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Después del 25 de febrero 

NICARAGUA SEGUIRA 
SANDIN 

¡Libertad 
para los insumisos 
detenidos en Barcelona! 
Dos insumisos catalanes, Joan 
Cruz y Joan Dehncke, fueron 
encarcelados el 19 de febrero, al 
presentarse junto a otros 19 
insumisos ante el Juez Militar de 
Barcelona, Ricardo Izquierdo. 
Parece que este individuo siniestro 
quiere demostrar que sigue en 
plena forma y dispuesto a revalidar 
el récord de encarcelamiento de 
insumisos que ostenta en su hoja 
de servicios. Una hoja en la cual, 
dicho sea de paso, también figuran 
otros actos patrióticos, como el 
intento de conceder un permiso a 
Tejero durante las pasadas 
navidades. Izquierdo confirma con 
sus hechos lo que ha afirmado 
claramente desde siempre: que si 
de él dependiera, los insumisos se 
pudrirían en la cárcel. Lo del 
desgaste de la vía represiva no 
parece ir con él. Nosotros no 
olvidamos, juez Izquierdo. 
El movimiento antimilitarista 
catalán está realizando ya 
acciones de protesta y solidaridad, 
que es importante extender al 
resto del Estado. 
La perspectiva es conseguir con 
rapidez la libertad de los presos, 
tal como ha ocurrido en ocasiones 
anteriores. Y es que, por más que 
personajes como Ricardo 
Izquierdo se empeñen en lo 
contrario, la represión se revela 
cada vez más inútil para detener la 
ampliación de la insumisión y la 
creciente deslegitimación social de 
la mili. 
El Gobierno y los militares se 
verán cada vez más forzados a 
buscar una salida política. 
En ese sentido apunta la decisión 
final de no presentar recurso 
contra la condena de trece meses 
a Josep María Moragriega y 
Caries Hinojosa. 
El movimiento exige una respuesta 
ahora. 
Por ello, en las próximas semanas 
se va a poner en marcha la 
campaña contra esas condenas, 
para que no lleguen a cumplirse. 
Se trata de un pulso crucial, para 
el cual hay que tensar todas las 
fuerzas, y del que el movimiento 
antimilitarista tiene grandes 
posibilidades de salir vencedor. 
Por eso hay que comenzar a 
prepararlo desde ahora. 
Y empezaremos bien esta 
preparación si los compañeros que 
ahora están presos reciben una 
avalancha de telegramas, cartas, 
mensajes de solidaridad. 
Estas son sus direcciones: 

Joan Cruz Rodríguez, 
apartado oficial de Correos 
n3 20, 
Cárcel Modelo 
08029-Barcelona. 

Joan Dehncke Gronlund, 
Cárcel de jóvenes de La Trinitat, 
C/ Pare Manjon. 
08033-Barcelona. 



En ROJO 

coLeGas 

Desvergonzada sentencia 
contra cinco militantes de Jarrai 

El 9 de febrero la Au-
diencia Nacional ha he-
cho pública la sentencia 

del juicio celebrado en Madrid 
contra cinco jóvenes vascos, 
del que informábamos en el 
COMBATE 488. 

Como nos temíamos, la sen-
tencia es ejemplar: un año de 
cárcel para los menores de 
edad y cinco para los otros 
tres, por delitos de "terrorismo" 
Aunque, eso si, este tribunal 
de excepción ha hecho gala de 
"su sentido de la justicia" no 
solicitando la petición inmedia-
ta de ingreso en prisión, y des-
considerando la petición fiscal 
de pertenencia a banda arma-
da, con lo que la condena y las 
repercusiones del juicio hubie-
ran sido mucho mayores. 

No nos extraña este compor-
tamiento, pues el fiscal y el 
juez se han repartido bien los 
papeles. El primero con su pe-
tición ha expresado claramente 
cuales son los deseos del Es-
tado: identificar a Jarrai y HB 
con ETA, dándole el mismo 
tratamiento judicial y policial. El 
tr ibunal ha acomodado este 
deseo a la realidad concreta, 
porque aceptar la totalidad de 
la petición fiscal habría signifi-
cado la ¡legalización inmediata 
de Jarrai; y después del asesi-
nato de Muguruza y el debate 
sobre la autodeterminación no 
esta en Euskadi el horno para 
esta clase de bollos. 

Con la sentencia se hinca el 
diente donde se puede: seis de 
años de cárcel para este tipo 
de acciones es la condena 
más dura de la que se tiene 

Perú: represión contra los 
sindicatos 

Ha llegado a la redac-
ción el siguiente comu-
nicado de la campaña 

por la libertad de Victor Taype, 
presidente de la Federación 
Nacional Minera de Perú: 

Las organizaciones sindica-
les, populares y políticas abajo 
firmantes, denunciamos y con-
denamos la arbitraria detención 
del presidente de la FNTMSP, 
Victor Taype Zuñiga en la ciu-
dad de Huancavelica mientras 
se hallaba cumpliendo tareas 
sindicales en el asiento minero 
Julcani, del cual es trabajador. 
Esto constituye una flagrante 
violación de los más elementa-
les derechos democrát icos y 
muestra la vocación genocida, 
represiva y antipopular del Es-
tado y régimen aprista que ha 
casusado varias víctimas, entre 
ellas el que fue en vida secre-

noticia, y más cuando se dicta 
con una absoluta falta de prue-
bas. 

Nuevamente se trata de ha-
cer un castigo ejemplar, que 
pretende frenar una respuesta 
juvenil a la violencia del Estado 
particularmente importante en 
Euskadi, como pudimos com-
probar en la HG de respuesta 
al asesinato de Josu Muguru-
za. 

De momento han conseguido 
que la gente joven de Euskadi 
vuelva a salir a la calle. Jarrai 
va a presentar recurso ante el 
Tribunal Supremo y mantiene 
contactos con distintas organi-
zaciones juveniles y estudianti-
les (entre ellas IT) para recabar 
apoyos que eviten la entrada 
en prisión de los compañeros. 
Por lo que respecta a las JCR 
ahí estaremos. 

tario general del sindicato Saúl 
Cantoral, así como de otros di-
rigentes populares. Unámonos 
para detener la represión y la 
militarización. 

El xerorismo selectivo del Es-
tado se ha cebado en Victor 
Taype por su trayectoria y con-
secuencia en la lucha, preten-
diéndose de esta manera des-
cabezar los gremios de los tra-
bajadores. (...) Abajo los Esta-
dos de emergencia, los encrce-
lamientos, las desapariciones, 
asesinatos, supresión de los 
derechos sindicales y las liber-
tades democráticas: libre trán-
sito, reunión, expresión. 

¡Exigimos la libertad inme-
diata de Victor Taype! 

Libertad de los presos políti-
cos y sindicales! 
Siguen las f irmas de represen-
tantes de partidos políticos, or-
ganizaciones sindicales y po-
pulares, y distintas personali-
dades democráticas. 

"El sentido de la historia ha cambiado. 
Hoy se discute el precio del tomate." 
(Alfonso Guerra. El País. 10.2.90) 

La reunificación de Ale-
mania es probablemente 
el tema más importante 

y complejo de la actualidad po-
lítica. En unos pocos días ha 
habido centenares de declara-
ciones, documentos, debates, 
especialmente dentro de la iz-
quierda de la RFA y la RDA. El 
futuro aparece siempre lleno 
de dudas, de prob lemas 
oscuro en definitiva. Pero, de 
pronto, se hizo la luz. 

El vicepresidente del gobier-
no tiene entre sus habilidades 
una reconocida finura para el 
aná l is is po l í t ico, f e l i zmen te 
acompañada de una voluntad 
pedagógica, resto de su no 

consumada vocación de maes-
tro de escuela. Aprovechando 
un viaje a Alemania, se ha he-
cho una foto tan contento ante 
el muro de Berlín y ha despeja-
do el panorama internacional 
con la frase luminosa que en-
cabeza estas líneas. Para ter-
minar lo de arreglar añad ió : 
"Antes la historia de Europa 
consistía en que periódicamen-
te Francia y Alemania se en-
frentaban en una guerra; hoy 
discuten el precio de la lechu-
ga." Queda así completada la 
ensa lada mixta, y sólo nos 
queda una duda: ¿qué es mas 
imbécil: la caracterización del 
"antes" o la del "ahora"? 

"La dirección del PCE pone al día sus 
principios ideo lóg icos H ( e / l / t a f o . 1 5 . 2 . 9 0 ) 

La dirección del PCE va-
lora que los camb ios 
producidos en el Este 

"han acabado con principios 
comunistas que parecían inmu-
tables". La información añade 
que estos principios que han 
acabado son "la lucha de cla-
ses, la dictadura del proletaria-
do o el partido de vanguardia." 
A lo que se ve, el viento italia-
no ha entrado ya con fuerza en 
la Comisión Política del PCE. 
No es ninguna sorpresa: sor-
presa sería más bien todo lo 
contrario, es decir, que el PCE 
se resistiera a la nueva, y pro-
bablemente definitiva, presión 
para sustituir su destruida iden-
tidad como PC, por la muchos 
mas rentable de PS tipo "eu-
roizquierda". 

En cambio, podría conside-
rarse una sorpresa que los 
principales abanderados de la 
causa sean insignes "pro-so-
viéticos", que han pasado la 
mayor parte de su vida adulta 
cantando las glorias de buro-
cracias y burócratas, y denun-
ciando a voz en grito toda des-
viación del "marxismo-leninis-
mo" cod i f icado según esos 
manuales que ahora las autori-
dades de la URSS tiran con 

vergüenza a la basura. Pero 
tampoco hay por qué asom-
brarse. Hace muchos años, el 
gran Issaac Deutscher estudió 
la "conciencia ex-comunista" 
como una de las variantes más 
agresivas del pensamiento re-
accionario en la época de la 
guerra fría. Hoy la "conciencia 
ex-estal inista" será probable-
mente la más agresiva expre-
sión del pensamiento anti-revo-
lucionario. Así en la URSS los 
más fanáticos anti-trotskistas 
son hoy los que eran hasta 
ayer fanáticos estalinistas. Y 
mas cercanamente , los que 
ejercen de martillo de herejes 
de la i zqu ierda s ind ica l en 
CCOO suelen ser ex-miembros 
del "PC punto", dispuestos a 
que se les perdonen sus peca-
dos de antaño. Precisamente 
uno de ellos, Angel Campos, 
va de la mano de Moral Santín; 
el ideólogo de la movida, en la 
urgencia histórica de liquidar lo 
que el los l laman "pr inc ip ios 
comunistas", es decir, todo lo 
que cons t i tuya una bar rera 
ideológica en el camino hacia 
la socialdemocracia. Lo cual no 
deja de ser una p in toresca 
manera de construir "la alterna-
tiva" al PSOE. 
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E f l R O J O 

Movioas 

9 de febrero: insubmissió en Concert 
El Palau dels Esports se 
vistió de pancartas y 
carteles, se hayó pobla-

do de chiringultos, y recuperó 
por una noche el aspecto de 
años atrás, aunque con un pú-
blico extremadamente joven. 

El concierto comenzó con las 
actuaciones de Joan Amèric y 
Albert Pla. La deficiente sonori-
zación nos impidió esclarecer 
las profundas dudas que alber-
gábamos sobre la calidad artís-
tica de uno y otro cantante. 
Otra vez será. Lo cierto es que 
el problema del sonido se des-
vaneció cuando Lluís Llach ata-
có los primeros acordes de "On 
vas?", vieja canción antimilita-

rista que le sirvió para presentar 
la lectura de una declaración de 
los insumisos: "no seremos los 
últimos en hacer la mili, sino los 
primeros en no hacerla". 

Fue a partir de aquel momen-
to cuando la noche se hizo real-
mente mágica: primero Lluis 
Llach, alternando viejos y nue-
vos temas, y después la Elèctri-
ca Dharma, con la misma fórmu-
la, consiguieron entusiasmar a 
todo el personal, que acabó 
combinando los gritos antimilita-
ristas con los Independentistas. 

Con el Concert per la Insub-
missió, la Plataforma d'Objec-
tors/es par la Insubmissió, ha 
conseguido un gran éxito desde 

PÍE dE foto 

Las otras gaitas de Fraga 

AgEnoa 

Campaña de suscripciones 
a COMBATE 1990 

•
El personal habitual de 
COMBATE ya se ha 
suscrito para el año que 

inicia la década de los 90. No 
sabemos si será prodigiosa 
aero se nos presenta muy mo-
lida, en el Este por lo que está 
casando y en el Oeste por lo 
que pueda pasar. 
Precisamente por esa movida 
COMBATE e INPRECOR no 
dejarán de Informar y opinar 
crocurando seros útiles en las 
cbllgadas reflexiones a que nos 
someterá esa década recién es-
trenada. 

Este año nos proponemos 
tres objetivos a cubrir, que de 
conseguirlos los beneficiarios 
serán todas y todos los suscrip-
tores. En primer lugar la apari-
ción de DEMA, de momento 

mensual a doce páginas (ya han 
aparecido tres números), reparti-
dos conjuntamente con COMBA-
TE en los Paísos Catalans y con 
una firme voluntad de transfor-
marse en un quincenal de 20 
páginas. El segundo está rela-
cionado con INPRECOR. He-
mos conseguido un respetable 
seguimiento político en profundi-
dad de la actualidad de la "movi-
da", pero no de las fechas de 
edición. Este año queremos re-
cuperas todo el atraso acumula-
do. Seguir evidentemente pro-
fundizando en los debates teóri-
cos del momento. El tercero, 
está relacionado con la distribu-
ción del quincenal y de INPRE-
COR. Actualmente las suscrip-
ciones por correo de Aragón, 
Canarias y Catalunya se centra-
lizan en esos lugares y el resto 
se envían centralizadamente por 
la peculiaridad de Correos esa 
centralización no significa más 
rapidez en el reparto sino todo lo 

GaRaBaíos 

contrario. Hemos decidido el 
descentralizar al máximo los en-
víos para ganar en agilidad. 
Para el COMBATE 490 se incor-
pora a este sistema Gallza y es-
peramos que Madrid y Andalu-
cía lo hagan pronto. Esperamos 
que al final de este año el balan-
ce en ese aspecto sea más po-
sitivo que el del 90. 

Sobre el estado de la campa-
ña destacar el aceleran que lle-
va la Lliga (el 72%), suponemos 
que la aparición de DEMA ten-
drá algo que ver. El material de 
propaganda que ha editado ZIJ-
TIKI y la marcha que lleva la LKI 
que empezando un mes más 
tarde que la Lllga ya va por el 
54% de sus objetivos cubiertos. 

En la LCR las cifras están en 
torno al 45%, evidentemente con 
desigualdades según los luga-
res. En fin, una marcha parecida 
en ritmos a la del año anterior 
pero que nos parece que puede 
terminar con mejores resultados. 

P o r f in t u v o l u g a r la t o m a d e p o s e s i ó n d e F r a g a c o m o 
P r e s i d e n t e d e la X u n t a d e G a l i z a : el d e s e m b a r c o d e s u s 
h u e s t e s f u e u n a c o s a p e r f e c t a m e n t e p l a n i f i c a d a y e n s u 

m a y o r p a r t e c o s t e a d a p o r l as a r c a s p ú b l i c a s , v ía D i p u t a c i o n e s 
o, d i r e c t a m e n t e a c a r g o d e l p r e s u p u e s t o a u t o n ó m i c o . C o n las 
c a l l e s c o r t a d a s , u n o s c e n t e n a r e s d e p i e l e s y l o d e n c o n s u e s t ú -
p i d a s o n r i s a s e b u s c a r o n u n l u g a r q u e q u e r í a n -y q u i e r e n - re -
p r e s e n t a t i v o d e G a l i z a , p a r a lo q u e s e m e z c l a r o n - s i n l l egar al 
c o n t a c t o - e n t r e m á s d e mi l g a i t e i r a s y g a i t e i r o s y e l p e r s o n a l 
d e s p l a z a n d o p a r a e l e v e n t o . 

El ro l le te d e l F r a g a , q u e n o p u d o s e r F r a g a m a n l i s ni S p i n o l a 
e n s u m o m e n t o , p r e t e n d i ó h a c e r n o s t r a g a r la e n t i d a d d e s u e n -
t r a d a t r i u n f a l c o m p a r á n d o l a c o n la h i s t o r i a d e l p a í s s i g n i f i c a d a 
e n e l O b r a d o i r o y - c í n i c a m e n t e - c o n s u o f r e n d a f lo ra l a C a s t e -
lao , R o s a l i a y d e m á s . P o r e n c i m a d i c e q u e r e r s e r e l P r e s i d e n t e 
d e t o d o s l o s g a l l e g o s . P e r o a l g o s e le e s c a p ó : q u i e r e h a c e r 
g r a n d e G a l i z a , ¡ p o r q u e as í s e h a c e g r a n d e E s p a ñ a ! M o d é l i c o . 
P a r a q u e l u e g o a n d e n d i c i e n d o p o r ah í c h o r r a d a s s o b r e e l n a -
c i o n a l i s m o p o t e n c i a l d e l m o n s t r u o . 

U n a m o d e s t a c o m p a r s e q u e t a m b i é n q u e r í a t o c a r l e la g a i t a a 
F r a g a , f u e l i t e r a l m e n t e m a c h a d a , y d e t e n i d a e n s u t o t a l i d a d . N o 
c a b e d u d a q u e l o s m é t o d o s , f o r m a s y o b j e t i v o s q u e t a n b i e n 
s u p o d e f e n d e r F r a g a e n V i to r i a , M o n t e j u r r a , . . . t i e n e n u n o s d i g -
n o s c o n t i n u a d o r e s . N o s v e r e m o s las c a r a s . 

P .N . 

KIOSKO 

todos los puntos de vista. Ha 
sido la actividad más masiva lle-
vada a cabo por el movimiento 
antimilitarista catalán. Ha repre-
sentado un avance cualitativo en 
cuanto a su capacidad organiza-
tiva, y también una importante 
inyección de recursos; 

En fin, ha permitido al movi-
miento tener un eco social im-
portante y estrechar sus lazos 
con la juventud independentista. 
Gracias a fodo ello, el movimien-
to antimili se encuentra en mejo-
res condiciones para enfilar la 
campaña contra las condenas a 
los insumisos y seguir amplian-
do el número de los mismos. 

S k a 

VMVÍ c f c É i G í * 

C U E N T O * Y T A M F F » E ! V U>$ 
HAY C ÍUE ¿ A C E R 
EJCft íaUt LoS c v e t r r 
A Mflcis 

Chasqui 

•
Ha salido el número 21 
del Boletín de la Comi-
sión de Defensa de los 

Derechos Humanos del Perú. En 
su editorial se denuncia la esca-
lada de la represión selectiva. 
Durante el primer mes de este 
año las víctimas de la violencia 
ascienden a algo más de tres-
cientas, según el Informe de una 
comisión del Senado peruano. 

Se publican también, además 
de un artículo sobre la crisis 
económica (la inflación superoó 
en el año pasado el 3.000%), 
diversas noticias breves que 
ilustran la crítica situción por la 
que atraviesa el país andino. 

Zartadaka 

•
Iraultza Taldeak ha publi-
cado el ns3 de su fanzine, 
que lleva una amplia in-

formación sobre las luchas que 
desarrolla la juventud vasca: la 
movida antimilitarista; las bron-
cas de la autovía y Garoña; un 

informe sobre los GAL... con 
una sección "La familia bien, 
gracias" dedicada al feminismo. 

Hay artículos sobre la ofensi-
va del FMLN salvadoreño la In-
tifada palestina y se reogen 
apuntes, notas y entrevistas 
sobre música, cultura y otras 
actividades de la vasca. Es al-
tamente recomendable, tam-
bién fuera de Euskadi, hacerse 
adicto a Zartadaka. 
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PUNtO dE VISTa 
p o n e t a m b i é n s i n d i c a t o s i n d e p e n -
d i e n t e s . 

El problema es difícil, los sindicatos 
oficiales eran "instituciones de seguri-
dad social" y es comprensible, necesa-
rio, que los trabajadores quieran autén-
ticos sindicatos. Pero en la RDA existe 
una conciencia, profundamente enrai-
zada y marcada por la historia, que 
señala que dividir los sindicatos es di-
vidir a los trabajadores. Los sindicatos 
independientes, por muy simpática que 
me sea esta idea, que se construyen 
desde fuera de la estructura, corren le 
riesgo de aislarse y de perder el poten-
cial que podría utilizarse mejor para 
actuar en los actuales sindicatos: hay 
que reformarlos por la base. Incluso si 
la FDGB ha perdido ochocientos mil 
miembros, siguen quedando ¡siete mi-
llones! En este terreno los aconteci-
mientos de las próximas semanas van 
a clarificar las cosas. 

D e s d e tu p u n t o d e v is ta ¿ Q u é p a p e ! 
d e b e r í a n c u m p l i r i o s c o n s e j o s d e 
e m p r e s a ? 

Inmediatamente, impedir pura y sim-
plemente la venta del país, haciendo 
valer los deseos y el poder directo de 
la gente asalariada. Las empresas son 
de su propiedad. Es necesario que 
pueden volver a tomarlas en sus ma-
nos, organizar por si mismos su ges-
tión, definir las opciones de produc-
ción, las prioridades ecológicas, etc. 

Pero los consejos de trabajadores, 
ellos solos, no son todavía una res-
puesta suficiente. La revolución ha 
abierto la vía de un sistema parlamen-
tario democrático y nosotros estamos 
por él. La falta de democracia es tal 
aquí que la mayoría de la población ve 
en el sistama parlamentario la solución 
de fondo. Pero este sistema debe ser 
completado con formas de democracia 
de base: control popular, comités ciu-
dadanos, consejos de empresa, aso-
ciaciones ecologistas... deben desarro-
llar una actividad pública y masiva que 
venga a completar el sistema parla-
mentario. La revolución hizo surgir for-
mas de soberanía popular y no puede 
sobrevivir sin ellas. Si no es así, el 
pueblo podría ver frustrase sus propios 
éxitos por nuevos aparatos políticos. 

¿ N o s e ut i l i za e l " p e l i g r o f a s c i s t a " 
p a r a m e t e r m i e d o y l imi tar m a ñ a n a 
l o s d e r e c h o s d e m o c r á t i c o s ? 

El resurgimiento de un nacionalismo 
de derechas es un problema real. Es 
preciso oponerle un frente unido anti-
fascista y órganos de autodefensa con-
tra los nazis. Ese frente unido es una 
tradición del movimiento obrero alemán 
para defender sus organizaciones, sus 
manifestaciones... De otra forma per-
deríamos nuestra identidad. 

¿ R e a l m e n t e e s e s t e e l p e l i g r o m á s 
i n m e d i a t o , o s e e s t á e x a g e r a n d o 
p a r a r e m o z a r las b a n d e r a s de l S E D ? 

Evidentemente no se- puede excluir 
una provocación de la Stasi para pedir 
un "hombre fuerte". Pero el contenido 
de los slogans pintados en el monu-
mento Trepkow me ha hecho dudar. 
La Stasi habría pintado consignas 
abiertamente fascistas: "Colgar • a los 
judios, matar a los comunistas". Pero 
aquellas pintadas eran sobre todo na-
cionalistas alemanas: "Tropas de ocu-
pación rojas fuefa de Alemania", etc. 
En mi opinión es mas bien la obra de 
unos chiflados venidos de la RFA. 

Dicho esto, es verdad que los ata-
ques fascistas serían la mejor campa-
ña electoral para el SED. Si embargo, 
actualmente, ei principal peligro es que 
se está vendiendo el país antes inclu-
so de las elecciones. 

D e s d e tu p u n t o d e v i s t a e l S E D re-
f o r m a d o e n P D S , ¿ p u e d e a f r e c e r la 
p e r s p e c t i v a d e u n a u t é n t i c o s o c i a l i s -
m o d e m o c r á t i c o ? 

La revuelta de la base dei partido ha 
roto su aparato. Existe una presión 
masiva para deshacerse del viejo apa-
rato. Por lo menos una cuarta parte de 
los dos millones de miembros del SED 
está constituida por comunistas hones-

tos, que no son en absoluto carreris-
tas. 

El aparato de Estado y la Stasi no 
han sido aniquilados. Pero el aparato 
del partido fue derribado por su propia 
base. El grupo de Gysl (actual secreta-
rlo general del SED) quiere continuar 
la depuración; pero como el SED sigue 
en el poder Gysi debe hacer compo-
nendas con el aparato del poder. Lo 
vimos en el Congreso extraordinario 
cuando dijo: "Excepto un pequeño 
clan, la mayoría del antiguo Comité 
Central hizo un buen trabajo". Era el 
primer paso hacia una vuelta al estall-
nismo, y yo dimití en ese momento. 

¿ C ó m o v e s la e v o l u c i ó n d e l S E D y 
e l p r o b l e m a de l r e s u r g i m i e n t o d e la 
s o c i a l d e m o c r a c i a ? 

Por el momento es difícil predecir a 
dónde va el SED. El peligro real para 
él -y es algo más que probable- sería 
la formación de una corriente socialde-
mócrata favorable al SRD de la RFA. 

Esto provocaría una crisis abierta del 
SED, una parte de cuya base sigue 
siendo de tradición comunista. Mo-
drow, Berghofer, alcalde de Drede 
(este último ya ha abandonado el SED 
e impulsa la corriente soclaidemócrata 
para las elecciones), tienen por base 
social a los tecnócratas del poder. Por 
el contralo, Gysi es un hombre íntegro 
surgido de la base, el único que no ha 
sido un corrupto y que era lo suficien-
temente conocido como para hacerse 
con la dirección del partido. 

No obstante, la tendencia soclaide-
mócrata es más compleja, no se redu-
ce a los representantes de la tecnocra-
cia favorables a un acuerdo con la 
RFA. También los hay que defienden 
una "tercera vía" pintada de "socialis-
mo de mercado". 

D e s p u é s d e l f r a c a s o d e l e s t a l i n i s m o , 
y d e la c r í t i ca d e l c a p i t a l i s m o ¿ N o 
e s n e c e s a r i o d e f i n i r u n a " t e r c e r a 
v í a " ? 

Un sector que se reclama de la "ter-
cera vía" pretende romper con lo que 
llaman el "comunismo plebeyo". De he-
cho tienen miedo de la democracia in-
tegral, de un poder popular directo. Su 
¡dea del socialismo se reduce a las re-
formas sociales y a una idea vaga de 
solidaridad. 

Lo cierto es que el estalinismo ha 
desacreditado totalmente toda ¡dea del 
socialismo y de los consejos de los tra-
bajadores. En términos generales se 
puede decir que la experiencia iniciada 
por Lenin fracasó con el estalnismo. 
En la realidad jamás ha habido socia-
lismo, todo lo más un inicio con Lenin 
(que sería necesario poder recuperar). 
Pero el problema que se nos plantea 
ahora es: ¿Querrá el pueblo, en la fase 
presente, rehacer una nueva experien-
cia? Lo dudo mucho, porque el descré-
dito del socialismo es tan profundo que 
la mayoría de la gente rechaza cual-
quier ¡dea de socialismo, que Inevita-
blemente aparece asociada con el es-
talinismo. 

E n t o n c e s : ¿ Q u é s i g n i f i c a v u e s t r a 
d e c i s i ó n d e c r e a r u n n u e v o " r e a g r u -
p a m i e n t o d e c o m u n i s t a s " ? 

La ¡dea del comunismo está desa-
creditada, pero tenemos necesidad de 
un grupo que recupere las tradiciones 
de la izquierda, y defina soluciones al-
ternativas para la sociedad que hemos 
heredado. Es, a la vez, un desafio 
enorme y el terrible precio del estalinis-
mo: hay que repensar soluciones si-
tuándose a la izquierda. 

Más allá de algunas grandes líneas 
maestras, esenciales, no tenemos to-
davía un proyecto bien delimitado de 
"perspectivas sociales y comunistas", 
es normal. Pero debemos reunir a to-
dos aquellos y aquellas que se recla-
man todavía de lo mejor de la tradición 
comunista, marxista, para definir de-
mocráticamente que es lo que quere-
mos y para no perder nuestra identi-
dad. Y sólo lo podemos hacer desde 
fuera del SED, porque ese partido 
debe ser definit ivamente destruido 
para asegurar el éxito de esta revolu-
ción. 

B e r l í n , 4 d e e n e r o 1 9 9 0 . 

Peter Feist 

Repensar soluciones, 
a pesar del terrible 
precio del estalinismo 

Peter Feist, doctor en filosofía por la 
Universidad Humboldt de Berlín, fue 
miembro del SED hasta el Congreso 
extraordinario de diciembre pasado. 
Después de muchos años de oposición 
al régimen estalinista y a la política del 
SED, abandonó este partido para de-
fender un punto de vista comunista in-
dependiente. En esta entrevista, que 
hemos tomado de La Brèche, describe 
cómo ha madurado y se ha profundiza-
do la revolución, dentro y fuera del 
SED, en el curso del último periodo. 

La c r i s is d e l S E D y de l E s t a d o e s t á 
c r e a n d o u n a s e n s a c i ó n d e d e s c o n -
c i e r t o e n el t e r r e n o e c o n ó m i c o : ¿ E s 
r e a l m e n t e la R D A u n p a í s e n v e n t a ? 

Por ahora no puedo decir dónde 
está interesado el imperialismo en in-
vertir en la RDA. Probablemente en 
todos lados. Porque el país puede 
ofrecer muchas cosas: una clase obre-
ra y unos técnicos cualificados; secto-
res punta en la electrónica, la óptica, la 
mecánica de precisión; y, finalmente, 
un mercado potencial de bienes de 
consumo no desdeñable (automovil, 
por ejemplo). 

Pero no tenemos otra opción que 
aceptar el riesgo de una influencia indi-
recta del capital extranjero -como 
cuando la NEP, en la URSS de los 
años veinte-. El fracaso del estalinismo 
es también el fracaso de un "modelo 
de desarrollo" totalmente autárquico. 
Sin embargo, ese riesgo debe ser 

"Pero debemos 
reagrupar a todos 
aquellos y aquellas que 
se reclaman de la 
mejor tradición 
comunista, marxista, 
para definir, 
democráticamente, lo 
que queremos. Y sólo 
podremos hacerlo 
desde fuera del SED, 
porque es preciso que 
ese partido sea 
definitivamente 
destruido para que esta 
revolución triunfe." 

compensado por mecanismo de con-
trol, ahí es donde los consejos de em-
presa juegan un papel determinante. 

U n a c o r r i e n t e m u y m i n o r i t a r i a p r o -
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NICARAGUA SEGUIRA SANDINISTA 
A pesar de todo, ojalá el 25 de febrero se ju-
gara el futuro de Nicaragua. 

A pesar de todo, porque la victoria electoral 
del FSLN que esperamos con confianza, va a 
ser lograda en las condiciones mas adversas 
que se puedan imaginar. 

Han pasado casi once años de la Revolu-
ción. En julio de 1979, el pueblo nicaragüen-
se creyó haber conquistado no sólo su inde-
pendencia y dignidad nacional, no sólo la li-
bertad; también la paz y el bienestar material. 
Pero la Revolución sólo ha logrado, lo que 
podía conseguir y defender por sí misma: una 
democracia revolucionaria en el sentido pleno 
de ambas palabras. La paz y el bienestar es-
taban en gran parte en manos ajenas, en la 
voluntad del imperialismo norteamericano, y 
no han sido logradas. 

Las cifras sólo son un pálido reflejo de la 
realidad, pero aún así son aterradoras. La 
guerra contrarrevolucionaria ha costado al 
pueblo nicaragüense mas de 12.000 millones 
de dólares en estos once años. El Producto 
Interior Bruto de Nicaragua es, aproximada-
mente, 2.500 millones de dólares anuales. 
Así que puede decirse que toda la riqueza 
creada por Nicaragua en cinco de estos once 
años, ha ido a parar a compensar malamente 
los destrozos de la guerra. A estos cinco 
años robados de la vida de todos los nicara-
güenses hay que sumar los miles de muertos 
y heridos víctimas de la guerra -sólo en 1989, 
que ha sido un año relativamente tranquilo, 
ha habido 900 muertos-, los 350.000 despla-
zados, uno de cada diez nicaragüenses, y los 
centenares de miles de hectáreas de tierras 
fértiles abandonadas, o las casi 300.000 ca-
bezas de ganado aniquiladas. 

Estamos tan habituados a cifras como és-
tas, que quizás ya apenas impresionen. Pero 
hay que recordarlas cuando se oye hablar 
tanto en estos días del "fracaso económico" 
del sandinismo. 

Es verdad que las condiciones económicas 
de Nicaragua son desastrosas. A consecuen-
cia de ello, las conquistas sociales de los 
años 1980-83 se han desmoronado. Hay un 
retroceso continuo del salario real, reapare-
cen enfermedades y epidemias que se consi-
deraban erradicadas, crece la miseria,...Ycon 
la miseria, como profetizaba el viejo Marx, 
vuelve a la sociedad toda "la vieja mierda": el 
individualismo, la corrupción, la desigualdad, 
la burocracia,...,que si no han devorado a la 
Revolución es precisamente porque el grado 
de libertad y democracia que existen en ella, 
permiten denunciar y combatir estas lacras, 
aunque no destruirlas. 

Es verdad que los planes económicos de 
ajuste durísimo decididos por el gobierno 
sandinista en junio de 1989 han conseguido 
frenar la inflación -aunque sigue siendo del 
1.600%; en 1988 fue del 36.000%-, al precio 
de importantes concesiones al sector privado 

y un retroceso brutal de las condiciones de 
vida populares. Estos planes no eran la única 
alternativa. Hubo entonces críticas duras den-
tro del propio FSLN a la política del gobierno. 
Y aún hoy se perciben tonos diferentes en los 
discursos de algunos comandantes. Por 
ejemplo, no suena igual el ministro de la Re-
forma Agraria, Whelock, cuando afirma que 
"ni un sólo centímetro cuadrado de tierra de 
la reforma agraria será transferido al sector 
capitalista", que el ministro de Economía, Luis 
Carrión, cuando dice en un discurso ante los 
principales empresarios de Costa Rica que 
las grandes reformas sociales han sido ya re-
alizadas. Hay pues alternativas y probable-
mente ha habido errores en las decisiones 
económicas del Gobierno. Pero hace falta 
mucho cinismo para atribuir a estos errores la 
responsabilidad en la situación económica de 
un pueblo bloqueado y agredido por el país 
mas poderoso de la tierra. 

Desde la llegada de Reagan al poder, la 
admnistración norteamericana decidió que la 
supervivencia de la revolución nicaragüense 
hacía inevitable la extensión regional del pro-
ceso revolucionario. Se decidió entonces so-
meterla a una presión insoportable, que o 
bien la destruyera, o bien actuara como ad-
vertencia hacia los demás pueblos: "revolu-
ción" en vez de significar "liberación", debía 
significar en adelante guerra, pobreza, aisla-
miento,... Sobre Nicaragua cayó una campa-
ña de intoxicación propagandística sin prece-
dentes desde la peor época de la guerra fría. 
Se calificó de "totalitario" a un país en que la 
democracia ha alcanzado un nivel sin paran-
gón, especialmente si se tienen en cuenta las 
condiciones en las que se le obliga a vivir. Y 
la campaña no ha dado malos resultados. La 
escala de valores con que se miden las liber-
tades en Nicaragua no tiene nada que ver 
con la que se aplica al resto de los pueblos 
del mundo. Así por ejemplo, las elecciones 
chilenas han sido consideradas "democráti-
cas", con mínimas reticencias. Pero si el 
FSLN pretendiera realizar unas elecciones en 
esas condiciones, Ortega habría sido califica-
do como un segundo Noriega y Bush habría 
encontrado una nueva "causa justa" para sus 
marines. Incluso para calificar decisiones no 
democráticas del Frente de Salvación Nacio-
nal de Rumania, algún periodista carente de 
escrúpulos llegó a hablar de procedimientos 
"a lo nicaragüense". 

Pero los procedimientos nicaragüenses 
son, por ejemplo, organizar unas elecciones 
vigiladas hasta la humillación por observado-
res internacionales que vigilan bien poco la 
democracia en sus respectivos países. Unas 
elecciones en las que la principal candidatura 
de la oposición ha sido subvencionada con 
millones de dolares por la potencia agresora, 
y que se rigen por una ley electoral tan res-
petuosa de las minorías que basta con obte-

ner un 1% de los votos para conseguir dos 
diputados en un Parlamento de 96 miembros. 
Y a pesar de todo, decíamos, ojalá se jugara 
el futuro de Nicaragua el 25 de febrero. Por-
que no se jugará. 

Porque desde el momento en que se co-
nozca el triunfo legítimo del FSLN se abrirán 
los altavoces para las dudas, las denuncias 
infundadas de cualquier reaccionario. Y habrá 
presiones de "concertación nacional", es de-
cir, de pactar la política y el gobierno con la 
UNO, esa forma legal de la "guerra de baja 
intensidad", que ha empazado ya el insigne 
cardenal Obando. Y voces muy poderosas se 
alzarán para negar al FSLN el derecho que 
se reconoce a cualquier partido vencedor en 
unas elecciones: gobernar según su progra-
ma. 

Y no se demanteiará la contra, ni se levan-
tará el bloqueo económico, si no es a cambio 
de durísimas concesiones del FSLN. Y habrá 
algún nuevo encuentro en alguna isla entre 
Bush y Gorbachov donde la "nueva manera 
de pensar" permitirá que se siga asfixiando a 
Nicaragua, esa pequeña mancha en el mapa, 
despreciable en esta época de grandes cam-
bios geoestratégicos. 

Y el caso es que la gente nicaragüense 
sabe que el futuro será difícil. Los propios di-
rigentes sandinistas plantean ahora el mínimo 
bienestar material como un objetivo que sólo 
está muy lejos en el horizonte, al final de un 
largo camino de penalidades. 

Y a pesar de todo, confiamos en que el 
FSLN obtendrá una votación mayoritaria, que 
conseguirá los votos incluso de mucha gente 
decepcionada y crítica. Por una vez el voto 
útil merecerá su nombre. 

El FSLN ganará porque la mayoría del pue-
blo nicaragüense quiere seguir siendo sandi-
nista. Y eso significa más que la política con-
creta del FSLN. Significa la identificación con 
su revolución, cuando once años después de 
la victoria, no es ya una suma de ilusiones y 
de sueños, sino el hogar maltratado y pobre 
de la esperanza. 

Así la vemos también nosotros, que tene-
mos una deuda impagable con una revolu-
ción que barrió tantos tópicos, nos enseñó 
tantas cosas y nos da la feliz obligación de la 
solidaridad con ella. 

Uno de los dirigentes sandinistas, Orlando 
Núñez, acaba de decir: "El 19 de julio de 
1979 derribamos a la vez el muro somocista 
y el muro de Berlín porque hemos nacido 
como revolución democrática, pluralista. La 
revolución sandinista aparece como la expre-
sión mas avanzada de lo que se considera la 
renovación del mundo socialista". Firmamos 
estas palabras, sin ningún problema. Si los 
movimientos populares del Este encuentran 
un día la buena dirección, verán por delante 
en el camino a este pequeño gigante revolu-
cionario centroamericano. 
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Avanzar en 
la nueva situación 

Suráfrica 

tivo (contenido en la Carta de la 
Libertad) de la nacionalización 
de las minas y otros sectores 
claves. El tiempo demostrará 
como evoluciona esta reivindica-
ción en una economía monopoli-
zada de hecho al 70%. Pero no 
sólo las nacionalizaciones plan-
tean el problema de la naturale-
za y composición de las institu-
ciones y la ruptura con el Esta-
do-apartheid: los bantustanes, 
las fuerzas de represión, las dis-
tintas legislaciones, el régimen 
de propiedad de la tierra, las vi-
viendas y el sistema de alquile-
res, etc., serán otros tantos re-
veladores de la profundidad o 
superficialidad de las reformas. 

la negociación 
será larga 

No debe tenerse ninguna ilusión 
sobre los procesos políticos en 
curso; el gobierno sacó la lec-
ción de los levantamientos de 
1984-1987; también hizo balan-
ce de sus fracasos cuando in-
tentó reformas constitucionales 
al margen de una negociación 
que incluyera al CNA; quiere 
además la paz social para relan-
zar las inversiones. Pero la bur-
guesía surafricana no está forza-
da a hacer reformas: integró ya 
hace mucho tiempo la necesidad 
de cambiar su sistema de domi-
nación. No está obligada a ha-
cer concesiones dramáticas para 
salvar la economía de mercado 

y mantiene la iniciativa en el te-
rreno de las negociaciones. En 
definitiva, las reformas constitu-
cionales no implicarán cambios 
socioeconómicos en profundi-
dad. 

El problema del compromiso 
se sitúa aquí. La prensa interna-
cional explica en sus artículos 
que De Klerk y el CNA deben 
cuidarse de sus "extremistas". 
Pero lo más grave sería, sin 
duda, identificar de este modo el 
fin de la opresión racial con el 
proyecto de reforma de De 
Klerk. Considerar "extremista" 
exigir que no haya derechos 
constitucionales específicos para 
los blancos, o una "irresponsabi-
lidad" querer desmantelar los 
bantustanes y hacer una refor-
ma agraria radical. 

Las negociaciones van a ser 
por tanto la fase más decisiva 
para el movimiento de masas y 
todos los movimientos políticos. 
Sabemos lo que ha llevado al 
CNA a la mesa de negociacio-
nes: la situación mundial marca-
da por la nueva política soviéti-
ca, y los problemas estratégicos 
posteriores a las grandes movili-
zaciones del final de los ochen-
ta. Esto no significa que el CNA 
sea monolítico o que aborde ho-
mogéneamente la nueva situa-
ción, además, su hegemonía 
sobre el movimiento de masas 
no impide la representatividad 
real de otras fuerzas, y deberá 
contar también con la existencia 
de movimientos tan reacciona-
rios como Inkatha, la organiza-
ción zulú de Buthelezi, presiden-
te del bantustan de Kwazulu. 

El movimiento de masa sigue 
muy movilizado, pero las nego-
ciaciones no se abren en una si-
tuación revolucionaria. Para la 
gran mayoría de sus miembros 
el problema no puede situarse 
en los términos "negociación o 
revolución". La situación política 
y las relaciones de fuerza han 
cambiado. En conseciuencia, los 
problemas reales van a ser so-
bre todo cómo utilizar la nueva 
situación para mantener el movi-
miento de masas y dar a la van-
guardia los medios para tomar 
un nuevo impulso. 

Las negociacionesa van a ser 
largas: presentadas como una 
mesa redonda con vistas a con-
seguir un acuerdo común para 
"cambiar" Africa del Sur, toma-
ran inevitablemente la forma de 
una larga transición, durante la 
cual se comprobará la capaci-
dad de cada organización para 
disciplinar a sus miembros y 
simpatizantes. 

Es completamente decisivo 
que las negociaciones no sean 
secretas, que el movimiento de 
masas y todas sus organizacio-
nes tengan los medios para sa-
ber lo que se dice y lo que se 
hace en ellas. 

Peter Blumer 

La liberación de Nelson Mandela habré una nueva y decisiva fase en el 
proceso surafricano. Fase presidida por la negociación entre el CNA y los 
representantes de una burguesía afrikaner que pretende cambiarlo todo para 
que todo siga igual. 

¿Por qué ha estado encarcelado 
Nelson Mandela durante 27 
años? Hay que plantearse la 
pregunta, sobre todo cuando se 
ha desatado una auténtica eufo-
ria consensual sobre el retorno 
de Africa del Sur al concierto de 
las naciones democráticas. 

Nelson Mandela no ha pasado 
27 años de su vida en la cárcel 
por ser partidario de la lucha 
armada, ni por las relaciones de 
su movimiento con los comunis-
tas. Ha estado tanto tiempo en-
cerrado por algo a la vez más 
simple y mucho más peligroso 
para el sistema: simbolizaba la 
exigencia de la población negra 
a una ciudadanía completa y al 
sufragio universal. 

¿Qué es el apartheid? 

Si esta reivindicación elemental 
ha obligado al régimen a encar-
celarle tanto tiempo, no es por-
que está compuesto de sinies-
tros cretinos que no comprenden 
las ventajas que tendría para la 
economía surafricana la demo-
cracia parlamentaria. No, el 
apartheid no es un simple inte-
rregno dictatorial desde 1948 
hasta nuestros días. Herencia 
de toda la colonización anterior, 
constituye un modo particular de 
desarrollo capitalista, que estruc-
tura simultáneamente las rela-
ciones entre las "razas" y las re-
laciones entre las clases. 

Evidentemente es necesario 
incorporar al análisis la estupi-
dez reaccionaria del colono afri-
kaner. Pero esta no explica la 
especificidad del sistema y su 
reproducción al hilo de los acon-
tecimientos de los pasados de-
cenios. Algunos autores han ca-
lificado el apartheid de "capitalis-
mo racial", para ilustrar la forma 
en que mezcla criterios raciales 
y de clase. En su fase final ha 
existido una amplia pequeñabur-
guesía negra, pero lo fundamen-
tal es que el apertheid se ha 
mantenido y reproducido para 
abastecer al mercado de trabajo 
de una mano de obra barata. 

Esta forma de regulación so-
cial estaba atravesada por todo 
tipo de contradicciones; pero no 
empezaron realmente a desesta-
bilizar el sistema hasta que, con 
el desarrollo capitalista del país, 
se hizo necesario ampliar el 
mercado interior y aumentar la 
mano de obra cualificada. Por 
ese motivo se derrumbó la cohe-
rencia del sistema, a partir de 
los años setenta. Pero la posibi-
lidad de que pudiera autorrefor-
mase estaba aún muy lejos, por-
que los antagonismos sociales 
alcanzaron tal nivel que cual-
quier brecha podía favorecer un 
nuevo impulso del movimiento 
de masas negro. Finalmente, 
desde de 1982, la situación giró 
definitivamente y el país entra 
en un periodo de grandes en-
frentamientos. 

Así se entrelazaron en el cur-
so de los últimos veinte años los 
elementos políticos y económi-
cos de la crisis del apartheid. 

Para comprender lo que está a 
punto de pasar es preciso recor-
dar esta doble contradicción de 
la burguesía surafricana: las 
nuevas necesidades del capita-
lismo y el ascenso revoluciona-
rio de las masas, y no creer que 
ha sido obligada al cambio úni-
camente por la presión de las 
luchas. Cometiendo este error 
no se entiende el margen del 
que dispone la clase dirigente 
para negociar y nos equivocaría-
mos sobre las relaciones de 
fuerzas actuales. Algunos círcu-
los burgueses liberales reclama-
ban el cambio desde hace años, 
lo significativo es que ahora sea 
el jefe del Estado y del partido 
nacional quien lo dice, y lo hace. 

¿Qué negociaciones? 

A nivel constitucional las nego-
ciaciones se van a centrar sobre 
el sufragio universal. Por el 
momento todas las organizacio-
nes del movimiento de liberación 
exigen el método "una persona, 
un voto". Tomado al pie de la le-
tra esto significaría acabar con 
la subdivisión del cuerpo electo-
ral por razas; los "africanos" vo-
tarían como todos (incluida la 
población de los bantustanes o 
homelands) y cualquier persona 
podría ser elector y elegido en 
toda elección y en cualquier cir-
cunscripción. Una reforma insti-
tucional de este tipo conduciría 
inmediatamente y de facto a un 
parlamento de mayoría negra. 

En este punto la baza de las 
negociaciones va a ser un com-
promiso jurídico. Desde hace 
dos años el gobierno ha explica-
do que es preciso cambiar el 

sistema de grupos raciales por 
el de grupos libremente consen-
tidos. No se va a tratar, en abso-
luto, sobre el derecho democráti-
co a practicar su cultura, su lerv 
gua o su religión, sino de encon-
trar algún medio constitucional 
que dé a la minoría blanca un 
derecho particular de control y 
de veto. 

Quedan por despejar otras in-
cógnitas, que los negociadores 
deberán abordar antes o des-
pués. En primer lugar la de los 
bantustanes, el desmantelamien-
to real de los homelands sería 
nada menos que el fin de la lar-
ga historia de las "reservas" 
(donde hoy están censadas 
veinte millones de personas). Su 
desaparición como entidades 
socioeconómicas particulares 
haría necesaria una reforma 
agraria radical, que eliminara la 
dualidad entre la agricultura ca-
pitalista de las zonas blancas y 
la micro agricultura de subsis-
tencia de los bantustanes, per-
mitiendo una profunda redistribu-
ción de la tierra. Haría falta tam-
bién que desaparecieran los sis-
temas políticos particulares que 
han dado nacimiento a formacio-
nes sociales y administraciones 
públicas específicas. Y faltaría, 
todavía, que sus fuerzas armada 
y su policía fueran desmantela-
das. Pero ¿Cómo dominar domi-
nar este cambio evitando explo-
siones populares debidas a la 
impaciencia y al ascenso de las 
reivindicaciones revolucionarias? 

Se podría continuar la lista. 
Todos estos problemas tocan 
aspectos estructurales del Esta-
do surafricano. Nelson Mandela, 
en su primer discurso en Ciudad 
del Cabo, ha reafirmado el obje-
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Kosovo 

La apuesta democrática 
Desde los cambios constitucionales a la intervención del ejército, todos los 
medios valen al gobierno serbio de Milosevic para "recentralizar" Yugoslavia. 
Sobre estos acontecimientos reproducimos un artículo de C. Verla, publicado 
por Rouge. 

Ei poder serb io de Mi losev ic ha 
in tentado, por med io de l es tado 
de e m r g e n c i a y la r e p r e s i ó n 
man ten ida du ran te un año, una 
impos ib le "no rma l i zac ión" d e la 
p rov inc ia de K o s o v o , s i t uada en 
la Repúb l i ca se rb ia y p o b l a d a en 
el 9 0 % por a l baneses . En febre-
ro de 1989 un au tén t i co go lpe 
imponía los c a m b i o s const i tuc io-
nales q u e sup r im ían la au tono-
mía r econoc ida a es ta p rov inc ia 
en el s e n o d e Serb ia . Mi losev ic , 
para res tab lecer una d o m i n a c i ó n 
opres iva, ag lu t inó t ras él un am-
plio f rente nac iona l i s ta a rguyen-
do la s o b e r a n í a d e la Repúb l i ca , 
su pasado , y exp lo tando el pu-
jante rac i smo con t ra es te pueb lo 
no es lavo . El amp l io apoyo po-
pular a M i losev ic se c i m e n t ó en 
el p re tend ido "genoc id io " q u e los 
" i r redent is tas" a l b a n e s e s es ta -
ban d i spues tos a perpe t ra r con-
tra las m ino r ías es lavas q u e per-
manec ían en K o s o v o . 

Hace un año , el res tab lec i -
miento de la s o b e r a n í a se rb ia se 
t radujo en la r e p r e s i ó n d e la 
huelga de los m ine ros , y de los 
d i r igentes de l P C d e K o s o v o ; 
con mi les d e de tenc iones , desp i -
dos pol í t icos, ve j ac i ones y pal i-
zas. A z e m Vlasi , v ie jo je fe de 
los c o m u n i s t a s a l b a n e s e s d e 
Kosovo, fue e n c a r c e l a d o por su 
apoyo a ac t i v i dades "cont rar re-
voluc ionar ias" . 

Nuevos e n f r e n t a m i e n t o s ent re 
la mi l ic ia se rb ia y los a l b a n e s e s 
acaban de p roduc i r m á s d e ve in-
te muer tos . La f ede rac ión ha in-
tentado cor tar la esp i ra l de v io-
!encla c o n la i n te rvenc ión de l 
ejército federa l . La p r ime ra esca-
ramuza de l e jérc i to - que p rodu jo 
un mierto- h izo c recer la descon -
fianza en cua lqu ie r so luc ión ar-
c a d a . Sin e m b a r g o , t odav ía por 
el momen to , f ren te al apa ra to de 
Estado pol ic ia l serb io , las espe -
ranzas d e las o r g a n i z a c i o n e s 
que luchan por los d e r e c h o s de 
l Qs a l b a n e s e s d e K o s o v o s e 
vuelven hac ia la f ede rac ión . Fe-

de rac ión q u e es tá le jos de ser 
favorab le al nac iona l i smo serb io , 
pero q u e p u e d e estal lar si no se 
t r ans fo rma en una e fec t i va con-
federac ión de repúb l i cas y pro-
v inc ias sobe ranas . 

La Yugos lav i a "t i t ista", has ta 
los años ochen ta , a u m e n t ó los 
d e r e c h o s y c o m p e t e n c i a s d e to-
d a s la repúb l icas y p rov inc ias -
en de t r imen to de Serb ia- . Por 
el lo los a l b a n e s e s de K o s o v o se 
man i f ies tan c o n ret ra tos de T i to 
y c o n su Cons t i tuc ión c o m o refe-
renc ia y ex igenc ia , a p o y a d o s por 
los c roa tas y es lovenos . . . Y los 
nac iona l i s tas se rb ios moná rqu i -
cos den ig ran hoy a T i to y "su" 
revo luc ión "ant iserb ia" . 

El papel clave 
del ejército 

La c r e c i e n t e c o n f e d e r a l i z a c i ó n 
de Yugos lav ia (de recho de ve to 
de las repúb l i cas y p rov inc ias) 
no ha a fec tado al e jérc i to , q u e 
t iene hoy un pape l cent ra l . An-
q u e el c u e r p o de of ic ia les s e a 
mayor i t a r i amen te serb io , el e jér-
ci to de f iende sobre t odo la t radi-
c ión "t i t ista" de un f ede ra l i smo 
p ragmát i co y evo lu t ivo , d i r ig ido a 
p reservar el pode r pol í t ico cen-
tral y las f ron teras yogoes lavas . 
Es tá do tado de un al to m a n d o 
p lu r inac iona l un i f icado, y repre-
sen ta una f ue rza pol í t ica relat i-
v a m e n t e d i fe renc iada de los po-
de res de c a d a repúb l ica , c o n su 
p rop ia rep resen tac ión en es Es-
tado federa l . Por tan to es tá en 
conf l ic to c o n Mo losev i c (con sus 
t e n d e n c i a r e c e n t r a l i z a d o r a s ) y 
c o n los es lovenos , q u e qu ie ren 
acen tua r la con federa l i zac ión de 
Yugos lav ia , de su e jérc i to y de 
la L iga de los Comun i s tas . Es tos 
ú l t imos t ra tan, por es te med io , 
de p ro teger su d e r e c h o a la se-
parac ión , y en es te sen t ido han 
vo tado una e n m i e n d a const i tu -
c i o n a l p r o h i b i e n d o a l e j é r c i t o 
y o g o e s l a v o t oda in te rvenc ión en 

su terr i tor io q u e no s e a acep ta -
d a por sus au to r idades . Para le -
l amen te , el PC e s l o v o n e o rom-
pió el m e s p a s a d o c o n las es-
t ruc tu ras d e la L iga de los C o -
mun i s tas q u e j u z g a b a n d e m a s i a -
do cent ra l i s tas . 

El r ec i en te C o n g r e s o d e la 
L iga d e los C o m u n i s t a s y o g o e s -
l avos o f ic ia l i zó la r e n u n c i a al 
par t ido ún ico - q u e con f i rma u n a 
e v o l u c i ó n d e h e c h o , e v i d e n t e 
sob re t odo en Es loven ia y C roa -
cia, pe ro q u e podr ía hace r esta-
llar el mono l i t i smo nac iona l i s ta 
serb io- . A l lado de par t idos l ibe-
ra les y s o c l a l d e m ó c r a t a s de di-
ve rso t ipo, han p ro l i fe rado o rga-
n i zac iones de d e f e n s a de las li-
be r tades , e s p e c i a l m e n t e en Ko-
sovo c o n la rec ien te c reac ión de 
la L iga democ rá t i ca , q u e a g r u p a 
y a a l rededor de dosc ien tos mil 
m i e m b r o s ( la p rov inc ia c u e n t a 
con un mi l lón ochoc ien tos mil 
a lbaneses ) . 

Es ta o rgan i zac ión l ucha por la 
l iberac ión de los p resos pol í t icos 
y por reconqu is ta r pa ra K o s o v o 
al m e n o s los an te r io res de re -
c h o s cons t i tuc iona les . H a n lan-
z a d o u n a pet ic ión con t ra la vio-
lenc ia pol ic ia l e n c o l a b o r a c i ó n 
c o n o t ros a g o l p a m i e n t o s por las 
l iber tades; en t re e l los la Asoc ia -
c ión Y u g o e s l a v a por la In ic iat iva 
Democrá t i ca , f u n d a d a en Croa-
c ia pa ra apoya r la hue lga d e los 
m ine ros de K o s o v o y q u e t i ene 
una d i m e n s i ó n p lur inac iona l . Su 
p ropues ta de pone r a K o s o v o 
ba jo tu te la federa l , en la pers-
pec t i va de un r e f e r e n d u m de au-
tode te rm inac ión , a c a b a de ser 
a p o y a d a por el P C croata . 

El r ég imen a lbanès por aho ra 
no es at ract ivo, pe ro es to p o d r á 
c a m b i a r c u a n d o ca iga el ú l t imo 
bas t ión esta l in is ta , y si no se 
r o m p e e l f r e n t e n a c i o n a l i s t a 
cons t i tu ido t ras Mi losev ic : la lu-
c h a por la l iber tades democrá t i -
cas en Yugos lav i a p a s a por es te 
esta l l ido. 

Catherine Verla 

URUGUAY 

Por primera vez, 
Montevideo tiene un 
alcalde de izquierdas 
El d ía 15 t o m ó poses ión de su 
ca rgo c o m o a lca lde de Montev i -
d e o T a b a r é V á z q u e z , q u e fue el 
cand ida to de l F ren te A m p l i o en 
las p a s a d a s e l e c c i o n e s . P a r a 
f o rmar su gob ie rno mun ic ipa l -
q u e v a a iniciar u n a expe r i enc ia 
q u e s e r á s e g u i d a c o n m u c h a 
expec ta t i va e i lus ión por los mo-
v im ien tos popu la res u r u g u a y o s y 
de t oda La t i noamér i ca - T a b a r é 
V á s q u e z ha ped ido q u e los di-
v e r s o s i n t e g r a n t e s d e l F r e n t e 
A m p l i o f o rmu len p ropues tas . EL 
M P P , q u e rep resen ta al a la iz-
qu ie rda de la coa l ic ión, ha pro-
pues to f o r m a l m e n t e al c o n o c i d o 
pe r iod is ta Ca r l os M a r í a Gut ié -
rrez, y ha p l an teado su a c u e r d o 
para q u e in tegren el gob ie rno los 
esc r i to res E d u a r d o G a l e a n o y 
Mar io Benedet t i , q u e no s o n mili-
tan tes de l m o v i m i e n t o y por e s o 
no pod ían in tegrar la p ropues ta . 
El M L N - T u p a m a r o s no ha inc luí -
do a n inguno d e sus m i e m b r o s 
en la l ista, a f i rmando q u e d a r á n 
"apoyo cr í t ico" a la ges t ión d e 
T a b a r é y q u e pr io r izarán el t ra-
ba jo en los cen t ros c o m u n a l e s 
zona les . En u n a s d e c l a r a c i o n e s 
p o c o an tes de su t o m a d e pose -
s ión, el nuevo a lca lde ha a f i rma-
do q u e : "Los l ími tes p a ra el e jer -
c ic io de l gob ie rno v a n a ser no 
cump l i r f unc iones q u e c o m p e t e n 
al Min is ter io de D e f e n s a o del 
Inter ior ; t odas las d e m á s func io -
nes las v a m o s a l levar ade lan te 
en coo rd inac ión c o n las d is t in tas 
ca r te ras nac iona les" . A la vez , 
a f i rmó q u e rec l amará "de m a n e -
ra i r restr icta" su a u t o n o m í a an te 
el gob ie rno cent ra l . D a d o el ca-
rácter de rech i s ta de es te gob ie r -
no, hay q u e p rever con f l i c tos de 
impor tanc ia ent re a m b a s admi -
n is t rac iones . 

RDA 

Los sindicatos se 
preparan para la anexión 

La cent ra l s ind ica l of ic ial F D G B 
ha rea l i zado un C o n g r e s o c u y o 
ob je t ivo cent ra l ha s ido bar re r 
las v ie jas es t ruc tu ras burocrá t i -
cas y do ta rse de u n a o rgan iza -
c ión democ rá t i ca . D e s d e el pr i-
mer minu to , los 2 .500 d e l e g a d o s 
p resen tes han imp u e s to la de-
moc rac ia en los deba tes . Las 
ma l ve r sac i ones d e f o n d o s y las 
man ipu lac i ones de los v ie jos bu-
rócra tas d i r igen tes de l s ind ica to 
fue ron c i f radas y m i n u c i o s a m e n -
te c r i t i cadas. La an t i gua F D G B 
fue d isue l ta y d e s p u é s reconst i -
t u i d a c o m o u n a c o n f e d e r a c i ó n 
" i ndepend ien te de los p o d e r e s y 
de los par t idos pol í t icos" , en par -
t icu lar en lo q u e s e ref iere a su 
f i n a n c i a c i ó n . Los c o n g r e s i s t a s 
dec id i e ron impone r su o rgan iza -
c ión al gob ie rno , an tes d e las 
e lecc iones del 18 de marzo . 

La nueva es t ruc tu ra a d o p t a d a 
es m u y s imi lar a la de los s indi -
ca tos de la RFA. Las dec i s i ones 
m a s impor tan tes f ue ron inscr ib i r 
en la Cons t i tuc ión un c ier to nú-
m e r o de d e r e c h o s : d e r e c h o d e 
hue lga , p roh ib ic ión de los lock-
o u t p a t r o n a l e s , a d o p c i ó n d e 
m e d i d a s soc ia les con t ra el pa ro , 
i ns tau rac ión d e com i t és de e m -
presa , e tc . L l a m a p o d e r o s a m e n -
te la a tenc ión e s a "p roh ib ic ión 
de l lock-out" , c o n s i g n a t íp ica d e 
los pa í ses cap i ta l i s tas y q u e se-
ría a b s u r d a en un pa ís "s in pa-
t ronos" , . . . , sa lvo que , c o m o pa-
rece el caso , los s ind i ca tos d e la 
R D A es tén p e n s a n d o y a e n s u s 
c o n d i c i o n e s d e l u c h a t r a s la 

"anex ión " de la R F A . 
La n u e v a C o n f e d e r a c i ó n de-

c id ió c o n v o c a r una h u e l g a en 
el m e s de m a r z o si sus reiv in-
d i c a c i o n e s s o n no sa t i s fechas . 
T o d a s las c u e s t i o n e s f ue ron 
a d o p t a d s po r u n a n i m i d a d , gra-
c ias a un s i lenc io tác i to sob re 
las c u e s t i o n e s d e f o n d o : ¿qué 
t ipo de e c o n o m í a , q u é cont ro l 
v a n a e je rce r los t r a b a j a d o r e s 
en las e m p r e s a s ? Es tos d e b a -
tes pod r ían habe r h e c h o apa-
recer f i su ras q u e c o m p r o m e -
t ie ran la f u n d a c i ó n m i s m a de 
la C o n f e d e r a c i ó n . Inc luso se 
rechazó abr i r un d e b a t e s o b r e 
la dec la rac ión q u e M o d r o w di-
r igió al C o n g r e s o . En rea l idad, 
t odos los d e b a t e s se h ic ie ron 
ba jo la idea de q u e la reuni f i -
cac ión en el m a r c o de las le-
yes de m e r c a d o e ra inev i tab le . 
A part i r de el lo, se t ra taba so-
b re t odo d e f u n d a r u n a organ i -
zac ión s ind ica l y d e a r ranca r 
un c ier to n ú m e r o d e d e r e c h o s 
soc ia les en p rev is ión de e s t a 
n u e v a s i tuac ión . 

Pero s e r á la ac t i tud hac ia el 
gob ie rno M o d r o w la m á s in-
med ia ta p ied ra d e t o q u e p a ra 
la n u e v a F D G B : t o d a c o n c e -
s ión sob re las re i v ind i cac iones 
q u e a c a b a d e adop ta r p u e d e 
hacer le pe rde r el c réd i to q u e 
le q u e d a en t re los t raba jado -
res. Pero una hue lga gene ra l 
se r ía u n a v e r d a d e r a b o m b a en 
la ac tua l s i tuac ión po l í t ica de 
la RDA. 

EL SALVADOR 

EL FMLN habla 
de la crisis del Este 
En su m e n s a j e de f in de año 
(que só lo c o n o c e m o s e n su 
ve rs i ón f r a n c e s a y, por tan to , 
p u b l i c a m o s r e - t r a d u c i d a a l 
cas te l l ano) el F M L N a f i rma lo 
s igu ien te : "La cr is is q u e reco-
rre el m u n d o , la de l soc ia l i smo 
y la de l cap i ta l i smo , cond ic io -
na lo q u e p a s a en t odas par-
tes. (...) La E u r o p a or ienta l se 
e n c a m i n a hac ia u n a de f in i c ión 
d e su cr is is q u e a b r a la v ía, 
c o n a u d a c i a y h u m a n i s m o , a 
la r enovac ión d e la soc i edad , 
o t o r g a n d o el pape l p r inc ipa l a 
los pueb los . S e han l i be rado 
fue rzas soc ia les en el m u n d o 
soc ia l i s ta q u e han pod ido ac-
tuar- l i b remen te , s in in te rven-
c ión ex t ran je ra , inc luso en el 
c a s o d r a m á t i c o de R u m a n i a , 
p e s e a las i ns i nuac iones de l 
impe r i a l i smo p a r a q u e intervi-
n ie ran las f ue rzas de l Pac to 
de Va rsòv ia . (...) Es te p r o c e s o 
de r e n o v a c i ó n ha s ido inter-
p re tado por los E E U U c o m o el 
en t ie r ro de l c o m u n i s m o . Pe ro 
el c o m u n i s m o no ex is te aún . 
El imper ia l i smo u t i l i zaba e s e 
té rm ino p a ra es t i gmat i za r las 
asp i r ac i ones a la jus t i c ia soc ia l 
(...). Hoy lo en t ie r ra s in ver 
q u e lo q u e se es tá e n t e r r a n d o 
en el m u n d o , m a s a l lá d e los 
s i gnos ideo lóg icos , es el bel i -
c i smo , la in te rvenc ión , el fac-
c i s m o , el imper ia l i smo , la d ic-
tadura" . 
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"La lucha continúa 
y continuará" 

i 
Hace diez años, el padre de Rigoberta era quemado vivo en la embajada 
española de Guatemala. Campesina quiché y dirigente del Comité de Unidad 
Campesina, Rigoberta nos comenta la situación de su país y las 
consecuencias de la Cumbre de Costa Rica. 
La violación de los derechos hu-
manos continúa y "La represión 
es cotidiana y parece que nos 
estamos acostumbrando. En la 
prensa guatemalteca siempre 
uno encontrará, en la penúltima 
página, un cuadrito específico, 
con letras muy chiquititas, de los 
números de cadáveres, sus 
nombres y el estado en que se 
encontraron". 

Rigoberta nos cuenta que "el 
mismo día que salí apareció un 
coche con bombas frente a la 
residencia donde estábamos 
alojados. Después de la muerte 
de Héctor Oquelí, está claro de 
que no hay garantías para na-
die". 

Aumenta la represión . 

El asesinato del dirigente social-
demócrata es, para la dirigente 
campesina, la confirmación de 
una política y una práctica. "La 
represión es selectiva. Sin em-
bargo, las masivas, como la de 
Aguacate, todavía ocurren". 
Para la dirigente quiché el se-
cuestro, en agosto del pasado 
año, de catorce dirigentes de la 
Asociación Universitaria de Gua-
temala, estudiantes de la univer-
sidad de San Carlos, fue un 
mensaje importante para toda 
Centroaméricá.' 

Las amenazas continúan y los 
dirigentes están cada vez más 
expuestos. "La última vez que 
estuve en Guatemala tuve que 

salir después de recibir ocho 
amenazas de muerte, la última, 
una nota junto a una rosa y me 
dieron 48 horas para salir. Si no 
salía que invitara a mis amigos 
al funeral". 

En el aspecto económico la si-
tuación empeora. "En cuanto al 
hambre y la miseria, definitiva-
mente ha aumentado en los últi-
mos tiempos. Llevamos tres 
años pidiendo el salario de diez 
quetzales, alrededor de dos dó-
lares". 

Esta situación hace que las 
organizaciones populares man-
tengan su nivel de movilización 
y capacidad de respuesta. 

La Cumbre 
de Costa Rica 

Y, en estos momentos, Rigober-
ta nos llama su atención sobre 
las consecuencias de la Cumbre 
de Costa Rica. 
• "La Cumbre de Costa Rica in-
fluye más que todo a nivel de 
gobiernos y de políticos intersa-
dos. No tanto así al interior de 
nuestros países. Definitivamen-
te, los que dictan las causas de 
nuestra lucha son las mismas 
condiciones internas. Los incum-
plimientos de los acuerdos, por 
parte de regímenes, así como la 
intransigencia de ciertos secto-
res recalcitrantes, que creen 
poder dominar a los pueblos por 
la fuerza". 

Rigoberta nos insiste en la so-
beranía de las organizaciones 
populares. "Nosotros nunca he-
mos regido nuestras actividades 
en función de lo que diga tal o 
cual gobierno. Por eso, los pro-
cesos centroamericanos tienen 
sus propias particularidades. No 
es un conjunto. A nivel de go-
bierno, entendemos que a mu-
chos les interesa poder usar lo 
dicho en la Cumbre, para querer 
imponer sobre los pueblos". 

La Cumbre de Costa Rica ha 
traído algunas consecuencias. 
"Una de las consecuencias más 
directas es la imposición de vi-
sados para trasladarse de un 
país a otro. Pero los pueblos se 
mantienen unidos". 

En cuanto a la posible influen-
cia en el movimiento popular de 
lo acordado en Costa Rica, Ri-
goberta es categórica. 

"Para el desarrollo de nues-
tras luchas, del movimiento po-
pular, no ha afectado nada. A 
nivel de las negociaciones políti-
cas traerá algún beneficio de la 
duda para algunos gobiernos. El 
Salvador mismo lo ha demostra-
do. El pueblo ha demostrado su 
capacidad de lucha y su capaci-
dad de sacrificio y ha hecho 
descubrir la capacidad sangrien-
ta de su gobierno. Estos son 
ejemplos claros de que la lucha 
continúa y continuará. Esto de-
muestra que el conflicto es más 
interno y que no sólo se detiene 
en una declaración". 

Pepe Mejía 

Violencia contra 
las comunidades 
indígenas 

Guatemala: entrevista a Rigoberta Menchú 

Miquel Mishari Mofat, presidente de la Asociación 
Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP), es un ashaninka de la amazonia. El 
AIDESEP aglutina a 24 organizaciones regionales, 
alrededor de 33 étnias están organizadas y 700 
comunidades nativas asociadas. COMBATE habló 
con él. 

vantar contra Sendero Luminoso 
en ta zona. Hemos decidido au-
todefendernos de forma organi-
zada. 
¿Cómo es vuestra relación 
con la izquierda revoluciona-
ria? 

Nosotros queremos defender 
nuestra autonomía, nuestra cul-
tura. Nadie va a venir a nuestras 
comunidades nativas a imponer 
con la fuerza, con las armas. No 
lo vamos a aceptar. Nosotros 
estamos por la revolución, nos 
estamos preparando para produ-
cir mejor, para dar una vida me-
jor a nuestros hijos, una educa-
ción, para mantener siempre 
nuestra cultura, nuestro idioma y 
defender nuestras tierras. 
A raíz de la muerte del jefe as-
haninka, el gobierno ha queri-
do enviar militares a la zona. 
¿Es cierto esto? 

En parte. Algunos alcaldes y 
gobernadores ashaninkas, que 
no tienen ninguna representa-
ción y pertenecen al partido en 
el gobierno, aprovecharon el 
error del MRTA para pedir la 
presencia de militares. Sin em-
bargo, las comunidades y orga-
nizaciones aglutinadas en AIDE-

' SEP sacamos un comunicado 
diciendo que los militares tam-
bién abusan de las comunidades 
indígenas. No queremos la pre-
sencia de los militares. Quere-
mos defendernos nosotros mis-
mos. El ejército, cuando entra 
en nuestras comunidades, mata 
a los ¡nocentes. 
Finalmente, ¿cómo han que-
dado las relaciones con el 
MRTA? 

El MRTA ha reconocido su 
error y la situación está recondu-
cida. La aspiración de los indí-
genas amazónicos es luchar a 
nuestra manera, por un mundo 
sin explotación y abusos, y so-
bre todo donde seamos recono-
cidos como pueblos con autode-
terminación. 

Pepe Mejía 

¿Cuál es su opinión a 500 
años de la colonización? 

En la zona de Atalaya, en el 
departamento de Ucayali, hay 
9.000 ashaninkas esclavizados. 
Esta esclavitud ha sido hereda-
da de la conquista española. 
Vamos a hacer una campaña 
destacando la herencia de la co-
lonización, este "descubrimiento" 
ha sido la destrucción de nues-
tro desarrollo, de nuestra propia 
civilización y el exterminio de 
más de seis millones de habitan-
tes. Todos nosotros hemos d¡-
çho que el año 1992 es año de 
luto. 
En Perú existe una situación 
de violencia generalizada. 
¿Cómo ven vuestras comuni-
dades esta situación? 

Hay muertes todos los días y 
no se sabe quienes son: si Sen-
dero Luminoso, el MRTA, el gru-
po paramilitar Comando Rodrigo 
Franco o los militares. 
¿El MRTA también? 

Efectivamente. Alejandro Cal-
derón Espinoza, máximo líder de 
los "ashaninkas, fue muerto el 16 
de diciembre del año pasado en 
el departamento de Pasco. 20 
mil ashaninkas se levantaron del 
total de 60 mil. Se organizaron e 
hicieron guerra contra el MRTA. 
Alejandro trabajó durante 20 
años para romper ese círculo de 
explotación a los ashaninkas. 
Hace tres años llegaron los gru-
pos alzados en armas. Nosotros 
estamos en favor de la revolu-
ción pero estamos en contra de 
que se mate a la gente sin moti-
vo alguno, inclusive entre po-
bres. Ellos se levantaron con 
sus flechas. No tenemos armas 
de fuego. El MRTA reconoció su 
error. 
¿Y con respecto a Sendero...? 

Sendero Luminoso, en el valle 
de Satipo, en Chanchamayo, 
está matando a dirigentes, nati-
vos y profesores bilingües. Alre-
dedor de 6 mil ashaninkas se 
han organizado y se van a le-
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Fuerza y debilidades 
de una campaña 
LKI se comprometió, desde el primer momento, con la campaña lanzada a 
modo de "iniciativa popular" por Euskaria y ¡a Liga de los Pueblos. Nuestra 
valoración se realiza, por tanto, desde el interior de esas gentes que han 
reivindicado la autodeterminación como un derecho político popular, no 
simplemente el tema de un debate parlamentario. 

J o s é I d o y a g a 

Queda mucho por 
hacer en común 
La manifestación del 11 de febrero fue un gran 
éxito, que debe valorarse especialmente porque 
tüvo que enfrentarse al boicot de la prensa y a la 
hostilidad, pasiva o activa, de las fuerzas 
parlamentarias. Es significativo que ninguna de las 
que votaron la declaración del Parlament por el 
derecho a la autodeterminación a finales del año 
pasado, diera la menor forma de apoyo a la 
manifestación. 

¿ P o r q u é s a l i e r o n a la ca l l e es -
tas 2 5 . 0 0 0 p e r s o n a s e l 11 d e 
f e b r e r o ? D e s t a c a r e m o s d o s 
c a u s a s : la u n i d a d c o n s e g u i d a 
po r las f u e r z a s r e v o l u c i o n a r i a s y 
n a c i o n a l i s t a s r a d i c a l e s , y l a 
m a g n i t u d d e las a m e n a z a s p ro -
f e r i das p o r e l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
y el E jé rc i to c o n t r a e l d e r e c h o 
d e C a t a l u n y a a la a u t o d e t e r m i -
n a c i ó n . 

¿ Q u é h a s i g n i f i c a d o e s t a m a -
n i f e s t a c i ó n ? N o n o s p a r e c e e x a -
g e r a d o dec i r q u e la s i t u a c i ó n po -
l í t ica c a t a l a n a n o s e r á igua l d e s -
p u é s d e e s t e 11 d e f e b r e r o . 

El p ro tagon is ta 
está e n la ca l le 

L a D e c l a r a c i ó n i ns t i t uc iona l d e 
h a c e u n o s m e s e s f u e u n g e s t o 
f o r m a l , p e r o t u v o u n i m p a c t o 
m u y s u p e r i o r a l q u e q u e r í a n s u s 
p r o t a g o n i s t a s . E l P a r l a m e n t ad -
qu i r i ó u n i n m e r e c i d o p r o t a g o n i s -
m o e n la l u c h a po r la a u t o d e t e r -
m i n a c i ó n . A h o r a , d e s p u é s d e la 
m a n i f e s t a c i ó n , las c o s a s e s t á n 
e n s u s i t io : e l p r o t a g o n i s m o e n 
la l u c h a po r e s t e d e r e c h o e s t á 
e n m a n o s d e q u i e n lo m e r e c e , 
h a p a s a d o de l P a r l a m e n t a la 
ca l le . 

P e r o a d e m á s , s e h a p r o d u c i d o 
u n r e l a n z a m i e n t o d e la l u c h a d e 
l i b e r a c i ó n n a c i o n a l , s a l i e n d o de l 
e s t a n c a m i e n t o e n q u e e s t a b a 
d e s d e 1986 . Ni s i q u i e r a las d ia -
d a s de l 11 d e s e p t i e m b r e d e los 
ú l t i m o s a ñ o s , h a b í a n c o n s e g u i d o 
s a c a r a la ca l l e u n n ú m e r o d e 
g e n t e t a n g r a n d e . 

B u e n a s p e r s p e c t i v a s 

¿Y a h o r a q u é ? E s t a m o s c o n v e n -
c i d o s q u e la c a m p a ñ a d e b e te -
ne r c o n t i n u i d a d ; s e r í a u n c o n t r a -
s e n t i d o q u e s e p e r d i e r a t o d o e l 
p o t e n c i a l q u e r e p r e s e n t a Ja m a -
n i f e s t a c i ó n d e l 11 d e f e b r e r o . 

T e n e m o s y a d o s c i t a s m u y ce r -
c a n a s : e l 2 3 d e abr i l , d í a d e 
S a n t Jo rd i , y el 2 5 de l m i s m o 
m e s , D i a d a de l P a í s V a l e n c i à . 
H a y o t r a c u e s t i ó n m u y i m p o r t a n -
te : e l e s p a c i o po l í t i co c o m ú n d e 
las f u e r z a s r a d i c a l e s y r e v o l u c i o -
n a r i a s c a t a l a n a s p u e d e p o t e n -
c i a r s e a par t i r d e a h o r a . 
El éx i t o d e la m a n i f e s t a c i ó n s e 
b a s ó e n e l t r a b a j o c o l e c t i v o d e 
t o d a s las o r g a n i z a c i o n e s ; n a d i e 
p u e d a o t o r g a r s e e l m é r i t o e n 
e x c l u s i v a . 

E l s e c t a r i s m o , la p r e p o t e n c i a 
h a s i d o u n o d e los p r o b l e m a s 
m á s g r a v e s q u e h a p a d e c i d o la 
i z q u i e r d a r e v o l u c i o n a r i a y n a c i o -
na l i s ta r a d i c a l e n n u e s t r a n a c i ó n . 
H a y i nd i c i os d e u n a p o s i b l e s u -
p e r a c i ó n p r o g r e s i v a d e e s t a la-
c ra , p e r o q u e d a m u c h o p o r ha -
ce r . 

U n a a m e n a z a q u e p l a n e a e n 
la s i t u a c i ó n e s e l i n t e rés d e a l g u -
n a s f u e r z a s p a r l a m e n t a r i a s p o r 
a p r o v e c h a r el p o t e n c i a l r e v e l a d o 
e l 11 d e f e b r e r o p a r a f i n e s q u e 
n o t i e n e n q u e v e r c o n la l u c h a 
po r la a u t o d e t e r m i n a c i ó n . P a r a 
h a c e r l e f r en te , la i z q u i e r d a rad i -
ca l d e b e h a c e r t o d o s los e s f u e r -
z o s p a r a s u p e r a r e s t o s i n t e r e s e s 
e s t r e c h o s y e x c l u s i v i s t a s . R e c o -
n o c e r , e n de f i n i t i va , q u e c o m p a r -
t i m o s u n e s p a c i o po l í t i co c o m ú n . 
E s t a p o s i b l e r e v i t a l i z a c i ó n d e l 
m o v i m i e n t o p o r la l i b e r a c i ó n na -
c i o n a l , s e d a e n u n m o m e n t o 
e s p e c i a l m e n t e i n t e r e s a n t e . D o s 
d í a s a n t e s , u n m o v i m i e n t o h a s t a 
h a c e p o c o m a r g i n a d o , e l a n t i m i -
l i tar is ta , c o b r a b a n u e v a v i t a l i d a d 
c o n e l éx i t o d e u n c o n c i e r t o q u e 
j u n t ó a m á s d e 7 . 0 0 0 p e r s o n a s . 
T a m b i é n s e h a p u e s t o e n m a r -
c h a u n m o v i m i e n t o e c o l o g i s t a y 
a n t i n u c l e a r al q u e se le p u e d e 
a u g u r a r u n g r a n f u t u r o . E s t e pa -
n o r a m a r e f u e r z a m á s a ú n la ne -
c e s i d a d y la u r g e n c i a d e es t r e -
c h a r las r e l a c i o n e s d e n t r o d e la 
i z q u i e r d a r a d i c a l c a t a l a n a . 

C o r r e s p o n s a l 

L a s f i r m a s d e a d h e s i ó n , las ac t i -
v i d a d e s d e ca l le , la m a n i f e s t a -
c i ó n d e l 11 d e f e b r e r o , e x p r e s a n 
el e s f u e r z o pos i t i vo d e la c a m -
p a ñ a un i ta r i a . 

Di f icu l tades 
y d e b i l i d a d e s 

P e r o e s a v a l o r a c i ó n p o s i t i v a v a 
u n i d a a u n a s e n s a c i ó n d e q u e 
no s e h a a c t u a d o c o n t o d a la 
f u e r z a q u e la o c a s i ó n reque r ía , 
q u e h a n e x i s t i d o d i f i c u l t a d e s q u e 
no se h a n s u p e r a d o (lo q u e no 
e r a i nev i t ab le ) , q u e n o s e h a lo-
g r a d o e r o s i o n a r lo q u e d e p u r a 
" m a n i o b r a i ns t i t uc iona l i s ta " t e n í a 
la p r o p u e s t a t r i pa r t i ta d e P N V -
E A - E E , q u e - e n f in- e s e "p ro ta -
g o n i s m o p o p u l a r a q u í y a h o r a " 
no s e h a i m p u e s t o c o n ro tund i -
d a d . 

El h e c h o d e q u e la in i c ia t i va 
d e e s t a " m o v i d a " p a r t í a de l P N V 
y se a m p l i a r a d e s p u é s c o n E E y 
EA , c o g i ó u n p o c o a c o n t r a p i é a 
la i z q u i e r d a a c t i v a y a las fue r -
zas p o p u l a r e s q u e d u r a n t e t i e m -
po y t i e m p o v e n í a m o s l u c h a n d o 
po r e s t a r e i v i n d i c a c i ó n c o n t r a 
v i en to y m a r e a , p a s o a p a s o d e 
m a n i f e s t a c i ó n , d e oc tav i l l a , d e 
ca r te l y d e p a n c a r t a . 

A ú n as í , la d i v i s i ón in ic ia l d e 
p r o p u e s t a s e n t r e P N V - E E y E A 
p e r m i t í a q u e la c a m p a ñ a "Her r i 
bat ga ra . . . " ( S o m o s u n p u e b l o ) 
t uv i e ra i n i c i a l m e n t e u n a a u d i e n -
c ia a m p l i a , u n a a u d i e n c i a -s i no 
f iel y s e g u r a - al m e n o s ab ie r ta , 
r e c e p t i v a a u n a p r o p u e s t a un i ta -
r ia. L a c o m p r o b a c i ó n d e q u e 

s e c t o r e s de l n a c i o n a l i s m o m o d e -
r a d o ( s o b r e t o d o d e E A ) s e e s t u -
v i e r a n s u m a n d o a i n i c i a t i v a s 
c o m o la m a n i f e s t a c i ó n de l 11 d e 
f e b r e r o , a v a l a b a ta l c o n c l u s i ó n . 
Q u i z á po r e s o h u b o u n a c i e r t a 
ru t ina , i nc l uso d e q u i e n m á s d e -
f i n i t i v a m e n t e p o d í a h a c e r va le r 
s u p e s o e n la c a m p a ñ a : H B , y 
t a m b i é n d e n o s o t r o s m i s m o s , e n 
la o r g a n i z a c i ó n d e la a c c i ó n po-
pu la r . 

H a h a b i d o i m p o r t a n t e s y s ign i -
f i ca t i vas a d h e s i o n e s a la c a m p a -
ña, p e r o h a n s i d o m e n o r e s e n 
n ú m e r o y m e n o s s i g n i f i c a t i v a s 
d e lo pos ib le . S e h a o p e r a d o 
m á s e n c o o r d e n a d a s rie ac t i v i -
d a d " cen t ra l " (car te l , m a n i f e s t a -
c i ó n - a c e n t ú a d o e n e s t e c a s o 
po r e l e r ro r q u e , e n n u e s t r a op i -
n ión , h a s i gn i f i cado la p roh ib i -
c i ó n d e s ig las- , . . . ) , q u e e n t é rm i -
n o s d e in i c ia t i vas mú l t i p l es d e 
o r g a n i s m o s , co l ec t i vos , a s o c i a -
c i o n e s . 

Los p r o b l e m a s c o n 
el a c u e r d o tr ipart i to 

Por eso , c u a n d o s e e s t a b l e c i ó el 
a c u e r d o t r i pa r t i t o P N V - E A - E E , 
m o s t r a m o s n u e s t r a s d e b i l i d a d e s . 
E s e a c u e r d o d a b a a la p r o p u e s -
ta p a r l a m e n t a r i a u n a i re d e un i -
d a d i n d u d a b l e , d e j a n d o u n p o c o 
f u e r a lo q u e n o s e s u m a r a a 
e l lo . A d e m á s , l o g r a b a , e n pa r te , 
a p a r e c e r - a u n q u e s ó l o f u e r a "po r 
a r ras t re " de l f ac to r un i ta r io - he-
g e m o n i z a n d o e l " c o n t e n i d o po -
pu la r " d e la a u t o d e t e r m i n a c i ó n . 

En es te m o m e n t o , la c l a v e es -

t a b a e n p o d e r o f r e c e r o no u n a 
d i n á m i c a d e p r o t a g o n i s m o s o -
c ia l , d e p r o t a g o n i s m o d e t o d o 
t ipo d e o r g a n i s m o s , a s o c i a c i o -
nes , c o l e c t i v o s y g r u p o s , c o n v i r -
t i e n d o la c a m p a ñ a d e E u s k a r i a y 
la L i g a e n u n a a u t é n t i c a " in ic iat i -
v a p o p u l a r " . E s t a e ra , a d e m á s la 
m e j o r g a r a n t í a d e q u e la in ter-
v e n c i ó n p a r l a m e n t a r i a d e Her r i 
B a t a s u n a a p a r e c i e r a c o m o la 
e x p r e s i ó n i ns t i t uc iona l d e u n de -
t e r m i n a d o c o n t e n i d o , d e u n a de -
t e r m i n a d a f o r m a d e re i v i nd i ca r la 
a u t o d e t e r m i n a c i ó n po r e l p u e b l o . 
N o s h e m o s q u e d a d o a m e d i o 
c a m i n o . U n a i n t e r v e n c i ó n -o ra l y 
p r á c t i c a - e n el p a r l a m e n t o d e 
G a s t e i z c o m o la r e a l i z a d a po r 
H B - n e c e s a r i a , v á l i d a y pos i t i va , 
c o m o lo f u é - n o p o d í a sus t i tu i r 
e s t a s i nsu f i c i enc i as . 

M a ñ a n a 

El d o c u m e n t o a p r o b a d o e n e l 
P a r l a m e n t o d e G a s t e i z r e p r e -
s e n t a , a la v e z , un o b s t á c u l o a 
la l u c h a p o p u l a r po r la a u t o d e -
t e r m i n a c i ó n ( ú n i c a - f o r m a d e ob -
t e n e r ta l d e r e c h o ) y u n a legi t i -
m a c i ó n d e e s a r e i v i n d i c a c i ó n . 

S e h a d i c h o q u e es to lo c o n -
v i e r t e e n p a p e l m o j a d o , q u e el 
15 d e f e b r e r o n a d a s i gn i f i ca po r -
q u e e s a c o n t r a d i c c i ó n d e f ue r -
z a s y t e n d e n c i a s s e c o n t r a r r e s t a 
y c o n v i e r t e e n n a d a la p r o p o s i -
c i ó n a p r o b a d a . 

Es u n e r ro r . L a s d o s a l te rna t i -
v a s c o n t r a p u e s t a s n o s o n u n 
" m á s - m e n o s " c u y o r e s u l t a d o 
e q u i v a l e a ce ro . A l con t ra r i o , s o n 
a l t e r n a t i v a s I r reconc i l i ab les q u e 
s ó l o p u e d e n m a n i f e s t a r s e t r a tan -
d o d e i m p o n e r s e u n a a la o t ra , 
d e a n u l a r a la con t ra r i a . 

El n a c i o n a l i s m o m o d e r a d o h a 
t e n i d o q u e h a c e r u n a g r i e t a e n 
e l s i s t e m a c o n s t i t u c i o n a l p a r a 
ev i ta r u n b o q u e t e . P e r o a r r i e s g a 
q u e la g r i e t a d e s m o r o n e la pa -
r e d . A h í e s t á n u e s t r o f u t u r o , 
n u e s t r o c a m i n o . 

E s t o no s i gn i f i ca q u e la r eso -
luc ión de l p a r l a m e n t o d e G a s t e i z 
s e c o n v i e r t a e n la ú n i c a r e fe ren -
c ia , ni e n la r e f e r e n c i a c e n t r a l 
p a r a la a c c i ó n p o p u l a r po r la au -
t o d e t e r m i n a c i ó n . P e r o s í s ign i f i -
c a q u e d i c h a a c c i ó n n o p u e d e 
de ja r d e re fe r i r se a la p r o p o s i -
c i ó n a p r o b a d a . 

L a c o n t r a d i c c i ó n e n t r e el d e r e -
c h o ( a ú n c o n s u s f u n d a m e n t a l e s 
c o n t r a d i c c i o n e s r e s p e c t o a la 
d e f e n s a d e la v í a es ta tu ta r i a ) y 
la i n c a p a c i d a d a b s o l u t a de l pa r -
l a m e n t o v a s c o n g a d o p a r a rebe -
l a r s e c o n t r a l as i m p o s i c i o n e s 
cen t ra l i s t as , s e r á u n h e c h o pe r -
m a n e n t e . N o h a y la m e n o r d u d a 
s o b r e e l lo . 

A p r o v e c h a r e s a c o n t r a d i c c i ó n 
p a r a a m p l i a r la a c c i ó n p o p u l a r , 
p a r a r e t o m a r los p r o p i o s . ob je t i -
v o s d e la c a m p a ñ a "Her r i ba t 
ga ra . . . " e s - s in d e s p r e c i a r , ni , 
m u c h o m e n o s , n e g a r o t ras v ías -
e l c a m p o f u n d a m e n t a l d o n d e 
p u e d e r e s o l v e r s e m a ñ a n a e l 
p r o b l e m a d e la s o b e r a n í a n a c i o -
na l d e E u s k a l e r r í a . 

Catalunya, la manifestación del día 11, 
un éxito de la izquierda radical 
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A la izquierda del PSOE 

Jornadas de Economía Crítica 
Del 8 al 10 de febrero se han celebrado en Bilbao las II Jornadas de Economía Crítica. Cien asistentes, 
la mayoría de ellos economistas ligados al mundo académico, provenientes de diversas familias políticas 
v sindicales a la izquierda del PSOE, han presentado y discutido múltiples ponencias, de una enorme 
variedad temática. El denominador común ha sido la visión crítica frente a las diversas políticas que se 
están desarrollando desde el poder. 

Las ponencias fueron repartidas 
en siete áreas temáticas: Econo-
mía y Territorio; Cambios en las 
Economías Socialistas; Pobla-
ción, Cultura y Sociedad; Econo-
mía Internacional; La Gestión de 
la Crisis: el papel del Estado y la 
Política Económica; Transforma-
ciones en la Estructura Producti-
va y Cambio Técnico; Mercado 
de Trabajo, Salarios y Renta. 
Cada una de estas áreas tuvo 
sus sesiones de trabajo en gru-
po, que consistieron en la expo-
sición y debate de las ponencias 
presentadas. Además hubo tres 
sesiones plenarias dedicadas a: 
los cambios en la estructura ca-
pitalista española en los años 80 
(Ponencia del Grupo de Bilbao), 
las transformaciones en los paí-
ses del Este, y a las aportacio-
nes más interesantes de las Jor-
nadas no recogidas en las dos 
anteriores. 

El ambiente fue bueno y sus 
resu l tados creemos que 
positivos, a pesar de que el 
hecho de no contar con ninguna 
de las 49 ponencias publicadas 
con anterioridad, posiblemente 
disminuyó la eficacia de los de-
bates. La edición de tantas po-
nencias era un compromiso de 
los organizadores, que lo cum-
plieron con encomiable estoicis-
mo y diligencia. Hubo, frente a 
buenos trabajos preparados 
expresamente para estas Jorna-
das, otros que eran resúmenes 
o partes de tesis doctorales, po-
nencias presentadas en otros 
foros y que, en definitiva, no te-
nia mucho sentido presentarlos 
aquí. 

Aunque la gran mayoría de 
los participantes eran economis-
tas del mundillo académico, nos 
resultó una agradable sorpresa 
comprobar cómo algunos de 
ellos tienen lazos con el movi-
miento sindical u otros movi-
mientos sociales (ecologistas, 
ciudadano, internacionalista, 
etc.), lo que redunda en que sus 
investigaciones tengan un nivel 
de concreción y utilidad práctica 
muy apreciable para el trabajo 
en esos movimientos. 

Dios existe, luego 7 
es un número primo 

Esta expresión jocosa de uno de 
los asistentes al primer pleno 
que abrió las Jornadas, el dedi-
cado a las 'Transformaciones de 
la economía española en la 
crisis", quiso sintetizar una visión 
sobre el debate que la Ponencia 
del Grupo de Bilbao suscitó. 
Esta ponencia, bastante abstrac-
ta, dedica la mitad de su conte-
nido a exponer una teoría de la 
crisis (G. Bernis, GRREC) basa-
da en la idea de la Regulación. 

Según esta escuela de econo-
mistas franceses, la dinámica 
del largo plazo del capitalismo 
se entendería como la articu-
lación, en un espacio determi-
nado (concepto de "sistema pro-
ductivo"), de las dos leyes del 
beneficio capital ista (la baja 
tendencial de la tasa de ga-
nancia, y la igualación de las 
tasas de ganancia) de acuerdo 
con unas normas o "procedi-

mientos sociales de regulación. 
Los períodos de estabilidad del 
capitalismo, de reproducción 
ampliada, son aquellos en los 
cuales los "procedimientos so-
ciales de regulación" garantizan 
una articulación coherente de 
las dos leyes del beneficio en el 
interior de un "sistema produc-
tivo". Las crisis, por el contrario, 
dan cuenta de la ruptura de esta 
coherencia. La definición de 
Bernis es la siguiente: "un largo 
período de inestabilidad estruc-
tural del proceso de acumula-
ción, engendrado por las contra-
dicciones propias a ese proceso 
durante la anterior etapa de 
estabil idad, y de pérdida de 
coherenc ia del s is tema 
productivo; período a la largo del 
cual pueden, eventualmente, re-
constituirse las condiciones de 
una nueva coherencia y de nue-
vos procedimientos sociales de 
regulación". 

La polémica que surgió sobre 
teoría de la Regulación versus 
teoría de las ondas largas o, 
incluso, ninguna teoría, fue muy 
confusa y no permitió aclarar 
dónde están las di ferencias 
entre ambas teorías y, sobre 
todo, a qué conclusiones analíti-
cas (similares o diferentes) nos 
lleva echar mano de una u otra 
her ramien ta cuando nos 
enfrentamos, por ejemplo, con la 
explicación de la crisis que se 
vive en el Estado español desde 
mediados de la década de los 
70. 

La teoría de las ondas largas 
pone el énfasis en las oscila-
ciones a largo plazo de la tasa 
de beneficios. Las fases de 
prosperidad se producen como 
consecuencia de una elevación 
sostenida de esta tasa, lo que 
induce la acumulación masiva 
de capitales ociosos, la incor-
poración de un avance tecnoló-
gico considerable y el creci-
miento de la producción y los 
beneficios capitalistas. Conforme 
la fase de prosperidad va desa-
rrollándose, los factores que 
permitieron la elevación de la 
tasa de beneficio se van agotan-
do progres ivamente , dando 
entrada "endógenamente" (sin el 
concurso decisivo de factores 
externos) a una onda larga de-
presiva. Por el contrario, el paso 
de una fase de depresión a otra 
de prosperidad no es endó-
geno, sino que depende de que 
algunos factores externos, fruto 
de la lucha de clases, contribu-
yan a ello. Es éste el punto de 
mayor confrontación con todos 
aquellos (regulacionistas o no) 
que no aceptan la teoría de las 
ondas largas, a pesar de la 
existencia de datos empíricos 
que corroboran este carácter 
externo o salto cualitativo. 

Aunque no nos pongamos de 
acuerdo sobre la existencia de 
Dios, sí lo estamos en aceptar 
que el siete es un número primo. 
Y el siete es, en este caso, la 
fase larga depresiva iniciada a 
mediados de los 70 y de la que 
aún no hemos salido. 

En el Gráfico 1 puede obser-
varse cómo el conjunto de los 
países que componen la OCDE 
han pasado de una tasa media 

de crecimiento del 5% en el 
período 1960-73, a otra del 2,7% 
desde entonces. El cambio en el 
ritmo de acumulación ha sido 
aún más acusado: de un cre-
cimiento de la FBCF (Formación 
Bruta de Capital Fijo) del 6,2% 
como media para el período 60-
73 a otro del 2,3% desde 1974. 
La causa fundamental de este 
cambio de tendencia, aunque no 
la única, es el descenso que se 
ha registrado en la tasa de 
beneficio a partir de 1970, esto 
es, antes de que se produjera la 
crisis del petróleo en 1973. 

La salida de la crisis exigía 
una política económica tendente 
a restaurar el nivel de la tasa de 
beneficio que existía antes de la 

misma. En la mayoría de los 
países industriales se puso en 
marcha una política de austeri-
dad y ajuste con el objetivo de 
que dicha tasa se recuperara a 
costa de los salarios. Como pue-
de verse en el Gráfico 2, esta 
política comenzó a rendir sus 
frutos en 1980. 

En el caso español, las políti-
cas de austeridad y ajuste nece-
sarias para remontar la crisis 
habrían de ser más duras (la 
fase expansiva posterior a la II 
Guerra Mundial choca con la 
autarquía económica imperante 
hasta el 59, y la productividad 
era mucho menor que en el res-
to de países industrializados). 

El PSOE se propuso acometer 

las tareas en las que había 
casado la UCD: rebaja, 
inflación atacando a los salat* 
llevar adelante la reconversi 
industrial eliminando los exc 
dentes de plantillas, flexibilizar 
mercado de trabajo, sanear 
déficit público, sanear la balar 
de pagos, etc. Siempre ha te 
do clara esta trilogía de obj. 
vos: crear las condiciones p¡ 
superar la crisis en términos, 
pitalistas, mejorar la compei 
vidad de la economía espaft 
e integrarla en la CEE. 

A pesar del durísimo aju 
soportado hasta el 85 que 
lugar al relanzamiento que, 
mos conocido en los años p 
teriores, la economía espai» 
que mantuvo un ritmo medio 
crecimiento del PIB del 6,4% 
la década anterior a la crisis 
Gráfico .3), notablemente r 
elevado que el de la OCDE, 
ha podido evitar que ese ril 
se haya reducido hasta el 2, 
(frente al 2,7% para la OCD 
Como consecuenc ia , se 
pasado de un diferencial post 
del 1,8%, antes de la crisis 
uno negativo del 0,8% despi 
de la misma. 

Gráfico 1 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB Y LA FBCF 
(CONJUNTO DE LA OCDE) 
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Gráfico 2 

RENTABILIDAD DEL CAPITAL, SALARIOS REALES 
Y PRODUCTIVIDAD EN LA CEE 

Gráfico 3 

EL CRECIMIENTO DEL PIB 
EN LA ECONOMIA ESPAÑOLA 

Y EN LA OCDE 

Rflfll 

DIFERENCIAL DE CRECIMIENTO 
ENTRE LA ECONOMIA ESPAÑOLA 

Y LA OCDE 
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De la adhesión a la CEE 
al Mercado Unico 
(ponencia de P. Montes) 

inmediato. En primer lugar, la 
desviación de la demanda hacia 
las importaciones representa 
una pérdida considerable de! 
crecimiento potencial de la pro-
ducción y el empleo. 

Por otro lado, ninguna econo-
mía puede adentrarse indefinida-
mente en el tiempo arrastrando 
un desequilibrio exterior pro-
fundo, aunque parezcan inexis-
tentes los problemas de finan-
ciación en un momento dado. 
En la situación actual, será ine-
vitable adoptar medidas restricti-
vas para acometer la tarea de 
poner freno al desequilibrio exte-
rior. 

En tercer lugar, si una 
injustificada política de tipos de 
interés altos ha provocado entra-
das de capital innecesarias en 
los últimos años, su manteni-
miento va a ser una necesidad 
ineludible para afrontar la cober-
tura financiera del déficit por 
cuenta corriente, a pesar de su 
negativo impacto en la inversión. 

La dictadura del tipo 
de cambio 

3. La integración en el SME 
(Sistema Monetario Europeo) es 
rechazable, porque supone su-
peditar la política económica a la 
estabilidad del tipo de cambio. 
Este será el primer objetivo a 
cumplir, teniendo una considera-
ción secundaria e instrumental el 
resto de problemas. El cre-
cimiento económico no podrá 
ser más intenso que el que so-
porte el tipo de cambio, por lo 
que habrá que frenar la expan-
sión y ajustaría a! ritmo de los 
principales países europeos. La 
economía española necesita 
crecer más intensamente que la 
europea para hacer frente a los 
problemas de su atraso general, 
aún a costa de hacerlo más de-
sequilibradamente. 

Consecuencias 
que se ocultan 

4. El proyecto del mercado 
único ha cambiado el significado 
y alcance de la incorporación 
española a la CEE, pues lo que 
se estimaba como una vincula-
ción aduanera ha trascendido 
para abrir la perspectiva de una 
unión económica plena, con im-
plicaciones claras sobre la so-
beranía política de los estados. 

Del proyecto se destacan las 
ventajas en términos de produc-
tividad y reducción de costes 
que se derivan de la ampliación 
de los mercados y su homo-
geneización y de la libertad de 
fuentes de aprovisionamiento, 
pero se omiten las consecuen-
cias de: la concentración de la 
producción y su corolario de 
destrucción de empresas, el 
desmantelamiento agrícola e in-
dustrial, el acoso a los derechos 
de los trabajadores fruto de la 
competencia desatada entre los 
países por mejorar su compe-
tividad, y el hecho de que la 
armonización de las políticas 
económicas en todos los te-
rrenos (productivo, fiscal, mone-
tario, de cambios, etc.) estará 
regida por los países fuertes y 
avanzados, que impondrán 
líneas acordes con sus intereses 
económicos y sus necesidades 
sociales. ^ 
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Pedro Montes aborda en esta 
ponencia un análisis crítico de la 
integración española en la CEE. 
Cree que los costes del rápido 
proceso de vinculación pueden 
resultar un desastre: retroceso 
del potencial económico, des-
trucción del tejido productivo, 
dependencia exterior asfixiante 
en términos de mercados, tec-
nología y capital, y una pérdida 
de autonomía hasta límites into-
lerables para afrontar los proble-
mas sociales y económicos del 
país. Estos costes cobrarán in-
tensidad cuando sobrevenga la 
recesión. 

Desequilibrio exterior 

para el sector, pero su genera-
ción de empleo es mucho menor 
que en el de la construcción de 
viviendas. 

Empleo precario 

3. La generación de puestos 
de trabajo en los últimos años 
se ha sustentado totalmente en 
el empleo temporal. Uno de 
cada tres trabajadores asalaria-
dos vive en precario (2,5 millo-
nes de trabajadores). El empleo 
se ha convertido así en una va-
riable muy sensible a las varia-
ciones de la coyuntura. Que su 
evolución hoy le esté benefi-
ciando no significa que una 
eventual recesión, o simplemen-
te un endurecimiento de la po-
lítica económica actuando sobre 
la demanda, no tendría graves y 
muy rápidas consecuencias 
sobre la ocupación y el paro. 

Las cuatro ideas que nos han 
parecido más sugerentes entre 
las expuestas por Montes son 
las siguientes: 

1. Existe una extraña unani-
midad en imputar a la 
recuperación económica, al 
exceso de demanda y al "re-
calentamiento" alcanzado, el de-
sequilibrio exterior, desdeñando 
los efectos que ha tenido la apli-
cación del acuerdo de adhesión 
a la CEE. 

La tesis del "recalentamiento" 
queda invalidada si se observa 
que la aceleración de las impor-
taciones se produjo justamente 
cuando la economía comenzaba 
a recuperarse, en unos momen-
tos en que no podía hablarse de 
tensiones de oferta, y se desa-
celeraron cuando los efectos de 
un prolongado período de ex-
pansión tenían que dejarse notar 
en las importaciones. 

Por otra parte, resulta muy 
difícil justificar los incrementos 
de algunas importaciones sin es-
timar como clave la apertura del 
mercado interior a los productos 
extranjeros. Mientras que los 
crecimientos de la inversión 
(FBCF) ha sido entre 1985 y 
1989 del 102%, las importa-
ciones de bienes de equipo han 
crecido un 220%; en tanto el 
consumo estatal aumentó en 
este cuatrienio un 58%, las im-
portaciones de bienes de con-
sumo lo hicieron en un 290%, y 
específicamente los automóviles 
un 600%. 

Política restrictiva 

2. Las repercusiones del 
déficit exterior condicionarán la 
política económica de manera 
decisiva en un futuro bastante 

«MñA ¿ ( 6 * 0 HW-
O f á f 14* s 0 ( M 5 YWakA PIUAH 

A AJtMCÚKf m e o 0€aST/K> > 

dos terceras partes de la gene-
ración de puestos se localiza en 
el sector terciario, y del que se 
localiza en el secundario la ma-
yoría se debe a la construcción. 

Un aumento sostenido de la 
ocupación no puede basarse en 
el aumento del empleo en bares, 
grandes almacenes o el servicio 
doméstico. 

Terciarización 

En la industria, los problemas 
son más complejos. Desde el 77 
hasta el 88, el PIB creció un 
19,4%, mientras que su produc-
tividad lo hizo el 46%, por lo que 
su empleo se redujo. En el últi-
mo año la desaceleración de la 
productividad ha sido intensa 
(1,7% de crecimiento por asala-
riado frente al 6,4% del período 
79-84). Tal descenso es explica-
ble en los primeros momentos 
de la recuperación económica, 
dado que es rentable un aumen-
to de la demanda de trabajo ma-
yor que el de la producción, 
puesto que éste tiene como con-
trapartida un crecimiento de la 
capacidad productiva utilizada. 
Pero no puede pensarse que se 
sostenga en el tiempo el papel, 
ya reducido hoy, de la industria 
como generadora de empleo. 

El crecimiento de la ocupación 
en la construcción tiene su 
origen en el actual "boom" del 
sector, pero las sombras están 
ahí. El auge de la construcción 
de viviendas tiene un cierto 
carácter especulativo, los pre-
cios son muy altos y la financia-
ción muy costosa para el com-
prador, lo que hace que sean 
pocos los que crean que el ritmo 
de construcción de viviendas se 
vaya a mantener por mucho 
tiempo. Las obras públicas po-
drían seguir siendo un motor 
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política económica y el empleo 
onencia de Jesús Albarracín) 

tesis fundamental de esta po-
ícia es que los buenos resul-
os en la creación de empleo 
jidos desde el tercer trimestre 
85 (los asalariados han cre-

cí a un ritmo de 412.000 per-
inas anuales y el empleo ha 

bmentado en 382.000 por año) 
i pueden ser imputados a la 
Jítica de empleo más que en 
la mínima parte. Si el empleo 
i crecido se ha debido, por un 
do, a la recuperación que ha 
perimentado la economía es-
iñola desde el 86 y, por otro, a 
extensión del empleo precario 
le ha permitido que los empre-
rios puedan contratar un em-

eo no sólo más flexible, sino, 
ibre todo, con salarios más 
yos. 

suficiente creación 
ita de empleo 

I futuro del empleo arroja, 
Bgún esta ponencia, sombras 
reocupantes: 
1. Para el conjunto de los últi-
>s once años, la creación neta 
empleo ha sido insuficiente 

ira hacer frente al aumento de 
oferta de trabajo. Es verdad 
e la recuperación reciente de 
ocupación ha absorbido 

ícticamente en su totalidad la 
ístrucción de puestos de tra-
*jo que se produjo anterior-
ente, pero el empleo sigue 
luado en un nivel inferior al 
Je tenía en 1977, mientras que 
Jrante este período la pobla-
°n activa ha crecido en 
600.000 personas. Con las 
ndencias actuales tendríamos 
'ro hasta el año 2011. 
2. Durante la crisis la econo-
•a se ha terciarizado y el em-
30 Jo ha hecho en mayor pro-
!~ló.n: D u r a n t e el período de 

de la ocupación, las 



Madrid 

Referendum alternativo 
sobre el tráfico. 

d a s a la r e d u c c i ó n d e la con ta -
m i n a c i ó n . 

Un problema 
social y político 

N o s e t r a ta d e p r e s e n t a r med i -
d a s p u r a m e n t e t é c n i c a s a un 
p r o b l e m a e s e n c i a l m e n t e s o c i a l y 
po l í t i co , a l m e n o s d e s d e e l en fo -
q u e q u e a e s t a c a m p a ñ a q u i e r e 
d a r e l e c o l o g i s m o r a d i c a l y, c o n 
él, la L C R . P o r e s o , j u n t o al t ra-
b a n j o c o n j u n t o d e la P l a t a f o r m a , 
v a m o s a d e s a r r o l l a r c o n A D E -
N A T , M C y o t r o s g r u p o s u n a la-
bo r d e p r o p a g a n d a y a c c i o n e s 
e n la ca l l e a t r a v é s d e las c u a l e s 
la d e n u n c i a d e las c a u s a s y de 
los r e s p o n s a b l e s d e l c a o s d e la 
m e g a ó p o l i s m a d r i l e ñ a q u e d e 
m u y c l a r a e n t r e la j u v e n t u d y los 
t r a b a j a d o r e s , q u e s o n s i n d u d a 
los m á s p e r j u d i c a d o s p o r la di-
n á m i c a i n fe rna l q u e e s t á adqu i -
r i e n d o la d e s o r g a n i z a c i ó n de l 
t rá f i co . 

L a c a m n p a ñ a c o m e n z a r á el 9 
d e m a r z o y t e r m i n a r á los d ías 
2 3 y 2 4 d e e s e m e s c o n la insta-
l ac i ón d e m e s a s d e v o t a c i ó n en 
las e n t r a d a s d e la J u n t a s d e 
Dis t r i to , d e las p r i n c i p a l e s c a b e -
c e r a s d e M e t r o y e n o t r o s luga-
res ; t a m b i é n s e p o d r á v o t a r por 
c o r r e o y s e h a r á a l g ú n s o n d e o 
d e o p i n i ó n . 

C o m o e s na tu ra l , n o v a a ser 
p o s i b l e u n a p a r t i c i p a c i ó n m u y 
m a s i v a e n e s t e r e f e r e n d u m in-
f o r m a l . N u e s t r o p r o p ó s i t o e s 
m á s m o d e s t o : q u e r e m o s q u e 
v a r i a s d e c e n a s d e m i l e s d e ma -
d r i l e ñ o s y m a d r i l e ñ a s v o t e n y 
e x p r e s e n s u a p o y o t a n t o a nues -
t ra a l t e r n a t i v a c o m o a la ex i gen -
c i a d e u n r e f e r e n d u m q u e se 
n i e g a a c o n v o c a r e l A y u n t a m i e n -
to. S i lo c o n s e g u i m o s , h a b r e m o s 
c u b i e r t o y a la p r i m e r a e t a p a d e 
u n a l u c h a q u e s e a n u n c i a la rga . 

J. Pastor 
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92, c o m o las m e d i d a s de l e q u i -
p o de l a l c a l d e S a h a g ú n , p r e t e n -
d e n c o n v e r t i r a la c i u d a d e n u n 
a m p l i o c a m p o d e o b r a s p a r a 
m á s p a s o s a d e s n i v e l , m á s 
a p a r c a m i e n t o s , m á s c o c h e s , 
m á s ru ido y m a y o r d e g r a d a c i ó n 
de l m e d i o a m b i e n t e . 

F r e n t e a e s t a s i t u a c i ó n el ob -
j e t i vo d e la P l a t a f o r m a e s p o p u -
la r izar u n a se r i e d e m e d i d a s q u e 
r e s p o n d e n a t r e s e j e s f u n d a -
m e n t a l e s : r e d u c c i ó n d e las ne-
c e s i d a d e s d e t r a n s p o r t e mo to r i -
z a d o , o r i e n t a c i ó n d e d i c h a s ne -
c e s i d a d e s h a c i a e l t r a n s p o r t e 
c o l e c t i v o y e s t í m u l o a la r e s o l u -
c i ó n d e u n a pa r te , al m e n o s , d e 
e s a s m i s m a s n e c e s i d a d e s po r 
m e d i o d e la c r e a c i ó n d e z o n a s 
p e a t o n a l e s y de l u s o d e la b ic i -
c le ta . S e p r o p o n e r e s e r v a r u n a 
z o n a c e n t r o al t r a n s p o r t e p ú b l i c o 
d u r a n t e el d ía , la res t r i c c i ón de l 
u s o de l c o c h e p r i v a d o e n o t r a 
z o n a m u c h o m á s a m p l i a , la pa -

r a l i z a c i ó n d e l o s 
p a s o s a d e s n i v e l 
q u e s e e s t á n 
c r e a n d o , l a i m -
p l a n t a c i ó n d e z o -
n a s d e a p a r c a -
m i e n t o d i s u a s o r i o 
e n los l u g a r e s d e 
o r i g e n , e l d e s a r r o -
llo d e la r e d d e l 
M e t r o , la a m p l i a -
c i ó n de l P l a n d e 
F e r r o c a r r i l e s d e 
C e r c a n í a s , la in -
s t a l a c i ó n d e t ro le -
b u s e s , u n a red d e 
a u t o b u s e s c o m p l e -
m e n t a r i a d e la de l 
M e t r o , la d e s p r i v a -
t i z a c i ó n d e l o s 
t r a n s p o r t e s r e g u l a -
res d e c e r c a n í a s , 
u n a po l í t i ca ta r i fa -
r ia q u e f o m e n t e e l 
u s o d e los m e d i o s 
p ú b l i c o s , a s í c o m o 
t o d a u n a s e r i e d e 
m e d i d a s d e d i c a -

En Madrid se está organizado una campaña poco común, tanto por su 
objetivo, defender la ciudad de la voracidad de los coches, como por el amplio 
y diverso abanico de fuerzas políticas y sociales que la apoyan. El primer 
objetivo de la campaña es la celebración de un referndum alternativo, los días 
23 y 24 de marzo,. 

El 1 d e f e b r e r o se c o n s t i t u y ó e n 
M a d r i d la P l a t a f o r m a p ro - re fe -
r e n d u m s o b r e el t rá f ico , e n la 
q u e pa r t i c i pan C o m i s i o n e s O b r e -
r a s , la A s o c i a c i ó n E c o l o g i s t a 
p a r a la D e f e n s a d e la Na tu ra l e -
z a ( A E D E N A T ) , la F e d e r a c i ó n 
R e g i o n a l d e A s o c i a c i o n e s d e 
V e c i n o s , I z q u i e r d a U n i d a , la 
L C R y e l A t e n e o Madr i l eñ i s ta , y 
c o n la q u e c o l a b o r a n las pub l i -
c a c i o n e s El M u n d o e In terv iu . 

El o b j e t i v b o d e e s t a p la ta fo r -
m a es c o n v o c a r e n r e f e r e n d u m 
e n la ca l l e e n e l m e s d e m a r z o , 
p a r a q u e e l p u e b l o d e M a d r i d se 
p r o n u n c i e s o b r e las p o s i b l e s al-
t e r n a t i v a s al c a o s ac tua l d e t ráf i -
c o q u e su f re la cap i ta l . 

Todo un reto 

El re to q u e s u p o n e e s t a c a m p a -
ñ a e s e n o r m e , t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e no v a m o s a c o n t a r 
c o n n i n g ú n a p o y o ins t i tuc iona l y 
q u e v a m o s a c h o c a r s in d u d a 
c o n los r e c e l o s d e i nso l i da r i dad 
f r e n t e a las p r o p u e s t a s q u e o f re-
c e la P l a t a f o r m a en t re m u c h o s 
u s u a r i o s de l c o c h e p r i vado . P e r o 
t a m b i é n el a l c a n c e d e e s t e p ro -
b l e m a y la u r g e n c i a d e so luc io -
n e s r ad i ca l es q u e p l a n t e a v a n a 
p e r m i t i r n o s t e n e r la c o l a b o r a c i ó n 
d e m u c h o s c i u d a d a n o s y c i u d a -
d a n a s . 

En e fec to , si y a t i ene u n a lar-
g a h i s to r ia e n la c r i s is d e la g r a n 
c i u d a d el u s o c r e c i e n t e d e los 
c o c h e s p r i v a d o s , es s in d u d a e n 
los ú l t imos a ñ o s c u a n d o la s i tua-
c i ó n e s t á l l e g a n d o a s e r i nsopo r -
t ab le . El c o c h e es tá d e v o r a n d o 
la c i u d a d c a d a v e z m á s y e l lo 
e x p l i c a q u e e n m u c h o s l u g a r e s 
s e v a y a n t o m a n d o y a m e d i d a s 
p a r c i a l e s p a r a pa l ia r los e f e c t o s 
m á s n o c i v o s d e la m a n i f e s t a c i ó n 
m á s e v i d e n t e d e e s a " m á s c a r a 
d e u n a s o c i e d a d inso l ida r ia " e n 
q u e a q u é l l a se h a c o n v e r t i d o . En 
M i l án , e n Tu r í n , e n Bo lon ia , e n 

p o r t e p ú b l i c o n o s ó l o d e n t r o d e 
la c i u d a d s i n o t a m b i é n d e s d e la 
p e r i f e r i a a l c e n t r o , c o m o h a n 
p u e s t o d e m a n i f i e s t o las a c c i o -
n e s d e p r o t e s t a d e v e c i n o s d e 
m u c h o s p u e b l o s e n las p a s a d a s 
s e m a n a s . 

L a s c a u s a s d e e s t a s i t u a c i ó n 
v a n m u c h o m á s le jos d e u n a 
m a l a g e s t i ó n . O b e d e c e n al m o -
d e l o s d e c i u d a d q ú e la l óg i ca 
c o m p e t i t i v a de l m e r c a d o c a p i t a -
l is ta h a ido c r e a n d o , c o n c re -
c i e n t e s d e s e q u i l i b r i o s e n t r e u n a s 
z o n a s y o t r a s , c o n un a u m e n t o 
e s c a n d a l o s o d e la e s p e c u l a c i ó n 
s o b r e e l s u e l o u r b a n o q u e e x p u l -
s a a los s e c t o r e s d e m e n o s n ive l 
d e r e n t a a la pe r i f e r i a y c o n u n a 
o r g a n i z a c i ó n d e l os d i s t i n t o s 
s e c t o r e s d e la e c o n o m í a c o m -
p l e t a m e n t e d e s c o n t r o l a d a . 

P e r o lo g r a v e es q u e las co -
s a s p u e d e n e m p e o r a r m á s a ú n : 
t a n t o e l l l a m a d o " P l a n Fe l ipe . . . 
G o n z á l e z " , c o n s u s m i r a s e n el 

A t o d o e s t o ha -
b r ía q u e a ñ a d i r el 
i nsu f i c i en te t r ans -

Ber l ín , e n S i n g a p u r s e e s t á n im-
p o n i e n d o r e s t r i c c i o n e s al t r á f i co 
p r i v a d o y se p o t e n c i a e l t r a n s -
po r t e p ú b l i c o y las z o n a s p e a t o -
n a l e s ; m i e n t r a s t an to , a q u í e n 
M a d r i d ni el g o b i e r n o an te r i o r de l 
P S O E ni e l ac tua l e n e l A y u n t a -
m i e n t o se a t r e v e n a h a c e r o t r a 
c o s a q u e no s e a f a v o r e c e r u n a 
i n f r aes t r uc tu ra q u e f o m e n t e , m á s 
t odav ía , el c o c h e p r i v a d o . 

B a s t a r í a c o n da r a l g u n o s d a -
t o s l oca les : la v e l o c i d a d d e los 
c o c h e s e n el c e n t r o d e M a d r i d 
n o s u p e r a los t r ece k i l ó m e t r o s 
po r ho ra , y e n la M - 3 0 n o p a s a 
d e c a t o r c e y m e d i o ; la c r e a c i ó n 
d e c a r r i l e s - b u s h a q u e d a d o c o n -
g e l a d a d e s d e 1 9 8 5 y los q u e 
h a y s e e n c u e n t r a n c a s i s i e m p r e 
b l o q u e a d o s p o r los c o c h e s q u e 
a p a r c a n e n e l los ; la c o n t a m i n a -
c i ó n p r o v o c a d a p o r e s t e t rá f i co 
e s m u y e l e v a d a , e l ru ido s u p e r a 
los 6 5 d e c i b e l i o s , y el n ú m e r o d e 
c o c h e s e s t á a u m e n t a n d o u n 
1 0 % c a d a a ñ o , 
c o n lo q u e e l l o 
s u p o n e e n c u a n t o 
al u s o m a y o r to-
d a v í a d e g a s o l i n a ; 
la c a n t i d a d d e ac -
c i d e n t e s t a m b i é n 
e s a l ta ; la p é r d i d a 
d e t i e m p o , l a s 
t e n s i o n e s , la v io -
l e n c i a c o t i d i a n a 
( la ten te , v e r b a l e 
i nc l uso f í s i ca) s o n 
a d e m á s n o r m a e n 
u n a s c a l l e s q u e 
d e b e r í a n se l uga r 
d e o c i o y so l idar i -
d a d . 

Más allá de 
una mala 
gestión 



Plataforma contra 
las agresiones machistas 

S e g ú n la M e m o r i a A n u a l d e la 
F i sca l í a d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
en 1 9 8 7 s e i n i c i a r o n 7 . 0 8 2 p r o -
c e d i m i e n t o s p o r d e l i t o s s e x u a -
les. 

S e g ú n u n a C o m i s i ó n d e l S e -
n a d o e n 1 9 8 8 s e p r o d u j e r o n 
14 .461 d e n u n c i a s p o r m a l o s t ra -
tos ( q u e v i e n e n a r e p r e s e n t a r 
en t re u n 5 y u n 1 6 % d e las q u e 

r e a l m e n t e s e p r o d u c e n ) . 
E n 1 9 8 7 , 8 9 m u j e r e s f u e r o n 

a s e s i n a d a s po r s u s m a r i d o s o 
c o m p a ñ e r o s , m u c h a s d e e l l a s 
e s t a b a n e n t r á m i t e s d e s e p a r a -
c i ó n . 

1 d e c a d a 10 m u j e r e s h a af i r -
m a d o h a b e r s i d o o b j e t o d e a c o -
s o s e x u a l e n e l t r a b a j o ( D a t o s 
C . E . E . ) 

MUJeROS 

Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas 

Algunos datos del 
documento de la Coordinadora 

p u b l i c i d a d , n o s e f o r m u l a n p r o -
p u e s t a s l e g i s l a t i v a s p o r ex i s t i r 
a c u e r d o e n la n e g a t i v a a ex ig i r 
m e d i d a s d e t i p o c e n s o r , lo q u e 
n o s i g n i f i c a q u e n o s e a u n t e m a 
q u e , c o m o o c u r r i ó las p a s a d a s 
N a v i d a d e s , r e q u i e r a d e la a c c i ó n 
d e d e n u n c i a d e las m u j e r e s . 

M u c h o s e h a b l a y a d e la e l a -
b o r a c i ó n d e un n u e v o C ó d i g o 
P e n a l , y los t e m a s q u e e n e s t a 
P l a t a f o r m a s e a b o r d a n e n t r a n d e 
l l eno , e n s u v e r t i e n t e l e g i s l a t i v a , 
e n d i c h a r e f o r m a . E s t a e s la a l -
t e r n a t i v a d e la C o o r d i n a d o r a d e 
O r g a n i z a c i o n e s F e m i n i s t a s p a r a 
d e f e n d e r l os d e r e c h o s d e las 
m u j e r e s , a l r e c o g e r los p u n t o s 
m á s f u n d a m e n t a l e s e n r e l a c i ó n 

a la v i o l e n c i a s e x i s t a . P r o p u e s t a 
d i s t i n t a a la q u e s e f o r m u l a d e s -
d e l as i n s t i t u c i o n e s y t a m b i é n 
d e s d e a l g u n o s s e c t o r e s d e l m o -
v i m i e n t o f e m i n i s t a . Y e s t a e s la 
p r o p u e s t a q u e s e p l a n t e a y a h o y 
d e s d e la c a l l e , e n l as l u c h a s e n 
d e f e n s a d e l as m u j e r e s a g r e d i -
d a s , v i o l a d a s , a s e s i n a d a s ; e n la 
d e n u n c i a d e las s e n t e n c i a s q u e , 
c o m o las d e P o n t e v e d r a , L é r i d a , 
O v i e d o , C á d i z , c o n v i e r t e n a la 
v í c t i m a e n c u l p a b l e . E s t a a l t e r -
n a t i v a e s t á y a a p o y a d a d e s d e la 
c a l l e , y q u e r e m o s q u e r e c o j a lo 
q u e las m u j e r e s , e n s u p e l e a 
v i e n e n y a e x i g i e n d o . 

Mariana F. 

Una sentencia escandalosa 
Ante la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo 
que atenúa la pena a un marino que violó a su mujer, la Coordi-
nadora de Organizaciones Feministas del Estado español, desea 
manifestar lo siguiente: 

1. Nuestro más absoluto rechazo a considerar la libertad se-
xual de las mujeres limitada por el débito conyugal, mezclando 
el derecho canónico con el derecho penal. 

2. Rechazamos igualmente que los jueces consideren que el 
acusado incurrió en "mala interpretación del derecho" conside-
rando esto como atenuante de un acto de violencia sexual con-
tra la mujer. 

3. Una violación es siempre una violación y no admite ate-
nuantes, aunque se produzca en el domicilio conyugal, por el 
contrario debe considerarse un agravante ante la indefensión 
social y legal de la mujer. 

4. Consideramos que los magistrados: Rafael Martín del Peso, 
Francisco Luz Gil y José Maria Alvarez Feijo, apoyándose en el 
defecto legislativo, han amparado a un violador reconociéndole 
el "derecho de disponer del cuerpo de su esposa en cualquier 
circunstancia". 

5. Es absolutamente indignante y condenable que se emitan 
sentencias de este tipo que corroboran y evidencian una vez 
más la ideología machista y patriarcal del sistema judicial. Reso-
luciones judiciales de esta ideología, al igual que las de Ponte-
vedra y Lérida, no pueden volver a producirse. 

Por ello exigimos una Reforma del Código Penal que no admi-
ta como atenuante el débito conyugal. Asimismo exigimos que 
se penalice a los jueces que dictan sentencia en función de su 

En la pasada reunión, del dia 17 de febrero, la Coordinadora de 
Organizaciones Feministas del Estado español, aprobó la Plataforma "Contra 
las Agresiones Machistas". 

D u r a n t e e s t o s ú l t i m o s m e s e s las 
c o m i s i o n e s a n t i a g r e s i o n e s d e l 
m o v i m i e n t o f e m i n i s t a h a n d e s a -
r ro l l ado u n i n t e n s í s i m o t r a b a j o 
l e y e n d o , d i s c u t i e n d o , p o n i e n d o 
en c o m ú n l as d i s t i n t a s r e f l ex i o -
nes ; p r o f u n d i z a n d o e n d e f i n i t i v a 
el a n á l i s i s f e m i n i s t a , las l ecc io -
nes s a c a d a s d e a ñ o s d e l u c h a 
c o n t r a las a g r e s i o n e s , la u t i l i dad 
e i m p l i c a c i o n e s d e l as re i v i nd i -
c a c i o n e s q u e s e h a n l e v a n t a d o . 
En la P l a t a f o r m a s e a b o r d a n las 
c a u s a s , la n a t u r a l e z a d e e s t a 
v i o l e n c i a , s u s m a n i f e s t a c i o n e s , 
la r e s p u e s t a q u e d a n las ins t i tu -
c i o n e s , e t c . 

Las raíces de la 
violencia machista 

S e r e c o g e a s í , e n e s t e i n te re -
s a n t e y s i n d u d a ú t i l í s i m o fo l l e to , 
el a n á l i s i s y a l t e r n a t i v a s d e l as 
o r g a n i z a c i o n e s d e la C o o r d i n a -
d o r a a la v i o l e n c i a s e x i s t a . S e 
p l a n t e a n " r e i v i n d i c a c i o n e s c o n -
c re tas , t a n t o a l a p a r a t o j u d i c i a l 
p a r a q u e r e g u l e a s p e c t o s q u e 
c o n s i d e r a m o s p u n i b l e s , c o m o a 
las i n s t i t u c i o n e s p a r a q u e p o n -
g a n a d i s p o s i c i ó n d e las m u j e r e s 
s e r v i c i o s q u e n o p u e d e n d e m o -
ra rse p o r m á s t i e m p o " . 

P e r o , s e a f i r m a , " s a b e m o s 
q u e t o d o e s t o , c o n s e r i m p o r t a n -
te, n o e s s u f i c i e n t e p a r a a c a b a r 
c o n la v i o l e n c i a m a c h i s t a , p u e s 
s u s r a í c e s s e h a l l a n e n la s i t u a -
c i ó n d e d e s i g u a l d a d y o p r e s i ó n 
d e las m u j e r e s . P o r e l l o , p a r a 
n o s o t r a s , la l u c h a c o n t r a la v i o -
l enc i a s e x i s t a v a u n i d a a la lu-
c h a g e n e r a l c o n t r a l os d i f e r e n t e s 
m e c a n i s m o s d e m a n t e n i m i e n t o 
d e e s t a s u b o r d i n a c i ó n " 

E n e s t e s e n t i d o s e s e ñ a l a , 
" p a r a l o g r a r u n a s i t u a c i ó n d e 
i g u a l d a d r e a l q u e s e t r a d u z c a e n 
u n a to ta l a u s e n c i a d e a g r e s i o -
nes s e x i s t a s , d e b e s e r q u e r i d a y 
c o n s t r u i d a p o r las p r o p i a s m u j e -
res, e n e l e j e r c i c i o d e s u p r o p i a 
a u t o o r g a n i z a c i ó n " . 

S e s u b r a y a e l c a r a c t e r s e x i s t a 
d e e s t e " p l u s d e v i o l e n c i a " q u e 
s u f r i m o s las m u j e r e s : " m e d i a n t e 
es ta v i o l e n c i a m u c h o s h o m b r e s 
m a n i f i e s t a n d e f o r m a b r u t a l s u 
d e s p r e c i o , s u p r e p o t e n c i a , s u 
d o m i n i o s o b r e l as m u j e r e s " . Y 
es ta p r e p o t e n c i a m a s c u l i n a t ie -
ne u n a d e s u s e x p r e s i o n e s m á s 
g r a v e s e n l as a g r e s i o n e s s e x u a -
les. " S e m a n i f i e s t a e n q u e m u -
c h o s h o m b r e s s e c r e a n c o n to -
d o s los d e r e c h o s s o b r e las m u -
je res p a s a n d o o l í m p i c a m e n t e d e 
los d e s e o s y s e n t i m i e n t o s d e 
es tas , e n q u e m u c h o s h o m b r e s 

h a y a n i n t e r i o r i z a d o " la v i r i l i dad " 
c o n s i s t e n t e e n ir p r e s u m i e n d o 
d e u n a s e x u a l i d a d d e s b o r d a n t e , 
e n d a r la l a ta c o n i n s i n u a c i o n e s 
s e x u a l e s i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e 
c ó m o las r e c i b a n las m u j e r e s a 
las q u e s e d i r i g e n " . 

S e d e s c a r t a n as í o t r a s e x p l i -
c a c i o n e s q u e d e s d e el c a m p o 
d e la s o c i o l o g í a , o d e s d e las in-
s t i t u c i o n e s , t r a t a n d e j u s t i f i c a r l a 
e n f u n c i ó n d e la p o s i b l e e n a j e -
n a c i ó n m e n t a l , d e f r u s t r a c i o n e s , 
d e l a t r a s o e c o n ó m i c o , s o c i a l y 
c u l t u r a l 

E n la P l a t a f o r m a s e s a l e a l 
p a s o , t a m b i é n , d e la i den t i f i ca -
c i ó n y r e d u c c i ó n d e la v i o l e n c i a 
s e x u a l a las v i o l a c i o n e s . " C u a n -
d o h a b l a m o s d e a g r e s i o n e s s e -
x u a l e s n o s e s t a m o s r e f i r i e n d o a 
la i m p o s i c i ó n p o r la f u e r z a d e re-
l a c i o n e s s e x u a l e s n o d e s e a d a s " . 
Y s e c o n t e m p l a e n t r e o t r o s , e l 
p r o b l e m a d e l a c o s o s e x u a l , c o n -
s i d e r a n d o c o m o ta i l as " c o n d u c -
t a s d e n a t u r a l e z a s e x u a l n o d e -
s e a d a s q u e las m u j e r e s s e v e n 
s o m e t i d a s a s o p o r t a r p o r p a r t e 
d e s u s p r o p i o s c o m p a ñ e r o s , s u -
p e r i o r e s i n m e d i a t o s , d i r e c t i v o s e 
i n c l u s o c l i e n t e s " , " c o m p o r t a m i e n -
t o s i m p e r t i n e n t e s , b r o m a s g r o s e -
r a s , d e s a g r a d a b l e s i n s i n u a c i o -
n e s , q u e s e r e p i t e n a p e s a r d e 
q u e l a s h a y a m o s r e c h a z a d o , 
m a n i f e s t a d o q u e n o s f a s t i d i a n , 
i n c o r d i a n y d e s a z o n a n " . 

L a s v i o l a c i o n e s s e c o n s i d e r a n 
c o m o u n a d e las e x p r e s i o n e s 
m á s b r u t a l e s d e e s t a v i o l e n c i a . 
" L o s h o m b r e s q u e v i o l e n t a n s e -
x u a l m e n t e lo h a c e n p o r q u e q u i e -
r e n e s o : u n a r e l a c i ó n s e x u a l v io -
l en ta , c o n t r a la v o l u n t a d d e la 
m u j e r . El i m p u l s o q u e m u e v e al 
a g r e s o r e s e l d e s o m e t e r a la 
m u j e r y d i s f r u t a r d e m o s t r á n d o l o 
p o r la f u e r z a . 

S e e x i g e q u e e s t o s c o m p o r t a -
m i e n t o s s e a n c o n s i d e r a d o s de l i -
t o s y c a s t i g a d o s p e n a l m e n t e , 
" n o p o r q u e s e p i e n s e , p o r e j e m -
p lo , q u e la c á r c e l s e a la s o l u c i ó n 
p a r a a c a b a r c o n e l l os , n i q u e el 
C ó d i g o P e n a l s e a la v a r i t a m á g i -
c a q u e d e f in a e s t o s c o m p o r t a -
m i e n t o s , s i n o p o r e l c o n v e n c i -
m i e n t o d e q u e e s t a s m e d i d a s 
a y u d a n a e x t e n d e r ' s u r e c h a z o y 
s u c o n d e n a s o c i a l y pos ib i l i t a , 
t a m b i é n , la d e s c u l p a b i l i z a c i ó n d e 
las m u j e r e s . 

Los malos tratos .no 
son "asunto privado" 

L a c o n s i d e r a c i ó n d e q u e los m a -
los t r a t o s e s " u n a s u n t o p r i v a d o " 
h a s u p u e s t o q u e la m a y o r í a d e 

e l l o s p e r m a n e z c a n o c u l t o s , so -
t e r r a d o s e n el á m b i t o d e las re-
l a c i o n e s f a m i l i a r e s , y h a d i f i cu l -
t a d o s u d e n u n c i a . L a n e c e s i d a d 
d e c a m b i a r e s t a c o n s i d e r a c i ó n 
s o c i a l , d e a c a b a r c o n la i n d e f e n -
s i ó n l e g a l d e las m u j e r e s m a l t r a -
t a d a s , las d i f i c u l t a d e s p a r a q u e 
s e a c e p t e u n a d e n u n c i a , c o n s e -
gu i r m e d i d a s q u e p u e d a n "a te -
n u a r la i n c e r t i d u m b r e a n t e e l fu -
t u r o q u e t i e n e las m u j e r e s " , e s 
f u n d a m e n t a l p a r a e s t a s . P a r a 
" r e c u p e r a r s u a u t o e s t i m a y p a r a 
q u e r e s p o n d a n p l a n t a n d o c a r a a 
c u a l q u i e r i n t e n t o d e v i o l e n c i a f í-
s i c a o s i c o l ó g i c a p o r p a r t e d e l 
m a r i d o , ex m a r i d o o c o m p a ñ e -
ros" . Y p a r a e l lo e s p r e c i s o q u e 
s e r e c o n o z c a c o m o p r o b l e m a 
s o c i a l y s e d e n u n c i e p ú b l i c a -
m e n t e . 

P o r ú l t i m o , s e a b o r d a la v i o -
l e n c i a e s p e c í f i c a q u e s u f r e n las 
p r o s t i t u t a s , c u y a i n d e f e n s i ó n s o -
c ia l y l e g a l e s a b s o l u t a " l es h a n 
n e g a d o d e r e c h o s t a n e l e m e n t a -
les y b á s i c o s c o m o e l d e s i nd i -
c a c i ó n ; n o t i e n e n a c c e s o a las 
p r e s t a c i o n e s d e la s e g u r i d a d 
s o c i a l ; L a s q u e t r a b a j a n e n la 
c a l l e v i v e n a s e d i a d a s p o r l a po l i -
c i a . P o r la L e y d e P e l i l g r o s i d a d 
p u e d e n s e r r e c l u i d a s e n c e n t r o s 
e s p e c i a l e s . . . " L a s m e d i d a s q u e 
s e p l a n t e a n , c o m o la d e s p e n a l i -
z a c i ó n d e l e j e r c i c i o d e la p ros t i -
t u c i ó n , e l d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n 
y s i n d i c a c i ó n y a l as p r e s t a c i o -
n e s d e la S e g u r i d a d S o c i a l , " t ie -
n e n c o m o o b j e t i v o m e j o r a r la s i-
t u a c i ó n e n q u e v i v e n e s t a s m u -
j e r e s y , s o b r e t o d o , pos ib i l i t a r 
q u e t o m e n e n .sus p r o p i a s m a -
n o s la d e f e n s a d e s u s i n te re -
s e s . " 

C o m o s e s e ñ a l a b a al p r i n c i p i o 
e l t r a b a j o r e a l i z a d o p o r las c o m i -
s i o n e s an t i a g r e s i o n e s h a s i d o 
m u c h o y e n p r o f u n d i d a d , p o r lo 
q u e r e s u l t a i m p o s i b l e ni t a n s i -
q u i e r a m e n c i o n a r t o d o s los a s -
p e c t o s q u e s e t r a t a n , n i e n u n c i a r 
t o d a s las m e d i d a s l e g i s l a t i v a s y 
s o c i a l e s q u e s e e x i g e n . 

H a y t e m a s q u e s e a b o r d a n d e 
e s t a f o r m a p o r p r i m e r a v e z y 
q u e , c o m o e n el c a s o d e l a c o s o 
s e x u a l , a b r e n u n d e b a t e y n u e -
v o s c a m i n o s a las m u j e r e s . S o -
b r e o t r o s t e m a s , c o m o el d e la 
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Un proceso que se acelera Fechas de una convergencia 

Seat: el camino 
de unidad CISS-CGT 

M a y o de l 88 : r e v o c a c i ó n de l c o m i t é d e e m p r e s a d e Z o n a Franca , 
d e s p u é s d e u n a g r a n c a m p a ñ a c o n t r a la c o r r u p c i ó n e n la con-
t ra tac ión d e j ó v e n e s e v e n t u a l e s y e l e n t r e g u i s m o d e C C O O y 
U G T a n t e la mu l t inac iona l . 

Ju l io de l 88 : ú l t imas e l e c c i o n e s s i n d i c a l e s e n S e a t Z o n a Fran-
ca rea l i zadas hasta el m o m e n t o . G a n a la C G T c o n 17 d e l e g a d o s . 
C C O O p a s a d e ser la p r i m e r a f u e r z a s ind ica l a ser la te rcera . 
N o v i e m b r e del 88 : s e rea l i zan e l e c c i o n e s s i n d i c a l e s e n S e a t Mar-
torel l y la u n i d a d p r o d u c t i v a e s el ú n i c o c e n t r o d e S e a t e n q u e 
g a n a C C O O r e s p e c t o a e l e c c i o n e s an te r io res . 
23 d e m a r z o de l 89 : h u e l g a c o n t r a la j o r n a d a industr ia l . La con-
v o c a n C G T y C C O O d e U n i d a d p r o d u c t i v a d e Mar tore l l . 
S e g u n d o t r i m e s t r e de l 8 9 : r e p r e s i ó n b u r o c r á t i c a c o n t r a las 
C C O O d e U n i d a d P r o d u c t i v a . 

Ju l io del 89 : s e rea l iza la p r i m e r a c o n f e r e n c i a d e la C I S S e n la 
q u e s e c o n s t i t u y e f o r m a l m e n t e c o m o co lec t i vo s ind ica l d e Seat . 

U l t imo t r i m e s t r e de l 89 : t r a s l a d o s m a s i v o s d e U n i d a d P r o d u c -
t iva a Z o n a F ranca . La C I S S ent ra e n e s t e cent ro . A p a r e c e n las 
p r i m e r a s h o j a s c o n j u n t a s C I S S - C G T . 

10 d e febre ro d e 1 9 9 0 : se rea l i zan las a s a m b l e a s d e a f i l i ados 
d e C G T y C I S S , e n las q u e s e d e c i d e por p rác t ica u n a n i m i d a d la 
un i f i cac ión e n b r e v e p lazo d e t i e m p o e n u n a so la o r g a n i z a c i ó n 
s indica l . 

El sábado 10 de febrero tuvieron lugar los plenarios de afiliados y afiliadas de 
la CGT y la CISS. En ambas reuniones se trataba de la fusión en una sola 
organización sindical en la empresa de la Confederado General del Treball y 
la Corriente de Izquierda Sindical de Seat. La respuesta a las dos afiliaciones 
fue unánime: luz verde a la unificación. 

Rumania : e! derrocamiento 
de la dictadura. Edith Lhomel. 

Checoslovaquia: "Creo que 
a t ravesamos un per iodo 
revolucionario. Petr Uhl" 

URSS. Los isndicatos soviéti-
cos en la ecucljada. David Sep-
po 

Brasil. El PT, un nuevo tipo de 
partido. Michael Lowy 

Suiza. Una experiencia antimi-
litarisa ejemplar. Paolo Gilardi 

Luchas nacionales en la pe-
restroika. C. Verlar, J. Koshiw, M. 
Sokolov, G. Foley 

Hagamos un poco de repaso 
histórico para entender mejor 
cómo ha sido posible llegar a 
esta voluntad de fusión de estos 
dos sindicatos de la Seat. He-
mos de tener en cuenta varios 
factores. 

Los or ígenes 

En primer lugar, la coincidencia 
práctica en un hecho capital en 
la historia de Seat: la revocación 
del comité de empresa de Zona 
Franca a mediados del 88. Para 
el éxito de esta revocación fue 
decisivo que se consiguiera la 
colaboración de la CGT y de la 
gente de CCOO opuestos al en-
treguismo y la corrupción de su 
sindicato en Seat. Esta gente de 
CCOO que después se vería 
obligada a crear la CISS, estaba 
en aquellos momentos formada 
principalmente por la sección 
sindical de Unidad Productiva de 
Martorell. 

Después de esta revocación, 
la CGT pasó de la marglnalldad 
a ser el sindicato más votado de 
Zona Franca (de 5 delegados 
que tenía en el 86, ahora conse-
guía 17) en las elecciones sindi-
cales realizadas en julio de 
1988. 

En segundo lugar, en los te-
mas más importantes de acción 
sindical cotidiana en la empresa, 
el acuerdo entre la gente que 
hoy forma la CISS y la CGT 
también ha sido muy grande. 
Negociación colectiva, lucha 
contra la corrupción en la con-
tratación de jóvenes eventuales, 
defensa del proyecto de Seat 
como fábrica integral, oposición 
a la implantación de los 18 y 21 
turnos... han sido momentos que 
han servido para demostrar a 
las dos organizaciones sindica-
les que se partía de criterios si-
milares. 

Cr i ter ios s imi lares 

Incluso, hubo unidad en la huel-

ga contra la jornada industrial en 
marzo del 89; una huelga que 
tuvo la oposición activa de UGT 
y de CCOO. 

Esto no significa que no haya 
habido momentos de discrepan-
cias en determinadas ocasiones 
pero que siempre se han resuel-
to discutiendo o, simplemente, 
llevando a la práctica cada orga-
nización su propuesta. Estas 
discrepancias han sido tratadas 
en el clima propio de quienes 
saben que defienden, fundamen-
talmente, lo mismo. 

En tercer lugar, las expulsio-
nes burocráticas de las CCOO 
de Seat Martorell, obligó a cons-
tituirse como colectivo sindical a 
la gente que no se doblegó ante 
la represión. Así nació la CISS, 
en el verano del 89. Poco des-
pués, dentro del proceso de 
cambios que está habiendo en 
Seat, la mayor parte de trabaja-
dores de Martorell fueron trasla-
dados a Zona Franca. Estos dos 
hechos aceleraron mucho el pro-
ceso de unidad: por una parte, 
la gente ex-CCOO, ahora expul-
sada, tenían un colectivo sindi-
cal propio; por otra parte, el tras-
lado a Zona Franca permitía un 
contacto directo y cotidiano con 
la gente de CGT (es en Zona 
Franca donde la CGT tiene más 
fuerza). 

A g r u p a r ai sec tor 
m á s act ivo d e Seat 

El proceso de recomposición y 
agrupamiento de la vanguardia 
de Seat aconseja que se haga a 
partir de una misma organiza-
ción sindical. Actualmente, el 
porcentaje más alto de gente 
combativa está en la CISS y la 
CGT. La CGT aporta más afilia-
ción. La CISS más cuadros. Las 
dos organizaciones opinan que, 
despues de muchos meses de 
colaboración (interna y pública, 
pues ya se han editado varias 
hojas firmadas conjuntamente) 
se ha de hacer el salto hacia la 
unidad orgánica, y representar 
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de esta formaa un único polo de 
atracción de la gente más lucha-
dora de Seat. 

Hay que apuntar también las 
características de la CGT de 
Seat. Es un sindicato poco ami-
go de las etiquetas previas y 
que ha primado más la práctica 
de un sindicalismo de lucha que 
los debates excesivamente ideo-
loglzados. Esto ha hecho que ló-
gicos recelos y apriorismos ini-
ciales hacia la gente de la CISS, 
de tradición'comunista, se hayan 
¡do resolviendo en la lucha y en 
la acción sindical cotidianas. 

El 10 de febrero, con la apro-
bación por separado de los ple-
narios de las afiliaciones de la 
CGT y la CISS de este proceso 
de fusión, se inició (o mejor di-
cho, se continuó) un camino que 
culminará con una conferencia 
de unidad. En cualquier caso, 
será un proceso bastante breve, 
según han expresado los dos 
sindicatos. Más importante aún, 
la CISS y la CGT quieren que la 
unidad se produzca con un res-
peto muy escrupuloso hacia la 
democracia sindical. 

R e t o s i m p o r t a n t e s 

La nueva organización salida de 
la fusión deberá hacer frente a 
toda una serie de acontecimien-
tos de muchísima importancia 
que ahora sólo apuntamos: re-
negociación del convenio; venci-
miento en abril del contrato a 
más de mil jóvenes eventuales; 
elecciones sindicales que se 
prevén para junio o julio; volun-
tad de la Volskwagen de conver-
tir a Seat en una fábrica de 
montaje, es decir, destruyendo, 
como ya ha venido haciendo 
hasta ahora su carácter inte-
gral... cada uno de estos retos 
tienen una gran trascendencia 
para el futuro de los trabajado-
res y trabajadoras de Seat. Pero 
esto es una historia que será 
contada en otra ocasión. 

Dan ie l R a v e n t ó s 
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La política económica del Gobierno 

necesaria también para poder 
hacer frente a las difíciles condi-
ciones de competitividad crea-
das por el marco de apertura e 
integración europea en que está 
comprometido el capitalismo es-
pañol. En el aspecto económico, 
los acuerdos deben valorarse 
como una huida hacia adelante 
del Gobierno ante el acoso polí-
tico y social que, desde luego no 
sin motivo, sufre. Pero, por la 
misma razón, debe interpretarse 
que el cambio en la política eco-
nómica sólo es coyuntural. 

Un acuerdo 
baratísimo 

No se puede negar que el 
acuerdo Gobierno-sindicatos su-
pone la consecución de algunas 
reivindicaciones; se ha recupera-
do una parte de la deuda social, 
se ha obtenido el derecho a la 
negociación colectiva para los 
funcionarios, con una revisión 
salarial que garantiza el mante-
nimiento de su poder adquisitivo, 
y un aumento sustancial en las 
pensiones. Pero, tanto en térmi-
nos económicos, como de rendi-
miento político, han resultado 
baratísimo para el Gobierno. 

Como dijimos en el folleto 
mencionado, la PSP es una pla-
taforma muy moderada que con-
tiene una serie de reivindicacio-
nes que no cuestionan de raíz la 
política de austeridad y que, en 
muchos casos, suponen incluso 
una aceptación de la misma. Si 
a una plataforma hay que juz-
garla por sus contenidos, la PSP 
está lejos de expresar lo que los 
trabajadores y trabajadoras ne-
cesitarían y estarían dispuestos 
a defender. Pero lo que los sin-
dicatos han conseguido con el 

'acuerdo está aún más lejos. El 
Gobierno ha liquidado la deuda 
social a precio de saldo y sobre 
el resto de las reivindicaciones 
que están pendientes, algunas 
muy importantes y urgentes, ya 
ha dicho que no, o las ha pos-
tergado (equiparación de pensio-
nes al salario mínimo, 30.000 
pesetas para las pensiones no 
contributivas...). 

En todo caso, cualquiera que 
sea el coste de este giro táctico 
del Gobierno en términos de sus 
repercusiones económicas, ha 
resultado baratísimo en términos 
de su rendimiento político. La 
PSP era también una plataforma 
con la que las direcciones sindi-
cales buscaban un nuevo marco 
de concertación. Sus propuestas 

se formulaban de forma que el 
Gobierno las pudiera satisfacer 
sin demas iados p rob lemas. 
Pero, con unas concesiones pe-
queñas que distan mucho de la 
verdadera deuda social -acumu-
lada durante años de abusos y 
engaños, y de las peticiones sin-
dicales, el Gobierno ha logrado 
diluir el clima de confrontación 
social y restaurar de nuevo un 
periodo de concertación y pac-
tos. Alterar esta situación, des-
activar la bomba de la conflictivi-
dad social montada desde el 
14-D, le ha exigido como primer 
paso ceder en algunas cuestio-
nes. Pero a partir de ahora trata-
rá de sacar ventajas de las nue-
vas condiciones creadas. 

Un camino 
equivocado 

En contra de las enseñanzas y 
resultados extraídos del pasado, 
los dirigentes sindicales han 
emprendido de nuevo el camino 
de la concertación. Esta política 
condujo al movimiento obrero a 
una extrema debilidad y provocó 
un retroceso agudo en las condi-
ciones de vida y laborales de los 
trabajadores, hasta el punto de 
que el malestar social ocasiona-
do permitió la movilización histó-
rica del 14-D. Estos dirigentes 
reconocen que las conquistas 
actuales son el fruto de la Huel-
ga General, pero lejos de ser 
coherentes con. la experiencia, a 
las primeras de cambio, cuando 
se está empezando a sacar pro-
vecho de la línea de lucha, han 
girado para caer otra vez en la 
trampa de la negociación sin 
apoyo en la movilización. 

Hasta el momento, se han 
arrancado reivindicaciones sin 
contrapartidas, pero estamos en 
la fase inicial de una nueva polí-
tica. No pasará mucho tiempo 
antes de que el Gobierno y la 
patronal pasen a plantear la co-
rresponsabilización de los sindi-
catos con la política económica 
y social, ni tampoco mucho tiem-
po antes de que comiencen una 
nueva ofensiva. 

Decíamos que al Gobierno le 
ha salido barato el acuerdo. De 
no cambiar de línea y de actitu-
des, en poco tiempo puede sa-
car incluso rendimientos econó-
micos de las inversiones hechas 
en aniquilar la combatividad de 
los dirigentes sindicales. 

Jesús Albarracín 
Pedro Montes 
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"Un nuevo ajuste y un reforzamiento de la nunca abandonada política de 
austeridad serán los ejes maestros de la política económica que tiene 
proyectada el PSOE para el nuevo mandato". Este pronóstico, que 
formulábamos antes de las elecciones generales en el folleto "Volver a la 
Acción", no se ha visto realizado por el momento. Después de los recientes 
acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos, la base de la política económica 
sigue siendo la austeridad, pero la austeridad ha cambiado: en vez de un 
ajuste duro, ha venido una relajación. 

índice de producción industrial, 
las importaciones se han frena-
do, al tiempo que han aumenta-
do los "stocks", las restricciones 
crediticias son bastante severas, 
las expectativas de inversión 
son menos favorables, etc. 

Pero el relajamiento de la aus-
teridad no responde fundamen-
talmente a una decisión querida 
por el Gobierno para compensar 
el debilitamiento económico que 
se viene registrando. Es una 
respuesta forzada por su debili-
dad política y la imposibilidad de 
mantener el clima de confronta-
ción con los sindicatos. Está fue-
ra de toda duda que las conce-
siones del Gobierno son arran-
cadas; así se deduce tanto de la 
interpretación de las circunstan-
cias políticas y de que las con-
secuencias de los acuerdos no 
se ajustan en modo alguno a las 
necesidades económicas del 
momento. 

Los desequilibrios económicos 
persisten con la misma intensi-
dad y requieren de corrección. 
La inflación en los últimos me-
ses no se ha amortiguado y el 
sector exterior cada vez presen-
ta más contradicciones. Con las 
reservas de divisas disminuyen-
do cae un velo que deja al des-
cubierto el problema de un défi-
cit exterior enorme financiado en 
gran medida con capitales espe-
culativos de alta volatilidad. 

La austeridad deberá seguir 
dominando la política económi-
ca, pues hace falta deprimir la 
economía para tratar de poner 
freno al desequilibrio exterior. Es 

Uno de los motivos por los que 
interpretábamos el adelanto de 
las elecciones era que el gobier-
no socialista necesitaba recupe-
rar legitimidad social para impo-
ner un giro en la política econó-
mica, adoptando medidas res-
trictivas y endureciendo la auste-
ridad. Tal giro venía requerido 
porque la situación económica 
presentaba dos puntos negros: 
la aceleración de la inflación y el 
profundo desequilibrio exterior. 
Ambos podían encontrar algún 
alivio amortiguando el ritmo de 
expansión económica y ahon-
dando en la austeridad, es decir, 
comprimiendo los salarios, redu-
ciendo las pensiones, restrin-
giendo los gastos sociales y 
aumentando la presión fiscal 
sobre las rentas del trabajo. 

El cambio en la 
política económica 

suponen un cambio no desdeña-
ble en los planes de la política 
económica del Gobierno. De un 
presupuesto restr ict ivo para 
1990 se ha pasado a uno ex-
pansivo por el aumento de los 
gastos de personal y pensiones. 
El Gobierno, que hasta ahora 
había actuado como "patrón de 
vanguardia" -restringiendo con 
gran dureza el crecimiento de 
los salarios de los dos millones 
de empleados públicos e indi-
cando, así, el camino por el que 
debería discurrir la negociación 
colectiva en la empresa privada-
ha dejado de serlo. 

Este cambio no deja de tener 
contradicciones: la política mo-
netaria tiene un carácter muv 
restrictivo y se pretende conte-
ner todo lo posible el resto de 
las partidas del gasto público en 
los presupuestos. Pero no cabe 
duda de que los acuerdos defi-
nen una etapa muy distinta de la 
política de austeridad. 

Una huida 
hacia adelante 

Sin embargo, transcurridos unos 
meses y, sobre todo, firmados 
los acuerdos Gobierno-sindica-
tos, la política económica dista 
mucho de esa imagen de ajuste 
duro que habíamos pronostica-
do. Los acuerdos con el Gobier-
no, en lo que se refieren al pago 
de la deuda social -paga única a 
los trabajadores del sector públi-
co, revisión de las pensiones, 
incremento de la prestación del 
plus familiar-, como en la política 
salarial -ahora se considera 
compatible un crecimiento del 
7,5% de los salarios con una 
previsión de inflación del 5,7%-, 

Durante los últimos meses, la 
economía se ha debilitado -tam-
bién a nivel internacional- dejan-
do claro que los mejores mo-
mentos del ciclo han pasado, 
aunque no es fácil pronosticar ni 
el ritmo al que proseguirá el de-
bilitamiento, ni la gravedad final 
de la caída. Algunos indicadores 
nos parecen inequívocos como 
base de esta afirmación; ha dis-
minuido en los últimos meses el 



MOVIMIEflTO ObReRO 

Acuerdo estatal de construcción 1990 

De mal en peor 
El dia 13 de febrero, el Consejo Federal de CCOO de Construcción dio su 
aprobación por amplia mayoría al acuerdo estatal parq 1990. Ha pasado un 
año desde la firma del anterior y FICOMA-CCOO no saca las lecciones y se 
vuelve a tropezar en la misma piedra. 
Los contenidos del presente 
acuerdo tienen pocas luces y 
muchas sombras. En el ámbito 
de aplicación se avanza sobre el 
del 89 y se extiende a todos los 
subsectores (derivados del ce-
menteo, yesos y escayolas... 
etc.) a excepción de tejas y la-
drillos. El incremento salarial se 
fija en un 8,5% sobre todos los 
conceptos excepto la antigüe-
dad, con una cláusula de revi-
sión al 31 de diciembre si el IPC 
supera el 6,5%. En jornada hay 
una reducción de la jornada 
máxima anual de 8 horas. Las 
indemnizaciones por cese y la 
contratación quedan como an-
tes. En derechos sindicales, se 
fija en tres meses la antigüedad 
mínima para poder ser elegido 
representante de los trabajado-
res, y se nombran dos comisio-
nes paritarias sectoriales para 
FP y Seguridad e Higiene. Por 
último, se establece como objeti-
vo prioritario de las partes culmi-
nar la negociación sobre la nue-
va ordenanza laboral -convenio 
general del sector- antes del 31 
de mayo. 

Estos contenidos, positivos, 
aunque claramente insuficientes, 
dejan ver sólo una cara del 
acuerdo. La otra es la acepta-
ción más o menos explícita de 
una serie de reivindicaciones 
históricas de la patronal. En sa-
larios se inicia la vinculación de 
subida a la productividad -aun-
que el redactado no comprome-
te explícitamente a los sindica-
tos en el mantenimiento del índi-
ce de productividad. En jornada 
se acepta la distribución variable 
de la jornada máxima anual, li-
gada a la distribución variable 
del salario global, en función de 
las inclemencias del tiempo. 
Sobre estructura salarial se asu-
me el compromiso de ahondar 
en la nueva ordenanza la nego-
ciación del salario hora global. 
En contratación se sigue acep-
tando la movilidad geográfica 
para los contratos fijos de obra, 
y que operará la terminación de 
obra y el cese de contratos 
cuando se produzca la paraliza-
ción temporal de una obra por 
causas ajenas al empresario 
principal. Aunque, eso sí, el 
empresario se compromete a 
"guardar" el puesto al trabajador, 
cuando las causas de la parali-
zación hayan desaparecido. 

Las razones 
de nuestro rechazo 

En primer laugar por sus insufi-
ciencias: 8,5% de subida salarial 
es bien poco cuando el incre-
mento de productividad es del 
13%; se acepta el mantenimien-
to de todas las modalidades de 
contratación, olvidando la huelga 
de 15 días en Barcelona contra 
los contratos precarios; las in-
demnizaciones por cese no se 
calculan como antes, sobre todo 
lo percibido; la reducción de jor-
nada es insuficiente, por mucho 
que afecte a 33 convenios pro-
vinciales. Se olvida la reivindica-
ción de todos elegibles a los 15 
días, y sobre la utilidad sindical 
de las comisiones paritarias sec-
toriales ya tenemos, desgracia-

damente, suficiente experiencia. 
La aceptación de reivindica-

ciones patronales es rechazable 
en sí misma y condiciona negati-
vamente la negociación de la 
nueva ordenanza laboral (vamos 
a acabar añorando la vieja). In-
troduce elementos muy negati-
vos para la acción sindical y re-
modela el sector según las exi-
gencias patronales. Por ejemplo, 
aceptar los criterios patronales 
sobre paralización de obras y 
ceses de contratos, significa 
aceptar de hecho la eliminación 
de las responsabilidades subsi-
diarias de las empresas princi-
pales en materia de empleo deri-
vadas del prestamismo laboral. 

En cuanto a sus efectos sobre 
la Negociación Colectiva, el 
acuerdo no cumple ninguna de 
las funciones que le asigna la 
mayoría de FICOMA: 

- Funciona como un acuerdo 
de máximos, como ya planteó la 
Izquierda sindical y un sector de 
la Federación y como reconoce 
hoy el secretariado de FICOMA. 
Lamina la negociación provin-
cial, limitándola a la aplicación 
del acuerdo y es de única apli-
cación, incluso respecto a las 
condiciones más beneficiosas. 
Los mecanismos compensato-
rios -que no se determinan- sólo 

Las primeras noticias que llegan 
de Móstoles son alentadoras. No 
sólo se han empezado a apro-
bar las plataformas, sino que 
han comenzado las movilizacio-
nes para conseguirlas: Goyama 
e IRSA, dos empresas del metal 
del polígono 2, se encuentran en 
huelga con reivindicaciones tales 
como pase de eventuales a fijos 
(25 en cada una), 10% de incre-
mento (IRSA) o cuatro puntos 
arriba del convenio provincial 
(Goyama). Entrevistamos a dos 
compañeros de IRSA, en huelga 
indefinica desde el 14 de febre-
ro. Ellos son Rafael y Crescen-
do, el primero presidente del 
comité. 

¿Cómo se ha llegado a una lu-
cha tan dura? 

Crescendo. Ibérica de Repro-
grafía, S.A. (IRSA), es una filial 
del grupo Canon con unas 140 
personas en plantilla, con sala-
rios muy bajos (la media está en 
las 75.000 pesetas). La plantilla 
es mayoritariamente joven (la 
inmensa mayoría tiene menos 
de 35 años) y el nivel de even-
tualidad es muy alto (más del 
50%). La gente ha estado tra-
gando condiciones de trabajo 
muy duras, con el cuento de la 
renovación de contratos, durante 
bastante tiempo y ha visto llega-
do el momento de decir ¡basta! 

Rafael. Además tras nueve reu-
niones de la comisión negocia-
dora aparcando para estudio los 
aspectos más importantes, la 
empresa se descuelga con va-

pueden conducir a cambiar con-
quistas sociales por dinero. 

- Mantiene la diferencia de re-
tribuciones salariales entre unos 
convenios y otros. Para evitarlo 
debía haberse establecido un 
salario mínimo sectorial y no 
subidas porcentuales. 

- No hace avanzar en interés 
de los trabajadores la negocia-
ción del convenio general, por-
que con paz social no se conse-
guirá hacer retroceder a la pa-
tronal. 

- Institucionaliza la concerta-
ción, aleja la negociación de los 
trabajadores y la particiáción de 
estos y de los afiliados desapa-
rece. Es sintpmático el canalles-
co tratamiento informativo que 
ha recibido la huelga de Sevilla, 
convocada durante la negocia-
ción del convenio, que no ha 
merecido ni una sola nota de 
apoyo por parte de la dirección 
de FICOMA. 

Las perspectivas 

Finalmente este acuerdo respon-
de a los intereses de la patronal. 
Es preciso recordar en qué co-
yuntura se firma: índices de cre-
cimiento y de actividad del sec-
tor elevadísimos, aumento brutal 

rias propuestas provocadoras: 
subida salarial discriminatoria 
para categorías altas y bajas, en 
perjuicio de las primeras, que in-
troduce un factor de división im-
portante, y la exigencia de nego-
ciar una prima de producción de 
7.000 pesetas/mes. Por si fuera 
poco ante la convocatoria de 
huelga, despide por teléfono a 
16 eventuales, unos que debían 
renovar contrato y otros en pe-
riodo de prueba. Esta medida le-
jos de acobardar a la gente, la 
ha radicalizado. 

¿Cuál es el estado de ánimo y 
la participación de la gente? 

Rafael. La moral hasta el mo-

j e los beneficios de las cons-
tructoras, plazas de ejecución de 
obras limitadas, grandes obras 
públicas con repercusión políti-
ca, (expo, olimpiadas...) aumen-
to del nivel de empleo... etc. En 
estas condiciones lo que necesi-
ta la patronal es paz social y eso 
es lo que le garantiza el acuer-
do, a pesar de las protestas de 
Cuevas por razones de imagen. 

Para los trabajadores y los 
sindicatos, al contrario, es el 
momento de la movilización, de 
conquistar las reivindicaciones 
pendientes, de ganar correlación 
de fuerzas. De seguir en suma 
el camino de la construcción de 
Barcelona, apoyándose en los 
bastiones más fuertes (Madrid, 
Andalucía, Catalunya) para in-
corporar a la movilización al res-
to. A quien si le viene bien el 
acuerdo es a la burocracia de 
UGT, que ha sido la verdadera 
inspiradora del mismo (han fir-
mado acuerdos de este tipo des-
de el 84) que se mueve como 

mento es buena. Tenemos claro 
que a las agresiones patronales 
de este tipo hay que hacerles 
frente con firmeza. La participa-
ción de la plantilla ha sido la 
más alta que se recuerda y el 
apoyo a la huelga entre los 
eventuales muy elevado. Es 
toda una lección ver a compañe-
ros a los que les queda 1 mes 
de contrato, estar los primeros 
en la movilización. 

Por último ¿cuáles son las 
perspectivas más inmediatas? 

Rafael. Vamos a continuar en 
huelga indefinida, mientras haya 
despidos y no entremos a una 
negociación real del convenio. 

pez en el agua en estas nego-
ciaciones. 

Las perspectivas no son nada 
halagüeñas para los trabajado-
res, que ven pasar un año como 
este con todos los problemas 
pendientes; ni para la dirección 
de FICOMA, que es incapaz de 
levantar otra estrategia para 
conseguir su acuerdo estatal, 
distinto al de UGT. Cada vez 
más amarrada a esta y sin ca-
pacidad de iniciativa autónoma, 
ve como se extiende el rechazo 
en la Federación a este tipo de 
acuerdos. 

De hecho sectores importan-
tes de la Federación Andaluca y 
la Catalana, se han pronunciado 
en contra. Por nuestra parte ha-
remos todo lo posible para que 
este malestar se extiende, por-
que el rechazo a este tipo de 
acuerdo vaya más alia de los 
debates y sirva para fortalecer 
las posiciones de izquierda sin-
dical en las CCOO de la cons-
trucción. 

Respecto a la plataforma va-
mos a mantenernos firmes en la 
reivindicación que consideramos 
fundamental: la conversión de 
un porcentaje de eventuales a fi-
jos. Esta reivindicación es ya 
casi tradicional en esta fábrica: 
desde hace 4 años hemos con-
seguido reducir el porcentaje de 
eventuales, que en aquellas fe-
chas sobrepasaba el 85% de la 
plantilla. 

Si esto continúa pensamos 
extender la movilización, sacarla 
más allá de las puertas de la 
fábrica. En primer lugar a la de-
legación de Madrid de Canon, 
llevando a sus puertas nuestra 
lucha, después al pueblo de 
Móstoles y si podemos, como 
hemos hecho con los compañe-
ros de Goyama, al mayor núme-
ro posible de empresas del polí-
gono. 

Animo y adelante. Seguire-
mos de cerca la lucha de IRSA. 

Móstoles: comienza la negociación 
colectiva y las movilizaciones 
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paLaerAs 

La ofensiva del FMLN 

"Habíamos esperado 
tanto aquella hora" 
Cómo vivieron la insurrección Gabriela y sus compás 
En estas páginas hemos recogi-
do una amplia información sobre 
la ofensiva del FMLN salvadore-
ño. Sin embargo, lo que ahora 
publicamos era algo que faltaba; 
el relato de una experiencia vivi-
da desde el ojo del huracan, es-
crito por María López Vigil y que 
hemos tomado de la revista Tu-
pamaros. 
Mi meta era Soyapango, al norte 
de San Salvador. Y en Soyapan-
go, la meta era encontrarme con 
Gabriela, joven guerrillera urba-
na del FMLN que estuvo al fren-
te de una de las escuadras de 
combatientes que iniciaron la 
ofensiva general. Es joven, boni-
ta, de voz tranquila, dulce. A ella 
le di la palabra para que me 
contara algo de lo que sucedió 
en los primeros días de una 
ofensiva político-militar que 
transformó a El Salvador. 

Yo hubiera querido que me 
dieran a cargo un grupo de uni-
versitarios, gente más joven. 
Pero me encomendaron dirigir 
tres escuadras, que eran de tra-
bajadores, hombres la mayoría y 
bastante mayores que yo. Cada 
escuadra tiene entre cuatro y 
seis combatientes. 

Como he trabajado con co-
mandos urbanos desde hace un 
tiempo, enseguida me di cuenta 
que aquellos no estaban acos-
tumbrados a la disciplina militar. 
¡Eran una chorada, todos ami-
gos en la onda gremial! Pero 
aprendieron pronto, y en pocos 
días éramos un equipo. Hubo 
que hacerlos entender que la 
obediencia a la voz de mando y 
la disciplina nos iban a garanti-
zar el éxito y la vida. Lo enten-
dieron pronto y hasta les gustó 
la onda. Algunos de ellos tenían 
alguna experiencia en acciones 
chiquitas: quema de buses, pin-

tadas, propaganda armada pero 
sólo habían manejado armas 
cortas. Cuando comenzamos a 
entrenarnos para la ofensiva, se 
les inició en el uso de la suba-
metralladora y eso fue un salto 
tremendo. 

Conocer cada casa 

Durante varias semanas tuvimos 
escuela: uso de la "sub", arme y 
desarme, posiciones de tiro, 
cómo moverte, cómo parapetar-
te, cómo tirarte, todo eso... La 
escuela era juntos y todo clan-
destino. Después, había orden 
de que cada uno hiciera una 
hora diaria de ejercicios en su 
casa, para ir teniendo agilidad y 
resistencia. Otra tarea que tenía-
mos era patear a fondo el terre-
no donde íbamos a combatir. 
Teníamos que caminar cada co-
lonia y conocer callejón por ca-
llejón, saber qué había en cada 
cuadra, si esta calle tiene tope, 
qué es lo que hay en cada 
casa... 

Como no todos los de mis es-
cuadras eran de Soyapango, ya 
una semana antes de la ofensi-
va todos tenían que estar vivien-
do allí. Y así era por todo San 
Salvador. Había que vivir y co-
nocer dónde a cada uno le iba a 
tocar combatir. Y fue un camba-
lache de gente en toda la ciu-
dad: alquilando cuartos, inter-
cambiando cosas, unos para un 
lado, otros para otro... 
Y no no sé el nombre verdadero 
de ninguno de mis combatien-
tes. Y ninguno de ellos sabía ni 
el día ni la hora en que rompe-
ríamos fuego y nos iríamos al 
tope. Sólo sabían que sería de 
noche. Ya en los días finales 
tenían la orden de estar a las 
seis de la tarde en su casa y de 
no salir, tenerlos listos para 

cualquier momento. Les quedó 
prohibido salir a pasear, tener 
novia, enfermarse... Lo que sí 
sabían todos era que esta ofen-
siva era de "patria o muerte", 
todos sabíamos la envergadura 
de lo que iba a empezar y lo 
que estaba en juego: alcanzar la 
paz, lograr la negociación, do-
blegar a los areneros fascistas. 
Mientras más nos acercábamos 
al día, crecía la tensión y algo 
se sentía en el aire por todo San 
Salvador. 

Nosotros sí sabíamos el día y 
la hora. El sábado 11 concentra-
mos las escuadras. Hubo cola-
boradores que se nos sumaron 
a lo último. En su vida habían 
visto un arma, pero no quisieron 
quedarse mirando desde la ba-
rrera solo como espectadores. 

La cobertura para agruparnos 
en un sólo lugar fue una fiesta. 
Fueron llegando a una casa es-
calonadamente, con cervezas, 
con música... Era una fiesta des-
nivelada, con más hombres que 
mujeres, pero así era... Nos fui-
mos reuniendo. Y con la música 
de fondo, bien alta, fuimos re-
partiendo los fusiles y organizan-
do las mochilas. Unos limpiando 
los fusiles, otros enseñando a 
los nuevos. Cuando vieron que 
les entregábamos el arma, com-
prendieron todos que sería "esa 
noche". Parecían niños tirándose 
al suelo, practicando, con "su" 
fusil. 

Desde días antes se le había 
dado a cada quien un presu-
puesto para que compraran su 
mochila y lo que iban a meter en 
ella. Comida, un poco de leche, 
azúcar y harina. Una taza y una 
cuchara, y café para los que lo 
toman. De botiquín, kotex para 
parar las hemorragias y tirro en 
vez de esparadrapo. Además, 
dos jeringas, analgésicos, anti-
hemorrágicos y suero oral, por-
que con un poquito que tomes te 
quita la sed. Todos tenían orden 
de comprarse zapatos tenis y 
ropa lo más floja posible, resis-
tente, oscura. Y tenían que lle-
varse una mudada en la mochi-
la. 

¡Fuimos con todo! 

Por todo San Salvador cientos 
de gentes hacían estos mismos 
preparativos. Todo el mundo en 
esa onda durante días; ¡y las 
mochilas se acabaron por tobas 
las tiendas de la ciudad! 

Al final, iba a tener a veintidós 
compañeros a mis órdenes. En 
el último momento hubo algunos 
que decidieron dejar la comida, 
el botiquín y la ropa, para llenar-
se la mochila de munición y ex-
plosivos. Eso me dio alegría, 
porque era señal de que la gen-
te iba ¡con todo!, a darlo todo en 
el combate. Habíamos esperado 
tanto aquella hora, teníamos 
tantos muertos a los que hacer 
justicia, teníamos tantos deseos 
de que ya hubiera paz, de que 
terminara la guerra... 

Al salir de la casa eran las 
ocho, y ya se escuchaban com-
bates por todos lados. Tomamos 
posiciones sobre una calle prin-
cipal de la colonia. Y fue salir y 
empezar los tiros. A nosotros 

nos tocó enfrentarnos con los 
parachutes, los paracaidistas. Al 
principio, hicieron una tirazón 
increíble, tiraban los cargadores 
enteros al aire, hacia arriba. 
Nosotros, que ahorramos cada 
tiro, ni les respondíamos. Ya 
después les llegaron refuerzos y 
empezó el vergueo fuerte. 

Cuando iba a amanecer, el 
combate se hizo más duro. Nos 
tenían rodeados. Ahí perdimos a 
algunos compañeros. Fue un 
gran dolor y vimos que lo de 
"patria o muerte" era la realidad 
en la que estábamos. Pero ellos 
tuvieron más bajas, les hicimos 
grandes bajas con las granadas. 
Para entonces éramos treinta y 
cuatro porque se nos unió otra 
fuerza. Y conmigo éramos tres 
al mando. 

Entre los tiros y las explosio-
nes, la calle estaba vacía. Sólo 
nosotros. La gente escondida en 
las casas, parecían casas va-
cías, casas fantasmas. Al ama-
necer pasaron algunos despista-
dos, un panadero, un bus... Los 
deteníamos, por su seguridad. 
Como a las 8 de la mañana lle-
garon a ametrallarnos los heli-
cópteros. Nos tiraban desde 
200... 300 metros. La primera 
ráfaga yo la sentí en los pies. Al 
principio no sabes ni dónde me-
terte. Ahí fue que nos hirieron a 
dos compañeros, pero no gra-
ves, podían moverse. 

En la mañana nos tenían ro-
deados por varios puntos y ya 
no podíamos quedarnos allí. Te-
níamos que romper el cerco 
para llegar a la siguiente colonia. 
El más experimentado de todos 
se lanzó con otros a romperlo. 
Ahí si tiramos con todo, sin aho-
rrar nada, granadas, ráfagas... 
Después de la gran tirazón, el 
gran silencio... Nunca supimos si 
estos compañeros murieron al 
romper el cerco o si lograron lle-
varse detrás de ellos al enemi-
go. El caso es que nos abrieron 
camino y pudimos salir hacia 
otra colonia. Yo tengo la espe-
ranza de que él y los demás es-
tén vivos y que sigan combatien-
do. 

¿Y pesa mucho? 

La colonia a donde salimos era 
de gente más pobre, mucho 
más popular. Era de día y ahí 
fue como llegar a casa. No ha-
bía soldados, la colonia era 
nuestra. Salieron gentes de to-
das las casas a saludarnos, a 
darnos agua, comida, a plati-

car... Lo primero que nos pre-
guntaban: "¿Y no le da miedo 
ese fusil?" "¿Y pesa mucho?" Y 
al verme mujer la admiración de 
otras muchachas, de los niños. 
La gran preocupación de todos: 
"Que Dios los proteja, mucha-
chos..." Totalmente solidarios. 
Tocamos en una casa para pe-
dirles que nos sacaran a los dos 
heridos, una mujer en una pier-
na y un hombre en un brazo. 
Enseguida nos ayudaron. Al 
rato, vimos cómo sacaban a la 
compañera vestida de blanco 
con un señor que la llevaba 
abrazada como si fuera su hija, 
para llevarla al hospital. 

El dolor por nuestros compa-
ñeros muertos y el cansancio de 
tantas horas de combate se des-
vaneció del todo al encontrarnos 
con la gente de aquella colonia. 
Todo el mundo nos preguntaba, 
nos alentaba... y nos alegaba: 
"¡Esto es lo que debían haber 
hecho hace mucho tiempo, com-
pás!". Les explicamos aue no se 
trataba de una operación más 
sino que a partir de ahora todo 
iba a cambiar, y siempre nos 
iban a estar viendo dentro de la 
ciudad con ellos. Y para no ir 
platicando de uno en uno, deci-
dimos hacer mini mítines para 
explicarles la ofensiva, y tam-
bién para darles indicaciones 
por si les tiraban gases lacrimó-
genos, por si bombardeaban... 
La gente no podía creer que fue-
ran a bombardear. 

Lo hicieron pocas horas des-
pués. Nosotros oíamos que se 
combatía en todo San Salvador, 
pero sólo sabíamos sobre lo que 
estaba pasando en nuestra 
zona. Nadie escuchaba la radio 
porque no había luz ni estaban 
preparados con baterías. Ya a 
esa hora del domingo se escu-
chaban bombardeos por todos 
lados. 

Después de varias horas de 
tener tomada toda la colonia, 
empezamos el combate, tenía-
mos la iniciativa. La gente nos 
ayudó a ubicar dónde estaba el 
enemigo. Salían a dar una vuel-
ta y regresaban a contarnos: 
"acaba de llegar un camión con 
tantos cuilios", allá hay una tan-
queta...". Para nosotros, esa in-
formación fue fundamental. 
Pronto pudimos atacarlos, la 
ofensiva era nuestra y bastantes 
bajas les causamos. Para enton-
ces, los que no tenían experien-
cia, ya sabían que aquello dis-
paraba y que ellos podían ha-
cerlo. ¡Eran grandes combatien-
tes! m m m 
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La colonia estuvo bajo control 
nuestro entre 8 y 10 horas. ¡Yo 
no sé cómo hizo una señora 
para en la tarde traernos pollo 
campero! Yo estaba cuidando mi 
posición en un pasaje y llega 
ella con una cajita con las dos 
piezas de pollo y una gaseosa. 
Enseguida le hago señas al 
compañero del otro pasaje para 
compartirle, pero me enseña 
que él también tiene. Y voy vien-
do y todos, todos, tenían su po-
llo y su gaseosa que les había 
traído la señora. El corazón de 
la gente, ¿verdad? 

Esa tarde llovió y la gente nos 
metió a sus casas y nos dieron 
ropa seca. Fue tanto el apoyo 
que tuvimos que nos hacían 
sentir que podíamos seguir. Y 
eso fue lo que estaba pasando 
por todo San Salvador, en todos 
lados la gente nos dio todo lo 
que tenía, mucho o poco, pero 
todo. Fue una solidaridad tam-
bién al tope. 

Cuánta 
alegría, cuánta... 

En la colonia nos volvieron a 
cercar con los helicópteros, 
ametrallándonos. Empezó tam-
bién el ametrallamiento de las 
casas. Como los techos son de 
uralita, la metralla los atraviesa 
enseguida. Desde el domingo la 
población civil empezó a sufrir 
mucho, pero no nos decían ¡vá-
yansel Al contrario, lo que sen-
tían era una gran cólera contra 
el enemigo: "Ellos tirando desde 
arriba ¿y por qué no bajan a 
combatir aquí con los mucha-
chos?". 

Para entonces, ya habían en-
trado a San Salvador las colum-
nas de combatientes que venían 
de todos los frentes. El FMLN 
controlaba territorios extensos 
en la capital. La combinación y 
complementación de las fuerzas 
urbanas y de los combatientes 
de los frentes del interior era la 
parte esencial de la ofensiva. 

Esa noche intentamos de nue-
vo romper el cerco para caer a 
otra colonia de Soyapango. 

Rompiendo ese segundo cerco 
causamos muchísimas bajas al 
enemigo y nosotros no tuvimos 
ya ninguna, ni muertos ni heri-
dos. Rompimos el cerco, pero 
en vez de pasar a otra colonia, 
caímos en un pantano, como de 
unos 800 ó 1.000 metros cua-
drados, que yo no atino a darme 
cuenta si era de lo que va a ser 
la autopista que va a San Mar-
tín, o de unos lotes para cons-
truir casas. 

En el pantano pasamos la no-
che bajo lluvia de agua y lluvia 
de metralla de los helicópteros 
que tiraban bengalas para ubi-
carnos mejor. Yo, con otros cin-
co compañeros, me perdí del 
resto de las escuadras. Y fue un 
momento bien feo. Porque creía-
mos que al resto los habían ma-
tado. Y ellos pensaron que a 
nosotros nos había hartado la 
aviación. Pero a nadie le pasó 
nada. 

En la madrugada logramos 
conectar con un colaborador y le 
dimos la misión de que buscara 
a nuestras fuerzas y les dijera 
dónde estábamos. Quedamos 
ahí, todos encharralados en el 
lodo, esperando que viniera el 
enemigo o que vinieran los com-
pás. Cuando amaneció llegaron 
los compás. 

Ya con los compás salimos a 
otra zona de Soyapango, en 
donde estaba el grueso de las 
tropas del FMLN que había lle-
gado del frente. ¡Fue un momen-
to vergónl ¡Eran cientos y cien-
tos y cientos de compañeros y 
uno no sabía ni a quién de mirar 
de tantos que veía! Y la alegría 
de verlos... Nosotros, saliendo 
del pantano, todos chucos, enlo-
dados, despeinados y todos 
ellos uniformados, bien equipa-
dos, rasurados, su pelito corto, 
sus mochilas, sus fusiles tan lim-
pios... Gente que hacía años" 
que no veía, y encontrarnos allí, 
en aquel momento, cuánta ale-
gría, cuánta... 

De ahí, ya me tocó ir al pues-
to de mando a informar todo lo 
que habíamos hecho con mis 
escuadras. Desde entonces, 
empezó otra fase para mí, por-

que mi trabajo ya no fue en la 
primera línea de fuego. Como 
controlábamos una zona muy 
extensa en Soyapango, varias 
colonias, teníamos muchos tra-
bajos: atender el hospital, un ta-
ller de armamento popular, el 
puesto de mando, las comunica-
ciones, organizar el abasto y la 
logística para tanta fuerza, el 
trabajo político con la gente de 
las colonias... Había que organi-
zar todo aquello. Y lo organiza-
mos. 

Para librarnos de los ametra-
llamientos por aire, empezamos 
a abrir hoyos de una casa a 
otra. Al principio, hicieron hoyos 
mal hechos, horrorosos. Pero ya 
a los tres días ¡eran unas belle-
zas! Así, toda la colonia quedó 
intercomunicada. 

La gente de estas colonias 
tuvo como tres tipos de 'reac-
ción. Unos, se iban por miedo 
de los bombardeos. Se iban a la 
casa de algún familiar que vivía 
en otro lado y nos decían: "Ahí 
les dejé pan, hay azúcar, lo que 
necesiten lo agarran...! Otros 
querían irse, pero nosotros les 
explicábamos que está igual por 
todos lados, que era un riesgo y 
que más seguros estaban ahí. Y 
reaccionaban: "Si los mucha-
chos dicen que es mejor nos 
quedamos, y que sea lo que 
Dios quiera". Vimos que nuestra 
opinión era de peso para ellos. 
Había otra gente que se pasaba 
a vivir con los vecinos y nos de-
jaba la casa para nuestros movi-
mientos, llegaban a darnos co-
mida, a ver cómo estábamos, a 
platicar... 

Siempre 
estaremos volviendo 

Los primeros días la población 
tenía comida para compartir con 
nosotros. Después ¡ni para ellos! 
Nosotros comprábamos también 
en las ventecitas del barrio so-
bre todo gaseosas y todos esos 
productos "Diana", que si bolsi-
tas de papa, de platanitos, galle-
tas... Hasta que acabamos las 
tiendas y "¡Ya no tengo nada 

más que venderles, mucha-
chos!". También sacamos nues-
tras reservas logísticas, las que 
ya teníamos preparadas hacía 
tiempo en el territorio: un costal 
de maíz, arroz, harina... Hacía-
mos la' comida con la población 
y esa reserva nos sacó de agüi-
te, pues. 

Del lunes 13 al jueves 16 ex-
tendimos mucho el territorio que 
controlábamos en Soyapango. 
Seguíamos combatiendo y ha-
ciéndoles muchas bajas y se-
guía el bombardeo. El 16 am-
pliamos el territorio hacia el sur, 
hacia colonias más de clase 
media. La reacción de la gente 
fue también positiva. El bombar-
deo indiscriminado frenó el alza-
miento total, solo eso. 

Destruyeron muchísimas ca-
sas y todo lo que había dentro, 
los vehículos, todo, todo... Mu-
chísimos heridos y muertos civi-
les. Sobre todo niños, mujeres. 
Nosotros atendimos a muchos 
de ellos, a otros los sacábamos 
con la Cruz Roja cuando llega-
ba. Estuvimos haciendo zanjas 
para protegernos de las bom-
bas. La población no olvidará 
nunca la crueldad de esos bom-
bardeos, nunca olvidará lo que 
les hizo el ejército. 

A medida que ampl iamos 
nuestra zona de control, volví a 
encontrarme con alguna gente 
que había visto en los primeros 
días de combate. Recuerdo a 
una señora que al verme otra 
vez me abrazó bien cariñosa: 
¡"Ay, muchacha, todas las no-
ches he rezado para que estu-
vieras bien...!" ¡Púchica, yo sentí 
que era mi mamá! Porque, de 
plano, mi mamá estaría hacien-
do lo mismo con otros compás 
en la colonia donde ella vive. 

El día 20 decidimos movernos 
de nuevo hacia los frentes para 
reorganizarnos y regresar, com-
binándonos de nuevo comba-
tientes urbanos con combatien-
tes del campo. La gente lloraba 
cuando les dijimos que nos íba-
mos. Lloraban porque decían 
que vendrían a matarlos por ha-
bernos ayudado. Y lloraban tam-
bién porque sabían que para sa-
lir de la ciudad hacia los frentes 
teníamos que romper el cerco y 
algunos moriríamos. Les explicá-
bamos que que a partir de esta 
ofensiva siempre estaríamos vol-
viendo a la ciudad, que aquello 
era definitivo, hasta el triunfo. 

Durante aquellos días fuimos 

médicos, maestros, consejeros 
de todo, porque contaban sus 
problemas sentimentales, sus 
asuntos de trabajo, sus dudas 
políticas, todo... 

Les daremos 
jaque mate 

Hubo quienes decidieron irse 
con nosotros al frente. Teníamos 
armas para ellos, armas no nos 
faltaban. Crecimos. Hubo otros 
que se nos acercaban: "A mí me 
gustaría pero tengo el trabajo y 
ahora no puedo, pero cuando 
vuelva, como usted ya me cono-
ce, venga a mi casa..." Aumen-
tamos el número de colaborado-
res por todos lados. La vida de 
toda la gente de las colonias 
cambió, y nadie de los que vivió 
con nosotros esta experiencia es 
ya como era antes. 

Para los niños fue algo inolvi-
dable. Cuando me iba, un cipote 
de ocho años miró que mi mo-
chila tenía el zíper arruinado por 
el peso de los tiros. Se me acer-
có y me dijo que me daba su 
mochila escolar, que estaba 
nueva, y que le diera yo la mía, 
la rota, porque él quería guar-
darla "toda la vida"... Y le dice a 
su mamá que él tenía una novia 
en su escuela, pero que ahora 
era yo, "la muchacha", quien de 
veras le gustaba... 

Nos fuimos. En los frentes hi-
cimos un balance de estos pri-
meros días de ofensiva, de este 
primer esfuerzo. El permanente 
asedio estratégico a San Salva-
dor y a otras ciudades es la pie-
za con la que vamos a darle ja-
que mate a los fascistas del 
ejército. 

Después me cambié el peina-
do y volví a la ciudad. Y aquí 
estoy de nuevo, como tantos, 
esperando la próxima. Hay mu-
chos esperando. 

Gabriela habló más de una 
hora. No tuve casi necesidad de 
preguntar. Después se perdió en 
este San Salvador, donde desde 
el 11 de noviembre los comba-
tientes se diluyen en la pobla-
ción y los pobladores esperan la 
orden para ir a ser combatien-
tes, este San Salvador asediado 
por la guerrilla, donde cada es-
quina es una incertidumbre para 
el ejército, el lugar donde podría 
saltar una chispa del definitivo 
jaque mate. 
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Atame" de Pedro Almodóvar 

Secuéstrame otra vez 
Un bolero con desgarro y sin pudor 

Hace ya muchos a ñ o s , ' 
cuando al comienzo de la 

transición Manuel Vázquez 
Montalbán escribió la "Crónica 
sentimental de España", reivin-
dicó la copla y el bolero como 
los medios de comunicación 
popular para los sentimientos. 
Por razones que vaya usted a 
saber, el bolero vuelve ahora 
a estar de moda (especial-
mente ese "devórame..." que 
he parafraseado en el título de 
esta nota) entre gente progre, 
de horizontes muy diversos, 
aunque en general mas bien 
carroza. La afición intelectual 
al bolero suele partir de una 
complicidad, de un juego: el 
intérprete, y la letra, deben ser 
cuanto mas sinceros y desga-
rrados, mejor; pero los oyen-
tes deben adoptar un aire iró-
nico, cachondo, mostrando 
claramente que no se toman 
en seño aquello, al menos en 
público. Si por alguna razón 
hay que admitir que el bolero 
va en serio, entonces aparece 
un rechazo, una incomodidad, 
una dificultad de seguir el jue-
go,... 

"Atame" -y hay que empezar 
reconociendo que Almodóvar 
es el mejor inventor de títulos 
del cine español- es un bolero 
según la definición práctica-
mente unánime de críticos y 
comentaristas. Pero es un bo-
lero de una sinceridad tan a 
flor de piel, se nota tanto que 
Almodóvar ha puesto su intimi-
dad en cada plano de la rela-
ción Banderas/Abril, que termi-
na provocando desazón. Qui-
zás el mejor ejemplo de lo que 
digo esté en la que me parece 
también la mejor secuencia de 
la película y un extrordinario 
momento de cine: ya al final, 
cuando Victoria Abril pide a 
Antonio Banderas que la ate, 
en una declaración de amor, 
que es también, y de ahí la 
incomodidad, una declaración 
de sumisión, y sobre todo de 
la relación entre sumisión y 
amor. 

Esta relación es un tema 
apasionante, que a la vez da 
forma y contradice muy fre-

cuentemente los sentimientos. 
Almodóvar lo ha abordado a 
partir de una idea genial: un chi-
co sale de un sanatorio psiquiá-
trico en el que ha pasado gran 
parte de su adolescencia con el 
objetivo de raptar a la que ha 
decidido que sea su chica, para 
formar una familia "normal"; 
puesto que la chica no lo cono-
ce, y para convencerla de su 
proyecto, la rapta y la manten-
drá atada o esposada; no le 
cabe duda de que enamorará a 
la chica, pero prefiere no correr 
riesgos, y sobre todo, quiere evi-
tar el el contacto con el exterior, 
con la sociedad; la condición 
para convencerla es que estén 
solos. 

Billy Wilder, que Almodóvar re-
conoce como su maestro, 

hubiera hecho con esta historia 
una película ácida, cínica y pro-
bablemente extraordinaria. Pero 
áu tratamiento habría ido por un 
camino relativamente fácil. Al-
modóvar, que tiene un audacia y 
una confianza en sí mismo que 
ojalá no pierda, se ha atrevido a 
hacer algo mucho más difícil: 
tomarse el tema absolutamente 
en seño. 

Aunque a decir verdad, no es-
toy seguro de que haya metido 
en la película toda la audacia 
necesaria. Por ejemplo, ¿cuál es 
la función dramática del perso-
naje del director hustoniano que 
interpreta Paco Rabal? Quizás 
debía ser un contrapunto, otro 
proyecto de posesión, aunque 
éste impotente, puramente inte-
lectual, realizado a través de la 
mirada, de las imágenes que pa-
san angustiosamente en la mo-
viola. Quizás, según se deduce 
de las declaraciones de Almodó-
var, debía ser más bien una es-
pecie de reflexión paralela, mas 
o menos paralela, sobre la crea-
ción cinematográfica. El caso es 
que la historia no funciona, y 
mas bien parece como una co-
artada, una distracción para no 
tratar más intensamente el tema 
de la relación Abril/Banderas. 

Esto puede ser algo que Al-
modóvar ha intentado, pero no 
le ha salido, lo que es disculpa-

ble en un director que arriesga 
tanto como él. Ya son menos 
disculpables las otras historias y 
personajes periféricos, que mu-
cho público agradece como chis-
tes privados, pero que empiezan 
a ser un poco cargantes: por 
ejemplo, las apariciones de la 
saga familiar de Almodóvar: 
madre, hermano, Rossy de Pal-
ma, etc., son concesiones del 
director a sí mismo que lastran 
la película. Es como si Hitchcock 
se permitiera aparecer media 
docena de veces en cada una 
de sus películas, haciendo su 
número. 

Cuando Banderas y Abril, 
¡qué dos extraordinarios come-
diantes!, no están en la pantalla 
se les echa en falta, porque lo 
suyo es lo único que interesa. Y 
cuando están, la película alcan-
za una altura excepcional. Son 
dos actores excepcionalmente 
dotados para la ternura. Mas 
para la ternura que para la pa-
sión. Pero creo que esto es mas 
bien un problema de Almodóvar. 
Es curioso que alguien que rei-
vindica, de una manera tan mili-
tante, el deseo, consiga sus me-
jores momentos en las relacio-
nes tiernas y en cambio le que-
den mas bien frías las escenas 
físicamente mas apasionadas; 
ocurre aquí en la larga y muy 
comentada escena de amor, 
pero pasaba mas o menos lo 
mismo en la "Le ley del deseo". 

Por cierto que un título apro-
piado al tema, aunque mu-

cho mas feo hubiera sido "La ley 
de la pareja", o "La ley de la 
compañía", o algo así. 

En la evolución de los títulos 
hay probablemente una evolu-
ción personal de Almodóvar. Es-
tará madurando, como suele 
decirse. Pero no ha perdido en 
el camino esa falta de pudor, 
esa desvergüenza, esas ganas 
de desnudar sus sentimientos. 
Como el Camarón, dirán algu-
nos. O como Miles Davies , di-
rán otros. O como Marylin Mon-
roe. O como tanta gente, buena 
gente. 

2009 

•

La Unión Soviética de 
Gorbachov. Carlos Tai-
bo. Ed. Fundamentos, 

1.100 pesetas. 
El autor de este trabajo es un 

miembro del Centro de Investi-
gación para la Paz de Madrid, 
conocedor desde hace tiempo 
de los problemas de la URSS. 
En las cerca de 250 páginas de 
esta obra se puede encontrar un 
buen material para comprender 
al proceso que está viviendo la 
"gerestroika". Los proyectos de 
réforma económica y política 
son analizados como resultado 
de la crisis derivada del período 
brezneviano y de las caracterís-
ticas de un sistema que no tiene 
nada que ver con el ideal comu-
nista, del que se reclama Taibo. 
Hay otros aspectos menos difun-
didos, como el relacionado con 
la degradación del medio am-
biente, que también son trata-
dos, así como las diferencias 
entre unas y otras nacionalida-
des. 

La conclusión se aproxima 
bastante a la realidad actual: 
Gorbachov se encuentra en el 
filo de la navaja y no va a ser 
fácil que salga indemne. Se aña-
de al final una nota bibliográfica 
en la que cabe hacer un repro-
che al autor, ya que menciona 
obras de Rosa Luxemburg, 
Korsch o Pannekoek entre las 
clásicas, olvidando por ejemplo 
los pr inc ipa les escr i tos de 
Trotsky, referencia obligada hoy 
en los debates de la izquierda 
que se está formando en la 
URSS. 

JP 

•
La isla de los Pingüi-
nos. 
Anatole France. Ed. 29. 

Libros de Rio Nuevo. Barcelona, 
1988. 253 pp. 

Al final de su vida, Anatole 
France tuvo el infortunio de con-
vertirse en la "cabeza de turco" 
del ascendente movimiento su-
rrealista que, en un juicio céle-
bre por su ingenio y virulencia, 
le descalificó como representan-
te del viejo racionalismo oportu-
nista y sentimental, sin fuerza. 
Curiosamente France había sido 
uno de los caballeros que se ba-
tieron junto con Zola en el famo-
so "affaire Dreyfus", y había 
apoyado con simpatía tanto a 
los socialistas como al naciente 
Partido Comunista. Sin embar-
go, su prestigio que en 1921 al-
canza su cénit con la concesión 
del Premio Nobel, se mantendría 
mucho tiempo, aunque posterior-
mente cayó en el olvido, y sus 
libros fueron desapareciendo de 
las librerías para resultar prácti-
camente inencontrables. 

"La isla de los Pingüinos" es 
una fábula política escrita con 
el francés llano que caracteri-
zaba a su autor que penetra 
en el carácter problemático de 
las utopías políticas, utopías 
en las que France no dejó de 
creer a lo largo de su vida. 
Refleja su desencanto ante la 
burocratización de los partidos 
socialistas y lleva el sesgo sa-
tírico de la tradición del Cándi-
do volteriano, obra que está 
claramente en los anteceden-
tes de esta novela hasta ahora 
sólo posible de encontrar en 
viejísimas ediciones y que Edi-
ciones 29 ha desempolvado 
con el ánimo de luchar contra 
la maleficiencia del olvido in-
justo. 

JGA 

m 

•
Mary McCar thy , una 
antigua amiga 
Ha fallecido a los 77 

años Mary McCarthy, conside-
rada desde los años treinta 
como un símbolo de la izquier-
da radical norteamericana. 

Fue comparada con Simone 
de Beauvoir, algo que única-
mente tiene importancia para 
hacernos una ¡dea del alcance 
de su obra como novelista, crí-
tica de arte y autora de libros 
de viajes, algunos de los cua-
les son exámenes violentos y 
apasionados de la intervención 
yanki en el Vietnam, como 
"Vietnam" (1967), "Hanoi" 
(1968), o "Medina" (1973), un 
excelente reportaje sobre los 
responsables de la matanza 
de My Lai. 

Había nacido en Seattle, y 
quedó huérfana a los seis 
años. Se licenció en Vassar y 
comenzó su carrera como arti-
culista en revistas de izquier-
das como The Nation, The 
New Republic, y sobre todo en 
Partisan Review, donde coinci-
dió con el extenso y lujoso 
grupo de intelectuales comu-
nistas antiestalinistas nortea-
mericanos 

Mary fue la divulgadora de 
la obra de Gide sobre la 
URSS, una de las colaborado-
ras más activas de George 
Novack en la preparación del 
Tribunal Dewey que sirvió 
como "contra-proceso" contra 
los que llenaban de ignominia 
al socialismo en Moscú... Mary 
estaba casada en aquella épo-
ca con Edmund Wilson, y sin 
duda compartía las ¡deas que 
éste destiló en su memorable 
"Hacia la estación de Finlan-
dia"... 

Mary se apartó del comunis-
mo revolucionario aunque con-
tinuó siendo una radical, y una 
autora de obras controvertidas 
y avanzadas como "El grupo" 
(publicada como "Una vida 
encantada" y "Pájaro de Amé-
rica" por Lumen). 

Mary fue una buena amiga, 
y una excelente escritora radi-
cal y feminista. 

JGA 
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Estar a favor de la actual autonomia 
es estar contra la verdadera 

autodeterminación" 
ZUTIK! entrevista a Iñiao Iruin 

lamentaria será expresión de la lucha 
popular. 

En esta ocasión, tras un debate, he-
mos decidido acudir al parlamento de 
Gasteiz porque teníamos claro que 
nuestra participación iba a ayudar a 
dar un paso al movimiento de libera-
ción nacional desde la perspectiva de 
la lucha por la autodeterminación. Diji-
mos que haríamos intervenciones pun-
tuales en estas instituciones y ésta ha 
sido una de esas ocasiones. 

Para ellos no ha sido de su gusto 
nuestra presencia. Hemos dado clari-
dad al debate. Y no se atrevieron a 
discutir en nada nuestra opinión. Tu-
vieron que insultarnos, sin referirse a 
nuestras ideas y propuestas. Les ha 
dolido nuestra presencia. 

Cuando decidimos acudir, entonces 
se juntaron contra nosotros el PNV, EA 
y Euskadiko Ezkerra. Desde ese mo-
mento su objetivo fundamental era ais-
lar a HB. Por eso no aceptaron tampo-
co la votación punto por punto. Según 
parece, además del documento firma-
do por el PNV y PSOE, había un com-
promiso no escrito de no hacer nada 
junto a HB. Esa ha sido la mejor satis-
facción que ha dado Arzallus a Jaure-
gui, siendo la sumisión de EA a ese 
acuerdo una parte de la satisfacción. 

El juego de EA lo esperábamos. Por 
lo que nos decían en las conversacio-
nes era posible alguna fórmula de 
acuerdo: votar conjuntamente algún 
punto... Pero al final, han actuado 
como en el pacto de Ajuria Enea. Tras 

En el debate que tuvo lugar en el Par-
lamento de la Comunidad Autónoma 
Vasca el pasado día 15, Iñigo Iruin fue 
el portavoz de Herri Batasuna. Sobre 
este y otros temas de interés ha habla-
do con ZUTIKI 

Desde diciembre hasta febrero la 
cuestión de la autodeterminación ha 
estado en el centro de la situación 
política en Euskadi. ¿Crees que ha 
dado el fruto que se podía esperar? 

Herri Batasuna tenía en esta polémi-
ca dos objetivos centrales: sacar a la 
calle el verdadero sentido y el conteni-
do de este derecho e impulsar la movi-
lización popular en defensa del mismo. 

El primer objetivo se ha cubierto 
bastante bien. Gracias al trabajo sobre 
todo de Herri Batasuna ha quedado 
más claro en la sociedad el contenido 
del derecho a la autodeterminación. 
Hay que tener en cuenta que durante 
los últimos diez años, PNV y Euskadi-
ko Ezkerra no han hecho sino banali-
zar el derecho de autodeterminación y 
confundir así a la gente. En estos dos 
meses hemos dado, en parte, la vuelta 
a esa situación. Hemos desenmasca-
rado su "trabajo" y denunciado su re-
formulación. Creo que hemos dejado 
claro que la autodeterminación y la ac-
tual autonomía no son lo mismo; que 
la autodeterminación no es posible con 
esta autonomía; que la autodetermina-
ción y la Constitución no casan; que 
estar a favor de la actual autonomía es 
estar contra la verdadera autodetermi-
nación. 

Además, Herri Batasuna ha hecho 
un esfuerzo por conseguir unidad. Ha 
dejado en un segundo plano su propia 
iniciativa, dando protagonismo a la pla-
taforma unitaria. Esta plataforma no ha 
tenido la agilidad suficiente, ni la inci-
dencia que esperábamos. En parte es 
lógico que en poco tiempo no se en-
grase una plataforma que no tenía ro-
daje en campañas de este tipo. Ade-
más hay que tener en cuenta que los 
partidos nacionalistas-regionalistas han 
actuado en contra. De todas formas la 
manifestación de Iruinea ha sido muy 
importante. 

Con el debate del pleno parlamenta-
rio no se termina la lucha popular por 
la autodeterminación. Ha aparecido 
claro, que con la resolución del parla-
mento de Gasteiz no se satisface la* 
voluntad popular y el protagonismo 
popular se mantendrá. 

Estos meses se ha demostrado tam-
bién que la autodeterminación no era 
para los otros partidos mas que un ele-
mento para la polémica, que han ac-
tuado con criterios oportunistas y elec-
toralistas, que han hecho una política 
partidista estrecha y que su objetivo 
más claro era y es aislar a Herri Bata-
suna. 

El debate parlamentario se ha basa-
do en la moción de PNV-EA-EE, que 
además han impedido la votación 
punto por punto. ¿Cómo se ha mo-
vido Herri Batasuna en esta situa-
ción?. 

Es verdad que hemos actuado en el 
terreno de los otros, en el parlamento 
de Gasteiz. Con esto no digo que sea-
mos, por vocación, anti-institucionalis-
tas. Seremos institucionalistas pero no 
en estas, sino en instituciones naciona-
les, que tengan instrumentos suficien-
tes para conseguir nuestros objetivos. 
Y entonces, nuestra participación par-

el portazo de Oliveri, la vuelta al redil. 
EA está en situañción delicada, con 
problemas internos de difícil solución. 
En los últimos diez meses anda como 
un péndulo. En las elecciones euro-
peas aparecieron como "abertzales ra-
dicales", queriendo competir con noso-
tros. En las siguientes, aparecieron 
como nuestros mayores enemigos, 
sobre todo en Guipuzkoa, donde pare-
ció que querían recoger el voto del 
Pacto de Ajuria Enea. Ahora salen a la 
palestra proclamando radicalidad y 
acaban en unos días dentro de la es-
trategia del PSOE-PNV. PNV y EE le 
han presionado y EA ha capitulado. 

La votación del Parlamento apro-
bando la moción de PNV, EA y EE 
¿favorece o perjudica la lucha por la 
autodeterminación? 

Creo que tendrá, a fin de cuentas, 
resultados positivos. Es verdad y así lo 
han dicho ya, que ellos utilizarán esta 
votación para paralizar la lucha popular 
por la autodeterminación. Pero no lo 
conseguirán. Ha terminado la fase de 
afirmación del derecho a la autodeter-
minación. Se ha dado una clarificación. 
Ahora comienza la fase de conseguir 
la aceptación de este derecho. Una 
institución (aunque no sea nacional) ha 
reconocido ese derecho. Este acuerdo 
puede utilizarse en las instituciones in-
ternacionales. Dará fuerza un empujón 
a la lucha de nuestro pueblo. Puede 
ser favorable para avanzar en el pro-
ceso. No es lo que hubiéramos queri-
do, pero tiene su valor. Lo utilizare-
mos. Arzallus ya ha dicho que el tema 
está en el Parlamento y que en la calle 
no hay nada que hacer. ¿Y qué podrá 
hacer si de aquí a algún tiempo se 
convoca una manifestación para que 
se reconozca ese derecho ya afirma-
do? ¿Tocar el pito llamando a su gente 
al orden para que no acudan? ¿Lo 
conseguirá? Su negativa a la manifes-
tación de Iruinea ya les ha traido algún 
que otro problema. 
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