a la 

"Un llamamiento a la esperanza 
es hoy un llamamiento a la resistencia" 
Sobre el inefable sentimiento de no pertenencia 

La re lac ión ent re Max Frisch y 
S u i z a su rge con c lar idad, de al-
g u n a fo rma , en las palabras del 
ve te rano J o ñ a s , en "¿Suiza sin 
e j é r c i t o ? P a l a b r e r í a s " : "En el 
f o n d o la cues t i ón es tá en saber 
c ó m o hay q u e de fender Suiza, 
a la q u e habr ía q u e añadir que 
no t o d a la gen te queremos la 
m i s m a Suiza. . . " . En un texto de 
Fr isch, pub l i cado en 1960 en la 
rev is ta Ex Libr is y t i tu lado: "Sui-
z a es un pa ís s in utopía", el 
escr i to r l l egaba a la conclusión 
de q u e : "Tan to 'La visi ta de la 
v i e j a d a m a ' , d e Dür renmat t , 
c o m o 'El seño r B o n h o m m e y los 
incend iar ios ' , no podr ían haber 
s ido c r e a d a s s in el cara a cara 
tota l y c o m p a c t o con una bur-
g u e s í a q u e t o d a v í a s igue en 
g ran m e d i d a intacta. La situa-
c i ó n S u i z a t i e n e t amb ién _ por 
tan to sus aspec tos productivos, 
ev iden tes -con tal de que uno •6r ¡0¿¡'c 
p u e d a aguan ta r l a y se distancie 
de e l la con t inuamente - " . 

En 1974, su d iscurso ante la 
9— 

"No me p r o n u n c i o , in te r rogo" , 
una f rase de Diderot q u e Max 
F r i s c h t o d a v í a r e c i e n t e m e n t e 
d i s c u t í a c o n un a m i g o . M a x 
F r i s c h , n a c i d o e n Z u r i c h e n 
1911, arqui tecto y escr i tor, mu-
rió el pasado 4 de abri l en Zu-
rich. "El aspec to emigran te que 
nos une (a qu ienes escr iben) se 
exp resa en que no p o d e m o s ni 
q u e r e m o s hablar en nombre de 
nuest ras patr ias; se expresa en 
que los lugares donde habi ta-
mos , los c a m b i e m o s o no, los 
sen t imos s i empre c o m o provi -
s iona les. P o d e m o s vivir en Mu-
nich, en Mánnedor f o en Roma. 
Se t rata de lugares de res iden-
c ia escog idos y de te rm inados , a 
m e n u d o según el humor y el 
aza r de la c o m o d i d a d , s o b r e 
todo por re lac iones de carácter 
h u m a n o i n d i v i d u a l . P o n e m o s 
una cond ic ión : nuest ro lugar de 
res idenc ia d e b e permi t i rnos el 
inefab le sent im ien to de no-per-
tenenc ia " . 

gen te d e es te país. Se habla 
e n t r e a l g o d o n e s . Y te puede 
pasar c o m o m e ha pasado a 
mí. Q u e te p o n e s a gri tar. Que 
ya no p u e d e s segu i r hablando 
n o r m a l m e n t e , s ino a voces". 

"La patria no se 
define por 
comomidad. Quien 
dice patria se echa 
encima una nueva 
carga (...) entonces 
yo sí me entiendo 
profundamente a mí 
mismo como un 
suizo, ligado a mi 
patria -una vez más-
por la cólera y la 
vergüenza" 

"Aquí las cosas son 
así. Si alguien dice 
algo que desagrada al 
sistema, reina el 
silencio. Eso es lo 
que intimida 
profundamente a la 
gente de este país. Se 
habla entre 
algodones. Y te 
puede pasar como 
me ha pasado a mí. 
Que te pones a 
gritar." 

Un sent im ien to q u e Max Fr isch 
desar ro l l ó has ta conver t i r se él 
m i s m o en la "conc ienc ia de una 
g e n e r a c i ó n " , o m á s a ú n "en 
uno de los demóc ra tas m á s pu-

ros y es t i l i zados de l m u n d o " . 
C o m o s u b r a y a M a r c e l R e i c h -
Ranick i , "papa" de la cr í t ica lite-
rar ia en A l e m a n i a y redac tor de l 
pres t ig ioso Frankfur ter A l lgemel -
ne Ze i tung, " (Fr isch) ten ía ne-
ces idad de l púb l ico c o m o a c o m -
pañan te y con t rapun to (...) (sa-
b ía que) s in l i teratura, no se 
pondr ía en cues t ión el m u n d o . 
C u a n d o nos dir ig ió la pa labra en 
su g ran d iscurso de Francfor t , 
deb ía tener la secre ta esperan-
za de q u e apa rec ie ra a cont i -
nuac ión ot ro pun to de v ista, y 
de q u e tal vez se p rodu je ran los 
hechos q u e nos conduc i r ían a 
un cambio" . Escr i tor de renom-
bre mund ia l , Max Fr isch cons -
t ruyó u n a ob ra po l imor fa : nove-
las, re la tos , d i á l o g o s , d i a r i os , 
ensayos , teat ro , panf le tos, d is-
cursos. . . Su t raba jo fue p remia -
do en múl t ip les ocas iones : Pre-
mio Geo rg Büchne r (1958) ; Pre-
mio Schi l ler (1965) ; G ran Pre-
mio Schi l ler (1974) ; P rem io de 
la Paz de Francfor t (1976) ; Pre-

m io In te rnac iona l de L i tera tura 
de la Un ive rs idad de O k l a h o m a 
(1987) -es te u l t imo d io la opor -
t un i dad al escr i tor de donar los 
25 .000 dó la res de r e c o m p e n s a 
al C o m i t é A m é r i c a Cent ra l con 
el f in de f inanc iar una escue la 
en N ica ragua . Fr isch ve ía ese 
dona t i vo c o m o pro tes ta y c o m -
pensac ión f rente a la ac t iv idad 
de la Con t ra , f i nanc iada por el 
g o b i e r n o d e E s t a d o s Un idos - . 
Este ser ía un aspec to de la no-
per tenenc ia , tal y c o m o Fr isch 
la conceb ía . 
"Max Fr isch, al q u e tan ta gen te 
c r e í a a l e m á n " , e r a p u b l i c a d o 
por la edi tor ia l S u h r k a m p . Cuan -
do S u h r k a m p , "su" c a s a edi to-
rial, f o rmó u n a l ista de au to res y 
ob ras su izas q u e j u z g a b a n inúti l 
pub l icar , en t re el las la h is tor ia 
de l m o v i m i e n t o o b r e r o s u i z o , 
Fr isch se sub levó has ta el pun to 
de quere r pega r car te les d ic ien-
do : "Max Fr isch r e c o m i e n d a a 
la pob lac ión su iza los s igu ien tes 
e s c r i t o r e s . . . " y m e n c i o n a r a 
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I H 
-undación Schiller de Suiza le 
jermltió subrayar lo que real-
mente significaba para él la pre-
gunta, ¿Suiza como patria?: "La 
Datria no se define por comodi-
dad. Quien dice patria se echa 
sncima una nueva carga. Por 
sjemplo, cuando leo que nues-
ira Embajada en Santiago de 
Chile (una villa que puede uno 

I maginarse no muy grandiosa, 
I pero en cualquier caso una vi-
líla) no tenía camas en las horas 

i días decisivos para albergar a 
a gente partidaria de un gobier-
no legal, que además no busca-
jan camas sino proteccción 
ante una bárbara ausencia de 
ey y ante el fusilamiento (con 
:usiles de asalto de origen sui-
20) o la tortura; entonces yo sí 
ne entiendo profundamente a 
ni mismo como un suizo, ligado 

Smi patria -una vez más- por la 
olera y la vergüenza". 
En 1986, durante las jornadas 

iterarías de Soleure, afirmaba: 
'Un llamamiento a la esperanza 
3s hoy un llamamiento a la re-
sistencia". Max Frisch se en-
frentaría nuevamente a ia bur-
juesía helvética con ocasión de 
a campaña "Suiza sin ejército"; 
esistiendo en un ambiente de 
presiones diversas y llamadas 
elefónicas insultantes y amena-
zantes. También esta vez se 
netieron con él, pero renunció 
^ publicar una contestación: 
'No quiero que mi último texto 
rate sobre esa basura, no es 
n¡ nivel". El último texto que 
dax Frisch publicaría en vida 
ue su carta a Marco Solari. 

"- ¿Por qué existirán las preo-
cupaciones?" 

(...) 
"- EB:AE = AE:AB 
(...) 
- Los Alpes se formaron por 

negamiento. 
. "• Las hormigas viven en un 
astado. 

Í - ) . 
- Sólo el hombre entiende de 

atastrofes, en la medida en 
|Ue las sobrevive; la naturaleza 

entiende de catástrofes. 
; El hombre apareció en el 

enodo holoceno" 
Tales son Jas reflexionews 

"e dan vueltas en la cabeza 
® M. Geiser. El anciano está 
"su casa, en Tessin; un au-
'm,co diluvio arrasa la montaña 

y las carreteras, el teléfono está 
cortado. "M. Geiser tiene tiem-
po". "Siempre hay alguna cosa 
que hacer. Eso es lo que uno 
debe decirse". 

Max Frisch es el hijo de un 
arquitecto. Estudió literatura ale-
mana y más tarde, a la muerte 
de su padre, dejó la Universidad 
para trabajar como periodista. A 
los dieciseis años escribe una 
obra de teatro: "Stahl" (acero). 
Su primera novela aparecería 
en 1934, "Jürg Reinhardt". Sin 
embargo, cree que su carrera 
de escritor ha fracasado. 

Entre 1936 y 1940, Frisch es-
tudia arquitectura en la Escuela 
Politécnica Federal de Zurich y 
practicará con mucho éxito su 
profesión. Después de 1945, se 
representarán sus primeros dra-
mas en el Schauspielhaus de 
Zurich. Su creciente éxito como 
escritor le permiten finalmente 
consagrarse en exclusiva a su 
actividad literaria. En los años 
cincuenta, la publicación de su 
"Diario 1946-1949" marca el ini-
cio del periodo en el que cono-
cerá sus más importantes éxitos 
literarios. 

"Miren ustedes, 
señoras y señores, 
han otorgado esta 
distinción a un ser 
inseguro: Se lo 
agradezco". (Max 
Frisch, días antes de 
su muerte) 

Max Frisch residió durante mu-
chos años en el extranjero: en 
Berlín, New York, Roma. Pasó 
los últimos años de su vida en-
tre Zurich y Berzona, publecito 
del valle de Onsenone. 

Desde el principio, Max Frisch 
planteó bajo distintos ángulos, 
entre otras cosas, la pregunta 
que ya en 1932 era el título de 
dos de sus pequeños textos en 
prosa "¿Quién soy yo?". Desde 
el convencimiento de que uno 
puede contarlo todo, excepto su 
vida real, Max Frisch gira alre-
dedor de la pregunta sobre la 
relación del ser humano y sus 
relaciones con el resto y con el 

mundo. Por ejemplo, pregunta: 
"¿Te gustaría ser tu mujer?". 
Con frecuencia creó persona-

jes que intentan escapar de sí 
mismos, en busca de otras posi-
bilidades. Como Faber, que en 
un aeropuerto escucha cómo le 
llaman por los altavoces, se 
siente presa del vértigo y no res-
ponde a las llamadas, hasta que 
una azafata le coge del brazo y 
se lo lleva. O también el escultor 
Stiller, que en el inicio de la no-
vela exclama: "¡No soy Stiller! 
(...) Porque, en la situación estú-
pida en la que me encuentro 
(me toman por un ciudadano de 
su pequeña ciudad, que la ha 
abandonado sin dejar su direc-
ción), lo que importa sobre todo 
es que no me deje embaucar 
por bonitas palabras, que des-
confíe de sus esfuerzos bienin-
tencionados para meterme en la 
piel de otro, que permanezca in-
corruptible, libre si es necesario 
de mostrarme grosero". 

Más allá de certezas como el 
nacimiento, la muerte y la apari-
ción del hombre en el cuaterna-
rio, Max Frisch no dejó de pre-
guntarse y de trasmitirnos sus 
preguntas sobre el "enigma" del 
ser humano y sus hábitos -ya 
sea por medio de obras de tea-
tro concebidas como parábolas, 
con un distanciamiento brechtia-
no (Andorra), o en sus "diarios"-. 

Una vez más Frisch pone de 
relieve la no-pertenencia y sus 
potencialidades creativas, en 
esta ocasión a nivel de relacio-
nes interpersonales: "El ser que 
se ama es inasible. 

"Soló el amor tolera esto. 
"¿Por qué viajamos? 
"No será porque encontramos 

seres humanos que no intentan 
conocernos de una vez por to-
das; porque repetimos una vez 
más la experiencia de lo que nos 
sería posible hacer en esta vida. 

"El resto es ya tan poco". 
Frisch no sabía si estaría pre-

sente en las fiestas previstas 
con ocasión de su ochenta cum-
pleaños, pero había pedido que 
se celebraran con o sin él, por-
que consideraba que no se reali-
zaban sobre todo por él, sino por 
lo que había escrito: "Miren us-
tedes, señoras y señores, han 
otorgado esta distinción a un ser 
inseguro: 

Se lo agradezco". 

Sophie Pavillon 

Al amigo que no me 
salvó la vida 
Hervé Guibert (Tus-

quets Editorial, Barcelona, abril 
1991) 

Hace unas semanas se pu-
blicó en España esta novela 
que causó gran conmoción en 
Francia el año pasado. 

A todas las personas a quie-
nes la he recomendado por la 
impresión que me produjo leer-
la, se la he resumido en bre-
ves trazos, insistiendo siempre 
en la fuerza que emana de sus 
páginas, que a ratos llega a 
sobrecogerte como sólo un 
testimonio personal escrito ur-
gentísimamente puede hacerlo. 
El autor tiene 37 años y está 
enfermo -y por tanto condena-
do a morir muy pronto- de 
SIDA. Pero hay que decir que 
empezó a escribir a los 22 
años constituyendo uno de 
esos casos de precoz vocación 
literaria, porque como él mismo 
dice "David quizá no haya 
comprendido que de repente, a 
causa del anuncio de mi muer-
te, me han entrado ganas de 
escribir todos los libros posi-
bles, todos los que no había 
escrito todavía (...) de escribir 
no sólo libros de mi madurez 
anticipada, sino también, como 
flechas, los libros de mi vejez, 
muy lentamente madurados...". 

A mí me interesaba porque 
en él se narra el último periodo 
de la vidad de Michel Foucault 
-Muzil en la novela-, el impor-
tante pensador cuya muerte 
apareció envuelta en un cierto 
misterio, en parte porque su 
familia se negó a admitir de 
buenas a primeras que había 
muerto de SIDA, quizás para 
no reconocer públicamente (o 
para el gran público) que era 

homosexual. Allí aparecen no 
sólo esta postura familiar sino, 
lo que es más importante, la 
actitud de Foucault consigo 
mismo y su entorno y unos 
trazos sobre el estado de sus 
últimos trabajos: "La historia 
de los comportamientos", no 
terminada, lo mismo que "La 
historia de la sexualidad". 

Pero es mucho más, más 
que una autobiografía urgente 
y las noticias sobre el filósofo. 
Es, también, una historia de la 
emfermedad tal como está 
siendo vivida por los afectados 
desde su aparición y un duro 
alegato contra la medicina, 
omnipresente en un libro que 
trata del SIDA. La medicina y 
los grandes laboratorios far-
maceúticos, multinacionales 
del medicamento que compi-
ten, sin piedad por los enfer-
mos, para obtener la primacía 
en el gran negocio de la inves-
tigación y obtención de la va-
cuna. Nunca he encontrado un 
título más terrible: uno de los 
personajes centrales de la no-
vela es un alto ejecutivo de 
una de esas multinacionales. 

Para terminar, todos los pre-
sonajes, con nombres cambia-
dos, son reales, algunos muy 
conocidos en el país vecino. 

Más allá del fácil morbo con 
que alguien se podría acercar 
a esta obra, está el testimonio 
personal de un directo "infec-
tado", el impacto social de la 
enfermedad, los factores eco-
nómicos y las no siempre cla-
ras motivaciones de la profe-
sión médica que hacen del li-
bro una referencia inestimable 
para conocer el reverso ideo-
lógico del "terror del fin de si-
glo". 

Karamelo 

Robert Nye, "Las 
Memorias de Lord 
Byron", Trd. Antonio 

Desmonts, Ed.Edhasa, Barce-
lona, 1990, 220 pp., 2.100 
ptas. 

No pasa el tiempo para Lord 
Byron, centro de atención de 
ensayos, películas y biografías, 
algunas de ellas de signo más 
o menos académicos, y otras 
con una clara voluntad creativa 
como ésta que parte de la 
existencia real de unas memo-
rias del autor de "Childe Ha-
rold" que nadie más que su 
amigo y biógrafo Moore, su 
editor Murray y su albacea 
Hobhouse conocieron, y que 
fueron destruidas bajo la res-
ponsabilidad de este último y 
de la hermanastra del poeta, 
Augusta, con la que mantuvo 
unas tórridas relaciones y que, 
presumiblemente, fueron el 
factor que justificaron a sus 
ojos semejante atentado. 

Con este supuesto, unas 
"memorias malditas", así como 
con el copioso testimonio que 
fue dejando Byron a través de 
diarios, cartas, así como con 
los facilitados por gente que lo 
trataron muy di rectamente 
(como su despechada amante 
Lady Caroline Lamb o como su 
amigo Moore, que escribió ya 
en su época una Vida de 
Byron), el escritor británico 
Robert Nye nos ofrece ahora 
una reconstrucción imaginada 
y con voluntades de fidelidad 
de unas memorias atropelladas 
y arrolladeras. el cuadro de urc 
poeta que fue paradigma del 
romanticismo inglés y que viviiò 
con una intensidad y lucidez 
extraordinarias. El Byron de 
Nye está en el secreto de so 

personalidad, tiene una extra-
ña perspectiva, contempla lo 
que existe en él de ambiguo y 
voluble, es capaz de verse en 
el espejo de la vida y de com-
prender las grandezas y mise-
rias de las cosas. Se trata de 
un trabajo literariamente muy 
cuidado, muy consciente del 
papel que asume lo que hace 
que el retrato aparezca, con 
todo, bastante verosímil, aun-
que no exento de parcialidad. 
Nye es meTios pretencioso 
que Prokosch y pone una ma-
yor voluntad en los elementos 
básicos del legado del poeta, 
en su condición de héroe y 
antihéroe romántico, y lo con-
sigue al tiempo que logra invo-
lucrarnos en un "tour de forcé" 
memorístico concentrado, ple-
no de detalles personales y 
generales, con una riqueza 
que, presumiblemente, el poe-
ta no tuvo la ocasión y el tiem-
po para incorporar en un ma-
nuscrito sobre el cual sólo 
cabe hacer hipótesis. 

J. Gutiérrez Alvares 
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Surrealismo y política 

"Cambiar la vida, transformar el mundo" 
ce la ruptura. Algunos seguirán a Ara-
gón pero la mayoría permanecerá con 
Bretón, lo que no les Impedirá inte-
grarse en la Asoociación de escritores 
y artistas revolucionarios, "próxima al 
PCF" como decía la fórmula utilizada 
hasta hace muy poco. 

En julio de 1933 serán expulsados. 
No podía durar el acuerdo entre quie-
nes comprendían el suicidio de Maya-
kowsky y los periodistas de L'Humani-
té, que consideraban inverosímil que 
alguien se pudiera suicidar en el "país 
del socialismo". 

Desde el 10 de febrero de 1934, en 
su "Llamamiento a la lucha" los su-
rrealistas participan en la movilización 
contra el golpe fascista y entran en el 
Comité de vigilancia de los intelectua-
les. Pero en junio de 1935, se le pro-
hibe a Bretón tomar la palabra en el 
Congreso de escritores en defensa de 
la cultura; Eluard leerá su texto al final 
de la reunión en medio de una confu-
sión general. El estalinismo ya es 
omnipresente y los surrealistas toma-
rán posición contra él. Su ruptura con 
el PCF se hará definitiva después de 
que condenaran el pacto Stalin-Laval. 
Apoyaron a los combatientes republi-
canos del Estado español y a partir de 
septiembre de 1936 denunciarán los 
procesos de Moscú y firmarán el "Lla-
mamiento a los hombres". La "intelli-
gentsia" mientras tanto se tapaba pú-
dicamente la mirada. 

Más tarde se producirá el viaje de 
Bretón a México, su encuentro con 
Trotski y la redacción en común el 
texto: "Por un arte revolucionario", 
que a pesar de su fama ha sido poco 
leido, y en el que destaca la compren-
sión de ambos, un artista y un dirigen-
te revolucionario, en cuanto a la nece-
sidad de la más completa libertad en 
el arte. 

El tèxto debería haber servido de 
base para la constitución de una Fe-
deración Internacional del Arte Revo-
lucionario Independiente. La guerra 
estaba en puertas, la revista de la 
Federación, "La Cié", sólo pudo sacar 
dos números. Trotski y Bretón esta-
ban demasiado aislados. Algunos 
años antes, los surrealistas habían 
escrito: "La movilización contra la gue-
rra no es la paz", denunciando el lla-
mado Congreso pacifista de Amster-
dam-Pleyel. Buscaron aliarse con el 
proletariado revolucionario y se encon-
traron en todas partes con el estalinis-
mo. 

Quizás hubieran tenido éxito en su 
empresa: ligar el individuo al colectivo, 
el sueño y el deseo a la lucha de cla-
ses, el inconsciente al consciente, 
Freud a Marx, Rimbaud a Lenin, la 
poesía y la política... si la revolución 
de Octubre no hubiera sido traiciona-
da. 

Alexis Violet 

El surrealismo formó, probablemente, 
el grupo artístico más importante del 
siglo XX. Sus componentes se plan-
tearon el problema de la revolución y 
por tanto su relación con la política. 
Sobre esa experiencia, desde su for-
mación hasta el año 1939, trata el si-
guiente artículo que tomamos de Rou-
ge. 

Desde 1914 el arte moderno estaba 
a la ofensiva. De las pútridas trinche-
ras surgirá el Dada, diciendo que más 
allá de las guerras y de las patrias vi-
vían los hombres independientes, ani-
mados por otros ideales. Asqueados 
del naufragio dinamitarán el lenguaje 
que lo había producido. 

Más tarde, en octubre de 1924, 
aparecería el primer manifiesto su-
rrealista, seguido del número uno de 
la revista del grupo: "La revolución su-
rrealista". Al mismo tiempo se habrió 
la "oficina central de investigaciones 
surrealistas". Al público invitado se le 
precisaba: "Estamos en vísperas de 
una revolución, puedes tomar parte en 
ella". El grupo publicó un panfleto de 
extraordinaria violencia contra Anatole 
France, titulado "Un Cadáver", criti-
cando su colaboración con L'Humani-
té, el grupo defendía que el autor re-
presentaba el espíritu burgués. 

En julio de 1925, durante un ban-
quete en honor de Saint-Pol-Roux, es-
talló el escándalo: Max Ernst burlán-
dose de todos los reunidos se puso a 
gritar "¡Viva los alemanes. Viva los ri-
feños!". Los surrealistas firmaron en 
L'Humanité el texto de Barbusse: 
"LLamamiento a los trabajadores inte-
lectuales: Condenáis la Guerra del Rif 
¿sí o no?". A finales de julio apareció 
un documento: "La revolución ahora y 
siempre", firmado conjuntamente por 
los surrealistas, las revistas "Clarté" y 
"Philosophie" y el grupo belga "Co-
rrespondance". Los surrealistas siem-
pre dieron pruebas de una total volun-
tad unitaria ante los acontecimientos 
importantes. 

En octubre, Bretón hizo una crítica 
entusiasta del libro de Trotski: "Lenin". 
Y en el número 7 de su revista firmará 
un texto: "El oportunismo impotente", 
apoyando la huelga de los mineros 
ingleses que traicionó Stalin. El pro-
yecto de una revista común con "Clar-
té", que se titularía "La Guerre civile", 
fracasará ante la cerrazón de algunos 
surrealistas. 
El 30 de septiembre de 1926, Bretón 
publicó "Legítima Defensa", donde 
atacaba violentamente a H. Barbusse 

Rivera,Trotsky y Bretón 

"Transformar el mundo" dijo Marx; "cambiar la vida" 
dijo Rimbaud: esas dos consignas sólo son una 

para nosotros. (André Bretón) 

pero precisaba su concepción de las 
relaciones a mantener con el PCF: to-
tal independencia. Ello no impidiría la 
adhesión a este partido de Eluard, 
Bretón y muchos otros miembros del 
grupo a principios de 1927. Su adap-
tación a la vida militante fue compleja. 
La dirección del partido no se mostra-
ba muy convencida de aquellos nue-
vos adherentes, que rechazaban limi-
tarse a recibir órdenes. La "bolchevi-
zación" estaba ya en marcha. 

En marzo de 1929 los surrealistas 
convocan una reunión muy ampliada 
con el propósito de hacer un examen 
crítico sobre el caso Trotski, que aca-
baba de ser expulsado de la URSS. 
La reunión se transformará en un 
arreglo de cuentas entre los presen-
tes. El motivo inicial, a pesar de ser 
apasionante, no llegaría a ser tratado. 
"La revolución surrealista" desapare-
cería a finales de 1929. Después de la 

publicación del segundo manifiesto 
surrealista, en julio de 1930, empeza-
rá a aparecer "El surrealismo al servi-
cio de la revolución". El cambio de tí-
tulo es significativo: ya no hay una 
revolución surrealista sino una revolu-
ción a hacer en común los políticos y 
los artistas unidos. Por aquel entonces 
los surealistas entran en relación con 
la "Oficina internacional de literatura 
revolucionaria", de Moscú, y afirmaron 
que en caso de guerra actuarían se-
gún las posiciones de la Tercer Inter-
nacional. En 1931 los surrealistas se 
movilizaron contra la exposición colo-
nialista de París, los fascistas ataca-
rían la sala donde se proyectaba la 
película de Buñuel y Dalí "La edad de 
oro". 

Pero el tiempo de las rupturas, de 
las opciones decisivas y de las traicio-
nes llegaba. A finales de 1930, justo 
después del Congreso de escritores 
revolucionarios de Kharkov, Aragón 
firmó junto a otros un texto atacando 
el "freudismo" y el "trotskismo". A su 
regreso escribió un poema a la gloria 
de la URSS (más bien a la de Stalin) 
por el que fue amenazado con los tri-
bunales, el grupo le defendió como 
poeta. Finalmente, en 1932 se produ-


